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El CIAT es una instituci6n sin Animo de lucro, 
dedicada al prcop6sito de incrementar la pro
ducci6n de alimentosen lab regiones tropica
les en desarrollo. El CIAT es uno de los 13 
centros internacionales de in%.,,tigaci6n agricola bajo los auspicios del Grupn Consultivo 
para la Investigaci6n Agricola lr*ernacional 
(CGIAR). Su sede es un terreno d- 522 hect4
reas cercano a Cali, Colombia, pro,)iedad del 
gobierno colombiano, el cual, en su calidad de 
anfitri6n, binda apoyo a sus actividudes. El 
CIAT dispore igualrnente de dos sub ,stacio
nes prt;:.,dad de la Fundaci6r, para la Fduca
ci6n Superior (FES): Quilich-io, con 184 hec
t~reas, yPopayn, con 73 hoct:reas, yde una 
subestaci6n de 30 hect~reas-ClAT-Santa 
Rosa- de la Federaci6n do Arroceros de 
Colombia cerca aVillavicencio. Junto con el 
Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), el 
CIAT administra e1Centro Nacional de Inves
tigaciones Agropecuarias Carimagua, do 
22,000 hectreas, en los Llanos Orientales y 
colabora con el mismo ICA en varias de su i 
otrcs estaciones experimentales en Colom 
bia. El CIAT tambidn Ileva a cabo investiga
ciones con varims instituciones agricolas en 
otros pafses de Am~rica Latina, Africa y Asia. 

Los programas del CIAT son financiados 
por un grupo de donantes on su mayorla per
teneciarles al CGIAR. En 1986 son 6llos los 
gobiernos de Australia, Bdlgica, CanadA, Esparla, Estados Unidos de America, Francia,
 
Holanda, Italia, Jap6n, M6xico, Noruega, el
 
Reino Unido, la Reptblica Federal de Alema.
 
nia, la Repblica Popular de China, Suecia y 
Suiza. Las siguientes organizaciones son 
tambi6n donantes del CIAT en 1986: of Banco 
Interamericano de Desar:ollo (BID), el Banco 
Internacional para Reconstrucci6n yFomento 
(BIRF), el Centro Internacional de Investiga
ciones para el Desarrollo (CIID), la Comunidad 
Econ6moca Europea(CEE), la Fundaci6n Ford, 
la Fundaci6n Rockefeller, la Fundaci6n W. K. 
Kellogg yel Programa de las N~ciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD). 

La nformaci6n y las conclusiones conteni
das en esta publicaci6n no reflejan, necesa
ramente, el punto de vista de las entidades 
mencionadas anteriorr,,ente. 
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INTRODUCCION 

Esta revista de resflnienes analifticos, que reemplaza la anterior 
combinaci6n de tarjetas de resCimenes y vol'imenes actimulativos 
anuales, estWi disefiada para prmporcionar una gufa especializada de 
la literatura mundial sobre la yuca (Manihot esculenta Crantz), con 
la cual se diseminan los resultados de la investigaci6n y se registran 
las actividades relacionadas con este cultivo. 

Los resCiinenes presentan infonnaci6n condensada sobre artfculos 
de revistas, folletos, infornies mimeografiados. tesis, manuales y 
otros materiales convencionales y no convencionales, clasificados en 
grandes 6ireas teniiticas y con indices de autores y de materias para 
facilitar su consulta. 

Cuando se desee informaci6n retrospectiva y detallada sobre Lin 
tema especffico. cl Centro de DocuImentaci6n del CIAT puede efec-
War biisquedas bibliogrfficas mecanizadas de toda su colecci6n de 
documentos. Como parte de este servicio, el usuario recibe los resti
menes de los articulos que corresponden a su direa de interns. El 
texto completo de cada articulo procesado por el Centro de Docu
nientaci6n se puede obtener por medio dl Servicio de Fotocopias. 

El Centro de Documentaci6n del CIAT tambifn publica revistas 
de restlrmenes analiticos sobre frijol (Phaseohls iulgaris L.) y pastos 
tropicales. Otras publicaciones dedicadas a inantener a los usuarios 
informados sobre los avances de la investigaci6n en sus respectivos 
campos,de investigaci6n son: Piginas de Contenido, Yuca-Boletfn 
Informativo (Cassava Newsletter), Pastos Tropicales - Boletfn Infor
mativo y Hojas de Frfjol. 
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ELEMENTOS DEL RESUMEN
 

Ndimero de accc-
sodel documento 

(parapedidosde 
fotocopias) 

Autores 	 Ndmero consccutivo en Afio de 
la revista (para uso de publicaci6nfndices) 

id/)original 

0E145 
IKEDIOBI, C.O.; ONYIKE, E. 1982. The use of linamarase in] 

gari production. (Utilizaci6n de linamara.aa para la producci6n de 
gari). Process Biochemistry 17(4):2-5. Ingl. Res. IngI., 12 Refs., 

4 1 f 9 5 2 7  

Ilus. [Dept. of/Biochemistry, Ahmadu Bllo- UFiv. Zaria,Ngeria}. . 

7 1 ---
Fuente Idioma del Idioma del 

documento resumen 

Yuca. Linraarasa. Usos. Gari. Fermentaci6n. Procesos de destoxicaci6n. 
Enzimas. Nigeria.
 

La destoxicaci6n de la yuca relacioaada con la fermentaci6n depende de la 
hidr61isis de la linamarasa end6gena de los gluc6sidos cianoginicos compo
nentes. La adici6n de preparaciones de linamarasa ex6gena a la yuca raspada 
en fermentaci6n no solamente aument6 la tasa y magnirud de destoxicaci6n 
sino que produjo tambin garl con niveles Inocuos de cianuro. Con una 
selecci6n preliminar de varios aislamientos de bongos por su capacidad pars 
sintetizar la linamarasa se obtuvo la identificaci6n de 2 bongos, 
Penicillium steckii y Aspergillus sydowi, capaces de producir esta enzima 
en cantidades comerciales. La utilizaci6n de linamarasa o de bongos produc
tones de linamarasa en la fermentaci6n de la yuca pars la producci6n de 
gari puede ser una posibilidad interesante. [RA-CIAT] 

TTftu'o 

Tulo en 
_- espahiol 

Notas
 

adicionales 

1 Direcci6n 
del autor 

ee 

Resumen 

Compendiador Traductor 

http:linamara.aa


INSTRUCCIONES PARA EL USO DE LOS INDICES 

Los nimeros que aparecen debajo de cada autor o materia en los fn
dices respectivos, corresponden al orden consecutivo de los restime
nes dentro de la revista: dicho niumero estti ubicado en la parte 
superior de cada resumen. 

En ]a iltima revista del afto se incluyen los fndices acumulativos 
anuales de autores v de materias. 

Indices de Autores 

Se utiliza para localizar los resflmenes cuando ya se conocen los 
autores personales o corporativos. Este fndice incluye los nombres 
de todos los autores y coautores citados en la publicaci6n, ordena
dos alfabOticamentc 

Indice de M'laterias 

Este fndice presenta una lista alfabtica de descriptores utilizados en 
la investigaci6n de la yuca, muchos de los cuales estn combinados 
con otros descriptores para permitir la identificaci6n de temas mds 
espec ficos: 

NIGEW I A 

0003 0025 0027 0057 0060 0001 0063
 

0064 0065 0066 0067 006',9 0070 0071
 

00746 0070, 0077 O00?6 0079 00812 0003
 
0004 O0005 0087 00U88009b.0097 0103
 

T LINAMARASA
0041 0 

0097 
OESTOXIL10C . 
0097F @ 4 

FERHFNTAC ION 
0145 

PhOCESANT ENTO
 

0157
 

PROrF INAS
 

00v
 



DISPONIBILIDAD DE DOCUMENTOS
 

Los usuarios que deseen obtener el texto completo de los documentos 
citados en las revistas de resiimencs pueden solicitarlos en fotocopia a 
la siguiente direcci6n: 

CIAT - Unidad de Comunicaciones e Informaci6n
 
Servicio de Fotocopias
 
Apartado Areo 6713
 
Cali, Colombia
 

Los pedidos deben indicar el numero de acceso del documento (parte 
superior izquierda de cada referencia) y no el ntmnero consecutiivo. 

Costo de fotocopias: CoI$5.00 	 por pfigina en Colombia mis el 
costo del porte a6reo. 

US$0.20 	 por pzigina para paises de America 
Latina, El Caribe, Asia i' Africa, 
incluido el porte a(reo. 

US$0.30 	 por pfigina para otros paises inclui
do el porte a(reo. 

Se requiere pago anticipado, en 	una de las siguientes formas: 

I. 	 Cheque en US$: A nombre del CIAT, girado contra un banco internacional de 
Estados Unidos. 

2. 	 Cheque en $Col.: A nombre del CIAT, agregando el valor de la comisi6n 
bancaria. 

3. 	 Giro postal o bancario: A nonibre del CIAT. anotando claramente sus datos. 

4. 	 Cupones CIAT: En unidades de USSO.10 6 Col55.00 se pueden adquirir en 
CIAT-Biblioteca (personalmente o por correo). 

5. 	 Cupones AGRINTER: Disponibles en moneda local en las bibliotecas agricolas 
nacionales o en las oficinas Jel Instituto Interamericano de Cooperaci6n para la 
Agricultura (IICA) en todos los paises de America Latina y El Caribe. 

6. 	 Cupones UNESCO: Se pueden adquirir en las oficinas de la UNESCO en todos 
los paises. 

http:Col55.00
http:CoI$5.00


AO0 BOTANICA, TAXONRIIA Y DISTRIBUCION GEOGRAFICA
 

001
 
26722 ALLEM, A.C. 1985. Collection of Hanihot species in Brazil: third
 
technical report. (Colecci6n de especies de Manihot en Brasil. Tercer
 
informe t~clico). Rome, Italy, International Board for Plant Genetic
 
Resources. '.p. Ingl., 0 Refs., Ilus. [Centra Nacional da Recursoe
 
Geneticos, Caixa Postal 102.373, 70.000 Brasilia-DF, Brasil]
 

Yuca. Cultivares. Yuca dulce. Yuca amarga. Ecosistemas. Geografia de la
 
plants. Brasil.
 

Se presenta un informe del tercer viaje de campo. realizado en Julio-ago.
 
do 1985, a 6 estados brasileros (Piaui, Cear&, Rio Grande do Norte, 
Paraiba, Pernambuco y Bahii) para colectar var. nativas de yuca. Se obtuvo
 
un total de 226 accesiones de las cuales 186 correspondun a yuca y 40 a 
especies silvestres de Nanihot. Se presentan las principales observacions
 
hechas como tambi6n una vis!6n agricola general de cada uno de los estados
 
vlsitados. Las especies de Manihot colectadas fueron N. caerulescens, N.
 
epruinoso, M. ecult.ta, M. glaziovii, N. jacobinensis y Nanihot sp. (CIAT)
 

0C2
 
26135 BOSTER, J.S. 1984. Classification, cultivation, and selection of
 
Aguaruna cultivars of Manihot esculenta (Euphorbiaceae). (Clasificaci6n,
 
cultivo y seleccl6n de cultivares de I'anJhot esculenta (Euphorbiaceae) por
 
los Aguarunos). In Prance, G.T.; Kallunki, J.A., eds. Ethnobotany in the
 
Neotropics. Symposium Society for Ecoiomic Botany, Oxford, Ohio, 1983.
 
Proceedings. New York Botanical Garden. Advances in Economic Botany, no.1.

pp.34-47. Ingl., 111Refs., Ilus.
 

Yuca. Cultivares. Selecci6n. Identificaci6n. Productividad de raices.
 
Siembra. Per6.
 

Se disauten los resultados de investigaci6n en el campo sabre la manera 
coma la corunidad indigena Ag.runa en la Cuenca Amaz6nica peruana 
clasifica, cultiva y selecciona cv. do yuca. El mantenimiento de la 
diversidad gen6tica do yuca depende do las prdcticas culturales de sus 
cultivadores. La seleccl6n de cv. de yuca par la comunidad Aguaruna 
involucra 2 formas do selecci6n: una selecci6n inconsciente par 
combinaciones de caracteres quo permiten quo los cv. sean distinguidos por 
percepc16n y una selecci6n deliberada par caracteriaticas deseables que 
afectan el usc do las plantas. El rendimlento es importante pero no 
determinante; el usa potencial de cv. coso hortalizas de mesa o pare Is 
fabricaci6n de cerveza, calidades de almacenamiento y tasa de crecimiento 
son otros criterios de selecci6n importantes. Los cv. se introducen 
frecuentecente mediante intercambio. (CIAT)
 

003 
26739 TRIANA, G. 1985. Los Puijaves del Inirida, formas de subsistencia y
 
mecanismos do adaptac16n. BogotA, Colombia, Instituto de Ciencias
 
Naturales. Biblioteca Jos6 Jer6nimo Triana no.8. 122p. Esp., 67 Refs.,
 
Ilus.
 

Yuca. Aspectos socioeconomicos. Sistemas de cultivo. Procesamiento a
 
pequeSa escala. Nutrici6n humana. Salud humana. Cosecha. Historia. 
Geografla de la plants. Productos de yuca. Mapas. Colombia.
 

Se amalizan las formas de subsistencia y los mecanismos da adaptac16n de la 
comunidad indigena Puinave del Rio Inirida, localizada en la regi6n este 
de la selva amaz6nica colombiana. Se practica el tipo de agricultura de 
tumba y quema donde la yuca (uno de los cultivos claves) es el primer 
cultivo sembrado. Se cultivan 28 tipos diferentes de yuca, especialmente 

http:ecult.ta


para Is producci6n de cazabe. Se describe brevemente el saistema de 

producci6n de yuca. (CIAT) 

004 
26735 UGENT, D.; POZORSKI, S.; POZORSKI, T. 1986. Archaeological manioc 

(Manihot) from coastal Peru. (Yuca (Manihot) arqueol6gica de Is costa de 

PerG). Economic Botany 40(l):78-102. Ingl., R6s. Ingl., 69 Refa., Ilus. 

[Southern Illinois Univ., Carbondale, IL 62901, USA] 

Yuca. Historia. Raices. Almid6n de yuca. Corteza. Hojas. Tallos.
 

Cultivares. Per6.
 

Se ilustran y describen restos preservados de Manihot esculenta de 6 sitios
 

arqueol6gicos del Valle de Casma en PerO. Las colecciones combinadas de
 

estos sitios sman 197 piezas de raiz, 32 fragmentos de corteza, 22 piezas 

de tallo, 4 cApsulas y 2 ramitas do hoja. Con base en evaluaciones con 

radiocarbono, los especimenes fluctuan en edad desde 1800 A.C. hasta 1532 
D.C. Este colecci6n de yuca dulce es Onica par su edad, no. y abundancia do 
las difarentes partes do la plants. Se presenta una teoria acerca del lugar 

de origen y la 6poca de domesticaci6n de estos antiguos cv. (RA-CIAT) 

Vdase ademAs 026 111 

COO FISIOLOGIA DE LA PLANTA 

005 
26813 CHOUDHURY, B.J.; MONTEITH, J.L. 1986. Implications of stomatal
 

response to saturation deficit for the heat balance of vegetation. 

(Implicaciones de Is respuesta estomAtica al d6ficit de saturaci6n para el 

balance t~rmico do la vegetaci6n). Agricultural and Forest Meteorology 
36(3):215-225. Ingl., Res. Ing., 14 Refs., Ilus. [Hydrological Sciences 

Branch, NASA/Goddard Space Flight Center, Greenbelt, MD 20771, USA] 

Yuca. Estomas. Transpiraci6n. Requerimientos climdticos. Estr6s de agua.
 

Temperatura. Hijan. Cubierta foliar. EE.UU..
 

La ecuaci6n de Penman-Monteith para Is transpiraci6n de un cultivo vegetal 

uniforme se extendi6 pars incluir la respuesta de los estomas al d6ficit de 

saturaci5n del 
aire de la cubierta foliar. Se examinaron las implicaciones 

quo esto tiene para la relaci6n existente entre la tasa de transpiraci6n y 

el d6ficit de saturaci6n medido a una altura de ruferencia que est6 par 

encima del cultivo, donde ge supone quo el d6ficit de saturaci6n sea 
indeperdiente del intercambio de calor y de vapor entre la atm6sfera y la
 

superficie. Los clculos realizados para agunos cultivos arables (entre
 

ellos la yuca) y para especies forestales deciduas y coniferas muestran en 

que magnitud se ha sobreestimado la tasa de transpiraci6n cuando se ignoran 

la respuesta estomdtica al d6ficit de saturaci6n y el gradiente vertical 

del d~ficit de saturacitn. (RA-C:AT)
 

006
 

26377 RAMANUJAM, T.; JOS, J.S. 1984. Influence of light intensity on
 

chlorophyll distribution and anatomical characters of cassava leaves.
 

(Influencia do la intensidad do la luz on la distribuci6n de clorofila y
 

en las caracteristicas anat6nicas de las hojas de yuca). Turrialba
 

34(4):467-471. Ingl., Res. Esp., Ingl., 
10 Refs., Ilus. [Central Tuber
 

Crops Research Inst., Trivandrum 695 017, Kerala, India]
 

Yuca. Hojas. Procesos fisiol6gicos do la planta. Pigmentos. Fotosintesis.
 

Cultivares. Clorofila. Estomas. India.
 

En pruebas de campo en 1982, se sembraron yuca cv. M-4, H-165, H-1687 y H

2304 en un Area abierta (luz normal) con una intensidad de luz diurna
 

media de 40,000 lx y en un Area sambreada artificialmente con una
 

intensidad de luz media de 6000 Ix. La sombra redujo significativamente el
 

2 



peso especifico de las hojas e incremento i 
relaci6n de Area foliar. Se
 
compararon las caracteristicas anat6mices de la hoja del 
cv. H-165 de alto
rendimiento y del cv. M-4 de bajo rendimiento bajo 2 intensidades de luz.
La caps do par~nquima esponjoso del cv. H-165 era mAs gruesa quoe la de M-4 
en condiciones do luz normal, pore 
en los 2 cv. esta capa era mAs delgada

en condiciones de poca luz. Con luz normal los estomas de H-165 estaban mds
hundidos quo los de M-4 pero, con poca luz, los estomas se encontraron en 
la superficie 
en ambos cv. Con poca luz los 4 cv. tenlan menos

estomas/unidad de Area foliar quo con luz normal. En condiciones de poca
luz, la clorofila-b aument6 significativamente en comparaci6n con la
 
clorofila-a. (Field Crop Abstracts-CIAT)
 

00727619 RAMANUJAM, T. ; INDIRA, P. 1978. Linear measurement and weight
methods for estimaLon of leaf area in 
cassava and sweet potato. (M6todos

de medicidn lineal y do peso para estimar el Area follar en yuca y batata).
Journal of Root Crops 4(2):47-50. Ingl., Res. Ingl., 12 Refs., Ilus.
 

Yuca. Hojas. Area foliar. Cultivares. Disefo experimental. India.
 

Se establecieron relaciones matem&ticas entre el Area foliar y la medici6n
lineal de las hojas, para medir rApidamente el Area foliar en la yuca y la
batata. Los fietores foliares para la yucea son 0.44 y 0.62 paa las var.
 
que poseen una relaci6n longitud:anchura del 16bulo medio 
 de 2 a 5 y de 5 a
9, reap. Para la batata, los fectores son 0.45 y 1.24 pare las var. que no 
tienen l6bulo y para las quo tienen varios, reap. El peso seco de le hoja
tambi6n se correlacion6 positivamente con el Area foliar. Se sugiere quo se
necesita estandarizaci6n on cada etapa de la medici6n ya qua en el peso
especifico de la hoja influyen la var., 
la edad del cultivo y las
 
condiciones ambientales. (RA-CIAT) 

008

24745 ROCA,W.N. 1985. In vitro clonal propagation to eliminate crop

diseases. (Propagaci6n 
 clonal in vitro para eliminar enfermedades en los

cultivos). In Inter-Center Seminar on International Agricultural Research

Centers and Biotechnology, 1984. Biotechnology in international
 
agricultural 
research: proceedings. Manila, Philippines, International Rice
 
Research Institute. pp.3-10. Ingl., Res. Ingl., 
13 Refs., Ilus. [CIAT,
 
Apartado A Poo 6713, Cali, Colombia]
 

Yuca. Clones. Inhibici6n de virus. Cultivo do tejidos. Temperature.

Enfenmedades y pat6genos. Transmisi6n de enfermedades. Productividad de 
raices. Cultivates. Colombia.
 

Se discute el uso de t6enicas in vitro para producir plantas sanas y
restaurar el rendimiento y la calidad de los cultivos. Se analizan 
brevemente los factores involucrados en la eliminaci6n de enfermedades,
tales come la cepa del virus a ser eliminada, el tamaio del explante para
el cultivo, y los tratamientos fisicos o quimicos aplicados a las plantas
infectadas o a los cultivos. Tambin se 
presentan los resultados de

trabajos con yuca y papa. Las tcnicas do cultivo de meristemas apicales
utilizadas para recuperar clones sanos de yuca y papa resultaron en
incrementos dramticos del rendimiento de varios cv. 
de yuca (Llanera y CMC

40). Los catabios en la morfologia de la planta y de la hoja serelacionaron con los incrementos on el rendimiento de un cv. local de yuca
despu~s de la propagaci6n in vitro. (CIAT)
 

009
26732 VELTKAMP, H.J. 1986. Physiological causes of yield variation in
 
cassava (Manihot esculenta Crantz). (Causas fisiol6gicas de la varieci6n de
rendimiento en yuca). Netherlands, Agricultural University Wageningen
Papers 85-6 (1985). 103p. Ingl., Res. Ingl., Hal., 151 Refs., Ilus. 
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Yuca. Productividad de ralces. Fotosintesis. Hateria sees. Procesos
 
fisiol6gicos de It plants. Desarrollo de la planta. Crecimiento.
 
Morfogdnesis. Hojas. Cultivares. Temperatura. Colombia.
 

Se estudiaron las causas fiLiol6gicas de la variaci6n do rendimiento en 

yuca cv. MCol 22 y MPtr 26. La tasa de fotosintesis foliar se midi6 por 

andlisis infrarrojo de gases y la tasa de fotosintesis se midi6 en la hoja 
ms joven completamente extendida de plantas de 35-45 dias de edad. MCol 
22 present6 la mayor tasa de fotosintesis y tambi6n la mayor eficiencia de 
utilizaci6n de agua. Se hallaron relaciones lineales entre el rendimjento 
total de MS y la cantidad de radiaci6n fotosint6tcamente activa
 
interceptada (RFA). La eficiencia fotosintbtica vari6 do 1.9 a 2.5 por 
ciento con base en la RFA durante los prineros 6 meses del perlodo de 
crecimicnto, y disminuy6 notoriamente en las plantas m~s v-ejas. La 

fracci6n de RFA de ingreso interceptada vari6 do 43 669 por ciento durante 
los primeros 6 meses. Los cv. presentaron un coeficiente de extinci6n de 

0.72 a 0.88 y sus hojas eran dominantemente plan6filas. Aprox. un 40 per 

ciento de un perlodo de crecimiento de 1 abo habla transcurrido antes de 
alcanzar un complete cubrimiento a nivel del suelo. Los genotipos con 
caracterinticas muy diferentes en la cubierta foliar alcanzaron un IAF de
 
3 en aprox. el mismo tiempo. La longitud del periodo hasta la primera
 

ramificaci6n dependi6 del genotipo y de la fecha de siembra. Se hallaron 
grandes diferencias gen6ticas en la duraci6n de la hoja, en su tamaflo, en 
la edad de la plants ala cual se alcanzaba el tamabo foliar max. y en la 
toss de formaci6n de hojas/Apice. Las pequeas variaciones de las
 

condiciones ambientales causaron diferencias significativas en las 
caracteristicas de la cubierta foliar. Durante el periodo de crecimiento
 

de la yuca, se distinguieron 2 perlodos con distribuci6n ceonstante de MS, 
siendo el punto crucial el momento de iniciaci6n aparente del llenado de 
raices de almacenamiento (lARA). Se hallaron diferencias gon6ticas en la 
eficiencia de producci6n de raices de almacenamionto (EPRA) y en IARA. So 
estudi6 la influencia de la longitud del dia en el creclmiento y en el 
rendimiento. Los dies largos afectaron negativamente la EPRA. Las 
diferencias en la EPRA fueron las principales causas de las diferencias en 
el rendimiento de raices de almacenamiento en plantas cultivadas a 
distintas duraciones del dia. MCol 22 es el primer clon de yuca datectado
 
cuyo rendimiento de raices de almacenamiento es casi neutral con respecto 
al dia y per tanto este elon es adecuado pare cultivar a mayores alt. (RA
 

(extracto)-CIAT) V6ase ademds 286
 

COl Desarrollo de la Plante
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25796 AZIZ, Z.A. 1984. Observations on the effect of low temperatures on 
floral induction in cassava (Manihot esculenta Crantz). (Observaciones 
sobre el efecto de las bajas temperatures on la inducei6n floral en yuca). 
MARDI Research Bulletin 12(l):102-106. Ingl., Res. Mal., Ingl., 2 Refs.
 
[Malaysian Agricultural Research & Development Inst., Serdang, Selangor, 
Malaysia]
 

Yuca. Teiperatura. Ramificaci6n. Cultivares. Floraci6n. Frutos. Altura do
 
la planta. Malaysia. 

En observaciones realizadas sobre la floraci6n de la yuca, en loecalidades 
de alta y baja alt. en Malaysia, los clones Black Twig, Green Twig, C5, 
Medan, Jurai y Betawi, los cuales mostraron un comportamiento deficiente y 
floraci6n tardia en condiciones de tierras bajas, florecieron y
 
fructificaron mds temprano cuando se sembraron a 1000 m do alt. Se observ6 
quoen estas condiciones el crecimiento vegetative es relativamente lento. 
(Abstracts on Tropical Agriculture-CIAT) 

4 
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25797 COSTA, I.R.; NASSAR, N.M.A.; PERIM, S. 1984. Padrao de crescimento
 
de ralzea e parte a6rea do mandioca (anihot eaoulenta, Crantz), em 
condicoes de Cerrados do Distrito Federal. 
(Patrones de crecimiento de las 
ralcoes y la parte a6rea de la yuoa on condiciones de corrado en el Distrit,
Federal). Turrialba 34(4):530-534. Fort., Res. Port., Ingl., 10 Roes.,
Iluo. (Centro de Pesquisa AgropecuAria dos Cerrados, BR 20, Caixa Postal 
70-0023, 73.300 Planaltina-DF, Brasil]
 

Yuca. Cracimiento. Desarrollo de la planta. Ralces. Hojas. Tallos. Registri
del tiempo. Cultivares. Siembra. Produotividad de raices. Brasil. 

Se estud16 el crectmiento de rafoes, hojas y tallos de yuca IAC 352-7cv. 
(Jacana), Cavalo, Cacau-Vermelho y Sonora, cultivados a partir de estacas 
de 20 cm sembradas a 1 m de distancia, en ensayos de campo realizados en 
Planaltina (Brasil) en 1979-82. Se cosecharon 6 plantas/cv. cada 2 meses 
deede los 6 moses haste los 2 afes. Los mayores rendimientos de raioes so 
obtuvieron dcspubs de los 2 ahos con el 
ov. Sonora (2.17 kg/plants). Los
 
mayores rendimientos de hoJas y tallos vartaron entre 0.93 kg/planta 
despu6s de los 12 moses en Sonora a 1.87 kg despu~s de los 16 
meses en
 
Cacau-Vermelho. (Field Crop Abstracts-CIAT) 
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26714 ESTEVAO, E. DE M. 1971. Producao de raizes e de ramas e relaoao entre 
oaraoteres da parte a6rea e produoao de raizes, em variedades de mandioca. 
(Producocin de ralces y de ramas, y la relaei6n entre caracteristicas de la
 
parte a6rea y producci6n de raices on variedades de yuca). Tess Mag.Sc.

Vicosa-MG, Brasil, Universidade Federal de Vicosa. 38p. Port., Res. Port.,
 
17 Refs.,Ilus.
 

Yuca. Productividad de raices. Ramificaci6n. Cultivares. Tallos. Hojas.

Corteza. Pulpa. Haloes. Brotes. Cosecha. Altura de la planta. Brasil. 

Se efectu6 un estudio comparativo durante los afos agricolas de 1966-67 y
 
1967-68 en Vicosa (Hinas Gerais, Brasil), sobre el comportamiento de 10
 
var. de yuca quo diferian en algunas caracteriaticas, para determinar la

producci6n de raices y de la parte afrea en plantas 
 con un cico vegetativo
complete. Se procur6 verificar las relaciones entre algunas caracteristicas 
de la parte a6reL y la prod'cci6n do raices en el momento de la cosecha. En 
un priwer ensayo se determinaron la altura de la planta, la altura del 
punto de ramificrei6n de, tailo principal, el di metro de la rama a 5 cm 
del suelo, y el peso de la parts atrea y de las raices en el womento de la
 
cosecha; los dates se ajustaron en una ecuaci6n de regresi6n apropiada. En 
el primero y el segundo ensayos, se sembraron estacas de 25 cm de largo el

23 de ago. y el 1 de sept., resp., en surcos de 10 cm de profundidad,

previamente abonados con 300 kg de superfosfato simple/ha; las hileras so
 
espaciaron a 1.0 m y las plantas a 0.5 m. 
 La coscha se efectu6 on ago.

dnl aho siguiente, cuando las plantas so erv.ontraban prcticamente sin
 
hoJas en las condiciones de Vicosa. Las var. de yuca que presentaron mayor
capacidad de producci6n de raices produjeron menor cantidad de ramas; sin 
embargo, lo contrario no fue neesariamente cierto. Las var. estudiadas so 
separaron en 2 grupos distintos: 1) las quo presentaron mayor capaeidad de 
producci6n de raices (Branca de Santa Catarina, 
 Vassourinha-de-Vicosa,
 
Chitinha, Barral y Vassourinha Amarela) y 2) las que presentaron menor 
capacidad de producci6n de raices (Rosa o Cacau, Mata Fome, Pao-do-chile-I
 
y Pao-do-chile-II). La var. Rio Negro se mostr6 inferior a !as demss,

presentando una escasa producci6n tanto de raices come de ramas. La 
cantidad de raices producitas so vio afectada de manera creciente per el
 
aumento on el peso de la parte a6rea n el memento de la cosocha; la 
producci6n de raices prActicamente no so vio afectada per la altura de la 
planta, ni per Ia altura del punto de ramificaci6n del tallo principal, ni 
per el difmetro de 1R rAma a 5 cm del suelo. (BA-CIAT) 

5 
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26391 KEATING, B.A.; WILSON, O.L.; EVENSON, J.P. 1985. Effect of
 

ot cassava (Manihot esculentaphotaperiod on growth and development 
Crantz). (Efecto del totoperiodo en el crecimiento y desarrollo de la
 

yuca). Australian Journal of Plant Physiology 12(6):621-630. Ingl., Res. 

Ingl., 26 Refs., Ilus. [Commorealth Scientific & Industrial Research 

Organization, Division of Tropical Crops & Pastures, Cunningham Laboratory, 
306 Carmody Road, St. Lucia, Qld. 4067, Australia] 

Yuca. Fotoporiodo. Desarrollo de la planta. Crecimionto. Enraizamiento. 

Brotes. Hateria seca. Translocaci6n. Area foliar. Temperatura. Indice do 
cosecha. Cultivares. Registro del tiempo. Australia. 

Se estudiaron los efectos del fotopericdo en el crecimiento y desarrollo de 

la yuca en ambientes controlados. So cultivaron plantas de los cv. H AuU 7 

y H Aus 10 en fotoperiodos cortas (10 h) y largos (16 h) y se cosecharon a 

intervalos aprox. semanales durante un periodo de 13 semanas. Los 

fotoperiodos largos produjeron considerables auu'ntos en el .r-a foliar 

medianto incrementos en el no. (ambos cv.) y el tamafio de las hojas (s6' M 

Aus 7). La iniciaci6n de las raicos do olmacenamiento fue similar en 1o 2 

cv. en cuanto a tiempo, extensi 
6 

a y caracteripticas anat6micas en los 

fotoperlodos de 10 y 16 h, pero el oquilibria subsiguiente entre el 

crecimierlo de brotes y de raicos de almaconamiento favorecid 
Laconsiderablemente el crecimiento de los brotes en los dias largos. 

distribuci6n de MS sigui6 un patr6n alom6trico simple en el cual Is 

proporcioralidad entre la TCR de los brotes y la TCR de los raices de 
sealmaceamiento permancci6 constants en el tiempo, pero alter6 con el 

fotoperiodo. En otro expt. que utiliz6 el cv. H Aus 10, la distribuci6n 

hacia las raicos de almacenamiento so redujo cuantitativamente con cadd 

incremento adiciona de I h. desde fotoperiodos de 10 h a fotoperiodos de 

16 h. Un tratamiento quo consistia fn un dia caorta (10 h) mfs una pau:a 
nocturna de 1 h en Is mitad del periodo do cscuridad produjo un crevirt,into 

similar al obtenido con el tratamiento de dia largo. En un tercer expt. se 

detoctaron difcroncias en Is respuesta de los cv. (Ceiba, CHC 84 y H Aus 7) 
a un rango de fotoperiodos (11, 12, 13 y 14 h). Se traton los posiblen 
mecanismos y la importancia do estas respuostas. (RA-CIAT) 
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26375 HAMANUJAM, T.; LAKSHMI, K.R. 1984. The pattern of dry matter
 

production and partitioning in cassava. (Patr~n de producci6n y 
en yuca). Indian Journal of Plant Physiology
distribuci6n do materia seca 

27(2):138-144. Ingl., Res. Ingl., 7 Refs., llus. [Central Tuber Cropt 
Research Inst., Trivandrum 695 017, Kerala, India]
 

Yuca. Desarrollo de la plants. Crecimiento. Cultivares. Hateria soca. 

Registro del tiempo. flaices. Brotes. Decarrollo de la raiz. Estadios de 

desarrollo. India.
 

a la producci6n y dissribuci6n 

de MS durante diferentes etapas de crecimiento. La distribuci6n dr MS entre 
el tub6rculo y el brots fue constante en todes los genotipos. con el 
comienzo del engrosamiento del tub6rculo. Se observaron altas correlaciones 
positivas do acumulaci6n de MS en los brotes (r = 0.90) y las raices de 

almacenamiento (r = 0.93). en relaci6n 

Se estudiaron 14 genotipos de yuca en cuant 


con el total de biomasa producida. 

La eficiencia de ccsecha rue significativamente mayor en los genotipos no 

ramificados y en los escasamente ramificados (58.8 par ciento) quo en los 

genotipos prorusamente ramificados (47.1 par ciento). El IC se estabiliz6 

despu6s do la staps del cuarto mes. So sugieren indices de selecci6n pars 
la evaluacidnr preliminar de materiales grnfticos pur su rendimiento. (RA-

C:AT)
 

6
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26814 ZAMORA, O.B. ; WILSON, G.L. ; FUKAI, S. 1984. Profiles of 
photosynthesis, solar irradiance and laf area index at three seasonal 
stages of growth of cassava (anihot esculenta Crantz) in the field. 
(Perfiles de fotosintesis, irradiaci6n solar e indice de droa foliar en 
tres estados estacionales de crecimiento de la yuca en el campo).
 
Philippine Journal of Crop Science 9(l):53-59. Ingl., Rcs. Ingl., 28 Refs., 
Ilus. [Dept. of Agronomy, College of Agriculture, Univ. of the 
Philippines, Los Ba~os, Laguna, Philippines) 

Yuca. Fotosintesis. Area foliar. Crecilento. Desazrollo de la planta. 
Australia.
 

Se midieron an cli campo (sudeste de Queensland, Australia), en 3 ocasiones 
durante el periodo de crecimiento de yuca cv. MAus 7, los perfiles de 
fotosintesis neta de la cops al medic dia, determinados mediante la 
combinaci6n de las medidas de intercimbio de (12)C02 y de asimilaci6n de 
(1

4 
)C02; tambidn se midieron Is irradiaci6n solar y el IAF. Las 

interrelacioncs entre estos par~metros se evaluaron dentro del contextn de 
la eficiencia global de Is cops para realizar Is fotosintesis. La 
diferencia en las tasas de fotosintesis entre copas ne uresenta
 
principalmente en los estratvs superior e intermedio donde ocurre la mayor 
parte de la fijaci6n de C02. Los perfiles de fotosintesis sugieren que
durante !a mayo' parto de la estaci6n, la cop de la yuoa as ineficiente en 
el sentido de quo las hojas inferiores est~n subutiliztrdas o se produce una 
cantidad innecasaria de - !tofios en los estratcs superiores. La ineficiencia 
de la copa do la yuc'. en cuanto a la fotosintesis se enfatiz6 comparLadola 
con la cop, m~s eficiente del sorgo. (RA-CIAT) V~ase ademdn 005 034 
038 045 049
 

C02 Cianog6nesis
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26727 RAMANUJAM, T.; INDIRA, P.; RAJENDRAN, P.G. 1984. Distribution of HCN 
in cassava and its relationship with anthocyanin pigments. (Distribuci6n de 
HCN en la yuca y su relaci6n con los pigmentos de antocianina). South 
Indian Horticulture 32(3):132-137. Ingl., Re.s.Ir.gl.,11 Refs. [Central 
Tuber Crops Research Inst., Trivandrum-695 017, India]
 

Yuca. Gluc6sidos .- ianog6niLa. Contenido de HCN. Hojas. Peciolos. Raices. 
Pigmentos. Cultivares. India.
 

eoemprendi6 un estudio de correlacifn detallado pars 1) determiner la 
relaci6n de la antocianina co:j los niveles de cianuro en las raeices de yuca 
y 2) evaluar la in.errelac6n en cianto a Is distribuci6n de HCN entre 
hojas, peciolos y raices. Se utilizaron 45 genotipos de yuca, incluyendo 
hibridos y accesiones ex6tJcas e indigenas mantenidao en el Central Tuber 
Crops Fesearh Institute (Trivandrum, India). La conon. de gluc6sidos

cianog6nicos presentes ca varias partc. de la planta vari6 ampliamente 
entre genotipos. En todos los g'notipos, las hojas presentaron las conen. 
ms altas de HCNy la cantidad de ECNen las raices y peciolos se 
correlaoion6 significativa y positivamente con el HCNfoliar. Aunque el 
contenido de antocianina de los peciolos present6 una relaci6n negative 
con el HCN radical, el valor R(2) es mu baJo. Los resultados sugieren qua 
se puede estimar el potencial de HCNde las raices de yuor con base an el 
nivel de HCN foliar. (RA-CIAT)
 

C03 Composici6n Quimica, Metodologia y Anflisis
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26845 BENZO, Z.; SCHORIN, H.; VELOSA, M. 1986. Simultaneous quantitative 
determination of manganese, iron, copper and zinc by atomic absorption
 
spectroscopy in tropical cereals, fruit and legume materials. 

7 



(Detorminaci6n cirintitativa simultAnea de manganeso, hierro, cobre y zil,c 

por espectroscc pa de absorci6n at6mica en cereales, frutas y leguminosas 

tropicales). Journal of Food Science 51(l):222-224. Ingl., Res. Ingl., 11 

Refs., Tlus. [Inst. Venezulano de Investigaciones Cientificas, Apartado 

15el, Caracas 1010-A, Venezuela]
 

Yuca. Minerales. Mn. Fe. Cu. Zn. Composicifn. AnAilsis. Venezuela.
 

6 

un mntodo para la determinaci6n simultinea cuantitativa 

de
 

Mn, Fe, Cu y Zn en arroz, maiz, yuca, frijol negro, lechuga, mango, papaya,
 

piia, nispero, banano y mel6n mediante espectroscopia de absorci6n at6mica,
 

para lo cual se utiliz6 una mezcla de icido nitrico-icidu sulfirico (2:1
 

adicion6 agua oxigenada come patr6n de digesti6n. La
 

Se desarroll
 

vol./vol.) y se 

precisi6n vari6 entre 1-10 per ciento. La exactitud se determin6 mediante
 

delanlisis de 5 materiales de referencia de estindares biol6gicos 

National bureau of Standards (Washington D.C., EE.UU.) y no se pudo 

establecer ninguna diferencia significativa entre los valores certificados 

los resuitados obtenidos por el 
y los obtenidos en este estuio. Adems, 

con los obtenidos por espectrometria de
mstodo presentado se compararon 

distinto. Con la espectroscopla de
fluorescencia de rayos X en un lab. 

de Mn, Fe, Cu y Zn de 35.5atiimica, la yuca present6 contenidos 

mis o menos 0.7, 69.0 mis o menor 3.0, 2.6 mds o menos 0.1 
y 9.6 mds o 

menos 0.1 microgramos/g, resp., y con espectrometria de fluorescencia de 

rayos X, valores de 34.0 mis o menos 3.4, 71.0 mis o menos 
3.4, 4.2 mis o 

menos 1.7 y 8.6 mts o menos 1.5 oicrogramos/g, resp. (RA-CIAT)
 

absorci6n 
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26728 CLAUSSEN, W.; LOVEYS, B.R.; HAWKER, J.S. 1985. 


sucrose synthase activity and
investigations on the distribution of 

invertase activity within growing, mature and old leaves 
of some C3 and C4 

plant species. (Investigaciones comparativas sobre la distribuci6n de Is 

actividad de la sintasa de sucrosa y de Is actividad de la invertasa 
en el
 

algunas especies de
 interior d hojas en crecimiento, maduras y viejas dc 


plantas C3 y C4). Physiologia Plantarum 65(3):275-280. 
Ingl., Re. Ingl.,
 

Ilus. [Inst. fjr Obstb~u und Gemusebau der Univ. Bonn, Auf dem
 
39 Refs., 

Hugel 6, D-5300 Bonn, Federal Republic of Germany]
 

Yuca. Translocaci6n. Hojas. Contenido de hidratos de carbono. 
Sucrosa.
 

Crecimiento. Enzimas. Absorcin de nutrimentos. Desarrollo 
de la planta.
 

Bioquimica. Replblica Federal 
de Alemania.
 

Se midieron las actividades de la sintasa de sucrosa y de 
la invertasa en
 

hojas de 5 especies (berenjena, yuca, vid, cafa de azdcar y maiz). En las
 

hojas juveniles en crecimiento, la actividad de la sintasa 
de sucrosa fue
 

mayor en la base de la hoja de berenjets (cv. Mission Bell), yuca (cv. MAU
 

S7) y vid (cv. Sultana) y en la vana foliar de caba de azncar (cv. NCO
 

310) y maiz (cv. IOCHIEF). Los resultados sugieren Is posibilidad de una 

estrecha relaci6n, en las hojas en crecimiento, entre la actividad de Is 

sintasa de sucrosa y la importaci6n de sucrosa desde las hojas-fuente. Se
 

sucrosa puede desempear un papel importante en
 sugiere que la sintasa de 

de sucrosa del tejido conductor. (RAIs regulaci6n del contenido 

(extracto)-CIAT)
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26838 DALGAARD, L.; BRIMER, L. 1984. Electrochemical detection of
 

cyanogenic glycosides after enzymatic post-column cleavage. (Detecc16n
 
disoacici6n
electroquimica de glic6sidos cianoginicos despu6s de Is 


enimitica poscolunar). Journal of Chromatography 303(1):67-76. Ingl.,
 

Res. Ingl., 19 Refs., Ilus. [Dept. of Chemistry BC, Royal Danish School of 

Pharmacy, Universitetsparken 2, DK-2100 Copenhagen 0, Denmark] 

Yuca. Glucsidos cianog&nicos. Linamarasa. Linamarina. Hidr6lisis.
 

Experimentos de laboratorio. Dinamarca. 

8 



En columnas cargadas con vidrio poroso o silice se inmobilizaron los
 
extractos crudos y parcialmente purificados de Helix pomatia y de
 
linamarasa de yuca y se utilizaron como reactivos poscolumnares en la
 
cromatografla liquida de altas caracteristicas de glic6sidos cianog6nicos. 
Cuando se mldi6 la eficiencia de hidr6lisis de las soluciones 
concentradas, se hall6 que la linamarasa de yuca hidrolizaba completamente
Is linamarina, sin afectar a otros glic6sidos. Se adicion6 NaOH (2 molar)
al flujo despuds del reactivo enzimtico dando como resultado la formaci6n 
de cianuro, el cual fue detectado entonces en un electrodo de plata
mediante una medici6n amperomt lca de 0 V con referencia a un electrode de 
cloruro de plata-plata. La detecci6n selectiva del cianuro permite realizar 
mediciones en una matriz compleja. La respuesta es lineal y el limite de 
detecci6n se encuentra en el range inferior de picomoles. (RA-CIAT) 
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26731 GOV'EZ, G.; NCMA, A.T. 1986. The amino acid composition of cassava
 
leaves, foliage, root tissues and whole-root chips. (Composici6n de
 
amincrcidos de hojas, follaje, tejidos i'adicales y trozos de ralz enters de 
yuca). Nutrition Reports International 33(4):595-601. Ingl., Res. Ingl., 23 
Refs. [CIAT, Apartado Areo 6713, Cali, Colombia] 

Yuca. Valor nutritive. Arginina. Lisina. Metionina. Treonina. Tirosina.
 
Valina. Hojas. Paices. Trozos de yuca. Componentes de alimentos pars
 
animales. Materia seca. Cultivarc. . Ralces secas. Colombia.
 

Se analizaron muestras de hojas, follaje, tejidos radicales (par~nquima y
 
corteza) y de trozos de ralz enters de plantas de 10 meses de edad de yuca
 
cv. M Col 22 y M ,;ol1684, pars determinar el contenido de proteins y la 
composici6n de aminoicidos. AdemAs, se analizaron muestras adicionales de 
trozos de raiz enters de plantas de 10-12 mescs de edad de los cv. Llanera 
y CMC-84. El co! enido prom. de proteina, con base en el secamiento 
atmosfdrico, de las muestras de hoja, follaje. par6nquima radical, corteza 
radical y truzos de ralz entera fue de 22.2, 17.5, 3.2, 9.9 y 4.1 per 
ciento, resp. El perfil de amino6cidos del follaje de yuca secado al sol se 
compar6 favorablemente con el de harina integral de alfalfa curada al sol. 
La baja conon. de amino6cidos sulfurados y el contenido relativamente alto 
de arginina fteron las caracteristicas comunes de todas las muestras de 
yuca analizadas. La composici6n de aminoAcidos de los trozos secos de ralz 
entera fue menor que la de lns cereales de grano utilizados corrientemente 
para la alimentaci6n animal. Se Jetect6 la prejancia de una substancia
 
desconoclda similar a los aminoLcidos, probablemente producto de Is
 
interacci6n entre los componentes de la corteza radical y del par~nquima.
 
(PA-CIAT)
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26393 RICKARD, J.E. 1986. Tannin levels in cassava, a comparison of methods
 
of analysis. (lNiveles de tanino en yuca, una ceomparaci6n de m6todos de
 
andlisis). Journal of the Science of Food and Agriculture 37(1:37-42.
 
Ingl., Res. Ingl., 24 Refs.. [Tropical Development & Research Inst., 56-62
 
Gray's Inn Road, London WCIX 8LU, England]
 

Yuca. Taninos. Composici6n. Valor nutritivo. Enzimas. Harina integral de 
yuca. Pelets. Trozos de yuca. Garl. Salud humans. Reino Unido. 

Se han detectado bajos niveles de taninos (proantocianidinas) en muestras 
de yuca seca utilizando m6todos de andlisis estAndar basados en 
procedimientos de extracul6n. Se compar6 un mtodo directo de ensayo con 
vainillina con otros m6todr, 'irectos de anlisis basados en la hidr6lisis 
de Acidos y la precipitacie proteina. Se discute la especificidad de 
los m~todos en relaci6n con ..us niveles de taninos detectados y con su 
actividad biol6gica potencial en muestras de yuca fresca liofilizada y
seca/procesada. Se discuten los reeultados en relaci6n con la cantidad de
 
material no digerible en las muestras. Los resultados de estos expt. 

9 



indican que los taninos presentes en los productos de yuca seca/prooesada 
pueden ser un factor que limits su valor nutritivo. (RA-CIAT)
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26869 SOARES. L.M.V.; RODRIGUEZ-AMAYA, D.B. 1985. Screening and 
quantitation of ochratoxin A in corn, peanuts, beans, rice, and cassava. 
(Selecci6n y cuantificaci6n de ocratoxina A en maiz, mani, frijol, arroz y
 
yuca). Journal of the Association of Official Analytical Chemists 
68(6):1128-1130. Ingl., Res. Ingl., 21 Refs. [Univ. Estadual de Campinas, 

Faculdade de Engenharia de Alimentos e Agricola, Caixa Postal 6121, 13.100 
Campinas-SP, Brasil] 

Yuca. Experimentos de laboratorio. Andlisis. Ocratoxina. Harina de yuca. 
Brasil. 

Para satisfacer la necesidad de obtener m6todos simples, econ6micos y
 
rApidos para analizar las micotoxinas, se desarroll6 un procedimiento para 
la selecc6n y cuantificaci6n de ocratoxina A. Se utiliza una extracci6n de 
KCl acuoso-metanol, seguida por una limpieza con agentes clarificadores y 
particidn en cloroformo. Parte del extracto de cloroformo se usa pare la
 
selecci6n y otra parte se usa pare la cuantificaci6n por CCD. El 
procedimiento do selecci6n toma aprox. unos 40 min utilizando una 
ainicolumna de gel de silice/6xido de aluminio desarrollada para este fin. 
Los limites de detecci6n son 80 y 10 microgramos/kg, reasp., para la 
selecci6n en minicolumna y la cuantificaci6n en CCD. El sulfato de amonio 
es eficiente para limpiar las muestras de malz y de yuca. Se realizaron 
pruebas con muestras activadas triplicadas de harina integral de malz
 
amarillo, mani crudo, frijol negro seco, arroz pulido y HY a diferentes
 
niveles (400, 20, 80, 40 y 10 microgramos/kg). Se recuper6 de 86-160 por
 
ciento y los C.V. fluctuaron do 0-16 por ciento. (RA-CIAT) VMaee edemas
 
025 132
 

C04 Nutrici6n de la Plants
 

023
 
26365 KANWAR,J.S. ; YOUNGDAHL, L.J. 1985. Micronutrient needs of tropical 
food crops. (Necesidades de micronutrimentos de cultivos alimenticios
 
'ropicales). Fertilizer Research 7(l):43-67. Ingl., 90 Refs., Ilus.
 

Yuca. Absorci6n de nutrimentos. Zn. Cu. Mn. B. Fe. Mo. Micorrizas.
 
Translocaci6n. Productividad de raices. Fertilizantes. N. P. K. Agotamiento
 
del suelo. Reino Unido.
 

Se revisa la investigaci6n realizada sobre las necesidades de 
micronutrimentos de cultivos alimenticios tropicales. Se discute la 
funci6n de los micronutrimentos (Cu, Mo, Fe, Zn, Mn y B) en los cultivos. 
Se hace una breve referenoia a la yuca relacionada con un ensayo de 
encalamiento y micronutrimentos adelantado en CIAT en Colombia, en el cual 
altos niveles de encalamiento indujeron una deficiencia de Zn y redujeron 
la absorci6n de Mn, Cu y B. La yuca extrae 200 g de Fe, 75 g de Mn, 25 g de 
B, 75 g de Zn y 8 g de Cu/t de MS. Se indican las necesidades generales de
 
investigaci6n aobre este toma. (CIAT) 

024 
26363 LIAN, T.S.; CHAN,S.K.; HASSAN, M.I. 1983. The relationship between 
potassium uptake and yield of cassava as influenced by branching. (Relaci6n 
entre la asimilaci6n de potasio y el rendimiento de la yuca segan la 
influencia de la ramificaci6n). MARDI Research Bulletin 11(2):233-236. 
Ingl., Res. Mal., Ing- •4 Refs., Ilua. [Malaysian Agricultural Research & 
Development Inst., SerG ng, Selangor, Malaysia] 

Yuca. Asimilacifn de la plants. K. Ramificaci6n. Rojas. Productividad de
 
raices. Cultivares. Malaysia. 
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Se sembraron 15 var. de yuoa con diferentes patrones de ramificaci6n, 
rendimiento de raices frescos y contenido do almid6n en los tubdrculos, en 
un diseho de bloques completos al azar, con 3 repeticiones, para estudiar
 
la relac16n entre la asimilaci6n de K y el rendimiento de la yuca. La 
eficiencia de asimilaci6n de K, reflejada per el contenidu foliar de K, se 
relacion6 positivamente con los renimientos de raices frescas y de 
almid6n en Is yuca no ramificada. En las formas ramificadas, sin embargo, 
una alta asimilaci6n de K redujo el rendimiento. Aunque la produccifn de MS 
aument6 por una asimilaci6n eficiente de K, el crecimiento dominante de Is 
parte superior en las formas ramificadas influy6 probablemente en la 
distribuci6n de estos asimilados a su favor, restringendo de esta manera 
el almacenamiento en las raices y el renimiento. (RA-CIAT) 

025
 
26712 PINHEIRO, S.L.0.; ANJOS, J.T. DOS; TERNES, M.; HONDARDO, E. 1985. 
Levantamento nutricional da mandioca em solos de Santa Catarina.
 
(Evaluaci6n nutricional de yuca en suelos de Santa Catarina). 
Florian6polis-SC, Brasil, Empresa de Pesquisa Agropesuaria de Santa 
Catarina. Pesquisa em Andamento no.38. 7p. Port., 8 Refs. (Empresa de
 
Pesquisa Agropecuaria de Santa Catarina, Caixa Postal D 20, 88.000 
Florian6polis-SC, Brasil] 

Yuca. Valor nutritivo. Hojas. Anfilisis del suelo. Cultivares. Productividad
 
de raices. Registro del tiempo. N. P. K. Minerales. Brasil.
 

Se tomaron muestras foliares de yuca cv. Mico, Aipim Qigante y Mandim
 
Branca para su an~lisis quimico al igual que muestras de 3 suelos Acidos
 
diferentes con bajo contenido de P para caracterizar el estado nutricional 
de la yuca en los principales tipos de suelos de Santa Catarina (Brasil).
 
Los valores de HO, pH, K, Al y Ca + Mg intercambiables y P, Fe, Mn, Zn y
 
Cu disponibles variaron para los diferentes suelos. Comparando los niveles 
criticos de macro y micronutrimentos establecidos para la yuca y los 
obtenidos de las muestras foliares analizadas, se encontr6 que P, Ca, Mg, 
Fe, Cu y B estaban dentro de los niveles normales. )n pocas excepciones. 
Los niveles de N generalmente fueron bajos, los niveles de K fueron bajos 
en 2 localidades, los niveles de Zn fueron bajos y los niveles de Mn se 
encontraban por encima del normal para todas las localidades. Los 
resultados indican que N. K y Zn generalmente son deficientes en tanto quo 
Mn se encuentra en exceso. Se observ6 una baja correlaci6n entre los 
niveles de nutrimentos en el suelo y en lan hojas, y entre 6stos y la 
producci6n de yuca. Se recomiendan estudios adicionales, especialmente en 
los suelos de Ararangua donde los rendimientos de yuca fueron mds bajos. 
(CIAT) VHase ademis 014 029 037 

D00 CULTIVO
 
D01 Suelo, Agua, Clima y fertilizaci6n
 

026
 
26777 CARTER, S.E. 1986. Climatic and edaphic classification at a 
continental scale (1:5,000,000) for cassava in South America.
 
(ClLsificaci6n climitica y eddfica a escala continental (1:5,000,000) para 
la yuca en Am~rica del Sur). Cali, Colombia, Centro Internacional de 
Agricultura Tropical. Agro-Ecological Studies Unit. 17p. Includes 4 maps. 
Ingl., 24 Refs., Ilus. 

Yuca. Requerimientos climdticos. AnAlisis del suelo. Mapas. Colombia. 
Am6rica del Sur.
 

Se clasifican los diferentes ambientes (combinaciones de condiciones
 
clirAticam y edhficas) donde se cultiva la yuca en Am~rica del Sur y se 
presentan las diferencias mAs probables entre una agroecozona y las 
siguientes segn los factores ambientales quo afeoctan a la plants de yuca. 
Se utiliza un enfoque jer~rquico para las clasificaciones de suelov y 
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climas. Se presentan mapas especit'icos de climas, suelos y una combinaci6n 
de hom6logos de clima-suelos para yuca en America del Sur, come tambidn un 
mapa de la distribuci6n de la yuca. (CIAT)
 

027 

26749 GONZALEZ, V.W. 1981. Effect of fertilization and plant density on 
root yield of cassava (Manihot esculeuta Crantz). (Efecto de la 
fertilizaci6n y la dennidad de siembra en el rendimiento de raices de 

yuca). Davis, University of California. 27p. Ingl., 5 Refs., Ilus. 

Yuca. Fertilizantes. Productividad de raices. Requerimientos nutricionales.
 
N. P. K. Espaciamiento. Slembra. Cultivares. Programas de yuca. Mxico.
 

Se determinaron los efectos de diversos niveles de NPK a diferertes 
densidades de siembra (7500, 10,000, 12,500 y 15,000 plantas/ha) en los
 

rendimientos de raices de yuca cv. M Hex 59 y se compar6 la var.
 

seleccionada con el cv. local Ceiba, en Huimanguillo (Tabasco, Mxico),
 

utilizando la matriz exptl. Plan Puebla. los niveles de fertilizantes 
fueron 0, 30, 60 y 90 kg de N; 60, 90, 120 y 150 kg de F y 30, 60, 90 y 100 

kg de K/h,. Hubo un total de 25 combinaciones de tratamientos. El cv. local 
Ceiba rindi6 igual que MHex 59 a la mayor densidad de poblaci6n con la 

aplicaci6n de 60-120-9C kg de NPK/ha. El max. rendimiento de yuca (27 

TM/ha) se obtuvo con 60 y 90 kg de N y P/ha, resp. Los niveles de los 

factores no se escogicrn adecuadamente; por tanto, los estudios futu-os 

deben manipularlos correctamente para utilizar exitosamente la matriz 
exptl. Plan Puebla. (CIAT)
 

028
 
26750 GONZALEZ, V.W. 1981. Project: regression analysis on the effect of
 

fertilization and plant density on root yield of cassava (Manihot esculenta 
Crantz). (Proytcto: anAlisis de regresi6n para el efecto que tienen la 

fertilizaci6n y la densidad de siembra en el rendimiento de raices de
 

yuca). Davis, University of California. 16p. Ingl., Ilus.
 

Yuca. Productividad 0- raices. Fertilizantes. Requerimientos nutricionales. 

N. P. K. Brotes. Espaciamiento. Altura de la planta. EE.UU.. 

Con base en datos de un expt. anterior, se desarroll6 un modelo de
 

regresi6n para 1) relacionar el rendimiento de raices frescas de yuca con 
el contenido de N y P y con la densidad de poblaci6n; 2) determinar el 

efecto del K y 3) relacionar el rendimiento dz las partes abreas, la 
altura y no. de plant as y la longitud y diAmetro de las raices con las
 

variables consideradas en 1) y con el rerdimiento de rales frescas. Las 
mejores ecuaciones de ajuste para el rend ',.iento de raices frescas, en
 

funci6n del NPK y la densidad de siembra, inclsyeron al N com variable
 

cuadrada y al P, K y densidad de poblaci6n como variables simples o en
 

interacci6n. El max. rendimiento de raices frescas observado probablemente 
se debe al N y no al N - P, como se habia observado anteriormente. El N 
aparentemente altera el equilibrio funcional de la relaci6n brotes a raices 
puesto que esta variable cuadrada no es tan importante en la ecuaci6n de 
regresi6n que relaciona el rendimiento de las partes abreas con las 
variables estudiadas. (CIAT)
 

029 
26899 HOWELER, R.H. 1986. Potassium nutrition of cassava. (Nutrici6n de la
 

yuca con potasio). In Munson, R.D., ed. International Symposium on 
Potassium in Agriculture, Atlanta, Gainesville, 1985. Madison, Wisconsin,
 

8 8
 
U.S.A., American Society of Agronomy. pp. 19- 41. Ingl., Res. Ingl., 110
 

Refs., Ilus. [CIAT, Apartado A~reo 6713, Cali, Colombia]
 

Yuca. K. Absorci6n. Productividad de ralces. Tejidos vegetales. Desarrollo 

de la planta. Crecimiento. Ca. Mg. Deficiencias minerales. Requerimientos 
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eddilcis. Fertilidad del suelo. Fertilizantes. Registro del tiempo.
 
Contenido de hidratos de carbono. Colombia.
 

Se presenta una revisi6n de literatura sobre la nutrici6n de la yuca con 
K; se abarcan aspecto. relativos a la absorci6n de K durante el ciclo de 
crecimiento; el efecto de la producc16n de yuoa en la fertilidad del suelo;
la conen. de K en el cejido de yuca; el 
efecto de la disponibilidad de K en 
el crecimiento y en la asimilaci6n de K; la interacci6n entre K, Ca y Mg;

el diagn6stico de la deficiencia de K; la respuesta de la yuca a la
 
aplicaci6n de K; y el e.'ecto del 
K en la calidad de la raiz. La mayoria de 
los datos obtenidos en la literatura indica que la yuca responde
significativamente a lap aplicaciones de 50-150 kg de K/ha, poro en algunos 
cases se han obtenido respuestas con nivelcs tan altos come 1100kg de K/ha.

A estos altos niveles de aplicaci6n de K, existe una posibilidad de inducir
 
una deficiencia de Mg, porque la yuca parece reducir la absorci6n de Mg a
 
altos niveles de disponibilidad de K; cs mucho aenos probable que se
 
presente una deflciencia de C;.inducida per K. Todo el 
K debe aplicarse

durante o poco desputs de la 
siembra y en aplicaciones fraccionadas
 
solamente a tasas bajas. Para diagnosticar la deficiencia de K, se deben
 
tomar muestras de las l minas de las hojas mis j6venes completamente

extendidas de plantas de 3-4 meses de edad; una conen. de K(+) menor a 13
15 g/kg en este t-jido indica que hay una deficiencia de K y que existe la
 
probabilidad de obtener una 
respuesta a la apllcaci6n do este elemento. En

forma similar, cuando el nivel de K(+) intecambiable en el suelo es menor
 
a 0.15-0.17 cmol/kg, debe esperarse una respuesta al K. (1A (extracto)-
CIAT)
 

030
 
25788 HOWELER, R.H.; GUZMAN, S. 1985. Pricticas de ceonservaci6n de suelo
 
en explotaciones agropecuarias on ladera. In Congreso Colombiano de Cuencas
 
Hidrogrificas, 3o., 
Call, Colombia, 1985. Memorias. Cali, Centre
 
Internacional de Agricultura Tropical. pp.208-239. Esp., 
18 Refs., Ilus.
 
[CIAT, Apartado A6reo 6713, Call, Colombia]
 

Yuca. Pricticas de conservaci6n del 
suelo. Sistercas du cultivo. Cobertura.
 
Desyerba. Cultivos intercalados. Drerkje. Ecocistemas. Fertilidad del
 
suelo. Requerimientor ed!ficos. Propiedades rfiicas del 
suelo. Colombia.
 

Se discuten los factores que influyen en la erosi6n del suelo y las
 
prcticas pars la conservaci6n del suelo en cultivos anuales, con
 
referencda especial a la yuca y operaciones ganaderas en las zoras de
 
ladera de Colombia. En Mondono, Cauca, la erosln del suelo en cultivos de
 
yuca ze redujo marcadamente al aplicar cobertura de malz y sembrar
 
Brachiaria humidiccla entre hilerar dobles de yuca. Sin embargo, con la
 
61tima prictica los rendimientos do yuca se redujeron debido a la
 
cempetencia ejercida per la graminea. En Agua Blanca, Cauca, el 
tratamiento
 
m6s efeoctivo se obtuvo con labranza core y control de malezas con azad6n.
 
En Las Pilas, Cauca, fucron efectivos la labranza core, la fertilizaci6n y

el use de barreras vivas. Para evitar la erosl6n del suelo en Areas de
 
laderas, el mejor control se 
obtiene medlante un mancjo intensivo de
 
cultivos: fertilizaci6n, altas densidades do 
siembra, cultivos
 
intercalados, labranza min., control de enfermedades y plagas, barreras
 
vivas y coberturas del ruelo. (CIAT)
 

031 
25787 HOWELER, R.H. 1984. Pricticas de conservaci6n de suelos pars cultivos 
anuales. In __ ., ed. Seminario sobre Manejo y Conservaci6n de Suelos,

Cali, Colombia, 1984. Manejo y conservaci6n de suelos de ladera: memorias.
 
Cali, 
Colombia. pp.77-93. Esp., 13 Refs., Ilus. [CIAT, Apartado Agreo 6713,
 
Cali, Colombia]
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Yuca. Pr~cticas de conservaci6n del suelo. Fertilidad del suelo. Cobertura.
 

Cultivos intercalados. Drenaje. Siembra. Arado. Propiedades f'sicas 
del
 

sualo. Colombia.
 

suelo y las
Se discuten los factores que influyen en la erosi6n del 


prActicas mds efiietntes para contrarrestar este fen6meno en cultivos
 

como ejemplo. Para explicar los factores que
anuales, utiliz;lndo a la yuca 

utiliza la ecuaci6n A = R x K x L x S x
 influyen en la crosi6n del suelo se 


la erosi6n; R =
 
C x P, donde A = p6rdidas de suelo causadas por 


6 suelo; L y S = longitud y gradiente de la pendiente;

precipitaci n; K = el 

C = manejo del cultivo; P = prtcticas de conservaci6n. Se mencionan
 

Blanca
brevemente los resultados exptl. obtenidos en Mcndomito y Agua 


(Cauca, Colombia) donde se estudiaron los efeotus de diferentes pricticas
 
aumentar los rendimientos
la e'oni6n del suelo. Paraculturales en yuca en 


ladera y relucir la erosi6n del suelo,

de cultivos anuales en regiones de 


adaptadaB y de alto
 se recomiendan una fertilizaci6n adecuada, uso de var. 


rendimiento, control de Ilagas, enfermedades y malezas, utilizaci6n de una
 

latranza min. del suelo, siecbra sieuiendo las curvas de nlvel, de
uso 

de coberturas del ;uelo. (CIAT)barreras vivas de un pasto y 

032
 

22044 HOWELER, H.H.; SIEVERDING, E. 1983. 
Potentials and limitations 
of
 

mycorrhizal inoculation illustrated by experiments with field-grown
 

(Potenciales y limitaciones de la ino,-ulaci6n con micorrizas,cassava. 

ilustrados mediante experimentos con yuca cultivada en 
el campo). Plant and
 

45 Refs., Ilus. [CIAT, Apartado
Ret;.Ingl., 


A~reo 6713, Call, Colombia]
 
Soil 75(2);245-261. Ingl., 


Yuca. Micorrizas. Inoculaci6n. P. Glomus manilotis. Productividad de
 

ralces. Cultivares. Fertilizantes. Colombia.
 

En Quilichao (suelo tipico Dystropept) y en Ca,'imagua (suelo Haplustox),
 

Colombia, se realizarcn ensayos de inoculaci6n en el campo con yuca. En
 

poblac16n nativa de micorrizas vesiculo-arbusculares
Quilichao, con una 

(HVA) vasta y efectiva, la inoculaci6n con Glonmus manLihotis no aument6
 

ni cuando se utilizaron
significativamente los rendimientos de yuca, 


y nivele; de material de in6culo, ni con diferentes cv.
 diferentes fuente 

suelo. La


de yuca, ni depu~u- de estabilizar con cobertura la temp. del 


campo dio como rosultado una disminuci~f en el C.V. con
 
inoculaci6n en el 


rendimiento despu~s de
 respecto al renJimiento. Una marcada reduccl6n en el 


M'qAnativas, mediante la esterilizaci6n del suelo,

la erradicici6n de las 6
 

indlc6 la alta depedencia que tiene la yuca de una 
asociaci n efectiva con
 

las MVA. En Carimagua, con una poblaci6n nativa de MVA mfs baja, la
 

inoculaci6n con micorrizas con G. manihotis, aument6 significatvamente 
los
 

rendimlentos en los nivele intermedios de P aplicado a raz6n de 100 kg/ha,
 

o raceos de Panicum maximum, o in6culo
utilizando ya ea in6culo de yuca 


mezela de suelo y raices de malz o de Pueraria phaseoloides. Los
de una 

efecto do la inoculaci6n
altos o mis baJos disminuyeron el 


el rendimlento. No hubo dioferenciaa signiflcativas entre las fuentes de

nivelen de P ms 

en 

P, las cuales cscilaron entre superfosfato triple altamente 

soluble y roca
 

de fosfato de baja solubilidad. La inoculacibn con diferentes aislamientos
 

HVA tuvo un efecto variable en los rendimient s de la yuca y mostr6 que 

puede haber una interacci n entre 
de 6 el nivel de fertilizante P y la
 

un potencial para

eficiencia del aoilamlento. Se concluye que puede haber 


aumentar los rundlmientos o 
 para dinmiinuit' lo.- requerimientos de 

el campo con aislamientosfertilizante P medlante la inocul ci6n on 
Areas de Oxisoles y Ultisoles Acidos infrtiles
efectivo., de MVAen vastas 

con bajas poblaciones f6ngicas nativas de MA, reresentadas por Carimagua.
 

(HA-CIAT)
 

033 

21493 INSTITUT DE RECHERCHES AGRONC QIUES TROPICALES ET DES CULTURES
 

Le manioc culture pure. (Honocultivo de yuca). In

VIVRIEHES. 1981. en 
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-_. Rapport analytique 6tudes des systemes de production potentiels a 
base de riz pluvial, 1979-1980. Paris. Convenio EMAPA/IRAT. v.3,pp.438-465. 
Fr., (Inst. de Recherches Agronomiques Tropicales et des Cultures 
Vivrieres, 110 rue de l'Univ., 75.007, Paris, France] 

Yuca. Cultivares. Fitomejoramiento. Productividad de ralces. Arroz.
 
Fertilizantos. N. P. K. Productividad de almid6n. Requerimientos
 
nutrinionales. Brasil.
 

Se informa sobre mejoramiento var., fertilizaci6n, control de malezas y de
 
insectos, y entomologla de sistemas potenciales de producci6n de yuca
arroz. Se describen las condiciones exptl.. las var. y las prActicas de
 
mantenimiento y se dan datos comparativos sobre contenido de almid6n, peso
 
de la parte a~rea y de la rafz, rendimiento, an~lisis de variancia, efecto
 
de los herbicidas y malezas. Las var. tradicionales fueron altamente 
productivas sin la adici6n de esti6rcol; no necesitan fertilizaci6n NPK 
cuando se cultivan en rotaci6n con arroz de secano. El fluometur6n fue
 
persistente a bajas tasas de aplicaci6n. Par otra parte, las var.
 
tradicionales presentaron poca susceptibilidad a las enfermedades y durante 
los 2 ahos de rotaci6n la influennia de los insectos fue nula. Se
 
recomienda que el proyecto brasilero PROALCOOL se active a travs de los 
sistemas de cultivo tradicionales coma rotaci6n de cultivos y cultivos de
 
subsistencia, para evitar los riesgos quo implica el monocultivo de yuca
 
(bajo rendimiento y enfermedades, entre otros). (CIAT)
 

034
 
26362 KRUTKUN, T. 1984. Effects of lead nitrate and lead oxide added into
 
Map Beonsandy loam soil on growth of cassava. (Lf~ctos de la adici6n de
 
nitrato de plomo y 6xid', de plomo a suelo franca arenoso Map Becn en el
 
crecimiento de la yuca). Kasetsart Journal 18(3):149-152. Tai., Res. Ingl.,
 
Tai., 15 Refs.
 

Yuca. Enmienda del suelo. Crecimiento. Tailandia.
 

La aplicaci6n de nitrato de plomo hasta 400 ppm do Pb o de 6xido de plomo
 
hasta 2000 ppm de Pb a suelo franca arenoso Map Beonno caus6 dalio a Is
 
yuca. (RA-CIAT)
 

035
 
26713 MONDARDO, E.; ANJOS, J.T. DOS; BACHA, R.E. 1986. Epocas de aplicacao
 
de fertilizantes na cultura da mandioca em solo Ararangu&. (Epocas de
 
apiicaci6n de fertilizantes a la yuca en suelos de Ararangud).
 
Florian6polis-SC, Brasil, Empress de Pesquisa Agropecuaria de Santa
 
Catarina. Pesquisa em Andamento no.57. 5p. Port., 2 Refs. [Empresa de
 
Pesquisa Agropecuaria de Santa Catarina, Estacao Experimental de Urussanga,
 
Caixa Postal 49, Urussanga-SC, Brasil]
 

Yuca. Fertilizantes. AnSlisis del suelo. Productividad de raices.
 
Productividad de almid6n. Registro del tiempo. N. P. K. Brasil.
 

Se adelant6 un ensayo para determinar las mejores 6pocas de fertilizaci6n
 
con NPK de yuca cv. Aipim Gigante en un suclo arenoso do baja fertilidad y
 
bajo contenido de HO de Ararangul (Santa Catarina, Brasi). El NPK se
 
aplic6 en diferentes combinaciones. El mayor rendimiento prom. de raices
 
(22.2 t/ha) y el mayor contenido de almid6n (32.5 par ciento) para el 
cultivo de 1 ciclo se obtuvo cuando se aplic6 una formulaci6n 25-30-40 de 
NPK a los 45 dias despu6s de la siembra, seguido par una formulac16n 25-0
0 a los 75 dias despuds de la sjembra. En el cultivo de 1 ciclo, todas las 
6pocas de fertilizaci6n dieron rendimientos de ralces mayores que el 
testigo sin fertilizar. En el cultivo de 2 ciclos, se obtuvo el mejor 
rendimiento de raices (25.2 t/ha), desde el punto de vista econ~mico, 
cuando so aplic6 5-15-20 y 20-0-0 de NPK durante el primer ciclo en el 
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momento de la siembra y 45 dias despuds, reap., y 25-15-20 de NPK durante 

el aegundo ciclo a los 45 dias despu6a de la germinaci6n. (CIAT) 

036 

26744 PINTUKANOK, A.; TONGYAI, C. 1985. An economic evaluation of land 

degradation through crop nutrient removal by cassava, sugar cane and maize.
 

(Evaluaci6n econ6mica de la 	 degradaci6n de la tierra por la remoci6n de 

cafa de azfcar y el maiz). Thai Journal ofnutrimentos por la yuca, la 
Res. Ingl., 8 Refs., Ilus. [Office
Agricultural Science 18(1):37-51. Ingl., 


of the National Environment 	Board, Phayathai, Bangkok 10400, Thailand]
 

Yuca. Economia. Cesecha. Empobrecimiento del suelo. Absorci6n de
 

nutrimentos. Cafia de az6car. Malz. N. P. K. Costos. Ecologia. Tailandia.
 

de nutrimentos del suelo a
Se hace una evaluaci6n econ6mica de la p~rdida 


de la creciente demanda de exportaci6n de maiz, az6car de cafa y 

productos de yuca. Se considera especialmente el requerimiento de
 

fertilizaci6n compensatoria. Se analizaron muestras de plantas sin
 

fertilizar para determinar la remoci6n de N. 

causa 

P y K; tambi~n se analizaron
 

muestras de plantas fertilizadas pero solamente para evaluar los efectoa de
 

la aplicaoi6n de fnrtilizantes a la tasa recomendada. Los resultados
 

muestran que los contenidos de NPK fueron mayores en los granos de malz que
 

en las ralces de yuca o en la porci6n de ca~a de az6car apta para moler y
 

que la exportaci6n de productos de maiz ha producido in miyor p~rdida de
 

compensar esta p~rdida de nutrimentos
nutrimentos del suelo. Es esencial 
mediante la aplicaci6n de fertilizantes. para evitar futuras disminuciones 

en la fertilidad del suelo. Se sugiere considerar el valor de estos 

nutrimentos perdidos del 
suelo, en t~rminos del costo de fertilizantes 

requeridos para compensarlos, y agregarlo al valor primario de estos 

El prom. de 13 aios muestra que los valores equivalentes deproductos. 
pfrdida de fertilizantes fueron 4.4, 8.0 y 17.23 por ciento para las raees
 

de yuca, la cafia de az6car y el grano de maiz, resp. (RA-CIAT)
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consumo y los
26809 POBTIELES, H.; RUIZ, L.; SANCHEZ, E. 1983. Estudio del 


coeficientes de aprovechamiento de los fertilizantes y el suelo en el
 

cultivo de la yuca (Hanihot esculenta). Ciencia y T6cnica en la
 

Agricultura. Viandas Tropicales 6(1-2):85-99. Esp., Res. Esp., Ingl., 16
 

Refa. [Centro de Mejoramiento de Semillas Agmicas, Santo Domingo, Villa
 

Mira, Ministerio de la Agricultura, Ciudad de La Habana, Cuba]
 

Yuca. Baices. Tallos. Fertilizantes. Composici6n. Productividad de raices.
 

Cosecha. Fertilidad del suelo. Contenido de fibra. Requerimientos edfficos.
 

N. P. K. Cuba.
 

de los 
con 

Se determinaron los coeficientes de asimilaci6n de nutrimentos 

fertilizantes y del suelo por la yuca dlon Seorita en un suelo pardo 

en el
carbonato que contenia 3.15 	y 38.20 g de P y K/00 g de suelo, reap., 


Centro de Mejoramiento de Semillas AgAmicas (Villa Clara, Cuba) en 
1981. Se
 

utiliz6 un diseho de bloques al azar con 4 repeticiones y 5 tratamientos:
 

1) testigo, 2) PK, 3) NK, 4) NP y 5) NPK; se aplicaron N, P y K en dosis de
 

120.5, 67.0 y 221.3 kg/ha, reap. Se encontr6 una relaci6n entre is
 

asimilaci6n por el tallo (111.6, 24.0 y 103.4 kg de NPK/ha, reap.) y el
 

mayor rendimiento de copa (6.36 t/ha). De la misma manera, is mayor
 
tratamiento
asimilaci6n de N por las ralces (68.25 kg/ha), obtenida on el 


4, se relacion6 con el mayor nivel de utilizaci6n de N en la copa. Por otro
 

lado, las mayores asi~ailaciones de P y K (15.15 y 85.86 kg/ha, reap.) Be
 

observaron en el tratamiento 5, y las menore, 
para la copa y las racees,
 

ie observaron en el testigo. El cultivo no se 
benefici6 de is fertilizaci6n
 

con'NPK, y se observ6 un efecto depresivo. Tamoi~n se encontr6 un
 

coeficiente alto de utilizaci6n del P del suclo (70.9 par ciento). El
 

tratamiento 5 produjo los mAc altos rendimientos de yuca. (RA-CIAT) 
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26863 PORTIELES, M.; RUIZ, L.; SANCHEZ, E. 1983. Influencia de la
 
fertilizaci6n sobre la semilla y su efecto en los rendimientos de la yuca

(Manihot esculenta). Ciencia y T6cnica en la Aricultura. Viandas
 
Tropicales 6(1-2):25-37. Esp., Res. Esp., Ingl., 16 Refs., Ilus. [Centro de
 
Mejoramiento de Semillas Agimicas, Santo Domingo, Villa Clara, Ministerio
 
de la Agricultura, Ciudad de La Habana, Cuba]
 

Yuca. Fertilizantes. N. P. K. Productividd de ralces. Altura de la planta.
 
Desarrollo de la planta. Crecimiento. Dates pluviomitricos. Cuba.
 

En el Centro de Mejoramiento dc Semillag Agdmicas (Villa Clara, Cuba), 
se
 
realiz6 ur.egtudio sobre un suelo pardo con carbonatos con 4.6 y 40.5 mg de
 
P y K/100 g de suelo, resp., y utilizando estacas del elon de yuca Sehorita
 
cultivados en parcelas con los siguientes tratarientos de fertilizaci6n:
 
testigo, PK, NK, NP y NPK, donde se aplic6 N a raz6n de 120.7 kg/ha, P a
 
67.0 kg/ha y K a 221.3 kg de K/ha. Se emple6 un diseio de bloques al 
azar
 
con 4 rtplicas. El mayor peso seco de las estacas correspondi6 al
 
tratamiento NP con 8.36 t/ha; el menor peso fue el del testigo absoluto con
 
4.10 t/ha. La extracci6n de nutrimentos N, P y K realizada por las estacas
 
se comport6 de igual forma que el peso seco; en el tratamiento NP rue de
 
111.66, 24.09 y 103.45 kg de N, P y K/ha, resp. Los rendimientos de ralces
 
no mostraron diferencias significativas entre tratamientos. Se recomienda
 
continuar estas investigaciones. (CIAT)
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26374 POTTY, V.P. 1985. Casr-ava as an alternate host for multiplication of
 
VAM fungi. (La yuca como hospedante alterno para la multipllcaci6n de
 
hongos micorriz6genos vesiculo-arbugculares). Plant and Soil 88(l):135-137.
 
Ingl., Res. Ingl., 7 Refs. [Indian Agricultural Research Inst., Regional
 
Station, Rajendranagar, Hyderabad 500 030, India]
 

Yuca. Micorrizas. Inoc'laci6n. Corteza. Ralces. India.
 

Se investig6 el ugo de la yuca como un hospedante alterno para la
 
multiplicaci6n de hongos micorriz6gcnos veslculc-arbusculares (MVA) para 
inoculaci6n masiva en el campo. En un primer ensayo con hongos MVA 
encontradas en medio de lag capas de ciscaras de ralces de yuca, se 
registr6 una alta infecci6n de los hongos MVAinoculados con cscaras de 
yuca; no se presentaron diferencias significativas entre los tratamientos 
de cscara de yuca sola y cdscara de yuca + lechada de lignita, ambos a 
concn. de in6culo de I y 10 g/planta. En un segundo ensayo, se encontr6 que
 
las cepas de hongos MVA aisladas de batata y Bame infectaron a la yuca de
 
manera similar a la cepa de yuca. La respuesta de la yuca a una cepa de
 
coleo rue comparativamente menor y un cultivo no nativo de Glomus mossae
 
tambin logr6 infectar plantas de yuca en forma mis eficiente que la cepa
 
nativa. El fen6meno de no especificidad de la yuca a varios hongos VA y la 
ocurrencia frecuente del hongo en las ciscaras puede ser de utilidad en la 
multiplicaci6n rasiva de cupas eficientes. (CIAT) 
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24057 SANCHEZ DE PRAGER, M.; SIEVERDING, E. 1984. Estudjo de la
 
fitosanidad de in6culos de micorriza vesIculo-arbuscular (MVA). Suelos
 
Ecuatoriales 14(l):149-157. Esp., 12 Refs., Ilus. (Univ. Nacional de
 
Colombia, Apartado A~reo 237, Palmira, Colombia]
 

Yuca. Micorrizas. Inoculaci6n. Pquerimientos edificos. Acido l6etico. 
Fertilidad del suelo. Fertili".antes. Fusarium. Rhizoctonia. Ralces. 
Colombia. 

Se investig6 una metodolo&1a para determinar la fitosanidad de in6culos de
 
micorrizan vesioulo-P.rbusculares (VA), especialmente en lo concerniente a
 
Is asociaci6n mlcorriza-hongos fitopat6genos, en macetas de 100 kg con
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suelo de Quilichao (Colombia) inoculado con la micorriza VA Olomus
 
manihotis; se utilizaron las siguientes plantas hospedantes: yuca, Pueraria
 

phaseoloides, D smodium ovalifolium, Stylosanthes capitata. P.
 

phaseoloides/malz y D. ovalifolium/maiz. Se colectaron 3 tipos de in6culo
 

de cada hospedante: 1) suelo infestado con micorrizas VA (suelos + raices), 

2) races infectadas y 3) esporas de micorrizas VA. Se estudiaron los
 

siguientes medics de cultivo para aislar bongos no micorrizicos: papa

dextrosa-agar + Acido lctico al 
25 por ciento, extracto de suelo-agar +
 

antibi6ticos, papa-dextrosa-agar + antibi6ticos y papa-dextrosa-agar +
 

6cido lictico al 25 por ciento + antibi6ticos. Los mejores medics para
 

identificar bongos no micorrizicos en suelo infestado por micorrizas VA
 

fueron el extracto dc suelo-agar + antibi6ticos y papa-dextrosa-agar +
 

Acido ldotico al 25 por ciento + antibi6ticos. Papa-dextrosa-agar + icido
 

lictico al 25 por ciento fue exitoso para ralces infestadas y esporas. En
 

asociaci6n con el in6culo de mecorrizas VA se detectaron Fusarium sp. y
 

Rhizoctonia sp., los cuales son patogtnicos para la yuca. Las pruebas de
 

patogenicidad de suelo infestado con micorrizas VA indicaron que hubo un
 

aparente equiibrio entre las poblaciones de bongos, lo cual evit6 ataques 

de pat6genos radicales. Se recomienda utilizar in6culos de micorrizas VA
 

libres de pat6genos. Para producir in6culo en gran escala es necesario
 

identificar 1) agroquimicos que controlen sclectivamente los pat6genos sin
 

inhibir las micorrizas y 2) hospedar,2' 'nn un? alta capacidad para
 

multiplicar las micorrizas y excluir a los kat6genos especificos. (CIAT)
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26709 SAROBOL, E.; ROJANARIDPICHED, C.; JIAMJAMNANJA, J..;VICHUKIT, V.; 

SAENGKAEWSOOK, W. 1984. Yield response of cassava to low rate of
 

fertilizer. (Respuesta de rendimiento de la ,uca a la baja tasa de
 

fertilizaci6n). Kasetsart Journal 18(2):68-71. Tai., Res. Ingl., Tai., 5
 

Refs.
 

Yuca. Productividad de ralces. Fertilizantes. N. P. K. Tailandia.
 

La tasa de fertilizaci6n recomendada para la yuca en Tailandia es de 50-50

50 kg de NPK/ha; sin embargo, los agricultores aplican una tasa mucho
 

menor de fertilizante que la reoomendada. Los ensayos de fertilizaci6n
 

realizados en el pasado han utilizado tasas de fertilizaci6n altas que no
 

estAn al alcance de los agricultores. Se realiz6 una investigaci6n en la
 

Estaci6n de Investigaci6n Sriracha en Cholburi, desde 1978 hasta 1981, para
 

determinar la respuesta de rendimiento de la yuca a una baja tasa de
 

fertilizaci6n (0.25, 0.50, 0.75 y 1.00 la tasa eeomendada), cuando se
 

cultiva en un suelo franco arenoso de la Serie Sattahip, un suelo tipico 

en el Area de cultivo de la yuca en Tailandia oriental. El rendimiento
 

prom. aument6 con la aplicaci6n de fertilizante en 15, 21, 24 y 34 por
 

ciento, resp. (RA-CIAT) V~ase ademis 002 010 023 025 057 070
 

D02 	 PrActicas Culturales: Propagaci6n, Siembra, Control de Malezas y
 

Coseeha
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25795 ALCANTARA, E.N. DE ; CARVALHO, D.A. DE 1983. Plantas daninhas em
 

mandiocais (Manihot esculenta Crantz) na regiao mineradora de Diamantina
 

(Alto Jequitinhonha), Minas Gerais. (Malezas presentes en la yuca en el
 

distrito minero de Diamantina (Alto Jequitinhonha), Minas Gerais). Planta
 

Daninha 6(2):138-143. Port., Pes. Port., Ingl., 18 Refs., Ilus. [Empresa de
 

Pesquisa Agropecufria de Minas Gerais, 37.200 Lavras-MG, Brasil]
 

Yuca. Malezas. Brasil.
 

Se realiz6 un estudio en los municipios de Carbonita, Itamarandiba y 

Capelinha, los cuales se consideran representativos de la regi6n minera de
 

Diamantina (Minas Gerais, Brasil). Los resultados mostraron la presencia de
 

45 especies de malezas, pertenecientes a 19 familias: 16 dicotiled6neas, 2
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5 

monocotiled6neas y una pteridofita. Las familias de ocurrencia mhs 
frecuente fueron Compositae, Oramineae, Malvaeae, Leguminoseae, Rubiacoae
 
y Convolvulaceae. Las especies mds frecuentes fueron Acanthospermum
 
australe, Sida rhombifolia y Borreria alata. (RA (extraoto)-CIAT)
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26720 CABALLERO M., C.A.; RODRIGUEZ, J.R.; GONZALEZ, A.; CARBALLO, A.;
 
ORTIZ, R. 1986. Evaluaci6n de cuatro variedades de maqdioca y tres
 
distancias de siembra. Caazapd, Paraguay, Ministerio do Agricultura y

Ganaderia. Servicio de Extensi6n Agricola Ganadera. 17p. Esp., Res. Esp., 

Refs.
 

Yuca. Cultivares. Siembra. Espaciamiento. Productividad de raices.
 
Paraguay.
 

Se evaluaron 4 var. do yuca precoz (Konche GuazG, Konche-i, Kachard y
Pomberi) con 3 distancias de siembra (50, 75 y 100 cm entre plantas) para 
identificar las principales caracteristicaa de las var. y las distancias de 
siembra a las cuales tienen el mayor potencial de rendimiento. Estas var. 
son las mfs comnmente cultivadas en los distritos de Caazapd, Maioel y
Fulgencio Yegros (Per6). Se utiliz6 teenologia tradicional. El ensayo so
 
instal6 en sept. de 1984 y la 
cosecha se realiz6 9 moses despu6s. Cade 
ensayo estaba constituido por 3 bloques; cada bloque se dividi6 on 12 
parcelas dorde se distribuyeron las 4 var. y las 3 distancas de siembra, 
completamente al azar. La var. de mejor rendimiento fue Konche GuazO, 
seguida de Konche-i. La distancia de siembra de 50 cm entre plantas rue
 
mojor estedisticamente que la que usa el agricultor, rindiendo un 45 por

ciento mds, pero con raices pequehas. La var. Konche Guazd en una localidad 
disinuy6 su rendimiento par acame de plantas. La var. KacharA mostr6 
susceptibilidad a pudrici6n radical. La var. Konche-i tuvo el mayor 
rendimiento do almid6n (35 par ciento). (RA) 
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26848 CATARO C., M.L. 1986. Evaluaci6n do la estabilidad fenotipica de una 
variedad de yuca (Manihot esculenta Crr-ntz) propagada vegetativamente par 
diferentes mdtodos. Tesis BI6logo (Botfnico). Cali, Colombia, Univeraidad 
del Valle. 96p. Esp., Res. Esp., Ingl., 65 Refs., Ilus. 

Yuca. Estacas. Meristemas apicales. Propagaci6n. Germinaci6n. Productividad 
de raices. Cosecha. Raices. Anatomia d- la planta. Tejidos vegetales.
Fitomejoramiento. Desarrollo de la planta. Morfogdnesis. ateria seca. 
Colombia.
 

Se evalu6 la estabilidad de las caracteristicas fenotipicas en plantas de
 
yuca var. M COL 1505, obtenidas de estacas (testigo), brotes, cultivo de
 
meristemas, conservaci6n in vitro y embriog~nesis somftica. Siguiendo las
 
t~cnicas desarrolladas en CIAT, se procedi6 a I propagaci6n in vitro de
 
las plantas provenientes de meristemas, conservaci6n in vitro y c=t-iones
 
somticos, pars obtener el material vegetal necesario. Las plantas

provenientes de estacas y brotes, consideradas coma testigos, fueron 
propagadas vegetativamente in situ. So realizaron una evaluaci6n inicial de
 
las caracteristicas fenotipicas a los 6 y 10 moses de siembra on el 
campo y 
un anglisis electrofor~tico de isoonzimas con raices j6venes de brotes 
obtenidos de estacas al final de la cosecha. Las plantas propagadas par
estacas presentaron diferencias en caracteristicas cuantitativas respecto a 
!as plantas propagadas par brotes. Las plantas propagadas par meristemas 
presentaron la mayor estabilidad fenotipica, superando en peso fresco de 
rales e IC a las plantas testigo, aunque sin diferencias significativas.
Las plantas provenientes de conservaci6n in vitro presentaron vartaci6n 
significativa en las caracteristicas cualitativas, variacidn quo no afect6 
el rendimiento de raices. Las plantas provenientes do em-ones somfticos 
se diferenciaron significativamente do los testigos en las caracteristicas 
tanto cualitativas come cuantitativas. El anflisis electroforftico do
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isoenzimas para los 5 mtodos de propagaci6n no mostr6 ningOn tipo de 

variaci6n en los patrones de bandas do isoenzimas. Los cambios observados 
en prinoipio a diferencias
 en las caracteristicas fenotipicas se atribuyen 


de tipe fisiol6gico asociados a la induci6n de juvenilidad, causpdo por el
 

cultivo in vitro. (RA)
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J.C. 1984. Efecto d(l cult~vo de meristemas sobre el
26132 CORAL C., 

rendimiento y vigor de dos variedades comerciales de yuca 
(Hanihot
 

esculenta Crantz). Teias Ing.Agr. Palmira, Universidad Nacional de
 

Res. Erp., Ingl., 51 Refs., flus.
Colombia. 76p. Esp., 


Yuca. Meriste, as apicales. Productividad de raices. Cultivares. Virosias.
 

Indice de cosecha. Materia sees. Estacas. Anatomla de la planta. HoJas.
 

hidratos de carbono. Contenido de almid6n. Contenido deContenido de 
az6car. Contenido de HCN. Temperatura. Requerimientos clim~ticos. 

Transmisi6n de enfermedades. Colombia. 

Se estudi6 el efeoto del cultivo de meristemas en el rendimiento y vigor de
 

yuca var. Llanera y CMC-40. Las var. se sembraron on el campo como estacas
 
cultivo de
convenoionales o como pldntulas obtenidas por t6cnicaa do 

cultivaron par 2 ciclos consecutivos
meristemas desarrolladas en CIAT, y so 


de 12 y 9 meses, rep. 
Se tomaron datos sobre producci6n de raices fresca.,
 

cantidad do material de siembra, altura de la planta y de la primers
 

primer aho, hubo un incremento en la var.
ramificaci6n, entre otros. En el 


Llanera (obtenida par cultivo de meristemas) en producci6n dc raiees
 
por ciento, reap., en relaci6n
 frescas y material de siembra de 52.9 y 47.1 


con las plantas testige obtenidas de estacas; on CMC-40 los aumentos
 

fueron de 42.8 y 18.2 par ciento remp., en relaci5n con las plantas
 
presentaron incrementos en las 2 var.
testigo. En el segundo aho tambl6n ze 


pero a un nivel m~s bajo. En Llanera, el cultivo de meristemas afeot6 1a 

morfologia de la planta: la relaci6n largo:ancho de los 16bulos do las 

hojas fue 2 veces mayor que la del testigo y el grosor do las hojas aument6 

debido Onicamente a la formaci6n de un mes6filo esponoso m~s ancho. 
La
 

eliminaci6n o diluci6n de factores negativos coma resultado de Is
 

propagaci6n par cultivo de meristemas podria explicar eatos cambios
 

mo.fol6gicos. El incremento dramdtico en la producci6n de rakesa frescas y
 

en el material de siembra de ambas var. coma consecuenoia de limpioza do
 

cultivo de meristemas fue claramente demostrado. (RA
las var. per medjo del 

(extracto))
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26808 CUADRA 4., A.; RODRIGUEZ M., 
S. 1983. Estudio de diferentes m6todos
 

de plantaci6n de la yuca (Manihot esculenta) y au relaci6n con los
 
de Guantinamo. Ciencia y
rendimientos en el ecomistema de la Provincia 

T6cnica en Is Agricultura. Viandas Tropicales 6(1-2):51-60. Esp., 
Res.
 

Esp., Ingl., 6 Refs. (Estaci6n Experimental de Viandas Esteban Campos, 

Guant~namo, Ministerio do la Agricultura, Ciudad de La Habana, Cuba]
 

Yuca. Siembra. Rogistro del tiempo. Estacas. Cultivares. Productividad de
 

raices. Cuba.
 

Se estudiaron 4 mdtodos diferentes de sembrar yuca en la Estaci6n Exptl.
 

Agricola Esteban Campos (Guant~namo, Cuba) en un suelo franca arcillo
origen
arenoso profundo, de s6dico a salino, sobre material aluvial do 


cuadrado latino con 4 tratamientos y 4
calcAreo. Se utiliz6 un diseho do 
repeticiones. Los m6todos de siembra fueron 1) inclinada, formando un
 

&ngulo de 45 grados on relaci6n con el camell6n; 2) vertical, formando un
 

dngulo de 90 grado en relaci6n con el camell6n; 3) horizontal sobre el
 

camell6n; y 4) horizontal en el fondo del 
surco. Coma material de 

de largo (7-9 yemas)propagaci6n se utilizaron estaca do 20-25 cm 

provenientes do ramas 
primarias. El rendimiento ms alto (60.42 t/ha) se
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logr6 con el mtodo de siembra 3, aunque 6ste no fue significatvamcnte

diferente a los rendimientos obtenidos con los otros mdtodos. 
 (RA-CIAT) 
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26864 GARCIA, M.; RODRIGUEZ M., S. 1983. Estudio comparativo de estacas de
 
yuca (Manihot esculenta) procedentes de diferentes partes de la planta.
Ciencia y T6cn'ca en la Agricultura. Viandas Tropicales 6(1-2):39-49. Esp.,
Res. Esp., Ing!., 13 Refs. [Centro de Mejoramiento de Semillas AgAmicas,
Santo Domingo, Villa Clara, Cuba] 
Yuca. Estacas. Selecci6n. Tallos. Productividad de raices. Cuba.
 

Se presentan los resultados obtenidos en un trabajo llevado a cabo durante 
1981 y 1982 en el CLntro de Mejoramiento de Semillas Agimicas en Santo
 
Domingo (Villa Clara, Cuba). Se emple6 el 
clon comercial de yuca Sehorita 
en un diseho de bloques al 
azar con 4 r~pleias y 8 tratamientes: estacas de

la primera, segunda, te'cera, cuarta, quinta y sexta secciones del tallo 
primario, tcmadas de abajo hacia arriba, y estacas procedentes de ramas 
se~undarias y ramas terciarias, de 20 cm 
de longitud cada una. Las estacas
da la cuarta seccJ6n del tallo primrio presentaron los mayores
rendimientos. Se determin6 que !as estacas procedentes de tallos primarios
poseen un mayor porcetaje de enraizamiento y una cobertura del campo mds
rApida que las de ramas secundarias y terciarias (P igual o menor quo
0.05). t:s plantas procedentes de estacas de tallos primarios poseen mayor
pitencial productivo, independientemente de su procedancia, que aquellas

tomadas de rainas jecundarias y terciarias (P igual o menor qua 0.05). Se

recomienda emplear estacas procedentes de tallos primarios para efectuar
 
plantaciones comerciales. (AS)
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26313 IZQUIERDO, D.A.; DIAZ, R.O. 1986. 
Ensayos agron6micos. In. Best, R.;

Ospina P., B., :omp. El desarrollo agro-industrial del cultivo de la yuca

en la Costa AtlAntica de Colombia. Cuarto informe 
sobre las investigaciones

realizadas en apoyo al establecimiento de las plantas de secado natural de 
yuca periodo Julio 1984-junio 1985. Cali, Colombia, Centro Internacional de 
Agricultura Tropical. Proyeoto Cocperativo DRI-CIAT. v.2,pp.64-70. Esp.,
[CIAT, Apartado A6reo 6713, Cali, Colombia] 

Yuca. Experimentos de campo. Regintro del 
tiompo. Sicmbra. Cultivares.
 
Almacenamiento. Estacas. Cultivos intercaladob. Ppoductividad de raices.
 
Cosecha. Germinaci6n. Programas de yuca. Investigaci6n para el desarrollo.
 
Colombia.
 

Se ren,=en los resultados de ensayos agron6micos de yuca realizados en la 
Costa AtlAntica de Colombia en 1984-85. Los resultados de ensayos sobre 
fechas de siembra y edades de conbeha de las var. M Ven 25 y Venezolana,
establecidos en 1983, indicaron que la primera var. 
se adapta major a las
 
condiciones de la 6poca seca. Tombi6n conflirmwan quo se puede identificar 
una var. que podria sembrarse durante el segundo semestre, en oondiciores 
de estr6s de sequia, con el objeto de satisfaer la damanda anual de yuca
para las plantas de secado. En otro expt. se almacenaron por 20, 85 y 149 
dias estacas de yuca (1.5 m de largo) do las mismas var., tratadas con
 
insecticida/fungicida. Cuando las estacas 
se almacenaron por un periodo de
 
149 dias, ambas var. presentaron altos porcentaJes de p6rdidas en la
 
germinaci6n (70 y 54 
por cientc para M Ven 25 y Venezolana, resp.) y los
rendimientos mAs bajos. Cuando las estacas 
se almacenaron por 85 dias, se
 
prenentaron los mayores rendimientos, con y sin fertilizaci6n: 11.8 y 12.3
 
t/ha para H 
Ven 25 y 12.8 y 11.7 t/ha para Venezolana, resp. No se observ6
 
respuesta a la fertilizaci6n en el momento de la siombra. So establecieron
 
6 ensayos adicionales en diferentes sitios do la Costa Atlintica para
estudiar arreglos espaciales y densidades de siembra de la asociaci6n 
yuca/maiz. Los rendimientos de maiz aumentaron pero los de yuca
dirsinuyeron; por tanto, los cambios en los arreglos espaciales/densidades
 
de siembra no son la manera de aumentar la productividad. El sistema
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6ptimo dependerA de los precios relativos del maiz 
y la yuca, las
 

exiaencias de calidad y las cordiciones agroclimticas 
particulares de cada
 

microrregi6n. (CIAT)
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26719 LOCYABD, R.G. ; SAQUI, M.A.; WOUNUAH, D.D. 
1985. Effects of time and
 

cassava (Manihot esculenta
 frequency of leaf harvest on growth and yield of 


Crantz) in Liberia. (Efectos de la bpoca y la frecuencia 
de cosecha foliar
 

en el crecimlento y el rendimiento de la yuca en 
Liberia). Field Crops
 

7 Refs. [Central Agricultural
Res. Ingl.,
Research 12(2):175-180. Ingl., 

P.O. Box 3929, Monrovia, Liberia]
Research Inst., 


Cosecha. Registro del tiempo. Productividac de raices. Tallos.
 Yuca. Hojas. 

Crecimiento. Indice de cosecha. Liberia.
 

Se realiz6 un expt. con yuca var. Caricass 2 para examinar 
los efectos de
 

la cosecha foliar en crecimiento y el rendimiento de la plants. Se
 
6 6 

recogieron 5 6 6 hojas terminales de cada brote, oomenzando 
a los 4, 5 

cual se
 
moses de la siembra y a intervalos de 1 6 2 moses. El tiempo en el 


comenz6 la cosecha tuvo muy poco efecto en el peso de las hojag recogidas o
 

embargo, la frecuencia de
 ra uc-stuberosas. Sin 

tuvo un efecto notorio en ambos parAmetros. Se recomienda
en el rendimiento de 
 comenzar 
cosecha 


siembra y cosechar a intervalosla cosecha de hojas 4 moses despu6s de la 

de 2 meses, para obtener los mejores rendimientos tanto 
de hojas como de
 

raices tuberosas. (RA-CIAT)
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26148 LYNAM, J.K.; IZQUIERDO, D. 1984. Ensayo 6poca de siembra y edad de
 

In Best, R., ed. Plan piloto para el
 cosecha: resultados parcialez. 

cultivo de la yuca en algunos departamentos
desarrollu agro-industrial del 


de la Costa Atl~ntica de Colombia. Tercer informe junio 1983-junio 1984.
 

Cali, Colombia, Centro Internacional de Agricultura 
Tropical. Proyecto
 

8

3-85. Esp., [CIAT, Apartado A6reo 6713, Cali,


Cooperativo DRI-CIAT. pp.
 

Colombia]
 

tiempo. Cultivares. Materia seca.
 Yuoa. Siembra. Cosecha. Registro del 
6
 
n para el desarrollo. Programas de
 Productividad de ralces. Investigaci
 

yuca. Colombia.
 

de ensayos sobre feeha de
 

siembra y edad de cosecha de yuca (var. M Ven 25 y la local Venezolana),
 
Un primer ensayo con
 

Se presentan brevemente los resultados parciale 


adelantadoL on 4 sitios en Betulia (Sucre, Colombia). 

(feha normal de siembra) y un
 ambas var. se sembr6 en abril de 1983 

eoseeh6 a 3 edades diferentes: el
 segundo ensayo en ago. Cada ensayo se 
 ,tras 2
segundo a los 300 dias (las


primero a los 210, 280 y 340 dias y el 
 para las
rendimiento prom. de H Ven 25 
adn faltan). En el primer ensayo el 


(17 t/ha, aprox.) en tanto
 
edade3 de cosecha fue rclativamente constante
3 a 18-19 t/ha
 

que el iendimiento prom. de Venezolana tendi6 a aumentar de 16 


desde la primera hasta la 61tima fecha de cosecha. Aunque el contenido de
 

redujo en la tercera cosecha, se mantuvo a niveles adecuados 
en ambas
 

MS se 

rendimientos fueron considerablemente
 var. En el segundo ensayo, los 


11.1 y 6.8 t/ha para M Ven 25 y Venezolana, resp.,
 menores para ambas var. 


en la primera cos,eha). Venezolana no so adapts tan bien como M Ven 25 al
 

estr6s causado por la 6poca seca. 
(CIAT)
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26708 MARQUES, L.F.; MONDARDO, E. 1984. Produeao de 
manivas-semente de
 

mandioca em Santa Catarina. (Producei6n de estacas de yuca on 
Santa
 

Catarina). Revista Brasileira de Sementes 6(1):105-109. 
Port., Res. Port.,
 

Ingl., 3 Refs. [Estacao Experimental de Itajal, 
Empresa de Pesquisa
 

Agropecuaria de Santa Catarina, Caixa Postal 277, 88.300, 
Itajai-SC,
 

Brasil]
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Yuca. Estacas. Producei6n. Xanthomonas manihotis. Glomerella manihotis.
 
Cultivares. Resistencia. iAil.
 

Se restmen el valor de la yuci y los problemas relacionados con su
 
producci6n y con la incidencia de eiifermedades en Santa Catarina (Brasil).
 
Se describen brevemente los avances obtenidos desde 1977 en la producci6n
 
continua de estacas, el establecimiento de eampos de multiplicaci6n en
 
Itajai y Urussanga y la distribuci6n de cv. recomendados. En los 61timos 3
 
afos, se han cultivado en el estado cv. de yuca selectos, libres de
 
enfermedades, en un Area de 400 ha. (Field Crop Abtracts-CIAT)
 

052 
26771 NUGROHO, W.H.; SUGITO, Y.; GURITNO, B.; UTOMO, W.H. 1985. Teknolo'i
 
budidaya ubi kayu secara monokultur dan tumpangsari. (Tecnologia del
 
cultivo de la yuca en sistemas de monocultivo y cultivo intercalado). In 
__ ., Guritno, B.; Utomo, W.H.; Sugito, Y., eds. Seminar Pengembangan 
Ubi Kayu di Jaws Timur, Indonesia, 1985. Prosiding. Malang, Pusat
 
Penelitian Tanaman Ubi-Ubian Universitas Brawijaya. pp.181-200. Indon.,
 
Res. Indon., Ingl., 9 Refs.
 

Yuca. Programas de yuca. Cultivcs intercalados. Sistema Mukibat.
 
Investigaei6n pars el desarrollo. Manihot glaziovii. Manihot esculenta. 
Productividad de raices. Cultivares. Siembra. Fertilizantes. Indonesia.
 

En vista del alto potencial de rendimiento del sistema ukibat, se efectu6 
un proyecto de investigaci6n, entre 1973-80, en la Facultad de Agricultura
 
de U. de Brawijaya (Malang, Java Oriental), con el patrocinio del CIID-

Canada. El proyecto se centr6 en el cultivo de la yuca mediante el sistema
 
ukibat. Los resultados demostraron que la yuca ukibat tenla una mayor 
productividad que el sistema tradicional, pero los costos de producci6n no
 
difirieron. Para obtener un rendimiento alto, la yuca necesita 7 meses o
 
mis. Durante el periodo de creciolento del cultivo, los agricultores
 
requiren de alimento para sus familias; per consiguiente, cualquier
 
pr~ctica que proporcione alimento mientras ocurre la cosecha de la yuca
 
seria muy benbfica, no solamente para la extensi6n del cultivo de la yuca,
 
sine tambidn para mejorar el ingreso de los agricultores. Reconociendo
 
estos problemas, a U. de Brawijaya, con la cooperaci6n del CIID, inici6 un
 
nuevo proyecto en 1982 sobre sistLmas de cultivo bazados en cultivos de
 
ralces. Se discuten los resultados de la investigaci6n, especialmente
 
sobre el sistema Mukibat en monocultivo e interealado con yuca come cultivo
 
de base. (RA (extracto)-CIAT)
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26860 RAMOS, J.G.A.; PERIM, S. 1986. Cultura da mandioca: recomendacoes 
t6enicas para GoiAs. (Cultivo de yuca: recomendaciones t~cnicas pars
 
Goifs). Goiinia-GO, Empresa Goiana de Pesquisa Agropecudria. Departamento
 
de Difu:--o e Informacao. Circular T~cnica no.10. 40p. Port., 35 Refs.
 
[Empresa Goiana de Pesquisa Agropecufria, Estacao Experimental de Goiania,
 
Caixa Postal 49, 74.130 Goiania-GO, Brasil]
 

Yuca. Siembra. Reqaerimientos climiticos. Bequerimientos nutricionales.
 
Preparaci6n del terreno. Cultlvares. Estacas. Coseeha. Mecanizaci6n.
 
Brasil.
 

Se presentan recomendaciones ttcnicas para el cultivo de la yuca en Goias,
 
Brasil, relacionadas -on selecci6n de cv., producci6n doJmaterial de
 
siembra, prepai'aci6n del suelo, sistemas de siembra, fertilizaci6n,
 
prdcticas culturales, problemas fitosanitarios (Xanthomonas campestris pv.
 
manihotis, Cercospora sp., Vatiga illjdens, Silba pendula, Erinnyis ello),
 
cosecha, procesamiento y mecanizaci6n. (CIAT)
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26807 RODRIGUEZ N., A.; RODRIGUEZ M., S.; MORALES T., A. 1983. La 6poca de 
plantaci6n y la calidad del material de propagaci6n y su influencia sobre 
los rendimientos en las viandas tropicales. Ciencia y T6enica en la 
Agricultura. Viandas Tropicales 6(1-2):7-23. Esp., Res. Esp., Ingl., 7 
Refs. [Centro de Mejoramiento de Semillas Agdmicas, Santo Domingo, Villa
 
Clara, Ministerio de la Agricultura, Ciudad de La Habana, Cuba]
 

Yuca. Siembra. Registro del tiempo. Estaca:. Productividad de raices. Cuba.
 

Se presentan resultados de algunos estudios, realizados en el Centro de 
Mejoramiento de Semillas Agdmicas en CLba, sobre el efecto de la 6poca de 
siembra en los rendimientos de cultivos de raices (entre ellos la yuca), 
asi como en los requerimientos de calidad del material de siombra. En las 
condiciones de clima y suelo de Cuba, los mayores rendimientos (70.25 
kg/parcela) se obtuvieron con estacas de ramas primarias, en comparaci6n 
con los obtenidos con tocones de yuca (59.25 kg/parcela), con estacas de 
raman secundarias (51.00 kg/parcela) y con estacas de ramas teciarias 
(39.75 kg/parcela). (CIAT)
 

055 
26839 RODRIGUEZ, S.; BETANCOURI, F. 1982. Estudio sobre la densidad de 
plantaci6n del clon de yuca (Manihot esculenta) 'Seorita'. Ciencia y
 
T~cnica en la Agricultura. Viandas Tropical .,5(2):15-26. Esp., Res. Esp.,
 
Yngl., 12 Refs. [Centro de Mejoramiento do Semillas Ag5micas, Santo
 
Domingo, Villa Clara, Cuba]
 

Yuca. Cultivares. Siembra. Espaciamientu. Pruductividad de raices. Tallos.
 
Raices. Registro del tiempo. Brotes. Cuba.
 

Se exresan los resultados obtenidos en un estudio comparativo de
 
diferentes distancias entre surcc (1.20 y 1.40 y distancias entro plantas
 
(0.50, 0.70, 0.90 y 1.10 m) con ei lon de yuca Sehorita, realizado en l 
Subestaci6n de Viandas Tropicales (Camaguey, Cuba). Los resultados 
obtentdos no arrojan diferencias significativas entre tratamientos ni 
subtratamientos 8n cuanto al porcentaje de emergencia y cobertura del campo 
por el follaje. En relaci6n con el rendimiento hubo diferencias 
significativas entre los subtratamientos, los cuales variaron de 2.2 (1.20 
x 0.50 m) a 4.5 (1.20 x 1.10 m) kg/planta, a los 10 meses de la siembra; de 
2.2 (1.20 x 0.50 m) a 4.4 (1.20 x 1.10 m) kg/planta, a los 11 meses do la
 
siembra y de 1.90 (1.20 x 0.50 m) a 4.01 (1.20 x 1.10 m) kg/planta, a los
 
12 meses de la siembra. Igualmente se comprob6 que los rendimientos fueron
 
significativamente nayores en las plantas con 2 6 3 tallos primarios que en
 
las con un solo tallo. (RA)
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26862 VECCHIO, V.; RAIMONDO, F.M.; SHIRWA, A.H.; ROSSITfO, .M.1984. Les
 
mauvaises herbes eu manioc en Somalle. (Malezas de la yuca en Somalia). In
 
Colloque International sur l'Ecologie, la Biologie et la Systemdtique des
 
Mauvaise Herbes, 76me., Florence, Italy, 1984. Comptes rendu. Italy,
 
Universita degli Studi di Firenze. pp.191-200. Fr., Res. Fr., Ingl., 4
 
Refs.
 

Yuca. Malezas. Desyerba. Somalia.
 

Como resultado de estudios sobre malezas en 11 loalidades de las Areas de 
cultivo do yuca de Somalia, se identificaron 102 especies pertenecientes a 
88 g6neros y a 31 familias. La cubierta de malezas correspondia a un 45 por 
ciento Dn un prom. de 41.45 especies/localidad. La comunidad de malezas se 
parece mucho a Is comunidad Gisekio-Teprosetum Pumilae de las pasturas y
 
dunas de la regi6n. Actualmente los cultivos se desyerban manualmente 4 6
 
5 veces durante la estaci6n lluviosa. (RA-CIAT)
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26736 WATANANONTA, W. 1986. Pr'oductivity of early harvesting in cassava 
under different rainfall patterns. (Productividad de la cosecha temprana de 
la yuca en diferentes patrones de pluviosidad). M.Sc. Thesis. Muoz, Nueva 
Ecija, Philippines, Central Luzon State University. 82p. Ingl., Res. Ingl., 
57 Refs., Ilus.
 

Yuca. Productividad da ralces. Cosecha. Registro del tiempo. Experimentos
 
de campo. Datos pluviomtricos. Materia seca. Cultivares.
 

Se analizaron Is productividad de la cosecha temprana de la yuca y su 
interacci6n con la 6poca de siembra, y se evalu6 la disponibilidad de
 
genotipos especificos para la cosecha temprana en expt. de campo realizados
 
en suelos relativamente inf6rtiles en Rayong Field Crop Research Center
 
(failandia . Se utilizaron 8 clones de tipos de planta contrastantes, con 
4 6pocas de siembra diferentes y 2 bpocas de cosecha. Se obtuvieron 
rendimientos muy satisfa2torios de MS radical y de peso de raices frescas 
(9 y 25 t/ha, resp.) con un clone de alto rendimiento, a lob 8 meses de la 
siembra. Rayong l, el mejor cv. local, tambifn produjo rendimientos 
satisfactorios (5-8 t de MS/ha y 15-21 t de peso de rarces frescas/ha). El
 
rendimiento de yuca ga-neralmente aument6 de los 8-12 meses de la siembra y

el rendimiento/dia fue similar en In cosecha temprana y en la tardia. Se
 
obtuvieron rendimientos tenpranos satisfactorios cuando la yuca se b mbr6
 
1) al principio de la estaci6n lluviosa y se coseeh6 al comienzo de la
 
estaci6n seca; 2) al final de la estaci6n lluviosa y se cosech6 al 
comenzar
 
nuevamente la estaci6n liuviosa y 3) durante is estaci6n neca y se cosech6
 
durante la 61tima parte de la estaci6n lluviosa. El primer patr6n de
 
siembra se puede practicar con un min. de riesgo, sin riego, pero debe
 
aplicarse riego una vez que se haya cosechado la yuca. Cuando se utiliza
 
el patr6n de siembra 2, el riego no es necesarlo y se puede tambibn sembrar
 
un segundo cultivo sin riego; sin embargo, existe un alto riesgo de fracaso 
de la germlnaci6n y de muerte de las plantas durante la estaci6n seca. El 
patr6n de siembra 3 es menos arriesgado y no es necesario regar el segundo 
cultivo. La distribuci6n de Iluvias tuvo mis efecto que la acumulaci6n
 
total de lluvir- en el rendimierto de raices. El con'enido de MS radical
 
fue mayor al comienzo de la estaci6n seca y menor al comienzo de la 
estaci6n lluviosa. El IC y el conteniuu de MS de las lices fueron 
caracteres de alta heredab"idad, en tanto que el rendimiento de rices, el 
peso total de la planta, e. no. de raices/planta y el peso de raices 
individuales recibieron una mayor influencia del ambiente. Los clones de
 
alto rendimiento se caracterizaron por un elevado peso total de la plants,
 
alto IC y alto no. de raices/planta. Una alternativa para un cv. de
 
maduraci6n temprana preeoz de 6xito es la combinaci6n del alto vigor

vegetativo con un IC razonable. (RA (extracto)-CIAT) Vase ademis 002
 
003 027 030 031 048 075
 

DO4 Estudios Poscosecha
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26355 BALAGOPALAN, C.; PADMAJA, G. 1985. Cassava spoilage and
 
preservation. (Deterioraci6n y preservaci6n de yuca). Trivandrum, India, 
Central Tuber Crops Research Institute. Technical Bulletin Series no.. 
17p. Ingl., 11 Refs., Ilus. 

Yuca. Deterioraci6n. Almacenamiento. Raices. Rhizopus oryzae. Gluc6sidos
 
cianog6nicos. Cultivares. AnAlisis. Enzimas. Contenido de HCN. Materia
 
seca. Procesos de destoxificaci6n. Bioquimica. India.
 

Se presentan los resultados de los trabajos de investigaci6n sobre la 
naturaleza bioquimica y microbiol6gica de la deterioraci6n de la yuca y se 
discuten tecnologias de bajo costo para prolongar la duraci6n de la 
conservaci6n de la yuca fresca. Se observ6 que los fenoles totales en la 
yuca fresca disminuyero, marcadamente durante el tercer dia do
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almacenamiento, aumentaron drAsticamente a partir del cuarto dia cuando 
pat6genos, y luego disminuy6 nuevamente cuando lacomcrm6 el ataque de 

ciento. Se observ6 una tendencia similar enpudrici6n alcanz6 un 74-80 par 

de yuca en
la acidez. Se aislaron Rhizopus oryzae y Bacillus sp. de raices 

deterioraei6n. Se observ6 que R. oryzae destoxific6 eficientemente los 

glic6sidos cianog6nicos y aslmil6 HCN; una vez que la destoxificaci6n est6 

completa, el hongo puede crecer rApidamente. Lis enziman celulares y 
yuca incluyeronextracelulares asociadas con la deterioraci6n de la 


celuiasa, amilama, metil esterasa de 
pectina, poligalacturonasa, peroxidasa 

y oxidasa de polif-noi:'-. L.aduraci6n ca conservaci6n de lan raices frescas 

de yuca se puede extendt. per mis de 2 meses mediante 5u almacenamiento en
 

con capas alterna de medio hdmedo (arena, suelo o aserrin). (CIAT)huecos 
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26772 BARPETT, D.H. 1985. Teknologi panca panen ubi kayu di Indonesia. 

(Tec.,(logia pozeosoca de la yuca en Indonesia). In Nugroho, W.H.;
 

Guritno, B.; Utcco, W.H.; sugtto, Y., eds. Seminar Pengembangan Uhl Kayu di 

jawa Timur, Indonesia, 1985. Proiding. Halang, Pumat Penelitian Tanaman
 

Ubi-Ubian Universitas Brawijaya. pp.201-237. Ingl., Hen. Indon., Ingl., 14
 

Refs., flus. 

Yuca. Programa de yuea. P6rdldas poscomecha. Distribuci6n. Mercadeo.
 

Ffibricas. 
Gaplek. Productor fresco. Lecamionto. Almocenamiento. Alimentos
 

y alimentaci6n para animales. Hojas. 
Trozon de yuca. Harina integral de
 

Talloz. Productos proceados. Consume. indonesia.yuca. Harina de yuca. 

Se han estimado en 25 per cinto las ptrdidas de yuca (alimento bisico
 

importante en Indonesia), pero pueden scr mayores dependiendo de las
 

condiciones de las carreteras, los m6todos de cosecha y empaque, Is edad 

de la yuca y otros factores. Se consume el 60 par ciento de la yuca
 

producida en Indonesia, en tanto que el 
restante 40 par ciento se utiliza
 

para prop6sitos induslriales. Los canales de mercadeo dependen de varies
 

factores, siendo el mds importante la proximidad del 
agricultor a las
 

fibricas de almid6n y/o pelets. Los agricultores que viven cerea de las
 

fibricas de almid6n muestran tendencia a transportar la yuca fresca ellon 

mismos o a pasar por donde 1 6 2 comerciantes mix. cuando se dirigen hacia 

las fibricas. Los agricultures que viven lejos de las fibricas de almild6n
 
peso de ls tubtreulos
frecuentemente prefieren reducir cl tamaho y el 


cortindoloa y seecndolos al sol (gaplek) antes de vonderlos a la fAbrica de
 

peets. Con frecuencia la calidad de la yuca fresca y del 
gaplek recibido
 

en la industria om inferior par fal a de canocimientos sobre mejores
 

prActicas posconecha y per falta de 
 recursos humanos y de incentivos 
enmonetarios para mejorar la calidad. El gaplek que se almacena y consume 

el hogar del agricultor tambltn es de calidad inferior. Todavia se
 

considera a la 
yuca coma un cultivo inferior y muchas de las dificultades
 

poscosecha que se presentan en Indonesia estin relacionadas con este hecho.
 

iara mejcrar la imagen y la 
calidad fisica de la yuca en Indonesia, los
 

esfuerzcs de la investigaci6n poscosecha 
 deberian centrarse principalmente 
final future; las dificultades 

del almid6n de 
en: la claslficaci6n var. segin su usa 


socioecon~micas en la aceptaci6n, mercadeo y utilizaci6n 
yuca y de la harina de gaplek en zlimentos de consuma dom6stico; mejor
 

utilizaci6n de subproductos; us de gaplek para el domtstico;
consuma 

factibilidad econ6mica del alcohol, SCP y jarabe con alto contenido de 

fructosa; m6todos mejorados para el zecamiento y almacenamiento de la yuca 

y el gaplek. Existe un potencial para incrementar el consuno domtstico y 

la utilizaci6n industrial, pere los productos deben evaluarso desde el 

punto de vista socioc6ncnico, teniendo en cuenta aspectos t6cnicos. (RA-

CIAT) 
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26844 LANCASTER, P.A.; COURSEY, D.C. 1984. Traditional post-harvest
 

technology of perishable tropical staples. (Tecnologia poscosecha
 

tradicional de alimentos bdsicos perecederos tropicales). Rome, Food and
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Agriculture O.gnnization of the United Vations, FAO Agricultural Services
8
Bulletin no.59. 9p. Ing1., 232 Refs., Ilus. 

Yuca. Tecnologla poscosecca. HCN. 
Trezos de 7uca. Harina dc yuca. Cacaripo.

Pastas de yuca. Atieke. Chickangue. Fuofoo. Gari. Froducto3 frescos.
 
Ralces secas. Secamiento. Secamiento al nol. Mano de obra. Cultivos de
 
ralses. Italia.
 

Se revisa Ia litcratura relativa a la tenologia po cosecha tradicional de 
la yuca y de otro6 alimento.e bicicos dietintos a cerealen, los cuales 
predcminan en los tr6picca h6mcdc: ce baja alt. Tradicionalmente, el 
problema de almacermiento de la yu ,e ha zolveirnado dcjando las ralces en Ia tierra hasta cuando Lo neceiten y, una vez cosechadas, procesindolas
irediatamente en una forma eca de rayor d.raci6r, de con-ervaci6n; C1
 
Froducto final es, ,or lo Feneral, una harina, aunque las raices 
recas se
almacena frecuentocente en alguna otra forma. Entre los productos ms 
importantes elaborados con ralces de yuca figurai las harinas integrales de 
grinulos gruesos conocidas come gari en Africa Occidental y ccmo farinha 
en Brasil. For otra parte, la extracci6n de almid6n de yeca es ur.a t6cnica 
utilizada ampliamente en todar las regiones productoras de yuca del mundo. 
Taijbi~n 3e trata el papel especifico que deempceEan las muj~rea en Ia
 
tecnologla oLocosceha. La Ireparacitn diaria de alimentos come el pan de
 
yuca, Ia cual ioplica laboren extenuantes comc el rallado manual de las
 
ralces, puede ocuFar Lasta tin(5 For ciento del 
tiemyo laboral de una
 
mujer y durante los festivalec, todo su tiempo puede estar dedicado a la
 
preparaci6n de bebidas alcoh'licae especiales Lechac 
a [artir de la yuca.
 
(CIAT)
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26373 PADMAJA, G.; DALAGCFAL, C. '985. CyaniCe degradaticn by Rhizopus
 
oryzae. (Degradaci6n del cianuro por Hhizopus cryzae). Canadian Journal of
 
Microbiology 31(8) :663-669. Ingl., He,. Ingl. , Fr., 36 Refs., flus. 

Yuca. HCN. Procesoc de destoxiflcaci6n. Rhizopu.s oryzae. Linamarina. 
Linamarasa. Hodanesa. Tiocianatoo. India.
 

Rhizopus oryzae, un onrgo mucoriceo asociado con el dao poscosecha de Ia 
yuca, metaboliz6 efectivamene el cianxo. Se estudi6 Ia degradaci6n de los 
E1ic6sidos cianogtnicos de la yuca po R. oryzac cultivando este organismo 
err caldo de dextro-a de papa, con y :,in inamarina ) cianuro de potasic. Se 
est- di6 Ia influencia de la adaptac.6n del orEanleno a coneh. altas y bajas
de cianuro en el crecimiento y Ia liberaci6n de rodanesa extracelular en 
un medio que contenia cianuro. Los cu!t .,. de H. oryzae no adaptados 
crecen poco on comparaci6n con lie Qultivoc adaptados al ciagurc. Sin 
embargo, los cultives de R. oryzae no adaptados liberaron grandes
cantidades de roanesa, en comparaci6n con los cultivos adaptad 7. Se 
enccntr6 que el cianuro de potasio (1.0 milimolar) era un indt-ctor 
eficiente de la rodaresa en tanto que el cianuro de potasio (5.0 milimolar)
disminuy6 Ia liberaci6n de rodanesa. El tiosulfato y el tiocianato 
produjeron un significativo efecto inductive. La linamarina disminuy6 la 
actividad de rodaresa de los cultivoc durante la fase de crecimiento. R.
 
oryzae tambir-n elabor6 linamarasa extracelular durante su crecimiento en
 
caldo con y sin linamarina. Este estudio revel6 el potencial de R.
use 

oryzae en la destoxificaci6n de los glic6sidos cianog6nicos en las
 
preparaciones alimenticias a base de yuca para p rsonas y animales, asi 
come en la eliminaci6n efectiva del cianuro en los desechos industriales. 
(HA-CIAT) 
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P!DHAJA, G.; BALAGOPAL, C.; POTTY, V.P. 1982. Cellulolytic,


amylolylic and pectinolytic enzyme activities of deteriorating cassava
 
rcots. (Actividades enzim&ticas celuloliticas, amiloliticas y
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pectinoliticas en las ralees de yuca en proceso de deterioro). Journal of
 

Root Crops 8(1-2):35-40. Ingl., Res. Ingl., 20 Refs., Ilus.
 

Yuca. Raices. Veterioraci6n. Enzimas. Almacenamiento. Registro del tiempo.
 

Glue6sidos cianog6nicoo. India.
 

Se investig6 el patr6n de cambios en las enziraz que degradan los 
policacdr.idos durante el almacenamiento de ra!,'eo de yuca, con tubdreulos 
frescos y con tubtrculos que hablan sido almaerados por hasta 8 dias a 30 
grados centigrados. En la ayorla de las 5 var. o:;tudiadas, hubo un 

incrtento inicial (sneuido por una di-minueienr en la actividad de todas 
las enzimas etudiadaL (celulasa, amilasa, ezts: ass de pectina, 

polialacturonana); so dotectaron actividades !.x. do degradaci6n durante 

ioc dian 4-6 de almacenamiento. El hocho de q:, 1c, tub~rculos frescos
 

tambi~n poseen las actividade ennimdticas de !egradaci6n conduce a la
 

posibilidad de que la degradaci6n de io.;tejidue durante el almacenamiento 

de la yuca :: deba a la acci6n coobinada d, eru:mas del hospedante y de 
enzimas extraclulares. (RA-CIAT) V6ase ad-,,s 079 088 092 171 

EOO FITOPATOLOGIA 
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27602 SOUZA, S.M.C. DE 1985. Mandioca. (Yuca). Informe Agropecuario 

11(123):60-65. Port., 17 Refs., Ilus. 

Yuea. Bacterlosis. Sintonatologla. Xanthomona: manihotis. Micosis. Virosis. 

Nematodos. Control de plagas. DafLos causados jor plagas. Brasil. 

Ee prosentan la s5intomatologla, diseminaci6n, condiciones que favorecen la 

supervivencia e infecei6n de los pat6genos, y las medidas de control de 

varias enfermedade: de la yuca: CBB, antracno:if, ceniza de la yuca, 

cercosroriosis, Euperalargamiento, pudricione- del tallo y la raiz, 

enfermedade virales. micoplanmosis y enfermedados causadas por nematodos. 

(CIAT) 

0614 
2671 THEBERGE, R.L., ed. 1985. Common African pests and diseases of
 

cassava, yam, zweet potato and cocoyam. (Plagas y enfermedades comunes de
 

la yuca, Eame, batata y malanga en Africa). ibadan, Nigeria, International
 

Institute of Trzpical Agriculture. 116p. lngl., IDun.
 

Yuca. Enfermedades y pat6gero-. Sintomatologfa. Control de plagas. Dabos
 

causadoj por plagas. Animales nocivos. Biologla del insecto. Insectos
 
perjudiciales. Acaros perJudiciales. Cultivos de raices. Nigeria.
 

Se presenta una gula iluntrada de plagas y enfermedades de la yuca, Rame,
 

batata y malanga en Africa. Se incluyen breves observaciones sobre
 

distribucibn, hospedantes. sintomas, daio, de:eripci6n fisica, biolog~a y 

control para la mayorla de ellas. Lan enfermedades de yuca incluldas son 

el CAMEy las caunadas per Xanthomonas campearri:3 pv. manihotis, X. 
campestris pv. casnavae, Colletotrichum gloeos[orioides, Cercosporidium
 

henningsii, Ccrcospora caribaoa, C. vicosae, 'clerotium rolfsii, el
 

complejo Phytophthora spp. -Pythium spp. -Fusarium app., el complejo 
Arillariella mellea-Rosellinia necatrix-otros y Meloidogyne app. Las 
plagas de yuca incluidas son onoWchellus app. , Oligonychus gossypii, 
Tetranychus app., Phenacoccu- mardhoti, P. madeirensis, Ferrisia virgata, 
Aonidomytilus albus y Zonocerus spp. (CIAT)
 

065 
26752 THURITON, H.D. 1984. Cassava. (Yuca). In __ . Tropical plant 

diseas(. St. Paul, Minnesota, The American Phytopathological Society.
4 8


pp.6 -6 . In(l., '2 Refs., Ilus.
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Yuca. Enfermedades y pat6genos. Virus del mosaico africano de la yuca.
 
Sphaceloca manihoticola. Xanthomonas campestris pv. manihotis. EE.UU..
 

Se discute la deficiente investigaci6n sobre yuca en el pasado, destacando
 
la importancia del cultivo y los esfuerzos recientes en investigaci6n por 
International Institute of Tropical Agriculture (Nigeria) y CIAT (Colombia)
 
en relaci6n con las principales enfermedades, particularmente CAMD y CBB 
(Xanthomoras campestris pv. manihotis). Otras enfermeoades que se estin 
estudiando son las causadas por Cercospora spp., Sphaceloma manihoticola y

Phoma sp. Se hace 6nfasis en la literatura disponible sobre las 
enfermedades de la yuca, especialmente en CIAT. (CIAT) Vase ademns 008 

E02 Bacteriosis
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26710 ALCALA DE MARCANO, D.; MARCANO A., J.J. 1982. Prueba de resistencia 
varietal al ahubi, bacterial de la yuca (Manihot esculenta) Crantz. 
Agronumia Tropical 32(1-6):111-123. Esp., Res. Esp., Ingl., 16 Refs. 

Yuca. Cultivares. Resistencia. Xanthcmonas campestris pv. manihotis. 
Venezuela.
 

En la zona de Manzanita Lara, Venezuela), se evaluaron 15 cv. de yuca
 
dulce y 5 amargas por resistencia al CBB para seleccionar y propagar 
wateriales resistentes que presenten rendimientos satisfactorios. El grado
 
de resistencia sc clasific6 Legn una escala arbitraria de 0-5. donde 0
 
indica ausencia de sintomas (inmune o reistente) y 5, presencia de exudado 
en tallo, defoliaci6n, muerte descendente y/o muerte de plantas (altamente
 
susceptible). Las evaluacionea en umbriculo Se hicieron hasta los 45 dias 
despu6s de la inoculaci6n, siguiendo lo, minmos criterios usadod para la 
prueba de campo. Los cv. Ionorlo, M Ven-2197, M Ven-48, M Ven-52, M Ven-122
 
y Llanera fueron los mis resistentes con rendimientos prom. de ralces de
 
16,110, 25,980, 26,500, 35,775, 35,525 y 42,625 kg/ha, resp. Los cv. M Ven
20, M Ven-44, M Ven-96 y M1Ven-46 se mostraron susceptibles y H Ven-22, M 
Ven-2191 y M Ven-t10 fueron altamente susceptibles con rendimientos muy por
 
debajo del prom. nacional. Los otros cv. se clasificaron como toleranLes
 
con baja producci6n de ralces/ha. Los resultados obtenidos en umbriculo 
concordaron con los de campo. (RA)
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26716 ATHAYDE, J.T. 1981. Virulencla de Xanthomonas campestris pv.

manihotis (Berthet & Bondar 1915) Dye 1976 e atividade biol6gica do seu
 
polissacarldeo capsular. (Virulencia de Xanthomonas campestris pv.
 
manihotis y actividad biol6gica de su polisacirido capsular). Tese Hag.Sc.


2
Vicosa-MG, Brasil, Univerzidade Federal de Vicosa. 4 p. Port., Res. Port.,
 
Ingl., 70 Refs.
 

Yuca. Xanthomonas campestris pv. manihotis. Hojas. Peclolos. Experimentos
 
de laboratorlo. Aislamiento. Brasil.
 

Se estudi6 la apariencia de los cultivos de Xanthomonas campestris pv.

manihotis, almacenados durante mis de 10 moses on aceite mineral, en un 
medio con 0.005 per ciento de cloruro de 2.3,5 trifeniltetrazolio (TTC) 
para correlacionarla con la virulencia. Las colonlas obtenidas en el medio
 
de TTC presentaron diferentes tamaSos y variaciones de color blanco/rojo. 
Las colonias tipo A, el tipo {redominante, eran grandes con contra rojizo y
mdrgenes grandes incoloros. El diAmetro del Pentre correspondi6 a la mitad 
del di.metro de la colonia. Las colonias ti7-. -,'an poqueas, casi 
enteramente rojizas. Su diAmetro era generalmente 1/3 del de las colonias 
tipo A. Las mirgenes eran blancas, de aprox. 0.5 mm de ancho. Las colonias 
tipo C eran diminutas y blancas. Las colonias tipo D tenlan diimetros 
intermedios entre aquellos de las colonias tipo A y C. La proporci6n del 
color rojo/blanco vari6 en este tipo de colonia desde un punto diminuto 
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rojo en el centro de la colorLia hasta el color de las colonias tipo B. La 

evaluaci6n de la patogenicidad mostr6 que los tipos A, C y D eran 
virulentos; las colonias tipo B mostraron poca o ninguna virulencia. Se 

comprob6 serol6gicamente que todas las colonias eran de ia misna especie. 

En el estudio de la actividad biol6gica de la preparaci6n en crude de un 

exo-polisac~rido capsular (EPS) de 
un aislado virulento do X. campestris 

pv. manihotis, obtenido de un media con 0.005 par ciento de TIC y 

cultivado en un media de crecimiento especfico, se obtuvo una suspensi6n 

bacteriana en una soluci6n tamp6n de NaCI al 0.85 par ciento. Despu~s de la 

centrifugaci6n, el sobrenadante se precipit6 con etanol al 95 par ciento.
 

Se volvi6 a suspender el precipitado on agua destilada eoterilizada, y se 

someti6 a di~lisis durante 48 h en 400 vol. de agua destilada. Se evalu6 la 

actividad biol6gica del EPS en plantas de yuca cv. Chagas, sumergiendo las 

bases de los tallos on tubas con 5 ml de EPS on agua destilada. Su concn.
 

vari6 entre 8-1000 microgramos/ml de equivalente de galactosa. El tiempo 

necesario para la aparici6n do los sintomas de marchitamiento disminuy6 
proporcionalmente al aumentar la concn. de EPS. Despu6s de 30 min de
 

inmersi6n, se iieg
6 al 100 par ojento de marchitamiento con 1000 

microgramos/ml de 3quivalente de galactOsa. Se observ6 recuperaci6n de la 
turgencia cuando se retir6 0.5 cm de rebrote marchito y se sumargi6 la 
parte restante en agua destilada. (RA-CIAT)
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26707 BOHER, B. ; DANIEL, J. F.; NDONGO, P. 1985. Recherche des sites 
d'expression do la toltrance vis-a-vis de Xanthomnnas camestris pathovar 

manihotis (Arthaud-Berthet) Starr chez certains cultivars de manioc 

(Hanihot esculenta Crantz). (Identificaci6n de sitios de expresi6n de la 

tolerancia a Xanthomonas campestris patovar manihotis en algunos cultivares 

de yuca). Agronomic 5(8):677-683. Fr., Res. Fr., Ingl., 15 Rofs., Ilus.
 

Yuca. Xanthomonas campestris pv. manihotis. Resistencia. Inoculaci6n.
 

Cultivares. Hojas. Tallos. Congo.
 

Se estudi6 el comportamiento de algunos cv. de yuca tolerantes y 
suseoptibles al CBB despu6s de inoculaci6n artificial, indicando que la
 

toleranca a la enfermedad so relaciona con la existenala de sitios 

especiales en la planta. Estos sitios consisten en barreras anat6vicas y 

fisiol6gicas que actdan durante la infecci6n (elevando el limite de acei6n 

del in6culo y aoelerando la curaci6n de herdas en la 15mina) a durante la 

colonizaci6n de los tejidos vegetales (retrasando la migraci6n del parasito 
a travs del xilema). La tasa de multip]lcanifn de las bacterias en los 

espacios intercelulares del mes6filo fue similar en los cv. tolerantes y en 

los susceptibles. (RA-CIAT)
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26751 DANIEL, J.F.; BORER, B. 1985. Etude des modes de survie de l'agent
 

causal de la bactbriose vasculaire du manioc, Xanthaomnas campestris
 

pathovar manihotis. (Estudio de los mecanismos de supervivencia del agente 
causal del aublo banteriano de la yuca, Xanthomonas campestris pathovar
 

manihotis). Agronomie 5(4):339-346. Fr., Res. Fr., Ingl., 16 Refs., Ilus.
 

Yuca. Xanthomonas campestris pv. manihotis. Semillas. Inseotos
 

perjudiciales. Congo.
 

El anAlisis de los mecanismos que garantizan la persistencia de Xanthomonas 
campestris pv. manihotis explica el hecho de que esta enfermedad sea 

end~mica en numerosas regiones y cause ataques repentinos en zonas 

saludables. Son osenciales 2 mecanismos: 1) la capacidad del pat6geno do 
tener una fase epifitica y 2) su conservaci6n en los tejidos del
 

hospedante. Los deseehos, el suelo y las malezas no son de mayor
 

importancia en la supervivencia del pat6geno, pero no se debe descuidar el
 

papel de los insectos. (RA-CIAT)
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26367 HARCANO, M.; TRUJILLO, G.E.; LUCIANI, J. 1984. Las condiciones
 
climAticas del Estado Aragua y su relac16n con la incidencia y severidad 
del afiublo bacteriano de la yuca (Manihot esculenta Crantz). Revista de la
 
Facultad de Agronomia (Venezuela) 13(1-4):151-166. Esp., Res. Esp., Ingl.,
 
17 Refs., Ilus.
 

Yuca. Transmisi6n de enfermedades. Xanthomonas campestris pv. manihotis.
 
Requerimientos climsticos. Datos pluviom6tricos. Cultivares. Temperatura.
 
Sintomatologia. Venezuela.
 

Observacinnes hechas en condiciones de campo (Maracay, Venezuela) y de
 
umbriculo indicaron que la cantidad de precipitaci6n y su distribuci6n son
 
los factores clismticos que mis afectan la incidencia y la severidad de CBB
 
en el Estado de Aragua, Venezuela. Durante los meses de Junio, ago. y sept.
 
(estaci6n lluviosa), la precipitaci6n prom. mensual durante los Oltimos 10
 
a~os era igual o por encima de los 100 mm. Se observaron sintomas tipicos
 
de CBB (manchas angulares, exudado bacterjano, marchitez y muerte
 
resresiva) en los expt. de campo y de umbrAculo durante este periodo del 
afo. Los mesns de die., ene., feb. y marzo (estaci6n seca) presentan
 
generalmente valores de precipitaci6n de menos de 15 mm/mes, y no se
 
observaron sintomas de CBB durante esta 6poca. Los meses de abril. mayo, 
oct. y nov. son intermedios en cuanto a precipitaci6n, y CBB puede
 
prcsntarce o no. Lis valuacionej de ia resistencia a CBB de material 
genftico deben realizarse durante la estaci6n lluviosa. (RA) 
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26366 MARCANO, H.; TRUJILLO, G. 1984. Papel de las malezas en relaci6n a
 
la perpetuaci6n del ahublo bacteriano de la yuca. Revista de Is Facultad de
 
Agronomia (Venezuela) 13(1-4):167-181. Esp., Res. Esp., Ingl., 23 Refs.
 

Yuca. Malezas. Xanthomonas campestris pv. wanihotis. Transmisi6n de
 
enfermedades. Sintomatologla. Requerimientos climSticos. Datos
 
pltviomstricos. Requerlmientos hidricos (planta). Venezuela.
 

Se estud16 el papel que desempeBan las malezas mds comunes al cultivo de la 
yuca en 1% zona central de Venezuela en relaci6n con el CBB (Xanthomonas 
campestris pv. manihotis) bajo condiciones de campo (Maracay) y de 
umbriculo. Se usaron aislamientos de X. campestris pv. manihotis
 
resistentes al antibi6tico rifocina, los cuales so cultivaron en un medio
 
papa-dextrosa-agar, suplementado con 50 mg de rifocina/litro y 30 mg de 
cicloheximida/litro. Se estudiaron Acalypha alopecuroides, Ageratum
 
conysoides, Amaranthus sp., Blechum pyramidatum, Commelina diffusa,
 
Desmodium tortuosus, Emilia sonchifolia, Euphorbia heterorhylla, Melochia 
pyramidata, Panicum fasciculatum, Paspalum paniculatum, Physalis angulata,
 
Portulaca oleracea, Ruellia tuberosa, Sida 3p. y Sorghum halepense. El
 
pat6geno en condiciones ambientales adecuadas (periodo lluvioso) puede
 
aislarse en grandes cantidades tanto de la superficie externa como de !a
 
parte interna del tejido foliar de todas las muestras probadas, 15 y 45 
dias despuls do la inoculaci6n. A los 90 dias la bacteria se recuper6 de 
muestras de las siguientes malezas: A. alopecuroides, Amaranthus sp., M. 
pyramidata, P. paniculatum y R. tuberosa. Los resultados obtenidos do las 
muestras de malezas mantenidas bajo condiciones de umbrdculo durante el 
periodo lluvioso fueron similares a los de campo. Se aisl6 la bacteria de 
las malezas anteriores y de B. pyramidatum. En condiciones ambientales 
adversas (periodo de verano) donde la precipitaci6n es escasa, la HR eas 
baja y los dias son soleados, no se pudo aislar el pat6geno de las malezas 
probadas mss allS de 72 h despuis de asperjadas y en ning6n caso pudo 
aislarse de la parte interns del tejido foliar 24 h despu6s de asperjado el
 
pat6geno. (RA)
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26372 ORTIZ, G., C.F.; RUIZ B., P.; IBARRA L., F.A. 1985. Efecto de dos
 

productos quimicos en Is desinlecoi6n de la estaca de yuca Manihot
 

esculenta (Crantz), del tiz6n bacteriano causado per Xanthomonas manihotis
 

(Arthoud, Berthet) 2tar. Revista Mexicana de Fitopatologla 3(2):9-14. Esp., 

Res. Esp., Ingl., 20 Refs., Ilus. [Colegio Superior de Agricultura 
Tropical, Depto. de Fitopatologia y Fitotecnia, 86500 CArdenas, Tabasco, 

M6xico] 

Yuca. Estacas. Xanthomonas manihotis. Control de enfermedades. Germinaci6n.
 

Mxico. 

Se estudi6 la efectividad de Agrimicin 100 (sulfato de estreptomicina al 15 

par ciento + oxitetraciclina al 1.5 por ciento) y de Vanodine (monil-fenol

polioxi-etilen-propileno-yodo al 2.5 per ciento) para limpiar estacas de 

yuca atacadas por el a7iublo bacteriano (Xanthomonas manihotis). En las
 

pruebas de antibiosis in vitro, Agrimicin-100 mostr6 acci6n bactericida 

mientras queen las pruebas de efectividad in vivo con material vegetativo 
enferno no result6 satisfactorio. Las dosis alitas de Agrimicin-100 

redujeron la germinaci6n de las estacas tratadas. Vanodine no mostrb acci6n 

sobre X. manihotis ni in vitro ni in vivo. (RA)
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26846 ROSAS A., C.C. 1986. Relaci6n de Manihot esculenta a especies de
 

rizobacterias fluorescentes. Tesis Bi6logo (BotAnica). Cali, Colombia,
 

Universidad del Valle. 75p. Esp., 102 Refs., Ilus.
 

Yuca. Pseudomonas. Inoculaci6n. Cultivares. Raices. Sustancias reguladoras
 

del crecimiento. Bacteriosis. Micosis. Fisiologla de la planta. Colombia.
 

Se determnnaron los efectos de 47 aislamientos seleceionados de pseudomonas 

fluoroscentes en yuca var. CM 523-7, HVEN 77, CMC 40, CMC 92 y HCOL 2053, 

y se estudi6 la relaci6n entre las respuestas de crocimiento de la planta y 

la colonizaci6n bactoriana as! como el efecto de Psoudomonas fluorescens en 

Diplodia manihotis y Azobacter sp. Se identificaron 4 grupos de cepas de
 

pseudomonas fluorescentes seg6n su capacidad para inhibir los hongos y
 

bacterias. Solamente un 4 par ciento de las 119 cepas evaluadas mostr6
 

antagonismo hacia los pat6genos. Tambidn se identificaron 4 grupos con base 

en su capacidad para antagonizar pat6genos in vitro y/o para inducir 
respuestas de crecimiento en el hospedante. Algunas cepas presentaron
 

especificidad con respecto a los clones y esto prob6 ser un mecanismo 

importante para promover el crecimiento. La inoculaci6n aument6 el peso de 

is raiz y/o el follaje y la inoculaci6n con P. fluorescens cepa 238 y 

Azobacter aument6 significativamonte el peso de la ralz. Los resultados
 

muestran que se puedo lograr un buen control do D. manihotis inoculando las
 
estacas con P. fluorescens. (CIAT)
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26397 SANTOS, R.M.D.B. DOS; DIANESE, J.C. 1985. Comparative membrane 

characterization of Xanthomonas campestris pv. cassavae and X. campestris
 
pv. manihotis. (Caracterizaci6n comparativa de membranas de Xanthomonas
 

campestris pv. cassavae y X. campestris pv. manihotis). Phytopathology
 

75(5):581-587. Ingl., Res. Ingl., 59 Refs., Ilus. (Depto. de Biologla
 

Vegetal, Univ. de Brasilia, 70.910, Brasilia-DF, Brasil]
 

Yuca. Xanthomonas campestris pv. manihotis. Xanthomonas campestris pv.
 
cassavae. Experimentos de laboratcrio. Brasil.
 

Se obtuvieron paredes celulares de Xanthomonas campestris pv. manihotis
 

(Xcm) ENA-2648 y X. campestris pv. cassavae (Xcc) CIAT-1165, mediante
 

tratamiento ultras6nico en presencia de lisozima y se fraccionaron en 2
 

bandas con centrifugaci6n de gradientes de densidad de sucrosa. En ambos
 

patovares la banda ligera (densidad = 1.142 g/centimetro cfibico) demostr6 
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altas actividades de oxidasa de diiiucle6tido de nicotinamida y adenina y
 
de deshidrogenasa de succinato, bajos contenidos de 2-ceto-3-deoxioctonato
 
y mayor no. de pptidos en dodecilsulfato sbdico (DSS)-electroforesis de
 
gel de poliacrilamida- (EGPA) que los generalmente encontrados en la
 
membrana interna. La band0 pesada (densidad = 1.255 g/centimetro c6bico) 
mostr6 un elevado nivel de 2-ceto-3-deoxioetonato, baja actividad
 
enzimitica y el pstr6n caracteristico de membrana externa en DSS-EGPA. Los
 
cambios en la temp. de incubaci6n no afectaron los patrones de DSS-EGPA de
 
la pared celular de Xcm ENA-2648: sin embargo, una proteina importante de
 
15 kdaltones, presente en Xcc CIAT-1165, cambi6 a un componente menor
 
cuando la incubaci6n fue a 27.5 y 35.0 grades centigrados. Cuatro cepas de
 
Xcm y 5 de Xcc revelaron bandas de p6ptidos importantes a 114.0, 100.0,
 
41.0, 28.5, 26.0 y 22.0 kdaltones en DSb-EGPA. Las membranas tratadas con
 
2 por ciento de DSS a diferentes temp. mostraron proteinas modificables por
 
el calor en las paredes celulares de ambos patovares. Un ptptido de I41
 
kdaltones, modificable per el calor, compartido per ambos patovares, es
 
aparentemente la proteina OmpA de X. campestris. Se encontraron diferencias
 
significativas entre los perfiles de p6ptidos de las cepas de Xcm y Xco en
 
DSS-EGPA, lo que sugiri6 que las cepas ceolombianas de Xce estAn mAs
 
relacionadas filogen6ticamente con Xcm que con las cepas africanas de Xcc.
 
(RA-CIAT)
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26618 THAVEECHAI, N.; SCHAAD, N.W. 1986. Serological and electrophoretic
 
analysis of a membrane protein extract of Xanthomonas campestris pv.
 
campestris from Thailand. (Anhlisis serol6gico y electrofor6tico del
 
extracto proteinico de la membrana de Xanthomonas campestris pv. campestris
 
de Tailandia). Phytopathology 76(2):139-147. Ingl., Res. Ingl., 27 Refs.,
 
flus. [Dept. of Plant Pathology, Kasetsart Univ., Bangkok, Thailand]
 

Yuca. Experimentos de labo:,torie. Xanthomonas campestris pv. manihotis.
 
An~lisis. Proteinas. Tailandia.
 

Per medio de serologia y electroforesis de geles do poliacrilamida-dodecil
 
sulfate s6dico caracterizaron proteinas extraidas per LiCi de la membrana
 
de 35 cepas de Xanthomonas ccmpestris pv. campestris de Tailandia. Se
 
hicieron antisueros para proteinas de la membrana de 7 cepas. Cuando se
 
evaluaron las proteinas do la membrana de cepas hom6logas per medio de la
 
difusi6n doble de Ouchterlony, se obtuvo slempre una sola linea principal
 
de precipitina. En el case de algunas cepas, resultaron hasta 3 lineas
 
menores de precipitina; se presentaron otrs 2-4 lineas menores de
 
precipitina con la inmunoelectroforesis. Al realizar ensayos con la linea
 
principal com6n de precipitina, las cepas de X. campestris pv. campestris
 
se agriparon en 3 serovares -- I, I-A y II. Al ser evaluadas con
 
microseopin inmunofluorescente, todas las cepas de X. campestris pv.
 
campestris resultaron positivas con inmunoglobulina G a las proteinas de la 
membrana de las 7 cepas. Ninguna do las otras 20 xanthomonadas ni las otras
 
11 especies reaccionaron con los 7 antisueros mediante la difusi6n doble de
 
Ouchterlony, a excepci6n de las 4 cepas de X. campestris pv. vesicatoria y
 
1 cepa de X. campestris pv. incanae (la cual present6 una reacei6.j cruzada
 
con la doble difusi6n do Ouchterlony). Las 211bacterias resultaron
 
negativas a la irmunofluorescencia, excepci6n do 4 cepas de X. campestris
 
pv. vesicatoria, 1 cepa de X. campestris pv. incanae y 1 cepa de X. 
campestris pv. manihuti!. Los perfiles de la eleotroforesis de goles de 
poliacrilamida-dodecil sulfate s6dico de las proteinas de la membrana 
mostraron quo X. campestris pv. campestris contiene poceos ptptidos 
principales en la membrana y quo estos p6ptidos son Gnicos dentro de los 
grupos taxon6sicos. Esto indica que las proteinas de la membrana X. 
campestris pv. campestris son distintas y, por tanto, Otiles en Is 
identificaci6n y Is taxonomia. (RA-CIAT) 
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bacterial
 

pathogen causing blight of cassava in southern Africa. (Nuevo pat6geno
 

bacteriano que caus3 ahublo de la yuca 


26387 WHITLOCK, V.H.; HILL, R.R.; COWLEY, H.M. 1986. New 


on el sur do Africa). Plant Disease
 

70(2):167-169. Ingl., 
Res. Ingl., 11 Refs., Ilus. [Dept. of Microbiology,
 

Univ. of the Witwatersrand, I Jan Smuts Ave., Johanncburg, 2001, South
 

Africa]
 

Yuca. Experim-ntos de laboratorio. Aislamiento. Sintomatologia.
 

Enterobacter agglemerans. Erwinia herbicola. Hojas. Inocalaci6n. 
Transmisifn de enfermedades. Africa del Sur. 

En cultivos de lesiones similares al ahublo bacteriano, en siembras de yuca 

en Natal y Swazilandia, se obtuvo un organismo pigmentado de amarillo que 

present6 caracteristicas del gonero Erwinia. Se estableci6 la patogenicidad 

al inducir lesiones similareos en plantas exptl. mediante inoculaci6n
 

foliar. Los sintomas en el campo y en el lab. fueron similares. Los 

sintomas progresaban desde las leoiones clor6ticas angulares hasta in 

necrosis de Apices y mirgenes, seguida por marchitamiento y, finalmente, 
pl~nta ocurria a las 5 semanas de la inoculaci6n
 

en el lab. Los perfiles taxonmicos de lus aislamientos sugieren
 

similaridad con el complejo Erwinia herbicola-Enterobacter agglomerans.
 

(RA-CIAT) Vase adems 051 113 CAT E02
 

abscisi6n. La muerte do la 


E03 Micosis
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26874 SULOCHANA, K.K.; WILSON, K.J.; NAIR, M.C. 1982. Some new host 
records for Cylindrocladium quinqueseptatum from India. (Nuevos registros 
de hospedantes para Cylindrocladius quinqueseptatum de India). Agricultural 
Research Journal of Kerala 20(2):106-108. Ingl., Res. Mal., 2 Refs. [ 

College of Agriculture, Vellayani, 695 522, Trivandrum, Kerala, India] 

T

Yuca. Cylindrocladium quinqueseptatum. Sintomatologia. ndia.
 

Se inocularon artificialenrite 16 especies de plantas dnferentes con 
Cylindrocladium quinqueseptatum, agente causal de la enfermedad del aiublo 
foliar del tr6bol, de amplia incidencia en Kerala, India. La yuca se cuenta 

entre las 14 especies de plantas quo sirven de nuevos hospedantes al 

pat6geno. Los sIntomas de afublo foliar aparecieron al tercer dia despu~s
 

de la inoculacign; las hojas pronto presentaron un color gris ceniciento y
 

se observ6 quo los miclios blancos creclan profusamente on ]a superficle 

afectada de la hoja. Tanbitn se observ6 clorosis general de la planta.
 

(CIAT)
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26830 TERI, J.M.; KESWANI, C.L. 1985. New records of plant diseases and
 

pathogens in Tanzania. (Nuevos reistros de enfermedades y pat6genos de
 

plantas en Tanzania). East African Agricultural and Forestry Journal 46(1

0):97-99. Ingl., 4 Refs. [Dept. of Crcp Science, Univ. of Dar es Salaam,
 

P.O. Box 643, Morogoro, Tanzania]
 

Yuca. Periconia manihoticola. Hicosis. Tanzania.
 

Se registra In aparici6n de algunos hongos parasitarios y de un alga en
 

Tanzania. Los nuevos registros obtenidos desde 1980 incluyen a Periconia 
manihoticola, el cual causa mancha foliar en yuca y en Manihot glazlovii. 
(CIAT)
 

079
 
26894 WEERASINGHE, B.; NAQVI, S.H.Z. 1985. Some comparative physiological
 

studies on selected isolates of Botryodiplodia theobromae Pat. causing
 

storage rot. of yams, cassava and sweet potato in Nigeria. (Algunos estudios
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fisiol6gicos comparativos de Botryodiplodia theobromae, agente causal de la 
pudrici6n en almacenamiento del iame, la yuca y la batata en Nigeria).
 
International Biodeterioration 21(3):225-228. Ingl., Res. Ingl., 11 Refs.,
 
Ilus. [Dept. of Botany, Open Univ., Nawala, Sri Lanka]
 

Yuca. Botryodiplodia theobromae. Almaceramiento. P~rdidas poscosecha.
 
Detericraci6n. Nigeria.
 

Se informa sobre la pre.nncia de espccificidad en cuanto al hospedante en 3 
aislamientos de Botryodiplodia Lhcobromae del hame, la yuca y la batata. Se 
establecieron diferencias fi iol6gicas entre los aislamientos del iamey de 
la batata, en relaci6n con su crecimiento en az6cares selectos, pAtr6n de 
produccibn de enzima extracelular y patogenicidad, en diferentes regimenes 
do temp. y 11R. (RA-CIAT) 

E04 Virosis
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26743 HOWARTH, A.J.; CATON, J.; BOSSERT, M.; GOODMAN, R.M. 1985.
 
Nucleotide sequence of bean golden mosaic virus and a model for gene
 
regulation in geminiviruses. (Secuencia de nucle6tidos ael virus del
 
mosaics dorado del frijol y modelo pars la regulac16n de genes en los
 
geminivirus). Proceedings of the National Academy of Sciences of the United
 
States of America 82(11) :3572-3576. Ingl. , Res. Ingl., 54 Refs., Ilus.
 
[Dert. of Plant Pathology, Univ. of Illinois, Urbana, IL 61801, USA]
 

Yuca. Virus lat(nte de la yuca. Virus del mosaico dorado del frijol.
 
Geminivirus. EE.UU..
 

Se traz6 la secuencia del genma del BGMV, el cual com rsnde 2 mol~culas de
 
ADN circulares de cadena 2encilla (2646 y 2587 nucle6tidos de largo) de
 
secuencia principalmente 6nica en su g6nero. La comparaci6n de las
 
secuencias del BCMV y del virus latente de la yuca, los cuales comparten
 
relaciones serol6gicas pero tienen un rango de hospedantes y un origen

geogrAfico muy diferentas, demuestra que cada virus posee una secuencia
 
6nica en su g~nero de 200 nucle6tidos (regi6n comn) en cada mol6cula de
 
2.6 kilobase de su genoma. Las regiones comunes de los 2 virus no poseen
 
homologias de secuencia a excepei6n de una breve repetici6n invertida cerca
 
del extremo 3'. Se identificaron 6 marcos de lectura abierta que poseen una 
considerable homologia de secuencia entre los 2 virus y, en BGMV, pueden
 
codificar proteinas de 15.6, 19.6, 27.7, 29.7, 33.1 y 40.2 kilodaltones. Se
 
hallan marcos de lectura abierta conservados, tanto en la cadena viral como 
en la complementaria, son de aprox. el mismo tamaho y tienen la misma 
orientaci6n con reslecto a la regi6n com6n en los 2 virus. La regulaci6n 
temporal en los geminivirus puede depender do la polaridad de transcripei6n 
y la regi6n com6n puede representar un origen de replicaci6n y contener 
elamentos que sirvan pars msdular la expresi6n gen6tica. (RA-CIAT) 

081
 
26834 MOHANA R., J.K. 1985. Sequence homology among the coat proteins of
 
gemini virubqs. (Homologia de secuencia entre las proteinas de cubierta de
 
los geminivirus). Biochemical and Biophysical Research Communications
 
130(2):892-896. Ingl., Res. Ingl., 25 Refs., Ilus. [Dept. of Biological
 
Sciences, Purdue Univ., West Lafayette, IN 47907, USA]
 

Yuca. Virus latente do la yuca. AnAlisis. EE.UU..
 

Se desmostr6 que el virus latente de la yuca africano, el virus dol
 
mosaico dorado del tomate y el virus del estriado del maz poseen una
 
homologia razonable a buena en su secuencia de aminoicidos. Se sugiere que
 
el genoma del virus del estriado del maiz es ancestral y quo los genomas
 
biprtidos de los otros virus evolucionaron de 61. (RA-CIAT)
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26369 MULLINEAUX, P.M.; DONSON, J.; STANLEY, J.; BOULTON, M.I.; MORRIS-


KRSINICH, B.A.M.; MARKHAM, P.G.; DAVIES, J.W. 1985. Computer analysis
 

identifies sequence homologies between potential gene products of maize 

streak virus and those of cassava latent virus and tomato golden mosaic 

virus. (El anlisis por computador identifiea las homologias do secuencia 

entre los productos potenciales del gen del virus del estriado del 

malz y aquellos del virus latente de la yuca y el virus del mosaico dorado
 

del tomate). Plant Molecular Biology 5(2):125-131. Ingl., Res. Ingl., 17
 

Refs., Ilus. [John Innes Inst., 
Colney Lane, Norwich NR4 7UH, England)
 

Yuca. Virus latente de la yuca. Aminocidos. Inhibici6n de virus. Reino
 

Unido.
 

uso del programa DIAGON (un programa de gr6ficas reciprocas) so
 

compararon en forma sistem&tica las secuennias de los aminofcidos de los
 

polip6ptidos putativos del virus del estriado del 


Mediante el 


maiz (VEM) con aquellos 

del virus latente de la yuca (VLY) y el virus del mosaico dorado del tomate
 

(VMDT). Se detectaron secuencias conservadas entre p&;tidos codificados por 

el sentido complementario (-) del VED y aquellos del FLY y el VMDT, o sea
 

el polip~ptido 40 200 Mr del VLY-1 y el polip~ptido 40 285 Mr del VMDT-A 

presentan extensas homologias con los polip~ptidos 17 768 Mr y 31 388 Mr
 

del VEM. Se detectaron homologias variables y separadas entre la proteina
 

de cubierta putativa del VEl cuando so compararon con aquellas del VLY y 

el VHDT. No se detectaron mAs relaciones entre los productos del gen
 

potenciales del VRM y los del VLY y el VMDT. Estas extensas homologies
 

detectadas entre los p6ptidos codificados en sentido complementario indican
 

que elos se derivan de genes funcionales y que las secuencias conservadas
 
funci6n de
directamente pueden ccntener aminoAcidos esenciales para la 


estas proteinas. Se consideran las homologias menos extensas entre las
 

proteinas de cubierta putativas en relaci6n con sus posibles estructuras y 

funciones. (RA-CIAT)
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26753 THURSTON, H.D. 1984. African cassava mosaic disease. (El mosaico
 

africano de la yuca). In __ . Trcplcal plant diseases. St. Paul, 
6 6
 

Minnesota, The American Phytopathologicai Society. pp. 9-7 . Ingl., 40
 

Refa., Ilus.
 

Yuca. Virus del mosaico africano de la yuca. Bemisia. Control de 

enfermedados. Transmisi6n de enfermedades. EE.UU..
 

Se revisan la etiologia, importancia, sintomas, hospedantes, vectorea y
 

transmisi6n, y control del CAMD. Se ha informado de p~rdidas en rendimiento
 

de yuca hasta del 86 por ciento, siendo Bemisia tabaci su vector mde
 

importante. Aunque la resistencia a la enformedad se considera como la
 

medida de control mAs importante, el control mAs racional tambidn
 

incluiria el uso de material de siembra libre de la enfermedad, la 

eliminaci6n de plantas infectadas y el aislamiento de cultivos sanos de
 

cultivos enfermos. (CIAT)
 

E06 Nematodos
 

084 
26718 McSORLEY, R.; PARRADO, J.L. 1985. Relative performance of two
 

cassava cultivars in a field infested with Meloidogyne incognita.
 
con
(Desempe~io relative de dos cultivares de yuca en un campo infestado 


Meloidogyne incognita). Proceedings. Soil and Crop Science Society of
 

Florida 44:180-183. Ingl., Res. Ingl., 12 Refs. [Inst. of Food &
 

Agricultural Sciences, Univ. of Florida, Gainesville, FL 32611. USA] 

Yuca. Nematodos. Meloidogyne incognita. Cultivares. Tallos. Siembra.
 

Estacas. Productividad de ralces. EE.UU.
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Se compar6 el desempefo de 2 cv. de yuca, Mantiqueira y Sehorita,

sembrados en un sitio muy Infestado (poblaci6n inicial prom. de 61
 
Meloidogyne incognita juveniles/100 centimetros cbbicos de suelo) cerca de
 
NaranJa (Florida, EE.UU.). Se examinaron 2 posiciones de siembra de las
 
estacas, vertical vs. horizontal, en un expt. factorial. La formaci6n de
 
agallas radicales y las poblaciones de nematodos Juveniles en el suelo
fueron significatvamente mayores en el cv. SeSorita que en el cv.
 
Mantiqueira y el rendimiento comercializable de Mantiqueira fue mds de 5 
veces mayor. Mantiqueira prod'.ju .eJores rendimientos cuando las estacas se 
sembraron en la posici6n vertical en comparaci6n con la horizontal. El
 
rendimiento de yuca se correlacion6 inversamente con la formaci6n de
agallas radicales, pero las poblaciones de nematodos en el suelo, al
 
comenzar la estaci6n, no se correlacionaron significativamente con el
 
rendimiento, ya que todos los niveles iniciales do poblaci6n (rango 10
165/100 centimetros cbbicos) aumentaron rdpidamente hasta alcanzar altos
 
niveles de poblacibn, produciendo un gran no. de agaUas en el cv.
 
susceptible Seorita. (RA-CIAT)
 

FO0 CONTROL DE PLAGAS Y ENTOMOLOGIA
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26149 JIMENEZ, N.; LOBATON, V.; MESTRA, A. 1984. El 
control del chinchilin
 
(Orthoporus sp.) en yuca. In Best, R., 
 ed. Plan piloto para el desarrollo
 
agro-industrial del cultivo de la yuca 
en algunos departamentos de la Costa
 
Atldntica de Colombia. Tercer Informe Junio 1983-junio 1984M Cali,

Colombia, Centro Internacional de Agricultura Tropical. Proyecto
 
Cooperativo DRI-CIAT. pp.86-88. Esp.,
 

Yuca. Orthoorus. Control de plagas. Cultivares. Insecticidas. Programas de
 
yuca. Colombia.
 

Se describen brevemente los hbitos y el daho causado a la yuca por el
 
miri6podo Orthoporus sp., encontrado en la Costa AtlAntica de Colombia, y

un m6todo para su control. Se utiliza 
un ecebo de yuca fresca picada (2 kg)

+ panela (2 unidades) + carbaril o triclorf6n (2 cucharadas soperas) + agua
(3 litros). Este cebo envenenado tuvo txito contra la plaga; se rscomienda
 
complementarlo con la destrucci6n manual de los miri6podos individuales al
 
final de la tarde. (CIAT)
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26723 MARTIN P., C.A. 1985. Biologla y comportamiento de Polistes
 
erythrocephalus Ltr. Hymenoptera:Vespidae, predador del gusano cach6n de la
 
yuca Erinnyis ello L. Lepidoptera:Sphingidae. Tesie Ing.Agr. Palmira,

Universidad Nacional de Colombia. 135p. Esp., 
Res. Esp., Ingl., 73 Refs.,
 
Ilus.
 

Yuca. Depredadores y parAsitos. Insectos perjudicia.es. Erinnyis ello.
 
Bacillus thuringiensis. Polistes erythrocephalus. Control de insectos.
 
Colombia.
 

En Palmira y en otras poblaciones del Valle del Cauca y Quindio (Colombia),
 
se estudiaron la biologla, el comportamiento y el potencial de depredaci6n

de avispas del gdnero Polistes, enemigos naturales de Erinnyis ello, adem~s
 
de las formas de manejo de las colonias de estos insectos en los cultivos

comerciales de yuca y otros como soya, sorgo, maiz, algod6n y caha de 
az6car. So determin6 que el cclo de vida de Polistes tione una duraci6n de 
aprox. 110 dias, oscilando entre 91-131 dias. En Jaulas do malla (2.5 x 2.5
 
x 2.5 m), se determin6 que su capacidad de predaci6n depende del no. de

larvas. El consume max./dIa fue de 
1.3 larvas de E. ello (II y III instar) 
y el min. 0.08 (prom. 0.5). Se estudi6 la relaci6n entre el tam~ho de los
nidos y su poblaci6n. No se oncontraron machos en nidos menores que 50
celdas y en nidos con mAs de 50 celdas, el no. de macbos aumentaba con el
crocimiento del nido, llegando a ser casi igual al de las hombras. Las 
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reguladas per las condiciones 
clir.aticas, la abundancia de aliniento, las aplicaciones de insecticidas y 
p'.'otros inectos que e encuentran asociados con sus nidos. De 412 nidos 
de Polutes observados, ze encontr6 el 17 per cento parasitados por 

Oxysarcodoxia sp., niondo 6te el parasito m r frecucnte en las larvas y 

pupas do Polistes. Este insecto es, a ru vez, parasitado pot' varios 

himen6ptercs, entru lon cuale- estin Pachyneuron np. y Brachymoria conica. 

Xenos sp. en el eneigu natural m: fre uounte de Polistes en nu estado 
adulto. Se determin6 la metodologla para la recolecci6n, el transporte y el 

ostablecimiento do ls colonlas para uticar Ior nido dentro 

povlacioneo de Polustes parecen e.o;tar 


y cerca de los 

cultivos comerciales de yuca..,e preentan reccmcdaoione: pars estudios 
posteriore. (RA (extracto)) 
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26382 URIAS L., M.A.; CARRILLO S., 0.1.,1983. Plagas priiripales de la 

yuca, Marihot ecuulenta Crantz, on la atina de Hulmanguillo, Tabasco. 
Agricultura Tcnica en MKxico 9(l) :65-83. Eup., Re. Esp.. 15 Rofu., Ilus. 

Yuca. Insectos ierjudlieale.-:. Erirnyis ell. Erinryi., slope. Frankliniella 
eophalica. Corynothrips ;tcroltcru:. Regitro del tiempo. Temperatura. 
Cultivare. Productividad de ;saece. Mtxico. 

En 1980 se liev6 a oabo un ostudlo de la- plagas artr6podas de la yuca en 2 

oitios del Entado do Ta naco,Vtxlco, en parcelas exptl. en las cuales se 
sembr6 el cultivo en ne. La:; plarar mros abundante y dainas fueron 
Erinnyis ella y los tripi Frankliniella cephalica; los trips Corynothrips 
stenopterus tambitn fueron abundante pero causaron menos dabo. En un 

sitio, 75-78 per eiento de Ia: plartau fueron infestadas por' F. cephalica 

en ol periodo Julio-ago. y lon retoos termlnales y las hojas adyacentes 
mostraron ligeras deformidade: y manchao amarillas. En el otro oitio, ei 
100 por ciento do las plantas fueron infetadas on ago., y lan deformidades 

de las hojas fueron mAn everas. Aunque lan poblaciones de F. ello no 

fueron grandee, causaron dao nevero y se aplicaron medidan de control 

quimico. Sin embargo, lou tratamientos no aumentaron significativamente los 

rendimientos. Otras plagao que ne presentaron esporndicamente inoluyeron 
Iatrophobia braillenisi, Aleurothrixus up., Lagocheirun sp., Mononychellus 
tanaja, Tetranychus cinnabarinus, Fcrriisa virgata, Peudococcus 
longinpinus y Silts perdula (NIoeuilba pondula). Se bacon anotaciones s'obre 

aigunos de lon enemigo naturaleu observador. (Review of Applied 
Entomology-CIAT) V6ase ademn 063 C614 

F01 Insectos Perjudicialeo y nu Control
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26755 ARCOZZI, L.; CO1i'fESSI,A. 19811.Insetti infeutanti le derrate in
 
importazione zd portc di Ravenna (poriodo 1976-1981). (Insecton que
 

infestan productos alimenticio importadon on el puerto de Ravenna (1976

81)). In Simposlo nulla Difesa Antiparassitaria nelle Industrie Alimentari 
e la Protezione degli Allmenti, 3o., Piacenza, Italy, 1982. Italy, Camera
 

4 
di Commercio Industria Artigianato e Agrlcoltura. pp.231-2 2. Ital., Res. 
Ital., Ingl., 2 Refs., flus. [Osiervaborlo alattie Piants, Regione Emilia-
Romagna, Ufflclo Staccato di Ravenna, Italy)] 

Yuca. FroductoL de yuca. Almaeramiento. Deterioraci6n. Irsectos 
perjudiciales. Italia.
 

Se inspeccion6 ia resencia de inuectos on muestras do produCto3 
alimenticios do origen vegetal naturales y procenados, proveniente de 

diversos paises, en Rave,%na, Italia, on 1976-81, a su llegada al puerto y 

desputs do 6 more do almaaenaniento. Los resultados ne preentan en
 
cuaOros. Entre las Importaciones quo presentaron mayor infestaci6n estaba 
la yuoa. Muchan do lan infetaciones eran latentes y se hicieron aparentes 
s6io en una segunda innpeci6n. (CIAT)
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26746 BIASSANGAMA, A. 1984. Etude du parasitisme des Cochenilles
 

Pseudococcidae par les Hym6nopteres Encyrtidae; application a la lutte 

biologique contre la cochenille du manioc Phenacocous manihoti en 

RMpublique Populaire du Congo. (Estudio sobre el parasitismo de Phenacoccus 

citri y de Phenacoccus manihoti por los himen6pteros Encyrtidae; aplicaci6n 

a la lucha biol6gica contra Phenacoccus manihoti en el Congo). These 

Doctorat. Rennes, France, Universite de Rennes I. 199p. Fr., Res. Fr., 187 

Yuca. Phenacoccus manihoti. Pepredadores y parsitos. Apoanagyrus lopezi. 
Control de irsectos. Rogistro del tiempo. Mapas. Congo. 

Se estudi6 detalladamrente el paranitinmo de Phenacoccus citri per
 

Leptomastix dactylopii y de P. manihoti per ApoanogEyrus lopezi, en 
condiciones de lab. e dercriban la taxonomia, biologla, reproduccign y 
longevidad de A. lopezi y de L. dactylopli y se analiza la ecologla del 
parasitismo ojercido per eftos 2 microhimen6ptero-s en cuanto a su 
especificidad, explotacifn del hospedante, reacciones de inmunidad del
 

hosedante e interaccicne, her:pedante-par ito. AdemA3s, se analiza la 
eventual utilizacin de A. lopezi en la lucha contra P. manihoti y se 
rreentan renultados de algunos etudios realizados en Congo sobre la 
dinmica poblacional de P. manihoti en un cultivo de yuca. En la 6poca seca 
(5- meoe) P. mardhoti alcanza valores poblacionales max. de 500-1000 
insectos en el primer ao y de 1500-2000 insectos en el segundo, cauzando 

enormes daTios. En la 6oca lluviosa (6-7 meses) la aci6n mecinica de la 

lluvia controla ls poblacione. En observaciones preliminares con 400 
espeelcencs, do A. lopezi s-econfirm6 -,u aclimataci6n y su eficacia. con una 
tasa de parasitLmo del 3.25 per ciento. Sin embargo, este parAsito estA ya 

hiperparasitado (7.8 por ciento) per Prochiloneurus bolivarl, un Lncyrtidae 

aut6ctono, lo que indica que hay un establecimiento progresivo de ina 

biocenonir" indfgena en torno a P. manhoti. A pesar de la presencia del 

hiperparLito, ,;econsidera que A. lopezi es 6tll para la lucha biol6gica 
contra P. marihotis. (CIAT)
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26396 CHAPMA11,R.F.; PAGE, W.W.; McCAFFERY, A.R. 1986. inomics of the 

variegated grashopper (Zonocerun variegatus) in west and central Africa. 
(Bionoma de Zonocorus variegatus en Africa o'cidental y central). Annual 
Review of Entomology 31:479-505. Ingl., 127 Refs. [Dept. of Entomology,
 
Univ. of California, Berkeley, CA 94720, USA]
 

Yuca. Zonoceru.s
,

varIegatus. Biologia del insecto. Resistencia. Contanido de 
HCN. Insecticidas. Africa. 

Se revisa la bionomia del polifago Zonocerus variegatus en Africa
 
occidental y central, elcual ataca a la yuca, en relaci6n con el cielo
 

bio]6gico y fenologia, comportamiento, relaciones con las plantas, dinAmica
 

de poblaci6n, determinantes de su distribuei6n geogrAfica y estacional, 
cambics en su importancia como plapa, da~os y control. SeoSabe que el hongo 
Entocophaga grylli infecta todos los e:tados de Z. variegatus. a excepoin 
del primer instar. Este bongo e la principal causa de mortalidad entre
 

las ninfas. SolamenLe en la estaei6n seca, cuando el hongo es poco
 

infeccioso, em posible que las agrupaciones densas de Z. variegatus 
sobrevivan. La tolerancia de la yuca a los prim-ros instares larvaler de Z. 
-ariegatus parece estar re]acionada con su co,--nido de HCN; sin embargo, 
los instares IV a VI pareen zer tolerantes al contenido de HCN, 
especialmente cuando se alimentan en grupos. El aumento en el rea sembrada 

de yuca en la reg16n indudablemente ha contribuido al aumento en la 
abundancia de la plaga; se sugiere que la diseminaci6n de in maleza 
Chromolaena adorata, natural de Amtrica tropical, tambi6n ha sido un factor 
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causal. El control quimico es el medi m s efectivo disponlble. pero la
 
destrucci6n de huevos de la plaga es una pr~ctica que los agricultores de 
subsistencia pueden utilizar. (CIAT) 

091 
26163 EMPRESA CATARINE'SE DE PESQUICA AGROPECUARIA. 19E6. Baculovirus 
controla mandirovA da mcndioca. . tEl Daculoviruo controla el gusano cach6n 
de la yuca). Florianipolas-SC, Prail, Secretarila da Agricultura e do 
Abastecimento, ccuento3 no.tO. 2p. Fort., flue. 

Yuca. Control tiolgico. Depredadorer anitos.ja Erinnyis ello.y 
Baculoviru-n erinryi:. Control de inroecton. Frasl. 

Se de'cribe Liovcmnte el u d,ode Baculoviru-s erinnyi para controlar 
Erinnyis ello en oompo:, de yuca. El Bz lovirun se debe aplicar cuando se 
encuentren 5-7 larvas de E. ellc/ lanta. ;e obtiene de larvas infectadas 
recitn mucrta:1, cediant raceraci6n y disclucitn en 200 litros de agua/ha;
 
1 ha requiere 8 larvas grande-, (7-9 cm de longitud), 22 larvas medianas (4
6 cm), 30 lrvas pequeas (meno-; de 4 cm), 18 g de larvas 6 20 ml de 
liquido obter-ido de la3 lrvas infectadas maceradas. El Baculovirus debe 
asjerjarse teorano er la malana al finalizar la tarde. Las ventajas de 
utilizar Baculovirus ara controlar C. ello incluyen: la reducci6n en los
 
costos de produccifn, uno de pe:ticidan y contaminaci6n ambiental; 90 por 
cionto de eficiencia en el control de la plaga; fdcil aplicaci6n; 
selectividad; y alta capacidad de dsper.sh6n. De 1 aplicaci6n se obtienen 
otras fuente, de Faculovirus para uo futuro. (CIAT) 
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26881 HODGES, R.J. 1986. The biology and control of Proatephanus truncatus
 
(Horn) (Colroptcra: Bon;trichidae). A destructive storage pest with an 
increasing range. (Viologia y control de Prontephanus truncatus
 
(Coleoptera:Bcntrhchbdae). Plaga de almacenamiento destructiva de creciente
 
di.zeminaci6n). Journal cifStored Product, Research 22(1):1-14. Ingl., Res.
 
Ingl., 87 Refs. (Tropical Development & Research Inst., Storage Dept.,
 
London Road, z1ough, Berkshire fL3 7HL, Fngland] 

Yuca. Pros-tephanu:. truncatus. Biologlh del insecto. Almacenamienito. Ralces 
secas. Africa.
 

Se presenta una completa revh,'i6n de la biologia y el control de 
Prostephanus truncatu, una importante plaga del maiz almacenado en las 
fincas y de la yuca Sera. Original de M xico y de Ams.'ica Central, P. 
truncatus ha ,Ado recientcmente introducida a regiones de Africa Oriental y 
Occidental, donde .e ha establecido y ha causado graves dagos al malz 
aliracenado en las finca,. Puede causar pbrdidas tucho mayores que las 
asociadas con las plagas tradicionales de almacenamiento. Los datos 
biol6gico: mue: tran quo F. truncatus tiene el potencial de diseminarse a6n 
mAs en Africa y en otras rogione, tropicales y subtropicales. Debe hacerse 
cualquier eusfuerzo para evitar quo esto suceda. (RA-CIAT) 
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26740 HODGES, N.J. ; MEIK, J.; DENTONI, H. 1985. Infestation of dried 
cassava (Hanihot esculenta Crantz) by Prostephanus truncatus (Horn) 
(Coleoptera:Bostrichidae). (Infestaci6n de la yuca seca por Prostephanus 
truncatus (Coloptera:Bostrichidae)). Journal of Stored Products Research 
21(2):73-77. Ingl., Res. Ingl., 12 Refs. [Tropical Development & RcscarcL 
Inst., Storage Dept., London Road, Slough, Berkshire SL3 7HL, England] 

Yuca. Prostephanus truncatus. Raices secas. Almacenamiento. Fermentac16n. 
Reino Unido.
 

Se realiz6 un estudlo de campo en Tanzania para determinar la magnitud de 
las p6rdidas que podia causar Prostephanus truncatus en las races de yuca 
secas (fermentadas y no fermentadas) almacenadas por un periodo de aprox. 4 
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meses. En las rakees fermentadan. la p~rdida prom. de peso (mhs o menos
 
desviaei6n estandar) alcan6 un 73.6 mAs a menos 
25.9 por oiento durante
 
este periodo, en compara,.-n con 52.3 mAs o menos 
12.0 par ciento en las
 
ralces no fermentadas. Fn :ada intervalo de 
tiempo en que se examinaron las
 
ralees. la p~rdida de eso de las rakees fermentadas fue significativamente
 
mayor. En estudios de lat. subsiguientes, realizados para identificar
 
algunos de lon factor-, reponsables de esta diferencia entre los 2 tinos
 
de v,,-, se considerar( !, una determinaci6n de la duraci6n del dessrrollo 
larval y pupal a 27 gradon centigrados y 50 6 70 por ciento de fIR,2) la 
preferencla adulta por los 2 tips y 3) la susceptlbilidad de los 2 tipos
de yuca a laF perforaclones de los adultos. P. truncatus 
e desarroll6 a una tasa similar en las raices fermentadas y no fcrmentadas, per los
 
adultos parecieron preferir la yuca fer-mentada, posiblemente por zu mayor

facllidad de perforaci6n. Este fue con eerteza uno 
de los factores que hizo 
que lan ralces fermentada fuean mAn susceptibles al dao oausado par los 
adultcs. S- concluye que aurue P. truncatus caus6 una menor p6rdida de 
peso en las races no fermentadas que en las fermentadas, ambos tipos de 
rasecs Vresentaban un deterioro de tal magnitud que no se recomienda el
 
almacernmiento de nirguna de lan 2. Se trata el papel de la yuca como
 
hospedante intermedlo 
 de P. truncatus y so considera la neceosidad de 
controlar el cole6ptero en la yuca pars reducir la infestaci6n cruzada en 
el maz. (RA-CIAT) 
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.4841 KENCN, J.-P. 1985. La cochenille du manioc. (El piojo harinoso de la
 
yuca). Flytema no.367:54-55. Fr., Re. Fr., flus.
 

Yuca. Phenacocus mcnihoti. Depredadores y parasitos. Apoanagyrus lopezi.
 
Congo.
 

Se presenta un breve informe sobre el piojo harinoso de la yuca
 
(Phenacocoun marihotli), el sual 
ha causado desde 1973 considerables
 
prdidac al cultivo 
en palses de Africa Central y Oriental. En Congo se
 
presentan brotec peri6dlcos de la poblacl6n do este Insecto durante la
 
estaci6n sees. Se resouen los asectos m~n 
 importantes del dao causado, la 
blologia del insetst y las medidas de control biol6gico. El parAsito del 
plojo harinoso Apoanagyrus lopezi, ;ntrodusido al Congo en 1952, se 
encuentra tien etablecido pero presents 2 limltaciones graves: se puede
reproducir pcr arrenotocia y, a su vez, es hipcrparasitado pot otro 
Encyrtidae. la eospecie indigena Prochiloneurus bolivari. (ClAT) 
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26850 sGUGUPTA, C.K.; SNGUPTA, T. 1981. Cerambycidae (Coleoptera) of
 
Arunachal Pradesh. (Cerambyeidae (Coleoptera) de Arunaohal Prades,:).

Record, of the Zoological Survey of India 78(1-4):133-154. Ingl., Res.
 
Ingl., 6 Refs., Ilus.
 

Yuoca. Sthenias grisator. India. 

Se presenta una lista de 16 especeos de Cerambycidae regiatradas par
primera vez cn Arunachal Pradesh, India, con observaclones sobre las 
carateristisas diagn6sticas y la distribuci6n en India. Pars algunas de 
las espeees se citan registros sabre plantas alimenticias. Entre las 
espeies de imortansia econ6mica Ee encuentra Sthenlas grisator en yuca,
mars, vid y Arboles forestales. (Review of Applied Entomology (extracto)-
CIAT) 
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25514 SIW4AMANA, H.S.C. 1983. A preliminary survey of the cassava mealybug

infestation in Luapula Province. (Estudio preliminar sabre la infestaci6n
 
del piojo harinoso de la yuca en la provincia de Luapula). Mansa, Zambia,
 
Luapula Regional Research Station. 8p, Ingl., Ilus.
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Yuca. Control de insectos. Phenacoccus maihoti. Mapas. Zambia. 

Se presentan Ion resultados de un entudjo preliminar sobre la infestacifn 
de Phenacoccus manihoti en yuca on la provincia de Luapula, Zambia. Se 
inform6 que la plaga era mds evera en suelos erosionados y en pendientes 
en Kimpese, como tambidn en Areas arenonas con baja humedad del suelo. Se 
registraron infestaciones de P. manihoti en los distritos de Mwense y
 
Nchelenge. La plaga parece hater sido introducida al pais por la naturaleza
 
(viento) y el hombre a Io largo del rio Luapula y luego se dispers6 hacia
 
el norte per todo el valle de Luapula. Se pienna que la ausencia de la 
plaga en el distrito de Kawambwa podria deberse a la alta precipitacign
 
(prom. 1255 mm/aSo) en comparaci6n con lon otros distritos en la provincia.
 
Se meneionan aigunas prActicas culturales recomendadas. Tambin se incluye
 
un mapa que indica las Areas infestadas. (CIAT)
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26873 SMITH, N. 1985. A plague on manioc. (Una plaga de la yuca).
 
Geographical Magazine 57(10):539-540. Ingl., Ilus.
 

Yuca. Pheracoccus marihoti. Depredadores y parA.sitos. Apoanagyrus lopezi. 
Diomus. Acaros perjudiciales. Africa. 

Se irorma nobru 2 plagas de la yuca, Phenacoccus manihoti y Mononychellus 
tanajoa, en Africa, donde este cultivo en un alimento bAsico de 200
 
millones de personar. Los piojos harinoson pueden reducir los rendimientos 
de raices en hasta un 80 (or clento y causar una di mlnuci6n del follaje,
 
una valiona fuente do prcteina. El Acaro verde ha originado una reducci6n
 
de 30 [or ciento en los rendimlentos en ion campon de yuca en todo el
 
contincnte. Las liboraciones de prueba de Ion depredadores introducidos,
 
Apoanagyrus lopezi y Diomus sp., han side alentadoras y se ha iniciado un 
programa multinacional de control bioltgico. El desarrollo de resistencia
 
gen6tica ha tonido 6xito: ya ne han identificado numerosos clones con hojas 
pubescentes, un mecanirmo fisel6gico de defensa. El International 
Institute of Tropical Agriculture ha desarrollado una var. de yuca 
resistente al [iojo harinono y a Ion 6caros verdes, la cual produce harina 
de buena calidad y preenta buenos rendimientos. Pronto ner distribuida a 
Ion agricultores. Se enfatiza el papel crucial que cumplen los bancos de 
genes en el mejoramiento del rendimiento y la estabilidad de las tierras de 
cultivo. (CIAT) 
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26895 VAN DRIESCHE, R.G. ; BELLOTTI, A.; HERRERA, C.J.; CASTILLO, J.A.
 
1986. Encapsulation rates of two encyrtid parasitoids by two Phenacoccus 
bpp. of cassava mealycugs in Colombia. (Tasas de encapsulaci6n de dos
 
parasitoides Encyrtidac por dos especies del piojo harinoso de La yuca en
 
Colombia). Entomologia Experimentalis et Applicata 42:79-82. Ingl., Res.
 
Ingi., Fr., 9 Refs. [Dept. of Entomology, Univ. of Massachusetts, Amherst,
 
MA 01003, USA]
 

Yuca. Phenaeoccus herreni. Phenacoccus gossypii. Depredadores y parhsitos.
 
Colombia.
 

Entre 3-15 per ciento de todos Ion piojos harinonon de la yuca que son
 
parasitados y que pertenecen a la cspecie Phenacoccus herreni, derrotaron 
con 6xito a] parasitoide Epidinocarsis diversicornis mediante 
encapsulaciuo. Los pioJos harinosnon adultos tuvieron menos 6xito en 
eneapsular a todos los parasitoides que las ninfas del segundo estadio. 
Las tasas ce encapsulacion fueron mayoes a 25 que a 30 grados centigrados, 
tanto en adulton come en ninfas. No se oberv6 encapsulac6n de E. 
diversicornis en P. gosypii. Ninguna de estas especies de piojos harinosos 
present6 encapsulaci6n nignificativa de otro Encyrtidae, Acerophagus 
coccois. (RA-CIAT) V6ase adem~s 171 
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F03 Acaros Perjudiciales y su Control
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25799 DORESTE S., E. 1984. Avances en la bisqueda de variedadez de yuca
 

(Manihot esculenta Crantz) resistentes a los ataques de Acaros
 

tetraniquidos. ReviEta de la Facultad de Agronomia (Venezuela) 13(1-4):85

90. Esp., Res. Esp., Ingl., 5 Refs.
 

Yuca. Resistencia. Cultivaren. DaHon causados per plagas. Mononychellus.
 

Experimentos de campo. Venezuela.
 

Se realizaron enoayos de campo papa evaluar la renintencia de plantas de 

yuca a los ataquen de Acarc en Maracay (Aragua, Venezuela) de 1978-81, 

come parte de un proyecto colaborativo del CIAT, el Contro Nacional de 

investigaciones Agropecuarias y la U. Central de Venezuela. Se encontr6 
resistencia natural on yuca a loc ataquon de Lcaron. Lan var. M x-71 y Col
414 ne detersinaror. cco altamente rlei ,trtesy lan var. Col-974, Coi-310, 

Col-1524, Col-323, CoI-974-A, Ccl-118C, Mex-26, tex-29, Bra-33, Ven-26,
 

Ven-214 y Ven-133 come ligerarente reni-tentes. (RA) 
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26826 EZULIKEF, T.O. ; ODEBIYI, J.A. 1985. Life history of Amblyieius fustis 

(Pritchard and Baker), an indigFenou. pr edator of the cannuava red mite, 

Oligonychun gonsypii (Zaoher) in south western Nigeria. (Cielo de vida de 

AmbiyseiuL fuetin, dopredador indigena dcl 6caro rojo de la yuea, 

Oligonychun gonny4Ai, en el zuroete de ligeria). Innect Science and its 

Application 6(2):193-197. Ingl., Re-. Ingl., 7 Refs., flus. (National Root
 

Crops Research Inst., Umudike, Usuahia, Imo State, Nigeria]
 

Yuca. DPrudadores y par~sitor. Amblyseius funtis. Cliorpchu:, gcnypii.
 

Experimenton de laboratoric. Biologla del Scaro. Nigeria. 

So cstudi6 en el lab. el ciclo de vida de AmblyLeiun funtio, con temp. y HR
 

que variatan de 24.Ni-22.0 gradoL centigrados y do 55.5-75.6 per ciento,
 

resp. Lon entadoL do doLarrollo c nlieder ol huevo, la larva, la
 

[rotoninfa, la doutoninfa y el adulto. El ceiclo vital, del estado de huevo
 

al de adulto, de Io- Eachon y lan hmbran fue de aproy. 60 dias, en tanto
 

quo la longevidad fue de aprox. 19.2 diar. La Lembra apareada puso un prom. 

do 18.8 huevor. No huto nirguna diferencla rigniicativp en la longevidad 

ni on la fecundidad do lon depredadoros alimentados con estados diferentes 

del honredante. La rojorciftn de machos a hembran on la progenie do las 

hembras apareadan fue de 1:4. A. fustin presnta un perlodo de denarrollo 

m5i brove y vivo durarte sr5 tiempo que nu presa Oligonycluo gosnypii, pero 

6nta 6ltima on m6s fecunda (26.9 huevos/hembra) y posee una mayor 

proporci6n do hembran on ,udencendencla (1:4.8). En posible que el menor 

tiempo de dosarrollo y la mayor, duraci6n de vida del deprodador componsen 
la mayor fecundidad de la preea. (A-CIAT) 
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26398 VEIGA, A.F.PE S.L. 1985. A.'eotos bioecol6gico3 e alternativas de 

controle do Scaro verde da mandioca oronychellus tarajoa (Bondar, 1938) 

(Acarina, Tetranychidae) no Estado de Pernambuco. (Aapectos bioeool6gicos y 

alternativas de control del Acaro verde do la yuca, Mononychellus tanajoa 
(Acarinn, Tetranychidae), on el Etado de Pornambuco)). Tee Doutor So. 

Piracicaba-SP, BraiAl, Escola Superior do Agricultura Lulz de Queircz, da 

Univernidade do Sao Paulo. 152p. Port.. Res. Port., Ingl., 1OU Refs., Ilus. 

Yuca. MononychelluE tanajoa. Control do icaros. Biologia del Acaro. Control
 

biol6gico. Siembra. ReL:tencia. Cultivares. Ecologla. Insecticidas.
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Se estudiaron los aspectos biol6gicos relacionados con los factores
 
climhticos y las medidas alternativas de control del Scaro verde de la yuca
 
(Mononychellus tanajoa) en condiciones de campo en el agroecosistema de
 
Araripina, en regiones alejadas de Araripe, Goiana y Recite, y en el Area
 
de Zona da Mata del Entado de Pernambuco, Brasil. Se identificaron ls
 
especies de Lcaro verde en las diferentes regiones geogrSficas de
 
Pernambuco. Se describe en detalle el daio ocasionado por H. tansies a las 
plantas de yuca; se establec16 una ercala de daho de 0-5 para medir la
 
variaci6n y la intensidad del danc. La 6nica otra planta hospedante de M. 
tanajosencontrada Cue Manihot piauhyensis. Se determin6 la fluctuaci6n de
 
la poblaci6n del Acaro y el periodo critico pare la yuca en las condiciones 
de Araripina: la incidencia del Acaro comierca en mayo y contin6a hasta 
nov., con un pico entre ago., -ept. y oct. El perlodo critico pars la yueca 
fluctu6 entre loo me-ez 6-11 del cclo vegetativo de la planta. La
 
fluctuaci6n de la poblaci6n gc correlaclon6 negativamente con la
 
precipitaci6n y la 11R.Se obcerv6 que el 75.0 per ciento de lo huevos y

el 86.4 per cie;ito de lac forman activas del !caro se concentraron entre 
julio-oct. En IaL condicionec de Araripina, re evaluaron la mertalidad y 
los efectos residuales de acaricidas contra M. tanajoa hasta loo 30 dias 
despu~s de la aplicaci6n, como tambi6n la efectividad de control hasta los 
150 dias despu6z do la aplicaci6n iniclh., con intervalos de 30 dias entre 
cads aplicaci6n. El clordiieform motr6 mayor efectividad: 97.0 por ciento
 
de control depu6c de 15 dias, 80.2 ror ciento despu6s de 30 dias y 62.2
 
por c~ento harta los 150 dis despu S de la aplicaci6n inicial. El dicofol 
y clorobenzilato fueron cenor ofectivos. El vamidotl6n present6 una 
efectividad e 73.6 y 55.8 por ciecto hasta los 7 y 15 dias desru6c de la
 
aplicaci6n initial, recp. En Araripina re evalu6 la influencia de las 
fechas de aiembra y coocha do la yuca en la incidencia del 6caro. La
 
siembra en one. y fob. y la cocecha a los 18 meoo fue la prActica m~s 
efectiva. La iembra en car-o, abril y mayo dio p6rdidas en el rendimiento 
de ralcec tuberosac frescas de cas 14.0, 32.0 y 43.6 por ciento, resp. La 
cosecha a loo 12 meson die un coeficiente de ptrdida on el rendimlento de
 
51.4 per ciento. Entudio sobre los efecto de los sstemas de 3iembra en 
ia incidencia de Acarc mcostr6 que la viembra on caballoneo dio los 
puntajes de daho m~s bajos, las menores densidadec do poblac16n y la mayor 
altura prom. do la plants. La ciembra en caballones fue estadiaticamente 
diferente a la zniembra en monticulos y monticulos altos. En lan condiciones 
do Reelfe, yuca cv. Pau do Xextu y Mandiocal fueron altamente resistentes 
al ataque de M. tsnajca durante 2 afos consecutivon, mostrar.do el menor 
daho y la dencidad de oblaci6n m~c baja. (RA (cxtracto)-CIAT) 
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25289 YASEEN, M. 1980. Preliminary investigations on the biology and
 
ecology of the green casava mite Mononychellus tanajes (Bondar) in 
Trinidad. (Investigacionec preliminares soore la bioloEga y ecologia do
 
Mononychelluc tanajoa en Trinidad). In Annual Meeting of the Caribbean Food 
Crops Society, 13th., St. Augustine, West Indles, 1975. Proceedings. St. 
Augustine. pp.166-178. Ingl., 4 Refs., ilus. 

Yuca. Mononychellus tansica. Control do Acaros. Biologla del Scaro.
 
Acaricidac. Ecpredadore y parlitor. Trinidad y Tobago.
 

Se presentan los recultadoo de otudioc preliminares cobre la
 
distribuci6n, efecto de la edad de la plants, biologia, dicpersi6n,
 
poblac16n. enemigos naturales y control quimico de Mononychellus tanajes
 
encontrado en yuca en Trinidad. Se detectaron infestaciones do Acarob con
 
diferentes dencidadec en tedoc los ition estudiadoB. La densidad de
 
infestaci6n tambitn fue mayor en la parte superior de la plants (hojas 6
10). En junio (28-31 grades centigrados), el perlodo total de desarrollo 
desde huevo har-ta adulto dur6 9-10 disc y los adultos vivieron hasta 12 
dias, en tanto que en die.-ene. 125-28 grades centigrados), el periodo 
total de desarrollo dur6 12-13 dias y los adultos vivieron hasta 16 dias. 
Los ectudios cobre dicpersi6n indicaron que el Acaro se extendi6 
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gradualmente por las parcelas exptl. en Ia direcoi6n del viento. Se 
encontr6 que las lluvias fuertes rhpidamente reducen las poblaciones de 
Acaros, pero otros factores importantes que afectan este parAmetro fueron
 
la var. de yuca, la edad y la condici6n fisiol6gica de la planta, la temp.
 
y los enemigos naturales. El depredador de Searos dominante y mAs difundido
 
rue Oligota minuta; otros enemigus naturales incluyeron Typhlodromalus
 
limonicus, T. rapax, un trip no identificado, un cecidomia no identificado,
 
2 coccinelas y el Acaro depredador Euseius hibisci. El acaricida 
clordimeform (0.5 g/litro), aplicado a intervalos de 3-4 semanas. redujo
 
las poblaciones de M. tanajoa y sus enemigos naturales; sin embargo, las 
poblaciones de Acaros se desarrollaron rApidamente mientras las de sus 
enemigos naturales no. (CIAT)
 

GO0 GENETICA Y FITOMEJORAMIENTO 
001 Mejoramiento, Germoplasma, Variedades y Clones, Seleeci6n 
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26704 BAJAJ, Y.P.S. 1985. Cryopreservation of germplasm of potato (Solanum 
tuberosum L.) and cassava (Hanihot esculenta Crantz): viability of excised 
meristems cryopreserved up to four years. (Criopreservaci6n de germoplasma 
de papa y yuza: viabilidad de meristemas cortados criopreservados hasta por
 
cuatro aios). Indian Journal of Experimental Biology 23(5):285-287. Ingl.,
 
Res. Ingl., 6 Refs., Ilus. (Tissue Culture Laboratory, Punjab Agricultural
 
Univ., Ludhiana, India]
 

Yuca. Criopreservaci6n. Heristemas apicales. Crecimiento. Iegistro del
 
tiempo. Desarrollo de la planta. India.
 

Los meristemas cortados de papa y yuca, preservados al frio durante
 
periodos de 3 noses hasta 4 aos, no presentaron ninguna diferencia
 
significativa en el porcentaje de viabilidad, y las plantas regeneradas 
fueron capaces de formar tubtreulos. La criopreservaci6n se puede emplear
 
ahora como una herramienta efectiva para la conservaci6n de germoplasma a
 
largo plazo. (RA-CIAT)
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26866 BUENO. A. 1985. Cultivares de mandioca selecionadas no Reconcavo
 
Baiano. (Cultivares de yuca seleccionados de la regi6n Peconcavo de Bahia).
 
Cruz das Almas-BA, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria. Centro
 
Nacional de Pesquisa de Mandioca e Fruticultura. 8p. Port., 3 Refs., Ilus.
 
[Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria, Centro Nacional de Pesquisa
 
de Mandioca e Fruticultura, Caixa Postal 007, 44.380 Cruz das Almas-BA,
 
Brasil]
 

Yuca. Cultivares. Productividad do ralces. Estacas. Cultivo de tejidos.
 
Registro del tiempo. Productividad de almid6n. Fertilizantes. Datos
 
pluviomtricos. Brasil.
 

Se presenta una evaluac16n agron6mica de cv. de yuca seleccionados de un
 
total de 160 cv. evaluados en Cruz das Almas (Bahia, Brasil) durante 1980
85. Tambidn se discuten brevemente aspectos botdnicos, la disponibilidad de
 
material de siembra y la siembra de estacas. Los rendimientos prom. de
 
ralces, con y sin fertilizaci6n, y el contenido de almid6n de 9 cv.
 
selecciorados y de los testigos y los datos pluviombtricos de la localidad
 
se presentan en forma de cuadros. (CIAT)
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26757 EDPRESA CATARINENSE DE PESQUISA AGROPECUARIA. 1984. Nova cultivar de
 
mandioca recomendada para Santa Catarina. (Nuevo cultivar de yuca
 
recomendado para Santa Catarina). Florian6polis. Documentos no.42. 2p.
 
Port., Ilus.
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Yuca. Cultivares. Identificaci6n. Caracteristicas agron6micas. Brasil.
 

Este folleto promociona el nuevo cv. de yuca EMPASC 251-Machado, liberado
 
para cultivo en el Vale do Itajai, Litoral Norte y Florian6polis (Santa
 
Catarina, Brasil). Incluye una breve descripci6n botdnica del cv., el cual
 
es resistente al CBB con un rendimiento potencial de raices de 16 t/ha en
 
el primer ciclo y 28 t/ha en el segundo ciclo y rendimientos potenciales do
 
almid6n de 33 y 35 por ciento en el primer y segundo cielos, resp. (CIAT)
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26312 HERSHEY, C.H. ; IZQUIERDO, D.; DIAZ, R.O. 1986. Pruebas regionales.
 
In Best, R.; Ospina P., B., comp. El desarrollo agro-industrial del cultivo
 
de la yuca en la Costa AtlAntica de Colombia. Cuarto informe sobre las
 
investigaciones realizadas en apoyo al establecimiento de las plantas de
 

secado natural de yuca periodo Julio-1984-junio 1985. Call, Colombia,
 
Centro Internacional de Agricultura Tropical. Proyecto Cooperativo DRI-

CIAT. v.2,pp.59-63. Esp., Ilus. (CIAT, Apartado Abreo 6713, Call, Colombia]
 

Yuca. Cultivares. Productividad de raices. Experimentos do campo. Materia
 
seca. Programas de yuca. Investigaci6n para cl desarrollo. Colombia.
 

Se presentan los resultados de las pruebas regionales de yuca de 1984-85,
 
adelantadas en 5 localidades de Sucre, C6rdoba, Atldntico y Magdalena
 
(Colombia). El rendimiento prom. de MS fue de 5.5 t/ha, oscilando entre
 
3.6-7.7 t/ha, lo cual se compara favorablemento con el prom. para la
 
regi6n, 3 t/ha. El clon M Von 25 dio el rendlmiento mis alto (6.6 t de
 
MS/ha en todas las localidades) seguido per la var. regional Venezolana
 
(6.2 t/ha) y M Col 1505 (5.9 t/ha). En general, todos los clones alcanzaron
 
rendimientos aceptables. Los resultados de 2 a~os indicaron que los clones
 
anteriormente mencionados, junto con CM 681-2, mostraron un comportamiento
 
etable. (CIAT)
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26147 HERSHEY, C.H. ; IZQUIERDO, D.; DIAZ, R.O. 19811.Pruebas regionales.
 
In Best, R., ed. Plant piloto para el desarrollo agro-industrial del
 
cultivo de la yuca on algunos departamontos de la Costa Atlintica de
 
Colombia. Esp., [CIAT. Apartado Atreo 6713, Call, Colombia]
 

Yuca. Cultivares. Productividad de raices. Materia seca. HCN. Secamiento.
 
Registro del tiempo. Productos frescos. Trozos de yuca. Secamiento al sol.
 
Investigaci6n para el desarrollo. Programas do yuca. Colombia.
 

Se presentan los resultadoL de 6 ensayos regionales de yuca en 1983-84
 
adelantados en C6rdoba, Sucre, Atl~ntico y Magdalena (Colombia). El
 

rendimiento prom. de MS fuoede 4.7 t/ha, el cual se compara favorablemente
 
con el prom. naclonal (3.5 t/ha). Los mejores clones fueron M Ven 25, H Col
 
1684, Cm 681-2, M Col 22, el testigo Venezolana y M Col 1505 con
 
rendimientos prom de 6.3, 5.4, 5.3, 5.2, 5.0 y 4.9 t/ha, reap. M Ven 25, M
 
Col 1684 y CM 507-37 proJujeron trozoi con mis de 100 ppmnde cianuro; por
 
lo cual, su uso debe restringirse a la extracc16n de almid6n. Otros 4
 
clones presentaron niveles de cianuro ligeramente superiores a 100 ppm,
 
pero el tiempo de secado y la carga en pisos do secamiento podrian
 
ampliarse para reducir este nivel. El use do clones con un bajo contenido
 

de MS disminuiria marcadamente la rentabilidad de las plantas de secado a
 
menos que el precio de compra refleje su menor calidad. (CIAT)
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25735 JENNINGS, D.L. ; HERSHEY, C.H. 19814.Cassava breeding: a decade of
 
progress from international programmes.. (Mejoramiento de yuca: una d6cada
 
de progreso de los programas internacionalus). In Russell, G.E., ed.
 
Progress in plant breeding. London, Butterworths. v.1,pp.89-116. Ingl., 81
 
Refs., Ilus. (Scottish Crop Research Inst., Invergowrie, Dundee DD2 5DA,
 
Scotland]
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Yuca. Programas de yuca. Fitomejoramiento. Germoplasma. Floraci6n.
 
Hibridaci6n. Semilla. Procegos fisiol6gicos de la planta. Productividad de
 

raices. Contenido de almid6n. Bacteriosis. Virosis. Control de 6caros.
 

Control de enfermedades. Resistencia. Gluc6sidos cianog6nicos. 

Se revisan los avanoes en el meJecramiento de la yuca durante una d6cada 

hasta 1985 per CIAT y el International Institute of Tropical Agriculture
 

(Nigeria). Los temas tratados cubron recursos de germoplasma en el g6nero
 

Manihot; citogen~tica en Manihot spp.; colecei6n y conservaci6n de
 

germoplasma; comportamiento de la floraci6n, t6enica do hibridaci6n y
 

manejo de ia semilla; etrategiab de mejoramiento en6tico en Africa,
 

Am~rica Latina y Asia; y la base ficiol6gica del alto rendimionto, con
 

referencia especial a la importancia del htbito de crecimiento de la planta
 

y criterios/procedimiontos para seleccionar genotipos de alto rendLr.ento.
 

Los diferentes uwon de la yuca requieven que el mejoramento se concentre
 

en 1) la calidad de ralces (ICIJ,contenido y calidad del alwid6n,
 

deterioraci6n poscosecha y contenido de proteina); 2) tolerancia a
 

condiciones do estr6s (acidez del suelo, baje P, sequia y baja temp.) y 3)
 

resistencia n enfermedades y plagas, con referencia especial al CAMD,
 

Xanthomonas campeutris pv. manihotis, enfermedades f~ngicas (Colletotrichum
 

spp. y Elsinoe brasiliensis, entre otras), Ae ros (Mononychellus tanajoa y
 

M. mcgregori, Tetranychus urticae y OligonychuL. poruvianus), piojos
 

harinosos (Phenacoccus spp.) y trips. Se discuten aspectos sobre la
 

distribuci6n y multiplicaci6n de germoplasma. Datos indican que los
 

rendimientos prom. de yuca ban aumentado en las Area. de imFacto de awbcs
 
programas. (CIAT)
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26309 KAWANO, K. 1982. Potential for cassava breeding in Asia. (Potencial
 

para el mejoramionto genttico de yuca en Asia). Cali, Colombia, Centro
 

Internaclonal de Agricultura Tropical. 26p. Inp1., Ilus. [Field Crops
 

Research Inst., Dept. of Agriculture, Bangkhon, Bangkok, Thailard]
 

Yuca. Programas de yuca. Dates estadisticos. Fitomejoramiento.
 
Productividad de ralces. Cultivares. Mercadeo. investigaci6n para el
 

desarrollo. Asia.
 

Se proponen metas globales factibles para el mejoramientoi gen6tico de yuca
 

en Asia con ba-e en IoE actuales programas nacionales do mejoramiento
 

gen6tico de yuca, lou logros y la demanda de yuca en los siguientes paises
 

asiAticos: Tailandia, Filipinas, China, Malaysia, Indonesia, India y
 
Vietnam. Se menciona el germoplasma del CIAT quo ha sido seleccionado en
 

pa~ses atnitticos por caracteristicas sobresalientes (p. ej., CH 305-13, CM
 
407-7, hibridos do M Col 1684, M Col 1468 y M Bra 12). Si el nivel actual
 

de productividad no so mejora significativamente, la demanda de yuca en
 

Asia no aumentar5; per otra parte, la demanda ser6 ilimitada si so puede
 

lograr un mejoramiento significativo en la productividad y la yuca puede
 

ceompetir con matz, ,orgo y cafa de azOcar. Se pueden establecer 3 niveles
 

de metas de selecci6n: en el primero, la investigaci6n so justifica basada 

en la importancia de la yuca pore no se han definido los objetivos y metas 

del mejoramiento genbtico; en el segundo, las metas de investigaci6n 
seialan el rendimiento, el contenido de IS y la resistoncia a las 

principales enfermedades y plagas come los objetivos primarios del 
mejoramiento gen6tico (30-50 per ciento de aumento en rendimiento en las
 
estaciones exptl. y 20-30 pot ciento de aumento en los campos de
 

producci6n); y on el tercero, las metas de investIgaci6n consideran altos
 

incrementos en el rendimiento para permitirle a la yuca competir
 
favorablemente con otros cultivos come fuente energtica (100 per ciento de
 

aumento, o sea 50 t/ha, on estaciones exptl. y 50 per ciento de aumento, o
 

sea 25 t/ha, en campos de producci6n). (CIAT)
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26843 KURIKA, L. 1985. Food crop germpla.-z collection at Keravat, Papua New
 
Guinea. (Coleccibn de Eer'mopla ,a de cultivos alimenticios en Keravat,
 
Papua lueva Guinea). Newsletter. International Board for Plant Genetics
 
Resources 9(1):8-9. Ingl., [Lowlands Agricultural Experiment Station,
 
Keravat, Papua New Guinea]
 

Yuca. Germoplasma. Papua Nueva Guinea.
 
Se presentan algunos datos Lotre la colccel6n de Vermcplama en Keravat 
(Papua Nueva Guinea). La colecci6n mantiene 20 accesiones de yuca, la
 
mayorla do las cuales se colectaron localmente en la provincia do Nueva
 
Bretafa Oriental; tambi6n contiene algunas var. de Puerto Rico. Se han
 
Ilevado a cabo algunos trabajos de caracterizacrn y de evaluaci6n. flay 
suficiente material de siembra de var. prometedoras disponible para los 
agricultores. (CIAT)
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26392 NASSAR, N.M.A. 19811.Natural hybridization of Manihot reptans and M.
 
alutacea in the 
state of Goias, Brazil and its bearing on cassava plant
 
breeding. (llitridacl(n natural de Vanihot reptans y M. alutacea en el 
Estado do Golas, Bra.-il, y fu relaci6n cor el fitomejoramiento do la yuca).
Indian Journal of Genetics and Plant Breeding 44(l):147-152. Ingl., Res.
 
Ingl., 12 Refs., Ilus. (Depto. de Agronomla, Univ. de Brasilia, 70.919 
Brasilia, Brasil]
 

Yuca. Hibridaci6n. lanihot reptans. Manihot alutacea. Anatomia do la
 
planta. Hojas. Bras].
 

Se describe la bibridaci6r natural entre Hanihot reptans y M. alutacea en 
el Estado de Goias, Brasil. La hibridaci6n se lleva a cabo en habitats
 
perturbados donde las especies parentales ocurren simpitricamente. Se
 
observa evidencia de introgresi6n progreriva con M. esculenta en la 
direceirn de V.. reptars. Se eomparan las caracteristicas morfol6gicas de H. 
reptans y M. alutacea y del hibridu. (RA-CIAT) 
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257e' ROCA, W.H. 1985. 
El cultivo de tejidos para la conservae16n de
 
recursos 
genbticos in vitro. Roma, Consejo Internacional do Recursos

Fitogendticos. Lecturas nobre Recursos Fitogertico. no.3. 42p. Esp., 14 
Refs., Ilus. [CIAT, Apartado Abreo 6713, Cali, Colombia]
 

Yuca. Criopreservaci6n. Cultivo do tejidos. Meristemas apicales. Clones.
 
Almacenamiento. Colombia.
 

Se describen los m6todos do 
cultivo disponibles para la conservaci6n de
 
germoplas-ra in vitro, con 6nfaslsn en cultivo de mcristemas y con referencia 
especial a la yuca. Los aspectos tratados relacionados con t6cnicas de 
cultivo de meristemas incluyen las fuentes de material vegetative,
aislamiento do meristemas, medic de cultivo, desarrollo do plintulas y

micropropapaci6n, condielones ambintalen del 
cultivo y tranaplantes a
 
macetas y al campo. Se describen Jos m6todoa de conservaci6n in vitro 1) 
crecimiento continuo a tasas normales, 2) crecimionto limitado a tasas min. 
y 3) supresi6n total del crocimiento y metaboliLmo, adems de una t6c.lica 
criogbnica de conLervaci6n. So concluye quo el cultivo de meristemas es el 
mntodo mis adecuado disponile para la conservacl6n de germopla.ra in 
vitro. Para llmitar el crecimiento do ger-moplazza rantenido in vitro ne 
reduce la temp., se incluyen inhibidores del crecimiento, compuestos
osm6ticos y C activado y ne 
reducen los nutrimentos disponibles; estos 
mItodos han aide extensamente utilizados en yuca. La supresi6n total del 
erecimiento y el metabolimo celular ha side exitosa mediarte el 
eonLelamiento lento do meristemas, Spices, yemas y embrones. Con base en 
los resultados exitosos de conserver papa y yuca mediante a6todoo 
criog6nicos, se puede lograr la preservaci6n a largo y a torto plazo de 
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bancos de genes in vitro utilizando N liquido y m6todos de crecimiento 
limitado, resp. El germoplasma puede ser efectivamente intercambiado in
 
vitro utilizando estos Oltimos wtodos. (CIAT)
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26711 SCHIOCCHET, M.A. ; TERNES, M.; MIURA, L. 1985. Avaliacao de
 
cultivares de mandioca no Oeste Cateriner-zc. (Evaluaci6n de cultivares de
 
yuca en el occidente de Santa Catarina). Florian6polis-SC, Brasil, Ekpresa
 
de Pesquisa Agropecuaria de Santa Catarina. Pesqui~a em Andamento no.36.
 
4p. Port., I Ref. [Empresa de Pesquisa Agropecuaria de Santa Catarina,
 
Centro de Pesquisa para Pequenas Propriedades, Caixa Postal 151,
 
Chapec6-SC, Brasil]
 

Yuca. Cultivares. Productividad de raices. Bacteriosis. Brasil.
 

En 1983-84 ,c evaluaron 10 cv. de yuca per sus rendimientos de raices y
 
partes a~reas y resistencia al COB en Nova Erechim en el occidente de Santa 
Catarina (Brasil). Los resultados preliminares indican una variabilidad 
significativa entre cv. en ttrminos de los parimetros evaluados. Los cv. 
Branquinha (29.5 t de ralces y 3.0 t de partes atreas/ha), Blumenau (27.1 t 
de ralces y 2.5 t de partes atreas/ha) y Mico (25.9 t de ralces y 5.6 t de 
partes a~reas/ha) fueron sobresalientes y se clasificaron ceo 
moderadamente resistente, susceptible y moderadamente resistente al COB, 
resp. F!antqueira-IAC-24-2 Cue intermedia en rendimiento de ralces (20.8 
t/ha), pero superior er rendimiento de partes adreas (6.3 t/ha) y fue el 
6nico cv. considerado come resistente al CaB. Maroon-E-15 y Orizon S,2-573, 
ambos moderadamente resistentes al CBB, fueron los cv. de mayor rendimiento 
en partes aLreas, con 7.4 y 8.5 t/ha, resp. (CIAT) V~ase adem~s 066 
177
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26717 CHILAKA, F.C. ; ANOSIKE, E.O.; OBIDOA, 0. 1985. Effect of high)and
 
prolonged gari diets on some microsomal enzymes activities of rat liver. 
Efecto de dietas prulongaJas con alto contenido de gari en algunas 
actividades de enzimas microsomales en el higado do la rats). Qualitas 
Plantarum Plant Foods for Human Nutrition 35(2):159-164. Ingl., Res. Ingl., 
20 Refs. (Dept. of Biochemistry, Univ. of Nigeria, Nsukka, Nigeria] 

Yuca. Gar. Enzimas. Dietas. HCN. Absorci6n de HCN. Cian6geno. Fisiologia
 
animal. Animales de laboratorio. Bioquimica. Nigeria.
 

Se suministraron una dieta de control y otra quo contenia ga-i (56 por 
ciento peso/peso) a ratas machos Wister Albino (90-130 g), durante 9 
semanas, y ''c animales se sacrificaron a intervalos de 1, 3, 6 y 9 
semanas. Se analizaron fracciones microsomales hepAticas pare determinar 
las actividades de la glucosa-6-fosfatasa, de la reductasa de FDNA 
(reducida)-citocromo c (P-450), la reductasa de FDNA (reducida)
diclorofenolindofenol, la peroxidasa de citocromo P-450 y la hidroxilasa de 
anilina. Aunque so observaron cambios en las tasas de actividad de todas 
las enzimas, se observaron cambios significativos en la actividad de la 
reductasa de FDNA (reducida)-citocromo c (inhibida en 43 per ciento, P 
menor quo 0.001) y do la glucosa-6-fosfatasa (inhibida en 19 por ciento, P 
menor qua 0.05) a las 9 semanas. Se tratan los resultados en tArminos de la 
hepatotoxicidad del gari. (RA-CIAT) 
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26832 EKUNDAYO, C.A. 1984. Microbial spoilage of packaged gari in storage.
 
(Deterioro microbiano del gari empacado, durante el almacenamiento).
 
Xicrobios Letters 26(103-104):145-150. Ingl., Res. Ingl., 9 Refs. [Dept. of
 
Botany, Univ. of Benin, Benin City, Nigeria]
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Yuca. Car. Almacenamiento. Deterioraci6n. Registro del tiempo. Bioquimico.
 
Microbiologia industrial. Nigeria.
 

Se estudi6 el deterioro del gari empacado, el cual se almacen6 par 10
 
semanas. La flora miorobiana del gari reci6n asado comprendia inicialmente
 
las siguientes especies: Pseudomonas, Bacillus, Penicillium, Aspergillus.

Pichia membranaefaciens y Saocharomyces chevalieri. Despu6s del 
almacenamiento durante 10 semanas, a 15-20 grrdes centigrados, los 
ilicroorganismos presentes eran las misnas especies del gari fresco, pero en
 
roblaieones mucho mayores, ademi de Candida krusei y Geotrichum candidum.
 
El gari se torn6 fuliginoso per la presencia de las masas de esporas

f6ngicas y desarroll6 un aroma a levadura que 1o hacia inaceptable para el
 
consumo humane. (RA-CIAT)
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26370 NAVARRETE, D.A. ; GUTIERREZ, O.M.; BRESSANI, R. 1984. Digestibilidad,
 
valor proteinico y necesidades de proteina de diotas a base de
 
plltano/frijol y de yuca/frijol en j6venes adultos. Arcbivrs
 
Latinoamericanos de Nutrici6n 34(4):654-665. Esp., Res. Esp., Ingl., 17
 
Refs. [Inst. de Nutrici6n de Centre Am6r ,ay Param, Guatemala,
 
Guatemala]
 

Yu, Salud humana. N. Digestibilidad. Contenido de proteina. Frijol.
 
Ban.,nr-plftano. Guatemala.
 

Se utilz6 el m~todo del balance nitrogenado a corto plazc en ingestiones
 
multiples con grupos de 10 hombres de 24.8 ahos de edad en prom., los
 
cuales recibieron una dieta a base de yuca e pl~tano sin e con frijol de
 
manera que la ingesti6n diaria de protena fue de 0, 0.2, 0.4 y 0.6 g/kg.
 
Aun con ingestiones diarias de N de 105.7 y 117.4 mg/kg, los hombres no
 
alcanzaron un balance positive. La digestibilidad de proteina fue de 55.7
 
per ciento en la dieta de yuca/friJol y de 50.4 per ciento en is dieta
 
plftano/frijol. La Ingesti6n prom. diaria de N requerida pars alcanzar el
 
balance nitrogenado en la dieta yuca/frijol fue de 114.3 mg/kg, variando
 
entre 81.3-172.4 mg/kg, y en la dieta pl5tano/frijol 111.9 mg/kg diarios,
 
variando entre 82.6-219.3 mg/kg. La ingesti6n de N requerida para alcanzar
 
el balance nitrogenado en 4 de los 5 hombres que participaron en ambos
 
estudios, fue mayor en la dieta plitano/frijol que en el dieta yuca/frijol.
 
(RA (extracto)-CIAT)
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26806 OBIDOA, 0. ; UZOKA, G.U. 1985. Inhibition of hepatic microsomal 
NADF-cytochrome C (P-450) reductase activity in gari-fed rats. (Inhibici6n 
de la actividad hep6tica microsomal de la reductasa de citocromo C (P-450) 
de FDNA, roducido, en ratas aliaentadas con gari). Cualitas Plantarum Plant 
Foods for Human Nut:;ition 35(1):63-72. Ingl., Res. Ingl., 21 Refs., 
Ilus. [Dept. of Biochemistry, Univ. of Nigeria, Nsukka, Nigeria] 

Yuca. Gari. Animales de laboratorio. Citocromo. Fisiolog'.a animal.
 
Bioqukirca. Registro del tiempo. Salud animal. Valor nutritivo. Nigeria.
 

Se midieron las actividades de la reductasa del citocromo C (P-450)-fosfato
 
del dinucle6tido de nicotinamida y adenina, reducido, (FDNAr) en 
microsomas hepticos preparados de ratas albinas machos (110-150 g) 
alimentadas durante 8 semanas con una dieta testigo y una dieta a base de 
gari (35 per ciento peso/peso) y sacrificadas a intervalos de 1, 3, 5 y 8 
semanas. Desputs de un incremento inicial (el doble) en la oyidaci6n del 
FDNAr durante la primera semana. la dicta do gari consistentemento produjo 
disminuciones significativas en los valores Km y Vmax de la oxidaci6n del 
FDNAr y de la reducci6n del citocromo C. La inhibici6n de la reducci6n del 
citocromo C fue consistentemente mayor que la oxidaci6n del FDNAr. En
 
general, la inhibici6n no dependi6 de la durici6n de la alimentaci6n con
 
gari. El sitio de inhibici6n de la transferencia de electrones
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probablemente fue entre los grupos prost~ticos reducidos (dinucle6tido de
 
flavina y adenina y flavina mononucle6tido) y el citocromo C (P-450). (RA-

CIAT)
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26390 ONONOGBU, I.C. ; OKPARA, G.C. 1986. Effect of gari diet on lecithin: 
cholesterol acyltransferase (LCAT) in rats. (Efecto de una dieta a base de 
gari en la lecitina:aciltransferasa de colesterol en ratas). Nutrition 
Reports International 33():79-87. Ingl., (Dept. of Biochemistry, Univ. of 
Nigeria, Nsukka, Nigeria]
 
Yuca. Gari. Animales de laboratorio. Manifestaciones clinicas. Enzimas.
 
HCN. Dietas. Nigeria.
 

Se investig6 el efecto de una dieta a base de gari en la 
lecitina:aciltransferasa de co'esterol (LATC) en ratas albinas. El an6lisis
 
comprend16 la medici6n del colesterol libre, total y esterificado en el
 
plasma y en el higado, asi come de Ia lecitina y la lisolecitina, las
 
cuales son los componentes sanguineos con mayor participaci6n en la
 
actividad de LATC. En las ratas alimentadas con gari, se redujo Is
 
esterificaci6n del colesterol en el plasma y en el higado (P menor que
 
0.05). Aunque la esterificaci6n del cclesterol en el plasma dependi6 de is
 
lecitina, la esterificaci6r, del colesterol hepdtico fue independiente de la
 
lecitina. En las ratas alimentadas con g-r! y en las testigo, hubo un
 
incremento en la conn. de proteina tanto en el plasma come en el higado. 
La disminuci6n de la actividad LATC por el gari puede contribuir, per I
 
tanto, a aigunas do las anrmsalidades liporroteinicas que se encuentran en 
las comunidades humanas que subsisten con gari. (RA-CIAT) Vfsse ademAs
 
166 167 178 180 182
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26879 DAVIDSON, d.C. 1980. Dietary cyanide and tropical malnutrition
 
diabetes. (Cianuro dietttico y diabetes causada per desnutrici6n e, los
 
tr6picos). Diabetes Care 3(6):703. Ingl., 2 Refs.
 

Yuca. Cianuros. Nutrici6n humans. Salud humans. Dietas. Desnutricien.
 
Zambia.
 

Se presenta breve informaci6n sobre un estudio sobre la incidencia de 
diabetes realizada en una regi6n consumidora de yuca en Zambia. Se hall6 
una frecuencia de 1 per niento de diabetes en los hogares estudiados. El 
diagn6stico de diabetes se confirm6 en 23 de los 69 pacientes registrados 
en un pequeho hospital misionero. Uns evaluaci6n del estado nutricional de 
la poblacibn per peso, estatura y grosor de la piel revel6 que 3/4 de los 
hombres y casi la mitad de las mujeres se encontraban per debajo del 
estindar de 60 por ciento de grosor de i pdel. Tnrbifn se encontr6 que el 
consume csl6rico total diaro era de 1439, del cual 93 per ciento 
correspondia a la yuca. Se sugiere una posible relaci6n con al cianuro de 
la yuca. (CIAT) VHase ademis 118 148 151
 

H03 Alimentaci6n Animal
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26865 ADAMSON, I. ; MBAJIORGU, N. 1985. Tissue lipids and intestinal 
ATPases in rabbits fed cassava (Wanihct uttilisima) and plantain (Musa 
paradisica) diets. (Lipidos de los tejidos y ATPasas intestinales en 
conejs alimentados con dietas de yuca y pldtano). Nutrition Research
 
5(12):1359-1373. Ingl., Res. Ingl., 45 Refs., Ilus. [Dept. of Biochemistry,
 
Univ. of 9enin, P.M.B. 1154, Benin City, Nigeria]
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Yuca. Conejos. Alimento y alimentaci6n para animales. Plitano. Salud
 
animal. Enzimas. Conten e fibra. C~mponentes do alimentos para
 
animales. Registro del tiempo. Lipidos. Nigeria.
 

Se estudi6 el efecto de 2 fuentes vegetales de fibra diet6tica de Africa, 
plitano y yuca. en el metabolismo de los lipidos 7 en las ATPasas 
intestinales de conoJos alimentados con colesterol. En un expt. de 8
 
semanas, se demoUtr6 que ambas fuente de fibra diet6tica eran capaces de
 
reducir los niveles de colesterol en el suero de los conejos, desviando el
 
colesterol do la sangre hacia el higado. La fibra dietetica del plAtano
 
tuvo mayor efecto. Cuando se cambiaron los conejos de dietas de ensayo a 
dietas de control y nuevamente a dietas de ensayo, solamente aquellos
 
alimentados con plStano mantuvieron un nivel fijo de colosterol en el
 
suero. Las oras dietas disminuyeron los niveles de colesterol en el suero
 
en ausencla de colesterol diet6tico y los aumentaron notoriamente cuando
 

recibieron nuevamente laa dietas a base de colesterol. La diota de yuca fue
 
hipertriglicerid'mica todo el tiempo. Las ATPasas fueron muy altos en el
 
ileon de los conejos alimentados con la dieta de yuca y esto se relation6
 
con el mayor conten do de componentes insolubles y particulados de la yucea
 
que pueden causar cs'acelaci6n celular y alteraci6n en la morfologia del
 
intestino. Adems, d(bido a que los minerales disponibles se dividirdn en
 
aquellos que interactuarin fisicamente con Is fibra diet6tica y aquellos
 
quo serin transportaeos, se estimul6 un incremento de la actividad
 
especifica de la Pnz!.ma vectorial para satisfacer el desafio de la
 
compctici6n por los minerales. (RA-CP',T)
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26769 ANDAYANI, S. ; SUSANTO, S.; ERLINA, H. 1985. Penggunaan tepung ubi
 
kayu sebai bahan ponyusun ransun ternak ayam pedaging. (Utilizaci6n de
 
harina de yuca on raciones pars pollos asaderos). In Nugroho, W.H.;
 
Guritno, B.; Utomo, W.H.; Sugito, Y., eds. Seminar Pengembangan Ubi Kayu di 
Jawa Timur, Indonesia, 1985. Prosiding. Malang, Pusat Penelitian Tanaman 

Ubi-Ubian Universitas Brawijaya. pp.164-172. Indon., Res. Indon., Ingl., 5 
Refa. 

Yuca. Ayes de corral. Harina de yuca. Valor nutritivo. Salud animal. 
Componentes de alimentos para animales. Alimentos mixtos para animales. 
Indonesia.
 

Se estudi6 la factibilidad de utilizar HY en raciones para pollos asaderos, 
y so determin6 su efecto en el comportamiento de los pollos. Se utilizaron 
96 pollos machos Indian River de 5 semanas de edad y con un peso prom. 
inicial de 896.46 g. Los tratamientos consistieron on 4 porcentajes
 
diferentcs de 1Y en la raci6n total (0, 5, 10 y 15 por ciento). Cada
 
tratamiento e coloc6 en 6 bloques, segtn la ubicaci6n del corral. Durante 
4 dias se observaron el consumo alin'nticio, la ganancia de peso corporal y 
la conversi6n alimenticia. La raci6n alimjnticia y agua se sministraron a 
voluntad. Los mejorcs resultados so obtuvieron con el segundo tratamiento: 
3952.58 g, 1170.d4 r y 3.38 para cc.,sumo almenticio, aumento de peso 
corporal y conversi6n alimentcia, resp. (RA-CIAT) 
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26849 APARICIO T., M.A. 1983. Evaluaci6n de harina de yuca con bajo y alto
 
contenido de cianuro en dieta para pollos de engorde. Tesis Zooteonista.
 
Palmira, Universidad Nacional de Colombia. 11

8
p. Esp., Res. Esp., Ingl., 52
 

Refs., Ilus.
 

Yuca. Alimentos y alimentaci6n para animales. Pollitos. HCN. Harina
 
integral de yuca. Componentes de alimentos para animales. Harina de hojas
 
de yuca. Fisiologla animal. Aflatoxina. Toxicologia. Alimentos mixtos para
 
animales. Costos. Colombia.
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En la U. Nacional de Palmira, Colombia, se realizaron 2 expt. para evaluar
los posibles efectos t6xicos de altos nivelez do cianuro en las HIY cuando
 
se 
ellean on dietas para pollos de engorde. En el primero (5 tratamientos,

4 repeticiones) se evaluaron 2 HIY, una con bajo y la otra con alto
 
contenido de cianuro, a 2 niveles de 
inclusi6n en las dietas exptl. (20 y
40 por ciento). En el zejundc (4 tratamientos, 4 repeticiones) 
se emple6

una 1:1Ycon alto centenido de ci nuro, con 3 nlveles jd inclusi6n en las
dietas (10, 20 y 30 pcri clnto). En arton. expt. so incorpor6, ademAs, un 3 por ciento do harina de follaje de yuca. A excepci6n de la dieta comercial 
utilizada en el segundo expt., 
todas las otras dietas exptl. fueron

balanceadas pcr pro~ramaci6r lineal 
a costo min. La Eanancia de peso, elconsumo de la dicta y la cenvern.(r. alirortlcia (Eanancia/consumo) fueron
registrados cada 2 semanas y los datos de !os periodos de iniciaci6n (0-4
somanas), de finalizacibn (4-7 zemana. en el 
primer y 11-8remanas en elsegundo expt.) 
y de engorde completo (0-7 y 0-8 semanas, resp.), analizados 
por anli iv do variancia. La: Yharira: de las falces enteras, obtenidas porel proce) de secado natural al vol, presentaron una concn. do cianuro 
total de 25-29 mg/kg, y las obtenidas por secado artifiial, de 300-329
mg/kg. La harina de follaje do yuca mostr6 coner de cianuro total de 83145 mzn/kg. Los resultados del primer expt. indic~n que el peso vivofinal/pollo disiminuye a medida que auorenta el nivel de cianuro. Al aLientar
el nivel de HIY on la dicta de 20 a 40 por ciento, el consumo de la dictadisminuy6, debido probablemente al nivel mismo de iIY y de cianuro, ya queel consumo fue similar (P mayor que 0.05) para los 
 grupos alimentados con40 per cionto de HIY, independientemente de su contenido de cianuro (3607

vs. 3553 g para las HIY con 
baJo y alto conterido do ciaruro, resp.). Los

resultado; del 
zerurdc expt. indican quo dede la segunda semana hubo un
marcada superioridad en el 
crecimiento do los pollos alimentados con la

dicta comercial. 
Estos resultados sugseren que los niveles crecientes de

HIY y de eianuro no afectaron el consumn de las dietas, poro el patr6n do
crecimiento de los 
 po1lo. -uriere efectos adver-sos del cianuro sobre la 
digestibilidad y la conversi6n allmenticia de la dicta. La alta mortalidadregistvada en ambos expt. no outuvo relacionada con el contenido de cianuro
 
de las dietap. A excepci6n do la concn. de SCN en 
el suero sangulneo, los
par~metros heatol6gicos y el peso de la 
tiroldez. no fueron afectados por

el nivel de canuro en la dieta. (RA (extracto))
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26868 BREGEAT, H. 1986. Fattening young steers with cassava and Leucaena.
 
(Engorde de novillos j6venes con yuca y Leucaena). Alafua Agricultural

Bulletin 11(l):45-49. Ingl., 2 Refs., 
Ilus. [Inst. d'Elevage et de M!decne

Vttrinaire des Pays Tropicaux, B.P. 
186, Noumea, New Caledonia]
 

Yuca. Alimentos y alimentaci6n para animales. 
Ganado. Leucaena. Canado de
 
carne. Dietas. Valor nutritivo. Nueva Caledonia.
 

Se realiz6 un ensayo de engorde, a escala de minifundio, en el Institut
 
d'Elevage et de M6decine VMttrinaire des Pays Tropicaux en Port-Laguerre,

Nueva Caledonia. Se alojaron 3 novillos j6venes Charolais 
x Limousin (pesovivo prom. de 345 kg) on dehesa poqueSan- cer-adar,y soelea sttiIrint-6 Ura
mezela de pasto fresco + ralces de yuca frescas partidas + ramas de
Leucaena + sal, como alimento. Los animales consumieron totalmente la yuca

(7.8 kg/novillcrj'dia), un 10 per ciento del pasto fresco (8.4

kg/novillo/dia) y lauta 
un 30 pcr ciento do ramas de Leucaena (8.8
kg/novillo/dia). El aumento diario prom. fue de 856, 739 y 888 g para los 3

animales on 183, 118 y 183 dias, reap.; el insumo total 
de materia fresca

de yuca fue de 3895 kg, con 1950 unidades forrajeras (I unidad forrajera

1650 calorlas para engorde 
'e ganado). La relac16n de proteina

digetible:energia fue de casi 
97. Se podria lograr una mejor tasa de
crecinmiento aumentando el nivel de yuca y 
diminuyerdo el do pasto freszc
de manera que el 
consumo do MS/100 kg de peso vivo excediera 1.6 kg, en
 
tanto que se mantiene una relaci6n de proteina digestible:energia de per lo
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aenos 80. Todos los componentes de esta raci6n, con excepei6n de la sal,
 

son producidos en la finca. (CIAT)
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25798 DOMINGUEZ, P.L. 1985. Utilizacl6n de la yuca 
como fuente de energia
 

los cerdos. Ascciaci6n Cubana de Producci6n Animal
 en la alimentaci6n de 


no.2:14-1
6
. Esp., Ilus.
 

Yuca. Componentes de allmentos para animales. Porcinos. Cuba. 

de la

Se revisan breemente la comloici6n. quniica y el valor nutricional 

eo ecilan ente como fuoente 	 de energia. Se yuca para la alimentacir. 	anlmal, 
cor. 276 cordon (peso vivo Inicial de aprox. 47realiz6 un ennayc on Cuba 

kg), los cuales se dividieron on 3 grupoc iguales que recibieron 3 dietas 

dias: 1) yuca fresca olida cv. SeScrita (47.4 por
diferentes durante 91 
ciento) + ccrccrtrado ccercial (52.6 or clento); 2) yuca (16.2 por 

ot, ciento) * tezela de OeEpeidiclovciento) + coneontrado comercial (29.1 

procesados y miel (54.7 Vor eiento); 3) coneentrado comercial (30.0 por
 

ciento) + mezela de despedicios proceados y miel (70.0 por ciento). Los
 

pe:c. v~vu.ofriralo: y la-	 Eanancias fueron mayores para los tratamientos 1
 

(92.6 y 0.55 kg/dia, rosp.) y 2 (92.0 y 0.54 kg/dia, recp.) que para el 

reap.). Los lndice:, de corvcr:i',r)
tratar.eou 3 (y5.8 Y C.47 kg/dia, 

los tratamlentos 1, 2 y 3, resp.
alimenticia fueron 4.36, 4.92 y 5.49 para 


Los aumentos en las eanancias ac poeo vivo se debieron a una mayor
 

las dietas a base do yuca, quizis relacionadas
eficiencia alimenticia do 


con usa alta dige.-tibilidad de la yuea. La irclu:,,ir de yuca fresca como
 

rroce:ado! y miel es conveniente-uttituto de la recl (le epedlci io: 


dezde el punto de vista del comportamierto animal ya que las ganancias de
 

peso aumntaron en aprox. 	70 g/dla. (CIAT)
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cassava
; OBI, A.E. 1986. Replacement of maize with 


Ir tilcr raticni. (ft::tituci6n del maiz con 

26831 EKPEVYONG, T.E. 


yuca en raciones (ara pollos 

naderos). Archly fuer Geflueelkunde 50(l):2-6. Ingl., Ref. IngI., Al., 

Fr., Fus., 22 Refs. (Lept. of Animal Science, Univ. of Ibadan, Ibadan, 

Nigeria] 
6
 
n para animales. Valor
Yuca. Aves de corral. Alimentos y alimentacl
 

de yuca. Componentes de alimentos para animales.
nutritive. 1arirnainteoptl 


Alimentos mixtos para animales. Froductividad. Salud anival. I:Jieria.
 

(0, 37.5 Y 50.0 porSe tuple.entaron 3 niveles do dietas a base de yuca 


con 3 niveles do Zn para determinar sus efectos en el
ciento de yuca) 

se sometieron
comportamiento de pollos asaderos. Las raices de yuca 


a pelado, rallado, prensado y secamiento al aol. La
previamente 

con Zr. tuvo oco efecte or la efiiencia del aumento desuplementacin 

peso. El consuto de alimento fue mayor al numertar el nivel de yuoa y con
 

la adici6n de 50 ppm de Zn. El tratamiento dietttico afect6 la 
calidad de
 

la canal. Se observ6 una Interacci6n Zn x yuoa en el porcentaje de
 

el poeo del ave desplumada y la grasa abdominal.
rendimiento de la canal, 

Aunque un 50.0 por ciento de yuca suplcentada con 50 ppeade Zn phodujo
 

yuca suplementadas
6ptlvcc re:oItado:, Iaz dietas con 37.5 por ciento de 


con 100 p;,nde Zn fueron satisfactorias. (RA-CIAT)
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economiques de la substitution26756 FIOCRE-ISSARTEL, F. 1981. Consequences 


du manioc aux cereales dans l'alimentation des porcins. (Conseeuencias
 

eeonftican de ]a subrtituci6n de cereales por yuca en la alimentaci6n de
 

Ecole Nationale VttrirEir( O'Alfort.porcinof). These Doctorat. France, 
4

7 p. Fr., 27 Refz., Ilus. 

Yuca. Alimentos y alimentaci6n para animales. Porcinos. Costos. Componentes
 

de alimentos para animales. Datos estadisticos. Francia.
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Se analizan las consecuencias econ6micas de la substituci6n de cereales
(principalmente ceba. 
' -vo en raciones pare porcinos en la 
Comunidad Econ6mica Eurup., 
 y en Francia (1981). La utilizaci6n de
 
yuca como alimento para porcinos tiende a aumentar, ya que la yuca
comercializada actualmente por la CEE s6lo representa un 40 por ciento de
la producci6n global de este cultivo (116 millones de 
t). Se examina el

papel de la yuca en Tailandia, el princiral pair exportador de pelets y

trozos, y su utilizaci6n en raclones a base de yuca (15, 
 30 y 40 par

ciento) para porcinos. El interbs econ6mico de la yuca 
se relaciona con la
calidad del producto a su llegada a Europa. Se analizan los costos de
utilizaci6n de yuca per los porcinocultores. Estos dependen de 4 factores:preclo de la yuca, precios de la soya y la cebada y ei valor del 5rdire de 
consumo. Se examinan los principale puntos de desacuerdo entre los
produotores de eereales y las industrias de alimentos para animales: 1) la
ineseaa dependencla de la CEE en productos forAneos; 2) el resultante 
desb0lance comercial; 3) las distorsiones del mercado entre los
 
rorcinocultores y la CFE 
con respec'o a las condiciones de oferta y a la
 
tasa de eambjo monetario. (CIAT)
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22036 GOMEZ, G. ; VALDIVIESO, H. 1983. Cassava meal for baby plg feeding.

(Harina integral de yuca para la alimentaoi6r de lechones). Nutrition

Reports International 28(3):547-558. Ingl., i. Ingl., 
16 Refs. (CIAT,

Apartado Atreo 6713, Call, Colombia]
 

Yuca. Alimentos y alimentaci6n pare animales. Lechones. Componentes de

alimentos para 
animales. Porcinos. Harna intekral de yuca. Vbtcria seca.
Alimentos mixtos pars animales. Sorgo. HCN. Costos. Colombia.
 

Utilizando un m6todo de libre cleeci6n se efectuaron 2 pruebas de
palatabilidad con lechones alimentados con dietas que contenlan diferentes 
niveles de HIY (0, 14 y 28 per ciento y 0, 20 y 40 per ciento pare los 
expt. 1 y 2, rezp.), durante los periodos de lactac16n y despu6s del

destete (42-56 dias). Tambibn se evalu6 una 
coonparac16n de las dietas a

base de yuca y de sorgo para lechones y cerdas lactantes, mediante el
mtodo de alimento 6nico. Los lechones mostraron, durante todo el perlodo

exptl., una marcada preferencia por lao dietas que contenlan las
 
prcloreones mAs altas de HIY. Ambos expt. 
 mejoraron oonsiztenteffente ladie-stibilidad in vitro de la PC de la dieta, lo cual se asoc16 con los

niveles crecientes de 
inclusi6n de HIY en las dietas. No obstante, c. lo se compararon mediante el mtodo de alimento 
 6nico, no hubo diferencia
.Agnificativa entre las dietas a base de yuca y de sorgo. Los resultados
 
exptl. claramente indican que la HIY 
es una excelente fuente de hidratos de

carbono para Ia alim-ntaci6n de cerdos y que mejora la palatabilidad y ladigestibilidad, especialmente de la PC, de las dietas para lechones. Las

dietas que contenian 40 por ciento de HIY produjeron resultados similares a
 
los de las dietas a base de sorgo. (RA-CIAT)
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26812 HASSAN, S.A. ; BRYANT, H.J. 
1936. The response of store lambs to
 
protein supplementation of a rorh-ge-basid diet. (Respuesta de corderos

comerciales a lp suplementac16n proteinica de 
una dieta a base de forraje).

Animal Produucion 42(l):73-79. Ingl., Res. Ingl., 21 Refs. [Dept. of
Agriculture & Horticulture, Univ. of Reading, Earley Cate, Reading R06 2AT,
 
England]
 

Yuca. Alimentos y alimentaci6n pars aninsles. Ovees. Salud animal. N.
Componentes de alimentos para animales. Alimentos mixtos pars animales. 
Anfllsis. Reino Unido. 

Con base en la ganancia de peso vivo y el balance nitrogenado, se midi6 i3 
respuesta de corderos comerciales de 35 kg a dietas que contenlan conen.
crecientes de N no degradable en el rumen. Se loraron conen. de N no
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degradable rntre 2.4-7.2 g/kg de MS en la dieta al suplementar con harns
 

de semilla de colza tratada con formaldehido y con harna de pescado, una
 

diets de base que consistia en paja de cebada tratada con NaOH, yuca (145

239 g/kg de MS). extracto de harina integral de semilla de colza y
 

minerales. Se sministr6 suficiente alimento a los corderos con bas, 
en el 

peso vivo, para proporcionarles el mantenlmiento y una tasa de crerimiento 
de 150 g/dia. Los niveles crecientes de N no degradable promoviero:T t:11 
aumento lineal en la ganancia de peso vivo y en la retenci6n de 11.Sin 

embargo. la respuesta a la harna de pescado fue mayor que a la harina de 
semilla de colza tratada con formaldehido. (RA-CIAT)
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26726 KALBADE, V.H. ; KADUSKAR, H.R.; THATTE, V.R.; KHIRE, D.W. 1984. Non

cereal rations for broilers. (Raciones distintas a cereales para pollos
 

asaderos). Indian Journal of Poultry Science 19(4):270-271. Ingl., 5 Refs.
 

[Nagpur Veterinary College, Nagpur-440 006, India]
 
Yuca. Alimentos y alimentaci6n para animales. Pollitos. Componentes de
 

alimerto:z jara animales. Coatos. Nutrici6n animal. India.
 

Se suministraron dietas a base de granza de arroz con 18 por ciento de HIY 
o con 5 por ciento de HiY + 5 por ciento de harna integral de Shorea 

robusta, a pollos asaderos, desde 1 semana a 8 semanas de edad. Se utiliz6 

como testigo una diets a base de maiz (58 por ciento de maiz). Los pollos 

que recibieron Ia dieta de walz presentaron mayores aumentos de peso y 
rendimientos de came. (Nutrition Ab~.tract: and Revicws-CIAT) 
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26175 KLOOSTER, A.T. VAN'T ; HALESTEIN, A.; PRINS, R.A. 1983. Composition 

of foodstuffs and DL-lactic acid accumulation in the rumen. (Composici6n de 
alimentos para animaler y acunulaci6r. do dextro-levo 6cido lActico en el 

rumen). Zeitschrift fuer Tierphyvi(IcLie Tierernaehrung und 
Futtermittelkunde 50(1-2):2-4. InFl.,
 

Yuca. Acido lictico. Salud animal. Alimentos mixtos pars animales. Glucosa.
 

Fruotosa. Contenido de hidratos de carbono. Reino Unido.
 

Se presentan los resultados de expt. in vitro e ir vivo con 7 alimentos
 

para animales, incluyendo yuca, para determinar vu efecto en la acidosis 

del rueen y la acunulaci6n de deitro-levo Acido lActico. Cuando los 
alimentos utilizados se clasificaron con resl;ecto al menor pH y la mayor 
concn. de Acido iActico observados en comparaci6n con los valores de pulpa 
citrica (100 por ciento), la yuca ocup6 el 61timo lugar a un nivel del 16 
por ciento. La secuencia in vitro estuvo acorde con la obtenida in vivo. El
 

riesgo potencial de acidc.s in vivo mostr6 unsa alta correlaci611 con is 
suma de glucosa + fructosa y el contenido do proteins soluble en los 

alimentos. Cuando se administr6 al rumen mezclas de 2 o mfis alimentos, los 
nivelee de pH fueron menores y las concn. de lactato fueron superiores a
 

los valores calculado: con base en el supuesto de que las influencias de
 

los alimentos individuals en dichos parAmetros eran aditivas. For tanto, 
el riesgo de acidosis por 5cido lActico de alimentos individuales puede
 

predecirse con base en sus incubaciones in vitro, pero no el riesgo de sus 
mezclas. (CIAT)
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26767 KOENTJOKO 1985. Daun ubi kayu untuk makanan babJ dan ayam. 
(Utilizaoi6n de hojas de yuca para la alimentaci6n de cerdos y pollos). In 

Nugroho, W.H.; Guritno, B.; Utomo, W.H.; Sugito, Y., eds. Seminar 

Pengembangan Ubi Kayu di Jaws Timur, Indonesia, 1985. Prosiding. Malang, 
Pusat Penelitian Tanaman Ubi-Ubian Universitas Brawijaya. pp.128-137.
 

Indon., Res. Indon., Ingl., 22 Refs.
 

Yuca. HoJas. Alimentos y alimentaci6n pars animales. Composici6n. Contenido
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proteinico. Productos de yuca. Gluc6sldos cianog6nicos. Porcinos. Pollitos.
 
Salud animal. Indonesia.
 

Se revisa la utilizaci6n de hojas de yuca como alimento animal, 
en cuanto a
 
la producci6n y eomposici6n de raciones para cerdos y pollos. 
Se encontr6
 
qua no se puede utilizer mAs del 
10 por ciento de yuca en la raci6n. Las
 
hojas de yuca son una 
fuente de proteina para cerdos y pollocs. Los factore!
 
limitativos son los contenidos de met., 
energia, fibra y clanuro. (RA-CIAT)
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26766 KOENTJOKO 1985. Ubi kayu untuk pakan ternak. (Utilizaci6n de la yuca

para alimentaci6n animal). In Nugroho, W.H.; Guritno, B.; Utomo, W.H.;

Sugito, Y., eds. Seminar Pengeabangan Ubi Kayu di Jawa Timir, InJonesia,

1985. Prosiding. Malang, Pusat 
 Penelitian Tanaman Ubi-Ubian Univpn.iritas
Brawijaya. pp.116-127. Indon., Res. Indon., Ingl., 24 Peft.
 
Yuca. Alimentos y alimentaci6n para animales. Valor nutritivo. rlluc6sidos
 
cianognicos. Contenido de hidratos de carbono. Amino6iidos. Salud animal.
 
Indonesia.
 

Se revisa la utilizaci6n de la yuca como alimento animal, a:1 cemo su
 
co Ijcii6n quimica. Se encontr6 que la yuca puede surtituir cazi tr,dr: Ion
cereales en las raciones para animales si Dc fcrmulan ctuidr'ovaocnte para
satisfacer los requerimientos nutritivos. (RA-CIAT) 
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26822 KUNJIKUTTI, V. ; KUNIAN, A.; THOMAS, C.T.; JAMES, C.S. 1984. Energy

requirements of adult 
female Malabari goats for maintenance. 
(Requerimientoc energ6ticos el rantenimiento de cabras hembrasrara 
adultas Malabarl). Kerala Journal cf V~t-cJrr3 Science 15(Z):79-85. Ingl.,

Res. Ingl., ArT., 12 Pefs. [Dept. of Nutrition, College of Veterinary &
 
Animal Sciences, Mannuthy, Trichur, India]
 

Yuca. Alimentos y alimentaci6n para animales. Cabras. Dietaa. Salud animal.
Comporentes de alicentor pars animales. Alimentos mixtos para animales. 
Fisiologla animal. India.
 

Durante 125 dias se striniztjaron a 12 cabrar heabrar N7alabari, de 4-5 anos 
de edad, I dietas que contenlan hojaL. de Canavalia ensiformis (?) y 70, 100
 
6 120 g de HY/dia, resp. Las dietas 
se formularon para proporcionar 75, 100

6 125 por ctento de una norma alimentlcia (41 g de PC digestible y 409 g de
 
almid6n/45 ig de peso corporal). Todas las 
 cabras que recibieron 75 6 100
 
por ciento d, la norra zlir(nticia perdieron peso: de 26.1 y 26.6 kg de 
peso inicial b 23.2 y 25.4 kg de peso final, reap. Los requerimientoas
diarias de nutt mentos digestibles para mantenimiento fueron ee 8.73 mAs o 
menoas 
0.34 g/kg le peso corporal, 1o cual corresponde a 7.59 mAs o menoas
 
0.30 g de equivalnte de almid6n. (Kerala Journal 
of Veterinary Science-

CIAT)
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26780 OCHOA R., P.E. 197,..Estudio de los eoponentes nutritivos del
 
Erinnyis ello. Tesis QuiLtco. Bucaramanga, Colombia, Universidad Induftrial
 
de Santander. 120p. Esp., 25 Refs., Ilus.
 

Yuca. Erinnyis ello. Alimentos ) -limentaci6n para animales. Contenido de
hidratos de carbono. Contenido de proteina. Triptofano. Enzimas. 
Hidr6lisis. Alanina. Arginina. Ciitina. 
 licina. Pistidina. Li.Ina. 
Metionina. Treonina. Tirosina. Vallra. Experimentos de laboratorio. 
Colombia. 
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Se analizan lor componentes nutricionales de Erinnyis ello, una 
plaga
 

severa de la yuca, para eztudiar la posibilidad de utilizar harina de E.
 

ello en la alimentaci6n animal. El arliorl proimal (base seca) indic6 

1.50 par cierto de hidratov' de cartone :olubIe!, 0.40 par ciento de 
l rido. 64.23 parpentosa, 11.00 per r'Jertc de hexoa:a, 22.28 For' ciertn de 

es una buena
ciento de protoina y 7.56 por ciento de ceniza. E. ello no 

fuente do energla pO su bajo contenido do hidratos de carbono y conen. 
var'.d anfro,.cidot que cortleneintermedia de Acidos gr'..os oaturadoa. La 

ello lo hace atractivo par'a su iti1i*2a,,J(t ccr( nl rvrtc opriral 1ueto 

CCr.c :Jr, ), Vt.t e (.reuertran
E. 
ore lor amino~ics etuneialvL tal:. 00 


(8.8 y 10.1 g/1 g de
 

proteins, reop.). De los mineralec, rolacente .gse .ncontr6

ditzponiblets en niveles conziaerablerente altos 

en niveles
 

Se recomiendan estudios adietonalez, e-pecialrente relaciorades
adecuados. 

eria masiva y produci6r'c! (1;L,,:tit idzc 6, 1- harna de E. ello, 


lrdu:trial &! ir,:ecto, corposiei6n de vit.miras y :.iaraoi6r do cidoE
 

gxasos (esteirico y eleico). (CLOT)
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26651 CLIVEIRA, J.P. IE ; TIESENI}AUSEJ, I.M.E.V. VON; FALCO, J.E.; CORREA. 

H.; MNIZ, J.A.; CARVAL11O, V.P. E'E 1984. Co;otioso quimica e consumo 

jartet atca da sandloea (W!anihctvolunttrio do feno e da ollacer da 
do heno y

esculenta Crart:). (Ccropo:i(.i(TeCc1!J([, y G 'n.t5.o voluntario 

ensilaje preparado: ccr c'(-rra yca).la Vtrt de Ciencia e PrAtica 

8(2):203-213. Port., Rco. Fort., Ingl., 31 Refs., Ilus.
 

Yuca. Alimentos y alimentacifn para animalec. Ovinos. Hojas. Tallos.
 

F]llaJe. Ccclorente: de alimentos para animales. Materia seca. Contenido
 

de roter-a. Contenido de fibro. Ensilaje. Brasit.
 

Se evalub el eonaumo voluntario y la ec.'ot0(ir r'r d (."rv ., ersilie 

preparadct ccr lo oI , Ar-a de yuca cv. IAC 12-829, de 1 aflo de edad, en
 

la Escola Superior de Agricultura de Lavras (Minas Gerais, Brasil) durante
 

1982-83. Se estudiaron 4 tratamientos: TI, hero de 
la parte fierea total;
 

la parte atrea total; T3, bero del 'rcio superior de la
T2, enilaje de 
parte atrrca tctal; y TI, ernilaJ. dl t(rtic rueriur de la parte area. Se 

ntlt-r: (,frecidac a ovejas,deterrin6 la eomposicibn quirica d rofetror 

usando los siguientes parmetros: tJS,PC, fibra cruda, hidratos de carbono 

solubles. Ca, EB y pH. Se m,-antuvieron 20 osrneros castrado en jaulas
 
21 dias con el objeto do estimar el
metab6licas individuales duranta 

azar
 
consumo voluntario, utilizando para este fin un diseho de bloques al 


consumo voluntario
 con 5 repeticiones y 4 tratamientos. Se determinaron el 


proteina digestible y la energla digestible. Se
de MS, la MO digestible, la 

obtuvo una mejr calidad, con el ensilaje y con el heno, cuando se us6 el
 

tercio superior de la parte a~rea. El 
consumo voluntario de proteina fue
 

mayor cuando se utiliz6 ensilaje. (RA-CIAT)
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26745 PHALARAKSH, K. 1984. The feasibility studies of geese production in
 

the Northeast of Thailand. (Estudios de factibilidad de la prOducci6n de
 

gansos en el nordeste de Tailandia). Memoirs of the Tokyo University of
 

Agriculture 26:186-247. Ingl., Res. Ing1., 118 Refs., Ilus. [Dept. of
 

Kaen Univ., Thailand]Animal Science, Khon Khon Kaen, 

Yuca. Gansos. Alimentos y alimentaci6n para animales. Aves de corral.
 

Economia. Costos. Precios. Alimentos mixtos para animales. Hojas. Harina
 

integral de yuca. Productos procesados. Salud animal. Materia seca. 

Proteina. Tailandia.
 

durante 6A solicitud del gobierno, se llev6 a cabo una aerne de 9 expt. 


a~os para proporciomnr informaci6n significativa sobre la tasa de
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produecifn de huevos, la tasa reproductiva, la nutrici6n y la cria 
apropl.da de gansos en caso de que se pomocionara la producci6n de gansos 
en el -rdeste de Tailandia. Los resultados de la investigaoi6n serAn 
utili , )s para desarrollar y mejorar la producci6n de gansos en Tailandia
 
y pos ,lemente en otros palses en desarrollo con clima y recursos
 
similares. El objetivo final es proporcionar ingresos adicionales y mayor 
cantidad de proteina animal para el consumo humano. El expt. 3 trat6 de 
visualizar la utilizaci6n de hojas de yuca excedentes en la cria de
 
gansos. En un diseho completamente al azar con 5 tratamientos (0, 10, 20, 
30 y 40 p~r ciento de IIY en la raci6n para los gansos) y 4 repeticiones,
 
se alimentaron 80 gansos hembras Grey Chinese de 4 a 14 semanas de edad. Se 
concluy6 que los mayores porcentajes de harina de hojas de yuca incorporado 
a las raciones tuvieron efectos mAs adversos en el peso corporal y en la
 
conversi6n alimenticia, prestmiblemente debido a la toxicidad de HCN. Por 
otra parte, desde el punto de vista econ6mico, el so de la harina de 
hojas de yuca a un nivel del 20 por ciento en la raci6n result6 en un costo
 
alimenticio min./kg de ganancia en peso corporal. (RA (extracto)-CIAT)
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26389 RAJAGURU, S.B. ; RAVINDRAN, V. 1985. etabolisable energy values for 
growing chicks of some feedbtuffs from Sri Lanka. (Valores de energia
metabolizable de algunos alimentos de Sri Lanka para polluelos en 
crecimiento). Journal of the Science of Food and Agriculture 36(11):1057
1064. Ingl., Res. Ingl., 43 Refs. [Dept. of Animal Science, Uriv. of
 
Peradeniya, Peradeniya, Sri Lanka]
 

Yuca. Valor nutritivo. Alimentos y alimentaci6n para animales. Valor
 
energ~tico de los alimentos. Pollitos. Metabolismo. Componentes de
 
alimentos para animales. Toxicidad. Contenido de HCN. Harina integral de 
yuca. Salud animal. Sri Lanka.
 

Se realizaron 7 bioensayos con 600 gallos White Leghorn de sema,a deuna 
edad, para determinar los valores de EMcorregidas para obtener equilibrio 
de cero N de 23 alimentos producidos en Sri Lanka. Los valores de EM 
corregida para obtener cero 11 (FJ/kg de MS) de los alimentos fueron: maiz 
14.28, sorgo 14.42, arroz quebrado 12.35, arroz descascarado 9.21, afrecho 
de arroz grado I 14.28, afrecho de arroz grado II 9.30, harina de trigo 
para concentrados, 9.31, afrecho de trige 7.66, HIY sin destoxificar 
13.38, HIY destoxificada 15.92, harna integral do aceite do coco 7.46,
 
harna integral de aceite de s6samo 11.48, harina integral de -,milla de
 
caucho 11.25, harina integral de semilla de kapok 8.75, frijol mungo

12.68, harna integral de hojas de yuca 7.82, harna integral de pescado 
local 11.97, leche descremada en polvo 10.41, harna integral de came y
 
huesos 8.02, residuo del trapiche de filtrado de azicar 8.85, harna
 
integral de corteza de cacao 7.46, harina integral de pepa de mango 10.84 
y desechos de tt 6.02. La diferencia entre los valores de EM corregidas 
para obtener cero N de la UIY no destoxificada y destoxificada indica que
el HCNinterfiere con la utilizaci6n de energia en las ayes de corral. (RA-
CIAT) 
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26706 RAO, K.N. ; PRASAD, D.A.; KRISHNA, N. 1985. Development and
 
nutritional evaluation of extruded tapioca flour and urea product (tapurea
70). (Desarrollo y evaluaci6n nutricional de harna de yuca y producto do
 
urea 
(tapurea-70) sotetidos a extrusi6n). Cheiron 14(3):104-112. Ingi.,

Res. Ingl., 16 Refs. (Dept. of Animal Nutrition, College of Veterinary
 
Science, Andhra Pradesh Agricultural Univ., Tirupati-517 502, India]
 

Yuca. Tapurea. Valor nutritivo. Procesamiento. Harina de yuca. Trozos de
 
yuca. Urea. N. Dietas. Alimentos y alimentaci6n para animales.
 
Enriquecimiento proteinico. Fisiologia arimal. Proteinas. Ganado. India. 

La cocci6n por extrus16n de tapurea-70 (yuca y urea 77:23) aument6 (P 
menor que 0.01) el potencial de hinchamiento, la actividad reduotora y la 
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que 0.01) la producci6fsintesis de proteins microbiana y redujo (P menor 

in vitro de N amoniacal. En un expt. de cuadrado latino do 3 x 3, 
con
 

bueyes cruzados, la cocci6n per extrusi6n redujo (P menor que 0.01) la 

en el rumen a las 4 y 6 h despu6s de Is alimentaci6n poreconen. de N-NH3 

no afect6 el N-NH3 ni el N drico sanguineo. En un segundo expt. 
 con 

la cocci6n per extrusi6n disminuy6 (P menor quocarneres N,lore j6venes, 
no afect6 la
0.01) la digestibilidad del extracto de 6ter pero 

digestibilidad de MS, fibra cruda, extracto libre de N ni N, come tampoco 

por extrusi6n disminuy6 significativamente (P
la retenci6n de N. La cocci6n 

en el rumen y la de N (irico sanguineo.menor quo 0.01) la conan. de N-NH3 
(RA-CIAT) 
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26853 REDDY, E.P. ; PRASAD, D.A. 1985. Evaluation of economic concentrate
 

mixtures for dairy cattle. (Eva]uaci6n de mezclas concentradas eoon6micas 

pars ganado echero). Cheiron 14(4):164-172. Ingl., Res. Ingl.. 13 Refs. 

[Dept. of Animal Nutrition, College of Veterinary Science, Andhra Pradesh
 

Agricultural Univ., Tirupati-517 502, India]
 

Ganado lechero. ComponentesYuca. Alimentos y alimentaci6n para animales. 
Costos. N.de alimentos para animales. Alimentos mixtos para animales. 

Salud animal. Fisiologia animal. India. 

Se formularon 3 mozclas concentradas isonitrog~nicas e isocal6ricas, 

formadas principalmente per ingredientes no convencionales, con valores 
de
 

yuca),proteins degradable en el rumen de 0.38 (mezcla 2, 5 per ciento do 

0.36 (mezcla 3, 15 per ciento de yuca) y 0.38 (mezcla 4, 0 per ciento de 

yuca) y se compararon con una mezcla convencional (mezcla 1, 0 par ciento 

de yuca), con un valor de proteina degradable en el rumen do 0.29 on expt. 

in vivo. En una prueba de crecimiento de 56 dias de duraci6n, con 16 
de peso diarno prom. de los ternerosterneros cruzados (143 kg), el aumento 


alimentados con las mezelas 3 6 4 fue mayor (P menor quo 0.01) que el de
 

los alimentados con las mezclas 1 6 2. El 
 aumento de peso prom. y la 

eficiencia de conversi6n alimenticia (kg de MS de la mezela concentrada/kg 

de aumento) de las mezclas 2 y 3 fueron de 518 mfs o menos 50 y 732 mfs o
 

menos 439, y de 4.45 mss o menos 0.48 y 3.11 m~s o menos 0.18, resp. El
 

de peso fue un 21, 39 y 45 per ciento mener on los terneros quocosto/kg 
4, resp., quo el de los que recibieron larecibieron las mezclas 2, 3 y 


mezela 1. En un prueba de cuadrado latino 14 x 4, sobre balance
 

machas cruzados (166 kg), la retenci6n de N fue
nitrogenado, con terneros 

mayor (P menor quo 0.05) en los terneros alimentados con las mezelas 2 6 4
 

que en aquellos limentados con la mezcla 1. En un expt. de cuadrado latino 

4 x 4, con novillos Ongole x Holstein Friesian fistulados (430 kg), Is
 

(P menor que 0.05), 4 (P menor que
concn, de NH3-N en el rumen a las 2 
menor que 0.01) h despu6s de la alimentaci6n rue monar en los
0.01) 6 6 (P 


animales alimentados con las mezelas 2, 3 y 4 que en los quo recibieron la
 

conen. do AOV totales entre los
mezcla 1. Las diferencias en las 
tratamientos no fueron significativas. Los valores de N de la urea
 

sanguinea on los novillos alimentados con la mezcla 4 fueron menores (P
 

a las 2 6 6 h despu~s de la alimentaci6n quo los de los
 

animales alimentados con la mezcla 2. (RA-CIAT)
 
menor quo 0.05) 
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26729 TEW4E,0.0. ; KASALI, O.B. 1986. Effect of 
cassava peel processing on 

the performance, nutrient utilization and physiopathology of the African
 

gambianus Waterhouse). (Efecto del procesamientogiant rat (Cricetcoys do 

la corteza de yuca en el comportamiento, la utilizaci6n de nutrimentos y la 

fisiopatologia de Is rata gigante africana (Cricetomys gambianus)). 

Tropical Agriculture 63(2):125-128. Ingl., Res. Ingl., 22 Refs. [Dept. of 

Animal Science, Univ. of Ibadan, Nigeria]
 

Yuca. Cortex. Fisiologia animal. Fermentac16n. Metabolismo. Secamiento.
 

HCN. Tiocianatos. N. Productos fermentados. Componentes de alimentos para
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animales. Bocio end6mico. Dietas. Animales de laboratorio. Digestibilidad. 
Nigeria. 

Se prepararon 4 dietas que contenian 31.12 por ciento de maiz (dieta 1) o 
corteza de yuca procesada secada al sol, secada en horno o fermentada 
(dietas 2, 3 y 4, resp.). Estas dietas se suministraron a ratas gigantcs 
destetas en un ensayo de 42 dias de duraci6n. El contenido de HCN de las 
raciones rue de 0, 130.20, 595.20 y 42.16 ppm, resp. El mejor 
comportamiento se obtuvo con la dieta 1 y el peor con la dieta 3. Los 
valores de EMy de retenci6n de N fueron menores on las rates gigantes que 
recibioron las raciones de cortoza do yuca. Los valores de SCN serol6gico y

urinario fueron mayores (P menor quo 0.01) en las ratas gigantes 
alimentadas con !as dietas 2 6 3, quo on los animles que recibieron las 
dietas 1 6 4. El insumo de cianuro se correlacion6 significativamente (P 
menar quo 0.05) con el aumento diario de peso, la proteina serol6gica, la
 
urea, el SCN, el SCN urinario y la retenei6n do N. No hubo lesiones grandes 
o histol6gicas en los tejidos de ninguno de los animales de ensayo. (RA-
CIAT)
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26840 THOMAS, M.M. ; EASTERSON, D.C.V.; KATHIRVEL, M. 1984. Energy
conversion in the prawn Metapenaeus dobsoni (Misrs) fed on artificial feed. 
(Conversi6n de energia en el camar6n Metapenaeus dobsoni alimentado con una 
dieta irtificial). Indian Journal of Fisheries 31(2):309-312. Ingl., Res.
 
Ingl., 3 Refs. (Central Marine Fisheries Research Inst., Cochin, India] 

Yuca. Paces. Metapenaeus dobsoni. Dietas. Valor nutritivo. Fisiologfa 
animal. Productividad de enerpSa. Alimentas y alimentaci6n para animales. 
Salud animal. 

Se suministraron a Metapenaeus dobsoni cantidades medidas de alimento que 
contenia 33.33 par ciento (par peso) de HY, 16.67 par ciento de salvado de
 
arroz, 41.67 par ciento do harna do pescado y 8.33 par ciento de 
suplementos minerales, en forma do pelets (con agar-agar come aglutinante). 
Las eficiencias de conversi6n bruta y neta (crecimiento) fueron 39.62 y 
49.34 por ciento, reap. La eficiencia de asimilaci6n prom. rue de aprox.
 
80.99 par ciento. (RA-CIAT)
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26824 THOMAS, K. ; SINGH, R.A. 1984. Feeding pigs in tropics: 1. Effect of
 
plane of feeding and feed particle size on growth. (Alimentaci6n de cerdoas
 
en los tr6picos: 1. Efecto del nivel do alimentaci6n y del tamalo de
 
particula del alimento en el crecimiento). Kerala Journal of Veterinary
 
Science 15(2):51-60. Ingl., Res. Ingl., Arm., 16 Refs. [Dept. of Animal 
Management, College of Veterinary & Animal Sciences, Mannuthy, Kerala, 
India]
 

Yuca. Alimentos y alientaci6n para animales. Porcinos. Componentes de 
alimentos para animales. Composici6n. Alimentos mixtos para animales. 
Coasts. Salud animal. Engorde. India.
 

Durante 170 dias, 36 cerdos Large White, de un peso inicial de 11.2 kg y 70 
dias de edad, recibieron dietas con 100, 90 6 85 por ciento de las 
cantidades recomendadas de energia digestible, y con un tamalo de 
partfeulas del alimento de 2-3 mm o de menos de 1 mm de diAmetro. El 
alimento era a base de trozos de yuca secs, harna integral de aceite de 
mani y maiz y se suministr6 a valuntad durante 2 periodos de 1 h cada dia. 
El diferente tamage de las particulas del alimento no afect& el aumento de 
peso ni is digestibilidad de los nutrimentos. Hubo una reduoci6n 
significativa en el aumento diario de peso y en las digestibilidades de MS, 
MO, extracto de 6ter, hidratos de carbono crudos y PC, con las cantidades 
decrecientes do energia digestible en la dieta. (Kerala Journal of 
Veterinary Science-CIAT) 
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R.A. 1984. Fcding pigs in tropics: 2. Effect on
26823 THOMAS, K. ; SINGH, 

plane of feeding and carcass characteristics. (Alimentaci6n porcina en los 

tr6picos: 2. Efecto del nivel de alimentaci6n en las caracteristicas de la 

a.al). 
Kerala Journal of Veterinary Science 15(2):61-68. Ingl., Res.
 

Ingl., Arm., 23 Refs. [Dept. of Animal Management, College of Veterinary &
 

Animal S,iences, Mannuthy, Kerala, India]
 

Yuca. Porcinos. Alimentos y alimentaci6n para animals. Dietas. Producci6n.
 

Salud animal. India. 

Durante 170 dias se suministraron a 36 cerdos Large White (peso inical do 

11.2 kg, a los 70 dias de edad) dietas a base de trozos de yuca, harina 
y maiz. Las dietas se formularon de manra quo 

100, 90 6 85 per ciento do la cantidad recomendada de
integral do aceite de mani 
proporcionaran 
energia digestible, con tamaBo de particulas para el alimento de 2-3 mm o 

menos de 1 mm de di~metro. El tamaeio do las particulos del alimento no tuvo 

ning6n efecto significativo on el comportamiento do los cerdos. El
 
muscular delporcentaje de rendimiento y la longitud de la canal, el Area 

ojo y el grosor del tocino dorsal disminuy-ron con las cantidades 

decrecientes de enorgia diet6tica digestible. (Kerala Journal of Veterinary 

Science-CIAT) 
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26817 TUAH, A.K. ; TAIT, R.M. 1985. Protein metabohsm of sheep fed
 

formaldehyde treated forage supplemented with iso-acids and sulfur.
 
con forraje tratado con
(Metabolismo proteinico do ovejas alimentadas 


formaldehido suplecmentado con iso-Acidos y azufre). 
Nutrition Reports
 

International 32(4):893-900. Ingl., Res. Ingl., 
14 Refs. [Faculty of
 

Agriculture, Univ. of Science & Technology, Kusasi, Ghana]
 

Yuca. Alimentos y alimentaci6n para dnimales. Oveja,. Proteinas. N.
 
animales.Componentes de alimentos para animales. Alimento- mixtos para 

Fisiologia animal. Bioquimica.Anlisis. Materia seca. Salud animal. 

CanadA.
 

En la U. de Colombia BritAnica (CanadA) se evaluaron los efectos en Is
 

tratamiento con formaldehido de forraje
utilizaci6n de proteina del 

deshidratado, con y sin suplementaci6n de S e iso-Acidos. Se suministraron 

5 dietas, las cuales contenian 50 por ciento de forraje leshidratado y 

aprox. 38 per ciento de yuca, a 25 corderos machos (pe. prom. do 29 kg). 

La dicta I contenis forraje sin tratar, mientras que las dietas 2 a 5 

forraje tratado con 1 por ciento (peso/peso) de formaldohido. Lacontenian 
suplement6 con los 5cidos isoval6rico e isobutirico, la dieta 4
dieta 3 se 


suplement6 con S y la dieta 5 con S y los iso-Acidos. El balance
 se 
nitrogenano so mejor6 significativamente (P menor que 0.05) con el 

tratamiento con formaldehido, como resultado do la excreci6n reducida (P 

mcnor quo 0.05) de N en la orina. Los porcentajes de las no proteinas y de 

proteina microbiana del contenido abomasal se redujeron (P menor quo 0.05) 

debido al tratamiento con formaldehido, 1o cual indica quo una mayor 

proporci6n de proteina de la dieta no se degrad6 en el rumen. Las 

proporciones molares de los Acidos ac&tico, 
propi6nico y butirico on el 

fluido del rumen no se vieron afectados (P mayor quo 0.05) per el 

tratamiento. (RA-CIAT) 

145
 
26816 TUDOR, G.D. ; MeGUIGAN. K.R. 1985. The effects of three protein
 

sources 
on the growth and feed utilization of cattle fed cassava. (Efectos
 

de tres fuentes de proteina en el crecimiento y la utilizaci6n alimenticia
 

de ganado alimentado con yuca). Journal of Agricultural Science 104():11

18. Ingl., Res. Ingl., 24 Rofs., Ilus. [Queensland Dept. of Primary 

Industries, Animal Research Inst., Yeerongpilly, Brisbane, 4105, Australia] 
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Yuca. Alimentos y alimentaci6n para animales. Ganado. Componentes de 
alimentos para animales. Alimentos mixtos para animales. Materia seca. 
Composici6n. Salud animal. Australia.
 

En 3 expt. con novillos, se udi6 el valor nutritivo de dietas
 
predominantemente a base de ralces secas de yuca suplementadas con
 
concentrados proteinicos y forraje. En el 
expt. I se determin6 la
 
digestibilidad de dietas a base de ralees secas y picadas y de la parte
 
a~rea de yuca (80:20), o de grano de sorgo desmenuzado y cscara de 
semilla de algod~n, suplementadas con 4 u 8 por ciento de harna integral
de mani y urea. Los coeficientes de digestibilidad aparente de la MO de lasdietas de yuca con 4 u 8 por ciento de harina integral de mani fueron 
significativamente (P
menor que 0.01) mayores que las de las dietas a base
 
de granos. La digestibilidad d,,! almid6n de las dietas a ba.e de yuca fue 
significativamente (P menor que 0.01) mayor que la do 
 las dietas a base de 
grano (1.00, 0.99, 0.94 y 0.93, resp.). No se presentaron diferencias 
significativas en la digestibilidad del componente N. El N retenido (g/dia)
 
rue menor 
(P mayor qua 0.05) en las dietas a base de yuca y se utiliz6
 
menos eficientemente (P mayor quo 0.05). 
La alta digestibilidad aparente de
la dieta a base de yuca indica que la yuca podria reemplazar los cereales 
de grano en dietas intensivas de acabado. Los datos respecto a Is 
retenci6n de N indican que la harina integral de mani no es mejor que la
 
urea como fuente de N1.En el expt. 2, se 
suministr6 dietas individuales a 
base de pelets de grano de sorgo, yuca + urea, o yuca + harna de huesos 
con came (90 de concentrado:10 de forraje) a 15 novillos con un peso
inicial prom. de 173 kg. El ganado que recibi6 la dieta a base de granos
comi6 significativamente mds MO y creci6 mis ripido y en forma un pso0 mis 
eficiente que el ganado alimentado con yuca + urea. El ganado alimentado
 
con yuca + harna de huesos con 
carne present6 valores intermedi' encre
 
los 2 tratamientos en relac16n con el 
 consumo y la ganancia diaria (3.7 y
1.06 kg/dia, resp.), 
pero present6 la mejor conversi6n alimenticia (3.5

kg/kg). La relaci6n de Acido acbtico:Acido propi6nico fue similar en las 3
 
dietas (1.2, 1.6 y 1.4:1, reasp.), pero la relaci6n de Acido
 
propi6nico:Acido butirico fue significativamente (P senor que 0.01)

diferente (5.8, 2.7 y 2.7:1, 
rasp.). En el expt. 3, so suministraron dietas
 
individuales a base de yuca peletizada con 0, 5 o 10 
por ciento de harina
 
de pescado (82 yuca:18 forraje). El consumo de MO, la ganancia diarna de
 
peso vivo y la conversi6n alimenticia fueron todas mejores en el ganado

alimentado con harina de pescado. Las proporciones de AGV en el fluido del
 
rumen fueron similares a aquellos registrados en el ganado alimentado con
 
yuca en un ensayo 
 anterior. Se concluye qua el ganado alimentado con dietas 
con alto contenido de energia a base de races secas de yuca puede

desempeharse bien. Aunque el consumo de alimento y is gananoia diaria del 
ganado alimentado con yuca puede ser manor quo la del 
ganado alimentado con

dietas a base de granos, la convers16n de alimentos en ganancia de peso 
vivo debe ser similar o mejor. (RA-CIAT)
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26384 WANAPAT, M. ; PRASERDSUCK, S.; CHANTAI, S. 1985. Efecto de ensilaje

de paja de arroz con urea y suplementaci6n con hojas de yuca secas sobre la
 
digesti6n de bufalos de agua. Producci6n Animal Tropical 10(1) :46-52. Esp.,
Res. Esp., 16 Refs. [Dept. of Animal Science, Khon Kaen Univ., Khon Keen 
4000, Thailand]
 

Yuca. Bifalo d- agua. Alimentos y alimentaci6n para animales. Hojas.
Ensilaje. Materia seca. Contenido de proteina. Composici6n. Tailandia.
 

Se estudiaron los efectos de Is paja de arroz ensilada con urea y una min. 
cantidad de hojas de yuca sscas en la digestibilidad de la paja y el 
cambio
 
de peso en b6falos aojos. Se utiliz6 un diseho de cuadrado latino 3 x 3 
con 6 animales. Los tratamientos fueron a) paja de arroz sin tratar 
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proporcionada a voluntad, b) paja de arroz ensilada con urea ofrecida en 
cantidad restringida basada en el consumo de paja de arroz sin tratar y c) 
paja de arroz ensilada con urea ofrecida en cantidad restringida basada en 
el consumo de paja de arroz sin tratar + hojas de yuca seca a 200 g/dia. 
Tres periodos exptl. do 7 semanas cada uno fueron utilizados con 7 dias 
preliminares, 14 dias de ajuste y periodos alimenticios de "0 dias. El 
ensilar paja de arroz con urea por 3 semanas aument6 significativamente la 
digestibilidad de MS. W, PC, fltrb-dcida detergente y EB. Al suplementarse 
la paja de arroz ensilada con 'rea con una min. cantidad de hojas de yuca
 
seca hubo terdencia a aumentarse Is digestibilidad de nutrimentos (P manor 
que 0.05). Los coeficientes de digesti6n, determinados por ceniza 
insoluble en cido y lignina (72 por ciento H2S04) como indicadores 
internos, fueron comparables; sin embargo, los valores obtenidos por 
lignina tendieron a ser mfs bajos. El cambio en peso de los bffalos 
alimentados con a), b) y c) fue de -383, 136 y 182 g/dia (P menor que 
0.05), reasp. (RA)
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26768 WARDHANI, N.K. ; AHMAD,M. 1985. Penggunaan ubi kayu untuk pakan 
ternak. (Utilizaci6n de la yuca como alimento animal). In Nugroho, W.H.; 
uritno, B. ; Utomo, W.H. ; Sugito, Y., eds. Seminar Pengembangan Ubi Xayu di 

Jawa Timur, Indonesia, 1985. Prosiding. Malang, Pusat Penelitian TE- imne 
Ubi-Ubian Universitas Brawijaya. pp. 138-163. Indon., es. Indon., In.l., 27 
Refs.
 

Yuca. Alimentos y alimentaci6n para animales. Rojas. Componentes de 
alimentos pars animales. Productos procesados. HCN. Utilizaci6n de 
residuos. Datos estadisticos. Indonesia. 

Se discute la utilizaci6n de productos y desechos de la yuca para la 
alimentaci6n de animales como vacas, b6falos, ovejas, cabras, cordos y 
pollos. Se puedan utilizar las hojas de yuca cuando so presents escasez do 
pastos. Los tub~rculos frescos de yuca, la yuca secs (gaplek) y los 
desechos (onggok) son ricas fuentes de hidratos de oabono. Uno de los 
factores limitativos de los productos y los desechos de la yuca utilizados 
como alimento animal es el alto contenido de HCN de los tub6rculos. Por 
couisiguiente, so debe aplicar un tratamiento especial antes de que se les 
utilice como alimento animal. (HA-CIAT) V~ase ademfs 148 150
 

H04 Toxicidad del HCN y Detoxificaci6n 
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26741 HERSHMAN, J.M. ; PEKARY, A.E.; SUGAWARA, M.; ADLER, M.; TURNER, L.;
 
DEMETRIOU, J.A.; HERSHMAN, J.D. 1985. Cassava is not a goitrogen in mica.
 
(La yuca no produce bocio en ratones). Proceedings of the Society for 
Experimental Biology and Medicine 180(l):72-78. Ingl., Res. Ingl., 18 
Refs., Ilus. [Endocrine Research Laboratory, Univ. of California, Los 
Angeles, CA 90073, USA] 

Yuca. Animales de laboratorio. Cianuros. Yodo. Bocio endjmico. Dietas.
 
Valor diet~tico. Salud animal. Manifestaciones clinicas. Tiocisnatos. Salud
 
humans. EE.UU..
 

Para examinar el eecto de Is yuca en la funci6n tiroidea de ratones, se
 
suministraron raices frescas de yuca a estos animales y esta dieta so
 
compar6 con una diets baja en I y Purina. La yuca proporcion6 un bajo
 
insumo de I y aument6 la excreci6n urinaria de SCN y los niveles
 
serol6gicos de SCN. Los ratones alimentados con yuca perdieron peso. Las
 
glhndulas tiroides de los ratones alimentados con yuca no aumentaron do
 
tamago, aun cuando se normalizaron segOn el peso corporal. La asimilaci6n
 
tiroidea durante 4 y 24 h en ratones alimentados con yuca fua similar a la
 
de ratones alimentados con dietas bajas en I. El I (1(125)) ligado a la
 
proteins a las 24 h fue alto en los ratones alimentados con las dietas a
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base de yuoa o de bajo contenido do I. La tramps tiroidea de I (T/M) fue 
similar en ratones alimentados con dietas a base de yuca y las de bajo
contenido de I. Cuando so adicion6 SCN in vitro al medio de incubaci6n, so 
redujo la T/M en todos los grupos de animales; on estas condiciones, el SCN
caus6 una inhibici6n relacionada con la dosis en la T/M. Las conen. de 
tiroxina (T) y do triyodotironlna (T3) serol6gicas de ratones alimontados 
con yuca fueron reducidas en comparaci6n con los animales quo recibieron Is
dieta de Purina. Los contenidos tiroideos de T4 y de T3 en los ratones 
alimentados con yuca fueron rlativamente bajos en comparaci6n con los
animales alimentados con Purina. En comparaci6n con otres grupos, en los 
ratones alimentados con yuca se redujeron el contenido hepdtico de T3 y la
5'-monodesyodinaci6n de T4 en homogenatos de higado. Los datos muestran quo

la yuca no produce bocio en los ratones. El SCN producido per la ingesti6n
de yuca no es sufieiente para inhibir el transports de yoduro tiroideo ni 
la organificaci6n de yoduro. La dieta de yuca origins una rdpida renovaci6n 
del I hormonal porque es una diets baja en I. Tambi6n ob.'aculiza la 5'
monodesyodinaci6n de T4, la cual puede estar relacionada con la deficiencia 
nutricional. Estos dates obtenidos con ratones no apoyan el concepto de 
quo la yuca tiene de per si un efecto boci6geno en e1 ser humane. (RA-CIAT) 
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26388 NAMBISAN, B. ; SUNDAAESAN, S. 1985. Effect of processing on the
 
cyanoglucoside content of cassava. (Efecto 
 del procesamiento en el
 
contenido de glue6sidos cianog6nlcos de la yuca). Journal 
 of the Science of 
Food and Agriculture 36(11):1197-1203. Ingl.. Res. Ingl., 18 Refs., Ilus. 
[Central Tuber Crops Research Inst., Sreekariyam, Trivandrum 695 017,
Kerala, India] 

Yuca. Oluc6sidos cianog~nicos. Trozos de yuoa. Procesos de destoxificaci6n.
 
Ebullici6n. Secamiento. Secamiento al sol. Experimentos do laboratorio.
 
India.
 

So estudi6 la eficiencia de diferentes procesos para reducir el contenido
 
do gluc6sidos cianog6nieos de la yuca. Se observ6 una max. retenci6n de
 
glue6sidos cianogdnicos (mds del 80 per ciento) en los tub6rculos 
horneados, fritos y cocinados al 
vapor. La retenci6n de gluc6sidos

oianogdnicos en los trozoa do yuca secados al sol vari6 de 30 a 60 per

ciento, dependiendo del grosor de los trozos. En el case de la yuca

hervida en agua, se hall6 quo un menor tamao de 
 los trozos y el empleo de
 
suficiente agua eran las condiciones ideales pare obtener una eliminaci6n
 
max. de los gluc6sidos cianogdnicos. Hubo un 25-75 per ciento de retenc16n
 
on este proceso, dependiendo del tamale de trozos utilizado. El 
 m6todo mhs 
efectivo para eliminar gluc6sidos cianog6nicos consisti6 en moler los
 
tubrculos frescos y despubs seoarlos al sol, mediante 1o cual at elimin6
 
m3s del 95 per ciento de sus gluc6sidos cianog6nicos. Los estudios
 
indicaron que la forma de preparaci6n influia considerablemente en el
 
contenido de gluc6sidos cianog6nicos de los alimentos a base de yuca. So
 
concluy6 quo come se puede reducir considerablemente el contenido de 
gluo6sidos cianog6nicos mediante un procesamiento adecuado, aquel no se 
considera factor limitativo pars la utilizaci6n de la yuca come alimento
 
para personas y animales. (RA-CIAT) 
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26893 TEWE, 0.0. ; MANER, J.H. 1985. Cyanide, protein and iodine 
interaction in the performance and metabolism of rats. (Interaoci6n
del cianuro, la protein y Al yodo en e ceomportamiento y metabolismo de 

6
rates). Journal of Environmental Pathology and Toxicology (l):69-78.

Ingl., Res. Ingl., 15 Refs., Ilus. [Dept. of Animal Science, Univ. of 
Ibadan. Ibadan, Nigeria]
 

Yuca. HCN. Animales de laboratorio. Fisiologia animal. Yodo. Deficiencies
 
proteinicas. Componentes de alimentos para animales. Alimentos y 

65
 



alimentaci6n para animales. Alimentos mixtos para animales. Tiocianatos. 
Absorci6n de HCN. Nigeria.
 

Se midieron el comportamiento y las caracteristicas metab6licas en 64 ratas 
en crecimiecto alimentadas con variados nveles de cianuro diet6tico, 
proteina e I. La presencia de cianuro en las dietas caus6 una reducci6n no 

significativa en el consumo de alimento y en Is tasa de crecimiento. Por 

otra parte, en las dietas deficientes en proteina, el menor aumento de peso 

corpora] se obtuvo en los animales qua recibieron 750 prn de cianuro. La 

deficiencia de I no tuvo ninguna influencia notoria en el comportamiento. 

El cianuro diet6tico aument6 significativamente la cohen. de SCN en el 
suero y en la orina en tanto que la deficiencia de I caus6 reducciones 
significativas en el I ligado a la proteina serol6gica. Las interacciones
 

entre Is deficiencia proteinica y el cianuro diet&tico tambi~n redujeron 
significativamente las concn. de SCO en el suero, en tanto que la 

interacci6n de las 3 variables diet6ticas redujo significativamente el 

contenido de proteina del riB6n. (RA-CIAT) 
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26702 UMOH, I.B. ; OGUNKOYA, F.O.; MADUAGWU, E.N.; OKE, O.L. 1985. Effect 

of thiamin status on the metabolism of linamarin in rats. (Efecto de nivel 

de tiamina en el metabolismo de la linamarina en rates). Annals of 
Nutrition and Metabolism 29(5):319-324. Ingl., Res. Ingl., 18 Refs. [Dept.
 
of Biochemistry, College of Medical Sciences, Univ. of Calabar, Calabar, 
Nigeria] 

¥uca. Tiamina. Linamarina. Fisiologia animal. Neuropatia atfxica. Dietas.
 

Nigeria. 

Se investig5 el efecto de niveles graduados do tiamina en el metabolismo de 
Is linamarina en rates. Se observ6 qua en una dicta deficiente en tiamina, 
se recuper6 una gran cantidad de linamarina intacta en Is orina, junto con 
una cantidad significativamente mayor de SCM en relaci6n con el testigo. Se 
encontr6 la menor cantidad de SCO (P manor que 0.05 en relaci6n con el 
testigo) en animales qua recibian la mayor cantidad (el doble del
 

requerimiento diario) de tiamina en la diets, pero la cantidad de 
linamarina no metabolizada fue similar cl testigo. Se sugiere que la 
deficiencia de tiamina puede estar impiicada en la etiologia de la 
neuropatia atfxica tropical debido a la sobrecarga de SCN en personas que
 

comen grandes cantidades de yuca y sus derivados qua contienen linamarina. 
(RA-CIAT) V6ase adem~s 019 061 118 119 

I00 PROCESOS, PRODUCTOS Y USOS
 
I01 Almid6n de Yuca y sus Propiedades 
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26835 KEYA, E.L. ; HADZIYEV, D. 1985. The use of cassava starch in
 

breadmaking. (Utilizaci6n de almid6n de yuca en panificaci6n). Croatica 
Chemica Acta 58(4):473-489. Ingl., Res. Ingl.. Serbo-Croatian., 9 Refs., 
Ilus. [Dept. of Food Science & Technology, Univ. of Nairobi, Kenya] 

Yuca. Almid6n de yuca. Panes. Harinas compuestas. Harina de trigo.
 
Temperatura. Registro del tiempo. EAamen organol6ptico. Gluten. Kenia. 

Se utiliz6 gluten de trigo de calidad panificadora en una f6rmula de harina
 

compuesta con un 85 por ciento de almid6n y un 15 por ciento de gluten
 

vital, para determiar la factibilidad de utilizar almid6n de yuca en 
panificaci6n. Algunas de las propiedades tecnol6gicas del almid6n de yuca, 

como tamao, capacidad do hinchamiento y gelatinizaci6n, se asemejaron a 
las del almid6n de trigo, en tanto que la olubilidad de la amilosa y la 

magnitud de retrogradaci6n fueron difere .". La primera propiedad tuvo un 
efecto beneficioso en Is afinidad del gIjten de almid6n en tanto que la 
6itima se tuvo qua rectificar, formando compuestos clatrfticos con formas
 

de cristalinidad alfa de monoglic6ridos de tipo C16. El estudio demostr6 
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que el almid6n de trigo se puede intercambiar con almid6n de yuca,

conservando una calidad de pan parecida a 
 la del pan de puro trigo.
Ademfs, se sugiri6 la factibilidad de utilizar harinas de raices de yuca en
 
lugar de almid6n de yuca. (RA-CIAT)
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26725 LEE, S.Y. ; SHIN, Y.C.; LEE, S.H.; PARK, S.S.; KIM, H.S.; BYUN, S.M. 
1984. Saccharification of uncooked starch. (Sacarificaci6n del almid6n 
crudo). Korean Journal of Food Science and Technology 16(4):463-471. Co.,
Res. Ingl., Co., 13 Refs., Ilus. [Dept. of Biological Science &
 
Engineering, Korea Advanced Inst. of Science & Technology, Seoul, 
 Korea] 

Yuca. Contenido de almid6n. Alcohol. Maceraci6n. Contenido de hidratos de
 
carbono. Hidr6lisis. Enzimas. Tamaho de particulas. Cultlos amilfceos.
 
Corea.
 

Se examin6 el proceso de sacariflcaci6n de almid6n crude (sin cocer) para

la producci6n do alcohol; 
este proceso usa la acci6n combinada de 
maceraci6n, despolimerasa de pectina, alfa-amilaa y glucoamilasa. Los 
contenidos totales de az~car fueron 4.53, 4.26 y 3.92 mmol/g, pa~a las 
muestras de arroz, batata y yuca utilizadas. Se hidroliz6 un 70 m6 o menos 
10 por ciento de az0iar total cuando el alnid6n cocido se sacarific6 en 
condiciones convencionales. Si se utilizaban particulas de almid6n mis 
pequefas, aumentaba la sacarificaci6n. Tambi~n se obtuvo una sacarificaci6n 
eficiente mediante tratamiento con 5 per ciento de H2SO4 a 60 grades
centigrados durante 12 h. Lab condiciones 6ptimas para Is sacarificaci6n 
con el proceso exptl. son: despolimerasa de pectina, pH 4.5, 45 grados
centigrados, durante 2 h i .dfa-amilasp, pH 6.0, 60 grades centigrados,
durante 1 h; y glucoamilasa, pH 3.5, 0 grados centigrados, durante 1 h. El 
tratamiento simult6neo con maceraci6n, licuefacci6n y enzimas
 
sacarificadoras produjo un menor resultado que el tratamiento en etapas.

Los grades de sacarificaci6n de la yuca, Is batata y el arroz crudes fueron 
82.0, 84.5 y 90.5 per ciento, con base en el az6car total, en las
 
condiciones optimizadas. (RA-CIAT)
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26833 MOORTHY, S.N. 1985. Acetylation of cassava starch using perchloric
acid catalysis. (Acetilaci6n del almid6n de yuca mediante catflisis de 
Acido percl6rico). Starch Staerke 37(9):307-308. Ingl., Res. Ingl., Al., 11 
Refs. [Central Tuber Crops Research Inst., Sreekariyam, Trivandrum-695 017, 
Kerala, India]
 

Yuca. Almid6n de yuca. Productividad de almid6n. Temperatura. Registre del 
tiempo. Experimentos de laboratorio. Acetilaci~n. India.
 

Se prepararun derivados de acetil y propionil del almid6n de yuca, mediante 
catflisis de Acido percl6rico. La temp. para obtenor el rendimiento y el
 
grade de substituci6n 6ptimos fue de 30 grades centigrados. Los resultados 
indican que se puede utilizar efectivamente la catlisis con Acido 
percl6rico para la acilaci6n del almid6n de yuca. El producto posee buena
 
claridad y es.abilidad y se puede usar para fines alimenticios. (RA-CIAT)
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26136 MOORTHY, S.N. 1985. Cassava starch and its modifications. (Almid6n de
 
yuca y sus modificacionea). Trivandrum, India, Central Tuber Crops Research
 
Institute. Technical Bulletin Series no.4. 35p. Ingl., 
18 Refs., Ilus. 
[Central Tuber Crops Research Inst., Sreekariyam, Trivandrtm 695 017, 
India] 

Yuca. Almid6n de yuca. Almidones modificados. Harine de yuca. Puttu.
 
Fructosa. TamaBo de particulas. Productividad de almid6n. Anflisis.
 
Composici6n. Almidones industriales. India.
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Se informa sobre investigaciones para mejorar las propiedades del almid6n
 

de yuca para diferentes prop6sitos y para modificar las propiedades 
indeseables sin afectar las deseables. Los estudios bhsicos sobre almid6n
 

de yuca suministran informaci6n sobre tamafio de grlnulos, p. mol., patr6n 
de difraccif por rayos X, patr6n espectral de resonancia magn6tica 
nuclear, caracteristicas espectrales infrarrojas, viscosidad, temp. de 
adhesi6n y vol., capacidad y solubilidad de hinchamiento. Se discute la
 

modificaci6n del almid6n de yuca. Las modificaciones que no causan 
degradaci6n incluyen tratamientos flsicos, incorporaci6n de productos 
quimicos, derivaci6n quimica, ligam-ento cruzado y reacciones de oxidaci6n. 
Las reacciones de degradaci6n incluyen la preparaci6n de adhesivos de 
almid6n y jarabe de fructosa. Tambi6n se tratan el almid6n gelatinizado y 
la modificaci6n de la HY. (CIAT) 
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26891 SONI, P.L. ; AGARWAL, A.; AYYAR, K.S. 1984. Potentialities of 
underground biomass. (Potencial de la biomasa subterrfnea). Indian Forester
 

110(8):783-790. Ingl., 14 Refs. [Chemistry of Forest Products Branch, 
Forest Research Inst. & Colleges, Dehra Dun, India]
 
Yuca. Producei6n. Alcohol. Etanol. Productividad de energia. Almidones
 

industriales. Celulosa. India.
 

Se comparan las propiedades fisicoquimicas de almidones obtenidos de 3 
plantas forestales de tub6rculos, Dioscorea ballophylla, Amorphophallus 
campanulatus y Pueraria tuberosa con las de los almidones de yuca y de 

maiz. Se concluye que el almid6n de estas plantas silvestres podria usarse 

para la producci6n de energia (etanol o butanol combustibles), en la 

industria alimenticia y otras. (RA-CIAT) 
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26827 STEFFE, J.F. ; FORD, E.W. 1985. Rheological techniques to evaluate 

the shelf-stability of starch-thickened, st-ained apricots. (Tcnicas 

reol6gicas para evaluar la duraci6n de conservaci6n de albaricoques colados 
spesados con almid6n). Journal of Texture Studies 16(2):179-192. Ingl., 

Res. Ingl., 14 Refs., Ilus. [uept. of Agricultural Engineering & Dept. of 

Food Science & Human Nutrition, Michigan State Univ., East Lansing, HI 
48824, USA] 

Yuca. Almid6n de yuca. Valor nutritivo. Almacenamiento. Tecnologla. 
Espesadores de alimentos. EE.UU..
 

Mediante t~cnicas do viscometria de mezlador, se investiSi 0l 

comportamiento reol6gico de albaricoques colados espesados con almid6n de 
yuca modificado. Inicialmente, la muestra present6 tixotropla irreversible, 
Ia cual se cuantific6 mediante evaluac16n de la desintegraci6n de par 
torsi6n dependiente del tiempo. Las muestras degradadas mec~nicamente 

poseian propiedades independientes del tiempo y se evaluaron come fluidos 
de la ley de potencia. Las t~cnicas reol6gicas desarrolladas se utilizaron 
con 6xito para evaluar la duraci6n de conservaci6n textural de albaricoques 
colados, espesados con diferentes tipos de almid6n de yuoa modifioado
 

(fosfato de di-almid6n acetilado y fosfato de di-almid6n, ambos fabricados 
comercialmente). (RA-CIAT)
 

102 Usos, Industrializaci6n, Procesos y Almaceramiento 
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26161 AGRO INDUSTRIAL Novo Tres Passos Ltda. (Complejo agroindustrial Novo 
Tres Passos Ltda). Marechal Candido Rondon-PA, Brasil. 4p. Port.. Ilus. 

Yuca. Almid6n de yuca. Almidones industriales. Maquinaria industrial. 
Brasil. 
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Se describe brevemente el complejo agroindustrial de almid6n de yuca mos
grande y moderno en Brasil: Novo Tres Passos. Los productos quo se produc-n
incluyen almid6n tipo exportaci6n, almid6n para la industria alimenticia,
 
almidones modificados y adhesivos. (CIAT)
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26314 ALONSO, L. ; BEST, R.; ORTEGA, J. 1986. Evaluaci6n de un secador de 
capa fiJa acoplado a un colector solar plano. In Best, R.; Ospina P.. B.,
 
comp. El desarrollo agro-industrial del cultivo de la yuca en la Costa
 
Atlhntica de Colombia. Cuarto informe sobre las investigaciones realizadas
 
en apoyo al establecimiento de lao plantas de secado natural de yuoa
periodo Julio 1984-junio 1985. Cali, Colombia, Centra Internacional de
 
Agricultura Tropical. Proyecto Couperativo 
DRI-CIAT. ,.2,pp.72-77. Esp.,
 
[CIAT, Apartado Atreo 6713, Cali, Colombia]
 

Yuca. Programas de yuca. Hecanizaci6n. Secamiento. Raices secar. Trozos de 
yuca. Tempratura. Coasts. Investigaci6n para el desarrollo. rjlombia. 

En Betulia (Sucre. Colombia), so evalu6 un secador do capa fiJa acoplado a 
un colector solar plane en combinaci6n con el secamiento natural de yuca en 
pisos de concreto para deteininar una forma de reducir los costos de 
operac16n del sistema de secado combinado. El use del sistema de secado
 
combinado de trozos de yuca no fue mAs econ6mioo quo el sistema de

secamiento natural uti. izado s6lo, 
 puesto Quo el baJo aumento on la temp.
del aire (mAs o menos 4 grades centigradas) demanda un alto flujo do aire 
para secar los trozos frescos; esto exige una gran inversi6n en equipo
(motor y ventilador). Para producir yucL seca durante todo el aflo, se
 
requeririn sistemas artificiales pare .:-entar el aire de secado. 
 (CIAT) 

25800 BARAJAS F., C. ; ESCALANTE 
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H., H.; FLOREZ A., J.A. 1982. Obtencifn 
del extracto enzimgtico de 1a yuca para la producci6n de alcohol por

hidr6lisis. Tesis Ing. Quimico. Bucaramanga, Colombia. Universidad
 
Industrial de Santander. 128p. Esp., 50 Refs., Ilus.
 

Yuca. Enzimas. Hidr61isis. Alcohol. Hojas. Tallos. Races. Temperatura.
 
Productividad de almid6n. Almacenamiento. Colombia.
 

Se presentan los procedimientos exptl. 
para producir un extracto enzimotico
 
no purificado a partir de yuca para la producc16n de alcohol mediante
hidr6lisis de almid6n. Se obtuvieron enzimas utilizando ralces, hojas o

tallos de yuca, peru so recomienda su purificaei6n puesto quo la actividad
 
del extracto no purificado es baJa. Se recomieda la utilizaci6n do hojas

de yuca coro fuente. puesto quo su contenido de proteina es mayor. El mejor
m~todo para 1a extracc16n de amilasa fue el del acetate de calcio al 0.2
 
par ciento. Las condiciones 6ptimas para el extracto de hojas 
no purificado
fueron: relaci6n peso de hojas:vol. de la soluc16n extractors, 1:2; tiempo

de extracci6n, 3 h; tiempo de incutaci6n, 10 min; pH, 6.7; temp., 37 grados

centigrados. Se seleccion6 una relac16n de sustrato:extracto de 1:1 (1 ml
de almid6n al 1 par ciento:1 ml de extracto de hojas), la cual produJo un 
rendimiento de 18.5 par ciento. (CIAT) 
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26306 BEST, R. ; OSPINA P., B. comp. 1986. El desarrollo agro industrial 
del cultivo de la yuca en la Costa Atlintica de Colombia. Cuarto informe
 
sobre las investigaciones realizadas en apoyo al establecimiento de las 
plantas de secado natural de yuca perlodo Julio 1984-junio 1985. Cali,
Colombia, Centra Internacional do Agricultura Tropical. Proyecto
Cooperativo DRI-CIAT, v.2,103p. Esp., Res. Esp., 4 Refs., Ilus.
 

Yuca. Programas de yuca. Fbricas. Secamiento. Races secas. Productos 
procesados. Cultivares. Mercadeo. Mano de obra. Costos. Productividad de
 
ralces. Almacenamiento. Estacas. Productos de yuoa. Alimentos y 
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alimentaci6n para animales. Aspectos socioecon6micos. Datos estadisticos. 
Investigaci6n para el desarrollo. Colombia. 

Se informa sobre las actividades adelantadaes en 1984/85 por el proyeoto
 

colaborativo Programa de Desarrollo Rural Integrado/CIAT para el desarrollo 
de Colombia. Se realizaronagroindustrial de la yuca en la Costa AtlAntica 

estudios sobre costos y beneficios del establecimiento de las plantas de 

secado natural de yuca, sotre la disponibilidad de tierra y de mano de 

obra para extender el cultivo de yuca en la regi6n y sobre el mercadeo de 

la yuca a nivel regional y nacional. Ademds, se adelantaron ensayoe 

regionales y agron6micos y pruebas de secamiento artificial. El no. total 
de beneficiarios de las 20 plantas de secamiento de yuca fue de 1158 socios 

y no socios. La demanda anual de yuca seca para la industria de alimentos 

concentrados para animales se estima en 140,000 t, a un precio equivalente 

al 78 par ciento del precio del sergo. Por otra parte, los clones CM 681-2, 

H CO 1505 y Venezolana han presentado un comportamiento eatable en un 

range de condiciones agroecol6gicas. El material de siembra do yuca puede 
almacenarse hasta par 85 dias sin afectar los rendimientos. En ensayos
 

realizados para determinar cual es el sistema 6ptimo de asociaci6n 
yuca/maiz se concluy6 que 6aste depende de los precios relatives, los 
requerimientos de calidad y las condiciones agroclimAticas. Las 
evaluaciones finales de un secador de capa fija acoplado al conector solar 
plano indicaron que se requiere un alto costo de inversi6n en equipo para 

mover el aire necesario. En CIAT se han obtenido resultados exptl. 

promisorios con un secador de capa fija que utiliza carb6n come fuente de 
energia. Los trabajos individuales se encuentran en esta publicaci6n baJo 

los siguientes no. consecutivos: 048 106 159 174 (CIAT) 
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26150 BEST. R. ; ALONSO, L. 1984. Evaluaci6n de un secador do capa fiJa 

acoplado a un colector solar piano. In __ , ed. Plan piloto pare el 

del cultivo de la yuca en algunos departamentos
desarrollo agro-industrial 
de la Costa Atlntica de Colombia. Tercer Irforme Junio 1983-junio 1984. 

Cali, Colombia, Centra Internacional de Agriculttra Tropical. Proyecto 
8


Cooperative DRI-CIAT. pp. 9-103. Esp., Ilus. [CIAT, Apartado A6reo 6713,
 

Call, Colombia] 

Yuca. Secamientc. Maquinaria industrial. Secamiento al sol. Trozos de yuca. 

Coastos de desarrollo. Castos. Mano de obra. Investigaci6n para el 

desarrollo. Programas de yuca. Colombia. 

Se describen los componentes y el funcionamiento de un secador de yuca de 

capa fiJa acoplado a un colector solar piano, y se presentan sus resultados 

en ensayos de secamiento do yuca. El secador funciona deede las 07:00 hasta 

las 19:00 h, con un flujo de 106 metros cObicos/min. El colector solar 

aument6 la temp. prom. del aire de 30.7 hasta 35.7 grados centigrados, 

disminuyendo asi la HR de 61.8 a 46.0 par ciento. La carga para el secado 

se estima en 150 kg/metro cuadrado durante un periodo prom. de 24 b. Con 

base en los resultados obtenidos, se estima qua pare establecer un sistema 

combinado de secamiento natural/artificial, un Area de piso de secado de
 

200 metros cuadrados requiere un secador de capa fiJa de 6 metros
 

cuadrados. Se presentan los coasts de inversi6n y operaci6n. (CIAT) 
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23167 BEST, R. !983. Observaciones preliminares para el desearrollo de la
 

tecnologia apropl ado para secado artificial y combinaci6n con el secado 
natural. 
In 06mez, G., ed. Plan piloto para el desarrollo agro-indutrial
 

del cultivo de la yuca on algunos departamentos de la Costa Atlintica de
 

Colombia. Segundo informe julio 1982-mayo 1983. Call, Colombia, Centra
 

Internacional de Agricultura Tropical. 
 Proyecto Cooperativo DRI/ACDI-CIAT. 
4 4


pp. 5- 7. Esp., [CIAT, Apartado A6reo 6713, Cali, Colombia]
 

Yuca. Programas de yuca. Investigsci6n para el dezarrollo. Seocamiento. 
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Secamiento al sol. Temperatura. Mecanizaoi6n. Evaluac16n tecnol6gica.
 
Colombia.
 

Se informa sabre los progresos alcanzados por CIAT en el desarrollo de 
tecnologia apropiada para acelerar el proeso de socamiento de Is yuca y 
para aumentar la capacidad do uso le las plantas de secamiento de la Costa 
Atlntica de Colombia. Hasta la fecha, los ensayos de secamiento artificial 
(an cama esthtica). adelantados en CIAT, se ban centrado on Is evaluaci6n 
del aecado con 3,sin el colector/amacenador de energia solar. Las 
condiciones del aire secante mejoran con el colector ya quo la temp. prom.
del aire aumenta 5 grados centigrados y la HR disminuye de 74 a 62 par
ioento; Is cargo max. de trozos de yuca quo puede secarse on 48 h os de 125 

kg/metro cuadrado vs. 75 kg/metro cuadrado sin el coleotor solar. En 
Betulia (Sucre) so esti estudiando la posibilidad de combinar el 
secamiento natural con el artificial. Los resultados preliinares sugieren 
que os necesario asegurar quo el contenido de bumedad de los trozos sea 
menos del 50 par ciento, 1o que significa quo Is carga max. de trozos de 
yuca sobre el piso debe ser de 10-12 kg/metro cuadrado en el verano y de 6
8 kg/metro cuadrado en la 6poca liuviosa. Do lograrse un contenido de 
humedad menor de 50 par ciento en el primer dia de secado natural, el
 
secamiento artificial posterior so realizaria en 24 h, obteni6ndose un
 
porcentaje de humedad final menor al 14 par ciento. Se adelantan estudios
 
pars desarrollar secadores de cama esthtica con quemadores o
 
intercambiadores de calor a base de carb6n. (CIAT)
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26364 CEARA MAQUINAS AGRICOLAS S.A.. Raapadeira do mandioca CE2AG.
 
(Trozadora de yuca CEMAG). Fortaleza-CE, Brasil. 2p. Port., Ilus.
 

Yuca. Trozos de yuca. Equipo para pequea industria. Raices aecas. Brasil.
 

Se describen brevemente las caracteristicas t6onicas y ventajas de la 
trozadora de yuca CEXA0. La mquina rinde 2000 kg de trozos de yuca/h. 
(CIAT) 
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26738 CENTRO DEDESARROLLO INDUSTRIAL DEL ECUADOR. 1976. Almid6n de yuoa. 
Guayaquil. 40p. Esp., Res. Esp., Ilus.
 

Yuca. Almid6n de yuca. Programas de yuca. Econcmia. Industrializaci6n. 
Investigaci6n para el desarrollo. Castos de desarrollo. Costos. Ecuador. 

Se presenta un proyecto del Centra de Desarrollo Industrial del Zcuador
 
(1967) pars la construcci6n de una plants industrial de almid6n do yuca de
 
primers calidad (esthndar internacional) on esto pais. Se indican las
 
ventajas del proyecto, los beneficios de proteocci6n industrial quo 1o
 
cobijarian, su localizaci6n (on las provincias de Manabi, Pichinoha o Los
 
Rios), su cepacidad (5376 TM de almid6n de yuca y 2682 TM do pulpa, con
 
24,000 TM de raices como materia prima), la inversi6n, rentabilidad y punto

de equilibrio econ ,ico (el cual se alcanza con el 31 por ioento de las 
ventajas totales). So analizan aspectos generales del mercado de almidones 
(especificaciones, usos y derivados), su demanda, oferta y precios. La 
demands es principalmente para las industrias textiles y cartoneras (con
1529 y 3272 t. resp., proyectadas para 1973); tambi6n se espera una 
considerable demands para Is fabricaci6n de glucosa (1315 t on 1973). En 
cuanto a Is oferta, se estima quo alcanza aprox. 400 TM/aho a nivel 
industrial. Se incluye informaci6n t6cnica sobre producc16n, 
abastecimiento do maturia prima y descripci~n del proceso, asi cmo 
nociones generales sobre el cultivo. (CIAT) 
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26775 CENTRO DE DESARROLLO INDUSTRIAL DEL ECUADOR 1974. Harina de yuoa.

Ouayaquil. 83p. Esp., Res. Esp., 9 Refs., Ilus.
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6 
Yuca. Programas de yuza. Harina de yuca. Economia. Investigaci n para el 

Costos. Mercadeo. Producci6n. Datos estadisticos. Pelado.desarrollo. 

Holienda. Fermentaci6n. Prensado. Secamiento. 
 Cribado. Mano 	 de obra. 

Ecuador. 

(Los
Se analiza t~cnica y econ6micamente un proyecto en Cant6n Ventanas 

del 10 par cientoRios, Ecuador) para la elaboraci6n de HY como sustituto 

trigo importada para prop6sitos de panificaci6n, 6astode la harina de 
presentan datossignifica una demanda potential de mAs de 10,000 t/aFo. Se 

de producci6n, importaci6n y consumo interno do harina de trigo y 

proyecciones de la demanda y precios de las harinas do trigo y yuca. Se 
una planta con unadescribe brevemente el proceso de producci6n para 

capacidad de procesamiento de 4500 t do HY/afio (250 dies). El anflisis 

econ6mico de la planta indic6 que tiene una rentabilidad prom. anual del 23 

por ciento. El proyecto generaria 131 empleos directos: 110 para las 

tareas agricolas y 21 para las tareas industriales. (CIAT)
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26737 CENTRO DE DESARROLLO INDUSTRIAL DEL ECUADOR. 1976. Harina de yuoa 
Ilus.
 

Yuca. Economia. Producci6n. Industrializaci6n. Costos. Mano de obra. Harina
 

de yuca. Ecuador.
 

pars panificaci6n. Vluayaquil. 42p. Esp., 7 Refs., 


Se analiz6 t6cnica y econ6micazento un proyecto sobre producci6n de HY en 

el nordeste del Ecuador, para sustituir el 10 por ciento de la harina de 

trigo Importada para prop6sitos de panificaci6n. Se presentan datos sobre 

producci6n nacional, importaciones y consumo de harina de trigo, y
 
de trigo y de yuca. Se
proyecciones de demanda y precios de las harinsa 


con unadescribe brevemente el proceeo de producci6f de HY para una planta 
de 40 TM de yuca fresca/dia y una recuperaci6ncapacidad de procesamiento 

de 30 por ciento de HY y 2 por ciento de almid6n de yuca. Un anflisis
 

la planta terdrA una rentabilidad prom.econ6mico detallado indic6 que 

anual de 28.45 por ciento durante un periodo do 11 a~os. Tambi6n se
 

presenta un anlisis econ6mico para la producci6n do HY a prtir de
 

residuos de cosecha (hojas y tallos de yuca). (CIAT)
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26776 CENTRO DE DESARROLLO INDUSTRIAL DL ECUADOR. 1976. Pellets de yuoa. 
4
 

Guayaquil. 11 p. Esp., Res. Esp., 5 Refs., Ilus.
 

ano
Yuca. Pelets. Programas de yuca. Industrializaci6n. Precios. Mercadeo. 

de obra. Costos. Lavado. Pelado. Secamiento. Molienda. Aspectoas legales.
 

Ecuador.
 

Se prescnta un estudio de factibilidad para la producci6n de pelets de yucR 

on Cant6n de Ventanas (Los Rios, Ecuador) para exportaci6n hacia Jas 

industries de 	concentrados animales del exterior, especialmente Ia
 

Se describe brevemente el proceso de 
Is planta produzca 12,000 TM de peleta/afio (250

Comunidad Econ6mica Europea. 
producci6n. So proyecta quo 

odies), para lo cual se requerirfn 36,000 TM de raices frescas de yuca, 
para 3 preciossea, la produccifn de 801 ha. Las tasas internes de retorno 

CIF diferentes para los pelets se estimaron on 16.9. 22.0 y 26.7 por 

ciento. El capital invertido se recuperaria en 13, 9 6 7 afios, resp. (CIAT) 

1(19 
1982. Plan piloto para 

el desarrollo 	 agro-irdustrial del cultivo de l yuca en algunos 
de la Costa Norte de Colombia; producci6n y prooesamiento de 

23156 CENTRO INTERNACIONAL D AGhICULTURA TROPICAL. 

departamentos 

yuca en el Departamento de Sucre: primer informe noviembre 
1981-junio 1982. 

Cali, Colombia, Proyecto Cooperativo DRI/ACDI-CIAT. 50p. Esp., Res. Eap.,
 

Ilus. 
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Yuca. Fbricas. Secamiento. Costos. Programas de yuca. Productividad de 
raices. ercadeo. Produccl6n. Cultivares. Investigaci6n para el desarrollo. 
Mano de obra. Colombia.
 

Se presenta un informe a juno de 1982 sobre las actividades y avances de 
un proyecto para demostrar la factibilidad tbcnica y econ6mica del 
secamiento natural de la yuca y de su procesamiento para la elaboraci6n de 
conceutrados pars animales, mediante la operac16n de una planta piloto en 
Betulia (Sucre, Colombia). La elaboraci6n de alimentos concentrados para
animales, con base en la yuca. parece actividad econ6micaser una y
 
tfcnicamente factible bajo las condiciones de producci6n 
y mercadeo de la 
Costa AtlAntica. Segin los resultados, son rentables las plantas de
 
secamiento natural de yuca que poseen Areas de piso de secado entre 500
1000 metros cuadrados. Los mcercados 
 para consumo humano pagan precios mfs 
altos por el producto, pero son limitados. La creciente demanda de 
alimentos balanceados requerir un aumento en la producci6n local de sorgo 
o de maiz, o en las importaciones o en la sustituci6n de estos granos

cereales por HY, la cual se puede producir localmente. Un aspecto

importante del proyecto ha sido la participaci6n directa de los 
agricultores en la operaci6n de la planta piloto y en el mercadeo tanto de 
rai:es frescas como del producto seco. (CIAT) 
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26F147 CHACON M., M. 1983. Sustituci6n parcial de harna de trigo utilizando
 
harna de srroz, banano, soya y yuca. Caracterizaci6n de sus propiedades y

posible utilizaci6n en galleteria comercial. Tesis Lic. Tecnologia. San
 
Jos6, Universidad de Costa Rica. 153p. Esp., 
Res. Esp., 71 Refs., flus.
 

Tuca. HarLna de yuca. Productos procesados. Productos de la panificaci6n. 
Harinas compuestas. Composici6n. Examen organol6ptico. Costa Rica.
 

Se estudi6 la sustituci6n parcial de harina de trigo en la preparaci6n de
 
un tipo de galleta comercial elaborada en mfquina rotativa, en Costa Rica,
utilizando harinas de arroz, banano, soya y yuca (7.4 por ciento de 
humedad, pH 6.3 y 0.3 cm de expansi6n). Los niveles de sustituci6n pars
 
cada harna fueron de 5-50 por ciento; se tom6 como patr6n de comparacifn

la harina corriente. Se analiz6 el comportamiento reol6gico de las mezelas 
mEs apropiadas y se hizo una prueba de evaluaci6n sensorial. Se logr6 
sustituir en un ravel max. de 10 por ciento de harna de soya y 15 por

ciento de harna de arroz y ee HY. Cun un 15 por ciento de HY, la temp. de
 
gelatinizaci6n rue de 80 grados csntigrados y la viscosidad 
de 425 unidades 
Brabender. Los suced6neos utilizados, en los porcentajes adecuados, a 
excepci6n de la harna de banano, mejoraron las caracteristicas 
organoldpticas de la galleta. (RA) 
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26872 COURSEY, D.G. ; MARRIOTT, J.; McFARLANE, J.A.; TRIM, D.S. 1982. 
Improvements in field handling, chipping and drying of cassava. 
(Mejoramiento de la manipulaci6n en el campo, el picado y el secado de la 
yuca). Journal of Root Crops 8(1-2)h1-15. Ingl.. 47 Refs., Ilus. [Tropical
 
Products Inst., 56/62, Gray's Inn Road, London, England]
 

Yuca. Raices de yuca. Productos frescos. Tecnologla poscosecha. P6rdidas 
poscosecha. Deterioraci6n. Almacenamiento. Registro del tiempo. Secamiento. 
Secamiento al sol. Temperatura. Ffbricas. Pelets. Control de insectos. 
Insecticidas. Tailandia.
 

Se revisan los siguientes aspectos de la manipulpci6n y procesamiento de la 
yuca: 1) manipulaci6n de las raices frescas, donde se discuten las causas
 
del deterioro poscosecha, la reducci6n de Is p6rdida de agua durante la 
manlpulaci6n, las t6cnicas precosecha pars disminuir la susceptibilidad al 
deterioro poscosecha, la disminuci6n de los daos mecfnicos y los sistemas 
de manipulaci6n integrados; 2) procesamiento; 3) picado y secamiento 
(secamiento al sol, artificial, peletizaci6n) y 4) manipulp.nifn de 
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productos secos de yuca (problemas generales, almacenamiento de los pelets, 
infestaci6n de la yuca seca par insectos y medidas de control de insectos). 
(Food Science and Technology Abstracts -CIAT) 
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26721 DIAMANTE, J.C. ; DATA, E.S. 1985. Technoguide on root soy sauce.
 
(Gula t~cnica sobre la produccifn de salsa c soya a base de raices).
 
Baybay, Leyte, Philippine Root Crop Research and Training Center, Visayas
 
State College of Agriculture. lip. Ingl., Ilus. [Postharvest Technology
 
Section, Philippine Root Crop Research & Training Center, Visayas State
 
College of Agriculture, Baybay, Leyte, Philippines]
 

Yuca. Programas de yuca. Investigaci6n para el desarrollo. Producci6n.
 
Maquinaria industrial. Trozos de yuca. Lavado. Pelado. Secamiento. 
Molienda. Fermentaci6n. Filipinas. 

Se presenta una gula prActica para la produccifn a pequela escala de salsa 
de soya a base de yuca o batata. Se describe el procesamiento de raices de 
yuca, el cual incluye lavado, pelado, picado, secado, molienda y tostado.
 
Se explica el resto del proceso pars la producci6n de salsa de soya. (CIAT)
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26837 EZEALA, D.O. 1984. Effect of fermentation on the fatty acid content 
and composition of cassava tuber meal. (Efecto de la fermentaci6n en el 
contenido y la composici6n de Acidos grasos de la harina integral de yuca). 
Journal of Food Biochemistry 9(3):249-254. Ingl., Res. Ingl., 18 Refs. C 
Faculty of Biological Sciences, Univ. of Port Harcourt, P.M.B. 5323, Port 
Harcourt, Nigeria]
 

Yuca. Harina integral de yuca. Fermentaci6n. Lipidos. Composici6n. 
Contenido de grass. Nigeria.
 

Se investig6 el efecto de la fermentaci6n en el contenido y la composioi6n 
de Acidos grasos de la HIY. Los principales cidos grasos del lipido de la 
HIY fueron los Acidos oleico y palmitico. Otros Acidos grasos encontrados 
.Pueron, en orden descendiente, los Acidos linoleico, linol~nico, 
pilmitoleico, esteArico, miristico, pentadecanoico, heptadecanoico y 
nonadecanoico. La fermentaci6n de la HIY produJo aumentos considerables en 
las cantidades absolutas de los dcidos grasos individuales detectados, con 
excepcifn del Acido linoleico. Sin embargo, la fermentaci6n no alter6 el 
patr6n de composici6n de los Acidos grasos pero caus6 incrementos en la 
composici6n de Acidos grasos saturados y reducciones en ciertos fcidos no 
saturados. El kcido este~rico aument6 su composici6n en aprox. 92.6 par 

ciento y el Acido pentadecanoico en aprox. 50.0 par ciento. En el lipido 
fermentado de HIY, se observ6 una reducci6n de aprox. un 72.0 par ciento en 
la composici6n del Acido linol6nico y de 24.2 par ciento en la del fcido 
palmitoleico. (RA-CIAT) 
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26315 FIGUEROA, F. ; ALONSO, L.; VIERA, M.A. 1986. Evaluaci6n de un secador
 
artificial de capa fiJa utilizando carb6n coma fuente de energia. In Best,
 
R.; Ospina P., B., comp. El desarrollo agro-industrial del cultivo de la
 
yuca en la Costa AtlAntica de Colombia. Cuarto informe sobre las
 
investigaciones realizadas en apoyo al establecimiento de las plantas de 
secado natural de yuca periodo Julio 1984-junio 1985. Cali, Colombia,
 
Centro Internacional de Agricultura Tropical. Proyecto Cooperativo DRI-
CIAT. v.2,pp.78-89. Esp., Ilus. [CIAT, Apartado A6reo 6713, Cali, Colomb-a]
 

Yuca. Programas de yuca. Maquinaria industrial. Secamiento. Raices secas.
 
Trozos de yuca. Temperatura. Costos. Fuentes energ6ticas. Investigaci6n
 
para el desarrallo. Colombia.
 

Se describe un secador artificial de yuca de capa fiJa que utiliza carb6n 
coma fuente de energia para calentar el aire y se presentan los resultados 
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de expt. realizados con trozos de yuca tipo Brasil, Malaysia y Tailandia. 
El quemador de carb6n aumenta la temp. del aire de secado a 60 grados 
centigrados a un flujo de aire de 36 metros cfibicos/min. Con flujos de aire 
de 120-130 metros cfibicos/min/t de yuca fresca a 60 grados centigrados, el 
contenido de humedad de los trozos puede reducirso a 12.3 por ciento en un 
prom. de 9 h continues; el sistma requiere 370 kg de carb6n para obtener 1 
t de yuca sees, operando con una eficiencia t6rmica global de 43 por 
ioento. El sistema parsce ser promisorio para secar yuca y se evaluarh a 

nivel do plants exptl. Se presentan los coatos de inversi6n y 
recomendaciones sobre su operaci6n, y so incluyen diagramas del sistema de 
soeado. (CIAT)
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23161 GOMEZ, 0. 1983. Expansi6n del proyecto cooperativo DRI/ACDI-CIAT en
 
los departamentos de Atlfntico, C6rdoba, Magdalena y Sucre. In 
_ .__
.
 
ed. Plan piloto para el desarrollo agro-industrial del cultivo de la yuca 
en algunos departamentos de la Costa Atlfntica do Colombia. Segundo informe 
Julio 1982-mayo 1983. Cali, Colombia, Centro Internacional do Agriculture
Tropical. Proyecto Cooperativo DRI/ACDI-CIAT. pp.5-9. Esp., (CIAT, Apartado 
A6reo 6713, Cali, Colombia]
 
Yuca. Secamiento. Programas de yuca. Investigaci6n para el desarrollo. 
Aspectos socioecon6micos. Colombia.
 

Una comisi6n interinstitucional (Programs de Desarrollo Rural Integrado (-
DRI), Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional, CIAT) investig6
la factibilidnd de iniciar plantas de secamiento de yuca (similares a la 
planta piloto de Betulia, Sucre) en otras regiones de la Costa Atlfntica de 
Colombia. La comisi6n adelant6 encuestas en diferentes localidades con base 
en los siguientes criterios: 1) organizaciones de los agricultores, 2)
asistencia t6cnica suministrada por el DRI, y 3) potencial do la yuca. Se 
aprobaron construir 6 plantas adicionales (1 en C6rdoba, 2 en Sucre, 1 en 
Atlfntico y 2 en Magdalena), y aumentar el &rea de secamiento en la planta 
piloto de Betulia de 300 a 1000 metros cuadrados. Se deben hacer 
recomendaciones para corregir las posibles deficiencies. (CIAT) 
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23168 GOMEZ, a. ; OSPINA, B. 1983. Otras actividades. In ____., ed.
 
Plan piloto para el desarrollo agro-industrial del cultivo de la yuca en
 
algunos departamentos de la Costa Atldntica de Colombia. Segundo informe
 
Julio 1982-mayo 1983. Cali, Colombia, Centro Internacional 6e Agriculture
 
Tropical. Proyecto Cooperativo DRI/ACDI-CIAT. pp.48-50. Esp., [CIAT,
 
Apartado Afreo 6713, Cali, Colombia]
 

Yuca. Programas de yuca. Investigaci6n para el desarrollo. Secamiento. 
Equipo agricola. Evaluaci6n de tecnologia. Colombia. 

So describen las siguientes actividades complementarias para los procesos 
de secamiento de yuca evaluados por el proyecto cooperativo Programs de 
Desarrollo Rural Integrado/Agencia Canadiense para el Desarrollo 
Internaecional/CIAT: 1) utilizaci6n de mezclas de cemento-suelo pare las 
superficies de secamiento; aunque so recomend6 una mezcla cemento:suelo de 
1:8, ro fue posible implementar esta recomendaci6n a nivel de la planta 
piloto; 2) publicaci6n de un boletin t6cnico; y 3) desarrollo de un
 
surcador mecnico para la yuca (6ste s estA usando inicias.'wnte en el 
Instituto Colombiano Agropecuario-Sucre). (CIAT)
 

177 
23160 GOMEZ, 0. 1983. Plan piloto para el desarrollo agro-industrial del
 
cultivo do la yuca en algunos departamentos de la costa Atlfnticea do 
Colombia. Segundo informe Julio 1982-mayo 1983. Cali, Colombia, Centro 
Internacionsl de Agriculture Tropical. Proyecto Cooperativo DRI/ACDI-CIAT.
 
55p. Esp., Res. Esp., Ilus. (CIAT, Apartado A6reo 6713, Cali, Colombia]
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Yuca. Programas de yuca. Secamiento. Investigaci6n para el desarrollo. 
Econamia. Producci6n. ercadeo. Cultivos interoalados. Cultivares. 
Productividad de raics. Evaluaci6n de tecnologia. Industrializaei6n.
 

Aspctos socioecon6micos. Colombia.
 

Se presenta un informe de ls actividades realizadas durante el periodo 

Julio 1982/mayo 1983 por el proyecto colaborativo Programs de Desarrollo 
Rural Integrado/Agencia Canadiense de Desarrollo Rural Integrado-CIAT para 

el desarrollo agroindustrial de la yua en la Costa Atlfntica de Colombia. 
Se dedicaron esfuerzos a la expansi6n del Area de secado do la planta 

piloto do Betulia, Sucre, de 300 a 1000 metros cuadrados y a la 
construcci6n de 6 plantas adicionales (2 en Sucre, 1 en C6rdoba, 1 on 
Atlfntico y 2 en Magdalena). Se presentan datos econ6micos relacionados con 
la actualizaci6n de inversiones y retornos pars operar plantas de
 

secamiento de yuca con dreas de secamiento de 500 y 1000 metros cuadrados.
 

Se describen los resultados parciales de una encuesta sobre producci6n y 
mercadeo de yuca en la regi6n. Se adelant6 investigaci6n agron6mica 
colaborativa en diferentes localidades para comparar la productividad de 
las var. Venezolana, M Col 1684 y del hibrido CH 342-170, on monocultivo y 

en asociaci6n con maiz y ame; N Col 1684 rue superior en ambos sistemas de
 

cultivo, pero l. productividad de la var. local Venezolana posiblemente 
puede aumentar con tecnologia mejorada. Se informa sobre actividades de
 

capacitaci6n y sobre observaciones preliminares e 'l dsearrollo de 
tecnologia apropiada pars el secamiento artificial de la yuca y au 
combinaci6n con el secawiento natural. Los trabajos individuales s 
encuentran en esta publicaci6n baJo los siguientes no. consecutivos: 163
 
175 176 184 (CIAT)
 

178
 
26854 MAEDA,E.E. 1985. Effect of solar dehydration on amino acid pattern 
and available lysine content in four tropical leafy vegetables. (Efecto del 
secamiento al sol en el patr6n de aminofcidos y en el contenido de lisina 
disponible en cuatro hortalizas follosas tropicales). Ecology of Food and 
Nutrition 16(3):273-279. Ingl., Res. Ingl., 26 Refa. (Faculty of
 
Agriculture, Forestry & Veterinary Science, Univ. of Dar Os Salaam, 
Morogoro, Tanzania]
 

Yuca. Secamiento al sol. Hojas. Contenido de proteinas. Aminofcidos.
 
Tanzania.
 

Cuando s secaron al sol hortalizas foliosas tropicales (Amaranthus sp., 

caupi, batata, yuca) frescos, so presentaron aumentos en el contenido do 
Acido aspdrtico, Acido glutfmico, valina, leucina e isoleucina y 
reducciones en el contenido do lisina e histidina, lo quo indica quo 
existen interacciones complejas quo involucran los compuestos portadores de 

N, en particular los aminohoidos. Las hojas secas de Amaranthus fueron 
ricas en todos los aminofcidos. Las hojas secas de caupl, yuca y batata 
tambi6n fueron ricas en aminoAcidos esenciales, a excepci6n de los 
aminoAcidos sulfurados. (PA-CIAT)
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26742 MoFARLANE, J.A. 1982. Cassava storage. 2. Storage of dried cassava
 

prciucts. (Almacenamiento de la yuca. 2. Almacnamiento de productos do 
yuca secas). Tropical Science 24(4):205-236. Ingl., Res. Ingl., Fr., Esp., 

110 Refs. [Storage Dept., Tropical Products Inst., London Road, Slough SL3 
7NL, England]
 

Yuca. Almacenamiento. P6rdidas poscosecha. Productos procesados. Raices 
secas. Trozos de yuca. Control de insectos. Enfermedades y pct6genos. 
Harina de yuca. Pelets. HCN. Micosis. Aspergillus flavus. Aflatoxinas.
 
Almidones industriales. Harina integral de yuca. Tapiocas. Gari. Heino
 
Unido.
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Se revisa la informacidn existente sobre el alma!enamiento de productos deyuoa seca, cemo trozos, harina y pelets, los productos fermentados secosgari y farinha da manioca y tambi6n almid6n de yuoa y sus productos. Seenfatiza el secamiento correoto de los productos de yuca por la importanciaquo 6ste tiene para su posterior comportamiento en almacenamiento. Tambidn se discuten el ataque de microbios y la infestaci6n de insectos en la yuoa 
seca. (CIAT)
 

18026137 MOORTHY, S.N. 1983. Effect of some physical and chemical treatments on cassava flour quality. (Efecto de algunos tratamientos fisicos yqu5miuos en la calidad de Is harna de yuca). Journal of Food tcience and
Technology 20:302-305. Ingl., Res. Ingl., 18 Refs. (Division of Technology,
Central Tuber Crops Research Inst., Trivandrum 695 017, India] 

Yuca. Harina de yuca. Productos procesados. Examen organol6ptico. Registro
del tiempo. Puttu. Almid6n de yuca. India. 

Se scr3ti6 la HY a tratamientos tales come oxidaci6n, tratamientos fcidos ybhsicos, niveles bajos de derivatizaci6n, fermentaci6n suave y autoclave,para reducir Is pegajosidad y mejorar Is calidad organol6ptica. Se encontr6 que el tratamiento con Acido ortofosfAricou y Is conversi6n a derivado de6star succinico meju:'aban Is calidad, pere que esta fjitima impartia unligero saber amargo al producto; por consiguiente, el Onico tratamiento quoso consider6 conveniente fue el del 4cido ortofosf6rico. (RA-CIAT) 

181
26747 MOREIRA, J.H. ; VANIN, V.R.: GOLDEMBERG, J.; SERRA, G.E. 1979. Energy
balance for the production of ethyl and methyl alcohol. (Balance energ6tico
para lp produccifn de alcohol etilico y metilico). 
Saa Paulo, Brasil,

Instituto di Fisica. Universidade do Sao Paulo. 43p. Paper presented at
Workshop on Fermentation Alcohol for Use 
 as Fuel and Chemical Feedstock inDeveloping Countries, Vienna, Austria, 1979. Ingl., 
Res. Ingl., 29 Refs.,
 
Ilus.
 

Yuca. Alcohol. Etanol. Productividad de energia. Costos. Fuentes
energ6ticas. Maquinaria industrial. Utilizaci6n de residuos. Mano de obra. 
Brasil.
 

Se calcularon los requisitos energ6ticos para producir alcohol etilico ymetilico de 5 oultivos diferentes (caia de azacar, yuca, sorgo dulce,eucalipto y pino) mediante 2 procedimientos: a) transformaci6n de azdcares
fermentables y/o no fermentables en etanol y b) transformaci6n demateriales celul6sicos en metanol. Siempre quo fuera posible, 
se utilizaron
coeficientes energ6ticos evaluados del matriz insumo-producei6n brasilero.Se presentan datos para el consuno energdtico en Is fave agricola y para Is
energia utilizada coma combuitible en 1a fase industrial. La yuca produjo
2523 litros do alcohol/ha/afo en el sistema a) y 2963 litros de
alcohol/ha/aBo en los sistemas a) + 
b). El consumo energ6tico durante Is
fase agricola fue de 2431 Hcal/ha/afio para ambos sistemas y durante la faseindustrial, de 12,301 y 15,205 Ncal/ha/afo, resp. (RA (extracto)-CIAT) 

182
26870 OGUNSUA, A.0. 1985. Changes in lipids during fermentation of cassuvaflour. (Cambios en los lipidos durante la fcrmentaci6n de Is harna deyuca). Journal of Food Biochemistry 9(3):255-262. Ingl., Res. Ingl., 14Refs. (Dept. of Food Science & Technology, Univ. of Ife, Ile-Ife, Nigeria] 

Yuca. Harna de yua. Lipidos. Fermentaci6n. Trozos de yuca. Experimentoade laboratorio. Contenido de azdoar. Composici6n. Znzimas. Contenido do
hidratos de carbono. Nigeria. 

Durante Is incubaci6n de HY con o sin levadura, is coocn. de los lipidos 
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aument6 con la movilidad del diglic~rido. Los glicolipidos so metabolizaron 

durante la fermentacifn, come 1o evidencia el 17 per ciento maens de 

hexosa en los lipidos. El cido linol~nico disminuy6 de 11 per ciento en la 

harina sin incubar hasta 7 por ciento en la harina fermentada. El cido 

palmitoleico, uno de los principales cidos grasos de la levadura, estaba 
ausente del producto fermentado. (RA-CIAT) 

183
 

26151 OSPINA P.. B. 1984. Proyecciones para la campafa 1984/85. In Bert, 

R., ed. Plan piloto para el desarrollo agre-industrial del cultivo de la 

yuca en algunos departamentos de la Costa Atlfntica de Colombia. Tercer 
informe junio 1983-junio 1984. Cali, Colombia, Centra Internacional de 
Agricultura Tropical. Proyecto Cooperative DRI-CIAT. pp.104-111. Esp., 
[CIAT. Apartado A6reo 6713, Cali, Colombia]
 

Yuca. Programas de yuca. Investigaci6n para el desarrollo. Secamiento.
 

Producci6n. Hercadeo. Consume. Costos. Dates estadisticos. Colombia.
 

Se discuten las proyecciones del proyecco del secade de yuca en la Costa 
Atlfntica de Colombia pars ;984-85. La capacidad instalada de las plantas
 

Lctuales de secado de yuca se aumentarin de 7180 metros cuadrados en junio 
de 1984 a 9100 metros cuadrados en 1985. Con bpse en una :-,aluac16n de los 

criterios de sel.e '6n se establecerfn 10 nuevas plantas: an C6rdoba, 2 

on Sucre, 1 en Bolivar, 2 en Atlfntico, 1 un Magdalena y 1 o. Cesar. Para 

dic. de 1984, D. c.f :.Jad instalada serA de 14,000 metros cuadrados de
 

piso de secado con una produccibn total de 3500 t de yuca seca/ano. (CIAT) 
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23162 OSPINA P., P. 1983. Replicaci6n de las plantas ": .nado en la Costa 

Atlfntica. In u6mz, 0., ed. Plan piloto para el deLar -.. agro-industrial 
del cultivo de la yuca en algunos departamentos de la CcUL Atlfntica de 
Colombia. Segundo irforme J.,lio 1982-mayo 1983. Cali, Colombia, Centra
 

Internacional dc Agricultura Tropical. Proyecto Cooperative DRI/ACDI-CIAT. 
pp.10-16. Esp., . [CIAT, Apartado A6reo 6713, Cali, Colombia] 

Yuca. Secamiento. Industrializaci6n. Costos. Coates de desarrollo. Aspectos
 

socioecon~nicos. Investigaci6n para ul desarrollo. Aspectos legales. 
Colombia.
 

Se presentan los detalles t~cnicos do las inversiones hechas en 6 nuevas
 

plantas de secamiento de yuca on la Costa At\.ntica de ColomLia y en la 
expansi6n del Area de 6ecauo de la plsita piloto de Betulia (Sucre). De las 
nuevas plantas 2 fueron construidas en Sucre, 1 en C6rdoba, 1 on Atlintico 

y 2 en Magdalena. Se requerirAn par 1o manes 250 ha de yuca, con un 

rondimiento prom. de 10 t/ha, para operar las 7 plantas a su max. 

capacidad. (CIAT)
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ABREVIATURAS Y ACRONIMOS
 

A 	 Angstrom(s) 
 DBO Demands bioquimica de
 
AAB Acido absecisico 
 oxigeno
 
as Acre(s) Depto. Depa'rt&mento

ADN Acido desoxirribonucleico 
 DNA Dinucle6tido de nicotinamida 
Air. Afrikaans y adenina 
AG Acido giber6lico DQO Demanda quimics de oxigeno
AGV Acidos grasos volftiles EB Energla bruta 
AIA Acido indolac6tico EDTA Acido etilendiaminotetraac6.
 
AIB Acido indolbutirico 
 tico
 
Al. Alemfn 
 p. ej. 	 Por ejemplo

alt. 	 Altitud 
 ELISA Ensayos inmunol6gicos de
 
AMV Virus del mosaico de la 
 absorei6n con conjugados


alfalfa 
 enzimfiticos
 
ANA Acido alfa-naftalenae6tico 
 EM Energla metabolizable
 
aprox. Aproximad&mente 
 EP Ensayos Preliminares, CIAT
 
ARN Acido ribonucleico El. 
 Eslovaco
 
atm. Atm6sfera Esp. Espaiol

atm Medida de presi6n expt. Experimento(s)
 
ATP Trifosfato de adenosina 
 exptl. Experimental(es)

BBMV Virus del mosaico del hab. "F 
 Grados Fahrenheit
 
BCMV Virus del mosaico comfin Fr. Franc6s
 

del frijol 
 g Gramo(s)

BIGW Virus del mosaico dorado gal Oal6n(es)
 

del frijol 	 h 
 Hora(s)

BGYMV 
 Virus del mosaico amarillo ha Hectfrea(s)
 

dorado del frijol 
 HCN Acido cianhidrico
 
BPMV Virus del witeado de la HIS Harna integral de soya


vaina del frijol HIY Harina integral de yuca

BRMV Virus del nosaico rugoso Hol. Holand6s
 

del frijol Hn Humedad relativa
 
BSMV Virus del mosaico sureho Ill Harina de yuca
 

del frijol i.a. Ingrediente activo
 
BYMV Virus del mosaico amarillo IAF Indies de Area foliar
 

del frijol IBYAN 
 Vivero Internacional de

"C 	 Grados centigrados 
 Rendimiento y Adaptaci6n


(Celsius) 
 de Frijol, CIAT
 
ca. 	 Cercea de 
 IC Indice de cosecha
 
CAMD Enfermedad del mozaico 
 i.e. Es decir
 

africano 
 Ilus. Ilustrado

CAMV Virus del mosaico africano Ingl. Ingl6s
 

de la yuca Ital. Italiano
 
CBB Aublo bacteriano de l Jap. Japon6s
 

yuca Kcal 	 Kilocaloria

CCD 	 Cromatografia de cape kg Kilogramo(a)
 

delgada 
 km Kil6metro(s)
CE Concentrado emulsionable Knap Naftenato potfsico 
COL Cromatografia gas-liquido kR Kiloroentgen
cm Centimetro 1 	 Litro(s) 
concn. 	 Concentracifn 
 lat. Latitud
 
CPF Concentrado proteinico 
 lb Libra(s)
 

foliar 
 LD50 	 Dosis letal media
 
C.V. 	 Coeficiente de variaci6n 
 ly 	 Lux
 
cv. 	 Cjltlvar ,) M 
 Molar
 
2.4-D Acido 2,4-diclorofenoxifce. m Metro(s)
 

tico 
 Mal. Malayo
 
DAF Duraci6n del Area foliar 
 max. 	 Mdximo
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MCE Meroado Comdn Europeo 
meq Miliequivalente(s) 
met. Metionina 
mg Miligramo(s) 
min. Ninimo 
min Minuto(s) 
ml Mililitro(s) 
mm Hilimetro(s) 
HO Hateria orgdnica 
MS Materia seca 
NADH Nicotinamida adenina 

reducida 
NDT Nutrimentos digestibles 

totales 

no. Nimero 

oz Onza(s) 

p. 	 Phgina 

Pa Pascal(es) 

PC Proteins cruda 

PCNB 	 Pentacloronitrobenzeno 
pH 	 Concentraci6n de iones 

de hldr6geno 
PM 	 Polvo mojable 

p.mol. 	 Peso molecular 

pp. 	 Pdginas 

ppcm 	 Partes por cion millones 

pPM 	 Partes por mill6n 

prom. 	 Promedio 

PSI 	 Presiembra incorporado 

pulg. 	 Pulgada(s) 

RAY Residuos de almid6n de 


yuca 

Ref(s). Beferencia(s) 

REP Relaci6n de eficiencia 


proteinica 

Res. 	 Resumn 

RHY 	 Residuos de harina de 


trozos do yuca 

reap. 	 Respectivo(amente) 

BET 	 Relaci6n equivalente de 


tierra 

RPN 	 Relaci6n proteinica neta 

rpm 

Rum. 

Rus. 
SCN 

SCP 

DSS 

seg 

ap. 

app. 
t 

Tal. 

TAN 

TEa 


TCC 


TCR 


temp. 

TMV 


TFH 


UPN 


UV 

var. 


VB 

VEF 


vol. 

vpm 

vs. 

W 

% 

> 

< 

4 

± 
/ 

Revoluciones por minuto
 
Rumano
 
Buso 
Tiocianato
 
Proteins unicelular
 
Dodecil sulfato s6dioo
 
Segundo
 
Especie
 
Especies
 
Tonelada(s)
 
Tailand6s
 
Tasa de asimilaci6n nets
 
Tasan de entrada de
 
glucose
 
Tasa de cr.,4miento del
 
cultivo
 
Tasa de crecimiento
 
relativa
 
Tempeiatura
 
Virus del mosaico del
 
tauacL
 
Tasa de formaoi6n de
 
hojas
 
Utilizaoi6n proteinica
 
neta
 
Ultravioleta
 
Variedod(es)
 
Varietal(es)
 
Valor biol6gico
 
Vivero del Equipo do
 
Frijol, CIAT
 
Volumen
 
Volumen por mill6n
 
Versus
 
Vatios
 
Poruentaje
 
Has que, mayor quo
 
Menos que, menor quo
 
Igual o menor quo
 
Igual o mayor quo
 
His o menos quo
 
Por
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001
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INTRODUCCION 

Esta revista de resimenes analifticos, que reemplaza la anterior 
cornbinaci6n de tarjetas de resirnenes y voltrmenes acumulativos 
anuales, esti disefiada para proporcionar una guia especializada de 
la literatura mundial sobre la yuca (Manihot esculenta Crantz), con 
la cual se diseminan los resultados de la investigaci6n y se registran 
las actividades relacionadas col este cultivo. 

Los resfimenes presentan infonnaci6n condensada sobre articulos 
de revistas, folletos, informes mirneografiados, tesis, manuales y 
otros materiales convencionales y no convencionales, clasificados en 
grandes dreas temditicas y con indices de autores y de materias para 
facilitar su consulta. 

Cuando se desee informaci6n retrospectiva y detallada sobre un 
tema especffico. el Centro de Documentaci6n del CIAT puede efec
tuar btsquedas bibliogrdficas mecanizadas de toda Su colecci6n de 
documentos. Como parte de este servicio, el usuario recibe los resO
menes de los artfculos que corresponden a su drea de inter6s. El 
texto completo de cada articulo procesado por el Centro de Docu
rnentaci6n se puede obtener por medio del Servicio de Fotocopias. 

El Centro de Documentaci6n del CIAT tambi~n publica revistas 
de restirnenes analifticos sobre frijol (Phaseolus vulgaris L.) y pastos 
tropicales. Otras publicaciones dedicadas a niantener a los usuarios 
informados sobre los avances de la investigaci6n en sus respectivos 
camposde investigaci6n son: Piginas de Contenido, Yuca-Boletfn 
Informativo (Cassava Newsletter), Pastos Tropicales - Boletin Infor
mativo y Hojas de Frijol. 

iii 



ELEMENTOS DEL RESUMEN
 

Autores 	 Nmero consecutivo en Afio de 
la revista (para uso de publicaci6n 
fndices) Titulo
 

original
 

Ndlmero de acce- 0145 Titulo en
 
so~del document 	 en5sodelddcument° g952ai IKEDIOBI, C.O.; ONYIKE, E. 1982. The use of linnamarase in espahiol 

gari production. (Utilizaci6n de linamarasa pars la producci6n de
fotocopias) gari). Process Biochemistry 17(4):2-5. Ing. Res. Ingl. 12 Refs. Notas 

Ilus. [Dept. ofBiochemistry, Ahmadu BelIlo v. Zaria aera]cnales 

/ i e ia}7 Direc i6n 

Fuente 	 Idioma del Idioma del del autor 
documento resumen 

Yuca. Linamarasa. Usos. Gari. Fermentaci6n. Proceses de destoxicaci6n. . e__.te 
Enzimas. Nigeria.
 

La destoxicaci6n de la yuca relacionada con la fermentaci6n depende de la 
hidr51isis de la linamarasa end6gena de los gluc6sidos cienoggnicos compo
nentes. La adici6n de preparaciones de linamarasa ex6gena a Is yuca raspada 
en fermentaci~n no solamente aument6 la tasa y magnitud de destoxicaci~n 
sino que produjo tambi~n gari con niveles inocuos de cianuro. Con una 
selecci6n prelininar de varios aislamientos de hongos por su capacidad pars Resumen 
sintetitar la linamarasa se ottuvo in identificaci6n de 2 bongos. 
Penici1ium steckii y Aspergillus sydoi, capaces de producir esta enzima 
en cantidades comerciales. La utilizaci6n de linamarasa a de bongos produc
tomes de insm-arasa en la fermentaci~n de la yuca pars la producci6n de 
gan puede ser una posibilidad intcresante. [RA-CiAT] 

Compendiador Traductor 



INSTRUCCIONES PARA EL USO DE LOS INDICES 

Los ntmeros que aparecen debajo de cada autor o materia en los in
dices respectivos, corresponden al orden consecutivo de los restome
nes dentro de la revista; dicho mimero esti ubicado en la parte 
superior de cada resumen. 

En la tltima revista del afio se incluyen los fndices acumulativos 
anuales de autores y de materias. 

Indices de Autores 

Se utiliza para localizar los restimenes cuando ya se conocen los 
autores personales o corporativos. Este fndice incluye los nombres 
de todos los autores y coautores citados en la publicaci6n, ordena
dos alfabfticamente. 

Indice de Materias 

Este fndice presenta una lista alfabdtica de descriptores utilizados en 
la investigaci6n de la yuca, muchos de los cuales estin combinados 
con otros descriptores para permitir la identificaci6n de temas m~1s 
especficos: 

NIGERI IA 

0003 0025 0027 0057 0060 0061 0063
 

0064 0065 0066 0067 0069 0070 0071
 

0074 0076, 0077 0078 0079 0082 0083
 

0004 0085 0087 0088 0095 0097 0103
 
0115 0118 0119 0124 0125 0126 0128
 

LINANARASA
 

GAR 1 

01ax
 

0097
 

DESTOXICAC!OM
 
0097 ( 

FERW-_NT AC ION 
0145 

PROCESAMIENTO
 
0157 
PROTE INAS
 



DISPONIBILIDAD DE DOCUMENTOS
 

Los usuarios que deseen obtener el texto completo de los documentos 
citados en las revistas de resfimenes pueden solicitarlos en fotocopia a 
la siguiente direcci6n: 

CIAT - Unidad de Comunicaciones e Informaci6n
 
Servicio de Fotocopias
 
Apartado Afreo 6713
 
Cali, Colombia
 

Los pedidos debcn indicar el namero de acceso del documento (parte 
superior izquierda de cada referencia) y no el ntimero consecutivo. 

Costo de fotocopias: Col$5.00 	 por pAgina en Colombia mds el 
costo del porte a~reo. 

US$0.20 	 por pdigina para paises de Am6rica 
Latina, El Caribe, Asia y Africa, 
incluido el porte a6reo. 

US$0.30 	 por pdgina para otros paises inclui
do el porte a6reo. 

Se requiere pago anticipado, en 	una de las siguientes formas: 

i. 	 Cheque en US$: A nombre del CIAT, girado contra un banco internacional de 
Estados Unidos. 

2. 	 Cheque en $Col.: A nombre del CIAT, agregando el valor de la comisi6n 
bancaria. 

3. Giro postal o bancario: A nombre 	del CIAT, anotando claramente sus datos. 

4. 	 Cupones CIAT: En unidades de US$0.10 6 Col$5.00 se pueden adquirir en 
CIAT-Biblioteca (personalmente o por correo). 

5. 	 Cupones AGRINTER: Disponibles en moneda local en las bibliotecas agricolas 
nacionales o en las oficinas del Instituto Interamericano de Cooperaci6n para la 
Agricultura (IICA) en todos los paises de Am6rica Latina y El Caribe. 

f. 	 Cupones UNESCO: Se pueden adquirir en las oficinas de la UNESCO en todos 
los paises. 

http:Col$5.00
http:Col$5.00


AO0 BOTANICA, TAXONrHIA Y DISTRIBUCION GEOGRAFICA
 

0185
 
28133 CARTER, S.E. 1986. A note on the distribution of cassava amongst 
different climate and soil types in South America. (Una nota sobre la 
distribuci6n de yuca entre diferentes tipcs de clima y suelos en Amrica 
del Sur). Cali, Colombia, Centro Internacional de Agricultura Tropical.
 
Agro-Ecological Studies Unit. 17p. En., 6 Ref.
 

Yuca. Distribuci6n geogrAfica. Ecologia. Requerimientos climhticos.
 
Requerimientos edificos. America del Sur. Colombia. 

Se discute brevemente sobre la distribuci6n de la yuca en diferentes tipos 
de climas y suelos en Am6rica del Sur, con base en la clasificaci6n 
jerArquica que se ha adoptado sobre condiciones climAticns y edAficas para 
el cultivo. Componentes tanto edAficos como climAticos de la clasJficaci6n 
han sido utilizados para producir in iaapa de hom6logos ambientales para la 
yuca. Al subdividir las Areas nroductoras de yuca con base en una simple 
clasificaci6n climAtica y edAfica, es evidente que los ecosistemas del 
programa de yuca del CIAT cubren agunos hom6logos importantes de clima
suelo; si dicho sistema ha de continuar utilizndose, se requiere un
 
enfoqup ms sistemdtico hacia el componente suelos y existen algunas Areas 
semiAridas y de tierras altas que actualmente no estAn cubiertas. Se
 
reconoce que el programd de yuca no puede trabajar especificamente para 
todas las diferentc) clases identificadas, pero el conocimiento de su 
existencia e importancia relativa puede ayudar en el proceso de decidir 
d6nde trabajar y para cu~ntos ecosistemas diferentes trabajar. La 
organizaci6n de dates en el marco de microrregiones se considera come una 
soluci6n a mAs largo plazo para -os problemas de clasificaci6n climftica y 
eddfica que surgen en la inestigacifn y planeaci6n del programa de yuca.
 
(CIAT)
 

COO FISIOLOGIA DE LA PLANTA
 

0186
 
27631 NO, S.Y.C. 1985. Recommendations for handling tissue culture
 
materials (sweet potato, yam and cassava). (Recomendaciones para el manejo 
de materiales de cultivo C3 tejilos (batata, hame y yuca)). Ibadan,
 
Nigeria, International Institute of Tropical Agriculture. Manual Series
 
no.6. 13p. En., Il.
 

Yuca. Cultivo de tejidos. Reproducci6n de la planta. Nigeria.
 

Se dan una aerie de recomendacione para el manejo de materiales de cultivo 
de tejidos de batata, Same y yuca durante el transporte y a su recibo, Se 
discuten brevemente factores que afectan la tasa de supervivencia: la 
selecci6n del cultivo y pretratamiento, el sustrato Utilizado para el 
transplante, control de la humedad, temp. y riego. Sc describen y se
 
ilustran brevemente los procedimientos para el transplante de los
 
diferenLes cultivos de tejidos. (CIAT)
 

0187
 
28128 I!REIRA, J.F.; SPLITTSTOESSER, W.E. 1986. A rapid method to estimate
 
leaf area of cassava plants. (Un m~todo rApido para estimar el Area foliar
 
de las plantas de yuca). HortScience 21(5):1218-1219. En., Sum. En., 8
 
Ref., Ii. [Plant Physiology Laboratory, Univ. de Oriente, Jusepin, Monagas,
 
VenezLela]
 

Yuca. Area foliar. AnAlisis. Cultivares. Venezuela.
 

Se identific6 un m6todo r~pido para determinar el Area foliar total de una 
planta de yuca. Se diseB6 uma regla para determinar el Area foliar 
individual cuando se ceonoce la ecuaci6n lineal relacionando el Area foliar 
y Ia longitud del l6bulo medio de la hoja. Se puede desarrollar una 
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ecuaci6n lineal para un cv. especifico. Se puede determinar el Area foliar
 

total de la planta entera contando el no. de movimientos filotfcticos y
 

utilizando este no. en la ecuaci6n lineal qua relaciona el Area foliar 
acumulativa con el no. de movimientos filotfcticos/planta. Se dan las
 
ecuaciones para 6 cv. do yuca (2062, 2078, 2106, 2112, 2191 y 2490) de la 
colecc16n de la U. Central de Venezuela. (RA-CIAT)
 

0188 
27637 SALAZAR S., S. 1985. Cultivos de meristemas en cormos, raices y
 
tubrculos tropicales. (Primera parte). Actividades en Turrialba 13(l):6-7. 
Es., Sum. Es., Ii. 

Yuca. Meristemas apicales. Tejidos vegetales. Medios de cultivo.
 
Biotecnologia. Costa Rica.
 

Se presentan los resultados preliminares obtenidos con m6todos de cultivo 
de meristemas apicales previamente sometidos a termoterapia para la
 

producci6n de patrones lbres de virus de yuca, batata, Xanthosoma 
sagittifolium, X. violaceum, Colocasia esculenta y Dioscorea trifida. Se
 
utiliz6 un medio 'basal de Murashige y Skoog, suplementado con azdcar y 
reguladores de crecimiento (AG, ANA, bencilader-ina y N(6)-2
 
penteniladenina) en diferentes conen. (mg/litro) segin los requerimientos 
de la especie. (CIAT) Vtase ademAs 0214 0231 0384
 

Cianog~nesis
 

0189
 
27687 IMOH, V.; WILSON, L.A.; FERGUSON, T.U. 1981. Comparison of crop 
performance in high yielding ras.ava cultivars. (Compai aci6n del 
comportamiento del cultivo en cultivares de yuca de alto rendimiento). In 
University of the West Indies. Faculty of Agriculture. Annual Report
 
1978-81. St Augustine Trinidad, West Indies. p.91. En.
 

Yuca. Cultivares. Siembra. Espaciamiento. Crecimiento. Area foliar.
 
Registro del tiempo. Trinidad y Tobago.
 

Se estudi6 el efecto de la densidad on el erecimiento del cv. local de yuca 

Maracas Black Stick (MBS) y el cv. del CIAT M Col 22, ambos con alto IC; se 
utilizaron 4 densidades qua oscilaron entre 7500-18,500 plantas/1)a. El IAF, 
la TCC y el rendimiento de raices aumentaron con la densidad. El max. IAF 
(4.5 para MBS y 3.6 para M Col 22) ocurri6 a lo! 4 y 5 meses despu~s de 
siembra, reap., y coincidi6 con la max. TCC. Los valores medios de la TCC 
y la TAN durante el periodo de crecimiento (44 semanas) tambifn aumentaron 
con la densidad. La TCC media fue mis variable en KRS (520-1116 
kg/ha/semana) que en M Col 22 (816-958 kg/ha/semana) en tanto quo se obtuvo 
una mayor TAN en A Col 22 (1.76 g/decimetro cuadrado/semana) en 
comparaci6n con RS (1.44 g/decimetro cuadrado/semana). La TAN se 
correlacion6 negativamente (r = 0.65 al 1 por ciento) con el IAF, y so 
encontr6 quo los valores dc! excedente de asimilados a las 8 y 20 semanas 
se correlacionaron positivamente (r = 0.856 al 0.1 pcr ciento) con el 
rendimiento a las 44 semanas. Se obtuvieron rendimientos de ralces de 50

60 t/ha para M Col 22 y de 32-45 t/ha para MBS. (Texto completo-uIAT) 

0190
 
27656 KRUTKUN, T. 1985. (Effect of addition of sulfuric acid solution into 
Map Bon sandy loam soil on growth of cassava). (Efecto de la adici6n de una
 
soluci6n de Acido sulf6rico a un suelo franco arenoso Map Bon en el
 

crecimiento de la yuca). Kasetsart Journal 19(l):42-44. Thai., Sum. En.,
 
Thai., 7 Ref.
 

Yuca. Crecimiento. Acido sulfOrico. Tailandia.
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La adici6n de una soluci6n de Scido sulf~rico a un suelo franco arenoso Map
 
Bon a raz6n de hasta 8 kg de S/ha/semana durante 20 semanas (equivalente a 
160 kg de S/ha en 5 meses) no caus6 daRo alguno a -a yuca. (RA-CIAT)
 

C03 Composici6n Quimica, Metodologla y Anlisis 

0191 
27650 MONRO, J.A.; HOLLOWAY, W.D.; LEE, J. 1986. Elemental analysis of 
fruit and vegetables from Tonga. (Andlisis elemental de frutas y hortalizas 
de Tonga). Journal of Food Science 51(2):522-523. En., Sum. En., 10 Ref. 
(Applied Biochemistry Division. Dept. of Science & Industrial Research, 
Private Bag, Palmerston North, New Zealand] 

Yuca. Contenido mineral. Tonga.
 

Se analizaron 12 alimentos de las islas en el Reino del Pacifico Sur de
 
Tongp por 11 elementos (Ca, K, Mg, P. S, B, Cu, Fe, Mn, Na y Zn) mediante 
espectrometria de emisi6n de plasma. Los alimentos incluyeron banano 
verde, banano maduro, Arbol del pan, yuca, coco, mango, papaya, plAtano, 
batita. malangay Tal Fatu.a y Tao Tonga y hame. Se observaron grandes 
diferencias entre los alimentos en sus contenidos de Ca, Cu, Fe, Mn y Na. 
La yuca mostr6 valores de 23.00, 344.00, 30.00, 47.00, 10.00, 0.30, 0.10, 
0.31, 0.10, 10.50 y 0.77 mg dt Ca, K, Mg, P, S, B, Cu, Fe, Mn, Na y Zn/100 
g de pesn comestible, resp. (RA-CIAT) V6ase ademis 0213 0223 0233
 

C04 Nutrici6n de la Planta
 
0192 

27607 CARVALHO, P.C.L. DE 1985. Estudos sobre a afinidade entre fungos 
vesiculo arbusculares e a mandioca, cultivar Cigana Preta. (Estudios sobre
 
la afinidad entre los bongos vesiculo-arbusculares y yuca cultivar Cigana 
Preta). Revista Brasileira de Handioca 3(2):83-89. Pt., Sum. Pt., En., 10
 
Ref., Il. (Empresa Brasileira de Pesquisa AgropecuAria, Centro Nacional de 
Pesquisa de Mandioca e Fruticultura, Caixa Postal 007, 44.380 Cruz das 
Almas-BA, Brasil]
 

Yuca. Micorrizas. Absorci6n de nutrimentos. P. K. Ca. Zn. Brasil.
 

Se evaluaron en condiciones de invernadero los bongos vesiculo-arbusculares 
Gigaspora margarita, 0. heterogama y Gigasrora sp. (nativo). para 
determinar su afinidad con yuca cv. Cigana Preta, BGM 11F. Cada hongo 
vesiculo-arbuscular se inocul6 en suclo esterilizado y sin esterilizar y 
las plantas se cultivaron durante 4.5 meses. No se hall6 diferencia en la
 
eficiencia de los 3 hongos. Se observaron altos niveles de infecci6n en las
 
raices de las plantas oultivadas en suelo no esteriliz;,do; los rendimientos
 
de MS tambin fueron bajos en comparaci6n con los obtenidos en suelo 
esterilizado. Aunque no se observ6 diferenria con respecto a la asimilaci6n 
de P. K, Ca y Zn por las plantas micorrizicas, las plantas cultivadas en
 
suelo esterilizado aLsimilaron mayores cantidades de estos nutrimentos. (RA-

CIAT)
 

0193 
27634 SCHENCK, N.C.; SPAIN, J.L.; SIEVERDING, E. 1986. A new sporocarpic 
pecies of Acaulospora (Endogonaceae). (Una nueva especie esporocArpica de 

Acaulospora (Endogonaceae)). Mycotaxon 25(l):111-117. En., Sum. En., 2 
Ref., Il. [Plant Pathology Dept., Univ. of Florida, Gainesville, FL 32611. 
USA] 

Yuca. Micorrizas. Identificaci6n. Colombia.
 

Se describe una nueva especie de Acaulospora, A. myriocarpa, un hongo 
micorriz6geno. Esta especie de esporas pequeas hialinas forma esporas 
individuales en el suelo y las raices pero tambitn las produce en
 
esporocarpos y esporula en grietas del suelo, dentro de tegumentos de
 
semillas vacias, exoesjueletos de insectos y esporas vacias de otros hongos
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Endogonaceae. Las esporas son de tamafo y apariencia similar a aquellas de 
A. trappei. Las esporas separadas de las puntas de las hifas pueden
 
confundirse posiblemente con Glomus occultum, G. diaphanum y G. 
microcarpum. La distribuci6n conocida de A. myriocarpa se limits a 
Colombia y Per6. Forma micorrizas con caft, yuca, puerros, Pueraria 
phaseoloides, Brachiaria sp. y Stylosanthes sp. (RA-CIAT) 

0194 
28117 SIEVERDING, E. 1984. Mykorrhizaforschung am Centro Internacional de 
Agricultura Tropical - CIAT. (Investigaci6n sobre micorrizas en CIAT). 
Entwicklung und Landlicher Raum 18(6):30-32. De., 2 Ref., Ii. [CIAT, 
Apartado Areo 6713, Cali, Colombia] 

Yuca. ?rogramas de yuca. Micorrizas. Absorci6n de nutrimentos. P. 
Aislamiento. Colombia.
 

Se resumen la naturaleza de las asociaciones de micorrizas y sus funciones, 
y se enfatiza la necesidad de investigaci6n sobre aspectos de micorrizas en 
la producci6n de cultivos. Se presentan los resultados de la investigaci6n 
adelantada en CIAT sobre los efectos de los sistemas de cultivo en la 
poblaci6n de micorrizas del suelo y la influencia de la inoculaci6n en la 
asociaci6n simbi6tica con el cultivo. En 9 campos de Cauca, Colombia, se 
aislaron 10 cepas f6ngicas; las cepas mis abundantes fueron Acjulospora sp. 
y Glomus fasciculatum, seguidas por A. appendicula. En otro expt. se
 
estudi6 el efecto de 9 aislamientos diferentes en el crecimiento, !a
 
absorci6n de P y la longitud de raices de yuca. Las especies de micorrizas
 
mds eficientes para yuca fueron Glomus manihotis y A. appendicula. 
Entrophospora colombizna rue muy efectiva para aumentar todos los 
parimetros de crecimiento de la planta; sin embargo, no logr6 competir con 
la microflora del suelo. (CIAT)
 

D00 CULTIVO
 

0195 
27646 DIAS, C.A. DE C.; MARTINEZ, A.A. 1986. Mandioca: informacoes
 
importantes. (Yuca: informaci6n importante). Campinas-SP, Brasil,
 
Coordenadoria de Assistencia T6cnica Integral. Instrucao PrAtica no.190. 
22p. Pt., Il. 

Yuca. Cultivo. Control de irsectos. Paquete tecnol6gico. Brasil. 

Se dan recomendaciones generales sencillas sobre diferentes aspectos de la
 
producci6n de yuca. Los aspectos tratados cubren selecci6n de var., 
preparaci6n del suelo, selecci6n de ramas para siembra, tratamientr de las 
estacas, encalamiento y fertilizaci6n, mtodo y distancias de siembra, 
control de malezas, poda, rotaci6n de cultivos y cosecha. Se describen
 
brevemente las principales plagas (gusano cach6n, mosca de los cogollos, 
barrenadores del tallo) y enfermedades (CBB) de la yuca y su control. 
(CIAT)
 

0196
 
28324 FERGUSON, T.U. 1986. The cultivation of root and tuber crops in the 
Caribbean countries: report on the 1985 workshop of the Caribbean
 
collaborative agricultural research network. (El cultivo de raices y
 
tub~rculos en paises caribehos; informe de la reuni6n de trabaJo de 1985 de 
la red colaborativa de investigaci6n agricola del Caribe). In Regional 
Workshop on Root Crops Production and Research in the Caribbean, 
Guadeloupe, 1985. Proceedings. Cali, Colombia, Centro Internacional de 
Agricultura Tropical. pp.1-5. En., Sum. Es. [Univ. of the West Indies, St. 
Augustine, Trinidad and Tobago]
 

Yuca. Cultivo. Programas de yuca. Caribe.
 
En Julio de 1985 se reunieron en Guadalupe representantes de 16 paises y
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dependencias de la regi6n del Caribe para definir los problemas regionales 
para un futuro desarrollo de los cultivos de raices (incluyendo yuca) en el 
Caribe, evaluar el potencial de desarrollo de estos cultivos y plantear un 
programa para las actividades de la red regional que incluyen investiga
ci6n, intercambio, capacitaci6n y transferencia de tecnologia. (CIAT) 
V6ase ademhs 0287 0300 0315 0317 0318 0319 0321 0326 0327 0332
 
0336 0340 0346 0362 0365 0376
 

D01 Suelo, Agua, Clima y Fertilizaci6n 

0197 
27613 DEFELIPO, B.V.; BRAGA, J.M.; AMARAL, F. DE A.L. DO; CAETANO, L.F. 
1985. Adubacao NPK para a cultura de mandioca em um Latossolo Amarelo do 
Norte do Espirito Santo. (Fertilizaci6n NPK para el caltivo de yuea en un 

Latosol amarillo del norte de Espirito Santo). Revista Brasileira de 
Handioca 3(2):31-37. Pt., Sum. Pt., En., 17 Ref. [Depto de Solos, Univ. 
Federal de Vicosa, 36.570 Vicosa-MG, Brasil]
 

Yuca. N. P. K. Productividad de raices. Fertilizantes. Economia. Brasil.
 

Se estudiaron los efectos de la roca fosf6rica de Araxi y de diversas tasas
 
de N, P y K en el rendimiento de raices de yuca, en un Latosol amarillo en 
el Estado de Espirito Santo, Brasil. El suelo present6 bajo contenido de P 
(2 ppm) y alto contenido de K (100 ppm) y no requiri6 encalamiento. Se 
cembinaron 4 tasas de cada uno de los elementos N (0, 40, 80 y 120 kg/ha), 
P (0, 50, 100 y 150 kg/ha) y K (0, 40, 80 y 120 kg/ha) para un total de 12 
tratamientos. Estos tratamientos se aplicaron en dreas que habian rocibido 
0, 1000 y 2000 kg de roca fosf6rica de Araxd. Como fuentes de N, P y K se
 
utilizaron urea, superfosfato triple y cloruro de potasio, reap. El P. el K 
y 1/4 del N se aplicaron al momento de la plantaci6n y el restante 3/4 del 
N se aplicaron 30 dias mAs tarde. El criterio para recomendaci6n de 
fertilizante, adoptado per los lab. de suelos de Hinas Gerais y Espirito 
Santo, demostr6 no ser confiable con respecto a la recomendaci6n de K pars 
cultivos de yuca en el Area exptl. Se obtuvieron respuestas al K, aunque su 
nivel podria ser considerado alto per estos lab. Se obtuvo el max. 
rendimiento de raices cuando se aplicaron 69.5 kg de N, 124.9 kg de P y 
51.1 kg de K/ha. Las tasas econ6micas de estos nutrimentos fueron 61.0,
 
118.1 y 44.1 kg/ha, resp. (RA-CIAT) 

0198
 
27382 INSTITUT DE RECHERCHES AGRONO4IQUES TROPICALES ET DES CULTURES 
VIVRIERES. 1982. Mesure de l'erosion et du ruissellement d'un sol de la 
station IRAT d, Cabassou. (Medici6n de la erosi6n y p~rdida de agua en un
 

suelo de la estaci6f IRAT de Catassou). In _ _. Rapport des Activites 
en 1982. Guyane. Fiche d'Essai no.17. 1

8 
p. Fr. 

Yuca. Erosi6n. Productividad de raices. Dates pluviom6tricos. Guayana
 
Francesa.
 

Se presentan dates sobre producci6n y rendimiento en ensayos de control de 
la erosi6n en pendientes de 6.0 y 11.5 per ciento realizados en el Institut 
do Recherces Agronomiques Tropicales et des Cultures Vivrieres en 
Cabassou, Guayana Francesa, en 1982. La producci6n de raices de yuca cv. NJ 
20 (45 t/ha) disminuy6 desde Is parte superior hacia la base do las 
colinas. Se presentan en forma de cuadro dates pluviom6tricos, de 
escorrentia y de erosi6n. (CIAT) 

0199 
28132 JONES, P.O. 1986. Preliminary report on the possibilities for cassava 
drying technology for the Peruvian Selva. (Informe preliminar sobre 
posibilidades de la tecnologia de secamiento de yuca para ia selva
 
peruana). Cali, Colombia, Centro Internacional de Agricultura Tropical. 
Agro-Ecological Studies Unit. 13p. En., 10 Re. 1 map included.
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Yuca. Secamiento. Ecologla. fequerimientos climiticos. Requerimientos 
edificos. Mapas. PerG.
 

Se presenta un descripci6n preliminar de 6 zonas de Is salve peruana con 
posibilidades para producci6n de yuca y aplicaci6n de la teenologia de
 
secamiento. Estas son: zona A, los valles de los rios Chinchipe, Ulcabamba
 
y Alto MaraK6n; zon B, valle del rio Huallaga desde Juanju hasta Tarapoto
 
y el valle del rio Mayo desde Tarapoto hasta el norte de Moyobamba; zone C.
 
Pucallpa y el valle del rio Ucayali; zona D, valle de los rios Ene y 
Apurimac desde Lusiana en el sur hasta Puerto Prado en el norte; zona E, 
Areas del norte y orientc de Puerto Maldonrdo a lo largo de los rios 
Tacuatimanuo y Madre de Dios; zona F, los L-azos oriente- oeccidente de los
 
valles de Yanatili Yavero y Alto Urumbaba. Se incluye un mapa. (CIAT)
 

0200
 
27614 KATO, M. DO S.A.; OLIVEIRA, R.P. DE; KATO, O.R. 1985. Comportamento
 
de cultivares de mandioca em diferentes ambientes da Transamazonica. 
(Comportamiento de cultivares de yuca en diferentes sitios de la Carretera 
Transamaz6nica). Revista Brasileira de Mandioca 3(2):39-45. Pt., Sum. Pt.,
 
En. (Empress Brasileira de Pesquisa Agropecudria, Unidade de Execucao de 
Pesquisa de Ambito Estadual, Caixa Postal 061, 68.370 Altamira-PA, Brasil] 

Yuca. Cultivares. Ecologla. Adaptaci6n. Productividad de raices. Follaje.
 
Brasil.
 

Se realiz6 un ensayo para estudiar la adaptaci6n de cv. de yuca en
 
diferentes localidades a lo largo de la carretera Transamaz6nica en Brasil:
 
Altamira (1973-74) en Terra Roxa Estruturada (Alfisol); Itaituba (1974-75)
 
en Latosol rojo amarillo (Ultisol); MarabA (1977-78) en Latosol amarillo
 
(Ultisol). Se us6 un diseo exptl. de bloques al azar con 10 tratamientos y
 
4 repeticiones. Las plantas se espaciaron a 1.0 x 1.0 m en un Area de 15
 
metros cuadrados. Marabd demostr6 ser la localidad mAs favorable para la
 
producci6n de raices e Itaituba pars la producci6n de ramas. La localidad
 
tuvo un efecto significativo en la producci6n de raices de los cv. Lagoa,
 
Engana Ladrao, Mameluca, Amazonas y Pretinha. Las variaciones en los 
factores ar,ientales estudiados no afectaron los cv. IPE.LN-12, Cachimbo, 
Riqueza y Vissourinha Branca. (RA-CIAT) 

0201
 
26898 MONO0EROS COLOMBO VENEZCLANOS S.A., 1984. Fertilizaci6n de la yuca.
 
Fertilizaci6n de Cultivos en Clima CdAlido no 1:95-101. Es., Es.
 

Yuca. Fertilizantes. N. P. K. Sulfato de amonio. Mapas. Colombia.
 

Se propone un plan de fertilizaci6n de yuca utilizando el fertilizante 
Nutrimon pars regiones clidas de Colombia. Se presentan 3 regimenes de 
fertilizaci6n: 1) 8-30-12 6 13-26-6 (NPK) a 2-4 bultos de Nutrimon/ha en el 
i.omento de Is siembra y 25-15-0 a raz6n de 4-6 bultos/ha a los 60-90 dias 
despu~s de la siembra (aplicados en bandas); 2) 15-15-15 a raz6n de 4-6 
bultos/ha en el memento de la siembra y sulfate de amonlo a raz6n de 4-6 
bultos/ha a los 60-90 dias duspu6s de la siembra (en el surco); 3) 15-15
15 a raz6n de 4-6 bultos/ha tanto en el memento de la siembra come a los 
60-90 dias despu~s de la siembra (en corona). (CIAT) 

0202
 
27615 NOGUEIRA, F.D.; PAULA, M.B. DE; TANAKA, R.T.; ANDRADE, A.M.S. DE
 
1985. Interacao entre niveis de calagem e de zinco pars a cultura da
 
mandioca em solo sob vegetaeao de cerrado. (Interacci6n entre los niveles
 
de cal y de zinc en el cultivo de yuca en suelo de cerrado). Revista 
Brasileira de Handioca 3(2):99-104. Pt., Sum. Pt., En., 18 Ref. [Empresa de 
Pesquisa AgropecuAria de Minas Gerais, Caixa Postal 176, 37.200 Lavras-MG, 
Brasil] 

Yuca. Cal agricola. Zinc. Sabanas. Productividad de raices. Brasil. 
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Se realiz6 un expt. de campo en un suelo Latosol Rojo Oscuro, fase cerrado, 
en Curvelo (Minas Gerais, Brasil) para estudiar los efectos de cal y Zn a 4 
niveles de aplicaci6n en yuca cv. Branca de Santa Catarina. Se obtuvo una 
asignificativa respuesta en el rendimiento con el tratamiento que incluia la 
aplicaci6n de cal y sulfato de Zn a 1.D L y 7.5 kg/ha, resp, Este trata
miento produjo el mejor rendimiento (16.75 t/ha) superando al testigo 
(14.51 t/ha). El suelo recibi6 fertilizaci6n bdsica solamente durante el 

primer aro y se obtuvieron 2 cosechas. En la segunda cosecha no se observ6 
efecto residual de los tratamientos. Algunas de las caracteristicas 
quimicas del suelo se modificaron significativamente. (RA-CIAT) 

0203
 
27616 PAULA, M.B. DE; NOGUEIA, F.D.; TANAKA, R.T.; ANDRAD2, A.M.S. 1985. 
Efeitos de calagem, potAssio, zinco e boro na cultura da mandioca em solo
 

sob cerrado. (Efectos de la aplicaci6n de cal, potasio, zinc y boro en el
 
cultivo de la yuca an suelo de cerrado). Revista Brasileira de Mandioca
 

3(2):61-67. Pt., Sum. Pt., En., 22 Ref. [Empresa de Posquisa Agropecudria
 

de Minas Gerais, Caixa Postal 176, 37.200 Lavras-MG, Brasil]
 

Yuca. Cal agricola. Zn. Boro. K. Sabanas. AnAlisis del suelo. Productividad
 
de raices. Brasil.
 

Se realiz6 un expt. de campo en un Oxisol (Curvelos, Brasil) para evaluar
 
los efectos de K (60, 120 y 180 kg/ha), cal (0, 1 y 2 t de caliza
 
calcitica/ha), Zn (5 kg/ha) y B (1.5 kg/ha) en la producci6n de raices y
 
parte a6rea de la yuca y en las propiedades quimicas del suelo. El Zn
 
aument6 la producci6n de raices solame..Zz -n la primera cosecha y no tuvo
 
efecto residual. La aplicaci6n de B ademAs do Zn no afect6 la producci6n de
 

raices, y el encalamiento o la aplicaci6n de K no aument6 el rendimiento. 
El encalamiento aument6 los valores de pH y el contenido de Ca y redujo el 
contenido de Al intercambiable en la capa arable. El contenido de Mg en el 
suelo se redujo por el encalamiento con la aplicaci6n de 180 kg de K/ha. 
En suelos con alto nivel de K (103 ppm) la tasa de 60 kg de K/ha mantuvo un 
adecuado contenido de K (78 ppm) para el cultivo de yuca despu6s de la 
primera ccsecha. (RA-CIAT)
 

0204
 
28162 POWELL, J.M.; WATERS-BAYER, A. 1985. Interactions between livestock 
husbandry and cropping in a West African savanna. (Interacciones entre la
 

ganaderia y la agricultura en una sabana del oeste de Africa). In Tothill,
 
J.C.; Mott, J.J., eds. Ecology and management of the world's savannas. 

Queensland, Australia, Commonwealth Agricultural Bureaux. pp.252-255. Ei., 
Sum. En., 9 Ref. [International Livestock Centre for Africa. Subhumid 
Programme, P.M.B. 2248, Kaduna, Nigeria] 

Yuca. Sabanas. Cultivo. Ganado. Nigeria.
 

Se estA estudiando la integraci6n de la producci6n de ganado y la
 
agricultura en Abet, una aldea situada en el sur del Estado de Kaduna, 
Nigeria, con miras a diseTiar innovaciones que podrian fortalecer los nexos 
y beneficiar a ambos sectores. La yuca es uno de los principales cultivos; 
se siembra generalmente en camellones, y estA difundido el cultivo mixto. 
Puesto que todas las operaciones se hacen manualmente, la mano de obra e
 
el mayor insumo. Se describen los beneficios y los conflictos del sistema
 
integrado. Tambi~n se estAn realizando expt. en las fincas con pasturas
 
en pequeia escala y la sobresiembra de leguminosas en cultivos de cereales
 
y en bancos cercados de forrajes en pequeRa escala. (CIAT)
 

0205
 

28308 SAUTI, R.F.N. 1986. Cassava & sweet potato review 1960-1985. (Resumen
 
de yuca y batata 1960-85). Thondwe, Malawi, Root and Tuber Crops Research.
 
4

3 p. En., 8 Ref. [Makoka Agricultural Research Station, Private Bag 3, 
Thondwe, Malawi] 
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Yuca. Fertilizantes. Minerales. Siembra. Espacismiento. Cosecha. Registro 
del tiempo. Productividad de ralces. Cultivos intercalados. Maiz. Sorge. 
Mononychellus tanajoa. Phenacoccus manihoti. Virus del mosaico africano de 

la yuca. Barina de yuca. Examen organol1ptico. Programas de yuca. Malawi. 

Se resumen las actlvidades relacionadas con yuca y batata en Malawi en 2 
periodos (1960-77 y 1977-85) y se hace Wnfasis en la necesidad de efectuar
 
trabajos adicionales con cultivos de ralces y tubrculos. Se indican las
 
principales limitaciones de la producci6n de la yuca en el pais:
 
enfermedades y plagas (Bemisia tabaci, Mononychellus tanajoa, Phenacoccus 
manihoti), t6cnicos (falta de personal capacitado), culturales (falta de
 

var. 	de alto rendimiento, 6pocas de siembra, poblaciones de plantas,
 

selecci6n de semilla e higiene del cultivo) y socioecon6micos (estructura
 
de precios, ausencia de un sistema de mercadeo establecido y de un sistema
 
de procesamiento y empaque apropiado). Se han liberado 4 var. de yuca: 
Gomani, Chitembwere, Mbundumali/Manyokola y Nyasungwi. Se presentan los 
resultados de ensayos de var. x fertilizaci6n x 6poca de cosecha, var. x
 
fertilizaci6n y espaciamiento. Se deacribe el programa de mejoramiento de 
la yuca y se detallan los diferentes ensayos agron6micos, entre ellos la 
asociaci6n yuca/malz y yuca/sorgo. Tambi6n se estudiaron el efecto de M.
 

tanajoa x 6poca de siembra x var. en el rendimiento de la yuca y su control 
qulmico en diferentes var. Se presentan Jos resultados de estudios sobre 
el procesamiento de la HY y yuca frita. (CIAT) Vdase ademas 0185 0189 

0192 0193 0194 0279 0296 0301 0308 0361 0379 0382 0385 0387 
0388
 

D02 	 PrActicas Culturales: Propagaci6n, Siembra, Control de Malezas y
 
Cosecha
 

0206 
28156 ADEMOSUN, O.C. 1986. Determination of the optimum capacities of farm 
machines to adapt for a medium-scale multi-crop production. (Determinaci6n 
de las capacidades 6ptimas de la maquinaria agricola pars adaptarse a la 
producci6n de cultivos m6ltiples en mediana escala). Agricultural Systems 
21(l):33-57. En., Sum. En., 9 Ref., Il. [Dept. of Agricultural Engineering, 
The Federal Polytechnic, PMB 5351, Ado-Ekiti, Ondo State, Nigeria]
 

Yuca. Siembra. Preparaci6n del terreno. Cosecha. Equipo agricola. Labranza.
 
Registro del tiempo. Evaluaci6n de tecnologia. Mecanizaci6n. Nigeria.
 

Se identifican las operaciones requeridas pars la producci6n de maiz 
precoz, maiz tardio, mani, caupi, yuca y game, cada uno en una finca de 100 
ha, como tambi6n la diversa maquinaria agricola utilizada en cada 
operaci6n. Tambi6n se calcula la duraci(n de cada operaci6n utilizando en 
cada case la maquinaria adecuada. Se construye una red de trabajos y se 
realiza un an~lisis de la red. Con la ayuda de la simulaci6n se determinan 
capacidades de las mAquinas requeridus pars las operaciones mecanizadns y 
los dias-hombre requeridos pars operaciones no mecanizadas seleccionadas, 
de tal forma que se termine cada operaci6n dentro del tiempo programado. 
Per tanto, se seleccionan el no. y la capacidad de cada mquina requerida 
pars las operaciones mecanizadas y el no. de hombres requeridos pars las 
operaciones no mecanizadas, y se establece el calendario de cultio para el 
ago. (RA-CIAT) 

0207 
27700 DRUMMOND, O.A. 1986. Plantio de mandioca em camalhoes. (Siembra de 
yuca en camellones). Boe Horizonte-M, Brasil, Empresa de Pesquisa 
Agropecudria de Minas Gerais. Pesquisando no.171. 4p. Pt., 1l. [Empresa
 
Brasileira de Pesquisa AgropecuAria. Empresa de Pesquisa Agropecufria de
 

Minas Gerais, Caixa Postal 515, 30.188 Belo Horizonte-MG, Brasil]
 

Yuca. Siembra. Preparaci6n del terreno. Productividad de raices. Brasil.
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Se presentan los resultados de 3 expt. en diferentes condicionas climdticas 
y edficas de los cerrados brasileros (Felixlandia, Itagui y Piracicaba) 
para demostrar los beneficios de la siembra de yuca en camellones. Los 
rendimientos de yuca cv. Sonora en Felixlandia no fueron significativamente 
diferentes entre la siembra en camellones y la normal (30.38 vs. 29.06
 
t/ha, resp.), pare la siembra en camellones prob6 ser altamente econ6mica. 
Los rendimientos de raices de yuca var. SF 2577 y 2676 en Itagui fueron 
considerablemente mayores a los 8 y 18 meses despu6s de siembra al sembrar
los en camellones en comparaci6n con la sieribra normal: 12.6 y 35.5 t/ha a 
los 8 y 18 moses vs. 9.8 y 26.7 t/ha, resp., para SF 2577 y 18.1 y 46.6
 
t/ha a los 8 y 18 reses vs. 8.2 y 30.5 t/ha, resp., para SF 2676. Los ren
dimientos de raices en Piracicaba tambi~n fueron significativamente mayores 
cuando se sembr6 en camellones que sin camellones (80.4 vs. 53.4 t/ha, 
resp.). Se encontr6 que la siembra de yuca en camellones proporciona 
mejoret. condiciones p ra la formaci6n de raices, facilita el control de 
malezas, el aporque de la yuca antes de la germinaci6n de las eastacas, la 
cosecha y la mecanizaci6n, mejora la retenci6n del agua del suelo, reduce 
los costos de producci6n en un 75 por ciento y controla Is eros16n del 
suelo. (CIAT) 

0208
 
27688 FONDO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS. VENEZUELA. 1984.
 
Yuca. In __ . Informe Anual 1984. Bram6n. Estaci6n Experimental 
Tdchira. pp.71-77. Es.
 

Yuca. Cultivares. Productividad de ralces. Indice de cosecha. Materia seca.
 
Contenido de almid6n. Desyerba. Herbicidas. Fertilizantes. Sulfato de
 
amonio. K. Venezuela. 

Se presenta el informe anual de investigacl6n en yuca de 1984 del Fondo 
Nacional de Investigaciones Agropecuarias de la estaci6n exptl. de Tfchira 
(Venezuela). Se evaluaron 12 cv. de yuca amarga y dulce del banco de 
germoplasma por rendimiento, IC, MS y contenido de almid6n. Los 
rendimientos oscilaron entre 17,500-42,6117 kg/ha y mostraron buen 
contenido de MS y almid6n. Se probaron 7 tratamientos herbicidas
 
utilizando yuca cv. Llanerita; los mayores rendimientos se obtuvieron con 
fluometur6n 2.5 kg/ha + alaclor 3.0 litros/ha (28,520 kg/ha), diur6n 1.5
 
kg/ha + alaclor 3.0 litros/ha (27,111 kg/ha), y linur6n 1.5 kg/ha + alaclor 
2.5 litros/ha (24,530 kg/ha). En t6rminos del no. de raices comerciales el 
mejor tratamiento fue el iltimo. Se dan los resultados de los mejores 10 
tratamientos de fertilizaci6n con NPK, con rendimientos que oscilaron entre 
33,304-47,874 kg/ha; el mayor rendimiento se obtuvo a raz6n de 150-110-100 
NPK. (CIAT)
 

0209
 
27384 INSTITUT DE HECAERCHES AGRONOMIQJES TROPICALES ET DES CULTURES 
VIVRIERES. 1982. Efficacit6 et slectiit6 de nouveaux herbicides manioc. 
(Eficacia y selectividad de nuevos her-bicidas para la yuca). In _ . 
Rapport des Activites en 1982. Guyane. Fiche d'Essai no.15. 4p. Fr. 

Yuca. Herbicidas. Malezas. Productividad de raices. Contenido de almid6n.
 
Indice de cosecha. Ouayana Francesa.
 

Se realizaron pruebas con herbicidas en el Institut des Recherches
 
Agronomiques Tropicales et des Cultures Vivrieres en Cabassou (Guayana
 
Francesa) en 1982. En un suelo ferralltico granitico se logr6 una completa
 
proteeci6n contra las malezas con oxifluorfen + dalap6n a 1.4 + 4.3 kg de
 
i.a./ha. (CIAT)
 

0210 
27601 MALDONADO C., B.; SANTOS S., J.; ESPARA C., J.M. 1982. Control 
quimico de malezas en yuca (Manihot esculenta, Crantz) en suelo arenoso de 
la regi6n de Media Luna, Magdalena. Revista Agron6mica (Colombia) 
5(1-4):85-92. Es., Sum. Es., 10 Ref. 
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Yuca. Desyerba. Herbicidas. Productividad do raices. Follaje. Desarrollo de
 
la planta. Fconomia. Colombia.
 

Du'ante un perilodo de 10 meses (abril 1981-feb. 1982), se evalu6 la tasa do 
aplicaci6n recomendada de oxifluorfn para yuca cv. Secundine, plantada en 
un suelo arenoso de la regi6n de Media Luna (Magdalena, Colombia), y la
 
tasa de control Je este producto se compar6 con las tasas de control
 
conocidas de diur6n + alaclor y de oxadiaz6n. Durante el ensayo, la temp. 
media anual fue d, 27 grados centigrados y la precipitaci6n prom. anual de
 
1076.90 mm. Se uti.iz6 un dise~o de bloques al azar con 4 repeticiones y 7
 
parcelas exptl. (para un total de 28 parelas). Se us6 una distancia de
 
siembra de 1 00 x 1.20 m. El mejor control de las male-as se logr6 con el 
tratamiento d diur6n + alaclor (1 kg = 2.01). seguido per el tratamiento
 
con oxifluorf~n 4.01 (con m~s de 80 por ciento de control de las malezas).
 
Todos los herbicidas presentaron un bajo nivel de toxicidad que, en el caso
 
de los productos selectivos a la yuca, fue igual a 0. Los mejores
 
rendlimientos se lograron con oxifluorf6n 2.01, seguido por diur6n + 
alaclor. (RA)
 

0211
 
26162 MAQUINAS AGRICOLAS SANS. BRASIL. s.f., Plantadora de mandioca SANS. 
(Sembradora de yllc SPNS). Santa Barbara d'Oeste-SP., Brasil. 2p. Pt., 1. 

Yuca. Siembra. Equipo agricola. Brasil.
 

Se presenta ura breve descripci6n t~cnica y las ventajas de una
 
sembradora/fertilizadora de yuca tirada por tractor. Con 3 operadores, so 
siembra un prom. de 1 ha/h con una economia de mdno de obra de aprox. 80 
por ciento. (CIAT)
 

0212
 
26897 PEZO, D.; BENAVIDES, J.; RUITZ, A. 1984. Producci6n de follaje y 
ralces de yuca (Man,hut esculenta, Crantz) bajo diferentes densidades do
 
plantaci6n y frecuencia de poda. Producci6n Animal Tropical 9(3):251-262.
 
Es., Sum. Es., 26 Ref., Il. [Centre Agron6mico Tropical de Investigaci6n y
 
Ensehanza, Turrialba, Costa Rica)
 

Yuca. Follale. Productividad de raices. Siembra. Espaciamiento. Poda.
 
Registro del tiempo. Contenido de proteina. Materia sees. Productividad de
 
biomasa. Costa Rica.
 

SL realizaron 2 expt. para evaluar el efecto de la densidad de plantaci6n y 
de la frecuencia de poda en la producci6n de raices y follaje de 2 var. do
 
yuca. En el primer expt. se estudiaron 4 donsidades de plantaci6n (6667, 
10,000, 40,000 y 111,111 plantas/ha) y 4 frecuencias de poda (cada 1, 2, 3 
y 4 meses) en la var. Valencia y en el segundo se evaluaron 3 freeuenLas
 
Je poda (cada 1.5, 3.0 y 4.5 meses) en la var. Japonesa, con densidad 
constante (6667 plantas/ha). Ambos expt. incluyeron parcelas testigo (sin
 
poda) y en aquellas sometidas a poda, el primer corte se hizo a los 4
 
meses. En la var. Valencia la producci6n de ralces y follaje tendi6 a
 
incrementarse a medida que se aument6 la densidad de plantaci6n; en cambio,
 
el pcrcentaje de raices comerciales mostr6 una tendencia contraria. La P (a 
favoreci5 la productividad de follaje (P igual o menor que 0.05). -in 
Jiferencias per frecuencia de corte. La produeei6n de raices y el 
porcentaje de raliec comerciales s6lo se perJudicearon (P igual o menor que 
0.05) per las podas mensuales. En la var. Japonesa, la poda redujo (P igual 
o oenor que 0.05) la producci6n de raices totales y comerciales, siendo 
este efecto mds notorio con podas frecuentes. En esta var. la poda 
favoreci6 la producci6n de follaje (P igual o menor que 0.05), pero los 
cortes menos frecuentes produjeron mayores rendimientos de follaje (P igual 
o menor que 0.05). Per otro lade, a una misma densidad do plantaci6n, la 
var. Japonesa mostr6 un mayer potencial de producci6n de follaje que la 
var. Valencia. Tambi~n se presentan dates sobre contenido de PC y 
digestibilhdad in vitro de MS. La var. Valencia so recomienda para la 
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producci6n simult~nea de follaje y raices, y la var. Japonesa para la
 
producci6n exclusiva de follaje o ralces. (RA (extracto)) V~ase ademfs
 
0205 0230 0279 0296 0375 0378 0390 0391
 

D04 Estudios Poscosecha 

0213
 
27608 CARVALHO, V.D. DE; CHALFOUN, S.M.; JUSTE JUNIOR, E.S.G. 1985. M6todos 
de armazenamento na conservacao de raizes de mandioca. 2. Efeito da embala
gem de polietileno e serragem (mida associadas a tratamentos quimicos nos 
teores de umidade, amido e acfcares das raizes. (MNtodos de almacenamiento 
en la conservaci6n de ralces de yuca. 2. EfLeto del empaque de polietileno
 
y aserrin hmedo asociados con los tratamientos quimicos en los contenidos 
de humedad, almid6n y azfcares de las raices). Revista 
Brasileira de Mandioca 3(2):105-113. Pt., Sum. Pt., En., 6 Ref. [Empresa de 
Pesquisa AgropecuAria de Minas Cerais, Caixa Postal 176, 37.200 Lavras-MG, 
Brasil] 

Yuca. Rakees. Almacenamiento. Empaque. Contenido do agua. Contenido de 
az~car. Contenido de almid6n. Cosecha. Registro del tiempo. Brasil. 

Ralces de yuca cv. Mantiqueira se empacaron en bolsas de polietileno o en 
aserrin h0medo desputs de inmerirlas dui.ante 5 min en soluciones que 
contenian 0.60 per ciento de maneb, 0.25 par ciento de Acido asc6rbico o 
agua (testigo) para determinar el efecto de estos tratamientor en los 
contenidos do humedad, almid6n y azOcar de las ralces. El contenido de 
azficares totales y el de az6cares reductores en las races aumentaron 
durante el periodo de almacenamiento; sin embargo, los aumentos en los 
az6cares totales no se correlacionaron con las disminuciones en el 
contenido de almid6n. No hubo corrclaci6n significeativa entre el contenido
 
de humedad y los dies despu6s de la cosecha. El contenido de almid6n
 
disminuy6 cuando las raices se empacaron en bolsas de polietileno con 0.25 
par ciento de Acido aac6rbico, en aserrin h6medo con 0.60 par ciento de
 
maneb y en el testigo. (RA-CIAT)
 

0214 
26900 HIROSE, S.; DATA, E.S.; TANAKA, Y. 1984. Physiological deterioration 
and ethylene production in cassava roots after harvest, in relation with 
pruning treatment. (Deterioraci6n fisiol6gica y producci6n de etileno en 
races de yuca cosechadas, an relaci6n con la poda). Japanese Journal of 
Crop Science 53(3):282-289. En., Sum. En., Ja., 27 Ref., Il. [College of 
Agriculture & Veterinary Medecine, Nihon Univ., Setagaya-ku Tokyo 154, 
Japan]
 

Yuca. Raices. Detcrioraci6n. Poda. Registro del tiempo. Fisiologla de la
 
planta. Cultivares. ,espiraci6n de la plants. Jap6n.
 

Se examinaron los cambios en la tasa respiratoria y en la produccifn de 
etileno en raices y bloques de tejido de plantas de yuca podadas y sin
 
podar. Tambidn se investigaron los efectos del etileno end6geno y ex6geno 
en la deterioraci6n fisiol6gica. Se detect6 producci6n de etileno en los 
bloques de tejido despu6s de 15-16 h de incubaci6n y se alcanz6 el max. 
valor aprox. un dia despu~s de la incubaci6n. La producci6a de etileno fue 
mayor en las races de yuca que en las de batata. Se observaron diferencias 
var. en la cantidad de etileno producido, en el siguiente orden de mayor a 
inonar: Golden Yellow, CCS-1984, Havailan-5, CCS-167. Los bloques de tejido 
radical deteriorados produjeror 1:veces ms etileno que los no 
deteriorados. Se encontr6 una ligera diferencia cuantitativa entre los 
bloques de tejido de plantas podadas y no podadas y en estas Oltimas el
 
punto max. de produccifn de etileno apareci6 mAs temprano queon las 
plantas podadas. Los resultados del tratamiento con absorbents de etileno 
no revelaron un efecto directo en el progreso de la doterioraci6n 
fisiol6gica. La tasa respiratoria en el tejido tratado con etileno ex6geno 
present6 muy pocea o ninguna diferencia en comparaci6n con los tejidos no 
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tratados. Se observ6 un leve progreso de la deterioraci6n fisiol6gica en 
los bloques de tejido tratados con etileno, tanto de plantas podadas como 
de las sin podar. No se encontr6 una diferencia clara entre los 
tratamientos con poda y sin poda, con respecto a la producci6n de etileno y 
la tasa respiratoria. Poe otra parte, se considera que el efecto 
fisiol6gico de la poda puede reducirse a causa del daho mecAnico. (HA 
(extracto)-CIAT) V6,:.. ademas 0215 0302 0324 0364 

EDO FITOPATOLOGIA S.. 0312 0317 0377 

E02 Bacteriosis 
0215 

28151 HERNANDEZ M., J.; LOZANO T., J.C. 1985. Efecto y caracleristicas de
 
algunos aislamientos de rizobacterias fluorescentes en genotipos de yuca
 
(anihot esculenta Crantz). Acts Agron6mica 35(l):61-80. Es., Sum. Es., 
En., 41 Ref., Ii. 

Yuca. Bacteriosis. Pseudomcnas. Erwinia carotovora. Raices. Deterioraci6n. 
In, culaci6n. Colombia. 

Cefas seleccionadas de Pseudomonas spp. fluorescentes, aisladas de la 
rizosfera de yuca cultivada en diferentes regiones de Colombia, causaron
 
incrementos estadisticamente significativos en peso fresco de las raices y
 
disminuyeron la incidencia de pudriciones radicales cuando las plfntulas o
 
estacas se inocularon antes de la siembra, a diferentes conon. e
 
intervalos de aplicaci6n. La inmersi6n de raices de clones susceptibles en
 
suspensiones bacterianas, antes del almacenamiento, redujo 
considerablemente el deterioro microbiano y el crecimiento superficial de 
hongos quo normalmente ocurren al almacenar las ralces de yuca. Cepas 
seleccionadas de las rizobacterias fluorescentes causaron antibiosis in 
vitro en forma significativa contra bacterias causantes de pudriciones 
radicales, como Erwinia carotovora pv. carotovora. Con base en !as pruebas 
da caracterizact6n, los aislamientos fluorescentes seleccionados se 
situaron taxon6micamente en P. putida (aislamientos F-44, F-64, F-61, F-71,
 
F-56) y P. fluorescens (aislamiento F-87). (RA)
 

0216
 
28129 LOZANO, J.C. 1986. Cassava bacterial blight: a manageable disease.
 
(El ahublo bacteriano de la yuca: una enfermedad manejable). Plant Disease
 
70(12):1089-1093. En., 10 Ref., Il. [CIAT, Apartado A6reo 6713, Cali,
 
Colombia]
 

Yuca. Xanthomonas campestris pv. manihotis. Sintomatologia. Etiologia.
 
Epidemiologia. Resistencia. Control de enfermedades. Colombia.
 

Se discuten los resultados de programas de investigaci6n y extensi6n para 
desarrollar y aplicar medidas de control integrado del CBB, las cuales 
ahora permiten considerar a la enfermedad como de importancia menor en 
numerosas creas productoras de yuca. Se describen los sintomas, p6rdidas de
 
rendimiento, etiologla y epidemiologia de la enfermedad. Las p6rdidas
 
causadas por el CBB se han reducido notoriamente en los Oltimos a~os por 
una combinaci6n de prActicas culturales, resistencia var., mtodos de 
control biol6gico y medidas sanitarias. La rotac16n de culti-los, la 
siembra a finales de la estaci6n lluviosa, la siembra de material libre de 
la enfermedad y la poda de la porci6n de parte area de plantas infectadas 
para retrasar la dispersi6n de ia enfermedad e infecciones secundarias 
constituyen practices efectivas de control. El uso de var. resistentes a 
Xanthomonas campestris pv. manihotis tambi~n ha sido posible. Se est& 
investigando el uso de aplicaciones foliares de cepas de Pseudomonas 
fluorescens y P. putida para controlar el CBB, las cualej reducen el no. de 
manchas angulares en las hojrs y el no. de hojas con ah iblo/planta en 
clones susceptibles. Las medidas sanitarias de contro. incluyen el uso de 
material de siembra aano, el uso de cultivos de tejidos para el 
intercambio internacional de germoplasma y el tratamiento con calor seco de 
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semillas de yuca. Como ejemplos se citan 2 localidades donde el control
 

ha sido exitoso: Colombia y Cuba. (CIAT)
 

E03 Micosis
 

0217
 

28102 1986. AFRICAN CASSAVA threatened. (Amenazada la yuca africana). Spore
 

no.4:1-3. En., If.
 

Yuca. Virus del mosaico africano de la yuca. Phenacoccus manihoti.
 

Mononychellus tanajoa. Xanthomonas campestris pv. manihotis. Xanthomonas 
campestris pv. cassavae. Depredadores y parAsitos. Control de enfermedades. 
Control de insectos. Control de caros. Africa.
 

Se discute la manera com3 los esfuerzos internacionales de investigaci6n y 

las naciones africanas estin enfrentando los factores bi6ticos que amenazan 
al cultivo de la yuca en Africa. Las enfermedades severas causadas por 

Xanthomonas campestris y CAMVse estAn controlando mediante el desarrollo 
de var. resistentes. Las plagas severas, Phenacoccus manihoti y 

Mononychellus tanaJoa, se est~n controlando con medidas de control 
integrado y el uso de controles biol6gicos naturales, los cuales se est&n
 

criando masivamente y liberando en Africa. (CIAT)
 

E04 Virosis
 

0213
 
27604 MOHANRAJ, V. ; NARAYANASAMY, P. 1984. Detection of cassava mosaic
 

virus infection in plant materials by applicat" n of serological tests.
 

(Detecci6n de la infeccion por el virus del mosaico de la yuca en
 

materiales vegetales mediante la aplicaci6n de pruebas serol6gicas). Madras
 

Agricultural Journal 71(3):207-209. En., 2 Ref. [Dept. of Plant Pathology,
 

Tamil Nadu Agricultural Univ., Coimbatore 641003, India]
 

Yuca. Virus del mosaico africano de la yuca. India.
 

Se presentan reaultados de un m~todo "dificado par& la preparaci6n de
 

antisuero y la evaluaci6n de material a siembra de yuca. Se concluye que
 

los ensayos serol6gicos pueden usarse ventajosamente para detectar la
 

infecci6n por CAMV y parp seleccionar material de siembra sano. (CIAT) 

0219 
26884 MULLINEAUX, P.M. ; DONSON, J.; MORRIS-KRSINICH, B.A.M.; BOULTON, 
M.I.; DAVIES, J.W. 184. The nucleotide sequence of maize streak virus DNA.
 

( Secuencia de nucle6tidos del ADN del virus del estriado del maiz). Euro

pean Molecular Biology Organization Journal 3(13):3063-3068. En., Sum. En.,
 

30 Ref., Il. (John Innes Inst., Colney Lane, Norwich NR4 7UH, England]
 

Yuca. Virus latente de la yuca.
 

Se determin6 la secuencia de nucle6tidos del virus del estriado del maiz.
 

Los datos se acomodaron en un circulo de ADN con 2687 nuce6tidos, al
 

contrario de otros geainivirus previamente caracterizados, los cuales
 

habian demostrado poseer 2 circulos de ADN. La comparaci6n de la secuencia
 

de nucle6tidos del ADN del virus del estriado del maiz con las del virus
 

latente de la yuca y del virus del mosaico dorado de tomate no mostr6
 

homologia detectable. El andlisis de los marcos de lectura abierta revel6
 

la existencia de 7 regiones potenciales de codificaci6n para las proteinas
 

de p. mol. igual c mayor que 10,000; 3 de ellas en el sentido viral (+) y 4 

en el sentido complementario (-). La posici6n de las probables sehales de 

transcripci6n en la secuencia del ADN del virus del estriado del maiz 

sugeriria una estrategia bidireccional de transcripci6n. como la propuesta 
pars el virus latente de la yuca y el virus del mosaico dorado del tomate. 
Se han detectado 9 secuencias de repetici6n invertida; 3 de las estructuras 
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en forma de gancho se hallan en regiones no codificadoras y podrian estar 
implicadas en la regulaci6n de la transcripi6n y/o repetici6n. (RA-CIAT) 
V6ase ademls 0188 0205 0217 0230
 

F00 CONTROL DE PLAGAS Y ENTOMOLOGIA 

0220
 
27633 BECKER, V.O. 1986. Correct name for the species of Chilozola 
(Lepidoptera: Pyralidae) whose caterpillars damage cassava in South
 
America. (Nombre correcto para la especie Chilozela (Lepidoptera: 
Pyralidae) cuyas orugas causan dafo a la yuca en Arm6rica del Sur). Bulletin
 
of Entomological Research 76(2):195-198. En., Sum. En., 10 Ref., I1. 
[Centro de Pesquinia Agropecuiria dos Cerrados, P.O. Box 70-0023, 73.300 
Planaltina-DF, Brasil]
 

Yuca. Entomologia. Chilozela trapeziana. Brasil.
 

Se presenta una breve revisi6n sobre la clasificaci6n taxon6mica sufrjda
 
por Chilozela trapeziana (Sepp) comb. n. Este es el nombre mds antiguo
 
para este Pyralidae cuyas larvas dafian hojas de yuca en Ambrica del Sur, y
los sin6nimos mAs reuientea son Botys jatrophalis Walker syn. n. y 
Phyctaenodes bifilalis Hampson syn. n. Se incluyen ilustraciones de la 
forma adulta y de los genitales del macho y la hembia. (RA-CIAT) 

0221
 
28164 BERLINGER, M.J. 1986. Host plant resistance to Bemisia abasi.
 
(Resistencia de la planta hospedante a Bemisia tabaci). Agriculture,

Ecosystems and Envirorment 17(1-2):69-82. En., Sum. En., 68 Ref. 
[Entomology Laboratory, ARO, Gilat Regional Experiment Station, Mobile 
Post, Negev, Israel] 

Yuca. Resistencia. Bemisia. Entomologia. Israel.
 

Se revisa y discute la resistencia de la planta hospedante a Bemisia
 
tabaci, con especial referencia al daho, los sentidos de la plaga (visi6r6 
olor, sabor, contacto), la distribuci6n, el reconocimiento de la plants
 
hospedante, los mecanismos de resistencia y los mtodos. Se discuten
 
tambibn los programas de mejoramiento por resistencia en yuca, algod6n y 
tomate. (CIATV Vase adem's 0312 0317 0361 0371
 

F01 Insectos PerJudiciales y su Cuntrol
 

0222
 
27699 ARLEU, R.J. ; FURTADO, N.J.; FANTON, C.J. 1986. Flutuacao
 
populacional do Erinnyis ello (L., 1758) em mandioca, no municipio de
 
Linhares, Espirito Santo. (Fluctuaci6n de las poblaciones de Erinnyis ello
 
en yuca en Linhares, Espirito Santo). Cariacica-ES, Brasil, Empresa 
Capixaba de Pesquisa Agropecudria. Comun!eado Tbcnico no.45. 6p. Pt., Il. 
[Empresa Capixaba de Pesquisa AgropecuAria, Caixa Postal 125, 29.154 
Cariacica-ES, Brasil]
 

Yuca. Erinnyis llo. Entomologia. Biologia del insecto. Brasil.
 

En Linhares (Espirito Santo, Brasil) se estableci6 un ensayo pars estudiar
 
la fluctuaci6n de poblaciones de Erinnyis ello en yuca utilizandi trampas 
de luz UV. Las trampas de luz se revisaron cada 7 dias desde nov. de 1979 
hasta ago. de 1985. Los max. de poblaci6n de E. ello ocurrieron en feb. de 
1980, ene. y marzo de 1981, ens. de 1983, ago. y nov. de 1984 y marzo de
 
1985. Las mayores poblacioncs siempre se observaron durante la estaci6n 
lluviosa. En general, los mayoros max. se esperan en ene., seguido por 
feb. y marzo. Las trampas de luz fueron Ot .les para reducir las 
poblaciones de E. ello y deben establecerse a intervalos semanales entre 
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oct. y mazo e Intervalos quincenales entre abril y sept. Se recomienda 1 
trampa de luz/10 ha. (CIAT) 

0223
 
28161 AYANRU, D.K.G.; SHARMA, V.C. 1986. Effects of mite (Mononychellus 
tanaJoa) and mealybug (Phenacoccus manihoti) infestation on the mineral 
status of a cassava clone. (Efectos de las infestaciones de dcaros (Monony
chellus tanajoa) y piojo harinoso (Phenacoccus manihoti) en los niveles de
 
minerales en un clon de yuca). Agriculture, Ecosystems and Envirorment 
18(1):73-81. En., Sum. En., 24 Ref., Ii. [Dept. of 
Microbiology, Univ. of Benin, Benin City, Nigeria] 

Yuca. Mononychellus tanajoa. Phenacoccus manihoti. Daos causados por 
plagas. Contenido mineral. Ralces. Tallos. Hojas. N. P. K. Ca. Mg. Na. 
Registro del tiempo. NiReria. 

Se evaluaron mensualmente plantas de yuca fumigadas o no con foliti6n en 
cuanto a los efectos de la infestaci' 6n de &caros (Mononychellus tanajoa) 
y piojo harinoso (Phenacoccus manihoti) en parcelas en Ugbowo, Nigeria. Se 
tomaron muestras de las liminas maduras, el tallo y los teJidos 
parenquimatosos del tub6rculo de las plantas y se analizaron en cuanto a 
su contenido de 9 elementos minerales: N, P, K, Ca, Mg, Na, Fe, Mn, y Zn. 
Las conch. de P y K en todos los tejidos muestreados variaror desde 0.09 
hasta 0.38 y desde 0.25 hasta 1.46 por ciento, resp., y fueron 
significativamente mAs bajos (P menor que 0.01) en los tejidos de yuca 
severamente infestado por plagas (sin fumigar) que en los de plantas 
sanas
 
(fumigadas). Tambi~n se encontraron valores disminuidos de Fe, Mn y Zn en 
las raices y los tallos, y de Mg y N en las hojas de plantas infestadas por
plagas; sin embargo, los contenidos de Ca en todos los tejidc3, de Mg y Na 
en las raices y de N en las ralces y los tallos de plantas infestadas por 
plagas y defoliadas fueron considerablemente mros altos que aquellos en los 
tejidos de plantas sanas. Se discuten las bases fisiol6gicas de los
 
desequilibrios inducidos por plagas en las conen. de estos elementos. (RA-
CIAT)
 

0224
 
27660 BLANTON, C.M. ; FWEL, J.J. 1985. Leaf-cutting ant herbivory in succes
sional and agricultural tropical ecosystems. (Hormigas cortadoras en ecos
istemas tropicales agricolas y de sucesi6n). Ecology 66(3):861-869. 
En., Sum. En., 43 Ref., I. [Dept. of Botany, Univ. of Florida, 
Gainesville, FL 32611, USA] 

Yuca. Atta. Area foliar. Dafios causados por plagas. Anlisis. Costa Rica. 

El consume de hierbas per Atta cephalotes se midi6 en 4 comunidades de 
plantas de diferente complejidad en Costa Rica: 1 monocultivo de yuca y 3 
conjuntos diversos, cada uno de 1.5 ahos de edad, a saber: 1) vegetaci6n
 
sucesiva, inmodificada per los investigadores; 2) imitaci6n de una 
sucesi6n, una comunidad de especies introducidas per el investigador 
disehada para simular la sucesi6n no modificada y 3) una sucesi6n 
enriluecida, una vegetaci6n de sucesi6n que los investigadores habian 
aumentado mediante la inclusi6n de propigulos. Cada colonia de hormigas 
tuvo acceso simult~neo a los 4 tipos de comunidades. La tasa prom. de
 
consume de hierba (corte diario de hojas/metro cuadrado de tierra, todos 
los tratamientos combinados) fue de aprox. 150 mg (o 38 centimetros
 
cuadrados). En ceomunidades con mayor IAF, complejidae estructural y 
riqueza de e.specieg, A. cephaotes cort6 menores proporciones de Area 
foliar total. Antes de la cosecha del monocultivo de yuca, la tasa de 
consume de hierba de A. cephalotes fue 87.9 centimetros cuadrados/metro 
cuadrado/dIa en el monecultivo, 21.4 en la imitaci6:n 14.7 en la sucesi6n y 
6.8 en la comunidad de sucesi6n enriquecida. Estas cantidades
 
representaron 0.3 per ciento del Area foliar total en el monocultivo y una 
media de 0.03 per ciento del Area foliar cotal en los 3 ecosistemas
 
complejos. La yuca, presente en 3 de las 4 comunidades, fue mds 
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severamente atacada (por unidad de Area foliar) en la comunidad do sucesi6n 
imitada, menos severamente atacada en i sucesi6n enriquecida y 
medianamente atacada en el monocultivo. En respuesta a Ia p6rdida de su 
forraje preferldo (yuca) debido n la cosecha, las hormigas cortaron mhs 
tejido foliar en las 3 comunidades ricas en especies, especialmente en la 
imitaci6n. A medida que Is yuca retoio en el monocultivo, la tasa de 
ataque de A. cephalotes er. los , tratamientos diversos volvi6 a los 
niveles antes de la cosecha. A. cephalotes solamente cort6 17 de las 332 
especies de plantas disponibles. Proporcioralmente cortaron mis especies 
lehosas que herbdceas, mAs especieD introducidas quo colonizadorar 
naturales y especies con contenidos de agua por debajo del prom. La 
abundancia relativa de plantas por si sola no determin6 la selecci6n de la 
planta hospedante, pore la mayoria de las especies atacadas fueron cortadas 
en propor:i6n a su Area foliar total. (RA-CIAT) 

0225
 
28197 BOUSSIENGUET, J. 1986. Le )mplexe entomophage de la cochenille du 
manioc, Phenacoccus manihoti (Hom. Coccoidea Pseudococcidae) au Gabon. 1.
 
In':entaire faunistique et relations trophiques. (El complejo de insectos 
ent=o6fagos del piojo harinoso de la yuca, Phenacoccus manihoti (Hom. 
Coccoldea Pseudcooccidae) en Gab6n. 1. Inventaito fdunico y relaciones 
tropicales). Annales de la Societe Entomologtque de France 22(1):35-44. 
Fr., Sum. Fr., En., 26 Ref., Ii. [Facult6 des Sciences, Laboratoire de 
Zoologie et de Lutte biologique, Univ. 0. Bongo, B.P. 1886, Libreville, 
Gabon] 

Yuca. Pheracoccus manihofi. Depredadores y parAsitos. Gab6n. 

Se presenta una revisi6n de los enemigos naturales conocidos de Phenacoccus 
manihoti en Africa ecuatorial. Los insectos entom6fagos nativos de esta 
plaga de la yuca se recolectaron en Gab6n durante 3 ahos. Se informa de la 
ocurrencia de 2 parAsitos primarios, 4 hiperparisitos, 9 depredadores y 8 
parfsitos de depredadores y se definen sus relaciones. Se dan datos sobre 
su abundancia relativa y su periodo de ocurrencia y tasas de parasitismo. 
Se informa de la abundancia a importanciu do hiperparfsitos y parfsitos de 
depredadores. (RA-CIAT) 

0226
 
28181 M EHUTE, J.K.U. 1986. A review of pesticide usage in the control of
 
cassava mealybug, Phenacoccus manihoti Matile-Ferrero (Pseudococcidae) and
 
green spider mite, Mononychellus tanajoa Bondar (Tetranychidae). (Una 
revisi6n del uso de pesticidas er. el control del piojo harinoso de la yuca,
 
P:enacoccus manihoti (Pseudococcidae) y del Acaro de la yua, Mononychellus 
tanajoa (Tetranychidae)). Umudi~e, Umuahia, Nigeria, National Root Crops 
Research Institute. 12p. En., Sum. En., 21 Ref. Paper presented at the 19th 
Annual Conference of Entomological Society of Nigeria, Ile, Ife, 1986. 
[National Root Crops Research Inst., Umudike, Nigeria.] 

Yuca. Phenacoccus manhoti. Mononychellus tanajoa. Control de ±nsectos. 
Control de Acaros. In3ecticidas. Nigeria. 

Se esbozan brevemente la historia y el estado de 2 plagas importantes,
 
Phenacoccus manihoti y Mononychellus tanajoa, en la regi6n productora de 
yuca de Africa. Se resaltan los resultados de algunos expt. con pesticidas
 
para controlar P. manihoti y M. tanajoa. Generalmente, los rendimientos 
obtenidos en parcelas tratadas quimicamente no fueron significativamente 
mejores qua los rendimientos en parcelas sin tratar. Con base en esto y en 
los altos costos y riesgos involucrados, se concluye quo se debe 
reconsiderar el 6nfasis puesto en el uso de pesticidas para controlar ambas 
plagas. El uso de pesticidas, sin embargo, podria recomendarse para fincas 
exptl. y comernciales. (RA-CIAT)
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0227 
27623 LAL. S.S. 1983. Field evaluation of certain insecticides against
 
white grub: Leucopholis coneophora Burm. attacking cassava. (Evaluaci6n de 
campo de cieitos insecticidas contra la chiza blanca Leucoliholis coneophora 
que ataca la yuca). Madras Agricultural Journal 70(8) :556. En., 2 Ref. 
[Indian Agricultural Research Inst., Regional Station, Kalyanpur, Kanpur 
208024, India] 

Yuca. Leucopholis coneophora. Insecticidas. Experimentos de campo. India. 

Se evaluaron 9 insecticidas con formulaciones en polvo o granulares a raz6n 
de 1.5 kg de i.a./ha en Chomady en (Kerala, India) contra Leucopholis
 
coneophora en parcelas de yuca cv. Burma. Los insecticidas se incorporaron
 
al suelo en el memento de la siembra. El carbofuran y forato
 
proporcionaron max. protecei6n contra la plaga (98.1 y 94.4 per ciento de 
supervivencia de plantas). Con base en el porcentaje de supervivencia de
 
plantas, los insecticidas se clasificaron come sigue: carbofuran = forato 
mejor que quinalfos mejor que lindano mejor que disulfot6n mejor que 
Sevidol major que parati6n mejor que carbaril mejor qua etoprop mejor que 
testigo. (CIAT) 

0228 
27695 URIAS L., M.A. 1986. Efecto coe la temperatura y de insectioidas sobre 
el parasitismo y desarrollo de enemigos naturales del gusano de cuerno 
Erinnyis ello (L.). Tesis Hag.Sc. Chapingo, MNxico, Colegio de 
Postgraduados. 115p. Es., Sum. Es., 54 Ref. 

Yuca. Erinnyis ello. Depredadores y parasitos. Control biol6giceo.
 
Insecticidas. Temperatura. Colombia.
 

Se evaluaron el parasitismo y desarrollo a diferentes temp. de Trichogramma 
exiguum y Telenomus sphingis pars obtener las tasas y temp. umbrales de 
desarrollo, y los requirimientos tirmicos de cada una. Para cada temp. se 
determinaron el tiempo aprox. per generaci6n, la tasa reproductiva nta y 
ia capacidad innata de incremento. Tambi~n se evalu6 el efecto de parati6n 
etilico, triclorf6n, diflubenzur6n y Bacillus thuringiensis en el 
desarrollo de ambas especies y el efecto de los insecticidas en los adultos 
de estas especies y de Apanteles congregatus, al igual que las pupas de 
este Gltimo. Se intent6 obtener uma metodologla sencilla para la cria de A. 
congregatus. Se hicieron 5 repeticiones, cada una con 6 hembran de T. 
sphingis y 10 de T. exiguum. Las hembras individuales so confinaron on 
frascos pl~sticos y diariamente so les ofrecieron huevos frescos de la 
plaga. Con T. exigutu se trabaJ6 a 20.0, 25.0 y 30.0 gradoz centigrados y 
con T. srhingis so ahad16 una mAs a 32.5 grades centigrades. El 
insecticida so aplic

6 
a los huevos de Erinnyis ello antes y despu6s de ser 

parasitados. Algunas do la hembras so les confin6 a parasitar huevos de la 
plaga sin insecticida. A los adultos se les aplic6 el producto per contacto 
a los tarzos. Las hembras de T. exiguum fueron mAs productivas a 25 y 20 
grados centigrados. El 92 per ciento do ellas parasitaron a 25 grades 
centigrados y s6lo 66 per ciento a 20 grados centigrades (prom. de 4.2 y 
2.5 huevos, resp.). La proporci6n de sexes fue mis favorable a 25 y 30 
grades centigrados (7.4 y 7.6 hembras/macho, rcsp.) que a 20 grados 
centigrados (1.5). Pars T. sphingis, la mayor productividad fue a 25 y 30
 
grades centigradci. A estas temp. parasitaron el 100 y 76.7 per ciento de 
las hembras, resp., con 5.9 y 6.2 huevos parasitados/hembra. No se alter6 
la proporci6n sexual. La tasa de desarrollo mis alta de T. exiguum y de T. 
sphingis fue a 30.0 grados centigrados, el umbral min. do 13.5 y 14.2 
grades centigrades, resp., y el tiempo fisiol6gice de 95.6 y 123.1 grados
dias, resp. No se obtuvo umbral max. pars T. exiguum pore el de T. sphingis 
fue de 30 grades centigrados. A 25 grades centigrades se obtuvo el 
crecimiento dntii.. poblacional de ambas especies. En cada temp. el valor 
del rm fue mayor p-a T. exiguum. Parati6n etilineo y triclorf6n inhibieron 
el parasitismo, afect iron la longevidad y productividad de T. exiguum y T. 
sphingis, y tambi6n ;ofectaron el desarrollo de los parasitoides dentro del 
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huevo. Diflubera'ur6n y triclorf6n afectaron a las hembras provenientes de 
huevos antes y eespu6s de parasitados en cuanto a su acci6n parasitica; B. 
thuringiensis no tuvo efectos negativos en ninguno de los parAmetros 
estudiados. Cuando los insecticidas se aplicaron a huevos previamente 
parasitados, el 80 y 70 por ciento de 6stos no produjeron adultos en los 

tratamientos con parati6n y triclorf6n. resp., en T. exiguum en comparaei6n 
con 96 y 91 por ciento en T. sphingis. Para los adultoE de ambas especies, 
parzti6n y triclorf6n fueron los miAs t6xicos. La cria de A. congregatus se 
lo7 *6 cuando los adultos del parasito se mantuvieron con larvas de primer 
instar de la plaga en jaulas de madera con 1 planta de yuca (25 grados 
centigrados y 75 por ciento de HR durante 24 h). (RA (extracto)) V6ase 

ademhs 0195 0205 0217 0230
 

F02 Roedores y otros Animales Nocivos
 

0229
 

28315 LIN, Y.M.; CHEN, P.Z. (Preliminary observations or. Stethorus 
(Allostethorus) parapauperculus). (Observaciones preliminares sobre
 

Stcthorus (Allostethorus) parapauperculus). Natural Enemies of Insects
 

6(3):126-128. Ci., 3 Ref., Il.
 

Yuoa. Depredadc,'es y parAsitos. Tetranychus urticae. China.
 

En 1981 se observ6 Stethorus parapauperculus depredando Tetranychus urticae 
en yuca. Se describe su biologia. (CIAT) 

GOO GENETICA Y FITOMEJORAMIENTO 

G01 MeJoramiento, Germoplasma, Variedades y Clones, Seleoci6n 

0230
 

26852 DE LANNOY, G. 1984. Elements de bases pour un programme
 

d'amelioration du manioc au Senegal. (Elementos de base para un programs do 
mejoramiento de yuca en Senegal). Dakar, Senegal, Ministere de is Recherche 
Scientifique et Technique. Institut Senegalais de Recherches Agricoles. 
46p. Fr., Ii. 

Yuca. Programas de yuca. Fitomejoramiento. Germoplasma. Cultivares. 
Desarrollo de la planta3. Propagacl6n. Estacas. Enraizamiento. Siembra. 
Valor nutritivo. Composici6n. Ralces. Productividad de raices. Virus del 
mosaico africano de la yuca. Phenacoccus manihoti. Resistencia. Senegal. 

Sc describe la situaci6n general del cultivo de la yuca en Senegal y ze 
resumen los principales resultados de invLjtigaciones realizadas hasta la 

fecha sobre constituci6n de una colecci6n b-sica, desarrollo de :A parte 
a6rea, influencia de la edad fisiol6giea de las estacas y de su posici6n. 

caracterizaci6n do var., composioifn quimica y valor nutritivo, incidencia
 
del mosaico en el crecimiento y en el rendimiento de la yuca, y
 
mejoramiento genttico. Se presentan conclusiones y recomendaciones sobre 
selecci6n de var. resistentes y empleo de tbcnicas culturales apropiadas 
contra el CAM y el piojo harinoso, asi como meOidas de control biol6gico y
 
contra la sequia. (CIAT)
 

0231 
28118 NG, S.Y.; HAHN, S.K. 1986. Application of tissue culture to tuber 
crops at IITA. (La aplicaci6n del cultivo de tejidos a los cultivos de 
tub~rculos en el IITA). In Inter-Center Seminar on International 
Agricultural Research Centers and Biotechnology, Manila, Philippines, 1984. 
Biotechnology in international agricultural research. Manila, International 
Rice Researih Institute. pp.29-40. En., Sum. En., 39 Ref., Ii. 
[International Inst. of Tropical Agriculture, Oyo Road, P.M.d. 5320, 
Ibadan. Nigeria]
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Yuca. Biotecnologia. Meristemas apicales. 7ejidos vegetales. Oermoplasma. 
Nigeria. 

Se resume los 5 ahos de investigaci6n en cultivo de tejidos en el 
International Institute of Tropical Agriculture (Ibadn, Nigeria). Se ha 
utilizado el cultivo de meristenos para eliminar las enfermedades en los
 
cultivos de tubdreulos: las plantas libres de enfermedades se pueden 
distribuir in vitro a los programas nacionales que las soliciten. Se ha
 
distribuido yuca libre de enfermedades a mhs de 30 paises en Africa. Se 
describen los acuerdos para el intercambio in vitro de germoplasma de 
cultivos de tub~roulos. (RA (extracto)-CIAT) 

0232 
28120 SUBENI; ANWARI, M. ; SIEMONSMA, J.S. 1986. Germplasm catalogue cassava 
(Manihot esculenta Crantz). (Cat~logo de germoplasma de yuca). Indonesia, 
Malang Research Institute for Food Crops. Agricultural Technical Cooper
ation Indonesia-The Netherlands ATA 272 Project. 20p. En., Il.
 

Yuca. Germoplasma. Identificaci6n. Indonesia. 

Se presenta un cat&logo de la colecei6n de germoplasma de yua en Malang 
Research Institute Fur Fcod Crops (Indonesia), actualizado hasta nov. de 
1986. En forma tabulada se presentan los datos de registro para 106 
acoesiones del banco y los datos de evaluaci6n est~ndar de 91 accesiones de 
la colecci6n. Los datos de registro se refieren a la informaci6n b~sica de 
fecha de registro, no. de registro, pals de origen, progenitores, 
duplicados y algunos datos del sitio geogr5fico de colecci6n. Los datos de 
evaluaci6n est~ndar incluyen 25 registros relacionados con su 
identificaci6n y descriptores morfol6gicos y agron6micos. (CIAT) V~aso 
ademds 0200 0208 0290 0311 0349 0353 0357 0360 0380
 

H0 NUTRICION Vtase 0269 0275 0361 0371
 

H01 Alimentos Derivados de la Yuca y Valor Nutritivo 

0233 
27632 ARIHANTANA, M.B. ; BUCKLE, K.A. 1986. Effect of non-enzymic browning, 
starch and sugars on total cyanide determination in cassava by an erzymic 
assay. (Efecto del oscurecimiento no ermimitico, almidones y az6cares en la 
determinaci6n total de cianuro en yuca mediante un ensayo enzimtico). 
Journal of Food Technology 21(2):189-197. En., Sum. En., 16 Refs. [Dept. of 
Food Science & Technology, The Univ. of New South Wales, P.O. Box 1, 
Kensington, New South Wales 2033, Australia] 

Yuca. Almid6n de yuca. Produotos fermentados. Contenido de HCN. Anflisis. 
Productos de yuca. Enzimas. Australia. 

Los pigmentos oscurecedores (no enzim&ticos) de Maillard y el almid6n 
gelatinizado interfirieron en el ensayo de determinaci6n del cianuro total 
en productos de yuca mediarte un m6todo alcalino de picrato enzimAtico. La 
interferencia por los pigmentos osourecedores en las determinaciones del 
cianuro se super6 mediante la adici6n de carb6n de leha seguida por 
filtraci6n en tanto que el almid6n gelatinizado se precipit6 mediante 
adici6n de etanol. La glucosa, fruotosa y maltosa, pero no la sucrose, 
tambidn interfirieron en el ensayo y produjeron resultados de alto cianuro 
total. Todavia se requiere una reaeci6n mhs especifica que el picrato 
alcalino para hacer estimaciones de cianuro libre en productos de yuca. 
(RA-CIAT)
 

0234 
28195 DUYILEMI, B.O. 1986. Food plants of Nigeria. (Plantas alimenticias en 
Nigeria). Journal of Biological Education 20(l):13-14. En., 7 Ref., II. 
[Ondo State College of Education PMB.250, Ikere-Ekiti, Nigeria] 
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Yuca. Composici6n. Gari. Foofoo. Nigeria.
 

Con el fin de incentivar investigaciones prfcticas, se discuten ejemplos de
 
cultivos de tub6rculos tropicales (entre ellos, la yuca), sus componentes
quimicos y los m~todos de preparaci6n. En Nigeria se consume la yuca como 
gari, almid6n o fufd. (RA-CIAT, V6ase adema 0242 0253 0261 0271 
0277 0283 0321
 

H02 Des6rdenes Nutritivos en Humanos
 

0235
 
26877 AQUARUN, R. ; NGUESSI, P. ; BEN ENO, L. ; RIVIERE, R. 1985. La goitre
end&mique au Cameroun (Provinces de l'Est et du Nord-Ouest). (El bocio
 
endjmico en Camern; provincias del este y del noroeste). Revue Francaise
 
d'Endocrinologie Clinique Nutrition et Metabolisme 26(6):537-546. Fr., 
Sum. 
Fr., En., 24 Ref., Ii. [Laboratoire de Biochimie M6dicale et INSERM U 38, 
Facult6 de Mgdicine, 27, bd Jean-Moulin, 13385. Marseille Cedex 5, France] 

Yuca. Toxicidad. Manifestaciones clinicas. Boeio end~mico. Mapas.

Fisiologla humana. Yodo. Raices. HoJas. Contenido de HCN. Camer6n.
 

Una encuesta realizada con 142 y 358 individuos que padecian bocio,

realizada, resp., en provincias del este y del neroeste de Camer6n, mostr6
 
quo el bajo consume de I era el principal factor en el desarrollo del bocio 
end~mico en estas 2 regiones endbmicas, mediante la medici6n de la 
excreci6n de I en la orina de 43 sujetos que padecian la enfermedad. La
 
determinaci6n del I en el agua y en algunos alimentos (yuca, sal)

proporcion6 un estimativo del consume diario de I 
 entre 40-80 microgramos,

valores que se encuentran per debajo del consume diario norma! de I (100
150 microgramos) recomendado per la Organizaci6n Mundial de la Salud en
 
1979. El efecto favorable de los tiocianatos, producidos per la
 
destoxificaci6n hepdtica del cianuro (de la yuca), se demostr6 mediante la
 
determinaci6n do los tiocianatos salivares. (RA-CIAT)
 

0236
 
26876 ASSAN, R. ; BOUKERSI, H. ; CLAUSER, E. 1984. Cassava pancreatitis in 
western Europe. (Pancreatitis causada per la yuca en Europa Occidental).
Lancet 2(8414):1278. En., 10 Ref. [Diabetes Dept., Hospital Bichat, 75018
 
Paris, France]
 

Yuci. Desnutrici6n. Toxicidad. Manifestaciones clinicas. Pancreatitis.
 
Diabetes sacarina. Francia.
 

Se informL sobre la pancreatitis calcificante debido a Is desnutrici6n y

la alimentaci6n con yuca no purificada y causante de diabetes sacarina en 
extensas Areas de los tr6picos do Asia, Africa y Am6rica del Sur. Este 
sindrome tambitn se ha observado en clinicas europeas. De 40 diab6ticos 
adultos hospitalizados per pancreatitis cr6nica, 9 habian consumido yuca
durante 10-20 ahos, a una tasa de 3-10 comidas/semana. Se iiscuten las 
caracteristicas clinicas de estos pacientes. La diabetes presentaba un
 
escaso control y en tedes los cases se necesit6 insulina. No se observaron
 
bocio, hipertrofia de la par6tida, neuropatia atfxica ni el matiz cian6tico 
do los labios, descritos en el sindrome ttpico atribuido a la ingesti6n de
 
yuca on las zonas tropicales. Se recomienda toner en cuenta la intoxicaci6n 
cr6nica causada per la yuca cuando se investigue un paciente diab6tico 
proveniente de paises consumidores de yuca. (CIAT) 

0237
 
26885 McMILLAN, D.E. ; GEEVARGHESE, P.J. 1979. Dietary cyanide and tropical
malnutrition diabetes. (Cianuro diet6tico y diabetes causada por la 
desnutrici6n en los tr6picos). Diabetes Care 2(2):202-208. En., Sum. En., 
39 Ref., II. 
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Yuca. Desnutrici~n. Toxicidad. Diabetes. Manifestaciones clinicas.
 
Cianuros. Animales de laboratorio. Fisiologia humans. 

Aunque se reconocen 2 categorias de diabetes en la zona templada, diabetes 
propensa a la cetosis que requiere insulina y diabetes que no requiere 
insulins, en las zonas tropicales se presenta otro tipo 6nico de diabetes. 
Presenta 2 formas, ambas diferentes de las 2 formas encontradas en la zona 
templada. La diabetes de tipo K y la diabetes pancretica se caracterizan
 
por iniciaci6n en Is juventue, antecedentes de desnutrici6, elevado 
requirimiento de insulina y resistencia a la cetosis. En los paises 
tropicales donde se encuentran estas formas de diabetes, estfn asociadas a 
prActicas diet6ticas especificas, Lncluyendo un consumo de proteins
 
nutricionalmente marginal. La estrecha asociaci6n con el bajo consumo de 
proteins distingue a esta forma de diabetes de aquella que ocurre en 
Am6rica del Norte, Europa y Oceania. La distribuci6n geogrAfica de la 

diabetes causada por desnutrici6n, adem~s de limitarse a los tr6picos, 
coincide regularmente con el consuao de yuca u otros alimentos qua 
contienen sustancias liberadoras d) cianuro. Normalmente, el cianuro 
ingerido se deLtoxifica, principalimente per conversi6n en tiocianato. Ests 
destoxificaci6n requiere S. derivado principalmente de fuentes de
 
aminoicidos. Los estudios realizados con ratas indican notoria habilidad 
para destoxificar el cianuro ingerldo, reducci6n en la excreci6n urinaria 
de tiocianato cuando disminuye el onsumo de proteina (especialmente 
durante el crecimiento), producci6,i de marcada hipoglicemia per el cianuro 
oral o parenteral y desarrollo de La cianosis y cambios epid6rmicos cuando
 
hay una exposici6n prolongada al ctanuro. La asuciaci6n de la desnute-ici6n
 
con los cian6genos de los alimentos y las observaciones hechas en el lab.
 
respaldan el papel que desempeia el cianuro en su patog6nesis. (RA-CIAT) 

0238
 
27651 VANNASAENG, S. ; VICHAYANRAT, A.; NITIYANANT, W. ; TANDHANAND, S.
 
1982. Diabetes mellitus in the trcpics: a case with pancreatic 
calcification and chronic cassava toxicity. (Diabetes sacarina en el 
tr6pico: un case con calcificaci6f pancre~tica y toxicidad cr6nica per 
yuca). Jouraal of the Medical Association of Thailand 65(6):330-332. En., 
Sum. En., 11 Ref., Ii. [Dept. of Medicine, Faculty of Medicine, SiriraJ 
Hospital, Mahidol Univ., Bangkok 10700, Thailand] 

Yuca. Toxicidad. Diabetes sacarina. Manifestaciones clinicas. Fisiologia
 
humana. Tailandia.
 

Se inform6 de un caso de diabetes con calcificaci6n pancreAtica y bocio que
 
c: senz6 durante la adolescencia en una mujer tailandesa de 22 abos de edad. 
El historial de un consmo prolongado de ralces de yuca fresca sin 
desnutrici6n proteinica asociada indic6 que el glic6sido cianog6nico de la 
yuca puede ser la causa del daho pancreftico y del bocio en esta paciente. 
(A-CIAT) 

H03 Alimentaci6n Animal 

0239 
27621 GERPACIO, A.L.; PASCUAL, F.S.; QUERUBIN, L.J.; VERGEL DE DIOS, A.F.; 
P2RCADO, C.I. 1978. Evaluation of tuber meals as energy sources. 1. Sweet 
potato- and cassava-based rations for broilers. (Evaluaci6n de harinas
 
integrales de raices como fuentes de energia. 1. Raciones a base de batata 
y yuca pars pollos asaderos). Philippine Agriculturist 61:395-410. En., 
Sum. En., 15 Ref., Ii. 

Yuca. Harina integral de yuca. Valor nutitivo. Pollitos. Alimentos y 
alimentaci6n animal. Constituyentes de alimentos para animales. 
Digestibilidad. Valor energ6tico de los alimentos. Nutrici6n animal.
 
Filipinas.
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Se estudi6 el comportamiento de aves de 2 semanas de edad alimentadas con
 
raciones que contenlan harinas integrales de raices de batata o de yuca a 
niveles de 0, 25.0, 37.5 y 50.0 por ciento en las raciones (0, 50, 75 y 100 
por ciento de substituci6n del maiz), hasta las 6 semanas de edad. Se 
utilizaron los siguientes partmetros: consumo de alimento, aumentos de 
peso, eficiencia alimenticia, rendimiento en canal y digestibilidad o dis
ponibilidad de los principales nutrimentos (MS, fibra, proteina, en. rgia). 
La respuesta a la substituci6n con HIY fue muy favorable para todos los
 
pardmetros, a excepei6n de una disminuci6n en el consumo de alimento en el 
nivel de 50 por ciento, 1o que caus6 una reducci6n significativa en el peso 
corporal a las 6 semanas. El comportamiento de las ayes alimentadas con
 
batata, especialmente a los niveles mis altos, fue menos satisfactorio en
 
comparaci6n ,on la yuca y/o 50 por siento de maiz. La suplementaci6n de 
las raciones a base de yuca con 0.1 por ciento de lsina y 0.1 por ciento
 
de met. mejor6 an m-s la digestibilidad de MS y de fibra cruda, la EM y la 
proteina metabolizable. (RA (extraecto)-CIAT)
 

0240
 
28342 OKEKE, G.C.; OJI, U.I.; UBA, F.N. 1986. Maize replacement values of 
cassava peels in the diet of growing rabbits. (Los valores de substltuci6n
 
de c6scaras de yuca por maiz en dietas para conejos en crecimiento). Bei
trage zur Tropischen Landwirtschaft und Veterinarmedizin 24(2):221-226.
 
En., Sum. En., De., Ru., Fr., Es., 8 Ref. [Dept. of Animal Science, Faculty 
of Agriculture, Univ. of Nigeria, Nsukka, Anambra State, Nigeria] 

Yuca. C6rtex. Conejos. Alimentos y alimentaci6n animal. Usos. Contenido de 
HCN. Procesos de destoxicacibn. Secamiento. Ensilaje. Valor diet6tico. 
Nutrici6n animal. Nigeria. 

En un ensayo de alimentaci6n con 148 conejos en crecimiento Nuevos 
Zelandeses, realizado durante 56 dias, el maiz fue substituido por 15, 30 y 
45 por ciento de harina integral de ciscaras de yuca. La adici6n de hasta 
30 por ciento de harina integral hecha a partir de ciscaras ensiladas o de 
15 por ciento de harina integral de ciscaras secadas al sol dio ganancias 
de peso vivo similares a los O-l grupo testigo. A partir de niveles de 30
 
por ciento de harina integral de ciscaras de yuca secadas al sol, se afect6 
el consumo de forraje y se aument6 el contenido de SCO en el suero. Tambi6n
 
se afectaron los pesos de los rifones y del higado, y la grasa del higado.
 
Se pueden incluir en la raci6n hasta el 15 por ciento de harina integral
 
de ciscaras de yuca secadas al sol y hasta 30 por ciento de la de cascaras 
de yuca ensiladas, siempre que la dieta est6 suplementada con suficiente 
met. o harina de pescado. (RA)
 

0241 
28179 OKEKE, J.E. 1986. -ternative uses of cassava in view of anticipated
 
increased production. (Alternativas en la utilizaci6n de la yuca como 
respuesta a una mayor producoi6n anticipada. Umudike, Nigeria, National 
Root Crops Research Institute. lOp. En., Sum. En., 16 Ref. Paper presented 
at the 4th Joint NAFPP Workshop, Ibadan, Nigeria, 1986. (National Root 
Crops Re-earch Inst., Umudike, Umuahia, Nigeria]
 

Yuca. Usos. Nutrici6n animal. Porcinos. Ayes de corral. Almid6n de yuca. 
Nigeria.
 

Se examina la importancia de la yuca en la economia nacional de Nigeria a
 
la luz de una tendencia de producci6n fluctuante. Se desoriben 2
 
alternativas de utilizaci6n --como alimento animal (poreinos y ayes) y como
 
almid6n irdustrial-- y se analizan sus implicaciones en el suministro de 
ralees frescas. Existe un d6ficit en el suministro de raices para consumo 
humano, mientras la competencia de los alimentos para animales y el almidin 
industrial impone metas de producci6n mis altas. El potencial del cultivo 
asegura una producci6n nacional adecuada ante el creciente apoyo de la 
investigaei6n para teenologias de producci6n eficientes. (RA-CIAT) 
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26889 PIRIE, N.W. 1986. Cassava toxicity. (Toxicidad de la yuca). Lancet
 
1(8480):561. En., 4 Ref. [Rothamsted Experimental Station, Harpenden, Herts 
AL5 2JQ, England]
 

Yuca. Toxicidad. Procesos de destoxicaci6n. HoJas de yuca (verdura).
 

En todas partes en donde se utilice la yuca como principal fuente de 
energla, seria recomendable utilizar tambi~n la proteina do sus hojas. Hay 
evidenia firme acerca de quo se consumen diariamente 200 g per capita de 
hojas en Zaire y que tal cantidad suministraria 5-10 de proteina/dia. A 
pesar de la escasez cr6nica de combustible en las regiones donde Ce cultiva 
!a yuca, la ebullici6n prolongada es el mitodo usual para eliminar el HCN; 
sin embargo, el HCN es soluble on agua y no existe ninguna raz6n para 
pensar que se necsiteria mds combustible si se hirvieran las hojas 
brevemente en un vol. de agua considerable, se escurrieran manualmente y se 
hirvieran nuevamente. La segunda agua de ebullici6n tambi~n se puede 
desechar. Probablemente quedaria una cantidad insignificante de HCN, aunque 
esta presunci6n necesita verificarse experimentalmente. Tambi~n se 
eliminarian algunos minerales, vitamina C y las vitaminas B pero en la hoja 
hervida permanecerian la nroteir:a y el B-caroteno (provitamina A). Un 
procedimiento alternativo seria la elaboraci6n de pulpa, el prensado y 
luego la coagulaci6n del jugo exprimido, para hacer proteina fo)iar 
comestible. Desafortunadamente, los rendimientos de las hojas de yuca, 
tomados cuando so cosechan las raices, han sido menores quo los obtenidos 
con muchas otras especies do hojas. Qu-z~s se hallarin var. de yuca de las 
cuales se puoda extraer una cantidad ms satisfactoria de proteina foliar. 
Como resultado de algunos expt. de alimentaci6n promisorios realizados en 
India, Nigeria y Jamaica, la proteina foliar se utiliza actualmente en 
pequeia escala pero con regularidad en 5 6 6 paises. (Texto completo-CIAT) 
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26890 RAJANGAM, R.K.; VENKATAKRISHNAN, R. 1985. Metabolizable energy of 
thippi for poultry. (Energia metabolizable de thippi para ave de corral).
 
Cheiron 14(5):278-279. En., 4 Ref. [Dept. of Animal Nutrition, Madras
 
Veterinary College, Madras 600 007, India] 

Yuca. Utilizaci6n de residuos. Alimentos y alimentaci6n animal. Ayes de
 
corral. Valor energ6tico de los alimentos. Nutrici6n animal. India. 

En un ensayo biol6gico con pollos en crecimiento, se determin6 el valor de
 
EM del thippi, un subproducto de la industria de almid6n de yuca. So 
encontr6 quo la EM era de 120 kcal/g de MS. (CIAT) 

0244 
26857 TEWE, 0.0. 1985. Protein metabolism in growing pigs fed corn or 
cassava peel based diets containing graded protein levels. (Metabolismo 
proteinico en cerdos en crecimiento alimentados con dietas a base de maiz o 
cscara de yuca quo contienen niveles de proteina graduados). Research in 
Veterinary Science 38(3):259-263. En., Sum. En., 13 Ref. [Dept. of Animal 
Science, Univ. of Ibadan, Ibadan, Nigeria] 

Yuca. C6rtex. Usos. Porcinos. Proteinas. Alimentos y alimentaci6n animal. 
Fisiologia arumal. Nutrici6n animal. Nigeria.
 

Sesenta y cuatio cerdos destetados Large White x Landrace se asignaron al 
azar a 8 tratamientos en un arreglo factorial 2 x 4. Las 2 variables 
diettticas incl-yeron cdscara de yuca (0 y 40 por ciento) y PC (20, 15, 10 
y 5 por cien'o). La conen. de proteirna total en el suero se redujo 
significativamente (P menor que 0.01) por deficiernia proteinica y por su 
interarAi6n con la cscara de yuca. El coeficiente de determinaci6n 
m6ltiple (R(2)) mostr6 quo el consumo de proteina fuc cl factor primordial 
qunz determin6 cambios en el nivel de proteina en el suoro. Los valores del 
R(2) para el consumo de cianuro (variable independiente) en la proteina del 
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suero (variable dependiente) aumentaron desde el dia 30 hasta el dia 90 del 
ensayo. La urea del suero aument6 en las dietas con 5 por ciento de
 
proteina en los dias 60 y 90 del ensayo. Los valores del R(2) para el
 
consumo de cianuro y proteina en la concn. de urea on el suero aumentaron 
del dia 30 al dia 90 del ensayo. La creatinina del suero aument6 (P menor 
que 0.05) en la dieta con 5 por ciento de proteina en el dia SO del ensayo. 
El v'lor del R(2) para los efectos del consumo de proteina en la creatinina 
del suero fue mayor que para el consumo de cianuro en los dias 30 y 90. Los 
resultados confirman los efectos progresivos y pronunciados del consumo de 
cianuro a largo plazo en los metabolitos nitrogenados del suero en cerdos 
que consumen entre 110-120 ppm de IICN, especialmente en dietas que 
contienen 10 por ciento o menos de proteina. (RA-CIAT) 

0245 
27652 YUSOFF, S.M. 1985. Feeding value of palm kernel cake for growing 
heifers. (Valor alimenticio derterta de paimiche para novillas en 
crecimiento). Kajian Vetvrinar 17(l):49-54. En., Sum. En., Mal., 9 Ref. 
[Inst. Haiwan, Kluang, Johor, Malaysia] 

Yuca. Trozos de yuca. Uses. Aliment)s y alimentaci6n animal. Nutrici6n
 
animal. Suplementos. Ganado. Malaysia. 

Se adelant6 un ensayo para determinar la combinaci6n 6ptima 6e urea, trozos 
de yuca y torta do palmi-e en raciones suplementarias para novillas en 
crecimiento Sahiwal-Friesian. Las raciones fueron: 1) 4 por ciento urea 
mAs j4 por ciento trozos de yuca; 2) 3 por ciento urea mAs 75 por ciento 
trozos de yuca mAqs20 por ciento torta de palmiche; 3) 2 por ciento urea 
mAs 56 por ciento trozos de yuca y 40 por ciento torta de palmiche y 4) 1 
por ciento urea m~s 37 por ciento trozos de yuca mAs 60 por ciento torta de 
palmiche. Estas raciones se suministraron a raz6n de 2 kg/animal/dia con 
Pennisetum purpurum o Panicum maximum a voluntad. Los animales que 
recibieron 4 por ciento do urea on sus alimentos sin torta de palmiche 
presentaron el cemportamiento mds deficiente en t~rminos de ganancia diaria 
y eficiencia alimenticia. Las novillas que recibieron hasta 3 por ciento 
de urea presentaron un comportamiento similar. Se puede concluir que las 
novillas en crecimiento necesitan alguna suplementaci6n proteinica en sus 
raciones diarias para alcanzar un comportamiento 6ptimo y pueden tolerar en 
sus raeciones una suplementaci6n con urea en un nivel hasta del 3 poer 
ciento. (RA-CIAT) VHase ademds 0267 0289 0292 0322
 

H04 Toxicidad del HCN y Detoxificaci6n
 

0246 
27606 AYERNOR, G.S. 1985. Effects of the retting of cassava on product 
yield and cyanide detoxication. (Efectos del enriamiento de la yuca en el 
rendimiento del producto y en la destoxificaci6n de cianuro). Journal of 
Food Technolog6 20(l):89-96. En., Sum. En., 18 Ref., Ii. [Dept. of Food 
Science & Technolo-y, univ. of Nigeria, Nsukka, Nigeria] 

Yuca. Procesos de destoxicaci6n. Macerado. Cultivares. Contenido de 
almid6n. Contenido de azfiar. Contenido de fibra. ateria seca. Ralces. 
Productividad. Contenido de HCN. Cianuros. Nigeria. 

Se estudi6 una ttcnicea tradicional de procesamiento, denominada 
enrienicnto, que efect~a la destoxificaci6n del cianuro en productos de la 
yuca. El enriamiento de la yuca consiste en remojar per largo tiempo las 
raices de yuea en agua para producir el rompimiento de los tejidos y la 
extracci6n de la masa amilceea. Una simulaci6n de esta t6enica, seguida poer 
secamiento al sol, demostr6 que la prdida de almid6n y de componentes 
solubles producia un aumento aparente en el porcentaje de fibra cruda de 
los prodL itos. El aumento en el porcentaje de fibre y en la relaci6n 
corteza:pulpa de las raices present6 una relaeci6n inversa con el 
rendimiento del produuto. La t6cnica de enriamiento, seguida poer 
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secamiento al sol, elimin6 hasta un 98.6 por ciento del cianuro inicial de 
las raices, siendo el contenido prom. de cianuro del producto 6.9 ppm; esto 

es mis de 20 veces mis eficiente que el simple secamiento al sol. (RA-CIAT) 

100 PROCESOS, PRODUCTOS Y USOS V~ase 0199 0331 0344 0350
 

I01 Almid6n de Yuca y sus Propiedades
 

0247 
27612 CEREDA, M.P. 1985. Avaliacao da qualidade da f~cula fermentada 
:omercial de mandioca (polvilho azedo). 1. Caracteristicas viscogrficas e 
absorcao de agua. (Evaluaci6n de la calidad del almid6n fermentado
 

comercial de yuca. 1. Caracteristicas viscogrAficas y absorci6n de agua).
 

Revista Brasileira de Mandioca 3(2):7-13. Pt., Sum. Pt., En., 14 Ref., Il.
 

[Depto. de Teonologia dos Produtos Agropecudrios, Faculdade de Ciencias 
Agronomicas, Univ. Estadual de Sao Paulo, Campus de Botucatu, 18.600 
Botucatu-SP, Brasil] 

Yuca. Almid6n de yuca. Productos fermentados. Viscosidad. Anlisis. Brasil. 

Se analizaron 12 muestras de almid6n fermentado de yuca, provenientes de 
los estados brasileros tradicionalmente productores, pars determinar un 

indice de calidad pars el producto comercial. Se efectuaron ensayos de 
absorci6n de agua y se determinaron la humedad y la consistenc&a Botmick 
en las pastas obtenidas. Viscogramas Brabender con las pastas ' e 8 por 
ciento (peso/vol.) hicieron posible la distribuci6n de las muestras en 3
 
grupos segn sus propiedades reol6gicas. Se compararon los resultados para
 

encontrar un Indice de absorei6n de agua; esto permite una buena evaluaci6n 
de los rendimientos industriales en los productos de confiteria. Ninguno de 
los anlisis present6 indices de correlaci6n satisfactoria ni tampoco 
relaci6n con el lugar de producci6n. (RA-CIAT)
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27611 CEREDA, X.P. 1985. Avaliacao da qualidade da f~cula fermentada
 
comercial de mandioca. 2. Caracteristicas fisico-quimicas e absorcao de
 

agua. (Evaluaci6n de la calidad del almid6n fermentado comercial de yuca.
 

2. Caracteristicas fisicoquimicas y absorei6n de agua). Revista Brasileira
 
de Mandioca 3(2):15-20. Pt., Sum. Pt., En., 11 Ref. [Depto. de Teenologia 
dos Produtos Agropecu~Lrios, Faculdade de Ciencias Agronomicas, Univ. 
Estadual de Sao Paulo, Campus de Botucatu, 18.600 Botucatu-SP, Brasil] 

Yuca. Almid6n de yuca. Productos fermentadus. Anglisir. Contenido de ague. 
Contenido de fibra. Contenido de caniza. pH. Brasil.
 

En un intento pars proporcionar un Indice pars evaluar los rendimientos 
industriales, se analizaron 12 muestras de almid6n fermentado de yuca 
provenientes de 3 estados tradicionalmente productores de Brasil (Sao
 

Paulo, Minas Gerais y ParanW) en cuanto a su contenido de humedad, fibra, 
ceniza, acidez titulable y absorci6n de ague. Tambi~n se busc6 un parAmetro
 
de ffcil Ceterminaci6n pars evaluar la absorci6n de agua. Como estAndar se 
utilizaron los resultados fisicoquimicos anteriormente obtenidos con un 
almid6n de yuca fermentado que present6 alta absorci6n de agua y buenos 
rendimientos en la preparaci6n de bizcochos. El anglisis de variancia 
mostr6 una alta desviaci6n estAndar y solamente la acidez titulable y la 
humedad se relacionaron con la absorci6n de agua, con valores de r bastante 
bajos. Las caracteristicas no difirieron entre sitios. La Onica muestra que 
present6 3 caracteristicas relacionadas con elevados rendimientos 
industriales (absorci6n de agua, fibra y acidez titulable) fue la no. 11 de 
Sao Paulo. (RA-CIAT) 
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27610 CEREDA, M.P.; BONASSI, I.A. 1985. Avaliscao da qualidade da f6cula
 
fermentada comercial de mandioca (polvilho azedo). 3. Acidos organicos e
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absorcao de igua. (Evaluaci6n de la calidad del almid6n fermentado comer
cial de yuca. 3. Acidos orgAnicos y absorci6n de agua). Revista Brasileira
 
de Mandioca 3(2):21-30. Pt., Sum. Pt., En., 19 Ref., Il. [Depto. de Tecno
logia dos Produtos Agropecudrios, Faculdade de Ciencias 
Agronomicas, Univ. Estadual de Sao Paulo, Campus de Botucatu, 18.600 
Botucatu-SP, Brasil] 

Yuca. Almid6n de yuca. Productos fermentados. Anlivis. Brasil. 

Se analizaron 12 muestras provenientes de 3 estados brasileros que
 
tradicionalmente producen almid6n fermentado de yuca para determinar un 
indice de calidad para el producto comercial. Se realizaron pruebas do 
absorci6n de agua en una farin6grafo Brabende" y se estableci6 la 
proporci6n de Acidos orgAnicos mediante cromatografia de gas. Se hallaron 
los siguientes Acidos: act-ticeo, propinico, valtrico, butfrico y lActico; 
r se detect6 ni Acido isobutirico ni Acido isovalbriceo. Los resultados 
variaron ampliamente; sin embargo, el Acido lictico prevaleci6 en las 
muestras provenientes de Minas Gerais. En las muestras de Sao Paulo y 
ParanA los Acidos presentaron una distribuci6n mAs proporcional aunque en 
ellas tambibn prevalecia el Acido lActice, seguido por los Acidos ac6tico y 
butirico. Todas las muestras presentaron una elevada correlaci6n entre el 
Acido liActico y acttico o entre el butirico y val6rico. Las pruebas de 
absorci6n de agua no mostraron una correlaci6n satisfactoria con ninguno 
de los otros anAlisis. La cantidad de Scidos orgnieos pareci6 ser menos 
importante que su proporc.6s en las muestras. De 5 muestras que presentaron 
valores de absorci6n de agua superiores al 75 por ciento, 4 contenian mAs 
del 90 per ciento de Acido lictico y menos del 7 per ciento de Acido 
actico. En estas ceondiciones, la proporci6n de Acido liActico parece ser un 
buen Indice para evaluar la capacidad de absorei6n de agua de almid6n 
fermentado de yuca. (RA-CIAT) 

0250
 

28145 CEREDA, M.P. 1983. Determinacao da viscosidade em f~cula fermentada 
de mandioca (polvilho azedo). (Determinaei6n de la viscosidad en almid6n de
 
yuca fermentada). Boletim da Sociedade Brasileira de Ciencia e Teenologia 
de Alimentos 17(l):15-24. Pt., Sum. Pt., En., 10 Ref., Ii. [Depto. de
 
Teenologia dos Produtos AgropecuArios, Faculdade de Ciencias Agronomicas,
 
UNESP, Caixa Postal 237, 18.600 Botucatu-SP, Brasil] 

Yuca. Almid6n de yuca. Productos feimientados. Viscosidad. AnAlisis. Brasil. 

Se propuso una modificaci6n al m6todo elAsico de Mazurs para determinar las 
propiedades reol6gicas de los engrudos do almid6n en la determinaci6n de 
las caracteristicas del almid6n de yuca fermentada, conocida en Brasil come 
polvilho azedo. Las propiedades determinadas utilizando este m6todo
 
modificado fueron comparadas con las registradas en la literatura. Se
 
utilizaron conen. (peso seco/vol.) de 4. 6, 8 y 10 per ciento. Se 
obtuvieron los mejores resultados a una conen, do 8 per ciento con una 
temp. max. de 90 grades centigrades mantenida durante 30 min. (RA-CIAT) 

0251
 
28147 CEHEDA, M.P. 1983. Padronizacao para ensajos de qualidade da f~cula
 
de mandioca fermentada (polvilho azedo). 2. Ensaios de absorcao de Agua.
 
(Estandarizaci6n de los esayos de calidad para almid6n de yuca fermentada. 
2. Ensayos de absorci6n de agua). Boletim da Sociedade Brasileira de 
Ciencia e Teenologia do Alimentos 17(3):297-304. Pt., Sum. Pt., En., 3 
Ref., Ii. [Facultad do Ciencias Agron6mics, Univ. Estadual Paulista, 
Campus de Botucatu, Caixa Postal 2W7, 18.600 Botucatu-SP, Brasil] 

Yuca. Almid6n de yuca. Productos fermentados. AnAlisis. Brasil.
 

Se modific6 el m~todo para determinar la absorei6n de agua de la harina de 
trigo (farin6grafo Brabender) para ser aplicado al almid6n de yuca 
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fermentada, conocida en Brasil como polvilho azedo. Se propusieron 2 
procedimientos, basados en m6todos comerciales, para preparar bizoochos de 
sal de este almid6n. Los parAmetros usados se obtuvieron praviamente en
 

establecimientos comerciales. Se compar6 la absorci6n de agua determinada 

por las pruebas de lab. con Li vol. actualmente utilizado en las 
formulaciones comerciales, utilizando el mismo almid6n de yuca fermentada. 
Aunque ambos procedimienton logi'aron ovaluar la absorci6n de agua por el 

almid6n, aq'u'l que utiliz6 agua hirviendo durante toda la evaluaci6n mostr6 
resultadoj mds cercanos a los valores reales de absorci' 6n de agua. (BA-
CIAT) 

0252
 
26896 SHIN, Y.C.; LEE, S.Y. ; CHOE, Y.K. KI , H.S. ; BYUN, S.M. 1986. Etha
nol fermentation of cassava starch pretreated with alkali.
 
(Fermentaci6n de etanol a partir do almid6n de yuca pretratado con Alcali). 
Biotechnology and Bioengineering 28(4):627-630. En. [Dept. of Biological 

Science & Engineering, Korea Advanced Inst. of Science & Technology, P.O. 
Box 150, Chongryang, Seoul 131, Korea]
 

Yuca. Almid6n de yuca. Usos. Etanol. Fermentaci6n. Registro del tiempo. 
AnAlisis. 

Se describen los efectos de la maceraci6n del almid6n con Alcali y los 
cambios estructurales que tienen lugar ea los gr~nulos de almid6n durante 
el proceso de fermentaci6n del etanol. Se maceraron 10 g de particulas 
(tamaho de tamiz 10) de almid6n de yuca secado al aire, en 40 ml de 0.2N de
 
NaOH a 50 grados centigrados durante 12 h y luego se trataron con enzimas. 
Subsiguientemente, se agregaron 0.5 g de levadura comprimida de panaderia
 
(Saccharomyces cerevisiae) y 8 mg de K2S205 (concn. final de 0.02 por 

ciento) a la mezela y la fermentaci6n de etanol se realiz6 por varios dias 
a 30 grados centigrados, despu6s de lo cual se determin6 el contenido de 

etanol del caldo. La concn. 6ptima de Aicali para el pretratamiento fue de 
0.2N y el tiempo de maceraci6n apropiado para aumentar el rendimiento de 
sacarificaci6n fue de 12 h. La maceraci6n en 0.21 NaOH a 50 grados 
centigrados durante 12 h se consider6 muy efectiva. Se sugiri6 que la 
soluci6n alkalina no hidrolizaba las moltculas de almid6n pero desempehaba 

un papel importante en los cambios estructurales de los grAnulos de 
almid6n. Estos cambios fueron notoriamente diferentes entre la maeraci6n 

Acida y la maceraci6n alcalina. La maceraci6n alcalina produjo una ruptura 

completa de las particulas de almid6n y este cambio dependi6 
insiderablemente del tiempo y la temp. de exposici6n y de la conn. de 

Alcali. Se logr6 la max. producci6n de etanol (93 per ciento) con el 
tratamiento de 0.2N y 3-4 dias de fermentaci6n. (CIAT) Vaze ademAs 
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28398 AJIBOLA, 0.0. 1986. resorption isotherms of gari from 40 degrees 
Celsius to 70 degrees Celsius. (Isotermas do desorci6n del gari entre 40 
grados centigrados y 70 grados centigrados). Journal of Agricultural 
Engineering Research 35(3):207-210. En., Sum. En., 8 Ref., Il. [Dept. of 
Agricultural Engineering, Univ. of Ife, Ile-Ife, Nigeria) 

Yuca. Gari. Anlisis. Contenldo de agua. Procesamiento. Nigeria. 

Se determinaron los contenidos de humedad de equilibrio de desorei6n del 
gari a los 40, 50, 60 y 70 grados centlgrados con urn ran~o do HR de 11 a 82 
por ciento. Se utiliz6 un programa de regresi6n no lineal do minimos 
cuadrados para que los 5 modelos isotermas de desorci6n se ajustaran a los 

datos exptl. El error estAndar min. del estimativo del contenido de 
humedad de equilibrio (0.7 por ciento) fue obtenido utilizando el modelo 
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modifieado de Halsey. El error estAndar min. del estimativo de la HR de
 
equilibrio (4.3 por ciento) fue obtenido utilizando el modelo de Chen
 
Clayton. (RA-CIAT)
 

0254
 
28149 BEST, B.; ALONSO, L.; LEON G., A. 1986. Procesamiento de la yuca para
 
pequehos productores: adaptac16n y mejoramiento de una mAquina picadora db 
yuca para el uso de cooperativas de ag-icultores. Call, Colombia, Centro
 
I'ternacional de Agricultura Tropical. 20p. Es., Sum. Es., 10 Ref., 11.
 
[CIAT, Apartado A6roo 6713, Cali, Colombia]
 

Yuca. Procesamiento on pequoea escala. Equipo para pequeha industria. 
Trozos de yuca. Colombia.
 

Se describen los trabajos realizados tanto a nivel de las plantas 
comerciales como a rivel exptl. para M!jorar el diseho y la funcionalidad 
de las mdquiras picadoras de yuca tipo Tailandia. Se presenta, ademAs, la 
evaluaci6n de otros 3 tipos de m.quirna picadora (Malaysia, Colombia y 
Brasil), comarAndolos on ttrminos do su oomportamiento mecrnico y de las 
caracter!stican de recado de loL trozos que producen. Se concluye que la 
mAquina picadora do yuca tipo Tailandla es apropiada para usarse en las 
plantas de oecado natural de yuca de la Costa Atlintica de Colombia. Las 
miquinas tipo Malaysia y Brasil no ofrocen veritajas en t~rminos do mayor 
capacidad, menor coto o mayor, eficiencia en la deshidrataci6n. La 
cuchilla tipo Colombia e puede adaptar ficilmente a las mdquinas picadoras 
existentes; mejoraria la eficiencla de secado por la mayor uniformidad de 
los trozos. (CIAT) 

0255 
27609 CEREDA, M.P.; BONASSI, 1.A.; BRASIL, 0.G.; MATSUI, E. 1985. Ensaios 
de fermentacao da ftcula de mandioca em diferentes condicoes de cultivo. 
(Ensayos do fermentac16n del almid6n de yuca en diferentes condiciones de 
oultivo). Revista Brasiloira de Mandicoa 3(2):69-81. Pt., Sum. Pt., En., 22
 
Ref., l. [Depto. de Tecnologia dos Produtos AgropecuArios, Faculdade de
 
Ciencias Agron6micas, Univ. Estadual de Sao Paulo, Campus de Botucatu, 
18.600 Botucatu-SP, Brasil]
 

Yuca. Almid6n de yuca. Fer-mentaci6n. Productos fermentados. Anlisis. 
Brasil. 

Se verific6 que la fermentaci6n del almid6n se presenta en ambiente abierto 
y on ambiente cerrado. En condiciones do ambiente hierto disminuy6 el 
contenido de 0, favoreciendo las condiciones micrc 6bicas durante los 
primeros dias. En ensayos con substratos esterilizados, ambas condiciones
 
produjeron fermentaci6n natural. En condiciones de ambiente cerrao, fue 
posible recoger los gases para medici6n e identificaci6n. La producci6n de 
gases fue mayor, en los cultivos en agitaci6n que en los sin agitaci6n, pero 
en ambos la composici6n cambi6 con el proceso de fermentaci6n (17 dias). Se 
presentaron altos valoros de correlaci6n para H2/N2, H2/C02, N2/C02, N2/02 
y N2/Ar. Se encontraron Acido ac6tico, propi6nico, isobutirico y valtrico.
 
No so detect6 6cido lActico. La acidez total fue mayor en los ensayo 
abiertos quo en los corrados y en los cultivos en agitaci6n que en los sin 
agitaci6n. En 40 dias de fermentaci6n, el pH baJ6 desde un valor prom. de 
6.20 (inicial) hasta 3.20 (final). El valor prom. de acidez titulable fue 
d3 0.02 ml de NaOH N/100 ml y el valor final en los expt. abiertos casi 
duplic6 al do los Fxpt. cerrados. El valor inicial de az~cares reductores 
(expresado en mg de glucosa/100 ml) present6 un prom. de 2.25 mg y al final
 
del proceso de fermentaci6n, el contenido fue tan bajo que no fue posible
 
detectarlo. Parece que el 0 del aire puede ser fijado por los
 
microorganismos presentes en la fermentaci6n del almid6n de yuca. (RA-CIAT) 
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28144 CEREDA, M.P. 1985. Uso da f~cula de mandioca como mat6ria-prima
alternativa na fabricacao da cerveja. (Uso del almid6n de yuoa como 
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alternativa de materia prima en la fabricasci6n de cerveza). Revista
 
Brasileira de Mandioca 4(l):117-122. Pt., Sum. Pt., En., 9 Ref., Ii.
 

(Facultad de Ciencias Agron6micas, Univ. Estadual Paulista, Campus de 
Botucatu, Caixa Postal 237, 18.600 Botucatu-SP, Brasil] 

Yuca. Almid6n de yuca. Usos. Bebidas. Fermentaci6n. Andlisis. Brasil.
 

Se analiz6 la propuesta do substituir ia malta do cebada utilizada en la 
fabricaei6n de cerveza por otras materias primas, tales como el almid6n de 
yuca. En un solo proceo so sacarifica el almid6n mediante amilasas de
 
Discorea dumetorium, se aromatiza el mosto con 16pulo y se fermenta con
 
agentes tradicionales. Tambibn se puede utilizar la yuca como complemento
 
de la malta (15-20 por ciento del total de la malta) seguida por la mezela
 
tradicional. El uso de raises frescas tiene el inconveniente de la poca
 

conservaci6n poscosecha; posiblemente se puede solucionar este problema
 
substituyendo los complementos de la malta con almid6n de yuca. Los
 
resultados han sido buenos puesto que se evita la turbiedad y el mal sabor 
de la cerveza terminada. (RA-CIAT) 

0257 
28146 CEREDA, M.P. 1983. Padronizacao para ensaios de qualidade da f'cula 
de mandioca fermentada (polvilho azedo). 1. Formulacao e preparo de 
biscoitos. (Estandarizaei6n de las pruebas de calidad de almid6n de yuca 
fermentada. 1. Recetas y preparaci6n de bizcochos). Boletim da Sociedade 
Brasileira de Ciencia e Tecnologia de Alimentos 17(3):287-295. Pt., Sum. 
Pt., En., 7 Ref., Il. [Depto. de Tecnologia dos Productos Agropeeuarios da 
Faculdade do Ciencias Agronomicas, Univ. Estadual Paul ista, Campus de
 
botucatu, Caixa Postal 237. 18.600 Botucatu-SP, Brasil] 

Yuca. Almidbn de yuca. ifroductos fermentalos. Usos. Bizcochos. Productos de 
la panificaci6n. Brasil. 

Se utiliz6 una reccta estAndar para hacer bizcochos de almid6n de yuca 
fermentada para evaluar la calidad dei producto comercial. Tambifn so
 
estandarizaron las etapas de 'reparaci6n, el tipo y el material de los
 
moldes para galletas v lan formas del bizcocho. So prepar6 i masa con 
almid6n de yuca fermettada y almidbn de yuca aeidificada con Aeido
 
actico. La primera masa present6 Is firmeza ideal para hacer bizcochos 

pero la segunda, a pesar de haber sido preparada de la misma manera que la 
primera, mostr6 una consistencia semlliquida y no pudo ser moldeada. (PA-
CIAT)
 

0258 

28137 CEREDA, M.P.; BRASIL, O.G.; :'IORETO, A.M.C. 1981. Microrganismos com 
respiracao resistente ao sianeto isolados do liquido residual de fecularia. 
(Microorganismos con respiraci6n resistente al cianuro, aislados del 
liquido residual do la produccifn industrial de harina de yuca). Phyton 
(Argentina) 41(1-2):197-201. Pt., Sum. En., 8 Ref 

Yuca. Bioquimica. Almid6n dc yuca. FAbricas. Residuos. Anlisis. Brasil.
 

Se aislaron 2 levaduras y 2 bacterias con respiraci6n resistente al cianuro
 
del desperdicio industrial de HY. Las medidas de la respiraci6n de las
 
clulas enteras fueron realizadas a 30 grados centigrados en un monitor
 
biol6gico do oxigeno equipado con un electrodo de oxigeno tipo Clark. El 

KCN fue el inhibidor de la via citocr6mica y el Acido salicilhidroxgmico 
fue el inhibidor de la respiraci6n resistente al cianuro. Las levaduras 
encontradas perteneclan al g6nero Trichosporon (T. cutaneum y T. 
penicillatum). (RA-CIAT) 

0259 

26858 K14ATIA, J.T. 1986. Cassava: storage, processing and utilization. 
(Almacenamiento, procesamiento y utilizaci6n de yuca). Ibadan. Nigeria, 
International Institute of Tropical Agriculture. 34p. En., 20 Ref., Il. 
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Paper presented Et IITA-UNICEF Consultation the Promotion of Household Food 
Production and Nutriticn. Ibadan. Nigeria, 1986. 

Yuca. Procesamiento en pequela occala. Equipo para pequeMa industria.
 
Secamiento. Harina de yuca. C.stos. Fdbricas. 
 Mano de obra. Aspectos 
socioecon6micos. Precios. Africa.
 

Se analizan las proyecnionrs para el almacenamiento, procesamiento y 
utilizaci6n exitosa de la yuca en paises africanos. Se describen las 
actuales tecnologlas locales de procesamlento disponibles para evitar las 
p6rdidas poscosecha: secamiento y productos secos (HY) con o sin 
fermentaci6n, productos a base de masa de yuca fermentada (eJ., gari) y
 
.ecnologias de procesamiento menores (ej., almid6.i y tapioca). El
 
principal problema en la producc.6n de HY y gari con m6todos tradicionales
 
es la ausenmia de teonologia mejorada para el secamiento del material en
 
trozos o raspado. Se describen e ilustran brevemente las teenologias
 
mejoradas de secamiento. Estas incluyen secadores solares y secadores por 
convecci6n. Se discute la expansi6n de la utilizaci6n de yuca en Areas no 
tradicionales y se considera su utilizaci6n para el consumo humano, 
nutrici6n animal y productos industriales. Se discute el uso de la yuca 
mediante la introducci6n de teenologias mejoradas en el sector industrial
 
irformal y la funci6n que desempeia la mujer en este proceso. Se describe
 
un estudio de caso de la producci6n en peque~a escala de HY en Ghana. Se
 
dan rrcomendaciones relacionadas con el procesamiento y la utilizaci6n de
 
yuca en los principales paises productores de yuca en Africa. (CIAT)
 

0260 
26886 NEHRU, C.R.; JAYARATHNAM, K. 1985. Field evaluation of some granular 
insecticides against the Indian mole rat, Bandicota bengalensis Gray. 
(Evaluac.16n de campo de algunos insecticidas granulares contra la rata de 
la India, Bandicota Lengalensis). Planter 61:172-175. En., Sum. En., 10
 
Ref. [Plant Pathology Division. Rubber Research Inst. of India, Kottayam,
 
686 009, Kerala, India]
 

Yuca. Usos. C~ntrol de plagas. India.
 

Se logr6 f~cilmente un grado de control aceptable de las ratas de la India 
(Bandicota engalensis) en plantaciones de caucho cerca de Kottayam (India) 
mediante la utilizaci6n de cebos de insecticida granular estable y 
resistente al clima, a base de tapioca. La aplicaci6n de insecticidas al 
voleo en y alrededor de las cuevas y pasadizoc fue menos efectiva. Aldicarb
 
fue el mAs eficaz de los 5 insecticidas ensayadoa: la actividad de B.
 
bengalensis se redujo on 98.33 por ciento despu~s de una sola aplicaci6n.
 
En vista de la toxicidad de este insecticida, el uso de cebos con tapioca
 
se debe realizar de tal manera que se reduzca el mayor riesgo a los
 
animales dom6sticos. El carbofurdn con tapioca tambi6n foe eficaz (85.00 
por ciento) para reducir la poblaci6n de ratas. (CIAT) 

0261
 
9P5. of 

(Desodorizaei6n de la yuca fermentada). Journal of Agricultural and Food 

27648 OlltnUTUI, 1.S. Deodorizatinn fermented cassava. 

Chemistry 33(2):220-222. En., Sum. En., 9 Ref. [College of Education,
 
P.M.B. 5047, Port Harcourt, Nigeria]
 

Yuca. Foofoo. Fermentaci6n. Examen organol6ptico. Desodorizaci6n.
 
Procesamiento. Nigeria.
 

Se discute on m6todo para remover el olor de raices de yuca fementada con 
el fin de difundir su consumo en Nigeria. La masa tratada con per6xido de 
hidr6geno se seco para obtener HY menos perecedero que se pcdria utilizar 
en 6pocas de necesidad. El efecto neto serna on aumento global en el
 
consumo de fufu de yuca y on giro haci la producci6n mecanizada de este HY
 
sin olor. Tambi6n se discute el uso de Aloali y carotenoides. (CIAT) 
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0262 
28119 ORIAS JINIOR, R.R. 10R6. Technopuide on village level processing of 
cassa'i into chips, flour and starch. (Cula t6cnica sobre el Procesamiento 
de layuca en trozoq, harina v almid6n a nivel de aldea). Bavbav, Levte, 
Philipines, Philippine Foot Crops Info-,ition Service. 16p. En., 11. 

Yuca. Procesamiento en pequeia escala. Eq,"po para pequeha industria.
 
Trozo de yuca. Secamiento. Tecnologia. Fi..ipinas.
 

Se prsenta una gula t6cnica, eapecialmente para productores de yuca, sobre 
los asos bsicoa involucrados en el procesamiento de yuca junto con las 
herrmjentas y el equipo de procesamiento recibn desarrollado y su forma de 
operc16n. Se describen las operaciones de procesamiento de trozos: 
lavdo, pelado y trozado (manual y mecAnico). Se describen 3 tipos de 
troodora (operada a mano, operado por pedal y una accionada por motor) y 
el ecamiento con luz solar directa o con diferentes tipos de secadores 
(scar con calor suplementario, Copra modificado y per tandas). Se indica 
brvemente el almacenamiento de lns trozo3 scos. Se mencionan las etapas 
demolienda y tamizado para la fabricaci6n de HY y se dan lob pasos para la 
e.racc16n manual y mecAnica (per pedal o eltctrica) de almid6n. Se dan 
reomendacione5 para el control de calidad de los producton de yuca a nivel 
d finca. (CIAT) 

0263 
3158 OSPINA P., B. 1982. Informe de actividades en la planta piloto de 
ecado natural de yuca Sar Juan de Petulia - Sucre. In Centre Internacional 

le AgricuLtura Tropical. 1982. Plan piloto pars el deoarrollo agro
industrial del cultivo de la yuca en algunos departamentos de la costa 
norte de Colombia; producci6n y proceamiento de yuca en el Departamento 
de Sucre. Primer informe noviembre 1981-junio 1982. Cali, Colombia, 
Proyeeto Cooperativo DRI/ACDI-CIAT. 13p. Es., 11. [CIAT, Apartado Atreo 
6713, Cali, Colombia] 

luca. F~h'icas. Secamtento. Costo. Programac de yuca. Mano de obra. 
Productividad. Colombia.
 

Se informs cobre las actividades de la planta piloto de see'miento natural 
de yuca en Betulia (Sucre, Colombia), desde nov. 1981 a junio 1982. La 
planta, la cual ceomenz6 operaciones en feb. 1982, ha procesado 100.9 t de 
raices frescas para produir 38.3 t de trozos Lcos. La trozadora de tipo 
Tiilandia ha proceado un :rom. de 1300 kg de ralces frescas/h. Si se 
utilizan un piso de eocamieoto de concrete de 300 metros cuadrados y una 
carga de 10-12 kg/metro cuadrado, se necesitan 50 h de recamiento continue 
pars secar ios troo3 de yuca ha:;ta obt nor un 13-14 per ciento de 
humedad. Se rcquioren 26.F h-hombre en total para proceaar (picar, 
esparcir, vcltear y recolectar) una tanda de 3.6 t. Se analizan brevemente 
otrcc cozctoc variaLleo. La calidad (ceontenido de humedad y apariencia 
flMica) de los trozo secoo deapubs de I res de almacenamiento se considera 
satirfactoria. e discute larsactavidades futuras. (CIAT) 

0264 
26?64 PMJGARiO, V.; RACHMAN, A.; SARASWATI. 1985. Peranan industri alkohol 
di Jaws Timur. (Papel de la inductria del alcohol en Java Oriental). In 
Nugroho, W. H. ; Ouc-itro, P. ; Utcco, W.H. ; Sugito, Y.. eds. Seminar Pengem
bangan Ub. Kayu di Jawa Ticur, lndoneia, 1985. Proalding. Malang, Pusat 
Penelitian Tanacsan Ubi-Ubiai Ur.versita: Brawijays. pp.97-106. In., Sum. 
In., En. 

Yuca. Alcohol. Econcema. FPbricaa. Cotos. Productividad. Comerieo. 
Precios. Indoneia. 

Hasta la feeha las industrias de alcohol de Indonesia no utilizan una 
teenologia s.oderna, 1o cual da como resultado un use inadecuado de materia 
prima, menor productividad y mhyores costos de procesamlento. Se han 
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utilizado desechos de caEa de azdcar (tetes) como materia prima pa-a las
 
industrias de alcohol en Java Oriental, puesto que ella no requien de 
otros produotos y sus costos son relativamente bajos. El uso de yua coma 
materia prima para la produoci6n do alcohol es todavia dificil ya ue 
requiere proeamiento adicional y sus coatos son tambi6n m~s alto, 
Siempre y cuando se solucionen etoes problemas, la yuca seria una mteria 
prima preferible para la producci6n de alcohol. (RA-CIAT)
 

0265
 
26159 PETERSIM INDUSTRIAL S.A. BFASIL. s.f., Multitriturador HIBO.
 
Urussanga-SC, Braoil. 2p. Pt., II.
 

Yuca. Mollenda. Equipo para pequeis irdwutria. Brazil. 

Se presentan la. caracteristicas t6cnicas y productos quo se pueden 
preparar para la alimentaci6n anirral mediante el usa de la multitrituadora 
MI13. Los producto quo ,e pueen obtener a partir de yuca incluyen r ces 
picadas para alimentaci6n directa o ensilaje, tallos picados para 
alimentaci6r, directa y trozo:; para en:iilaje o secamiento al Fol. (CIAI 

0266 
24087 PINTO S., R. ; OLAZAPAL E., M.; MORAJ., G.F. 1980. Eutudio de faci
bilidad para la iretulaci6n du una planta de extracci6n do almid6n de Yoa 
en el Distrito Sur Guajira. TibaitatA, Colorbia, Instituto Colombiano 

4 6 Agropecuario. Documento de Trabajo n0.00-6-106-81. 1 p. Es., Sum. Es., 1. 

Yuca. F.rbricas. Productividad de almid6n. Maquiriaria industrial. Mercadec 
Co-tos. Precios. Cultivo. Di.tribuci6n. Dato:; estadibticos. Mlapa.
 
Colombia.
 

Se presenta un e.-tudio do faotibilidad dutallado para el ostablecimierlo d 
una pequea planta do u>:tracci6n do almid6n de yuca dulce y amarga en el 
Distrito Sur Guajira do Colombia. Deoputb do un anilisis completo de los 
problemau do producci6n, mereadoo y potencial de la vuca on la regi6n. se 
hizo un anolirin econfmico para ure pl,'nta do 2500 metros cuadradob y sus 
cquipoo, la cual producirla 78 t de almid6n du yuca (115 t do almid6n amargo 
para panificacifn y 33 t do almid6n dulce para prop6uitou industriale). La 
eficiencia prom. de eytracci6n de almid6r, ,e ebtim6 en 63 per clento. La 
tasa bruta de rentabilidad ,e e::tir,6 on un rangr entre 13.6-18.2 por 
ciento, seg~n la taLsa de interfa. Se des riben los proceosa ttcnicou 
involucrado:'. (CIAT) 

0267 
26302 RANGEL V., R.E.; RUEDA F., C.C. 198'. Evaluaci6n econ6mica y bondades 
nutritivas do la yuea ara eI mcntaje de una planta procesadora de harina 
para alimento:; c-rcentrado-. Toesi: Ing. Induotrial. Licaramanga, Colombia, 
Universidad Indn:.trial de Santander. 2361|. Eu., 14 Ref., II. 

Yuca. Valor nutritive. Economla. Ffbricas. Aspeoctos bocioecor.6mico. Hano 
de obra. Co:sto:s. Precios. arina integral de yuca. Produccin. CultL.;. 
Productividad de raicen. Pre:.:sado. ecamiesto. Molierda. Cribado. Colombia. 

Se eval~a la factibilidad econ6nica de es:tablecer una planta procesadora de 
HY para la producci6n. dc concentradou on Santander, Colombia. Se revisan 
los aspectos t6cicos do ia producci6n de yuca y u diuponibilidad en la 
regi6n. com tambifn lob renultados do una ercuesta para identificar la 
mejor localizaci6n para Ia planta. Se prfnenta un dibeoo tentativo de la 
planta. Aspectou cubiertou por el proyecto incluyen el etado actual de la 
yuca en la regi6n, infraestructura existente, mercados, organizaci6n y 
manejo de la planta procesadora, prooeso y equlpo de producci6n de HY y 
comercializaci6n. So evalan los bpneficios sociales, tbcnicos y 
econ6micos de establecer el proyeto. Se incluyen planos detallados. (CIAT) 
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0268 
27626 REEVES, J. 1985. Cassava drying industries; new potential for the 
Caribbean. (Industrias de secamiento de yuca; nuevo potencial para el 
Caribe). Caribbean Farming, November 1985:15-17. En., 11. 

Yuca. Secamiento. Industrializaci6n. Procesamiento a pequeia escala. 
Caribe. Colombia.
 

Se discute la evoluci6n de la., industrias de secamiento de yuca en la 
costa norte de Colombia come resultado del eofuerzo conjunto del
 
CIAT/agencias colombianas; se incluyen proyecciones para otros palses del 
Caribe. Se enfatiza que el establecimiento de una planta piloto pars el 
secamiento de yuca arrojaria datos reales para determinar la factibilidad
 
de un proyeeto en gran escala. Se analiza brevemente el potencial de Ia 
yuca en Jamaica. (CIAT) 

0269
 
26855 ROSARIO, R.R. DEL; MALIT, P.D. 1984. Improved ubi (Dioscorea alata 
Linn.) flour' preparation and its utilization for instant halaya. 
(Preparacifn mejorada de harina de Fame y su utllizaci6n para fabricar
 
halaya irstantrneu). Philippine Ariculturist 67(2) :177-182. En., Sum. En., 
2 Ref. 

Yuca. Producton procesados. Almid6n de yua. Productoii alimenticios.
 
Fllipinas.
 

Se estudiaron diferentes m6todoo para Ia preparaci6n de harina de Bame. 
Tambifn se estudi6 Ia utilizaci6n de harina de Rame para la fabricaci6n de 
halaya (una preparaci6n de harina tradicional en Filipinas) instant~neo. 
En lugar do revolver la mezc~a come se hace on e- o6todo tradicional de 
preparaci6n, se emple6 cocct6n al borne. Sce evalu6 la adici6n de 5, 10 y 15 
per ciento do almid6n do yuca para determinar' su cI'ecto en la textura, el 
saber y la aeoptabilidad general del producto. Los resultados demostraron 
que Ia cocei6n en el borne puede reemplazar el m6todo tradicienal de
 
preparar halaya. La adici6n do 5 per ciento de almid6n de yuca podria 
mejorar Ia textura y la aceptabilidad general del producto final. (RA-CIAT) 

0270
 
26770 TEDJO, E.M. 1985. Pemanfaatan pati ubi kayu, ubi jalar dan bote 
sebagai bahan darar industri maltosa, glukosa dan tepung okaidasi. 
(Utilizaci6n de almidones de yuca, batata y ocumo come materias primns para
las industrias de inaltosa, glucosa y alrid6n modificado). In Nugroho, W.H.; 
Guritno, B.; Utomo, W.H. ; Sugito, Y., eds. Seminar Pengembangan Ubi Kayu 
di Jawa Timur, Indonesia, 1985. ProsidIng. Malang, Pusat Penelitian Tanaman 
Ubi-Ubian Uiversitas Brawijaya. pp. 173-180. In., StUr. In., En., 5 Ref., 

Yuca. Contenido de alnid6n. altosa. Industria de glucosa. Batata. Ocumo. 
Productividad de ralces. Fnziman;. Indonesia. 

Las tasas de conversin de almid6n do yuca, do batata y de ocumo en maltosa 
son de aprox. de 97.0, 90.4 y 89.4 per ciento, rep.; las- do conversi6n en 
glucosa de 90.0, 86.4 y 84.4 por ciento, resp. ; y las do ceonversi6n on 
almid6n modificado de 100.0, 98.8 y 100.0 por ciento, resp. Dichas tasas de
 
conversi6n s ven afectada- por el tipo de tubbrculo, el m6todo do 
procesamiento y el control do ealidad. El contenido de almid6n dL yuca, 
batata y ocumo oscila entre 20-22, 14-17 y 20-24 per ciento, reap. Ce 
utiliz6 un m6todo enzimdtico do procesamiento par Ia maltosa y glucosa y 
un proceseo quimlco para el almid6n modificado. El control de calidad de Ia 
maltosa y la glucosa depende del Ds, De y pil en e. memento de la 
fermentac16n, on tanto que el control de calidad del almid6n modificado 
depende de la viseosidad. (RA-CIAT) 
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0271 
27691 UNITED NATIONS DEVELOPMENT ORGANIZATION. 1985. Making cassava a safer
 
food. (Conversi6n de la yuca en un alimento mAs seguro). Agricultural 
Information Development Bulletin 7(3):15-18. En., Sum. En., Il. Also in 
Development Forum, September 1985. 

Yuca. Nutrici6n humana. Fermentaci6n. Secamiento. Procesos de destoxicaci6n. 

Se discuten las diferentes maneras de hacer de la yuca un producto mds 
seguro y nutricionalmente mAs rico para el consumo humano, con base en las 
recomendaciones dadas por un cmit6 de la Organizaci6n de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo Industrial. Se requiere investigaci6n adicional 
sobre la producci6n de gari para producir un producto de yuca mis seguro, 
destoxificado de HCN y mAs rico en proteinas. (CIAT)
 

0272
 
26804 ZERDA 0., M.E. 1974. Planos para trizadora y pulverizadora prra la
 
producci6n de almid6n a partir de la yuca. Bucaramanga, Colombia, 
Universidad Industrial de Santander. Proyecto no.1415.D.A. Es., Il. 
Contiene 6 planos. 

Yuca. Almid6n de yuca. Maquinaia industrial. Investigaci6n para el
 
desarrollo. Colombia.
 

Se presentan 6 planos correspondientes a un proyeeto relativo a la 
producci6n de almid6n a base de yuca. Se inoluye el diseho mecinico, no. y 
nombre de las diferentes piezas y la cantidad de material utilizado para la 
fabricaci6n de una trizadora y una pulverizadora (molino de martillo). 
(CIAT) Vasse ademds 0213 0233 0241 0246 0252 0275 0282 0294 
0302 0303 0313 0314 0316 0318 0320 0321 0322 0326 0327 0328 0330 
0332 0333 0337 0338 0339 0341 0343 0345 0348 0352 0359 0363 0372 
9373 
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0273
 
25785 FLOREZ, P.; GARCIA G., H. 1979. Obtenci6n de acetona y butanol por
 
fermentaci6n a partir de la yuca. Tesis Ing. Quimico. Bucaramanga,
 
Colombia, Universidad Industrial de Santander. 204p. Es., 28 Ref., I.
 

Yuca. Enzimas. Productividad de almid6n. Productividad de energia.
 
Hidr6lisis. Haquinaria industrial. Contenido de azcai'. Almaeenamiento. 
Secamiento. Enfermedades y pat6genos. Utilizaci6n de residuos. Colombia. 

Se produjeron acetona y butanol per fermentaci6n utilizando yuca como 
materia prima. Con un moderno oistema utilizado en Brasil, la extracei6n de
 
almid6n de yuea rindi6 un prom. de 85 por ciento de eficiencia. Las
 
condiciones 6ptimas pars la hidr6lisis de aloid6n fueron: tiempo, 60 min;
 
pH, 4.6; temp., 64 grados centigrados; cones, de almid6n, 48 g/lltro; 
conen. de malta, 214g/litro. En esta6 cendiciones se obtuvo un rendimiento 
prom. del 83.5 por ciento en rolaci6n con al az{car hidrolizado sobre el 
total de az6car esperado te6rieamente. Se establecieron las siguientes 
condiciones 6ptimas para la fermentaci6n utilizando Clostridium 
acetobutylicum: tiempo, 49 h; temp., 31 grados contigrados; cuncn. de 
az6car, 9 por ieento (con base en peso); pH, 5.15-5.65 (variable en el 
tiempo). En estas condiciones se obtuvo un rendimiento del 29.6 por ciento
 
(peso total de solventes sobre peso total de az6car utilizado). Del
 
proceso de destilaei6n, se obtuvo acetona en una conen. del 92.86 por 
ciento y butanol en una concn. de 89.86 por ciento. Se presenta una 
revisi6n detallada de la producci6n de yuca, extracci6n de almid6n. 
fermentaci6n y utilizaei6n de residuos de yuca. (CIAT) 
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0274 
26703 FUJIO, Y.; OGATA, M.; UEDA, S. 1985. Ethanol fermentation of raw 
cassava starch with Rhizopus koji in a gas circulation type fermentor. 
(Fermentaci6n de etanol a partir de almid6n crudo de yuca con Rhizopus koji 
en un fermentador de eirculaci6n de gas). Biotechnology and Bioengineering 
27(8):1270-1273. En., Sum. En., 10 Ref., Ii. [Dept. of Food Science &
 
Technology, Faculty of Agriculture, Kyushu Univ., 6-10-1 Hakosaki Fukuoka, 
812, Japan]
 

Yuca. Etanol. Formentaci6n. Almid6n de yuca. Maquinaria industrial. 
Microbiologia industrial. Ifidr6lisis. Jap5n.
 

Se presentan los resultados de un estudio para caracterizar la fermentaci6n
 
de etanol de almid6n crudo de yuca con Rnizopus koji en un fermentador de 
ci-culaci6n de gas. La conn. de etanol alcanz6 13-14 por ciento 
(vol./vol.) en un caldo durante 4 dias y la max. productividad de etanol 
fue de 2.3 g de etanol/litro de caldo/h (aprox. 50 por ciento la 
productividad de un sistema de glucosa-levadura). El rerdimiento de etanol 
oscil6 entre 72.3-83.5 por ciento del rendimiento te6rico para el almid6n 
de yuca util ,ado. El fermentador utilizado prob6 ser apto para la 
fermentaoi6n de etanol a partir de un caldo con un sustrato s6lido. (BA-
CIAT)
 

0275
 
26811 RAIMBAULT, H.; REVAH, S.; PINA, F.; VILLALOBOS, P. 1985. Protein
 
enrichment of cassava by solid substrate fermentation using molds isolated
 
from traditional foods. (Enriquecimiento proteinico de la yuca mediante 
fermentact6n de sustrato s6lido y utilizaci6n de mohos aislados de 
alimentos tradicionales). Journal of Fermentation Technology 63(4 :395-399. 
En., Sum. En., 25 Ref. [Univ. Auton6ma Metropolitana, Depto. de 
Bioteenologia, Apartado Postal 55-535, 09340, M6xico D.F., Mexico] 

Yuca. Enriquecimiento proteinico. Fermentaci6n. Aspergillus. Contenido de 
proteina. Andlisis. Microbiologia industrial. Alimentos y alimentaci6n
 
animal. M6xico. 

Se investig6 la posibilidad de utilizar cepas fOngicas aisladas de
 
alimentos tradicionales mexicanos, africanos y orientales, para aumentar el 
contenido proteinico de la yuca mediante feruentaci6n de sustrato s6lido. 
De las 32 cepas seleccionadas inicialmente por su habilidad para usar el
 
almid6n, s6lo 24 presentaron un crecimiento visible a 30 grados centigrados 
desputs de 24 h. Con base en el rendimiento de proteina y en la tasa de 
conversi6n de almid6n, se seleccionaron 20 cepas que utilizaban mis de un 
70 par ciento de hidratos de carbono y producian mAs de 2 g de 
proteina/litro. Cuando se sometieron a fermentaci6n de suatrato s6lido, 2 
cepas no presentaron crecimiento visible y la mayoria de las restantes 18 
cepas presentaron un buen crecimiento en yuca cocida. El contenido de 
proteina de la yuca enriquecida vari6 de 10.9 a 16.5 par ciento y el 
contenido de azOcares residuales de 28.2 a 45.2 par ciento. Once de las 
cepas estudiadas aumentaron el contenido proteinico de la yuca a mAs del 14 
par ciento. (Journal of Fermentation Technolopy-CIAT) 

0276
 
26825 RUSSELL, I.; CRUMPLEN, C.M.; JONES, R.M.; STEWART, 0.0. 1986. 
Efficiency of genetically engineered yeast in the production of ethanol 
from dextrinized cassava starch. (Eficiencia de la levadura construida 
geniticamente para la produccifn de etanol a partir de almid6n de yuca 
dextrinizado). Biotechnology Letters 8(3):169-174. En., Sum. En., 9 Ref., 
Il. [Production Research Dept., Labatt Brewing Company, P.O. Box 5050, Stn 
A., London. Ontario, Canada N6A 4M31 

Yuca. Etanol. Almid6n de yuca. Saccharomyces diastaticus. Enzimas. 
Bioquimica. Canadd. 
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Se !nvestig6 la habilidad de tn producto de fusi6n esferopldstica de Sac
charomyces diastaticus poliploide/aneuploide y de un producto de hibrida
ci6n de S. diastaticus diploide para producir etanol a partir de almid6n de 
yuca dextrinizado suplementada con cantidades variables de glucoamilasa 
(amiloglucosidasa). Se encontr6 que se podia reducir en mAs de un 50 por 
ciento la glucoamilasa adicionada si se usaban estas cepas productoras de 
glucoamilasa, en comparaci6n con una cepa de S. cerevisiae disponible com
ercialmente y utilizada regularmente en las industrias productoras de eta
nol. (RA-CIAT) 

0277
 
26892 SMITH, R.E.; OSOTHSILP, C.; BICHO, P.; GREGORY, K.F. 1986.
 
Improvement in the protein content of cassava oy Sporotrichum pulverulentum 
in solid state culture. (Mejoramiento del contenido proteinico de la yuca
 
por Sporotrichum pulverulentum en cultivo s6lido). Biotechnology Letters 
8(l):31-36. En., Sum. En., 15 Ref., Ii.
 

Yuca. Enriquecimiento proteinico. Raices secas. Bioquimica. Fermentaci6n. 
Productos procesados. Sporotrichum pulverulentum. CanadA.
 

Se suplementaron las raices de yuca secas y molidas con una soluci6n de 
sales minerales de alta fuerza i6nica, y se fermentaron con Sporotrichum 
pulverulentum en cultivo s6lido. El bongo produjo 30.4 g de proteina de 
alta calidad/100 g de yuca seca en 48 h a 45 grados centigrados, en un 
fermentador de bandejas con entrada y salida de aire, diseiado para este 
fin. (RA-CIAT) 

0278
 
27664 YONGSMITH, B. ; TABLOKA, W. 1985. (Food colors fermentation from 
cassava by Monascus sp.). (Fermentaci6n de pigmentos alimenticios de yuca 
por Monascus sp.). Kasetsart Journal 19(l):45-50. Thai., Sum. En., Thai., 
10 Ref., Il.
 

Yuca. Almid6n de yuca. Monascus. Microbiologia industrial. Fermentaci6n. 
Tailandia. 

So eultivaron 70 aislamientos del g nero Monascus de diferentes fuentes en 
extracto de malta-levadura para verificar su capacidad para producir 
pigmentos extracelulares. Luego se seleccionaron 3 aislamientos capaces de 
dar buena producci6n de pigmentos extracelulares por su capacidad para 
utilizar almid6n de yuca como fuente de C en condiciones tanto sumergidas 
ceomoen estado s6lido. La calidad del color rojo del pigmento fue estable
 
cuando el pH oscil6 entre 14-11 y la temp. entre 0-100 grados centigrados. 
La prueba de toxicidad de los elementos de color en huevos de gallina 
frtiles fue negativa. Los metales pesados tales como Cr, Hg o Pb fueron 
negativos en el filtrado de color. (RA-CIAT) 

JO0 ECONOMIA Y DESARROLLO
 

0279
 
24740 ADAPTIVE AGRICULTURAL RESEARCH ON SMALL SCALE CASSAVA AND RICE 
CULTIVATORS IN THE DOMINICAN REPUBLIC. 1984. Annual Report 1983. (Informe 
anual 1983). Netherlands, Wageningen Agricultural University. 43p. En., 
Sum. En. 

Yuca. Investigaci6n para el desarrollo. Programas de yuca. Aspectos 
socioecon6micos. Arroz. Erosi6n. Siembra. Cosecha. Registro del tiempo.
 
Mano de obra. Precios. Rep6blica Dominicana.
 

En 1983 se diseR6 una encuesta piloto para evaluar las conclusiones 
preliminaros con base en estudios de cases para prop6sitos de diagn6stico, 
entre 65 informadores localizados mediante una encuesta de selecci6n de 
informadores realizada en 1981. La encuesta piloto se realiz6 en las mismas 
Areas de Moca, Monci6n, El Pozo de Nagua y Laguna Salada (Repfiblica 
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Dominicana), en colaboraci6n con Wageningen Agricultural U. y el 
Secretarjado de Agricultura Estatal dominicano o con las organizaciones de 
agricultores. Se encontr6 que los cultivadores de yuca enfrentaban 3 
problemas bdsicos: deterioro del suelo (erosi6n), deterioro de las raices
 
(pudrici6n radical) y fluctuact6n en los precios. Se han adaptado a estos 
problemas aplicando un sistema de cultivo de bajos insumoo y poco riesgo,
 
basado en una sere de var. que se adaptan mejor a las cambiantes 
condiciones de producci6n. Los datos reopaldan la hip6tesis de que los 
cultivadores de yuca s experimentan con nuevas var.: casi la mitad de
 
ellos habla ensayado una nueva var. en los 61timos 5 a~os. Se presenta 
informaci6n similar sobre los cultivadores de arroz. Las pruebas de erosi6n 
indicaron que la mejor soluc16n para los agricultores que siembran en 
colinas podria ser el cultivo on franjas con franjas anchas de vegetaci6n 
natural. Con base en las recomendaciones del CIAT, ae diseharon nuevas 
pruebas. Es probable que las recomendaciones existentes basadas en canales 
de drenaje o en franjas angostas cultivadas con gramineas o cultivos 
especiales no reduzcan la erosi6n; algunas prrcticar recomendadas pueden 
hasta aumentarla. Mediante un programa intensive de diseminaei6n se
 
transmitieron los resultados de eta investigaci6n a los agricultores,
 
extensionistas e investigadores. (RA (extracto)-CIAT) 

0280 
26304 ASESORES TECNICO-FINANCIEROS LIMITADA. COLOMBIA. 1980. Estudio de 
mercado para productos industriales derivados de la yuca. BogotA, Central 
de Cooperativas de Reforma Agraria. 63p. Es., 8 Ref. 

Yuca. Productos procesados. Comercio. Raices secas. Harina de yuca. Almid6n 
de yuca. Glucosa. Harina integral de yuca. Consumo. Precios. Productos 
frescos. Raices de yuca (legumbre). Residuas. Alimentos y alimentaci6n 
animal. Aspectos legales. Industria del papel. Industria de la glucosa. 
Producci6n. Colombia. 

Se presentan los resultados de uiLs enuesta adelantada en BogotA, Cali, 
Medellin y Barranquilla (Colombia) sobre la oferta y demanda de productos 
industriales derivados de la yuca. Se oncuest6 un total do 212 industrias
 
que consumen productos derivados de la yuca: 22 industrias de concentrados
 
animales, 27 industrias de dulces, 149industrias de pegantes, 11 industrias
 
panificadoras y 86 industrias textiles. Se presentan la descripci6n, use, 
calidad exigida par la industria, proveedores, precio, oferta y demanda
 
para HY, glucosa, almid6n, yuca seca y afrecho de yuca. Se suministran
 
dates sobre el vol. y los costos de yuca fresca para producir I t de cada 
uno de ellos come tambi6n las cantidades estimadas de yuca r-queridas segrn 
la demanda estimada: 50,560 t de yuca fresca para 11Y; 33,967 t para almid6n 
de yuca; 18,428 t para glucosa y 27,224 t para yuca ceca. (CIAT) 

0281
 
26797 ATO, B.F.; TOLOYE, M.J. 1985. Expose de la delegation
 
Centrafricaine. (Informe sobre Rep6blica Centroafricana). In Workshop on 
Production and Marketing Constraints on Roots, Tubers and Plantains in
 
Africa, Kinshasa, Zaire, 1985. Report. Rome, Food and Agriculture
 
Organization of the United Nations. v.2,pp.172-181. Fr.
 

Yuca. Producci6n. Mercadeo. Procesamiento. Precios. P6rdidas poscosecha. 
Aspectos socioecon6micos. Programas de yuca. Investigaci6n para el 
desarrollo. Aspectos legales. Repblica Centroafricana. 

Se describe la situaci6n de raices y tubtr'culos en la hep6blica 
Centroafricana. En este pals, el 80 par ciento de la poblaci6n se dedica a 
] i agriaultura y so presenta in problema de escasez de alimentos a causa de 
los grupos de refugiadcs. Los cultivos de raices y tub~rculos son de suma 
importancia en las regiones afectadas par las sequias, especialmente en el 
sur del Sahara. La yuca se cultiva en todo el territorio y se procesa en 
forma de gari, foofoo, trozos, harina y chickwangue; tambi6n se utiliza 

para la alimentaci6n animal. No hay un sistema oficial reglamentado para la 
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comercializaci6n de ralces y tub6rculos. 
 Por 1o general, el comercio de 
estos productos es rer-ponsabilidad. de la mujer (wali-gala), y se 
caracteriza pot urna organizacifn defectuosa, control de pequehos vol. 
(excepto en lo quo -e rafiere a iob trozos de yuca) y la falta de 
incentivos de producci6n. Otras limit.aciones son las cosechas irregulares y
la falta de crtditos y de .dstemas de procesamiento confiables. Tambi~n se 
practica el cultivo migratorio y existo una alta inoidencia de plagas y 
enfernedades. Se describen aIgtsos trabajos de investigaci6n. (CIAT) 

0282 
26796 BADIRU, M.A.; .OFELA, A.0. 1985. Situation of roots, tubers and 
plantains in Vigeria. (Situaci6n de ralces, tub6rculos y plAtanos en 
Nigeria). In Workshop on Producticn and Marketing Constraints on Roots,
Tubers: and Plantains in Africa, Kinshasa, Zaire, 1985. Report. Rome, Food 
and Agriculture Organization of the United Nations. v.2, pp. 139-171. En., .3 
Ref., Il. 

Yuca. Aspecto.s; zocioecon6micos. Mercadeo. Pievios. Procesamiento. Productos
 
procesados. Harina de yuca. Foofoo. Prdidas pobcosecha. Proc" cei6n.
 
Mecanizaci6n. Fitomejcramierto. Cultivares. Datos estadisticos. Aspectos
 
legales. Nigeria.
 

fe prerentan datos sotre la situaci6n de los cultivos de raices, tub~rculos 
y plitano en Nigeria. La yuca se cultiva pricticamente en todo el pals, con 
una producci6n anual aprox. de 10.1-11.0 millcnes de t y con un rendimiento 
estJmado en 9.16 t/ha. Es la principal fuente de hidratos de carbono 
(principalmente en forma de gari) y se usa comotambi~n alimento para
 
animales, en la industria textil y en la fabricaci6n de alcohol. La yuca
 
pasa directamente del 
 productor al procesador y de 6ste a los vendedores,

minoristas, mayoristas y consuidores. Er. 1981 se comercializaron 7.7
 
millones de t de yuca y se almacenaron 2.75 millones de t, con
 
considerables prdidas durante el almacenamiento y el transporte. Se
 
describe la investigaci6n actual y se presentan las var. mejoradas de yuca

liberada7 hasta la fecha: U/410411, NR 7706, NR 7797, NR 7708, TMX 30211 y

MMX30555, asi como un mtodo de multiplicaci6n r6pida del material de
 
siembra, diversas miquinas y actividades de desarrollo. (CIAT)
 

0283 
26836 BASLER, A. 1984. Kann Zaire sich selbst ernahren?. (4Puede Zaire
 
autoabastecerse en Elimentos?). Afrika Spectrum 19(3):231-252. De., Sum.
 
En., Fr., 30 Ref. [Inst. fur Landwirtschafliche Marktforschung der
 
Bundesforschungsanstalt fur Landwirtschanft, Bundesallee 50, 33
 
Braunschweig, German Federal Republic]
 

Yuca. Investigaci6n para el desarrollo. Producci6n. Productividad.
 
Mercadeo. Datos estadisticos. Conaumo. Zaire. 

Se analizan la producci6n de alimentos y los patrones y problemas de
 
mercadeo en Zaire. La producci6n de alimentos ha aumentado lentamente 
durante los 6itimos 20 abos; sin embargo, Zaire necesita importar produotos 
agricolas para alimentar a su poblaci6n. Dichas importaciones de los palses 
industrializados se canceian mediante la producci6n de cultivos 
exportables (p.ej. caft) y materias primas (Cu) o mediante nuevos 
endeudamientos. Despubs de los elevados aumentos en las ganancias por
exportaciones en 1977-78, el comercio de exportaci6n ha sufrido una 
considerable reducci6n en tanto que las importaciones de alimentos 
continjan creciendo; de esta manors, el excedente comercial se transform6 
en dficit en 1981. La disponibilidad de tierra no justifica los d6ficits 
alimentarios en Zaire, ya que irsiensas zonas permanecen sin cultivar. 
Algunas de las Piitaciones son el pequeho tamabo de las fincas, la falta 
de mecanizaoi6n y el comportamiento tradicional del productor; sir, embargo, 
las deficiencias existentes en el 
sistema de mercadeo son mfs importantes, 
especialmente on 1o que se refiere a la yuca. (RA-CIAT) 
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0284 
26724 BINONGO, M.S.G. 1985. An economir analysis of the demand for fresh 
cassava and cassava products in the Philippines. (Anlisis econ6mico de la 
demanda de yuca fresca y derivados de yuca en las Filipinas). M.Sc. Thesis. 
College, Laguna, University of the Philippines at Los Bafos. 194p. En., 
Sum. En., 43 Rel., Il. 

Yuca. Economia. Comorcio. Costos. Precios. Productos frescos. Productos
 
procesados. Almid6n de yuca. Productos alimenticios. Alimentos mixtos para 
animales. Filipinas.
 

Se estudi6 la demanda potencial y actual de raices de yuca en las 
Fil-pinas. Se incluyeron 3 mercados potenciales de yuca en cl andlisis: 
como alimento humano, como concentrado para animales y para la fabricaci6n 
de almid6n. Los resultados del anlisis de la demanda como alimento humano 
muestra que la raiz de yuca consumida como alimento es un producto 
inferior, con una estimaci6n de is elasticidad ingreso de -0.82. Se 
encontr6 quo el arroz y las ralces de yuca eran productos sustitutos como 
1o indic6 el coeficiente positivo de clasticidad cruzada-precio. El 
coeficiente dc elasticidad del uso de la yuca en relaci6n con el precio del 
erroz fue de 1.18. Los resultados del anlisis de la variaci6n estacional 
del precio tambi~n muestran que el arroz y Is yuca son sustitutos. Se 
observ6 que un alto indice estacional para el precio de la yuca durante los 
meses de baja producci6n de arroz, 1o cual sugiere que se consume m~s yuca 
cuando el arroz estA escaso. La inclusi6n de yuca se en alimentos mixtos 
para animales es posible solamente si el precio de la yuca es mucho menor 
en relaci6n con el precio del maiz que enr el pasado. El precio de fuentes 
de proteinas es-Imbifn un factor determinante primario, ya que se 
requieren muchas fuentes de proteinas si se ineluye la yuca en racione.3 
para animaies. Tambi~n se debe considerar la regularidad en la oferta de 
la yuca puesto que el cambiar las mezlas de concentrados involucra c.)stos. 
Si la oferta no es regular, los productores de concentrados prefieren no 
utilizar yuca, aunque es relativamente menos costosa. El potencial dl 
mercado do almid6n tiere buenas perspectivas. El consumo de almid6n de yuca 
ha aurnentado mrs rApido que el do almid6n de maiz. Una baja del precio de 
la yuca on relaci6n con el de maiz aumenta la participaci6n del alm-d6n de 
yuca on la oferta de almid6n total. La producci6n de almid6n de yuca 
corresponde a ]a baja del precio de raicos de yuca come 1o muestra e': valor 
de la estimaci6n de elasticidad (-1.77) para el precio de las raices de 
yuca y la producci6n de almid6n. Loz resultados del anilisis sugieren que 
!a demanda potencial de raices de yuca en el futuro depender6 de los 
cambios relativos del precio de la yuca y otros ingredientes para 
concentrados, del crecimiento del ingreso, de la reducei6n en el costo de 
producci6n, y do una mayor regularidad en la oferta. (RA-CIAT) 

0285 
26146 BODE, P.: JANSSEN, W. 1984. Factores que inluyen en la organizai6n 
de agricultures Dhi en asociaciones de productores. In Best, R., ed. Plan 
piloto para el desarrollo agro-industrial del cultivo de la yuca en algunos 
departamentos de la Costa AtlAntica de Colombia. Tercer informe junio 
1983-junio 1984. Cali, Colombia, Centro Internacional de Agricultura
 
Tropical. Proyecto Cooperativo DRI-CIAT. pp.7 2-77. Es.
 

Yuca. Producci6n. Aspectos socioccon6micos. Investigaci6n para el 
desarrollo. Programas de yuca. Colombia.
 

Se resumen y discuten los resultados de un estudio de caso adelantado en 
Betulia (Sucre, Colombia) en el cual se determinaron los criterios para 
una organizaci6n efectiva de los productores de yuca. Entre los factores 
que influyen en la decisi6n de los agricultores para asociarse, la forma de 
tenencia de la tierra y el acceso a los cr6ditos son importantes. La 
cohesi6n de las asociaciones de agricultures para el secado de la yuca es 
determinada por 1) el hecho de que la asociaci6n realmente ofrezca a sus 
miembros las ventajas que los indujeron a asociarse (ej., compra de su 
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producto, trabajo dmrante la estaci6n seca, cr6ditos, ganancias para la 
asociaci6n); 2) la or&anizaci6n formal de la asociaci6n (reuniones 
frecuentes para mantener el interbs de sus miembros y para convencerlos de 
que el futuro de la planta deperde do ellos mismos); 3) la asesoria 
institueional (capacitaci6n). (CIAT)
 

0286
 
23081 BODE, P. 1984. Peasant cooperation: a self-interested behavior. An 
analysis of three peasant-associations in North Colombia. (Cooperaci6n 
campesina: un comportamiento de auto-beneficio. Anlisis de tres 
asociaciones campesinas en el norte de Colombia). Amsterdam, University of
 
Amsterdam. 8 

3p. En., Sum. En., Ni., 40 Ref., I. 

Yuca. Aspectos socioecon6micos. Economia. Cosecha. Desyerba. Mano de obra. 
Programas de yuca. Mercadeo. Producci6n. Cultivos intercalados. Colombia.
 

Se estudiaron 3 asociaciones campesinas de secamiento de yuca en el norte 
de Colombia para determinar los factores que afectan la afiliaci6n de 
socios y la importancia del liderazgo. Se describe la agricultura campesina 
en San Juan de Betulia y se analizan las asociaciones de productores de
 
Betulia, Albania y Zacateca. Un annlisis de costo:beneficio indic6 que la 
decisi6n de los campesinos de unirse a asociaciones de secamiento de yuca 
depede primordialmente de los beneficios que obtienen los caspesinis 
individualmente al resolver el problema de mereadeo de la yuca. La 'ecisi6n 
de mostrar solidaridad y comportamiento leal dentro de ia asociaci6n 
tambi~n desempeha un papel importante. Se discute el iiderazgo en teoria y 
pr~ctica. Las organizaciones campesinas serar mAs exitosas si fueran 
guiadas por lideres representativos apoyados por sus miembros y quienes
 
tratarian do sacar avante los intereses de los campesinos. (CIAT)
 

0287
 
26143 BOERING, S.; JAINSSEN, W. 1984. La competencia por la tierra entre la
 
agricultura y la ganaderia en el minifundio coste~o. In Best, R., ed. Plan
 
piloto para el desarrollo agro-industrial del cultivo de la yuca er algunos
 
departamentos de la Costa AtlAntica de Colombia. Tercer informe junio 
1983-junio 1984. Cali, Colombia, Centro Internacional de Agricultura 
Tropical. Proyecto Cooperativo DRI-CIAT. pp.51-57. Es.
 

Yuca. Ganado. Producci6n. Utilizaci6n de la tierra. Cultivos intercalados.
 
Aspectos socicecon6micos. Economia. Productividad de raices. Jnveitigacibn
 
para el desarrollo. Programas de yuca. Colombia. 

Se discuten los resultados de un estudio de caso adelantado on Betulia 
(Sucre, Colombia) en mayo-die. de 1983 para evaluar la competencia por la
 
tierra entre el cultivo de la yuca (en monucultivo o en asociaci6n con
 
malz y Eame) y las operaciones ganaderas. En general, la rentabilidad de la 
yuca ya sea on asociaci6n o on monocultivo fue mucho mayor que la de la
 
ganaderia. En cuanto a los requerimientos de mano de obra, el cultivo de la 
yuca y la ganaderia son igualmente atractivos desde un punto de vista 
econ6mico. El flujo de caja es casi continuo para la ganaderia, en tanto 
que para la yuca en asociaci6n y en monocultivo ocurre durante 6-7 y 2-4 
meses del ao, resp. Las operaciones ganaderas son menos arriesgadas quo 
el cultivo de la yuca. En t6rminos de nutrici6n, ambas actividades son
 
importantes. El factor quo define la importancia de la ganaderia es su 
funci6n como fuente de capital para el agricultor. Aunque las plantas de
 
secamiento de yuca reducirlan los riesgos de mercadeo y la necesidad de
 
tener ganado como amortiguador, los agricultores no estAn dispuestos a 
reducir sus hatos. Se presentan recomendaciones para el desarrollo futuro 
de ambas actividades. (CIAT)
 

0288 
28163 BOHLE, H.G. 1985. Impact of agricultural markets on income 
distribution. (Impacto de los mercados agricolas en la distribuci6n de 
ingresos). In International Workshop on Agricultural Markets in the Semi
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Arid Tropics, India, 1983. Proceedings. Patancheru, Andhra Pradesh, India, 
International Crops Research Institute for Semi-Arid Tropics. pp.235-241. 
En., Sum. En., Fr., 15 Ref. 

Yuca. Mercadeo. Costos. Ingreso. Aspectos socioecon6micos. India. 

Se examina el papel de los mercados agricolas en la generaci6n de 
desigualdades en Is distribuci6n de ingresos para grupos de agricultores 
con diferentes tamafos de fincas, con base en 150 entrevistas con una 
muestra estratificada en 3 regiones agricolas de Tamil Nadu, India, donde 
la yuca es uno do los cultivos comerciales predominantes. Se concluye quo
 
en el proceso del mercadeo agricola, el acceso al mercado, asi como los
 
costos de mercadeo, est~n en contra de los agricultures marginados en
 
pequea escala. (RA (extracto)-CIAT)
 

0289
 
26142 BORREN, C.; JANSSEN, W. 1984. El futuro del cultivo de sorgo en la
 
Costa Atlintica. In Best, R., ed. Plan piloto para el desarrollo agro
industrial del cultivo de la yuca en algunos departamentos de la Costa 
Atl~ntica de Colombia. Tercer informe junio 1983-Junio 1984. Cali, 
Colombia, Centro Internaclonal do Agricultura Tropical. Proyeeto 
Cooperativo RI-CIAT. pp.45-50. Es.,
 

Yuca. Sorgo. Producci6n. Costos. Mercadeo. lnve5 igaci6n para el
 
desarrollo. Programas de yuca. Colombia.
 

Se discute el future desarroll, de sorgo en Sucre, Colombia, con el objeto 
de estimar el mercado potenciaL de yuca seca para sustituir las 
importaciones do sorgo. La deficiencia en la producc16n de sorgo para 
abastecer la industria de concentrados para animales on Colombia urge y 
facilita el desarrollo de fuentes alternativas do hidratos de carbono tales 
como la yuca seca. (CIAT) 

0290
 
19552 BOX, L. 1981. Sociale aspecten van recente ontwikkelingen in 
cassavateelt, gebruik en onderzoek. (Aspectos sociales de los recientes 
acontecimientos en el cultivo, uso y desarrollo de la yuca). In Asseldonk,
 
J.S.O. Van; Box, L., eds. Cassave of tapioca? Verslang van het Symposium
 
Recente Ontwikkelingen in Onderzoek en Gebruik van Cassave, Amsterdam,
 
1981. Amsterdam, Stichtir Onderzoek Wereldvoedselveorziening. pp.6-22.
 
NI., 15 Ref.
 

Yuca. Aspectos socJoecon6micos. Cultivo. Consumo. Mercadeo. Producci6n.
 
Precios. Costos. Productividad de raices. Cultivos intercalados.
 
Investigaci6n para el desarrollo. Palses Bajos.
 

Se tratan los problemas encontrados en la relaci6n investigaci6n - oultivo 
de la yuca, entre los pequeos agricultores de Amrica Latina. Se presentan 
las caracteristicas de los cultivadores de yuca: agricultores on pequena
 
escala, con escasos recursos, suelos pobres, produ'tos vendidos en el 
mercado fresco. Se consideran !as tendencias futuras del cultivo de la
 
yuca. Se analiza en que medida el programa de investigaci6n toma en cuenta
 
los intereses del pequeho productor do yuca. La primera impresi6n quo causa
 
al material recopilado por CIAT en "Res~imenes analiticos sobre Yuca" es que
 
la investigaci6n antes de 1965 no se enfoc6 hacia el mejoramiento del 
sistema de cultivo del pequelio productor; sin embargo, se dificulta hacer 
conclusiones acerca de la investigaci6n realizada durante este periodo 
debido a la falta de datos globales confiables. Tambi~n se analiza la
 
investigaci6n realizada en CIAT a partir de 1968. El mejoramiento
 
iniuialmente se dirigi6 hacia la obtenmi6n de var. de altos rendimientos;
 
posteriormente este criteriD se ampli6 pero el rendimiento todavia tiene
 
pan importancia. Es necesario reducir la diferencia entre ls rendimientos 
otenciales y los reales obtenidos por los produntores. (CIAT)
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0291 
28326 BRERETON, L. 1986. Root and tuber crops in Barbados. (Cultivos de 
raice- y tubtrculos en Barbados). In Regional Workshop on Root Crops 
eroduction and Research in the Caribbean, Guadeloupe, 1985. Proceedings. 
Call, Colombia, Centro Internacional de Agricultura Tropical. pp. 19-29. 
En., Sum. Es. [Ministry of Agriculture, Food & Consumer Affairs, Greame 
Hall, Barbados] 

Yuca. Datos eLtadisticos. Producci6n. Comeroio. Mercadeo. Precios. 
Programas do yuca. Barbados. 

Se diLscute y analiza la situaci6n de los cultivos do raices y tub6rculos, 
especialmente malangay, yuca, hame, batata y papa, en Barbados. Aunque la 
producci6n y exportaci6n del Eame y batata disminuyeron durante el perlodo 
1970-811, la producci6n de yuca y malangay, que es s6lo para consumo local, 
,e ha martenido constante. La papa, cuyo consume es mis alto, debe 
importarse. Se describen brevemente aspectos del cultivo, mercadeo y 
producci6r de estos cultivos. Se iiidican las medidas de cuarentena, el 
presente y future d la politica gubernamental y la capacitaci6n, 
investigaci6n y desarrollo tecnol6gico de los cultivos ya mencionados. Se 
destaca la importancia de una base do dates confiable con estadisticas de 
los cultivos de raices y tubtrculos. (CIAT) 

0292
 
26861 BROHAN, M. 1986. Tough competition from Th i rassava. (Competici6n 
fuerte de la yuca tailandaesa). Farmline. May 19bo:12-13. En., Il.
 

Yuca. Comercio. Costot. Mercadeo. Alimentos y alimentaci6n animal. 
Producei6n. Precios. Ingresos. Dates estadlsticos. Tailandia.
 

Se analiza la compet~ci6n de la yuca tailandesa y del maiz estadounidense 
per el mercado mundial do granos secundarios. Los comerciantes tailandeses 
han 1inzado caspafas agrosivas y exitosa- para ampliar sus mercados, con 
base en los bajos precios del produeto, sus bajos costos de producci6n y 
los excedentes exportables. Pasta 1985, aprox. un 85 per ciento de las 
exportaciones de yuca se dirigieron hacia la Comunidad Econ6mica Europea, 
pore recientemento ,soembarcaron aprox. 1.7 millones de t de yuca hacia 
Jap6n, Portugal. Uni6n Soviftica, TaiwAn, Corea del Sur y Corea del Norte. 
Aunque las mayores ventas do yuca (las exportaciones so elevaron de 340,000 
t en 1967 hasta 6 rillones de t en 1978) pueden haber desplazado hasts un 
mill6n do t de maiz estadounidense, su impacto no ha sido completamente 
negative, ya que estas ventas tambi6n promovieron las compas de soya coma 
suplemento proterico para las raciones a base de yuca. Se discuten 
brevemente lo, efectos de las cuotas anuales do importaci6n de la Comunidad 
Econ6mica Europea en la producci6n y competici6n de la yuca. (CIAT) 

0293
 
28338 BROWNE, G.E. 1986. Root and tuber crops in St. Vincent. (Cultivos de 
raices y tubbrculos en San Vieonte). In Regional Workshop on Root Crops 
Production and Research in the Caribbean, Guadeloupe, 1985. Proceedings. 
Cali, Colombia, Centre Internacional de Agricultura Tropical. pp.143-168. 
En., Sum. Es., 14Ref. [Caribbean Agricultural Research & Development Inst., 
St. Vincent, West Indies] 

Yuca. Cultivo. Producci6n. Dates estadisticos. Mercadeo. Comercio. Consume.
 
Programas de yuca. San Vincente.
 

Se describen en detalle las var de Colocasia escu.enta var. antiquorum, 
malangay, Bare, ocumo y batata que se cultivan en San Vicente, y se indican 
la disponibilidad de tierras y el potencial do expansi6n las
 
caracteristicas de las fincas productoras, los sistemas de cultivo, la 
demanda interns y externa y los sistemas de mercado. Tambi~n se presenta un 
estudio extenso de los costos de producci6n de estos cultivos. La yuca se
 
cultiva en las regiones de Larsetshire Hill y Argyle, pero su producci6n es 
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insignificante. Se siembra en cultivo mixto (batata/maiz/yuca, 
batata/caup./yuca, batata/caupi/maiz/yuc). Es el 6nico cultivo de rafz que 
se procesa, la farina e el subproducto principal, producido a nivel 
casero. LF producci6n de almid6n de arruruz ha ido reerplazando la de 
almid6n de yuca. Finalmente, se discuten las limitaciones de produccifn y 
la orie.taci6n de la investigaci6n futura. (CIAT) 

0294
 
26859 BRUN R., J. ; LOPEZ P., A.; ROMAN,A.; CABALLERO, C. 1985. Proyecto de 
generaci6n y validaci6n de tucnologias de producci6n e industrializaci6n de 
la mandioca. San Lorenzo, Paraguay, Ministerio de Agricultura y Ganaderia.
 
Servicio de Extensitn Agricola Ganadera. 

7 7 
p. Es., II., 

Yuca. Programas de yuca. Irdustrializaci6n. Producci6n. Economia. 
Investigaci6n para el desarrollo. Aspectos socioeconbmicos. Costos. Mano de
 
obra. Paraguay. 

Se presenta un proyecto para la generaci6n y validaci6n de tecnologias de 
producci6n e industrializacifn para la yuca en Paraguay. El objetivo 
general es incrumentar la produccifn y la productividad de la yuca y 
mejorar su procesamiento. Se proporciona informaci6n antecedente sobre
 
servicios de extensi6n, aspecto3 socloccon6micos y problemas de la 
produccifn de yuca. Ze incluye una propuesta de proyecto del Servicio de
 
Extensi6n Agricola Ganadera para CIAT; los costos del proyecto se presentan 
en cuadros. (CIAT) 

0295
 
28330 BUCKMIRE, K.U.; BENJAMIN, R.L.:; BURRIS, U. 1986. Root and tuber 
crops in Grenada. (Cultivos de raices y tub6rculos en Granada). In Regional 
Workshop on Root Crops Production and Research in the Caribbean, 
Guadeloupe, 1985. Proceedings. Cali, Colombia, Centra Internacional de 
Agricultura Tropical. pp.51-57. En., Sum. Es., 5 Ref.
 

Yuca. Producc16n. Batata. Ocumo. Bame. Granada.
 

Se presenta la situaci6n de la batata, la yuca, el ocumo, el malangay y el
 
iame, cultivados &principalmentepara subsistencia en Granada. Se disuten 

brevemente su oierta, sistemas de cultivo, rendimientos, costos y 
limitaciones de la producci6n y el perfil socioecon6mico de los 
productores. Se analizan el mercadeo de batata, hame y aroides y las 
politicas gubernamentales relacionadas con el apoyo a los proyectos de 
mejoramiento de los cultivos de raices. (CIAT) 

0296 
27641 CARTER, S.E. 1986. Cassava micro-regions in part of eastern Paraguay; 
an explanation of their form and comparative study of cassava production 
within some of them. (Microrregiones para el cultivo de yuca en parte del 
este de Paraguay; explicaci6n de su forma y estudio comparative de la 
produccifn de yuca en algunas de ellas). Cali, Colombia, Centra 
Internacional de Agricultura Tropical. Agroecological Studies Unit. 0p.2

4 

En., Sum. En., 21 Ref., Ii. Contains 17 maps and 2 tables. 

Yuca. Producci6n. Geografia de la planta. Ecosistemas. Requerimientos 
climAticos. Fertilidad del suelo. Requerimientos edificos. Datas
 
pluviom6tricos. Sistemas de cultivo. Aspectos socioeconbmicos.
 
Fertilizantes. Requerimientos nutricianaloes. Precios. Coatos. Mrcadeo. 
Cosecha. Experimentos de campo. Anlisis del suelo. Paraguay.
 

Se definieron algunas microrregiones espeolficas para el cultivo de la yuca 
en parte de la regi6n oriental de Paraguay, una regi6n clim~ticamente
 
homog~nea, con base en datos secundarios y la toma sistemtica de muestras 
al azar de poblados agricolas. Se encontr6 que la produccifn se concentra
 
en los departamentos de Caaguaz6, Itap6a, San Pedro, Paraguari, Cordillera,
 
CaazapA, Guair5 y Alto ParanS. El consume de yuca par persona en las Areas
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rurales puede alcanzar 340 kg/aso y, a pesar de una enorme producci6n, se
 
han identificado algunos problemas como la escasa fertilidad del suelo y
 
las grandes distancias desde las principales Areas productoras. Los suelos
 
podz6licos se utilizan principalmente para fines agricolas y los lim~tes de
 
las microrregione.9 corresponden a los de las Areas de 
tierra cultivada. La
 
producci6n agricola se diferenci6 con base en los principales cultivos 
comerciales y se hallaron algunas diferencias en el tamaho modal de 1A 
finca. La producci6i - *anto en los poblados establecidos con mayor
antiguedad como en las colon. mAs nuevas, deperde de m6todos 
tradicionales para la preparaclon de la tierra y la crosecha se realiza tan 
rronto como sea posible, cuando se necesita para la subsistencia. Las
 
variables y la informaci6n utilizadas para definir y desribir las
 
microrregiones se presentan en una serie de mapas cualitativos. Las 
microrregiones se derivan y se trazan en mapas mediante la sobreposici6n de 
6stos y su comparacidn manual. Luego se describen en un cuadro de 
referencia rApida. Se enfatiza la interacci6n de un conjunto de procesos.
 
La yuxtaposici6n dentro del Area de estudlo de Areas de producci6n
 
comercial de yuca y de Areas donde hay poca disponibilidad de este cultivo
 
se debe a, y deperde de, las variantes oportunidades de mercado, los 
problemas de disponibilidad de efectivo, la escasez de mano de obra, las
 
diferencias en la fertilidad del suelo y, de primordial importancia, el
 
acceso variable a la tierra. (RA (extracto)-CIAT)
 

0297
 
28150 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. 1985. Resei.rch
 
strategies and projections: 1986-1990. Commodity programs: cassave program.
 
(Estrategias y proyecciones de investigaci6n: 1986-90. Programas de
 
productos agropecuarios: programa de yuci; In __ . CAT in the 1980s 
revisited. A medium-term plan for 1986 to . JO. Cali, Colombia: pp.113-147. 
En., 2 Ref.. I. 

Yuca. Programas de yuca. Investigacifn. Producci6n. Economia. Colombia. 

Se dezcriben y analizan en detalle las estrategias y proyecciones del 
programa de yuca del CIAT para el periodo 1986-90. Se hace un marco de
 
presentaci6n del cultivo que incluye sus caracteristicas y sus usos 
finales (yuca fresca para alimentaci6n humana, productos de yuca seca 
tradicionales y otros innovadores). Se hace un recuento del programa desde 
sus comienzos y se resumen de sus principales logros. Se analizan la 
producci6n y la demanda potencial de yuca por regiones: Am6rica Latina, sur 
y oriente de Asia y el subsahara africano. El programa de yuca diseM6 
estrategias globales para lograr sus objetivos; se detallan las siguientes
actividades bisicas para cumplir su mandato global: la funci6n de la yuca 
en la econonla del mundo en desarrollo; entendimiento bAsico del cultivo; 
desarrollo de gemoplasma; sistemas de producci6n; tecnologias de 
utilizaci6n para yuca fresca, HY y alimento para animales; y documentaci6n
 
e informaci6n. Se discuten las responsabilidaden regionales del CIAT en 
Amtrica Latina y el C-iribe, el subsahara africano y sur y oriente de Asia. 
Se presentan las proyeecones del personal cientifico requerido para el 
periodo. (CIAT)
 

0298 
28337 CROSSMAN, S.M.A. 1986. Root ard tuber crops in St. Kitts. (Cultivos 
de ralces y tub6rculos -n San Crist6ba2). In Regional Workshop on Root
 
Crops Productior and Rese3rch in the Caribbean, Guadeloupe, 1985. 
Proceedings. Cali, Colombia, Centro Intornacional de Agricultura Tropical. 
pp. 135-142. En., Sum. Es., 4 Ref. [National Agricultural Corporation, P.O. 
Box 399, Passeterre, St. Kitts)
 

Yuca. Producci6n. San Crist6bal. 

Se analizan brevemente la oferta, la disponibilidad y las caracteristcas 
de la tierra sembrada, los sistemas de cultivo, los rendimientos, el perfil

socioecon6mico de los productores, el vol. y los costos de producci6n, y el 

44 



mercadeo de los cultivos de raices y tub6rculos en San Crist6bal (batata, 
hame, ocumo, malangay y papa). Se revisan las pollticas gubernamentales 
relacionadas con la prcducci6n de cultivos de raices. S61o hay una 
limitada produeoi6n de almid6n de yuca y HIY. (CIAT)
 

0299
 
28331 DEGRAS, L. 1986. Root and tuber crops in Guadeloupe. (Cultivos de 
raices y tub~rculos en Guadalupe). In Regional Workshop on Root Crops 
Production and Research in the Caribbean, Guadeloupe, 1985. Proceedings. 
Cali, Colombia, Centro Internacional de Agricultura Tropical. pp.59-6 

8 
. 

En., Sum. Es., 20 Ref., Ii. [Inst. National de Recherches Agronomiques, 
Domaine Ducios, 97170 Petit Dourg, Guadeloupe] 

Yuca. Mapas. Cultivos interealados. Programas de yuca. Producci6n.
 
Guadalupe. 

Se presentan los principales cultlvos de raices en Guadalupe y rus tasas 
anuales de producei6n. En la isla hay pocas &reas sembradas con yuca, la 
cuaL se siembra en cultivo mixto (aroides/yuca/cucoa/caf6,
 
aroides/batata/yuca o yuca/batata) o en monoecultivo on el norte de Grande-

Terre, en Marie-Galante o en el Area de Capesterre-Belle-Eau de Basse-

Terre. Hay cv. dulces y amargos. A partir de la Segunda Gueora Mundial, la 
producci6n de los cultivos de ralcee ha diaminuido, specialmente la de
 
yuca, debido a la importaci6n de otrac fuentes de hidratos de carbono, 
diversificaci6n, alza en los precios de cultivos de exportaci6n, falta de
 
asociaciones de agricultores y adopci6n de patrones de eonsumo europeos y 
norteznzricanos. (CIAT) 

0300
 
26793 DENNIS, P.G.; FOSTER, V. 1985. Country paper on root, tuber crop. and 
plantains. (.aices, tubtrculoc y piAtanoi. en Liberia). In Workshop on
 
Production and Marketing Construints on Roots, Tubers and Plantains in 
Africa, Kinshasa, Zaire, 1985. Peport. Rome. Food and Agriculture 
Organization of the United Nations. v.2, pp.112-120. En. 

Yuca. Producci6n. Mercadeo. Precios. Pbrdidas poscosecha. Aspectos 
socioeeon6micos. Plagas. Siembra. Programas de yuea. Investlgaci6n para el 
desarrollo. Asectov legales. Liberia. 

Se describe la situaci6n de raices. tub6rnuos y plaitanos en Liberia, donde 
aprox. un 75 por ciento do la poblaci6n de 15-64 ahos de elad participa en 
la agricultura. Estos productos se cultivan a nivel de subsistencia y no
 
existe el procesamiento comercial, excepto para los subproductos de yuca,
 
especialmente gart quo se vende en los supeinercados do Honrovia. Se 
utilizan ttcrA-as tradicionales para el cultivo y preparaci6n do estos 
productos. El sistema de mercadeo so eompone de un gran no. de 
participantes (subsistemas) que fijan sus propios preiers. Los misrgenes de 
comercializaci6n son amplios y no existen politicas de comercializaci6n nt 
de preieos para estos productos. So discuten las principales limitaciones a 
la producci6n de yuca. (CIAT) 

0301
 
26763 DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAERAH. PROPINSI TINGKAT I JAWA TIMJR. 
1985. Potensi dan prospek pengembangan ubi kayu di Jawa Timur. (Potencial y 
perspectivas del desarrollo do la yuca en Java Oriental). In Nugroho, W.H.; 
Guritno, B.; Utomo, W.H.; Sugito, Y., eds. Seminar Pengembangan Ubi Kayu di 
Jawa Timur, Indonesia, 1985. Prosiding. Malang, Pusat Penelitian Tanaman 
Ubi-Ubian Universitas Brawijaya. pp.611-96. In., Sum. In., Er., Il. 

Yuca. Costos. Cultivo. Productividad. Programas de yuca. Comercio. Sistemas
 
de cultivo. Mano de obra. Cosecha. Producci6n. Indonesia.
 

Java Oriental cs la zona de mayor producci6n yuquera en Indonesia. Durante 
el periodo do 3 Pelita (1969-83) Java Oriental tuvo un Area media de aprox.
 

45 



438,674 ha (31.41 por clento del Area nacional) y produjo aprox. 3.638,390
 
t (29.98 por ciento de la producci6n nacional). Tanto el Area como la 
producc16n del culLivo tienden a disminuir (0.06 por ciento por afio).Hasta
 
ahora no ha tenido txito Ia intensificaci6n del cultivo de la yuca par 
factores agrot6enicos y de mercadeo. El desarrollo df la yuca durante el
 
periodo de Pelita IV (1984-88) comprende la intensificaci6n y la
 
diversificaei6n. E1 sistema de desarrollo de la yuca incluirA nfcleos de
 
minifundios. Para respaldar este programa se requiere una agrotecnologia 
mejorada, trabajo de extensi6n y mayor disponibJlidad de ma.io de obra y 
miteria prima. (RA-CIAT) 

0302
 
26748 DOUGAN, J. 1985. Report on a visit to Colombia to advise CIAT on
 
consumer acceptability trials of stored cassava, 3-18 October 1985.
 
(Informe sobre una visita a Colombia para aszsorar a CIAT sobre pruebas de 
aceptaci6n de yuca fresca par los consumidores, 3-18 de octubre 1985).
London. Tropical Development and Research Institute. Overseas Development 
Administration. R1286. 41p. En., Sum. En-, 2 Ref. 

Yuca. Productos frescos. Productos procesados. Programas dc yuca. Examen 
organoltptico. Palatabilidad. Nutrici6n humaria. Cultivares. Colombia.
 

Se informa bobre urn vJsita de asesoria par parte del Tropical Development 
and Research Institute a Colombia para asesorar a CIAT en la claboraci6n
 
de cuestionarios y pAne es de evaluaci6n de co:isumidores en 13lac16n con
 
yuca tratada con tiabendazole al 0.4 par ciento y empacada en bolsas de 
plstico. Se cuntumpla la posibilidad de utilizar lit miama t-cnica de 
almacenamiento a escala comercial. La 61tima fase del 
p,'oyecto incluy6 a 
100 consumidores de 5 barrios - Bucaramanga ISantancer). Se evaluaron 
raices frescas y tratadas de 4 var. d, yuca. Se incluyen los cuestionarios. 
(CIAT)
 

0303
 
25242 DRESL4. B.; GAESE, H. 1984. Neucre entwicklungen brasilianiseher
 
erdolsubstitutionspolitik. (Nuevos desarrollos en la politica brarileha
 
sobre la sustituci6n del petr6leo par el alcohol). Entwicklung und
 
Landlicher Raum 18(1):22-25. De., Sum. De., 12 hef., Il. (Fachhochschule 
Koln Institut fur Tropentechnologie, Reitweg 1 5000 Koln, Germany] 

Yuca. Alcohol. Fibricas. Aliment-'s y alimentaci6n animal. Utilitaci6n de 
residuos. Fortilizantes. Ecologia. Brazil.
 

La actual producci6n de alcohol del Brasil reemplaza un 30 por ciento del
 
usa del pttr6leo o un 11 par ciento de las importaciones de crude en el 
pals; ademis, reemplaza aprox. un 35 par ciento del petr6leo usado par los 
autom6viles. De los 3.2 millones de ha sembrados con cafa de azOcar, o sea 
el 6.4 par c ento de los suelos arableE, aprox. un 2.4 par ciento se usa 
solamente par., la producci6n de alcohol. Se discuten brevemente el cultivo 
de la ca?% y h s problemas invjlucrados. La utilizaci6n de la vinaza coma 
alimento para k nado y coma fertilizante ha resuelto algunos problemas 
ambientales, per, todavia quedan otros par resolver. Se describe la 
utilizaci6n de athos productos agricolas, coma yuca y babuussG, para la 
producci6n de alcoi.cl. (Abstracts on Tropical Agriculture-CIAT)
 

0304 
26730 ELUAGU, L.S.; OKELr:E, 0. 1985. The socio-economic impact of gari
traders' association in IL State of Nigeria. (Impacto socioecon6mico de la 
asociaci6n de comerciantes F eari en el Estado de Imo, Nigeria). Oxfurd 
Agrarian Studies 14:92-103. L.. 11. [Dept. of Agricultural Economics,
 
Nigeria Univ., Nsukka, Nigeria] 

Yuca. Gari. Comercio. Precios. Sustentaci6n de precios. Consume. Aspectos
 
socioecon6mlcos. Nigeria.
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Se estudi6 Is magnitud de la influencia que tienen las asociaciones de com
erciantes de gari en el Estado de Imo, Nigeria, sobre el mercadeo de este 
producto. Se determinaron las funciones de estas asociaciones y el grado de 
cooperac16n que existe entre ellas en Imo. Tambi~n se examinaron las acti
tudes de los ceonsumidores hacia estas asociaciones. Se encontr6 que estas 
asociaciones crean un ambiente de mercadeo favorable pero los precios de 
gari que fijan son inferiores a los niveles de competitividad, poseen un 
monopolic de los puestos de mercado, obstruyen la libre penetraci6n al com
ercio del gari y controlan la oferta para crear escase artificial. (CIAT)
 

0305
 
28340 FERGUSON, T.U.; WILSON, L.A. 1986. Root and tuber crop programs at 
the University of the West Indies. (Programas de cultivos de raices y
 
tubgrculos on la Universidad do West lndie,). In Regional Workshop on Root 
Crops Production and Research in the Caribbean. Guadeloupe, 1985. 
Proceedings. Cali, Colombia, Centre Internacional do Agricultura Tropical.
 
pp.185-189. En., Sum. Es. [Dept. of Crop Science, The Univ. of the West 
Indies, St. Augustine, Trinidad, West Indies] 

Yuoa. Programas de yuca. Trinidad y Tobago. 

Se resume el trabajo ilevado a cabo sobr( cultivos de raices (hame, batata. 
yuca, papa y aroides, particularmente ocumo) por la Facultad de Agricultura 
de la U. de West Indies. En relac16n con yuca, los mayores logros han side 
la identificaci6n de las limitaciones al desarrollo de su oultivo en la 
reg16n, el entendimiento do :us mocanismos de crecimiento; la selecei6n, 
desarrollo y vulgarizacifn de cv.; la creaci6n de sistemas mejorados para 
la mecanizaci6n de la producci6n de cultivos de raices; la cuantificactdn
 
del rendimiento de la yuca en diferentes tipos de suelo; estudio sob e el 
mecanismo de letargo en cultivos de ralces; y el desarrmllo de paquetes de 
prActicas culturales. Se mencionan las actividades de cooperac16n
 
internacional y do capacitaci6n, y se presentan las propuestas para las 
actividades de investigaci6n sobre cultivos de raices. (CIAT)
 

0306 
28341 FERGUSON, T.U. 1986. Root and tuber crops in the Caribbean. (Cultivos 
de raices y tubbrculos en el Caribe). In Regional Workshop on Root Crops 
Production and Research in the Caribbean, Guadeloupe, 1985. Proceedings. 
Cali, Colombia, Centro Internacional de Agricultura Tropical. pp.191-219. 
En., Sum. Es. [Dept. of Crop Science, The Univ. of the West ndies, St. 
Augustine, Trinidad, West Indies] 

Yuca. Producci6n. Datos estadisticos. Mercadeo. Comercio. Programas de
 
yuca. Investigaci6n. Caribe. 

Se analizan la importancia y producci6n de los cultivos de raices en 17
 
paises caribebos. Se presentan dates estadisticos de producci6n y
 
producci6n per capita para los principales cultivos: hame, yuca, batata, 
malangay, ocumo y papa. La yuca es el cultivo de mayor producci6n (734,000 
t en 1982-83), seguido de la batata (551,000 t). Cuba, Repblica Dominicana 
y Haiti son los mayores paisos productores de yuca y Cuba, Granada, Haiti 
y San Vicente presentan los mayores valores de produci6n per capita. Se 
discuten las limitaciones de la investigaci6n. capacitaoi6n producoi6n y 
utilizaci6n de cada cultivo. Finalmente, se resalta la importancia de una 
red regional do investigaci6n sobre cultivos de ralces tropicales, se 
indican sus objetivos y se presentan los proyectos de actividad propuestos 
para la misma. (CIAT) 

0307
 
28334 FLETCHER, R.E. 1986. Root and tuber crops in Montserrat. (Cultivos de 
raices y tubtreulos en Montserrat). In Regional Workshop on Root Crops 
Production and Research in the Caribbean, Guadeloupe, 1985. Proceedings. 
Cali, Colombia, Centre Internacional de Agricultura Tropical. pp.101-110. 
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En., Sum. Es., 6 Ref. [Caribbean Agricultural Research & Development Inst., 
c/o Ministry of Agriculture, P.O. Box 272, Plymouth, ontserrat]
 

Yuca. Producci6n. Datos estadisticos. Aspectos socloecon6micos. Mereadeo. 
Programas de yuca. Montserrat.
 

Se presenta la sltuaci6n de los cultivos de raices y tub~rculos en 
Montserrat, Se di-seuter, los principales sistemas de cultivo, las tierras
 
dizponibli los factores socioecon6micos, los niveles de producci6n, la 
producti% 'd, las importaciones y la estructura de precios y mercados. La
 
yuca es p. j conocida en Mcntnerrat; se cultiva especificamente para 
elaborar pan de yuca durante las festividades. Raramente se siembra en 
cultivo puro pre so cultiva a los bordes de las parcelas y en los
 
contornos intercalado con guandul, batata y aroides. Entre las 
recomendaciones est&la de adlantar m5s estudios sobre yuoa para mejorar 
.u producio, e introducir el procesamiento en pequeha escala. (CIAT) 

0308 
26359 FONDO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS. ESTACION 
EXPERIMENTAL K)NAGAS. 1985. Yuca. In __ . Informe Anual 1984. Maturin, 
Venezuela. pp.125-165. Es., Ii.
 

Yuca. Cultivares. Investigaci6n para el desarrollo. Producci6n. 
Productividad de raices. Registro del tiempo. Crecimiento. Desarrollo de la 
planta. Fertilidad del suelo. Contenido de almid6n. Contenido de hidratos 
de carbono. Hojas. Fertilizantes. N. P. K. Requerimientos nutrioionales. 
Venezuela. 

Se presentan los adelantos en los proyectos de investigaci6n de selecei6n 
de cv. do yuca adaptados a las regiones potenciales para el cultivo, 
realizados en la Estaci6n Exptl. de Monagas en Maturin, Venezuela. Se 
evaluaron 47 cv. en cuanto a sus caracteristicas morfol6gicas (hibito de 
crecimiento, altura, tipo de ramificaci6n), rendimiento y sua componentes,
HS y contenico de almid6n. Se presentan dates sobre la producci6n de 
biomasa total en algunos cv. durante un periodo de 0-120 dias, la TCC, la 
TCR, el IAF, la angulaci6f. foliar, la retenci6n foliar y la longevidad, el
 
crecimlento lateral y la cobertura. Se describen las actividades do 
recopilaci6n, n-anejo y clasificaci6n clonal de materiales de diferentes
 
zonas del pais; entre lo-,materiales seleccionados est5n Pata de Negro, 
Brasilera-D y H-Ven 7. Otros proyectos de investigaci6n consistieron en el
 
examen de los arilisis do suelo y la respuesta que algunos cv. presentaron 
a la fertiliza,-i6n con N, P y K para determinar el tipo de fertilizaci6n 
zeg~n el tipo de suLlo. Las mejores f6rmulas de fertilizaci6n con N, P y K 
segOn ensayos multilocalizados fueron 120-143-143, 75-90-90 y 30--143-1113. 
Se estudiaron tambitn la reacci6n de 23 clones de yuca a Xanthomoias 
campe.,tris pv. manihotis y el efecto de la enfermedad on la calidad de las 
estacas o porcentaje de germinaci6n seg6n la altura del corte cuando se 
presentan sintomas de muerte regresiva. Otros aspectos considerados se 
refieren al manejo poscosecha y a la incidencia del rayado marr6n en las 
raices. (CIAT) 

0309 
28332 FORDE, B.J. 1986. Root and tuber crops in Guyana. (Cultivos de raices 
y tub~rculos en Guyana). In Regional Workshop on Root Crops Production and 
Research in the Caribbean, Guadeloupe, 1985. Proceedings. Call, Colombia, 
Centre Internacional do Aricultura Tropical. pp.69-80. En., Sum. Es., 8 
Ref., Il. [National Agricultural Research Inst., Coastal Plains Field 
Research Unit, Burma, Mahaicony, E.C.D. Georgetown, Guyana] 

Yuca. Producci6n. Mapas. Dates estadisticos. Aspectos socioecon6micos.
 
Mereadeo. Programas de yuca. Guyana.
 

En Guyana, la yuca es el cultivo de raices mAs importante; estos cvitivos 
ocupan el quinto lugar de importancia en el contexto de la producei6n
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nacional. Se describen los principales sistemas de culti'o empleados por 
los agricultores en las diferentes regiones del pals. Generalmente se 
siembra mds de un cultivo para minimizar riesgos; en la regi6n de Pomeroon.
 
la yuca se intercala con cultivos arb6reos como citricos, aguacate y otros 
frutales. La yuca es el cultivo de rakces menos costoso. Aunque la demanda 
domstica de los cultivos de raices y tub~rculos es principalmente en su 
forma fresca, la yuca tambi6n se consume en forma procesada (harina, 
almid6n casaripo, pan). Desde 1970, el gobierno de Guyana ha restringido 
las importaciones de productos agricolas ricos en energia; por lo tanto, 
se 
ban reemplazado con los cultivos do rakes y tub6rculos producidos 
localmente. En el mismo periodo, se cre6 el programa Accelerated Production 
Drive, cuyo fin ra promover la producci6n de yuca y su procesamiento en
 
harina y alimentos para animales; desafortunadamente el programa no tuvo 
6xito. Se enumera el personal del National Research Institute, cuyo 
interbs se ha enfocado principalmente en arroz y yuca. Se presentan 
brevemente los resultados de agunas investigaciones hechas sobre cultivos 
de races y para yuca se propone continuar la evaluaci6n de cv..y estudiar
 
los diferentes sitemas de cultivo. (CIAT)
 

0310
 
28328 FORDE, S.C. 1986. The root and tuber crops program at CARDI.
 
(Programa de cultivos de raices y tubrculos en CARDI). In Regional 
Workshop on Root Crops Production and Research in the Caribbean. 
Guadeloupe, 1985. Proceedings. Cali, Colombia, Centro Internacional de 
Agricultura Tropical. pp.37-42. En., Sum. Es. (Caribbean Agricultural 
Research & Development Inst., Univ. Campus, St. Augustine, Trinidad and 
Tobago] 

Yuca. Programas de yuca. Investigaci6n. Trinidad y Tobago.
 

Se presentan las actividades de investligaci6n, capacitaci6n y desarrollo
 
relacionadas con la batata, el lame, la yuca y los aroides del programs de 
cultivos de rakces del Caribbean Agricultural Research aid Development 
Institute (Trinidad y Tobago). El actual inter6s en yuca es su utilizaci6n
 
como substituto del maiz en alimento. para animales. Se desarrollan las
 
siguientes actividades: introducci6n y evaluaci6n de cv. del CIAT en
 
ensayos multilocalizados; estudio de lineas de yuca seleccionadas
 
resistentes al CBB; desarrollo de la producci6n le yuca mejorada a trav6s 
de sistemas de siembra y cosecha mecanizadas, y aplicaci6n de fertilizantes
 
y herbicidas; desarrollo de sistemas de trozado y secado de yuca para su 
utilizaci6n en alimentos para animales. (CIAT)
 

0311
 
26789 GABON. MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LIELEVAGE ET DE 'ECONOMIE 
RURALE. 1985. Obstacles a la production et a la commercialisation des 
racines, tubercules et plantains en Afrique. (Limitaciones a la producci6n
 
y la comercializaci6n de rajues, tub~rculos y plAtanos en Africa). In
 
Workshop on Production and Marketing Constraints on Roots, Tubers and
 
Plantains in Africa, Kinshasa, Zaire, 1985. Report. Rome, Food and 
Agriculture Organization of the United Nations. v.2,pp.76-88. Fr. 

Yucs. Producci6n. Cultivo. Fitomejoramiento. Cultivares. Hercadeo. 
Prograzas de yuc-. Investigsaci6n pars el desarrollo. Aspectos legales. 
Gab6n.
 

Se analizan los problemas de la producoi6n y la comerializaci6n de 
raices, tub6rculos y pltanos on Gab6n, donde junto con la moderns 
explotaci6n miners y forestal, persiste una economla tradicional de 
subsistencia. Se discuten los problemas enfrentados y se presentan posibles 
soluciones. Se presentan los resultados de un trabajo de mejoramiento var. 
en yuca, las var. seleccionadas y sus caracteristicas. (CIAT) 
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0312 
26786 OBEDOLO, Y.M.; FAVI, F. 1985. Points sur is situation des plantes a 
racines et tubercuicz en epfblique Populaire du Benin. (Aspectos de la 
situaci6n de cultivos de raices y tub6rculos en Benin). In Workshop on 
Production and Marketing Constraints on Roots, Tubers and Plantains ill 
Africa, Kinshasa, Zaire, 1985. Report. Rome, Food and Agriculture

2 
Organization of the United Nations. v.2, pp.1-1 . Fr., If. 

Yuca. Cultivo. Producci6n. Almacenamiento. Productividad de raices. 
Distribuci6n. Precios. Malezas. Mercadeo. Procesamiento. Datos 
estadisticos. Programas do yuca. Investigact6n para cl desarrollo. Benin. 

Se examina la situaci6n de Is yuca y otros cultivos amil6ceos en Benin 
durante 1969-81. Debido a su adaptabilidad y pocos requerimientos de 
labranza y agua, la yuca es un cultivo importante de las zonas
 
meridionales, con rendimientos de 966,180, 104,940 y 73,520 t/afio en Oume, 
Atlantique y Mono, reasp. ; tambi6n se cultiva en las zonas septentrionales, 
con rendimientos de 26,920 y 29, 950 t/aho en Borjou y Atacora, resp. y en 
la zona central con 158, 830 t/alc en Zci. Los rendimientos, sin embargo, 
son bajos (6.31 y 6.58 t/ha en 1976 y 1981, resp.) y esto se atribuye
 
principalmente a plagas, enfermedades y malezas. Esta situaci6n, junto con 
el acelerado crecimlento poblacional y is baja producci6n de este cultivo 
(660, 340 t/a~o en todo el pais), aumentan la demanda y los precios de los 
subproductos, especialmente del gari. La yuca fresca casi no se 
comercializa, a causa de problemas de conservaci6n, almacenamiento y 
transporte. (CIAT)
 

0313
 
23169 GOMEZ, .; LYNAM, J.K.; BEST, R. 1983. Programa de actividades 

., ed. Plan piloto para el desarrollo agro-industrialfuturz:. In __ 


del cultivo de la yuca en algunos departamentos de Is Costa Atlfntica de
 
Colombia. Segundo informe juli 1982-mayo 1983. Cali, Colombia, Centro
 
Internacional de Agricultura Tropical. Proyecto Cooperativo DRI/ACDI-CIAT.
 
pp.51-53. Es. [CIAT, Apartado A~reo 6713, Cali, Colombia]
 

Yuca. Programas de yuca. Investigaci6n para el desarrollo. Secamiento.
 
Mercadeo. Producei6n. Cultivares. Evaluaci6n de teenologia. Colom.ia.
 

de actividades futuras para el proyecto cooperativo 
Programa de Desarrollo Rural Integrado/Agencia Canadiense pars el 
Desarrollo Internacional/CIAT. Los siguientes aspectos deben recibir 
especial bnfasis: 1) producci6n y mercadeo de las raices de yuca en la 

Se presenta el programa 

Costa Atldntica de Colombia, 2) validaci6n de tecnologia mejorada de
 

producei6n a nivel de finca y 3) adelantos tecnol6gicos en el proceso de
 
secamiento. (CIAT)
 

0314
 
23157 GOMEZ, G.; CARDONA, F. 1982. Informe de las actividades del proyecto
 

noviembre 1981-junio 1982. In Centro Internacional de Agricultura Tropical, 
1982. Plan piloto para el desarrollo agro-industria del cultivo de Is yuca 
en algunos departamentos de la costa norte de Colombia; produceci6n y
 
proceamiento de yuca en el departamento de Sucre. Primer informe noviembre
 
1981-junio 1982. Cali, Colombia, Proyeeto Cooperativo DRI/ACDI/CIAT.
 
pp.5-16. Es. [CIAT, Apartado A6reo 6713, Cali, Colombia]
 

Yuca. Programas de yuca. Investigaci6n pars el desarrollo. FAbricas. 
Mercadeo. Secamiento. Colombia.
 

'e describen brevemente los avances logrados durante el periodo nov. 1981
junio 1982 por el proyecto de desarrollo de una plants piloto pars el 
secamiento natural de yuca en Betulia (Sucre, Colombia), el cual cuenta con 
asesoris del CIAT. El secamiento de la yuca parece ser una alternativa
 
factible para mercadear y comercializar los excedentes de yuca en ls Costa 
Atlfntica. Seg6n los costos de producci6n. el rea min. de secado para eete 
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tipo de plantas se estima en 500 metros cuadrados y se necesitan 360 t de 
raices frescas durante un periodo de 20 semanas para producir 135 t de yuca 
seca. Se presenta un anflisis financiero de las plantas procesadoras con
 
Areas de secamiento de 500 y 1000 metros cuadrados. Algunos factores
 
parcialmente responsables de los bajos rendimientos son la male calidad de 
la semilla, la falta de maquinaria para una buena preparaci6n del suelo, la 
falta de camellones en suelos pesados y la utilizaci6n de densidades de 
siembra y arreglos espaciales inadecuados. Se incluye el programa de 
activicades futuras. (CIAT)
 

0315 
26774 GOURITNO, B. ; UTOMO,W.H. 1985. Pokoic-pokok pikiran pengembangan 
tanaman ubi kayu. (Consideraciones bsicas sobre Pi desarrollo de la yuca). 
In Nugroho, W.H.; 6uritno, B.; Utcmo, W.H.; Sugito, Y., eds. Seminar 
Pengembangan Ubi Kayu di Jawa Timur, Indonesia, 1985. Prosiding. Malang, 
Pusat Penelitian Tanaman Ubi-Ubian Universitas Brawijaya. pp.251-274. In., 
Sum. In., En., 6 Ref., Il. 

Yuca. Precios. Costos. Productividad de raices. FAbricas. Cosecha. Comercio
 
. Datos estadisticos. Investigaci6n para el desarrollo. Indonesia.
 

Se revisa la rentabilidad de la yuca considerando las politicas de Is 
Comunidad Econ6mica Europea y los problemas del agotamiento del suelo. Se 
demuestra que la yuca todavia es rentable y quo so puede superar el 
agotamiento del suelo mediante sistemas adecuados de cultivo. Tambi6n se 
discuten consideraciones bsicas relatives al desarrollo de la yuca. Lam 
indicaciones comprenden los cultivadores como productores, las ffibricas
 
como consumidoras, las oficinas y cooperativas gubernamentales come 
supervisoras, y los bancos come organizadores del crudite. (RA (extracto)-
CIAT) 

0316 
26505 HAAN, 0. DE 1986. Buying behaviour and changing cassava consumption 
habits in Bucaramanga; an inventory study for the project "Fresh cassava 
for urban markets" of the Centro Internacioril de Agricultura Tropical in 
Colombia. (Comportamiento de compra y cambi en los hdbito. de consume de 
yuca en Bucaramanga; un estudio de inventario pars el pro~ecto "Yuca fresca 
para mercados urbanos" del Centro Internacional de Agricultura Tropical en 
Colombia). Mag.Sc. Thesis. Utrecht, Netherlands, Agricultural University of 
Wageningen 94p. En., Sum. En.. 40 Ref., Il. 

Yuca. Aspectos socioecon6micos. Productos frescos. Consume. Costes. 
Precios. Comercio. Investigaci6n para el desarrollo. Programas de yuca.
 
Raoes de yuca (legumbre). Colombia.
 

El proyecto de yuca fresca para mercados urbanos del CIAT trata de
 
introducir urna teonologia sencilla de bajo conto pare el almacenamiento 
de yuca. Se espera que con este mtodo de almacenamiento (empacando las 
raices en bolsas plAsticas y trat6ndolas con fungicide) disminuyan las 
p~rdidas durante el mercadeo, 1o que redundaria en preieos mAs bajos para 
el consumidor. Tambi~n se obtendra meJor calidad y mayor comodidad para 
los consumidores en la compra y el al,,acenamiento. Se investigaron las 
actitudes de los consumidores hacia la yuca y otros productos bdsicos. So 
realiz6 una encuesta de hoppres en la ciudad de Bucaramanga (Colombia). El 
comportamiento de compra fue un tema especialmente importante, puos se 
consider6 quo la frecuencia de las compras y las cantidades compradas eran 
indicaciones de la buena voluntad de los ceonsumidores para comprar yuca 
almacenable. Se distinguieon varios grupos de consumidores, segon su 
condici6n socioecon6mica y su acceso a los mercados. Se encontr6 que la 
mayoria (72 per ciento) de los consumidores compran la yuca en el mercado. 
La distancia de la case hasta el mrcado influye ceonsiderablemente on el 
comportamiento de compra. Per regla general, aquellos que viven cerca de 
un mercado 1o visitan diariamente, en tanto que aquellos que viven en un 
barrio lejano van una vez per semana o van a una tienda del vecindario pars 
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ahorrar tiempo y el dinero del transporte. Generalmente, estas tiendas 
cobran precios mis altos y la yuca es de menor calidad que en los mercados. 
Con excepci6n de los factores de distancia, la disponibilidad de dinero
 
tambi~n explica las dilferencias en el comportamiento de compra. Una 
escasez continua de dinero obliga a muchos de los consumidores mds pobres a 
hacer compras .'recuentes. El acceso relativamente dificil a un mercado tuvo 
una influencia negativa significativa en la cantidad total de yuca 
consumida/persona. El consumo aumentaria al eliminar los inconvenientes de 
compra mediante el abastecimiento de yuca almacenable. La mayoria de los 
ernuestados reaccion6 positivamente ante la idea de vender yuca 
almacenable, pero los antecedeiites de estas reacciones varian; mientras 
los consunidores mis pobres esperan obtener con 6sto un precio mis bajo, 
los grupos de mayores Ingresos lo consideran ventajoso en tbrminos de 
calidad. Los habitantes de barrios lejanos y los que no poseen 
refrierador, obtpdrn mayor comodidad para comprar y almacenar pero 
aquellos que de todas maneras visitan el mercado frecuentemente no 
cambiarin su comportamiento de compra por sto. El deseo de comprar 
productos lo mis frescos posibles y la continua escasez de dinero serin
 
fuerzas importantes para mantener el patr6n de compra predominante de
 
visitas frecuentes al mercado. Por conciguiente, es de suma importancia
 
adaptar el suministro de yuca almacenable a los deseos y posibilidades de
 
los consumidores. Un suninistro flexible en cantidades que los consumidores 
pueden comprar y una rebaja en el precio serin las mejores estrategias
 
para satisfacer las necesidades de los consumidores urbanos mis pobres.
 
(RA-CIAT) 

0317
 
27605 HAHN, S.K.; KEYSER, J. 1985. Cassava: a basic food of Africa. (Yuca:
 
alimento bisico de Africa). Outlook on Agriculture 14(2):95-99. En., Sum.
 
En., 17 Refs. (International Inst. of Tropical Agriculture, P.M.B. 5320,
 
Ibadan, Nigeria] 

Yuca. Cultivo. Programas de yuca. Investigaci6n. Africa. 

Se destaca brevemente la importancia de la yuca como alimento bAsico pars
 
una cctava parte de la poblaci6n mundial y se discuten los factores que
 
militan contra el mercadeo extenso de la yuca. El consumo de yuca fresca
 
per capita es mayor en Africa, alcanzando un prom. de 102 kg/a~io. En la
 
Rep6blica Centroafricana, Congo, Gab6n y Zaire, el vJnsumo es mis de 300
 
kg/persona/aho. La yuca se cultiva en 31 paises af;icanos, extendi6ndose en 
una amplia franja desde Madagascar en el sudeste hasta Senegal en el 
noroeste. Desde su fundaci6n en 1967, el International Institute of 
Tropical Agriculture ha dedicado muchos esfuerzos al desarrollo de var. 
mejoradas de yuca y mojores m6todos de cultivo y de control de 
enfermedades. Se ha dado prioridad a las enfermedades y plagas que causan 
mayores p~rdidas en el cultivo: CAMD, CBB y las plagas introducidas 
Mononychellus tanaJoa y Phenacoccus manihoti. Otros aspectos revisados
 
incluyen pricticas agron6mica.9, contenido de HCN, cruzamientos 
interespecificos y actividades de cooperaci6n internacional. (CIAT)
 

0318 
26316 HERSHEY, C.H. ; MORENO, R. ; LYNAM, J. ; BEST, R. 1986. Actividades 
1985/1986. In Best, R.; Ospina P., B., comp. El desarrollo agro-industrial 
del cultivo de la yuca en la Costa Atlintica de Colombia. Cuarto informe 
sobre las investigaciones realizadas en apoyo al establecimiento de las 
pl3ntas de secado natural de yuca periodo Julio 1984-junio 1985. Cali, 
Colombia, Centro Internacional de Agrioultura Tropical. Proyecto 
Cooperativo DRI-CIAT. v.2, pp.91-93. Es. (CIAT, Apartado A6reo 6713, Cali, 
Colombia] 

Yuca. Secamiento. Programas de yuca. Cultivares. Cultivo. Investigaci6n 
para el desarrollo. Colombia. 

Se describen brevemente las actividades propuestas para el proyecto de
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secado de yuca en 1985-86 en la Costa Atl~ntica de :ulombia; estas incluyen 
pruebas regionales, sistemas de producci6n agricola 7 expt. de campo en 
C6rdoba, estudios de seguimiento de producci6n y mey'cddeo de yuca y 
teenologias mejcradas para el secado de la misma. (CIAT) 

0319
 
26309 HOOGERVOST, J. ; VAN WIJK, P. ; JANSSEJ, W. 1986. La disponibilidad de
 
tierra y de mano de obra para la expansi6n del cultivo de yuca. In Best,
 
R.; Ospina P., B., comp. El desarrollo agro-industrial del cultivo de la
 
yuca en la Costa Atl~ntica de Colombia. Cuarto infor.e sobre las
 
investigaciones realizadas en apoyo al establecimiento de las plantas de
 
secado natural de yuca periodo Julio 1984-junio 1985. Cali, Colombia.
 
Centro InternacJonal de Aricultura Tropical. Proyecto Cooperativo
 
DRI-CIAT. v.2,pp.31-39. Es., 11. 

Yuca. Aspectos gocioecon6micos. Mano de obra. Costos. Cultivo. Registro del
 
tiempo. Programas de yuca. Investigaci6n para el desarrollo. Colombia. 

Se realiz6 un estudio de casos en Betulia (Sucre, Colombia) para comprender 
mejor los factores que influyen en la disponibilidad de tierra, mano de 
obra y servicios de mecanizaci6n para el cultivo de la yuca. El mecanismo 
m~s importante para aumentar la disponibilidad de tierra para el cultivo de 
yuca a corto plazo es el alquiler de tierras. Para aquellas cooperativas 
que tienen una baja disponibilidad de tierra, el alquiler colectivo de 
tierra (mds de 10 ha) seria la mejor manera de eliminar la restricci6n. La 
situaci6n del mercado de z'ano de obra se caracteriz por un aumento en l2' 
disponibilidad y una demanda muy estacional. En Areas con exceso de mano 
de obra, predominan los latifundios; si el proyecto de yuca seca se 
estableciera en estas Areas, traeria beneficios sociales considerables. 
(CIAT)
 

0320
 
19551 HOOGH, J. DE 1981. Belangentegenstellingen rond cassave. (Diferenoias 
de opini6n con respecto a la yuca). In Asseldonk; J.S.O. Van.; Box, L.,
 
eds. Cassave of tapioca? Verslag van bet Symposium Recente Ontwikkelingen
 
in Onderzoek en Gebruik van Cassave, Amsterdam, 1981. Amsterdam, Stichting
 
Onderzoek Wereldvoedselvoorziening. pp.1-5. Nl. 

Yuca. Mercadeo. Producci6n. Consumo. Aspectos socioeoon6micos. Palaes
 
BaJos. 

Se tratan las politicas de ingresos de la Comunidad Econ6mica Europea (CEE) 
con respecto a las politicas sobre cereales y los cambios subsiguientes en 
su producci6n y consumo. La amplitud de estos cambios depende de las 
posibilidades de substituci6n que tengan los productores/consumidores. La 
industria de forrajes importa yuca con poco o nada de impuestos por 
procesamiento, siempre que resulta t~cnicamente factible, en lugar de 
cereales costosos. Los precios min. y de intervenci6n para los cereales han 
causado un aumento en su producci6n en la CEE; sin embargo, el consumo se 
ha detenido. Los gastos de restituciones e intervenciones estAn aumentando 
en tanto que, por otra parte, diminuyen los r6ditos provenientes de los 
impuestos a los cereales. Es importante solucionar este problema, tanto
 
para los productores de cereales como para la CEE; los productores d, 
cereales consideran que este problema se puede solucionar modificando las 
importaciones de yuca. A los ganaderos holandeses no les conviene que los 
productos de substituci6n, como la yuca, se encarezcan. Esto tendria 
consecuencias negativas en los ingresos y en el empleo en este sector y en 
la oferta de materias primas para las industrias procesadoras. Los 
productores de yuca dependen considerablemente de la exportaci6n de su
 
producto, asi quo dificilwente pueden aceptar !as restricciones de la CEE 
en cuanto a las importaciones. Se propone una cuota de importaci6n para la 
yuca, con una obligaci6n para la CEE de comprar a cierto precio. 
independientemento de las circunstancias mundiales de mercado. (CIAT)
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0321
 
28186 IKPI, A.E.; OEREMESKEL, T.; HAHN, N.D.; EZUMAH, H.; EKPERE, J.A. 
1986. Cassava - a crop for household food security. A 1986 situation 
analysis for Oyo local government area Nigeria. (Yuca, un cultivo para 
asegurar el abastecimiento de alimentos a nivel dom6stico. Un anAlisis de 
la situaci6n en 1986 para el gobierno local de Oyo en Nigeria). Ibadan, 
Nigeria, International Institute of Tropical Agriculture. Socio-Economic 
Unit. 125p. En., Sum. En., 77 Ref., Il. 

Yuca. Aspectos socioecon6micos. Cultivo. Producci6n. Consume. Programas de 
yuca. Dates estadisticos. Procesamiento. Mercadeo. Gari. Harina de yuca. 
Nutrici6n humana. Toxicidad. Costos. Mano de obra. Ingresos. Nigeria. 

Se realiz6 un estudio en el Area del gobierno local de Oyo, Nigeria, para
 
analizar el cultivo, procesamiento, uso y aceptaci6n de la yuca con el fin 
de determinar su potencial para asegurar el abastecimiento de alimentos a 
nivel domstico, la generaci6n de ingresos para los hogares rurales y una 
mejor nutrici6n. Se resumen los principales hallazgos con base en 
entrevistas a 150 agricultores, en cuanto a producci6n, procesamiento y 
mereadeo. (CIAT)
 

0322
 
26310 JANSSEN, W. 1986. La demanda de yuca seca en Colombia. In Best, R. 
Ospina P., B., comp. El desarrollo agro-industrial del cultivo de la yuca 
en la Costa AtlAntica de Colombia. Cuarto informe sobre la: investigaciones 
realizadas en apoyo al establecimiento de las plantas de secado natural de
 
yuca perodo Julio 1984-junio 1985. Cali, Colombia, Centro Internacional de 
Agricultura Tropical. Proyecto Cooperativo DRI-CIAT. v.2, pp. 4 1-50. Es., 1 
Ref., If. [CIAT, Apartado A~reo 6713, Cali, Colombia]
 

Yuca. Raices secas. Aspectos socioecon6mioos. Productos procesados. 
Comercio. Dates estadisticos. Alimentos y alimentaci6n animl. 
Industrializaci6n. Programas de yuca. Investigaci6n para el desarrollo. 
Colombia.
 

Se presentan los resultados de una encuesta adelantada a finales de 1984 
para determinar la demanda de yuca seca en Colombia. La encuesta cubri6 la 
industria de concentrados y los productores de porcinos, pollos de engorde 
y huevos. Se estim6 que la yuca seca a un precio relative equivalente al 78 
per ciento del precio del sorgo, tendria una demanda anual de 144,000 t; 
sin embargo, la demanda de yuca seca es muy sensible a los cambios en los 
precios. La yuca seca seria utilizada principalmente para elaborar 
concentrados para la producci6n de huevos y de porcinos. A una taa de
 
orecimiento del 8 per ciento para la industria de concentrados, la demanda
 
para 1990 se estima en 200,000 t de yuca seca. Se espera que la regi6n de 
la Costa AtlAntica suministre per 1o menos el 50 por ciento dc esta yuca 
seca (250,000 t de yuca fresca). (CIAT)
 

0323
 
26311 JANSSEN, W. ; CORREA, C.; FRANCO, A. 1986. El impacto de la industria 
de yuca seca en el mercado de la yuca en la Costa AtlAntica. In Best, R.;
 
Ospina P., B., comp. El desarrollo agro-industrial del cultivo de la yuca 
en lm Costa Atl&ntica de Colombia. Cuarto informe sobre las investigaciones 
realizadas en apoyo al establecimiento de lam plantas de secado natural de 
yuoa periodo julio 1984-junio 1985. Cali, Colombia, Centro Internacional de
 
Agricultura Tropical. Proyecto Cooperative DRI-CIAT. v.2, pp.51-57. Es., Il. 
[CIAT, Apartado A6reo 6713, Cali, Colombia] 

Yuoa. Industrializaci6n. Comercio. Raices secas. Producci6n. Precios. 
Consumo. Modelos de simulaci6n. Programas de yuca. Investigaci6n para el 
desarrollo. Colombia.
 

Se presentan los resultados de un modelo de simulaci6n diseado pare 
estimar el impacto de la industria de la yuca seca en el mercado de yuca en 
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la Costa Atliotica do Colombia. El desarrollo de este tipo de industria
 
parece ser promisorio para la regi6n. El consumo de yuca fresca no serA 
afectado significativamente por la industria de yuca seca. Por otra parte,
 
el desarrollo de esta industria dependerA en gran medida de los aumentos 
ejperados en rerdimiento; si los rendimientos aumentan rApidamente, se le 
suministrar&n a la regi6n airededor de 6000 ahos adicionales de empleo y se 
presentarA un ahorro considerable en importaciones de sorgo. Los beneficios 
sociales del desarrollo de la industria de yuca seca se estiman en mds de 
US$1000 millones/a~o. (CIAT)
 

0324
 
26144 JANSSEN, W. 1984. El comercio de la yuca fresca en los Departamentos 
de AtlAntico, Bolivar, C6rdoba y Sucre. In Best, R., ed. Plan piloto para 
el desarrollo agro-industrial del cultivo de la yuca en algunos 
departamentos de id Costa AtlAntica de Colombia. Tercer informe junio 1983
junio 1984. Call, Col "bia, Centro Internacional de Agricultura Tropical. 
Proyecto Cooperativo DRI-CIAT. pp.58-64. Es., 2 Ref., Ii. [CIAT, Apartado 
A6reo 6713. Cali. Colombia]
 

Yuca. Comercio. Precios. Aspectos socioecon6micos. Investigci6n para el 
desarrollo. Programas de yuca. Colombia. 

Se discuten los resultados de una oncuesta entre 506 intermediarios de yuca 
(mayoristas y minoristas) para investigr la estructura del mercadeo rural 
y urbano de yuca fresca en los departamentos de AtlAntico, Bolivar, 
C6rdoba y Sucre (Colombia). Se describe brevemente la forma como fluye la 
yuca desde al agricuitor hasta el consumidor final. Los costos de 
comercializaci6n de la yuca fresca son altos por ser 6ste un producto
 
perecedero y por la incertidumbre en la demanda, especialmente en los 
centros urbanos. Aunque la yuca tiene un precio atractivo en las Areas 
rurales, su precio en las Areas urbanas es demasiado alto en comparaci6n
 
con otros cultivos (papa, plAtano, Eame). Se estAn adelantando
 
investigaciones para resolver los factores de la perecibilidad de la yuca, 
los cuales causan la mayoria de los problemas de mercadeo. (CIAT) 

0325 
26145 JANSSEN, W. 1984. El consumo de la yuca fresca on los Departamentos 
de Atlhntico, Bolivar, C6rdoba y Sucre. In Best, R., ed. Plan piloto para
el desarrollo agro-industrial del cultivo de la yuca en algunos 
departamentos de la Costa AtlAntica de Colombia. Tercer informe junio 1983
junio 1984. Cali, Colombia, Centro Internacional de Agricultura Tropical. 
Proyecto Cooperativo DRI-CIAT. pp.65-71. Es. [CIAT, Apartado A6reo 6713. 
Cali, Colombia] 

Yuca. Consumo. Aspectos socioecon6micos. Precios. Programas de yuca. 
Investigaci6n para el desarrollo. Colombia. 

Se -- 3sentan los resultados de una encuesta a 480 amas de casa de centros 
rurales y urbanos de los departamentos de AtlAntico, Bolivar, C6rdoba y
 
Sucre (Colombia) sobre consuma do yuca fresco. El consumo de yuca y Rame 
disminuye del sector rural al sector urbano, por factores relacionados con 
la deterioraci6n. La yuca es de crucial importancia para el consumidor 
rural y de menor importancia para el constmidor urbano. La yuca como 
alimento es relativamente mAs importante para estratos de bajos ingresos 
que para los de ingresos elevados. En general, el consumo de yuca disminuy6 
desde 1980 hasta 1983, oscilando esta reducci6n entre 9-46 por ciento. 
(CIAT)
 

0326
 
26152 JANSSEN, W. 1984. La selecci6n de sitios para el establecimiento de 
plantas de secado natural de yuca. In Best, R., ed. Plan piloto para el 
desarrollo agro-industrial del cultivo de la yuca en algunos departamentos 
de la Costa AtlAntica de Colombia. Tercer informe junio 1983-junio 1984. 
Cali, Colombia, Centro Internacional de Agricult, o Tropical. Proyecto 
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Cooperativo DRI-CIAT. pp. 112-120. Es. [CIAT, Apartado A6reo 6713, Cali,
 
Colombia]
 

Yuca. Secamiento. FAbricas. Programas de yuca. Economia. Producci6n.
 
Mercadeo. Aspectos socioecon6micos. Investigaci6n para el desarrollo.
 
Precios. Colombia.
 

Se describe el proceso seguido para seleccionar sitios para el 
establecimiento de plantas de secado natural de yuca en los Departamentos
de AtlAntico, Bolivar, C6rdoba y Sucre (Colombia). Se discuten los
 
criterios utilizados para evaluar nuevas Areas: 1) el potential para
 
aumentar la producci6n de yuca, 2) el potencial para establecer plantas del 
secado natural de yuca y 3) el impacto de los proyectos en la situaci6n
 
socioecon6mica de la 
zona. Con base on escos criterios, se adelant6 una
 
encuesta entre 420 agricultores de la regi6n. Basados en una escala de 0-4, 
cada criterio se evalu6 para los 4 departamentos, indicando que, en 
t6rminos de su conveniencia para establecer nuevas plantas, C6rdoba ocupa
el primer lugar seguido por Sucre y lueg- AtlAntico y Bolivar. Se presentan
los resultados de un interrogante especflico formulado a los agricultores 
con respecto a si sembrarian mAs o menoo yuca si se les garantizaran los
 
precios. (CIAT)
 

J327
 
26141 JANSSEN, W. 1984. UtilL.aci6n de la tierra e importancia de la yuca
 
en la finca DRI en los Departamentos de Atl~ntico, Bolivar, C6rdoba y

Sucre. In Best, R., 
ed. Plan piloto para el desarrollo agro-industrial del 
cultivo de la yuca en algunos departamentos de la Costa Atl~ntica de 
Colombia. Tercer informe Junio 1983-junio 1984. Cali, Colombia, Centro 
Internacional de Agricultura Tropical. Proyecto Cooperativo DRI-CIAT. 
pp.37-44. Es. [CIAT, Apartadc A6reo 6713, Cali, Colombia]
 

Yuca. Aspectos socioecon6micos. Utilizaci6n de la tierra. Precios.
 
Mereadeo. Productividad de ralces. Investigaci6n para el desarrollo.
 
Programas de yuca. Colombia.
 

Se presentan los resultados do una encuesta reaizada en 1983 entre 416
agricultores que participan en el proyecto de Desarrollo Rural Integrado 
(DRI, Colombia) en Atl~ntico (60). Bolivar (66). C6rdoba (156) y Sucre
 
(134) sobre utilizaci6n de la tierra e importancia de la yuca dentro del

sistema agricola. Con la 6nica excepci6n de Bolivar, donde disminuyeron las 
siembras de yuca y hiame, 
se observa un aumento en la utilizaci6n de la
 
tierra, io qua se atribuye a la mayor disponibilidad de crbdito. En
 
general, en 1982-83 se sembraron 1.7 ha de yuca/finca, principalmente en 
asociaci6n con ilame, malz y plAtano. El 55 por ciento del Area sembrada 
incluy6 yuca. Por otra parte, los monocultivos de yuca no son comunes y 
representan solamente una opci6n cuando no hay suficiente dinero disponible 
para sembrar yuca en asociaci6n. Se indiea que mAs del 70 por ciento de los 
agricultores hacen arreglos con intermediarios antes de la cosecha y que 
m~s del 50 por ciento de la producci6n de yuca se destina al 
consumo
 
humano. El aumento en la producci6n de estos cultivos tradicionales ha 
causado problemas de mercadeo, los cuales, en el 
caso de la yuca, se 
intentan solucionar mediante proyectos de secado. (CIAT) 

0328
 
23163 JANSSEN, W.; OSPINA P., B. 1983. Actualizaci6n de las apreciaciones

econ6micas del secado natural de la yuca. In G6mez, G., ed. Plan piloto 
para el desarrollo agro-industrial del cultivo de la yuca en algunos
departamentos de la Costa AtlAntica de Colombia. Segundo informe Julio 
1982-mayo 1983. Cali, Colombia, Centro Internacional de Agricultura
Tropical. Proyecto Cooperativo DRI/ACDI-CIAT. pp.17-24. Es., Ii. [CIAT,
 
Apartado AWreo 6713, Cali, Colombia]
 

Yuca. Economia. Secamiento. Programas de yuca. Investigaci6n para el 
desarrollo. Costos. Costos de desarrollo. Colombia.
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Con base en la experiencia de la planta piloto de secado de yuca en Betulia 
(Sucre, Colombia) y en la informaci6n recopilada en las 6 nuevas plantas de 
secado establecidas en la Costa Atl~ntica, se actualizan las evaluaciones 
econ6micas del estudio de factibilidad econ6mica de 1981-82 sobre plantas 
de secado natural de yura en la regi6n. Sc reostimaron las inversiones y 
depreciaciones como tambi~n los costos operacionales y la rentabilidad. 
(CIAT) 

0329
 
23164 JANSSEI, W. 1983. Estudios econ6micos sobre la producei6n y el
 
mereadeo de la yuca. In G6mez, G., ed. Plan piloto para el desarrollo agro
industrial del cultivo de la yuca en algunos departamentos de la Costa 
AtlAntica de Colombia. Segundo informe Julio 1982-mayo 1983. Cali,
 
Colombia, Centro Internacional de Agricultura Tropical. Proyecto 
Cooperativo DRI/ACDI-CIAT. pp.25-28. Es. [CIAT, Apartado A6reo 6713, Cali,
 
Colombia]
 

Yuca. Econcmia. Mercadeo. Producci6n. Consume. Cultivares. Datos 
estadisticos. Programas de yuca. Investigaci6n para el desarrollc.
 
Colombia.
 

Se discuten brevemente los resultados parciales de la enouesta realizida en 
nov. y dic. de 1982 sobre producci6n y mercadeo de la yuca en la Costa
 
AtlAntica de Colombia; la encuesta se adelant6 en 29 municipios de 
Atldntico, Bolivar, C6rdoba y Sucre, y la mayor parte de la informaci6n 
provino de agricultores que poseen menos de 29 ha. La yuca se cultiva 
principalmente en asociaci6n, on especial con maiz y maiz/fame; otras 
asociaciones de menor importancia incluyen yuca/tabaco y 
yuca/millo/maiz/guandul. S61o un 16 par ciento de la yuca producida en
 
Atlfntico se destina al autoconsumo en tanto quo en los otros 3 
departamentos la yuca para autoconsumo oscila entre 34-40 par ciento. Un 80 
par ciento de la producci6n del AtlAntico se destina a los mercados
 
regionales, principalmente para el consumo humano, en tanto que esta cifra 
en los otros 3 departamentos es del 60 par ciento. (CIAT) 

0330
 
23159 JANSSEN, W.; OSPINA P., B. 1982. Estudio de factibilidad econ6mica
 
para plantas de secado natural de yuca en la Costa Atlhntica de Colombia. 
In Centra Internacional de Agricultura Tropical. 1982. Plan piloto para el 
desarrollo agro-industrial del cultivo de la yuca en algunos departamentos 
de la costa norte de Colombia; produccion y procesamiento de yuca en el 
Departamento de Sucre. Primer informe noviembre 1981-junLo 1982. Cali,
 
Colombia, Proyeeto Cooperativo DRI/ACDI-CIAT. 16p. Es., I. [CIAT, Apartado 
A~reo 6713, Cali, Coiombia] 

Yuca. FAbricas. Secamiento. Economia. Coates. Programas de yuca. Raices 
secas. Colombia. 

Se presenta un estudio de factibilidad econ6mica para las plantas de secado
 
natural de yuca en la Costa Atlintica do Colombia, con base en dates 
obtenidos en 1981-82 durante la operaci6n de una planta piloto localizada 
en Betulia (Sucre). El estudio se hizo para Areas de secamiento de 500 y
 
1000 metros cuadrados con capacidad para procesar 360 y 720 t de raices 
frescas durante un periodo de 20 semanas (aprox. 135 y 270 t de yuca seca, 
resp.). So presentan los anAlisis de costo:beneficio (anhlisis de 
sensibilidad y de margen de ventas) y financiero. Los resultados indican 
que, en las condiciones especificadas, el secamiento natural de la yuca 
para concentrados animales parece ser rentable. (CIAT) 

0331
 
26762 KANTOR WILAYAH DEPARTE4EN PERDAGANGAN PROPINSI JAWA TIMR. 1985. 
Peranan ubi kayu dalam sektor perdagangan di Jawa Timur. (Papel de la yuca 
en el sector comercial de Java Oriental). In Nugroho, W.H.; Ouritno, B.; 
Utomo, W.H. ; Sugito, Y., eds. Seminar Pengembangan Ubi Kayu di Jawa Timur, 
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Indonesia. 1985. Prosiding. Malang, Pusat Penelitian Tanaman Ubi-Ubian
 
Unviersitas Brawijaya. pp. 

4 8 
-63. In., Sum., In., En.
 

Yuca. Producci6n. Ccmercio. Datos estadisticos. Precios. Distribuci6n.
 
Trozos de yuca. Gaplek. Alcohol. Ralces secas. Pelets. Indonesia.
 

No solamente so utiliza la yuca como alimento, sino que tambidn se procesa 
como trozos, alcohol o fructosa. Generalmente la yuca se exporta seca 
(gaplek) o como HY. Las exportaciones indonesias de yuca sees son menores
 
jue las de Tailandia (en 1984 fueron cl 15 por ciento de las de Tailandia). 
El bajo vol. de exportaciones se debe a la escasez de f~bricas procesadoras 
de yuca en el pais. (RA-CIAT) 

0332
 
26791 KWAME,A.A. 1985. Country paper on situation of roots, tubers and 
plantains in Ghana. (Situaci6n de la produccitn de raices, tubtroulos y
 
pl~tanos en Ghana). In Workshop on Production and Marketing Constraints on 
Roots, Tubers and Plantains in Africa, Kinshasa, Zaire, 1n85. Report. Rome,
 
Food and Agriculture Organization of the United Nations. v.2, pp.94-103. 
En., 11. 

Yuca. Producci6n. Mercadeo. Precios. Procesamiento. P6rdidas poscosecha. 
Aspectos socioeco,.6micos. Productividad de ralces. Programas de yuca.
 
Investi-aci6n para el desarrollo. Ghana. 

Se describe la situaci6n de los cultivos alimenticios amilAceos en Ghana,
 
donde los cultivos de raices y tub6rculos ocupan un 19 por ciento de la 
tierra cultivada. La yuca so cultiva on casi todo el pais con 315,000 ha en 
1980 y 290, 100 ha en 1985. El rendimiento esperado de yuca en 1985 es de 
290,000 TM. La produqci6n de alimentos so caracteriza por pequehas 
explotaciones, la falta de recurso, los bajos niveles de ingresos y las
 
teenologias rudimentarias. Se describen las politicas de mercadeo y 
precios, las cuales, en el caso de los alimentos de pancoger, estAn en 
manos de innumerables intermediarios. La Onica agencia gubernamental, Ghana 
Food Distribution Corporation. maneja a 1o sumo un 10 por ciento de este 
comercio. Las deficiencias on el transporte y el almacenamiento, las altas 
tasas de deterioro del producto, la au.gencia de cr6dito y la ineficacia de 
la intervenci6n oficial hacen aumentar los precios, lo cual no favorece a 
los productores. (CIAT)
 

0333
 
26787 LEUMASSI, P. 1985. Situation du secteur des racines, tubercules et
 
plantains au Cameroun. (Situaci6n de raices, tub~rculos y plftanos en
 
Camer6n). In Workshop on Production and Marketing Constraints on Roots,
 
Tubers and Plantains in Africa, Kinshasa, Zaire, 1985. Report. Rome, Food 
und Agriculture Organization of the United Nations. v.2, pp.13-26. Fr. 

Yuca. Comercio. Precios. Costos. Producci6n. Aspectos socioecon6micos. 
Datos estadisticos. Investigaci6n para el desarrollo. Programas de yuca. 
Camer6n.
 

Se examina la situaci6n de la yuca y otros cultivos amilfceos en Cameron, 
donde la producci6n de alimentos padece los efectos de los mtodos 
rudimentarios de cultivo, transformaci6n y conservaci6n, las deficiencias 
cal6ricas regionales, la insuficiencia de estructuras de distribuci6n. 
almacenamiento y precios y el kxodo rural. La yuca ceonstituye un 20.12 por 
ciento de la producci6n total de alimentos con 1938 t/ha y 45.7 kg per
 
capita/aRo; se consume fresca o procesada. Los canales de distribuci6n y 
ccmeriaiizaci6n se caracterizan por su atomizaci6n y carencia de equipos. 
Se discuten las politicas, los sistemas y los mArgenes de precios, las
 
p6rdidas poscosecha y la intervenci6n oficial. La producci6n total de yuca 
ha disminuido desde 719,000 t (1972) a 625,000 t (1981) y el &rea sembrada 
desde 507,747 ha (1976) a 401,954 ha (1980). (CIAT) 
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0334 
28335 LOWERY, J.E. 1986. Root and tuber crops in Nevis. (Cultivo de raices 
y tub6rculos en Nevis). In Regional Workshop on Root Crops Production and 
Research in the Caribbean, Guadeloupe, 1985. Proceedings. Cali, Colombia. 
Centro Internacional de Agricultura Tropical. pp.111-121. En., Sum. En., 8 
Ref. [Caribbean Agricultural Research & Development Inst., P.O. Box 442, 
Charlestown. Nevis] 

Yuca. Producci6n. Datos estadisticos. Mercadeo. Programas de yuca. Nevis. 

Se describen los 4 principales cultivos de raices amiliceas do Nevis 
(batata, Eame, ocumo y yuca) en cuanto a producci6n, precios al por mayor y 
al detal, y demanda tanto local como externa. La yuca so cultiva en pequeTra
 
escala, casi exclusivamente para consumo dom6stico. Se siembra como una 
alternativa al barbecho; por tanto, la 6poca de siembra mAs com6n es en 
ene.-marzo, coincidiendo con la 6poca sece. La plaga mAs importante es 
Silba pendula, pero no se aplican medidas de control. El nivel de 
rendimiento cilculado por el Caribbean Agricultural Research and
 
Development Institute es de 1596 kg/ha. So sugiere enfocar la investigaci6n 
en yuca hacia alimentos para animales y no para consumo humano. (CIAT) 

0335
 
23165 LYNAM, J.K. 1983. Cooperaci6n en el desarrollo de proyectos de
 
investigaci6n agron6mica. In G6mez, G., ed. Plan piloto para el desarrollo
 
agro-industrial del cultivo do la yuca on algunos departamentos de la Costa
 
Atlintica de Colombia. Segundo informe Julio 1982-mayo 1983. Cali,
 
Colombia, Centro Internacional de Agricultura Tropical. Proyecto
 
Cooperativo DRI/ACDI-CIAT. pp.29-37. Es. [CIAI, Apartado A6reo 6713, Cali,
 
Colombia]
 

Yuca. Programas de yuca. InvestiEaci6n para el desarrollo. Cultivares. 
Productividad do raices. Economia. Producci6n. Consumo. AnAlisis del suelo. 
Cultivos intercalados. Aspectos socioecon6micos. Datos estadisticos. 
Colombia.
 

Se evaluaron 3 cv. de yuca (la var. local Vonezolana, el cv. mejorado M Col
 
1684 y el hibrido CV 342-170) on monocultivo y on asociaci6n con malz y
 
Tiame, en 6 on.ayos realizados en diferentes fincas del Area de Betulia 
(Sucre, Colombia), mediante u proyecto colaborativo entre
 
agricultoreos,'Instituto Colombiano Agropecouario/CIAT. Los rendimnentos de la 
yuca en todou los zirteraL aociados fueron considerablemente menores que
 
en ronocultivo. Se obsnerv6 urna interacci6n cv. de yuca x iame. En las 
esociaciones, se observ6 que se obtenian mayorers rendimientos de yuca y 
menores rendimienton do Bane cuando o soembraba el cv. Venezulana quo 
cuando se sembraba M Col 1684, el cual eosmeno vigoroso. Los rendimientos
 
prom. do 1'Col 1684 en monoultivo fueron superiores (21.9 t/ha) a los de
 
Venezolana y al prom. regional (8.0 t/ha). Los rendimientos de CM 342-170 
fueron muy inestables y el contenido de M-Sde raices fue menor en este
la-,s 

cv. So recomiendan M.Col 1684 para monocultivo en la regi6n y para la 
alimentaci6n anical, y Venezolana para monocultivo y asociaciones. Este 
Oltimo cv. presenta una excelente calidad de racezs pore es susceptible a
 
los suelos pobres. El anlisis econ6mico do eotos expt. indic6 que F Col
 
1684 fue el cv. mis rentable cuando la producci6n se vandi6 a las plantas 
de secado; sin embargo, Venezolana fue mis rentable en 4 de las 6 fincas 
cuando las ralces so vendieron para el consume fresco. En general, los 
monocultivus de yuca parecen toner mayor, ostabilidad econ6mica que los 
sistemas asociados, principalmente a causa del componente Bame de estos 
5ltimos. (CIAT) 

0336 
27665 MARISCAL, A.M. 1984. Major constraints of cassava production in the 
Philippines. (Principales limitaciones de la producci6n de yuca en 
Filipinas). Radix 6(1):13-14. En., 11 Ref. [Philippine Root Crop Research & 
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Training Center, Visayas State College of Agriculture, Baybay, Leyte 

7127-A, Philippines] 

Yuca. Producci6n. Cultivo. Teenologia. Filipinas.
 

Se discuten los principales factores que limitan la producci6n de yuca en 
Filipinas. Estos incluyen la agricultura de subsistencia, el uso de Areas
 
infdrtiles para yuca, las malas pricticas de producci6n las teenologlas
 
inapropiadas generadas por la investigaci6n, la transferencia lenta de 
tecnologia, la no adopci6n de tecnologias y los problemas en poscosecha y 
procesamiento. Estos factores se resumen coma biofisicos (var.. plagas, 
prfcticas de manejo, sistemas de cultivo y suelos) y socioecon6micos
 

(ignorancia, cr6dito, disponibilidad de insumos, comportamiento econ6mico,
 
mereado, superstici6n y tradici6n). (CIAT)
 

0337 
26140 MESTRA G., A.; GONZALEZ A.. 0. 1984. La evaluaci6n de un proyecto de 
producci6n de yuca con cr6dito asociativo. In Best, R., ed. Plan piloto 
para el desarrollo agro-industrial del cultivo de la yuca en algunos 
departamentos de la Costa Atlintica de Colombia. Tercer informe junio 
1983-junio 1984. Cali, Colombia, Centro Internacional de Agricultura
 
Tropical. Proyecto Cooperativo DRI-CIAT. pp.29-36. Es.
 

Yuca. Producci6n. Siembra. Cultivares. Desyerba. Insectos perJudiciales.
 
Cosecha. Costos. Mano de obra. Investigaci6n para el desarrollo. Programas 
de yuca. Colombia.
 

Se evalla la modalidad de cr6dito asociativo con base en las primeras 
experiencias obtenidas en la planta de secamiento natural de yuca APROBE 
(16 productores de yuca asociados) en Betulia (Sucre, Colombia), en 1983
84. El proyecto abarc6 53 ha y recibi6 asistencia t6cnica. La evaluaci6n
 
econ6mica indic6 que los rendimientos de yuea fueron 40 por ciento
 
inferiores al nivel esperado (8.3 vs. 14.0 t/ha) causando una pfrdida
 
econ6mica. Para corregir las deficiencias encontradas en este proyecto, se
 
hicieron las siguientes recomeridaciones: 1) iniciar un plan de producci6n 
de material de siembra de alta calidad y libre de enfermedades y plagas; 2) 
seleccionar lotes de semilla sanos y destinarlos a material de siembra; 3) 
almacenar el material do siembra por no mss de 2 moses y tratar este 
material antes de su almacenamiento; 4) hacer una evaluaci6n agroecon6mica 
de la asociaci6n yuca/maz para reducir asi los riesgoas de inversi6n; 5)
 
complementar los estudios agronbnicos con estudios de 
prod ucei6 n/procesamie nto. (CIAT) 

0338 
26803 MOONGA, R.M. ; CHALAHESA, A. 1985. Outline paper on situation of 
roots, tubers and plantains in Zambia. (Situaci6n de raices, tubbrculos y 

plAtanos en Zambia). In Workshop on Production and Marketing Constraints on 
Roots, Tubers and Plantain in Africa, Kinshasa, Zaire, 1985. Report. Rome, 
Food and Agriculture Organization of the United Nations. v.2, pp.260-266. 
En. 

Yuca. Producei6n. Programas de yuca. Aspectos legales. Precios. Mercadeo. 
Investigaci6n para el desarrollo. Zambia. 

Se describe la situaci6n de la yuca y atras cultivos de subsistencia en 
Zambia. No se poseen datos exactos pero en una encuesta realizada en 1977 
se estim6 quo el 70 por ciento de los agr'icultores posean campos de yuca 
(aprox. 371,000 f,...ias). Los rendimientos de este cultivo en Zambia est~n
 
entre los mAs bajos del mundo (aprox. 6 t/ha en 2-3 ahos) y el consumo per 
capita ha dimsinuido en un 25 por ciento; esto se atribuye a la falta de
 
var. precoces y resistentes a las plagas y enfermedades, a las prcticeas 
culturales deficientes y a la ausencia de teenologia de procesamiento y de
 
facilidades de mercadeo. Otras limitaciones son los elevados requerimientos 
de mano de obra y precios y la falta de incentivos. Se discuten brevemente 
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los trabajos de investigaci6n realizados en la estaci6n regional de Mausa. 
(CIAT) 

0339 
26761 muslm, H.; KUNARTO. 1985. KebiJaksanaan pembangunan daerah,
 
khususnya mengorai sektor industri dan industri pertanian dalam Polita. 
(Politicas gubernamentales para el desarrollo regional, especialmente de 
los sectores industrial y agroindustrial en Pelita IV). In Nugroho, W.H.; 
Guritno, B.; Uto, W.H. ; Sugito, Y., eds. Seminar Pengembangan Ubi Kayu 
di Jawa Timur, Indonesia. 1985. Prosiding. Malang. Pusat Penelitian Tanaman 
Ubi-Ubian Universitas Brawijaya. pp.30-47. In., Sum. In., En. 

Yuca. Programas de yuca. Ffbricas. Aspectos legales. Datos estadisticos.
 
Producci6n. Indonesia. 

Uno de los objetivos principales del desarrollo industrial en Java Oriental
 
es la utilizaci6n de productos agricolas para prop6sitos industriales. El
 
proceso de elaboraci6n de tapioca y do otros produCtos de yuca en Indonesia 
no se ha desarrollado tanto como el de arroz o maiz. En 1983-84. Java 
Oriental produjo 3,472,000 t de yuca y Gnicamente so destin6 el 8 por 
ciento para la industria por la escasez de fAbricas que utilicen la yuca 
coma materia prima. (RA-CIAT)
 

0340 
26795 NIGERIA. FEDERAL DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT.
 

1985. Situation report on roots, tubers and plantains in Nigeria. (Informe 
sobre la situaci6n de raices, tub~rculos y plAtanos en Nigeria). In 
Workshop on Production and Marketing Constraints on Roots, Tubers and 
Plantains in Africa, Kinshasa, Zaire, 1985. Report. Rome, Food and 
Agriculture Organization of the United Nations. v.2.pp.127-138. En.
 

Yuca. Mercadeo. Precios. Aspectos socioecon6micos. Programas de yuca. 
Investigaci6n para el desarrollo. Fitomejoramiento. Aspectos legales. 
Nigeria. 

Se informa sobre la situaci6n de los cultivos de raloes, tub~roulos y 
plftanos en Nigeria. En este pals donde predomina el sector petrolero, la 
agricultura representa un 22 por ciento del producto dom6stico bruto y 
aprox. un 55 por ciento de la fuerza laboral. Anualmente se producen 11 
millones de t de yuca, en 0.93 millones de ha. No existe un sistema de 
mercadeo organizado para la yuca; su comercio es principalmente 
responsabilidad de las mujeres. Algunas limitaciones t~cnicas y sociales a 
la producci6n do yuca son el tamaho pequeio de las explotaciones, los 
sistemas de cultivos mi]tiples, las plagas y enfermedades, la poca
 
fertilidad del suclo, la falta de material de siembra mejorado y los
 
deficientes servicios de extensi6n. El National Root Crops Research 
Institute y el International Institute for Tropical Agriculture han 
desarrollado var. con rendimientos de hasta 30 t/ha, as coma t~cnicas de 
multiplicaci6n r~pida y de cultivos de tejidos. Las ternicas de 
procesamiento en pequea, mediana y gran escala no han jido adecuadamente 
promovidas. (CIAT)
 

0341 
26758 NUGROHO, W.H.; GURITNO, B.; UTOMO, W.H.; SUGITO, Y., eds 1985. 
Seminar Pengembangan Ubi Kayu di Jawa Timur, Indonesia, 1985. (Memorias del 
Seminario sobre el Desarrollo de la Yuca en Java Oriental, Indonesia). 
Prosiding. Malang. Pusat Penelitian Tanaman Ubi-Ubian Universitas
 

4

Brawijaya. 29 p. In., Il. 

Yuca. Programas de yuca. Aspectos socioecon6micos. F-bricas. Mecanizaoi6n. 
Maquinaria industrial. Comercio. Cultivos intercalados. Distribuci6n. 
Costos. Precios. Productos procesados. Productos frescos. Almacenamiento. 
Alimentos y alimentaci6n animal..Cultivares. Producci6n. Indonesia. 
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En nov. de 1985 se realiz6 en Java Oriental un seminario sobre el 
desarrollo de la yuca en Indonesia. Este seminario fue patrocinado por el
 
Centro de Investigaei6n sobre Cultivos de Tub6rculo3 de la U. de Brawijaya, 
con la cooperaci6n de varias instituciones nacionales e internacionales. 
Las Areas abarcadas fueron: problemas socioecon6micos y prioridades de 
investigaci6n en el desarrollo de la yuoa en Indonesia; tendencias actuales 
y futuras del mercado mundial de la yuca; politicas gubernamentales para el 
desarrollo regional; papel de la yuea en el sector comercial de Java
 
Oriental; potencial y perspectivas del desarrollo de la yuca; utilizaci6n 
de la yuca para fines industriales y en la alimentaci6n animal. Tambin se 
discutieron las teenologias de monocultivo, cultivos intercalados y de
 
poscosecha, asi coma los problemas de investigaci6n en el desarrollo de la 
yuca en Java Oriental. Se presentan algunas conclusiones y sugerencias. Los 
trabajos individuales se encuentran en esta publicaci6n bajo los siguientes 
no. consecutivos: 0264 0270 0301 0315 0331 0339 
 0344 0350 0357 0370
 
(CIAT)
 

0342
 
28180 OKOLI, 0.0.; HAHN, S.K.; OTO0, J.A.; ELEJE, I. 1986. Potential
 
contribution of root crops to the national goal of self sufficiency--a
 
revised national plan. (Contribuci6n potencial de cultivos de ralces a la
 
meta nacional de la autosufieiencia -- un plan nacional revisado). imudike,
 
Nigeria, National Root Crops Research Institute. 9p. En., 1 Ref. Paper 
presented at the 4th Joint NAFPP Workshop, Ibadan, Nigeria, 1986. [National 
Root Crops Research Inst., Umudike, Umuahia, Nigeria]
 

Yuca. Productividad. Consumo. Programas de yuca. Nigeria.
 

Se presentan los antecedentes de un plan nacional para mejorar la
 
producci6n de cultivos de raices, inoluyendo yuca, en Nigeria. Los 
factores quo limitan la producoi6n de cultivos de raices son de naturaleza 
t6cnica, infraestructural, social y ambiental. Se indican brevemente las 
funciones quo desempe~an las agencias nacionales (gobierno federal, Agencia 
Nacional de Semillas. Centro Nacional de Yuca y ministerios estatales de 
agricultura) para alcanzar una mayor produtividad de cultivos de ralces.
 
Se presenta el programa a corto plazo (1986-87) para la obtenci6n de mayor
 
produccifn de yuca; este programa enfatiza 
la siembra de var. precoces de 
altos rendimientos y el aumento del Area sembrada. Se indican los 
beneficios esperados de este enfoque. (CIAT) 

0343 
26139 OSPINA P., B. 1984. El funcionamiento y evaluaci6n econ6mica de las 
plantas de secado natural de yuca en la campa~ia 1983-84. In Best, R., ed. 
Plan piloto para el desarrollo asro-industrial del cultivo de la yuca en 
algunos departamentos de la Costa AtlAntica de Colombia. Tercer informe 
junio 1983-junio 1984. Cali, Colombia, Centro Internacional de Aricultura 
Tropical. Proyeeto Cooperativo DRI-CIAT. pp.1-28. Es. [CIAT, Apartado Abreo 
6713, Cali, Colombia] 

Yuca. Programas de yuca. Secamiento. F~bricas. Maquinaria industrial.
 
Costos de desarrollo. Cozstos. Mano de obra. Productividad. Raices secas.
 
Investigaci6n para el desarrollo. Colombia.
 

Se describe la operaci6n y la evaluaci6n econ6mica durante 1983-84 de las 7 
plantas de secado natural de yuca establecidas en la Costa AtlAntica de 
Colombia. Con un Area total de piso de secado de 4000 metros cuadrados, se 
proces6 2395 t de yuca fresca para producir 946 t de yuca seca (2.53:1). La 
ocupaci6n prom. de las plantas fue satisfactoria; aquellas que fueron
 
afectadas por lluvias y da~os mecdnicos presentaron menos del 90 por
 
ciento de ocupaci6n. So evaluaron los principales problemas enfrentados par

las plantas en tbrminos de infraestructura, equipo y herramientas, coma 
tambi~n los referentes a la organizaci6n de los agricultores y el apoyo

institucional. La evaluaci6n econ6mica cubri6 los operativoscostos 
(mantenimiento, administraci6n. mano de obra, combustible, transporte, 
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materia prima, costos bancarios y otros) y un anlisis de la rentabilidad 
econ6mica de cada planta. El precio pagado por la yuca fresca fue el 
principal factor determinante de los costos operativos y de la 
rentabilidad. Al aumentar la capacidad instalada de las plantas mejorarian 
los resultados econ6miceos, pero s6lo si operan con mrs del 90 por ciento de 
eficiencia de ocupaci6n. La capacitaci6n do los directivos de las plantas
 
constituye un factor critico para una operaci6n eficiente de las mismas. 
Las var. de yuca de menor calidad (menor 1S) deben tener un menor precio. 
En general, el secamiento natural de yuca rue altamente rentable en las 
condiciones prevalecientes. (CIAT)
 

0344 
26765 P.T. SARI TANI NUSAIJTARA. INDONESIA. 1985. Pengalaman PT Sari Tani 
Nusantara sebagai pengelola ubi kayu dalam usaha menunjang pembangunan 
industri pei'tanian. (Experiencias de PT Sari Tani Nusantara en cuanto al 
procesamientc de la yuca, en un esfuerzo por desarrollar agroindustrias). 
In Nugroho, W.H.; Guritno, B.; Utomo, W.H.; Sugito, Y., eds. Seminar 
Pengembangan Ubi Kayu di Jawa Timur, Indonesia, 1985. Prosiding. Malang, 
Pusat Penelitian Tanaman Ubi-Ubian Universitas Brawijaya. pp.107-115. In.,
 
Sum. In., En.
 

Yuca. Investigaci6n para el desarrollo. F.bricas. Productos procesados.
 
Productos alimenticios. Costos. Precios. Industria del papel. Fructosa. 
Maltusa. Glucosa. Pelets. Indonesia. 

P.T. Sari Tani Nusantara, localizada en Karangsuka (Malang, Java Oriental) 
es uno de los PMDN que procesan yuca, produciendo 1) harina para consumo 
humano, 2) harina para la industria del papel, 3) maltosa y jarabe de 
fructosa, 4) polvo de glucosa y 5) pelets. P.T. Sari Tani Nusantara 
requiere aprox. 14,060 t de yuca fresca/mes (aprox. 140,600 t/afio). Los 
problemas que afronta Sari Tani son la cantidad, la calidad y el precio de
 
los tubdrculos de yuca. (RA-CIAT) 

0345
 
26794 RAKOTONDRABE, P. ; RAMAROSON, I. 1985. Situation du secteur des 
racines et tubercules a Madagascar. (Situaci6n del sector de raices y
 
tub~rculos en Madagascar). In Workshop on Production and Marketing
 
Constraints on Roots, Tubers and Plantains in Africa, Kinshasa, Zaire,
 
1985. Report. Rome, Food and Agriculture Organization of the United 
Nations. v.2,pp.121-126. Fr.
 

Yuca. Mercadeo. Procesamiento. Precios. Aspectos socioecon6micos. Programas
 
de yuca. Investigaci6n para el desarrollo. Aspectos legales. Madagascar. 

Se analiza la situaci6n de los cultivos de raices y tub6rculos en
 
Madagascar en 1984; estos productos ocupan un 22 por ciento de la
 
superficie total sembrada y alcanzan el 50 por ciento de la producci6n 
alimenticia total. La yuca ocupa 336,125 ha, con una produccifn de
 
2,047,160 t (1,929,472 t para el consumo humano y 381 t para fabricaci6n de 
tapioca para la exportaci6n) y un rendimiento de s6lo 6.09 t/ha. Las
 
f~bricas de tapioca y de f~culas utilizaron 4970 t de yuca en 1984; sin
 
embargo, el producto fresco se comercializa muy poco (5 por ciento). Un 
10 por ciento de la producci6n total de yuca se comercializa en forma de
 
tubbreulos pelados y secados al sol, de los cuales se utilizaron 115,800 t
 
en 1978 para la alimentaci6n animal; en 1984, se utilizaron 317,778 t. Se 
enfatiza la necesidad de mantener la fertilidad de las tierras do cultivo. 
En Marovitsika se alcanzaron rendimientos de 20-40 t/ha con fertilizacl6. 
para 2 cultivos sucesivoi de yuca seguidos por una asociaci6n de 
graminea/leguminosa, utilizada pesteriormente como abono verde. El plan 
nacional 1986-90 concede igual prioridad a la yuca que a los cultivos de
 
exportaci6n. (CIAT)
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0346 
26778 RAMANATHAN, S.; ANANTHARAMAN, H.; LAKSHMI, K.R. 1985. Predictive 
configuration of the knowledge of farmers about improved methods of cassava 
cultivation. ('Configuraci6n esperada del conocimiento de los agricultores 
acerca de m~todos mejorados para el cultivo de la yuca). Annals of Tropical 
Research 7:39-47. En., Sum. En., 3 Ref. [Central Tuber Crops Research 
Inst., Sreekariyam, Trivandrum-695 017, India]
 

Yuca. Programas de yuca. Aspectos socioecon6micoo. Evaluaci6n de 
teonologia. India.
 

Se ent-evistaron 90 cultivadores de yuca de 9 aldeas de Trivandrum taluk 
(Kerala, India) para determinar la configuraci6n de las caracteristicas que 
diferenciarian los agricultores con un bajo nivel de conocimiento de 
aquellos con un alto nivel de conocimiento. Los resultados indican que la 
mayoria de los agricultore3 caracterizados por la no participaci6n en el 
programa del Lab. al Campo, edad Joven (menores de 35 ahos), un baJo nivel 
educacional (menos de 8 aRos de educaci6n formal), no aprovechamiento del 
cr6dito y un Area pequela sembrada con yuca (menos o igual a 1 ha) 
probablemente poseen un bajo nivel de conocimiento. Adem6s, se debe 
utilizar la configuraci6n de caracteristicas mencionada anteriormente Como 
criterio en la selecei6n de los agricultores que recibir&n capacitaci6n en 
mtodos mejorados de cultivo de yuca. Esto syudard enormemente a cerrar la 
brecha de conocimiento y a orientar los programas de capacitaci6n en 
producci6n de yuca hacia el grupo de agricultores que los necesitan. (RA-
CIAT) 

0347
 
28323 REGIONAL WORKSHOP ON ROOT CROPS PRODUCTION AND RESEARCH IN THE 
CARIBBEAN, GUADELOUPE. 1985. Proceedings. (Memorlas). Cali, Colombia,
 
Centro Internacional de Agricultura Tropical. 236p., En., I1.
 

Yuca. Producci6n. Aspectos socioecon6micos. Costos. Precios. Datos 
estadisticos. Programas de yuca. Mercadeo. Caribe.
 

En Julio de 1985 se llev6 a Cabo una reuni6n de trabaJo regional sobre yuca 
en Guadalupe para identificar y definir limitaciones comunes al desarrollo 
de cultivos de raices en el Caribe, evaluar el potencial para el desarrollo 
de estos cultivos en la regi6n y desarrollar un programa para las 
actividade de la red regional. Los informes individuales presentados por
 
cada pals discuten el papel de los diferentes cultivos de raices en la 
econcmia agricola del pals, caracteristicas socioecon6micas de los 
agricultores, producci6n y mercadeo, politicas gubernamentales, y
 
actividades de investigaci6n y capacitaci6n. Los trabaJos presentados estAn 
registrados individualmente en esta publicaci6n baJo los siguientes no. 
consecutivos: 0196 0291 0293 0295 0298 0299 0305 0306 0307 0309
 
0310 0334 0351 0354 0355 0358 0363 (CIAT)
 

0348
 
26153 REYES, J.A. 1984. Capacitaci6n en producci6n y procesamiento de yuca.
 
In Best, R., ed. Plan piloto para el desarrollo agro-industrial del cultivo
 
de la yuca en algunos departamentos de la Costa Atl~ntica de Colombia. 
Tercer informe Junio 1983-JLnio 1984. Cali, Colombia, Centro Internacional 
de Agricultura Tropical. Proyecto Cooperativo DRI-CIAT. pp. 121-126. Es. 
[CIAT, Apartado Abreo 6713, Call, Colombia] 

Yuca. Capacitaci6n. Producci6n. Procesamiento. Programas de yuca. 
Investigaci6n para el desarrollo. Evaluaci6n de tecnologia. Cc.lombia.
 

Se informa sobre los logros interinstitucionales obtenidos desde 1981 por 
el proyecto colaborativo Desarrollo Rural Integrado/Agencia Canadiense para 
el Desarrollo Internacional-CIAT sobre secamiento de la yuca en la Costa 
Atlfntica de Colombia, en cuanto a capacitaci6n sobre producci6n y 
procesamiento de la yuca. Se presenta una breve descripci6n de los futuros
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componentes de la capacitaci6n: participaci6n de t6cnicos del proyecto en 
lo3 cursos de producoi6n y secamiento adelantados en ClAT; cursos 
regionales sobre producci6n de yuca y/o establecimiento y operaci6n de 
plantas de secado natural; seminarios t6cnicos sobre temas especificos; 
cursos de capacitaci6n sobre producci6n y procesamiento de yuca para las 
asociaciones de agricultores que operan plantas de secamiento; y reuniones 
de seguimiento y evaluaci6n. (CIAT) 

0349 
23166 REYES, J.A.; DOMINGUEZ, C. 1983. Actividades de capacitaci6n. In 
06mez, G., ed. Plan piloto para el desarrollo agro-industrial del cultivo 
de la yuca en algunos departamentos de la Costa Atlfntica de Colombia.
 
Segundo informe Julio 1982-mayo 1983. Cali, Colombia, Centro Internacional 
de Agricultura Tropical. Proyecto Cooperativo DRI/ACDI-CIAT. pp.38-44. Es.
 
[CIAT Apartado A6reo 6713, Cali, Colombia]
 

Yuca. Capacitaci6n. Progranas de yuca. Investigaci6n para el desarrollo. 
Cultivo. Secamiento. Evaluaci6n de tecnologia. Transferencia de tecnologia. 
Aspectos legales. Producci6n. Colombia. 

Se hace un breve recuento de 2 cursos de capacitaci6n sobre producci6n y 
procesamiento de yuca ofrecidos en la Costa AtlAntica de Colombia a 
profesionales y t~cnicos del proyecto colaborativo sobre desarrollo 
agroindustrial de la yuca (Programa de Desarrollo Rural Integrado/Agencia 
Canadiense para el Desarrollo Internacional-CIAT). Como resultado de estos 
cursas, surgieron las siguientes recomendaciones: elaborar proyectos para 
la produci6n de semilla de yuca eertificada por parte del Instituto
 
Colombiano Agropecuario (ICA); ampliar la investigacif. colaborativa ICA-
CIAT para identificar cv. mejorados de yuca aptos para las condiciones de 
producci6n locales; adelantar ensayos orientados a extender el periodo de 
seeamiento do yuca durante la e:taci6n lluviosa; y evaluar las actividades 
de capacitaei6n. (CIAT) 

0350 
26760 ROCHE, F.C. 1985. Situasi pasar dunia ubi kayu di masa sekarang dan 
mendatang. (Tendencias presentes y futuras del mercado mundial de la yuca). 
In Nugroho, W.H.; Guritno, B. ; Utomo, W.H. ; Sugito, Y., eds. Seminar 
Pengembangan Ubi Kayu di Jawa Timur, Indonesia, 1985. Prosiding. Malang, 
Pusat Penelitian Tanaman Ubi-Ubian Universitas BrawiJaya. pp.18-29. In., 
Sum. En., Il. 

Yuca. Comercio. Precios. Aspectos socioecon6micos. Productos procesados.
 
Productos alimenticios. Consume. Datos estadisticos. Costos. Producd.An.
 
Mapas. Indonesia.
 

Aprox. 70 par ciento do la producci6n mundial de yuca se utiliza coma 
alimento y solamento el 16 par ciento so comercializa a nivel mundial coma 
gaplek (trozos y pelets), HY y otras formas procosadas. Tailandia es el 
mayor exportador de yuca. Indonesia desempeila una funci6n relativamente 
menor. A causa de la politica de precios de la Comunidad Econ6mica Europea 
(CEE), los precios del malz y la cebada fueron tan altos en la d~cada del 
70, que la demanda de gaplek aument6 en los paises de la CEE. Esto dio coma
 
resultado un incremento en el .rea cultivada y en la producci6n total de
 
yuca en Tailandia; sin embargo, en Indonesia no aument6 la producci6n. El 
precio mundial de la yuca (gaplek) fluct~a de abo en allo,baJo la
 
influoncia de factores coma 1) la fluctuaci6n en la demanda de yuca 
tailandeja; 2) los cstos de transporte en los paises de la CEE; y 3) el
 
precio del maiz/cebada en los paises de la CEE. Considerando la alit 
inversi6n gubernamental de los paises de la CEE para apoyar la Politica 
Agricola Com6n, es posible que dicha politica cambie en los pr6ximos 3-4 
a7ios. Es probable que haya una baJa del precia de la yuca; sin embargo, el 
alto costo del procesamiento debe compensarse par baJos castos de 
producci6n a nivel de finca. (RA-CIAT) 
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035128336 RODRIGUEZ DE PAREDES, M. 1986. Raices y tub~rculos en Rep~blica

Dominicana. in Regional Workshop on Root Crops Production and Research inthe Caribbean, Guadeloupe, 1985. Proceedings. Cali, Colombia, CentroInternacional de Agricultura Tropical. pp. 123.-133. Es., Sum. En. [CentroNorte de Desarrollo Agropecuario, La Herradura, Apartado 700, Santiago,
Repblica Dominicana] 

Yuca. Consu:. Datos estadisticos. Producci6n. Productividad de raices.Mercadeo. Programas de yuca. Repblica Dominicana. 

Se analizan la oferta y la demanda de yuca, Bame, batata, ocumo y papa en
la Rep6blica Dominicana; se indican las caracteristicas y la disponibilidad
de tierra cultivada, las caracteristicas socioecon6micas de los
agricultores, sistemas de cultivo, rendimientos, costos y limitaciones deproducci6n y mano de obra requerida. La yuca se cultiva en asociaci6n confrijol, hame, batata y maiz. El 
95 por ciento de la producci6n total de
 yuca se comercializa para consumo humano fresco; s6lo 2-3 por c!ento 
procesa en cazabe. se


Los rechazos se suministran a los animales. Tambi6n se
revisan las politicas gubernamentales y se indican los objetivos de
investigaci6n y capacitaci6n. Se rualiz6 un curse nacional de yuca con la 
colaboraci6n del CIAT. (CIAT)
 

U35226307 RiOOANOFF, S. 1986. Estimativos del apoyo institucional para las empresas campesinas productoras de yuca seca en la Costa Atlfntica. In

Best, R. ; Ospina P., B., 
comp. El desarrollo agro-industrial del cultivo de
la yuca en la Costa Atl~ntica de Colombia. Cuarto informe sobre lasinvestigaciones re3.'.izadas en apoyo al establecimiento de las plantas desecado natural de yuca periodo Julio 1984-junio 1985. Cali, Colombia,
Centre Internacional de Agricultural Tropical. Proyecto Cooperative DRI-CIAT. v.2,pp.2-14. Es., 3 Ref. [CIAT, Apartado A6reo 6713, Cali, Colombia] 

Yuca. Programas de yuca. Fdbricas. Secamiento. Costos. Datos estadisticos. 
Investigaci6n para el desarrollo. Colombia. 

Se cuantif!can los esfuerzos y los gastos institucionales demandados par elestablecimiento de 7 plantas de secado natuj'al de yuca en Sucre (Colombia)en 1981-84. Se analizan los cambios anuales de gastos, gastos incurridos per la di ersas instituciones y la importancia relativa de varios tipos degastos. De la inversi6n institucional max. estimada, se dedic6 31 por
ciento a estudios, 16 per ciento a asistencia t~cnica, 13 per ciento a
curses de capacitaci6n y s6lo 12 per ciento a inversiones y capital detrabajo. Aunque los E-stos para sostener las plantas individuales
disminuyeron entre 19b 84, 6stos fueron demasiado altos en relaci6n conel vol. de ventas de las plantas. Los resultados muestran la necesidad de
1) establecer un sistema efectivo para vigilar los gastos del programa; 2)
evaluar el impacto del proyecto en los beneficiarios; 3) adelantar estudios

de costo/bencficio incluyendo cifras sobre costo 
del apoyo institucional;4;: planificar y racionalizar el apoyo institucional que se requerir& para
el proyecto de ampliaci6n de las plantas de secamiento de yuca en la 
regi6n y otras partes de Colombia. (CIAT)
 

0353
26799 RWANDA. MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET DES FORETS. 1985.Situation des racines, tuibercules et bananes plantains au Rwanda.(Situaci6n de raices, tub~rculos y plAtanoe en Ruanda). In Workshop on
Production and Marketing Constraints on Roots, Tubers and Plantains inAfrica, Kinshasa, Zaire, 1985. Report. Rome, Food and Agriculture
Organization of the United Nations. v.2,pp.196-216. Fr. 

Yuca. Mercadeo. Cosecha. Procesamiento. Cultivares. Precios. Productividad.

Datos estadisticos. Programas de yuca. Investigaci6n pars el desarrollo. 
Ruanda. 
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Se describe la situaci6n de raices, tubroulos y plftanos en Ruanda. Desde 
1982 el gobierno ha acordado prioridad a la produceci6n alimenticia con una 
estrategia que incluye insumos, valorizaci6n de proauctos alimenticios y
animales, politicas de no-aislacionismo y establecimiento de intercambios
 
regionales y de existencias alimenticias para asegurar el abastecimiento. 
La yuca so cultiva en todo el pais coma un alimento entre-cosechas en un 
total de 45,451 ha y con ura producci6n anual total de 500,514 t. El 
rendimiento prom. es de 11 t/ha. La var. amarga EALA 07 alcanza un
rendlmiento de 20 t/ha en el Institut des Sciences Agronomiques du Rwanda. 
Se dan los objetivos de investigaci6n y las limitaciones del cultivo de
 
yuca. (CIAT) 

0354
 
28339 SEESAHAI, A. 1986. Root and tuber crops in Trinidad and Tobago.
 
(Cultivos de raices y tubbreulos en Trinidad y Tobago). In Regional
 

Workshop on Root Crops Production and Research in the Caribbean,
 
Guadeloupe, 1985. Proceedings. Cali, Colombia, Centro Internacional de
 
Agricultura Tropical. 
 pp. 169-183. En., Sum. Es., 12 Ref. [Ministry of 
Agriculture, Crop Research Division, No.10 Caroni North Bank Road, Centeno, 
Trinidad]
 

Yuca. Producci6n. Dates estadisticos. Mercadeo. Costos. Precios. Aspectos

socioecon6micos. Proegramas de yuca. Trinidad y Tobago. 

Se analizan la oferta y demanda c. cultivos de raices y tub6rculos y sus
 
productcs en Trinidad y Tobago, donde la yuca y Coloecasia esculenta var. 
esculenta son los principales. Se tratan aspectos sc',.e carac- .ivsticas de 
la tierra sembrada, slst),as de cultivo, rendimientos, pe.fil

socioecon6mico de los pv'o6i.'tores, vol., costos y limitaciones d. la
 
producci6n y mercadeo. Se ,: 
 -entan las politicas gubernamentales

relacionadas con importaci6n li prodoctos agricolas con un alt) contenido 
energ~tico, subsidioi dombst!',v3, impuestos de importaci6n y exportaci6n, y 
cr~ditos e incentives para 1. producci6n. En relaci6n con la 'nvebtigaci6n
futura scobre yuca se 1,ar. t nf3:;ig an la colecci6n, multipli -'n y 
selecei6n de germoplasna local y extranjero y la introducci,.,.; evaluaci6n 
agron6mica de cv. locales y del CIAT. Se realizarAn estudios sobre sistemas 
de cultivos asociados, CBB, sjctaaas de almacenamiento, mecanizact6n de la
 
cosecha y factores fis 'i6gicos que controlan el rendimiento. (CIAT)
 

0355
 
28327 SERANO, S. 1986. Root and tuber cropv in Belize. (Cultivos de raices
 
y tubtrculos en Belice). In Regional Workshop on Root Crrps Production and 
Research in the Caribbean, Guadeloupe, 1985. Proceedings. Cali, Colombia, 
Centre Internacional de Agricultura Tropical. pp.31-35. En., Sum. Es., 3 
Ref. [Ministry of Natural Resources, AgricLltural Station, Stanin Creek,
 
Belize]
 

Yuca. Producci6n. Mercadeo. Precios. Programas de yuca. Belice.
 

Puesto que el cul'ivo de raices y tubarculos en Belice es principalmente a 
nivel de subsistencia, no hay dates disponibles sobre in,-estigaci6n,
 
producci6n y demanda. Se presentan algunos dates 
sobre Area cultivada, 
sistemas de cultivo y perfil socioecon6mico de los agricultor-s. Finalmente 
se analizan y discuten el mercadeo de los cultivos de ralces y los factores 
que afectan la fluctuaci6n de precios. (CIAT) 

0356
 
28325 SMITH, L.S. ; SWANN, 0. ; RICHARDSON, ,. 1986. Root end tuber crops in 
the Bahamas. (Cultivos de raices y tub6rculos en las Bahamas). In Regional


Workshop on Root Crops Production and Research in the Caribbean, Guade
loupe, 1985. Proceedings. Cali, Colombia, Centre Internacional de 
Agricultura Tropical. pp.7-18. En., Sum. Es. [Dept. of Agriculture, P.O. 
Box N-3028, Nassau, Bahamas] 
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Yuca. Producci6n. Productividad de raices. Datos estadiaticos. Precios. 
Costos. Aspectos legales. Programas de yuca. Bahamas. 

Se analizan la oferta, la di-ponibilidad y las caracteristicas de la tierra
 
sembrada, los sistemas de cultivo, los rendimientos, el perfil 
socioeocn6mico de los productores, el vol., costos y limitaciones de la 
producci6n, y el mercadeo de los productos de los cultivos de raices y 
tub6rculos en las Bahamas. Tambisn se discuten la demands interna y externa 
de productos frescos y sus limitaciones. Finalmente se presentan las 
politicas gubernamentales relacionadas con la producci6n de eultivos de 
raices y se indican las actividades de investigaci6n, capaoitaci6n y
 
desarrollo. (CIAT)
 

0357
 
26759 SOEJONO, I. 1985. Masalah sosial-ekonomi dan prioritas penelitian 
pada peogembangan ubi-kayu di Indonecia. (Problemas socioecon6micos y

prioridades de investigaci6n para el desarrollo de la yuca en Indonesia). 
In Nugroho, W.H.; Guritno, B. ; Utomo, W.H. ; Sugito, Y., eds. Seminar 
Pengembangan Ubi Kayu di Jawa Timur, Indonesia, 1985. Prosiding. Malang 
Pusat Penelitian Taiaman Ubi-Ubian Universitas Brawijaya. pp.1-17. In., 
Sum. In., En., 8 Ref. 

Yuca. Programas de yuca. Aspectos socioecon6micos. Precios. Costos. 
Productividad de raices. Indonesia.
 

Casi el 80 por ciento de la producci6n total de yuca en Asia proviene de 
Tailandia, Indonesia, Filipinas y Malaysia. En comparaci6n con la de 
Tailandia o con la de Malaysia, la producci6n de yuca de Indonesia es
 
menor. Aunque es posible aumentar la producci6n en Indonesia, ello se 
dificuita por la fluctuaci6n del precio y por la competencia con otros 
cultivos que pueden sustituir a la yuca. For tanto, se debe realizar ia 
esfuerzo para reducir su rendimiento costo/unidad. (RA-CIAT) 

0358
 
28329 SORHAINDO, C.A. 1986. Root and tuber crops in Dominica, West Indies. 
(Cultivos de raices y tub6rculos en Dominica). In Regional Workshop on Root
 
Crops Production and Research in the Caribbean, Guadeloupe, 1985. 
Proceedings. Cali, Colombia, Centro Internacionl de Agricultura Tropical. 
pp.43-50. En., Sum. Es. [Mini- try of Agriculture, Botanic Gardens, Roseau, 
Dominica] 

Yuca. Producci6n. Mercadeo. D3tos estadisticos. Programas de yuca. 
Dominica. 

Se hace un anglisis tanto de la tierra que hay disponible para 6 cultivos 
de raicee -- Colocasia esculenta, Xanthosoma sagittifolium, Bame, batata, 
yuca y patata irlandesa -- como del potential de tierra para la expansi6n
de esos cultivos que se calcula en un 50 por ciento durante los pr6ximos 4 
afos. Se describen tambi6n las caracteristicas de las fineas y los sistemas 
de cultivo de estas especies. Los costos de producci6n de estos cultivos 
se consideran altos y, por I tanto, restringen su demanda. Se consideran 
tambi6n las restrieciones tanto de la demanda interns como de la externa y 
se discuten las directricoes que en el futuro deben seguirse para 
contrarrestar esas restricciones. For fltimo, se discute el papel que 
pueden desempoThar los institutos de investigaci6n en ur mayor desarrollo de 
los cultivos. A nivel comunitario la yuca se procesa en farina. (CIAT) 

0359 
27690 STUART, A. 1985. Burgeoning tapioca project at Nakhon Ratchasima. 
(Crecimiento de un proyecto de yuca en Nakhon Ratchasima). Far Eastern 
Agriculture. March-April 1985:14-16. En., Sum. En., If. 

Yuca. Programas de yuca. Industrializaci6n. Tailandia.
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Se informa sobre el 6xito de una empresa productora de harina y pelete 
duros de yuca en Nakhon Ratchasima, Tailandia. El proyecto privado, 
desarrollado por Chao rhya Co Ltda., cuenta con 3 plantas de yur .. CPY 1 
en Nakhon Ratchasima puede producir 3000 TM de pelets duros de yuca y 200 
TM de HY/dia; CPY 2 y CPY 3 procesan yuca de las provincias de Suphan Buri, 
Kanchanaburi y Ratchaburi, y producen pelets a partir de trozos de yuca. 
(CIAT)
 

0360
 
19555 TAZELAAR, R.J. 1981. Cassave en de eeg: recente ontwikkelingen en 
toekomstperspectief op gebruik. (Yuca en la CEE: hechos recientes y futuras
 
per~pectivas de ut'lizaci6n). In Asseldonk, J.S.O Van; Box, L., eds.
 
Cassave of tapioca? Verslag van het Symposium Recente Ontwikkelingen in 
Onderzoek en Gebruik van Cassave, Amsterdam, 1981. Amsterdam, Stichting
 
Onderzoek Wereldvoedselvoorziening. pp.44-52. NI., 

Yuca. Mercadeo. Producci6n. Consumo. Aspectos socioecon6micos. Paises 
Bajos.
 

Se discute la necesidad de una politica agricola coman que haga posible e. 
establecimiento y la continuaci6n de un mercado comunal y la integraci6n
 
europea. Debe hacerse 6nfasis en las pollticas de precios y de mercado, las 
cuales originan diferentes organizaciones de mercado europeb. Se analiza 
la restricci6n a las importaciones de substitutos (incluyendo la yuca) la 
cual seria una consecuencia de la opci6n por una Europa integrada. Aunque 
se han solucionado los problemas con la yuca, los probleras con otros 
substitutos todavia existen. Desde 1956 han aumentado tinormemente los
 
rendimientos/ha y se puede esperar que el consumo de cereales sea mfs o 
menos constante. Esto significa que en el futuro la vctial situaci6n de 
subsistencia se puede transformar en una de excedentes estructurales. Para 
evitar rompimientos en la CEE, se deben tomar medidas con respecto a la
 
importaci6n de substitutos, tales coma politicas aceptables en cuanto a los 
cereales, acciones fronterizas o acuerdos bilaterales (p.eJ. en el caso de
 
Tailandia). (CIAT)
 

0361
 
26790 TETEBO, R. 1985. Workshop on production and marketing constraints on
 
roots, tubers and plantains in Ghana. (Taller sobre limitaciones a la 
producci6n y la comercializaci6n de raices, tub6rculos y plAtanos en 
Ghana). In Workshop on Production and Marketing Constraints on Roots, 
Tubers and Plantains in Africa, Kinshasa, Zaire, 1985. Report. Rome, Food 
and Agriculture Organization of the United Nations. v.2, pp.89-93. En.
 

Yuca. Producci6n. Cultivo. Datos pluviom~tricos. Investigaci6n para el 
desarrollo. Programas de yuca. Ghana.
 

Se presenta informaci6n bAsica sobre clima, zonas ecol6gicas, tipos de 
suelo, patrones de utilizaci6n de la tierra y &reas de producci6n agricola
 
en Ghana, donde los cultivos de raices constituyen la base de la 
alimentaci6n. La yuca se cultiva en todo el pals, principalmente en las 
zonas de transici6n y sabanas, y se cosecha durante todo el ago. Entre las 
limitaciones de la producci6n de estos alimentos estfin la crecieiite escasez 
de alimentos, el alto costo de la mano de obra y de los insumos agricolas, 
los bajos precios a los productos, las vias en ral estado y la falta de 
divisas, de materiales de siembra y de var. aceptables. La producci6n de
 
cultivos amilAceos diaminuy6 de 8.0 a 4.4 millones de t. La adaptabilidad
 
de la yuca ha hecho aumentar su producci6n y la de sus subproductos. Por 
otra parte, los mtodos de procesamiento para este cultivo son 
rudimentarios. Aunque se han realizado trabajos de mejoramiento y selecci6n 
desde 1930, las enfermedades y las plagas le cauban p6rdidas considerables.
 
(CIAT)
 

0362 
26801 TOUGNON, K. 1982. Situation du secteur des racines, tubercules et 
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plantains au Togo. (Situaci6n del sector de raices, tub6rculos y pl tanos 
en Togo). In Workshop on Production and Marketing Constraints on Roots, 
Tubers and Plantains in Africa, Kinshasa, Zaire, 1985. Report. Rome, Food
 
and Agriculture Organization of the United Nations. v.2, pp.228-247. Fr., 
Ii. 

Yuca. Hercadeo. Precios. Procesamiento. Aspectos socioecon6micos. Datos
 
estadisticos. Programas de yuca. Investigaci6n 
pars el desarrollo. Aspectos 
legales. Togo. 

Se presentan datos climAticos y ecol6gicos de Togo y describe lase 
situaci6n de los cultivos de ralces, tubbrculos y plhtanos en el pals. En
 
1975 se cre6 el Institut National des Plantes a Tubercules quo promueve la 
producci6n de yuca y de otros cultivos amil6ceos. La yuca y el hame, cor
 
ura tasa de crecimiento de s6lo 1.5 par ciento anual, 
 son alimentos de
 
empalme entre las cosechas de los cbreales b~sicos. Se describen el 
 sistema 
de comercializaci6n, el cual es de privado, dinAmico y eficaz, ycaracter 

la politica de 
 precios y se discuten las principales limitaciones de la 
producci6n. (CIAT)
 

0363
 
28333 TREMBLAY, A.; PIERRE-JEAN, L. 1986. Les racines et tubercules en 
Haiti. (Cultivos de ralces y tub~rculos en Haiti). In Regional Workshop on
 
Root Crops Production and Research in the Caribbean, Guadeloupe, 195. 
Proceedings. Cali, Colombia, Centro Internacional de Agrieulture Tropical. 
pp.81-99. En., Sum. En., Es., 21 Ref. 

Yuca. Producc±6n. Dates estadisticos. Costos. Consume. Hercadeo.
 
Procesamiento. Comercio. Investigaci6n. Programas de yuca. Haiti.
 

Se presentan los datos existentes sobre Ia producci6n y el consume de
 
batata, yuca, Bame, papa, malangay y mazombelle para tener elementos
 
bAsicos que permitan analizar la problemAtica de estos cultivos en Haiti.
 
Se indican los ecosistemas en los cuales se cultivan, las caracteristicas
 
de las fincas, la mano de obra requerida, los sistemas de cultivo, y los
 
coeto, vol. y limitaciones de la producci6n. Se discuten el procesamiento
 
y mercadeo de los productos, la demanda domstica par productos irescos y

procesados y sus limitaciones; es de ariotar que estos cultivos son 
s6lamente consumidos a nivel locl. Se analizan las politicas

gubernamentales y se indican las instituciones, personal, capacitaci6n y

presupuesto involucrados en la investigaci6n. Finalmente se dan algunas

recomendaciones 
 sobre el ernoque que se debe tomar en relaci6n con la
 
investigaci6n. (CIAT)
 

0364 
26715 UEHO, L.H.; WIESEL, P.A. 1984. Comercializacao de mandioca de mesa na 
cidade de Sac Paulo, 1970-79. (Comercializaci6n de Is yuca para consume 
humano en la ciudad de Sao Paulo, 1970-79). Sao Paulo-SP, Brasil, Institute 
de Economia Agricola. Relatorio de Pesquisa no.2. 14p. Pt., Sum. Pt., 10 
Ref., I. 

Yuca. Economia. Comercio. Distribuci6n. Costos. Precios. Consume. Brasil. 

Se analizaron las variaciones estacionales de los precios al mayor y per 
menor de Is yuca para el consumo humane y la cantidad de yuca en oferta en 
el mercado mayorista de la Companhia de Entrepostos e Armaz6n Gerais de Sao
 
Paulo (Brasil). Tambidn se analizaron las tendencias de comercializaci6n al 
par menor y se determin6 el patr6n estacional de aumento de precio. Los 
datos utilizados para el anAlisis correspondieron al periodo de 1970-79. El 
anlisis de variancia indic6 que los indices estacionales determinados para
los variables en estudio fueron significativos y se observaron patrones
bien definidos. Durante el periodo estudiado no se observ6 una tendencia de 
beneficio. La politics de beneficio sin liitte y de aumento de precios 
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adoptada por los coerciantes minoristas en cuanto a la oomercializaoi6n de 
la yuoa se ha moderado. (RA-CIAT) 

0365
 
24742 UNIDAD REGIONAL DE PLANIFICACION AGROPECUARIA. 1985. Cultivo de yuca. 
In Diagn6stico agropecuario de Sucre. Sucre, Proyecto PNUD/FAO/COL 83/012. 
pp.2 8 5-29 4,365-3 6 7. Es., 29 Ref., Il. 

Yuca. Producci6n. Productividad de raices. Datos estadisticos. Costos. 
Consumo. Precios. Colombia. 

Se presentan brevemente datos econ6micos generales sobre la evoluci6n del 
cultivo de la yuca en el Depto. de Sucre, Colombia, para el periodo 1970
83, con una indicaci6n sobre sisteras y problemas de producci6n. Se 
suministran datos sobre Area sembrada, producci6n rendimientos, costos de 
producci6r, cr~ditos, rentabilidad y consmo, y algunas de sus 
interrelaciones. Las principales problemas qua limitan el mejoramiento de 
la producci6n de yuca son prActicas culturales inadecuadas y semilla de 
baja calidad. Si estos problemas se resuelven mediante teonologia mejorada, 
el cultivo puede ser promisorio. (CIAT) 

0366
 
24744 UNIDAD REGIONAL DE PLANIFICACION AGROPECUARIA. COLOMBIA. 1985. Sector
 
agricola. In Diagn6stico agropecuario del Meta. Villavicencio, Proyecto
 
OPSA/FAO/PNUD/COL 83/012. pp.106-115, 124-125.131-132,229-231. Es., 37 Ref.,
 
Ii.
 

Yuca. Producci6f. Productividad de raices. Costos. Precios. Consumo. Datos 
estadisticos. Colombia.
 

Se describe el comportamiento agricola del Depto. del Meta, Colombia, 
durante el perlo, 1978-84, con base en Area cosechada y cr6ditos 
suministrados a los agricultores; In yuca se incluye dentro del grupo de 
los principales cultivos producidos. La producci6n potencial de yuca so 
estima on 139,500 t con rendimientos prom. de 9 t/ha. Los 2 problemas 
principales enfrentados por los productores de yuca son los aumentos en 
los costos de mano de obra y las manipulaciones a las cuales estfn sujetos 
por los intermedirrios. (CIAT) 

0367
 
24743 UNIDAD REGIONAL DE PLANIFICACION AGROPECUARIA. COLOMBIA. 1985.
 
Subsector aricola: yuca. In Diagn6stico agropecuario del Cesar. Cesar,
 
Proyecto PNUD/FAO/COL 83/012. pp.143-151,179,182.188-195,248-251. Es., 40
 
Ref.
 

Yuca. Economia. Productividad de raices. Costos. Precios. Datos 
estadisticos. Cultivares. Colombia.
 

Se describe el estadc, de la yuca en el Depto. del Cesar, Colombia, an 
relaci6n con so importancia, producci6n y rendimientos (1976-82), 
tecnologla, cr~dito y rentabilidad (costo, precios y resultados 
econ6micos). Se hace un balance comparativo de !a rentabilidad de los 
principales cultivos alimenticics (frijol, yuca, pl~tano , maiz) an forma 
de cuadro. El balance regional sobre producci6n y consumo de varios 
cultivos alimenticios on 1981-82 indic6 quo el Cesar ea autosuficiente an 
la producci6n de yuca y produce excedentes. Tambi6n se incluyen datos sobre
 
el tonsumo aparente nacional de los cultivos producidos por el depto. an 
1980 y 1981. (CIAT)
 

0368
 
26165 UNITED NATIONS. ECONOMIC COMMISSION FOR LATIN AMERICA AND THE
 
CARIBBEAN. 1984. Crops: area, productior yield; data serJe,: 1974-1983: 
cassava. (Cultivos: Area, producai6n, rendimiento; serius de datos: 1974
83: yuca). Agricultural Statistica 6:59-61. En., Fr., Eri.. 
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Yuca. Datos estadisticos. Producci6n. Registro del tiempo. Productividad de 
ralces. Investigaci6n para el desarrollo. Caribe. 

Se presentan en cuadros datos sobre Area, producci6n y rendimientos de 
yuca/afio durante el periodo 1974-83 para los 18 paises miembros del Comit6 
de resarrollo y Cooperaci6n del Caribe a dic. 31, 1983. Se incluye una 
lista de las fuentes de las cuales se obtuvo la informaci6n. (OIAT) 

0369
 
28116 URFF, W. VON 1985. Umsetzungsdefizite swischen forschung und praxis. 
(Prdidas que se presentan en la transici6n de la investigaci6n a la 
prfctica). Entwickling und Landlicher Raum 19(6):7-10. De., Sum. De., En., 
Ii. 

Yuca. Investigaci6n. Productividad. Evaluaci6n de tecnologia. 

Se tabulan los cambios en los rendimientos entre 1969-71 y 1981-83 de
 
algunos productos alimenticios (entre ellos la yuca) en Africa, Amsrica 
Latina y Asia. Se observaron divergencias entre los rendimientos obtenidos 
a nivel de investigaci6n y aquellos obtenidos en la prActica debido al 
fitomejoramiento de especies de cultivos para Area. con suelos frtiles y 
condiciones clismticas favorables y a la teonologia de producci6n
 
disponible. Se mencionan otras causas de las discrepancias en el 
rendimiento. (CIAT)
 

0370
 
26773 WIDODO, Y. ; BROTONEGORO, S. 1985. Masalah penelitian dalam usaha 
pengembangan ubi kayu di Jawa Timur. (Problemas de investigaci6n en el 
desarrollo de la yuca en Java Oriental). In Nugroho, W.H.; Guritno, B.; 
Utomo, W.H.; Sugito, Y., eds. Seminar Pengembangan Ubi Kayu di Jawa T!.mur. 
Indonesia, 1985. Prosiding. Malang, Pusat Penelitian Tanaman Ubi-Ubian
 
Universitas Brawijaya. pp.23

8
-250. In., Sum. In., En., 9 Refs.
 

Yuca. Investigaci6n para el desarrollo. Productividad de raices. 
Cultivares. Fertilizantes. Costos. Desyerba. Indonesia.
 

El Area sembrada de yuca en *ndonesia estA disminuyendo gradualmente, 
mientras que el prom. de la producci6n a nivel de finca es todavia bajo,
 
ya quo la yuca no es un cultivo econ6micamente rentable. Los resultados de 
investigaci6n carecerAn de significaci6n si no se difunden y se les da
 
aplicaci6n prActica. El dezarrollo de resultados de investigaciones sobre 
yuca se ha quedado atrAs er comparaci6n con el eaotros cultivos 
alimenticios, especialmento arroz y maiz. Los ag, 1cultores todavia no han 
aplicado los resultados de investigaci6n sobre yuca, como se observi por 
el uso de una var. local de bajo rendimiento y por la ausencia de prActicas 
de fertilizaci6n y de desyerba. La producci6n real en el campo a nivel de 
los agricultores (10 t/ha) difiere ampliamente de la obtenida en la 
estaci6n de investigac6n (mAs de 30 t/ha). Tales problemas representan un 
reto a las instituciones nacionales de investigaci6n. Aunque el no. de 
investigadorez es limitado, al igual que los fondos y las facilidades
 
disponibles, se debe mejorar el trabajo de extensi6n y se deben difundir 
bien los resultados a nivel del agricultor. (RA-CIAT)
 

0371
 
26785 WORKSHOP ON PRODUCTION AND MARKETING CONSTRAINTS ON ROOTS, TUBER, AND 
PLANTAINS IN AFRICA, KINSHASA, ZAIRE. 1985. Main issues and possible 
follow-up action. (Principales Areas de interAs y posibles acciones de
 
seguimiento). In __ . Rome, Food and Agriculture Organizriion of the 
United Nations. v.1,pp.96-99. En. 

Yuca. Mercadeo. Producci6n. Aspectos socioecon6micos. Consumo. Programas de 
yuca. Investigaci6n para el desarrollo. Africa.
 

Se discuten alrunos conceptos sobre las principales limitaciones de la 
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producci6n de raices, tub6rculos y plitanos en Africa tropical. Entre 
elios se destacan el desface entre el crecimiento de ia poblaci6n y el de 
la producci6n de alimentos, la alta tasa de migraci6n hacia los centros 
urbanos y el incremento de las importaciones de cereales (mAs de 11 por 
ciento anual). Las principales limitaciones de la producci6n son las plagas 
y enfermedades y los factores socioecon6micos relacionados con el papel 
tradicional de las mujeres, quienes son responsables de la producci6n de 
eotos cultivos. Las principales limitaciones del mercadeo son las 
deficientes facilidades de transporte y los problemas en la recolecci6n,

conservaci6n y distribuci6n de la oferta. Se analizan las consecuencias 
econ6micas de estas limitaciones y se proponen algunas soluciones de tipo 
general; entre 6stas, la siembra asociada y la siembra secuencial 
protegerian al agricultor del riesgo de fracaso inducido por causas
 
climAticas y, al mismo tiempo, posibilitarlan la extensi6n de la demanda de
 
mano de obra para abarcar la mayor parte del aho. Otro aspecto que
 
garantiza el abastecimiento de alimento es la flexibilidad de la yuca con
 
respecto al periodo de cosecha. (CIAT)
 

0372
 
26783 WORKSHOP ON PRODUCTION AND MARKETING CONSTRAINTS ON ROOTS, TUBERS AND 
PLANTAINS IN2AFRICA, KINSHASA, ZAIRE. 1985. Marketing, processing and 
prices of tubers and plantains in humid tropical Africa. (Mercadeo,
 
procesamiento y precios de tub6rculos y pl~tanos en Africa tropical 
hmeda). In __ . Rome, Food and Agriculture Organization of the 
United Nations. v.1,pp.46-69. En., Sum. En. 

Yuca. Mercadeo. Precios. Almacenamiento. Distribuci6n. Procesamiento. 
Productos procesados. Harina de yuca. Gari. Aspectos socioecon6micos.
 
Programas de yuca. Investigaci6n para el desarrollo. Africa. 

Se evalza la situaci6n y se resumen diferentes aspectos (oferta, demanda,
 
sistemas de mercadeo, precios, problemas de almacenamiento y procesamiento)
 
del mereadeo de cultivos de ralces en Africa tropical, donde predomina el
 
consumo de yuca. La producci6n es relativamente estable, con una tasa de
 
crecimiento del 2 por ciento anual, y es destinada principalmente al
 
autoconsumo. La tansa de mercadeo de la yuca alcanza un 40-50 por ciento en
 
las zonas pr6ximas a las ciudades. Se observan los cambios en los hbitos
 
altmenticios de los imnigrantes y se indica que el consumo urbano depende
 
de los precios comparativos de lob productos amilAceos y sus substitutos.
 
En la mayoria de los palses se observa una disminuci6n en el consumo urbane
 
de yuca. For otra parte, este cultivo es el de menor mercadeo,
 
probahlemente por su facilidad de conservaci6n en la tierra. La yuca se
 
mercadea procesada er forma de estacas, chickwangue, Sari, pasta o trozos 
secos. Se discuten algunas caracteristicas de los canales no formales de 
mercadeo, a menudo muy organizados y de gran adaptabilidad. Se analizan las 
limitaciones en la distribuci6n. el almacenamiento y la conservaci6n de 
estos alimentos. Aunque su precio es similar al de los cereales importados, 
el precio/calorla de la yuca procesada es un 100 per ciento mayor. 
Finalmente, se proponen diversas estrategias de intervenci6n a nivel de
 
producci6n, de fijaci6n de precios y sistemas de mercadeo. (rTAT) 

0373
 
26782 WORKSHOP ON PRODUCTION AND MARKETING CONSTRAINTS ON RuTS, TUBERS AND 
PLANTAINS IN AFRICA, KINSHASA, ZAIRE. 1985. Trends in production and 
consumption of roots and plantains in Africa and their contribution to food 
security. (Tendencian en la producci6n y el consumo de cultivos de raices y 
plftana en Africa y su contribuci6n para garantizar el abastecimiento de 
alimentos). In __ . Rome, Food and Agriculture Organization of the 
United Nations. v.lpp.23-45. En., Sum. En.
 

Yuca. Aspectos socioecon6micos. Producci6n. Cunsumo. Datos estadisticos.
 
Programas de yuca. Investigaci6n para el desarrollo. Africa. 
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Se examinan los patrones de producei6n/consumo de cultivos tradicionales en

23 palses africanos, durante la 6Itima d~cada. La yuca es el cultivo de
ralz de mayor consumo y domina los patrones de producci6n/consumo en
Angola, RepOblica Centroafricana, Congo, Mozambique, Tanzania y Zaire.
Aunque tambi6n se consume en otros paises africanoa, cultivos como name y
cereales son m~s importantes. De 1969 hasta 1983 el consumo de cultivos de
raices dimninuy6 de 46 
a 41 por ciento y el consumo per capita disminuy6 a
 
una tasa de 1.7 por ciento anual, especialmente en las greas urbanas,

atribuido principalmente a la disponibilidad de alimentos. En 1981-83, 
 laproducci6n de estos :ultivos promed16 aprox. 98 millones de t/afio, de 1o
 
cual el 50 por ciento correspondi6 a la yuca. La producci6n global de yuca
creci6 a mAs del 2 por ciento anual; sus rendimientos fueron de 6.9 t/ha,

en el mismo periodo. En general, el crecimiento de la producci6n ha sido 
menor que el de la poblaei6n en toda la regi6n. En los paises arriba
 
mencionados, la yuea muestra tendenias mAs favorables y cierto grado de 
estabilidad en la producci6n. La demanda de yuca como alimento puede

aumentar en aprox. un 60 per 
 ciento, hasta alcanzar 63 millones de t en 
1995. Hasta el memento, el anAlisis de los datos de producci6n y consume

sugiere que la estrategia de paquetes tecnol6gicos para estos paises ha
 
fracasado. (CIAT)
 

0374

26788 YAO KOUASSI, M. 1985. La situation du secteur des racines, tubercules
 
et 
plantains en Cote d'Ivoire. (Situaci6n de ralees, tub~rculos y plAtanos

en Costa de Marfil). 
In Workshop on ProCuction and Marketing Constraints on
 
Roots, Tubers and Plantains in Africa, Kinshasa, Zaire, 1985. Report. Rome,

Food and Agriculture Organization of tne United Nations. v.2,pp.27-75. Fr.,
 
10 Ref., Ii. 

Yuea. Mercadeo. Comercio. Precios. Costos. Consume. Distribuei6n. P6rdidas
poscosecha. Procesamiento. Cultivos intercalados. Plagas. Fitomejoramiento.

Programas de yuca. Investigaci6n para el desarrollo. Aspectos legales.

Costa de Marfil.
 

Se evalfa la situaci6n de raices, tub6rculos y plitanos en Costa de Marfil.
 
La participaci6n de esto productos en la producci6n total de alimentos ha
disminuido de 89.50 a 79.27 per ciento entre 1960-80, debido a las 
estructuras arcaicas, la falta de intensificaci6n y de mecanismos de

financiamiento, el autoconsumo y las prdidas en la distribuci6n. En 1985 
se consumieron 970,000 t de yuca. Se observa un equilibrio en el consume
rural y el urbane de yuea puesto que la yuca se produce en la zona literal y en los alrededores de Abidjan. La yuca se comercialIza principalmente en
 
forma de atiek6. La variaci6n de precios depende do la estaci6n y los

mercados. Los miArgenes de 
 precios benefician a los intermediarios. La 
venta de yuca al detal produce m6rgenes brutes mAs altos qua al per mayor
(160 y 60 per ciento, reap.). Se discuten las limitaciones de la

comercializaei6n. las politicas gubernamentales, al~unos ensayos de
transformaci6n industrial y los diferentes productos de yuca. La meta
 
prioritaria debe ser el mejoramiento var. (CIAT) V6ase ademAs 0196 0197
 
0259 0263 0264 0266 0267 0376 0389 0392
 

KOO OTROS ASPECTOS ASOCIADOS 

ci6n eKO Cultivos de ?ec'- Intercalados 

0375

26815 AGBEDE, 0.0. 1985. Improving agroforestry in Nigeria: effect of plant
density and intera-tion on crop production. (Mejoramiento de la
agrosilvicultura en Nigeria: efecto de la densidad de siembra de los 
diferentes cultivos y de su interaccifn en la producci6n). Forest Ecology

and Management 11(4):231-239. En., Sum. En., 7 Ref. [Forestry Research
 
Inst. of Nigeria, P.M.B. 5054, Ibadan, Nigeria]
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Yuca. Cultivos intercalados. Omelina arborea. Espaciamiento. Majz. game. 
Productividad de raices. Silvicultura. Siembra. Nigeria. 

Se estudiaron el comportamiento de Gmelina arborea, un cultivo arb6reo, y 
los rerdimientos de cultivos alimenticio3, entre ellos la yuca, segan sus 
distancias de siembra y combinaciones de cultivos en azociaci6ro en 6 zonas 
ecol6gicas diferentes del sur de Nigeria. Las diferentes densidades de 
siembra de la especie forestal y de los cultivos alimenticios no afectaron 
el porcentaje de supervivencia ni la altura media de G. arborea. Sin 
embargo, la yuca sembrada a una alta densidad (1 x I m) tendi6 a reducir la 
supervivencia del cultivo forestal. Los rendimientos de los cultivos 
alimenticios dependieron considerablemente (P = 0.01) de sus densidades de
 
siembra. Se presentaron notorias diferencias en los rendimientos de los 
cultivos alimenticios entre los diversos sitios exptl. (CIAT)
 

0376
 
26829 AKAOIUKU, A.E. 1985. Cost-benefit analysis of wood and food 
components of agri-silviculture in Nigerian forest zone. (Anlisis de 
costo-beneficio de los componentes forestales y alimenticios de la 
agrosilvicultura en la zona forestal de Nigeria). Agroforestry Systems 
3(4):307-316. En., Stm. En., 4 Ref. [Dept. of Forest Resources Management, 
Univ. of Ibadan, Ibadan. Nigeria] 

Yuca. Cultivos interoalados. Silvicultura. Ingresos. Costos. Cosecha. 
Registro del tiempo. Producci6n. Estacas. Siembra. Mano de obra. Nigeria. 

Se estimaron los costos y los ingresos de la agrosilvicultura en la zone 
forestal de Nigeria. Se consideraron 2 combinaciones de cultivo: Gmelina 
arborea, una especie frondosa, se sembr6 con 1) hame y maiz y 2) yuca y 
maiz. La agrosilvicultura aumenta el ingreso de los cultivadores de esta 
zona. Las relaciones de costo total a ingreso son de 1:2.3 para 1) y de 
1:2.4 para 2). Cuando los Arboles se cortan completamente despu6s de 5 
aijos, la relaci6n costo a ingreso es de 1:2.4. Se presentan los valores de 
ingreso neto de los agricultores para las 2 combinaciones de cultivo y para 
madera, siendo mayor para 1), seguido por madera y luego 2). Si el 5 por 
ciento de las familias agricultoras de la zona practicaran la 
Srosilvicultura. cada familia con 1 ha bajo cultivo, habria suriciente 

lena a los 5 aios de crecimiento. (RA-CIAT) 

0377
 
26867 CASSETARI NETO, D. ; FURTADO, H.J. 1986. Ocorrencia de doencas em man
dioca consorciada cornculturas de citlo curto no Espirito Santo. 
(Incidencia de enfermedades en la asociaci6n de yuca con cultivos de ciclo 
corto en el Estado de Espirito Santo). Cariacica-ES, Empresa Capixaba de 
Pesqui.'a Agropecudria. Pesquisa cm Andamento no.36. 9p. Pt., Ii. [Empresa 
Capixaba de Pesquisa AgropecuAria, Caixa Postal 125, 29.154 Campo Grande, 
Cariacica-ES, Brasil]
 

Yuca. Cultivos intercalados. Enfermedades y pat6genos. Bacterioses. 
Micosis. Registro del tiempo. Datos pluviom6tricos. Brasil. 

Se evaluaron bimestralmente los rendimientr le yuca (Pao do Chile) 
intercalada segOn los afecta la incidenci i oiufermedades, en Itapemirin 
(Espirito Santo, Brasil) en 1984. Los otro )onentes de la asociaci6n 
fueron frijol y maiz. Se hall6 que el culti,o Lntercalado inhibia la 
diseminaci6n de los pat6genos. Se presentan cuadros sobre los criterios de 
evaluaci6n de los pat6genos (Xanthomonas car.pestris pv. manihotis, 
Colletotrichum gloeosporioides, Cercospora sp., etc.), datos preliminares 
sobre la incidencia de enfermedades y datos climfticos. (CIAT)
 

0378
 
26880 ENYINNIA, T.; UNAHMA, R.P.A.; NOTTIDGE, D. 1983. Effect of selected 
herbicides on weeds and yield of maize in yam/maize/caisava intercrops.
 
(Efecto de herbicidas seleccionados en las malezas y en el rendimiento de
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cultivos intercalados de Vlame/malz/yuca). In Deat, H.; Marnotte, P., eds. 
Biannual Conference, West African Weed Science Society, 2nd., Nigeria. 
1983. Proceedings. Umudike, National Root Crops Research Institute. 
pp.195-199. En., Sum. En., 5 Ref. [National Root Crops Research Inst.,
 
Umudike, P.H.B. 1006, Umuahia, Nigeria]
 

Yuca. Desyerba. Cultivos intercalados. Herbicidas. Name. Maiz. Nigeria.
 

En pruebas de campo reall z?.Jas en Nigeria en 1983, se investigaron los 
efectos de 5 herbicida. d preemergencia, solos o en combinaci6n, en Bame 
cv. Akali y en yuca cv. rE 30211 intercalados en camellones con maiz cv. 
TSZR-White, cultivado entre los camellones. Todes los tratamientos 
produjeron un control satisfaccrio .e las malezas por un peviodo max. de 
70 dias despu6s de la aplicaci6n y ninguno de ellos afect6 la germinacifn 
del malz ni la formaci6n de yemas de los cultivos de raices. (RA 
(extracto)-CIAT) 

0379
 
25794 FLORES L., H.; HAGRO T., H. 1985. Efectos del cultivo mOltiple y la
 
fertilizaci6n en yuca (Nanihot esculenta Grantz Var. Tulumayo 2). Tinge 
Maria, Per6. Estaci6n Experimental Agropecuaria. lOp. Es., 5 Ref., Il. 
Paper presented at Reun16n del Programa Nacional de Investigaci6n y
Promoci6n Agropeculrin en Selva, 2a., Yurimaguas, Perd, 1985. [Estaci6n 
Experimental Agropecueria, Tulumayo, Tinge Maria, Perd] 

Yuca. Cultivos intercalados. Hafz. Soya. Arroz. Fertilizantes. 
Productividad de raices. Xanthomonas. Control de enfermedades. Costos.
 
Per. 

Se compar,5 yuca var. Tulumayo 2 intercalada con aaz-soya y luego arroz, 
fertilizada con esti6rcol vacuno, 80-80-0, 80-80-87 6 80-80-29 NPK, con 
yuca en monocultivo en t6rminos de rendimientos de raices comerciales e 
incidencia de Xanthomonas sp. Aunque la yuca en monocultivo produjo el
 
rendimiento mhs alto (6842 kg/ha) con 3 t de esti6rcol vacuno/ha. los 
cultivos mOltiples produjeron mayores ingresos con un 75.7 por ciento de
 
rentabilidad en comparaci6n con 28.8 por ciento pare el monocultivo. No se
 
observaron diferencias significattvas pare las dosis de K, pero 87 kg de K 
redujo las pudriciones radicales. La incidencia de Xanthomonas sp. tambidn 
se redujo en los sistemas de cultivos mfltiples: 22 vs. 32 por ciento para 
monocultivo de yuca. (CIAT)
 

0380
 
26856 FRANCIS, C.A. 1985. Variety development for multiple cropping
 
systems. (Desarrollo de variedades pars sistemas de cultivo mltiple). CRC
 
Critical Reviews in Plant Sciences 3(2):133-168. En., 141 Ref., If. [Dept.
 
of Agronomy, Univ. of Nebraska, Lincoln. Nebraska, USA] 

Yuca. Sistemas de cultivo. Cultivares. enftica. Fitomejoramiento.
 
Selecci6n. 

Se revisan los criterios que se deben tener en cuenta pare desarrollar var. 
de cultivo pars sistemas de cultivo mOltiple, basados en trabajo exptl. non 
cultivos incluyendo yuca. Se presentan varies definiciones de cultivo 
mOltiple y sus caracteristicas. Se discuten las interacciones entre
 
especies y la diversidad y variabilidad gen6tica entre una especie dada. La 
madurez de la var., las sensibilidades al fotoperiodo y a la temp., la
 
morfologia de la plants, los sistemas radicales, la respuesta a la
 
densidad, la resistencia a insectos y enfermedades, la uniformidad de cv.,
 
la calidad del grano y la estabilidad del rendimiento se consideran como 
caracteristicas gen6ticas importantes pars sistemas de cultivo maltiple. 
Se discute la utilidad de los erfoques tales como reducci6n del 
rendimiento, anflisis de variancia, an&lisis de correlaci6n, m6todo de 
regresi6n y m6todo de selecci6n pars las metodologias del mejoramiento 
gen6tico en sistemas de cultivo r6ltiple. (CIAT)
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0381 
27383 INSTITUT DE RECHERCHES AGRONOcIQUES TROPICALES ET DES CULTURES 
VIVRIERES. 1982. Etude d'une rotation culturale comprenant du Boja on Sol a 
drainage vertical ralenti. (Estudio de un sistema de rotaci6n de cultivos 
con soya en un suelo de drenaje vertical lento). In __ . Rapport des 
Activites en 1982. Ouyane. Fiche d'Essai no.13. 10p. Fr., 

Yuca. Cultivos de rotaci6n. Productividad de raices. Soya. Guayana
 
Francesa.
 

Yuca cv. WU 15 produjo 35 t/ha (IC de 61) despu6s de un ciclo de cultivo de
 
11 meses. La fertilidad disminuy6 con un periodo de tiempo mfs corto entre
 
cultivos. Despu6s de un cultivo precedente de soya, arroz o sorgo, los 
componentes de rendimiento de la yuca fueron, resp., 5.1, 7.1 y 7.7 
raices/estaca; 39.9, 37.9 y 41.0 por ciento de MS; 20.4, 21.5 y 20.0 por
 
ciento de almid6n; y 530, 280 y 380 g de peso prom. de la raft. (CIAT)
 

0382 
26810 KUmADA, K. ; OHTA, S. ; ARAI, S.; KITAlURA, M.; IMAI, K. 1985. Changes 
in soil organic matter and nitrogen fertility during the slash-and-burn and 
cropping phases in experimental shifting cultivation. (Cambios en la 
materia org nia del suelo y la fertilidad de nitr6geno durante las fames 
de tumba y quema y de cultivo en cultivos de roza experimentales). Soil 
Science and Plant Nutrition 31(4):611-623. En., Sum. En., 13 Ref., Il.
 
[Faculty of Agriculture, Nagoya Univ., Chikusa-ku, Nagoya, Aichi, 464 
Japan] 

Yuca. Cultivo migratorio. Experimentos de campo. Fertilidad del suelo.
 
Anlisis del suelo. Registro del tiempo. Jap6n.
 

En un campo exptl. para estudiar el cultivo de roza, establecido en el 
bosque de la Isla Iriomote (Okinawa, Jap6n), ae estudiaron los cambios on 
pH, HO y fertilidad de N en suelos despu6s de rozar el bosque por quema y
 
durante el cultivo. Se tomaron muestras de suelo en 6 periodos: 1, antes de 
rozar el bosque; 2, inmediatamente antes de la quoma; 3, inmediatamente 
despu6s de la quema; 4, 5 y 6 a los 10, 20 y 30 meses despubs de la quema, 
rasp. Se dispusieron parcelas labradas, no labradas y otras de tratamiento 
y la yuca se sembr6 2 veces. El pH del suelo aument6 entre los perlodoj I y 
3 6 4, y luego disminiy6. Los contenidos de C y N, las cantidades de N 
mineralizable y los porcentajes de mineralizaci6n de N disminuyron durante 
el cultivo. Lam cantidadea de -cido hdmico y ffilvico aurentaron entre los 
periodos 1 y 2 y disminuyeron poateriormente. So ob-urv6 un aumento en el 
N amoniacal debido al efecto de quema del suelo. Lo., eabios en los 
parfmetros mencionados duranto el periodo de cultivo fueron mayores para la 
primera capa (0.5 am)quo para la segunda capa (5-10 cm), y mayores para 
las parcelas labradas que para las no labradas. Los porcentajes de 
nitrificaci6n, los cuales originalmente fueron muy bajos, mostraron una 
tendencia a incrementar al aumentarse el pH del suelo, y llegaron a ser 
muy altos despu6s del periodo 3. Dos de los 11 muestras do suelo tomadas en 
el periodo 3 en lugares quemados nuevamente presentaron diferencias 
notorias en sum contenidos de C y N, fertilidad de N y composici6n de 
humus, en comparaci6n con las demos muestras. El hcido h(mico de tipo P Be 
transform6 en tipo B o A debido a la nueva quema. (RA-CIAT) 

0383
 
26394 MASON, S.C.; LEIHNER, D.E.; VORST, J.J. 1986. Cassava-cowpea and 
cassava-peanut intercropping. 1. Yield and land use efficiency. (Asociaci6n 
de yuca-caupi y de yuca-mani. 1. Rendimiento y eficiencia de uso de la 
tierra). Agronomy Journal 78(l):43-46. En., Sum. En., 24 Ref., Il. (Dept. 
of Agronomy, Univ. of Nebraska, Lincoln, NE 68583, USA] 

Yuca. Cultivos intercalados. Caupi. Mani. Productividad de raices. Materia 
seca. Coseci,a. Colombia. 
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Se oultivaron yuca, caupf y mani como monocultivos y en asociaci6n en un 
suelo Distropept Tipico en Santander de Quilichao, Colombia, en 1981 y
1982, para doterminar la eficiencia de usa de la tierra, el rendimiento y
los componentes del rendimiento en cada cultivo. Los rendimientos de la 
yuca se redujeron en 2.3-4.7 Mg/ha cuando se asoci6 con caupi o mani, con 
la excepci6n del cultivo yuca-caupi de 1982. La reducci6n en el rendimiento 
de la yuca por causa de la asociaci6n se asoci6 con la producci6n de
 
1.5-3.9 menos raices de almacenamiento/planta, en comparaci6n con la yuca 
en monocultivo. Cuando se asoci6 con la yuca, los rendimientos de semilla 
del caupi se redujeron de 3195 a 2170 kg/ha en 1981 y de 2227 a 1328 kg/ha 
en 1982. En prom. para los 2 afos, el rendilmiento de 3emilla de caupi se 
redujo de 2099 a 1293 kg/ha. Las disminuciones en el rendimiento del caupi
 
y del mani par causa de la asociaci6n se relacionaron con la producci6n de 
aprox. 3.5 menos vainas/planta. Aunque los rendimientos de los cultivos 
componentes se redujeron par causa de la asociaci6n, las asociacionos de 
yuca-caupi y de yuca-mani produjeron una tasa de eficioncia en el usa de la 
tierra de 15-35 par ciento mayor qua los sistemas de monocultivos, en la 
estaci6n de cultivo de 11 meses. Esto se considera importante para los
 
paises en desarrollo con escasa tierra cultivable per capita. (RA-CIAT) 

0384
 
26395 MASON, S.C.; LEIHNER, D.E.; VORST, J.J.; SALAZAR, E. 1986. Cassava
cowpea and cassava-peanut intercropping. 2. Leaf area index and dry matter 
accumulation. (Asociaci6n de yuca-caupi y yuca-mani. 2. Indice de Area 
foliar y acumulaci6n de materia seca). Agronomy Journal 78():.47-53. En.,
 
Sum. En., 14 Ref., Il. [Dept. of Agronomy, Univ. of Nebraska, Lincoln, NE 
68583, USA]
 

Yuca. Cultivos intercalados. Caupi. Mani. Area foliar. Materia seca.
 
Productividad de almid6n. Translocaci6n. Productividad de raices.
 
Crecimiento. Registro del tiempo. Cosecha. Colombia. 

Se cultivaron yuca, caupi y mani en sistemas do monocultivos y asociaciones 
en un suclo Distropept Tipico on Santander de Quilichao, Colombia, en 1981 
y 1982, para determinar el IAF y la acumulaci6n de MS de toda la plants y 
de la parte cosechable de la planta, en cada cultivo. Entre 30-65 dias 
despubs de la siembra, los sistemas asociados produjeron IAF de 0.6-1.9 
mayores quo los producidos par el sistema de yuca en monocultivo. En 1981,
los sistemas de asociaci6n produjeron IAF de 0.8-1.0 menores quo los del 
monocultivo de yuca, 150 dias despu6s de la siembra. Los sistemas asociados 
de yuca-caupi y de yuca-mani produjeron 42-250 g/metro cuadrado mss MS quo
el monocultivo de yuca entre 50-105 dias despu~s de la siembra. Sin 
embargo, la producci6n de MS al finalizar la estaci6n de crecimiento de 11 
meses fue similar en los sistemas asociados y en el monocultivo de yuca. La 
asociaci6n no influy6 en la acumulaci6n de MSen toda la planta de yuca ni 
en la ralz de almacenamionto, duranto la cosecha final, excopto cuando la 
yuca se asoci6 con el mani en 1982. En este caso, una reducci6n de 0.8 en 
el IAF se relacion6 con la producci6n de 4.4. menos raices de 
almacenamiento/planta. Estos datos indican que el caupi y el mani de 
crecimiento r~pido fueron capaces de utilizar el espacio entre las hileras 
de yuca durante los primeros 100 dias despu6s de la siembra, con efectos 
min. en el crecimiento de la yuca. (RA-CIAT) 

0385 
26821 MASON, S.C.; LEIHNER, D.E.; VORST, J.J. 1986. Cassava-cowpea and 
cassava-peanut intercropping. 3. Nutrient concentrations and removal. 
(Cultivo intercalado de yuca-caupi y yuca-mani. 3. Concentraciones de 
nutrimentos y su extracci6n). Agronomy Journal 78(3):441-444. En., Sum. 
En., 12 Ref. (Dept. of Agronomy, Univ. of Nebraska, Lincoln, NE 68583, USA] 

Yuca. Cultivos intercalados. Mani. Absorci6n do nutrimentos. Tallos. Hojas. 
Raices. Registro del tiempo. Caupi. N. P. K. Fertilizantes. EE.UU., 

Para determinar Is influencia del oultivo intercalado de yuca CM 523-7 con 
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caupf o mani en las conen. de nutrimentos en el tejido vegetal o laextracci6n de nutrimentos par parte de los cultivos, se emprendi6 unestudio para 1) comparar las conn. de nutrimentos en partes de las plantasde yuca, caupi y mani en sistemas de cultivo intercalado con las de plantasen sistemas de cultivo pure, 2) determinar la asimilaci6n de N, P y K de
los sistenas de cultivo intercalado yuca-caupi y yuca-mani en comparaci6ncon los sistemas de monocultivo. La yuca, el caupi y el mani se sembraron en sistemas de monocultivo y de cultivo intercalado en un suelo Dystropept
TIpico en Santander de Quilichao, Colombia, en 1981 y 1982. El cultivointercalado con caupi result6 en cohen. de P menores en 0.8, 0.6 y 0.3 g/kgY de N menores en 5.2, 4.9 y 2.9 kg en los tallos, hojas y raices dealmaconamiento de la yuca, que las obtenidas con yuca en monocultivo
dias despu6s de la siembra. El cultivo intercalado no influy6 en los 

50 

contenidos de N, P y K de la yuca en fechas de cosecha mis tardfas. Seobsurvaron resultados similares cuando se intercal6 yuca con mani, aunqueel mani result6 un compitidor menos vigovoso para P que el caupi. Encomparaci6n con la yuca en monocultivo, los sistemas de cultivo intercaladoyuca-caupi y yuca-mani extrajeron entre 3.0-7.5 g m&s N, entre 6.30-0.47 gmis P y entre 2.5-5.1 g mds K/metro cuadrado. Los resultados sugieren queestoL 
sistemas de cultivo intercalado extraen mis nutrimentos que los
cultivos comparables en cultivo puro, 1o cual conduce a una degradaci6n mdsripida de la fertilidad natural del suelo ao la necesidad de aplicar

mayores tasas de fertilizaci6n. (RA-CIAT)
 

038626820 OJENIYI, S.0.; AGBEDE, 0.0. 1980. Agronomic assessmnent of the effect
of inter-planting Gmelina arborea with food crops. (Evaluaci6n agr6nomicadel efecto de interealar Gmelina arbores con cultivos alimenticios).
Turrialba 33(3):290-293. En., Sum. En., Es., 7 Ref., Il. [Cocoa Research
Inst. of Nigeria, P.M.B. 5244, Ibadan. Nigeria] 

Yuca. Cultivos intercalados. Gmelina arborea. Fertilidad del suelo.Requerimientos edificos. Productividad de raices. Nigeria.
 

La especie forestal Gmelina arborea se eultiv6 intercalada con iame, yuca omaiz, o con los 3, en 5 localidades del sur de Nigeria. Despu~s de 2 aios,la circunferencia y la supervivencia de G. arbores en parcelas con los 3cultivos alimenticios o con yuca sola fueron mds bajas que en las parcelascon ?iame, maiz o 0. arborea sola. Las diferencias no fueron significativas.Los rendimientos de la yuca en parcel 9 en el sistema agrosilviculturalBends, O.e y Gambari fueron mayores (5... 1.9 y 8.2 t/ha, resp.) 
en 

queaquellos obtenidos en otros sitios en parcoelas de monocultivos
fertilizar, cultivadas por largo tiempo. (RA-CIAT) 

sin 

26819 OJENiYI, S.O.; AGBEDE, 0.0.
0387 

1980. Effect of intee-planting Gme .Lnaarbores with food crops on soil condition. (Efecto de intercalar Gv'lina
arborea con cultivos alimenticios en 
la cond' l6n del suelo). Tur..ialba
30(3):268-271. En., Sum. En., Es., 7 Ref. 

Yuca. Cultivos intercalados. Gmelina arbores. Fertilidad del suelo.

Requerimientos edificos. Anilisis. Nigeria. 

Se intercal6 la especie forestal Gmelina arbores con hame, yuca o maiz, o
con los 3, en 3 localidades del sur de Nigeria. Se tomaron muestrassuelo casi 30 meses despu6s de la siembra. No se notaron cambios 
del 

significativos en los indicadores de fertilidad o en el pH del suelo;embargo, se observ6 una ligera reducci6n en el C orgdnico del suelo 
sin 

eincrementos en el N y P del 
suelo como resultado del cultivo simultfneo de
especies forestales y cultivos alimenticios. (RA-CIAT) 

0388
26887 OSSENI, B. 1985. Los cultures v..%:'.,LreL da;.- ies sols ferrallitiquesd~sacur~s du Sud de la Cote d'Ivo~re mr.roulture d'ananas: 
determination
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d'un seuil mininum de pH convenable pour quelqies cultures. (Cultivos 
alimenticios en los suelos ferralitico3 Jesaturados del sur de Costa de 
arfil, cultivados coa piba en nonocul'ivo: ddterminaci6n de un limite 

minimo de pH conveniente para algunoa cultivos). Fruits 40(12) :797-805. 
Fr., Sum. Fr., 9 Ref., Ii. (Inst. de Recherches sur les Fridts et Agrumes, 
01 B.P. 1740, Abidjan 01 R.C.I.. Ivory Coast] 

Yuca. Requerimientos ediflicos. Anlisis del suelo. pH. Dato 
pluvion6tricos. Fertilizaites. N. P. K. Cultivos de rotaci6n. Mani. 
Cultivo. Productividad de raiceos. Costa de arfil.
 

Aunque las pihas .recen bien en los suelos ferrallticos desaturados y 
fuertemente 6cidos del sur de Costa de arfil, los rendimientos de la 
mayoria de los cultivos alimenticios son bastante bajus en estos minmos 
suelos. Se realizaron expt. de campo para enontrar los limites inferioreq 
de pH para algunos cultivos b~sicos de la regi6n. El Bame y la yuca 
toleraron valores de pH mayores o iguales z 4.5. El pH de los suelos de 
East-Comou estA en el rango de 4.3-4.5. En esto suelos, la diversificacifn 
3"la intensificaci6n de la producci6n agricola requeririan la utilizaci6n 
de erniendas b.sicas pars elevar el pH inicial en por 1o menos 1 ua.idad. 
(RA-CIAT) 

038) 
26400 LEGUY, L. 1982. Hiss au pcint de modeles de systeme: de production en 
culture manuel]e a base de riz pluvial utilinables par les petits 
productevrs do la regiun du Cocais at nord-est du :7rsil Etat du Maranhao. 
(Desarrollo de un sistema de producc'6n agricola coi. base en arrcz de 
secano pars pequeos ajricuitores (cultivo con herramientas de mano) an el 
Area de Cocais en el nordeste de Brasil, Estado de Maranbao). Agronomie 
Tropicale 37(3):233-261. Fr., Sum. Fr., 12 Ref., If. 

Yuca. Programas de yuca. Cultivos rotaciunales. Aspectos socioecon6micos. 
Arroz. Maiz. Productividad de raiees. Cultivares. Datos estadisticos. Mari. 
Brasil. 

Se propone un 16todo que comprende 5 etapas: 1) evaluaci6n del actual 
s-stea de c.xplotac16n agricola utilizado en Ia reg16n de Cocaic (Mar&adao, 
Brasil) per los pequeoos aiicultores, quienes raramente scn duehos de sus 
tier'as y, de ma.-v-ra mAs gencru, - valuaci6n de las condiciones t6enicat y 
sor loeconmicas de producci6n; 2) detrrminaci6n de los objetivos de la 
inmetigac!6n a iniciarf.e on .jistenas de explotaci6n a trav6s de la acci6n 
',onjunta de planificadores, extensionistas, investigadores y agricultores; 
3) el dish, do nuevos jistemas de cu]tivo; 4) evaluaci6n de las 
combinacioues, altenativas y modelos tbcniccs m~s adecuados en fincas 
distribuidas on 4 sitios represertativo3 do la regi6n; y 5) transferenc.a 
de resultados a los agricultores per mndio de t6enicos er,trenados e.1 
iavestigaci6n. Entre otras, se analizaron ]as rotacioni.s de arroz-yuca y 
yuca arroz, asi com el sistema de slemhra rotacional combinado mani
arroz-maiz-yuca y el sistema de siembra a-uciado arroz + maiz + Vigna + 
yuca. Los rendimientos prom. de 3 cv. locales (Carga de Burro, Rebenta 
Burro y NaJa Boi) fluctua'.on entre 25-30 t/ha (sin y con fertilizantes, 
resp.) durantg un cielo de cultivo de 11 meses. Los rondimientos w la yuca 
dependieron en gran parte de la presenca te mlezas durante el primer mes. 
El sistema de cultivo asccoado fue al m~s eatahle a travs del tiempo; las 
rotaciones de arroz yu-!a y yuca-arroz tanbi~n reultaron atractivas. (CIAT) 

0390 
26380 SlLVA, J.F. DA; SILVA, N.C. DA 1984. Controle de plantas danirhas em 
feijao (Phaseolus vulgaris L.) consorciado cor outras culturas. (Cortrol de 
malezas on frijol asociado con otros cultivos). Informa Agropecuario 
10(118):70-74, Pt., 20 Ref., Il. [Univ. Federal de Vicosa, 36.570 
Vicosa-MG. Brasil]
 

Yuca. Maezas. Herbicidas. Frijol. Cultivos inter2aladus. Brasil.
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Se presenta informacl6n aobre varios herbicidas que so han ensayado, o se 
rinsideran de valor potencial para utilizar con Phaseolus vulgaria 
,:ultivado en asociaci6n con otros cultivos, incluyendo yuca y caba de 
az6car, en cuanto a su efectividad contra especies de malezas y mttodo de 

aplicaci6n. Los herbicidas recomendados para el cultivo asociado 
frijol/yuca son trifluralina, orizalina, lir.ur6n y mezclas de linur,6n con 

alaclor, orizalina, trifluralina, metoalaclor y cloramb6n. (CIAT) 

C391 
27-29 SITOMPUL, S.M.; HARYANTO; SOEMARYC, P.D. ; GURIThO, B. 1984. The 
effect of sweet potato population on the yield of cassava and sweet potato 
in an intercropping system. (Efeeto de la poblaci6n de batata en el 

renimiento do yuca y titata en un sistema intercalado). Agrivita 7:6-14. 
En., Sum. En., 9 Ref., I. 

Yuca. Batata. Cultivos intercalados. Siembra. Espaciamiento. Productividad 
de raices. Ingreso. Economia. Materia seca. Brotes. Indonesia. 

Se intercal6 un cultivo de yuca a ura densidad 6ptima de 13,333 plantas/ha 
con batata a 3 densidades (20,000, 40,000 y 80,000 plantas/ha) para evaluar 
la densidad apropiada de batata en asociaci6n con yuca con el fin de 

obtener el max. rendimiento. Ambos cultivo2 tambitn se qar-'braron en 
monocultivo a las mismas densidade: que las utilizadas en los cultivos 
intercaladcs. Los resultados mostraron que el cultivo intercalado de yuca 
co. batata no tuvo ventaja sinificativa en rendimiento sobre el 
monocilt vo. El icpdimiento relativo total de ambos cultivos Juntos fue de 
aprox. 1 (RET 1)1 de tal. manera que el rendiniento del cultivo 
intarcalado fue igual al que sj obtendria en la misma Area en monocultivo. 

La alteraci6n en la densidad de poblaci6n de batata no afect6 
significativamente este r esultado. A los niveles de precio actuales, el 

cultivo de batata sembrado en morocultivo a una alta densidad (6ptima) dio 
un mayor retorno que el cultivo intercalado con yuca o la yuca en 
monocultivo. (RA-CIAT)
 

0392
 
27628 SITOMPUL, S.M.; NURCAHYANI, SOE24ARJO, P.D. 1983. Effect of peanut 

plant population on the yield of peanut and cassava in an intercropping
 

system. (Efecto de la poblaci6n de lantas de mani en los rendimientos de 

mani y yuca en un sistema de cultivs intercalados). AgrivitrA 6(2):15-19. 

En., Sum. En., 7 Ref., Ii. 

Yuca. Mani. Cultivon intercalados. Crecimiento. Productividad de 
tub~rculos. Ingreso. Economia. Indonesia. 

Se interciA6 un cultivo de yuca a una densidad 6ptima de 13,333 plantas/ha 
con mani a 3 densidades (80,000, 160,000 y 320,000 plantas/ha) para
 
estudiar el efecto de la densidad del mani en los rendimientos de mani y 
yuca. Los resultados mostraron que el cultivo intercalado de mani result6
 

en un aumento relativo del rendimiento en comparaci6n con el monocultivo. 
No se observ6 diferencia entre la yuca en monocultivo y la yuca
 
intercalada. Un aumento er la dens'idad de plantas de manl caus6 un aumento 
en el rendimiento relativo de los cultivos intercalados. A una alta 
densidad (320,000 plantas/ha, 6ptima) se observ6 un aumento relativo en el 
rendimiento del 68 por ciento en el cultivo intercalado sobre el 
monocultivo RET = 1.68). El cultivo intercalado de yuca con mani, con 
base en el p-ecio actual de cada uno, fue mucho m~s rentable que la siembra
 
de yuca en monocultivo. En electo, a la mayor densidad del mani, el 
ingreso bruto del cultivo intercalado fue casi el doble del obtenido de la
 
yuca en monocultivo. (RA-CIAT) 

0393
 
27645 STROMGAARD, P. 1984. Field studies of land use under chitemene 
shifting cultivation Zambia. (Estudios de campo sobre use de tierras bajo 
cultivo migratorio chitemene, Zambia). Geografisk Tidsskrifc 84:78-85. En., 
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Sum. En., Da., 22 Ref., Ii. EGeographical Inst Univ. of Copenhagen, 

Haraldsgade 68,2100 Copernagern Dermark] 

Yuca. Cultivo migratorio. Uso do la tierra. Mapas. Zambia. 

En una extensi6n de 250 ha en el norte de Zambia, se estudiaron aspectos

del uso de tierra del cultivo chitemene (migratorio) en el cual los
 
cultivos se siembran 
 on las cenizas despu63 de quemar ramas apiladas
eortadas de Arboles en un Area de 5-8 veces la utilizada en un huerto
cultivado. El cultivo slui6 a un ciclo que incluy6 rastrojo de bosque, 
mani, yuca y maiz. En afcs alternados se abrieron nuevos huertos. So
eutudiaron hogares Individuales seleccionados respecto a uso do tierra y
extensi6n do todo: los campos cultivadon. (RA-CIAT)
 

0394
 
26383 VIEIRA, C. 1984. Cultivo consorciado de mandioca com feijao. (Cultivo

asociado de yuca y frijol). 
Informe Agropecuario 10(118):43-49. Pt., Sum.
 
Pt., 9 Ref., Ii. (Univ. Federal do Vicosa, 36.570 Vicosa-MO, Brasil]
 

Yuca. Cultivos intercalados. Productivad de raices. Siembra. Espaciamiento. 
Brasil.
 

Se informa sobre investigaciones realizadas en Brasil sobre el cultivo 
asociado de yuca de frijol, mani, malz, soya, sorgo y arroz. Se hizo
 
6nfasis en el espaciamiento entre hileras (no. y distancia entre hileras) y
el rendimiento obtenido. (CIAT) V~ase ademAs 
 0287 0299 0329 0335
 
0340 
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ABREVIATURAS Y ACRONICOS
 

A Angstrom(s) 2,4-D Acido 2,4-diclorofemxidee-
AAB Acido abscisico tico 
ac Acre(s) Da. Dan6s 
ADN Acido desoxirribonualeico DAF Duraci6n del Area foliar 
Af. Africanc DBO Demanda bioqulmica de 
AG Acido giber6lico oxigeno 
AGV Acidos grasos volAtiles De. AlemAn 
AIA Acido indolac6tico Depto. Departamento 
AID Acido indolbutirico DNA Dinucle6tido de nicot1namida 
Al. Alban~s y adenina 
alt. Altitud DQO Demanda quimica de oxigeno 
AMV Virus del mosaico de la DDS Dodecil sulfato s6dico 

alfalfa EB Energia bruta 
ANA Acido alfa-naft-enactico EDTA Acido etilendiaminotetraac6-
Ar. Arabe tico 
aprox. Aproximadamente p. ej. For ejemplo 
ARN Acido ribonucleico ELISA Ensayos inmunol6gicos de 
atm. Atm6sfera absorci6n con conjugados 
atm Medida de presi6n enzimAticos 
ATP Trifosfato de adenosina EM Energia metabolizable 
BBMV Virus del mosaico del haba En. Ingl~s 
BCMV Virus del moaaico comn EP Ensayos Preliminares, CIAT 

del frijol Es. Espahol 
Bg. B(lgaro expt. Experimento(s) 
BGMV Virus del mosaico dorado exptl. Experimental(es) 

del frijol Fi. Finland~s 
BGYMV Virus del mosaico amarillo Fr. Francbs 

dorado del frijol g Dramo(s) 
BPMV Virus del moteado de la gal Gal6n(es) 

vaina del frijol Or. Driego 
BRMV Virus del mosaico rugoso h Hora(s) 

del frijol ha HectArea(s) 
BSMV Virus del mosaico sureho HCN Acido cianhidrico 

del frijol He. Hebreo 
BYMV Virus del mosaico amarillo Hi. Hind6 

del frijol HIS Harina integral de soya 
ca. Cerca de HIY Harina integral de yuca 
CAND Enfermedad del mosaico HR Humedad relativa 

africano de la yuca Hu. Hangaro 
CAMV Virus del mosiico africano HY Harina de yuca 

de la yuca i.a. Ingrediente activo 
CBB Afiublo bacteriano de la IAF Indice de Area follar 

yuca IBYAN Vivero Internacional de 
CCD Cromatograflia de capa Rendimiento y Adaptaci6n 

delgada de Frijol, CIAT 
CE Concentrado emulsionable IC Indice de cosecha 
COL Cromatografia gas-liquido i.e. Es decir 
Ch. Chino Ii. Ilustraciones 
cm Centimetro In. Indonesio 
ccocn. Concentraci6 n It. Italiano 
CPF Concez.,-ado proteinico Ja. Japon~s 

foliar Kecal Kilocaloria 
Cs. Checo kg Kilogramo(s) 
C.V. Coeficiente de variaci6n km Kil6metro(s) 
cv. Cultivar(es) Knap Naftenato potAsico 
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Ko. Koreano 

kR Kiloroentgen 

La. Latin 

lat. Latitud 

lb Libra(s) 

LD50 Dosis letal media 

Ix Lux 

m Metro(s) 

Mal. Malayo 

max. MAximo 
MCE Mercado Comin Europeo 
meg Miliequivalente(s) 
met. Metionina 
mg Miligramo(s) 
min. hinimo 
min Minuto(s) 
ml Mililitro(s) 
mm Milimetro(s) 

MO Materia organica 

MS Materia seca 

NADH Nicotinamida adenina 


reducida 

NDT Nutrimentos digestibles 


totales 

NI. I|oland~s 

no. N~mero 

No. Noruego 

oz. Onza(s) 

p. Phgina 

Pa Pascal(es) 

PC Proteina cruda 

PCNB Pentacloronitrobenzeno 

pH Concentraci6r de iones 


de hidr6geno 
PI. Polaco 
PH Polvo mojable 
p.mol. Peso molecular 
pp. PAginas 
ppem Partes por eien millones 
ppm Partes per mill6n 
prom. Promedio 

PSI Presiembra incorporado 

Pt. Portugu~s 

pulg. Pulgada(s) 

RAY Residuos de almid6n de 


yuca 

Ref(s). Referencia(s) 

REP Relaci6n de eficienoia 


proteinica 


Res. 

RHY 


resp. 

RET 


Ro. 

RPN 

rpm 

Ru. 

SCN 

SCP 

seg 

Sk. 

Sn. 

sp. 

app. 

Sv. 

Sum. 

t 

TAN 

TEG 


TCC 


TCR 


temp. 

TFH 


Thai. 

TMV 


Tr. 

Uk. 

UH1 


Ur. 

UV 

var. 


VB 

VEF 


vol. 

vpm 

vs. 

W 

/ 


Resumen 
Residuos de harina de 
trozos de yuca 
Respectivo(amente) 
Relaci6n oquivalente do 
tierra 
Rumano 
Relaci6n proteinica neta 
Revoluciones por minuto 
Ruso 
Tiocianato 
Proteina uniclular 
Segundo 
Eslovaco 
Eslovenu 
Especie 
Especies 
Sueco 
Sumarlo 
Tonelada(s) 
Tasa de asimilaci6n neta
 
Tasas de entrada de
 
glucosa
 
Tasa de crecimiento del
 
cultivo
 
Tasa de crecimiento
 
relativo
 
Temperatura
 
TaF' j,, formaci6n do 
hoj-
Tailand6s 
Virus del mosaico del 
tabaco 
Turco 
Ucranio 
Utilizaci6n proteinica 
neta 
Urdo 
Ultravioleta 
Variedad(es) 
Varietal(es)
 
Valor biol6gico
 
Vivero del Equipo de
 
Frijol, CIAT
 
Volumen
 
Volumen per mill6n
 
Versus
 
Vatios
 
Per
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DDICE DE IATERIAS 

ABSORCION DE NUTRIMENTOS 

0192 0194 0385 


ACAROS PERJUDICIALES 

MONONYCHELLUS TANAJOA 

0205 0217 0223 0226 

TETPANYCHUS URTICAE 

0229 


ACIDO SULFURICO 

0190 


ADAPTACION 

0200 


AISLAMIENTO 

0194 


ALCOHOL 

FERMENTACION 

0252 0274 

PROCESAMIENTO 

0252 0274 

PRODUCCION 

0331 

USOS 
0252 0264 0274 0276 0303 0331 


ALEYRODIDAE 

0221 


ALIMENTOS MIXTOS PARA ANIMALES 

0284 


ALIMENTOS Y ALIMLNTACION PARA ANIMALES 

0239 0240 0242 0243 0244 0245 0275 

0277 0280 0281; 0292 0303 0316 0322
 
0331 0341 0344 


ALMACENAMIENTO
 
0213 0273 0312 0341 0372 


ALMIDON DE YUCA 

ALCOHOL 

0252 0274 0276 

ALMIDONES INDUSTRIALES 

0280 

ANALISIS 

0233 0248 0249 0251 0252 0255 0256 

COMERCIO 

0280 0284 

CONSUMO 

0280 


CONTENIDO DE FIBRA
 
0248
 
COSTOS 
0284
 
ENZIMAS
 
0233 0276
 
FABRICAS
 
0258
 
FERMENTACION
 
0252 0255 0274
 
OLUCOSA
 
0280
 
HIDROLISIS
 
0274
 
INDUSTRIALIZACION 
0272
 
MERCADEO
 
0280 0284
 
MICROBIOLOGIA INDUSTRIAL
 
0274 0278
 
PRECIOS
 
0280
 
PROCESAMIENTO
 
0252 0255 0256 0274 0278
 
USZJS
 
0233 0241 0247 0248 0249 0250 0251
 
0252 0256 0257 0269 0274 0276 0280
 
0284
 
VISCOSIDAD
 
0247 0250
 

ALMIDONES INDUSTnlIALES
 
0270 0280 0344
 

AMERICA CENTRAL
 
0188 0212 0224 0355
 

AMERICA DEL NORTE
 
0275 0276 0277 0385
 

AMERICA DEL SUR
 
0185 0187 0192 0193 0194 0195 0197
 
0198 0199 0200 0201 0202 0203 0207
 
0208 0209 0211 0213 0215 0216 0220
 
0222 0228 0247 0248 0249 0250 0251
 
0254 0255 0256 0257 0258 0263 0265
 
0266 0267 0268 0272 0273 0280 0285
 
0286 0287 0289 0294 0296 0297 0302
 
0303 0308 0309 0313 0314 0316 0316
 
0319 0322 0323 0324 0325 0326 0327
 
0328 0329 0330 0335 0337 0343 0348
 
0349 0352 0364 0365 0366 0367 0377
 
0379 0381 0383 0384 0389 0390
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ANALISIS DEL SUELO 

0203 0296 0335 0382 0388 


ANIMALES DE LABORATORIO 

0237 


ANIMALES DOMESTICOS 

0204 0239 0240 0241 0243 0244 0245 

0287 


ANIMALES NOCIVOS 

0205 0217 0221 0222 0223 0224 0225 

0226 0228 0229 0230 0337
 

AREA FOLIAR 

0187 0189 0224 0354
 

ASPECTOS LECALES 

0280 0281 0282 0300 0311 0338 0339 

0340 0345 0349 0356 0362 0374
 

ASPECAOS SOCIOECONCHICOS 

0259 0267 0279 0281 0282 0285 0286 

0287 0288 0290 0294 0296 0300 0304
 
0307 0309 0316 0319 0320 0321 0322 

0324 0325 0326 0327 0332 0333 0335 

0340 0341 0345 0346 0347 0350 0354 

0357 0360 0362 0371 0372 0373 0389
 

ISPEROILLUS 

MICROBIOLOGIA INDUSTRIAL
 
0275 


ATTA 


DAROS CAUSADOS POR PLAGAS 

0224
 

AUSTRALIA 

0233
 

AVcS DE CORRAL 
0239 0241 0243 

BACTERIOSIS 

0215 0377 

CONTROL DE ENFERMEDADES
 
0216 0217 

RESISTENCIA 

0216 


BAHAMAS 

COMERCIO 

0356 

DATOS ESTADISTICOS 

0356 

MERCADEO 

0356
 
PRODUCCION 

0356 


BARBADOS
 
COMERCIO
 
0291
 
DATOS ESTADISTICOS
 
0291
 
MERCADEO
 
0291
 
PRODUCCION
 
0291
 

BATATA
 
0270 0295 0391
 

BEBIDAS
 
0256
 

BELICE
 
PRODUCCION
 
0355
 

BEMISIA
 
RESISTSNCIA
 
0221
 

BENIN
 
PRODUCCION
 
0312
 

BIOLOGIA DEL INSECTO
 
0222
 

BIOQUIiICA
 
0258 0276 0277
 

BIOTECNOLOOIA 
0183 0231
 

BIZCOCHOS
 
0257
 

BOCIO ENDEMICO
 
MANIFESTACIONES CLiNICAS
 
0235
 

FORO
 
0203
 

BRASIL
 
0192 0195 0197 0200 0202 0203 0207
 
0211 0213 0220 0222 0247 0248 0249
 
0250 0251 0255 0256 0257 0258 0265
 

0303 0377 0390 0394
 
ASPECTOS SOCIOECONOMIOOS
 
0389
 
COMERCIO
 
0364
 
DATOS ESTADISTICOS
 
0389
 

BROTES
 
0391
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CAL AGRICOLA 

0202 0203 


CALCIO 
0192 0223 

CAMERUN 
0235 

COMERCIO 

0333 


CADEO0
 
0333 


CANADA 

0276 0277 


CAPACITACION 

0348 0349 


CARIBE 

0189 0196 0268 0305 0310 

ASPECTOS SOCIOECONOMICOS 

0279 0307 0354 

COMERCIO 

0291 0293 0356 0363 

DATOS ESTADISTICOS 

0291 0293 0307 0351 0354 0356 0358 

0363 0368 

MERCADEO
 
0291 0293 0307 0351 0354 0356 0358 

0363 

PRCDUCCION
 
0291 0293 0295 0298 0299 0306 0307
 
0334 0347 0351 0354 0356 0358 0363 


CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA 
TROFICAL 
0210 0267 0273 0279 0286 0290 0294 

0302 0316 0380 0383 0384 0385 


CEREALES 
0205 0279 0375 0378 0379 0389 

CHINA 
0229 


CIANUROS 
DESNUTRICION 

0237 
DESTOXICACION
 
0246 

TOXICOLOGIA 
0237 


COLOMBIA 
0185 0193 0194 0201 0210 0215 0216 

0228 0254 0263 0268 0272 0273 0302 

0318 0328 0330 0343 0383 0384 
ASPECTOS SOCIOECONOMICOS
 
0267 0286 0287 0316 0319 0322 0325 

0327 0335 


COMERCIO
 
0280 0316 0322 0323 0324
 
DATOS ESTADISTICOS
 
0352 0367
 
MERCADEO
 
0266 0280 0286 0313 0314 0316 0322
 
0323 0324 0329
 
PRODUCCION
 
0267 0280 0285 02b7 0289 0297 0326
 
0335 0337 0348 0349 0365 0366
 

COMERCIO
 
0264 0281 0291 0292 0293 0300 0301
 
0306 0311 0315 0316 0322 0323 0324
 
0333 0338 0339 0340 0341 0345 0349
 
0350 0356 0362 0363 0364 0374
 
ALMIDON DE YUCA
 
0280 0284
 
GAI 
0304
 
HARINA DE YUCA
 
0280 0282
 
HARINA INTEGRAL DE YUCA
 
0280 0282
 
PELETS
 
0331
 
TROZOS DE YUCA
 
0331
 

COMPONENTES DE ALIMENTOS PkRA ANIMALES 
0239 

COMPOSICION
 
0191 0208 0209 0212 0253 0270 0273 
0275 0344 0383 0384 0391 
ALMIDON DE YUCA 
0233 0248 0280
 
HARINA DE YUCA
 
0280
 
HARINA INTEGRAL DE YUCA 
0234 0280
 
HOJAS
 
0235 0308
 
RAICES
 
0213 0223 0230 0235 0240 0246 

CONEJOS
 
0240 

CONTENIDO DE AGUA 
ALMIDON DE YUCA 
0248
 
OARI
 
0253
 
RAICES
 
0213
 

CONTENIDO DE ALMIDON
 
0209 0246 u270 0308
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CONTE2IDO DE AZUCARES 

0213 0246 0270 0273 0280 0344 


CONTENIDO DE CENIZA 

0248 


CONTENIDO DE HCN 

ALMIDON DE YUCA
 
n233 

CORTEX 

0240
 
HOJAS 

0235 

RAICES
 
0235 0240 0246 


CONTENIDO DE HIDRATOS DE CARBONO
 
0209 02'70 0273 0280 0344 

HOJAS 

0308 

RAICES 

0213 0246 


CONTENIDO PROTEINICO 

0212 0275 


CONTROL BIOLOGICO 
ACAROS PERJUDICIALES 

0217 0229 

BACTERIOSIS 

0217
 
INSECTOS PERJUDICIALES 
0217 0225 0228 

VIROSIS 

0217 


CONTROL DE ACAROS 

0217 0226 


CONTROL DE ENFERMEDADES 

0379
 
BACTERIOSIS 

0216 0217 

VIROSIS
 
0217 


CONTROL DE PLAGAS 

0195 0216 0217 0226 0227 0228 0260 

0379 


CORTEX 

COMPOSICION 

0240 

USOS 
0240 0244 


COSECHA 

0286 0296 0301 0315 0337 0353 6133 

EQUIPO AORICOLA 

0206 


REGISTRO DE TIEMPO
 
0205 0206 0213 0279 0376 0384
 

COSTA DE MARFIL
 
0388
 
MERCADEO
 
0374
 

COSTA RICA
 
0188 0212 0224
 

COSTOS DE DESARROLLO
 
0328 0343
 

CRECIMIENTO
 
0189 0190 0308 0384 0392
 

CULTIVARES
 
0187 0189 0214 0246 0282 0302 0311
 
0313 0318 0329 0337 0341 0353
 
ADPTACION
 
0200
 
ECOLOOIA
 
0200 
GERMOPLASMA 
0230
 
PRODUCTIVIDAD DE LA RAIZ 
0208 0230 0308 0335 0367 0370 0389
 
SELECCION
 
0380
 

CULTIVO
 
0185 0189 0195 0196 0197 0199 0201
 
0202 0203 0204 0205 0206 0207 0208
 
0209 0211 0212 0214 0228 0230 0266
 

0267 0279 0286 0290 0293 0296 0300
 
0301 0303 0308 0311 0312 0317 0318
 
0319 0321 0336 0337 0349 0361 0370
 
0375 0376 0378 0379 0382 0385 0386
 
0387 0388 0390 0391
 

CULTIVO DE TEJIDOS
 
0186 0231
 

CULTIVOS AMILACEOS
 
0185 0186 0187 0188 0189 0190 0191
 
0192 0193 0194 0195 0196 0197 0198
 
0199 0200 0201 0202 0203 0204 0205
 
0206 0207 0208 0209 211 0212 0213
 
0214 0215 0216 0217 0218 0219 0220
 
0221 0222 0223 0224 0225 0226 0227
 
0228 0229 0230 0231 0232 0233 0234 
0235 0236 0237 0238 0239 0240 0241 
0242 0243 0244 0245 0246 0247 0248 
0249 0250 0251 0252 0253 0254 0255 
0256 0257 0258 0259 0260 0261 0262 
0263 0264 0265 0266 0267 0268 0269 
0270 0271 0272 0273 0274 0275 0276 
027? 0278 0279 0280 0281 0282 0283 
0Z84 0285 0286 0287 0288 0289 0290 
0291 0292 0293 0294 0295 0296 0297 
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0298 0299 0300 0301 0302 0303 0304 

0305 0306 0307 0308 0309 0310 0311 

0312 0313 0314 0315 0316 0317 0318
 
0319 0320 0321 0322 0323 0324 0325 

0326 0327 0328 0329 0330 0331 0332 

0323 0334 0335 0336 0337 0338 0339 

0340 0341 0342 0343 0344 0345 0346 

0347 0348 0349 0350 0351 0352 0353 

0354 0355 0356 0357 0358 0359 0360 

0361 0362 0363 0364 0365 0366 0367 

0368 0369 0370 0371 0372 0373 0374 

0375 0376 0377 0378 0379 0380 0381 

0382 0383 0384 0385 0386 0387 0388 

0389 0390 0391 0392 0393 0393 


CULTIVOS DE ROTACION 

0381 

ARROZ
 
0389 

MANI 

0388
 

CULTIVOS INTERCALADOS 

0286 0287 0290 0299 0335 0341 0374
 
0376 0377 0386 0387 0394 

ARROZ 

0379 

BATATA
 
0391 

CAUPI 

0383 0384 0385 

FRIJOL
 
0390 

LEGUMINOSAS 

0379 0383 0384 0385 0390 

MAIZ
 
0205 0375 0378 0379 

MANI 

0392
 
RAME 

0375 0378 

SORGO 

0205 

SOYA 

0379 


CULTIVOS MIGRATORIOS
 
0382 0393
 

DAROS CAUSADOS POR PLAGAS 

0223 0224 


DATOS ESTADISTI(OS
 
0266 0282 0283 0291 0292 0293 0306 

0307 0509 0312 0315 0321 0322 0329 

0331 0333 0334 0335 0339 0347 0350
 
0351 0352 0353 0354 0356 0358 0362 

0363 0365 0366 0367 0368 0373 0389 


DATOS PLUVIOMETRICOS 

0198 0296 0361 0377 0388 


DEPREDADORES Y PARASITOS
 
0217 0225 0228 0229
 

DESARROLLO
 
0194 0196 0205 0230 0254 0258 0259
 
0262 0263 0264 0265 0266 0267 0268
 
0272 0273 0274 0279 0281 0285 0286
 
0287 0289 0293 0294 0297 0299 0300
 
0301 0302 0303 0305 0306 0307 0309
 
0310 0311 0313 0314 0315 0316 0317
 
0318 0319 0321 0322 0323 0324 0325
 
0326 0327 0328 0329 0330 0332 0333
 
0334 0335 0337 0338 0339 0340 0341
 
0342 0343 0344 0346 0347 0348 0349
 
0351 0352 0353 0354 0355 0356 0357
 
0358 0359 0361 0362 0363 0371 0372
 
0373 0389
 

DESNUTRICION
 
0236 0237
 

DESTOXICACION
 
0240 0242 0246 0271
 

DESYERBA
 
0208 0209 0210 0286 0337 037U 0378
 
0390
 

DETERIORACION
 
RAICES
 
0214 0215
 

DIOESTIBILIDAD 
HARINA INTEGRAL DE XYiCA 
0239 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA
 
0185 0296
 

DOMINICA
 
DATOS ESTADISTICOS
 
0358
 
MERCADEO
 
0358
 
PRODUCCION
 
0358
 

ECOLOGIA
 
0185 0199 0296 0303
 
CULTIVARES
 
0200
 

ECOSISTEIAS
 
0296
 

EE.UU.
 
0385
 

EMPAQUE 
0213
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ENMIENDA DEL SUELO 
0201 0202 0203 0208 


ENRAIZAMIENTO 
0230 

ENRIQUECIMIENTO PROTEINICO 
FERMENTACION 
0275 0277 

ENSILAJE 

0240 


ENTOMOLOGIA 

0220 0221 0222 


EPIDE4IOLO0IA 

0216 


EQUIPO AGRICOLA 

COSECHA 

0206 

PREPARACION DEL TERRENO
 
0206 
SIEMBRA 

0206 0211 


EOUIPO EN PEQUERA ESCALA 
0254 0259 0262 0265 

ERINNYIS ELLO 
0222
 
CONTROL DE INSECTOS 

CONTROL BIOLOGICO 

0228 

INSECTICIDAS 

0228 


EROSION 

0198 0279 


ERWINIA CAROTOVORA 

INOCULACION 
0215 


ESTACAS 

0376 

ENRA IZAMIENTO
 
0230
 
PRODUCTIVIDAD PE LA RAIZ 


0230 

PROPAGACION
 
0230 


ESTADIOS DE DESARROLLO
 
ENRAIZAMIENTO 
0230 

ETANOL 
0252 0274 0276 


EXAMEN ORGANOLEPTICO 
0302
 
HARINA DE YUCA
 
0205
 
HARINA INTEORAL DE YUCA
 
0261
 

EXPERIMENTOS DE CAMPO 
0227 0296 0382 

EXPERIMENTOS DE LABORATORIO
 
0188 0194
 

FABRICAS
 
0263 0264 0266 0267 0303 0314 0315
 
0326 0330 0339 0341 0343 0352
 
ALMIDON DE YUCA
 
0258
 
HARINA DE YUCA
 

0259
 
PELETS
 
0344
 

FERIMENTAC ION
 
0252 0255 0256 0261 0271 0274 0278
 
ENRIQUECIMIENTO PROTEINICO
 
0275 0277
 

FERTILIDAD DEL SUELO
 
0296 0308 0382 0386 0387 

FILIPINAS 
0239 0262 0269
 
COMERCIO
 
0284
 
MERCADEO
 
0284
 
PRODUCCION
 
0336
 

FISIOLOGIA
 
0186 0189 0190 0214 0235 0237 0238 
0244 0308 0384 0392
 

FISIOLOGIA ANIMAL
 
02114
 

FISIOLOGIA HUMANA
 
0235 0237 0238
 

FOLLAJE
 
0200 0210 0212
 

FOOFOO 
COMPOSICION 
0234
 
PROCESAMIENTO
 
0261 0282
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FOSFORO 

0192 0194 0197 0201 0223 0308 0385 

0388 


FRANCIA 

0236 


FRUCTOSA 

0344 


GABON 

0225 

COMERCIO 

0311 

MERCADEO 

0311 

PRODUCCION
 
0311 


GANADO 

0204 0245 0287 


GAPLEK 

COMERCIO 

0331 

PRODUCCION 

0331 

USOS 
0331 


OARI 

0304 

ALMACENAMIENTO 

0372 

COMPOSICION 

0234 

PROCESANIENTO 

0253 0321 0372 


GENETICA 

0380 


GERMOPLASMA 

0230 0231 0232 


GHANA 

PRODUCCION 

0332 0361 


OLUOOSA 

0280 0344 


GRANADA 

PRODUCCION 

0295 


GUADALUPE 

PRODUCCION 

0299 


GUYANA
 
PRODUCCION
 
0309
 

GUYANA FRANCESA
 
0198 0209 0381
 

HAITI
 
COMERCIO
 
0363
 
DATOS ESTADISTICOS
 
0363
 
MERCADEO
 
0363
 
PRODUCCION
 
0363
 

HARINA DE YUCA
 
COMERCIO
 
0280 0282
 
COMPOSICION
 
0280
 
CONSUMO
 
0280 0321
 
COSTOS
 
0259 0321
 
EXAMEN ORGANOLEPTICO
 
0205
 
MERCADEO
 

0280 0282 0321 0372
 
PRECIOS
 
0280 0282
 
PROCESAMIENTO
 
0259 0282 0321 0372
 
PRODUCCION
 
0280 0282 0321
 
SECAMIENTO
 
0259
 

HARINA INTEGRAL DE YUCA
 
COMERCIO
 
0280 0282
 
COMPOSICION
 
0234 0280
 
CONSUNO
 
0280
 
EXAMEN ORGANOLEPTICO
 
0261
 
FABRICAS
 
0267
 
INDUSTRIALIZACION 
0267
 
PRECIOS
 
0267 0280 0282
 
PROCESAMIENTO
 
0267 0282
 
SECANIENTO
 
0267
 
VALOR NUTRITIVO
 
0239 0267
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HERBICIDAS 
0208 0209 0210 0378 0390 


HIDROLISIS 

0273 

ALMIDON DE YUCA 

0274 


HOJAS 
0385 

CONTENIDO DE HCN
 
0235 

COTENIDO MINERAL 

0223 

PRODUCCION 

0308 


HOJAS DE YUCA (VERDURA) 

0242 


INDIA
 
0218 0227 0243 0260 

ASPECTOS SOCIOECONONICOS 

0346
 
HERCADEO 
0288 


INDICE DE COSECHA 

0208 


INDONESIA 

0270 0344 0370 0391 0392 

ASPECTOS SOC IOECONO4ICOS 

0341 0357 

COMERCIO 

0264 0301 0315 0331 0350
 
DATOS ESTADISTICOS 

0339 0350 

GERMOPLASMA 
0232 

NERCADEO 
0331 

PRODUCCION 

0301 0331 0341 


INDUSTRIA DE LA GLUCSA 

0270 0280 


INDUSTRIA DEL PAPEL
 
0280 0344 


INORESOS
 
0288 0292 0321 0376 0391 0392 


INOCULACION
 
ENFERMEDADES Y PATOOENOS 

0215 


INSECTICIDAS 
0226 0227 0228 


INSECTOS PERJUDICIALES 
0337
 
ATTA
 
0224
 
BE4ISIA
 
0221
 
ERINNYIS ELLO
 
0222 0228
 
PHENACOCCUS MANIHOTI 
0205 0217 0223 0225 0226 0230
 

INVESTIOACION 
0188 0194 0227 0272 0279 0281 0283
 

0285 0287 0289 0290 0296 0297 0300
 
0306 0308 0310 0311 0312 0313 0314
 

0315 0316 0317 0322 0323 0324 0325
 

0326 0327 0328 0329 0332 0333 0335
 

0337 0338 0340 0343 0344 0345 0348
 

0349 0352 0353 0361 0362 0363 0368
 
0369 0370 0371 0372 0373 0374 0382
 

ISRAEL
 
0221
 

JAPON 
0214 0274 0382
 

LABRANZA
 
0206
 

LIBERIA
 
COMERCIO
 
0300
 
PRODUCCION
 
0300
 

MACERADO
 
0246
 

MADAGASCAR
 
COMERCIO 
0345
 
MERCADEO 
0345
 

MAGNESIO
 
0223 

MALAWI 
0205
 

MALAYSIA
 
0245
 

MALEZAS 
0209 0312 0390
 

MALTOSA 
0270 0344
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MANG DE OBRA 

0294 0319 

COSECHA
 
0286 0301 0376 

PROCESAMIENTO 

0259 0263 0267 0321 0343
 
SIEMBRA 

C279 0337 0376 


MA 	PAS 
0199 0201 0235 0266 0299 0309 0350 
0393 

MAQUINARIA INDUSTRIAL 

0266 0272 0273 0274 0341 0343 


MATERIALES DE PROPAGACION 

0230 0376 


MECANIZACION 

0341 

COSECHA 

0206 

PREPARACION DEL TERRENO 

0206 

FROCESAMIENTO 

C-82 

SIEMBRA 

0206
 

MEDIOS DE CULTIVO 

0188 


MERCADEO 

0264 0266 0281 0283 0286 0288 0289 

0290 0291 0292 0293 0296 0300 0301 

0306 0307 0309 0311 0312 0313 0314 

0315 0316 0320 0322 0323 0324 0326
 
0327 0329 0332 0333 0334 0338 0339 

0340 0341 0345 0347 0349 0350 0351 

0353 0354 0355 0356 0358 0360 0362
 
0363 0364 0371 0374 

ALMIDON DE YUCA 

0280 0284 

GARI 

0304 0321 0372 

HARINA DE YUCA 

0280 0282 0321 0372 

HARINA INTEGRAL DE YUCA 
0280 0282 

PELETS 

0331 

TROZOS DE YUCA 

0331 


MERISTEMAS APICALES 
0188 
CULTIVO DE TEJIDOS 
0231 


MEXICO
 
0275
 

HICORRIZAS
 
0192 0193 0194
 

mICOSIS
 
0275 0377
 

HINERALES
 
0192 0194 0197 0201 0202 0203 0205
 
0208 0223 0308 0385 0388
 

MODELOS DE SIMULACION
 
0323
 

MOLIENDA
 
0265 0267
 

MONONYCHELLUS TANAJOA
 
0205
 
CONTROL DE INSECTOS
 

CONTROL BIOLOGICO
 
0217
 
INSECTICIDAS
 
0226
 

DAROS CAUSADOS POR PLAGAS
 
0223
 

MONTSERRAT 
ASPECTOS SOCIOECUNOMICOS 
0307
 
DATOS ESTADISTICOS
 
0307
 
MERCADEO
 
0307
 
PRODUCCION
 
0307
 

RAME
 
0375 0378
 

NIGERIA
 
0186 0204 0206 0223 0226 0234 0240
 

0241 0244 0246 0253 0261 0342 0375
 
0378 0386 0387
 
ASPECTOS SOCIOECONOMICOS
 
0282 0321
 
COMERCIO
 
0282 0304 0340
 
DATOS ESTADISTICOS
 
0321
 
GERHOPLASMA
 
0231
 
MERCADEO
 
0282 0321 0340
 
PRODUCCION
 
0282 0321 0376
 

NITROGENO
 
0197 0201 0223 0308 0385 0388
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NUTRICION HUMANA 

0230 0236 0237 0239 0267 0271 0302 

0321
 

OCEANIA 

0191 0233 


OCUNO 
0270 0295 0295 


PAISES BAJOS 

0290 0320 0360
 

PALATABILIDAD 

0302 


PARAGUAY 

ASPECTOS SOCIOECONCHICOS 

0294 

PRODUCCION 

0294 0296 


PASTAS DE YUCA 

0234 0261 0282 


PELETS 

0331 0344 


PERDIDAS POSCOSECHA 

0281 0282 0300 0332 0374 


PERU 

0199 0379 


PH 

ALMIDON DE YUCA 
0248 

ANALISIS DEL SUELO 

0388 


PHENACOCCUS MANIHOTI 

0205 0225 

CONTROL DE INSECTOS 


CONTROL BIOLOGICO 

0217 

INSECTICIDAS 

0226 


DAROS CAUSADOS POR PLAGAS 
0223 

RESISTENCIA 

0230 


PLAGAS 

0205 0209 0215 0216 0217 0218 0219
 
0221 0222 0223 0224 0225 0226 0228 

0229 0230 0273 0275 0300 0312 0337 

0374 0377 0390
 

PODA 

0212 


DETERIORACION
 
0214
 

POLLITOS
 
HARINA INTEGRAL DE YUCA
 
0239
 

PORCINOS
 
0241
 
RAICES
 
0244
 

POTASIO
 
0192 0197 0201 0203 0208 0223 0308
 
0385 0388
 

PRECIOS
 
0259 0264 0266 0267 0279 0280 0281
 
0282 0284 0290 0291 0292 0296 0300
 
0304 0312 0315 0316 0323 0324 0325
 
0326 0327 0331 0332 0333 0338 0340
 
0341 0344 0345 0347 0350 0353 0354
 
0355 0356 0357 0362 0354 0365 0366
 
0367 0372 0374
 

PRENSADO
 
0267
 

PREPARACION DEL TERRENO
 
EQUIPO AGRICOLA
 
0206
 
MECANIZACION
 
0206
 

PRODUCTIVIDAD DE LA RAIZ
 
0207
 

PROCESAMIENTO
 
0253 0254 0281 0282 0312 0321 0332
 
0345 0348 0353 0362 0363 0372 0374
 
CRIBADO 
0267
 
FERMENTACION
 
0252 0255 0256 0261 0271 0274 0275
 
0277 0278
 
MACERADO
 
0246
 
NOLIENDA
 
0265 0267
 
PRENSADO
 
0267
 
SECANIENTO
 
0199 0240 0259 0262 0263 0267 0268
 
0273 0313 0314 0318 0326 0328 0330 
0343 0349 0352
 

PROCESOS (PEQUERA INDUSTRIA)
 
0254 0259 0262 0268
 

PROCESOS FISIOLOGICOS LE LA PLANTA
 
0192 0194 0214 0385
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PRODUCCION DE BIOMASA 

0212 


PRODUCTIVIDAD DE ALMIDON 

0266 0273 

REGISTRO DE TIEMPO 

0384 


PRODUCTIVIDAD DE ENEROIA 

0273 


PRODUCTIVIDAD DE LA RAIZ 

0197 0198 0200 0202 0203 0205 0207 

0208 0209 0210 0212 0230 0267 0270 

0287 0290 0308 0312 0315 0327 0332 

0335 0351 0356 0357 0365 0366 0367 


0368 0370 0375 0379 0381 0383 0384 

0386 0388 0389 0391 0392 0394 


PRODUCTOS ALIMENTICIOS 

0234 0253 0256 0257 0269 0275 0277 

0284 0304 0321 0344 0350 0372
 

PRODUCTOS DE LA PANIFICACION 

0257
 

IRODUCTOS DE YUCA 

PRODUCTOS FRESCOS 

0284 0302 0341
 

HOJAS DE YUCA (VERDURA) 

0242 

RAICES DE YUCA (LEGUMBRE) 

0280 0316 


PRODUCTOS PROCESADOS 

0277 0302 0322 0323 0330 0341 0343 

0350 


ALMIDON DE YUCA 

0233 0241 0247 0248 02119 0250 0251 

0252 0255 0256 0257 0258 0269 0272 

FOOFOO 

0234 0261 0282 

GAPLEK 

0331 

GARI 

0234 0321 0372 

HARINA DE YUCA 

0205 0259 0280 0282 0321 0372 

HARINA INTEGRAL DE YUCA 

0234 0239 0261 0267 0280 0282 

PELETS 

0331 0344 

TROZOS DE YUCA 

0245 0254 0262 0331 


PRODUCTOS FERMENTADOS 

0233 0247 0248 0249 0250 0251 0252 


0255 0257 0264 0274 0276 0303 0331 


PROGRAMAS DE YUCA
 
0194 0196 0205 0263 0286 0291 0293 

0297 0299 0301 0305 0306 0307 0309 


0310 0317 0330 0334 0339 0341 0342
 
0346 0347 0351 0354 0355 0356 0357
 
0358 0359 0363 0389
 
FITOMEJORAMIENTO
 
0230 0311 0340 0374
 
OERMOPLASMA 
0230 
INVESTIGACION PARA EL DESARROLLO 
0279 0281 0285 0287 0289 0294 0300
 
0311 0312 0313 0314 0316 0318 0319
 
0322 0323 0324 0325 0326 0327 0328
 
0329 0332 0333 0335 0337 0338 0340
 
0343 0345 0348 0349 0352 0353 0361
 
0362 0371 0372 0373 0374
 
NUTRICION ANIMAL
 
0230
 
NUTRICION HUMANA
 
0230 0302 0321
 

PROPAGACION
 
0230
 

PROTEINAS 
0244
 

PSEUDOMONAS
 
INOCULACION
 
0215
 

RAICES
 
ALMACENAMIENTO
 
0213
 
ANATOMIA DE LA PLANTA
 
0213 0214 0215 0223 0230 0235 0240
 
0244 0246 0385
 
CONTEIDO DE ALrJIDON
 
0246
 
CONTENIDO DE AZUCARES
 
0213 0246
 
CONTENIDO DE HCN
 
0235 0240 0246
 
DETERIORACION
 
0214 0215
 
ENSILAJE
 
0240
 
FISIOLOGIA DE LA PLANTA
 
0214 0385
 
MATERIA SECA
 
0246
 
SECAMIENTO
 
0240
 
VALOR NUTRITIVO
 
0230
 

RAICES DE YUCA (LEGUMBRE)
 
0316
 
COMPOSICION
 
0280
 

RAICES SECAS
 
0245 0254 0262 0277 0330 0343
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DISTRIBUCION 

0331 

MERCADEO
 
0280 0322 0323 0331 


REPRODUCCION DE LA PLANTA 

0186 


REPUBLICA CENTROAFRICANA 

COMERCIO 

0281 
PRODUCCION 

0281
 

REPUBLICA DOMINICANA 
ASPECTOS SOCIOECONOHICOS 

0279
 
DATOS ESTADISTICOS 

0351 

MERCADEO 

0351 

PRODUCCION 

0351 


REUERIMIENTOS CLIMATICOS 

0185 0199 0228 0296 


REQUERIMIENTOS DEL SUELO 

0185 0199 0202 0203 0296 0308 0382 

0386 0387 0388 


REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES
 
0197 0201 0205 0208 0296 0303 0308 

0370 0379 0385 0388 


RESIDUOS 

9258 0280 


RESISTENCIA
 
ENFERMEDADES Y PATOGENOS 

0216 0230 

INSECTOS PERJUDICIALES 
0221 0230 


RESPIRACION DE LA PLANTA 

0214 


RUANDA 

HERCADEO 

0353
 

SABANAS 

0202 0203 0204
 

SAN VICENTE 

COMERCIO
 
0293 

DATOS ESTADISTICOS 

0293
 
MERCADEO 

0293 


PRODUCCION
 
0293
 

SECAMIENTO
 
0199 0240 0263 0267 0268 0271 0313
 
0314 0318 0326 0328 0330 0349 0352
 
HARINA DE YUCA
 
0259
 
MAQUINARIA INDUSTRIAL
 
0273 0343
 
rROZOS DE YUCA
 
0262
 

SENEGAL
 
GERMOPLASMA
 
0230
 

SIEMBRA
 
0300
 
COSTOS 
0337 0376
 
SQUIPO AGRICOLA
 
0206 0211
 
ESPACIAHIENTO
 
0189 0205 0375 0391
 
MANO DE OBRA
 
0279 0337 0376
 
MECANIZACION
 
0206
 
PRODUCTIVIDAD DE LA RAIZ 
0205 0207 0212 0230 0375 0394
 

SILVICULTURA
 
0375 0376
 

SINTOMATOLOGIA
 
ENFERMEDADES Y PATOGENOS
 
0216
 

SISTEIAS DE CULTIVO
 
0296 0301 0380
 
CULTIVOS DE ROTACION
 
0381 0388 0389
 
CULTIVOS INTERCALADOS
 
0205 0286 0287 0290 0299 0335 0341
 
0374 0375 0376 0377 0378 0379 0383
 
0384 0385 0386 0387 0390 0391 0392
 
CULTIVOS MIGRATORIOS
 
0382 0393
 

SODIO
 
0223
 

SOYA
 
0379 0381 

SULFATO DE AMDNIO
 
0201 0208
 

SUPLEMENTOS
 
0245
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SUSTENTACION DE PRECIOS TROZOS DE YUCA 
0304 COMERCIO 

0331 
TAILANDIA GANADO 

0190 0238 0278 0359 0245 
COHERCIO HERCADEO 
029. 0331 

PRECIOS 
TALLOS 0331 

0223 0385 PROCESAMIENTO 
0254 0262 

TECNOLOGIA SECAMIENTO 
0262 0336 0262 
EVALUACION DE TECNOLOOIA 
0206 0313 0346 0348 0349 0369 USO DE LA TIERRA 
PAQUETE TECNOLOOICO 0287 0327 0393 
0195 

UTILIZACION DE RESIDUOS 
TEJIDOS VEGETALES 0243 0273 0303 

0188 
CULTIVO DE TFaIDOS VALOR ENERGETICO DE LOS ALIHENTOS 
0231 0239 0243 

TD4PERATURA VENEZUELA 
0228 0187 0208 

PRODUCCION 
TETRANYCHUS URTICAE vln8 

0229 

VIRUS DEL MOSAICO AFRICANO DE LA YUCA 
TOGO 0205 0218 

COMERCIO CONTROL DE ENFERMEDADES 
0362 0217 
MERCADEO RESISTENCIA 
0362 0230 

TONGA VIRUS LATENTE DE LA YUCA 
0191 0219 

TOXICIDAD VISCOSIDAD 
0235 0236 0237 0238 0242 0321 ALMIDON DE YUCA 

0247 0250 
TOXICOLOGIA 

0235 0236 0237 0238 XANTHOMONAS CAMPESTRIS PV. CASSAVAE 
CONTROL DE ENFERMEDADES 

TRANSFERENCIA DE TECNOLOIA 0217 
0349 

XANTHOMONAS CAMPESTRIS PV. MANIHOTIS 
TRANSLOCACION CONTROL DE ENFERMEDADES 

0384 0216 0217 
RESISTENCIA 
0216 

TRINIDAD Y TOBAGO SINTOMATOLOGIA 
0189 0305 0310 0216 
ASPECTOS SOCIOECONCHICOS 
0354 
DATOS ESTADISTICOS YODO 
0354 0235 
MERCADEO 
0354 ZAIRE 
PRODUCCION PRODUCCION 
0354 0283 
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ZAMBIA
 
0393 
COMERCIO
 
0338
 
PRODUCCION
 
0338
 

ZINC
 
0192 0202 0203
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INTRODUCCION 

Esta revista de restimenes analifticos, clue reernpla, a la anterior 
cornbinaci6n de tarjetas de resCimenes y voltimenes acumulativos 
anuales, estfi disefiada para proporcionar una gufa especializada de 
la literatura mundial sobre la yuca (Alanihot esculenta Crantz), con 
a cual se diseminan los resultados de la investigaci6n y se registran 

las actividades relacionadas con este cultivo. 

Los restbmenes presentan infonnaci6n condensada sobre artfculos 
de revistas, folletos, informes mirneografiados, tesis, manoales y 
otros inateriales convencionales y no convencionales, clasificados en 
grandes direas teimiticas y cci indices de autores y de niaterias para 
facilitar sU consolta. 

Cuando se desee informaci6n retrospectiva y detallada sobre on 
tema especffico, el Centro de Docomentaci6n del CIAT puede efec
tWar blsquedas bibliogr~ficas mecanizadas de toda so colecci6n de 
documentos. Coino parte de este serviCio, el osuario recibe los resiti
menes de los artfculos que corresponden a su drea de inters. El 
texto complcto de cada art/culo procesado por el Centro de Docu
mentaci6n se puede obtener por medio del Servicio de Fotocopias. 

El Centro de Docomentaci6n del CIAT tambi6n poblica revistas 
de resfimnenes analfticos sobre frfjol (Phaseohs 'ulgaris L.) y pastos 
tropicales. Otras publicaciones dedicadas a mantener a los usuarios 
informados sobre los avances de la investigaci6n en sus respectivos 
campos de investigaci6n son: Pdginas de Contenido, Yuca-Boletfn 
Informativo (Cassava Newsletter), Pastos Tropicales - Boletfn Infor
mativo y Hojas de Frfjol. 

iii 



ELEMENTOS DEL RESUMEN
 

Ndmero de acce-
so del documento -p 

(para pedidos de 
fotocopias) 

Autores 	 Ndmero consecutivo en Afio d
 
la revista (para uso de publicaci6n
 

Tftuloindices) 
origeinal 

0145 	 Tftulo en 
9527 IKEDIOBI, C.O.; ONYIKE, E. -982. The use of linamarase espaiol
 

gari production. (Utilizaci6n de linamarasa para la producci6n de
 
gari). Process Biochemistry 17(4):2-5. Ingl., Res. IngI., 12 Refs.Notas
 

. Zaria gerial ...
Ilus. [Dept. ofBiochemistry, Ahmadu Be 


Direcci6n 
Fuente Idioma del Idioma del del autor 

documento resumen 

7 	 i 

Yuca. Linamaras&. Usos. Gari. Fermentaci6n. Procesos de destoxicaci6n. _ e____r_ 
Nigeria.
Enzias. 


La destoxicaci6n de la yuca relacionada con la fermentaci6n depende de la
 
hidr61isis de l linamarasa end6gena de los gluc6sidos cianog~nicos compo
nentes. La adici6n de preparaciones de linamarasa ex6gena a la yuca raspada
 
en fermentaci6n no solamente aument6 la tasa y magnitud de destoxicaci6n
 

sino que produjo tambifn gari con niveles inocuos de cianuro. Con una
 
selecci6n preliminar de va::ios aislamientos de hongos por su capacidad para - Resumen
 
sintetizar la linamarasa se obtuvo la identificaci6n de 2 hongos,
 

Penicillium 	 steckil y Aspergillus sydowi, capaces de producir esta enzima 
en cantidades comerciales. La utilizaci6n de linamarasa o de hongos produc

tores de linamarasa en la fermentaci6n de la yuca para la producci6n de
 
gari puede ser una posibilidad inter-sante. [RA-CIAT]
 

Compendiador Traductor 



INSTRUCCIONES PARA EL USO DE LOS INDICES 

Los niimeros 1lue aparecen debajo de cada autor o inateria en los fn
dices respectivos. corresponden al orden consecutivo de los restlime
nes dentro de la revista: dicho ni~mero estdi ubicado en la parte 
superior de cada resurnen. 

En la 6lltinia revista del ai> se incluyen los indices acumulativos 
aLnuales de autorcs y de materias. 

Indices de Autores 

SC utiliza para localizar los restimenes cuando ya se conocen los 
autores personales o corporativos. Este indice incluye los nombrs 
dC todos los autorcs y coautores citados en la publicaci6n, ordena
dos alfabOticamente 

Indice de Materias 

Este fndicc presenta una lista alfabOtica de descriptores utiliza'.!.us en 
la investigacion de la yuca, muchos de los cuales estdin combinados 
con otros descriptores para permitir a identificaciOn de temas rmis 
especficos: 

,03 0025 0027 0057' 0060 00 1 006 3
 
0064 0065 0066 0067 0069' 0070 0071
 

0074 0070, 0077 0018 0079 00 42 0003
 

0004 O0065 00H7 0088 009t, 0097 0103
 

011!3 0113 0119 0124 0125 0126 0128
 

LIlNAM AI AS A
 

0181
 

0097
 

FER W NT AC ION 
0145 

0157
 

PROTF lNA S
 

I03
 

http:utiliza'.!.us


DISPONIBILIDAD DE DOCUMENTOS
 

Los usuarios que deseen obtener el texto completo de los documentos 
citados en las revistas de restimenes pueden solicitarlos en fotocopia a 
la siguiente direcci6n: 

CIAT - Unidad dc Comunicaciones e Informaci6n
 
Servicio de Fotocopias
 
Apartado A6reo 6713
 
Cali, Colombia
 

Los pedidos deben indicar el numnero de acceso del documento (parte 
superior izquierda de cada referencia) y no el nitnero consecutivo. 

Costo de fotocopias: Col55.00 por pfigina en Colombia mdis el 
costo del porte a6reo. 

US$0.20 por pfigina para paises de Am6rica 
Latina, El Caribe, Asia y Africa, 
incluido el porte aereo. 

US$0.30 por pfgina para otros paises inclui
do el porte a6reo. 

Se 	requiere pago anticipado, en una de las siguientes formas: 

I. 	 Cheque en USS: A nornbre del CIAT. girado contra un banco internacional de 
Estados Unidos. 

2. 	 Cheque en SCo1.: A nornbre del CIAT, agregando elvalor de la comisi6n 
bancaria. 

3. 	 Giro postal o hancario: A nombre del CIAT, anotando claramente sus datos. 

4. 	 Cupones CIAT: En unidades de USS0.10 6 Co155.00 se pueden adquirir en 
CIAT-Biblioteca (personalmente o por correo). 

5. 	 Cupones AGRINTER: I)isponibles en moneda local en las bibliotecas agricolas 
nacionales o en las olicinas del Instituto Interamericano de Cooperaci6n para la 
Agricultura (IICA) en todos los paises de Amnrica Latina y El Caribe. 

6. 	 Cupones UNESCO: Se pueden adquirir en las oficinas de ]a UNESCO en todos 
los paises. 

http:Co155.00
http:Col55.00


AO0 BOTANICA, TAXONOMIA Y DISTRIBUCION GEOGRAFICA
 

Vase 0480 0546
 

BOO ANATOMIP Y MORFOLOGIA DE LA PLANTA
 

0395
 
28584 GUARINO, L.; JACKSON, G.V.H. 1986. Describing and documenting root
 
crops in the South Pacific. (Descripci6n y documentaci6n de cultivos de
 
raices en el Pacifico Sur). Suva, Fiji, Food and Agriculture Organization
 
of the United Nations. RAS/83/001. Field Document no.12. 150p. En., Sum.
 
En., 7 Ref.
 

Yuca. Cultivos de ralces. Malangay. Batata. Name. Cultivares. Anatomia
 
de la planta. Islas Cook. Fiji. Papua Nueva Guinea. Nive. Islai Salom6n.
 
Tonga. Tuvalu. Vanuatu. Samoa Occidental.
 

Se caracterizaror colecciones do yuca, malangay, batata y hame en 9 paises
 
del Pacifico Sur (Islas Cook, Fiji, Nive, Papua Nueva Guinea, Islas
 
Salom6n, Tonga, Tuvalu, Vanuatu y Samoa Occidental), utilizando versiones
 
modificadas de ior descriptores publicados por el International Board for
 
Plant Genetic Resources. Los datos fueron sistematizados y ia informaci6n
 
contenida en la base de datos se precenta en 2 formas. Para algunas
 
colecciones nacionales de yuca, malangay y batata, se usan descriptores
 
seleccionados para mostrar como las accesiones se pueden coraisar dntro de
 
la misma colecci6n y entre las de diferentes paises. Tambi~n se dan los
 
cat~logos nacioroles quo contienen todos los descriptores que han sido
 
registrados para cada pals, se informa sobre las actividades en los
 
cultivos de raices y se resumen los resultados de los programas de
 
evaluaci6n. (RA-CIAT)
 

0396 
28306 LOPEZ Z., F.R. 1986. Caracterizaci6n agromorfol6gica y bromatol6gica 
de 25 cultivares de yuca (Wanihotesculenta Crantz) del norte y nororiente 
de Guatemala, en el Valle de La Frngua, Zacapa, Guatemala. Tesis Ing.Agr 
Guatemala, Universidad de San Carlos de Guatemala. 67p. Es., Sum. Es., 
Ref., Ii. 

Yura. Cultivares. Caracteristicas agron6micas. Anatomia de la planta. 
Composici6n. Gen6tica. Selepci6n. Conteniuo de HCN. Guatemala.
 

Se realiz6 un ensayo en la estaci6n exptl. El Oasis Zaapa (Guatemala) para
 
estudiar las caracteristicas agromorfol6gicas y bromatol6gicas de 25 cv. de
 
yuca provenientes del norte y nororiente del pals. Igualmente se buscaba
 
:onocer la variabilidad gurntica, el grado de similitud entre cv. y la 
asociaci6n entre caracteres observados. Se utiliz6 un dise~io de latice 5 x 
5 y se analizaron los resultados por anAlisis dc variancia y se aplicaron 
t~cnicas de agrupaci6n (prueba m~ltiple de medias y anAlisis de 
agrupamient( . Otras pruebas realizadas fueron ]a de correlaci6n y la del 
intervalo de confianza para la media. Se concluy6 que si existe 
variabilidad genttica entre los cv. tanto a nivel inter- como intra-cv. 
SeOn el anAlisis bromatol6gico, el 96 por ciento de los cv. sobrepasan el 
requerimiento min. de almid6n camo parAmetro para la seleeci6n para 
mejoramiento. No se encontraron valores altos de asociaci6n entre los 
caracteres medidos. Los 5 cv. m~s promisorios para programas de 
mejoramiento son 405 y 409 (procedentes de El P' :6n), 449 y 634 
(procedentes de Izabal; y 478 (procedentes 2e Alta Verapaz). (RA 
(extracto)-CIAT) Vase ademAs 0571
 



COO FISIOLOGIA DE LA PLANTA 

C01 Desarrollo de la Planta
 

0397
 

28539 ARIAS G., D.1. 1987. Efecto de la concentraci6n de sacarosa y manitol 

sobre el crecimiento in vitro de seis variedades de yuca, Manihot eoculenta
 

Crantz. Tesis Bi6loga (Bot&nica). Cali, Colombia, Universidad del Valle.
 

15 
8 p. Es., Sum. Es., En., 35 Ref., Ii. 

Yuca. Cultivos de tejidos. Sacarosa. Manitol. Cultivares. Propagaci6n.
 

Experimentos de laboratorio. Dise7o experimental. Crecimiento. Absorci6n de
 

nutrimentos. Colombia.
 

Se estudi6 el efecto de rarios niveles y combinaciones de sacarosa y
 

manitol en el crecimiento in vitro de 6 var. de yuca, con miras a la
 

conservaci6n de germoplasma. Siguiendo las t~cnicas desarrolladas en el 

CIAT, se micropropagaron las plantas de cada una de las var. y se
 

repartieron al azar en los diferentes medios de cultivo. Se hicieron
 

evaluaciones caja 3 mesos durante 9 moses. Aunque existieron diferencias
 

var., el crecimiento de los cultivos (medido en los par.metroL; hojas 

verdes, nudos verdes, Apices verdes, longitud de tallos verdes, peso
 

fresco y seco) fue mayor en los tratamientos testigo con 0.1 molar de 

sacarosa solamente, durante las 3 bpocas de evaluaci6n. Las combinaciones
 

de sacarosa y manitol presentaron un efecto retardador del crecimiento de 

las plantas, llegando a ser detrimental en algunos casos. Los prom. max. de
 

crecimiento se observaron a los 3 y 6 meses de incubaci6n, disminuyendo 

posteriormente a los 9 meses en casi todos los tratamientos del medio de
 

cultivo, excepto en la combinaci6n de 0.03 molar de sacarosa y 0.07 molar
 

de manitol en la cual se observ6 un crecimiento reducido pero continuo
 

durante las 3 6pocas de evaluaci6n, conses'vando la viabilidad de los
 

cultivos. (RA)
 

0398
 

28310 AYANRU, D.K.G. 1986. Relations between biomass accumulation and 
infection by vesicular-arbuscular mycorrhizal fungi in cassava as affected 

by planting date. (Relaciones entre la acumulaci6n de biomasa y la 

infecci6n por hongos micorriz6genos vesiculo-arbusculares en yuca segOn el 

ef!cto de la fecha de siembra). Phytopathologische Zeitschrift 

117(4):362-366. En., Sum. En., De., 14 Ref. [Dept. of Microbiology, Faculty 

of'Science, Univ. of Benin, P.M.B. 1154, Bennin City, Nigeria] 

Yuca. Producci6n de biomasa. Crecimiento. Micorrizas. Clones. Registro del
 

tiempo. Siembra. Nigeria.
 

Las raices de 12 clones de yuca propagados en el campo y de 3 meses de edad
 

fueron m~s micorrizantes en la estaci6n seca (ene.-marzo y oct.-die.) que
 

en la h6meda (abril-sept.): 39-83 y 20-71 por ciento, resp. Los prom. de
 

peso seco (biomasa) de raices y brotes en la estaci6n hmeda (3.8-7.9 y 

9.7-19.1 g/planta) fueron mAs altos (P = 0.01) que en la seca (2.1-5.9 y
 

5.4-12.8 g/plenta, tesp.). Los clones con sintomas de CAMD fueron menos
 

micorrizantes (20-69 por ciento) que los clones libres de sintomas del
 

mosaico (51-83 por ciento). La mayor colonizaci6n de las raices de los
 

clones por simbiontes f6ngicos nativos y la menor acumulaci6n de biomasa en 

la estaci6n seca se atribuyeron principalmente a la humedad del suelo y a
 

otros efectos, mientras que la reducci6n de infecciones en yuca con 

sintomas de CAMD puede deberse a reducciones iniucidas por el CAM-Den los 

niveles de hidratos de carbono. (RA-CIAT)
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0399 
28353 OKEKE, J.E. 1980. Ntrient demands of cassava in relation to the 
potentials of major Nigerian soils. (Demanda de nutrimentos por yuc;a en
 
relaci6n con los potenciales de los principales suelos de Nigeria). In 
NAFPP National Cassava Workshop, 4th., Umudike, Nigeria, 1980. Proceedings. 
Umudike, National Root Crops Research Institute. National Cassava Centre. 
pp.103-114. En., Sum. En., 10 Ref. 

Yuca. Fertilidad del suelo. Fertilidad de la planta. Conservaci6n del 
suelo. Agotamiento del suelo. Absorei6n de nutrimentos. Propiedades flsicas 
del suelo. Fertilizantes. Nigeria. 

Se presentan estimativos de nutrimentos removidos en la cosecha por raices 
de yuca como tambi6n datos del estado de fertilidad de los principales 
suelos en Areas productores de yuca de Nigeria y de anlisis foliares de 
yuca, para asi determinar la demanda de nutrimentos por el cultivo. Para 
restaurar las p6rdidas de N y K con un rendimiento de raices secas de yuca 
de 10 t/ha, se requiere fertilizar a raz6n de 240 kg de sulfato de amonio y 
120 kg de muriato de potasa/ha. Casi siempre hay deficiencia de N en suelos 
donde la yuca se cultiva extensivamente en el sur de Nigeria. Los 
Alfisoles presentan reservas de bases intermedias a altas, pero los
 
Alfisoles pesados tienden a retener el P contra la absorci6n por la planta.
 
Un enfoque para recomendaciones viables de fertilizaci6n requiere la 
calibraci6n de los dates de anAlisis de suelo con los datos df.anilisis de
 
tejidos de la planta y la correlaci6n de los datos de los an~lis .s con las
 
respuestas del cultivo a la fertilizaci6n. (CIAT) VHase ademAs 0405
 
0416 0421 0431 0434 0435 0445 0449 0465 0473 0479 0501 0529
 

C03 Composici6n Quimica, Metodologia y Annlisis
 

0400 
29021 HIZUKURI, S. 1985. Relationship between the distribution of the chain 
length of amylopectin and the crystalline structure of starch granules. 
(Relaci6n entre la distribuci6n de la longitud de la cadena de amilopectina 
y la estructura cristalina de los grAnulos de almid6n). Carbohydrate 
Research 141(2):295-306. En., Sum. En., 34 Ref., Ii. (Dept. of Agricultural 
Chemistry, Faculty of Agriculture, Kagoslzima Univ., Korimoto-1, 
Kagoshima-shi 890 Japan] 

Yuca. Composici6n. Almidones industriales. Fisiolgia. Jap6n.
 

Se caracterizaron las distribuciones de longitudes de la cadena de 
amilopectinas en almidones de 20 especies (11 de tipo A, 6 de tipo B y 3 
de tipo C) mediante cromatografia liquida de altas caracteristicas en 
tbrmino6 de la relaci6n entre la estructura molecular de la amilopectina y 
la estructura cristalina del gr&nulo de almid6n. Los pesos prom. de las 
longitudes de cadena de amilopectinas de almidones de los tipos A, B y C 
estuvieron en los ranges 23-29, 30-44 y 26-29, resp. Los cromatogramas de 
filtraci6n por gel de las amilopectinas divididas con isoamilasa mostraron
 
distribuciones bimodales de las fracciones que contenian cadenas largas y 
cortas para 17 especimenes y distribuciones trimodales, de las cuales la 
fracci6n que contenia cadenas cortas tenia m&ximos idnticos para 
amilopectinas de trigo, yuca y tulipAn. Los coeficientes de correlaci6n 
entre las longitudes de cadena prom. de amilopectinas, las fracciones de
 
cadenas largas y cortas y la relaci6r. por peso de las fracciones de 
cadenas cortas y largas fueron 0.90, 0.69 y -0.95, resp. En general, las 
mol6culas de smilopectina de los almidones tipo A (incluyendo la yuca) 
tienen cadenas mAs cortas en las fracciones de cadena larga y corta y
 
mayores cantidades de las fracciones de cadena corta que las de los
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almidones tipo B. Las longitudes de eadena de cz:i;.-:cr- e o3 
almidones tipo C fueron internedias y se deauc..":: .
posiblemente producen algfn tlipo de estruct,:r ::. -;,r :e-do de la 
temp. ambiental y otros factores, mientrij gut . -: "o A y B Lon 
insensibles a la temp. (RA-CIAT) 

0401
 
29504 PEREIRA, J.F. ; SPLITTSTOESSER, W. E. 19 7. Ex,. atie frc= cassava 
leaves. (Exudado de las hojas de yuca). Agriculture, Eoosystems and
Environment '8(3):191-194. En., Sum. En., 11 Ref., :I. [Laboratory of Plant 
Physiology, Univ. de Oriente, Jusepin, Monagas, Venezuela] 

Yuca. Hojas. Contenido de HCN. Exudado. Cultivares. Bioquizica. Contenido 
de hidratos de carbono. Contenido de azGcares. Aminotcidos. EE.UU. 

Se evaluaron la composici6n y la posible funci6n del exudado de los nervios 
centrales y los Teciolos de hojas de 6 cultivares de yuca. Se encontr6 que 
era compuesto en su mayor parte de fructofuranosas y az~cares reductores 
con pocos amino~cidos y nada de cianuro. La serie de secciones de los 
sitios especificos en donde el exudado apareci6 no revelaron la presencia 
de nectarios estructurales. El exudado fresco era inocuo tanto a la mosca
 
ordinaria como al mosquito, 1o cual podria indicar que el exudado no es un 
factor protector contra el ataque de insectos a las plantas de yuca. Se 
considera que el exudado es simplemente la secreci6n de los elementos
 
cribosos o de las c~lulas acompahantes mientras que se ]leva a cabo la 
translocaci6n durante la noche. (RA-CIAT) 

0402
 
26888 PEREIRA, J.F.; SPLITTSTOESSER, W.E. 1986. Nitrate reduction by
 
cassava. (Reducci6n de nitrato por la yuca). Plant and Cell Physiology
27(5):925-927. En., Sum. En., 9 Ref., Il. [Laboratorio de Fisiologia 
Vegetal, Univ. de Oriente, Jusepin, Monagas, Venezuela] 

Yjca. Nitrato. Procesos fisiol6gicos de la planta. Gen6tica. Temperatura.
 
Cultivares. EE.UU.
 

Se examin6 la reductasa de nitrato en vivo en yuca cv. 2106 y 2078. La
 
actividad en las hojas fluctu6 entre 0-2.51 micromoles de N03(-)

reducido/g/h, sin que se presentara actividad en las hojas m~s j6venes 
(primera hoja de la parte superior). La activilJad de la reductasa de
 
nitrato so localizO en los lados y hacia el extremo de los l6bulos
 
foliares. La variabilidad de la actividad de la reductasa entre los cv. 
se
 
atribuy6 a diferenclas gentticas; la eficiencia del cv. 2106 fue casi el
 
doble de la de 2078. (RA-CIAT)
 

0403 
29039 SAJISF. C.E. 1985. Post production aflatoxin contamination in cassava 
(Manihot esculenta Crantz) in the Philippines. (Contaminaci6n de yuca por
aflatoxina posproducci6n en Filipinas). M.Sc. Thesis. College, Laguna,
Univ. of the Philippines at Los Bahos. 81p. En., Sum. En., 74 Ref., Il. 

Yuca. Aflatoxinas. Tecnologia poscosecha. Procesamiento. Cosecha. 
Almacenamiento. Aspergillus flavus. Aspergillus parasiticus. Raiees. Trozos 
de yuca. Filipinas. 

Se determin6 la incidencia de la aflatoxina en raices de yuca en diferentes
 
estados de madurez y posproducci~n (cosecha, procesamiento y

almacenamiento). AdemAs se estudi6 el efecto de diferentes mtodos de 
procesamiento en la formaci6n de aflatoxina. No se obtuvo aflatoxina en los
 
diferentes estados de madurez de las raices de yuca de 7-14 meses de 
edad 
y con 24-48 h de secamiento al sol. Sin embargo, durante el almacenamiento 
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se observaron trazas de aflatoxina BI en cubos almacenados, pero no en 
truzos almacenados ni en raices sin procesar. Cuando se secaron en forma 
adecuada (12 per ciento de contendo de humedad) los trozos de yuca 
tuvieron m~jores cualidades de conservaci6n que los cubos de yuca, no s6lo
 

debido a la reducci6n de la contaminaci6n microbiana, sino tambi n a la 

ausencia de aIlatoxina. Los cubos de yuca se secaron lentamente y mostraron 
un mayor nivel de contaminaci6n microbiana durante el almacenamiento. El 
escaldado inhibi6 el desarrollo de otros hongos, pero no de Aspergillus 
flavus. En ausencia de hongos competitivos, las raices frescas de yuca 
demostraron ser un buen sustrato para el desarrollo de A. flavus y A. 
parasiticus, pero para la producci6n de aflatoxina. Se observ6 un
 

compuesto fluorescente de comportamiento similar a la aflato).ina Bi, en
 
muestras que exhibieron decoloraci6n vascular. La prueba confirmatoria
 
realizada comprob6 que estos compuestos no eran aflatoxina. (RA-CIAT)
 

0404
 
26705 TANJARARUX, R.; YANAGI, S.O.; ARAI, K. 1985. Cassava seed protein of
 
five Thai lines. (Proteina de la semilla de yuca de cinco lineas
 
tailandesas). Agricultural and Biological Chemistry 49(4):1215-1218. En.,
 

11 Ref., Ii. [Division of Agricultural Chemistry, Dept. of Agriculture,
 

Bangkhen, Thailand] 

Yuca. Contenido proteinico. Cultivares. Semilla. Proteinas. Anflisis.
 
Tailandia.
 

Se estudiaron la composici6n y lan caracteristicas proteinicas de la
 

semilla de yuca para ayudar a la utilizaci6n de este recurso potenclal. La 
semilla de 5 lineas de yuca tailande.3as contenia 6.3-6.7 por ciento de 
humedad, 15.1-19.5 por ciento de PC (Kjeldahl N x 5.71) y 24.5-27.3 por 
ciento de aceite (diferencia de peso antes y despu6s de la extracci6n con 
hexano). Se estudi6 la solubilidad de la proteina en semillas molidas a las 

cuales se habia corregido el contenido de grasa por medio de hexano; el 

tamp6n de fosfato de pH 7.5 que contenia 0.4 molar de NaCI extrajo 41.3
49.6 mg de proteina (estlmada por Ir. relaci6n de absorbencia a 260 y 280
 

rnm)/g de peso seco, en tanto que va tamp6n de pH 8.2 que contenia 2 par
 
ciento de DSS extrajo 105.9-116. mg/g de peso seco. Este iltimo rango de
 
proteina extraida (estimada por la absorbencia) correspondi6 al 55.1-80.3
 
par ciento de la PC total (N Y. 5.71). Los patrones de sedimentaci6n 

muertran que la proteina de nemilla de yuca consta principalmente de 
ccvvonentes 2-3S, con cantiedades min. de 7S y 11-13S. Se ilustran los 
o.ectroforegramas de la priteina de semilla du yuca; cada linea de yuca 
mo.tr6 patrocz dA banda 3imilares. (Food Science and Technology Abstracts-
CIAT) Vbase adem~s 0479 0496 0497 0513 0527 0529 0533
 

C04 Nutrici6n de la Planta
 

0405 
28177 OXEKE, J.E. 1980. Potassium status of same major Nigerian soils in 
relation to cassava nutrition. (Niveles de potasio de algunos suelos 
principales de Nigeria en relaci6n con la nutrici6n de la yuca). Umudike, 
Nigeria, National Root Crops Research Institute. 15p. En., Sum. En.. 18 
Ref. Paper presented at the 8th Annual Joint Ccnference of the National 

Soil Correlation Committee and the Soil Science Society of Nigeria, Benin
 

City, 1980.
 

Yuca. K. Fertilidad del suelo. Deficiencia mineral. Absorci6n de
 
nutrimentos. Contenido de almid6n. Desarrollo de la planta. Fisiologia de
 
la planta. Propiedades fisicas del suelo. Nigeria.
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Se presentan los niveles de K en los principales suelos productores Lieyuca

del sur de Nigeria. Los sueloi de materiales de roca ignea generalmente
tienen suficientes reservas de K disponible y requ*eren solamente programas
de mantenlmiento que tienen en cuenta la absorci6n por parte del cultivo,
la liberaci6n de minerales y las posibles p~rdidas debidas a la lixiviaci6n 
y la escorrentia. 
Los suelos derivados de materiales areniscos son
 
deficientes en K y no soportan un buen cultivo de yuca sin una adecuada 
fertilizaci6n con K. 
Se discuten la importancia del K en la nutrici6n

mineral de la yuca y las respuestas del cultivo al K. Se informa sobre lascorrelaciones estrechas entre el K intercambiable del suelo y el

porcentaje 
de arcilla del suelo o los contenidos de K de las lminas
 
foliares. (RA-CIAT) V~ase adem~s 0399 0417 0418 0419 0497
 

DO0 CULTIVO
 

0406
 
28173 ODURUKWE, S.O. 1979. Cassava cultural practices. (Prcticas

culturales de la yuca). Umudike, Nigeria, National Root 
 Crops Research 
Institute. 16p. En., 20 Ref. Paper presented at the 3nd. hational Cassava 
Workshop, Umudike, Umuahia, 1979.
 

Yuca. Cultivo. Fertilizantes. N. P. K. Ca. Mg. Propagaci6n. Absorci6n de
 
nutrinentos. Productividad. Cultivares Adaptaci6n. Siembra. Registro del

tiempo. Desyerba. Desarrollo de la rait. 
Control de malezas. Cultivos
 
intercalados, Maiz. Caupi. Nigcria.
 

Se presenta una revisi6n de literatura sobre las prActicas culturales de la 
yuca. Tambi~n 
se incluyen resultados in6ditos de investigaciones realizadas
 
en el National Root Crops Research Institute (Umudike, Nigeria). Se tratan 
aspectos relacionados con cv., 
 propagaci6n, almacenamiento de estacas:

posici6n de siembra, preparaci6n del suelo, fechas de siembra, poblaci6n de 
plantas, control de malezas, sistemas de cultivo, fertilizaci6n, cosecha y

almacenamiento de la yuca. (CIAT) 

0407
 
29045 VILLAMAYOR JUNIOR, F.G. 1987. Ecological and cultural requirements of 
cassava. (Requerimientos ecol6gicos y culturales de la yuca). Root Crops
Digest 2(1):1-4. En., 6 Ref., Il. 

Yuca. Ecologia. Ecosistemas. Luz. Temperatura. Requerimientos hidricos 
(planta). Requerimientos edhficos. Cultivo. Propagaci6n. Siembra. 
Materiales de propagaci6n. Desyerba. Fertilizantes. Tetranychus. Saisettia. 
Aliublo bacteriano de la yuca. Cercosporidium henningsii. Cosecha. 
Filipinas. 

Se dan pautas sobre los requerimientos ecol6gicos y culturales de la yuca
para las Filipinas. Los requerimientos ecol6gicos brevemente discutidos son

luz, temp., precipitaci6n y suelos. Los aspectos culturales 
discutidos son
 
preparaci6n del suelo, -elecci6n de var., 
selecei6n y preparaci6n del
 
material de siembra, siembra, control de mplezas y cultivo, riego, 
fertilizaci6m 
control de plagas y cosecha. (CIAT)
 

0408

29007 VILLANUEVA, M.R. 1985. Technology for cassava production in Southeast 
Asia. (Teenologia para la producci6n de yuca en el 
sudesto de Asia). Radix

7(l):8-14. En., 
8 Ref. [Visayas State College of Agriculture, Baybay, Leyte
 
7127-A Philippines]
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Yuca. Producci6n. Paquete tecnol6gico. Transferencia de tecnologia. 
Cultivo. Datos estadisticos. Cultivos intrcalados. Cosecha. Estacas. 

Espaciamiento. Registro del tiempo. Siembra. Productividad. Des.yerba. 

Afiublo bacteriano de la yuca. Acaros perJudiciales. Filipinas. 

Se suministran datos sobre el rea sembrada y la producci6n de yuca en 
varioa paise; durante 1982. Se comparan las fincas productoras de yuca a 
nivel comercial y las de subsistencia y se indican las caracteristicas del
 

suelo para la producci6n ee yuca. So presentan y discuten los diversos 
efecto. en el crecimiento do la planta y su rendimiento del m~todo de 
preparaci6n de la tierra; espaciamiento, edad y longitud de las estacas de 
yuca; fecha, posici6n y profundidad de siembra; control de malezas; 
aplicaci6n de fertilizantes; sistema de cultivo (intercalado o continuo); 

poda; y fecha de coseeha. (CIAT) Vtase ademAs 0541 0543 0592 0598 0615 

0618 0630 

D01 Suelo, Agua, Clima y Fertilizaci6n 

0409
 
28376 ANUEBUNWA, F.O. 1981. The demand for fertilizers in Imo State of 
Nigeria: a case study of cassava farmers. (La demanda de fertilizantes en
 

el Estado de Imo de Nigeria: un estudio de caso de prcductores de yuca). In
 

NAFPP National Cassava Workshop, 5th., Umudike, Nigeria. 1981. Proceedings. 
Umudike, National Root Crops Research Institute. National Cassava Centre. 
pp. 6 9- 8 

4. En., Sum. En., 14 Ref. 

Yuca. Programas do yuca. Fertiiizantes. Productividad. Datos ostadisticos.
 

Aspectoc socioecon6micos. Nigeria.
 

Se presentan los resultados de un estudio de caso adelantado en el Estado
 
de imo, Nigeria, para identificar los factores que inlluyen en la demanda 
de fertilizantes y en sus patrones de distribuci6n y consumo entre 1973-78. 
Sc uijcuten las politicas agricolas relacionadas durante el mismo periodo. 
Se obtuvieron datos de 216 agricultores y de fuentes secundarias de series 
de tiempo. El aumento estimado en el consuLo de fertilizantes durante el 

periodo fue de 73.8 por ciento al cual la yuca contribuy6 en su mayor parte 
con el 58.0 por ciento. La cantidad de fertilizante utilizado fue una 

funci6n directa de la participaci6n del agricultor on cooperativas, el 

contacto con los extensioniatas, el tamaho de la finca, la disponibilidad 

del fertilizante al momento de la siembra y la distancia a los proveedores 
de fertilizantes. Estos 6ltimos 2 factores se identificaron como 
limitaciones para el uso de fertilizantes. Se discuten las implicaciones 

politicas de estos hallazgos. Las recomendaciones se basan en el 

mejoramiento de las redes de distribuci6n de fertilizantes. (CIAT) 

0410 
28305 DANTAS, J. I L.; SOUZA, J. DA S. ; FARIAS, A.R. N. ; MACEDO, M.M. C. 
1986. Cultivo da mandioca. (Cultivo do yuca). 3ed. Cruz das Almas-BA, 
Empresa 5,-asileira de Pesquisa Agropecudria. Centro Nacional de Pesquisa de 
Mandioca e Fruticultura. Circular Ttcnica no.7. 27p. Pt., 27 Ref., Il. 

Yuca. Requerimientos climdticos. Requerimientos eddficos. Preparaci6n del
 
terreno. Siembra. Registro del tiempo. Espaciamiento. Cultivares. Desyerba.
 

Poda. Control de plagas. Cc-echa. Sistenas de cultivo. Mano de obra.
 

Mecanizaci6n. Materiales de propagaci6n. Brasil.
 

Se presentan aspectos t~cnico/agron6micos de la yuca como pautas para su 
cultivo. Se dan recomendaciones sobre requerimientos de dlima y suelo,
 
selecci6n del sitio de producci6n, preparaci6n del suelo, 

6
poca, m~todos y
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distancias de siembra, cv., selecci6n y preparaci6n del material de 
siembra, control mecdnico o quimico de malezas, poda, encalamiento y 
fertilizaci6n, control fitosanitario y cosecha. Se mencionan los sistemas 
ue cultivo miOltiples con yuca existentes en Brasil; los mfs importantes son 
los con ma17 y frijol. Se presentan los requerimientos de maquinaria, mano 
de obra y material de siembra para sembrar 1 ha de yuca. (CIAT)
 

0411 
28303 ENVIRONMENTAL FACTORS affecting cassava production. (Factores
 
ambientales que afectan la producci6n de yuca). Radix 7(2):1-3. 1985. En., 
3 Ref. 

Yuca. Producci6n. Temperatura. Luz. Radtaci6n solar. Agua del suelo. 
Requerimientos nutricionales. Enfermedades y pat6genos. Animales nocivos. 
Filipinas. 

Se revisan brevemente los factores ambientales que afectan los rendimientos 
de yuca. Los factores fisicos discutidos incluyen la temp., luz y 
radiaci6n solar, contenido de agua y nutrimentos del suelo. Los factores 
biol6gicos discutidos incluyen las enfermedades y los insectos plaga. 
(CIAT)
 

0412
 
28509 EZUMAH, H.C. ; LAWSON, T.L. 1982. Evaluation of some cultural 
practices for better cassava production. (Evaluaci6n de algunas pr~cticas
 
culturales para una mejor producci6n de yuca). In NAFPP National Cassava 
Workshop, 6th., Umudike, Nigeria, 1982. Proceedings. Umudike, National Root
 
Crops Research Institute. National Cassava Centre. pp.83-90. En., 2 Ref.
 

Yuca. Propagaci6n. Luz. Humdedad del suelo. Cultivos intercalados.
 
Requerimientos edficos. Mani. Maiz. Siembra. Nigeria.
 

Se presentan los resultados de expt. en los que se estudiaron varios
 
factores agron6micos y prActicas culturales para mejorar la producci6n de 
yuca. Se obtienen 6ptimos rendimientos de yuca con estacas maduras (6-12 
meses de edad) de 40-60 cm de longitud. Las grandes diferencias en el 
tiempo hasta la madurez entre la yuca y el maiz y sus diferenoias en h~bito 
de crecimiento y requerimientos ambientales en ocasiones resulta en una 
interferencia no competitiva en las mezclas de yuca/maiz. Las diferencias 
entre los ideotipos de malz sembrados a las misma.3 densidades de poblaci6n 
en mczclas con yuca pueden causar reducciones mayores o menores en los
 
rendimientos de raices dependiendo de cu&nta luz sea interceptada por la 
cubierta foliar del maz; por tanto, la competencia puede reducirse 
mediante una selecci6n adecuada del tipo de maiz y de los patrones de 
siembra. La yuca puede introducirse en cultivos de mani u otros de
 
cobertura foliar similar establecidos durante la 6poca de cultivo menor, 
sin que ocurran reducciones significativas en el rendimiento. (CIAT) 

0413 
27649 GODON, P. 1985. Prfc6dent cultural et 6rosion sous culture de manioc. 
(Cultivo previo y erosi6n en el cultivo de yuca). Agronomie Tropicale 
40(3):217-222. Fr., Sum. Fr., En., Es., 21 Ref. [Inst. de Recherches 
Agronomiques, BP 33, Maroua, Cameroons] 

Yuc. Cultivo. Erosi6n. Espaciamiento. Registro del tiempo. Guayana 
Francesa.
 

Debido a su lento crecimieihta, la yuca se considera como una planta 
erosiva. Estudios realizados en Guayana Franoesa indican que el ajuste del 
ciclo que hace corresponder el max. desarrollo vegetativo de la planta con 
las fuertes lluvias y la ubicaci6n ventajosa de la planta dentro de la 
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rotaci6n permiten reducir en un 75 por ciento la p~rdida de tierra. Este 
m6todo puede ser tan efectivo como la utilizaci6n de camellones,

presentada hasta ahora como Onica soluci6n a este problema en cultivos
 
intensivos. (RA)
 

0414
 
28538 HENDERSON, 0.S.; WITTHAWATCHUTIKUL, P.; POONPORN, L. 1985. Obstacles 
to soil conservation at Rayong, Thailand. 
(Obst&culos para la conservaci6n 
del suelo en Rayong, Tailandia). Bangkok, Thailand, ASPAC Food and
Fertilizer Technology Center. Extension Bulletin no.219. 9p. En., 13 Ref.,
Il. [Watershed Management Division, 
Royal Thai Forest Dept., Bangkok,
 
Thailand]
 

Yuca. Pricticas de conservaci6n del suelo. Investigaci6n para el
 
desarrollo. Erosi6n. Cultivos 
 de cobertura. Tailandia. 

Se examinan las pricticas agricolas de los productores de yuca en pequea
escala en la cuenca 
de Klong Yai (Rayong, Tailandia) y soluciones
 
potenciales para sus problemas de erosi6n del suelo. Se discuten los
 
patrones de cultivo y las actividades y resultados anteriores de la

extensi6n agricola relacionadas con las pricticas de conservaci6n del 
suelo. 
Las estrategias 2iscutidas para la conservaci6n del suelo incluyen
el uso de coberturas y labranza min. y el control de desagues y cdrcavas. 
Tambi~n se discuten las necesidades de investigaci6n, la formulaci6n de 
politicas y las estrategias de comunicaci6n. (CIAT)
 

0415
 
28125 MOHANKUMAR, B.; NAIR, P.O. 
1985. Lime sulphur and zinc in cassava
 
production. (Cal, 
 azufre y zinc en la producci6n de yuca). Kerala, India,
Central Tuber Crops Research Institute. Technical Bulletin Series no.2. 
15p. En., 7 Ref., Il. 

Yuca. Cal agricola. S. Zn. pH1.Productividad de raices. Contenido de

almid6n. Contenido de HCN. Absorci6n de nutrimentos. P. Ca. Metionina. 
Fertilizantes. India.
 

Se resumen los resultados de estudios sobre aplicaci6n de cal, S y Zn para
mejorar la productividad de la yuca 
en suelos &cidos (pH 4.5-5.0)

lateriticos de la India. La apiicaci6n de CaO a raz6n de 2000 kg/ha

aument6 el rendimiento de ralces en un 38.6 por ciento, y mejor6 su calidad
 
al incrementar el contenido de almid6n y disminuir el nivel de HCN.
Aunque la disponibilidad de P aument6 en el 
suelo por la aplicaci6n de cal,

esta no ejerci6 efecto significativo en su dispoaibilidad para la planta, 
aunque la yuca logr6 una mejor absorei6n y utilizaci6n de P y Ca por la
 
aplicaci6n de cal. No 
se cbserv6 efecto residual de la cal para el
 
siguiente ciclo de cultivo do yuca. 
La aplicaci6n de fertilizantes de S a

raz6n de 50 kg/ha aument6 los rendimientos de yuca en 18 por ciento (3.49
t/ha) mds que el testigo, aument6 el contenido de almid6n en 5.3 por
ciento, tendi6 a disminuir los niveles de HCN y aument6 el contenido de 
met. (0.088 mg/g para el testigo vs. 0.132 mg/g con 75 
kg de S/ha) de las
 
raices. La disponibilidad y absorci6n de S tambi~n aumentaron por la

aplicaci6n de fertilizantes que contenian 
S. El Zn aplicado a raz6n de 2.5 
kg/ha dio un aumento en rendimiento del 12.8 por ciento (3.0 t/ha) en
 
comparaci6n con el testigo. 
 El Zn aument6 levemente el contenido de
 
almid6n de las raices y redujo el 
 ontenido de HCN. Por tanto, en suelos

Acidos lateriticos se recomienda la aplicaci6n de 2000 kg de cal, 50 kg de
S y 2.5 kg de Zn/ha en cultivos de yuca. (CIAT) 

0416

28347 NAFPP NATIONAL CASSAVA WORKSHOP, 4th., UMUDIKE, NIGERIA. 1980. Some 
innovations for cassava production in a heavily populated area of eastern
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Nigeria. (Algunas innovaciones para la producci6n de juca en un Area 

este de Nigeria). In _ _. Proceedings. Umudike,densamente poblada del 


National Root Crops Research Institute. National Cassava Centre. pp.35-42. 

En., 5 Ref., Il.
 

Yuca. Equerimientos climAticos. Requerimientos nutrJ ), 1. Datos 

estr.disticos. Aspectos socioecon6micos. Transferencia ecnologia. 

"istemas de cultivo. Nigeria. 

Se realiz6 un estudio en 6 aldeas de un Area densamente poblada del este de 

Nigeria para recomendar innovaciones para la producci6n de yuca. La escasez 

y los riesgos para los productores de yuca incluyeron mano de obra, dinero 

en efectivo, precipitaci6n, plagas, suministro de alimentos bAsicos y 

suministro de alimentos proteinicos. Se proporc.ona informacifn sobre los 

mtodos utilizados por los agricultores para enfrentar estos problemas. 

Tambibn se describen los sistemas de produccifn dc yuca. Se pueden hacer 
eninnovaciones 1) disminuyendo la exigencia max. de mano de obra tamprano 


2) el
la estaci6n, requerida para el d3smonte, la labranza y la siembra; 
retraso en la
cultivo intercalado con Arboles; 3) labranza min.; 4) el 


siembra; 5) el uso de var. de madurez temprana o tardia para siembras 

tardias. Se eval0an brevemente estas recomendaciones. (CIAT) 

0417
 

NJOKU, B.O. 1981. Some factors affecting the efficiency of fertilizer28378 
(Algunos factores que afectan la eficiencia de
 

utilizaci6n de fertilizantes por la yuca). In NAFPP National Cassava 

Workshop 5th., Umudike, Nigeria, 1981. Proceedings. Umudike, National Root 

Crops Research Institute. National Cassava Centre. pp.96-104. En., Sum. 

En., 2 Ref. 

utilization by cassava. 


de la raiz.Yuca. Fertilizantes. Absorci6n de nutrimentos. Desarrollo 

Ca. Mg. Nigeria.
Desarrollo de la planta. Enmienda del suelo. N. P. K. 

Se discuten algunos de los factores que afectan la eficiencia de 

utilizaci6n de fertilizantes por la yuca. Se explica la absorci6n de
 

nutrimentos por la yuca con base en la capacidad de intercambio cati6nico 

del suelo y en las respuestas a las aplicaciones de fertilizantes que 

contienen N, P y K. La eficiencia de utilizaci6n podria mejorarse 

mediante: 1) el uso de fertilizantes balanceados; 2) aplicaciones durante 

los periodos de alta demanda del cultivo e incorporaci6n adecuada cuando el 

suelo se encuentra hmedo; 3) la escogencia cuidadosa de las fuentes de 

fertilizantes para que se ajusten al tipo de suelo; y 4) la mLnimizaci6n de
 

las prdidas causadas por lixiviaci6n. (CIAT)
 

0418
 

28171 ODURUKWE, S.O. 1977. Cassava agronomic 
 trials at the National Root
 

Crops Research Institute, Umudike 1973-1975. (Ensayos agron6micos de yuca
 

en el National Root Crops Research Institute, Umudike 1973-75). Umudike,
 

Nigeria, National Root Crops Research Institute. 8p. En., 3 Ref. Paper 

presented at the First N.A.F.P.P. National Cassava Workshop, Umudike, 1977. 

Yuca. Fertilid3d del suelo. Fertilidad de la planta. Fertilizantes. Diseho
 

experimental. Productividad. N. P. K. Ca. Mg. Espaciamiento. Nigeria. 

Se presentan y discuten los resultados de expt. de fertilizaci6n y
 

densidad de siembra de yuca adelantados en Nigeria entre 1973-75. El
 

primer expt. evalu6 la aplicaci6n de 0, 22 y 44 kg de N/ha, 0, 17 y 34 kg
 

de P/ha y 0, 49 y 90 kg de K/ha en la forma de sulfato de amonio, 

superfosfato simple y muriato de K, resp. El rendimiento prom. fue de 23.5 

t/ha pero s6lo fueron significativos (P = 0.05) los efectos del N. En un 

segundo expt. se aplicaron N, P. K, CaO y MgO solos o en eombinaci6n a 
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raz6n de 44, 34, 90, 36 y 216 kg/ha, resp., durante 2 estaciones; los
 
efectos de los nutrimentos on ambas estaciones fueron similares y los
 
nutrimentos individuales mejoraron significativamente el rendimiento de
 
ralces frescas. El Mg se consider6 importante como adici6n a la
 
fertilizaci6n con NPK en suelos 6cidos 
 altamente lixiviados. Un tercer
 
expt. eompar6 4 distancias de siiembra (60, 90, 
 120 y 150 cm on camellones 
de 90 cm correspondientes a 18.5, 12.3, 9.2 y 7.4 mil planta-/ha, resp.)
fertilizadas con 15-10-30, 30-20-60 6 45-30-90 kg de NPK/ha. No se 
observaron efectos significativos en el rendimiento para lar distarclas de
siembra o la fCertilizaci6n. El exrt. sc repiti6 con la mi:sma dosis de 
fertilizantes pcro con 15, 60, 90 y 180 cr de distancia entre plantas en
 
camellone'i de 120 em. 
 Lo-- efectos del en aciamiente y la fcrtilizacifn en 

-el rerdimiento, no. y tazamio de las1 rakeet
fucron :ignifioativos; a medida 

que el rendimiento de rases aument6 en forms lineal, el tamaho do las 
mi.smas; disrcinuy6. El rerdimierto de ralces corccrz6 a disminuir a una dosis 
de fertilizaci6n do 30-20-60 kg dc NPK/ha. Aurque lo,, re!;ultados han sido 
variables, so recomierda sembrar 10,000 plartas7/ha (1 x I m) y aplicar 30
15-90 kg de NPK/ha; el muriato de K reduce los rendimientosi y, por tanto, 
dehe utilizarsoe solamnte eur~ndo no hay dis;ponible sulfato de K. (CIAT) 

0419 
28519 OKEKE, J.E. 1982. Effect of fertilizers on tuber yields and nutrient 
removal in tubers of cassava varieties (Manihot es;culenta Crantz) on 
Alfis:ol and Ultisol of southern Iigeria. (Efecto de 
fertil.zsntes en el
 
rendimiento de raicee y remoci6n de nutrirentos por ralee de variedades de
 
yuca en Alfisoles y Ultisoles del sur de ,igeria). In NAFPP National
 
Cassava Workshop, 6th., Umudike, 
 Nigeria, 1982. Proceedings. Umudike,
 
lational Root Crops Riesearch Institute. National Cassava Centre.
 
pp.160-178. En., Sum. En., 15 Bef.
 

Yuca. Cultivo. Fertilizantes. Fertilidad del 
suelo. Productividad.
 
Cultivars. Productividad de almid6n. Absorei6n 
 do nutrimei:tos. N. P. K. 
Ca. Barbecho. Nigeria.
 

En 1976-78 se adelantaron 2 ensayos de campo para evaluar los balances de 
insumo/producci6n de ennutrimentos Alfisoles y Ultisoles en los cuales se 
cultiva extens-amente la yuca en Nigeria. Un expt. factorial 3(3)
adelartado en un Ulti.s ol mostr6 que 30 kg do N, 7 kg de P y 150 kg de K/ha

dio el mayoi rendimiento de ralcoes (18.4 t/ha). otro expt. con 3 var.
 
de yuca (60506, Nwugo y 53101) y N y P en 2 dosi- -n un Alfisol, el efecto
 
del P en los rendimientos de 1MSde raices a los 12 fue
moses sijnificativo.
La var. do yuca 60506 dio rendimientos sigrificativamente mayores que Nlwugo 
y 53101. Los estimativos de la remoi6n de nutrimerrtos mostraron que en 
los Alfisoles y Ultisoles se removieron cantidades iguales do los
 
nutrimentos mayores, excepto por K, por unidad de peo de 
 raices; la
 
remoci6n do K fue superior en Alfisoles (11.2 kg/ha) quc en Ultisoles (8.5
 
kg/ha). La var. de yuca 60506 rCmovi6 7.0-8.0 kg de N, 0.4-0.5 kg de P y

0.4 kg de Ca/ha. Se enfatiza la necesidad de mantener el nivel do
 
nutrirentos en el suelo mediante fertilizaci6n y/o barbecho de leguminosas
 
y gramineas. (CIAT)
 

0420
 
27666 VILLAMAYOR JUN1IOR, F.G. ; LABAYAN, A.L. 1984. Response of cassava to 
missing hills. (Respuesta de la yuca a la falta de plantas en la
 
poblaci6n). Radix 6(l):4-5. En., [Philippine Root Crop Research & Training

Center, Visayas State College of Agriculture, Baybay, Leyte 7127-A,
 
Philippines]
 

Yuca. Espaciamiento. Germinaci6n. Productividad. Experimentos de campo. 
Estacas. Humedad del suelo. Filipinas. 
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sobre la respuesta

Se discuten brevemente los resultados de diversos expt. 

poblaci6n debido a 
en rendimiento de la yuca a la falta de plantas en la 

ptrdidas de estacas o pllntulas. En un expt. utilizando yuca var. Golden 
un nivel

Yellow y CMC-410 	 a 13,333 plantas/ha, la falta de plantas hasta 
el nivel 

del 30 por ciento no afect6 significativamente lo rendimientos; 

uoblaci6n que pueda causar reducciones
critico de falta de plantas en la 	 6 
a~n es obleto de experimentaci n. Otro

-ignificativas en el rendimiento 

expt. para probar el efecto de la fertiliaci6n y la falta de plantas en la
 

que un 30 	 por c'ento de falta de plantas en la 
poblaci6n tambi~n mostr6 
poblaci6n no afect6 significativamente lob rendimientos. Un 10 por ciento 

de falta de plantas en Is poblaci6n entre la siembra y 3.5 meses despu~s de 
pero la falta de

la asiembra no reduJo significativamente los rendimientos, 


a un nivel del 30 por ciento durante el teroer mes

plantas en la publaci6n 


y de illi en adelante, redujo significativamente los

desputs de Is ,iembra 


mejor manera para combatir la falta de plantas en la

rendimientos. La 

calidad, i.e., maduras,
poblaci6n or sembrar solamente estacas de buena 

en un suelo bien preparado y suficientemente h jedo. (CIAT)
sanas y frescas 

0421
 

1980. Soil management for casmsava. (Manejo de suelos para 

National Cassava Workshop, ith., Umudike, Nigeria, 1980.
28354 VINE, P.N. 
yuca). In 	 NAFPF 

Umudike, National Root Crops Research Institute. NationalProceedings. 

Cassava Centre. pp. 

1 15-119. En., 3 Ref.
 

del suelo. Cultivo.
Yuca. Preparaci6n del terreno. Propiedades fisicas 

Nigeria.Fisiologla de !a planta. Dearrollo de la planta. 

en 3 tipos de suclo (rafia de yuca en en:sayos de campo uniformes 

do- lice, arena) en parcelas con y sin labranza para medir laSe sem.r6 
coco, arena 

la labranza. Los resultados reospueta 	 a la!s condiciones del Euelo o a 


que la yuca rosiende a laas condiciones del suelo en lugar del

indicaron 

ottienen dichas condicioneL (m6todo de

m6todo medianto 	el cual -e 

races- aument6 cuando las condiciones del 
labranza); el no. y tama~o de las 

se 	 para la
suelo fueron mras favovaties. La (nica dificultad que prevee 


yuca cultivada 
en ur. istuma con ctocrturas y sin labranza, siempre y 
el

cuando existan buenss condiciones de crecimiento para las) raices, es 

el mcmento de la cosecha. (CIAT)
suelo en
arrancado de las raices del 

0422 
V.K. 1985. Low cost soil conservation

VISWAM IHARAN, K. ; SASIDHAR, 
Kerala. (Toenologia de bajo costo para la28309 

technology far the hill slopes of 

suelos laderas de Kerala). Taiwar Republic of China,


consorvaci6n de en 
and Fertilizer Technology Center. Extension

Asian and 	 Pacific Region. Food 
Sum. En., 	 Ch., Ja., 16 Ref. [RegionalBulletin no.220. 17p. En., 


Agricultural Research Station, 
 Pattambi, 	 Kerala, India] 

6 n del fuelo. Paquete tecnol~gico. CultivosYuca. Prlcticas de conservaci
 
Agua del suelo. Barbecho. Datos
intercalados. Manl. Erosi6n. 

pluviomftricos. 	India.
 

India) se 	 estudi6, de 
En la Granja de Instrucci6n en Vellanikkara 	 (Kerala, 


medidas agron6micas para la
 
sept. 1979 a mayo 1980, el efecto de varias 


prdida de suelo, la oscorrentia y la
conservaci6n do 	suelos en la 
Los tratamientos
humedad en el subsuelo de lab laderas. 


incluyeror yuca en monocultivo en monticulos, yuca en monticulos
 
oonservacifn de 

camellones a travs de la
 intercalada con mani, yuca en monocultivo en 

con mani

pendiente, yuca en camellones a travts de la pendiente 


no labrada mantenida en barbecho limpia como

intercalado, y parcela 
testigo. Se utilizaron parcelas de escorrentia de 24.3 m de largo por 2.7
 

se determinaron seg~fn

m de ancho. La 	escorrentia y las p~rdidas de suelo 


iluvias erosivas que ocurrieron durante el periodo

el efecto 	de 18 
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estudiado. Peri6dicamente se observ6 la humedad del subsuelo mediante una
 

prueba de dispersi6n de neutrones. Los datos se scmetieron a anAlisis
 
estadistico. Los resultados mostraron que la escorrentia y la p6rdida de
 

suelo fueron significativamente rayores en la parcela en barbecho limpio, y
 

que el interealamientc con mani redujo significativamente la escorrentia y
 

la p~rdida de suelo, tanto antes come despu6s de la cosecha. (RA-CIAT)

4


VHase ademAs 0399 0405 0 2'1 0427 0432 0468 0485 0497 0540 0544
 

0550 0557 0562 0574 0577 0580 0581 0583 0584 0588 0591 0593 0594
 

0600 0602 0603 0610 0622 0625 0626
 

D02 PrActicas Culturales: Propagaci6n. Siembra, Control de Malezas
 
y Cosecha
 

0423 
28114 ASHOKAN, P. K. ; NAIR, R.V.; KURIAN, T. M. 1984. Influence of stages of 
harvest on the yield and quality of cassava (Manihot esculenta Crantz). 
(Influencia de los estados de cosecha en el rendimiento y la calidad de la 
yuca). Madras Agricultural Journal 71(7) :447-450. En., Sum. En., 5 Ref. 
(Dept. of Agronomy, College of Horticulture, Vellanikkara 680 654, Trichur, 
Kerala, India] 

Yuca. Cosoecha. Regiutro del tiempo. Experimentos de campo. Cultivares.
 

Productividad de raices. Contenido de fibra. Contenido de almid6n. 
Contenido de 11CN. ateria seca. Nutrilci6n humana. India. 

'n expt. de campo en Nileswar y Vellanikkara, India, se cosecharon las 
var. de yuca M.L y H.2304 a los 6-12 meres despu6s de siembra. El 
rendimiento de raicer frescas no fue sigrificativamente diferente entre las 
cosechas a los 6-9 mores despu6s de siembra. Aurque la cosecha entre los 
10-12 moses despu6s de riembra aument6 cl rendimiento, tambi~n aument6 el 
contenido de fibra y redujo la calidad de coe i6n. Los contenidos de 
almid6n, fibra y ((CN fueron mayores y el eontenido de M.Smenor en el cv. 
H.2304 que en el cv. M. 4. Aunque el contenido de IICN aument6 hasta los 8 
meses despubs de siembra, an se encontraba dentro de los lUmites de
 

seguridad. (RA-CIAT)
 

0424 
28344 AZIF, V.A. 196). Review of activities 1979/80. (Revisi6n de 

actividades en 1979-60). In NAFPP National Cassava Workshop, 4th., Umudike, 
Nigeria, 1980. Proceedings. Umudike, National Root Crops Research 

Institute. National Cassava Centre. pp.10-26. En. 

Yuca. Cultivares. Desyerba. Productividad. Fertilizantes. Programas de 

yuca. Nigeria. 

Se presentan brevemente los proyectos de yuca adelantados durante 1979-80 
en Nigeria per el Centro Nacional de Yuca. Se reumen los resultados de 
los siguientes proyeotos: pre-miniensayo de var., pre-miniensayo de 
herbicidas, pre-miniensayo de cultivos mixtos, miniensayo de var., 
miniensayos de fertilizantes, demostraciones de yuca/maiz, y multiplicaci6n 
de yuca. Los dates preliminares obtenidos se presentan en forma de 

cuadros. (CIAT) 

0425
 
28569 CHEZE, B. 1983. Le point sur la m~canisation de la rtoolte du manioc.
 

(Consideraciones sobre la mecanizaci6n de la cosecha de yuoa). Machinisme
 

Agricole Tropical no.83:15-17. Fr., Il. 
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Yuca. Cosecha. Mecanizaci6n. Equipo agricola. Evaluaci6n de tecnologia.
 
Francia.
 

Se presentan cifras sobre superficie cultivada en yuca en el mundo, 
rendimientos y producci6n total, y co incluyen algunas consideraciones 
generales sobre la mecanizaci6n de la cosecha en las etapas de eliminaci6n
 
de partes a6reas y arrancado, describi ndo las caracter'sticas de los 
diversos implementos quo so han dearrollado para dichas operaciones y los
 
resultados obtenidos. Se sehalan los resultados ros sobresalientes 
ut.tenidos en un ensayo comparativo, realizado por CIAT, de 2 implementos 
para c,-echar la yuca y se confrontan con resultados oLtenidos en otros 
paises del mundo. Finalmente, so consignan las respuestas de un
 
especialista en la materia en relaci6n con la ofectividad de los
 
implementos para cosechar el cultivo, el aprovechamiento de las hojas de 
yuca, las consecuencias de las, lesioneL; a los tubtrculos y la posibilidad 
de emplear las arrancadoras en la cosecha del Bame. (ClAT)
 

0426 
29038 CRAMB, R.A. 1985. The imiortance of secondary crops in Than hill rice 
farming. (La importancia de cultivos secundarios en la agricultura de arroz
 
en laderas en Iban). Sarawak Museum Journal 34 (55) :37-45. En., Sum. En., 3 
Ref., Il. 

Yuca. Cultivos securdarios. Cultivos intercalado.. Maiz. Malangay. game. 
Registro del tiempo. Espaciamiento. Eiembra. Productividad. Alimentos y
 
alimentaci6n animal. Porcinos. Indonesia. 

Se discute el pappl de los cultivos en asociaci6n en los sistemas
 
agricolas de arroz en laderas en farawak, Tban. Se hace referencia a las
 
prcticas agron6micas do los cultivos intercaladon, requerimientos de mano
 
de obra y contribuci6n econ6mica al sistema do cultivo en laderas. Los 
cultivo:; secundarios mA:; im;ortantos son el maiz y la yuca. Aprox. 2/3 de 
los hogares siembran yuca, la cual est. reemplazando lentamente los 
cultivos rativos tales como malangay, T.ame y batata debido a su mayor 
versatilidad et; ttrminos de :sitios de siembra. La siembra se lleva a cabo 
en sept. u oct. y las estacas se siembrarn a 2-4 m. Se recogen las hojas
 
durante todo el ao y so constz.en como vegetales. La cosecha comienza en 
marzo o abril y contin~a durante 2 6 3 ahos, produciendo m~s de 800 kg de 
peso seco/finca. Los tub6rculos se rallan para produoir alJmentos para 
animales, [articularmente cerdos. (CIAT) 

0427
 
28111 IUSTITUT CE RECHERCHES AGRONOMIQUES TROPICALES ET DES OILTURES 
VIVRIERES. 1983. Les tubercules et racines: manioc. (Tub6rculos y raices:
 
yuca). In -_ . Rapport Annuel 1983. Paris, France. pp.137-150. Fr.
 

Yuca. Si.steras de cultivo. Eiembra. Regis:tro del tiempo. Fertllizantes. 
Desyerba. Cultivares. Clones. Adaptaci6n. Productividad. Propiedades 
fisicas del suelc. Cosecha. Xanthomonas manihotis. Costa de Marfil. Guayana 
Francesa. Folinesia Francesa. Nueva Caledonia. 

Se informa sobre los resultados do investigaciones en yuca realizadas por 
el Institut do Recherches Agronomiques Tropicales et des Cultures Vivrieres 
durante 1983 en Costa do Marfil, Guayana Francesa, Polinesia Francesa y 
Nueva Caledoria. En Costa do Marfil se trabaj6 sobre t6cnicas de cultivo 
(m6todos de siembra, fertilizaci6n, control de malezas y fechas de 
siembra), proteoci6n do cultivos y calidad de la producci6n. Las var. B 33 
y Tabouca :ueron las mejcres; por otri parte, la posici6n de las estacas no 
afecta la producci6r y la siembra on caballones la aument6 
significativamente. La colocaci6n de las estacas a 5 cm de profundidad dio
 
los mejores resultados y hubo respuesta a la fertilizaci6n con NPK. En 
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Guayana Francesa se trataron aspectos fitot6cnicos del cultivo. Los clones 
que mejor se adaptaron a las distintas condiciones fueron M 10, M 15, M 22,
M 23 y M 33 y los 3 6ltimos aumentaron su producc16n en presencia defertilizante; el oxifluorf6n dalap6n en dosis de 1.26 y 3.91 kg/ha fueron 
efectivos en el control 
de malezas. En Polinesia Francesa, los trabajos se

enfocaron hacia la producci6n intensiva y en Nueva Caledonia se evaluaron 
materiales de yuca. En Polinesia Francesa, las var. 
colombianas
 
seleccionadas en CIAT presentaron el mejor comportamiento y en Nueva 
Caledonia, de los 48 materiales evaluados, 9 rindieron mAs de 40 t/ha y 4 
sobrepasaron las 60 t/ha. (CIAT) 

0428

28379 JOSHUA, A.; UTOH, N. 0. ADEGBUYI, E. 1981. Progress and problems of 
national cassava multiplication. (Progreso y problemas 
de la multiplicaci6n

de yuca a nivel nacional). In NAFPP National Cassava Workshop, 5th.,
Lmudike, Nigeria. 1981. P.,oceedings. Umudike, National Root Crops Research 
Institute. National Cassava Centre. pp.105-109. En. 

Yuca. Transferencia de teenologla. Programas de ycua. Semilla. Nigeria.
 

St resumen el progreso y los problemas de la infaeestructura de 
multiplicaci6n de yuca en Nigeria. 
Se discuten las politicas, el programa 
a nivel nacional, las estrategias y la necesidad de continuidad en las
 
actividades de multiplicaci6n de yuca. (CIAT)
 

0429

28568 NOEL, A.; MONNIER, J. 1983. Etude de solutions m6canis6es pour la

r6colte du manioc: essais conduits par le Cima sur le centre d'appui

Sodepalm de Toumodi. 
(Estudio de solucioner mecanizadas para la cosecha de
 
yuca: ensayos realizados por el CIMA en el centro de apoyo Sodepalm de 
Toumodi). Machinisme Agricole Tropical no.83:8-15. Fr., I1. 

Yuca. MWcanizaci6n. Cosecha. Equipo agricola. Costa de Marfil.
 

Se explican brevemente algunos conceptos relacionados con la fisiologia de 
!a planta de yuca y se 
enumeran las operaciones que se realizan en la
 
cosocha de este tubtrculo (tratamiento 
 de partes 6ereas, arrancado,
descoronado y cargado), de las cuales lds 2 Oltimas se realizan manualmente 
en la Costa de Marfil. En relaci6n con las 2 primeras operaciones se

describen brevemente las caracteristicas generales y el funcionamiento de
 
alguna maquinaria desarrollada para tales finer y los resultados obtenidos.
 
Se describen brevemente las 4 operaciones que conforman actualmente la

cosecha de yuca (triturado de tallos, arrancado 
 de tub6rculos, descoronadode tub6rculos y cargado), de las cuales las 2 primeras se encuentran en via
de mecanizaci6n. Se incluye una descripci6n ttcnca y -e explica el

funcionamiento de 2 protottpos 
de trituradoras de tallos y de 1 prototipo
de arrancadora. Se presentan la metodologia y los resultados obtenidos de
los ensayos realizados en Sodepalm de Toumodi, enumerando los ajustes
efectuados, los defectos encontrados y las modificaciones hechas a las

mquinas mcncionadas. Por filtimo, 
 se incluyen aigunas recomendaciones que

debe tener en cuenta el constructor 
para mejorar la eficiencia de estas
 
mcquinas. (CIAT)
 

0430 
28350 NWOKEDI, P.M. 1980. Mechanization of cassava production.
(Mecanizaci6n de la producci6n de yuca). In NAr'PP National Cassava 
Workshop, 4th., 
Umudike, Nigeria, 1980. Proceedings. Umudike, National Root
Crops Research Institute. National Cassava Centre. pp.60-66. En., Sum. En., 
4 Ref. 
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Yuca. Pelado. Siembra. Rallado. Equipo agricola. Cosecba. Meanizaci6n. 

Nigeria. 

Root CropsSe discuten brevemente los estudios disehados por National 

Institu.e (Umudike, Nigeria) para desarrollar teenicas y mquilnasResearch 

cosecha y procesamiento de raices de yuca. Se 

presentan los parfimetros operacionales y una descripci6n de una sembradora, 
adecuadas para la siembra, 

una cosechadora y una m~quina procesadora (trozadora) de yuca. (CIAT)
 

0431 
practices. (Pr~cticas
 

In NAFPP National Cassava Workshop, 4th., Umudike,
 
28352 ODURUKWE, S.O. 1980. Cassava cultural 


culturaler, de yuca). 

Crops ResearchNigeria, 1980. Proceedings. Umudik,'. National Root 
18 Ref.
Institute. Nationa- Cassava Centre. pp.88-102. En., 


Siembra. Cultivares. Productividad. Desyerba. DesarrolloYuca. Propagaci6n. 
de la planta. Desarrollo de la raiz. Cosecha. Almacenamiento. Nigeria.
 

Se revi:san la literatura disponible y el trabajo no publicado del National 

Root Crops Research Institute (Nigeria) sobre pr~cticas agron6micas y 

Se discuten la preparaci6n de la 

cster~al de siembra (fuentes, almacenamiento, preparaci6n y 
culturaies para la producci6n de yuca. 

tierra, 
de poblaci6n. sistemas de

posicifn de siembra), 6poca de siembra, densidad 

cultivo (monocultivo y cultivos intercalados), control de malezas, cosecha
 

la yuca en camellones en suelos y almaceramiento. Se recomienda serbrar 

pesados con m~s de 1200 mm de lluvia/aho, al inlcio de la estac16n lluviosa
 

en Areas sin problemas graves de erfermedades y al final de las lluvias en 

Areas con problemas series de enfermedades. Se deben sembrar estacas 

caulinares sanas de 20 cm, pre-iamente sumergidas en fungicida. Se 

la ,:iembra vertical a 10 cm de profundidad y una poblaci6n de 

las 

rocomienda 
ejercer control de malezas (quimico o manual)
10,000 plantas/ha. Se debe 


durante los primeros 4 meses. (CIAT) 

0432
 
grown


28178 OHIRI, A.C. 1983. Evaluation of tillage systems on cassava 


under mulch and effect on soil organic C. (Evaluaci6n de los sistemas de
 
C orgdnico del
iabranza en yuca cultivada con ccbertura y efecto en el 


suelo). Umudike, Nigeria, National Root Crops Research Institute, lip. En., 

Sum. En., 11 Ref., Il. Paper presented at the First National Tillage 

Symposium, Ilorin, Nigeria, 198?. [National Root Crops Research Inst., 

Umudike, Umuahia, Nigeria] 

Yuca. Cultivo. Cobertura. Fertilidad del suelo. Propiedades fisicas del
 

suelo. Arado.
suelo. Productividad. PrActicas de conservaci6n del 

de teenologia. Fertilizantes. N. P. K. Nigeria.Mecanizaci6n. Transferencia 

de 3 sistemas de labranza, cobertura y 

de yuca y el C orgdnico del suelo durante 2
Se investigaron los efectos 

fertilizaci6n en la producci6n 
ahos en un suelo franco arcillo-arenoso en La granja del National Root 

Crops Research Institute (Umudike, Nigeria). Los tratamientos de labranza 

1) arado, rastrillado y camellones (convencional), 2) huecos
fueron: 

estacas de yuca

angostos hechos con excavadora (min.) y 3) entierro de las 

el suelo (labranza cero). Los tratamientos de cobertura
directamente en 


fueron 1) sin cobertura y 2) con pasto como cobertura, y la fertilizaci6n
 
No hubo
consisti6 en 1) sin fertilizaci6n y 2) una mezola de NPK. 

diferencias significativas en el rendimiento de ralces frescas debido a los 

tratamientos y sus interacciones en el primer y segundo ahos. Se 

obtuvieron diferencias significativas para las partes a6reas debidas a los
 

diferencias altamentetratamientos de labranza en el segundo ao y 
primero y
significativas debidas a la ap)icaci6n de fertilizante en el 


Tanto la labranza cero como la labranza min. superaron la
segundo a7os. 
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prActica convencional en un 40 y 23 por cientc, resp. La aplicaci6n de 
fertilizante aument6 loo rendimientos de las partes abreas en un 34 por 
ciento en el primer aho y en un 57 por ciento en el Segundo aho. Un suelo 
franco arcillo-arenoso sin problemas de aireaci6n puede no requerir 
pr~cticas de labranza intensiva para la producci3n de yuca. La cobertura 
ayuda a la formaci6n de NO en el suelo, esencial para la agregaci6n, y el 
fertilizante es esencial para mantener el potencial de nutrimentos del 
suelo. Se deben disear implementos agricolas apropiados para facilitar la 

mecanizaci6n de las operaciones min. de labranza. (RA-CIAT)
 

0433 
28374 OKEKE, J.E. 1981. Studies on adaptation of the technique of rapid 
multiplication of cassava for adoption by farmers. (Estudios sobre la 

adaptaci6n de la tbcnica de multiplicaci6n r~pida de yuca para su adopci6n 
por los agricultores). In NAFPP National Cassava Workshop, 5th., Umudike, 
Nigeria, 1981. Proceedings. Umudike, National Root Crops Research 

Institute. National Cassava Centre. pp.56-60. En., Sum. En., 2 Ref. 

Yuca. Propagaci6n. Desarrollo de la planta. Requerimientos nutricionales.
 
Transferencia de teenologia. Cultivares. Estacas. Nigeria.
 

Se discuten brevemente los resultados de 3 expt. relacionados con las
 
variables de la t~cnica de multiplicaci6n r&pida de yuca para su adopci6n
 

por agricultores de Nigeria. En los expt. 1 y 2, el suelo no esterilizado
 
fue tan bueno como otros medics para el enraizamiento de estacas de 2 nudos
 
y present6 un rendimiento superior de crecimiento de la parte area de
 
prop~gulos 47 dias deoputs de la siembra. En el expt. 3 se determin6 el
 
6ptimo no. de nudon/estaca de 1 m de 3 var. (60506, TVZ 30211 y TMS 30395).
 
Se observaron diferencias entre var. en cuanto al no. de propAgulos
 
generados a partir del mi'mo no. de nudos/estaca de la mi:ima edad, siendo
 
el mayor no. de prop&gulos el observado para la var. 60506; 6 nudos/estaca 
pareci6 el no. 6ptimo para las var. TH 30211 y 30395. Para lograr una
 
multiplicaci6n r6pida de materiales bite libres de enfermedades, un
 

agricultor requeriria un semillero en suelo bien drenado cerca de una
 

fuente de agua, sombra y bolsas de polietileno. (CIAT)
 

0434 
28157 OKOLI, P.S.O.; WILSON, G.F. 1986. Response of cassava (Manihot 
esculenta Crantz) to shade under field conditions. (Respuesta de la yuca a 
la sombra en condiciones de campo). Field Crops Research 14(4):349-359. 
En., Sum. En., 16 Ref., I1. [Federal Agricultural Coordinating Unit, 6/8 
Unije Street, Independence Layout, P.O. Box 1766, Enugu, Anambra State, 
Nigeria] 

Yuca. Denarrollo de la planta. Productividad. Iluminaci6n. Area foliar.
 
Nigeria.
 

Para ueterminar el efecto de la rcmbra en el desarrollo y rendimiento, se
 
someti6 la yuca a 6 regimenes de sombra (0, 20, 40, 50, 60 y 70 por ciento
 

de luz solar total). Se emprendi6 e estudio de campo de 2 aos de
 
duraci6n en un nuelo franco arcillo-arenoso (Paleustalf Oxico o Luvisol
 
F6rrico) en el sudoeste de Nigeria. A medida que se increment6 el
 
porcentnje de oembra, aument6 la altura de la planta y disminuy6 el IAF. El
 

peso seco de talos y hojas aument6 a medida que disminuy6 el grado de
 
sombra. Todos los niveles de nombra retrasaron el engrosamiento de
 
tub6rculos. En comparacifn con el 0 por ciento de sombra o testigo, los
 
niveles de s mbra de 20, 40, 50, 60 y 70 por ciento redujeron los 
rendimientos de ia yuca en un 43, 56, 59, 69 y 80 por ciento, resp. Las 

sugerencias para mejorar la productividad de la yuca en sistemas de cultivo 
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mixtos e intercalados incluyen el uso de var. de yuca de madurez tardia, la 
reducei6n de la densidad de poblaci6n del cultivo asociado e intervalos
 
largos de recuperaci6n poateriores a la cosecha del cultivo intercalado. 
(RA-CIAT)
 

0435
 
27659 PARDALES JUNIOR, J.L. 1985. Influence of preplanting tillage system 
on the dry matter and nitrogen accumulations of cassava. (lnfluencia del 
sistema de labranza pre-siembra en las acurnulaciones de nateria seca y 
nitr6geno en yuca). Philippine Journal of Crop Science 10(3):147-152. En.,
 
Sum. En., 13 Ref., Ii. [Philippine Root Crop Research & Training Center,
 
Visayas State College of' Agriculture, Baybay, Leyte 7127-A, Philippines]
 

Yuca. Preparaci6n del terreno. Crecimiento. Materia seca. Cultivo. 
Absorci6n de nutrimentos. Hojas. Tallos. Raices. N. Filipinas.
 

En el Philippine Root Crops Research and Training Center en Iangasugan, se 
investigaron el crecimiento y desarrollo radical y las acumulaciones de MS 
y N en yuca var. Golden Yellow bajo sistema- de labranza cero, min. y 
convencional. En el sistema de labranza cero la densidad radical fue 
inhibida, pero fue muy favorecida por el mstodo convencional, especialmente 
durante el periodo temprano del establecimiento del cultivo. ,a labranza 
coro mostr6 consistentemente menor acunulaci6n de MS y N en las hojas, 
tallos y ralces de yuca durante todos los estados de crecimiento del
 
cultivo. Los m6todos de labranza min. y convencional favorecieron la
 
producci6n de MS y la acumulaci6n de N en estos mismos componentes de la 
planta, pero los niveles de MS y N fueron significativamente mayores bajo
 

est 61 timo sistema de labranza que con el primero en casi todas las etapas 
del crecimiento del cultivo. Los porcentajes de MS y N en las raices 
generalmente fueron mayores en las plantas labradas que en las no labradas. 
En ttrminos de la TCC y la tasa de absorci6n de N, la labransa convencional 
fue superior a la labranza min. quo, a su vez, fue superior a la labranza 
cero. (RA-CIAT) 

0436 
27693 SANTIAGO, A.D. 1985. Efeito da poda na produtividade, conservacao e
 
qualidade de raizes de mandioca (Manihot esculenta Crantz). (Efecto de la
 
poda en la productividad, preservaci6n y calidad de raices de yuca). Tese
 
Mestrado. Lavras-MG, Brasil, Escola Superior de Agricultura de Lavras.
 
112p. Pt., Sum. Pt., En., 54 Ref., Il. 

Yuca. Poda. Registro del tiempo. Cosecha. Raices de yuca (legumbre). 
Productividad de raices. Cultivares. Deterioraci6n. Composici6n. Dafos a la 
planta. Resistencia. Brasil. 

Entre nov. 1983-abril 1985, en la Escola Superior de Agricultura de Lavras 

(Minas Gerais, Brasil) soeestudi6 el efecto de la poda y &poca de cosecha 
en la productividad, preservaci6n y calidad de raices de 5 cv. de yuca
 
(Lagoa Brava, Branca de Santa Catarina, Gostosa, Pao do Chile e IAC 14-18).
 
Se utiliz6 un dise7o exptl. de bloques al azar con 4 repeticiones. Los
 
parAmetros evaluados fueron: poblaci6n final, producci6n de tallos, raices
 
y almid6n, deterioraci6n fisiol6gica y contenidos de humedad, almid6n,
 
az6cares totales, compuestos fen6licos totales, hexosas fermentables y
 
fibra en las raices. La poda 25 dias antes de la cosecha no afect6 la 

productividad de raices. Sin embargo, la poda aunent6 la resistencia de
 
las raices a la pudrici6n fisiol6gica y aument6 los contenidos de azcares 
totales en las raices de todos los cv. estudiados. Por otra parte, la poda 
redujo el contenido de almid6n y aument6 el porcentaje de compuestos 
fen6licos totales en las raices (MS) de todos los cv., excepto en los cv.
 
Pao do Chile y Gostosa, resp. La cosecha de plantas tanto podadas como
 
intactas 25 dias ms tarde result6 en mayor resistencia a la deterioraci6n
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fisiol6gica de las raices cosechadas de los cv. 
Branca de Santa Catarina y
Pao do Chile; rilcontenido de fibra de las raices tambion aument6 en todos 
los cv. (RA-CIAT) 

0437
 
28122 VEGA V., J.G.; ROMANOFF, S.; IBARRA, J. 1986. 
 Situaci6n del cultivo 
de la yuca en las provincias orientales de Napo y Pastaza; informe. Quito,
Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias. 41p. Es., Ii. 

Yuca. Cultivo. Aspectos socioecon6micos. Cultivares. Alimentos y

alimentaci6n animal. Porcinos. Almacenamiento. Pbrdidas poscosecha.

Teenologia poscosecha. Mercadeo. Transferencia de tecnologia. Datos
 
estadisticos. Producci6n. Economia. Ecuador.
 

Se informa brevemente sobre la situaci6n del cultivo de yuca en las
 
provincias orientales de Napo y Pastaza, Ecuador, con base en visitas de

observaci6n y encuestas realizadas en marzo de 1986. Se describe, ademws,
el sistema tradicional de producci6n utilizado en la zona y se mencionan
 
algunas de las var. cultivadas: blanca, morada y crema (agricultores) y

Pucalumo, Yanalumo, Yuralumo, Acchalumo, Otunlumo y Guagua-lumo (Estaci6n
Exptl. de Payamino). Existen instalaciones para producir almid6n de yuca
abandonadas, las cuales se podrian recuperar. Una encuesta, adelantada 
entre 8 mayoristas y 28 minoristas de yuca para determinar la demanda del 
producto y la necesidad de tecnologia para diominuir la perecibilidad del 
producto, indic6 que 1) actualmente no c:erequiere una mayor producci6n de 
yuca; 2) se encuentra establecido un complejo de "micro-compras riesgosas",
situaci6n que se debe cambiar para aumentar la demanda de yuca; 3) el 
problema m~s grave para mayoristas y minoristas es el deterioro poscosecha
de las races; 4) los minoristas no aceptan la idea de almacenar yuca en
 
bolsas plAsticas y no tienen experiencia con sustancias preservadoras; y 5)

la calidad de las var. locales debe competir con la yuca "morada" de Santo
 
Domingo para el consumo humano. Entre las recomendaciones estAn la de
 
realizar un estudio detallado de la utilizaci6n de yuca en la producci6n

porcina, estudiar los factores de calidad de la yuca y promover el uso del
tiabendazole para la conservaci6n de raices. Se necesita obtener mayor
informaci6n sobre el procesamiento de almid6n y la demanda de yuca para su
producci6n, las zonas de producci6n de yuca y los rendimientos. (CIAT)

Vbase adewAs 0398 0399 0410 0413 0418 01420 0421 0445 0458 0474
 
0485 0490 0491 0495 0496 0499 0540 
0542 0544 0546 0555 0561 0562
 
0566 0583 0585 0588 0589 0590 0594 0609 0621 0625 0629 

D03 Productividad de Energia y Rendimiento
 

0438
 
28367 NAFPP NATIONAL CASSAVA WORKSHOP, 4th., UMUDIKE, NIGERIA. 1980. Review
 
of cassava varieties; ecological trials (10 top selections). (Revisi6n de

variedades de yuca; ensayos ecol6gicos (10 selecciones superiores)).

In ___. Proceedings. Umudike, National RuvL 
 Crops Research Institute.
 
National Cassava Centre. pp.200-204. En.
 

Yuca. Ecosistemas. Cultivares. Productividad. Kpokpo gari. Adaptaci6n.

Selecci6n. Nigeria. 

Se presentan datos de rendimiento de las 10 var. de yuca superiores de cada 
una de 5 localidades de Nigeria (Umudike, Ugwuoba, Otobi, Ajasse y Obior),
sembradas en mayo de 1978 y cosechadas 1 aho despu6s. Las var. 
seleccionadas para ensayos avanzados fueron 60506, 4080, 30337, U/41044,
40378, 30786, 30040, 73/335, Tmx 335 y 4(2)0599. (CIAT) 
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V6ase ademns 0405 0409 0418 0426 0427 0432 0434 0437 0465 

0467 
0581 

0479 
C384 

0501 
0587 

0542 
0589 

0544 
0591 

0547 
0601 

0557 
0602 

0562 
0603 

0571 
0610 

0573 
0614 

0578 
0620 

0579 
0625 

0627 0629 

D04 Estudios Pnscosecha
 

0439
 

28304 HIROSE, S. 1986. Physiological studies on postharvest deterioration
 

of cassava roots. (Estudios fisiol6gicos sobre la deterioraci6n poscosecha
 

de las raices de yuca). Japan Agricultural Research Quarterly
 
37 Ref., II. [College of Agriculture &
19(4):241-252. En., Sum. En., 


Veterinary Medicine, Nihon Univ., Shimouma, Setagaya, Tokyo, 154 Japan]
 

Yuca. Deterioraci6n. Mohos. Almacenamiento. Cultivares. Resistencia. Poda.
 

Contenido de almid6n. Fisiologia de la planta. Raices. P6rdidas poscosecha.
 

Jap6n.
 

Se llev6 a cabo una serie de expt. para determinar el proceso de la 
los cambios en la respiraci6n y en ladeterioraci6n radical y para examinar 

de tejido en relaci6nproducci6n de etileno en ralces de yuca 	 y bloques 
con la deterioraci6n fisiol6gica (DF). Se observaron 2 clases distintas de 

deterioraci6n: 1) la fisiol6gica, vista como un anillo de coloraci6n 

pardusca o azul-pardusca en la parte intermedia entre la parte m&s externa 

y la parte mAs interna del tejido paremuimatoso, y 2) la microbiana, 

evidente en los tejidos ablandados y descoloridos, infectados por muchas 
suelases de hongos. Se evaluaron 12 cv., 	de 15 meses de edad, por 


Se prob6 que la diferencia var. en
susceptibilidad o resistencia a la DF. 

la DF se hizo evidente mis claramente y m.s temprano en los bloques de 

tejido que n lap raices intactas. El grado de DF se correlacion6 

negativamente con el contenido de humedad de las raices en el momento de la 

cosecha, y se correlacion6 positivamente con el contenido de almid6n de las 

raices. El tratamlento de poda que consisti6 en dejar s6lo 30 cm del 

semanas antez- de la cosecha, o el m6todo de enterrartallo, realizado 2-3 
las raices debajo de la tierra durante 3 semanas fueron efectivos en 

retardar la DF. Las tasas respiratorias de los pedazos de raices tomados 
unde raices artificialmente dasadas aumentaron rApidamente, alcanzando 

5 dias mAs tarde. El
pico 1 dia despu6s de la cosecha y otro pico max. 4 6 

primer pico se consider6 como la respiraci6n de la lesi6n y el segundo es 

producido por los cambios bioquimicos relacionados con el desarrollo de la 

DF. Se observ6 una ciferencia var. en la tasa respiratoria. Se present6 
de las raices en concn. detestablesproducci6n de etileno en la:3 tajadas 

15-16 h despu~s de la incubaci6n; 6sta alcanz6 un valor max. despu6s de 1 

dia de incubaci6n. Se observaron diferencias var. en la cantidad de 

etileno producido. La cantidad de etileno producido en los bloques de
 

tejidos radicales tomados de plantas podadas fue ligeramente diferente de
 

la de las muestras de plantas sin podar. La aplicaci6n de etef6n a los
 
o ningOn efecto en la tasa respiratoria
bloques de tejido radical tuvo poco 

de los bloques de tejido. S61o so observ6 un ligero aumento en la DF en 

los bloques de tejidos radicales tratados con etef6n. Paree que esta 
de plantastendencia fue similar en ambos bloques de tejido radical torados 

podadas o sin podar. Por 1o tanto, fue 	dificil dejar en claro el efecto
 
en la tasa
del tratamiento de poda en la producci6n de etileno y 

respiratoria de las raices, probablemente debido al uso de los bloques de 

tejido radical como material exptl. (RA-CIxT) 

0440 
27694 MELO, A.S. DE 1985. Efeito do armazenamonto de ramas sobre algumas 

em duas localidadescaracteristicas da mandioca (Manihot esculenta Crantz) 
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de Minas Gerais. (Efecto del almacenamiento de ramas en algunas 
caracteristicas de la yuca en uos localidades de Minas Gerais). Tese
 

6

Mestrado. Lavras-MG, Brasil, Escola Superior de Agricultura de Lavras. 7 p. 
Pt., Sum. Pt., En., 145 Ref., Ii. 

Yuca. Experimentos de campo. Tallos. Almacenamiento. Registro del tiempo.
 
Siembra. Productividad de raices. Brasil.
 

Se realiza-on 2 expt. con yuca en condiciones de campo en la Escola 
Superior de Agricultura do Lavras (nov. 1982-julio 1984) y en la granJa
 
exptl. de Felxliandia (nov. 1981-oct. 1983) en suelos clasificados como
 
Latosol Rojo Oscuro y Latosol Rojo Amarillo, resp. En Lavras se utiliz6 el
 
cv. Iracema y en Felixlandia el cv. Sonora. Se evaluaron 2 tratamientos
 
quimicos (con y sin), 2 posiciones de almacenamiento (vertical y 
horizontal) y 14periodos de almacenamiento (0, 30, 60 y 90 dias) en 
parcelas divididas organizadas on bloques al azar. Las caracteristicas 
evaluadas fueron poblaci6f inicial y final, altura de la planta, di~metro 
del tallo, no. do tallos/planta, producci6n de ramas, no. de raices 
tuberizadas/planta, producci6n de racees, porcentaje de alcid6n, producci6n 
de almid6n e IC. Los resultados mostraron que en estas condiciones exptl. 
el uo de productos quimicos no oontribuy6 a la cunservaci6n de ramas ni en 
Lavras ni en Felixlandia, sin importar las caracteristicas que se 
estudiaron. De manera similar, las posiciones de almacenamiento no 
influyeron en la conservaci6n de las ramas on ninguna de las localidades. 
En las condiciones oe Lavras para el cv. Iracema, la conservaci6n de ramas 
no debe pasar de 60 dias de almacenamiento; sin emargo, en las condiciones 
de Felixlandia, el cv. Sonora puede almacenarse hasta 90 dias sin que se 
afecte la producci6n de ramas o raices. (RA-CIAT) 

0441 
28302 QUEVEDO, M.A. ; DATA, E.S. 1985. Preharvest pruning of cassava in
 
relation to root deterioration. (Poda precosecha de la yuca en relaci6n con
 
el deterioro radical). Radix 7(2):13-14. En., 11 Ref. [Philippine Root Crop
 
Research & Training Center, Visayas State College of Agriculture, Baybay,
 
Leyte, Philippines]
 

Yuca. Poda. Raices de yuca (legumbre). Almacenamiento. Deterioraci6n. 
Pbrdidas poscosecha. Filipinas.
 

El efecto de la poda precosecha en el deterioro de raices de yuca durante 
el almacenamiento se estudi6 en ensayos de campo realizados en Filipinas,
 
en los que se podaron plantas de 7 meses do edad a las 1, 2, 3 t 4 semanas
 
antes de la cosecha. Las raices sanas se almacenaron a 27-31 grados 
centigrados con 70-90 por ciento de HR. En las plantas sin podar y en las 
podadas a las 1, 2, 3 y 14 semanas antes de la cosecha, las medias de 
p6rdida de peso y deterioro do la raiz fueron, resp., de 6.44 y 30.95, 4.99 
y 26.44, 4.86 y 19.61, 5.08 y 20.47. 5.10 y 17.29 por ciento. El estriado 
vascular fue mayor ei. las raices de las plantas sin podar. (CIAT) 

0442
 
27620 RICKARD, J.E. 1985. Physiological deterioration of cassava roots. 
(Deterioraci6n fisioltgica de las raices de yuca). Jowunal of the Science 
of Food and Agriculture 36(3):167-176. En., Sum. En., 28 Ref., Il. 
[Tropical Development and Research Inst., 56-62 Gray's Inn Road, London
 
WC1X 8LU, England]
 

Yuca. Pbrdidas poscosecLa. Raices de yuca (legumbre). Deterioraci6n. 
Almacendmiento. Enzimas. Toxicidad. Nutrici6n humana. Inglaterra. Colombia.
 
Jamaica. Costa Rica.
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Se investigan detalladamente los cambios que se presentan en las ralces de 
yuca despu~s de la cosecha, como respuesta al da~o fisico y a la humedad 
durante el almacemmiento. Se observaron respuestas causadas por lesiones 
en raices de yuca de Colombia, Jamaica y Costa Rica; estos incluyeron: 
mayor actividad de la liasa de fenilalanina amoniaco, una enzima asociada 
con la biosintesis de 
fenoles; mayor actividad de la peroxidasa y de la
 
oxidasa de polifenol; formaci6n de fenoles/polifenoles, incluyendo

leucoantocianidinas, catequii,Ls, escopoletina 
 y taninos condensados; y
frecuentemente la formaci6n de peridermo en !a lesi6n. Las reacciones no
permanecieron localizadas en las superficies de las lesiones de las raices,
cuando 6stas se mantuvieron a una baja humedad de almacenamiento, sino que 
se esparcieron a travs de las raices causando decoloraci6n del tejido

vascular y del parnquima de almacenamiento. Las raices almacenadas a una 
alta humedad presentaron una respuesta m~s tipica a las lesiones, con 
producci6n localizada de fenoles y formaci6n de peridermo. Por otra parte, 
la conclusi6n de que 
se forman taninos condensados durante el deterioro
 
fisiol6gico requiere 
mayor investigaci6n. Los efectos antinutricionales de 
los taninos condensados podrian ser importantes en los palses an desarrollo
 
donde la yuca es un cultivo alimenticio bAsico. (RA-CIAT) V~ase ademfs 
0403 0437 0454 0536 0609
 

EOO FITOPATOLOGIA
 

043
 
28307 LEUSCHNEII, K. ; TERRY, E.; AKINLOSOTU, T. 1980. Field guide for
 
identification and control of cassava 
pests and diseases in Nigeria. (Gula

de campo para la identificaci6n y control de plagas y enfermedades de la
 
yuca en Nigeria). Ibadan, Nigeria, International Institute of Tropical
 
Agriculture. Manual Series no.3. 19p. En., Il.
 

Yuca. Oligonychus gossypii. Mononychellus tanajoa. Phenacocous manihoti.
 
Zonocerus variegatus. Virus del mosaico africano de la yuca. 
 Ahublo
 
bacteriano de la yuca. Colletotrichum manihotis. Fomes lignosus.

Phytophthora. 
 Control de plagas. Control de enfermedades. Sintomatologia.
 
Biolog~a del insecto. Nigeria.
 

Se describen brcverente e ilustran los sintomas, el ciclo de vida, la
 
dispersi6m el control 
y la historia de los principales insectos plaga de
 
la yuca en Nigeria: Oligonychus gossypii, Mononychellus tanajoa,
 
Phenacoccus manihoti y Zonocerus variegatus. Igualmente se presentan 
 los
 
sintomas, agentes causales, la diseminaci6n y el control de las principales

enfermedades del cultivo: 
 CAMfl, CBR, antracnosis (Colletotrichum
manihotis) y pudriciones radicales causadas por Phytophthora y Fomes 
lignosus. (CIAT) Vbase adem~s 0463
 

E02 Bacteriosis
 

0444 
28170 ARENE, O.B. 1978. Cassava bacterial blight in Nigeria. (Ahublo
bacteriano de la yuca en Nigeria). Umudike, Nigeria, National Root Crops
Research Institute. 15p. En., Sum. En., 23 Ref. Paper presented at the 8th
 
Annual Conference of Nigerian Society for Plant Protection, Benin City, 
1978.
 

Yuca. Xanthomonas campestris pv. manihotis. Maiz. Cultivos intercalados. 
Control de enfermedades. Sintomatologia. Nigeria. 
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Se revisan diferentes aspectos del CBB (sintomatologia) y se resume 
progreso hacia su control en Nigeria. Medidas de control efectivas incluyei 
la poda de las partes infectadas de la planta, la siembra tardia o 
temprana, la fertilizaci6n balanceada, el cultivo intercalado con maiz y/o 
mel6r la selenci6n de cv. resistentes y el entierro de las fuentes de 
in6culo para reducir la longevidad del pat6geno. (CIAT) 

0445 
28166 ARENE, O.B. 1977. Distribution and survival of Xanthomonas manihotis 
in cassava stem tissues and its significance in the selection of bacteria
free planting material. (Distribuci6n y supervivencia de Xanthomonas 
manihotis en los tejidos caulinares de la yuca y su significancia en la 
selecci6n de material de siembra libre de bacterias). Nigerian Journal of 
Plant Protection 3:16-23. En., Sum. En., 6 Ref., Il. 

Yuca. Xanthomonas campestris pv. manthotis. Ahublo bacteriano de la yuca. 
Poda. Fisiologia de la planta. Nigeria.
 

La tasa a la cual los exudados de Xanthomonas manihotis, el agente causal 
del CBB, emergieron a lo largo de los brotes verdes de yuca desdr, el punto 
de infecci6n demostr6 que la bacteria se moviliza r~pidamente ha ia arriba, 
pero el movimiento hacia la parte inferior del brote est& restri,,3ido. Se 
aislaron las bacterias desde el punto de infecci6n hasta la punta superior 
pero s6lo a una corta distancia debajo ael punto de infecci6m y 6stas 
persistieron durante mds de 9 semanas en estos tejidos. Los retohos de 
brotes j6venes a partir de cualquier nudo por encima del punto de infecci6n 
estaban infectados. pero la infecci6n de los retohos de los nudos 12 cm por 
debajo de este punto fue significativaente menor. Se pueden seleccionar
 
estacas libres de bacterias al podar la estaca infectada por 1o menos 12
 
cm por debajo del punto de infecci6n, el cual est& ubicado en los tallos 
mds viejos en la regi6n de chancros m~s baja. (RA-CIAT)
 

0446
 

28167 ARENE, O.B. 1977. Field evaluation of Agrimycin 500 for the control 
of cassava bacterial blight. (Evaluaci6n en el campo de la Agrimicina 500 
para el control del afublo bacteriano de la yuca). Nigerian Journal of 
rant Protection 3:90-93. En., Sum. En., 5 Ref. 

Yuca. Ahublo bacteriano de la yuca. Xanthomonas campestris pv. manihotis.
 
Bacteriosis. Control de enfermedades. Nigeria.
 

Se evalu6 la Agrimicina 500, una formulaci6n de antibi6ticos y fungicidas
 
(terramicina, 0.176 por ciento; estreptomicina, 1.755 por ciento; sulfato 
de cobre, 80 por ciento), para el control de Xanthomonas manihotis en un 
expt. de bloques completamente al azar en Nigeria. Se utilizaron 3 m6todos 
de aplicaci6n (inmersi6n, foliar y foliar + inmersi6n) para los 5 niveles 
de dosificaci6n utilizados (0, 400, 600, 800 y 1000 g/100 litros de agua).
 
El anAlisis de variancia indic6 solamente un valor F significativo para el
 
nivel de dosificaci6n; sin embargo, las pruebas de Duncan de rango
multiple sugirieron que la aplicaci6n foliar de Agrimicina 500 a una tasa 
de 800 g/190 litros de agua redujo significativamente la incidencia y la 
severidad. (RA-CIAT)
 

01447 
28168 ARENE, O.B. 1977. Susceptibility of Nigerian local cassava cultivars 
to cassava 
bacterial blight and cassava mosaic disease. (Susceptibilidad de
 
cultivares nativos de yuca de Nigeria al aublo bacteriano de la yuca y a 
la enfermedad del mosaico de la yuca). Umudike, Nigeria, National Root 
Crops Research Institute. 27p. En., Sum. En., 5 Ref. Paper presented at the 
13th Annual Conference of the Agricultural Society of Nigeria, Zaria, 1977. 
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Yuca. Ahublo bacteriano de ia yuca. Virus del mosaico africano de la yuca.
 

Cultivares. Resistencia. Fitomejoramiento. Selecci6n. Adaptaci6n. Nigeria. 

En un estudio, colecci6n y selecci6x, jistemitica de germoplasma de yuca a 

trav6s de Nigeria, se recolectaron 766 cv. en el National Root Crops 

Research InstiLute en Umudike entre 197.-75. La evaluaci6n de estos cv. 

por resistencia al CBB y CAMD ha demostrado que casi el 14.3 por ciento de 

las colecciones de FDAR/Imo/Anambara presentan resistencia al CBB y el 
42.5 por ciento a CAMD; cerca del 33 por ciento presenta resistancia al CBB 
y 40 por ciento a CAMDen las colecciones de Bendel. Sin embargo, debido a 

las consideraciones de otros parAmetros de mejoramiento, se han 

seleccionado solamente 197 cv. como futnte de introducciones para las 
pruebas multilocalizadas que se lievan a cabo en 9 regiones del pais. (RA-
CIAT) 

0448
 
28397 GROUSSON, F. 1986. Variabilit6 de Xanthomonas capestris pathovar 
manihotis. (Variabilidad de Xanthomonas campestris patovar manihotis). 
These Docteur Ing. France, L'Institut National Agronomique Parls-Grignon. 
15 

2 
p. Fr., Sum. Fr.. En., 23, Ref., I. 

Yuca. Xanthomonas camestris pv. manihotis. Cultivares. Experimentos de 
laboratorio. Ahublo bacteriano de la yuca. Resistencia. Amtrica del Sur.
 
Africa. Francia.
 

Se estudi6 la variabilidad de 54 cepas de Xanthomonas campestris pv. 
manihotis (agente causal del CBB) de Amfrica del Sur, 5 paises africanos y 

varias partes del Congo. Las inoculaciones de hojas y tallos en 2 cv. de 
yuca permitieron la reproducci6n de diferentes sintomas observados en el
 

campo. La diferencia en susceptibilidad entre ambos cv. fue clara en las 
hojas pero menos notoria en los tallos. Se definieron 4 grupos de cepas
 

patog~nicas con base en 1os resultados de inoculaci6n. La influencia del 
origen geogrfico vari6 para ciertos paises o Areas. Las cepas de X. 

campestris pv. manihotis in vitro fueron relativamente homog~neas. No 
obstante, un estudio de su crecimiento en diferentes substratos, su 

respuesta a algu ios antibi6ticos y la tipificaci6n por fagos mostraron 
variabilidad, no relacionada con el origen geogr/fico. Cada caracteristica
 

permiti6 una particibn estable del conjunto de cepas que se iban a 
definir. Finalmente, la sintesis de todos los resultados in vivo e in 
vitro mediante un anlisis factorial mltiple mostr6 la existencia de un 

factor comzn en las diferentes caracteristicas estudiadas. Existe una 

relaci6n entre la patogenicidad de la cepa y su comportamiento in vitro. 
(RA-CIAT)
 

0449
 

27635 KITAJIMA, E.W. ; VAINSTEIN, M.H. ; SILVEIRA, J.S.M. 1986. Flagellate 
protozoon associated with poor development of the root system of cassava in
 

the Espirito Santo State, Brazil. (Protozoarios flagelados asociados con un
 

desarrollo del sistema radical de la yuca en el Estado de Espirito Santo, 
Brasil). Phytopathology 76(6) :638-642. En., Sum. En., 22 Ref., Ii. [Depto. 
de Biologia Celular, Univ. de brasilia, 70.910 Brasilia-DF, Brasil] 

Yuca. Desarrollo de la raiz. Cultivares. Xanthomonas campestris pv.
 
manihotis. Vectores. Propagaci6n. Brasil. 

"Chochamento das raizes" (raices vacias) es un problema de importancia
 

creciente en cultivos de yuca en el norte de Espirito Santo, Brasil. Afecta
 
particularmente el .v. Unha, el mis ampliamente cultivado en esta regi6n, y 

se caracteriza por el deficiente desarrollo del sis.ema radical y clorosis 
generalizada de las partes a6reas. Se encontr6 un protozoario flagelado 
(Phytomonas sp. ) asociado con las plantas enfermas, habitando los conductos 
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lactiferos. El protozoario se detecta fdcilmente con microscopic de luz en 
f.otis de lAtex exudado de heridas. Bajo el microsceopio electr6nico, los 
flagelados muestran la capa subpelicular tipica de microtObulos, un flagelo
 

individual ccn un complejo axial 9+2 y una estructura paraxial, cuerpo 
basal y cinetoplasto. Estudios de campo mostraron que aprox. el 50 per
 
ciento de las plantas de yuca Unha clor6ticas contenian el flagelado en el 
lAtex, en tanto que no se encontr6 ning6n esp6cimen en plantas sin 
sintomas. En condiciones de invernadero, el flagelado s6lo se logr6 
transmitir por injerto. No han sido exitosos los intentos por transmitir
 
el protozoario por inyecci6n o punzada de suspensiones de latex en plantas 
sanas o utilizando un hemiptero Tingidae (Vastiga sp.) como vector. (RA-
ClAT)
 

0450
 
28590 LOZANO, J.C.; LABERRY, R. ; BERMUDEZ, A. 1986. Microwave treatment to
 
eradicate seed-borne pathogens in cassava true seed. (Tratamiento con
 
microondas para erradJcar pat6genos transnisibles por semilla en semilla
 
sexual de yuca). Phytopathologische Zeitschrift 117(1):1-8. En., Sum. En., 
De., 9 Per., Il. [CIAT, Apartado Aereo 6713, Cali, Colombia] 

Yuca. Xanthomonas campestris pv. manihotis. Diplodia manihotis. Fusarium. 
Cladosporium. Colletotrichum. Diplodia. Con al de enfermedades. 
Transmisi6n de enfermedades. Semilla. Gerinaci6n. Tratamiento de la 
semilla. Colombia.
 

Se eneontr6 un elevado porcentaje de semillas de yuca, recolectadas en 5 
diferentes zonas edafoclimAticas de Colombia, infectadas por varios 
pat6genos f~ngicos y bacterianos. La incidencia y severidad de las 
infeociones de las semillas no estuvieron correlacionadas con las 
condiciones climAticas en el momento de la cosecha. Estos pat6genos se 
erradicaron de las semillas con un tratamiento en homo microondas (1400 W 
de potencia cal6rica, 2450 MHz) durante 120 seg. La efectividad de este 
tratamiento dependi6 de alcanzar la temp. 6ptima de 77 grados centigrados. 
Varios factores, como la capacidad del recipiente, el vol. de agua y el no. 
de semillas, pueden afectar el tiempo requerido para alcanzar 77 grados
 
centigrados. Un tratamiento con tiram en polvo, despu6s de la exposici6n a 
las microondas, redujo la reinfestaci6n de la semilla. (RA-CIAT) 

0451
 

28395 PERREAUL D.; MARAITE, H. ; MEYER, J.A. 1986. Detection of 3 
(methylthio) propionic acid in cassava leaves infected by Xanthomonas 
campestris pv. manihotis. (Detecci6n de Acido 3(metiltio) prop16nico en 
hojas de yuca infectadas por Xanthomoras campestris pv. manihotis). 
Physiological and Molecular Plant Pathology 28:323-328. En., Sum. En., 11 
Ref., Il. [Laboratoire de Phytopathologie, Univ. Catholique de Louvain, 3, 
Place Croix du Sud, B-1348 Louvain-la-Neuve, Belgium] 

Yuca. Xanthomonas campestris pv. manihotis. Hojas. AnAlisis. Experimentos 
de laboratorio. B6lgica.
 

La toxina Acido 3(metiltio) propi6nico, inductora de afiublo, se detect6 en
 
extractos de hojas de yuca Infectadas natural o artificialmente con
 

Xanthomonas campestris pv. manihotis mediante cromatografia de gas liquido. 
La mayor conen. de la toxina (6 microgramos/g de peso fresco) se .aoci6con 
la aparici6n y extensi6n de los sintomas de ahublo en hojas artificialmente 
infectadas. En los tejidos necr6ticos tambi6n se observaron compuestos
 
sulfurados, mAs volAtiles que el Acido 3(metiltio) propi6nico. Uno de ellos 
se identific6 mediante a.jplificaci6n de cresta como Acido tiopropi6nico. 
(CIAT) 

25 



0452
28322 VAN DEN MOOTER, M.; MARAITE, H. ; MEIRESONNE, L. ; SWINGS, J. ; GILLIS,
M. ; KERSTERS, K. ; DE LEY, J. 1987. Comparison between Xanthomonas 
campestris pv. manihotis 
(ISPP List 1980) and X. campestris pv. cassavae

(ISFp List 1980) by means of phenotypic, protein eleotrophoretic, DNA

hyt.ridization and phytopathological techniques ( _..ci6n 
-

entre
Xanthomonas campesrtis pv. manihotis (List a ISPP 1980) y X. campestris pv.

cassavae 
(List a ISPP 1980) mediante electroforesis fenotipica y

proteinica, hibridaci6n de ADN y t6cnicas fitoptol6gicas). Journal of
General Microbiology 133:57-71. 
En., Sum. En., 38 Ref., Il. [Laboratorium

voor Microbiologie en microbiele Genetica, Rijksuniversiteit,
 
Ledeganckstraat 35, B-9000 Gent, 
 Belgium) 

Yuca. Xanthomonas campestris pv. manihotis. Xanthomonas campestris pv.
cassavae. Hibridaci6n. Citogen6tica. Ahublo bacteriano 
de la yuca.

Xanthomonas campestris pv. poinsettiicola. Euphorbia pulcherrima.
 
Enfermedades y pat6genos. B61gica.
 

Se estudiaron cepas de Xanthomonas campestris pv. manihotis y X. 
campestris pv. cassavae, aisladas de plantas de yuca de diferente origen

geogr~fico, mediante el anAlisis num6rico de 267 caracterlsticas
 
fenotipicas, la cumparaci6n computarizada de electroforegramas en gel de
proteinas solubles, las determinaciones G+C de porcentajes de mol,
hibridizaciones ADN:ADN y pruebas de virulencia. 
 X. campestris pv.
manihotis y pv. cassavae constituyeron entidades biol6gicas separadas que
podian diferenciarse entre si mediante 
 4 caracteristicas bioquimicas, sus
sintomas en yuca, sus electroforegramas de proteina soluble y sua
caracteristicas del ADN. Dentro de cada patovar no se hall6 correlaci6n
entre fitopatogenicidad, origen geogrAfico y aro del aislamiento de las 
cepas, por una parte, y las propiedades bioquimicas, fisiol6gicas yelectrofortticas proteinicas por la otra. 
Dos cepas amarillentas de 
Xanthomonas, CIAT 1164 y CIAT 1165, 
aisladas de la yuca en Colombia, fueron

gen6tica y electrofortticamente similares a X. campestris pv.
poinsettiicola, pero no pudicron infectar a Euphorbia pulcherrima. X.

campestris pv. poinsettlicola estuvo gentticamente mAs relacionado con el
grupo de X. campestris pv. manihotis que con 
 el grupo de X. campestris pv.cassavae. (RA-CIAT) Vase ademAs 0407 0468 0549 0567 0586 0587 0616
 

E03 Micosis 

0453
28169 ARENE, O.B. 1978. Root diseases of cassava. (Enfermedades radicales
de la yuca). Umudike, Nigeria, National Root Crops Research Institute. 16p.En., Sum. En., 6 Ref. Paper presented at the 8th Annual Conference of the
Nigerian Society for Plant Protectior Benin City, 1978. 

Yuca. Sclerotium rolfsii. Fomes lignosus. Rosellinia necatrix.
 
Phytophthora. Control de enfermedades. Micosis. Enfermedades y pat6genos.
Productividad de la raiz. Sintomatologla. Nigeria. 

Se presenta el estado de la investigaci6n actual llevada a cabo en el
National Root Crops Research Institute (Nigeria) sobre las enfermedades
radicales causadas por Sclerotium rolfsii, Fomes lignosus, Rosellinia
necatrix y Phytophthora spp. Se da informaci6n sobre sintomas de 
diagn6stico, epifit6ticos y control. 
 Se intenta resaltar los desafios que
aOn plantean las enfermedades radicales de la yuca a los fitopat6logos. 
(CIAT) 
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0454 
28134 BRUDZYNSKI, A. 1985. L'inciderne d'Aspergillus flavus et d'autres 
especes de moisissures dangereuses dans la mycoflore du mais, d'arachides
 
et de cossettes du manioc vendues sur le march6 de Kisangani. (Incidencia 
de Aspergillus flavus y de otras especies de mohos peligrosos en la 
micoflora del " el mani y tub6rculos de yuca vendidos en el mercado de 
Kisangani). Indus- . . ;entalres et Aricoles 102(4):307-309. Fr., Sum. 
Fr., 9 Ref. 

Yuca. Micosis. Aspergillus. Penicillium. Fusarium. Phytophthora. Rhizopus. 
Cladosporium. Curvularia. Monilia. Tricothecium. Nigrospora. Rhodotorula. 
Aflatoxinas. Mohos. Aliacenamiento. Zaire. 

Se presentan los resultados de un anAlisis de hongos productores de 
micotoxinas pat6genas al hombre y los animales, en algunos productos (entre 
ellos la yuca) vendidos en el mercado de Kisangani, Zaire, luego de 1 mes o 
mis de almacenamiento. Se identificaron 12 g6neros de hongos, siendo los 
mAs importantes Aspergillus, Penicillium y Fusarium; les siguen 
Phytophthora, Rhizopus, Cladosporium, Curvularia y Monilia; los m~s raros 
fueron Trichothecium, Nigrocpora y Rhodotorula. A. flavus se encontr6 en el 
20 por ciento de las muestras de yuca analizadas y las especies A.
 
candidus, A. clavatus, A. luchuensis y A. niger se enc,-,traron cada una en 
el 13 por ciento de las mueotras analizadas. Estas especies tambi~n forman 
parte de la micoflora del aire. Las condiciones climticas de Kisangani (25 

grados centigrados y 85 por clento d, HR) favorecen el desarrollo de 
hongos; lo anterior, junto con la pr encia de esporas en el aire, indican 
que las micotoxinas (sobre todo aflatuxinas) constituyen un peligro
 
permanente para productos alimenticios. (CIAT)
 

0455
 

25400 HERRERA, I.; CUPULL S., R. 1985. Medics de cultivos para hongos 
fitopat6genos en regiones tropicales. Centro Agricola 12(l):148-152. Es., 2 
Ref. [Depto. de Sanidad Vegetal, Facultad de Ciencias Agricolas, Univ.
 
Central de Las Villas, Cuba]
 

Yuca. Medics de cultivos. Micosis. Cultivo de tejidos. Composici6n. Cuba.
 

Se evalu6 la efectividad de cultivos de raices, incluyendo yuca, como 
sustitutcs de cultivos tradicionales (papa, avena y malta) para producir 
medios de cultivo para pruebas de hongos fitopat6genos in vitro, mediante 
la medici6n de la superfl-ie formada por la colonia de 20 hongos desputs de 
48 h de incubaci6n a 28 gxados centigrados e iniciaci6n L -.a 
esporulaci6n. Se presentan datos para cada bongo y para cada medio de 
cultivo, incluyendo yuca-agar. La efectividad de la yuca es similar a la 
papa-dextrosa agar tradicional. (CIAT) 

0456
 

27661 SIVANESAN, A. 1985. The teleomorph of Cercosporidium henningsii. (El 
teleomorfo de Cercosporidium henningsii). Transactions of the British
 

Mycological Socipty 84(3):551-555. En., Sum. En., 7 Ref., I1. [Commonwealth 
Mycological. Inst., Kew, Surrey T49 3AF, England] 

Yuca. Cercosporidium henningsii. Hycosphaerella henningsai. Ident-.ficaci6n. 
Inglnterra.
 

Mycosphaerella henningsii no.nov. (sin6nimo de M. manihotis Ghesquiere y 
Henrard) se redescribe e ilustra como el teleomorfo de Cercosporidium 
henningsii. M. manihotis Chesquiere y Herrard (1924) se correlaciona con 
C. henningsii (Allescher) Deighton. Desafortunadamente es necesario 
proporcionarle un nuevo nombre a este teleomorfo debido a que es un 
hom6nimo posterior de M. manihotis H. Sydow y P. Sydow (1901). Por tanto, 
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se propone para esta especie el nombre de M. henningsii nom.nov. Se 
redescribe e ilustra con su anamorfo y se compara con M. manihotis para el 
cual no se conoce anamorfo alguno. Aunque a~n debe establecerse en 
cultivos la conexi6n genttica entre el teleomorfo y el anamorfo, se sugiere 
sin duda que la conexi6n entre si es por un estroma y micelio comfn y por 
el desarrollo de ascostromas en un estroma que presenta conidioforas y 
conidias. (RA-CIAT) Vase ademAs 0403 0407 0450 

E04 Virosis
 

0457 
28182 ARENE, O.B. 1972. Cassava mosaic virus: progress and problems. (Virus 
del mosaico de la yuca: avances y problemas). Umudike, Nigeria, National 
Root Crops Research Institute. lip. En., 28 Ref. Paper presented at the 
Annual Conference of Nigerian Society for Plant Protection, Benin City, 
1972. 

Yuca. Virus del mosaico africano de la ycua. Bemisia tabaci. Resistencia. 
Hibridaci6n. Propagaci6n. Cultivares. Productividad. Bemisia nigeriensis. 
Nigeria.
 

Se revisan los problemas y los avances de la investigaci6n en Africa 
relacionados con diferentes aspectos dcl CAMV: sintomas, efectos en los 
rendimientos de yuca, transmisi6n por vectores Bemisia spp., mejor°minto
 
de var. por resistencia mediante selecci6n e hibridaci6n intra e 
intereospecifica y control mediante termoterapia y propagaci6n por 
meristemas. (CIAT)
 

0458 
28184 ENYINNIA. T. 1984. Cassava mosaic disease (CMD) and its control. (El 
mosaico de la yuca y su control). Umudike, Umuahia, Nigeria, National Root 
Crops Research Institute. Agricultural Extension Research Liaison & 
Training. Extension Bulletin no.9. 6p. En., 3 Ref.. I. 

Yuca. Virus del mosaico africano de la yuca. Control de enfermedades. 
Enfermedades y pat6genos. Transferencia de tecnologia. Cultivares. 
Fertilizantes. Resistencia. Sintomatologia. Nigeria. 

Se presenta informaci6n general sobre los sintomas, el agente causal, 
(desconocido), la dispersi6n, factores que afectan la severidad y el 
control del CAMD. Las var. de yuca mejoradas que presentan resistencia al 
CAM) en Nigeria incluyen TV1130572, TIC 30211, T-15 30395, U/41044 y 
U/42215. Tambibn so recocienda una fertilizaci6n adecuada para su control. 
(CIAT) 

0459 
28124 MALAMHI, V.G.; NAIR, N.G.; SHANTHA, P. 1985. Cassava mosaic disease. 
(El mosaico de la yuca). Kerala, India, Central Tuber Crops Research 
Institute. Technical Bulletin Series no.5. 21p. En., 22 Ref., Il. 

Yuca. Cultivares. Virus del mosaico de la yuca. Tranmisi6n de
 
enfermedades. Epidemiologia. Control de enfermedades. Sintomatologia. 
Bemisia. Dahos a la planta. Productividad. Cultivo de tejidos. Des6rdenes 
fisiol6gicos. Hojas. Resistencia. India. 

Se recopilan los resultados de investigaciones sobre tranamisi6n, 
diseminaci6n. epidemiologia y control del mosaico de la yuca en India. Se 
indica la si .6omatologia de la enfermedad y se presenta un sistema de 
indizaci6n para evaluar materiales por resistencia segin los sintomas 
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foliares en una escala de 1-5; 
se dan los indices de severidad para el 
cv.
local Kalikalan, M 4 y los hibridos H 226 H 2304.y Estudios ind aron queH 226 y Kalikalan poscian un geminivirus serol6gicamente relacio 'do perodistinto a su contra4arte en palses africanos. El virus logr6 tFansmitirse 
por savia a Nicotiana benthamiana y N. glutinosa, pero no de yuca a yuca ni
de tabaco a yuca. E! mosaico de la yuca logr6 transmitirse por injerto.Estudios sobre transmisi6n por el 
vector Bemisia tabaci indicaron que los 
porcentajes de transtisifn no fueron significativos en diferentes 
materiales de yuca utilizados; no se observ6 correlaci6n entre la
preferencia y alimentaci6n por las moscas blancas y la incidencia de la
enfermedad. El mosaico no fue transmisible por semilla. Se discuten el 
ciclo, la epidemlologia y dispersi6n del mosaico en diferentes condiciones
agroclimticas y los cambios bioquimicos que se presentan en plantas de 
yuca, eLpecialmnnte en la anatomia foliar. Las pbrdidas en rendimiento
 
debidas al mosaico variaron seg~n la 
var. de yuca utilizada; el mayor
porcentaje de reducci6n por rendimiento se observ6 en la 
var. Kalikalan. De
 
los estudios sobre diferentes medidas de control, 
se concluy6 que la

selecci6n cuidadosa de material de siembra 
sano proveniente de var.

resistentes 
junto con la eliminaci6n peri6dica de plantas, enfermas
 
proporciona un control adecuado de la enfermedad. 
Se discute la
 
metodologia utilizada para la 
identificaci6n de var. 
resistentes mediante
pruebas por injerto y ensayos de bombardeo donde cada planta tenia por lo
 
menos una planta infectada como vecina. Se describe brevem nte el
procedimiento adoptado para el cultivo de tejidos de yuca pAra la
 
eliminaci6n de la enfermedad. (CIAT)
 

28572 STANLEY, J. ; 
0460 

TOWNSEND, R. 1986. Infectious mutants of cassava latent
virus generated in vivo from intact recombinant DNA clones containing

single copies of the genome. (Mutantes infecciosos del virus latente de la
 
yuca generado: . vivo de clones recombinantes ADN intactos que contienen

copias 6nicas del gencma). Nuclei Acids Research 14(15) :5981-5998. En.,
Sum. En., 30 Ref., i1. [Dept. of Virus Research, John Innes Inst., Colney

Lane, Norwich NRI47UH, England)
 

Yuca. Virus latente de la yuca. Experimentos de laboratorio. Enformedades y

pat6genos. Reino Uido. 

Se informa sobre el potencial de producir infecci6n sistfmica en plantas
utilizando clones recombinantes intactos y se caracterizaron un no. de ADN
virica a, progenies. Se encontr6 que 
 los ADN recombinantes intactos que
conteniar 
copias 6nicas de cualquier componente del genoma del 
virus
latente de la yuca desencadenaron la infecci6n cuando fueron inoculados
 
mecAnicamer te 
en las plantas hospedantes en la presencia de un segundo

componente soropiado. La caracterizaci6n de los virus mutantes infecciosos

de la progene,, mediante el an.lisis de 
 los estados intermedios del ADN enespiral especificos al virus, indic6 que casi todo, si no todo, el vector 
en clonaci6n h bia sido suprimido, lo cual 
se logr6 por lo menos en algunos

casos por recomL'naci6n intermolecular in vivo 
entre los ADN 
1 y 2. Las
reorganizaciones ;!gnificativaj 
dentro de la regi6n interg~nica del ADN 2,
predominantemente externas a la regi6n com~n, pueden tolerarse sin pfrdida
de la infectividad :uetriendo un papel 
mAs bien pasivo en la multiplicaci6n
del virus para las seci encias en cuesti6n. Aunque las limitaciones en el
tejido de relleno pued-., limitar la cantidad de ADN dentro de particulas
gemelas, el aislamiento do un mutante infeccioso de la proteina de
cubierta, defectuosa en I 'roducci6n del viri6n, sugiere que el rlleno no 
es esencial para la disemina, in sist~mica del ADN virico. (RA-CIAT)
 

6

us4 1
28558 THOMAS, J.E. ; MASSALSKI, P.R. ; HARRISON, B.D. 1986. Production of

monoclonal antibodies to African cassava mosaic virus and differences in 
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their reactivities with other whitefly-tranmitted geminiviruses.
 

(Producci6n de anticuerpos monoclonales al virus del 
mosaico africano de la
 

otros geminivirus transmitidos 
yuca y diferencias en sus reactividades con 

General Virology 67:2739-2748. En., Sum. 
por la mosca blanca). Journal of 

En., 27 Ref. [Queensland Dept. of Primary Industries, Meiers Road, 

4068, Australia]Indooroopilly, Queensland 

mosaico africano de la yuca. Aleyrodidae. Bemisia.
Yuca. Virus del 

Transmisi6n de enfermedades. Anticuerpos. 
 Toxicidad. Australia. 

Se prepar6 un panel de anticuerpos monoclonales (AcM) murinos, selcccionado 

mediante la prueba ELUSA indJrecta, para un aislamiento (CAMV-JI) de la 

cepa tipo del CAMV. De los 10 AcM purificados de liquidos asciticos, 
4 de
 

con CAMV-JI en la prueba
los 5 evaluados presentaron mayor reactividad 

anticuerpo policlonal de conejo. Seis
 
ELISA de doble sandwich que con el 


de los 10 AcM presentaron una reacci6n de precipitina en pruebas de 

y 9 atraparon particulas de CAMV-JI en microscopiainmunodifusi6n 
al CAMV

electr6nica de inmunoabsorci6n. El anticuerpo policlonal de conejo 


sandwich no solamente con CAMV-JI y

reaccion6 en la prueba ELISA de doble 

con la cepa de la costa de Kenia de CAMV (CAMV-C) sino tambi~n con otros 5 

que se sabia o -e sospechaba que eran transmitidos por la
geminivirus 

mosca blanca Bemisia tabaci, pero no 
reaccion6 con 3 geminivirus que tienen 

saltahojas u otros vectores desconocidos. De los 10 AcM
 
como vector el 


con CAMV-C en la prueba ELISA
estudiados en detalle, 4 no reaccionaron 

indirecta y solamente 2 reaccionaron claramente. Esto respalda ctra
 

es una cepa distinta al CAMV y no

evidenLia existente de que CAMV-C 

Los otros geminivirus transmitidos por la 
simplemente una variante menor. 


mosca blanea (BGMV, el 
virus del mosaico de las euforbidceas, el virus del
 

virus del mosaico dorado del tomate)
mosaico amarillo del frijol mungo y el 

rizado del tomate reaccionaron con 2-5 AcM 

y el virus australiano del Apice 
un patr6n diferente de reacci6n. En contraste, el 

pero cada virus present6 
hojas apicales y los virus transmitidos por saltahojas

virus del rizado de 

(e) virus del Apice rizado de la remolacha y el virus del estriado del
 

ninguno de los AcM. Los resultados de las
maiz) no reaccionaron con 
de

pruebas de enlace competitivo, a ser combinados con los patrones 

reacci6n de los AcH individuales ante diferentes virus, indicaron que los
 

9 epitopes distintos. Dos AcM reaccionaron con

AcM eran especificos para 

por la mosca blanca, sugiriendo que los 
todos los 5 virus tranomitidos 


por estos AcM pueden ser importantL para la

epitopes detectados 


de B. tabaci. Los AcM individuales parecen ser
transmisi6n por medio 
entre CAMV-JI y

adecuados para detectar e identificar CAMV, para distinguir 
transmitidos

CAMV-C, y para evaluaciones cuantitativas de otros geminivirus 


por la mosca blanca. (RA-CIAT)
 

0462 

F.W.; ELLIOTT, M.S. 1986. An antigenically distinct strain
27639 ZETTLER, 

mosaic virus infecting Cnidoscolus aconitifolius. (Una
of cassava common 

cepa del virus del mosaico comfin de la yuca antig~nicamente distinta que
 

76(6) :632-638. En.,

infecta a Cnidoscolus aconitifolius). Phytopathology 


Sum. En., 20 Ref , Ii. [Dept. of Plant Pathology, Univ. of Florida,
 

Gainesville, FL 3.611, USA] 

del mosaico comOn de la yuca. Virosis. Experimentos de
Yuca. Virus 
laboratorio. EE.UU.
 

En plantas de Cnidoscolus aconitifolius cultivadas en Florida, EE.UU., se 
El virus indujo
del virus del mosaico comOn de la yuca.
detect6 una cepa 


mosaico sistbmico en plantas manualmente inoculadas de C.
sintomas de 


Euphorbia spp., Jatropha spp. y

aconitifolius, yuca, Ricinus communis, 

en Cassia
Nicotiana benthamiana. Se indujeron lesiones locales 

y C. quinoa, Datura stramoniumoccidentalis, Chenoporlium amaranticolor y 
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Comphrena globosa. De las 140 particulas de virus en forma de bastoncillo 
flexible, medidas en extractos foliares de N. benthamiana teidos 
negativamente, el 77 por ciento present6 una longitud de 473-543 nm, con un 
max. principal a 520 rn. Las inclusiones citoplasmAticas, vistas en el
 

microscopic de luz y el electr6nico, en hojas infectadas de C. 
aconitifolius y N. benthamiana fueron similares a las previamente descritas
 

para el mosaico com6n de la yuca y otros potexvirus. Se obtuvo hasta 1.67 
mg de virus purificado/g de tejido foliar infectado de N. benthamiana 
median, clarificaci6n en n-butanol y cloroformo, 2 precipitaciones con 8 
per c'!,to (concn. final) de polietilenglicol 6000 y centrifugaci6n
 
difer, ial. En extractos foliares de N. benthamiana, yuca y C.
 
aconitifolius, resp., se obtuvieron max. titulos de antigeno del virus de
 

1/256, 1/16 y 1/8 cuando se sometieron a pruebas de doble difusi6n (0.8 por
 
ciento agar Noble, 0.5 por ciento DSS, 1.0 per ciento de NaN3). Las
 
pruebas fieimnunodifusi6n reciproca en DSS y ELISA unilateral de doble 
sandwich mostraron que el virus se relaciona serol6gicamente con, pero 
difiere de, 9 aislamientos del virus del mosaico com6n de la yuca de 
Brasil, Colombia y Taiw&n. El virus no logr6 distinguirse serol6gicamente
 
de un aislamiento del virus del mosaico comnn de la yuca de C.
 
aconitifolius de YucatAn, Mxico. (RA-CIAT) VHase ademAs 0447 0500 0549
 

0567 0586 0604 0616
 

FOO CONTROL DE PLAGAS Y ENTOMOLOGIA 

0463 
28534 LAWANI, S.L. 1987. Combating pests and diseases of tropical root and
 
tuber crops. (Combate de plagas y enfermedades de cultivos de raices y 
tub6rculos tropicales). Courier no.101:85-88. En., Sum. En., If. 
[International Inst. of Tropical Agriculture, P.M.B. 5320, Ibadan, Nigerial 

Yuca. Control de plagas. Control biol6gico. Epidinocarsis lopezi.
 
Enfermedades y pat6genos. Cultivares. Phenacoccus manihoti. Mononychellus. 
Resistencia. Nigeria. 

Se revisan brevemente las estrategias que se est&n aesarrollando en Africa 
para el control de las principales plagas y enfermedades de cultivos de 
raices y tubrculos, entre ellos la yuca. Se ha observado una relaci6n
 
positiva en el mejoramiento gen6tico per resistencia al CAMD y CBP, las 
principales enfermedades de la yuca en Africa; aprox. 12 var. de yuca de 
alto rendimionto y resistentes han side liberadas per el International
 
Institute of Tropical Agriculture en 11 paises y se han enviado cultivos de 
tejidos a 31 paises de la regi6n. Se han adelantado programas exitosos de
 

control biol6gico para el control de Phenacoccus manihoti en varies 
paises, mediante liberaciones masivas del depredador Epidinocarsis lopezi;
 
el objetivo es establecer un complejo de especies enemigas. Los trabajos 
sobre el control biol6gico de Mononychellus spp., otra de las principales 
plagas en la regi6n, a+n se encuentran en una etapa temprana y se concentra 
en el use de 3 Acaros Phytoseiidae depredadores, introducidos de America
 

del Sur. (CIAT) V6ase ademAs 0443 0571 0580 0592 0619
 

F01 Insectcs PerJudiciales y su Control
 

0464 
28515 ANUEBUNWA, F.O.; ELUAGU, L.S. 1982. Cassava mealybug/green spider
 
mite infestations and the demand for foodgrains in Nigeria: a case study of
 
Anambra State. (InfestacJones de piojo harinoso/Acaro verde de la yuca y la 
demanda de granos alimenticion en Nigeria: estudio de caso del Estado de 
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Anambra). In NAFPP National Cassava Workshop, 6th., Umudike, Nigeria, 1982. 
Proceedings. Umudike, National Root Crops Research Institute. National
 
Cassava Centre. pp.123-133. En., Sum. En., 4 Ref.
 

Yuca. Phenacoccus manihoti. Mononychellus tanajoa. Dahos causados por 
plagas. Control 
de plagas. Datos estadisticos. Aspectos socioecon6micos.
 
Gari. Nigeria. 

Se determin6 la demanda de granos alimenticios (arroz, maiz, frijol) 
como
tambi~n las elasticidades relacionadas, con base en datos de estudios en 
serie a intervalos definidos e informaci6n sobre preclos, patrones de 
consuio o gastos e infestaciones de piojo harinoso (Phenacoccus manihoti) y
Acaro verde de la yuca (Mononychellus tanaJoa) en el Estado de Anambra, 
Nigeria. El estudio indic6 una alta elasticidad de gasto para maiz, lo cual 
refleja una demanda creciente de este producto como resultado de sus nuevos 
usos 
(harina de maiz) que ahora sustituyen y, en algunos casos,
 
complementan el gari. El cambio en preferencia a favor del maiz se debe
 
principlmente al aumento en el precio de las raices de yuca o el gari como 
consecuencia, a su vez, de infestaciones de P. manihoti y M. tanajoa. 
(CIAT)
 

0465
 
29501 ARIAS V., 
 B.; BELLOTTI, A.C. 1984. Prdidas en rendimiento (daho

simulado) causadas por Erinnyis ello (L.) y niveles criticos de poblaci6n
 
en diferentes etapas de deLarrollo en tres clones ds 
yuca. Revista
 
Colombiana de Entomologia 10(3-4):28-35. Es., Sum. Es., En., 11 Ref., Il. 
[CIAT, Apartado A6reo 6713, Cali, Colombia]
 

Yuca. Erinnyis elle. Productividad de raices. Materiales de propagaci6n.
 
Contenido de almid6n. Ecosistemas. Clones. Productividad. Fertilidad del
 
suelo. Defoliaci6n. Area foliar. Estadios de desarrollo. Colombia.
 

Se determinaron las prdidas en producci6n de ralces, material de siembra y
porcen..aje de almid6n por Erinnyis 
ello en 2 ecosistemas diferentes, por
medic de dao simulado: defoliaci6n del 100 per ciento 2 veceS a intervalo 
de un mes y 1 sola vez. Se hicieron en total 4 ensayos en las localidades
 
de Santander de Quilichao (Cauca), suelo pobre, y CIAT-Palmira, de suelo
 
frtil. Se determin6 en cada tratamiento cuAntas larvas de quinto instar
 
pueden causar esa defoliaci6n en cada una de las etapas de desarrollo
 
estudiadas (mes 1-5, 7 y 9). Se utilizaron 3 clones de yuca: M Mex 59, CM
 
305-41 y HMC 2 de hoja ancha, mediana y angosta, resp. Los rjeultados 
mostraron que las pbrdidas en rendimiento pueden llegar hasta 64.0 por
ciento con 2 defoliaciones continuas y hasta 46.0 por ciento con 1 sola 
defoliaci6n en suelo pobre. En suelo ftrtil estas ptrdidas pueden alcanzar 
hasta 47.0 por ciento y 25.5 por ciento con 2 y 1 defoliaciones, resp. La 
mayor ptrdida de material de siembra (72 por cie-to) tue con 2 
defoliaciones continuas (primero y segundo mes de edad) y de 62 por ciento
 
con una sola defoliaci6n (primer mes de edad). En los diferentes 
tratamientos la disminuci6n en el porcentaje de almid6n en las ralces 
ocurri6 en los da~ios tardios (mes 7 en adelante). (RA) 

0466 
28511 ATU, U.G. ; OKEKE, J.E.; CHINAKA, C. 1982. Granular insecticide for 
control of cassava mealybug (Phenacoccus manihoti). (Insecticida granulado
 
para el control del piojo harinoso (Phenacoccus manihoti)). In NAFPP
 
National Cassava Workshop, 6th., Umudike, Nigeria, 1982. Proceedings.
Umudike, National Root Crops Research Institute. National Cassava Centre. 
pp.99-103. En., Sum. En., 10 Ref. 

Yuca. Phenacoccus manihoti. Insecticidas. Nigeria. 
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Se ensay6 carbofurAn a raz6n de 1.5 kg de i.a./ha en 1 aplicaci6n al 
memento de la siembra o en 2 aplicaciones (al momento de la siembra y 6 
samanas despu6s) para el control de Phenacoccus manihoti en yuca var. 30211 
eb-n.Uudike, Nigeria. No se'obserwron diferencias sign:.ficativas en el no. 

de planta- atadadas pc o'JzantO.&A los 3 meses entr.z 1 6 2 aplicaciones 

(rdbncciones.-del 73 Y-4 -por-bOfl resp.). La altura de planta-tambi~n 
"ue superio6 con los trdtamient6s id carbofur~n: 34 y 23 cm mAs altas que 
) lantas testigo bajo sombra y en el campo, resp., para 2 aplicaciones 

y 28 y 14 cm mAs altas que las plantas testigo, resp., para 1 aplicaci6n. 
Para que el carbofurAn sea efectivo, las aplicaciones deben hacerse cuando 
haya suficiente humedad en-el suelo (al momento de !a siembra al final de 
las lluvias). (CIAT) 

0467 
28375 ATM, U.G.; OKEKE, J.E. 1981. Effect of insecticide application on 
cassava yield in control of cassava mealybug (Phenacoccus manihoti).
 
(Efecto de la apiicaci6n de insecticidas en el rendimiento de yuca para el
 

control del piojo harinoso (Phenacoccus manihoti)). In NAFPP National 
Cassava Workshop, 5th., Umudike, Nigeria, 1981. Proceedings. Umudike, 
National Root Crops Research Institute. National Cassava Centre. pp.61-68. 
En., Sum. En., 6 Ref. 

Yuca. Phenacoccus manihoti. Insecticidas. Cultivares. Productividad.
 

Cubierta foliar. Nigeria.
 

En Umudike, Nigeria, se estudi6 el efecto de insecticidas (diazin6n, 
dimetoato, metidati6n, monocrotofos y fosfamid6n) utilizados para controlar 
Phenaco6cus manihoti, en los rendimientos de yuca var. 30211 cosechada 10 
meses despubs de la aplicaci6n. Los insecticidas se aplicaron a plantas de 

4 mes a de qdad. No se observaron diferencias significativas en el 

rendimiento de partes areas entre tratamientos, excepto para diazin6n Que 

die rendimientos significativamente mayores que el testigo (26.6 vs. 17.6 
t/ha, resp.). El diazin6n seguido per fosfamid6n y metidati6n fueron
 

significativamente mejores en el mejoramiento del rendimiento de raices en 

comparacl6n con el testigo (32.3. 26.3 y 25.6 t/ha, resp., vs. 17.9 t/ha
 
para l 1;estigo). (CIAT)
 

0468 
28345 ATU, U.G. ; ARINZE, A.E. 1980. Control strategies for cassava mealy 
bug Phenacoccus manihoti. (Estrategias de control del piojo harinoso de la
 

yuca, Phenacoccus manihoti). In NAFPP National Cassava Workshop, 4th., 

Umudike, Nigeria, 1980. Proceedings. Umudike, National Cassava Root Crops
 

Research Institute. National Cassava Centre. pp.27-31. En., 6 Ref. 

Yu,.a. Phenacoccus manihoti. Control de plagas. Control biol6gico.
 
Ecosistemas. Depredadores y parAsites. Cultivo. Insecticidas. Exochomus
 

flavipus. Hyperaspis pumila. Nigeria.
 

Se discuten brevemente las estrategias de manejo de plagas que se pueden 
utilizar solas o en conjunto, para el control de Phenacoccus manhoti: I) 
exclusi6n de la plaga mediante inmersi6n de las estacas de yuca durante 5 

ilni en dimetoato o fosfamid6n; 2) erradicaci6n, preferiblemente mediante 
aspersiones de insecticidas (dimetoato, fosfamid6n, monocrotofos); 3) 
control cultural mediante el use de material de siembra sane adaptado, 

siembra temprana al comienzo de las lluvias y mtodos apropiados de 
conservaci6n de la fertilidad y humedad del suelo; 4) control biol6gico, 

con la cria y diseminaci6n masiva de los depredadores identificados, 
Exochomus flavipes e Hyperaspis pumila; y 5) control quimico, especialmente 
en el nivel de umbral crticeo de la plaga (dimetoato y fosfamid6n). Se 
indican las desventajas de esta iltima estrategia. (CIAT)
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0469 
27677 COMMONWEALTH INSTITUTE OF BIOLOGICAL CONTROL. 1985. Cassava pests. 
(Plagas de yuca). In -_ . Annual Report 1984-85. Slough, United 
Kingdom, Commonwealth Agricultural Bureaux. pp.6-7. En., Il. 

Yuca. Phenacoccus manihoti. Acaros perJudiciales. Depredadores y parasitos. 
Investigaci6n. Inglaterra. Africa.
 

Se informa brevemente sobre la investigaci6n realizada por el Commonwealth 
Institute of Biological Control sobre plagas de yuca durante 1984-85. Se 
mantuvieron cultivos de enemigos naturales de Phenacoccus manihoti para ' 
suministrarle material al International Institute of Tropical Agriculture 
,IITA) en Nigeria. Se recibi6 un nuevo parAsito himen6ptero, Allotropa sp. 
Con la colaboraci6n del CIAT y el Glasshouse Crops Research Institute 
(Reino Unido), se enviaron al IITA especies de Acaros depredadores para su 
evaluaci6n contra los Acaros Mononychellus spp. Se inici6 la fase IV del 
proyecto patrocinado por el Centro Internacional de Investigaciones para el 
Desarrollo sobre Mononyhellus spp., para cuantificar p6rdidas en 
diferentes var. de yuca en Africa oriental. (CIAT) 

0470
 
27680 COMMONWEALTH INSTITUTE OF BIOLOGICAL CONTROL. 1984. Cassava pests. 
(Plagas de yuca). In __ . Annual Report 1983-84. Slough, United 
Kingdom, Commonwealth Agricultural Bureaux. pp.6-7. En. 

Yuca. Phenacoccus manihoti. Depredadores y parasitos. Apoanagyrus lopezi.
 
Acaros perJudiciales. Typhlodramalus limonicus. Oligota minuta. inglaterra.
 
Ambrica del Sur. Nige:'ia. Congo. 

Se informa brevemente sobre la investigaci6n en pla';as de yuca por el 
Commonwealth Institute of Biological Control. Apoanagyrus lopezi, el 
parasito mAs abundante en America del Sur y que depreda Phenacoccus
 
manihoti, plaga de la yuca, fue liberado en Nigeria a finales de 1981 y
 
continia suprimiendo la plaga y diseminAndose en forma natural; tambi6n se 
ha establecido en el Congo. Recientemente se envi6 de America del Sur 
hacia Nigeria el Acaro depredador Typh)odramalus limonicus que controla 
Acaros de la yuca (Mononychellus spp.,. Continuaro. los estudios sobre el 
complejo nativo de depredadores de 6caros; desafcrtunadamente no se han 
hecho recuperaciones del depredador Oligota minuta. (CIAT) 

0471 
28141 DUATIN, C.J.Y.; DE PEDRO, L.B. 1986. Biology and host range of the
 
taro planthopper, Tarophagus proserpina Kirk. (Biologia y range de 
hospedantes del saltaplantas de malangay (Tarophagus prr'ierpina)). Annals 
of Tropical Research 8(2) :72-80. En., Sum. En., 3 Ref., . 

Yuca. Malangay. Tarophagus proberpina. Biologia del insecto. Filipinas. 

Se estudi6 en el lab. la biologia del saltaplantas de malangay (Tarophagus
 
proserpina) utilizando malangay como alimento. Los periodos de desarrollo
 
total de T. proserpina macho y hembra son aprox. 30.86 y 31.29 dims, resp. 
El insecto pasa por 5 instares ninfales, con una duraci6n de 1.31 y 1.25 
dias en machos y hembras pa-a el primer estadio de desarrollo, hasta 17.58 
y 17.50 dias para el quinto estadio. Las hembras viven mAs tiempo que los 
machos. Ambos sexos son similares morfol6gicamente excepto en el tamaho y 
las estructuras genitales. Se observ6 un bajo porcentaje de mortalidad (8 
por ciento) durante el primer-tercer instar. La yuca estA entre las 
posibles plantas hospedantes alternas. Los enemigos naturales observados en 
T. proserpina fueron hormigas, una especie de Acaro depredador 
perteneciente a la familia Trobidiidae y un gastr6podo minfisculo. (RA
 
(extracto)-CIAT)
 

34 



0472 
28513 24EHUTE, J.K.U. ; OKEKE, J.E. ; ETPT a.J.A. 1982. Cassava mealybug and 
thuir alternative host systems in Imo State, Nigeria. (El piojo harinoso de 
la yuca y sus sistemas de hospedantes alternos en el Estado de Imo, 
Nigeria). in OAFPP National Cassava Workshop, 6th., Umudike, Nigeria, 1982. 
Proceedings. Umudike, National Root Crops Research Institute. National 
Cassava Centre. pp.111-117. En., Sum. En., 5 Ref.
 

Yuca. Phenacoccus manihoti. 'henacoccus madeirensis. Control de plagas. 
Ni ,eria. 

Se revisan las especies de piojos harinosos de la yuca y sus hospedantes 
alternos en el Estado de Imo, Nigeria. Phenacoccus marihoti y P. 
madeirensis han sido identificados como causantes de da~io severo a la yuca 
en la regi6n. Aunque P. manihoti es especifico a Manihot spp., P. 
madeirensis puede establecerse en otras plantas hospedantes aunque prefiere 
Manihot spp.; este hAbito polifago hece que esta 6ltima sea una plaga m~s 
dificil de controlar. Como los piojos harinosos son plagas de la estaci6n 
seca, la investigaci6n realizada por el National Root Crops Research 
Institute presenta evidencias de un control efectivo de plagas si la yuca 
se siembra cuando las lluvias est6n constantes. Esto iltimo, junto con 
var. resistentes/tolerantes o riego por aspersi6n para cultivos tardios, 
podria reducir la importancia econ6mica de la plaga en Nigeria. (CIAT) 

0473
 
28570 FASORANTI, J.O.; OLAGUNJU, O.M. 1985. Food selection by the
 
variegated grasshopper Zonocerus variegatus, L. Feeding bioassay using 
crops and weeds. (Selecci6n de alimentos por el saltahojas variegado,
 
Zonocerus variegatus. Bioensayo de alimentaci6n utilizando cultivoi y 
malezas). Insect Science and its Application 6(6):681-6&6. En.. sum. En., 
Fr., 17 Ref., Ii. [Dept. of Biological Sciences, Univ. of Ilorin, P.M.B. 
1515, Ilorin, Nigeria]
 

Yuca. Zonocerus variegatus. Euphorbiaceae. DaFios causados por plagas. 
Malezas. Control de insectos. Biologia del insecto. Nigeria.
 

Se hacen observaciones sobre la cuantificaci6n de la aceptabilidad de las 
plantas a Zonocerus variegatus, una plaga importante de la yuca en Africa,
 
como tambi6r. sobre el efecto de la comida --2 cultivos (yuca y Amarantus 
sp.) y 2 malezas (Euphorbia hirta y Tridax procumbens)-- en su crecimiento. 
Los instares tempranos del insecto se alimentaron de la mayoria de las
 
malezas, pero prefirieron aquellas de las familias Euphorbiaceae y
 
Solanaceae. Las plantas aceptads inicialmente fueron menos consumidas que
 
aquellas escogidas posteriormente. Aunque en las primeras 9 semanas no
 
hubo ninguna diferencia aparente entre los pesos de ninfas alimentadas con
 
yuca y el de aquellas alimentadas con otras plantas, de alli en adelante
 
los insectos alimentados con yuca superaron a lo8 otros. El crecimiento
 
somftico no se vio afectado por el tipo de alimentaci6n. (CIAT)
 

0474
 
28510 PAHN, S.K.; HERREN, H.R. 1982. Cassava mealybug control strategy:
 
IITA's approach. (Estrategia de control del piojo harinoso de la yuca). In
 
NAFPP National Cassava Workshop, 6th., Umudike, Nigeria, 1982. Proceedings. 
Umudike, National Root Crops Research Institute. National Cassava Centre.
 
pp.91-9 8 . En., Il. 

Yuca. Phenacoccus manihoti. Control de plagas. Control biol6gico.
 
Depredadores y parAsitos. Resistencia. Hyperaspis. Soymnus. Apoanagyrus
 
lopezi. Clones. Exoohomus. Fitomejoramiento. Nigeria. 
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Se revisan las estrategias utilizadas por el I ernational Institute of
 
Tropical Agriculture para controlar a Phenacoccus manihoti 
 en yuca. El 
control biol6gico de la plaga ha sido exitoso con los depredadores 
introducidos Hyperaspis sp. y Scymnus sp. y el parasitoide Apoanagrrus 
lopezi. Se espera que el control biol6gico en combinaci6n con la 
resistencia de la planta hospedante reduzoa los problemas de P. manihoti en 
Africa en el futuro. El mejoramiento gen~tico de la yuca est& enfocado 
hacia la incorporaci6n de una mayor densidad de pelos en la superficie de 
hojas de yuca j6venes y el desarrollo de clones glabros que mantengan a las
poblaciones de P. manlhoti a un bajo nivel. La antibioais, por otra parte, 
parece ser efectiva en el clon 70453 en los expt. qua se estfn adelantando.
 
(CIAT) 

0475
 
28127 INTERNATIONAL INSTITUTE OF TROPICAL AGRICULTURE. 1985. Biological
 
control of 
cassava mealybug and green spider mites. (Control biol6gico e l 
piojo harinoso de la yuca y de los Acaros verdes). Ibadan, Nigeria,
Biological Control Project. Information series no.16. 25p. En., Sum. En.. 
If.
 

Yuca. Phenacoccus manihoti. Mononychellus. Control biol6gico. Epidinocarsis 
lopezi. Depredadores y parAsitos. Africa. Nigeria. 

Se resume el pnogreso en el control biol6gico de Phenacoccus manihoti y
 
Mononychellus spp., 2 plagas severas de la yuca 
 en Africa. Se describen 
brevemente su aparici6n, biologia y estrategias de control. Se ha logrado 
un control exitoso de P. manihoti con el parasitoide Epidinocarsis lopezi,
el cual se liber6 por primera vez en Ibadan (International Institute of 
Tropical Agriculture, Nigeria) en 1981-82. En el caso de Mononychellus 
spp., 11 Acaros depredadores han probado ser exitosos en el control de la 
plaga con altas tasas de depredaci6n y buen establecimiento en el campo.
Se describe brevemente la campaha para la cria masiva y distribuci6n de los 
agentes de control biol6gico. (CIAT)
 

0476
 
28112 MAKUNDI, R.H. 1986. The toxicity of deltamethrin and oyfluthrin to
 
the larger grain borer, Prostephanus truncatus (Horn) 
(Coleoptera:Bostrychidae). (La toxicidad de deltametrin y ciflutrin para

Prostephanus truncatus (Coleiptera:Bostrychidae)). International Pest 
Control 28(3) :79-81. En., Sum. En., 9 Ref., Il. [Larger Grain Borer Control 
Project, Ministry of Agriculture, P.O. Box 9192, Dar-es-Salaam, Tanzania] 

Yuca. Prostephanus truncatus. Insecticidas. Almacenamiento. Control de
 
insectos. Tanzania. 

Hace aprox. 3 ahos se inform6 de un brote de Prostephanus truncatus, una 
plaga severs del maiz y la yuca almaconada, en Tanzania. Se presentan los 
resultados de lab. sobre la eficiencia de 2 piretroides sint6ticos, 
deltametrin y ciflutrin, contra la plaga. Deltametrin (DL50 = 0.0063 
microgramos/insecto) fue mAs t6xico que ciflutrin (DLSO = 0.00217 
microgramos/insecto) mediante aplicaci6n t6pica. Los 2 piretroides fueron 
sinergizados en forma similar en la proporci6n 1:5 por Is aplicaci6n t6pica 
y las dosis que condujeron a una mortalidad del 100 por ciento de los 
adultos se redujeron con la adici6n de but6xido de piperonilo en una 
proporci6n 1 :10. La evaluaci6n de deltametrin y ciflutrin en polvo durante 
un periodo de 4 semanas ha indicado su posible potencial para aplicaciones 
de control en el futuro. (RA-CIAT)
 

0477 
28394 NEUENSCHWANDER, P. ; SCHULTHESS, F. ; MADOJEMU, E. 1986. Experimental
evalu.tion of the efficiency of Epidinocarsis lopezi, a parasitoid 
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introduced into Aft ica against the cassava mealybug Phenacoccus manihoti.
 
(Evaluaci6n experimeiotal de la eficiencia de Epidinocarsis lopezi, un 
parasitoide introducido en Africa contra el piojo harinoso de la yuca
 
Phenacoccus manihoti). Entomologia Experimentalis et Applicata 
42(2):133-138. En., Sum. En., Fr., 18 Ref., Il. (International Institute of
 
Tropical Agriculture, Ibadan, Nigeria] 

Yuca. Depredadores y parfsitos. Epidinocarsis lopezi. Phenacoccus manihoti. 
Control biol6gico. Diseho experimental. Nigeria. 

La capacidad de Epidinocarsis lopezi de controlar el piojo harinoso de la
 
yuca (Phenacoccus manihoti) fue investigada en Nigeria utilizando expt. de
 
exclusi6n fisicos y quimicos. En 2 expt. en jaulas de manga, las 
poblaciones del piojo harinoso, casi 2 meses despubs de la infestaci6n 
artificial, fueron 7.0 y 2.3 veces mds baJas en los a Apices de la yuca 
infestados artificialmente y cubiertos con jaulas abiertas, que en los 
Apices cubiertos con jaulas cerradas, las cuales excluian la mayoria de los
 
parasitoides. En los Apices similarmente infestados pero descubiertos, las
 
poblaciones de piojo harinoso fueron 24.3 y 37.5 veces mAs bajas, y las
 
tasas de parasitaci6n fueron mAs altas. En un campo infestado
 
artificialmente, tratado semanalmente con carbaril, las tasas de
 
parasitaci6n estuvieron por debajo dcl 10 por ciento y las poblaciones de
 
piojo harinoso excedieron los 200/Apice. En la parcela sin tratamiento
 
quimico, las tasas de parasitaci6n fueron hasta del 25 por ciento y las
 
densidades del piojo harinoso estuvieron generalmente por debajo de los 
10/Apice. Se demostr6 la eficiencia de E. lopezi en el control de su
 
hospedante en condiciones exptl. 

0478 
28152 ODEBIYI, J.A.; BOKONON-GANTA, A.H. 1986. Biology of Epidinocarsis
 
(= Apoanagyrus) lopezi (Hymenoptera: Encyrtidae) an exotic parasite of 
cassava mealybug, Phenacoccus marihoti (Homoptera:Pseudococcidae) in
 
Nigeria. ( Biologia de Epidinocarsis (= Apoanagyrus) lopezi (Hymenoptera: 
Encyrtidae), un parAsito ex6tico del piojo harinoso de la yuca, Phenacoccus 
manihoti (Homoptera:Pseudoccoidae) en Nigeria). Entomophaga 31(3):251-260. 
En., Sum. En., Fr., 8 Ref., Il. (Dept. of Agricultural Biology, Univ. of 
Ibadan, Nigeria]
 

Yuca. Depredadores y parAsitos. Epidinocarsis lopezi. Phenacoccus manihoti. 
Ecosistemas. Biologia del insecto. Nigeria.
 

Se cstudi6 la biologia de Epidinocarsis (= Apoanagyrus) lopezi en 
condiciones de lab. fluctuantes entre los 24-31 grados centigrados y 79-90
 
por ciento de HR. Es un parfsito interno solitario con 4 instares larvales
 
con cola. El tiempo total de desarrollo entre el huevo hasta el adulto
 
fluctu6 entre 11-25 dias (prom. 18 dias). La duraci6n de cada etapa de
 
desarrollo fue: huevo 2 dias, primer instar 1 dia, segundo instar 1 dia,
 
tercer inL.tar 2 dias, cuarto instar 2 dias, prepupa 4 dias y pupa 6 dias. 
Los machos se aparearon varias veces, las hembras solamente una vez. Las 
hembras apareadas produjeron tanto machos como hembras, las hembras no
 
apareadas produjeron solamente machos. Las hembras apareadas que 
ovipositaron vivieron 13 dias, mientras que las hembras apareadas que no 
ovipositaron vivieron 25 dias. A medida que aument6 la densidad del 
hospedante, la parasitaci6n disminuy6 desde un 30 por ciento (a una 
densidad de 10 hospedantes/planta/hembra) hasta un 11 por ciento (a una
 
densidad de 50). Virtualmente no hubo periodo de preoviposici6n. Con base 
an 10 hembras, la media m~s alta de produccifn diaria de progenie Tue 10. 
Las hembras tienen un periodo prom. de oviposici6n de 11 dims y un prom. de 
67 progenies adultas. La proporci6n de sexos fue de 1:2.3 en favor de las 
hembras. (RA-CIAT) 
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29500 VARGAS H., 0. ; BFLOTTI, A.C. 1984. P6rdidas en rendimiento causadas 
por Phenacoccus herreni Cox & Williars en dos clones de yuca. Revista 
Colombiana de Entomologia 10(3-4) :41-46. Es., Sum. Es., En., 9 Ref., Il. 
[CIAT, Apartado A6reo 6713, Cali, Colombia)
 

Yuca. Phenacoccus herreni. Phenacoccus manihoti. Dahos causados por plagas.
 
Productividad. Clones. Crecimiento. Estacas. Contenido de almid6n. Altura
 
de la planta. Colombia.
 

Se determinaron las p6rdidas en rendimiento ocasionados por Phenacoccus 
herreni al. cultivo de la yuca en las condiciones de CIAT-Palmira. Se 
utilizaron las var. M Col 22 y CMC 40 en un diseho de parcelas divididas.
 
Se realizarn infestaciones artificiales con un ovisaco y 2 hembras 
adultas/planta a los 3 moses de edad del cultivo. Mensualmente se tomaron 
datos de altura de planta, grado de infestaci6n y grado de daho. A la 
cosecha se determinaron rendimiento, no. de raices comerciales, no. de 
estacas seleccionadas y contenido de almid6n. Los resultados muestran que 
las var. M Col 22 y CMC 40 tuvieron p6rdidas en rendimiento de orden del 
88.3 y 67.9 por ciento, reap. La altura de la planta puede ser reducida 
hasta en un 33 por ciento, i. cual repercute en el no. y calidad de las 
estacas que pueden ser seleccionadas. Dependiendo de la var., las p~rdidas
 
de estacas pueden ser hasta del 711 por ciento. En cuanto al grado de 
infestaci6n y de daho, hubo diferencias altamente significativas del ro de 
los tratamient.:;. Entre M Col 22 y CMC 40 hubo una diferencia del 23.5 por 
ciento en el grade de infestaci6n con el piojo harinoso. La di minuci6n en 
el contenido de almid6n fue mayor en M Col 22 (16.1 por ciento) que en CMC 
40 (4.9 por ciento). Estos datos muestran que el piojo harinoso P. herreni
 

puede producir graves p6rdidas en el cultivo de la yuca en areas con
 

condiciones ambientales favorables para el insecto. (RA (extracto))
 

0480 
27655 WODAGENEH, A. 1985. Cassava and cassava posts in Africa. (La yuca y 
sus plagas en Africa). FAO Plant Protection Bulletin 33(3) :101-108. En., 
Sum. En., Fr., Es., 28 Ref., i. [IITA, Oyo Road, P.M.B., Ibadan, Nigeria] 

Yuca. Geografia de la planta. Plagas. Control de plagas. Control biol6gico.
 
Transferencia de tecnologia. Phenacoccus manihoti. Africa.
 

Se describen el origen, distribucifn, adaptaci6n y usos de la yuca y sus 
subproductos, asi como los problemas de campo relativos a su cultivo, tales 
como las malezas, bacterias, hongos y nematodos, en Africa. Se examina el 
problema del piojo harinoso de la yuca, una importante plaga, y se indican 
sus efectos en las p~rdidas de rendimiento. Se describen las medidas 
i.nternacionales y cooperativas que se estAn tomando para poner remedio a 
este problema, la situaci6n actual de la lucha biol6gica y las necesidades
 
de capaitaci6n. Se indica un programa para lograr los objetivos de la
 
lucha. (RA) 

0481 
27696 WOODRUFF, R.E.; BARANOWSKI, R.M. 1985. Metamasius hemipterus 
(Linnaeus) recently established in Florida (Coleoptera:Curculionidae). 
(Metamasius hemipterus recientemente establecido en Florida (Coleoptera:
 
Curculionidae)). Gainesville, Florida Department of Agriculture and 
Consumer Services, Division of Plant Industry. Entomology Circular no.272.
 
4p. En., 17 Ref., I1. [Florida Dept. of Agriculture & Consumer Services, 
Division of Plant Industry, P.O. Box 1269, Gainesville, FL 32602, USA] 

Yuca. Metamasius hemipterus. Biologia del Jr.ecto. Control de insectos.
 
Raices. Dahos a la planta. EE.UU. Colombia.
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Se describe brevemente la historia, morfologia, taxonomia, distribuci6rn 
biologia, detecci6n y control de Metamasius hemipterus. Esta plaga que se 
encuentra en Am6rica del Norte, Central y del Sur, el Caribe y Africa ataca 
caha de az6car, banano y otras plantas tropicales, en particular cuando 
presentan daios o est~n en proceso de pudrici6n. En 1984, se inform6 por 
primera vez de la aparici6n de M. hemipterus en EE.UU. continental
 
infestando raices de yuca en Florida. Los estudios realizados indican que 
la plagi ain no se ha difundido hacia otras especies de plantas. En
 
Colombia se han utilizado exitosamente trampas a base de trozos de bambf, 
llenas de caia de az6car en fermentaci6n; si es necesario, podrian 
utilizarse en Florida para vigilar y controlar la plaga. (CIAT) VHase
 
ademAs 0407 0411 0461 0483 0583 0616 

F03 Acaros Perjudiciales y su Control
 

o482 
28200 AGUDELO-SILVA, P. 1r,86. A species of Triplosporium (Zygomycetes: 
Entomophthorales) infecting Mononychelus progressivus (Acari: 
Tetranychidae) in Venezuela. (Una especie de Triplosporium (Zygomyctos: 
Entomophtorales) que infecta a Mononychellus progressivus 
(Acari:Tetranychidae) en Venezuela). Florida Entomologist 69(2) :444-446.
 
En., 3 Ref., Il. [Biosis, 1057 East Meadow Circle, Palo Alto, CA 94303, 
USA] 

Yuca. Mononychellus progressivus. Control de Acaros. Control biol6gico. 
Venezuela.
 

Se informa sobre la identificaci6n de un hongo que causa muerte de 6caros 
de la especie Mononychellus progressivus que ataca a la yuca en Venezuela. 
Con base en las caracteristicas de las estructuras fingicas, tal como se
 
observaron utilizando un microscopio de contraste de fases, el hongo se
 
identific6 como perteneciente al g6nero Triplosporium y muy factiblemente a
 
la especie de T. floridanum. (CIAT)
 

0483 
28136 COBB, E.L., ed. 1987. Predators for plenty. Protecting crops through 
biological control. (Depredadores para que haya abundancia de alimentos. 
Protecci6n de cultivos mediante control biol6gico). Development 
International 1(2):38-39. En., If. 

Yuca. Depredadores y par~sitos. Control biol6gico. Mononychellus tanajoa. 
America Latina. Africa. Asia.
 

Se indican los beneficios del control biol6gico como un componente de un
 
programa de manejo integrado de plagas. La t6cnica puede emplearso 
(itilmente en paises en desarrollo en 2 circunstarcias: 1) cuando el valor 
del cultivo es bajo en comparaci6n con el costo de los pesticidas u otras
 
medidas de control (ej., yuca en Africa) y 2) cuando el sobreuso de
 
pesticidas los ha vuelto inefectivos. El control biol6gico de insectos 
trabaja mejor si la plaga tiene una tasa de reproducci6n moderada a baja, 
no es migratoria y es "indirecta" (daha una parts del cultivo quo no es la 
cosechada); igualmente el sistema de cultivo debe ser estable. Se presenta 
como ejemplo 1a introducci6n de una avispa al Africa proveniente de Am6rica 
Latina para controlar el piojo harinoso de la yuca, indicando que no hay 
peligro al introducir parfsitos y depredadores de otras partes, si se sigue 
el procedimiento descrito. (CIAT) 
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0484 
28514 EMEHUTE, J.K.U. ; EZULIKE, T.O. 1982. Trend in field presence and 
alternative host systems of cassava green spider mite at National Root 
Crops Renearch Institute. Umudike, imo State, Nigeria. (Tendencias en la 
presencia en el campo y sistemas de hospedantes alternos del fcaro verde de 
la yuca en el National Root Crops Research Institute, Umudike, Estado de 
Imo, Nigeria). In NAFPP National Cassava Workshop, 6th., Umudike, Nigeria, 
1982. Proceedings. Umudike, National Root Crops Research Institute.
 
National Cassava Centre. pp. 118-122. En., Sum. En., 3 Ref. 

Yuca. Mononychellus tanajoa. Control de plagas. Cultivares. Manihot 
dichotoma. Manihot glaziovii. Nigeria. 

Se estudi6 la presencia de Mononychellus tanajoa en el campo en un periodo 
de 15 meses tomando muestras de las primeras 6 hojas por debajo de la yema

terminal de plantas de yuca en 4 localidades del Estado de Imo, Nigeria, 
La inspecci6n de diferentes especies de planta ayud6 a 'dentificar 
hospedantes alternos. M. tanajoa se observ6 primero en Imudike durante la 
estaci6n seca de 1980. Se encontr6 que las infestaciones max. ocurren entre 
ene.-abril y bajos niveles entre Julio-sept. La precipitaci6n fue 
importante para la incidencia de M. tanajoa pero la temp. ambiental no
 
parece serlo. Manihot glaziovii y M. dichotoma son hospedantes alternos y 
presentan m~s tolerancia que la yuca. El mejor m6todo de control y el m~s 
seguro es utilizar var. de yuca tolerantes o resistentes en siembras 
tempranas. (CIAT) 
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28183 ENYINNIA, T. 1984. The green spider mite of cassava and its control. 
(El Acaro verde de la yuca y su control). Umudike, Nigeria, National Root 
Crops Research Institute. Agricultural Extension Research, Liaison and 
Training. Extension Bulletin no.12. 6p. En., 6 Ref., Ii. 

Yuca. Mononychellus tanajoa. Fertilizantes. Sintomatologia. Cultivares. 
Desyerba. Adaptaci6n. Biologia del insecto. Siembra. Registro del tiempo.
 
Control de Scaros. Nigeria.
 

Se presenta informaci6n bdsica sobre el Acaro verde de la yuca y los 
mtodos de control disponibles. Se da una breve descripci6n de la plaga y 
se indican sus sintomas, distribuci6n en Nigeria. biologia, supervivencia y 
dispersi6n. Los mtodos de control sugeridos incluyen la siembra temprana, 
el uso de var. seleccionadas como THS 4(2)1425, TS 60142, U/41044, TMS 
30555 y TMS 30572, y fertilizaci6n adecuada del suelo (NPK y Mg). (CIAT) 
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28512 EZULIKE, T.O.; EMEHUTE, J.K.U.; ATU, U.G. 1982. Cassava mites in 
Nigeria. (Acaros de la yuca en Nigeria). In NAFPP National Cassava 
Workshop, 6th., Umudike, Nigeria. 1982. Proceedings. Umudike, National Root 
Crops Research Institute. National Cassava Centre. pp.104-110. En., Sum. 
En., 12 Ref.
 

Yuca. Mononychellus tanajoa. Control de Acaros. Control biol6gico. 
Oligonychus gossypii. Insecticidas. Nigeria.
 

Se presenta una breve revisi6n de la distribuci6n geogrAfica, sintomas de 
dabo, daho econ6mico, ciclo biol6gico, dispersi6n y control de 
Mononychellus tanajoa y Oligonychus gossypii en Nigeria. Las medidas de 
control discutidas son el control cultural (siembra temprana al inicio de 
las lluvias), resistencia de la planta hospedante, control biol6gico
 
(Amblyseius fustis, Oligota minuta, Typhlodromus limonicus, T. rapax.
Strethorus sp.) y control quimico (tratamiento de materiales de siembra con 
pesticidas). (CIAT)
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28587 LEMA, K.M. 1986. Further studies on green mite resistance in cassava.(Estudios adicionales sobre la resistencia de la yuca al Acaro verde). IITA 
Research Briefs 7(l):7. En. 

Yuca. Mononychellus tanajos. Mononychellus progressivus. Cultivares.
Resistencia. Clones. Dahos causados par plagas. Nigeria. 

En el International Institute of Tropical Agriculture (Ibadan, Nigeria)sembraron 10 elon's de yuca para selecei6n y estudios de dinAmica de 
se 

poblaci6n de Mononychellus tanajoa/M. progressivus. Los primeros resultados
indicaron que TMS 91934, ur, clon pubescente y de alto rendimiento, mostr6
consistentemente el menor puntaje de dabo, a la vez que en algurasparcelas sus poblaciones de Acaros fueron tan altas coma en la mayorla de
los cicnes. Se encontr6 una correlaci6n significativa (r = -0.59) entrela pubesencia y el puntaje de daho, en tanto que la correlaci6n entre la
pubescencia y los niveles de poblaci6n de Acaros .,ofue signlficativa
 
(r = -0.50). (CIAT)
 

0488
28540 MESA C., N.C. 1986. Reconocimiento tdxon6mico de Acaros de la familia

Phytoseiidae, estudio biol6gico y comportamiento de las prineipales

especies presentes en el cultivo de la yuca Manihot esculenta Crantz, en el
Departamento del Valle. Tesis Mag.SistemAtica. Bogst&, Universidad Nacional
de Colombia. Instituto de Cienoias Naturales. 325p. Es.. Sum. Es., En.,

178 Ref., Il.
 

Yuca. Biologic del insecto. Control de Acaros. Amblyseius aerialis.
 
Amblyseius chiapensis. Amblyseius herbicolus. Amblyseius largoensis.
Euseius alatus. Auseius ceseariae. 
 Euseius concordis. Euseius naindaimei.
Euseius sibelius. Galendromus annectens. Galendromus helveolus. Ip*iseiodus
zuluagai. Neoseiulus anonymus. Neoseiulus chilenensis. Proprioseiopsis
cannaensis. Typhlodromalus aripo. Typhlodromalus limonicus. Typhlodromalus
peregrinus. Typhlodromina subtropics. Typhlodromina tropics. Typhlodromips
neotunus. Mononychellus tanajoa. Tetranychus urticae. Control biol6gico.

Colombia.
 

Se realizaron un inventario taxon6mico y la descripci6n morfol6gica de las
 espec es de Phytoseiidae, uno de los grupoz mts importantes de pedatores de

Acaros fit6fagos en diferentes cultivos, entre ellos la yuca, para

determimr las especies presentes 
 en cultivos de yuca en el Valle del

Cauca (Colombia), su distribuci6n geogrAfica y su asociaci6n con Acaros
Tetranychidae. El material b6sico 
 se obtuvo en visitas a la mayoria de las 
zonas yuqueras del depto. Las especies recolectadas se identificaron con
base en claves analiticas y se verificaron par parte del Dr. Gilberto J.

Moraes (U. de California-Riverside, EE.UU.). Se determinaron la presenia y
distribuci6n de 21 especies de Phytoseiidae, a saber: Amblyseius aerialis,
A. thiapensis, A. herbicolus, A. largoensis; Euseius alatus, E. caseariae,
E. .ncordis, E. naindaimei, E. sibelius; Galendromus annectens, TG.helveolus; Iphiseiodes zuluagai; Neoseiulus anonymus, N. chilenensis;
Propriosciopsis cannaensis; Typhlodromalus aripo, T. limonicus, T.peregrinus; Typhlodromina subtropica, T. tropica; Typhlodromips neotunus. 
Cinco de las especies son nuevos registros en Colombia y 12 se registran
pOr primera vez en el cultivo de la yuca en el pais. T. limonicus se
encontr6 en todas las localidades, asociado principalmente con
Mononychellus tanajoa; N. anonymus se encontr6 asociado principalmente conM. tanajoa y Tetranychus urticae, y G. helveolus, en asoclaci6n con T.urticae y M. tanajs. T. limonicus y N. anonymus son las 2 especies de
Phytoseiidae de ms amplia distribuci6n en el cultivo de la yuca en elValle. Par tanto, se realizaron estudios sobre su ciclo de vida 
y hbfitos

alimenticios en cabinas con temp. y HR controladas en CIAT-Palmlra. Las 
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se
la biologia, oviposici6n y longevidad de N. anonymus

observaciones sobre 
grados centigrados Y 70-75 por ciento de HR. A 

realizaron a 20, 23, 25 y 30 
estas temp. la duraci6n total de huevo a adulto fue de 8.84, 6.11. 4.75 y 

3.98 	dias, resp. Los estados de huevo, larva, protoninfa y deutoninfa 
2.95, 5.80. 14.80 y 24.27 grados-dia, resp. Al 

requieren para su desarrollo 
se constat6 que el no. prom.
 

como press T. urticae a dichas temp.,
ofrecer 
fue de 1.40. 2.38. 2.82 y 2.70. Se midi6 el 

de huevos/hembra/dia, resp., 
T. urticae en la tasa de oviposici6n a 25 

efecto de la presa M. tanjajoa y 
prom. de

grados centigrados. Cuando se aliment6 de M. tanajoa el 
dias pars la hembra y1.44 y la longevidad 10.12huevos/hembra/dia fue 

cuando se aliment6 de T. urticae estos valores fueron de 2.82 y 19.12 
predator no es alimento y que

dias, resp. Se observ6 que ?a larva de este 

los estados rinfales alcanzan su desarrollo completo hasta adulto, 

aliment~ndose sobre cualquiera de las 2 presas, y prefiere los huevos de 
presenta mayor capacidad de consumo

ambas especies como alimento. La hembra 
diarno de M. tanaJoa y T.

durante su etapa de oviposici6n: el consumo 

urticae fue, resp., 1.59 y r 50 huevos, 0.80 y 0.67 larvas y ninfas y 0.68 

y 0.39 adultos. Se realizarun las observaciones sobre los aspectos
 
y 25 grados centigrados y una HR de 

biol6gicos de T. limonicu- a 15, 20, 23 

70-75 por ciento. A estas temp. la duraci6n total de huevo a adulto fue de 

6.7 y 4.6 dias, resp. Los estados de huevo, larva, protoninfa y
14.5, 6.7, 	 su19.5 y 19.03 grados-dia pars
deutoninfa requirieron 25.3, 	 115.6. 

1.17,
no. prom. de huevos/hembra/dia fue de 1.05,
desarrollo, resp. El 

que todos 

2.11 y 1.57 a las temp. anteriormente mencionadas. Se observ6 


los estados irmaduros se alimentan prefiriendo el consumo de huevos y
 
durante su 

larvas de la presa. La hembra presents mayor consumo de presa 
el preferido. (RA

6poca de oviposici6n; se observ6 que el estado adulto es 

(extracto))
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P. ; NKUBAYE, E. 1986. programme de recherches sur

28876 NDAYIRAGIJE, 
(Programa de investigaci6n

l'acariose (Mononychellus tanaJoa) du manioc. 

sobre el Acaro verde de la yuca (Mononychellus tanaJoa)). In Institut des 
1986. (Septembre 1985-Aout

Sciences Agronomiques du Burundi. Rapport Annuel 

1986). Bujumbura. v.3,pp.17
6-193. Fr., Ii. 

Depredadores y par~sitos.
Yuca. MHnonychellus tanajoa. 	Cultivares. 

Burundi.Productividad. Resistencia. Adaptaci6n. 

Se presentan los resultados de varios ensayos realizados por el programa de
 
Institut des
 

investigrci6n sobre el Acaro 	verde de la yuca, iniciado por el 

Los ensayos

Sciences Agronomiques du Burundi a mediados de nov. de 1983. 
Moso (alt.


tratan sobre la evaluaci6n de prdidas en Imbo (alt. baJa), 


media) y Gitega (alt. alta), 	 evaluaci6n del comportawiento var. en una 

inventario de depredadores locales del Acaro
colecci6n de yuca en Imbo, e 
verde y de las primeras liberaciones de depredadores ex6ticos en 

este pais.
 

fue la que registr6 menos p~rdida en 
En Imbo, la var. Mpambayabashengara 

en Moso, esta 61tima var.
 rendimiento, seguida de Criolinha y Nakarasi y 

present6 el mejor comportamiento. Los resultados 
del ensayo en Gitega no
 

Las var. dea condiciones desfavorables.fueron significativos debido 
Tropical Agriculture (Nigeria)

yuca del International Institute of 
al Acaro verde; sin embargo, 	 producen mAs que las

resultaron sensibles 
I produjo las mAs altos rendimientos, presentando

locales. La var. Yongwe 
TMS 4(2)0841DB, con un coefliciente de 5. 

un coeficiente de ataque de 3; 
coeficientes de 0-2

produJo mfs de 5 kg/planta. mientras que var. con 
5 kg/planta. Finalmente, se identificaror, varias

produJeron menos de 
siguen haciendo observaciones

especies depredadoras del Acaro verde y se 

sobre el comportamiento de Amblyseius idaeus en relaci6n con cl control de 

esta plaga. (CIAT)
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27618 NDAYIRAOIJE, P. 1985. L'acariose (Mononychellus tanajoa) du manioc. 
(El fcaro verde de la yuca (Mononychellus tanajoa)). In Institut des 
Sciences Agronomiques du Burundi. Rapport des Recherches Agronomiques 1985. 
Bujumbura, Burundi. pp.125-128. Fr., Ii. 

Yuca. Manonychellus tanajoa. Cultivares. Registro del tiempo. 
Productividad. Siembra. Tetranychus. Oligonychus. Amblyseius fustis. 
Iphiseius degenerans. Oligota. Stethorus. Neoseiulus anonymus. Adaptaci6n. 
Depredadores y parsitos. Requerimientos climticos. Burundi. 

Se describe la metodologia y se sefialan los resultados de ensayos sobre el
 
Acaro verde de la yuca (Mononychellus tanajoa), realizados en Burundi en 
1985. En el ensayo sobre selecici6n de var. tolerantes a este Acaro, 
sobresalieron Mugaraganza, TMS 40160/0B, Billan, una var. local, Zaymeti, 
Mutakorora y Kabumbekigoma. En el ensayo sobre la incidencia del Acaro en
 
la producci6n y el efecto de la fecha de siembra en las var. de yuca
 
Nakarasi y Criolinha, se encontr6 que la disminuci6n prom. de los 
rendimientos fue mucho mayor a medida que se atras6 la fecha de siembra; 
por otra parte, las parcelas sembradas en feb. que recibieron 250.5 mmde 
lluvia, presentaron mejores rendimientos que las sembradas en abril que no 
recibieron sino 44 mm de lluvia los 3 primeros meses. Estas 6ltimas
 
presentaron disminuciones de 42-49 por ciento en la producci6m en relaci6n 
con las sembradas en feb. Finalmente, estudios de reconocimiento
 
permitieron comprobar que M. tanajoa es el Acaro predominante en yuca; 
otros menos importantes son Tetranychus sp. y Oligonychus sp. Se 
identificaron 2 Acaros depredadores de la familia Phytoseiidae (Amblyseiu3
 
fustis e Iphiseius degenerans) y se observaron 2 cole6pteros depredadores
 
(Oligota sp. y Stethorus sp.). Se introdujeron otros 2 Phytoseiidae 
ex6ticos (A. idaeus y Neoseiulus anonymus) para tratar de mejorar la 
regulaci6n natural de poblaciones. (CIAT)
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28104 NDAYIRAGIJE, P. 1984. Programme de recherches sur l'acariose
 
(Mononychellus tanajoa) du manioc. (Programa de investigaci6n sobre el
 
fcaro verde de la yuca (Mononychellus tanajoa)). In Institut des Sciences 
Agronomiques du Burundi. Rapport Annuel 1984. Bujumbura, Burundi. 
v.1,pp.107-108. Fr. 

Yuca. Mononychellus tanajoa. Registro del tiempo. Cosecha. Control de 
Acaros. Cultivares. Siembra. Burundi. 

Se sehalan los prinripales objetivos del programa de investigaci6n sobre el 
Acaro verde de la yuca del Institut des Sciences Agronomiqueo du Burundi 
durante 1984, y se incluyen la metodologia y los resultados preliminares de 
un ensayo de evaluaci6n de la incidencia del ftaro verde en la cosecha, en 
relaci6n con las tpocas de siembra en yuca var. Nakarasi (ciclo corto) y 
Criolinha (ciclo largo). (CIAT) 

0492
 
28126 PILLAI, K.S.; PALANISWAMY, M.S. 1985. Spider mites of cassava.
 
(Acaros de la yuca). Kerala, India, Central Tuber Crops Research Institute. 
Technical Bulletin Series no.1. 20p. En., 9 Ref., I1. 

Yuca. Tetranychus cinnabarinus. Tetranychus neocaledonichus. Eutetranychus 
orientalis. Oligonychus biharensis. Biologia del insecto. Dahos a la
 
planta. Control de fcaros. Resistencia. Depredadores y parAsitos. Ecologia.
 
Productividad. Inseoticidas. Rendimiento. Costos. Ingresos. Germoplasma.
 
India.
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Se resumen las inve3tigaciones adelantadas en el Central Tuber Crops 
Research Institute (India) sobre la biologia y bionomia, distribuci6n. 
grado de dabo y medidas de control, incluyendo resistencia de la planta 
hospedante al complejo de Acaros (Tetranychus cinnabarinus, Eutetranychus 
orientalls, Oligonychus biharensis y T. neocaledonichus) que atacan la yuca 
en ese pais. Se detallan la biologia y bionomia de T. cinnabarinus y E.
 

orientalis. Los depredadores del complejo de Acaros de yuca reci~n 
registrados incluyen Pharoscymnus hornii, Stethorus gilvifrons, Oligotta 
sp., Ampblyseius longispinosus y Scolothrips indicus. Se incluye una lista 
de los hospedantes alternativos efectivos para los Scares en India. Un 
estudio sobre la ecologia y desarrollo de la poblaci6ii del c mplejo de
 

Acaros durante 5 aios (1977-82) indic6 que la lluvia es el irincipal factor 
limitativo de las poblaciones de Scaros. En estudios sobre p6rdidas en
 

rendimiento, 6stas oscilaron entre 17-23 por ciento en las siemtras de
 
Julio cosechadas en abril y entre 20-33 par ciento en las siembras de nov.
 
Los insecticidas monocrotofos, dimetoato, metil demet6n. fosfalone, 
tafetiona y dicofol al 0.05 por ciento fueron altamente efectivos para 
controlar las poblaciones de Acaros; solamente las aspersiones de
 
corcentrados emulsionables fueron efectivas en tanto que los pelves 
mojables y las formulaciones granulares no lo fueron. Tambitn se comprob6
 
q e la aspersi6n de agua ayuda en el control do las plagas. Se comprob6 que
 
monocrotofos, dimetoato y metil demet6n no producen problema de
 
resurgimiento de la plaga por su aplicaci6n repetida. El max. rendimiento
 
de yuca (31.4 t/ha) se registr6 con el tratamiento de metil demet6n,
 
seguido par dimetoato (31.2 t/ha) y monocrotofos (29.6 t/ha). Los
 

resultados de otro ensayo indicaron que la aspersi6n de agua a intervalos 
de 10 dias rue casi tan efectiva coma la aspersi6n de dimetoato a 
intervalos de 30 dias; sin embargo, la relaci6n costo:beneficio rue 
superior para el tratamiento con insecticida ( :3.4) que para el 
tratamiento con agua (1:2.6) debido a que este ltimo requiri6 mfs mano de 
obra. El umbral econ6mico de daio par el complejo de Acaros se estim6 en 
10 par ciento para H-2304 y A-4 y ei 25 par ciento para H-1687. No se 
logr6 correlacionar la relaci6n entr el contenido de HCN y la poblaci6n de 

Acaros. De un tttal de 57 accesiones dR la colecci6n de germoplasma 
disponible, el 66 par ciento de las entradas fueron altamente suseeptibles 

y aprox. 30 par ciento susceptibles; s6lo 2-3 por ciento de las entradas se 

consideraron resistentes. Las accesiones ex6ticas con alto grado de 

resistencia en el campo fueron CE-4, CE-14, CE-38 y CE-139. (CIAT) 

0493 
28557 RAROS, L.C. 1985. Survey, identification and biology of natural 
enemies of spider mites attacking cassava and sweet potato. Terminal
 
report. (Estudio, identificaci6n y biologia de los enemigos naturales de
 
los fcaros que atacan la yuca y la batata. Informe final). Los Baos, 
Laguna, Philippine Council for Agriculture and Resources Research and
 
Development. Study no.1. Project no.0900-80-00.31. 148p. En., Sum. En., 78
 
Ref., Il.
 

Yuca. Acaros perJudiciales. Depredadores y par~sitos. Experimentos de
 
campo. Experimentos de latc.ratorio. Biologia del insecto. Control de
 

Acaros. Stethorus. Amblyseius longispinosus. Filipinas.
 

Se adelantaron estudios de campo sobre la dinAmica de poblaci6n del &caro 
de la yuca y el Acaro de la batata y sus depredadores dentro de la estaci6n 
exptl. de Visayas State College of Agriculture, en Baybay (Leyte, 
Filipinas). En yuca las especies Stethorus sp., Amblyseius longispinosus y
 
escarabajos estafilinos fueron muy frecuentes y abundantes, en tanto que
 
las larvas de cecidomias y trips depredadores s6lo se observaron
 
esporfdicamente. La abundancia de los Acaros estuvo gobernada por la
 

precipitaci6n, observAndose las mayores densidades durante los meses secos.
 

Infestaron con mfs frecuencia las hojas inferiores de las plantas de yuca,
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observ~ndose que la densidad en 6stas alcanzaba hasta 3 veces la observada 
en las hojas superiores. Los depredadores respondieron num6ricamente tanto 
a la distribuci6n temporal como a la distribuci6n vertical de su presa. 
Los estudios de lab. sobre Stethorus criado en 6u presa normal indican un 
periodo de desarrollo de aprox. 2 semanas, una longevidad de los adultos de 
3 semanas y una producci6n total de huevos de 42/hembra; sin embargo, 
cuando se criaron en fcaros de batata (Tetranychus marianae) el desarrollo
 
se prolong6 ligeramente y la longevidad de los adultos se redujo 
considerablemente. El escarabajo present6 un "instinto asesin" y 
tendencias de canibalismo pronunciadas. Tambi6n atac6 los huevos de todos 
los demds depredadores y los estados actvos de los Phytoseiidae. El
 
consumo diario de las hembras con hambre fue de 162 huevos o 18 fcaros 
presa hembras, y para las hembras sin hambro, 90 huevos o 19 Acaros. Se 
aliment6 de otras fcaros, acept6 polen y jugos florales de algunas plantas, 
peoe s6lo acept6 huevos y larvas de algunos insectos chupadores cuando
 
estaba con hambre. Estudios sobre el ciclo de vida de A. longispinosus 
mostraron un periodo de desarrollo muy corto de 4.6 dias, del cual la 
incubaci6n tom6 el mayor tiempo. Las larvas presentaron un ciclo muy corto 
y no consumieron alimento durante este periodo. Los 2 estados ninfales y 
los adultos se alimentaron do todos los estados de su press. La hembra 
cons=i6 un prom. do 12.7 huevos o 2.7 fcaros hembra/dia. Pareci6 ser 
estrictamente carnivoro, pero no acept6 insectos chupadores grandes como 
alimento. Con base en su persistencia en el campo, bajos requerimientos de 
alimento y agilidad para buscar su press, se espera que A. longispinosus 
desempebe una funci6n importante en el mantenimiento del control de las 
poblaciones de Acaros, antes de que 6stas alcancen poblaciones de nivel de 
plaga; sin embargo, las actividades de los depredadores de inseoctos mAs 
grandes, especialmente Stethorus, son necesarias para mermar plagas durante 
los moses secos. (RA-CIAT)
 

0494 
28153 SCHICHA, E. ; GUTIERREZ, J. 1985. Phytoseiidae of Papua New Guinea, 
with three new species, and new records of Tetranychidae (Aoari). 
(Fitoseidos de Papua Nueva Guinea, con tres nuevas especies, y nuevos
 
registros de tetraniquidos (Aaros)). International Journal of Acarology 
11(3):173-181. En., Sum. En., 41 Ref., Il. [Biological & Chemical Research 
Inst., Dept. of Agriculture, New South Wales, Rydalmero, N.S.W. 2116, 
Australia] 

Yuca. Tetranychus kanzawai. Tetranychus lambi. Tetranychus neocaledonicus. 
Tetranychus piercei. Tetranychus fijiensis. Panonychus citri. Tetranychus 
marianae. Typhlodromus dominiquae. Amblyseius armelae. Amblyseius annae. 
Amblyseius ovaloides. Papua Nueva Guinea.
 

Se describen e ilustran las hembras de Typhlodromus dominiquae n.sp. y 
Amblyseius armellae n.sp., las hembras y machos de A. annae n.sp. y los 
machos de A. ovaloides. Se dan los registros dc colecci6n de 6stas y 8 
especies adicionales de Papua Nueva Guinea, incluyendo A. largoensis, A. 
longispinosus y A. tamatavensis de la yuca. Se colectaron 12 tetraniquidos 
asociados con estos fitoseidos; entre los .10 registrados por primera vez en
 
Nueva Guinea estfn Oligonychus biharensis y Tetranychus kanzawai en yuca. 
(RA (extracto)-CIAT) V6ase adem~s 0411 0427 0464 0469 0470 01475 
0549 0567 0583
 

000 GENETICA Y FITOMEJORAMIENTO 

0495 
2t.9' BI0GS, B.J. ; SMITH, M.K. ; SCOTT, K.J. 1986. The use of embryo oultul,e 
for the recovery of plants from cassava (Manihot esoulenta Crantz) seeds. 
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(El uso del cultivo de embriones para la recuperaci6n de plantas a partir
 

de semilla de yuca). Plant Cell Tissue and Organ Culture 6(3):229-234. En., 
Sum. En., 8 Ref., I. [Dept. of Biochemistry, Univ. of Queensland, St.
 
Lucia, Qld. 4067, Australia]
 

Yuca. Cultivo de tejidos. Morfog6nesis. Semilla. Materiales de propagaci6n.
 

Fitomejoramiento. Germinaci6n. Australia. 

Se describe un m6todo de cultivo de eribriones mediante el cual se cortan 
los ejes embrionarios de semilla madura de yuca cultivada y se colocan en 
un medio de cultivo con 1.23 micromolar AIB a 30 grados centigrados bajo 
luz continua. El no. de plantas recuperadas mediante oultivo de embriones
 

fue mucho mayor quo el no. recuperado mediante procedimientos 
convencionales de germinaci6n de semilla. (RA-CIAT) 

0496
 
29494 KAWANO, K. ; FUKUDA, W.M.G. ; CENPUKDEE, U. 1987. Genetic and 
environmental effects on dry matter content of cassava root. (Efeotos 
genbticos y ambientales en el contenido de materia seca de las raices de 
yuca). Crop Science 27(1):69-74. En., Sum. En., 22 Ref., If. 

Yuca. Materia seca. Raices. Gen6tica. Citogen6tica. Fitomejoramiento. 
Clones. Herencia. Selecci6n. Registro del tiempo. Estadios de desarrollo.
 
Adaptaci6n. Colombia.
 

Se estimaron las variabilidades genticas y ambi,,tales del contenido de MS 
de las raices de clones de yuca (accesiones y lineas de fitomejoramiento)
 
en distintos meses de cosecha (8 6 12 meses), 6pocas (lluviosa y seca) y
 
sitios (3 alt.). Para evaluar la posibilidad de obtener un mayor
 
rendimiento de MS a trav6s de la selecci6n por contenido de MS de las 
raijes, tambi6n se realizaron estudios gen6ticos basados en la 
variabilidad F1 y las regresiones padres-progenie. La edad de la planta. la 
6
poca y el sitio afectaron significativamente el contenido de MS de las 
raices. La temp. pareci6 ser un factor importante relacionado con el efecto 

del sitio. El mayor contenidc de MS de las raices se obtuvo con las plantas 
de 8 meses de edad, cosechadas al principio de la 6poca seca en el sitio de
 
alt. alta, mientras el menor contenido ocurri6 con las plantas de 12 meses 
de edad, cosechadas al principio de la 6poca lluviosa en el sitio de alt.
 
baja. El efecto del clon fue altamente significativo y se obtuvo una
 
h'redabilidad en el sentido amplio de 0.87. La interacci6n clon x sitio
 
tambi6n fue significativa, pero la magnitud de este ofecto fue mucho menor
 
que la del efecto del clon. Los an~lisis gen6ticos indicaron que la
 
herencia del contenido de MS de las raices fue controlada principalmente
 
por los factores aditivos polig6nicos. Se obtuvieron heredabilidades en el
 
sentido estrecho en un rango de 0.51-0.67. No habia ninguna indicaci6n de
 
una respuesta negativa en el contenido de MS de las raices despu6s de una 
sclecci6n masal intensiva por rendimiento de raices frescas. Los datos
 
indican que el contenido de MS de las raices puede ser aumentado por
 
t6enicas sencillas de fitomejoramiento, tales como la selecci6n masal de 
fenotipos. La selecci6n de los clones en un sitio fue, en gran parts,
 
v~lido para otros sitios; sin embargo, la solecci6n final se debe hacer en 
cads sitio especifico para la max. ganancia potencial. (CIAT) 

0497 
27657 NASSAR, N.M.A. 1986. Genetic variation of wild Manihot species native
 
to Brazil and its potential for cassava improvement. (Variaci6n gen6tica de 
especies silvestres de Manihot natives del Brasil y su potencial para el
 
mejoramiento de la yuca). Field Crops Research 13:177-184. En., Sum. En.,
 

18 Ref. [Depto. de Agronomia, Univ. de Brasilia, 70.919 Brasilia, Brasil]
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Yuca. Citogenbtica. Fitomejoramiento. Manihot tripartita. Manihot anomala. 

Manihot zehntneri. Manihot oligantha subsp. nestili. Manihot gracilis.
 

Contenido de HCN. Crecimiento de la planta. Ecosistemas. Hibridaci6n.
 

Manihot caerulescens. Manihot stipularis. Manihot procumbens. Manihot
 

reptans. Manihot pruinosa. Manihot paviaefolia. Manihot falcata. Manihot
 

alutacea. Manihot pentaphylla. Contenido de fibra. Centenido de proteina.
 

Fertilidad de' suelo. Datos pluviom6tricos. Ecologia. Desarrolle de la
 

raiz. Brasil.
 

Especies silvestres de Manihot nativas del Brasil se colectaron en 

diferentes localidades y se estudiaron por sus caracteristicas econ6micaE'y 

la naturaleza de sus hAbitats silvestres. La selecci6n por contenidos de 

proteina y de HCN mostr6 que 2 de ellas, M. oligantha y M. gracilis, 

presentan un porcentaje de proteina considerablemente alto junto con un 

baJo porcentaJe de HCN. El estudio de hfbitats naturales indic6 un cierto 

potencial gen~tico en el material. Ha sido posible detectar, entre otras 

caracteristicas, resistencia a la sequla y al exceso de toxicidad por Al en 

el suelo, y adaptaci6n a temp. frescas. (RA-CIAT) 

0498
 

28559 NASSAR, N.,..A.; SILVA, J.R. DA; VIEIRA. C. 1986. Hibridacao 

interespecifica entre mandioca e espcies silvestres de Manihot. 

(Hibridaci6n interespecifica entre la yuca y especies silvestres de 

Manihot). Ciencia e Cultura 38(6):1050-1055. Pt., Sum. Pt., En., 15 Ref., 

I1.
 

Yuca. Hibridaci6n. Hibridos. Citogen6tica. Fitomejoramiento. Manihot
 

glaziovil. Manihot pseudoglaziovii. Manihot caerulescens. Manihot pohlii.
 

Brasil.
 

La hibridaci6n de 4 especies silvestres de Manihot (M. glaziovii, M.
 

pseudoglaziovii, M. caerulescens y M. pohlii) con yuca (M. esculenta)
 

mostr6 incompatibilidad con las 3 primeras especies y compatibilidad
 

limitada con M. pohlii. Se discuten las relaciones filogn~ticas entre las
 

especies. Se encontr6 que la 6poca de polinizaci6n mAs favorable para las
 

condiciones de Brasil Central era feb. y abril. Un estudio citol6gico
 

indic6 un no. haploide de 18 para todas las 4 especies. Se registr6 per 

primera vez el no. de cromosomas de M. pseudoglaziovii y M. pohlii. (RA-


CIAT)
 

0499
 
28593 SMITH, M.K.; BIGGS, B.J.; SCOTT, K.J. 1986. In vitro propagation of 

cassava (Manihot esculenta Crantz). (Propagaci6n in vitro de yuca). Plant 

Cell Tissue and Organ Culture 6(3):221-228. En., Sum. En., 7 Ref., Il. 

[Redlands Horticultural Research Station, P.O. Box 327, Cleveland, Qld. 

4163, Australia] 

Yuca. Propagaci6n. Reproducci6n de la planta. Cultivo de tejidos. 

Desarrollo de la planta. Crecimiento. Germoplasma. Australia.
 

Se presenta un mtodo para la propagaci6n rApida in vitro de yuca. Se
 

indujo el crecimiento de los explantes nodales come cultivos de brotes 

mltiples en un medio con 1.0 micromolar bencilaminopurina, suplementado
 

con 0.25 micromolar de ANA. Los nudos fueron eliminados de los brotes
 

despu6s de 3 semanas de crecimiento y subcultivados en medio de cultivo
 

fresco. Se produjo un prom. de 7.0 nudes de cada nude explantado despu6s
 

de 3 semanas en cultivo. Los explantes nodales fuerrr' transferidos a un 

medie con 2.5 micromolar AIR para promover la iniciaci6f de raices en las 

plfntulas en desarrollo. Las plantas se establecieron al ser transferidas 

a suelo. La propagaci6n in vitro ofrece tasas mfs elevadas de 

multiplicaci6n en comparaci6n con m6todos mfs convencionales de 
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propagaci6n. AdemAs, la propagaci6n in vitro el yfacilita almacenamiento 
el intercambio internacional de germplasma de yuca. (RA-CIAT) 
 V6ase
 
ademds 0395 0402
 

001 Mejoramiento, Germoplasma, Variedades y Clones, Selece16n
 

0500
2b585 CONNOLLY, M. 1986. Improved varieties of cassava and sweet potatoes

for Sudan and Malawi. (Variedades mejoradas de yuca y batata para SudAn y
 
Malawi). IITA Research Briefs 7(l):1,4. En., I1.
 

Yuca. Cultivares. Adaptac16n. Clones. Virus del mosaico africano de la
 
yuca. SudAn. Nigeria. Kenia. Uganda. 

Se informs brevemente sobre los resultados de ensayos var. de yuca

adelantados en SudAn. Se probaron clones provenientes de Nigeria, Kenia y
Uganda, incluyendo 4 var. del International Institute of Tropical 
Agriculture (IITA) y el testigo local Oreste. La var. del IITA TMS 30555
 
present6 el mejor rendimiento, con un total proyectado de 69 t/ha; tambidn 
tuvo el mejor puntaje en sabor y buena resistencia al CAMD. Por tanto, esta 
var. ha sido liberada (en forma preliminar) para su multiplicaci6n rApida y 
distribuci6n a los agricultores. (CIAT) 

0501
 
28364 HEYS, 0. 1980. Selection of improved 
cassava clones. (Selecci6n de
 
clones de yuca mejorados). 
In NAFPP National Cassava Workshop, 4th.,

Umudike, Nigeria, 1980. Proceedings. Umudike National Root Crops Research
 
Institute. National Cassava Centre. pp.181-184. En.
 

Yuca. Clones. Productividad. Desarrollo de la planta. Cultivares.
 
Adaptaci6n. Nigeria.
 

Se presentan los resultados de ensayos en gran e.icala con clones de yuca

adelantados por el International 
 Institute of Tropical Agriculture 
(Nigeria) para identificar materiales promisorios de alto rendimiento. Los 
clones de mayor rendimiento en las 4 localidades fueron 30555 (40.8 t/ha) y
30572 (36.0 t/ha). Se presentan los estimativos de rendimiento para 6 
clones promisorios en 4 localidades (IITA, Morkwa, Onne y Wa.ri). (CIAT)
 

0502
 
27676 INTERNATIONAL BOARD FOR PLANT GENETIC RESOURCES. 1985. 
Root and tuber
 
crops: cassava. 
(Cultivos de raices y tub6rculos: yuca). In _ . Annual 
Report 198". Rome, Italy. pp. 13-14. En. 

Yuca. Germoplasma. Cultivo de tejidos. Gentica. Investigaci6n. Italia. 

Se resumen las actividades en yuca realizadas en el International Board for 
Plant Genetic Resources durante 1984. La entidad apoy6 a otros centros 
internacionales o nacionales de investikasci6n, incluyendo CIAT, en la
 
colecci6n de germoplasma de Manihot spp. y en el desarrollo de teonologia
 
relacionada con cultivo de tejidos. (CIAT)
 

0503
 
28110 TERNES, M.; MONDARDO, E.; MIURA, L.; SANTOS JUNIOR, 0.G. ; SCHMITT,

A.T. 1984. Mandioca. (Yuca). In Empresa Catarinense de Pesquisa
Ajropecuaria. Recomendacao de cultivares para o Estado de Santa Catarina
 
1984-1985. Florian6polis-SC, Brasil. Boletim T6cnico no.23. pp.42-45. Pt.,

Il. (Empresa Catarinense de Pesquisa Agropecuaria. Estacao Experimental de
 
Itajal, Caixa Postal 277, Itajai-SC, Brasil]
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Yuca. Cultivares. Caracteristicas agron6micas. Productividad de raices.
 
Productividad de almld6n. Contenido de HCN. Ahublo bacteriano de la yuca.
 
Resistencia. Brasil.
 

Se presentan en cuadros los cv. de yuca recomendados para diferentes 
regiones del Estado de Santa Catarina, brasil, y se incluye informaci6n
 
adicional para cada cv. sobre rendimientos de raices y almid6n. color db La 
pulpa, color del tallo, altura de la planta, resistencia al CBB y nivel de 
HCN. Los cv. de yuca Mico, Mandim Branca, Aipim Gigante y EMPASC 251-
Machado se recomiendan para el Vale do Itajai, el litoral norte y
Florian6polis; Mandim Branca y Aipim Olgante se recomiendan para cultivos 
de 1 ciclo en la regi6n litoral de Santa Catarina; estas Oltimas 2 y Mico, 
Vassourinha y Maroon se recomiendan para cultivos do 2 ciclos en el sur y
litoral de Santa Catarina; ritinha tambibn se recomienda para la regi6n 
sur. (CIAT) Vase ademds 0398 0401 0424 0427 0431 0433 0438 
0447 0448 0457 0458 0460 0465 0479 0485 0487 0489 0490 0491 
0540 0542 0549 0550 0557 0561 0562 0567 0568 0583 0584 0586 
0587 0589 0590 0591 0593 0597 0601 0602 0603 0604 0608 0609 
0610 0614 0626 0630 

002 Citogen6tica
 

Hase 0452 0460
 

HOO NUTRICION
 

V6ase 0423 0538
 

H01 Alimentos Derivados de la Yuca y Valor Nut itivo 

0504 
28198 MORALES, E. ; GRAHAM, 0.0. 1987. Digestibility of boiled and 
oven-dried cassuva in infants and small children. (Digestibilidad de la 
yuca cocida y seca al horno en infantes y ni~ios pequo1ios). Journal of 
Nutrition 117(l) :129-132. En., Sum. En., 11 Ref. [Inst. de Investigaci6n 
Nutricional, Apartado 55, Miraflores, Lima, Perf] 

Yuca. Nutrici6n humana. Valo nutritivo. Dietas. Valor diet~tico.
 
Kwashiorkor. HCN. Contenido de HCN. Digestibilidad. PerO.
 

La yuca fresca cocida proveniente de los valles costeros del PerG o la HY 
seca al horno proporcion6 50 pop ciento de energia y menos que 10 por
ciento de proteina en las dietas de infantes convalecientes desnutridos; se 
adicion6 case. na para completar 8 pop ciento de energia como protein, y
aceite veget l (soya-semilla de algod6n) para hacer 20 por ciento de 
energia como graaa. A pesar de los elevados pesos h6medos de las heces (172 
mfs o menos 42 y 214 mfis o menos 41 g/dia), sus pesos secos (20 mfs o menos 
3 y 22 mds o menos 2 g/dia) y sus contenidos de energia (6.9 mds o menos 
0.7 y 7.6 m~s o menos 0.5 pop ciento de la ingesti6n) y de N (17 m~s o 
menos 3 y 20 mds o menos 3 por ciento dt la ingesti6n) fueron bajos y su 
contenido de grasa (4.4 mAs o menos 1.3 y 5.2 mAs o menos 1.2 por ciento de 
la ingesti6n) fue muy bajo. La yuca es una fuente sorpresivamente efectiva
 
de energia que interfiere poco o nada en la digesti6n de IlAproteina

adicionada y la grasa en las dietas de destete. Para su uso seguro, es
 
importante que el procesamiento dombstico o industrial elimine casi 
completamente su contenido potencial de HCN y que se consuma en forma 
regular un suplemento proteinico de buena calidad y en cantidades 
nutriclonalmente adecuadas. (RA-CIAT) 
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0505 
28187 WI, M.A. 1983. Recipe development and utilization of root crops 
products. (Desarrollo y utilizaci6n de recetas de productos a base de 
cultivos de raices). Umudike, Umuahia, Nigeria. National Root Crops 
Research Institute. Agricultural Extension Research Liaison and Training. 
Extension Bulletin no.3. 37p. En., 4 Ref. 

Yuca. Nutrici6n humana. Marina de yuca. Foofoo. Productos fermentados. 
Gari. Dietas. Productos alimenticios. Nigeria. 

Se presentan recetas que utilizan productos de cultivos de raices. Para la 
yuca se dan las recetas de bolas de Akara de yuca, galletas de BY, pastel 
de lim6n de HY, ensaladas de yuca, fufu de yuca fermentado y fufu d. gari. 
(CIAT) 

0506 
28594 OKEKE, E.C.; OBIZOBA, I.C. 1986. The nutritive value of all-vegetable 
protein diets based on legume, cereal and tuber in weanling rats. (Valor 
nutritivo de dietas con proteina vegetal en su totalidad, con base en 
leguminosas, cereales y tubbrculos, en ratas destetadas). Qualitas 
Plantarum Plant Foods for Human Nutrition 36(3) :213-222. En., Sum. En., 7 
Ref. [Dept. of Home Science & Nutrition, Univ. of Nigeria, Nsukka, Nigeria] 

Yuca. Alimentos y alimentaci6n para animales. Salud anisal. Dietas. 
Animales de laboratorto. Valor nutritivo. Fisiulogia aniLl. Nigeria. 

Treinta ratas mach- alhinas destetadas (45-55 g) fueron divididas en 5 
grupos de 6 rata- cad...,no con base en el peso corporal y se les 
suministr6 ccmbinaciones -; frijol caf6 descascarado, ar.-oz sancochado y 
HIY, las cuales proporcJ.uaron el 10 par ciento de Is proteina por 35 dias. 
La caseina sirvi6 como proteina de referencia. Las C i;.naciones de frijol 
caft descascarad& (L-80 par ciento) con arroz (18-1b : .- ciento) y HIY (2 
por ciento) produjeron variados efectos en el peso corpr..l, el 
aprovechamiento de N, la die stibilidad y la retenci6n de N, VB, el peso 
del higado y el ccnitenido de albimina en el plasma (P menor que 0.05). La 
mezola de frijol cafn.; descascarado:arroz:HIY (70:28:2) indujo disminuciones 
en todos los par~metros evaluados, excepto el VB y los valores de REP. El 
grupo testigo mostr6 niveles significativamente m~s altos de N digerido y 
retenido, REP, ganancia de peso y peso del higado que las dietas evaluadas 
(P menor que 0.05). Estos resultauos parecen sugerir que los alimentos 
amilAceos mezclados con niveles bajos de leguminosas produJero.a proteina
 
de buena calidad comparable con la oaseina. (RA-CIAT) 

0507
 
29031 RAVINDRAN, V.; 1ltJADEVAN, P.; GOONEWARDENE, L.A.; RAJAGURU, A.S.B. 
1986. Effects of feeding cassava leaf meal on the growth of rabbits. 
(Efectos de Ia alimentaci6n con harlna integral de hojas de yuca en el 
crecimiento de conejos). Agricultural Wastes 17(3) :217-224. En., Sum. En., 
17 Ref. [Dept. of Animal Science, Univ. of Peradeniya, Peradeniya, Sri 
Lanka] 

Yuca. Harin integral de hojas de yuca. Salud animal. Dietas. Metionina. 
Aminodcidos. Transferencia de teonologia. Programas de yuca. Sri Lanka. 

La harina integral de hojas de yuca (HIHY), preparada con las hojas que 
quedan despu6s de la cosecha de raices rl, yuca, contenia 20.1 par ciento de 
PC, 30.3 par ciento de fibra Acida detergente, 0.39 par ciento de P y 1.16 
par ciento de Ca en la MS, 4.6 Mcal/kg de EB, 84, 622, 9, 178 y 223 mg/kg 
de HCN, Fe, Cu, Mn y Znr resp. La HIHY fue una fuente rica de aminofcidos 
esenciales excepto met. En 2 ensayos se suministr6 a conejos cruzados New 
Zealand White (peso corporal pro,. de 545 g) una dieta a base de maiz, 
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cascarilla de arroz y torta de aceite de coco (25, 25 y 40 por ciento,
 
resp.), con o sin la adici6n de HIHY pars reemplazar 50 6 100 par ciento 
de la torta de aceite de coco. Los resultados sugieren que la HIHY se puede 
user per encima del nivel de 40 per ciento en dietas para conejos en 
crecimiento sin efectos adversos en el crecimiento o las caracteri3ticas de 
canal. La HIHY puede ser una alternativa mds econ6mica para la torte de 
aceite de coco, especialmente en Areas tropicales donde es poasible el
 
secamiento al sol de las hojas de yuca. (RA-CIAT) 

0508
 
28106 SPEAR, P.T. ; RODEL, M.G.W. 1982. Substitution of maize by cassava in 
high-energy diets for fattening steers. (Sustituci6n del maiz par yuca en 
dietas con alto contenido energtico para novillos de engorde). In 
Zimbabwe. Department of Research and Specialist Services. Division of
 
Livestock and Pastures. Annual Report 1981-1982. Zimbabwe. pp.83-85. En.
 

Yuca. Harina integral de yuca. Nutrici6n animal. Valor dietetico. Dietas. 
Alimentos y alimentaci6n para animales. Economia. Zimbabwe. 

Dietas a base de maiz con alto contenido energ6tico y en las cuales el maiz 
se substituy6 par HIY a niveles de 33, 67 y 100 par ciento, se 
sainistraron a novillos de engorde durante un periodo de 83 dias. En 
t~rminos de peso corporal, las dietas con 33 y 67 par ciento de HIY dieron 
ganancias ligeramente mayores (144.6 y 144.1 kg. resp.) en comparacifn con 
la dieta testigo con alto contenido energ6tico (142.2 kg), en tants qua la 
ganancia con is dieta con un 100 par ciento de HIY fue ligeramente manor 
(133.3 kg). Sin embargo, las ganancias en peso de canal fueron menores en 
todos los niveles de substituci6n (94.1, 90.8 y 79.9 kg resp.) en 
comparaci6n con la diets testigo (94.9 kg). La economia de substituir maiz 
par yuca en raciones de acabado dependerA de los costos relativos de ambos 
alimentos, pero podria utilizarse un nivel de substituci6n del 33 poi 
ciento del maiz par HIY sin prdidas en el comportamionto animal. (CIAT) 
Vase ademAs 0509 0511 0514 0515 0518 0520 0522 0532 

1102 Des6rdenes Nutrit ives en Humanos 

0509 
28560 ONYEZILI, N. I. ; EJEZIE, G.C. ; ENWONWU, C.O. 1986, Inadequacy o' 
plasma thyroxine-binding prealbumin as index of protein malnutrition.
 
(Inconveniencia de utilizar prealbOmina del plasma que liga tiroxina ornoo 
indicador de la desnutrici6n proteinica). Nutrition Reports International 
34(2):165-173. En., Sum. En., 30 Ref. [National Inst. for Medical Research, 
P.M.B. 2013, Edmond Crescent, Yaba, Nigeria] 

Yuca. Salud humana. Desnutrici6n. Dietas. Kwashiorkor. Nigeria.
 

Se midieron prealbfimina del plasma y varios parAmetros antropom6tricos en 
127 niYhos nigerianos empobrecidos entre 4-36 meses de edad. Se alimentaron 
los nitos con los mismos tipos de dietas antes y despu6s de los estudios. 
Estas dietas consistian principalmente de un alimento a base de maiz, 
altamente limitativo en tript6fano, raices amilAceas como yuca y hame, y
 
plAtano. Los nihos del Grupo A recibieron tratamientos contra parAsitos y 
contra malaria. El Grupo B no recibi6 ninguna atenci6n m6dica previa 
mientras que el Grupo C consisti6 de 19 niios con evideocia clinica de 
kwashiorkor marasmAtico. La prealbrimina del plasma era mayor en el Grupo A 
pero falt6 distinguir entre los grupos B y C. Unicamente la circunferencia 
del brazo discrimin6 entre los grupos B y C. Los nihos dentro del Orupo B, 
aparentemente "normales", ligera y moderadamente desnutridos, no se 
diferenciaron en los niveles de prealbfmina. Los datos sugirieron que el 

51 



nivel do prealbdmina era susceptible a las infecciones y tambi6n se 
correlacion6 pobremente con los varios estadios de la desnutrici6n
 
proteinica-enbrgica. (RA-CIAT) V6ase ademAs 0516 

H03 Alimentaci6n Animal
 

0510 
27685 ALMANZAR, L.J. 1984. Procesamiento de las raices de yuca para

alimentaci6n animal. Agro (RepOblica Dominicana) 
 13(115):10-11. Eb., 1 
Ref., If. 

Yuca. Raices de yuca (legumbre). Nutrici6n animal. Secamiento. Sustitutos. 
Suplementos. Am6rica Latina.
 

Se discuten consiceraciones sobre la creciente demanda de yuca seca pa.'a la 
industria de alimentos animales, con una breve descripci6n de los mbtodos 
de secamiento de yuca disponibles (secamiento continua artificial en 
secadores rotatorioa o de transportador, secamiento par tndas en secadores
 
de cama est~tica usando aire forzado y secado natural 
sabre piso de cemento
 
o bandejas). Este Gltimo m6todo se describe en m~s detalle debido a su bajo 
costo y fAcil aplicaci6n. Se recomiend crear la base entre los
 
propietarios de plazitas procesadoras para 
 preparar concentrados a base de 
yuca coma substituto del maiz y sorgo y construir uni planta piloto de
 
secamiento de yuca en una 
 regi6n productora con la p.rtiipaci6n de los
 
agricultores en el proceso de secamiento. (CIAT)
 

0511
 
28165 FARINU, 0.0.; FETUGA, B.L. 1986. Organ growth in two breeds of 
 pigs
fed diets varying in protein and energy levels. (Crecimiento de los 6rganos 
en dos razas de cerdos alimentados con dietas que varian en los niveles de 
proteina y energia). Nutrition Reports International 34(l):109-117. En.,
Sum. En., 17 Ref., Ii. [Biochemistry Dept., Univ. of Ilorin, Ilorin 
Nigeria]
 

Yuca. Dietas. Salud animal. Alimenton y aiimentaci6n para animales. 
Porcinos. Harina do yuca. Valor nutritivo. Valor diet~tico. Nigeria.
 

Se suninistr6 una dieta de destete con un 24 por ciento de PC a cerdos
 
Large White x Landrace y criollos nigerianos hasta alcanzar un peso vivo
 
prom. de 9.33 y 6.05 kg, resp. Luego se suministraron 3 dietas diferentes
 
durante 84 dias: 1) una dieta testig que consistia en harina integral de 
malz 55.0 par ciento , -ta de aceite de soya 31.2 par ciento; 2) una 
dieta baja en proteina , uaJa en energia que consistia en harina integral
de malz 10.00 par ciento, torta de aceite de soya 6.24 par ciento, 
celulosa 35.12 par ciento y HY 42.84 par ciento; 
o 3) una dietL, baja en
 
prate, ina y alita en energia que consistia en harina integral de maiz 10.00 
par ciento, torta de aceite de soya 6.24 par ciento, celulosa 8.00 par
ciento y HY 63.96 par ciento. Loas cerdos testigo de ambas razas ganaron
significativamente mAs peso quo aquellos a los que se les suministr6 las 
dietas 2 y 3. Con las dietas 2 y 3, los cerdos Large White x Landrace 
mostraron cambios generales en la apariencia do la piel y del pelo y los 
cerdos criollos nigerianos presentaron un tama~io de cuerpo mds pequeiao y
piel y pelo mAs toscos. La dieta y la raza afectaron significaUvamente el 
peso prom. do los 6rrnos y las gl~ndulas. Los resultados indican que los 
cerdos criollos nigerianos podrian scr un modelo adecuado para los estudios 
sabre deficiencia en proteinas-calorias, especialmente utilizando el 
ri6n, el bazo, el higado y el pAncreas coma 6rganos indicadorea. (CIAT) 
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0512 
29022 FRAKES, R.A.; SHARMA, R.P.; WILLHITE, C.C.; GOMEZ, G. 1986. Effect of 
cyanogenic glycosides and protein content in cassava diets on hamster 
prenatal development. (Efecto del contenido de gluc6sidos cianog6nicos y de 
proteina en las dietas a base de yuca en el desarrollo prenatal de 
haimsters). Fundamental and Applied Toxicology 7(2):191-198. En., Sum. En., 
28 Ref., I. (Toxicology Program, UMC56, Utah State Univ., Logan, UT 84322, 
USA]
 

Yuca. Nutrici6n animal. Nutrici6n humana. Harina integral de yuca. HCN. 
Contenido de HCN. Componentes de alimentos para animales. Valor dietbtico. 
Olic6sidos cianog~nicos. Contenido proteinico. Dietas. EE.UU. 

Se suministraron dietas consistentes en HIY:alimento de lab. (80:20) a 
grupos de hembras hAmster prehadas durante los dias 3-14 de gestaci6n. Se 
estudi6 1 HIY (dulce) con ba.1n contenido de cianuro y otra (amarga) con 
alto contenido de cianuro. A un grupo adicional se le suministr6 una dieta 
que se asemeja a la yuca en cuanto a su valor nutricional, pero que no 
contenla gluc6sidos cianog~nicos. Las concn. de SCN aumentaron 
significativamente en la orina y en la sangre de las madres alimentadas con 
dietas a base de yuca. Se observaror, concn. mAs altas de SCN en el tenido 
de fetos que se recobraron de madres alimentadas con yuca. Estab madres 
ganaron significativamente menos peso que los animales testigo y su 
descedencia mostr6 pruebas de fetotoxicidad. Las reducciones en el peso
 
corporal de los fetos y las reducciones en la osificaci6n de las v6rtebras 
sacrocaudales, de los m'tatarsianos y del estern6n estuvieron asociadas con 
las dietas de yuca. Las dietas de yuca con alto contenido de cianuro 
tambi6n se asociaron con un aumento significativo en el no. de hfmsters 
pequehos en comparaci6n con las camadas de madres que se alimentaron con 
dietas con bajo contenido de proteina o con dietas comunes de lab. (RA-
CIAT)
 

0513
 
26882 HARRIS, J.R.; MERSON, 0.H.J.: HARDY, M.J.; CURTIS, D.J. 1980. 
Determination of cyanide in dnimal feeding stuffs. (Determinaci6n del 
cianuro -inalimentos para animales). Analyst 105:974-980. En., Sum. En., 
14 Ref.
 

Yuca. HCN. Olic6sidos cianog~nicos. Alimentos y alimentaci6n para animales. 
Anlisis. Experimentos de laboratorio. Contenido de HCN. Salud animal. 
Hidr6lisis. Reino Unido. 

Se desarroll6 un mtodo para determinar el contenido de cianuro en 
alimentos para animales. Los glic6sidos substituidos por cianuros de 
ocurrencia natural se sametieron a hidr6lisis erzimAtica; el cianuro 
liberado se aisl6 mediante aireaci6n y luego se determin6 por m~todo
 
espectrofotcmdtrico o por cromatografia de gas. Las recuperaciones de 
cianuro adicionado a productos alimenticios para animales a conn. de 10 y 
20 mg/kg fueron de aprox. 98 por ciento. El contenido de cianuro de una 
matriz de yuca fue de 159, 157 y 150 microgramos/g. La recuperaci6n de 
cianuro de una matriz de yuca fue de 96.3, 96.8 y 99.1 por ciento (yuca 
fortificada con amigdalina) para el m~todo espectrofotomttrico y de 95.9,
 
96.3 y 97.1 por ciento (yuca fortificada con linamarina) para cromatografla 
de gas. El m6todo es sensible a un contenido de cianuro tan bajo como 1 
mg/kg. (RA-CIAT) 

0514
 
28121 1985. H]OJAS DE yuca y rastrojc de malz en la alimentaci6n de bovinos 
en crecimiento. ICA Informa 19(4):10-12. Es., Il.
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Yuca. Hojas de yuca. Nutrici6n animal. Ganado de leche. Suplementos.
 
Colombia.
 

So suministrar-n hojas de yuca molidas a 12 novillas Holstein. con un peso 
vivo inicial prom. de 190 kg, durante 95 dias como suplemento del pastoreo 
en pasturas de Digitaria decumbens en comparaci6n con el suministro de 
alfalfa verde. Al final del ensayo el peso prom. final dA las novillas 
alimentadas con hojas de yuca molidas fue de 256.3 kg, 1o cual cor-espondi6 
a una ganancia de peso total de 67.3 kg y una ganancia/dia/aho de 0.684 kg.
Las novillas alimentadas con alfalfa verde alcanzaron una ganancia total de 
57.7 kg y urn ganancia/dia/afo de 0.589 kg. Los animales quo consumieron 
hoja de yuca recibieron un 40 por ciento m s de requerimientos energ6ticos, 
1o cual se traduJo en un mayor incremento de peso y una producci6n mds 
eficiente. (ClAT)
 

0515
 
28577 HUYGHEBAERT, G.; DE GROOTE, G. 1984. Eclairage intermittent chez les 
poules pondeuses et remplacement des c6r6ales dans les rations de ponte 
din;ritu6es sous forme de farine et de granules. (Alumbrado intermltente 
para gallinas ponedoras y sustituci6n de cereales en raciones para 
ponedoras suministradas como torta o en pelets). Revue de l'Agriculture
 
37(5):1245-1260. Fr., Sum. Fr., En., 29 Ref., Il. [Centrum voor 
Kleinveeteelt, Sektie 1 (I.W.O.?F.L.) Burgem, Van Gansberghelaan, 92 B-9220 
Merelbeke, Belgium] 

Yuca. Alimentos y alimentaci6n para animales. Salud animal. Valor 
nutritivo. Valor diet6tico. Nutrici6n animal. Pelets. B61gica.
 

En un expt. factorial de 3 x 2 x 2 se suministr6 a gallinas ponedoras
al..mento pe izado (malz o yuca mAs 25 por ciento de aceite de soya y 75 
por ciento de grasa animal) a voluntad, harina integral a voluntad, o 
alimento peletizado restringido en la misma cantidad consumida por las 
gallinas a las que se les suministr6 harina integral. Tambi6n se estudi6 
el efecto de la luz continua (16 h luz:8 h oscuridad) o de la luz 
intermitente (16 h de 1/4 luz y 3/4 oscuridad:8 h oscuridad). Cuando se 
suministrar'n libremente las dietas peletizadas hubo un mayor consumo de 
alimento (7-8 por ciento), menor conversi6n del alimento (8-9 por ciento) y 
menor producci6n de huevos (0.8 por ciento) que cuando fueron alimentadas 
con harna integral. No hubo diferencia significativa en el comportamiento 
de las gallinas con dietas de diferente composici6n. La luz intermitente 
redujo significatlivamente el consumo de alimento (3-4 por ciento) y mejor6 
la eficiencia de conversi6n del alimento (3-4 por ciento) a pesar de que el 
peso del huevo .'ue significativamente mAs bajo. La luz intermitente 
tambi6n redujo n un 50 por ciento los costos del alumbrado. (RA 
(extracto)-CIAT)
 

0516
 
29029 JACKSON, L.C. ; CHANDLER, J. P.; JACKSON, R.T. 1986. Inhibition and 
adaptation of red cell glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD) in vivo to
 
chronic sublethal dietary cyanide in an animal model. (Inhibici6n y
adaptaci6n in vivo de la glucosa-6-fosfato deshidrogenasa (G6PD) de los 
gl6bulos rojos, al cianuro subletal cr6nico en la dicta en un modelo 
animal). Human Biology 58() :67-77. En., Sum. En., 38 Ref., Il. [Dept. of 
Anthropology, 117 Kroeber Hall, Univ. of California, Berkeley, CA 94720, 
USA]
 

Yuca. HCN. Contenido de HCN. Experimentos de laboratorio. Animales de
 
laboratorio. Salud animal. Salud humans. Enzimas. Absorci6n de HCN. EE.UU. 

Se estudi6 la actividad de la enzima glucosa-6-fosfato deshidrogenasa 
(06PD) de los gl6bulos rojos durante 20 semanas en 12 camadas de cerdos
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miniatura de 5 semanas de edad a los que se les suinistraban raciones 
isocal6ricas con un conteido variable de cianuro ((N-) en proporciones 
aprox. equivalentes a los niveles de ingesti6n derivados de yuca en grupos 
humanos de Liberia. Los patrones del estado heatol6gico y de la isozima 
G6PD fueron iddnticos en todos los animles. Los niveles de SCN s~rico se 
correlacionaron positivamente con las cantidades de SCN ingeridas en las 
dietas CN- (r = 0.83, p menor que 0.01). En el curjo del expt. los 
anirales que recibian tratamiento elevado (1.2 mg de CN-/dia/kg de peso 
corporal) mostraron una actividad total prom. de la emzica 
significativamente menor (p menor que 0.025) en comparaci6n con la de los 
animales testigo (0 mg de cianuro), particularcente dirante las primeras 12 
semanas del estudio. Despubs de la ser-ana 16 la tasa de irctivaci6n de la 
enzima en los animales con tratamiento alto se redujo y los niveles de 
actividad comenzaron a hacerse convergentes con los de los ani=ales 
.. tigc. En los aniales que recibian de 0.4-0.7 mg de CN-/dia/kg de peso 
corporal, la inhibici6n de la enzira G6PD de los gl6bulos rojos se retard6 
inicialmente; sin embargo, bacia la ser-ana 20 los niveles de actividad 
eran m~s bajos que los del grupo testigo o que los del grupo con 
tratamiento alto. En todos los animales se observ6 una disinuci6n general 
nenos pronunciada en la actividad de la enzira asociada con la edad. Se 
discuten las posibles implicaciones evolutivas y sanitarias de estas 
respuestas enzirhticas a niveles subletales de M- en la dieta. (RA-LIAT) 

0517
 
27647 LAFLACE, J. P.; DARCY-VRILLON, B. 1984. Motriritt de l'intestin grele 
et digestibilit6 ilbale d'un r~gire a base de manioc chez le porc. 
(Motilidad del intestino delgado y digestibilidad en el ile6n de urn dieta 
de yuca en cerdos). Annales de Zootechnie 33(4) :489-508. Fr.. Sum. Fr., 
En., 14 Ref., Ii. (Inst. National de la Recherche Agronceique. Laboratoire 
de Physiologie de la Nutrition. Centre de Recherches Zootechniques, F 78350 
Jouy-en-Josas. France] 

Yuca. Porcinos. Dietas. Fisiologia animal. Digestibilidad. Anlisis. 
Experimentos de laboratorio. Hateria seca. Toxicologia. Francia. 

Se utilizaron 4 cerdos macho castrados Large White, con un peso vivo prom. 
de 50 kg, para estimar los efectos de la incorporaci6n de yuca en la dieta 
en la moilidad del intestico delgado y la digestibilidad aparente en el 
intestiro delgado distal. Dos de los cerdos, prouistos con electrodos 
cr6nicos implantados en 7 sitios a 1o largo del ,ntestino delgado. se 
utilizaron para estudiar el patrr. de cotilidad de complejos migra.oros 
mioe6ctricos diz-ar.te la ingesti6n de dietas sesipurificadas que incluyeron 
72.4 por ciento de HI! o 63.3 por ciento de al=-d6n de cafz T.urificado. 
Cada dieta conten-a 16 per ciento de PC total, principalmente suministrada 
en la forr-a de harmsa 6e pescado. Paralelaente, se prob6 una dieta 
coercial estrndar de 3C por ciento de HI! en las mismas condiciones exptl. 
Los otros 2 cerdos. prcvistos de una fistula ileo-c6lica posvalvular, ac 
utilizaron en un estudio cualitativo y cuantitativo de la digesta colectada 
en la uni6n del ileo-cecal-c6li ,o despu&s del constmo de una dieta 
ser.ipurificada que conteria HIY. Los resultados se compararon con aquelios 
previamente obteridos con ur.a dieta a base de alnid6n de raiz purific.vo. 
Las cantidades de rateria fresoa y HS colectadas en el intestino delgado 
distal fucror. resp.. 2.5 y 1.7 veces rayor con la dieta de yuca 
seaipuTificada que con la dieta de alrid6n de ra(z. El cont-nido de MS de 
la digesta prccedi6 solamente 7 por ciento para la dieta de yuca vs. 11 por 
ciento para la dieta de raiz. La digestibilidad aparente del alrid6n en el 
ile6n fue inferior al total para las 2 dietas% en tanto que las de la HS y 
N se redujeron sigrificativaxente (78 por ci.ento para la yuca vs. 87 por 
ciento para el maiz). El patr6n de motifidad de los co=plejcs 
mioelctrlcos casi logr6 rantenerse con la dieta de yuca sesipurifiada; 
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sin embargo, algunos cambios importantes en las caracteristicas en los 

complejos pueden estar directamente relacionados con el aumento en el vol. 

de la digesta de yuca mAs fluida. El aumento en el nivel de consumo cuando 

se suministr6 la dieta est~ndar agrav6 estos efectos y condujo a una 

verdadera perturbaci6n del patr6n de motilidad. Estas observaciones pueden 

asociarse con la pr:sencia de casi un 5 por ciento de hidratos de carbono 

sencillos en la HIY factibles de ser responsables del flujo de agua hacia 

el lumen intestinal y, por tanto, de los cambios en motilidad. ' emAs, es 

muy factible que la presencia do compuestos fen6licos y taninos sean 
responsables de la menor digestibilidad de la MS y N en el ile6n. Estas 
caracteristicas junto con las caracteristicas cualitativas irregulares de 

las materias primas pueden conducir a situaciones patol6gicas tales como el
 

sindrome de diarrea recurrente. (RA-CIAT)
 

0518
 
27642 OBIOHA, F.C.; UJOH, S.C.; OKORO, E.O.; OZIGBU, D. 1985. The complete 
substitution of cassava peel meal for maize in pig grower-finisher rations.
 

(Sustituci6n total del maiz por harina integral de cdscaras de yuca en 

raciones para cerdos en crecimiento/de acabado). Nutrition Reports
 

International 31(1):35-41. E.i., Sum. En., 8 Ref. (Dept. of Animal Science, 

Univ. of Nigeria, Nsukka, Nigeria]
 

Yuca. Nutrici6n animal. Alimentos y alientaci6n para animales. Marina 

integral de chscaras de yuca. Dietas. Porcinos. Animales de laboratorio. 
Maiz. Contenido de HCN. Sustitutos. Nigeria.
 

Cinco dietas isocal6ricas e isonitrogenadas para crecimiento-acabado de 

cerdos en las cuales el maiz se substituy6 progresivamente por c5scaras de 

yuca procesadas (HCY) desde 60 hasta 0 por ciento de la dieta total, fueron
 

suministradas a 30 cerdos que promediaron 22.50 mAs o menos 3.82 kg hasta 

su peso de sacrificio de 38.80 mAs o menos 7.44 kg. Se observ6 una
 

disminuci6n progresiva en la ganancia diaria prom., la eficiencia 
alimenticia y el indice de eficiencia proteinica desde la raci'n con cero
 

HC.' hasta la raci6n con cero maiz, pero estas comparaciones no fueron 
significativas. Sin embargo, la raci6n testigo fue inferior a la raci6n 

con cero maiz en el rendimiento en canal y el grosor del tocino dorsal. Los 

porcentajes de peso del higado, peso del coraz6n y peso del bazo fueron 

ligeramente superiores en las dietas a base de HCY que en la dieta testigo. 
(RA-CIAT) 

0519 
2759j TEWE, 0.0.; MANER, J.H. 1980. Cyanld*, protein and iodine 

interactions in the performance, metabolism and pathology of pigs.
 

(Intericciones del cianuro, proteina y yodo en el comportamiento, 

metabolismo y patologla de cerdos). Research in Veterinary Science 
29:271-276. En., Sum. En., 17 Ref., Ii. [Dept. of Animal Science, Univ. of 
Ibadan, Ibadan, Nigeria] 

Yuca. Cianuros. HCN. Yodo. Proteina. Fisiologia ani::al. Bocio end6mico. 

Dietas. Valor diet~tico. Animales de laboratorio. Fo,-uinos. Salud animal. 
Nigeria. 

Se evaluaron el comportamiento y los cambios metablicos y patol6gico.a en 
48 cerdos en crecimiento alimentados con diferentes niveles de proteins, 
cianuro y I en la dieta. La deficiencia de proteina redujo la excreci6n de 
I urinario y las concn. de proteina, I ligado a proteina y SCN en el 
suero. Tambien redujo la actividad de la rodanesa en el higado y causb urn 

disminuci6n en la excreci6n de SOM urinario que no fue significativa. El 
cianuro diet~tico aument6 la excreci6n de SCO urinario y I y conen. de SCU 
del suero, en tanto que la dieta basal redujo la excreci6n de I urirnrio y 

el I ligado a la proteina en el suero. Los estudios patolbgicos mostraron 
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que el tratamiento con cianuro no ejerci6 efecto marcado en la 
microanatcmia de los tejidos examinados. La deficiernia de proteins
 
diet~tica caus6 cambios histol6gicos en la glindula tiroides y hueso, lo
 
cual indic6 una disminuci6n en la actividad metab6lica. La deficiercia de
 
I caus6 bocio hiperplistico en los animales exptl. (RA-CIAT)
 

0520
 
27654 WU, J.F.; HUANG, M.D.; CHEN, S.Y. 1985. (Effect of dietary sweet 
potato chips, cassava chips and cassava pomace on nutritional value for 
growing pigs). (Efecto de la inclusi6n de ' ozos de batata, trozos de yuca 
y pulpa de yuca en la diets en el valor nutricional para cerdos en 
crecimiento). Journal of the Agricultural Association of China 131:49-55. 
Ch., Sum. Ch., En., 14 Ref. 

Yuca. Productos de yucsa. Porcinos. Digestibilidad. Dietas. Valor nutritivo. 
China. 

Nueve cerdas cruzadas con un peso prom. de 35 kg se utilizaron para
 
determinar las digestibilidade3 aparentes, energia y metabolismo de N de 
dietas que contenian 1) trozos de batata, 2) trozos de yuca y 3) pulps de 
yuca. Las digestibilidades aparentes de MS y de energia de las dietas 1 y 
2 fueron significativamente mayores que aquellas de la dieta 3. La
 
digestibilidad aparente del N de la diets 2 fue significativamente mayor
 
que aquellas de las dietas 1 y ?, pero las diferencias no fueron 
significativas entre las dietL. 1 y 3. Las digestibilidades aparentes de
 
la pared celular, la fibra Acida detergente y la hemicelulosa de la dieta 3
 
fueron significativamente menores que aquellas de las dietas 1 y 2 debido a
 
su alto contenido de fibra detergente 6cida. La energia digestible y la EM
 
para la diets 3 fueron significativamente menores que para las dietas 1 y 
2. La excreci6n de N fecal para la dieta 3 fue significativamento mayor 
que para la dieta 2, pero el N urinario excretado para la dieta 3 fue 
inferior que pars la dieta 2. La retenci6n de N no present6 diferencias 
significativas entre los tratamientos. Con base en estos resultados, los 
valorcs nutricionales de la dieta 3 fueron ligeramente inferiores que 
aquellos de las dietas 2 6 1. Aunque la pulpa de yuca contenia mayor 
porcentaje de pared celular, la mayor parte pudo ser utilizada por cerdos 
en crecimiento. (RA-CIAT) V6ase adem6s 0401 0506 0507 0508 0534 

H04 Toxicidad del HCN y Detoxificaci6n
 

0521
 
27697 DUFOUR, D.L. 1985. The effectiveness of a traditional processing
 
technique in reducing the toxicity of manioc. (Efectividad de una t6cnica
 
tradicional de procesamiento para reducir la toxicidad de yuca). Boulder, 
University of Colorado. Department of Anthropology. 14p. En., Il. Paper 
presented at the 1985 Annual Meetings of the American Anthropological 
Association in Washington, D.C. 

Yuca. Procesamiento. Contenido de HCN. Procesos de destoxificaci6n. 
Tecnologia. c-,-moia.
 

Se presentan los resultados de un proyecto piloto que intent6 evaluar la
 
efectividad de la teenologiia de procesamiento utilizada por los indios
 
Tukanoan en el noroeste del Amazonas (Yapi, Vaup~s, Colombia) para reducir 
la toxicidad de la yuca. Los indios Tukanoan cultivan mfs de 40 var. de
 
yuca de las cuales prefieren las t6xicas que se procesan para su consumo. 
El contenido total de cianuro estimado pars las raices frescas peladas fue 
de aprox. 700 ppm. La t~cnica tradicional de procesamiento (pelado, 
lavado, raspado y separaci6n en liquidos, almid6n y fibra) y cocoi6n redujo 
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el contenido de cianuro de 2000 ppm a 19 ppm en el jugo cocido y 10 ppm en 
el pan. Por lo tanto, la t6cnica prob6 ser efectiva para reducir la 
toxicidad de la yuca. (CIAT)
 

0522
 
28600 EZEALA, D.C. ; OKORO, N. 1986. Processing techniques and hydrocyanic 
acid content of cassava-based human foodstuffs in Nigeria. (Tcnicas de 
procesamiento y contenido de fcido cianidrico en alimentos para consumo 
humano a base de yuca en Nigeria). Journal of Food Biochemistry 
10(2):125-132. En., Sum. En., 16 Ref. (Dept. of Botany, Univ. of Port 
Harcourt, P.M.B. 5323, Port Harcourt, Nigeria] 

Yuca. Contenido de HCN. Productos alimenticios. Gari. Foofoo. Productos 
procesados. Trozos de yuca. Nigeria.
 

El contenido de HCN en tub~rculos de yuca pelada de varias localidades del 
este de Nigeria (principal Area productora y consumidora de yuca) vari6 
entre 26.0, mds o menos 1.6, y 38.0, mds o menos 2.6, mg/100 g peso fresco. 
No hubo correlaci6n entre los contenidos de cianuro de los tub~rculos de 
yuca y la localidad. El procesamiento de los tub6rculos con el contenido 
mfs alto de cianuro en diferentes alimentos a base de yuca (gari, fufu,
 
torta de yuca y trozos de yuca para ensalada dL yuca) consumidos en Nigeria 
result6 en cantidades no detectables de cianuro. Se concluy6 que estos
 
alimentos a base de yuca no son t6xicos por cianuro, y la incidencia de 
neuropatia atAxica, asociada con un consumo prolongado de yuca como 
resultado de su contenido de cianuro, no se debe al consumo prolongado de 
los productos procesados de yuca. (RA-CIAT) V6ase ademfs 0504 0507
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100 PROCESOS, PRODUCTOS Y USOS
 

0523
 
28578 BA'I, S. ; GHAZALI, H.M. 1986. Production of cassava syrup with 
glucoamylase immobilised to acid-washed charcoal. (Producci6n de jarabe de
 
yuca con glucoamilasa irnmovilizada a carb6n lavado con fcido). Pertanika 
9(l) :125-129. En., Sum. Mal., En., 15 Ref., Ii. [Dept. of Food Science, 
Faculty of Food Science & Technology, Universiti Pertanian Malaysia, 43400 
Serdang, Selangor, Malaysia] 

Yuca. Jarabe de yuca. Almld6n de yuca. Glucnamilasa. Almidones 
industriales. Microbiologia Industrial. Productos de yuca. Malaysia. 

Se utiliz6 glucoamilasa inmovilizada a carb6n animal lavado con Acido para 
la escarificaci6n del almid6n de yuca licuado. Se convirti6 una soluci6n 
de almid6n de yuca licuada de 7 equivalentes de dextrosa (30 por ciento 
sustancia total seca) en Jarabe de "uca de 69 equivalentes de dextrosa al 
ser alimentada a un reactor de cr a con un fondo compacto de 
glucoamilasa ieovilizada a una t 'L flujo de 1.0 ml/min. La relaci6n 
entre la tasa de fluJo y el grado 6e ecarificaci6n fue asint6tica. A 
tasas bajas de flujo se elimin6 gran parte del color caf6 desarrollado 
durante el licuado del sustrato. (RA-CIAT) 

0524
 
28123 LEMAIRE, H. 1986. Production of ethyl alcohol from cassava starch; a 
project work in chemistry. (Producci6n de alcohol etilico a partir de
 
almid6n de yuca; un proyecto de trabajo en quimica). Ghana, University of
 
Cape Coast. 35p. En., Sum. En., 36 Ref., Il. 
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Yuca. Etanol. Almidones industriales. Experimentos de laboratorio. 
Hidr6lisis. Fermentaci6n. Bioquimica. Almid6n de yuca. Ghana. 

Se estudiaron los m6todos utilizados en la conversi6n de almid6n de yuca en 
gluoosa y su posterior conversi6n en alcohol etilico, y se disem un 
procedimiento de producci6n a nivel del lab. Se estudi6 el efecto de 
varios factores (bases y Acidos minerales utilizados en la hidr6lisis) en 
el rendimiento de ai.ohol etilico. Los resultados indicaron que los 
rendimientos de alcoiri etilico a partir de los hidrolizados de HCl fueron 
mAs altos que los ndimientos obtenidos con los hidrolizados de H2S04. De 
igual manera, los rendimientos de los hidrolizados con pHs ajustados con 
CaC03 antes de la fermentaci6n fueron mAs altos que *os rendimientos de
 
hidrolizados con pHs ajustado3 con Na2C03. Ademls, la adici6n de 
soluciones salinas de Pasteur increment6 ligeramente el rendimiento de los
 
hidrolizados con pHs ajustados con CaC03 y disminuy6 considerablemente el
 
rendimiento de los hidrolizados con pHs ajustados con Na2CO3. (RA-CIAT)
 

0525
 
2'1807 OKAFOR, N.; EJIOFOR, M.A.N. 1985. The linamarase of Leuconostoc 
mesenteroides: production, isolation and some properties. (La linamarasa de 
Leuconostoc mesenteroides: producc16r6 aislamiento y algunas propiedades). 
Journal of the Science of Food and Agriculture 36(8):669-678. En., Sum. 
En., 16 Ref., Ii. [Dept. of Industrial Microbiology, Anambra State Univ. of 
Technology, t.M.B. 5025, Awka, Nigeria] 

Yuca. Linamarasa. Linamarina. Microbiologia industrial. HCN. Hidr6lisis. 
Leuconostoc mesenteroides. Bioqulmica. Nigeria.
 

Se enmontr6 que Leuconostoc mesenteroides .oduce una linamarasa altamente 
activa cuando se incorpor6 linamarina en su medio de cultivo. La enzima se
 
aisl6 de la bacteria y se purific6 parcialmente utilizando celulosa
 
dietilaminoetllo. Su actividad se midi6 espectrofotom6tricamente
 
utilizando extracto de linamarina de tejidos de yuca. Esta dio un
 
rendimiento de 62.2 mg de cianuro/g de linamarina. Un estudio de agunas
 
de sus propiedades mostrd que era activa en el rango de temp. -10 a +45 
grados centigrados con un 6-timo a 29 mAs o menos 2 grados centigrados. Se
 
observ6 actividad en un amplio rango de pH, de 4.0-8.0, con un 6ptimo a 
6.0-6.5. Su pH de estabilidad fue 5.5-7.5, en tanto que por encima de un
 
pH de 8.0 se observ6 una rApida prdida de actividad. La incubaci6n de la
 
enzima a 50 grados centigrados condujo a la p~rdida de mAs del 90 por
 
ciento de su actividad en 18 min. La cohen. 6ptima del substrato fue
 
0.15-0.20 mg/ml. Por encima de 0.25 mg/ml no hubo un aumento observable en
 
la actividad y la p6rdida de actividad fue mds pronunciada por debajo de
 
0.10 mg/ml de substrato. (RA-CIAT)
 

0526
 
28595 SHAMALA, T. R. ; SREEKANTIAH, K. R. 1986. Saccharification of tapioca 
starch residue with a multienzyme preparation of Aspergillus Ustus. 
(Escarificaci6n del residuo de almid6n de tapioca con una preparaci6n 
multienzimAtica de Aspergillus ustus). Starch/Starke 38(12):428-432. En,, 
Sum. En., De., 8 Ref. (Discipline of Microbiology & Sanitation, Central 
Food Technological Research Inst., Mysore-570013, India] 

Yuca. Aspergillus. Enzimas. Mohos. Fermentaci6n. Hidr6lisis. Almidones 
industriales. Microbiologia industrial. Saccharomyces cerevisiae. India. 

Una preparaci6n ernimAtica obtenida mediante el cultivo de Aspergillus 
ustus en urna mez,la de paja de arroz con afrecho trigo (7:3) mostr6 
actividades de celulasa, D-xilanasa, beta-D-glucosidasa, alfa-amilasa,
 
amiloglucosidasa y pectinasa. Utilizada a un nivel del 2 por ciento con
 
lechada de residuos de almid6n de yuca (RAY) gelatinizada a 80 grados 
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centigrados o cocida a presi6nu esta mezcla produjo un 45-60 por ciento de 
azficares reductoras y degrad6 un 52-65 por ciento del material fibroso. 
Cuando se acentu6 la escarificaci6n (72 par ciento), se logr6 degradar el 
75 par ciento de la fibra con un pretratamiento del sustrato con dcido 
mineral. La fermentaci6n de los hidrolizados con Saccharomyces cerevisiae 
produjo 29-36 ml de alcohol/lO0 g de RAY secados-al sol. Se presentan 
datos sobre la hidr6lisis de los RAY par media de alfa-amilasa y 
amilogluoosidasa, y sobre la preparaci6n enzimdtica con A. ustus individual 
y en combinaci6n con amiloglucosidasa, en RAY pretratados con acido o sin 
tratar. (RA-CIAT) V6ase ademfis 0615 

I01 Almid6n de Yuca y sus Propiedades
 

0527 
29020 FUJIMOTO, S. ; TOMINAGA, T. ; SUOANUMA, T. ; NAGAHAMA, T. 1985. 
(Starches in China. 1. Some starches on the market). (Almidones en China. 
1. Algunos almidones en el marcado). Bulletin of the Faculty of 
Agriculture, Kagoshima University no.35:55-63. Ja., Sum. En., 4. Ref., Ii. 

Yuca. Composici6n. Almidones industriales. Almid6n de yuca. Productos 
alimenticios. China. 

Se examinaron 10 tipos de almidones, producidos en China y vendidos en los 
wercados locales de China y algunos sectares chinos del Jap6bn en cuanto a 
la- propiedades generales tales come 'camago y forma del grAnulo, patr6n de 
difracci6n de rayos L coloraci6n I, capacidad de hinchamiento, solubilidad 
y caracteristicas amilogrificas. Los almidones de kudz(A com6r, Canna edulis 
y yuca mostraron caracteristicas tipicas. Varias de las muestras vendidas
 
tenian etiquetas qua indicaban otro tipa de almid6n que el contenido: 1 de 
almid6n de sarga tenia etiqueta de almid6n de batata y otro, con etiqueta 
de almid6n de frijol mungo, contenia almid6n de yuca. El almid6n de raiz 
de lot sagrado y el almid6n de yuca tuvieron espectros de coloraci6n I 
similares. (RA (extracto)-CIAT)
 

0528 
29032 KOBA, Y.; FEROZA, B. ; FUJIO, Y. VTEDA,S. 1986. Preparation of koji 
from corn hulls for alcoholic fermenLarion without cooking. (Preparaci6n de
 

koji de farfollas de maiz para fermentaci6n alcoh6lica sin oacci6n). 
Journal of Fermentation Technology 64(2) :175-178. En., Sum. En., 8 Ref., 
Il. [Dept. of Food Scieme &Technology, Faculty of Agriculture, Kyushu 
Univ., Hakozaki, Higashi-ku, Fukuoka 812, Japan] 

Yuca. Productos alimenticios. Almidones industriales. Alcohol. Bioquimica.
 
Productos fermentados. Jap6n.
 

Se usaron farfollas de maiz, la envoltura externa quo cubre el grano, para 
la preparaci6n de koji, la cual se aplic6 a la fermentaci6n alcoh6lica sin 
cocci6n de materiales amil~ceos crudos. El koji de farfollas de maiz tiene 
baja capacidad sacarificante, alfa-amilasa, CMCasa y xilanasa que el koji 
de afrecho de trigo peo mayores actividades de proteasa y pectinasa. La 
fermentaci6n alcohblica del almid6n de yuca y batata tambi~n rue superior a 
la del koji de afrecho de trigo: el koji de farfallas de maiz dia 10.3 par
 
ciento de alcohol (vol./vol.) con un rendimiento de 93.0 par ciento a
 
partir de 20 g de almid6n de yuca, nientrls que el koji de afrecho de trigo 
dia 9.4 par ciento de alcohol con un rendimiento de 90.4 par ciento. (RA-
CIAT)
 

60 



0529 
28199 MOORTHY, S.N. ; RAMANUJAM, T. 1986. Variation in properties of starch 
in cassava varieties in relation to age of the crop. (Variaci6n en las 
propiedades del almid6n de variedades de yuca en relaci6n con la edad del 
cultivo). Starch/Starke 38(2):58-61. En., Sum. En., De., 15 Ref., Il. 
[Central Tuber Crops Research Inst., Sreekaryam, Trivandrum 695017, India] 

Yuca. Contenido de almid6n. Cultivares. Crecilmiento. Maduraci6n. Estadios 
de desarrollo. India.
 

Se examin6 almid6n de yuca, extraldo de 6 var. (H 97, H 165, H 226, H 
1687, H 2304 y M4) en diferentes periodos de desarrollo, para varias
 
propiedades fisicoquimicas (tamaKo del gr~nulo, valor de reducci6n, vol. de 
hinchamiento, capacidad de hinchamiento y contenido de amilosa). El tamabo
 
del grnulo se increment6 en todas las var. hasta el sexto mes despu~s de 
la iniciaci6n del tubtreulo y luego permaneci6 casi constante. El contenido 
de amilosa y los valores de reducci6n no variaron mucho en los diferentes 
periodos de desarrollo. El vol. de hinchamiento y la capacidad de
 
hinchamiento del almid6n mostraron grandes variaciones particularmente 
despubs del d6cimo mes. Tales cambios en 4 var. no se notaron en otras var. 
Las fuerzas de aglutinaci6n asociativa de las mol~culas de almid6n
 
determinaron en gran parte las caracteristicas de estabilidad del almid6n 
bajo condiciones ambientales variadas. (RA-CIAT) 

0530
 
29025 ODOZI, T.O.; DORE, R.O.; AKARANTA, 0.; HART, A.E. 1986. Using
 
carboxymethylated cassava (Manihot) wastes as thickeners for latex paint.
 
(Uso de residuos carboximetilados de yuca (Manihot) como espesadores para
 
pinturas de latex). Carbohydrate Polymers 6(4):249-256. Er..,Sum. En., 7
 
ef. (Dept. of Applied Chemistry, Univ. of Port Harcourt, Port Harcourt,
 

Nigeria]
 

Yuca. Utilizaci6n de residuos. Almidones industriales. Nigeria.
 

Se prepararon RAY carboximetilados a un grado de sustituci6n de 0.42-0.61 y 
se usaron como agantes espesadores para la formulaci6n de pinturas de latex 
a base de agua. Se encontr6 que la pintura espesada con almid6n de residuos
 
de yuca a base de carboximetil s6dico, adquiri6 una resistencia mecnica y 
un tiempo de secado comparable a la pintura formulada con los espesadores 
comerciales como Tylose y Natrosol. (RA-CIAT)
 

0531 
27698 SABINIANO, N.S. 1985. Effects of different additives on the 
physicochemical properties of some starches. (Efectos de diferentes 
aditivos en la oropiedades fisico-quimicas de algunos almidones). Thesis. 
Mag.Sc. College, Laguna, University of the Philippines at Los Bahos. 117p. 
En., Sum. En., 70 Ref., Ii. 

Yuca. Almid6n de fuca. Almidones industriales. Preservativos.
 
Gelatinizaci6n. Viscosidad. Sulfato de aluminio. Inglaterra.
 

Se proporciona informaci6n bdsica de c6mo se comportan los almidones de 
frijol mungo, maiz y yuca en la presencia de aditivos. Se indican 
aplicaciones posibles en sistemas alimenticios. Se determinaron los 
efectos de conen. del 0.25 y 1.00 por ciento de alumbre, tripolifosfato de 
sodio, urea y mejorador de pastas en la viscocidad, la capacidad de 
hinchamiento y la solubilidad, la consistencia del gel, el grado de 
gelatinizaci6n, la fuerza del gel y el grado de sinbresis de los almidones 
de frijol mungo, maiz y yuca. La viscocidad de los 3 almidones disminuy6 
significativamente por efecto de todos los aditivos a ambas conan. ; sin 
embargo, la del almid6n del frijol mungo se increment6 por la urea y el 
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mejorador de pasta. El alumbre disminuy6 la capacidad de hinchamiento de
 
todos los almidones a la temp. mAs baja de adhesi6n pero la increment6 a 
una temp. igual o mayor quo 80 grados centigrados. El tripolifosfato de 
sodio disminuy6 la capacidad de hinchamiento de los almidones de frijol 
mungo y de yuca mientras que tuvo el mismo efecto que el alumbre en el 
almld6n de maiz. La urea y el mejorador do pasta incrementaron
 
significativamente la capacidad de hinchamiento del almid6n de frijol
 
mungo pero no tuvo efecto significativo en el hinchamiento de los almidones 
de maiz y yuca. Los patrones de solubilidad de todos los almidones fueron 
incrementados significativamente por todos los aditivos con excepci6n del 
mejorador de pasta. El aumento en la conCn. de los aditivos de 0.25 a 1.00 
por ciento tuvo efectos variables para la consistencia del gel de los 
almidones, excepto por el tripolifosfato de sodio, el cual disminuy6 la 
consistencia del gel do todos los almidones. El alumbre y el
 
tripolifosfato de sodio redujeron el grado de gelatinizaci6n del almid6n de 
yuca mientras que la urea y el mejorador de pasta lo aumentaron. El 
endurecimiento y la viscocidad de los geles del almid6n de yuca no se
 
vieron afectados significatvamente por ninguno de los aditivos, excepto
 
por el incremento causado por alumbre al 1.00 por ciento. Los gles del 
almid6n de yuca no exhibieron sintresis alguna. (RA (extracto)-CIAT) 

0532 
28573 TREGUBOV, N.N.; PAVLOVSKAYA, O.E.; TOBISH, U. 1984. (Characteristics
 
of extruded cassava starch). (Caracteristicas del almid6n de yuca sometido
 
a extrusi6n). Sakharnaya Promyshlennost' no.7:56-59. Ru., 3 Ref., Il. 

Yuca. Almid6n de yuca. Almidones industriales. Productos alimenticios. 
Nutrici6n humana. Dietas. Procesamiento. URSS. 

Las ondiciones de extrusi6n del almid6n de yuca afectan considerablemente
 
la viscosidad dinimica del produco extrusionado. La viseosidd aument6 al 
aumentar el contenido de agua en la materia prima y disminuy6 al aumentar 
la temp. de procesamiento y la frecuencia de rotaci6n del tornillo de 
extrusi6n. La viscosidad dinAmica de los productos extrusionados rue de
 
4.0-4.5 veces mns baja que la del almid6n crude. La solubilidad y la
 

capacidad de retencifn de agua de los productos extrusionados del almid6n
 
de yuca aumentaron crdndo predomin6 una temp. mds alta en el agua de la 
dispersi6n inicial del ar'id6n. Los productos extrusionados fjeron
 
atacados r~pidamente per 1, amilasa y tenian altos contenidor. de maltosa,
 
lo cual mejor6 su valor alitenticio. No se formaron mono nJ disacridos en
 
la extrusi6n de la yuca, y la cromatografia indic6 que oct.ri6 un cambie en 
las uniones intermoleculares de las cadenas de los polisi.cAridos. (Food
 
Science and Technology Abstracts-CIAT) V~ase ademds 0400 0529 
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0533 
28574 KAWABATA, A.; SAWAYAMA, S.; ROSARIO, R.R. DFL; NOEL, M.G. 1986. 
Effect of storage and heat treatments on the sugar constituents in cassava
 
and yambean roots. (Efecto del almacenamiento y de los tratamientos 
t&rmicos en los azicares en raices de yuca y Pachyrhizus erosus). Journal 
of the Japanese Society for Food Science and Technology 33(6) :441-449. En., 
Sum. En., Ja., 17 Ref., If. (Dept. of Nutrition, Faculty of Agriculture, 
Tokyo Univ. of Agriculture, 1-1-1. Sakuragaoka, Setagaya-ku. Tokyo 156, 
Japan]
 

Yuca. Raices. Almacenamiento. Contenido de azficar. Fructosa. Glucosa. 
Linamarina. Deterioraci6n. Jap6n.
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Se investigaron los efectos del almacenamiento y de los tratamientos 
t~rmicos en los az6cares ie ralces de yuca y Pachyrhizus erosus, utilizando 
cromatografia liquida de altas caracteristicas. Esencialmente, el 
contenido total de az6 ar aument6 durante la primera o s(gunda semana de 
cualquier periodo de almacemmientu de 18 a 28 dias. Tambi6r4 las 
proporcionas de fructosa y glunosa aumertaron en relaci6n con el contenido 
total de az6car, miantras que las :)roporciones de sucrosa y de inositol 
disminuyeron. El conterddo de "4namarina aumcnt6 marcadamente en los
 
prlmeros 
 7 dias, y continu6 aumentando durante varios dias adicionales;
luego disminuy6 gradualmente y casi desapareci6 ante, de la descomposici6n.
En la raiz de P. erosus se encontraron los 3 az6careo: glucosa, fructosa y 
sucrosa. Aunque tod-)s los tratamientos t6rmicos (ebullici6n, asado y 
secado) tendieron a aumentar el contenido total de azicar de esta.; ralces, 
el contenido de linamarina en las raices de yuca y en las hojas de yuca

finamente picadas mostr6 una terderia significativa a disminuir con tales 
tratamientor. Tambibn se estudiaron los caribios en las sustancias ptcticas
encontradas en estas ralces. Finalmente, los cambios en la apariencia del 
tejico de raices de yuca durante el almacenamiento y el tratmianto t~imico 
fueron observados con microscopio eloctr6nico de exploraci6n. (RA-CIAT) 

0534
 
28313 MATTEI, R. 1984. Sun-drying of cassava for animal feed: a pzocessing 
system for Fiji. (Secamiento al sol de la yuca para alimentaci6n anJmal: un 
sistema de procesamiento para Fidji). Suva, Fiji, Food and Agriculture
Organisation of the United Nations, RAS/83/001. Field Document 3. 45p. En., 
San. En , 21 Ref., I. 

Yuca. Secamiento al sol. Nutric6n animal. Alimentos y alinentaci6n para

animales. Maquinaria industrial. Almacenauiento. Costoz. Ingresos. Mano de
 
obra Fidji.
 

4So describe on s stema para producir trozos de yuca seca como sustituto de
 
cereales cn la alimentaci6n animal, desarrollado en la estaci6n 
 de 
investigaci6n Koronivia (Suva, Fidji). El equipo consiste de unm mdquina
 
trozadora con una salida de 1 
 t/h, una mAquina de lavado-pelado hecha de
 
materiales Jocalmente disponibles y 40 bandejas de secamiento con un Area 
total de 200 metros cuadrados. Cuando el clima es desfavorable las
 
bandcjas de secamiento se amontonan debajo de 8 cubiertas portatiles. Se
 
discute el uso de la yuca en !a alimentacifn animal, los est~naares de
 
calidad y los requisitos de almacenamiento para los trozos de luca, asi
 
como los retornos econ6Luicos proyectados para los productor' ' de yuca,
 
productorca, rrocesadorez - pr-cesadores de tlempo completo. Aunit la
 
capacidad de secado del equipo virla a trav~s 
del alic,dependiendo de las
 
conmiciones clim~tlcas, je espera una capacidad de secado 
 anual de 120 t de
 
trozos (equivalentes a 300 t de yuca fresca). Los anexo incluyen
 
lnstr.c2iones detalladas para .a fabricaci6n del equipo. (RA (extracto)-
CIAT)
 

0535 
29005 ONAYEMI, 0. 1985. Sensory texture profile of African foods made from 
.am and cassava. (Perfil de la textura sensorial de almentos africanos 
hechos de hame y yuca). Journal of lexture Studies 16(3):263-269. En., Sum, 
En., 16 Ref. [Dept. of Food Science & Technology, Univ. of lf' , Ile-Ife, 
Nige.ia] 

Yuca. Productos alimenticios. Gari. Harina de yuca. Industrializaci6n. 
Maquinaria inrd'.it'.ial. Nigeria. 

Se tipificaron las uaracteristicas de textura de -imentos africanos hechos 
de ?ame y yuca (gari y harina) por medlo de tbcnicas de perfil sensorial. 
Los productos fabricados con t~cnicas de procesamiento id,,ntinas que 
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de humedad presentaron caracteristicas 

similares de firmeza, adhesividad y facilidad para forma! con ellos una 

masa esf~rica. Los atributos importantes de suavidad, elasticidad o 

rebrote, y facilidad de ingerir sin dejar una sensaci6n de pastosidad en la 

reconstitulan el mismo contenido 

boca fueron comunes a todos los productos y son buenas medidas de 

aceptaci6n general. Este w~todo es simple y proporciona un sistema de 

control de calidad que podria ser utilizado por los fabricantes
 

industriales de estos productos. (RA-CIAT)
 

0536
 

28370 ONWUEME, I.C. 1981. A delivery system for cassava in NiLeria -- a 

keynote addres.. (Un sistema de despacho de yuca en Nigeria -- discurso de
 

apertura). In NAFPP National Cassava Workshop, 5th., Umudike, Nigeria, 

1981. Proceedings. Umudike, National Root Crops Research Institut3.
 

National Cassava Centre. pp.3-7. En., 1 Ref. 

Yuca. Cosecha. Pelado. Rallado. Procesamiento en pequeia escala. Tcocnologia 

poscosecha. Mercadeo. Kpokpo gari. Nigeria.
 

Se propone un sistema de despacho de yuca en Nigeria para resolver ls 

problemas del suministro de raices de yuce a las fgbricas de procesaiiento. 

La yuca se cosecha y pela manuplmente por el asricultor y su familia y 

luego se despacha al poblado, donde se muele y dshidrata. La masa 

deshidratada es colectada por agentes y se tr':nsporta a una fMbrica 

central de tostado donde se procesa para gari. Se discuten las ventaja y 

desventajas de este sistema. (CIAT)
 

0537 
29004 POOSARAN, N. ; HEYES, R.H.; ROGERS, P.L. 1985. Ethanol production from 

cassava starch using a highly productive strain of Zymomonas mobilis and 

Saccharomyces uvarum ATCC 26602. (Producci6n de etanol de almid6n de yuca 

utilizando cepas de Zymomonas mobilis y Saccharomyces uvarum ATCC 26602, 

altamente productivas). Biomass 7(3):171-183. En., Sum. En., 23 Ref., Il. 

[School of Biotechnology. Univ. of New South Wales, P.O. Box 1, Kensington 

2037, Australia]
 

Yuca. Etanol. Almid6n de yuca. Zymomonas. Amilasa. Bioquimica. 

Microbiologia industrial. Fermentaci6n. Saccharomyces. Australia. 

Se estudiaron la licuefacci6n, la escarificaci6n simultAnea y la 

fermentaci6n de almid6n de yuca (225 g/litro de glucosa equivalente) para 

optimizar el proceso. Se encontr6 que con 0.125 por ciento (vol./peso) de 

alfa-amilasa (Termamyl) a 80 grados centigrados, 1 h de licuefacci6n era 

suficiente. A 35 grados eentigrados y una cotton. 6ptims de 

amilcglucosidasa al 0.7 por ciento (vol./peso), Zymomonas mobilis ZM4 

necesit6 un tiempo de fermentaci6n de 20 h, produciendo 11- g de 

etanol/litro (95 por ciento del rendimiento te6rico del almid6n 

suministrado). En las mismas circunstancias, Saccharomyces uvarum ATCC 

26602 necesit6 un tiempo de fermentaci6n de 33 h, produciendo 106 g de
 

etanol/litro (un rendimiento del 90 por ciento). Los principales factores 

que afectaron la tasa de fermentaci6n con conen. variables de 

amiloglucosidasa fueron la limitaci6n de glucosa (a concn. bajas de 

amiloglucosidasa) y la inhibici6n del sustrato (a concn. altas de 

amiloglucosidasa). (RA-CIAT) V6ase ademds 0403 0430 0437 0438 0439 

0454 0476 0506 0510 0521 0522 0528 0530 0531 0532 0539 0547 0569 

0607 0609 0618 
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0538 
26828 MABESA, R.C.; VILLARALVO, J.A.; MELENDRES, P.R. 1984. Isolation, 
screening and identification of fungi for protein enrichment of root and 
tuber crops. (Aislamiento, selecci6n e identificaci6n de hongos para 
enriquecimiento proteinico de cultivos de raices y tub6rculc). Philippine 
Agriculturist 67(1):9-16. En., Sum. En., 11 Ref. [Inst. of Food Science & 
Technology, College of Agriculture, Univ. of the Philippines at Los Bahos, 
College, Laguna, Philippines] 

Yuca. Aspergillus. Enriquecimiento proteinico. Ferment ci6n. Contenido de 
azfcar. Trozos de yuca. Bioquimica. Filipinas. 

Se aislaron y seleccionaron hongos desarrollados en cultivos de raices y 
tub6rculos en descomposici6n, como yuca, batata, malangay, papa y 
Cryptosperma chamissomis, para la producci6n de proteina. Se seleccionaron 
para identificaci6n por lo menos 3 cepas promisorias de cada cultivo. Los 
aislamientos de la yuca poselan las caracteristicas de Aspergillus flavus, 
A. sulphureus y Penicillium simplicissinum. La fermentaci6n con hongos 
aument6 considerablemente el contenido original de proteina de los cultivos 
de raices. Los hongos con la actividad amilolitica mts alta produjeron el 
mayor rendimiento de proteina en el producto. (RA (extracto)-CIAT) 

0539
 
28576 RUBICO, S.M. ; SANCHEZ, P.C. ; ESCUETA, E. E. 1984. Fungal protein 
production using cassava (Manihot esculenta Crantz) flour as substrate. 1.
 
Isolation, screening and identification. (Producci6n de proteina ffingica 
utilizando harina de yuca como el sustrato. 1. Aislamiento, selecci6n e
 
identificaci6n). Philippine Agriculturist 67(2):201-208. Et;., Sum. En., 14 
Ref. 

Yuca. Microbiologia industrial. Aislamiento. Aspergillus. Mohos. Proteinas. 
Harina de yuca. Filipinas.
 

Se recolectiron aislamientos f~ngicos de yuca podrida y del iniciador de la 
fermentaci6n del vino de arroz ("bubod") y se seleccionaron 2 ceps 
identificadas, una de Aspergillus oryzae y otra de A. awamori, para la 
producci6n de proteina. De los 39 aislamientos seleccionados, 12 tenian 
mds de 43 por ciento de eficiencia de conversi6n de los hidratos de carbono 
y se consider6 que tenian un buen potencial para la producci6n de biomasa. 
Se hizo una segunda selecci6n entre estos 12 aislamientos, utilizando 5 
medios diferentes de nutrimentos, y se escogieron 4 aislamientos. Dos de 
los aislamientos eran de A. awamori, mientras que los otros 2 (BU2 y St3) 
eran de A. Japonicus y A. petrakii, resp. (RA-CIAT) V~ase ademfs 0400 
05' 0528 0537 

JO0 ECONOMIA Y DESARROLLO
 

0540 
28390 PDEYEMO, A. 1981. Oyo State. (Estado de Oyo). In NAFPP National 
Cassava Workshop, 5th., Umudike, Nigeria, 1981. Proceedings. Umudike, 
National Roo* 'rops Research Institute. National Cassava Centre. 
pp.175-181. . 

Yuca. AdaptF ,n. Transferencia de tecnologia. Programas de yuca. Siembra. 
Cultivares. i rtilizantes. Propagaci6n. Semilla. Nigeria. 
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Se presenta el informe anual de 1980 del Programa Naieonal de Produci6n 

Acelerada de Alimentos (NAFPP) en el Eotado de Oyo, Nigeria. Se informa 

brevemente sobre los miniensayos de var. y fertilizantes de yuca, 

integraci6n de agricultores en cooperativas, dias de campo, actividades de 

capacitaci6n y multiplicaci6n de semilla y desarrollo de centros de 

agroservicios. La var. de yuca 30572 fue sobresaliente. Se discuten 

brevemente las limitaciones a los ensayos planeados y al aumento en la 

producci6n de yuca. Se indican los planes para 1981 como tambi6n los 

requerimientos financieros. (CIAT) 

0541 
28506 AKINPELU, M. 1982. Encourage cassava production and erkiance Nigeria 

agriculture. (Estimular la producci6n de yuca y mejorar la agricultura de 

Nigeria). In NAFPP National Cassava Workshop, 6th., Umudike, Nigeria, 1982. 

Proceedings. Umudike, National Root Crops Research Tnstitute. National 

Cassava Centre. pp.54-59. En. 

Yuca. Aspectos socioecon6micos. Desarrollo. Nigeria. 

Se enumeran y se discuten brevemente los problemas enfrentados por los 

productores de yuca en Nigeria; se proponen soluciones a los mismos. Estos 

incluyen: maquinaria parv la preparaci6n de suelos cr idtos e insumos 

agricolas, servicios de extensi6n, enfermedades y plagas de la yuca, 

desarrollo rural, Servicio Nacional de Semillas, mercadeo, multiplicaci6n y 

distribuci6r, de yuca poe intermedio de las autoridades de desarrollo de las 

cue ncas. (CIAT) 

0542 

28369 AKINU!ERE, J.0. 1981. Ondo State. (Estado de Ondo). In NAFPP
 

National Cassava Workshop, 5th., Umudike, Nigeria, 1981. Proceedings. 

Umudike, National Root Crops Research Institute. National Cassava Centre. 

pp.1 
6
9-174. En. 

Yuca. Programas de yuca. Productividad. Maiz. Cultivos intercalados. 

Semilla. Propagacin. Cultivares. Adaptaci6n. Fertilizantes. Nigeria. 

Se presenta el informe anual de 1980 del Programs Nacional de Producoi6a 

Acelerada de Alimentos (NAFPP) en el Estado de Ondo, Nigeria. Se informs 

sobre las actividades de multiplicaci6n de semilla y los ensayos de 

yuca/malz realizados durante 1979 y 1980. Se dan datos de rendimiento pars 

s6lo 6 de las 15 estaciones exptl. ; las parcelas fertilizadas presentaron 

mayores rendimientos que las sin fertilizar. Se discuten las limitaciones 

de las actividades de investigaci6n. Se analiza brevemente la situaci6n 

actual de los ensayos. (CIAT)
 

0543 
28505 ANUEBUNWA, F.O. 1982. Evaluation of farmer adoption of National 

Accelerated Food Production Project (cassava/maize) package
 

recommendations. (Evaluaci6n de la adopci6a por parte de los agricultu-es 

del paquete de recomendaciones del Proyecto Nacional de Producci6n 

Acelerada de Alimentos (yuca/caiz)). In NAFPP National Cassava Workshop, 

6t.h.,'Umudike, Nigeria, 1982. Proceedings. Umudike, National Root Crops 

Research Institute. National Cassava Centre. pp.36-53. En., Sum. En., 6 

Ref.
 

Yuca. Aspectos socioec6nomices. Desarrollo. Transferencia de teenologia. 

Datos estadistieos. Nigeria.
 

Se presentan los resultados de una encuesta entre productores de yuca/malz 

del Programs Nacional de Producci6n Acelerada de Alimentos (NAFPP) en 5 

estados participantes (Imo, Anambra. Rivers, Bendel y Ondo) para 

C6
 



identificar limitaciones claves a la transferencia y adopci6n de 
tecnologia. Se alcanz6 un alto grado de conocimiento acerca del paquete de 
tecnologia mejorada de yuca/maz del NAFPP. Todos los componentes del
 
paquete alcanzaron la etapa de ensayos del proceso de adopci6n; la mayoria 
de los agricultores adoptaron var. de yuca y maiz mejoradas como tambidn 
fertilizantes. Los factores mis importantes que limitan la adopei6n por
 
parte del agricultor fueron el suministro inoportuno de material de 
.iembra de yuca mejcrado, semillas de maiz, fertilizantes y pesticidas como
 
tambi~n los costos crecient-s de mano de obra para la elaboraci6n de 
camellones, la falta de crbdito y problemas de almacenamiento y mercadeo. 
(CIAT)
 

0544
 
28175 AZIH, V.A. 1979. Essential features of cassava variety and fertilizer 
minikit trials demonstrations and production. (Caracteristicas esenciales
 
de los ensayos de paquetes tecnol6gicos pequeos para variedades y
 
fertilizantes de yuca, demostraciones y producci6n). Umudike, Nigeria,
 
National Rcot Crops Research Institute. 14p. En., 3 Ref. Paper presented 
at the 3rd NAFPP National Cassava Workshop, Umudike, 1979. 

Yuca. Transferencia de tecnologia. Cultivares. Fertilizantes. Siembra. 
Espaciamiento. Cultivos intercalados. Maiz. Cultivo. Paquete teenol6gico.
 
N. P. K. S. Nigeria. 

Se describen los procedimientos utilizados para realizar ensayos de var. y 
fertilizantes, demostraciones v pruebas de campo de produeci6n a escala 
comercial, en un eifuerzo con.unto entre investigadores y productores de 
yuca. El ingrediente esencial de los ensayos y las demostraciones es que
 
los agricultores se encuentran totalmente involucrados en el proceso de las 
operaciones de campo, la idencificaci6n de var. y la selecci6n de tasas de 
fertilizantes para sus propios ambientes. Se presentan los criterios para 
seleccionar los Eitio.- y los agricultores apropiados para los ensayos y las 
demostraciones. Esta metodologia est& primordialmente diseiada para 
acelerar la adopc16n de la tecnologia mejorada por parte de los
 
agricultores y para proporcionarle a los investigadores una oportunidad 
para obtener la reiroalmentaci6n necesaria de lo.3 agricultores, 
extensionistas y consumidores. (CIAT) 

0545 
28346 BARTLETT, C.D. S.: IKEORGU, J. E. 1980. A review of minikits and of the 
economics of recommended practices for cassava prod -tion. (Una revisi6n de 
los miniensayos y de la economia de las pricticas recomendadas para la 
producci6n de yuca). In NAFPP National Cassava Workshop, 4th., Umudike,
 
Nigeria, 1980. Proceedings. Umudike, National Hoot Crops Research 
Institute. National Cassava Centre. pp.32-34. En.
 

Yuca. Costos de desarrollo. Producci6n. Transferencia de teenologia.
 

Nigeria.
 

Se presentan recomendaciones sobre la introducci6n de estudios 
socioecon6micos y la modificaci6n de los miniensayos de yuca, con base en 
la informaci6n acerca de los resultados obtenidos por los investigadores de 

los agricultores participantes. Los estudios socioecon6micos y los ensayos 
regionales proporcionan informaci6n uis importante sobre innovaciones que 
los miniensayos. Por otra parte, los miniensayos deben modificarse de la 
siguiente manera: los miniensayos de var. deben continuar pero se debe 
colectar m&s informaci~n sobre 1o que le agrada y desagrada a los
 
aGricultores; los miniensayos sobre fertilizante, herbicidas y m6todos de 
siembra deben descontinuarse; los ensayos de producci6n deben continuar 
pero se debe colectar mds informaci6n sobre 1o que le agrada y desagrada a 
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se debe hacer menos nfasis enel mtodo; 
y ensayos de producci6n. (CIAT)

los agricultores sobre nuevo 

datos de rendimiento de los miniensayos 

0546 
Its developing importance. (Yuca. Su 

28537 BENNISON, H. 1987. Cassava. 


importancia creciente). Courier no. 101:69-71. En., Sum. En., Il.
 

Programas de yuca. Ecosistemas. Culiivo. Historia. 
Seguridad


Yucsa. 
alimentaria. Fitomejeramiento. Africa. 

Se diacuten los factores que han contribuido a la creciente 
importancia de
 

la yuca en el tr6piceo como cultivo alimenticio bdsico durante este dglo, 

especialmente en Africa, donde ha sustituido otros 
cultivos de raices y
 

la yuca que la hacen atractiva para el
cereales. Los atributos de 


constante en producci6n durante varias

agricultcr son su aumento 


estaciones de cultivo, tolerancia a la sequia y habilidad para crecer en
 

una amplia gama de condiciones de fertilidad del suelo. 
Se mencionan los
 

en Africa en los Cltimos anes,
esfuerzos de mejoramiento del cultivo 
1o que respects a su resistencia al mosaico, CBB y control
 especialmente en 


Acaro verde, las principales plagas en la
 biol6gico del piojo harinoso y el 


regi6n. (CIAT) 

0547
 
desarrollo agro-industrial
ed. 1984. Plan piloto para el 


cultivo de la yuca en algunos departamentos de la Costa Atl~ntica de
 del 
informe junio 1983-junio 1984. Cali, Colombia, Centro
 

26138 BEST, R., 


Colombia. Tercer 

Tnternacional de Agricultura Tropical. Proyecto Cooperativo DRI-GIAT. 135p.
 

Es., Sum. Es. [CIAT, Apartado A6reo 6713, Cali, Colombia] 

de yuca. Invest- gaci6n paL'a el 
Yuca. Producci6n. Procesamiento. Programas 

desarrollo. Evaluacin tecnol6gica. Aspectos socioecon6micos. 
Costos.
 

Precios. Comercio. Secamiento. Mano de obra. Cultivo. 
Cultivares.
 

Productividad de raiced. 
 Utilizaci6n de la tierra. Colombia.
 

Se informa sobre la operaci6n en el primer a.lo (1983-84) de 6 plantas de
 

secado natural de yuca, establecidas en algunos departamentos de la Costa
 

Atl~ntica de Colombia como resultado de la operaci6n 
exitosa de la planta
 

en 1981. En las condiciones actuales
piloto establecida en Betulia (Sucre) 

de la yuca
de producci6n y comercializaci6n, el proceso de secado natural 

Sin 
ser una actividad econ6micamente rentable on la regi6n. 

las raices frescas y al grado dedemostr6 
embargo, fue sensible al precio de 

principal factor limitativo del
 ocupaci6n de la planta de secado. El 

es la falta de programas para prcducir

aumento de los rendimientos de yuca 

22 y M

semilla sana. En las pruebas regionales, las var. CM 681-2, M Col 


Col 1505 presentaron un comportamiento similar o superior al de la var.
 

local Venezolazia. Estudios realizados sobre producci6n y mercadeo agricola 

en la regi6n indicaron que existen condiciones adecuadas para Is 
6 la juca, especialmente por el estancamiento de la 

agrondustrializaci n de 
a la industria de concentrados
cereales de grano de~tinados
producci6n do 

parte, por la menor demanda de raices frescas. En 
para animales y. por otra 

(3
el segundo semestre de 1984 se establecer~n nuevas plantas de secamiento 

Bolivar, 2 en Atldnticeo, 2 en Magdalena y 1 en 
en C6rdoba, 2 en Sucre, 1 en 

'esar). (CIAT)
 

0548
 

1986. Exchange of varieties and information between
28301 BOSTER, J.S. 

(Intercambio de variedades e informaci6n entre
Aguaruna manioc cultivators. 


Aguarunos). American Anthropologist 88(2):428-436.
cultivadores de yuca 
En., 38 Ref.
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Yuca. Aspectos secioecon6micos. Transferencia de tecnologia. Mujeres. 

Investigaci6n para el desarrollo. PerO.
 

So exploran lac implicaciones del descubrimiento de quo cl consenso refleja
 

el conocilmieto y que el enfoque al consenso depende de la motivaci6r6 la 

habilidad y las oportunidades para aprender, mediante el ex~men de las 

corrclaciones socialip del patr6n de concordancia entre indies Aguaruna 

Jivaro (quienes viven en la Cuenca Amaz6nica en el norte del PerG) en su 

identificaci6n de variables de yuca. Se compararon 3 tipos de conexiones: 

concordancia en la identificaci6n de la yuca, intercambio de var. de yuca y 

parentesco. Se realizarcn expt. de identificaci6n de var. de yuca y se 

entrevistaron '70 mujeres Aguarunas para probar e2 hallazgo anterior. Se 

requiere investigaci6n adicional. (CIAT) 

0549 
28586 CONNOLLY, M. 1986. Impact of international and national agricultural 

research in Nigeria. (Impacto de la investigaci6n agricela internacional y 

nacional en Nigeria). IITA Research Briefs 7(l):1-3. En., 1 Ref., Ii. 

Yuca. Cultivares. Maiz. Programa:; do yuca. Cultivos intercalados. 
Transferencia de tecnologla. Investigaci6n para el desarrollo. Germoplasma. 

Control de enfermodades. Virus del mosaico africano de la yuca. Ahublc 

bacteriano de la yuca. Control de Acaros. Mononychellus tanajoa. 
Phenacoccus manihotis. Nigeria. 

Se presentan los resultados sobresalientes de un estudio sobre el impacto 

que han tenido los centros internacionales do investigaci6n agricola en los 

institutos nacionales de investigaci6n agricela y, per su intermedio, en el 

desarrollo agricola de Nigeria. En 1o que respecta a yuca, el International 

Institute of Tropical Agriculture (IITA) ha side el principal ceontribuyente 

de germoplasma mejorado, siendo los ateriales mAs importantes TMS 30572,
 

50395, 30555, 42025, TM 4(20) y 1425. La ceolaboraci6n entre el IITA y los 

institutes nacionales de investigaci6n agricola ha resultado en el control 

de las principales enfermedades de la yuca incluyendo CAMD y CBB y, mAs 

reciente~ente, plagas come el piojo harinoro y el Acaro verde. Tambi6n se 

han desarrollado sistemas mejorados de cultivos intercalados con yuca.
 

Otras Areas do impacto brevemente tratadas se relacionan con el desarrollo 

de maquinaria pequeha y el intercambio de informaci6n. (CIAT) 

0550 

28384 EJIKEE, C.U. 1981. Imo State. (Estado de Imo). In NAFPP National 

Cassava Workshop, 5th., Umudike, Nigeria, 1981. Proceedings. Umudike, 

National Root Crops Research Institute. National Cassava Centre. 
4


pp.139-1 9. En.
 

Yuca. Programas de yuca. Cultivares. Fertilizantes. Semilla. Desarrollo. 

Aspectos socioecon6micos. Control de plagas. Adaptaci6n. Propagaci6n.
 

Productividad. Phenaeoccus manihoti. Mononychellus tanajoa. Nigeria. 

Se presenta el informe anual de 1980 del Programa Nacional de Producci6n 

Aceleradr de Alimentos (NAFPP) en el Estado de Ie, Nigeria. Se presentan 

datos de rendimiento para los ensayos de var. de yuca y de fertilizantes 

para 1979-80; se discuten las principales conclusiones a que se llegaron. 

Se dan los resultados de las actividades de multplicaci6n do semilla y se 

mencionan los programas de capacitaci6n. El papel de los centros de 

agroservicio en todo el estado se discute brevemente. Se presenta una 

breve nota acerca del control exitoso de Phenaceccus manihoti y
 

Mononychellus tanajoa. La disponibilidad de fondos y la distribuci6n de los
 

productos agricelas son las principales limitaciones. (CIAT)
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0551.e8503 ELF.JE, I. 1982. An address to the 6th NAFP? National Cassava 
Workshop. Fetruary 22-26, 1982. (Un discurso de apertura para la sexta
reuni6n de trabajo nacional de yuca del Programa Nacional do Producci6n
Acelerada de Alimentos (NAFPP), febrero 21-26, 1982). In NAFPP National 
Cassava Workshop, 6th., Umudike, Nigeria, 1982. Proceeding3. Umudike,
National Root Crops Research Institute. National Cassava Centre. pp. 17-23. 
En.
 

Yica. Desarrollo. Aspectos sociecon6micos. Nigeria.
 

Se presenta una revisi6n general de los objetivos del Programa Nacional de
Producci6n Acelerada de Alimentos (NAFPP) en Nigeria, junto con los 
detalles de is estrategia para aumentar la producci6n de alimentos y los

plr.nes para los productores de yuca que se beneficiarAn de los esfuerzos

reailzados a partir de 1982 para alcanzar la meta final de la

autosuficienia en 1985. Se proporcionar& apoyo 
en el desmonte de tierras y el suministro de ayudas mec~nicas, semilla, agroquimicos y equipo come
tambidn capacitaci6n. De este apoyo so beneficiarAn 124 grupos de 
productores de yuca en 11 de 20 estados de Nigeria. (CIAT)
 

0552
28502 ELEJE, I. 1982. Agricultural revolLuion in Nigeria; an examintion of 
some angles. (Rrvoluci6n agricola en Nigeria; un examen de algunos
Angulos). In NAFPP National Cassaia Workshop, 6th., Umidike, Nigeria, 1982.
Proceedings. Umudike, National Root Crops Research Institute. National
 
Cassava Centre. pp.11-16. En.
 

Yuca. Programas de yuca. Aspectos socioecon6micos. TransferencJa de 
tecnologia. Nigeria.
 

Se discuten algunos factores quo obstaculizan el desarrollo agrceOla

global de Nigeria y Ce proponen solueiones para superarlos. SC discuten

brevemente la falta do capital y rdLnversi6n en el sector agricola,

incentivos de precios para los agricultores, tenencia de tierias,

interaccionej de la extensi6n y 
 lap politicas y proyectos/agenias
 
gubernamentales. (CIAT)
 

055328371 ELEJE, 1. 1981. Improving our food production efforts through NAFPP
workshops. (Mejoramiento de nuestros esfuerzos de producci6n de alimentos
mediante reuniones de trabajo del Programa Naclonal de Producci6n Acelerada 
de Alimentos (NAFPP)). In NAFPP National Cassava Workshop, 5th., tUmidike,

Nigeria, 1981. Proceedings. Umudike, National Root Crops Research 
Institute. National Cassava Centre. ;p.8-12. En.
 

Yuca. Programas de yuca. Aspectos socioecon6micos. Transferencia do 
teenologia. Desarrollo. Nigeria.
 

Se presentan sugerencias para mejorar la estruetura y operaci6n dt las
reuniones de trabajo del Programa Nacional do Producci6n Aoelerad, de
Alimentos en Nigeria, incluyendo las de yuca. Se deben enfatizar las 
limitaciones do producci6n en las Areas de procesamiento, almacenamiento,

fijaci6n de precios, mercadeo y mecanizaci6n. Los participantes en las
 
reuniones de trabajo deben incluir no solamente los cientificos sino

tambi6n los extensionistas, agricultores, agenias gubernamentales e 
individuos privados. Tambitn se 
debe mejorar la capacitaci6n de los

extensionlstas. Las decisicnes tomadas en cada reuni6n de trabajo deben 
presentarse formalmente a los formuladores de politicas. (CIAT)
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0554
 
28507 EMUAGU, L.S. 1982. The role of marketing in the adoption of the NAFFP 
technology, by farmers in Imo State. (La funcl6n del mercadeo en Ia 
adopci6n de teenologia del Programa Naclonal dc Producci6n Acelerada de 
Alimentos (NAFPP) por los agiicultores en el Estado do Imo). In NAFPP 
National Cassava Workshop, 6th., Umudike, Nigeria, 1982. Proceedings. 
Umudike, National Root Crops Research Institute. National Cassava Centre. 
pp.60-74. En., Sum. En., 10 Ref. 

Yuca. Hereadeo. Transferencia de tecnologia. Programas de yuca. Aspectos 
socioocon6micos. Nigeria. 

Se identificaron los problemas de mercadeo do yuca enfrentados por los 
agricultorer del Programa Nacional de Producci6n Acelerada de Alimentos 
(NAFPP) en l Estado de Imo, Nigeria; so proponen varias soluciones. Entre 
los problemas generales de mercadeo estAn la falta de facilidades de
 
almace ramiento adecuadac, sistemas deficientes de transporte y 
comunicaci6n, ineotabllidad en los precios, falta de puestos de mercado, 
barreras institucionales, falta de informaci6n sobre mercados y falta de 
mayoristas quo compren el producto a nivel de finca. Tambibn se disouten
 
las implicaciones de e-tos factores en ia adopci6n de tecnologia del NAFPP. 
(C/AT)
 

0555
 
28373 EZE:], N.O.A. 1981. NAFPP cassava/maize production recommendatlons: a 
socio-economic survey of adopters in 4 states of Nigeria. (Recomendaclones 
de producci6n de yuca/maiz del Programa Naconal de Producci6n Acelerada do 
Alimentos: una encuesta sociecon6mica entre agricultores que adoptaron 
teenologia en catro estados de Nigeria). In NAFPP Nationm. Cassava 
Workshop, 5th., Umudike, Nigeria, 1981. Proceedings. Umudike, National 
Root Crops Research Institute. Nati'onal Cassava Centre. pp.29-55. En., 16 
Ref. 

Yuca. Programas de yuca. Transferencia de tpcnologia. Aspectos 
socioecon6micos. Desarrollo. Datos estadisticos. Cultivos intercalados.
 
Masz. Ingresos. Cultivo. Nige:ia.
 

Se adeiant6 una encuerta entre productores de yuca/iaiz del Programa 
Nacional de Produccifn Acelerada de Aiimentos (NAFPP) en 4 estados de 
Nigeria (Imo, Anambra, Rivers y Cross River) para identiflcar limitaciones 
claveE a la adopc16n de tecrologla. Se suministra informaci6n relacionada 
(-n las caracteristicas sociales d2 los agricultores, fuentes de ingreso, 
uso do instunos de producci6n e ifnormaci6n t6tenca, respuesta de los 
agricultores a las p,-6cticas agron6micas recomendadas, limit.aciones de Ia 
producci6ru estrategiai para mejorar Ia producci6n y problemas de 
mercadeo. Fe diLcuten las opiniones de los agricultores sobre los enfoques 
del NAFPP respecto a ia transferencia de tecnologia mejoraoa. Aunque la 
transferencia de tecnologia ha probado ser efectiva, las limitaciones de la 
producci6n mencionados fueron a) la falta de mano de obra, capital, 
fertilizantes, pesticidas y facilidades de mercadeo como tambi6n b) ia 
incidencia de insectos plaga y enfermedades. (CIAT) 

0556
 
28351 E"EH, N.O.A. 1980. Agricultural credit survey of small farmers in two 
villages in Oyo State of Nigeria. (Encuesta sobre crbdito agricola para 
pequeYKos agricultores en dos aldeas del Estado de Oyo, Nigeria). In NAFPP
 
National Cassava Workshop, 4th., Umudike, Nigeria, 1980. Proceedings.
 
Umudlke, National Root Crops Research Institute. National Cassava Centre. 
pp.67- 87. En., Sum. En., 16 Ref. 
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Yuca. Programas de yuca. Dates estadisticos. Producci6n. Aspectos
 
socioecon6micos. Nigeria. 

Se presentan los resultados de un estudio sobre la cantidad, use y fuentes
 
del crtdito agricola para peque-ios agricultores en Bode e Ikonifin,
 
Nigeria, para la producci6n de cultivos alimenticios, incluyendo la yuca. 
La yuca ocupa el segundo lugar despu6s del fiame en el porcentaje de 
contribuci6n a los ingresos del agricultor (16.9 por ciento). De los
 
pr6stamos obtenidos per los agricultores, desafortunadamente ninguno de 
ellos provino de fuentes institucionales. Se presenta un an6lisis del 
destine dado a los pr~stamos. Se recomienda quo las instituciones de 
crbdito pOblico 1) expandan sus actividades y abran sucursales en &reas
 
rurales, 2) hagan desembolsus oportunos de los pr~stamos para los 
agricultores y 3) eliminen los cuellos de botella administrativos que 
limitan el acceso de los pequelios agricultores al cr6dito agricola. (CIAT)
 

0557 
28387 FATOKUN, P.A. 1981. Lagos State. (Estado de Lagos). In NAFPP National 
Cassava Workshop, 5th., Umudike, Nigeria, 1981. Proceedings. Umudike, 
National Root Crops Research Institute. National Cassava Centre. 
pp.158-166. En.
 

Yuca. Requerimientos clim~ticos. Cultivares. Productividad. Desarrollo. 
Adaptaci6n. Fertilizantes. Propagaci6n. Transferencia de teenologia. 
Ni geria. 

Se presenta el informe anual de 1980 del Programa Nacional de Producci6n 
Acelerada de Alimentos (NAFPP) en el Estado de Lagos, Nigeria. Se
 
describen brevemente los ensayos de var., fertilizantes, demostraci6n y 
multiplicaci6n realizados durante 1979-80. Se incluyen los resultados de 
rendimiento para las cosechas de 1980; las var. de yuca TMX 30572, 30555 y 
30211 presentaron un excelente comportamiento en las parcelas de ls 
agricultores. Tambi~n se informa oobre las actividades de capacitaci6n los 
dias de campo y desmonte. Las principales limitaciones son la falta de 
medics de transporte, financiamilento, demora cn el suministro de insmos y 
escasez de personal. Se indican los planes de capacitaci6n y ensayos para 
1981. (CIAT) 

0558
 
27683 FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLCUBIA. 1985. Yuca Chirosa 
Armenia. In __ . Productos agricolas perecederos: bases de anflisis, 
proyecciones 1986. Bogot&, Departamento de Hercadeo. Series de Precios
 
194-1985. Boletin no.14. pp.151-154. Es., Il.
 

Yuca. Precios. Datos estadisticos. Consuno. Colombia.
 

Se analiza brevemente ol precio prom. mayorista de yuca var. Chirosa
 
Armenia para los afos 1984 y 1985 en los prinoipales centros de -onsumo de
 
Colombia (Bogot&, Cali y Medellin). La especulaci6n con yuca caus6
 
aumontos significativos en el precio, especialmente du.ante el periodo oct. 
1984-abril 1985. Se presentan cifras en forma de cuadros y gr~ficas par
 
ciudad y por mes. Tambi~n se dan cifras sobre proyecciones de precio
 
mayorista para 1986 en la forma de cuadros y grAficas per ciudad y por mes. 
(CIAT)
 

0559 
27684 FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA. 1985. Yuca Llanera. 
In __ . Productos agricolas perecederos: bases de anflisis, 
proyecciones 1986. Bogot&, Departamento de Mercadeo. Series de Precios 
1984-1985. Boletin no.14. pp.155-157. Es., Il.
 

72
 



Yuca. Precios. Datos estadisticos. Consumo. Colombia.
 

6e analizan brovemente los precios prom. mayoristas en plaza de la yuca 

var. Llanera para los aios 1984 y 1985 en su principal centro de consumo en 

Colombia (BogotA). Los precios de Llanera son 55 por ciento inferiores a 

los de la var. Chirosa Armenia, lo cual ha desestimulado su cultivo; no se 

recibi6 Llanera en el centro de acopio de Corabastos en Bogota a finales de 

1985. Se suministran las cifras en forma grAfica y en cuadros por mes. 

(CIAT)
 

0560 

28565 FOOD AND AGI1CULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS. 1983. 
Cassava. (Yuca). PAO Production Yearbook 37:128-129. En., Fr., Es. 

Yuca. Datos estadisticos. Producci6n. Rendimiento. Africa. Am6rica. Asia.
 
Oceania.
 

Se incluyen dates sobre Area (ha), rendimiento (kg/ba) y producoi6n (TM) de 
yuca per paises y continentes para el periodo 1974-76 y para cada uno de 
los afcs del periodo 1981-83. (CIAT) 

0561
 
28386 FULANI, I.B. 1981. Kwara State. (Estado de Kwara). In NAFPP National
 
Cassava Workshop, 5th., Umudike, Nigeria, 1981. Proceedings. Umudike,
 
National Root Crops Research Institute. National Cassava Centre.
 

pp.152-157. En.
 

Yuca. Programas de yuca. Maiz. Herbicidas. Sem.lla. Cultivos intercalados.
 

Propagaci6n. Adaptaci6n. Cultivares. Nigeria. 

Se presenta el informe anual de 1980 del Programa Nacional de Producci6n 

Acelerada de Alimentos (NAFPP) del Estado do Kwara, Nigeria. Se discute
 

brevemente el programa de yuca/maiz. En 198A se realizaron ensayos de campo 
en 11 sitios y se realiz6 multiplicaci6n db semilla con un no. de cv. en 

Ajasse. Se distribuyeron 257 paquetes de material de siembra mejorado. So 

ind!'2an los planes de ensayos de yuca/maiz para 1981. (CIAT)
 

0562
 

28391 GIADOM, S.B. 1981. Rivers State. (Estado de Rivers). In NAFPP
 
National C; ssava Workshop, 5th., Umudike, Nigeria, 1981. Proceedings. 
Umudike, National Root Crops Research Institute. National Cassava Centre. 

pp. 1
8 

5-193. En. 

Yuca. Programas de yuca. Maiz. Cultivares. Clones. Productividad.
 

Fertilizantes. Adaptaci6n. Transferencia de teenologia. Semilla.
 

Propagac16n. Nigeria. 

Se presents el informse anual de 1980 del Programa de Produccifn Acelerada
 

de Alimentes (NAFPP) en el Estado de Rivers, Nigeria. Se incluyen los 

resultados de rendimiento de los ensayos de var. de yuca y fertilizantes 
realizados en 1979. Tambibn se discuten los ensayos de yuca, actividades 

de capacitaci6n, dias de campo, multiplicaci6n de semilla y el desarrollo 
de centros de agroservicios adelantados en 1980. Se indican las 
limitaciones a las actividades de investigaci6n planeadas. (CIAT) 

0563
 
28580 HANSEN, E. 1984. The food crisis in Ghana: national policies and 
organizations. (La crisis alimentaria en Ghana: politicas y organizaciones
 

nacionales). Trenton. N.J., Africa Research and Publications Project. 

Working Papers Series no.10. 32p. En., 41 Ref.
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Yuca. Programas de yuca. Desarrollo. Costos de desarrollo. Seguridad
 
alimentarla. Historia. Economia. Ghana. 

En ttrminos de la actual estructur de producci6n y distribuci6n de 
alimentos en Ghana, se revisa la evoluc16n de sus politicaa alimentarias
 
durante el periodo colonial, y en la primera y segunda repblicas, y se 
examina el grado quo 6stas responden a las neccsidades alimentarias del 
pais. Se discute la Operaci6n Alim6ntese Usted Mismo, lanzada en 1972, y se 
analiza la situaci6n alimentaria deade la independencia hasta la presentu.
Las politicas de la tercera repfblica, quo restaur6 el gobierno civil 
en
 
1979, estimulan la participaci6n de !as corporaciones transnacionales en la
 
agricultura de Ghana. Aunque se considera apropiada la politica de
 
enfatizar unos pocos cultivos seleccionados (maiz, yuca y arroz), no se 
han introducido innovaciones o iniciativas en las politicas. So recomienda 
un ataque contiruo y sostenido al problema alimentario, con una politica 
alimentaria global a nivel nacional, que integre y coordine la produocift 
la distribuci6n, el mercadeo, la extens16n, el almacenamiento y la 
investigaci6n aplicada. (CIAT)
 

0564
 
28113 HILLBERG, A.M. 1986. Limiting EC grain substitute iLports: a
 
simulation model of the West German manufactured feed economy. (Limitaci6n 
de las importaciones de sustitutos de granos en la Comunidad Econ6mica
 
Europea: 
un modelo de simulaci6n de la economia de concentrados
 
manufacturados de Repiblica Federal de Alemania). European Review of
 
Agricultural Economics 13(1) :43-56. En., Sum. En., 8 Ref. (Dept. of
 
Agricultural Economics, 
Purdue Univ., Krannert Building, West Lafayette,
 
IN 47907, USA]
 

Yuca. Sustitutos. Mercadeo. Precios. Comercio. USA. Repiblica Federal de 
Alemania. 

Las medidas adcptadas per la Comunidad Econ6mica Europea para limitar las 
importaciones de sustitutos de granos se evalian utilizando tinmodelo de
 
simulaci6n de la economia de alimentos para animales manufacturados en el 
norte y sur de la Rep6blica Federal de Alemania, incluyendo funciones de 
oferta de iisgredientes y demanda de concentrados. Los resultados Muestran 
que las restricciones en las importaciones de yuca o gluten de maiz s6lo 
tienen un 6xito limitado en el 
aumento de la demanda de granos alimenticios 
por parte de los fabricantes de concentrados de la Repiblica Federal de 
Alemania. El impacto de los cambios en la compos[ci6n de la raci6n en favor 
de los granos seve mermada per los mayores costos que acom ;ihan las 
raciones para acabado. Fn contraste, los precios mAs bajos del grano 
conducen no tanto a cambios en la composici6n de las raciones como a 
precios ms bajos de las raciones de acabado y Dor tanto, una mayor demanda 
del producto final. (RA-CIAT) 

0565
 
28518 IJIOMm, M.I. 1982. Cassava and the green revclution: a case study in 
Imo State. (La yuca y la revoluci6n verde; un estudio de case en el Estado
 
de Imo). In NAFPP National Cassava Workshop, 6th., Umudike, Nigeria, 1982. 
Proceedings. Umudike, National Root Crops Research Institute. National
 
Cassava Centre. pp.152-159. En., 4 Ref.
 

Yuca. Procesamiento. Aspectos socioecon6micos. Programas de yuca. Gari.
 
Nigeria. 

Se discute la contribuci6n de la yuca en la forma de gari a la revoluci6n 
verde de Nigeria, particularmente en el Estado de Imo. Se tratan el 
procesamiento y. mercadeo de la yuca, plagas y enfermedades, aumentos en la 
produccibn de yuca e inestabilidad de la misma. (CIAT) 
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0566 
28172 IKEOROU, J.E.0. ; BARTLETT, C.D.S. 1979. What sort of improvements for 
cassava production do farmers need from NAFPP?. (Ou6 tipo de mejoramientos 
F'n la producci6n de yuca necesitan los agricultores por parte del National 
Accelerated Food Production Programme?). Umudike, Nigeria, National Root 
Crops Research Institute. 8p. En. Paper presented at the 3rd National 
Cassava Workshop, Umudike, Umuahia, 1979.
 

Yuca. Programas de yuca. Desarrollo. Transferencia de tecnologla. Aspectos
socioecon6micos. Seguridad alimentaria. Economia. Cultivo. Nigeria. 

Se presentan los resultados proliminares de una encuesta sobre las 
necesidades de los agricultores para el mejoramiento de la producci6n de 
yuca en el Estado de Imo, Nigeria. Se describen los sistemas agricolas
locales en 1o que respects a los patrones agricolas, suministro de 
alimento, calendario de cultivo y cultivos (yuca y Bame). Se discuten las
 
limitaciones de recursos con 6nfasis en tierra, mano de obra e 
incertidumbre en la precipitaci6n. Tambi6n se discuten la escasez de 
alimentos bdsicos, el suninistro de proteins y el suministro de efectivo. 
Debe ponerse a la disposici6n de los agricultores cv. de yuca resistentes a 
onfermedades, con madurez tanto temprana como tardia, que den buenos 
rendimientos en coudiciones de baja fertilidad; otras caracteristicas 
deseables incluyen un alto contenido de almid6n, un bajo contenido de 
humedad y mayur duraci6n de almacenamiento. Se recomiendan temas de 
investigaci6n. (CIAT) 

0567
 
28105 INSTITUT DES SCIENCES AORONOMIQUES DU RWANDA. 1983. Manioc (Manihot 
esculenta grantz). (Yuca). In _ . Rapport Annuel 1983. Rubona, Rwanda. 
pp.69-79. Fr. 

Yuca. Programas de yuca. Clones. Virus del mosaico de la yuca. 
Productividad. Cercosporidium henningsii. Selecci6n. Cultivares. Cultivo.
 
Mononychellus tanajoa. Ruanda. 

Se sehialan los resultados de investigaciones en yuca realizadas en 1983 por 
el Institut des Sciences Agronomiques du Rwanda, en la-- estaciones exptl.
 
de Karama, Rubona y Mutara. Se trabaJ6 en viveros, ensayos de evaluaci6n 
clonal, colececi6n de var., ensayos de seleccifn y de ronlimientos, ensayos
de prcticas culturales, proyectos colabor tivos, multiplicaci6n rfpida, y 
multiplicaci6n y difusi6n de materiales de yuca. En relaci6n con los
 
viveros, el mosaico resulta ser la enfermedad m~s perJudicial en Karama, no 
se observ6 bacteriosis y Cercosporidium henningsii se estA convirtiendo en 
enfermedad de importancia econ6mica; adem~s, se observ6 el Acaro verde en 
todos los materiales. En el ensayo de evaluaci6n clonal ,- observ6 una vez 
mds quo C. henningsii y el &caro verde tienden a tomar importancia. La 
colecci6n on Karama cuenta con 100 var. En los onsayos de selecci6n, la 
var. local Ntolili conserva el primer lugar en cuanto a rendimientos tanto 
a los 12 como a los 18 meses; una vez m~s so observ6 C. hcnningsii y Acaro 
verde. En los ensayos de rendimiento Be destacaron las var. Mulundi y 
Maguruyinkware (dulces) y Eala 07, Creolinha y Ntolili Seed 16 (amargas). 
Finalmente, se est& practicando el cultivo de meristemos para propagar y 
difundir lan mejores var. de yuca. (CIAT)
 

0568 
26800 JOHNSON, B.T. ; KAWA,J.A. 1985. Roots, tubers and plantains
production in Sierra Leone. (Producci6n de raices, tub6rculos y plitanou en 
Sierra Leona). In Workshop on Production and Marketing Constraints on
 
Roots, Tubers and Plantains in Africa, Kinshasa, Zaire, 1985. Report. Rome,
 
Food and Agriculture Organization of the United Nations. v.2, pp.217-227. 
En., 5 Ref. 
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Yuca. Mercadeo. Procesamiento. P6rdidas poscosecha. Aspectos
 
socioecon6micos. Datos estadisticos. Investigaci6n para el desarrollo.
 
Programas de yuca. Sierra Leona. 

Se describe la situaci6n de los cultivos ce raices, tub6roulos y plltanos
 
en Sierra Leon, donde Lstos se producen en peque as cantidades (105,000 t 
de yuca en 1983). La yuca es un alit:ento inportante; se consumen tanto las 
raices como las hojas y se le consilera un alimento de reserve por ou 
facilidad de conservaci6n en el suelo. Se cultiva en asociaci6n con otros 
cultivos, despu6s del arroz en cultivos migratorios de rotaci6n. y tambi6n 
en pantanos. Se describe el proceso de mercadeo, las instalaciones y las 
t~enicas de preparaci6n ms comunes, y se diacuten las limitaciones 
ttenicas y econ6micas a la producci6n. Existen varias organizaciones de 
investigaci6n y extensi6n que adelantan programas de promoci6n de estos 
cultivos. Algunas var. mejoradas de yuca son ROCASS 1, 2 y 3 (Estaci(,n de 
Investigaci6n sobre Arroz Rokupr) y la serie NUCASS (Njala U. Collep.i). El 
comportamiento de estas var. mejoradas, en comparaci6n con el de la- var. 
locales, promueve el cultivo intensivo de yuca en todo el pais. (CIAT)
 

0569
 
28316 KWATIA, J.T. 1985. Women and small-scale agro-processing industries. 
(La mujer y las industrias agroprocesadoras en peque[ia escala). Ibaer.tn,
 
Nigeria, International Institute of Tropical Agriculture. 37p. En., Paper 
presented at Oyo State Co-operative Seminar Women and Youths: Potential
 
Areas for Co-operative Movement Expansion. 

Yuca. Desarrollo. Procesamiento en pequefia escala. Aspectos sociecon6micos.
 
Transferencia de teenologia. Gari. Procesamiento. Cr6dito. Mano de obra. 
Mecanizaci6n. Industrializaci6n. Mujeres. Coperativas. Nigeria. 

Se analiza la participaci6n de la mujer en el sector informal de la
 
econemia y se presenta un ejemplo de una encuesta entre mujeres
 
involucradas en el procesamtjnto de gari en pequeba escala. De 40 mujere3 
entravistadas, el 37.5 par ciento fueron productoras de gari involuiradas 
en todas las 6 etapas principales del procesamiento (pelado y lavado,
 
rallado, deshidrataci6n, tamizado, secamiento y frito). Se desglosan las 
horas dedicadas a cada etapa y se discuten los problemas involucrados en el 
usa de equipos, la actitud hacia la nueva teenologia y los problemas de 
producci6n. Se enueran las soluciones propuestas par las mujeres. Las 
reeomendaciones discutidas se relacionan con la organizaci6n de las mujeres
 

n cooperativas, las facilidades de crbdito, el suministro de insumos, la 
mecanizaci6n selectiva de los procesos, los sistemas de transporto y 
mercadeo efectivos, reorientaci6n sociocultural de la sociedad, e 
integraci6n de las actividades de las agencias relacionadas con mijeres. 
(CIAT)
 

0570 
29499 MARLOIE, M. 1987. Mandioca and Ca: y vina la hora do los substitutos.
 
El Correo de Solagral no.6:15-17. Es.. 4 Ref., Ii.
 

Yuca. Comercio. Aspectos legales. Sustitutos. Alimentos y alimentaci6n pars 
animales. Mercadeo. Aspectos socioecon6micos. Francia. Tailandia. 

Se discuten los productoj de sustituci6n para los cereales dentro de la 
Comunidad Econ6mica Europea, siondo la yuca la m&s conocida. lHientras en 
Holanda, los cereales dan raz6n de finicamente 20 par ciento de las raciones 
de alimentos compuestos para animales, en Francia esta cifra es de 50 por 
ciento. Basado en el acuerdo de auto-limitaci6n de 1980, las importaciones 
de yuca de Tailandia estbn siendo reducidas, mientras las importaciones de 
los productos de sustituci6n do los EE.UU. han aumentado. Con la ayuda de 
la Comunidad Econ6mica Europea, durante 1980-83 (primera fase) Tailandia 
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empez6 a diversificar su ag.ic" 
I 
tura con cultivos alternatJvos, una 

innovaci6n que asoci6 el co-desarrollo con un acuerdo econ6mica; sin 
embargo, el resultado no fue exitoso. Se negoLi6 un nuevo acuerd) en 1986, 
en el cual la cantidad de yuca importad.. seria reducida progresivamente. La 
adhesi6n reciente de Tailandia al AGTC (Acuerdo General sobre Tarifas y 
Comercio) obliga a la Comunidad Econ6mica Europea a ser m4s flexible. 
Puesto que se debe manteier un intercambio Europa-Tailandia, seria (til una 
relaci6n directa entre los productos y las organizaciol es no 
gubernamentales curopeas, norteamericanas y tailandesar. (CIAT) 

0571 
26798 MULINDAGABO, M.M.; ALVAREZ, M.N. 1985. La recherche et le 
developpement du programme national d'amelioration des plantes a racines et 
a tubercules amylaces au Rwanda. (Investigaoi6n y dearrollo del programa 
nacional de mejorasiento de raices y tub6roulos e i Ruanda). In Workshop on 
Production and Marketing Constraints on Roots, Tubers and Plantains in 
Africa, Kinshasa, Zaire, 1985. Report. Rome, Food and Agriculture 
Organization of the United Nations. v.2, pp.1

8
2-195. Fr., Sum. Fr., 3 Ref.,
 

Ii.
 

Yuca. Cultivares. Productividad de raices. Monor~ychellus tanajoa. Prograuas 
de yuca. Investigaci6n para el desarrollo. Phenacoccus manihti. 
Bacteriosis. Virus del mosaico de la yuca. Cercosporidium henningsii. 
Ruanda.
 

Se analiza la situaci6n do los cultivos (ieralces y tubrcoulos en Ruanda, 
principalmente la yuca y la batata, y se descrilen los proyectos de
 
investigaci6n. E! Institut des Sciences Agronomiques du Rwanda ha
 
emprendido un programa de mejoramiento interinstitucional de estos cultivos
 
y, adeuds, sirve de sede para un programa a nivel macroregional. Entre las
 
principaler limitaciones dc la yuca se incluyen los bajos rendimientos, las 
var. tardia (9-12 mL e; y 18-214 meses para las va'. dulces y amargas, 
resp.), las pags (ononychellus tanajoa, Phenacoccus manihoti) y las 
enfermedades (mosaico, bacteriosis, cercosporiosls), el deficiente 
transporte de productos y la mala calidad de los subproductos. (CIAT)
 

0572 
28520 NAFPP NATIONAL CASSAVA WORKSHOP, 6th., UMUDIKE, NIGEEIA. 1982. 
Anambra State. (Estado de Anambra). In . Proceedings. Umudike, 
National Root Crops Research Institute. National Cassava Centre. 
pp.179-193. En. 

Yuca. Aspectos socioecon6micos. Programas de yuca. Nigeria.
 

Se presenta el informe de 1981-82 del Programa Naconal de Prodjcci6n
 
Acelerada de Alimentos (NAFPP) en el Estado de Anambra, Nigeria. Las 
actividades relacionadas con yuca tratan sobre capacitaci6n y 
multiplicaci6n de semilla. Tambi~r. se indican -s problemas enfrentados 
dtuante la ejecuci6n del programa del NAFPP. (CiAT)
 

0573 
28521 NAFFP NATIONAL CASSAVA WORKSHOP, 6th., UMUDIKE, NIGERIA. 1982. Cross 
River State. (Estado de Cross River). In __ . Proceedings. Umudike, 
National Root Crops Research Institute. National Cassava Centre. 
pp.184-188. En. 

Yuca. Cultivares. Productividad. Programas de yuca. Transferenoia de
 
teonologia. Maiz. Lultivos intercalados. Nigeria.
 

Se presenta un breve informe de las actividades de investigaci6n en yuca
 
adelantadas en el Estado de Cross River, Nigeria, en 1981-82. Se presentan
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datos de rendimiento logrados de los 61 ensayos de producci6n de yuca 
realizados en 1980-81. En 1981-82 se establecieron 66 parcelas de 
producci6n y 25 de yuc<,'/maz. Se ha presentado una adopci6n masiva de la 
tecrologia mejorada y 1i- var. de yuca mejoradas del NAFPP. Tambl1n se 
informa brevemente obre las actividades de capacitaci6n y multiplicaci6n
 
de semilla. Lor jjoblemas enfrentados durante la ejecuci6n del Programa 
Nacional de 1'oducci6n Acelerada de Alimentos (NAFPP) son las deficientes 
facilidade: de transporte, el uso inadecuado del personal, la falta de 
insin.o. y de incentivos para los agricultores. Se enumeran los ensayos 
puvuuestos para 1982-83. (CIAT) 

0574 
28522 NAFPP NATIONAL CASSAVA WORKSHOP, 6th., UMUDIKE, NIGERIA. 1982. Imo 
State. (Estado de Imo). In _ . Proceedings. Umudike, National Root 
Crops Research Institute. National Cassava Centre. pp.189-196. En. 

Yuca. Programas de yuca. Aspectos socioecon6micos. Transferencia de
 
tecnologia. Fertilizantes. Cultivares. Productividad. Nigeria. 

Se informa sobre las actividades de investigaci6n en yuca adelantadas en el
 
Estado de Imo, Nigeria, en 1981-82. Se presentan los resultados de 
rendimiento de los miniensayos de var. de yuca y fertilizantes y de las
 
parcelas de demostraci6n de 1980. Se hacen anotaciones breves sobre los
 
ensayos establecidos durante el periodo, adopci6n de teenologia, 
cooperativas de agricultores, multiplicaci6n de semilla, capacitaci6n. 
dias de campo y problemas enfrentados durante la ejecuci6n del programa del 
Programa Nacional de Produccifn Acelerada de Alimentos (NAFPP). (CIAT)
 

0575 
28523 NAFPP NATIONAL CASSAVA WORKSHOP, 6th., UMUDIKE, NIGERIA. 1982. Kaduna 
State. (Estado de Kaduna). In _ _. Proceedings. Umudike, National Root 
Crops Research Institute. National Cassava Centre. pp.197-201. En. 

Yuca. Programas de yuca. Aspectos socioecon6micos. Transferencia de
 
tecnologla. Nigeria.
 

Se informa sobre las actividades de investigaci6n en yuca adelantadas en el 
Estado de Kaduna, Nigeria, en 1981-82. Se presentan anotaciones breves
 
sobre los ensayos establecidos durante el periodo, multiplicaci6n de 
semilla, capacitaci6n, dias de campo, viajes de inspecci6n y reuniones. El
 
principal problema enfrentado durante la ejecuci6n del programa del 
Programa Nacional de Producci6n Acelerada de Alimentos (NAFPP) fue la poca 
disponibilidad de material de siembra. Para 1982 planes incluyen 8 ensayos 
varietales y 4 de iertilizaci6n. (CIAT)
 

0576 
28524 NAFPP NATIONAL CASSAVA WORKSHOP, 6th., UMUDIKE, NIGERIA. 1982. Kwara 
State. (Estado de Kwara). In __ . Proceedings. Umudike, National Root 
Crops Research Institute. National Cassava Centre. pp.202-2042. En. 

Yuca. Programas de yuca. Aspectos sociecon6micos. Transferencia de 
teonologia. Nigeria.
 

Se informa vobre las actividades del programa de yuca en el Estado de 
Kwara, Nigeria, en 1981-82. Se presentan anotaciones breves sobre los 
ensayos establecidos durante el periodo, multiplicaci6n de semilla, 
capacitaci6n y dias de campo. La falta de personal calificado y 
financiamiento fueron los principales problemas enfrentados durante la 
ejecuci6n del programa del Programa Nacional de Producci6n Acelerada de 
Alimentos (NAFPP). Se enumeran los ensayos propuestos para 1982-83. (CIAT) 
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0577 
28525 NAFPP NATIONAL CASSAVA WORKSHOP, 6th., UKIDIKE, NIGERIA. 1982. Lagos
State. (Estado de Lagos). In - . Proceedings. Umudike, National Root 
Crops Research Institute. National Cassava Centre. pp.205-210. En. 

Yuca. Programas de yuca. Aspectos socioecon6micos. Transferencia de 
teenologia. Cultivares. Productividad. Nigeria. 

Se informa sobre las actividades del Programa Nacional de Produccifn 
Acelerada de Alimentos (NAFPP) en yuca en el Estado de Lagos, Nigeria, en 
1981-82. Se presentan resultados de los ensayos de var. y de demostraci6n 
en 1980. Se presentan anotaciones breves sobre los ensayos establecidos
 
durante el periodo, capacitaci6n. reuniones, el comitt coordinador de la 
revoluci6n verde, desmonte y dias de campo. Se disouten brevemente los
 
problemas enfrentados durante la ejecuci6n del NAFPP y se entueran los 
ensayos propuestos para 1982-83. (CIAT)
 

0578
 
28526 NAFPP NATIONAL CASSAVA WORKSHOP, 6th., UMUDIKE, NIGERIA. 1982. Ogun 
State. (Estado de Ogun). In ____. Proceedings. Umudike, National hioot 
Crops Research Institute. National Cassava Centre. pp.211-?15. En. 

Yuca. Programas de yuca. Aspectos socioecon6micos. Transferencia de
 
tecnologia. Productividad. Cultivares. Nigeria.
 

Se informa sobre las actividades del Programa Nacional de Producci6n 
Acelerada de Alimentos (NAFPP) en yuca en el Estado de Ogun, Nigeria, en 
1981-82. Se presentan resultados de los ensayos de var. y fertilizantes en
 
1980. Se presentan anotaciones breves sobre los ensayos establecidos
 
durante el periodo, capacitaci6n, dias de campo y multiplicaci6n de
 
semilla. Los problemas enfrentados durante la ejecuci6n del programa del 
NAFP fueron el suministro inadecuado de estacps oe yuca y la falta de
 
personal. Se enumeran los ensayos propuestos para 19A2-83. (CIAT) 

0579
 
28527 NAFPP NATIONAL CASSAVA WORKSHOP, 6th., UMUDIKE, NIGERIA. 1982. Ondo
 
State. (Estado de Ondo). In __ . Proceedings. Umudike, National Root 
Crops Research Institute. National Cassava Centre. pp.216-221. En. 

Yuca. Programas de yuca. Aspectos socioecon6micos. Transferencia de
 
teonologia. Cultivares. Productividad, Nigeria.
 

Se informa sobre las actividades del Programa Nacional de Producci6n
 
Acelerada de Alimentos (NAFPP) en yuca en el Estado de Ondo, '!eria, en 
1981-82. Se presentan resultados de ios ensayos de var., fertilizantes y de
 
demostraci6n en 1980. Se presentan anotaciones breves sobre los ensayos

establecidos durante el periodo y la multiplicaci6n de semilla. Se discuten 
los problemas enfrentados durante la ejecuci6n del programa del NAFPP y se 
hacen sugerencias para el registro de datos de los ensayos. (CIAT) 

0580
 
28501 NAFPP NATIONAL CASSAVA WORKSHOP, 6th., UMUDIKE, NIGERIA. 1982. 
Proceedings. (Memorias). Umudike, National Root Crops Research Institute. 
National Cassava Centre. 247p. En.
 

Yuca. Desarrollo. Aspectos socioecon6micos. Transferencia de tecnologia. 
Cultivares. Fertilidad del suelo. Fertilidad de la planta. Productividad.
 
Control de plagas. Dahos causados por plagas. Disebo experimental. Control 
biol6gico. Desyerba. Phenacoccus manihoti. Mononychellus tanajoa. 
Adaptaci6n. N. P. K. Cp, Nigeria.
 

79 



Se compilan los documentos presentados en la sexta reuni6n de trabajo 
nacional de yuca del Programa Nacional de Producci6n Acelerada de Alimentos
 

(NAFPP) en Umudike, Nigeria, realizada en feb. 21-26, 1982. Ademis de los 
10 informes aruales estatales, docuentos especificos tratan temas 
relacionados con la adopei6n de tecnologia de yuca/maiz por los 
agricultores, mayor producci6n de yuca, estudios agron6micos relacionados 
con control de malezas y plagas (especialmente Phenacoccus manihoti y 
Mononyhellus tanajoa), y fertilizaei6n. Los trabajos individuales se 
encuentran en esta publicaci6n bajo los siguientes no. consecutivos: 0412 
0419 0464 0466 0472 0474 0484 0486 0541 0543 0551 0552 0554 0565 
0572 u573 0574 0575 0576 0577 0578 0579 0581 0582 0599 0600 0606 
0629. (CIAT)
 

0581 
28528 NAFPP NATIONAL CASSAVA WORKSHOP, 6th., UMUDIKE, NIGERIA. 1982. Rivers 
State: cassava/maize. (Estado de Rivers: yuca/maiz). In__ . 

Proceedings. Umudike, National Root Crops Research Institute. National 
Cassava Centre. pp.222-22 8 . En. 

Yuca. Programas de yuca. Aspectos socioecon6micos. Transferencia de
 
tecnologia. Cultivares. Productividad. Fertilidad de la planta. Fertilidad
 
del suelo. Maiz. Adaptaci6n. Nigeria.
 

Se informs sobre las actividades del Programa Nacional de Producci6n 
Acelerada de Alimentos (NAFPP) en yuca en el Estado de Rivers, Nigeria, en
 
1980-81. Se presentan los resultados de los ensayos de var. y fertilizantes 
realizados en 1980; los rendimientos prom. de las 5 var. superiores 30572, 
30211, 10555, 4488 y 30395 fueron de 28.4, 27.1, 27.0, 26.0 y 24.0 t/ha, 
resp. Se presentan anotaciones breves sobre los ensayos establecidos 
durante el periodo, capacitaci6n, reuniones, dias y viajes de campo y 
multiplicaci6n de semilla. Los problemas enfrentados durante la ejecuci6n 
del NAFPP fueron la falta de personal, medios de transporte y fondos. Se 
enumeran los ensayos propuestos para 1982-83. (CIAT)
 

0582 
28529 NAFPP NATIONAL CASSAVA WORKSHOP, 6th., UMUDIKE, NIGERIA. 1982. State 
NAFPP 1982 prograrme of work and cassava/maize variety selections. 
(Programa de traba,o y selecciones de variedades de yuca/maiz del Programa 
Nacional de Producci6n Acelerada de Alimentos (NAFPP) en los diferentes 
estados de Nigeria en 1982). In _ _. Proceedings. Umudike, National 

45
 
Root Crops Research Institute. National Cassava Centre. pp.244-2 . En. 

Yu2a. Cultivares. Cultivos intercalados. Maiz. Adaptaci6n. Programas de 
yuia. Nigeria. 

Se presenta en forma de cuadros el programa de trabajo propuesto por el 
Programa Nacional de ?roducci6n Acelerada de Aiimentos (NAFPP) y las 
selecciones de var. de yuca/maiz que se utilizarAn en cada tipo de ensayo. 
Se indica para cada uno de los 13 estadoE de Nigeria y 2 instituciones los
 
ensayos de var., fertilizantes, demostraci6n y producci6n de yuca que se 
llevarAn a cabo, ademAs de estudios econ6micos y actividades de
 
multiplicaci6n dc semilla. (CIAT)
 

0583 
28369 NAFPP NATIONAL CASSAVA WORKSHOP, 5th., UMtDIKE, NIGERIA. 1981. 
Proceedings. (Memorias). Umudike, National Root Crops Research Institute. 
National Cassava Centre. 200p. En., If.
 

Yuca. Programas de yuca. Transferencia de teonologia. Desarrollo. 
Fertilizantes. Semilla. Cultivares. Clones. Maiz. Cultivos intercalados. 
Procesamiento. Absorci6n de nutrimentos. Control de plagas. Nigeria. 
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Se compilan los documentos presentados en la quinta reuni6n de trabajo 

nacional de yuca del Programa Nacional de Producci6n Acelerado de Alimentos 

(NAFPP) (Umudike, Nigeria) realizada en feb. 9-13, 1981. AdemAs de los 13 

informes anuales de los estados de Nigeria, los temas especificos tratados
 

se refieren a: un sistema de despacho de yuca, mejoramiento de los sistemas 

de producci6n de alimentos mediante las reuniones de trabajo del NAFPP, 

recomendaciones para la producci6n de yuca/maiz, adaptaci6n a escala 

comercial de la tbcnica de multiplicaci6n rApida, control qulmico de 

Phenacoccus manihoti y sus efectos en los rendimientos, comportamiento de 
var. de yuca, un estudio de casos sobre demanda de fertilizantes,
 

respuesta de yuca/malz a la fertilizaci6n. factores que afectan la 

eficiencia de fertilizantes, y progresos y prolblemas de la multiplicaci6n
 

de yuca. Los trabajos individuales se encuentran en esta publicac16n bajo
 

los siguientes no. consecutivos: 0409 0417 0428 0433 0467 0536 0540
 

0542 0550 0553 0555 0557 0561 0562 0601 0602 0603 0604 0608 0614
 

0616 0625. (CIAT)
 

0584
 

28360 NAFPP NATIONAL CASSAVA WORKSHOP, 4th., UMUDIKE, NIGERIA. 1980. Annual
 

Report 1979/80 Lagos State. (Informe anual de 1979-80 para el Estado de 

Lagos). In __ . Proceedings. Umudike, National Root Crops Research 
6 64
 

Institute. National Cassava Centre. pp.15 -1 . En.
 

Yuca. Programas de yuca. Cultivares. Productividad. Aspectos 

socioecon6micos. Transferencia de tecnologia. Fertilizantes. Cultivos
 

internalados. Maiz. Nigeria.
 

Se presenta el informe anual de 1979-80 de las actividades del Programa 

Nacional de Producci6n Acelerada de Alimentos (NAFPP) en yuca en el Estado 

de Lagos, Niwvria. Se presentan los resultados de los ensayos de 

fertilizantes en 1978-79, ensayos de cultivos intercalados de maiz/yuca,
 

ensayos de demostraci6n, parcelas de multiplicaci6n y dias de campo. Yuca 

var. TMX 20572 dio el mayor rendimiento en los ensayos de asocia~i6n. Se
 

mencionan las activ~dades de capacitaci6n y se discuten diversos a~untos 

administrativos. Se distribuyeron un total de 8110 estacas de yuca
 

mejorada. (CIAT)
 

0585 

28348 NAFPP NATIONAL CASSAVA WORKSHOP, 4th., UJUDIKE, NIGERIA. 1980. 

Cassava in the delta area of Bendel State. (La yuca en el Area del delta 

del Estado de Bendel). In __ . Proceedings. Umudike, National Root 

Crops Research Institute. National Cassava Centre. pp.143-46. En. 

Yuca. Producci6n. Transferencia de tecnologia. Siembra. Nigeria.
 

Se describen las pr~cticas de producclSn de yuca y s,- discuten los 

problemas y la: soluciones sugeridas para el Estado de Bendel, Nigeria, 

donde este cultivo es el principal alimento y el cultivo comercial mAs 

importante. Se indica el paquete de prActicas de producci6n recomendado por 

el Programa Nacional de Producci6n Acelerada de Alimentos (NAFPP); se 

analizan los problemas de su adopci6n presentados en la regi6n. Del paquete 

se debe eiiminar la formaci6n de camellones y se recomienda solamente 1 
aplicaci6n de un fertilizante compuesto. (CIAT)
 

0586 

28356 NAFPP NATIONAL CASSAVA WORKSH!OP, 4th., UNUDIKE, NIGERIA. 1980.
 

Cassava report: Eanue. State. (Informe suore yuca: Estado de Benue). 

In __ . Proceedings. Umudike, National Root Crops Research Institute. 

National Cassava Centre. pp.13 
6 

-13 
8 

. En. 
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Yuca. Programas de yuca. Cultivares. Virus del mosaico africano de la yuca. 
Ahublo bacteriano de la yuca. Nigeria.
 

Se informa brevemente sobre las actividades de investigaci6n en yuca
adelantadas en el Estado de Benue, Nigeria, en 1979-80. Se inoluyeron las 
var. 30211, 30572, 3055 y 1525 en los miniensayos. Se registraron CAM y 
CBB. (CIAT)
 

0587 
28363 NAFPP NATIONAL CASSAVA WORKSHOP, 4th., TMUDIKE, NIGERIA. 1980. 
Co-operation programme development of cassava and sweet potatoes (Agbarho).
(Desarrollo de un programsa de cooperaci6n de yuci y batata (Agbarho)). 
In _ _. Proceedings. Umudike, National Root CoroDs Research Institute. 
National Cassava Centre. pp.175-180. En. 

Yuca. Programas de yuca. Bacteriosis. Cultivares. Productividad. Siembra.
 
Nigeria. 

Se describe brevemente un programa de cooperaci6n para desarrollar 
tecnologia de yuca y batata en Agbarho (Estado de Bendel, Nigeria). Se han 
identificado var. de yuca promisorias de alto rendimiento y con resistencia 
a CBB y CAMD. Se ha liberado tecnologia mejorada de producci6n relacionada
 
con el uso de insumos quimicos. Se presentan datos sobre las var. 
de yuca
 
distribuidas y el resp. no. de estacas stministradas. (CIAT) 

0588 
28357 NAFPP NATIONAL CASSAVA WORKSHOP, 4th., UHUDIKE, NIGERIA. 1980. Cross 
River State report. (Informe del Estado do Cross P.iver). In _ .
 
Proceedings. Umudike, National Root Crops Research Institute. National 
Cassava Centre. pp.139-146. En.
 

Yuca. Programas de yuca. Fertilizantes. Cultivares. Cultivos intercalados.
 
Naiz. Productividad. Nigeria.
 

Se informa brevemente sobre las actividades de investigaci6n en yuca 
adelantadas en el Estado de Cross River, Nigeria, en 1979-80. Las var. de 
yuca 30555 y 30395 presentaron el mejor comportamiento en ensayos de 
cultivo intercalao con malz en 1978-79; la var. 30211 present6 el mejor

comportamiento en Uyo y Ikom, 60506 en Abak y 30395 en Oron y Ikot Ekpene. 
L.os resultados de los ensayos de demostraci6n de yuea/malz para el mismo
 
periodo indican que los agricultores aceptaron las prActicas mejoradas. Se 
organizaron 9 miniensayos de yuca/maiz y 2 dias de campo en 1979-80. Se 
discuten asuntos, problemas y soluciones administrativas del Programa 
Nacional de Producci6n Acelerada de Alimentcs (NAFPP). (CIAT) 

0589 
28358 NAFPP NATIONAL CASSAVA WORKSHOP, 4th., UKUDIKE, NIGERIA. 1980. Imo 
State report. (Informe del Estado de Imo). In ___. Proceedings. 
Umudike, National Root Crops Research Institute. National Cassava Centre. 
pp.147-151. En.
 

Yuca. Programas de yuca. Cultivares. Transferencia de teenologia.
 
Fertilizantes. ProductividaJ. Nigeria.
 

Se informa brevemente sobre las actividades de investigaci6n en yuca 
adelantadas en el 
Estado de Imo, Nigeria, en 1979-80. Se mencionan las 
prActicas culturales adoptadas (demostraci6n de un paquete mejorado; 
ensayos de var. y de fertilizantes). Las var. TMX 30211, TMX 30555 y TMX 
30395 presentaron un comportamiento superior. La escasez de insumos y la 
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falta de apoyo financiero fueron las principales limitaciones a la 
ejecuci6n del Programa Nacional de Producci6n Ace. erada do Alimentos 
(NAFPP). (CIAT)
 

0590
 
28355 NAFPP NATIONAL CASSAVA WORKSHOP, 4th., UMUDIKE, NIGERIA. 1980. 
National Accelerated Food Production Project (NAFPP) 1979/80 Annual Report 
for Anambra State. (Proyecto Nacional de Producci6n Acelerada de Alimentos
 
:NAFPP); informe anual de 1979-80 para el Estado de Anambra), In __ . 
Proceedings. Umudike, National Root Crops Research Institute. National
 
Cassava Centre. pp. 120-135. En. 

Yuca. Programas de yuca. Cultivos intercalados. Cultivares. Maiz. Arroz.
 
Productividad. Fertilizantes. Transferencia de tecnologia. Nigeria.
 

Se presenta el informe de 1979-80 del Proyeeto Nacional de Producci6n
 
Acelerada de Allentos (NAFPP) en el Estado de Anambra, Nigeria. Entre las
 
actividades que se realizaron estAn la reuni6n nacional de t,'abajo sobre 
yuca y un curso corto de capacitaci6n en maiziyuca y arroz. Se presentan
los resultados de miniensayos var. y de fertilizaci6n, demostraciones y 
ensayos de producci6n de yuca y de yuca/maiz. 3e informa sobre otros termas
 
administrativos relacionados con la investigaci6n de la NAFPP. (CIAT) 

,0591
 
28362 NAFPP NATIONAL CASSAVA WORKSHOP, 4th., UMUDIKE, NIGERIA. 1980.
 
National Accelerated Food Production Project: Rivers State, 1979/80 report.
 
(El Proyecto Nacional de Producci6n Acelerada de Al.mentos: informe del 
Estado de Rivers, 1979/80). In _ _. Proceedings. Umudike, National Root 
Crops Research Institute. National Cassava Centre. pp.168-174. En. 

Yuca. Prograimas de yuca. Maiz. Cultivos intercalados. Cultivares.
 
Transferenia de tecnologia. Productividad. Fertilizantes. Nigeria. 

Se presenta el informe anual de las actividades del Programa Nacional de
 
Producci6n Acelerada de Alimentos (NAFPP) en yuca en el Estado de Rivers, 
Nigeria, en 1979/80. Se registraron ataques de orugas negras y pudriciones
 
radicales. Se presentan los resultadoa de los miniensayos de var. de 
1978/79. Se indican las var. de yuca sembradas en los ensayos de var. en 
1979/80. Se mencionan las obscrvaciones en los dias de campo, actividades 
de capacitaci6n y multiplicaci6n de semilla. Se enumeran las limitaciones a
 
la ejecuci6n de los planes de 1979. (CIAT)
 

0592
 
28343 NAFPP NATIONAL CASSAVA WORKSHOP, 4th., UMUDIKE, NIGERIA. 1980. 
Proceedings. (Memorias). Umudike, National Root Crops Research Institute. 
National Cassava Centre. 22 

4 
p. En., Il. 

Yuca. Programas de yuca. Aspectos socioecon6micos. Transferencia de
 
tecnologia. Cultivares. Fertildae.del suelo. Fertilidad de la planta.
 
Productividad. Control de plagas. Dahos causados por plagas. Diseho
 
experimental. Control biol6gico. Desyerba. Phenacoccus manhoti.
 
Mononychellus tanajoa. Clones. Siembra. Requerimientos nutricionales. 
Nigeria. 

Se presentan las memorias de la cuarta reuni6n de trabajo nacional sobre 
yuca del Programa Nacional de Producci6n Acelerada de Alimentos (NAFPP) en 
Nigeria realizada en 1980. Los 25 documentos t~cnicos presentados incluyen 
informes institucionales y estatales de Nigeria y resultados de estudios
 
realizados: control de Phenacoccus manihoti, miniensayos, innovaciones para 
la producci6n de yuca en Areas densamente pobladas del oriente de Nigeria,
 
transferencia de teonologia, mecanizaci6n. crbdito agricola, prActicas 
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manejo de suelos, programas
culturales, demanda de 	 nutrimentos par la yuca, 

clones mejorados, adopci6n de paquetescooperativos. selecci6n de 
y var. Los trabajos individuales se

tecnol6gicos par los agricultores, 
los siguientes no. consecutivos: 0399 

encuentran en esta publicaci6n bajo 
0424 0430 0431 1438 0468 0501 0545 G556 0584 0585

0416 0421 

0595 0596 0597 0605.
0590 0591 0593 0594 


(CIAT)
 
0586 0587 0588 0589 


0593 
28368 NAFPP NATIONAL CASSAVA WORKSHOP, 4th., UMUDIKE, NIGERIA. 1980.
 

Proposed activities 1980/81. 'Actividades propuestas para 1980-81).
 

In _ . Proceedings. Umudike, National Root Crops Research Institute.
 

pp 205-216. En.National Cassava Centre. 

Cultivos

Yuca. Programas de yuca. Desarrollo. Fertilizantes. aiz. 


intercalados. Propagaci6n. Nigeria. 

Se presentan los objetivos, procedimientos, localidades, durac15n 
y datos 

que se deben registrar para los diferentes proyectos de investigaci6n en 

del Programa Nacional de Producc16n Acelerada de Alimentos (NAFPP) en 
yuca 

Los proyectos incluyen un pre-miniensayo de herbicidas, un pre1980-81. 

de var. de yuca, pruebas de

minlensayo de cultivos 	mixtos, un minie, sayo 
econ6micos de los
 

fertilizantes, demostraciones de yuca/maiz, estudios 66 n de yuca/maiz y multiplicaci n de yuca.
ensayos de demostrac:.6n/producci 
,CIAT)
 

0594
 

28359 NAFPP NATIONAL CASSAVA WORKSHOP, 4th., UMUDIKE, NIGERIA. 1980. Report
 
(Informe del programs de 

on NAFPP cassava/maize 	 programme in Kwara State. 

Nacional de Producci6n Acelerada de Alimentos
yuca/maiz del Programa 

In _ _. Proceedings. Umudike, National (NAFPP) en el Estado de Kwara). 

En.

Root Crops Research Institute. National Cassava Centre. pp.15 2 -155. 

de yuca. Maiz. Cultivos intercalados. Herbicidas.Yuca. Programas 
Propagaci6n. Fertilizantes. N. P. K. S. Nigeria.
 

Se informa sobre las actividades del programa de yuca/maiz en el Estado de
 
con

Kwara, Nigeria, en 1979. Los resultados preliminares de ensayos 
deshierba manual en los campos
herbicidas indican la necesidad de hacer 1 

tratados. En los ensayos de fertil!zantes la yuca respondi6
quimicamente 

NPK y NPS. Se sministranmis a la fertilizaci6n 	con NKS que a NPKS, PKS, 
6	 (CIAT)datos sobre multiplicaci n de yuca y planes para 1980. 

0595
 

28366 NAFPP NATIONAL CASSAVA WORKSHOP, 4th., UMUDIKE, NIGERIA. 1980. 

Resolutions made at the 4th NAFPP National Cassava Workshop. 
(Resoluciones
 

hechas en !a cuarta reuni6n de trabajo nacional de yuca del Programa 

de Producci6n Acelerada de Alimentos). In - . Proceedings.

Nacional 


National Root Crops Research Institute. National Cassava Centre.
Umudike, 

19 9
pp.197 - . En. 

Yuca. Programas de yuca. Desarrollo. Nigeria. 

las limitaciones identificadas y las recomendaciones hechas
Se presentan 
por un comitb de 12 miembros en la cuarta reuni6n de trabajo nacional de 

yuca del NationFl Root 	Crops Research Institute (Nigeria) en 1980. Las
 

con financiaci6n, contratac1 
6 n de personal y

recomendaciones se relacionan 
capacitaci6n adecuada en las instituciones involucradas en las actividades 

6 n de yuca y el sministro oportuno de cr~dito,
de investigaci6n/extensi 
insumos y buenas facilidades de mercadeo para el agricultor. (CIAT)
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0596 
28365 14AFPP NATIONAL CASSAVA WORKSHOP, 4th., UMUDIKE, NIGERIA. 1980. A 
socio-econcoic survey of farmer-adoption of National Accelerated Food 
Production Project's (NAFPP) package recommendations for cassava/maize 
production in Nigeria; survey plan. (Un estudio socioecon6mico sobre la
 
adopci6n pcr el agricultor del paquete de recomendaciones para produccifn 
de yuca/maiz en Nigeria propuesto por el Proyecto Nacional de Producci6n 
Acelerada de Alimentos (NAFPP)). In _ . Proceedings. Umudike, National 
Root Crops Research Institute. National Cassava Centre. pp.185-196. En. 

Yuca. Transferer,:ia de teenologia. Maiz. Cultivos intercalados. Diselio 
experimental. Aspectos socioecon6micos. Nigeria.
 

Se describen los objetivos, justificaci6n. cubrimiento, tiempo de 
referencia y diseho de la muestra de una encuesta socioecon6mica de la 
adopei6n por ptte del agricultor en Nigeria de un paquete tecnol6gico
 
para yuca/maiz desarrollado por el Proyecto Nacional de Producci6n 
Acelerada de Alimentos. Se incluye el cuestionario quc( se utilizarA. (ClAT)
 

0597
 
28361 NAFPP NATIONAL CASSAVA WORKSHOP, 4th., UMUDIKE, NIGERIA. 1980.
 
Up-to-date report on cassava variety/maize minikit trial 1979/80: Ondo 
State. (Informe actualizado del miniensayo de variedades de yuca/maiz de 
1979-80: Estado de Ondo). In ___ Proceedings. Umudike, National Root 

Crops Research Institute. National Cassava Centre. pp.165-167. En. 

Yuca. Programas de yuca. Cultivares. Maiz. Cultivos intercalados. Nigeria.
 

Se presenta un informe actualizado de las actividades de los miniensayos de 
yuca/maiz en el Estado de Ondo, Nigeria, en 1979-80. Se presentan datos 
sobre la distribuci6. de var. de yuca a diferentes localidades y las
 
condiciones actuales de las parcelas sembradas. (CIAT)
 

0598
 
2b802 NAKU, M.; MAHUNGU, N.M.; SAMBA, M.T.A.; NTUMBA. N.; BAUWE, N.B. 
1985. Le cas du Zaire. (El caso de Zaire). In Workshop on Production and 
Marketing Constraints on Rvota, Tubers and Plantains in Africa, Kinshasa, 
Zaire, 1985. Report. Rome, Food and Agriculture Organization of the United 
Nations. v.2, pp.248-259. Fr., 3 Ref. 

Yuca. Producci6n. Mercadeo. Procesamiento. Precios. Aspectos legales.
 
Bacteriosis. Aspectos socioecon6micos. Programas de yuca. Investigaci6n 
para el cesarrollo. Phenacoccus manihoti. Nononychellus tanajoa. Virus del 
mosaico de la yuca. Zaire.
 

Se describe la situaci6n de la yuca y otros cultivos amilAceos en Zaire. En
 
1974 se cre6 el Programme National de Manioc para el desarrollo de la yuca
 
(2,086,400 ha cultivadas y 14,273,100 t de producci6n anual), el cual se 
enfoca hacia el empleo de var. mejoradas, la identificaci6n de 
enfermedadeL y plagas y la utilizaci6n de mejores prActicas agron6micas. Se 
describen el sistema de comercializaci6n anterior y el actual. En 1984 se 
comercializaron 900,000 t de trozos de yuca. Se tratan las principales 
limitaciones a la producci6n y al cultivo, entre ellas la escasa fertilidad 
del suelo, la influencia de los clanes en los patrones de tenencia de la 
tierra, el calendario agricola ancestral, la divisi6n de labores por sexo y 
la ausencia de investigaci6n. (CIAT) 

0599
 
28516 OBIBUAKU, L.O. ; UZUEGBUNAM. C.O. 1982. The effect of the National 
Accelerated Food Production Programme (NAFPP) on cassava production in
 
Anambra State. (Efecto del Programa Nacional de Producci6n Acelerada de 
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Alimentos (NAFPP) en la producci6n de yuca en el Estado de Anambra). In
NAFPP National Cassava Workshop, 6th., Umudike, Nigeria, 1982. Proceedings.
Umudike, National Root Crops Research Institute. National Cassava Centre. 
pp.134-147. En., 16 Ref. 

Yuca. Producci6n. Transferenia de tecnologia. Aspectos socioecon6micos. 
Desarrollo. Productividad. ercadeo. Nigeria. 

Para determinar el impacto del Programs Nacional do Producci6n Aoelerada deAlimentos (NAFPP) en el Estado de Anambra, Nigeria, se entrevistaron 2 
grupos de agricultores de yuca (100 agricultores partioipantes del programa
NAFPP y 100 no participantes) de 5 zonas agricolas de la reg16n. Veinte

asistentes agricolas tambidn proporcionaron informaci6ii sobre el programs.

Se compararon los rendimentos de yuca do ambos grupos con los rendimientos 
obtenidos en las parcelas de demostrac16n del NAFPP. Los rendimientos
 
prom. de los participantes del NAFPP casi doblaron los de los no
participantes (10.92 vs. 6.01 t/ha, resp.). Por otra parte, los 
participantes del NAFPP obtuvieron aprox. 2/3 de los rendimientos
 
potenciales alcanzables seg~n las parcelas de demostraci6n. 1o cual indica 
que se requieren m~s esfuerzos para ayudar a los agricultores a aumentar 
sus rendimientos. El NAFPP ha logrado contribuciones significativas al
 
aumento de los rendimientos de yuca. pero el objetivo de aumentar los

rendimientos en 3 6 4 veces, tal como se ha propuesto, no ha sido
alcanzado. Se discuten los principales factores que han limitado el logro
de estas metas: mala financiaci6n. problemas de mercadeo y no. inadecuado
de personal calificado. Se presentan recomendaciones para superar estos 
problemas. (CIAT)
 

0600
28504 ODURUKWE, S.O. 1982. Review of the National Cassava Centre 1981.
(Revisi6n del Centro Nacional de Yuca, 1981). In NAFPP National Cassava

Workshop, 6th., Umudike, Nigeria, 1982. 
 Proceedings. Umudike, National Root 
Crops Research Institute. National Cassava Centre. pp.24-35. En.
 

Yuca. Desarro] .o.Productividad. Cultivares. Cultivos intercalados. Maiz.
 
Fertilizantes. N. P. K. Mg. Adaptaci6n. Transferencia de tecnologia.

Nigeria. 

Se informa sobre las actividades realizadas en 1981 pot el Centro Nacional
de Yuca (Nigeria). Se presentan los resultados para los pre-miniensayos
de herbicidas, pre-miniensayos de cultivos mixtos (yuca/maiz + mel6n),
miniez,savos de var. y pruebas de fertilizances. La var. de yuca TMS 30572

prob6 se- superior con un rerdimiento prom. de 22.9 t/ha en todas las
localidacss en comparaci6n con 15.1 
t/ha pars la mejor var. local. El mejor

tratamiento de fertilizante fue NPK + Mg que dio un prom. de 
13.8 t/ha.

Otras actividades incluyeron demostraciones de yuca/maiz, estudios
 
econ6micos sobre la adopci6n de 
 tecnologias mejoradas, multiplicaci6n de

semilla, capacitaci6n. reuniones de trabajo y cxhibiciones. (CIAT) 

0601
28372 ODURUKWE, S.O. 1981. Review of N.A.F.P.P. National Cassava Centre
1980. (Revisi6n del Centro Nacional de Yuca del Programs Nacional de
Produccifn Acelerada de Alimentos (NAFPP), 1980). In NAFPP National Cassava
WorKshop, 5th., Umudike, Nigeria, 1981. 
Proceedings. Umudike, National Root

Crops Research Institute. National Cassava Centre. pp.13-28. En. 

Yuca. Programas de yuca. Cultivares. Productividad. Transferencia de

teonologia. Aspectos socioecon6micos. Fertilizantes. Dafios causados por

plagas. Cultivos intercalados. Adaptaci6n. Maiz. Selecoi6n. Phenacoccus
 
manihoti. Mononychellus tanajoa. Nigeria. 
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6 
Se presentan los resultados de las actividades de investigaci n en yuca 

adelantadas por el Centro Nacional de Yuca del Programa Nacional de
 
incluyeronProducci6n Aclerada de Alisontos (Nigeria) en 1980. Estas 

cultivos mixtos,pre-miniensayos de var., herbicidas y fertilizaci6n de 
miniensayos de var. y fertilizantes, demostraciones de yuca/maiz, 

multiplicaci6n de yuca y estudios econ6micos/factibilidad. Se discuten los 

problemas administrativos. Los problemas principales fueron las
 
por manihoti y Mononychellus tanajoa.infestaciones causadas Phenacoccus 

(CIAT)
 

0602 
28380 OGBODU, B.C. 1981. Anambra State. (Estado de Anambra). In NAFPP 

National Cassava Workshop, 5th., Umudike, Nigeria 1981. Proceedings. 

Umudike, National Root Crops Research Institute. National Cassava Centre. 

pp.110-16. En.
 

Yuca. Programas de yuca. Cultivares. Productividad. Transferencia de 

tecnologia. Fertilizantes. Cultivos intercalados. Maiz. Nigeria.
 

Se presenta el informe anual de yuca de 1980 del Programa Nacional de 

Producci6n Acelerada de Alimentos (NAFPP) en el Estado de Anambra, Nigeria.
 

Se indican los ensayos de yuca en proceso y propuestos (var., 

fertilizantes, maiz/yuca, prouucci6n) y se dan los rendimientos de las
 

parcelas de demostraci6n de yuca de 1979. Tambi~n se informa sobre otras 

actividades eomo capacitaci6n, multiplicaci6n de semilla, centros de
 

agioservicio y establecimiento de centros agricolas comunitarios. Se 

enumeran los problemas encontrados en la realizaci6n del programs para
 

1980. (CIAT)
 

0603 
Bendel). In NAFPP28381 OGIO-OKIRIKA, J.A. 1981. Bendel State. (Estado de 

National Cassava Workshop, 5th., Umudike, Nigeria, 1981. Proceedings. 

Umudike, National Root Crops Research Institute. National Cassava Centre. 
2


pp.117-1 9. En.
 

Yuca. Programas de yuca. Cultivares. Transferenca de teenologia. 

Productividad. Fertilizantes. Propagaci6n. Semilla. Nigeria.
 

del de Producci6nSe prespi.ta el informe anual de 1980 Programa Nacional 

Aceleradp de Alimentos (NAFPP) en el Estado de Bendel, Nigeria. Se
 

presentan datos del miniensayo de var. de yuca, parcelas de demostraci6n y 

el miniensayo de fertilizantes. Otras actividades realizadas fueron
 

sobre producci6n desarrollo de centros de egroservicioestudios econ6micos 
y multiplicaci6n de semilla. Se indican los problemas encontradcs cuando se 

realizaron los planes para 1980. Se discute brevemente la adopoi6n de 

tecnologia mejorada por lob agricultores. especialmente relacionada con
 

var. de yuca. Se incluye una nuta sobre una 
yuca llevada a cabo en la Ciudad de Benin en 
ensayos propuestos para 1981. (CIAT) 

exhib
nov. 

ici6n de 
de 1980. 

productos de 
Se enumeran lo 

0604 
28385 OJO, P.O. 1981. Kaduna State. (Estado de Kaduna). In NAFPP National
 

Cassava Workshop, 5th., Umudike, Nigeria, 1981. Proceedings. Umudike,
 

National Root Crops Research Institute. National Cassava Centre.
 

pp.150-151. En. 

Yuca. Programas de yuca. Cultivares. Adaptac16n. Virus del mosaico africano
 

de la yuca. Nigeria. 

de Prod'zoci6nSe presenta el informe anual de 1980 del Programa Nacional 
Acelerada de Alimentos (NAFPP) en el Estado de Kaduna, Nigeria. Se
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realizaron ensayos solamente aai,'gascon var. de yuca. El CAMD se observ6 
en todas las localidades, siendo severamente afectadas ]as var. T1X 60506,
30211 y 30568. La falta de personal calificado y la escasez de rondos han 
sido limitaciones importantes. (CIAT)
 

0605
 
28349 OKEREKE, H.E. 1980. Froblems of technology transfer to Nig-rian

farmers. (Problemas de la transferencia de teenologia a agricult 'es de 
Nigeria). In NAFPP National Cassava Workshop, 4th., Umudike, Nigeria, 1980.
Proceedings. Umudike, National Root Crops Research Institute. National
 
Cassava Centre. pp.47-59. En., If.
 

Yuca. Transferencia de teenologia. Nigeria.
 

Se presenta un anAlisis exhaustivo de las limitaciones para la
 
transferencia de teenologia de yuca derivadas de los -omponentes del
 
sistema agricola de Nigeria (investigaci6n, extensi6n y el agricultor). 
Tambi~n se incluye una 
serie de soluciones y recomendaciones a dichos
 
problemas. Los esfuerzos de investigaci6n deben: 1) estudiar al agricultor
 
y su ambiente come 
base para formular proyeetos de investigaci6n

pertinentes; 2) adoptar un enfoque de sistemas para producir paquetes de
 
tecnologia apropiada; 3) ver que los resultados de investigaci6n sean
 
transmitidos a los agricultores. Los eafuerzos de extensi6n 
deben 
integrarse mAs a los esfuerzos de investigaci6n y desarrollar medics de
 
comunicaci6n apropiados. Por su parte, los problemas del agricultor son 
problemas sociales que deben enfrentarse mediante reformas agrarias,

cr~ditos, educaci6n y asistencia ttcnica. Se discute la funci6n del 
Programa Nacional de Producei6n Acelerada de Alimentos (NAFPP) dentro de
 
este contexto. (CIAT)
 

0606
 
28517 OYOLU, C. 1982. Assessment of NAFPP with special reference to the
 
eastern states of Nigeria. (Evaluaci6n del Programa Nacional de Producci6n
 
Acelerada de Alimentos (NAF'PP) con referencia especial a los estados 
orientales de Nigeria). 
In NAFPP National Cassava Workshop, 6th., Umudike,
 
Nigeria, 1982. Proceedings. Umudike, National Root Crops Research
 
Institute. National Cassava Centre. pp.148-151. En.
 

Yuca. Desarrollo. Transferencia de tecnologia. Seguridad alimentaria.
 
Nigeria.
 

Se discute la efectividad del Programa Nacional de Producci6n Acelerada de 
Alimentos (NAFPP) en los estados orientales de Nigeria. Surgen

interrogantes sobre la aproximaci6n de sistemas utilizado por el NAFPP en
 
la regibn, lo:. paquetes tecnol6gicos transferidos a los agricultores desde 
1973 y el impacto en la productividad y oferta de alimentos en el pals y 
especialmente en los estados orientales. (CIAT) 

0607
 
26308 IOMANOFF, S. 1986. Deneficiarios de las plantas secadoras de yuca. In
 
Best, R.; Ospina, P., B., comp. El desarrollo agro-industrial del cultivo 
de la yuca en la Costa AtlAntica de Colombia. Cuarto informe sobre las 
iuvestigaciones realizadas en apoyo al establecimiento de las plantas de
 
secado natural de yuca periodo Julio 1984-junio 1985. Cali, Colombia,
 
Centro Internacional de Agricultura Tropical. Proyeeto Cooperativo

DRI-CIAT. v.2, pp.15-29. Es., Il. (CIAT, Apartado A~rao 6713, Cali, 
Colombia] 

Yuca. Programas de yuca. Aspectos socioecon6micos. Mecardizaci6n. 
Secamiento. Costos. F bricas. Datos estadisticos. Tenencia de la tierra.
 
Investigaci6n para el desarrollo. Colombia. 
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Se utilizaron los recibos de venta y encuestas realizadas en 20 plantas de 
secado de yuca en producei6n en 1984-85 para determinar el no. de 
beneficiarios del proyecto, sus caracteristicas socioecon6micas y la
 
distribuci6n de los beneficios, entre otros oatos. El no. total de 

beneficiarlos se estim6 en 1158. Entre los socios, la mayor parte del 

beneficio bruto de las plantas fue para los con menos de 5 ha; de los 

beneficios prom., el mayor monto fue para aquellos socios con 6-12 ha. Un 

no. significativo de intermediarios y agricultores en gran escala son 

beneficiarios no-socios, 1o cual indica la importancia de localizar las 
plantas en 6reas con mayor no. de fincas peque?ias. En general, los socios 

con menos e - na aumentaron su Area cultivada, en tanto que los con mds de 
3 ha lo redujeron. (CIAT) 

0608 
28388 SAKA, A.A. 1981. Ogun State. (Estado de Ogun). In NAFPP National 
Cassava Workshop, 5th., Umudike, Nigeria, 1981. Proceedings. Umudike,
 
National Root Crops Research Institute. National Cassava Centre. 

pp.167-168. En.
 

Yuca. Programas de yuca. Cultivares. Adaptaci6n. Fertilizantes. Nigeria.
 

Se presenta el inforwe arual de 1980 del Programa Nacional de Produccion 
Acelerada de Alimentos (NAFPP) en el Estado de Ogun, Nigeria. Se discuten 

brevemente los ensayos de yuca establecidos; la falta de estacas adecuadas
 
puede haber afectado los datos de rendimiento. Para 1981, los planes 

incluyen 24 ensayos var. y 44 de fertilizaci6n. (CIAT;
 

0609 
27674 SAKUBU, J. 1985. Manioc (Manihot esculenta). (Yuca). In Institut des 

Sciences.Agronowiques du Rurundi. Rapport des Recherches Agronomiques 1985. 

Bujumbura, Burundi. pp.44-46. Fr. 

Yuca. Desarrollo. Enriquecimiento proteinico. Tecnologia poscosecha.
 

Cultivares. Programas de yuca. Transferencia de tecnologia. Adaptaeci6n.
 
Burundi. 

Se sealan los principales objetivos del programa de yuca del Institut des
 

Sciences Agronomiques du Burundi durante 1985. Tambibn se mencionan los 

proyeetos en curso, los cuales tratan sobre el err'iquecimiento proteinico
 
de la yuca, transformaciones poscosecha y ensayos de selecci6n. En un
 
ensayo de cosecha de yuca en 2 6pocas, en locealidades a distintas alt., se 

constat6 que el aumento de tuberizaci6n entre la primera y la segunda fecha
 

de recolecci6n es menor en regiones a baja alt. que en regiones a alt.
 

medias o altas. Se proponen las var. Criolinha, Eitamisi, Zayimeti y 
Mpambayabashengera para liberaci6n. (CIAT) 

0610
 

27675 SAKUBU, J. ; BAERT, T. ; JANSSENS, M. 1984. Manioc (Manihot 
esculenta). (Yuca). In Institut des Sciences Agronomiques du Burundi.
 
Rapport des Recherches Agronomiques 1984. Bujumbura, Burundi. pp.43-47. Fr. 

Yuca. Programas de yuca. Cultivares. ProductividaJ. Transferencia de
 
teonologia. Adaptaci6n. Selecci6n. Clones. Burundi. 

Se se1alan los principales objetivos del programa de yuca del Institut des
 
Sciences Agronomiques du Burunii durante 1984. Se mencionan 2 proyeetos en 
curso: 1) selecei6n geneal6gica basada en el caracter dulce, large
 
conservaci6n en el suelo, productividad, tolerancia al Acaro verde y 
adaptaci6n a alt. elevadas; 2) enriquecimiento proteinico de la yuca.
 

Tambifn se resumen los objeti-os de una encuesta sobre el cultivu de la 
yuca. Por filtimo, se incluyen resultados de ensayos de selecei6n y de
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rendimiento de var. locales y do origen nigeriano, efectuados en

localidades a distintas alt. En el ensayo de selecci6m, las var. locales
 
Zayimeti y Sagarara se comportaron mejor en zonaL, de alt. media y baja, en 
tanto que Sagarara y Ruboan fueron las mds productivas en zonas de alta
alt. ; ademds, los rendimientos disminuyeron notablemente con la alt. En los 
ensayos de rendimiento se observ6 que a medida que aumenta la alt.,
disminuyen la precocidad y el rendimiento; para zonas entre 800-1300 m, la 
tasa de aumento del rendimiento entre 15-18 meses es muy baj:. y para zonas 
a 1800 m la diferencia en rendiaiento entre los meses 18 y 21 es notorio. 
(CIAT)
 

0611

27692 SECRETARIA DE AGRICULTURA DE ANTIOQUIA. COLOMBIA. 1985. Tuberculos:
 
yuca. Antioquia Agropecuario no.2:22,24. Es. 

Yuca. Producci6n. Precios. Consumo. Cultivares. AnAlisis estadistico.
 
Colombia. 

Se analizan brevemente la producci6n, los precios y los cr6ditos para yuca 
en Antioquia, Colombia, durante 1985. Se sembraron 4620 ha. En Medellin,
el principal centro de consumo de Antioquia, se prefieren las var. de yuca
Chirosa y Armenia que se producen en otros departamentos; par tanto, se 
esthn promoviendo estas var. Los precios del productor durante el 
segundo y

tercer trimestres del aho aumentaron 600 par ciento en cowparaci6n con los 
de 19841; se espera que esto estimule las siembras de yuca en 1986. De 1984 
a 1985 los cr'ditos para producci6n de yuca aumentaron en un 100 por
ciento en su valor y en 75 por ciento el Area beneficiada. Se estiman
 
proyeeciones favorables para la yuca en Antioquia en 1986. En forma de
 
cuadros se presentan los precios por mes al productor, mayorista y
minorista durante el segundo semestre 
de 1984 y 1985. (CIAT)
 

0612
 
28532 SILVEIRA, S.B. ; CEREDA, H.P. 1985. A f~cula de mandioca (polvilho
oe): padroes e qualidade para mercado interno e exportacao. (Almid6n de
 

yuca: estndares y calidad para el mercado interior y de exportaci6n). lha 
Solteira-SP, Brasil, Universidade Estadual de Sao Paulo. 21p. Pt., Sum. 
Pt., 
En., 22 Ref. [Univ. Estadual de Sao Paulo, Campus de Ilha Solteira,
 
Caixa Postal 31, 15.378 Ilha Solteria-SP, Brasil] 

Yuca. Almid6n de yuca. Comercio. Consumo. Brasil.
 

Se presenta informaci6n bAsica sobre la calidad y los est~ndares de
 
calidad del almid6n de yuca utilizado en el mercado interior brasilero y
 
para exportaci6n, con base en una revisi6n de literatura y datos colectados
 
mediante un cuestionario enviado a 70 industrias de subproductos de yuca, 
principalmente en el 
sur y sudeste de Brasil. Se analiza la participaci6n
 
de Brasil en el mercado internacional como tambi6n los problemas

relacionados con la calidad y uniformidad del almid6n. So discuten lo3
 
par~metros de calidad del comercio de almid6n qua deben ser cumplidos y
mantenidos par los fabricantes, en el marco de los estfndares diserados por
el Banco do Brasil para productos exportables y otros est~ndares y 
especificaciones disponibles. (CIAT)
 

0613 
29001 SUTARNO, H. ; ROE2ANTYO, H.; SUPARDIJONO, E.K. 1985. Tanaman 
berperawakan rendah dan menbelit di pekarangan teluknaga, citeureup dan 
pacet. (Plantas de baja estatura en los huertos caseros de Teluknaga,

Citeureup y Pacet). Berita Biologi 3(2) :49-54. In., Sum. En., In., 1 Ref. 

Yu.:i.Programas de yuca. Hortalizas. Indonesia.
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Se Ilevaron a cabo estudios en cultivos de nuerto de baja estatura (3 m), 
incluyendo plantas trepadoras, en Teluknaga (0-10 m), Citeureup (200-500 U) 
y Pacet (600-1400 m), para obtener inforrmaci6n sobre variaci5n de especies, 
cUltivo y utilizaci6n. Existen 114, 36, y 37 diferentes especies de 
cultivos, resp., en los 3 distritos. La yuca estuvo entre los cultivos mds 
comunes. Debido al suelo y coadiciones climiticas reJativamente buenas y al 
conocimi,:nto agricola de los habitantes, las huertas caseras en Citeureup y 
PaeLot se usa,,on completamente para la agricultura. (RA (extracto)-CIAT) 

C614 
28383 UDOII, F.D. 1981. Cross River State. (Estado de Cross River). In NAFPP 
National Cassava Workshop, 5th., Umudike, Nigeria, 1981. Proceedings. 
Umudike, National Root Crops Research Institute. National Cassava Centre. 
pp. 133-13b. En. 

Yuca. Prcgramas de yuca. Cultivares. Somilla. Maiz. Aspectos
 
scciecon6micos. Adaptaci6n. Productividad. Propagaci6n. Cultivos
 
intercalados. Nigeria.
 

Se presenta el informe anual de 1980 del Programa Nacional de Producci6n 
Acelerada do Alimentos (NAFPP) en el Estado de Cross River, Nigeria.
 
Durante 1979-80, la vor. de yuca 30395 super6 en rend).miento a las var. 
30211, 30555 y 60506, con un rendimiento prom. de 27.5 t/ha en ccmparaci6n 
con 18.5 t/ha pars el testigo local. Se dan loj resultados de los ensayos 
de maiz/yuca, dias de campo, capacitaci6n, multiplicaci6n de semilia y 
desarrollo ie agroservicios. Se discuten brevemente las limitaciones de los 
planes de 1980 y se presenta un listado de los ensayos propuestos para
 

1981. (CIAT)
 

0615 
28185 UNAMA, R. P.A. ; ODURUKWE, S.O. ; OKEREKE, H.E.; ENE, L.S.O.; OKOLI, 
0.0. 1985. Farming systems in Nigeria: report of the bench-mark survey of 
the farming systems of the eastern agricultural zone of Nigeria. (Sistemas 
agricolas en Nigeria: inform de un estudio de referoncia -3obre sistemas 
agricolas de la zona agricola oriental de Nigeria). Umudike, Umuaiha, 
Nigeria, Tne Agricultural Extension & Research Liaison Services, National 
Root Crops Research Institute. 15 

8 
p. En., Sum. En., 18 Ref., Il. 

Yuca. Desarrollo. Aspectos ocioecon6icos. Producci6n. Transferencia de
 
tecnologia. Mercadeo. Datos estadisticos. Erosi6n. Productividad. 
Cultivares. Cultivos interealados. Kilz. Name. Lguminosas. Foofoo. Gari.
 
igeria. 

Se pre.senta un informe detallado sobre los r(-6ultados de una encuesta 
adelantada en el oriente de Nigeria sobre sistemas agricolas. Se 
ruinistra informaci6n sobre lo que los agricultores hacen cudndo, c6mo y 

porquA, como tambitn sobre los factores que limitan la producci6n. La 
yuca, un cultivo alimentivic imlortante (93 por ciento), aparece como un 
componente de 12 de los 21 sistemas de cultivos mixtos comOnmente 
utilizados en tcdos los cstados do la regi6n. La yuca normalmentL se 
-comLra en abril, pero la 6poca de Liembra puede extenderse hasta sept. Se
 

pre~ontan datos sobre yuca mercadeada, consumida y almacenad3 en la regi6n 
en 19,31.Ese aho la yuca y el 5ame produjeron la mayorca de los ingresos de 
las fir.cas. Fufu y gari son los principales productos ! yuca procesados. 
Se prcsentan recomendaciones enfocadas hacia los invescigadores y 
formuladores do politi as. (ClAT)
 

0616 
28382 USAYA, A.H. 1981. Benue State. (Estado de Benue). In NAFPP National 
Cassava Workshop, 5th., Umudike, Nigeria, 1981. Proceedings. Umudike, 
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National Root Crops Researah Institute. National Cassava Centre. 

pp.130-132. En. 

Yuca. Desarrollo. Aspectos socioecon6micos. Transferencia de teonologia. 

Usos. Propagac16n. Semilla. Virus del mosaico africano de la yuca. 

manihotis. Phenaeoccus manihoti. Nigeria.Xanthomonas campestri.s pv. 

Nacional de Producci6nSe presenta el informe anual de 1980 del Programa 
Nigeria. Se presentanAcelerada de Alimentos (NAFPP) en el Estado de Benue, 


anotaciones breves sobre los mininnsayos, dias de campo, actividades de
 

capacitaci6n multiplicaci6n de semilla, usos de la yuca y distribuci6n de
 

ensayos en 1980-81. El CAMD, Phenacoccus manihoti y CBB se observaron
 

Se presenta una lista de
atacando la mayoria de las parcelas de ensayo. 

los ensayos propuestos para 1981-82. (CIAT) 

0617
 
- current programs and development25782 VILLANUEVA, M.R. 1981. Root crops 

needs. (Cultivos do raices: programas actuales y necesidades de 
Controldesarrollo). In Anniversary and Annual Convention of the Pest 

Ccuncil of the Philippines, 11th., College, Laguna, 1980. Proceedings. 

College, Laguna, Pest Control Council of the Philippines. pp.63-73. En. 

Yuca. Programas de yuca. Productividad de raices. Producci6n. Productividpd
 

de almid6n. Cultivo. Filipinas.
 

Se presenta uni descripci6n global de los programas actuales y las 

necesidades do desarrollo de cultivos de raices, incluyendo yuca, en 

Los aspectos generales cubren la importancia econ6mica de los 

como alimento humane, alimento para animales y productos
Filipinas. 
cultivos de raicer 
industriales y los sistemas actuales de producci6n y problemas. Se 

describe el programa actual de investigaci6n en relaci6n con las 

prioridades, actividades y expansi6n de la producci6n. Se dan
 

recomendaciones do investigaci6n. (CIAT)
 

0618
 

26781 WORKSHOP ON PRODUCTION AND MARKETING CONSTRAINTS ON ROOTS, TUBERS AND 

Report. (Informe). Rome, Food 

and Agriculture Organization of the United Nations. v.1,104p. v.2,270p. 

En., Fr., Ii. 

PLANTAINS IN AFRICA, KINSHASA, ZAIRE. 1985. 

Yuca. Aspectos socioecon6micos. Producci6n. Mercadeo. Costos. Precics. 

de cultivo. Cultivos intercalados.
Consumo. Mano de obra. Sitemas 

ultivos secundarios. Almacenamiento. Procesamiento.Desnutrivi6n. 

Secamiento. Productos proecesados. Datos estadis,ticos. Programas de yuca.
 

Investigaci6n para el desarrollo. Plagas. Distribuci6n. Enfermedades y
 

pat6genos. Productividad de raices. Aspectos legales. Africa.
 

Se examinan las limitaciones de la producci6n, el mercadeo y el consumo de 

paises de Africa tropical hOmuda, donde
raices, tubtrculos y pliAtanos en 23 


son alimentos b~sicos, para 1) promover mejores estrategias nacioales 

para estos cultivos; 2) desarrollar una base para los programas de 

desarrollo nacionales y/o subregionales; 3) promover la cooperaci6n tacnica 

los paress; y 4) obtener datos bAsicos para el Committee on Worldentre 

real irse en 1986. Se concluy6 que ostos productos
Food Security a 

papel importante en la dicta alimenticia de la 

mayoria de los palses africanos, especialmente on las zonas h6medas; 

corstituyen una eici6n sana para una dieta 

continuarfn dcsempehando un 


equilibrada ya que usualmente se 

con otros alimentos do buen contenido proteinico y vitaminico. Su consumen 
excedentesoultivo es recomendable por razones agron6micas y para generar 

concomercializables, competir con las importaciones de cereales que acaban 

las reservas de divisas y estimular las agroindustrias. Se presenta una
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lista de las principales limitaciones y recomendaciones con respecto a
 
politicas generales, producci6n. mercadeo y procesamiento. (CIAT)
 

0619
 
26784 WORKSHOP ON PRODUCTION AND MARKETING CONSTRAINTS ON ROOTS, TUBERS AND 
PLANTAINS IN AFRICA, KINSHASA, ZAIRE. 1985. Technical, economic and social 
constraints to the increused production of roots, tubers and plantains in 
Africa and related reF, rch programmes. (Limitaciones tbcnicas, econ6micas 
y sociales a la mayor , Jucc*6n de raices, tub6rculos y plitanos en Africa 
y programas de investiacct6r. zclacionados). In _ . Rome, Food and 
Agriculture Organization ox the United Nations. v.1,pp.70-95. En. 

Yuca. Producc16n. Enfermedades y pat6genos. Resistencia. Fitomejoramiento. 
Productividad de raices. Distribuci6n. Programas de yuca. Aspectos 
socioecon6micos. Investigaci6n para el desarrollo. Africa. 

Se analizan las limitaciones en la producci6n de yuca y otros cultivos 
alimenticios en Africa tropical. Los rendimientos de la yuca, el cultivo de 
mayor producci6n, varian de 5 t/ha en Nigeria a 10-25 t/ha en Zaire que es 
tambi6n el principal productor (14.6 millones de t en 1983), seguido por 
Nigeria y Tanzania. El principal objetivo del mejoramiento de yuca debe ser
 
la obtenci6n de var. de altos rendimientos, con resistencia a plagas como 
Phenacoccus manihoti, Mononychelus tanaJoa, M. progressivus, Meloidugyne 
incognita. M. javanica y Zonocerus variegatus y a enfermedades como CAMD, 
CBB, antracnosis y mancha parda de la hoja. rambi6n son deseables in bajo
 
contenido de HCN, buena calidad y aceptabilidad y, para facilitar la 
cosecha, una distribuci6n compacta y poca profunda de las ralces. Se 
identifican las principales limitaciones econ6micas y sociales, como la 
escasez de mano de obra (los requerimientos de mano de obra varian de 100
300 hombres/dia/ha/aho) y los factores de tipo social relacionados con las
 
limitaciones particulares que enfrentan las amas de casa-productoras. Se 
indican los trabajos de investigaci6n y desarrollo emprendidus por varias 
instituciones, redes de investigaci6n regionales e internacionales y 
programas nacionales. Finalmente, se identifican las prioridades de 
investigaci6n y desarrollo para estos cultivos. (CIAT) 

0620 
26792 YARADOUNO, B.R.; CONDE, L. 1985. Situation du secteur des tubercules, 
racines et plantains en Repub]ique de Guinee. (Situaci6n del sector de 
raiCLs, tub6rculos y plAtanos en Guinea). In Workshop on Production and 
Marketing Constraints on Routs, Tubers and Plantains in Africa, Kinshasa, 
Zaire, 1985. Report. Rome, Food and Agriculture Organization of the United 
Nations. v.2,pp.104-111. Fr.
 

Yuca. Producci6n. Mercadeo. Precios. Aspectos socioecon6micos. Datos 
estadisticos. Investigaci6n para el desarrollo. Programas de yuca. Guinea. 

Se describe la situaci6n del sector de raices, tubdrculos y plAtanos en 
Guinea, donde se cultivan extensamente pero con rendimientos bajos 
(rendimient prom. de la yuca, 7 t/ha). Esos productos son alimentos de 
subistencia, con un alto nivel de autocongumo en las zona,; rurales. Las 
fAbricas instaladas para la transformaci6n do estos productos funcionan por 
debajo de su capacidad do producci6n, a causa de un abastecimiento 
insuficiente, y los precios se fijan a nivel de mercados regionales. Se 
describen la,, politicas gubernamentale- y se analizan las limitacieone a la 
producci6n: bajos rendimiertos, prActicas culturales tradicionales, 
enfermedades y plagas, suelos pobres, sistemas de cult.vo inapropiados, 
r6gimen de lluvias desfavorable y falta de infraestru;tura, asistencia 
tbcnica, equipos, mano de oura calificada, informaci~n sobre sistemas de 
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producci6n y medics logisticos para la investigaci6n y la vulgarizaci6n. 

(CIAT) V~ase ademis 0395 0408 0409 0416 0425 0426 0428 0429 0430 

0432 0433 0437 0447 0454 0480 0491 0497 0505 0508 0523 0524 0536 

0621 0628 0629 0630 

KOO OTROS ASPECTOS ASOCIADOS 

VHase 0406 0600
 

K01 Cultivos de Rotac16n e Intercalados
 

0621 
28174 ANUEBUNWA, F.O. 1979. Economics of cowpea in late-season 
cassava/cowpea (interplant) production kit. (Economia del caupi en el
 

ensayo de producci6n de estaci6n tardia de yuca/caupi (intercalados)). 

Umudike, Nigeria, National Crops Research Institute. 11p. En., Sum. En., 10 
Ref. Paper presented at 3rd NAFPP National Cassava Workshop, Umudike, 

Nigeria, 1979. 

Yuca. Cultivos intercalados. Caupi. Productividad. Producci6n. Aspectos
 

socioecon6nicos. Cultivo. Registro del tiempo. Siembra. Nigeria.
 

En el Estado de Anambra, Nigeria, se estableci6 un ensayo en 3 localidades 

diferentes (Enugu, Awka y Onitsha) para estudiar la economia del cultivo 

intercalado de yuca y caupi evaluando 2 fechas de siembra relativa: 
simultneo y la yuca 1 rues despu6s del caupi. Aunlue los rendimientos de 

yuca no so m'dieron se asumi6 quo el cultivo intercalado no tuvo efectos 

negativos en los rendimientos. Los re Jimientos de caupi fueron mayores en 
las parcelas donde la yuca se sembr6 1 mes mds tarde. El no. do dias-hombre
 

requeridos por hect-reL en las paroelas de siembra tardia fue mayor
 

(145.9) que para yuca/caupi sembrados , imultnneamente (144.2); esto tambi~n 
fue el caso para los costos totales. (CIAT) 

0622
 

28530 ESCASINAS, A.B.; ESCA: DA, R.G. ; BALIAD, M.E. 1986. Root 

crols-legumes ro.ation at va. inr fertilizer level,,. (Rotaci6n de cultivos 
de raices-leguminosas a riveles variables de fertilizaci6n). Annals of 

Tropical Research 8(2):87-95. En., Sum. En., 4 Ref. [Dept. of Agronomy & 

Soil Science, Philippine Root Crop Research & Training Center, Visayas, 

State -ollege of Agriculture, Baybay, Lytc, Philippines] 

Yuca. Fertilizantes. Cultivos de rotaci6n. N. P. K. Rendimiento. Costos. 
Ingresos. Frijol. Productividad de ralces. Filipinas. 

Se adelant6 un estudio pars determinar la cantidad de fertilizante 
inorg~nico requerido por cultivcs de raices para suplementar los 

nutrimentos proporcionades [or oultivos de leguminosas en rotaci6n y para 

evaluar y seleccionar leguminosas promisorias, para su rotaci6n con batata. 

yuca y gabi para 6ptima productividad de la tierra por unidad de tiempc. Se 

utiliz6 un dise-,o de bloques completos al azar con " repeticiones. El 
esquema de ro-aci6n se inici6 con cultivos do raice- como primer cultivo. 

Se sembr6 yuca cv. Golden Yellow a 100 x 75 er,. La maycr~a de los 

parAmetros estudiados (alturi do la planta, peso del tallo/planta, no. de 

raices comerciables y no comerciables/planta y rendimiento) no variaron con 

cl tipo de leguiinosa utilizada or, la rotacifn (frijol mungo, frijol 

arbustivo y soya). Los rendimiuntos totales de ralces de yuca oscilaron 

entre 24.06-26.70 t/ha cn rotacifn con leguninosas. La aplicaci6n de P y K 
sin N (ambos a 30 y 60 kg/ha) no aument6 el rendimiento de raices. Cuando 
aderAs de P y K se aplic6 N a raz6n do 30 y 60 kg/ha, so obtuvieron mayores 
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rendimientos. Un an6lisis de costo:beneficio indic6 que Ia yuca en rotaci6n 
con frijol arbustivo daba el ingreso bruto mds alto y, por tanto, el mayor 
beneficio neto. Los resultados indican que la siembra de yuca en rotaci6n 
con leguminosas parece promisoria. (CIAT) 

0623
 
26779 ESCASINAS, A.B. ; ESCALADA, R.G. 19C4. Crop rotation of sweet potato,
 
cassava, and gabi with legumes as a cultural management system. (Rotaci6n
 
de cultivos de batata, yuca y malangay con leguminosas como sistema de
 
maneJo del cultivo). Annals of Tropical Research 6:63-76. En., Sum. En., 8 
Ref. [Dept. of Agronomy & Soil Science, Visayas State College of 
Agriculture, Baybay, Leyte, Philippines] 

Yuca. Cultivos de rotaci6n. Cultivos de leguminosas. Economia.
 
Productividad de raices. Mani. Filipinas.
 

Se llev6 a cabo un estudio para 1) evaluar y seleccionar las leguminosas 
promisorias que podrian utilizarse en la rotaci6n de cultivos con batata, 
yuca y Lalangay; 2) desarrollar un sistema de cultivo efectivo utilizando 
estas leguminosas y los resp. cultivos para una 6ptima productividad/unidad 
de tiempo; y 3) determinar si las leguminosas pueden suplementar el 
fertilizante inorg~nico requerido para mantener ]a fertilidad del suelo. El
 

cultivo de yuca en rotaci6n con frijol mungo, frijol arbustio, soya y 
mani no afect6 el rendimiento de la yuca y los componentes de rendimiento 
ni las caracteristicas agron6micas tales como altura de la planta, peso
 
fresco de lon tallos/planta y no. de tubtrculos comerciables 5 no 
comerciablf,iplanta. Los resultados indican que rotaciones continuas de 
legominosas-yuca reducirian la productividad del suelo a pesar de la 
incorporaci6n de residuos de leguminosas y is adici6n de fertilizantes 
in6rganicos durante cada siembra. El an&lisis de costo y beneficio mostr6
 
que entre las leguminosas utilizadas como cultivos de rotaci6n, el mani dio 
los mayores ingresos netos combinados independientecente del cultivo de
 
ralz utilizado, indicando que la rotaci6n mani-cultivo de raiz es el patr6n
 
de cultivos m.is rentable. (CIAT)
 

0624 
27622 GURITNO, B. 1984. The effect of maize population on the yield of
 
maize and cassava in an intercropping system. (Efecto de la poblaci6n de
 
maiz en el rendimiento del ma'z y la yuca en un sistma intercalado). 
Agrivita 7(l):1-6. En., Sum. En., 7 Ref., Ii. [Dept. of Agronomy, Faculty
 
of Agriculture, BrawiJaya Univ.. Malang, Indonesia] 

Yuca. Cultivos asociados. Maiz. Productividad de raices. Espaciamiento. 
Indonesia. 

De Julio de 1982 a mayo de 1983 se estudi6 el efecto de la poblaci6n de 
maiz en el rendimiento del maiz y la yuca en cultivo mixto sembrado en un 
campo arrocero de tierras bajas en Landungsari (Malang, Indonesia). El 
monocultivo de yuca sembrado a 100 x 75 cm produjo un mayor rendimiento de 
raices que cuando se sembr6 a 150 x 50 cm. A un espaciamiento de 100 x 75
 
cu, el rendimiento de la yuca diminuy6 continuamente con el incremento en
 
la densidad del maiz, en tanto que a 150 x 50 cm no hubo reducci6n en el 
rendimiento de la yuca con el incremento en la densidad del maiz hasta
 
66,000 plantas/ha. El intercalamiento de yuca a 150 x 50 cm y de maiz a 50
 
x 45 cm produJo la mayor RET (1.46). (RA (extracto)-CIAT) 

0625 
28377 ODURUKWE, S.0. ; IGBOKWE, M. C. 1981. Responses of cassava and maize to 
fertilization in mixed cropping. (Respuestas de la yuca y el maiz a la 
fertilizaci6n en cultivos mixtos). In NAFPP National Cassava Worksho 
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5th., Umudike, Nigeria, 1981. Proceedings. Umudike, National Root Crops 
Research Institute. National Cassava Centre. pp.85-95. En., Sum. En., 
6 Ref.
 

Yuca. Maiz. Cultivos intercalados. Fertilizantes. Productividad. 
Espaciamiento. N. P. K. Nigeria. 

Se presentan los resultados de 4 expt. sobre la respuesta a la
 
fertilizaci6n de la yuca y el maiz en cultivo mixto. En el expt. 1 se 
estudiaron los efectos de 6 densidad. s de poblaci6n de yuca (5.0, 7.5, 10.0 
12.5, 15.0 y 17.5 x 10(3) plantas/ha, y 5 niveles de fertilizantes (0, 164, 
328, 492 y 656 kg de 30-15-90 (NPK)/ha, resp.). El cultivo intercalado
 
disminuy6 los rendimientos de yuca significativamente (prom. 14.1 t/ha para 
los cultivos intercalados vs. 18.3 t/ha para el monocultivo). El
 
rendimiento total de energia fue significativamente mayor debido a la 
fertilizaci6n. El expt. 2 determin6 los 6ptimos niveles de fertilizantes 
para yuca/maiz. Fn 1978, solamente los niveles de N afectaron en forma 
significativa los .endimientos, en tanto que en 1979 los niveles de P y K 
afectaron los rendimientos a un nivel del 0. 1 por ciento. En el expt. 3 
(efecto de la cal x Y en los rendimientos), 75 kg de K/ha fueron 
suficientes para lograr casi el max. rendimiento en las var. de yuca Tl. 
30211 y 30568, pero los rendimientos de raices aumentaron consistentemente 
para otras var. hasta 150 kg de K/ha. El efecto creciente de). K en el 
rendimiento de raices fue superior a pH 5.0 y 5.5 que a pH 6.0. En el
 
expt. 4 (ptrdida de N en yuca/maiz con y sin aplicciciones de N) se demostr6
 
que las mayores p6rdidas de N ocurrieron en junio, en tanto que el N-N03 se 
agot6 virtualmente de la capa superior del suelo en ago. Podrian 
recomendarse aplicaciones de 100-150 kg de N y 90-180 kg de K/ha para
 
yuca/maiz en el oriente de Nigeria. (CIAT)
 

0626
 
29033 OSSBJI, B. 1985. Comportement des cultures vivrieres et l~gumieres 
sur les sols d6satur6s de basse Cote d'Ivoire . monoculture d'ananas. (El 
rendimiento de los cultivos alimenticios y de hortalizas integrados en los 
monocultivos de pia en los suelos desaturados de la parte baja de Costa de 
arfil). Fruits 40(4):249-259. Fr., Sum. Fr., 12 Ref., Il. [Inst. de
 

Recherches sur les Fruits et Agrumes, 01 B.P. 1740, Abidjan 01, Republique
 
de Cote d'lvoire]
 

Yuca. Cultivos de rotaci6n. Requerimientos del suelo. Seguridad 
alimentaria. Cultivos intercalados. Piia. Maiz. Productividad. Cultivares.
 
Costa de Marfil.
 

Se ha hecho un segulmiento durante varios aos del comportamiento de un no. 
de cultivos alimenticios y de hortalizas integrados en monocultivos de pia 
en los suelos desaturados de a parte baja de Costa de Marfil. El facto., 
que limita Ll desarrollo de varios de estos cultivos parece ser el pH baJo 
del suelo permeable y arenoso. El hame y la yuca parecen adaptarse a las 
condiciones existentes de suelo, la yuca con rendimientos de m~s de 24 
t/ha en todos los sitios de ensayo y con buena adaptaci6n en todos los 
suelos. Se intercambiaron cultivos sembrados en 2 parcelas distintas, la 
pica en una y una rotaci6n de 1) maiz, mani, yuca y frijol o 2) hame, maiz, 
mani, batata, frijol y yuca, despu~s de un periodo de 4 abos. Se concluye
 
que la integraci6n de los cultivos alimenticios y de hortalizas en las 
Aiembras de piha presenta numerosas ventajas tbcnicas, financieras y 
sociales para los pequehos productores. (RA-CIAT)
 

0627
 
28115 PRESTON, S. R.; TAYLOR, B. R.; SIMONS, J. H. 1966. The choica of 
groundnut (Arachis hypogaea) varieties by smallholders in south-kiast
 
Tanzania. 2. Variety x spacing and variety x sawing date interactions. 
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(Selecci6n de varledades de mani (Arachis hypogaea) por los pequeios
 
agricultores en el sudeste 6e Tanzania. 2. Interacciones de variedad x 
espaciamiento y variedad x fecha de siembra). Experimental Agriculture 
22(3):279-287. En., Sum. En., Es., 14 Ref., Il [14 Tarraway Road, 
Paignton T3 2DU, Englandl 

Yuca. Cultivos intercalados. Mani. Productividad. Transferencia de 
tenologia. Tanzania. 

En urn aerie de ensayos de var. x espaciamiento y var. x fecha de siembra 
realizados en el sudeste do Tanzania se evalu6 el cultivo intercalado 
mani-yuca en 2 estaciones. El mani se oembr6 en hileras alternas con la 
yuca (1982) y en hileraa sencilla.s y dobles entre las de yuca (1983). Se 
cosecharon plantaL de yuca alternas a finales de la estaci6n seca de 1982, 
deJar.do urn formaci6n e'scalor~da en hileras alternas; las plantas restantos 
se cs. echaron des.pu6s dL'1 mani en 1983. Los rendimientos de mani fueron 
conAi tenttente menores cuando se intercal6 con la yuca deb.do al sombr.o 
producido nor 6.;ta. No h bc evidencia do que las foimas de hypogaea son 
meier adaltada que Natal ommon al cultivo mixto con I@ yuca. (CIAT) 

0628
 
26378 SEGUY, L. 19814. A research and development operation: improved 
dryland rice tased cropring sys-tems for, smal farmers in the northeast of 
Brazil. (Una oeracifn de investigaci6n y desarrollo: sistemas de cultivo a 
base de afroz de secano mejorado para pequehos agrioultores en el nordeste 
de Brasil ). International Rice Commission Newsletter 33(2) :39-45. En. 

Yuca. Investigacifn para el deoarrcllo. Tecnologia. Cultivos de rotaci6n. 
Arroz. Productividad. Trgros Os. Mano de obra. Costos. Consumc. Prasil. 

Se informa sobre el trabajo realizado pcr un proyectc de investigaci6n y 
desarrollo para la introduccifn de nuevas teunologias en los sistemas de 
cultivo tradicionales de arroz de secano en fincas; pequeas en la regi6n do 
Cocais en el centro de Iarardiao, Brazil. Se sumini.tran datos 
agroeconbmicos (rendimientos , beneficios, no. do dias de trabajo demandados 
y valor de un dia de trabajo) para si.te nas; de cultivo quo probaron er 
m~s interesantes que el sis-,term tracicional durante el periodo de 3 ahos 
(1979-81). Se prefirieron la, rotacionea que incluyeron yuca debido a la 
situacifn favorable do e.te oultivo (fuerte demanda del mernado, altos 
precios). Lv produccion agricola global, e1 ingrec note y el valor del 
dia do trabajo s-on mayores para Ics cultivos asociados- y la rotaci6n con 
yuca que aquellos obtenidos en el sistema tradiclonal, en gran parte 
debido a la introducci6n do yuca. Los beneficios resultantes del proyecto 
se relacionan con 1) el desarrollo de sistemss de cultivo que sean 
motivantes y simples do im~lementar y que permitan la prezervaci6n de los 
hnbitos alimenticios locales y las tbcnicas agricolas tradiclonales; 2) la 
posibilidad do e.stablecor al agricultor durante por 1o menos 3 ahos con 
alguna garantia de rendimienLos -. tables; y 3) la posibilidad de definir 
los ttrminos de los cr&itos rurales anuales para produetores pequelos. 
(CIAT) 

0629 
28508 UNAMMA, R.P.A.; ODUhUMWE, 5.0. ; ENYINNIA, T. 1982. Preliminary 
investigations on integratec weed management in cassava (Manihot esculenta 
Crantz cv. TIS 30572) interropped with maize (Zea mays cv. NS1). 
(Investigaciones preliminares sobre el manejo integrado de malezas en yuca 
cultivar TIS 30572 interralada con maiZ LV. NS1). In NAFPP National Cassava
 
.. '-hor 6th., Umudike, Nigeria, 19e2. Proceedings. Umudike, National 
Root Crops Research Institute. National Ca2Lsava Centre. pp.75-82. En., Sum. 
En., 9 Ref. 
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Yu.a. Desyerba. Cultivos intercalados. Ma1z. Herbicidas. Productividad de 

energia. Caupl. Nigeria. 

enSe presentan los resultados de urna investigaci6n preliminar realizada 

Umudike, Nigeria, sobre el manejo integrado de malezas en cultivos 

intercalados yuca var. TIS 30572/maiz. El manejo de malezas incluy6 el uso 

de azad6n, control quimico, biocontrol y un mftodo de manejo integrado de 

malezas que consistia en una baja dosi- de herbicidas + un cultivo viwo de 

porte bajo como caupi o mani. El cultivo sin control de malezas present6 

una reducci6n en el renrdimiento total de energia de 62 por ctento. El 

cultivo intercalado per se redujo 1o.3 rendimientos tanto de yuca como de 

a lac 3 y 8 Lemanas desputs de la
maiz. Trea deshierbas realizadas 


siembra dio rendimientos de yuca (11.6 t/ha) comparables a la yuca en 

de ralezas (12.3 t/ha) o caupi intercalado en la mezcla
 

0426 0434 0542
 
monocultivn libre 


yuca/maiz (10.6 t/ha). (CIAT) Vase ademAs 0410 0412 

0545 Vc49 0555 0561 0582 0588 0590 0591 0593 0594 0596 0597 0601 

0602 . .13 0614 

&02 Estudios Descriptivos y Comparativob
 

0630
 
G.W. 1986. Report on on-farm survey29043 OCITTI-OBWOYA, C.N. ; 011.4-NAPE, 

root crops-based farming system; Sooti, Kumi and Tororo Districts, Eastern
 

Region, Uganda. (Informe sobre un eatudio a nivel de finca sobre los 

en los distritos Soroti, Kumi y Tororo de la
sistemas de cultivo de raices 

de Uganda). Soroto, Uganda, National Root Crops Improvementregi6n oriental 

Program. Serere Agricultural Research Station. 39p. En., Sum. En., If. 

Yuca. Cultivos de -alces. ,istemas de cultivo. Producci6n. Programas de 

yuca. Cultivo. Aspectoc.j socioeceon6micos. Transferencia de teenologia. 

Costos de Jesarrollo. Ingresos. 
mano de obra. Precios. Mercadeo. Uganda.
 

Se presentan los resultados de un estudio a nivel de finca que dur6 1 mes, 

llevado a cabo entre mayo-junio de 1985 en las Areas de Tororo y Soroti 

(Uganda). Los objetivos fueron 1) entender los m6todos de producci6n de los 

agricultores y las limitaciones de producci6n para asi ajustar los futuros
 

programas d investigacifr y 2) disear y desarrollar teenologlas 

apropiadas ae producci6n que est6n t6cnicamente dentro de las habllidades 

de los agricultores, culturalmerte compatibles y econ6micamente factibles. 

Los renjimicntos do los cultivos, especialmente los de yuca y batata, 

durante la estaci6n ln%/81 fueron afectados por la guerra civil de 1979.
 

La 
producci6n fue baja y los rendimientos tambi~n dinminuyeron debido a la
 

sequia. La escasez de insumos agricolas y de mano de obra afectaron
 

significativamente la producci6n de los cultivos. El presente nivel de 

producci6n explica el papel significativo de la yuca como principal fuente 

de ingresos para los 2 grupos observados; tanto los agricultores con y sin
 

ganado tenian el mayor porcentaje de tierra cultivable sembrada con yuca.
 

La difererria de producci6n entre estos grupos indica que existe el 

potencial para incrementar la producci6n y los rendimientos de yuca y
 

batata, siempre y cuando se vencen las limitaciones. Para yuca, 6stas son 

carencia de prActicaf- agron6micas y culturales adecuadas, escazez de mano
 

de obra, falta de incentivos, no. limitado de var., poca disponibilidad de 

material de ziembra, plagas y enfermedades, malezas y fertilidad del suelo.
 

(CIAT) V~ase ademAs 0395 0425 0429 0437 0463 
 0473 0560 0566 0626
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ABREVIATURAS Y ACRONICOS 

A Angstrom(s) 2,4-D Acido 2,4-diclorofenoxiAce-
AAB Acido abscisico tico 
ac Acre(s) Da. Dants 
ADN Acido desoxirribonucleico DAF Duracl6n del Area foliar 
Af. 

AG 
AGV 

Africano 
Acido giber6lico 
Acidos grasos volAtiles 

DBO 

De. 

Demanda bloquimica de 
oxigeno 
AlemAn 

AIA 
AIB 

Acido indolac6tico 
Acido indolbutirico 

Depto. 
DNA 

Departamento 
Dinucle6tido de nicotinamida 

Al. Alban~s y adenina 
alt. 
AMV 

Altitud 
Virus del mosanlco de la 

DQO 
DDS 

Demanda quimica de oxigeno 
Dodecil sulfato s6dico 

ArA 
alfalfa 
Acidu alfa-naftalenac6tico 

EB 
EDTA 

Energia bruta 
Acldo etilendliaminotetraact-

Ar. Arabe tico 
aprox. 
ARN 

Aproximadamente 
Acido ribonucleico 

p. ej. 
ELISA 

Por ejemplo 
Ensayos inmunol6glcos de 
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012, 0128 0129 0131 0133 0135 0137
 
0138 0139 0142 0143 0144 0145 0204
 
0239 0240 0241 0243 0244 0245 0287
 
0426 0511 0514 0517 0518 0519
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ANIMALES NOCIVOS 


0064 0069 0084 0085 0086 0087 0088 


0089 0090 0091 0092 0093 0094 0095
 

0096 009-
 0098 0099 0100 0101 0102 


0205 02'7 0221 0222 0223 0224 0225 


0226 0728 0229 0230 0337 0407 0408
 
0411 C443 0461 0464 0466 0467 0468 


0469 0470 0472 0475 0477 0478 0481 


042 0483 0484 0485 n487 0489 0490 

0491 0492 0493 0494 0549 0550 0567
 

0571 0580 0592 0598 0601 0616 


ANUBLO BACTERIANO DE LA YUCA 

0407 0408 0445 0452 0586 

CONTROL DE ENFERMEDADES
 
0443 0446 0549 

RESISTENCIA 

0447 0448 0503 

SINTOMATOLOGIA
 
0443 


APOANAGYRUS LOPEZI 
0089 0094 0097 0470 0474 


ARADO
 
0031 0432 


AREA FOLIAR 

0007 0013 0015 0187 0189 0224 0384 

0434 0465 


ARGININA 

0020 0134 


ASIMILACION DE LA PLANTA 

0024
 

ASPECTOS LEGALES 

0168 0184 0280 0281 0282 0300 0311
 

0338 0339 0340 0345 0349 0356 0362 


0374 0570 0598 0618 


ASPECTOS SOCIOECONOMICOS 

0003 0161 0175 0177 0184 0259 0267 


0279 0281 0282 0285 0286 0287 0288 

0290 0294 0296 0300 0304 0307 0309 


0316 0319 0320 0321 0322 0324 0325 


0326 0327 0332 0333 0335 0340 0341
 

0345 0346 0347 0350 0354 0357 0360 


0362 0371 0372 0373 0389 0409 0416 

0437 0464 0541 0543 0547 0548 0550
 
0551 0552 0553 0554 0555 0556 0565 

0566 0568 0569 0570 0572 0574 0575 


0576 0577 0578 0579 0580 0581 0584 


0592 0596 0598 0599 0601 0607 0614 

0615 0616 0618 0619 0620 0621 0630 


ASPERGILLUS 

MICROBIOLOGIA INDUSTRIAL 

0275 0454 0526 0538 0539 


ASPERGILLUS FLAVUS 

0179 0403 

ATIEKE 
C060 

ATTA 
DAROS . POR PLAGAS 
0224 

AUSTRALIA 
0013 0015 0145 0233 0461 0495 0537
 
GERMOPLASMA
 
0499
 

AVES DE CORRAL
 
0121 0122 0125 0129 0131 0136 0137
 

0239 0241 0243
 

AZUFRE
 
0415 0544 0594
 

BACILLUS THURINOIENSIS
 
0086
 

BACTERIOSIS
 
0063 0065 0067 0069 0070 0071 0073
 
0074 0075 0076 0113 0215 0377 0407
 

0408 0445 0449 0451 0525 0571 0586
 
0587 0598 0616
 
CONTROL DE ENFERHEDADES
 
0072 0108 0216 0217 0443 0444 0446
 
0549
 
RESISTENCIA
 
0051 0066 0068 0216 0447 0448 0503
 

BACULOVIRUS ERINNYIS
 
0091
 

BAHAMAS
 
COMERCIO
 
0356
 
DATOS ESTADISTICOS
 
0356
 
MERCADEO
 
0356
 
PRODUCCION
 
0356
 

BANANO.-PLATANO
 
0116 0120
 

BARBADOS
 
COMERCIO
 
0291
 
DATOS ESTADISTICOS
 
0291
 
FERCADEO
 
0291
 
PRODUCCION
 
0291
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BARBECHO 

0419 0422 


BATATA 

0270 0295 0391 0395 


BEBIDAS 

0256 


BELGICA 

0451 0452 0515
 

BELICE 

PRODUCCION
 
0355 


BE!SI;
 
0083 )461 

RESIZTL.'CIA 

0221 0459
 

BENIN 

PRODUCCION
 
0312 


BIOLOGIA Dit INSECTO 
0064 0090 0092 0100 0101 0102 0222 
0443 0471 0473 L478 0481 0485 0492 
0493 

BIOQUIHICA 

0018 0058 0114 0115 0117 0144 0258 

0276 0277 0401 0524 0525 C528 0537 

0538
 

BIOTECNOLOGIA 
0008 0188 0231 

BIZCOCHOS 

0257 


BOCIO ENDIICO 

MANIFESTACIONES CLINICAS 

0140 0148 0235
 

BORO 

0023 0203 


BOTRYODIPLODIA THEOBROMAO 


0079 


BRASh 


0001 0011 0012 0022 0025 C033 0035 

0042 0053 0063 0057 0074 0091 0101 

0104 0105 0111 0113 0135 0158 C164 

0181 0192 0195 0197 0200 0202 0203 

0207 0211 0213 0220 0222 0247 02W8 

0249 0250 0251 0255 0256 0257 0258 

0265 0303 0377 0390 0394 0410 0436 

0440 0449 0497 0498 0503 0628 


ASPECTOS SOCIOECONOMICOS
 
0389
 
COMERCIO
 
0364 0612
 
DATOS ESTADTSTICOS
 
0389
 
MERCADEO
 
0612
 
PRODUCCION
 
0051
 

BROTES
 
0012 0013 0014 0028 0055 0391
 

BUFALO DE AGUA
 
0146
 

BURUNDI
 
0489 0490 0491 0609 0610
 

CABRAS
 
0133
 

CAL ACRICOLA
 
0202 0203 0415
 

CALCIO
 
0192 0223 0406 0417 0418 0419 0580
 
DEFICIENCIAS
 
0029
 
PRODUCTIVIDAD DE LA RAIZ
 
0029 0415
 

CAMERUN
 
0235 
COMERCIO 
0333
 
MERCADEO
 
0333
 

CARA DE AZUCAR
 
0036
 

CANADA
 
0144 0276 0277
 

CAPACITACION
 

0348 0349
 

CARIBE
 
0102 0189 0196 0268 0305 03%,0442
 

0455
 
ASPECTOS SOCIOECONOMICOS
 
0279 0307 0354
 
COMERCIO
 
0291 0293 0356 0363
 
DATOS ESTADISTIOOS
 
0291 0293 0307 0351 0354 0356 0358
 
0363 0368
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MERCADEO 

0291 0293 0307 0351 0354 0356 0358 
0363 
PRODUCCION 
0291 0293 0295 0298 0299 0306 0307 

0334 0347 0351 0354 0356 0358 0363 

CASARIPO
 
PROCESAMIENTO 

0060 

Usos 
0060 


CELULOSA
 
0156 


CERCOSPORIDIUM HENNINOSII 
0407 0456 0567 0571
 

CEREALES 

0015 0033 0127 0205 0279 0375 0378 

0379 0389 0412 0426 0444 0518 0542 

0544 0549 0555 0561 0562 0573 0581 

0582 0583 0584 0588 0590 0591 0593 

0594 0596 0597 0600 0601 0602 0614 

0615 0624 0625 0626 0628 0629 


CHICKWANGUE 

0060 


CHINA 

0229 0520 0527 


CIANOGENO 

0061 0114 0122 0150 0179 0504 0513 

0516 0519 0525 


CIANUROS 


DESNUTRICION 

0119 0237 

DESTOXICACION 

0246 

SALUD HUMANA 

0119 0148 

TIOCIANATOS 


0148
 
TOXICOLOGIA 

0148 0237 0519 


CISTEINA 

0134 


CITOGENETICA 

0452 0496 0497 0498 


CLONES 

0008 0112 0398 0427 0465 0474 0479 

0487 0496 0500 0501 0562 0567 0583 

0592 0610 


CLOROFILA
 
0006 

COBERTURA 
0030 0031 0414 0432
 

COBRE
 
0017 0023
 

COLLETOTRICHUM
 
CONTROL DE ENFERMEDADES
 
0450
 
TRANSMISION DE ENFERMEDADES
 

0450
 

COLLETOTRICHUM MANIHOTIS
 
CONTROL DE ENFERMEDADES 
0443
 

COLOMBIA
 
0008 0009 0020 0026 0029 0030 0031
 
0032 0040 004:1 0045 0048 0050 0073
 
0085 0086 0098 0106 0107 0112 0122
 
0127 0134 0159 0160 0162 0163 0174
 
0176 0185 0193 0194 0201 0210 0215
 
0216 0228 0254 0263 0268 0272 0273
 
0302 0318 0328 0330 0343 0383 0384
 
0397 01442 0450 0465 0479 0481 0496
 
0514 0521
 
ASPECTOS SOCIOECONOMICOS
 

0003 0161 0175 0177 0184 0267 0286
 
0287 0316 0319 0322 0325 0327 0335
 
0547 0607
 
COMERCIO
 
0280 0316 0322 0323 0324
 
DATOS ESTADISTICOS
 
0352 0367 0558 0559
 
GERMOPLASMA
 
0108
 

MERCADEO
 
0161 0169 0266 0280 0286 0313 0314
 
0316 0322 0323 0324 0329
 
PRODUCCION
 
0161 0177 0183 0261 0280 0285 0287
 
0289 0297 0326 0335 0337 0348 0349
 
0365 0366 0547 0611
 

COMERCIO
 
0264 0281 0291 0292 0293 0300 0301
 
0306 0311 0315 0316 0322 0323 0324
 
0333 0338 0339 0340 0341 0345 0349
 
0350 0356 0362 0363 0364 0374 0547
 
0564 0570 0598 0618
 
ALMIDON DE YUCA
 
0280 0284 0612
 
GARI
 
0304
 
HARINA DE YUCA
 
0280 0282
 
HARINA INTEGRAL DE YUCA
 
0280 0282
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PELETS 
0331 

TROZOS DE YUCA
 
0331
 

COMPONENTES DE ALIMENTOS PARA ANIMALES 
0020 0120 0121 0122 0124 0125 0126 

0127 0128 0129 0133 0135 0137 0139 

0140 0142 0144 0145 0147 0150 0239 

0512 


COMPOSICION 

0013 0017 0029 0057 0106 0108 0116 

0120 0130 0132 0134 0142 0145 0153 

0191 0208 0209 0212 0253 0270 0273 

0275 0344 0383 03811 0391 0396 0400 

0404 0405 0415 0423 0436 0455 0497 

0503 0504 0507 0513 0516 0517 0518 

0521 0529 0538 

ALMIDON DE YUCA 

0155 0233 0248 0280 0527 

HARINA DE YUCA
 
0155 0170 0182 0280
 
HARINA INTEGRAL DE YUCA 

0021 0137 0173 0234 0280 0522 

HOJAS 


0016 0018 0020 0045 0131 0135 0136 
0146 0178 0235 0308 0401 0435 
RAICES 
0014 0016 0020 0037 0058 0213 0223 
0230 0235 0240 0246 0439 0533 
TALLOS 
0135 

CONEJOS 


0120 0240 


CONGO 

0068 0069 0089 0094 0470 


CONSERVACION DEL SUELO 
0395 0414 0422 0432 


CONTENIiO DE AGUA
 
ALMIDO.' DE YUCA 

0248 

GARI 

0253 

RAICES 

0213 


OONTENIDO DE ALMiCON 
0045 0108 0153 0?LR 0209 0213 0246 
0270 0308 0405 04Ur 0423 0439 0465 
0479 0529 

CONTENIDO DE AZUCARES 

0045 0130 0182 0213 0246 .-170 0273 

0280 0344 0401 0533 0538 


CONTENIDO DE CENIZA 
0248
 

CONTENIDO DE GRASA
 
0120 0173 0173 0182
 

CONTEN4IDO DE HCN
 
0090 0396 0415 0423 0497 0503 0504
 
0513 0516 0518 0521
 
ALMIDON DE YUCA
 
0233
 

CORTEX
 
0240
 
HARINA INTEGRAL DE YUCA
 
0137 0512 0522
 
HOJAS
 
0016 0045 0235 0401
 
RAICES
 
0016 0058 0235 0240 0246
 
TROZOS DE YUCA
 
0522
 

CONTFNIDO DE IIJDRATOS DE CARBONO 
0029 0108 0130 0132 0134 0153 0182
 
0209 0270 02'13 0280 0344 0405 0415
 
0423 0529 0538
 
HOJAS
 
001E 0045 0308 0401
 
RAICES
 
0213 0246 0439 0533
 

CONTENIDO PROTEIN ICO 
0116 0132 0134 0212 0275 0404 0415
 
0497 0507 0512
 
HOJAS
 
0020 0131 0135 0146 0178 0401
 
RAICES
 
0020
 
TALLOS 
0135
 

CONTROL BIOLOGICO
 
0463 0474 0480 0486
 
ACAROS PEPJUDICIALES 
0097 0100 0101 0102 0217 0229 0469
 
0470 0482 0483 0489 0490 0492 0493
 
0580 0592
 

BACTERIOS!S
 
0217
 
INSECTOS PERJUDICIALES 
0086 0089 0091 0097 0098 0217 0225
 
0228 0468 0469 0470 0475 0477 0478
 
0490 0493 0c80 0592
 
MICOSIS
 
0475 0490
 
VIROSIS
 
0217
 

127 



CONTROL DE ACAROS 

0101 0108 0217 0226 0482 0485 0486 

0491 0492 0493 0549 

ACARICIDAS 

0102 


CONTROL DE ENFERMEDADES 

0008 0379 0450
 
BACTERIOSIS 

0072 0108 0216 0217 0443 0444 0446 

0549 


HICOSIS
 
0443 0453 

VIROSIS 


0082 0083 0217 0458 0459
 

CONTROL DE PLAGAS 

0030 0063 0064 0072 0083 0085 0085 

0086 0089 0091 0096 0101 0102 0108 

0171 0179 0195 0216 0217 0226 0227 

0228 0260 0379 0410 0443 0444 0446 

0453 0458 0459 0463 0464 0416 0467 

0468 0472 0473 0474 0476 0480 0481 

0482 0484 0485 0491 0492 0493 0549 

0550 0580 0583 0592 


CORTEX 

0004 0012 0039 

COMPOSICION 

0240 

USOS 

0140 0240 0244 


CORYNOTHRIPS STENOPTERUS 

0087 


COSECHA 

0003 0012 0036 0037 0044 0053 0286 

0296 0301 0315 0337 0353 0383 0403 

0407 0431 0536 

EQUIPO AGRICOLA 

0206 0425 0429 0430 

REGISTRO DE TIENPO 

0048 0049 0050 0057 0205 0206 0213 

0279 0376 0384 0408 0410 0423 0427 

0436 0491 


COSTA DE MARFIL 

0388 0427 0429 0626 

MERCADEO
 
0374 


COSTA RICA 

0170 0188 0212 0224 0442 


COSTOS DE DESARROLLO 

0162 0165 0184 0328 0343 0545 0630 


CRECIMIENTO
 
0009 0011 0013 0014 0015 0018 0029
 
0034 0038 0049 0103 0189 0190 0308
 
0384 0392 0397 0398 0435 0479 0499
 
0529
 

CRIOPRESERVACION
 
0103 0112
 

CUBA
 
0037 0038 0046 0047 0054 0055 0124
 
0455
 

CUBIERTA FOLIAR
 
0005 0467
 

CULTIVARES
 
0004 0006 0007 0010 0013 0014 0016
 
0020 0051 0053 0058 0066 0068 0070
 
0073 0085 0099 0187 0189 0214 0246
 
0282 0302 0311 0313 0318 0329 0337
 
0341 0353 0395 0397 0401 0402 0404
 
0410 0424 0431 0433 0437 0439 0448
 
0449 0457 0458 0459 0463 0467 0484
 
0487 0491 0529 0544 0573 0574 0577
 
0578 0579 0583 0584 0586 0587 0588
 
0589 0590 0591 0592 0597 0602 0603
 

0611 0615 0626
 
ADAPTACION
 
0200 0406 0427 0438 0447 0485 0489
 
0490 0500 0501 0540 0542 0550 0557
 
0561 0562 0580 0581 0582 0600 0601
 
0604 0608 0609 0610 0614
 
CARACTERISTICAS AGRONOMICAS
 

0396 0503
 
ECOLOGIA
 
0001 0101 0200 0438
 
GERMOPLASMA
 

0230 0549
 
IDENTIFICACION
 
0105
 
PRODUCTIVIDAD DE ALMIDON
 
0033 0104 0419 0503
 
PRODUCTIVIDAD DE LA RAIZ
 
0008 0009 0011 0012 0024 0025 0027
 
0032 0033 0043 0045 0046 0048 0050
 
0052 0055 0057 0084 0087 0104 0106
 
0107 0109 0113 0161 0169 0177 0208
 
0230 0308 0335 0367 0370 0389 0423
 
0436 0547 0571
 
SELECCION 
0002 0380 0396 0438 0447 0567 0601
 
0610
 

CULTIVO
 

0002 0003 0005 0023 0026 0027 0028
 
0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035
 
0037 0038 0040 0041 0043 0044 0045
 
0046 0049 0050 0052 0053 0054 0055
 
0056 0057 0070 0071 0084 0101 0104
 
0185 0189 0195 0196 0197 0199 0201
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0202 0203 0204 0205 0206 0207 0208 

0209 0211 0212 0214 0228 0230 0266 

0267 0279 0286 0290 0293 0296 0300 

0301 0303 0308 0311 0312 0317 0318 

0319 0321 0336 0337 0349 0361 0370 

0375 0376 0378 0379 0382 0385 0386 

0387 0388 0390 0391 0398 0399 0402 

0405 0406 0407 0408 
0409 0410 0411 

0412 0413 0414 0415 0416 0417 0418 

0419 0420 0421 0424 0425 0430 0431 

04  0433 0434 0435 0b36 0437 0439 
0,' 0441 0445 0449 0457 0458 0468 
04t5 0490 0491 0497 0540 0542 0544 

0546 0547 0550 0555 0557 0561 0562 

0566 0567 0574 0580 0581 0583 0584 

0585 0587 0588 0589 0590 0591 0592 

0593 q594 06C0 0601 0602 0603 0608 

0614 0616 0617 0621 0622 0624 0625 

0626 0629 0630 


CULTIVO DE TEJIDOS 
0008 0104 0112 0186 0231 0397 0455 

0459 0495 0499 0502 


CULTIVOS AMILACEOS 

0015 0033 0036 0127 0153 0185 0186 

0187 0188 0189 0190 0191 0192 0193
 
0194 0195 0196 0197 0198 0199 0200
 
0201 0202 0203 0204 0205 0206 0207 

0208 0209 0211 0212 0213 0214 0215 

0216 0217 0218 0219 0220 0221 0222
 
0223 0224 0225 0226 0227 0228 0229 

0230 0231 0232 0233 0234 0235 0236 

0237 0238 0239 0240 0241 0242 0243 

0244 0245 0246 0247 0248 0249 0250 

0251 0252 0253 0254 0255 0256 0257 

0258 0259 0260 0261 0262 0263 0264 

0265 0266 0267 0268 0269 0270 0271 

0272 0273 0274 0275 0276 0277 0278 

0279 0280 0281 0282 0283 0284 0285 

0286 0287 0288 0289 0290 0291 0292 

0293 0294 0295 0296 0297 0298 0299
 
0300 0301 0302 0303 0304 0305 0306

0307 0308 0309 0310 0311 0312 0313 

0314 0315 0316 0317 0318 0319 0320 

0321 0322 0323 0324 0325 0326 0327 

0328 0329 0330 0331 
0332 0333 0334 

0335 0336 0337 0338 0339 0340 0341 

0342 0343 0344 0345 0346 0347 0348 

0349 0350 0351 0352 0353 0354 0355 

0356 0357 0358 0359 0360 0361 0362 

0363 0364 0365 0366 0367 0368 0369 

0370 0371 0372 0373 
0374 0375 0376 

0377 0378 0379 0380 0381 0382 0383 

0384 0385 0386 0387 0388 0389 0390 

0391 0392 0393 0393 0395 0396 0398 

0399 0400 0401 0402 01403 0404 0405 

0407 0408 0409 0410 0411 0412 01413 

0414 0415 0416 0417 0418 0419 0420 

0421 0422 0423 0424 0426 0428 0429 

0430 0431 0432 0433 0434 0435 0436 


0438 0439 0440 0441 0442 0443 0444
 
0445 0446 0447 0448 0449 0451 0453
 
0454 0455 0456 0457 0458 0459 0460
 
0461 0462 0464 0466 0467 0468 0469
 
0470 0471 0472 0473 0475 0476 0477
 
0478 0481 0482 0483 0484 0485 0487
 
0489 0490 0491 0492 0493 0494 0495
 
0497 0498 0500 0501 0503 0504 0505
 
0506 C507 0508 0509 0510 0511 0513
 
0514 0515 0516 0517 0518 0519 0520
 
0521 0522 0523 0524 0525 0526 0527
 
0528 0529 0530 0531 0532 0533 0534
 
0535 0536 0537 0538 0539 0540 0541
 
0542 0543 0544 0545 0546 0548 0549
 
0550 0551 0552 0553 0554 0555 0556
 
0557 0558 0559 0560 0561 0562 0563
 
0564 0565 0566 0567 0569 0570 0571
 
0572 0573 0574 0575 0576 0577 0578
 
0579 0580 0581 0582 0583 0584 0585
 
0586 0587 0588 0589 0590 0591 0592
0593 0594 0595 0596 0597 0598 0599
 
0606 0601 0602 0603 0604 0605 0606
 
0608 0609 0610 0611 0612 0613 0614
 
0615 0616 0617 0618 0619 0620 0621
 
0622 0623 0624 0625 0626 0627 0628
 
0629 0630
 

CULTIVOS DE RAICES
 
0060 0064 0395 0630
 

CULTIVOS DE ROTACION
 
0381 0623
 
ARROZ
 
0389 0628
 
FRIJOL
 
0622
 
MAIZ
 
0626
 
MANI
 
0388
 

CULTIVOS INTERCALADOS
 
0030 0031 0048 0052 0177 0286 0287
 
0290 0299 0335 0341 0374 0376 0377
 
0386 0387 0394 0408 0618
 
ARROZ
 
0379 0590
 
BATATA
 
0391
 
CAUPI
 
0383 0384 0385 0406 0621 0629
 
FRIJOL
 
0390
 
LEGUMINOSAS
 
0379 0383 0384 0385 0390 0412 0422
 
0615 0621 0627 0629
 
MAIZ
 
0205 0375 0378 0379 0406 0412 0426
 
0444 0542 0544 0549 0555 0561 0573
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0582 0583 0584 0588 0590 0591 0593 

0594 0596 0597 0600 0601 0602 0614 

0615 0624 0625 0626 0629 

MALANGAY 

0426 

MANI 

0392 

RAME 

0375 0378 0426 0615 

SORGO 

0205 

SOYA 

0379 


CULTIVOS MIGRATORIOS 

0382 0393 


CULTIVOS SECUNDARIOS 

0426 0618 


CURVULARIA 

0454 


CYLINDROCLADIUM QUINQUESEPTATUM 
0077 


DAPOS A LA PLANTA 

0436 0459 0481 0492
 

DAROS CAUSADOS POR PLAGAS 

0063 0064 0099 0179 0223 0224 0464 

0473 0479 0485 0487 0580 0592 0601
 

DATOS ESTADISTICOS 

0109 0126 0147 0161 0166 0183 0266
 
0282 0283 0291 0292 0293 0306 0307
 

0309 0312 0315 0321 0322 0329 0331 

0333 0334 0335 0339 0347 0350 0351 

0352 0353 0354 0356 0358 0362 0363
 
0365 0366 0367 0368 0373 0389 0408
 
0409 0416 0437 0464 0543 0555 0556 


0558 0559 0560 0568 0607 0615 0618 

0620 


DATOS PLUVIOMETRICOS
 
0038 0057 0070 0071 0104 0198 0296 


0361 0377 0388 0422 0497 


DEFICIENCIA MINERAL 

0029 0405 


DEFICIENCIA PROTEINICA
 
0150 


DEPREDADORES Y PARASITOS 

0086 0089 0091 0094 0097 0098 0100 

0102 0217 0225 0228 0229 0468 0469 

0470 0474 0475 0477 0478 0483 0489 

0490 0492 0493 


DESAPROLLO
 
0027 0048 0050 0052 0059 0085 0106
 
0107 0108 0109 0158 0161 0162 0163
 
0165 0166 0167 0168 0169 0172 0174
 

0175 0176 0177 0181 0183 0184 0194
 
0196 0205 0230 0254 0258 0259 0262
 
0263 0264 0265 0266 0267 0268 0272
 
0273 0274 0279 0291 0285 0286 0287
 
0289 0293 0294 0297 0299 0300 0301
 
0302 0303 0305 0306 0307 0309 0310
 
0311 0313 0314 0315 0316 0317 0318
 
0319 0321 0322 0323 0324 0325 0326
 
0327 0328 0329 0330 0332 0333 0334
 

0335 0337 0338 0339 0340 0341 0342
 
0343 03411 0346 0347 0348 0349 0351
 
0352 0353 0354 0355 0356 0357 0358
 
0359 0361 0362 0363 0371 0372 0373
 
0389 0409 0424 0428 0507 0534 0535
 
0540 0541 0542 0543 0546 0549 0550
 
0551 0552 0553 0554 0555 0556 0557
 
0561 0562 0563 0565 0566 0567 0569
 
0571 0572 0573 0574 0575 0576 0577
 
0578 0579 0580 0581 0582 0583 0584
 
(586 0587 9588 0589 0590 0591 0592
 
0593 0594 0595 0597 0598 0599 0600 
0601 0602 0603 0604 0606 0608 0609
 
0610 0613 0614 0615 0616 0617 0618
 
0619 0620 0626 0630
 

DSARROLLO DE LA RAIZ
 
0011 0014 0406 0417 0431 0449 0497
 

EESNUTHICION
 
0119 0236 0237 0504 0509 0618
 

DESORDENES FISIOLOGICOS
 
0459
 

DESTOXICACIO'
 
0058 0061 0149 0240 0242 0246 0271
 
0521
 

DESYERBA
 
0030 0056 0208 0209 0210 0286 0337
 
0370 0378 0390 0406 0407 0408 0410
 
0424 0427 0431 0485 0561 0580 0592
 
0594 0629
 

DETERIORACION
 
0079 0088 0115 0171 0436 0441 0442
 
HARINA DE YUCA
 
0179
 
HARINA INTEGRAL DE YUCA
 
0179
 
RAICES
 
0058 0062 0214 0215 0439 0533
 

130
 



DIETAS 

0114 0118 0133 0143 0151 0505 0507 

0518 0532 

DESNUTRICION 

0119 0509 

VALOR DIETETICO 

0140 0148 0508 0512 0517 0519 

VALOR NUTRITIVO 

0123 0138 0141 0504 0506 0511 0515
 
0520
 

DIGESTIBILIDAD 

0116 0140 0504 0517 0520 

HARINA INTEGRAL DE YUCA 

0239 


DINAMARCA 

0019 


DIOM4S
 
0097 


DIPLODIA 

CONTROL DE ENFERVEDADES
 
0450 

TRANSMISION DE ENFERMEDADES 


0450
 

DISENO EXPERIMENTAL 

0007 0397 0418 0477 0580 0592 0596
 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA 

0001 0003 0004 0185 0296 0480 


DOMINICA 


DATOS ESTADISTICOS
 
0358 

MERCADEO 


0358
 
PRODUCCION 


0358 


DRENAJE 

0030 0031 


EBULLICION 


DESTOXICACION 

0149 

ECOLOGIA 


0030 0036 0185 0199 0296 0303 0407 

0468 0478 0492 0497 0546 

CULTIVARES 

0001 0101 0200 0438 


ECOSISTEMAS 
0001 0030 0296 0407 0438 0465 0468 
0478 0497 0546 


ECUADOR
 
0165
 
ASPECTOS SOCIOECONOMICOS
 
0457
 
MERCADEO
 
0166 0168
 
PRODUCCION
 
0166 0167
 

LE.UU.
 
0005 0028 0065 0080 0081 0083 0084
 
0148 0157 0385 0401 0402 0462 0481
 
0512 0516
 
MERCADEO
 
0564
 

EMPAQUE
 
0213
 

ENGORDE
 
PORCIhOS
 
0142
 

ENMIENDA DEL SUELO
 
0034 0201 0202 0203 0208 0415 0417
 

ENRAIZAMIENTO
 
0013 0230
 

ENRIQUECIMIENTO PROTEINICO
 
0138 0609
 

FERMENTACION
 
0275 0277 0538
 

ENSILAJE
 
0135 0146 0240
 

ENTEROBACTER AGGLOMERANS
 
0076
 

ENTOMOLOGIA
 
0033 0064 0090 0220 0221 0222 0443
 
0471 0473 0478 0481 0485 0492 0493
 

EPIDEMIOLOGIA
 

0216 0459
 

EQUIPO AGRICOLA 
0176
 

COSECHA
 
0206 0425 0429 0430
 
PREPARACION DEL TERRENO
 
0206
 
SIEMBRA
 

0206 0211 0430
 

EQUIPO EN PEQUERA ESCALA 
0164 0254 0259 0262 0265
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ERINNYIS ALOPE ETANOL
 
0087 0156 0181 0252 0274 0276 0524 0537
 

ERINNYIS ELLO 

0087 0134 0222 0465 

CONTROL DE INSECTOS 


CONTROL BIOLOGICO 

0086 0091 0228 
INSECTICIDAS 
0228 


EROSION 

0198 0279 0413 0414 0422 0615 


ERWINIA CAROTOVORA 

INOCULACION 

0215 


ERWINIA HERBICOLA 

INOCULACION 

0076 


ESPESADORES DE ALIMENTOS 

0157 


ESTACAS
 
0051 0053 0376 0479 

ENRAIZAMIENTO 
0230 

ESPACIAMIENTO 

0408 0420 

GERMINACION
 
0044 0072 0420 


REGISTRO DE TIEMPO 

0048 


PRODUCTIVIDAD DE LA RAIZ 

0045 0046 0047 0048 0054 0084 0104 

0161 0230 

PROPAGACION 

0044 0045 0230 0433 


ESTADIOS DE DESARROLLO 

0465 0496 0529 

DESARROLLO DE LA RAIZ 

0014 0417 0431 0449 0497
 
ENRAIZAMIENTO 

0013 0230 

FLORACION 

0010 

GERMINACION 

0420 0495 

RAMIFICACION
 
0010 0012 0024
 

ESTOMAS
 
0005 0006 


ESTRES HIDRICO 

0005 


EUTETRANYCHUS ORIENTALIS
 
CONTROL DE INSECTOS
 

CONTROL BIOLOGICO
 
0492
 
INSECTICIDtS
 
0492
 

RESISTENCIA
 
0492
 

EXAMEN ORGANOLEPTICO
 
0302
 
ALMIDON DE YUCA
 
0152 0180
 
HARINA DE YUCA
 
0170 0180 0205
 
HARINA INTEGRAL DE YUCA
 
0261
 
HARINAS CONPUESTAS
 
0152 0170
 

EXPERINENTOS DE CAMPO
 
0048 0057 0099 0106 0227 0296 0332
 
0420 0423 0440 0493
 

EXPERINENTOS DE LABORATORIO
 
0019 0022 0067 0074 0075 0076 0100
 
0134 0149 0154 0182 0188 0194 037
 
0:48 0451 0455 0460 0462 0493 0513
 
0516 0517 0524 0539
 

FABRICAS
 
0161 0169 0263 0264 0266 0267 0303
 
0314 0315 0326 0330 0339 0341 0343
 
0352 0607
 
ALUIDON DE YUCA
 
0258
 
HARINA DE YUCA
 
0059 0259
 
PELETS
 
0171 0344
 
TROZOS DE YUCA
 
0059
 

FERMENTACION
 
0093 0130 0140 0166 0172 0173 0182
 
0252 0255 0256 0261 0271 0274 0278
 
0524 0526 0537
 
ENRIQUECIMIENTO PROTEINICO
 
0275 0277 0538
 

FERTILIDAD DE LA PLANTA
 
0399 0418 0580 0581 0592
 

FERTILIDAD DEL SUELO
 
0023 0029 0030 0031 0037 0040 0296
 
0308 0382 0386 0387 0399 0405 0418
 
0419 0432 0465 0497 0580 0581 0592
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FIDJI 

0395 0534 


FILIPINAS 

0057 0239 0262 0269 0403 0407 0420 

0435 0441 0471 0493 0538 0539 0622
 
0623
 
COMERCIO 

0284 

DATOS ESTADISTICOS
 
0408 

HERCADEO 

0284
 
PRODUCCION 

0172 0336 0408 0411 0617 


FISIOLOGIA 

0009 0013 0014 0015 0018 0029 0038
 
0044 0073 0103 0108 0114 0117 0122 

0133 0138 0139 0140 0141 0144 0148 

0150 0151 0186 0189 0190 0214 0235
 
0237 0238 0244 0308 0384 0392 0398 

0400 0401 0405 0417 0421 0431 0433 

0434 0435 0439 0445 0501 0506 0517
 
0519 0529 


FISIOLOGIA ANIMAL 

0117 0133 0138 0139 0141 0144 0148 

0151 0244 0506 0517 

HCN 

0122 0140 0519 

TOXICIDAD 

0114 0150 


FISIOLOGIA HUMANA
 
0235 0237 0238 


FLORACION 

0010 0108
 

FOLLAJE 

0005 0135 0135 0200 0210 0212 0467 


FOMES LIGNOSUS 

CONTROL DE ENFERFEDADES 

0443 0453 

SINTOMATOLOGIA 

0443 0453 


FOOFOO 

0505 0615 

COMPOSICION
 
0234 0522 

PROCESAMIENTO 
0060 0261 0282 


FOSFORO
 
0023 0025 0027 0028 0032 0033 0035
 
0036 0037 0038 0041 0192 0194 0197
 
0201 0223 0308 0385 0388 0406 0415
 
0417 0418 0419 C32 0544 0580 0594
 
0600 0622 0625
 

FOTOPERIODO
 
0013
 

FOTOSINTESIS
 
0006 0009 0015
 

FRANCIA
 
0126 0236 0425 0448 0517 0570 

FRANKLINIELLA CEPHALICA 
0087
 

FRUCTOSA
 
0130 0155 0344 0533
 

FRUTOS
 
0010
 

FUENTES ENERGETICAS
 
0174 0181
 

FUSARIUM
 
0454
 
CONTROL DE ENFERMEDADES
 
0450
 
INOCULACION
 
0040
 
TRANSMISION DE ENFERMEDADES
 
0450
 

N
 

RCIO
 

MERCADEO
 
0311
 
PRODUCCION
 
0311
 

GANADO 
0138 0145 0204 0245 0287
 
GANADO DE CARNE
 
0123
 
GANADO DE LECHE
 
0139 0514
 

GANSOS
 
0136
 

0APLEK 
COMERCIO 
0331
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PRODUCCION 

0331 

USOS 

0059 0331
 

CARI 

0114 0118 0304 0438 0464 0505 0615 

ALMACENAMIENTO
 
0115 0179 0372 

COMPOSICION 

0021 02314 0522
 
CONTEIDO DE HCN 

0522 

HAQUINARIA INDUSTRIAL 

0535
 
MECANIZACION 
0569 

PROCESAMIENTO 

0060 0253 0321 0372 0536 0565 0569
 
VALOR NUTRITIVO 

0021 0117 


GELATINIZACION 

0531 

GENETICA 

0380 0396 0402 0496 0502 


GERMINACION 

ESTACAS 

0044 0048 0072 0420 

REGISTRO DE TIEMPO
 
00148 
SD41LLA 
0450 0495
 

GERMOPLASMA 

0103 0108 0110 0230 0231 0232 0492 

0499 0502 0549 


GHANA 

0524 0563 

PRODUCCION 

0332 0361 


GLICINA 

0134 


GLICOSIDOS CIANOGENICOS 

0016 0019 0058 0061 0062 0108 0131 

0132 0149 0151 0512 0513 0525 0533 


GLOMERELLA MANIHOTIS 

RESISTENCIA 

0051 


GLOHJS MANIOTIS 

0032 


GLUCOSA 

0130 0280 0344 0533 


GRANADA
 
PRODUCCION
 
0295
 

IUADALUPE
 
PRODUCCION
 
0299
 

GUATEMALA
 
0116 0396
 

GUINEA
 
PRODUCCION
 
0620
 

GUYANA
 
PRODUCCION
 
0309
 

GUYANA FRANCESA
 
0198 0209 0381 0413 Os,
 

HAITI
 
COMERCIO
 
0363
 
DATOS ESTADISTICOS
 
0363
 
MERCADEO
 
0363
 
PRODUCCION
 
0363
 

HARINA DE HOJAS DE YUCA
 
0122 0507
 

HARINA DE YUCA
 
0022 0505
 
ALIMENTOS HIXTOS PARA ANIMALES
 
0121
 
ALMACENAMIENTO
 
0059 0179
 
COMERCIO
 
0280 0282
 
COMPOSICION
 
0155 0170 0182 0280
 
CONSUMO
 
0059 0280 0321
 
COSTOS
 
0166 0259 0321
 
DETERIORACION
 
0179
 
EXAMEN ORGANOCLPTICO. 
0170 0180 0205
 
INDUSTRIALIZACION
 
0059 0167 0535
 
MERCADEO
 
0059 0280 0282 0321 0372
 
MICROBICLOGIA INDUSTRIAL
 
0539
 
PORCINOS
 
0511
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PRECIO-

0280 0282 

PROCE2DMIENTO 

0059 0060 0138 0166 0259 0282 0321 

0372 

PRODUCCION
 
0166 0167 0280 0282 0321
 
SECAMIENTO 

0059 0060 0166 0259 

VALOR NUTRITIVO
 
0121 0138 0511 


HARINA INTEGRAL DE YUCA 

0505 0508 0512 0615 
ALIMENTOS MIXTOS PARA ANIMALES
 
0122 0125 

ALMACENAMIENTO 

0059 0179 

COMERCIO 

0280 0282 

COMPOSICION 

0021 0136 0137 0173 0234 0280 0522 

CONSUMO 

0059 0280 

DETERIORACION 

0179 
EXAMEN ORGANOLEPTICO 
0261 
FABRICAS 

0059 0267 

INDUSTRIALIZACION 

0059 0267 

PELETS 

0021 0179 

PORCINOS 

0127
 
PRECIOS 

0136 0267 0280 0282 

PROCESAMIENTO
 
0059 0267 0282 

SECAMIENTO 

0059 0267
 
VALOR NUTRITIVO 

0021 0125 0137 0239 0267 


HARINAS COMPUESTAS 

0152 0170 


HERBICIDAS 

0208 0209 0210 0378 0390 0561 0594 

0629 


HERENCIA 

0496 


HIBRIDOS 

0498 


HIDROLISIS
 
0019 0134 0153 0160 0273 0513 0525
 
0526
 
ALMIDON DE YUCA
 
0274 0524
 

HIERRO
 
0017 0023
 

HISTIDINA
 
0134
 

HISTORIA
 
0003 0004 0546 0563
 

HOJAS
 
0004 0005 0006 0007 0009 0011 0012
 
0018 0024 0049 0059 0067 0068 0076
 
0111 0147 0160 03e5 0435 0459
 
AMINOACIDOS
 
0020
 
ANALISIS
 
0451
 
CONTENIDO DE HCN
 
0016 0045 0235 0401
 
CONTENIDO MINERAL 
0223 
CONTENIDO PROTEINICO 
0020 0131 0135 0146 0178
 
NUTRICION ANIMAL
 
0136
 
PRODUCCION
 
0308
 
VALOR NUTRITIVO
 
0020 0025
 

HOJAS DE YUCA (VERDURA)
 
0242
 

HUMEDAD DEL SUELO
 
0412 0420
 

ILUMINACION
 
0434
 

INDIA
 
0006 0007 0014 0016 0039 0058 0061
 
0062 0077 0095 0129 0133 0138 0139
 
0141 0142 0149 0154 0155 0180 0218
 
0227 0243 0260 0415 0422 0423 0459
 
0526 0529
 
ASPECTOS SOCIOECONOMICOS
 
0346
 
GERMOPLASMA
 
0103 0492
 
MERCADEO
 
0288
 
PRODUCCION
 
0143 0156
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INDICE DE COSECHA 

0013 0045 0049 0208 


INDONESIA 

0052 0121 0131 0132 0270 034M 0370 

0391 0392 0426 0613 0624 

ASPECTOS SOCIOECONOICOS 

0341 0357 

COERCIO 

0264 3301 0315 0331 0350 

DATOS 2STADISTICOS 

0147 C339 0350 

GERMOPLASMA 

0232 

MERCADEO 

0059 0331 

PRODUCCTN 


0301 0331 0341 


INDUSTRIA DE LA GLUCOSA 

0270 0280 


INDUSTRIA DEL PAPEL 

0280 0344 


INGRESOS 

0288 0292 0321 0376 0391 0392 0492 

0534 0555 0"°2 0628 0630
 

INHIBICION DE VIRUS 

0008 0082
 
INOCULACION 
00OC2L0039 

007.2 0039 
ENFERFEDADES Y PATOGENOS 

0040 0068 0073 0076 0215 


INSECTICIDAS 

0085 0090 0101 0171 0226 0227 0228 

0466 0467 0468 0476 0486 0492 

INSECTOS PERJUDICIALES 
0064 0069 0088 0092 0093 0095 0337
 
0407 0481 0490 0493 0494 0549 

ATTA 


0224
 
BEMISIA 

0221 0461 


ERINNYIS ALOPE
 
0087 

ERINNYIS ELLO 

0086 0087 0091 0222 0228 

PHENACOCCUS GOSSYPII 

0098 

PHENACOCCUS MANIHOTI 

0089 0094 0096 0097 0205 0217 0223
 
0225 0226 0230 0443 04611 0466 0467 

0468 0469 0470 0472 0475 0477 0478 

0550 0571 0580 0592 0598 0601 0616
 
ZONOCERUS VARIEGATUS 

0090 0443 


INVESTIGACION
 
0007 0019 0048 0050 0052 0057 0067
 
0074 0076 0085 0099 0100 0106 0107
 
0109 0134 0154 0159 0161 0162 0163
 
0165 0166 0168 0169 0172 0174 0175
 
0176 0177 0183 0184 0188 0194 0227
 
0272 0279 0281 0283 0285 0287 0289
 
0290 0296 0297 0300 0306 0308 0310
 
0311 0312 0313 0314 
0315 0316 0317
 
0322 0323 0324 0325 0326 0327 0328
 
0329 0332 0333 0335 0337 0338 0340
 
0343 0344 0345 0348 0349 0352 0353
 
03fI 0362 0363 0368 0369 0370 0371
 
0372 0373 0374 0382 0414 0420 0423
 
0440 0448 0451 0455 0460 0462 0469
 
0493 0502 0513 0516 0517 0524 0539
 
0548 0549 0571 0598 0618 0619 0620
 
0628
 

ISRAEL
 

0221
 

ITALIA
 
0060 0088 0502
 

JAMAICA
 
0442
 

JAPON 
0214 0274 0382 0400 0439 0528 0533 

KENIA
 

0152 0500
 

KPOKPO OARI
 
0438 0536
 

KWASHIORKOR
 
0504 0509
 

LABRANZA
 
0206
 

LECHONES
 
0127
 

LEUCAENA
 
0123
 

LIBERIA
 
0049
 
COMERCIO
 

0300
 
PRODUCCION
 
0300
 

LINAMARASA
 
0019 0061 0525
 

LINAMARINA
 
0019 0061 0151 0525 0533
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LISINA 

0020 0134 


LUZ 

0407 0411 0412 0434 


MACERADO 

0153 0246 


MADAGASCAR 


COMERCIO
 
0345 

MERCADEO 

0345 


MADURACION
 
0529 


MAGNESIO
 
0223 0406 0417 0418 0600
 
ABSORCION 


0029 

PRODUCTIVIDAD DE LA RAIZ 

0029 


HALAWI 

0205
 

MALAYSIA 


0010 0024 0245 0523 


HALEZAS 

0042 0056 0071 0209 0312 C390 0473 


MALTOSA 

0270 0344 


MANGANESO 


0017 0023
 

MANIHOT ALUTACEA 

0111 0497 


MANIHOT DICHOTOMA 

0484 


MANIHOT ESCULENTA
 
0052 


MANIHOT GLAZIOVII 

0052 0484 0498 


HANIHOT REPTANS 

0111 0497 


MANIHOT TRIPARTITA 

0497 


MANO DE OBRA
 
0167 0168 0181 0294 0319 0628 0630
 
COSECHA
 
0286 0301 0376 0410
 
PREPARACION DEL TERRENO
 
0410 
PROCESAMIENTO
 
0060 0!61 0162 0166 0169 0259 0263
 
0267 0321 0343 0534 0547 0569 0618
 
SIEMBRA
 
0279 0337 0376 0410
 

MAPAS
 
0003 0026 0089 0096 C199 0201 0235
 
0266 0299 0309 0350 0393
 

MAQUINARIA INDUSTRIAL
 

0158 0162 0172 0174 0181 0266 0272
 
0273 0274 0341 0343 0534 0535
 

MATERIALES DE PROPAGACION
 

0044 0045 0046 0047 0048 0051 0053
 
0054 0072 0084 0104 0108 0230 0376 
0404 0407 0410 0428 0465 0495 0540 
0542 0550 0561 0562 0583 0603 0614 
0616
 

MECANIZACION
 

0341 0432 0607
 
COSECHA
 
0206 0410 0425 0429 0430
 
PREPARACION DEL TERRENO
 
0206 0410 
PROCESAMIENTO
 
0159 0163 0282 0430 0569
 
SIEMBRA
 
0053 0206 0410 0430
 

MEDIOS DE CULTIVO
 
0188
 
CULTIVO DE TEJIDOS
 
0455
 

MELOIDOGYNE INCOGNITA
 
0064
 

MERCADEO
 
0109 0161 0169 0177 0183 0264 0266
 
0281 0283 0286 0288 0289 0290 0291
 
0292 0293 0296 0300 0301 0306 0307
 
0309 0311 0312 0313 0314 0315 0316
 
0320 0322 0323 0324 0326 0327 0329
 
0332 0333 0334 0338 0339 0340 0341
 
0345 0347 0349 0350 0351 0353 0354
 
0355 0356 0358 0360 0362 0363 0364
 
0371 0374 0437 0554 0564 0568 0570
 
0598 0599 0618 0620 0630
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ALMIDON DE YUCA 

0280 0284 0612 

GARI 

0304 0321 0372 0536 0615 

HARINA DE YUCA
 
0059 0166 0280 0282 0321 0372 

HARINA INTEGRAL DE YUCA 

0059 0280 0282 0615 


PELETS 

0168 0331 

TROZOS DE YUCA 

0059 0331 


MERISTEMAS APICALES 

0044 0045 0103 0188 

CULTIVO DE TFJIDOS 

0112 0231 


METAPENAEUS DOBSONI 

0141 


MfETIONINA 
0020 0134 0415 0507 


MEXICO 

0027 0072 0087 0275 


MICORRIZAS 

0023 003Z 0039 0040 0192 0193 0194 

0398 


MICOSIS 
0040 0063 0065 0073 0077 0078 0079
 
0179 0275 0377 0403 0407 0454 0455 

0456 0475 0490 0526 0537 0538 0539 

0567 0571
 
CONTROL DE ENFERMEDADES 


0443 0453 

RESISTENCIA
 

0051 


MINERALES 
0017 0023 0024 0025 0027 0028 0029 

0033 0035 0036 0037 0038 0041 0192 

0194 0197 0201 
0202 0203 0205 0208 

0223 0308 0385 0388 0405 0415 0417 

0418 0419 0432 0544 0580 0594 0600 

0622 0625
 

MODELOS DE SIM{LACION 

0323 


MOHOS 

0439 0454 0526 0539 


MOLIBENO 
0023 


MOLIENDA 

0166 0168 0172 0265 0267 


MONONYCHELLUS
 

0475
 
RESISTENCIA
 
0099 0463
 

MONONYCHELLUS TANAJOA
 
0102 0205 0443 0483 0484 0486 0490
 
0491 0549 0550 0567 0571 0598
 
CONTROL DE INSECTOS
 
CONTROL BIOLOGICO
 
0217
 

INSECTICIDAS
 

0226
 
DAROS CAUSADOS POR PLAOAS
 
0223 0464 0485 0580 0592 0601
 
RESISTENCIA
 
0101 0487 0489
 

MONTSERRAI
 
ASPECTOS SOCIOECONOMICOS
 

0307
 
DATOS ESTADi3TICOS
 
0307
 
MERCADEO
 
0307
 
PRODUCCION
 

0307 
MORFOOENESIS
 

0009 0495
 
TEJIDOS VEGETALES
 
0044
 

HJKIBAT
 
0052
 

NAME 
0375 0378 0395 0426 0615
 

NEMATODOS
 

0063 0084
 

NEUROPATIA ATAXICA
 
DIETAS
 
0151
 
MANIFESTACIONES CLINICAS
 
0151
 

NIGERIA
 
0064 0079 0100 0114 0115 0117 0118
 
0120 0125 0140 0150 0151 0173 0182
 
0186 0204 0206 0223 0226 0234 0240
 
0241 0244 0246 0253 0261 0342 0375

0378 0386 0387 0398 0399 0405 0406
 
0412 0417 0418 0419 0421 0424 0428
 
0430 0431 0432 0433 0434 0438 0443
0444 0445 0446 0447 0453 0457 0458 
0463 0466 0467 0468 0470 0472 0473 
0474 0475 0477 0478 0484 0485 04860487 0500 0501 0505 0506 0509 0511
 
0518 0519 0522 0525 0530 0535 0540
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0542 0544 0557 0561 0562 0573 0582 
0583 0586 0587 0588 0589 0590 0591 
0593 0594 0595 0597 0600 0602 (603 
0604 0605 0606 0608 0625 0629 
ASPECTOS SOCIOECONO4ICOS
 
0282 0321 0541 0543 0550 0551 0552 
0553 0555 0565 0566 0569 0572 0574 
0575 0576 0577 0578 0579 0580 0581 
0584 0592 0596 0601 0614 0615 0616 
COHERCIO 

0282 0304 0340
 
DATOS ESTADISTICOS 

0321 0409 0416 0464 0556 

GERMOPLASMA 
0108 0231 0549 

MERCADEO 

0282 0321 0340 0536 0554
 
PRODUCCION 

0282 0321 0376 0545 0585 0599 0621 


NITROGENO 

0023 0025 0027 0028 0033 0035 0036 

0037 0038 0041 0116 0128 0138 0139 

0140 0144 0197 0201 0223 0308 0385 

0388 0402 0406 0417 0418 0419 0432
 
0435 0544 0580 0594 0600 0622 0625 


NUEVA CALEDONIA 

0123 0427 


NUTRICION HUHMA,' 
0003 0021 0116 O119 0148 0151 0157 
0230 0236 0237 0239 0267 0271 0302 
0321 0423 0442 0504 0505 0506 0507 
0508 0509 0511 0512 0515 0517 0518 
0519 0520 0532 0618 

OCEANIA
 
0013 0015 0110 0123 0145 0191 0233 

0395 0461 0494 0495 0534 0537 0560 


OCRATOXINA 

0022 


OCUMO 

0270 0295 0295 


OL IGONYCHUS 
0490 

OLIGONYCHUS BIHARENSIS
 
CONTROL DE INSECTOS 


CONTROL BIOLOGICO 

0492
 
INSECTICIDAS 
0492 


RESISTENCIA 

0492 


OLIGONYCHUS GOSSYPII
 
0100 0443
 
CONTROL DE ACAROS
 
0486
 

ORTHOPORUS
 
0085
 

OVEJAS
 
0128 0135 0144
 

PAISES BAJOS
 
0290 0320 0360
 

PALATABILIDAD
 
0302
 

PANES
 
ALMIDON DE YUCA
 
0152
 

PAPUA NUEVA GUINEA 
0395 0494
 
GERHOPLASMA
 
0110
 

PARAGUAY
 
0043
 
ASPECTOS SOCIOECONOMICOS
 
0294
 
PRUODUCCIOP
 
0294 0296
 

PASTAS DE YUCA
 
0060 0234 0261 0282 0505 0522 0615
 

PECES
 
0141
 

PECIOLOS
 
0016 0067
 

PELADO
 
0166 0168 0172 0430 0536
 

PELETS
 
0021 0168 0179 0331 0344 0515
 
PROCESAMIENTO
 
0171 

PERDIDAS POSCOSECHA
 
0059 0079 0171 0179 0281 0282 0300
 
0332 0374 0437 0439 0441 0442 0568
 

PERICONIA MANIHOTICOLA
 
0078
 

PERU
 
0002 0004 0199 0379 0504
 
ASPECTOS SOCIOECONOMICOS
 
0548
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PH 
0415 

ALMIDON DE YUCA 

0248 


ANALISIS DEL SUELO
 
0388 

PHENACOCCUS GOSSYPII
 
0098 


PHENACOCCUS HERRENI 


0098 0479
 

PHENACOCCUS MANIHOTI 
0094 0097 0205 0225 0443 0469 0470 
0472 0475 0477 0478 0480 0550 0571 
0598 0616 

CONTROL DE INSECTOS 

0096 

CONTROL BIOLOGICO 

0089 0217 0468 

INSECTICIDAS 
0226 0466 0467 0468
 

DAROS CAUSADOS POR PLAGAS 

0223 0464 0479 0580 0592 0601 

RESISTENCIA 

0230 0463 0474 


PlYTOPHTHORA 


0454
 
CONTROL DE ENFERMEDADES 

0443 0453 


PIGMENTOS DE LA PLANTA 

0006 0016 


PLAGAs 
0040 0042 0045 0051 0063 0064 0065 

0066 0067 0068 0069 0070 0071 
0072 

0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 

0080 0082 0083 0085 0086 0087 0088 

0089 0090 0091 
0092 0093 0094 0095
 
0098 0099 0100 0101 0102 0108 0113 

0179 0205 0209 
0215 0216 0217 0218 

0219 0221 0222 0223 0224 0225 0226
 
0228 0229 0230 0273 0275 0300 0312
 
0337 0374 0377 
0390 0403 0407 0408 

0411 0443 0444 
0445 0446 0447 0448 

0449 0451 0453 0454 0455 0456 0457 

0458 0459 0460 0461 0462 0464 0466 

0467 0468 0469 0470 0472 0473 0475 

0477 0478 0480 0481 
0482 0483 0484 

0485 0487 0489 0490 0491 
0492 0493 

0494 0500 0503 0525 0526 0537 0538 

0539 0549 0550 0567 0571 0580 0586
 
0587 0592 0598 0601 0604 0616 0618 

0619 


PODA 
0212 0410 0445
 
DETERIORACION
 
0214 0436 0439 0441
 

POLISTES ERYTHROCEPHALUS 
0086 

POLLITOS
 

0129 0131
 
HARINA INTEGRAL DE YUCA
0122 0137 0239
 

PORCINOS
 
0124 0126 0127 0143 0241 0426 0437
 
0511 0517 0518 0519
 
ENGORDE
 
0142
 
HOJAS
 
0131
 
RAICES
 
0244
 

POTASIO
 
0023 0024 0025 0027 0028 0029 0033
 
0035 0036 0037 0038 0041 0192 0197
 
0201 0203 0208 0223 0308 0385 0388
 
0405 0406 0417 0418 0419 0432 0544
 

0580 0594 0600 0622 0625
 

PRACTICAS DE CONSERVACION DEL SUELO
 
0030 0031 0414 0422 0432
 

PRECIOS
 
0136 0168 0259 0264 0266 0267 0279
 
0280 0281 
0282 0284 0290 0291 0292

0296 0300 0304 0312 0315 0316 0323
 
0324 0325 0326 0327 0331 0332 0333
 
0338 0340 0341 0344 0345 0347 0350
 
0353 0354 0355 0356 0357 0362 0364
 
0365 0366 0367 0372 0374 0547 0558
 
0559 0564 0598 0611 
0618 0620 0630
 

PRENSADO
 
0166 0267
 

PREPARACION DEL TERRENO
 
0421 0435
 
EQUIPO AGRICOLA
 
0206
 
MECANIZACION
 
0053 0206 0410
 
PRODUCTIVIDAD DE LA RAIZ
 
0207
 

PRESERVATIVOS
 
0531
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PROCESAHIENTO 
0003 0138 0253 0254 0281 0282 0312 


0321 0332 0345 0348 0353 0362 0363 


0372 0374 0403 0521 0532 0565 0568 


0569 0583 0598 
CRIBADO 

0166 0267 

EBULLICION 

0149 

FERMENTACION 

0140 0173 0252 0255 0256 0261 0271 


0274 0275 0277 0278 0524 0526 0537 


0538 

GELATINIZACION 

0531 

LAVADO
 
0172 

MACERADO 

0153 0246 

MOLIENDA 

0166 0172 0265 0267 

PELADO 

0166 0172 0430 0536 

PRENSADO
 
0166 0267 

RALLADO 

0430 0536 

SECAHIENTO 

0059 0060 0107 0149 0159 0161 0162 


0163 0166 o169 0171 0172 0174 0175 

0176 0178 0184 0199 0240 0259 0262 

0263 0267 0268 0273 0313 0314 0318 


0326 0328 0330 0343 0349 0352 0510
 

0534 0547 0618 


PROCESOS (PEQUEA MrUSTRIA) 

0003 0254 0259 0262 0268 0536 0569 


PROCESOS FISIOLOGICOS DE LA PLANTA 
0005 0006 0009 0015 0018 0023 0108 


0192 0194 0214 0385 0399 0402 0405 

0415 0417 0419 0435 0583 


PRODUCCION DE BIOMASA 

0212 0398 


PRODUCTIVIDAD DE ALMIDON 
0155 0160 0266 0273 0617 


CULTIVARES 

0033 0104 0503 

FERTILIZANTES 
0033 0035 0419 

REGISTRO DE TIEMPO 

0104 0154 0384 


PRODUCTIVIDAD DE ENERGIA 

0141 0156 0181 0273 0629 


PRODUCTIVIDAD DE LA RAIZ 

0002 0008 0009 0011 0012 0023 0024 

0025 0027 0028 0029 0032 0033 0035 

0037 0038 0041 0043 0044 0045 0046 

0047 0048 0049 0050 0052 0054 0055 
0057 0084 0087 0104 0106 0107 0108 

0109 0113 0161 C169 0177 0197 0198 

0200 0202 0203 0205 0207 0208 0209 

0210 0212 0230 0267 0270 0287 0290 

0308 0312 0315 0327 0332 0335 0351 

0356 0357 0365 0366 0367 0368 0370 

0375 0379 0381 0383 0384 0386 0388 

0389 0391 03112 0394 0415 0423 0436 
0440 0453 0465 0503 0547 0571 0617 
0618 0619 0622 0623 0624 

PRODUCTOS ALIMENTICIOS 
0021 0060 0114 0115 0117 0118 0152
 

0157 0170 0234 0253 0256 0257 0269
 

0275 0277 0284 0304 0321 0344 0350
 
0372 0438 0464 0505 0522 0527 0528
 

0532 0535 0536 0538 0565 0569 0609
 

0615
 

PRODUCTOS DE LA PANIFICACION
 
0257
 
HARINA DE TRIGO
 
0152
 
HARINA DE YUCA
 

0170
 
HARINAS COMPUESTAS
 
0152 0170
 

PRODUCTOS DE YUCA
 

0003 0088 0131 0518 0520
 
PRODUCTOS FRESCOS
 
0020 0059 0060 0107 0122 0284 0302
 

0341 0514
 
HOJAS DE YUCA (VERDURA)
 
0242
 
RAICES DE YUCA (LEGUMBRE)
 
0171 0280 0316 0436 0441 0442 0510
 

PRODUCTOS PROCESADOS
 
0092 0093 0147 0161 0277 0302 0322
 

0323 0330 0341 0343 0350 0618
 
ALMIDON DE YUCA 
0154 0155 0157 0158 0165 0180 0233 

0241 0247 0248 0249 0250 0251 0252 
0276 0278 0260 0284 0523 0524 0527
 
CASARIFO
 
0060
 
FOOFOO
 
0060 0234 0261 0282 0505 0522 0615
 

GAPLEK
 
0059 0331
 
GAPI
 
0021 0060 0179 0234 0321 0372 0505
 
0522 0535 0615
 
HARINA DE YUCA
 
0022 0059 0060 0138 0155 0166 0167
 

0170 0179 0180 0182 0205 0259 0280
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HARINA INTEGRAL DE YUCA 

0021 0059 0125 0136 0137 0173 0179
0234 0239 0261 
0267 0280 0282 0505 

PELETS 


0021 0179 0331 
0344
 
TAPIOCAS
 

0179 

TROZOS DE YUCA
0020 0021 0059 0060 0107 0138 0149
0162 0164 0172 0174 0179 0182 0245 


PRODUCTOS FERMENTADOS
 
0140 0153 0156 0160 0181 0233 0247 

0248 0249 0250 0251 0252 0255 0257

0264 0274 0276 0303 0331 0505 0524 

0528 0537
 

PROORAMAS DE YUCA 
0027 0059 0085 0168 0194 0196 0205

0263 0286 0291 0293 0297 0299 0301
0305 0306 0307 0309 0310 0317 0330
0334 0339 0341 0342 0346 0347 0351 

0354 0355 0356 0357 0358 0359 0363

0389 0409 0424 0428 0540 0542 0550
0552 0553 0554 0555 0556 0561 0562

0563 0565 0566 0567 0572 0573 0574 

0575 0576 0577 0578 0579 0581 
0582
 
0583 0584 
0586 0587 0588 0589 0590
0591 0592 0593 0594 0595 0597 0601

0602 0603 0604 0608 0609 0610 0613 

0614 0617 0630
FITOMEJORANIENTO 

0108 0109 0230 0311 
0340 0374 0546 

0619
0ERNOPLASNA 
0108 0230 0549 
INVESTIGACION PARA EL 
DESARROLLO 

0048 0050 0052 0106 0107 0109 0159 

0161 0162 0163 0165 
0166 0169 0172

0174 0175 0176 0177 0183 
0279 0281 

0285 0287 0289 0294 0300 0311 0312
0313 0314 0316 0318 0319 0322 0323 

0324 0325 0326 0327 0328 0329 0332
0333 0335 0337 0338 0340 0343 0345 

0348 0349 0352 0353 0361 0362 0371

0372 0373 0374 0547 0549 j568 0571

0598 0607 0618 0619 0620 

NUTRICION ANIMAL 

0230 0507 

NUTRICION HUMANA 

0230 0302 0321 


PROPAOACION 


0044 0045 0230 0397 0406 0407 0412 

0431 0433 0449 0457 0499 0540 0542
0550 0557 0561 0562 0593 0594 0603 

0614 0616 


PROPIEDADES FISICAS DEL SUELO 

0030 0031 0399 0405 0421 
0427 0432 


PROSTEPHANUS TRUNCATUS
 
0092 0093
 
CONTROL DE INSECTOS
 
0476
 

PROTEIAS
 

0136 0138 0244 0539
ANALISIS
 
0075 0144 0404
 

PSEUDOMONAS
 
INOCULACION
 
0073 0215
 

PULPA
 
0012
 

PUTTU
 
0155 0180
 

RADIACION SOLAR
 
0411
 

RAICES
 
0037 0039 0040
 
ALMACENAMIENTO 
0160 0213 0403 0533
 
ANALISIS
 

0058 
ANATOMIA DE LA PLANTA
0004 0012 0014 0016 0044 0055 0160
0213 0214 0215 0223 0230 0235 0240

0244 0246 0385 0403 0435 0439 0481
 
0533
 
BIOQUIMICA
 

0058
 
CONTENIDO DE ALMIDON
 
0246
 
CONTENIDO DE AZUCARES
 
0213 0246 0533
 
CONTENIDO DE HCN
 
0016 0235 0240 0246
 
CRECIhIENTO 
0014 0435
 
DETERYORACION
 
0058 0062 0214 0215 0439
 

ENSILAJE
 
0240
 
FISIOLOGIA DE LA PLANTA
0014 0044 0073 0214 0385 0435 0439
 
HATERIA SECA
 
0014 0020 0044 0058 0246 0435 0496
 
SECAMIENTO
 

0240
 
VALOR NUTRITIVO
 
0020 0230
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RAICES DE YUCA (LEGUMBRE) 

0171 0316 0441 0442 

COMPOSICION 

0280 0436 

NUTRICION ANIMAL 

0510 


RAICES SECAS 

0020 0060 0092 0093 0138 0149 0159 

0164 0174 0179 0182 0245 0254 0262
 
0277 0330 0343 0403 0522 0538 

DISTRIBUCION 

0331 

MERCADEO 

0161 0280 0322 0323 0331 


RALLADO 

0430 0536 


RAMIFICACION
 
0010 0012 0024
 

REINO UNIDO
 
0021 0023 0082 0093 0128 0130 0179 

0460 0513 


REPRODUCCION DE LA PLANTA 

0186 0499 


REPUBLICA CENTROAFRICANA 

COMERCIO 

0281 

PRODUCCION
 
0281
 

REPUBLICA DE COREA 

0153
 

REPUBLICA DOcINICANA 

ASPECTOS SOCIOECONOMICOS 

0279
 
DATOS ESTADISTICOS 

0351 

MERCADEO
 
0351
 
PRODUCCION 

0351 


REPUBLICA FEDERAL ALEMANA 

0018 0564 

REQUERIMIENTOS CLIMATICOS 

0005 0026 0053 0070 0071 0185 0199 

0228 0296 0402 0407 0410 0411 0412 
0416 
PRODUCTIVIDAD 
0045 0434 0490 0557 

REQUERIMIENTOS DEL SUELO
 
0029 0030 0031 0034 0037 0040 0185
 
0199 0202 0203 0296 0308 0382 0386
 
0387 0388 0399 0405 0407 0410 0412
 
0415 0417 0418 0419 0420 0432 0497
 
0580 0581 0592 0626
 

REQUERIMIENTOS HIDRICOS (PLANTA)
 
0071 0407
 

REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES
 
0023 0027 0028 0029 0032 0033 0036
 
0038 0040 0053 0104 0197 0201 0205
 
0208 0296 0303 0308 0370 0379 0385
 
0388 0399 0407 0409 0411 0415 0416
 
0417 0418 0419 0424 0432 0433 0458
 
0485 0540 0542 0544 0550 0557 0562
 
0574 0583 0584 0588 0589 0590 0591
 
0592 0593 0594 0600 0601 0602 0603
 

0608 0622 0625
 

RESIDUOS
 
0258 0280
 

RESISTENCIA
 
0436 0439 0474
 
ACAROS PERJUDICIALES
 
0099 0101 0487 0489 0492
 
ENFERMEDADES Y PATOQENOS
 
0051 0066 0068 0108 0216 0230 0447
 
0448 0457 0458 0459 0463 0503 0619
 
INSECTOS PERJUDICIALES
 
0090 0221 0230
 

RESPIRACION DE LA PLANTA
 
0214
 

RHIZOCTONIA
 
ThOCJLACION
 
0040
 

RHIZOPUS
 
0454
 

RHIZOPUS ORYZAE
 
0058 0061
 

RODANESA
 
0061
 

RUANDA
 
0567 0571
 
MERCADEO
 
0353
 

SABANAS
 
0202 0203 0204
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SALUD ANIMAL 

0117 0120 0121 0123 0125 0128 0130 

0131 0132 0133 0136 0137 0139 0141 

0142 0143 0144 0145 0148 0150 0506

0507 0511 0513 0515 0516 0519 


SAN VICENTE 

SNICOE

COMERCIO 

0293 

DATOS ESTADISTICOS 


0293 
MERCADEO 

0293 

PRODUCCION 

0293 


SCLEROTIUM ROLFSII 

CONTROL DE ENFERMEDADES 

0453
 
SINTOMATOLOOIA 

0453 


SECAMIENTO 


0140 0161 0163 0169 0175 0176 0177 

0178 0183 0184 0199 0240 0263 0267

0268 0271 0313 0314 0318 0326 0328 

0330 0349 0352 0510 0547 0607 0618 

HARINA DE YUCA
 
0059 0060 0166 0259 

MAQUINARIA INDUSTRIAL 

0162 0172 0174 0273 0343 0534 

PELETS 

0168 0171 


TROZOS DE YUCA
0059 0060 0107 0149 0159 0162 0172 

0174 0262 


SECAMIENTO AL SOL 

0060 0107 0149 0162 0163 0171 0178 

0534 


SEMILLA 

0069 0428 0540 0542 0550 0561 0562 

0583 0603 0614 0616 

COMPOSICION 

0108 0404 

GERMINACION 

0450 0495 


SENEGAL 

OERMOPLASMA 

0230 


SIEMBRA 

0031 0101 
0300 0398 0406 0407 0412 

0427 0431 0485 0490 0491 0540 0585
 
0587 0592 0621 

Cosros
 
0337 0376 

EQUIPO AGRICOLA 

0206 0211 0430 


ESPACIAMIENTO
 
0043 0055 0189 0205 0375 0391 0408
 
0410 0413 0418 0420 0426 0544 0625
 
MANO DE OBRA
 
0279 0337 0376 0410
 
MECANIZACION
 
0053 0206 0410 0430
PRODUCTIVIDAD DE LA RAIZ
 
0002 0011 0027 0043 0046 0048 0050

0052 0054 0055 0084 0205 0207 0212
 

0230 0375 0394 0440 0E24 
SIERRA LEONA
 
MERCADEO
 
0568
 

SILVIOJLTURA 
0375 0376
 

SINTOMATOLOGIA
 
0485
 
ENFERMEDADES Y PATOGENOS
 
0063 0064 0070 0071 
0076 0077 0216
0443 0444 0453 0458 0459
 

SISTE4A MUKIBAT
 
0052
 

SISTEMAS DE CULTIVO
 
0003 0296 0301 0380 0410 0416 0427
 
0630
 
BARBECHO
 
0419 0422
 

CULTIVOS DE ROTACION
0381 0388 0389 0622 0623 0626 0628
 
CULTIVOS INTERCALADOS
 
0030 0031 0048 0052 0177 0205 0286
0287 0290 0299 0335 0311 0374 0375
 
0376 0377 0378 0379 0383 0384 0385
 
0386 0387 0390 0391 0392 0408 0412
 
0422 0426 0444 0542 0544 0549 0555
0561 0573 0582 0583 0584 0588 0590
 
0591 0593 0594 0596 0597 0600 0601
 
0602 0614 0615 0618 0621 0624 0625
 
0626 0627 0629
 
CJLTIVOS MIURATORIOS
 
0382 0393
 
CULTIVOS SECIINDARIOS
 

0426 0618
 

SODIO
 
0223
 

SOMALIA
 
0056
 

SOYA
 

0379 0381
 
SPHACELOMA MANIHOTICOLA
 
0065
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SRI LANKA TAFUREA
 
0137 0507 0138
 

STHENIAS GRISATOR
 
0095 


SUCROSA
 
0018 


SUDAFRICA 

0076 


SUDAN 

0500 


SULFATO DE AMONIO 

0201 0208 


SUPLEMENTOS 

0245 0510 0514 


SUSTANCIAS REGULADORAS DEL CRECIMIENTO
 
0073 


SUSTENTACION DE PRECIOS
 
0304 


SUSTITUTOS 

0510 0518 0564 0570 


TAILANDIA 

0034 0036 0041 0075 0136 0146 0171
 
0190 0238 0278 0359 0404 0414 

COMERCIO 

0292 0570 


TALLOS
 
0004 0037 0047 0055 0068 0084 0135 

0160 0223 0385 0440 

DESARROLLO DE LA PLANTA
 
0011 0012 0049 0435 

HARINA INTEGRAL DE YUCA 

0059 

TAMANO DE PARTICULAS 

0153 

ALMIDON DE YUCA 

0155
 

TANINOS 

0021 


TANZANIA 


0078 0178 0476 0627 


TAPIOCAS 

ALMACENAMIENTO 


0179
 
USOS 

0179 


TAXONOMIA
 
0002
 

TECNOLOG IA 
0157 0262 0336 0416 0422 0428 0432
 
0433 0458 0507 0521 0540 0543 0545
 
0548 0549 0552 0553 0554 0555 0557
 
0562 0566 0569 0573 0574 0575 0576
 
0577 0578 0579 0580 0581 0583 0584
 
0585 0589 0590 0591 0592 0596 0599
 
0600 0601 0602 0603 0605 0606 0609
 
0610 0615 0616 0627 0628 0630 0630
 
EVALUACION DE TECNOLOGIA
 
0163 0176 0177 0206 0313 0346 0348
 
0349 0369
 
PAQUETE TECNOLOGICO
 
0195 0408 0544
 

TECNOLOOIA POSCOSECHA
 
0060 0171 0403 0437 0536 0609
 

TEJIDOS VEGETALES
 

0029 0045 0103 0188
 
CULTIVO DE TEJIDOS
 
0112 0231
 

MORFOGENESIS
 
0044
 

TE2PERATURA
 
()005 0008 0009 0010 0013 0045 0070
 
0087 0152 0154 0159 0160 0163 0171
 
0174 0228 0402 0407 0411
 

TETRANYCHUS
 
0407 0490
 

TETRANYCHUS CINNABARINUS
 
CONTROL DE INSECTOS
 

CONTROL BIOLOGICO 
0492
 
INSECTICIDAS
 
0492
 

RESISTENCIA
 
0492
 

TETRANYCHUS LAMBI
 
0494
 

TETRANYCHUS MARIANAE
 

0494
 

TETRANYCHUS NEOCALEDONICUS
 
0494
 

TETRANYCHUS URTICAE
 
0229
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TIAMINA 

0151 


TIOCIANATOS
 
0061 0140 0148 0150 


TIROSINA
 
0020 0134 


TOGO 

COMERCIO 

0362 

MERCADEO 

0362 


TONGA 

0191 0395 


TOXICIDAD 

0114 0137 0148 0150 0235 0236 0237 

0238 0242 0321 0442 0461 0516 


TOXICOLOGIA 

0118 0122 0140 0148 0235 0236 0237 

0238 0517 0519 


TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA 
0349 0408 0416 0428 0432 0433 0437 
0458 0480 0507 0540 0543 0544 0545 
0548 0549 0552 0553 0554 0555 0557 

0562 0566 0569 0573 0574 0575 0576 

0577 0578 0579 0580 0581 0583 0584 

0585 0589 0590 0591 0592 0596 0599 

0600 0601 0602 0603 0605 0606 0609 

0610 0615 0616 0627 0630 


TRANSLOCACION 

0013 0018 0023 0384 


TRANSMISION DE ENFERMEDADES 

0008 0070 0071 0076 0083 0450 0459 

ESTACAS 


0045 

VECTORES
 
0461 


TRANSPIRACION
 
0005 


TREONINA
 
0020 0134 


TRINIDAD Y TOBAGO
 
0102 0189 0305 0310 

ASPECTOS SOCIOECONOIOS 

0354
 
DATOS ESTADISTICOS 

0354 


MERCADEO
 
0354
 
PRODUCCION
 
0354
 

TRIPTOFANO
 
0134
 

TROZOS DE YUCA
 
0020 0021 0164 0182
 
ALMACENAMIENTO
 
0059 0179
 
COMERCIO
 
0331
 
CONSUMO
 

0059
 
CONTENIDO DE HCN
 
0522
 
COSTOS
 
0159 0162 0174
 
GANADO
 
0138 0245
 
INDUSTRIALIZACION
 
0059 0174
 
MAQUINARIA INDUSTRIAL
 
0162 0172 0174
 
MERCADEO
 
0059 0331
 
PRECIOS
 
0331
 
PROCESAMIENTO
 
0059 0060 0107 0138 0159 0162 0172
 
0254 0262 0403 0538
 
PROCESOS DE DESTOXICACION
 
0149
 
SECAMIENTO
 
0059 0060 0107 0149 0159 0162 0172
 
0174 0262
 
SECAMIENTO AL SOL
 
0060 0107 0149 0162
 

UOANDA
 
0500
 
PRODUCCION
 

0630
 

UREA
 
0138
 

USO DE LA TIERRA
 
0287 0327 0393 0547
 

UTILIZACION DE RESIDUOS
 
0147 0181 0243 0273 03U3 0530
 

VALINA
 
0020 0134
 

VALOR ENERGETICO DE LOS ALIMENTOS
 
0137 0239 0243
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VENEZUELA 

0017 0066 0070 0071 0099 0187 020e 

0482 

PRODUCCION 

0308 


VIRUS DEL MOSAICO AFRICANO DE LA YUCA 

0065 0205 0218 0500 0586 0604 0616 

CONTROL DE ENFERMEDADES 

0083 0217 0443 0458 0549 

RESISTENCIA 

0230 0447 0457 0458
 
SINTOMATOLOGIA 

0443 

TRANSMISION DE ENFERMEDADES
 
0461 


VIRUS DEL MOSAICO COMJN DE LA YUCA
 
0462 


VIRUS DEL MOSAICO DE LA YUCA
 
05 9 7 0571 0598 

RES16TENCIA 

0459 

TRANSHISION DE ENFERMEDADES 

0459 


VIRUS DEL MOSAICO DORADO DEL FRIJOL 
0080 


VIRUS LATENTE DE LA YUCA 

0080 0081 0219 0460 

CONTROL DE ENFERMEDADES 

0082 


VISCOSIDAD 

ALMIDON DE YUCA 

0247 0250 0531
 

VITAMINA B 

0151
 

XANTHOMONAS CAMPESTRIS PV. CASSAVAE 

0074 0452 

CONTROL DE ENFERMEDADES 

0217 


XANTHOMONAS CAMPESTRIS PV. MANIHOTIS 
0065 0067 0069 0074 0075 0445 0449 
0451 0452 0616 
CONTROL DE ENFERMEDADES 
0072 0216 0217 0444 0446 0450 
RESISTENCIA 
0051 0066 0068 0216 0448
 
SINTOMATOLOGIA
 
0063 0216
 
TRANSMISION DE ENFERMEDADES
 
0070 0071 0450
 

YODO
 
0148 0150 0235 0519
 

YUCA AMARGA
 
0001
 

YUCA DULCE
 

0001
 

ZAIRE
 
0454 
COMERCIO
 
0598
 
PRODUCCION
 
0283 0598
 

ZAMBIA
 
0096 C119 0393
 
COMERCIO
 
0338
 
PRODUCCION
 
0338
 

ZIMBABWE
 
0508
 

ZINC
 
0017 0023 0192 0202 0203 0415
 

ZONOCERUS VARIEGATUS
 
0443 
DAROS CAUSADOS MOR PLAGAS
 
0473
 
RESISTENCIA
 
0090
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