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Presentaci6n
 

Carlos A. Perez Crespo* 

Con ocasi6n de celebrar los diez afios del programa mexicano 
para el desarrollo de la yuca, en octubre de 1987 se realiz6 en este 
pais un Congreso Latinoamericano sobre Metodologias 
Aplicadas a Proyectos Integrados de Yuca, para examinar los 
sistemas que se utilizan en la planificaci6n y operaci6n de tales 
programas a nivel nacional. 

El congreso tuvo lugar en la ciudad de Villahermosa, en el 
estado de Tabasco, con la participaci6n de delegados de Brasil, 
Colombia, Cuba, Ecuador, Mexico, Nicaragua, Panama y 
Paraguay. Asistieron tambi6n alrededor de 200 personas del pais 
sede, entre agricultores y funcionarios de instituciones privadas y 
del gobierno federal y estatal relacionadas con la investigaci6n, la 
extensi6n agricola, el financiamiento, la comercializaci6n, la 
industrializaci6n agricola, la planificaci6n agropecuaria y la 
educaci6n. 

La organizaci6n del evento estuvo a cargo del Programa de 
Yuca del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y 
Agropecuarias (INIFAP) de M6xico, con la colaboraci6n del 
Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), mientras el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
provey6 el apoyo econ6mico necesario. El Gobierno del Estado 
de Tabasco y la delegaci6n estatal de la Secretaria de Agricultura 
y Recursos Hidrdulicos (SARH) por su parte, contribuyeron con 

Antrop6logo, Programa de Yuca-Economla, Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), 
Cali, Colombia. 



personal t6cnico y materiales, con el trasporte interno de los 
delegados, y en general con apoyo logistico para la realizaci6n del 
evento.
 

Contexto y Objetivos del Congreso 

Un examen de la experiencia de los programas nacionales de 
yuca revela que los cambios favorables en la producci6n, el 
procesamiento y la comercializaci6n del cultivo se han traducido, 
en diversos grados seg6n las caracteristicas de cada pais, en 
mejoras en el nivel de vida de los productores, en la dinamizaci6n 
socioecon6mica de la regi6n productora, y/o en ia mayor
 
disponibilidad de calorias a bajo costo para la poblaci6n en
 
general. 

Adicionalmente se espera que en algunos paises la yuca

contribuird a reducir el d6ficit de la balanza comercial en lo que
 
respecta a la importaci6n de granos.
 

Los beneficios sefialados, sin embargo, no se pueden obtener 
en forma espontdinea y no planificada. Al contrario, se requiere 
un fuerte compromiso institucional y la inversi6n de cuantiosos 
recursos humanos, financieros y fisicos dentro de un plan 
maestro que defina etapas de desarrollo, mecanismos de 
articulaci6n entre los diversos componentes del programa, y
objetivos explicitamente formulados. Tales beneficios son el 
resultado de la combinaci6n arm6nica de los esfuerzos de 
productores, t6cnicos, administradores de programa, agentes de 
financiaci6n, comerciantes, consumidores y politicos. Se derivan 
asimismo de estrategias de desarrollo, que en Am6rica Latina han 
presentado formas variadas de acuerdo con los recursos 
disponibles, con las oportunidades existentes y con el contexto 
institucional en que aparecen. 

El congreso de Villahermosa se organiz6 precisamente con la 
finalidad de comparar estas estrategias y definir elementos 
comunes en la experiencia latinoamericana. Concretamente se 
buscaban los siguientes objetivos: 
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* 	Determinar el desarrollo actual de los programas de yuca en la 
regi6n. 

" 	 Identificar y definir los problemas comunes que limitan el
 
desarrollo de estos programas.
 

* 	Comparar las estrategias que se estdn usando para
 
contrarrestar estas limitaciones.
 

* 	Definir una metodologia de acci6n que conduzca al 
fortalecimiento de los programas. 

Actividades Principales 

Durante ul primer dia del congreso los delegados presentaron las 
experiencias que sobre el cultivo tienen sus respectivos paises. Se 
hizo 6nfasis en el contexto macroecon6mico y politico en que se 
desarrollan los programas de yuca, el papel que juega el cultivo 
en 	cada pais y en ia regi6n productora, y las acciones 
institucionales que se han adoptado para el desarrollo de los 
programas. 

El segundo dia se hizo un recorrido de campo con la finalidad 
de conocer las actividades realizadas por el programa mexicano 
de yuca en la regi6n de Huimanguillo, Tabasco. 

El 	tercer dia se formaron mesas de trabajo sobre diferentes 
temas, asi: a) sistemas para el seguimiento, la retroalimentaci6n y 
el control administrativo de un programa de yuca; b) etapas en el 
desarrollo de los programas; c) requerimientos humanos, fisicos y 
financieros necesarios para la opeiaci6n de un programa; 
d) conveniencia de formar una red latinoamericana de programas 
de yuca. Todas las mesas o grupos de trabajo discutieron los 
objetivos que debe tener un programa de yuca. 
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Conclusiones 

Los grupos coincidieron en que la meta final de los programas 
integrados de yuca es de tipo socioecon6mico. Tales programas 
deben ser esencialmente de desarrollo, generado mediante la 
dinamizaci6n del cultivo y la diversificaci6n de sus objetivos y 
oportunidades de explotaci6n Particularmente, deben generar 
empleo rural, mejorar los ingresos de los productores y fortalecer 
su organizaci6n, Io cual contribuirdi a reducir Ia emnigraci6n rural. 
Al mismo tiempo, los prograrnas deben abastecer al mercado 
urbano y rural con una fuente barata de calorias, actualmente en 
deficiencia en la dicta de Ila poblaci6n latinoamericana. 

Los prograrnas de yuca deben cubrir todo cl cspectro de la 
producci6n, la trasformaci6n y la comeitLializaci6n del producto, 
considerando cl cultivo como un clemento importante dentro del 
grupo de alimentos bisicos v como materia prima para la 
industrializaci6n. 

Los programas deben resaltar siempre las ventajas 
comparativas dcl cultivo, en especial su gran capacidad de 
rendimiento en suelos pobres y acidos y con muy pocos insumos 
y cuidados. Esto es particularmente importante para que la yuca 
se integre junto con otros cultivos mAs redituables a los sistemas 
agricolas nacionales. 

Se indic6, igualmente, que los programas de yuca deben 
garantizar It comercializaci6n de todas las raices producidas; se 
deben crear incentivos fuertes y estables para que la producci6n 
sea econ6micamente atractiva, y un incentivo econ6mico 
importante es la apertura y diversificaci6n de mercados para el 
producto. Al mismo tiempo, los programas deben garantizar al 
consumidor la provisi6n constante de un producto de buena 
calidad y al alcance del bolsillo de los sectores menos favorecidos. 
Los objetivos de producci6n y de utilizaci6n se deben definir de 
acuerdo a las caracteristicas que demande el mercado definido 
por los programas. 
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Se sefial6 que para conseguir que todos los objetivos de los 
programas de yuca se trasformen en realidad, tales programas 
deben garantizar la capacitaci6n empresarial de los productores y 
reforzar sus organizaciones. Por otra paric, los programas de 
yuca requieren un impulso y un apoyo politico a nivel nacional y 
regional; este apoyo surgiri en la medida en que los objetivos del 
programa se integren dentro de las metas de desarrollo agricola y 
socioecon6mico del pais. No obstante lo anterior, se espera que la 
dinamizaci6n de la economia local mediante la producci6n, el 
procesamiento y la comercializaci6n de yuca conducirai al 
fortalecimiento politico de los propios productores frente a los 
otros sectores econ6micos de la naci6n. 

Para tener mayores probabilidades de 6xito, los programas de 
yuca deben cumplir una serie de fases sucesivas asi: la 
macroplaneaci6n, la instahici6n de proyectos piloto, la repetici6n 
de estos proyectos en ocras regiones, y la expansi6n comecial de 
las actividades. 

En la fase de macroplanreaci6n se hacen estudios para medir la 
demanda potencial del cultivo, definir la demanda actual, y 
determinar Lin irea representativa donde se podria lilevar a cabo 
el proyecto piloto; 6ste se debe ubicar teniendo en cuenta los 
centros de demanda. La macroplaneaci6n incluye tambi6n la 
definici6n de los parfimetros dentro de los cuales la producci6n, 
el procesamiento y/o la comercializaci6n de la yuca es rentable; 
se debe definir, asimismo, el destino de la producci6n y analizar 
los canales actualmente en uso para el mercadeo de la yuca o los 
productos que ella sustituirdi. Se debe recoger informaci6n sobre 
los requerimientos tecnol6gicos del proyecto, las inversiones 
requeridas, las politicas crediticias y las fuentes de financiamiento 
existentes, y determinar la capacidad organizativa y empresarial 
de los productores de yuca. 

Sobre esta base, los programas pasar n a ejecutar proyectos de 
bajo costo con el fin de experimentar y pulir tecnologias, 
mecanismos de acopio y comercializaci6n, sistemas organizativos 
y de gerencia por parte de los productores, y mecanismos de 
seguimiento, control y planeaci6n por parte de los 
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administradores del programa. Los productores deben participar
directamente en la planeaci6n, junto con representantes de todas 
las instituciones que proveerd.n apoyo al programa. 

Tanto para esta fase de proyecto piloto como para lf de 
expansi6n hacia la producci6n semicomercial y comercial es 
esencial contar con mecanismos que permitan realizar el control 
del programa. Cualquier m6todo de control requiere informaci6n 
sobre superficie y rendimiento del cultivo, caracteristicas de los 
productores, consumidores actuales y potenciales, y factores que
afectan el consumo de la yuca; se necesita conocer la articulaci6n 
entre la demanda y la producci6n, y la correspondencia entre la 
demanda y la trasformnaci6n del producto. 

Tambi6n se precisa informaci6n sobre los beneficios que va a 
aportar ci programa y sobre los beneficiarios directos e 
indirectos. Se deben evaluar los servicios que va a proveer 
considerando el tipo de los mismos y el modo de otorgarlos, y
sefialar los beneficios sociales (arraigo de los productores,
generaci6n de empleo en el campo, servicio a los productores 
marginados, etc.). El impacto del programa se debe evaluar a 
nivel regional y nacional. 

Los programas de yuca requieren, igualmente, m6todos de 
seguimiento para determinar su eficiencia t6cnica y econ6mica. 
Es necesario evaluar el grado de adopci6n de la tecnologia de 
procesamiento y definir los factores internos y externos del 
programa que afectar. su eficiencia, incluyendo los relacionados 
con disponibilidad de materia prima, organizaci6n de los 
productores, calidad de la materia prima, y distancia de las fincas 
a los centros de procesamiento de la yuca. Se debe aplicar un 
sistema de control de calidad durante todo el proceso hasta la 
presentaci6n del producto en el mercado. 

El prop6sito de la informaci6n obtenida es orientar la 
ejecuci6n y afzn la planificaci6n del programa, haci(ndolas mds 
eficientes mediante intervenciones pricticas y oportunas. Por 
ello, los programas deben tener un enuipo especial para hacer el 
seguimiento del mismo, que recoja, procese y analice datos y que 
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identifique problemas y prescnte recomendaciones para 
corregirlos. Este equipo deberdi ser, er. to posible, 
multidisciplinario con especialistas en agronomia, economia, 
tecnologia de procesamiento, y sociologia o antropologia. 

Los programas de desarrollo integrado de yuca deben evitar 
caer en la tentaci6n de considerar este cultivo como una 'soluci6n 
milagrosa' para muchos problemas y pensar que el programa se 
tiene que aplicar con urgencia. Es aconsejable ir a paso lento en 
ia ejecuci6n, de tal manera que los problemas sencillos se 
resuelvan primeramente; se debe promover con tacto el cultivo 
entre los agricultores, pero tanbit~n se debe hacer una cuidadosa 
promoci6n de la yuca entre los consumidores, los profcsores de 
ciencias agricolas, los politicos y los medios de comunicaci6n 
masiva. La promoci6n del cultivo se debe hacer reforzando el 
sistema agricola nacional, y no antagonizAndolo; el hecho de que 
los productores tengan flexibilidad y libertad para clegir el 
mercado para la yuca que producen constituyo un tipo 
fundamental de promoci6n. En todo esto el investigador tiene el 
papel esencial de garantizar un producto con un s6lido respaldo 
tecnol6gico, y debe hacer s6lo promesas quc puede cumplir. 

Los programas integrados de yuca deben evolucionar hacia su 
,onsolidaci6n en sociedades nacionales que promuevan la 
comunicaci6n con respecto al cultivo, rescaten el prestigio que 
6ste ha perdido en algunos paisos donde fue tradicionalmente 
importante, y medien para que la investigaci6n y la generaci6n de 
tecnologia se pongan en funci6n de las necesidades de los 
productores. Tales sociedades deben contribuir tambi6n a crear 
conciencia acerca de los efectos negativos de politicas agrarias 
que atentan contra el sector productor de yuca, tales como 
subsidios a productos que compiten con ella, insuficiente 
distribuci6n de cr6ditos, precios desfavorables, o deficiente 
informaci6n sobre el mercado. Finlmente, ellas deben unir a los 
productores, procesadores, comerciantes, tcnicos e 
investigadores relacionados con el cultivo y representar sus 
intereses; ellas desarrollardn en el sector yuquero la capacidad de 
negociaci6n ante la sociedad en general. 
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Para lograr que estas sociedades de yuca se consoliden y 
operen eficazmente se requieren esfuerzos en ia comunicaci6n a 
nivel personal e institucional entre quienes est~in vinculados de 
alguna manera al cultivo, de tal forma que se constituyan en una 
red de trabajo Agil en cuanto al intercambio de informaci6n y a la 
obtenci6n de mayores beneficios para las comunidades y paises. 
El Congreso Latinoamericano sobre Metodologias Aplicadas a 
Proyectos Integrados de Yuca abog6 por el fortalecimiento de las 
sociedades nacionales de yuca, y su creaci6n donde no las haya, 
para que posteriormente se consolide una sociedad internacional 
fuerte y dindmica. 
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El Cultivo de la Yuca en Brasil,
 
su Desarrollo y Perspectivas
 

Jairo Ribeiro Da Silva* 

Introducci6n 

El cultivo de la yuca tiene gran importancia para ia poblaci6n 
brasilefia, especialmente para los sectores de bajos ingresos. Sin 
embargo, el sector yuquero necesita organizarse mucho mejor 
para obtener un mayor apoyo politico y financiero de parte de ia 
sociedad y sus clases dirigentes; es necesario educar a la opini6n 
pfblica y trasformar la imagen negativa y err6nea que la mayor 
parte de la poblaci6n tiene con respecto a la yuca. 

Resumen Hist6rico y Evoluci6n del Cultivo 

Cuando los primeros portugueses llegaron a Brasil, un hecho que 
los impresion6 mucho fue el uso amplio y variado de la yuca en 
la alimentaci6n de los nativos, lo cual motiv6 incluso la menci6n 
que hizo de ella, denominindola equivocadamente flame 
(inhame), Pedro Vaz de Carminha en carta dirigida al Rey de 
Portugal, en la que relataba detalles de la tierra reci6n 
descubierta. 

Acostumbrados al consumo del trigo, los portugueses 
intentaron inicialmente importarlo desde Europa pero, debido al 
precario y tardio medio de trasporte de esa 6poca, la mayor parte 
del producto Ilegaba a Brasil en condiciones inapropiadas para el 

* Ing. Agr. Coordenador Nacional de Mandioca, EMBRATEIR-Servicio de Extcnsao Rural do Brasil. 
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consumo; el poco trigo que alcanzaba su destino en condiciones 
adecuadas tenia precios tan altos en el mercado, que su uso se 
restringia a aquellos sectores de mayor influencia o de jerarquia 
mdis alta; el resto de la poblaci6n, que era la mayoria, se veia 
obligada a alimentarse con yuca; de esta manera, quienes 
consumian la yuca eran los mds pobres, responsablcs del trabajo 
mds arduo y sucio. 

Se concluye asi que en el 'ciclo del Brasil pobre' todo aquel 
contingente de personas que fue a derribar el monte, a trasportar 
los troncos y a embarcarlos en los navios hacia Europa, e incluso 
la tripulaci6n de aquellos barcos, se alimentaba de yuca. Lo 
mismo ocurri6 en los ciclos del oro y de la carla de azticar, 
cuando la mano de obra utilizada se sustentaba bsicamente con 
yuca. 

Despu6s se inici6 el periodo de las Ilamadas 'entradas y 
banderas', cuando los portugueses se internaron en el campo en 
busca de oro y piedras preciosas y en procura de capturar indios, 
consiguiendo ampliar las actuales fronteras de Brasil al mover 
mucho m.is hacia el oeste la linea del tratado de Tordesillas que 
dividia el mundo portugu6s del mundo espafiol. En este periodo 
la yucajug6 un papel activo, segn se deduce de la orden del 
proveedor y administrador general de las minas, D. Rodrigo de 
Castelo Branco, que determinaba: "Toda persona de cualquier 
condici6n que sea, que vaya a descubrir ei interior seri obligada a 
Ilevar maiz, frijol y yuca para plantarlos y dejarlos plantados, 
porque sin eso es imposible". 

Debido a la notoria inadaptabilidad del indio para el trabajo 
de esclavo, los portugueses iniciaron la bt'squeda de mano de 
obra en Africa, y utilizaron la yuca en sus viajes a ese continente 
para alimentar la tripulaci6n y la 'carga' de los navios; tambi6n 
usaron la yuca como moneda para la compra de la 'mercancia'. 
Al hacer esto, los portugueses despertaron en los mercaderes de 
esclavos su inter(s en este alimento, y en los viajes posteriores 
Ilegaron a regalar estacas de yuca a los vendedores de negros. Asi 
se , trodujo el cultivo de la yuca en la costa occidental de Africa, 
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donde ahora desempefia un papel econ6mico y social tanto o mdis 
importante que en Brasil. 

Los esclavos que Ilegaron a Brasil, y a quienes tanto deben los 
brasilefios, continuaron siendo alimentados con yuca; dsta no 
s6lo les daba la energia para sus funciones vitales sino tambi(n 
para trabajar en la cafia de azticar y realizar trabajos de trasporte 
y tareas caseras. La yuca se usaba tambi~n para alimentar a las 
amas de leche, quienes debian alimentar no s6lo a sus propios 
hijos sino tambi6n los de sus serlores. La importancia de la yuca 
en esa 6poca era tan grande que una disposici6n legal obligaba a 
los seflores a sembrar cada aho mil plantas de yuca por cada 
esclavo que poseyeran. 

Cuando empez6 la Segunda Guerra Mundial, Brasil qued6
privado de su abastecimiento externo de trigo y tambi6n de 
petr6leo, del cual dependia en un 100%, lo que trajo como 
consecuencia el inevitable racionamiento de estos productos, de 
estrat~gica importancia para el pais. El gobierno determin6 
entonces que la harina de trigo destinada a la panificaci6n fuese 
obligatoriamente mezclada con harina de yuca picada; tambidn se 
debia afladir alcohol a la gasolina, alcohol que era producido a 
base de yuca. Por otra parte, como consecuencia de su entrada a 
la guerra, los japoneses invadieron la isla de Java, con lo cual se 
interrumpi6 el suministro de almid6n de yuca destinado 
principilmente a la induIstria alimenticia de los Estados Unidos; 
entonces le correspondi6 a Brasil, sobre todo, remplazar el 
almid6n javan6s. De esa mantra, la yuca no solamente ayud6 al 
pais en la superaci6n de los problemas surgidos de la guerra, sino 
que tambidn le trajo divisas y mAs empleos. 

La mezcla de harina de trozos de yuca y de trigo persisti6 en 
porcentajes cambiantes hasta 1972, cuando el gobierno decidi6 
modificar su politica acerca del trigo; concediendo fuertes 
subsidios al consurno de este cereal, hizo antiecon6mica la 
participaci6n de la yuca y cualquier otro producto similar en la 
mezcla con harina de trigo para la panificaci6n. Como resultado, 
centenares de pequefias y medianas fdibricas de rallado de yuca, 
principalmente en los estados de S~o Paulo, Parand, Santa 
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Catarina y Rio Grande do Sul, cerraron sus puertas por absoluta 
falta de mercado. 

En e! principio de los afios 70 Brasil producia cerca de 30 
millones de toneladas de yuca, y se estimaba que para 1980 
deberia producir cerca de 50 millones de toneladas. Sin embargo, 
s6lo se produjo la mitad, y esta cantidad se estabiliz6 hasta la 
6poca actual, a pesar del acelerado crecimiento de la poblaci6n. 

Entre las causas mis importantes de que tal objetivo no se
 
haya realizado estdin:
 

I. 	 La falta de mercado para la harina de yuca picada, como 
consecuencia del subsidio concedido al consumo de trigo en 
1972. 

2. 	 Debido a tal subsidio, la poblaci6n empez6 a sustituir el frijol 
en su alimentaci6n por fideos, que resultaban mis baratos 
por derivarse de un trigo barato; este hecho ocasion6 una 
disminuci6n sensible en el consumo de la harina de yuca ya 
que, desde el punto de vista del paladar brasilefio, la harina 
de yuca combina admirablemente con el frijol y no lo hace 
con los fideos. 

3. 	 La migraci6n del campo hacia las ciudades, ocurrida en los 
(utimos afios, contribuy6 bastante para que disminuyera afin 
mdis el consumo de yuca en Brasil; como se observa en el 
Cuadro I, en 1962-1963 (esto es, antes del subsidio al trigo) la 
yuca era rnuy consumida en Brasil, pero principalmente en las 
Areas rurales. 

Cuadro I. Consurno brasilehio de algunos productos tradicionales en 1962-1963. 

Producto 	 Consurno per c'Ipita (kg) 

Urbano Rural Promedio nacional 

Arro, 	 38.4 40.3 39.4 
Frijol 	 19.6 34.8 27.6 
Maliz 	 4.0 29.6 17.6 
Mandioca 	 40.0 199.0 124.0 

FIJNIF: "Mandioca: 0 pao brasileiro". Conjunta IFcon6mica afro XXI 6:57. 
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4. 	 Los cultivos destinados al mercado externo han ocupado 
parte de las direas destinadas antes a la producci6n del arroz, 
maiz, frijol, y yuca, debido a los mejores resultados 
econ6micos que los prirneros ofrecen, no s6Io por los buenos 
precios que paga el mercado internacional, sino tambi(n 
debido a la politica cambiaria adoptada por Brasil, con 
frecuentes devaluaciones de la moneda en relaci6n con el 
d6lar. 

5. 	 A partir de 1976 el cultivo de la caia de azticar ha desplazado 
de muchas regiones los cultivos alimenticios, entre ellos la 
yuca, debido a los fuertes estimulos para el Programa 
Nacional del Alcohol del Brasil (a base de carla), y la 
inexistencia de una s6lida y eficaz politica gubernamental de 
apoyo a la producci6n de alimentos. 

Situaci6n Actual del Cultivo 

En 	1986 Brasil produjo cerca de 25 millones de toneladas de 
raices de yuca. A pesar de que la yuca se produce en todo el 
territorio nacional, el 50% de lia producci6n se concentra en la 
regi6n del noreste, sobre todo en el estado de Bahia (el de mayor 
producci6n), con 5.5 millones de toneladas. La productividad 
media en Brasil es de 12 t/ ha, pcro este rendimiento varia desde 
7.5 	t en Roraima hasta 20 t en Sio Paulo (Cuadro 2). 

La 	mayor parte de la yuca es producida por pequeflos 
agricultores no propietarios de la tierra, quienes cultivan lotes de 
menos de 10 ha situados en suelos pobres en nutrimentos y en 
regiones que carecen de infraestructura bdisica (caminos, energia, 
servicios, etc.). 

Usos 

La yuca se usa en Brasil en diferentes formas y para diferentes 
prop6sitos, entre los cuales se pueden destacar: 
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Cuadro 2. Producci6n de raices, Area cultivada y productividad de ralces de yuca en Brasil, 
1986. 

Regiones 

Norte 
Acre 


Amapa 

Amazonas 

Pari 

Rondonia 


Roraima 

Noreste 
Maranhao 

Piaui 
Ceara 

Rio Grande do Norte 
Paraiba 
Pernambuco 
Alagoas 
Sergipe 
Bahia 

Sureste
 
Minas Gerais 

Espirito Santo 

Rio de haneiro 

Saio Paulo 


Centro oeste 
Mato Grosso 
Mato Grosso do Sul 
Goifs 

Distrito Federal 

Sul 
Parani 
Santa Catarina 
Rio Grande do Sul 

Total Brasil 

Area 	cultivada 
(ha) 

16,668 


3,984 

81,104 


172,030 

23,702 


2,538 

300,071 (14.6%) 

228,352 

120,784 

125,448 


60,355 

56,642 


141,168 

16,368 

35,899 


417,000 

1,202,016 (58.7%) 

83,516 

35,311 
11,935 
35,511 

176.273 (8.6%) 

16,613 

24,373 

24,410 


390 

65,776 (3.2"q) 

85,800 

84,812 


134,565 


305,177 (14.8(';) 

2,049,313 (100.0;) 

Producci6n Productividad 
(t) (t/ ha) 

290,950 17.5 
42,773 10./ 

957,027 11.8 
2,294,573 13.3 

382,501 16.1 
19,259 7.5 

3,987,083 (15.6%) 12.8 

1,808,315 7.9 
1.779,956 14.7 
1,118,535 8.9 

600,451 9.9 
518,405 9.2 

1,429,580 I). I 
146,489 9.0 
525,884 14.6 

5.421,000 13.0 
13,348,615 (52.31,() 10.8 

1,141,456 12.2 
590,128 16.7 
183,317 15.4 
713,686 20.1 

2,628,583 (10.3%) 16.1 

254,467 15.3 
444,155 18.2 
348,200 14.3 

4,396 11.3 
1,051,518 (4.1%) 14.8 

1,700,000 19.8 
1,234,686 14.6 
1,592,008 11.8 

4,526,694 (17.7%) 15.4 

25,542,497 (100.0%) 12.5 
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1. 	 Como farinha de mandioca. Se producen entre 45 y 50 
millones de sacos de 50 kg en 500,000 pequefias unidades 
rfisticas de producci6n y en 1000 ffbricas de tamafio mediano 
y grande. Las unidades rfisticas, Ilamadas 'casas de farinha', 
ocupan y benefician a cerca de 15 millones de personas; esta 
cifra corresponde a mds de la mitad de la poblaci6n rural 
brasilefia. 

2. 	 Almid6n. Se producen 100,000 t al afio en 20,000 unidades de 
producci6n pequefias y en 50 fdbricas modernas de tamafio 
mediano y grande. 

3. 	 Alcohol. Existen seis destiladoras modernas en el pais, con 
capacidad para producir 138 millones de litros por aflo. 

4. 	 Alimentaci6n animal. Se usan para este prop6sito 10 millones 
de toneladas de raices, 7 millones de toneladas de ramas y 
hojas y un mill6n de residuos industriales de las fdbricas de 
farinha, almid6n o alcohol, que contribuyen asi a la 
producci6n de carne, leche, huevos, cuero, etc. 

5. 	 Otros derivados. La 'farinha de raspas' y el almid6n se 
utilizan en mezclas con harina de trigo para !a panificaci6n, 
ya que mediante el retiro del subsidio al trigo el 12 dejunio 
de 1987 se ha abierto de nuevo esta posibilidad. 

Politicas Gubernamentales 

En diversas oportunidades el gobierno ha anunciado que la yuca 
y otros alimentos bfisicos son prioritarios en su politica 
econ6mica. Sin embargo, lamentablemente casi ninguno de tales 
pronunciamientos ha tenido un efecto praictico, y tanto la yuca 
como los demdis productos alimenticios bisicos continfian 
sufriendo problemas que les impiden desarrollarse 
adecuadamente. 

El c'.ltivo de la yuca no estdi contemplado en los sistemas de 
planeamiento y evaluaci6n, a pesar de que constituye una 
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importante fuente de alimento hurnano y animal, principalmente 
entre los grupos humanos de bajos ingresos. Al tomar una 
decisi6n grande o pequefia en materia de politica agropecuaria, 
no se analizan los perjulcios que ella pueda causar al sector 
yuquero; los anfilisis y las inedidas gubernamentales se 
concentran en cultivos cuVos productores son politicamente 
influventes, o en aqUellos destinados al mercado externo o en 
cultivos altamente energ~ticos, particularmente en licaia de 
az6car. 

Cr~dito 

El gobierno brasileio concede cr~dito para cubrir los costos de 
producci6n de liyuca, v tam bi n para la comercializaci6n de la 
nayor parte de los productos que derivan de ella. Sin embargo, 
los valores del costo yde la comercializaci6n se fijan por debajo 
del valor real, y los recursos globales para atender a todos los 
vuq ueros interesados no son suficientes ni se liberan 
oportunarmente. 

Es importante sefialar dos ctlLss principales de esta situaci6n: 
a) la carencia de rccursos financieros g ubernamentales para 
atender toda lidemanda de cr~dito, no s61o para liayuca sino 
tambin para otros cultivos; v b)el mayor peso politico de 
personas ligadas a otra- actividades agricolas, qUe marginan a los 
prod uctores de vuca v de otros productos alimenticios bfsicos. 

Control de precios 

En los 6ltimos do'. afios el gobierno brasilefio ha establecido en 
diversas oportunidades controles de precios v salarios en toda la 
economia nacional, con el fin de disminuir la inflaci6n. Como 
consecuencia de 6sta, los precios de los productos derivados de la 
yuca no han resultado uniformes en todo el territorio nacional, y 
mientras en algunos lugares han beneficiado al productor, en la 
mayoria de los casos han estado por debajo de los costos de 
producci6n. desistimUlando asi no s6lo a los productores, sino 
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tambi6n a los industriales y comerciantes de yuca. Este hecho ha 
desorganizado las relaciones entre los productores de raices, los 
fabricantes de derivados, los mayoristas, los minoristas y los 
consumidores; sin embargo, se espera que dentro de poco el 
sector pueda volver a la normalidad, de acuerdo con la anunciada 
flexibilidad de los precios que forma parte de la actual politica 
econ6mica del gobierno. 

Subsidios 

El sector yuquero nacional nunca ha recibido un subsidio 
directo para sus actividades; sin embargo, en los iltimos aflos ha 
sufrido una competencia desleal frente a los subsidios 
gubernamentales concedidos a otros cultivos. Al respecto vale la 
pena destacar dos hechos: 

En primer lugar, el subsidio al consumo dcl trigo que oper6 
desde 1972 hasta mediados de 1987. Este subsidio irnpidi6 el 
normal desempefio del sector yuquero por litimposibilidad 
econ6mica en que estaban los derivados de lityuca para competir 
por precios con el tigo, no s6lo para litalimentaci6n hurnana 
sino tambi6n para la alimentaci6n aninal. Hasta mediados de 
1987 el salvado del trigo subsidiado era mucho nids barato que 
los derivados y residuos de lit alimentaci6n animal.yuca para lit 

En segundo lugar cstiin los sUbsidios concedidos al consumo de 
maiz para litalimentaci6n animal en el noreste, los cuales 
dificultaron la producci6n de yuca picada y secada al sol; en esa 
regi6n la yuca picada es mucho mas importante para diversificar 
el mercado marginal del cultivo. 

Oportunidades para el Pequefio Productor 

La mayor parte de la producci6n de yuca estAi en manos de 
pequefios productores, debido a que su cultivo se adapta a suelos 
de baja fertilidad, presenta resistencia a la sequia y cuenta con 
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muchas otras caracteristicas que la convierten en favorita en este 
sector.
 

A diferencia de los cereales, que requieren ser cosechados 
durante un tiempo fijo y critico, las raices de yuca sc pueden 
cosechar cuando el agricultor disponga de tiempo, tenga desco, o 
lo considere oportuno porque los precios son favorables. Si cl 
cultivo de yuca es para consumo domdstico, el agricultor pucde
cosecharlo gradualmente a medida quc Ia lamilia 10 necCsitC: 
tambi6n puede cosechar poca cantidad cada vez si Cs para cl 
consumo fresco, o gran cantidad si ftLera para producir y 
almacenar farinha o Vuca picada scca (raspas). C(uando el precio 
en el mercado es satisfactorio, el agricultor pucdc organizar sn 
fuerza de trabajo para la cosccha y cl trasporte de tal mantra q uc 
pueda ofrecer cl producto para el nercado en el momcnto 
oportuno. El agricultor pucdc cacr enfermo o puede tOniar Un dia 
de descanso si lo desca, porquc lia uca csperarhI en cl suelo. 

En resumen, las caracteristicas de lia Vuca hacen quc Clla Se 
adapte admirablemente a las restriccioncs v ventajas dc la 
pequcfla prod, cci6n y a las condicioncs dcl agricultor de baj os 
ingresos. Por cstc motivo, sobreviviral a pesar de todas las 
acciones ncgativas quc se adoptaron cn cl pasado, se estin 
adoptando cn el presente y se adoptariin en cl futuro. 

Principales Factores que Limitan el Desarrollo de 
la Yuca en Brasil 

En cuanto a la producci6n del cultivo se pueden sefialar los 
siguientes factores limitativos: 

" 	Poca disponibilidad de material de siembra de las variedades
 
recomendadas.
 

" 	Alto costo de la mano de obra. 

" 	Cr(dito inoportuno e insuficiente. Falta de cr6dito para 
inversi6n. 
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* 	Asistencia t6cnica insuficiente, tanto en cantidad como en
 
calidad.
 

* 	Largo ciclo de crecimiento. 

* 	Poca diversificaci6n del mercado. 

* 	Insuficiente tecnologia adecuada a la condici6n
 
socioecon6mica del productor de yuca.
 

* 	Descapitalizaci6n del productor y falta de agremiaci6n. 

En relaci6n con la industrializaci6n, se tienen los siguientes
 
factores limitativos:
 

" 	Variabilidad en la oferta de la materia prima, tanto en la 
cantidad como en el precio. 

" 	Alto costo de lia mano de obra. 

* 	 Falta de investigaci6n sobrc el procesamiento de diferentes 
productos. 

" 	Insuficiente asistencia t(cnica para el sector industrial de ia 
yuca. 

" 	Descapitalizaci6n del industrial. 

En ia comercializaci6n de la yuca se destacan los siguientes 
factores limitativos: 

" 	Frecuentes intervenciones gubernamentales en cuanto a 
fijaci6n de precios y concesi6n de subsidios a productos que 
compiten con la yuca. 

" 	Limitado poder de compra del consumidor debido a la politica 
econ6mica. 

• 	 Ausencia de recursos financieros gubernamentales para hacer 
operante el cr6dito. Precios minimos para la yuca bajos e
 
irreales.
 

" 	Falta de laboratorios de clasificaci6n y de clasificadores en 
varios estados, principalmente en el norte y el noreste del pais. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

El sector yuquero brasilefio est6 bastante marginado, 
considerando su importancia socioecon6mica. Es urgente 
cambiar esa situaci6n para evitar que dicho sector siga estancado, 
y para hacer que contribuya ampliarnente al desarrollo social y 
econ6rnico del pais conforme lo hizo en el pasado. 

Los profesores de fitotecnia y de procesamiento necesitan 
contar con mris apoyo para poder fortalecer la ensefianza sobre 
yuca en las universidades y escuelas de nivel medio. Esto 
permitiri la formacion de profesionales cada vez rnAis capacitados 
para trabajar en asistencia tdcnica y extensi6n rural, en 
investigaci6n, fonento y apoyo a la empresa privada. 

El servicio de extensi6n rural tarnbitn debe capacitar mrs y 
mejor a sus profesionales en fitotecnia y en el procesamiento y 
cornercializaci6n de la yuca, especialmente ahora cuando la 
investigaci6n brasilefia y la internacional han generado buena 
cantidad de tecnologia para este sector. 

Asimismo, se requiere fortalecer profundarnente la 
investigaci6n sobre VUca en el campo agricola, el industrial y el 
corncrcial, buscando soLciones adecuadas a los niveles 
socioecon6micos de los productores en los sectores 
correspondientes. 
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Experiencias sobre ia Agroindustria de la 
Yuca en Colombia 

Roberto Wrez Santos* 

Introducci6n 

En Colombia se ha planteado la estrategia de desarrollo rural 
integrado (DRI) como un conjunto de acciones 
interinstitucionales dirigidas al sector de la economia campesina, 
con el prop6sito de mejorar sus condiciones de vida; esto se busca 
mediante la generaci6n de empleo y el incremento real de los 
ingresos n el sector campesino, a base de una mayor 
productividad y de la autogesti6n en los procesos agroindustriales 
y de mercadeo. La funci6n fundamental del DRI es la de trazar 
politicas y coordinar, financiar, dirigir y evaluar las actividades 
oue realizan las diferentes entidades, incluso no gubernamentales, 
que estfin a cargo de los diferentes componentes de la estrategia. 

La acci6n institucional en cl DRI se ha orientado a la atenci6n 
de los diferentes componentes socioecon6micos del sector 
tradicional: producci6n, ccmercializaci6n, infraestructura, salud, 
nutrici6n, educaci6,i y organizaci6n comunitaria. Para ejecutar 
esta estrategia integral se procura identificar proyectos especificos 
y poner en marcha planes de desarrollo distrital en los que se da 
prioridad a las dreas de mayor potencial productivo, de acuerdo 
con el criterio de maximizar la rentabilidad social de la inversi6n. 

Uno de los proyectos especificos que mis impacto han causado 
en los campesinos colombianos ha sido precisamente el de 

* Gercnte Regional Fondo DRI, Sucre, Colombia. 
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'secado natural de yuca' que se viene ejecutando a trav6s de 
cooperativas; es un proyecto concebido inicialmente como una 
soluci6n al problema de mercadeo, que se ha convertido en la 
actualidad en una herramienta politica para disminuir la 
importaci6n de materias primas destinadas a la industria de 
alimentos balanceados. El objetivo del presente docume'to es 
compartir las experiencias de seis afios de ejecuci6n del proyecto, 
y presentar recomendaciones metodol6gicas para superar algunos 
obsticulos institucionales que los programas de yuca de Am6rica 
Latina puedan afrontar en el desarrollo de actividades similares. 

Situaci6n Actual del Cultivo 

La yuca se cultiva en la casi totalidad de los departamentos, 
intendencias y comisarias de Colombia, desde el nivel del mar 
hasta los 2000 m de altura. La producci6n comercial se concentra 
principalmente en la costa norte o atlintica y en la regi6n andina 
de ladera; los siete departamentos de la costa atlintica siembran 
el 38% del direa nacional cultivada en yuca. 

Segfin el Ministerio de Agricultura, en 1984 se coseciharon 
alrededor de 153,000 ha de yuca, con una producci6n estimada de 
1.4 millones de toneladas (Cuadro 1). El promedio nacional del 
rendimiento en ese afio fue de 9.7 t/ ha, aunque los 
departamentos del antiguo Caldas (Caldas, Quindio, Risaralda), 
Antioquia y Valle obtuvieron rendimientos entre 10 y 15 t, como 
resultado del mejoramiento de la tecnologia utilizada en esa drea 
de producci6n; entre los departamentos do la costa norte 
solamente tres (C6rdoba, Guajira y Sucre) superaron el promedio 
nacional. 

En el Cuadro 2 se puede observar la evoluci6n en el .rea 
cultivada en lo que va corrido de la d6cada de los 80. 

La yuca se utiliza en Colombia en diferer.tes formas y para 
diferentes prop6sitos; entre ellos se destacan el almid6n agrio y el 
dulce, la yuca seca para uso industrial en la fabricaci6n de 
alimentos para animales, y la yuca fresca y el cazabe para el 
consumo humano (Cuadro 3). 
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Cuadro I. Area, producci6n y rendimiento del cultivo de yuca en Colombia, discriminados 
por regiones y departamentos o intendencias, 1984. 

Secciones del pals Area Producci6n Rendimiento 
que siembran yuca (ha) (%) (0 (%) (t/ha) 

Antioquia 11,000 7.2 165,0OC 12.3 15.00 
Arauca 4,000 2.6 24,000 1.8 6.00 
Atlfaticoa 9,000 5.9 67,000 5.0 7.50 
Bolivar* 13,000 8.5 91,000 6.8 7.00 
Boyacds 4,000 2.6 24,000 1.8 6.00 
Caldas 1,300 0.8 13,000 1.0 10.00 
Caquet.i 7,600 5.0 60,800 4.5 8.00 
Casanare 3,500 2.3 28,000 2.1 8.00 

Cauca 2,600 1.7 23,400 1.7 9.00 
Cesara 7,000 4.6 56,000 4.2 8.00 
C6rdobaa 7,000 4.6 70,000 5.2 10.00 
Cundinamarca 6,500 4.2 58,500 4.4 9.00 
Choc6a 2,000 1.3 14,000 1.0 7.00 
Guajiraa 4,000 2.6 40,000 3.0 10.00 
Huila 4,500 2.9 36,000 2.7 8.00 
Magdalenaa 12,000 7.8 96,000 7.2 8.0o 
Meta 5,000 3.2 5,000 0.4 10.00 
Narifio 1,300 0.8 10,400 0.8 8.00 
Norte de Santander 7,000 4.6 56,000 4.2 8.00 
Putumayo 3,400 2.2 17,000 1.3 5.00 
Quindlo 3,500 2.3 52,500 4.0 15.00 
Risiralda 1,200 0.8 13,200 1.0 11.00 

Santander 16,000 10.5 152,000 11.3 9.50 
Sucrea 7,500 4.9 75,000 5.6 10.00 
Tolima 7,000 4.6 63,000 4.7 9.00 
Valle 2,000 1.3 30,000 2.2 15.00 

Total 	 152,900 100.0 1,340,000 100.0 9.08 

a. 	Departamentos de Iacosta norte, regi6n donde mrns se ha desarrollado el proyecto de ecado natural de 
Ia yuca. 
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Cuadro 	 2. Evoluci6n del Area cultivada con yuca entre 1980 y 1986, en diferentes 
departamentos e intendencias de Colombia. 

Departamento o 	 Area seg~n afios (ha)
intendencia 1980 1981 '982 1983 1984 1985 1986 

Antioquia 14,000 18,000 22,100 22,000 11,000 4,7004,5000 

AtInticoa 11,500 11,000 11,000 9,000 9,000 
 10,500 10,600 
Bolivara 10,400 10,400 14,000 14,000 13,000 16,500 16,700 
Boyacd 10,300 10,300 3,500 3,500 4,000 6,000 6,200 
Caldas 300 400 500 1,500 1,300 700 1,000 
Caqueti 6,000 6,000 7,800 8,500 7,600 6,000 6,200 
Cauca 17,000 15,000 4,800 2,500 2,600 2,700 2,800 
Cesara 12,100 10,100 6,100 5,000 7,000 12,800 12,800 
Choc6 - - --	 2,000_ - 2,200 2,300 
C6rdobaa 6,500 6,500 11,000 10,000 7,000 7,500 7,600 
Cundinamarca 9,800 10,000 8,000 8,500 6,500 7,650 8,000 
Guajira 480 500 2,000 3,000 4,000 3,900 4,000 
Huila I 1,000 9,000 5,000 5,000 4,500 6,000 6,200 
Magdalenaa 9,400 16,500 20,006 8,000 12,000 9,000 9,100 
Meta 9,000 8,000 4,000 6,000 5,000 4,400 4,500 
Narifio 200 200 1,200 1,000 1,300 1,000 I,I()0 
Norte de 

Santander 16,5(;" 11,400 3,000 4,000 7,000 7,6007,500 
Quindio 2,100 2,400 4,500 4,000 3,500 3,400 3,600 
Risaralda U,200 1,800 1,400 800 1,200 1,700 1,900 
Santander 27,900 28,000 16,100 29,000 16,000 19,000 20,000 
Sucrea 16,200 13,000 9,700 8,000 7,500 7,700 7,900 
Tolima 11,600 9,700 6,000 6,000 7,000 5,000 5,100 
Valle 4,300 4,000 2,500 2,000 2,000 2,500 3,000 
Arauca - 1,500 3,000 3,800 4,000 5,000 5,100 
Casanare  2,500 3,000 3,500 3,500 3,500 3,600 
Putumayo - - 700 4,100 3,400 1,2001,000 

Total 207,780 206,200 170,900 172,700 152,900 157,650 162,800 

a. Departamentos incluidos en el proyecto de secado natural de yuca. 

FUENTE: 	Ministerio de Agricultura. Anuario de Estadistica del Sector Agropecuario, OPSA, mayo 
de 1986. 
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Cuadro 3. Utilizaci6n de la yuca en Colombia: principales formas, procesos a partir de la yuca fresca y usos. 
Forma Procesos Usos Productos derivados 
Almid6n agrio Lavado, rallado, tamizado, Consumo humano Afrecho, mancha 

sedimentaci6n, fermentaci6n y secado (pan de bono, pan de yuca, etc.) 
Almid6n dulce Lavado, rallado, tamizado, Industria Afrecho, mancha 

sedimentaci6n y secado (pegante, textil. papel y madera) 

Yuca fresca Almacenamiento con fungicidas Consumo humano 
en bolsas de plfistico (fase de 
introducci6n comercial) 

Yuca seca Trozado y secado Alimentos balanceados y pegantes 

Cazabe Rallado y secado Consumo humano 
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Se presentan, asimismo, diferentes comportamientos en cuanto 
al mercadeo de la raiz. Asi, en la zona andina o interior del pais, 
donde el crecimiento urbano ha presentado ritmos acelerados, la 
yuca fresca no afronta problemas de mercadeo; el cultivo est. 
bastante tecnificado con semillas de buena calidad y variedades 
apetecibles adaptadas a la regi6n, lo que permite un equilibrio 
entre la olerta y a demanda. Por otra parte, en la zona de la 
costa atlfintica, que refine siete de los 24 departamentos 
productores de yuca con un 35.7% del volumen nacional, 
tradicionalmente se presentaban problemas de comercializaci6n; 
,stos se han venido solucionando mediante el trozado y secado de 
la raiz para su uso posterior en la industria de la alimentaci6n 
animal. 

Politicas de Gobierno 

Mercadeo y control de precios 

Como resultado del control que el Instituto de Mercadeo 
Agropecuario (IDEMA) ha impuesto a las importaciones de 
sorgo, los fabricantes de concentrados para animales estdn 
usando yuca seca para sustituir parcialmente ese producto. Los 
volfimenes y precios de la yuca seca que se usar para este 
prop6sito se concertan peri6dicamente y para periodos no 
mayores que 60 dias, entre tales industriales y las cooperativas 
procesadoras de yuca. 

Aunque en Colombia no ha existido ni existe en la actua!iiad 
un control de precios en yuca, el proyecto de secado natural ha 
permitido regular tales precios (Cuadro 4); asi, debido al uso de 
la yuca seca como un sustituto del sorgo, el precio de 
sustentaci6n que 6ste tenga afecta positivamente el precio de la 
raiz. Igualmente, el proyecto de secado ha constituido una 
soluci6n frente a los precios bajos, inferiores a los costos de 
producci6n que frecuentemente han pagado los intermediarios 
por la yuca fresca. En el mercado fresco, la estacionalidad del 
producto, el alto volumen que alcanzan sus excedentes y la 
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Cuadro 4. Evoluci6nde los precios de yuca entre 1981 y 1987. 

Periodos Yuca fresca Yuca seca 
S/kg S/kg 

1981-1982 3.70 12.80 
1982-1983 4.07 16.5 
1983-1984 4.72 18.30 
1984-1985 5.70 23.19 
1985-1986 7.48 26.21 
1986-1987 8.50 34.87 

FUE NTES: 	 Proyecto Cooperativo 1)R I-ACI)1*-CIAT. El desarrollo 
agroindustrial del cultivo de ]a yuca en la costa atlntica 
de Colombia. !.formes 1982, 1983, 1984. 

Proyecto Cooperalivo I)R I-Cl Al. El desarrollo agroin
dustrial del cultivo de la yuca en ]a costa atlintica. 
Infortnes 1985, 1986 y 1987. 

* Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional. 

competencia de otros productos como el fiame, ia papa y el 
plitano (que se usan para el consumo fresco) han influido para 
que muchas veces los precios de venta de la yuca no hayan sido 
suficientes para cubrir los gastos de la cosecha y el trasporte. 

Cr~dito 

La caja de Cr~dito Agrario, entidad financiera del gobierno 
colombiano y orientada fundamentalmente hacia el pequeflo 
productor, dispone de lineas de cr~dito amplias y suficientes para 
la producci6n de yuca, con los intereses mis bajos existentes en el 
pais. Esto ha posibilitado la ampliaci6n de las &dreasde cultivo. 

De acuerdo con las estadisticas, en 1983 el valor financiado en 
yuca alcanz6 un valor cercano a 8 I millones de pesos 
equivalentes al 3.8% del cr(dito DRI para agricultura; el drea 
financiada cubria 4353 ha, o sea el 6.7% del direa agricola DRI. A 
nivel nacional se otorgaron 2940 cr6ditos para yuca, que 
representan 5.87% del total de cr6ditos agricolas del DRI; sin 
embargo, en los departamentos de la costa atldntica los cr6ditos 
para yuca equivalian al 30% del total para agricultura.1 

I. 	 FU|-NIE: Direcci6n Nacional DRI-Caja Agraria. 1983. Cr~dito para Agricultura y Yuca en 
Colombia. 
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En las Areas donde se ha establecido el proyecto de secado, la 
Corporaci6n Fondo de Apoyo a Empresas Asociativas 
(CORFAS) con recursos provenientes del Programa Mundial de 
Alimentos (PMA), y el Instituto de Financiamiento y Desarrollo 
Cooperativo (FINANCIACOOP), con recursos provenientes del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), financian con 
cr6ditos 	blandos la infraestructura y el capital de trabajo 
requeridos por las cooperativas para adelantar el proceso 
(Cuadro 	5). 

Cuadro 5. 	 Fuentes y caracteristicas del financiarniento de las plantas de yuca seca en 
Colombia, 1981-1 986. 

Afno Plantas Financiaci6n 
establ cidas uete 

(no.) 

1981-82 	 1 AC)l {)onaci6n 
1982-83 	 7 DRI-PMA l)onaci6n: 50"/t; 

prestamo: 50%
 
1983-84
 
1984-85 	 9 1)RI-PMA IPrtstamo 

3 INCORA Prestamo 
1955-86 	 14 )RI-P MA Pr~stamo 

2 INCORA I'restamo 

I-UFN I - Fondo de I)esarrollo Rural Integrado, Columrbia. 19H7. :l )esarrollo Agroindustrial del 
Culnvo de laYuca cn laCosta Atl,'tii ca de Colomhia. (uinto Informe delProyecto 
Cooperattio I)R -Cl Al 

La actividad de estas dos instituciones ro gubernamentales se 
ha orientado hacia la fase cornercial dcl proyecto, puesto que ia 
fase de planta piloto goz6 de tin amplio subsidio por parte del 
Fondo DRI, con recursos provenientes del PMA. Este hecho no 
ha sido ocasi6n, sin embargo, para que en las nuevas 
organizaciones se desarrolle una politica paternalista, ya que el 
proyecto demuestra en la prfictica su capacidad de redenci6n 
financiera y rentabilidad econ6mica. 
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Procesamiento de la Yuca como Estrategia de
 
Desarrollo Nacional
 

Mejorar el nivel de vida de los habitantes del campo ha sido uno 
de los objetivos del gobierno naciona! de Colombia y, dentro de 
ese marco, el Fondo DRI consider6 la agroindustrializaci6n de la 
yuca como una forma de solucionar el problema de mercadeo 
que 6sta presentaba, especialmente para los productores de la 
costa atlhntica. 

Fue asi como surgi6 el proyecto de secado natural de la yuca 
que desde 1981 viene operando en el pais en forma cooperativa, 
con el apoyo y la participaci6n de diferentes entidades 
internacionales y nacionales, como se describe m~is adelante. Los 
productores han recibido asistencia tcnica no s6lo para la 
aetividad del secado sino para su propia organizaci6n, y para las 
labores de producci6n. 

Paralelamente al proyecto de secado, el instituto de 
Investigaciones Tecnol6gicas (IIT) y el CIAT estdn estudiando la 
posibilidad de sustituir un porcentaje de la harina de trigo por
harina de yuca en la industria del pan, y han complementado sus 
observaciones con estudios para determinar la aceptaci6n en el 
mercado de varios pre iuctos con diferentes niveles de 
sustituci6n. 

Todo lo anterior demuestra la atenci6n que estdi recibiendo la 
yuca dentro de la politica agropecuaria nacional, hecho que ha 
posibilitado el mejoramiento del nivel de vida de muchos 
campesinos dedicados al cultivo. En el Cuadro 6 se observan las 
principales instituciones que actualmente participan en el 
programa integrado de yuca. 

Desarrollo del Proyecto de Secado de Raices 

En 1981 se inici6 la fase experimental de este proyecto, mediante 
un convenio entre la Central de Cooperativas del Sector 
Agropecuario Ltda. (CECORA), la Agencia Canadiense para el 
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Cuadro 6. Instituciones que participan en la ejecuci6n del programa integrado de yuca en Colombia. 

Instituciones Funciones principales 

Fondo DRI 	 a) Sugiere lineamientos de politicas de desarrollo rural. b) Coordina las 
instituciones para la ejecuci6n de los p .i-gramas.c) Evaliia las actividades que 
se realizan y trasfiere recursos a las entidades que participan en el proyecto. 

Asociaci6n Nacional de Productores y Procesadores de 	 a) !epresenta ante el gobierno nacional a los productores y procesadores de 
Yuca (ANPPY) yuca, en la toma de decisiones sobre politicas en cuant o a producci6n, precios, 

abastecimientos. b) Concerta con las entidades correspondientes la asistencia 
tcnica, el cr~dito, y el fomento del cultivo. c) Establece canales de mercadeo. 
d) Busca la integraci6n entre las diferentes zonas productoras y procesadoras 
de yuca en el pais. 

Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) Ofrece asesoria en la ejecuci6n de los proyectos y en la capacitaci6n a 
funcionarios y tdcnicos. 

Caja de Cr~dito Agrario Industrial y Minero Cr~dito para producci6n. 

Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) a) Investigaci6n, ajuste, trasferencia de tecnologia y b) producci6n de semilla 
mejorada. 

Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA) Trasferencia de tecnologia. 

Servicio Naciona: de Aprendizaje (SENA) Capacitaci6n para los productores en: a) manejo de implementos agricolas; 
b) procesos contables; c) formas asociativas. 



Desarrollo Internacional (ACDI), y el Centro Internacional de 
Agricultura Tropical (CIAT). Concluida esta etapa experimental 
se estableci6 el convenio DRI-ACDI-CIAT, con el objetivo de 
demostrar, mediante la operaci6n de una planta piloto localizada 
en el departamento de Sucre, al norte del pais, la factibilidad 
t~cnica y econ6mica del secado natural de las raices de yuca con 
destino a la alimentaci6n animal. El programa de yuca del CIAT 
se comprometi6 a prestar asesoria t6cnica en aspectos de 
producci6n y procesamiento, la ACDI financi6 toda la fase y el 
DRI se encarg6 de la asistencia directa a los campesinos. 

Los diagn6sticos de cosecha realizados por el Fondo DRI 
pusieron en evidencia la necesidad de dar una atenci6n prioritaria 
a la yuca, y condujeron a [a ampliaci6n del convenio DRI-CIAT 
con dos prop6sitos: a) efectuar una fase de trasferencia de 
tecnologia y capacitaci6n de funcionarios en el secado natural de 
yuca, sistema que arrojaba un balance positivo en sus rases 
experimental y semicomercial; b) desarrollar un sistema de 
mercadeo de yuca fresca para evitar su deterioro rapido, 
mediante el tratamiento de las raices y su empaque. 

El Fondo DRI, asesorado por CIAT y con el aporte de 
recursos del PMA, ha impulsado una estrategia de desarrollo 
orientada a incrementar los ingresos de miles de familias 
campesinas que tradicionalmente se dedican al cultivo de la yuca. 
Se ha dado 6nfasis a la canalizaci6n de los excedentes que quedan 
despu6s de abastecer el mercado fresco, hacia la obtenci6n de 
productos que permitan sustituir las importaciones de materia 
prima para la industria de alimentos balanceados. 

El DRI busca el cumplimiento de estos prop6sitos mediante el 
trabajo coordinado de diferentes instituciones en aquellas zonas 
ilentificadas como altamente productoras de yuca, con miras a la 
,rasformaci6n de la raiz. Esto se hace mediante el establecimiento 
de plantas procesadoras que aprovechan la energia solar, y 
operan bajo la premisa de que la participaci6n del productor es el 
eje de cualquier politica de despegue y ejecuci6n de procesos 
agroindustriales a base de productos de la economia campesina. 
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El proyecto de secado natural de yuca ha logrado hasta la 
fecha el montaje de 36 plantas con 29,000 m2 de piso, en 250 
veredas; estas plantas tienen 1000 socios y 3800 beneficiarios 
indirectos, prioritariamente beneficiarios de las acciones DRI. 
Las plantas tienen capacidad para producir 8000 t de yuca seca 
por campafia (5 meses). 

Sobre la base de investigaciones adelantadas por el Centro de 
Estudios Ganaderos (CEGA) y teniendo en cuenta la 
identificaci6n de proyectos por parte de las instituciones, se lleg6 
a la conclusi6n de que el pais deberA establecer en los pr6ximos 
tres afios 32 nuevas plantas con una superficie total de 70,000 M 2; 
tales plantas, sumadas a las instaladas, produciran 20,000 
toneladas de yuca seca, equivalentes al 6.5% de la capacidad 
demandada por la industria de concentrados. 

Para buscar esa reta el gobierno colombiano convino con el 
PMA Iaexpansi6n del proyecto Col-2368 'Rehabilitaci6n de 
pequefios agricultores dentro de un programa de desarrollo rural 
integrado' (Cuadro 7). El costo total serfi de US$58,380,060, de 
los cuales el 59.7% estarfi orientado al fortalecimiento del 
proyecto integral de yuca, maiz, fiame y plAtano. Los recursos 
por venta de alimentos serdn revertidos al Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar (ICBF), para apoyar la ampliaci6n del 
proyecto a otras direas o el establecimiento de nuevos proyectos, o 
para raciones de alimentos ofrecidas como incentivo (no como 

Cuadro 7. Area, producci6 ny rendinliento nacional de yuca ycobertura actual y futura del 
proyecto de secado natural de raices. 

Concepto Area Produccion Rendirniento 

(Miles ha) (111) (Miles t) (%) (t/ ha) 

Total nacional 152.9 100 1.386.3 100 9.06 

Estado actual del 
proyectoa 55.5 36.3 455.5 32.8 

a. Incluye los departarnentos tic Am Antico, Bolivar, Cesar, (.7rdcoba, Magdalena y Sucre, 1986. 

FUI.NTIF: Ministerio de Agricullura, OISA. 1986. Anuario de estadistica delsector agropecuario. 

8.41 
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pago) por trabajo para adelantar obras de infraestructura y 
servicios sociales. 

En forma simultdnea con la ampliaci6n del convenio, el Fondo 
DRI y elCIAT vienen desarrollando un proyecto en el oriente del 
pais y en la costa atldntica, para lograr que las organizaciones 
campesinas puedan comercializar la yuca fresca. Esto se hace 
mediante el tratamiento de las raices con tiabendazol (el producto 
comercial Mertect) y el empaque de las mismas, para evitar su 
deterioro ripido y el riesgo comercial que esto supone. 

Sistemas de planeaci6n y evaluaci6n 

La experiencia mds significativa a nivel institucional y de 
ejecutores ha sido indudablemente la operaci6n de las plantas de 
secado en la costa atlLntiua. Las instituciones participantes en 
conjunto y en forma individual han ido aplicando sistemas de 
planeaci6n, asesoria y cvaluaci6n, que han permitido mejorar el 
proyecto tanto en su parte interna como externa. Asimismo cada 
organizaci6n sabe exactamente cufiles son los parfmetros 
minimos para quc las metas propuestas Se puedan cumplir a 
cabalidad. No es extrafio escuchar a los miembros de las 
cooperativas decir que ya su organizaci6n nivel6 el punto de 
equilibrio, ni es extrafio encontrar un jefe de producci6n 
preocupado por buscijr materia prima ei el Area de influencia 
porque el volumen que producen los socios no alcanza para 
abastecer la planta. 

En cuanto a formas de evaluaci6n el aspecto que presenta 
mayores avances es el concerniente al sistema de recolecci6n de la 
informaci6n en las fases de procesamiento y comercializaci6n; 
este sistema permite al asistente t~cnico, conjuntamente con ia 
directiva de ia organiia.2in, analizar en cualquier momento cudl 
es el estado del proyecto, en qu6 se ha avanzado y d6nde se debe 
rectificar, por qu6 se han presentado desfases, cudl es la 
tendencia, etc. 
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En los comit6s t6cnicos (nacional y regional) de yuca se fijan 
peri6dicamente metas y compromisos que permiten garantizar el 
normal desarrollo de todo el proceso, teniendo en cuenta que el 
proyecto de secado estdi intimamente ligado a los componentes de 
producci6n y de comercializaci6n. Estos comit s se encargar. de 
evaluar ia situaci6n de cada una de las organizaciones en ctianto 
a cr6ditos de producci6n, costos, abastecimiento de semillas, 
tenencia de la tierra, plagas y enfermedades, problemas 
climatol6gicos, precios, demanda industrial, gesti6n empresarial, 
y otros aspectos de inters. 

Hacia el final de cada campafa los asistentes tdcnicos y los 
campesinos realizan conjuntamente talleres de evaluaci6n, donde 
las organizaciones participantes presentan los resultados 
alcanzados. Asi se trasmiten de afio en afio las experiencias
 
adquiridas. Igualmente las entidades de asistencia t6cnica e
 
investigaci6n producen informes donde se discuten y cuantifican 
los resultados de la campafia y se plantean recomendaciones 
especificas. 

Beneficios del programa 

A pesar de sus posibles riesgos, el proyecto ha traido 
innegables beneficios a los agricultores y a sus comunidades. 
Entre los beneficios tangibles estn: 

Actualmente la yuca no tiene problemas de rnercadeo y su 
precio tiene una tendencia creciente que garantiza cl 
mejoramiento de los ingresos del productor. La cxperiencia 
adquirida por el DRI indica que la mejor forma de garantizar 
buenos precios para la yuca en 6pocas de cosecha es 
impulsando procesos agroindustriales, capaces de utilizar 
excedentes del consumo fresco para no dejarlos en manos de 
los intermediarios cuyos precios de compra son inferiores a los 
costos de producci6n. 

" 	El proceso agroindustrial de secado natural de yuca est. 
demandando mano de obra en 6pocas en que, por factores 
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climdticos, la agricultura generalmente no la usa. 
Normalmente una planta de secado de 1000 m2 demanda cinco 
jornales diarios en promedio, sin contar el personal 
administrativo (gerente, tesorero, jefe de producci6n y 
contador). 

En t6rminos generales, las dreas de producci6n de yuca se 
incrementaron notablemente en aquellos lugares donde se 
estableci6 el proceso de secado natural. Campesinos del Area 
de influencia han adoptado prdcticas mejoradas del cultivo 
(distancias de siembra, semillas mejoradas, y sistemas de 
control de malezas), mejorando sensiblemente el proceso 
productivo. 

El proyecto ha atraido la atenci6n de las instituciones 
financieras de fomento agricola del pais. Para la campafia 
1986-1987, en Sucre, el valor agregado del producto por efecto 
de !a trasformaci6n super6 la tasa del 58%, sin incluir las 
ganancias generadas en el proceso de comercializaci6n; esto 
arroj6 una rentabilidad neta de 71% en promedio. El punto de 

2equilibrio para las plantas de 1000 m se situ6 en 55 t, lo que 
equivale a s6lo 60 dias de trabajo de los 150 posibles en la 
campafia. 2 

* 	Se ha obtenido un incremento salarial por la generaci6n de 
mano de obra. 

Ha habido una capitalizaci6n de las empresas (organizaciones 
de agricultores) mediante los porcentajes que ellas captan de 
las ganancias, segin sus estatutos. Tambi~n existe la 
repartici6n anual de excedentes entre los socios. 

* 	Se han identificado nuevos proyectos. 

Otros beneficios son intangibles pero no menos importantes; 
entre ellos se pueden destacar: 

e 	 La organizaci6n de los productores. 

2. 	 FUENT.: CORFAS-Sucre. Indicadores econ6micos de rentabilidad. Plantas de secado de yuca. 
Departamento de Sucre, campafia 1986-1987. 
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" 	La creaci6n de nuevas oportunidades de trabajo en el drea y la 
reducci6n del 6xodo de campesinos hacia ,reas urbanas, como 
resultado del afianzamiento de los socios en sus organizaciones 
cooperativas. Los casos de deserci6n han sido excepcionales. 

" 	La capacitaci6n de campesinos y t6cnicos en diferentes temas 
relacionados directamente con el proyecto, y la trasferencia de 
nuevas tecnologias. 

" 	Cuando se han presentado efectos devastadores en el cultivo de 
yuca, como el ocurrido en 1986 con el gusano cach6n (Erinnyis 
ello) y el intenso verano, las plantas de secado han comprado 
la producci6n aunque no haya sido de buena calidad como se 
requiere para el consumo fresco, salvando asi de la ruina 
absoluta a miles de familias ledicadas al cultivo. 

" 	Se ha estimulado e incrementado el inter(s hacia el campo por 
parte de los j6venes agricultores y profesionales del agro. 

" 	Ha habido un mejoramiento de la vida rural por efecto del 
mayor ingreso y la menor fatiga fisica que ha permitido el 
proyecto. 

* 	 Las importaciones nacionales de cereales han disminuido. 

Riesgos 

Con el programa integrado de yuca, por primera vez en la 
historia del desarrollo agropecuario nacional se adopta y ejecuta 
una propuesta agroindustrial con 6xito y sin mayores riesgos y 
exigencias para los pequefios productores campesinos. Los 
riesgos del proyecto tienen que ver con factores de tipo natural 
como Iluvias, exceso de nubosidado prolongados veranos que 
afectan la producci6n, y que en ningin caso son la nota 
dominante; tambi(n se presentan riesgos inherentes a factores 
anormales en la economia del pais, como seria el caso del 
contrabando de sorgo. 

El riesgo determinante estaria en la falta de apoyo oficial, 
expresada en politicas desestimulantes para la producci6n 
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agropecuaria nacional, o en el fomento a las importaciones de 
productos sustitutos de la yuca. Sin embargo, 6sta no es ia 
politica del actual gobierno, que reiteradamente ha manifestado 
su voluntad de proteger la economia social mediante su estrategia
de erradicar la pobreza absoluta. 

Observaciones y perspectivas 

A pesar de las limitaciones que tiene el proyecto, se han 
alcanzado importantes logros (Cuadro 8) y se espera obtener con
61 beneficios cada vez mayores para los agricultores y para el 
pais. Vale la pena mencionar los siguientes puntos: 

Existe un paquete tecnol6gico para producir yuca seca, y los 
agricultores lo han asimi'ado. El alto nfzmero de arrendatarios 
alrededor del proyecto ha sido una causa de bajos
rendimientos y baja adopci6n de tecnologias mejoradas. 

La participaci6n directa de los agricultores en todo el 
proyecto, desde su fase experimental, facilit6 su expansi6n
rdpida a otras direas donde existian organizaciones de base
 
promovidas por los mismos campesinos. La capacitaci6n
 
campesino-campesino es el instrumento mdis eficaz para la
 
operaci6n y montaje de nuevas plantas. 

La yuca seca ha conquistado un puesto como ingrediente en la 
elaboraci6n de alimentos balanceados para animales, y ha 
atraido el inter6s de las empresas procesadoras para
incorporarla cada vez mds en sus formulaciones. 

La creaci6n de la Asociaci6n Nacional de Productores y
Procesadores de Yuca (ANPPY), por parte de las cooperativas
vinculadas al proyecto de secado, ha llenado un vacio de 
participaci6n campesina en la negociaci6n del producto y en el 
establecimiento de politicas concertadas. 

La venta de la yuca seca a las fdbricas de concentrados ha 
permitido a los productores trasladar a la industria un alto 
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Cuadro 8. Logros 

Area 

Producci6n 

Procesamiento 

Comercializaci6n 

Apoyo institucional 

y limitaciones en las diferentes ireas del proyecto de secado natural 

Logros 

-lnvestigaci6n a nivel nacional, regional y local para 

desarrollar paquetes tecnol6gicos, en coiaboraci6n 

con CIAT. 


- Trasferencia de tecnologia mediante un aparato de 

extensi6n a cargo del ICA, el INCORA v el SENA.
 

- Cr6dito de producci6n individual y asociativo.
 

• Existe una tecnologia de secado de yuca que estAi siendo 
asimilada y manejada fAcilmeilte por los agricultores. 

- Se ha conquistado un espacio en la industria de 

alimentos balanceados para animales. 


- Se estdn obteniendo mdrgenes de rentabilidad para 

productores N procesadores.
 

- Hay una demanda creciente y el proyecto tiene la
 
posibilidad de expandirse.
 

- Existe una red de t6cnicos consolidada para apoyar 

el proyecto. 


- Existen mecanismos de capacitaci6n para t6cnicos y 

agricultores vinculados al proyecto. 


- Existen mecanismos de crtdito de fomento para la
 
construcci6n y operaci6n de plaritas de secado.
 

- Avances en la consolidaci6n de las organizaciones
 
campesinas y en organizaciones de segundo grado.
 

de yuca, en Colombia. 

Limitaciones 

Problemas de tenencia de tierra.
 
No se ha podido desarrollar a:In un
 
sistema eficiente de producci6n y
 
distribuci611 de semillas mejoradas.
 

Necesidad de una segunda fase de generaci6n
 
de tecnologia (molienda, peletizado, producci6n de
 
concentrado a nivel local).
 

Politica estatal poco agresiva para apoyar
 
el proyecto en aspectos como: precios de
 
sustentaci6n v control de importaciones.
 

Exodo de funcionarios, capacitados
 
por el proyecto.
 
Nimero insuficiente de funcionarios para atender
 
la politica de expansi6n.
 



porcentaje de los costos adicionales que implicaban los fletes 
de la yuca fresca, pagados de acuerdo con su volumen. 

* 	En la actualidad se esti poniendo en ejecuci6n un programa de 
mejoramiento de semillas que afianzard la continuidad y 
expansi6n del proyecto. 

" 	Teniendo en cuenta que la mayor demanda del producto se 
encuentra en regiones distantes de los centros de producci6n, 
se pondrdi en prdictica un segundo nivel de tecnologia en los 
proyectos, introduciendo molinos de martillo para obtener 
harinas y permitir asi ahorros en los costos de trasporte. 

* 	Otro nivel de tecnologia alrededor del proyEcto a corto plazo 
ser, el montaje de una miniplanta piloto de alimentos 
balanceados; 6sta se instalardi en la costa atlntica con el 
prop6sito de fomentar e intensificar las especies menores, tanto 
a nivel dom6stico corno en pequefias unidades pecuarias. 

" 	El crecimiento del proyecto demanda una politica de apoyo 
estatal orientada a aumentar la disponibilidad de tierra para 
los campesinos. 

La experiencia institucional ha demostrado que estimular y 
Ilevar a cabo procesos productivos, de trasformaci6n y 
comercializaci6n sin las debidas promoci6n, capacitaci6n y 
organizaci6n constituye una de las fallas en el despegue y 
consolidaci6n de las organizaciones de agricultores. En muchas 
ocasiones han surgido aparatos organizativos sin objetivos claros 
e ideas acerca del qu6 y del c6mo de los proyectos; en otras 
ocasiones han surgido organizaciones cuyo excedente 
comercializable s6lo tenia una importancia local. 

Como resultado de todo eso en muchas ocasiones se present6 
el desmoronamiento progresivo y fracaso de cooperativas y 
empresas comunitarias, a costa de grandes inversiones, alto 
esfuerzo institucional y frustraci6ri para el campesinado; asi se 
lleg6 a la d~cada del 80 con ia carga ideol6gica del 
'cooperativismo como sin6nimo de fracaso'. 
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Con el objeto de superar esta situaci6n, el Fondo DRI formul6 
como estrategia la organizaci6n de los productores y los 
procesadores en asociaciones. Segfin esta estrategia, la definici6n 
de los proyectos estAi intimarnente ligada a la identificaci6n de 
zonas con problernas para lia cornercializaci6n de un producto de 
importancia significativa p.ir. it,, prhidctores campesinos, y debe 
enmarcarsc dentro dc un modelo coherente de amplia aceptaci6n 
institucional y coil estrecha participaci6n de li base popular. 

Recomendaciones 

Las experiencias obtenidas hasta ahora con el proyecto de secado 
de raices de yca pernitc formular algunas rccomendaciones para 
trabajos siniliares eni otras Areas. Estas recornendaciones tienen 
que ver con trcs aspectos importantes: promoci6n, capacitaci6n y 
organizacl6n. 

Promoci6n 

Un proyccto de indole coniercial como el secado de la yuca 
debe tener objetivos my especilicos, v ei ejecutor debe estar 
conscientc de las fases v procesos quce debe acorneter. Antes que 
iniciar acciones aisladas e imprccisas es nccesario enmarcar el 
proyceto en actividades econmicas y de organizacion que 
permitan a las asociaciones captar un porcentaje significativo de 
li producci6n local, dce tal mantra tce desde cl principio ganen 
poder de negociaci6n v puedan convertirse, en on mediano a 
corto plazo, en empresas competitivas. 

Las actividades de p ronioci6n deben estar estrecharnente 
ligadas a las dc con stitucion dc la organizaci6n, evitando dedicar 
un tiernpo demasiado largo a las tareas dc dcspCgue de la misma. 
Se recomienda qoc, de ser posiblc, previamente a la obtenci6n del 
crddito los grupos realiccn experiencias conjuntas, con recursos 
propios, cn la comercializaci6n de sits prodtictos. -sta cstrategia 
ha demostrado so validez en hit prfictica por cuai:to pcrmitc que el 
grupo se organice y consolidc al discutir, analizar y cjecutar 
acciones alrededor dcl objetivo quc pcrsigue. 
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Capacitaci6n 

La capacitaci6n para adelantar un proyecto de trasformaci6n y
comercializaci6n no puede ser independiente del proceso 
econ6mico real del grupo. El capacitador que se requiere para 
estos programas no es tanto un trasmisor magistral de 
conocimientos sino un asesor que acompafie, vigile y oriente la 
aplicaci6n de los contenidos en la prfictica cotidiana de la 
organizaci6n. 

Debe haber una capacitaci6n especializada para los cargos 
administrativos y directivos y otro tipo de capacitaci6n hacia ia 
base social, previo diagn6stico y acorde con el nivel de 
instrucci6n y rnotivaci6n de sus miembros, orientado a promover 
su participaci6n en el control, maneio, cvaluaci6n y proyecci6n 
de la organizaci6n del proyceto. 

La modalidad de la capacitaci6n debe estar de acuerdo con la 
disponibilidad de tiempo y con el tipo de formaci6n basica que 
tiene el sujeto de capacitaci6n. Por esta raz6n se insiste en la 
realizaci6n de talleres agiles, rnuy centrados alrededor de las 
necesidades especificas que tenga la organizaci6n. 

La entidad ejecutora de la capacitaci6n deberAi vigilar 
permanentemente la adecuaci6n cntre los contenidos y las 
necesidades de la organizaci6n, y comprometerse a realizar una 
asesoria que garantice la pucsta en practica de los contenidos 
presentados o ensefiados. 

Organizaci6n 

Tanto el proceso de promoci6n como el de conformaci6n del 
grupo deben asegurar la existencia de una base social que 
garantice que la organizaci6n no se va a convertir en una 
intermediaria rnis de la producci6n local, sino en un agente 
efectivo de desarrollo y cambio. 

La organizaci6n de los productores a nivel regional (no 
6inicamente a nivel local) constituye una forma de desarrollar 
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grupos asociativos con tendencia a la autogesti6n. El impulso de 
prcticas asociativas entre los productores debe ser la 
preocupaci6n bAsica para una adecuada conformaci6n 
empresarial; alrededor de ellos tienen que estructurarse los 
progr.mas de capacitaci6n y organizaci6n. 

La diversificaci6n de las actividades de producci6n, 
procesamicnto y comercializaci6n y la prestaci6n de nuevos 
servicios (consumo, insumos, salud, cducaci6n, ayuda 
nutricional) se constituven en una perspectiva vAlida para las 
organizaciones de productores cuando su Ambito de influencia es 
de car~icter veredal o zonal. 

Se puedc decir que a travts del funcionamiento de comit(s 
t6cnicos regionales se supera cl aislamiento por componentes, y se 
integran la promroci6n, la organizaci6n v lia capacitaci6n con la 
investigaci6n, el crtdito v la asistencia t6cnica. Sin embargo los 
celos institucionalcs y las diferencias de enfoques pueden afectar 
negativarncntc los grupos de bencficiarios, haciendo muy dificil 
tanto la consolidaci6n de la organizaci6n corno cl 6xito 
econ6mico dcl provecto. 

En Colombia cl csquema de trabajar en equipo ha dado 
resultado, pero esto no excluve que cl paquete en su conjunto sea 
manejado por una sola entidad extensionista. 

Finalmente, es recomendable institucionalizar la estrategia de 
capacitaci6n campesino-campesino. Los resultados obtenidos en 
Colombia y repetidos en Ecuador han sido aleccionadores. 
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El Cultivo de la Yuca en Cuba
 

Sergio Rodriguez M.* 
Roberto Ramos* 

Introducci6n 

La yuca, conocida en Cuba desde la 6poca precolombina, 
constituye un elemento importante en la dieta bdsica de la 
poblaci6n; en los 1ltimos ahos ha logrado colocarse entre las mds 
importantes fuentes de carbohidratos dentro del grupo de las 
Taices y tub6rculos tropicales. 

El consumo anual per capita ha experimentado un cambio 
significativo durante la filtima d6cada; segfin los registros 
estadisticos, en 1977 alcanz6 un nivel de 8.9 kg, que se 
increment6 en los afios sucesivos hasta 15.13 kg en 1984. Sin 
embargo, teniendo en cuenta que en las zonas campesinas los 
consumos de yuca son altos y que los sistemas de control 
econ6mico no pueden registrarlos debidamente, se estima que los 
niveles reales de consuno son superiores a los indicados. 

Los promedios nacionales de rendimiento (7.5-10 t/ha) no 
reflejan realmente el avance del cultivo en Cuba durante la 61tima 
d6cada (1975-1985). Aunque aparentemente los rendimientos 
anuales presentan incrementos muy bajos, el balance es positivo 
si se comparan los suelos que se empleaban entre 1960 y 1975 y 
los ; tilizados en la iltima dcada; actualmente los suelos mejores 
se destinan generalmente a cultivos mis exigentes, como es 

Respectivainente: Jefe dcl Departamento de (ien~tica y Protecci6n deI Plantas, Instituto deInves. 
tigaciones en Viandas Tropicales (INIVIT), Santo Domingo, Villa Clara; e Ingeniero. especialista en 
raices y iubrculos, Ministerio de [a Agricultura, La Habana, Cuba. 
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l6gico, dejando los suelos marginales para la yuca, que es una 
planta capaz de producir rendimientos aceptables bajo 
condiciones edaficas de poca fertilidad. Al sembrar esta especie 
en suelos menos f6rtiles y aumentar o mantener sus rendimientos 
se ptede considerar que se han logrado avances significativos. 

Situaci6n Actual del Cultivo 

Producci6n y ireas 

PLucsto que 1i VtCa constituyc Lin alimento bisico en la dieta 
tradicional dc los cubanos, se ha desarrollado un trabajo fuerte 
en cuanto a la introducci6n de nuevas tecnologias, a la prueba de 
clones, y a ila aplicaci6n esmerada de los conceptos agron6micos 
establecidos. (onlo resoltado de lo anterior, la produIcci6n ha 
aurnentado en lorma vertiginosa desde los prinmeros afnos de la 
d~cada del 70: asi, en 1970 se produjcron unas 22,200 t de raices 
en todo el pais. en 1975 la cifra habia aumentado 3.2 veces rntas y 
en 1980 se cuatro afhosregistraron producciones de 87,200 t-; 
despt,6s se obtuviero n los mayores voltmenes de producci6n 
(168,500 t). 

l.a soperficie que se dedica al coltiVO de yuca en Cuba 
sobrepasa las 30,000 ha distribuidas a todo lo largo v ancho del 
archipi.lago, y asentadas sobre una gran diversidad de suelos y 
sistemas ecol6gicos. Las empresas estatales plantan el 50% del 
Area total dedicada al cultivo: el resto del Area estA en manos de 
las cooperativas de producci6n agropectarias, de cooperativas de 
credito y servicios v de prodoctores privados en fincas pequenas. 

Solamente on 30,, del area total que se planta en el pais 
dispone de riego para garantizar ona brotaci6n eficiente; el 70% 
de las Areas productoras se ubican en soelos marginales. Aunque 
el promedio de los rendimientos nacionales oscila entre 7.5 y 
10 t/ha, se han obtenido rendimientos de hasta 20 t/ha, en 
promedio, en aquellas regiones donde las plantaciones de yuca se 
establecen en suelos no marginales y con riego. 
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Sistemas de producci6n 

En la mayoria de las regiones de Cuba la yuca se planta en
forma de monocultivo, salvo raras excepciones cuando se emplea
el sistema intercalado en surcos. El monocultivo se justifica por el 
uso de mecanizaci6n o de tracci6n animal para realizar las

prdcticas culturales y para Ia cosecha; 
en mdis del 70% de las
 
areas, 6sa es semimecanizada. En determinadas regiones se

emplean herbicidas durante los primeros estadios del cultivo.
 

La t6cnica del cantero o camell6n elevado (alrededor de 40 cmde altura) para los suelos con drenaje deficiente constituye la fase
fundamental para establecer todo un paquete tecnol6gico que se 
conoce como 'sistema colombiano'. Este sistema, que comprende
no s6lo el cantero antes sefialado sino otras actividades producto
de los trabajos de investigaci6n nacional y de algunas
experiencias aportadas por el CIAT, ha ayudado a incrementar 
los rendimientos en el cultivo y a ampliar los tipos de suelos
 
donde se realizan plantaciones de yuca.
 

Entre las actividades de producci6n vale la pena destacar las
 
siguientes:
 

* Rigurosa selecci6n del material de plantaci6n; es requisito
indispensable emplear estacas procedentes de tallos primarios. 

" Tratamiento de las estacas con insecticidas, fungicidas y,

cuando resulte necesario, con microelementos.
 

* Empleo de estacas de 20-25 cm de longitud. 

" Plantaci6n dentro del periodo 6ptimo; segfin los resultados 
obtenidos en Cuba para la mayoria de las regiones, este

periodo comprende desde el I de noviembre hasta el 31 de
 
enero. 

" Empleo de distancias de siembra de 1.20 m por 0.70 6 0.80 m; 
o de 0.90 m por 0.90 in, segfin scan las condiciones
 
edafoclimditicas del lugar.
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* 	 Fertilizaci6n, usando toda la dosis de f6sforo y la de potasio 

antes de la plantaci6n y fraccionando la de nitr6geno. 

* 	Limitaci6n de las aplicaciones de pesticidas hasta el minimo 

posible, estimulando el uso de control biol6gico. 

* 	Empleo de riego fundarnentalmente en los 3-4 primeros meses 

del cultivo, y con intervalos muy espaciados. 

* 	Empleo de m.s de un clon para lograr heterogeneidad clonal. 

Clones 

Las condiciones edafocliminticas del pais favorecen el 
desarrollo del cultivo en todas las regiones. Hasta 1967, cuando 
se cre6 el Centro de Mejoramiento de Semillas Agimicas 

(CEMSA), existia una notable heterogeneidad clonal en las 
plantaciones de yuca; asi los agricultores usaban un verdadero 
mosaico de ecotipos locales. 

Mediante trabajos de prospecci6n y posteriores estudios 
comparativos de clones, el CEMSA estableci6 las bases para 
desarrollar estudios sobre la interacci6n genotipo-ambiente como 

linca fundamental para la rcgionalizaci6n de los clones en todo el 

pais. Los primeros resultados de estos trabajos permitieron 

demostrar al productor la necesidad de desarrollar clones 

adaptados a sus condiciones especificas y portadores de 

caracteres deseables como: potential productivo elevado, 
tolerancia a las principales enfermedades y elevada calidad 
culinaria. 

Debido a la deficiente disponibilidad de materiales portadores 

de los caracteres antes sefialados, en los primeros afios se dispuso 

de s6lo uno o dos clones en todo el pais; esto provoc6 una 
superproducci6n de la raiz en determinados meses del afio, con la 

falta casi total de producci6n en otros; ademnis existian los 
riesgos implicitos en esta reducida variabilidad clonal frente a 
posibles brotes de plagas y enfermedades. 

46 



En la actualidad tales inconvenientes se encuentran en vias de 
soluci6n. Gracias a los resultados alcanzados en el 
fitomejoramiento, el pais cuenta ahora con los clones 'Sefiorita', 
'CMC-40' y 'CEMSA 74-725', cuyas caracteristicas permiten 
disponer de raices frescas en el mercado durante los 12 meses del 
aflo, mediante una estrategia para la cosecha. Se pueden obtener 
raices desde los 7-8 meses hasta los 16 meses despu6s de la 
plantaci6n, comenzando la cosecha con el clon CMC-40, cuyas 
raices engrosan temprano, continuando con CEMSA 74-725, que 
es de ciclo medio, y concluyendo la campafia con el clon 
Sefiorita. Por otra parte, las diferencias fenotipicas entre estos 
tres clones constituyen una protecci6n contra posibles desastres 
causados por factores bi6ticos. 

Programa de semillas 

El prograna cubano de semillas de yuca tiene los siguientes
 
objetivos fundarnentales:
 

" 	Obtener las cantidades necesarias de semilla para dar 
cumplimiento a los planes de siembras para la producci6n. 

" 	Producir semillas con calidad y potencial productivo altos, que 
garanticen rendimientos 6ptimos. 

" 	Garantizar el mantenimiento g6netico de los clones y la 
producci6n de semilla bdisica, para permitir la producci6n 
nacional de todas las categorias de semilla. 

* 	Auspiciar la actividad de prospecci6n y selecci6n de clones 
promisorios dentro y fuera del pais. 

El programa de sernillas, iniciado hace algunos afios, ha 
presentado avances no s6lo en el establecimiento de principios y 
conceptos fundamentales, sino en el incremento de la producci6n 
de semilla calificada; en 1985 6nicamente un 26% de las 
plantaciones de yuca usaron semilla procedente de las direas de 
producci6n comercial. El Instituto de Investigaciones en Viandas 
Tropicales (INIVIT) produjo en 1986, 12 millones de estacas de la 
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categoria 'bdsica', que permitieron plantar 160.8 ha en la 
Empresa Productora de Semillas; los niveles de producci6n de 
semilla bfsica en los pr6ximos afios scrain similares a los 
indicados, lo que hace prever que en la campafia 1989-1990 todas 
las plantaciones que se realicen en las empresas estatales y 
cooperativas de producci6n agropccuaria sc harin con semillas 
certificadas. 

Es importante destacar quc dcsdc 1979 Cuba cstablcci6 una 
norna de certificaci6n para semilla de yuca, en la cual se 
establecen los parAinctros quc aseguran la identidad gcn6tica y la 
integridad fitosanitaria de toda la scmilla Ltile se utiliza o'n el pais. 
Las difcrentes categorias sc produccn scgzn el fluj(o quc mucstra 
la Figura I. 

Semilla original
 
INIVII, I)cpto. (Ino tica
 

Semilla I)sica
 
INIVIl. IProgr. Scmilla,
 

ISernilla regisirada 
I".mprcsa prod. tic ci ras 

Semilla certificada 

[:nipresas cstataic, , cynoop.r.livas 

Plantacionsncomercialo 

Figura I. Flujo para lI. producci6n de semilla de yca en (C'uba.Categorias y entidades 
responsables de la produccin. 

48 



Productividad 

Se ha hecho un esfuerzo constante por poner en manos de los 
productores una herramienta de trabajo que les permita 
aprovechar al mdiximo los potenciales que posee Ia yuca; Ia 
aplicaci6n de a tecnologia propuesta permite hablar en estos 
momentos de una cvoluci6n satisfactoria, tanto en las empresas 
estatales corno en Ia cooperativas de producci6n agropecuaria y 
en los demfis sectores que se dedican a este cultivo. 

Esa evoluci6n se puede observar en ciertos hechos pricticos 
corno son el incremento alcanzado en los volftmenes de 
producci6n y en los rendimientos por irea, y Iadisminuci6n en 
los costos de producci6n. Este 61itimo efecto es el resultado de 
reajustes en Ia fitotecnia del cultivo como son: Ia reducci6n en el 
volumen de agua que se aplica, el fraccionamiento del fertilizante 
y Ia selecci6n del material de plantaci6n. 

Cabe sefialar que los resultados alcanzados estAn relacionados 
muy estrechamente con Ia ayuda del CIAT, especialmente en 
cuanto a Ia asesoria que ha ofrecido a los profesionales cubanos 
que han visitado dicho centro, y a su participaci6n, junto a los 
investigadores cubanos, en cinco cursos de producci6n de yuca 
que se han efectuado en el pais. 

Utilizaci6n 

Tradicionalmente, m~is de un 70% de Ia yuca que se produce en 
Cuba se emplea en Ia alimentaci6n humana, en forma de yuca 
hervida en agua o, en un porcentaje muy bajo, en forma de 
cazabe; Ia producci6n de almid6n absorbe fundamentalmente el 
30% restante. Sin embargo, durante los iltimos afios se ha estado 
tratando de ampliar Ia utilizaci6n de Ia yuca, teniendo en cuenta 
los resultados de trabajos desarrollados en Cuba y en otras 
instituciones internacionales, que demuestran Ia factibilidad de 
explotar esta planta en Ia alimentaci6n animal. 

La sustituci6n de un porcentaje de Ia harina de trigo en 
reposteria por harina de yuca, el empleo del follaje de Ia yuca 
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como complemento proteinico en la ganaderia vacuna, y el 
empleo de yuca seca como fuente energ6tica para el alimento de 
cerdos constituyen posibles formas de utilizaci6n de la yuca en un 
futuro no muy lejano, en Cuba. 

Principales Factores que Limitan el Desarrollo de 

la Yuca 

Factores de producci6n agricola 

La yuca forma parte del grupo de raices y tub~rculos tropicales 
que el pueblo cubano incluye en su dicta diaria y que, junto con 
el plitano se conocen como 'viandas'1 . Entre las viandas, el 
plitano y la papa son cultivos mucho mis exigentes que la yuca 
en lo que a suelo y agua respecta, y ocupan un lugar preferencial 
en los requerimientos de la poblaci6n; estas circunstancias han 
limitado considerablemente la disponibilidad de ireas favorables 
para el resto de las viandas, y han conducido al uso de suelos 
marginales con poca disponibilidad de riego para plantar la yuca. 

No obstante lo anterior, la organizaci6n del sistema de 
producci6n, la incorporaci6n de un gran ntimero de t~cnicas a la 
prdictica productiva y la generalizaci6n de clones con elevados 
potenciales productivos han permitido incrementar los 
rendimientos; asimismo, los niveles de mecanizaci6n resultan 
notablemente mis elevados, al extremo de que mdis del 70% de la 
cosecha se realiza de forma semimecanizada. 

Factores de comercializaci6n 

Considerando que las raices de yuca estin sujetas al deterioro 
poscosecha y que este hecho constituye un grave problema para 
la comercializaci6n, se ha elaborado una estrategia para obtener 

I. Las viandas comprcnden los siguientes cultivos: boniato (Ipo,:oea hatatas), flame (Dioscorea spp.),
malanga (,Aanthosoa spp.), malanga islefia (Cohwasjaescuh'nta) y papa (Solanum tuherosum). El 
plhtano (Musa spp.), a pesar de no set un tubfrculo, tambifn se dcnomina 'vianda'. 
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vol6menes de producci6n estables en todos los meses segtin la 
demanda en cada territorio, y tratando de evitar excesos de 
trasporte. Asimismo, con el objetivo de que las raices que se 
ofrezcan a la poblaci6n tengan la mdixima calidad, el Ministerio 
de la Agricultura elabor6 en 1979 unas 'especificaciones de 
calidad', en las cuales se definen los contenidos mdiximos de 
producto indeseable que se aceptan en el mercado, asi: 

Raices con dafios mecdnicos 6% 

Con pudriciones 1% 

Con necrotizaci6n 1% 

Con didmetro menor que el establecido 5% 

El tiempo entre la cosecha y el destino final no debe 
exceder de 24 horas. 

Estas especificaciones de calidad const:;, ,'ycii normas de 
estricto cumplimiento para las empresas, cooperativas y 
productores privados. 

Con el triunfo de la revoluci6n (1959), en Cuba se eliminaron 
los intermediarios que explotaban en forma despiadada al 
pequefio productor, y se sustituyeron por la Empresa Estatal de 
Acopio que no s6lo se encarga de acopiar la producci6n sino de 
distribuirla a la red minorista. 

Sin embargo, la empresa mencionada no dio soluci6n a los 
problemas crecientes de la producci6n y a la necesidad de ofrecer 
productos de mayor calidad a la poblaci6n; en los 6ltimos aflos 
casi se constituy6 en un freno, debido fundamentalmente a su 
ubicaci6n en el Ministerio de Comercio Interior. En 1986 se 
decidi6 crear la Uni6n de Empresas de Acopio, subordinada al 
Ministerio de Agricultura; con esta medida se ha logrado una 
mayor agilidad en la comercializaci6n de los productos agricolas, 
ya que hace posible una coordinaci6n mis estrecha entre 
productores y comercializadores, y permite acometer un amplio 
programa de beneficio y abastecimiento a la red minorista. 
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Organizaci6n y Estrategia de la Investigaci6n en 
Mejoramiento 

Por ser la Vuca tin cultivo de subsistencia, antes del triunfo de lia 
revolucion y hasta e' ahio 1967 no se contaba en Cuba con un 
progrania de investigaciones perfectarnente definido para esta 
especie; s6lo algunos i nvestigadores realizaban trabajos en forma 
aislada. l)ebido a litfalta de dicho prograrna, habia entre los 
investigadores y los productores tin abismo que no permitia 
litaplicaci6n prictica de los cscasos resultados alcanzados. 

En 1967, al crearsc el Centro de Mej.oramiento de Semillas 
Agimnicas (CEMSA), quc actualmente se dcnomina Instituto 
Nacional de Investigaciones en Viandas Tropicales (INIVIT), 
conenz6 a establecerse todo tin prograrma de trabajo para 
solicionar los problenas qtILc tenian lityuca y cl resto de las 
raice:; y tuboirculos tropicalcs. 

Uro de los primcros trabalos en Vuca estuvo encarninado a la 
creaci6n, mediante las prospecciones, de tin banco de 
germoplasma con cl prop6sito de reunir toda lIavariabilidad 
clonal que existia en el pais. Paralelamente a esta actividad se 
iniciaron los estudios comparativos de clones corno un punto de 
partida para los ensayos ecol6gico-zonales que servirian de base 
para la regionalizaci6n de los materiales. Mcdiante estos trabajos 
se lograron generalizar los clones IPinera y Sefiorita, este 61ltimo 
seleccionado en lIttJniversidad Central de L.as Villas. 

Sin embargo, cl logro mis importante alcanzado por la aoin 
joven instituci6n en aquella 6poca fue cihaberse ganado la 
confianza de los productorcs, quienes pudicron comprobar, a 
trav(s de liaprilctica, que lIainvestigaci6n era la via fundamental 
para que ellos pudieran incrementar sus niveles de producci6n o 
ampliar la explotaci6n de suS Areas, que en muchos casos estaban 
inactivas hasta esos momentos. 

Posteriormentc se estableci6 un programa de obtenci6n de 
nuevos clones por hibridaci6n controlada y mediante 
policruzarnientos; adicionalmente se ha incrementado el nfimero 
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de progenies a evaluar anualmente mediante un convenio de 
colaboraci6n con el CIAT, ya que este centro envia cultivos in
 
vitro y semilla de progenitores previamente seleccionados por
 
ambas partes de acuerdo con los intereses cubanos. Esto ha
 
permitido a la instituci6n disponer en la actualidad de todo un
 
esquema de trabajo que comienza en las poblaciones de plintulas 
para realizar las selecciones, y continTa con los ensayos 
ecol6gico-zonales; alli surgen los nuevos clones que serin 
recomendados para la producci6n. 

Objetivos y logros 

Mediante la experiencia acumulada en los estudios sobre la 
interacci6n genotipo-ambiente, el INIVIT ha podido definir con 
relativa exactitud sitios de selv:'ci6n rcpresentativos de la mayoria 
de las regiones productoras de yuca en el pais. Asi, actualmente 
se dispone de varias localidades representativas donde se pueden 
desarrollar los trabajos simultfneamente, evitando los riesgos que 
implicaria la selecci6n para todo el pais en una sola localidad. 

Los objetivos de la investigaci6n son: 

* 	Continuar el programa de fitomejoramiento buscando obtener, 
seleccionar, e intr ducir clones con alto potencial de 
rendimiento, bueaa conservaci6n poscosecha, y elevada 
calidad culinaria, que sean resistentes o tolerantes a las plagas 
y enfermedades mdis importantes y que tengan buena aptitud 
para la cosecha mecanizada. 

" 	Perfeccionar la regionalizaci6n de clones, teniendo en cuenta 
las diferentes zonas agroclimdticas del pais. 

* 	Continuar enriqueciendo el germoplasma de yuca mediante el 
fitomejoramiento y las prospecciones, asi como con las 
introduccines de material gen(tico. 

Entre los avances y logros en el cultivo de la yuca merecen 
destacarse los siguientes: 
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* 	 Mds del 90% de las Areas que se dedican al cultivo de yuca en 
Cuba se plantan con clones obtenidos por las diferentes vias 
del fitomejoramiento. 

* 	 Existe un programa de producci6n de semilla seleccionada de 
los clones recomendados por la instituci6n nacional, el cual 
garartiza quc en lit campafia 1989-1990 todas las plantaciones 
comerciales se establecerin con material de propagaci6n 
certificado. 

" 	En las fireas dc producci6n se ha logrado ,na composici6n 
clonal tal, que garantiza la disponibilidad de esta raiz tuberosa 
en el mercado durante los 12 meses del afio. 

La instituc6n nacional cuenta Coil una estaci6n de cuarentena 
que cumple con todos los requisitos establecidos en las 
regulaciones cuarentenarias nacionales e internacionales; tambi6n 
se ha construido recientcmcntc on laboratorio, entre cuyos 
objetivos de trabajo cstfi cl relacionado con las biotccnologias 
este afio se ha comenzado con cl cuiltiVo in vitro de Apices y 
meristemas de VUCI. Por tanto, en cstos monentos se dispone de 
las infraestructuras material v ttcnica rcqucridas para el 
intercambio internacional de gcrnmoplasmd, aunquc es necesario 
sefialar que las regulaciones cuarcntenarias del pais prohiben la 
introducci6n de clones del continente africano. 

Las proycCciones cn el cultivo esthn encaminadas al incremento 
de los rend imicntos, mediantc unit cficicnte aplicaci6n de la 
fitotecnia establecida NCl uso de clones obtenidos por 
fitonejoramiento. 

Los resultados de los trabaJos Ilevados a cabo en el INIVIT y 
en institucioncs de otros paises han demostrado que resulta 
factible el empleo de li yuLtA en la alimentaci6n animal. Para 
aplicar estos rcsultados sc planea cstablecer una planta de secado 
de yuca, v se realizan plantaciones de Areas pequefias para utilizar 
la yuca corno forraje para el ganado vacuno. 

A pesar de que cl consumo humano continfia siendo la 
prioridad en cuanto a la utilizaci6n de la yuca, existe la 
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posibilidad de un aumento en la demanda de esta raiz para la 
fabricaci6n de almid6n. Por lo tanto, son alentadiras y sin 
limites predecibles las perspectivas que tiene el cultivo en Cuba, y 
las proyecciones futuras de la investigaci6n estarfn encaminadas 
a buscar soluci6n a las necesidades que se presenten. 

Conclusiones 

A partir de 1967 la yuca ha experimentado cambios positivos en 
Cuba, pues ha pasado de ser un cultivo totalmente marginado y 
sin ning~n desarrollo t6cnico a ser un cultivo con un programa de 
investigaci6n y desarrollo bien definido y con una producci6n de 
material de propagaci6n que se ajusta a parametros determinados 
para ia categoria de estaca que se desea producir. Se ha logrado 
establecer, adcmis, una politica definida con respccto a los 
clones, basada en los resultados de estudios sobre la interacci6n 
genotipo-ambiente, y se ha puesto en praictica una estrategia para 
disponer de raices frescas en cl mercado durante los 12 meses del 
afio mediante el uso coordinado de los clones seleccionados. 
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El Programa de Yuca en Mexico
 

Asunci6n M~ndez Rodriguez* 
Gabriel Carillo Loaiza* 

Introducci6n 

La actual producci6n agricola mexicana es insuficiente para 
atender ia creciente demanda de alimentos para una poblaci6n 
que supera los 80 millones de habitantes; este hecho ha originado 
la necesidad de importar anualmente grandes cantidades de 
productos agricolas bAsicos como maiz y sorgo; en 1985 las 
importaciones ascendieron a 3,699,000 t de maiz y a 4,060,000 t 
de sorgo y representaron una fuga de divisas del orden de 250,481 
millones de pesos'. 

Si bien se estAn realizando esfurzos Dara incrementar la 
producci6n y la productividad de esos granos, las perspectivas 
para el afio 2000 indican que el d6ficit continuard y se agudizarA 
afin mis, debido a que las posibilidades de expansi6n en las Areas 
agricolas de riego y de temporal, de alto rendimiento, son 
reducidas; la frontera agricola puede ampliarse 6inicanente 
explotando las zonas dridas y cdlido-h6medas del pals. 

Ante la necesidad de contar con una fuente de carbohidratos 
de bajo costo que ayudara a satisfacer las necesidades de 
alimentaci6n, en 1977 el Instituto Nacional de Investigaciones 
Agricolas (hoy Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y 

Respectivamente, M.V.Z. M.C.excoordinadordel Programade Yucadc laZona Sur SARH-INIFAP, 
e Ingeniero coordinador de Asistencia I cnica delPrograma Agroindustrial de Yuca de laSabana de 
Iluimanguillo SARII-I)[)RI 151. 

I. Valores en pesos mexicanos a un cambio de 2200 por d6lar, en 1987. 
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Agropecuarias, INIFAP), inici6 un programa de investigaci6n en 
yuca, en Huimanguillo, Tabasco, en coordinaci6n con diversas 
dependencias de la Secretaria de Agricultura y Recursos 
Hidrdulicos (SARiH), y con la asesoria dcl Centro Internacional 
de Agricuiltura Tropical (CIAT). Este programa tenia el objetivo 
de gencrar alternativas tecnol6gicas redituables y adecuadas a las 
condicioncs socialcs y ccol6gicas rcgionalcs; para dlio se 
utilizarian 500,000 ha de regiones tropicales, con suelos acidos y 
de baja fertilidad, que no cstaban utilizadas o que estaban 
explotadas con ganaderia etensiva dc baja productividad, y 
donde la yuca podia prosperar sin competir con otros cultivos 
tradicionales. 

Comno resultado de las investigacioncs que se han realizado alli 
se gencr6 Un paquetC tecnol6gico de producci6n, procesariento y 
utilizacion, que reafirm6 cl potencial ;ocioeco6rnico dcl cultivo 
y permiti6 el inicio de progranuas de producci6n comercial de 
y'uca en 19X1. 

Situaci6n Actual del Cultivo 

El dirca cultivada con Vuca en Mxico es de aproximadamente 
6500 ha, las cuales se encucntran distribuidas principalmente en 
los estados dc Tabasco. Campcchc, Yucatain, Veracruz y Chiapas, 
aU ltliC tambitn sc cultiva cn pcqucfia cscala en Guerrero, 
Michoacin, Pucbla, Oaxaca, Quintana Roo, Colima, Jalisco y 
Sur de Tamaulipas. L.a producci6n de yuca se realiza bajo dos 
modclos principalcs: el sistema tradicional de huerto familiar, y el 
sistema tccnificado o comcrcial. 

El sisterna tradicional rcpresenta aproximadamente el 60% del 
total nacional (4000 ha) y SC cncuentra atomizado en las regiones 
tropicalcs, sc caractcriza porque su producci6n es para el 
autoconsumo, aunquc cn ocasioncs es posible encontrar siembras 
de 1-5 ha cuya producci6n se comercializa corno hortaliza en los 
mercados locales. En cste sistema la mano de obra es familiar y 
las herramientas sencillas; no se usan fertilizantes ni productos 
quimicos, y es comfin la asociaci6n con otros cultivos como el 
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maiz, el coco, el camote, el frijol, el plitano y las hortalizas. Las 
siembras se hacen durante todo el afio y no se requiere cr(dito 
para el cultivo; los rendimientos fluctian entre 3 y 5 kg de raices 
por planta. 

El sisterna tecnificado o comercial, que sC encuentra en proceso 
de expansi6n, representa el 40% de la superficic (2500 ha) y se 
practica principalmente en los estados de Tabasco, Campeche y 
YuIcatiin. En este sistcma se usa maquinaria agricola, se aplican 
productos quirnicos v fertilizantcs, v sc requicre cr6dito y 
asistencia t&nica para su operaci6n. Gencralmente la yuca se 
sienbra como Cultivo unico, aunquc existe una tendencia a 
asociarla con frijol pcl6n, catcahuatc, citricos v maiz. La yuca se 
vende, fresca o procesada (seca), principalmente para su uso en la 
alinentaci6n animal, cl promedio dc los rendimientos de la raiz 
Cs dc apro.,imdamentc I3t ha. 

Programas de Incremento a la Producci6n de Yuca 

Existen actualmente dos programas de incremento a la 
producci6n de yuca en Mexico: el agroindustrial de la sabana de 
Huimanguillo y el del estado de Campeche; sus objetivos a corto 
y a mediano plazos son similarcs. 

A corto plazo se pretende incrementar el cultivo de la yuca 
par, aprovechar mejor los suclos y elcvar su productividad, 
disponer de materia prima alimenticia para desarrollar la 
ganaderia local, y mcjorar los niveles de ingresos de los 
productores de estas zonas. 

A mediano plazo se espera contribuir a resolver el problema de 
la escasez de carbohidratos en Mexico, reducir la fuga de divisas 
por concepto de las importaciones de granos, gencrar fuentes de 
trabajo que permi.an arraigar a los campesinos en el Area rural, y 
ayudar a mejorar ia baianza comercial del pais con la 
exportaci6n de excedentes y/o productos elaborados. 
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Programa agroinrtustrial de yuca en la sabana de 
Huimanguillo 

Este fue el primer pi ograma oficial de incremento a la 
producci6n de yuca, iniliado en 1981 con la meta inicial de 
establecer 10,000 ha de esa especie. El programa se considera 
corno un proyecto piloto, cuyas experiencias, 6xitos y fracasos 
han servido de base para la planeaci6n de nuevos proyectos, 
corno el del estado de Campeche, iniciado en 1986. 

Superficie cultivada y rendimiento. La evoluci6n del programa 
en cuanto a la superficic sembrada fue bastante din.mica durante 
los primeros cuatro afios, logrindose aumentar de 104 ha en 1981 
a 2404 ha en 1984. Sin embargo, al afio siguiente la superficie 
disminuy6 it s6lo 667 ha y posteriormente tuvo un ligero 
incremento a 1086 ha (Cuadro 1). El total de la superficie 
sembrada a trav6s de los afnos con apoyo del programa suma 
5340 ha cultivadas por 649 productores de 81 comunidades. El 
72% de las siembras comerciales han sido financiadas por el 
Banco de Cr~dito Rural, cl 19% por el gobierno del estado y el 
9% no ha requcrido financiamiento oficial. 

Durante los tres primeros ciclos la cosecha se realiz6 en forma 
manual y el producto se comercializ6 en fresco. Sin embargo, en 
el ciclo 1984-1985 se presentaron serios problemas para cosechar 
las 2404 ha sembradas, asi como para procesar y comercializar el 

Cuadro I. lEvtIuciLi de las ,ienibras comerciales de yuca en Tabasco. 

Ciclo Superficie Cornunidades Productores 
sernl,rada 

(ha) (no.) (no.) 

1981-82 104 2 20 
1982-83 227 5 67 

1983-84 852 17 92 
1984-85 2404 31 206 
1985-86 667 13 92 
1986-87 1086 13 172 

"otales 5340 81 649 

FUI NI I: Programa de Yuca SARII-DI)RI 151y SLDES. Tabasco, 1987. 
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Cuadro 2. Superficie cosechada yrendimiento promed io en ios diferentes ciclosde cultivo. 

Ciclo Sup. senbrada Sup. cosechadal Rend. prornedio
(h.i) (ia) (%) (t/ ha) 

1981-82 104 101 97 18.0 
1982-83 
 227 212 
 93 14.2
 
1983-84 852 843 99 

1984-85 
 2404 1578 
 66 12.6
 
1985-86 
 667 192 
 29 11.4
 

a. 1Ilfaltante en la supelicie costctada con respecto a Iasembrada en los ire%prineros ciclos st debi6 a
sirlistros, fnieiltras en his 6l1i(nos cielhs sedebe a dilaci6n de ]as cosehas. 

FIIIiNIl: Prograna de Yuca SARl-DI))RI 151v SI'I S. labasco. 197. 

producto; a la fecha (octubre 1987) s6Io se ha cosechado el 66%.
Igual esti ocurriendo con la yuca sembrada en el ciclo 1985-1986, 
quc s6lo sc ha cosechado en tn 29% (Cuadro 2). 

Como causas de las difcrcncias entre las superficies sembrada y
cosechada pueden scfialarsc lia cscascz y la baja eficiencia de la 
infracstructura agroindustrial (patios de secado y plantas
procesadoras), la falta dc equipo adecuado para la cosecha 
mecdnica, la poca dernanda para cl producto en fresco, la escasez 
de mano dc obra y la falta de estimulos a los productores al 
momento dc la cosecha. Todo clio ha afectado seriamentc el 
desarrollo del programa y ha sido causa principal de que no se 
hayan cumplido las nictas establccidas. Adicionalmente, los 
agricultores se han enfrentado a scrios problemas por no poder
 
pagar su crddito, ya quc la deuda sc ha incrementado con el pago
 
de intereses cxtraordinarios.
 

Los rendimientos de raices frescas son inferiores a los 
programados, a excepci6n de los obtenidos en el primer ciclo; en 
promedio se producen 12 t/ha (Cuadro 2) contra 20 t/ha que se 
esperaba obtener con la aplicaci6n adecuada del paquete
tecnol6gico. Las causas de estos bajos rendimientos se deben 
principalmente at bajo uso de la tecnologia generada por
INIFAP, especialmente en cuanto a la preparaci6n del terreno, a 
las siembras que se hacen fuera de la 6poca recomendada, a ia 
fertilizaci6n inadecuada en dosis y oportunidad, y a la falta de 
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control oportuno de malezas y plagas. Otro factor que ha 
influido significativamente es la cosecha inadecuada, que origina 
p~rdidas de hasta el 25% de la producci6n; ello se debe 
principalmente a la alta incidencia de malezas al momento de la 
cosecha, a las caracteristicas de crecimiento de la raiz de la 
variedad sembrada, y a la falta de un equipo eficiente para 
realizar la cosccha bajo condiciones adversas. 

La rentabilidad del cultivo es baja debido a los bajos 
rendimientos, a una tendencia al auto-robo y a los altos costos 
del cultivo: 6stos estfn influenciados por las elevadas tasas de 
inter6s, que representan el 46% de los costos totales de 
producci6n. La relaci6n bcneficio:costo fue de 1.56 para el ciclo 
1984-1985 y de 1.20 para el ciclo 1985-1986, segfin datos del 
programa. Todo ello es el resultado de las deficientes 
organizaci6n y capaci'aci6n de los productores, de la 
inoportunidad en los cr(:ditos, de la falta de maquinaria y equipo, 
y de la insuficientc asistencia t(cnica por falta del apoyo 
neccsario. 

Procesamiento de las raices. El deficiente procesamiento es uno 
de los factores que han limitado el desarrollo del programa. 
Actualmente se cuenta con una infraestructura de 17 patios de 
secado de 2000 m2 cada uno, equipados con picadoras 'Tailandia' 
con motor y disco dc rcpucsto; 10 de ellos cuentan ademds con 
biscula y carrcta para trasportar el producto. Desafortunadamente 
no ha sido posible operar todos los patios en debida forma, y 
solamente 10 (59%) funcionaron este aflo con una eficiencia del 
25%; en estas condiciones los costos del proceso y de la materia 
prima necesaria para obtener una tonelada de yuca fueron de 
$77,000, para venderla a $85,000 con una utilidad de $7,300 por 
tonelada. Te6ricamente es posible obtener 24 toneladas de yuca 
seca por semana por patio. 

Asimismo, se cuenta con tres plantas para el secado artificial 
de la yuca, dos de las cuales operan parcialmente, ya que fucron 
disefiadas originalmente para otros fines, y ahora se encuent'an 
en periodo de prueba y ajuste. La primera de estas plantas, 
ubicada en la colonia .Jos6 Maria Pino Sufrez, estaba disefiada 
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para procesar alfalfa y tiene una capacidad de procesamiento 
estimada en 80 t de raices frescas en 24 horas; la segunda planta, 
ubicada en la colonia Francisco Rueda del municipio de 
Huimanguillo, fue disefiada para deshidratar pescado y tiene una 
capacidad estimada de 90 t diarias. Ambas plantas se han 
operado con s6lo tin 15% de su capacidad estimada, y suIs costos 
actuales de operaci6n, incluido cl valor de lia materia prima, son 
de $155,214 y $147,312 rEspEctivamente; estas cifras superan 
ampliamente el valor de venta del producto (harina dc yuca), quc 
es de $100,000 por tonclada. Es aqui dondE los t6cnicos 
mexicanos est'in haciendo su mayor Esfucrzo para mejorar la 
eficiencia y rentabilidad de las plantas. 

La tercera planta, de propiedad del INIFAP, cst~i constituida 
por un conjunto de mAquinas de origen brasilciio, y su producto 
final es harina panificable; ticne una capacidad de s6lo 4 t de 
raices frescas por dia y altos costos dc producci6n, por lo quc
solamente se utiliza para la producci6n dc harina panificable para 
fines de experimentaci6n. 

Dentro de la infraestructura de proccsimicnto tambin sc 
puede considerar lia existencia de 10 silos tipo 'bunker', cada uno 
con una capacidad dc 1200 t de yuca fresca, y construidos en 
diferentes granjas porcinas pertcnecicntes al Complel o 
Agroindustrial de Chontalpa. Hasta junio dc 1987 sc habian 
ensilado 11,069 t. 

Como se puede observar en el Cuadro 3, la infraestructura 
establecida no se ha logrado utilizar en Lin 100%; ella tiene 
potencial para procesar la producci6n dc 4789 ha, que 
equivaldrian a 71,840 t suponiendo una producci6n de 15 t/ha.
En los 17 patios se podrian procesar 12,240 t durante el periodo 
6ptimo de secado quc es de 12 semanas (marzo-junio); las plantas
procesadoras tienen en conjunto potencial para procEsar 47,600 t 
de yuca fresca durante 280 dias, aunque Eso no sc ha podido 
confirmar. 

Entre las causas que han limitado la 6ptima operaci6n de la 
infraestructura esti el retraso en la entrega del equipo y en el 
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Cuadro 3. Potencial de procesamicnto quetienc la infraestructura establecida en Tabasco. 

Tipo de No. de Capacidad Tiempo de Superficie
 
infraestructura obras potencial operaci6n potenciala
 

(t) (dias) (ha) 

Patios de secado 17 12,240 84 616
 
Planta Martinez Gaytdsn I 25,200 280 1680
 
Planta Pino Suirez 1 22,400 280 1492
 
Silos 10 12,000 365 


Total 71,840 4789 

a. Con un rendimiento medio estimado de 15I/ha. 

otorgamiento de cr~ditos para la operaci6n de los patios de 
secado. Ademfis, el periodo de prueba y ajuste en las plantas 
procesadoras se ha prolongado demasiado, y no se ha logrado ni 
la eficiencia esperada ni la reducci6n de los altos costos del 
proceso. En lo que respecta a los silos, el problema consiste en 
que los porcicultores no logran los cr6ditos suficientes para 
adquirir yuca para todo el afio, lo que ocasiona la subutilizaci6n 
de la infraestructura; tambi6n es posible que el tamafio del silo no 
sea el mis adecuado. 

Comercializaci6n. La yuca producida durante los tres priineros 
ciclos del programa se comercializ6 en fresco, para consumo 
humano o animal. Sin embargo, la yuca cosechada de los ciclos 
1984-1985 y 1985-1986 ha sido comercializada en diferentes 
formas y cantidades, asi: a) fresca para uso directo en la 
alimentaci6n humana o animal, 3221.7 t; b) fresca para ensilar en 
los silos de las granjas porcinas del Complejo Agroindustrial de 
Chontalpa y del gobierno del estado, 11,009.7 t; c) secada en 
patios (trozos secos), 1560.7 t, equivalentes a 3901.8 t de yuca 
fresca; d) en forma de harina obtenida en las plantas 
procesadoras, 654.2 t equivalentes a 1962.5 t de yuca fresca. En 
total se han comercializado 20,096 t de raices frescas. 

Inicialmente el personal t6cnico se encargaba de la 
comercializaci6n de la yuca, pero ahora son los propios 
productores quienes realizan esta labor, a trav6s, de una 
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asociaci6n rural de inter6s colectivo (ARIC) que los integra desde 
1986. Los principales compradores de yuca seca han sido un 
grupo de industriales de Puebla que la utilizan en la elaboraci6n 
de alimentos para cerdos y aves y en la obtenci6n experimental 
de alcohol y fructosa; tambi6n la compran granjas porcinas de 
Tabasco, fibricas de alimentos balanceados (ALBAMEX y 
SANJOR) y algunos porcicultores del estado de Yucatd.n. 
Fermentaciones Mexicanas (FERMEX) estudia la posibilidad de 
emplearla en el proceso de obtenci6n de aminodcidos sintdticos. 

En cuanto a la yuca ensilada, es importante resaltar que ella 
representa el 54.8% del total de yuca comercializada, y que el 
personal de asistencia t~cnica de la SARH y el ,w '.;rno del 
estado coordinan la actividad de ensilaje, como una forma de 
fomentar el aprovechamiento de ia yuca; el costo del proceso se 
carga al consumidor. La aceptaci6n que ha tenido la yuca 
ensilada indica que los t6cnicos y porcicultores de la regi6n estrn 
convencidos acerca de las bondades y las limitaciones 
nutricionales de la yuca; ellos han adoptado el sistema de 
alimentaci6n a base de yuca suplementada con concentrados 
proteinicos, y han logrado reducir los costos por este concepto en 
un 25%, en comparaci6n con el sistema a base de alimentos 
balanceados comerciales. 

Adicionalmente, la SARH, el gobierno del estado y las 
autoridades de Huimanguillo han promovido el establecimiento 
de 14 m6dulos de engorde de cerdos en la zona productora de 
yuca, con el fin de diversificar la producci6n y lograr con la venta 
de carne de cerdo un valor agregado para la raiz. 

Programa de yuca en Campeche 

El programa de yuca de este estado es bastante joven; se inici6 
en 1986 con la siembra de 50 ha, y en 1987 se establecieron 500 
mrs. En este estado el cultivo de la yuca representa no s6lo una 
alternativa para utilizar dreas donde afio tras afio se pierden las 
siembras de maiz y otros cultivos b~isicos debido a las fuertes 
sequias, sino una alternativa que permita producir un alimento 
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para abastecer las granjas porcinas y unidades ganaderas de ia 
regi6n. 

De las 500 ha sembradas en este afio (1987), 350 ha (70%) 
estaban en asociaci6n con maiz, un cultivo ancestral, y las 150 ha 
restantes (30%) se sembraron en monocultivo. Toda la yuca se 
encuentra en fase de desarrollo y afn no se tienen datos de la 
cosecha; la producci6n se destina a proveer alimento a las 22 
granjas porcinas ejidales existentes en el estado, procesando los 
excedentes para vender en estados vecinos como Yucatin, donde 
la porcicultura es bastante fuerte. 

Las perspectivas de incremento de este cultivo son buenas, ya 
que existe inter(s por parte de las autoridades en lograr el 
establecimiento de 5000 ha a corto plazo (1989). Sin embargo, 
dada la experiencia de Tabasco, se tratarAm de aumentar la 
superficie en funci6n de la infraestructura de procesamiento y de 
las posibilidades de comercializaci6n en fresco. 

Entre los problemas que han dificultado el desarrollo del 
programa estfin la escasez de semilla y la falta de una 
investigaci6n local que permita contar con variedades que tengan 
mayor potencial de rendimiento, y con prficticas mejoradas de 
producci6n. 

Politicas de Gobierno 

Ante las promisorias perspectivas que presentaba la yuca en 
Mexico para suplir la demanda insatisfecha de granos, en 1981 se 
cre6 la Comisi6n Interinstitucional de Apoyo al Programa de 
Yuca, con el fin de coordinar las acciones para el fomento del 
cultivo. 

Esta comisi6n, de la que hacian parte diferentes instituciones 
del gobierno federal coordinadas por la Direcci6n General de 
Distritos y Unidades de Temporal de ia SARH, logr6 que la 
banca oficial (Banco de Cr(dito Rural) abriera una linea de 
cr6dito para el cultivo y ofreciera el financiamiento necesario 
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para su explotaci6n comercial. Tambi6n logr6 que el gobierno 
federal considerara la yuca como cultivo agricola bdsico, similar 
al maiz y al sorgo, para que los productores yuqueros pudieran 
recibir los benef.cios de los estimulos fiscales para el fomento del 
sector agropecuario. Asimismo estimul6 el inicio del programa de 
producci6n en Tabasco. 

En 1985 se promulg6 el Programa Nacional de Desarrollo
 
Rural Integral (PRONADRI), que tiene entre sus objetivos
 
lograr la autosuficiencia nacional de alimentos: este programa
 
consideraba ia yuca como proyecto prioritario y estrat6gico, y 
sefialaba como su objetivo impulsar el desarrollo del cultivo a 
nivel nacional. Para cumplir tal disposici6n se reestructur6 la 
Comisi6n de Apoyo al Programa y se cre6, en 1986, el Comit6 
Nacional de Fomento al Programa de Yuca 2; este comit6 tiene el 
objetivo de planear, fomentar y evaluar las accienes, politicas y 
estrategias que tiendan a incrementar Ia producci6n, Ia 
productividad, ia industrializaci6n y la comercializaci6n del 
cultivo de la yuca. 

Actualmente el Comit6 Nacional de Fomento al Programa de 
Yuca estd integrando los diagn6sticos estatales del sureste de 
M6xico, en los que se analizan las perspectivas y potencialidad de 
ia yuca con base en los recursos disponibles; el prop6sito es poder 
contar para fines del presente afio (1987) con un programa 
nacional integrado de fomento a la producci6n, procesamiento, e 
industrializaci6n de la yuca. 

Dentro del seno del comit6 se estdn tratando de determinar 
precios minimos para la yuca, que sean acordes con los costos de 
producci6n y con el proceso inflacionario. Actualmente la yuca 
seca se cotiza a un precio equivalente al 70%-80% del precio del 
sorgo, el cual tiene control oficial; el sorgo goza ademds de algiin 
tipo de subsidio para su producci6n y comercializaci6n. 

2. Coin ii forrnado por la l)irecciem General de Norotat ivdad Agricola de la SARI I, que coordina sus 
aclividades, ci IIANR URA L, haANA GSA. cl FIRA, eI INIFAP. la Suhsecretariade Agroindustrias, 
la I)irecci6n de Planeaci6n y l)esarrollo Agropecuario y Forcstal, Ios gobiernos de los estados, y 
Dclegaciones estatales dc la SARH. (Vase Ap~ndice, p.75.) 
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Actividades en el programa de Huimanguillo 

Dada la carencia de infraestructura para el desarrollo del
 
programa en la sabana de Huimanguillo, los gobiernos federal,
 
estatal y municipal han realizado una fuerte inversi6n en un
 
programa de apoyo cuya actividad se puede resumir asi:
 

• 	 El desmonte de 1511 ha para dedicarlas al cultivo. 

* 	La construcci6n de 10 silos con capacidad de 1200 toneladas
 
cada uno.
 

• 	 La rehabilitaci6n de 24. Ikm de caminos de acceso para 
facilitar la comercializaci6n del producto. 

* 	La construcci6n de los 17 patios mencionados para el secado 
natural y la adquisici6n de las respectivas picadoras con su 
motor y disco de repuesto; se compraron ademds 10 b~sculas y 
10 carretas para el trasporte de la yuca en los patios. 

" 	La construcci6n de las tres plantas de secado artificial. 

• 	 El apoyo Cado para Ia adquisici6n de tractores y equipo 
agricola. 

• 	 La construcci6n de 14 m6dulos porcinos, con participaci6n de 
mano de obra ejidal en la zona productora de yuca. 

" 	Adicionalmente se destinaron recursos para la adecuaci6n y 
modernizaci6n de una planta de alimentos balanceados en la 
regi6n, con lo que se mejorard la comercializaci6n de la yuca. 

La asistencia tfcnica directa estd a cargo de un equipo de 16 
t6cnicos (ingenieros, m6dicos veterinarios y t6cnicos medios) de la 
SARH y de la Secretaria de Desarrollo del Gobierno del estado. 
Este equipo tiene a su cargo las siguientes actividades: la 
promoci6n del cultivo; la organizaci6n de los productores; la 
asesoria y capacitaci6n de los mismos para la producci6n, el 
procesamiento en patios, el ensilaje y el aprovechamiento de las 
raices en la alimentaci6n animal; la coordinaci6n de las siembras, 
las cosechas, y el secado en patios y el apoyo para la 
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comercializaci6n. Actfia como lider un jefe de programa, quien es 
el responsable de coordinar todas las acciones relacionadas con la 
yuca en Tabasco y buscar los apoyos necesarios para la soluci6n 
de la problemdtica del cultivo. 

Si bien la asistencia t6cnica directa es proporcionada por la 
SARH y el gobierno del estado, el programa es, desde su origen,
de cardcter interinstitucional; en 61 participan diferentes empresas
estatales y federales, cuyas actividades tienen que ver con el 
otorgamiento de cr6ditos, la provisi6n de seguros, la organizaci6n 
de los productores, la idustrializaci6n y comercializaci6n del 
producto y la adecuaci6n de la infraestructura (Ap~ndice, p. 75). 

Actividades respecto al programa de Campeche 

El programa de yuca de Campeche se encuentra iniciando su 
segundo periodo de siembra y estd en proceso de consolidaci6n. 
En su fase inicial se han construido 3000 m2 de patios de secado y 
para el pr6ximo afio se contempla la construcci6n de un minimo 
de 10,000 M 2. Asimismo se espera que pr6ximamente entren en 
operaci6n nueve granjas porcinas con capacidad para 120 
vientres; se prev6 que estas granjas, aunadas a las 3 existentes, 
absorban la producci6n de yuca. 

Este programa es impulsado por la Secretaria del Desarrollo 
del Gobierno del estado, en coordinaci6n con la SARH y con la 
participaci6n de his instituciones relacionadas con el sector 
agropecuario. 

La asistencia t6cnica estd a cargo de cuatro t~cnicos del 
gobierno estatal y de la SARH. 

Organizaci6n de los Productores 

La organizaci6n de los productores es una de las actividades 
marcadas como prioritarias en las estrategias del PRONADRI 
(Programa Nacional de Desarrollo Rural Integral) para 
incrementar la productividad agropecuaria del pais. En el caso 
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del programa de yuca esta acci6n es fundamental, ya que la 
mayoria de los productores de la sabana que participan en 61 son 
ejidatarios (67.7%) y colonos (23.5%), con una participaci6n 
reducida de pequenios propietarios (8.8%) que han practicado una 
agricultura de subsistencia; el cambio a un sistema de producci6n 
comercial ha sidco drdistico, tanto en cuanto a la tecnologia de 
producci6v romo a la estructura del mercadeo. 

Estimulada por la Sccretaria de la Reforma Agraria, la SARH 
y el Gobierno estatal, la organizaci6n de los productores se ha 
enfocado hacia la producci6n, el procesamiento y la 
comercializaci6n de las cosechas, y mAs recientemente hacia la 
producci6n y/o engordc de cerdos. 

La organizaci6n para la producci6n es especialmente 
indispensable en el caso de los ejidatarios, ya que para poder 
tener acceso al crcdito dcben estar integrados en grupos de 
trabajo de tn minirno de 10 productores. La organizaci6n para el 
secado de yuca en patios tiene las mismas caracteristicas que para 
el caso anterior, con la diferencia de que para cl secado se 
requierc el trabajo en grupo, mientras la producci6n se realiza en 
forma individual. 

Existcn dos variantes en cuanto a la organizaci6n para el 
secado. La primera de ellas consiste en que en cada comunidad 
donde existan dos o trcs patios se forma un consejo 
administrativo que se ocupa dc lIa tramitaci6n de los cr~ditos, la 
adquisici6n dc los insumos, cl pago de los operarios y la 
comercializaci6n del producto; igualmente, se nonibra un 
'responsable' por cada patio, que se encarga de la operaci6n y 
funcionamiento del mismo. La otra variante se aplica en las 
localidades donde s6lo funciona un patio; en este caso se nombra 
un 'representante' del grupo, quien tiene las funciones del 
responsable del patio y del consejo administrativo. 

La organizaci6n para la comercializaci6n culmin6 en 1986 con 
la formaci6n de una asociacion rural de inter6s colectivo (ARIC) 
denominada 'Complejo Agroindustrial de Productores de Yuca 
de la Sabana de Huimanguillo'; esta asociaci6n, que se cre6 con 
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el fin de que los productores industrializaran y comercializaran su 
producci6n en forma organizada, se encuentra atin en proceso de 
consolidaci6n; sin embargo, actualmente juega un papel 
importante en la administraci6n de las plantas procesadoras y en 
la comercializaci6n de la yuca fresca o seca. 

En total se han organizado 16 grupos de trabajo. tres 
sociedades de producci6n rural, tres sociedades de solidaridad 
social y una ARIC. Sin embargo, las organizaciones no se han 
consolidado, ya que los grupos generalmente permanecen unidos 
s6lo durante el ciclo de cultivo; el gobierno del estado y la SARH 
han iniciado acciones para solucionar este problema y lograr la 
consolidaci6n de la ARIC. 

Sistemas de Planeaci6n y Evaluaci6n 

Debido a la falta de experiencia en la producci6n comercial de 
yuca en M6xico y a la presi6n de una creciente demanda de 
carbohidratos, inicialmente el programa mexicano de incremento 
a la producci6n de yuca se bas6 mis que todo en la aplicaci6n de 
un paquete tecnol6gico para garantizar la obtenci6n de un 
producto rentable, descuidando las necesidades de infraestructura 
para el procesamiento y comercializaci6n de grandes volimenes; 
esto ha ocasionado serios contratiempos en el desarrollo del 
programa, a pesar de los esfuerzos realizados para resolver las 
fallas sobre la marcha. 

Teniendo como base las experiencias obtenidas durante los seis 
afios de producci6n de yuca en Tabasco, el Comit6 Nacional de 
Fomento para el Cultivo de la Yuca ha determinado que, 
mientras no se cuente con tecnologia para procesar grandes 
volfimenes, los nuevos programas de producci6n deberin limitar 
la superficie de siembra segt'n la capacidad instalada de 
procesamiento, y suponiendo una adecuada demanda del 
producto y apropiados canales de comercializaci6n. 

La informaci6n al respecto debe estar contenida en proyectos 
estatales de car~icter interinstitucional, avalados por un 
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diagn6stico de factibilidad del cultivo. Durante el presente afio se 
han realizado seis diagn6sticos en los estados que tienen potencial 
para producir yuca en la regi6n sureste del pais, y el Comit6 
Nacional los estA analizando para indicar las politicas y 
estrategias mis viables para el desarrollo de los programas. 

En lo que respecta a Tabasco, la planeaci6n de las siembras se 
realiza con la participaci6n de las instituciones que intervienen en 
el desarrollo del programa; para ello se ha elaborado un 
documento denominado 'matriz programftica de compromisos 
institucionales para la producci6n de yuca', en el cual se indica ia 
superficie a establecer, el monto del financiamiento y los 
compromisos que adquiere cada instituci6n para lograr la meta 
establecida. 

En las reuniones de Cvaluaci6n dcel prograrna de Tabasco, que 
se realizan dos veces al afio, participan los titulares de las 
instituciones que componen el Comit& lnterinstitucional de 
Apoyo al Programa de Yuca, y representantes del Comit6 
Nacional y de los productores. En estas reuniones se presentan 
los avances, la problematica y las alternativas de soluci6n 
posibles para mejorar el dcsarrollo del prograrna, y se originan 
acciones y compromisos instilucionales para la soluci6n de los 

problemas especificos, con base en la disponibilidad de recursos. 

Conclusiones y Recomendaciones 

El programa de yuca ha coadyuvado al desarrollo comunitario 
integral en la regi6n de Huimanguillo, pues las acciones 
ejecutadas para promover el desarrollo del cultivo han implicado 
otras acciones de desarrollo social y econ6mico en las 
comunidades de influencia. 

Se han beneficiado m~is de 20 comunidades con 
aproximadamente 1600 pobladores, mediante la rehabilitaci6n de 
caminos rurales, el desmonte y adcecuaci6n de terrenos para la 
agricultura mecanizada, la distribuci6n de tractores y equipos 
agricolas, y la construcci6n de patios de secado y granjas 

72 



porcinas. En conjunto estas acciones han favorecido el 
mejoramiento de las vias de comunicaci6n y de los servicios en 
las comunidades, la capacitaci6n de los productores, la 
genera-6n de fuentes de trabajo y la diversificaci6n e incremento 
de la producci6n agropecuaria, lo cual ha contribuido a mejorar 
el nivel de vida de los pobladores de la regi6n y el arraigo en sus 
comunidades. 

En general se puede concluir que el incremento de la 
producci6n de yuca en M6xico es viable y necesario, pues 
representa una alternativa no s6lo para reducir el dficit que 
padece el pais en cuanto a la disponibilidad de carbohidratos 
para el consumo humano y animal, sino para mejorar la 
producci6n y la productividad agropecuarias en las regiones 
tropicales. 

Las metas del programa no se han cumplido debido 
principlarnente a lifalta de una infraestructura adecuada para 
procesar y comercializar la raiz de yuca. Sin embargo, la 
evaluaci6n del programa se puede considerar positiva, pues las 
experiencias adquiridas permitiran una mejor planeaci6n y 
ejecuci6n de proyectos integrados de producci6n, procesamiento, 
industrializaci6n y utilizaci6n de la yuca en M6xico. Teniendo en 
cuenta tales experiencias se proponen las siguientes 
recomendaciones: 

Elaborar Lin plan nacional de incremento a la producci6n a 
corto y mediano plazos, con participaci6n interinstitucional y 
de expertos en el cultivo. Este plan debe responder a las 
necesidades estatales y nacionales, y tener metas y objetivos 
operacionales congruentes con la disponibilidad de recursos 
humanos, tcnicos, materiales y econ6rnicos. 

* 	Elaborar un programa integrado para la investigaci6n en yuca 
con ia participaci6n interinstitucional. Este programa debe 
considerar los aspectos de producci6n, procesamiento, 
utilizaci6n y comercializaci6n, asi como la industrializaci6n. 

" 	Nombrar un coordinador del programa a nivel nacional, que 
sea el responsable de hacer el seguimiento a las acciones 
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sefialadas en el plan general, coordinar los esfuerzos de los 
programas estatales y las acciones de investigaci6n que se 
realicen en torno al cultivo, y plantear, ante las autoridades 
correspondientes, altcrnativas dc soluci6n a la problcm~itica 
existente. 

" 	Elaborar un estudio de mercados tLuc defina la dernanda y los 
clientes potenciales de lia Vuca, los canales de comercializaci6n 
y los requerirnientos de infraestructura. 

" Mejorar la organizaci6n y la capacitaci6n de los productores 
en las difcrentes fases (lei cultivo. 

• 	 Revisar las politicas de formento de las instituciones, y las 
formas en que ellas se aplican a los programas (coordinaci6n 
interistitucional). 

" 	Establecer precios minirnos para la yuca, con base en los
 
costos de producci6n.
 

" 	 Efectuar programas dc investigaci6n en los estados con
 
potencial para prod ucir yuca, con cl fin de contar con 
la 
tecnologia adecuada a cada condici6n cdafoclinidtica. Dar 
6nfasis al uso de sisternas de asociaci6n con otros cultivos 
regionales. 

" Incrernentar las acciones de investigaci6n del INIFAP en 
cuanto a la obtenci6n de variedades, a la multiplicaci6n de los 
materiales seleccionados, y al diseflo de maquinaria y equipos 
para el control de malezas y la cosecha, que scan adecuados 
para las condiciones de los agricultores. Incrementar acciones 
de investigaci6n para gencrar tccnologias que permitan el 
aprovechamiento integral de la planta (raiz, tallo y hojas) y 
para desarrollar mnitodos de conscrvaci6n y procesamiento de 
la raiz. 

" Buscar que los gobiernos de los estados con programas de 
producci6n de yuca limiten la entrada de sorgo a su 
jurisdicci6n cuando haya yuca disponible y haya problemas 
para su comercializaci6n. 
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Apindice. 	Entidades que participan en el programa 
de yuca de Huimanguillo 

Banco de Cr~ditoRural (BANRURAL). Es la instituci6n que 
otorga el cr~dito. 

Aseguradora 	Nacional Agricola y Ganadera (ANAGSA). Da
 
protecci6n al cultivo contra siniestros.
 

Secretaria de 	la Reforma Agraria (SRA). Participa en la 
organizaci6n 	de los productores en todos los niveles. 

Fertilizantcs 	Mexicanos (FERTIMEX). Garantiza la existencia
 
de fertilizantes.
 

Comisi6n Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO). 
Da apoyo a la comercializaci6n. 

Fideicorniso Instituido Relacionado con la Agricultura (FIRA).
Participa en cl otorgamiento dc financiamiento a m6dulos de 
producci6n. 

Secretaria de Fomento Industrial y Turismo (SEFICOT). Tiene 
importante participaci6n en la industrializaci6n y 
comercializaci6n del producto. 

Secretaria de Agricultura y Recursos Hidrdulicos (SARH). Da 
asistencia t(cnica a trav6s del Distrito de Desarrollo Rural 151, 
promueve la industrializaci6n por medio del Departamento de 
Agroindustrias, y la investigaci6n del cultivo por el INIFAP. 

Sccretaria del Desarrollo del Gobierno del Estado (SEDES). Da 
asistencia t6cnica, otorga infraestructura de apoyo y participa en 
el desarrollo integral de las comunidades. 
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El Desarrollo Agricola e Industrial de la 
Yuca en Nicaragua 

Ramiro Gimez B.* 

Introducci6n 

Desde 1979 la economia nicaragtense ha estado afectada 
fuertemente por una serie de variables end6genas y ex6genas. Se
destacan entre ellas la crisis energ~tica, la inflaci6n interna, y las
politicas que, como el bloqueo comercial y la agresi6n externa,
aplican algunos paises industrializados para desestabilizar la 
economia nacional. 

Esta situaci6n ha tenido influencias en el patr6n nacional de 
desarrollo. Debido a ella el pais estAi conduciendo una serie de 
proyectos sociales bfsicos tendientes a garantizar la oferta 
interna, dismninuir su nivel de dependencia externa, y sustituir 
importaciones. Un firme y decidido prop6sito del gobierno
nicaragoiense es generar nuevas fuentes de alimentos y de divisas,
iniciando proyectos tcndientes a mejorar la tecnologia de 
producci6n y a aumentar los rendimientos por unidad del drea de 
cultivo; para ello ha emprendido la reorganizaci6n e 
intensificaci6n del direa productiva a los niveles zonal, regional y 
nacional. 

En el caso de la yuca, el Ministerio de Desarrollo 
Agropecuario y Reforma Agraria (MIDINRA), a trav6s de su
Direcci6n General de Agricultura y la Direcci6n de Tr6pico
Himedo, ha decidido impulsar el desarrollo agricola e industrial 

Ing. Agr., Gecnte de la linpresa (;ustavu ArgUcllo. 
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del cultivo. Para el efecto cuenta con el apoyo de gobiernos 
amigos y del Centro Internacional de Agricultura Tropical 
(C1AT). El objetivo es reorganizar y mejorar la producci6n de 
yuca, incrementar su trasformaci6n en materia prima para la 
industria y mjorar a la vez la calidad de las raices para el 
mercado fresco, asi como asegurar una comercializaci6n eficiente 
de las mismas. 

Situaci6n Actual del Cultivo 

El Area geogrifica de Nicaragua, 130,000 kil6metros cuadrados, 
es relativaente grande en relaci6n con su poblaci6n (3,500,000 
habit'intes). La cantidad de tierras dikponibles para la 
agricultura, sin embargo, es bastante reducida; las mayores 
extensiones de tierras agricolas se concentran solamente en la 
franja del Pacifico y en algunas zonas de lia regi6n central. Las 
gvrandes extensiones de tierra existentes en la zona este del pais no 
se ajustan a las neccsidades de los cultivs anuales, y su 
explotaci6n se realiza unicamente a base de ganaderia, extracci6n 
de iadera y cUltiVs corno citricos. cacao y palna africana. 

El desarrollo agricola de Nicaragua depende, pues, de la 
intensificaci6n quc pueda cfectuarse cn la zona del Pacifico y en 
algunas franjas de la zona central. Fn estas Areas tendrin que 
producirse tanto los productos para It exportaci6n (algod6n, 
ajonjoli, cafia de azfcar), como los productos para el consumo 
animal (principalmentc sorgo y yuca). 

El cultivo de yuca sc cncuentra asentado en las Regiones 11, 111 
y IV pertcnecientes al Pacifico. Es un cultivo muy conocido, que 
siembran tradicionalmcnte pequefios y medianos productores, sin 
mayores cuidad os. 

Regi6n 11. Esta corrcsponde al departamento de Le6n, e 
incluye una gran extensi6n dc suelos cubiertos por arenas 
volc'micas en un irea que se aproxima a las 10,000 ha; estAi 
dotada de caminos de penetraci6n, en malas condiciones pero 
posibles de transitar durante todo el tiempo, y en ella se siembra 
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ajonjoli, maiz, frijol blanco, sandia, sorgo, caria de azficar, 
algod6n, henequ6n y yuca. 

Actualmente el Airea de producci6n de yuca en la regi6n es de 
2306 ha, bajo un sistema tradicional, con poca utilizaci6n de 
insumos comerciales; la preparaci6n del suelo se realiza mediante 
el uso combinado de maquinaria agricola y tracci6n animal, y no 
se fertiliza el suelo ni se hace una cuidadosa selecci6n de semillas. 
En promedio se obtiene una producci6n de 12-14 t/ha a los 12 
meses, y de 20 t/ha a los 14-16 meses. 

Aunque existen cooperativas agricolas sandinistas (CAS) en 
esta regi6n, la mayor parte de las explotaciones agricolas estin 
organizadas en pequefias fincas con pocos recursos de capital o 
tdcnicos; muchas de estas fincas estin organizadas en 
cooperativas de crddito y servicio (CCS). Algunos de tales 
minifundios se dedican a la producci6n de almid6n de yuca en 
instalaciones ritsticas multifamiliares; estas fincas productoras de 
almid6n operan desde muchos afios atris, sin apoyo ni asistencia 
tdcnica alguna. 

Las fincas tienen un promedio de 5 ha si son individuales, y de 
15 ha por socio, si son cooperativas. El 80% de esta Area se 
dedica al cultivo de yuca, y s6lo el 10% de la producci6n es para 
consumo directo humano y animal, dentro de la finca. 

Durante la ddcada del 70 se sembraron unas 600 ha de yuca, 
con el objetivo de secar e industrializar las raices bajo la forma de 
hojuelas ('chips') para el consumo animal; sin embargo, se 
encontraron dificultades en la comercializaci6n del producto y se 
abandon6 el cultivo. Esta experiencia ocasion6 pdrdidas para 
unos 700 productores quienes desde entonces se han dedicado a 
otros cultivos poco rentables, pero con mayor facilidad de 
mercadeo. 

Regi6n III. Comprende el departamento de Managua y es una 
regi6n tradicionalmente ganadera, con s6lo un 25% de las tierras 
dedicado a la producci6n agricola. Hasta finales de la d6cada del 
70 esta regi6n estaba constituida por grandes latifundios cafieros 
y productores de leche; luego, debido a la caida del precio del 
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azficar en el mercado mundial, ha disminuido el 6nfasis dado a la 
cafia de az6car, y el MIDINRA propugna por la producci6n de 
hortalizas, ajonjoli, soya y sorgo en las dreas con riego, que 
suman el 15% de las tierras. Los agricultores cultivan para 
,autoconsumo plitano, maiz, frijol, caila de azficar, hortalizas y 
yuca. 

En ia producci6n de yuca se emplean variedades criollas que
 
dan un rendimiento de 12 t/ha, y que se cosechan a los 6-C 
meses 
para consumo fresco en el mercado de la capit.l. La cosecha 
temprana da origen a uno de los problemas mds dificiles para los 
productores que es la disponibilidad de 'semillas', ya que las 
estacas no se pueden conservar satisfactoriamente durante seis 
meses de sequia. 

Hay agricultores individuales que producen yuca en lotes de 
I ha dentro 6e fincas cuyo tamafio varia entre 4 y 8 ha. Otros 
productores est ,n organizados en cooi,-crativas de producci6n 
(CAS) 0 cooperativas de cr6dito y servicio (CCS), siendo las CAS 
las nay7xs productoras de yuca. Las cooperativas cultivan entre 
6 y 60 ha LIC yuca, con un promedio de 14 ha. 

7'n -sta regi6n se encuentran dos .s yuqueras bien definidas. 
La primera. .il sur de la capital, tiene Un1area aproximada de 
404 h.a con suelos franco arenosos; aqui la producci6n est en 
manos de unas 120 familias de pequefios agricultores que no 
utilizan riego pero si usan insumos comerciales (fertilizantes, 
herbicidas, plaguic'd as, etc.). La segunda zona esta a 32 km al 
oeste de la capital, en el municipio de Villa Comandante Carlos 
Fonseca Amador; cubre un total de 1000 hectdreas organizadas 
en su mayor parte corno direa propiedad del pueblo (APP), 
aunque tambidn hay agricultores privados tanto organizados en 
grupos como produciendo individualmente. Todos ellos estdn 
siendo incentivados a producir yuca. 

Regi6n IV. Esti constituida por cuatro departamentos 
(Masaya, Granada, Caraz6 y Rivas). Aqui se cultiva 
tradicionalmente la yuca como parte importante de los sistemas 
de producci6n; se asocia con maiz, frijol, sorgo y hortalizas. El 
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mayor factor limitativo de ]a producci6n en esta regi6n es el 
acceso a tierra, debido a su alto costo; s61o los precios altos que
el producto ha tenido filtimamente en el mercado para consumo 
fresco han permitido que la yuca siga cultiv.idose alli. La zona 
de mayor producci6n de yuca estd en la comarca Las Flores del 
departamento de Masaya, en un Area de 2236 ha. 

El Programa Nacional de Yuca en Nicaragua 

Para cumplir con sus planes de desarrollo agricola, el gobierno de 
Nicaragua busca mejorar la producci6n y el procesamiento de las 
raices para conservarlas frescas o trasformarlas, y asegurar una 
comercializaci6n eficiente que permita ingresos razonables para
los productores y precios aceptables para el consumidor. Con este 
prop6sito en mente, MIDINRA ha iniciado un Programa
Nacional de Yuca adscrito a la Direcci6n de Tr6pico Hfimedo de 
la Direcci6n General de Agricultura. 

El programa busca apoyar a los pequefios y medianos 
productores de las tres regiones productoras de yuca, aunque
concentrard sus actividades sobre todo en las regiones II y III. En 
la Regi6n II se propone como objetivo consolidar ia producci6n
de yuca en las reas existentes en la zona del Cerro Negro de 
Le6n, y expandirla hacia nuevas Areas; se planea que parte de la 
producci6n se contine orientando hacia el consumo fresco, y el 
excedente se trasforme en harina para alimento animal. 

Para este prop6sito se ha elaborado el plan de un proyecto
piloto de producci6n, utilizaci6n y comercializaci6n de la yuca.
Este proyecto ha sido examinado por expertos de diversas 
organizaciones nacionales y extranjeras y ha sido considerado 
viable; en el momento se encuentra en la fase de obtenci6n de 
financiamiento para su operaci6n. 

Se espera que con el proyecto piloto se desarrolle la tecnologia
adecuada para mejorar la producci6n actual del cultivo, se genere 
una tecnologia para Ilevar a cabo diversos procesos de 
trasformaci6n de la yuca, y, finalmente, se acumulen suficientes 
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conocimientos acerca de la comercializaci6n del cultivo y la 
administraci6n general de este tipo de proyectos. La experiencia 
que se obtenga se podrdi repetir en otras zonas ecol6gicas del pais 
para que, en un esfuerzo gradual pero sostenido sobre fuertes 
bases t~cnicas y socioecon6micas, se puedan obtener de la yuca 
los beneficios que su potencial le permite. Este proyecto piloto 
ser. ejecutado por el personal t6cnico nacional, con el apoyo en 
cuanto a capacitaci6n y asesoria por parte de t6cnicos del CIAT y 
con el financiamiento del Gobierno de Holanda. 

En la regi6n Ill se busca consolidar las dreas de producci6n 
existentes y desarrollar otras nuevas, sobre todo en el Area de 
Santa Rita. El eje de estas operaciones serd. la Empresa 
Agroindustrial Gustavo Argtiello de Reforma Agraria; esta 
empresa actuard como productora de raices, pero al mismo 
tiempo brindard asistencia integral a los pequeflos y medianos 
productores, organizados o individuales, que se incorporen a la 
producci6n de yuca en el drea aledafia. Un servicio especial que la 
empresa proveerd serA la producci6n de material de siembra 
uniforme y de buena calidad para los productores de la zona. La 
producci6n de yuca de esta regi6n serd destinada al consumo 
humano fresco, y los excedentes se usarAn como materia prima 
para la producci6n de almid6n. 
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El Programa de Yuca en Panama
 

Jos6 Antonio Aguilar L.* 

Introducci6n 

En Panamd, la yuca ha sido cultivada tradicionalmente por
agricultores marginados y con un nivel tecnol6gico bajo, 
caracterizado por el poco o ningtin uso de insumos comerciales. 
En general, sus rendimientos son bajos (6.5 t/ha); sin embargo, 
un aumento en la productividad podria ocasionar problemas si 
no se cuenta con tecnolegias para encauzar la producci6n hacia 
mercados alternos al de consumo fresco, ya que 6ste se satura con 
mucha facilid ad. 

En 1983 el Instituto de Investigaci6n Agropecuaria de Panamd 
(IDIAP) inici6, en colaboraci6n con el Centro Internacional de 
Agricultura Tropical (CIAT), un proyecto de investigaci6n en 
yuca orientado no s6lo a la generaci6n de tecnologias para 
aumentar la producci6n y la productividad del cultivo, sino al 
desarrollo de tecnologias de procesamiento y secado del producto 
para su utilizaci6n comercial. 

El proyecto de yuca ejecuta sus acciones con los siguientes 
objetivos especificos: 

a. 	 Seleccionar germoplasma con adaptaci6n a suelos Acidos e 
inf6rtiles del pals. 

* 	 Ing. Agr. Coordinadordel Programa de Ralces y Tub6rculos, Institutode Investigaci6n Agropecuaria
de PanamA (IDIAP). 
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b. Desarrollar prdcticas agron6micas adecuadas para el cultivo en 
suelo , Acidos con alto contenido de aluminio, no aptos para 
otros cultivos. 

c. Desarrollar tecnologias para el manejo de la yuca poscosecha, a 
fin de reducir su deterioro y mejorar su calidad para ingresar en 
otros mercados alternos (concentrados para animales, almid6n, 
alcohol, harinas panificables, etc.). 

Situaci6n Actual del Cultivo 

De acuerdo con estadisticas del Censo Agropecuario de 1980, el 
drea de producci6n de yuca es de 7127 ha distribuidas en mds de 
55,600 predios que rcprcsentan el 19% del total de las 
explotaciones agricolas. La zona donde se concentra la mayor 
producci6n de yuca cs la correspondiente al este de la peninsula 
de Azuero y a la franja costera del golfo de Parita; con una 
p.,:cipitaci6n inferior a los 1500 mm, es la zona del pais con ms 
irregularidad en las Iluvias, y abarca lugares como Chitr6, Oct, 
Las Tablas, Agua Dulce y Rio Hato. 

La yuca se cultiva en pequefias extensiones, de 
aproximadamente 0.25 ha como promedio nacional, y de 2 6 3 ha 
en las ireas de mayor producci6n, como Oc6. La mayor parte de 
las raices producidas se consumen en el dmbito rural, 
frecuentemente dentro de la propia finca productora; de un total 
de 24,427 t producidas en 1980, s6lo el 20.5% de raices frescas 
lleg6 a los mercados urbanos. 

Perspectivas para la Expansi6n del Cultivo 

Existe una gran demanda potencial para la raiz seca en la 
industria de concentrados para animales, sobre todo para la 
avicultura que es el sector con mayor capacidad de absorci6n 
para esta materia prima. Se han identificado raciones 6ptimas de 
minimo costo con 20% de yuca seca en el caso de las raciones 
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para aves de engorde, y de 30% en el de las raciones para 
ponedoras. 

Proyecciones hasta 1990 sobre las necesidades de la industria 
avicola y de alimentos balanceados indican que unas 38,000 t de 
yuca seca podrian formar parte de las dietas como sustituto de 
granos importados, sobre todo de maiz; esto supondria la
necesidad de establecer por lo menos otras 7300 ha de cultivo
adicionaJes a las actuales. La sustituci6n de materia prima
importada para concentrados permitiria ahorrar al pais cerca de
6.6 millones de balboas', que bien se podrian aprovechar para

dar mejor apoyo y estimulo al campesino; asi se le

proporcionarian condiciones minimas de vida y se reduciria su 
desplazamiento hacia otras zonas en busca de mejores
oportunidades. La contribuci6n de ]a yuca podria ser enorme en

la dinamizaci6n de un sector agricola cuya contribuci6n al
 
producto interno bruto ha ido descendiendo sistemditicamente
 
(Cuadro 1). 

Cuadro I. Composici6n del producto interno bruto por sectores econ6micos de 1950 a 
1983. 

Sectores Composici6n segtln afiosa (%) 

1950-52 1959-61 1969-71 1979 1980 19821981 1983 

Agricultura 27.2 23.7 18.2 14.2 11.6 12.1 11.3 11.9 

Manufactura, mineria
 
y electricidad 
 10.3 13.4 17.4 17.8 15.9 15.2 14.9 15.1 

Construccifn 4.2 5.4 6.1 8.3 9.48.0 8.3 6.5 
Comercio y servicios 50.5 50.4 50.1 52.2 51.954.0 52.2 55.7 

Servicios al Alrea 
del canal 7.8 7.1 8.2 6.0 11.7 12.2 12.5 10.8 

a. Los valores para los perlodos (tres prinieras columnas) corresponden a promedios. 

I. Un balboa = US$. 
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A pesar del gran potencial que tiene la yuca, existen mucho:, 
factores que restringen su comercializaci6n y la expansi6n de su 

producci6n. Entre los mds importantes estin: 

* 	 Inestabilidad de los precios. 

" 	Falta de continuidad en la capacidad de absorci6n de los 

mercados para consumo fresco. 

• 	 Cr6ditos agricolas y asistencia t6cnica insuficientes. 

• 	 Falta de mano de obra asalariada disponible en periodos 
criticos de producci6n. 

* 	 Falta de servicios de mecanizaci6n para aumentar la superficie 

de cultivo. 

" 	 Falta de tecnologias adecuadas para el manejo poscosecha del 

producto, que contribuyan a reducir los riesgos del deterioro y 

permitan una mayor participaci6n en otros mercados no 

tradicionales. 

La Estrategia de Investigaci6n 

En atenci6n a los factores que limitan el cultivo y a las 

oportunidades de aprovecharlo, el IDIAP ha definido conio meta 

del programa de yuca lograr la agroindustrializaci6n del 

producto mediante la integraci6n de las fases de producci6n, 

procesamiento y comercializaci6n. 

La investigaci6n sobre el cultivo ha definido tareas prioritarias 

en torno a la selecci6n de variedades mejoradas, al desarrollo de 

prdcticas agron6micas m~is efici( .,--s, y a la generaci6n de 

tecnologia para el manejo de poscosecha. La actividad del 

mejoramiento gen(tico se concentra en la evaluaci6n de material 

local y de variedades introducidas desde el exterior, 

particularmente mediante la cooperaci6n con el CIAT. 

La evaluaci6n de materiales se realiza en ,ireas potencialmente 

aptas y con tradici6n en el cultivo, mediante pruebas regionales 
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en fincas y campos de los agricultores; en este tipo de pruebas no 
se hace ninguna aplicaci6n de agroquimicos, excepto los 
requeridos para el tratamiento preventivo de las estacas contra el 
ataque de insectos o enfermedades durante el periodo siguiente a 
la plantaci6n. Tambidn se han Ilevado a cabo experimentos de 
campo para determinar niveles 6ptimos de fertilizaci6n con N-P-K, 
reconocer los periodos de mayor requerimiento de nitr6geno en el 
cultivo, y evaluar herbicidas aplicados en preemergencia. 

Igualmente se han adelantado investigaciones sobre tecnologias 
de secado natural de yuca; los objetivos son encontrar 
mecanismos para superar la alta perecibilidad poscosecha de la 
raiz y la ripida saturaci6n del mercado tradicionzl para el 
consumo fresco, asi como abrir un nuevo mercado para el 
producto en la industria de concentrados para animales. Este 
mercado potencial es especialmente importante por la insuficiente 
disponibilidad local de granos bdsicos para dicha industria, como 
son el maiz y sorgo. 

El IDIAP desarroll6 en 1984 un proyecto piloto de secado 
natural en el distrito de Oc6i, con el fin de facilitar la expansi6n y 
el mejor aprovechamiento de la yuca. Se construy6 una planta 
que consta bdsicamente de un piso de concreto de 25 m x 20 m, 
un drea de picado, tin dep6sito, y una mdquina picadora e 
implementos, con una inversi6n total de 9078 balboas. La planta 
oper6 a nivel experimental en 1984 cuando produjo 16 t, y desde 
entonces opera a nivel semicomercial, con producciones de 65 t, 
21 t y 30 t para los afios 1985, 1986 y 1987, respectivamente. 

Los Resultados de la Investigaci6n 

Despuds de tres afios de trabajo el IDIAP cuenta con algunos 
materiales promisorios como Dayana y La Blanca, cuyos 
rendimientos son de 20 t/ha y 10 t/ha, respectivamente; la 
variedad local Brasilefia tiene un rendimiento de 15 t/ha. 
Tambidn se han desarrollado recomendaciones para un uso 
apropiado de herbicidas y una 6ptima fertilizaci6n, y se han 
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identificado provisionalmente dos 6pocas de aplicaci6n de N (a
los 30 y 60 dias). Se ha demostrado, por 6ltimo, la factibilidad 
t6cnica y econ6mica de la tecnologia del secado natural de ia 
yuca. 

Los resultados de la investigaci6n indican que es posible
estimular la producci6n y la comercializaci6n de la yuca dentro 
de la economia nacional. Las tecnologias de producci6n 
disefiadas por IDIAP han sido adoptadas, asimismo, por un 
ntimero importante de productores de La provincia de Herrera, y
subsecuentemente de Coc16. Por otra parte, en su fase
 
experimental el proyecto piloto permiti6 capacitar 
a un grupo de 
agricultores del asentarniento Uni6n Campesina de los Llanos de 
Oc6i, y la planta se ha usado como modelo demostrativo para
todos aquellos agricultores que tengan inter6s en la tecnologia de 
secado. 

Hasta el momento la mayor parte de las acciones de apoyo a 
los agricultores ha estado a cargo del IDIAP. El 6xito de las fases 
futuras del proyecto dependerA de a posibilidad de fo,'mar 
equipos interdisciplinarios de t~cnicos para el buen 
asesoramiento, seguimiento y ejecuci6n del proyecto, asi como 
para la capacitaci6n de los productores. 

Conclusiones 

La aplicaci6n de las tecnologias de producci6n y de secado 
natural de la yuca estdi causando un fuerte impacto en la zona de 
los Ilanos de Oc6i. Tales tecnologias estdn aumentando las 
posibilidades de expansi61. - cultivo y de la comercializaci6n 
del producto, contribuyenu a-..' a reducir la emigraci6n 
campesina hacia las ciudades. 

El establecimiento de la tecnologia de secado es parte de un 
proceso lento que demanda una real y efectiva coordinaci6n entre 
el estado, los productores y la empresa privada, a fin de permitir 
una mayor cobertura de la asistencia t~cnica y crediticia. Este 
proceso requiere ademds un buen manejo de la capacitaci6n de 
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todas las personas involucradas, y la apertura de canales de
comercializaci6n sobre todo en aquellas zonas con potencial para
la expansi6n del proyecto. 
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El Cultivo de la Mandioca en Paraguay
 

Alfredo Silvio Molinas* 

Introducci6n 

Dentro del grupo de cultivos tradicionales de Paraguay, la 
mandioca ocupa un lugar de suma importancia econ6mica, social 
e hist6rica. Aparte de cumplir un papel principal en la 
alimentaci6n diaria de las familias rurales, en ciertos sectores del 
pais se considera como principal cultivo de venta en 
determinadas 6pocas del afio. 

De las 250,000 explotaciones o familias rurales que tiene el 
pais, alrededor de 218,000 (95%) cultivan la mandioca. Esta raiz 
constituye el principal componente de la dieta diaria tradicional 
de la poblaci6n paraguaya, y una de sus principales fuentes 
energ~ticas, como quiera que es un producto rico en 
carbohidratos, aunque pobre en proteinas. 

Aparte de la importancia que tiene la mandioca como alimeno 
de la dieta de los paraguayos, tambin se utiliza cn gran medida 
en la alimentaci6n animal, los pequefios agricultores basan en ella 
la alimentaci6n de sus animales, destinandc, a este prop6sito la 
tercera parte de su producci6n. La mandioca se destaca asimismo 
porque de ella se obtiene o se puede obtenier gran variedad de 
productos elaborados o semielaborados tales como almid6n, 
farifia, afrecho, glucosa, alcohol, forrajes, raices secas, etc. 

Ing. Agr., Servicio de Extensi6n Agricola y Ganadera (SEAG) dcl Ministerio de Agricullura y 
Ganaderla (MAG) del Paraguay. 
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La mayor parte de los derivados de mandioca son procesados y 
comercializados por explotaciones pequefias o de nivel familiar, 
ubicadas en diferentes sitios del pais que no siempre 
corresponden a las zonas de mayor producci6n y mejor calidad 
de mandioca. El procesamiento se hace a nivel tradicional, y los 
porcentajes de extracci6n no son los mis deseables porque no 
cuentan con ia tecnologia adecuada para el caso. 

Considerando los aspectos anteriores, el Ministerio de 
Agricultura y Ganaderia (MAG) viene ejecutando, a trav6s de su 
departamento de Servicio de Extensi6n Agricola y Ganadera 
(SEAG), el Proyecto de Generaci6n y Validaci6n de Tecnologias 
de Producci6n e Industrializaci6n de la Mandioca, con la ayuda 
financiera del Centro Internacional de Investigaciones para el 
Desarrollo (CIID) y la asistencia t6cnica del Centro Internacional 
de Agricultura Tropical (C1AT). 

Situaci6n Actual del Cultivo 

La mandioca se sienibra en mds de 130,000 ha, hecho que la 
ubica en el cuarto lugar entre los cultivos temporales (Cuadro I). 

Cuadro I. Distribuci6n porcentual del drea de producci6n de 
loscultivs principales, en Paraguay. 

Cultivo Porcentaje 

Soya 30 
Mail 20 
Algod6n 18 
Mandioca 14 
Poroto 4 
Cafia de w;.z~car 4 
Trigo 3.5 
Mani 3 
Arrot 2 
"artdgo (ricoio) I 
labaco 0.5 

Total 
 100
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Cuadro 2. Producci6n de mandioca en Paraguay. 

Departamento Superficie Producci6n Rendimiento 
(ha) (t) (t/ha) 

Concepci6n 9,759 158,108 16.20 
San Pedro 22,107 418,056 18.91 
Cordillera 13,841 126,308 9.12 
Guaird 12,967 123,103 9.49 
Caaguaz6i 31,491 441,061 14.00 
CaazapA 13,017 237,616 18.25 
ltapfia 24,829 338,884 13.65 
Misiones 3,815 51,631 13.53 
Paraguari 18,380 155,454 8.46 
Alto ParanA 12,254 223,713 18.25 
Central 5,334 16,088 3.01 
Reembuc6 3,753 25,821 6.88 
Amambay 5,241 50,338 9.60 
Canendiyu 10 85,046 8.50 
Regi6n Occidental (Chaco) 860 9,750 11.33 

Total 182,412 2,553,688 13.89 

Se estima que es el rubro agricola de mayor volumen de 
producci6n explotado por las familias rurales del pais; en 1985 se 
produjeron 2,554,000 t de raices frescas, con un promedio de 
rendimiento de 14 t/ha (Cuadro 2). 

El departamento de Caaguazi es el mayor productor de 
mandioca fresca con fines comerc .1cs, y el que mejor calidad 
ofrece; tiene ademfs una ubicaci6n privilegiada que facilita la 
comercializaci6n del producto en los diversos mercados 
existentes. La demanda ha aumentado en los 6iltimos tiempos en 
los principales centros de consumo, y Caaguaz6 cuenta con 
terrenos frtiles y virgenes que permiten a los productores 
obtener altos rendimientos. El Cuadro 3 presenta informaci6n 
sobre producci6n en tres de los distritos de este departamento. 

La producci6n de mandioca se caracteriza por provenir de 
numerosas fincas pequefias y medianas, de menos de 20 ha en la 
mayoria de los casos; el promedio nacional del irea de cultivo 
por finca no supera la hectirea. La productividad aument6 de 
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Cuadro 3. Producci6n de mandioca en monocultivo y asociada, en tre- .iistritos del depar
tamento de Caaguaz6, en Paraguay. 

Distrito Mandioca sola Mandioca asociada 

Area 
(ha) 

Producci6n 
(t) 

Rendimiento 
(t/ ha) 

Area 
(ha) 

Producci6n 
(t) 

Rendimiento 
(t/ha) 

Caag, az6 
Juan Frutos 
Repatriaci6n 

',516 

914 
1941 

71,786 
10,717 
22,887 

11.7 
11.6 
11.7 

1658 
334 

1340 

bh,7 
1490 
5923 

4.3 
4.5 
4.3 

Total 937! 105,390 11.6 3332 14,700 4.4 

12.6 t/ha en la campafia 1982-1983 a 16.4 t/ha en la campafia 
1983-1984. El ctltivo se realiza con muy bajas inversiones de 
capital, salvo para la cosecha, cuando se sucic contratar personal 
extra. 

La mandioca es el principal alimento de la dieta de las familias 
rurales. El consumo per cdpita de raices frescas es de 470 g 
diarios y 182 kg anuales, a los cuale.s habria que adicionar el 
consumo dz pr.ductos industrializados derivados Je ella. Los 
animales de las explotaciones rurales son alimentados 
bfisicamente cot,mandioca integra, vale decir, con cdscara. 

Segln 1a Direcci6n de Comercivlizaci6n y Economia 
Agropecuaria del Ministerio de Agricultura y Ganaderia, la 
distribuci6n aparente de los usos de la mandioca es asi: 33% para 
el consurno animal, 21% para consumo humanc y 17% para las 
industrias rurales; se calcula que el restante 29% corresponde a 
desperdicios, los cuales se aprovechan tambi6n en la alimentaci6n 
animal. La tecnologia empleada en la industrializaci6n de la 
mandioca (elaboraci6rn de almid6n, farifia, popi y otros) es 
rustica, y los niveles de in; ersi6n de capital son reducid os, lo cual 
ests estrechamente relacionado con su limitada rentabilidad. 

Tecnohgia Bisica en la Producci6n de Mandioca 

FEl cultivo de la mandioca ha rcrecido con el incremento de la 
poblaci6n. La tecnologia disponible para la producci6n, sin 

94 



embargo, estd basada en las prdcticas que tradicionalmente 
realizan los agricultores segfin sus costumbres y sistemas de 
explotaci6n. 

El productor ha adoptado algunos componentes del paquete 
tecnol6gico recomendado por las instituciones t6cnico-crediticias; 
el grado de adopci6n depende de sus recursos en cuanto a mano 
de obra dentro de la finca, capital de inversi6n, acceso al cr~dito, 
y grado de conocimiento. 

En el cultivo de la mandioca se usan 86 jornales por hectdrea 
en promedio. La 6poca de mayor demanda de mano de obra es el 
periodo de cosecha en aquellas zonas donde el producto se tiene 
como rubro de renta; en aquellos lugares donde se cultiva para el 
consumo, la utilizaci6n de mano de obra es gradual y casi 
uniforme durante el afio. En general, se utilizan pocos insumos 
comerciales; s6lo se usan insecticidas en algunos casos, y 
fungicidas con menor frecuencia. Las inversiones de capital se 
restringen a la adquisici6n de implementos menores, carreta, 
bueyes y pulverizadores y a la ejecuci6n de aradas y rastreadas. 

Suelos y su preparaci6n 

Los suelos destinados al cultivo de mandioca son aquellos 
donde cultivos de venta como el algod6n o los productos 
horticolas dejaron de producir rentablemente. 

La preparaci6n del suelo se reduce normalmente a una arada y 
una rastreada con bueyes en las zonas m~is productivas, o a dos 
aradas con sus respectivas rastreadas si el cultivo se realiza con 
miras a ser comercializado. En el primer caso la arada se hace 
dias antes de la plantaci6n y la rastreada momentos antes de la 
surcada; en el segundo caso (dos aradas y dos rastreadas) Ia 
primera arada con su respectiva rastreada se realiza dos meses 
antes de la plantaci6n y la segunda unos dias antes de la misma. 

En las escasas siembras que se realizan en suelos reci6n 
habilitados, se abren hoyos con azada y en ellos se depositan las 
estacas.
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Variedades usadas y mdtodos de siembra 

Las variedades de mandioca cultivadas en el pais son 
numerosas y varian de zona a zona y de finca a finca (Cuadro 4); 
los agricultores seleccionan las de mejor comportamiento en ia 
zona y que refinen las calidades culinarias ideales para el 
consumo. 

En general, los agricultores no tienen criterios bien definidos 
para selcccionar las semillas para la siembra, excepto el de la 
secreci6n de lktex en la rama; ellos seleccionan los tallos que han 
guardado de la cosecha anterior cono semillh, descartando 
aqudllos deteriorados o deshidratados, y prefiriendo la parte 
basal o intermedia de los mismos. 

Cuadro 4. Variedades 	 de mandioca ms sembradas en Paraguay. 

Variedades 	 Ciclod Usosb 

((eses) (onsumo fresco Comercializaci6n Industrial 

familiar fresca 

Yeruti 7-12 XX 
Toledo 7-12 XXX XXX 
Pomberi 7-12 XXX XXX 
Sefiorita 7-12 XX XX 
Coche 7-12 XXX XX XXX 
Yacaraha 7-12 X XX 
Verde Olivo 8-12 XX XX 
Clavel-i 8-12 XX XXX 
Tacuara 12-18 X XXX 
Canario 12-18 XX XX 
Tapo yoAi 12-18 XXX XXX 
Tava-i 12-18 XXX XX 
Seda 12-18 XXX XX 
Meza-i 12-18 XX XX XX 
Cano-i 12-18 XXX X XXX 
Cano 18-24 XXX X XXX
 
Mandior6 !8-24 XX XX
 
Guazu Yeruti 18-24 XX X XX
 
Concepci6n 18-24 XXX X X
 

a. < 12 nmess var. preco/; 12-18 meses = de ciclo medio; 1-24 = de ciclo largo. 

b. =X = poca demanda; 	 XX demanda media: XXX = demanda aha. 
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La siembra de mandioca se realiza en todo el pais entre los 
meses dejulio y octubre, aunque los mejores meses son los de 
agosto y septiembre; en julio se siembran variedades precoces 
destinadas a ia venta, tralando de Ilegar al mercado precisamente 
en 6pocas de escasez de mandioca. 

El m6todo de siembra m~is utilizado consiste en colocar ]a 
estaca acostada. Si el terreno estdi preparado adecuadamente, o si 
el suelo es suelto, la mandioca se siembra directamente, sin 
utilizar implementos ni herramientas; en suclos pesados se hace 
una buena preparaci6n para la siembra y se abren los hoyos con 
herramientas (azada, pala). Cuando los suelos estn mal 
preparados, los productores abren surcos utilizando implementos 
de tracci6n animal primordialmente, y en cllos van depositando 
las 'semillas' o estacas. Las distancias de siembra oscilan entre 
0.80 y 0.60 m entre plantas y entre 1.50 y 1.20 m entre hileras, 
siempre y cuando se siembre la mandioca sola. 

Cuando se presentan fallas en la brotaci6n del material de 
propagaci6n, el productor hace una resiembra, generalmente a 
los 20 6 30 dias despu~s de la siembra. 

Control de malezas y plagas 

El control de malezas se realiza con azadas mediante dos a 
cuatro pases, de acuerdo con la incidencia de las mismas. Los 
agricultores que siembran con fines comerciales controlan las 
mnilezas que crecen entre las hileras con un implemento llamado 
carpidora, que es tirado por bueyes; las malezas que crecen entre 
las plantas se controlan con azadas. El control quimico de 
malezas no se practica tradicionalmente, pero en la actualidad se 
estdn realizando proyectos para validar esta tecnologia en fincas. 

En el cultivo de mandioca no se realiza un control fitosanitario 
regular; si se presentan ataques intensos de plagas o 
enfermedades se controlan con productos quimicos sobrantes de 
otros cultivos. 
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Cosecha 

Se realiza manualmente si el suelo es suelto, recurriendo a la 
azada, la pala o el 'palo palanca' cuando el suelo se encuentra 
muy compactado. La 6poca de cosecha es diferente segin las 
variedades, las necesidades de consumo y los requerimientos del 
mercado. 

Al comienzo de la 6poca fria en el mes de mayo, los 
agricultores cortan el tallo principal de la mandioca y lo guardan 
para semilla; los tallos se amontonan en forma vertical 
principalmente bajo Arboles, o a la intemperie cubiertos con paja 
y hojarascas. El tiempo de almacenamiento de las ramas para 
semilla es de unos 60 dias. 

Mandioca asociada 

La mandioca se ha asociado desde tiempo atrdis con otros 
cultivos de ciclo corto; las asociaciones mis frecueites son: 
mandioca-maiz, mandioca-mani, mand ioca-sandia, mand ioca
mel6n y/u otras cucurbitficcas, mardioca-batata, mandioca
poroto, mandioca-arveja, y mandioca-frijol u otra leguminosa. 

La m~is frecuente de todas las asociaciones es la de mandioca
maiz en la cual se siembran 3 a 6 hileras de mandioca en julio y 
luego dos de maiz en agosto. En otro caso la mandioca se 
siembra en julio-agosto y el maiz en septiembre-octubre, o los dos 
cultivos se siembran simultineamente en julio-agosto. 

En la asociaci6n de mandioca con sandia o mel6n se 
acostumbra sembrar en las 6pocas y a las distancias normales 
para el monocultivo. La sandia o el mel6n se siembran en 
septiembre-octubre. En las asociaciones mandioca-mani y 
mandioca-frijol, las siembras de los cultivos asociados se realizan 
despu6s de la segunda carpidal del cultivo de mandioca. 

I. Palabra derivada de carpir (escardar). 
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Los agricultores prefieren utilizar variedades de mandioca de
 
ciclo largo para asociarlas principalmente con cultivos de ciclo
 
corto.
 

Producci6n de Almid6n 

En las labores de producci6n del almid6n de mandioca se usa 
principalmente mano de obra contratada. El periodo de mdxima 
producci6n de almid6n estA comprendido entre los meses de 
marzo y agosto, que es cuando las raices presentan mayor 
contenido de almid6n de mejor calidad. 

Las rallanderias de mandioca para la elaboraci6n del almid6n 
utilizan yuca sembrada dentro de la finca de quienes operan tales 
industrias, pero tambi6n compran raices frescas a los vecinos o a 
los camioneros. 

Para preparar el almid6n se lava la raiz en forma esencialmente 
manual, aunque existen lavadoras mecAnicas; frecuentemente se 
lavan alrededor de 1.5 t de raices poi dia. Despu6s de lavada la 
mandioca se ralla mecfinicamente. Los ralladores, accionados por 
medio de un motor, son sencillos pero eficaces, y normalmente se 
construyen en la propia finca; con ellos se pueden procesar unos 
1300 kg de mandioca por hora. La pulpa itsultante se recoge en 
un recipiente de madera donde se deja tres horas como promedio, 
antes de tamizarla. 

El tamizado para separar la pulpa de la f6cula se hace 
manualmente. En el tamiz, que estd hecho de lienzo, se remueve 
la lechada con abundante agua sobre una batea o pila de 
cemento, cuya capacidad fluctia entre 2000 y 10,000 It. La 
sedimentaci6n dura unas 5 horas. 

La gran mayoria de los productores de almid6n realizan el 
secado at sol, sobre listones de madera y sobre tela en camas de 
madera; esta actividad dura generalmente unas 13 horas. La 
producci6n se trasporta en camiones o se comercializa localmentc 
para el consumo familiar en fincas aledafias. 
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Generaci6n y Validaci6n de Tecnologia y 
Capacitaci6n 

El SEAG Ileva a cabo un programa de investigaci6n con el 
prop6sito de generar tecnologia y validarla en las fincas de los 
productores de Paraguari y Caaguaz6. Se han realizado ensayos 
sobre la asociaci6n de mandioca con poroto, con habilla y con 
maiz, y se Ian hecho pruebas para determinar la respuesta de ia 
mandioca a la aplicaci6n de materia orgfnica y fertilizantes 
quimicos. Tambitn se hizo un ensayo sobre la interacci6n 
variedad-&poca de siembra-6poca de cosecha, y se han adelantado 
trabajos para la caracterizaci6n de variedades. 

El proyecto mandioca del SEAG ha efectuado trabajos en 
coordinaci6n con otras instituciones de experimentaci6n e 
investigaci6n, tales coImo el Instituto Agron6mico Nacional de 
Caacup6 (Cordillera) y el Centro Regional de lnvestigaci6n 
Agricola de Capitin Miranda (Itapia). Conjuntamente con ellos 
ha realizado la evaluaci6n de cultivares, la ejecuci6n de ensayos 
sobre uso de fertilizantes, y el establecimiento de una colecci6n in 
vitro de meristemas. 

El proyecto mandioca y la secci6n de adiestrarniento del SEAG 
realizaron en los afios 1986 y 1987 dos cursos de capacitaci6n, en 
los cuales se entrenaron 64 t6cnicos en aspectos relacionados con 
fitopatologia, entomologia, agronomia, mejoramiento y 
utilizaci6n de la mandioca. 

Conclusiones 

El cultivo de la mandioca se halla difundido en todas las fincas 
agricolas del pais, lo cual revela la amplia aceptaci6n que tiene 
esta especie vegetal. Es un cultivo que se caracteriza por: 

- Su producci6n, que estd a cargo de pequefios y medianos 
agricultores dispersos por todo el pais. 
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* El promedio nacional de la superficie de siembra por finca, que 
no supera I ha, y su rendimiento que es de 14 t/ha. 

" El cultivo de la mandioca se produce con bajas inversiones de 
capital, de tal suerte que la fertilizaci6n y las prfcticas 
sanitarias son poco usuales. 

* La mano de obra utilizada proviene totalmente del productor y 
su familia salvo para la 6poca de cosecha, cuando se contrata 
personal. 

" La producci6n se destina prefferentemente al consumo en la
finca, y en algunas zonas se produce para la comercializaci6n. 

" Existe una demanda relativamente estable de mandioca 
durante todo el afio, que es abastecida por una oferta bastante 
regulable debido a que el momento de cosecha puede variar 
considerablemente. 

* Indudablemente el mercado capitalino constituye el centro de 
mayor demanda, debido a la gran concentraci6n urbana y al 
hecho de que la mandioca no se produce comercialmente en 
sus alrededores. 
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Observaciones Generales sobre los
 
Programas de Yuca en America Latina
 

James H. Cock* 

Vivimos en un mundo cambiante. La poblaci6n de America 
Latina ha dejado de ser bfsicamente rural para convertirse en 
predominantemente urbana, hecho que ha inducido cambios 
fundamentales en las costumbres y hfbitos de las personas; tales 
cambios han tenido un impacto fuerte sobre el sector agricola. 

En muchos de los paises desarrollados la migraci6n de la 
poblaci6n hacia las ciudades ocurri6 durante un lapso de mis de 
100 afios, y en algunos casos tard6 casi los 200 afios; de esa 
manera el sector agricola tuvo tiempo para hacer los cambios 
estructurales y fundamentales que se necesitaban para satisfacer 
la nueva demanda de productos en los centros urbanos. 

En contraste, en Am6rica Latina el cambio ha sido mucho mis 
brusco, y ha estado acompafiado con una duplicaci6n de su 
poblaci6n total durante los iiltimos 30 afios. Para enfrentar esta 
situaci6n, se han utilizado aqui tecnologias en gran parte 
copiadas o adaptadas de las zonas templadas, con una historia 
mdis larga de desarrollo. Sin embargo, tales tecnologias no son 
siempre las mis apropiadas para las idiosincrasias de las zonas 
tropicales, en especial cuando se trata de cultivos netamente 
tropicales como es la yuca. 

En el caso de algunos cultivos tropicales, especialmente de 
exportaci6n, el desarrollo de la tecnologia se orienta hacia 
obje.vos netamente financieros. Sin embargo, cuando se trata de 

* Lfd-r dI Programa dc Yuca, Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIA'), Cali, Colomhia. 
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cultivos bdsicos para la alimentaci6n en las zonas productoras, 
las metas son frecuentemente de caricter social, ademdis del 
inter6s econ6mico que pueda tener la especie, y este hecho hace 
mds complejo el desarrollo de la tecnologia. Un factor adicional 
con respecto a la yuca es que hasta hace muy poco no se habia 
hecho mucho para sustentar un desarrollo rural basado en su 
cultivo. 

Durante las d-adas del 60 y el 70 se hicieron varios intentos 
para desarrollar grandes proyectos industriales a base de yuca,
los cuales fracasaron dando real nombre al cultivo; como 
ejemplos se pueden mencionar los casos de la harina panificable 
en Venezuela, Jamaica y Costa Rica, el proyecto de alcohol de 
yuca en Brasil, y los de harina panificable en Panam~i y Guayana.
Hubiera sido deseable contar en esta reuni6n con representantes 
de estos proyectos de industrializaci6n para que compartieran 
con nosotros sus experiencias sobre lo que pas6; sin embargo, no 
fue posible encontrarlos. De todas maneras, existen dos 
posibilidades para explicar el hecho: o la yuca no era apropiada
 
para la sociedad moderna o los modelos de desarrollo no eran
 
eficaces.
 

La primera opci6n no parece ser correcta ya que mientras en
 
Am6rica Latina estaban fracasando los grandes proycetos de
 
desarrollo de yuca, en Tailandia estaba surgiendo 
un modelo 
efectivo que elev6 la producci6n de yuca fresca desde menos de 
un mill6n de toneladas hasta casi veinte millones de toneladas, en 
un periodo de 15 afios. 

Si desde un principio hubi6ramos mirado con cuidado la
 
situaci6n de Am(rica Latina, habriamos visto la posibilidad de
 
desarrollar ciertos sectores de la agroindustria de yuca

acometiendo la tarea a una escala menor. Corno ejemplo de esta 
alternativa se puede sefialar el caso del sur del Brasil, donde 
surgi6 a mediados de los afios 70 una industria pecuaria basada 
en el uso de la yuca al nive' de finca, y donde el 80% de la 
producci6n actual se usa para ese prop6sito. Otro ejemplo es el 
desarrollo vertiginoso que alcanz6 la producci6n de almid6n 
agrio para hacer pan de bono, pan de yuca, o pan de queso en 
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Colombia y para hacer 'pnIo de queijo' en el estado de Minas 
Gerais en Brasil. 

Los Factores del Exito en los Proyectos de Yuca 

En los tiltimos ahos se han incrementado las actividades dirigidas 
a alcanzar un desarrollo equitativo basado en la yuca. Voy a 
destacar algunos aspectos de las exposiciones que los delegados
han presentado en esta reuni6n sobre los trabajos que se estdin 
ejecutando en sus paises, aspectos que parecen ser importantes en 
el 6xito de cualquier proyecto de desarrollo a base de yuca. 

Enfoque social de los objetivos 

En general, los objetivos de los proyectos presentados reflejan
 
una preocupaci6n por obtener, como consecuencia del buen
 
desarrollo de los mismos, 
una incjora en las condiciones sociales
 
bajo las cuales viven los productores y los consumidores. Este
 
enfoque difiere de muchos proyectos agricolas Cu(yo objetiv 
 o
 
meta principal consiste en aumentar la producci6n, sin poner

demasiada atenci6n 
en los aspectos sociales derivados de dicho
 
aumento.
 

Prevsi6n del mercado 

En todos los proyectos presentados se nota que la definici6n 
del mercado o prop6sito final de la yuca es de suprema
importancia, y en varios de ellos se ha visto inclusive que es 
mejor tener diferentes posibles mercados o usos finales para el
producto. Este hecho se observ6 en Ecuador cuando el proyecto
de yuca seca entr6 en problemas por efecto de precios bajos en el 
maiz; la apertura hacia el uso de la yuca seca como un 
componente de las dietas balanceadas para camarones constituy6 
una soluci6n en cuanto al mercadeo o comercializaci6n del 
producto. 
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Una situaci6n semejante se present6 en Mxico, donde el 
prop6sito inicial del proyecto era proveer yuca seca para las 
grandes fabricas de concentrados. Problernas t6cnicos y sociales 
en el procesamiento de la yuca impidicron la penetraci6n directa 
en tales mercados, haciendo que la comercializaci6n se orientara 
en gran partc hacia la venta de it raiz en el mercado fresco para 
consumo humano en primer lugar, y en segundo Lgar para 
ensilaje, en el plan Chontalpa. En este momento se puede decir 
que en estc pais se ha vendido mis yuca para ensilaje que para el 
proposito inicial de yuca scca. 

Comprobaci6n de la tecnologia 

En todos los casos se ha visto quc se necesitaba una tecnologia 
comprobada, t~cnica Neconomicamcnte viable. 

La palabra 'comprobada' es muv importante en este contexto, 
y conduce al conccpto de proyectos piloto. Todos sabernos que 
la plancaci6n Cs indispensable; sin embargo, antes dc emprender 
una expansi6n masiva eln 1.i proyclCto Cs necesario comprobar 
que Ili tecnologia, li organizaci6n social, el produCto, y todo un 
mundo de cosas pucdcln InuneLrionar en hi prIctica. Me atrevo a 
decir que nuLtchas veces se gasta nmIs dinero en hacer estudios de 
factibilidad que el que se hubiera utilizado en un proyecto piloto 
para comprobar si era o no factiblc un proyceto. 

El cnloqIC (ICprobar !a tecnologia al nivel piloto tiene una 
ventaja adicional: da Ia posibilidad de frenar Lin proyecto cuyo 
momento propicio posiblcmente no haya lcgado. Por ejemplo, 
en los inforntcs de Brasil v Pananili se ha visto que el desarrollo 
inicial de los programas de 'uca seca ha sido lento; ese hecho no 
es necesariamente nalo si lia fase de gesti6n v comprobaci6n de 
tecnologia se aprovecha para resolver problemas, antes de entrar 
en lia fase de expansi6n. 

En M6xico hay una tendencia, en general, a omitir el paso de 
proyecto piloto con la correspondiente comprobaci6n y 
evaluaci6n de la factibilidad, para ir directamente a una fase de 
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expansi6n. A veces esta estrategia ha resultado exitosa, como est. 
sucediendo con el proyecto de ensilaje de yuca, el cual ha tenido 
un impacto favorable en muy corto plazo, y ha convertido a 
M6xico en el lider mundial er, esta tecnologia. Sin embargo, 
tambi6n han habido otros casos cuando el pais no ha tenido el 
mismo 6xito, como fue el de las plantas de secado a gran escala 
que se establecieron sin comprobar previamente si en realidad 
funcionaban o no. 

El momento propicio 

Yo creo que en estos proyectos hay que tener un cierto sentido 
de oportunidad. Por ejemplo, actualmente Brasil estA 
desarrollando una gran actividad en la producci6n de yuca seca 
para dietas balanceadas; esti n el momento oportuno para 
impulsar cl proyectc), ya que la situaci6n politica con respecto a 
la yuca ha cambiado con la reducci6n de los subsid;os a 
productos que compiten con ella, io que estd permitiendo el 
acceso de la raiz a mercados expansivos y nuevos. 

En Ecuador se puede ver la misma situaci6n que en Brasil. 
Aunque hace diez afios el pais ya estaba haciendo investigaci6n 
en yuca, entonces no era el momento de impulsar un proyecto de 
desarrollo; ahora, con los cambios en la politica de subsidios a 
otros productos y con el crecimiento acelerado de la industria 
camaronera, es el momento de actuar rdpidamente para 
establecer un programa de desarrollo bien fuerte. 

Rentzbilidad 

Una caracteristica generalizada de los proyectos que han tenido 
6xito es la buena rentabilidad en todos los niveles de la 
operaci6n. Por ejemplo, si en Brasil las grandes plantas de 
alcohol pagaran a los agricultores un precio razonable por la 
yuca, ellas no serian rentables; si pagaran un precio bajo por la 
raiz las plantas podrian ser rentables, pero los agricultores no 
querrian producirla. 
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Durante este congreso se ha visto claramente que en los 
proyectos de yuca de Colombia, Panami y Ecuador ganan los
agricultores en su producci6n, ganan los procesadores en el
procesaniento y ganan los consumidores porque pueden comprar
un producto deseable a tin precio razonable. Asimismo, en Cuba 
se observ6 un gran impulso al cultivo de la yuca al cambiar la
estructura de las emprcsas estatales para que rcflejaran los costos
de producci6n. Con este cam bio la alta rentabilidad de la yuca
sali6 a flote. 

Esc.la de las operaciones 

En general, los proycectos de dcesarrollo sobre yuca que han

tenido 6xito se han 
basado en unidades pequefias. Dos ejemplos
en estc caso son las casas dc farinha en Brasil v las plantas de
secado establecidas en tcuador y cn Colombia. Como excepci6n
a la rcgla sc pucdcn mencionar los silos en Mexico. Sin embargo,
yo diria que, at pesar dc esta exccpci6n, en general los proycctos
dc desarrollo alrcdcdor de la vuca deben depender de unidades 
pequefias, Nvquc la fast dc cxpansi6n dcbe ser cl rcsultado delcrecimicnto en el nmcro dc unid ades N no tanto de la ampliaci6n
del tuiamio de cad a unidad de producci6n o procesamiento. 

Apoyo institucional 

En todos los casos de proyectos exitosos hemos visto que existe 
un gran apovo institucional; como ejemplos se pueden citar cl 
apoyo a la producci6n de semilla en Cuba, cl cr6dito en Ecuador, 
y la estructura social dc los grupos dc agricultores en Colombia. 
Sin embargo, hay grandes diferencias en el nivel de apoyo
institucional; mientras cn FEcuador 6ste no ha sido muy fuerte ni
 
muy grande y cl proyecto ha tenido 6xito, en 
M6xico el apoyo
institucional es tan fuerte qtLc es dificil cntender qu6 parte de 
todo el provecto no es del estado. 

Personalmente creo que cl mclelo de apoyo institucional 
oficial masivo puede causar problemas, porque puede ser dificil 
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asegurar que haya ganancias a todos los niveles en la cadena, 
desde la producci6n hasta el uso final (lel producto. Hago este 
comentario porque muchas veces un gran apoyo institucional 
tiende a poner controles artificiales en muchas de las etapas del 
proceso, y estos controles llegan a causar distorsiones en los 
precios del producto en los diferentes niveles del proce.so. 

Al hablar de apoyo institucional cuiero hacer un comentario 
especial aL caso de Panam6i, el cual me parece muy interesante. A 
cortrario de 1o cue ocurre en la generalidad de los proyectos 
discutidos aqui, donde se observa una cooperaci6n entre 
mciltiples instituciones, en Panamdi un instituto solamente, el 
IDIAP, ha tornado el !iderazgo. En este caso ha tenido 6xito al 
poder ofrecer una tecnologia de producci6n y procesamiento 
econ6micamente viable, y mostrar que existe un gran mercado 
para la yuca. Sin embargo, ya que el proyecto debe entrar en su 
fase de expansi6n, el IDIAP va a tener que buscar la forma de 
involucrar otras entidades que tienen tesponsabilidades 
directamente rclacionadas con el desarrollo rural. Es posible que 
el IDIAP tenga que pasar el liderazgo del proyecto a otra entidad 
con mis experiencia y mis recursos para la fase de expansi6n. 

Capacitaci6n 

Durante la presente reuni6n hemos visto la gran importancia 
de intercambiar ideas y aprender de las experiencias de otros 
proyectos. Hemos encontrado que tal intercambio funciona 
bastante bien a nivel de los funcionarios de las entidades oficiales, 
pero tambi6n se ha visto que en aLgunos casos el modelo de 
capacitaci6n de campesino a campesino puede funcionar con 
gran 6xito. Los campesinos que tienen experiencia en la 
producci6n, el procesamiento y la come rcializaci6n de la yuca 
son posiblemente las personas mfis indicadas para hacer la 
trasferencia a otros campesinos que estdin empezando con nuevos 
cultivos de la yuca. 

Hay que destacar la posibilidad de usar el modelo de 
trasferencia o capacitaci6n de campesino a campesino no 
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solamente dentro de un pais, sino tambi6n mds alii de las 
fronteras nacionales. El resultado de esta t6cnica aplicada al 
Ilevar un campesino y un albafiil colombianos para ayudar a sus 
contrapartes en Ecuador, es alentador. 

Investigaci6n 

En la presentaci6n de Ecuador se plante6 la idea de que toda la 
investigaci6n alrededor del proyecto deberia estar relacionada 
con problemas que surgen en 61. Yo creo que en general este 
enfoque es bueno cuando se esti empezando con un proyecto 
nuevo, pero que puede resultar peligroso porque no deja surgir 
otras ideas. Por ejemplo, me pregunto si para alcanzar los 
objetivos del proyecto de yuca y resolver sus problemas 
inmediatos los mexicanos hubieran limitado su investigaci6n al 
secado de la raiz i,habrian Ilegado a desarrollar el sistema de 
ensilaje que en gran parte ha salvado el proyecto de yuca de 
Tabasco? Por lo tanto, es conveniente mantener un equilibrio 
entre la investigaci6n orientada especificamente a solucionar los 
problemas inmediatos y la que se debe hacer mirando un poquito 
m~is hacia el futuro y hacia otras alternati~as para la producci6n, 
el procesamiento y la comercializaci6n de la yuca. 

Asociaciones 

Se observa en casi todos los proyectos una tendencia hacia la 
formaci6n de asociaciones de productores y federaciones de 
asociacionc- En el caso de Brasil parece que la Sociedad 
Brasilera de Mandioca tuvo un papel importante en el cambio de 
las politicas y en la reducci6n de los subsidios al trigo. En los 
casos de Colombia y Ecuador se destaca la importancia de tener 
una federaci6n o un representante de todos los productores de 
yuca seca para negociar y fijar los precios con los grandes 
compradores. 

Frente a una fase de expansi6n grande el papel de esas 

federaciones o asociaciones debe aumentar, ya que no se puede 
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esperar que siempre las instituciones oficiales del estado lo hagan 
todo. 

Planeaci6n y ejecuci6n 

Existe un esquema general para la planeaci6n y ejecuci6n de 
los proyectos, que consiste bfsicamente en tres etapas: 

a. El primer paso consiste en una macroevaluaci6n de la 
situaci6n econ6mica del pais o regi6n y en una evaluaci6n de 
los mercados potenciales de la yuca. 

b. Como resultado de la evaluaci6n macroecon6mica se 
selecciona un sitio o una regi6n para establecer un proyecto 
piloto. Muchas veces las bases para establecer este proyecto 
piloto pueden ser bastante inciertas, pero es probable qae los 
costos para su establecimiento sean menores que los de hacer 
estudios econ6micos de factibilidad exhaustivos. El proyecto 
piloto indica problemas que se podrian tener en la fase de" 
expansi6n y da tiempo para resolverlos, a la vez que permite 
obtener cifras concretas sobre la viabilidad ecol6gica y 
econ6mica del proyecto. 

c. Una vez que un sistema est6 funcionando efectivamente a 
nivel piloto, se puede empezar la masificaci6n o ampliaci6n 
del mismo. En esta fase es esencial una evaluaci6n y un 
seguimiento continuos para poder asegurarse de que el 
proyecto estd alcanzando sus objetivos. La informaci6n 
obtenida se puede utilizar para una planeaci6n futura del 
proyecto. 

Como se ha destacado en este congreso, es importante 
involucrar a los productores y a los consumidores finales en las 
tres etapas, pero especialmente en las de proyecto piloto y 
ampliaci6n. 
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Requerimientos y Problemas de los Proyectos 

Hay muchos requerimientos fisicos, politicos y t~cnicos para 
establecer proyectos exitosos. Aunque algunos de ellos han sido 
discutidos en la secci6n especifica para este tema, quiero destacar 
cuatro ,reas que parecen fundamentales: a) en cuanto a los 
productores, que en general los proyectos est6n dirigidos a los 
agricultores pequefios con pocos recursos; b) en cuanto a la 
financiaci6n de los proyectos, que sea dgil; c) que los proyectos 
tengan una infraestructura de apoyo; d) que haya apoyo 
institucional, no s6lo en la parte tecnol6gica sino en la politica. 

En cuanto al apoyo institucional se puede observar, por 
ejemplo, que si no hay carreteras es imposible sacar el producto 
al mercado, y que si no hay centros de investigaci6n no va a ser 
posible resolver los problemas que se presenten. Tambi6n se 
puede considerar como ejemplo el caso de Brasil, donde por 
muchos afios los productores de mandioca sufrieron 
tremendamente debido a la falta de apoyo politico y al efecto del 
apoyo dado directarnente al trigo. 

Puesto que muchas vrces se estdn introduciendo tecnologias 
nuevas, o se estf entrando en mercados nuevos, es esencial 
capacitar a los productores, a los procesadores y hasta a los 
consumidores de yuca para que puedan utilizar las nuevas 
tecnologias y los nuevos productos. 

Sin intentar hacer uaa lista exhaustiva de los problemas que 
han tenido que afrontar los proycctos analizados en este 
congreso, vale la pena destacar algunos puntos cuya atenci6n 
puede evitar tropiezos en el futuro. 

Un problema muy grande de los proyectos ha sido 
generalmente la escasez de recursos por parte de los productores 
de yuca, tanto en t~rminos de capital de trabajo como de acceso a 
la tierra. Esta situaci6n tiene dos implicaciones: primera, que 
cuando se quiere ampliar el proyecto, la tenencia de tierra es 
factor limitativo para el aumento de la producci6n total; segunda 
que los campesinos, generalmente por falta de recursos suficientes 
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para establecer un proyecto efectivo por si mismos, tienen que 
formar organizaciones, grupos, o asociaciones para constituir una 
masa critica suficientemente grande para despegar en un proyecto 
efectivo. 

Otro problema bastante grande es la falta de continuidad en las 
entidades oficiales que apoyan a estos proyectos. Por diferentes 
razones, ya sean de cardicter econ6mico, politico o de otra indole, 
frecuentemente las personas de tales entidades que apoyan estos 
proyectos salen de sus cargos cuando ya han obtenido suficiente 
experiencia para ser realmente efectivos. Esto conduce a una 
inestabilidad de los proyectos y muchas veces a la falta de 
planeaci6n a largo plazo, la cual es muy necesaria para una fase 
de expansi6n. 

Un Comentario Final 

Durante la reuni6n hubo varias dudas sobre la gran cantidad de 
apoyo institucional requerido para montar proyectos integrados 
efectivos, y hasta el momento son pocos los casos de un despegue 
netamente empresarial con la participaci6n de agricultores 
pequefos. Sin embargo, yo creo que en el futuro el 6xito de estos 
proyectos se va a medir en trminos de su cxpansi6n basada en 
las federaciones de productores y procesadores de yuca en una 
forma einpresarial, todavia con un cierto apoyo institucional, 
pero no con el apoyo masivo que actualmente reciben muchos de 
los proyectos para su iniciaci6n. 
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