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1. INTRODUCCION
 

1.1. Aspectos geogrfilcos y economfa de la Republica Dominicana 

La Reptblica Dominicana es una naci6n caribefia que comparte con Haitf la isla Hispaniola cuya drea es 
dc 77,914 kn 2, lo que la convierte en la segunda isla mfs grande del Caribe. La Repdiblica Dominicana 
ocupa dos tercios de la regi6n oriental de la isla en una extensi6n de 48,422 km2.1 

A pesar de ser un pafs pequefio, la Repdblica Dominicana presenta una muarcada variedad 
climitica y ecol6gica. Las zonas Subtropical Hgimeda y Subtropical Seca 2 cubren 68% del pafs. La 
temperatura anual a nivel del mar es de 250 C, con pequefias variaciones estacionales. Sin embargo, la 
pluviometrfa anual promedio varfa significativamente entre regiones, con un mfnimo de 435 mm en el 
sudoeste hasta 2,743 mm en la costa nororiental. La distribuci6n tanto geogrifica como estacional de la 
pluviometrfa es variable. Normalmente se presentan dos etaciones Iluviosas, de abril a junio y de 
setiembre a noviembre. La estaci6n de huracanes va de agosto a noviembre y en ella se pueden presentar
vientos fuertes, Iluvia abundante y mareas altas. 3 

La importancia del sector agrfcola dominicano ha declinado paulatinamente. En 1989 la 
producci6n agrfcola y ganadera correspondfa aproximadamente al 15% del Producto Nacional Bruto de la 
Reptiblica Dominicana. Adems de iabaja en la importancia relativa del sector agrfcola, el valor absoluto 
de la producci6n del sector descendi6 en 1.3% entre 1987 y 1988 y s6lo aument6 en 0.7% entre 1988 y
1989. 4 Simultfineamente a este decrecimiento, la poblaci6n dominicana se ha incrementado de manera 
continua. En 1981 se estim6 que la poblaci6n se habrA duplicado para 1997. 5 Por otro lado, la poblaci6n
dominicana se ha tornado crecientemente urbana. Mis del 50% de la poblaci6n vive en 6reas urbanas y
60% de la poblaci6n urbana vive en la ciudad capital de Santo Domingo. 

En una situaci6n de declive de la producci6n agrfcola, de incremento de la poblaci6n y de 
concentraci6n de dsta en zonas urbanas, es importante identificar cultivos que tengan potencial tanto para
cl incremento de la producci6n, como para hacer frente a las necesidades alimentarias y de nutrici6n de 
los dominicanos. Un cultivo de este tipo es la batata (Jpomoea batatas(Lain)). 

1.2. Las Miltiples Ventajas de la Batata 

La batata es un cultivo que requiere pocos insumos y que puede producir rendimientos satisfactorios en 
tierras marginales lo que lo convierte en un cultivo ideal para agricultores de recursos escasos. La 
iniportancia de la batata como cultivo alimenticio se incrementard en el futuro en ]a medida en que la 
presi6n de la poblaci6n exija la incorporaci6n de mds tierras marginales a la producci6n agrfcola. La 
batata requiere tambi6n menos agua que otros cultivos. Debido a que el cultivo se produce con bajos
niveles de insumos, es posible aumentar significativamente los rendiraientos mediante, por ejemplo, 
incrementos moderados en la aplicaci6n de fertilizantes. 

La batata es un alimento que proporciona muchas energfas y contiene cantidades significativas de 
vitaminas y minerales. Aunque su contenido protefnico es generalmente bajo, la calidad de la protefna es 
excelente. Ademis, la batata contiene altos fndices de dos de los principales aminocidos limitantes de 
los cereales, ]a lisina y la treonina, lo cual la convierte en un complemento ideal de la dieta. 

1 Anon. "Umites y locallzaci6n geogrifica de IsRepdblica Dominicana". Mimeo.
2 Hartshorn, G. c al. 1981. La Repltblica Dominicana: Perfil Amblental del Pafs. Un Estudlo de Campo. AID/SOD/PDC-Camote-0247. 

McLean, Virginia. p.1.
3 Anon. "U.fnites y localizaci6n geogrifica de I&Repdblica Dominicana". Mimeo.

4 Secrearfa de Estado de Agriculrura. 1990. Plan Operativo Agropecuario 1990. Santo Domingo, Rep. Dominicana. p.234.

5 Hartshorn, G. et al. 1981. La Rcpdblica Dominicana: Perfil Amblental del Pals. Un Estudlo de Campo. AID/SODIPDC-Camote-0247.


McLean, Virginia. p.1. 
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A pesar de que la batata tiene miltiples ventajas, no ha sido un cultivo prioritario en los 
programas nacionales e internacionales de investigaci6n agrfcola. Por esto, los cientificos que desean 
desarrollar un plan de investigaci6n sobre la batata encuentran a menudo carencias en la informaci6n 
bfsica sobre los sistemas de producci6n de la misma. Este era el caso en la Repiblica Dominicana, por lo 
que una de las prioridades del Programa Nacional Dominicano para la Investigaci6n de la Batata 
(PNDIB), de reciente creaci6n, y del Centro Internacional de la Papa (CIP) ha sido el estudio de los 
sistemas de producci6n de batata con el objetivo de identificar las principales restricciones al incremento 
de la producci6n y del consumo. 
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2. METODOLOGIA DE ESTUDIO 

2.1. Ticnica de Estudio 

Existen varias t6cnicas que se podrfan haber utilizado para recolectar la informaci6n de base 
necesaria para orientar un programa de investigaci6n sobre la batata en la Repdblica Dominicana. 
Las tdcnicas abarcan desde las entrevistas informales y no estructuradas con informantes clave 
hasta los cuestionarios formales. La metodologfa que se utiliz6 para obtener la informaci6n de 
los productores fue un sondeo, o entrevistas informales estructuradas. El sondeo es una tdcnica 
ideal par recolectar la informaci6n agro-socioecon6mica que se necesita en los proyectos de 
investigaci6n para describir los sistemas cxistentes, identificar las Areas problemtticas y fijar
prioridades de investigaci6n. Es mds estructurado que las entrevistas con informantes clave, pero 
es menos estructurado que una encuesta formal. Ademis, los sondeos se pueden realizar mds 
rfpidamente y pot un costo menor que las entrevistas formales. 

La tdcnica del sondeo cuenta con varias ventajas adicionales ademras de su relativo bajo 
costo y rapidez. 

1. Es una tdcnica muy interactiva. 

2. El m6todo implica un fuerte componente de entrenamiento. 

3. Puede ayudar a cambiar la actitud de los extensionistas hacia los agricultores. 

4. Contribuye a crear lazos institucionales. 

Una diferencia entre el sondeo y el mdtodo de encuesta formal cs que se incorpora a 
todos los entrevistadores desde el principio en la definici6n de las Areas de la informaci6n por 
recolectar. En nuestro caso, esto se realiz6 a trav6s de un taller en donde los participantes fueron 
las personas que conformarfan los equipos de eatrevistadores, 

El taller tuvo dos objetivos. El primero fue la confecci6n de una lista de hip6tesis que 
formirfan la estructura b~sica de gufa del sondeo. Estas hip6tesis fueron producto de las 
discusiones entre los participantes al taller en torno a su concepci6n de los sistemas de 
prodiicci6n, los problemas de los agricultores y sus practicas. Se agrup6 las hipdtesis en 
categorfas generales. Las hip6tesis incluidas en cada categoria servirfan para guiar la 
conversaci6n con el agricultor. Por lo tanto, cada equipo de entrevistadores us6 estas categorfas 
como gufa para organizar la informaci6n de cada entrevista. La discusi6n sobre los sistemas de 
producci6n, los problemas y las prdcticas de los agricultores sirvi6 tambidn para hacer que los 
participantes cobraran consciencia de sus propios prejuicios al respecto. 

El sondeo fue Ilevado a cabo por personal del Ministerio de Agricultura. Se dividi6 a los 
participantes en equipos de dos miembros, como mfnimo, que entrevistaban a lcs agricultores en 
equipo y tomaban breves notas durante la entrevista. Despuds de cada entrevista, ambos 
entrevistadores escribfan un informe detallado y consolidado de la entrevista, ordenando la 
informaci6n de acuerdo con las categorfas preestablecidas. La conveniencia de contar con dos 
miembros por equipo es que la informaci6n que pueda escapdrsele a uno de los entrevistadores 
puede set captada por el otro. Tambidn es conveniente que en cada equipo se hallen 
representadas mAs de una disciplina, ya que cada una de ellas aporta un punto de vista diferente. 

El sondeo de los productores dominicanos de batata se realiz6 en dos regiones del pafs, el 
Cibao Central y los valles de San Juan. En la -ecci6n 2.2. se presenta las razones por las que se 
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seleccion6 estas dos zonas y una descripci6n de su ecologfa. El sondeo de San Juan se realiz6 en 
mayo de 1990. La tdcnica de sondeo se modific6 luego para el C.bao, a partir de la experiencia 
adquirida en San Juan. La lista de hip6tesis relativamente desestructurada que result6 del taller se 
complet6 con una lista de datos que cada entrevistador debfa recolectar. Esto se hizo en vista de 
la gran proporci6n de datos que faltaban en las respuestas a varias preguntas importantes en el 
sondeo de San Juan. La lista de hip6tesis relativamente desestructurada utilizada en el sondeo de 
San Juan permitfa a entrevistadores y entrevistados una gran libertad para explayarse durante la 
entrevista pero, por no ser suficientemente estructurada, no permitfa asegurar que todos los 
miembros de la muestra respondiesen preguntas realmente imporiantes. La desventaja de la lista 
de preguntas mis estructurada utilizada en el Cibao fue que se redujeron grandemente las 
disgresiones de los entrevistados, las que pueden proveer una percepci6n valiosa de la naturaleza 
de diferentes aspectos de los sistemas de producci6n y de las motivaciones de los agricultores. 

Otra modificaci6n de la tdcica a partir de la experiencia de San Juan fue la aplicaci6r. 
del sondeo en dos fases en el Cibao. Idealmente, se debe aplicar el sondeo cuando el agricultor 
tiene el cultivo en crecimiento en sus tierras, de tal manera que ese cultivo se utilice como un 
punto de referencia constante. La referencia al cultivo presente ayuda a enfocar las respuestas 
sobre la manera en que el productor realmente hace aquello sobre lo cual se le interroga. Sin 
embargo, una desventaja de rewlizar las entrevistas zuando el cultivo estdi en campo es que 
cualquier pregunta referida al uso de la producci6n o a los ingresos Dar ,u venta deberd ser 
relativa al uso que se planea dar al cultivo presente o al uso que se dio a un cultivo anterior. Por 
eso, el sondeo del Cibao se plane6 en dos fases: una cuando el agricultor acababa de plantar el 
cultivo y la otra poco despu6s de la cosecha. Las preguntas durante la primera fase se referfan al 
sistema de producci6n general, a la fuente del material de plantaci6n, las variedades plantadas, la 
preparaci6n de la tierra y al manejo inicial del cultivo. Las preguntas durante ia segunda fase se 
referfan al manejo total del cultivo, los problemas con plagas y enfermedades, el uso y costo de la 
producci6n y al ingreso por el cultivo. La primera fase del sondeo en el Cibao tuvo Iugai en 
octubre de 1990 y la segunda, en marzo y mayo de 1991. 

2.2. Zonas de Estudio 

En la revisi6n de datos secundarios y mediante entrevistas intormales se encontr6 que dos de las 
zonas m6s importantes de producci6n de batata en la Reptiblica Dominicana son los valles de San 
Juan y del Cibao Central. En 1990, el Cibao representaba el 51% de la producci6n nacional de 
batata, mientras que San Juan producfa el 24%. 

El valle del Cibao Central se encuentra en la zona central y norcentral del pafs y el valle 
de San Juan en el sudeste. El Cibao Central se encuentra en el Bosque Subtropical Hiimedo 
segtin la clasificaci6n de Holdridge, mientras me el valle de San Juan estfi en el Bosque 
Subtropical Seco. Aunque hay gran cantidad de tierra irrigada en el valle del Cibao, en el 
momento del sondeo la mayor parte del cultivo (if; batata se'hacfa bajo secano. En San Juan, la 
producci6n de batata se realiza mayormente bajo riego. 

Las ciudades principales de las zonas de producci6n de batata estudiadas son Moca, La 
Vega y Santiago en el Cibao y San Juan de la Maguana en el valle de San Juan. La temperatura 
promedio mensual en ambas regiones es similar, pero la distribuci6n de la pluviosidad varfa entre 
el Cibao y San Juan (Figura 1). La estaci6n liuviosa en el Cibao es de setiembre a diciembre, 
mientras que en San Juan es de mayo a octubre. Sin embargo, en ambas regiones el mes mAs 
Iluvioso es, mayo. 

Las altitudes sobre el nivel del mar cn el valle de Sin Juan fluctdan entre 378 y 430 m, 
mientras que en el Cibao Central son de 100 a 300 m. Las tierras en ambas regiones son 
similares, mayormente arcillosas o margas arcillosas, aunque en el CibIao hay mayor diversidad 
de tierras. 
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Figura 1. 	 Precipitaci6n y temperatura promedlo mensual en Moca, La Vega, Santiago y 
San Juan de a Maguana. Promedlo de 1950 a 1980. 
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Durante los sondeos se entrevist6 a 218 productores dominicanos de batata: 74 en el 
Cibao y 144 en San Juan. A pesar de que el Area cultivada y la producci6n de batata son mayores 
en el Cibao que en San Juan, la muestra del Cibao fue menor que la de San Juan. Las entrevistas 
informales con informantes clave indicaron que los sistenas de producci6n en el Cibao no varfan 
sustancialmente, por lo que no pareci6 necesario contar con una gran muestra. Por otro lado, se 
percibi6 que los 144 productores entrevistados en San Juan constitufan una muestra 
excesivamente grande, ya que allf los sistemas de producci6n tampoco varfan mayormente. 



3. RESULTADOS DEL SONDEO
 

3.1. Sistemas de Producci6n 

3.1.1. Principalescultivos 

Los sistemas de producci6n de batata en las dos regiones son bastante distintos, lo que refleja
diferencias agroecol6gicas regionales. La mayor parte de la batata en San Juan se cultiva bajo
riego mientras que los cultivos de batata en el Cibao son de secano. S61o 14% de los productores
del Cibao planta batata en tierras irrigadas. Los cultivos ms comunes entre los productores de 
San Juan, aparte de la batata, son arroz y frijoles rojos, mientras que la mayorfa de sus 
contrapartes en el Cibao plantan batata, plitano (banana) y yuca (Tabla 1). La importancia
relativa de estos cultivos en las dos regiones se refleja en la importancia asignada a los diferentes 
cultivos para el consumo dom6stico o para la comercializaci6n (Tablas 2 y 3). La batata es el 
principal cultivo comercial para los productores de batata del Cibao, seguido por el plftano y la 
yuca. El arroz es el cultivo comercial mAs importante para los productores de batata de San Juan,
seguido por la batata y los frijoles rojos. Los cultivos m s importantes para el consumo 
dom6stico en San Juan son el arroz y los frijoles, en un nivel comparable con el pl6tano y la yuca 
para los productores de batata del Cibao. La batata es m6s importante para el consumo dom6stico 
en el Cibao que cn San Juan. 

Tnbla 1. Cultivos principales de los productores dominicanos de batata6 

CIBAO SAN JUAN 
(N=74) (N= 124) 

Batata 100 100

Yuca 87 45Plitano 77 15Mafz 53 57 
Frijoles rgjos 53 83
Verurasr 31 16 
Arve ita 3 33

3 22Tabaco 11 0Arroz 5 86 

1 lncluye .calabaza, berenjena, tomate, vainitas, pimiento. ocra, pepino, rdbanos,zananona, cebol ay co. 

Tabla 2. l-nfipales cutivos comerclales de los productores de batatadominicanlOS 

CItAU NAN JUAN 
(N=73) (N=124) 

Batata 41 36
 
Pl6tano 29 0

Yuca 15 
 5
Verduras 111 22 
Tabaco 6 0 
M'(z 3 3Frijoles rojos 3 31
 
Arroz 3 
 40
Arvejitas 0 6

Manf 0 3
 

1Incluye berenjena, vainitas, calabazay tomate.
2Berenjena. 

Salvo indicacid6o en sentido contrario, los ndmcros de las tablas expresan porcentajes de productores. Los totales porcentuales
pueden ser superiores a 100 cuando se obtuvo mh de una respuesta por pregunta. 
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Tabla 3. Prlncipales cultivos de sublsstenca de los productores de
batate dominicanos 

CIBAO SAN JUAN 
(N=68) (N=57) 

Pltano 77 2 
Yuca 22 16 
Batata 15 2 
Arroz 4 81 
Frijoles rojos 0 54 
PlAtano verde 3 2 

3.1.2. Rotacikr de oultivos 

Mis del 90% de los productores de batata en ambas regiones (95% en San Juan y 92% en el 
Cibao) rotan la batata con otros cultivos. La raz6n anotada por los agricultores para rotar la 
batata es que ei rendimiento desciende y el dafio causado por el gorgojo aumenta cuando la batata 
se planta continuamente. Los patrones de rotaci6n de cultivos m6s frecuentes son un reflejo de 
los sistemas de producci6n imperantes en el irea (Tabla 4). En el Cibao estos patrones incluyen 
el plitano y la yuca, mientras que los patrones mds comunes en San Juan incluyen el arroz y los 
frijoles rojos. Mis del 40% de los productores de San Juan plantan la batata despu6s del arroz, 
mientras que.el 36% de productores del Cibao lo hacen despu6s de la yuca. El mafz es el tercer 
cultivo m6s comdn incluido en los patl3nes de rotaci6n de las dos regiones. Como lo indican las 
cifras en la Tabla 4, aunque existen patrones de rotaci6n de cultivos relativamente comues, hay 
una gran variedad de cultivos que se plantaa antes y despu6s de la batata. Los cuatro patrones de 
rotaci6n m:s comunes en el Cibao representan s6lo 43% de las respuestas de los productores, 
mientras que cinco de los patrones m6s comunes en Sari Juan representan s6lo 52%. 

Tabla 4. Principales rotaciones de cultivos con batata 

CIBAO SAN JUAN 
(N=68) (N=124) 

Yuca-Batata-Yuca 15 Arroz-Batata-Arroz 23 
Platano-Batata-Yuca 13 Arroz-Batata-Frijoles rojos 11 
Mafz-Batata-Yuca 8 Frijoles rojos-Batata- Frijoles rojos 7 
Yuca-Batata-P1itano 7 Mafz-Batata-Arroz 6 

Frijoles rojos-Batata-Arroz 5 

3.1.3. Patronesde producci6n 

Los meses mds importantes para la plantaci6n de batata en el Cibao son de setiembre a noviembre 
(Figura 2). Casi 60% del Area cultivada anualmente con batata se planta durante estos 3 meses. 
Esta concentraci6n en un perfodo relativamente corto tiene consecuencias para ]a adquisici6n de 
material de plantaci6n en el Cibao (ver secci6n 3.3.). El cultivo de batata se distribuye mds 
uniformemente a lo largo del afio en San Juan, con 20% plantado en enero y febrero y 39% de 
mayo a julio (Figura 2). 
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Flgura 2. 	 Dlstribucl6n de la plantacl6n de batata por mes en CMbao y San Juan- Promedlo 
de 1981 a 1990. 

%del Area anual plantada 

1520 :

15 

10 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 
Mes 

San Juan -- Cibao 

Fuente: Deparoinento de estadftidca agricola, Secretarta de Estado en Agricultura, Santo Domingo,//1
RepdblicaDominicana 

3.1.4. Area plantada 

El promedio de Area plantada con batata es mayor en San Juan que cn el Cibao. Sin embargo,
debido a desviaciones estfindar de gran rnagnitud, la diferencia no es cstadrsticamente 
significativa. El Area promedio de batirta eni San Juan es 2.89 h- (s = 5.08), compar.&4 a un Area
promedio de 2.09 ha (s = 2.53) en el Cibao. La diferencia entre los sistemas de producci6n de las
dos regiones se hace mAs clama si agrupamos el Area cultivada de batata por rangos de hectAreas
(Figura 3). Menos del 1%de los productores de San Juan cultiva menos de 1/3 de hectfirea,
frente a un 15% de los productores del Cibao. M~s del 66% de los pz7oductores de San Juan
cultiva entre 2/3 y 3 hectAreas, en comparaci6n corn s6lo 47% de los productores del Cibao. Este
patr6n puede tener consecuencias en otros aspectos del sistema de produccifn, por ejemnplo, el 
nivel de mecanizacl6n, como se verfi m~s tarde. 



Figura 3. Area cultivada de batata. Rangos de rea: (1)< 1/3 ha, (2) 1/3 .2/3 ha, (3) 2/3. 
1 112 ha, (4) 1 1/2- 3 ha, (5)3- 6 ha, (6) >6 ha. 
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33.5. Razonesparaplantarbatata 

La respuesta mfis comiin dada por los productores para plantar batata es su rentabilidad (Tabla 5). 
Se debe remarcar que las caracterfsticas de la producci6n de batata, tales como un perfodo corto 
de crecimiento, bajos costos de producci6n, buenos precios y posibilidades de mercadeo, 
contribuyen a su rentabilidad. Muchos productores citaron simultfneamen'e rarias razones para 
plantar batata y entre las combinaciones m6.s comunes est6n el bajo costo de producci6n y la 
rentabilidad, el corto perfodo de crecimiento y la rentabilidad, o la rentabilidad y el buen 
mercado. 

Tabla 5. Razones mis importantes para plantar batata. 

CIBAO SAN JUAN 
(N=96) (N=111) 

Cultivo rentable 54 37 
Buen mercado 27 6 
Ciclo de producci6n corto 22 2 
Bajo costo de producci6n 14 37 
Condiciones de la tierra 11 0 
Menor traba)o 9 2 
Uso domdstico(humano y animal) 9 6 
Beneficia comunidad 8 0 
Mejor cultiv.. para estaci6n 3 7 
Rotaci6n cultivos 5 7 
Baj riesgo 3 5 
Dicultades en la plantaci6n 

1)de frijoles rojos 0 15 
2) de arroz 

Cultivo mis apropiado 0 5 
Probar el cultivc O 4 
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Los productores de San Juaz citaron las dincultades para plantar otros cultivos, como los 
frijoles rojos y el arroz, en tercer y cuarto lugar entre las razones mfs comunes para plantar 
batata. 

3.2. Variedades 

El 97% de los productores de batata de San Juan planta uno o dos tipos del cultivar Can6, 
mientras que en el Cibao es mayor la variabilidad en ia selecci6n de variedades (Tabla 6). Una 
raz6n de la poca diversidad de variedades plantadas en San Juan es que alif la mayorfa de 
productores espera vender su producci6n en el mercado de exportaci6n que paga un mejor precio 
por las variedades Can6. Por el contrario, los productores del Cibao parecen destinar su 
producci6n a una mayor variedad de mercados, ya que Copeld es una variedad peeferida por el 
mercado interno. La elecci6n de variedad por plantar se puede tomar como indicador de la 
evaluaci6n de los productores enire el riesgo incurrido versus el retorno esperado. Cuando se 
pregunt6 a los productoies del Cibao por qu6 plantaban Copelfi, respondieron que aunque 6sta 
recibfa un precio menor, tiene un mercado asegurado. Can6 tiene :n prezio mayor, pero el 
mercado o.s ms inestable y, en ausencia de exportadores, los productores encuentran mis diffcil 
vender Cai'6 que otras variedades en el mercado interno. 

Tabla 6. Las variedades de batata mis comunes plantadas por
los productores de batata dominicanos. 

CIBAO SAN JUAN 
(N=73) (N=140) 

Copeld 48 0 
Can6 27 97 
Vfctor (La Loca) 21 4 

No obstante que el nfimero de variedades plantadas en el Cbao es mayor que en San 
Juan, tina gran proporci6n de productores en ambas regiones prefiere no plantar una combinaci6n 
de variedades en sus campos. Mfis del 80% de los productores df. batata en ambas regiones 
planta una sola variedad en sus campos. Varios productores afirmaron que los rendimientos eran 
menores si se plantaba una mezcla de variedades. Aunque plantar una sola vaiiedad puede
incrementar el riesgo de p6rdidas significativas para el productor debid3 a los ataques de plagas y
enfermedades por la menor variabilidad gen6tica, puede tambi6n faciitar la venta de la 
producci6n, dado que los compradores prefieren que no se combine variedades. 

La duraci6n promedio del ciclo de crecimiento de las variedades plantadas mds 
comunmente es menor en San Juan que en el Cibao (Tabla 7). Por ejemplo, Can6 se cosecha un 
mes antes en San Juan que en el Cibao, quiz s debido a influencias medioambientales o a la 
demanda del mercado. Sin embargo, 22% de los encuestados en el Cibao, pero s6lo 2% de los de 
San Juan, menciona el ciclo de producci6n corto como raz6n para plantar batata. Una raz6n de 
esta aparente discrepancia podrfa ser que los productores del Cibao estdn comparando la batata 
con otros cultivos princ-'pales en su sistema de producci6n, tales como yuca y pldtano, que tienen 
ciclos de p,'oducci6r, mrns largos. Todos los cultivos principales de los productores de San Juan 
(arroz, frijoles rojos y batala) tienen ciclos de producci6n relativamente cortos. 
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Tabla 7. Cido vegetativo de fIs varledades mfis com6nmente plantadas (en nfimero de meses 

hasta la cosecha) 

CIBAO SAN JUAN 

Vrxindad Meses Ranoj Variedad Meses Rango 
Cope04 6.0 (4.5-Q) 
Can6 5.76 (4-7) Can6 4.76 (3.8-7.5) 
La Loca 5.21 (4-7) Iz,Loca 5.66 (5-6) 

3.3. Material de plantaci6n 

Una diferencia importante entre los problemas mencionados por los productores de San Juan y 
del Cibao es que para los primeros el material de plantaci6n no representa un problema mientras 
que en el Cibao sf fue mencionado como tal por 27% de los productores entrevistados poco 
despu~s de la siembra. Este problema se refleja en la variedal de fuentes de material mencionada 
por los productores del Cibao en comparaci6n con las de los productores de San Juan. Los 
productores de San Juan obtienen la mayor parte de su material de piantaci6n de otros 
productores ;n costo alguno (Tabla 8). 

Tabla 8. Fuente del material de plantac6n 

CIBAO SAN JUAN 
(N=74) (N=138) 

Cratis de otros 55 88 
De almicigo propio 22 5 
Comprado 
A productor 14 0 
Cosecha propia 5 2 
Brotes de cosecha anterior 5 0 
Gratis del Ministerio de 
Agincultura 3 4 

Una raz6n de los problemas del suministro de material de plantaci6n en el Cibao es que 
en la dpoc-i de cultivo ms importante muchos cxmpos no estAn siendo cosechados, de ahf que 
haya pocO material de plantaci6n local. La mayor pane del cultivo se realiza de agosto a 
diciembre v en los ocho meses restantes se planta muy poco. En junio y julio el Area plantada 
comienza a incrementarse, pero los productores piensan que la plantaci6n no ha avanzado 
suficiente como para realizar cortes, especialmente al principio de la dpoca de cultivo tradicional. 
En San Juan la disponibilidad de material de plantaci6n es menos problemitica, en pane porque 
el cultivo se distribuye ms uniformemente a lo largo del afio. La concentraci6n del cultivo en el 
Cibao coincide con la estaci6n de lluvias, lo cual es importante en una zona de agricultura de 
secano. Los productores de San Juan pueden ser mfis flexibles porque dispones de riego. 

En el Cibau se tiene mds cuidado que en San Juan en la selacci6n de plantas para obtener 
esquejes. MAs del 90% de los productores del Cibao aplica algiin tipo de criterio par seleccionar 
sus esquejes, mieitas que s6lo 50% de los productores de Sa. Juan lo hace. Se disefi6 esta 
pregunta para d.terminar si los productores podfan reconocer los signos del ataque del gorgojo y 
de esta maneka evitar tomar esquejes de plantas afectadas. La Tabla 9 presenta los criterios mds 
comiinment,. empleados por los productores del Cibao par seleccionar plantas o tallos de los que 
se toman esquejes. Los productores buscan orificios de entrada en las gufas o 'roncos hinchados 
como indicadores de la presencia del gorgojo de la batata. 
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Tabla 9. Criterios para la selecei6n 
productores del Clbao (N--62) 

de esquejes de los 

Signos de enfermedad o plaga 
Edad de la planta 
Indicadores de buen rendimiento 
Otros 

63 
31 

8 
16 

En general, los productores del Cibao son conscientes de que el gorgojo puede 
encontrarse en la corona de la gufa. La mayorfa (99%) prescinde de esta parte de la gufa para 
tomar esquejes. Un 64% no usa la corona *orque contiene gorgojo, 18% no )a usa porque 
produce rendimientos bajos y 15% por ambas razones. 

Cono se observ6 pilas de esquejes descartados al lado de los canmpos plantados, se 
pregunt6 a los productores del Cibao qu6 hacfan con los esquejes y gufas utilizados. La mayorfa 
no dejaba las gufas donde pudieran servir de fuente de infecci6n de gorgojo (Tabla 10). 

Se recomienda el uso de la pane distal de la gufa para los cortes corno manem de prevenir 
el gorgojo. La mayor pare de los productores del Cibao usa esta parte de la gufa y Ilega a usar 
cortes incluso de los 6itimos nudos que tienen hojas adheridas. La mayorfa de productores no 
pudo especificar el niimero de esquejes tomados de cada gufa. En San Juan, al menos la mitad de 
los productores usa la porci6n distal de la gufa y toma un nfimero de esquejes menos variable que 
el tornado por los productores del Cibao. El niimero promedio de esquejes en San Juan fue 2.3. 
Asf, los productores, utilizan la porci6n distal y el segundo tramo de 30-40mm de la gufa. 

Tabla 10. 	 Uso de 'os esquejes adicionales y de las porciones de 
guia descartadas 

CIBAO 
(N=60) 

Para los animales 48 
Para otros productores 33 
Descanados lejos del campo 23 
Quemadc'i 8 
Descartados cerca del cam po 2 

Aproximadamente 25% de los productores entrevistados en el Cibao desinfecta sus cortes 
antes de ]a plantaci6n. Sin embargo, la mayorfa no deja los esquejes remojando en el insecticida 
durante el tiempo recomendado (30 minutos). En promedio, dejan los esquejes en la soluci6n por 
5 minutos (sin contar al productor que los deja por todo un dfa ni al que los deja por tres dfas). 
Los productos que estos agricultores utilizan ms comfinmente para el remojo son Azodrfn 
(Monocroptothos) (47%), Creolina (16%) y Mocap (Ethoprop) (15%). La Agencia para la 
Protecci6n del Medio Ambiente de los Estados Unidos prohibe todos o algunos de los usos del 
primer y tercer productos, mientras que el segundo producto, la Creolina, es un desinfectante 
casero comfin. El Azodrfn tambi6n es el producto m6s usado (28%) por los agricultores de San 
Juan para desinfectar los esquejes. 
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3.4. Mitodo de plantaci6n 

El mdtodo usado para plantar batata difiere ligeramente entre regiones. La raz6n principal de esta 
diferencia es el hecho mencionado anteriormente de que mis productores de San Juan que del 
Cibao cultivan batata bajo riego por surcos. Asf, 99% de los productores de San Juan planta 
batata en camellones, mientras que en el Cibao s6io lo hace el 33%. La mayorfa do los 
productores del Cibao planta batata en piano, aunque algunos productores pasan el arado a lo 
largo de la hilera una o dos semanas despu6s la plantaci6n para amontonar la tierra alrededor de 
los tallos de batata. 

3.5. Preparaci6n del suclo 

Los productores de batata del Cibao dependen mfs de la tracci6n animal para la preparaci6n de la 
tierra que los de San Juan. En ambas regiones la tarea m6s comiin para la preparaci6n de la tierra 
para la que se usa un tractor es la primera aradura. Aproximadamente 81% de los productores de 
San Juan usa un tractor en esta tarea, en comparaci6n con 68% de los productores del Cibao. 
Mientras que s6lo una cuarta parte de los productores de San Juan usa tracci6n animal para la 
primera aradura, en el Cibao lo hace un 36%. Como lo indican ias cifras porcentuales, algunos 
productores utilizan ambos m6t3dos. 

Los productores e ambas regiones dependen de la Secretarfa de Estado dc Agricultura 
(SEA) para aproximadamente la mitad del servicio de tractores en la primera aradura. Sin 
embargo, casi las tres cuartas panes de los productores del Cibao contratan servicios privados de 
tractoreo para la segunda aradura, asf como 39% do los agricultores de San Juan. El Instituto de 
Reforma Agraria provee servicios de tractores a varios propietarios de San Juan (11% de los 
productores para la primera y segunda araduras). 

El 72% de los proluctores del Cibao rastrilla la tierra antes de plantar batata, frente a 
s6lo 41% de los productores de San Juan. 

3.6. Insumos 

En el Cibao la batata se produce con niveles mayores de utilizaci6n de insumos que en San Juan. 
Aunque en ambas regiones una proporci6n similar de productores desinfecta sus cortes antes de 
la plantaci6n, una proporci6n mucho mfs alta de productores fertiliza y aplica pesticidas a la 
batata en el Cibao que en San Juan. 

S61o 5% de los productores de San Juan fertiliza la batata, en comparaci6n con 26% de 
los productores del Cibao. Mientras que la orientaci6n comercial y la disponibilidad de irrigaci6n 
podrfan hacer pensar que una mayor -woporci6n de productores de San Juan fertiliza sus cultivos, 
el hecho es que la batata se planta det.pu6s del arroz, el cual recibe niveles relativamente altos de 
fertilizantes y esto puede hacer que disminuya la impresi6n de que es necesario fertilizar la 
cosecha de batata que le sigue. 

De los productores del Cibao que usan fertilizantes, la mitad emplea fertilizantes 
qufmicos (56%), principalmente urea. La otra mitad (44%) usa fertilizantes orgdnicos, 
principalmente bosta de poilo. Sorprendentemente, el costo por unidad de drea fertilizada con 
fertilizantes qufmicos no difiere significativamente del costo por unidad de drea con fertilizantes 
orgfnicos que en muchos casos se obtienen de granjas avfcolas de la regi6n. A pesar de que el 
contenido de nitr6geno en la urea es generalmente 50% mayor que en la bosta de pollos, las 
indicaciones preliminares muestran que la cantidad de bosta de polio utilizada es varias veces 
mayor que la de urea. El asunto requiere de mayor investigaci6n. 
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Los productores del Cibao presentan mayor inclinaci6n por usar productos qufmicos para
el control de plagas de i batata que los de San Juan. Aproximadamente 53% de los productores
del Cibao aplica pesticidas a los cultivos de batata, frente a s61o 27% de los de San Juan. De los 
productores del Cibao que usan m6todos qufmicos para el control de plagas, 82% aplica los 
pesticidas preventivamente, mientras que 28% lo hace cuando nota algtin problema de plagas en 
sus campos. El Azodrfn es el pesticida mds comtinmente utilizado por 45% de los productores
del Cibao que aplica pesticidas. Las plagas mAis comunes tratadas en los campos de batata del 
Cibao son los gusanos que atacan las hojas (43% de los productores que aplica pesticidas) y el 
gorgojo (23%). 

3.7. PrActicas de cultivo 

Una vez que se planta la batata, la prictica cultural importante es el aporque alrededor de la 
planta de batata. Esta tdcnica no s6lo produce mejores rendimientos suministrando mis tierra 
donde puede expandirse a la rafz, sino que se recomienda como una t6cnica para el control de 
gorgojo de la batata porque reduce las grietas que causa ia expansi6n de las rafces en la tierra y 
que facilitan el acceso del gorgojo de la batata hasta la rafz de la planta. La gran mayorfa de 
product3res de San Juan (96%) realiza el aporque, tarea menos comfin en el Cibao, donde s6lo el 
54% de los productores la practica. Sin embargo, no hay una diferencia significativa entre 
regiones en el nfimero de aporques o en la dpoca para hacerlo. En promedio, los productores 
aporcan dos veces, la primera 28 dfas despu6s de plantar y la segunda 24 dfas de r,,6-s de la 
primera vez. 

Una raz6n por la que mAs productores de San Juan aporcan es la diferencia btsica entre 
los sistemas de producci6n de las dos regiones. El aporque en San Juan se hace con un 
implemento a tracci6n por caballo con el prop6sito principal de corregir los niveles y canales de 
irrigaci6n. Esto no es necesario en el Cibao, donde la mayor parte de la batata se cultiva en 
secano. En el Cibao el aporque implica apilar la tierra con una azada alrededor de la corona de la 
planta durante el deshierbe. Aunque ambas prfcticas pueden cumplir la misma funci6n de soltar 
la tierra e impedir el acceso de gorgojo de la batata a la rafz, los productores del Cibao no 
consideran que esta pr-ctica conrituya un aporque. Esta es una diferencia semintica importante 
que hubiera Ilevado a una distorsi6n en los datos. Durante la primera fase de las entrevistas en el 
Cibao, casi todos los productores decfan que ellos no aporcaban. Sin embargo, cuando se 
comprendi6 mejor su prictica de aporque, se reformul6 la pregunta en la segunda fase para
averiguar especfficamente si el productor apilaba la tierra alrededor del tallo cuando deshierba y
muchos mds productores respondieron afirmativamente con lo que los datos reflejaron con mts 
precisi6n la frecuencia del aporque entre los productores de batata dominicanos. 

comparaci6n con 60% en San Juan) que consume pane de la producci6n. 

3.8. Producci6n 

3.8.1. Uso de la producci6n 

La batata es fundamentalmente un cultivo comercial en ambas regiones, aunque en 
existe una mayor proporci6n de productores que la plantan 6inicamente para el 
dom6stico (3% en comparaci6n con 0.7% en San Juan), y una mayor proporci6n 

el Cibao 
consumo 
(78% en 

Existen dos m6todos principales pam comercializar la batata. Los productores cosechan 
el cultivo y venden la producci6n o bien vendcn el cultivo atn no cosechado en el campo, siendo 
el comprador responsable por la cosecha. Pam los productores de San Juan es mucho mds comdin 
vender el cultivo sin cosechar, mientras que en el Cibao s6lo lo hace el 3%. La raz6n principal
esgrimida por los productores de San Juan para vender su cultivo sin cosechar es el costo y la 
cantidad de trabajo involucrados en ]a cosecha, la inestabilidad del mercado y la carencia de 
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medios de transporte. La raz6n principal por la que los productores del Cibao no venden su 
cultivo sin cosechar es la desconfianza en los intermediarios, pero tambidn la creencia de que las 
ganancias ser~n mayores si ellos mismos cosechan. El hecho de que los productores del Cibao 
cosechen el cultivo puede contribuir al mayor porcentaje de endre ellos que tambidn consume 
domdsticamente pare de su producci6n. 

Aproximadamente 70% de los productores de Sdn Juan que cosecha su cultivo vende la 
producci6n en el mercado de San Juan o en el mercado mayorista de la ciudad capital, mientras 
que 30% de los productores que cosecha vende su producci6n en su finca. Asf, los productores 
de San Juan parecen caer en uno de dos extremos: ya sea se liberan de la cosecha y el mercadeo 
de su producci6n o contintdan invirtiendo en el cultivo realizando la cosecha, transporte y 
comercializaci6n. Los productores del Cibao, en cambio, caen mis bien en un punto intermedio: 
cosechan su cultivo, pero no se ocupan de transportarlo ni de comercializarlo fuera de la finca. 

3.8.2. Rendimientos 

Se recolect6 informaci6n detallada sobre la producci6n s6lo en el caso del Cibao. Sin embargo, 
las estadfsticas de producci6n nacional de 1981 a 1990 no muestran una diferencia significativa 
en los rendimientos del Cibao y de San Juan. 

El rendimiento promedio del sondeo del Cibao (7t/ha) es ligeramente superior que el 
registrado en las estadfsticas nacionales, pero la diferencia no es estadfsticamente significativa. 
Se ha especulado sobre si las estadfsticas de producci6n nacional para la batata en muchos pafses 
subestiman los niveles de proulucci6n reales, porque la batata utilizada pam consumo dom6stico 
generalmente no entra en las estadfsticas nacionales. Asf, una de las razones por las que el 
rendimiento registrado por el sondeo puede ser ligeramente superior que el de las estadfsticas 
nacionales es que se hizo un esfuerzo pam lograr que los productores estimaran la cantidad de 
producci6n que se consumfa dom6sticamente. Aunque los porcentajes varfan sustancialmente, 
los productores del Cibao consumfan dom6sticamente 7.5% de la producci6n. 

A pesar de que se pidi6 a los entrevistados que reunicran datos sobre el consumo 
dom6stico de batata, se registr6 estos datos s6lo en el caso de 17% de los productores. Aunque 
recordar o estimar este dato es muy diffcil para los productores, parece que el bajo registro 
obedece ms a nroblemas entre los entrevistadores que a los productores. La mayor pare de los 
datos de conumo domdstico logrados fueron obtenidos par los entrevistadores mis 
experimentados. Por esto se debe enfatizar la impartancia de los datos sobre el consurno 
dom6stico y se debe dedicar mayor tiemp a la prActica de t6cnicas para la recolecci6n de datos 
durante el entrenamiento de los entrevistadores. 

3.9. Problemas de la producci6n de batata 

La aplicaci6n del sondeo del Cibao en dos fases brind6 la oportunidad de probar la hip6tesis de 
que al final del ciclo los problemas de producci6n percibidos por los productores sedan diferentes 
que al principio. Como es 16gico, los problemas de material de plantaci6n parecen de mucho 
menor importancia al final del ciclo (Tabla 11). Mientras que al principio de la estaci6n s6lo el 
9% de los productores del Cibao consideraron el gorgojo de la batata (Cylas formicarius 
elegantulus (Summers)) como un problema, 23% lo identific6 como problema aL final del ciclo. 
Varios productores comentaron, en la primera ronda de entrevistas, que cuando se planta la batata 
durante la estaci6n tradicional, que es lluviosa y relativamente frfa, el gorgojo no es un problema 
mayor y no considerv necesario Ilevar a cabo controles t6cnicos tales como la desinfecci6n del 
material de plantaci6n. Sin embargo, debido a un invierno inusualmente seco, se increment6 la 
importancia de los problemas con el gorgojo de la batata. 
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Aunque el invierno fue seco, hubo perfodos cortos de intensa Iluvia bien entrada la 
estaci6n, lo que condujo a problemas de agrietamiento y podredumbre de rafces para algunos 
productores. Por esta raz6n, casi la mitad de los prod'ictores del Cibao identificaron el clima y el 
exceso o la carencia de agua como un problema al final del ciclo, mientras que s6lo la cuarta 
parte lo hizo al principio. 

Tabla 11. 	 Problemas principales de los productores de batata del Cibao, 
identificados al principlo y al fin3l del ciclo de producci6n 

Inicio del ciclo Fin del ciclo 
(N=55) (N--64) 

Carencia de agua/lluvia 
Gorgojo de i,batata 

20 
9 

23 
23 

Material de plantaci6n
Precios/mercados
Exceso de agua 
Carencia de recursos 

27 
11 
5 

18 

9 
6 

17 
13 

Escasez de mano de obra 18 11 
Bajos rendimientos 
Clima 

7 
0 

0 
6 

NingOn problema 
Otras plagas 

16 
7 

11 
16 

Sin tener en cuenta los problemas climatol6gicos experimentados en la regi6n, ningdili 
productor se quej6 de los bajos rendimientos al final del ciclo. Ademis, la preocupaci6n por el 
mercado ue menor al final que al principio. Aunque 6ste es un resultado algo inesperado, se 
puede explicar por la escasez de suministros de algunos cultivos debido a la sequfa. Pocos 
productores de batata en el Cibao tuvieron problemas para vender su cosecha y, en general, 
estaban satisfechos con el precio que consiguieron. 

Los problemas principales de los productores de San Juan son el gorgojo de la batata y 
los precios en el mercado (50 y 46% de los productores respectivamente; Tabla 12). Obviando el 
hecho de que los productores de batata de San Juan cultivan en tierras irrigadas, el tercer 
problema mds importante para ellos es la escasez de agua (15%). Aproximadamente la misma 
proporci6n de productores del Cibao, la mayorfa de los cuales cultiva en secano, mencion6 este 
problema cuando se les interrog6 al inicio del ciclo. Algunas de las razones que 1o. ",roductores 
de San Juan mencionaron para los problemas de disponibilidad de agua fueron el efecto de la 
sequfa en los niveles de agua de las represas, la falta de mantenimiento de los canales de 
irrigaci6n y la discrimiraci6n en la distribuci6n del agua. 

Tabla 12. 	 Principales problemas de los productores de batata 
de San Juan 

SAN JUAN 
(N=125) 

Gorgojo de la batata 50 
Mercado/precios 46 
Escasez de agua 15 
Bajos rendimientos 6 
Otras plagas 6 
Crdlito oportuno 4 
Control de malas hierbas 3 
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4. RESUMEN
 

Aunque la batata se planta principalmente con prop6sitos comerciales en las dos zonas de 
producci6n ms importantes de la Repiblica Domiicana, los sistemas de producci6n son 
bastante diferentes en algunos aspectos importantes. La Tabla 13 presenta un resumen de las 
princ.pales caracterfsticas de los sistemas de producci6n en las dos zonas. Uno de los factores 
ms importantes que contribuyen a la diferencia observada en los sistemas de producci6n es la 
procedencia del agua, pues en San Juan se cultiva principalmente por irrigaci6n, mientras que en 
el Cibao, se practica una agricultura de secano. Esto tiene consecuencias en otras Areas del 
sistema de p-oducci6n como por ejemplo, la elecci6n de los principales cultivos y el tiempo y 
mrtodo para la plantaci6n de batata. 

Los producto.es de batata en el Cibao tienden a cultivar menores Areas con batata: 15% 
de los productores cultiva parcelas de menos de 1/3 ha. Se cultiva la batata mayornlente bajo 
condiciones de secano, junto con los demas cultivos principales del ;isterna de producci6n: yuca 
y plitano. Se plantan mis variedades de batata que en San Juan tanto para el mercado interno 
como para la exportaci6n. La 6poca de siembra se concentra en los meses Iluviosos de setiembre 
a noviembre con la consecuencia de que en esa estaci6n es diffcil conseguir material de 
plantaci6n para los productores. Dicha dificultad se refleja cn una wayor variedad de fuentes de 
material de plantaci6n, una proporci6n ms alta de productores obligados a dedicar una porci6n 
de sus tierras a almtcigos de esquejes, y con un uso mds extenso de los tallos para los esquejes en 
el Cibao que en San Juan. A pesar de que los productores del Cibao usan mds los tallos para los 
cortes, parecen ser m6s selectivos en las plantas que usan, que sus contrapartes de San Juan. Se 
planta la batata mis en piano que en camellones y se usa mis la tracci6n animal para la 
preparaci6n de la tierra que en San Juan. En el Cibao se usa mds productos agroqufmicos que en 
San Juan para la fertilizaci6n y la lucha contra las plagas. No obstante que la batata se planta con 
fines comerciales, una mayor proporci6n de los productores del Cibao planta s6lo para su 
consumo domdstico y una mayor proporci6n consume parte de lo que produce. 

El sistema de producci6n de San Juan es casi exclusivamente irrigado, con productores 
que cultivan parcelas mis grandes en promedio y con muy pocos productores que cultiven 
parcelas tan pequefias como en el Cibao. Los cultivos principales en el sistema de producci6n 
son el arroz y los frijoles rojos. La irrigaci6n, adem6s de permitir el c. ,'ivode arroz, da lugar a 
una distribuci6n mds uniforme de la producci6n de la batata a lo largo del afio que en el Cibao. 
Consecuentemente, hay mi.s disponibilidad permanente de material de piantaci6n, lo que permite 
a los productores de San Juan confiar en otros productores para la obtenci6n de esquejes. Esto 
tambidn les permite tomar un promedio de 2.3 esquejes por gufa y no tener que utilizar la mayor 
pare de la gufa por escasez de material de plarnaci6n. Debido a la irrigaci6n por surcos, la batata 
se planta casi exclusivamente en camellones. La preparaci6n de la tierra estA ms mecanizada en 
San Juan que en el Cibao. La diversidad de vaiiedades producidas en San Juan es menor que en 
el Cibao, ya que 97% de los productores planta los tipos Can6 y 85% de ellos lo hace en 
plantaciones de variedad 6inica. En promedio, se cosecha la batata un mes antes que en el Cibao. 
Casi todos los productores de San Juan plantan batata para la venta, pero 60% de ellos consume 
tambirn una pare de su producci6n. 
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Tabla 13. Sistemas de producci6n de batata en las principales regiones productoras de la Repfiblica Dominicana 

Fuente de agua 
Meses de plantaci6n importantes 
Cultivos principales 
Rotan la batata 
Cultivo mAs com~in antes que la batata 
Promedio de Area por ha de batata 
Rango de Area por ha de batata 
Cultiva menos de 1/3ha de batata 
Cultiva entre 2/3 y 3 ha de batata 
Razones para plantar batata 
Problemas principales coni la batata 
Variedades plantadas 
Planta de una variedad 
Ciclo promedio 
Fuente de material de plantaci6n 
Mdtodo de plantaci6n 
Usa criterios de selecci6n de esquejes 
No usa la corona de la gufa para esquejes 
Nfimero de esquejes por gufa 
Desinfecta esquejes 
Usa fertilizantes 
Usa pesticidas 
Tractor para primer arado 
Aporque 
Use de producci6n 

CIBAO 

Secano 
Set. a Noviembre 
Yuca, plAtano 
92% de produaores 
Yuca (36% de productores 
2,09 
0,13 - 16 
15 %de los productores 
47% de los producteres 
Rentable, buen mercado, ciclo corto 
Material de plantaci6n, agua, gorgojo 
CopelA (48%), Can6 27%, Vfctor (21%) 
81% de productores 
5,75 meses 
Otro productor, almiAcigo propio 
Piano (67%), camellones (33%) 
93% de productores 
99% de productores 
Productores no sabfan 
25% de productores 
26% de productores 
53% de productores 
68% de productores 
54% de productores 
97% venta, 81% consumo domdstico 
97% cosecha vendida, 3% se vende en el campo 

SAN JUAN 

Irrigaci6n 
Erie., Feb., May.-Jul 
Arroz, frijoles rojos 
95% productores 
Arroz(40% productores) 
2,89 
0,31 -44 
0,7% de los productores 
66% de los productores 
Rentable, bajo costo de producci6n 
Gorgojo, mercado, 
Can6 (97%) 
84% de productores 
4,8 meses 
Otro productor 
Lamellones (99%) 
50% de productores 
No disponible 
2,3 promedio 
28% de productores 
5% de productores 
27% de productores 
81% de producteres 
96% de productores 
99% venta, 60% consumo domdstico 
57% cosecha vendida, 50% se vende en 
el camrpo 



5. SISTEMAS DE PRODUCCION DE BATATA DE
 
SEMISUBSISTENCIA EN LA REPUBLICA DOMINICANA
 

Las entrevistas informales con informantes clave permitieron identificar varias zonas en la 
Repdblica Dominicana donde la producci6n de batata se orienta mds hacia In subsistencia que 
hacia el mercado. Una de estas regiones incluye las provincias de Santiago Rodrfguez y de 
Dajab6n (SRD) en el noroeste del pafs. Durante el sondeo del Cibao, se recolect6 datos de 14 
productores para un estudio de caso de un sistema de producci6n menos orientado al mercado. 

5.1. Agroecologfa de ]a regi6n SRD 

Seggn Holdridge, la regi6n SRD se clasifica como Bosque Subtropical Seco. La temperatura 
media anual (260C) es ligeramente superior que el promedio nacional. La pluviosidad anual es 
baja y va de 675 a 1317 mm. La distribuci6n de la pluviosidad es bimodal, con picos en mayo y 
octubre. Aunque hay algunas similitudes entre la geograffa y el clima de SRD y del valle de San 
Juan, hay pocos proyectos de irrigaci6n en la regi6n SRD. Cuando hay irrigaci6n es gracias a 
particulares que borabean agua de rfos o pozos. 

Las tierras varfan de arenosa a arcillosa y a marga-arcillosa y tienen una fertilidad baja o 
media. La Cordillera Central atraviesa la regi6n SRD, por lo que mucha de la agricultura de la 
regi6n se hace en pendiente. 

5.2. Sistemas de producci6n de batata en la regi6n SRD 

5.2.1. Cultivosprincipales 

Todos los productores de batata entrevistados en SRD plantan yuca. Se planta yuca de dos tipos: 
una "dulce" y otra "amarga". La yuca "amarga" se debe procesar para quitarle las toxinas antes 
de consumirla. Se usa principalmente para hacer pan de yuca sin levadura (casabe). Los otros 
cultivos importantes en el sistema de producci6n de batata de SRD son las arvejitas, el mafz y el 
manf. 

El cultivo comercial mAs importante para los productores de batata en SRD es el mafz, 
seguido del tabaco y los frijoles rojos. Ninguno de los productores de batata menciona 6ste 
como un cultivo comercial importante. La yuca es el cultivo mis importante para el consumo 
domdstico. 

Tabla 14. Cultivos principales de los productores de batato de 
Santiago Rodriguez - Dajab6n (N=14) 

Batata 100 
Yuca 100 
Arvejitas 86 
Mafz 79 
Verduras 791 
Manf 71 
Frijoles rojos 64 
Pl~tano 64 

I Jncluye calabaza, pimiento verde, judfa verde o vainita, rdbanos, zanahoria,
berenjena y ocra. 
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5.2.2. Rotaci6nde cultivos 

Los productores de SRD reconocen la importancia de rotar la batata con otros cultivos y 93% 
planta otros caltivos ademfis de la batata antes y despu6s de un cultivo de batata. Los patrones de 
rotaci6n varfan grandemente. Cerca de 21% de los productores plantaba batata en tierra que 
habfa estado en reposo y la misma proporci6n pensaba dejarla en reposo luego de cultivar batata. 
La judfa verde o vainita es el cultivo mds comiinmente plantado despu~s de la batata. 

5.2.3. Patr6nde producci6n 

Los meses preferidos para plantar batata reflejan ]a distribuci6n bimodal de la pluviosidad en el 
Area. Segin los productores de SRD, los mejores meses para plantar batata son junio y octubre, 
que son dos de los tres rueses de mayor liuvia. Mientras que mayo es tin mes pico de iluvia a 
nivel nacional, la precipitaci6n durante este mes es muy impredecible y por eso no se le prefiere 
para plantar cultivos en condiciones de secano. 

5.2.4. Areaplantada 

El Area promeiio plantada con batata en SRD es mucho menor que en los sistemas de producci6n 
orientados al mercado de los valles de San Juan y del Cibao. En SRD se cultiva un promedio de 
1/4 de hectfrea de batata (s=.18), en comparaci6n con un promedio de mfis de 2 ha tanto en el 
Cibao como en San Juan. Ninguno de los productores de batata entrevistados de SRD cultiva 
m6s de 2/3 ha de batata. 

5.2.5. Razones paraplantarbatata 

La raz6n mis frecuente para plantar batata en SRD es el uso dom~stico (57% de los productores). 
Otra raz6n comfin para plantar batata es que la comunidad en conjunto se beneficia de poder 
comprar la batata del productor a precios razonables, adem6.s de la batata que se regala durante y 
despuds de la cosecha. La batata tambidn se planta por su buen rendimiento y mercadeo y porque 
es a menudo el mejor cultivo para la estaci6n. 

5.3. Variedades 

Se cree en general que una creciente orientaci6n al mercado en un sistema de producci6n lieva a 
una menor diversidad de las variedades plantadas de un cultivo. Esta hip6tesis nace de los datos 
obtenidos en el sondeo de los productores de batata en la Repdiblica Dominicana. La diversidad 
de variedades reportada es mayor en el sistema de producci6n de semisubsistencia de SRD que 
en los sistemas comerciales de los valles de San Juan y del Cibao. No mis de 1/3 de los 
p-oductores de SRD planta una variedad dinica. Mis del 50% no conoce los nombres de las 
variedades que plant6 y casi el 70% de los productores de SRD pih"at6 mis de una variedad en sus 
campos. El ciclo de producci6n promedio es de cinco meses. 

5.4. Material de plantaci6n 

La ayor parte del material de plantaci6n usado por los productores de SRD se obtiene 
gratuitamente de otros productores. S61o uno de los 14 productores entrevistados obtuvo su 
material de plantaci6n de la Secretarfa de Estado de Agricultura. Todos los productores 
seleccionan las tallos y/o las plantas de las que toman esquejes para asegurar que sean saludables 
y que no muestren signos de infecci6n con gorgojo de la batata, tales como orificios de entrada. 
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La mayorfa de productores (86%) no usa la corona de la gufa para esquejes, perque no rinde bien 
y puede contener gorgojo de la batata. No se practica cominmente la desinfecci6n de los 
esquejes. S61o 15% de los productores entrevistados Ilevaba a cabo esta prdctica de control de 
gorgojo de la batata. 

5.5. M6todo de plantaci6. 

Se especul6 que la batata se cultivarfa en asociaci6n con otros cultivos en el sistema de 
semisubsistencia de SRD mis frecuentemente que en los sistemas orientados al mercado del 
Cibao y de San Juan. Sin embargo, la mayorfa de productores de SRD (79%) planta batata como 
cultivo dnico en sus pequefias parcelas de batata. 

La mayor parte de batata no se planta en camellones, ya que s6lo 15% de los productores 
de SRD usa irrigaci6n. 

5.6. Preparaci6n de la tierra 

La preparaci6n de la tierra es mucho menos mecanizada en el sistema de producci6n de 
semisubsistencia de SRD. Casi 3/4 de los productores prepara su tierra con tracci6n animal, 
mayormente con bueyes prestados. 

5.7. Insumos 

Como se podrfa esperar, los agricultores de SRD producen la batata con pocos insumos. No 
obstante, la coraparaci6n entre el sistema de producci6rn de SRD y el de San Juan, donde la 
producci6n de batata es irrigada y orientada al mercado, arroj6 algunos hallazgos inesperados. 

Aproximadamente 15% de los productores de batata de SRD fertiliza el cultivo con 
f6rmulas comerciales tales como 10-15-15 o 20-15-20. Esta proporci6n de productores que 
fertiliza es mayor que en el valle de San Juan, donde s61o 5% de los productores fertiliza la 
batata. En la secci6n 3.6. se present6 una raz6n qu': explicarfa esta aparente incongruencia. 

Como se mcncion6 en la secci6n 5.4., s6le 15% de los productores de batata de SRD 
desinfecta los cones antes de plantar. Menos de 10% aplica pesticidas al cultivo durante el ciclo 
de producci6n. 

5.8. Pr~cticas de cultivo 

Todos los productores de batata de SRD entrevistados aporcan en el momento del deshierbe. Tal 
como se vio, en el Cibao y en San Juan se aporca dos veces, a los 23 y a los 51 dfas despuds de 
plantar. 

5.9. Producei6n 

5.9.1. Uso de la producci6n 

Aproximadamente 62% de los productores de SRD produce batata exclusivamente para uso 
dom~stico, mientras que el 38% restante vende parte de su producci6n. En promedio, casi una 
cuarta pare de la producci6n de los agricultores que comercializa batata se consume en el hogar. 
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5.9.2. Rendimientos 

Como podrfa esperarst, el rendimiento de batata en la regi6n SRD (6t/ha) es algo menor que el 
rendimiento registrado para el valle del Cibao Central, aunque debido a desviaciones estfndar 
apreciables, la diferencia no es estadfsticamente significativa. La variabilidad de rendimiento es 
mayor en SRD que en el Cibao, con un coeficiente de variaci6n (cv) de 92% en comparaci6n con 
77%. El menor tamafio de las parcelas y los niveles mis bajos de insumos pueden contribuir 
tanto a los menores rendimientos como a la mayor variabilidad en rendimientos observados en 
SRD. 

5.10. Problemas de la producci6n de batata en SRD 

Cuando se entrevist6 a los productores al final del ciclo de producci6n, s6lo mencionaron dos 
problemas. El mds importante es el gorgojo de ia batata. El segundo problema mencionado, falta 
de agua, puede contribuir al nivel de dafio debido al gorgojo de la batata. Ningn productor
mencion6 problemas con el mercado, debido indudablemente a la menor proporci6n de la 
producci6n dedicada a usos comerciales. 

5.11. Determinantes del rendimiento de la batata en las regiones norcentral y 
noroccidental de la Republica Dominicana 

Se efectu6 un anflisis de regresi6n lineal en los datos de rendimiento del Cibar; Central y del
SRD para probar e identificar los determinantes principales del rendimiento. Los resullados son 
ambiguos. Algunas variables afectan el rendimiento como serfa de esperar, mientras que otros 
efectes son diffciles de explicar. El modelo puede necesitar mayor afinamiento y las variables 
una mejor definici6n. 

T.a variable dependiente considerada fue quintales por tarea (1 quintal = 1001b., 1 tarea = 
629m 2). Las variables independientes fueron: 

* TPAREF = Tamafio de la parcela de referencia. 

" REGION = Regi6n del pais (norte, no, entral o noroccidental) 

" SITE = Lugar de grupos de entrevistas (dos en cada una de las tres regiones) 

* ROTATE = Se rota la batata con otros cultivos(?) 

* VARMIX = Se planta una mezcla de variedades(?) 

* VAR = Variedad plantada 

* SELSEED = Se selecciona los cortes segn salud y productividad(?) 

" CROWNBAD = Se usa la corona de la planta para esquejes(?) 

* TIPVINE = Se usa la porci6n distal de las tallos para esquejes(?) 

" DISINF = Se desinfecta los cortes antes de plantarlos(?) 

" MONTH = Mes en que se planta batata 

25 



* NUMPASS = Nilmero de pa.'idas de arado durante la preparaci6n de la tierra 

" FERTILIZ = Se fertiliza la batata(?) 

* LABORI = Dfas que pasan antes del primer aporque 

* LABOR2 = Dfas que pasan antes del segundo aporque 

* NUMHILL = Ndmero de aporques 

* NUMWEED = Ngimero de deshierbes 

* CYCLE = Meses entre la plantaci6n y el inicio de la cosecha 

" DPROD = Uso de la producci6n. 

Si se planta la batata tarde en el afio (de mayo a octubre) se obtiene mejores rendimientos 
(sig T = .10). El momenl~o del segundo aporque es mejor cuanto mas tardfo, la desinfecci6n de 
Ics esquejes arroja mejores rendimientos, la mayor longitud del ciclo de producci6n produce 
mejor rendimiento. La wtayorfa de estos resultados parece razonable basdndose en lo que se 
conoce de ]a Ftsiclogfa de la batata y las caracterfsticas del clima y los sistemas de producci6n 
dominicanos. La estaci6n iluviosa va de setiembre a octubre, por lo que parece correcto obtener 
mejores rendimientos de batata de secano plantada en esos meses. Ya que el aporque afloja ia 
tiena para que las rafces de batata puedan expandirse, esta expansi6n comienza alrededor del 
segundo rues y como en promedio el segundo aporque se realiza a los dos meses de la plantaci6n, 
es razonable asumir que cuanto m6s tarde se realice el segundo aporque, mejor serA para la 
expansi6n de las rafces. Aunque existe controversia en la bibliograffa, la infestaci6n con gorgojo 
de la batata puede Ilevar a rendimientos menores, de modo que la desinfecci6n de los esquejes 
podrfa contribuir a niveles m6s bajos de infestaci6wi y asf a mayores rendimientos. Y finalmente, 
es 16gico que cuanto mfs largo se deje el cultivo en la tierra, mayor serd el rendimiento. Ninguno 
de los productores entrevistados dejaba el cultivo en tierra por m6s de 8 meses. 

Las variables que afectaban el rendimiento negativamen'e eran la plantaci6n mixta 
(variedades multiples plantadas = renaimientos bajos), selecci6n de esquejes (si se hacfa la 
selecci6n = rendimientos ms bajos), numero de aporques (mayor numero de aporques = 
rendimientos mids bajos). Es diffcil explicar por qu6 la selecci6n de esquejes darfa lugar a 
rendimientos mis bajos, pues se supone que debfa mejorarlos. Tambi6n es diffcil explicar por 
qud la mayor cantidad de aporques conducirfa a una baja de los rendimientos. QuizAs podrfa 
explicarse porque los aporques perturban a la planta y esto puede tener un efecto negativo en los 
rendimientos. Ademis, el amontonar tierra alrededor de plantas mayores puede causar el brote de 
los nudos de la corona, utilizando Esf nutrimentos que de otro modo habrfan ido a las rafces 
reservantes. Se necesita una investigqci6n m6s detallada para determinar si estas relaciones son 
vtlidas y tratar de explicarlas mejor. 

Sorprendentemente, la rotaci6n, el uso de la porci6n distal de la corona de la gufa para 
esquejes y el ndmero de pasadas en la preparaci6n de la tierra no tienen efectos significativos en 
el rendimiento. Esto puede deberse a que la variaci6n observada en estas variables es bastante 
baja (per ejemplo, mfs de 90% de los productores rota). 
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6. uSO DE LOS DATOS DEL SONDEO EN LA PLANIFICACION
 
DEL PROGRAMA DE INVESTIGACION DE LA BATATA
 

EN LA REPUBLICA DOMINICANA
 

Los datos recolectados en los sondeos de San Juan y del Cib;,o han contribuido a definir y a dar 
prioridad a varios proyectos planificados por el Program, Nacional Dominicano de Batata en 
colaboraci6n con el CIP. Se estA diseiiando los proyectos para desarrollar y probar diferentes 
mdtodos para suministrar material de plantac;6n sano a los productores y pam investigar el efecto 
de plantaciones y cosechas en diferentes estaciones sobre la producci6n de batata. Ademrns, los 
datos del sondeo han beneficiado el trabajo de desarrollo de un paquete de Manejo Integrado de 
Plagas (MIP) contra el gorgojo de la batata. El sondeo ha demostrado que los productores
manejan ya algunos elementos del MIP, aunque no est6n aplicando las pr~cticas correctamente 
(por ejemplo, no dejar los esquejes en remojo en insecticida por el tiempo recomendado). De 
manera que un componente importante de un paquete de MIP desarrollado para la Repgblica 
Dominicana serfa la educaci6n par q el uso correcto de los diferentes componentes de MIP. Los 
datos de los sondeos tambi6n muestran las dreas en que se deberfa investigar rnas antes de aplicar
el MIP en los carupos de los agricultores. A pesar de que el gorgojo de la batata es una plaga de 
importancia tanto en el sistema de producci6n orientado al mercado como en el de 
semisubsistencia, quiz6s sea necesario disefiar diferentes tdcnicas de MIP para los dos tips de 
sistemas, debido a las diferencias entre los sistemas segin se documenta en el sondeo. 

A trav6s del uso de una t6cnica relativamente simple y de bajo costo de recopilar
informaci6n de base, se ha descrito los principales sistemas de producci6n de batata en la 
Repdblica Dominicana y se ha identificado las restricciones mds importantes para el incremento 
de la producci6n d- batata. La investigaci6n y el desarrollo de la batata en la Repdblica 
Dominicana fienen ahora una s6lida base de conocimientos s'Ore la cual se puede seguir 
avanzando. 
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