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INTRODUCCION 

Esta revista de resfirenes analfticos, que reemplaza la anterior 
combinaci6n de tarjetas de resflmenes y volt'ienies acumulativos 
anuales, estd disefiada para proporcionar una gufa especializada de 
la literatura mundial sobre la yuca (Manihot esculenta Crantz), con 
la cual se diseninan los resultados de la investigacion y se registran 
las actividades relacionadas con este cultivo. 

Los resfimenes presentan infonnaci6n condensada sobre artfculos 
de revistas, folletos, informes mimeografiados, tesis, manuales y 
otros materiales convencionales y no convencionales, clasificados en 
grandes dreas teniticas y con fndices de autores y de materias para 
facilitar su consulta. 

Cuando se desee informaci6n retrospectiva y detallada sobre un 
terna especffico, el Centro de Documentaci6n del CIAT puede efec
tuar bHsquedas bibliogr6,ficas mecanizadas de toda su colecci6n de 
docunentos. Corno parte de este servicio, el usuario recibe los resdi
menes de los artfculos que corresponden a su drca de interds. El 
texto completo de cada artfi'ulo procesado por el Centro de Docu
rnentaci6n se puodo obtener pot medio del Servicio de Fotocopias. 

El Centro de Documentaci6n del CIAT tambiin ptublica revistas 
de res(inenes analfticos sobre frfjol (Phaseolusvulgaris L.) y pastos 
tropicales. Otras publicaciones dedicadas a niantener a los usuarios 
informados sobre los avances de la investigaci6n en sus respectivos 
campos ,de investigaci6n son: Piginas de Contenido, Yuca-Boletfn 
Informativo (Cassava Newsletter), Pastos Tropicales - Boletfn Infor
mativo y Hlojas de Frfjol. 
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Ndmero de acce-

so del documento 
(parapcdidosde 


fotocopias) 


ELEMENTOS DEL RESUMEN 

Autores Nfimero consecutivo en Afio de 
larevista (para uso de publicaci6n
indices) Tftulo 

N de aceTftulo original 
en

r52 IE
sdedouet___9527 IIIDlO:, C..;..C.U.; ONYIKEE. 1982. The use of s iesafgaci production. (Utilizaci6n de linamarasa 
linamarase in espafiolpara la produccl6n de
gari). Process Biochemistry 17(4):2-5. 
 Ingl. Res. Ingl. 
 12 Refs.,_ 
 Notas
 

lius. [Dept. of Biochemisstry, Ahmadu Belo Univ.
Ils Zaria, Nigeria] adicionales
L U 

"Direcci6n 

Fuente 
 Idioma del Idioma del del autor
 
documento resumen 

Yuca. Linamarasa. Usos. Gari. Fermentaci6n. Procesos de destoxicaci6n. Descriptores
Enzimas. Nigeria.
 

La destoxicaci6n de la yuca relacionada con la fermentaci6n depende de is"hidr61ieis de la 
linawarasa endagena de los gluc6sidos cianog~nicos compo
nentes. La adici6n de preparaciones de linamarasa ex6gena a la yuca raspada
en fermentaci6n 
no solamente aument6 
la tasa y magnitud de destoxicaci6n
sino que produjo tambi~n con
gari niveles 
inocuos de cianuro. Con una
selecci6n preliminer de varies aislamientos de hongos por su capacidad para 
 - Resumensintetizar la linamarasa 
 se obtuvo la identificacian 
de 2 hongos,
Peniciillium steckii 
y Aspergillus sydowi, 
capaces de producir esta enzima
 en cantidades comerciales. La utilizaclan de linamarasa o de hongos productores de linamarasa en la fermentaci6n de la 
yuca para la producci6n de
 gan puede ser una posibilidad interesante. [RA-CIAT]
 

Compendiador Traductor 



INSTRUCCIONES PARA EL USO DE LOS INDICES
 

Los nmlincros que aparecen debajo de cada autor o materia en los fn
dices respectivos, corresponden al orden consecutivo de los resilme
nes dentro de la revista; dicho ntinero estdi ubicado en la parte 
superior de cada resumen. 

En la Altinia revista del afio se incluyen los indices acuMulativos 
anuales de autores y de niaterias. 

Indices de Autores 

Se utiliza para localizar los rest.lmenes cuando ya se conocen los 
autores pcrsonales o corporativos. Este fndice incluye los nornbres 
de todos los autores y coautores citados en la publicaci6n, ordena
dos alfab6ticamente 

Indice de Materias 

Este fndicc presenta una lista alfab6tica de descriptores utilizados en 
la investigaci6n de la yuca, muchos de los cuales estdn combinados 
con otros descriptores para permitir la identificaci6n de temas mds 
especfficos: 

0003 0025 0027 0057 0060 00b1 0063
 

0064 0065 00h6 0067 0069', 0070 0071
 

0074 007f, 0077 O0 'B 0079 O0082 0003
 

0004 0085 0087 0088{ 0095 0097 0103
 

0115 0118 0119 Git24 0125 0126 0128)
 

GAR 1 

0181 
NTOP LINEAM

0097 

O...TOX I.AVON 

FER N,.NT ACI1ON
 

0145 
PkOCSANM 

L 0157 ENTO 

PROTFINAS
 



DISPONIBILIDAD DE DOCUMENTOS
 

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

CIAT - Unidad de Comunicaciones c Informaci6n 
Servicio de Fotocopias
 
Apartado A6reo 6713
 
Cali, Colombia
 

Los pedidos deben indicar el ntl'nero de acceso del documento (parte 
superior izquierda de cada referencia) y no el ntnero consecutivo. 

Costo de fotocopias: Col$10.00 por pfigina en Colombia ms el 
costo del porte a6reo. 

US$0.20 por pfgina para paises de Am&
rica Latina, El Caribe, Asia y 
Africa, incluido el porte a6reo. 

US$0.30 por p~igina parb otros paises 
incluido el porte a6reo. 

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

1. 	 Cheque en USS: A nomnbrc del CIAT, girado contra un banco internacional de 
Estados Unidos. 

2. 	 Cheque en $Col.: A nombre del CIAT, agregando el valor de la cornisi6n 
bancaiia. 

3. 	 Giro postal o bancario: A nonrbre dl CIAT, anotando claramente sus datos. 

4. 	 Cupones CIAT: En unidades de USS0.10 6 Co155.00 se puedcn adquirir en 
CIAT-Bibliotcea (pcrsonalmente o por correo). 

5. 	 Cupones AGRINTER: Disponibles en moneda local en las hibliotecas agricolas 
nacionales o en las oficinas dcl Instituto Interaniericano de Cooperaci6n para la 
Agricultura (IICA) en todos los paises de Arnrica Latina , El Caribe. 

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

http:Co155.00
http:Col$10.00


AO0 BOTANICA, TAXONOMIA Y DISTRIBUCION GEOGRAFICA
 

0001 

28131 JONES, P.O. 1986. Sampling for cassava production survey, Brazil. 
(Muestreo para una encuesta de producci6n de yuca, Brasil). Cali, Colombia, 

Centro Internacional de Agricultura Tropical. Agro-Ecological Studies Unit. 
9p. En., 4 Ref. Contiene 5 mapas en bolsillo. 

Yuca. Producci6n. Aspectos socioecon6micos. Ecologia. Mapas. Geograffa de 
la planta. Requerimientos cl.mAticos. Requerimientos edificos. Desarrollo. 

Braril. 

Se describ,' el c3todo utilizado para muestrear los municipios de las 
regione- yuqueras para adelantar una encuesta sobre produccibn de yuca en 
Brasil. En la etapa 1 se utiliz6 un mapa de producci6n de yuca de Am6rica 
Latina para seleccionar las principales zonas de interns en los Estados de 
ParA, Maranhao, Pernambuco, Bahia y Rio Grande do Sul. En la etapa 2 los 
limites de las Lreas seleccionadas se transfirieron a una escala mayor y se 
subdividieron en regiones con base en la interpretaci6n de datos climAticos 
y edficos; se identificaron 84 agroecozonas y dentro de estas, 1525 
municipios. En la etapa 3 se seleccionaron 320 municipios candidatos en 25 
agroecozonas marcadas, de las cuales se hizo una selecci6n al azar de 50 
municipios. Se brevemente u;lia lasdescribe cada de agroecozonas 
seleccionadas. (CIAT) 

0002
 
29482 NASSAR, N.M.A.; CARDENAS R., F. 1986. Collecting wild cassava in
 

northern Mexico. (Coleci6r. de yuca silvestre en el norte de M6xico). Plant
 

Genetic Resources Newslette- 65:29-30. En., Sum. Fr., Es., 3 Ref.
 

Yuca. Taxonomia. Germoplasma. Geografia de la planta. Adaptaci6n. 

Desarrollo de la planta. M6xico. 

En Jul.-ago. de 1985 se recogieron especies silvestres de Manihot 
aut6ctonas del norte de M6xIco. Se recogieron semillas y esquejes de las 
siguientes 9 especies en s,2 hAbitat natural: M. subspicata, M. rubricaulis, 
M. angustiloba, M. davisiae, M. aesculifolia, M. caudata, M. michaelis, M. 
chlorostricta y M. pringlel. Se tomaron notas sobre la distribuci6n 
geogrhfica, el tipo de crecimiento y la adaptaci6n a las condicienes 
adversas. (RA) 

BOO ANATOHIA Y MORFOLOGIA DE LA PLANTA 

0003 
29506 ALMEIDA, F.C.G.; HUANG, F.H. ; WADDLE, B.A. 1984. Callus formation 
from leaves of cassava, Manihot eseulenta Crantz. (Formaci6n de callo de 
las hojas de yuca). Ciencia Agron6mica 15(1-2):41-43. En., Sum. Pt., 4 
Ref., Il. 

Yuca. Morfognesis. Hibridaci6n. EE.UU. 

Se informa sobre el desarrollo de callo en la yuca como un prerequisito a 
la morfognesis y finalmente a la hibridizaci6n somAtica. Se colocaron )as
 
porciones de hojas de yuca cortadas en un medio de Murashige y Skoog, 
s6lido modificado, con 2 per ciento de sucrosa, 0.6 per ciento de agar, 0.1 
mg de Acido nicotinico/litro, 0.001 mg de AG/litro, 0.005 mg de 
benciladenina/litro, y uno de 4 conen. de 2,4-D (1.00, 0.10, 0.01 y 0.001 



mg/litro). Despu~s de 5 
semanas de oultivo, se verificaron que las concn. 
de 2,4-D de 1.00 y 0.10 mg/litro eran las mejores para la formaci6n de
 
callo. (RA-CIAT) 

0004
 
29568 CASSAVA PLANT type: an important factor for yield determination.
 
(Tipo de planta de yuca: un factor importante para la determinaci6n del
 
rendimiento). 1985. Radix 7(l):14-15. En., 2 Ref. 

Yuca. Productividad de raices. Anatomia de la planta. Espaciamiento. Hojas.
 
Desarrollo de la plants.
 

Se revisan brevemente los siguientes factores relacionados con el tipo de
 
planta que determinan el rendimiento de raices de yuca: hfbito de 
ramificaci6n, no. 
y tamaho de hojas, longevidad follar, altura de la planta 
e IC. Las caracteristicas de una var. de yuca ideal para ser utilizada en
 
buenas condiciones de crecimiento incluyen ramiflcaci6n tardia a los 6 y 9 
meses despu6s de la 
siembra, ninguna rama lateral, tamalo de hoja grande
(aprox. 500 contimetros cuadrados/hoja) a los 4 meses, longevidad foliar de 
100 dias y 9 o mAs raices/planta con una 
densidad de poblaci6n de 10,000
 
plantas/ha. (CIAT)
 

0005
 
29574 FUKUDA, C.; ROMEIRO, R. DA S. 1984. Estomatos e resistencia de 
variedades de mandioca 
a bacteriose. (Estomas y resistencia de variedades
 
de yuca a la bacteriosis). Revista Brasileira 
de Mandioca 3(l):27-29,31.

Pt., Sum. Pt., En. [EMBRAPA/Centro Nacional de Pesquisa da Mandioca e
 
Fruticultura, Caixa Postal 007, 
 411.380 Cruz das Almas-BA, Brasil] 

Yuca. Cultivares. Xanthomonas campestris pv. manihotis. Estomas.
 
Resistencia. Tejidos vegetales. Brasil.
 

Se estudiaron las dimengiones estomAticas (el largo y el ancho de la
 
apertura estomAtica) y el no. dc estomas/unidad de Area foliar de 26 var.
 
de yuca (5 resistentes, 10 moderadamente resistentes y 11 susceptibles 
 a
 
Xanthomonas campestris pv. manihotis). 
 No habla correlaci6n entre la
resistencia de la var. 
y el no. de estomas/unidad de Area foliar. 
Sin
 
embargo, las var. susceptibles tendieron a 
presentar aperturas eotom&ticas
 
mAs grandes que las var. resistentes. (EA-CIAT) 
Vt.ase ademAs 0009 0019
 
0024 0032 .087 0090
 

COO FISIOLOGIA DE LA PLANTA
 

0006
 
29011 VILLAMAYOR JUNIOR, F.G. ; DESTRIZA, T. 1985. Moisture stress and its 
effect on cassava yield. (Estrbs por sequia y su efecto en el 
rendimiento
 
de yuca). Radix 7(1):5-6. En. (Philippine Root Crop Research & Training 
Center, Visca, Baybay, Leyte, Philippines] 

Yuca. Requerimientos hidricos (planta). Requerimientos clruticos.
 
Productividad. Cultivares. Adaptaci6n. Fisiologia de la planta. Materia
 
seca. Producci6n. Desarrollo. Filipinas.
 

Se evalu6 la tolerancia a la sequia de yuca cv. 
Golden Yellow sembrada en
 
condiciones de campo en el Philippine Root Crop Research and Training
Center, mediante la comparaci6n de los componentes del rendimiento de
plantas sometidas o no a estrbs durante un periodo de sequla que ocurri6 
entre finales de die. 1982 y principios de 1983. Las plantas con riego
recibieron 40 litros de agua/planta durante los periodoo de max. sequia. 



Los rendimientos fueron significativamente mayores para las plantas con 
riego (3.4 kg/ha) que para las plantas bajo estr6s (2.4 kg/ha). El menor
 
peso total de las plantas bajo estr6s (5.1 kg/planta vs. 6.8 kg/planta para
 
las plantas con riego) indica que el d6ficit h1drico afect6 la acumulaci6n 
de MS; sin embargo, este dficit aparentemente no afect6 la distribuci6n de
 
asimilados, puesto que el IC no fue afectado (47 vs. 50 para las plantas 
sometidas o no a estr6s, resp.). Los resultados indican que, en los sitios 
donde la estaci6n seca dura de 5-6 meses, cowo en la regi6n de Ilocos, la 
yuca puede contribuir considerablemente a aumentar la producci6n de 
alimentos. (CIAT) V6ase ademAs 0073
 

C01 Desarrollo de la Planta
 

0007
 
29571 MELIS, R.J.H.; VAN STADEN, J. 1986. The effect of Alar (succinic acid
 
2,2-dimethylhydrazide) on the growth of cassava (Manihot esculenta) under
 
subtropical conditions. (El efecto del Alar (2,2-dimetilhidrazida del Acido
 
succrdico) en el crecimiento de la yuca en condicones subtropicales).
 
South African Journal of Plant and Soil 3(l):49-51. En., Sum. En., Af., 8
 
Ref., I1. [Dept. of Crop Science, Univ. of Natal, P.O. Box 375,
 
Pietermaritzburg, 3200 Republic of South Africa] 

Yuca. Desarrollo de la planta. Productividad. Poda. Crecimiento. 
Adaptaci6n. Tenperatura. Sudfrica. 

En las condiciones subtropicales de Natal, Suddfrica, se estudi6 el efecto 
de Alar (2,2-dimetilhidrazida del Acido succinico) y la pcda en la yuca. 
La aplicaci6n de Alar a principlos de verano tuvo poco efecto en el 
crecimiento del tallo y no aument6 el rendimiento. La poda al principio de
 
la segunda estaci6n de crecimiento estimul6 el crecimiento del tallo y 
condujo a una baja tasa de crecimiento del tub~rculo. El Alar redujo el
 
creeimiento del tallo pero no condujo a un aumento en el rendimiento de 
tub rculos. (RA-CIAT)
 

0008 
29027 PEREIRA, J.F.; SPLITTSTOESSER, W.E. ; OGREN, W.L. 1986. Photosynthesis 
in detached leaves of cassava. (Fotosintesis en hojas desprendidas de 
yuca). Photosynthetica 20(3):286-292. En., Sum. En., 10 Ref., Il. [Lab. of 
Plant Physiology, Univ. de Oriente, Jurepin Monagas, Venezuela] 

Yuca. Fotosintesis Cultivares. Metabolismo. Hojas. Venezuela.
 

Se midieron las tasas de fotosintesis neta (FN) de hojas desprendidas de 5
 
cv. de yuca. Los mayores niveles de clorofila a, b y (a + b) de 0.56, 0.49
 
y 0.99 g/metro cuadrado, resp., se encontraron en el cv. 2191. La FN por 
clorofila del cv. 2078 aument6 a medida que las hojas maduraron, en tanto 
que la FN de todas las hojas del cv. 2191 fue de aprox. 0.56 g (C02)/kg 
(clorofila)/seg. Las hojas de yuca mostraron una compensaci6n en la concn. 
de C02 de 50 centimetros cbicos/metro c6bico a un 20 por ciento de 02 y de 
0 en una atm6sfera de N, indicando una especie C3. "n el cv. 2112, la FN 
fue una funci6n del logaritmo natural de la irradiaci6n y no se encontr6 
saturaci6n con energia radiante incluso a 2000 micromoles/metro
 
cuadrado/seg (400-700 rinm),
nivel al cual la FN foliar fue de aprox. I mg
 
(C02)/metro cuadrado/seg. La irradiilci6n compensatoria fue de 68
 
micromoles/metro cuadrado/seg. Con base en el Area por hoja, las hojas
 
j6venes del cv. 2062 presentaron una mayor FN que las hojas viejas, en 
tanto qie para los cv. 2078 y 2490, la mayor FN se encontr6 en hojas mfs 
vlejas. Con base en hojas enteras, los 3 cv. fueron casi id6nticos en FN. 
(RA-CIAT)
 

3 



0009
 
29008 ZAMORA, O.B. 1986. Photosynthetic productivity of cassava (Manihot
esculenta Crantz) in the field. (Productividad fotosint6tica de la yuca 
en
 
el campo). Journal of the Australian Institute of Agricultural Science
 
52(2) :108-109. En.
 

Yuca. Experimentos de campo. Fotosintesis. Cultivares. Fisiologia de la
 
planta. Area foliar. Metabolismo. Materia seca. Australia. 

Se discuten los resultados de 2 expt. de campo y 1 de invernadero para

entender la produtividad fotosint6tica de la yuea. En el ensayo 1. la
 
fotosintesis neta de la cubierta foliar de yuca var. MAus 
 7 (20,408

plantas/ha) sigui6 el patr6n de radiaei6n 
 solar de onda corta durante el

dia y continu6 respondiendo hasta 
 el max. de 800 W/metro cuadrado. Se
 
concluy6 que, 
en la mayor parte de la estac16n, la oubierta foliar de la
 
yuca es ineficiente puesto que las hojas superiores hacen sombra sobre las 
inferiores que son adecuadas para interoeptar y convertir la radiaci6n
 
fotosintbticamente activa disponible. 
En el ensayo 2, se compar6 la
 
productividad fotosintbtica de MAus 7 y MAus 13 
en 2 estados y a 3
 
densidades de poblaci6n (20,408, 140,000 y 81,632 plantas/ha). Sin importar

la var. ni la Cpooa de muestreo, las plantas cultivadaa a mayores

poblaciones fueron mA altas, presentaron Lasas mAs rhpidas da renovac16n 
de hojas, produJeron menos ramas laterales en el tallo principal y
presentaron mayores IAF pesos Noy de MS. re observaron diferencias entre 
var. en fotosintesis neta. Se concluy6 que debi6 ocurrir una disminuei6n 
en la capacidad fotosintbtica de las hojas a altas potlaeiones. 
 En el
 
ensayo 3 en invernadero, a medida que envejecieron ]as hojas de MAus 7, 
di inuyeron progreslvamente la tasa de respiraoi6n en la osouridad, la
 
tasa max. de fotosintesis neta y la pendiente inicial de las ourvas de
 
respuesta a la luz, siendo mayor la respuesta en hojas de plantas a mayor
 
que a menor poblaci6n. Las plantas en poblaciones mayores tambin
 
presentaron una mayor proporc16n de hojas j6venes. (CIAT) V6ase ademAs
 
0002 0003 000)4 0011 
 0013 0014 0016 0021 0032 0039 00145 0046
 
0053 0087 0092
 

C03 Composici6n Quimica, Metodologia y AnAlisis
 

0010
 
29498 HAMIR, N.A.BT.; LIAN, T.S. 1980. Perbandingan di antara cara-cara
 
menentukan kandungan kanji 
 di dalam ubi kayu (MHnihot esculenta Crantz).
(Comparaci6n de los mtodos para determinar el contenido del almid6n en los 
tubbrculos de la yuoa). Teknologi Pertanian MARDI Bil. 1:30-34. Hal., 
Sum.
 
Hal., 3 Ref., Il.
 

Yuca. Contenido de almid6n. Raeos. AnAlisis. Materia seea.
 

Se compararon 4 m6todos de determinaci6n del contenido de almid6n en
 
tub~rculos de yuca. 
 El m6todo que usa el contenido de MS era fAcil, ahorr6 
tiempo y no 
neeesit6 de facilidades especiales. Sin embargo, el m~todo de
 
medidas de gravedad espeolfica era mAs rApido y se adaptaba meor a la
 
selece16n rApida de cientos de clones. 
 Los estimados de los 2 m~todoa
 
tenian altas correlaciones con los estimados del contenido de almid6n 
obtenidos en el anl.sis meocnico. El anAlisis mecAnico se compara 
estrechEmente con la tasa de extraeei6n de almid6n en las fAbricas y 
no
 
necesita facilidades especiales de lab. en comparaci6n con el anAlisis 
quimico. (CIAT) 
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0011
 
27668 RAICH, J. ; EWEL, J. ; OLIVERA, M. 1985. Soil-CO2 efflux in simple and 
diverse ecosystems on a volcanic soil in Costa Rica. (Flujo de C02 en suelo
 
en ecosistemas diversos y sencillos en un suelo volcnico en Costa Rica). 
Turrialba 35(1) :33-42. En., Sum. Es., En., 46 Ref. [School of Forestry and 
Environmental Studies, Duke Univ., Durham, NC 27706, USA] 

Yuca. Ecologia. Efusi6n. Procesos fisiol6gicos de la plants. Insecticidas. 
Di6xido de carbono. Requerimientos edificos. Temperatura. Costa Rica. 

El flujo de C02 de un suelo relativamente f6rtil fue medido en 9 
ecosiotemas de Turrialba, Costa Rica, los cuales tenian de 0.8-10 abos de 
edad e incluyeron un suelo libre de vegetaci6n, monocultivos de Omelina 
arborea y yuca y comunidades sucesionales que contenian de 80 a mAs de 150 
especies. Los flujos de C02 se midieron en 6 u 8 repeticiones a
 
intervalos de 4 h durante periodos continuos de 24 h, empleando c~maras
 
cerradas con l'ali absorbente. Los flujos medios de C02 oscilaron entre 
aprox. 9-18 g/me,:'o cuadrado/dia; los patrones diurnos fueron
 
inconsistentes. Lcs insecticidas no redujeron las tasas de emanaoi6n de 
C02 en los 2 ecosistemas donde fueron aplicados. El suelo libre de 
vegetaci6n produjo las menmres cantidades de C02; sin embargo, otras 
diferencias en producci6n de C02 entre ecosistemas no se relacionaron
 
claramente con variaciones en cuanto a edad de la vegetaci6n, estatura, 
riqueza de especies o &rea superficial de raices finas. La temp. del suelo 
no contribuy6 a las diferencias de flujo de C02, mientras que el incremento 
del agua en el suelo fue asociado con una liberaci6n mAs rApida de C02, 
probablemente debido a un estimulo en la actividad de los microorganismos 
del suelo y/o de las raices. Se incluye un resumen de datos sobre flujos
 
de C02 de suelos tropicales. (RA) 

0012 
295 83 RAMIREZ, H.; HUSSAIN, A,; ROCA, W. ; BUSHIUK, W. 1987. Isozyme 
electrofhoregrams of sixteen enzymes in five tissues of cassava (Manihot 
esculenta Crantz) varieties. (Electroforegramas de isoenzimas de dieciseis 
enzimas en cinco tejidos de variedades de yuca). Euphytica 36:39-48. En., 
Sum. En., 19 Ref., Il. [CIAT, Apartado A6reo 6713, Cali, Colombia] 

Yuca. Enzimas. Cultivares. Cultivo de tejidos. Tejidos vegetales. Raices.
 
Hojas. Tallos. Peciolos. Composici6n. Colombia.
 

Se desarroll6 la metodologia, basada en electrofore:_-s del almid6n y geles 
de poliacrilamida, pars determinar los electroforegramas de isoenzimas 
(patrones) de 16 enzimas de var. de yuca come maradores potenciales de 
genotipo. Se examinaron los extractos de 5 tejidos distintos (raiz, 
tallo, hoja, peciolo y yema). En general, las partes nodales de los tallos 
dieron patrones de isoenzimas con los mayores no. de bandas. Los extractos 
de peciolos dieron resultados similares pero los extractos de yema 
presentaron patrones deficientes. Se podia distinguir el no. limitado de 
var. examinados per clasificaci6n secuencial con base en los patrones de 
isoenzimas de fosfatasa Acida, esterasa, transaminasa de glutamate 
oxaloacetato y fosfoglucoLhomerasa. (RA-CIAT) V6ase ademds 0008 
0021 0048 0055 0060 0063 0079 0085 0096 0098 0099 0113 0115 
0116 0128 0134 0143 0147 0148 0151 0152 0154 0167 0169 0175 
0179 0184 0190 

C04 Nutrici6n de la Planta
 

0013
 
29009 CARVALHO, P.C.L. DE 1984. Acao do aluminio na cultura da mandioca 
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(Mandhot esculenta Crantz). (Acci6n del aluminio en la yuca). Revista
Brasileira de Mandioca 3(l):1-5. Pt., 
Sum. Pt., En., 16 Ref. [Empresa

Brasileira de Pesquisa Agropecuaria. Centro Nacional de Pesquisa de 
Mandioca e Fruticultura, Caixa Postal 007, 44.380 Cruz das Almas-BA,
 
Brasil]
 

Yuca. Absorci6n de nutrimentos. Cultivares. Desarrollo de la planta.
Desarrollo radical. K. P. Ca. 
Mg. Brasil.
 

Se estudiaron los efectoc 4e diferentes conon. de Al (0, 2, 4, 8, 16 y 32
ppm) en la absorei6n de nutrimentos y en el crecimiento de yuca cv. Cigana
Preta en una soluci6n nutritiva Steinberg modificada a 1/5 con pH ajustadoa 4.0. Se observaron reducciones significativas en el crecimiento radical 
y en el desarrollo de la parte a6rea en los tratamientos con 16 y 32 ppm deAl. Aun la concn. mAs baja de Al en el medio de crecimiento redujo las
 conen. de P, Ca y Mg en el tejido, pero no afect6 la absorci6n de K. 
(RA-CIAT)
 

0014

29439 KATO, O.R. 1987. 
Efeito de micorriza vesicular-arbusculares no

orescimento e nutricao da mandioca (Manihot esculenta, Crantz) em soloadubado com doses crescentes de superfosfato triplo. (Efecto de micorrizas

vesiculo-arbusculares en el crecimiento y la nutrici6n de la yuca en suelo
fertilizado con dosis creciences de superfosfato triple). Tese Mestre.Lavra-MG, Brasil. Escola Superior de Agricultura de Lavras. 197p. Pt., Sum. 
Pt., En., 99 Ref., 11. 

Yuca. P. Micorrizas. Cultivares. Inoculaci6n. Desarrollo de la planta.

Materia 
seca. Absorci6n du nutrimentos. Ca. N. K. Zn. Cu. B. Composici6n.

Brasil.
 

Se evaluaron los efectos de 4 niveles de P (0, 200, 600 y 1800 kg/ha) y lainoculaci6n con horngos micorriz6genos vesiculo-arbusculares (MAV) en el
crecimiento y I. nutrici6n de yuca cv. IAC 12 829 en un Latosol Rojo

Oscuro, en condiciones de invernadero de oct. 1985-ene. 1986. Los
tratamientos de inoculaci6n fueron testigo sin inocular e inoculaci6n con
Glomus clarum, Entrophospora colombiana o 0. clarum + E. colombiana.
Tambi6n se utilizaron 2 tratamientos de suelo (con y sin fumigaci6n) en undiseio completamente al azar en un factorial 4 x 4 x 2 con 4 repeticiones.Los par~metros evaluadon fueron porcentaje de colonizaci6n radical, no. de esporas de hongos MAV, no. total de hojas y no. de hojas retenidas, altura 
prom. y diAmetro de los tallos de la planta, pesos fresco y seco de ralces 
y brotes, y conn. de nutrimentos en brotes y ralces. El porcentje denolonizaci6n radical indic6 que la simbiosis de las micorrizas con la yuca

se present6 en plantas sembradas en suelo sin inocular 
 y sin fumigar. Estacolonizaci6n se debi6 a la presencia de poblaciones nativas de hongos MAV
(Acaulospora appendicula). La tasa de colonizaci6n radical en suelo
fumiFado e inoculado fue del 63.7 por ciento comparada con la tasa decolonizaci6n por especies nativas de bongos MAV, 114.3 por ciento. Estosresultados indican la alta infectividad de las especies de hongos
introducidos. La inoculaci6n con G. clarum fue favorable para el

crecimiento y la nutrici6n de la yuca. Los efectos positivos se observaron en la producci6n de hojas, la altura de la planta, el diemetro del tallo yla acumulac16n de materia fresca y seca en los brotes y las raices. Paraobtener el 60 por ciento de la producci6n max. de MS en las raices lograda
en plantas inoculada! con G. clarum, fue necesario agregar 269.07 kg de
P/ha y en plantas sin inocular, 1507.88 kg de P/ha. 
 Los mayores efectos enlos niveles de nutrimentos en los tejidos de la planta fueron obtenidos con
la inoculaci6n con G. clarum, la cual result6 en niveles mAs altos dA P y
Cu en las raicees y de P en la parte a6rea, y en niveles mAs bajos de N, K,Zn y B en las ralces y de N, K, Ca, Zn y B en la parte abrea. Los mayores 
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beneficios de ]a inoculaci6n con 0. clarum se lograron con la adici6n de 
200 kg de P/ha y los menores beneficios ccon la adicl6n de 1800 kg de P/ha. 
Las dosis crecientes de P aumentaron los niveles de P y ?a y decrecieron 
los niveles de N, K; Zn, Cu y B en ijs tejidos de is planta. E. colombiana 
no fue efectivo, a pesar de que se observaron resultados positivos en el 
desarrollo y en los niveles de P en las plantas de yuca sin la adici6n de 
P. Las plantas de yuca vembradas en la ausencia de hongos MAVmostraron un 
dearrollo pobre a menos que se aplicaran tasas altas de ? al suelo. Esto
 
indica que la gimbiosis de hongoa MAVdesempeha un papel importante en el 
crecimiento y la nutrici6n de la yuca en suelos tropJcales. (RA-CIAT) 

DO0 CULTIVO 

D01 Su'elo, Agua, Clima y Fertilizaci6n
 

0015 
23785 BOLHUIS, G.. ; ROSANOW, M. 1972. Onderzuek inzake mogelijkheden 
cassaveeultuur in Suriname. (Estudic sobre el cultivo de la yuca y las 
posibilidades de mercado en Surinam). ,msterdam, Holland, HVA-International 
by, 66p. Nl., Sum. NI., 22 Ref., If. 

Yuca. Cultivo. Cultivares. Rendimiento. Investigaci6n. Mercadeo. Harina de 
yuca. Usos. Requerimientos edhiJ.cos. Adaptaci6n. Fertillzaci6n. Rotaci6n. 
Mano de obra. Surinam. 

Se presenta una vista general del cultivo de la y-ira y sus posibilidades de 
mercado en Surinam. Se dtscute brovemerte el desarrollo bist6rico del
 
cultivo de la yuca, incluyendo aspectos tales come var. ensayadas, 
rendimientos e investigaciones pabadas. AdemAs, se presentan las 
posibilidades de mercado de la HY. Se describe el m6todo de uso de la HY 
en la industria de Al, compar~ndola con la harina de arroz. Se dan 
recomendaciones sobre los usos de la yuca, las zonas eddficas apropiadas 
para a.lcultivo en el pais, fertilizaci6n, adaptaci6n climtica a regiones 
es'xcificas, rotaci6n de cultivos, var., preparaci6n del terreno, 
requvrimientos de mano de obra para diferentes pr~cticas culturales y los 
temas parL la investigaci6n futura. (CIAT) 

0016 
27679 COM4MONWEALTH AND INDUSTRIAL RESEARCH ORGANIZATION. 1983.SCIENTIFIC 
Salt tolerance in cassava. (Tolcrancia de la yuca a la sal). In_ _.
 
Institute of Biological Resources. Annual Report 1982-83. Dickson, 
Australia. pp.30-31. En., I1.
 

Yuca. Salinidad. Requerimientos hidricos (planta). Riego. Desarrollo de la 
planta. Contenido do almid6n. Siembra. Requerimientos edficos. Australia. 

En expt. de invernadero se cultivaron plantas de yuca de 3 meses de edad en
 
macetas con medio poroso y se regaron con soluciones nutritivas que
 
contenian NaCl en concn. que oscilaron ntre 0-75 milimolar o aprox. 4 
vees la salinidad del suelo esperada en regiones actualmente bajo riego en 
el valle del rio Murray, Australia. Los sintomas tipicos de quemaz6n 
foliar asociadon con selinidad excesiva fueron mAs notables en las hojas 
mds viejas y aumentaron en severidad al incrementar la concn. de NaCi. El 
peso fresco de hojas, tallos y raices disminuy6 al aumentar la salinidad. 
El peso de los brotes so redujo significativamente a conn. de sal de 20 
milimolar y el peso de races se redujo en casi un 50 por ciento a niveles 
entre 30-50 milimolar. Sin embargo, la concn. de almid6n en las raices 
permanec16 relativamente constante. Puede ser posible mantener el
 
rendimiento de almid6n/unidad de rea aumentando la densidad de siembra 
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cuando se utilice agua de riego salina. En comparaci6n con otras especies, 
la yuca puede considerarse como intermedia en su sensibilidad a la 
salinidad, 1o cual significa que podria cultivarse con agua de riego 
similar a aquella aceptable para cultivos de vid. Tambi~n puede set 
posible utilizar agua de residuos reciolada para su cultivo. (CIAT)
 

0017
 
29587 FIORETTO, R.A.; BRINHOLI, 0. 1987. Variacao sazonal 
nos resultados
 

6
das anclises quimicas do solo, ap s a aplicacao de manipueira. (Variaci6n

estacional en los resultados de los anlisis quimicos de suelo, despu~s de 
la aplicaci6n de manipueira). Energia na Agricultura 2(l):32-37. Pt., Sum. 
Pt., En., 6 Ref. 

Yuca. Fertilidad del suelo. Utilizaci6n de residuos. Harina de yuca.
 
Industrializaci6n. K. Ca. Mg. Ermienda del suelo. Brasil. 

Se aplic6 la altamente contaminante manipueira, un compuesto residual en la
 
industria de HY, a 0, 80 y 160 metros cbicos/ha en un suelo aroilloso,
 
clasificado como Terra Roxa Estruturada, en Botucatu (Sao Paulo, Brasil).
Se recogieron muestras 
en parcelas tratadas a 2 distintas profundidades
 
(0-15 y 15-30 cra) a los 30, 60, 90 y 170 dias despu6s de la aplicaci6n para
determinar la influencia de manlpueira en la composlci6n quimica del suelo. 
Las paroelas que recibieron 160 metros cbieos de manipueira/ha mostraron 
una mayor dispOsici6n de potasa (K(+)) en el suelo que las que recibieron 
80 metros cGbicos/ha y ambos tratamientos eran mayores que el testigo. En 
el mayor nivel de aplicaci6n, Ca y Mg tendieron a la lixiviaci6n. (RA-ClAT) 

0018
 
27681 INSTITUTO COLOM3IANO AGROPECUARIO. CENTPO INTERNACIONAL DE 
AGRICULTURA TROPICAL. 1982. Yuca. In . Carimagua. Informe de
 

2Actividades 1979-1I,81. Bogot&. pp. 20-233. Es. 

Yuca. Investigaei6n. Requerimientos ed.ficos. Germoplasma. Cultivares. 
Cultivo. Adaptaci6n. Productividad. Riego. Fertilizaci6n. Entomologia.
 
Enfermedades y pat6genos. Desarrollo. Colombia. 

Se presenta un informe de progreso sobre las actividades del programa de 
investigaei6n colaborativa sobre yuca, llevado a cabo en Carimagua,
Colombia, durante 1979-81 por el Instituto Colombiano Agropecuario y CIAT. 
El enfoque bisnio es desarrollar teenologia de producci6n para la yuca en 
suelos Aeido:; inf6rtilos. Se presentan los resultados de investigaci6n 
sobre germoplasma, suelos, mejoramlento var'., fitopatologia y entomologia, 
pr~eticas cultural es y ensayos regionales. Se confirm6 la alta tolerancia 
de la yuca a !a sequia en los ensayos de productividad. Sin embargo, se 
encontr6 que el riego aument6 los rendimientos de la var. M Col 1684, 
conocido por su alto potencial de rendimiento aunque poo vigor, en un 48 
por ciento. Se obtuvo el mayor rendimiento de almid6n con las aplicaoiones 
fraccionadas de 100 kg de K/ha. Se encontr6 que M Col 1684 y M Col 638 son 
buenos materiales parentales por su resistencia tanto al a?iublo bacteriano 
como al superalargamiento. CM 430-37, CM 440-5, CM 430-9, CM 91-3 y CM 
523-7 son lineas promisorias para el ecosistema de Carimagua, mientras que
CM 516-18, CM 723-3, CM 811-168, CM 946-2, CM 951-6 y CM 996-6 son buenos 
para las condiciones tropleales de sabana. (CIAT) 

0019
 
29478 MACHADO, E.L. 1983. A mandioca: e sua oultura no Rio Grande do Sul.
 
(La yuca: qu eultivo en Rio Grande do Sul). Trigo e Soja no.69:4-43. Pt.,
 
73 Ref., Ii.
 

Yuca. Cultivo. Anatomia de la planta. Oluc6sidos cianogeio cos. 
Requerimientos clim~ticos. Ermienda del suelo. Fertilizaci6n. Registro del 
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tiempo. Cultivares. Herbicidas. Cosecha. Plagas. Almid6n de yuca. T-ozos de 
yuca. Alcohol. Sag6. Dextrina. Glucosa. Producci6n. Tecnologia poscosecha. 
Brasil.
 

Se presenta una reseha comprensiva del cultivo de la yuca en el Estado de 
Rio Grande do Sul, Brasil. Se discuten aspectos como anatomia de la 
planta, composici6n quimica de los gluc6sidos, zonificaei6n mesol6gica y 
clim~tica, prActicas de ermienda y conservaci6n del suelo, fertilizaci6n, 
fechas de siembra, selecci6n de var., prActicas culturales, uso de 
herbicidas, cosecha, enfermedades y plagas y reposo vegetativo. Tambi~n se 
analiza la producci6n de biomasa y se discute la producci6n de harina de
 

mesa, almid6n, trozos de yuca, alcohol, sagG, dextrina y glucosa. Tambi6n
 
se incluye una breve discusi6n sobre la producci6n de yuca en diferentes
 
paises y un m~todo para la conservaci6n poscosecha con sal. Se dan datos
 
de producci6n en Brasil. (CIAT)
 

0020
 

28155 RUIZ M.. L. 1984. Efecto de la inoculaci6n con micorrizas sobre la
 
respuesta de la yuca (Manihot esculenta) a la f'rtilizaci6n fosf6rica.
 
Ciencia y T6cnica en la Agricultura. Viandas Tropicales 7(2):39-52. Es., 

Sum. Es., En., 5 Ref., Il. [Estaci6n Experimental de Viandas Tropicales 
Fructuoso Rodriguez, Santo Domingo, Villa Clara, Ministerio de la 

Agricultura, Ciudad de La Habana, Cuba] 

Yuca. pH. Fertilidad del suelo. P. K. Micorrizas. Fertilizaci6n. Materia 
seca. Experimentos de campo. Colombia. 

En un ensayo de invernadero en un suelo -icido pobre en P (2.9 ppm Bray II) 
de Santander de Quilichao, Colombia, se evalu6 ]a respuesta de la yuca a is
 
inoculaci6n con Glomus manihotis y a la fertilizaci6n con P (0, 50, 100 y 
500 kg/ha) en suelo esterilizado y no esterilizado. La inoculaci6n con
 

micorrizas estimul6 la extracci6n de P y K y aument6 hasta 30 veces la
 
producci6n de MS (desde 1.15 hasta 33.96 g/planta) para el nivel 100 kg de 

P/ha en suelo esterilizado. Los mejores tratamientos en cuanto a la 
producci6n de MS fueron 100 y 500 kg de P/ha (33.96 y 32.09 g/planta) en 
suelo esterilizado e inoculado. Se recomienda establecer este tipo de 
investigaci6 y otras similares en condiciones de carpo para obtener m~s 
informaci6n sobre la funci6n de las micorrizas y su aplicaci6n en la 
agricultura. (RA) 

0021
 
26697 TERGAS, L.E.; URREA, G.A. 1985. Selecei6n de especies forrajeras para 

corte adaptadas a suelos Acidos de baja fertilidad en un Ultisol de 

Colombia. Turrialba 35(2):179-186. Es., Sum. Es., En., 32 Ref., Il. 

Yuca. Forraje. Adaptaci6n. Fertilidad del suelo. pH. Fertilizaci6n. Materia
 
seca. N. P. K. Ecologia. Colombia.
 

Se aplicaron los siguientes tratamientos de fertilizaci6n a Pennisetum 
purpureum cv. H504, Sacoharum officinarum cv. Poj, Axonopus scoparius cv. 
Comun, Leucaena leucocephala cv. Cunningham, Cajanus cajan cv. Comun y 
Manihot esculenta cv. M Col 22: a) no fertilizantes, h) 150 kg de cal 
dolumitica + 100 kg d,.N + 44 kg de P/ha o c) 2 t de cal dolomitica + 200 
kg de N + 88 kg de P + 42 kg de K/ha + S, B y Cu. Se efectuaron cada 8 
semanas en la 6pooa seca y cads 6 en la 6poea de lluvias. El fertilizante 
aument6 la tasa prom. de producci6n de MS en 41-54 y 67-77 por ciento en 
los tratamientos b y c, resp. La interacei6n con las especies fue 
significativa. Aunque C. cajan y M. esculenta se adaptaron bien a las 
condiciones del suelo, no fuoron persistentes con el r6gimen de corte 

utilizado. (CIAT) 
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0022
28109 VELASQUEZ R., E. 1983. Mftodo sencillo, econ6mico y eficiente 
fertilizar la yuca. Fonaiap 

para
Divulga 1(13) :30-31. Es., Ii. 

Yuca. Fertilizaci6n. Siembra. Mano de obra. Equipo agricola. Venezuela.
 

Se describe brevemente un mtodo simple, econ6mico y eficiente para
fertilizar yuca en suelos 
 pobLes de Venezuela. La yuca se fertiliz6
 
utilizando una sembradora-abonadora 
 de granos. Los resultados mostraronque fue posible marcar el campo, trazar las hileras de siembra y colocar el 
fertilizante taJo los sitios donde se 
van a sembrar las estacas de yuca.

Se facilit6 la siembra manual puesto que la semradora dej6 un surco donde
las estacas podrian colocarse a 10-15 cm de distancia del 
fertilizante. Las
 
necesidades de 
mano 	de obra tambin se redujeron con este mtodo. (CIAT)
 

0023 
28193 VIJAYAKUMAR, K.R.; THOMAS, P.K.; UNNI, P.N. 	 1984. Effects ofdifferent water table depths and moisture regimes on the growth and yield
of cassava Manihot esculenta Cranz. (Efectos de las diferentes
profundidades del nivel fredtiico y de los regimenes de humedad en el

crecimiento y rendimiento de la yuca). Agricultural 
 Research Journal of
Kerala 22(1):93-95. En., Sum. Mal., 4 Ref. 
[Centre for Water Resources
 
Development & Management, Calicut 673 571, Kerala, India] 

Yuca. Requerimlentos hidricos (planta). 
Desarrollo de la planta. Riego.
 
Productividad. India.
 

En el Centre for Water Resources Development and Management (Kerala, India)
se estud16 el efecto de 2 profundidades del nivel freftico (80 y 180 cm) y3 regimenes de humedad 
(0, 10 6 20 litros/5 dias/planta) en el crecimiento
 
y rendimiento de la yuca. El crecimiento y el rendimiento aumentaron
 
significativamente 
 con el riego. Se present6 tambin una interacei6n
significativa entre la profundidad del nivel freftico y el riego, la cual
afect6 el rendimiento. La 
 reduc>:6n del rendimiento debido a un nivel

fre&tico alto fue moderada por el riego. (CIAT) 
 Vase ademAs 0001

0006 0007 0011 0013 0026
0014 0028 0029 U034 00400038 0042
 
0043 0046 0084
0053 0088 
 0094 0097 0132 0156 0198 0214 0221
 
0227
 

D02 	 PrActicas Culturales: Propagac16n, Siembra, Control de Halezas
 
y Coseoha
 

0024

28107 ACEVEDO, F. 1983. Modelo IV variedad de yuca Sardina y sus 
asociaciones. Fonalap Divulga 1(11) :20-23. Es., Ii. 

Yuca. Cultivares. Caracteristicas agron6mlcas. Anatomia de la planta.
Cultivo. Cultivos intercalados. Venezuela. 

Se describen las principales caracteristicas morfol6gicas y agron6micas de yuca var. Sardina . se presentan recomendaciones de producci6n tanto para
monocultivo como para cultivo eu asociaci6n (maiz, plAtano, frijol y
guandul) para la regi6n de Guanare-Bocon6 de Venezuela. (CIAT) 

0025
29072 BOCK, K. 1979. Handing-over notes: cassava programme. (Informe:
programa de yuca). Nairobi, Kenya Agriculture Research Institute. Crop 
Virology Research Project. 12p. En.
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Yuca. Virus del mosaico africano de la yuca. Adaptaci6n. Investigaci6n. 
Programas de yuca. Siembra. Registro del tiempo. Cultivares. Kenia. 

Se informa sobre el estado de las actividades de investigaci6n en yuca y 

las necesidades, especialmente en 1o que respecta al CAMD, en diferentes 

estaciones de investigaci6n de Kenia. Se realizan investigaciones en 

Mtwapa, Msabaha, Matuga y Shimo La Tewa en Coast Province, especialmente 
ea 1o que concierne a la selececi6n masal de yuca libre de CAMD, parcelas de 

var. locales, parcelas de selecci6n masal de yuca derivada de cultivos de 
meristemas y ensayos de campo (rotaci6n de cultivos, tiempos de 

siembra/cosecha y var.). Se informa brevemente nobre la investigaci6n 
adelantada en Eastern Province (Katumani y Marinduko) y en Kenia Occidental 

(Kakamaga y Muguga). (CIAT)
 

0026
 
29432 CACERES A., L.A. 1986. Efeito da populacao sobre algumas 
caracteristicas em dez cultivares de mandioca (Manihot esculenta Crantz) em
 

tres localidades da Colombia. (Efecto de is poblaci6n de plantas en algunas
 

caracteristicas de diez cultivares de yuca en tres localidades de
 

Colombia). Tese Mestre. Lavras-MG, Brasil, Escola Superior de Agricultura
 

de Lavras. 117p. Pt., Sum. P,., Es., En., 90 Ref., Ii. 

Yuca. Adaptaci6n. Cultivares. Espaciamiento. Cultivo. Experimentos de
 

campo. Productividad de raices. Requerimientos edificos. Colombia. 

Se realizaron ensayos en condiciones de campo en CIAT-Palmira, Media Luna
 

(Magdalena) y Santander de Quilichao (Cauca) para determinar la influencia 

de las densidades poblacionales en 10 var. de yuca en las 3 localidades, 
adamfs de la mejor densidad poblacional y algunas caracteristicas de 

importancia agron6mica para mejorar la eficiencia en el manejo del cultivo. 

Se utiliz6 un diseTo exptl. de bloques completamente al azar, en parcelas 

divididas, con 3 repeticiones. Los tratamientos fueron constituidos par 

las var. en las subparcelas dentro de 4 densidades poblacionales diferentes 

(5000, 10,000, 15,000 y 20,000 plantas/ha) que constituyeron las parcelas. 
Se evaluaron 14 caracteristicas: altura y Angulo de la primera 

ramificaci6n, no. de hoJas/planta a los 6 mesas y a la cosecha, IAF q los 6 
meses y a la cosecha, altura de plantas a la cosecha, no. de estacas aptos 

para siembra, peso de estaas par unidad, peso de la parte area, contenido 
de MS de las raices (porcentaje), peso de raices no comerciales y peso de 

raices totales, e IC. Se observ," que la producci6n total de raices, 

porcentaje de MS de las raices, producci6n de la parte abrea y de estacas 
fueron afectadas par las localidades, densidades de plantas y var. 

Condiciones edafoclimAticas favorablus inducen mejores caracteristicas; el 

suelo pesado da una mayor producci6n de raices no comerciales, de pequeco 

tamalo. El peso de raices totales y el contenido de MS de las raices 

fueron favorecidos par densidades poblacionales entre 10,000-15,000 
plantas/ha. Entre las var. utilizadas se destacaron aquellas qua 

presentaron mayor vigor vegetativo debido a su mayor altura en su primer 

punto de ramificaci6n y/o no. de hojas/planta. Para obtener un equilibrio 
entre las partes de interns econ6mico (raices y parte acrea) y una adectiada 

producci6n de estacas para plantaci6n, la mejor densidad poblacional se 
encuentra untre 10,000-20,000 plantas/ha segfcn la localidad y var. 

utilizadas. utilizadas. (RA) 

0027
 

29507 EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DE MATO
 

GROSSO. 1982. Diretrizes ticnicas para o cultivo da mandioca. (Guia t6cnica 
para el cultivo de la yuca). Sinop-MT, Brasil. 19p. Pt. 

Yuca. Cultivo. Cosecha. Sistemas de cultivo. Control de plagas.
 
Transferencia de tecnologia. Brasil.
 

11 



Se presentan las recomendaciones tscnicas sobre el cultivo de la yuca,
enfermedades y plagas, cosecha y sistemas del cultivo que resultaron de unareuni6n de 32 investigadores y agentes de asistencia t6cnica en Mato 
Grosso, Brasil. (CIAT)
 

0028
 
27669 FORSYTHE, W.; TAFUR, N. 1985. 
The effect of various methods of land
preparation on soil 
resistance to penetration and yields of 
corn (Zea mays

L.), cassava (Manihot esculonta Crant.) 
and sweet. potato (Ipo]aea batatas
L.), in association. 1. Effect of cropping systems and land preparation onthe soil. (El efecto de varios m todos de preparaci6n de la tierra en la 
resistencia del suelo a la 
penetrac16n y los rendli[ientos de maiz, yuca y

batata en asociaci6n. 1. Efecto de 
los sistemas dcl cultivo y preparacl6n
de la tierra en el suelo). Turrialba 35(4): 3 57- 3 7 0. En., Sum. Es., En., 13 
Ref., Ii.
 

Yuca. Equipo agricola. Preparac16n del 
terren. Cultivos intercalados.
 
Propiedades fisicas del 
suelo. Arado. Batata. Costa Rica.
 

La resistencia del 
suelc a la penetrac16n se midi6 cuando 
un suelo Typic

Dystropept Tipico (Turrialba, 
 Costa Rica) fue arado durante la estaci6n
 
seca (abril 1975) y la estaci6n himeda (junio), utilizando un tractor 
de
 
oruga Caterpillar P4 de 60 kW (75 caballos) para subsolar y un tractor de
llantas Massey Ferguson 175s de 50 kW (67 caballos) para arar. Adem[s se

hicieron medlciones cuando el 
suelo fue preparado desyerbando y limpiando

sin usar maquinarla. Cada tips de preparacl6n de terreno tuvo
 
sotratamicntos tales como 
suelo doscubierto, suelo con cobertura vegetal
muerta de ca.3 de az~car, suelo sembrado con maiz y u. suelo sembrado con
 
yuca y batata en asociaci6n. El malz se sembr6 en mayo y junic y se
cosech6 en oct. y la yuca asociada con bitata se sembr6 a, mismo tiempo y

se cosech6 10 moses despubLs. La resistencia del suelo sc redujo en forma

significativa hasta m de
0.1 profundidad arando y hasta 0.3 a subsolando.
El suelo preparado durante la estaci6n soca unpresent6 contenido de
humedad significativamente inferior a el dcl suelo preparado durante la 
estaci6n h6meda; la humedad superior se atribuy6 al fangeo. Estas
diferencias eras notables hasta 14 semanas despu6s de preparar el suelo 
seco y 6 semanas despu6s de preparar el nuelo hmedo. Despu6s de estos
lapsos l1mites de tiempo, los efoctos eran residuales. Durante el 
desarrolio de los cultivos, la recistencia de suelo so aument6 dcbido a 1)el secamiento del snulo durante la e.;tac16n seca que provoc6 un aumento dehasta 5 veces; 2) el trnfloo humane que ocurri6 en el maiz y yuca con

batata, harta 
0.2 m de profundidad; 3) cl tiempo de sedimentaci6rn tal como
fue observado en la:; parcelas sin tr~fico humane ladurante estac16n 
h~meda. (RA)
 

0029
28103 ISTITUT DE RECHERCHES AGRONOMIQUES TROPICALES ET DES CULTURES 
VIVRIERES. 1982. Phytotechnlc do •ano. (Fitoteenia de la yuca).

In_ . Rapport des Activit6s 1982. Guyane, Fiche d' Identification 
no.3. pp.20-23. Fr. 

Yuca. Cultivares. Requerimlentos ed~flcos. 
Cultivos intercalados. Control 
de malezas. Fertilizaci6n. Hlerbioldas. Guayana Francesa. 

Se mencionan los eesultadoB de investigaclones sobre yuea realizadas en1982 pot el Intitut de Rechorches Agronomiques Tropicales et des Cultures
Vivrieres, en Guayana Francesa. Lo; aspectos tratados fueron 
comportamiento de var. mejoradas en uelon arenoson pobres, rotaci6n de yuca con soya, arroL y masz, y evluaci6n de herbicidas. Se encontr6 que 
no se pueden obtener producciones satisfactorias de yuca en suelos sin
fertiizar. Por otra parte, no se aconseja sembrar ri soya ni maiz en 
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rotaci6n con yuca. Finalmente, se recomienda la aplicaci6n de la mezela 

oxifluorf6n mAs dalap5n para mantener el cultivo limpio de malezas hasta el 

momento de ia cosecha y, en caso de infestaciones con monocotiled6neas, se 

recomienda aplicar oxifluorf6n que es menos t6xico. (CIAT) 

0030 

29438 KATO, M. DO S.A. 1987. Efeito da poda e da tpoca de colheita na 

produtividade, conservacao e qualidade de raizes de mandioca (Manihot 
esculenta Crantz). (Efecto de ia poda y ia 6poca de cosecha en Ia 

productividad, conservac16n y calidad de las raices de yuca). Tese Mestre. 
8
 

Lavras-MG, Brasil. Escola Superior de Agricultura de Lavras. 11 p. Pt.,
 

Sum. Pt., En., 79 Ref., II. 

Yuca. Poda. Almacenamiento. Cultivares. Deterioraci6n. Bioqulica.
 

Contenido de almid6n. Contunido do humedad. Contenido do fibra. 
Productividad de raices. Brasil.
 

Se determinaron los efectos do la poda y del periodo de tiempo que las 

raices se mantuvieron en el suelo en ia conservacI6n y ia calidad de las 

raices de yuca. Tambi~n se estudiaron las diferencias entre los cv. en 

cuanto a deterioro y se identificaron las transformaciones bioquimicas que 

ocurren en las raices, con o sin poda precosecha. Se sembraron los cv. de 

yuca Mantiqueira e 1AC 12 829 en Lavras (Minas Gerais, Brasil) en un disebo 

de bloques al azar con parcelas divididas y 4 repeticiones. Las parcelas 

consistian on Ia interacci6n cv. x periodo de cosecha '9, 7, 114,21 y 28 

dias desput-s de Ia poda) y las parcelas diviJidas contenian Ios 
tratamientos de plantas sin poda y con poda. La poda se llev6 a cabo 12 

meses despu6s de ia siembra en aquellos tratamienos que inclular, esta 

prActica, y Ia coseena se realiz6 en los periodos ya mencionados en todos
 

los tratamientos, con poda y sin poda. -e eva)uaron ia producci6n de 

ralces, de ia parte area y de las yemas; el deterioro fislol6gico; el
 

contenido de humedad; los nivele de almid6n. az6cares totales, fenoles 
totales y fibra; el tiempo de cocci6n; y las aetividades de ia
 

polifenoloxidasa y ia peroxidasa. La poda do Ia parte a6rea hasta 28 dias
 

antes de ia cosecha no afect6 ia producci6n de raices en los cv. evaluados
 

y redujo el nivel de deterioro fisiol6gico de Ia raz; estos efectos fueron
 

mAs pronunciados cuando se realiz6 Ia poda 21 y 28 dian antes de ia
 

cosecha. Independientemente de ia poda, ia perranencia do las raices en el 

suelo redujo el nivel de deterioro flsiol6gico de ia raz. El cv. 
Mantiqueira fue msA resistente al deterioro fisiol6gico y present6 una 

mayor producci6n de raices, parte atrea y yemas; un mayor contenido de 

humedad y una mayor actividad de ia peroxidasa; y una menor actividad de Ia 
polifenoloxidasa. En el cv. Mantiqueira, ia actividad de Ia 

polifenoloxidasa y los nivele do fenoles totales y el contenido de humedad 

tambi~n se relacionaron directamente con el deterioro flsiol6gico de ia
 

raiz. Las raices de las plantas podadas mostraron una menor actividad de 

ia polifenoloxidasa y un contenido de humedad, nilvel de azfcares totales y 

tiempo de cocci6n mAs bajos. La poda no afect6 el contenido do fibra de ia 
raiz. (RA-CIAT)
 

0031 
29077 KENYA. MINISTRY OF AGRICULTURE. COAST AGRICULTURAL RESEARCH STATION. 

1983. Cassava variety trial, cassava time of planting/harvesting trial,
 

vasdava rotation trial. (Ensayo do variedades de yuca. ensayo de fechas de 

siembra/cosecha, ensayo de rotaci6n). In_ . Annual Report 1983. 
Kenya. pp. 

1I1-4 
6 . En. 

Yuca. Cultivares. Siembra. Cosecha. Productivldad. Cultivos intercalados. 

Maiz. Caupi. Palatabilidad. Kenia.
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Se presentan los reultados de 3 ensayos con yuca adelantados en Kenia. En
el ensayo de var. de 1982-83 se evaluaron 12 var. de yuca. Hwakazanga

(local) y F 279 M contitnuaron slendo las mds rendidoras con 36.0 y 33.9

t/ha, reap., seguldas pot, la var. local Kibandameno (33.5 t/ha). Aunque
esta 6ltima fue de alto rendlmlento y la m~r popular entre 'as gentes

locales, en mAc fibro-a que las demAs. 
 Mwakazanga es aceptable pero su
 
tiempo de cocci6n eL muy prolongado (40 min) al 
igual que el de 5543/156

(35 min) que tiene problemac de palatabilidad. La var. 46106/27 fue la mis
 
aceptable, exoepto pot'Su color. 
Lou resultadon de 2 expt. sobre fechas de
siembra/eoeeha indicaron que el mayor rendimiento prom. de ralces fresoas
(34.35 t/ha) e obtuvo cuando la yuea se sembr6 durante la bpoca de lluvias
largas en abril y cosechada 18 meues despu~s. El mayor rendimiento (31.856
t/ha) en la poca de 
ciembra de oct. (lluvias corta ) se obtuvo cuando la
 
yuca se couech6 12 mese deapu6.c. Los rendimientos prom. para las

estacionec de lluviac largao y cortas 
fueron de 29.4 y 26.9 t/ha, resp. El 
enrayo de ro aci6n de yaca con 4 tratamientos (YYYYyY, XXYXXY, XYYXYY y

YXYYXY, donde Y = yuoa var. 5543/156 y X = malz o caupl) durante el 
 periodo
1977-83 indic6 que lo- mayore:c rendimientos de yuca ce obtuvieron cuando
 
tsta ectuvu preeedida por un cultivo dintinto y que entre mis descanse el
suelo de cot' eultivado con yuca, mayoreo los rendimientos que se obtienen
 
de (tuta. (CIAT)
 

0032
 
27624 LAZC-CAI ELLANOS, R. ; BETANCOURT, F. 1985. Relaci6n entre la

proeedencia 
 de ia etaca:; y los renimientou en yuca en el peniplano

Camaguey-Tunap. Cieneia y T-enica 
en la Agricultura. Viandas Tropicales

8(1):57-6,'. Eu., Skum. E:., En., 11 Ref. 
 [Estaci6n Experimental de Viandas
Tropicalec, Ctanzguey, Miniiterio de la Agricultura, Ciudad de La Habana, 
Cuba]
 

Yuca. E:1taa. Froductividad. Cione,. Productividad de raicer. Anatomia de 
la planta. do:5c1r ollo de la planta. Cuba. 

En la Eu.taci6n Ex1 ti. de Vianda:; Tropicale de Camaguey, Cuba, se estudi6
el (Tloto de la [,purte de la planta de donde proceden las estacas de yuca en
lon reo imento:;. fe utiliz6 el clon comerelal Seorita. Se tomaron
 
estaca:; de plarta: que ramific; ron a 1.2 
m de altura. Lou tratamientos 
conc i:tioron or. fraceione de 20 em de la rama primaria y una porci6n de

lac rama: Lcourdtriaa: y torciariaL 
 hau-ta un total de 8 varianten. El
porventaje0 d: brotcof6 n no p)re:o-nt6 difererolan signifioativac en los 2

ahor: (:.tud.;,do:, dia t, 
(1982 y 1983). El no. do tranueurrldoc desde la
 
plantace'n6 hci:ta lC obc-rtura del camj'o por C follaje 
 fuecignificativi met., menor en la parcelac plantadai con etacac procedentes

del tul lo primaric que er, aquolla: plantada: procedente de ramac
 
reoundariac; y tur'riari 
 oa:;en amt; ah:u. El rendimiento de ralces
 
eomerelaieu no ro'ecent6 diforencan ignifieativac en 1982; sin embargo, en

1983 el rendimiento 
 alcannado con :iomilla proccdente de tallou primarios

fue superior (P ig al c mufet 
 que 0.05). (RA) 

0033

28108 MAhCANC A.. J.J. 1983. Necanlzaei6n del cultivo de la yuca. Fonaiap
Divu!ga 1(13):I8-22. E.'., II. 

Yuca. Meeanizaei6n. Producei6n. Cultivo. Equipo agricola. Productivldad. 
Economla. Venezuela. 

Se di:cuten lou reultadou do un ennayo para mecanizar todac las pricticas
de eultivo do yuca en ei Valle de Aroa, Venezuela, en un oampo de 9 ha mis
I ha como te.tigo. Lou coston de producc16n se redujeron 30.7 por ciento 
para la meeanizaoi6n integral en comparaci6n con el tratamiento
aemlmecanlzado. La -embradora de doble hilera opera eficientemente para 
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bacer surcos, sembrar y aporcar (4 ba/dia) pero como abonadora no es tan 
eficiente. La sembradora de 4 hileras fue eficiente para todas las 
prActicas anteriores (8 ha/dia). El subsolador modificado para levantar 
raices fue mds eficiente que Ia cuchilla inclinada. Los rendimientos de 
yuca aumentaron 66.6 por ciento con una mecanizaci6n integral. Por tanto, 
se cumpl16 el objetivo del proyecto de reducir los costos de producci6n de
 
yuca mediante prActicas adecuadas de mecarlizaci6n. Se presentan los datos 
econ6micos correspondientes. (CIAT)
 

0034
 
29380 PAPUA NEW GUINEA. DEPARTMENT OF PRIMARY INDUSTRY. 1986. Cassava. 
(Yuca). Port Moresoy. Farming Notes Series no.32. 15p. En., Il. 

Yuca. Producci6n. Cultivo. Fertilizaci6n. Preparaci6n del terreno.
 
Cultivares. Sistemas de cultivo. Control de enfermedades. Control de
 
plagas. Cosecha. Productividad. Usos. Valor nutritivo. Recetas. Papua Nueva
 
Guinea.
 

Se presentan brevemente pautas para la producci6n de yuca en Papua Nueva 
Guinea. Los aspectos tratados incluyen selecei6n del terreno, preparaci6n
 
del suelo, fertilizaci6n, var., sistemas de siembra, control de plagas y 
enfermedades, cosecha, rendimientos, usos y calidad nutricional. Se dan 
indicaciones sobre como preparar dulce de yuca. (CIAT) 

0035
 
28158 PINO A., J.A.; FUENTES, H. 1984. Efecto de la fecha de plantaci6n
 
sobre la producci6n de estacas y raices comerciales de yuca, con relaci6n a
 
la enfernedad superalargamiento (Sphaceloma manihoticola). Ciencia y 
Tcnica en la Agricultura. Viandas Trojicales 7(2):81-88. Es., Sum. Es., 
En., 3 Ref. [Estaci6n Experimental de Viandas Tropicales Fructuoso 
Rodriguez, Santo DominF , Villa Clara, Ministerio de la Agricultura, Ciudad 
de La Habana, Cuba] 

Yuca. Clones. Registro del tiempo. Sphaceloma manihoticola. Estacas. 
Productividad de raices. Cuba.
 

En la Estaci6n Exptl. de Viandas Tropicales Fructuoso Rodriguez (Santo 
Domingo, Cuba), se evalu6 el compnrtamiento de plantaciones de yuca clon
 
Montes de Oca, realizadas en ene., feb., marzo, abril, mayo y Junio 
respecto a los da~ns causados par el ataque de Sphaceloma manihoticola en 
la producci6n de estacas y raices comerciales. Las plantaciones de ene. 
superaror significativamente a las restantes (marzo-junio) en no. de 
estacas producidas y en raices comerciales. Se recomienda sembrar yuca
 
entre los meses de nov., dic. y hasta el 15 de ene. (RA)
 

0036
 
28154 PINO A., J.A. 1984. Efecto de la selecci6n y tratamiento quimico al
 
material de propagac16n de yuca (Manlhot esculenta) sobre los rendimientos. 
Ciencia y T~cr-tca en la Agricultura. Viandas Tropicales 7(2):53-59. Es., 
Sum. Es., En., 4 Ref. (Estac16n Experimental de Viandas Tropicales 
Fructuoso Rodriguez, Santo Domingo, Villa Clara, Ministerio de la 
Agricultura, Ciudad de La Habana, Cuba] 

Yuca. Clones. Estacas. Productividad de raices. Materiales de propagaci6n. 
Cuba. 

Entre 1978-79 se evaluaron el efecto de la selecci6n y el tratamiento 
quimico a estacas de yuca en los rendimientos del elon Sehorita en el
 
Centro de Mejoramlento de Semillas Agdmicas Fructuoso Rodriguez (Santo 
Domingo, Cuba). Los resultados obtenidos demostraron que existi6 
diferencia significativa entre estacas seleccionadas tratadas y el resto de 
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las evaluadas (seleocionadas no tratadas, no seleccionadas tratadas y sin 
tratar). Se lograron aumentar los rendimientos de raices comerciales en 
mis de 6 t/ha (estacas seleocionadas tratadas en comparaci6n con las no
seleccionadas no tratadas). Se recomjendan la selece16n y Is desinfecoi6n 
de las estacas de yuca. (RA) 

0037
27643 PINO A., J.A.; FILIPIA, R. 1982. Obtenci6n de material de propagac16n
de yuca (Manihot esculenta) libre de aRublo bacterial (Xanthomonascampestri F. manihotis) en Cuba. Ciencia y T6cnica en la Agricultura.
Viandas Tropicales 6(2):69-76. Es., Sum. Es., En., 5 Ref. [Centro de

Mejoramiento de Semillas Agnicas, Santo Domingo, Villa Clara, 
 Ministerio 
do Ia Agricultura, La Habana, Cuba] 

Yuca. Materiales de propagaci6n. Xanthomonas campestris pv. manihotis. 
Cultivares. Control de enfermedades. Cuba.
 

Se evalu6 el sistema de producci6n intensiva de material de propagaci6n de 
yuca para obtener plantas sanas, libres de a'fiublo bacteriano (Xanthomonas

campestris f. manihotis). Se obtuvieron 98.40 y 91.24 por ciento de brotes
 
sanos en los clones CMC-40 y CEMSA 5-28, resp., a partir de plantas con
 
grado 1 de daho y 78.09 y 63.07 per ciento en los clones Sehorita y Pinera,
 
resp., a partir de plantas con grade 2. En la segunda reproducc16n por

medio de estacas del lon Pinera, procedente de plantas sanas obtenidas por
brotes, se obtuvo el 100 per ciento de plantas sanas durante un cdelo de 12 
meses. Se recomienda la utilizaci6n de este sistema de producci6n
intensiva del material de propagaci6n de yuca para su utilizaci6n en la 
producci6n de sem.lla bsica. (RA) 

0038

29308 ROUNCE, N.V. 1949. Cassava. (Yuca). In . The agriculture of the 
cultivation steppe of the Lake, Western and Central Provinces. Tanganyika,

Tanzania, Longmans. pp.77-81. En., I. 

Yuca. Programas de yuca. Producci6n. Virus del mosaice de la yuca.

Adaptaci6n. Sistemas de cultivo. Fertilidad del 
suelo. Fortilizaci6n.
 
Tanzania.
 

Se describen brevemente aspectos generales del cultivo de la yuca en 
Tanganyica (ahora Tanzania). 
 Estos cubren su lugar en la agricultura

nativa, suelos, m6todos de cultivo, rendimientos y respuesta a la 
aplicaci6n de abonos org~niceos y enfermedades. Las recomendaciones pars
controlar las enfermedades de mosalco (mosaico severo, mosaico leve y
estriado marr6n) incluyen: uso de material de siembra sano; uso de var. de
 
yuca con follaje inapropiado para ser utilizado como hortaliza; siembra en 
suelos mejores y la aplicaci6n de abonon org~nicos; y siembra de var.
 
tolerantes al mosaico. (CIAT)
 

0039
 
27627 RUIZ M., L. ; PORTIELES R., J.M. NARTINEZ M., B. 1985. Fertiizaci6n 
nitrogenada en la yuca para forraje. Ciencia y Tbcnica en la Agricultura.
Viandas Tropicales 8(l):69-82. Es., Sum. Es., 
 En., 21 Ref., 11. [Centro de

Mejoramiento de Semillas Agmicas FruLvco, Rodriguez, Santo Domingo, Villa 
Clara, Ministerio de la Agricultura, Ciudad de La Habana, Cuba] 

Yuca. Cultivares. N. Fertilizaci6n. Experlmcntos de campo. Productividad°
 
Materia seca. Altura de la planta. Forraje. Cuba.
 

Durante 1983-84 se estud16 la fertillzaci6n nitrogenada en el clon de yuca
Pinera en un suelo Ferralitico Rojo en Areas del Centro de Mejoramiento de
Semillas Agimicas en Cascajal (Villa Clara, Cuba). So emple6 un disebo do
 

16
 



bloques al azar con 5 tratamientos (0, 100, 200, 300 y 400 kg de N/ha/aho), 
Se realizaron 4 cortes. El N elev6 los rendimientos de forraje en todos 

los cortes. El mejor tratamiento (P igual o menor que 0.05) fue 300 kg dt 
N/ha/aho con una produeci6n de 18.57 t de MS/ha/aho y una eficiencia de 

utilizaci6n de N de 11.7 kg de MS/kg de N. Hubo correlaci6n positiva 

altamente significativa (r = 0.92) entre la altura de la planta y el 

rendimiento de MS por corte. (RA) 

0040
 
29566 SOUTH AFRICAN CASSAVA ASSOCIATION. 1987. Recommendations for the 
planting and harvesting of cassava for the 1986/87 season. (Reccmendu.iones 
para la siembra y cosecha de yuca en la estaci6n de 1986/87). Empangeni, 
South Africa. 31p. En., Il. 

Yuca. Materiales de propagaci6n. Registro del tiempo. Requerimientos 
edhficos. Requerimientos climAticos. Cultivos de rotaci6n. Fertilizaci6n.
 

Desyerba. Control de plagas. Cosecha. Distribuci6n. Mano de obra. 
Sudfrica.
 

Se dan recomendaciones para la producci6n de raees de yuca y buen material 
de propagaci6n para SudAfrica en cuanto a la seleoci6n de tierras aptas, 
particularmente en lo que respecta a facilidades para cargar, suelos, 
pendiente, clima y cultivos anteriores. Tambibn se indican la pi-. j."aci6n 

del suelo, fertilizaci6n y material, fecha, densidad, posici6n y 
profundidad de siembra. Se dan los procedimientos para el control de
 

enfermedades, plagas y malezas, y Se discuten diferentes aspectos de la 
cosecha. (CIAT)
 

0041 
29087 UGANDA. DEPARTMENT OF AGRICULTURE. 1960. Cassava: (Lango-Mogo; 
Acholi-Mogo) Manihot utilissima. (Yuca: (Lango-Mogo; Acholi-Moge)). 

IrL _ . The systems of agriculture practiced in Uganda. Uganda. 

pp.28-30. En.
 

Yuca. Sistemas de cultivo. Producci6n. Siembra. Cultivos intercalados. 
Virus del mosaico africano de la yuca. Zonocerus. Ecologia. Usos.
 

Procesamiento. Uganda.
 

Se describen brevemente a,;pectos del cultivo y la utilizaci6n de yuca en 
Lango y Achholi (Provincia del Norte, Uganda). Estos ineluyen siembra, 
cultivos intercalado y producc16n de alimentos. El CAMD se consideran como 
la principal enfermedad y Zonoeerus sp. como la principal plaga. Los 
insectos escafma son bastante ceomunes en Lango. (CIAT) 

0042 
29089 UGANDA. DEPARTMENT OF AGRICULTURE. 1960. The West Nile systems of 

ag:iculture. (Los sistemas del Nilo Occidental). In . The systems of 

agriculture practiced in Uganda. Uganda. rpp.53-58. En. 

Yuca. Sistemas de cultivo. Datos estadisticos. Cultivos intercalados.
 
Aspectos socioecon6micos. Programas de yuca. Ecologia. Uganda.
 

Se describen brevemente lon sistemas de cultivo enceontrados en la reg16n 

del Nilo Occidental de Uganda. En un cuadro se presenta la distribuci6n de 
cultivos por Area sembrada en 9 condados Para 1956; los datos muestran que 
la yuca predomln6 en Area sembrada. Similarmente, el Area sembrada con 
yuca siempre fue mayor que para otros cultivos aho tras aio durante 
1953-58. Se describen 41sistemas distintos de rotac16n de cultivos de la 
reg16n, los cuales incluyen la yuca como componente. (CIAT) 
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0043
28583 VAN WIJMEERSCH, P. 1986. Cassava (Manihot esculenta). (Yuca).In . Root crops production en Tonga. Suva, Fiji, Food and Agriculture
Organization of the United Nations. RAS/83/001. Field Document 13.
 
pp. 4 8 -63,77-79. En., 35 Ref.
 

Yuca. Investigaci6n. Cultivares. Productividad. Siembra. Registro del

tiempo. N. P. K. Espaciamiento. Mecanizaci6n. 
 Estacas. Requerimientos
climticos. Trozos de yuca. Fidji. Tonga. 

Se presentan los resultados de investigaci6n en yuca adelantados en Tonga 
en 1972-80 y 1981-84. En el 
periodo 1972-80. las evaluaciones de

rendimientos de cv. indicaron que Mataki'eua y Lepa fueron superiores
(prom. de 33.46 y 34.01 t/ha, resp.) 
a los demos; las mejores fechas de

siembra fueron en ago. y oct. 
 Ensayos de fertilizaci6n con Mataki'eua
 
mostraron un aumento en el rendimiento con aplicaciones crecientes de N y K
(34.19 y 32.68 t/ha para niveles de 100 y 50 kg de N y K/ha, resp.) pero no se observ6 interacci6n, como tampoco respuesta al P. En el periodo de
1980-84 se inici6 la colecci6n de germoplasma de yuca del pals y se
mantienen 12 cv. representativos. Ensayos de mbtodos 
 de siembra indicaron 
que en la siembra manual se deben utilizar distancias de 1.0 x 1.0 m 6 1.2 
x 1.2 m; en siembras mecanizadas pero con control de malezas manual se
recomienda una distancia entre hileras de 0.8 m; pars siembras y desyerbasmecanizadas se reccmienda 1.6 m con 2 estacas por sitio de siembra. Lasplantas obtenidas de e-. -: , sembradas horizontalmente se cosecharon con 
mayor facilidad, faclitaron ia siembra mecanizada y favorecieron la

supervivencia en condiciones de clim seco. La elaboraci6n y el secamiento
de trozos de yuca pars la alimentaci6n animal s6lo pareci6 ser factible si1o hace el productor pars sus propios animales. Se sugieron investigaciones
adicionales sobre las &reas tratadas. (CIAT) 

0014

27667 VILLAMAYOR JUNIOR, F.G. 1984. How to increase cassava yield with
minimum inputs. (C6mo aumentar los rendimientos de yuca con el minimo deinsumos). Radix 6():1-3. En., 11. [Philippine Root Crop Research &Training Center, Visayas State College of Agriculture, Baybay, Leyte

7127-A, Philippines]
 

Yuca. Producc16n. Cultivo. Productividad. Filipinas.
 

Se describen brevemente 6 prActicas culturales de producci6n de yuca para
aumentar los rendimientos con el min. de insumos: 1) uso de cv. de alto
rendimiento; 2) preparaci6n adecuada del suelo; 3) siembra en suelos bien
drenados; 4) siembra de estacas sanas y de buena calidad; 5) siembra alcomienzo de la estac16n lluviosa; 6) una poblaci6n de plantas adecuada; 7)control de malezas; y 8) rotaci6n de cultivos o barbechera en el campo. 
(CIAT)
 

0045
27671 VILLAMAYOR JUNIOR, F.G. 1983. Effect of Cyperus rotundus L. on thegrowth and yield of cassava. 
(Efecto de Cyperus rotundus en el crecimiento
 
y rendimiento de la yuca). Radix 5(2):10. En., Il. 

Yuca. Malezas. Desyerba. Desarrollo de la plants. Productividad. 
Cultivares. Inglaterra. Filipinas.
 

Se estudi6 el efecto de diferontes poblaciones de Cyperus roturdus en el
 
crecimiento y rendimiento de yuca cv. Golden Yellow. 
 Se aplicaron 4tratamientos: 1) testigo (libre de malezas); 2) 30 plantas de C.

rotundus/metro cuadrado; 3) 60 plantas/metro cuadrado; 4) no. ilimitado de

plantas/metro cuadrado. 
La maleza no afect6 significativamente la altura 
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de la plants ni la cubierta foliar de la yuca, pero el rendimiento de la 
yuca se vio significativamente afectado en el tratamiento 4. Poblaciones 
de 60 plantas/metro cuadrado o menos no afectaron el no. y peso de raices, 
el IC y el rendimiento biol6gico de la yuca; por tanto, la yuca puede 
competir bien con C. rotundus a este nivel. Si esta maleza predomina, la 
desyerba puede posponerse siempre y cuando su poblaci6n no exceda dicho 
nivel. (CIAT) 

0046 
28597 VRIES, C.A. DE 1985. Optimum harvest time of cassava (Manihot 
esculenta). (Optima 6poca de cosecha de la yuca). Abstracts on Tropical 
Agriculture 10(l):9-14. En., 57 Ref.
 

Yuca. Cosecha. Productividad. Productividad de raices. Materia seca.
 
Contenido de almid6n. Contenido de fibra. Crecimiento. Temperat.'ra.
 
Cultivares. Requerimientos climAticos. Paises Bajos.
 

Se presenta una revisi~n sobre la 6ptima bpoca de cosecha de yuca. Se 
detallan los resultados de diferentes expt. realizados pars relacionar 
rendimiento de raices y edad de la planta, contenido de MS de las raices y
 
edad de la planta, contenido de almid6n y cdad de la planta, contenido de 
az~car y edad de la planta, contenido de fibra, determinaci6n del contenido 
de MSy de almid6n, tamaho de los grAnulos de almid6n, cv., temp., vol. y 
distribuc[6n de la precipitaci6n y otros factores con la 6ptima 6poca de 
cosecha. Aparentemente no hay una 6poca general de cosecha, sino que 
depende en particular de la temp., el cv. y el patr6n de distribuci6n de la 
precipitaci6n. (CIAT) V6ase ademds 0001 0001 0015 0016 0018 
0019 0022 0023 0048 0050 0053 0067 0072 0074 0080 0086 0087 
0090 0091 0094 0095 0096 0100 0101 0132 0171 0186 0194 0197 
0198 0201 0213 0214 0221 0222 0223 0225 0226 0227 0228 

D03 Productividad de Energia y RendJmiento
 

0047 
29074 OMONDI, O.C. 1980. Cassava. (Yuca). In Kenya. Ministry of 
Agriculture. Coast Agricultural Research Station. Annual Report 1980.
 
Kenya. pp.71-73. En. 

Yuca. Cultivares. Productividad. Cultivos intercalados. Maiz. Caupi.
 
Adaptac16n. Kenia. 

Se presentan los resultados de investigaci6n de yuca durante la estaci6n de 
cultivo de 1979/80 en la Estaci6n Exptl. Agricola da la Costa (Kenia). En
 
el ensayo de var. de yuca no se observaron diferencias significativas en 
los rendimientos de las var., los cuales oscilaron entre 27.0-35.2 t/ha. 
Fue superior el rendimiento de la var. local Kibandameno, seguiLo por 
Mwakazanga (34.8 t/ha) y luego los hibridos exptl. Por tanto, se propone 
intensificar el trabajo de colecci6n y evaluac16n de var. locales en la 
Provincia Coast. En 1977 se inici6 un ensayo en Mtwapa para estudiar el 
efeoto de las rotaciones de cultivo (YYY, XYY, YXY y XXY, donde Y = yuca y 
X = maz o caupi) en los rendimientos de yuca. N1ose observaron 
diferencias significativas entre tratamientos. El mayor rendimiento prom. 
(15.0 t/ha) se obtuvo en YXY y el menor (10.7 t/ha) en XXY. Se continu6 la
 
multiplicaci6n de var. de yuca en Mpeketoni, y se entregarorn mAs de 7000 
estacas para distribuci6n. (CIAT) Ve~se adem~s 0006 0007 0015 
0018 0020 0023 0025 0026 0030 0032 0033 0034 0035 0036 0039 
0043 0044 0045 0046 0048 0067 0080 0088 0090 0096 0097 0100 
0113 0156 01Q1 0194 0196 0202 0203 02014 0205 0206 0207 0208 
0209 0210 0211 0220 0221 0223 0224 0225 0226 0227 0229 
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D04 Estudios Poscosecha
 

0048

29462 CORREA, H.; KATO, M. DO S.A. 1987. 
Efeito da poda na conservacao e
 
qualidade de raizes de mandioca. (Efecto de la poda en la conservac16n ycalidad de raices de yuca). 
Informe Agropecuario 13(145):17-18. Pt., 4 Ref.
 
[Depto. Agricultura/ESAL, Caixa Postal 37, 37.200 Lavras-MG, Brasil]
 

Yuca. Poda. Deterioraci6n. Tecnologia poscosecha. Produotividad.
 
Cultivares. Contenido de almid6n. Contenido de azicar. Bra-II. 

Se revisan brevemente los efectos positivos de la pods en el retraso 
de la

deterioraci6n y la calidad de las raices de yuca despu6s de la cosecha. Las
podas a 20-30 cm del suelo 3 semanas antes de la coseoha han dado los
mejores resultados: ninouna disminuci6n en el rendimiento de raices, pero
con aumentos en los contenidos de az6cares totales y humedad y reducciones 
en el contenido de almid6n. 
Se presentan los resultados de un expt.

realizado con los cv. de yuca Lagoa Brava, Branca de Santa Catarina, 
Gostosa, Pao de Chile e IAC 14-18. (CIAT)
 

0049 
29461 
KATO, M. DO S.A.; SOUZA, S.M.C. DE 1987. Conservacao de ralzes ap6s a

colheita. (Conservaci6n poscosecha de raices). Informe Agropecuario
13(145):9-16. Pt., 19 Ref., Il. [EMBRAPA/UEPAE, Belem, Caixa Postal 130, 
66.000 Be16m-PA, Brasil]
 

Yuca. Tecnologia poscosecha. Cultlvares. Almacenamiento. Resistencia. 
Deterioraci6n. Brasil.
 

Se revisan brevemente los mftodos disponlbles pars preservar yuca en

poscosecha. Estos 
 incluyen la selecci6n de cv. resistentes, almacenamiento
 
en silos de campo, almaceslmiento en aserrin h6medo, 
 inmersi6n en parafina,
refrigeraci6n o congelamierto, tratamientos quimicos y almacenamiento enbolsas de polietileno. Se prusenta la composici6n fisicoquimica de cv. de
 
yuca con diferentes grados 
 do resistencia a la deterioraci6n microbiana,

antes y despu6s de su ocurrencia. El cv. 
Engana Ladrao fue resistente. Los
 
cv. de yuca Sonora, Branca de Santa Catarina, Guaxup6 y Mantiqueira tambibn 
presentaron resistencia a la deterioracl6n fisiol6gica de las 
raices.
 
(CIAT)
 

0050
 
27673 LOPEZ Z., M.; VASQUEZ B., E. 1985. Efecto del corte del 
 tallo
pre-cosecha en la conservaci6n de las raices tuberosas en tres variedades
 
de yuca (M. esculenta Krantz). 
Centro Agricola 12(1):13-24. Es., Sum. Es.,
 
En., 6 Ref., Il. 

Yuca. Raices. Deterioraci6n. Poda. Tallos. Cultivares. Cosecha.
 
Almacenamiento. Cuba. 

Se estud16 el deterioro de las raices de yuca, cosechadas a diferentes 
periodos de la poda del tallo. 
 Se determin6 el porcentaje de deterioro de

3 var. (SeTorita, Seiora Blanca y Pinera), podadas a 50 cm del suelo a los
7, 14 y 21 dias antes de la cosecha. En la variaci6n del porcentaje se

observ6 quo la var. Seiorita puede ser almacenada por mds tiempo (aprox.
hasta 5 dias) que la Seiora Blanca y Pinera, cuando se poda la planta 14
 
dias antes de la cosecha. (RA)
 

005128878 NTIBASHIRWA, 5. 1986. Etude du conditionnement du manioc frais.
(Estudio sobre el acondiclonamlento de la yuca fresca). In Institut des 
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Sciences Agroromiques du Burundi. Rapport Annuel 1986. (Septembre 1985-Aout 

1986). Bujumbura. v.3,pp.242-257. Fr., 8 Ref., If. 

Yuca. Raices de yuca (legumbre). Secamiento al sol. Prensado. Pelado. 
Rallado. Yuca amarga. Cultivares. Contenido de HCN. Materia seca. Burundi. 

En el Institut des Sciences Agronomiques du Burundi se llevaron a caba 

varios estudios y ensayos sobre acondicionasiento de la yuca fresca. En el 

primero sobre acondicJonamiento, se describe la metodologia utilizada y se 
presentan los resultados de: ensayos preliminares de reducci6n de raices 
frescas y de reducci6n de la tasa de humedad de la yuca fresca; estudio del 
prei,sado, pelado y ralladc de la yuca fresca. De igual manera, se efectu6 
un estudjo quimico corparativo de 2 var. de yuc amarga, Nakarasi y 
Criol is, para determinar los niveles de HS y cJanuro. Por Oltimo se 
incluyen Is metodologia y los resultados de varios ensayos de fernentaci6n 
de la yuca fresca: ensayos preliminares; seguimiento de los ensayos sin 
modificaci6n de los parmetros; ensayos de fermentaci6n con y sin adici6n 
de almid6n; efecto de la temp. ambiente en la fermentaci6n; ensayo de 
fermentaci6n con adlci6n de az6car; y ensayo de fermentac16n de yuca 
fresca, rallada, prensada y secada al sol durante 2 h. (CIAT) 

0052 

29567 QUEVEDO, M.A. ; DATA, E.S. ; DIZON, R.V. 1985. Appropriate packaging 
medium for cassava storage. (Medios de empaque apropiados pars el 
almacenamiento de la yuca). Radix 7(l):6-7. En., 11 Ref., Ii. [Philippine 
Root Crop Research & Training Center, Visca, Daybay, Leyte, Philippines) 

Yuca. Cultivares. A]macenamiento. Raiues. Deterioraci6n. Contenido de 
az~inar. Empaque. Filipinas. 

Se empacaron raices de yuca var. Golden Yellow en cajas que contenian 
arena, a-errin o cascarilla de arroz en forma hmeda o seca durante un
 

periodo de 45 dias, para determinar los mejores medios para almacenamiento.
 

Las raices de yuca empacadas en arena o aserrin h6medos rresentaron un
 

porcentaje de estriado vascular y pudrici6n radical significativamente 
menor (menos del 25 por ciento) que las empacadas en medics secs y en 

cascarilla de arroz h6meda (mAs del 50 por ciento), probando ser los medios 
mfs Lpropiados pars el almacenamiento de yuca. Al cocinarlas, las raices de 
yuca tambi~n fueron mds dulces que las recin cosichadas, 1o cual se le 

ruede atribuir al aumento en el contenido de az6cares de las raices 
durante el almacenamiento. (CIAT) V6ase ademis 0030 0100
 

EO0 FITOPATOLOGIA
 

0053 
29019 SILVEIRA, J. S.M.; PEREfIA, A.V. 1984. Anomalia de causa desconhecida 
em mandioca (Manihot esculenta Crantz) no Estado do Espirito Santo. 1.
 
Sintomatologia. (Anomalia de causa desconocida en yuca en el Estado de 
Espirito Santo. 1. Sintomatologia). Revista Brasileira de Mandioca
 

3(1):69-73. Pt., Sum. Pt., En., 7 Ref., Ii. [Empress Capixaba de Pesquisa 
Agropecuaria, Caixa Postal 125, 29.145 Cariacica-ES, Brasil] 

Yuca. Sintomatologia. Desarrollo de la planta. Fertilizak 6n. Cultivares.
 

Registro del tiempo. Brasil.
 

En Espirito Santo, Brasil, se observ6 una anomalia de naturaleza 
desconocida en las raices de yuca. Se utiliz6 la fertillzaci6n, el origen
 
de las estacas, el cv. y las fechas de cosecha para caracterizar los
 

sintomas. InJeoendientemente de la fertilizaci6n, la. estacas de las 
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plantas afectadas por la anomalla presentaron un crecimiento lento, tallos 
delgados y hojas descoloridas, pequelas y algunas veces torcidas. Las 
estacas de plantas sanas no mostraron sintomas basta despu~s de 4 meses y

entonces, s6io en forma espordica. Los sintomas iniciales fueron
 
crecimiento reducido de Apices, 
 y hojas pequehas, descoloridas y a veces
torcidas. De alli en adelante se afectaron otras partes de la planta, y la
anomalia se observ6 en otras plantas en el Area exptl. Los sintomas en las
raices fueron baja relaci6n peso:vol. ; una pelicula blancuzoa externa; una
cAscara gruesa, lignificada y fuertemente adherida al cAmbium; y vetasverde-amarillentas en la superficie interna de la cAscara. El crecimiento
 
de la raiz se vio inhibido con la aparici6n de los sintomas. (RA-CIAT)
 
VTase ademfs 0018 0074 0132
 

E02 Bacteriosis
 

0054
 
29480 DIPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO 
 RURAL DE HATO GROSSO. 1985.
Bacteriose da mandioca. (Bacteriosis de la yuca). Mato Orosso, Brasil. 2p. 
Pt., 11. 

Yuca. Bacteriosis. Transferencia de teenologia. Control de enfermedades. 
Productos de yuca. Brasil.
 

Se describen brevemente y se ilustran los principales sintomas de las
 
bacteriosis de la yuca y se dan 
 las medidas de protecci6n para el oultivo.
 
Se enumeran 29 productos derivados de la yuca. (CIAT)
 

0055 
28392 HERNANDEZ, J.M. ; LABERRY, R.; LOZANO, J.C. 1986. Observations on the

effect of inoculating cassava (Manihot esculenta) plantlets with
 
fluorescent pseudomonads. (Observaciones sobre el efecto de inocular los
plantones de la yuca con los pseudomonados fluorescentes).
 
Phytopathologisehe 
Zeitschrift 117(l):17-25. En., Sum. En., De., 21 Ref., 
Ii. [CIAT, Apartado Abreo 6713, Cali, Colombia]
 

Yuca. Erwinia carotovora. Composlci6n. AnAlisis. Raices. Control de 
enfermedades. Pseudomoras. Aislamiento. Colombia. 

Se aislaron acerca de 136 aislamientos de seudom6nadas fluorescentes de Is 
rizosfera de plantas 
de yuca que creclan en 5 ecosistemas diferentes. El 34
 
por ciento de oston aislamientos inhibieron el agente causal de la

pudrici6n bacteriana 
 del tallo de la yuca, Erwinia carotovora pv.
carotovcra, in vitro. PlAntones de un res de edad, producidos por el
enraizamiento de los tallos de 4 cv. en agua destilada, Le inocularon con 
ura suspensi6n (1.1 x 10(9) c6lulas/ml) de cada seudom6nada. Algunos
aislamientos aumentaron el peso de la raiz en 95 por cionto por encima de 
los testigos no inoculados 2 meses despu~s de la siembra cuando se efectu6
 
la inoculaci6n en -1 momento 
de la siembra y 15 y 30 dias despu6s. Las
 
plantas inoculadas eran libres de los sintomas de pat6genos radicales y

las raices se ilenaron mAs temprano que los testigos. Los estudios 
taxon6micos mostraron que estos aislainientos bacterianos er-n Pseudomonas
 
putida (90 por clento) o P. fluorescens (10 por ciento). (RA-CIAT)
 

0056
29492 ROACH, P.M.; GARNETT, H.M. 1986. Suitability of cell suspension
cultures for studying the interaction of cassava with the pathogen causing
bacterial blight. (Convoniesnca de los cultivos de c6lulas en suspensi6n 
para estudiar la interacci6n de la yuca con el 
pat6geno causante del aBublo
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bacteriano). Soutn African Journal of Science 82(10):592-594. En., Sum. 
En., 9 Ref., Il. 

Yuca. Cultivares. Bacteriosis. Control de enfermedades. Ahublo bacteriano 
de la yuca. Suddfrica.
 

Se llev6 a cabo ,inestudio para determinar si el efecto patog~nico de las 
cepas de Erwinia aisladas de plantas de yuca se podia ellcitar en una 
suspensi6n de clulas de yuca, pues tal sistema modelo facilitaria los 
estudios posteriores sobre el proceso patog6nico. Las suspensiones de
 
elulas de 2 c-. de yuca mostraron una muerte celular casi total a las 72 h 
cuando se inoc ', eon 2 cepas patog6nicas de Erwinia a conn. iniciales 
de 10(3), 1015; y 10(6) bacterias/ml. Se observ6 una disminuci6n del 10-15 
por ciento en la viabilidad de las cblulas de la planta cuando se utiliz6
 
una bacteria no patog6nica. La adici6r, a los cultivos de c6lulas en
 
suspensi6n, de filtrados bacterianos de cultivos de Erwinia, libres de
 
c6lulas, redujeron la viabilidad de las c6lulas de las plantas cuando se
 
prepararon los filtrados a partir de copas patogbnicas y no cuando se
 
prepararon a partir de un cultivo de c6lulas de plantas o de la cepa 
Erwinia no patog6nica. (RA-CIAT) VMase adems 0005 0037 0088 0091 

E03 Micosis 

0057 
29028 BIGAWA, S. 1983. Les champignons contaminant le manioc frais dans la 
ville de Kisangani. (Los hongos contaminan a la yuca fresca en la ciudad de 
Kisangani). Journal d'Agriculture Tropicale et de Botanique Appliquee 
30(3-4) :193-196. Fr., Sum. Fr., En., 17 Ref. [Facult6 des Sciences, Univ. 
de Kisangani, B.P. 132, Kisangani, Zaire) 

Yuca. Micosis. A.;pergillus. Fusarium. Monilla. Mucor. Penitcllium. Raices 
de yuca (legumbre). Zaire. 

Se identificaron los hongos que contaminan la yuca fresca expuesta al aire 
en 2 estaciones perif6ricas de Kisangani, Zaire, durante los periodos mfis 
secos del ago. Los g6neros eneontrados fueron Asperillus, Fusarium, 
Monilla, Mucor y Penicillium. El gbnero Fusarium fue el mnos frecuente.
 
(RA-CIAT)
 

0058 
29024 GOFFART, J.P. 1984. Variabilite de Colletotrichum gloeosporioides 
Penz. f. sp. manihotis, agent de l'anthracnose du manioc (CAD). 
(Variabilidad de Colletotrichum gloeosporioides f. sp. manihotis, agente 
causal de la antracnosis en yuca). Mededelingen van de Faculteit 
Landbouwwetenschappen Rijksuniversiteit Gent 49(2) :217-225. Fr., Sum. Fr., 
En., 10 Ref., Il. [Laboratoire de Phytopathologie, Univ. Catholique de 
Louvain, Place Croix du Sud, 3 1348 Louvain-la-Neuve, Belgique] 

Yuca. Glomerella cingulata. Experimentos de laboratorio. Cultivares.
 
B61gica.
 

Se estudi6 una colecc16n de 36 aislamientos de Colletotrichum
 
gloeosporicides f. sp. manihotis para determinar su variabilidad
 
morfol6gica y fisiol6gica. La inestabilidad morfol6gica de los aislamientos 
individuales fue demostrada por la presencia de sectores en cultivo. 
Mediante electroforesis en geles de poliacrilamida vertical y par 
resultados no reproducibles, se encontr6 que los aislamientos presentaban 
diferentes patrone3 de proteina y esterasa, 1o cual indica variabilidad
 
fisiol6gica. Tambibn se observaron diferencia: significativas en virulencia
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entre aislamientos inoculados en plantas y en estacas caulinares de yuca.
Tambi6n fueron significativas las diferencias encontradas entre cv. y en
el mismo cv. a distintas edades. Las lesiones fueron pequelias (5-13 inm) en 
comparaci6n con otros resultados registrados. (RA-CIAT) 

0059 
29528 GONZALEZ, .S. ; PONS, N. 1986. Revisi6n taxon6mica de las especies de
Phyllosticta sobre Manihot. Ernstia no.37:30-40. Es., Sum. Es., En., 11
Ref., Il. [Facultad de Agronomia, Univ. Central de Venezuela, Maracay 2101, 
Venezuela] 

Yuca. Phoma manihot. Phyllostlcta. Venezuela. 

Se propone la nueva combinaci6n Phoma marhot GonzAlez et Pons para las
especies Phyllosticta manlhot Speg. y Phyllosticta manibobae Vi6gas, 
descritas en Manihot. 
El examen de la colecci6n tipo de Phyllosticta

manihoticola Syd. evldenci6 que esta especie estA correctamente ubicada en 
el gtnero. Se presentan descripciones e ilustraciones de los bongos 
estudiados. (RA) 

0060
 
28159 MAROON, C.J.M. ; OPINA, O.S.; MOLINA JUNIOR, A.B. 1984. Evaluation of 
crude plant extracts as fungicides for the control of Cercospora leafspot

of mungbean (Vigna radiata (L. ) Wilzeck). (Evaluac16n de los extractos
 
crudes de plantas coma fungicidas pars el control de la mancha foliar per

Cercospora 
 en frijol mungo (Vigna radiata)). Philippine Phytopathology
20(1-2):27-38. En., Sum. En., 23 Ref., 11. [Dept. of Plant Pathology, Univ. 
of the Philippines at Los Bahos, College, Laguna, Philippines] 

Yuca. Cultivo de tojidos. Ecologia. Composici6n. Control de enfermedades.
 
Micosis. Filliplnas.
 

Los extractos crudos acuosos de 12 de las 43 especies de plantas

seleccionadas per sus propiedades come fungicida 
 in vitro mostraron una
 
actividad inhibitoria contra Cercospora cruenta, 
 agente causal de la mancha
foliar par Cercospora en frijol mungo. Los extractos crudos de yuca,
Amaranthus splnosus, Euphorbia pulcherrima, Leucaena leucocephala y
Mirablis.Jalapa, -licados coma 
agentes protectores o erradicadores,

controlaron la enfk "edad en condiciones de casa de malla. Aunque los
 
extractos 
 de A. spinusus y L. leucocephala redujeron significativamente el
 
desarrollo de la enfermedad en el 
 campo. ambos extractos fueron menos
 
eficientes que el bencmil en el 
 control de la enfermedad. 
(RA (extracto)-CIAT)
 

0061

29370 RAM, C.; TUPINAMBA, E.A. 1986. Avaliacao de resistencia de mandioca a
podridao radicular. (Evaluaci6n de la resistencia de la yuca a le pudrici6n
radicl). Aracaju-SE, Brasil, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria.
Unidade de Execucao de Pesquisa de Ambito Estadual de Aracaju. Pesquisa em 
Andamento no.7. 3p. Pt. 

Yuca. Resistencia. Cultivares. Phytophthora drechsleri. Brasil. 

Se evaluaron 99 cv. de yuca en Ribeiropolis (Sergipes, Brasil) per su 
resistencia ala infeeci6n natural par Phytophithora drehsleri en 
condiciones de campo. 
 Se utiliz6 una escala de evaluac16n de 1-5 
(1 = resistente, 2 = moderadamente resistente, 3 = moderadamente 
susceptible, 11 = susceptible, 5 = altamente susceptible). Treinta y cuatro 
cv. se calificaron 1 y 2. en tanto que 44, 14 
y 7 cv. se calificaron,
 
reap., con 5, 4 y 3. (CIAT) 
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0062 
29493 TANI, Y. ; VONOSUVANLERT, V. ; KUMNUANTA, J. 1986. Raw cassava 
starch-digestive glucoamylase of Aspergillus sp. N-2 isolated from cassava 
chips. (Olucoamilasa digestivo de almid6n de yuca cruda de Aspergillus sp. 
N-2 aislado de trozos de yuca). Journal of Fermentation Technology
 
64(5):405-410. En., Sum. En., 13 Ref., I. 

Yuca. Aspergillus. Almid6n de yuca. Medios de cultivo. Mohos. Tailandia. 

Se seleccionaron 108 cepas de Aspergillus sp. aisladas de campos y ft'bricas 
de yuca en Tailandia, para detectar actividad de glucoamilasa digestivo de
 
almid6n de yuca crudo. Se seleccion6 Aspergillus sp. N-2 como el mejor
 
productor y se estudi6 la producci6n extraclular de glucoamilasa. Las 
condiciones para la producci6n se optitaizaron para los cultivos tanto 
liquidos como s6lidos y se encontr6 que el cultivo s6lido es aprox. 3 veces 
mks eficiente que el cultivo liquido. El filtrado del cultivo mostr6 una
 
fuerte actividad de )a glucoamilasa a bajo pH (pH 2.0) y alta temp. (55 
grados centigrados) y logr6 digerir almid6n de yuca crudo de alta coen. La 
actividad de la glucoamilasa se separ6 en 4 fracciones (A, B, C y D) 
mediante cromatografia de columna en DEAE-Sephacel. La fracci6n C se obtuvo 
en un estado homog~neo con un p. mol. de 92,000. Cada fraceci6n se 
caracteriz6 en tbrminos de las propiedades de la actividad de la 
glucoamilasa y la eficienia de digesti6n del almid6n de yuca cocido y 
crudo. (R.-CIAT)
 

0063 
29520 VAINSTEIN, M.H.; ROITMAN, T. 1986. Cultivation of Phytomonas francai 
associated with poor development of root system of cassava. (Cultive de 
Phytomonas francai asociado con el pobre desarrollo del sistema de raiz de 
Is yuca). Journal of Protozoology 33(4):511-513. En., Sum. En., 20 Ref. 
(Depto. de Biologia Celular, Univ. de Brasilia, 70.910 Brasilia-DF, Brasil] 

Yuca. Phytomonas francal. Sintomatologia. Medios de cultivo. Brasil.
 

Se observ6 recientemente una enfermedad de la yuca en el Estado de Espirito 
Santo, Brasil, y subsecuentemente se revel6 una mayor densidad de
 
tripanosimatidas en el latex de plantas enfermas. Para ca.acterizar mejor 
este flagelado, Phytomonas francal, se hizo un intento por cultivarlo 
ax~nicamente. Se obtuvieron resultados exitosos utilizando un medio
 
biffsico que contenia sangre de conejo en fase s6lido y un media definido 
como capa. (RA-CIAT) V6ase ademAs 0020 0035 

E04 Virosis
 

0064 
29035 GABRIEL, C.J. 1986. Detection of double-stranded RNA by immunoblot 
electrophoresis. (Detecc16n de ARN de dohle cadena mediante electroforesis 
con inmunomarcadores). Journal of Virological Methods 13(4) :279-283. En., 
Sum. En., 15 Ref., II. [United States Plant Introduction Statior Plant 
Genetics & Germplasm Inst., Agricultural Research Lcrwlco, Dept. of 
Agriculture, Glenn Dale, MD20769, USA] 

Yuca. Virosis. Virus del mosaico de la yuca. EE.UU. 

Se describe un proeedimiento que permite detectar : erol6gicamente ARN de 
doble cadena que ha sido transferido electrofortticamente de geles de 
agarosa a membranas con mareadores de Zeta-Probe. Las formas reproducibles 
de ARN 1-3 del virus del mosaico del pepino y los ARN de doble cadena de
 
yuca clon Secundina pueden detectarse rutinariamente a partir de 1 g de 
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tejido foliar. Este procedimiento permite la detecci6n y la estimaci6n del
tamaho de los ARN de doble cadena en preparaciones crudas de &cido 
nuelfico. (RA-CIAT)
 

0065

29532 HOWARTH, A.J. ; GOODMAN, R.M. 1986. Divergence and evolution of
 
geminivirus genomes. (Divergencia y evoluci6n de los genomas del 
geminivirus). Journal of Molecular Evolution 23(4):313-319. En., Sum. En.,

32 Ref., Il. (Dept. of Plant Pathology, Univ. of Arizona, Tucson, AZ 85721, 
USA] 

Yuca. Virus latente de la yuca. Genbtica. Citogen6tica. EE.UU. 

Se analizaron las secuencias del fcido nucleico de 3 geminivirus con 
genomas bipartidos y de 2 virus con un solo genoma como componente y se 
dedujeron las relaciones filogen6ticas. Se consideraron las secuencias en

las regioncs codificadoras y no eodificadoras en los niveles del 
nucle6tidt y del aminofcido per medlo de varios m6todos. 
 Estos resultados
 
sugieren que los virus est~n relacionados filogen ticamente en diferentes 
grados. Todos los virus contienen en una regi6n intergen6tica una
secuencja de consenso (TAATATTAC) que se postula que es necesaria para una 
funci6n critica del virus, tal come la replicaci6n y/o la transcripci6n. Se 
utilizaron los estimativos de divergencia en un gen putative compartido 
per todos los virus para formar un &rbol filogenbtico. Entre los virus de 
genomas bipartidos, el BGMV y el virus del mosaico dorado del tomate esthn 
mfs estrechamente relacionados que cualquiera de los 2 con el virus latente 
de la yuca. Los virus de un solo componente (el virus del estriado del

malz y el virus enano del trigo) y 1 de los 2 eomponentes ADN de los otros 
3 virus fueron postulados come parientes lejanos, deseendientes de una
 
secuencia ancestral ceomOn. (RA-CIAT)
 

0066
27625 QUINTERO, S. 1985. Mosaico aucuba de la yuca (Cassava aucuba iosaic 
virus), un nuevo virus hallade en Cuba. Ciencia y T6cnica en la
Agricultura. Viandas Tropicales 8(l):31-42. Es., Sum. Es., En., 24 fef.,
Il. (Centre de Mejoramiento de Semillas Agmicas Fructuoso Rodriguez, Santo 
Domingo, Villa Clara, Ministerio de la Agricultura, La Habana, Cuba] 

Yuca. Virus del mosaico aucuba de la yuca. Sintomatologia. Estacas.
 
Experimentos de laboratorio. Cuba. 

Se estudiaron muestras de yuca proedentes de Yaguajay (Provincia de Sanoti
 
Spiritus, Cuba), las cuales mostraban un sintoma tipico de mosaice 
aucuba
 
diseminado per todos los foliolos. Las muestras fueron analizadas en el
microscopio electr6nco, per transmisi6n mee&nica y per trangmisi6n per

estacas. Extractos de hojas enfermas, realizados mediante el material del

exudado e inmersi6n y sombreados con evaporaci6n de Cr a 30 grades de
 
incidencia, 
 revelaron la presencia de gran cantidad de particulas 
cilindricas rigidas que median 133 
+ 3.3 n. Todas las inoculaciones

mecAnicas dieron resultados negatives; en cambie, todas las transnisiones 
per estacas proedentes de plantas virosas resultaron positivas. Se
concluye que se trata de un nuevo virus, el cual fue denominado per el 
autor come virus del mosaico aucuba de la yuca. (RA)
 

0067
29069 SEIF, A.A. 1976. Studies on the epidemiology of cassava mosaic. 
(Estudios sobre la epidemiologia del mosaico de la yuca). In Kenya.
Ministry of Agriculture. Annual Report of Scientific Division 1976. Kenya. 
pp.108-109. En.
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Yuca. Virus del mosaico africano de la yuca. Cultivares. Productividad. 
Materiales de propagaci6n. Aleyrodidae. Experimentos de campo. Kenia. 

Se rodearoa 7 estacas de yuca cv. 46106/27 infectadas con CAMD y 
cenLralmente colocadas, con hexAgonos conc6ntricos de 156 estacas sanas de 
la misma var., para determinar La tasa de diseminaci6n del CAMD dentro de 
las parcelas. Igualmente se sembraron 100 plantas libres de CAMD de cada 
uno de los cv. 16106,27 y F279 a aprox. 300 m en el sentido del viento de 
parcelas de yuca con alta incideneia de CAMD pars determinar -a tasa de 
diseminaci6n en parcelas libres de la enfermedad. Tambi~n se determinaron 
las p6rdldas en rendimiento de las 2 var. Lt disper'si6n de las plantas 
infectadas a las sanas fue rApida y continu6 durante la estacifn de 
crecimiento; a la cosecha (141 meses), 81 de las 156 planta:; (54 per ciento) 
estaban infectadas. La dispersi6n hacia parcelas libres de CAMD Cue muy 
lenta y no present6 acumulaci n durante la estaci6n. Las ptrdidas en 
rendimiento en 46106/27 alcanziron un nivel del 70 per ciento, en tanto que 
las de F279 fueron del 86 per 4ento. Las evaluaciones sobre p6rdidas de 
cultivo indican que el control del CAMD en las &reas costeras de Africa 
Oriental es posible mediante cl use de material de siembra libre de CAM), 
la eliminaci6n de plantas inftctadas y un grade considerable de aislamiento 
de parcelas limpias de las parcelas infectadas. Tambi6n se encontr6 que el 
hombre es un vector mAs eficitnte per, su use de estacas infectadas que la 
moesa blanca. (CIAT) 

0068
 

29503 STANLEY, J. ; TOW4NEND, R. ; CURSON, S.J. 1985. Pseudorecombinants 
between cloned DNas of two isolates of cassava latent virus. 
(Seudorecombinantes entre ADNs clonados de dos aislamiento del virus 
latente de la yuca). Journal of General Virology 66(5):1055-1061. En., Sum. 
En., 16 Ref., Ii. [Dept. of Virus Research, John Inne Inst., Colney Lane, 
Norwich NR4 7UH, England] 

Yuca. Virus latente de la yuca. Cultivo de tejidos. Reno Unido.
 

Se han obtenido clones infectivos del aislamiento nigeriano del virus 
latente de la yuca. El p. mel. aparente de la proteins de cdpsida de este 
aislamiento es ligeramertte superior a la producida en planta. rifectadas 
con ADN clorsados del ais;lamiento de virus latente de ]a yuca de Kelia. 
Expt. de seudorecombinaci6n utilizando combinaciones heter6logas de ADN 
clor~dos han confirmnado que lao; pro odades fisica:: de la prote Na de 
c.psida estnn codificadas en ADN I y par lo meno algunos deturmilnantas de 
ia inducci6n de sintomas tambitn o:;tnn localizados en estu ADN. 
Comparaciones entre las secuencias nucle6tidas de 1o:: m;trcos de lectu'a 
abiertos que codifican las 2 proteJrnas de cdpsida:n muestran varias 
diferencias nucletidas que afectan la coampor Ic6n de ainoAeldos, pore que 
no alteran significativamente el p. rol. potetcial del producto. La 
traslaci6n in vitro de po) (A)+ ARN muentra que las diferenclas en la 
movilidad electrofortir no se deben a diferencias en el procesamiento de 
postraslaci6n dirigida per el hospedante. (RA-CIAT) 

0069
 

29304 STOREY, H.H. 1937. Virus disease:; of plants. The mechaniLm of 
transmission by insects. (Er.fermedades cau,:tdas per virus en plantas. El 
mecanismo de transmilb6r par insectos). In East African Agricultural 
Research Station Amani. Tanzania. Annual Report 1937. Tanzania. pp.9-13. 
En.
 

Yuca. Enfermedades y at6genos. Virus del mosaico africano de la yuca. 
Bemisia. Transmisi6n de enfermedades. Tanzania. 
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Se informa brevemente sobre observaciones de la transmisi6n por insectos de
virus de yuca en Tanzania. S6lo se obser,6 transmisi6n exitosa de las cepas 
severa y leve del CAMV por moscas blanu-s (Bemisia gossypiperda y B. 
nigeriensis), cuando los insectos se alimentaron de hojas j6venes que a n 
no se babian expandido totalmente. Falta encontrar el vector del virus del 
estriado marr6n de la yuca; ni 
las moscas blancas ni los piojos harinosos
 
lograron tranimitlr la enfermedad. (CIAT) V6ase ademws 0038 0041
 
0085 0095 0096
 

E05 Hicoplasmosis
 

0070

29017 FUKUDA, C. ; PAGUIO, 0. DE LA R. ; LOZANO, J. C. 1984. Ocorrencia de 
"filodia" em mandioca. (Presencia de filodia en yuca). Revista Brasileira
 
de Mandioca 3(l):67-68. Pt., Sum. Pt., 
 En., 2 Ref. [Empresa Brasileira de
 
Pesquisa Agropecuaria. Centro Nacional de Pesquisa de Mandioca e
 
Fruticultura, Caixa 
 Postal 007, 1414.380 Cruz das Almas-BA, Brasil] 

Yuca. Micoplasmosis. Brasil. 

Se observ6 filodia, previamente no reportada en Brasil, u, ,. ub cv. e 
hibridos de yuca nembrados en parcelas exptl. del Centro Nacional do

Pesqulsa de Mandioca e Fruticultura en Cruz das Almas. No se conoce el
 
efecto de la enfermedad en la producci6n; sin ernbargo, presents una seria
 
amenaza al programs do fitomejoramlento de la yuca. Actualmente se
 
adelantan estudlos pars identificar el agente causal, los m6todos de
 
trasmisi6n y el control de la erfermedad. (RA-CIAT)
 

0071
 
29015 SANTOS FILHO, H. P.; FERREIRA FILHO, J. R. ; SILVA, A.P.O. DA; FUKUDA,

C. 1984. Isolamento, caracterizacao e controle do fungo Sclerotium rolfsii

Sacc. em mandioca. (Aislamiento, caracterizaci6n y control del bongo

Sclerotium rolfsai on yuca). 
 Revis.a Brasileira de Mandioca 3(1):33-37.

Pt., Sum. Pt., 
 En., 6 Ref., I1. [Empresa Brasilelra de Pesquisa
Agropecuaria. Centro Nacional de Pesquisa de Mandioca e Fruticultura, Caixa 
Postal 007, 44.380 Cruz dar Alman-BA, Brasil] 

Yuca. Sclerotium rolf:jl. Control do enfermedades. Brasil.
 

Se colocaron pedazos de tallos de yuca, inoculados y coloaizados por el
 
bongo Sclerotium rolfsi, en platoc petrl que 
 contenian 50 centimentos
 
cbicos de suelo no esterillzado a 60 por ciento de capacidad de campo. Se
 
trataron los platos petri 
 con PCNB, TCMTB y tiram pars comparar el efecto 
de cada producto en el desarrollo de micelios y la formaci6n de selerocios. 
El PCNB fue m&: eficiente en controlar el bongo en el suelo y en los 
pedazos caulinares utilizados como fuentes de in6culo. (RA-CIAT) 

E06 Nematodos 

0072 
29433 ATU, U.G.; OGBUJI, R.O. 1986. Root-knot nematode problems with 
intercropped yam (Dioscorea rotundata). (Problemas del nematodo de nudo 
radical 
con hame Intercalado). Phytoprotection 67(1):35-38. En., Sum. En.,

Fr., 13 Ref. [Federal Univ. of Technology, School of Agriculture &
 
Agricultural Technology, P.M.B. 1526, Owerri, Nigeria] 
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Yuca. Resister zia. Cultivos intercalados. Cultivares. Nematodos. Siembra.
 

Dioscorea. Nigeria. 

En el sur de Nigeria, se evaluaron 10 cultivos intercalados
 

tradicionalmente con hame par resistencia a Meloidogyne incognita raza 2. 

Los resultados, basados en los indices de agallas radicales y los no. de
 

larvas juveniles recuperados del suelo y de las raices, indicaron que 

Corchorus olitorus, Sphenostylis stenocarpa, Abelmoschus esculentus y 

Cucurbita pepo fueron altamente susceptibles; Amaranthus caudatus, 
Citrullus vulgaris, Zea mays y Manihot esculenta, moderadamente
 

susceptibles; Telfairia occidentalis, resistente y Mucuna pruriens, 

altamente resistente. Los cultivos intercalados susceptibles, sembrados en 

los monticulos de hame, resultaron en mayor daio en los tub~rculos 
cosechados. (RA-CIAT) 

FO0 CONTROL DE PLAGAS Y ENTOMOLOGIA
 

0073
 

29479 GUTIERREZ, A.P. ; SCHULTHESS, F.; WILSON, L.T. ; VILLACORTA, A.M. 
ELLIS, C.K.; BAUMGAERTNER, J.V. 1987. Energy acquisition and allocation in 

plants and insects: a hypothesis for the possible role of hormones in 

insect feeding patterns. (Obtencifn y distribuci6n de energia en plantas e 

insectos: una hip6tesis del posible papel de las hormonas en los patrones 

de alimentaci6n de los insectos). Canadian Entomologist 119:109-129. En.,
 

Sum. En., Fr., 144 Ref., Il. [Division of Biological Control, Univ. of 
California, Berkeley, CA, USA) 

Yuca. Biologia del insecto. Insectos perJudiciales. Fisiologia de la
 

planta. Ecologla. EE.UU.
 

Se present6 un modelo estructural de atraso de edad distribuido pars 

plantas (entre ellas la yuca) e insectos (el Afido de la arveja y
 

mariquitas) que describe la dinAmica de los patrones de obtenc16n y 

distribuci6n de energia (MS) per capita, y la dinlmica numfrica dentro de 

las subunidades del organismo (e.g. hojas, frutos, ova) que ocurren durante 

el crecimiento, la reproducci6n y el desarrollo. Se utiliza un submodelo 

comOn de obtenc16n (e.g. respuesta funcional) pars estimar las tasas 

fotosintbticas diarias en las plantas y las tasas de consumo de los 

insectos. El enfoque de este trabajo es capturar la esencia de los
 

atributos comunes entre los riveles tr6ficos. Se comparan los modelos con 

datos de campo o de lab. Se propone una hip6tesis de los patrones 

observados de la reproducci6n de insectos. (RA-CIAT) 

0074 

29516 HOKKANEN, H. 1985. Exploiter-victim relationships of major plant
 

diseases: implications for biological weed control. (Las relaciones de
 

explotador-victima de las principales enfermedades de plantas:
 

implicaciones pars el control biol6g co de malezas). Agriculture,
 

Ecosystems and Environment 14(1-2) :63-76. En., Sum. En., 47 Ref. 

[Agricultural Research Center, Inst. for Pest Investigation, S.F-31600
 

Jokioinern Finland] 

Yuca. Enfermedades y pat6genos. Control de plagas. Control de malezas. 

Control biol6gico. Vectores. Ecologia. Finlandia. 

Se revisan aspectos caracteristicos de varias epidemiar catastr6ficas de 

enfermedades de plantas y luego se analizan las relaciones pat6geno

hospedante de enfermedades tropicales. Se encontr6 que las enfermedades 
ms serias o amenazantes de plantas irvolucran pat6genos que originan de 
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otro hospedante en un 6rea geogr~fica distinta, en vez de la plants del
cultivo dentro de su &rea nativa. Asimismo, una evaluaci6n por cultivo
mostr6 que para las enfermedades importantes del caf6 mAs del 60 por
clento, de las del malz mds del 40 por ciento y de las de la yuca mAs del
25 por ciento ni siquiera ocurren en el continente nativo del cultivo. La
falta de homeostasis interespecifica desarrollada entre la plants

hospedante y su pat6geno recientemente adquirido paiece explicar la 
naturaleza destructiva de esas relaciones de explotador-victima. En el
 
sentido evolutivo, las nuevas 
relaciones podrian ser utilizadas en el
control biol6gico de malezas pars mejorar las actuales tasas de 6xito y

tambi6n aumentar el rango de posibles especies como agentes de control,
particularmente para el control de plagas dentro de su &rea nativa. 
(RA-CIAT) V6ase adewds 0018 0019 0027 0034 0040 0053 0088
 
0093 0096 0132
 

F01 Insectos Perjudiojales y su Control
 

0075
30145 BRUN, P.G.; MORAES, G.W.G. DE; SOARES, L.A. 1986. Trichogramma
marandobai sp. it. (Hym., Trichogrammatidae) parasitoide de Erinnyis ello

(Lep., Sphingidae) oesfolhador 
 da mandioca. (Trichogramma marandobai sp. n.
(Hym. Trichogrammatidae), un parasitoide de Erinnyis ello (Lop.,
Sphingidae), defoliador de yuca). Pesquisa Agropecuaria Brasileira 
21(12):1245-1248. Pt., Sum. Pt., En., 13 Ref., Il. [Inst. de Ciencias
Biol6gicas, Depto. de Bioquimica e Imunologia, UFXG, Caixa Postal 2486, 
30.000 Belo Horizonte-MG, Brasil] 

Yuca. Trichogramma marandobai. Erinnyis ello. Biologia del insecto.
 
Depredadores y par~sito.. Brasil. 

Se describe Trichogramma marandobai n.sp. (Hymenoptera, Trichogrammatidae), 
un par~sito de los huevos de Erinnyis ello. Es la tercera especie deTrichogramma encontrada en este hospedante en el Estado de Minas Gerais,
 
Brasil. (RA)
 

0076
28314 LOBATON G., V. ; JIMENEZ M., N.; MESTRA G., A. 1985. Manejo integrado

del miriipodo Orthoporus sp. (Spirostreptida: Spirostreptidae) en yuca.

BogotA, Instituto Colombiano Agropecuarlo. 16p. Es., 
 Sum. Es., En., 3 Ref., 
Ii. 

Yuca. Control de insectos. Dahos causados por plagas. Orthoporus. Colombia. 

Se presenta un plan de control integrado del miri&podo Orthoporus sp., que
ha adquirido caracteristicas de plaga principal en aigunas zonas yuqueras
de Sucre, Colombia. Sus da7os en ttrminos de muerte de estacas pueden
alcanzar hasta un 80 por ciento. Este manejo consiste en: a) control
cultural mediante la quema de los tallos de yuca no dcotinados a la
selecci6n de semilla y la destrucci6n de los residuos de raices que queden
en el suelo; b) control quimico en forma racional tratando las estacas con

clordano o Aldrex 2, ambos a 1.25 por ciento, o colocanco en ios saiLos de 
siembra 3 g de carbofurfin o de aldrin. En cultivos establecidos se

recomienda controlar Orthoporus con cebos envenenados preparados a base de 
yuca picada (2 kg), panels (2 unidades), carbaril (20 g). (RA (extracto)) 

007729448 NEUENSCHWANDER, P. ; MADOJEMU, E. 1986. Mortality of the cassava 
mealybug, Phenacoccus manihoti Mat.-Ferr. (Hom., Pseudococcidae), 

30
 



associated with an attack by Epidinocarsis lopezi. (Mortalidad del piojo 
harinoso de la yuca, Phenacoccus manihoti (Hom., Pseudococcidae), asociado
 
con un ataque de Epidinocarsis lopezi (Hym., Encyrtidae)). Bulletin de la 
Soci~tb Entomologique Suisse 59(1-2):57-62. En., Sum. En., 19 Ref. 

Yuca. Phenacoccus manihoti. Epidinocarsis lopezi. Control biol6gico. 
Depredadores y par'sitos. Nigeria.
 

Se inspeccionaron piojos harinosos de la yuca en diferentes estados, 6 y 20 
dims despu6s de haber sido picados por una Epidinocarsis lopezi hembra. El 
poder mortal del parasitoide Cue varias veces mayor que su capacidad de 
producci6n de progenie. La alimentaci6n sobre el hospedante y la 
mutilaci6n fueron responsables del 6-22 por ciento y del 11-35 por ciento 
de la mortalidad, resp. Ambas fueron slgnificatvamente m~s importantes en 
los hospedantes m~s j6venes. De los piojos harinosos picados, el 11-33 por 
ciento produjeron parasitoides vivos. La reproducci6n fue 
significativamente mAs exitosa en piojos harinosos mAs viejos; el 30-56 por 
ciento de todos los plojos harinosos sobrevivieron a un (nico intento de 
oviposici6n de la avispa. En contraste, la mortalidad del testige sin 
picar fue del 4-8 por ciento. En expt. de preferencia, los piojos 
harinosos de tercer instar fueron ligera pero no significativamente 
preferidos. (HA-CIAT) 

0078 
29510 NUREZ B., R. 1986. Estudio preliminar sobre algunos aspectos de la 
biologia de Erinnyis ello, gusano del cuerno de la yuca (Manihot esculenta 
Crantz), en La Chontalpa, Tabasco. Divulgaci6n Cientifica (M6xico) 
1(I):149-156. Es., Sum. Es., 4 He., Ii. 

Yuca. Erinnyis ello. Biologia del insect,. Cultivares. Trichogramma.
 
Telenomus. Depredadores y parAsitos. M6xico. 

Se realiz6 un estudio preliminar sobre algunos aspectos de la biologia de 
Erinnyis ello, uno de los principales problemas del cultivo de la yuca en 
Tabasco, M6xico, para obtener informaci6n bAsica para establecer un 
programa adecuado de combate de este insecto. Los estudios de lab. y de 
campo se realizaron en el Colegio Superior de Agricultura Tropical durante 
la primavera de 1983. Se colectaron 140 huevecillos a los que se los 
efectuaron observaciones diarias en el lab. Para detectar preferencia de 
oviposici6n del adulto, se tomaron muestras en 2 ltos de 100 metros 
cuadrados sembrados con yuca var. MPAN-51 (Sabanera) y Ceiba (Criolla) en 
transectos de 10 m linealea cuando las plantas tenian 5 moses de edad. Los 
resultados muestran que la durac16n prom. del desarrollo de las larvas es 
como sigue: primer instar, 2.31 dias; segundo instar, 2.13 dias; tercer 
instar, 2.22 dias; cuarto instar, 3.00 dias y quinto instar, 3.27 dias. El 
estado de pupa dur6 un prom. de 15.6 dias. La longevidad del adulto se 
determin6 en un prom. de 12 dias. De los huevecillos eo estudio emergieron 
2 especies de parisitos, Trichogramma sp. y Telenomus sp. Se detect6 
preferencia de oviposici6n del adulto hacia la var. MPAN-51. (RA) 

0079 
29455 OLAIFA, J.I. 1986. Toxicity of some insecticides to the grasshopper 
Zonocerus variegatus (Orthoptura:Pyrgomorlbidae). (Toxicidad de algunos 
insecticidas para el saltamonteB Zonocerus variegatus
 
(Orthoptera:Pyrgomorphidae)). Insect Science and its Application 
7(2):135-138. En., Sum. En., Fr., 15 He. [Dept. of Plant Science, Univ. of 
Ife, Ile-Ife, Nigeria] 

Yuca. Insecticidas. Toxicidad. Zonocerus variegatus. Biologia del insecto. 
An&lisis. Nigeria. 
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Se ensayaron 21 insecticidas en condiciones de lab. por toxicidad aguda 
mediante el m6todo de 
contacto de pellcula superficial contra el
 
saltamontes Zonocerus variegatus, una plaga importante de la yuca en el sur 
de Nigeria. Deltametrina, cipermetrina, lindano, o,o-dietil(p-metil
sulfilrdl) p'-fosforotioato y dieldrin fueron altamente potentes. Los 
insecticidas moderadamente potentes fueron propoxur, d-trans aletrina,
isoberzrn. isodrin, heptacloro y rotenona. Un sintoma t6xico com6n a todos 
los insecticidas potentes en las hembras fu2 la apertura y cierre de las
vAlvulas ovipositoras, las cuales quedaron totalmente abiertas al momento
de la muerte. Cinco insecticidas (dieldrin, isobenzAn, pp'-DDT, 
clorobei~oilato, clorfenetrol y clordimeform) indujeron canrbalismo entre 
las hembras tratadas. (RA-CIAT)
 

0080
 
29569 VILLAMAYOR JUNIOR, F.G. ; PEREZ, R. 1985. Yield performance of scale 
insect-infected cassava cuttings treated with insecticide. (Comportamiento 
en rendimiento de estacas de yuca infestadas con insectos escama tratadas 
con insecticida). Radix 7(2):3-5. En., 
I. [Philippine Root Crop Research &
 
Training Center, VISCA, Baybay, Leyte, Philippines] 

Yuca. Estacas. Insectos perjudiciales. Insecticidas. Control de insectos. 
Productividad de ralces. Siembra. Cultivares. 
Filipinas.
 

Se sembraron estacas de yuca var. Golden Yellow sanas e infestadas con 
insectos escama, tratadas o no, para determiriar si el remojo en insecticida 
(30 ml de monocrotofos/20 litros de agua durante 5 min) antes do la siembra 
afecta el comportaniento del cultivo. La germinaci6n de las estacas sanas 
fue del 100 por ciento a los 141dias despu6s de ziembra, en tanto que la de 
estacas infestadas fue de s6lo 25-35 por ciento. La diferencia entre las
 
estacas tratadas y sin tratar a la cosecha 
 (210 dias despu6s de la siembra) 
en 1o que respecta a la poblaci6n final o superivencia fue pequeha (88.8 y
83.0 por ciento, resp.). Los rendimientos totales de raices para las
 
estacas sanas y tratadas no fueron significativamente diferenteB (5.9 y 5.8
 
kg/4.5 metros ouadrados, pero fueron significatiamente diferentes del de
 
las estacas infestadas sit, tratar (3.8 kg/ 4 

.5 metros cuadrados). Los
 
rendimientos 
por planta fueron mayores para las estacas infestadas tratadas
 
(1.10 kg/planta), seguidos por las estacas sanas y las infestadar sin
 
tratar (0.99 y 0.81 kg/planta, resp.), pero las diferencias no fueron
 
significativas. Pot tanto, se recomienda 
 que las estacas infe9tadas con 
insectos escama:, :ean tratadazs con insecticidas antes de la siembra. (CIAT) 

0081
 
28579 VILLEGAL G., A.; BELLOTTI, A. 1985. Biologia, morfologia y hAbitos de 
Lagocheiruz araneiformis Linne (Coleoptera:Cerambycidae) barrenador de la 
yuca en Palmira (Valle del Cauca). Acta Agron6mica 35(4):56-67. Es., Sum. 
Es., En., 3 Ref. 

Yuca. Lagocheirus aranelformis. Biologia del insecto. Daos causadis por 
plagas. Insectos perjudiciales. Colombia. 

Se estudiaron el ciclo de vida, el comportamiento sexual y allmenticio y la 
morfologia de cada estado de Lagocheirus araneiformis, plaga de la yuca en 
Palmira, Colombia. El ciclo de vida en condiciones de lab. (28.4 grados
centigrados, 65 por ciento 1IR) fue de 3.13, 53.79-87.60 y 7.60 dias para
los estado.9 de huevo, larva y pupa, resp. La hembra vivi6 45.85 dias y el 
macho 71.85 dias. El no. de instares larvale:s fluctu6 entre 4-9. En
 
condiciones de campo, la duac16n do huevo a adulto fue de 128.18 dias, la 
duraci6n de la hembra 91.62 y la del macho 89.72 dias. Las hembras
 
ovipositaron en prom. 150 huevos en 28.8 dias. 
 En el campo L. araneiformls
 
puede atacar estacas reci6n sembradas, plantas desarrolladas y estacas 
almacenadas. En plantas ya desarrolladas el daho se localiza generalmente 

32 

http:53.79-87.60


en la base del tallo principal, produciendo volcamiento en ca-o de ataque 
severe. AdemAs, puede ocasionar daho a la raiz y los residuos infestados
 
pueden diseriinar a L. araneiformis. Las plantas atacadas se reconocen par 
un aserrin que se localiza en la base de la planta. (RA) Vase adem~s 
0041 0069 0201
 

F02 Roedores y Otros Anlmales Nocivos
 

Vbase 0072 0186
 

F03 Acaros PerJudiciales y su Controi
 

0082
 
27678 COMMONWEALTH INSTITUTE OF BIOLOGICAL CONTROL. 1983. Cassava pests. 
(Plagas do yuca). In_ . Annual Report 1982-83. Slough, United 
Kingdom, Commonwealth Agricultural Bureau:. pp.7-9. En., I1. 

Yuca. Control biol6gico. Depredadores y par&sitos. Phenacoccus manihoti. 
Apoanagyrus lopezi. Control de Acaros. Mononychellus progren;aivus. 
Mononychellus tanajoa. Reinu Unido. 

Se informa brevemente sobre 1Pe!wiicti gaci6u realizada por el Commonwealth 
Institute oi Biological Control sobre plagas le yuca durante 1982-83. No 
se detectaron nuevos enemigos naturales de Phenacoccus manihoti; por tanto, 
Apoanagyrus lopezi sigue siendo el par~sito mAs promisorio. Los trabajos 
en el neotr6pico sobre Acaros de yuca ahora so limitan a la investigaci6n 
de la relaci6n existente entre el contenido de gluc6sidos c.anog6nicos y el 
nivel de atque de Acaros. Ahora so sabe quo el problema de 6caros en 
Africa so debe a la introducci6n inadvertida de 2 especies de Ambrica del
 
Sur del complejo Mononychellus, puesto que se ha confirmado la presencia de 
M. progressivus y M. tanajoa. En la costa hay un gran complejo do 
depredadores peoe en ei occidente do Kenia son escasos los enemigos 
naturales. En ambas regiones se liber6 el depredador Oligota minuta. 
(CIAT)
 

0083 
29437 MacFARLANE, D. 1984. Key to spider mites (Tetranychidae) recorded on
 
cassava in Africa, with a note on slide prernration. (Clave para la 
identificaci6n de 6caros (Tetranychidae) registrados en yuca en Africa, con 
una nota sobre preparaci6n de especimenes). In Greathead, A.H.; Markham,
 
R.H.; Murphy, R.J.; Murphy, S.T.; Robertson, I.A.D., eds. Integrated pest 
management of cassava green mite; regional training workshop in East 
Africa, 1984. Proceedings. Ascot, United Kingdom, Commonwealth Institute of 
Biological Control. pp.31-35. En., 2 Ref., If. 

Yuca. Biologie del insecto. Acaros perJudiciales. Eutetranychus. 
Oligonychus. Mononychellus. Tetranychus. Africa. 

Se presenta una clave taxon6mica que permite diferenciar las especies de 
Acaros africanas, registradas en yuca, de otras especies comunes que 
prnbablemente tambi~n infestan este cultivo en Africa. Se incluyen especies 
de los siguientes gbneros: Eutetranychus, Oligonychus, Mononychellus y 
Tetranychus. Se presentan los procedimientos de preparaci6n de especimenes 
para su examen. (CIAT) 

0084 
29094 NYIIRA, Z.M. 1975. Cassava mites and meteorology. (Acaros do la yuca 
y meteorologia). In Symposium on Research the Backbone of Agriculture, 2, 
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Kampala, Uganda, 1975. Proceedings. Kampala, Uganda Society of Agronomy. 
pp.101-109. En., 22 Ref. 

Yuca. Acaros perjudiciales. Mononychellus tanaJoa. Tetranychus
cinnabarinus. Biologia del insecto. Temperatura. Ecologia. Uganda.
 

Se discuten los factores ambientales que influyen en el desarrollo, la

migraci6n y la dispersi6n de los Acaros de 
la yuca y se revisa la biologia
comparativa de estas plagas (Mononychellus tanajoa, Tetranychus telarius,
T. einnabarinus y otras especies). Se discuten los resultados de estudios 
sobre el efecto de la temp. y los vientos en los aspectos anteriormente 
menciunados. (ClAT) 

GOO GENETICA Y FITOMEJORAMIENTO
 

0085
 
28142 GABRIEL, C.J.; WALSH, R.; NOLT, B.L. 1987. Evidence for a latent

viruslike agent in cassava. (Evidencia para 
un agente latente parecido a

virus en yuca). Phytopatho.ogy 77(1):92-95. 
 En., Sum. En., 21 Ref., If.

[United States, Plant Introduction Station, Glenn Dale, MD20769, 
 USA] 

Yuca. Clones. Transmisi6n de erfermedadeos. AnAlisis. Cultivo do tejidos. 
Citologia. Citogentti ca. EE.UU.
 

Se encontraron varias especles de AHN de doble cadera (ARNdc) 'n el clon de yuca Secundina, el cual so consideraba como libre de virus. Se d.mostr6 que
una mol6cula 0rande de ARNdc (b.6 x 106 Hr = maza mol. relativa) podia

tranm itirse pot Injerto pero no mec~nicamente y que ocurria
 
primordialmente en una fracci6n rica en n6cleos ai:lada de plantas de

Secundina que ARNde.contenian Utilizando utia var. de procedimientos de
purifieaci6n, no se lograron detectar particulas similares a virus en

plantas que contenian L-Afilldc. El L-AfiNdc tambibn 
 se encontr6 en 2
introducciones de yuca diforenteL a Secundina. En algunas plantas de

Secundina que contenian L-ARNdc tambi6n -o 
 detectaron AI(Ndc (1-ARNdc) mAs
 
pequeos que oseilaban entre 0.61-0.41 106
x Mr. Los S-ARNdc no fueron
transinisibles rA pot inoculaci6n mectanca ni por injerto. Todos los ARNde

lograron eliminarne mediante cultivo 
de meristemas apicales de plantas
infectadas. Se recomienda hacer anilisis do ARNdc para detectar este agente
latente similar a virus en yuca. (RA-CIAT) 

G01 Mejoramiento, Germoplasma, Variedades y Clones, Selecci6n
 

0086

28196 BOSTEN, J.S. 1984. Inferring decision making from preferences and
behavior: an analysis of Aguaruna Jivaro manioc selection. (Inferencia de
la toma de decisiones a partir de preferencias y comportamiento: anslisis 
de la selecei6n de yuca por los Aguaruna Jivaro). Human Ecology
12(4):343-358. En., Sum. En., 25 Ref. 

Yuct. Aspectos socioccon6micos. Sistemas de cultivo. Cultivares. Selecci6n.
 
Per6.
 

El proceso do selecci6n de la yuca pot los Aguaruna se infiri6 mediante la 
comparaci6n de las propiedades atribuidas a las var. con la frecuencia

real con que dichas vat. se presentan en los huertos de los Aguaruna,
localizados en la Cuenca Amaz6nica del norte centro de Per6. El modelo, a
diferencia de modelos ceognoscitivos de la toma natural de decisiones, 
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reduce asi la posibilidad de que las razones deducidas par informantes para 
sus propias alternativas sean racionalizadas post hoc de decisiones tomadas 
con otros fundamentos. El use de un modelo lineal puede proporcionar una 

descripoi6n mAs precisa de una situaci6n de decisi6n en la que la 
diversidad de alternativas se mantiene par su propia causa. Los Aguarunas 
pudieron proporcionar buenas razones para preferir algunas var. de yuca en 
lugar de otras y sembrarlas consecuentemente. El balance general entre la 
selecei6n ciega y la intencional se inclin6 notoriamente hacia la Oltima: 
no obstante, mantuvieron un no. de var. mAs raras que l6gicamente podian 
haber sido abandonadas en favor de var. de mayor rendimierto. Ello indica 
que l. limitaciones del razonamiento humano pueden t,'ier significaci6n 
adaptativa. (CIAT)
 

0087 
28393 BUENO, A. 1986. Comportamento de genotipos contrastantes de mandioca 
em diferentes sistemas de plantio. (Comportamiento de genotipos 
contrastantes de yuca en diferentes sistemas de siembra). Pesquisa 
Agropecuaria Brasileira 21(6):631-640. Pt., Sum. Pt., En., 15 Ref., If. 
[Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria, Centro Nacional de Pesquisa 
de Mandioca e Fruticultura, Caixa Postal 07, 44.380 Cruz das Almas-BA, 
Brasil] 

Yuca. Siembra. Sistemas de cultivo. Cultivaros. Anatomia de la planta. 
Cubierta foliar. ProducLividad. Productividad de raices. Ramificaci6n.
 
Brasil.
 

Se evaluaron 1C cv. de yuca (5 de ramificaci6n alta y 5 de ramificaci6n 
baja) en densidades de siembra similares en hileras sencillas y dobles 
durante 2 ahos agricolas en Cruz dau Almas (Bahia, Brasil). Se utiliz6 un 
diseio exptl. de parcelas divididas y se asignaron sistemas de siembra 
asignadas a las parcelas principales y cv. al azar a las subparcelas. El 
sistema de hilera sencilla fu mAs eficiente que el de hilera doble puesto 
que proporcion6 mayor rendimiento de la raz dobido principalmente a un 
mayor no. de raices/planta formad"- en las hileras 3encillas. El 
rendimiento del dosel fue similt , ambos sistemas. Los cv. de 
ramificaci6n alta mostraron, er -- s aios, mayor rendimiento prom. de 
raices que el grupo de ramificaci6n baja; sin embargo, el rendimiento del 
dosel fue similar en ambos grupos. Los cv. BiM 001 (Aipim Bravo) y BGM 340 
(CM 305/5) mostraron, resp., los mayor-s y menores rendimientos de raices, 
no. de raices/planta y peso prom. de raices. El dosel mAs vigoroso fue 
desarrollado por el cv. BGM 361 (Arrebenta Burro). Las interacciones entre 
cv. y sistemas de siembra no fueron significativas para todas las 
variables, lo cual sugiere que los vistemas de siembra no afectaron el 
comportamiento de todos los cv. independientemente de sus hfibitos de 
ramificaci6n. (PA-CIAT) 

0088 
28581 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA. CENTRO NACIONAL DE 
PESQUISA DE MANDIOCA E FRUTICULTURA. 1985. Programa Nacional de Pesquisa de
 
Mandioca. (Programa nacional de investigaci6n en yuca). In.
 
Relatorio Tenico Anual 1984. pp.161-231. Pt., Sum. Pt., En., 17 Ref., Il.
 

YL.aa. Investigaci6n. Cultivares. Resistencia. Control biol6gico.
 
Fertilizaci6n. Cultivos intercalados. Ecologia. Ahublo bacteriano de la
 
yuca. Sphaceloma manihoticola. Erinnyls ello. Productividad. Brasil.
 

En 19814 se llevaron a cabo 19 proyactos de investigaci6n en yuca en el 
Centro Nacional de Pesquisa de Mandioca e Fruticultura (Brasil). Estos 
hicieron nfasis en la selecci6n de cv. resintentes a plagas y 
enfermedades, control biol6gico de _nsectos plaga, un uso mAs racional de 
los fertilizantes quimicos y el intercalamiento de la yuca con cultivos de 
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ciclo corto. La evaluaci6n de 4569 hibridos y/o cv. 
en 5 ecosistemas

distintos permiti6 la identificaci6n de resistencia al CBB, de especial
importancia en las regiones surehas, sudestes y centro-occidentales donde
la enfermedad causa p6rdidas significativas en la producci6n. Tambifn se
establecieron programas para ei control sist6mico del superalargamiento
(Spbaceloa manihoticola) en Hato Grosso y para el control biol6gico de

Erinnyis ello en una propiedad de 800 ha en Bahia. La aplicaci6n de

vinhoto (un residuo liquido de la destilaci6n del alcohol) como
 
fertilizante, hasta 6 t/ha, 
en Mato Grosso ha aumentado la producci6n de
yuca proporcionalmente. El use de este subproducto demostr6 ser econ6mico.El abono directo del suelo por los animales (parcagem) ha mostrado que se
puede cultivar yuca durante 2 ais consecutivos en la misma 6rea,
aprovechando los residuos de los primeros ajos, sin reducir las 
conen. de

nutrimentos a niveles considerados criticos para el cultivo. La yuca
intercalada en hileras dobles fue proveebosa en t~rminos de valores RET en 
comparaci6n con el monocultivo. (RA-CIAT) 

0089

28080 ESQUINAS-ALCAZAR, J.T. 1985. Los recursos fitogenrticos de Paraguay.
Plant Genetic Resources Newsletter no.64:38-41. Es., Sun. En., Fr. 

Yuca. Fitomejoramiento. Germoplasma. Paraguay. 

Se describe la situaci6n actual de las actividades relacionadas con los 
recursos fitogen~ticos de Paraguay. Se da informaci6n sobre prioridades 
por cultivos a nivel nacional, colecciones existentes, facilidades de
consevvaci6n, evaluaci6n, documentaci6n y otras actividades. Se dio alta
 
p-ioridad a Hanihot esculenta. (RA-CIAT)
 

0090
 
26856 FRANCIS, C.A. 1986. Variety development for multiple cropping

systems. (Desarrollo de variedades para sistemas de cultivos mOltiples).

CRC Critical Reviews in Plant Sciences 3(2):133-168. En., 141 Ref., II.
 
[Dept. of Agronomy, Univ. of Nebraska, Lincoln, Nebraska, USA]
 

Yuca. Sistemas de cultivo. Cultivares. Fitomejoramiento. Fotoperiodo.

Temperatura. Anatomia de la planta. Raices. Resistencia. Diseboexperimental. Productividad. Selecci6n. Cultivos intercalados. Gentica. 
EE. UU. 

Se discuten los principios que se deben considerar en el desarrollo de var. 
para sistemas de cultivos mfltiples, especialmente en lo que respecta a las
 
caracteristicas del sistema, interacci6n de especies y diversidad y

variabilidad gen6tica. Se define el 
sistema de cultivos m6ltiples y otros

t~minos relacionados. Las caracteristicas gen~ticas importantes que se
 
discuten en relaci6n con el desarrollo de var. para sistemas de cultivos

mfltiples son: madurez de la var., sensibilidad al fotoperiodo,
sensibilidad a la temp., morfologia de la plants, 
sistemas radicales,

respuesta a la densidad de plantas, resistencia a plagas y enfermedades,
uniformidad del cv., calidad del grano y estabilidad del rendimiento. Serevisan varias alternativas de diseTo exptl. para una evaluaci6n eficiente 
dentro de la metodologia de mejoramiento gentico, junto con metodos
 
estadisticos (reducci6n del rendimiento, anlisis de correlaci6n, anflisis
de variancia y mtodos de selecci6n). La yuca, al igual que otras especies
de cultivo utilizadas en sistemas de cultivo mOltiple, se emplea como 
eJemplo para ilustrar los temas tratados. (CIAT)
 

0091

29013 FUKUDA, C. ; ROMEIRO, R. DA S. ; FUKUDA, W.M.G. 1984. Avaliacao de
resistencia de cultivares de mandioca a Xanthomonas campestris patovar
manihotis. (Evaluaci6n de la resistencia de cultivares de yuca a 
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Xanthomonas campestris pv. manihotis). Revista Brasileira de Mandioca 
3(l):7-12. Pt., Sum. Pt., En., 12 Ref. [Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuaria, Centro Nacional de Pesquisa de Mandioca e Fruticultura, Caix 
Postal 007, 44.380 Cruz das Almas-BA, Brasil] 

Yuca. Cultivares. Experimentos de campo. Resistencia. Xanthomonas 
campestris. Adaptaci6n. Brasil.
 

Se evaluaron 270 cv. de yucs en condiciones de campo en Felixlandia (Minas 
Gerais, Brasil) durante 3 afos por su resistencia a Xanthomonas campestris 
pv. manihotis. Nueve cv. resultaron resistentes, 47 moderadamente 
resistentes y 214 susceptibles. Se evaluaron 32 cv. con diferentes niveles 
de resistencia en condiciones de invernadero; de 6stos, s6lo 4 presentaron 
el mismo tipo de reacci6n que en el campo. Las diferentes condiciones 
ambientales y l. inoculaci6n podrian ser responsables de las respuestas 
diferentes. Se necesitan mAs ensayos de campo antes de recomendar los cv. 
resistentes a los agricultores; se debe evaluar la proauctividad y la 
disponibilidad de cada cv. en cada regi6n. (RA-CIAT) 

0092 
29040 GATICA, H.J. 1983. Observaciones preliminares sobre la rep),oducei6n 
sexual en yuca (Manihot esculenta) y ocumo (Xanthosoma spp.). Ir. 
Universidad Central de Venezuela. Instituto de Gen6tica. Informe de 
Investigaci6n 1981. Maracay. pp. 6 7- 6 9. Es. 

Yuca. Clones. Xanthosoma. Reproducci6n de la planta. Venezuela.
 

Se presentan los resultados de observaciones de campo realizadas en Samfn
 
Mocho, Venezuela, en 218 clones de yuca en relac16n con su floraci6n, 
fructificaci6n y producci6n de semilla sexual. En el clon UCV 2364 se
 
observ6 androesterilidad, y en clones f6rtiles se detectaron 2 tamahos de 
grano de polen (prom. de 16.47 y 10.44 micras). Se observ6 fructificaci6n
 
en 65 clones dulces y 6 clones amargos. (CIAT) 

0093 
29484 JACKSON, G.V.H.; IKIN, R.; FIRMAN, I.D. 1984. Guidelines for the 
transfer of root crop germplasn. (Pautas para la transferencia de 
germoplasma de cultivos de raices). Suva, Fiji. Food and Agriculture 
Organisation of the United Nations. RAS/83/001. Field Document no.6. 29p. 
En., Sum. En., 38 Ref. [Plant Protection Project, U.N.D.P., Private Mail 
Dag, Suva, Fiji] 

Yuca. Germoplasma. Medidas de cuarentena. Cultivo de tejidos. fame. Control 
de enfermedades. Control de plagas. Fidji. 

Se esbozan los procedimientos generales para el intercambio de germoplama 
Rite de los principales cultivos de raices entre los paises del Pacifico 
Sur y la introduci6n de material de fuera de la regi6n, sin diseminar 
enfermedades e insectos plaga. Se exponen las implicaciones de Is 
cuarentena en la transferencia del germoplasma vegetal como 1) material 
vegetativo para la siembra, semilla y polen y 2) cultivo de tejidos. Se 
hacen recomendaciones especificas relacionadas con el intercambio de 
malangay, batata, liame y yuca. En el caso de los cultivos de raices la 
Importaci6n directa de germoplasma como material vegetativo para la siembra 
se considera altamente riesgoso y se aconseja el uso de una cuarentena 
intermediaria (un tercer pais). Las transferencias de germoplasma se deben 
hacer preferiblemente en la forma de semilla o de plfntulas en cultivo de 
tejidos como indicadores de la presencia de virus. En el caso de algunos 
cultivos de raices, particularmente el Tiame y la yuca, la carencia de 
m6todos confiables paii indicar Is presencia de infecci6n viral impone 
restrieciones severas al movimiento de germoplasma. Se documenta acerca del 
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ge-oplasma actualmente disponible en la forma de cultivo de tejidos y
aquel que ha sido evaluado 
 por la presencia de pat6genos, y se presentan
los resultados de cualquier evaluac6n hecha en la regi6n. (RA-CIAT) 

29018 LYRA, 0. DE 
0094 

M.; FONSECA, F. DAS C.E. DA 1984. Competicao de
cultivares e 6pocas de colheita de mandioca com diferentes adubacoes no Rio
Orande do Ncrte. (Competencia de cultivares y 6pocas de cosecha de yuca condiferentes niveles de fertilizaci6n en Rio Grande do Norte). Revista

Brasileira de Mandioca 3(1):59-65. Pt., Sum. 
 Pt., En., 5 Ref. [Univ.
Federal do Rio Grande do Norte, Caixa Postal 188, 59.000 Natal-RN, Brasil] 

Yuca. Cultivares. Registro del tiempo. Cosecha. Fertllizaci6n. Experimentos 
de campo. P. Abonos. Brasil.
 

Se llevaron a cabo 5 expt. en CearA-Mirim (Rio Grande do Norte, Brasil)
 
para determinar la 6poca m~s adecuada de cosecha para 
 el cv. de yucasembrado mis frecuentemente en el estado. Se utiliz6 un diseTio de bloques

al azar con 4 repeticlones en parcelas dlvididas. 
Dentro de las parcelas,

se probaron 6 cv. (Alagoas, Amazonas, Camp.nas, Boinha Grande, Canela de
Jacu y Manivainna) y en las parcelas dlvidldas 
so evaluaron 7 bpocas de

cosecha (10, 12, 14, 16, 18, 20 y 22 meses despu6s de la siembra). Cadaexpt. reclbi6 una fertilizaci6n diferente. Amazonas fue el mejor cv. 

todas las variables; se escog16 la edad de 18 

para
 
moses desputs de la siembra
 

como la 6poca m&s apropiada para !a cosecha. 
Los expt. fertilizados con
esti~rcol mds P y una fertillzaci6n quimica completa resultaron en 
rendimientos m~s altos. 
(RA-CIAT)
 

0095

29318 MSABAHA, M.A.M. 1982. Review of national root and tuber crops

improvement. (Rovisi6n de las actividades de mejoramiento de cultivos de
raices y tubbrculos a nivel nacional). 
 Tanzania, Tanzania Agricultural

Research Organization. 6p. En., 11 Ref.
 

Yuca. Virus del mosaico africano de la yuca. Cultivares. Mononychellus

tanaJoa. Producci6n. Cultivos intercalados. Ayes de corral. Alimentos y

alimentaci6n para animales. Tanzania.
 

Se revisan los avances de la investigaci6n en papa, yuca V batata 
en
 
Tanzania. El programa continu6 buscando una var. 
de yuca con resistencia a
CAMD, una de las principales limitaciones al cultivo de la yuca en el 
pats. Las var. locales de yuca Mzlmbitala, Kanyanzige, NJema, Kongolo
Dalama fueron seleccionadas por 

y 
su resistenca a Mononychellus tanajoa,

pero su comportamiento rue pobre en tbrminos de rendimiento de raices,
susceptiblidad a CAMD o floraci6n deficiente. En Ukiriguru, la yuca debe
sembrarso en nov.-dic. a distancias de 0.75 x 1.50 m; 
se recomendaron 4
desyerbas a intervalos mensuales desde el primer mes. Los cultivos 
intercalads yuca/maiz y yuca/mani mostraron mayores rendimientos de yuca yretornos ucon6micos brutos favorables. Se lograron mayores ganancias depeso y eficiencia de convcrsi6r. allientlcia en polios a.aderos cuandn bu
alimentaron con una dieta que contenia ralces de yuca fermentadas en agua
por 7 dias, lo cual redujo el contenido de HCN. Se presentan
recomendaciones para investigaci6n futura. (CIAT) 

0096
 
29003 RAMASWAMI, N.; VIJAYAKUMAR, M.; SUNDARARAJAN, S. 1985. 'Co2' tapioca

for food and industry. (La linea de yuca Co2 como alimento y para fines
 
industriales). Indian Horticulture 30(3):21-22. En., 
 II. [Faculty of
 
Horticulture, Tamil Nadu Agricultural Univ., Coimbatore 641 003, India]
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Yuca. Cultivares. Contenido de almid6n. Productividad. Virus del mosaico 
africano de la. yuca. Contenido de HCN. Cultivo. Control de plagas. 
Caracteristicas agron6micas. India.
 

Se describe la linea de yuca Co2, liberada en Tamil Nadu, India. Se 
resumen caracteristicas sobresalientes: contenido de almid6n, 34.5 por 
ciento; rendimiento prom., 37.6 t/ha; tolerante al CAMD; y contenido de HCM 
de 150 microgramos/g en la cAscara y de 10 microgramos/g en la pulpa. 
Tambi~n se indican otras caracteristicas morfol6gicas y agron6micas, 
prActicas de cultlvo y manejo de plagas y enfermedade9. (CIAT) 

0097 
28160 RODRIGUEZ M., S.; GARCIA, M. 1984. Comportamiento de l rendimlento de 
diez clones de yuca en cuatro localidades. Ciencia y Thonica en la 
Agricultura. Viandas Tropicales 7(2) :27-37. Es., Sum. Es., En., 11 Ref., 
I1. [Estaci6n Experimental de Viandas Tropicales Fructuoso Rodriguez, Santo 
Domingo, Villa Clara, Ministerio de la Agrioultura, Ciudad de La Habana, 
Cuba] 

Yuca. Adaptaci6n. Productividad. Selecci6n. Clones. Fi.tomejoramJento. 
Ecologia. Cuba.
 

Se compar6 el desempeio de 10 clones de yuca en 4 localidades diferentes (1 
en Brasil occidental, 2 en la regi6n central y 1 en la regi6n oriental). 
Se encontraron diferencias significativas en rendimiento entre genotipos, 
localidades y para la interacci6n genotipo x localidad. Se calcul6 y se 
compar6 la estabilidad fenotipica individual per 2 mtodos: Wricke (1962) y
 
Eberhart y Russell (1960). El lon CEMSA 714-725 prcsent6 las mejores 
perspectivas debido a su estabilidad y adaptabilidad en diferentes medics,
 
y a su alto potencial de rendimiento. (RA) 

0098 
29016 SILVA, S. DE 0. E.; NERY, C.R.S.; CARDOSO, R.L.; DUETE, W.L.C. 1984. 
Comparacao entre matodos de determinacao de amido em mandioca. (Comparaci6n 
de mtodos de determinaci6n de almid6n en yuca). Revista Brasileira de 
Mandioca 3(l):53-58. Pt., Sum. Pt., En., 14 Ref. [Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuaria, Centre Nacional de Pesquisa de Mandioca e 
Fruticultura, Caixa Postal 007, 44.380 Cruz das Almas-BA, Brasil]
 

Yuca. Contenido de almid6n. Cultivares. AnAlisis. Brasil. 

Se utilizaron 3 m6todos (balanza hidro.ttica, MOHR e IITA) para determinar 
los ceontenidos de almid6n de 668 cv. d uca de diferentes edades; los
 
resultados se compararon con los obteiidos con el m6todo quimico Fehling. 
Los m6todos MOHR e IITA se correlacionaron altamente con el m6todo Fehling; 
sin embargo, s61o la media obtenida con el primer m6todo estuvo cerca de la 

media obtenida con el m~todo Fehling, 1o cual mostr6 un buen estimativo del 
contenido de almid6n. El m6todo IITA tend16 a sobreestimar el ceontenido de 
almid6n de las raices. Los contenidos de almid6n determinados per la
 
balanza hidrostAtica mostraron una baja correlaci6n con los obtenidos 
mediante el mtodo quimico y, per consiguiente, se debe restringir su use, 
especialmente en aquellos cases en que puede esperarse un bajo contenido de 
almid6n. (RA-CIAT)
 

0099 
29525 THAMBURAJ, S.; MUTHUKRISHNAN, C. R.; IRULAPPAN, I. 1985. Studies on 
sensitivity of cassava tuds to gamma rays and EMS. (Estudios en la 
sensibilidad de ycmas de yuca a los rayos gamma y a etil metano sulfonato). 
South Indian Horticulture 33() :398-403. En., Sum. Er., 7 Ref. [Dept. of 
Olericulture, Faculty of Horticulture, Tamil Nadu Agricultural Univ., 
Coimbatore 641 003, India] 
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Yuca. Cultivares. Contenido de almid6n. Contenido de HCN. Fitomejoramiento. 
India. 

Se llevaron a cabo estudios en la U. Agricola de Tamil Nadu (India), paradesarrollar var. de yuca con alto contenido de almid6n y bajo contenrdo deHCN. con t6cnicas de fitomejoramiento por mutaci6n. Se trataron las
estacas de una 
sola yema de las var. Co 1 y H. 1687 con rayos gamma y etil
metano sulfonato por separado. Las dosis 6ptimas fueron 1.5"2.0 kR de rayos gamma y 12.5-25.0 milimolar dc 
etil metano sulfonato. (CIAT)
 

0100
29435 TUPINAMBA, E.A.; SANTOS, Z.G. DOS 1986. Comportamento de trescultivares de mandioca em fileiras duplas. (Comportamiento de trescultivares de yuca en hileras dobles). 
Aracaju-SE, Brasil, Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuaria. Centro Nacional de Pesquisa de Coco.Comunicado T6cnico no.5. 4p. Pt. [EMBRAPA/Centro Nacional de Pesquisa de
Coco, Caixa Postal 44, 119.000 Aracaju-SE, Brasil] 

Yuca. Cultivares. Espaclamiento. Registro del tiempo. 
Productivid3d de
raices. Tallos. Contenido de 
.mid6n. Adaptac16n. Brasil.
 

Los cv. de yuca Caravela, Cigana Preta y Mamo se utilizaron paradeterminar las mejores distancias de sleebra en hileras dobles, en 2 ciclosde cultivo diferentes (1978/79 y 1979/80) en Araua, Brasil. 
 Las

poblaciones de yuca se mantuvieron a 12,500 plantas/ha en 5 arreglos
distintos: 1) 1.40 
m entre hileras dobles x 0.60 m entre hileras en una
hilera doble x 0.80 a entre plantas; 2) 1.80 x 0.60 x 0.67 m, reap.; 3)
2.20 x 0.50 x 0.60 m, reap.; 4) 2.60 x 0.60 x 0.50 m, reap.; 5) 3.00 x 0.40 
x 0.47 m, reap. El arreglo 3 present6 las producciones mds altas de raices
y talir- en ambos ciclos do cultivo y para todos los cv. 
 El mayor

rendimiento para cada cv. fue de 27.6 t/ha para Caravela en 1979/80, 17.0
t/ha para Cigana Preta en 1978/79 y 24.7 t/ha para Mamao en 
1978/79, todosel arreglo 3. El contenido de almid6n no cambi6 come 
en 

consecuencia de losdistintos arreglos. 
 Para las regiones productoras de yuca de Sergipe

recomierda el 

se
 
arreglo de siembra 3, particularmente cuando se usa el cv.Caravela. (CIAT) 
 Ve~se adem~s 0002 0005 0008 0012 
 0018 0019
0021 0024 0025 0029
0026 0031 0032 0034 0C35 0037 
 0039 0043
0045 0046 0047 0049 0050 0051 0052 00580053 0061 0070 0078

0080 0113 0185 0197 0214 0218 0219 
 0223 0226 0229
 

HO0 NUTHICION
 

28533 DURRANT, N. 1987. 
0101 

The pre-eminence of roots and tubers In the diets
of the Caribbean peoples. (La preeminencia de raices y tub6rculos en lasdietas de las poblaciones del Caribe). Courier no.101:89-91. En., Sum. En. 

Yuca. Sistemas de cultivo. Mercadeo. Consume. Procesamiento. Cazabe.Casaripo. Harna de yuca. Producci6n. Dioscorea. Batata. Dietas. Caribe. 

So discute la situaci6n actual y tendencias de los sistemas de producc16n,mercadeo, consumo y procesamlento de cuitivos de ralces y tub6rculos(incluyendo yuca) loen paises miembros de CARICOM (Comunidad y Mercado
Com~n del Carbe). En general, los datos indlcan que la preeminencia quoantes tenian estos cultivos on la regi6n tiende a diaminuir.Tradicionalmente, la mayoria de los cultlvos de raices en la reg16n no sosomete a procesamiento antes de su consumo final, excepto en el caso de layuca, la cual se procesa en cazate y casaripo. Los intentos por producirHY en Guyana y Jamaica para austituir la harina de trigo no han sido 
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satisfactorios. Se discute brevemente el estado de la investigaci6n de 
estos cultivos en la regi6n y a nivel internacional y se indiea quo la 
producci6n de cultivos de ralces en la regi6n de CARICOM parece depender 
del desarrollo de tecnologia mejorada de producci6n y procesamiento. (CIAT) 

H01 Alimentos Derivados de la Yuca y Valor Nutritivo
 

0102 
29508 ASSOCIACAO DE CREDITO E ASSISTENCIA RURAL DE SANTA CATARINA. 1986. 
Receitas caseiras com mandioca. (Recetas caseras con yuca). 
Florian6polis-SC, Brasil, Coordenacao de Economia Dom6stica. 16p. Pt., 1 
Ref. 

Yuca. Nutrici6n humana. Recetaa. Usos. Harina de yuca. Brasil. 

Se presentan 13 recetas caseras de la yuca, procedentes de Santa Catarina, 
Brasil, y sus matodos de preparaci6n. (CIAT) 

0103 
29459 CADORIN, M.A.; XAVIER, A. DOC.; MATOS, D. DE 1986. Mandioca: 
receitas e sub-produtos. (Yuca: recetas y bubproductos). Joinville-SC, 
frasil, PrefeiturL Municipal de Joinville. Fundacao Municipal 25 de Julho. 
28p. Pt., 3 Ref. 

Yuca. Nutrici6n humana. Recetas. Usos. Harina de yuca. Yuca dulce. Brasil.
 

Sn presentan las reetas y los m6todos de preparari6n para 2 productos de 
la yuca (MY y harna dulce) y 58 platos brasilelos. (ClAT) 

0104
 

29471 CEREDA, M.P. 1987. Tecnologia e qualidade do polvilho azedo.
 
(Teenologia y calidad del almid6n agrio). Informe Agropecuario
 

13(145):63-68. Pt., 34 Ref., Il. [Depto. Tecnologia dos Produtos 
Agropecufrios, Faculdade de Ciencias Agron6micas/UNESP, 18.600 Botucatu-SP, 
Brasil] 

Yuca. Almid6n de yuca. Productos de la panificaci6n. Aspectos 
socioecon6micos. Brasil.
 

Se revisan las teenologlas de producci6n y usos (particularmente en 
reposteria) del almid6n agrio do yuca en Brasil, particularmente en Minas
 

Gerais. Tambidn se indican paramtros de calidad. Los usuarios claramente 
prefieren el almid6n agrio proveniente do Minas Gerais, especialmente el de 

Pouso Alegre. (CIAT) 

0105 
29485 COOPERATIVA AGRICOLA E INDUSTRIAL SAN ALBERTO S.C.L. PUERTO RICO. 
s.f., Recetarlo Aldema, f6cula impalpable de mandioca. (Reetario Aldema,
 

f6cula impalpable de la yuca). Puerto Rico, Imprenta DinAmica. lOp. Es. 

Yuca. Almidbn de yuca. Nutrici6n humana. Reetas. Usos. Puerto Rico. 

Se presentan 15 reetas quo utilizan f6cula impalpable do la yuca, 
producido por una cooperativa agricola e industrial en Puerto Rico, junto
 
con las indicaciones para la preparaci6n de las mi mas. (CIAT) 

0106
 
28979 COUNTER, S.A. 1986. Audiological screening of Amerindians of the 
Suriname rainforest. (Seleeci6n audiol6gica de los amerindios del tbsquo 
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h6.medo tropical de Surinam). Scandinarian Audiology 15(l):57..64. En., Sum. 
En., 13 Ref., Ii, 

Yuea. Dietas. Aspectos socioecon6micos. Valor nutritivo. Usos. Ecologia. 
Salud humana. EE. (U. 

Se realizaron pruebas de sele "i6n audiol6gica entre una poblao6n

amerlindia remota y relativaner.ie libre de ruldo en los 
profundos bosques

h6medos tropicales de Surinam. Estas pruebas 
 preliminares tuvieron la
intenci6n de examinar la salud audiol6gica global de la poblac16n 
 en 
func16n de la edad y el sexo. Las pruebas se vieron obstaculizadas por una 
var. de factoros externos. Los renultados de una muestra de la poblacibn
mostraron una gama de dahos auditivos similares a 1o- obnervados en una
 
sociedad industrial 
moderna, incluyendo p6rdidas conductivad, mixtas y

sensorineural. Tambitn se encontr6 que la 
 sensiblidad auditiva se

deterioraba 
 con la odad tanto on mujeres como hombres, particularmente en
las frecuencla L6, altas (2, 4 y 8 kHz). Este deterioro fue ligeramente 
mayor en lon hombren quienes, como cazadores, regularmente utillzan
 
escopetos. El ruido del impacto 
du las arma-; de caza e, la 6nica fuente de 
ruido intenso a la cual etA expuosta la poblacl6n de amerindlos con alguna
regularidad. La dieta de los amerindios Incluye yuca como la fuente
 
principal de hidraton de carbono, la cual tambl6n ha sido asociada a la
 
pIrdlda audltiva sen3orineursi en alguna. foblaciones. 
 Se requieren
estudion adlclonalc:s jxar determirir lon efectospo::ibleo otot6xicos de la 
yuca. (RA-CIAT) 

0107
26878 J.AIIalON,. Cyanide, c a :,ava, and diabetes. (Cianuro, yuca y. 1979. 

diabetes). Lancet 22(P):635. 
 En., 1; fief. 

Yuca. Cia.lUros. '.-lud human . lhutri( i6n humana. Zaire. Zambia. 

be presenta breve informael6n :iobr: la incldencia de diabeton en un Area e.i
la frontera d- Zalre-Zambla, donde ir(:dcmina el consumo de la yuca. Esto 
contrasta notoriamente con el reto de Zambia donde el malz e: el alimento
btsieo y la diabetes es poco com6,n. Mv del 80 por ciento de los hombres y
60 por ciento do la.; mujuros, proesentarer evidencla de desnutrlci6n. Una
encueL ta diet6tica dcontre, qu en rvom. el conzsumo total de calorlas era
 
do 11439 or dla, 1340 provenilnte do la yuca. (CIAT)
 

0108
 
28399 GIUGLIANO, R. ; SIiIMiTON, h. ; MARINHO, H.A.; GIUGLIANO, L.G. 1984.

Estudon nutricionais; dasi populacoe: rurais 
 da Amazorda. 2. Rio Negro.

(Estudios nutrielc-rnen do iso poblL.iones 
 rurale de la regl6n Amaz6nica. 
2. Rio Negro). Acta AmAzonica 114(3-11) :427-449. Pt., Sum. Pt., En., 30 Ref.,11. [Inst. Nacional de Ilosqui:qas da Amazonia, Manaus, Caixa Postal 478, 
69.000 Maraur-AP. Dra:si 1 

Yuca. Nutrilc6n humana. Anpectos sociecon6miceon. Dietas. Mujeres. Ecologla.
Ecosi-tema.,. 7teguridad alimentaria. }Harna de yuca. Salud humana. Brasil. 

Se realiz6 un e:tudio nurLieonil en uni poblacifn que habitaba las riberas 
del Rio Negro (Amazonas, Brasil), caracterIzada por tener una economia 
mineral potre y tja.; derviidade de :,oblaci6n humana. En li encuesta se
incluy(:ron todav la:, fanJlas con hijoe menores de 6 ahos a lo largo de una
franja del rio de 200 k,. 'Ie e.tud6 un total de 60 familias y 121 niiios,
quiene:- rei;re:entaban el 11.8 por ciento de la poblacifn rural total del
munclpio. Todos, lo, ifos fueron pesadon y mudidos, y sometidos a eximenej
cl1 nio. Sesenta niijo: fuoron sometidos a determinaciones de hemoglobina y
h-matocrito y soetomaron muestras de materia fecal de 78 niros para
hacerlen anAlilss de parAsitos. Las madres fueron pesadas, medidas y 
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entrevistadas, y se hicieron determinaciones de hemoglobina y hematocrito 
en 42 de ellas. Viviendo en condiciones de min. higiene, la poblaci6n 
generalmente bebia agua del rio sin tratar. Fueron muy altas la tasa de 
partos de fetos muertos (80/1000 nacimientos), Is tasa de aborto espont&nea 
(66.7/100 embarazos) y la mortalidad infantil (93.2/1000 nacimientos 
vivos). La lactancia materna fue prolongada, con una edad prom. de destete 
de 16 meses y un 72 por ciento de los nilos recibian pecho par mAs de 1 
afio. La mitad de las madres hablan introducido otros alimentos a los 6 
meses de edad, principalmente una papilla a base de HY fermentada. Aprox. 
65 por ciento de los nihos se encontraban desnutridos, en tants que el 70 
par ciento presentaban retraso en crecimiento y el 18 par ciento 
demacraci6n. En el primer semestre de vida, s61o 15.8 por ciento de los 
nihos presentaban retraso en crecimiento, pero en los segundos 6 meses el 
63.6 par ciento presentaban retraso. A pesar del largo periodo de lactancia 
materne, el 25 par ciento de los ni~os en el primer aho de vida presentaba 
diarrea al momenta del examen. Los picos principales de diarrea fueron
 
durante el segundo semestre y el segundo a~o de vida, 6poca durante la 
cual tambi6n se observ6 que prevalecia m is la desnutrici6n aguda 
(demacraci6n). (demacraci6n). Casi un 85 par ciento de los ndios examinados 
presentaban parasitos intestinales; Ascaris, lombrices intestinales y 
Trichiuris afectaban a mis del 60 par ciento. Los signos clinicos mis 
comunes de deficiencia de nutrimento especificos fueron para Fe y 
posiblemente riboflavina y vitamina A. Las madres eran mis frecuentemente 
obesas que demacradas, 1o cual indiea que la energia o el consuma total de 
alimentos demacradas, 1o cual indiea que la energia o el consume total de 
alimentos no era una limitaci6n en la poblaci6n. Tres cuartas rartes de la 
madres habian consumido pescado 24 h antes y la mitad habia consumido 
animales salvajes, principalmente tortuga de agua dulce. Se consumian pocos 
ldcteos, cereales y leguminosas, siendo cl alimenta principal la HY 
fermentada. El consumo de frutas se limitaba al banano y el uso de 
hortalizas consume de frutan se limitaba al banano y el usa de hortalizas 
se limitaba a su consume coma condimento. (RA-CIAT) 

0109 
29529 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS. ECUADOR. 1986. 
Utilizaci6n de la yuca en la alimentaci6n humana. Quito, Ecuador, Estaci6n 
Experimental PortovieJo. Programa de yuca. Tercer Festival Costumbrista 
Nacional, Quito, Ecuador, 1986. 12p. Es.
 

Yuoa. Nutrici6n humana. Valor dietttico. Productos alimenticios. Ecuador. 

Se presentan 28 recetas que tienen yuca coma ingrediente. Se incluyen los 
procedimientos de preparac16n. (CAT) 

0110
 
29026 KAWAMURA, K. ; TSUBOI, S. ; IWAMURA, N. ; IMANAKA, Y. ; WADA, T. ; KOHNO, 
N. ; CRUZ, M.L. 1984. Development of a sensitive method for detection of 
aflatoxin B1 in foodstuffs. (Desarrollo de un m6todo sensible pars d~tectar 
aflatoxina BI en alimentos). International Center for Medical Research 
Annals 4:153-165. En., Sum. En., 8 Ref., I. [International Center for 
Medical Research, Kobe Univ. School of Medicine, Kobe 650, Japan] 

Yuca. Aflatoxina. Productos alimenticios. Maiz. Mani. Indonesia. Filipinas.
 
Jap6n.
 

Se midi6 el contenido de aflatoxina B1 (AFBI) de varies alimentos de 
Indonesia, Filipinas y Jap6n, mediante cromatografia liquida de altas 
caracteristicas utilizando una columna de micro-Porasil y una columna de
 
micro-Bondapak despubs de la conversi6n de AFBl a su aducto de agua AFB2a.
 
Las muentras de alimentos se obtuvieron durante un periodo de 5 ahos. En 
comparaci6n con los datos de Jap6n, la cantidad de AFBI en los alimentos do 
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Indonesia y Filipinas es generalmente mayor, especialmente en mani, yuca ymaiz. La cantidad de AFB1 en mani, yuca y malz crudos o sin procesar
tambi~n es significativamente menor quo la cantidad de AFB1 en sus
produeton procesados. El anAlisis por espectrometria de masa del material
obtenido despu6s de su separac16n de las muestras alimenticias parcromatografia liquida de altas caracteristicas confirm6 la presencia de
AFBi. (RA-CIAT) V~ase ademds 0031 
 0034 0112 0114 0115 0116

0117 
 0118 0119 0120 0121 0122 0123 
 0124 0125 0126 0127 0128
 
0129 0130 0134
0131 0136 
0137 0138 0139 0145 0149 0161 0162
 
0164 0170 0173 0182
 

H02 Des6rdenes Nutritivos en Humanos
 

28194 MOHAN, V. ; MOHAN, R.; 
0111 

SUSHEELA, L. ; SNEHALATHA, C. ; BHARANI, 0.
MAHAJAN, V.K.; RAMACHANDRAN, A.; VISWANATHAN, M.; KOHNER, E.M. 1985.
Tropical pancreatic diabetes in South India: heterogeneity in clinical and
biochemical profile. (Diabetes pancre&tica tropical en el sur de India:

heterofeneidad en el perfil 
clinico y bioqulmico). Diabetologia
28(4):229-232. En., Sum. En., 
29 Ref. [5 Main Road, Royapuram, Madras
 
600013, India] 

Yuca. Bicquimica. Salud humana. Desnutrici6n. India. 

Se llevaron a cabo estudics clinicos y bioquimicos on 33 pacientes con
diabetes secundaria a pancreatitls cr6rca calcifica no 
alcoh6lica

(diabetes pancre~tica tropical) y en 35 pacientes con diabetes Tipo 2 (no
dependientes de insulina) y 35 
individuos no diab6ticos. A pesar de los

indices de masa corporal mAs bajos, s6lo el 25 par 
ciento de los pacientes
con diabetes pancreftica tropical mostr6 evidencia clinica de desnutrici6n.
No hubo historia de ingesti6n de yuca. La concn. medio de colesterol
 
s~r~co fue significativamente ms baja en los pacientes con diabetes
pancretitca tropical (P 
manor que 0.01) que en los pacientes con diabetes
ipo 2 o indlviduos no diat6ticos, debido 

T

a una diuminuci6n significativa

en la conch. de colesterol de lipidos de baja densidad (P menor que 0.01) y
de colesterol de lipidos de muy baja densidad (Pmenor que 0.05). Lasconch. basales y posglucosa del pbptido C en el suero fueron m.s altas enlos pacientes con diabetes pancre&tica (n = 11) quienes respondieron a las
drogas hlpogluctnlcas orales, fueron intermedias en la mayoria (n = 17) de
los pacientes quienes eran dependientes de la insulina y resistentes

cetasis, e innignificantcs en un pequeio subgrupo (n = 5) 

a la
 
que estaba propenso a la cetosis. La aparici6n de la microangiopatia en pacientes con

diabetes pancretica fue comOn y }Aimilar a la de los pacientes con diabetes
Tipo 2. Par 1o tanto, la diabetes pancretica tropical en el sar de India 
parece ser heterog6nea con respecto al nivel de nutrici6n, gravedad de laintolerancia a la 
 glucosa, funci6n de la c6lula B, respuesta a la terapia

y aparici6n de complicaciones microvasculares. (RA-CIAT) V~ase ademAs
 
0107 0108 0116 0197
 

H03 Alimentaci6n Animal
 

0112

29524 AGUILERA S., R.C.; ARROYO L., A.; LOPEZ, J.; AVILA G., E. 1984.
Harina de hojas de yuca (Manihot esculenta) coma fuente de proteina en
dietas para pollos de engorda. Tbcnica Pecuaria en Mexico no.47:9-15. Es.,
Sum. Es., En., 12 Ref. [Centre Experimental Pecuario La Posta, Paso delToro, Ver., Apartado Postal 898, Veracruz, Ver., M6xico] 
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Yups. Harina de hojas de yuca. Dietas. Ayes de corral. Sustitutos. 
Alimentos y alimentaci6n para animales. Mfxico. 

Se realizaron 2 expt. para sustituir parcialmente a Is HIS por niveles 
altos y bajos de harina de hojas de yua (HHY), con y sin la suplementaci6n 

de aceite, resp., en dietas de sorgo + soya + harna de pescado, pars 

pollos de engorde. En el primero se incluyeron niveles altos (0, 5, 10, 15 
y 20 por ciento) de HHY en dietas isoproteinicas e isocal6ricas. Los datos 
a la novena semana de edad indicaron (P mayor que 0.05) que niveles hasta 

de 15 por ciento de HHY no afectan el crecimiento. El consumo de alimento 

fue mayor (P menor que 0.05) en los pollos alimenta dos con HHY. La 
conversibn alimenticia aument6 significativamente (P menor que 0.05) en las 

dietas que Jneluyeron 15 y 20 por ciento de HHY. En el segundo expt. se 

ineluyeron niveles bajos (0, 2, 4 y 6 por ciento) de HHY en dietas 

isoproteinicas pero no isocai6ricas. Los datos a la novena semana de edad 

mostraron (P mayor que 0.05) resultados similares en todos los parfmetros 

estudiados, (RA) 

0113 

29369 ALMEIDA, E. X. DE; SALERNO, A. R.; MENDONCA, R. ; TERNES, H. 1987. Parte 

a6rea da mandioca na alimentacao animal. (La parte a~rea de la yuca para la 

alimentaci6n animal). Florian6polls-SC, Brasil, Empresa Catarinense de 

Pesquisa Agropecuaria. Pesquisa em Andamento no.75. 4p. Pt., 3 Ref., II. 

[EMPASC-Estacao Experimental de Ituporanga, Caixa Postal 98, 88.400 

Ituporanga-SC, Brasil]
 

Yuca. Alimentos y alimentaci6n para animales. Cultivares. Materia seca. 

Registro del tiempo. Estacas. Digestibilidad. Productividad. Forraje.
 

Brasil.
 

Se realiz6 un expt. en la Estaci6n Exptl. do Ituporanga de la Empress 

Catarinense do Pesquisa Agropecuria (Brasil) para estudiar durante 2 

ciclos el efecto do la altura de corte (10 cm del suelo y en la primera 

ramificaci6n) en la calidad do la parte &erea de yuca cv. Mico para su uso 

poterneal on la alimentaci6n animal. Se rcalizaron ensayos en 4 6pocas del 

ao: feb. 1986-ene. 1987, marzo 1986-feb. 1987, abril 1986-marzo 1987 y 
mayo 1986-abril 1987; la yuca se sembr6 en nov. 2, 1985. S61o se dispone 

de los resultados para 1986 y 6:stos muestran quo los contenidos de MS de
 

las partes atreas fueron do 18.0, 20.3, 24.9 y 24.0 por ciento para feb., 

marzo, abril y mayo, reap. La producc16n de MS/ha aument6 con los cortes 

tardios y con la altura do corte de 10 cm, pero la PC y la digestibilidad 

disminuyeron. Con base en estos resultados y teniendo en cuenta que aOn no 

se habian medido los efectos en los rendimiento% de raices, el mejor 

tratamiento de corte pars una mayor productividad y calidad del forraje es 

el aplicado durante los primeros dias de marzo y a la altura de la primers
 

ramificaci6n. (CIAT)
 

0114 
29458 BUDHAKA, B. ; ITHARATTANA, P. ; OORAIKUL, S. 1984. Economic analysis of 

the use of cassava product in livestock rations and its market prospects; 

cassava/nutrition project. (El an&lisis econ6mico del uso de los productos 

de la yuca en raciones para animales y sus perspectivas en el mercado; 

proyecto de yuca,'nutrici6n). Bangkok, Thailand, Ministry of Agriculture and 

Cooperatives. Khon Kaen University. International Development Research 
Centre. 76p. En., 24 Ref., Il. 

Yuca. Dietas. Ayes de corral. Porcinos. Alimentos y alimentaci6n para 
animales. Costos. Mercadeo. Precios. Sustitutos. Tailandia.
 

Se investigaron las posibilidaes econ6micas de utilizar Is yuca para la 

industria do alimentos para animales, utilizando programaci6n lineal y un 
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modelo de raciones de costo min., con base en datos del proyecto de yuca de
la U. de Khon Kaen (Tailandia)/International Development Research Centre 
(Canadd). Los resultados indicaron que las raciones a base de yuca son 
econ6micamente viables y competitivas precio los principalesen con 

cereales y granos disponibles y utilizados en la industria de 
 alimentos
 
para animales. Entre 10 f6rmulas de alimentos a base de yuca 
 aplicadas a
 
diferentes intervalos de edad en ayes de corral y cerdos, la yuca pudo
sustituir a otros cereales en todos los concentrados excopto para ponedoras
de 22-24 y 44-66 semanas de edad. Quienes trazan las politicas debenprestar mAs atenci6n y tomar acciones para el uso extensivo de la yuca en
 
la industria de alimentos para animales. Los concentrados a base de yuca

pueden desempebar una func16n m~s importante 
en las oportunidades de 
mercado que existen en paises asitLieos; se dan recomendaciones especificas 
para Tailandia, especialmente deen lo que respecta a Is evaluaci6n 

raciones mixtas a base de yuca y la transferencia do informaci6n y

teenologia a los ganaderos 
 y molineros de eoncentrados. (CIAT) 

0115

29464 CARVALHO, V.D. DE; KATO, M. DO S.A. 1987. Potencial de utilizacao da 
parte area da mandieca. (Potencial de utilizaci6n de la parte abrea de 
yuca). Informe Agropecurio 13(145):23-28. Pt., 19 Ref. [EPAMIG, Caixa 
Postal 176, 37.200 Lavras-MG, Brasil]
 

Yuca. Nutrici6n animal. Cultivares. Usos. Composici6n. Hojas. Contenido de 
proteina. Contenido de almid6n. Cosecha. Registro del tiempo. Brasil. 

Se revisan aspectos del potencial de utilizaci6n de la parte area de la
 
planta de yuca en la nutrici6n humans y animal. Se discuten 
las 
caracteristicas fisicas y qulmicas de 
la parte abrea y el efecto de las
 
var. *n su composiel6n quimica; en general, el tercio superior 
de la plants 
y l.s hojas producen henos de alta proteina (20.00 y 24.98-31.90 por

ciento, reap.) y los 2/3 inferiores producen henos con alto contenido de

almid6n. Tambin so discute brevemente el efecto de 6
la poca de cosecha y
otros factores (plagas, enfermedades y deficiencias nutricionales) en la
ceomposici6n quimica de la parte acrea de Is yuoa. Para obtener henos de

alta proteina de la parte atrea de la yuca, se debe 
 preferir el tercio
 
superior de la plants y cosecharlo 12-16 meses despu6s do la siembra.
 
(CIAT)
 

0116
 
29467 CHAVES, J.G. 1987. Extrato proteice das folhas de mandioca. (Extracto

proteice de hoJas de yuca). Informe AgropecuArio 13(l.45):47-52. Pt., 21
 
Ref., If. (CETEC, Caixa Postal 
2306, Av. Jos6 Candido da Silveira, 2000,
 
Horto, 31.170 Belo Horizonte-MG, Brasil]
 

Yuca. Hojas. Contenido de proteina. Nutricl6n humana. Nutrici6n animal. 
Registro del 
tiempo. Valor nutritivo. Composici6n. AnAlisis. Transferencia 
de teenologia. Anatomia de Is planta. Brasil. 

Se revisa la extracci6n de la fraccijn de proteina de hoJas de yuca para su 
uso como eoneontrado proteice con bajo ceontenido de fibra para la 
alimentaci6n humana y animal. 
 Se discute el efecto de la tpoca de cesoecha
 
en la ceomposicl6n quimica de la parte a6rea de 
la yuca y la ceomposici6n
quimica de diferentes partes de la planta. So describe el proceso general
de extracci6n de proteina de hojas do yuca y se discute el valor 
nutricional del extracto do proteina on ttrmlnos de su eomposici6n en
aminoAcidos y resultados de ensayos biol6gicos. So describen las etapas
(maceraci6n, extracci6n do 
un Jugo crude, filtraci6n, fermentaci6n
 
anaer6bica, separaci6n del concentrado y secamiento) y el equipo requerido 
para extraer la fracei6n de proteina a nivel de finca. (CIAT) 
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0117 
29441 CHRISTENSE2N, K. 1986. Influence of different dietary concentrations 
of linoleic acid on the essential fatty acid (EFA) status and functional
 
characteristics of porcine hepatic Pnd cardiac mitochondria. (Influencia de 
diferentes concentraciones diet6tica-, del Acido linoleico en los niveles de 
fcidos grasos esenciales (AGE; y las caracteristicas funcionales de las
 
mitocondrias cardiacas y hepaticas de porcinos). Comparative Biochemistry
 
and Physiology 85(2):419-425. En., Sum. En., 43 Ref. [Royal Veterinary & 
Agricultural Univ., Inst. of Animal Physiology, Thorvaldsensvej 40, DK-1871 
Frederiksberg C, Coperhagen, Denmark] 

Yuca. Dietss. Porcinos. Alimentos y alimentaci6n para animales. Contenido 
de grasa. Fisiologia animal. Salud animal. Dinamarca. 

Se investig6 el efecto de diferentes concn. diet~ticas de Scido linoleico 
an los niveles de Acidos grasos esenciales (AGE) y las caracteristicas 
funcionales de las mitocondrias hepaticas y cardiacas de cerdos criados
 
durante 140 dias de 10 a 105 kg de peso vivo en sus resp. dietas. En el
 
expt. 1, las conch. fueron 0.2, 1.1 y 2.1 por ciento de EB y en el expt. 2, 
0.7, 1.6 y 2.3 per ciento de EB. La dicta exptl. incluy6 HIY a raz6n de 
300, 202 y 204 g/kg para el expt. 1 y 201, 203 y 205 g/kg para el expt. 2. 
Come se juzg6 de las proporciones de lipidos mitocondriales totales del 
higado y coraz6n de 20:3n9 y 20:4n6, los cerdos que recibieron 0.2 per 
ciento de EB diet~tica en la forma de Scido linoleiceo presentaban
 
deficiencia de AGE, en tanto que los cerdos que recibieron 0.7 per ciento 
de EB diet~tica en la forma de Acido linoleico estaban en el limite de la 
deficiencia de AGE. El rendimiento de proteina de las mitocondrias y los 
par metros funcionales, mediciones hechas en las mitocondrias hepAticas y 
cardiacas con 2 sustratos (piruvato + malato y succinato en presencia de 
rotenona), no fueron significativamente (P mayor qua 0.05) afectadoa per 
las diferentes conch. de Acido linoleico en la dieta. Los hallazgos indican 
una lenta renovaci6n de AGE y una baja actividad de desaturaci6n/elongaci6n 
de las enrimas aseciadas en el cerdo. (RA-CIAT) 

0118 
27672 CIOCCIA R., A.M.; SANCIEZ R., J.; BRITO A., 0. 1986. Valor energ6tico 
del follaje de yuca en la alimentaci6n de pollos. Acta Cientifica
 
Venezolana 37:83-88. Es., Sum. Es., En., 28 Ref. [Depto. de Teenologia de
 
Procesos Biol6gicos y Bioquimicos, Univ. Sim6n Bolivar, Apartado Postal 
80659, Caracas, Venezuela] 

Yuca. Follaje. Sustitutos. Ayes de corral. Dietas. Venezuela.
 

Se evalu6 el follaje de yuca come fuente de energia en reemplazo parcial
 
del almid6n de maiz y de la proteina de soya en raciones alimenticias para
 
pollos en crecimiento. Se suministraron dietas con 3 niveles de follaje de 
yuca (2, 4 y 8 per ciento) a pollitos machos (Dekalb 127) durante 14 dias. 
Todas las dietas se enriquecieron con 0.146 per ento de met. Los 
resultados indicaron que la adici6n de follaje de yuca hasta un nivel del 8 
per ciento en peso no redujo la ganancia de peso, la eficiencia 
alinentaria, la REP o la utilizaci6n energdtica de pollos en crecimiento. 
F1 follaje de yuca present6 un elevado valor de EM (4.40 Kca/g), lo qua 
indica quo aprox. un 98 per ciento de la EB del follaje (4.50 Kcal/g) es 
metabolizada. Los resultados obtenidos indican quo el follaje de yuca es 
una buena fuente de EMy qua su use podria fomentarse en raciones para 
pollos. (RA)
 

0119
 
29585 CURTARELLI, S.M. 1985. Aproveitamento de raspa de mandioca e farelo 
de arroz integrais na alimentacao de suinos em crescimento e acabamento.
 
(Aprovechamiento de trozos de yuca y salvado de arroz integral en la 
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alimentaci6n de cerdos en crecimiento y de acabado). Tese Mestrado. 
Piracicaba-SP, Brasil, Escola Superior de Agricultura 
Luiz de Queiroz da

Universidade de Sao Paulo. 173p. Pt., Sum. Pt., En., 79 Ref., I. 

Yuca. Harina integral de yuca. Porcinos. Alimentos y alimentaci6n para
animales. Nutrici6n animal. Dietas. Trozos do yuca. Brasil.
 

Se utilizaron varios niveles de HlIY y solvado de arroz en las dietas

isoprotelcos para cerdos en crecimiento 
 y de acabado. Se asignaron 27cerdas j6venes cruzadas Large-White x Wessex x Duroc, con base en el peso
corporal, en 3 grupos en un factorial de 3 x 2 (3 niveles de lIY y 3 
niveles de salvado de arroz reemplazando maiz-soya en la dieta de base),

en un diseho completamente al azar con 9 tratamientos y 1 animal/parcela.
Los tratamientos fueron: Ti, dieta do base maiz/soya; T2, 15 per ciento
HIY; T3, 30 per ciento HIY; T)4, 15 per ciento salvado de arroz; T5, 15 per
ciento HIY y 15 per ciento salvado de arroz; T6, 30 per ciento HIY y 15 per
ciento salvado de arroz; T7, 30 per ciento salvado de arroz; T8, 15 per
ciento HIY y 30 per ciento salvado de arroz y T9, 30 per ciento HIY y 30
 per ciento salvado de arroz. La HiY y el salvado de arroz reemplazaion al 
malz y Ia HIS, manteniendo 13 y 15 por ciento do PC en las dietas de
 
crecimiento (23.86-58.29 kg do 
peso corporal) y de acabado (52.29-93.47 kg
do peso corporal). reap. Se suplementaron las dietas con vitaminas,
minerales, antib16ticos y un antioxidante. En la fase de creclmiento, la 
HIY (P menor que 0.01) y el salvado ce arroz (P menor que 0.05) redujeron
la ingesti6n dnaria de alimentos pere no hubo efectos de estos ingredientes
en la ganancia diara prom. y la relac6n alimento:ganancia. Cuando se
afadi6 el salvado do arroz a laosdietas de acabado se redujeron la ganancia
diaria prom. (P menor quo 0.01), la ingess6n diara de alimentos y la
relaci6n allmenton:ganancia (P meor que 0.05). En la fase de

crecimiento-acabado so redujo la ganancia diarna prom. (P menor que 0.05)

con el salvado de arroz. La ingesti6n diaria de raciones fue merLor 
(P

menor que 0.05), cuando se aYiad eron lilY y salvado de arroz. No se afect6
la relac16n alimento3:ganacla (P mayor que 0.05) con estos ingredientes.
Hasta 15 per ciento de HIY en la dicta redujo el Area del lomo-ojo, pore se
observ6 un aumento on el grosor del tecino dorsal cuando La dieta contenia 
30 per ciento de HIY. Pcr tanto, se puede utilizar el salvado de arroz y

la HIY, solo o mezclado, hasta en un 15 per clento en ]as dietas para

cordos en creclmiento-de acatado. Cuando el salvado dt. arroz y/o la HIY
 
representaron hasta 30 per ciento de 
 las dietas, sa afectaroi, el 
rendimiento, el &trea del lomo-ojo y el grosor del tocino dorsal.
 
(RA (extracto)-CIAT)
 

0120

28575 DEVAIAH, M.C.; RAJASEKiHARGOUDA, B. SUHAS, Y. ; GOVINDAN, R. 1985. 
Growth and silk production in Samla cynthia ricerd Bo isduval fed on four
different host plants. (El creclmento y producci6n do seda en Samia 
cynthia ricini alimentado con cuatro diferentes 
plantas hospedantes).

Indian Journal of Sericulture 214)1:33-35. En., Sum. En., 1 Ref. [Dept. of
Sericulture, VAS, 6KVK, Bangalore-560 065, India] 

Yuca. Alimentos y alimentaci6n para animales. Hojas do yuca. Nutrici6n 
animal. Biologla del insecto. Uses. India. 

Se evaluaron y cirantiflaron los cambos on el peso larval, la producci6n
de soda y el peso de la glindula do seda del gusano de soda Eri, en
relaci6n con 11plantas hospedantes (incluyetdo la yuca). Los estudios con
el quinto instar del gusano de soda (raza blanca) Indicaron que el peso
max. larval y el peso max. do la gltndula de seda (4.6148 ms o menos 0.617 
y 0.926 msr o menos 0.151, rep.) se registraron cuando los gusanos se
alimentaron con Ricinus communis, mientras quo lo valoros mts bajos se 
presentaron en gusanos alimentados con yuca (1.861 mina o menos 1.099 y
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0.416 mAs o menos 0.312, resp.). El peso del capullo y de la cascara 
tambi6n fueron max. en R. communis (2.116 y 0.292 g, resp.), seguido par 
yuca (1.884 y 0.250 g, resp.). Se encontr6 que H. communis era la mejor 
plants hospedante. (CIAT) 

0121
 
29453 DEVEGOWDA, 0. ; RAMAPPA, B.S. ; SHASPIKUMAR, S. K. 1986. True 
metabolizable energy values of some feedstuffs in chickens. (Los valores
 
verdadoros de energia metabolizable de algunos alimentos en los pollos). 
Indian Journal of Poultry Science 21(1):29-31. En., Sum. En., 9 Ref. [Dept. 
of Poultry Science, Univ. of Agricultural Sciences, Bangalore-560024, 
India] 

Yuca. Nutrici6n animal. Ayes de corral. Digestibilidad. Harina integral de 
yuca. India.
 

Se utilizaron pollos asaderos machos de 8 semanas de edad para estimar los
 
valores verdaderos de EM de harina de semilla oleaginosa de Guizotia 
abyssinica extraido con disolvente, harina de accite de maiz, harina de 
aceite de girasol extraido con disolvente, harna integral de pupas de 
gusano de rsda, harna integral 'a carne, pulpa de yuca, sorgo, melaza, 
harna integral de hojas de Leucaena leucocepha ': y concentrado proteinico 
de hojas de alfalfa. Los valores resp. fueron 2266, 2408, 2702, 2435, 
2326, 2106, 3513, 2059, 983 y 3225 kcal/kg. (RA-CIAT) 

0122
 
27547 DEVENDRA, C. 1983. Physical treatment of rice straw for goats and 
sheep and the response to substitution with variable levels of cassava 
(Manihot esculenta Crantz), leucaena (Leucaena leucocephala) and gliricidia
 
(Gliricidia maculata) forages. (Tratamiento fisico de la paja de arroz para
 
cabras y ovejas y la respuesta a la substituci6n con niveles variables de
 
forrajes de yuca, Leucaena leucocephala y Gliricidia maculata). MARDI 
Research Bulletin 11(3):272-290. En., Res. Mal., En., 23 Ref. [Malaysian
 
Agricultural Research & Development Inst., Serdang, Selangor, Malaysia] 

Yuca. Hojas de yuca. Sustitutos. Alimentos y alimentaci6n para animales. 
Valor dietbtico. Nutrici6n animal. Cabras. Ovejas. Malaysia. 

Se presentan los resultados de 5 estudios de balance con cabras y ovejas en 
relaci6n con la util1zaci6n de paja de arroz, tratada o sin tratar, y su 
substituci6n con hojas de yuca, hojas de Leucaena leucocephala, hojas de L. 
leucocephala mAs tallos ms vainas, o Gliricidia maculata. El suministro 
de paja de arroz recl6n cosechada vs. paja m~s vieja almacenada increment6 
el consumo de MS con paja vieja (46.3-55.2 g/kg de peso(O.75)) comparado 

con el alimento fresco (40.5-41.0 g/kg de peso (0.75)). Las cabras 
consumleron significativamente m&s MS que las ovejas (P menor que 0.05), y 
la digestibilldad de fibra cruda y de ceniza fue significativamente mejor 
con la paja vieja (P menor que 0.05). Al humedecer la paja (1 kg/litro de
 
agua) se redujo significativamente (P menr que 0.05) el consumo de MS 
(59.9 vs 51.6 g/kg de peso(0.75)) y la digestJbilidad de la MS. La
 
alimentaci6n con paja picada estuvo asociada con la mayor digestibilidad de 
PC y retenci6n de N en comparaci6n con la paja larga. El contenido de EM 
de la paja de arroz reci~n cosechada (picada), almacenada (picada) o larga 
fue de 6.09-6.19, 5.38-6.04 y 6.39 M/kg, resp. La sustituci6n de paja de
 

arroz con un 33-34 per ciento de hojas de yuca increment6 
significatvamente (P menor que 0.05) el consumo de MS en un 34-37 per 
ciento y tambi~n mejor6 la digestibilidad de MO, PC, fibra cruda, extracto 
de bter y extracto libre de N (P menor que 0.05). La sustituci6n de paja 
de arroz por un 30 por ciento de hojas tanto de yuca como de Leucaena, 
hojas de Leticaena mfs tallos mAs vainas, u hojas de 0. maculata no present6
 
diferencias en el consume de MS; sin embargo, se observaron diferencias 
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significativas (P menor que 0.05) en la digestibilidad da MO, PC, extracto 
de 6ter y extracto libre de N. El suinistro diet6tico de energia, N y el 
balance mineral indicaron que, en todos los cases, la sustituoi6n 
increment6 en la dieta la EM, el N y tambi6n el suministro de minerales 
(Ca, P, y Mg). Los resultados enfatizan el valor alimenticio de las hojas
de yuca y de Leucaena, especialmente, para mejorar la calidad alimenticia 
alimenticia de las dietas bfsicas de forraje para rumiantes. (RA-CIAT) 

012329521 FABBRI, R. ; DELLA CASA, 0. ;OSI, M.A. ; BERGONZINI, E. 1985. Use
 
della manioca nell'ingrasso del suino pesante. (Use de is yuca en el
 
engorde de cerdos pesados). Annali dell'Istituto Sperimentale per la
 
Zootecnia 18(2):139-152. It., Sum. it., En., 21 Ref.
 

Yuca. Porcinos. Dietas. Sustitutos. Contenido de proteins. Contenido de
 
HCN. Italia.
 

Se realiz6 un ensayo con 80 cerdos cruzados Landrace x Large White (40
cerdos castrados y 40 cerdas j6venes) para comparar varias dietas, 3 de las
 
cuales ceontenian yuca peletizada (6.54 per cier ) de fibra cruda, 5.52 por
ciento de ceniza y 43 ppm de HCN). Las dietas .ueron a) testigo, b) 30 per
ciento de yuca hasta casi los 100 kg y dieta t 3tigo desde los 100 kg hasta
el peso de sacrificio, c) 30 per ciento de yuca durante todo el periodo, d)

75 per ciento de yuca durante todo el periodo. El alimento se pes6
diariamente y se suministr6 h6medo en una 
proporci6n alimento:agua de 1:3 y 
se ajust6 semanalmente hasta el limite en quo aparecieron residues. El peso
vivo inicial y al memento del sacr 'icio fue de approx. 46 y 152 kg, resp.
Se registr6 el peso de los cerdos a intervalos de 28 dias. El
 
seccionamiento de ls canales se realiz6 24 h despu~s del sacrificio. Nc se 
erxontraron diferencias significativas entre los grupos en cual.to a
 
ganancia 
 diaria prom. de peso vive ni el porcentaJe de canal, porcentaje de
asadura, porcentaje dr jam6n, lomo, came magra, came gorda, Area de 
longissmus dorsi y grosor del tocino dorsal. L tasa de conversi6n 
demostr6 se mas baja en el grupo en el que la yuca fue sustituida pare la
 
diets testigo a partir de los 100 kg de peso vivo. 
 El use de este tipo de
 
yuca no afecta los comportamientos de engorde. El sexo afect6
 
significativamente 
 la mayoria de las caracteristicas estudiadas. (RA-CIAT) 

0124
 
28317 GERHARD, L.F. 1986. Aproveitamento integral da mandioca 
na
 
alimentacao dos suinos. (Aprovechamiento integral do yuca en la 
alimentaci6n de cerdos). Vera Cruz-RS, Brasil, Empresa de Assistencia
 
T6cnlca e Extensao Rural do Rio Grande do Sul. 31p. Pt., Ii.
 

Yuca. Raices de yuca (legumbre). Porcinos. Dietas. Valor dietftico.
 
Nutrici6n 
animal. Economia. Secamiento. Tecnologia. Brasil. 

Se describe el proceso de aprovechamiento de Is raiz y parte a~rea de Is 
yuca para pequeios agricultores come una alternativa de alimentaci6n de 
cerdos. Se evalu6 una tabla de formulaci6n de raciones (inicial, de
crecimiento y de acabado) a base de yuca en un lote de 9 lechones Landrace 
destetados a los 58 dias. Las gananclas de los animales en las 3 fases 
fueron de 0.411, 0.814 y 0.685 kg/animal/dia, risp. Se analizaron los 
costos de producci6n de 1) harna de 
trozos de yuca, 2) afrecho de la parte

area de la yuca, 3) afrecho de soya, 4).millo molido y 5) un producto 
polivitakiinco. Para cada producto se dan los costos de las sigulentes

raciones: casera inicial, comercial inicial, casera de crecimiento,
comercial de crecimiento, casera de terminaci6n y comercial de terminaci6n. 
Se incluyen diagramas del horno de secamiento de is parte area y is raz
 
de la yuca, con una relaci6n del material utilizado y el costo. (CIAT)
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0125 
28561 GONZALEZ M., M. 1985. La mandioca en la formulaci6n de las raciones 
alimenticias. Avances en Alimentaci6n y Mejora Animal 26(6-7) :220-225. Es. 

Yuca. Harina de yuca. Alimentos y alimentaci6n para animales. Dietas. 
Porcinos. Ayes de corral. Costos. Sustitutos. Espaha.
 

Mediante programaci6n lineal, se presentan ejercicios hechos para formular 
raciones para porcinos y aves a base de yuca y compararlas con las raciones
 
tradicionales a base de cereales (especialmente cebada en la Comunidad 
Econ6mica Europea), en t~rminos de su valor nutricional y resultados de 
costo:beneficio. Con base en la raci6n a base de cebada para is 
alimentaci6n de porcinos (EN = 3000 Kcal/kg, PC = 10.5 por ciento, fibra 
cruda = 5.0 por ciento, lisina = 0.36 y met. + cistina = 0.39), la raci6n 
de yuca + soya al mimo nivel de PC (10.5 por ciento) logr6 reducir afn mAS 
su costo al utilizar una rac16n de girasol + yuca al mismo nivel de PC. Se 
calcul6 una raci6n a base de yuca con el mismo contenido de fibra cruda 
(5.0 por ciento) quo el de la cebada, utilizando una mezcla de yuca + soya 
y yuca + girasol, la cual a~n era baja en EN. Por tanto, se prepar6 una 
raci6n isocal6rica a 3000 Kcal/kg utilizando esta misma mezcla, 
demostrfndose que la yuca puede utilizarse en la formulaci6n de raciones a 
costos mfs bajos. Un ejercicio final utilizando diversos ingredientes en 
raciones alimenticias para porcinos, pollos y ponedoras demostr6 que, 
definitivamente, y en especial en el caso de cerdos de euLorde, los ahorros 
son significativos cuando se incorpora yuca en las raciores. (CIAT) 

0126
 
27636 LOUGNON, J. 1982. Utilization of cassava as a source of energy in pig 
feeding. (Utilizaci6n de la yuca cc. o fuente de energia en la alimentaci6n
 
de cerdos). In Jainudeemr M.R.; Omar, A.P.., eds. Asian Australasian Animal 
Science Congress, 1., Serdang, Selangor, Malaysia 1980. Animal production 
and health in the tropics: proceedings. Selangor, Malaysia, Universiti 
Pertanian Malaysia Press. pp.293-299. En., Sum. En., 30 Ref. 

Yuca. Alimentos y alimentaci6n para animales. Porcinos. Sustitutos. 
Nutrici6n animal. Valor dietbtico. Dietas. Malaysia. 

Se presenta una revisi6n de literatura de los trabajos realizados durante 
1967-77 sobre la sustituci6n de cereales con yuca en la alimentaci6n de
 
cerdos. Tambi~n se dan datos sobre la composci6n de raices de yuca seca, 
el valor energ~tico de la yuca para cerdos, Is digestibilidad de las dietas 
a base de yuca en cerdos en crecimiento y cerdos de destete temprano. En 
un expt. se compararon 5 dietas para estudiar la influencia de una 
suplementaci6n con DL-met. en una dieta de 50 por ciento de yuca, 
deficiente en los aminoAcidos sulfurados necesarios. Se utilizaron
 
cerditos que pesaban 20.7 kg y tenian 72 dias de edad para calcular el 
consumo de alimento cada 7 dias hasta alcanzar peso de sacrificio (97 kg de 
peso corporal). No habia una diferencia significativa en !a conver'si6n de 
alimentos entre los machos castrados y las hembras. La adici6n de met. a 
niveles de 0.08 y 0.16 por ciento me.or6 los rendimientos 
significativamente. Aunque la yuca puede reemplazar enteramente a los 
cereales, es necesario agregar sebo y aumentar el nivel de soya y salvado 
de trigo. La yuca ofrece potencial como un constituyente de alimentos para 
cerdos de engorde. (CIAT) 

0127
 
29444 McALLAN, A.D. ; WILLIAMS, A. P.; COCKBURN, J. E.; GRIFFITH, E. S.; LEWIS, 
P. E. ; SMITH, R.H. 1986. The effects of different sources of nitrogen 
supplementation on the post ruminal flows of organic matter and different 
nitrogenous constituents in steers. (Efectos de diferentes fuentes de 
suplementaci6n de nitr6geno en los flujos po-ruminales de materia orgAnica 
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y los diferentes constituyentes nitrogenados en novillos). Arebiv fuer
Tlerernaehrung 36(4-5) :409-418. 
 En., Sum. En., De., Ru., 28 Ref. (Animal &Grassland Research Inst., Hurley, Maideitead SL6 5LR, England] 

Yuca. Dietas. Valor dietbtico. Salud animal. Valor nutritivo. Allmentos yalimentaci6n para animales. Sustitutos. Inglaterra. 

Novillos Friesian libres de protozoarios y con c~nulas sencillas en el rumen y abomaso recibieron di'tas que consistieron de proporciones aprox.Iguales de paja molida y peletizada tratada con filcali y uns mezcla de
cebada desmenuzada + yuca, suplementada con 1) urea + caseina, 
 2) HIS, 3)
harina de peseado blanco normal 
o 4) harina de pescado blanco designada
como de baja degradae16n en el rumen. Las dietas fueron isoenerg6ticas ysuministradas en cantidades suficientes para sostener una tasa decrecimiento pro-3. de 0.5 kg/ria. Los valores de N degradable en el rumen:EM se estimaron en 2.08, 1.40, 1.90 y 1.66 para las dietas 1, 2, 3 y 4. ElARN, el 6cido alfa-epsil6n-diaminopim6lico y S(35) (adicionado en la formade sulfato) fueron utilizados como marcadores bacterianos. El 6xido cr6micoy el glicol de polietileno fueron suministrados como marcadores de flujo yse calcularon los flujos (g/24 h) de materia orgAnica y constituyentes
nitro&gnados en el abomaso. Los vol. del rumen y las tasas de flujo desalida f-accionales de liquido runinal se midieron utillzando glicol depolletileno. Las muestras de bacterias mixtas del rumen, separadas de
digesta rLminal tamizada de animales que recibieron la dieta 1, contenlan
cantidades significativamente menores de fosfato diam6nico (FDA)-N (0.322
g/kg de MS) que aquellos animales que recibleron 
 las dietas 2, 3 6 4 (0.530g/kg de MS). 
El vol. ruminal medio (aprox. 15 litros) y las tasas de salida
fraccionadas de liquido (aprox 0.105/h) fueron similares en todas las
dietas pero variaron entre animales. El consumo de HO digerida en el rumenfue similar para todas las dietas. La contribuci6n de N bacteriano al F no
amoniacal total que pas6 por el abomaso, con base en los valores medic'sderivados del FDA y S(35) como mareadores, fue de 0.57, 0.47, 0.39 y 0.31
 para las dietas 1, 2, 
 3 y 4, resp. Los valores correspondientes basFdos enel ARN fueron 0.71, 0.50, 0.48 y 0.35, resp. Los flujos de N bacteriano

(ARN) en el abomaso fueron 31, 25, 26 y 20 g/dia para las dietas 1, 2, 3 y4, resp. Los valores correspondientes para el S(35) y FDA fueron 26, 24, 21 y 18 g/dia, resp. Los valores derivados de los flujos de ARN fueron
consistente y significativamente mayores (P menor que 0.01) que aquellosbasados en FDA o S(35). Las eficiencias medias estimadas de 1a sintesis deproteina bacteriana (g de N bacteriano/kg de MO realmente digerida) fueron
15, 15, 
14 y 12 para las dietas 1, 2, 3 y 14, resp. La proporc16n de S(35)vertido que pas6 al 
abomaso por dia e incorporado a la proteina bacteriana
fue de 0.45, 0.20, 0.28 y 0.23 para las dietas 1, 2, 3 y 4, resp. Losvalores para las dietas 2, 3 y 4 no fueron signlficativamente diferentes 
entre si, pero todas fueron significativamente diferentes de la dieta 1. 
(RA-CIAT)
 

012828396 OLIVEIRA, J.P. DE 1984. Valor nutritivo do feno e da silagem da partea~rea da mandioca (Manihot esculenta Crantz) cv. IAC 12-829. (Valornutricional del heno y ensilaje di la parte a6rea de yuca cv. IAC 12-829).Tese Mestrado. Minas Gerais-MG, Brasil, Escola Superior de Agricultura de
Lavras. 66p. Pt., 
Sum. Pt., 64 Ref., 1l.
 

Yuca. Cultivares. Valor nutritivo. Ensilaje. Digestibilidad. Materia see.Nutrici6n animal. Valor dietbtico. Dietas. Composict6n. Ovejas. Tallos. 
Hojas. Brasil.
 

Para verificar el valor nutricional del heno y ensilaje de ir parte a~rea
(total y tercio superior) de la plants de yuca, en 1981 
se sembr6 el cv.IAC 12-829 en Curvelo (Minas Gerais, Brasil) y su parte a6rea se cosech6 a 
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los 12 meses. Se produjo heno y ensilaje y se adelantaron ensayos de
 

digestibilidad aparente con carneros. Se determinaron MS, PC, fibra cruda, 
hidratos de carbono solubles, Ca, P, EB y pH. Los contenidos de MS fueron 
similares para las diferentes muestras de heno y para las diferentes
 
muestras de ensilaje. El ensilaje del tercio superior de la planta 
present6 mayores valores de PC y Ca y el menor contenido de fibra cruda. 
Los contenidos de P y los valores dj EB fueron silmilares para todos los 
tratamientos. Las diferentes muest:'-s de heno presentaron una composicift 

similar de hidratos de carbono soluu..s; 1o mismo se observ6 en los
 
ensilajes. i*os valores de pH estuvieron dentro del lmite aceptable para 
un buen ensilaje. Para estudiar sus valores nutricionales, se utilizaron 
en un solo ensayo 20 carneros en jaulas metab6licas individuales, en un 

diseho de bloques al azar y 4 tratamientos con 5 repeticiones. Se 
determimron el consumo voluntario de MS. MS digestible, proteina 
digestible y energia digestible. Tambi6n se determin6 el coeficiente de 
digestibilidad aparente de la MS, PC, fibra cruda y EB, como tambibn el 
indice de valor nutricional y el balance de H. El ensilaje dLl tercio 
superior de la planta preser.t6 mayores valores para todos los parAmetros, 
excepto el coeficiente de digestibilidad aparente de PC y balance de N. El 
heno del tercio superior de la plants present6 mayores valores para estos 2 
(ltimos par~metros. (RA-CIAT) 

0129
 

29036 PARTRIDGE, I.G. 1985. The digestio, of diets containing manioc by 
young growing pigs. (La digesti6n per cerdos j6venes en crecimiento de
 
dietas que contienen yuca). Animal Feed Science and Technology 
12(2):119-123. En., Sum. En., 9 Ref. [National Inst. Research in Dairying, 
Shinfield, Reading, R02 9AT, England] 

Yuca. Dietas. flarina de yuca. Nutrici6n animal. Porcinos. Alimentos y 
alimentaci6n para animales. Digestibilidad. Reino Unido. 

A 6 cerdos se les adaptaron una ctnula sencilla en el Ileon terminal. En un 
expt. de alteraci6n con periodos de 10 dlas, los cerdos recibieron, a 
partir de 20 kg de peso vivo, una dieta cereal que contenia 0, 150 6 300 g 
de yuca/kg. Durante el octavo y d6cimo dia de cada periodo, se colectaron 

productos de la digesti6n del iloon y heces fecales, y se calcularon los 
coeficientes de digestibilidad mediante el m6todo de la relaci6n de Cr203. 
No se observaron diferencias significativas en la digestibilidad en el 

ileon o global de MS. energia, almid6n o PC entre las dietas que contenian 
0 y 150 g de yuca/kg. La dieta que contenia 300 g de yuca/kg present6 menor 

digestibilidad en el ileon y mayor digestibilidad global que lan otras 2 

dietas. Para la dieta con alto contenido de yuca, la absorci6n aparente de 
energia del intestino grueso represent6 10.7 por ciento de la absorci6n 
total en comparaci6n con 3.2 por ciento para la dieta sin yuca. Esto puede 
explicar parcialmente el comportamiento m~s deficiente que algunas veces se 
ha observado con dietas de yuca formuladas con base en energia digestible.
 
(RA-CIAT)
 

0130
 

29465 PEREIRA, J.P. 1987. Utilizacao de raspas e residuos industriais da
 

mandioca na alimentacao bovina. (Utilizaci6n 'e trozos y residuos 
industriales de yuca en la alimentaci6n de bovinos). Informe Agropecuario 

13(145):28-42. Pt., 50 Ref. [EPAMIG, Caixa Postal 176, 37.200 Lavras-MG,
 
Brasil]
 

Yuca. Alimentos y alimentaci6n para anlmales. Trozos de yuca. Utilizaci6n 
de residuos. Valor nutritivo. Sustitutos. Dietas. Precios. Almacenamiento.
 
Brasil.
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Se revisa la utlizaci6n de trozos y residuos indutriales de yuca en laalimentaci6n de bovinos. Se enfatiza su composicif6n quimica y valornutricional, su uso como medio para suministrar urea a bovinos, el valornutricional de raciones que contienen trozos de yuca, su utilizaci6n parael engorde de ganado ceonfinado y en la alimentaci6n de ganado lechero.concluye que los trozos de yuca pueden sustituir parcial o totalmente a 
Se
loscerealen, melaza y cafa picada en la alimentaci6n de ganado. Los residuosindustriales de yuca pueden usarse Ceomo fuentes energtleas si sesuplementan con fuentes apropiadas de prote~na y .1 no se le adicionancostos de transporto al producto. Los trozos de yuca 
pueden sustituir al
maiz y sorgo en dietas para novillos y las races secas pueden sustituir al
 

arroz en dietas suministradas a novillas lecheras. 
 El uso de trozos yresiduos de yuca estA determinado por precion competitivos en comparaci6n
con otras fuentes energbticas. Las ra1ie de yuca pueden almacenarse por
2-3 meses si es imposible trozar la yuca inmediatamente despus de la 
cosecha. (CIAT) 

0131

29451 RAVINDRAN, V.; KORNEGAY, E.T.; RAJAGURU, A.S.B.; POTTER, L.M.CHERRY, J.A. 1986. Cassava leaf meal an a replacement for coconut oii mealin broiler diets. (Harina integral de hojas de ]uca como sustituto de la
torta de acelte de coco en dietan 
para pollon asaderos). Poultry Science
 
65(9):1720-1727. En., 
 Sum. En., 19 Ref.
 

Yuca. Harna de hojas de yuca. Avs de 
corral. Alimenton y alimentaci6n
 para animale. Dietan. Fisiologla animal. Valor diet6tico. Contenido de
 
HCN. Sri Lanka.
 

Se realizaron 8 ensayon de alimentacl6n que duraron 8 semanar para evaluarla harina integral de hojas de yuca (Hfi1Y) como sustituto de la torta deaceite de coco 
(TAC) en dletas tropicale s para pollon asaderos. Las dietas
 que contenian 0, 10, 20 y 30 For ciento de HIHY que reemplazaron la TAC nesumninstraron en lon eayo 1 y 2. El comportamiento de l s pollosasaderos se mejor6 con HIHiY al nivel del 10 por ciento; sin embargo, losniveles de 111HY de 20 y 30 por clento causaron depresi6n en la ganancia de peso, el consumo 
de alimento y la eficiencia alimenticir. Los pesos del
higado y bazo (porentaje 
 del peso corporal) aumentaron linealmente aaumentar lon rJvele3 de HI}HY. Lo valoren de pigmentaci6n de la canal,
medidos con un ventilador 
de color, de Roche, favorecieron Ian dietas a basede HIWY. Lon renultados del ensnayo 3 mostraron que los pollos asaderospueden tolerar un rivl de H1HY de 15 por ciento sin que no afecteadversamente nu crecimiento. En ion ensayos 4 y 5, la nuplementaci6n de
met. mejor6 Ian ganancias, de Ian aves alimentadas con la dieta que contenia
 un 20 por ciento de HIHY, pero no ejerc16 ningin efecto bentfico al
adicionarla a la dieta basal. 
Todon lon criterion de respuesta mejoraroncuande o le adicion6 3 por clento de aceite de soya a la dieta basal o a
la dieta con 20 por ciento de HIHY, en los ensayo 6 y 7. Mayores nivelesde met. no ejercieron efecto en el ,omportamiento de Ian aven alimentadas
 con la dieta 
 banal, pero mejoraron el crecimiento de lon pollon alimentados con la dieta que contenia 20 por ciento de H]HY. En cl ensayo 8, las
ganancias de lon pollo asaderon tenderon (P menor que 0.10) a diminuirlinealmente al aumentar lon niveles de cianuro; sin embargo, las gananciass6lo se redujeron en un 4.6 por clento al mayor nivel (200 ppm) de cianuroagregado y no ocurrieron muerten. En conclusi6n, el uso de un alto nivel deHIHY HWY en dletas para pollos estA limitado por su vol., bajo contenido
energbtico, deficiencia met.de y la presencia de factores 
antinutriciolonales. (RA-CIAT)
 

0132
29572 REEVES, J. 1987. La yuca para alimentaci6n animal. 
Ei Surco 92(3):8.
 
Es., 11.
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Yuea. Desarrollo. Alimentos y alimentaci6n para animales. Cultivo. 
Econcmia. Resistencia. Colombia. 

Se discute brevemente la importancia de la yuea, especialment, en la 
alimentaci6n animal. Se destacan la adaptabilidad de la yuca a los suelos 
inf6rtiles y los bajos insumos, su mayor producci6n de calorias par unidad 
de tierra y ma-- Ae obra que cualquier otro cultivo alimenticio y su 
resistencia a la k__- - . las enfermedades. Se presentan los objetivos 
del CIAT en America Latii. y Colombia. (CIAT) 

0133
 
29466 TIESENHAUSEN, I.M.E.V. VON 1987. 0 fens e a silagem da rama de 
mandioca na alimentacao de ruminantes. (Heno y ensilaje de ramas de yuca en 
la alimentaci6n de rumiantes). Informe Agropecuario 13(145) :42-47. Pt., 21 
Ref., Ii. [D'ipto. Zootecnia, ESAL, Caixa Postal 37, 37.200 Lavras-MO, 
Brasil]
 

Yuca. Alimentos y alimentaci6n para animales. Ensilaje. Composici6n. 
Toxicidad. Ganado. Contenido de proteina. Usos. Brasil. 

Se revisa brevemente el uso de hens y ensilaje de ramas de yuca para la 
alimentari6n de ganado, con bnfasis en la composici6n quimica, toxicidad, 
preparaci6n. consumo y silos exptl. El heno y el ensilaje de ramas de yuca 
son fuentes excelentes para la alimentaci6n de rumiantes, especialmente si 
se usa el tercio superior de la planta; para lograr un mayor contenido de 
proteina, la relaci6n tallo:hoja det ser menor que 1. Una recomendaci6n 
final es que las ramas frescas deben picarse en un amblente aireado. (CIAT) 

0134 
29030 UMOH, I.B.; MADUAGWU, E;N.; AMOLE, A.A. 1986. Fate of ingested 
linamarin in malnourished rats. (Destino de la linamarIna ingerida en ratas 
desnutridas). Food Chemistry 20(1):1-9. En., Sum. En., 18 Ref. [Dept. of
 
Biochemistry, College of Medical Sciences, Univ. of Calabar, Nigeria] 

Yuca. Linamarina. Nutrici6n animal. Dietas. Salud animal. Kwashiorkor. 
Riboflavina. Glucosidos cianogbnicos. Cianuros. Tiocianatos. Nigeria. 

Se administr6 en alimento linamarina pura a raz6n de 30 g/100 g de peso 
corporal a un grupo de ratas Wistar mantenidas con dietas con deficiencia, 
suficiencia y exceso de vitamina 82 por 5 semanas y a otro grupo de ratas
 
Kwashiorkor. Se estiaron los niveles de cianuro libre y t .i, linamarina 
intacta y SCN en orina y heces obtenidas a intervalos de 0, 24, 48 y 72 h y 
en muestras sanguineas obtenidas a las 72 h despubs de haber administrado 
la droga. En !as muestras fecales no se detect6 cianuro o linamarina
 
intacta. Los grupos de ratas con dietas que contenian vitamina 82 en 
cantidad suficiente o en exceso excretaron mds cianuro total y libre que 
los resp. grupos con dietas deficientes en vitamina 82. La mayor parte de 
la linamarina se degrad6 despu~s de las primeras 24 h. La tasa de 
descomposici6n del gluc6sido en las primeras 24 h fue mfs lenta pars los 
grupos con niveles de vitamina 82 cero y mitad de 1o normal, resp., coma 1o 
evidenci6 su aparici6n en grandes cantidades en la orina. Por otra parte, 
las ratas Kwashiorkor excretaron menos SCN que los testigos. Adem,s, su 
grupo testigo excret6 la mayor parte del SCN- en las primeras 24 h, en
 
tanto que las ratas Kwashiorkor 1o excretaron en las primeras 48 h. La 
deficiencia de proteina en la dieta prolonga el tiempo de metabolismo y, 
pOr tanto, aumenta la toxicidad del gluc6sido cianog6nico en el cuerpo. 
Tambi~n se sugiere que la exposici6n excesiva de humanos desnutridos al 
cianuro podria ser un factor quo contribuye en los difundidos casos de 
neuropatia atAxica tropical. (RA-CIAT) 
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26357 VIEIRA, J.R.R. ; SANTOS, A.R. DOS 1981. Raspa de mandioca; racao para 
o rebanho e Alcool para o Brasil. (Trozos de yuca: raci6n para alimentaci6n 
animal y alcohol para Brasil). Fortaleza-CE, Brasil, Empresa de Assistencia 
Tcnica e Extensao Rural do Cearf. 2p. Pt., I. 

Yuca. Nutrici6n animal. Alimentos y allmentaci6n para animales. Alcohol. 
Almacenamiento. Sustitutos. Brasil.
 

Se indican lan ventajas de producir trozos de yuca para uso en alimentaci6n 
animal y producci6n de alcohol en el Estado de CearA, Brasil. Cuando la 
producci6n de ITYea alta, los agricultores pueden destinar parte de mu 
producto para la producci6n de trozos de yuca utillzables en la 
alimentaci6n animal o en la producc16n de alcohol. Los trozos de yuca
pueden mezclarse en raciones para aumentar la producci6n de carne, leche y
huevos, sustituyendo al maiz y liberfndolo para consumo humano. Las raices
 
para producci6n de trozos pueden dejarse sin secar y almacenarse hasta por
6 meses. Medlante la siembra de yuca, se pueden incorporar a la producci6n 
agricola nuevas tierras y se crearAn nuevon empleos. (CIAT)
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29431 VIVES, G.; SAAVEDRA, D. 1983. Evaluaci6n de dos niveles de yuca
fresca y dos de yuca secada al sol en raciones para cerdos en crecimiento y

ceba. Tesis Ing.Agr. PanamA, Universidad de Panama. 78p. Es., Sum. E., 23 
Ref., 11. 

Yuca. Alimentoa y allmentaci6n para animales. Porcinos. Nutrici6n animal. 
Sustitutom. Valor dietttico. Trozos de yuca. PanamA.
 

Se llev6 a cabo un expt. en el Centre de Ense7 anzas e Investigaciones
Agropecuarios de Tocumen, Panam6, con 15 cerdos destetados (8 hembras y 7 
machos castrado3), todos desparasitados y pemados al inicio del expt. Seis 
cerdos eran de raza Yorkshire y 9 de madre cruzada y padre Landrace, 
repartidos indistintamente en los 3 grupos exptl. Estos consumiepon: 1)
concentrado, 2) coneentrado m&. yuca fresca y 3) concentrado mAs yuca
secada al sol. Inicialmente, el grupo 1 (testigo) recibi6 4.302 kg de 
concentrado y los grupos 2 y 3, 1.529 kg de concentrado y 0.660 kg de yuca.
Se hizo un anAlimim estadistico con lo datos de peso, consumo de alimento 
y eficiencia allmenticia y no hubo diferencia significativa en prom. de 
consumo diarlo, prom. de aumento diario ni eficiencia acumulativa, para
ninguno de los 3 grupos. AsI que, las racioneB con yuca son comparables en 
el aspecto nutritivo. El anAlinli econ6mico muestra una ganancia
satisfactoria para el expt. en total y una superioridad econ6mica en cuanto 
a las raciones con yuca fresca. Se not6 una diferencia menor entre los 
grupos 2 y 3 que entre 6stos y el grupo testigo. AdemAs, el grupo 2 tenia 
una ligera superioridad nutricional y el grupo 3 era 1o mAs econ6mico. No 
se presentaron problemas sanltarios, nutricionales ni digestivos t6xicos o 
fisiol6gicos de consideraci6n, observAndose una buena aceptaci6n de la yuca 
tanto fresca come secada al sol. (RA (extracto))
 

0137
 
27640 WALDROUP, P.W.; RITCII IE, S.J. ; REESE 0.L. ; RAMSEY, B. E. 1984. The 
use of blends of cassava flour and extruded full-fat soybeans in diets for 
broiler chickens. (La utilizacl6n de mezelas de harinas de yuca y de soya
integral extruida, en dietas para pollos de engorde). Archivos 
Latinoamericanos de Nutrici6n 34 (3):550-563. En., Sum. En., Es., 27 Ref. 
[Univ. of Arkansas, Division of Agriculture, 104 Animal Sciences Building, 
Fayetteville, AR 72701, USA] 
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Yuca. Harina integral de yuca. Alimentos y alimentaci6n para animales. 
Nutrici6n animal. Dietas. Ayes de corral. Contenido de proteina. 
Sustitutos. EE. U. 

Se estudiaron los efectos de administrar, a pollos de engorde en 
crecimiento, raciones elaboradas con diferentes niveles de IIIY de bajo 
contenido en Acido prOsico, y HIM extruida. Esta Ciltima aport6 aceite, lo 
que increment6 el contenido energ6tico de la dieta, ayuc.6 a corregir la 
naturaleza pulverulenta de la yuca y suminlstr6 proteina de alta calidad. 
Asi, en dietas que contenian 0, 12.5 y 25.0 por ciento de soya integral 
extruida, la HIY reemplaz6 1/3, 2/3 y el total del maiz de las misma!.. 
Estas raciones se suministraron on forma peletizada a pollos do engorde en 
un ensayo alimenticlo de 47 dias de durac16n. El reemplazo de 1/3 del maiz 
por yuca no tuvo ningin efecto adverso en las ganancias de peso corporal de 
las aves; al finalizar el ensayo, hubo un descenso on su peso al 
administrarse las dietas a los niveles mAs a~tos de yuca. La uti]izaci6n 
del alimento se redujo con mayor severidad do lo previsto; no obstante, a 
niveles m~s altos de yuca las tasas de crecimiento fueror, razonablemente 
bueras, 1o quo indica que los productores pueden alimentar pallos con estas 
dietas par un periodo de tiempo ligeramente mfs largo, y lograr su crianza 
en forma mAs econ6mica, si se dispone localmente de llY a un co.'to 
significatvamente mAs bajo que el del mal%. (RA) 
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27603 WALKER, N. 1985. Cassava and tallow in diets for growing pigs. (Yuca 
y sebo en dietas para cerdos en crecimiento). Animal Production 
40(2) :345-350. En., Sum. En., 21 Ref. [Agricultural Research Inst. of 
Northern Ireland, Hlillsborough, Co. Down BT26 6DP, Northern Ireland) 

Yuca. Dietas. Porcinos. Experimentoa de campa. Alimentos y alimentaci6n 
para animales. Valor dietttico. Sustitutos. Irlanda del Norte. 

En 2 expt. se eneorraron 480 y 360 cerdos en grupos de 10, los cuales 
recibieron dietas que contenian diferentes proporciones de yuca entre 35-87 
kg de peso vivo. La yuca contenia 672, 34, 57 y 39 g de almid6r6 fibra 
cruda, cenizas totales y cenizas insolubles/kg de HS, resp. Las dietas en 
el primer expt. contenian 0, 238, 475 6 713 kg de yuca/t. En el segundo 
expt., los diferentes niveles de yuca en la dieta (0. 150, 300 6 450 kg/t) 
so combinaron on un diseTio factorial con diferentes niveles de sebo (0, 50 
6 100 kg de sebo/t). Los cordon recibieron cantidades de alimento 
calculadas de tal manera que dieran consumos isoenerg6ticos, bajo el 
supuesto de que la yuca secada con aire contenia 14.2 KJ do energia 
digestible/kg. La escala de alimentaci6n aument6 con el tiempo para 
permitir un max. diaro do energla digestible de 31.8 HJ/cerdo. Para cada 
KJ de energia digestible, los niveles calculados de lisina y de met. + 
cistina en las dietas fueron do 0.64 y 0.39 g, reap. Los mayores niveles de 
yuca en ambos expt. resultaron en reducciones significativas en la tasa de 
crecimiento, pero no ejercieron efecto en la conversi6n alimenticia a peso 
vivo o en el peso de la canal. Las dietas con los mayores niveles de yuca 
en ambos expt. produjeron cerdos con el tocino dorsal mAs grueso. El efecto 
no fue significativo en el segundo expt., pero en el primer expt. las 
diferencias entre dietas con los niveles de yuca m~s altos e intermedios 
fueron significativas. Se observ6 una interacei6n significativa entre la 
yuca y el sebo en la tasa do crecimiento; la depres16n ejercida sobre 6sta 
debido a las altos niveles do yuca se redujo cuando a la dieta se le 
incorporaron 100 kg de sebo/t. Los resultados de estos expt. de crecimiento 
indicaron que este tipo de yuca tenia un valor energ6tico similar al de la 
cebada al utilizarlo en dietas a base do harna integral do cebada y de 
soya. (RA-CIAT) 
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29511 YUSSOFF, S.M.; CHEAH, P. F.; AZIZ, T. M. 1984. Performance of
post-weaning calves fed ad libitum and restricted diets. (Rendimiento de
 
terneros despu~s del destete alimentados a voluntad y con dietas
 
restringidas). Kajian Veterinar 16(0):8-14. En., 
 Sum. En., Mal., 16 Ref.
 
[Inst. Haiwan, Kluang, Johor, Malaysia]
 

Yuca. Alimentos y allmentaci6n para animales. Terneros. Trozos de y'ica.

Nutricl6n animal. Valor diet&tico. Malaysia.
 

Se reallz5 un expt. para determinar el comportamiento de loi terneros
 
destetados de 3 meses de edad, sujetos a 4 tratamientos dietbticos: 1)

alimentaci6n a voluntad de una raci6n de iniciaci6n para terneros que
contiene 20 por ciento de proteins; 2) alimentaci6n a voluntad de una 
rac16n para ganado lechero basado en urea (16 por ciento de proteina); 3)
alimentaci6n restringida de 1.5 kg de la rac16n de iniclaci6n para terneros 
y 4) allmentaci6n restringida de 1.5 kg de la rac16n para ganado lechero. 
La rari6n de iniciaci6n para torneros consiti6 en torta de palmiche (10.0

por ciento), maiz (55.5 por ciento), 
trozos de yuca (5.0 por ciento), HIS
 
(15.0 por ciento), harina de pescado (12.0 por ciento), fosfato biclcico
 
(1.0 por clento), sal (1.0 por ciento) y premezela mineral (0.5 por

ciento). La rac16n pars ganado lechero conslsti6 en torta de palmiche

(extraido por solvente, 25.0 por ciento), 
torts de palmiche (comprimido por

expulsor, 25.0 por 
ciento), malz (20.0 por ciento), trozos de yuca (15.0
 
pr ciente), zaladc dc arreoL (11.0 por ciento), urea (1.5 por ciento),

fosfato bicilcico (1.0 por ciento), sal 
(1.0 por ciento) y premezcla

mineral (0.5 por ciento). A los terneros e- cads 
grupo de tratamiento se
lea die-on aus reap. racioner de eoncentrado m~A forraje suministrado a 
voluntad. Los terneros quo recibieron la rac16n 1 ginaron mAs peso que los 
que recibieron las otras dietas. Sin embargo, estos terneros tambitn

incurrieron en el m~s alto eosto de alimentos/dia y por kg de ganancia.

Los ternero alimentados con la raci6n 3 siguleron en ganancia diara.

Puesto que los costos de allmentac6n/dia no fueron significativamente

diferentes entre estos 3 tratamientos, 3e puede concluir que la
alimentacl6n restringida con la rac16n de inlciaci6n pars terneros fue mhs
 
aproplado pars los terneros destetados. Los terneros destetados de 3-6
 
meses de edad presentaron un mejor comportamlento con una raci6n de
 
iniciaci6n con 20 por ciento de proteins en comparaci6n con la raci6n
adults para ganado lechero basado en urea con 16 por ciento de proteina.
(RA-CIAT) Vbase ademAs 0021 0095 01141 0142 
0164 0178 0180 0186
 
0193 

H04 Toxicidad del HCN y Detoxificaei6n
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29037 AKINRELE, I.A. 1986. Hydrocyanic acid hazard during large scale
 
cassava processing. (Peligro por Acido cianhidrico durante el procesamiento
de la yuca en gran escala). Tropical Science 26(l):59-65. En., Sum. En., 30
Ref., Il. [Centre for the Development of Industry, 28 Rue de l'Industrie, 
1040 Brussels, Belgium] 

Yuca. Toxicidad. Industrialitaci6n. Pelado. Raspado. Ffibricas. HCN. Salud
 
humans. Desarrollo. Nigeria.
 

Considerando que loa esfuerzos actuales pars modernizar y aumentar la 
produce16n de productos de yuca mediante su procesamiento mecanizado podria

representar peligros de intoxicaci6n para los trabajadores en el proceso, 
se hizo un intento para investigar y evaluar el potencial de estos peligros
con base en operaciones ya existentes. Las Areas de operac16n mfs potentes 
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son las del pelado y rallado de raices frescas de yuca. El Area aIrededor
 

de la mAquina ralladora present6 Ia mayor concn. de HCN y su valor se 
aproxim6 al limite max. permisible para la salud humana. Estudios previos 

habian demostrado quo la exposici6n a una conen. de HCN de 100-200 ppm en 
el aire durante 30-60 min puede causar la muerte y en menores cantidades y 

mayor ex, osici6n, puede ocurrir envenenamiento cr6nico por SCN como 

tambi6, tros sintomas (dolor de cabeza, Museas y prdida de apetito). Se 

recomieia dise7iar una fAbrica de procesamiento de yuca que permite una 

ventilaci6n de 25.5 metros cCbicos de aire/1 kg de raices procesadas. 
(RA-CIAT) 
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29475 CARVALHO, V.D. DE 1987. 0 Acido cianidrico em produtos de mandioca.
 

(Acido cianhidrico en productos de yuca). Informe Agropecuario
 

13(145):88-91. Pt., 4 Ref., Il. [EPAMIG, Caixa Postal 176, 37.200
 

Lavras-MG, Brasil]
 

Yuca. Contenido do IICN.Secamiento. Enailaje. Trozos de yuca. Cultivares.
 
Alimentos y alimentaci6n para animales. Procesamiento. Brasil. 

Se discuten los efectos de los mftodos de preparaci6n de hojas y raices de 

yuca y el tipo de secamiento y ensilaje en la reduccifn do los niveles de 
HCN. El lavado de hojas maceradas do yuca despu6s do su cocc16n parcial
 
durante 15 min result5 en prActicamente una reducei6n total del ceontenido
 

de HCN. Los resultados mostraron quo para una max. reducci6n del nivel de 
11CN, las raiceB de yuca deben picarse en trozos peque7oB y cocinarse en 
suficiente agua en una proporci6n do per Io menos 5:1 (agua:raices). En 
expt. sobre lo efectos del tama7io del trozo, mftodo y temp. de secamiento
 

en la reducci6n de HCN, Be lleg6 a la siguiente conclusi6n: la reducci6n de 

HCN fue mayor en trozos de mayor tamaho a una temp. do secamiento dada y 
menor a mayor temp. para un tamaSo de trozo dado. Se concluy6 quo era 

seguro la utilizaci6n do ensilaje de raices, obterido de cv. de vuca con 

alto contenido de 11CN,en alimentaci6o animal puesto que el HCN se reduce a 
bajos niveles. (CIAT)
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29457 FOMUNYAN, R.T.; ADEGBOLA, A.A.; OKE, O.L. 1984. The stability of 

cyanohydrins. (E3tablidad de las cianohidrinas). Food Chemistry
 

17(3) :221-225. En., 8 Ref., Il. [Dept. of Animal Science, Univ. of Ife, 
Ile-Ife, Nigeria] 

Yuca. Gluc6sidos cianog~nicoq. Toxicidad. Fermentac16n. Nutrici6n animal.
 
Nutrici6n humana. Producto procesadon. Nigeria.
 

Se sintetizaron cianhidrina do acetona, un producto do la hidr6lisis de la 

linamarina (gluc6sido cianogbrnco preoente en la yuca), y mandelonitrilo, 

para investigar su estabilidad a pl12-9 con y Pin aceite de palma. La 

hidrblisis de mandelonltrilo fue baja (10-20 por ciento) a p1i 4 y 5, y 

alta (55-80 por ciento) a medida quo el pH aument6 de 7 a 9. La hidr6lisis 
de la cianohidrina de acetona fue muy baja (5-15 por ciento) a pi!3-7 y 

sigui6 el mi'imo patr6n del mandelonitrilo a p1!9, siendo irregular y 
diffcll de explicar a pi18. Ninguno de lo ecompueston se hidroliz6 en 

aceite de palma y la hidr6lisis en la mezela do acoite de Valma/soluci6n 

tamp6n fue inferior que en la noluci6n tamp6n sola. So discuten las 
implicaciones do esto reaultados on t6rminos de la reacci6n en el tracto 

digestivo. La estabilldad do estos productos a bajos p11y su extrema 

solubilidad en agua puede usarac efectivamente en el procesamiento de yuca 
mediante el empleo do varios cambios de agua durante la ferme,:taci6n. 
Tambitn el uso de aceite de palma para freir Ia yuca puede remover
 

cianohidrinas residuales y hacer los productos derivados de la yuca mfs
 

seguros para el consume. (CIAT)
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014329463 TELES, F.F. 1987. T6cnicas de liberacao do HCN e toxidez cianogenica
das mandiocas. (TMcnicas para lberar HCN y la toxicidad cianog6nica deyuca). Informe Agropecuario 13(145):18-22. Pt., 5 Ref., If. [Depto. de
 
QuImica/UFV, Caixa Postal 216, 36.570 Vicosa-MG, Brasil]
 

Yuca. HCN. Toxicidad. Bioquimica. Gluc6sidos cianog6nicos. Enzimas. Brasil. 

Se .evisan los problemas relacionados con la toxicidad de la yuca y la
bloquimica de su cianog~neis, con referencia a los m6todos para liberar el
HCN de la yuca. Tambi~n se discuten brevemente las posibles funciones de
los glic6sidos cianog6nicos. El m6todo m~s comOn para liberar el HCN de !a
 
yuca es permitir que las enzmas end6genas lo liberen despu6s de macerar el
tejido; otros m6todos mencionados son refrigeraci6n y extrus16n. (CIAT)
Vbase adem~s 0051 
 0107 0111 0123 0129 0131 0133 0134 0146 0197
 

100 PROCESOS, PRODUCTOS Y USOS
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28140 CEREDA, M.P. 1981. Estudos fisico-quimicos e microbianos da
 
esterillzacao e da fermentacao da f6cula da 
mandioca. (Estudios

fisico-quimicos y microbianos de la esterillzaci6n y fermentaci6n del

almid6n de yuca). Tese Livre-Docencia. Botucatu-SP, Brasil, Universidade 
Estadual de Sao Paulo. 159p. Pt., Sum. Pt., En., 114 Ref., Il. 

Yuca. Almid6n de yuca. Fer-mentaci6n. Procesamiento. Productos fermentados. 
Microbiologla industrial. Brasil.
 

Se estudl6 la influernia de los tratamientos de esterillzaci6n en las
caracteristicas del almid6n de yuca crudo para desarrollar un proceso de
fermentaci6n con sustrato eot6ril y para estandarizar y mejorar los
est~ndares do calidad del 
almid6n de yuca fermentado. El almid6n do yuca

comerclal fue sometido al siguiente proceso de esterilizaci6n: 1)
tindalizaci6n por vapor saturado (calor hOmedo) durante 30 min a 100 grados
centigrados, seguido por enfrliamiento, repetido durante 3 dIas
 
consecutivos; 2) calor 
soco a 160 grados centigrados dwuante 2 h; 3)

desinfecci6n al vaclo con bromuro de metilo a una conn. de 0.003 kg/litro;
4) irradlaci6n gamma a dosis do 0.5, 1.0, 2.0, 4.0 y 8.0 Mrad y energia
microondan a donis 
 de 1.0. 1.5 y 2.0 kW. Se analizaron las

caracterintlcan fislcas, quimicas, y reol6gicEI 
de las muestras tratadas y
del testigo, como tambi6n su contenido microbiol6gico. Se hicieron tambi~n
evaluaciones visuales, pruebas de esterilizaci6n y ensayos de la viabilidad
 
do fenentacl6n. Despu6s del tratamiento solamente se inocul6 el almid6n 
de yuca esterllizado con bromuro de metilo con 5 g de material 
no tratado;
la fermentac16n se realiz6 en condiciones do lab. a 30 grados centigrados
durante un perfodo de 30 dias, seguido peri6dicamente por el anilisis del
pH, ]a acldez por titulaci6n, los valcres reductores totales, los Acidos 
organicos, la identificaci6n de azOcares y loa recuentos de 
microorganiunos. Entre los 5 tratamientos evaluados, el proceso del
bromuro de metilo Cue el Onico quo esteriliz6 el material crudo con el 
menor no. de modificaciones a sus caracteristicas. Los resultados 
mostraron que los residuos do bromuro causan poca, o ninguna, interferencia 
en el proceso y que el suatrato sttril puede se utilizado para hacer
 
investigaciones sobre la fermentaci6n. (RA-CIAT) 

29527 DIAFEHIA M., R. 1986. 
0145 

Utilizaci6n do harina do yuca en panificaci6n.
Alimentaria. Tkcnicas en Alimentos y Bebidas 3(9):6-8. Es., I. 

60
 



Yuca. Harina de yuca. Sustitutos. Cultivares. Harina integral de yuca. Pan 

de yuca. Produotos procesados. Usos. Costos. Consumo. Procesamiento.
 

Colombia. 

Se revisa brevemente la factibilidad tbcnica y econ6mica de sustituir 

harina de trigo por HY en parificaci6n en Colombia. Se explica brevemente 

el proceso de producci6n de HY (lavado, pelado, trozado, secado, molienaa, 

empaque y almacenamiento). Se discuten brevemente los resultados de ensayos 

de sustituci6n en panificaci6n utilizando yuca var. M Col 22, CM 976-15, 
H Col 1684 y M Ven 25. La HY de M Col 22 fue la mAs adecuada en tbrminos de 

vol. de pan y callficaci6n general. El cultivo se debe cosechar a los 12 

meses y utilizarse la HY a un nivel de sustituci6n del 15 por ciento. El 

uso de la HY como sustituto parece ser t6cnica y econ6micamente factible. 

Actualmente el precio de la HY es un 92 por ciento del de la harina de 

trigo; sin embargo, se debe superar la actitud de rechazo por parte del 

sector de molineria. (CIAT) 

101 Almid6n de Yuca y sus Propiedades
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23241 AInUEDAS G., P. 1981. AnAlisis del contenido de cianuro en el proceso 

de extracci6n del almid6n de yuca. Tesis Lic.Tecn. Alimentos. San Jos6, 

Universidad de Costa Rica. 118p. Es., Sum. Es., 63 Ref., Il. 

Yuca. Contenido de HCN. Almidones industriales. Industrializaci6n. Almid6n
 

de yuca. Procesamiento. Fbricas. Hidr6lisis. Glucosidos cianogdnicos.
 

Destoxificacibn. Costa Rica.
 

En 2 fAbricas extractoras de almid6n do yuca localizadas en Santa Eulalia 

(Alajuela, Costa Rica), se determinaron la eficiencia de la extracci6n y la 

distribuci6n del cianuro en las diferentes etapas del proceso, el cual 

consiste en una molienda do las raices enteras, separaci6n por arrastre con 

agua del almid6n y de la fibra (residuo), sedimentaci6n (almid6n verde) y 

secado solar (almid6n blanco). Se reali7aron 6 corridas del proceso; 2 

fueron preliminares para determinar las etapas a analizar, las t6cnicas de 

muestreo y la selecci6n de mbtodos de anflisis y luego 2 corridas on cada 

una de las f~bricas. Se utiliz6 el m~todo de Cloramina-T mds 

piridina-pirazolona para la cuantificaci6n espectrofotom6trica del cianuro
 

libre y se modific6 la metodologia de Gaines (1973) para la determinaci6n 

del almid6n. La glucosa se determin-5 colorimbtricamente con el m~todo del 

ferricianuro. El rendimiento en la extracci6n fue muy similar en ambas 

ffbricas; la relaci6n en peso, producto final:materia prima oscil6 entre
 

1:5 y 1:6. El porcentaje de almid6n recuperado en el producto final, con 

respecto al inicialmente presente en Is materia prima, estuvo entre el. 

'1-78 por ciento (en el residuo se perdi6 entre el 11-23 por ciento). Las 

variaciones encontradas en cuanto a la distribuci6n del cianuro durante el 

proceso presentan las mismas tendencias en todas las corridas realizadas. 

El porcentaje de cianuro libre aumenta de un 25 a un 75 por ciento en la
 

etapa de molienda. Entre el 40-80 por ciento del cianuro inicialmente
 

presente en la materia prima pana al agua de canoa y entre el 5-11 por
 

ciento al residuo. En el almid6n verde s6lo queda entre un 3-8 por ciento 

del cianuro inicial. En la etapa de secado al sol la concn. se reduce 

hasta niveles comprendidos entre 0.4-5.0 ppm. Se libera, como prom. en 

todas las corridas realizadas, cerca del 75 por ciento del cianuro presente
 

on el almid6n verde. Las operaciones de sedimentaci6n y ;iecado son 

responsables, en conjunto, do la prdida de un 97 por ciento del cianuro 

total, total. (RA (extracto))
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0147
29042 CEREDA, M.P.; CATANEO, A. 1986. Avaliacao de parametros de qualidade
da f6cula fermentada de mandioca. (Evaluaci6n de parimetros de calidad de
almid6n fermentado de yuca). Revista Brasilelra de 
Mandioca 5(l):55-62.
?t., Sum. Pt., En., 9 Ref. [Facultad de Ciencias Agron6micas, Univ.Estadual Paulista, Campus de Botucatu, Caixa Postal 237, 18.600 
Botucatu-SP, Brasil] 

Yuca. Productos fermentados. Almid6n de yuca. Anilisis. Viscosidad. 
Procesamiento. Brasil.
 

Se analizaron 12 muestras comerciales de almid6n fermentado de yucaproveniente de Minas Gerais, Paran& y Sao Paulo (Brasil). 
 Se adopt6 como
referencia la cantidad de agua absorbida en condiciones estindar en unFarin6grafo-Brabender. Se establecieron las relaciones entre este
parAmetro y 41 otras variables 
 (humedad de la pasta, viscocidad Bostwick,ceniza, fibra, acidez titulable, par'metros viscogrhficos Brabender, Acidosorginrdcos de cadena corta y granulometria). No se encontraron

correlaciones significatlvas con la absorci6n 
do agua ni con los contenidosde Acidos orginicos. Algunos parimetros viscogrificos Brabender mostraronvalores signlficativos (5 por ciento). Las variables granulombtricasobtuvieron los valores r m6s significativos. Cuando se hicieron anAlisis
do regresi6n, los resultados mis promisorios se obtuvioron con lasfracciones retenidas en tamices Tyler no. 50, 70, 120 y 200 con
r(2) = 0.7502 y F = 5.25 (nivel de significancia del 1 por clento). Se
puede evaluar el rerdimiento industrial utillzando 4 
tamices vibratorios.
 
(HA-CIAT)
 

014829002 CEREDA, M.P. 1984. Esterilizacuo ce amido de mandioca (Manihotutilissima, POHtL). (E'teriljzaei6n O~l almid6n de "uca). Ciencia eTecnologla de Alimentos 4(2) :139-157. Pt., Sum. Ft., En., 39 Ref., Ii.
[Facultad de Ciencias Agron6mica-, Univ. Estadual Paulista, Campus de
Botucatu, Caixa Postal 237, 18.600 Botucatu-SP, Brasil] 

Yuca. Almid6n de yuca. Fermentaci6n. Almid6n agrio. Anlisis. Brasil. 

Se aplicaron varios procedimientos do esterilizaci6n a' almid6n crudo de
 yuca para desarrollar un sustrato est6ril para uso en 
 fermentac16n y asimejorar la calidad est&ndar del 
producto alimenticio i.Aturalmente

fei nentado conocido como polvilho azedo (almid6n agrio). Se sometieronmuestras de almid6n do yuca comercial a los siguientes tratamientos 1)tindallzaci6n con vapor durante 30 min durante 3 dias ceonseeutivos; 2)vapor seco a 160 grados eontlgrados durante 2 h; 3) tratamiento con bromurode metilo al 0.03 por ciento al vaco; 4) radlaci6n gamma a 0.5-0.8 Mrad;
5) energla microondas a 1.0-2.C KW. Las muestras tratadas y los testigos
fueron analizados por sus caracteristicas fisicas, quimicas y reol6gicascomo tambibn por su contenido microbiol6gico. Tambitn llevaron a cabose 
evaluaciones visuales, pruebas de verificaci6n do 
la efectividad de la
esterillzaci6n y ensayos de viabilidad de la fermentaci6n. 
El m6todo 3
result6 en una mayor esterilizaci6n y una mejer fermentaci6n posterior; losresiduos de bromuro causaron poca, si alguna, interferencia en la
 
fermentao16n. (NA-ClAT)
 

014928148 CEREDA, M.P. 1983. Avallacao da qualidade de duas amcstris de f6cula
fermentada de mandioca (polvilho azedo). 
(Evaluac16n de la calidad de dos
muestras do almld6n de yuca fermentado). Boletim da 
Sociedade Braslleira de
Ciencia e Tecnologia do Alimentos 17(3):305-320. Pt., Sum. Pt., En., 18Ref., 11. [Facultad de Ciencias Agron6micas, Univ. Estadual Paulista,
Campus do BoLucatu, Caixa Postal 237, 18.600 Botucatu-SP, Brasil] 

62 



Yuca. Productos fermentados. Galletas. Almidoneo industrieles. Brasil.
 

Se analizaron 2 muestras de almid6n de yuca fermentada comercial, uno de 
Paranf y el otro de Sao Paulo, para establecer un estfndar de calidad para 
polvilho azedo, ampliamente consumido en Brasil. Las muestras se 
diferenciaron con respecto al contenido de Acido orgnico, la viscocidad de 
Brabender y el rendimiento y vol. de los bizcochos. El almid6n fermentado 
que present6 un mayor vol. de bizcochos tambi6n mostr6 mayor variaei6n al 
ser horneado; este almid6n present6 un mayor contenido de fibra, menor 
contenido de ceniza y mayor acidez (principalmente debido al Acido 
butirico), como tambi6n una viscocidad de Brabender mAs baja con un mayor 
potencial de retrogradao16n, menor absorei6n de agua y, por consiguiente,
 
menor rendmilento de bizcochos. El almid6n que present6 mayor rendilmiento 
fue escogido por el fabricante do blzcochos en condiciones comerciales. 
Las 6nicas diferernias entre los bizcochos preparados con las 2 muestras 
fueron el rendimiento y el vol. puesto que los bizcochos tenian aparienclas 
y composiciunes quimicas similares. (FA-CIAT) 

0150 
28139 CEREDA, H.P. 1973. Alguns aspectos sobre a fermentacao da fecula de 
mandioca. (Algunos aspectos de la fermentaci6n de almid6n de yuca). Tese 
Doutorado. Botucatu-SP, Brasil, Faculdade de Ciencias M6dicas e Biol6gicas 
de Botucatu. 93p. Pt., Sum. Pt., En., 99 Ref., I]. 

Yuca. Almidones industriales. Productos fermentados. Experimentos de 
laboratorio. pli. Contenido de fibra. Contenido de proteina. Almid6n de 
yuca. Brasil.
 

Se estudiaron la condciones actuales de las industrias de almid6n 
fermentado de yucu en Brasil, como tambibn la fermentac16n de almid6n de
 
yuca en el lab., en condiciones similares a las de la producci6n comercial, 
para controlar mejor la fermentaci6n y mejorar la calidad del almid6n
 
fermentado. En muestras de almid6n de yuca fermenta~o y sin f~jrimuntar, se 
analizaron los contenidos de humedad, almid6n, proteinm, Fibra, ceniza, 
extracto de 6ter, pH, acldez por titulaci6n y viscocidad en frio. Tambi6n 
se estudiaron el color, la granulaci6n y la contaminaci6n, y se 
determinaron los Acidos orginicos presentes en el almid6n formentado de 
yuca comercial. En ensayos de fermentaci6n en el lab. con almid6n de yuca 
comercial, se aislaron y e identificaron microorganisos, y se 
determinaron el phl, la acidez por titulaui6n, los 6cidos org~nicos y los 
az~cares reductores durante el procoo de fermentac16n. El 3nllisis 
estadistico de los datos fisicoB y quimicos mostr6 una gran variaci6n entre 
las muestras estudiadas, principalmente respecto a la acidez por titulaci6n 
y el pH, debido probablemente a la falta de control durante el 
procesamiento del almid6n fermentado. En el lab., la fermentaci6n del 
almid6n de yuca mostr6 diversos patrones. Se determinaron los Acidos 
propi6nico, butirico, ae6tico, f6rmico, succinico y l6ctico en el almid6n 
de yuca tanto comercial como el fermentado en el lab. No prevalec16 ningOn 
grupo especifico de microorganismos en las fermentaciones estudiadas; sin 
embargo, algunos organismos aparecieron con mayor frecuencia que otros 
(Bacillus subtilis y Leuconostoc citrovorum). Los az6cares reductores 
fueron observados inicialmente en pequeYias cantidades y a medida que 
aument6 la acidez por titulaci6n, estas cantidades tambiJn aumentaron hasta 
cierto punto despubs del cual mostraron patrones irregulares. (RA-CIAT) 

0151
 
29496 FACETTI, F.S.; FACETTI, J.F.; FALABELLA, M. 1968. Composici6n
 
irmediata de harina de mandioca del Paraguay. Revista de la Sociedad
 
Cientifica del Paraguay 9(1-2):15-18. Es., Sum. En., 17 Ref., Il. 
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Yuca. Harina de yuca. Anflisis. Trozos de yuca. Secamiento. Contenido de
HCN. Bioquimica. Composici6.. Paraguay. 

Se realizaron pruebas con m6s de 2U muestras de HY para determinar los
contenidos de humedad, ceniza, glftiijos extraibles, maltosa y N total. Las 
muestras se clasificaron en 2 grupos segin su m~todo de elaboraci6n: un 
grupo consistia de trozos de yuca secados 12-18 h en una estufa, molidos y

tamlzados, mientras el 
otro era de trozos secados al sol por 3 dias, luego
molidos y tamizados. No se encontr6 HCN segin los estAndares de la India.Se examinaron 20 muestras, representativas de 12,000 kg de HY, para fenoles 
Y sustancias tAnicas y el resultado fue negativo. Se incluyen 5
 
histogramos de frecuencia. (CIAT)
 

0152

29023 LEE, S.v.; SHIN, Y.C. ; KIM, H.S. ; BYUN, S.M. 1985. Ethanol
fermentation of uncooked cassava starch. (Fermentaci6n de etanol a partir
de almid6n de yuca crudo). Journal of Fermentation Technology 63(1):51-56.
En., Sum. En., 17 Ref., Ii. [Dept. of Biological Science & Engineering, The
Korea Advanced Inst. of Science & Technology, P.O. Box 150 Chongrvang, 
Seoul 131, Korea]
 

Yuca. Fernentacl6n. Almid6n de yuca. Etanol. Cores. 

Se examin6 un proceso de sacarificaci6n para la fermentaci6n eventual de

alcohol de almid6n de yuca crudo, el cual 
consisti6 en su remojo en una

soluci6n de HCI 0.5 N (peso de la muestra/vol. de Acido = 1/2) a 60 grados
centigradoL. por 12 h, seguida por las acciones combinadas de alfa-amilasa y
glucoamilasa. La microscopia electr6nica de exploraci6n mostr6 que el

remojo en "cido ayud6 a camblar la estructura del almid6n a una forma m~s
susceptible a la alfa-amilasa y glucoamilasa. Este remojo en icido anul6 el
efecto de macerac16n reportado para la depolimerasa de pectina en mass
cruda de almid6n de yuca. El rendimiento de etanol de almid6n de yuca
tratada en las condiciones descritas fue 
del 95 por cienco despu6s de la 
fermentaci6n por 3 dias a 30 grados centigrados 
con Saccharomyces
 
cerevislae. (RA-CIAT)
 

0153

29519 MOORTHY, S.N. 1985. Effect of different types of surfactants on 
cassava starch properties. (Efectos de diferentes tipos de surfactantes enlas propi-dades del almld6n de yuca). Journal of Agricultural and Food 
Chemistry 33(6):1227-1232. En., Sum. En., 23 Ref. 

Yuca. Almid6n de yuca. An£lisis. Bioquimica. Experimentos de laboratorio.
 
Viscosidad. Procesamlento. India.
 

Se estudi6 el efecto de surfactantes an16nicos, neutros y cat16nicos a 3
 
concn. 
diferentes en las propiedades del almidon de yuca. Todos los 
surfactantes redujeron en un 20-110 por ciento la afinidad del I de la

amilosa total, observLndose la mayor reduccibn para el bromuro de
 
cetiltrimetilamonio. La aflnidad del 
I de la amilosa soluble Cue supriilda
en un 30-70 por ciento por todos los reactivos excepto bromuro de 
cetiltrimetilamonio, el 
cual di minuy6 el valor a casi 0. No se observaron

diferencias significatlvas entre las conch. de 0.04 y 0.06 mol del
surfactante/100 g de almid6n. Estearato potAsico y palmitato pot&sico
estabilizaron la viscosldad sin afectar en gran medida la viscosidad pico

de 660 unidades Brabender del almid6n puro, pero laurilsulfato s6dico ybromuro de cetiltrimetilamonio aument6 la viscosidad pico a 900 y 780
unidades Brabender, reap., a una concn. de 0.06 mol y no mostr6 viscosidad
estable durante el periodo de retenc16n. El almid6n crudo y sin grasa
mostr6 patrones de viscosidad slmilares al incorporarles los surfactantes. 
La temp. de formaci6n del engrudo aument6 a mAs de 90 grados centigrados
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por estoarato y palmitato potfisicos y monoestearato de glicerilo, en tanto 
que el au,'nto fue de solamente 3-15 grados centigrados sobre el testig 
(65 grados centigrados) por los otros 2 reactivos. El vol. de hinchamiento 
del almid6n se redujo a casi la mitd del valor original por palmitato y 
estearato potfsicos, en tanto que monoestearato de glicerilo no 1o camb16
 
notablemente. Laurilsulfato s6dico y bromuro de cetiltrimetilamonio 
aumentaron el valor en casi un 50 por ciento. La estabilidad del sol fue 
considerablemente mejorada por todos los reactivos. Se discuten los 
resultados en 1o quo respecta a la estructura de los surfactantes. 
(RA-CIAT) 

0154 
29443 NOPARATNARAPORN, N.; SASAKI, K. ; NISHIZAWA, Y. ; NAGAI, S. 1986. 
Stimulation of vitamin B12 formation in aerobically-grown Rhodopseudomonas 
gelatinosa under microaerobic condition. (Estimulaci6n de Is formaci6n de 
vitamina B12 en Rhodopseudomonas gelatinosa cultivada aer6bicamente en 
condiciones microaer6bicas). Biotechnology Letters 8(7 :491-496. En., Sum. 
En., 16 Ref., Il. [Dept. of Microbiology, Faculty of Science, Kasetsart 
Univ., Bangkok 10900, Thailand] 

Yuca. Medics de cultivo. Almid6n de yuca. Vitamina B12. Microbiologia 
industrial. Jap6n. 

La formaci6n de fotopignentos y vitamina B12 por Rhodopseudomonas 
gelatinosa tue estimulada mediante un cambio en etapas de las condiciones 
de cultivo: de condiciones aer6bicar (potencial de oxidaci6n-reducci6ru 
POR mayor que +110 mV) a condiciones microaer6bicas (POR = 0 a -200mV). 
Durante el cultivo microaer6bico en el medio malato-glutamato, la sintetasa 
de fcido delta-aminolevulinico aument6 2-4 veces en 4 h, con los aumentos 
en el contenido intracelular de carotenoide, bacterioclorofila y vitamina 
B12. No se observaron efectos de la iluminacl6n con luz en la formaci6n de 
vitamina B12. Adem~s, la producci6n de SCP enriquecida con vitamins B12 y 
fotopigmentos a partir de almid6n de yuca se logr6 cambiando de cultivo 
aer6bico a cultivo microaer6bico; el carotenoid, bacterioclorofila y 
vitamins B12 intracelulares aumentaron de 230, 0 y 25 microgramos/g de 
c6lulas del cultivo aer6bico a 310, 960 y 38 microgramos/g, resp. (RA-CIAT) 

0155
 
28571 PREMA, P.; RAMAKRISHNA, S.V. ; RAO, J. M. 1986. Influence of 
composition of sugars in cassava starch hydrolysate on alcohol production. 
(Influencia de la composici6n de azccares del hidrolizado de almid6n do 
yuca en la producci6n de alcohol). Biotechnology Letters 8(6):449-450. En., 
2 Ref. [Regional Research Laboratory (CSIR), Trivandrum 695 019, India] 

Yuca. Contenido de azccar. Almid6n de yuca. Alcohol. Anflisia. India. 

Se realizaron 2 expt. para estudiar la influencia de la composici6n de 
azfcares del hidrolizado de almid6n de yuca (HAY) en la producci6n de 
alcohol, utilizando Saccharomyces cerevisiae NCIM 3288 como agente de 
fermentaci6n. En el expt. 1, se encontr6 que el HAY estaba compuesto por 
glucosa, maltose y trisaciridos en una proporci6n de 45:28:27. La 
eficiencia de conversi6n para is glucosa sola oscil6 entre 76-98 por 
ciento, en tanto quo la del HAY s6lo oscil6 entre 52-74 por clento. En l 
expt. 2, se sometieron a fermentaci6n glucosa, maltosa, una mezcla 1:1 de 
glucosa:maltosa y HAY para comparar su convers16n. La cepa logr6 utilizer 
ya sea glucose o maltose cuando estaban solas, pero en la mezcla utiliz6 
preferiblemente glucosa. El alcohol producido de la mezcla fue s61o 62.15 
por ciento de la conversi6n te6rica en comparac16n con 95.3 y 84.3 por 
ciento pars glucose y maltosa solas, resp., y 58.62 por ciento para el HAY. 
(CIAT) Vbase ademhs 0098 0104 0105 0172 0183 0192
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102 Uso, Industrializaci6, 
Procesos y Almacenamiento 

0156

29010 ABEtAWA, E.A. ; DATA, E.S. ; CAFUNO, R. 1985. Utilization of cassava
solid by-products from alcohol production as soil ameliorant. (Utilizaci6n
de subproductos s6lidos de la producei6n de alcohol a partir de yuca parafertilizar el suelo). Radix 7(l):3-4. En. (Philippine Root Crop Research &

Training Center, Visca, Baybay, Leyte, Philippines] 

Yuca. Utilizaci6n de residuos. Alcohol. Cultivares. Fertilizaci6n.

E'perimentos de campo. Productividad. Enmienda del suelo. Filipinas. 

En expt. de campo en las Filipinas, se le aplic6 a la var. de yuca GoldenYellow y a maiz 1) nin~n fertilizante, 2) subproductos s6lidos de la
 
r-oducci6n de alcohol 
a partir de yuca, 3) fertilizantes inorgdnicos y 4)tratamientos 2 + 3. A la yuca se le aplic6 70-20-0 kg de NPK/ha. Los
rendimientos de raices fueron de 22.28, 28.28, 32.72 y 25.72 t/ha para lostratamientos 1, 2, 3 y 4, resp. Se concluy6 que, en general, los
subproductos s6lidos de yuca no aumentan significativamente los 
rendimientos de raices. (CIAT)
 

0157
29378 ALONSO, L. 1987. Estudio de varios sistemas para secado de trozos de yuca destinados al consumo humano. Cali, Colombia, Centro nternacional do
Agricultura Tropical. Secci6n Utilizaci6n. Programa de Yuca. 49p. Es., Sum.Es., Ref., Il. Proyecto Cooperativo CIAT/IIT/Univalle-CIID, Producc16n y
uso de harina de yuca para consumo humano. [CIAT, Apartado A6reo 6713,
 
Cali, Colombia]
 

Yuca. Desarrollo. Secamiento. Trozos de yuca. Evaluaci6n de tecnologa.

Industrializaci6n. Colombia.
 

Se presentan los resultados de 
un proyecto colaborativo del CIAT/Instituto

de Invest'gaciones Tecnol6gicas/U. del Valle/Centro Internacional 
de

Investigaciones para el Desarrollo y de otro proyecto conjunto del
CIAT/Programa de Desarrollo Rural Integrado (DRI) 
 sobre el establecimiento
de plantas de secado de yuca en la Costa Atlintica de Colombia. Se
llevaron a cabo investigaciones en distintos tipos 
de trozos de yuca,
fuentes disponibles de energia y asitemas do 
secado para producir un buen
producto para el 
consumo humano. Los sistemas de secado fueron: 1) secado
natural en pisos de concreto, 2) secado natural 
 on bandejas inclinadas, 3)

secado artificial de capa fija por tandas, 4) secado artificial cuasi

continua con bandejas removibles en una edmara de aire caliente, y 5)
secado mixto, primero secado natural y luego 
 una etapa final artificial. Delos trozos de tipo Brasil, Malaysia y Tailandia, los Cltimos tuvieron
 
tiempos de secado significativamente m&s largos. Para el sistema

artificial de 
capa fija, las meJores cargas fueron 200, 150 y 100 kg/metro

cuadrado para los trozos de tipo Brasil, Tailandia y Malaysia, resp. 
Lascargas 6ptimas para las condiciones del CIAT fueron: bandejas inclinadas,
16 kg/metro cuadrado para trozos de tipo Malaysia y Brasil y 12 kg/metro
cuadrado para los trozos de tipo Tailandia; pisos de concreto, 10 kg/metro
cuadrado para los 3 tipos. En la Costa Atl~ntica (Sucre), utilizando unsistema de capa fija, un colector solar plano calent6 el 
aire de secado en
5 grados centigrados con una eficiencia t6rmica de 63 por ciento. Elcarb6n present6 la menor eficiencia global (25-35 por ciento) y los menorescostos de operaci6n debido a su bajo precio. En el ensayo con bandejas
removibles en cdmaras, para un flujo de trabajo de 20 metros
6
c bicos/min/metro cuadrado, los tiempos totales de secado fueron 8.1I-12.0
h. El consumo ajustado de carb6n/t de producto secado fue aprox. 700 kg,
acoerca de 40 por ciento m~s quo 1o del sistema de capa fija. Finalmente, se
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compararon todos los sistemas para los costos de inversi6n, consumo de 
energia y requerimientos de mano de obra, utilizando 2700 kg de yuca 
fresea/dia. (CIAT)
 

0158
 
29375 ALONSO, L. ; VIERA, M.A.; BEST, R. ; FIGUEROA, F. 1986. Comparaci6n de 
tres tipos de trozos de yuca en secado artificial. Cali, Colombia, Centro 
Internacional de Agricultura Tropical. Secci6n Utilizaci6n. Programa de 
Yuca. 20p. Es., Sum. Es., 7 Ref., Ii. Trabajo presentado en la 3a. Mesa 
Redonda Latinoamericana sobre Prevenci6n de P~rdidas Postcosecha de Granos, 
Cali, Colombia, 1986. [CIAT, Apartado A6reo 6713, Cali, Colombia] 

Yica. Secamiento. Trozos de yuca. Transferencia do tecnologla. Evaiuac16n 
de tecnologia. Desarrollo. Colombia.
 

Se investig6 el secado do 3 tipos de trozos do yuca, denominados tipos 
Brasil, Malaysia y Tailandia, en un secador de capa fija con afro a 60 
grados centigrados y con diferentes relaciones de caudal de aire (95, 127, 
190 y 380 metros c0bicos/mln/t de trozos frescos de yuca). Los 3 tipos de
 
trozos no presentaron diferencias jignificativas on ttrminos del tiempo de 
secado y la eficiencia c6rmica del proceso. La homogencidad en el tamfio y 
en las dimensiones do los trozos tipo Brasil ofrecen ventajas en la 
operac16n del sistena do secado on cuanto a la facilidad del volteo y al 
empleo de cargas h'ista 0.20 t/metro cuadrado; ademfs, permiten un secado 
mhs uniforme. En general, la eficiencia del procesr de secado aumenta en 
la medida en quo se reduce el caudal aplicado y el tiempo de secado es m& 3 
largo. (RA) 
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29376 ALONSO, L. ''IERA, M.A. ; BEST, R. 1986. La investigaci6n en el secado 
artificial de yuca come apoyo al desarrollo agroindustrial de la Costa 
AtlAntica de Colombia: eva]uac16n do varias fuentos de calor. Cali, 
Colombia, Centro Internaci nal de Agricultura Tropical. Secci6n 
Utilizaci6n. Programa do Yuca. 28p. Es., Sumj. Es., 14 Ref., Il. Trabajo 
presentado en la 3a. Mesa Redonda Latinoamericana sobre Prevenci6n do 
Prdidas Postcosecha de Granos, Call, Colombia, 1986. [CIAT, Apartado AHreo 
6713, Call, Colombia]
 

Yuca. Trozos de yuca. Secamiento. Evaluaci6n de teenologia. Costos. 
Comerco. Colombia.
 

Se investig6 el secado artificial de trozos do yuca con aire caliente on un
 
secador de capa fija utilizando 4 fuentes de onergia (solar captada 
med.ante un colector plano, carb6n mineral, gas propano y combustible 
diesel) y se compar6 con el secado natural en pisos de concreto. Se 
evalu6 el secado con el colector solar en la Costa Atl~ntica de Colombia
 
durante la 6poca seca del a7io. El colector, de 30 metros cuadrados de &rea
 
absorbente, calent6 un caudal do aire de 106 metros c6bicos/min hasta una
 
temp. prom. de 36 grades centigrados, pudindose aplicar caudales entre 
78-141 metros cbicos/min/t de trozos frescos de yuca para obtener tiempos 
de secado entre 3 a 2 dias. Este sistema no result6 factible para el
 
secado do yuca. El empleo de los 3 combustibles para calentar el aire, en 
unidades conformadas por quemadores e intereambiadores de ealor,
 
permitieron operar con caudales aplicados de 130 y 190 metros c0bicos/min/t 
de trozos frescos y temp. de 50 y 60 grados centigrados para obtener 
tiempos de secado entre 5.5-10.0 h. Do los combustibles utilizados, el
 
secado con carb6n mineral result6 on los menores costos tanto de inversi6n 
en equipos como de operac16n, seguido per el fas propano y el die-jel. Se 
hizo un aniuisis econ6mico para un proyeeto de produoci6n de 538 t de yuca 
seca/afo dentro de las condiciones do producci6n y comercializaci6n de la
 
yuca que existieron en la Costa Atlfntica durante 1985. En este estudio se
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compararon el secado natural en pisos de concreto y el secado en capa
con carb6n mineral dentro de 4 alternativas de inversi6n. La primera 

fija 
opera

20 semanas de 6poca seca al 
 aho con un secado natural. La segunda 1o hace
durante 35 semanas con el mismo sistema. La tercera opera 20 semanas con 
un secado natural y 30 semanas con un secado artificial. La cuarta opera

50 semanas con un secado artificial. Las rentabilldades calculadas
 
mediante computador para las 4 alternativas fueron 26.4, 37.0, 12.6 y 12.4
 
por ciento, resp. El empleo de un secador artificial y carbtn mineral como
fuente energ~tica resultaron rentables para la producci6n de yuca seca
 
durante todo el afio. (RA)
 

0160
 
28318 BRASIL. MINISTERIO DA ACRICULTURA. COMISSAO TECNICA DE NORMAS E
 
PADROES. 1982. Normas de identidade, qualidade, embalagem, armazenamento e
 
transporte da farinha de mandiuca. (Normas de identificaci6n, calidad, 
empaque, almacenamiento y transporte de la harna de yuca). 
Brasilia-DF.

2 

3p. Pt. 

Yuca. Harina de yuca. Almacenamiento. Industrializaci6n. Brasil.
 

Se presentan las normas dictaminadas por el Ministerio de Agricultura del

Brasil relacionadas con la identificaci6n, calidad, empaque, 
 almacenamiento 
y transporte de HY. 
 Se definen todos los t~rminos relacionados y se
 
indican las clasificaciones de la HY en grupos, subgrupos, clases y tipos;
cualquier HY se puede desclasificar si aparecen caracteristicas 
indeseables. Se presentan los procedimientos para el muestreo y los
anlisis fisicoquimicos de la HY. Se indican los tipos de materiales de 
empaque que deben utilizarse come tambi6n los roquerimientos de rotulaci6n, 
almacenamiento y transporte. (CIAT)
 

0161
 
29041 CABRERA L., J. 1986. Proyecto: utilizaci6n de harina de yuca.

Subproyecto: evaluac16n tcnico-funcional de harinas de yuca en

panificaci6n. 
 Informe final. Bogot&, Colombia, Instituto de Irestigaciones 
Tecnol6gicas. 64 

p. Es., Sum. Es., 16 Ref., Il. 

Yuca. Cultivares. Cosecha. Registro del 
tiempo. Harira de yLca. P'Ande
 
yuca. Panes. Colombia.
 

Se estudi6 la influencia que tiene la var. de yuca (CM976-15, MCOL 22, MVEN
25 y MCOL 1684), 2u edad a la recoleci16n (8, 10, 12 y 14 meses) y el nivel
 
de adici6n de la HY a la harna de trigo 
en las caracteristicas fisicas y

organol~pticas del pan elaborado con 
este tipo de ha.-inas compuestas. En

los erxayos de panificaci6ri Le emplearon 
 las siguientez furmulaciones: 1)
harina de 
trigo 85 por ciento, HY 12 por ciento y harina de soya 3 por

ciento; 2) harna de trigo 80 per 
ciento, HY 18 per ciento y harina de soya

2 por ciento; 3) harna de 
 trJgo 85 per ciento y HY 15 por ciento. Los
 
ensayos con la formulac16n 1, empleando las 4 var. recolectadas a los 12
 
meses, indicaron que con MCOL 22 se obtiene el pan con el mayor vol.

especifico (4.36 centimetros cfbicos/g). 
 Con esta mima var. se realizaron 
los ensayos de panificaci6n con harinas de yuca recolectada a las 4 edades
 
diferentes. Los resultados obtenidos selialan c6mo el 
vol. especifico del
 pan y su calificaci6n mejoran a medida que aumenta el 
tiempo de recolecci6n 
de yuca. Al comparar las 3 formulaciones indicadas con la var. MCOL 22,
se enccntr6 que la mezela 3 permitia obtener el pan con el mejor vol. y
calificaci6n (4.60 centimetros c~bicos/g y 86.5, resp.). En otros ensayos
con la mezela 3 se obtuvieron ,anes con mejor vol. especifico (4.12-4.72 
centimetros cbicos/g) con MCOL 22 que con MVEN 25 (3.99-14.21 centimetros 
eibicos/g) en cualquiera de las edades de recolecei6n, con excepei6n de los

14 meses, donde no se encontraron diferencias significativas entre las 2 
var. Se detect6 asi mismo que la edad de recolecci6n de la yuca parece 
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ejercer un efecto notable en el vol. especifico del pan; los 12 meses es la 
edad qua pernite obtener el mejor vol. en las 2 var. En la calificaci6n 
de los panes, en todos los casos los elaborados con HY de la var. MCOL 22 
presentaron valores superiores (66.2-89.0) a los obtenidos con la var. MVEN 
25 (59.7-73.5). El efecto del sabor amargo parece estar relacionado con 
el contenido de cianuroz de las harinas utilizadas. El pan preparado con
 
HY de MCOL 22 s6lo tiene un nivel de cianuro de 3 ppm, mlentras que el pan 
con HY de MVEN 25 tiene un nivel de cianuros de 32 ppm (a las 24 h de 
borneo). Finalmente se estudi6 la actividad diastAsica de MCOL 22 y MVEN
 
25, siendo superior la exhibida par esta 61tima var. en todas las edades a 
la recolecci6n. Parece existir cierta relac16n entre la actividad
 

diast&sica de las HY y el vol. especifico del pan en cuya elaboraci6n se
 
incluyen estas harinas. (RA (extracto))
 

0162 
30148 CARRIZALES, V.; BARRIOS, 0.; GONZALEZ, J. 1986. Mejoramiento 
tecnol6gico de la producci6n de cachiri bebida fermentada de yuca (Manihot 
esculenta Crantz) de origen indigena. Acta Cientifica Venezolana 

37(3):318-324. Es., Sum. Es., En., 38 Ref., I1. [Fundac16n CIEPE, Apdo. 
100, San Felipe, Estado Yaracuy, Venezuela] 

Yuca. Cachirl. Productos fermentados. Paquete tecnol6gico. Harina de yuca. 
Fermentac16n. Venezuela. 

Se presenta una 'ecnologia para la elaboraci6n de cachiri, bebida 
fermentada de yuca tradicionalmente consumida por algunas comunidades 
indigenas de Venezuela, Surinam y Guyana. Er la tecnologia propuesta se
 
us6 yuca fresca o HY coma materia prima y el proceso comprendi6 3 etapas: 
1) licuefacci6r, en la cual se utiliz6 alfa-amilasa, a 85 grados 
centigrados y p1l 6.0; 2) sacarificaci6n, en la cual se emple6 
amiloglucosidasa, a 60 grados centigrados y pA 14.5; y 3) fermentac16n a 30 
grados centigrados y p44 14.5 empleando una levadura del g~nero 
Saccharomyces. El mosto fermentado se clarific6, embotell6 y pasteuriz6. 
Esta bebida result6 sep un liquido do color ambar, de baja acidez (0.289 

g100 ml), con un nivel de ctanol en el rango de 8.86-13.80 par ciento 
(vol./vol.) y az6cares totalefj de 2.12 par ciento. Las coen. de acetata 
de etilo y de alcohol propilico, butilico y amilico, entre otros, fueron 
muy similares a los encontrados frecuentemente en vinos tradicionales. (RA) 

0163 
29530 CARRIZALES, V. 1980. Enriquecimlento proteinico de yuca a trav6s de 
cultivo semis6lido de Aspergillus niger. (Protein enrichment of cassava 
through semisolid culture of Aspergillus niger). Yaracuy, Venezuela, 
Fundaci6n Centro de Investigaclones del Estado para la Producci6n 
Agroindustrial. 28p. Es., Sum. Es., 23 Ref., Il. Trabajo presentado en el 
Seminario Nacional sobre la Problemtica de la Producci6n de Yuca en 
Venezuela, Maracay, Venezuela, 1980. 

Yuca. Harina de yuca. Aspergillus. Contenido proteinico. Enriquecimiento 
proteinico. Venezuela.
 

Se estudi6 el enriquecimiento proteinico de 11Y utilizando cultivo 
semis6lido do Aspergillus niger a diferentes concn. iniciales de N 
amoniacal. Al efecto, se dasarroll6 una t6enica quo consisti6 en la 
utillzaci6n de microfermentador de lecho empacado do un vol. de trabajo de 
16 centimetros c6bicos. El lecho consisti6 en 11Ygelatinizada y granulada 
conteniendo nutrimentos minerales y esporas de A. niger. La harna 
fermentada alcanz6 un contenido max. de proteina de 11.66 par ciento de 
peso, el cual es muy atractivo cuando se compara con otros rubros agricolas 
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convencionales en t~rminos de productividad de proteina/ha/aijo. Se presentaigualmente las ventajas t6enicas que presenta este proceso en relac16n con
los convencionales. (RA) 

016429565 CASSAVA: MORE than a famine reserve 
crop. (Yuca: mds que un cultivo
de reserva para hambrunas). 1985. Radix 7(1):1-3. En., Sum. En., 5 Ref., 
If.
 

Yuca. Usos. Nutriei6n humana. Allmentos y alimentaci6n para animales.
Panes. Productos de yuca. Sustitutos. Mercadeo. Seguridad alimentaria.
 
Fii pi nas.
 

Se indican brevemente los usos de la yuca para consumo humano, alimentos para animales, prop6sitos industriales y en panaderia y pasteleria. Los
mOltiples usos de la yuea, especialmente en la Jndustria, comb sustituto dela harina de trlgo y como ingrediente en alimentos para animales,
entrada al mercado de exportaciones, 

y su 
la han elevado de su condici6n de ser 

un cultivo de reserva para hambrunas a la de ser un cultivo versftil
 
altamente valorado. (CIAT)
 

29372 CENTRO 114TERNACIONAL DE 
0165 

ACHICULTURA TROPICAL. 1986. Procesamiento 
yuca en Colombia: la producc16n y 

de 
uso de harira de yuca para consume


humano. In'oree de avance periodo noviembre 1984-octubre 1985. Cali,

Colombia, Instituto de Investigaciones Tecnol6gicas. Universidad del Valle.
85p. Es., 7 Ref., 11. 

Yuca. Procesamiento. Harina de yuca. Costos. Evaluac16n de teenologia.
Panes. Industrializaci6n. Aspeotos 2ocioeconbmicos. Maquinaria industrial.
Sustitutos. Procesamiento en pequea escala. Colombia. 

Se describen los avances logrados durante el primer a7o de un proyeeto
colaborativo interinstitucional 
entre CIAT, el Instituto de Investigaciones

Tecnol6gicas y la U. del Valle, sobre el procesamiento, la producci6n y la
utilizaci6n de 
HY. Las 3 prinoipales Areas de investigaci6n fueron:

estudio, econ6micos, diseho y desarrollo de la planta de procesamiento
ensayos de panificacl6n. Adem z, se presenta 

y 
un programa de actividades
 

para el segundo aio en las 3 Areas y una deolaraci6n de los gastos pasados

y proyectados. Fe gener6 parcialmente la informaci6n econ6mica y t&enica 
para determirnr la factibilidad de uns indu.stria de HY en la Costa
AtlAntica de Colombia. En el Area de eotudlos 
 econ6micos, se recogi6 la

informaci6n bAsica sobre: macro-anflisis del mercado de trigo,
comerclalizaci6n y producci6n de la yuca (encuesta), molinos de trigo

(eneuesta), panaderlais y consumidores (encuesta) 
 y ensayos de producci6n de 
yuca 
a nivel de finear. Tambl6n se adapt6 y desarroll6 equipo para el

procesamiento rural en pN uea escala de ralces de yuca para la elaboraoi6n
de harina. Se reallzaron ensayos de lavado, pelado, trozado, molienda yempaque y alinacenamiento y se diseuten los resultados. Tambi~n se
presentan los reultados de los ensayos de panificaci6n con harinas 
compuestas. (CIAT) 

0166

28138 CEREDA, M.P.; FLOPS, A.; VALLES, S.; ALBEHOLA, J. 1986. Tratamiento
 
anaerobic en dos fases de suspensiones amilAceas. 1. Fase acidogbnica.
evista de Agroquimlca y Tecnologia de Allmentos 26(1):101-108. Es., Sum.

Es., En., 14 Ref., 11. [Facultad de Ciencias Agron6micas, Univ. Estadusl
Paulista, Campnus de Botucats, Caixa Postal 237, 18.600 Botucatu-SP, Brasil] 

Yuca. Utillizci6n de residuos. Di6xido de carbono. Harina de yuca.
Microbiologia industrial. Fermentaci6n. Brasil.
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Se estudl6 la fase acidog6nica de la fermentaci6n anaerobla de suspensiones 
concentradas de f6cula do papa (DQO total de aprox. 10-15 g/litro), para
 
explorar las conaliciones en quo podria reallzare el tratamiento de 
biometanizaci6n do suoponmloneL de composaicln almilar, obtenidac como 

residuos en las industriau de claborac16r, de yuca. Los primeroD recultados 
indican quo a temp. de 35 grado centigrado, la face de acldiflcaeci6n 
podria realizarse en reactor' discontinuo a un ritmo de uma carga/osemana. 
Utilizando como in6culo la flora natural preente on una muetra de IIY, las 
velocldades medias de acidificaci6n para cielo fermentativoc de 5 dias de 
duracl6n aprox. variaron entre un min. do 0.68 t de DQO/Ir/dia y un max. de 
1.81 g de DQO/lr/dia. El gias producido eL una mezela do hidr6gerno y 
d!6xlid de cartono (aprox. 90/10), ;icrndo muy variable la vclocidad do 

generac6n del mi;me en loo di.ctinton expt. ; el valor max. alcar zado rue de 
0.27 litro/ir/dia, on un expt. de 1i.5 diac de du-acl6n. (RA) 

0167 
:8143 CEREFA, M.P. ; FICRETTO, A.H.C. 1982. Potencial do utilizacao da 6gua 
re:iduci du fecularian. (Uce potencial del agua reidual de plantac de 
harina de yuca). In Congreco Praclleiro do Mandioca, Po., Victoria-ES, 
Pracil, 1981. Anais. Cruz da Almc-BA, bra.-il. pp.1711-1 

8 
3. Pt., Sum. Pt., 

26 Ref. 

Yuca. Utilizaci6n de ruociduoc. Ilarira de yLca. Cultivara:. Anlic'i. 
Ecologia. Pioc c:luntoc. Pr'a:lil. 

Para eval uar' au Jtuncia: du tao, :,cfiltr6 y anal izO el cLua reddual de 
una fMbrica du HY localizada en tarta Marla da Lerra (Sao Faulo, Bra-il ), 
donde c utiliza yuca var. Prarca di "arta Catarina. Sc dt(1trn.in)6 la 
ciguienteccn;o:IciJlrun. (|,jr.) Li, doutiizizando dctrufat.motro 
abior e r. at6mnica: 1',219.0; Y, 1675.0; Ca, 225.0; ML, 336.0; Fe, 22.0; Zr., 
2.l1; Cu, 1.0 y n, 1.5. El N total, detoimir adc tudi ,nto ( I todc de 
ml cro-Qjeldahl, fut de C. 15 |or ienrtt Y !L,,ruductor(r total -;, 
detviininado:, ,ur (I mRtodo do oc.o yi-Ile1:cr., fueron, do 5.2 r/100 U-, 
oxjoCadcc er Ia f-rrna de co:. F!lI fuc do .0 y ia aldcL ttulable, 
do 3.27 nl e aOH/a/lO0 ml. La olaui6n: C/IN del I iquido fue de 9.18 Ior 
olerito y el r:!(u.r,tc do ,:6f11oc aertiCQc fuU d: 2.91 x IC() c6lulac-/ml, 
lo cual reru:enta uria microflra aburiant,: quo Jud, l:ci;orticil :r 
ri:1coovloiU-rti .'o. ncdadoro: d'" otuanilrartec . :2econcluy( quv ul liquldo 
residual Iodra utl izarac, ccc.,v4toria Iri rna 1,-,ra Lioc r.%vviul .o:c,coo 
niodio do cultivo para fein.. itnc c. (CIAT) 

01lL 
29533 COHE "ALCLEZ, II. 198?. ",ca do yucb uL. ecuador r,tat orb. San 

Felipe, V:nozuela, Fundaci6r, Co!ntro do Ii:vt-:tigacicno: dc! Ectado 14tra la 
l'roduccifn Agroindlu::tir l. 151p. F:., un. E:., 14 lief., 11. 

Yuca. Miqulr;,ir'a irductrj al., 1,ic.o 4 lii urita] . I r.vctiaci61 ai,rae 
docarrollo. Trar-foiciia de tcolcgla. Froci::a!,i to. Orelnoria 

Se realiz6 un jioct2cc? do du:A.idratac,6r de la yucc nur. c-cador rcuti:toric 
oL diferentec ccrdi i noc de o;prac i? r. Co t atOl'i a irl ,a -- i,tilizir: 
ia;pa do yuC y trozoC do yuc.. Paia Co r Ia ia: a, -C Ieti't6 ILayuci.

(
a 1 ., rocc: o du lLvado, ccrtado y ralado, y :- comir in leoll rcl rerlod 
hidrulica. D ecta macer'a -;uloir 

6 
ura mayor Area dt curt.Lct- cct! t, 

flujo d: air. [cr ac dUchidMtc1i Fir "(. t(,z., 1iy, tar:to', noor kn. 
yuca ct lay6, ccL!cr't6 y :,-e ir- odujo or, (I moliri n , It!,.loy ,a !nIa 
forma do ea1l toc. Fl ;rcee:c do deLidLiataci6r: ,c ru-ciz6 ori ur. c:cador 
continue de tambor rotatorio. La, vail 6-d 1o 1 ' I r, f0.-r1L. I 
vlocidad de rotai~n del tar.lcr (6 y 12 r'jn) y Ii to~l., de!c L-re (0, 100 
y 120 g'adoc" centigradoc-). La hiucedad del productc cotenido ce dttrnin6 
con la ayuda de una blranz, y ur,a e-tufa al vaclo. Il na-or LjL.Cc do 
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deshidrataci6n obtenido fue de 10.1 por ciento de humedad y ze logr6
trabajando con una veloeidad de rotac16n del tambor de 6 rpm y una temp.
del aire de 120 grados centigrados a la entrada del secador; se utiliz6 
como materia prima la raspa de yuca. La eficlencia del secador fue de 45 
por clento cuando se trabaj6 con ranpa de yuca y de 35 por ciento con 
trozos de yuca. El consumo de energla de la resistenola de calentamiento 
es de 21.7 kwh cuando se trata de raspa y de 25.5 kwh cuando se secan 
trozos dc yuca. (PA)
 

0169
 
29469 CORREA, H. 1c637.Ra pa de mandlcea em rlvel de fazerda. (Trozos de 
yuca a nivel de finca). Inforrme Agropecuaric 13(1115):58-60. Pt., 2 Ref., 
If. [Depto. Agricultura/ESAL, Caixa Postal 37, 37.200 Lavras-MC, Brazil] 

Yuca. Trczot. de yuca. Cml<,sici6n. Meanlzaci6n. Evaluacl6r, de tenologia. 
Almacer mierto. Brai. 

Se di-cuto 1z pioducecrn du trozo. , de yuea n'vela de fi.ca utilizardo 
picadorat do f0rVair corurt:, ( trozadora- de yuea ya diorALos en e! 
mercado brafilcro. pr '.a 1z. ucoxodci(n quimica Lererai de trozon deSo (-
yuca producidc u 

con clt:;.,diftrentco tlu- ot. Lo. trozo.t du yuca cor, 12 pot
ciento de hu.edad puodor. a1ra(.crt' cr. al !bioto "'coo hac.ta pcr 1 aio; 
para ura Mejor utilizani6r, do. lo- tr-ozot dL yuca, 6ttot puodor.
tran'for.ar,r t C 1i.a UUU(. tocr. t,"i -U5 1 '11 (r ( r1 r'a ric-o para al malel s.(CdAT) 

C170
29497 LATA, E.L.; I.,IA'AtT, J. C.; F(P! C, E. F. 1986. Soy :oauee production
utiIizin root croI flea-w : .;uL: tituto for wheat flour (100 percent
subLtitution). (Produoienr. Cc -l . de -cyL utilizando harina de cultivosa
de ratt c.o su:tutttt d. la I.aziri de trigo (10C por ciento de
 
sustitucier.)). Anrial: of Tro-
 tal hu.car-h 8(1):42-50. En., Sum. En., 5

Ref., 11. [!hiliiii i Lohst Crcop hLrocoarCh & Trairing Center, Visayas State
 
College of' ALgri.ultur., [toyLay, Loyte, Philippineos]
 

Yuca. u.tituto:. Fr:orGt:ci6n. Soya. iatrina do yuca. Fill rina. 

El ror,;i iott to d; L'cy< fue,' do no afectado por la suttituci6n de la 
lari na do ti c con han i na dto eultivoL de raices ( Latata y yuca) coma 
fuer t du 1'.-d to: de C--r'lno ,raIou microoroani rmon do IL fer.entac16n. 
La al (I-;.. t t c, (I]i (I y eI Q-ontrnido do NbaCI ro fueron 
:J ni fi Q tivavo r.t afeetadoc 1,(i Ia ou-titucin de la harina, cn tanto que
el cortc rido do proteir.a y (.1t! am ino do !a ,,al -a do soya a base de 
cultivot de ralcee fueron u."r.'r- que Iou, de !a Lalsa producida con harina
 
d6o trilo. la valuaci con nsial mootr.6 que cuando la ualca de soya se

utoli 6 p.'aro proparar 
 arne acoda o como : ]2to para poscado acado, la salsa 
dc :,cya a bauo de cultiyco de raicc., fuo comlarable a una marca comercial, 
cor bam:(en puntajeL gez:orutoo de ze|ptaci6n. La H)Yprodujo el menor 
rendirriento do talua do ooya, epealaLoente cuando nc (-cooin6. La salsa
de toya de yuca fue infer-ior a urn oalsa de tcya ccocroial on ttrminos de 
color, aroma y con:1: tcnci z-. (RA-CIAT) 

0171 
29523 LOUNJOLI, O.P ; OLAITAV', J.C'. 1586. P .onorse of le1oidog. ne 
incognita-irfeCtCd cIo-wato 
del caupi irfottdc do Ilotcido'ro i fo]tG.itc a lgunra (rmenda- del suelo 
a 

QcLW;a to Zc: soil amerrdMernt/c. (Pespueta 

bane do ro, 'iduUs ag'iLol ). !booitrotic 16(1) :33-13. Fr., Suv. En., Es.,
28 huf. [gULorut olofy Laboratory, FLyto|rath(,loEy Unit, Dept. of Agricultural 
Lielogy, Univ. of Itadan, liadst:, NiLeriio. 
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del suelo. Control de plagas. Utilizaci6nYuca. Productos frescos. Enrmienda 
de reriduos. Nieria. 

Se compar6 el uso do c~scarar de ra2oreca de cacao, c~S aras de yuca y 

cdscaras de arroz comc ermienlas del ruelo para el control del MeloIdocyne 
con el pe-ticida carbofurfin yincognita en caupi cv. Ife brown, 

y de campo. El rueloapllcacioneo de IIPK en pruebar de invernadero 
,oer tan efectivo come laerumendado con cascara de razorca de cacao prob6 

de carbofurn en la roducclfn d- la-- poblacicnco de 11.aplicacifn 
r-lccr y el dafo a la co.ceha en elJrcognita, el indice do agallao en la-

campc. Lo5 aument:i de la productividad del caupi en o;uelo3 erierdados con 

c6icara de mazorca de cacao y cocarao de yuca Le arociaron con la 
come con otros factorediominuc!6n de la poblacioner-, de .I. incoEgnita aul 

que pudieon irducir ciertar, pvopiedader fertilizanteL dedeoconocido:E 
c.scara de mazorca de cacao. ja, caocarao de arroz rodujeron 

.Ai ificatlvanente las publacionc 
[
r de M. ineog/.ita pore tambin fueron 

portadoreo de Fusariun :oumit ctum, Collctotrichu lindeiruthianuai y Phoma 

zapp. (RA) 

0172 

29473 EL-DASH, A.A. 1987. Utilizacao da mandicea ua alimentacao humana e em 

outros produtor irndurtrA]izadon. (Utilizaci6r de la yuca en la 

alimentacifn huara y or. etrer r'oducto:!.riurtrialco). InformL 

Ar~oiecuario 13(145) :71-82. Pt., 6 ef., Il. 

Yuca. Nutri c:6n humaria. Productos procoeadoL. Induotrializaci6n. Productos 

alimenticios. Uses. Almid6r. do yuca. Sra-il. 

Se deo-criben lo- ur-o do la yuca er la alimontaci6n humana (pan, parteles,
 

partar y 
 alimonier precocidoo) y or, jroductoo irtduntrialer (alcohol). Se 
HY, en eomparaci6nhace reforercia eojecial al hecho de quo Ul 1i-ecic de la 


con el de ILa arina de trvio, e detorminanto en definir u uzeo. Se
 
come
reviran alicacicner del aimid6n de yuca er, la induatri. alimenticia 


erpe-'ante, rotendor 
 de agua, pegante, mejorador do textura y en la 

producei6n de azcares. Otrar aplicacioner ir.dutriaicr incluyen 

fundici6n, rineralizaci6f, medicina, irduontrias de papol y textiles, 

detergenteo y pli'-ticos biodeGradatleo y polimervo de almid6n. So revisan 

Io- alildoner do yura modificador y OuS ures, incluyendc almid6r, modificado 

per Acidor, almid6n modificado por intercruzamiento, allid6rn forfatado y 

almid6n oxidado. (CIAT)
 

0173
 

28877 JOSIS, P. ; LECLERCQ, D. ; ITIBASHIR1WA, S.; RURADUMA, C. 1986.
 

Enrichiorsement en protf-ines du manioc 
 par, fermentation rolide. 

(Enrlquecimiento proteinico do la yuca mediante fermentaci6n 361ida). In
 

inntitut der Sciences Agronomiquer du Burundi. Rapport Annuel 1986.
 
1

(Setembre 1985-Aout 1986). Bujumbura. v.3, pp.221-2 41. Fr., Ii. 

Yuca. Picrobioloia industrial. Fermentacifn. Valor nutritive.
 
mineral.
Enriquecimiento protelrico. - cado. f{arina do yuca. Contenido 


Pro&raoar de yuca. Ir.vvoti-aci6n para el derarrollo. Burundi. Uganda.
 

B6lgica.
 

brvoente lao tticnicao do anllAicr del valor nutritivo de los 
del Intitut 

SO expliCar 
alinturtes, r eLiizadar en A lab. de tecnologia de alinentoo 

de- Sci,:: ,', r- nomique du Burundi. Igual.nr'te Lo deocri be en detalle el 

procedimientc del prcyuctc cel atorativu entre I Adrol ni:traci6r G6n6rale 

LeLe pour la Coopt-ratiuni au D6vloCppnic nt y Uganda Creameries Ltd. para el 

onrlquecutiointe protcirico de Ia yuea medlarte ferrmentaci6n s6lida. Ellos 

,on: cuntificaci6r de icr 1:arAmtro de creciiiento do Rhizopur ovyzae en 

Cl cu'r'o d 1a fcrmerntacitn; oLtudio dcl acondicionamiento, la pureza y la 
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vioLilidad del ir.6culo; tecado dc la yuea; estudjo de lao fermentaciones,
problemaL. de zoeleccifn de yuca freorca, rallada y neca y anAli.ic de HY; 
aopecto -ariitaricL; de lo fer-mentaci6r, en medio controlado. (CIAT) 

01711 
27686 LUCLS, F. ; IASAV, H.C. ; WILSON, L.A. 1981. Factors influencing
varcular d4:1colci ation of cassava (Mrnrhot eteulenta tuber-, during

storage). (Vactoret 
 que iifluytt, en la deoolcraci6n dc ralceL; de yuca

durantv L2 a er rito). j!r Univcroi y of tl!e WesLt Indies. Faculty 
 ofArieulture. Arrual tiojort 1978-81. 't. Auguitine Tririidad, West Indies. 
pp.91-92. r,. 

Yuca. etericrlui6r. Alr-.ar1icrtc. Cultjvar(:. Trinidad y Tobago. 

Detido a la tclcraci&t cu coirmr ri ci tejid va3cular- de la yuca
(ror'malcrtetr :.rtic, d, ] o ,c-) y qw- c drev.ina r.ipidamente por
la raiz, t Jr ac. r Or, ci crc r ~biertae tropicalec
ncrmolceu.rnt, (t-tn 

ro.ibloc cVt dc i 1 U Lr;,r 1Lrirv 1, e nto
] 


- a.F t ;Ioye;t : te inveotigando 

de !ai- ralee.Ha-tt a 1 f eetC , I ,:0. rv I . !! t:o , c' e-tudiaron io.;
dfai, (-Iefecto d d fI 6 yYocc t .iito *UdCor.de, crecimiento 

or. 0 alraccrtr. cntodt r c: .1 Hlack (MB.)iira-:-Stick 

y !C1/72. L: V,-c;.r. 
 r teCL; do Ia coL:echa o Lie 
ar 'iac ur . daiv . - coor r., d. L . d,:.i , ,', , Fr art ot; cv.
la dc'riuc-lr;- tLyl;, ;ig :t rth V! 'c.c t,'. cr de la; ralcer 
y io c dr.d do fu.,'d, ctiv : on.
 

t~tir i:. . Jgr d 
 dU to ,oAJo 

do T01,,', . apt . d i 


c ;Caa qUILn:cIU 1 aloiicnamiento 

it c-n-r on dlrcr.te 3 
- C --- It U1. , r-0 Vr I.: L. t;u.c ind (ar quro ctl:i 


la e.top: 1.c r 1-, .. (, ..0 p ' c-; -nt p! Lc lci ( 6 v1e inor
 
daic, 
 ( tI t L U it, .,l; '... can ode.!L -C arddt , fl- C-a co laN 
ralceer t : a I ir: ,e:i.h . c: to; ; crv - i u rA ,-. 13 [,-r ci t ;to d h,,imtdad.
 
(Text c 7 )A
 

C.1715 
29586 PMCTi%, C'. TA.M' ;i I. II, .. 1987. 1ti i aeao da ca- ca de
mandioczr (q. rit, :2-ort) I:nor u--. di gcEt:cao arae'bira. (Uti I izaci6n de 
cdIc-lva:; d y c. i!rCeIO i.ni gi-A o ). Enr-gia na Agri cultura
 
2(1):Z5-31. 
 1-t., L um:. i., Er., 1b fie ., 1i. 

Yuca. Cortecx. Ft' auta:i to:. Comao:i o(i6n. AnMdi ri:r. ttoa. Dra:I1. 

Se rerdizalrri; :-tadlo:,r pr-ir.dL. rr- 1a faetibilldad de utilizar eAbcaras 
de yuca en la di,, :ti(n ara r-bnca y roducir eI gao de metano come una 
fuente de enorg'a. Auriuo ILa eficilncia del proceno at baJa, !ue preenta
una alta corver-uj n al dLo: a-tarto.,ar c6iirarar tenian 61.78 por ciento 
de a6lidoi volitile. tlcdcigradatler. Lr produecl6n del gat era de 0.1t3
litro/g de :elido-, vo!,ltilu., con '11 1P Oit lita ie mutano. El CN(-) se 
redujo en 85 tor cieito. (CIAT) 

0176 
29512 NAIGEON, C. 1982. Congo: le Bdpa et l'lra lancent 1(, Foufoudou. 
(Congi): (.1 IPA y el INdA lanzon el foofoodou). Afrique Agriculture 
83:22-23 . Fr., Sum. Fr., I. 

Yuca. Atieke. Foofoo. Garl. Cultivare-. UDo. DeLoarrollo. Transferencia de 
teenologia. zal ie. 

Se enumeran difeente forman de conuumo de la yuca en varios pais!es del 
oenrte y centro del Africa; re :eohala la noceidad de una trannformaoi6n 
indut-trial del tubtrculo, dada nu dificil conservac16n en forma fresca. De 
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los principales paises productores que han investigado soluciones a este 
problema, se destaca Zaire por exportar pasta dc yuca. Por otra parte, en
 
1981 el Congo mont6 la primera f6brica para la transformaci6n industrial de 
la yuca en foofoo. Se comparan las ventajas y deventajas de la yuca
 
remojada y el foofoo. La adopci6n de var. de yuca dulce ha sido exitosa en 
el oeste africano (zona del atieke y del gari), aunque no fue posible esta 
adopoi6n en Africa central. Finalmente, una vez nuperadas la baja 
productividad de var. dulces en comparac16n con las amargas y la 
consistencia pegajosa del foofoo, se planea sembrar 400 ha en yuca dulce en 
Mantsumba, donde se encuentra la f.brica. Solo reste saber si el nuevo 
producto, denominado foofoodou, conquist r. el mercado de Brazzaville. 
(CIAT)
 

0177 
28596 ORIAS, R.1R. ; CALUB JUNIOR, F. C. 1986. Evaluation of primary 
processing techniques on local cassava flour production using the 
pedal-operated hammer mill. (Evaluac16n do t6cnicas primarias de 

procesamiento para la producci6n local do harlna de yucea utilizando un 
molino de martillos operado por pedal). Annals of Tropical Research
 

8(2):61-71. En., Sum. En., 6 Ref., Ii. [Philippine Root Crop Research &
 

Training Center, Visayas State College of Agriculture, Leyte, Philippines]
 

Yuca. Procenamiento en pequeha e.-cala. Cultivare. Rallado. Secamiento. 

Coston. Evaluaci6n do tecriologia. Filipinas.
 

Se evaluaron lan t6enicas primarias de 1) trozado y lavado, 2) trozado sin 
lavado, 3) ranpado y prennado y 4) raspado sin prensado pars la producci6n
 
de HY del cv. Golden Yellow utilizando un molino de martillos operado por
 

pedal. En io que respecta a la eficiencia de la reduce16n del tamaTe antes 
del secado, el trozado fue mis eficionte que el raspado (90 vn. 46 kg/h). 
So obuervaron diforencia :;igrdficativan entre t6cnicas respecto al tiempo 
de oeoado de lon producton, a' 11-111 por ciento de humedad: 3 merjor quo 2 
menor quo 4 a.enor que 1 (8, 15, 17 y 18 h, reap.). En lo que respecta al 
desempoeijo de molienia (tans do morienda do harina cruda y ficiencia de 
molienda de harina fina) del molino do martillo con los 4 productos, no se 
ob!ervaron diferencian entre 1 y 2 (8.20 vs. 8.95 kg/h y 53.72 v:. 54.00 

por ciunto, re:sp.) ii entre 3 y 11 (13.70 vs. 14.05 kg/h y 20.60 vs. 21.20 
por cio..nto, resp. ), pore lao diferenian entre lon grupos do trozado y 
raL~ado fuuron :.igEficativan. El tiempo de procesamiento de HY/t do 

ralcen para cada ttcniua fue 2 menor que 1 meror que 4 menor que 3 (267.79, 

301.62, V,3.90 y 135.68 h/t, ronLp.). Lon eoton de proceamiento fueron 

!upoioricn: para 3 eguldo por 4, 1 y 2. (CIAT) 

3178
 

29576 OSPINA, B. ; BEST, R. 1986. Seeado natural do yuca para la 

alimentaei6n animal: o,.i nueva aroindu-ntria on Colombia. Cali, Colombia, 

Centre Internacional de Agr'icultura Tropical. 18p. Es., Sum. En., 10 Ref., 

11. Trabajo Irunontado on l 4. Congruo;o Brasileiro do Mandiocea, Santa 
Catarina, Brail. 

Yuca. Secamionto. Alimunto y alimentaci6n pare animales. 

Industrializaci6n. Proceamiento on pequeha eneala. P~ouec6n. Costos. 

Transferencia de toenologia. Evaluaci6n do teenologia. Comercio. Colombia. 

Se describe un p.oyecto colaborativo entre el Fondo do Desarrollo Rural 
Integrado do Colombia (DRI) y CIAT, quo tier come objetivo establecer 
pequehma Lmprenan agroiilutrialen productora: do yuca on la Costa 
Atl.ntica do Colombia. El proyecto no inici6 con la in'ntalaci6n do una 
planta piloto do secado natural de yuca en colaboraci6n con un grape de 15 
agricultores. Esta fue oporada en 1981 on forma exptL. para obtener 
informaci6n sabre la cficiencia del proceso bajo lan condiciones quo 

75
 



prevalecen en la Costa Atlntica y para determinar la aceptabilidad del
producto por parte de la industria de alimentos balanceados para animales.
En 1982, en la segunda fase del proyeeto, la planta piloto fue operada
semi-comercialmente y permiti6 obtener datos sobre costos de producci6n y
demostr6, asimismo, la factibilidad ecc,6mica y ttcnica del proceso. En1983 se inici6 la tercera fase o do replicaci6n del proyecto a otras Areasproductoras de yuca de la regi6n. En 19814 y 1985 el proyecto ha crecidoconsiderablemente habiendo completado 20 plantas de secado funcionando en 

en Se1984 y 36 1985. puede concluir que para el establecimiento deplantas de secado natural de yuca an pequea escala, se deben cumplir los
siguientes rcquisltoS: a) selecci6n do una teenologia de procesamiento que
pueda eer asimilada; b) implementaci6n do programas integrados do
procesamiento, producci6n y comercializaci6n que di-nminuyan los riesgos yaumenten los ingresos netos de los agricultores; y c) provisifn de apoyo
institucional adecuado 
 an tbrminos de asistencia ttcnica, facilidades de
cr6dito, capacitac16n empresarial y econ6mica, y asesoria en la formaci6n y

consolidaci6n de los grupos cooperativos y asociativos de producci6n

agricola. (RA)
 

29513 PATEL; A. R. ; PATEL, M. R. ; 
0179 

PATEL, N. R. ; SUTHAR, J. N.; PATEL, K.G.PATEL, R.D. 1986. Morphology of some legume and tuber starches grafted with
polyacrylonitrile. (Morfologia de alLunOs a-jidones de leguminosa ytubbrculos, injertados con poliacrilonitrilo). Starch/Starke 38(5):160-167.
En., Sum. En., De., 5 Ref., If. [Dept. of Chemi,-try, Sardar Patel Univ.,

Vallabh Vidyanagar 388 120, India]
 

Yuca. Bioquimica. Almid6n de yuca. Anliis. ldia. 

Se Lniferma -obre aspvctos morfol6gicos de 3 almidones do leguminosas y 3 de
tubt-rculos 
(entre ellos la yuca) y :s3 copollmer de injertc con

poliacrilonitrilo preparado a partir de estado:i granulados y gelatinizados.La microscopla electr6nica de cxploraci6n revel6 que las caracteristicas de
injerto do los almido us de leguminosas y tubtrculos son bastante

diferentos. En alrid6n do papa, 
 el L-g-pcliacrilonitrilo hidrolizado mostr6 que -, injerto se presenta en el interior. En el caso del almid6n de batata
ocurr16 un poco do injerto en la superficie de depresi6n. en tanto quo elinjerto normal pudo haber ocurrido en el interior a travls do la deoresi6n.
Parece haberse prseuntado poco injerto dontro do los grAnulos do almid6n deyuca; ul injerto e r'elativan.ente mi:. frecuente en la superfieie del

grrnulo. El injerto en almidones 
 de l3guminosa: se proJenta principalmente 
en la superficie de los grAnulos,. C/A-CIAT) 

c ;80

2911149 QIU, X. ; LI, L. ; LIU, ). ; XIUJILIE; LIAO, 11. ; CIiENG, F. 1986.

(Studies on degummng problem the
of raw silk. 3. Application of
boiling-off procei:s of degumming ,:ilk glue witL proteolytic enzyme S1 14).(Estudius sobre el problema de desengomado do la seda sin procesar. 3.

Apli aci6n del proceso de evaporaci6rn pars desengomar 
 goma de :seda con la

enzima proteolitica E114). Acta Microbiologica Sinica 26(1):71-75. Ch.,
 
Sum. Ch., En., 3 Ref., Ii. 

Yuca. Enzisic. Microbloiogia industrial. Alimentos y alimuntaci6n para
anmales. Hidr61iLsis. China. 

Se describen los principioL y la aplicaci6n del desengomado on los
capullos du yuca u do cUssah con ia Uernima proteolltica Bacillus subtilisSI14. Entre lan diversas urnzima. prot:ol iticas evaluadas, litS1 14 result6 
zer la m s conveniente. El proceso enzimtico del desongomado con S1111
increment6 la productividad, ahorr,6 energla y redujo los costos de
produeciti, y es por 1o tanto satisfactovia y econ6mica. Se encontr6 que 
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el pH 6ptimo de la enzima proteolitica S114 en la hidr61isi- de I& goma de 

seda del capullo de yuca era de aprox. 7-8, y la temp. 6ptima do 55 grados 

centigrados. La actividad enzimAtica se estabiliz6 a los 415 grados 
centigrados durante 60 min. (RA-CIAT) 

0181 
29076 RAJA, K.C.M.; MATHEW, A.G. 1986. Effect of parboiling on ydraticn 

and sedimentation on characteristics of cassava (Manihot esculen a Crantz) 

chips. (El efecto de sancochar en las caracteristicas de hidratac 6n y 
sedimentaci6n de los trozos de yuca). Journal of Food Science and 
Technology 23(l) :39-41. En., Sum. En., 5 Ref. [Regional Research 

Laboratory, Trivandrum-695019, India] 

Yuca. Cultivares. Trozos de yuca. Ebullici6n. lHarina de yuca. India. 

Se realizaron estudios con yuca var. Malayan-4 (M-4) para determinar las 

caracteristicas de hidrataci6n de trozos comunes y trozos sancochados y 

las caracteristicas de sedimentaci6n de la harina preparada a partir de 

ambos tipos de trozos. Se encontr6 quo el sancochar los trozos de yuca 
afecta el comportamiento de hidrataci6n do los trozos tanto a temp. 

ambiental (28-30 grades centigrados) como a temp. de cocci6n (96-98 grades 

centigrados). A temp. ambiental, el contenido do humedad do cquilibrio per 

remojo se logr6 despu~s de 8 h. De 1,55 3 muetras, estudiadas, el 

contenido de humedad de equilibrio fue ma'i'or (61.91 por ciento con base 

h~meda) para la muestra nancochada per sruzcrsi6n on agua hirviente por 10 

min. A temp. de cocci6n, la absorci6n de agua durante el periodo iricial 

de 5 min de sumersi6n fue baja. Despu~s de 20 min el valor de absorci6n de 

agua logrado de la mueortra sancochada fue mayor (1.23) quo el de iL muestra 

secada comir. (0.994). El vol. de sedimento de L hazina prerarada a 

partir de trozos de yuca Lancon±bados tambibn fUe Mayor que la preparada de 

los trozos secados comuneo. El vol. del sedimento tambitn demoztr6 una 

relaci6n directa con el contenido de huredad do equilibrico a temp. 
ambiental. (RA-CIAT) 

0182 
29374 RIVERO, F. 1981. Sutituci6n partial do la harina de trigo per la 

harina do yuca. San Felipe, Venezuela, Fundaci6n Centro de investigaciones 

del Estado para la Producci6n Agroindustrial. 156p. Es., 26 Ref., Il. 

Yuca. Harina de yuca. Sutituto.s. PaneEs. Cultivares. Viscosidad. 
Almacenaulento. Usos. Voreezuelz.. 

Se invcLtig_5 la cus-tituci1n de harina de trigo por IY a niveles del 10, 20 

y 30 jor ciento en la elaboaci6n de pan franc6s, utilizando mezclas de 

var. de yuca coeorciales y exptl. de Venezuela con diferentes propiedades 

finico-qumnicas. Lo- resultados de expt. de lab. indicaron quo se puede 
producir pan de alta calidad utilizando 10-20 per ciento de IY sin que se 
rsquiera equipo adicional al tradicional. Las diferencias observadas entre 

var. de yuca, especialmento relacicnadas con la viscosidad del almid6n, no 
ejercieron efectos sigrificativo en la calidad del pan. La HY puede 

alzacenarse adecuadamonte en las amas condiciones quo otras harinas 

aiempre y cuando se produzca con un conterido de humedad del 10-12 per 

ciento. Los aditivos no ejercieron efecto significativo en la calidad final 

del pan y, per tanto, no se justifica su utilizaci6n. (CIAT)
 

0183
 

29454 RYU, B. H.; KIM, W.S.; NAM, K. D.; LEE, I. K.; HA, M. S. 1986. Impurities 

formed from ethanol fermentation process among different materials and it's 

effective separation in large scale. (Impu'eas formadas en el proceso de 

fermentaci6n de etanol, entre distintos materiales, y su separaci6n 
efectiva en gran escala). Korean Journal of Applied Eicrobiology and 
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Bioengineering 14(5):371-376. Ko., 
Sum. En., Ec., 19 Ref., If. [Dept. of
Food Science & Technology, College of Science & Technology, Busan San Ub.
Univ., Il San Trading Co., Bunan, Korea] 

Yuca. Fermentaei6n. Alcohol. 
Producton fermcntados. Corea.
 

Se proer.tan lo5 resultadoc do una prueba para determinar las concn. de las
impureza. come metanol y aceite de fucel forr 
dariadwante la feriaentaci6n
de dictintoc material ec. El Metanol OE form6 altaren concn. en batataseca y yuca durar.te la fer'coritacir4 mientrac que aceite do n-proparnol soform6 en altar cor.cn. en airca, ba!tata, maiz, cebada dernuda y yuca. Altas
 concn. do 1-butanol re pre-centarcr. LT.yuca, Maiz, arroz, batata ceca y
cebada der.uda y de alcohol icowmlicon yuca, arroz, batata, malz y
cebada deonuda, fr order dcrecionte. Con 
 c1 u.9o de dertilac16rj co: linua
de tipo ouper-alloj cr, la rlaeicino de Co]lcci6r de r-. uanol,iso-butanol, r-butanol y alcohol icoamullieu fueron, reap. : 37.9, 28.6, 37.4y 56.1 por ciento cuando cu ucaron, rewk., 78.25, 68.51, 50.0 y 50.0(vol./vol.) de alcohol. fS eolocairon el a-cite L- fuse y el alcohol maloen la columna de rucupurard6r; y luego ceLocpararon direetarente al cortarparcialmente di aceite do fuse! dc! jlato de la arte ir.ferior do la Lorre.Lai impwocza: adicicrnalc fuer-or. ,paxadac con un ccparader' de aceite do
fucel con 20.C or ciento (vl./vol.) Ie aleohel ajuctadu cor. agua.
 
(PA-CIAT)
 

0184
29518 SAEA1, T. ; 0hKAGAWA, Y. ; URITANI, .; DATA, E... 1986. CO,-urrerce ofvariouc kindc of metabolite- in phy:iologioall and ma croLd a]Ily damagedcassava (N.iihot ezculerta Crantz) root.. (OcW cncla de vcrjia clasec demetabolito.4 en raioeet do yuca ficiol6gica y niob.ol6gioau.nto
deteric-v-d-- . Agricultural and Diological Chemictry 50(11) :2905-2907. En.,8 Ref. [Suntor ., Ir.ut. for Eioorgardc Retarch, Shimazoto-ho, Michica-gun.

Osaka 618, Japan]
 

Yuca. Detoriorari6n. Almaeeami6ento. nacec , '-eosC fiaicltgicos de la
plante. Picquffica. Filipinac. 

Se analiz6 la comosici6n do metabolitos de ertrLz de trozoc do rasces
deterior..,,O flciol6gica y microbiol6gicamente 
 do yuca var. Golden Yellow,11awaiian-5 y Oklinawa medicnte crcratografla de gazer y epectromutria de
maca. Lo metabolitoc de etrtc we clarlficarorn por cromatografia de maca
eli 2 grupoc: 4 ecteroidec y roddo 20 diterpenoidec. F. muy factible quo
constituyente principal, -:cr f6rmula molecular C20H2803, sea 
el 

el principalcomponente amargo de raicec de yuca derpu6z de cu dettrioraci6n
ficiol6gica y microtiana, el aegundo cornctituyen[tO principal tenia la 
f6rmula molecular C20H3003. (CIAT) 

28311 SILVA, J.R. DA; FLORES, 
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A.S.; SANTOS, A.R. DOS; LIMA, J.A.D. DE;SILVA, J.F. DA; CERQUE'RA, J.H.A. rE; LORDELO, J.C.C.; DINIZ, P.J.C.; LIMA,S.A.A.; SOUZA, S.P. DE; DANTAS, T.B. 1986. Cara-de-farirha. (Molino doharina on pvquea eocala). Brasilia, Empre:a Brasileir-a de AssictenciaT6cnice 
e Extensao Rural. Serie Didictica no.1O. 63p. Pt., 23 Ref., Ii.
 

Yuea. Harina do yuca. Industrializaci6n. Procaeniento. Paquete
tecnol6gicu. Producto furmertodos. Cultivar-e. Equipo agricola. Brasil. 

Reconoeiendo la importarcia do la 
nicroagroindu.;tia de la BY para laspoblaecioner de bajes ingreroc 
en el nordeott: de bracil, y dentro do unconcepto de la teenologia apropiada, ce da ur.a descripc16n do lalocalizaci6n, diaceio ectructural 
(con diagramas detallados) y los procesospare fabricar 3 tipos de HY: relna ceca, harna obtenida de la 
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fermentaci6n en agua y harina Para o mixta (combinaci6n de la harina seca y 
la fermentada). AdemAs, se incluyen 3 anexos con los estAndares para la
 
identificaci6n/calldad/empaque/almacenamiento/transporte de la HY seca y la
 
fermentada al igual de sus resp. diagramas de flujo de producci6n. Se dan
 
los porcentajes de taninos en las distintas partes de las raices de las 
var. Vassourinha, Sao Pedro y Barra Bonita. Se enumeran los fabricantes de 
maquinaria y equipos en los estados de Bahia, Cear&, Paraiba y Rio Grande 
do Norte. (CIAT) 

0186 
29474 TAKAHASHI, M. 1987. Aproveitamento da manipueira e de residuos do 
process-amento. (Aprovechamiento del casaripo y residuos del procesamiento 
de yuca). Informc Agropecuario 13(145) :83-87. Pt., 14 Ref., Il. [Depto. 
Teenologia dos Produtos Agropecu&rios, Faculdade de Ciencias 
Agroncoicas/UIESP, 18.600 Botucatu-SP, Brailj 

Yuca. Utilizaci6n de reiduos. Casaripo. Erimienda del suelo. Hlerbicidas. 
Nematodos. Producci6n de bicmasa. Industrializaci6n. Paquete tecnol6gico. 
Brasil.
 

Se revisan los uos del casaripo o agua residual y otros residuos del 
procesariento de la yuca (castaras" y masa de yuca o harina gruesa). Las 
cascaras pueden incorpo'arse a! suelo com0 fuerte de MO o utilizarse como 
alimento para ar-inales. La masa de yuca tamtitn se puede utilizar en la 
alimentaci6n animal debido a su alto contenido de almid6n. El agua 
residual ha sido ensayada come fuente de MO para aplicaciones al suelo, 
come nematicida y herbicida y come furnte de producci6n de biomasa. Se 
descriten tratarrientos del agua residual; estos incluyen el uso de tamques 
de sedimentaci6n e irifiltraci6r tanqueL de aire forzado y lagunas de 
estabilizacifn y tratamiento araer6bicos con biodigestores. (CIAT) 

0187 
29487 TAN, D.L. S. : GUNDAYA, E.A. 1986. PRCRTC motorized grater. (Raspador 
moturizado de 1,RCPTC). Esybay, Leyte, Philippines, Philippine Root Crops 
Infcrmaticn Service. F; Leaflet Series no.2. l4p. En., l. 

Yuca. Equipo pars pc,4ue7a industria. Procesamiento en pequea escala. 
Rallado. Filipras. 

So des.cri n 1Zr pador, sotorizado de raices, desarrollado por Philippine 
Root Crop Rcz:oarcl and Training Center, para el u3e dombstico o en la 
industriL caoera. L# incluyen fotocrafias y diagramas. Tambi~n se dan los 
detalle de materiale, c cpt,sacidad y diuensiones para su 
construcci6n. (C!AT) 

018 
29486 TAN, D.L. S. ; GUNDAYA, E. A. 1986. PRUCrTC podal-operated root crop 
chipper/grater. (Rallador/trozador do cuitivos de raicos operado por pedal 
del PRCRTC). Baytay, Leyte, Fhilipplnes, Ft.illppirn Poot Crops Information 
Service. PHIS Leaflet Series no.1. 41p. Fn., II. 

Yuca. Trozo- de yuca. Equi po para peque!a indurtria. Procesamiecito en 
pequeOa oscala. Rallado. De:.airolio. Fillpir.. 

Se describe un rallador/trozador de cultivos de ralces operado per pedal, 
diseiado y desarrellado por Philippine Root Crop Re-earth and TrairdnZ 
Center. Se incluyen fotolgraflas de la snquira y de los trozos y raice" 
ralladaL resultantes. Tambi~n re dan los detalles de materiales, coatos, 
capacldad y dimen-iones para su construcci6n. (CIAT) 
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0189 
29488 TAN, D.L.S.; GUNDAYA, E.A. 1986. PRCRTC root crop flour finisher. 
(Pulidor de harina de cultivos de ralces del PRCRTC). Baybay, Leyte,
Philippines, Philippine Root Crops Information Service. PRIS Leaflet Se.ries 
no.3. 4p. En., Ii. 

Yuca. Harina de yuca. Equipo para pequeTha industria. Procesamiento en
 
pequeia escala. Desarrollo. Filipinas.
 

Se describe un pulidor de harina de cultivos de ralces, diseBado y

desarrollado por Philippine Root Crop Research and Training Center para la
 
producci6n a nivel de aldea. 
Se incluyen fotografias y diagramas. Tambibn 
se dan los detalles de los materiales, costos, capacidad y dimensiones para 
su construcci6n. (CIAT) 

0190

29470 VILELA, E.R.; JUSTF JUNIOR, E.S.G. 1987. Teenologia de farinha de

mandioca. (Tecnologia de harina de yuca). Informe Agropecuario

13(145):60-62. Pt., 2 Ref., Ii. [Depto. Ciencias dos Alimen,os/ESAL, Caixa 
Postal 37, 37.200 Lavras-MG, Brasil] 

Yuca. Harina de yuca. Procesamiento. Composic... Teonologia poscosecha. 
Brasil.
 

Se describen brevemente las tcn!cas generales de producei6n y estgndares
de calidad de HY en Brasil. Los 2 grupos p'incipales de HY, denominados HY 
sin cocci6n (farinha d'agua) y 11Yseca, se diferencian en sus procesos de 
producci6n; 
en la primera, las raices lavaJas se someten a maceraci6n antes
 
de pelarse, un paso que no se hace en la segunda. 
 La HY sin cocci6n se

subdivide en fina y gruesa y la HY ceca en fina beneficiada, fina y gruesa.
La HY tambi~n se define por color: blanco, amarillo y otros. Se presenta

la composici6n fisica y quimica de los tipos de HY 1, 2 y 3, como tambi~n
indicaciones sobre el tipo 11 y NY que no cumple los estindares de 
clasificaci6n. (ClAT)
 

0191
 
29468 VILFLA, E.R. 1987. Tecnologia de producao de raspas de mandioca. 
(Tecnologia de producci6n de trozos de yuca). Informe Agropecuarlo
13(1115) :53-57. Pt., 7 Ref., 11. [Depto. Ciencias dos Alimentos/ESAL, Caixa 
Postal 37, 37.200 Lavras-HG, Brasil] 

Yuca. Trozot, de yuca. Secamifnto. Nucanizaci6n. Productividad. Evaluac16n 
de tecnologia. Brasil. 

Se revisan las tecnologiss disponibleo para la producci6n de trozos de 
yuca, incluyendo matodos r;.turaleo y mec±nicos de secamiento. En cuanto a
m6todos naturales, se discute bruvemente la eficiencia del secamiento en 
bandejas inclinadas o en pi-os de ccmento. Se describen 2 mtodos 
mee nicos, los procesos de D'Andrea y H!ubrich; el primer m~todo requiere
prensado 1) depu~s del lvado, deoscascarado y trozado y 2) antes del 
secamiento. Los rerdiiento: de trozoz de yuca registrados varlan entre
 
30-40 por ciento. Se presentan partmetros de calidad para trozos de yuca.
 
(CIAT)
 

0192 
29472 VILELA, E.R. ; FERREIRA, M.E. 1987. Teenologia de producao e
utilizacac do amido d,! mandioca. (Tecnologia do producci~n y utilizacl6n de
almid6n de yuca). Informe Agropecuario 13(145):69-74. Pt., 10 Ref., Il. 
[Depto. de Ciencias dos Alimentoa/ESAL, Caixa Postal 37, 37.200 Lavras-MG, 
Pr ashi
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Yuca. Almid6n de yuca. Industrializaci6n. Transferencia de tecnologia. 
FAbricas. Desarrollo. Brasil. 

Se describen las tecnologias de produeci6n de almid6n de yuca en Brasil y 
se revisa brevemente su utilizaci6n. Se indican los tipos de equipos 
requeridos para el proceso general de extracci6n segfin la escala industrial 
utilizada. Se indican brevemente los usos del almid6n de yuca en las 
industrias de alimentos, textiles y papel, entre otras. (CIAT)
 

0193
 
28535 WALTERS, P.R. 1987. Industrial uses of cassava. (Usos industriales de
 
la yuca). Courier no.101:74-77. En., Sum. En., I. (Marketing & Economic 
Dept. of the Tropical Development & Research Inst., London, England] 

Yuca. Industrializaci6n. Datos estadisticos. Comercio. Almid6n de yuca. 
Alimentos y alimentaci6n para animales. Fructosa. America. Africa. Asia.
 
Oceania. Europe. 

Se describen los principales ub-ss industriales de la yuca en el mundo, con 
indicaciones sobre el comercio mindial de estos productos. El saldo de la 
producci6n de yuca se procesa y utiliza industrialmente para fabricar 
concentrados animales, especialmente en la Comunidad Econ6mica Europea
 
(principalmente importada de Tailandia), y almid6n de yuca (siendo los 
principales productores Indonesia y Tailandia seguidos por Brasil) para su
 
uso en las industrias de comestibles, textiles y papel. El almid6n de yuca 
tambi6n se utiliza en la elaboraci6n de triplex, enchapes, adhesivos, 
glucosa y dextrina. Otros usos discutidos brevemente incluyen la 
producci6n de etanol, SCP y dulcificantes con alto contenido de fructosa. 
(CIAT) V~ase ademas 0010 0017 0019 0030 0034 0041 0043 00148
 
0049 0050 0051 0052 00514 0057 0100 0102 0103 0104 0105 0109
 
0110 0112 0113 0115 0116 0119 0120 0124 0125 0126 0128 0130
 
0134 0135 0136 0137 0138 0139 0140 0141 0142 0143 0146 0147
 
0148 0149 0151 0152 0153 0155 0194 0197 0210 0211 0212 0213
 
0215 0220
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Vase 0049 0062 0150 0154 0162 0163 0166 0173 0180
 

JO0 ECONOHIA Y DESARROLLO
 

0194
 
29509 ACOSTA E., J. 1986. El cultivo do la yuca en M6xico. Divulgaci6n 
Cientifica (Mxico) 1(1):141-148. Es., Sum. Es., 12 Ref. 

Yuca. Programas de yuca. Aspectos socioecon6micos. Producci6n. Usos. 
Productividad. Datos estadisticos. MHxico. 

Se analiza la importancia del cultivo de la yuca en M6xico, con base en el 
aprovechamiento de sus raices en la alimentaci6n humana, su utili;aci6n 
como forraje en la alimentaci6n animal asl como para diferentes usos 
industriales. La yuca se considera una alternativa para afrontar la 
esoasez de energia en el pals. (RA) 

0195
 
26842 ARANGO B., L.M. 1978. Mercadeo de la yuca. Bogot&, Colombia, 
Fundaci6n Universidad de Bogot& Jorge Tadeo Lozano. 260p. Es., 39 Ref., Ii. 
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Yuca. Cultivares. Economia. Mercadeo. Producci6n. Aspectos socioecon6micos.
 
Desarrollo. Datos estadisticos. Colombia.
 

Se adelant6 una encuesta en 1978 para analizar 1) !a producci6n de yuca enla reg16n del Quindio, Colombia, la cual presenta el rendimiento prom. mAs 
alto de yuca dcl pais (25 t/ha); 2) su mercadeo en BogotA y 3) las 
posibles alternativas de agroindustrializaci6n. Se describen en detalle el
sistema de producci6n de yuca y la infraestructura disponible, los sistemas 
de distribuci6n mayurista y detallista en BogotA y los aspectosrelacionados con el consumidor. Las p6rdidas de yuca en la regi6n fueron 
de 9.6 pot ciento (1110,000 t) en 1974 debido a una infraestructura
 
inadecuada, 
 un factor que eleva los precirs de yuca. El productor asume
la mayor parte de los riesgos y eo. l menos beneficiado al igual que el

consumidor, puesto que io. intermediarios, especialmente los mayoristas,

obtienen la mayor parte de los beneficios. Por sn alta calidad, la yuca

del Quindio es bien aceptada por los consunidores en BogotA, pero por causade los altos precios impuestos per los intermediarios, su consumo no ha 
crecido hasta el nivel esperado. So dan las siguientes recomendaciones: 1)planificar la producci6n de yuca tanto a nivel regional como nacional; 2)
industrializar la yuca; 3) mejorar la infraestructura disponible, capacitar
a los trabajadores involucrados en la colecci6n, empaque y transporte de la 
yuca, continuar cosechando la yuca manualimnte y fijar tarifas de 
transporte; 41)organizar y regular la infracatructura de distribuci6n
 
mayorista y detallista mediante politicas gubernamentales; y 5) crear la
 
necesidad entre los consumidores de 
un producto do yuca semiprocesado o
 
procesado. Se incluyc una descripci6n de la taxonomia, el 
sistema de
 
cultivo y las enfermedades do yuca var. Chirosa. (CIAT) 

0196
 
26875 
'AKUL, T. 1983. Estimates of an acreage response model of five

major annual crops in Thailand. (Estimativos de un modelo de respuesta del
 
Area sembrada de cinco 
cultivos importantes de Tailandia). Ph.D. Thesis.
 
Boulder, University of Colorado. 16

7p. En., Sum. En., 82 Def., 11. 

Yuca. Producci6n. Requerimientos climAticos. Precios. Datos estadisticos. 
Productividad. Sistemas de cultivo. EE.UU. Tailandia.
 

Se us6 el estir-ativo iterativa bidimernsional de Dhrymes que se hace a un
medelo nerlovlano dinAmico respuestado al suministro total para estimar la
respuesta dada a los sumiriltros do cada uno de 
los 5 principales cultivos
 
anuales de Tailandia: arrcz, yuca, riaiz, cA.amo 
 y frijol mungo. Se utiliz6 
como variable depondionte l Area sembrada total en lugar de la producci6n
total y se exuminaron las respuestas del Area sembrada total a un no. de

factores: desviaci6n do la pluviosidad estacional 
 prom., variable de
tendencia de tiempo y cambioo en las condicioncs econbmicas o cambios en
los preclos de los eultivos. Se utilizaron precics de cosecha relatives en
lugar do preclos absolutos. Para calcular los precios relativos, los
preclos actuales se someten a deflac6n por los precios de varios cultivos 
alternativos. 
 A causa de que el periodo estudiado es relativamente corto,

el modelo se estima primero a nivel de agrega-i6n de provincia con el fin
de hacer una comparaci6n do parAmetros a travts do provincias. Los datos
agregados do provincias se estiman con el fin de maximizar grados de
libertad y de probar hip6tesis relativas a las diferencias estructurales a
trav6s de provincias. Se utllizaron datos del periodo 1976-81. Se
encontr6 que las Areas sembradas do todos los cultivos estudiados responden
normalmente a los cambics do precios; sin embargo, esta facultad do 
respuesta, en general, es mucho menor que la encontrada en estudios 
anteriores. La respuesta de la superficie plantada al aumento de los
precios puede ser relativamente baja a causa de la dLuminucifn gradual dela disponihllidad do nuevas tierras aptas para la agricultura on Tailandia. 
(RA-CIAT)
 

82 



0197 
28582 BERLIN, B. ; BERLIN, E.A. 1977. Ethnobiology, subsistence, and 
nutrition in a tropical forest society: the Aguaruna Jivaro. (Etnobiologia, 
subsistencia y nutrici6n en una sociedad de un bosque tropical: los 
Aguaruna Jivaro). Berkeley, University of California. Language Behavior 
Research Laboratory. Studies in Aguaruna Jivaro Ethnobiology. Report no.1.
 
55p. En., 33 Ref., I. 

Yuca. Aspectos socioecon6micos. Cultivares. Ecologia. Sistemas de cultivo. 
Usos. Nutrici6n humana. Toxicidad. Dietas. Procesamiento. Per6. 

Se presentan los resultados de un estudio adelantado entre la comunidad
 
nativa de los Aguaruna Jivaro quo habitan un bosque h6medo tropical denso 
en la regi6n norte central del Per6. Se hace especial referencia a su 
sistema de clasificaci6n biol6gica, las estrategias aborigenes de 
horticultura, colecci6n, caza y pesca, y el nivel nutricional de la 
poblaci6n. Los aguarunos, particularmente las mujcres, son cultivadores de 
yuca dulce. Dates indican que, entre ellos, se reconocen hasta 100 cv. 
nombrados. So describen los sistemas de cultivo de yuca y sus uses. La 
yuca eonstituye un componente clave de la dieta de los aguarunos y es la 
fuento mds importante del consumo total de calorias (60 por ciento). No se 
observaron efectos t6xicos por yuca debido a la composici6n de la dieta 
total y a las pr&cticas de procesamiento do la yuca. (CIAT)
 

0198 
28536 BOCCAS, B. 1987. Cassava, staple food crop of prime importance in the 
tropics. (La yuca, alimento bLs-;i-o do importancia primordial en el 
tr6pico). Courier no.101:72-73. En., ... ht., TI. 

Yuca. Seguridad alimentaria. Nutrici6n humana. Comerclo. Adaptaci(n.
 
Contenido de HCN. Uses. Investigaci6n. Desarrollo. 

Se revisan brevemente aspectos sobre la importancia de la yuca como cultivo
 
alimenticio bLsico en los tr6picos. Los temas tratados en forma resumida 
incluyen los principales paises productores y el comercio mundial, 
caracteristicas de la planta de yuca, consume, contenido do HCN, uses y 
esfuerzos de investigaci6n a nivel mundial. (CIAT)
 

0199 
27682 CASSAVA ROOT production. (Producci6n de ralces de yuca). 19814. World 
Food Trade and U.S. Agriculture, 1960-1983. August 1984:18. En. 

Yuca. Comercelo. Producci6n. Mercadeo. Seguridad alJmentaria. America. 
Africa. Asia. Oceania. Europa.
 

Se analiza brevemente el comercio mundial de yuca en 1983. Se dan cifras 
de producci6n de yuca para los principales paises productores desde 1979 
hasta 1983. Brasil, Tailandia, Indonesia, Zaire y Nigeria aparecen come 
los mayores productores de yuca. (CAT)
 

0200 
27689 Ci:SAVA ROOT production. (Producci6n do races de yucai. 1982. World 
Food Trade and U.S. Agriculture 1960-1982:16-17. En. 

Yuca. Comercio. Datos estadlsticos. Aspectos soeio con6micos. Economia. 
Producci6n. Amrica. Africa. Asia. Oceania. Europa. 

Se analiza brevemente el comercio mundial do yuca y se suministran cifras 
de producci6n do yuca para el periodo 972-82 y proyceciones para 1983. La 
producci6n r6cord de yuca en 1982 cau.) un ligero aumento on la 
competencia en los mercados mundiales de grano. Se e3pera lpe la 
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producci6n de yuca disminuya ligeramente (3 por ciento) en 1983 en 
comparaci6n con las cifras de 1982. 
(CIAT)
 

020128588 DIPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA DE SANTA CATARINA. 1984. Programamandioca. In __ . Relat6rio T6cnico Anual 1982. Florian6polis-SC,

Brasil. pp.89-93. Pt.
 

Yuca. Investigaci6n. Programas de yuca. Cultivares. Cultivos intercalados.Espaciamientc. Estacas. Resistencia. Ahublo bacteriano de la yuca. Erinnyisello. Telenomus. Trichogramma. Anastrepha. Transferencia de tecnologia. 
Paquete tecnol6gico. Brasil.
 

Se presenta el informe anual de 1982 del programa de yuca do la EmpresaBrasileira de Pesquisa Agropecuaria de Santa Catarina, Brasil. Se detallanlos siguientes proyectos: introducci6n y evaluac16n de cv. de yuca;asociaci6r de yuca/frijol ; almacenamlento y conservac16n de tallos de yucamediante productoa quinicos; resistencia de 
var. al CBB; biologia y control
de Erinnyis ello; dininca de poblacin de plagas de yuca; integraci6n dela investigaci6r/extensi6nLproductor; fertllzaci6n con abonos verdes y conproductos quimicos. Lo, principales resultados indicaron que el 
IET mAs
alto (1.33) se obtuvo a espaclamlentos de 2.0 x 0.5 x 0.5 y 2.0 x 0.6 x 0.6m con dobles hileras do yuca en yuca/frijol en agociaci6n. Como enemigosnaturales do E. ello se Identificaron los partsitos de huevos Telenomus y Trichogramma sp., lo-- parAsitos 
sp.

de larva, Chryptophion sp. y Euphorocera.p. y los depredadores de larvas Poliste: sp. y Calosoma sp. Se encontr6
 quo los mayores niveles de poblaei6n do Anastrepha spp. se presentabanentre dic.-trarzo en las regiones del Litoral Norte y Baixo Vale do Itajai.Los paquetes tecnol6gicos recomendados fueron ouperiores a las prActicas

tradi cieoal es.
 

0202
28567 FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS. 1985.
Cassava. (Yuca). FAO Production Yearbook 39:130-131. En., Fr., Es.
 

Yuca. Datos estadisticos. Producci6n. Productividad. Economia. Africa.
Am6rica. Asia. Oceania. Europa. 

Se presentan er forma de cuadro datoa de Area cosechada, rendimientoproducci6n de yuca en el mundo, por regiones (Africa, Am6rica 
y 

del Norte yCentral, Am6rlca del Sur, As.'a y Oceania) y por paises para los aos 
1979-81, 
1983, 1984 y 1985. (CIAT)
 

020328566 FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS. 1984.Cassava. (Yuca). 
FAO Production Yearbook 38:130-131. En., Fr., Es. 

Yuca. Datos estadi:sticos. 
Producc16n. Productividpl. Economia. Africa.
 
Asia. America. Oceania. Europa. 

Se presentan en forma do cuadro dato3 de Area cosechada, rendimiento yproducc16n do yuca en el mundo, tor reFeiones (Africa, America del Norte yCentral, Amtrlca del S3u, Asia y Oceania) y pot paises para los ahos 1974
76, 1982, 1983 y 1984. (CiAT)
 

020428564 FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS. 1982.Cassava. (Yuca). FAO Production Yearbook 36:128-129. En., Fr., Es. 

Yuca. Datos estadlsticos. Producc16n. Productividad. Economja. Africa.

Asia. Amnrica. Oceania. Europa. 
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Se presentan en forma de cuadro datos de Area cosechada, rendimniento y 
producci6n de yuca en el mundo, por regiones (Africa, Am6rica del Norte y 
Central. Am6rica del Sur, Asia y Oceania) y por paises para los a~os 
1974-76, 1981, 1982 y 1983. (CIAT) 

0205 
28563 FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS. 1981.
 
Cassava. (Yuca). FAO Production Yearbook 35:116-117. En., Fr., Es. 

Yuca. Datos estadisticos. Producci6n. Productividad. Economia. Africa. 
Asia. America. Oceania. Europa. 

Se presentan en forma do cuadro datos de Area cosechada, rendimiento y 
producci6n de yuca en el mundo, por regiones (Africa, Amrrica del Norte y
 
Central, Am6rica del Sur, Asia y Oceania) y por paises para los afos 1969
71, 1979, 1980 y 1981. (CIAT)
 

0206 
28562 FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS. 1980. 
Cassava. (Yuca). FAO Production Yearkbook 34:117-118. En., Fr., Es. 

Yuca. Datos estadisticos. Producci6n. Productividad. Economia. Africa.
 
Asia. Amirica. Oceania. Europa. 

Se presentan en forma de cuadro datos de Area cosechada, rendimiento y 
producci6n de yuca en el mundo, por regiones (Africa, Amrica del Norte y
 
Central, America del Sur, Asia y Oceania) y por palses para los aos 
1969-71, 1978, 1979 y 1980. (CIAT)
 

0207 
29331 FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS. 1986. 
District and regional cassava production in Tanzania; 1984-85 and 1985-86. 
(Producci6n de yuca a nivel distrital y regional en Tanzania; 1984-85 y 
1985-86). Tanzania, 5p. En., Dat. num. 

Yuca. Programa. de yuca. Datos estadisticos. Tanzania. 

Se presentan '.stadisticas tabulados sobre Area sembrada y producci6n do
 
yuca en 19 regiones de Tanzania, con un total de 75 distritos, para los 
afes 1984-85 y 1985-86. (CIAT)
 

0203
 
28191 FRANCO, A.; CORREA, C.; RIVAS, L. 1985. Data appendices: cassava.
 
(Anexos de datos: yuca). In Centro Internacional de Agricultura Tropical. 
Trends in CIAT Commodities. Cali, Colombia, Internal Document Economics 
1.10. 1Op. En., Dat.r.um. 

Yuca. Datos estadisticos. Producci6n. Productividad. Aspectos
 
socioecon6micos. Desarrollo. Am6rica Latina. Caribe. Asia.
 

Se presentan datos para AmCrica Latina y el Caribe sobre: producci6n e
 
importancia relativa de la yuca en la regi6n y los niveles de producci6n
 
per capita; tasas de crecimiento anual de producci6n desde 1960 hasta 1983; 
tasas de crecilmiento en Area por pain (1960-83); y tendencias en niveles de 
rendimientos por pals. Tambin se presentan dato3 sobre algunos de estos 
aspectos para 14 paises asiAticos. (CIAT) 

0209 
28176 FRANCO, A.; CORREA, C. 1984. Data appendices: cassava. (Anexos de 
datos: yuca). In Centro Internacional de Agricultura Tropical. Trends in 
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CIAT Commodities. Cali, Colombia. Internal Document Economics 1.9. 9p. En.,
 
Dat. num. 

Yuca. Datos estadisticos. Producci6n. Productividad. Aspectos 
sociecon6micos. Desarrollo. America Latina. Caribe. Asia.
 

Se presentan dates para Amnrica Latina y el Caribe sobre: producc6n e
importancia relativa de la yuca en la regi6n; tasas de crecimiento anual de 
producci6n desde 1960 hasta 1982; tasas de crecimiento en area per pals

(1960-82); y tendencias en niveles de rendimientos per pals. Tambi~n 
se 
presentan dates sobre algunoa de 
estos aspectos para 14 palses asiAticos.
 
(CIAT)
 

0210
 
29531 GONZALEZ, D. 1979. Consideracionea agro-econ6micao aobre el xso de

harins de yuca en la elaborac16n de pan franc&s. San Felipe, Venezuela,

Fundac16n Centro de InvestigacioneL del Estado para la Producci6n
 
Agroindustrial. 52 

p. Es., 10 Hef.
 

Yuca. Harina de yuca. Panes. Producci6n. Costos. Preeios. Consumo.
 
Sustitutos. Mercadeo. Productividad. Venezuela.
 

Se discuten las limitaclones agroecon6micas del uco extensivo de la HY para
la elaboraci6n de pan francts en Venezuela. Lo.- aLpectoc estudiados
 
incluyeron la 
 producci6n de yuca, coatos de producci6n, precios, destines
 
y consume. Se analizan la situaci6n actual y tendenciaz de la, plantas de
 
HY, como tambi6n los aspectos t6cnico, sanitarios y legales de suotituir
 
HY por harina de trigo. Se discuten las 
causas de la cantidad insuficiente
 
de yuca industrial para la operaci6n apropiada de las plantas de 1Y. (CIAT) 

0211

26734 ISAZA, J. 1986. Potential use of cassava in Jamaica. (Use potencial 
de la yuca en Jamaica). Kingston, Jamaica, Instituto Interamericano de
 
Cooperac16n para la Agricultura. 10p. En., 5 Ref. 

Yuca. Desarrollo. Usos. Industrializaci6n. Productividad. Precios.
 
Transferencia de tecnologia. Jamaica.
 

Se discute la eatrategia propuesta pars incrementar la produccl6. y los
 
rendimientos de yuca en Jamaica para sustituir 
las importaclonea de malz
 
utilizado en la elaboraci6n de alimentoa para animalei. Desde un punto 
de 
vista t6cnico, lo fabricantes use
de alimenton para animales no objetan el 
de la yuca pero ou empleo dependeri de su precio. Lo:n principales problemas
 
que deber~n 
ser erfrentados incluyen los bajos rendimientos prom. (2.22 y
1.82 t de yuca amarga y dulce reap.), ineatabilidad de le precios,

restricciones presupuestale 
 sector eflcial, limitados recur;os para

investigaci6n y la carencia 
 d. nLas de zecamiento de yuca en el pals. La 
estrategia propuesta per el Instituto Interamerlcano de Cooperacl6n para la 
Agricultura se divide en 4 pasoa principales: 1) deoarrollo de la
 
eficiencia de los agricultores para aumentar los rendimientos; 2)
desarrollo de los conocimientos necesarios para trozar y secar yuca; 3)
desarrollo de mecaniamos de mercadeo de yuca seca; y 4) logro de un precio

competitivo para la yuca. (ClAT)
 

0212

28589 JANSSEN, W.G. 1986. Market impact on wasaava's develonent potential
in the Atlantic Coast region of Colombia. (El Impacto del mercade en el
 
potencial del desarrollo de la yuca en la rei6n de la Costa Atl~,ntica de
Colombia). Doctoral Thesis. The Netherlands, Agricultural University of 
Wageningen. 369p. En., Sum. En., Ill., 172 flef., ii. 
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Yuca. Hercadeo. Producci6n. Consumo. Procesamiento en pequoeia escala. 

Precios. Costos. Mano de obra. Datos estad1sticos. Aspectos
 

socioecon6micos. Desarrollo. Seguridad alimentaria. Industrializaci6n.
 

Colombia.
 

Se analiz6 el impacto de los mercados en el desarrollo agricola .,or medio
 

de un estudio de caso sobre la yuca en la regi6n de la Conta Atlntica de 

Colombia. La yuca en esta regi6n es un cultivo de fincas poquefas, que 

enfrenta graves problemas de mercado (mercadeo) en el proceoc del 
desarrollo. El consumo de yuca fresca, el use tradlcional, se dioaminuye 
por el alto margen de mercadeo, pueto que debe scr comprado el miamo dia 

de consume y porque lon otros productos llegan a tener una mayor 

disponibilidad. Se evaluaron 2 estrategias de meJoramiento del mercado de 
la yuca: 1) mejoramiento del mercado tradicional de yuca frxcsa po" nmedio 

del almacenamiento mejorad. ; 2) la apertura del mercado para la yuca oeca 

como un alimento para animales para reemplazar el sorgo. Para estudiar el 

impacto do estas estrategias, se analiz6 el rapel de la yuca en la regi6n 
de la Costa Atl&ntica. dentro de enfoque de ,iotemas. LaL interaccione 

que se hallaron entre la producci6n, el mercadeo y el conumc :oni fuertes. 

La producc16n de la yuca ser estimulada por la estabilizaci6n del precio 

causado por el establecimiento de una induntria para el accado de la yuca. 

El mejoramiento de lan caracteristicao de almaeenamiento do la yuca 

reducirA 1o coston del mercadeo, aumentar& la convriiencia del connumidor 
y asi estimulari el consumo de ha yuca. Debido a la. interaccionc 
encontradan, el impacto de los mejoramientoo del mercado de la yuca no 
pueden ser medidas solamente en ti mercado. Se noceita un antliis del 

sistema do yuca que integra la produccibr. el mercadeo y el consumo. El 
anflisio integrado eatA hecho per medio de un modelo de -imulaci6n de tipO 

multi-mercados y multi-finca. El modelo predice el impacto de Ian 

estrategian de mejoramiento del mercado, dado lan dintinta- su loiciones 

sobre el desarrollo de la economia de i Costa Atlfntica y oobre el 

comportamiento del aistema de yu.a. El secado de yuca para los alimentos 

para animales es una etrategia, la cual explicitamente beneficia los 

productores de yuca. Adem.s, Colombia podria ahorrar en las importaciones 

del sorgo. El mejoramiento del mercado fre-co berieficiaria mis a los 

consumidores urbanos. En consideraci6n de los problemas de la migraci6n 

rural-urbano de Am6rica Latina, el secado de yuca parece ser la entrate&,r 

m&s atractiva. Ambas estrategiao del mejoramiento del mercado tienen t !:' 

de rentabilidad muy favorables. Los proyectos de mcjoramiento del mer- !r, 

podrian fervir adcm6ro como un punto de partida para futuro esfuerzos ,- .I 

dearrollo rural. Una mayor ater.ci6n al papel de los mercados contribuirla 
a lograr la. metas del dearrollo agricola y para equilibrar el dearrollo 

econ6mico global. (PA (cxtrar:to)-CIAT) 

0213
 

29495 MYERS, 1I. 1986. Economics and ecology in the international arena: the 
phenomenon of linked linkages. (Economia y ecologia en el escenario 

Internacional: el fen6meno de los eslabonez ligados). AMBIO 15(5):296-300. 
En., 36 Ref., 11. 

Yuca. Economia. Ecologia. Comercio. Coatos del desarrollo. Programas de 

yuca. Erosi6n. Amrica. Africa. Asia. Oceania. Europa. 

Se presentan ejemplos ilustrativos 5obre la forms come Ion fernmenos 
econ&micos ejercen efectos ecol6gicos en siltio lejanos (eslaboneo 

ligados). Se trata trevemente el caso de la yuca para explicar la forma 

como la partlcipaci6n significativa de Tailandia en las exportaciones de 

yuca hacla la Comunidad Econ6mica Eurolka eot6 afectando la ecologia del 

pais en sltios donde osth ocurriendo una rrpida deterioraci6n de la 
cubierta de bosque debido a la expans16n del cultivo de yuca, y donde son 
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mis severas las repercu8iones ambientales, tales como erosi6n yempobrecimiernto nutricional del 
suelo y deterioro de los sistemas
 
hidrol6gicos. (CIAT)
 

28130 NDAMAGE, G. ; MULINDANGABO, 
0214 

J. ; ALVAREZ, M.N., eds 1985. Programmemanioc - patate douce. (Programa de yuca-batata). Rwanda, Institut desSciences Agronomiques du Rwanda. Rapport Binannuel 1984-1985. 35p. Fr., II. 

Yuca. Germoplasma. Selecc16n. Preparac16n del terreno. Siembra. Estacas.Productividad de raleco. Propagaci6n. Coatos de desarrollo. Programas deyuca. Investigae16n pars el de-arrollo. Adaptac16n. Transferencia de
 
tecnologia. Ruanda.
 

Se registrar, lo antecedentes, objetivos y resultados mAs sobresailv itesdel programs de iiveitigaoi6i, yuca-batata, iniciado por el Institut des
Sciences Agronomiques du Rwanda, en colaboraci6n con el International
Institute of Tropical Agriculture (Nigeria) y el 
Centre Internacional de
Investigacione para el Dearrollo (CanadiS). En yuca re trabaJ6 en
selecci6n (introducci6n 
 y evaluaci6n de germoplarma, bloquer de
cruzamiento, nantenimiento do i colecci6n, y 
 enrayos de selecci6n, devar., multilocalizadas y do adaptabilidad), ensayos de prActicas culturales(efecto de la preparacifn del auelo y la pjosle6n de siembra de las estacasen el de-arrollo y rendimiento), y multipllcac6n y propagac16n de las
mejores var. de yuca. Otra- Ptividades fueron cursos de capacitaci6n yseminarios, y viniitaL de ir',estigadoreE internacionales. La falta do
personal y do vehiculos 
 suficientes para su desplazamiento a otrasestaciones exptl. fueron lan principales limitaciones al programa durante
el periodo 19814-85. Ie 
erumeran las perspectivas del mlamo y se 
incluye
una lista del 
personal y de las publicacionea en el 
periodo mencionado.
Finalmente figura el presupuesto del programs en forma de cuadro. (CIAT) 

28591 POUZET, D.; GODON, 
0215 

P. 1986. La recherche sur le manioc etl'autosuffinance 
slimentaire on Cote d'Ivoire. 
(Investigaci6n sobre yuoa y
la autoauficieneia alimentaria en la Costs de Marfil). Agronomie Tropicale
41(l):60-68. Fr., -um. Fr., En., Es., 15 Ref., Ii. [Agricongo, B.P. 785,

Brazzaville, Republique Populaire du Congo]
 

Yuca. Comercio. Deaarrollo. Irdustrializaci6n. Mercadeo. Producc16n.Enfermedade y pat6genca. Invertigaci6n. Seguridad dealimentaria. Costa 

riarfil].
 

Se caracteriza el comercic exterior de Costa de Marfil, en particular lasimportaciones do cerealen (trigo y maiz). Los planes gubernamentales sondesarrollar la producci6n do cultivos alimenticioa come la yuca al mismotiempo que mantcner los cultivos comerciales para exportac16n. Se estudiala disponibilidad de lo productoa derivados de la yuca a los consumldoresa trasv de una operaci6n de producci6n-proceramiento, basada en el oultivomecanizsdo. Se detallan las 
principale limitacionca encontradas al
denarrollo del eulLivo. A curto plazo, el procesamiento y mereadeo no sonsuficienteo psra abiorber li producci6n. La producc16n ae ve amenizada pornuevov problemaa bicl6gicoa (enrlermedade bacterianas, &caros, Insectoaescama). A mediano plazo, li intenrificaci6n necesarla do la produccL6n
conducirla a un deterioro en (.i medio (fertilidad, eroso6n,enmalezamiento). Per 1o tanto, cl desarrollo de 
este cultivo require de 
mts inve-,tlgacitn. (RA) 
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0216 
29477 PRECOS AGROPECUARIOS em Minas Gerals. (Precios agropecuarios en Minas 
Gerais). 1987. Informe Agropecuario 13(145) :97-98, 101-102, 105-107. Pt.,
 
Dat. num., fl. 

Yuca. Precios. Datos estadisticos. Mercadeo. Programas do yuca. Brasil. 

Se presentan en cuadros los precios prom. y fluctuaciones de productos 
agropecuarios, incluyendo yuca, en el Estado de Minas Gerais, Brasil, para 
los meses de oct. y nov. de 1986. Globalmente, los precios pagados por yuca 
industrial a los productores on nov. aumentaron 49.41 por ciento. En Belo 
Horizonte, Uberaba y Montes Claros, el precio prom. de venta de yuca vari6 
en 9.05, -0.58 y 13.87 por ciento, resp., durante este periodo. (CIAT)
 

0217
 
29460 RElS, A.J. N3S 1987. Aspectos economicos da mandioca. (Aspectos
 
econ6micos de la yuca). Informe Agropecubrio 13(145):3-8. Pt., 13 Ref., I. 
[Depto. Economia Rural/ESAL, Caixa Postal 37, 37.200 Lavras-MG, Brasil] 

Yuca. Econuoma. Productividad. Precios. Comercio. Desarrollo. Brasil.
 

Se revisan aspectos macroecon6micos del cultivo de la yuca en el Estado de
 
Minas Gerals, Brasil. Se evidenci6 unsa tendencia de disminuci6n en la 
produccifn de yuca dur'ante el periodo 1980-84; igualmente, los 
rendimientos disminuyeron en aTos seleccionados entre 1950-84. La funci6n 
do oferta tipo Cobb-Douglas indic6 que para el periodo 1948-84 s6io el Area 
sembrada y el retraso en la producci6n fueron significativas como variables 
quo influyeron on la produeci6n de yuca en Minas Gerals. Se analizan las 
fluctuaciones de precius de yuca para el periodo 1976-85. Los preclos son 
mis altos on los moses de mayo-nov. Se reviLan aspectos sobre rentabilidad 
y comercializaci6n de la yuca, como tambi6n las politicas oficiales de 
cr~dito para su produccifn. (CIAT) 

0218 
28598 RUSSEL, N. 19814. Biotechnology in action: the case of cassava. 
(Biotecnologia en acc16r:: el caso de la yuca). Ceres no.102:20-22. En., Il. 

Yuca. Transferercla de tecrologa. Cultivo de tejidos. Germoplasma.
 
Programas de yuca. Ir.vestigaci6n. Africa. 

Se prescnta un breve recuento sobre la manera como los esfuer-os 
internacionaleo y nacionales de Investigaci6n y tranLferencia de 
tecnologia de yuca en Africa han evolucionado deosde 1971. Se efatizan las 
estrategias utilizadas por el International Institute of Tropical 

t
Agriculture (Nigeria) fara aliviar la crisis, de alimentos en Africa: 
transferir germoplama mejorado medlante cultivo de tejidos y 
fortalocimiento do los propralcas nacionale de meJoramiento de yuca. (ClAT) 

0219 
29476 SALDAIIIIA, J.A.i. 1987. No camo, a mandioca arargs. (En el campo, 
yuca airrrga). Irforme Agrojecuaric 13(145):92-96. Pt., I. 

Yuca. Produccifn. Yuca avarga. Progrzurra: de yuca. Economia. Desarrollo. 
Brasil. 

Se discuten las politicas agricolas brashioras, particularmento aquollas 
que afectan la pr'oducci6n de yuca, y losn progr:os alcarzados por la 
Sociedade Br'ssilelra de Mandioca, dsdo el punto de vista de su presidente 
J.A.L. Saldanha. Se critican las politicasi do subsidios a las 
Importaciones do trigo y subsidius a los consumidores y no a los 
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productores de yuca. Se presentan las soluciones propuestas par -a
Sociedade para mejorar las condiciones de producci6n de yuca en el pais. 
(CIAT)
 

0220

28312 TITAPIWATANAKUN, B. 1981. Feasibility study on regional co-operative
arrangements in tapioca. (Estudio de factibilidad sobre acuerdos
 
cooperativos regionales en yuca). New York, United Nations Economic and
Social Commission for, Asia and the Pacific. Trade Co-operation Group.

Project RAS/79/010. 107p. En., Sum. En., 21 Ref., 11.
 

Yuca. Datos estadisticos. Comercio, Mercadeo. Distribuci6n. Precios. 
Desarrollo. Producci6n. Oceania. Tailandia.
 

Se descrlben la producci6n, el consumo y el comercio de la yuca a nivel
mundial y regional y se intenta hacer un pron6stico sobre el futuro de la 
yuca. Igualmente se busca identificar los principales problemas
relacionados con la produccl6, el procesamiento, el mercadeo y el 
transporte de la yuca en los paises productores/exportadores en la regi6n
del ESCAP (Comisi6n Econ6mica y Social de las Naciones Unidas para Asia yel Pacifico). Se analizan las polittcas adoptadas por estos paises pars
solucionar estos problemas. Finalmente se bacon recomendaciones sobre 
medidas cooperativas regionalos. 
Entres bstas est~n: estabillzaci6n de
 
precios; formulaci6n de un esquema de control do calidad; establecimiento

de un centro de informaci6n 3obre producci6n, comereio, precios y situaci6n 
del mercado; realizaci6n de investigaciones en cada pals sobre los
diferentes aspectos del cultivo y aobre nuevos productos alimenticios a

base de yuca; b6iqueda de nuevos msrcados para la industria de la yuca e

identificaci6n de nueva- var. y prActicas agron6micas para mejorar la

productividad. Se incluyen cuadros sobre 5rea bajo cultivo 
 y rendimientos 
en los diferentes paizes, fMbricas de yuca existentes on Tailandia,
importaciones do almid6n, diferentes usos del almid6n en Jap6r, precios,
ademAs de un mapa detallando (* Srca sembrado con yuca en 1978-79. (CIAT)
Vase ademAs 0001 000 0 15 0018 0025 0026 0033 0038 0040 
0042 0088 0093 0101 
 0106 0108 0114 0130 0132 0140 0145 0157 
0158 0159 064 
0165 0167 0168 o169 0172 0173 0176 0177 0178
 
0187 0188 0189 0191 0192 0193 0221 0225 0228
 

KOO OTROS ASPECTOS ASOCIADOS
 

0221
 
27429 FLORM2 0., G. ; HUOZ A., R.; ARIAS F., J. 1984. Evaluaci6n del
sistema do yuca (Manihot escmlnta Crantz) intercalada con maiz (Zea maiz
L.) y frijol (Phaseolus vulgaris L.) en clima medio. Revista ICA 
19(3) :301-306. Es., Sum. Es., En., 11 Ref., 11. [Inst. Colombiano 
Agropecuario, Apartado Areuo 51764, Medellin, Colombia] 

Yuca. Cultivos intorcalados. Sistemas de cultivo. Productividad. Malz.
 
Frijol. Economia. Requerimientos cdficos. Colombia. 

Se evalu6 econ6micamente la producc16n de diferentes sistemas de cultivo
m6ltiple usando como cultivo constante la yuca y agrupando las 
combinaclonen mis eficientes desde el punto do vista productivo. Por un 
ciclo, ne evalu6 la produeci6n y productividad del sistema de cultivo
m6ltlple de yuca intercalada con maiz, frijol arbustivo y frijol asociado
al maiz on la Estac16n Exptl. Tullo Ospina (Antloquia, Colombia). El suelo 
era aluvial, franceo arenoso de mediana fertllidad. Se mostr6 que la 
producci6n do 30.6 t/ha do yuca on monocultivo no diminuy6 cuando so le 
intercalaron pot ha, 21,000 plantas de maiz, 70,000 de frijol arbu.'tivo y 
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14,000 de frijol volubl. De los 6 sistemas de cultivo mfltiple
 

estudiados, 4 auirentaron la producci6n en 17.1 por ciento en prom., y 2 la 

redujeron en 4 por ciento en relaci6n con la yuca en monocultivo. Los 

indi:es econ6micos de ingreso neto, la rentabiliaad media al capital y la 

RET indican que los diferentes sistemas de cultivo mnltiple basados en ]a 

yuca superan en eficiencia, a los monocultivos de las 3 especies 

estudiadas. L,,s sistemas yuca intercalada con maiz, yuca intercalada con 

frijol arbustlvo, yuca intercalada uimultAneamente cor. maiz y frijol 

arbustivo, y yuca intercaleda con malz y 6ste asociado con frijol voluL~e 
fueron los mds efivientes agron6mica y econ6micamente para el clima med-tc 

representativo de los svelos s:.tuados entre 1200-1800 m.s.n.m. (RA 
(extracto)) 

0222 

29434 KIM. H. ; BURESOVA, M. 1986. Growing winged bean on natural supports 
under the conditions of south Vietnam. (Cultivo del frijol alado en 

soportes naturales en las condiciones de Vietnam del Sur). Agricultura 

Tropica et Subtropica 19:225-236. En., Sum. En., 14 Ref. 

Yuca. Cultivos interealados. Cultivares. Sistemas de cultivo. Frijol alado.
 

Espaciamiento. Registro del tiempo. Vietnam.
 

Se realizaron ensayos preliminarcs con maiz, yuca, serge, papaya y banano 

en Hung Loc, Vietnam del Sur, para evaluar su eficiencia come apoyo natiral 

para el friol alaJo. La yuca y el maiz fueron los mejores. En 1982, 

entre 30 cv. de yuca evaluados, el cv. Mi Gon recibi6 el mayor puntaje. En 

1983 se sembr6 otra vez M Gon a 120 x 100 cm y el frijol alado Long Khanh 

se sembr6 a la misma distancia, simultAneamente 6 10, 15, 20, 25 6 30 lias 

mds tarie. Sr enontr6 que la 6ptima tpoca dc siembra para ambos cu-Itivos 

era la sienbra simultAnea, y los e. paciamientos 6ptimos recomendadcs para 
la yuca son 120 x 100 cm 6 120 x 80 cm. (C'AT) 

0223
 

2901 MATTOS, P.L. DE; SOUZA, A. ')A.. CALDAS, R.C. 1984. Consorciacao de 

man'iioca em ftleiras duplas com soja (Cultivo inte-calado de yuca en 
le


hileras dobles con soya). Revista bras ira dc Handiocz 3(l):21-25. Pt., 

Sum. Pt., En., 7 Ref., Il. [Empresa Brasileira de Fesquisa Agropecuasia. 

Centre Nacional de Pesquisa do Mandieca e Fruticultura, Caixa Postal 007, 

44.380 Cruz das Almas-PA, Brasil]
 

Yuca. Cultivars. Cultivos intercalaldos. Soya. Espaciamiento. Productividad. 
Brasil. 

Se sembr6 yuca cv. BGM 116 er. nilras doble. en asociacifn con soya cv. 

Tropical en 1982-83, en el Centro 11acional de Pesq, isa de Mandioca e 

Fruticultura (Cruz das Almas, Brasil). Se utiliz6 un d. eTlo de bloques a. 

azar, con espaciamienLus ce 2.0, 2.5 y 3.0 m entre las hileras dobles, y 

0.5, 0.6 y 0.7 m entre las plantas en cad hilcra y entre las hileras del 

sistema de siembra de hileras dobles. Los teLUig.e fieron yuca sembrada en 

hilerris 6nicas (1.0 x 0.6 m), con y sin soya come cultivo intercalado, yuca 

sembrada en hilera dobles 2.0 x 0.6 x 0.6 m), y soya. !.o. dates 

indicaron que la uti.izaci6n de soya coma cultivo i.tercalado result6 en 

mejor eficiencia para la produccifn de alimentos, puesto que no habla 

ninguna diferencia entre el mejor tratamJento de la yuci con o sin el 

cultivo interealado. La R"; demostr6 una ventaja de hasta 61 per ciento en 

comparaci6n cor, el testigo. El rcjor espaciamiento para las hileras dobies 

fue 2.0 x 0.7 x 0.7 m. (PhA-CIAT) 

02211 

28101 VEGA, L. E. ; LEGUIZAMO, A.; VAN DIJK, K.; PATINO, H. 1985. Apeiba 
asper , Cordia allcdora en el asocio inicial con Manihot esculenta y Musa 

91 



sp. en Bajo Calima, Colombia. BogotA, Colombia, Convenio Corporac16n
Nacional de Investigaci6n y Fomento Forestal-Holanda. Conif Informa no.3. 
12p. Es., Sum. Es., En., 23 Ref., I. 

Yuca. Cultivos intercalados. Productividad. Silvicultura. Colombia.
 

En nov. de 1980 se 
estableci6 un ensayo para evaluar la producc16n de yuca

y banano asociados inicialmente con las especies arb6reas Apeiba aspera y
Cordia alliodora en suelos aluviales del rio Calima cerca de Buenaventura
(Valle del Cauca, Colombia). Esto es una zona de bosque hOmedo tropical en
transici6n a pluvial tropical. Se ensayaron 4 combinaciones &rbol-cultivo;
los Arboles se plantaron a 3.0 x 3.0 m, la yuca a 1.5 x 3.0 m y el banano 
a 3.0 x 3.0 m. Cada combinaci6n se replic6 2 vece. La produccin de la 
yuca asociada con A. aspera alcanz6 9.5 t/ha y con C. alliodora 7.9 t/ha.
La cosecha de banano se perdi6 debido principalmente a los fuertes ataques
de Erwinia carotovora. Al cabo de 5 ahos A. aspera present6 mejor 
crecimiento que C. alliodora. 
 Esta 6ltima mostr6 poco vigor, follaje

amarillento y menos crecimiento quo 
en otros sitios de plantaci6n en la
 
misma regi6n. A. aspera regiatr6 9.7 m en altura total 
 y 15.3 cm en
diAmetro cuando so encontr6 asociado con yuca vs. 8.3 m y 12.2 cm, reap., 
para la asociaci6n con banano. La combinaci6n yuca-A. aspera fue la mis

productiva de todas ya que A. aspera 
 tuvo mejor crecimiento que
C. alliodora en cualquier asociaci6n y la producci6n de yuca en esta
 
asociaci6n siempre fue mayor. (RA)
 

K01 
 Cultivos de rotaci6n e Interealados
 

0225
 
29490 MARTIN, M.P.J..D. 19814. Coconut agronomic and breeding research in 
Fiji. (Investigaci6n agron6mica y de fitomejoramiento del coco en Fidji).

Fiji Agricultural Journal 16(2):1-7. En., Sum. En., 21 
 Ref. 

Yuca. Investigaci6n. Cultivos intercalados. Coco. Sistemas de cultivo.
 
Cultivares. Productividad. Ingresos. Fidji. 

Se revisan los reaultados de las investigaciones agron6micas y de 
mejoramiento genrtlco de palma de 
coco en Fidji desde 1976. Los ensayos de

cultivos de coco maduro intercalados con cultivos anuales indicaron que 
arroz, maiz, taro y yuca son aptos para el prop6sito. Los cv. de yuca
Vulatolu (17,50 t/ha), 
Navolau (16.77 t/ha) y Beqa (16.71 t/ha) superaron
 
en rendlimiento de raicu a los cv. Merelesita (114.37 t/ha) y Yabiadamu 
(7.93 t/ha) en cultivos intercalados con coco. Los rendimientos fueron
satiafactorios, terdeo en cuenta que tuvieron el objetivo de suplementar

los ingresos del cultivo principal. (CIAT)
 

0226
 
291491 OSSOM, E.M. 1986. Effect of plant population on yield and weed 
infestation of cassava-maize intercropping. (Efecto de la poblaci6n de
plantan en el rendimiento y la infestaci6n de malezas en cultivos 
inter, lados de yuca-maiz). Indian Journal of Agricultural Sciences 
56(1I)6j;32-734. En.. 3 Ref. 

Yuca. Cultivares. Espaciamiento. Cultivos intercalados. Maiz.
 
Productividad. alezas. Nigeria.
 

Se realiz6 un expt. en Pert Harcourt, Nigeria, para estudiar el efecto de
la poblac16n de plantas en el rendimiento y la infestaci6n de malezas en 
yuca var. 3575 intercalada con ma~z var. FARZ 34. La poblac16n de maiz se 
mantuvo constante 30,000 plantas/ha, en tanto que las poblaciones de yuca 
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fueron 20,000, 30,000 y 40,000 plantas/ha. Los rendimientos de yuca a las 
resp. densidades de poblaci6n, intercalada con maiz, fueron 10,292, 9828 y 
7464 kg/ha, en comparaci6n con 9076 kg/ha para la yuca en monocultivo. 

Mientras el maiz en monocultivo rindi6 2400 kg/ha, cuando se intercal6 con 
yuca rindi6 3280, 3120 y 1680 kg/ha a las 3 poblaciones ensayadas. La 

infestaci6n de malezas fue mayor en los monocultivos que en los cultivos 
intercalados. Los resultados indican que el cultivo mixto de yuca y maiz a 

una poblaci6n combinada de 50,000 plantas/ha es bentfica para aumentar el 

rendimiento total y reducir la infestaci6n de malezas. (CIAT) 

0227
 
27670 TAFUR, N.; FORSYTHE, W. 1985. The effect of various methods of land
 
preparation on soil resistance to penetration and yield of corn (Zea mays
 

L.), cassava (Manihot esculenta Crantz) and sweet potato (Ipomoea batatas 
L.) in association. 2. Effect on yield. (El efecto de varies mbtodos de
 

preparaci6n de terreno sobre la resistencia del suelo a la penetraci6n y 
rendimiento de maiz, cassava y batatas en asociaci6n. 2. Efecto en 
rer.dimiento). Turrialba 35(4) :371-376. En., Sum. Es., En., 8 Ref. 

Yuca. Preparaci6n del terreno. Desarrollo de la planta. Propiedades fisicas 

del suelo. Cultivos intercalados. Batata. Productividad. Sistemas de 
cultivo. Costa Rica. 

La respuesta de maiz, batata y yuca a var q formas de preparaci6n de 
suelo fue caracteristica para cada cultivo. La yuca no respondi6 

significatvamente a los tratamientos de preparaci6n de suelo. PosiblemenCi 
la tendencia hacia el crecimiento horizontal per las reservas subterraneas 
las hace menos susceptibles a los efectos de resistencia del suelo. Hubo
 

una correlaci6n negativa significativa (-0.39**) entre los rendimientos de 
yuca y batata, la cual se considera come producto de la competencia ya que 
era una siembra en asociaci6n. (RA (extracto))
 

0228 
28599 UNAMNA, R. P.A.; ENE, L. S.0. ; ODURUKWE, 0.S. ; ENYINNIA, T. 1986. 
Integrated weed management for cassava intercropped with maize. (Manejo 
integrado de malezas para la yuca intercalada con maiz). Weed Research 
26(l):9-17. En., Sum. En., Fr., De., 21 Ref. [National Root Crops Research 
Inst., Umudike, P.M.B. 7006, Umuahia, Nigeria] 

Yuca. Desyerba con azad6n. Productividad. Cultivos intercalados. 
Herbicidas. Caupi. Maiz. Costos. Nigeria.
 

Entre 1982-84 se adelantaron ensayos en la zona de bosque h6medo tropical 
de Nigeria para comparar la desyerba manual con sistemas de control de 
malezas quimicos e integrados en cultivos intercalados de yuca/ma1z. En el 
tratamiento sin control de malezas, se redujeron los rendimientos de los 
componentes yuca y maiz en prom. de 2 as3 de 49 y 62 per ciento, reap., y 
sus rendimientos energdticos combinados en 53 per ciento en comparaci6n con 
30,572 kcal/ha obtenidas de las parcelas testigo desmalezadas con azad6n a 

las 3 Y 8 semanas despu&s de la siembra. Los mayores retornos econ6micos se 
obtuvieron del use de caupi o mel6n Egusi. El use integrado do caupi y la 

aplicaci6n en preemergencia de alaclor a raz6n de 2.0 kg do i.a./ha o 
cloramben a raz6n de 3.14 kg de i.a./ha y la aplicaci6n en preemergencia de 
fluometur6n o cloramben a raz6n de 2.5 y 3.4 kg de i.a./ha, resp., o su 
mezula, dio mf s retornos econ6mices notes que 2 controles manuales con 
azad6n. En condiciones de manejo similares, el cultivo interealado de yuca 
y maiz result6 en un 36-143 per ciento m~s de disponibilidad Se tierra para 
el agricultor para otros uses que su utilizaci6n para monoecultivos. 
(RA-CIAT)
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022928135 VAZ, C.R. DE; SILVA, K.P.U. DE; GUNAHATNA, L.H.P. 1982. Agronomic andeconomic studies of cassava-legume intercropping systems. (Estudiosagron6micos y econ6micos de los sistemas de intercalamiento de
yuca-leguminosas). Tropical Agriculturisc 138:111-116. En., 
Sum. En., 9
Ref. [ Central Agricultural Research Inst., Gannoruwa, Peradeniya, Sri 
Lanka]
 

Yuca. Cultivares. Cultivos intercalados. Leguminosas. Productividad. Sri
 
Lanka.
 

En 1979 en Peraderiya, Sri Lanka, se 
intercalaron los ev. 
de yuca Lianera yMU-22 (tipo ramificador y no ramificador, resp.) con las siguientes
leguminosas en suelos limo franco-arcillosos fertilizados: Vigna siner,sis
subsp. sequipedalis, Glycine max, Phaseolus mungo, P. aureus y V.unguiculata. Se sembr6 la yuca a 90 x 90 cm y las leguminosas a 7.4-15.0
 cm de distancia en 2 hileras separadas 30 
cm entre las hileras de yuca. Los
rendimientos de Llanera y WU-22 en asociaci6n fueron de 
11.07-15.38 y
8.74-10.68 t/ha, resp., 
y de 114.66 
y 9.140 f/ha cuando se cultivaron solos.

Se obtuvieron los rendimientos mss altos de yuca y el 
mejor beneflcio
econ6mico con ambos cv. 
cuando tztos se intercalaron con V. sinensis subsp.
sequipedalis. Se presentan datos de 
los rendimientos de las leguminosas
intercaladas. (CIAT) 
 V6ase ademAs 0024 0028 0031 0040 0041 
 0042
 
0047 0088 0090 0095 
 0201
 

K02 Estudios Descriptivos y Comparativos
 

VHase 0011 0101 0168 
 0171 0195 0207
0196 0213
 

ZOO GENERAL
 

Vase 0132 0200 0218
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ABREVIATURAS Y ACRONIMOS 

A Angstrom(s) 2,4-D Acido 2,4-diclorofenoxifce-
AAB Acido abscsico tico 
ac Acre(s) Da. Dan6s 
ADN Acido desoxirribonucleico DAF Duraci6n del Area foliar 
Af. Africano DBO Demanda bioquimica de 
AG Acido giber6lico oxigeno 
AGV Acidos grasos volftiles De. AlemAn 
AIA Acido indolac6tico Depto. Departamento 
AIB Acido indolbutirico DNA Dinucle6tido de nicotinamida 
Al. Alban~s y adenina 
alt. Altitud DQO Demands quimica de oxigeno 
AMV Virus del mosaico de la DDS Dodecil sulfato s6dico 

alfalfa EB Energia bruta 
ANA Acido alfa-naftalenac6tico EDTA Acido etilendiaminotetraac6-
Ar. Arabe ico 
aprox. Aproximadamente p. ej. Por ejemplo 
ARN Acido ribonucleico ELISA Ensayos inmunol6gicos de 
atm. Atm6sfera absorci6n con conjugados 
atm Medida de presi6n enzimAticos 
ATP Trifosfato de adenosina EM Energia metabolizable 
BBMV Virus del mosaico del haba En. Ingl~s 
BCMV Virus del mosaico com6n EP Ensayos Preliminares, CIAT 

del frijol Es. Espahol 
Bg. B0lgaro expt. Experimento(s) 
BGMV Virus del mosaico dorado exptl. Experimertal(es) 

del frijol Fi. Finland6s 
BGYMV Virus del mosaico amarillo Fr. Franc~s 

dorado del frijol g Gramo(s) 
BPMV Virus del moteado de la gal Gal6n(es) 

vaina del frijol Gr. Griego 
BRMV Virus del mosaico rugoso h Hora(s) 

del frijol ha HectArea(s) 
BSMV Virus del mosaico sureBo HCN Acido cianhidrico 

del frijol He. Hebreo 
BYMV Virus del mosaico amarillo Hi. Hind6 

del frijol HIS Harina integral de soya 
ca. Cerca de HIY Harina integral de yuca 
CAMD Enfermedad del mosaico HR Humedad relativa 

africano de la yuca Hu. HOngaro 
CAMV Virus del mosaico africano HY Harina de yuca 

de la yuca i.a. Ingrediente activo 
CBB Ahublo bacteriano de la IAF Indice de Area foliar 

yua IBYAN Vivero Internacional de 
CCD Cromatografia de capa Rendimiento y Adaptaci6n 

delgada de Frijol, CIAT 
CE Concentrado emulsionable IC Indice de cosecha 
COL Cromatografia gas-liquido i.e. Es decir 
Ch. Chino Il. Ilustraciones 
cm Centimetro In. Indonesio 
concn. Concentraci6n It. Italiano 
CPF Concentrado proteinico Ja. Japon~s 

foliar Kcal Kilocaloria 
Cs. Checo kg Kilogramo(s) 
C.V. Coeficiente de variaci6n km Kil6metro(s) 
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ov. 	 Cultivar(es) 

Ko. Koreano 

kR Kiloroentgen 

La. Latin 

lat. Latitud 

lb Libra(s) 

LD50 Dosis letal media 

lx Lux 

m Metro(s) 

Mal. Halayo 

max. MAximo 

MCE Mercado ComiOn Europeo 

meq iliquivalente(s) 

met. Metionina 


mg Miligramo(s) 

min. Minimo 

min Minuto(s) 

ml Mililitro(s) 

mm Milimetro(s) 

MO Materia orgAnica 

MS Materia seca 

NADH Nicotinamida adenina 


reducida 

NDT Nutrimentos digestibles 


totales 

NI. Holand6s 


no. Nmero 

No. Noruego 

Oz. 	 Onza(s) 

p. 	 PAgina 

Pa Pascal(es) 

PC Proteina cruda 

PCNB Pentacloronitrobenzeno 

pH 	 Concentraci6n de iones 


de hidr6geno 

P1. Polaco 

PM Polvo mojable 

p.mol. Peso molecular 

Pp. P~ginas 

ppcm Partes por cien millones 

ppm Partes po mill6n 

prom. Promedio 

PSI Presiembra incorporado 

Pt. Portugu6s 

pulg. Pulgada(s) 

RAY Residuos de almid6n de 


yuca 

Ref. Referencia(s) 

REP Relaci6n de eficiencia 


proteinica
 

Knap 

RHY 


resp. 

RET 


Ro. 

RPN 

rpm 

Ru. 

SCN 

SCP 

seg 

Sk. 


Sn. 

sp. 


spp. 

Sv. 

Sum. 

t 

TAN 

TED 


TCC 


TCR 


temp. 

TFH 


Thai. 


TMV 


Tr. 

Uk. 

UPN 


Ur. 

UV 

var. 


VB 

VEF 


vol. 

vpn 


vs. 

W 

/ 


Naftenato pothsico
 
Residuos de harina de
 
trozos de yuca
 
Respeetivo(amente)
 
Relaci6n equivalente de
 
tierra
 
Rumano
 
Relaci6n proteinica neta
 
Revoluciones por minuto
 
Ruso
 
Tiocianato
 
Proteina unicelular
 
Segundo
 
Eslovaco
 

Esloveno
 
Especie
 

Especies
 
Sueco
 
Sumario
 
Tonelada(s)
 
Tasa de asimilaci6n neta
 
Tasas de entrada de
 
glucosa
 
Tasa de crecimiento del
 
cultivo
 
Tasa de creclmiento
 
relativo
 
Temperatura
 
Tasa de formaci6n de
 
hojas
 
Tailand6s
 

Virus del mosaico del
 
tabaco
 
Turco
 
Ucranio
 
Utilizaci6n proteinica
 
neta
 
Urdo
 
Ultravioleta
 
Variedad(es)
 
Varietal(es)
 
Valor biol6gico
 
Vivero del Equipo de
 
Frijol, CIAT
 
Volumen
 
Volumen por mill6n
 

Versus
 
Vatios
 
Por
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INTRODUCCION 

Esta revista de resttmencs analfticos, (IOe reemplaza la anterior 
combinaci6n de tarjetas de restlinenes y volhimenes acurmulativos 
anuales, esti discfiada para proporcionar una gufa especializada de 
la literatura mundial sobre la yuca (AIanihot esculenta Crantz), coil 
la cual se diseminan los resultados dc la investigaci6n y se registran 
las actividades rclacionadas coil este cultivo. 

Los rcsincns presentan infoiniaci6n condensada sobre artfculos 
dc revistas, follctos, informcs mimeografiados, tesis, ianouales y 
otros materiales convencionalcs y no convencionalcs, clasificados en 
grandes dircas tcimticas y col fIndices de autores y de materias para 
facilitar so consulta. 

Coando se dcseC infoIlaci6n retrospcctiva y detallada sobre tin 
tema especffico, el Centro dc Documentaci6n dcl CIAT puede efec
tWar bisquedas bibliogr'ificas niccanizadas de toda so colecci6n de 
docunientos. Corno parte dc cstc scrvicio, CI osuario recibe los rest6
mnces de los articolos quc corresponden a su drca de inter6s. El 
tcxto complcto de cada articulo proccsado por el Centro de Docu
mentaLAi6n sc puede obtencr por medio del Servicio de Fotocopias. 

El Centro de Docinlentaci6n del CIAT tambi6n publica revistas 
de rcstiincnes analfticos sobrc frijol (Phaseolus rulgaris L.) y pastos 
tropicales. Otras publicaciones dedicadas a niantener ,, los usuarios 
informados sobre los avanccs de la investigaci6n cn sus respectivos 
campos,dc investigaci6n son: Pgiginas de Contcnido, Yuca-Boletfn 
Informativo (Cassava Newsletter), Pastos Tropicales - Boletfn Infor
mativo y Hojas de Frijol. 

iii 



ELEMENTOS DEL RESUMEN 

Autores Ndmero consecutivo en Adio de 
la revista (para uso de publicaci6n 
indices) Tftulo 

original
N6mero de accedd sodeocumento 9527 IKEDIOBI, C.O.; ONYIKE, 0umno---95145 Tftulo enE. 1982. The use of linamarase in espahiol
 
(parapedidosde garl 
production. (Utilizaci6n de linamarasa 
pars la produccidn de
fotocopias) gari). Process Biochemistrv 17(4)-2-5 Ingl. Res. Ingl, 12 Refs., Notas 

ilus. [Dept./of Biochemistry, Ahmadu Bello niv. Zaria,~ igeria]....._ adicionales/ls 

---- IDirecci6n

Fuente Idiorna del Idioma del del autor
 
docurnento resumen 

Yuca. Linamarasa. Usos. Gari. Fermentaci6,. Procesos de destoxicaci6n.) __ Descriptores
Enzimas. Nigeria. 

La destoxicaci6n de Is yuca relacionada con la fermentaci6n depende de is"
hidrlisis de la linamarasa end~gena de los gluc6sidos cisnog~nicos compo
nentes. La adici6n de preparaciones de linamarasa ex6geaa a la yuca raspada

en fermentaci6n no solamente aument6 la 
tasa y magnitud de destoxicacian

sino que produjo tambin gari con niveles Inocuos de cianuro. Con unaselecci6n preliminar de varlos aislamientos de hongos por su capacidad pars Resumensintetizar la linamarasa 
 se obtuvo la identificacidn de 2 hongos,

Penicillium steckii y Aspergillus sydow 
, capaces de producir esta enzima
 
en cantidades comerciales. La utilizacidn de linamarasa o de hongos productores de linamarasa en la fermentaci6n de la yuca pars la producci6n de 
gari puede ser una posibilidad interesante. [RA-CIAT] 

Compendiador Traductor 



INSTRUCCIONES PARA EL USO DE LOS INDICES
 

Los ntimeros qit.e aparccen debajo de cada autor o materia en los fin
dices respectivos, correspondcen al orden consCcutivo de los resCie
nes dentro de li revista. dicho nninero estfi ubicado en la parte 
superior de cadla resumen. 

En la Ciltitna rCvista del aiio se incluyen los fndices acuinulativos 
nuales de 1.tores y (Ie materias. 

Indices de Autores 

Sec utiliza para localizar los resiimenes cuando ya se conocen los 
,utores pcrsonales o corporativos. Este indice incluye los nombres 

de todos los autores y coatores citados en hi publicaci6n, ordea
dos alfabdticamente 

Indice de Materias 

Este fndice presenta 11na lista alfiibtica de descriptores utilizados en 
la investigaci6n de lai yuca, muchos de los cuales esin combinados 
con otros descriptores para permitir la identificaci6n de temas 111s 
especdficos: 

0 00 3 J0 0 2S 0 0 2 7 0 0I 0 0 1 U O O l 0 0 6 30064 0065 7006, 0067 
0069 0070 0071

0074, 0071, 0077 OOf'8 0079 008 ;100633
0004 OOb5 00M7 0 o68 009, U097 0103
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DISPONIBILIDAD DE DOCUMENTOS 

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

CIAT - Unidad de Comunicaciones e lnformaci6n
 
Servicio de Fotocopias
 
Apartado Atreo 6713
 
Cali, Colombia
 

Los pedidos deben indicar el nii'nero de acceso del documento (parte 
superior izquierda de cada referencia) y no el ninieroconsecutivo. 

Costo de fotocopias: Col$10.00 por pdgina en Colombia mis el 
costo del porte a6reo. 

US$0.20 por pfigina para paises de Am6
rica Latina, El Caribe, Asia y
Africa, incluido el porte a~reo. 

US$0.30 por p iigina para otros paises 
incluido el porte a6reo. 

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

I. 	 Cheque en USS: A nombre dcl ('IAT, girado contra on banco internacional de 
Estados Unidos. 

2. 	 Cheque en S(ol.: A non)bc dcl CIAT, agregando el valor de ia comisi6n 
hancaria. 

3. 	 Gho postal o ba,cario: A nomibr del ('IAT, anotando claranente sus datos. 

In onidadls (Ic 

ClAT-+ibliotcca (pcrsonalmentc o por Corco).
 

4. 	 Cuponcs CIAr: (USSO.10 6) Co'15.0 se pueden adqoirir en 

5. 	 Cupones AsR IN R: I )ikponihlcs en moneda local en las hiblijotecas agricolas 
nacionales ( l las otlicillas cl nsl itoto Interimn1cricano dc Cooperacijn para la 
AgricultUra (Il('A) en todos los paises Americade Latina y El Caribe. 

6. 	 Cupones U NIEC(): Seucpdcn adqoirir en las olicinas (Ie la U NI-SCO en todos 
los paises. 
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A00 BOTANICA, TAXONOMIA Y DISTRIBUCION GEOGRAFICA
 

0230
 
30143 BROWN, B.J.; EWEL, J.J. 1987. Herbivory in complex and simple
 
tropical successional ecosystems. (El efecto del herbivoro en los
 
ecosistemas tropicales de sueesi6n complejos y sencillos). Ecology
 
68(l):108-116. En., Sum. En., 29 Ref., Il. [Inst. for Environmental Studies
 
& Dept. of Botany, Univ. of Wisconsin-Madison, Madison, WI 53706, USA]
 

Yuca. Ecosisteman. Maiz. Hojas. Forraje. EE.UU.
 

Para investigar la relaei6n entre el efecto del herbivoro y la conplejidad 
floristica, se midieron las p6rdidas a los herbivores en 4 ecosistemas
 
tropicales de 0.1-4.0 ahos de edad, ai: 1) la vegetaci6n de sucesi6n no 
=anipulada, 2) la vevetaci6n de sucesi6n con mayor diversidad de planta. 
que la sucesi6n no manipulada, 3) un ecosistema con eomposici6n de especies
 
controladas per el investigador, diserado para imitar la fisionomla y 
riqueza de eszpecies de la vegetaci6n de sucesi6n y 14) los monocultivos de 
maiz, yuca y Cordia alliodora. Se midieron, en cada sistema, las tasas del 
efecto de herbivore (p6rdida de irea foliar/dia) en las espcies de 
plantas dominantes, las cuales !oe sg:'r .obrr eipesies para estimar las 
tasas para las con;idades de plantas. Atnque las tasas del efecto del 
herbivore variaron mucho entre las especies, las p6rdiias a los herbivoros, 
en t~rminos de masa de tejido follar p6rdida/unidad de Area de terreno, 
fueron aprox. iguales en los 4 s'istmas, 71.5-78.5 g/metro cuadrado/aio. 
La yuca en monocultivo present6 una tasa de p6rdida foliar de 0.399 
g/metro cuadrado/dia. Los ecosistemas con mayor riqueza de especies de 
plantas' perdieron una menor proporci6n del Area foliar disponible y 
mostraron una variabilidad menor temporal en el efocto del herbivore. Los 
eco-sistemas ricesoen espeuies tuvieron tasas del efecto do herbivoro 
relativamente constante; y piedieibles debido a la compensaci6n de las 
bajas ta:as en algun-.s esposies con la:. altas tasas en otras. La tasa del 
efecto de herbivorj en eualquier espesie era fuertemente influido per la 
naturaleza de la vegetaci6n circundante. Aunque la vegetaoci6n circundante 
a menudo confiri6 protecci6n para los blancos potensiales para las plagas, 
en algunos cases una especie de planta experiment6 una mayor 
suseptibilidad a los herbivores a trav6s de la asociaci6n con otras 
espeies. (RA-CIAT) 

BOO ANATOMIA Y MORFOLOGIA DE LA PLANTA
 

0231 
28555 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. 1981. Morfologia de la 
planta de yuca (Manihot esculenta Crantz); unidad audiotutorial. Contenido 
cientifico Dominguez, C.E.; producci6n Fuentes de Piedrahita, C.L.; 
colaboraci6n Hershey, C.; Amaya, A.; Reyes, J.A. Cali, Colombia. 98 diap. 
color 5 x 5 cm.; 1 cassette 30 min.; gui6n 19p.; gula de estudie 4 

4p. Es., 
Il. Tambi6n en inglbs. 

Yuca. Anatomia de la planta. Audiotutorial. Colombia.
 

Se detallan los 6rganos que conforman la planta de yuca y se indica su 
desarrollo. Se compara, adems, la diversidad de formas entre los 6rganos 
de diferentes var. (RA)
 

0232
 
30831 NASSAR, N.M.A.; GRATTAPAGLIA, D. 1986. Variabilidade de clones da
 
mandicca em relacao a fertilidade e aspectos morfol6gicos. (Variabilidad de
 



los clones de yuca en relaci6n con la fertilidad y los aspectos 
morfol6gicos). Turrialba 36(4):555-559. Pt., Sum. Pt., En., 10 Ref. 
[Melhoramento de Plantas, Depto. de Agronomia, Univ. de Brasilia, Brasilia, 
Brasil]
 

Yuca. Cultivares. Fortilidad du la planta. Anatomla de la planta. Tallos.
 
Hojas. Flores. Frutos. Semilla. Reproducci6n do la plants. Brasil.
 

Se e3tudi6 la var-isbilidad du las caracteristicas morfo/6gicas durante la

floraci6n en 18 uv. do yuea narivo; y mejorados. Se eneontr6 muy poca

var-iaei6n. lo se uncontraron algunos ear'aeteruo econ6micanente importantes 
tales como el enanifmo, hojas pub::centes, talls rugos:o y raices 
esf6ricas. Su observaron 2 cattgoria distintas on relaci6n con el no. de 
flores/planta: 1) clone:; native:: con un bajo no. de flores; 2) clones 
mejorados, producidos a trav6n de programas de mejoramiento, con un alto 
no. de flores. La endog-mia controlada en los clones estudiados revei6 la 
presencia do est-evilidad gentica en los clones natives viientras que en los 
clones mejorado so- observI6 Ln alto indice de fertilidad. (RA-CIAT) 

COO FISIOLOGIA DE LA PLANTA 

0233
 
28556 CENTRO INTERBACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. 1984. El cultivo de
 
meriztemas para la conservacifn de germoplasma 
 de yuca in vitro; unidad
 
audiotutorjal. Contonido cientifico 
Roca, W.1. ; Bltr,'In, J. ; producci6n
 
Fernindez 
0., F. Cali, Colombi a. 99 diap. color 5 x 5 cm. ; I cassette 38 
min.; gui6n 16p. ; guia de u::tudio 13p. Es. ii. 

Yuca. Meristemas apieale:-. Cultivo du tejido:;. Germopla:ma. Audiotutorial.
 
Colombia.
 

Se descri ben en detalle Ia: tianita:: ejltaas para el cultivo de 
meristemas de yuca, de-sd, s-s, riniio bAL:'los para la conservacitn de
 
genopla::ma has ta Is cons:ervaei6n y ias:IaLor do mariteimiento y
 
renovaci6n. (RA (extracto))
 

28552 CEIITRO IUfiAI. 1,TEBIACIL, A( I CULTUhA TROPICAL. 1982. El cultlvo de 
meristemas bars d;sneaelont-:el antoa du yuca; urnidad audiotutorial.
 
Contenido cientificu Iota, W.M. ; 
 Jayas;ingh,o, U. ; producci6n Ferngndez 0. 
F. ; colaboraci6f Rodrfptuz, J.A. ; Roa, J. Mafla, G. Cali, Colombia. 61 
diap. color 5 x 10 cm. ; 1 cassette 26 rin.; gui 6n np. ; gula de estudio 415p. 
Es., I1. 

Yuca. Meristeras a[ieales. Cultivo dt, [.<-jido:. Audiotutorial. Colombia. 

Se describe on detallu .1 ;roceso de t.ormoterapia seguido del cultivo de 
meristcrass, quu ha permitido reoalizar con ixito el saneamiento masivo de 
clones de yuca infetado; oton s;o:;pehas:; de infocei6n. (RA) 

28553 CENITRO ]I'ibiA Ipi, A(HIBBUbiURA I OllICAL. 1980. El cultivo de 
mer'istoras de yuci; ui diid audiotatorioial. Contrido aientifico Roca, W.M. 
producciin CebalIo:, L.. J.; cola1±bo1aei6n ioijrguez, J.A. ; Roa, J. Cali,
Colombia. 53 diap. color , 0 em. ; 1 cas;sette 35 sin. ; gui6n 13p. ; guia de 
estudio 40 . Es., I .
 

Yuca. -vleriitema, api lus. Ct- tivo de tejidos. Audiotutorial. Colombia. 



So destaca la participaci6n de la biotecnologla en el avance del cultivo de
 
la yuca. Se explica en que consiste el cultivo de meristemas de yuea,
 
t6cnica que tiene come fundamento la multiplicaci6n acelerada de individuos
 
clonales libres de virus y otras enfermedades e insectos. AdemAs, permite
 
el establecimiento de bancos de germoplasma en espacios reducidos y con una
 
tasa de crecimiento min., bajo condiciones ambientales controladas. (RA)
 

0236
 
30594 COCK, J.H.; RIARO, N.M.; EL-SHARKAWY, M.A.; LOPEZ F., Y.; LASTIDAS, 
G. 1987. C3-C4 intermediate photosynthetic characteristics of cassava 
(Manihot esculenta Crantz). 2. Initial products of (114)C02 fixation.
 
(Caracteristicas fotosint~ticas interr:edias C3-C4 de la yuca. 2. Productos
 
inicisies de la fijdci6n (14)C02). Photosynthesis Research 12:237-241. En.,
 
Sum. En., 18 Ref., Ii. [CIAT, Apartado A6reo 6713, Cali, Colombia]
 

Yuca. Fotosintesis. C02. Registro del tiompo. Experimentos de laboratorio.
 

An~lisis. Colombia.
 

Las hojas de yuca, de frijol y de maiz se alimentaron con (14)C02 en 
condiciones do luz y los productos primarios de la fotosLintesis se 
identificaron 5 y 10 seg despu6s d. la asimilaci6n. En maiz, aprox. 3/14 
del C mrrcado se incorpor6 en Acido; C11, en frijol cerca de 2/3 en dcido 
fosfoglic6rico y en yuca aprox. 40-60 por ciento en Acidos C11 con 30-50 por 
ciento en Lcido fosfuglic~rico. Estos dato:: sehalan que is yuca posee el 
ciclo foto-int6tico C11; sin embargo, debido a la falta de la anatomia 
tipica de Kranz una apreciable proporci6n de Is asimilacifn de C tiene 
lugar directamente a trav6s del cielo Ca] vin-Pensom-Bas-lAsrn. (RA-CIAT) 

0237 
30593 EL-SHARKAWY, M.A.; COCK, J.H. 1987. C3-C4 intermediate 
photosynthetic characteristics of ca:;sava (Manihot esculenta CraItz). 1. 
Gas exchange. (Caracterlsticas fotosint6tie- termedias C3-C4 do la yua. 
1. Intercambio de gases). Photosynthesi: R - 12:219-235. En., Sum. 
En., 41 Ref., I. [CIAT, Apartado A6reo 6713, Call, Colombia] 

Yuca. Fotosintesis. C02. Registro del tiempo. Anatomia de la planta. Hojas.
 
Respiraci6n - la plants. Temperatura. Colombia. 

S, compararo is caraterL;ticas del intercambio de gases de la yuca con 
1
una especie .3 (frijol commn) y 2 espocies C1 (maiz y Amaranthus 

retroflexus;. La fotcrespiraei6n foliar de Is yuca, cerca del 12 por 
ciento de la fotosintesis neta max. on aire normal, y la liberaci6n de C02 
en aire libre de C02 bajo luz intensa fueron menores que los valores 
tipicamente registrados para las especies C3. El punto do compensaci6n de 
C02 de las hojas enteras (25 centimetros cObicos/metro c6bico de C02) era 
intermediario entre los valores de las especies C3 y C4. El intercambio de 
gases fue restringido a la superficie superior o inferior de las hojas 
anfiestomAticas al cubrir un lade de la hoja con grasa de silicons. El 
punto de compenaci6n do C02 do la superficie superior de la hoja fue 
menor que 6 centimetros c6bicos/metro cObico de C02 y la liberaci6n de C02 
on sire libre de C02 en condiciones de luz fue esencialmente cero. Se 
present6 una liberaci6n considerable do C02 en Is superficie inferior de la 
hoja, tanto en ondiciones de luz come on la oncuridad. La hip6tesis 
presentada para explicar estos resultados e- la existencia de un mecanismo 
eficiente de reciclaje de C02 on la capa en empalizada en la mitad 
superior ,, la hoja. Dates recientes indican que la yuca produce los 
6cidos C11 come productos primarios de is lotoslntesis; per tinto, so 
propone que esta hip6tosis es consistente con la posible existencia de la 
via fotosintftica C4 en la capa en empalizada do las hojas do yuea. Se 
discuten los resultados y la hip6tesis en relaci6n con la adaptaci6n del 
cultivo a !as condiciones ambintales en quo soecultiva normalmente. Se 

.1 



analizan las implicaciones de la variaci6n en las caracteristicas
 
anat6micas tales como la distribuci6n estomitica 
en ambas superficies de la
 
hoja, con vista de mejorar la productividad potencial de la yuca en
 
condiciones de estr~s. (RA-CIAT)
 

0238
 
29502 HOLGUIN H., P.; COLLAZOS C., R.; COCK, J.H. 1985. Fotosintesis y

otros parimetros fisiol6gicos en plantas de yuca Manihot esculenta Crantz
 
infectadas con virus. Acta Agron6mica 35(3):27-38. Es., Sum. Es., En., 10
 
Ref.
 

Yuna. Virus latente de la yuca. Virus del mosaico caribeho. Cuero de sapo.

Hojas. Fisiologia de la planta. Respiraci6n de la planta. Fotosintesis.
 
Transpiraci6n. Di6xido de carbono. Estomas. Colombia.
 

Se estudi6 el efecto producido por el 
virus latente de la yuca, el virus
 
del mosaico caribeho y la enfermedad del 
cuero de sapo en la fotosintesis y

otros par6metros fisirl6gicos relacionados en 
plantas de yuca infectadas.
 
Los materiales enfermos (cv. M Col 22 infectado con el virus latente de la 
yuca, Secundina infectado con el virus del mosaico caribeho y Quileace

infectado con .oerode sapo) sembraron en mace
se 
 as y las mediciones se
 
iniciarcn a los 45 
dias despu~s de siembra, con 3 mediciones hechas a
 
intervalos de 
15 dias. La fotosintesis se redujo significativamente
 
(P = 0.05) de 29.79 por ciento en testigos no infectados a 24.43 por ciento
 
en plantas infectadas con el virus latente do la yuca, lo cual puede ser
 
explicado .arcialmente per el aumento en la resistencia del mes6filo a la
 
entrada de C02 y alguna alteraci6n bioqufmica causada en las c~lulas.
 
Aunque el virus latente de la yuca no present6 sintomas en las plantas,

puede afectar la productividad debido a su efecto directo on la
 
fotosintesis. La fotosintesis y tranopiraci6n se redujeron

significativamente (P 
= 0.05 y P = 0.01, resp.) de 26.02 a 21.16 por ciento
 
para el 
primer parAmetro en testigos no infectados y plantas enfermas con
 
sintomas del virus del mosaico caribeho de la yuca, resp., 
y de 1.97 to
 
1.48 para el segundo parAmetro en testigos no infectados y las plantas

enfermas, resp.; la resistencia do la hoja a la salida 
de vapor de agua

tambi~n aument6 significativamente (P = 
0.05) de 3.60 a 4.66 en testigos no
 
infectados y plantas enfermas, resp. Sin embargo, las bajas 
tasas

fotosintfticas en conplantas sintomas se relacionaron directamente con
 
distorsiones celulares del 
tejido foliar que causan un mal funcionamiento
 
de los estomas. No se observ6 un efecto directo del cuero de sapo en la
 
fotoslntesis, sine un efecto en la relaci6n entre la capacidad

fotosint~tica y la capacidad recepto:sa de las ralces; 
so redujo la
 
capacidad de las raicoe de yuca infectada con cuero de sapo para almacenar 
hidratos de carbono. (CIAT) Vasse ademis 0232 0268 0315
 

C01 Desarrollo de la Planta
 

0239

30538 BOLANOS R., A.C. 1987. AnAlisis de crecimiento para tres formas de
 
propagaci6n en yuca 
(Manihot esculenta Crantz). Tesis Bi61ogo-Bot~nico. 
Cali, Colombia, Universidad del Valle. 93p. Es., Sum. Es., 24 Ref., Ii.
 

Yuca. Crecimiento. Reproducci6n de la planta. Propagaci6n. Estacas. 
Semilla. Germinaci6n. Estadios del desarrollo. Registro del tiempo.
Ramificaci6n. Desarrollo de la raiz. Tailos. Hojas. Area foliar. Follaje. 
Indice do cosecha. Materia seea. Colombia. 

Sc evalu6 el crecimiento do plantas de yuca propagadas per 1) estaca, 2)
semilla bot~riica sembrada directamente en el campo y 3) trasplante del 
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invernadero al campo en condiciones de campo y lab. en CIAT. 
Se encontr6
 
que ]as plantas provenientes de semilla y las de trasplante mostraron
 
notables diferencias morfol6gicas con respecto a las plantas originadas por
 
estaca. El rendimiento de ralces secas (t/ha) al final del ciclo fue de
 
12.7, 14.3 y 12.7 para los tratamientos 1, 2 y 3. resp. La intercepci6n de 
luz en el dosel tuvo valores max. entre los 95-252 dias; estos valores
 
fueron en prom. de 187.0, 154.0 y 124.1 (J/metro cuadrado) para los
 
tratamientos 1, 2 y 3, resp. Se concluye que existe un alto potencial
 
futuro para la producci6n comercial utilizando la semilla bot~nica, puesto
 
que los rendimientos pueden ser iguales o a6n mayores en comparaci6n con
 
plantas propagadas por estacas. 
 Sin embargo, antes de que sea factible,
 
serian necesarios mAs es~udios en las Areas de mejoramiento gen~tico y el
 
manejo agron6mico del cultivo. (RA (extracto))
 

0240
 
30481 BUENO, A. 1985. Behaviour of contrasting cassava genotypes grown
 
under different spacing arrangements. (Comportamiento de genouipos de yuca
 
contrastantes 
cultivados en diferentes arreglos espaciales). Revista
 
Brasileira de Mandioca 4(l):33-42. En., Sum. En., 7 Ref., If.
 
[EMBRAPA/Centro Nacional de Pesquisa de Mandioca 
e Fruticultura, Caixa
 
Postal 44.380, Cruz das Almas-BA, Brasil]
 

Yuca. Cultivares. Genotipos. Ramificaci6n. Productividad de la raiz.
 
Espaciamiento. Brasil.
 

Durante 2 ahos se evaluaron 10 genotipos de yuca, 5 de ramificaci6n alta y
 
5 de ramificaci6n baJa, on arreglos espaciales de hileras dobles y
 
sencillas, en el Centro Nacional 
de Penquisa de Mandioca e Fruticultura
 
(Bahia, Brasil). Se utiliz6 un diseo exptl. de parcelas divididas, con 3
 
repeticiones. Se asignaron lo3 arreglos espaciales a las parcelas
 
principales y se distribuyeron al azar los cv. en las subparcelas. Con Is
 
misma poblaci6n de plantas, el 
arreglo de hileras dobles no diferi6 del
 
arreglo de hileras sencillas. Los cv. de ramificaci6n alta demostraron un
 
mayor rendimiento do raices prom. que los cv. de ramificaci6n baja. BGM
 
001, un genotipo de ramificaci6n baja, present6 el mayor rendimiento de
 
raices, el mayor no. de ralces/planta y el mayor peso de raiz; por el
 
contrario, BGM 3140,tambibn do tipo ramificaci6n baja, pv.sent6 el menor
 
rendimiento de raices, el menor no. de ralces/planta y el menor peso de 
rafz. Todos los genotipos ensayados, sin considerar 
sus hAbitos de
 
ramificaci6n, se comportaron do 
manera similar en ambos arreglos
 
espaciales. (RA-CIAT)
 

0241
 
30037 DAHNIYA, M.T. 1979. Defoliation and grafting studies of cassava
 
(Manihot esculenta Crantz) and sweet potatoes (Ipomoea batatas L.). 
(Estudios de defoliaci6n y de injerto en yuca y batata). Ph.D. Thesis.
 
Nigeria, University of Ibadan. 188p. En., Sum. En., 84 Ref., Il.
 

Yuca. Defoliaci6n. Poda. Registro del 
tiempo. Injertos. N. Fertilizantes.
 
Estacas. Siembra. Materia seca. Dosarrollo de ]a planta. Desarrollo de la
 
rafz. Productividad de la raiz. Raices. Nigeria.
 

Se llev6 a cabo un expt. do defoliaci6n para determinar los efectos de la
 
cosecha de hojas on el 
rendimiento y lou componentes do rendimiento de yuca 
y batata, y estudios de injertor para investigar sus relaciones fuente
receptor. Se obtuvo significativamente menos material foliar al defoliar 
las hojas inferiores on vez de las suporiores de las var. de yuca 
Isunikankiyan y 58308. Los rendimientos de ambas var. no fueron
 
significativament3 afectados por el patr6n do defoliaci6n pero las plantas 
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con las hojas inferiores cosechadas tendieron a presentar mayores

rendimientos de tub6roulos que los con las hojas superiores cosechadas. El 
rendimiento de raices de la var. Isunikankiyan se redujo en 76, 62 y 15 par

oiento, resp., al defoliar las hojas superiores a intervalos de 1, 2 y 3
 
meses, mientras que la var. TMS 30211 sufri6 
una reducci6n en el
 
rendimiento de raice:-. de 56. 34 
 y 32 per ciento, resp. Se recomienda 
defoliar las hojas de las var. Isunikankiyan y TMS 30211 a intervalos de 3 
' 2 meses, resp. Generalmente, el porcentaje de MS total de la planta

depositado en las raices disminuy6 
con un aumento en la frecuencia de
 
defoliaci6n. En yuca, las 4 var. propagadas mediante injerto mostraron

potencialidades de fuente y capacidades de receptor variables. La var.
 
TMS 30211 fue mejor con un efecto medic de patr6n (receptor) de 1451.23
 
g/planta y un efecto media de acodo 
(fuente) de 1487.05 g/planta. La var. 
Isunikankiyan fue peor con un efecto media de patr6n (receptor) de 451.13 
g/planta y un efecto medic de acodo 
(fuente) de 620.4 g/planta. Los
 
resultados sugieren que un receptor, radical 
grande y activo coplado con una
 
fuente eficiente son importantes en determinar el rendimiento de ralces
 
tuberosas de yuca. (RA (extracto)-CIAT) 

0242 
30152 FUEA1, S. ; HAMMER, G.L. 1987. A simulation model of the growth of the 
cassava crop and its use to es-timate ca:-sava productivity in northern 
Australia. (Un modelo de ,;imulaci6n del crecimiento del cultivo de la yuca 
y su usa para estisri la productividad du la yuca en el norte de
 
Australia). Agricultural Systems 23(4):237-257. En., Sum. En., 25 Ref., Ii.
 
[Dept. of Agriculture, Univ. of Queensland, 
 St. Lucia, Qld., Australia] 

Yuca. Crecimiento. Modelos de s:imulaci6n. Productividad. Experimentos de 
campo. Siembra. Registro del ticirpo. Temperatura. Riego. Mapas. Produoci6n 
de biomasa. Australia.
 

Se describe un modelo de simulaci6n del crecimiento del cultivo de la yuea.
Este modelo estima el establecimiento dcl cultivo - partir de los datos de 
temp., y el incremento semanal de la biomasa total y de la biomasa de
 
6rganos de almacenamiente subterrtneos, a partir de dates de temp.,
 
radiaci6n solar, evaporaci6n del sustrato duro y los datos de pluviosidad.
Se ensay6 la habilidad de predicci6n del modelo utilizando los dates de 
6poca de siembra y expt. de riego rea]izados en ei sudeste de Queensland,

Australia. Lo: valore:: predecidos fueron cerea a los obtenidos 
en el expt.

de campo. Se utiliz6 el mode]o para estimar la productividad en distintos
 
sitio-s en eI norte de Au:tralia. Don factores limitantes para la
 
producci6n de yuca s,;on la temp. baja en invierno 
del area sureo y la baja 
pluviosidad en general. (RA)
 

0243 
30805 MANRIQUE, L.A. 1987. Leaf area deveolonent and growth performance of
 
cassava 
 germplam on a strongly acid Ultis-ol of Panama. (Desarrollo del 
Area foliar y comportainierto de crecimiento de germoplasma de yuc:1 en in 
Ultiacl fuertemente cido de PanamA). 
Journal of Plant Nutrition
 
10(6):677-698. En., Sum. En., 10 huf., 1i. [Dept. of Agronomy & Soil 
Science, Univ. of Hawaii, HIonoluiu, 11I 96822, USA] 

Yuca. Requerimientos odifico:3. p11. Aluininjo. Denarrollo do la planta.
Procesos fisijol6gicos de la planta. As-imilacifn de la planta. Hojas. Area 
foliar. Indice de cosecha. ateria seea. Sistema radical. Desarrollo de la 
raiz. Crecimiento. Ramificaci6n. Productividad de la raiz. Tallos.
 
Cultivares. Panama.
 

Se realiz6 un expt. de campo utilizando cv. de yuca locales en un Tropudult 
de Ocu, Panam6, para estudiar el desarrollo del Area foliar y el 
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comp)rtamiento de crecimiento del germoplasma de yuca en condiciones de
 

suelo extremadamente Acido. Las plantas se cultivaron en un rango de Al del
 

suelo (Al extractable con KCl) de 4.0-5.7 cmol(p+)/kg. En estas
 

condiciones de alta concn. de Al, el IAF y los patrones de producci6n de MS
 

de los cv. de yuca fueron muy similares a los informados para plantas 

cultivadas en condiciones menos limitantes; sin embargo, la capacidad 

receptora en la mayoria de los cv. parec16 desplazarso de las raices a la 

parte a6rea. Las raices fueron competidoras d6biles por los producLos de 

asimilaci6n, por 1o cual la producci6n fotosint6tica so encamin6 

primordialmente al desarrollo y mantenimiento del crecimiento de in parte 
a6rea. Esta distribuci6n preferencial de los productos de asimilaci6n hacia 

las partes a6reas result6 en bajos valores del IC. S,- puede atribuir el 

reducido tama~o receptor de las ralces a los efectos perjudiciales del Al 

del suelo en cl crecimiento radical. (RA-CIAT)
 

02114 
30579 NASSAR, N.M.A. ; O'HAIR, S.K. 1985. Variation among cassava clones in 

relation to seed germination. (Variaci6n entre clones de yuca en 1o que 

rcspecta a germinaci6n de semilla). Indian Journal of Genetics and Plant 

Breeding 45(2):394-398. En., Sum. En., 7 Ref., Il. [Tropical Research & 

Education Centre, Univ. of Florida, IFAS, Homestead, FL 33031, USA] 

Yuca. Cultivares. Sunilla. Germinacifn. Registro del tiempo. Brasil.
 

Se evaluaron semillas de 51 clones du yuca por geriinaci6n a los 15 y 30 

dias despu~s do la siembra. La germinacifn de lil4entradas representativas 

do clones brasiloros tanto comunes como diversos fue baja, oscilando entre 

0-30 por ciento y entre 10-56 por ciento a los 15 y 30 dfas despubs de la
 

siembra, resp. La gurminaci6n de clones, seloccionados pot ser precoces y 

buenos en gorminaci~n, oscil6 entre 35-48 por ciento y entre 60-80 por 
ciento a los 15 y 30 d~as despu6s de la siembra, resp. La falta do
 

variabilidad entre sumillas de un clon determinado indica que hay un
 

considerable homozigotismo dentro do los clones. Los cloner seleccionados
 

por presentar germinacifn temprana de la semilla se estAn cultivando en la
 
U. de Brasilia. (RA-CIAT)
 

0245
 

30466 PINIEIRO, J.C.D. 1985. Estudo de plantio t sementes sexuais de 

mandioeca. (Ensayo de siembra de semilla sexual de yuca). Revirta Brasileira 

de Mandioca 14(l):73-78. Pt., Sum. Pt., En., 5 Ref. [EMAPA, BR316. Km 376, 

Caixa Postal 12, 65.700 Bacabal-MA, Brasil] 

Yuca. Somilla. Geninaci6n. Experimentos do laboratorio. Brasil. 

So estudiaron los factores que afectan la germinaci6n do semillas sexuales 

de yuca y el vigor do la planta; asimismo, se intent6 definir una tcnica 
adecuada para la siembra de semilla. Los tratamientos usados fueron: TO, 

bandeja plAstica; Ti, bandeja do Styrofoam; y T2, tzrndeja de amianto. Todos
 

contenian suelo-arena esterilizado y fertilizado, con semilla tratada por
 

calor sembrada a I cm do profundidad y con riego normal. Otros
 

tratamientos so realizaron en bandejas plisticas bajo las mismas
 

condiciones pero con I cambio por bandeja: T3, suelo no esterilizado; T4,
 
suelo sin arena; T5, semilla no tratada tbrmicamente; T6, semillas
 

sembradas a una profundidad do 2 cm; T7, suelo no fertilizado; y T8, riego
 

excesivo. Los resultadon se~alaron que la bandeja plstica era el mejor
 

recipiente para la germinaci6n de semil s sexuales porque sus
 

caracteristicas fisicas favorecen un alto nivel de gorminaci6n y vigor de
 

la planta. El desempeho do la planta en TO y T6 sela16 que 6stos fueron
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los mejores mrtodos para la producci6n de plantas vigorosas de semilla
 
sexual sin afectar la germinaci6n. (RA-CIAT)
 

0246
30570 STAMP, J.A.; HENSHAW, G.G. 1987. Somatic embryogensis from clonal
leaf tissues of cassava. (Embriogt.nesis somtica de tejidos foliaresclonales de yuca). Annalc of ECtany 59(4, .4;--s. E:.., Sum. En., 19 Ref.
(Dept. of Viticulture & Enology, 
Univ. of California, Davis, CA 95616, USA]
 

Yuca. Cultivo de tejidos. Hojan. Dosarrollo de la planta. Anatomia de la
planta. Morfog6nesis. Sustancias reguladoras del 
crecimiento. EE.UU.
 

Se aislaron 16bucz fcliareso de hojas palmeadas de material de yuca clonal 
cultivado in vitro o en crndiciones de invernadero y se sometieron a unprocedimiento de cultivo de 2 etapas que involucr6 incubaci6n en medic
basal de Mura:ahige y Skoog (N-T2) so .mentado con 2-12 mg de 2,4-D/litro
durante 20 dlan (etapa I; antes de Lu transferencia a medio basal MS2
suplementado con 6
0.01 mg do 2,4-D y 0.1 mg de -boncilaminopurina/litro

(medic de la etapa I). 
A partir de Ion l6bulos foliares se desarrollaron

tejido. embriogen6ticcs, estructuras foliosas embrionesy somticos entodas las conch. de 2,4-D de la etapa I, excepto en aquellos explantes

aislados de cultivor de merinteman de reto~os incubados en medio basal MS2suplementado 6con 0.1 mg de ANA y 1.0 mg de -bencilaminopurina/litro.

i6bulos foliares ai-sladoz; directamente de las plantas 

Los
 
de invernadero 

mostraron 6ptima competencia embriogenftica al scmeterlos a un periodo decultivo de 11 dias en la etapa I, aunque la iniciaci6n de estructuras

foliosas fue 6ptima con dwuaciones mis cortas 
 de la etapa I. La mayor
competencia embriogent-tica --o obnerv6 en 16bulos foliares de 2-4 mm de
longitud y en los 16bulo. ai;lodon de los no. de hojas filotxicas 4 y 5.
 
(RA-CIAT)
 

0214730571 STAMP, J.A. 1987. Somatic embryogenesic in cassava: the anatomy and
morpholor2y of the regeneration proces. (Embriog~nesis somAtica en yuca:
anatomia y morfologla del rroceso de regeneraci6n). Annals of Botany

59(4) :451~-59. En., 
 Sum. En., 29 Ref., I. [Dept. of Viticulture & Enology,
Univ. of Califorr'! , loavin:, CA 95616, USA] 

Yuca. Cultivo de tejido:. Hlojas. Desarrollo de la plants. Anatomia de la
planta. Morfng6ne:;i: 
 . "uftancia:; reguladoras del .recimiento. EE.UU. 

Enstudios anat6mico: y morfoi6gico:s domotraron que los embriones somsticos so desarrollaron en forma isimilar on semilla madura y explantes foliares

clonales de yuca cultivadoL1 durante 20-24 en
dias medic basal de Murashige
y Skoog (MS2) suplementado con 4.0 mg de 2,4-D/litro (etapa I) antes de sutransferencia al media banal .S2 ,uplementado con6 0.01 mg de 2,4-D y 0.1 mg
de -bencilaminopur.ina/litro (medic de la etapa II). Dentro do los 7 diasdespubs do la inoculaci6n on el medic do la etapa I, ocurrieron divisiones 
celulares 
en los tejidos adaxiales de explantes do trozo3 de cotiledones y
de 16bulo3 foliares;, y anociado a t, nto, se present6 e] deSarrollo doprotrunionen y roborden embriogent-ticon en la superfieie adaxial. Do estostejidos se de:arrollaron en:tructura.si folio.na:; e inieios do embriones 
somiticos on explante:: do cotiledonen, eje embri6nico y 16bulos foliares y,cuando io-, cultivo; no tranrfiriernn al medic do la etapa i, oecurri6 undesarrullo adicional do ion embrione :;cmticon. Lot embriones nomAticos 
aparentemente oe originaron de grupon de c6lulas y :e identificaron por la
presencia de un eje radical cot ido, 
un eje do retoo y cotiledones de
forma y venaci6n similare:; a l> do embriones cig6ticos. Los embriones
som.ticos no presentaron conexi6n vascular con los cultivos parentales. 
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(RA-CIAT) Vhase ademAs 0257 0260 0261 0265 0273 0274 0276 0287
 

0397
 

C03 Composici6n Quimica, Metodologla y AnAlisis
 

0248
 
29517 BRADBURY, J.H.; SINGH, U. 1986. Ascorbic acid and dehydroascorbic
 
acid content of tropical root crops from the South Pacific. (Los contendos
 
de los Acidos asc6rbico y dehidroasc6rbico de los cultivos de raices
 
tropicales del Pacifico Sur). Journal of Food Science 51(4):915-978. En..
 
Sum. En., 2 Ref., Il. [Chemistry Dept., Australian National Univ., 
Canberra, A.C.T. 2601, Australia]
 

Yuca. Acido ase6rbico. Composici6n. AnAlisis. Australia. 

Se estim6 el contenido total de vitamina C (Acido asc6rbico + Acido
 
dehidroasc6rbico) en batata, Colocasia eculenta, Alocasia macrorrhiza,
 
Cyrtosperma chamissonis, Xanthosoma npp., Dioscorea alata, D. esculenta y 
yuca, Lediante cromatograffa liquida de altas caracteristicas. Los valores 
prom. fueron 23.6, 15.1. 16.9, 15.7, 13.6, 27.5, 20.3 y 14.9 rsg/100 g de 
peso fresco, resp. Los m6todos estAndares de anAlinis por titulaci6n y 
colorim6tricos dieron resultados s61o para el Acido asc6rbico, los cuales 
generalmente fueron semejantes a los obtenidos con cromatografia liquida de 
altas caracterinsticas. El seeamiento a 410grados centigrados caus6
 
p6rdidas del Acido asc6rbico, el cual no se transform6 cuantitativamente en
 
Acido dehidrcasc6rbico. (RA-CIAT)
 

0249 
30849 CARVALHO, V.D. DE; PAULA, M.B. DE; JUSTE JUNIOR, E.S.G. ; KATO, M. DO 
S.A. 1986. Caracteristicas nutritivas de fenos do terco superior e das
 
folhas de cultivares do mandioca. (Caracteristicas nutricionales de heno
 
proveniente del tercio superior del dozel y de las hojas de cultivares de
 
yuca). Revista Brasileira de Mandioca 5(1):63-70. Pt., Sum. Pt., En., 13 
Ref. [Empresa de Pesquisa Agropecuaria de Minas Gerais, Caixa Postal 176, 
37.200 Lavra.-MO, Bra:il] 

Yuca. Usos. Follaje. Forraje. Contonido vitaminico. Contenido mineral. 
Contenido proteinico. Brasil. 

So evaluaron 10 cv. de yuca (Sonora, Branca de Santa Catarina, Mantiqueira, 
Mico, Engana Ladrao, IAC-1418, Guaxup6, Riqueza, Iracema e IAC-12829) por 
las caracteristicas nutricionales de sus hojas y del tercio superior de su 
dosel para la producci6n de heno. Se recolectaron las partes a~reas de 
plantas de 12 muses de edad, y se deterninaron los contenidos de vitamina C 
total, beta-caroteno, protei a, C-, " y Fe. So encontraron mayores 
contenidos de proteina, vitamina C total, beta-caroteno y P en el heno de 
las hojas, y mayores contenidos de Ca y Fe on el heno del tercio superior 
ol dosel. La composici6n mineral y vitaminica del hono de las hojas y 

del torcio superior del dosel variaron entre los diferentes cv. ; estos 
henos fueron considerados como una de las mejores fuentes vegetales de 
vitamina C, beta-caroteno y minerales (Ca, Fe y P). (RA-CIAT) 

0250 
30575 COKER, R.D. ; TOMLINS, K.l. 1986. Estimating aflatoxin levels in 
cassava: new technique developed by TDRI. (Estimacibn de niveles de 
aflatoxinasi on yuca: nueva t6cnica desarrollada por el TDRI). Cassava 
Newsletter 10(2):1-14. En., 2 Ref., ii. 

Yuca. Anlinis. Toxicldad. Aflatoxinas. Reino Unido.
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Se describen en detalle un nuevo m6todo de evaluaci6n y los procedimientos
utilizados por el Tropical Developmei.t and Research Institute para estimar 
los niveles de aflatoxinas en yuca. 
 .'xisten 3 pasos bAsicos: la extracc6n 
de la muestra, la preparaci6n del extr-sto de la muestra y la 
cuantificaci6n de la aflatoxina. (CIAT, 

0251

30803 IZOKUN-ETIOBHIO, B.O.; ORAEDU, A.C.I.; UGOCHUKWU, E.N. 1987. A 
simple procedure for the quantification of intact linamarin in cassava and
its products. (Un procedimiento sencillo para Ia cuantificaci6n delinamarina intacta en yuca y su: productos). Journal of the Science of Food 
and Agriculture 41(l):81-86. En., Sum. En., 
 16 Ref. [Dept. of Biochemistry,

Univ. of Benin, Benin City, Nigeria] 

Yuca. AnAllsin. Experimentos de laboratorio. Linamarina. Contenido de HCN. 
Nigeria. 

Se describc un m6todc, cromatogrfficeo de capa delgada junto con una t6cnica 
colorir6trica para la determinaci6n cuantitativa de linamarina. El
 
procedimiento re bana en 
 la medici6n del HCN liberado per la hidr6lisls por
linamaraca du la linamarina aislada en eI cromatograma. El HCN liberado se
determinra mediante un m6todo modificado do picrato alcalino empleando vasos

Conway. El procudimiento est libre de interfrencias asociadas con m~todos 
previamente decritan y -,u tn.ibilidad permite determinar hasta 0,8

micrograrno! de linaniarina (0.09 micrograzmo de HCN). (RA-CIAT)
 

0252
 
29456 PEREZ, R.1. ; VILLAMAYOR JUNIOR, F.G. 1984. Relationships among
specific grav:ty, dry matter and ntarch contents of cassava roots.
 
(Relac. ne eren la 
 'avedad e::plclfiea, materia seca y elcl contenido de 

de almid6n er 
racei. d- yuca). Natjonil Science and Technology Authority2Journal 9( ):18-22. En., 'um. En., 6 Ref., I . 

Yuca. ,afces,. Materia noca. Contenido de aimid6n. AnAlisis estadistico.
 
Cultivaro:s. Fllipinas.
 

Se ectudiaron a:a r.la iune ontri la gravedad especlfica, el contenido de
KS' y cl do alinid6n (n r'rfce de 28 accetrionec diferentas do yuca, en el
 
Philippinpi Rot C.oI fio.-e.arch and Training 
Center. Se determinaron el 
porcentat: do almidn, el eorit,-nido de PL: y la gravedad espec.fica de las
ralce; de la:; .Ianta:; de 10 coo:: de 
 edad. L0s an~lisis de regresi6n y de
correlaci6n mo.;traron correlaci6nuna cignificativa entre la gravedad
especifica y ia Kt3 (r =0.82'), la gravodad especfiea y el contenido de

almid6n (r = 0.711) y Untr'e la 
 M., y el contenido de almid6n (r = 0.99').

SU obnerv6 qua a mayor, gravedad ospecifica se tienen mayores contenidos de

slmid6n y do 415. El mttodo 
 do la gravedad especifica sera suficiente 
para hater ectimacionec aproxiinada:: del porcentaje de almid6n y el 
contenido de 415; ,in emlirgo, para unos resultados mis precisos, puede

emplearse la deterinaci6n de1! porcentaje de almid6n de In 
ralz con base en 
el porcertaje de M15. S forriularon 3 ecuaciones de regresi6n con base en 
los dates obteridos. (CA-CIAT) V6ase ademts 0241 0257 0267 0293 0311
 
0324 0343 03147 

C04 ?utrici6n de Ia Planta 

0253
 
28546 CENTRO INTERNACIONAL DE AORICULTURA TROPICAL. 1981. Des6rdenes 
nutricionalen de la planta de yuca; unidad audiotutoriat. Contenido 
cientifico Howeler, R.; producei6n Fuentes de Piedrahita, C.L. Cali, 
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Colombia. 100 diap. color 5 x 5 cm.; 1 cassette 28 min., gui6n 19p.; guta 
de estudio 32p. Es., If.
 

Yuca. Requerimientos nutrieionales. Fertilizantes. Minerales. Toxicidad.
 
Audiotutorial. Colombia.
 

Se describen en detalle los sintomas de deficiencia do nutrimentosi en Ia 
yuca, tanto a nivel do invernadero como directament_ en el caml)o. Se 
revisan los sintrna: do toxicidad do alrunos elementons del ruelo, asi como 
los efectos de Ia salinidad y al calinidad on (I cultivo. La pre:entaci6n de 
iA metedologa utilizada puede or'Vir Cerom rodeLo para tvabajow: nmilares. 
(RA)
 

0254
 
30028 GODFREY-SAM-AGGREY, W. 197t. Cas:,av (ManLiho! socul onta) fertilizer 
and nutritional a-tudies in Sierra Leoro, Wont ;fre a. (Es tudiol sobrc 
fertilizaui6n y nutrici6n on yua w,iVit:a Loona, Afrinca KOAMidetl. 
Ph.D. Theois. Gott ineon, Fuderal 6,pul.l ic (t Girma'.y, G,:or.-Augu:,t-
Universitat zu Gottingen. 201[,. En., . . n D.,.n., 1 U . Ii. 

Yuca. Requerimientos edfieos. (.:un .a nutri nonaOun . P. K. Ca. 
Mg. Fertilizantes. Twrcho .a aCal -a . okmw. Provd eti viad de ia 
raiz. Cuto:sici6n. Ciura Luon;,. 

So 11 evarot. , caLo uYpt. n unl ; dr, t,II n:II t.'io: a d,- lj a : 
(Oxi:;Cle:', Palobehu lt:' Ortfxinos ; i 1.,) o: ,rvar lo::,f (tcs diretos y 
.'c'idualn; do loS; f1:7tiliant '; r, I' ;'o;oroii;' do inn 
ferti:i:antos:,Io'Y, s2 ash i i: Jc' nru;to:n d( 1an: ta':a; de N, P, 
K y c."d o'ilow ; orion!,on del Ins ii .to y ai 5' tunesCr. dt yeCa (r 
itios ,or, div ,' a Int '' Oidad ni y -) i-viluarin, rntabilJdad 

del u do:f'rtilizante . Low j L It<,:du - tnt:; d,-ytnca (d. in [artu 
basal, intf'',edia y pr[t oirCnl] tiJ o) 5 n mro Jr,r:s',Vnai sMvnti a 
los difevrunts nutrim.nto bi;' ,,I f ti:a y a ,;roporisnes de 
nutrisuntoss en loa t ' 'o,:It t ,' C do'; s - to i( a1Lo:: y en 
tierras reelnt.-r' ntc inco, orad': a an o ai ,eo d,;pu6s: do 6 ars19 de 
1arboeho (arbu:to ). Una cu%['araci6s de l(' 'dinBro; fross. do ralces 
do ion griupo do ;icsnbra a e'Z,qisunono ha difrnt-ncina 

gig6nficativa-, ,ccto I-ri l,&I iin 'ra evaluami ud ' ptrO;aorioneo del 
fremilizanto t idual yI, en 1n qt-' (o!ntwt 'u: :'.' n.c11ortav'on' o:e 

significativamente missjot s;U las d-aIn dol
s e:staca- )arte irAoroudia tal/o. 

N, P y solos on ;: y 14' iso;traronK, n divurwaw s'rops'ioron, Ca y :,oios;, 
respsuesAtasigrdfiuativas y eeonnr,:iaws. El t,!mi o do cowl;a i nfluy6 en el 
tipo do nutrimento que so debla alscat. Las r,'pluessta:3 a low nutrimntos 
reflejaron las deficiencias; do mi o los conlos soon i niLioss diveisaw; 
intensidades de cultivo y toda nonourdan (on dato: regi:'trado:" 
previ amente. No se observ6 reswpuossta aI 11 suando s-n alp1ic6 ulfato de 
imonlo al sue e con u:a relaeain de C:1 do 10 poro A1 hiubu :opu-s;ta en 
slte.,O Wn reiacionus do C: ncisorwo que 10. Lau Maondo odeal Uslinte po 
debajo do 2W Og/ha no motraton efentos; Apivnificatovon on Ion redimiintos 
pero diminuyow-n srgnificatjvamunte los [)-ow individuale: de la:;raiees;. 
La tsna de encalaiento a" 260 kg/ha produjo asmentos positivos direetos y 
residualen ;ignificativo: on l rondirnmien con osstaeas ,ataleo on Ia 
loealidad desspues do 6 a~os de barbeeho (arbuh tos) . Se romie ida el use de 
esorias Thomas (P), que contne 260 kg du cMl antiva/hs, Iunt. o que ru 
aplicaui6n tuvo grande efoetos po:silivo y rentabl'O, tan to di izertos; comno 
residuales, ademis.; do inducir el rivs 6p i io do iontO don tio de uri 

1 rango de p 5.5-6.5. [areco que exitu una intns'aeo6n gornoti 'o x 
forLtilizLate cit yuca cv. Cocos y Nigeina, en Ia quo Ca y P parcson not' los 
2 eementon comprsometidos, resp. Los de intreanbi able obtenidosciv(Ae:: 
durante Ia jreiembrs no fueron indice; conrfiablen de las reapuesta; al K. 
No se obscrv6 ninguna rospuesta al K on las loeeaidades despu6s do 9 ahos 
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dlebarbecho (ar~ustos). En la prirrora apiieaci6n directa de fertilizante 
en una localidad oultivLda intenziivamontu d puLs de 4i a~los de barbecho 
(arbustos), se encontr6 mrediante un anlii: de vugresiun rnlip~ 1 le que la 
variabilidad en el Mn dt la corteza prcfJ contribUir' Linificativamunte a 
la variabilidad en Io:3 rd'mieor do r ac' t, too'oCtU fo Vc-Iiaion6 
con laz. aplicaclconcis de N; :r embtir ,, on Ii . orr. lio'cifn directa dc 
fertjli Sante Ctuerr.v ci c du ;;! tiu 7'; 6 qu..c I a ibiIi dade:; 
de N, Y, M - Y Mri t las c....... .IAt , 'a 1' &cr-rt Z 
variabiltidad or. ol vu-IrJiin t 
la ftrcducciri dl- yUCa .:: 

uJrU 
LI., t 

.qo 
t-

i- 1 
ii 

ralco:'. 
diciiaito 

Para que 
Ci ci o 

par' cltu05c IC: cr : :-- fi--t 1 iizr 
Uopu- -I" c ' (is !I-. Ir ic. a-,,U L ac. om~l ado 

dursar'tu (7- i Od(i (t L Iv elit a n J( tr I: cd d(': :;uelu du 
reterol f. d, r,uu -i-:tc. : . ( Ai-T 

295a,2 MEYERl, I. J . ; AN CT1A12Fl, J. 198I- rii req ui rurnerto ofli o'vniu rtrcnt 
in vs tr ccl turud NMinifLot :-,' lorIL a 0>11 rti. IRqurrin d(! 
nutvirr.-, r,tosc Jntcra~os 010; e0>v art dt i r oit oc.,ulenr. a utltivaid: ir. 
vitro). Coot:.l ci ic- " ( 1) Ufri1ao, iura :4 'P-18 0. En. , CUri. r11., A fr. 
20 FRef. , i1. CUN / C:-IFRt,10 hraci,.1 Url I FILIt CroW tt & WI'Vo oorit , rept.
of botary I of Na'tal, 'C. CCr, -risbog :0 fluo I7bl Ic 
of' Ccu ti. AI I'' aI 

Crq' rsi riorial LosYroa . c s a 1i- ei'.Mnai-. arc lo c1 3 
rotos. Cull Ivu tido::. Cul tiVar ijcsortal V'g e-. C;;crAv.',a. 

Se 0cr rc A ' I lo; "'11:ilc'os o 1 Ta'air 00 1c 11-,r~:['*'(";fttiic. 
tantc. I.- m- runuti :~ comr dpar'; riro - IU -;'jCv in1 Vitro 
de. ux;irso (!i yt- i .-,ixi I d,i c.i . FItudii rts ri rid ,rCOn q LoC 

. i iruJ' dt C'.; >X1 ar ti uc yurLar doel ocr Nt -to'( I y It (. i61t 
y11c-a U. ti 0 L it1, flut iiA dc r u J 'airr in,di r:. 1; vi ric' C, 61ni N .ziss 
COrsn. :1;- 1i ' 0!,-- t I- U(W!: nr,,'!i ut, ridc. r c;.rado :o('uncyt or 
lHurac-ht; go ""'C. con lo: 0211& I cv. t-' ih3A 1'. CMC (201.2 y
CMC '1964, cur. cc. dc!(-! (IJCi 'a Mor go . Aoo y de Otro cluu :f 

idoL, ''Io (ndi tr-cnr ' r eq co; 'i-c ri- Tito: not ritivoo 
e!!10cjf~ci.;,r., o.t-o in Vrit ro. Crc, tiAl 

DOO CULTIVO 

0 2 '1 
29044 VILLAMAYOR JUNIOR, E.G. 1987. Ca;s.za roduotionl t'ctsnotogy. State of 
the art. (Situaci6n actual do !a teooogiia de pr'oduccifn do yuca). Baybay,
Leyte, Philippine Root Crop Ro-arjch arid Trairsinjg Center. 23p. En., 86 Ref. 
Paper presented at the Root Crol, Anriverzsary ",ym;ipos lom, Baybay, Leyte, 
1987. 

Eval usici fr ~Yuoa . Cut ti y. de ~ccCc)a i a: 

So rvei:;an tiudic,: c:o yu-a ir- ~~ llo:C di'~u~urainpo a ni vol 
rrnundiiAl, con -n i-ui sqlIi -abllic~i p(ci C-1 iogriicul tcr' o-:!(c-i al Meonte 
en la:- Fil ipi ri7 Lu tor:sa: tristzido:: nutr. a iad;qtzifAri, vir., i-repar-acn
dol i;UoL-0, i-IlC-;-; '6' y r-cf ,.(!r Ii zsitfi-i i deo ortra : icrcbr-a (6poca,
poricritfr ;-rol'ur ri dC y Ic-niCdd, uc..trcl de cl sa y ccii ti vo, riepo,
ferti Iizsi-i n, (if ago: PCrda , YEcorntr ol '. , MfcCII y ul ti Vosc itercat ado:;. Se 
discutor, bro'.'o-ri-ti us pr-utrlorrcs :;oj!ocontniicc y do mrradeo. (CIAT) 
Ve.raseo adoniS- 03;' L -'t 



D01 Suelo, Agua, Clima y Fertilizaci6n
 

0257
 
30847 AZEVEDO, J.N. DE; DANTAS, J.P.; RIBEIRO, V.Q. 1986. Adubacao mineral
 
no solo e por via foliar na cultura da mandioca. (Fertilizaci6n aplicada al
 
suelo y a las hojas en el cultivo de la yuca). Revista Brasiloira de
 
Mandioca 5(l):15-21. Pt., Sum. Pt., En., 17 Ref. [EMBRAPA, Unidade de
 
Exeoucao de Pesquisa de Ambito Estadual do Teresina, Caixa Postal 01,
 
64.000 Teresina-PI, Brasil]
 

Yuca. Fertilizantes. N. P. K. Productividad do Ia ra~z. Ralces. Matera 
seea. Contenido de almid6n. Desarrollo de Ia raSz. Brasi 

Se estudiaron los efectos de la fertilizaci6n apliceda al :suelo o a las 
hojas de Ia yuca en un latosol distr6fico rojo-amarillo de textura mediana 
en Areia (Paraiba, Brasil). Se utiliz6 un diseo factorial de 2(3) mAs 1 
con 5 repeticiones en bloques al azar. So aplicuron N, P y K ci suelo a 
50, 80 y 40 kg/ha, resp., o a las hojas a 1/5 dc eostos nivele.-. ".eincluy6
 
un testigo sin fertilizar. El cultivo fue cosechado 12 moses desputs do la 
siembra, y se registraron el peso fresco, el oe de la 1-1S, el conterido de 
almid6n, y el diAmetro y Ia loiigitud do las tuicus. El 1: y ol K no 
tuvieron un efecto significativo on la. variablo:; estudiada:4;. El P 
(aplicado tanto al suelc come a las hojas) y cI P x K: (apliceado tanto al 
suelo como a las hojas) tuvieron efectos :7ignificativos en ul pes;o do 
raices frescas y Ia MS radical. El efecto del P aplicado al .;uclo fue 
mayor on presencia del K aplieado al suelo. No - observarof, diferencias 
entre los mttodos de apliceaci6n para f! y K. (IA-CIAT) 

0258
 
30846 GOMES, J. DE C.; CARVALHO, P.C.L. DE 1986. Adubacao coin macro e 
micronutrientes na cultura de mandioca om lnhambupe-BA. (Fertilizaci6n de 
la yuca con macro y micronutrimentos en Irnhambup-Dahia). Revista 
Brasileira do Mandioca 5(l):7-13. Pt., Sum. Pt., En., 16 Ref. [EMBRAPA, 
Centro Nacional do Pesquisa de Mandioca e Fruticultura, Caixa Postal 007, 
44.380 Cruz das Almas-BA, Brasil] 

Yuca. Fertilizantes. N. P. K. Mn. Zn. Fe. Cu. B. -o Productividad do la 
raiz. Follaje. Productividad de almid6n. Bra:sil. 

Se evaluaron los efectos de N1, P, K, Zn, Mn, Fe, Cu, B y Mo en la 
productividad de yuca on un latosol distr6fico amarillo, de textura 
mediana, en Inihambupe (Bahia, Brail). So utiliz6 un diseo de bloques al 
azar con 12 tratamientos y 4 ropticiones. Lo. tratamientos fueron: 
complete (todos los nutrimento:), au.-oncia de cada uno de los nutrimentos 
en presencia do los otros, combinaci6n de 1 + Zn y testigo (suelo sin 
fertilizar). Las tasas de aplicaci6n fuoron 140.0, 60.0, 40.0, 14.0, 4.0, 
4.0, 4.0, 1.0 y 0.2 kg de N, P, K, Zn, Mn, Fe, Cu, B y Mo/ha, reap. La 
fertilizaci6n con P tuvo un gran efecto en los rendimientos do la yuoe y se 
observaron tendencias positivas poara la fertiiizacifn con N y Zn. Los 
rendimientos prom. obtenidos por los agricultores generalmente son menores 
que 12 t de raices/ha. A excepci6n del tratamiento sin P y el testigo 
(1.53 y 0.24 t de raies/ha, reap.), los tratamientos restantes resultaron 
en rendimientos superiores a las 20 t de raices/ha. Aunque los resultados 
corresponden a 1 aho de cultivo solamente, so encontr6 que la fertilizaei6n 
con P era esencial on estos nuelos. (RA-CIAT) 

0259 
29065 GRIMES, B.C.; CLARKE, R.T. 1962. Continuous arable cropping with the 
use of manure and fertilizers. (Cultivo arable continue con el uso del 
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abono y fertilizantes). East African Agricultural and Forestry Journal
 
October 1962:74-80. En., Sum. En., 11 Ref.
 

Yuca. Sistemas de cultivo. Esti6rcol. Fertilizantes. Productividad de la 
rafz. Kenia. 

Se llev6 a cabo un ensayo en la estaci6n eyptl. Matuga (Provincia de la 
Costa, Kenia) para deterninar si lea rendimientos do cultivo se pueden 
mantener en condiciones de cultivo arable continuo, utiizando abonos y

fertilizantes. En sorgo, batata, malz y yuca, hube grande:; respuestas al
eztitrcol y los fertilizanter; artjfieiale:;; sin rg.:o, la respuesta fue 
nignificativa 6nicamente pars ta yuca, on todor ... ius (1963-60). En 
yuca, la aplicaci6n anual de 3 t de eti6vcol fue i1Ceramente superior, a la 
aplicaci6n trienal de 9 t. Los fertil izantes fuuron tan electivos come el 
estitrcol en sostuner Ic,! rondimiento: del cultivo. (CIAT) 

30155 HULUGALLE, N.P. LAI,, R. ; EPA-tAi,. A. 1987. Management of plant
residue for casava (Marahot ereulenta) rot,'otlon on an acid Ultisol in 
southeastern Nigoria. (Manejo d. :',i duor vge pars la producci6n de
 
yuca en un Ultisol 6cido en e! :udc:nte do Nigera) . Field 
Crops Research
 
16(1):1-18. En., Sam. Er 24 !1.,. [lIiCA-AFGRAD Project, B.P. 1783,
 
Ouagadougou, Bulrkina-F. wo
 

Yuca. Requerimiento: ,IvO Coter'.ir. Labranza. Pr cticas de 
conservaci6n de, ::uo:io. Fropiedader fIi ia; del suelo. Residuos. Anlisis
 
dcl suelo. Cre(,im:nto. Ater de a 2anta. De:;iarollo do la 
ra~z.
 
Experiment:, d camr:I;. inr
 

Durant, 19C3 y 198'4 a o1r, tudio vi de 
cual ineluy6 2 xpt. , para det.erni rW :i 1i Jooduccifn du yuca en Ul tisoles 
dcidos, areoso:3 -3C 1oda mcjorvr ovnto ttonicas de manejo de residuos. 
Un expt. ertudi6 Kt: olfoto de ia ubici?:1 do Ia coburtura de Eupatorium
odoratun en lai propiedade:: del ruelo y eS erlclmiento del cultivo. Un 
segundo expt. e:;tudi6 ci e:recto del 

:A I],.V6 P t Li on udunte Nigeria, el 

r;intema dt. abranza y la cobertura do 
E. odoratum or; I'.: propiedrde dtl riuelo y ul crecimiento del cultivo. En 
ambo expt. , I; coihn'tuna -,e aplieO a unra tara anuil do 12 t/ha (25 per

ciento 
de contrnidi de humedad), en aii icaci6n fraccionada: una en el 
memento d! la nirmbra y Ia otra a ior 150 diao despu6s de la siembra. No 
se aplic6 fertilizarte durante ul expt. La conen. de la coertura en la 
hilera de plantaz; ve:.ult6 en valore:; de dennidad aparente dentro do la 
hilera on lon 0. 10 in roporficiales rnores on un 15 y 13 pot ciento on 1983 
y 1984, resp. La labranza en combinaci6nr con la cobertura redujo la 
densidad aparentu do lo.s eprfiria01crn 10 9 
ciento un 1983 y 1984, renp. No n;e enuontraron diferencias significativas 
entre los otror' tratnr.!ent0:;. Lo tratami,-ntos no afectaron las 
propiedades qul mica:; 

0.10 m urn prom. do y per 

del :utlo en r~inguno do ion; expt. La ubicaci6n de la 
cobertura de E. odoratum no afect6 el rendimienro de races do yuca. Tanto 
el arado como ia no labranza al ,;er combinadas con Ia cobertura mejoraron
los rendtmientor (to racu. Lo!; rendtmientoi de raiees do yuca en parcelas
sin labrar fueron do 16.f8 y 12.7 t/ha durante 1983-84, y de 13.1 y 8.3 t/ha 
durante 19811-85 er, ion tratarmie-ntos con4 y rtin cobertura, rep. Los 
rendlmienton do rate:r de la:. pawela: labradan fueron de 14.5 y 13.1 t/ha
durante 1983-814, y de 11.3 y 6.9 t/ha dirnantc- 1984-85 en tratamiuntos con y 
sin cobertura, re:3). (RA-ClAT) 

0261 
30139 MANHIQUE, L.A. 1987. Reponreu of c;iarrava to liming on a strongly acid 
Ultisol of Panama. (Hiu:puer;ta de la yuca al encalaniento on un Ultiaol 
fuertemente 5rldo de PanamS). Communications in Soil Science and Plant 
Analysis 18(1M:115-130. En., Sum. En., 13 Rief., 11. [Dept. of Agronomy & 

I' 
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Soil Science, Univ. of Hawaii, 2500 Dole St. Krauss 22, Honolulu, HI 96822, 
USA ] 

Yuca. Requerimientos edficos. Cal agricola. Aluminio. Anlisis del suelo. 
Propiedades fisicas del suelo. Productividad de la raiz. Crecimiento. 
Producci6n de biomasa. pH. Tejidos vegetales. Halcoes. Hojas. Tallos. 
PanamA. 

Se realiz6 un oxp . de campo en un suelo arcilloso, kaolinitico Tropudult 
Tipico de PsnamA para estudiar las dinAmicas del pH del suelo, el Ca y Al 
intercambiabies despu6s do la aplicaci6n de cal y sus efectos poteriores 

en el crecimiento de la planta y el rendimiento de yuca cv. Brazilena. Se 

aplicaron tasas crecientes de CaCO3 para reducir el porcentaje de 

saturaci6n de Al por debajo de 65, 60, 50, 30 y 0. Poco deopu6s del 

encalamiento, tanto el p1 del cuelo en I molar KCI como el Ca 

intercambiable aumentaron, mientras que el Al extractable por KC1 di-nrinuy6 

con L Mg de CaC03 o mAs de cal. Sin embargo, el efecto de mejorla por 

encalamiento tuvo corta duraci6n debido a las frecuentecs tempestades de 

lluvia durante el periodo do Iluvias do 19814 A penar de que el 

encalamiento elimin6 casu por completo Ia saturacibn de Al on cute suelo, 

no logr6 neutralizar toda la acidez inter-cambi able y se obuerv6 acidez del 
suelo recurrente a los 60 dias de aplicado el tratamiento. La yuca 

reopondi6 significativamente al encalamiento. Los cambios en ei pH del 
suelo y on el Al extractable por KCI dtlspun del encalainiento afectaron 

marcadamentc el crecimiento de la planta y la producci6n de biomasa en las 

etapas claves del crecimiento. La altura de la planta a los 60 dias 
diaminuy6 zuveraxnente cuando el contenido do Al del suelo fie mayor que 2.5 

cmol (+)/kg o cuando ,I pH del suelo fue menor quo 4.3. El peso ceco de la 

rafz a los 120 dfas disminuy6 cuando el Al del cuelo fue mayor quo 2 cmol 
(+)/kg. Las diferenciau en la maenitud dcl parvmetrvo de la pendiente en 
las ecuaciones de regrcsi6n, quu exprecan la relaci6n entre el peso seco de 
ios tejidos de la planta y el Al del :,;uelo, sugieren que lo- tejidos do la 
yuca pueden tenor una sensibilidad diferencial al Al del suelo. En ete 

estudlo, las hojas y los tejidos de almacenamiento (i.e., tallos y ralces) 

fueron mAs sensibles al Al del suelo durante lac etapas tempranau del 
crecimiento y el engrosamiento de las ralces, resp. (MA-CIAT) 

0262 
30142 OPARA-NADI, 0. ; LAL, P. 1987. Effects of plant population on soil 
structure, soil moiuture depletion and on yield of causava (Manihot 

esculenta) on an Ultisol in Southeast Nigeria. (Efectos de la poblaci6n de 
plantas en la estructura del suelo, el agotamiento do la humedad del suelo
 
y el rendimiento de la yuca en un Ultisol on el rudeste do Nigeria).
 

Journal of the Science of Food and Agriculture 38(00:291-302. En., Sum.
 
En., 20 Ref. , Ii. [International Innt. of Tropical Agriculture, Ibadan,
 
Nigeri a]
 

Yucc. Siembra. Espaciamiento. Propiedadecs fsicas del suelo. Humedad del
 

suele. AnAlisis dcl 7aelo. Produtividad de la raiz. Precipitaci6n.
 

AnAlisia. Requerimientos hidricos (planta). Nigeria.
 

So comnpararon loD efectos de 14 poblaciones de yuca (8, 10, 13 y 20 x 10(3)
 

plantas/ha) en las propiedadecs flaiaca dcl suelo, las caracteristicas do
 

retencibn de humedad, los perfiles del potencial de humedad y los patrones
 

de agotamionto do la humedad con parcelas sin cultivar y sin labrar en un
 

Ultisol en la regi6n hbmeda del cute de Nigeria. El cultivo de la yuca
 

dicminuy6 en un 17 por ciento la densidad aparente de una profundidad de
 

0-10 cm en comparaci6n con el suelo sin cultivar (1.53 Mg/metro c~bico).
 

La densidad aparente do la profundidad de 10-20 cm fue mAs alta en las
 
parcelas testigo cultivadas que en las no cultivadas. La retenci6n de
 

humedad bajo una :uci6n de pF 2.11 para la profundidad do 0-10 cm fue 
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menor para el testigo sin eultivar que para el suelo sembrado con yuca. Seencontr6 ol efeeto contrario en las caracteristicas du retenci6n de humedad 
a la profundidad de 20-140 cm, espotcialmente para ranges bajos de succi6n 
con pF por debajo de 0.8. La capa do 

6 
suelo do 0-10 cm del testigo sin

cultivar se sec rir1s zvpi damerte que lia del :tuelo cultivado. Per debajo de
los 10 cm, sin umbargo, la yuca ag.ot6 las: d-roservaus Lurriedad ms
rApidamente que el t:ilige aie uiltivar. El uf',cto de la poblaoi6n doplantas en el aotur,;ntc de I;a humedad dl :'uelo fut m-,r notable dentro dolas hileras que ortri eil: . i' obsre'varon dif'eerecia: si gnif'icativas enel flujo do agua y un la ab:.,.cei 6r de agtia d, dif'erturoi horizontes entrevarias densidades do pobla i6. Ls 6r'dida tol-I de aua fue mayer on lapoblaci6n de planta:; :i:; baja : !a1 :onra erntr-,e hiLera- y en la poblaci6n

mAs alta para Ia zona dentro d, lc hileras. La poblacif, do plantas no 
tuvo efecto en los rerdimjentos du ralos y t (oR.(A-CIAT) 

(l 6 330589 PARDALE, jUNlOP, 1.R. ; ccTPJO JUlliov, F.ji. ; wIUFEZ, E.M. 19814.
Management of' cas:vac 
 in heavy and hihly aol disoil. (Mancio do la yucaen suelos pesados y ataentu -ide;). N:'I'A Tuerlolo gy Journd 9(3):4-8.
En., Sum. En., 10 tRef., Ii. [}Il;InKjt io }ot C:' . }i(; acr h &. Training
Center, Visua, Bay Lay, Lt,,y, F iilir,: 

Yuca. iequeor rnioto: Aiui;:;j S (dI'!cc.dol pucio. Cal arirola.
 
Productiviadi t ! iillpinas.r . C 
 i inlei' Io:. 

So 4studi6 1 1'!t;-- i, d,! I y , I m- oC,; J: 1, prod ucci6n on
la prod.ti' d I"i yuc , L r I , do ir t;i-,ente ijdo en
Capoocor: Uoyt ! r1, 7 n : 1- 'I 1 1; 6u1r' :ai 11 o.derar. lia
fuento del mit, r oc c::fItil' ,i I y f. eLIelt i,2o), no produjo
difero:.,as -in u.r p!: o y ;o. d, Ic. tub6rculos Comerci ables
 
y no w : 1 r rVAdiriento dt. hoja y tallo:5
cor Yer tierno:: frescos do la yuca poerini: t :o:,r f-nalr. Lor cantidad de Ca y Mg obtenida

de la hoja.: jeveri': luciolte:; d i : at. : i l er a r fue
~r~ctaor, 1 en l, , qtle I. du lasIi plnt a: 
 rcalI Ptre 1o:. si:temasdel mar'jo die produec Li, It adieifn d, N4O I'odujo kr r'enrdimierito de
tub6reoloO eocr.ri ,l ,! r ritor.eirtt r n litre (I till) y o.n rendimiento
total do tub(r eui y de t :o y tioja ticiono Ifreco mayor que lia de yuca
on morioCutivoU ilc tlr al rdo. e o di e tile ufec-to signifieativo para el 
no. do tub6rrul:.; cot: orcalbu:; y rio comereiables y peso tel de. ub6rculo no
 
eomerCi able. (thA-CIAT)
 

(j2614 

30546 SALES, F.J.M.; GOOES, N.G. ALVES, V.P.O.; BARRO, R. 1982-1985. A 
saura do nordestt come ageit dt intemperi :ro propilsor da fertilidade dosolo. (Atta oauoiceps coe un aentu que aunrinta li fertilidad del ruelo).

Fitossanidade no.6-9:112-56. Pt., Sum. En., 
 Pt., Ill ItOf., II. [CCA/UFC,

Caixa Postal 3038, 60.000 For,;leza-CE, Bracil I
 

Yuca. Atta. Requerimiernto:; edf'ieos. trepiudado , tifreas del suelo. Materia 
o;eca. Dleoarrollo do 13 lanra. r:,:;ti i 

Los oestidio: en dearS, thr32i1, :;oeaiar-or que Atta opacieup:; actka ecoro un
iLgentc do altv-acj6n e inrior-o eI Ia l furtiii dad del :;Ue1o. Por tanto, li 
germi naci6n y ul ciretnilrirto do la p1anta31: mjorairoe. Ctando so 
0u1tivaron alod6rn, yuca (Oho Vcide), malz y soya er suelo tomrado do nidos
de lit hioriniga, .1u peio fresco (eomparado con el do plantas cultivadas;uelo agricola e:-tindar) aument6 prnom. 

el 
enon do 214, 66, 11 y 56 per ciento, 

reap. (RA-ClAT) 



0265 
23066 VINE, P.N. 1979. Growth and development of cassava (Manihot 
esculenta, Crantz) in relation to soil physical conditions. (Crecimiento y 
desarrollo de la yuca on relaci6n con las condiciones fisicas del suelo). 
Ph.D. Thesis. Bridgetown, Barbados, University of the West Indies. 31 6 p. 
En., Sum. En., 139 Ref., Il. 

Yuca. Crecimiento. Cultivares. Siembra. Estacas. Registro del tiempo. 
Requerimientos nutricionales. Dosarrollo de la raiz. Propiedades fisicas
 
del suelo. An~lisis del suelo. Humedad del suelo. Requerimientos ed~ficos. 
Altura de la planta. Experimentos de campo. Fertilizantes. N. P. K. 
Desyerba. Datos pluviom6tricos. An~lisis estadistico. Brotes. Desarrollo de
 
la planta. Hojas. Indice de cosecha. Jamaica.
 

Se realizaron expt. sobre el crecimiento de ralces y tallos de yuca antes 
del engrosamnento de las raices do almacenamiento con diferentes var., 
Angulos de siembra y aplicaciones de nutrimentos on un medic fisicamente 
favorable. La siemura horizontal retras6 el desarrollo de las raices en 
comparaci6n con la sieibra vertical e inclin.da. Se realizaron expt. en el 
campo con yuca var. T02/72, sembrada consecutivamente en 3 sitios con 
diferentes tipos de suelo. En cada sitio se tenlan tanto par'elas sin 
labranza como parcelas planos, aradas y con una pasada con un 
rotocultivwdor. La cosecha :; realiz6 a los 1140 y 180 dfas despubs de la 
siembra, 1o que correspondi6 aprox. al final de la estaci6n hrmeda y la 
mitad do la estaci6n seea, resp. Las mediciones semanales del contenido de 
humedad del suelo y la resisteneia al penetr6metro suministraron datos 
sobre espacios porosos 1lenos de aire y ague disponible. El incremento de 
la reosistencia a la princi al profundidad de enraizamiento entre 4.0 x 10 
(5) N/metro cuadrado y 19.4 x 10(5) N/metro cuadrado, on presencia de 
humedad y do aireaci6n del suelo adecuada.;, r-dujo el peso fresco de las 
raices de admacenamiento hasts en tn 88 por ciento. Tanto en los suelos 
pesados como on los livianos el peso fresco do las races de almacenamiento 
fue prncticamente cero con espacios de aire por debajo de 9.0-10.5 por 
ciento. El crecimiento desde los 0 hasta los 140 dias despu6s de la 
siembra on el tratamiento con la poor aireaci6n fue min., aunque mejor6 
r~pidamente cuando las condiciones dtj la estaci6n seca modificaron esta 
restricci6n. Las condiciones flsicas del suelo m~s favorables permitieron 
la iniciaci6n y el desnarrollo do 16 races de almacenamiento/planta (en 
prom.), con 30-35 races de almacenomajento en algunas plantas. Se encontr6 
quo es posible la iniciai6n de races do almaconamiento an en el estado 
tardlo de 110-180 dias despubs de la siembra, usa vez modificada la 
restricci6n severs do la aireaci6n. So dedujeron ecuaciones sobre la 
influencia do los factores fisicos del suelo en el rendimiento de raices de 
almacenamiento y ecuaciones que r:lacionan los componentes del crecimiento 
del. cultivo entre si y con los factores fisicos del suelo. (RA 
(extracto)-CIAT) Vtase edemAs 02140 0243 0253 0254 0271 0288 0381 
0397 

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

0266 
30854 BESSA, J.M.G.; LIMA, J.A.D. DE; CESAR, F. 1986. Plantio de rmandioca 
em fileiras duplas: uma prAtica vi~vel em Pernambuco. (Siembra de yuca en 
hileras dobles: una prictica factible en Pernambuco). Revista Brasileira de
 
Mandioca 5(l):103-110. Pt., Sum. Pt., En., 4 Ref. LIPA-Sede, Caixa Postal
 
1022, 50.000 Recife-PE, Brasil)
 

Yuca. Siembra. Productividad de la raiz. Brasil.
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Se Fistablecieron unidades de demostraci6n en fincas privadas, bajo la

supervisi6n del servicio nacional de 
 extensi6n del Brasil, para evaluar el 
comportamiento del sistema re siembra de yuca en hileras dobles en 
condiciones reales de cultivo y la consiguiente aceptaci6n de este m6todo 
por parte de los agricultores. Se establecieron 61 unidades de
 
demostraci6n de 0.5-1.0 ha 
en 1980-82. Solamente el 34 por ciento logr6

una producoi6n de ralces igual o mayor que el 50 por ciento de la 
productividad prom. del estado (10.0 t/ha); el 27 por ciento estuvo entre
 
el 50-90 por ciento del prom.; el 11 por cj ftu entre el 100-149 por
 
ciento; el 15 por ciento entre el 150-199 por ciento; y el 
12 por ciento
 
por encima del 200 pot ciento de la preouctividad prom. La siembra de la
 
yuca en hileras dobles facilita su cultivo en asociaci6n, permitiendo asi 
sierbras simult~neas y una mejor limpieza de m~lezas. Pot tanto, este 
m6todo se adopta rApidamente. (RA-CIAT)
 

0267
 
3047 7 CARVALHO, V.D. DE; PAULA, M.B. DE; STEINER, E. ; JUSTE JUNIOR, G.

1985. Efeito da 6poca de colheita no rendimento e composicao quimica de
 
fcnos da parte a6rea do dez cultivares de mandioca. (Efectos de la 6poca de
cosecha en el rendimiento y la composici6n quimica de heno de la parte 
a~rea de diez cultivares de yuca). Revista Brasileira de Mandioca 
4(1):43-59. Pt., Sum. Pt., En., 11 Ref. {Empresa de PeLquisa Agropecuaria

de Minas Gerais, Caixa Postal 176, Lavrac-W4 Brasil]
 

Yuca. Cultivarer. Cosecha. Registro del 
tiempo. Productividad. Follaje.

Forraje. Productividad de almidfn. Contenido proteinico. Contenido de
 
fibra. intenido do agua. Brasil.
 

Para selecrlonar la 6poca de ceosecha y los cv. 6ptimos pa:'a la producci6n
de heno, so determin6 la prodoctividad del tercio superior y do los dos
 
tercios inferiores do 
la parte atrea de la yuca, asi como la producei6n de
 
heno y la eomposici6n quimica do 10 cv. diferentes cosehados a los 8, 12,
16, 20 y 22 meses despu6s de la siembra. Los cv. mostraron los mayores

rendimientos de heno de alto contenido protoinico a los 12 y 16 
meses
 
despu6s de la siembra. Los cv. 
Engana Ladrao y Guaxup6, a los 12 meses
 
despu6s de la siembra, y Engana Ladrao, Guaxup6, Iracema e IAC 1418, a los
 
16 meses despu6s de la siembra, se consideraron los mejores. El uso de los
 
dos tercios inferiores de la parte a(rea fue mejor a los 20 meses despu6s
de la siembra. En ene memento, los cv. mostraron rendimientos altos de 
heno, con mayor contenido de proteina y de almid6n y menor contenido de 
fibra. Los cv. Riqueza, Engana Ladrao e Iracema se seleccionaron como los 
mejores cv. pars producci6n de heno; el Iracema tambibn se podria usarcv. 

como una fuente de almid6n debido a ru alta productividad y contenido de
 
almid6n. (RA-CIAT)
 

0268
 
28550 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. 
1982. Multiplicaci6n
 
acelerada de material gen6tico promisorio de yuca; unidad audiotutorial.
 
Contenido cientifico Cock, J.H. ; Toro, J.C.; Roeca, W.M.; producci6n
 
FernAndez 0., F. Cnl i, Colombia. 75 diap. color 5 x 5 cm.; 
1 cassette 26
 
min.; gui6n 12p.; gula de estudio 28p. Es., I.
 

Yuca. Propagaci6n. Ccltacas. Audiotutorial. Colombia. 

Se describen los materiales necesarios y los pasos a seguir para hacer una 
propagaci6n rApida, sencilla dey bajo ceosto de material do siembra de 
yuca, con base on estacas caulinares de 2 yemas o esquejes de una sola 
hoja-yema. (RA) 
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0269 
28544 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. 1979. Manejo y control 
de malezas en el cultivo de la yuca. Coordinaci6n de produccifn Fuentes de 
Piedrahita, C.L.; asesorla cientifica Doll, J.; Leihner, D. Cali, Colombia. 
86 diap. color 5 x 5 cm.; 1 cassette 35.30 min.; gui6n 16p.; gula de 
estudio 36p. Es., Il. 

Yuca. Desyerba. Audiotutorial. Colombia.
 

Se presentan resultados de campo relacionados con el manejo y control de
 
las malezas en el cultivo de la yuca: 6poca critica de competencia, 
densidad de siembra segan al manejo del cultivo, herbicidas selectivos al
 
cultivo, cuidados con residuos de otros herbicidas en el suelo. (RA) 

0270
 
28542 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. s.f. Selecei6n y 
preparaci6n de estacas de yuca para siembra; unidad audiotutorial. 
Coordinaci6n de producci6n Ceballos, L.F.; asesoria cientifica Lozano,
 
J.C.; Toro, J.C.; Castro, A.; Bellotti, A.C. Cali, Colombia. 65 diap. color
 
5 x 5 cm.; 1 cassette 27 min.; gui6n 18p.; gula de estudio 26p. Es., Il. 

Yuca. Estacas. Selecci6n. Siembra. Audiotutorial. Colombia.
 

Se presenta informaci6n que permite al cultivador de yuca obtener ma ;erial 
de siembra de mejor calidad. (RA) 

0271 
29006 HAHN, S.K. 1984. Utilization, production constraints and improvement 
potential of tropical root crops. (Utilizaci6n, limitaciones de la
 
producci6n y potencial de mejoramiento de los cultivos de raices 
tropicales). In Hawksworth, D.L., ed. Conference on Advancing Agricultural 
iroduction in Africa, 1., Arusha, Tanzania, 19814. Proceedings. Farnham 
Royal, England, Commonwealth Agricultural Bureaux. pp.91-97. En., 12 Ref. 

Yuca. Cultivo. Producci6n. Cultivo5 intercalados. Sistemas de cultivo. 
Contenido de HCN. Productos de yuca. Productividad. Malezas. Cultivares. 
Cobertura. Nigeria. 

Se revisa la experiencia acumulada del International Institute of Tropical 
Agriculture en Ibadan, Nigeria, dosde su establecimiento en 1967 en 
relaci6n con diferentes aspectos del cultivo y producci6n de 1 yuca:
limitaciones de la producci6n por enfermedades y plagas, mejoramiento var., 
control biol6gico, prActicas agron6micas, prrparaci6n del terreno, cultivo 
bajo sombrio, suelos, material de semilla, asociaci6n con otros cultivos 
(yuca/maiz, yuca/mel6n/inaiz, yuca/mani y yuca/caupf), consumo de las hojas 
como hortaliza, control de malezas, producci6n continua en el mismo campo, 
contenido de HCN y sistema de procesamiento para diferentes productos a 
base de yuca. El cultivo bajo sombrio afect6 el rendimiento en peso y no 
de raices/planta. En asociaci6n con maiz la yuca produjo on prom. 10 t/ha.
Entre las malezas que producen mAs prdidas en el rendimionto por 
competencia se reporta Imperata cylindrica. La yuca se presenta como un 
cultivo tolerante a las condiciones de sequla predominantes en algunas 
regiones de Africa. (CIAT)
 

0272 
30052 KISSIEDU, A.F.K. 1978. The effect of age at harvesting and fertilizer 
NPK application on tuber yield of cassava (MNnihot esculenta Crantz) under 
southern savanna conditions in Ghana. (El efecto de la edad en el momento 
de la cosecha y la aplicaci6n de NPK en el rendimiento de raices de yuca en 
lao condiciones de sabana del sur de Ghana). Accra, Ghana, Crops Research 
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Institute. Council Scientific and Industrial Research. 13p. En., Sum. En., 
13 Ref., If. 

Yuca. Cosecha. Registro del tiempo. Fertilizantes. Sabanas. N. P. K.
 
Productividad de la raiz. Ghana.
 

Se examin6 el efecto de la edad en el 
momento de la cosecha y la aplicaci6n
del fertilizante NPK en el rendlmiento de raices de 2 cv. de yuca (Ankra y

Katawia) en un expt. con diseho de parcelas divididas dobles en Chawu y

Kpeve en la zona de sabana del our 
 de Ghana. El cv. Ankra super6 en
rendimiento al cv. Katawia en ambas localidades del expt. Los niveles de
 
rendimiento en las diversas etapas en el 
 momento de la cosecha para los 2 
cv. fue irregular, pero el rendimiento tendi6 a aumentar a una mayor edad. 
El rendimiento max. del cv. Ankra fue a los 15 meses y di minuy6
inmediatamento despu6s mientras que el cv. Katawia obtuvo su max. 
rendimiento de ralces a los 17 meses y pareci6 mantener un rendimiento casi 
uniforme hasta los 20 meses. Adem~s del cv. y la edad del cultivo, las
 
variaciones estacionales marcada2 
 pueden influir en la calidad alimenticia 
de las raices do 
]a yuca. Los resultados tambi6n demostraron aue la
 
tende-cia general del efecto del tratamiento con fertilizante en el
 
rendimiento llega a ser negativo despu6s de los 
 15 menes de edad. (RA-CIAT) 

0273 
30125 MOJNTEIRO, D.A.; LORENZI, J.O. ; VALLE, T.L. ; PEREIRA, A.S. 1984.
 
Producao de sementes de mandioca em plantas 
 corn um e dois ciclos 
vegetativos. (Produccien de semilla de yuca on plantas con uno y dos cielos 
de crecimiento). Bragantia 43(2):667-672. Pt., 
Sum. Pt., En., 3 Ref. [Secao 
Raizes e Tuberculos, Inst. Agronomico, 13.100 Campinas-SP, Brasil]
 

Yuca. Semilla. Poda. Estacas. Siembra. Producci6n. Cultivares. Brasil. 

En 1980-81, se evalu6 la producci6n de semilla de yuca en plantas con 1 y 2 
ciclos de crecimiento. Las plantas con 2 ciclos de crecimiento se
 
cultivaron sin poda 
 o con poda a una altura de 10 cm. Las plantas con 1 
ciclo do crecimiento rindieron en prom. 31.70 semillas/planta. Las plantas 
con 2 ciclos do ceeimiento, podadas o no, rindieron 23.39 y 64.64 
semillas/planta, resp. Aunque los mejores resultados se obtuvieron con las
 
plantas sin podar, las operaciones de campo como aspersi6n, manejo del
 
cultivo y protecci6n do frutos con 
bolsas fueron mAs dificiles do ejecutar

debido a la altura y superposici6n de las plantas. Sin embargo, estas
 
dificultades pueden no ocurrir cuando los cultivos 
se siembren en suelos
 
pobres. (RA-ClAT) V6ase ademA.s 0239 
 0241 0242 0259 0265 0276 0279
 
0378 0396 0397
 

D03 Productividad de Energia y Rendimiento
 

0274
 
30126 PEREIRA, A.S.; LORENJZI, J.O.; MONTEIRO, D.A. 1984. Reguladores de
 
crescimento na 
producao de mandioca. (Reguladores de crecimiento en la
 
produc,.i6n de yuca). Bragantia 43(2) :673-676. Pt., Sum. Pt., En., 6 Ref. 
[Secao Raizes e Tuberculos, Inst. Agronomico, 13.100 Campinas-SP, Brasil] 

Yuca. Sustancias reguladoras del crecimiento. Productividad do la raiz. 
Follaje. Brasil. 

En 2 expt. de campo 
en Campinas (Sao Paulo, Brasil), se evaluaron AG, AIA,
 
ANA y vitamina B1 como reguladores de crecimiento er yuca. Aunque los
 
tratamientos utilizados no aumentaron significattvamente los rendimientos
 
de raices y tallos, el AG 
a una concn. de 50 ppn tendi6 a aumentar los
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rend'! :±ntos de raices cuando las estacas de yuca se sumergieron o 
remojaron durante 1 h, o cuando se asperjaron plantas de 3 meses de edad. 
(RA-CIAT)
 

0275 
29505 SILVA, M.S.E.; MARCIIEZAN, E.; AUDE, M.I. DA S. 1985. Avaliacao e 
multiplicacao de clones e cultivare3 ,]e mandioca em Santa Maria, RS. (Nota 
pr6via). (Evaluaci6n y multiplicaci6n de clones y cultivares de yuca en 
Santa Maria, RS (Nota previa)). Revista do Centro de Ciencias Rurais 
15(3):211-212. Pt.
 

Yuca. Cultivaros. Productividad. Productividad de ia raiz. Caracteristicas
 
agron6micas. Brasil.
 

Se presentan los resultados de un ensayo realizado con 55 clones y cv. de 
yuca para determinar aquellos con mayor capacidad productiva y
 
caracteristicas agron6micas superiores, en la U. Federal de Santa Maria,
 
(Rio Grande do Sul, Brasil). La productividad de raices vari6 entre
 
8.6-67.8 t/ha en un periodo do crecimiento do 7 moes. Los cv. MG-94, 
S18-7 y M1ariva fueron los de m s alto rendimiento con 31.7, 31.4 y 67.8
 
t/ha, reap. Sin embargo, los ensayors fueron severamente afectados (100 por 
ciento de ptrdida de hojas) por una granizada cu, ido las plantas tenian 90 
dias de edad. (CIAT)
 

0276 
30820 TAN, S.L. 1985. Correlations studie: on the performance of some 
cassava varieties at five locations. (Estudios de correlaci6n sobre el
 
comportamiento do algLunas variedades de yuca en cinco localidades). MARDI 
Research Bulletin 13(2):178-185. En., Stm. En., Mal., 6 Ref., 11. 

Yuca. Cultivare.s. Germoplasima. Identificaci6n. Precipitaci6n. Productividad 
de la raiz. Altuxa de la planta. Germinaci6n. Indice de coSecha. Contenido 
de almid6n. Contenido do IIC. Productividad de almid6n. Experimentos de 
campo. Malaysia. 

Se evaluaron 16 var. do yuca on 6 sitios de 5 localidades distintas en 
Malaysia. Las var. Black Twig, Medan y Bangkok demontraron set, altamente 
adaptablos, cads un figurando entre Ian; primeras 5 var. on rendimiento en 
5 do los 6 sitios. Lcs rendimienton fueron ma6s altos en 1 do los 2 sitius 
en Serdang, y mns bajos en Pontian. Los suelos de turba en Jalan Kebun y 
Pontian produjeron ralces con contenidos relativamente bajos de almid6n quo
los suelos minerales de Serdang, Sitiawan y Bulkit Selambau. Los estudios 
de correlaci6n entre los :itios revelaron una acentuada repetici6n en los 
rendimientos de raiees fresEas y almid6n entre los sitios con suelos 
mineraes y entre los sitios de turba. Parece, por lo tanto, que las 
etapas iniciales de selecci6n do los clones de alto rendimiento pars las 
Areas de producci6n do yuca actuales y potenciales pueden ser confinadas a 
1 sitio ubicado on los suelos minerales y otro en turba, evitando la 
prActica costosa do hacEr evaluaciones preliminares de clones a trav6s de 
un amplio rango de ambientes. La gerinaci6n tambi6n se relacion6 entre 
los sitios en suelos minrales, pore no en absoluto en los suelos de turba. 
Pareceria quo se puede seleccionar por un alto contenido de almid6n en 
cualquier localidad puento quo -3to par~metro estA altamente correlacionado 
entre todos los sitios evaluados. (RA-CIAT) V6ase ademAs 0242 02113 
0258 0262 0266 0267 0271 0272 0287 0293 0311 0312 0314 0316 
0317 0354 0390 0396 

0277 
30044 AN RAH, E.K.; OSEI-YAW, t 1981. The storage of cassava (Manihot 
esculenta) root tubers in sawdust medium contained in matted coconut palm 
fronds. (Almacermlento do tub6rculos de yuca en aserrin conterd' o en 
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fronda:, ermarafladas de cocotero). Accra, Ghana, Food Research Institute. 
Counci.l for Scientific and Industrial Research. 9p. En., 
Sum. En., 4 Ref.,
 
If.
 

Yuca. Almacenamiento. Ralces. Foofoo. Gari. Examen organoltptico. Equipo en 
pequeia escala. Ghana.
 

Se diseh6 y construy6 una etructura de almacenamiento de la yuca 
utilizando frondan er1araSadan del cocotero. La e-tructura no mantuvo en 
buena condici6n en el campo (Legon, Ghana) cerca du 6 Sepot, muses.
utiliz6 la estructura para evaluar el comportarsiento de almacenamiento de 
las raicen de yuca en tn mudio de anerrin hfimodo. La:; raice: re 
almacenaron pot, periodo 60 d'aL. Lasun de prueban organoltpticas 
demostraron que Ian raoes no fueron apropjada:: :ara elaborar foofoo y un 
plato local "ampesi' hecho con verdurar cocidar, pero sI fueron 6tiles para 
gari y masa. (RA-CIAT) 

0278 
30804 BHUMIBMAMWN, 0. 1986. Glucoarylar:e: of - fur,u: iroi id from a 
rotting ca::sava tuber. (Glucoilasar d ur hono 1;Io u Ar. tub6reulo 
de yuea en proceso de de:;coopo:;iei6n). lUCHI; ,f A;lr edj. C4n 
Microbiology and Biotechnology 2() :4731-42. Err., En., EL., Fr., 17 
Ref., Ii. [De t. o" Biotechnology, Faulty 0." - nru:try, Kattart 
Univ., Bangkok 10900, Thailand] 

Yuca. Aspergilus. Enz ira:;. Dt!: iorCin. T'%Ilandia. 

Se ais!6 y purific6 gluc¢,arni I cducrida, ; or A pergsillu niger 11-9 
(aislada de raice: de yuc rn ;:roc o d deeompo:;iei6n) cuando se cultiv6 
on un medic de freeho i, arcto y II. e dntificaron 2 tipon de 
glueoamilasa . En Cet rofor: di (o &o Kclet do poliaerilamida al 
7.5 pot, cinto :lu ob:-erv6 quo, 1a:- luco ica: purificada; eran 
homog6n-a::. Lots p. mol. du In: glueoami a-a: i y I I fueron, re p.,
59,1400-72,600 y 43,000- 2,600. Lo! valoi Kr v(!Lrp. fueron do 12.5 y 6.25 
mg glueosa/r;! cuando s( utiliz6 almid6 :;Olubl-, como ;ustrato. El pH 
6ptimo paras mana: enzir.,a, 1,L 4.0-0. a: tem . 61 timan psrra Ia. 
actividadeo de g ucanala I y gluvoanila, a II Cueron do- 60 y 70 grados
centl 7ado:i, r( :;[. Am: (nzimait oran t;tabl0:; on el ran'o p1l 3.0-6.0 y a 
t(-np. po; ()dObaJo d,. 0 gTodo:l eentigado. ua:; 2 glucoamila ,:;, eran 
activa: fronts a di:ntintc tijo:: de almid6n dextrina incluyendo almid6ny 
erudo. 
que li 

Sin embargo, 
glucoaitilas:;a 

lI gloeo
1. (PA) 

anMil;na II hid
V6a.;e ademA3s 

roliz6 
0331; 

mejor 
0347 

el almid6n 
0361 

crudo 

EGO FITOPATOLOGIA 

0279
 
30599 LOZANO, J.C. 1987. Alternativas para el control de enfermedades en 
yuca. Call, Colombia, Centro Internacional de Agrioultura Tropical. 32p.
Ls., 34 Ref. Trabajo prezentado en Ia Reun6n de Trabajo sobre Intercambio 
de Germoplasma, Cuarentena y Mejoramiento de Yuca y Batata, CIAT-CIP, 1987. 
[OIAT, Apartado A6reo 6713, Chli, Colombia! 

Yuca. Control do enfermedade/n. Curtivo. E::taean. Siembira. Selecci6n. 
Deryerba. Cultivos de rotaci6n. Reii::tencia. Colombia. 

Se resumen as:i diferentes alternativas de control de enfermedades en yuca,
reportada:3 como eficiente, y que no pueden toner en cuenta al disehar 
paqueter teenol6gicon de producci6n en yuca. Entas non control cultural 
(rotaci6n, siembra sobre caballones, eliminaci6n de resi-duos de cosecha, 
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espaciamiento entre plantas, seleeci6n de material de siembra, contfrol de 
malezas y solarizaci6n), control var., control quimico, control biol6gico, 
erradicaci6n y medidas de cuarentera. Adem.s, se incluyen cuadros con 
resultados obtenidoz 'avqv6sde la aplicaci6n de las distintas medidas de
 
control mencionadas. z .. - lad de paquetes tesnol6gico3 para al 
control integrado de en-fermecaaes en yuca, los cuales se deben revisar 
periodicamente v "or regione3, para efee-tuar ajustes segn las 
circunstancias ecol6gicas. (CIAT)
 

0280 
30138 PACUMBABA, R.P. 1987. A screening method for detecting resistance 
against cassava bacterial blight disease. (Un m~todo de selecci6n para 
detectar resistencia a la ernfeimedad de a?,ublo bacteriano de la yuca). 
Phytopathologi3che Zeitrchrift 119(1):1-6. En., Sum. En., De., 6 Ref., I].
 
[Dept. of Plant & Soil Science, Alabama A & M Univ., Normal, AL 35762, USA] 

Yuca. Xanthomonas campestri- Vv. manihotic. Renis-tencia. Seleci6n. 
Cultivares. Sintconatologla. Experimento:i del campo. Zaire. 

La inoculaci6n del pat6geno de CHE, utilizando un par de tenazas 
modificado, en los broteo de yuca d,-o 1 m1 - d,: --dad en el invernadero y en 
el campo (Hankewa, Zaire), dio como rer;ultaao !a apariciftr de sintomas, 
dentro de 24-48 h en las llnear de yuca sucuptibles 02864 y M'pelolongi. 
Aparecieron exudados de goina en 10 tailo: 6vereo inoeulado:; y muerte 
descendente 7-12 y 20-25 dfai; mis- tarde, reap. Ning6n sintoma de CBB fue 
observado en el cv. Kadanga Mal cmiv. El deuarrollo de :;intcmar, y las 
calificaciones de CB en ics Lroter de yuca de 3 mentos de edad en el 
invernadero y en el campo no fueron conri:sitentez.. La inoculaci6n del 
pat6geno de CBB en 521 broter dfi yuea (1 mu; de edad) utilizando el m6todo 
do tenazas din 81 y 82 plaxnta: re:irtnte:; y moderadamente resiotentes, 
reap. El mtodo de tenaza-, e: un t exclente ttcnica de releci6n en el 
campo para detectar reristencia ai COOen lo; brotes de yuca de 1 me de 
edad. (RA-CIAT) 

E03 Micosis
 

0281 
30537 ESTRADA C., B.L. 1985. Estudio de la pudrici6n de la ralz ., la yuca 
causada por lelicoba-idium purpuruum, en el Municipio de Sansare El 
Progreso, Guatemala. Teiis Ing.Agr. Guatemala, Universidad de San Carlos de 
Guatemala. 59p. En., Sum. Er. 15 Ref., I. 

Yuca. Raice. Deterioraci6n. Etiolagia. Hellcabaridium urpurcum. Control 

de enfermedade.,. Guatemala. 

Se realiz6 un expt. en el munieiplo de San.raru, Guatemala, para identificar 
el agente causal do la pudrioifn radical que :.e presenta en lon cultivos de 
yuca al igual que ertinar el nivel de da~o y proponer algunan alternativas 
para su control. Se utiliz6 la planta de yuca en nur diferentes etapas de 
crecimiento. So utiiiz6 3 medio3 de cultivo para identificar el agente 
causal: papa-doxtrosa-a Mr, VB-ahr y yuca-dextror;a-agr. A estos medios 
se agreg6 Lcido 1Lctico en cones, de 5. 10 y 15 gotas/litro. El 
derarrollo del pat6gono tambiln soeprob6 en el tublrculo do la yuca, ci 
cual se inocul6 con micelio entrelazado del pat6geno. Enta yuca se coloc6 
en c mara h6meda en oncuridad y a ]ur ambiente. En La Lagunia sc tomaron 
las muentras de campo, confirmanda dehidamente de que no sufrieran do la 
enfermedad. Lar 12 planta, releecionadas Le nembraron en maceta y rc 
inocularon con micello. El organinmo se identific6 como Rhizoetonia 
crocorum (Helicobaidit n purpureum). Usa encuesta realizada indic6 que 
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los porcentajes m.is altos de infestaci6n estaban en las localidades de
 
Buena Vista, 
 Los Cedros y El Pino, y la aldea Santa B~rbara (33.33, 24.14 y20.00 por ciento, reap.). Las Sreas menos afectadas fueron San Felipe La
 
Tabla, Posa Verde, El nguaje y Sansare (5.12, 6.84, 8.50 y 8.50 
por ciento,
resp.). El porcentaje del Area total sembrada afectada 
Cue de 13.36.

Tambi~n se estudi6 la producci6n de almid6n de ralceg 
sanas y ralces
 
afectadas. Los re.nultados indlcaron que la producci6n 
a partir do raices
 
sanas fue de 
14.5kF v.,.0.87 kg para ralces afectadaz. Se consider6 que el
mejor mctodo do control c-n la rotaci6n de cultivos o !a incorporaci6n de
 
var. resistenton. (RA (extracto))
 

0282 
30853 FUKUDA, C. ; ")OUZA, L.D. ; FFRO, A. DE S. 1986. Oeorrencia do 
superalongamtento da mandioca 
na regiao de Sinop, no Estado de Mato Grosso, 
e recomendacoes para :,;eu controle. (Incidencia del superalargamiento de la 
yuca en la rugi6n de Sinop, Ettado de Mato Grosso, y recomendaciones para
su control). Rovinta iraileira dJ,Mandioca 5(1):95-101. Pt., Sum. Pt., 
En., 6 Ref., i. [E(MiRAPA, Centro Naciorl de 
Pesquira de Mandioca e
 
Fruticultura, Caixa Po.-tal 
007. 44.380 Cruz dan Almas-BA, Braril] 

Yuca. Sphacelorma manihotinola. Control de crfernedade. Brag;il. 

je determin6 la ircidnia del guperalargamiunto, caunado pot Sphaceloma
manihoticola, en 490 plantaclonug de yuca en la regi6n do Sinop, Brasil;

tambi~n - tabloior-on
no o meddan d0 control. Lou reultado- demostraron 
que ol 9.6 por ionto de Ian r'larntaciones evaluadar (aprox. 905 ha) e:taban 
infectadag por ia Onlofrcodad. Dl 2 al 100 per eiento de las plantas
eataban afectada:g. Laf: vr. Cuiabana y Branca de Santa Catarina, las mcS.

cultivadan "n la reg6n, pnr:oentaron los Indiccn 
mi. bajos de severidad de

la enferedad. re tugaron mdida.g fitoantaria3 para controlar la
 
enfermedad: vetar las inca: 
 dorde ocUwre la enfermodad; re:tringlr la

salida de catorcalen lrovv.ninte; de PlantaL infectadan:; y entablecer
 
estaeione.: de innpecci6n. 
 Cono otrag, medidan de control ne recomendaron la
rotac16n de cultivog, ia sulcccl6n de e:tacas, la asistencia t~cnica, el
 
apoyo 
 financiero y el u::o de var. rentiztentos. (RA-CIAT) 

0283
30140 MAKAM13ILA, C. ; BAKALA, L. 1986. Lo:; pourridits a Armillaria sp.,

Spharostil, rupen:: B. 
 tatfir. et 1haeolug manihotie Heim sur le manioc

(Manihot eculenta 
Crantz). (Fudriciones radicales de la yuca caunadas por
Armillaria v-p., Spharo:tilbu repen- y Phaeolut; manihotis). Agronomie
Tropicale 11(3-14) :258-2(14. Fr., Sum. Fr., En. , Es., 25 Ref. , I . [Dept. of 
Biologie et P1hy.ioiogio beg6ta1., Univ. tirien Ngouabi, B.P. 69, 
Brazzaville, Congo] 

Yuca. Armillaria aro t * I,, v'r,en:. Fhaeolwut man hot .i::.Congo.
 

So ostudiarot Armil lat ir t;,., (hoc ro:rtIlI , repentg y Phaeolun marihotis,
los prntepal e:- a-o nt (;aunol ; do fat; pUdricione radica~ur obervadas en
la yuca en la Ro.pbblica Pu~ loardel Cono. So ob:terv6 la dgferenciacifn de
cierto no. de 6r'pano:; or lca nto; patigunon mediante un di:;positivo
exptl. eorpuo:tu por una eaja de p1 .xigit trannparonte que eontiene agua,1y en la qe .1:o ILtr'oduUke Un, c n de railz infoetado. Armillaria np.
diferenci a (rtvptfo-ot, cv rfo:; " t rnea" y otro; brnSano, que no re 
han identifi cado aC r.. S. i r:ue diferoncia ri;vrr'fo:g y eorjo:;. Et;tos
brganon no no Lmt, obtovvajo cvn 11. van ot:. La produccifA de oirp6foron
por Arm.iIaria :jp. a part: t de in::ralc, infectada: on imjnortante para el 
estudio sint;tem ti o deIo:; agirnteo dto lat: pudrci oe: radiuale:,
especialmente Armillaria ,ip-, en eI Congo y ur Africa Central donde es el 
principal agente de Ar (RA)A.u i6n radical. Vao ademig; 0278 



E04 Virosis
 

0284 
30156 ELLIOTT, M.S.; ZETTLER, F.W. 1987. Cassava common mosaic virus
 
infections of chaya (Cnidoscolus aconitifolius) in Yucatan, Mexico. (Las
 
infecciones de chaya (Cnidoscolus aconitifolius) con el virus del mosaico
 
com~n de la yuca en YucatAn, MKxico). Plant Disease 71(4):353-356. En.,
 
Sum. En., 6 Ref., If. [Dept. of Plant Pathology, Univ. of Florida,
 
Gainesville, FL 32611, USA]
 

Yuca. Virus del mosaico com6n de la yuca. Aislamiento. M6xico. 

Se realiz6 un cstudio pars determirar la incidencia del CCMV en chaya 
(Cnidoscolus aconitifolius) y sl los aislamientos virales de chaya de 
YucatAn, Mtxico, son similares a uno de Florida, EE.UU. Se detect6 en 23 
de 33 muestras de chaya tomados en 14 de 17 sitios en Yucatnn en ago. de 
1985, y los aislamientos no fueron serol6gicamente distinguibles de la cepa 
de Florida. No es probable que la yuea sea la fuente del inculc dE CCMV 
para chaya en Yucat~n, debido a i auencia de CCMV en las muestra- de yuca 
ensayadas. (CIAT) 

0?85 
30151 FARGETTE, D. ; THOUVENEL, J. C. ; FAUQUET, C. 1987. Virus content of 
leaves of cassava infected by African cassava mosaic virus. (El contenido 
de virus de hojas do yuci, infectadas por el virus del mosaico africano de 
la yuca). Annals of Applied Piology 110(l):65-73. En., Sum. En., 22 Ref., 
Ii. [Laboratoire de Virologic V-g6tale, Inst. Francais de Recherche 
Scientifique pour 1e Dtvelo1 ,pement en Cooptration (ORSTOM), B.P. V51, 
Abidjan, Cote d'Ivoirl]
 

Yuca. Virus del mosaiuo africano d la yuea. Hojas. Anlisis. 
Sintomatologla. Aleyrodidae. Cos;ts uu K.rfiil. 

Se detect6 CAKI en hojan de yuc por E.ISA. Algunos constitcyentes 
normaleo; de las hoja.; de yuca interf'irieron con la detecci6n de virus, pero 
los extractos foliaros de Niuotiiaia benthaniana no lo hicieron. Se 
deternin6 el patr6r, de :Intomra: a 1rincipion del crecimiento de una hoja y 
posteriormente se cambi. poco. S rensontr6 CAMV6nicamente en las Areas 
airrilia:1 o asri'llo verdos del patr6n de mosaico. El conterido de virus 
de las hojas aumentb con (, ireremento en la intensidad de los sintomas, 
pero disminuy6 con la edad de ia hoja; no se detect6 CAMV en las hojas 
maduras. Se haIl6 la mayorla de las moncas blancas en las hojas j6venes de 
yuca en crecimiento, y el no. di:rinuy6 prog-ersivamonte con la edad de la 
hoja. Esta distribuci6n ayudari tanto a ia adquisici6n como a la 
inoculaci6n del virus. (RA-CIAT) 

02856 
30823 LENNON, A.M.; AITON, M.M. ; HARRISON, B.D. 1987. Purification and 
properties of cassava reen mottle, a previously undesoribed virus from the 
Solomon Islands. (Purificacifn y propiedades del moteado verde de la yuca, 
un virus no descrito previamente de las Irlas Salom6n). Annals of Applied 
Biology 110(3):545-555. En., Sum. En., 16 Ref., Ii. [Scottish Crop Research 
Inst., Invergowrie, Dundee DD2 5DA, United Kingdom]
 

Yuca. Virus del moteado Verde d,o Ia yuea. Etiologla. Irlas Solom6n. 

Se infeetaron 30 especies de 12 fsniliass de plantas con un virus 
transmitido por is savia, obtenido de yuca atacada por, la enfermedad del 
moteado verde, la cual ha sido observada en Choiseul, Islas Salom6n; el 
virus fue transinitJdo sin dificultad pot' la semilla en Nicotiana 

.,5
 



clevelandii. 
En las plantas de yuca infectadas per inoculaci6n con savia,
las primeras hojas infeotadas sist6micamente desarrollaron un moteado con 
un poo de necrosis mientras que las hojas producidas posteriormente no
presentaron sintomas pero contenian el virus. La mayoria de las otras
 
espeocies desarrollaron lesiones 
locales clor6ticas o necr6ticas y moteado 
sist6mico a necrosis. En algunas especies, este fen6meno fue seguido por
la produccitn de hojas pnquehas asintcoaiticas poro qua contenan el virus. - E-virusi-oul tiv6~en-N.-clevelandii;-se- utiliz6-Chenopodium quinoa para
loo onsayos do lesi6n local. Los oxtractos do hojas infectadas do N.
olevelandii fueron infectivas despu6s de set 
diluidos a 10(-5) pero
goneralmente no a 10(-6), despu6s de 
ser calentados durante 10 min a 60
 
grados contigrados 
 pero no a 65 grados centigrados, y despu6s del
 
almacenamiento a 20 grados centigrados durante 
per lo menos 12 dies. El

virus tiene partioulas isom6tricas 
de 26 nm de dimetr que so sedimentan 
en la forma de 3 componentes; todas contienen una proteina con un p. rol.
de aprox. 53 000. Los 2 componentes de sedimentaci6n mfs rhpida tienen 
resp. un ARN de cadena sencilla con un p. mol. aprox. (estimado despuds de
la glioxilaci6n) de 2.9 x 10(6) y 2.3 x 10(6). Ambas espocies de ARN son

neoesarias para la infecci6n do las plantas. 
En las pruebas con antisuero 
preparado pars purificar las partioulas del virus, so detect6 el virus on 
la yuca y en N. clevelandii mediante pruebas de precipitina de difusi6n an
gel, microscopia electr6nica inunosorbonte y ELISA. A pesar de su 
similitud con los nepovirus, el virus no reaccion6 con el antisuero a 18
 
miembros del grupo. Recibi6 el nombre de virus del ,oteado verde de la
 
yuca y se considers quo 
os un nepovirus no descrito previamente. (RA-CIAT)
 

0287
 
30129 MUIMBA-KANKOLONO, A.; PHUTI, K. 1987. Relationship of cassava 
mosaic severity in planting material to mosaic development, growth and 
yield of 
cassava in Zaire. (Relaci6n de la severidad de la enfermedad del

mosaico de la yuca on material do siembra con el desarrollo de mosaico,
 
crocimiento y rendimiento de yuca en Zaire). 
 Experimental Agriculture
23(2):221-225. En., 
Sum. En., Es., 16 Ref. [Programme National Manioc, B.P. 
11635 Kinshasa 1, Zaire] 

Yuca. Virus del mosaico africano de la yuca. Desarrollo de la plants.
ateriales de propagac16n. Estacas. Productividad de ls raiz. Altura do Ia 

plants. Tallos. Dafos causados por plagas. Zaire. 

Durante 2 aos consecutivos se analizaron el desarrollo de la enfermedad
del mosaico, el vigor de 1a plants y al rendimierto de raices tuberosas 
nuevas de un clon de yuca susceptible a CAMD en M'Vuazi, Bas-Zaire. Se

utilizaron eutacas do plantas con distintos niveles de infecci6n de CAND.
Hubo un importante aumento en la incidencia y severidad del mosaicao,
la proporc16n de hojas qua mostraban sintoans de la enfeedad en e1 

y en 

siguiente cultivo a medida quo aumentaban los niveles de infeoci6n primaria
de CAND an e1 material de siembra. La altura de la plants y el difmetro 
del tallo tambi6n se afoctaron desfavorablemente, y el rendimiento de 
plantas de estaoas severamente afectados fue reducido on un 60-70 per
 
ciento. (RA)
 

0288
 
29301 OTIM NAPE, 0.W.; INOOT, A. 1986. Effect of cassava spacing, time of

planting and number of shoots on the incidence and severity of the African 
cassava mosaic disease. (Efecto del espaoiamiento do la yuca, 6poca de
siembra y nfmero do brotes on ls incidencia y gravedad de la enfermedad del
 
mosaico africano de la yuca). Uganda, Serere Research Station. lOp. En.,

Sum. En., 8 Ref., Il. Paper presented at the 3rd Symposium ISTRC-AB,

Umudike, Nigeria, 1986. [Unrip, Serere Agricultural Research Station, P.O. 
Soroti, Uganda] 
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Yuca. Estacas. Siembra. Registro del tiempo. Espaciamiento. Virus del 
mosaico africanr de la yuca. Vectores. Uganda.
 

Se estudiaron I - efectos del espaciamiento y la 6poca de siembra y del
 
espaciamiento y el no. de brotes de yuca en la ineidencia y gravedad de 
CAMD en 2 expt. de parcelas divididas. Se registraron la temp. de la
 
cubierta vegetal de yuca, la HR, la poblaci6n de moscas blancas, la
 
incidencia y gravedad de CAMD a intervalos de 2 moses, empezando 1 y 
concluyendo 14 m.-.s despu6s de la siembra. La temp. de la cubierta 
vegetal le la yuca aument6 signifieativamente con mayor espaciamiento, 
mientras que la HR no fue afectada per ninguno de lo tratamientos. La 
pcblaci6n de moscas blancaz y la incideneia y gravedad de CAID aumentaron 
con el retraso adicional en la siembra de yuca, y aleanzaron niveles mAs 
altos en la yuca sembrada en ago. En forma similar, la i.,eidencia de CAM 
aument6 con el aumento adicional en el espaciamiento de la yuca y disminuy6 
significativamente con el aumento del no. de brotes/poblaci6n de yuca. Se 
discuten los efectos de los tratamientos en CAMD. (RA-CIAT) 

0289 
30141 PACUMBABA, R.P. 1987. A method for, selection of tolerance to African
 
cassava mosaic virus. (Un m6todo para la neleccibn de la tolerancia al 
virus del mosaico africano de la yuca). Phytopathologische Zeitschrift 
118(4):312-316. En., Sum. En., De., 13 Ref. [Dept. of Natural Resources & 
Envirouental Studies, Alabama Agricultural & Mechanical Univ., P.O. Box 
183, Normal, AL 35762, USA] 

Yuca. Virus del mo-aico africano de la yuca. Cultivares. Seleeci6r. 
Resistencia. Zaire.
 

El corte de brotes aceler6 la apariencia de los sointomas de mosaico en los 
brotes de estacas do yuca infectadas con CAMV. El grado de recuperaci6n de 
la planta del mosaice severo, desputs de cada torte de brotes, era la base 
para evaluar la tolerancia al CANV. En la -elecci6n en el campo, se 
recomienda el corte de los brotes infectados con CAMV para la selecci6n por 
tolerancia al virus. Un ceorte de lor, brotes irifectados con CAMV fue 
suficiente para analizar el nivel de tolerancia, de una manera confiable. 
So encontr6 que de 521 lineas, 6nicamente I era tolerante, mientras que 144 
lineas fueron moderadamente tolerantes. Estos incluyeron las lineas Gimbi 
MA 235, (02945S x 3119)S MA 219 y radanga Malombe, previamente descritos 
como resistentes al CAMV. (RA-CIAT) VLase ademAs 0238 0302 

E06 Nematodos
 

0290 
30819 FREITAS, O.M.B.L. DE; MOURA, R.M. 1986. Comportamento de cult'vares
 
de mandioca (Manihot esculenta Crantz) en relacao ao parasitisno de 
Meloidogyne incognita M. javanica (Nematoda, Heteroderidae) e comparacoes 
con os teores de Acido cianidrico. (Comportamiento de cultivares de yuca en 
relaci6n con el parasitirmo de Meloldogyne incognita y M. javanica
 
(Nematoda, Ileteroderidae) y comparaciones con el nrvel de Acido 
cianhidrico). Nematologica Brasileira 10:109-131. Pt., Sum. Pt., En., 39 
Ref. (Laboratorio Nacional de Referencia Vegetal, Ministerio da 
Agricultura, Recife-PE, Brasil] 

Yuca. Cultivares. Nematodos. Ralces. Contenido de ((CN. Resistencia. Hojas. 
Tallos. Brasil. 
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Se estudi6 el comportamiento de 11 cv. de yuca en relaci6n con el
 
paracitinmo per Meloidogyne incognita y M. javanica en eondiciones de
 
invernadero y do lab. El anAli.,is, do resistecrtia y/o susceptibilidad 
sigui6 los criterios adaptados per el l roy~cto Internacional de
 
Meloidogyrt.. Tambi~n so e-tableci6 un i Leia do 
 clasificaei6n del
 
hospedantu con Lace en la reducei6n do la taca 
 reproductiva (porcentaje) en 
relaci6n con ia tasa m.c alta ob:ierviid para cada enpecie do nematodo elen 
cv. e-c;og'ido wo :: tUL(dar r. caoepti i dad. I- ob:;ervaron diferentes
 
tipos de reaceiore; ]au:it, Li lid a fue c omn que la 
 resi utencia. 
El cv. tandioea] i tr6 e::te'' ': espiciec de nmatodo, mientras 
que o : cv. rlttoc R:tro:, ri camI y Liue:ron 14 Itert i nte a 14.
 
incognita,. 
 Dl:-rdu ! untoc - v: t it a c, :,: conideraron los cv. 
Mandicct- , Pa:Ai, Preoti Lii , I'c I y Ritroz 14 coro hespedantec
deficientuc do M. inoelnits y io: av.Preta, Mandiocal, ParA, Retr'oz 
1 y Rosa Erane:, rara . iavari. :.cntr6r. relzcifn entrte la
 
recictenei a yo ctbt:,t L i .] 1- 4n rl r itz y M. javanica 
y los niveles 
de HCNen i;, d ;LintL t, !: Lri:, de yuca. Las ralcec 

ati arda du lo: w , v;;! lolo : ,u i L, . udo idados. (RA-CIAT) 

FO0 CONTROL DE PLAGAS Y ENTOMOILOGIA 

029 1 
302482 L- HU, F. ; FAbhrES, G. 1987. nfluence de 10 temiptrature et de
 
1'hygr)rm6tri relative 3ur ia eapaeitt d'aceroi:-:; .mert, et 
le Irofil
 
d'abondaree dec opai tior;: de I1a ocricril Ie 
 do mat: io(, Phraeoccus 
mardhoti ((om.., P:cdoocceidoe) , a1 Corq!o. (JITllurELi , de la temperatura y
It hunedad re.aliva er a ; il di ur ciiento , r.- idenlciza de poblaeiones

de piejo hariro: 0, I [r,;, ecu rrL 4 .n Ccihot(Hm ., I eudococeidae) en Congo).

Acta rCe 
 C .oFii ;. ii it, 8 (1) i-. Fr., Humr. Fr., En., 21
 
Ref., I1 . 1 . 1P1 z , H.I '. du Cor. o]
 

Yuca. Pie : rtCUL i. leioa !,-I I cto. Poblaci6n du insectos. 

oc tc~itilr ,i t'iLie diIt'ii e d(, piojo haririoso de la yuca
Pherna:o, 3 :n;,t~ih , :P if'rent .:, rigimene:; de teurp. (20, 25 y 30 grades

cent.Ligratde )y i it , 7. y 1 )O I ' ieto . La tmp. parece ser el
 
factLr due(' 1,1' Ly (;:Y i tci de (d,:arrollo y capacidad do
ii]na la 
aume nto. He i(ri v iv,:O ii alec del amnento de lat poblaciones de 
piojo harir;o:;o de t:ado y sc cmnpraron con loo perfileD do1et ixpLt. 
gradacifl o it:a::c.L u aVt aoGt; el cl ci:!eo itio del Congo. Las
variacionec: del Ltcmaato urin tar reolaeionadac fundamentalmente con las 
condicieonec Lriniet exi:-tte: durante ci brote. Una pululaci6n temprana,
ertpezartdo Laio 1Ia influrncia d tiemp. baja, ( .iio), aunentarA lentamente, 
con pac:;o. bier definitonde erntri las pr iieras goneraciorions, mientras quo una 
pululacibr. tardia, ocuriendo Lajo e efecto dc temp. ms alias, ne 
detarrollarA r p.A preilito-amerte, con urm rApida sueeon6n do generaciones. 
(RA-CIAT)
 

0292 
291146 SANTO, C.D. ; TERRA, W.FR. 1985. P1hy:vial proper'tier, 3ubst rate 
specif ie0tie t and a probable imechain Ifor a bta--grlucosidare 
(eellobia;e) from snidgut celi of the, eac;cava horr.worm (Evinnyls ello).
(Las propiedadec: f1:;ea:;, e;;pecifidadec do ;u.trito y un porible mecaniamo 
para una glueoidtdt:o Leta-t (cellobio::a) de la:; c6ula:; del intetino medio 
del guraro caichfn do la yurCi (Erinty: el!,)). biochimica et tiophynica
Acts 831(2):179-185. En., ,um. En., 25 Ref'. [Depto. do Bioquimica, Inst. de 
Qufmlca, Univ. do H;io Paulo, Hio Paulo, Calxa Postal 20780, 011498, Brasil] 



Yuca. Erinnyis ello. Entomologia. Brasil.
 

Se describen algunas de las propiedades fisicas y oinfticas de la celobiosa 
soluble, obtenida de c6lulas del intestine media de larvas de Erinnyis 

ello, la cual es activa con beta-D-gluc6sidos, beta-D-galact6sidos, beta-D

fuc6sidos y beta-D-xil6sidos. Las c6lulas del intestine medio de E. ello 

presentan una ceomposici6n de beta-D-glucosidasa con Mr 129 000 y pI 6.8. La 
enzima hidroliza en el mismo sitio active beta-D-gluc6sidos, 
beta-D-galact6sidos y beta-D-fuc6sidos, lo cual se infiere de los expt. que 

involucraron inactivaci6n ttrmica, diferentes inhibidores y la competencia 
entre sustratos. La enzima es casi inactiva sobre los tioglic6sidos. La 
delta-gluconolactona es un fuerte inhibidor (Ki 0.85 micrunol) de la
 
enzima. La hidr6lisis del enlace beta-D-glucosidico catalizado per la
 
beta-D-glucosidasa ocurre sin inversl6n ae configuraci6n, con una 
constante de reacci6n p cercana a cero. Estos dates apoyan la hip6tesis de 
quo el mecanismo de la reacci6n catalizada per la beta-D-glucosidasa 
involucra la adici6n de protones al sustrato de oxlgeno glic6silo, y la
 
formani6n intermedia de un ion carbonio, el cual es atacado per el agua en 
el lade frontal. (RA-CIAT) Vase ademAs 0264 0361 0394
 

F01 Insectos Perjudiciales y su Control
 

0293
 
30147 AYANRU, D.K.G. 1987. Effects of mealybug (Phenacoccus manihoti)
 
infestation on cassava yield components and plant tissue quality. (Efectos
 
de la infestaci6n del piojo harinoso (Phenacoccus manihoti) en los
 
componentes del rendimiento de la yuca y la calidad de tejidos de la
 
planta). Tropenlandwirt 88:5-10. En., Sum. En., De., 18 Ref. [Dept. of
 

Microbiology, Univ. of Benin, PMb 1154 Benin City, Nigeria]
 

Yuca. Phenacoccus manihoti. DaFos causados por plagas. Tejidos vegetales. 
Anflisis. Tallos. Defoliaci6n. Productividad de li raiz. Contenido de 
hidraton de carbono. N. Contenido proteinico. Metabolismo. Nigeria. 

La mitad de la-, plantas del clon do yuca TS 41044 sembradas en parcelas de 
campo en Ugbouro, Nigeria, en jun1o 1983, e trataron (a intervalos de 3 
semanas) contra los piojos harinooos (Phenacocous manihoti), con 
fenitroti6n. Las plantas fumigadas y sin fumigar so evaluaron a lo 10 
meses para las infestaciones del piojo harinoso, li altura de la cubierta
 
foliar v el difmetro del tallo, y so cosecharon para los rendimientos y 
evaluaei6n do la oalidad. Las plantas sin fumigar fueron completamente 
defoliadas y reducidas (23 per ciento) en la altura do la cubierta foliar, 

mientras las funigadas fueron libres do los sintomas de infestaci6n. Los 
rendimientos de raices y tallos secos de la yuca infestada so disminuyeron 
significativamento (P = 0.01) en 39 y 60 per ciento, reap., en comparaci6n 
con los de las plantas no infestadas. Los tejidos de tallo de las siembras 
infestadas fueron menos suculentos que las no infestadas, mientras que lo 
contrario fue cierto para los tejidos de las ralces. En los tallos y las 
raice de la yuca no defoliada, en comparaci6n con los de la yuca 
defoliada, se agotaron los contenidos de hidratos de carbono totales (28.41 
vs. 19.06 per ciento y 70.72 vs. 65.13 per ciento, reap.) y de EM (1415vs. 
278 y 1033 vs. 951 kcal/kg, reap.). Per otra parte, loa tejidos de las 
plantas infestadas contenian mayores niveles de proteina (m~A que 88 per 
ciento). Se discuten la implicaciones diet6ticas y otras do la anabolina 
y de los asimilados aumentados o agotados en los tejidos, y sus mecanismos 
de inducci6n. (RA-CIAT)
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0294 
30483 BASTOS, J.A.M.; FLECHTMANN, C.H.W. 1982-1985. Sintonas e danos do
Scaro do tanajo6 na manicoba. (Sintomas y dafio causado por el Searo tanajoa 
en el cauchotero de CearA). 
Fitossanidade rno.6-9:102-105. Pt., Sum. En., 1 
Ref., I. [C?'Pq, Caixa Postal 2071 JA, 60.000 Fortaleza-CE, Brasil] 

Yuca. Mononychellus tanajoa. Dahos causados por plagas. 
Manihot glaziovii.
 
Brasil.
 

Se describe el daho caucado por la alimentaci6n del Acaro tetraniehlido
Mononychellus tanajoa al follaje do la planta do cauchotero de Cearh 
(Manihot glaziovii). (CIAT)
 

0295
 
30577 FABRES, G.; KIYINDOU, A. 1985. Comparaison du potentiel biotique de
 
deux ceceinelles (Exochomus flaviventris (A flyperaspis senegalensis

hottentotta, Col. Coccinellidae) prtidatrices ue Phenaeccus manihoti (Hom.
 
Pseudecoccidae) au Congo. (Potencial bi6tico comparado de dos 
 especies de

coccinlidos, Exochomus flaviventris e flyperaspis senegalensi:s hottentotta 
(Col. Cocinellidae), depredadorers de Phenacoccus manihoti (Hom.
 
Pseudococcidae) en el Congo). 
Acta Oeologica Oecologa Applicata

6(4):339-348. Fr., Sum. En., Fr., 15 Rief., Ii. [IBEAS, Campus,

Univeritaire, Avenue de i'Universlt6, 64000 Pau, France]
 

Yuca. Phenacoccus manihoti. Depredadores y parisites. Biologia del insecto. 
Control biol6gico. Congo. 

Cultivos de Exochomusi flaviventris e Hiljeraspis seneg-lensis hottentotta,
los 2 principales dupredadores coccin6lidos aseciados al piojo harinoso de
la yuca Pheracoccus manihoti en el Congo, fueron utilizados on el lab. para
estudiar su potencial bi6tjco. Se pre:entan datos sobre cielo de vida,
duraci6n de los instares do desarrollo, proporci6n de sexos, feoundidad y
duraci6n do la vida de la hembra. Se calcul6 la capacidad de multiplicaci6n
de Laughlin para cada ospecie: 0.05 para E. flaviventris y 0.07 para H.
 
senegalensis hottentotta, con tasas netas 
de reproducci6y de 66.6 y 123.7, 
reap. Las variaciones de la abundancia de lo:3 depredadore se observaron en 
un campo de yucL y se compararon con la dinfmnica do poblaci6n del piojo
harinoso durante la estaci6n sca de 1979. Las 2 especies muestran grandes
diferencias on su fucundidad, duraci6n del cilo de vida del adulto y (poca

do su intorvenci6n durante 
 (A brote de la plaga. Se discuten varias 
hip6tesis para explicar el bajo potencial bi6tico de E. flaviventris y el 
1'racaso de If. senegalenis hottentotta on aumentar su poblaci6n io
suficientemente pronto para deoepehar una funci6n en la regulaci6n do la 
plaga. (RA-CIAT)
 

0296 
30465 FARIAS, A.R.N. 1985. Hyaliodes vitreus Distant, 1884

(Hemiptera:Miridae), um predador de Vatiga illudens (Drake, 1773)

(Hemiptera:Tingidae) em mandioca, na D3ahia. 
 (Uyaliodos vitreus 
(Heriptera:Miridae), un depredador de Vatiga illudens 
(Hemiptera:Tingidae)
 
en yuca on Bahia). 
Revista Brasileira de Mandioca 4(1):123-124. Pt., 4 Ref.
 
[EMBRAPA, Centro Nacionai de Pesquiza de Mandioca e Fruticultura, Caixa 
Postal 007, 14.380 Cruz das Almas-BA, Brasil] 

Yuca. Vatiga illudens. Depredadores y parAsito. Brasil. 

Observaciones do campo on cultivos3 de yuoa on Cruz das Almas (Bahia,
Brasil) detectaroj, un agente do control biol6gico depredando en Vatiga
illudens, unsa plaga de yuca de importancia creciente que so presenca
principalmente en las 6pocas seas. Los especimenes adultos del depredador 
se identificaron como de la especie Hyaliodos vitreus. Se describe 
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brevemente el da~io causado por la plaga y se mencionan caracteristicas
 
morfol6gicas distintivas del depredador. (CIAT)
 

0297 
30484 FURSCH, H. 1987. Neue afrikanioche scymnini-arten (Coleoptera
 
Coccinellidae) als frebetafeinde von Manihot-Schadlingen. (Nuevas especies 
africanas de Scymnini (Coleoptera:Coccinellidae) como depredadores de 
plagas de Manihot). Revue de Zoologie Africaine 100(4):387-394. De., Sum.
 
De., En., 14 Ref., Ii. [Universitat Passau, Postfach 25 40, D-8390 Passau, 
West Ge,-many] 

Yuca. Phenacoccus manthoti. Depredadores y parnsitos. Control biol6gico.
 
Africa. 

Se describen 3 nuevas especies de Scymnini como depredadores de las plagas
 
de Manihot: tlephus phenacoccophagur, Diomus hennesseyi y Clitostethus 
neuenschwanderi. La determinaci6n se bate mAs fdcil por los diagn6sticos 
diferenciales y las numerosas figuras. Se tomaron en cuenta todos los 
datos conocidos sobre la biologia de Clitostethus sp. (RA-CIAT) 

0298 
301514 JAMES, B.D. 1987. The cassava mealybug Phenacoccus manihoti Mat-Ferr 
(Hemiptera: Pseudococeidae) in Sierra Leone: a survey. (El piojo harinoso 
de la yuca Phenacoccus manihoti (Hlemiptera: Pseudococcidae) en Sierra 
Leona: una encuesta). Tropical Pent Management 33(l):61-66. En., Sum. En., 
9 Fef., Il. [Dept. of Zoolc&g, Fourah Bay College, Univ. of Sierra Leone, 
Freetown, Sierra Leone]
 

Yuca. Phenacoecus manihoti. Da~os causados por plagas. Mapas. Control
 
biol6gico. Sierra Leona.
 

"e llev6 a cabo una encuesta en Sierra Leona para trazar un mapa de
 
distribuci6n del piojo harinoso de la yuca (Phenacoccus manihoti) e
 
idontificar las maneras mediante las cuales se dispers6 (naturalmente y por
 
humanos). Eatas caracteristicas luego se convertiriar en insumos en un 
programa de control. Se encontr6 que la plaga entpbd firmemente 
establecida en la parte occidental del pain y que se est5 extendiendo 
progreaivawente hacla ias 6reas de provincia. Todas las var. disponibles 
de yuca son susceptibles al insecto, y el dao es especialmente
 
significativo en el cultivo de siembra tardia. Se recomienda el control 
biol6gico, p.ej. liberar en eI suelo parasitoides himen6pteros ex6ticos 
durante la estaci6n seca, como una estrategia duradera para debilitar el
 
nivel de la plaga como una limitaci6n de la producci6n alimenticia. 
(RA-CIAT)
 

0299
 
30464 KRAAIJEVELD, A.R.; VAN ALPHEII, J.J.M. 1986. Host-stage selection and
 
sex allocation by Epidinocarsis lopezi (Hymenon'era:Encyrtidae), a 
parasitoid of the cassava mealybug, Phenacoccus manihoti
 
(Homoptera:Pseudococcidae). (Selecci6n del estado del hospedante y
 
distribuci6n do sexos por Epidinocarais lopezi (Iiymenoptera:Encyrtidae), un 
parasitoide del piojo harinoao, Phenacoccus manihoti 
(Horoptcra:Pseudococcidae)). Mededelingen van de Faculteit 
Landbouwwetenschappen Rijksuniveriteit Gent 51(3a):1067-1078. En., Sum. 
En., 10 Ref., Il. [Subfaculteit Biologie, Rijksuniveraiteit Leiden,
 
Kaiserstraat 63, P.B. 9516, 2300 RA Leiden, Nederland] 

Yuca. Phenacoccus manihoti. Depredadores y parsitos. Entomologia. 
Experimentos de laboratorio.
 

31
 



La selecci6n del 
estado del hospedante y la ,isignaci6n de sexos de
Epidinocarsis lopezi se investigaron para ayudar en una evaluaci6n de E.lopezi como un agente de control biol6gico. Las hembras de E. lopezi
recibieron lotes del hospedante, los cuales consistian de diversos estados
del piojo harinoso de la yuca. Se observ6 el comportamiento del parasitoide
y del piojo harinoso, 
se criaron los piojos harinosos parasitados y se

registr6 su crecimiento. 
E. lopezi prefiri6 piojos harinosos de tercer

instar en comparacifn con los de segundo y cuarto instares. Los piojos
harinosos de primer instar y los adultos eran los estados menos preferidos.
Las hembras de E. lopezi pueden discriminar entre hospedante parasitado yno parasitado y rechazan generalmente al primero. La avispa marca los
hospedantes parasitados externamente. La mayor-a de hembras emergieron de
piojos harinosos de tercer instar, un no. menor del cuarto instar y la
 
menor cantidad de adultos. 
 Los piojos harinosos de segundo instar
 
produjeron casi exclusivamente machos (la sobrevivencia en piojos

harinosos de primer instar fue 
insignificante). El tama~o del 
piojo
harinoso en el 
momento de la parasitaci6n no se correlacion6 con el u

de la avispa emergente; 
sin embargo, los piojos harinosos que contenfan
larvas hembras crecieron m6s antes de momificarse que los piojos harinosos con larvas machos. Este patr6n de cLecimiento era mAs evidente en el tercer
instar menos evidente en el 
cuarto instar y ausente en piojos harinosos
adultos. El tama~o 
de la momia predice bien el tama~o de la avispa

emergente. El 
tama~o de las avispas hebras se correlaciona con su
 
idoneidad. 
En las *ulturas las hembras mis grandes son inseminadas mis a

menudo que las mis pequehas. AdemAs, las hembras 
 mis grandes tienen mayor
6xito en perforar la piel del hospedante, y viven mis tiempo sin alimentos
 que que las heabras mis pequeas. E. lopezi parece maximizar la idoneidad
de sus progenies mediante la preferencia y asignaci6n del porcentaje m~s 
alto de hembras a piojos harinosos de 
tercer instar. (RA-CIAT)
 

0300

30580 LAL, S.S.; PILLAI, K.S. 
1980. Efficacy of certain pesticides in the
 
control of thrip Retithrips syriacus 
on cassava. (Eficacia de ciertos
pesticidas en el control del 
trip Retithrips syriacus en yuca). 
Indian

Journal of Plant Protection 8(l):29-35. En., Sum. En., 12 Ref., Ii. 

Yuca. Trips. Control de insectos. Inseticidas. India.
 

Duronte 1976-78 se realizaron pruebas con 24 pesticidas contra el trip
Retithrips syr-acus, una plaga 
de la yuca en Kerala, India. Entre los 24
pesticidas ensayados durante 1976, 15 fueron prcnisorios y soevolvieron a
evaluar durante 1977. Durante 1978 se evaluaron nuevamente 11 pesticidas
 
que resultaron promisorios. Los resultados finales 
indicaron que elmonocrotofos y leptofos al 0.03 por ciento y el metilo de demet6n y fenti6n

al 0.05 por ciento fueron superiores para controlar R. syriacus. Desde el
punto de vista de su efectividad (con base en 3 
 afcs de estudio
sistemitico), los pesticidas se calJficaron de la siguiente manera: 
monocrotofos, leptofos, metil 
de demet6n, fenti6n, formoti6n, dicrotofos,
 
hexinfos, tiomet6n, dimetoato y fosal6n. (RA-CIAT)
 

0301
 
30128 .UIMBA-KANKOLONGO, A.; TERRY, E.R. ; ADENIJI, M.O. 
1987. A

disease-like injury on cassava caused by Pseudotheraptus devastans Dist.

(Heteroptera: Coreidae). (Lesi6n similar a las causadas por enfermedad en yuca, producida por Pseudotheraptus devastans (Hoeteroptera: Coreidae)).

Tropical Pest Management 33(l):35-38. En., Sum. En., 10 Ref., Il. [National
Programme Manioc, B.P. 11635 Kinshasa 1, Zaire] 
Yuca. Pseudotheraptus devastans. Darios causados por plagas. Insectos 

perJudiciales. Nigeria. 
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Se describe una lesi6n similar a las causadas por enfermedad en yuca debido 
a la alimentaci6n por Pseudotheraptus devastans. Los datos exptl. indican 
que los machos producen un daho mAs grave en las plantas de yuca que las 
hembras. Las observaciones seialan la existencia de un hAbito de
 
alimentaci6n preferencial en P. devastans por ciertos clones, y hubo 
relaciones lineales entre el no. de lesiones y la poblaci6n de insectos, 
con alguna relaci6n a la duraoi6n de alimentaci6n. (RA-CIAT) 

0302 
29055 MUNTHALI, D.C. 194. The effect of pests on cassava production by 
subsistence farmers in the Domasi-Namasalima area of Zomba, Malawi. (Efecto 
de plagas en la producci6n de yuca por agricultores de subsistencia en el 
Area de Domasi-Namasalima de Zomba, Malawi). In Greathead, A.H.; Markham, 
R.H.; Murphy, R.J.; Murphy, S.T.; Robertson, I.A.D., eds. Integrated pest
 
management of cassava green mite; regional training workshop in East
 
Africa, 1984. Proceedings. Ascot, United Kingdom, Commonwealth Institute of
 
Biological Control. pp. 

8
7-93. En., Sum. En., 5 Ref., Il.
 

Yuca. Plagas. Virus del mosaico africano de la yuca. Termitas.
 
Mononychellus tanajoa. Productividad de la raiz. Mapas. Malawi.
 

Se estudiaron los efectos de la incidencia de plagas en la producci6n de
 

yuca por agricultores de subsistencia en Zomba, Malawi. Se sembraron 16
 
huertas (tamao prom. de 0.25 ha) con la var. Mchilingano (ciclo de
 
crecimiento de 18 meses); tambi6n se presentan datos sobre el efecto de
 
CAMD en la var. Manyokola (ciclo de crocimiento de 6 meses). La densidad
 
de siembra prom. fue de 90148 plantas/ha. So encontr6 una alta incidencia
 
del Acaro verde de la yuca (Mononychollus tanajoa), una especie no
 
identificada de termita y CAMD. Mientras que las termitas mataron cerca de
 

15 per ciento de las estacas sembradas, CAMD redujo el rendimiento de 
raices en cerca del 80 por ciento. A6n falta por evaluar el efecto del 
Acaro verde, y Zonocerus elegans puede destruir completamente un cultivo 
cuando estA presente. Se roccsienda sustituir las estacas acabadas por los 
termitas y utilizar estacas sanas. (CIAT) 

0303
 
30806 NEUENSCHWANDER, P.; HENNESSEY, R.D. ; HERREN, H.R. 1987. Food web of 
insects associated with the cassava mealybug, Phenaceoccus manihoti 
Matile-Ferrero (emiptera: Pseudococcidae), and its introduced parasitoid, 
Epidinocarsis lopezi (De Santis) (Hymenoptera:Encyrtidae), in Africa.
 
(Cadena alimenticia de los insectos asociados con el piojo harinoso de la 
yuca, Phenacoeccus manihoti (Hemiptera: Pseudococcidae) y su parasitoide 
introducido Epidinocarsis lopezi (Hymenoptera:Encyrtidae) en Africa). 
Bulletin of Entomological Research 77(2) :177-189. En., Sum. En., 39 Ref., 
Il. [International Inst. of Tropical Agriculture, P.M.B. 5320, Ibadan,
 
Nigeria] 

Yuca. Phenacoccus manihoti. Depredadores y parAsitos. Mapas. Africa. 

Se informa acerca de 130 especies de parasitoides y depredadores, la 
mayoria de ellos per primera vez, quo se asocian directa o indirctamente
 
con la plaga de yuca Phenacoccus manihoti y su parasitoide, Epidinocarsis 
lopezi, recientemente introducido en Africa coma un agente de control 
biol6gico. Cerca de 20 especies son comunes. Las especies se organizan en
 
11 grupos, los cuales incluyen los hiperparasitoides natives, los cuales
 
originalmente atacaron a parasitoides de otros piojos harinosos, los 
depredadores con los cuales E. lopezi compite per la misma fuente 
alimentaria y sus antagonistas. (RA-CIAT) 
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0304
30479 SALES, F.J.M.; ALVES, V.P.O.; COMES, N.C.; ALVES, M.T. 1982-1985.

Vulnerabilidade de algumas culturas a sa6va do nordeste. (Vulnerabilidad de

algunos cultivos a Atta opacicep3). Fitossanidade no.6-9:73-80. Pt., 
Sum.

En., 3 Ref., Il. (CCA/UFC - Caixa Postal 3038, 60.000 Fortaleza-CA, Brasil]
 

Yuca. Atta. Dahos causados por plagas. Resistencia. Brasil.
 

Estudios en un Area de Cearl, Brazil, 
con 7.91 nidos de Atta opaciceps/ha,

mostraron que yuca cv. 
Olho Verde, algod6n IAC-19 y maiz Centralmex fueron
los cultivos menos vulnerables, con 16.12, 23.84 y 33.52 por ciento de
 
daho, resp., 80 dias despu6s de la siembra. Estos datos indican la

posibilir.id de coexistencia entre A. opaciceps y estos cultivos. (RA-CIAT)
 

0305
30810 VAN DRIESCHE, R.G.; BELLOTI, A.; HERRERA, C.J.; CASTELLO, J.A. 1987.

Host feeding and ovipositor insertion as sources of mortality in themealybug Phenacoccus herreni caused by two encyrtids, Epidinocarsis
diversicornis and Acerophagus coccois. (Alimentaci6n en el hospedante e
inserci6n del ovipositor como fuentes de mortalidad en el piojo harinoso
 
Phenacoccus herreni 
causado por Epidinocarsis diversicornis y Acerophagus

Coccois). Entomologia Experimentalis et Applicata 44(l):97-100. En , Sum.
En., Fr., 8 Ref. 
(Dept. of Entomology, Univ. of Massachusetts, Amherst, MA
 
01003, USA]
 

Yuca. Phenacoccus herreni. Control biol6gico. Depredadores y parAsitos.

Entomologia. Colombia.
 

Se presentan las tasas de mortalidad del piojo harinoso de la yuca

Phenacoccus herreni par alimentaci6n en el hospedante e inserei6n del
ovipositor per 2 parasitoides, Epidinocarsis diversicornis y Acerophagus

coccois. Las hembras de E. diversicornis mataron piojos harinosos de la
 
yuca mediante su alimentaci6n en el hospedante e inserci6n del ovipositor.

Los parasitoides se alimentaron en el 9 
por ciento de los 592 hospedantesen los cuales se logr6 la inserci6n del ovipositor. Para los hospedantes
que fueron atacados pore en los cuales no ocurri6 alimentaei6n, la
mortalidad en las primeras 72 h fue significativamente mayor que en los
 
testigos y fue mayor en 
el primer instar ninfal. No se observ6 alimentaci6n
 
en el hospedante por A. coecois en los 494 ataques. La mortalidad debido a
la inserci6n del ovipositor fue significativamente mayor que los valores

testigo, pero no difiri6 entre los estadios del hospedante. (RA-CIAT)
 

0306

30132 VAN DRIESCHE, R.G.; BELLOTTI, A.; HERRERA, C.J.; CASTILLO, J.A.
1987. Host preferences of two encyrtid parasitoids for the Columbian
Phenacoccus spp. of ,zsava mealybugs. (Preferencias de hospedante de losparasitoides Encyrtidae para la especie colombiana de Phenacoccus del piojo
harinoso de la yuca). Entumologia Experimentalis et Applicata
43(3):261-266. En., Sum. En., Fr., 13 Ref. [Dept. of Entomology, Univ. of 
Massachusetts, Amherst, MA 01003, USA]
 

Yuca. Phenacoccus manihoti. Depredadores y parisitos. Entomologla.

Colombia.
 

En una prueba de escogencia entre 6 estadios de vida de Phenacoccus 
herreni, Epidinocarsis diversicornis utiliz6 sus antenas para examinar las
hembras adultos y del tercer estadio mis que otros estadios e intent6 
preferencialmente poner huevos en estas hembras adomAs de las del segundo
estadio. El 6xito de la inserci6n de ovi,,7r-itor no fue afectado por el

estadio del hospedante. El resultado de 
 tos comportamientos era la

oviposici6n proferencial por E. diversicornis en los estadios de los
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hospedantes hembras grandes. Acerophagus cocoig tmbi6n examin6 
preferencialmente las hembras grandes de los piojos harinosos (ninfas y 
adultos de segundo y tercer estadio) mds qua otros estadios y exit6samente 
insert6 su ovipositor en estos estadios mds a menudo que en las ninfas
 
machos de segundo estadio y los capullos machos, 1o que dio como resultado 
una preferencia similar en esta especie para los estadios de la hembra 
hospedante mds grande. Cuando dados a escoger entre los hospedantes
 
hembras adultas de 2 especies, P. herreni y P. gossypii, E. diversicornis 
mostr6 una clara prefcrencia por P. herreni, mientras que A. coccois 
prefiri6 a P. gossypii. (RA-CIAT) V~ase ademds 0285
 

F03 Acaros PerJudiciales y su Control
 

0307 
30808 BRAUN, A.R.; GUERRERO, J.M.; BELLOTTI, A.C.; WILSON, L.T. 1987.
 
Evaluation of possible nonletnal side effects of permethrin used in 
predator exclusion experiments to evaluate Amblyseius limonicus (Acari: 
Phytoseiidae) in biological control of cassava mites (Acari: 
Tetranychidae). (Evaluaci6n de posibles efectos secundarios no letales de
 
la permetrina utilizada en experimentos de exclusifn de depredadores para
 
evaluar a Amblyseius limonicus (Acari: Phytoseiidae) en el control
 
biol6gico de Acaros de la yuca (Acari: Tetranychidae)). Environmental 
Entomology 16(4):1012-1018. En., Sum. En., 18 Ref., Il. [CIAT, Apartado 
A6reo 6713, Cali, Colombia]
 

Yuca. Control de Acaros. Mononyche'lus progresivus. Tetranychus urticae.
 
Acaricidas. Control biol6gico. Bioogia del Scaro. Colombia.
 

Se realiz6 un estudio para determinar la importancia de los efectos no 
letales cuando se utiliza permetrina en el campo para excluir depredadores 
del complejo de icaros de la yuca, en particular Amblyseius limonicus, un 
depredador importante de Mononychellus progresivus y Tetranychus urticae. 
Pruebas de lab. v de campo no proporcionaron evidencia de fitoestimulaci6n, 
cambio en la calidad nutricional de la yuca o aumento en la fecundidad de 
los Acaros; sin embargo, la abundancia de artr6podos no objetivo se redujo 
significativamente en las parcelas de campo tratadas con permetrina. En 
condiciones de lab. se sugiri6 un posible efecto de caracter repelente de 
la permetrina en M. progresivus. Se discuten las implicaciones de este 
caracter repelente y la menor abundancia de especiep no objetivo para el 
uso de la permetrina en el campo como agente de exclusi6n de depredadores. 
(RA-CIAT) 

0308 
28547 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. 1982. Acaros presentes 
en el cultivo de la yuca y su control; unidad audiotutorial. Contenido 
cientifico Bellotti, A.C.; Reyes, J.A.; Guerrero, J.M.; producci6n 
Fernandez 0., F. Cali, Colombia. 99 diap. color 5 x 5 cm. ; 1 cassette 33 
min.; gui6n 23p.; guia de estudio 36p. Es., Ii.
 

Yuca. Acaros perjudiciales. Control de Acaros. Audiotutorial. Colombia. 

Se presenta una amplia informaci6n sobre la biologia de las diferentes
 
especies de Acaros que atacan la yuca y su control. El control integrado 
se explica on detalle; de esta manera se aprovecha mejor los factores 
naturales disponibles y se evitan aplicaciones innecesarias de acaricidas. 
(RA) 
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0309
30826 GUTIERREZ, J. 1987. The cassava green mite in Africa: 
one or two
species? (Acari: Tetranychidae). (El icaro verde de la yuca en Africa: una
o dos especies? (Acari: Tetranychidae)). Experimental and Applied Acarology3(2):163-168. En., 
Sum. En., 24 Ref., 
Il. [ORSTOM c/o I.A.M., 3191, Route

de Mende, 34060 Montpellier Codex, France]
 

Yuca. Mononychellus progresivus. Africa. 

Se examinaron los cursos paralelos de la investigaci6n lievada a cabo en
America del Sur y en Africa 
con respecto al complejo Mononychellus,
particularmente el Acaro verde de la yuca (Acari:Tetranychidae). Existen
argumentos v~lidos que indican que una sola unidad taxon6micacorrespondiente a la especie Mononychellus progresivus Doreste, 1981, fue
introducida en 1971 
al Africa desde America dcl Sur. (RA-CIAT)
 

30127 LAL, S.S.; PILLAI, K.S. 
0310
 
1984. Relative efficacy of certain
pesticides against red mites, Tetranychus neocaledonicus Andr'e andTetranychus cinnabarinus (Boisd.) on cassava in Kerala. (La eficaciarelativa de ciertos plaguicidas contra los 5caros rojos, Tetranychus
neocaledonicus y Tetranychus cinnabarinus en la yuca en Kerala). IndianJournal of Entomology 146(3):303-309. En., Sum. En., 114Ref. [Central TuberCrops Research Inst., Trivandrum-695017, InJia]
 

Yuca. Tetranychus neocaledonicus. Tetranychus cinnabarinus. Insecticidas. 
India.
 

Durante 1976-77 se evaluaron 18 plaguicidas en 3 ensayos de camps 
en
Kerala, India, contra los Acaros Tetranychus neocaledonicus y T.cinnabarinus en yuca. 
 Se evaluaron nuevamente monocrotofos, dimetoato,
dicofol, fosal6n y eti6n durante 1977-78 
en 2 ensayos de campo. Los
tratamientos se repitieron 3 veces en un diselio de bloques al azar. Se
registraron las poblaciones antes de tratamiento y 2, 7, 15 y 3u dalzdespu~s. 
Monocrotofos al 0.03 y 0.05 por ciento fue significativameite

superior a fosal6n, eti6n y dimet.oato al 0.C3 par ciento y a dicofol 
a
ambas conen. Dicofol al 
0.03 por ciento era inofectivo tanto en el 
ef.cto
inicial como el residual. (RA-CIAT) 
 V6ase ademAs 0302
 

000 GENETICA Y FITOMEJORAMIENTO
 

GO1 Mejoramiento, Germoplasma, Variedades y Clones, Selecci6n
 

0311
 
30848 BUENO, A. 1986. 
Avaliacao de cultivares de mandioca visando a selecao
de progenitores para cruzamentos. (Evaluaci6n de los cultivares de yuca
para seleccionar progetores para cruzamientos). Revista Brasileira de
Mandioca 5(l):23-511. Pt., 
Sum. En., Pt., 18 Ref., Ii. [EMBRAPA, Centro
Nacional de Pesquisa de Mandioca e Fruticultura, Caixa Postal 007, 44.380
Cruz das Almas-BA, Brasil] 

Yuca. Cultivares. Selecci6n. Gen6tica. Genotipos. Productividad de la raiz.
Follaje. Indice de cosecha. Raices. Corenido de almid6n. AnAlisis 
estadistico. Brasil.
 

Se seleccionaron cv. 
do yuca 
a trav6s de 14afos de cultivo (1980-85) enCruz das Almas (Bahia, Brasil) para seloccionar los cv. superiores para serutilizados como progenitores en los programas de cruzamiento. De los 146cv. 
iniciales, se seleccionaron 12, 
 Todos los expt. consistieron en
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bloques completos al azar, pero en 1980-81 y 1981-82 se utilizaron 
parcelas divididas y se evaluaron cv. con y sin fertilizaci6n quimica. En
 
el 6ltimo a~o de oultivo la cosecha se realiz6 tanto a los 12 como a los 20 
meses despu6s de la siembra. La fcertilizaci6n tuvo un efecto positivo en
 
los rendimientos de raices y de partes a6reas pero no afect6 el IC o el 
ontenido de almid6n. Se sobreestim6 la variancia genttica cuando se 
Dasaron lcs clculon en los datos de s6lo 1 aho, debido a la magnitud del
 
efecto de la interacci6n aho x cv. No se debe juzgar el desocmpero de un
 
cv. con base on su comportarniento en 1 aho solamente. La selecci6n fue 
igualmente eficiente on suelos fertilizados coma on suolon sin fertilizar. 
Los rendimientos de raices y de partes atreas fueron influenciados mAs por 
la variaci6n ambiental que par el IC y el contenido de almid6n. Los cv. 
Var. 77 y M Mex-59 produjeron altos randimientos do rales a los 12 moses 
despubs do la siembra. Maria Pau y Arrubenta Burro nosraron altos 
contenidos de almid6n a los 12 y 20 meses. Los cv. Maria Pau, Aipim Bravo
 
Branco, IAC 5-66 y M flex-59 mostraron incrementos altos, on el rendimientc 
do raices a las 20 moses despu6s de la siumbra, pero solamente Maria Pau 
mantuvo un alto contenido de almid6n. Se recomend6 el uso do las var. 
Aipim Bravo Pranco, Maria Pau. Paulo Rosa, Var. 77 y Maraca~a para 
cultivo; se seleccionaron las var. M Mex-')9, CM 1424/9, Arretonta Burro e 
IAC 5-5 coma progenitor(s rparlos trabajou de cruzatrfiento. (RA-CIAT) 

031 
30852 BUENO, A. 1986. N6rrero adequado de ambljntes pars avaliar cultivares 
de mandioca. (016mero adeOuado do ambiente: Jsris vsalLcLr cultivarus do 
yuca). Revista Brasileira de Mandiocs 5(1):83-93. Pt., Con. Pt., En., 8 
Ref., Ii. [E113RAPA, Centra Nacional de Pe:qui-a de Mrandiuca e Fruticultura, 
Caixa Postal 007, 44.380 Cruz dai! Alma:-B;A, ranil] 

Yuca. Cultivares. Genftica. Genotipon;. Productivldad de lI rafz. Follaje. 
Brasil.
 

Se intent6 estimar li magnitud do In:; fuentes do variaci6f en varios expt. 
que evaluaban cv. de yuca, realizados- dw'ante varios a?.o:; y en diversas 
localidades (Bahia, Brasil y la rogi6n snazbrica); de e:ftos eostimativos, se 
calcul6 el no. 6ptimo de ambientern y repeticione:; necuarias r wa una 
definici6n preci:sa del potenrial do ru:ndimiento do un cv. Los datos se 
obtuvieron de lI literatura. Ce dutrmin6 la magnitud de cada componente 
de variancia mudiante el ranejo adeeuado du los valoes y do Ios valores 
esperados de Izu; median cuadradas e1 lo:; anSIi sin conjuntos. Se calcul6 el 
no. adecuado do ambientes estiinrido la varianeis de lI media de un cv. en 
diversas combinaciones de ade, loealidad y repetici6n. La mayor, parte de 
la variaci6n ferotipica total entre los cv. on ambas regiones se debi6 a 
causas no gonttieas. En Bahia, li variancia de li interacift cv. x a~o 
fue alta, y en los tr6pieos hriedos, las interacciones cv. x localidad y 
cv. x localidad x abo fueron mis:; imlortantes. Paras las condiciones 
ambiontales do Bahia, la evaluacifn en 1 localidad se dote realizar durante 
par Io mnons 14 ahos con 14repeticiones. Fn lI regibni amaz6nica, la 
evaluaci6n del cv. se debe realizar en 2 localidades durante 4 a~os con 4 
repeticiones. Este es el rtxjuerimlento min. Wira rucomendar un cv. de yuca 
on cualquier regi6n edafoclim tica. (RA-CIAT) 

0313
 
30597 BUENO, A. 1986. Princlpain cultivares de mandioca indicadas para o 
Centra Sul. (Prinoipales cuitivares de yuea indicados rara la regi6n centro 
nur de Brasil). Cruz dan Almas-BA, Brail, Empresa Brail eira de Pesquisa 
Agropecuria. Centra Naconal de Pesquisa de Mandloaa e Fruticultura. 
Circular T6cnica no.11. 26p. Pt., 10 Ref. [Centra flacional do Pesqulsa de
 
Mandioca o Fruticultura, 44.380, Cruz das Almas-BA, Brasil] 

Yuca. Cultivares. Identificaci6n. Selecci6n. Brasil.
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Se resumen los principales resultados obtenidos en 1980-85 en mejoramiento
gen6tico de la yuca para las regiones centro-oeste, sudeste y sur del 
Brasil. En los resp. estadon brasileros sobresalieron los siguientes
 
cv./clones: Distrito Federal: IAC 12-829, Iracema y Mantiqueira; Mato
 
Grosso: Variedade 77 y Aipinzinho; Minas Gerais: Aipim Gigante, IAC 12-829
 
y Branca de Santa Catarina; Sao Paulo: Branca de Santa Catarina, Iracema y
 
IAC 576-70; Espirito Santo: Juliao Roxo, Pao do Chile Sul, Veada y Unha;
 
Rio de Janeiro: Manjari y Surui; Santa Catarina: Mico, Aipim Gigante y
 
Mandim Branca; y Rio Grande do Sul: clon W3 94. So proporcionan datos 
seleccionados de rendimientos, caracteristican agr6nomicas y composici6n de 
lan var. (CIAT)
 

0314
 
30480 BUENO, A.; FUYUDA, W.M.G.; CARDOSO, E.M.R.; DANTAS, J.L.L. 1985.
 
Selecao do gen6tipo2 do mandioca no tr6pico 6imido. (Selecci6n de genotipos 
de yuca en ei tr6pico h6medo). Revinta Brasileira de Mandioca 4(1) :107-116. 
Pt., Sum. Pt., En., 11 Ref. [EMBRAPA, Centro Nacional de Pesquisa de 
Mandioca e Fruticultura, Caixa Postal 007, 44.380, Cruz dar Almas-BA,
 
Brasil]
 

Yuca. Genotipon. Cultivarocs. Selicci6n. Indiee de consecha. Ra'ce. Follaje. 
Productividad do la rafz. Bra:;ii. 

En el Centro de Peo.nquina Agropecudria do Tr6pico Umido de Bel6m (ParA, 
Brasil) ne evaluaron 1400 genotipon introducidon de yuca dur-ante 1978-82. 
Los renultadon demontraron que on el primer afo la variabilidad entre los 
genotipon par-a Ion peson d(- las raleer, la cubierta foliar y total de la 
planta fue mayor, que para el IC, el cual foe menon afectado por las 
variacionen armbientale-n. Lo, medio- de Ion cv. fueron mayoren que los de
 
ion clones, pero las variaciones ntre cv. fueron menore.-. Varios 
 clones
 
mostraron un mayor- rendimiento de raice: quo el mejor cv. En el segundo
 
afo, la poblaci6n seluccionada demostr-6 mayores medios y variancias para

los peo: d,- lan raiceo, la cubierta foliar y la planta total 
on
 
comparaci6n con la poblaci6n original. Algunon demostraron
cv. un alto
 
peno do laL raice on imbun aos; sin embargo, nolamente un clon present6
 
un comportamiento estable a travtn do Ion 
 afon, io que sugiee una
 
interacci6n -ignificativa de genotipo x ambiente. En el tercer aho,
 
ninguno do lon genottpon ncleccionadon pre-entaron mayor rendimiento de 
ralce- que (A cv. Jarar, pero varion de c-lon fueron mejores que
Tataruaia, e--pecialmuinte Ion clones CPM 11-01 y CPM 16-06. El porcentaje 
de almidbnn, y connucuentemente c- rendimiento de almid6n, deI clone 
CMP 11-01 fue mayor quo ico: del cv. Jurar,. (RA-CIAT) 

0315
 
28551 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULfURA TROPICAL. 1982. Intercamblo 
internacional de clones de yuca in vitro; unidad audiotutorial. Contenido 
cientifico Roca, W.M.; producei6n Fernndez 0., F. ; colaboraci6n Rodriguez, 
J.A. ; Mafla, G. Call, Colombia. 72 diap. color 5 x 5 cm. ; 1 cassette 29 
min.; gui6n 12p.; guia de entudio 30p. E., Ii. 

Yuca. Cultivo de tejidos. Gurmoplanma. Audiotutorial. Colombia. 

Se presenta en forma detallada el p-ocedimiento a neguir para el envio y
recibo do germoplanma de yuca ontre pc lnen, an! como Ion cuidados quo deben 
tenerne con el material hasta con:eguir el erctablecimiento de la nueva 
planta en el campo. (RA) 

0316 
30478 DANTAS, J.L.L. ; ANDO, A. 1985. Estimativan do coeficiente de 
Ieterminacao genotipica e progresso gen6tico para mandioca em programas de 
selecao no reconcavo 
bajano. (Estimaci6n del coeficiente de determinaci6n
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genotipica y progreso gen6tico para yuca en programas de selecci6n en el
 

"Reconcavo" de Bahia). Revista Brasileira de Mandioca 4(l):61-71. Pt., Sum.
 

Pt., En., 15 Ref. [EMBRAPA, Centro Nacional do Pesqulsa de Mandioca e
 

Fruticultura, Caixa Postal 007, 44.380 Cruz das Almas-BA, Brasil]
 

Yuca. Gentica. Variabilidad gen6tica. Selocci6n. Genotipos. Productividad 

de Ia raiz. Follaje. Indice do cosecha. Brasil. 

La variabilidad genotipica de germoplasma de yuca con respecto a rasgos de
 

valor agron6mico se evalu6 para entimar los paremetroz gen~ticos y para
 

comprobar la eficiencia del proceno de .9lecci6n. Los daton se obtuvieron
 

en pruebas var. en condiciones do campo on Cruz dos Almas (Bahia, Brasil)
 

en 1980-81 y 1981-82. Se us6 un diseho de bloquen completos al azar con 4
 

repeticlonos que tenlan diferenten tratamientos de fertilizanto. So
 
observ6 amplia variabilidad genotipica para varion caracteres agron6micos;
 

esto so podia explorar en programan de mejoramiento de yuca. Del anhlisis 

conjunto de 56 genotipoo n leccionados on 1980-81 y posteriormente
 
evaluados on 1981-82, lo3 efecton de aho y de Ia interacci6n tratamiento x
 

a~o fueron altamente -ignifieativo para los 6 rangon estudiados. Se debe 

evitar us poreentaje do :elecci6r de menos de 15 por ciento cuando Ia 

nelecci6n para ;,roducci6n de rulce:: s, baon en Ia observaci6n exptl. 
durante un solo aho de cultivo. La exi,.tusncia de variabilidad gen6tica 
residual entre genotipos seleccionadon en el primer cielo fue comprobada 

por estimacionen de Ion cooefcienten de determinaci6n gnotipica antes y 
despu6s del proceno de elecci6n. (HA-CIAT) 

0317 
30467 FUKUPA, W.M.G. ; BUENO, A. 1985. AnAline de entabilidade em
 
cultivare de mandioca. (An'1L:i de n:tabilidad en cultivares de yuca).
 
Revirta Brasileira de Mandloca 4(I) :15-26. Pt., Sum. Pt., En., 13 Ref., Ii.
 

[EIM3RAPA, Centro Nacionl de P:quina do Mandioca e Fruticultura, Caixa
 
Postal 007, Cruz da: Al ma:-BA, Iroai 1) 

Yuca. Cultivares. Genotipo.n. Seleccibn. Adaptaci6n. Productlvidad de Ia 
ralz. Brasil.
 

So entudI6 Ia entabllidad do ralcos y de Ia parte a6rea de 11 cv. de yuca 
durante 5 ahos (1977-78, 1979-80, 1980-81 y 1981-82) en el Centro Nacional 

de Penqui:na de Mandioca t Fruticultura en Cruz dan Almas (Bahia, Brasil). 

So u36 un diseho complitamente al azar con 2 repeticiones. La interacci6n 
cv. x aio fue nigniflcativa ,;6lo para producci6n de raices. Los aros de 

cultivo do 1979-80 y 1981-82 fueron Io:: menon favorables para la producci6n 
de roices y parte atrea; lon Indices ambientales fueron inferiores a cero. 
Los parimetros de estabilidad conniderados fueron el coeficiente medio o de 
regresi6n y Ia variancia de Ia., desviaciones on comparaci6n con la 
regreni6n lineal. HAs de 50 po ciento de lon cv. mostraron un rendimiento 
prom. de races mayor que el prom. general. Los valores de coeficiente de 
regrei6n variaron do 0.2101 a 1.379. Las desviaciones do regresi6n lineal 

variaron de 1.5660 a 64.6388, Io que indica quo lon rendimienton de algunos 

cv. ne podian predecir razonablemente. Los coeficiontes de determinaci6n 
fueron do aprox. 90 por ciento para Ia mayoria do los cv. Cuando se 
consideraron todos lon parfmetros de estabilidad, los cv. BGM 120 (Paulo 
Rosa), BGM 141 (Variedade 77) y BGM 198 (aracana) mostraron mayor 

establildad do producci6n de raees y capacidad para adaptarsoe a ambientes 
de baja producc16n. Se concluy6 que para Ia 3eleicc6n de cv. do yuca 
eatables so deten considerar todon-; 3 partmetros de etabilidad. (RA-CIAT) 

0318
 

27662 LORENZI, J.O.; MONTEIRO, D.A.; PEREIRA, A.S. 1985. ManCioca (para
 
ind~stria): IAC 12-829. (Yuca (con fines industriales): IAC 12-829).
 

Agronmtico 37(2):96. Pt..
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Yuca. Cultivares. Identificaci6n. Industrializaci6n. Brasil. 

Se resumen brevemente lan caracteristicas botinicas y agron6micas del cv.de yuca mejorado ]AC 12-829 (para ser unado como materia prima con fines
industriales en Brasil ). Sus caracterf,,ticas sobresalientes incluyen sualta productividad (39.1 t/ha on condicionen exptl.), mayor contenido dealmid6n y munor, toxi ci dad en ctmparaeii6n con otros cv. tradicionale
utilizados el li:; indu:1trIa:;, mejor cobortura del suelo (pr'oporcionando asiun mejr control de mieza!; y de eroni6n) y razonable ro'intenoia al CBB.Ademtn, el tirado y ia forma du su: r:(ceu :;atisfacen los rcluerlmientosinduntriales y usunrerdimiuntu: :7or, 56 ,or ciento superioren a los
obtenidon con la var. llr',nj do Santa Catarina aetualmente cultivada. 
(CIAT)
 

30812 NG, 0. 19(. 
0319 

Gormpaln oolletin and conservation at IITA.(Colecci6n de j-c-iropla:;ja y c(,n:'rivaei6n or. el IITA). FI1lC/E-ILCA GermplasmNewsletter no.l :33-3(. En. [11TA, I.M.B. !)3,0, Oyo Hoad, Ibadan, Nigeria] 

Yuca. Germopl a:ma. Grilt ti it cne ra2ir nto. Nigeria. 

Ce preaenta n obrr'(.l i coecif/ drIermoplacr.ta en el
International ln:ftitute r .rUpiCaoI Miigilture y m6todos(I i gria) lo para at, concouiva,.6r.. Iii: m,::A du ;9COC accesione de 15 cultivos,
son de cu; tivu,; d i',t y tut6rulo; de 6atCs, 2000 -ion de Manihot 

3000 

esculento y otia, 4P d,.- ::iivt:. Ir :; (d, Manitiot. So enumera Iaditr-ibuci6r. d-i ur I"1/P-H;e,., a los diferente continentes (maS
de 50 pai:.). (CIAT) 

03 2O30133 VILELLA, C.V.; FEREII,, A... ; LO ENZI, J.0.; VALLE, T.L.; MONTEIRO,
D.A. ; RAICt, M.T.D..;CHIL T, N.C. 1985. Competicao ce clarion do rtandioca
n.lev onadoc ;:, to ta:, i ia.
o ( Co: e tenoia oentre clones de yuca
neleecionado.c-r; hwar.i y ari uses indu;trialen). bragantia

44(21) :559-1,6h. Pt., 'um. 
 t. En. , 9 f(-C. [Eatacao Experimental dePindarnorian, O:ai. A<coi :;1,, Caixa Pontal 28, 13.100 Campinar-SP,brasc l) 

Yuca. Cultivaro;;. Ar..,/n, Ii,:utividad de la raiz. Nutrici 6n humana.
 
Indun trializaci6n. hro: i
 

Entre 1981-811 no LvaIuaron 140 4'ionf,: du yuca, derivados de algunos Cruces
 
entie var.. , por au rendimi eto 
 ot l ei(::; y otras carater'isticas. SelIlevaron a cabo eiayo e C, 1niIcc: r. y 11 en Pindamonhangaba (Sao Paulo,Brasil) en dj Toion de blicuez(: ompittante al azar con 11 repeticeiones.

Cada en:;ayo reeiA6 13 trat<ziento, 4 de ellon 
 come testtgos. Seseleccioarron 13 larons3 I'vcfi zor'ion y :e cvaluaron nuevamente en otro
 ennayo en annba:, localadade:, uttia',ndo 
la mima metodologla. Aunquenlinguno de Ion clon c culecr6 Ic:" to.-ti-: (.IIRT 59 - Branca de SantaCatarina, IAC 12-829 t, ICA airtiiqutirai, IAC 576-70 (del cruce SIT 797-Ouro IAC do Vale x 14,V ) monli,6 i, .iractri'istlcan, comparables conlan do La yuca dul,.o. Eni ini riawv, oan ,yo en Campinan en 1983-811 ne eompar6
elte Clon COl otiac: var. do. yi, i ,,; c, ui)A ST 11511- Guaxup6 como
testi -o. Lo; c(-:;u ltado:; di-io:, tvcii'(i. quo, en relacien con lan: vai. de yucadulcc actalmeitc. ultivda:, IAC 576-70 prenent6 ventajas agron&nlcan ycullnarian: la ai'quitectura de (a parte atrea de la planta, mayor,productividad, rentito ria al C1, aarieneta aceptable de las raices,
buena calldad de cooeci6n y l.ulla anarilla. (RA-CIAT) 

4i 0 
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0321 
27663 VILELLA, O.V.; PEREIRA, A.S.; LORENZI, J.O.; VALLE, T.L.; MONTEIRO,
 
D.A.; RAMOS, M.T.B.; SCHMIDT, N.C. 1985. Mandioca (para mesa): IAC 576-70.
 
(Yuca (para la mesa): IAC 576-70). Agronomico 37(2):97. Pt.
 

Yuca. Cultivares. Identificaci6n. Nutrici6n humana. Brasil.
 

Se resumen brevemente las caracteristicas botfinicas y agron6micas del cv. 
de yuca mejorado IAC 576-70 (para consumo humano en Brasil). Sus 
caracteristicas sobresalientes incluyen su mayor productividad (21.4 t/ha)
 
en comparaci6n con otros cv. alimenticios tradicionales (46 por ciento mAs
 
que Jacana y 590 por ciento mAs que Guaxup6), razonable resistencia al CBB,
 
menos tiempo de cocci6n, atractiva apariencia externa de las ralces,
 
ausencia de HCN y facilidad de cosecha. (CIAT) V6ase ademAs 0233 0234
 
0266 0276 0280 0289 0290 0381 0390
 

G02 Citogen6tica
 

V6ase 0232
 

HO0 NUTRICION
 

V6ase 0382
 

H01 Alimentos Derivados de la Yuca y Valor Nutritivo
 

0322
 
30527 NAGASHIMA, N.; YAMADA, S.; SAWAYAMA, S.; KAWABATA, A. 1986. (Factor
 
analysis for the sensory attributes of Kuzuyu puddings by the semantic
 
differential method). (AnAlilis de factores para los atributos sensoriales
 
de budinez Kuzuyu por el m6todo diferencial semAntico). Japanese Journal of
 
Nutrition 44(3):131-141. Ja., Sum. En., Ja., 11 Ref., Il.
 

Yuca. Almid6n de yuca. Usos. Productos alimenticios. Examen organol~ptico.
 
Palatabilidad. An6lisis. Jap6n.
 

Para investigar los atributos sensoriales de budineo Kuzuyu heehos de
 
varias clases de almid6n (yuca, papa, malz c6reo y arrurruz), se realizaron 
anlisis do factores en los resultados de evaluaci6n sensorial por el 
mtodo diferencial semAntico, el cual us6 20 items sobre apariencia, 
palatabllidad y preferencia. El perfil de atributos sensoriales obtenido 
por este mtodo mostr6 una semejanza mayor entre yuca y malz c6reo y luego 
entre malz c6reo y arrurruz. Se reconeci6 una correlaci6n significativa 
entre la intennidad y la preferencia do atributos sensoriales para el 
budin en funci6n do excitaci6n del apetito, brillo, transparencia, 
suavidad, gustillo y tersura en el orden enumerado. El primer factor en la 
caracterizaci6n de la intensidad do atributos sensoriales fue la imagen de 
preferencia general y la palatabilidad, el segundo factor fue la apariencia 
y el tercero la viscosidad. La relaei6n do contribuci6n total fue de 80.2 
por ciento del primer al tercer factor. Con base en pruebas de diferencia 
significativa por ceomparaciones m61tiples entre muestras emparejadas de 
cada factor, se reeonoei6 claramente el perfil do cada almid6n. El primer 
factor para la preferencia de atributos sonsoriales fue la palatabilidad y 
la evaluaci6n general, el segundo factor la apariencia y el tercero la 
viscosidad. La relaci6n de eontribuci6n total fue de 79.5 por ciento del 
primer al tercer factor. Con base en pruebas de diferencia sigrdficativa 
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por comparaciones m6ltiples entre muestras emparejadas de cada factor, se
 
encontr6 quo la yuca se prefiri6 en palatabilidad y evaluaci6n general,
seguida por el maiz cdreo, la papa y el arrurruz en este orden en la
 
evaluaci6n general. (RA-CIAT)
 

0323
 
30471 OTENG-GYANG, K.; ZBACHU, J.I. 
1987. Changes in the ascorbic acid
 
content of snme 
tropical leafy vegetables during traditional cooking and 
local processing. (Cambios en el contenido de .cido asc6rbico de algunas
hortalizas tropicales frondosas durante la cocci6n tradicional y el

procesamiento local). Food Chemistry 23(l):9-17. En., Sum. En., 11 Ref.,

Il. (CESTAM International, 2 Pea. Chateau do 
Courcelle, 160 Avenue de
 
General Leclerc, 91190 Gif-Sur-Ivette, France]
 

Yuca. Hojas de yuca (verdura). Acido asc6rbico. Cocci6n. Procesamiento.
 
Africa.
 

Se midieron el contenido de 6cido asc6rbico de 6 hortalizas tropicales
frondosas (Vernonia amygdalina, Pterocarpus soyauxii, Manihot esculenta,

Xanthosoma sagittifolium, Colocasia esculenta y Amaranthus hybridus) y los
cambios en el contenido de vitaminas durante la cocci6n tradicional del
 
Africa Occidental. El contenido de Acido asc6rbico de la yuca vari6 de
 
32.9 a 35.0, 27.7 a 28.1, 18.11 a 22.0 y 5.8 a 7.5 mg/100 g de peso f-esco 
para 0, 5, 10 y 15 min de tiempo de cocci6n. Tambidn se registra la 
p6rdida de Acido asc6rbico durante la coce6n. (CIAT) 

0324
 
30829 TRAVAGLINI, M.H.E.; TRAVAGLINI, D.A.; AGUIRRE, J.M. DE 1984.
 
Avaliacao da qualidade prottica de cereasi 
 processados do tipo desjejum 
em 
combinacao com uma bebida em p6 a base de extrato de soja. (Evaluaci6n de
la calidad proteinica en las preparaciones de cereales/leche de soya para 
consumo al desayuno). Boletim do Instituto de Teenologia de Alimentos
 
21(4):503-510. Pt., 
Sum. Pt., En., 12 Ref. 

Yuca. Cereales. Composicifn. Valor diettrico. Brasil. 

Se evau6 la calidad proteinica de 5 alimentos comerciales para consuno al 
desayuno (A, avena; B, arroz; C, maiz; D, avena, trigo y yuca; E, avena, 
arroz y ma~z) combinados con leche de soya mediante la determinaci6n de la 
REP en ratas Winstar recifn destetadas. Se indican los contenidos de 
humedad, proteina, grasa, ceniza, flbra e hidratos de carbono de cada 
producto. Los valores REP de A, C y E estuvieron 80 por ciento por encima 
de los del testigo (caseina); los valores correspondientes para D y B 
fueron 68 y 38 por ciento, resp. El bajo valor do B sugiere que puede
haber sido sometido a un tratamiento t6rmico severo durante el
 
procesamiento. 
 Los resultados indican que la combinaci6n con leche de soya
mejor6 la calidad proteinica de estos cereales. (CIAT) 

0325 
30596 WEBBER, K. 1981. Cassava. (Yuca). In Webber, K. Cooking with unusual
 
foods. London, Sidgwick & Jackson. pp.12-13. En.
 

Yuca. Nutricl6n humana. Recetas. Productos do la panificaci6n. Reino Unido. 

Se presentan los ingredientes necesarios y el m6todo de preparaci6n de
 
bizcochos do yuca. Tambl6n se mencionan otros usos do la yuca para el 
consumo humano. (ClAT) VHase adem6s 0251 0320 0321 0343 0346 0348
 
0358 0368 0375 0377
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H02 Des6rdenes Nutritivos en Humanos
 

0326
 
30475 LOKROU, A. 1986. Etiopathog~nie des diabetes sucr6s acquisitions
 
r~centes. (Avances en el estudio etiopatog6nico de diabetes sacarina).
 
Revue Francaise d'Endocrinologie Clinique Nutrition et Metabolisme
 
27(3):227-237. Fr., Sum. Fr., En., 29 Ref. [Service de Hedecine interne,
 
Professeur B.Y. BEDA, B.P. V-3, Abidjan, Cote d'IvoireJ
 

Yuca. Salud humana. Diabetes. Desnutrici6n. Etiologia. Nutrici6n humana.
 
Costa de Varfil.
 

La diabetes sacarina se compone de muchos sindromes con hiperglucemia como 
base comin. La diabetes dependiento de la insulina a menudo se asocia con 
antigenos de HLA y factores de autoinmunidad especificos (principalmente 
tipo Ib). Entre los factores etiopatog6nicos ex6genos, los virus parecen 
ser los mds importantes. La diabetes no dependiente do la insulina est6 
tambi6n relacionada con factores ex6genos y gen6ticos salvo los antigenos 
dL ILA. La diabetes de principios de la madurez en los j6venes (Mody) es 
una diabetes especifica, familiar, no dependiente do la insulina, que 
ocurre en los j6venes y a menudo se asocia con un flujo repentino de 
alcohol de clorpropamida, un fen6meno neuro-vegetativo que depende de la 
hipersensibilidad a p6ptidos opioldes end6genos como encefalinas. La 
pancreatitis cr6nica, hemoeromatosis idiop5tica y algunas enfermedades 
endocrinas son causas poco frecuontes do diabetes sacarina. La diabetes 
nutricional (sindrome de PFC y diabetes "J") parece ser relativamente 
importante en algunos palses tropicales y rela,ionada con la desnutrici6n y 
la yuca. Los sindromes extremos de resistencia a la insulina estAn 
excepcionalmente involuerados en la patogenia do la diabetes. (RA-CIAT) 

0327
 
30468 TEUSCIIER, T.; BAILLOD, P.; TEhUSCER, A.; ROSMRJ, J.B. 1987. Absence 
of diabetes in a rural West African population with a high 
carbohydrate/cassava diet. (Ausencia do diabetes en una poblaci6n de Africa 
Occidental que consumia una dicta con alto contenido do hidratos de 
carbono/yuca). Lancet 1(8536):765-768. En., Sum. En., 26 Ref., Il. [Dept.
 
of Pediatrics, 1lopital Cantonal, Univ. of Geneva Medical School, 1200
 
Geneva 4, Switzerland]
 

Yuca. Diabetes. Salud humana. Nutrici6n humana. Etiologia. 
T

ogo. 

De los 1038 habitantes do la aldea de Agbave do Africa Occidental, 1028 (99 
por ciento) y una muestra al azar do 353 (12.4 por ciento) de la poblaci6n 
de 2850 de Kati, otra aldea de Africa Occidental, se examinaron por 
diabetes. Tambidn so registraron su datos antropomt-tricos, hAbitos 
alimenticiof, posesi6n de anticuerpos a la malaria y conen. do IgG en el 
suero. Cerca del 85 por ciento de la poblaci6n de cstudio consumia ralces 
de yuca por lo menos unsavez al dia. La conan. prom. (DE) aleotoria de 
glucosa sanguinoa capilar era 5.1 (1.1) mmol/litro en los hombres y 5.1 
(0.6) en las mujeres. El Indice de masa corporal medio (DE) era 20.2 (1.8) 
en los hombres y 20.7 (2.3) en las mujeres. La glucosa sangulnea media era 
similar ya sea si la yueca so consumia una vez al dia, mes de una vez al dia 
o menos de una vez al dia. Ninguno do los 1381 sujetos examinados tenia 
diabetes. Este resultado sugiere quo unsa ingosti6n alta de hidratos de 
carbono/yuca (8140por ciento de un consumo diario prom. de 1916 calornas) 
eombinada con un consumo bajo de proteina (8 por ciento del consumo 
cal6rico) no eausa diabetes. Esto no apoya la hip6tesis do In Organizaci6n 
Mundial de la Salud sobre la existencia de diabetes relacionada con la 
desnutrici6n, por lo menos no en esta poblaci6n rural de Africa Occidental. 
(RA-CIAT) 
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H03 Alimentaci6n Animal 

0328
30563 BAHRI, S. 1984. Kadar tiosianat pada kambing dan kemungkinannya untukmenduga keracunan sianida. (Concentraciones de tiocianatos en sangre decabras alimentadas con yuca). Penyakit Hewan 16(28):207-211. En., Sum. En.,
10 Ref., Ii. [Balai Penelitian Penyakit Hewan, Bogor, Indonesia] 

Yuca. Toxicidad. Tiocianatos. Salud animal. 
Cabras. Indonesia.
 

El rango de niveles de SCN en 3uero do 63 cabras quo consumieron una 
pequena cantidad de hojas de yuca o nada fue do 0.9 a 7.1 microgramos/ml yel prom. fue de 4.2 microgramos/ml. Los niveles de SCN para 97 cabras que
siempre ceonsunieron bojas de yuca oscilaron entre 6.7-34.0 microgramos/ml
y el prom. fue de 14.1 microgramos/ml. Se detectaron mayores niveles de SCN
20 win despubs de consumir hojas de yuca amarga. Los niveles de SCN en los grupos de cabras que consumieron la miama raci6n presentaron poca
variaci~n. Por tanto, 
en un caso de envenenmiento de una cabra por
cianuro, el 
diagn6stico puede hacerse mediante la determinaci6n del nivel
 
de SCN en cl suero del animal. (RA-CIAT)
 

U329

30144 BARBOSA, A.S.; VIANA, I.. DE S.; SANTOS, E.C. DOS; BARBOSA, R.B.
1986. Mandioca e derivados na racoes do sulnos em 
crescimonto-terminacao e
sua influencia na composicao de 6ciuus graxus do toucinho. (Efectos de la
 
yuca y prodL 1,s derivados de la yuca en raciones para cerdos en
crecimiento-de acabado en la composici6n de icidos grason 
 de la grasa delcerdo). Arquivo Brasileiro do Medicina Vcterinaria e Zooteenia
 
38(6):943-953. Pt., 
Sum. Pt., En., Fr., E ., 10 Ref., 11. [Eseola deVeterinaria da Univ. Federal do M1inas Gerais, Caixa Postal 567, 30.1U1 Beloflorizonte-F ], Brasil] 

Yuca. 
Poreinos. Alimentos y alimentaci6n animal. Harna de yuca. flarina

integral de yuca. Nutrici6n animal. Sustituto. Brasil.
 

Se llev6 a cabo un estudio comparativo en Minas Gerais, Brasil, para
estudiar los efectos do reemplazar malz en las raciones de cerdos en
crecimiento-de acabado con HY, raes do yuca secas y molidas y [11Y, aniveles do 50 y 100 por ciento, en la composeii6n de Acidos grasos do lagrasa del eordo. Se u:6 un diseco exptl. al azar con 7 tratamientos y 3repeticione3 (4 cerdos/grupo para un total do 814cerdos). El ceontenido
Aeido miristiceo era bajo en el tratamiento con 50 por ciento do 

del 
lyy el

Acido palmitico so aument6 en el tratamiento con 100 por ciento de HIY(P igual o menor quo 0.05). El Acido linoleico disminuy6 en los
tratamientos con 100 por ciento de HY o HIY y en el tratamiento testigo
(malz), pero aument6 on el tratamiento con 50 por ciento de rarces secas ymolidas (P igual o menor quo 0.05). 
 Era difiell detectar variaciones en la
composli6n de Acidos grasos presentes en poeca cantidad en la grasa del 
cerdo cuando se us6 CGL. (RA-CIAT) 

0330

30851 CARVALIO, V.D. DE; SILVA, A.T. DA; CLEMENTE, E. 1986. Efeito da
suplementacao do raeoes a bare do fub6 com feno da parte atrea de mandioca em alguns parametros nutricionaja de ratos. (Efecto do la suplementaci6n de
raciones a base do harina integral de mafz con heno de !as partes a6reas dela yuca en algunos parAmetros nutricionales de ratas). Revista Brasileira
de Mandioca 5(l):77-82. Pt., Sum. Pt., En., 9 Ref., Ii. [EPAMIG, Caixa 
Postal 176, 37.200 Lavras-MS, Brasil]
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Yuca. Follaje. Forraje. Valor nutritivo. Animales de laboratorio. Brasil.
 

Se determin6 el efecto do la suplementaci6n de dietas a base de harina
 
integral de maiz con niveles crecientes do hono del tercio superior del 
dosel de la planta de yuca (0, 10, 15, 20, 30, 40 y 100 por ciento) en las
 
earacteristicas nutricionales de ratas. Se incluy6 tambi6n una raci6n a 
base de caseina come testigo. Los resultados indican quo el nivel do 20
 
per ciento de heno de yuca fue el mejor nivel do suplementaci6n; las ratas 
tuvieron mejores ganancias de peso y mayores valores de la tasa do
 
eficiencia alimenticia. Los niveles per encima do 20 por ciento causaron
 
efectos noecivos: con 30 per ciento, el peso de las ratas disminuy6; eon 40 
per ejonto, hubo p6rdida de peso; y con 100 per ciento, hubo muerte del 
animal. (RA-CIAT)
 

0331 
28548 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. 1983. La utllizaci6n de 
las ralces do yuca en la alimentaci6n de cerdos; unidad audiotutorial. 
Contenido cientifico G6mez, 0.; Valdivieso G., M.; produce16n FernAndez 0., 
F. Call, Colombia. 37 diap. color 5 x 5 cm.; I cassette 19 min.; gui6n
 
1
2 
p.; gula de estudio 20p. Es., Il.
 

Yuca. Ralces. Uses. Alimentos y alimentacl6n animal. NutricJ6n animal. 
Audiotutorial. Colombia.
 

Se presents informaci6s precisa sobre la composicifn de raclones con 
rales do yuca, enslladas o secadas al sol, y las cantidades quo deben ser 
administradas seg6n la etapa de desarrollo do los cerdos. (RA) 

0332
 
30470 JANSSEN, E. 1981. Ergebnlsee mehrjahrlger tUntersuel.ngen von 
importierLen Einzelfuttermitteln auf chlorierte Kohlenwasserstoffpsticide. 
(Resultados de anlisis llevados a cabo per varios arcs pare detectar 
plaguicidas do hidrocarburos clorados on alimontos para animales). 
Landwirtschaftliche Forschung 3'4(3):81-87. Do., Sum. De., En., Fr., 4 Ref. 

Yuca. Harina integral do yuca. Alimontos y alimentaci6n animal. Aspectos 
legales. Anilisin. Ropblica Federal de Alemania. 

De 1976 a 1980, se analizaron 1795 muestras do alimentos pars animales 
importados, incluyendo yuca, para determinar si ceontenian hidrocarburos 
clorados. De las muestras, 8.5 per ciento mostraron niveles residuales de 
1 o mds plaguicidas per encima do los valores de tolorancia oficiales 
alemanes, mientras que otro 7.6 per cionto entaba contaminado con 50 per 
ciento do los valores limites do tolerancia. Do entas muestras, la mayorla
 
de las ceontaminaciones fueron causadan per DDT. Los proveedores
 
principales do muestras altamente contaminadas eran paises de Amdrica del 
Sur, seguido per palses asiAtieos y africanos. Los resultados indican que 
el control future Je las importacicnes es necesario pars la industria do 
alimentos para animales y pars la agricultura. (RA-CIAT) 

0333 
294145 LONGE, 0.0. 19811.Effects of increasing the fibr, content of ' layer 
diet. (Los efectos do aumentar el contenido do ftbra do una dijta para 
gallinas ponedoras). British Poultry Science 25(2):187-193. En., Sum. En., 
33 Ref. [Dept. of Animal Scieece, Univ. of Ibadan, Ibadan, Nigeria] 
Yuca. Dietas. Ayes do corral. Cortex. Almid6n de yuca. Alimentos y 

alimentacibn animal. Valor nutritivo. Nutrici6n animal. Nigeria.
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El contenido de fibra de una dieta alimenticia b~sica para gallinas 
ponedoras se increment6 desde 149.2 hasta 218.6-292.3 g/kg mediante la
 
inclusi6n de diferentes desechos agricolas fibrosos y otros productos
 
derivados hasta 200 g/kg de dieta. Los ingredientes con fibra disminuyeron
 
la EM de la dieta bdsica desde 11.82 hasta 9.31-11.21 MJ/kg. La
 
utilizaci6n (g de alimento/kg de huevos) de la dieta bisica no fue
 
significativamente diferente de los valores para las dietas que contenian
 
residuos de tusa de maiz, yuca (cscara o almid6n) o almid6n de maiz. La 
dieta que contenia tusa de malz mantuvo un desempeio similar al de la dieta 
b~sica, a pesar del menor contenido de energfa (10.08 MJ/kg). Las dietas 
que contenian c~scara de caupi, ciscaras de yuca o aserrin, con menores 
contenidos de energia y aquellas quo contenlan reriduos de almid6n 0 maiz,
 
harina integral de palmiche o bagazo Deco de cerveceria, con mayoes 
contenidos de energia, no fueron tan buenas. 
 La dieta que contenia
 
residuos de almid6n de yuca mantuvo una producci6n de huevos similar a la
 
b~sica pero el tamaio del huevo fue menor. La inclusi6n de algunas fuentes
 
de fibra caus6 ligeras disminuciones en el colesterol de la yema, aunque
 
eoto no pudo correlacionarse con el contenido de fibra de la dieta. La
 
fibra adicionada a la dieta caur6 ligeros incremontos en el peso de la 
molleja aunque esto no se relacion6 on forma sencilla con el contenido Je
 
fibra de la dieta. (RA-CIAT)
 

0334 
30157 NAHDI, S.; NUSFATH, M. 1986. Studies on the incide:-e of Rhizopus and 
its toxin in cattie f:#-d from Andhra Pradeh, India. (En,;tudio3 en la 
incidencia de Rhiz'jp.j su toxina en alimentos de ganado de Andhra 
Pradesh, India). :nterntional Journal of Tropical Plant Disease 
4(l):85-91. En., Sum. En.. 10 Ref. 

Yuca. Rhizopus stolonifer. Rhizopun nigricans. Harins . ytica. Trozos de 
yuca. Almacenamientu. India. 

Se aislaron frecuentement- Fhizopus stolonifer y R. nigriciens de muestras 
de alimentos mixto (obtenidas de las unidades de fabricaci6n en grande y 
pequeha escala), almacenadas en sacs do yute, y tambi6n de sus 
ingredlntos, partieularmente HY y trozos do yuca. Se identific6 y se 
registr6 la toxina de Rhizopus por primera vez en la India en las muestras 
Infestadas con Rhizopus. So debe i-vitar la estructura normal de 
almacenamiento (nacos ce yute), o en caso de su uso, almacenarlos a baja 
temp. (menos que 22 grados centigrados). (RA-CIAT)
 

0335
 
30548 PANDITHARATNE, ,. 1984. Ensiling characterizstics, digestibility and 
palatability of tropical grasses as affected by growth stage, chopping 
length and auditives. (Caracteristicas do ensilaje, digestibilidad y
 
palatabilidad de gramineas tropicales segn el efecto del estado de
 
crecimiento, la longitud del corte y los aditivos). Ph.D. Thesis. 
Blacksburg, Virginia Polytechnic Institute and State University. 125p. En., 
Sum. En., 95 Ref., 11. 

Yuca. Hlarina integral do yuca. Usos. Alimentos y alimentaci6n animal. 
Ensilaje. AnAl.sis. Sri Lanka.
 

Se realizaron inveLtigaciones en Sri Lanka para estudiar los efectos de la 
etapa de crecimiento, la longitud do corte y los aditivos en las 
caracteristicas de ensilaje de Panicum raximum Ecotipo-A y NB-21 
(Pennisetum purpureum x Pennisetuji americanum). En el primer estudio, el 
forraje so cosech6 1, 2 y 3 semanas despu6s del crecimiento, se cort6 y se 
almacen6 en pequehco. silos de lab. solo o con suplementos de HIY, harina 
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integral de aceite de coca y icido f6rmico. El corte de las gramineas a 1
 

semana aument6 (P menor quo 0.0-5) los icidos acdtico y l~ctico del
 

ensilaje, en comparaci6n con el corte a las 3 semanas. La adici6n de HIY y
 

harina integral de aceite de coco aument6 (P menor quo 0.05) el fcido
 

lfctico y disminuy6 (P manor quo 0.05) el pH y Acido ac6tico del ensilaje,
 

en comparaci6n con el testigo. Los efectos fueron mayores para HIY.
 

(RA (extracto)-CIAT)
 

0336
 
30586 RAHARJO, Y.C.; CHEEKE, P.R.; PATTON, N.M.; SUPRIYATI, K. 1986.
 

Evaluation of tropical forages and by-product feeds for rabbit production.
 

1. Nutrient digestibility and effect of heat treatment. (Evaluaci6n de
 

forrajes tropicales y de alimentos derivados para la producci6n de conejos.
 
1. Diaestibilidad de nutrimentos y efecto del tratamiento). Journal of 
Applied Rabbit Research 9(2):56-66. En., 54 Ref. [Rabbit Research Center, 
Oregon State Univ., Corvallis, OR 97331, USA] 

Yuca. Conejos. Animales dom~sticos. Usos. Forraje. Digestibilidad.
 
Alimentos y alimentaci6n animal. Nutrici6n animal. Indonesia.
 

Se evaluaron forrajes tropicales, incluyendo leguminosas leSosas,
 

leguminosas no leosas, gramineas y parteos areas de la yuca, como alimento
 
para conejos, par su contenido de nutrimentos y su digestibilidad. Se 
observaron diferencias dramdticas en la digstibilidad de la proteina y en 
la energia entre las leguminosas y las gramineas tropicales. Las partes 
a6reas de la yuca presentan contenidos de proteina cruda, energia bruta y 
fibra cruda comparables con los de las leguzinosas lehosas. El secamiento 

al sol y la peletizaci6n al vapor no cambiaron la composici6n de los
 
forrajes, a excepci6n de un aumento considerable de la fibra neutro
 

detergente en Calliandra y en las partes areas de la yuca. La mayoria de 
las gramineas fueron casi inservibles como fuentes de nutrimentos. Se
 

sugiere suplementar gramineas tropicales con coneontrados en dietas para 
conejos. (CIAT)
 

0337
 
30802 RAVINDRAN, V.; KORNEGAY, E.T.; RAJAGURU, S.B.; NOTTER, D.R. 1987.
 

Cassava leaf meal as a replacement for coconut oil meal in pig diet.
 
(Harina integral de nojas de yuca como sustituto de la harina integral de
 

aceite de coca en dietas para erdos). Journal of the Science of Food and
 
4


Agriculture 1(l):45-53. En., Sum. En., 24 Ref. [Dept. of Animal Science,
 

Univ. of Peradeniya, Peradeniya, Sri Lanka]
 

Yuca. Harina integral de yuca. HoJas. Componentes de alimentos para 
animales. Alimentos y alimentaci6n animal. Porcinos. Dietas. 
Digestibilidad. Metabolismo. Valor energdtico de los ali~xAtc: . Contenido 
de proteina. Contenido de HCN. Nutrici6n animal. Sri Lanka. 

Se realizaron 2 ensayos de alimentaci6n para evaluar la harina integral de 
hojas de yuca (HIHY) como sustituto de la harina integral de aceite de coca
 

(HIAC) on dietas tropicales para cerdos. En cada ensayo, 36 eerdos (peso 
inicial, 14.5 kg) fueron alimentados con dietas quo contenlan 0, 133, 267 y
 
400 g de HIHY/kg, on reemplazo por cantidades iguales (peso/peso) do HIAC
 

en una dieta tasal proteinica de 179 g/kg. Se utiliz6 un diseio modificado
 

de cuadrado latino con periodo adicional, con periodos de 2 semanas. La
 

ganancia diaria prom. y la eficiencia alimenticia mejoraron cuando se
 
suministraron dietas quo contenSan 133 g de HIHY/kg, lo cual puede ser 
atribuido al mayor contenido de lisina de la HIHY. La ganancia diaria y la 
eficiencia alimenticia de los cerdos alimentados con dietas quo contenian 

267 g de HlilY/kg fueron similares a las de los cerdos en la diets basal. El 
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comportamiento deficiente de los cerdos alimentados con 400 g de HIHY/kgpuede explicarse con base en el 
bajo contenido de energia y la presencia de

factores antinutricionales tales coma 
cianuro y taninos en la HIHY. Serealizaron 2 ensayos de equilibrio utilizando 16 machos castrados (peso
inicial, 37.2 kg). 
Los coeficientes de digestibilidad aparente de MS,

energla, proteina, contenido celular, pared celular y hemicelulosa se
 
redujeron, en tanto que los de 
ceniza y lignina mejoraron a medida que se

sustituy6 la HIAC por HIHY. Los datos indican que la proteina de hojas de
 
yuca se 
utiliza en forma eficiente, aunque otros nutrimentos en la HIHY no
 
son tan digestibles como en la HIAC. 
(HA-CIAT)
 

0338
30801 RENUKARADHYA, K.M. ; VARGHESE, T.J. 1986. Protein requirement of the 
carps, Catla catla (Hamilton) and Labeo rohita 
(Hamilton). (Requeriminto

proteinico de las carpas, Catla catla y Labeo rohita). Proceedings of the
 
Indian Academy of Sciences 95(l):103-107. En., 
Sum. En., 15 Ref., Ii.
[Univ. of Agricultural Sciences, College of Fisheries, V-ngalore 575002,
 
India]
 

Yuca. 
Peces. Usos. Componentes de alimcntos para animales. Nutrici6n
 
animal. India. 

Para determinar el requerimiento proteinico 6ptimo en los alimentos para
Catla catla y Labeo rohita, se formularon alimentos peletizados
isocal6ricos quo contenian 20, 30, 40 y 45 por ciento de proteina usando

caseina como la fuente principal de proteina; otros ingredientes fueron
 
afrecho de 
arroz, harina de aceite de mani, polvo de yuca, celulosa y

minerales. El polvo do yuca se 
incluy6 a 28.70, 18.00, 6.70 y 0.78 pur

ciento, resp. El meJor crecimiento do C. cattla y L. rohita so 
observ6
 
cuando recibieron alimentos que contenlan 30 por ciento de proteins y el
 
m~s pobre se observ6 cuando recibieron alimentos que contenian 45 por

ciento de proteina. 
 Los resultados indicaron que el requerimiento

protelnico de C. catla y L. rohita era alrededor del 30 por ciento. Tambi6n
sebalaron que un nivel mayor que el nivel 6ptimo de proteina en los

alimentos ejerce 
un efecto adversao en el crecimiento de las especies
 
investigadas. (RA-CIAT)
 

0339

30600 RODRIGUEZ 0., 
 A.; VELEZ C., 0. 1987. La yuca, alternativa energdtica
 
para la 
alimentaci6n bovina. Ceb5 19(239):16-18,20-21. Es., 
Ii.
 

Yuca. Ganado. Halces. Alimentos y alimentaci6n animal. Nutrici6n animal.
 
Colombia.
 

Se presenta una 
revisi6n de literatura sobre el uso de la yuca como una

fuente alterna de enorgia en la alimentaci6n pecuaria, con referencia
 
particular a su combinaci6n con otros alimentos. 
Se enumeran las var.
 
preferidas en Colombia y sus 
rendimientos correspondientes. Los estudios
indican que la yuca deshidratada 
 puede sustitair parcialmente al malz en 
las raciones de aver do corral y ;,-de roemplazar al malz como unsuplemento energ6tico en las raciones para ganado de carne en los tr6picos.

La yuca deshidratada y las cscaras de cacao son ligramente superiores almafz en Is producci6n de leche en los tr6picos. Ademds, el N en la 6rea esutilizado mAs eficientemente por los microorganismos del rumen para Is 
sintesis de los aminoAcido!. y vitaminas, cuando la fuente energdtica es elalmid6n. Se discuten las ventajas de reemplazar parcialmente la melaza de
cafa de az6car con yuca, en varias combinaciones de alimentos. (CIAT) 
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0340 
30536 SCAPINELLO, C. 1984. Utilizacao do feno de rama de mandioca na
 
alimenracao de coelhos em crescimento. (Utilizaci6n de heno de ramas de
 
yuca en la alimentaci6n de conejos en crecimiento). Tese Mestrado. Lavras,

8
Minas Gerain, Escola Superior de Agricultura do Lavras. 0p. Pt., Sum. Pt., 
En., 51 Ref., Il. 

Yuca. Conejos. Forraje. Follaje. Alimentos y alimentaci6n animal.
 
Digestibilidad. Valor nutritivo. Nutrici6n animal. Brasil.
 

Se evalu6 la digestibilidad del heno hecho con el tercio superior de la
 
cubierta foliar de plantas de yuca var. Mantiqueira de 15 meses de edad, en
 
conejos White New Zealand en crecimiento. Se evaluaron el desempeho y
 
varias caracteristicas de la carcasa de los conejos. En el ensayo de
 
digesLibilidad, se mantuvieron 16 conejos de 50 dias de edad en jaulas en
 
un diseho factorial al azar de 2 x 2 (2 r.ciones x 2 sexos), con 8
 
animales/tratamiento (4 machos y 2 hembras). Cada animal constituy6 una
 
ropetici6n. La digestibilidad aparente de MS, MO, PC, fibra cruda y los
 
coeficientes de energia bruta del hono de yuca fueron 41.29, 41.95, 43.72, 
33.77 y 36.63 por ciento, resp. El sexo no tuvo ningon efecto en la 
digestibilidad del heno de yuca. Los resultados demostraron quo el heno 
hecho con el tercio superior de la cubierta foliar de la yuca tiene un
 
valor nutritivo sustancial para los conejos. Se distribuyeron por sexo 32
 
conejos White New Zealand de 50-70 dias do edad en un diseho de bloques al
 
azar, con 8 animales/bloque, pars verificar los efectos de los niveles de
 
hono do yuca en las raciones (0, 10, 20 y 30 por ciento) en el desempeho y 
las caracteristicas de la carcass. Se utiliz6 un esquema factorial de 4 x 
2 (4 raciones x 2 sexos) con 2 repeticiones/bloque. Cada animal constitula
 
una repetici6n. La inclusi6n del hono do yuca no tuvo ningon efecto en el 
desempebo y las caracteristicas de la carcasa. Sin embargo, se observ6 una 
tendencia de mejor desempeho en los animales alimentados con las raciones 
que contenian 20 por ciento de heno. (RA-CIAT) 

0341 
30807 TAYLOR, J.A.; PARTRIDGE, I.G. 1987. A note on the performance of 
growing pigs given diets containing manioc. (Una nota sobre el desempeho de 
cerdos en crecimiento que consumian dietas que contenlan yuca). Animal 
Production 44(3):457-459. En., 8 Ref. [AFRC Inst. for Grassland & Animal 
Production, Church Lane, Shinfield, Reading R02 9AQ, England] 

Yuca. Pelets. Porcinos. Engorde. Alimentos y alimentaci6n animal. Nutrici6n
 
animal. Reino Unido. 

Se presentan los resultados de un expt. con 4 dietas isonitrogenadas a 
isoenerg6ticas (0, 150, 300 y 450 g de yuca/kg), suministradas a 80 cerdos 
en 20 repeticiones. En un ensayo aparte se aliment6 a 8 grupos de 8 
cerdos (2 grupos para cada una de las 4 dietas) con dietas de pelets secos 
a voluntad. No hubo pruebas de trastornos digestivos u otros problemas de 
salud en ninguno de los animales exptl. Pars los cerdos alimentados a 
voluntad, hubo una disminuci6n aparente en el prom. de alimento diario y en 
el prom. de ganancia diaria al nivel de 450 g do yuca/kg (sin anflisis 
estadistico). Las 6nicas diferencias significativas en las mediciones de
 
la canal entre los tratamientos en la prueba de alimentaci6n restringida
 
fueron las de rendimiento en canal, aunque no hubo tendencia con niveles
 
crocientes de yuca. Aparentemente, no hubo p6rdida en el desempeo o en la
 
calidad de la canal con niveles de yuca en Ln dieta hasta de 300 g/kg. Con
 
mayores cantidades, se pueden reducir los consumos de alimento en la
 
alimentaci6n a voluntad, con una consecuente p~rdida en desempejo. (CIAT)
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0342
 
30578 WEE, K.L.; NO, L.T. 1986. Use of cassava as an energy source in a
 
pelleted feed for the tilapia, Oreochromis niloticus L. (Utilizaci6n de
 
yua como una fuente energ6tica en un alimento peletizado para tilapia,

Oreochromis niloticus). Aquaculture and Fisheries Management 17(2):129-138.
En., Sum. En., 30 Ref., II. [Asian Inst. of Technology, P.O. Box 2754, 
Bangkok 10501, Thailand] 

Yuca. Raices. Peces. Valor nutritivo. Alimentos y alimentaci6n animal.
 
Valor diet~tico. Nutrici6n animal. Tailandia.
 

Se evalu6 el valor nutritivo de la yuca como una fuente energ~tica en una
 
dieta peletizada para Jilapia. Se 
 formulavon 4 dietas isonitr6genas que

contenian 15, 30, 45 y 60 por ciento de yuca y se suministraron a grupos de
Oreochromis niloticus durante 10 semanas. Se obtuvieron buen crecimiento y
buena:: eficiencias de utilizaci6n de alimentos con todas las dietas; hubo
 
una tendencia de mejor crocimiento y utilizaci6n de alimentos con una
 
creciente incorporaci6n 
 de yuca en la dieta aunque no habian diferencias 
significativas (P menor que 0.05) en la relaci6n de conversi6n de 
alimentos, la REP o la UPN aparente entre las dietas exptl. No se observ6
 
ninguna patologia relacionada con la nutrici6n en los peces alimentados con
 
altos niveles de yuca. La creciente incorporaci6n de yuca condujo a un 
aumento en el contenido de grasa do la canal aunque se encontraba dentro de 
los limites aceptables para tilapia. El crocimiento de fitoplancton

ocurri6 en todos los tanques exptl. debido a los efectos 
de fertilizaci6n 
de los alimentos no conswiidos y las heces, puesto quo el agua dentro del
 
sistema de tan-- exptl. no fue intereambiado; no se cuantific6 la
 
contribuci6n a. fitoplancton a la nutrici6n de los peces exptl., pero se
 
consider6 quo era min. puesto que la biomasa de fitoplancton era aprox. un
 
orden de magnitud menos quo en los sistemas fertilizados. (RA-CIAT) Vase
 
adem~s 0249 0267 0393
 

H04 Toxicidad del HCN y Detoxificaei6n
 

0343 
30134 SUNDARESAN, S.; NAMBISAN, B.; EASWARI AMMA, C.S. 1987. Bitterness in 
cassava in relation to cyanoglucoside content. (La amargura de la yuca en 
relaci6n con el contenido de cianoglucosidos). Indian Journal of 
Agricultural Sciences 57(1):37-40. En., Sum. En., 6 Ref. [Central Tuber
 
Crops Research Inst., Trivandrum, Kerala 695 017, India]
 

Yuca. Yuca amarga. Gluc6sidos cianog6nirc.z. Contenido de HCN. Ebullici6n. 
Secamiento al sol. Cultivares. Raices. Ralces do yuca (legumbre). Productos 
procesados. Examen organol~ptico. India. 

En una evaluaci6n sensorial de 38 lineas do yuca, se encontr6 que la 
amargura se relaciona con el contenido de cianoglucosidos. Este contenido 
vari6 de 320-1 100 microgramos de cianuro/g en los tubdrculos muy amargos, 
y de 27.5-77.5 microgramos do cianuro/g en los tub6rculos no amargos. Se 
redujeron la amargura y el cont.nido de cianoglucosidos al hervir los
tub6rculos en agua durante 30 min, maceraci6n de tub6rculos frescos y
secamiento al sol durante 6 h. Cuando se maceraron y se secaron al sol,
los tub~rculos muy amargos (contenido de glucosidos de 410-1100 microgramos

do cianuro/g), las muestras llegaron a ser no amargas y el 
contenido de 
cianoglucosidos se dizninuy6 a un nivel muy bajo (6.9-16.7 microgramos de
cianuro/g), indicando que la amargura estA asociada con los niveles de 
cianoglucosidos en los tub6rculos de yuca. (RA-CIAT) 
 V~ase adembs 0250
 
0271 0328
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100 PROCESOS, PRODUCTOS Y USOS
 

I01 Almid6n de Yuca y sus Propiedades
 

0344 
30598 CEREDA, M.P. 1987. Alternativas de uso industriais para amido de 
mandioca. (Usos alternativos industriales para el almid6n de yuca). 
Botucatu-SP, Brasil, Universidade Estadual de Sao Paulo. 22p. Pt., 26 Ref. 
Trabajo presentado al lo. Encontro Nacional da Mandioca e Derivados, 
Paranavai-PR, Brasil, 1987. 

Yuca. Almid6n de yuca. Usos. AnAlisis. Composici6n. Almidones modificados.
 
Procesamiento. Brasil.
 

Se analizan y discuten las posibilidades que ofrece el almid6n de yuca. Se 
describen brevemente las propiedades quimicas, fisicas y organolpticas de 
este producto y se mencionan sus diferentes usos. Se detallan los 
distintos procedimientos usados pera modificar el almid6n, incluyendo los 
usos y las caracteristicas del producto final. Se incluye una tabla con 
]as propiedades funcionales de las pastas de almid6n de yuca en comparaci6n 
con otros almidones (ma~z, maiz c6reo, malz con alto contenido de amilosa y 
batata). Las recomendaciones incluyen escribir un folleto sobre las 
caracter1sticas de los productos de la yuca y su opci6n para la 
industrializaci6n y comercializaci6n y realizar est-linb zohre los 
productos no tradicionales de la yuca y sobre la situaci6n dctual de 
algunos productos escogidos. Se deben establecer proyeetos pilotos cerca a 
las f~bricas. (CIAT) 

0345 
30585 IWUNZE, M.O.; NNODIMELE, R.A. 1986. An evaluation of cassava starch 
as a gelling material for electrochemical salt bridges. (Una evaluaci6n del 
almid6n de yuca como material gelificante en los puentes electroquimicos de 
sal). Starch/Starke 38(6):193-194. En., Sum. En., De., 1 Ref., Il. [Modibbo
 
Adama College, Univ. of Maidugiri, P.M.B. 2076, Yola, Africa]
 

Yuca. Almid6n de yuca. Gelatinizaci6n. Almidones industriales. Nigeria.
 

Se investig6 el almid6n de yuca para su utilizaci6n potencial como un 
material gelificante pare puentes electroquimicos de sal. Se mezclaron 
diferentes electrolitos, KCI, NII4 y NII4N03, con el almid6n y se midi6 el 
voltaje resultante de una c6lula Zn-Cu en la cual se us6 como un puente de 
sal. El voltaje observado concord6 con el voltaje te6rico dentro de un 
error de 3.6 por ciento. Se observ6 que el almid6n y el electrolito de
 
nitrato do amonio producen una mejor mezela, dieron mAs valores 
reproducibles y tienen la menor resistencia de todas las otras mezelas de 
almid6n-electrolito. (RA-CIAT) 

0346 
30153 KUNE, T. ; TAMURA, N. 1987. Change in digestibility of raw starch by 
gamma-irradiation. (Cambio en la digestibllidad del almid6n crudo mediante 
radiaci6n gamma). Starch/Starke 39(3):71-74. En., Sum. En., De., 15 Ref.,
 
Il. [Takasaki Radiation Chemistry Research Establishment, Japan Atomic 
Energy Research Inst., Takasaki, Gurma 370-12, Japan]
 

Yuca. Almid6n de yuca. Digestibilidad. AnAlisis. Jap6n.
 

Se ha estudiado el efecto de la radiaci6n en la digesti6n del almid6n 
crudo por medio de la glucoamilasa como una investigaci6n bAsica para la 
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apicaci6n de la radioesterilizaei6n en la fermentaci6n de almid6n crudo. 
La digestibilidad del almid6n crudo de yuca disminuy6 con el incremento en 
la dosis, mientras quo la de otros almidones, como los de trigo, maiz,

batata y papa, cambiaron poco con la radiaci6n. Los grSnulos del almid6n 
de yuca se coagularon por el efecto de la radiaci6n y so sedimentaron 
r~pidamente en la suspensi6n. La coagulaci6n dc los grhnulos de almid6n de 
yuca irradiados se puede dispersar completamente por medio do tratamiento 
ultras6nico. Estos resultados muestran que la reducc16n en la digesti6n
del almid6n crudo de yuca depende de la coagulaci6n de los grAnulos del 
almid6n pero quo tambin intervienen otron factores puerto quo la 
recuperaci6n d.ala digentibilidad por medio del tratamiento ultras6nico no 
fue completa. (RA-CIAT) Vaze ademAs 0322 0365 0367 0370
 

102 Usos, Industrializaci6n, Procenos y Almacenamiento
 

0347
 
305841 AKEREDOLU, F. 1987. Shrinkage in dehydration of Manihot utilissima
 
and Dioscorea rotunda. 
(Reducci6n debida a la denhidrataci6o do Manihot 
utilissima y Dioncorea rotunda). Drying Technology 5(l) :107-128. En., Sum.
 
En., 15 Ref., 11. [Dept. of' Chemical Engineering, Uriv. of' Ire, lie-Ife,
 
Nigeria]
 

Yuca. Dioscorea. Secamiento. An6lisis. Antli-i entadistieo. Experimentos
 
de laboratorlo. Composici6n. Nigeria.
 

Se investig6 la reducei6n debida a la dehidrataci6 de 2 cultivof! de
 
ralces nigerianos, Manihot enculenta y Dioscorea 
 rotunda. So secaron las 
muestran de cada alimento con aire caliente, y ne determinaron lan Areas de 
superficie y lon contenidon de humedad de los productos. El Area de
 
superficie de ambon alimenton di.-ninuy6 fijamente durante el periodo de
 
recamiento; el Area a un contoenido 
 de humedad de equilibrio era Cerca de la 
mitad del valor inicial, dependiendo do las condicionen del 
aire de
 
secamiento. Hubo una indicaci6n de que ocurri6 alguna ruptura de la 
entructura interna de lon alimentoa durante el recamiento. Los daton
 
fueron adecuadamente reprerentadon por un modelo de reducci6n debido al
 
secamiento uniforme, en el cual ne asumc que la di~ninuci6n en el vol. de
 
la muestra do eecriiento en equivalente al vol. de la humedad eliminada.
 
(RA-CIAT)
 

0318
 
30045 ANKHAH, J.A.A. 1982. An asses sment of the traditional methods of 
storing cassava. (Una evaluaci6n de 1oE mftodon tradiciona!li,; de 
almacenamiento de yuca). B.Sc. Thesis. Legon, Aecra, Uni, .'.ity of Ghana. 
73p. En., Sum. En., 28 Ref., 11.
 

Yuca. Almacenamiento. Haicen. Evaluaci6n do 
teunologia. Deterioraci6n.
 
Registro del tiempo. Examen organol~ptico. Contenido do almid6n.
 
Palatabilidad. Ghana.
 

Se realiz6 un entudio para evaluar ion m6todon tradicionalen utilizados en 
Ghana para el almacenamiento de yuca. Se utilizaron 3 m(todos: 1) 
recubrimiento con tierra, 2) reoubrimiento con paja y 3) blanqueo seguido 
por recubrimiento. Se utlliz6 la 
var. Anr'am ania (una var. de 6 Moses). Se 
evaluaron la. caracteristicas fCsican de lan raices (durante el periodo do 
almacenamiento) en cuanto a su deterioro primario y neoundario, presencia
de hifas f6ngican blancas (Fomes lignosus), moho y otros hongos, lesiones o 
magulladuras. Durante el perlodo de almacenamiento -e hicieron pruebas
organolt'pticas de color, textura, sabor y dulzura de Ian ralcen. Tambidn se 



determinaron los contenidos de almid6n y de humedad. 
 Las evaluaciones se
 
llevaron a cabo despuds de cada 2 semanas de almacenamiento y se estudiaron
 
los resultados utilizando el anglisis de variancia. Los resultados do las
 
pruebas organol~pticas demostraron que tanto el tipo de sistema de
 
almacenamiento (tratamiento) como el perlodo de almacenamiento tuvieron 
efectos significativos en el 
color, sabor y dulzura do las muestras.
 
Aunque el tipo de tratamiento afect6 la textura significativamente, el 
periodo de almacenamiento no la afect6. El m6todo 2 tuvo el periodo de
 
almacenamiento mAs largo (8 semanas), seguido por los m6todos 
1 (6 semanas) 
y 3 (2 semanas). Los resultados de determinaci6n do almid6n y humedad 
demostraron una relaci6n inversa entre las variables. Generalmente hubo un 
aumento en el contenido de almid6n, confirmado por la dulzura do las 
muestras segfin el panel de degustac16n. (RA-CIAT) 

0349 
30811 ATTHASAMPUNNA, P.; SOMCHAI, P.; EUR-AREE, A.; ARIJARIYASRIPONG, S. 
1987. Production of fuel ethanol from cassava. (Producci6n do etanol 
combustible a partir do la yuca). MIRCEN Journal of Applied Microbiology 
and Biotechnology 3(2):135-1112. En., SLM. Fr., Es., En., 2 Ref., Il.
 
[Thailand Inst. of Scientific & Technological Research, 196 Phahonyothin
 
Road, Bangkok 10900, Thailand]
 

Yuca. Etanol. Fermentac16n. Tailandia. 

So evalu6 la producci6n do etanol a partir do raices frescar de yuca
utilizando un procesamiento a baja temp. a escala de planta piloto. La 
aplicaci6n do cocci6n a baja temp. a] almid6n de yuca, seguido de una doble
 
acci6n enzimtica, produjo un rendimiento de etanol comparable al obtenido 
con el procedimiento tradicional de cocci6n a alta temp. La destilaci6n 
bajo presi6n present6 una eficienca do recuperacin de etanol 
satisfactoria, aunque ligeramente inferior al obtenido en la destilaci6n a 
presi6n atmosffrica. Se ahorr6 mA de un 40 por ciento de consumo de
 
energia en forma de vapor de agua al 
adoptar el tratamiento de cocci6n a 
baja temp. y el proceso de destilaci6n bajo presifn en la producci6n de 
etanol partir de El rendimientoa yuca. do etanol anhidro vari6 segOn el 
contenido do almid6n de las raices fresca de yuca, oscilando entre 185-200 
litros/t. (RA) 

0350
 
30463 CARVALHO, V.D. DE; CALFOUN, S.M.; JUSTE JUNIOR, E.S.G. 1985. M6todos 
de armazonamento na conservacao do raizes de mandioca. 1. Efeito da 
embalagem do polietileno e nerragem 6mida associados a tratamentos quimicos 
nas deterioracoes p6s-colheita e qualidade daa ralzes. (Efecto do los 
m6todos de almacenamiento en la preservaci6n do ralcos frescas de yuca. 1. 
Efecto del empaque en bolsas do polietileno y aserrin hirmedo, asociado con 
tratamientos quimicos, en el deterioro po:;cosecha y on la calidad de las
 
ralces). Revista Brasileira de Mandioca 4(1):79-85. Pt., Sum. Pt., En., 6 
Ref. [Empresa de Pesquira Agropecudria de Mina Gerais, Caixa Postal 176, 
Lavran-MG, Brasil] 

Yuca. Ralces. Almaconamiento. Empaque. Deterioraci6n. Registro del tiempo. 
AnAlisis. Brasil. 

Las rabces de yuca cv. antiqueira 3e empacaron en bolsas de polietileno y
anerrin h6medo depubs do tratamiento con 0.6 por ciento do maneb, 0.25 por 
ciento de Acido asc6rbico y agua pot, 5 min para determinar el efecto de 
estos tratamientos en el deterioro fislol6gico (DF) y microbiol6gico (DM) y

la calidad de las raices do yuca. Los tratamientos con bolsas de 
polietileno presentaron el mejor control do OF. El tratamiento con 0.25
 
por ciento do 6cido arc6rblco y 0.6 por ciento de maneb redujo el Di en 

1) 



ralces empacadas. El empaque, especialmente cuando estaba asociado con un
 
0.6 por ciento de maneb, retard6 el inicio del DM. Las ralces mostraron
 
buenas cualidades de cocci6n y calidad hasta 27 dias despuds de la cosecha
 
para las bolsas de polietileno, 21 dias para el aserrin hdmedo asociado con
 
cido aso6rbico y maneb; 
12 dias para el aserrin h6medo sin tratamiento
 

quimico; y 5 dias para las raices sin empacar tratadas con maneb y ague.
 
(RA-CIAT)
 

0351 
28554 CENTRO INTERNACIONAL BE AGRICULTURA TROPICAL. 1983. Almacenamiento de

ralces frescas do yuca; unidad audiotutorial. Contenido cientifico 
Wheatley, C.; producci6n Fernandez 0., F. Call, Colombia. 85 diap. color 5
 
x 5 cm.; 1 cassette 36 min.; gui6n 11p.; gula do estudlo 35p. Es., I. 

Yuca. Ralces. Almacenamiento. Deterioraci6n. Audiotutorial. Colombia. 

Se presenta informaei6n sobre los agentes quo ocasionan el r6pido deteriorc 
de la raiz de yuca. Se deseriben, ademds, las t6cnicas quo puede utilizar 
el productor para retardar la pudrici6n y, por tanto, disminuir los riesgos
de mercadeo y aumentar la calidad del producto final. (RA)
 

0352 
28549 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. 1983. Secamiento 
natural de la yuca para Is alimentaci6n animal ; unidad audiotutorial. 
Contenido cientifico G6mez, G.; Best, R.; producci6n FernAndez 0., F. Call,

Colombia. 54 diap. color 5 x 5 cm.; I cassette 26 min.; gui6n 11p.; gula de 
estudlo 27p. Es., Il.
 

Yuca. Secamiento al sol. Audiotutorial. Colombia.
 

Se presentan instrucciones precisas pars el secado natural de la yuca al 
sol. Se indican las condiciones climAticas necosarias y los requorimientos
de infraestructura y equipo pars que el procedimiento pueda ser realizado a 
nivel do finca. Este procedimiento permite producir mayores vol. do yuca 
seca que encuentren mercado en las industrias do concentrados para 
animales. (RA)
 

0353 
30476 DAUBRESSE, P.; NTIBASHIRWA, S.; GHEYSEN, A.; MEYER, J.A. 1987. A 
process for protein enrichment of cassava by solid substrate fermentation 
in rural conditions. (Un proceso pars el enriquecimiento proteinico do la 
yuca mediante fermentaci6n do sustrato s61i'> ;n condiciones rurales).
Biotechnology and Bioengineering 29(8):962 en., Sum. En., 37 Ref., Il. 
[Burundi Agricultural Sciences Inst., B.P. Bujumbura, Burundi] 

Yuca. Enriquecimiento proteinico. Fermentaci6n. Productos fermentados. 
Contenido proteinico. AminoAcidos. Contonido do almid6n. Contenido de 
f~bra. Contenido de ceniza. Contenido de minerales. Contenido do azfcar. 
Paluete tecnol6gico. Burundi.
 

Un *'roccso est-itico artesanal para el enriquecimifnto proteinico de la yuca
mediante fermentaci6n do estado s6lido, desarrollado en lab. y examinado en 
unidades pilotos en Burundi, proporciona yuca enriquocida quo contiene 10.7 
por ciento de proteina do MS vs. 1 per ciento antes do la fermentaci6n. Los 
trozos de yuca, procesados en grAnulos do un di~metro do 2-14 mm, son 
humedecidos (contenido do ague do 40 per ciento) y vaporizados. Desputs del 
enfriamiento a 140grades centigrados, la yuca so mezcla con una soluci6n 
nutritiva que contiene el In6culo (Rhizopus oryzao, cepa MUCL 28627) y
proporciona 1o siguiente pr- 100 g de MS: 3.14 g (- urea, 1.5 g do KHI2PO4,
0.8 g do MgSO4.7120 y 22.7 g de Acido citrico. hira la fermentaci6n, la 



yuca, con cerca del 60 por ciento de contenido de humedad, se esparce en 
una capa delgada (2-3 cm de grosor) en bandejas perforadas y se extiende en 

un recipiente aereado humedecido. La incubaci6n dura aprox. 65 h. La 

producci6n de yuca enriquecida con proteina es de 3.26 kg de MS/metro 
cuadrado do bandeja. Tambi6n se discuten los efectos de la variaci6n de la 

composici6n de la soluci6n nutritiva y del periodo do conservaci6n del 

in6culo en la producci6n do proteina. (RA-CIAT) 

0354 
30545 ESPINOSA P., M.; RCANO A., J. 1987. Obtencifn de alcohol etilico a 

partir de cuatro variedades de yuca. (Manihot esculenta, Crantz). Monteria, 

Colombia, Universidad de C6rdoba. 219p. Es., Sum. Es., 31 Ref., Ii. 

Yuca. Etanol. Cultivares. Selecc16n. Productivldad do almid6n.
 

Procesamiento. Colombia. 

Se evaluaron el re dimiento de raees frescas, la cantidad de MS de las 
raices y la producci6n de alcohol etillco a partir del almid6n de raices de 

yuca en un ensayo realizado en la U. de C6rdoba (Colombia). Se 
seleccionaron 4 var. mejoradaL (Mcol 1684, Venezolana, Maniho-Ica P11 y 
Maniho-Ica P12), las cuales se nembraron on caballones (0.25 m do alto), 
separados a 1.0 m, a una densidad de 10.000 plantas/ha. Se us6 un diseco
 

do bloquen al azar con 4 tratamientos (var. de yuca) y 8 repeticiones 
(bloques), para un total de 32 parcela:s exptl. (cada parcela de 40 metros 
cuadrados). El cultivo so someti6 a lav prhcticas agr6nomicss b~sicas, so 
usaron estacas de 20 cm de longitud con cortes rectos y no se realiz6 
fertilizaci6n. El almid6n obteiido de lan raicca (pureza prom. do 95 por 

ciento) rue sometido a hldr6lisis 6oida por el mtodo do Roxas y so obtuvo 
melaza rica en glucosa (la base del mosto). Se concluy6 que la var. de 

mayor rendimiento de races f:sencz,: rue Maniho-Ica P11 con 26.116 t/ha y la 
de mayor rendimiento do almid6n y alcohol rue Venezolana con 8.23 t/ha y 
1012 litros/ha, resp. (RA (extracto))
 

0355
 
29584 FIORETTO, A.M.C. 1987. Viabilidade de cultivo de Trichosporon sp em
 

manipueira. (Viabilidad del cultLivo de Trichosporon sp. on manipuera). Tese 

Mestrado. Botucatu-SP, Brasil, Universidade Estadual Paulista Julio de 

Mesquita Filho. 102p. Pt., Sum. Pt., En., 70 Ref., I. 

Yuca. Casaripo. Utilizaeifn do reslduos. Producci6n do levadura. 
Microbiologia industrial. Brasil. 

Se cultiv6 Trichosporum cutancum cepa 7906 en residuos do HY (manipuera) 
para establecer la viabilidad de la utilizaci6n de residuos industriales
 
como fuente de nutrimentos, en laL siguientes condiciones: cultivo on medio 
semis6lido, cultivo con inmeri6n., agitaci6n y aireaei6n, y cultivo en 

superficie. Segdn el objetivo del expt., se realizaron anrli:sis del peso 
seco do la biomasa y el contenido do llpidots, rLivles de hidratos de 
carbono, poreentaej de cianuro litre en el mdio y DQO. El cultivo en 
medic snmis61ido se elimin6 porque ios resultados obtenidos no fueron 
satisfactorios. El mayor porcentaje de peso seco se obtuvo despu6s de 6 

dias do cultivo a un p(l de 14.5; despub-s, a un p(( do 5.5, so observ6 la 
mayor producci6n de lipidos eel lare:; despuhe do 311 dias de cultivo. Para 
detrminar la: vece.idades do :,urlementaci6n al medlo do cultivo ;e 

utilizaron extraeto de levadura, salVado de arroz y vitaminas (biotina, 
tiamina, riboflavina y vitamina E). La adicibn de .:alvadode arro.s al 
medio dio los mejores resultados or, t6rminos de producci6n de biomasa; sin 
embargo, caus6 algunos problemas ecio la obstrucci6n del equipo y la 

separaci6n de la biomasa producida. La producci 6n en los cultivos de 
Inmersi6n y de superficie fue similar; sin cimbargo, el primer m6todo fue 



mejor desde el 
punto de vista eeon6mico. 
 Para suplementar las defiejencias
enzimdticas de la cepa 7906, so utilizaron varias enzimas amiloliticas, unavez que la manipuera se convirti6 en un medio amillceo (5-10 por ciento).La combinaci6n enzim tica que so seleccion6 como eficiente en relaci6n con
la produccin de biomasa y lipidos Cue la 
 glucoamilasa + amilasa vegetal.El cultivo de T. cutaneum cepa 7906 en manipuera no elimin6 eficientemente
el cianuro y la DQO en ul residuo industrial, debido principalmente a queno so ha determinado un m6todo oficiente para remover la biomasa producida,
sin que el contenido restante cause un incremento significativo en elcontenido orgAnlico del medic. (RA (extracto)-CIAT) 

035630573 GERONA, G.R. 1986. Technology keeps cassava free of aflatoxin for
four months. (La tecnologla mantiene a 
 Ia yuca libre de aflatoxinas durantc 
cuatro mees). Casrava Newsletter 10(2):8. En. 

Yuca. Trozos de yuca. Almaceri miento. Aflatoxinas. Filipinas. 

Un breve informe sobre una investigacin en marcha en las Filipinas Indica quo los trozos de yuca secado.r haota un contenido de humedad del 10-12 por
ciento y guardados en nacos de yute adi se encuentran fibres de aflatoxinadespu6s do 14meson du a-lmacenaziento en condicioner ambientales normales(temp., 29-30 grado centIgrador; HR, 85-90 por ciento). (CIAT) 

035730473 1I, Y. C. ; GHAZALI, H. M. 1986. Alcohol production from cassava starch 
by co-immobilized Zymormonar mobilir and immobilized glucoamylase.
(Produccl6n de alcohol a partir do almid6n do yuca pot Zymomonas mobilis
co-imovilizado y glucoamilaa irmovilizada). Pertanika 9(2):235-240. En.,Sum. En., Mal., 17 Ref., I1. [Dept. of Food Science, Faculty of Food
Science & Technology, Univ. Frtaeian 
Malayr-ia, 431400 Serdang, Selangor, 
Malaysia]
 

Yuca. Almid6n de yuca. Alcohol. Fermentac16n. An~lisis. Malaysia. 

La sacarlficaci6n y fermentaci6n :;imultneas do almid6n dextrinizado deyuca a glucosa y alcohol, rerp., fueron Ilevados a cabo por Zymomonasmobilis co-irinovullzado y glucoamilasa irnmovilizada. Las c-lular embebidas
 
con alginato cioIco y glucoamllasa irmovilizada 
 (raz6n de 1:1) dieronproductividad do alcohol de 0.30 g/g peso 

una 
h6mcdo de c6lulas/h en un proceso

de fermentaci6n por tanda:. Para fermentacl6n continua, 54.3 g/litro dealcohol so prOdujo a una ta.; do diluci6n de 0.3/h. Un total do 60 por
clento de la actividad inicial 
re perdl6 on 3 dias y, de ahi en adelante,el sistema entr6 en uni fare do dilTnuci6ri lenta de la producci6n de
 
alcohol. (RA-C]AT)
 

0358 

30583 KIM, K.H.; PIYARAT, W. 1986. Drying haracterir:tics of mineral fish
 
on drum dryers. (Caracter-irticar de secamnento 
 do pescado deenuzado ensecadoreri do tambor). Korean Journal of Food Science and Technology
18(5):351-356. En., 
Sum. En., Ko., 7 Ref., 11. [Dept. of Biotechnology,


Ajou Univ., Suwon, Korea) 

Yuca. Harina do yuca. Uso:. Producto alim.,nticioz. Corea. 

So estudlaron Io-r ,efctor- del e.,saciamiorito entre tambores, presi6n de vapor y velocidad del tamL<,r en la tare de s ecamlonto de pescado
desmenuzado, tanto en recadorts do tambor cencilo como doble. El polvo dealmid6n en mezcla con el pe:;eado de:;nenuzado permlti6 una mejor adherenciado la cjrne a lo- tambore:; rotatorlo; al reducir los contenidos relativos 



de aceite. La BY so utiliz6 como fuente de almid6n a raz6n de 2.5, 5.0 y
 
10.0 por ciento para determinar la cantidad min. do almid6n requerida sin 
perturbar el ratr6n do secamiento. Se encontr6 que la HY hasta un 2.5 por 
ciento fue satisfactoria para ayudar en la formaci6n de la lmina en la 
cuchilla. Se presentan datos sobre condiciones adecuadas de operaci6n, 
tacas de producci6n y coeficiente global de transferencia de calor. (CIAT)
 

0359
 
30535 KREAMER, R.G. 1986. The government's role in promoting small-scale 
entrepreneurship. (El papel del gobierno en promover la formaci6n de
 
empresas en pequea escala). In Kreacer R.G. Gari proces,ing in Ghana: a 
study of entrepreneurship and techncal change in tropical Africa. Ithaca, 
New York, Cornell University. Department of Agricultural Economics. 
International Agricultural Economics Study Series. A.E. Research 86-30. 
pp.107-115. En.
 

Yuca. Gari. Procesamiento en requea escala. DPeoarrollo. Programas de yuca. 
Tecnologia. Ghana.
 

Se di cute el apI de Gobierno de Chana --n la promoci6n de la formac16n 
de emprezsas er pequehEa uscala relacionada con ol procen-amiento do gari. Se 
analiza la demanida futura de tecnolopla mejorada. Se describen las 
actividades del Centro du Consultorfa de Teenologia (U. do Ciencia y 
Teenologla) so punto Frinijal en cl dearrollo dc tecnologia interimedia. 
El Centro ha terido impacto considerable en el sector industrial en pequeha 
eccala de Kuma:;i. De 1972-83, soeintrodujeron 21 tornos y 411 otras 
herramienta:i el6etrivac. So encontr6 que las compahan como SIS y AGRICO 
eran capaces de manufacturar cualquier e,-;cala de -;istemas de procesamiento. 
(CIAT)
 

0360 
30534 KREAMEP, R.G. 1986. Trant'formation of the gari industry: impact of 
new technology on small-scale equilnent manufacturers. (Trannformaci6n do 
la industria del gari : impacto de la nueva tecnologia en fabricantes de 

equipos er. pequehia.escala). In Kreaser, R.G. Gari processing in Ghana: a 
s3tudy of entropronours:hip and technical change in tropical Africa. Ithaca, 
New York, Cornell Itniver:sity. Eepartment of Agricultural Economics. 
international Agricultural Economies Study Series A.E. Reosearch 86-30. 

pp.91-105. En. 

Yuca. Gari. quipo en pequeKa escala. Procesamiento en pequeha escala. 

Evaluaci6n de tecnologla. A:specto: :ocioeconfmicos. Ghana. 

Se evalu6 la contribuc6n de farijcantos; de equipos en pequeha escala al 
dearrollo de la indu.tria de ,ri en Ghana. Los datos se recogieron en 
la. 3 zonas industrialos informales de Kuma:;i (Suame Magazine, Anloga Liht 
Indu:trial Area y A:afo) durante junio-oct. de 1985. Se compararon las 
caracter!rti can, rrodutos y oquio de esto fabricantes, asi como los 
mttodon de fijaci6n de pre:io- y logo, los cuellos de botella a la 

Froducci6n, los a:petos do cr(dito y ias ventas. So discuten los estudios 
de caso de un dueoo de taller de Asafo y de SMS Engineering Ltd. en Kumasi. 
E.-te 61tilmo produjo su primr rallador de yuea en 1975 y la prensa do 
huslllo en 1983. Sv tratain (j, detalle la: razoner del 6xito do SIS y la 
demanda de equLij o de proce.aminto do alimtrntrc. (CIAT) 

0361 

30588 KUMAR, G.A.; KARNAVAH, G.E. 198b. Reproductive biology of the stored
 

product pest Araccerus fa:icieulatus (Coleoptera:Anthribidae). (Biologia 
reproductiva do la plaga do producton almacenados Araecerus fasciculatus 

r,7, 



(Coleoptera:Anthribidae)). 
Entomon 11(4):309-310. En., Sum. En., 
2 Ref. 
(Dept. of Zoology, Univ. of Kerala, Kariavatton, Trivandrum, India 695 5811 

Yuca. Trozos do yuca. Almacenamiento. Araeeerus fasciculatus. Biologia del 
insecto. India.
 

MuostraL de mercado de trozos sucon do yuca de 1 afo de edad, colectadas
durante la estacifn de monz6n en la India deantes la llegada de las nuevas
existencia:, preaontaron 114.30 m, o munos 16.66 insectos/150 g. Las
hembras de Araecerur. fanci uulatus aleanzaron la madurez en 4-7 dfas y losmachos en 3 da:; despues do la emrgeneia. Los adultos maduros presentaron 
un comportainiento de aisz'oorrento caracteristico. La diferenciaci6n del

oocito vitelog6rdco pudo obroervar::u 
 a partir del tercer dia de la
 
emergencia del adulto. (}A-CIAT)
 

G3 t230485 MALIGAN S.J., F.C.; SEALZ}A, 1.S. 1986. The cassava industry in
 
Bukidnon prcvince. (lndu::tri, 
 d, la yuca or la provincia do Bukidnon),

PhJlippine StudiEs 34:317-337. Ein. , ffief.
 

Yuca. Almid6n do: yu(:a. FAbricar. A:;peeton uocioecon6micos.
 
Indutrializac'6n. Fill vna.
 

Se descri en Lrcveornnte lt,: ,lrincipale caraeterfiticar do la fibrica de

almid6n de yuca 
 du ia ( cilipjine Agrc-lindutrial Corporation on cuanto a
 
componorento, pro-vcedoru:;, ealacidad, Arua 
 dedicada a la producci6n de yuca
y fluctuaion:; para ol priodo 1980-82, comercializaci6n, procedimlento
 
para la cb-tenui6n de] almidd n, empleo, impueotos y rrecics. Ademls, se

incluyer. y di:-eute 
 io:, oui tadon dot anldoi id econ6nico tanto a nivel
 
macro como a rJvel si-cro, al i6'al que 
 Lin anilisis demogr'l'ico que
conaider6 lo, efectc-a de !it Iduitria de li yuca en lao taaL do fertilidad y mortalidad. igual rT.-te :;, ineluyen comontario acerca de la relaci6n
 
entre la demanda y el dnsrrc llo de 
 la poblaci6n. Finalmente, se resuMen
los boneficios y [,rcbltma:n de la Indu:tria do la yurc. So concluy6 que el

futuro de onta Jn-dw:tria w; algo dudoso 
 debido a lon ecmpetidcres
extranjeros quiene: produ'eon tLub6rculon on ' ,ra nis eficiente. Por otra 
parte, ni no :4: roguilan, io: producto:; de d: ,co do dlcba agroindu:tria
 
pueden ;or eau:a de conti iil 6
 

n del rr.dlo. (CIAT) 

30587 MITCHELI,, D.A. ; G}iEENFii.i, P.F. ; £01.LE, H.W. 1986. A model 
substrate for :iolid-:tst ferrert;,t ' on. (Un :3urtrato modelo para la
fermentac6n de ef:tado :ido). bi 'l,-iology Letters 8(11):827-832.
Sum. En., 11 Ref., 11. [1ict.e-rbnoioFy Unit, Univ. 

En., 
of Queenns] nd, St. Lucia, 

Qld. 4067, Au';tralia] 

Yuca. Alrr.id6n d- yuca. Trozcz; de yuc.i. Fermenrtaci6n. Microbiologia
indutrial. Au.,tralia. 

Se util z un ::trato odo( qv con :Al:te do almid6n de yuca ineuldo on 
un medio de i-nrra:borear I;ra irular ol crecimiento do Hhizopus
ol goaporus or. I on tVrl clu i de yb(a. El (resimiento en cl rustrato
modelo fue :c1mlar al 41;4 ('CULLOP dit ant., la ferrontal n do ertado -16lido
do la yuca vtrdadeviru . ili ur1-g,, la producei6n de proteins y la
utilizac6n de 51m.1d6n Iu.ron mAn: lenta: un el nuutrato modelo. (HA-CIAT) 

29430 mRAES, A.A. 1986. Loealizacao 6tima de fbrican de farlnha de
mandioca Gro!:aio (ioualizaci6nno Mato do Muoc. 6ptima de flbrlcas de harina 



de yuca en Mato Grosso do Sul). Tese Mag.Sc. Vicosa-MG, Brasil, 
Universidade Federal de Vicosa. 62p. Pt., Sum. Pt., 22 Ref., Il. 

Yuca. Industrializaci6n. Costos. ?fbricas. Distribuci6n. Producci6n. Harina 
de yuca. Aspectos socioecon6micos. Brasil. 

Se determinaron los sitios potenclales, los n-iveles de produei6n, los 
costos de distribuci6n y el no. de factorias de HY en el Estado de Mato 
Gross:. do Sul, Brasil, utilizando un model.) de programaci6r lineal. La 
mejor opci6n es la instalaci6n de 2 fauc-rias, una en Dourados, que 
presenta tambi~n ventajas de tipo diferente al econ6mico debido a su 
infraestructura urbana y al. puerto, y la otra en Ivinhema o in Ponta Pora. 
En tanto qua en la municipalicad de Dourados, las parcelas rurales, 
incluidas las de pequeios aE-piultores, estAn orientadas hacia la 
rxportaci6n de cultivos como soya y trigo, en Ivinhema, una zona 
tradicional de producci6n de alimentos bsicos como frijol, malz y yuca, 
existe ya la capacidad de transformar I yuca. Ademns, en Dourados el
 
suelo es mAs arcillso, lo cual hace la cosecha mins dificil, en tanto que 
en Ivinhema, la segunda municipalidad de mayor producci6n de yuca en la 
regi6n, el suelo es mAs pousu y con textuwa ,jcillw-artnusa. La 
productiv.dad en los 2 municipios es de 12 y 22 I/ha, resp. Ivinhema 
presenta tambi~n ventajas sociales, en tArminos de una mejor integraci6n 
vertical (productor-industria), 1o quo dara come resultado una manor
 
migraci6n urbana. La opoi6n de una factoria en iguatemi presnt6 los
 
mayeres costos de distribuci6n. Este estudio puede se de utilidad en el
 
dpsarro.lo de una politica agroindustrial p'ira tl estado.
 
(RA (extracto)-CIAT)
 

0365
 
30541 PETERS R., M. 1982. Obtenci6n de alcohol a partir de yuca. Tesis Lic.
 
Teen. Alimentos. San Jose, Universid.d de Costa Rica. 82p. Es., Sum. Es.,
 
30 Ref., Il
 

Yuca. Almid6n de yuca. Usos. Alcohol. Fermertaci6n, Procesamiento. Costa 
Rica. 

Se proeedi6 a la hidr6lisis del almid6n de Yukz por via enzimAtica y 
posteriormente se realiz6 upa fermentaci6n alcoh6lica por medlo de levadura 
para establecer un n.todo eficiente y adaptado para obtener alcohol a 
partir de yuca ademAs de determinar las condiciones 6ptimas de rendimiento 
en la fennentaci(n alcoh6lica. En la licuefacci6n de los almidones se 
utlliz6 una ala-amilasa (Termamyl 60 L.) y en la sacarificaci6n una 
amiloglucosidaa (AMG. 150 L. ) usando come sustrato yuca var. Valencia 
molida con un 33 poz ciento de s6lidis totales. En la fermentaci6n -e 
utili" 5 una levadura de destileria con ,ran capacidad fermntativa. Este 
preceso !e realiz6 variando el pH y las conen. de sulfate de magnesio, 
fosf'ato de a-uo'io y un complejo vitaminico. Al variar el pH dintro de un 
range de 4-, s enceontr6 la max. efiuieicia fermentativa en 54.8 per 
ciento, correpondieno a un p}{ de 4.5. El sulfate de magnesio se trabaJ6 
a ese pH y a di'erentes cohen.; la mfjs apropiada fue la de 1 g/litro. Con
 
este ingrediente hubo un auento apreclable en la eficiencia fermentativa. 
Se prob6 luego el fosfato de amonio a diferente conch. obtenindose 
magnificos resultados. La conn. de 2 g/litro llev6 a una eficiencia 
fermentativa de 88.6 per ciento La otra variable, un compiejo vitaminico,
 
estuvo compuesto por riboflpr.,ina, niacina y tiamina y se utiliz6 a
 
aiferentes conon. Se obtuvinron r(:sultados :3imila-es al ensayo donde no 
estuvo presente. (H,) 

0366 
29450 PRASAD, K.V.S.V.; r,EFLAKANTAN, S. 1985. Prepackaging of Oasava for 
extension of shelf life. (El preempaque de la yuca p-ira p.-olongar la 
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durac16n de conservac16n). South Indian Horticulture 33(2) :136-139. En., 5 
Ref. 

Yuca. Empaque. Almacenamiento. Ralces. Deterioraci6n. Registro del tiempo. 
Contenido de almid6n. India.
 

Se estudiaron las caracteristicas de almacenamiento de 3 var. de yuca de la 
India (ME 116, Co. 1 y alavella), las cuales se cosecharon cuidadosamente,
 
sin mallugaduras, en su madurez fioi6logica. Se empacaron 6 raices de cada 
var. en bolsas de polietileno (tamaho 150; 25 x 40 em). Se suminlstr6 
ventilacd6n a la tasa de 1 por ciento del Area de superfJ e mediante 
perforaciones. Las bolsas se cerraron con on hilo degado y se almacenaron 
en las condieiones de temp. ambiente. Cada 12 h se examinaron las 
caracteristicas de calidad (color, estrias vasculares en la superficie de
 
corte, apariencia, olor y duraci6n de conservac16n) utilizando un grupo de 
10 juece en una escala hed6nica de 1 a 5. Se estimaron las p6rdidas de 
peso y el contenido de almid6n. Las ralces testigo presentaron una 
duraci6n de conservaci6n de 48 h para toda.s lan var. El empacado en bolsas 
de polietileno ventiladas dio una duraei6n aceptable de 120, 96 y 84 h en 
ME 116, Co. 1 y Malavella, resp. El empacado en bolse provino las 
p~rdidas excesivas de peso en las var., el cual oscil6 entre 17.1-24.0 por 
ciento para los testigos; en las no ventiladas; fueron 2.410, 3.27 y 3.30 por
 
ciento, y para las ventiladas 8.87, 5.83 y 5.50 por ciento en ME 116, Co. 1 
y Malavella, reap. Las bolss ventilada: aumentaron la duraci6n de 
consorvaci6s do las ralces; se obtuvo una duraci6n max. aceptable de 120 h 
en la var. ME 116 a to-mp. de 21-26 grados centigrados y una HR de 72-78 por 
ciento. No se obser'v6 ataque de moho. (CIAT) 

0367
 
30576 RAJA, K.C.M.; RAMAKRISHNA, S.V.; MATHEW, A.G. 1987. Effect of
 
steam-hydrothermal treatment (SHTT) on the physico-chemical properties 
 of 
cassava 
(Manihot esculenta Crantz). (Efecto del tratamiento hidrot6rmico 
con vapor en las proniedades fisicoquimicas de la yuca). Journal of the 
Science of Food and Agriculture 39(l):59-71. En., Sum. En., 16 Ref., 11. 
[Regional Research Laboratory, Trivandrum-695019, India] 

Yuca. Trozos de yoc z. Temperatura. Tratamiento con vapor. Anlisis. Harina 
de yuca. Almidbn de yuca. India. 

Se estudi6 el efecto del tratamiento hidrottrmico con vapor (THTV) en las 
propiedade: funcionales de Ia yuca, utilizando raices frescas del cv. 
Malayan-4 (M-4). Las, tajadan freopas se procesaron al vapor durante 5, 10 y
20 min a presi6n atmosf6rica. Tambi6n se prepararon mueotras con see.-Miento 
tradicional para efectos de comparaci6r. Las muetras con THTV presentaron 
mayor capacidad de rehidratac16n, contesido de humodad do equilibrio 
mediante remojo y vol. de sedimentaci6n a temp. ambiento (28-30 grados 
centigrados). Estas muestras tambifn preentaron un menor contenido de 
amilosa que - -3 muestras secadas tradicionalmente. Electrolitos como 
cloruro de -odio, 
sulfato de sodio y fosfato de sodio a una coneh, de 1.0 N 
cambiaron el vol. de sedimentaci6n, especialmente de la muestras con THTV. 
La entabilidad de la pasta de muentras procesadas al vapor a temp. de 
cocci6n (95 grados eontlgrados) fue relativamente mayor que la de muestras 
secadas tradiclonalmente. Entre la:; 3 muentran con THTV, la procesada al 
vapor dorante 10 sin mostrd la mayor conaistencia de pasta y tasa de 
retraso. El patr6n de difraec6n por rayos X de la harina preparada a 
partir de muestras con THTV indic6 on claro desplazamiento de on estado 
cristalino a un estado parcial-ente amorfo. Los espectros infrarrojos del 
almid6n de yuca y las muetras de harina fueron, en general, id6nticos. 
(RA-CIAT)
 

00)
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30581 RAJA, K.C.M. 1986. Texture characteristics of cassava-wheat dough and
 
sensory properties of chapathi. (Caracteristicas de textura de la masa a
 
bare de yuca-trigo y propiedades sensoriales del chapathi). Journal of Food
 
Science and Technology 23(2):77-79. En., Sum. En., 6 Ref. [Food Division,
 
Regional Research Laboratory, Trivandrum 695019, India]
 

Yuca. Harina de yuca. Andlisis. Harina de trigo. Exdmen organol6ptico.
 
Productos de la panificaci6n. India.
 

Se presentan los resultados de estudios texturales realizados con muestras 
do masa a base de trigo, yuca y trigo-yuca y se discute la evaluaci6n de 
las cualidades organol6pticas del chapathi (un tipo de pan de la India) 
preparado con las mismas. Se usaron las raices de yuca cv. Malayan-4. El 
sancochar tajadas frescas de yuca aument6 la firmeza y cohesi6n de la masa. 
La incorporaci6n de HY simple a la harina de trigo a niveles de 30 por 
ciento mejor6 el color y la apariencia del chapathi, pero obtuvo una menor 
calificaci6n en sensaci6n t~ctil, sensaci6n bucal y sabor en comparaci6n 
con el chapathi preparado con harina entera de trigo. La mezdla de harina 
de yuca sancochada con harina de trigo mejor6 las cualidades organol6pticas 
del producto. (RA-CIAT)
 

0369 
30809 SRIKANTA, S.; JAL'EL, S.A.; GHILDYAL, N.P.; LONSANE, B.K.; KARANTH, 
N.G. 1987. Novel technique for saccharification of cassava fibrous waste 
for alcohol production. (Una t6cnica nueva de sacarificaci6n de los 
res. uos fibrosos de la yuca para la producc16n de alcohol). Starch/Starke 
39(7):234-237. En., Sum. En., De., 9 Ref., Il. [Fermentation Technology & 
Bioengineering Discipline, Central Food Technological Research Inst., 
Mysore 570013, India]
 

Yuca. Utilizaci6n de residuos. Alcohol. Almid6n de yuca. Hidr6lisis. India.
 

Se dsarroll6 una t6cnica nueva, que incluye la hidr6lisis del almid6n 
preuente en los residuos fibrosos de la yu;a en capas poco profundas en 
bandejas de acero inoxidable, para facilitar el uso de eoncn. mayores de 
lechosa. El uso de lechosa que contiene un 30 por ciento de s6lidos, 4 per 
ciento de Acido sulf6rico, 30 min do tiempo de sacarificaci6n a 121 grades
 
centigrados result6 en la conversi6n completa del almid6n en az6cares 
reductores. El residuo gastado, despu6s de la separaci6n del hidrolizado, 
contenia cerea de 24 per ciento del total de az~cares formados y 6stos se 
recuperaron al grado de 90-94 por ciento al usar una t~cnica de extraccifn 
de contracorriente. Una sacarificaci6n en gran escala de una tanda de 75
 
kg dio 73 litros de hidrolizado combinado que contenia 15 por ciento de
 
az6cares reductores. Se observ6 una eficiencia general del proceso de 76.4 
por ciento con la fermentacifn del hidrolizado combinado con el extracto de
 
contracorriente para la producci6n de alcohol; sin embargo, la fermentaci6n
 
de la pulpa entera sacarificada sin la separaci6n del hidrolizado y la
 
hidr6lisis de Acido-enzima de los residues dio eficiencias inferiores.
 
(RA-CIAT)
 

0370 
30136 SRIKANTA, S.; JALEEL, S.A.; SREEKANTIA1, K.R. 1987. Production of
 
ethanol from tapioca (Manihot esculenta Crantz). (Producci6n del etanol de 
la yuca (Manihot esculenta Crantz)). Starch/Starke 39(4):132-135. En., Sum. 
En., De., 7 Ref., Il. [Discipline of Microbiology & Fermentation
 
Technology, Central Food Technological Research Inst., Mysore 570013, 
India]
 

Yuca. Etanol. Harina de yuca. Raices de yuca (legumbre). Almid6n de yuca. 
Fermentaci6n. India. 
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Se estudi6 la producci6n de etanol a partir de ralces frescas de yuca, HY y
almid6n de yuca mediante un procedimiento de sacarificaci6n y fermentaci6n 
simultAneo. Una lechada licuada con enzima en 20 por eiento, mostr6 cerea 
de 2-3 por ciento de az6cares reductores, lo que aument6 a 10 por ciento 
con sacarificaci6n enzimtica por 4 h. La fermentaci6n alcoh6lica de este 
hidrolizado con Saccharomyces cerevisiae var. ellipsoideus produjo un 
alcohol de 8-9 por ciento, demostrando una eficiencia de fermentaci6n corca 
de 95 por ciento. La fermentaci6n en gran escala de HY con este proceso 
tambi~n demostr6 una eficiencia de fermentaci6n de 90 por ciento, indicando 
asi la viabilidad econ6mica de eate proceso. (RA-CIAT) 

0371
 
30131 TWIDD, D.R.; CROSS, S.J.; COOKE, R.D. 1987. Parameters involved in
 
the production of lactic acid preserved fish-starchy substrate 
combinations. (ParAmetros involuciados en la producci6n de combinaciones de 
sustrato de pescado-almid6n preservado en 5cido lctico). International
 
Journal of Food Science and TcchnoloEy 22(2):115-121. En., Sum. En., 12 
Ref., Ii.
 

Yuca. Usos. Productoo fermentados. Acido Lictico. Asia.
 

Estudios preliminares basados en un sistema do pescado 
desmenuzado-sal-glucosa indicaron que una fermentaci6n rApida de Acido
 
l~ctico (disminuci6n del pil a merios de 41.5 en las primeras 48 h), fue 
dificil do iograr. Se evalu6 la utilizacifn do arroz o yuca como 
alternativas de hidratos de rarbono, con n sin una prefermentaci6n de un 
dia (antes de mezlar con el pescado). Se estudiaron las distintas 
proporciones de hidrato do carbono:pescado en c rango de 20-100 por ciento 
peso/peso do pescado decmenuzado. La utilizaci6n do yuca prefermentada (20 
por ciento peso/peso) produjo fermentaciones consistente-r y rApidas; el pH 
disminuy6 a menos de 4.5 y la relaci6n de bacterias do Acido 
lActico:deteriorador excedi6 4 ciclo:3 log do crecimiento dentro do 48 h. El 
uso de az6e'ar de bajo p. mol. (p.ej. 2 por ciento peso/peso de glucosa)
aadido ademAs do la yuca es necesario para prevenir el aumento no deseable 
de pH, despu6s de lon primeros 2 dfas do fermentaoi6n. Los estudios de 
inoculaci6n con los pat6genos comneo de alimentos Staphylococcus aureus, 
Salmonella typhimurium, Clostridium porogenes y Escherichia coli indicaron 
que estos pat6gonos desaparecen r.pldamente durante la fermentaci6n. 
(RA-CIAT) Vase adem~s 0250 0271 0277 0278 0318 0320 0344 
0345 0376 0382 0384 0385 0386 0388 
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0372
 
30146 ACABAL, A.D.; ROSARIO, E.J. DEL 1986. Effects of pH on glucoamylase 
production by Aspergillus awamori NRRL 3112 in an airlift fermenter.
 
(Efectos dcl pH en la producci6n de glucoamilasa por Aspergillus awamori
 
NRRL 3112 en un fermentador de aire comprimido). Annals of Tropical 
Research 8(4):157-163. En., Sum. En., 12 Ref., Il.
 

Yuca. Aspergillus. Harina de yuca. Fermentaci6n. Enzlmas. Filipinas. 

So determinaron los efecto del pH en la producci6n por tandas de 
glucoamilasa por Aspergillus awamori NRRL 3112 en un fermentador de aire 
comprimido de 3.5 litros, utilizando una mezcla de HIY y salvado de arroz 
(relaci6n de peso de 1:2) como sustrato. So not6 la producci6n ms alta 
del enzima en el cuarto dia do incubaci6n, cuando el p11 del medi je 
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mantuvo en 5.5. Las actividades volumtricas y especificas de
 

glucoamilasa fueron 124.4 UI/ml y 10.3 UI/mg de proteina, resp. (RA-CIAT)
 

0373 

30814 ACABAL, A.D. 1983. Production of glucoamylase by Aspergillus awamori 

NRRL 3112 in an airlift fermenter. (Producci6n de glucoamilasa por 
Aspei'gillus awamori NRRL 3112 en un fermentador de aire comprimido). M.Sc. 

614 
Thesis. College, Laguna, University of the Philippines at Los Bahos. 1 p. 

En., Sum. En., 125 Ref., Ii.
 

Yuca. Microbiologla industrial. Fermentaci6n. Enzimas. Harina de yuca. 
Contenido proteinico. Maquinaria industrial. Contenido de almid6n. Etanol. 
Rhizopus. Aspergillus. Filipinas.
 

Se optimiz6 la producci6n de glucoamilasa por Aspergillus awamori NRRL 3112 
en un fermentador de aire comprimido utilizando una mezela de HY y salvado
 
de arroz como sustrato. El sustrato se prehidroliz6 con Acido y el pH se
 
ajust6 con hidr6xido de amonio. En la producci6n por tandas, se observ6 la 
max. actividad enzimAtica en el cuarto dia bajo las siguientes condiciones: 
temp. de incubaci6n, 30 grados centigrados; nLivel de s61idos, 20 por ciento 
(peso/vol.); p1ldel medic, 5.5; tamago del in6culo, 10 por ciento 
(vol./vol.) con cuenta inicial de esporas de 7.20 x 10(5)/mi en el medio do 
cultivo; y aireaci6n, 0.8-1.0 vvm. La actividad volum(-trica, el contenido 
proteinico, y la actividad especifica fueron 1214.14 UI/ml, 12.0 mg/ml y 10.3 
UI/mg de proteina, resp. El pH del medio se mantuvo por la adici6n 
autom-itica de 6N de hidr6xido de amonio o 2 N de Acido sulfirico. El 
incremento del nivel de s61idos como tambi~n el tamafo del in6culo no 
mejor6 la producci6n de enzlmas pero result6 en una actividad mAs baja de 
glucoamilasa. La producci6n a temp. ambiente y pli de 5.5 mostr6 una 
actividad volumbtrica max. de 118.7 UI/ml al cuarto dia de incubaci6n. MAs 
afin, la adici6n de fosfatos al pudio durante la producci6n a temp. ambiente 
ayud6 a eliminar el uso de un controlador automAtico de pH1. No se observ6 
una diferencia significativa en la actividad volumtrica; por tanto, el 
m6todo de producci6n fue mAs econ6mico. La actividad volum6trica max. 
despu6s de 4 dias de incubaci6n fue de 110.0 UI/ml. En la producci6n 
continua de 1 etapa, a una tasa de diluci6n de 0.067/h y utilizando las 

condiciones 6ptiman on un proceso por tandas, se observ6 una disminuci6n 
continua en las activicades volum~trica y especifica durante todo el 
periodo de incubaci6n. La reducei6n puede deberse al lavado micelial o a 
la represi6n de catabolifis. La concn. de la soluci6n de glucoamilasa cruda 

a 52 grados centigrado2 bajo preosi6n reducida (70 mm de Hg) mostr6 una 
recuperaci6n enzimAtica baja (47.4 por ciento). La exposici6n prolongada 
de la enzima a 52 grados contfgrados probablemente desnaturaliz6 algo de la 
glucoamilasa. Se realiz6 la purlficaci6n parcial de la glucoamilasa 
glucoamilasa utilizando precipitaci6n proteinica fraccional a diferentes
 
concn. de etanol. La mayor actividad volum6trica y la mayor actividad 
especifica fueron obtenidas en la fracci6n 70-80 por ciento, con un 
especifica fueron obtenidas en la fraccifn 70-80 por ciento, con un grado 

de purificaci6n de casl 7 veces. La recuperaci6n max. de la actividad 
enzimAtica tambi6n 5e observ6 en esta fracci6n. La recuperaci6n total de 
la actividad de la glucoamilasa fue de 44.69 por clento con base en la 
actividad de la enzima cruda. La p6rdida de la artividad enzimAtica podria 
deberse a la desnaturalizaci6n por etanol. Se ha descrito iL preparac 6n 
de una glucoamilasa s6iida con actividad gravim6trica alta. La recuperaci6n 
total de la actividad enzimAtica fue de casi 88 por ciento. Se reportan 
las actividades de 2 giucoamilasas comerciales. (RA-CIAT) 

0374 
30543 CALAPARDO, M.R. 1983. Screening and evaluation of amylolytic yeasts
 

from hubod on different starches. (Selecci6n y evaluaci6n de levaduras
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amiloliticas de bubod en diferentes almidones). Mag.Sc. Thesis. College,
Laguna, University of the Philippines at Los Bahos. 117p. En., Sum. En., 60 
Ref., Ii.
 

Yuoa. Microbiologia industrial. Producci6n de levadura. Aislamiento.
 
Almid6n de yuca. Enzimas. Hidr61isis. Filipinas.
 

Se aislaron 85 levaduras auiloliticas de muestras dc bubod (iniciador de

vino de arroz) provenientes de Daguio, Filipinas. Se seleccionaron 15

aislamientos derpuds do determinar el grado de hidr6lisis de almid6n
(digmetro de la zona clara producida despu~s de la aplicaci6n de soluci6n 
de I diluida) y se sometieron a evaluaciones posteriores para determinar la
cantidad de glucosa producida utilizando el m6todo 6e Nelson-Somogyi. Las

mayorfs actividades de amilasa se observaron 
en los aislamientos no. 408,
656 y 750. Como cepa de roferencia se utiliz6 Saccharomyc psis fibuligera
501Y; su actividad sacarificadora mostr6 muy poca difere.cia con la del
aislamiento local (no. 750). Las cepar seleccionadas fueron identificadas 
siguiendo la forma sistemAtica de clasificaci6n de Lodder. Los aislamientos 
no. 408 y 656 se identificaron como S. fibuligera y el aislamiento no. 750 
Comu S. capsularis. Se obuerv6 una mayor formaci6n de 
amJlasa en los 3

aislamientos y el de referencia cuando se cultivaron en un medio modificado
de producci6n de amilasa utilizando almid6n de yuca como fuente de C. El 
almid6n de yuca fue un mejor inductor do amilasa que el almid6n do papa. La 
formaci6n do amilasa alcanz6 el max. en la fase estacionaria del
 
crecimiento celular en todas las cepa3. Se observ6 un aumento triple en las
actividades, sacarificadoras de las enzimas cruda: parciamente purificadas.
La cepa de referencia, TUA 501Y, present6 la mayor capacidad hidrolitica on
almid6n de yuca (52 por ciento) seguida por el aislamiento no. 750 (50 por
ciento). En orden decreciente, las actividades sacarificadoras de las
diferentes cepas en almid6n de yuca y batata fueron: TUA 501Y mayor que

aislamiento no. 750 mayor que aislamiento no. 656 mayor quo aislamiento no.

408. La glucosa fue el 6nico az6car detectado durante la hidr6lisis de los

almidones de yuca y batata por las diferentes preparaciones do enzimas
 
crudas. Por tanto, las cepas seleccionabas y la de rcferencia son altas
 
productoras de glucoamilasa. (RA-CIAT)
 

037529371 JOSIS, P.; LECLERCQ, D.; RURADUMA, C. 1987. Qualit6s et utilisations 
du manioc enrichi on protbines par fermentation fongi,,e. (Cualidades yutilizaci6n de la yuca enriquecida con proteinas mediante fermentaci6n 
f~ngica). Bujumbura, Institut des Sciences Agroncmiques du Burundi. Service
 
de Biotechnologie Alimentaire. 31p. Fr., Sum. En., 
Fr., 15 Ref. Project

Technologic Manioc (Convention AGCD-UCL D214-92). 

Yuca. Enriquecimiento proteinico. Fermentaci6n. Microbiologla industrial.
Valor nutritivo. Toxicidad. An5lisis. Compcsici6n. Procesamiento. Nutrici6n 
humana. Burundi. 

Desde 1982 el Institut de Sciences Agronomiques du Burundi ha estudiado el
enriquecimiento proteinico de la yuca mediante la fermentaci6n fingica
controlada. Se describe una t6cnica sencilla, basada en los mtodo.
tradicionales de fermentaci6n de la yuca en Burundi, Ruanda y Zaire; se 
produce HY con 10-11 por ciento do contenido proteinico. El 
enriquecimiento proteinico estA basado en la habilidad del hongo del suelo

Rhizopus oryzae de convertir el N inorg~nico (urea) en N proteirnico f6pgico
al mezelarlo con el 
sustrato de yuca, y luego la fermentaci6n. Se
vaporizaron a 80 grados centigrados los trozos de yuca seca con un 
contenido de humedad del 40 por ciento durante 1.5 h. Despu~s de dejarlos
enfriar hasta 40 grados centigrados, se agreg6 una soluci6n quo contenia 
esporas de R. oryzae, :10 g de urea, 13 g de KH2P04, 7 g de MgS04 y 20 g de 
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&cido eltrico/kg de yuca seca. Se deJ6 fermentar la yuca durante aprox. 45 
h, extendida en capas de aprox. 2 cm de grosor sobre bandejas perforadas. 
En B61gica y Burundi se investigaron el vwlor nutritivo y los efectos 
t6xicos secundarios de la HY mediante anAlisis quimicos y expt. con
 
animales. Los resultados inuicaron un valor nutritivo extraordinario,
 
ademds de no ser riesgoso. (CIAT)
 

0376 
30582 NOPARATNARAP0?N, N.; TRAKULNALEIJMSAI, S.; SILVEIRA, R.G.; NISHIZAWA, 
Y.; NAGAI, S. 1987. SCP production by mixed culture of Rhodocyclus 
gelatinosus and Rhodobacter sphaeroicas from cassava waste. (Producci6n de 
SCP por cultivo mixto de ...nodocyclus gelatinosus y Rhodobacter sphaeroides 
a partir de residuos de yuca). Journal of Fermentation Technology 
65(1):1i-16. En., Sum. En., 14 Ref., I1. [Dept. of Microbiology, Faculty of 
Science, Kasetsart Univ., Bangkok 10900, Thailand] 

Yuca. Enriquecimiento proteinico. Utilizaci6n de residuos. Microbiologia
 
industrial. Vitamina B12. Almid6n de yuca. Enzimas. Hidr6lisis. Tailandia.
 

Las enzimas amiloliticas producidas por Rhodocyclus gelatinosus
 
hidrolizaron el almid6n de yuca principalmente a maltosa y una pequena
 
cantidad de glucosa. El organimo utiliz6 la maltosa a la tasa de
 

crecimionto especifica de 0.15 litros/h, pero en presencia de glucosa, la 
tasa de consumo de maltosa se retras6. Por tanto, se realizaron una serie 
de cultivos mixtos con Rhodobacter sphaeroides P47, el cual present6 una 
alta tasa de creclmiento de 0.24 litros/h en glucosa y contenia 29.5 
microgramos do vitamina B12 y 0.49 mg do carotenoides/g de c~lula en 
comparaci6n con 18.14microgramos y 0.23 mg/g de c6lula, resp., en R. 
gelatinosus. Los cultivos mixtos con 3 proporciones distintas de in6culo de 
los 2 organismos, con base en el no. de c6lulas, dieron todos mayores tasas 
de crecimiento y contenidos de vitamina B12 y carotenoides en la masa 
celular total en comparaci6n con los cultivos indIviduales. Cuando la
 
proporcifn de in6culo do R. gelatinosus a R. sphaeruides P47 fue superior a 
1.0, el tiempo de cultivo ne acort6 debido al efecto sinerg~tico del
 
consumo de az~car. Por tanto, so sugiri6 quo el cultivo mixto de estos 2 
organismos soia pr~cticamente rentable para una producci6n m~s nutritiva 
de SCP a partir de residuos de yuca. (RA-CIAT) 

0377 
30542 RUBICO, S.M. 1983. Fungal protein production using cassava (Manihot 
esculenta Crantz) flour as substrate. (Producci6n de proteina f£ngica 
utilizando harina de yuca como sustrato). Mag.Sc. Thesis. College, Laguna, 
University of the Philippines at Los Baios. 121p. En., Sum. En., 68 Ref., 
Il.
 

Yuca. Harina de yuca. Microbiologia industrial. Aspergillus. Aislamiento.
 
Fermentaci6n. Contenido proteinico. Contenido de az~cares. Enriquecimiento 
proteinico. Filipinas.
 

Se realiz6 una selecci6n preliminar de producci6n do proteina f6ngica
 
utilizando 39 cepas de hongos aisladas de bubod (iniciador de vino de 
arroz) y yuca en proceso do pudrici6n, incluyendo 2 cepas de Aspergillus 
oryzae y 2 cepas de A. awamori. Se escogieron 14aislamientos potenciales 
(BU2, St3, 35 y 36) y se emplearon para lograr 6ptimas condiciones para 
conen. de HY (1, 2 y 3 por ciento), concn. do N (0, 0.15 y 0.30 por 
ciento), fuente de N (iJH4N03, NUJ4SO41 y urea), pH (3.5, 4.0, testigo 
6.0-7.0), conen. de esporas (recuentos de 10(8), 10(7) y 10(6)/ml) y tiempo 
de fermentaci6n (17, 41, 148 y 72 h). La mejor condici6n luogo se utiliz6
 
pars el cultivo de hongos en un fermentador de 2 litros. Los pa. .etros 
medidos fueron peso de c6lulas (en base seca), az6car residual, eficiencia 
do conversi6n de hidratos do carbono, contenido de proteina y rendimiento 
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de proteina. El crecimiento de los aislamientos fingicos mejor6 cuando en

el medio se encontraban los siguientes nutrimentos: fuente de C (HY),
fuente de N, soluci6n fosfatada y soluci6n metlica. Se encontr6 que la HYal 3 por ciento fue el 
nivel 6ptimo, puesto que a conen. mayores, se
formaba una pasta gruesa viscosa al gelatinizarse, la cual evitaba hacer
 una mezola efJoiente. Se observ6 un aumento en el 
peso de las c~lulas parcada 1 por ciento de aumento en la concn. de HY. El contenido de proteinade las clulas aument6 sigrnificativamente al aumentar la conen. deTambidn se observ6 un mejor rendimiento de cdlulas; sin embargo, la 

N. 

diferencia entre 0.15 y 0.30 por ciento de N no fue significativa. Se
encontr6 qua is vrea era la mejor fuente con base on todos los par~metros
medidos. Lop'bongos pueden crecer en un amplio rango 
de ph (3.5-6.7) sin
mucho efecto en nu eficiencia y actividad. No se observaron diferencias

significativas cuando se utilizaron los diferentes recuentos 
de esporas. Amedida que aument6 el peso celular, se observ6 una disminuoi6ncorrespondiente en az6car residual. La fermentacibn debe concluir despu~s
de 48 h cuando el contenido de 
 proteina es max. y el crecimiento f6ngico es 
casi estacionario. La eficiencia de la p,oducci6n de 
protena fungica
mejor6 notablemente cuando se utiliz6 un fermentador agltador de 2 litros
 en comparaci6n 
con 2l use de un matraz de agitaci6n. Con base en el
rendimJento de proteina, el aislamiento 36 fue el mejor seguido per BU2, 35
 y aislamiento 36 fue el mejor seguido par DU2, 35 
 y St3. Los ais)amientos
bU2 y St3 se identificaron come A. japonicus y A. petrakii, resp. 
Antes de

utilizar los aislamientus 35 y 36, 
ya habian sido identificados como cepas

de A. awamori. (RA-CIAT) V6ase ademds 0355 0363
 

JOO ECONOLIA Y DESARROLLO 

0378
30021 DAHNIYA, M.T. 1985. Farming systems research in Sierra Leone: some
practical lessons. (Investigaci6n en sistemas de cultivo en Sierra Leona:

algunas lecciones prActicas). Sierra Leone, NJala University College.

Department of Agronomy. 18p. En., Sum. En., 6 Ref. Paper presented at theWorkshop on Methodologies, Practical Approaches and Potential Contribution
of Farming Systems Research for Rural Development in Sub-Saharan Africa,

Njoro, Kerya, 1985.
 

Yuca. Cultivo. Programas de yuca. Evaluaci6n de teenologia. Producci6n.

Aspectos socioeconbmicos. Investigaci6n para el 
desarrollo. Sierra Leona.
 

Se revisa el Proyecto de Investigaci6n Adaptativa e Extensi6n Agricola

(ACRE), patrocinado par USAID, el Gobierno y la U. de Sierra Leona. 
Su
principal objetivo as aumentar la productividad agricola de los pequeos
agricultores a trav6s de la investigaci6n adaptativa, las demostracionesagricolas y un servicio de extensi6n efective. Se utilizan los resultados

obtenidos de inveatigaci6n a nivel da estaci6n exptl. para disehar ensayosen fincas sencillos de investigaci6n adaptativa; con base en estos ensayos,
se desarrollan las demostraciones en finca para beneficio do los
agricultores. Se destacan la organizaci6n, los problemas y los logros de
la investigaci6n, las demostraoiones y las actividades de extens16n. Las

lecciones prActicas aprendidas incluyen la necesidad de una enuuesta
inicial antes de comenzar las operaciones del campo, el rechazo de var. do
alto rendimiento par 
causa de ciertas preferencias coma el color de laciscara y peciolo, la baja de precios coma resultado de cosechasabundantes, la aversi6n de los agricu] tores para el raleo de los cultivos, 
y la inclusi6n de caminos 
en los ensayos do Campo. So enfatiza el alto
 
costo del 
sistema existente de extensi6n. Se ha demstrado que los
agricultores en pequeia escala estAn dispuestos a aceptar innovaciones si 
sus nacesidades son satisfechas. (RA-CIAT) 
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0379 
29377 FARIAS, A.R.N.; SOUZA, A. DA S.; FUKUDA, C.; SOUZA, M. DA P.N. DE; 
ALMEIDA, P.A. DE; MATTOS, P.L.P. DE; FUKUDA, W.M.G. 1986. Mandioca: resumos 
informativos. (Yuca: res(imenes informativos). Brasilia, Brasil. Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuaria. Centre Nacional de Pesquisa de 
Mandioca e Fruticultura. Mandioca: resumos informativos, 14. v.2,262p. Pt., 
633 Ref. 

Yuca. Bibliograffa. Brasil.
 

Se incluyen 633 res meves de trabajos de investigaci6n sobre diferentes
 
aspectos de la yuca, compilados por el Centro Nacional de Pesquisa de 
Mandioca e Fruticultura, de la Empresa Brasileira de Pesqulsa Agropecuaria 
(Cruz das Almas, 3rasil). Se tratan aspectos sobre fertilizaci6n, aspectos
 
generales del cultivo (botAnica, clima, prActicas culturales), economia, 
fisiologia, fitoquimica, fitosanidad, mejoramiiento, nutrici6n y usos,
 
sistemas de produccifn y teenolnEta. Tambitn se incluyen indices de
 
materi8, de autor y geogrifico. (MAT)
 

0380 
30855 GATTI, E.U. 1986. A politica agricola e a composicau da producao e 
utilizacao de mao-de-obra na agricultura paulista na dcada de setenta. (La 
politica agr1cola y la compo:ici6n de la producci6n y utilizaci6n de mano 
de obra en la agricultura de Sac Paulo en la d6cada del 70). Informacoes 
Econcmica:; no.11:29-37. Pt., 1 ROf. 

Yuca. Producci6n. A;pucto; ucciovcon6micon. Datos estadistico;a. Brasil. 

Se analizan hon:efecto:; dt:las pollticas agrfcolac en la composicifn de la 
producci6n y ut lizai6n de mane de obra durante e' perlodo 1968/70 a 
1980/82 en el Ertado de Sao Paulo, Dralil. La expansi6n de algunas 
actividades agr~colar; en 1968/70-1974/76, especialmente las que 
proporc-onaror. ma'.eria p'rima para productoc industrialen exportables, 
ocurri6 a ex;,,navn d - Area ::embrada con cultivoD para consume interno; el 
Area de yuca, eor ejemplo, nte roduJo en 47,72i ha del Area agricola total 
sustituida en el -erfodo (1,292,212 ha). Nuevamente ce oberv6 un pequeoo 
aumento en el Area d( yuca (499 ha) en el periodo 1974/76-1980/82, 
particularmcnte a eyX[JncWac de Area do pacturar y de arroz. Se discuten los 
efecton generalen d( la.- polltioa:c agrfcola: en el uso y la dintribuci6n de 
mano de obra. (CIAT) 

0381 
29577 Ii/JiN, S.K. 19814. Tropical root cops; their improvement and 
utilization. (Cultivo do raicer tropicales; mejora!inento y utilizaci6n). 
Itadan, Oyo State, Nigeria, International In.titute of Tropical 
Agriculture. 30p. En., Sum. En., 38 Ref., 11. Based on a paper presented 
at Conference on Advancing Agricultural Pruduction in Africa, Arusha, 
Tanzania, 1984. 

Yuca. Producci6n. Fitomejoranlento. Cultivo. Programa; de yuca. Cultivos 
intercalados. Productos de yuca. Contenido de HCN. Gari. Productividad de 
la raiz. Africa. 

Se prenenta una revici6n general de Ia: limltacioner de pioducci6n de los 
difere,res culti;oc de raice; tropiealec (yuca, hame, batata, ocumo y 
malangay) en Africa y se mencionan loa progrecson realIzados en este 
aspecto. En el cultivo do la yuca la; principalen limitaciones biol6gicas 
de la produccifn non erf'ermedades (CAMD y CBB) y plagac (piojo harinoso y 
6caro verde). Se reportan Ion avances en el mejoramiento de var. del 
International Institute of Tropical Agriculture (Nigeria) dirigidos hacia 
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1) la producci6n de plantas con menor contenido de HICN, alto potencial de 
rendimiento y resistencia a enfermedades; 2) la inLroducci6n de enemigos
naturales para el 
control biol6gico de plagas, en particular Apoanagrus
 
lopezi; 3) el manejo de prdcticas agron6micas tales como: preparaci6n del 
suelo, utilizaci6n de sambrio, fertilizaci6n, material de siembra, sistemas 
de cultivo en asociaci6n (yuca/maiz, yuca/mani y yuca/caupi), cosecha de la 
hoja, control de malezas y producci6n continua de yuca en el miimo terreno. 
Finalmente, se revisan los sistemas de procesamiento de la yuca para la 
reducc16n del contenido de HCN. (CIAT)
 

0382 
29046 HOLTZMAN, J.S. 1986. Annotated bibliography of cassava production,
marketing, processing and consumption in Africa with particular attention 
to Zaire. (Bibliografla anotada sobra producci6n, mercadeo, procesamiento y 
consumr, de la yuca en Africa, con especial atenci6n a Zaire). Worcester,
 
MA, Settlement and Resource Systems Analysis Cooperative Agreement. 42p.
 
En., 95 Ref.
 

Yuca. Bibliografia. Producci6n. Mercadeo. Procesamiento. Nutrici6n humana. 
Zaire. Africa. 

Se destaca la importancia de la yuca como cultivo allmenticio en Zaire y se 
analiza y discute 1i situaci6n de la investigaci6n sobre este cultivo. Se 
incluyen referencias bibliogrifica- harta 1985 sobre diferentes aspsctos 
del cultivo, con sus resp. resmenos; se die especial tnfa:3is a la 
literatura relacionada a Zaire. E1 material bibliogrifico so dividi6 en 5 
grupos: material de referencia general; pruducci6n, mercadeo, procesamiento 
y almacenamiento do yuca en paises africanos di stintos a Zaire; estudios 
socioeconbnicos de la producci6n, mercadeo y procesamiento de la yuca en
 
Zaire; investigeci6n sobre produec6n de yuca; y consumo de yuca y
 
nutrici6n. (CIAT)
 

0383
 
30529 KREAMER, R.G. 1986. Cassava, the food of the urban poor. (Yuca, 
alimento de la poblaci6n urbana do escass recursos). In Kreamer, 8.G. Gari 
processing in Ghana: a study of entrepreneur.;hip and technical change in 
tropical Africa. Ithaca, New York, Cornell University. Department of 
Agricultural Economics. ,International Agr.cultural Economics Study Series. 
A.E. Research 86-30. pp.5-12. En., I. 

Yuca. Froducci6n. Costos. Ghana.
 

Se presenta un resnen del cultivo de la yuca en Ghana, con una discusi6n 
de: rendimientos del cv. Ankra; la adaptabilidad al suelo y a las 
condiciones de humedad; los costos de producci6n (mano de obra y otros 
insumos), eomparando lon retornon a la mano de obra con los de batata, maiz 
y mijo; almacenamiento y procesamie,,:o (para gari y konkont2); yusos 
demanda en el pals. En 1955, la yuca constituy6 el 38 y el 46 por ciento 
de la dieta do la poblaci6n urbana en Fumasi y Secondi-Takoradi, una 
situaci6n que s todavia prevaleciente. (CIAT) 

0384
 
30532 KREAIMER, P.G. 1986. Gari proc(sing: improved technology.
(Procesamiento del gari: tecnologfa mejorada). In Kreamer, 8.G. Gari 
processing in Ghana: a study of entrepreneurship and technical change in 
tropical Africa. Ithaca, New York, Cornell University. Department of 
Agricultural Economics. International Agricultural Economics Study Series. 
A.F. Research 86-30. pp.41-66. En., 11. 

Yura. Garn. Procesamiento. Evaluacifn de tecnologia. Mecanizaci6n. Mujeres. 
Mercadeo. Precios. Ingreso. Aspectos socioecon6micos. Ghana. 



Se analizan los efectos de teenologia mejorada en la industria del gari en
 
las regiones de Ashanti y de Brong-Ahafo (Ghana). Se describe el rallador 
mecnico de yuca usado en estas zonas as como un sistema de tecnologia de 
alto vol. en Accra. Se comparan 2 estudios de caso de estas tecnologias:
 
en Ayigya-Kumasi y Anloga-Kumasi. Se dan los detalles de estas 
organizaciones administradas por mujeres para el procesamiento del gari.
 
Tambi~n se discuten los diversos pasos desde la llegada de materia prima
 
hjsta la fernentacifn y tostado. Tambi~n se presentan los factores 
socioecon6micos de producci6n, relacionados con la adopci6n de 
nueva
 
tecnologia y considoraciones de calidad, y los costos y entradas de
 
operaci6n de los procesadores do Anloga-Kumasi. (CIAT) 

0385 
30528 KREAMER, R.G. 1986. Gari processing in Ghana: a study of 
entrepreneurship and technical change in tropical Africa. (Procesamiento de 
gari en Ghana: un estudio de desarrollo empresarial y cambio tecnol6gico en 
Africa tropical). Ithca, New York, Cornell University. Department of
 
Agricultural Economics. International Agricultural Economics Study Series. 
A.E. Research 86-30. 13 8 

p. En., 56 Ref., Ii. 

Yuca. Gari. Evaluaci6n dc tecnoigla. Mercadeo. Procesamiento en pequeha
 
escala. Programas de yuca. Ghana. 

Se examina is manora come emprearios de Ghana han aumentado la 
disponibilidad de alimentos mediante mojoramientos en el procesamiento de 
la yuca, eliminando muchos de loj obstculoq asociados a la organizaci6n

del transporte de yuca fresca a los centros de procesamiento y el 
mejoramiento de la tenologia de procesamiiento de yuca. Los puntos 
centrales son la industria de fari en Ghana, particularmente on el Area de 
Kumasi, y el impacto de 2 innovaciones tecnol6gicas: el rrdlador recAnico 
de yuca y la prensa manual do husillo construidas localmente. Para colectar 
los dates so uzaron muestreo, estudios de cases y encuestac sobre la 
cadena de mercadeo y procesamiento de la yuca y sobre los industriales 
informales de Kumasi. Se discuten las implicaciones politicas Para promover
 
el eaabie tecnol6giceo on pequeha escala. So registran los trabajos 
individuales en esta publicaci6n bajo los siguientes no. ceonsecutivos: 0359 
(;,60 0383 0364 63 ,o 0387 0388. (CIAT) 

0386 
30531 KREAMER, R.G. 1986. Gari processing: the traditional method. (El 
procesamiento do gari en Ghana: el m6todo tradicional). In Kreamer, R.G. 
Gari processinr in Ghana: a study of uatrepreneurship and technical change 
in trupical Africa. Ithaca, New York, Cornell University. Department of 
Agricultural Economics. International Agricultural Economics Study Series. 
A.E. Research 86-30. pp.29-40. En., I]. 

Yuca. Gari. Procesamiento. Fvaluaci6n do tecnologia. Ghana.
 

Se discuten el mftodo tradicional de procesamiento do garl en Ghana, asi
 
como 
el use de tecnoogia mejorada come el rallador mecanizado de yuca y la 
prensa de tuerca de orejas. Se presentan estudios de case de 2 empresas de 
procesamiento admin'stradas per mujeres en Bonwire, una aldea do Ashanti 
cerca de Kumasi, y en Ayeasu, cerca de Techiman. En cada estudio de caso, 
se discuten la elecci6n de teonologia, los tipos de gari elaborados, la 
oferta de yuca y el mercadeo do gari. Tambitn se hace un anlisis final 
del futuro de la industria. (CIAT) 

0387
 
30530 KREAMER, R.G. 1986. Production and consumption of cassava in Ghana.
 
(Producci6n y consumo de yuca en Ghana). In Kreamer, R.G. Gari processing
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in Ghana: a study of entrepreneurship and technical change in tropical 
Africa. Ithaca, New York, Cornell University. Department of Agricultural

Econctalos. International Agricultural Economics Study Series. A.E. Research 
86-30. pp..2-27. En., Il. 

Yuca. Producci6n. Consumo. Gari. Precios. Datos estadisticos. Mapas. Ghana.
 

La producci6n y consumo de yuca en las regiones Ashanti (Kumasi) y
Brong-Ahafo (Techiman) de Ghana se tratan en detalle. Se presentan los 
datos sobre producci6n, area y rendimientos de 1950 a 1984 asi como el 
precio prom. nacional mayorista (1980-85). Se presentan recomendaciones
 
sobre preparaci6n de suelos, siembra (tiempo, material y espaciamiento) y
 
cosecha. Se discute el consumo de gari en las regiones y se sehalan las 
estructuras de mercadeo en Kumasi y Tedhiman. (CIAT) 

0388 
30533 KREAMER, R.G. 1986. Transformation of the gari industry: impact of 
new technology on the marketing chain. (Transformaci6n de la industria del 
gari: impacto do la nueva tecnologia en la cadena de mercadeo). In Kreamer,
 
R.G. Gari processing in Ghana: a study of entrepreneurship and technical 
change in tropical Africa. Ithaca, New York, Cornell University. Department 
of Agricultural Economics. International Agricultural Economics Study 
Series. A.E. Research 86-30. pp.67-89. En., Il. 

Yuca. Gari. Teenologia. Proceamiento. Moreadeo. Mapas. Precios. Costos.
 
Aspectos socioecon6micos. Ingroeos. Industrializaci6n. Ghana.
 

Se revisa la evoluci6n do los sistemas de mercadee del gari en 
Anloga-Kumani y Techiman (Ghana) debido a innovaciones t6cnicas. Se tratan 
el origen y desarrllo del centre de proecesamiento de Kumasi y se dan las 
razones para la esergencia do la industria en Techiman. Se incluyen los 
criterios para la organizaci6n de un centre. Se describe el sistema de 
entrega y ne analizan los coctos de mereadeo. A un 42 per ciento, los 
costos de transporte son mAs del doble de la contribuci6n porcentual del
 
margen nero el contratista, y 50 per ciento mayores que el precio del 
productor. Tambifn se incluyen dato sobre el ingreso nero del contratista 
do entregas de yuca. Toubodum y Anuoyi, 2 aldean en el Area de Techiman, 
se 
uoan come ejemplon de centros organizados de procesamiento. AdemAs, se 
analiza el impacts de la tecnologia en mercados tradicionales y nuevos y en 
las utilidades de mereadeo. (CIAT) 

0389 
30824 HANDAC, A.M.; GENESILA, M.P.; FL]lIN, J.C. 1986. Developing 
technology for upland farms in Northern Mindanao, Philippines. (Desarrollo 
de teenologia para fincan de tierran montahosas en el norte de Mindanao, 
Filipinas). Philippine Journal of Crop Science 11(2):69-79. En., Sum. En., 
9 Ref. , Ii. [Dept. of Agricultural EconOmics, International Rice Research 
Inst., Los Bahos, Laguna, Philippines] 

Yuca. Paquete tecnol6gico. Cultivo. Cultivo de tierras monta~osas. Aspectos 
socioeconbmicos. Tamaho do la explotac16n. Cultivos de rotaci6n. Barbecho.
 
Dates estadfsticos. Mano de obra. Ingresos. Evaluaci6n do tecnologia.
 
Filipinas. 

Se describen los sistemas de producci6n de las fincas de tierras montafosas 
en el norte do Mindanao, Filipinas, y so discuten las implicaciones de los 
resultados para desarrollar nuevas tecnologlas do cultivo en la localidad. 
Los patrones do siembra dominantes a trav6s de una muestra de 202 fincas en 
Claveria, Misamis Oriental, fueron maiz-maiz, arroz-barbecho, 
maiz-barbecho, yuca y cultivos perennes come caf6, cacao y coco. Se 
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consideran las limitaciones socioecon6micas potenciales a la adopci6n de
 

las tccnologias mejoradas: a) la posici6n d6bil del mereado; b) la escasez
 

de mano de obra, fuentes energ6ticas y capital para inversiones; y c) la
 

posici6n econ6mica d6bil y la falta de libertad en el use de recursos entre
 

los cultivadores arrendatarios. Las earacteristicas deseadas para las
 

nuevas tecnologias de cultivo en fincas de tierras montaRosas pueden
 

incluir: a) mayor fuerza de trabajo y productividad, b) bajos niveles de
 

endeudamiento y c) tecnologla de bajo riesgo. (RA-CIAT)
 

0390 
30056 MSABAHA, M.A.M. 1980. A review of cassava research in Tanzania. (Una 
revisibn de la investigaci6n en yuca en Tanzania). Mwanza, Tanzania, 
Agricultural Research Institute. 19p. En., Sum. En., 30 Ref., Il. 

Yuca. Germo~lasma. Cultivares. Prod',ctividad de la raiz. Siembra.
 
Espaciamiento. Desyerba. Cultivos interealados. Maz. Manf. Caupi.
 

Ingresos. Programas de yuca. Inveotiaci6n. Tanzania. 

Se han reunido var. locales e introducidas en Ukiriguru, Naliendele y Uyole 
(Tanzania) para -er evaluadas per su alto rendimiento de raices 

tuberosas/unidad de Area y por reistencia a rl agas y enfermedades. Las 
var. de alto rendimnento seleccionadas fueron evaluadas en diversas 

estaciones y iccalidades alrededor del Lago Victoria; las var. Mzimbitala 

y Liongo presentaron E- mejor ccmportamiento en ttrminos de rendimiento de 

ralces tuberosas/unidad de Area (41.5 y 30.7 t/ha, reop.). Fn Naliendele
 

,e seleccionaron las var. con re-sistencia en el campo tanto al CAMD y a la 

mancha parda. En Ukiriguru e seleccion6 principalmente por resistencia al 
Acaro verde de la yuca. Se recomendaron 5 var. locales (Mzimbitala, Njema, 

Dalama, Kanyanzige y Kongolo) como resi.stentes a los Acaros. Se postul6 

que los mecanisnos de re:sistencia al Afiro verde de la yucs fueron la no 

preferencia al hospedante y la antiLiosz. Las p6rdidars en el rendimiento 
de raiccs tubero:sas del 50-80 por ciento cau;adas por las infestaciones del 
6caro verde se pueden evitar utillzando var. resistentes al Acaro. Los 

escasos materiale- de siembra renistentes al Acaro :e multiplican en 
Ukiriguru y se di.s tribuyen graLuitamante. A~n se desconoce si los 

agricultoren aceptan las var. reistenten al 5caro; sin embargo, se sabe 

'ron certeza que algunan var. re:AL tentes al Acaro tienen tn bajo 

rendimiento de raices tubtorosan y escasa f oracifn. Eventualmente se 
puedon dezarrollar progra ura de fitIejoramiento para obtener hibridos, 

siumpre y cuando la floracibn no so convierta en un factor limitante. El 
espaciamiento recomendado para el monucultivo de la yuca en Areas alrededor 

del Lago Victoria es do 75 cm entre plantas nembradas en camellones de 150 
cm de ancdo. Los mejores espcissientos en Morogoro variaron entre 68-81 
cm entre plantas (dependiendo de la var.) cultivadas en camellones de 90 cm 

de ancho. En Ukiri&uru fue ncosario hacer desyerbas consecutivas a las 4, 
10 y 16 semanas de!;pu6s de la siembra de la yuca en monocultivo para 
obtener los mejores rendimientos de ralcen tuberosas/unidad de Area. El 
intercalamiento de la yuca con el mani potencialmente pucde resultar en
 

Wuensa ganancias/unidad de rea. Los producton a base de yuca se pueden 

utilizar en racione:s para pollo asaderos, gallinas ponedoras y vacas 
lecheras. Las dietas a base de yuca formuladas adecuadamente no daharon la 
palatabilidad n limitaron li eficiencla de conversitn alimenticia; sin 
embargo, los pato: no resporidieron bien a las dietas a base de yuca. La 

fermentacifn (n agua durante 7 dja:; reult6 ser el mttodo mA:; eficiente 
para durante 7 dlas rewulL6 sor el mttodo mas eficiente para reducir el 

contenido de 6cido prCsiico en los productos de yuca. (lA (extracto)-CIAT) 

0391 
29481 SUGETTE, M. MO S.L. 1981. Levantamento bibliogr~fico sobre mandioca. 

(Recopliacifn bibliogrbfica sobre yuca). Fortaloza-CE, Brasil. Empresa de 
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Aesmitencia T6cnica e Extensao Rural do Cearg. Serie BibliogrAfica no.2.
 
37p. Pt.
 

Yuca. Bibliografla. Brasil. 

Se presentan una liita de 243 referencias bibliogrificas sobre yucaexistentes en la biblioteca de 
la Empresa de Assistencia Tcnica e Extensao
Rural do CearA (Fortaleza, Bra:nil) 
haota 1981. Las referencias estAn

registradas per orden alfaLttice de autor. (CIAT) 

039229573 VORASIRISUNTHOB1N, A., trad, 1986. Tapioca: few choices available. (Layuca: pocas eseogeneia:3 diaponibles). Bangkok Bank Monthly Review 
27(6):260-264. En., Ii. 

Yuca. Trozos do Pelct.yuc. Uato: eAtadisticos. Costos. Comercio. 
Tailandia.
 

Tailandia exporta el 95 pol (ento de su producci6n de yuca y la ComunidadEcon(mica Europea, come :;Umoreado m5.i Importante, importa 7.32 TM deproductos de yuca avaluadoo aprox. en Baht 17,726 millones. La yuca deTailandia peace una ventaja do preclo en eomparac16n con otros productos enla induvtria europea de aJimerton para anlmales. Durante 1982-86 lasimportaCieone, de yuca ;o :edwjevon debido a un cambio en la legislaci6n,
con la aignaei6n do un impue to de! 28 per ciento sobre vol. que superendeterminada cantidad. Francia e Italia, len principales productores de
cebada para a]imenton para anisa.Aes, habiar 
 necho campaha para solicitaresta reducci6n on ia:;importacione." So diLcuten 1a dificultades que seencuntraron on lao nweva:i negociaclon:; del aeuerdo. (CIAT) Vase ademds
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KOO OTHOS ASPECTOS ASOCIADoS
 

KOI 
 Cultivos de Rotaci6n e Intercalados
 

0393

30817 GIBSON, T. 1987. Northec:t Thailand. A ley farming system using dairycattle in the infertile uplands. (Nordete de Tailandia. Un sistema
agricola de rotaci6n pa:;tura.:/cultivos utilizando ganado lecero en las
tierran montanonarn inftrttles). 
 World Animal Revie-w no.61:36-43. En., 18
Ref., If. [Dept. of AgriCliture, Univ. of Queensland, St. Lucia, Qld. 
 4067,
Australia] 

Yuca. Siztema:; do cultivo. C(l tivoo do rotaci6n. Maroptilium.
"
Styloa.nthes. Fortilizante:n. 
V. . Y. Ganado do leche. Alimentos y
alimentaci6n animal . A:npecto:i ;oeiuecon6micos. Productividad. Tailandia. 

So discuten lo3 reuultado,; do un proyecto plloto do extens6n agricola que
dur6 5 a~os con rotac16n do p'a;turan/cultivos, utilizando 
ganado lechero onlas tierra: montahosat, ipf'rt ie : del nordunte de Tailandia. Se encontr6 
que la yuca, uno do lon pocos coltr os que ne pueden oembrar en entas
Areas, rendia m: al ,;c!ibrarla donpu6n do una pastura come Macroptiliumatropurpureum cv. Siratro o Stylonnthe:: hamata cv. Verano fertilizada con
P, S y K. Lo. rendimientos do yuca on 19811 despu6s; de esquemasrotacionalen nr fertilizar y fertilizadoa en 1980, 1981 y 1982 fueron de7.0 y 7.1 t/ha, reap., para yuca/yuca/yuea; 5.3 y 8.3 t/ha, resp., for
yuca/Siratro/Siratro (legumnoa pastoreada); 7.7 y 10.5 t/ha, resp., para
yuca/Siratro/Siratro pero con certe de la negunda pastura; y 9.3 y 12.9 

7: 



t/ha, reap., para yuca/Siratro/Siratro con corte dc ambas pasturas. En 
1982 en rotaciones de 1 afio (1980 y 1981), yuca/yuca con y sin 
fertilizaci6n dieron rendimientes de 13 y 11 t/ha, reap., en tanto que las 
rotaciones de 'iratro/yuca dieron rendimientos de 28 y 17 t/ha, reap. Los 
rendimientn' , yuca en 1983 y 1984 se redujeron ai. in m a 9.1 y 4.4 t/ha, 
resp., coi f'ertilizaei6n en 198( fl, y a 10.1 y 4.2 t/ha, rep., sin 
fertilizaci6n en sistema: de cultivo continuo. Se consider factibie la 
producci6n de leche a bajo costo en Tailandia con pasturas de legi'iinosas y 
el uso de alimentons para anirmale. cultivados en la finca, come la yuca. 
(CIAT)
 

0394 
30544 GOLD, C.S. 1987. Crop diversification and tropical herbivores: 
effects of lntereropping and mixed jarietias on the eancava whiteflies, 
Aleurotrachelus soclalis Bonda,' and Trialeurodes variabif (Quaintance), 
in Colombia. (Diversificaci6n d cultivos y herbivoros tropicales: efectos 
del cultivo intercalado y variedade: mixtas en las monc: blaneas de la 
yuca, 
Ph.D. 
Re ., 

Aleurotrachelu.s soeiais y Trialeurodeo variailis 
Thesis. Berkeley, University of Califorria. 37 21). 
If. 

en Colombia). 
En., Sum. En., 201 

Yuca. Cult vare:. Cultivor intercalados. Caul-. Masz. Friiol. 
Aleurotrachelus rocialis. Trialeuroder variailjif. Biologia del insecto. 
Colarbia. 

Se investigaron los efectos del rultivo in'ercalado y var. inixtas en la 
dinAica de poblacifn do s: mocar bianwas do la yuca, Aleurctrachelus 
sociali y Trialuroder vriabili a, on condicioner de brote natural en 
Colombia. El cultivo 4nterealado de uria var. regirial dio yuca Con raupi 
redujo la:; poblacioij:e du huovos do ambas especi, :; doncas blancas. Estas 
reduocioner fuerori uroiduales, perziistiendo harta £ m,. zou; derpuAs de la 
cosecha del caupi. La mezela de e: ta var. regional do y ica con yuca var. 
CMC 110redujo las ;oolaoior.es do T. variahilins por no afeet6 las 
poblaciones de A. :-rcialir. Los depredador er mootra'on una repuesta 
numr ica y fuoran mth:l ab 'dante. on lo monocultivor, en tanto que las 
tLas de Ii dno iuaron i-ualeo en todos los t.'atamnientos. Lafara:l 
mortalidad d( es*tadio:, i r raduros do moas blaneas tambit rue20 .imilar 
entret atemas . Per tanto, _,e rechaz6 la hii6teil de Ion eneorigo3 
naturale.r coli. mecani:bo para ex[picar la di:'Biriuci6n do la carga de 
herbivoros en Ion cultivon interealados de yucaicaupi. Par tanto, los 
efeetos de los trat;nmento tuvJforon la mayor influencia on el 
comportaniento y ia ael(ccifn de plaite: tospdantos or las mosccs blancas 
adultas. El cuitjVC irter'alado do yu,; y caupi puede hab(r proporcionado 
u.ia rerister'ea a!'c'ciada de I;:; plantas a la:; moscas blancas durante el 
periodo en el cual ertuvo pr't;nente el oultivo intercalado, pero oste 
mecanisnmo no puede explicar li:; reduccioneo cn lai. oblacions de moscas 
blanoas que se obrervaron toucho despu6s de la remocifn del caupf. En 
camblo, se observ6 que la comretencia pcr (.i cultivo Jntercalado cous6 una 
reduceci6n en el tamaho y vigor de la yucn, la cual perristi6 durante el 
resto Cal enrayo. En un a:3gundo en.ayo, se demostr6 quo las poblaciones de 
adultos de T. variabilin entaban fuertemente correlaoionadas con el tamaio 
de las plantas individuales de yuca. Far tanto, las poblaciones- de moscas 
blancas fueron una furiclfn de la selecei6n de planta hospedante y/o tiempo 
de tenencia, lo cool, a su vez, so relacion6 con la condicifn do la planta 
hospedante. Esto: ..,esultado proporcionan una cxllicacifn adicional a la 
teoria actual para explicar la dl rninuci6n de herbivoros eor rirtema; de 
cultire diversificados. (RA (extracto)-CIAT) 

0395 
30047 KISSIEDU, A.F.K. 1976. Improving the rotational oystem in the 
southern savanna zone of Ghana. 1. The effect of preceding cropping on 
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yield of sone major field crops. (Mejorando el sistema rotacional en la 
zona de sabana del 
sur de Ghana. 1. El efecto de siembras anteriores en el
 
rendimiento de algunos cultivos importantes). Accra, Ghana. Crops Research
 
Institute. Council for Scientific and Industrial Research. lop. En., Sum.
 
En., 8 Ref.
 

Yuca. Cultivos de rotaci6n. Fertilidad del suelo. Maiz. Caupf. Tabaco.
 
Productividad de la raiz. Ghana.
 

Se examin6 el efecto del 
cultivo anterior, en los rendimientos de maiz,
 
yuca, caupi y tabaco en ensayos en secuencia realizados (in Ohawu y Pokuase 
(Ghana). 
Se utiliz6 un diseho de parcelas divididas con 3 replicaciones,
 
en el cual ia parcela principal correspondi6 al cultivo del primer afo y la
 
subparcela al cultivo del segundo aho. El efecto de los diversos cultivos
 
del primer aho en el rendimiento de los cultivos del segundo aho fue
 
slgnificatvamente diferente en ambosn sitio-, con excepci6n del malz en 
Pokuase. En Ohawu, el maiz y Ia yuca tendieron a ser secuencialmente
 
compatibles, siendo cada uno apropiado pars el 
otro come cultivo anterior.
 
El rendimiento del 
caupi fue sub6ptimo pero los rendimientis del maiz y de 
la yuca que le siguleron fueron significativamente alto.. Hubo una 
interacci6n significativa entre los efectos de los 
cul.tivos del primer y

segundo aho en el rendimiento del malz del tercer 'mo en Ohawu. En esta
 
localidad el cultivo do tabaco-barbecho durante e. primer afo y de yuca

durante el segundo aio tendieron a oer Ia mejor ,ecuencia de cultivo 
antes
 
do cultivar malz durante el tercer ao; la siemra 
do yuca durante el 
primer a7lo favoreei6 al malz subsiguiente, miecitras qua ia siembra de ycca
durante 2 asos Suecesivos redujo ei rendimienti del maiz sembrado 
posteriormente. (RA-CIAT) 

0396
 
30850 MATTOS, P.L.P. VE; SOUZA, A. DA S.; CALDAS, R.C. 1986. Cassava
 
intercropped with peanuts. (Yuca intercalada con manl). 
Revista Brasileira
 
de Mandloca 5(l):71-76. Pt., Sum. Pt., 
En., 8 Ref., 11. [EMBRAPA, Centro
 
Nacional de Pesquisa de Mandioca e Fruticultura, Caixa Postal 007, 14.380, 
Cruz das Almas-BA, BraLsll 

Yuca. CultUvos Intercalados. .ani. Espaciamiento. Siembra. Productividad de 
la raiz. Productividad de almidbn. Bra.sil. 

TEn la Estaei6n Exptl . de Fruticuitura ropieal en Conceicao do Almeida
(Bahia, Bra:il) se hlev6 a cabo un en:;ayo durante 1982-83 para determinar 
1) el espaeiamiento ml:' adecuado para yuca cv. BGM 116 interealado con mani 
cv. Mararhao y 2) el efecto del mani en el rendimiento de ia yuca. Se 
utiliz6 un diseo de bloques al azar. Los tratamientos fueron yuca
sembrada en hilera:s dobles es;paciadas a 2.0, 2.5 y 3.0 m, con 3, 4 y 5 
hileras de manif, reap. , entre las hileras dobles. El intercalamiento de la 
yuca soembrada en hileras dobler con 2 cultivos do mani en anos 
subsiguientes moetr6 rendlmientos mss altos quo el intercalamiento de mani 
con yuca esp1aciada a 1.0 x 0.6 m. Los mejores arreglos espaciales en 
ttrminos de mayer rendimiento de raices fueron 2.0 y 2.5 m con 3 y 4 
hileras do mani entre las hileras dobles. Para el sani, los mejores
resultados se obtuvieron cuando se sembr6 come monocultivo o cuando se 
intercal6 con Ia yuca sembrada 3.0a x 0.7 x 0.7 m y a 2.5 x 0.7 x 0.7 m, 
con 5 y 14 hileras, reap., entre Ias hileras dobles. (RA-CIAT) 

0397
 
30130 TSAY, J.S.; FUKA1, S.; WILSON, G.L. 1987. The response of cassava
 
(Manihot esoulenta) to spatial arrangement and to soybean intercrop. (La
 
respuesta de Ia yuca al 
arreglo espacial y al cultivo intercalado de soya).

Field Crops Research 16(1):19-31. En., Sum. En., 20 Ref., I1. [The Asian
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Vegetable Research & Development Center, P.O. Box 112, Shanhua, T'ai-nan 
74103, Taiwan]
 

Yuca. Cultivos intercalados. Espaciamiento. Soya. Materia --eca. Altura de 
la planta. Produtividad de la ra1z. Area foliar. Radiaci6n solar, 
Crecimiento. Temperatura. Luz. Australia. 

En una alta lat. (27 grados S) en el sudeste de Queensland, Australia,
 
donde la baja temp. limita el periodo de crecimiento a 9 meoes, se estudi6 
la respuesta de la yuca al espaciamiento de hileran y la densldad de 
poblaci6n de plantas (0.62 plantas/metro cuadrado on hilera. do 180 cm; 
1.23 plantas/metro cuadrado en hileras do 90, 180, 270 y 270 m~s 90 am 
(p.ej. hileras dobles) y 2.46 plantan/metro cuadrado en hileras de 90 y 180 
cm, y a un cultivo interealado de soya a 2 espaciamientos do hilera do la 
yuca ()0 y 270 cm). Se hicieron observaciones detalladas en cultivos puros 
en relaci6n con la estructura de la cubierta foliar y la penetraciin de la 
luz en los 3 espaciamientos de hilera con la densidad de planta'. 
intermedia, para permitir una estimaci6n de !a disporbilidad de luz para 
un cultivo interealado entre las hileras de yuca. La baja densidad de 
plantas o las plantas en hileras de 27C cm produjo el menr rendimiento de 
IC y de ralces total en la cosecha, mientran quo lac 2 densldades mayores o 
las 2 hileras mfs angostas produjeron un peso seco total y de tub6rculos 
similar. La yuca intercalada dio un rendimiento do tub(.rculos similar a el 

del cultivo puro on el arreglo espacial corrvospondiente, pero la MS total 
fue menor en el anterior. El IAF fue similar entre los e;paciamientos de 
hilera de 90, 180 y 270 cn en los cultivos purcs, durante el periodo da 
crecimiento; sin embargo, el Area foliar' fue dL trlibUido irregular y 

horizontalmente en un periodo do tiempo mA:s largo a medida que alaent6 el 

espaciamiento do hilera. Eato result6 on la penetracifn de luz al espacio 
entre hileras dwuante un perlodo mrs ]argo en las hileras mn:s ancias en los 
cultlivos puros; mis del 50 por ciento de luz solar total lleg6 al nivel de 
suelo durante 90, 120 y 130 dias despu6s de la siembra on la: hileras de 

90, 180 y 270 cm, rep. Este ambierte do luz s:;tar*Sa disponible para un 
cultivo interealado si el crecimiento de la yuca no SLe afeeta por el 
cultivo intercalado. Lo:: resultados para la yuca intercalada con soya 
muestran quo de hecho el erecimiento de la yuca re dirnimnuy6 por la soya 
asociada, y por tanto la luz disponible para el crecimiunto de la soya 
hubiera side mayor que lo estimado anteriosomerte. (RA-CIAT) VHase ademAs 
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ABREVIATURAS Y ACRONIMOS 

A 

AAB 
Angstrom(s) 

Acido abseisico 
2,4-D Acido 2,4-diclorofenoxigoe

tico 
ac Acre(s) Da. Dan~s 
ADN 
Af. 

AG 
AGV 

Acido desoxirribonucleico 
Africano 

Acido giber6lico 
Acidos graso.: volltiles 

DAF 
DBO 

De. 

Duraci6n del Area foliar 
Demanda bioquimica de 
oxigeno 
AlemAn 

AIA 
AIB 

Acido indolac6tico 
Acido indolbutirico 

Depto. 
DNA 

Departamento 
Dinucle6tido de nicotinamida 

Al. 
alt. 
AMV 

Alban6L 
Altitud 
Virus del mosaico de la 

DQO 
DDS 

y adenina 
Demanda quimica do oxigeno 
Dodecil sulfato s6dicc 

ANA 
alfalfa 
Acido alfa-naftalenactico 

EB 
EDTA 

Energia bruta 
Acido etilendiaminotetraac6-

Ar. Arabe tico 
aprox. 
ARN 
atm. 
atm 

Aproximadamente 
Acido ribonucleico 
Atm6sfera 
Medida de presi6n 

p. ej. 
ELISA 

Por ejemplo 
Ensayo inmunol6gicos de 
absorci6n con conjugados 
enzimAticos 

ATP 
BBMV 
BC V 

Trifosfato de adenosina 
Virus del mosaico del haba 
Virus del mosalco comn 

EM 
En. 
EP 

Energla metabolizable 
ingl6s 
Ensayos Preliminares, CIAT 

Bg. 
BGMV 

del frijol 
Biligaro 
Virus del mo-aJeo dorado 

Es. 
expt. 
exptl. 

EspaYol 
Experimento(s) 
Experimental(es) 

del fr5 jol Fi. Finland~s 
BGYMV Virus del mosaico amarillo Fr. Frane~s 

BPMV 

BRIT 

BSvV 

dorado del frijol 
Virus del moteado do-a 
vaina del frijol 
Virus del mosaico ,uLo.-.o 
del frijol 
Viru.s del moslaico ,;urejo 

g 
gal 
Gr. 
h 
ha 
HCN 

Gramo(s) 
Gal6n(es) 
Griego 
Hora(s) 

}lectArea(s) 
Acido cianhidrico 

del frijoll He. Hebreo 
BYMV Virur del mosaico awrrillo Hi. Hind6 

ca. 
CAMD 

del frjol 
Cerca de 
Enfermedad del mo--aico 

HIS 
HIY 
HR 

Harina integral de soya 
Harina integral de yuca 
Humedad relativa 

CAMV 

CBB 

africano dc la yuca 
Virus del mosaico africano 
de la yuca 
Ajublo bacteriano de la 

lu. 
HY 
i.a. 
IAF 

Hngaro 
Harina do yuca 
Ingrediente activo 
Indice de Area foliar 

CCD 

CE 

yuca 
Cromatografia de capa 
delgada 
Concentrado emu]sionable 

IBYAN 

IC 

Vivero Internacional de 
Rendimiento y Adaptaci6n 
de Frijol, CIAT 
Indice de cosecha 

COL 
Ch. 

Cromatografia 
Chino 

gas-] Thuido i.e. 
Ii. 

Es docir 
Ilustraciones 

cm Centimetro In. Indonesio 
conen. 
CPF 

Concentraci6n 
Concentrado proteinico 
foliar 

It. 
Ja. 
Keal 

Italiano 
Japon6s 
Kilocaloria 

Cs. 

C.V. 
Checo 

Coeficiente de variaci6n 
kg 

km 
Kilogramo(s) 

Kil6metro(s) 
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cv. Cultivar(es) 
Ko. Koreano 
kR Kiloroentgen 
La. Latin 
lat. Latitud 
lb Libra(s) 
LD50 Dosis letal media 
lx Lux 
m Metro(s) 
Mal. Malayo 
max. Mdximo 
MCE Mercado ComOn Europeo 
meq Miliequivalente(s) 
met. Metionina 
mg Miligramo(s) 
min. Minimo 
min Minuto(s) 
ml Mililitro(s) 
mm Milimetro(s) 
MO Materia organica 
MS Materia seca 
NADH Nicotinamida adenina 

reducida 
NDT Nutrimentos digestibles 

totales 

Nl. Holandbs 

no. N6mero 

No. Noruego 
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PC Proteina cruda 
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pH Concentraci6n de lones 
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P1. Polaco 
PM Polvo mojable 
p.mol. Peso molecular 
pp. P~ginas 
ppcm Partes por cien millones 
ppM Partes por mill6n 
prom. Promedio 

PSI Presiembra incorporado 

Pt. Portugu6s 

Dulg. Pulgada(s) 

RAY Residuos de almid6n de 


yuca 

Ref. Referencia(s) 

REP Relaci6n de eficieneia 


proteinica
 

Knap 

RHY 


resp. 

RET 


Ro. 

RPN 

rpm 

Ru. 

SCN 

SCP 

seg 

Sk. 

Sn. 

sp. 

spp. 

Sv. 

Sum. 

t 

TAI 

TEG 


TCC 


TCR 


temp. 

TFH 


Thai. 

TMV 


Tr. 

Uk. 

UPN 


Ur. 

UV 
var. 


VB 

VEF 


vol. 

vpm 

vs. 

W 
/ 

Naftenato potasico
 
Residuos de harina de
 
trozos de yuca
 
Respectivo(amente)
 
Relaci6n equivalente de
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Rumano
 
Relaci6n proteinica neta
 
Revoluciones por minuto
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Sumario
 
Tonelada(s)
 
Tasa de asimilaci6n neta
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cultivo
 
Tasa de crecimiento
 
relativo
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Tasa de formaci6n de
 
hojas
 
Tailand~s
 
Virus del mosaico del
 
tabaco
 
Turco
 
Ucranio 
Utilizaci6n proteinica
 
neta
 
'rdo
 
Ultravioleta 
Variedad(es) 
Varietal(es) 
Valor biol6gico 
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INTRODUCCION 

Esta revista dc resumnenes analfticos, que reemplaza la anterior 
cornbinaci6n de tarjetas de restimenes y volnienes acumulativos 
anuales. estti disefiada para proporcionar una gufa especializada dc 

'Ia literatura mundial sobre II yuca (Alanihot esculenta Crantz), con 
la coal se diseninan los restltados de Ia investigaci6n y so registran 
las actividades relacionadas con este cultivo. 

Los resdimencs presentan informaci6n condensada sobre artculios 
d revistas, folletos, infornies inieografiados. tesis, manuales y 
otros niateriales convencionales y no convencionales, clasificados en 
grandes Uireas temiticas y con indices de autores y de materias para 
facilitar so COSlilta. 

Cuando se lesee informaci6n retrospectiva y detallada sobre Uon 
tenia especifico. cl Centro de DocuIMentacidn dcl CIAT puede efec-
War btisquedas bibliogrnificas niecanizadas d toda so colecci6n de 
docoinentos. Como parte de este servicio, el osuario recibe los resci-
IeIClIcs tIe los articolos qe corresponden a so lIrca de interds. El 
texto completo de cada articolo procesado por el Centro de Doco
mnentaci6n se poede obtener por medio del Servicio dle Fotocopias. 

El Centro de l)ocumentaci6n del CIAT tambi6n publica revistas
 
de restmenes analfticos sobre frfjol (Phaseolus i'ulgaris L.) y pastos
 
tropicales. Otras publicaciones declicadas a mantener a los usuarios
 
inforInlados sobre los avances dc ]a investigacidn en sus respectivos
 
campos d investigaci6n son: Ptiginas de Contenido, Yuca-Boletfn
 
Informnativo (Cassava Newsletter), Pa.tos Tropicales - Boletfn Infor
mativo y Hojas de Frijol.
 

iii 



ELEM'IENTOS DEL RESUMEN
 

Ntimero de acce-sodldcmno0145 
so deldocumento 
(parapedidos de ~ 

fotocopias) 

Autores Niincru conwcutivo en Aflo de 
larcvista (para uso dc publicaxci6n
fndic.'s) 

*9- n
9527 IKEDIOBI, C.O.; OITYIKEE -1982. The use of linamarase in)
gari production. (Utilizaci~n de linararasa para la producci6n de)gari). Process Biochemistry 17(4):2-5. ngl Res. Ingl. 12 Refs., 
IHus. [Dept. ofBochemio sry.- Ah-au Brlol Univ. Zaria\1Unigeria] 

Fuente Idioma del Idioni del 

documn to re.Numn 

Tftulo 
Zoriginal

Ti erXiTtlo en 

cspafiol 

Notas 

adicin-,les 

Direcci6n 
del autor 

Yuca. Linamarasa. 

Bnzimas. Nigeria. 

Usos. Gar. Fermentacin. Procesos de destoxicaci~n. _ Desriptores 

La destoxicaci6n de la yuca relacionada con la fermentaci6n depende de lahidrflisis de la lInamarasa end6gena de los gluc6sidos cianog~nicos componentes. La adici6n de preparaciones de linamarasa ex6gena a Ic yuca raspadaen fermentaci6n no solamente aurent6 la tasa y magnitud de destoxicaci6n
sino que produjo tambln gari con niveles Inocuos de cianuro. Con unaselecci6n preliminar de varios aislamientos de bongos por su capacidad para t-
sintetizar la linamarasa se obtuvo la identificaci6n de 2 bongos,Penicillium steckii y Asperaillus sydowi, capaces de producir esta enzima en centidades comerciales. La utilizac16n de linamarasa o de bongos productores de linamarasa en la termentaci6n de la yuca para la producci6n del:aripuede ser una posibilidad interesante. [RA-CIAT] J 

-Resumen 

Compndiador Traductor
 



INSTRUCCIONES PARA EL USO DE LOS INDICES 

Los nflmCros qic aparcen debajo de cada aUtor o i ateria en los fn
dices respectivos, corresponden Al oIrdcn conSecutivo de los rcsciuie
nes dentro dic Ia revista: dicho njincro csti ubicado en ]a parte 
superior de cada resuIMen. 

El la Ciltima revista del afio se inclyen los indices acmuulativos 
anuales de autores y de maCerias. 

Indices de Autores 

Se utijiza para localizar los rCstimenCs cuando ya Se couioccn los 
autores personales o corporativos. Este indice inciUyC los nombres
de todos los autores y coautores citados en la publicaci6n. ordena
dos alfab~ticamente. 

Indice de Materias 

Este fndice presenta una lista alfab~tica de descriptores utilizados en 
]a investigaci6n de muchos de los cuales estan]a yuca, combinados 
con otros descriptores para permitir la identificaci6n de temas inis 
especificos: 

NIGERIA 

0003 0025 0027 0057 0060 0061 0063
 
0064 0065 00656 0067 0069r 0070 0071
 
0074 007f,) 0077 009rB 0079 0082 0003
 
0004 0085 0087 0088 0095 0097 0103
 
0115 0118 0119 OlIZ4 0125 0126 0128
 

0041 
GARI 

0151
 
0097
 

DES TOXI CA CION
 

7PkOCESANMI ONFER Mf: N A-C ENTO 

01.57 

PROTF INAS
 

003 



DISPONIBILIDAD DE DOCUMENTOS
 

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

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

Los pedidos debcn indicar el nti'nero de acceso del documento (parte 
superior izquierda de cada referencia) y no el ntinnero consecutivo. 

Costo de fotocopias: Col$10.00 por pfigina en Colombia m~is el 
costo del porte a reo. 

US$0.20 por pdigina para paises de Am6
rica Latina, El Caribe, Asia y 
Africa, incluido el porte a6reo. 

US$0.30 por pfigina para otros paises 
incluido el porte acreo. 

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

1. 	 C'heque en LJSS: A nmbre del ('IAI, girad(h contra un banco internacional de 
Fstados Unidos. 

2. 	 Cheque en SCol.: A nmbre dcl C'IA1. arecgando el valor de la coinisi6n 

bancaria. 

3. 	 Giro postal o bancarit: A ninhrc dcl ('IAI. anotandot .laraillelite sois datos. 

4. 	 Cupones CIA!: in unidades de 1S!sO.10 CoIS5.00 se en(') puCdcn adquirir 
CIAT-Biblioteca (personalincnte o por correo). 

5. 	 Cupones AGRINTI R: l)isponibles en Imncda local cnilas bili(dtccas agricolas 
nacionales o en las olicinas del Instituto Interamnricano tic('ooperaci)n para la 
Agricultura (IICA) en todos los paiscs de An rica ILatinta I ('.'ilihc. 

6. 	 Cupones INiS('(): Se pueden aMlquirir enlis tlicinas de a IUNES(() en todos 
los paiscs. 

http:CoIS5.00
http:1S!sO.10
http:Col$10.00


AOO BOTANICA, TAXONOMIA Y DISTRIBUCION GEOGRAFICA
 

0398
 
29336 CARTER, S.E. 1987. Collecting and organising data on the
 
agro-socio-econnmic envirornment of the cassava crop: case stucy of a 
method. (Recopilaci6n y organizaci6n de datos sobre el ambiente
 
agro-socioecon6mico del cultivo de la yuca: estudio de 
caso de un m6todo). 
In Bunting, A.H., ed. Workshop on agro-ecological characterization, 
classification and mapping, Rome, 1986. Agricultural environments: 
proceedings. Wallingford, United Kingdom, Commonwealth Agricultural Bureaux 
International. pp.11-29. En., Sum. En., 20 Ref., If. [CIAT, Apartado A~reo
 
6713, Cali. Colombia]
 

Yuca. Distribuci6n geogrAfica. Ecologia. Mapas. Requerimientos climAticos.
 
Propiedades fisicas del suelo. Encuestas. Productividad. Aspectcs 
socioecon6micos. America del Sur. Colombia.
 

Se sugiere un m6todo para definir microrregiones dentro de una regi6n mAs
 
grande en la cual un cultivo especial, en este caso la yuca, tiene 
importancia. El m6todo ayudard a los investigadores y a las instituiones 
a identificar las prioridades de investigaci6n y a desarrollar opciones
 
t~cnicas apropiadas para obtener una produci6n sostenida y mAs rentable 
para ciertas regiones. El m6todo empieza con un mapa de distribuci6n en 
pequeha escala del cultivo estudiado. Luego se describen las Areas donde 
se produce el cultivo en t6rminos agroecol6gicos sencillos. Se identifican
 
regiones especificas para estudio con base en estos mapas, junto con otras
 
consideraciones de politicas. Se usa el anAlisis secundario de datos, la
 
Encuesta Rural Rpida y la Encuesta del Patr6n de Colonizaci6n para definir
 
las variaciones espaciales en las limitaciones mAs importantes que
 
restringen localmente la producci6n. Luego se definen las microrregiones
 
par sobreposici6n de los mapas que muestran la disLribuci6n geogrAfica de
 
estas limitaciones. Come un estudio de caso, se describe un m~todo para
 
analizar la producci6n de yuca en la costa norte de Colombia. (RA-CIAT)
 
V6ase ademAs 0411 0541
 

FISIOLOGIA DE LA PLANTA
 

0399
 
29915 ASHOKAN, P.K.; BAI, E.K.L.; NAIR, R.V. 1986. Canopy spread of and
 
light infiltration through cassava (Manihot esculenta Crantz) canopies.
 
(Extensi6n de la cubierta foliar e infiltraci6n de luz a trav6s de la 
cubierta foliar de la yuca). Agricultural Research Journal of Kerala 
24(1):83-85. En., Sum. Arm., 4 Ref. 
[College of Horticulture Vellanikkara
 
680 654, Trichur, Kerala, India]
 

Yuca. Cubierta foliar. Luz. Cultivos interealados. Desarrollo de la planta.
 
Cultivares. Siembra. Espaciamiento. Registro del tiempo. HoJas. India.
 

Se estim6 la extensi6n de la cubierta foliar de 
6 var. de yuca (M4, H 1687,
 
H 2304, H 3641, H 312 y Col), sembradas en monticulos espaciados 
a 90 x 90
 
cm, asi coma la infiltraci6n de luz a trav6s de la cubierta foliar de 
la
 
yuca, con el avance del tiempo, sobre el monticulo y en el espacio
 
intermedio. A los 145,75, 90, 
120 y 270 dfas despu~s de la siembra, la
 
extensi6n prom. de la cubierta foliar rue de 66.5, 98.3, 109.6, 113.8 y
 
114.2 cm, resp. El porcentaje de infiltraci6n de luz sobre los montieulos 
vari6 de 39.1 a 18.0 y en los espacios intermedios de 100 a 26.1 durante el 
intervalo de 45-120 dias despuds de la siembra. Las diferencias var. para 



la extensi6n de la cubierta foliar no fueron significativas pero las
 
relacionadas con el porcentaje de infiltraci6n de luz si lo fueron. La 
var. M4 pe,.miti6 la mayor transmisi6n de luz, seguida de Col. Los
 
resultados indican que se debe sembrar los cultivos intercalados a mayor
 
distancia de los monticulos. (CIAT)
 

0400 
32027 BAJAJ, Y.P.S. 1977. Clonal multipllcation and cryopreservation of 
cassava through tissue culture. (Multiplicaci6n clonal y criopreservacifn 
de la yuca mediante cultivo de tejidos). Crop Improvemen* 4(2):18-204.
 
En., Sum. En., 15 Ref., 11.
 

Yuca. Cultivo de tujidos. Heri:tema apicalos. Tallo:s. Criopreservaci6n. 
Medlos de cultivo. Experimentos- de laboratorio. Germoplasma. India. 

Sp describe un w6todo in vitro para la propagau~n clonal de plantas de 
yuca a partir de 'ementosde b'otes, yesas vvgetativas: y meristemas. 
Tambi~n se han regenerado brtoes y callos de mur'istema: congelados a -196 
grados centigrados. Co discute ia factibilidad do emplear Cstos m6todos 
para la conservasi6r. y el intr-cair.bio inturrnacional de germoplasma. 
(RA-CIAT)
 

0401 
32208 EL-:HARiKAWY, H.A. COCi, J.0. 1986. Caratoistica: fotosint-ticas de 
la yuca. Yuca Boletin rlforr.iitivo 12(1):13-15. Es., 1i. [CIAT, Apartado 
A6reo 6713, Call, Colcmlia] 

Yuca. Fotosintesi:r. P'roco!ssG: : ol gicos du la planta. Pi6xido de carbono. 
Hojas. Colombia. 

Se preentar resultados de i ve:;tigaci6nr obterido:; en CIAT sobre 
caracteristicas fotonintftioa:, de la yuca, Ias eualo: indiean que 6rata 
podria ser una eo;peciu C3 atipica er uvoluciftn hacia una planta del tipo 
C4. So proporciona evidencia cor taise en inrw:stigacione.: con tejJdos de 
empalizada, reciclaje del CX y mcani:,nros: de supervivenia en yuca. (CIAT) 

30592 EL-SIHARKAWY, M. A. ; COCK, J. H. 1987. IRe:pons of cassava to water 
stress. (fReapuenta d, lIayuca al e:;trts hidrlcc). Plant and Soil 
100:345-360. En.,ium. En., 17 Ref., 11. [CIAT, Apartado Atreo 6713, Call, 
Colombia] 

Yuca. Cultivare.s. E.:itr6s hidr i o. Crocimiento. Tranpi'raci6n. 
Requerimienton hidricosn (planta). Ho 'a:,. Area foliar. Defoliaci6n. Sistema 
radical. Desarrollo de 1a ralz. Pro cletividad de la rafz. Registro del 
tiempo. Produccifn de biomasla. Colr Jia. 

Se estudi6 la respu sta do yuca cv. M Col 1684 y CM 507-37 (un hibrido de 
M Col 1684 x M Col 1438) a! estrs:, hidrico, utilizando un lisimetro de 
drenaje en el Crpo en CIAT-rantander de Quilichao (Colombia) en 1983/84. 
El tratamiento de estr6:i hidrico se inici6 a los 90 dias desputs de la 
siembra y durt 3 meses, deospu6s del cual se les permiti6 a las plantas que 
se recuperaran. Se realizaron 6 cosechas a ilon 51, 90, 140, 182, 274 y 345 
dias despu~s de lia sembra y los partimetros medidos fueron IAF, hojas 
caidas, bioma:3a total y rendimiosto do rafcu fresca.F. Al inicio del 
periodo soeo, la yuca redujo su 6rea foliar (produccifn de menos hojas y 
mAs pequeilan y cale&, de las m6" viejas) lo cual puede sea un medlo para 
reducir lit p6rdida de agua por transpiraci6n; sin embargo, la reducci6n del 
Area foliar tambi6., rodujo la TCC. En la recuperaci6n, la yuca regener6 
nuevas hojas ripidamento y (l lAF de las p1antas previamente sometidas a 
estr6s se torn6 mayor que (l de las platan sin estr6s, 1o cual condujo a 
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una mayor acumulaci6n de asimi~ados en las raices durante los pocos meses 
de recuperaci6n de las plantas. 9e concluy6 que un s6lo tipo de planta,
 
como el de CM 507-37, puede dar buenos rendimientos en condiciones con y 
sin estr6s (16 y 19 t de raices secas/ha en menos de 1 afo para este cv.), 
siempre y cuando el genotipo tenga un IAF ligeramente superior al 6ptimo en 
condiciones sin estr~s (cerca de 5.0 en el caso de este cv.) y distribuye 
mds MS a un extenso sistema de raices fibrosas. (CIAT) 

0403 
32224 MABANZA, J. 1987. Improvement of cassava (Manihot eaculenta) by in 
vitro culture (Abstract). (Mejoramiento de la yuca mediante cult'vo in 
vitro (Resumen)). In Terry, E.R.; Akoroda, M.O.; Arene, O.B., eds.
 
Triennial Symposium of the International Society for Tropical Root Crops-
Africa Branch, 3d, Owerri, Nigeria, 1986. Tropical root crops; root crops
 
and the African food crisi.3: proceedings. Ottawa, Canada, International
 
Development Research Centre. p.35. En. [Direction Generale de la Recherche
 
Scientifique et Technique, B.P. 2499, Brazzaville, Congo]
 

Yuca. Tejidos vegetale. Cultivos de tejidos. Congo. 

Desde que la yuca se introdujo a Africa, Be ha adaptado y diversJficado 
apliamente. El programa congolts para la selecci6n do yuca resiotente a 
bac,'eriao ha registrado un amplio rango de material gen6ticamente rico, 
selalando que loB programas nacionales de inventigaci6n deben conservar o 
mejora! loB recurnos vegetales locales bien adaptados. En este eocudio, se 
realizaron algunos expt. de cultivo in vitro on yuca. Los r.-sultadon
 
indicaron que la yuca ficilmente Be podia manipular in vitro. Se demostr6 
que las plantas do yuca entoras se podian producir de tejidos j6venes como 
meristemaB de tallo y cotJledones. Lan fusicneo celulares tambitn se 
lograron con c6lulas y protoplastos (lao c6lulao do yuca son altamente 
alofusivas). Ahora 0e puede obtener embriog,6neoiS oSCntica do 
protoplastos. Se indic6 que lao t6cnicas de cultivo in vitro so pueden 
usar para mejorar lao var. locales de ,uca. (Texto completo-CIAT) 

014014 
31649 MAKAME, M.; AKORODA, M.0.; HAHN, S. K. 1987. Effects of reciprocal 
stem grafts on cyanide tranolocation in cassava. (Efecton do injertos de 
tallos reciproeon en la trannlocaci6n do cianuro en yuca). Journal of 
Agricultural Science (Australia) 109(3):605-608. En., 12 Ref. 
[International Inst. of Tropical Agriculture, P.M.B. 5320, Ibadan, Nigeria] 

Yuca. Injortoo. Contenido de HCN. Hojas. Raices. Registro del tiempu. 
AnAlisis. Cultivaro. Selecci6n. Nigeria. 

Se realizaron injerton reciprocos y autoinjerto:; do tallos maduros y sanos 
de 3 var. de yuca mejoradas (TMS 30001, T13 30572 y T13 50395 con cohen. de 
HCN baja, moderada y alta, reap.) para estudiar ou contenido de HCN en 
hojas a ls 3, 6 y 9 meses deopu6c de la siembra y en las raiceo a la 
cosecha. Las 'Hacioneo do NCN hoJas y raices confirman la influencia d.o en 
predominante del inijen (hoja o reto'o) como fuente del HCN que se acumula 
en las raices. Sin embarj., el C.V. (r(2) = 0.233) fue pequeho y, por 
tanto, la medici6n del HCN en las rj(.rs no eo un mttodo confiable para 
seleccionar raices con bajo HCN. No parecib exiatir relaci6n entre el HCN 
do las raiceo y la edad de la planta. La mayor variabilidad en el contenido 
de ICN entre los injertos (C.V. = 39.1 por ciento) quo entre los patrones 
(C.V. - 12.3 por ciento) indica que la producci6n do 1ICNpor el injerto 
influye en gran medida pero no es el 6nico factor determinante de la concn. 
de IICN en las raices. Como oo esperaba, las raices do TMS 50395 contenian 
la mayor conch. de 11CNtanto en el injerto (7.22 mrg/100 g) como en el 
patr6n (5.44 mg/100 g). Para hojas de yuca comestibles, es importante la 
selecci6n de genotipos con base en la medici6n directa del HCN en las 
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hojas. Para un bajo HCN an las raises, la selecei6n debe hacerse con base 
en determinaciones precisas del HCN en las raices en generaciones tempranas
de seleoci6n utilizando raices peladas. (CIAT) 

0405
 
31690 SZABADOS, L.; NARVAEZ, J.; ROCA, W.M. 1987. Tcnicas para el 
aislamiento y cultivo de protoplastos de yuca (Manihot esculenta Crantz).
Cali, Colombia, Centro InternacJonal de Agricultura Tropical. Unidad de 
Investigaci6n en Bioteenologia. Documento de trabajo no.23. 46p. Es., En., 
14 Ref., I1. 

Yuma. Cultivo de tejidos. Protoplastos. Hojas. Tallos. Aislamiento.
 
Experimentos de laboratorio. Medios de cultivo. Andlisis. Colombia.
 

Se detallan los procedimientos y materiales requeridos para el aislamiento, 
purificaci6ii y cultivo de protoplastos de yuca derivados de hojas y de
 
Apices de tallo y embriones scmAticos, con base en los resultados de un
 
programa de investigaci6n realizado en la Unidad de Investigaci6n en
 
Biotecnologia del CIAT durante 1984-86. 
(CIAT) Vase adem~s 0573
 

C01 Desarrollo de la Planta
 

0406
 
30836 FUKUDA, W.M.O. ; CERQUEIRA, L.L. 1986. Efeito da temperatura sobre a
 
Frrminacao de sementes 
de mandioca. (Efectc de la temperatura en la
 
/~erminaci6n de semillas de yuca). Revista 3rasileira de Mandioca
 
5(2):13-21. Pt., Sum. Pt., En., 6 Ref., Il. [EMBRAPA, Centra Nacional de
 
Pesquisa de Mandioca e Fruticultura, Caixa Postal 007, 44.380 Cruz das 
Almas-BA, Brasil]
 

Yuca. Germinaci6n. Semilla. Temperatura. Registro del tiempo. Cobertura.
 
Brasil.
 

Se estud16 al efecto de la temp. del aire y del suelo en la germinaci6n de 
semillas de yuca en condiciones de campo en la U. Federal da Bahia en Cruz 
das Almas (Brasil), en mayo de 1986. Se sembraron 3 repeticiones de 400 
semillas cada una en smilleros con o sin cubierta plAstica. Se observ6 que 
temp. prom. del aire y del suelo de 30-33 grados centigrados aumentaron la
 
germinaci6n de semillas de yuca y aseguraron una tasa de germinaci6n del 85 
par ciento. (RA-CIAT)
 

0407 
31671 HOWELER, R.H.; SIEVERDING, E.; SAIF, S. 1987. Practical aspects of
 
mycorrhizal technology in some 
tropical crops and pastures. (Aspectos 
piActicos de la tecnologia de micorrizas en algunos cultivos y pasturas 
tropicales). Plant and Soil 100(1):249-283. En., Sum. En., 38 Ref., Il. 
[CIAT, Apartado Areo 6713, Cali, Colombia] 

Yuca. Micorrizas. Inoculaci6n. Desarrollo de la planta. Crecimiento.
 
Fertilizantes. P. Absorci6n do nutrimentos. Productividad de la raiz.
 
Materia seca. Propiedades fisicas del suelo. Colombia.
 

Se realizaron expt. de invernadero y do campo sobre el efecto de 
micorrizas vesiculares-arbusculares (MVA) en el crecimiento do yuca, varias 
especies de gramineas y leguminosas forrajeras tropicales, frijol, caf6 y
 
t6. Se evalu6 un gran no. do especies de hongos de MVA por su efectividad
 
para aumentar el crecimiento y la absorci6n G, P en yuca en suelos Acidos
 
con bajo contenido do P. 
La efectividad de las especies y aislamientos de 
MVA fue muy variable y dependiente del pH del suelo y de las aplicaciones 
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de fertilizantes, como tambi6n de la temp. y humedad del suelo. Se encontr6
 
que las especies Glomus manihotis y Entrophospora colombiana fueron las mAs
 
efectivas para un rango de cultivos y pastos a un baja pH y a un amplio
 
rango de niveles de N, P y K. A niveles muy bajos de P, casi todas las
 
especies de cultivos y pastes fueron muy dependientes de las micorrizas,
 
pero a niveles superiores de P en el suelo, la yuca y varias leguminosas
 
forrajeras fueron mds dependientes quo las especies de gramineas. La 
inoculaci6n con micorrizas aument6 significativamente los rendimientos de
 
yuca y frijol en aquellos suelos con poblaciones de micorrizas n1ativas 
bajas o inefectivas. En estos suelos, los rendimientos de raices de yuca
 
aumentaron en prom. 20-25 por ciento debido a la inoculaci6n con MVA, tanto
 
en la estaci6n exptl. coma en campo de agricultores. La inoculaci6n de 
varias leguminosas y gramineas forrajeras con MVA en combinaci6n con 
aplicaciones de roca fosfatada aument6 su crecimiento y establecimiento. Se 
encontr6 que las prActicas agron6micas tales como fertilizaci6n, rotaciones 
de cultivo, cultivo intercalado y aplicaciones de pesticidas afectan tanto
 
la poblaci6n total de MVA como tambi6n su composici6n de especies. Aunque
 
no hay duda acerca de la importancia de las MVApara estimular la 
absorci6n de P y el crecimiento de muchos cultivos y pastus tropicales 
sembrados en suelos con bajo contenido de P, se requiere mucha mfs 
investigaci6n para elucidar las complejas interacciones suelo x planta x
 
MVA y para aumentar los rendimientos mediante una mejor eficiencia de las
 
micorrizas. (RA-CIAT)
 

0408
 
31660 RAMANUJAM, T.; BIRADAR, R.S. 1987. Growth analysis in cassava
 
(Manihot esculenta Crantz). (AnAlisis de crecimiento en yuca). Indian
 
Journal of Plant Physiology 30(2):144-153. En., Sum. En., 19 Ref., If.
 
(Central Tuber Crops Research Inst., Trivandrum-695 017, India]
 

Yuca. Crecimiento. AnAlisis. Materia seca. Productividad de la raiz.
 
Cultivares. Raices. Hojas. Tallos. Ramificaci6n. Peciolos. Brotes. Area
 
foliar. Producci6n de biomasa. Indice do cosecha. India.
 

Se estudi6 el crecimiento y la productividad de 14 cv. de yuca utilizando
 
un anAlisis de crecimiento. Los cv. de alto rendimiento registraron
 
valores significativamente mAs altos de peso foliar especifico (PFE), TAN y
 
TCC en comparaci6n con los cv. de bajo rendimiento. La biomasa seca y los
 
rendimientos de ralces frescas mds altos obtenidos fueron 26.3 y 42.2 t/ha, 
resp. Los tipos de ramificaci6n profusa acumularon m&s MS en los brotes 
(52.6-64.2 par ciento) quo los tipos sin ramificaci6n (33.5-41.8 zr
 
ciento), lo cual dio como resultado un IC bajo. El anlisis agrupado 
sugiri6 quo el rendimiento de raices se corralacion6 significativa y
 
positivamente con el PFE (r = 0.869"), la longitud del peciolo
 
(r = 0.84"#), la TAN (r = 0.78"*) y la TCC (r = 0.73"6). Los resultados
 
del anflisis de recorrido indicaron que la biomasa tuvo una influencia max.
 
directa e indirecta en el rendimien-to. (RA-CIAT)
 

0409 
31650 STAMP, J.A.; HENSHAW, G.G. 1987. Secondary somatic embryogenesis and 
plant regeneration in cassava. (Emriognesis scmAtica secundaria y 
regeneraci6n de la planta en yuca). Plant Cell, Tissue and Organ Culture
 
10(3):227-233. En., Sum. En., 15 Ref., Ii. [Dept. of Viticulture & Enology,
 
Univ. of California, Davis, CA 95616, USA]
 

Yuca. Morfog6nesis. Medics de cultivo. Cultivo de tejidos. Cultivares.
 
Desarrollo de la planta. Reino Unido.
 

Embrionos scmAticos aislados de medics de cultivo de cotiledones derivados 
de smilla madura de yuca fuoron sometidos a embriog~nesis somftica 
secundaria directa o al desarrollo de la planta en condiciones de 
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incubaci6n apropiadas. 
 Los embriones somdticos aislados fueron sometidos a 
un procedimiento de cultivo de 2 etapas, similar al que indujo su desarro
110 en los explantes de cotiledones. Esto implic6 la incubaci6n durante 
24-30 dias en medio basal de Murashige y Skoog, suplementado con 2-8 mg de 
2,4-D/litro (medio para la etapa I) antes de ser transferidos al medio
1

1-D y 0.1 6
suplementado con 0.01 mg de 2,
 mg de -bencilaminopurina/litro

(medio para la etapa II). 
 En estas condiciones, los embriones 
sczmticos
 
secundarios se desarrollaron directamente de los cotiledones y de la regi6n

merist6matica de los embriones sczmdticos 
 primarios mediante un proceso de
 
desarrollo muy similar morfol6gicamente ai que ocurre en expiantes de
cotiledones cig6ticos. El alargamiento del 
brote apical y la formaci6n de

raiceos adventicias ocurrieron secuando aislaron los embriones somsticos de 
cultivos parentales y se incubaron en el medio de la etapa II. Las plantas
derivadas de embriones somticos que crecievon en ceondiciones de
 
inverna-dero parecieron morfol6gicamente normales 
 cuando so compararon con 
plantas no regeneradas. (RA-CIAT) V6ase ademis 0399 0410 0424 0431
 
0432 0435 01436 0440 0563 0572 05711 

C03 Csmposici6n Quimica, Mtodologia y Anlisis
 

01110

31664 ESEChIJE, H.A. 1987. Total nonntruetural carbohydrate distribution in
 
cassava 
 during growth in a rainforest zone, Nigeria. (Distribuci6n de los

hidratos de carbono no e:tructurals totaler en la yuca durante el
 
crecimiento en una zona de bo:lque 
 lluvioso de Nigeria). Tropical

Agriculturo (Trinidad) 64(0:340-3112. 
 Fn., Sum. En., 8 Ref. [Faculty of
 
Agriculture, 
 Uriv. of Benin, Benin City, Nieria] 

Yuca. Crecimiento. Conteirddo de hidratos de carbono. lojas. Tallos. RaIcOs.
Anlisia-. Pegil'tro dtal tierpo. Sucrona. Maitosa. Fructona. Contenido de
 
almid6n. Nigeria.
 

Se analizaron ios casbion en los hidratos de carbono no entructurales en
 
las hojas, tailo y raices (tub6reuloo) de li yuca durante el crecimiento.
 
Desde 
 el quinto me:3 derpu6a de la siembra, mensualmente se tomaron muestras
 
para anlisis hanta eL noveno sea 
 cuando ior tubtrculos maduraron y se
 
cosecharon. Generalmentu, la conn. de los ceomponentes 
 no estructurales de
Ins hidrato de cartono aument6 apreciablemente a mdida que la planta

madur6. La sucro:na form6 la mayor parte 
 de lo az6careos; la maltosa
present6 iA menor eosen. en todar, la:s parte de la planta durante las
 
diferentes etapa: de crecimiento. Los otros az~cares 
 fueron glucosa yfructosa. El almid6n explic6 la proporci6n m6n alta de los hidratos de 
carbono no ent:,ucturale y fue predominante on lo tub6rculos. (RA-CI..T) 

01111 
31661 GHATTAP'AGLIA, ).; NASSAR, 11.M.A.; DIANESE, J.C. 1987. Biossistem~tica 
de espfciea brasileiras do genero .anihot baseada em padrees de proteina da 
semente. (BiosistemAtica de especies brasileras del gnero Manihot, con
base en lo patrones de lan proteinas de la semilla). Ciencia e Cultura 
39(3):294-300. Pt., Sum. En., Pt., 
211 Ref., I. [Bioplanta Tecnologia de

Plantas Ltda, Caixa Postal 1141, 13.100 Campinas-SP, Brasil] 

Yuca. Manihot. Scomlla. Contenido de proteIna. Electroforesis. Anlisis. 
Experimentos de laboratorio. Brraril. 

La proteina soluble de la semilla de 19 eapecies de Manihot fue resuelta
olectrofor6ticamente por electroforesis en geles de pollacrilamida-DDS. 
Las especies analizadas fueron M. eoculenta, M. zehntneri, M. grahami, M.
pilosa, M. corymbiflora, M. pohlii, M. glaziovii, M. pseudoglaziovii, M.
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epruinosa, M. brachyandra, M. reptans, M. alutacea, M. fruticulosa, M.
 
pentaphylla, M. stipularis, M. salicifolia, M. caerulescens caerulescens,
 
M. leptophylla y M. neuzana. Los perfiles revelaron u.npatr6n de formaci6n
 
de bandas que vari6 en no., distribuci6n e inensidad de las bandas,
 
reflejando el amplio rango morfol6gico y geogr~fico observado en el g~nero.

El anAlisis indic6 que M. pilosa era la especie mAs cercana a la planta 
cultivada. Las evidencias electrofor~ticas de introgresi6n en el g6nero

fueron obtenidas con M. caerulescens. Se estableci6 una matriz de
 
similitud en un intento para cuantificar la afinldad entre especies.
 
(RA-CIAT)
 

04 12 
32092 HIDAJAT, E.B. 1987. Histochemical localization of some ermymes in 
cassava callus (Manihot esculenta Crantz). (Localizaci6n histoquimica de
 
algunas enzimas 
en callos de yuca). Cytologia 52(3):671-678. En., Sum. En., 
8 Ref., Il. [Biology Dept., Bandung Inst. of Technology, Bandung, 
Indonesia] 

Yuca. Estacas. Callos. Tejidos vegetales. Enzimas. AnAlisis. Experimentos
 
de laboratorio. Indoneaia.
 

Se realiz6 la localizac16n histoqumica de 2 enzimas enicallos de yuca quo

presentaban estructuras similares a raices y brotes. La localizaci6n de la 
peroxidasa por la reacci6n do bencidina mostr6 grAnulos en cllulas pr6ximas 
a meristemoides, alrededor do las clulas iniciales de las raices y
traqueidas y en el margen del callo. Tambitn so encontraron pr6ximos a la 
regi6n provascular do la estructura similar a brotes y c~lulas 
parenquimiticas de srucabeza. La localizaci6n de la fosfatasa utilizando el
 
procedimiento del sulfuro de 
plomo mostr6 dep6sitos negros en clulas
 
alrededor do los meristemoides y del ncleo meristem~tico del tallo en la
 
estructura simiiar a brotes y en la vecindad de su base. Tambi~n se
 
presentan en algunas c6lulas corticales de la ralz y en c6lulas marginales
 
del callo. (RA-CIAT)
 

0413
 
29794 HUSSAIN, A.; BUSHUK, W.; RAMIREZ, H.; 
 ROCA, W.M. 1987. Polyacrylamide

gel electrophores~i procedures for cultivar identification of field bean,
 
cassava and pasture legumes. (Procedimientos de electroforesis en geles de
 
poliacrilamida para la identificaci6n de cultivares de frijol, yuca y

leguminosas forrajeras). Call, Colombia, Centro Internacional de 
Agricultura Tropical. Working Document no.22. 21p. En., 
Es., 6 Ref. [Food
 
Science Dept., Univ. of Manitoba, Winnipeg, Canada, R3T 2N2]
 

Yuca. Electroforesis. Cultivares. Identificaei6n. Experimentos de
 
laboratorio. Anllisi!. Colombia.
 

Se deacriben los procedimientos para la identificaci6n de cv. de frijol,
 
yuca y legurninass furrajeic" mediante el uso de la electroforesis en geles
 
de poliacrilamlca; esta t~cnica permite determinar en forma indirecta
 
diferencias entre cv. al 
comparar los productos de la actividad g~nica, es
 
decir, usando las proteinas como marcadores genotipicos. Se describe el
 
procedimiento correspondiente para la identificaci6n do 
cv. do yuca:
 
preparaci6n del material, do la muestra, y del 
gel, electroforesis y
 
coloraci6n. (CIAT)
 

04 14
 
29793 HUSSAIN, A.; RAMIREZ, H.; ROCA, W.M. 1986. Manual prctico para la
 
detecci6n electrofor~tica de isoenzimas y otras proteinas. Cali, Colombia,
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Centro Internacional de Agricultura Tropical. Documento de trabajo no.19.
 
68p. Es., 73 Ref., Il. [Dept. of Plant Science, Univ. of Manitoba, Canada]
 

Yuca. Electroforesis. Enzimas. Proteinas. Experimentos de laboratorio.
 
Bioquimica. Colombia.
 

Se describen los procedimientos para la detecci6n electrofor6tica de
 
isoenzimas y proteinas presentes en materiales de yuca, frijol y 
leguminosas. Se detallan por medie de grAficas la construcci6n y ensamble 
del equipo necesario para llevar a cabo electroforesis con gel de almid6n y
 
con gel de poliacrilamida y la electroforesis de proteinas. Se describen
 
en detalle la preparaci6n de la gel de almid6n y de poliacrilamida, las
 
soluciones tamp6n, las soluciones para la preparaci6n de las muestras. Se
 
especifican procedimientos de corte, tiempos de aplicaci6n de voltajos, 
voltajes y procedimientos para coloraci6n de !as principales enzimas 
evaluadas (fosfatasa Acida, catalasa, esterasa, fumarasa y peroxidasa). La 
electroforesis de proteinas es un procedimiento mds sencillo, dado quo las 
bandas proteinicas no estAn influenciadas por lo artefactos utilizados en 
los procedimiento de extracci6n o el estado fisiol6gico del material
 
vegetal. Se pueden extraer por medic de 
estos m6todos las proteinas
 
totales, proteinas solubleo en agua (albfimJnas), proteinas solubles on sal
 
(globulinas), proteinas solubles en alcohol (gliadinas), proteinas solubles
 
en Scido ac6tico (gluteninas), proteinas insolubles o residuales. El
 
procedimiento en general para la extracci6n de las proteinas consiste en
 
hacer mezclas de cloruro de sodio 0.4 N y centrifugar hasta conseguir la 
proteina deseada; Bs describe la electroforesis en geles de poliacrilamida 
bdsica y la dcida. Se presenta un an~lisis de evaluaci6n de los patrones

electrofor6ticos, el cual puede ner mediar.te la comparaci6n con muestras de
 
identidad conocida o medici6n de la intensidad visual. (CIAT)
 

0415
 
30841 JESUS, V.S. DE; MORAES, C.F. DE; TELES, F.F.F.; SEDIYAMA, C.S. 1986. 
Teor de dcido cianidrico nas folhas e raizes de dez variedades de mandioca 
Manihot esculenta Crantz, durante o primeiro ciclo. (Nivel de dcido 
cianhidrico en hojas y raices do diez variedades de yuca sembradas durante 
el primer ciolo de cultivo). Revista Brasileira de Mandioca 5(2):83-90.
 
Pt., Sum. Pt., En., 17 Ref., 11. [Empresa de Pesquisa Agropecutiria da
 
Bahia, S.A., Caixa Postal 1222, Ondina 40.000 Salvador-BA, Brasil]
 

Yuca. Contenido do HCN. Cultivares. Hojas. Raices. Brasil.
 

Se evaluaron 10 var. do yuca por su potencial de uso integrado sin riesgo 
de toxicidad do cianuro. Solamonte la var. Rosa present6 bajos contenidos
 
de HCN en hojas y raices (menos de 100 ppm) entre 5-10 meses despuds de la
 
siembra. Las var. 
Pao do Chile, Aipim Quintal y Manteiga solamonte
 
presentaron contenidos de HCN similares 
on las raices. Los resultados 
indican quo el uso de hojas de yuca en nutrici6n humana y animal puede ser 
riesgoso si no se consideran la toxicidad y el ciclo de cultivo de cada 
var. (RA-CIAT) 

0416 
30842 JESUS, V.S. DE; MORAES, C.F. DE; TELES, F.F.F.; SEDIYAMA, C.S. 1986. 
Teor do carboidrato em raize e caules de dez variedades de mandioca 
(Manihot esculenta Crantz), duraite o primeiro ciclo. (Nivel de hidratos de 
carbono en raice y tallos de diez variedades de yuca sembradas durante el 
primer ciclo do cultivo). Rvista Brasileira de Mandioca 5(2):91-98. Pt., 
Sum. Pt., En., 16 Ref. [Emprea de Pesquina Agropecudria da Bahia, S.A.,
 
Caixa Postal 1222, Ondina, 40.000 Salvador-BA, Brasil]
 

Yuca. Contenido de hidratos de carbono. Cultivares. Raices. Tallos. 
Registro de tiempo. Brasil. 
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Se determinaron los hidratos de carbono digestibles en &cido en 10 var. de 
yuca brasileras a los 5 y 10 meses despu6s de la siembra, en un ensayo 
realizado en la U. Federal de Vicosa (Minas Gerais, Brasil). El porcentaje 
de hidratos de carbono digestibles en icido en los tallos vari6 m~s que el 
de las raices. El nivel de hidratos de carbono digestibles en Acido 
(kg/planta) en ambos 6rganos indic6 que la mejor 6poca parp el uso integral
 
de la planta era de 7-10 meses depu~s de la siembra, especialmente para la
 
var. Manteiga, la cual fue similar a las var. Rosa, Aipim Quintal y
 
Branquinha, pero con un mayor nivel de hidratos de carbono digestibles en 
Acido en las raices. (RA-CIAT)
 

0417
 
31678 PENTEADO, M. DE V.C.; MINAZZI, R.S.; ALMEIDA, L.B. DE 1986.
 
Caroten6ides e atividade pr6-vitaminica a de folhas de hortalicas
 
consumidas no Norte do Brasil. (Carotenoides y actividad pro-vitamina A de
 
hojas de hortalizas consumidas en el Norte de Brasil). Revista de Farmacia
 
e Bioqulmica da Universidade de Sac Paulo 22(2):97-102. Pt., Sum. Pt., En., 
14 Ref. [Faculdade de Ciencias Farmaceuticas da Univ. de Sac Paulo, Caixa
 
Postal 30786 Sao Paulo-SP, Brasil]
 

Yuca. Hojas. Pigmentos. Vitamina A. Anlisis. Composici6n. Brasil. 

Mediante cromatografia y espectrofotometria se determinaron los contenidos
 
de carotenoides con actividad de la vitamina A (carotenos alfa y beta) de
 
hojas de 16 hortalizas consumidas en Santarem (Para, Brasil). Se realizaron
 
andlisis durante las estaciones lluviosa y seca de 1984 y 1985. Las hojas
 
de yuca y quimbomb6 presentaron los valores de carotenoides mAs altos
 
(25,148 y 19,483 UI/100 g, resp.) en la estaci6n seca, mientras que en la
 
estaci6n lluviosa el valor mAs alto se encontr6 en yuca, seguido por
 
Hibiscus sabdariffa e Hibiscus acetosela (18,072, 17,040 y 13,995 UI/1O0 g,
 
resp.). (RA-CIAT)
 

0418
 
30821 PEREIRA, J.A.M.; QUEIROZ, D.M. DE; DALPASQUALE, V.A. 1984-1985. 
Estudo de difusao de umidade em cilindros de mand-oca. (Estudio de la 
difusi6n de humedad en cilindros de yuca). Revista Brasileira de 
Armazenamerto 9-10(1-2):45-48. Pt., Sum. Pt., En., 11 Ref., Ii. 
[Centreinar, Campus da UFV, Caixa Postal 270, 36.570 Vicosa-MG, Brasil]
 

Yuca. Contenido do agua. Procesos fisiol6gicos de la planta. Modelo
 
watemtico. Temperatura. Secamiento. Brasil.
 

Se desarroll6 un programa computarizado para resolver la ecuaci6n de
 
difusi6n de humedad en cuerpos cllndricos de yuca (3.5 cm de longitud x 
1.2 cm de di~metro) mediante el m6todo de Crank-Nicolson de d-ferencias 
finitas. Se obtuvieron valores del coeficiente de humedad en yuca con base 
an valores de secamiento exptl. encontrados en la literatura. Se realizaron 
estudios para determinar la influencia de la tLmp. y el contenido de 
humedad en el coeficiente de difusi6n de humedad en yuca. Se concluy6 que 
el aJuste del modelo a los datos de secamiento exptl. podria mejoi.arse 
haciendo que el coeficiente de difusi6n fuera una funci6n de la temp. y el 
contenido de humedad del producto. (KIA-CIAT) 

0419
 
32087 RIZK, A-F.M. 1987. The chemical constituents and economic plants of 
the Euphorbiaceae. (Los constituyentes quimicos y plantas eoconmicas de la 
familia Euphorbiaceae). Botanical Journal of the Linnean Society 
94(1-2):293-326. En., Sum. En., 161 Ref., Il. [Chemistry Dept., Faculty of
 
Scienme, Qatar Univ., P.O. Box 2713, Doha, Qatar]
 

Yuca. Euphorbiaceae. Composici6n. Gluc6sidos cianog6nicos. Qatar. 

9 



Se presenta una revisi6n quimica de las diferentes clases de compuestos que 
se han aislado de las Euphorbiaceae (distintas a las diterpenoides),

incluyendo triterpenoides y compuestos relacionados (esteroles, alcoholes e 
hidrocarburos), compuestos fen6licos (flavonoides, lignanos, cumarinas,
 
taninos, fenantrenos, quinonas, Scidos fen6licos, etc.), alcaloides,
 
gluc6sidos cianog~nicos y glucosinolatos. Se presenta un resumen de los 
usos industriales y medicinales de los miembros de las Euphorbiaceae, 
incluyendo la yaca como planta alimenticia. (RA-CIAT) V6ase ademds
 
0404 0424 0483 0487 0488 0495 0501 0562 0569 

C04 Nutrioi6n de la Planta
 

0420
 
30825 ISLAM, A.K.M.S.; ASHER, C.J.; EDWARDS, D.G. 1987. Response of plants
 
to calcium concentration in flowing solution culture with chloride 
or
 
sulphate as the counter-ion. (Respuesta de las plantas a la concentraci6n 
del calcio en cultivo en soluci6n nutritiva fluyente con cloruro y sulfato
 
como i6n contador). Plant and Soil 98(3):377-395. En., Sum. En., 34 Ref.,
Il. [Dept. of Agriculture, Univ. of Queensland, St. Lucia, Qld. 4067, 
Australia]
 

Yuca. Ca. Medio de cultivo. Requerimientos nutricionales. Contenido 
mineral. Deficiencias minerales. Crecimiento. Productividad. Australia. 

Se determinaron las concn. de Ca en la soluci6n requeridas para el 
crecimiento de una gama de especies, ncluyendo yuca cv. 
Nina y M Aus 14,
 
en 2 expt. en 1- cuales las plantas crecieron en cultivos en soluci6n
 
nutritiva fluyente a conn. de Ca constantes dentro de un rango de 0.5 a 
3000 microaolar. Como fuente de Ca se utiliz6 cloruro de calcio on el
 
primer expt. y sulfato de calcio en ul segundo. A conon. de Ca de 10
 
micromolar o menores, todas las espccies desarrollaron sintomas de 
deficiencia de Ca. La severidad de la deficiencia fue m~s pronunciada en 
las dicotiled6neas (yura) que en las monocotiled6neas; sin embargo, la yuca 
fue mgs tolerante que las otras dicotiled6neas e igualmente tolerante al
 
arroz, la monicotiled6nea mds tolerante. La concn. de Ca en la soluci6n
 
requerida para un 
 90 por ciento del max. rendimiento genoralmente fue menor
 
para las monocctiled6neas (3-20 micromolar) 
 que para las dicotiled6neas
 
(7-720 micromolar) cuando se utiliz6 cloruro de calcio 
como fuente de Ca.
 
Cuando so 
utiliz6 sulfato de calcio, 7 do 11 espocies, incluyendo 3
 
monocotiled6neas, requirieron conn. externas de Ca de 1200 micromolar y

mAs. Se discuten los rosultados on lo quo respecta a los efectos de la 
composici6n de la solucin y la escogencia de iones contadores en la
 
respuesta de las plantas al 
Ca y otros cationes macronutrientes. Se
 
concluye que las reducciones en rendimiento debido a la toxicidad por
 
excesos de cloruro y posiblemente otros iones contadores, puede conducir a
 
subestimaciones severas de las concn. de cationes externas que son 
limitativos para el crecimiento de las plantas. (RA-CIAT) 

DO0 CULTIVO
 

0421
 
32086 SECRETARIA DE AGRICULTURA Y RECURSOS HIDRAULICOS. MEXICO. s.f., Areas
 
potenciales para el cultiv. de yuca. M6xico, Direcei6n General de Distritos
 
y Unidades de Temporal. Subdirecci6n de Estudios y Proyectos. 102p. Es.
 
Contiene 76 mapas.
 

Yuca. Producci6n. Cultivo. Mapas. Mdyico.
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Con base en los requerimientos fenol6gicos, edAficos y climdticos conocidos 
de la yuca y en datos climdtioos y eddficos de Areas de Mxico, se 
identificaron las regiones potenciales de producci6n de yuca en ese pals. 
Se proporcionan 76 mapas codificados por color de localidades mexicanas quo 
muestran d6nde se puede producir yuca en suelos agricolamente aptos y 
marginales mediante sistemas mecanizados, con t racoi6n animal y manuales. 
Se dan cifras de Areas potenciales por estado y por distrito. Tambi~n se 
indica el potencial para secamiento solar de la yuca por estado y par 
distrito. (CIAT) V64se adem~s 0533 0540 0545
 

DO1 Suelo, Agua, Clima y Fertilizaoi6n
 

0422
 
32038 BOISSEZON, P. DE; BONZON, B. 1986. Effets de l'apport de fumier sur
 
lea caract6ristiques chimiques d'un sol ferrallitique ivoirien. (Efectos de 
la aplicaci6n de abonos orginicos en !as caracteristicas quimicas de un 
suelo ferralitico en la Costa de Marfil). Cahiers ORSTOM (Serie Pedologie) 
22(3):329-355. Fr., Sum. Fr., En., 8 Ref., Il. [ORSTOM, Centre de Bondy, 
70-74, route d'Aulnay, 93140 Bondy, France] 

Yuca. Requerimientos nutricionales. Estireol. Arado. Preparaci6n del 
terreno. Andlisis del suelo. Barbecho. Requerimientos ed~ficos. Propiedades 
fisicas del suelo. Costa de Marfil. 

Se estudiaron los efectos de 4 dosis de abono orgdnico ', 3 profundidades de 
arado en las caracterlsticas qulmicas de un suelo ferralitico sembrado con 
yuca on la Costa de Marfil. La arada tuvo efectos contrarios en la 
capacidad de intercambio cati6nico orgdnico y mineral de la capa de suelo 
arada. Despu6s de cosechar la yuca, 17 moses despuds de barbecho y 
abonamiento con 30 t/ha, el enriquecimiento en MO y bases intercambiables 
fue ain significativo, particularmente en las capas de suelo que se araron.
 
Se ajust6 un modelo matemdtico de cin6tica de primer orden para la 
evoluci6n y humificaci6n de la MO en la capa arada y subsuelo. El mayor
 
contenido org~nico en la capa arada tuvo corta vida y 1/6 del humus 
resultante del material vegetal descompuesto se desplaz6 hacia el subsuelo. 
Las p6rdidas debidas a lixiviaci6n y yuca fueron mayores que el aporte
 
rcasultante de la incorporaci6n del barbecho-Panicum maximum, excepto por X.
 
Para mantener cl nivel inicial do bases intercanbiables, parece necesario 
aplicar 12 t de abono/ha. No fue posible hacer una evaluaci6n precisa de
 
los cambios en los nive2les de N debido a las diferentes cantidades de
 
abono. De manera similar la medici6n inexacta de la CIC ocult6 el efecto
 
del abonamiento en el no. de sitios de intercambio en la capa arada. (RA 
(extracto)-CIAT)
 

0423 
31674 CADAVID L., L.F.; HOWELER, R.H. 1987. El problema de la erosi6n en 
los suelos de Mondomo, Cauca, Colombia dedicados al cultivo de la yuca y 
sus posibles soluciones. Cali, Colombia, Centro Internacional de 
Agricultura Tropical. 129p. Es., Sum. Es., 36 Ref., I1. 

Yuca. Erosi6n. PrActicas de conservaci6n del suelo. Preparaci6n del 
terreno. Cultivo. Fertilizantes. Siembra. Cultivo intercalado. Frijol. 
Cobertura. Cultivares. Productividad de la raiz. Propiedades fisicas del 
suelo. Agua del suelo. Datos pluviom6tricos. Colombia. 

Se presentan una serie de alternativas de manejo pars minimizar los riesgos 
de orosi6n o contrarrestar la ya existente al sembrar yuoa y, a su vez, 
elevar el rendimiento regional de este cultivo. Para el efecto, so 
instalaron una serie de ensayos on las veredas de Mondomito, Tres Quebradas 
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y Agua Blanca (Cauca, Colombia), en los que se cuantificaron las p6rdidas
de suelo por erosi6n, so compararon las mejores alternativas de manejo con 
las tradicionales y se midi6 el rendimiento 
 t/ha) de raices frescas de
 
yuca. En pendientes menores de 15 por ciento no hubo diferencias
 
significativas entre los mrtodos de preparaci6n con tracci6n mec~nica,
tracci6n animal (bueyes) y manual (cajuelas con pica y/o azad6n). Se
 
recomienda 
que en este tipo de suelos, y si a6n no han comenzado los
 
riesgos de erosi6n, se emplee la labranza min. o la cero labranza y se
 
complemente con el uso de abono quimico. 
 En 6reas con pondientes fuertes y

que presentan alg1n grado de erosi6n, el tratamiento con bueyes fun el
mejor en cuanto a rendimiento en todos los ensayos, 
 pero donde
 
proporcionalmente mAs suelo se pierde 
por erosi6n, ospocialmonte cuando no 
se emplea el abonmiento quimico. Si este sistema se complementa con abono
 
quimico y adem~s cobertura de malz (2 t/ha), los rendimientos son buenos y 
se disminuye el riesgo de erosi6n en un 40-60 por ciento. Con el mtodo de 
cero labranza y/o cajuelas, seg~n la degradaci6n de eostos suelos, su manejo
anterior o su productividad, los rendimientos pueden ser aceptables y los 
riesgos de erosi6n se minimizan. El mejor tratamiento para contrarrestar 
las prdidas de suelo po.' erosi6n fue yuca alternando con franjas de pastos
introducidos como Brachiar.a decumbtns, B. humidicola o King Grass, o yuca
y franjas de pasto nativo; 
-in embaLgo, los rendimientos fueron muy bajo

por la fuerte competencia. Solamente con Axonopus scoparius, y dependiendo 
de su manejo, se obtienen excelentes rendimientos. Otra alternativa
 
efectiva es 
la siembra de yuca alternando con frijol (var. Carioca),

mientras quo con cultivos como c~upi, los 
riesgos de erosi6n son altIsimos
(p6rdidas de 52-106 t/ha de suelo seco en 14 meses en Mondomito). Estas
 
t~cnicas o sistemas de manejo permiten elevar el rendimlento prom. regional
de yuca en la regi6n do Mondomo y evitar los riesgos de erosi6n, o tratar 
de restituir parte de lo que se na perdido. (RA (extracto))
 

0424 
30554 KUSUMA, L. 1982. (Efectos de fuentes de fertilizantes de N, P y K en
 
el crecimiento y rendimiento de la yuca). Mag.Sc. Thesis. Bangkok, 
Thailand, Kasetsart University. 110p. Thai., Sum. En., Thai., 50 Ref., Il.
 

Yuca. Fertilizantes. N. P. K. Crecimiento. Productividad. Experimentos de
 
campo. Follaje. Raices. ilojas. Contenido mineral. Contenido de almid6n.
 
Anlisis. Indice do cosech. Productividad de raices. Tailandia.
 

De mayo de 1978 a mayo de 1979, se realiz6 un expt. de campo en una serie 
de suelos Sattahip on Amphur Sriracha (Provincia de Cholburi, Tailandia)
usando diferentes fuentes do N, P y K. Se usb un diseo factorial de 3 x 4 
x 2 de N x P x K en bloques completos al azar. Se aplicaron 30

tratamientos los cuales comprendfan 4 testigos (0-0-0, O-P-K, N-O-K y N-O-

P) y 26 grados de fertilizante completo, incluyendo 2 grados de
 
fertilizantes mezclados 
(15-15-15 y 17-17-17). Cada tratamiento se repiti6
3 veces. Las tasas do fertilizante usadas fueron 8 kg cada uno de N, P y
K/rai (6.25 rai = 1 ha) en aplicaciones fraccionadas (1 y 4 meses Jespu~s

de la siembra) y coloecadas en bandas de 15.2-17.8 cm de largo, 7.6-10.1 cm 
de profundidad y 15.2-20.3 cm de distancia de cada planta. El tamaio de
parcela fue 5 x 8 metros cuadrados con un espaciamiento de 1 x 1 metro 
cuadrado. A los 3, 11,6, 8, 10 y 12 meses despus de la siembra, se 
recogieron datos sobre altura de la planta, peso fresco y seco de la 
cubierta foliar, peso fresco y seco de la raz, 
no. de raices/planta, IC y

contenido foliar de N, P y K. 
A la cosecha, y en cada parcela, se
 
registraron el 
peso fresco y seco de la cubierta foliar, el no. total de
 
rarces, el IC y el contenido de almid6n. La altura de la planta, el peso 
fresco y seco de la cubierta foliar, el peso fresco y seco de la raiz, el 
no. do raices/planta y el IC en las diferentes etapas de crecimiento no
 
fueron afectados significativwmente por las diferentes fuentes de N, P y K.

Sin enbargo, en comparaci6n con los otros tratamientos de fertilizante, las 

12
 



plantas que recibieron los 2 grados do fertilizante completo (15-15-15 y 
17-17-17) produjeron mayor peso fresco y seco de la cubierta foliar y de la 
rafz. La aplicaci6n de fosfato diam6nico y de fosfato monoam6nico parece 
ser superior a la de superfosfato triple y de roca fosf6rica. Las plantas 
en parcelas que recibieron fosfato diam6nico y fosfato monoam6nico 
produjeron mayores rendimientos de In cubierta foliar y de la rafz (peso 
fresco y seco) que aquellas de parcelas que recibieroo roeca fosf6rica y 
superfosfato triple. Ademds, las plantas que recibieron fosfato diam6nico, 
fosfatc monoam6nico, y superfosfato triple presentaron mayor contenido 
foliar de P que aquellas que recibieron roca fosf6rica. A la cosecha, se
 
halI6 que el peso fresco y reco de la eubierta foliar y de la rafz, el no. 
total de raices, el IC y el contenido de almid6n en las ralces frescas no 
fueron marcadamente afectados por la aplicaci6n do diferentes fuentes de 
los fertilizantes N, P y K; los grados de fertilizante mezelado, sin 
embargo, produjeron un mayor peso fresco de la cibierta foliar y de la ralz 
que los obtenidos por plantas que recibieron cada uno de los otros 
tratamientos de fertilizante. El fosfato diam6nieo y el fosfato 
monoam6nico pareclan ser superiores a la roca fosf6rica y al superfosfato 
triple. Ademds, tambi6n so hall6 que genoralmente las plantas fertilizadas 
dieron maywres valores dc IC que las no fertilizadas. Los efectos de una 
fuente Gnica de fertilizante N, P y K o sus eombinaciones en el contenido 
de almid6n de raices frescan no fueron notorios ni uniformes. Generalmente, 
las raices de plantas no fertilizadac presentaron un may'r contenido de 
almid6n que las de plantas fertilizadas. (RA-CIAT) 

01125
 
30557 HONKOL, P. 1982. (Toponecuencia de suelo Latosol, gris podz6lico e
 
hidromorfo con una capa delgada de mantillo on Changwat Khon Kaen). Mag.Sc. 
Thesis. Bangkok, Thailand, Karetsart University. 150p. Thai., Sum. En., 

Thai., 145Ref., Il. 

Yuca. Cultivo de tierras montahosas. Anlisis del suelo. Propiedades
 
fisicas del suelo. Cultivo. Tailandia.
 

Se estudiaron las propiedade3 fisicoquimicas y mineral6gicas de 7 perfiles 
de suelos Latosol, gris podz6lico e hidromorfo con una capa delgada de 
mantillo on una toposecuencia de Changwat Khon Kaen (Tailandia) y se 
clasificaron soeg6n el Sistema de Taxonomia de Suelos do EE.UU. de 1975. La 
yuca y el cihamo han sido los principales cultivos de tierras montailosas en 
las partes superiores y medias de la topesocuencia mientras que la zona mAs
 
baja ha estado bajo el cultivo continuo do arroz de temporal. Los
 
resultados indicaron que estos suelos tenlan una textura franca arenosa a
 
arena limosa con una baja fertilidad que se habla desarrollado de un viejo
 
aluvi6n predcminantemente de arena cuarzosa y alg6n mineral de areilla
 
caolinitica, con trazas de anatasa como componente no erosionable. Los 
suelos en las partes superior y media de la ladera tienen buen drenaje con 
una reacci6n Acida moderada a fuerte, pero los suelos en la zona mds baja 
de la toposecuencia tienen drenaje deficiente y son s6lo ligeramente Acidos 
a alcalinos en su reacci6n. S61o se hall6 montmorillonita en esta zona mds 
baja y su cantidad aument6 con la profundidad. Los suelos en las partes 
superior y media de la ladera se clasificaron como Paleustults Oxicos, 
siliceos, isohiperttrmicos francos gruesos y Dystropepts Ust6xicos 
siliceos, isohiperttrmicos francos gruesos, resp. El suelo mds bajo, sin
 
embargo, so clasific6 como Tropaqualf Arico, silicco, isohipertrmico 
franco grutso. Las prActicas culturale recomendadas en consecuencia deben 
ineluir un adecuado manejo do suelo y agua asi como el uso de fertilizantes 
quimicos y orgdnicos. (RA-CIAT) 

0426
 
32222 NGEVE, J.M. 1987. Performance of improved cassava clones in the
 
sandy, lateritic soils of the southern lowlands of Cameroon (Abstract), 
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(Desempeho de clonns mejorados de yuca en los suelos arenosos, lateriticos 
de las tierras bajas meridionales de CamerOn (Resumen)). In Terry, E.R.;
Akoroda, .O. ; Arene, O.B., eds. Triennial Symposium of the International
 
Society for Trop.ical Root Crops-Africa Branch, 3d, Owerri, Nigeria, 1986. 
Tropical root rrops; root crops and the African food crisis: proceedings.

Ottawa, Canadl., International Development Research Centre. p.35. En.
 
[Inst. de la Recherche Agronomique, Nkolbisson, B.P. 2067, Yaound6,
 
Cameroon] 

Yuoa. Cultivares. Requerimientos edAficos. Hojas. Productividad de la raiz.
 
Camer6n. 

Las pruebas de rendimiento de yuca realizadas 3 ambientes en laen 

Provincia Central de Camer6n indicaron que los clones superiores
 
presentaron un mejor desempeMo, con rendimientos superiores a 20 t/ha en
 
cada localidad. Estos clones superaron a los 
cv. locales. Los mayores

rendimientos pareclan asociarse con la tolerancia a CAMS. En Ntui, un 
brote grave de CBB en 1985 redujo drAsticamente los rendimientos dc la 
mayoria de los clones, posiblemente porque estos clones se desarrollaron en 
Nkolbisson, una 
zona libre de CBB. Se enfatiza la necesidad de evaluar los
 
clones mejorados por su tolerancia a las princpales enfermedades y plagas
 
antes de su liberaci6n. De los 8 clones examinados 
 en los campos de
 
agricultores, el clon 1005 present6 
 los mayorez rerniimientos de raices y

hojas y fue preferido por todos lon cultivadores que participaban en el
 
ensayo. (Texto completo-CIATI
 

042 732210 NJOCU, B.C.; ODURUKWE, S.C. 1987. Evaluation of nitrogen fertilizer 
sources and rates for a cassava-maize inter-crop. (Evaluaci6n de fuentes y 
tasas de fertilizantes nitrogenados para un cultivo intercalado yuca-ma1z). 
In Terry, E.R.; Akoroda, M.O.; Arone, O.B., eds. Triennial Symposium of the
 
International Society for Tropical Root Crops-Africa Branch 3d, Owerri,
Nigeria, 1986. Tropical root crops; root crops and the African food crisis: 
proceedings. Ottawa, Canada, International Development Research Centre. 
pp.30-33. En., Sum. En., 15 Ref., Ii. [National Root Crops Research Inst., 
Umudike, P.M.B. 7006, Umuahia, Nigeria]
 

Yuca. Cultivor 
intorcalado.;. Maiz. Fortilizantes. N. Productividad de la
 
raiz. Nigeria.
 

So examinaron individualmente, a 4 tasas de aplicaci6n, 3 fertilizantes 
nitrogenados f~cilmente solubles (sulfato de amoniaco, nitrato 
cAlcico-am6nico y urea) y 2 formas de solubilizaci6n lenta (urea recubierta 
con S con tasas de disoluci6n de 11 y 30 por ciento en 7 dias) en un 
cultivo intercalado de yuca-maiz, durante 2 estacionos de cultivo en la 
zona de alta precipitaci6n de Nigeria. Las parcelas de yuca que se 
trataron con nitrato cAlcico-am6nico produjeron rendimientos
 
significativamente mayores do raices y do almid6n que aquellas que
recibieron sulfato do 
amoniaco y las 2 formas de solubilizaci6n lenta. La
 
urea fue la segunda mejor fuente do N, aunque las parcelas tratadas con 
urea no produjeron rendimientos significativamente mayores que las otras 
parcelas. El mais reventido con urea produjo rendimientos 
significativamente mayores do granos quo los que recibieron N do otras 
fuentes. El aumentar la tasa de N aplicado hasta 100 kg/ha dio un aumento 
significativamente mayor de rendimiento de grano de malz y una depresi6n no 
significativa en el rendimiento do ralces do yuca. El rendimiento total de 
energia de parcelas tratadas con nitrato cAlcico-am6nico fue
 
significativamente el mAs alto. Los resultados indican que 100 kg de N/ha 
en la forma do nitrato cdlcico-am6nico o urea son mejores para el cultivo 
de yuca/maiz en esta zona de alta precipitaci6n. (PA-CIAT) 
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0428

30559 SOMKID, R. 1982. (Midiendo el efecto del clima en la produccl6n de
 
algunos cultivos econ6micos en algunas provincias de Tailandia). Mag.So.

Thesis. Bangkok, Thailand, Kasetsart University. 133p. Thai., Sum. En.,
 
Thai., 29 Her., Ii. 

Yuca. Requerimientos climAticos. ani ._s estadfstico. Productividad. 
Tailandia.
 

Se estudi6 el efecto del lima en algunos cultivos eeon6micos (arroz de
tierras bajas, maiz, ca~ia de azicar, soya, yuca, ciamo y algod6n) en
 
algunas provinciaa de Tailandia. Tambi6n se analizaron los progresaos

teenol6gicos asociados con la producci6n de estos cultivos. Se usaron
 
datos de estudios en sere a intervalos definidos por 11 ahos y se aplic6
el modelo de Bernard Oury y el anAisis de regre.i6n miltiple. El elima 
afect6 significativamente loa rendimientos de arroz de tierras bajas en 
Changwat Phrae y Petchaboon, los de maiz en Changwat Loci, Nakornratchasima
 
y Supanburi, los de cafia de azficar en Changwat Supanburi y Kanchanaburi y
los de cFiamo en Changwat Udornthani, Khonkan y Loei. Los resultados 
indicaron que cuando aumenta ei indice de aridez, los rendimientos del 
cultivo tambidn aumentan. El clima no ejerci6 efectos significativos en el 
rendimiento de los otros cultivos (soya, yuca y algod6n). 
 El anAlisis de
 
progresos tecnol6gicos revel6 quo s6lo los rendimienton de arroz de tierras
 
bajan y de cafa de azdcar habian aumentado significativamente con el 
transcurso del tiempo. (RA-CIAT)
 

0429
 
30574 WARGIONO, J. 1986. Effects of nitrogen, phosphorus and potassium

fertilizers on the yield of continuously-cropped cassava. (Efectos de la
 
fertilizaci6n con P, N y K en el rendimiento de yuca cultivada en forma 
continua). Cassava Newsletter 10(l):3-5. En., 11. 

Yuca. Sistemas de cultivo. Fertilizantes. N. P. K. Requerimientos
 
nutricionales. AnAlisis. Contenido de HICN.Contenido mineral. Raices.
 
Tallos. Hojas. Productividad de la raiz. Agotamiento del suelo. Indonesia.
 

Durante 3 ciclos do cultivo (1976-77 a 1978-79) se investigaron los efectos
 
de la fertilizaci6n con N (0, 60 y 120 kg/ha coma urea), P (0, 30 y 60
 
kg/ha coma auperfosfato triple) y K (0,50 y 100 kg/ha coma sulfato de 1.
 
en el rendimiento y la estabilidad del rendimiento do yuca cultivada en
 
forma continua en latosaoles pobres de Gunung Kidul y Wonogiri en Java
 
Central. Todo el P se aplic6 a la siembra, en tanto quo el N y K se
 
aplicaron en dosis fracionadas: 1/3 a la siembra y 2/3 2 moses despu~s. En
 
la primera estaci6n, el N (60 kg/ha) aument6 significativamente el peso

fresco de la parte a6rea en ambas localidades, pero este peso disminuy6

suaesivamente on la segunda y tercera estaciones; el 
N tambidn tendi6 a
 
aumentar en las hojas y raices y el K en los tallos. No se observaron 
aumentos significativos adicionalea a niveles de N superiores a 60 kg/ha.
Lo mismo se cumpli6 para una dosis de K de 50 kg/ha, la cual aument6 el K 
en hojas y tallos, pero redujo el N en ralces. La respuesta al N on 
rendimiento do raices en ambas localidades aument6 en cada siembra 
sudesiva, pero los rendimientos absolutes disminuyeron de un afio a otro. No
 
se 
observ6 respuesta al P en ninguna localidad, posiblemente debido a la
 
formaci6n de micorrizas veiculo-arbusculares. El cultivo continuo de yuca
puede, par tanto, disminulr dr~sticamente la productividad del suelo pueato 
que los rendimientos prom. disminuyeron cada afio. Se obnerv6 una 
correlaci6n positiva entre el N aplicado y el contenido do HCN en las 
ralces. La fertilizaci6n con K parece necesaria cuando el K intercambiable 
es significativamente menor qua 40 ppm. En este expt. se estim6 que un 
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rendimiento prom. de raices de 25 t/ha extrae nutrimentos del suelo a raz6n
 
de 102 kg de N, 35 kg de P y 170 kg de K. (CIAT) V6ase ademAs 0431 0432
 
0496 0539 0543 0557 0566 0577 0578
 

D02 	Prfcticas Culturales: Propagaci6n, Siembra, Control de Malezas
 
y Cosecha
 

0430
 
30828 AKORODA, M.O.; OYINLOLA, A.E.; GEBREMESKEL, T. 1987. Plantable stem 
supply system for IITA cassava varieties in Oyo State of Nigeria. (Sistema

de suministro de tallos sembrables para variedades de yuca del IITA en el 
Estado de Oyo de Nigeria). Agricultural Systems 24(4):305-317. En., Sum. 
En., 	7 Ref., Il. [Agronomy Dept., Univ. of Ibadan, Ibadan, Nigeria] 

Yuca. Transferencia de tecnologla. Tallos. Materiales de propagaci6n.

Cultivares. Selecci6n. Nigeria. 

Se estudi6 cl sistma para suministrar tallos do var. do yuca mejoradas
aptos para siembra del International Institute of Tropical Agriculture
(IITA) para el Estado de Oyo, Nigeria. Se examin6 la adopci6n de estas var. 
durante 1976-85 en relaci6n con el suministro de materiales de siembra. Con 
base en los cuestionarios completados, visitas a 21 de 24 Areas del 
gobierno local del Estado do Oyo, documentos oficiales y comunicaciones 
personales, se enceontr6 quo la distribuci6n efectiva de tallos aptos pars 
la mayoria de los productores do yuca no comenz6 sino hasta la segunda
mitad del periodo de estudio. Se encontr6 que la capacdad requerida y la 
tasa 	de multiplicaci6n do las var. de yuca del IITA eran inadecuadas y que
las var. no hablan sido introducidas en algunas localidades debido a un 
sistema de suministro de tallos deficiente. Existe un gran potencial pars 
una mayor adopci6n de las var. del IITA si los agricultores pueden obtener 
mAs tallos aptos pars la siembra. El reducido suministro do tallos aptos a 
los agricultores se identific6 como el principal obstAculo pars una mayor 
diseminaci6n, adopci6n y utilizaci6n do yuca mejorada por el IITA pars
 
satisfacer las necesidades alimenticias de las familias agricolas rurales 
dependientes de la yuca on el Estado de Oyo. Se reeomienda que el IITA
 
asuma una funci6n mAs catalitica pars mejorar la situaci6n del suministro
 
de tallos. (RA-CIAT)
 

0431
 
31646 HAMMER, G.L.; HOBMAN, F.R.; SHEPHERD, R.K. 1987. Effects of planting

time and harvest age on cassava (Manihot esculenta) in northern Australia.
 
1. Crop growth and yield in moist environments. (Efectos de la 6poca de 
siembra y la edad do cosecha en yuca on el norte de Australia. 1. 
Crecimiento y rendimiento del cultivo en ambientes hdmedos). Experimental
Agriculture 23(4):40-4i4. En., Sum. En., Es., 18 Ref., Il. (Agronomy 
Dept., Kansas StaLe Univ., Manhattan, KS 66506, USA] 

Yuca. Siembra. Cosecha. Registro del tiempo. Productividad de la ralz. 
Materia seca. Crecimiento. Cubierta foliar. Indice de cosecha.
 
Requerimientos climAticos. Australia.
 

Se usaron varia 6pocas do siembra con cosechas sucesivas hasta los 24 
meses para determinar el crecimiento y rendimiento del cultivo de la yuca 
en 2 localidades, una tropical h6meda y la otra subtropical h6meda, en 
Queensland, Australia. En la localidad subtropical, el rendimiento se 
duplic6 durante el segundo afo. En la localidad tropical, el rondimiento
 
fue muy alto al cabo del primer a~o, pero durante el segundo a~o ocurrieron 
pudriclones radicales. El porcentaje de MS en las raices de almacenamiento 
vari6 de una estaci6n a otra i fue mayor durante los meses m~s frescos en 
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los cuales el vigor del follaJe fue menor. A fin de interpretar los
 
resultados y derivar pautas para el maneJo de siembra y cosecha en
 
ambientes hmedos, se consider6 el efecto de controles ambientales,
 
conocidos o inferidos, en los siguientes factores determinantes del
 
crecimiento: tasa de crecimiento, duraci6n del crecimiento y transporte a 
6rganos cosechables. (RA)
 

0432
 
31647 HOBMAN, F.R.; HAMMER, G.L.; SHEPHERD, R.K. 1987. Effects of planting
 
time and harvest age on cassava (Manihot esculenta) in northern Australia.

2. Crop growth and yield in a seasonally-dry environment. (Efectos de la 
6poca de siembra y la edad de cosecha en yuea en el norte de Australia. 2.
 
Crecimiento y rendimiento del cultivo en un ambiente de estac16n seca).
Experimental Agriculture 23(4):415-424. En., Sum. En., Es., 8 Ref., Il. 
[South Australian Dept. of Agriculture, P.O. Box 411, Loxton, South 
Australia 5333, Australia]
 

Yuca. Siembra. Coseoha. Registro del tiempo. Productividad de la rafz. 
Materia seca. Crecimiento. Cubierta foliar. Indice do cosecha. Riego.

Requerimientos climAticos. Australia. 

Se llevaron a cabo 2 expt., uno baJo riego y uno de aecano, en una
 
localidad con un clima tropical de estacin seca en Queensland, Australia.
 
Se emplearon un range do 6poeac do siembra con eosechas suceaivan hasta 
los 24 meses para estudiar el rendimiento y crecimieto de la yuca. Se 
registraron rendlimientoc muy altos de 35-45 t de M/ha para el expt. baJo 
riego. La limitaci6n del agua restringi6 los rendimienton a 15-26 t en el 
expt. de secano. Se emplearon controle ambientales, conocidoc o 
inferidos, de los factores determiriante del rondimiento do la tasa de
 
crecimiento, duraci6n do crecimiento y divi:cifn de a,-Amrladoc en 6rganos
cosechables para interpretar los reultados y as! derivar pautas para la 
regulaci6n de la siembra y cosecha en ambientes do estae16n seca. (RA) 

0433 
30558 JU?'IONG, J. 1982. (Estudios de ecmretencia do malezas y control 
quimico en yuca). Mag.So. Thesis. Bangkok, Thailand, Kasetsart University.
 
85p. Thai., Sum. Thai., En., 34 Ref.
 

Yuoa. Malezas. Desyerba. Herbicida.s. Registro do tiempo. Productividad de 
la rafz. Tailandla.
 

Se realizaron expt. aobre competencia de malezas y aplicaei6n de herbicidas 
en yuca en la Estacl6n do invetigaci6n Sriradha Research Station 
(Cholburi, Tailandia) do nov. do 1976-julio de 1980. En estudios de
competencia de malezas durante la estaci5n seca (mediados de feb.), el 
control de malezas se podia retardar .61o hasta 75 dias despu6s de la
 
siembra, y un periodo inicial libre de malezas de 
105 dias era necesario. 
Los estudios preliminares sobre aplicaci6n on preemergencia de herbicidas 
durante la estaci6n seca (finales de Nov.-abril) indiearon que los 
herbicidas quo dieron an control satisfactorio de malezas y no eausaron 
efectos fitot6xico3 en las plantas de yuca fuoron napropamida, cianacina y
alaclor a tasas de 0.75 y 1.50 kg/ha; tiobencarb, butaclor y metoprotrina 
a 1.50 y 3.00 kg/ha; diur6n y trifluralina a 0.50 y 1.00 kg/ha; linur6n a 
1.00 y 2.00 kg/ha; metolaclor, fluornetur6n, tiobencarb P, nitrof6n y

oxadiaz6n a 1.00, 2.00, 3.00, 4.00 y 0.80 kg/ha, reap. 
Diuron, tiobenearb,
linur6n, cianaeina, alaclor y metolaclor se aplicaron solos y en 
combinaciones en el expt. do estaci6n h6meda (Julio). $61o diur6n a 0.50 
ks/ha y tiobencarb a 1.50 kg/ha fueron efectivos y no causaron reducci6n de 
rendimientos de raices. El diur6n, combinado con metolaclor o alaclor,

proporcion6 un mejor control de malezas y produJo mayores rerdimientos en
 
comparaci6n con el testigo desyeirbado a mane. El linur6n a 0.50 kg/ha en
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mezcla con alaclor o metolaclor tambidn dio un buen control do malezas y 
una producci6n de ralces comparable con la del testigo. 
 Un expt. con
 
herbicidas recientemento desarrollados mostr6 que la orizalina a 0.75 y
 
1.50 kg/ha y la fluridona a 0.20 kg/ha fueron suficientemente efectivas en 
las malezas predominantes y de ese modo estimularon un buen crecimiento de 
las plantas. El oxifluorf6n a 0.3 kg/ha fue ligeramente fitot6xico para la 
planta durante las etapas de crecimiento inicial pero no redujo el
 
rendimiento. La fluridona y el oxifluorf6n tendieron a mostrar un margen
 
estrecho de seguridad en el cultivn. (RA-CIAT)
 

0434 
31698 LUBINI, A. 1986. V gftation adventice et postculturale de Kisangani
 
et de la Tshopo (laut-Zaire). (Vegetaci6n adventicia y poscultural en
 
Kisangani y Tshopo (Alto Zaire)). Bulletin du Jardin Botanique National de
 
Belgique 56(3-4):315-348. En., Sum. En., 10 Ref. [Laboratoire de Biologie

V6g~tale, Institut Supt-vieur P6dagogique de la Gombe, B.P. 281, Kinshasa, 
Zaire]
 

Yuca. Malezas. Zaire. 

Se encontr6 que las comunidades de ma] ozar qu. o presentan on un no. de
 
cultivos (entre ellos la yuca) y en situaciones posculturales en las Areas 
de Kisangani y Tshopo, Zaire, pertenecen a 1 alianza, 18 asociaciones y 1
 
subanociaci6n. Las asociaciones 
 so agruparon en aquellas pertenocientes a 
cultivos, Areas en barbecho y booques secundarios, y se subdi-.dioron aeg6n
el tipo de suelo y especie preduminante. Las principaleo especies 
asociadas con yuca fueron Bidens pilosa y Crassocephalum montuosum, y
 
Paspalum conjugatum y 'ariscun alternifolius. (CIAT)
 

0435 
32056 OPARA-NADI, O.A.; LAL, R. 1987. Effects of no-till and disc plowing
 
with and without residue mulch on tropical root crops in southeastern 
Nigeria. (Efectos de cero labranza y arada con discos, con y sin cobertura 
residual, en cultivos do raices tropicales en el sudeste de Nigeria). Soil 
and Tillage Re.e.-:ch 9(3):231-240. En., Sum. En., 10 Ref., I1.
 
[International Ii.... of Tropical Agriculture, Ibadan, Nigeria]
 

Yuca. Preparaci6n del torreno. Arado. Cobertura. Crecimiento. Productividad 
de la raiz. AnAlinis del suelo. Desarrollo radital. Nigeria. 

Se realizaron expt. do campo en un Ultisoi al sur de Nigeria para estudlar
 
los efectos de 
 cero labranza y arada con discos, con y sin cobertura 
residual, en las propiedades del nuelo y el crecimiento y rendimiento de 
yuca y Bamo. La arada a una profundidad de 10 cm y luego una aplicaci6n de 
ccbertura diLvminuy6 la densidad aparente volum6trica del suelo. Entre las 
parcelas sin iabranza. aquellas con cobertura presentaron la mayor 
retenci6n do humedad a baJas succiones; aquellas sin cobertura presentaron 
baja retenci5n de humedad para succiones superiores a 0.1 bares. Las 
plantas de 3uca en las parcelas aradas fueron mAs vigorosas que aquellas on 
las parcela., sin labranza, y la cotertura diminuy6 la altura do planta de 
yuca en las etapas iniciales y aument6 la altura de las plantas aprox. a 
las 38 semanas despu6s de siembra. La densidad de la longitud radical de la
 
yuca fue do 0.32 cm/centimetro cObico para las parcelas sin labranza vs. 
0.16 cm/cntImetro crbico para las parcelas aradas. Sin embargo, la
 
aplicaci6n de cobertura solamente aument6 en forma significativa la 
densidad de la longitud radical de la yuca 
en las parcelas sin labranza. El 
rendimiento do ralces de yuca fue superior en las parcelas sin labranza que 
en las parcelas aradas, y la aplicaci6n de cobertura aument6 el rendimiento 
de ralces de yuca. (RA (extracto)-CIAT)
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0436 
32057 OPARA-NADI, O.A.; LAL, R. 1987. Influence of method of mulch 
application on growth and yield of tropical root crops in southeastern
 
Figeria. (Influencia del m6todo de aplicaci6n de cobertura en el 
crecimiento y rendimiento de cultivos de ralces tropicales en el sudeste de 
Nigeria). Soil and Ti.iage Research 9(3):217-230. En., Sum. En., 18 Ref., 
Ii. [International I - . of Tropical Agriculture, Ibadan, Nigeria] 

Yuca. Cobertura. Crecimiento. Produotividad de la raiz. Desarrollo radical.
 
Propiedades fisicas del suelo. AnSlisis del suelo. Nigeria.
 

Se estudiaron los efec' .3 de 4 m6todos de aplicaci6n de cobertura en el 
crecimiento y los rendimientos de Bame y yuca en un Ultisol en Onne (Port
Harcourt, sudeste de Nigeria). Los tratamientos consistieron en 3 m6todos 
diferentes do aplicaci6n de 12 t de cobertura seea/ha, los cuales se
 
compararon con un testigo sin cobertura. Los 3 m6todos fueron cobertura 
total de la superficie, cobertura por hileras y cobertura incor;,orada en la 
capa superior del suelo de 10-15 cm con el segundo pase de azad6n. La 
cobertura eJerci6 un efecto significativo en la densidad aparente
vclum6trica del suelo sembrado con yuca pero no con Bame. La aplicaci6n de 
li cobertura en la hilera y Ia incorporaci6n en la capa superior

dinminuyeron la densidad aparente volumttrica del suelo de la capa de 0-10 
cm en 9 y 4 por ciento, reap., en comparaci6n con el testigo sin cobertura. 
Sin embargo, la menor tasa de infiltraci6n se observ6 en el tratamiento de 
cobertura incorporada debido a In formac16n de un sello superficial. 
Durante la estaci6n seca, la prdida acumulada de agua del suelo fue menor 
en el tratamiento de cobertura total do la superficie. Las propiedades
quimicas del suelo tambi6n fueron m~s favorables para el tratamiento de 
cobertura totil de la superficie. La densidad de raloes nutriferas de yuca
fue alta para los tratamientos de cobertura total y cobertura incorporada.
La densidad do ralces de name fue menor quo ia de yuca y la cobertura no 
ejerci6 efecto. El mayor rendimiento de Bame se obtuvo con la cobertura 
total de is superficie. Sin embargo, el rondimiento de ralces de yuca no
 
fue afectado en forma significativa por la aplicaci6n do cotertura.
 
(RA-CIAT)
 

0437 
32223 SAUTI, R.F.N. 1987. Effect of plant density on the yield and yield 
components of cassava in Malawi (Abstract). (Efecto de la donsidad do 
plantas en el rondimiento y componentes del rendimiento do yuca en Malawi 
(Resumen)). In Terry, E.R,; Akoroda, M.O.; Arene, O.B., eds. Triennial 
Symposium of the International Society for Tropical Root Crops-Africa 
Branch, 3d, Owerri, Nigeria, 1986. Tropical root crops; root crops and the 
African food crisls: proceedings. Ottawa, Canada, International Development 
Research Centre. p.35. En. [Makoka Research Station, Thondwe, Malawi]
 

Yuca. Siembra. Espaciamiento. Productividad de la raiz. Malawi.
 

Se realizaron ensayos do var. de yuca x densidad de plantas durante 3 
estaciones en Mkondezi, y durante 1 estaci6n en Vinthukutu, en el norte de 
Malawi. En Vinthukutu en la estaci6n de 1982/83, el aumento de las
 
densidades de yuca no aument6 los rendimientos ni redujo las poblaciones
finales de plantas a la cosecha. A medida que la densidad aument6 de 
21,000 a 63,000 plantas/ha, sin embargo, hubo una reducci6n significativa
 
en el no. total do raices cosechadas/parcela para ambas var. de yuca. En
 
Mkondezi, Ion resultados para las estaciones de 1982/83 y 1983-/84
mostraron que las densidades mayores no aumentaron los rendimientos. En la 
estac16n de 1984/85, sin embargo, las mayores densidades redujeron 
significativamente el rendimiento. 
Tambi~n on Mkondezi, hubo diferencias 
significativas en el no. de ralces coseehadas/parcela entre las estaciones 
de 1982/83 y 1983/84 y ontre var. en la estaci6n 1984/85. El aumento de las 
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densidades de plantas redujo significativamente el no. de raices 
cosechadas/parcela en las estaciones 1983/84 y 1984/85 pero 
no en la
 
estaci6n 1982/83. Se discute la importancia de estos resultados en
 
relaci6n con la disponibilidad y la call uad de materiales de siembra en
 
Malawi. (Texto completo-CIAT) 

0438 
30839 SILVA, P.R.F. DA; CERETTA, C.A. 1986. Sistemas de cultivo de
 
mandioca. 1. Monocultivos em fileiras 
simples e duplas. (Sistemas de
 
cultivo de yuca. 1. Monocultivo en hileras sencillas y dobles). Revista
 
Brasileira de Mandioca 5(2):55-63. Pt., 
Sum. Pt., En., 14 Ref., 1l. [Dpto.
 
de Fitotecnia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Caixa Postal
 
776, 90.001 Porto Alegre-RS, Brasil]
 

Yuca. Espaciamiento. Caracteristicas agron6Lnicas. Desarrollo radical.
 
Productividad de la ralz. Productividad de almid6n. Contenido de almid6n.
 
Raices. Follaje. Indice de coceeha. Altura de la planta. Brasil.
 

Se compararon sistemas de cultivo do yuca en hileras sencillas y dobles en 
cuanto a rendimiento do raices y otras caracterlsticac, agron6micas del 
cultivo en Gualba (Rfo Grande do Sul, Brasil) en 1984-85. Se sembr6 yuca 
cv. Paraguaia B-18 en hileras aencillan eapaciadan a 1.2 x 0.6 m y en 
hileras dobles espaciadac a 2.0 x 0.6 x 0.6 m y 2.8 x 0.6 x 0.6 m. No se 
encontraron diferencias significativan en lo: rendimientos do raices entre 
los sistemas en hileras sencillas y dobleo. Los rendimientos de las partes 
a~reas en hilera:s sencillan fucron 13 y 24 por ciento mayores que los de 
las hileras dobles espaciadas a 2.0 y 2.8 a, reop. Entre otras 
caracteristicaL evaluadas no so observaron diferencias en el porcentaje y 
rendimiento do almid6n, no. do ralces/planta, IC, relac16n parte
a~rea:raices y longitud y d. m.etro do ralces. El peso y dimetro de ralces 
fue superior en el 
Eistema do hileras dobles a 2.8 m. Fn prom., el IC s6lo
 
fue del 31 por ciento, pref-;entando mayor erecimiento de la parte a~rea en
 
detrimento del rendimiento de raices. (RA-CIAT)
 

0439
 
32221 UDEALOR, A.; EZEDINMA, F.O.C. 1987. Effect of time of cutting back
 
cassava stems on 
 the yield and quality of roots (Abstract). (Efecto del 
tiempo del corte do los tallo de yuca en el rendimiento y la calidad de 
raices (Resumen)). In Terry, E.R.; Akoroda, M.O.; Arene, O.B., eds. 
Triennial Symposium of the International Society for Tropical Root 
Crops-Africa Branch, 3d, Owrrl, Nigeria, 1986. Tropical root crops; root 
crops and the African food crisis: proceedings. Ottawa, Canada, 
International Development Research Centre. pp.34-35. En. [National Root 
Crops Research Inst., Umudike, P.M.B. 7006, Umuahia, Nigeria]
 

Yuca. Estacas. Selecc6n. Productividad de la ralz. Nigeria.
 

En sistemas agricolas tradicionales, la cosecha de la yuca consiste primero 
en el corte de los tallos y luego, algunos dias despu6s, la cosecha de las 
raices. Por tanto, se estud16 el efecto del tiempo de corte de los tallos
 
de yuca en el desmpeo del cultivo. El clon de yuca TMX 30211 se sembr6
 
en el campo y se cort6 una vez durante el periodo de estudio a los 3, 6, 9
 
y 12 mesea despu6s de la siembra. El testigo se 
dej6 sin cortar. El corte
 
de los tallos de yuca redujo significativamente el rendimiento de raices en 
un 14.3 por ciento. Los rendimienton de parcelas cortadas a los 9 (37.7
t/ha) y a los 12 mese 
 despu6s de la siembra (38.1 t/ha) no fueron
 
signi-i'cativamente diferentes del teatigo (40.9 t/ha), pero fueron 
significativamente mayores que las parcelas cortadas a los 3 (31.3 t/ha) y 
a los 6 meses despu6s de la siembra (33.1 t/ha). La altura de la planta y 
el no. prom. do raices/planta fueron afectados en forma similar por los 
tratamientos. El peso prom. de las raices, el IAF y la calidad de las 
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raloes, sin embargo, no se afectaron significativamente. (Texto 
oompleto-CIAT) V6ase ademas 0399 0407 0422 0423 0440 0452 
0458 0532 0535 0539 0541 0542 0543 0557 0559 0562 0563 0565
 
0568 0572 0574 0575 0576 0578 

D03 Produetividad de Energia y Rendimiento
 

0440 
32202 FURTADO, H.J. 1987. Producao de forragem em eeis cultivares de 
mandioca (Manihot esculenta Crantz), no Estado do Espirito Santo. 
(Producci6n do forraje de Deis cultivares de yuca en el Estado de Espirito 
Santo). Tese Mestrado. Lavras-MG, Brasil, Escola Superior de Agricultura de
 
Lavras. 8 

0p. Pt., Sum. Pt., En., 62 Ref., If. 

Yuca. Forraje. Productividad. Productividad de la raiz. Cultivares. Poda.
 
Coseeha. Registro del tiempo. Siembra. Espaciamiento. Altura de la planta. 
Tallos. Bojas. Cubierta foliar. IMateria seca. Contenido de hidratos de 
carbono. Contenido proteinico. Indice de cosecha. Brasil. 

Se estudi6 la producci6n de forraje de los cv. de yuca Sao Pedro Mirim, 
Cacau Branco, Pao do Chile, Vassourinha, Bahia Rosa y Chagas desde nov.
 
1981 hasta mayo 1986 er Cachociro de Itapemirim (Espirito Santo, Brasil). 
Se deteriminaron los efe~tos de la poda de las partes verdes a los 4 meses 
de edad y la edad de cosecha (12 y 18 meses despu6s de la siembra) en los
 
rendimientos de forraje y de raices. So us6 un disebo de bloques al azar en 
un factorial do 6 x 2 x 2 con 24 tratamientos y 4 repeticiones. Las 
distancias de siembra entre hileras y entre plantas fueron de 0.80 y 0.50
 
m, resp. Al momento de la poda, la producci6n prom. era do 25.36 t de 
forraje/ha, con 19.70 por ciento de MS (17.92 por ciento de hidratos de
 
carbono solubles y 12.60 por ciento de PC); el desempeho del cv. Pao do 
Chile fue sobresaliente. La t~enica de poda no afect6 la producci6n de
 
raices de las plantas cosehadas a los 12 meses de la siembra pero redujo
 
el rendimiento de ralces y el contenido de almid6n en 37.5 y 3.6 por 
ciento, resp., en plantas cosechadas a los 18 meses despu6s de la siembra.
 
(RA-CIAT)
 

0441
 
30843 SOUZA, A.B. DE; FASIABEN, M. DO C.R. 1986. Competieao de cultivares
 
de mandioca conduzida em uma pequena propriedade do municipio do Rio Azul, 
Paranfi. (Comparaci6n de cultivares de yuca en un ensayo do competencia
 
realizado en una finca pequea en el municipio de Rio Azul, ParanA).
 
Revista Brasileira de Mandioca 5(2):99-101. Pt., 12 Ref.
 

Yuca. Cultivares. 1roductividad de la zaiz. Productividad de almid6n.
 
Tallos. Raices. Follaje. Contenido de almid6n. Indice de cosecha. Altura de
 
la planta. Desarrollo de la planta. Brasil. 

Se evaluaron 14 cv. de yuca por rendimiento de ralces, ramas y almid6n on 
Rio Azul (ParanA, Brasil). Los cv. quo dieron rendimientos de ralces
 
superiores a la media del ensayo (15.86 t/ha) fueron Branca de Santa
 
Catarina, IAC 12829, Palma de Umuarama, Mico, Palma, Amarela Frut y Aipim
 
Gigante (26.44, 20.89, 19.89, 19.39, 17.83, 17.39 y 17.00 t/ha resp.). Por
 
su productividad de ramas se destacaron Branca de Santa Catarina, Palma de
 
Ivai, Palma de Umuarama, Vassourao, Aipim Gigante y Palma (25.50, 21.78, 
20.00, 19.55, 19.33 y 17.94 t/ha, resp.). Los cv. Palma de Ivai, Palma de 
Umuarama, Branca de Santa Catarina y Aipim Gigante presentaron una altura y
 
di~metro del tallo estadisticamente superiores. El ceontenido de almid6n
 

21 



oscil6 entre 25.16-29.23 por ciento, siendo el prom. para todos los ov. de 
27.92 por ciento y el cv. de mayor rendimiento de almid6n Palma de 
Umuarama. (CIAT)
 

0442
 
31653 ZAFFARONI, E.; DINIZ, M. DE S.; SANTOS, E.B. DOS 1987. 
Yield
 
stability of sole and ite-cropping systems in the Northeast of 
Brazil.
 
(Estabilidad de rendimiento de sistemas de monocultivo y cultivo
 
intercalado en el 
nordeste de Brazil). Pesquisa Agropecudria Brasileira
 
22(4):393-399. En., Sum. En., Pt., 9 Ref., Ii. [Univ. Federal da Paraiba, 
Centro de Ciencias Agr~rias, Depto. de Fitotecnia, Caixa Postal 58397 
Areia-PB, Brasil] 

Yuca. Monocultivo. Cultivo intercalado. Andlisis estadistico. Productividad
 
de Is raiz. Brasil.
 

Se analiz6 la estabilidad del rendimjento mediante el c6mputo de los
 
coeficientes de variaci6n y el 
uso de la t~cnica de regresi6n (una

adaptaci6n del procedimiento frecuentemente utilizado para jxaminar la
 
estabilidad de genotipos indlividuales en un rango de condiciones). Se
 
utilizaron eatos procedimientos para analizar la estabilidad del
 
rendimiento de yuca, maiz, algod6n y frijol en sistemas de monocultivo y

cultivo intercalado on el 
Estado de Paraiba en el nordeste de Brasil. Los
 
C.V. siempre fueron mAs altos on monocultivo queer cultivo intercalado
 
para los 4 cultivo2. El 
 malz y el frijol tuvieron las mismas pendientes,
mientras que los coeficientes de regresi6n en la yuca y el algod6n fueron 
mayores que 1 para los monocultivos y estadisticiamente diferentes de los
 
sistemas de cultivos intercalados que tuvieron valores de b menores que 1
 
y, por tanto, fueron considerados mis eatables. 
 La veitaja de intercalar
 
para mejorar la estabilldad del rendimiento fue mAs notable cuando .os
 
rendimientos fueron afectados negativamente por el cultivo interualado.
 
(RA-CIAT) V6ase ademns 01408 0424 0427 
 0429 0431 0432 0435

0436 0437 0458 0536 0549 0563 0572 0573 0574 0576 0577 0578
 
0579
 

DO4 Estudios Poscoseoha 

0443

32028 BOOTH, R.G. 1984. Root crops, fruits and vegetables. 4. Post-harvest 
handling and storage. (Cultivos de ralces, frutales y hortalizas. 4. Manejo
 
en poscosecha y almacenamiento). Agribusiness Worldwide September-October
 
1984:12-13,16-21. En., 11.
 

Yuca. Teonologia poscosocha. P6rdidas poscosecha. Almacenamiento. 

Se presentan conceptos y recomendaciones generales para el manejo en
 
poscosecha y almacenamiento de frutales, hortalizas y cultivos de ralces,
ineluyendo yuea. Se discuten las prioridades del almacenamiento de 
cultivos de ralcen; estas incluyen la protecei6n contra factores que puedan 
causar la muorte del 
cultivo (calor o frio excesivos, productos quimicos,

dao fisico), minimizaci6n de p6rdida do humedad y de nutrimentos y
mantenimiento de unsa HR adecuada. Se indican precauciones que se deben 
tener en la coecha de cultivos de ralces y se describen brevemente mtodos 
pars el almacenamiento a granel. Se presentan estimativos do p6rdidas de 
hortalizas, frutales y cultivos de ralces en poscosecha en paises en

desarrollo; para una produccifn total de 103,486 t de yuca, hubo una 
p6rdida del 10 por ciento. (CIAT)
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0444
 
30837 CAMPOS, A.D.; KATO, M. DO S.A.; CARVALHO, V.D. DE 1986. Efeito de
 
diferentes espessuras da embalagem de polietileno na conservacqo e 
qualidade de raizes de mandioca. (Efecto del 
uso de empaques de polietileno

de diferente grosor en la conservaci6n y calidad de raices de yuca).
Revista Brasileira de Mandioca 5(2):23-33. Pt., Sum. Pt., En., 16 Reoi.,I.
 

Yuca. Raices. Almacenamiento. Deterioraci6n. Teenologia poscosecha.

Empaque. Contenido de az6car. Contenido de almid6n. Brasil.
 

Se estudi6 el efecto de empacar raices dr yuca cv. Baiana en bolsas do 
polietileno de diferente grosor (50, 100 y 150 micrones) en su ceonservaci6n 
y calidad. Las raices cosechadas se empacaron en las bolsas y luego se 
almacenaron a temp. ambiente; las raices sin empacar se utilizaron como 
testigo. Los tratamientos se repitieron 4 veces, con 5 raices/repetici6n.

Se hicieron observaciones a los 0, 3, 6 y 9 dias de almacenamiento. Durante 
el almacenamiento ocurri6 p6rdida de peso de las races, 1o cual aument6
 
con la duraci6n del almacenamiento, excepto en bolsas de 150 micrones de
 
grosor. Las bolsas de polietileno disminuyeron las p6rdidas de peso de las 
raices, sin importar el grosor. No se encontr6 correlaci6n entre el 
contenido de humedad de las raices y el grade de deterioraci6n fisiol6gica.
El tiempo de almacenamiento afoct6 significativamente la calidad culinaria 
de las raices, pore el empaque en bolsas de polietileno no. Se encontr6 una 
correlaci6n significativa entre la calidad culinaria y el grade de 
deterioraci6n fisiol6gica pars el 
testigo y las bolsas de 50 y 100 micrones
 
de grosor. Los resultados indican que aunque el use de bolsas de
 
polietileno disminuy6 la deterioraci6n fisiol6gica y la p6rdida de peso de 
las raicos, el uso de este m6todo es limitado pars el cv. Baiana, debido a
 
la mala calidad culinaria de las ralces 3 dias despu~s de la cosecha.
 
(CIAT)
 

04115
 
32215 CHINSMAN, B.; FIAGAN, Y.S. 1987. Postl:arvest technologies of ro.t and 
tuber crops in Africa: evaluation and recommended improvements.
(Teenologias poscosecha de cultivos de tub~rculos y de raices en Africa: 
evaluaci6n y meJoras recomendadas). In Terry, E.R.; Akoroda, M.O.; Arene,
O.B., eds. Triennial Symposium of the International Society for Tropical
Root Crops-Africa Branch, 3d, Owerri, Nigeria, 1986. Tropical root crops; 
root crops and the African food crisis: proceedings. Ottawa, Canada,

International Development Research Centre. pp.122-134. En., 
Sum. En., 8
 
Ref., Il. (African Regional Centre for Technology, Dakar, Senegal]
 

Yuca. Teenologia poscosecha. Procesamiento en pequefa escala. 
Procesamiento. Gari. Trozos de yuca. Harina de yuca. Valor nutritivo.
 
Composici6n. Aspectos socioecontmicos. Senegal. 

Se resumen las principales causas y la magnitud de las p~rdidas poscosecha

de cultivos de raices y de tub6rculos, se eval~an las principales

tecnologias poscosecha y se recomienda un proyecto para aumentar la 
disponibilidad de productos de raices, basado en una integraci6n de la 
producci6n y de las actividades poscosecha. Se da especial dnfasis al Bame 
y la yuca, por ser los cultivos de raiz y de tub6rculo mAs importantes en 
funci6n de cantidad y Como alimento bisico en la dieta africana. (RA-CIAT) 

0446 
31694 FRESI. CASSAVA conservation goes commercial. (La conservaci6n de yuca
fresca se vuelve una actividad comercial). CIAT International 7(1):9-11. 
1988. En., Il. 

Yuca. Raices de yuca (legumbre). Almacenamiento. Empaque. Distribuoi6n. 
Teonologia poscopecha. Mereadeo. Colombia. 
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Se revisan las experiencias exitosas del uso oomercial de una tecnologla de 
conservaci6n de yuca fresca que permite preservar el producto por 2 semanas
 
o mds y se describe un nuevo sistema de mercadeo desarrollado para 
cooperativas de pequehos productores en Barranquilla, Colombia, el cual les 
ha aumentado sus ganancias sustancialmente. La tecnologla sencilla de 
conservaci6n consiste en colocar las ralces recifn cosechadas (2-3 h 
de~pu~s de cosecha) en bolsas de polietileno y tratarlas con un fungicida 
segui'o a base de tiabendazole. Se discuten brevemente las proyecciones de 
proyectos similares en otras ciudades colombianas y palses como Ecuador y
 
Paraguay. (CIAT) 

0447 
32216 NUMFOR, F.A.; LYONGA, S.N. 1987. Traditional postharvest technologies 
of root and tuber crops in Camroon: status and prospects for improvement. 
(Tecnologlas tradicionales poscosecha do cultivos de tubtrculos y ralces en
 
Camerdn: estado actual y perspectivas para mejoramiento). In Terry, E.R.;
 
Akoroda, M.O.; Arene, O.B., eds. Triennial Symposium of the International
 
Society for Tropical Root Crops-Africa Branch, 3d, Owerri, Nigeria, 1986. 
Tropical root crops; root crops and the African food crisis: proceedings.
 
Ottawa, Canada, International Development Research Centre. pp.135-139. En.,
 
Sum. En. , 16 Ref. [Ministry of Higher Education & Scientific Research, P.O. 
Box 1457, Yaound6, Cameroon]
 

Yuca. Tecnologia poscosecha. Encuesta. Investigaci6n. Camer6n.
 

Para esbozar las Areas prioritarias de i.. stigaci6n en tecnologla
 
poscosecha en CamerOn, soeemprendi6 un estudlo sobre las t6cnicas de manejo 
y procesamiento do raices existentes. So encontr6 que el cultivo de yuca,
 
ocumo, hame y batata est5 generalizado en todas las regiones del pals; sin 
embargo, la produccifn comercial o las unidades do procesamiento en gran 
escala son poco frecuentes. Las posesiones agricolas son generalmente 
pequehas y los patrones de cosecha varlan de una sola cosecha a cosecha 
cuando sea necesario. Hacen falta estructuras de almacenamiento complejas. 
En comparacifn con los cereales, las p~rdidas do raices por causa de plagas
 
son min.; la mayor proporci6n de p6rdidas poscosecha se debe a un manejo
 
deficiente y a factores fisiol6gicos y patol6gicos. S61o la yuca se 
transforma tradicionalmente en numerosos productos; los otros cultivos de 
raices se consumen, en general, como hortalizas b~sicas. Las hojas j6venes 
de yuca, ocumo y a veces butata se usan como alimentos para humanos, pero 
s6lo las vides de batata y los tub6rculos se suministran a los animales. 
Este estudio selal6 quo las investigaciones sobre teonologia poscosecha en 
cultivos de raices on Camer6n deben enfatizar el desarrollo de t6cnicas 
simples y eficientes de almacenamiento, el mejoramiento de los mtodos de 
manejo y procesamiento existentes con especial atenci6n a las normas do 
higiene y calidad, el desarrollo de productos industriales a partir de
 
tub6rculos, la formulaci6n do nuevas !cmidasr~pidas que sean competitivas,
 
el desarrollo de alimentos para animales y la colecc16n de mAs datos
 
cientificos sobre cultivos do ralces con respocto a var. y factores
 
ambientales. (RA-CIAT) 

04148 
30566 WINARNO, A.; SOEKARTO, S.T.; WIJANDI, S.; NOER, A.; SITOMPUL, H.H. 
1979. Mempelajari kepoyoan ubi kayu (Manihot esculenta Crantz) dan 
perananryaa dalam pencegaham. (Estudio sobre el cambio de color poscosecha 
de la yuca, su efecto en las cualidades organolpticas y c6mo prevenirlo). 
Bulletin Penelitian dan Pengembangan no.3:63-65. In. 

Yuca. Raices. Cosecha. Examen organol6ptico. Tocnologla poscosecha.
 
Indonesia.
 

V6ase ademfs 0521
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EO FITOPATOLOGIA
 

V ane 0539 0562 

E03 Miooain 

0449
 
30832 LAKSHMANAN, P.; NAIR, M.C. 1985. Comparative studies on the 
mo-phology and pathogenicity of four isolates of Rhizoctonia solani. 
(Estudios comparativos sobre la morfologia y patogenicidad de cuatro 
aislamientos de Rhizoctonia solani). Madras Agricultural Journal 
72(7):388-393. En., Sum. En., 4 Ref. [Tamil Nadu Agricultural Univ. 
Research Centre, Vellore-632 001, India]
 

Yuca. Rhizoctonia solani. Sintomatologia. India. 

Rhizoctonia solani aislado de arroz se compar6 bien en su morfologia con 
otros aislamlentos de R. solani de caupi, Canavalia ensiformis y algod6n. 
Las reacciones patol6gicas de estos 4 aislamientos variaron; la del arroz 
logr6 infectar todas las 14 especies de plantas ensayadas, incluyendo 
Manihot esculenta y Allium cepa, las cuales constituyen nuevos registros.
 
En yuca, el aislamiento del arroz produjo los sintomas tipicos de afublo 
foliar en un periodo de 5 dias de la inoculaci6n; los otros aislamientos no 
produjeron sintomas. (RA (extracto)-CIAT)
 

0450 
32214 VAN DER BRUGGEN, P.; MARAITE, H.; HAHN, S.K. 1987. An in vitro
 
cassava-inoculation method for the selection of anthracnose-resistant 
cultivars. (Un m6todo in vitro de inoculaci6n de la yuca para la selecei6n
 
de cultivares resistentes a la antracnosis). In Terry, E.R.; Akoroda, M.O.;
 
Arene, O.B., eds. Triennial Symposium of the International Society for 
Tropical Root Crops-Africa Branch, 3d, Owerri, Nigeria, 1986. Tropical root 
crops; root crops and the African food crisis: proceedings. Ottawa, Canada,
 
International Development Research Centre. pp.113-116. En., Sum. En., 13 
Ref. [Universitb Catholique de Louvain, 3 place Croix de Sud, B-1348,
 
Louvain-La-Neuve, Belgium) 

Yuca. Glomerella manihotis. Inoculaci6n. Cultivares. Resistencia. 
Selecci6n. Experimentos de laboratorio. Nigeria. 

El desarrollo de lesiones naturales de antracnosis se compar6 con el de 
lesiones inoculadas artificialmente con Colletotrichum gloeosporioides. El 
m6todo in vitro de inoculaci6n produjo los mismos sintomas que las 
infecciones naturales; las lesiones de antracnosis desarrollaron ya sea en 
forma de chancros definidos por una capa de c6lulas lignificadas quo aisl6 
los tejidos colonizados por el pat6geno, o en una invasi6n del tallo 
(necrosis de la parte superior similar a los sintomas de marchitamiento
 
bacteriano). Este m6todo in vitro proporciona una manera rfpida y ffeil de 
seleocionar cv. de yuca resistentes a C. gloeosporioides y de estudiar 
meeanismos de resistencia. (RA-CIAT) V6ase ademfs 0474 0532 

E04 Virosis
 

051 
32055 MUNIYAPPA, V.; RAJESHWARI, R.; BHARATHAN, N.; REDDY, D.V.R.; NOLT, 
B.L. 1987. Isolation and characterization of a geminivirus causing yellow 

25 



mosaic disease of horeegram (Macrotyloma uniflorum) (Lam.) Verdo.) in
 
India. (Aislamiento y caracterizaci6n de un geminivirus quo causa el
 
mosaico amarillo de Macrotyloma uniflorum en India). Journal of
 
Phytopathology 119(l):81-87. En., Sum. En., 
De., 17 Ref., Il. [Dept. of
 
Plant Pathology, Univ. of Agricultural Sciences, Hebbal, Bangalore 5600 24,

India] 

Yuca. Virus del mosaico amarillo de Macrotyloma uniflorum. Bemisia. 
Tranmiei6n de enfermedades. Experimentos de laboratorio. Virus del mosaico 
africano de la yuca. India. 

Se demostr6 quo el mosaico amarillo de Macrotyloma uniflorum es causado por 
un geminivirus: el virus del mosaico amarillo de M. uniflorum (HYMV). El

virus no se logr6 transmitir mediante inoculaci6n mecnica de savia.
 
Preparaciones direr.as de savia de hojas y 
 de virus purificado mostraron
 
particulas de virus gemelos que median 
 15-18 x 30 rm. Se produjo un
 
antisuero para HYMV y en pruebas 
de ELISA y microscopia electr6nica 
inmunosorbente (ELS), 
se detect6 HYMV en extractos foliares de manl
 
bambara, habichuela, mani, frijol lima, frijol mungo, guandul y soya

infectadas en el campo y que presentaban sintmas de mosaico amarillo.
 
Bemisia tabaci, alimentado en HYMV purificado mediante una membrana
 
parafilmica, tranamiti6 
el virus a todas las plantas hospedantes listadas 
anteriormente pore no a Ageratum cor'zoides, okra, yuca, caupi, Croton
 
bonplandianus, Lablab 
 purpureus, Malvastrum coromandalianum y tomato. No se 
obtuvo reacei6n en pruebas de ELISA y MEIS entre anticuerpos de HYMV y

extractos do 
 plantas infectadas per agentes transmitidos per moscas blancas 
en India tales como el mosaico amarillo de A. conyzoides, mosaico amarillo 
de las nervaduras de okra, mosaico amarillo de li nervaduras de C. 
bonplandianus, mosaico amarillo de lans nervaduras de M. coromandalianum,

hoja enrollada del tmiate y mosaico de la yuca. Tampuco se encontr6 quo

HYMV estuviera relacionado serol6gicamente con BGMV. (RA-CIAT) 

0452
 
32212 OTIM-NAPE, G.W.; INGOOT, D. 1987. Effect of cultural practices on the 
African cassava mosaic disease and its vector, Bemisia tabaci. (Efecto de
prfcticas culturales en la enfermedad del mosaico africano de la yuca y su
 
vector, Bemisia tabaci). In Terry, E.R.; Akoroda, M.O.; Arene, O.B., ads.
 
Triennial Symposium of the International Society for Tropical Root
 
Crops-Africa Branch, 
 3d, Owerri, Nigeria, 1986. Tropical root crops; root 
crops and the African food crisis: proceedings. Ottawa, Canada,

International Development Research Centre. pp.105-108. En., Sum. En., 10 
Ref., Ii. [Serere Agricultural Research Station, Soroti, Uganda)
 

Yuca. Virus del mosaico africano de la yuca. Bemisia. Estacas. Siembra. 
Espaciamiento. Registro del tiempo. Uganda.
 

Se estudiaron los efectos del espaciamiento de plantas, 6poca de siembra y
no. de brotes do yuca en la incidencia y gravedad del CAMD en 2 expt. de 
paroelas divididas. La temp. de la oubierta foliar de la yuca, la HR, la 
poblaci6n de moscas blancas (Bemisia tabaci) y la incidencia de CAMD y su 
gravedad se registraron bimensualmente de 4 a 14 meses despu6s de la
 
siembra. La temp. de la oubierta foliar de la yuca aument6
significativamente con mayor espacimmiento, pero tratamientoningin afect6 
la HR. La poblaci6n do moscas blancas y la incidencia y gravedad de CAMD 
aumentaron con la siembra retardada y alcanzaron un max. para la yuca
sembrada en ago. La incidencia de CAMD tambi6n aument6 con mayor
espaciamiento y disminuy6 significativamente con aumentos en el no. de 
brotes/poblaoi6n de yuca. 
So disouten los efectos de los tratamientos en 
CAMD. (RA-CIAT) V6ase adem&a 0474 0532 
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FO0 CONTROL DE PLAOAS Y ENTOMOLOGIA
 

F02 Roedores y otros Animales Nooivos
 

0453
 
32252 ADAM, F. 1986. Report on cassava mealybug and cassava green mites in
 
some African countries: Togo. (Informe sobre el piojo harinoso de la yuoa y
 
el dcaro verde de la yuca en algunos palses africanos: Togo). In Herren,
 
H.R. ; Hennessey, R.N. , eds. International Workshop on Biological Control 
and Host Plant Resistance to Control the Cassava Mealybug and Green Mite in 
Africa, Ibadan, Nigeria, 1982. Proceedings. Ibadan, Nigeria, International 
Institute of Tropical Agriculture. pp.145-146. En.
 

Yuca. Phenacoccus manihoti. Control de incectos. Dahos causados por plagas.
 
Togo.
 

La yuca fue el cultivo mas importante en Togo en 1982 (372,000 t). La
 
produccibn ahora se reduce por causa del piojo harinoso de la yuca, que
 
apareci6 en 1980 en la parte oriental de la Regi6n Maritima en la zonas de
 
Aneho, Aklakou, Av6v6, Tabligbo y Vogan. De ahl estas infestaeci6s se
 
expandieron a las partes oriental y occidental de la Regi6n de Planicies. 
En 1982 se hallaron en esta regi6n graves infestaciones cerca de Kpalim6 y 
Atakpam6. Tambit-n se piesentaron infestaciones aisladas en la Regi6n 
Central. Los tratamientos con insecticidas no han tenido 6xito. El Service
 
de la Protection V~gdteaux ha recomendado a los productores que 1) eviten
 
el traslado de estacas de zonas no infestadas a zonas irifestadas; 2) quemen 
los tallos infestados despu6s de la cosecha; 3) siembren s6lo estacas no
 
infestadas; 4) siembren temprano en la estaci6n lluviosa. El Acaro verde de 
la yuca se descubri6 en junio de 1980 en Adangbe en la Regi6n Maritima. 
Desde entonces ha aumentado en no. en casi to0as las zonas donde se cultiva
 
yuca. (Texto completo-CIAT)
 

0454
 
32242 ATACHI, P. 1986. Report on cassava mealybug and cassava green mites
 
in some African countries: Benin. (Informe sobre el piojo harinoso de la
 
yuca y el dcaro verde de la yuca en algunos paises africanos: Benin). In 
Herren, H.R. ; Hennensey, R.E., eds. International Workshop on Biological 
Control and Host Plant Resistance to Control the Cassava Mealybug and Green
 
Fite in Africa, Ibadan, Nigeria, 1982. Proceedings. Ibadan, Nigeria, 
International Institute of Tropical Agriculture. p.135. En. [Project de 
Defense des Cultures, /oeJUD, B.P. 506, Cotonou, Benin] 

Yuca. Phenacoccus manihoti. Benin. 

La producci6n de yuca en Benin en 1980 fue de 971,000 t. Phenacoccus 
manihoti se observ6 por primera vez en 1978 cerca de Dangto y Sak6t6
 
(Provincia de Ou~md), y se extendi6 r~pidamente a trav~s de casi todo el 
pals. El daho es ahora mds grave en las provincias meridionales de Ou6m6, 
Mono, Atlantic y Zou, donde la yuca es mds importante. (Texto completo-
CIAT)
 

01455 
32240 BELLOTTI, A.C.; VARELA, A.M.; REYES, J.A. 1986. Observations on the
 
biology and behavior of Phenacoccus herreni and P. gossypii 
on cassava.
 
(Observaciones sobre la biologia y el comportamiento de Phenacoccus herreni
 
y P. gossypii en yuca). In Herren, H.R.; Hennessey, R.N., eds.
 
International Workshop on Biological Control and Host Plant Resistance to 
Control the Cassava Mealybug and Green Mite in Africa, Ibadan, Nigeria, 
1982. Proceedings. Ibadan, Nigeria, International Institute of Tropical
 

27 



Agriculture. pp.116-127. En., Sum. En., 7 Ref., Il. [CIAT, Apartado A6reo 
6713, Cali, Colombia]
 

Yuca. Phenacoccus herreni. Phenacoccus gossypii. Dahos causados por plagas.
 
Biologia del insecto. Africa.
 

Se tratan la biologia y ecologia de Phenacoccus herreni, una de las 
principales plagas de la yuca en America del Sur y que tiene el potencial
 
de causar graves daFios a la yuoa en zonas con sequias prolongadas. Se dan 
notas adicionales sobre P. gossypii de menor importancia, que so presenta 
en muy bajas poblaciones o de manera muy espor~dica. Los estudios del
 
ciclo de vida muestran que P. herreni es bisexual. La oviposici6n no se 
presenta mientras no haya habido copulaci6n con el macho. La henbra pass 
por 3 instares antes de Ilegar a adulto; la duraci6n total del ciclo de 
vida de la hembra es de 149.5 dias. El macho tiene 14instares ninfales 
antes del estado de adulto alado. No hay alimentaci6n, sin embargo, despu~s
 
del segundo instar; los instares 3 y 4 son los estados prepupal y pupal. La
 
oviposici6n de la hembra se inicia a los 3 dias de la copulac16n; so
 
deposit6 un prom. de 773 huevos durante un periodo de 18 dias. Hay indicios 
de que las poblaciones de P. herreni pueden aumentar rApidamente en
 
condiciones ambientales favorables y on abundancia de plantas hospedantes.
 
La dispersi6n se hace principalmente por el viento y por el traslado de
 
plantas infeetadas por el hombre. Los cv. susceptibles reaccionan a la
 
infecci6n con retardo del crecimlento; el Apiee vegetativo del tallo toma 
un aspecto repolludo. Las infestaciones severas producen crecimiento 
retardado de la planta, defoliaci6n, deformaci6n de los brotes en 
crecimiento, acortamiento do los entrenudos y deformaci6n de los tallos. La 
recuperaci6n de la planta so puede estimular con el inicio de las lluvias, 
pero puede perslstir una sovera deformaci6n de los tallos y do las ramas. 
Se indiea la presencia do una toxina. (RA-CIAT) 

01456
 
31689 CARREJO G., N.S. 1986. Evaluaci6n do algunos factores determinantes
 
de eficiencia de Cleothora notata (Col:Coceinellidae) como predador del 
piojo harinoso de la yuoa Phenacoccus herreni (Hom: Pseudococcidae). T. sis 
Bi6logo. Call, Colombia, Universidad del Valle. 90p. Es., Sum. Es., 2C 
Ref., II. 

Yuoa. Phenacoecus. Control biol6gico. Depredadores y parAsitos. Bio~ogfa 
del insecto. Experimentos de laboratorio. Temperatura. Colombia. 

I
Se evalu6 la eficienula del control biol6gico de Phenacoccus herreni put P
depredador Cleothera notata. So realiz6 el clelo biol6gico de C. notata a 
3 temp. diferentes (22, 25 y 30 grados centIgrados) en c~maras ambientales 
en condiciones de lab.; se determinaron la tasa roproductiva, el umbral 
min. y la constante t~rmica, para comparaci6n con los valores reap. de P. 
herreni. Los especimenes fueron colonizados y manejados en cajas petri, 
utilizando como alimento y lugares de oviposici6n ovisacos de la presa. Se 
encontr6 que C. notata pasa po 4 instares larvales y, desde el inicie de 
ia fase huevo hasta adulto, tiene una duraci6n de 42.3, 33.2 y 26.2 dias a 
22, 25 y 30 grados centigrados, i esp. La longovidad de la hembra a 22 
grados centigrados uoede 49.1 dias con una oviposici6n total de 31.6
 
huevos/hembra; a 25 grados centigrados la longevidad de la hembra fue mayor
 
do 162 dfas, con un total do 118 huevos/hembra y a 30 grados centigrados la 
longevidad fue de 88.2 dias, con un total do 33 - huevos/hembra. Los 
huevos presentaron un porcentaje de eclosi6n do 147.8, 74.97 y 60.1 por 
ciento a 22, 25 y 30 grados centigrados, reap. El umbral ain. y la 
constante t~rmica para el depredador y la presa fueron, resp., do 17.8 y
 
17.0 grados centigrados y 375.2 y 307.5 grados-dias. El perlodo do
 
preoviposici6n a 22, 25 y 30 grados centigrados rue de 10.9, 6.5 y 2.8
 
dias, reap. (RA (extracto))
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0457
 
32251 DIAGNE, D. 1986. Report on cassava mealybug and cassava green mites
 
in some African countries: Senegal. (Informe sobre el piojo harinoso de la
 
yuca y el Acaru .erde de la yuca en algunos paises: Senegal). In Herren,
 
H.R.; Hennessey, R.N., eds. International Workshop on Biological Control
 
and Host Plant Resistance to Control the Cassava Mealybug and Green Mite in
 
Africa, Ibadan, Nigeria, 1982. Proceedings. Ibadan, Nigeria, International
 
Institute of Tropical Agriculture. p.145. En. [Ministere du Developpement
 
Rural, B.P. 486, Dakar, Senegal]
 

Yuca. Phenacoccus manihoti. Senegal.
 

En Senegal el pioJo harinoso de la yuca so registr6 por primera vez en 
1976 en el Area do Sine-Saloun, cerca del limite con Gambia. Actualmente 
causa los mayores daho en la regi6n costera do Louga, donde Be siembra 
70-80 por ciento de la yuca do Senegal. En esta zona muchos campesinos han 
abandonado el cultlvo de la yuca. Cada vez es mABsdilficil obtener hasta 
peque~as cantidados de estacas sanas para li siembra. El dafo en otraz 
regiones es Irenos grave pero a~n es importante. Las ptrdidas en rendimiento 
se calcularon en aprox. 75-80 por ciento. Los intentos para controlar Is 
plaga con insecticidas han fracasado. (Texto completo-CIAT) 

9458 
32225 E1EHUTE, J.K. U.; EGWUATh, h.]. 1987. Effect of planting time on 
cassava yield an the populationsi of cassava mealybug (Phenacoccus 
manihoti) and associated parasitoids (Abtract). (Efecto de ia 6poca de 
siembra en el rendimilento de IL yuca y en las poblaciones del piojo 
harinoso de li yuca (Phenacoccus manihoti) y de parasitoides asociadon 
(Resumen)). In Terry, F.R.; Akoroda, M.O.; Arone, O.B., eds. Triennial 

Symposium of the Internatloral Society for Tropical Root Crops-Africa 
Branch, 3d, Owerri, Nigeria, 1986. Tropical root crops; root crops and the 
African food crisis: proceedings. Ottawa, Canada, International Development 
Research Centre. p.117. En. [National Root Crops, Rosearch Inst., Umudike, 
P.M.B. 7006, Umuahia, Nigeria] 

Yuca. Siembra. Reg.itro del tiempo. Phenacoccus manihoti. Productividad de 
la ralz. Biologla del innecto. Deprodador e y parAnitos. Nigeria. 

Se estudi6 el efccto de lia 6poca de s!iembra en las poblaciones de pioJo 
harinoso de la yuca (Phenacoccu.s marihoti) y do para:;itoides asociados en 
relaci6n con el rendimionto del cultivo. Lasi diforencias en el rendimiento 
fueron significativas (P igual a o mayor que 0.05) entre tsiembra tewprana y 
tardia. L's parcelas nembradas temprano (marzo-medlados do Julio) tenian 
plantas bien establecidas y poblacione: mAs baJas de P. mardihoti. Los 
rendimientos de ralces y de tallos dinminuyeron al aumertar las poblaciones 
de P. manihotl. Los parasitoides Epidinocarsis lopezi y Tetrastichus sp. 
most.,aron una relacl6n de dependencia en la densidad con P. manihoti. Dos 
hiperparAsitos, Prochiloneurus insolitus y Chartocerus sp., se 
identificaron como factoreos que disninuyen la efoctividad do los 
parasitoides de P. manihoti. (Texto complto-CIAT)
 

0459 
32205 GOLD, C.; BELLOTTI, A.; ALTIERI, M. 1988. Efectos de la asociaci6n de
 
aultivos en las poblaciones de li mosca blanca de la yuca. Yuca Boletin
 
Informativo 12(l):7-10. Es., JI.
 

Yuca. Aleurotrachelus sociadia. Trialeurodes variabilis. Control de
 
insectos. Control cultural. Cultivos intercaladas. Caupi. Ma1z. Colombia.
 

En la estaci6n exptl. del Instituto Colombiano Agropecuario en Nataima 
(Tolima, Colombia), so investigaron los efectos de la asociaci6n de yuca 
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cv. MCol 2257 con caupi y malz en las poblaciones de Aleurotrachelus
 
socialis y Trialeurodes variabilis en diferentes fases del cultivo:
 
establecimjento, precosecha, poscosecha y madurez. Los recuentos de huevos 
de ambas especies de moscas blaneas fueron significatvamente reducidos en 
yuca/caupf peo no en yuca/ma1z, aunque la poblaci6n de moscas blancas en
 
esta 6ltima fue consistentemente menor que en yuca en monocultivo. La
 
mezela de var. de yuca (MCol 2257 y CMC-40) redujo la poblaci6n de T.
 
variabilis pero no la de A. socialis. Las p6rdidas en rendimiento de la 
asociaci6n yuca/caupf fueron del 12 por ciento, en tanto que las de los
 
otros sistemas asociados y yuca en monocultivo fueron del 60 por ciento. La
reducci6n en las poblaciones de moscan blancas en yuca/caupf tue residual 
puesto que dur6 hasta 6 meses despu63 de cosechado el caupi. Aunque las 
asociaciones de cultivo parecen bentficas pars la reduccifn de plagas en 
sistemas de pequeBos agricultore2, esta reducci6n dependerS de la 
localidad, el ciclo de cultivo y la diversidad del eomplejo de relaciones 
entre inzectos. (CIAT)
 

0460 
32089 HERREN, H.R. ; NEUENSCI{WANDER, p.; HENNESSEY, P.D.; HAMOND, W.N.O. 
1987. Introduction and dispersal of Epidinocarsis lopezi (Hym., 
Encyrtidae), an exotic parasitoid of the cassava mealybug, Phenacoccus 
manihoti (Hoem., Pneudceoccidae), in Africa. (Irtroducei6n y dispersi6n de 
Epidinocarnit; lopezi, un parasitoide ex6tico de Phenacoccus manihoti en
 
Africa). Agriculture, Ecosystemn and Environment 19(2):131-I44. En., Sum.
 
En., 28 Ref., I. [international ]nnt. of Tropical Agriculture, P.M.B.
 
5320, Ibadan, Nigoria) 

Yuca. Phenacoccu manilhoti. Depredadores y parAsitos. Biologia del insecto. 
Nigeria. 

Se reconstruye la historia de la dispersi6n del piojo harinoso de la yuca, 
Phenacoccu:s marihoti, y Epidinocarsis lopezi, un parasitoide suramericano, 
en Africa hasta dic. de 1985. En 1981, E. lopezi fue importado a Nigeria 
para el control de P. manLihotl. Se multiplic6 en un insectario en el 
International Institute of Tropical Agriculture en Ibadan, y se liber6 por 
primera vez en 1981/82. Dentro de 3 aos se dinpers6 en un area de 200,000 
kl6metron cuadradoj en el suroccidente de Nigeria, ocupando entre el 
70-98 per ciento de todo.- lon campos. Para die. de 1985, se habla hecho un 
total do mAn de 50 liberacione: en 34 regiones de 12 palses africanos. E. 
lopezi ya estaba entablecido en 28 regioneo y, en alguno3 casos, E. lopezi 
se dispero6 a tr'avtn de fronteran internacionales. Ahora ocupa 650,000 
kil6metros cuadrados en 13 paises: 420,000 kil6metros cuadrados en Africa 
Occidental, 210,000 kil6metroD cuadrados en Africa Central y varios 
territories pequeBo., separados, cubriendo una gama de zonas eool6gicas 
(sabana de SudAn, 2abana de Guinea, bosque hdmedo ecuatorial, tierras
 
altas). (RA-CIAT)
 

0461 
30572 KJYINDOU, A.; FABRES, G. 1987. Etude de la capacit6 d'accroissement
 
chez Hyperanpis raynevali (Col. : Coccinellidae) pr6dateur introduit au 
Congo pour la rrgulation den populations de Phenacoccua manihoti 
(Hom. :Pseudococcidae). (Capacidad de aumento en Hyperaspis raynevall (Col.: 
Coccinellidae), un depredador introducido al Congo pars el control
 
biol6gico de Phenacoccun manihoti (Ham. : Pseudococcidae)). Entomophaga 
32(2):181-189. Fr., Sum. Fr., En., 18 Ref., 11. [ORSTOM-DORS, Brazzaville, 
BP 181, Conro] 

Yuca. Phenacoccus manihoti. Depredadores y parfsitos. Biologla del insecto. 
Congo. 
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Se estudi6 en condiciones de lab. el efecto de las condiciones 
termohigrom6tricas en la duraci6n de los diferentes estados de desarrollo
 
del coccin~lido Hyperaspis raynevali, depredador del piojo harinoso de la 
yuca Phenacoccus herreni en la Guyana Francesa, para determinar su
 
habilidad para controlar las poblaciones de P. herreni antes de su
 
liberaci6n on el campo. H. raynevali fue introducido al Congo para el 
control do P. manihoti. La capacidad de Laughlin para aumentar (rc) es
 
mayor que el rc de las especies locales Exochomus flaviventris e Hyperaspis
 
senegalensis hottentotta. En condiciones de lab. (temp. 26 grados 
centigraLu.R humedad 70 por ciento), rn fUe igUal a 0.081 con Ro r 271.7 y 
To = 69. La tasa do desarrollo es mucho muror a temp. menores de 25 grados 
centigrados y se registra una alta tasa de mortalidad a temp. que fluctfian
 
entre 20-30 grados centigrados. (RA-CIAT) 

0462 
32248 yOUACOU, N'DA 1986. Report on cassava mealybug and cassava green
 
mites in some African countries: Ivory Coast. (Informe sobre el piojo
 
harinoso de la yuca y el dcaro verde de la yuca en algunos palses 
africanos: Costa de Marfil). In Herron, H.R.; Hennessey, R.N., eds. 
International Workshop on Biological Control and Host Plant Resistance to 
Control the Cassava Mealybug and Green Mite In Africa, Ibadan, Nigeria, 
1982. Proceedings. lbadan, Nigeria, International Institute of Tropical 
Agriculture. p.143. En. [Ministry of Agriculture, B.P. 2049, Abidjan, Ivory 
Coas t I 

Yuca. Phenacoccus manihoti. Mononychellun tanaJoa. Costa de Marfil. 

En Costa de Marfil, la yuca es el tercer cultivo mAs importante despu6s del 
plitano y el Eame. Fl piojo harinoso de la yuca se observ6 por primera vez 
en Touba y en Bouak6 en la estaci6n seca de 1979. El Acaro verde se 
descubr16 por primera vez en la estaci6n seca de 1981 en la rog16n central 
del pals. (Texto completo-CIAT)
 

0463
 
32244 MALIBOUNGOU, J.C. 1986. Report on cassava mealybug and cassava green
 
mites in some African countries: Central African Republic. (Irforme sobre
 
el piojo harinoso de la yuca y el Scaro verde de la yuca on algunos paises:
 
Repfblica Centroafricana). In Herren, H.R.; Hennessey, R.N., eds. 
International Workshop on Biological Control and Host Plant Resistance to 
Control the Cassava Mealybug and Green Mite in Africa, Ibadan, Nigeria, 
1982. Proceedings. Ibadan, Nigeria, International Institute of Tropical 
Agriculture. p.137. En. [ISDR, Bombaiki, B.P. 909, Bangui, Central African
 
Republic]
 

Yuca. Phenacoccus manihoti. Repblica Centroafricana. 

El piojo harinoso de la yuca so descubri6 on la Repdblica Controafricana 
en 1976, cerca del limite con Zaire. Desde entonces so ha difundido a
 
travs de las regiones de sabana en el este y el oeste del pais, y tambi~n
 
se ha difundido a una parte del extremo suroccidental. Aunque no se dispone 
de informaci6n precisa sobre los dahos, es claro que las p~rdidas en 
rendimiento han sido graves y quo en las regiones afectadas el preclo de la 
yuca so ha duplicado consiguientezmente. Tambifn hay icaros verdes, pero a6n 
no se tienen detalles sobre Ins p6rdidas en rendimiento. (Texto 
completo-CIAT) 

0464 
32211 NEUENSCHWANDER, P.; HAMMOND, W.N.O.; HERREN, H.R. 1987. Biological
 
control of the cassava mealybug (Phenacoccus manihoti) by the exotic 
parasitoid, Epidinocarsis lopezi. (Control biol6gico del piojo harinoso de
 
la yuca (Phenacoccus manihoti) por el parasitoide ex6tico Epidinocarsis
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lopezi). In Terry, E.R.; Akoroda, M.O.; Arene, O.B., 
eds. Triennial
 
Symposium of the International Society for Tropical Root Crops-Africa

Branch, 3d, Owerri, Nigeria, 1986. Tropical root crops; root crops and the
 
African food crisis: proceedings. Ottawa, Canada, International Development
Research Centre. pp.98-104. En., Sum. En., 26 Fief.,I. [International 
Inst. of Tropical Agriculture, P.M.B. 5320, Oyo Road, Ibadan, Nigeria] 

Yuca. Phenaecoccus manihoti. Control biol6gico. Control de insectos.
 
Depredadores y par~sitos. Mapao. Nigeria.
 

Se revisan las actividadez del Proy~cto de Control Biol6gico de Africa
 
sobre Epidinocarsis lopezi. Deode su introducci6n accidental 
on Africa, el 
piojo harinoso de la yuca (Phenacoccus manihoti) se ha difundido a trav6s 
de cerca del 70 per ciento de la franja yuca. Do Am6rica del Sur, la zona 
de origen de P. manihoti, se introdujo el parasitoide especifico E. lopezi 
en Nigria. Desde 1981 so ha liberado on 12 palres. La eficiencia
 
poterenial de E. lopezi se caracteriza por su notable diseminaci6n y 
establecimiento. En dic. de 1985, el parasitoide ya so habla establecido en
 
13 palses africanos que cubren 650,000 kil6,, tros cuadrados. Fn el
 
suroccidente de Nigeria, la poblaci6n de P. manihoti dfiainuy6 despu~s de
 
las 2 liberaciones inicialen y ha pormanecido baja. Duranto el mihmo 
periodo, las poblaciones de depredadore: aut6etonos de F. manihoti, 
principalmente coccin6lidos, y de hiperparasltoidos aut6ctonos de E. lopezi
descendieron per una oferta reducida de alimento., y hospedanteo, reap. La
 
eficiencia do E. lopezi so inveostig6 experimentalmente per mutodos de
 
exclusi6n fisicos y quimicos. En 2 Lxpt. en jaulas de manga, las
 
poblaciones do P. manihoti fueron 7.0 y 2.3 voeos Jnferioreus en puntas de
 
yuca artiflcialonte infea;tadas cubiertas 
con mangas abiertas quoe n puntas 
de yuca con mangas cerradas, las cuales excluyeron a los chemiges 
naturales. En forma similar, las: poblacones de P. manihoti fueron mayores 

sen los campos donde los parasltoide se excluyeron qulmicamente que on los 
campos con enemiges naturales (200 vs. lu/punte). Fates resultado so 
discuten en vista de la_,, vntaJas que ofrece el control bio] 6 gico para la 
agr-cultura de subsistencia en Africa. (RA-CIAT) 

01465
 
322149 PEWU, S.F. 1986. Report on cassava m,.aiybug and cassava green mites 
in some African countries: Lieria. (Informe sobre el pieje harinoso de la 
yuca y el 6caro verde de la yuca on algunosi peases africeanos: Liberia). In
 
Herren, H.R. ; lfennessoy, R.N., edq. International Workshop on Biological
Control and Host Plant Fiesi:stane to Control the Cassava Mealybug and Green 
Mite in Africa, Ibadan, Nigeria, 1982. Proceedings. ibadan, Nigeria, 
International Institute of Tropical Agriculture. p.144. En. 

Yuca. Phenacoccus manihoti. LioLera. 

La yuca, desputs del arroz, es el segundo cultivo alimenticio m s 
importante en Liberia. En 1975 corea de 90,400 unidades familiares se 
dedioaban a la producci6n de yuca on 76,000 acres (Statistical Handbook of
 
Liberia, 1976, Ministorio de Agricultura). La yuca se eultiva en todo el 
pals, come monocultivo y en asociaci6n con arroz u otros cuitivos 
alimenticios come tare y pimionta. Se consumes tanto las hojas como los 
tub~rculos. La planta tambi6n se cultiva come alimento para ganado. El 
piojo harinoso se descubri6 p r primera vez en Liberia en ago. 30, 1982, en 
Paynesville, cerca de Monrovia. 
La mayorla de los campos do yuca visitados
 
en esa zona estaban infestados. Una encuesta revel6 s presencia on las 3 
principales zonas costeras productoras do yuca de Montserrado, Grand Cape

Mount y Grand Bazusa. Las otras 6 Areas no se incluyeron en la encuesta, 
pero pare la pr6xima se planea realizar una encuesta a nivel nacional.
 
Cerca del 15 per ciento de los cultivadores de yuca en las zones costeras
 
han abandonado sus cultivos debido a las p6rdidas en tub6rculos calculadas
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en 
un 25 por ciento. No se ban ballado campos totalmente defoliados. (Texto 
completo-CIAT) 

en un 30 por ciento y a las p6rdidas en rendimiento de hojas calculadas 

0466
 
32085 PORTER, R.A. 1988. Evaluation of germplasm of cassava (Manihot
 
esculenta Crantz) for resistance to the mealybug (Phenacoccua herreni Cox & 
Williams). (Evaluaci6n de germoplasma de yuca por resistencia al piojo 
harinoso (Phenacoccus herreni)). Ph.D. Thesis. Ithaca, NY, Cornell
 
University. 117p. En., Sum. En., 99 Ref., 11.
 

Yuca. Genotipos. Cultivares. Rosistencia. Phonaceccus herreni. Herencia.
 
Dagos causados por plagas. Sintonatologla. Productividad de la ralz.
 
Estacas. Control quimico. Colombia.
 

En ensayoa de rendimiento so evaluaron accesioncs clonales de germoplasma 
de yuca por resistencia a Phenaeoccus herreni y so estudiaron los efectos 
del ataque del piojo harinoso en varios genotipos de yuca parcelason 
protegidas e infestadas, para idontificar par~metros del crecimiento de las 
plantas asociadon con la resistencla. Los expt. se roalizaron on 2 
localidades do Colombia: Palmira (1986) y Carimagua (1985-86 y 1986-87). La 
variaci6n entre genotipos fue altamente significativa (P igual e menor quo 
0.001) para el puntaje de dao on los 3 expt. Las heredabilidades en el
 
sentido amplio Entre las lineas evaluadas alcanzaron un max. de 0.45-0.59 
en ensayos con m.s de 1 planta/parcela, lo cual indica que la selecci6n con 
base en puntajes de dafo era confliable. Los gonotipos altos y vigorosos de 
ramificaci6n tardia tendieron a presentar monos da~o. La pubescencia do los
 
meristemas no se correlacion6 signiflcativamento con los puntajes de dafo. 
Los rendimientos do las p(queSas parcelas infestadas se correlacionaron 
negativamente con su puntajes de daho. No se observaron correlacionos 
significativas para los puntajes do dao en los diferentes expt., lo cual 
indica una fuerte interacci6n genotipo x ambiente. Los niveles de 
resistencia fueron moderados. Incluso en los genotipos mis resistentos, los 
piojes harinoasu so alimentaron y aparentemente so reprodujeron, y los
 
puntajes de daho continuaron aumentando on el tiempo. En ensayos do 
rendimiento en ambas localidades, se encontr6 que la infestaci6n con piojos 
harinosos reducla el crecimiento y la supervivencia de las plantas, y por 
tanto, el rendimiento do ralces y estacas. Las plantas que no murieron per 
el ataque generalmonto lograron rocuperarse despu6s do un periodo de alta 
preelpitacl6n mediante la producei6n de brotes -uevos, peoe el rendimiento 
de ralces rue inferior al do parcelas libres de piojos harinosos. La muorte 
descendente de los tallos fue un buen factor de predicci6n de la p~rdida en 
rendimiento do raices cuando oecurri6 recuperaci6n y, per tanto, fue 6til 
come factor' indicador de reistencia. Sin embargo, cuando la mortalidad de 
plantas fue alta, 6sta fue una buena indicadora del rendimiento de raices. 
Se sugiere que la tolerancia es el mecanismo primario de resistencia. 
(RA-CIAT) 

0467 
32203 SCHMITT, A.T. 1988. Use de Baculovirus erinr'is para el control 
biol6gico del gusano cach6n de la yuca. Yuca Boletin Informativo 12(l):1-4. 
Es., Il. 

Yuca. Erinnyis ello. Control biol6gico. Dopredadores y parAsitos. Brasil.
 

Se informa sobre altos niveles de coatrol do Erinnyis ello per Baculovirus
 
erinnyis en expt. con yuca en Brasil y se dan receomendaciones para 
aspersiones do B. erinnyis en cultivos de yuca infestados con E. ello. Se 
recomienda aplicar B. erinn,'is cuando se detecte una poblac16n de 5-7 
larvas pequohas (segundo-tercer instar) de E. ello/planta. La suspensi6n 
viral de B. erinnyis en agua se prepara macerando y filtrando larvas 
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infectadas reci~n muertas. La doais/ha recomendada es de 18 g de larvas
 
muertas (= 20 ml de liquido obtenido de las larvas) o el producto de la 
maceraci6n de 10 larvas grandes (7-9 cm do largo) o 22 medianas (4-6 cm de 
largo). La aspersi6n debe hacerse temprano en la mafiana o on las 61timas 
horas de la tarde. Las larvas infectadas dejan do causer dafo a Is yuca 3-4
 
dias despu~s de ia aspersi6n. Las ventajas de la aspersijn do B. erinnis 
incluyen la disminuci6n de costos do producc16n y riesgos de contaminaci6n 
ambiental; control eficiente de E. ello; facilidad de aplicaci6n; reducci6n 
en las aplicaciones de insecticidas; alts dispersi6n del virus; facilidad
 
en la preparac16n do dosls; y persistencia del virus en el suelo y plantas. 
(CIAT)
 

0468
 
32067 SOUZA, J.C. DE; RHIS, P.R. 1986. Pragas da mandioca em Minas Gerais.
 
(Plagas de la yuca en Minas Gerals). Belo iHorizonte-tG, Brasil, Empresa de
 

2
Pesquisa Agropecuilria de Minas GCrals. Boletim Tcnico no.22. 3 p. Pt., 30
 
Ref., I. [EPAMIG/CHSM Caixa Postal 176, 37.200 Lavras-M, Brasil]
 

Yuca. Insectos perjudiciales. Acaros perjudiciades. Productividad. Dapios 
causados por plagas. Control de insectos. Control de Acaros. Control 
biol6gico. Resistencia. Control cultural. Insecticidas. Acaricidas. Brasil. 

Este manual ilustrado de lans rlaga du yuca en Minas Gerais, Brasil, 
inoluye desocripciones y notas bion6micas, el dao causado y medidas de 
control de insectos que atacan la:3raices (Pseudococcus op.), los talos 
(Coelosternus rugicollis y Anatrepha up.), los retohos (Neosilba perezi),
las hojas (Jatrophobia brasiliensis, Vatiga illudens, Aleyrothrixus aepim y 
Bemisia tuberculata), las hojas y los retoios (Erinnyis ello y Scirtothrips 
manihoti). Tambi6n se presentan datos del Acaro Mononychellus tanajoa. 
Cuandc son aplicables, se recomiendan medidas de control biol6gico,
 
cultural y quimico de estan plagas. (CIAT) 

0469 
32204 WONGKOBRAT, A. 1988. Insectos plaga do 1n yuca en Tailandia. Yuca 
Boletin Informativo 12(l):5-7. Es.
 

Yuoa. Tetranychus truncatus. Lcpidlota stipna. Dorythenes bugueti. 
Coptotermes. .onidomytllus albus. Insectos perjudiciales. Acaros 
perjudiciales. Productivldad. Daios causados por plagaB. Control do 
insectos. Control de Acaro.q. Control blol6gico. Control cultural. 
Insectlidas. Acaricidas. Deprodadore y partsitos. Tailndia. 

Se describen la blologla de y el daho causado por lns principales plagas de 
la yuca en Tailandla. Estas non Tetranychus truncatus, Lepidiota stigma,
Dorysthenes buguoti, Coptoterme. gostrol y Coptoterme:; ipp. y Aonidomytilus
albus. So presentan medidas de control qufmico, biol6gico y cultural para 
cada plaga, cuando son aplicables. (CIAT) Vtaso adem~s 0532 0539 0543
 
0562
 

F03 Acaros PerJudicialon y su Control 

0470
 
32069 BELLOTTI, A.C. ; MESA, N. ; SEI ANO, M. ; GUERRERO, J.M. ; IERRERA, C.J. 
1987. Taxonomic inventory and survey activity foi natural enemies of 
cassava green mites in the Americas. (Inventario taxon6mico y actividad de 
encuestas do enemigos naturales de los Acaros verdes de 1a yuoa en las 
Amricas). Insect Science and its Application 8(4-6):845-849. En., Sum. 
En., Fr., 9 Ref. [CIAT, Apartado Areo 6713, Cali, Colombia] 
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Yuca. MononychelluB tanaJoa. Depredadores y parfisitos. Control biol6gico.
 
Amdrica Central. Amdrica del Sur. Colombia. 

Se est realizando un inventario taxon6mico an Am6rica del Sur para 
identificar los principales enemigos naturales del dcaro verde de la yuca, 
Monornchellus tanajoa. Se da 6nfasis especial a los Phytoseiidae, 
depredadores importantes de los dearos fit6fagos que se alimentan de la 
yuca. Se ban identificado varios insectos depredadores y m~s de 40 especies 
de Phytoseiidae en Colombia; Typhlodromalus limonicus y Neoseiulus anonymus 
son las especies mfs frecuentemente oncontradas. Se presentan aspectos
seloccionados de los estudios bion6micos sobre T. limonicus y N. anonymus y 
sobre los m6todos para criar numerosas especies de fitoseidos. En CIAT se
 
estAn criando 5 especies, las cuales se ban enviado al International 
Institute of Tropical Agriculture en Nigeria. Las encuestas de enemigos 
naturales incluirAn la mayoria de las zonas cultivadoras de yuca de America 
Central y del Sur. La seleeci6n de sitios de exploraci6n y las 6pocas de
 
exploraci6n se basar~n en la coincidencia de zonas agrometeorol6gicas en el 
pais de origen con las del pais de introducci6n propuesto. La duraci6n de 
los periodos secos, los patrones de precipitaci6n y la temp. son 
consideraciones especialmente importantes para el apareamiento de 
zonas.
 
(RA-CIAT) 

0471 
32226 EZULIKE, T.O. 1987. Resistance of cassava cultivars to green spider
 
mite (Mononychellus tanajoa) infestation (Abstract). (Resistencia de
 
cultivares de yuca a la infestaci6n de dcaros verdes (Mononychellus
 
tanajoa) (Resumen)). In Terry, E.R.; Akoroda, M.O.; Arene, O.B., eds.
 
Triennial Symposium of the International Society for Tropical Root Crops-
Africa Branch, 3d, Owerri, Nigeria, 1986. Tropical root crops; root crops
 
and the African food crisis: proceedings. Ottawa, Canada, International 
Development Research Centre. p.118. En. [National Root Crops Research
 
Inst., Umudike, P.M.B. 7006, Umuahia, Nigeria]
 

Yuca. Cultivares. Mononychellus tanajoa. Resistencia. Nigeria. 

Se infestaron artificialmente 21 cv. do yuca, seleccionados despu~s de 
haber sido escogidos en el campo por tolerancia a Mononychellus tanajoa, 
con el fcaro on condiciones do invernadero para confirmar su resistencia. 
Los puntajes prom. de daho por el fcaro mostraron que TMS 4(2)1425 era el 
mds tolerante a la infestaci6n do M. tanajoa, seguido por 74/538, Anti-Ota, 
73/93, 30195 y 1531. Estos cv. tonian un menor no. de Acaros y 4 do ellos,
 
TE 4(2)1425, 73/93, 74/538 y Anti-Ota, tenian polos superficiales en sus
 
hojas -- un atributo de resistencia. El dabo por dcaros y la densidad de
 
fcaros no se correlacionaron con las variaciones en el con .nido de HCN
 
foliar. Este factor, por tanto, no contribuye a la resistencia de la yuca
 
a los icaros. (Texto completo-CIAT)
 

0472
 
30555 GANOK, U. 1982. (Estudio preliminar sobre la biologia del Aearo rojo
 
de la yuca Tetranychus truncatus (Acarina:Tetranychidae) y del Acaro 
depredador Amblyseius (Amblyseius) longispinosus (Acarina:Phytoseiidae)).
 
Mag.Sc. Thesis. Bangkok, Thailand, Kasetsart University. 80p. Thai., Sum. 
En., Thai., 59 Ref., Ii.
 

Yuca. Tetranychus truncatus. Biologia do Acaros. Control biol6gico.
 
Temperatura. Fotoperiodo. Depredadores y pargsitos. Tailandia.
 

El fcaro rojo de la yuca (Tetranychus truncatus), una plaga severs de la 
yuca, complet6 su ciclo vital en cerca de 9 dias a 30-32 grados centigrados 
y 65-70 por ciento de HR. T. truncatus se hall6 en muchas especies de 
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plantas en el eultivo de yuca. El caro depredador Amblyseius (Amblyseius) 
longispinosus, uno de los enemigos naturales mAs importantes de T.
 
truneatus, desarroll6 su ciclo vital dentro de 7 dias bajo las mismas
 
condiciones de T. truncatus. La longevidad de las hembras de A. 
longispinosus fue mucho mds larga que la de T. truncatus. La relaci6n 
entre T. truncatus y A. longispinosus se estudi6 en 3 pruebas diferentes. 
La mejor relac16n se obtuvo cuando la raz6n inlcial de hembras de T. 
truncatus:hembras de A. longispinosus fue de 5:3. Los resultados mostraron 
una diferencia significativa entre las poblaciones de T. truncatus, con y 
sin el dopredador, en cada prueba. La temp., HR y duraci6n del fotoperiodo
 
no ejercieron efecto on ninguna do las 2 especies de 6caros. La relaci6n
 
entre caros fit6fagos y enemigos naturales en yuca fue altamente 
significativa. La HR ejerci6 un efecto significativo en los Acaros 
fit6fagos, pero la temp. y la duraci6n del fotoperlodo no. Los ambientes 
tuvieron poco efecto en los enemigos naturales. Los mejores porcontajes de
 
eclositn de huevos para T. truncatus y A. longispinosus se obtuvieron a 30
 
grados centigrados, 65 per ciento de HR y un periodo de luz de 12 h 45 min.
 
(RA-CIAT) V6,e adems 01153 0462 0468 0469 0532 0543 0562
 

000 GENETICA Y FITOMEJORAMIENTO
 

V~ase 0413
 

GO1 Mejoramiento, Germoplasma, Variedados y Clones, Selecci6n
 

0473
 
32234 GUTIERREZ, A.P.; YANINEK, J.S. 1986. 
An ecological perspective of
 
plant breeding. (Una perspectiva ecol6gica del fitomejoramiento). In
 
Herren, H.R.; Hennessey, R.N., eds. International Workshop on Biological
 
Control and Host Plant Resistance to Control the Cassava Mealybug and Green
 
Mite in Africa, Ibadan, Nigeria, 1982. Proceedings. Ibadan, Nigeria,


11
International Institute of Tropical Agriculture. pp.32- 6. Jn., Sum. En.,
 
12 Ref., Il. [Division of Biological Control, Univ. of California, Berkeley
 
94720, USA]
 

Yuca. Fitomejoramiento. Resistencia. Africa. 

Se ilustra la interacci6n entre la estrategia de gen6tica para distribuci6n 
de energia y la ecologia poblacional, asi come la importancia de la 
investigaci6n interdisciplinaria para solucionar los problemas de 
fitmejoramiento. Tambidn se indican posibles limitaciones laa 
maximizaci6n de los rendimientos. Las soluciones a corto plazo han causado 
mAs mal que bien: cuando los fittmejoradores maximizan los rendimientos 
eliminando mediante mejoramiento la capacidad del cultivo para compensar
 
las plagas, esta capacidad perdida se reemplaza con plaguicidas. En el
 
caso de la yuca, los insumos masivos de plaguicidas no parecen ser 
econ6micos; por eso, el control biol6gico y el fitomejoramiento por
 
resistencia horizontal parecen ser mAs confiables. La comprensi6n de las 
estrategias do distribuci6n de energia do la yuca es eaencial para
 
compender la interacci6n de este cultivo con sus herbivoros introducidos, 
enemigos naturales y cualquier programa de fitomejoramiento per 
resistencia. (RA (extracto))
 

0474 
32213 MUIMBA-KANKOLONGO, A.; MUYOLO, G.; MAHUNGU, N.M.; PANDEY, S.J. 
1987.
 
Strategies of Programme National Manioc (PRONAM) of Zaire in screening
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cassava for resistance to major diseases. (Estrategias del Programa 
Nacional de Yuea (PRONAM) de Zaire en la selecci6n de yuca por resistencia 
a las principales enfermedades). In Terry, E.R.; Akoroda, M.O.; Arene, 
O.B., eds. Triennial Symposium of the International Society for Tropical
 
Root Crops-Africa Branch, 3d, Owerri, Nigeria, 1986. Tropical root crops;
 
root crops and the African food crisis: proceedings. Ottawa, Canada,
 

2

International Development Research Centre. pp.109-11 . En., Sum. En., 13
 
Ref., Il. [Programme National Manioc, Kinshasa, Zaire]
 

Yuca. Programas de yuca. Fitomejoramiento. Cultivares. Resistencia.
 
Selecci6n. Virus del mosaiceo africano de la yuca. Xanthomonas campestris
 
pv. manihotis. Glomerella manihotis. Zaire.
 

Se discuten las diversas estrateglas y proedimientos del Programa Nacional
 
de Yuca (PRONAM) de Zaire en la selecci6n de yuca por resistencia a las
 

principales enfermedades (CBB, CAMD y antracnosis). PRONAM ha desarrollado
 
algunas buenas var. resistentes a las enfermedades y de alto rendimiento,
 
las cuales se recomiendan a los agricultores para cultivo general. (RA
 
(extracto)-CIAT)
 

0475
 
31667 OCAMPO N. , C.H. 1988. Identificaci6n de genes marcedores en yuca 

(Manihot esoulenta Crantz). Tesis Bi6logo Gen~tico. Cali, Colombia,
 
Universidad del Valle. 126p. Es., Sum. Es., 55 Ref., Il.
 

Yuca. Fitomejoramiento. Herencia. Gen~tica. Anatomia de la planta. Hojas. 
Tallos. Raices. Fenotipos. Clones. Temperatura. Electroforesis. Colombia.
 

Considerando el no. reducido de caracteristicas identificadas como genes 
marcadores en yuca, y la utilidad de estos genes como herramienta en 
fitomejoramiento, se estudi6 la forma de herencia de un grupo de 
caracteristicas morfol6gicas que presentan s6lo 2 fenotipos, contrastantes 
entre si, para probar si estgn controladas por genes marcadores. Adems, 
se hizo prueba de segregaci6n independiente entre algunos de los genes
 
marcadores. Tambi~n se evalu6 la estabilidad fenotipica del Angulo formado
 
por el entrenudo on zigzag con la edad de la planta (propagada
 
vegetativamente) y del albinismo en plAntulas con un componente del 
ambiente (temp.). Por 61timo, se determin6 si hay o no correlaci6n entre 
los fenotipo contrastantes de 2 de estas caracteristicas morfol6gicas con 
1 o mds bandas de los patrones electrofor6ticos de la izoermima alfa-beta
esterasa de puntas radicales. El material vegetal estuvo integrado por el
 
banco de germoplasma de yuca del CIAT, un lote de hibridaciones eln yuca, 
poblaciones segregantes F1 y FICI de ensayos para mejoramiento de yuca, y 
un ensayo F1 exclusivo. Se identificaron genes marcadores (herencia 
monog~nica sencilla) para los caracteres morfol6gieos albinismo en 
plAntulas, entrenudo en zigzag, color del coldnquima del tallo y el color 
del par~nquima de la raiz engrosada. Para el 16bulo foliar pandurado 
(forma de violin) se plante6 como hip6tesis quo estA controlado por un gen 
daminante pero con penetraci6n incompleta y expresividad variable. Ademfs, 
se encontr6 que el gen para el color del col~nquima del tallo segrega 
independientemente del gen del dihmetro del 16bulo foliar y del gen del 
color del par6nquima de la ralz engrosada. En cuanto al efecto ambiental 
en la expresi6n de estos genes, una temp. ceonstante de 35 grados 
centigrados no inhibi6 la manifestaci6n d: albinismo en plAntulas. En 
cambio, por efecto de la edad de la planta, el entrenudo en zigzag mostr6 
expresividad variable. Por iltimo, no se encontr6 correlaci6n fenotipica 
entre los patrones electrofor6ticos de la isoenzisa alfa-beta-esterasa de 
puntas radicales con los fenotipos del color del col6nquima del tallo y el 
color del par6nquima de la raiz engrosada en 17 clones de yuca. (RA 
(extracto)) Vase ademAs 0400 0450 0543 0552
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HO0 NUTlICION
 

28188 PACHICO, D.; SERE, C. 1985. 
0476

Food consumption patterns and
malnutrition in Latin America: same issues for commodity priorities and
policy analysis. (Patrones de consumo de alimentos y desnutrici6n en

Am6rica Latina: algunos puntos pars el anflisis de prioridades de produetos
agropecuarios y politicas). In Centro Interracional de Agricultura

Tropical. Trends in CIAT Commodities. Cali, Colombia, Internal Document
 
Economics 1.10. pp.27-53. En., Sum. En., 25 Ref.
 

Yuca. Nutrici6n humans. Consumo. Desnutrici6n. Ingresos. Mercadee.

Desarrollo. Dietas. Investigaci6n. Harina 
integral de yuca. Productos
frescos. Aspectos socioecon~nicos. Datos estadisticos. Brasil. Paraguay.

Colombia. Amdrica Latina.
 

Se revisan y discuten aspectos sobresalientes de la alimentaci6n y

nuteici6n en America Latina, en lo que respects a las variaciones
intrarrcgionales en las dietas y la influencia de la urbanizaci6n en los
 
h6bitos de consumo de alimentos, la naturaleza y grado de desnutrici6n en
Is regi6n, la influencia de facores econ6micos (ingresos, crecimiento,
comercio y deada externa) en el consumo de alimentos y politicas
alternativas para aminorar la desr. trici6n y las implicaciones tentativas
 
pars una agenda de investigaci6n orientada hacia la nutrici6n. 
Se discute
Is importancia de la yuca, al igual quo otros productos agropec.rios,

dentro de este marco; por *.emplo en Brasil y Paraguay es la fucute
 
principal de calorias particilarmente en el nordeste brasilero, donde la
HIY constituye el gasto ir .a.J.l para el tercio mAs pobre de las families.
La yuca constituye un component- bsieo de las dietas rurales y su consumo 
es mayor en familias urbanas do bajos ingresos quo en familias urbanas
altos ingresos. Los datos Ind-,an que 

do 
la BY e considera ur ';-tn inferior, 

en tanto qua la yuca fresc' se .nsidera como bien normalun !r.3 pujue~os
productores tienden a dooinar en la producci6n do productos of. J. manda
relativamente inelAstica como la yuna. (RA) V~ase ademfs 0547 0558 

H01 Alimentos Derivados de la Yuca y Valor NutritJvo
 

0477
 
30834 AIDOO, K.E. 1986. Lesser-known fermented plant foods. Review.(Alimentos vegetales fermentados menos conoci,,js. Revisi6n). Tropical
Science 26(4):249-258. En., Sum. En., 
29 Ref. [Dept. of Bioscience &
Biotechnology, Applied Microbiology Division, Univ. of Strathclyde, 204

George Street, Glasgow 01 1XW, United Kingdom]
 

Yuca. Nutrici6n humana. Productos fermentados. Cerveza de yuca. Harina

integral de yuca. Raices secas. Valor nutritivo. Africa. Amazonia. Brasil.
 
Perd. Ecuador.
 

Se revisan algunos de los alimentos fermentados menos conocidos que son

importantes en la dieta de la poblaci6n de palses en desarrollo. Setratan los siguientes productos a base de yuca: farinha puba (una harina 
gruesa, color crema) consumida en las regiones amaz6nicas de Brasil, Perd y
Ecuador; kokonte, consumida en sabanas de Africa; y masato (cerveza de

yuca), producido en el Amazonas. Se presentan m6todos de preparaci6n,
microbiologla, cambios bioquimicos y tambi6n lo valores nutricionales de 
estos productos fermentados. (RA-CIAT)
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0478 
32206 FIRN4N, A. 1988. Preparaci6n tradicional de alimentos con yuca en
 
Costa de Marfil. Yuca Boletin Informativo 12(l):10-12. Es., I.
 

Yuca. Productos alimenticlos. Foofoo. Atieke. Harina de yuca. Tapiocas.
 
Costa de Marfil.
 

Sa describen diferentes maneras de preparar la yuoa en Costa de Marfil. 
Las raloes de yuca se consumen ya sean frescas (hervidas) o se procesan en 
diferentes produotos alimenticios (foutou, foofoo, HY y tapioca). De la 
yuca fermentada, se obtionen placali, bessik6, N'Bode-papa (torts de yuca),
Bite, N'Bete gboko, attoupkou, atieke fresco y gari. (CIAT)
 

0479
 
32079 LONGE, 0. 1979. Energy values of cassava, maize and guinea corn
 
e ct=hpp
ard their residues for chicks. (Valores energ6ticos de almidones
 
de yuca, maiz y masz de Jerusal6n y de sus residuos para pollitos).

Nigerian Journal of Agricultural Sciences I(l) :27-30. En., Sum. En.,
 
19 Ref. 

Yuca. Almid6n de yuca. Utilizaci6n de residuos. Pollitos. Nutrici6n animal.
 
Metabolismo. Fisiologla animal. Nigeria. 

Se aislaron almidones con PC de maiz, maiz de Jerusal6n y yuca (0.77, 1.43 
y 0.47 por ciento de MS, resp.) dejando residuos con 13.50, 17.06 y 3.10 
par ciento de PC y 9.01, 10.89 y 6.72 por ciento de fibra cruda. A 
pollitos de 2-5 semanas do edad se les suministr6 una diets de referencia 
pr&ctica con 20 por ciento de PC o 1 de 6 dietas en las cuales el almid6n o 
el residuo al 30 por ciento reemplazaban porcentajes iguales de glucosa en 
la dieta de referencia. El valor de EM de los almidones de maiz, maiz do
 
Jerusal6n y yuca fue de 3.67, 
3.51 y 3.88, resp., y para el residuo 1.86,
 
1.72 y 1.31 kcal/g. La ganancia de peso corporal fue de 228, 305, 279, 226,
345, 347 y 179 g para la dieta de referencia, almid6n de maiz, almid6n de 
mafz de Jerusal6n, almid6n de yuca y los resp. residuos. Todas las
 
diferencias fueron significativas, con la exr-'ci6n de las dietas de

referencia y de almid6n de yuca. El consumo de alimento fue de 3.06 y 2.46
 
g/g de ganancia, resp., para las dietas que inclufan almid6n de yuca y
residuos de almid6n de yuca, en comparaci6n con 3.32 g/g para la dieta de 
referencia. Se incluyen cuadros con la composici6n aproxdmada de los 6 
productos evaluados y sus valores de EB y EM. (CIAT) 

0480 
31693 MARQUES, J.F.; EL-DASH, A.; VIEIRA, L.F.; CHANG, Y.K. 1984. Impactos
economicos e tecnol6gicos na politico de substituicao parcial da farinha de 
trigo par sucedaneos. (Impactos econ6micos y teonol6gicos de una politica
de sustituci6n parcial de harins de trigo por harinas alternativas). Rio de 
Janeiro-RJ, Brasil, &press Brasileira de Pesquisa Agropecufria. 52p. Pt., 
Ii.
 

Yuca. Aspectos legales. Evaluaci6n de tecnologia. Harina de yuca.

Sustitutos. Harna de trigo. Harinas compuestas. Productos de la
 
panificaci6n. Precios. Producci6n. Consumo. Brasil.
 

Se realizaron pruebas a nivel industrial en Brasil con harinas compuestas
(incluyendo HY) como sustitutos parciales do harina de 
trigo para producir
 
pan y diferentes productos de panaderia; se analiz6 el impacto econ6mioo y

t6cnico de una politica comc 6sta. Los resultados mostraron quo es 
teonol6gicamonte factible, con ajustes menores en los equipos, producir HY 
panificable pars sustituci6n parcial (20-25 por ciento) de la harina de 
trigo. Dadas las limitaciones regionales existentes pars la produoci6n de 
materias primas, se consider6 mds adecuodo que la harina de trigo fuera 
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sustituida parcialmente por HY en el Norte, Nordeste y Centro Occidente de
 
Brasil. Si se eliminaran los subsidios a la harina de trigo, los precios de
 
los productos a base de harina de trigo aumentarian considerablemente, pero 
este efecto seria aminorado por su sustituci6n parcial con harinas
 
alternativas, coma HY, a los precios actuales. (CIAT)
 

0481
 
32062 OJOFEITIMI, E.; OLUFOKUNBI, B. 1986. Food preferences: an implication
 
for nutrition education and agricultural production. (Preferencias
 
alimenticias: una implicaci6n para la educaci6n en nutrici6n y la
 
producci6n agricola). Food and Nutrition Bulletin 8(4):11-13. En., 18 Ref.
 
[Univ. of Ife, Ile-Ife, Nigeria]
 

Yuca. Encuestas. Consumo. Valor nutritivo. Nutrici6n humana. Composici6n.
 
Anlisis. Contenido proteinico. Contenido d grasa. Contenido de fibra.
 
Contenido de hidratos de carbono. Contenido de ceniza. Valor energ6tico de
 
los alimentos. Aspectos socioecon6micos. Nigeria.
 

Se determinaron las preferencias alimenticiaz de 172 estudiantes de 61timo
 
aho en 3 instituciones relacionadas con la salud en Ile-Ife (Estado de Oye,
 
Nigeria). Se les pidi6 a los estudiantes que calificaran algunos alimentos
 
tuberosos y cArnicos comanmente disponibles, en el orden en el que ellos 
preferirian consumirlos y recomendarlos a otros. Aprox. un 70 por ciento le
 
otorg6 el primer lugar al Name blanco, en tanto que aprox. un 18 par ciento
 
le otorg6 el primer lugar a la yuca, aurxue otros tub6rculos (name de agua, 
Name amarillo y Name rojo) tienen un mayor valor nutritio que el name. El 
taro, Name amarillo y hame de agua tienen mayores contenidos de proteina 
digestible que ambos; tambi6n son mAs ricos en vitaminas solubles en agua y 
en contenido de caroteno. Los datos indicaron que los participantes, 
quienes posteriormente tendrAn contacto directo con la comunidad, o sabian 
muy poco del valor nutritivo de algunos de los alimentos disponibles a
 
nivel local o no reflejaron sus conocimientos en sus preferencias. (CIAT)
 

0482
 
30567 ROZANNA S.. R. 1982. Kerupuk singkong. (Crips de yuca). Bulletin
 
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pangan 4(13):27-35. In., I1.
 

Yuca. Productos alimenticios. Indonesia.
 

0483
 
s1665 SALGADO, J.M.; SANTOS, A.C. 1986. Estudo do concentrado proteico da
 
fplha de mandioca. Obtencao, analises quimicas e suplementacao cam
 
aminoAcidos. (Estudio del concentrado proteinico de hojas de yuca.
 
Preparaci6n, anhlisis quimico y suplementaci6n con amino~cidos). Archivos
 
Latinoamericanos de Nutrici6n 36(3):483-494. Pt., Sum. Pt., En., 14 Ref.
 
[Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Univ. de Sao Paulo, Depto.
 
de Quimica, Area de Nutricao Humana, Ptraicaba, Caixa Postal 13.400-SP,
 
Brasil]
 

Yuca. Hojas. Contenido proteinico. Procesamiento. Experimentos de
 
laboratorio. Animales de laboratorio. Composici6n. AminoAcidos. Materia
 
seca. Contenido de fibra. Contenido de ceniza. Dietas. Concentrados. Valor
 
diet6tico. Fisiologia animal. Digestibilidad. Bzrasil.
 

Se prepar6 un concentrado proteinico de hojas de yuca, aplicando algunos
 
procedimientos nuevos a m6todos muy conocidos: 1) con ajuste del pH y sin
 
coentrifugaci6n; 2) sin ajuste del p1ly sin centrifugacl6n; 3) igual que en
 
1) poro con 10 min de eentrifugaci6n; 4) igual que en 2) poro con 10 min de
 
centrifugaci6n. Se presenta la composici6n quimica de los diferentes
 
concentrados proteinicos. Aunque el m6todo 4 result6 en el contenido
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proteinico mda alto, se utiliz6 el m6todo 2 debido a la facilidad y rapidez
 
para hacer la extraccifn. 3e determin6 el valor nutritivo (REP, 
digestibilidad, UPN y VB) de dietas suministradas a ratas Wistar (21-23 
dias de nacidas) que contenian hojas de yuca o concentrado de hojas de 
yuca. Tanto el coneentrado proteinico comeo las hojas de yuca fueron 
suplementados con 0.5 por c.ento de met. y 0.7 por ciento de lisina, solas 
o comblnadas. El contenido proteinico (N x 6.25) del concentrado y de las 
hoja oue34.0 y 25.2 per ciento, reap. Las ratas a las que se les 
susmiistr6 el concentrado o las hojas solas perdieron peso. La adici6n de 
met. o lislna solas no mejor6 el crecimiento de las ratas. Se obtuvo una 
mejor respuesta cuando la met. y la lisina suplementaron los materiales de 
prueba, como lo indicaron los criterios biol6gicos, la REP, la 
digestibilidad real y el VB. Las pruebas histol6gicaa de los diferentes
 
6rganos de los animales demostraron ser normales. (RA-CIAT) Vase ademfs 
0448 0487 0'900 0503 0510 0511 0521 0522 0525 0536 0541
 

H03 Alimentaoi6n Anixal
 

0484
 
30561 BASYA, S.; NURAINI, M. 1979. Penggunaan bungkdl kacang tanah dengan
 
dedak padi, jagun atau lepung gaplek dalem susunan makanan penguat sapi 
perah muds. (Utilizaci6n de torta de residuos do mani, afrecho de arroz, 
malz y harina integral de yuca en f6rmulas para raciones para ganado de 
leche joven). Lembaran Lembaga Penelitian Peternakan Bogor 9(l):9-14. In., 
*3um. In., 15 Ref. 

Yuca. Harina integral do yuca. Alimentos y alimentaci6n animal. Ganado de 
lecbe. Dietas. Indonesia. 

0485
 
32081 EAKPITAKDUHRONO, P. 1985. (Efecto do diferentes m6todos de
 
suplementaci6n proteinica pars cerdos en crecimiento alimentados con 
ensilaje de yuca como fuente energ6tica). M.Se. Thesis. Bangkok, Thailand, 
Kasetsart University. 86p. Thai., Sum. Thai., En., 62 Ref., Il. 

Yuca. Nutrici6n animal. Lechones. Dietas. Fisiologia animal. Costos.
 
Contenido proteinico. Tailandia.
 

So evaluaron 4 tratamientos diet6ticos en un diseBo completamente al azar 
con 3 repeticiones y 2 lechones/unidad exptl. (1 macho castrado y 1 
hembra): 1) arroz partido (testigo), 2) yuca see, 3) yuca hdmeda onsilada, 
y 4) yuca seca ensilada. El peso vivo inicial de los cerdos fue de 29 kg. 
Al final del periodo exptl. de 84 dia, los prom. de peso vivu fueron 49, 
55, 49 y 53 kg para los tratamientos 1, 2, 3 y 4, resp., en tanto quo las 
gananclas prom. diarias de peso fueron de 585, 654, 581 y 634 g, resp. Las 
diferencias entre tratamientos en lo que respecta a ganancias de peso 
diaries no fueron estadisticamente significativas. En otro expt. se 
evaluaron 4 m6todos de alimentaci6n en un diseho de bloques completos al 
azar con 3 repeticiones y 2 lechones/unidad exptl. (1 macho castrado y 1 
hembra): 1) testigo (mtodo convencional a voluntad); 2) dieta de 
suplemento proteinico mezelado con yuca hdmeda ensilada voluntad; 3)a 
dicta de suplemento protenico suministrada separadamente de la yuca hdmeda 
ensilada a voluntad; y 4) dicta de suplemento proteinico suministrada en 
forma separada en cantidades limitadas pero la yuca h6moda ensilada 
suministrada a voluntad. El peso vivo inivial prom. de los cerdos fue de 23 
kg. Los prom. de peso vivo de los cerdos al final del periodo exptl. de 85 
dias fueron do 59.9, 50.2', 58.73 y 50.00 kg para los m6todos 1, 2, 3 y 4, 
reap., y las ganancias prom. diarias de peso fueron di 705, 597, 691 y 588 
g, reap. So observaron diferencias estadisticamente significativas 
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(P menor que 0.05) para las ganancias diarias entre los m6todos 1 y 3 y 
entre los mdtodos 2 y 4. La ganancia prom. diarla de peso y la tasa de 
consumo de alimento presentaron una alta correlaci6n. Tambidn se incluyan 
los anilisis del costo del aliraento/ganancia, cantidad de proteina
 
consumida, REP y composici6n de grasa corporal. (RA-CIAT)
 

0486
 
29515 FABBRI, R.; DELLA CASA, G.; ROSI, M.A.; BERGONZINI, E. 1986. Uso
 
della maniooa nell'alimentazione del suino pesante. (Uso de la yuca en la 
alimentaci6n de cerdos pesados). Rivista di Suinicoltura 27(5):91-95. It.,
 
Sum. It., En., 21 Ref.
 

Yuca. Porcinos. Alimentos miytos para animales. Harina integral de maiz. 
Nutrici6n animal. Engorde. Composici6n. Italia.
 

Cuatru grupos de 20 cerdos machas y hembras Landrace x Large White (peso 
vivo prom. de 146kg) recibieron un alimento liquido mixto a base de maiz, 
con o sin yuca a raz6n de 30 o 75 por ciento, o con 30 por ciento de yuca 
s6lo hasta 100 kg de peso vivo. Las ganancias medias diarias fueron de 660, 
676, 659 y 644 g y los consumos de 3.83, 3.72, 4.08 y 3.93 kg/kg de 
ganancia, resp. Los valores de sacrificio no difirieron entre los
 
dietintos grupos. (CIAT)
 

0487
 
32037 GEOFFROY, F. 1984. Le manioc: int6ret fourrager et problemes 
spdcifiques. (Yuca, su importancia como planta forrajera y problemas 
especificos). In Reunion Interinstituts INRA, ORSTOM, GERDAT, Cayenne, 
Suzini, 1981. Prairies guyanaises et elevage bovin. Resultats 
preliminairos. Paris, .nce, Institut National de la Recherche
 
Agronomique. Colloques do i'INRA no.24. pp.203-218. Fr., 
Sum. Fr., En., 32 
Ref., I1. [INRA, Centre de Recherches Agronomiques Antilles-Guyane Station 
de Recherches Zootechniques 97170 Petit-Bourg, Guadeloupe] 

Yuca. Usos. Forraje. Ralces. Hojas. Tallos. Productividad. Composici6n.

Materia seca. Contenido de grasa. Contenido proteinico. Valor nutritivo. 
Toxicidad. Procesos de destoxificaci6n. Cosecha. Follaje. Ensilaje. Guyana
 
Francesa.
 

Se compara Is productivldad, el valor alimenticio y la composici6n quimica
 
de la yuca con otras plantas forrajeras tropicales. Aunque hasta cierto 
punto contiene un agente t6xico para el ganado, existen varios procesos de 
destoxificaci6n; para Guyana Francesa, el ensilaje parece ser 
el dnico quo
 
se puede considerar. Pronto se liberarfn tcnicas pars el manejo del
 
cultivo (escogencia de var., cultivo, patologia, cosecha y ensilaje). 
(RA-CIAT) 

0488
 
31696 GOMEZ, G.; VALDIVIESO, M.; SANTOS, J. 1988. Cassava whole-root chips

silage for growing-finishing pigs. (Ensilaje de trozos de ralz entera para
 
cerdos en urecimiento y de acabado). Nutrition Reports International 
37(5):1081-1092. En., Sum. En., 12 Ref. [2813 Rue Sans Famille, Raleigh, NC 
27607, USA]
 

Yuca. Ensilaje. Ralces. Trozos de yuca. Nutrici6n animal. Porcinos. Dietas.
 
Valor nutritivo. Melaza. Harna de huest. HRina de pescado. Harina de
 
semilla de algod6n. Fisiologia animal. Colombia.
 

Se realizaron 3 expt. para evaluar el ensilaje de trozos de raices onteros
 
de yuca (ETEY) con cerdos en crecimiento y de acabado. A los cerdos
 
destetados de 60-70 dias de edad se les suministraron dietas exptl. hasta
 
que su peso corporal alcanz6 90-95 kg, excepto on el expt. 2 en el que 
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cantidades insuficientes de ETEY obligaron la terminaci6n del ensayo cuando 
los cerdos promediaron alrededor de 80 kg de peso corporal. El expt. 1 
consisti6 en un ensayo de alimentaci6n individual y otro en grupo, y los 
expt. 2 y 3 fueron ensayos de alimentaci6n individual. En el expt. 1 se 
usaron las siguientes dietas: 1) sorgo + un suplemento proteinico a base
 
de HIS, 2) ETFY + suplemento proteinico, mezelados, y 3) ETEY + suplemento 
proteirnico suministrado por separado. Las del expt. 2 fueron: 1) sorgo +
 
suplemento proteinico a base de HIS y harina de semilla de algod6n, 2) 
ETEY + suplemento proteinico a base de HIS + harina do semilla de algod6n,
 
3) ETEY + suplemento proteinico a base de HIS y harina do pescado, y 4)
 
ETEY + suplemento proteinico a base de harina de semilla de algod6n y 
harina de pescado. Las dietas del expt. 3 fueron: 1) sorgo y suplemento
 
proteinico a base de HIS-harina de semilla de algod6n, 2) ETEY + suplemento
 
proteinico suministrado diariamente, 3) ETEY snuministrado diariamente +
 
suplemento protelnico suninistrado dia do por medio, 4) ETEY + 10 por 
ciento de melaza de caha + suplemento proteinico suministrado diariamente y 
5) ETEY + 10 por ciento de melaza de cafia suministrado diariamente y 
suplemento proteinico suministrado dia de por medic. En todos los expt. se
 
suministr6 la dieta 1 con alimentadores autom~ticos mientras que las dietas
 
de ETEY se suministraron en comederos. En el ensayo de alimentaci6n 
individual del expt. 1, los cerdos alimentados con la dieta 2 tuvieron 
ganancia de peso corporal y consumo de alimento inferior (P menor que 0.05) 
a aquellos alimentados con la dieta testigo 1, pero un mejor desempezo 
(P menor quo 0.05) que aquellos alimentados con la dicta 3. En el ensayo 
de alimentaci6n en grupo, sin embargo, prtcticamentu todos los 3 grupos se 
comportaron de manera similar (P mayor quo 0.05). En ei 2, los 
cordos alimentados con ETEY en combinaci6n con cualquiera de los 
suplementos proteinicos evaluados presentaron resultados similares 
(P mayor quo 0.05) a aquellos alimentados con la dieta 1. En el expt. 3, 
los cerdos alimentados con las dietas 4 y 5 alcanzaron un peso vivo 
corporal final 10 y 17 das mAs temprano (P menor quo 0.05), reap., que los 
otros grupos exptl. La adici6n de melaza al ETEY mejor6 
(P menor que 0.05) la relaci6n alimento:ganancia cuando se compar6 con la 
dicta testigo y tendi6 (P mayor quo 0.05) a ser superior a las dietas a 
base de ETEY (2 y 3) sin la adici6n de melaza. Se obtuvieron resultados 
similares cuando se suninistr6 el suplemento proteinico diariamente o dia 
de por medic. Estos resultados indican quo el ETEY almacenado en silos 
durante aprox. 4-6 meson, adecuadamente suplementado, produce resultados 
satisfactorios cuando so suministra a cerdos durante el proceso de 
crecimiento y acabado. (RA-CIAT) 

0489
 
31695 GOMEZ, G.; TELLEZ, 0.; CAICEDO, J. 1987. Effects of the addition of 
vegetable oil or animal tallow to broiler diets containing cassava root 
meal. (Efecto de la adici6n do aceite vegetal o sebo animal a dietas para 
pollos asaderos que contienen harina de raices de yuca). Poultry Science 
66(4):725-731. En., Sum. En., 26 Ref. [2813 Rue Sans Famille, Raleigh, NC
 
27607, USA]
 

Yuca. Harina integral de yi:c. Sebo. Alimentos mixtos pare animales.
 
Dietas. Valor diet~tico. Ayes de corral. Alimentos y alimentaci6n animal. 
Nutrici6n animal. Fisiologia animal. Colombia.
 

Se llevaron a cabo 2 expt. pars evaluar los efectos en el comportamiento de 
pollos asaderos de incrementar el nivel de EM en las dietas a base de HIY
 
(0, 20 y 30 per ciento) on un 5 por ciento agregando aceito vegetal (expt.
 
1) o sebo animal (expt. 2). Se destoxifie6 la HIY utilizada secando al sol 
los trozos do yuca entera de un cv. amargo (CMC-84) sobre un suelo de 
concreto. Todas las dietas exptl. fueron suministradas en forma de pur6. 
El aceite vegetal o el sebo animal suplementarios no afectaron 
(P mayor quo 0.05) la tasa de crecimiento. Se mejor6 la conversi6n
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alimenticia (alimento/ganancia) (P menor que 0.05) durante el perlodo 
inicial de engorde (0-28 dias) como tambi6n al final de los expt.
(56 dias). La ganancia de peso corporal, el consumo de alimentos y la 
conversi6n alimenticia no se vieron afectados (P mayor que 0.05) por

ninguno de los tratamientos en las dietas durante el periodo final de 
engorde (28-56 dias) do ambos expt. Las dietas con un 20 por ciento de HIY 
produjeron pesos corporales f nales un poco mAs altos (P mayor que 0.05;
 
expt. 1) o significativamente mAs altos (P menor quo 0.05; expt. 2).
 
(RA-CIAT) 

0490
 
32217 TEWE, 0.0. 1987. Cassava peel utilization in poultry diets.
 
(Utilizaci6n de c~scaras de yuca en dietas de ayes de corral). In Terry, 
E.R.; Akoroda, M.O.; Arene, O.B., eds. Triennial Symposium of the
 
International Society for Tropical Root Crops-Africa Branch, 3d, Owerri,

Nigeria, 1986. Tropical root cropz; root crops and the African food crisis: 
proceedings. Ottawa, Canada, International Development Research Centre.
 
pp.150-151. En., Sum. En., 10 Ref. [Dept. of Animal Science, Univ. of
 
Ibadan, Ibadan, Nigeria]
 

Yuca. Cortex. Utilizaci6n de residues. Ayes de corral. Nutrici6n animal.
 
Fisiologla animal. Huevos. Nigeria.
 

Tres pruebas con pollos asaderos y ponedoras evaluaron su desempe~io en
 
dietas a base de cAscaras de yuca. En la prueba 1, las dietas contenian 0, 
7.5, 15.0, 22.5 y 30.0 por ciento de chscaras de yuca como un reemplazo del 
maiz para ponedoras. La cAscara de yuca aument6 el consumo de alimentos, 
redujo la ganancia de peso corpoi'al y redujo la utilizaci6n de nutrimentos. 
En la prueba 2, se suministraron a pollos asaderos dietas que contenian 0, 
7.5, 15.0 y 22.5 per ciento de cascaras de yuca, con o sin suplementaci6n

de energla (aceite de palms) o de proteina. La suplementaci6n nutricional
 
de las dietas a base de ehscaras de yuca no afoct6 considerablemente el 
desempeho biol6gico de las ayes. En la prueba 3, la inclusi6n de hasta un 
27 por ciento de chscaras de yuca en la dieta de ponedoras, a expensas del 
maiz, dio un consumo de alimento, una producci6n de huevos y alimento/huevo 
producido satisfactorios. En cada prueba, la economia de conversi6n 
alimenticia fue mejor en las dietas de cascaras de yuca que en la dieta 
testigo de masz. (RA-CIAT)
 

0491
 
32083 UNNANUNTANA, A. 1985. (Valores nutritivos y digestibilidad del
 
ensilaje de la parte a~rea de la cafa de aZdear, tratado con diferentes
 
aditivos, en ovejas). M.Se. Thesis. Bangkok, Thailand, Kasetsart 
University. 110p. Thai., Sum. Thai., En., 42 Ref. 

Yuca. Trozos de yuca. Alimentos mixtos pars animales. Valor nutrI.- vo.
 
Digestibilidad. Ovejas. Nutrici6n animal. Tailandia.
 

Se realiz6 un expt. para evaluar el valor nutritivo y la digestibilidad del
 
ensilaje de la parte area do la caha de az~ear con diferentes clases y
niveles de aditivos, entre ellos trozos de yuca, para un total de 60 
tratamientos. Utilizando el m6todo de Murdoch (1962), los 3 mejores 
tratamientos fueron: (1) parte a6rea de Is ca~a de az6car con 0.5 per
ciento de urea y 15.0 por ciento de trozos de yuca en base hfimeda; (2) 
parte a6rea de Is ca~a de az~car con 0.5 por ciento do urea y 10.0 por
ciento de melaza en base hdmeda; y (3) parte area de la cafs de azlcar con 
0.5 por ciento de urea y 15.0 por ciento de glucosa liquida per producto en 
base h6meda. Tambidn se incluyen los resultados del ensayo de 
digestibilidad utilizando ovejas. Los porcentajes do digestibilidad de la
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MO, PC, fibra cruda y EB para el tratamiento 1 fueron 54.48, 60.78, 50.51 y 
64.73, resp. (RA (extracto)-CIAT) V6ase ademfs 0440 0483 0501 0515 
0531 0537 

H04 Toxicidad del HCN y Detoxificaci6n
 

0492
 
32091 RAVINDRAN, V.; KORNEGAY, E.T.; RAJAGURU, A.S.B. 1987. Influence of 
processing methods and storage time on the cyanide potential of cassava
 
leaf meal. (Influencia de los m6todos de procesamiento y tiempo de 
almacenamiento en el potencial de cianuro de la barina de bojas de yuca). 
Animal Feed Science and Technology 17 (4) :227-234. En., Sum. En., 16 Ref. 
[Dept. of Animal Science, Univ. of Peradeniya, Sri Lanka] 

Yuca. Harina integral de hojas de yuca. HoJas. Contenido proteinico. 
Contenido de HCN. Procesos de destoxificaci6n. Secamiento. Almacenamiento.
 
Nutrici6n animal. Sri Lanka.
 

Se evaluaron los efectos de 3 m6todos de procesamiento (secamiento,
 
trozado y marchitamiento), sus combinaciones y el tiempo de almacenamiento 
en el potencial de HCN (pHCN) y el contenido de PC de harina de hojas de 
yuca en is U. de Peradeniya, Sri Lanka. Tambi~n so realizaron algunas 
observaciones sobre los efectos de los tratamientos de procesamiento en el 
contenido de taninos de la harna de hojas de yuca. Las hojas de yuca 
frescas contenian un prom. de 1436 mg de pHCN/kg de KS y el simple 
secamiento (al sol o en horno) elimin6 aprox. el 90 por ciento del pECN.
 
Una combinaci6n del trozado con 3 dias de marchitamiento antes del
 
secamiento prob6 ser muy efectiva, disminuyendo el pHC11 del producto final 
a aprox. 55 mg/kg de MS. Los tratamientos de procesamiento ejercieron poco 
efecto en los contenidos do PC y taninos de la harina do hojas de yuca. El 
pHCN y contenido de PC de la harina de hojas de yuca disminuy6 en 58.2 y 
10.6 por ciento, resp., durante un periodo de almaenamiento 
posprocesamiento de 8 meses. Los resultados demuestran que se puede 
producir harina de hoJas de yuca con bajo contenido de cianuro, la cual es 
mds segura para su utilizaci6n como alimento para animales, mediante el uso 
de mtodos sencillos de procesamiento. (RA-CIAT) V6ase adem~s 0415 

1O0 PROCESOS, PRODUCTOS Y USOS
 

101 Almid6n de Yuca y sus Propiedades
 

0493 
30830 ABRAHAM, T.E.; KRISHNASWAMY, C.; RAMAKRISHNA, S.V. 1987. Effect of
 
hydrolysis conditions of cassava on the oligosaccharide profile and alcohol 
fermentation. (Efecto de las condiciones de hidr6lisis de 18 yuca en el 
perfil de oligosaciridos y fermentaci6n de alcohol). Starch/Starke 
39(7):237-240. En., Sum. En., De., 8 Ref., Il. [Division of Food, Regional
 
Research Laboratory, CSIR, Trivandrum-695 019, India]
 

Yuca. Almid6n do yuca. Hidr6lisis. Anflisis. Glucosa. Etanol. India.
 

Se ensayaron varios procedimientos do hidr6liais pars In sacarificaci6n del 
almid6n de yuca para maximizar el contenido de glucosa en el hidrolizado. 
Los perfiles de malto-oligosacf.ridos del anhlisis en cromatografia liquids 
de altas caracteristicas de ls hidrolizados preparados par Acido, 
cido-enzima y enzima-enzima mostraron quo el hidrolizado preparado por 

Acido contiene malto-oligosacAridos hasta DPl0 (10 unidades de glucosa), en 
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tanto qua su presencia es insignificante al utilizar Acido-ermima y

emima-ermima. Un bidrolizado comercial 
mostr6 menos cantidad de glucosa y
varios azdcares hasta DPI0. Se compar6 la fermentabilidad de los
 
hidrolizados y se encontr6 
quo el hidrolizado de enmima-enzima era el 
mejor. (RA-CIAT)
 

0494
 
30833 DESCAMPS, 0. ; LANGEVIN, P. ; COMBS, D.H. 1986. Physical effect of 
starch/carrageenan interactions in water and milk. (Efecto fisico de las
 
interacciones almid6n/carrageenina en agua y leche). 
Food Technology

40(4):81-8 6 ,88. En., 7 Ref., Ii. 
[Satia, S.A., Food Applications Research
 
Center, Usine de Baupte, 50500 Carsntan, France]
 

Yuca. Almid6n do yuca. Carrageenina. Viscosidad. Temperature. 
Gelatinization. Espesadores de alimentos. Usos. EE.UU.
 

Se estudiaron Lbs Lnteracciones entre almid6n y carrageenina en agua y en 
leche fresca mediante la evaluaci6n de la visoosidad. Las diferentes 
texturas obtenidas con combinaciones de almid6n/carrageenina en leche 
tambi~n se caracterizaron utilizando la mquina de prueba Instron y se 
utilizaron pars producir postres licteos tratados con temp. ultra-alta y

formulaciones de pudines bajas en almid6n. Se utilizaron kappa
carrageenina, iota-carrageonina y lambda-carrageonina y almidones
 
(principalmente modificados) de maiz 
 c6reo, yucea y papa. Los resultados 
indicaron quo las interacciones almid6n x carrageenina pueden ser atiles
 
pare confecclonar requerimientos de texture de alimentos 
a bajo costs; se 
Iogran bajos valores cal6ricos roduciendo el contenido de almid6n. Ademds,
las combinacionos de almid6n/carrageenina pueden disminuir la viscosidad 
durante el tratamiento con calor en places do intercambio de calor. El
 
almid6n de yuca alcanz6 su 
capacidad total do ospesamiento al calentarlo a

95 grados centigrados en presencia de iota-carrageenina, en tanto qua

normalmente requiri6 calentamionto a 100 grados centigrados para
 
Elatinizarse. (CIAT)
 

0495

31645 FRANCO, C.M.L. ; PRETO, S.J. DO R.; CIACCO, C.F. 1987. Studies on the 
susceptibility of granular cassava and corn starches to erzymatic attack. 
1. Study of the conditions of hydrolysis. (Estudios sobre la
 
susceptibilidad de almidones granulados 
de yuca y de maiz al ataque
enzimAtico. 1. Estudio de las condiciones de hidr6lisis). Starob/Starke
39(12):432-435. En., 
Sum. En., De., 8 Ref., Il. [Inst. de Biociencias,
 
Letras e Ciencias Exatas, UNESP, Caixa Postal 
136, 15055, Sao Jos6 do Rio
 
Preto-SP, Brasil]
 

Yuca. Almid6n de yuca. Hidr6lisis. Enzimas. Registro del tiempo. Contenido 
de aztcar. p11. Brasil. 

Se estudi6 la susceptibilidad de los grAnulos do ai - n a la hidr6lisis 
enzimatica. Los almidones de yuca y de maiz fueron hidrolizados por media
 
de alfa-amilasa bacteriana 
 con y sin amiloglucosidasa en varies 
condicion-s de incubaci6n. 
Se obtuvo el porcentaje mfs alto de hidr6lisis 
en la previencia de ambas enzimas. La eliminaci6n de los productos solubles 
de la hidz6lisis por media de diAlisis aument6 la degradaci6n de los 
grgnuos del almid6n, especialmente on el 
case del almid6n do yuca.
 
(RA-CIAT)
 

0496
32061 MHRBECK, P. ; ELIASSON, A.C. 1987. Influence of pH and ionic strength 
on the viscoelastic properties of starch gels. A comparison of potato and 
cassava starches. (Influencia del pH y fuerza 16nica en las propiedades
viscoelfstlcas de geles de almid6n. Comparaci6n entre los almidones de papa 
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y yuca). Carbohydrate Polymers 7(4):291-300. En., Sum. En., 14 Ref., Ii.
 
[Dept. of Food Technology, Univ. of Lund, Box 124, S-22100 Lund, Sweden]
 

Yuca. Almid6n de yuca. Composici6n. Experimentos de laboratorio.
 
Gelatinizaci6n. Viscosidad. Suecia.
 

Se investig6 la influencia del pH y electrolitos en las propiedades

viscoelsticas de los geles de almid6n de papa y de yuca, utilizando una
 
corrida del re6metro de cono y plato en el modo oscilatorio. Ni el pH ni la 
conen. de electrolitos (NaCl, N14C1, KCl, CaC12 o CdCl2) afectaron las
propiedades viscoel.isticas de los geles de almid6n de yuca, lo contrario 
siendo ciorto para los de papa. La conen. teal baja do electrolitos no 
ejerci6 efecto en la temp. de gelatinizaci6n o entalpla de los almidones. 
Se comparan las composiciones quimicas de los almidones do yuca, papa y
trigo. (CIAT) 

0497
 
30553 SATTAPORN, S. 1982. (Produce16n de amilasas bacterianas para

hidr6lisis de almid6n de yuca). Mag.So. Thesis. Bangkok, Thailand,
 
Kasetsart University. 140p. Thai., Sum. En., Thai., 90 Ref., Il.
 

Yuca. Almid6n de yuca. idr6lisis. AnAlisis. Procesamiento. Experimentos de

laboratorio. Registro del tiempo. pH. Temperatura. Microbiologl aindustrial. Bioquimica. Enzimas. Glucosa. Tailandia. 

Se estud16 la produccin de amilasa de cepas bacterianas para usar en la
 
degradac16n de almid6n de yuca. 
 De 296 muestras recogidas de diversas

fuentes, se hall6 que 332 aislamientos tenian actJvidad de amilasa. En el 
proceso final de selecc16n, una cepa con alta activilad enzimdtca
 
(Bacillus subtilis PR1) se aisl6 de 
una muestra de almiden fermentado de
 
arroz obtenido de la provincia de Nakhonratchasima, Tailandia. La cepa B. 
subtilis PH1 se someti6 a nuevos estudios y so compar6 con una cepa

estAndar, B. amyloliquefaciens IAM B1512. 
La mayor actividad do amilasa de

B. subtllis PR1 so observ6 cuando se cultiv6 en un medio que contenia
peptomi. come fuente de N y 7 per ciento de almid6n do yuca come fuente de 
C, con un pH 
de 7.0 y temp. entre 30-35 grados centfgrados. Se proporcion6

aireaci6n mediante agitaci6n a 300 rpm, despu6s de la adici6n de 2 per
ciento de in6culo. La actividad enzimtica do B. subtilis PR1 tue m~s alta 
on la fase estacionaria de 60 h (100 unidades/ml) eomparada con la de B.
amyloliquefaciens B1512 (81 unidades/ml) cuando se incub6 bajo las mismas 
condiciones, exeopte temp. (37 grados centigrados). El p1l6ptimo de las
enzimas obtenidas do ambas cepas para la degradaci6n do almid6n de yuca tue
de 6.0 a 50-55 grades centigrados y el range de estabilidad de pH entre 
6.0-7.5 a 45 grades contigrados en 20 min. A mayor temp. la actividad
enzimtica di minuy6. Tambidn so estudi6 el crecimiento de cepas de
 
Bacillus en el fermentador. 
 La actividad enzimtica para B. subtilis PR1 
ocurri6 bajo las siguientes condiciones: 10 per ciento de in6culo, pH de 
7.0 a 33 grades centigrados con agitaci6n a 300 rpm (0.5 vvm do oxgeno).

La mayor actividad fue de 397 unidades/ml en 64 h. La actividad de B. 
amyloliquefaciens cepa B1512, bajo las mismas condiciones excepto con una 
temp. do 37 grados centfgrados, fue de 270 unidades/ml en 60 h. Despu~s del
fraccionamiento de sulfate de amonio al 70 per ciento, las actividades de 
estas enzimas parcialmente purificadas de B. subtilis PR1 y B. 
amyloliquefaciens B1512 aumentaron 9 y 6 veces, resp. 
Sin embargo, con la
liofillzaci6n, las actividades enzimAticas disminuyeron en 26 y 24 per
ciento, reap., para B. subtilis PR1 y para B. amyloliquefaciens B1512.
 
Cuando estas eimas parcialmente purificadas so usaron para is degradac16n
de 70 g de almid6n de yuca cocido y no cocido/litro disuelto on tamp6n de
fosfato con p1! 6.0, Ia actividad enzimdtica de B. subtilis PR1 en almid6n 
cocido fue do 334 unidades/ml y en almid6n no cecido de 43 unidades/ml,
mientras quo la de B. amyloliquefaciens B1512 tue de 336 y 23 unidades/ml, 
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resp. Estos resultados mostraron que las ermimas de ambas cepas pudieron 
hidrolizar el almid6n cocido mejor quo el almid6n no cocido. Ademhs, la 
ermima de B. subtilis PRI pudo degradar una cantidad similar de almid6n no 
cocido comparado con la de B. amyloliquefaciens B1512. (RA-CIAT) 

0498
 
31651 SINGH, V.; ALl, S.Z. 1987. Comparative acid modification of various
 
starches. (Modificaci6n comparativa do varios almidones con 6cido).
 
Starch/Starke 39(11):402-405. En., Sum. En., De., 18 Ref., Ii. [Discipline
 
of Grain Scienpe & Technology, Central Food Technological Research Inst.,
 
Mysore 570013, India]
 

Yuca. Almid6n de yuca. Almidones modificados. Experimentos de laboratorio. 
Anfilisis. India.
 

Se modificaron con Acido 8 almidones (maiz, sorgo, mijo, arroz ceroso y no
 
ceroso, garbanzo, yuca y papa) con 0.5 N 11CIa 50 grados centigrados. El
 
no. de fluidez Alcali aument6 progresivamente con el tiempo de
 
modifieaci6n, y fue mayor en los almidones de cereales, seguido por los
 
almidones de raices, leguminosas y tubtrculos; sin embargo, la reducei6n en 
el no. prom. del p. mol. fue a la inversa. El almid6n de papa present6 el
 
p. mol. prom. mAs alto entre los almidones nativos no cerosos y present6 la 
mayor reducei6n debido a la modificaci6n, mientras que el almid6n de 
cereales obtuvo el p. mol. prom. mas bajo en su formsa nativa y present6 la 
manor reducci6n. De hecho, hubo una proporcionalidad clara entre el p. 
mol. prom. del almid6n nativo y la duraci6n de su hidr6lisis en cualquier 
serie determinada de condiciones. Esta reltuiSn se podria expresar con 2 
lineas cruzadas, una para gramos y otra pars almidones do raices y 
tub6rculos. Cuando los almidones modificados con Acido fueron recuperados 
y secados sin neutralizaci6n, el procesc de hidr61isis continu6 en forms 
en6rgica en el almid6n de papa y s61o ligeramente en los almidones de yuca, 
mijo y sorgo. Los otros almidones no mostraron ning6n cambio. (RA-CIAT) 

0499
 
31663 SINGH, V.; ALI, S.Z. 1987. Estimation of phosphorus in native and
 
modified starches. Improvement in the molybdovanadophosphoric acid method. 
(Estimaci6n del f6sforo en almidones naturales y modificados. Mejoramiento 
del m6todo de Acido molibdovanadofosf6rico). Starch/Starke 39(8):277-279. 
En., Sum. En., Do., 9 Ref., Ii. (Discipline of Grain Science & Technology,
 
Central Food Technological Research Inst., Mysore-570013, India]
 

Yuca. Almid6n de yuca. Almidones modificados. P. Contenido mineral.
 
AnAlisis. India.
 

Se mejor6 la se..sibiidad (8-10 veces) del m~todo espectrofotom~trico pars
 
estimar el P con base en el complejo Acido molibdovanadofosf6rico mediante
 
la reducci6n do las conch. de reactivos a 1/3 y medici6n de la absorbencia 
como su lambda max (355 ru). El rango del m6todo so reduce a 0.5 a 7.0 
microgramos/ml para una trayectoria de luz de 1 cm. El contenido de P del 
almid6n de papa permancci6 inalterado al ser modificado con Acido u oxidado 
con hipocilorito. Por otro lado, los almidones de malz y de yuca perdieron 
casi 30-40 por ciento de su contenido de P al ser modificados con Acido. La 
diferencia probablemente radica en el estado del P on los resp. grAnulos de 
almid6n. (RA-CIAT) Vbase adem&s 0479 0501 0531 
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31662 AJIBOLA, 0.0. 1987. Mechanical dowatering of cassava mash.
 
(Deshidrataci6n meeAnica del pur6 de yuca). Transactions of the American
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Sooety of Agricultural Engineers 30(2):539-542. En., Sum. En., 7 Ref., If.
 

[Agricultural Engineering Dept., Univ. of Ife, Ile-Ife, Nigeria]
 

Yuoa. Gari. Prensado. Contenido de agua. Modelo matemAtico. Nigeria.
 

Se identificaron factores importantes en la deshidrataci6n del pur6 de
 
yuca. El contenido de humedad final del pur6 deshidratado se via afectado
 
solamente por la presi6n aplicada. El contenido s6lido del liquido
 
expresado no cambi6 significativamente durante la deshidrataci6n y no fue 
afectado por factores tales como la presi6n aplicada (72-789 kPa), la 
porosidad del tamiz (2.9-34.5 por ciento) y 1a profundidad del material
 
(12-35 cm). Se presentan modelos matemAticos, los cuales predicen las
 
respuestas a Is deshidrataci6n. (RA-CIAT) 

0501
 
32012 AJIBOLA, 0.0.; IGE. .T.; MAKANJUOLA, G.A. 1987. Preliminary studies
 
of a now technique of cassava mash gelatinization. (Estudios preliminares
 
de una nueva t6cnica de gelatinizaci6n de purt do yuca). Journal of 
Agricultural Engineering Research 36(2):97-100. En., Sum. En., 5 Ref.
 

Yuca. Gari. Gelatinizaci6n. Temperatura. Composicifn. AnAlisis. Nigeria.
 

Se investig6 una t6cnica usando vapor para gelatinizar pur6 fermentado de 
yuca. El pur6 que se deshidrat6 a cerca de un 50 por ciento de contenido
 
de humedad (base hdmeda) fue calentado a 88-94 grades centigrados mediante
 
vaporizaci6n. El producto vaporizado al secarse tuvo caracteristicas quo
 
se ceompararon favorablemente con 5 muestras de gari producido por t6cnicas 
convencionaleD. La t6enica podria proporcionar la base para una tecnologla
alternativa para la gelatinizacin do pur6 fermentado de yuca pars la 
producci6n de gari. (RA-CIAT) 

0502
 
30844 BARRIOS R., J.R. 1986. El casabe venezolano. (El casabe venezolano).
 
Revista Brasileira do Mandioca 5(2):105-111. Pt., 3 Ref., Il.
 

Yuca. Casabe. Procesamlento on pequeia escala. Productividad. Composici6n.
 
Venezuela.
 

Se describen lan diferentes etapas del proceso de elaboraci6n del casabe
 
venezolano: recepei6n, limpieza, lavado y rallado de las raices; prensado o
 
exprimido do la masa h6meda; rallado do la mass prensada; cernido de la
 
harna h6meda; tendido o coccifn de las tortas; y empacado y
 
comercializaci6n. El rendimiento prom. do casabe de 5 var. do yuca fue del
 
29 per ciento. El anAlisis bromatol6gico del casabe provenlente do 6 var. 
do yuca fue el siguiente: PC, 1.04 per ciento; fibra cruda, 2.52 por 
ciento; grasa, 0.38 per c~uulu; cenoid, i.us put clento; y extracto libre 
de N, 94.96 per ciento. (CIAT)
 

0503
 
31688 CASTILLO, S., C.A.; HERNANDEZ E., W. 1985. Estudlo del secado natural
 
de tres tipos de trozos de yuca. Tesis lng.Agr. Cali, Colombia, Unlversidad
 
del Valle. Universidad Naclonal de Colombia. 119p. Es., Sum. Es., 25 Ref.,
 
Ii.
 

Yuca. Trozos de yuca. Socamiento al sol. Registro del tiempo. Contenido de
 
agua. Procesos do destoxilIaclon. Contenido do HCN. Equipo para pequena

industria. Mane de obra. Analisis estadlstico. Colombia.
 

En CIAT-Palmira, entre ago. de 19d4 y Julio de 1985, so compararon 2 
teenicas de secado natural con 3 tipos do trozos de yuca (Tailandia, Brasl 
y Malaysia) y 6 dlferentes densldades 0e carga: en piso de concrete se 
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utilizaron densidades de 10, 12 y 14 kg/metro cuadrado y en bandejas
 
inclinadas densidades de 10, 12, 14, 16, 18 y 20 kg/meLo cuaurauo. Loa 
rrozos Brasil y Malaysia presentaron menores tiempos de secado que los 
trozos Tailandia. Se obtuvo una reducei6n en el tiempo de secadc cuando se 
deshidrataron los trozos sobre bandejas inclinadas y, ademfs, su producto 
seco present6 un mejor aspecLu. ij. LtesMpv uc secauo se increment6 a medida 
que se atnentaba Ia densidad de carga. Durante el proceso de secado se 
determinaron los contenidos de humedad de los trozos y las condiciones 
amblentales del lugar. El requerimiento de mano de obra para secar 1 t do 
yuca fresca en bandejas inclinadas fue de 7.4 h-hombre. (RA) 

0504
 
29337 CORREA, H. 1987. Mandioca. Vzuca). ANlL. iniormatLvo da AssisLUnCla 
Nestlt aos Produtores de Leite 22(72):4-5. Pt., Ii. [ESAL, Caixa Postal 37, 
37.200 Lavras-WG, BrasilJ
 

Yuca. Trozos de yuca. Equipo on pequeba escala. Brasil. 

Se descrlben brevemente 2 m6todos para obtener trozos de yuca para 
alimentaci6n animal a nivel de finca. El primer m6todo consiste en el uso
 
de una picadora de pasto y el segundo en el uso do una trozadora de yuca. 
Se comparan las composclones quim~cas ue Lus trozos obtenidos mediante 
ambos m6todos. Los contenidos o PC, minerales y ribra varian para los 2 
mtodos: 2.66 vs. 4.03, 2.68 vs. 1.95 y 3.07 vs. 1.83 por ciento de la MS, 
resp. (CIAT)
 

0505
 
30827 FIOREZE, R.; HOSSI, S.J.; KLUPPEL, R.P. 1984-1985. Simulacao de 
secagem de camadas espessas do raspas de mandioca. (Simulacin del 
secamlento de camas gruesas do trozos de yuca). Revista Brasileira de 
Armazenamento 9-10(1-2):19-22. Pt., Sum. Pt., En., 6 Ref., Ii. (NUPPA/UFPB, 
Caixa Postal 208, 58.000 Joao Pessoa-PB, BrasilJ
 

Yuca. Secamiento. Trozos de yuca. Moceio de simulaci6n. Brasil. 

Se utillzo el modelo matem~tico de Thompson para predecar el secamiento de 
capas gruesas de yuca railada; ei modoelo representa el intercambio de calor 
y masa entre el producto y el. alre secante. Se utilizaron los datos
 
obtenidos do un secador a escala de lab. con aire calentado elotricamente 
para verlIlcar e modelo. Luego se simul6 e soecami '!o do camas de 50 cm 
de grosor con alre a diferentes temp., tasas de rlu _ y humedades. Los 
resultados se presentan en grtflcas. (RA (extracto)-CIAT) 

0F%6 
30547 GROPP, J. 198b. Schadsto".aspekte. Eine ironisch ernste Betraebtung. 
(Aspectos de sustanclas t6xicag,. Rerlexiones serlas). Kraftfutter 
69(3):86-88,90-91. Do. [Institut fur Physiologic, Physioiogische Chemie und 
Ernanrungsphysiologie: Tierarztline FaxuLtat der Universitat Muncoen, 
Veterinarstrabe 13.8000 Munchen 22]
 

Yuca. Toxicologia. Aspectos legates. Alimentos y allmentaci6n animal.
 
epoblica Federal Alemana.
 

0507 
32053 IIIHOSE, S.; DATA, E.S. 1985. (Estudios sobre secamiento de yuca). 
Japanese Journal of Troplcal Agriculture 29(4):213-220. Je., Sum. e~n., .ia., 
1 Ref., Il. [Dept. of Land Development, College of Agriculture and
 
Veterinary Medicine, Nihon Univ. Setagaya-ku, Tokyo 156, Japan]
 

Yuca. Trozos do yuca. Secamiento solar. Contenido de ague. Registro del 
tiempo. Mano de obra. Filipinas. 
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Se realizaron expt. de secaMinJauu bu.Lav ut- Liazub u0 yuua UV.* UIlUUui ±et;-OW 
- . rIA-i-c A-ov Lrup e ui'ui aia irarning CenLer. Las raices de yuca 
se corLaron en trozos de 1 y 3 cm de grosor, las cuales se secaron a cargas 
de 10 y 15 kg/metro cuadrEdo de piso de secamiento. El secamiento se 
realize en un piso de concreto al scl durante aprox. 7-8 h/dla. Se examinb 
la relacibn entre la tasa de secamlento y aigunos factures clim~ticos pira
obtener Cdtos para procesar trozos de buena calldad. Se encontr6 que lo:1 
trozos pequenos a bajas cargas secaban mds rtrpidamente que los m6-. -,', ides 
a cargas altas. Ocurri6 un- relacl6n clara entre la tama decrecient, A-
contenido de numedad en la base energ6tica solar (porcentaje/cal) y el 
d~flcit de saturation. El contenido de humedad dismlnuyb r&pidamente Pl 

aumentar el dticit de saturaci6n cuando el tamaho de los trozos y la c-.rga 
fueron igualeB. La eficiennia de utillzaci6n de energia para el secamiento 
de trozos se estimC, a partir ce la energla tUrmica causada per la 
eval.orfci6n de agua en los trozos y de -'aenergia solar radiada en la 
superricie de los trozos; oscilb entre 10-23 por cienco, segfin la carga y
el tamaho de los trozos. Los resultados indicaron que la utilizaci6n de 
energia solar para e secamiento en el lote de 15 kg fun superior quo en el 
late de 10 kg y mayor en trozos pequefros que en grandes lo cual indica que
 
los trozo.3 pequehos (1 cm de grosor) deben cargarse y dispersarse 
equitatlvamente sobre la superficie del piso de concreto (sin dejar
 
espacior vacios) para obtenr rimultaaos de secamiento efectivos. La max.
 
tasa de carga on pisos de concreto fue de aprox. 15 kg/metro cuadrado. La 
preparaci6n de los trozos de 
1 am dur6 2.5 veces mAs que la de trozos de 3
 
cm cuando el plcado se hzo manualmente. for tanto, el m~todo de picado 
coma tambitn el tamaho de los trozos deben estudiarse no solamen,:e para 
obtener trozos de calidad ,ino tambi~n para determinar costos de nano de 
obra. (HA (extracto,-CIAT)
 

0508 
30565 .UBEIS, M. 1980. Evaluasi penempatan Gilham SS '7) ji perusahaan 
tapioca cesa Ciliahpar. ('valuaci6n de la 2!olocacibn de un Gilt.M SS 179 el 
1;. industria de la tapicla en .. , aldea de Cimahpar). Bulletir Penelitian 
dan Pengembangan Teknologi Pangan 2(2):21-23. In. 

Yca. Tapiocas. Indonesia.
 

0509
 
29334 FOLINEROS F., M. EEL C.; RENGIFO 0., P.; LUENGAS L., 0. 19P6. Estudio
 
de reauccibn de tamaho de trozos de yuca seca utilizando un moline de 
martillos. Tesis Ing.Agr. Call, Universidad del Valle. Univer'.idad Nacional 
de Colombia. 178p. E., 18 Ref., Ii. 

Yuca. Trokos de yuca. Maquinaria indus.rial. Procesamiento. Harina de yuca.
 
Colombia. 

Se ir iestigaron en Colombia las mejores condiciones de usa de un mline de 
martillos pars reducir el tamaso de los t-ozos de yuca secos, con o sin 
c~scara, pars l% produccion Ce HY. Los mayore rendimientos de HY se 
cbtuvieren cuardo los tamanos de las cribas y las ve±acdades perifrricas 
de los martilJls fueron de 4.76-3.17 mm y 56.6-66.0 m/seg, resp. Se 
recomendo ussr trozos de yuca seca con cAscara, .ratando de eliminarles 
todos los residuos de suel mediante lavado con agua. (CIAT) 

0510 
31659 LuEREKE, 0.U.; NWCSU, V C. 1987. Crop sturage losses in southern 
Nigeria caused by the aitivitie of ncro-orgatisas. (Ptrdidas de cultios 
durante el a]macenamiento en el sr de fligeria causadas por actividades 
T.rc-ob-anas). Mircen Journai of Applied Microbiology and BiotechnoloLy 
3(3":20'-210. En., Sum. En., Fr., Ea., 42 Ref. [Dept. of Horticulture & 
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Plant Protection, Anambra State Univ. of Technology, P.M.B. Olb00, Enugu, 
Anambra State, Nigeria]
 

Yuca. Almacenamiento. Deterioracl6n. Garl. Foofoo. Trozos de yuca. Nigeria. 

Se revisa el actual sistema de almacenamiento de cultivos alimenticios en 
Nigeria. Se discuten las actividades microbiolOgicas que conlievan a la 
deterioraciOn y p(erdida de 3 cultivos alimenticlos principales, cultivados
 
en el sur de Nigeria: malz, yuca y name. Entre los "actores que inl'luyen 
en la infeseaci6n y crecimiento de los microorganismos durante el 
almacenaminento de dichas cosechas, la humedad es especialmente importante. 
Para mejorar su conservacion, la yu-i se tran'forma en productos mAs 
estables come rulu, garl y trozos. Estos productos transi'ormados, a pesar
 
de su naturaleza relativa*inte estable, todavia estAn sujetos a in'eccion 
microbiana si se manlpulan o alracenan de forma inadecuada. Se eoncluye 
que se necesitan trabajos adicionales para poder mejorar las condiciones de 
almacenamiento en Niera. (RA (extracto)-CIAT) 

Ub 11 
3206b4 PEIEHSEI-, 1!. 1965. Pneumatiseane entladung von schwerfliebenden 
futtermitteln aus nchuten. (Sitema de aire comprimido para descargar ce 
barcazas alimentos con maas caracteristica: de flujo). Muhle und 
Mishfuttertechnik 122(3b):511I-515. De., ]i. 

Yuca. Distribucifn. PVecargcdoren. Maquinaria industrial. 

Se describe e ilu-ntra equipo estaLconarlO para descarar en forma continua 
y libre de polvo barcazan de 1500 t. Una caracteristica especial es un 
implemento de 14 cuctillas rotativao operrdas hidr~ulicamente, ir-corporadas 
en el sistema de allmentacin do la boquilia de succiOn. Se informa sobre 
el descmpeno prom. para una s-erie do productos, entre e1los la yuca, para 
duterentes tamanos de embareaclones. Para cargas de 1000 y 700 t de yuca, 
el desempeno prom. fue d 85 y 70 t/h, resp. (CIAT) 

0512
 
32254 REflT, P.F. ; ADIENENE IFEBE 1987. Techniques traditionnelles de 
transformation de manioc au Zaire. 1. Preparations pour usage domestique. 
(Thcnicas tradicionales de proee;amlento de yuca cn Zaire. 1. Productos 
para use domtntico). Mecroblologic-Aliments-!utnltlon 5:51-59. Fr., Sum. 
En., 30 Re0'.,I. [Laboratoire de Microbiologie Alimentaire, Ecole 
Polytechnique FOdtirale, CH-8092 Zurich, Suisse] 

Yuca. Procesamiento. Encuenta. Pastas de yuca. Foofoo. Ralces de yuca 
(legumbre). Yuca cuice. Yuca amarga. Usos. Aimacenamiento. Zaire. 

Se estudiaron tfcnicas do procesamlento y recetas tradicionales para 
determinar, donde se podria introducir una etapa do fermentaciin sin cambiar 
considerablemente los aspectos organoltpticos de alimontos a base de yuca 
bien conocidos. Mediante una encuesta en todas las regiones de Zaire, se 
identilicaron 70 recetas de preparaclones trauicbonaies de alimentos a base 
de yuca para use domt stico. Estas se presentan y so dividen en '4 
categorlas: ralces frescas de yuca, yuca cocida, pasta de yuca y pudin de 
yuca. Para cada categorla, so incluye un extenso diagrama de flujo de las 
di'erentes tecnicas d procesamiento. Los dilerentes productos se comparan 
con respecto al no. da recetas/regifn, use de ralces de yuca amarga y 
dulce, combinaciones con otros alimentos, importancia nutricional y 
duracin da conservacibn. Los resultados muestran una var. do t(cnicas 
tradicionales de procesamiento. A medida que se realice mas investigaclOn 
para mejorar e1 valor nutritivo de la yuca per mejoras teonotOglcas y 
mlcrrolo1ogicas, se recomlenda dar prioridad al estudio de las tOcnicas 
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trudicionales establecidas, si se quiere que los productos sean aceptados 
per las poblaciones locales. (RA (extracto)-CIAT) 

0513
 
32255 REGEZ, P.F.; MULUMBA, N. 1987. Techniques traditionnelles de 
transformation de manloc au Zaire. 2. Preparations commerclalisees. 
(Tecnicas tradiclonales de procesamiento de la yuca en Zaire. 2. Productos 
para uso comercial). Microbiologie-Aliments-Nutrition 5:123-128. En., Sum. 
En., 14 Ref. [Laboratoire de Microbiologie Alimentaire, Ecole Polytechnique 
Ftd6rale, CH-8092, Zurich, Suisse] 

Yuca. Fooroo. Chickwangue. Garl. Bebidas. Fermentaclon. Procesamiento en
 
pequena escala. Zaire.
 

Se describen 132 productos de yuca, producidos y vendidos en los mercados 
locales de Zaire; los productos se agrupan en 6 categorlas: harina y pasta 
de yuca (foofoo), pan de yuca (chlckwangue), pure de yuca, tortas de yuca, 
semolina de yuca (gari) y bebias fermentadas de yuca. Se han desarrollado 
diagramas de t.Lujo y se comparan los dlterentes productos con respecto al 
no. de recetas/regiOn, use de ralces de yuca amarga y dulce, mezclas con 
otros alimentos, importancia nutricional y duraciOn de conservacion. Puesto 
que cualquier mejora en e valor, nutritivo de los productos de yuca 
comercializados tendria un impacto importante en la poblacion local, se
 
sugiere relorzar y estimulE' las tecnicas existentes de rermentaciOn y de 
combinaci6n con cereales. SOlo con un buen conocimiento y usc de las
 
tecnicas tradicionales de procesamiento se puede lograr que las 
modilicaclones a travts de la teenologia y la microbiologia tengan exito. 
(RA-UiAT)
 

0514 
32077 RIUS, J.L. 19o4. Casa ae larinna: alternativa ce procucao o 
mandlocultor do Reconcavo-Bania. (Molino de yuca: alternativa de producciOn 
para Los productores de yuca en Reconcavo, Bahia). Revista de Economia 
Rural 22(4):447-456. Pt., Sum. Pt., En., 13 Ref. [Escola de Melcina 
VeLerinaria, Univ. Federal ca Bania, Caixa Postal 40.000 Saivaoor-BA, 
Brasil 

Yuca. Harna de yuca. Procesamento en pequena escala. Aspectos 
socioecontmicos. Enuesta. lirasil. 

Una encuesta sobre los molinos de yuca caseros en Ia region del Reconcavo
 
(Bania, Brasil) indico que los molinos de yuca son una alternativa
 
apropiada para los pequenos agricultores. Se estuciaron Las innovaclones 
tecnologicas quo pueen ser duaptadas per pequenos cultivadores 
(propietarios y aparcoros). Las tenologlas mejoradas aumentaron la 
produccibn semanal de HY para consume diario pore disminuyeron la 
produccin do los aparceros. Per 1o tanto, los cambios teenologicos en el 
sistema do proauceiOn en molinos de yuca tuvieron efectos colaterales en 
Las relaclones sociales, econOmicas y culturales de las familias 
involucradas. (RA-CIAT) 

0515
 
32093 RYU, B.H. ; NAM, K.D. 1987. Large scale alcohol fomentation with
 
cassava slices at low temperature. (Fermentaci6n de alcohol en gran escala
 
con tajadas de yuca a baja temperatura). Korean Journal of Applied
 
Microbiology and Bioengineering 15(2):75-79. En., Sum. En., 20 Ref., II.
 
[College of Engineering, Pusan Sanub Univ. , Dal Yon-Dong, Pusan 608, Korea] 

Yuca. Alcohol. Fermqntacibn. Temporatura. Registro del tiempo. Glucosa.
 
Composici6n. Contenido de az~car. Corep.
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Se estuoio la posibilidad de fermentar alcohol en gran escala a partir de

tajadas de yuca en sistemas de coccion a Laja y aita temp. (90 y 120 gracos
cent igracos, reap. ). Se utilizaron las miisas cantidades de enzimas
sacarificadoras y licuer'aclentes para cocinar a ambas temp. A baja temp. cle
cocciOn, la conversion de glecosa consumida en masa fermentaca a alcohol
 
rue de 0.4b8 g de alconoi/g ce giucora, o cual 
 rue un rendimiento superior
al obtenido a alita temp. (0.4b3 g oe alconol/g de gLucosa). (RA-CIAT) 

051(
31668 SATIN 
, M. 1988. Bread without wheat. (Pan sin trigo). New Scientist
 
118(1610):56-59. En., I.
 

Yuca. Pan de yuca. Examen organoltptico. Aspectos socioecontmicos.
 
Nutricion numana.
 

Se discuten las ventajas economicas, politicas y nutricionales e La
 
proauccion de pan sin trigo, utilizando en camblo yucea y sorgo, 
en paises

en desarrollo. Se presenta una forma de preparaci6n del pan de yuca, el
 
cual permanece fresco durante 8-9 dlas. 
 Aunque so puede preparar pan de
 
yuca, la sola existencia de una teenologla simple de esta naturaleza no es
 
suiiciente para cambiar las pollticas gubernamentaies. (CIAT)
 

0517

31676 VIERA, M.A. 1987. Diseno do una planta para la producci6n de trocitos
 
de yuca. Proyecto Cooperativo CIAT/IIT/Univaleo-CIID. ProducciOn y uso de

harina de yuca para consume humano. Call, Colombia, Centre Internacional de
 
Agricultura Tropical. Seccion de Utilizacibn. Programa de Yuca. d 9p. Es.,

Sum. Es., 5 ReX., I. LCIAT, Apartado Atreo 6713, Call, Colombia]
 

Yuca. Trozos de yuca. Indusntrializacion. Secamiento. Secamiento solar.
 
Procesamiento. FAbricas. Eceonomia. 
Costos. Mane de obra. Colombia.
 

Se presenta el diseno preliminar do una planta piloto para la producciOn de 
trozos poquenos de yuca seea La planta se disenO para ena capacidad do 1t de producto final/dia, implementande un proceso co producciOn por tandas 
conformado per las operaciones de recepcihn, seleccifn y adecuaciOn,
lavado, trozado, seceado, premolienda y aLmaconamiento. La conversion de 
materla prima (raices de yuca) a producto final es de 2.75. Se proyeeta 1a
comercializacion del producto linal (trocitos de yuca seca) a los molinos 
de trigo, donde lo transforman en harina para la obtenci6n de una harna
paniriceble, mezcla de nasta un 15 per ciento de HY y 85 per ciento deharina de trigo, o de harnas compuestas con otras materias primas para la 
elaboracibn de opas, colacas, pastas u otros productos alimenticios. La
 
planta piloto se loecalizarla on la Costa Atlantice 
de Colombia. Requiere 4
operarios y 2 administradores. Ei arreglo de los elementos del proceso yla distribucj6n en planta so hicieron para un patron de flujo en U, el cual 
mi.nlmiza el manejo de materiales y permite inteL~ar ls operaciones en 
Vorma flexible. Se hizo un estudio economico para determinar la
rentabilidad de 2 modelos de planta piloto: 
 I, que produce 140 t/and en 40
 
semanas de operaciOn con un secado natural; II, que produce 240 t/aho en 40 
semanas de operaciOn (20 semanas de poeca sees con el secado natural y las
 
restantes con el seceado artificial). 
La planta I retuiere una inversion de
 
Col$4,00,0U0, estimada para el Ultimo trimestre de 
1986, presenta costos

totales de producci6n/t de producto seco do Col$35,722 y ofrece 
una
 
rentabilidad del 25.6 por ciento. 
La planta II requiere de Col$6,100,000
 
para inversion, los costes totales de producciOn/t do producto final son de
 
Co1$36,972 y tiene una rentabilidad del 34.8 per ciento. Los modelos de

planta Ilueron sometidos a un analisis de sensibilidad para establecer los

parAmetros que mAs influyen en la rentabilidad del proyeetc. Estos fueron
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el costo de la materia prima, el factor de conversi6n y el precio de venta 
del producto. (HA) V6ase adem~s 0478 0479 0504 0506 0507 0508
 
0529 0532 0539 0547 0548 0555
 

103 Miorobiologia Industrial
 

0518 
32054 AMND, 0. 0. ; OGUNSINA, O.A. 1987. Extracellular amylase production by
cassava-fermenting bacteria. (Producci6n extracelular de amilasa por
bacterias fermentadoras de yuca). Journal of Industrial Microbiology
2(2):123-127. En., Sum. En., 11 Ref., il.[Dept. of Biological Sciences, 
Univ. of Lagos, Lagos, Nigeria] 

Yuca. Enzimas. Fermentaci6n. Microbiologia industrial. Nigeria.
 

La fermentacibn de raices de yuca estuvo acompahada por una diaminuci6n 
gradual en el pH, una mayor actividad de la amilasa en el licor de infusion 
y una mayor carga microbiana y concn. de acido itetico. Se alslaron cepas
bacterianas productoras de amilasa asociadas a la fermentaei6n de yuca y se 
identil'icaron como Bacillus subtilis, B. licheniformis y B. cereus. El 
6ptimo pH para las enzimas parcialmente purificadas do estos organismos fue 
de 7.0, 5.5 y 7.5, resp., en tanto que sus 6ptimas temp. fueron de 30, 37 y
80 grados centigrados. No se observ6 dit'erencia signii'leativa en las 
actividades de la amilasa cuando se utilizaron almidbn, dextrina, 
amilopectina, glucosa y maltosa como sustratos de crecimiento. (RA-CIAT) 

0519
 
30590 FLOCCARI, M.E.; MENDEZ, B.S. 1986. Formacihn y regeneracion de
 
protoplastos de una cepa nativa de Clostridium acetobutylicum. Revista
 
Argentina de Microbiologla 18(l):49-51. Eg., Sum. Es., En., 11 Hef. 
[Laboratorio de Gen6tica Bacteriana, Depto. de Quimica BiolOgica, Facultad 
de Ciencias Exactas y Naturales, Ciudad Universitaria, Pabellbn 2, 1428, 
Buenos Aires, Argentina]
 

Yuca. Clostridium acetobutylicun. Microtlologia Industrial. Argentina. 

Se modil"ic6 un mttodo pars la ormacibn y regeneraci6n de protoplastos de 
una cepa native de Clostridium acetobutylicum, aislada de raices de yuca en 
Misiones, Argentina. Los protoplastos se obtuvieron por tratamiento con 
lisozima en una soluci6n hipertbnica y se regeneraron en un medic solido 
hipertbnico y enriquecido. La frecuencla de reversin a la forma bacilar 
obtenida se encuentra entre 10-15 por ciento. (HA) 

0520
 
31675 MOTTA, L.C. 1985. Utilizacao de residuos de industrias de farinha de
 
mandioca em digestao anaerobia. (Utilizaci6n de residuos industriales de
 
harina de yuca en la digesti6n anaer6bica). Tese Mestre Agr. Botucatu-SP,
 
Brasil, Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho. 130p. Pt.,
 
Sum. Pt., En., 107 Ref., Il.
 

Yuca. Utilizaci6n de residuos. Casaripo. Cortex. C mposici6n. Microbiologia

industrial. Fermentaci6n. Temperatura. Digesti6n anaer6bica. AnAlisis. 
Brasil.
 

Se estud16 la factibilidad de tratar 2 residuo de yuca (manipuera y
 
cscaras de yuca) en forma individual o combinados. So mezclaron en las
 
siguienten proporciones resp.: 0:100, 50:50, 63:37, 72:25 y 100:0; luego

fueron sometidos a digesti6n anaer6bica mediante fermentaci6n por tandas en
 
reactores de 5000 ml. El gas recolectado fue medido por medio del
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desplazamiento de soluei6n salina acidificada. Los reactoreo se cargaron
diariamente con 1.6 g de sblidos voltiles/litro de capacidad del reactor,
 
con un tiempo de retenci6n hidrAulica de 20 dias. La temp. utilizada rue 
de 35 grados centigrados. Los parAmetros registrados fueron pH,

alealinidad, acidez volftil, carga orgAnica, tasa de conversi6n de n6lidos 
voltiles a gas y contenido de metano. La tasa de reducc6n en el efluente 
y el contenido de metano en el biogas fueron utilizados como pardmetros
p:Ira evaluar la eficiencia de los tratamientos de los residuos. Los 
resultados indicaron que existe Is posibilidad de reducir efectivamente la
 
contaminaci6n y el poder t6xico (linamarina) de ambos residuos de yuca,
cuando se tratan individualmente o en eombinaci6n mediante procesamiento
anaer6bico. La combinaci6n de manipuera con las c~scaras de yuca fue 
ventajosa porque aument6 la alcalinidad de la mezela y result6 en un pH
apropiado. La tasa prom. de convers16n de MO a gas I'luctu6 entre 0.43-0.65 
litros de gas/g de s6lidos vol&ti es/litro de reactivos agregados,
produciendo biogas con 50-57 per ciento de metano. El contpnido de cianuro 
se redujo en ambos residuos con un valor max. de 97.9 por ciento, 1o que

indica que no hubo una inhibici6n en la digesti6n anaer6bica de los 
residues. El Indice de reducel6n de Is contaminaci6n obtenido fluctu6 
entre 51-73 per cielto pars los s6lidos voltiles y entre 42-68 per ciento 
pars la DQO, 1o que indica que el proceso afn no ha side optimizado. La 
mejor mezcla para el tratamiento de residuos fue 63 per ciento de
 
manipueira y 37 per ciento de cascaras de yuca; sin embargo, debido a 1a
 
poea diferencia entre esta me.cia y la manipuera sola, y considerando is
 
necesidad de someterla a un proceso manufacturero, se recomienda que se
 
someta s6lo is manipuera a la digesti6n anaer6bica en una primera etapa.
 
(RA-CIAT)
 

0521 
30562 ODUNFA, S.A.; SHASORE, S.B. 1987. Saccharification of cassava peels 
waste for microbial protein enrichment. (Sacariricacien de residuos de 
c~scaras de yuca pars el enriquecimiento proteinico microbiano). Acta 
Biotechnologica 7(l):23-29. En., Sum. En., 21 Ref., Il. [Dept. of Botany & 
Microbiology, Univ. of Ibadan, Ibadan, Nigeria]
 

Yuca. Cortex. Utilizaci6n de residuos. Enriquecimiento proteinico.
Microbilogia industrial. Contenido de hidratos do carbono. Nigeria. 

Se formul6 un medio de fermentaci6n pars is produeci6n de alfa-amilasas 
para efectuar Is sacarifica 5n del almid6n presente en las cdscaras de
 
yuca, qu ceonstitujan un 55 per ciento de is raiz original y ceontenian 41.8
 
por ciento do hidratos do carbono, 1.1 per ciento de proteins, 12.5 por
ciento de extracto de 6ter, 11.9por ciento de ceniza total y 20.8 per
ciento de fibra cruda. Las ciscaras tambi6n se enriquecieron con proteins
microbiana. Se aislaron microorganismos productores de amilasa (Aspergillus 
fumigatus, A. flavus, A. niger y una especie de Pseudomonas y A. niger) de 
discos de raices de yuca en descomposicifn, enterrados en el suelo en
 
sitios diferentes. El nivel de azjcar reductor fue de 20.5 mg/ml.

Generalmente, los niveles de sacarificaci6n fuoron mayores cuando los
 
medies de residues se suplementaron con diferentes fuentes de N. F1 
iendimiento de PC en los medios de residuos de cascaran de yuca per
microorganismos diferentes varib de 5.6 a 17.5 por ciento. El mayor
rendimiento de proteina se obtuvo en ,l medic de residues fermentado por A.
 
fumigatus, seguido por A. niger, B. subtilis y Pseudomonas sp., en orden
 
decreciente. (RA-CIAT)
 

0522

32088 PAJE, N.F.; RAYIONDO, A.K.; DALMACIO, I.F.; SAKAI, 11. 1986. Amylase
activity of local strain of Streptococcus bovis on raw cassava starch. 
(Actividad de la amilasa de una cepa local de Streptococcus bovis en 
almjd6n de yuca crudo). Philippine Journal of Science 115(2):129-138. En., 
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Sum. En., 14 Ref., I. [Inst. of Biological Sciences, UPLB College, Laguna
 
3720, Philippines]
 

Yuca. Almidbn de yuca. Enzimas. Microbiologla industrial. Glucosa. Maltosa.
 
blid'Olisis. Analisis. Filipinas.
 

Se determinaron las actividades de !a amilasa de 51 aislamientos
 
bacterianos del rumen bovino. Se caracterizaron los 3 aislamientos mds
 
productores de amilasa y se identificaron como Streptococcus bovis. Se
 
determinaron su actividad y hab.lidad digestiva en almidbn de yuca crudo. 
Se purific6 parcialmente la amilasa del aislamiento mas productor (no. 17) 
,"se observb mayor actividad hidrolitica que la enzima obtenida de la cepa 
conocida TUA 148 (55 vs. 24 por ciento, reap.). Los principales productos 
(giucosa, maiLosa y maltotrlosa) observados desputs de la hidrblisis del 
almidbn de yuca crudo se identificaron mediante cromatografla en papel. La 
max. actividad se observA desputs de 10 h de incubaci~n, con un pH final de 
6.0; Aste tambi~n coincidi6 con el punto max. de crecimlento medido
 
medlante lecturas do densidad bptica. (RA-CIAT) Vtase ademAs 0506 

JOO ECONOMIA Y DESARROLLO
 

0523
 
32218 ALVAREZ, M.N.; MULINDANGABO, J. 1987. Cassava production in Rwanda:
 
state of the art. (Producci6n de yuca en Ruanda: Ciltimos adelantos
 
t6cnicos). In Terry, E.R.; Akoroda, M.O.; Arene, O.B., eds. Triennial 
Symposium of the International Society ror Tropical Root Crops-Africa 
Branch, 3d, Owerri, Nigeria, 19f!6. Tropical root crops; root crops and the
 
African food crisis: proceedings. OttawL, Canada, International Development
 

6

Research Centre. pp.1 0-!63. En., Sum. En., 4 Ref., Il. (International
 
Inst. of Tropical Agriculture, P.M.B. 5320, Oyo Road, Ibadan, Nigeria]
 

Yuca. Producci6n. PreparactOn del terreno. Siembra. Cosecha. Mercadeo.
 
Consumo. Nutricifn humana. ononyhellus tanajoa. Phenacoccus manihoti. 
Virus del mosaico africario de la yuca. Cercospora. Usos. Ruanda. 

Se realiz5 un estudio sobre la produccifn de yuca en Ruanda para 
proporcionar una apreciaci~n sobre las practicas de produccifn y las 
limitaciones del acervo gnetico existente. Tambibn se identil'icaron las 
aspiraciones de los cultivadores de yuca. Se recomienda el establecimiento 
de un sistema de multiplicacibn para el suministro de material de siembra
 
oano. (RA-CIAT)
 

05214 
32039 AMBUHL, N.J. ; CASAGRANDE, J.C. ; JAYASENA, W.G.; SYKES, J.D.; TELLO 
R., C. 1985. Smallholder farming systems in the South East Mulanje area of 
Mulanje rural development project Malawi. (Sistemas de explotaci6n de 
peque7'os agricultores en el Area del Sudeste de Mulanje del Proyeeto de 
Desarrollo Rural de Mulanje, Malawi). Wageningen, The Netherlands, 
International Course for Development Oriented Research in Agriculture. 
Bulletin no.18. 78p. En., Sum. En., 30 Ref., Il. 

Yuca. Sistemas de explotaci6n. Tamaio de finca. Investigacibn en fincas. 
Cuestionarios. Aspectos socioecon6micos. Sistemas de cultivo. Cultivos 
intercalados. Cultivos de rotaci6n. Conservaci6n del suelo. Investigaci6n 
para el desarrollo. Malawi. 

Se analizan las limitaciones para el mejoramiento de los principales
 
sistemas de explotaci6n agricola en el Area del Sudeste de Mulanje, Malawi,
 
donde los eultivos alimenticios predominantes son maiz y yuca. Tambidn se
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identifican y se evalOan las Areas de interks para investigaci6n y

extensi6n en los sistemas de explotacion de pequenos agricultores. Con
 
base en encuestas, se dan dates sobre tamano de fJnca, tenencia de la 
tierra, mano de obra, produoci6n de cultivos y animal, actividrdes fuera de
 
la finca, compras y ventas y use de insumos para los dilerentes sistemas. 
Se analizan y discuten los parAmetros fertilidad del suelo, patrones de 
eultivo, pr&ticas de cultivo, actividades fuera de la finca y extensi6n.
El cultivo continno de maiz y yuca ha resultaoo en la degradaci6n del suelo 
y, per tanto, los agricultores han sustituido el maiz por ms yuca o 
cultivos comerciales y ban buscado mayores activIdades fuera de suo fincas.
Las prioridades de investigaci6n deben concentrarse, en el desarrollo de
 
sistemas mejorados de oultivos intorcalados, rotaciones y var. mejorao,s de
 
maiz y yuca. (CIAT)
 

0525
 
31683 BANYA, G.S. 1987. Increased food production on the sall farms,

experiences from Eastern IADP in Sierra Leone. 
 (Mayor producci6n de 
alimentos en finoas pequeSas: experiencias del proyecto de desarrollo 
agricola integrado de Sierra Leona Oriental). In Holmes, J.C., ed. 
Improving food crop production on small farms in Africa. Rome, Food and 
Agriculture Organization of the United Nations. pp.178-191. En., Sum. En., 
7 Ref.
 

Yuca. Evaluac16n de tecnologia. Transf'erencia de teenologla. Investigaci6n 
en fincas. Tama-o de 'inca. Sistemas do explotaci6n. Cultivos intercalados. 
Arroz. Maiz. Coates. Mane de obra. Productividad. Ingresos. Dates 
estadisticos. Sierra Leona. 

Se informa sobre las experiencias del proyecto de desarrollo agricola

integrado (IADP) do Sierra Leona Oriental, 1 de los 7 IADP del pals que

intentan aumentar la producciOn de cultivos en 1"incas pequehas. Se
 
describen la regi6n, los objetivos, los paquetes teenol6gieos en desarrollo 
y el impacto de la transferencla de tecnologia mejorada en la produoci6n de 
oultivos. Se han desarrollado 5 rotaclones do oultivo, incluyendo yuca
entre ctros cultivos, para las areas de sistemas agricolas de seeano. Se 
muestran los resultados agroeconOmices del patr6n de cultivo arroz do
 
secano + yuca + malz en Kenema en las estaclones de cultivo de 1983 y 1984.
 
Se encontr6 que el modelo es 
 productive y rentable, y que los agricultores
 
tienen interts en tl. (CIAT)
 

01497 
30556 BENCHAM.S, P. 1982. (Efectivldad de mtodos de extensi6n de Kaset 
Turbols en la Provincia de Nakornrachasima). Mag.Sc. Thesis. Bangkok,

26
 Thailand, Kasetsart University. 1 p. Thai., Sum. En., Thai., 21 Ref.
 

Yuoa. Evaluaeibn de teenologia. Transferencia de teenologia. Aspeotos
 
socioecon~micos. Cuestionarlos. Tailandia.
 

La eficiencia de los matodo3 de extensi6n usados per los Kaeet Tumbols se
 
determin6 en 150 Kaset Tumbols y 120 fincas en la Provincia de 
Nakornrachasima, Tailandia, y se analizaron los problemas encontrados. Los 
cuestionarios y entrevistas se usaron para recoger dates. De los Kaset
Tumbols eomprendidos en P1 estudio, 85.33 per ciento fueron hombres, con 
una edad prom. de 24.j6 abos, con diplomas t~cnicos secundarios en 
educaci6n agricola y xperienoia de trabajo de 1.0-3.5 anos. Cada uno era 
responsable de aprox. 11.5 aldeas o cerca do 801-1100 familias agricolas.
El arroz habla side promovido c0o cultivo principal per 95.33 per ciento 
de los Kaset Tumbols; la yuca, el maiz, el mani y el frijol mungo fueron 
oultivos secundarios. Los agricultores entrevistados atribuyeron el 
conocimierto e informaci6n agricela que ellos tenian a Kaset Tumbols que

visitaron sus hogares 0 linoas con otros mbtodos de extensi6n. Este 
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conocimlenuo so considero util para mejorar sus prcticas d) agricultura. 
Los problemas informados por Kaset Tumbols fueron: entrega retsrdada do 
materiales para demostraci6n agricola, sincronizaci6n defectuosa de visitas 
agricolas y falta de documentos agricolas para distribuci6n. (RA-CIAT)
 

0527
 
30818 CHANDRA, S. 1986. Tropical root crops and their potential for food in 
the less developed countries. (Cultivos de raices tropicales y su potencial
 
como alimento en los palses en desarrollo). Food Reviews International 
2(2):143-169. En., Sum. En., 38 Ref., Ii. [Development Studies Centre,
 
Australian National Univ., Canberra, Australia]
 

Yuca. Productividad. Conumo. Usos. Valor nutritivo. Ecotiomia.
 
investigaci6n para el desarrollo. Patos estadisticos. Papua Nueva Guinea. 
Fiaji. Japtn. India. Zambia. Brasil. Oceania.
 

Se analizaa Ia producci6n y el consumo de cultivos ue raices tropicales 
(incluyenco yuca) por rehiones principales del mundo y palses individuales. 
Se preseitan datos sobre Orea cozechada, producciOn, rendimientos y 
principales productores en 1984. Se discute el valor nutritivo de oultivos 
de ralces tropicales y vu utilizaci6n; se revisan varios estudios 
nutricional.si realizados en India, Zambia, Brasil y el Pacirico Sur. Se 
considera ia importancia de los cultivos de ralces para las economias do 
Papua Nueva Guinea, Fidji y Japbn. FinaImente, se presentan conclusiones 
generales y zifomenrdaciones para investigaci6n y desarrollo en cultivos de 
raica-s tropicaleos en agronomia, .;itemas de produccibn, germoplasma,
 
mejoramiento genctico, eni'ermedades y plagas, alaceramlento, utilizaciOn y 
mercadeo. (ClAT)
 

0528
 
31630 C01IITE ECONOMIQUE ET SOCIAL DE LA CEE. 1980. Manioc: nLcessitb de 
stabiliser los importations. (Yupa: s-enocesita estabilizar las
 
importacionos,). Producteur Agricole Francais 56(266):9-10. Fr., 11.
 

Yuca. Comercio. Datos estadlsticos. Nutricibn animal. Europa. 

Se analizan los principales motivos para el aumento de las importaciones de 
varios productos alimenticioL sustitutos (entre ellos la yuca) para Ia 
alimentaci6n animal durante 1978. Tambin so discuten las consecuencias 
econtmlcas de Ia di minuci6n del uso de cereales en racioncs Dara animales 
en los palses de Ia Comunidad Econbmica Europea. Se dan recomendaciones 
sobre los elementos que deben considorarse para la estabilizacion de las 
importaciones de productos sustitutos. So presontan estadisticas sobre Ia 
evoluclOn de Is; irmportaciones do productos sustitutos para alimantacibn 
animal deade 1966 hasta 1,978 y sobre e uso do cereales en raciones para 
animales desde 1970 hasta 1978 on Ia CEE. (CIAT) 

0529
 
32035 DALTON, G.E.; AMANKWA, E.H.U. 1973. Tobacco production in South-east 
Ghana. (Produccibri de tabaco en el sudeste de Ghana). In Dalton, G.E.; 
Parker, R.N. Agriculturc in South east Ghana. 2. Special studies.
 
Berkshire, England, Univernity of Reading. Department of Agricultural 
Economics and Management. Development Study no.13. v.2,pp.78-86. En. 

Yuca. Economia. Mano de obra. Precios. Ghana. 

Se analiza la industria tabacalera de Ghana; se discuten los factores quo
 
afectan su produocibn y su atractivo econbmico en comparacibn con otros 
cultivos, particularmente maiz y maiz/yuca. Se comparan los retornos del
 
tabaco en 1970 con los del malz y maiz/yuca en 2 poblados del sudeste de
 
Ghana, Wute y Tadzewu, mostrando qu3 a los precios actuales el tabaco es
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menos atractivo que el malz/yuca. Se detallan los requerimientos de mano de 
obra y los retornos netos a la mano de obra para cada uno de los sistemas
 
de cultivo. (CIAT)
 

0530

31654 DIAZ D., R.O. Intensive training course on research for cassava 
production, Cali, Colombia. 1978. 
1978. Cassava production in Colombia: a
 
technical description. (Produccibn de yuca en Colombia: una descripcion
tenica). In Dominguez, C., comp. Intensive Training Course on Research l'or 
Cassava production, Cali, Colombia, 1978. Papers presented. Cali, Colombia,
Centro Internacional de Agricultura Tropical. v.2,pp.457-492. En., Sum.
 
En., 2 Ref., I.
 

Yuca. Investigaclbn en flncas. Cultivo. Sirtemas de cultlvo. Cultivo
 
intercalado. Proauctividad. Semilla. Economia. Costos. Preclos. Mano de 
obra. Ingresos. Propiedades fisicas del suelo. Bacteriosis. Micosis.
 
Insectos perjudiciales. Malezas. Usos. Colombia. 

El CIAT llevO a cabo un estudlo pars cubrir los dilerentes aspectos dei 
eultlvo de la yuca: 1) procesos de proauccion; 2) ractores asocia'os con 
bajos rendimlentos y 3) costos de produccion y otros indices econ~micos. Se
visit6 un grupo de productores do yuca en 5 regiones dif'erentes de 
Colombia, durante diferentes etapas del cclo do cultivo de la yuca pars
obtener Inrormacibn sobre sistemas de proouociOn y siembri; tipos de suelos 
usados; problemas causaos por insectos, enrermnedades, malezas y agua;
insumos utilizados y costos de producciOn para cada una do las zonas
 
estudiadas. En las fincas encuestadas, la mayoria do las actividades de
 
proaucciOn so nacen manuaimnte. Cercs del 40 por ciento do los
 
agricultores sembraron Ia yuca intercalada con otros cultivos, siendo el 
malz el mAs importante. El control 
do malezas es una do las actividades
 
mAs importantes en el proceso de produccifn do yuca. La mayoria do los 
suelos son Acidos y do textura franca. Las enformedades causadas por 
Cercospora spp. fueron las mas importanteos on casi todas las plantaciones
por debajo do los 1200 m.s.n.m. y la mancha follar por Phoma fue la 
principal er'ermedad, causando p6rdidas en rendimiento on alt. por encima
de los 1200 m. Sc oncontraron insectos on todas las regiones estudiadar,
 
de los cuiales los trips eucron los mas frocuentes. La moscr dc 1 agalla,

los caos, la mosca bianca, la moses 
 do ia fruta, el cnncne de encaje, el
 
gusano cacen y las hormgas cortadoras de hojas fueron los mis
 
importantes. 
Las malezas do hoja ancna, particularmente los helechos,

fueron las mis frecuentes on todas las zonas. Se utiliz6 maquinaria

principalmente pars la preparacibn do 
Ia tierra y muy poco para otras
 
labores. 
 Los insocticidas, especlialmente para el control de la hormiga

trozadora, fueron los insumos quimicos mas 
comunes. El tamaho de la
 
semilia aumentO a medida que la alt. di:iainuy6. Los rendimientos prom. del
 
estudio 
 fueron menorcs de 7 t/ha, aunque los rendimientos oscilaron desde 0 
nasta mis de 40 t/na. La mano do obra en prom. para Is producci6n de yuca
 
rue de 86 hombres-dla/ha. Los costos variables de produccin para 1977
 
fueron estimados en Col$4000/ha y Col$6140/t y el ceosto total en Col$6000/ha
y Col$1000/t de yuca producida. 
 La proporcifn de mano de obra familiar
 
utilizada por los agricultores para los procesos do producci6n do yuca fue
 
de 42.4, 19.9, 67.4, 48.0, 52.0 y 45.1 por ciento pars las zonas do Cauca,

Valle y Quindio, Tolims, Meta, AtlAntico y Magdalena, y pars el total de 
los agri ultores, resp. 
 El preclo prom. pagado a los cultivadores do yuca

fue de Col$1540/t do yuca pars procesamiento, y el almid6n obtenido se 
vendii solamente on 2 zonas. 
 Una tercera parte de los agricultores vendi6
 
su yuca antes do coecharla y la mayoria no disponla de medios de 
transporte. Se hace tnfasis en la importancia de esta clase de informaci6n 
para investigadores encargados de establecer teenologlas sencillas, de 
bajo costo, que pueden adaptarse a los diferentes ecosistemas y niveles 
culturales. (RA-CIAT) 
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0i I1 
32209 HAHN, S.K. ; MAHUNGU, N.M. ; OTOO, J.A.; MSABAHA, M.A.M. ; LUTALADIO, 
N.B.; DAHNIYA, M.T. 1987. Cassava and the African food crisis. (Yuca y la
 
crisis alimentaria africana). In Terry, E. R.; Akoroda, M.0.; Arene, O.B., 
eds. Triennial Symposium of the International Society for Tropical Root 
Crops-Africa Branch, 3d, Owerri, Nigeria, 1986. Tropical root crops; root
 
crops and the African food crisis: proceedings. Ottawa, Canada,
 
International Development Research Centre. pp.24-29. En., Sum. En., 25
 
Ref., If. [International Inst. of Tropical Agriculture, P.M.B. 5320, Oyo 
Road, Ibadan, Nigeria] 

Yuca. Nutrici6n humans. Producci6n. Cultivo. Nigeria. Africa.
 

Se revisan el potencial y las limitaciones a la producci6n de yuca en los 
sistemas agricolas y alimentarios africanos y se relacionan con la crisis
 
alimentaria africana actual y con las necesidades futuras de producci6n de
 
alimentos del continento. (CIAT)
 

0532 
32013 HIESCH, C.; O'HAIR, S.r. 1986. Major domesticated food crops. 
(Principales cultivos alimenticios domesticados). In Hansen, A.; McMillan, 
D.E., eds. Food in Sub-Saharan Africa. Boulder, USA, Lynne Rienner 
Publication9 Inc. pp.177-206. En., 16 Ref., Il. 

Yuca. Distribuci6n geogr5fica. Mapas. Produccibn. Coprumo. Composici~n. 
Analisis. Cultivo. Contenido de IICN. Procesamiento. ,sos. Africa. 

Se revisan las caracteristicas nutricionales, distribuc!6n geogrM'ica y 
requerimientos de producci6n y limitaciones de los principales cultivos 
alimenticios en Africa, per categoria (cereales de granos, cultivos
 
farinaceos y leguminosas de granos) y per especies individuales. La yuca 
estA entre los .ultivos alimenticios especificos que se tratan. Mts de 1/3 
de la distribuci6n mundial estA ahora en Africa; el pais productor mAs 
grande es Zaire seguido per Nigeria y Tanzania. Brevemente se describen 
prtcticas culturales generales y el procesamiento de la yuca. Se mencionan 
varios productos alimenticios. Sc enceontrb que la distribuci6n geogrta'ica 
de estos cultivos dependia de las preferencias culturales y de la 
adaptacion del cultivo a zonas ecol6gicas (precipitaci6n, temp. y suelos).
 
Los cultivos de raices, principalmente yuca, y bananos y platanos son los
 
principales alimentos btsicos en las regiones mAs himedas. (CIAT)
 

0533
 
3 1684 HOPKINSON, D. 1987. The North Western Province Area Development
 
Project, Zambia. (El proyecto de desarroLlo de treas de ia provincia North 
Western de Zambia). In Holmes, J.C., ed. Improving food crop production on
 
cmall farms in Africa. Rome, Food and Agriculture Organization of the
 
United Nations. pp.192-195. En., Sum. En.
 

Yuca. Cultivo migratorio. Sistemas de explotaci6n. Costos. Siembra.
 
Registro del tiempo. Cultivo. Cultivo intercalado. Zambia.
 

Se describen el ambiente fisico, la situaci6n socioeconmica, los 
principales sistemas agricolas, los problemas, los enfoques y los primeros 
resultados del proyecto de desarrollo de treas de Is provincia North 
Western de Zambia. Hay 2 sistemas tradicionales de subsistencia basados en 
cultivos migratorios y sin uso de insumos comprados: 1 basado en sorgo y 
otro en yuca. Ambos sistemas son similses en sus caracteristicas; la yuca 
tiene una estaci6n de siembra prolongala (Oct.-Feb.) con un cultivo 
intercalado diferente a medida quo avaaza Is estaci6n (maiz, vegetales, 
batata y frijol), siembra en monticulos, una sola desyerba a los 12-18 
meses y dependencia total del cultivo manual. La yuca tambi6n es un 
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componente del sistema basado en sorgo. La tierra generalmente Be cultiva 
con yuca por 2 ciclos antes de ser abandonada, pero el barbecho puede ser 
tan corto como 5 aos. El proyecto intenta producir paquetes quo hagan la 
producciOn agricola econ~micamente atractiva, aumenten la fertilidad del 
suelo y reduzcan el cultivo migratorio. La liberaci6n de var. mejoradas 
para su evaluaci6n a gran escala no ha sido posible. (CIAT) 

0534 
31687 IKOGBO, B.N. 1987. Increased production through low-cost food crops

technology at IITA. (Mayor produccibn mediante tecnoiogia de bajo costo
 
para cultivos alimenticios en el IITA). In Holmes, J.C., ed. Improving food 
crop production on small farms in Africa. Rome, Food and Agriculture
 
Organization of the United Nations. pp.358-366. En., 
Sum. En., 7 Ref.
 

Yuca. Programas de yuca. Investigaci6n. Fitomejoramiento. Aspectos 
socioeconinicos. Evaiuaci6n de teonologia. Productividad. Enfermedades y

patOgenos. Phenacoccus manihoti. Mononychellus tanajoa. Resistencia.
 
Control bloibgico. Cosecha. Equipo agricola. Trbpico h~medo. Nigeria.
 
Africa. 

Se describe la regi6n del mandato del International Institute of Tropical

Agriculture (1iTA) en el trbpico hOmedo de 
Africa Occidental y Central en 
cuanto a conlicionea de clima, suelo, vegetaci6n y nocioecon6micas. Se
 
analizan la lamitacionen fisicas, biol6gicac y .oecioecon~micas para 
aumentar ]a produccihn de alimentos. Se enuncian las estrategias y 
teonologlas apropiadas para mejorar la producci6n. Se presentan los avw.nces 
en actividades de inveatigacl6n y capacitaci~n. En cuanto a yuca, las var. 
mejoradas pronentan rendimienton de 20-50 t/ha en 12-15 meses; muchas son 
resistenteo a CBB, CAMD y antracnosio y son tolerantes al piojo harinoso y

al Learo verde, entre otran caracteristicas. Entre otras tecnologlas, 
 se
 
menciona especlficamente la cosechadora manual 
 de yuca como una tecnologla
 
apropiada dearrollada para agricultores de escasos recursos. En cuanto a
 
teenologias que estbn emergiendo, se hace una breve referencia a cultivo
 
de tejidos do yuca y a los programas de control biolbgico de Pnenacoccus 
manihoti y Monoychellus tanajoa en toda Africa. (CIAT)
 

0535
 
32228 IKPI, A.F.; GEBREMESKEL, T.; HAHN, N.D.; EKPERE, J.A. 1987.
 
Socioeconomic and utilization considerations in cassava production: a basis
 
for agronomic and genetic research (Abstract). (Consideraciones 
secioecontmicas y de utilizacibn en la proaucczbn de yuca: 
una base para

investigaciones agronmicas y geniticas (Resumen)). 
In Terry, E.R.;
 
Akoroda, M.O.; Arene, O.B., 
eds. Triennial Symposium of the International
 
Society for Tropical Root Crops-Africa Branch, 3d, Owerrl, Nigeria, 1986.
 
Tropical root crops; root crops and the 
African e'ood crisis: proceedings. 
Ottawa, Canada, International Development Research Centre. p.154. En., 
[Dept. of Agricultural Economics, Univ. of Ibadan, Ibadan, Nigeria] 

Yuca. Producc16n. Aspectos socloeconmacos. Seguridad alimentaria. 
Encuesta. Nigeria. 

Se resumen los resultados de un eatudio socioeconmico en yuca realizado
 
con 150 agricultores de 15 aldeas en el Area Local de Gobierno de Oyo, 
Nigeria. Los papeles de toma de decisiones de los miembros del hogar en la 
empresa de yuca no son claros; sin embargo, los papeles parecen altamente 
diferenojados y son especlficos para los diversos aspectos de la 
produccibn, el procesamiento y el mercadeo de la yuca. El estudio indic6 
que la yuca se consume por 1o menos una vez al dia en el hogar prom., que
los patrones de consumo de yuca varian con la estaciOn y el ingreso
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familiar, y que la yuca contrlbuye a Ia seguridad alimentaria domestica 
cuando otros alimentos bAsicos son escasov o demasiado costosos. La
 
versatilidad de la yuca mejor6 su contribuci6n potencial a la segvridad

alimentaria. El estudio tambin indic6 que el cultivo de la yuca era una
 
actividad lucrativa. La mano de obra y el transporte fueron los recursos 
mas costosos para el agricultor rural en la produccifn y procesamiento de
 
la yuca, siendo el 37.3 y el -35.7 per ciento del costo total, reap. En
 
general, el 72 per ciento de la mano de obra fue mano de obra familiar y 28 
por ciento fue ayuda contratada. Las mujeres y los ni~os fueron
 
responsables del 71 per ciento de la mano de obra. Se discuten las
 
implicaciones ecorimicas de esta divisi6n de trabajo. (Texto
 
completo-CIAT)
 

0536 
32066 INTEhNATIONAL RICE RESEARCH INSTITUTE. 1985. Socioeconomic aspects of 
farming systeis. (Aspectos socioecon6micos de sistemas agricolas). In 
International Rice Research Institute. International Upland Rice in 
Indonesia, 1985. Monitoring tour. Report. Manila, Philippines, pp.37-38. 
En. 

Yuca. Aspectos socloecon6micos. Sistemas de explotaci6n. Indonesia.
 

Se mencionan aspectos socioeconomicos de sistemas agricolas en Indonesia.
 
Los agricultores encuentran grandes diferencias entre los precios de compra 
y venta de la yuca a corta distancla, donde el excedente que se mercadea es 
mayor y donde existen industrias procesadoras. Esto indica que los costos 
de transporte son altos que existen monopolies iocalizados.muy o (CIAT) 

0537
 
31680 IVY, P. 1987. Teclnical and envirormental limitations to increasing 
food crop production under, sub-humid and semi-arid East and Southern 
African environments and povsible solutions. (Limitaciones tbcnicas y
ambientales para aumentar Ia produccibn de cultivos alimenticios en
 
ambientes subhfjmedos y semlaridos del Este y Sur de Africa y posibles

soluciones). In Holmes, J.C., ed. Improving food crop production on cmall 
farms in Africa. Rome, Food and Agriculture Organization of the United
 
Nations. pp.86-99. En., Sum. En., Il.
 

Yuca. Cultivo. Sistemas de cultivo. Cosecha. Registro del tiempo. Ecologia.
 
Requerimientos ed licos. Requerimientos climaticos. Requerimientos hidricos
 
(planta). EvaluaciOn de tecnologla. Productividad. Costos. Africa.
 

Se discuten las limitaciones t6enicas y ambientales para aumentar la
 
produccifn de cultivos alimenticios en ambientes subhimedos y semitridos
 
del Este y Sur de Africa y se proponen posibles soluclones. Las 
principales limitaclones tecnicas son limitada aplicacion de abonos y
fertilizantes y profundidad de arado y fedhas de siembra inapropiadas; las 
ambientales son inadecuada duracion de la estaciOn de crecimiento, periodos 
de sequla durante ia estacion de crecimlento, erosion y rertilidad del 
suelo. Se suministran estimativos de rangos de rendimiento (con

limitaciones) seg(n la duraciOn del perlodo de crecimiento y con niveles de 
insumos bajo y alto para 7 de los cultivos alimenticios mAs importantes de 
Ia region, incluyendo yuca. Las posiDees soluciones gLnerales discutidas 
para aumentar la produccion de cultivos alimenticios en la region incluyen 
el Ifitomejoramiento per resistencla a la sequla; cultivos
 
interealados/cultivos asociados en franjas; uso de abonos, compost y

fertilizantes inorganacos; proteccion mecanlea y vegetativa de la tierra
 
arable; conservaclOn de la humedad del suelo; y sistemas agricolas
 
totamente integrados. (CIAT)
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0538
 
31670 JUOAH, A. 1988. Prospects for cassava in domestic and international
 
markets. (Perspectivas para la yuca en mercados internos e
 
internacionales). Laxenburg, Austria, International Institute rop Applied
Systems Analysis. 22p. En., 26 Ro"., II. [Inst. of' Agricultural & 
Nutritional Economics Agricultural Univ. of Vienna, Peter Jordan-Strasse 
82, A-1190 Vienna, Austria]
 

Yuca. Mereadeo. Comercio. Economia. Transrerencia de teenologla.

Producclon. Mapas. Datos estadisticos. Usos. Consume. Africa. Amerlca del 
Sur. America del Norte. Caribe. Asia. Oceania.
 

Se revisa la funcin de la yuca en palses taste en desarrollo vemo
 
desarrollados y sus implicaciones para el desarrollo tecriol6gico en paises
 
productores de yuca, pars que sirva de gula para formular politicas para

los sectores agricola e industrial de los palses produetores en desarrollo.
 
Se concluye quo el cultivo de la yuca debe estlmularse mediante el
 
suministro de incentivos econ6micos en paises donde el cultivo tiene una 
ventaja comparatIva, con mayores inversones on infraestructura y
teenologia apropiada, come tambion nuevas iniciativas per parte de 
comercializadores y bamqueros comelrclales. El mercadeo, la distribuclOn y
el procesamiento internos tendrian que reciblr apoyo financiero. No ae 
puede suDestimar la l'uncibon de la tocnologla en la produecifn de yuca, 
puesto que Osta mejoraria la e'iciencia de La mane de obra Involueraca en 
la producci6n do yuca, come tambitn el rendimiento y la calioad oe la 
misma. Existen perspectivas de explotaci6n de yuca taste en la CEE con el
 
ingreso reciente de Espaha y Portugal, come en la URSS donde la produecibn
de grano es irregular debido a causas climAticas, en Japbn y en los palses
recientemente industrializados de Corea del Sur y Taiwan. (CIAT)
 

0539
 
31666 KOLLER, B. 1986. Schaffen neue technologien arbeitseileichterungen

fur die frauen? Beispiel: kassava-reiben in Sierra Leone. (Crear una nueva 
teenologla para mejorar las perspeetivas de trabajo de la mujer. El case 
del Sari en Sierra Leona). Entwicklung und Landliener Raum 20(6):16-18.
De., Sum. De., En., 1 Ref. [Hans-Thoma-Strabe 5, 6000 Frankfurt am Main 70, 
Germany] 

Yuca. Mujeres. Gari. Marcadeo. Ingreses. Transferencia de tecnologia.
 
Inlustrializacion. Aspectos socioecontmices. Sierra Leona.
 

Las mujeres de las areas rurales do Sierra Leona son agricul;ore de 
subsistencia. Produces, entre otros, arroz, vegetales y yuea, el alimento 
bdsico segundo on importancia desputs del arroz. El proecesamiento de la 
yuca para producir gari, y nu mercadeo, ofrece per si solo un ingreso
relativamente fijo a estas mujeres. La importancia de la yuca/gari come 
producto eomercial ha crecido a medida que la provisi6n do arroz es cada
 
vez mAs inestable. En las aldeas, las ralladoras meefnicas facilitan el 
proceso do proaucciOn de gari. Hombres solventes compran a las mujeres la 
yuca producida, utilizan la nueva teenologla para la produccion de gari y, 
per tanto, se beneiclan ellos mismos de la produeci6n. A largo plazo, 
esto significarA que la producei6n do gari se realizara en las aldeas y 
pasara a manes de los hombres. El prograa de las mujeres de establecer un
 
proyeeto de cooperaci6n tUcnica ha intentado, per tanto, evitar este 
proeceso al brindar asistencla directa a las mujeres productoras de yuca y
gari. El acceso al crtdito permiti6 a un grupo de mujeres comprar una 
ceostosa mtquina ralladora de yuca. Se discuten las di'icultades 
encontradas en la introdueci6n de teenologia mejorada come tambien las 
medidas de control necesarlas pars asegurar que las mujeres no sean 
desplazadas de sus aetividades tradicionales dentro del proceso de 
produccion. (RA (extracto)-CIAT) 
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31679 KYOMO, M.L. ; KFSWANI, C.L. 19U7. Structure ant distribution or land 
and corresponding yields or ield rood crops in Eastern and Southern
 
Africa. (Estructura y distribuciOn de tierras y rerdimientos
 
correspondientes de cultivos en Africa Oriental y del Sur). In Holmes, 
J.C., ed. Improving food crop production on small farms in Africa. Rome, 
Food and Agrcgiture OrganizaLion of' the United Nations. pp.54-69. En.,
 
Sum. En., 15 Ret. 

Yuca. Use de la tierra. Tamaho de finca. Producci6n. Tanzania. Angola.
 

Se describen los dlferentes tipos de unidade- de explotaci6n agricola en 
Africa Oriental y del Sur, con 6nfasis en 9 paises de la Conferenc a de 
Coordina:ibn del Desarrollo Sudafricano (SADCC): Angola, Botswana, Lesotho,
 
Malawi, Mozambique, Swazilandia, Tanzania, Zambia y Zimbabwe. Se presentan 
datos de rendimiento de los principale cultivos alimenticios y otras
 
caracteristicas seleceionadas de cada pals. Se suministran datos de
 
proaucclOn de yuca como uno de los cultivos al.1ienticios principales, por 
tipo de explotacion, para Angola (1981) y Tanzania (1983/64); pars este
 
Oltimo -e incluyon tambitn datos de Area sembrada y rendimientos. (CIAT) 

0541 
32060 LAKSHMI, K.R.; PAL, T.K. 1986. Trend of area, production and 
productivity or cassava in India. (Tendencia del Area, producci6n y
productividad de la yuca en India). Agricultural Situation in India 
41(8):609-614. Er., 4 Ref. 

Yuca. Use de la tierra. Producci6n. Productividad. Dates estadisticos.
 
Usos. India.
 

Se estudiaron los cambios en las tendenclas y tasas de crecimlento del area 
do cultivo, la procuccion y ia proriuctxvidad de la yuca en India. Tambien 
se determino el efecto de factores como area y productividad y su 
lureraccion en la producci6n total. Aunque hay diferencias de un estado a 
otro, en general Kerala ha dominado ea Area y producciOn de yuca. Las altas 
Lea8s Me Cl ecimiento de la produccibn en Tamli Nadu debidas a una mayor 
productividad, y en Andhra Pradsh debidas a una expansin en Area 
cultivada, han sido contrarrestadas par una Lasa de crecimiento negativa de 
la producciOn en Kerala. Existen pocar posibilldades de quo mejore la 
tendencia del Area y la produccin de uca en Kerala; sin embargo, en anos 
reclentes ia amplia gama de .,sos de la yuca en las industrias de almidon y 
de otros productos a base del mismo, y los petenclales de la yuca como 
fuente alternativa pars la producciOn do alcohol y formulaciones de
 
alimentos para anluales, ha generado un interet en este cultivo en algunos 
estados donde la yuca actualmente tiene poca importancia. Si este interns 
se traduce en una produccitn real, es de esperarse que se invierta la 
actual tendencia decreciente en la producci6n de yuca. (CIAT) 

0542 
32227 MAHUNGU, N.M.; KIALA, K. 1987. New priorities in cassava selection in 
Zaire (Abstract). (Nuevas prioridades en la seleccin de yuca en Zaire 
(Resumen)). In Terry, E.R.; Akoroda, M.O.; Arene, O.B., eds. Triennial 
Symposium of tne International Society for Tropical Root Crops-Africa 
Branch, 3d, Owerri, Nigeria, 1986. Tropical root crops; root crops and the
 
African foad crisis: proceedings. O.tawa, Canada, International Developmeint
 
Research Centre. p.119. En. [Programme National Manioc, Kinshosa, Zaire]
 

Yuca. Programas de yuaa. Investigaci~n. Zaire.
 

Desde 1974 y la creaciOn del Programa Nacional de Yuca (PRONAM), los 
procedimientos ce selection de yuca se nan reactivado en Zaire. Los 
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principales oDjerivos del programa son la produccion de var. de alto
 
'rendimiento qua sean resistentes a enfermedades 
 y plagas. Actualmente,
 
aparte de estos criterios de selecei6n iniciales, se estA dando especial
 
atenciOn a la calidad de las ralces en terminos de contenido de HCN, peso 
seco y cualidades organoleptlcas de productos consumidos come hortalizas. 
En el presente programa tambien se han considerado criterios de selecci6n
 
la efectividad ftotosintttica de las hojas a bajas exposiciones de Sol, las 
morfologias apropladas para el cultivo lntercalado y la velocidad de
 
crecimlento del clon a una eaad joven. Se dlscute la metodologia usada
 
para evaluar estos diversos criterlos. (Texto completo-CIAT)
 

0543
 
31682 OJOHO, O.A. 1987. The agricultural development projects (ADP) in
 
Nigeria. (Los proyeetos de desarrollo agricola de Nigeria). In lolmes,
 
J.C., ed. Improving food crop production on small farms in Africa. Rome,
 
Food and Agriculture Organization of' the United Nations. pp.171-177. En.,
 
Sum. En.
 

Yuca. Desarrollo. Transferencia do tecnologia. Semilla. Productividad de
 
raices. Mercadeo. Nigeria.
 

Se describen los objetivos, organlzacibn, manejo, ejecucin, avances y

limitaciones de los proyeetos de desarroilo agrlcola 0e Nigeria; se hace 
referencia especial al proyecto del Estado do Oyo. El material do siembra 
mejorado de yuca se menciona come 1 de los principales componentes de los 
minipaqueLes distribuldos a los agricultores participantes. Se muestran las
 
mejoras en los rendimientos de yuca y otros cultivos componentes desde 1983
 
hasta 1985 come resultado del proyeeto; para yuca hubo un 12 per ciento de 
incremento en los rendimientos de 1983 a 1984. Pese a los aumentos en la
 
produccifn de yuca, una limitacihn importante ha sido el exceso de 
proaucclon para el cual no nay mercados. (CIAT) 

051114
 
32084 POOKERD, P. 1985. (Anlisis econ6mico de produccifn de cultivos de
 
campo y sustituci6n de rultivos per yuca en la Provincia de Nakhon
 
Ratchasima). M.Sc. Thesis. Bangkok, Thailand, Kasetsart University. 103p.
 
Thai., Sum. Thai.. En., 20 Ref.
 

Yuca. Costos. Ingresos. Precios. Use de la tierra. Mane de obra. Tailandia.
 

Utilizando un modelo do programain lineal, se estudiaron los costos y
 
utilidades de la yuca y posibles cultivos sustitutos para la Provincia de
 
Nakhon Ratchasima (Tailandia). Tambitn so determinb el Area asignada a cad& 
cultivo sustituto para maximIzar las utilidadcs a los agricultores. Se 
tuvieron en cuenta los siguientes factores: 3,358,737 rai (6.25 rai = 1 ha) 
do tierras de cultivo; 32,412,480 dlas-hombre de mane de obra familiar;
 
max. de 1,566,700 ral para siembra de yuca; min. de 177,100 rai para 
siembra de serge rojo hibrido; min. do 3400 ral para siembra de frijol 
mungo; min. do 187,500 rai para siembra de malz y min. 700n rai para 
siembra de kenaf. Luego so analiz6 la sensibilidad del precio de yuca,
 
sorgo rojo hibrido y frijol mungo. So encontr6 que las Areas asignadas a 
los dil'erentes cultivos en la Provincia, computadas a partir del modelo 
basico, fueron las siguientos: 1,566,700 rai para yuca, 3400 ral para 
frijol mungo, 177,100 ral para serge rojo hibrido, 1,604,600 rai para maiz 
y 7000 rai para kenaf. Los resultados tambitn indicaron que no nabla 
problema de mano de obra en In produccion mensual de cultivos. El antlisis 
de sensibilidad de los procios mostrO quo cuando el preclo de Is yuca se 
redujo a 0.41 Baht/kg (40 per ciento de reduccin) el maiz so sembraria
 
come sustituto de la yuca y, en case de que el precio dc serge rojo hibrido 
aumentara a 3.29 Baft/kg (40 per clento de aumento) o el del frijol mungo a 
7.70 Baht/kg (10 per ciento de aumento), entonces los agricultores
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aembrarian los reap. oultivos en 1,417,100 rai. Se recomend6 que el
 
gobierno permitiera quo el precio de la yuca fuera ajustado por el
 
mecaniswo del mercado. Si el precio de la yuca disminuyera a 0.41 Baht/kg,
 
los agricultores no sembrarian yuca sino maiz. De manera similar, el
 
gobierno deberia recomendarles a los agrinultores que sembraran sorgo rojo

hibrido y frijol mungo cuando el precio de ambos cultivos aumentara a 3.29
 
y 7.70 Baht/kg, resp. (RA (extracto)-CIAT)
 

0545
 
30838 PORTO, M.C.M. 1986. Reflexos da politica agricola na ciltura da
 
mandioca no Brasil. (Considoraciones sobre la politica agricola del Brasil
 
en 1o que respecta al cultivo de la yuca). Revista Brasileira de Mandiooa
 
5(2):35-53. Pt., Sum. Pt., En., 4 Ref., il.[EMBRAPA, Centro Nacional de
 
Pesquisa de Mandioca e Fruticultura, Caixa Postal 077, 44.380 Cruz das
 
Almas-BA, Brasil]
 

Yuca. Programas de yuca. Produeci6n. Datos estadisticos. Consumo. Econamla. 
Mereadeo. Mapas. Brasil. 

Se analiza la importancia de la yuca como cultivo alimenticlo, forrajero e
 
i ustrial. en Brasil, respecto a la baja prioridad queso le la dado en 
comparacemn con otros cultivos industriales, energeticos y de exportaein.

So compararon dates sobre produccibn y Area sembrada de yuca en Brasil 
durante los Ultimos 140 ahos, y so encontrO que los rendimlenos han 
disminuido, particularmente desputs de 1972. So consideran los factores 
tierra, credito y mercado; la yuca ha recibido menos crOdito que otros 
cultivos alimenticios tales cemo arroz, frijol y maiz, o cultivos 
industrlales/de exportaciln tales como cada de azflcar y soya. Los mercados 
tambitn son limitados, puesto que las ralces de yuca se cestinan 
prlmordlaimente para ei mereado de la harina, el cual actualmente es 
eatable. De manera similar, la disponibilidd de ralces per capita estA 
disminuyendo (89.73 kg/persona/ao en 1978 a 76.7 kg/persona/aho en 1982). 
(RA-CIAT) 

0546
 
30552 PUSSADEE, K. 1982. (Mercados do almIdbn de yuca y utilizaciOn de este 
producto en Tailandia). Mag.Se. Thesis. Bangkok, Thailand, Kasetsart 
University. 118p. Thai., Sum. En., Thai., 27 Hef., Ii. 

Yuca. Almid6n do yuca. Consumo. Comercio. Mereadeo. Industrializaci6n.
 
Usos. Dates estadlsticeos. Produetos alimenticios. Economia. Precios.
 
Tailandia.
 

Se estudiO la industria del almidbn de yuca en Tailandia asi como su
 
demanda local y la tendencia do los mercados de exportaci6n. Durante mucho
 
tiempo una industria familiar eon uso intensivo do mane de obra, ahora se
 
na ceonvertido en una inoustria moderna que anorra mane Oe obra junto con 
nueva teenologia. El proecesamlento existente dcl almidOn de yuea se puede
clasiricar en 2 categorlas: reenicas antiguas y nuevas. En 1980 se 
regiztraron 125 ftbricas de almidon de yuca. La mayorla de los productos
de aLmidbn de yuca so exporran a Japon, EE.UU., Taiwan, SIngapur y Hong 
Kong. El almiden do yuca tambien se usa como una materia prima principal o
 
omplementarla en industrIas. La estimaciones en fune6n del poreentaje 

del consumo total domostico fueron las sigulentes: industria de glutamato
monosOdiceo, 22.12 por elenro; inaustria del papel, 15.58 por ciento; 
industria textil, 9.37 por ciento; industrla de madera ceontrachapada, 0.99 
por ciento; industria alimentaria, 27.31 por cionto; y otros, aprox. 8.91 
por ciento. El resto se usb para consumo humano direeto. La demanda total 
do aLmidbn de yuca se corinsidera igual a la producci6n total o igual a la 
suma de la cantidad total exportada y la eantidad total consumida dentro 
del pals. En 1980 la demanda de exportacibn y la demands domestica fueron 
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de cerea de 59.62 y 40.38 par ciento, resp., de Ia produccion total. La
 
demanda total domestica se puede dividir en demanda industrial (84.31 par
 
ciento) y demanda de consumo humano directo (15.69 por ciento). Los
 
resultados de las elasticidades de precio sehalan quo la elasticidad de la
 
demanda de exportaci6n con respecto al preeio de exportacion (Bangkok
 
Vranco a bordo) es -0.390, Ia elasticidad de demanda domestica con respecto
 
al preclo real al mayoreo es -0.339, la elasticidad de la d-manda
 
industrial con respecto al precio al mayoreo es -0.298, los cuales son 
todos inelasticos. La elasticdad del consumo directo humane con respecto 
al precio real al mayoreo, sin embargo, es elastica e igual a -1.159. El 
desarrollo luturo de la Industria de almidon de yuca depende enormemente de 
los nuevos ,ereados de exportacibn y de un mayor use aomestico. (RA-CIAT) 

0547 
30564 RAHAJU, W.P. 19bi. Diskusi ubi jalar. (Una discusi6n sobre yuca). 
Bulletin Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pangan 3(11):69-70. In. 

Yuca. Produccion. Indonesia.
 

054b 
31691 SANABRIA P., H.E.; TRONCOSO S., M. 1982. Estado actual y perspectivas 
del cultivo de la yuca en los Muricipios de Falan, Fresno y Mariquita 
(Tolima). Tesis Ing.Agr. Ibagut, Colombia, Universidad del Tolima. 95p.
 
Es., Sum. Es., 11 Ret'.
 

Yuca. Investigacibn en fincas. Encuesta. Aspectos socioecon~micos. Tamaho 
de finca. Cultivo. Hereadeo. Ingresos. Consume. Precios. Castos. 
Distribuci6n. Cultivares. Productividad. Mane de obra. Dates estadisticos.
 
Colombia.
 

Se realizb un analisis ttcnlco, econOmico y social del estado actual del 
cultivo de la yuea en los municipios de Fresno, Falan y Mariquita (Tolima,
 
Colombia) para a:3 formular un programa de t'omento ajustado a las 
perspectivas del cultivo en la zona. En esta zona ca"etera, Ia yuca ocupa 
un lugar importante en la diversificaclon agricola per ser estas zonas
 
6ptlmas para qu cultivo. La yuca so cultIva en forma tradicional, sin 
tener en cuenta 6poca de siembra, var., labores fitosanitarias ni 
aplicacion de abono. A peser de no realizarse prjcticas agrontmieas se 
observO que la yuca ocupa el primer renglOn en cuanto a rentabilidad; esta
 
rentabilidad nerla mayor si se realizaran pr cticas agronomicas. Un 
inconveniente para este logro es la falta do mercadeo del producto; no se 
encuentran cooperativas ni centros do acopio o industrias que compren la 
produccion a precios quo le den estabilidad. La produccion se vende en su 
gran mayorla a intermediaries en la 1inca; ast se evita ei transporte de ia 
yuca a plazas de mercado, lo cual resulta costoso y dificil per la falta de 
vias en buen estado. Ademas, con la venta de Ia proOuceiOn en plazas c 
mercado esLo sale a un costa mas elevado y, per consiguiente, Ia ganancla 
se reduce notablemente. Se necesitan mayores garantias para ei agricultor 
y mas facllldades de credito. Estas zonas se caracterizan per tener una 
poblacibn muy joven, con Lin grade doeescOiarao mdeianamente 
satistactorlo. Las explotaciones se realizan on la mayorla de los encases 
pequenas extensio, es. Los dates disponbies de tierra y distribuclon 
muestran un alto porcentaje do areas do 20 ha y menos; esto implica una 
baja ganancla neta per exploacion. El sistema de tenencla predominsate en 
estas regiones es do propletario, aurmue so presentan arrendatarios y 
colonos. Estos agricultores casi en su totalidad no pertenecen a ninguna 
organizaci6n social por la falta do una mejor organizaci6n entre ellos. 
(RA (extracto))
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0549 
27638 SANINT, L.R.; RIVAS, L. ; DUQUE, M.C.; SERE, C. 1984. Food consumption 
patterns in Colobia-A cross sectional analysis of the DANE DRI 1981 
household survey. (Patrones de consume de alimentos en Colombia -Un
 
anAlisis de seccibn transversal de is encuesta de hogares del DANE/DRI 
1981). In Centro Internacional de Agricultura Tropical. Trends in CIAT 
Commodities. Cali, Colombia, Internal Document Economics 1.9. pp.31-63.
 
En., 8 Ref. 

Yuca. Consumo. Ingresos. Economia. Nutricibn humana. Dates estadisticos.
 
Colombia. 

Se presenta int'ormaei6n cuantitativa sobre consume en Colombia de 
diferentes alimentos (entre eles yuca) per regibn, sector urbane o rural y 
estratos de ingresos en terminos de cantidades fisicas, contribuci6n al 
suministro de proteinas y calorlas y parte del gasto. Este estudlo se bas 
en una encuesta de soecion transversal de 9000 hogares rsatlzada por el 
Depto. Nacionai de Planeacion y eL Depto. AcministratLive Naclonal de
 
Estadistica durante el ultimo trimestre de 1981. Se incluyen dates sobre
 
In estimaclon de elastleldades dcel ingreso, el preclo y las elasticidades 
del preeletransversal para varios tipos de alimentos de pertLinencia 
particular para CIAT por estratos de Ingresos. (CIAT)
 

0550 
25789 SEGUY, L.; BOUZINAC, S. 1980. Une dt-marcne exptrimentale 
rlelaboration de systemes de production utilisables par lea petits paysans 
(Region au Coeals au Marannao, Bresil). (Procedlmiento experimental para
 
elanorar sistemas de produeclon para pequenos agricultores (region Cocals 
de arannao, BrasilJ). Paris, France, Institut de Reenerees Agronomiques 
Tropicales et des Cultures Vivrieros. 50p. Fr., Sum. Fr., 1l.
 

Yuca. Programas de yuca. Investlgacln en Vincas. Cultivos de rotaciOn. 
Arroz. Transferencia de teenologla. Evaluacion de tecnologia. Aspectos
 
socioeconmlcos. Mecanlzacibn. Preparaci6n del terreno. Economla.
 
Cultivares. Herbicidas. Productividad de la raiz. Brasil.
 

Se disenaren estrategias de investigaciOn para proporelonar a corto plazo 
sistemas do produeclon alternalivos pars pequenos agricultores en Cocals 
(Marannao, Brasil); Is yuc. je incluyo come un cultivo de rotacion y come 
un cultivo asoclado sistematizado. Agricultores e investigadores
 
participaron en el diseno. De los 2 sistmas de produoclon comparados, el 
primero se dedico a mejorar Is agricultura no mecanizada con un min. de 
inversin en medios de produeciOn, y el segundo mas avanzado, implicaba 
poca mecanizacion manual asociada con la preparacion mecanizada del 
terreno. Cada moddlo incluye un componente principal que Incluye aspectos 
agroeconomicos de produceion (factores agroclimaticos, calendarlos de 
eultivo, costes de produceiOn, equilibrio neto y evaluaclOn de dias 
laborales) y satelites de apoyo en los cuales se ajustan los problemas 
detectados en el componente central (mejoramiento var., rertilizaci6n y
 
proteeeiOn de cultivos). Entre los resultados signilflcativos obtenidos, se 
destacan las siguientes alternativas: cultivo no mecanizado de yuca usando 
var. tradicionales pero ningun fortilizante o aplicaci6n de herbicidas; 
cultivo mesanizado do yuca; cultivo mecanizado de yuea con labranza min., 
uso de var. tradiclonal y aplicaclOn do herbicidas sin fertilizaci6n; yuca 
en cultivo no mecanizado asoclado sistematlzado, con use cc var. mejoradas 
y fertilizantes y aplicacion de herbicidas; y yuua en eultivo no mecanizado 
asoclado sistematizado, con use do var. mejoradas y aplicaeibn de 
herbJcidas sin 1'ertilizaclon. Se encontr6 quo la prActica m~s rentable 
desde el punto do vista do evaluaciOn de dias laborales fue yuca en cultivo
 
pure (no mecanizado o mccanizado). La var. Rebenca Burro rue
 
sobresaliente, con rendmmientos de 30 t/ha, sin insumos. No se observO
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respuesta de la yuca a la fertilizacion con N o P en el primer ano.
Finalmente, la aplieacion en preemergencia de fluometuron (5 kg/ha) dio un 
control efectivo de malezas. (CIAT) 

0551
31681 SHAO, F.M. 1967. The role or the small I'arming sector roodin cropsproduction in Tanzania. (Funcion del sector agricola en pequena escala enla produccion do cultivos alimenticios en Tanzania). In Holmes, J.C., 
ed.

Improving food crop production on small farms in Africa. Rome, Food and
Agriculture Organization of the United Nations. pp.146-155. En., 
Sum. En.,
 
18 Ref. 

Yuca. Produccihn. Productividad. Sistemas de explotaci6n. Aspectos
socioeconiimicos. Datos estadisticos. Virus del mosaico africano de la yuca.
Monoychellus tanajoa. Tanzania. 

Se describe el sector agricola en pequena escala do Tanzania, el cual 
responde por el 
80 por ciento de la produccibn do cultivos en aprox. 4 por
ciento del Area total de tierras. Se identifican las prireipales

lImitaciones y se recumiendan estrategias futuras de mejoramiento para elsector. La yuca se identifica como I de Ios principales cultivos producidos 
por el sector. El CAMD y Mononywneilus tanajoa son ractores 
biologicos

especificos quo limitan la produccien de yuca, ademAs do otros que se
aplican a todos los cultivos 
tales como una distribucion ae iluvias no
 
conflable y/o pobre, ralla en los agricultores al no adaptarse a las

condiciones ambientales cambiantes y al 
no adoptar tecnoioglas nuevas,
bajos preeios, carencla do riego, insuficlente aeloccOn de var. adeuadas,grandes ptrdldas poscozecna, azos de investigacion-extensiOn-agricu±tor
pobres, malos servldlos de extension y suministro deflelente de insumos. 
(CIAT)
 

0552

315149 TESTART, A. 1982. Le tutercules son-ils aux cereals comme lasauvagerie ert a la civllis-ation?. (Los tuberculos son a los cereales comoel salv-llsmo es a la civilizacibn?). Journal d'Agriculture Traditlonnelle 
et do Botanlque Appliqute 29(3-11) :349-354. Fr., Sum. Fr., En., 4 Hef. 

Yuca. Economia. Aspectos socioecontmircos-. 
Cultivo. Almacenamiento.
 
Dosarrol io.
 

Se investigaron is razoneu do las disparidades sociales, clases y elEstado observadas entre eultlvadores do cereales y no entre cultivadores
tubcrculos y se probe una hip6tesis lanzada on relac16n 

de 
con los

cazadores-recolectores. Esta hipbtesis soatiene que ei almacenamiento 
intenslvo de ailmentos es una do las principales bases para el desarrollo
 
de disparidades sociales. CCIAT)
 

0553
31655 TORO H., J.C. 1978. Suggested guidelines for conducting regional
trials. (Sugerencias para Inla corduccin do pruebas regionales).
Dominguez, C., comp. Intensive Training Course on 
Research for Cassava

Production, Cali, Colombia, 
1978. Papers presented. Call, Colombia, Centro

Internacional de Agricultural Tropical. v.1,pp.389-407. En., 4 Hof. Tambi6n 
en Espahol.
 

Yuca. Investigaci6n en fineas. 
Experlmentos do 
campo. Fvaluac16n de
teenologia. Siembra. Cosecha. 
Registro del 
tiempo. Semilla. Espaciamiento.

Preparaci6n del terreno. Desyerba. Control do insectos. Enfermedades 
pat6genos. Insectos perjudiciales. Acaros perjudiclales. Materia seca. 

y 

Contenido de almid6n. Cultivares. Seleccion. Colombia. 
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Se presents una serie completa de pautas para realizar pruebas regionales
 
de yuca. Ademds de pautas generales sobre seleeci6n del sitio, disebo
 
exptl., fechas de siembra y cosecha y otras, se dan recomendaciones 
espeelficas sobre la teenologla que debe utilizarse para las dlterentes
 
praeticas agron6micas requeridas, colecci6n de datos, evaluaclones de dano 
por enfermedades e insectos, metodologia de los ensayos y estrategias para
seleecionar var. promisorias. (CIAT) V~ase ademfts 0398 0446 0447 
0476 0480 
 0481 0523 0525 0526 0566 0575 0578
 

KOO OTROS ASPECTOS ASOCIADOS 

K01 Cultivos de Rotaci6n e Interealados
 

0554
 
31656 CAETANO, L.F.; SILVEIRA, A.J. DA; VIEIRA, C.; CARDOSO, A.A.; TELES,
 
F.F.F. 1984. Comportamento de cultivares de mandioca e de feijao em plantio

consorciado. (Comportamiento de cultivares de yuca y frijol en asociaci6n). 
Revista Ceres 31(174):120-135. Pt., Sum. Pt., En., 
15 Ref., Il. [Central de
 
Experimentacao e Pesquisas de Lirnhares, 
29.00 Linhares-ES, Brasil]
 

Yuca. Cultivos interealados. Frijol. Siembra. Espaesamiento. Productlvidad
 
de la raiz. Altura de la planta. Tallos. Follaje. fi.lces. Materia seca.
 
Desarroilo de la planta. Indice de coseda. Cultivares. Branil. 

Se realiz6 un ennayo de cultivos asocialos de yuca/frijol en Coimbra (Minas
Gerais, Brasil) utilizando un equema factorial de (3 x 2 x 2) + 2: 
1, 2 y

3 hileras de frijol sembrada. entre Itis hileras de yuca; se utilizaron 2 
cv. de frijol (NeE'ito 897 y Preto Sensenta Dias 53) y 2 cv. de yuca
(Branca de Santa Catarina e Iracema), ademfs de 2 tratamientos (cv. de yuca 
en monocultivo). Tambil'n se embraron los ev. de frijol en monocultivo,
 
pero en parcelas separadas. La yuca -e sembr6 a 
 1.40 in entre hileras y 
0.40 entre plantas dentro de lan hileras. La densidad de sleobra del
 
frijol f'uede 15 semillas/m. El cv. 
de frijol Preto Sessenta Dias 53 se
 
cosechb 65 dis desputs de la slembra, mientras que el cv. Negrito 897 
 se 
cosech6 a los 90 ds y la yuca a los 9 meen. La reducc16n en la
 
proclucibn de raicec de yuca, oca-slonada por lon cv. de frijol, promed16

25.1, 35.6 y 48.2 por clento con 1, 2 y 3 hileras de frijol, reap. El
 
rendimiento del frijol 
aumentO de 17.3 a 37.9 por clento al ,umeritar El no.
 
de hileras, resp. El rendimiento del cv. Preto Ses.ienta 
Dia 53 fie menor;
 
este cv. present6 un menor rendimiento y compitlA menos con la yuca,

posiblemente debido a su madurez temprana y a su porte bajo. 
 El cultivo
 
intercalado de yuca/frijol fue el iciente, con UET superiores a la unidad. 
(RA-CIAT)
 

0555
 
30140 CENETTA, C.A. ; SILVA, P.F.F. DA 1986. Siztemas de cultivo de 
mancioca. 2. Consorciada com girassol. (Sistemas de cultivo de yuca. 2. 
Cultio intercalado con girasol). Revista Brasileira de Mandloca 
5(2):6--81. Pt., Sum. Pt., En., 38 Ref., I. [EMPASC-CPPp, Caixa Postal 
151, 8f.800 Chapecb-SC, Brasil] 

Yuua. Cuitivu intercalado. Girasol. Monocultivo. Espaclamiento. 
Productividad de la raiz. FollaJe. Indice de conecha. Uno de la tierra. 
Altura de la planta. Registro del tlempo. Brasil.
 

Para evaluar la eficiencia de diferentes sistemas de cultIvo intercalado de 
yuca/girasol, se realiz6 durante 1984-85 un expt. de campo on Gualba (Rio 
Grande do Sul, Brasil). Los sistemas fueron: monocultivo de glrasol 
(0.7 x 0.285 m) (a); monocultivo de yuca espaciado a 1.2 x 0.6 m (b); 2.0 x
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0.6 x 0.6 m (c) y 2.8 x 0.6 x 0.6 m (d); cultivo intercalado de 
yuca/girasol con 1 (e), 2 (f) y 3 (g) hileras de girasol sembradas entre
 
hileras do yuca sembrada a las mimas distancias de los sistemas (b), (c) y 
(d), resp. La di.rinuci6n on el rendimiento do grano do girasol en el 
sistema intercalado varit6 entre 25-38 por ciento on comparacifn con el
 
monocultivo de girasol, debido a la competencia p0r yuca, la menor densidad 
y los diferertes arreglos espaciales. En prom., los rendimientos de 
ralces y parte atrea do la yuca en el nistema interealado yuca/girasol 
di.-ainuyeron 119 y 140 por ciento. rear,, en comparaci6n con el monocultivo 
de In yuca, debido a li competencla por el girazol. Lon UET fueron de 1.28, 
1.16 y 1.19 Parai los toma! Intercaados de yuca/giranol (e), (f) y (g),
 
reap. Los resiultados indican que el girasol fue el cultivo dominanto en el
 
sisterna intercalado. (RA-CdAT) 

0556 
32220 HZUMAH, [I.C.; IKEOFU, J.E.G. 1987. Emleet of ca-ssava introduction 
time into maize or. intererop yields (Abtract). (Efectos del tiempo de 
introducciLn do la yuca en el cultivo del malz en los redimientos de los 
cultivor ecmponentes (Pesumen)). In Terry, E.R.; Akoroda, M.O.; Arene, 
O.B., edn. Triennial Symposiium of the International Society for Tropical 
Root Cros-Africa Branch, -d, Owerrl, Nigeria, 1986. Tropical root crops; 
root crop- and the African food erisis: proceedings. Ottawa, Canada, 
International beveloelent Researcih Centre. p.34. En. [International Inst. 
of' Tropical Agriculture, P.tP.B. 5320, Oyo Fioad, Ibadan, Nigeria] 

Yuca. CLultIVo interealado. [aiz. Sierbra. Regitro del tiempo. Nigeria. 
Zaire.
 

La fecha de sIembra de ls yuca e: flexible; sin embargo, el maiz se debe 
sembrar detntro d,- un lap;so d( tiempo es trecho par' maiaizar C 
rendrmilento biol6gicso. Fn un cultivo intercalado de yuca/maz, el 
establecimiento de li yuca a travts del malz puede 5er limitado por la 
sombra y el cer pr'ecaturo de lii:i luvias. Para determinar la flexibilidad 
de la foec-, d,- -emiira de lit yuca, N'ta Lse introaujo al cuitivo del maiz en 
2 ambiente:s en Nigera y Zaire. Se logrb un usc do tierra mA-± eficiente 
con el cuLiVC, interoladc yuca/malz, independi' ntemente del tiempo do 
introduecien de li yuca. La introducc'iOr te7 ana (Diembra Ci mismc dia a 
5-8 remana:; de:lout:4) reo ;.re,.jo ninguna reuuecIbn en lo:i rendimientos do la 
yuca. Lo :. llm te: eon fl tiemlo do introduccion do la yuca parecen estar 
relacionadcs con li duractin d lIa precpitacion. El rendimiento del maim 
no Cue af(-tado Izr var. do yu(a o li fe[ca de introducci n do la minsma. 

(Texto crldetio-CIAT) 

0557 
31685 FIsIEP, i;.m. 1987. On-farm reerh with cocmplex mixed and multiple 
cropping patterns. (Iivetigaetiw a r.i vei de fines con patrones complejos 
de cultivo mixto:, y rr,,itiple,)..'n Hlm,-,:, J.C., ed. Improving food crop 
product'on on :zall far. In Africa. hoene, Fowd and Agriculture 
Organization oF the United [lation:. pp.233-239. En., Sum. En., 6 Ref., Ii. 

Yuca. Inve.tlgaclirn en flnea.s. SEitema:; de cultivo. Cultlvos de relevo. 
Maiz. Espacialiento. Africa. Nigeria. 

Se d1e;rlen tcnica:; itilen 1,ara lit irventigaci6n a nivel do finca con 
los patrone.- e(m.iejo: de eultivo ueri trado:; en Africa Occidental. Se 
ofreceun idea:' :obre c6mo identilcar, den'iellr, analizar y meJorar 
patrone: de eirr tiv.v (- da ejemjlor do diagramas-; de patrones de cultivo 
que Inluyen yuca par's ihu trar relaclones entre cultvo. en el tiempo y el 
espacio. Su preenta un ejemplo doen Ildosfl paso a pano de un ensayo a 
nivel de 'Inea emjl(.ando fertilizaciOn y var. meJorada:3 en el sistema de 
cultiv ,d relevo do malz/yueca. (CIAT) 
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0558 
32219 IKEORGU, J.E.0.; ODURULWE, S.C. 1987. Increasing the productivity of
 
cassava-maize intercrops with groundnuts (Apios hypogea) (Abstract). 
(Aumentar la productividao del cultivo intercalado yuca/malz con mani 
(Resumen)). In Tarry, E.R.; Akoroda, M.O.; Arone, O.B., eds. Triennial 
Symposium of the International Society for 1ropical Root Crops-Africa 
Branch, 3d, Owerri, Nigeria, 1986. Tropical root crops; root crops and the 
African food crisis: proceedings. Ottawa, Canada, International Development 
Research Centre. p.34. En. [National Root Crops Reseirch Inst., Umudike, 
P.M.B. 7006, Umuahia, Nigeria]
 

Yuca. Cultivo intercalado. Maiz. Mani. Siembra. Espaciamiento. Nigeria.
 

Se iniciaron estudios on 1983 para investigar los efectos del cultivo 
intercaldo de yuca, maiz y mani en un suclo do baja fertilidad en cl 
rendimiento de las especies componentes, los retornos econtnicos brutos y 
la productividad total do la tierra. Donde la poblaciOn de manl no exced16
 
las 100,000 plantas/ha, los cultivos intercalados de yuca/maiz y de 
yuca/manl produjeron tantas ralces do yuca como la yuca en monocultivo. El 
rendimiento de ralces do yuca dlminuyo en un 20 por ciento en cultivos 
intercalados yuca/malz/mani donde ia poblacion de manl 'ue igual a o mayor 
quo 100,000 plantas/na. Los bajos rendlmientotn de maiz en sistemas de 
cultivos mixtos se atribuyeron a la poblaclOn quo :e usO: 50 por ciento de 
la de monocultavo. El rendimiento de g'anos de maiz/planta no airi6 
entre los sirtema:i de cultivo. La.;poblaciones de mani de 50,300 y 200,000 
plantas/na cau2aron rencimientos do valnas signllicativamente bajos do 67 y 
78 pur ciento, reasp., cuando se intercalaron con yuca/maiz. La reducci6n
 
correspondlente en el rendimiento Ie mani a 100,000 plantas/ha fue de sblo 
10 por ciento. Este estudio senala que un cultivo intercalado do 
yuca/maiz/manl es mhs productIvu quo un cultivo intercalado de yuca/maiz o 
de yuca/mani, siempre y cuando la poblacihn de mani sea menor que 100,000 
plantas/ha. (Texto completo-CIAT)
 

0559 
32065 INTERNATIONAL RICE RESEARCH IIJSTITUTE. 1985. Cropping systems. 
(Sistemas de cultivo). In international Rice Research Institute.
 
International Upland Rice in Indoneata, 1985. Monitoring tour. Report. 
Manila, Philippines, pp.19-20. En., Il. 

Yuca. Cuitivo.s- intercalados. Mani. Caupi. Arrov. Sumatra. 

So describe un nuevo patr6n de cultivo introducido en los suelos Acidos y 
pobres y clima hmedo de Lampung, Sumatra. El malz se riembra primero en
 
oct. (comierao de la estaci6n liuviosa) y 2 semanas despuls, arroz de 
secano; luego se siembra yuca 1 res mts tarde (nov.) entre lan plantas del 
malz en hileras alternas (espaciado a 400 x 50 cm). DespuOs de cosechar el 
arroz, soe siembra mani, y desputs de mani, caupi o Phaseolus calcaratus. El 
patron de cultivo introducido se ilustra en un histograma do precipitacion 
x mes y ha dado rendimientos alto- y estables, aumentando en 3 veces las 
gananciaD de los agricultores. (CIAT) 

0560
 
32082 KLINTONG, S. 1985. (Contenido de nutrimentos de Eucalyptus 
camaldulensis y cultivos agricolas sembrados en sistemas agroforestales). 
M.Sc. Thesis. Bangkok, Thailand, Kasetsart University. 91p. Thai., Sum. 
Thai., En., 63 Ref. 

Yuca. Cultivos intercalados. Eucalyptus. Silvicultura. Cubierta foliar.
 
Hojas. Raiees. Contertido mineral. P. N. Ca. Mg. K. Produccifn de biomasa. 
POrdida de nutrimentos. Tailandia. 
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Se establecieron temporalmente 24 parcelas agroforestales de muestra 
(20 x 20 metros cuadrados de tamaio) en la Provincia de Srisakael 
(Tailandia), utilizando 6 tratamientos con 4 repeticiones. El cultivo 
primario fue Eucalyptus camaldulenais y se utilizaron 6 cultivos (arroz de 
secano, maiz, frijol mungo, Mani, kenaf y yuca) como tratamientos. Los 
anlisis de suelos indicaron que tsto3 eran Acidos e inf6rtiles (0.93-1.58 
por ciento de MO, 0.3-0.8 por ciento de N, 0.3-I18.0 ppn de P y 4-24 ppm do 
K). Los niveles de Ca y Mg en el 
suelo tendieron a :er relativamonte altos. 
En general el suelo superficial (0-15 cm) fue mas flrtil que el subsuelo
 
(15-30 cm). Excepto por P, las conn. de nutriLmentos fueron altamente
 
significativas tanto para difercntej partes del mlmo aultivo come para
diferentes cultivos de cada componente vegetal. Se observaron concn. de

nutrimentos mas altas en partes 
acreas cn comparacaOn con los reap.

sistemas radicales. En 
 el case 0- la yuca, la conen. df, nut rmentos en !a1
hojas fue mayor quo en los tilos- y Vsta, a su vOz, mayor que on la raices. 
La concn. de N No mayor que la de Ca, la cual fue mayor que la de Mg y K;
la conen. de P fuenla merir. Do lo cultivo:, lntorealados, el frijol mungo
presentO los max. porcontaJe de eo:rc; 5 tl :.entos (21.37) seguido por
mani, kenaf, malz, yu(a y arroz do Lucano (19.811, 12.02, 11.42, 11.21 y
7.90, resp.). La max. biomasa total so registrO or yuca (1407 kg/ral; 6.25
rai = 1 t1a) segulda pot, arros" de:c rijol murngo, malz, mcan y kenar, 
(b06, bOO, 476, 3311 y 172 kg/ral, reop.). Lan ptrdldat; en nutramentos 
dobidas a ia co.:echa de loscultivon comurciale:;, estimada base en sucon 

biomasa y conen. de nutrlmenio:, mo;traron que Ias cantidades perdidas

estos 5 elemurtos fueror de 11.83, 10.75, 9.54, 5.89, 3.16 y 

do
 
1.15 kg/ral
 

para yuca, mani, frijol mungo, JiZ de :suecan, maiz y kenalt, reap. Los

cultivon comerciales recomedados con base 
 on la rclac16n eosto:beneficio
 
fueron arroz do :;ecano seguldo per frijol mungo, mani, yuca, maiz y kenaf.
 
(RA (extiraeto)-CIAT)
 

0561
32207 LEIMNER, D.E. 1988. Proyecto do slembra de yuca orn fran'as en Benin,

Africa Occidental. Yuca Doletin Tnformo'itivo 12(1):12-13. Es., ii.
 

Yuca. Sistemas de eultlvo. lenin. 

Se describe br'vmerrte un proyocto para emabror yuaa en frinjas alternas
 
con Leucaena leucocepnala 
 y Cajanus cajan or Ietdn. El prayecto pretende

desarro]lar 
prvctlcas de mant-jo del cu] tivo para proporelonar cobertora al

cultivo, prc:ervar, lo hIMerdael de :u.lo, reducir 
 .I estrtLu hidriceo,
 
souminintrar ziutrim.!Ytcs y control;,r malczar. (CIAT)
 

0562 
30835 MATTOS, P.L.P. DE; SOUZA, P. DA S. ; CAI.1)AC, R.C. 1986. Cultivo 
consorciado de mandioca cam caupl. (Yuco intercalada con caupi). tevista
 
Brasileira de Maridioca (2):7-il. Pt., 
 Sum. Pt., En., 5 Hef. 
[ERIIAPA-Contro Nlacional de Pequlsa de Mandioca e Fruticultura, Caixa
 
Postal 007, 4l4.380, Cruz d n Alrrat-PA, Lrasll
 

Yuca. Cultivos intorcalhtdu. Caupi. Enpaciamiento. Productividad de la 
rafz. Productivldad de almid6n. Brasl.
 

Duranle 1982-83 so en:uayaror, nuevon arreglos espaciales de yuca (cv. BGM 
116) intercalada con caupi (ev. Pitulba), en la Entauao Exptl. do
 
Fruticultura Tropical en Concuicao do Alemeida (Bahia, Prasil), para
arientar los ingresos de los agricultoreos. Se utlliz6 un diseio do bloques
al azar y los; tratamienton convistieron en yuca :;embrada on hileras dobles 
espaciadan a 2.0, 2.5 y 3.0 m, Intercalada con 4I, 5 y 6 hileras do caupi, 
reap. La yuca ;embrada en ilrat; dobles e intercalada con 2 cultivos de 
caupi on ahos connecutlvos presnntO mayores rendimientos quo cuando se 
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intercal6 en hileras sencillas (1.0 x 0.6 m). Los mejorns arreglos
 
espaciales para rendimientos de raices de yuca fueron 2.0 x 0.5 x 0.5 m y 
2.0 x 0.7 x 0.7 m con 4 hileras de caupi. Los mejores resultados para caupi
 
se obtuvieron en cultivos puros e intercalado ..yuca espaciada a 2.0 x
 
0.6 x 0.6 m, 2.0 x 0.5 x 0.5 m y 2.0 x 0.7 x 0.7 m con 4 hileras entre Las 
hileras dobles. (JA-CIAT) 

0563
 
30438 MBA, C.A. 1985. Intercropping cassava (Manihot esculenta Crantz) and
 
cowpea (Vigna unguiculata (L.) Walp.) at difl"erent planting patterns in
 
South-Western Nigeria. (Asociacbn do yuca y caupi on diferentes patronos 
de siembra en Nigeria suroccidental). Dr.Sc.Agr. Thesis. Berlin, West
 
Germany, Institute of Crop Science. Tecnnical University Berlin. 132p. En., 
Sum. En., De., 77 Ref., I1. 

Yuca. Cultivos intercalados. Caupl. Siembra. Espaciamiento. Crecimlento. 
Altura de la planta. Produetividad de la raiz. Area foliar. Ralces. ateria
 
seca. Nigeria.
 

Se realizarun 3 expt. de campo con oultivos intercalados do yuca-caupl en 
el International Institute or Tropical Agriculture en Ibadan. Nigeria, de
 
die. 1981 a nov. 1983 durante la estaci6n seca, la estaciOn .' .ayor 
pluviosidad y la estacibn de menor pluviosidad. La var. de yL- con
 
ramificaclon TC 30572 se intercalb con la var. do caupi determinada TVx 
3236 o con la var. indeterminada 'Vx 19148-01F en diferentes patrones ae 
siembra: dentro de ia hilera, hileras alternadas e hileras dobles 
alternadas. So sembraron como testigos monocultivos 0e yuca y do caupi de 
10,000 y 50,000 plantas/ha, resp. Las var. de caupi completan su ciolo de 
vida en aprox. 3 means on tanto que la var. do yuca generalmente esta lista 
para cosechar a los 12 menes desputs de la siembra. So determinb el efecto 
de los diferentes patrones do siembra en los cultAvos componentes y la 
magnitud en que la yuca super6 Ia competiciOn perJudicial del caupi en la 
etapa temprana de crecimiento. Durante el periodo de asociacibn, se
 
escogieron f:chas de cosecha secuencial y do observacibn utilizando como 
criterios los estados de crecimiento del caupl. Desputs de Is cosecha del 
caupl, so establecieron feenas de muestreo a intervalos do 3 mens. AdomAs 
do los expt. de campo, se estableIi un expt. on macetas en el cual las 
plantas de caupi se removieron a los 25, 35, 45, 60, 80 y 90 dias desputs 
de la siembra. El expt. se cosechb a los 90 dias. Los resultados indicaron
 
quo cl crecimiento y el rexrimiento fueron afectados por las condiciones 
eliimticas, especslamente por el r6gimen de agua. Aparentomente, la alta 
pluviosidad originaba un crecimlento vigoroso del caupi y eo 
consecuentomente causaba mayor supresibn do la yuca. La reduccibn del 
rendimiento de KS total do la yuca se relacion6 con las distancias de 
siembra estrechas. Con un r6gimen bptimo do agua, la competencia per los 
recursos de crecimlento atreos, presumiblemente luz, fue mAs notoria. Pero, 
con oferta limitada do agua, la competencia por el agua rue notable: el 
caupi utiliz6 sus profundos y extensos sistemans radicales para explorar
efectivamente la humedad disponlble del suelo con detrlmento de la yuca. 
Despubs de la cosecha de] eaupi, la habilidad de la yuca para superar la 
temprana competencia en el crecimiento dependih de la magnitud de supre.bn 
del crecimiento antes sufrida. AdemAs, parec16 quo el vigor de crecimlento 
de la planta en cultlvo interealado de nileras dobles alternads 
determlinaba s1 los sintemas radicales do ambos cultlvos interactuaban 
efectlvamente o no. Esto, a su vez, determinaba sI la asoclacIbn era o no
 
benefica. Esto se reflejo on los rendimientos de raices frescas de yuca en
 
la cosecna L'inal. Ninguno de los matodos de mediclOn del rendimiento
 
parela haber indicado satislactoriamente una ventaja de rendimiento del 
cultivo intercalado. Una ceombinacibn de modelos pertinentes es, per 10 
tanto, esencial para identificar la ventaja de reidiimiento decisiva. 
(RA (extracto)-CIAT)
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0564
 
31b57 MENDOZA, T.C. 1986. Light interception and total biomass productivity
 
in sugarcane intercropping. (Intercepci6n de la luz y productividad de
 
biomasa total en cultivos asociados de caha de azOcar). Philippine Journal 
of Crop Science 11(3):181-187. En., Sum. En., 16 Ref., Il. [Dept. of'
 
Agronomy, College of Agriculture, Univ. of the Philippines, Los Bafos, 
College, Laguna, Philippines]
 

Yuca. Cultivos interealados. Caha de azicar. Fertilizacin. N. P. K. Luz.
 
Espaciamiento. Productividad. Filipinas.
 

En oste estudlo con caYa do azOcar intercalada con soya, frijol mungo,

manl, maiz, batata, y yuca, se confirmb la observacin do que el 
intercalamiento conileva a una productividad total signiricativamente mayor
Unicamente si se cumplen las dos sigulentes condiclones. Primero, con base 
en un cbmputo mensual, la productividad de MS rue mas alta unlcamente 
durante el perlodo completo de creclalento del cultivo intercalado. Esto 
so atiibuyb a ia carac'erintica de crecimiento lento de Ia cana de azticar 
en los primeros 2-3 mees. EI incremento temprano del IAF debido al 
crocimiento man rtpldo le los cultlvos intercalados aeortb
 
considerablemente el ti:rpo requerido para que ias cubiertas foliares del
 
cultivo interceptaran la radiacion recibida. 
 Segundo, ain en combinaciones
 
do interealamiento compatibJes, la mayor productividad de biomasa se
 
presontb solamente cuando la aplicaclOn do fertilizantes y otros insumos
 
agricolas para la cana de azucar rue baja o prom. pore no 
 cuando se apliceO 
a un nivei medianamente alto a alto. (RA-CIAT) 

0565
 
31673 MUNOZ A., F. 1987. In!luencla del nmero de tallos y do la distancia
 
de siembra entre plantas de yuea, sobre el rendimiento en asoclo con maiz.
 
Telsl lng.Agr. Palmira, Colcubia, Unlversidad Naci nal de Colombia. 143p.
 
Es., Sum. Es., En., 13 Ref., II. 

Yuca. Cultivos interealados. Maiz. Monocultivo. Tallos. Siembra.
 
Espaciamiento. Productividad do la raiz. Area foliar. Altura de la planta.
 
Indice de conecha. Colombia.
 

En CIAT-Paludra se estudib el efecto del no. do tallos do yuca en el
 
rendimiento cuando so cultlva en asoclaelOn 
 con C maiz, en dilferentes
 
arregios enpaciales. Se utilizaron yuca 
 var. CMC-40 y calz hibrido 11-211. 
So probaron 3 factoros expti.: distancia entre plantas de yuca (0.8, 1.0 y 
1.2 m); sintema de cultivo, monocultivo y asoclaelin, no. do tallos de yuca

(libre creclmiento; 2 y 1). 
Se ust un arreglo de parcelas divididas, con 4
 
repeticiones y se hicleron evaluaclones periLdicas mensuales del Area
 
foliar y la altura do planta de la yuca y el maiz; en el momento de la
 
cosecha se estim6 su rendimiento. La regulaclon del no. do tallos do yuca
di~minuyo el rendimiento, aurque no en torma signl'icativa. La distancia 
entre plantas de yuea afectb en distinta forma el rendimiento do la yuca en 
los 2 sisteman de cultvo; on monocultivo se present6 el mayor rendimiento 
a la menor distancia entre plantas (0.8 m) y en asoclacion a Ia distancia 
intermedia (1.0 m), probablemente por el diferente patr6n de desarrollo del
 
Area foliar do la yuca on cada sistema do cultivo. Las plantas do yuca en
 
asociacibn presentaron mayor de:arrollo del hrea foliar que las plantas de 
yuca en monocultlvo. Por tanto, la competencia entre plantas adyacentes
fue mayor' y las plantas requirieron mayor distancia entre si para mayor 
rendimiento. Se registr6 una disminucin signiflativa e Is pudrici~n
radical en los tratamientos con plantan reguladas a I tallo. El Area 
foliar, la altura do la planta y el rendimiento del malz no se vieron
 
atectados sigmricatvamente por el efecto de la competencia que ejercib la 
yuca a-oclada. El indice UET de los tratamientos asociados slempre rue 
mayor quo 1. (Rf (extracto) 
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0566 
31686 NANGOTI, N.J.K. 1987. Objectives and achievements of on-farm
 
demonstrations and trials of improved production technology of fieid crops

in Eastern and Northern Uganda. (Objetivos y logros de las demostraciones y
 
ensayos en campos de agricultures de tecnologia de produccion mejorada de
 
cultivos en el oriente y norte de Uganda). In Holmes, J.C., ed. Improving

food crop production on small farms in Africa. Rome, Food and Agriculture

8
Organization of the United Nations. pp.2 2-288. En., Sum. En., 6 Ref'.
 

Yuca. Investigaci6n en fincas. Evaluaci6n de teonologia. Cultivo
 
intercalado. Caupi. Mani. Siembra. Uganda.
 

Se presentan los objetivos del ProLrama de Investigacibn Adaptativa (ARP) 
en el oriente y norte do Uganda, como tambi6n los resultados de los 
ensayos de 1986 adelantados en diferentes sitios. En el ensayo do cultivos 
intercalados de yuca/caupl-manl, se comparb la siembra de las leguminosas
de grano al voleo (mbtodo tradicional) con la siembra on hileras (mttodo
mejorado). AunQue estan pendientes los resultados de rendimmento de yuca, 
la siembra de leguminosas de 6rano en hileras dio mAs del doble del
 
rendimiento de la siembra al voleo. Las mediciones de la altura de planta
de yuca indicaron, sin embargo, que la siembra on hileras, particularmente 
con o upl, redujo el crecimiento de la yuca mas que la siembra al voleo.
 
HasLa ahora los resultados indican que la slembra en hileras serb mas 
rentable quo la siembra al voleo. Se describe brevemente el programa de 
ensayos a nivel de linea para 1987 en el cual se realizarb un ensayo de
 
aensidad de poblaci6n do yuca. (CIAT)
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316141 HURENA S., M. 1980. FvaluaciOn de sistemas de cultivos mOltiples e
 
interealados en maiz, arroz, soya y yuca on Tingo Maria. Avances en
 
Investigaci6n no.4:1-19. Es., 3 Ref'. 

Yuca. Cultivos interoalados. Malz. Arroz. Frijol. Monocultivo. Siembra. 
Productividad de la raiz. Cosecha. Registro del tiempo. Per0. 

En un expt. sembrado en Julio do 1977 en la Estaci6n Exptl. de Tulumayo
(Tingo Maria, PerO) se estudiaron lo.iefeetos do los sistemas de cultivos 
asociados utilizados p r los agricultores do la regi6n en los rendimlentos 
de los cultivo.; componentes (entre ello8 la yuca). Se inveostiaron 7 
sistemas do cultivo, 3 do los cuales incluyeron yuca var. La Negra:
maiz/arroz/yuca/frijol y maz/frijol/yuca/arrfcz en asoclaci6n y yuca on 
monocultivo. Tambitn so investigaron 3 sistemas de siembra do yuca en 
monoeultivo (plano, eamllones y monticulos). No se observaron diferencias 
significativas en los rendimientos do raices froecas entre la siembra 
tradicional en plano (28.6 t/ha) y la siembra en camellones y monticulos 
(31.3 y 35.3 t/ha, resp.). No se observaron dii'erenclas estadisticamente 
significativas entre los rendlmientos de raices de los 3 sistemas de 
cultivo: maiz/frijol/yuca/arroz dio 31.55 t/ha seguido por yuca en 
monocultivo con 28.83 t/na y malz/arroz/yuca/frijol con 21.45 t/ha. De los 
7 sistemas eotoa 3 fueron los mAs productivos y et'icientes; sin embargo, la 
siembra de 1 de cualquiera de las asociaciones permitiria a los 
agricultores obtener otros cultivos para conrumo e ingresos adicionales 
antes de cosechar la yuca (9 meson do espera). (CIAT) 
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30815 SAJISE JUNIOR, G.E. 1983. Effect of intercropping and tillage 
practices on crop productivity and soil conservation. (Efecto del
 
interoalamiento y prbcticas de labranza en la productividad do cultivos y 
la conservacion del suelo). M.so. Thesis. College, Laguna, University of
 

1
the Philippines at Los Ba7'os. 121p.En., Sum. En., 85 Ref., 11.
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Yuca. Cultivo intercalado. Frijol mungo. Preparaci.6n del terreno. 
Propiedades fisicas del suelo. Agotamiento del suelo. ErosiOn. pH. Valor
 
energ~tico de lon alimentos. Sistemas 
de cultivo. Productividad. Agua del
 
suelo. Conservaci6n del 
sucelo. Cortos. Ingresos. Economia. Filipinas.
 

Se investig6 el 
efecto del patron de cultivo (monocultivo y cultivo 
intercalado con frijol mungo) y las prtcticas de labranza (labranza
convencional y en surcos) en la productividad de yuca, caha de azOcar y
maiz, escorrentia y pOrdida de Luelo y nutriimentos en la EataCiOn Exptl. La 
Granja, La Carlotu City (Negros Occidental, Filipinas) entre julio
198 1-mayo 1982. Se encontr6 que la yuca era ei cultivo man tolerante a
 
suelos Acidos, superando signilicativasente on rendimiento a los otros
 
cultivos en tOrminos de produceiOn de calorlas (58.78 M/ha), y junto con el

maiz, tambitn redujo signilicativamente las ptrdidas de agua, nutrimentos y
suelo. Aunque los monocultivos resultaron en rendimientos calOricos 
signicleatvamente mayores, los cultivos intercalados presentaron los 
mayores valores de UET y menores pordlidas de suelo, agua y nutrimentos; los 
menores valores se prfsentaron en yuca-labranza en -;urcos, cultvo 
Intercalado con yuca, labranza en surcos-cultivo intercalado y cultivo
 
intercalado con yuca-iabranza en surcos. 
El vol. y porcentaje de 
escorrentla fuerun signil'icativanmente bajos en yuca-labranza convencional y 
cultivo intercalado con maiz. Loz; retorino:; neton/ha ma:i altos Le obtuvieron 
con la combiracion de cultivo intercalado con yuca-labranza en Lurcos. (RA) 
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31677 SATJANATA, S. ; IIAhTIiARIJCNC, S. 1985. increasing the production of' 
food crop-, in the uplanrd area_; in Indone-nia. (Inerrmento dc la produccibn 
do productos allimenticic: en lasn Area- montahosac do Indonesia). Indonesian 
Agricultural Research eD Levelolment Journal 7(3-4) :49-53. En., 6 ef'., 
II. [ogor Ees"earch In:it tuto for Food Cropr, Mini.;try cf Agriculture, 
Bogo., Indonesia) 

Yuca. Cultivos inte, I :os. Maiz. Arroz. Manl. Soya. Transferencia de
 
teenologla. Evaluacitr. dL Siembra.
teenologla. Espaciamiento.
 
Fertiltzantes. Productividad. 
 Jndonecia. 

Se diccute el pocL-so do tranerencia du tecnologia. So diLcuten los 
problemas y objetivos de los enL-ayos de campo y la formulaciOn do un
 
paquete tecnolOgico 
que incluya u11 patron d r.tercalamiento de maiz + 
arroz do secano o yuca :::epudos pot mact y caupi. Se dan recomendaciones 
generales para los diferernto:; patrone:: de eultivo on cuanto a combinacibn 
do cultivos, espaela nto, no. de tcrmilla/sitio de ciembra y tacas de 
fertilizacibn. Se dens rien la:i parcelac do demontracibn (0.1 ha) y las 
fincas (3-5 ha). Se examiran los patrones de cultivo Iormulados y los 
rendimlentos prom. obtenidog antes y desputs de la introduceiln de un 
programa de intencificacion en Java; el incremento porcentual de la yuca en
el sistema do cultivo arroz de secano + maiz + yuca seguidos pot soya o 
mani fue do 87.8. Se menciona la formaciOn do un grupo do agricultores en 
el norte de Sumatra; se nan incrermentando el tea cultivada y la producci~n 
de cultivos allmenticios. (CIAT) 
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308115 SCHIOCCHET, 1l.A. 1986. Mandioca consorciada com milho, feijao ou 
arroz de sequeiro nL Oecte Catarinense. (Yuca aroclada con maiz, frijol o 
arroz de secano en ei 
occidente de Santa Catarina). Revista Brasileira de 
Mandioca 5(2) :113-114. Pt., 1 Bet. [Empresa Catarinense de Pesquisa
Agropecuaria, S.A., Caixa Postal D 76, 89.800 ChapecO-SC, Brasil] 

Yuca. Cultlvos intercalados. MaIz. Frijol. Arroz. Sistemas do eultivo. 
Productividad do la raiz. Fspaclamiento. Brasil. 
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En Chapec6 (Santa Catarina, Brasil) en 1984-85, se estudi6 el efecto en los 
rendimientos del intoroalamiento de yuca en hileras sencillaj 10.60 x 1.20 
m) o dobles (0.60 x 0.60 x 0.80 m) con maiz en hileras dobl(. o sencliias o 
frijol o arroz de secano en hileras triples, dobles o sencillas. Las 
hileras sencillas de los cultivos intercalados siempre se sembraron entre 
las hileras sencillas de yuca, en tanto que las hleras m~ltiples se 
sembraron entre las hileran dobles de yuca. No ne obtuvieron rendimlentos 
de arroz debldo a deficlenclas hldiicas durante el expt. Las dismlnuciones 
del rendimlento de yuca tueron diferentes para los distintos cultivos 
intercalados, en funcibn de la densidad; entre mAs alta fuora la densidad 
del cultivo acocladc, mayor la competencia con la yuca y manor el 
rendimiento del cultivo asociado. El maiz fue e1 que mts compiti6 con la 
yucA: de 27,134 kg de ralces/ha obienidos con yuca en monocultivo en 
niloras dobles, el malz intercalado en lnilerat dobJes y sencillas digminuyb 
los rendimientos de yuca a 13,700 y 14,275 kg/ha, rcsp. Los mejores 
sistemas de interealamieno con yuca en ttrminos del IET fueron con frijol 
(1.28, 1.26 y 1.33 para yuca con frijol en hileras sencillas y yuca con 
frijol en nileras dObles y triples, resp., siendo .os rendImientos de yuca 
de 21,080. 18,261 y 16,201 kg/ha, res;.). Los rendimiennoos de yuca en 
monocultivo en nileras sencillas (28,708 kg/ha) fueron similares a los de 
yuca en monocultlvo en hileras dobles. (CIAT)
 

0571 
29522 ZAKRA, A.N. ; FOMIER, M.; TAFFIN, G. DE 1986. Premiers rtsultats d'une 
exptrience d'association cocotierz-culturea vivrieres en Moyenne Cote 
d'Ivoire. (Primerns resultados de un exporlmento de asociaciOn de cocoteros 
con cultivos, alleenticlos en la parte central doe ia Costa ce Marill). 
Oleagineux 41 (b-9) :381-387. Fr., Sum. Fr., En., Es., 3 Ilp". , II. 

Yuca. Cultivos intercalados. Cultivos de rotacitn. Cocotero. Ingesos. 
Costa de Marfil. 

En 1982 se establecif un expt. multilocalizado de asociaci6n de cocoteros 
con cultivos alimcentlcios en colaboracifn con 4 cuItlvadores en la parte 
central de Costa de Marfil. Los resultados indican, no obstante algunas 
diticultades do orden prAetico, que una asociacibn durante 2 anos puede 
I avorecer el crt:clmiento y el desarrollo del cocotero, cuando se lleva a 
cabo dentro de condiciones sath afactorlas el manterilmiento de los cultivos 
alimenticlos, y se protegen los cocoteros jOvenes contra roedores. Los 
cultivon; recorendados para esta asociael(n son name, yuca, batata, manl y 
malz. En el segundo ano se procede a nembrar la Puerarla javanica en forma 
de cultIvo intermedlo bajo el cultIvo de malz, que viene a ser el Ultimo en 
is sorie de cult.vos sucesi,.os. La aooclaciOn bien manejada serA 
interesante desdo el punto de vista Ilnanciero para el cultivador. Se 
requiere un esfuerzo ospeolIa de extension agropecuaria junto a Los 
campesinos. Se observa el e'ecto posterior de los cultivos alimenticios en 
la producclon de nueces. (bA) Vease aemas 0399 01423 0442 0459 0533 
0534 0539 05142 05145 0559 
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ABREVIATURAS Y ACRONIMOS 

A 
AAB 

Angstrom(s) 
Acido abscisico 

2,4-D Acido 2,4-diclorofenoxitce
tico 

ac 
ADN 

Acre(s) 
Acido desoxirribonucleico 

Da. 
DAF 

Dan~s 
Duraci6n del drea foliar 

Af. 
AG 
AGV 

Africano 
Acido giber6lico 
Acidos grasos volAtiles 

DBO 

De. 

Demanda bioquimica de 
oxigeno 
Alem~n 

AIA 
AIB 

Acido 
Acido 

indolac6tico 
indolbutirico 

Depto. 
DNA 

DepartamenLo 
Dinucle6tido de nicotinamida 

Al. 
alt. 
AMV 

Albants 
Altitud 
Virus del mosaico de la 

DQO 
DDS 

y adenina 
Demanda quimica de oxigeno 
Dodecil sulfato s6dico 

ANA 
alfalfa 
Acido alfa-naftalenac6tico 

EB 
EDTA 

Energia bruta 
Acido etilendiaminotetraa6-

Ar. Arabo tico 
aprox. 
ARN 
atm. 
atm 

Aproximadamente 
Acido ribonucleico 
Atm6sfera 
Medida de presi6n 

p. ej. 
ELISA 

Por ejemplo 
Ensayos inmunol6gioos de 
absorei6n on conjugados 
enzimAticos 

ATP 
BRMV 
BCV 

Trifosfato de adenosina 
Virus del mosaico del haba 
Virus del mosaico comn 

EM 
En. 
EP 

Energla metabolizable 
Ingl~s 
Ensayos Preliminares, CIAT 

Bg. 
BGMV 

del frijol 
B61garo 
Virus del mosaico dorado 

Es. 
expt. 
exptl. 

Espaiol 
Experimento(s) 
Experimental(es) 

del frijol Fi. Finlandds 
BGYMV Virus del mosaico amarillo Fr. Franc6s 

BPMV 
dorado del frijol 
Virus del moteado de la 

g 
gal 

Gramo(s) 
Gal6n(es) 

BHMV 

BSMV 

vaina del frijol 
Virus del mosaico rugoso 
del frijol 
Virus del mosaico sureo 

Gr. 
h 
ha 
IHCN 

Griego 
flora(s) 
HectArea(s) 
Acido cianhidrico 

del frijol He. Hebreo 
BYMV Virus del mosaico amarillo Hi. HindG 

ca. 
CAMD 

del frijol 
Cerca de 
Enfermedad del mosaico 

HIS 
lilY 
HR 

Harina integral de soya 
Harina integral de yuca 
Humedad relativa 

CAMV 

CBB 

africano de la yuca 
Virus del mosaico africano 
de la yuca 
Ahublo bacteriano de la 

Hu. 
HY 
i.a. 
IAF 

1i1ngaro 
Harina de yuca 
Ingrediente activo 
Indice 0& Area foliar 

CCD 

CE 

yuca 
Cromatografia de capa 
delgada 
Concentrado emulsionable 

IBYAN 

IC 

Vivero Internacional de 
Rendimiento y Adaptac16n 
de F-Ijol, CIAT 
Indice de cosecha 

CGL Cromatografla gas-liquido i.e. Es decir 
Ch. Chino Ii. Ilustraciones 
cm Centimetro In. Indonesio 
concn. Concentraci6n It. Italiano 
CPF Concentrado proteinico 

foliar 
Ja. 
Koal 

Japon6s 
Kilocaloria 

Cs. 
C.V. 

Checo 
Coeficiente de variaci6n 

kg 
km 

Kilogramo(s) 
Kil6metro(s) 
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cv. Cultivar(es) 

Ko. Koreano 

kR Kiloroentgen 

La. Latin 

lat. Latitud 

lb Libra(s) 

LD50 Dosis letal media 

lx Lux 

m Metro(s) 

Mal. M. y;o 

max. W :[c 
HCE Mercado Comdn Europeo 
meq Miliequivalente(s) 
met. Metionina 
mg Miligramo(a) 
min. Minimo 
min Minuto(s) 
ml Mililitro(s) 
mm Milimetro(s) 

MO Materia org~nica 


Materia seca 

NADH Nicotinamida adenina 


reducida 

NDT Nutrimentos digestibles 


totales 

NI. Holand~s 

no. NOmero 

No. Noruego 

oz. Onza(s) 

p. Pdgina 
Pa Pascal(es) 
PC Proteina cruda 
PCNB Pentacloronitrobereno 
pH Concentraci6n de iones 

de hidr6geno 

P1. Polaco 

PM Polvo mojable 

p.mol. Peso molecular 

pp. Ptginas 

ppcm Partes par cien millones 
ppm Partes par mill6n 
prom. Promedio 
PSI Presiembra incorporado 

Pt. Portugu~s 

pulg. Pulgada(s) 

RAY Residuos de almid6n de 


yuca 

Ref. Referencia(s) 

REP Relaci6n de eficiencia 


proteinica
 

Knap 

RHY 


resp. 

RET 


Ho. 

RPN 

rpm 

Ru. 

SCN 
SCP 

seg 

Sk. 

Sn. 

sp. 

spp. 

Sv. 

Sum. 

t 

TAN 

TEG 


TCC 


TCR 


temp. 

TFH 


Thai. 

TMV 


Tr. 

Uk. 

UPN 


Ur. 

UV 

var. 


VB 

VEF 


vol. 

vpm 

vs. 

W 

/ 


Naftenato potaico
 
Residuos de harina de
 
trozos de yuca
 
Respectivo(amente)
 
Relaci6n equivalente de
 
tierra
 
Rumano
 
Relaci6n proteinica neta
 
Revoluciones por minuto
 
Ruso
 
Tiocianato
 
Proteina unicelular
 
Segundo
 
Eslovaco
 
Esloveno
 
Especie
 
Especies
 
Sueco
 
Sumario
 
Tonelada(s)
 
Tasa de asimilaci6n neta
 
Tasas de entrada de
 
gluCosa 
Tasa de crecimiento del
 
cultivo
 
Tasa de crecimiento
 
relativo
 
Temperatura
 
Tasa de formaci6n de
 
hojas 
Tailandds
 
Virus del mosaico del
 
tabaco
 
Turco
 
Ucranio
 
Utilizaci6n proteinica
 
neta
 
Urdo
 
Ultravioleta
 
Variedad(es)
 
Varietal(es)
 
Valor biol6gico
 
Vivero del Equipo de
 
Frijol, CIAT
 
Volumen
 
Volumen por mill6n
 
Versus
 
Vatios
 
Par 

8)
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TALLOS 

0100 0128 0239 0243 0290 0293 0410 

0416 0429 04410 0441 0487 0554 


CONCENTRADOS 

0483 


CONEdOS
 
0336 0340 


CONGO 

0283 0291 0295 0403 0461 


CONSERVACION DEL SUELO 

0260 0423 05214 0568 


CONTENIDO DE AGUA 
0267 01418 
GARI
 
0500 

TROZOS DE YUCA 

0503 0507
 

CONTENIDO DE ALMIDON 

0010 0016 0030 0046 0048 0096 0098 

0099 0100 0115 0252 0257 0276 0311 

0348 0353 0366 0373 0410 0424 0438 

041140 0553
0441 04111414 

CONTENIDO DE AZUCARES 
0019 0048 0052 0155 0193 0353 0377 

0410 0444 0493 0495 0497 0515 0522 


CONTENIDO DE CENIZA 

0353 0481 0483 


CONTENIDO DE GRASA 

0117 0481 0487 
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CONTENIDO DE HCN
 
0051 0096 0099 0123 0131 0198 0251
 
0271 0276 0381 0532
 
ALMIDON DE YUCA
 
0146
 
HARINA DE YUCA
 
0151
 
HARINA INTEGRAL DE YUCA
 
0337
 
HOJAS
 
0290 0337 0404 0415 0429 0492
 
RAICES
 
0290 0343 0404 0415 0429
 
TALLOS
 
0290 0429
 
TROZOS DE YUCA
 
0141 0151 0503
 

CONTENIDO DE HIDRATOS DE CARBONO
 
0016 0019 0030 0046 0048 0096 0098
 
0099 0155 0193 0276 0353 0373 0377
 
0481 0493 015 0497 0515 0522 0553
 
HOJAS 
0115 0410 0424 0440 
RAICES 
0010 0052 0252 0257 0311 0348 0366 
0410 0416 0424 0438 0441 0444 0521
 
TALLOS
 
0100 0293 0410 0416 0440 0441
 

CONTENIDO PROTEINICO
 
0123 0133 0137 0150 0163 0249 0267
 
0353 0373 0377 0411 0481 0485
 
HOJAS
 
0115 0116 0337 0440 0483 0487 0492
 
RAICES
 
0487
 
TALLOS
 
0293 04110 0487
 

CONTENIDO VITA1INICO 
01314 0154 0248 0249 0323 0376 0417
 

CONTROL BIOLOGICO 
0074 0472 
ACAROS PERJUDICIALES 
0082 0307 0468 0469 0470 0534
 
BACTERIOSIS
 
0088
 
INSECTOS PERJUDICIALES 
0075 0077 0078 0082 0088 0295 0296
 
0297 0298 0299 0303 0305 0306 0456
 
0458 0460 0461 0464 01467 0468 0469
 
0534
 
MICOSIS
 
0088
 

CONTROL CULTURAL
 
0459 0468 0469
 



CONTROL DE ACAROS 

0082 0308 

ACARICIDAS 

0307 0468 0469 


CONTROL DE ENFERMEDADES 

0034 0093 0279 0281 

BACTERIOSIS
 
0037 0054 0055 0056 

MICOSIS 
0060 0071 0282 


CONTROL DE PLAGAS 


0011 0027 0034 0037 0040 0054 0055
 
0056 0060 0071 0074 0076 0079 0080 

0082 0093 0096 0171 0279 0281 0282 

0300 0307 0308 0310 0453 0459 0464
 
0468 0469 0553 


COPTOTERMES
 
CONTRCL DE INSECTOS 


CONTfiOL BIOLOGICO 

0469 

INSECTICIDAS 

0469 


DAROS CAUf.ADOS POR PLAGAS 

0469 


COREA 


0152 0183 0358 0515 


CORTEX 


0490 

COMPOSICION 


0175 0520 0521 

USOS 

0175 0333 0521 


COSECHA 

0027 0031 0034 0046 0050 0448 0487 

0523 

EQUIPO AGRICOLA 

0534 

REGISTRO DE TIEMPO 

0019 0040 0094 0115 0161 0267 0272 

0432 0440 0537 0553 0567 


COSTA DE MARFIL 

0285 0326 0422 0462 0478 0571 

COMERCIO 

0215 


COSTA RICA 

0011 0028 0146 0227 0365 


COSTOS DE DESARROLLO 

0213 0214 
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CRECIMIENTO
 
0007 0046 0239 0242 0243 0260 0261
 
0265 0397 0402 0407 0408 0410 0420
 
0424 0432 0435 0436 0563
 

CRIOPRESERVACION
 
0400
 

CUBA
 
0032 0035 0036 0037 0039 0050 0066
 
0097
 

CUBIERTA FOLIAR
 
0087 0399 0432 0440 0560
 

CUERO DE SAPO
 
0238
 

CUESTIONARIOS
 

0524 0526
 

CULTIVARES
 
0005 0008 0009 0012 0013 0014 0019
 
0029 0031 0034 0037 0039 0043 0045
 
0048 0049 0050 0051 0052 0053 0056
 
0058 0061 0067 0072 0078 0094 0095
 
0098 0099 0113 0115 0128 0141 0145
 
0156 0161 0174 0176 0177 0181 0182
 

0185 0195 0201 0222 0223 0225 0226
 
0229 0232 0244 0252 0255 0265 0271
 
0273 0290 0343 0394 0399 0409 0415
 
0416 0471 0548
 
ADAPTACION
 
0006 0015 0018 0025 0026 0047 0091
 
0317
 
CARACTERISTICAS AGRONOMICAS
 

0024 0096
 
ECOLOGIA
 
0088 0167 0197
 
GERMOPLASMA
 
0018 0276 0390
 
IDENTIFICACION
 
0276 0313 0318 0321 0413
 
PRODUCTIVIDAD DE ALMIDON
 
0267 0276 0354 0441
 
PRODUCTIVIDAD DE LA RAIZ
 
0026 0030 0046 0080 0087 0240 0243
 
0275 0312 0390 0402 0408 0423 0426
 
0440 0441 0466 0550 0554
 
SELECCION
 
0086 0090 0280 0289 0311 0313 0314
 
0317 0320 0354 0404 0430 0450 0474
 
0553
 
TOXICIDAD
 

0197
 

CULTIVO
 
0001 0004 0006 0007 0011 0015 0016
 
0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023
 
0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030
 
0031 0033 0034 0038 0040 0041 0043
 



0044 0045 0046 0048 0050 0072 0080 

0084 0087 0090 0094 0096 0100 0132 

0171 0186 0196 0201 0214 0221 0222
 
0223 0226 0228 0237 0239 0240 0241 

0242 0243 0253 0254 0255 0256 0257 

0258 0259 0260 0261 0262 0263 0264 

0265 0266 0268 0269 0270 0271 0272 

0273 0279 0288 0367 0378 0381 0389 

0390 0393 0395 0396 0398 0399 0402
 
0404 0406 0407 0418 0420 0421 0422 

0423 0424 0425 01126 0427 0428 0429 

0432 0433 0435 0436 0437 0438 0440 

0452 0456 0458 0472 0475 0494 0497 

0501 0515 0520 0523 0530 0531 0532 

0533 0537 0548 0550 0552 0553 0554 

0555 0556 0557 0558 0562 0563 0564
 
0565 0566 0567 0569 0570 


CULTIVO DE TEJIDOS 
0012 0060 0068 0085 0093 0218 0233 
0234 0235 0246 0247 0255 0315 0400 
0403 0405 0409 

CULTIVO ENTIERRAS MONTAPOSAS 
0389 0425 

CULTIVOS DE RELEVO 

0557 


CULTIVOS DE ROTACION 

0040 0279 0389 0393 0524 0571 

ARROZ 
0550 

MAIZ 

0395 


CULTIVOS INTERCALADOS 

0024 0029 0041 0042 0072 0088 0090 

0095 0201 0222 0224 0225 0227 0263
 
0271 0381 0399 0442 0524 0530 0533 

0555 0560 0564 0568 0571 

ARROZ 

0525 0559 0567 0569 0570
 
BATATA 

0028 

CAUPI 
0031 0047 0228 0390 0394 0459 0559 

0562 0563 0566 

FRIJOL 
0221 0394 0423 0554 0567 0570 

LEGUMINOSAS 

0031 0047 0221 0223 0228 0229 0390
 
0394 0396 0423 0459 0554 0558 055', 

0562 0563 0566 0557 0569 0570 

MAIZ 

0031 0047 0221 0226 C228 0390 0394 

0427 0459 0525 0556 0558 0565 0567 

0569 0570
 
SOYA 

0223 0397 0569 


111 

CULTIVOS MIGRATORIOS
 
0533
 

DAROS CAUSADOS POR PLAGAS
 
0076 0081 0287 0294 0298 0301 0304
 
0453 0455 0466 0468 0469
 
DEFOLIACION
 
0241 0293 0402
 

DATOS ESTADISTICOS
 
0042 0193 0194 0195 0196 0200 0202
 
0203 0204 0205 0206 0207 0208 0209
 
0212 0216 0220 0380 0387 0389 0392
 
0476 0525 0527 0528 0538 0541 0545
 
0546 0548 0549 0551
 

DATOS PLUVIOMETRICOS
 
0262 0265 0276 0423
 

DEFICIENCIA MINERAL
 
0420
 

DEPREDADORES Y PARASITOS
 
0075 0077 0078 0082 0295 0296 0297
 
0299 0303 0305 0306 0456 0458 0460
 
0461 0464 0467 0469 0470 0472
 

DESARROLLO 
0001 0006 0017 0018 0025 0038 0042 
0108 0132 0140 0146 0157 0158 0160 
0164 0165 0168 0172 0173 0176 0178 
0185 0186 0187 0188 0189 0192 0193 
0194 0195 0198 0199 0201 0207 0208 
0209 0211 0212 0213 0214 0215 0216 
0217 0218 0219 0220 0277 0318 0320 
0359 0360 0362 0364 0373 0378 0381 
0385 0388 0390 0474 0476 0503 0504 
0509 0511 0517 0534 0535 0539 0542 
0543 0545 0546 0550 0552 

DESARROLLO DE LA RAIZ
 
0013 0239 0241 0243 0255 0257 0260
 
0265 0402 0435 0436 0438
 

DESCARGADORES
 
0511
 

DESNUTRICION
 
0111 0134 0326 0476
 

DFSTOXICACION
 
0146 0487 0492 0503
 

DESYERBA
 
0019 0029 0040 0045 0186 0265 0269
 
0279 0390 0433 0550 0553
 
DESYERBA CON AZADON
 
0228
 

DETERIORACION
 
0030 004" 0049 0174 0278
 



HARINA INTEGRAL DE YUCA 

0510 


RAICES
 
0050 0052 0184 0281 0348 0350 0351 

0366 0444 


DIABETES 

0326 0327 


DIETAS 


0101 0108 0112 0114 0117 0118 0119 

0123 0125 0137 0197 0484 0485 

DESNUTRICION 

0134 0476 

VALOR DIETETICO 


0124 0126 0127 0128 0129 0131 0138
 
0337 0483 0489 

VALOR NUTRITIVO 


o106 0128 0130 0333 0488
 

DIGESTIBILIDAD 


0113 0128 0336 0340 0483 0491
 
ALMIDON DE YUCA 

0346 


HARINA INTEGRAL DE YUCA
 
0121 0129 0337 


DIGESTION ANAEROBICA 


0520
 

DINAMARCA 


0117
 

DIOSCOREA 

0072 0101 0347 


DIOXIDO DE CARBONO
 
0011 0166 0236 0237 0238 0401 


DISENO EXPERIMENTAL
 
0168 


DISTRIBUCION GEOGRAFICA 

0001 0002 0398 0532 


DORYTHENES BUGUETI
 
0469 


EBULLICION 


0181 

RAICES 

0343 


ECOLOGIA 

0001 0011 0021 0041 
0042 0060 0073 

0074 0084 0097 0106 0108 0213 0230 

0398 0537
 
CULTIVARES 

0088 0167 0197 
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ECOSISTEMAS
 
0108 0230
 

ECUADOR
 
0109 0477
 

EE.UU.
 
0003 0064 0065 0073 0085 0090 0137
 
0230 0246 0247 0494
 
ASPECTOS SOCIOECONOMICOS
 
0106
 
DATOS ESTADISTICOS
 
0196
 
PRODUCCIOU
 
0196
 

ELECTROFORESIS
 
0411 0413 0414 0475
 

EMPAQUE
 
0052 0350 0366 0444 0446
 

ENCUESTAS
 
0398 0447 0481 0512 0514 05Z5 0548
 

ENGORDE
 

PORCINOS
 
0341 0486
 

ENMIENDA DEL SUELO
 
0017 0019 0171 0254 C261 0263
 

ENRIQUECIMIENTO PROTEINICO
 
0163 0376 0521
 
FERMENTACION
 
0173 0353 0375 0377
 

ENSILAJE
 

0128 0133 0141 0335 0485 0487 0488
 

ENTOMOLOGIA
 

0018 0073 0075 0078 0079 0081 0083
 
0084 0120 0291 0292 0295 0299 0305
 
0306 0361 0394 0455 0456 0458 0460
 
0461
 

EPIDINOCARSIS LOPEZI
 

0077
 

EQUIPO AGRICOLA
 
0033 0185
 
COSECHA
 
0534
 

PREPARACION DEL TERRENO
 
0028
 
SIENBRA
 
0022
 

EQUIPO EN PEQUERA ESCALA
 
0187 0188 0189 0277 0340 0503 0504
 



ERINNYIS ELLO 

0075 0078 0292 0467 

RESISTENCIA 

0088 0201 


EROSIOs, 


0213 0423 bouo
 

ERWINIA CAROTOVORA 

CONTROL DE ENFERMEDADES 

0055 


ESPARA 

0125 


ESPESADORES DE ALIMENTOS 

0494 


ESTACAS
 
0066 0113 0265 0270 0273 0279 0412
 
ESPACIAMIENTO 

0043 0201 0288 0452 

GERMINACION 


REGISTRO DE TIEMPO 

0239 


INJERTOS 

0241 

PRODUCTIVIDAD DE LA RAIZ 

0032 0035 0036 0080 0214 0241 0287
 
0439 0466 

PROPAGACION 

0214 0239 0241 0268
 

ESTADIOS DE DESARROLLO 

DESARROLLO DE LA RAIZ 

0013 0239 0241 0243 0255 0257 0260 

0265 0402 0435 0436 0438 

GERMINACION 


0239 0244 0245 0276 0406
 
RAMIFICACION 

0087 0239 0240 0243 0408 


ESTOHAS 

0005 0238 


ESTRES HIDRICO 

0402 


ETANOL 

0152 0349 0354 0370 0373 0493 


EUCALYPTUS 
0560 


EUTETRANYCHUS 

0083 


EXAMEN ORGANOLEPTICO 

0343 0348 0448 

ALMIDON DE YUCA 

0322 
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GARI
 
0277
 
HARINA DE YUCA
 
0368 0516
 
HARINA INTEGRAL DE YUCA
 
0277
 

EXPERIMENTOS DE CAMPO
 
0009 0020 0026 0039 0067 0091 0094
 
0138 0156 0242 0260 0265 0276 0280
 
0424 0553
 

EXPERIMENTOS DE LABORATORIO
 
0055 0058 0062 0063 0066 0150 0153
 

0154 0236 0245 0251 0284 0299 0347
 
0374 0377 0400 0405 0409 0411 0412
 
0413 0414 0420 0450 0451 0456 0483
 
0496 0497 0498
 

FABRICAS
 
0140
 
ALMIDON DE YUCA
 

0146 0192 0362
 
NARINA DE YUCA
 
0364
 
TROZOS DE YUCA
 
0517
 

FENOTIPOS
 
0475
 

FERMENTACION
 
0142 0144 0148 0152 0162 0166 0170
 
0183 0349 0357 0363 0365 0370 0371
 
0372 0373 0513 0511 0518 0520
 
ENRIQUECIMIENTO PROTEINiCO
 
0173 0353 0375 0377
 

FERTILIDAD DE LA PLANTA
 
0232
 

FERTILOIDAD DEL SUELO
 
0017 0020 0021 0038 0395 0429 0568
 

FIDJI
 
0043 0225
 

DATOS ESTADISTICOS
 
0527
 
GERMOPLASMA
 
0093
 

FILIPINAS
 
0045 0052 0060 0080 0110 0156 0170
 
0177 0184 0187 0188 0189 0252 0256
 
0263 0356 0372 0373 0374 0377 0507
 
0522 05641 0568
 
ASPECTOS SOCIOECONOMICOS
 
0362 0389
 
DATOS ESTADISTICOS
 
0389
 



0164 

PRODUCCION
 
0006 0044 


FINLANDIA
 
0074 


FISIOLOGIA 

0002 0004 0006 0007 0009 0013 0014 

0016 0023 0032 0045 0046 0053 0073
 
0092 0117 0131 0227 0232 0238 0239 

0241 0242 0243 0246 0247 0260 0261 

0264 0265 0287 0399 0402 0407 0408 

0409 0410 0420 0424 0432 0435 0436 

0441 0479 0483 0485 0488 0489 0490 

0554 0563 


FISIOLOGIA ANIMAL 
0117 0131 0479 0483 0485 0488 0489 

0490 


FLORES 

0232 


FOLLAJE 

0087 0118 0239 0258 0274 0311 0312 
0314 0316 0399 0424 0432 0438 0441 

0554 0555 0560 
FORRAJE 
0249 0267 0330 0340 0440 0487 


FOOFOO 
0176 0277 0478 0510 

PROCESAMIENTO 


0512 0513
 

FORRAJE 

0021 0039 0113 0230 0249 0267 0330
 
0336 0340 0440 0487 


FOSFORO 

0013 0014 0020 0021 0043 0094 0254 

0257 0258 0265 0272 0393 0407 0424 

0429 0499 0560 0564 


FOTOPERIODO 

0090 0472 

FOTOSINTESIS 

0008 0009 0236 0237 0238 0401 


FRIJOL ALADO 

0222 


FRIJOL INGO 
0568 

FRUCTOSA 

0193 0410 
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jiuluo
 
0232
 

FUSARIUM
 
0057
 

GANADO
 
0133 0139 0339
 
GANADO DE LECHE
 
0393 0484
 

GARI
 
0176 0387 0539
 
ALMACENAMIENTO
 
0277 0510
 
COMPOSICION
 
0445 0500 0501
 
CONTENIDO DE HCN
 
0381
 
EXAMEN ORGANOLEPTICO
 
0277
 
FE RMENTACION
 
0513
 
MECANIZACION
 

0384 
PROCESAMIENTO
 
0359 0360 0384 0385 0386 0388 0445
 
0513 
VALOR NUTRITIVO
 
0445 

GELATINIZACION 
0345 0494 0496 0501 

GENETICA
 
0065 0090 0311 0312 0316 0319 0475
 

GENOTIPOS
 
0240 0311 0312 0314 0316 0317 0466
 

GERMIN4ACION
 
0276
 
ESTACAS
 
0239
 
REGISTRO DE TIEMPO
 
0239 0244 0406
 
SEMILLA 
0239 0244 0245 0406
 

GER14OPLASMA 
0002 0018 0089 0093 0214 0218 0233
 
0276 0315 0319 0390 0400
 

GHANA
 
0272 0277 0348 0359 0386 0395 0529
 
ASPECTOS SOCIOECONOMICOS
 
0360
 
MERCADEO
 

0384 0385 0388
 
PRODUCCION
 
0383 0387
 



GIRASOL 

0555 


OLICOSIDOS CIANOGENICOS 

0019 0134 0142 0143 0146 0251 0419
 

GLOMERELLA CINGULATA 

0058 


GLOMERELLA MANIHOTIS 

INOCULACION 

0450 

RESISTENCIA 

0474 

GLUCOSA 

0019 0493 0497 0515 0522 


GUATEMALA 

0281 


GUYANA FRANCESA 

0029 0487 


HARINA DE HIOJAS DE YUCA 


0112 0131 01492 


HARINA DE YUCA 
0102 0103 0108 0161 0358 0367 0478 
ALMACENAMIENTO 
0160 0182 0334 
COMERCIO 
O48O
 
COMPOSICION 

0151 0173 0377 0445 0502 

CONSUMO
 
0101 0480 

CONTENIDO PROTEINICO 


0163 0373 0377
 
COSTOS 

0145 0165 0210 

EXAMEN ORGANOLEPTIO0 
0368 0516 

INDUSTRIALIZACION 

0017 0165 0185 0364 0509 

MAQUINARIA INDUSTRIAL 

0165 0509 


MERCADEO 
0015 0101 

MICROBIOLOGIA INDUSTRIAL 
0163 0166 0173 0372 0373 0377
 
PORC15OS
 
0125 0329 

PRECIOS 

0480 
PROCESAMIENTO 

0101 0145 0151 0162 0165 0166 0167 

0170 0173 0181 0189 0190 0370 0372 

0373 0377 0445 0502 0509 0514 

PRODUCCION 

0101 0210 
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SE)CAMIENTO
 
0151 0173
 
VALOR NUTRITIVO
 
0173 0445 

HARINA INTEGRAL DE YUCA
 
0176 0335 0478 0484
 
ALIMENTOS MIXTOS PARA ANIMPLES
 
0489
 
ALMACENAMIENTO
 
0277 0510 0512
 
COMERCIO
 
0332
 
COMPOSICION
 
0137 0337
 
CONSUMO
 
0145 0476
 
DETERIORACION
 
0510
 
DIGESTIBILIDAD
 

0121
 
EXAMEN ORGANOLEPTICO
 
0277
 

PORCINOS 
0119 0129 0329 0337 
PROCESAMIENTO
 
0145 0512 0513
 
VALOR NUTRITIVO
 
0477
 

HARINAS COMPUESTAS
 
0480
 

HELICOBASIDIUM PURPUREUM
 
0281
 

HERBICIDAS
 
0019 0029 0186 0228 0433 0550
 

HERENCIA
 
0466 0475
 

HIDROLISIS
 
0180
 
ALMIDON DE YUCA
 
0146 0369 0374 0376 0493 0495 0497
 
0522
 

HIERRO
 
0258
 

HOJAS
 
0004 0005 0008 0012 0230 0232 0237
 
0238 0239 0243 0246 0247 0261 0265
 
0399 0401 0402 0426 0475
 
ANALISIS 
0285 0404 0405 01408 0410 0417 0424 
0429 
CONTENIDO DE HCN 
0290 0404 0415 0429 



CONTENIDO MINERAL 

0424 0429 0560 

CONTENIDO PROTEINICO 

0115 0116 0337 0440 0483 0487 0492 

CONTENIDO VITAMINICO 

0417 

NUTRICION ANIMAL 

0115 0483 0487 0492 

VALOR NUTRITiB0 

0128 


HOJAS DE YUCA (VERDURA) 

COMPOSICION 

0323 


HUEVOS 

0490 


HUMEDAD DEL SUELO 

0262 0265 


INDIA 

0023 0096 0099 0111 0120 0121 0153 

0155 0179 0181 0300 0310 0331 0338 

0343 0361 0366 0367 0368 0369 0370 

0399 0408 0449 0451 0493 0498 0499 

DATOS ESTADISTICOS 

0527
 
GERMOPLASMA 
0400 

PRODUCCION 

0541 


INDICE DE COSECHA 

0239 0243 0265 0276 0311 0314 0316 

0408 0424 0432 0438 0440 0441 0554 

0555 0565 


ING'xIESIA 

0116 0328 0336 0412 0429 0448 0482
 
01184 0508 0569 

ASPECTUS SOCIOECONOMICOS 

0536 

PRODUCCION
 
0547 


INFLORESCENCIAS
 
0232 


INGRESOS
 
0225 0384 0388 0389 0390 0476 0525 

0530 0539 0544 0548 0549 0568 0571 


INJERTOS 

0241 0404 


I1NOCULACION 

0014 0407 0450 


INSECTICIDAS 


0011 0079 0080 0300 0310 0468 0469 
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INSECTOS PERJUDICIALES 
0041 0067 0073 0080 0081 0285 0296
 
0300 0301 0305 0456 0466 0468 0530
 
0553
 
ALEUROTRACHELUS SOCIALIS
 
0394 0459
 
AONIDOMYTIlUS ALBUS
 
0469
 
ATTA
 
0264 0304
 
BEMISIA
 
0069
 
COPTOTERMES
 
0469
 
ERINNYIS ELLO
 
0075 0078 0088 0201 0292 0467
 
PHENACOCCUS GOSSYPIl
 
0455
 
PHENACOCCUS MANIHOTI 
0077 0082 0291 0293 0295 0297 0298 
0299 0303 0306 0453 0454 0457 0458
 
0460 0461 0462 0463 0464 0465 0523
 
0534
 
TRIALEURODES VARIABILIS
 
r394 0459
 
ZONOCERUS VARIEGATUS
 
0079
 

INVESTIGACION 
0009 0015 0018 0020 0025 0026 0039
 
0043 0055 0058 0062 0063 0066 0067
 
0088 0091 0094 0138 0150 0153 0154
 
0156 0168 0173 0198 0201 0214 0215
 
0218 0225 0236 0242 0245 0251 0260
 
0265 0276 0280 0284 0299 0347 0374
 
0377 0378 0390 0400 0405 0409 0411
 
0412 0413 0414 0420 0424 0447 0450
 
0451 0456 0476 0483 0496 0497 0498
 
0524 0527 0534 0542 0553
 

INVESTIGACION EN FINCA
 
0524 0525 0530 0548 0550 0553 0557
 
0566
 

ISLAS SALOMON
 
0286
 

ITALIA
 
0123 0486
 

JAMAICA
 
0211 0265
 

JAPON
 
0110 0154 0322 0346 0527
 

KENIA
 
0025 0031 0047 0067 0259
 

KWASHIORKOR
 

0134
 



LABRANZA 
0260 

.ECHONES 

0485 


LEPIDIOTA STIGMA
 
0469 


LTHERIA
 
0465 


LINAMARINA 

0134 0251 


LUZ
 
0397 0399 0564 


MACROPTILIUM 

0393 


MAGNESIO 
0013 0017 0560 

PRODUCTIVIDAD DE LA RAIZ
 
0254 


MALAWI 
0302 0437 

ASPECTOS SOCIOECONCHICOS 

0524 


MALAYSIA
 
0122 0126 0139 0357 0559 

GERMOPLASMA 

0276 


MALEZAS 
0045 0226 0271 0433 0434 0530 


MALTOSA 

0410 0522 


MANGANESO 

0258 

MANI 

0110 0390 0396 0558 0559 0566 0569 


MANIHOT 

0294 0411
 

MANIHOT GLAZIOVII 
0294 


MANO DE OBRA 
0015 0389 0525 0529 0530 0544 0548 

COSECHA 

0040 

PROCESAMIENTO 

0212 0503 0507 0517 
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SIEMBRA
 
0022
 

MAPAS
 
0001 0242 0298 0302 0303 0387 0388
 
0398 0421 0464 0532 0538 0545
 

MAQUINARIA INDUSTRIAL
 
0165 0168 0373 0509 0511
 

MATERIALES DE PROPAGACION
 
0036 0037 0040 0067 0232 0239 0244
 
0245 0273 0287 0406 0411 0430 0530
 
0543 0553
 

MECANIZACION
 
0033 0169
 
PREPARACION DEL TERRENO
 
0550
 
PROCESAMIENTO
 
0191 0384
 
SIEMBRA 
0043
 

MEDIDAS DE CUARENTENA 
0093
 

MEDIOS DE CULTIVO
 
0062 0063 0154 0420
 
CULTIVO DE TEJIDOS
 
0400 0405 0409
 

MERCADEO
 
0114 0164 0178 0195 0198 0199 0200
 
0212 0213 0215 0216 0217 0220 0382
 
0446 0506 0523 0528 0538 0543 0545
 
0548
 
ALMIDON DE YUCA
 
0193 0546
 
GARI 
0384 0385 0388 0539
 
HARINA DE YUCA
 
0015 0101 0210 0480
 
HARINA INTEGRAL DE YUCA 
0332 0476
 
PELETS
 
0392
 
TROZOS DE YUCA
 
0159 0392
 

MERISTEMAS APICALES 
CULTIVO DE TEJIDOS 
0233 0234 0235 0400
 

MEXICO 
0078 0112 0284
 
ASPECTOS SOCIOECONOMICOS
 
0194
 
GERMOPLASMA
 
0002
 



PRODUCCION 

0421 


MICOPLASMOSIS 

0070 


MICORRIZAS 

0014 0020 0407 


MICOSIS 

0035 0057 0058 0059 0062 0083 0163 

0278 0372 0373 0377 0530 

CONTROL DE ENFER EDADES 

0060 0071 0282 

RESISTENCIA 

0061 0088 


MINERALES 

0013 0014 0017 0020 0021 0043 0094 

0253 0254 0255 0257 0258 0265 0272 

0393 0407 0420 0424 01429 0499 0560 

0564 


MODELO NATEMATICO
 
0418 0500 


MODELOS DE SIMLACION 

0242 0500 


MOH!OS 
0062 


MOLIBDENO 

0258 


MONILLA 

0057 


MONOCULTIVO 

0442 0555 0565 0567
 

MONONYCHELLUS 
0083 

MONONYCHELLUS PROGRESIVUS 

0309 

CONTROL DE ACAROS 

CONTROL BIOLOGICO 

0307
 

MONONYCHELLUS TANAJOA 
0082 0084 0095 0302 0462 0470 0523
 
0551 

DAOS CAUSADOS POR PLAGAS 

0294
 
RESISTENCIA 

0471 05314 


MORFOGENESIS 

0003 0246 0247 0409 
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MUCOR
 
0057
 

MJERES
 
0108 0384 0539
 

NEMATODOS
 
0072 0186 0290
 

NIGERIA
 
0072 0077 0079 0134 0140 0142 0171
 
0226 0228 0241 0251 0260 0262 0293
 
0301 0333 0345 0347 0404 0410 0427
 
0430 0435 0436 0439 0450 0458 0460
 
0464 0471 0479 0490 0500 0501 0510
 
0518 0521 0556 0557 0558 0563
 
ASPECTOS SOCIOECONOMICOS
 
0481 0534
 
GERMOPLASMA
 
0319
 
MERCADEO
 
0543
 
PRODUCCION
 
0271 0531 0535
 

NITROGENO 
0014 0021 0039 00143 0241 0254 0257 
0258 0265 0272 0293 0424 0427 0429 
0560 0564 

NUTRICION HUMANA 
0034 0101 0102 0103 0105 0106 0107
 
0108 0109 0111 0112 0114 0116 0117
 
0118 0119 0123 0124 0125 0126 0127 
0128 0129 0130 0131 0134 0137 0138 
0142 0164 0172 0173 0197 0198 0320 
0321 0325 0326 0327 0330 0333 0337 
0340 0342 0375 0382 0445 0476 0477 
0481 0483 0484 0485 0487 0488 0489 
0491 0516 0523 0527 0531 0549 0560 

RAME
 
0093 

OCEANIA 
0009 0016 0034 0043 0093 0193 0199
 
0200 0202 0203 0204 0205 0206 0213
 
0220 0225 0242 0248 0363 0420 0432
 
0527 0538
 

OLIGONYCHUS
 
0083
 

ORTHIOPORUS
 
0076
 

OVFJAS
 
0122 0128 0491
 

PAISES BAJOS 
0046 



PALATABILIDAD 
0031 0322 0343 0348 


PAN DE YUCA 
0101 0145 0161 0502 0516 


PANAMA 

0136 0243 0261 


PANES
 
0164 

HARINA DE YUCA 
0161 0165 0182 0210 


PAPUA NUEVA GUINEA
 
DATOS ESTADISTICOS 

0527 

PRODUCCION 


0034 


PARAGUAY 

0151 

ASPECTOS SOCIOECONOMICOS 

0476 

DATOS ESTADISTICOS 

0476 

GERMOPLASMA 


0089
 
MERCADEO 

0476 


PASTAS DE YUCA 

0176 0277 0478 0510 0512 0513 


PECES 


0338 0342 


PECIOLOS 

0012 0h08 

PELADO
 
0051 0140 


PELETS
 
0341 0392 

PENICILLIUM 

0057 


PERDIDAS POSCOSECHA 

0443 


PERU 

0477 0567 

ASPECTOS SOCIOECONOMICOS 

0086 0197 


PH 

0020 0021 0243 0568 

ALMIDON DE vIICA 
0150 0495 0497 


ANALISIS DEL SUELO 
0261
 

PHENACOCCUS 
0069 0456
 

PHENACOCCUS GOSSYPII
 
DAROS CAUSADOS POR PLAGAS
 

0455
 

PHENACOCCUS HERRENI
 
0305 0455
 
RESISTENCIA
 
0466
 

PHENACOCCUS MANIHOTI
 
0077 0082 0291 0295 0297 0299 0303
 
0306 0454 0457 0458 0460 0461 0462
 
0463 0465 0523
 
CONTROL DE INSECTOS
 
u453 
CONTROL BIOLOGICO
 
0464 

DAROS CAUSADOS POR PLAGAS
 
0293 0298
 
RESISTENCIA
 
0534
 

PHOMA MANIHOT
 
0059
 

PHYLLOSTICTA
 

0059
 

PHYTOMONAS FRANCAI
 

0063
 

PHYTOPHTHORA DRECHSLERI
 
RESISTENCIA
 

0061
 

PIGMENTOS DE LA PLANTA
 

0417
 

PLAGAS
 
0005 0018 0019 0025 0035 0037 0038
 
0041 0045 0054 0055 0056 0057 0058
 
0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065
 
0066 0067 0068 0069 0070 0071 0072
 
0073 0074 0075 0077 0078 0079 0080
 
0081 0082 0083 0084 0088 0095 0096
 
0163 0186 0201 0215 0226 0238 0264
 
0271 0278 0280 0282 0284 0285 0287
 
0288 0289 0290 0291 0292 0293 0294
 
0295 0296 0297 0298 0299 0300 0301
 
0302 0303 0304 0305 0306 0307 0308
 
0310 0372 0373 0377 0394 0433 0434
 
0451 0452 0453 0454 01155 01456 0457
 
0458 0459 0460 0461 0462 01463 0464
 
0465 0466 0467 0468 0469 0470 0471 
0474 0523 0530 0534 0551 0553 
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PODA 

0007 0241 0273 0440 

DETERIORACION 

0030 0048 0050 


POLLITOS 

0479 


PORCINOS 

0114 0117 0119 0123 0124 0125 0126 

0129 0136 0138 0329 0485 

ENOORDE 


0341 0486
 
HOJAS 


0337 

PELETS 


0341
 
RAICES 


0488 


POTASA
 
0254 


POTASIO 

0013 0014 0017 0020 0021 0043 0254 

0257 0258 0265 0272 0393 0424 0429 

0560 0564 

PRqCTICAS DE CONSERVACION DEL SUUO 
0260 0423 


PRECIOS 


0114 0130 0196 0210 0211 0212 0216 

0217 0220 0384 0387 0388 0480 0529 

0530 0544 0546 0548 


PRENSADO
 
0051 0500 


PREPARACION DEL TERRENO 

0034 0227 0422 0523 0553 0568 

EQUIPO AGRICOLA 

0028 

MECANIZACION 

0550 

PRODUCTIVIDAD DE LA RAIZ 

0214 0423 0435 0550 


PROCESANIENTO 

0041 0101 0145 0146 0147 0153 0165 

0167 0168 0185 0189 0190 0197 0212 

0323 0344 0354 0359 0360 0382 0384 

0385 0386 0388 0445 0483 0497 0502 

0509 0512 0514 0532 

EBULLICION 

0181 0343 


FERMENTACION 
0142 0144 0148 0152 0162 0166 0170 

0173 0183 03119 0353 0357 0363 0365 

0370 0371 0372 0373 0375 0377 0513 

0515 0518 0520 
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GELATINIZACION
 
0345 0494 0496 0501
 
PELADO
 
0051 0140
 

PRENSADO
 
0051 0500
 
RALLADO
 
0051 0177 0187 0188
 
SECAMIENTO
 
0051 0124 0141 0151 0157 0158 0159
 
0173 0178 0191 0343 0347 0352 0418
 
0492 0503 0505 0507 0517
 

PROCESAMIENTO EN PEQUEFA ESCALA 
0165 0177 0178 0187 0188 0189 0212
 
0359 0360 0385 0145 0502 0514
 

PROCESOS FISIOLOGICOS DE LA PLANTA 
0011 0013 0014 0184 0237 0238 0243 
0401 0402 0407 0418 

PRODU'CCION DE BIOMASA 
0186 0242 0261 0402 0408 0560
 

PRODUCCION DE LEVADURA
 
0355 0374
 

PRODUCTIVIDAD DE ALMIDON
 
039 0438 0562
 
rULTIVARES
 

0267 0276 0354 0441
 
FERTILIZANTES 
0258
 
REGISTRO DE TIEMPO
 
0267
 

PRODUCTIVIDAD DE LA RAIZ 
0004 0026 0030 0032 0035 0036 0046 
0080 0087 0100 0214 0240 0241 0243 
0254 0257 0255 0259 0261 0262 0263 
0266 0272 0274 0275 0276 0287 0293 
0302 0311 0312 0314 0316 0317 0320 
0381 0390 0395 0396 0397 0402 0407 
0408 0423 04211 0426 0427 0429 0432 
0433 0435 0436 0437 0438 0439 0440 
0441 0442 0458 0466 0543 0550 0554 

0555 0562 0563 0565 0567 0570
 

PRODUCTOS ALIMENTICIOS
 
0104 0109 0110 0149 0161 0163 0164
 
0165 0172 0173 0176 0182 0210 0277
 
0322 0325 0353 0358 0359 0360 0368
 
0375 0376 0377 0381 0384 0385 0386
 
0387 0388 0445 0478 0480 0482 0494
 
0500 0501 0510 0513 0521 0539 0546
 

PRODUCTOS DE LA PANIFICACION
 
0104 0149 0164 0325
 
HARINA DE TRIGO
 
0368 0480
 



HARINA DE YUCA 

0161 0165 0182 0210 0368 0480 

HARINAS COMPUESTAS 

0480 


PRODUCTOS DE YUCA 

0054 0164 0271 0381 

PRODUCTOS FRESCOS
 
0120 0122 0171 0175 01176 

HOJAS DE YUCA (VERDURA) 

0323 


RAICES DE YUCA (LEGUMBRE) 

0051 0057 0124 0343 0370 0446 0512
 

PRODUC1'OS PROCESADOS 

0142 0343 


ALMIDON DE YUCA
 
0019 0062 0104 0105 0144 0146 0147 

0148 0150 0152 0153 0154 0155 0172 

0346 0357 0362 0363 0365 0367 0369 

CASARIPO
 
0101 0186 0355 0520 

CAZABE 

0101 0502
 
CERVEZA DE YUCA 

0477 


FOOFOO
 
0176 0277 0478 0510 0512 0513
 
GARI 

0176 0277 0445 0510 0513 

HARINA DE YUCA
 
0015 0017 0101 0102 0103 0108 0125 

0145 0151 0160 0161 0162 0163 0165 

0189 0190 0210 0329 0334 0358 0364
 
HARINA INTEGRAL DE YUCA 

0119 0121 0129 0137 0145 0176 0277 

0329 0332 0335 0337 0476 0477 0478 

PAN DE YUCA 

0101 0145 0161 0502 0516 

PELETS 

0392 

TAPIOCAS 

0478 0508 

TROZOS DE YUCA 

0019 0043 0119 0130 0136 0139 0141 

0151 0157 0158 0159 0169 0181 0188 

0445 0488 0491 0503 0504 0505 0507 


PRODUCTOS FERMENTADOS 

0019 0135 0144 0147 0149 0150 0152 

0155 0156 0162 0183 0185 0349 0353 

0354 0355 0357 0365 0369 0370 0371 

0373 0374 0477 0493 0515 


PROGRAMAS DE YUCA 

0025 0038 0042 0194 0201 0207 0213 

0216 0219 0359 0385 0542 0545 0550 

FITnMEJORAMIENTO 

0381 0474 0534 

GERMOPLASMA 

0214 0218 0390 
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INVESTIGACION PARA EL DESARROLLO
 
0173 0214 0378
 
NUTRICION HUMANA
 
0173
 

PROPAGACION
 
0214 0239 0241 0268 0404
 

PROPIEDADES FISICAS DEL SUELO
 
0028 0227 0260 0261 0262 0264 0265
 
0398 0107 0422 0423 0425 0436 0530
 
0568
 

PROTEINAS
 
0414
 

PSEUDOMONAS
 
CONTROL DE ENFERMEDADES
 
0055
 

PSEUDOTHERAPTUS DEVASTANS
 
0301
 

PUERTO RICO
 
0105
 

QATAR
 
0419
 

RADIACION SOLAR
 
0397
 

RAICES
 
ALMACENAMIENTO
 
0052 0277 0348 0350 0351 0444
 
ANALISIS
 
0010 0055 0175 04011 0408 0410 0424
 
0429 0520
 
ANATOMIA DE LA PLANTA
 
0010 0012 0050 0052 0055 0090 0175
 
01811 0241 0252 0257 0261 0277 0281
 
0290 0311 0314 0331 0333 0339 0342
 
0343 0348 0350 0351 0366 0404 0408
 
0410 01415 0416 01124 0429 0438 0441
 
041140448 0475 0487 0488 0490 0520
 

0521 0554 0560 0563
 
BIOQUIMICA
 
0184
 
CONTENIDO DE ALMIDON
 
0010 0311 0424 0438 0441
 
CONTENIDO DE AZUCARES
 
0052 0410 0444
 

CONTENIDO DE GRASA
 
0487
 
CONTENIDO DE HCN
 
0290 0343 0404 0415 0429
 
CRECIMIENTO
 
0261 0408 0410 04211 0563
 
PETERIORACION
 
0050 0052 0184 0281 0348 0366
 



EMPAQUE 

0366 

ENSILAJE 

0487 0488 

FISIOLOGIA DE LA PLANTA 

0241 0261 0408 0410 0424 0441 0554
 
0563 

MATERIA SECA 

0010 0241 0252 0257 0408 0487 0554 

0563 

PALATABILIDAD 

0343
 
SECAMIDITO 
0343 

VALOR DIETETICO
 
0343 

VALOR NUTRITIVO 

0333 0342 0487 0488 


RAICES DE YUCA (LEGUMBRE)
 
0057 0370 0446 0512 

COMPOSICION 

0051 0343
 
NUTRICION ANIMAL 

0124 


RAICES SECAS 

0019 0043 0119 0130 0136 0139 0141 

0151 0157 0158 0169 0181 0188 0191 

0334 0356 0361 0363 0367 0445 0477 

0488 0491 0503 0504 0505 0507 0509 

0510 0517 

MERCADEO 

0159 0392
 

RALLADO 

0051 0177 0187 0188
 

RAMIFICACION 

0087 0239 0240 0243 0408 

RECETAS 

0034 0102 0103 0105 0325
 

REINO UNIDO 
0068 0082 0129 0250 0325 0341 0409 

REPRODUCCION DE LA PLANTA 

0092 0232 0239
 

REPUBLICA CENTROAFRICANA 

o463 

REPUBLICA FEDERAL ALENANA 
0332
 

REQUERIMIENTOS CLIMATICOS 

0001 0011 0019 0040 0084 0237 0367 

0399 0406 0418 0456 0472 0475 0494 

0497 0501 0515 0520 
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CRECIMIENTO
 
0007 0046 0242 0432
 
PRODUCTIVIDAD
 
0006 0007 0043 0046 0090 0196 0242
 
0398 0428 0432 0537 0564
 

REQUERIMIENTOS DEL SUELO
 
0001 0011 0015 0016 0017 0018 0019
 
0020 0021 0026 0029 0038 0040 0171
 
0221 0243 0254 0260 0261 0262 0263
 
9264 0265 0395 0422 0426 0537
 

R UERIMIENTOS HIDRICOS (PLANTA) 
0006 0016 0023 0262 0402 0537
 

REQUERIMIENTOS NUTRICIONAES 
0094 0241 0251 0254 0255 0257 0258 
0259 0265 02'. j3 0407 0420 0422 
0423 0424 0427 0429 0569 

RESIDUOS
 
0260
 

RESISTENCIA
 
0049 007'2 0090 0091 0132 0279 0290 
0450 0473 
ACAROS PERJUDICIALES 
0468 0471 0534 
ENFERMEDADES Y PATOGENOS 
0005 0061 0088 0201 0280 0289 0474 
0534
 
INSECTOS PERJUDICIALES
 
0088 0304 0466 0468 0534
 

RESPIRACION DE LA PLANTA
 
0237 0238
 

RHIZOCTONIA SOLANI
 
0449
 

RHIZOPUS
 
0373
 

RHIZOPUS NIGRICANS
 
0334
 

RHIZOPUS STOLONIFER
 
0334
 

RIBOFLAVINA 
0134
 

RIEGO 
0016 0018 0023 0242 0432 

RUANDA 
GERMOPLASMA
 
0214
 
PRODUCCION
 
0523
 



SABANAS 

0272 


SALINIDAD 

0016 


SALUD ANIMAL
 
0117 0127 0134 0328 


SCLEROTIUM ROLFSII
 
CONTROL DE ENFERMEDADES 

0071 


SECAMIENTO 

0051 0124 0177 0178 0343 0347 0352
 
0492 

CONTENIDO DE AGUA 


0418 0503 0507
 
HARINA DE YUCA 

0151 0173 

TROZOS DE YUCA 

0141 0151 0157 0158 0159 0191 0503 

0505 0507 0517 


SECAMIENTO AL SOL 

0051 0343 0352 0503 0507 0517 


SEGURIDAD ALIMENIARIA 

0108 0164 0198 0199 0212 0215 0535 


SEMILLA 


0232 0273 0530 0543 

COMPOSICION 

0239 0411 0553 

GERMINACION 

0239 0244 0245 0406 


SENEGAL 

0457 

ASPECTOS SOCIOECONOMICOS
 
0445 


SIEMBRA
 
0016 0025 0031 0041 0072 0242 0265 

0270 0273 0279 0523 0556 0566 

COSTOS 

0214 0533 

ESPACIAMIEJTO 

0026 0043 0100 0201 0222 0223 0226 

0262 0288 0396 0399 0437 0438 0440
 
0452 0553 0554 0555 0557 0558 0562 

0563 0564 0565 0569 

MANO DE OBRA
 
0022 

PRODUCTIVIDAD DE LA RAIZ 

0004 0026 0080 0087 0214 0240 0241
 
0266 0390 0423 0432 0440 0458 0554 

0563 0567 0570 


SIERRA LEONA 

0254 0298 
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DATOS ESTADISTICOS
 
0525
 
MERCADEO
 
0539
 
PRODUCCION
 
0378
 

SILVICULTURA
 
0224 0560
 

SINT014ATOLOGIA
 
0053 0449 0466
 
ENFER1EDADES Y PATOGENOS
 
0063 0066 0280 0285
 

SISTEMA RADICAL
 
0243 0402
 

SISTENAS DE CULTIVO
 
0027 0038 0086 0087 0101 0196 0197
 
0259 0429 0537 0557 0561
 
BARBECHO
 
0254 0389 0422
 

CULTIVOS DE ROTACION
 
0040 0279 0389 0393 0395 0524 0550
 
CULTIVOS INTERCALADOS
 

0024 0028 0029 0031 0041 0042 0047
 
0072 0088 0090 0095 0201 0221 0222
 
0223 0224 0225 0226 0227 0228 0263
 
0271 0381 0390 0394 0396 0399 0423
 
0427 0442 0459 0524 0525 0530 0533
 
0554 0555 0556 0558 0559 0560 0562
 
0563 0564 0565 0566 0567 0568 0569
 
0570 0571
 
CULTIVOS MIGRATORIOS
 
0533
 

SISTEMAS DE EXPLOTACION
 
0524 0525 0533 0536 0551
 

SOYA
 
0170 0223 0397 0569
 

SPHACELOMA MANIHOTICOLA
 
0035
 
CONTROL DE ENFERMEDADES
 
0282
 
RESISTENCIA
 
0088
 

SPHAEROSTILBE REPENS 
0283 

SRI LANKA
 
0131 0229 0335 0337 0492
 

SUCROSA
 
0410
 

SUDAFRICA
 
0007 0040 0056 0255
 



SUECIA 

0496 


SURINAM 

MERCADEO 

0015
 

SUSTANCIAS REGULADORAS DEL CRECIMIENTO 
0246 0247 0274 

SUSTITUTOS 

0112 0114 0118 0122 0123 0125 0126 

0127 0130 0135 0136 0137 0138 0145 

0164 0165 0170 0182 0210 0329 0480 


TABACO 


0395
 

TAILANDIA 

0062 0278 0342 0349 0376 0424 0425 
0428 0433 0469 0472 0485 0491 0497 
0544 0560 

ASPECTOS SOCIOECONOMICOS 
0393 0526 

COMERCIO 


0392 0546
 
DATOS ESTADISTICOS 

0196 0220 0392 0546 

HERCADEO
 
0114 0392 0546 

PRODUCCION 

0196 


TALLOS 

0012 0050 0100 0128 0232 0416 0430
 
0475 0565 

ANALISIS 

0293 01108 0410 0429
 
CONTF21JDO DE IlCN 
0290 0429 

DESARROLLO DE LA PLANTA
 
0239 0243 0261 0287 0408 0410 0441 

0554 

FORRAJE
 
0440 0';:7 


TAMARO DE LA EXPLOTACION 

0389 0524 0525 0540 0548 


TANZANIA
 
0069 

DATOS ESTADISTICOS 

0207 

GERMOPLASHA 

0390
 
PRODUCCION 

0038 0095 0540 0551 


TAPIOCAS 


0508 
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USOS 
0478
 

TAXONOMIA
 
0002
 

TECNOLOGIA 
0027 0054 0116 0124 0168 0176 0192
 
0211 0214 0218 0359 0388 0430 0538
 
0539 0543
 
EVALUACION DE TECNOLOGIA
 
0157 0158 0159 0165 0169 0177 0178 
0191 0256 0348 0360 0378 0384 0385 
0386 0389 0l480 0525 0526 0534 0537 
0550 0553 0566 0569 
PAQUETE TECQOLOGICO 
0162 0185 0186 0201 0353 0389
 

TECNtOLOGIA POSCOSECHA 
0019 0048 0049 0190 014143
0444 01445
 
0446 0447 04148 

TEJIDOS VEGETALES 
0005 0261 02tJ 0412 0412
 
CULTIVO DE TEJIDOS
 
0012 0233 0234 0235 0255 0400 u403
 

TELE OMUS
 
0078 0201
 

TEPIERATURA
 
0007 0011 0046 0084 0090 0237 0242 
0367 0397 01106 0418 0456 0472 0475 
0494 0497 0501 0515 0520
 

TERMITAS
 
0302 

TERNEROS
 
0139
 

TETRANYCHUS
 
0083
 

TETRANYCHUS CINNABARINUS
 
0084
 
CONTROL DE INSECTOS
 
INSECTICIDAS
 
0310
 

TETRANYCHUS NEOCALEDONICUS
 
CONTROL DE INSECTOS
 

INSECTICIDAS
 
0310
 

TETRANYCHUS TELARIUS
 
0084
 

TETRANYCHUS TRUNCATUS
 

0469 0472
 



TETRANYCHUS URTICAE 

0307 


TIOCIANATOS 

0134 0328 


TOGO 

0327 0453 


TONGA 

0043 


TOXICIDAD 

0079 0133 0140 0142 o143 0197 0250 

0253 0328 0375 0487 


TOXICOLOGIA 

0506 


TRANSFERENCIA DE TECJOLOGIA 

0027 0054 0116 0158 0168 0176 0178
 
0192 0201 0211 0214 0218 0430 0525 

0526 0538 0539 0543 0550 0569 


TRANSMISION DE ENFERMEDADES 

0069 0085 0451 

TRA1SPIRACION 

0238 0402 


TRATAMIENTO CON VAPOR 

0367 


TRIALEURODES VARIABILIS 

0394 

CONTROL DE INSECTOS 

0459
 

TRICHOGRAMMA 

0078 0201 


TRINIDAD Y TOBAGO 

0174 


TRIPS 

CONTROL DE INSECTOS 

INSECTICIDAS
 
0300 


TROZOS DE YUCA 

0019 0043 0367 0491 0504 

ALMACENAMIENTO 

0169 0334 0356 0361 0510 

COMERCIO 

0159 0392
 
CONTE2IDO DE HCN 

0141 0151 0503 

COSTOS
 
0159 0392 0517 

GANADO 

0139 
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INDUSTRIALIZACION 
0157 0509 0517
 
MAQUINARIA 114DUSTRIAL
 
0509
 
MERCADEO
 
0159 0392
 
PORCINOS
 
0119 0136 0488
 
PRECIOS
 
0130
 
PROCESAMIENTO
 
0141 0151 0157 0158 0159 0181 0188
 
0191 (363 0445 0503 0505 0507 0509
 
PROCESOS DE DESTOXICACION
 
0503
 
SECAMIENTO
 
0141 0151 0157 0158 0159 0191 0503
 
0505 0507 0517
 
SECAMIENTO AL SOL
 
0503 0507 0517
 

UGANDA
 
0084 0173 0288 0452 0566
 
ASPECTOS SOCIOECONOMICOS
 
0042
 
DATOS ESTADISTICOS 
0042
 
PRODUCCION
 
0041
 

USO DE LA TIERRA
 
0540 0541 0544 0555
 

UTILIZACION DE RESIDUOS
 
0017 0130 0156 0166 0167 0171 0186
 
0355 0369 0376 0479 0490 0520 0521
 

VALOR ENERGETICO DE LOS ALIMENTOS
 
0337 0481 0568
 

VARIABILIDAD GENETICA
 
0316
 

VATIGA ILLUDENS
 
0296
 

VENEZUELA
 
0008 0022 0024 0059 0092 0118 0162
 
0163 0168 0182 0502
 
MERCADEO
 
0210
 
PRODUCCION
 
0033 0210
 

VIETNAM
 
0222
 

VIRUS DEL MOSAICO AFRICANO DE LA YUCA
 
0025 0041 0067 0095 0096 0287 0288
 
0302 0452 0523 0551
 



RESISTENCIA 
0289 0474 

SINTOMATOLOGIA 

0285 
TRANSMISION DE 
0069 0451 

VIRUS DEL MOSAICO 
0451
 

VIRUS DEL MOSAICO 
0238
 

VIRUS DEL MOSAICO 
0284 

XANTHOMONAS CAMPESTRIS PV. 	 MANIHOTIS 
CONTROL DE ENFERMEDADES
 
0037
 
RESISTENCIA 

ENFERMEDADES 	 0005 0280 0474 
SINTOMATOLOGIA 
0280
 

AMARILLO DE MACROTYLOMA
 

CARIBENO DE LA YUCA 

COMUNDE LA YUCA 

VIRUS DEL MOSAICO DE LA YUCA 

0038 0064
 

VIRUS DEL MOTEADO VERDE DE L. YUCA 

0286 


VIRUS LATENTE DE LA YUCA 

0065 0068 0238 


VISCOSIDAD 

0182 

ALMIDON DE YUCA 

0147 0153 0494 0496 


VITAMINA A 

0417 


VITAMINA B 
0134 0154 0376 

VITAMINA B12 

0154 0376 


XANTHOSOMA
 
0092 

YUCA AMARGA
 
0051 0219 0343 0512
 

YUCA DULCE
 
0103 0512
 

ZAIRE
 
0057 0107 0176 0280 0287 0289 0434
 
0474 0512 0513 0542 0556
 
PRODUCCION
 
0382
 

ZAMBIA
 
0107 0533
 
DATOS ESTADISTICOS
 
0527
 

ZINC
 
0014 0258
 

ZONOCERUS VARIbIATUS 
CONTR(L DE IN.;ECTOS
 

INS ZCTICIDA; 
0(9
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Gerardo Hbich, PhD, Lider Programa de Apoyo en
 
Capacitaci6n y Comunicaciones
 

Jorge L6pez S., Especialista en Informaci6n, Supervisor 
de Centros de Informaci6n Especializada
 

Marlene Crdenas, Bibli6grafa
 
Franey Gonz~lez V., Ing.Agr., Especialista en
 

Informaci6n-Frijol
 
Keyttel Guti~rrez de Prieto, Mecanotipi.
 
Mariano Mejia M., BA, Especialista en Informaci6n-


Pastos Tropicales
 
Lynn Men~ndez F., Especialista en Informaci6n-Yuca 
Carlos Saa C., AS, Programador
 
Nathalie Sima P., Correcci6n de Pruebas 

PROGRAMA DE YUCA 

Investigadores Principales
 

James H. Cock, PhD, Lider Programa
 
Anthony C. Bellotti, PhD, Entomologia
 
Rupert Best, PnD, Uti]izaci6n
 
Edward Carey, PhD, FitojeJoramiento (Investigador
 
Invitado)**
 

Mabrouk El-Sharkawy, PhD, Fisiologia
 
Clair Hershey, PhD, Fitomejoramiento
 
Reinhardt Howeler, PhD, Suelos/Nutrici6n de Plantas
 

(con sede en Bangkok, Tailandia) 
Kazuo Kawano, PhD, Fitomejoramiento (con sede en 

Bangkok, Tailandia) 
Yamel L6pez, PhD, Fisiologia (en ao sabAtico 
en CIAT) 

J. Carlos Lozano, PhD, Fitopatologia
 
John K. Lynam, PhD, Econolaal
 
Raal Moreno, PhD, Agronomia
 
Barry L. Nolt, PhD, Virologla (Investigador
 
invitado)
 

Carlos Augusto P~rez, PhD, Antropologia (Investigador
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Steven Romanoff, PhD, Antrop6logo (Investigador
 
Inritado, con sede en Quito, Ecuador)
 

Ann Braun Wheatley, PhD, Entomologia (Cientifico
 

Posdoctoral) 
Christopher Wheatly, PhD, Utilizaci6n (Investigador
 
Invitado)
 

Se retir6 en Junio
 
I* Se retir6 en Julio
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