
ISSN 0120 - 2898 

Resumenes Analiticos 
sobre Yuca 

(Manihot esculenta Crantz) 
Vol. Xll No. 1 Abril, 1986 

/ . 

/ 7 

. 4 

11-, -. . . 

0 0~ Ai!! * 



RESUMENES ANALITICOS 
SOBRE YUCA
 

ISSN 0120-2898 

Cvntro di!;Publcw oi), (h.ol h/orriac/O6 
sobho YIJCO/ CIA [pal 

Especialista on Informacion: 


a4a/wi V2,(/,., (io W t 


Periodicidad: 3 llitloS Ir wo 

Precio de soscripci6n anUal: 

US$ 16 000 ),iiap oIss do Anewtca 
L ,ti, i (/td .Alf c, y I!/sitt 't 
ijSwIjlr2o 

U.S'$35 00 1,oas05 a I'aiiist/Ses 

Co/amnia ";2000 00 

/IrI/)roso , C,/A I(./, 

B. t0i(0 / 0i t' o/tfl ndL'Oiy s 

irfli'1010S 

CIAT 

Unidad de CoMIunicaciones e 


Infortnaci6n 

Apartado A6reo 6713 
Cali, Colombia 

Esta publicac16n e producida por el 
Centro de Inforniai6n sobre Yuca del 
CAT,bao poy) especia nCIATbalo tn ioyecto especial finan-
ciado por el Centro Internacional de 
Investigaciones pai a elDesarrollo y el 
CIAT 

El CIATes una instituci6n sin dnimode lucro, 
dedicada al desarrollo agrfcola y econ6mico 
de laszonas tropicales bajas. Su sede princi

se encuentra en un terrenode 522 hect6reas. cercano a Cali.Colombia Dicho terreno 
Ps propiedad del gobierno colombiano, el 
CLual.
en su calidad de anfitri6n, brinda apoyo 
a lasactivdades del CIAT Este dispone, 
qualmente, de dos subestaciones propiedad 
de laFundac16n para laEducaci6n Superior
(FES) QUilichao,con una extensi6n do 184 
hectireas, y Popayn, con 73 hectireas, y de
Lina subestaci6n de 30 hectroas--CIAT-
Santa Rosa uicada en terrenos cedidos 
por laFederac16n de Arroceros do Colombia 
(FEDEARROZ), cerca a Villavicencio Junto 
Con el Instituto Colombiano Agropecuario 
(ICA) el CIAT adininistra el Centro Nacional 
de lnvosligacionas Agropecoarias Carima
gua, de 22,000 hectreas, en los Llanos 

Orientales y colabora con el mismo ICA en 
varias de sus otras estaciones expenmenta. 
lesenColombia EICIATtarnbi6nllevaacabo 
investigaciones en varias sedes do Institu
clones agricolas nacionales on otros palses 
de Am6rica Latina Los programas del CIATson financiados por un grupo de donantes 
quo en SU mi3yoria pertenecen al Grupo Con
sultivo para lalnvestigaci6n Agrlcola Interna
cional (CGIAR) Durante 1985 tales donantes 
son Ins gobiernos do Australia, B61lgica, Bra
sil, Canad,, Espan'ia, Estados Unidos de Am6
rica, Francia, Holanda, Italia, Jap6n, M6rico,Noruega, ol Remo Undo, laRepuiblica Federal 
de Alemania, la Ropfiblica Popular de la 
China, Suecia y Suiza; el Banco Interameri
cano de Desarrollo (BID),el Banco Interna
cional para R,]coirnstrucci6n y Fomento (BIRF); 
el Centro Internacional de Investigaciones 
para el Desarrollo (CIID), laComunidad Eco
n6mica Europea (CEE), el Fondo Internacional 
para el Desarrollo Agricola (IFAD); la Funda
cih Ford, laFundaci6n Rockefeller; laFun
dac16n W K Kellogg. y el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

La informiacic6rinylasconclusionescontenidas 

en esta publicaci6n no reflelan, necesaria
mente, el punto de vista do las entidadesiencionadas anteriormonte. 
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INTRODUCCION 

Esta revista de resfimenes analfticos, que reemplaza la anterior 
combinaci6n de tarjetas de restimenes y volmenes acumulativos 
anuales, estJ disefiada para proporcionar una gufa especializada de 
la literatura mundial sobre la yuca (Manihot esculenta Crantz), con 
la cual se diseminan los resultados de ]a investigaci6n y se registran 
las actividades relacionadas con este cultivo. 

Los restnienes presentan informaci6n condensada sobre articulos 
de revistas, folletos, informes mimeografiados, tesis, manuales y 
otros niateriales convencionales y no convencionales, clasificados en 
grandes 6ireas temnticas y con indices de autores y de materias para 
facilitar su consulta. 

Cuando se dcsee informaci6n retrospectiva y detallada sobre un 
tenia especffico, el Centro de Documentaci6n del CIAT puede efec
tuar btisquedas bibliogrdficas mecanizadas de toda su colecci6n de 
docuIentos. Como parte de este servicio, el usuario recibe los resi
menes de los articulos qtc corresponden a su ,rea de interds. El 
texto completo de cada artfculo procesado por el Centro de Docu
mentaci6n se puede obtener por medio del Servicio de Fotocopias. 

El Centro de Documentaci6n del CIAT tambidn publica revistas 
de rescimenes analfticos sobre frijol (Phaseolusvulgaris L.) y pastos 
tropicales. Otras publicaciones dedicadas a mantener a los usuarios 
informados sobre los avances de la investigaci6n en sus respectivos 
campos de investigaci6n son: Pdginas de Contenido, Yuca-Boletfn 
Informativo (Cassava Newsletter), Pastos Tropicales - Boietin Infor
mativo y Hojas de Frijol. 

iii 



Ntimero de acc-
so delso deldo,ient° 

(parapedidosde 

fotocopias) 

ELEMENTOS DEL RESUMEN
 

Autores Niincro consecutivo cn Afio de 
la rev ista (para uso de publicaci6n 

I indiccs 

1Tftulo 
0145Ttuoedocuaie___1e9527 IKEDIOBI, C.O.; ONYIKE, C 19-82. The use of linamarase in 

gari production. (Utilizaci6n de linamarasa para la producei6n de
gari). Process Biochemistry 17(4):2-5. Ingl. Res. Ingl. 12 Refs.,.} 

Ilus. [Dept. of/BiochemistIry- Ahmadu Hello-v. Zaria, XNtgerla]. -

/ 
Fuente Idiuma del Idioma del 

documento resurnen 

Yuca. Linamarasa. Usos. Gar. Fermentaci6n. Procesos de destoxicacin.sct 
Enzimas. Nigeria.
 

La destoxicaci6n de la vuca relcionada con la fermentaci6n depende de is 
hidr5lisis de la linamarasa end6gens de los gluc~sidos cianognricos compo
nentes. La adici6n de preparaciones de linamarasa ex6gena a la yuca raspada 
en fermentaci6n no solamente sument6 la tasa y magnitud de des;:oxicaci6n 
sino que produjo tambin gari con niveles inocuos de cianuro. Con una 
selecci6n preliminar de varios aislamientos de hongos por su capacidad pars 
sintetiLzar la linamarasa se obtuvo la identificaci6n de 2 bongos. 
Penicillium steckii y Aspergillus sydowi, capaces de producir esta enzima 
en cantidades comerciales. La utiiizsci6n de linamarasa o de hongos produc
tores de linamarasa en la fermentaci6n de la yuca pp.ra la producci6n de
 
gari puede ser una posibilidad interesante. [RA-CIAT]
 

Tftulooriginal 

en 
-

espafiol 

Notas 
adicionales 

Direcci6n 
del autor 

Resumen 

Comoendiador Traductor 



INSTRUCCIONES PARA EL USO DE LOS INDICES 

Los nfimeros que aparecen debajo de dada autor o materia en los fn
dices respectivos, corresponden al orden consecutivo de los restime
nes dentro de la revista: dicho nt'nero estd ubicado en ]a parte 
superior de cada resumenL 

En la iltima revista del ahio se incluyen los fndices acurnulativos 
anuaics de autores yde materias. 

Indices de Autores 

Sc utiliza para localizar los resVimenes cuando ya se conocen los 
attores personalcs o corporativos. Este fndice incluye los nombres 
de todos los autoics y coautores citados en la publicaci6n, ordena
dos alfabOticamente. 

Indice de Materias 

Este fndicc prcsenta una lista alfabOtica de descriptores utilizados en 
la invcstigaci6n de la yuca., muchos de los cuales estAn combinados 
con otros descriptores para permitir la identificaci6n de temas m s 
especificos: 

NIGEV I A
 

000"3 0025 0027 0057 0060 00bl1 0063
 

0064 0065 006=6 0067 O0069 0070 0071
 

0074 0076 0077 0018 0079 0082 0003
 

0004 0085 0087 00858 O09t 0097 0103
 
0115 0118, Ol1r4 0124 0125 0126 012k1
 

~LI 
 NAMARASA
 

GAR I
 

0181
 

0097
 

OE5 OX I .A .LION
 
0097 qq D 
FEP ME NT A C I ON 
0145 
PkOCESAMTENTO05
 

PROTFINAS
 

03v
 



DISPONIBILIDAD DE DOCUMENTOS
 

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

CIAT - Unidad de Comunicaciones e Informaci6n
 
Servicio de Fotocopias
 
Apartado A6reo 6713
 
Cali, Colonbia
 

Los pedidos deben indicar el ntrnero de acceso del documento (parte
superior izquierda de cada referencia) y no el nt~mero consecutivo. 

Costo de fotocopias: Col$5.00 por pdigina en Colombia mds el 
costo del porte a6reo. 

US$0.20 por pigina para paises de Am6rica 
Latina, El Caribe, Asia y Africa, 
incluido el porte a(reo. 

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

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

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

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

3. Giro postal o bancario: A nombre del CIAT, anotando claramente sus datns. 

4. Cupones CIAT: En unidades de US$0.10 6 CoS5.00 se pueden adquirir en 
CIAT-Biblioteca (personalmente o por coireo). 

5. Cupones AGRINTER: Disponibles en moneda local cn las bibliotecas agricolas
nacionales o en las oficinas del Instituto Interamericano de Cooperaci6n para la 
Agricultura (IICA) en todos los paises de Am6rica Latina y El Caribe. 

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

http:Col$5.00


AN BOIANICA, TAXONOMIA Y DISTRIBUCION GEOGRAFICA
 

Vase 0105 0167
 

BOO ANATOMIA Y MORFOIOGIA DE LA I)LANTA 

0001

24559 CASTILLO I,., A. ; CASTI IOA, I.J. 1984. Comparaciones histol6gicas 

y cltol6gicas de dos cultivares do yuca (Manihot esculenta Crantz): UCV 
2143 (dulce) y UCV 2368 (amarga) en edad te ser cosecladas. In Jornadas 
%'enezolanas do Miiroscopfa Electr6nica, Iras. , Maracay, Venezuela, 1984. 
Mcmorias. Maracay, Universidad Central tie Venezuela. pp.156-157. Esp.,
Ilus. [Depto. do Agronomfa, Facultad de Agronomla, Univ. Central do 
Venezuela, Maracav 2101, Venezuela] 

Yuca. Cultivares. Microscopla electr6nica. Analisls. Investtgaci6n. Rafcos. 
Veneze la. 

Bajo el ndcroscoplo electrdnic so compararon cortes do rafces de yuca
oulce v tie vuca aIm.Irg, ;laias con 10 meses de edad. En Ila yuca amarga, Ia 
epidernis abaxl l presntC papilas protoctoras rodeando los estomas. En
amhos cv., los plastId. os del mes6fflo presentaron 2 tipos de inclusiones 
ergastlcas: almidonos v gl6oulos Iipoides. Sin embargo, en la yuca amarga
predominaron estos lros61t v on la dulce los primeros. So Incluyen 
i lust rac iones. I CIATI 

0002
 
24560 CASTIILLO H., A.; CASTIILOA, .I.J. 1984. Varlaclonos en los cloro

plastos del I mes6filo de 2 cultivares do yuca (Manihot esculenta Crantz):
tCV 2143 (dulce) y UCV 2368 (amarga), con respocto a la hora do la toma 
de Ia muestra. In lornadas Venezolanas de tlcroscopfa Eloctr6nlca,
Iras., Maracay, Venezuela, 1984. Memorias. aracay, Universidad Central 
du Venezuela. pp.158-159. Esp., Tis. [Depto. tie Agronoutfa, Facultad do 
Agronomfa, Univ. Central de Venc.*uela, Maracav 2101, Venezuela] 

Yuca. Cult ivares. Yuca amarga. Yuca dulce. Microscopfa olectr6nica. 
Anlisis. Investtgacl6n. lIojas. Tejidos vegetales. Contenido de almid6n.
 
Contenildo do grasa. Venezuela.
 

Bajo el microscoplo electr6nico compararonse muestras foliates provenien
tes do plantas de yuca (dulco 
 y amarga) do 45 dias de sembradas; las mues
tras fueron tomadas 6 1, durante I dfa. EI contenido 
 de los grinulos
do almid6n v de los gidbulos I poides no so mantuvo constante durante las
dilferentes horas del dfa. la curva de variacitn de los granilos tie almId6n 
fiue similar on ambos cv.; Ia distrlbuci6n do los gl6bulos lipoides difirI6 
un ambos cv. En la yuca amarga, las contenidos de almld6n y do gl6bulos
lipoides slompre fueron mayores que los de la yuca dulce. En ambos clones 
so observ6 una gran cantidad de c61lulas con taninos y/o vesfculas de 
microvello'ldades. So incluven ilustraclones. [CIATI 

0003
 
24565 CASTRONI, S.; CASTIIILOA, ..'I.;QUINTERO, F.; COLINA, R. 
1984. Es

tudlo sobre la morfologfa de almidones on rafces reservantes do cuatro 
cultivares do yuca (Manihot esculenta Crantz). In .ornadas Venezolanas 



de Microscopla Electr6nica, Iras. , Naracay, Venezuela, 1984. Memorias. 
laracay, IUniversidad Central de Venezuela. pp.188-189. Esp., Ilus. 
[Depto. de Agronomia, Facultad dieAgronomla, Univ. Central de Venezuela, 
ilaracay 2101, Venezuela] 

Yuca. Cult Ivares. Virus del estriado marr6n de la yuca. Resistencia. 
Almid6n de yuca. Tamafio tiepartfculas. Anfilisis. Investigaci6n. Tlicroscopla 
electr6nlca. Vene'uela. 

Se estudiaron los cv. de yuca (resistences o susceptibles al virus del 
estriado mari6n) UCV 2129, UCV 2277, CCV 2320 y IICV 2459, de 6 meses de 
edad, para determinar la iorfologfa y los patrones de agregacl6n de los 
almidones en las ralces de almacenamiento. Los al sidones se presentaron 
dent ro tie c6ulas torinando agregados dob les, triples, cuhidruples, y 
ocastonalmente con 5 o i5; grciJnulos. Los rcriafios pron. ue Ios grinulos 
fueron 10.3, 11.0, 9.9 y 11.4 micras para los cv. CCV 2129, UCV 2277, UCV 
2320 y tCCV 2459, resp. Aparenteoc-nte no exitsten relaciones en cuanto a 

6tana,o ii patrones di agregaciOn y la tolerancia o suscepttbilidad al virus 
deI estrado rmarr6n. St Incluven i lustraciones. [CIAT] 

0004
 
24562 IUCIANI, I.F.; CASTI ,OA, I.J.; FERRAII, C.; D)IAZ, il. 1984. Poli

nizaci6n y polen en yuca y hatata. In Jornadas Venezolalis de i-lcrosco
pla ElectrCnmIta, Ilras., ,caracay, ''enezue la , 1984. Memorlas. Maracay, 
Universidad Central duiVenezuela. pp. 166-167. Esp. , Ilus. [Depto. de 
Agronomfa, Facultad de Agronomfa, Univ. Central de Venezuela, Maracay 
21(11, VenezuelaI 

Yuca. Ccroscop fa elect r6nlca. 1l ores. lol en. Carpe los. Investigacl6n. 
Venezuela. 

Bajo el mlcro:;copi, ulectr6njco se estudi6 la flor de ]a yuca. Se observ6 
que el estigma posee tricomas para desprender el polen adherldo a las patas 
de los Insectos. los granos tie polen son redondos, de 122 micras de 
dliametro aprox. Se intluyien ilustraciones. [CIAT] 

0005 
24561 PINO P., 1.T. 1984. Contrtiicit6n al conocimlento de la epidermis 

foltar en yiict (oanihot esculenta Crantz). In Iornadas Venezolanas de 
litcroscopfa Ilectr6ntca, Iras ., Ma racay , Venezuela , 1984. Memorias. 
laracay , Inv e rs Idad Cen traI tie Venezuela. pp. 160-161 . Esp., Ilus. 
[Ilepto. de Agronorifa, Facultad tieAgronomfa, Univ. Central de Venezuela, 
,-Iaracay 2101, Venezuelal 

Yuca. Cultlivares. ticroscopfa electr6nica. Anailisis. Investigaci6n. Ilojas. 
Estomas. Venezuela. 

Se estudilt la epidermis foliar de 4 cv. cie yuca. Los 4 cv. presentaron 
hojas ;1iifiestoccaticas, epidermis iniestratificada, pocos estomas en ]a cara 
adaxial tcctuados a nervadicras mayores, 3 tipos de c6lulasadyacentes las 
epidrmicis normali-s ei la epidermis adaxIal , presencia cde c6lulas con 
drisas tie forma y disiribuci6n s imi lar y presencla die pequeifos estomas 
alslados sobre i nrvdurn printcipal en la epidermis abaxial. Presentaron 
diferencias en relactln con la presencia o ausencia de papilas y de 
tricomas, con el grado de ondulaci6n de las paredes celulares anticlinales 
de la epidermnis adaXial, t alla cie los trtcomas y la densidad estomaitica. Se 
Incluven ilustraciones. [CIATI 



0006 
23787 POUZET, 1. 1980. Compte rendu do prospection manioc, en septembre 

1979 en vue do l'tablissement de collections r6gionales. (Informe 
sobre la prospecci6n de yuca, septiembre de 1979, con el prop6sito del 
establecimionto do colecciones reglonales). In . Rapport 
analytique d'activites clans ]a r~gion de Touba, Savanes du Nord-Ouest, 
campagne 197/)-1980. Bouak6, Cote d'lvoire, Institut des Savanes.
 
D0partement des Cultures Vivri6res. pp.14-17. Fr.
 

Yuca. Cultlares. Virus del mosaico africano do la yuca. Micosis. Costa d,! 
Marfil.
 

Se presentan las caracterfsticas, proporcionadas per los agricultores, de 
40 var. do yuca sembradas en Costa de Marfil. En todas las var. se 
observaron sintomas do CAMDy cercosportosis. [CIAT] 

COO FISIOlOGIA lIE LA PLANTA 

0007 
?,70l PORTO, M.C.M. 1983. Physiological mechanisms of drought tolerance 

in cassava (Mlanihot esculenta Crantz). (Mecanismos fislol6gicos para la 
tolerancia a Ia sequia on yuca). Ph.D. Thesis. Tucson, University of 
Arizona. 125p. Ingl., Res. Ingl., 68 Refs., Ilus. 

Yuca. Cultivares. Agua del -tuelo. Reocuerimicntos hifdricos (planta). Altura 
de la planta. HIojas. Crecimlento. Productivtdad. Tallos. Ratces. Estacas. 
lI6ftcit hidrlco. Siembra. Espactamiento. Desyerba. Fertillzantes. N. P. K. 
Fotostntesis. Area foliar. Estomas. Transplracl6n. Requerimhientos climti
cos. Temperatur,. Dates piuviomtricos. Propledades fisicas del suelo. 
l)i6xido de carbono. Tetranychus urticae. Oligouychus peruvianus. Trips. 
EE.U. Colombia. 

Se estudio la rospuesta de la yuca al diftcit ifdrico en 2 localidades 
distintas: Tucs;on (Arizona, EE. I1.) y Santander cle Qullichao (Colombia).
Se efeeto, un tercer expt. en Palmira, Colombia, para evaluar la relaci6n 
entre totostntesis, IM y rendimlento tie los cv. de yuca MCol 1684, Ven 
218, CMC 40, kCol 22 y Mlta 1158. En Tucson, las plantas sometidas a
 
estr6s despus de 2 m!;ses tie crecimiento prerentaron una disminuci6n del
 
crecimtento medlante la reducci6n de ]a formacl6n, expansl6n y irea 
follates. Las reducctones en el IAF, debldas al estr6s impuesto a MCol 
1684 en Qnilichao, se lograron mediante la reducct6n de las tasas do 
expans i n foliar v tie la formaci6n foliar en las plantas sometidas a estris 
despuOs do 3 meses do odad. Las plantas sometidas a estr6s posterormente 
tncrementaron la cada de las hojas y no rediijeron la formacl6n follar. El 
estr6s redujo Ia producci6n de MS ell todos los cv., especialmente el las 
plantas i6vencs. El estr6s alter6 tamb 6n los patroncs ie partti cln de MS 
en las lanltas tie MCol 1684 de 3 mses de edad, pero no asi en las 
somoetidas a estr~s a los 6 moses de edad. l)es{hucs do 40 dfas do cstr~s, se 
redujeron la transpiracl6n y las conductanclas dtfusivas do MCol 1684. 
Dichos parimetros se corre lac lonaroi con la fotos fatesis y las temp.
foliares do plantas no somettdas a est rs y ademis, con ila IR en las 
plantas sometidas a estr6s despu6s de 3 meses (L' crecimieonto. Las temp.
follares furon mros bajas en las plantas deCol 1684 sometidas a estr6s, 
lo coal ludica quo las plantas de yuca sometIdas a estr6s puden evitar el 
calentamiento excesivo causado per la oclusiln estom~t Iea camblando 
senci 1lamente la orientaciin fol iar V aumentando Ia reflectancia. En 
Tucson, el estr6s redujo ligeramonte el potential hidrico follar, excepto 

3 



en MVen 218. En Quilichao, despufs de 30-40 dfas de tratamiento, lasplantas de MCol 1684 
sometidas a estr6s 
mostraron valores 
mis bajos de
polencial hdrico foliar que 
las no sometidas a estr~s, lo 
coal indica que
las plantas sometidas a estrfs adqulrieron clerta adaptac16n durante elperlodo 
de d6ficit hidrico. Los efectos de ]a humedad del alre 
en el
funcionamiento estomatico de MCol 
1684 parecen ser fuertes, segfn lo indicala dependencia que tienen en 
la HR la transpiraci6n, las conductancias y la
fotosintesis. [Dissertation Abstracts International-CIAT]
 

COI Desarrollo de la Plant
 

0008
24059 ROCA, W.M.; NARVAEZ, J.; RODRIGUEZ, J.; REYES, R.; MAFLA, G.;BELTRAN, J.; RJA, J.; RAMIREZ, If.; RODRIGUEZ, A. 1984. Utilization oftissue culture techniques for the conservation 
 and International
exchange of cassava (Manihot esculenta) germplasm. (Utlllzaci6n de lasti'cnlcas de cultivo dle tejidos para la conservacl6n e intercambiointernaclonal ie germoplasma de yuca). Call, Colombia, CentraInternaclonal ileAgrlcultura Tropical. 2

2p. Ingl., Ilus. [ICAT, Apartado

A6reo 6713, Call, Colombia] 

Yuca. Cultivo de tejidos. Meristemas apicales. Tejidos vegetales. Germoplasma. Almacenanlento. Clones. Anatomla de la planta. Caracterlsticasagron6mlcas. IBioqufmica. Anii sis. Enzimas. Medlos de culttvo. Manihot.
Desarrollo i de la planta. Colombia.
 

Con gr-iflcas, ilustraciones, 
 fotes v cuadros se describe brev'mente lautilizaci6n ie lis ticnicas (le culti lie tejildos en la conservaci6n eintercamblo Inttrnaicions ilie germoplasma ie yuca. Igualmente se indican losresultadts de la estabilidad fenotfpica de los cv. de yuca M. Mex 20, M.Col 650, M. Col 2197, CM1305-38 v CM 323-375 almacenados en condiciones decrecimiento min. durante 42, 12, 18, 30 v 30 meses, resp. Para evaluar laestabllIdad fenotfplca se consideraron los prilmetros morfol6glcos, agron6micos y liioqnumicos. Con ]a excepcf6n de la varlaci6n en el color de laepidermis y cortex radical, el almacenamiento in vitro no cambl6 en lascaracterfsticas morfol6glcas, agron6mcas v lioqufmlcas ovaluadas. Finalmente se informa del use 
 de un medlo modificado de lurashilge y Skoog suplmenitado con AG, tiourea v sucrosa, para lograr ]a germlnacl6n delembri6n y desarrolio de Ia planta de I0 especles silvestres de Manihot.
 
I CIATI
 

73047 ROIRICEZ, .A.; 
0009

IOCA, W.H. II'RSIIEY, C. 1985. Cultivo de embriones de 
semilla sexual tieyucas slilvestres y cultivadas. Cali, Colombia,
Centro Internaclonal de Agricultura Tropical. 6p. Esp. [CIAT, Apartado
A6reo 6713, Call, Colombia] 

Yuca. Semillia. Manilhot esculenta. Mlanlhot. Cultivo de tejidos. Embr16n.Temperatura. Iluminacl6n. Sustanclas reguladoras del creclmiento. Mtxico. 
Co lomb ia.
 

En CIAT, se trot6 con calor (60'C) per 14 dias un grto de semillas deManihot cart.haenensis (provenientes de Colombia) y de 1i. m!.chaelis, M.ooexcana, M. caudata y M. aesculfolia (provenientes de Mxico), al igualsemillas dlevar. de H. esculenta.
que Otro grupo de semillas de las mismas
especles no se trat6 con 
calor. Todas las semillas se desiafectaron 
con
blcloruro de mercurlo, 
se lavaron en agua 
destilada esterilizada y los
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embriones disecados de cada una de ellas se colocaron en medios de cultivo 
y so incubaron a 32 y 27%C (dfa y noche, resp.), con un fotoperfodo do 12 h 
luz a 5000 lux. Iniclalmente, los embriones de las espectes silveatres 
crecieron mros rapido que los de M. esculenta, pero al mes la supervivencia
de los embriones de M. esculenta fue mayor quo in de los otros. El 
tratamiento con calor, antes de la siembra do los embriones, favorec16 el 
desarrollo d, I embrl6n, formandose el doble do plantas que las semillasen 
no tratadas. M. ooxacana y L1. carthaenensts no formaron plantas on ningfn 
caso. Se indica la necesidad de mayor Investigaci6n sobre el efecto del 
tratamlento con calor on la semi] la y sobre nuevos medios de cultivo. 
[CIAT, 

Vdase ademfis 0014 0018 0034 0174 

C02 Cianog nesis 

0010
 
24072 DUNSTAN, W.R.; HENRY, T.A.; AULD, S.J.M. 1906. Cyanogenesis in 

plants. 5. The occurrence of phaseolunatin in cassava (Manihot aipi and 
Manihot utilissima). [Clanog6nesis on plantas. 5. La existencia dephasco lunat in on yuca (lanihot al y Nanihot uti1isstma) . Proceedings 

of the Royal Society of London 78:152-158. Ing]., 17 Refs. 

Yuca. Manihot. Yuca dulce. Yuca amarga. Cluc6sidos canog6nicos. Enzimas. 
Analisis. Aislaminto. Retuo nido. 

So descrlben los expi . parai demostrar ]a presencia de gluc6sidos cianog6
nicos en ralces do yuca seca (m6dula y corieza), tanto de var. dulces come 
amargas. las caracterfsticas fisicas y qufmicas del extracto cristallno 
purificado se presentan y comparan con la mezcia do faseolhnatina, prepa
rada a partir do las semtllas d- Phaseolus lunatus. [CIAT] 

VWase ademfis 0034 0146 0174 

C03 ComposIci6n Quimica, Metodologa y Anglisis 

0011
 
24046 ARAUIJO, E.F. 1E; CAI.DAS, I.S.; CAIL)AS, R. DE A. 1984. Glutamine 

syntlietase from cassava (Manihot esculenta Crantz) leaves. (Clutamtna
slntetasa de hojas de yuica) . lhyton (Argentina) 44(1):63-74. Ingl.,
Res. Ingl., 33 Rcfs., Ilus. [lepto. de Blologla Coral, Univ. Federal do 
Vlcosa, 36.570 Vicosa-MG, Brasil] 

Yuca. Cultivares. llojas. Eozimas. An ilsIL:. Btoqufmtca. p1l. Brasil. 

So estudl[armn las propiedades do Li g lutamina sinietasa (GS) de hojas do 
yuca cultivadas en soluci6n nutritiva. Su actividad especffica no vari6 
cuando las plantas so cultivaron con diferentes nivlus do N. So purific6 
parcialmente :a elozima y s. caracterizO. La mitad do la activIdad
n.mi tcia se perdii en i0 df s, cuando la preparici6n de la enzima (8

mg/mi) fue ;lmacenada a 0-4 6i a -13'C. La estabilidad de la preparaci6n de 
la enzima dliso inuy6 enoirpimente Cuando

6 se almacen a temp. ms altas 
(25-45'C). LI pH primo para ]a reacci6n bbosinttica estuvo on el rango 
de 7.2. Cuando la enzin se corri6 por cromatograffa sobre DEAE-celulosa 
so encontraron 2 p1cos de actividad. Para ATP v el l.-glutamato, los 
valores de KM fuorion 0.87 y 5.54 mM, resp. [RA-CIATI 
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0012 
24064 EKITPNYONG, T.F. 1984. Composition of sonie tropical tuberous foods. 

(Composici6n de algunos altmentos tropicales tuberoses). Food Chemistry 
15():31-3(,. Iugl., Res. Ingl., 18 Refs. [Dept. of Animal Science, Univ. 
of Ibadan, ibadan, Nigerial 

Yuca. ame. Batata. Cultivos amiliceos. Composici6n. Contenido de agua. 
Contenido de grasa. C(ntenido proteintco. Conten( do de liidratos de carbono. 
Valor enorg6tico do los alimcntos. Contenido de flbra. Contenido de 
ceniza. Contenldo mineral. Ca. 11. Fe. Zn. Mg. Mn. Analisis. Nigeria. 

Se evaluaron 4 cult ives trop cales par so compositi6n quimica y patrones de 
aminoildos. El frijol alado (QLsojpliacarpo tetragonolobus), fiame, batata y 
yuca contenfan, resp.: lainudad 56.2, 71.8, 70.7 y 65.2; grasa 0.7, 0.1, 
0.3 y 0.1; PC 11.0, 2. 0, 1.2 v 1.5; lildratos de carbono 28.8, 25.1, 27.1 y 
32.8; fibra 2. 4, '1.5,0.8 v 0.(; y ceniea 2.0, 1.0, 0.7 v 0.5%. Los resp. 
valores para Ca, 1'v Fe luvron en mg/lOO g: 30, 22, 36 v 30; 42, 39, 56 y 
31; y 2.6, 1.0, 0.9 v 1.0. los valores para los amtnoacidos tambl6n estfn 
tabuladas. El contenido total de ;iminoacidos fie mocha mayor on el frijol 
alado que on las ot;is raFice tiibert~asa. Sin embargo, las rafces de yuca 
tuvlron Vl mayor cten id do amitnoi cI(I ;Sl furados. Los valores 
energt icos fueron 148, IO8, 115 N 136 kcal/lO g. INutritiJn Abstracts and 
Revlews-CIATJ 

0013 
23097 IIUSSAIN, A.; BFSIICE , W.; RAMIREZ, II. ; ROtA, W. 1985. Identifica

tion of cassava (Manihot esculenta Crantz) varieties by isozyme 
elect roplaregrams. (Idontificacin do variedades de yuca por electro
foregramas de lsoenzlmas). Winnipeg, Canada, lepai tment of Plant 
Sclen-e. I'niversity tf Manitoba. Publication no.716. 20p. Ingl. , 18 
Refs., I Ius. (Dept. of Plant Science, Univ. of Manitoba, Winnipeg, R3T 
2N2, Canada] 

Yuca. Cult ivares. Analilsis. Experimentos ie IaboratorIo. Temperatura. luz.
 
Estacas. Teldos vegetaIs. Al sIcmlento. Enzimas. Bioqufmica. Colombia.
 

En CIAT se estudi 6 cl patrtn electrofortico de varios c.,. do yuca, 
provenientes de sot colecciin de germoplasia, para establecer tin mtodo 
rapido para la identificaci6n io cv. IDeplantas estandarizadas (emergencla 
de vemas latera lus, 2 !;vmanas despu6s de la slembra), se aislaron 5 tejidos 
vegetales (ralfces, tillos, liojls, peclolos y yemas terminales), con 3 
soltIciones tamp6n ie dilerente 1p11(7.0, 7.4 y 8.3). Se probaron 5 sistemas 
do solucidn tampdn del gel de electroforesis coo 1 enzimas; las muestras 
se corrleron en gel de palacrilamida v do almid6n. De las 16 enzimas 
probadlas, s6lo I fosfoglucomutasa, Il perxidasi v In slilqufmico deshi
dragenasa ilstraor on ofecto de acumulacln eni sii conli, en ]a zona ale
jada de la regi6n merlstemaitica del tallo; las otras 13 enzimas se mostra
ron linogolianmente distrlbtidas. Il esterasa, grupo complejo de isoenzimas, 
moot ri una gran vsriaci6n on la eona do migraci6n rpIda con poca variabi
11dad entre lo!';diferentes tejidos; sii resolucI6in fre muy buena en geles de 
poliacrilamida (127) y solucl6n tamp(dn del electrodo tris-borato. Se re-
Iulere investlgacl6n adicionsl pars optimizar las condlciones electrofor6
liess para la rapida identificac6iin de cv. de yuca. [CIAT] 

0014
 

IA, 1984. 
water content dry In under stress. (Acumu

23096 1NI)D '.; RAMANIAM, T. Proline accumulation, relative
 
and aL1ttter cassava moisture 

laci6n de prol ine, contenides de Iumedad relativa y do materi seca de 
yuca on condietones de estr6s tlfdrico). Indian Jouraal of Agricultural 
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Sciences 54(4):336-337. lng]., 
 6 Refs. ICentral Tuber Crops Research
 
Inst., Trivandrum, Kerali 695 017, India]
 

Yuca. Cultivares. Aminoacidos. Estacas. Propiedades ffsicas del suelo. pH.
Aniilisis del suelo. Fertilizantes. N. I'. K. Siembra. Registro del tiempo.
DIficit hidrico. Contenido de ngua. IHojas. Materla sen. India. 

En condiclones de inveciiadero en Trivandrum, India, se estud'lnron el grado 
de la acumulacl6n de prolinaNy el contenido d& humedad reIhtivo en 14 var. 
de yuca. En macetas con suelo laterita se sembraron estacas uniformes, se 
fertiltzaron con NIK v se regaron regularmente. Un mes lespu6s de Is 
slembra, las plantas se sometleron a c-;ficit hidrico durante 5 dfas. Los 
contenidos de humedad relative y do prolina y la producci6n de MS fueron 
d(rerminadon on !as hojas; bubo dlferenclas var. La correlaci6n de MS con 
el contenido de h iiedad relativo fue positiva (0.18) y con el contenido de 
prolina fue negativa (-0.41). Se recomienda user el contenido de humedad 
relativo y la producci6n total de MS come fndices de selecci6n en Is 
evaluaci6n Inicial por resistenclo a la sequfa on yuca. [CIAT] 

0015 
24719 JESUS, V.S. IE 1985. feor de cnrboidratos, protefna e 5cido 

cianfdrico de dez variedades de mandioca, Manihot esculenta Crantz,
durante o prlmelro ciclo. (dontentdos e hlidratos dc carbono, protefna 
y ciJo cianhidrico de diez variedades de yuca durante el primer cclo).
Tese Mag.Sc. Vlcosa-MC, Brasil, UniversIlade Federal de Vicosa. 70p. 
Port., Res. Poit., 46 Refs., l]us. 

Yuca. Cultivares. Compos'ci6n. Contenido protefnico. Contenido de hidratos 
de carbono. Contenido de IICN. Analisis. Experimentos de campo. Anglisis del 
sueo. Requerimientos cl'mticos. Estacas. Yuca emarga. Yuca dulce. Cos.
cha. Registro del tiempo. Rances. Tallos. Iojas. Anflinis estadstico. 
Brasil. 

SIe e,tudiaron los contenidos de hidratos de carbono, proteina y 0iCN de ]as 
ijr. de yuca Rosa, antelga, Pao de Chile, Aipim Quintal, 8ranquinha, Sae 

Pedro, 1raceia, ('hageis, Harmonica y Vara de Cano, entre el qulnto y d6cimo 
mes d( odad, pare identiflicar la edad y las var. quo permiten un mejor
aprovchamlielto integral de la planta. Con la edad hubo un aumento en el 
coltenido de hidratos de 'arbono de la MS de todas las var. y unn 
disrlnucl n del contenido de PC de Ia MS de las hojas; el contenido de 11CN 
de las rorces estmvo letlhencilado per Ia edad de las plantas. En las var. 
Rosa, Mlantetga, P'o de Clile NyAipin Quintal, clasificadas como yuca dulce, 
el contenido de ICN de Ia raf; soh repas el Ifmite de 100 ppwi durante el 
perlodo de estudlo. L.a var. Rosa se prestnt6 come Ia ras promisoria para su
litilizacl6n integral (alto contenido de hidratos de carbono y peso en 
tallos v rafz, alto no. de hojas y hajo contenido de HCN). [CIAT] 

0016 
22332 OLIVEIRA, 11. DE F. 1982. Classiflcacao de cultivares de mandioca 

quanto a toxicidnde des ralzes. (Clasiticacl6n de cultivares de yuca en 
cuantc a exlcidad de las rices). Campos-RJ, Brasil, Empress de 
Pesquisa Agropecuria do Estndc do Rio de Janeiro. Estacao Experimental 
de Campos. Comunicado T6cnico no.108, 4p. Port. [Empresa de Pesquisa
Agropeet: rta do Estado do Rio de Janeiro, Estacao Experimental de 
Campos, Av. Francisco L.amego, 34, 28.100 Campos-RJ, Brasil] 

Yuca. Cultivares. Yuc amarge. Yuca dulce. Ralces. Contenido de tICN. 
AnlisIs. Brasil. 
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Se clasificaron 52 cv. de yuca, obtenidos de un no. de reas del Brasil ycultivados en Campos, por so toxicidad de 11CN; 10 cv. fuoron t6xicos.
Algunos cv. reconocidos como t6xlcos 
en otras 6reas no fueron tbxicos

cuando se cultivaron localmente y viceversa. 
[Field Crop Abstracts-CIAT]
 

V6ase ademis 0002 0008 0010 0018 
 0029 0033 0035
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C04 Nutrici6n do ]a Planta
 

23225 CARVAIIlO, P.C. DE; 
0017
 

EZETA, F.N.; CALDAS, R.C.; RODRIGUES, E.M. 1982.
Contribuicao da endomicorriza para absorcao de nutrientes e crescimento
da mandioca (Manihot esculenta Crantz). (Contribuci6n de las micorrizas
end6genas a la absorcin do nutrimentos y crecimiento de la yuca).Revista Brasileira de Mandioca I(I):55-60. Port., Res. Port., Ingl., 12 
Refs., flus.
 

Yuca. Micorrizas. Propiedades ffsicas del suelo. Experimentos en cmara de
crecimlento. Cultivares. Inoculaci6n. Fertilizantes. p. Cosecha. ateriaseca. Crecimiento. Absorci6n. Contenido mineral. Ca. Mg. Zn. K. An5lisis. 
Anlisis estadistico. Brasil. 

FEt on expt. do invernadero so demostr6 la dependencla do Is yuca en laasoclaci6n con hongos vesfculo-arbusculares, inoculando suelo est6ril conIs especie Gigaspora margarita, on condiciones de diferentes niveles de P.El hongo aumentO la absorcibn d P, K y Mg, pero no Influenci6 Is de Ca yZn. La adicl6n de P redujo los niveles de I infecci6n de ]a rafz,
especialmente en los tratamientos 
en 
los cuales el bongo fue inoculado. El 
no. do esporas do G. margarita fue alto on el suelo esterilizado, porn bajo 
en condiciones natUrales. IRA-CIAT[ 

0018
24083 
 CHAN, S.K.; TAT, L.11.; ABAS, A.C. 1982. Study of cassava responseto phosphorus with and without myco rbizal inoculation. (Estudio de is 
respuesta de ia yuca al f6sforo con y sin Inoculaci6n micorrfzica).
Pushparajah, E.; Sharifuddin, tI.A., eds. Phosphorus 

In 
and potassium in thetropics. Kuala lumpur, Malaysian Society of Soil Science. pp.383-393.

Ingl., Res. Ingl., 13 Refs., ilus. 
[Malaysian Agricultural Research &
 
Development Inst., Selangor, Malaysia] 

Yuca. Cultivares. Micorrizas. Inoculaci6n. Fertilizantes. P. Propiedades
ffstcas del suelo. Analists del suelo. N. K. Estacas. Hlojas. Ca. Mg. Cu.
Mn. Zn. Contenido mineral. Crecclento. Indice de cosecha. Productividad. 
ProductivIdad de rarces. Anltisis estadtistico. Malaysia. 

Estacas de yuca cv. Black Twig, inoculadas y no inoculadas, fueron sembradas on macetas con mezclas do sue] esterilizado y bajo on P y examinadas 
por su respuesta a 7 tasas do aplcac16n de fertilizaate P. Sus efectos enel peso fresco do ]as copas, el rendimiento do ralces tuberosas, el IC y elcontenido de P y de otros nutrimentos on los tejidos foliar y caulinar fue
ron determinado,: durante los 6 moses despuos do Ia siembra. La yuca inoculads con las micorrTzas esfculo-arbusculares nativas produJo rendimientossustanclalmente mayores que Ia yuca no inoculada, an a las m~s bajas tasasde aplicaci6n de P. Los contenidos de P, K, Mg y Co fueron slgnificativa
mente mas altos cn ia yuca inoculada, pero el contenido de Ca fue m~s alto 
on Ia yuca no inoculada. [RA-CIAT] 
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001925216 SIEVERDING, E. 1985. 
 Influence 
of method of VA mycorrhizal

inoculum placement- on the spread of root infection in flied-grown
 
cassava. (Influencia del m6todo de colocacl6n del in6cuio VA micorrf
zico en la diseminaci6n de la infecci6n de la ralz en yuca cultivada en

el campo). 
 Zeitschrift fur Acker-und Pflan:enbau 154(3):161-170. Ingl.,

Res. Ingl., 24 Refs., Ilus. 
[CIAT, Apartado A~reo 6713, Call, Colombia]
 

Yuca. Micorrizas. Ineculaci6n. Cultivares. 
Propiedades fisicas del 
suelo.

Cal agrfcola. AnlLisis del suelo. 
Fertilizantes. 
N. K. P. Requerimlentos

climAtlcos. Cosecha. Registro del 
tlempo. Raices. Crecimlento. Colombia.
 

Se compararon 
en el campo 3 m~todos do colocaci6n del In6culo VA micorrf
zico en la yuca, para determinar el efecto de Ia metodologla de inoculacl6n 
en la diseminact6n del hongo introducldo al suelo. lurante 30 semanas delcrecimiento de ]a planta, correspondiendo al ciclo de 6poca Iluvlosa-seca
lluvtosa, so observ6 la dlseminaci6n de los hongos nativos V Ia del introducido, Glomus manihotis, a 3 profundidades del suelo y a 3 distancias de
Ia estaca de siembra. Durante lIa poca seca, las detasas infecci6n masaltas se encontraron en los horizontes mais profundos del suelo; en las6pocas hfimedas, 6stas eran mis altas en la capa arable. La colocai6n delIn6culo bajo las estacas, o slembrala ie li estaca en la banda de In6culo,aumentaron lia nfecc16n de la rafz y ]a habilidad competitiva del hongo
introducido en aquellas zonas las queen se aplic6 el in6culo, e,"pecial
mente durante los 3 primeros meses dc crecimlento. La mejor diseminaci6n
del hongo introducido se encontr6 con el ln6culo aplicado en banda lateral,
especialmente despu~s de la 6poca seca. Se sugiere que el in6culo deberfa
colocarse bajo las estacas en la slembra y reinoculada en bandas lateralesdurante o despu6s do la 6poca seca para obtener la mejor dlseminaci6n del 
hongo introducido en el 
campo. [RA-CIAT]
 

0020

24053 SIEVERDING, E. 
 1984. Posibilldades d. aumentar 
li producci6n de yuca en suelos icidos de regiones monta~osas con el uso de hongos mico

rrfzicos. Suelos Ecuatoriales 14(l):190-198. Esp., Req. Esp., 7 Refs., 
Ilus. [CIAT, Apartado Atreo 6713, Call, Colombia]
 

Yuca. Micorrizas. Cultivares. 
Inoculacl6n. Temperatura. Fertilizantes. P.

N. K. Zn. Propiedades ffsicas 
del suelo. pH. An/isis del suelo. Experi
mentos de campo. Productividad de rafces. Colombia.
 

Para seleccionar cepas de hongos capaces de adaptarse a condiciones edafoclimiticas existentes en las zonas nontafiosas (tr6plcos altos 1400-2000
m.s.n.m.), se efectuaron ensayos de Inoculaci6n de yuca con dliferentesespecies do hongos formadores de micorriza vesfculo-arbuscular, MVA, en el campo y en el invernadero. De los ensayas en el Invernadero so concluy6

que hay una gran variabilidad entre las 
 especies seleccionadas, en lacapacidad de competir con la MVA presente en forma natural en el suelo.Esta variabilidad se manifiesta tambi6n en el usa eficaz de fuentes doabono fosfatados, niveles (ie P aplicado y grado de adaptaci6n a las bajastemp. del suelo. Par lo tanto, el rendimiento tiela yuca depender de lafuente do P utilizada, del tLipo de suelo y la especle de hongo que seseleccione. 
Los onsayos de campo realizados en Agoa Blanca y Pescador
(regiones montafiosas del depto. del Cauca, Colombia) consisticron oninocular yuca con 3 diferentes especles de MVA (GlOMUs manihotis y G.occultum, Entrophospora colo:biana) y fertilizar el suelo con 50 kg de P/haproveniente do 2 fuentes distintas. En el suelo arcilloso dc Agua Blanca,la inoculact6n con C. manih otis aument6 la nroducci6n do rarces frescas en 
un 38% (5.0 t/ha) cuando la fuente de P fre superfosfato triple ven un 22%

(2.8 t/ha) cuando la fuente roca
fue fosf6rica do llulla. Las otras especies
 

9 



con las cuales se inco:ul6 mostraron menor rendimiento. En el suelo franca
 
arcilloso de Pescador, los rendimlentos fueron comparativamente mejores que
los do Agua Blanca, incrementaindose la producci6n en un 24% (4.4 t/ha) 
cuando se inocul6 con G. manihotis y fertIlIz6 con superfosfato triple y en 
tn 81Z (9.1 t/ha) cuatido se inocul6 con C. occultum y so fertlliz6 con roca 
fosf6rica de luila. [RA] 

Vase adems 0014 0174
 

D00 CULTIVO 

Vrase 0170 0171
 

DOI Suelo, Agua, Clima v Fertilizac16n
 

0021
 
23471 BENNETT, ).E. 1985. Cassava research and development an update.
 

(ActualIzacI-n do la investigaci6n y desarrollo do la yuca). Kingston,
 
Jamaica, Ministry of Agriculture. 13p.
 

Trabajo preparado para el Symposium on Cassava-Its Potential to the 
.Jamaican Economy Kingston, Jamaica, 1985. 

Yuca. Investigaci6n. llistorla. Cultivare;. Fertilizantes. N. P. K. Riego. 
Productivi'ad. Contenido de lIEN. Materia seca. Caracterfsticas agron6micas. 
Cultivos intercalados. Mani. Matz. CaupP. Sorgo. Jamaica. 

Se resumen los resiltados de inve!;tigaci6n sobre yuca realizados conjunta
mente por Inter-American Institute for Cooperation on Agriculture y el 
Ministerio de Agricultura de ,lamaica durante 1982-84 en los condados do St. 
Catherine, St. Elizabeth v St. lames. En los unsavos de evaluaci6n var., 
los resul tadtos ndi caron que existen cv. locales v introducidos con 
potenciales de rendimiento de nmis de 37.0 t/ha. So Indlcan las caracte
risticas agrontminlcat; de los 8 principales cv. identificados como promiso
rios en estas pruebas. En los ensayos de fertilllzac16n, los 6 niveles de N 
utilizados (0-150 kg/ha) en la var. local .169 no presentaron diferencias 
signi ficat ivas y ci rendlmi ento prom. fue do 39.5 t/ha; tampoco se 
obsorvaron diforouc l s significatlvns con la aplicaci6n de 6 niveles de 1' 
(0-200 kg/ha) con Ia var. 11 Col 22 (rend imlento prom. 32.4 t/ha). Se 
evaluaron 12 niveles de Nlk con las var. locales .169 y Smalling, sin que se 
uncontraran diferencias signi flcatvas Cot re tratamientos para las var.; 
los rendtimientos prom. fieron de 24.7 y 22.2 t/lia para .169 y Smalling, 
resp. En otros enso.i'ys so aplieron trtaniuntos sinilares a las var. J69, 
Smali'ng y X Col 22. sin que se observaran diferencias significativas entre 
tratamientos, pero los dlferencias entre var. fueron significativas con 
rendimientos prom. de 26.4, 17.3 y 37.) t/ia, resp. Se evaluaron los 
sistemas tie cult ivt asoc Iados yuca/mani , yuca/caup , yuca/sorgo y
yuca/mafz; las combinaciones miis promisorlas fueron yuca/man! y yuca/sorgo. 
En 1983-84 so estudi6 mas detalladamente el cultivo intercalado yuca/manf, 
con rendimientos de yuca de 37.8 y 25.2 t/ha a densidades de slembra de 1.0 
x 1.0 m y do 1.5 x 1.5 in, resp. E1 factor limitante primordial para ]a 
producci6n de yuca en lamaica es la escasa disponibilidad do material de 
siembra do var. mejoradas; so descrihen los planes para superar este 
problema. [CIAT] 
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0022
 
22033 BOJANIC H., A.J.; AXWFLL, S. 
1981. Yuca: descripci6n de prdcticas


culturales y sus costos 
de producci6n on las 5reas de colonizaci6n en el
 
norte del departamonto de Santa Cruz-Bolivja. Santa Cruz, Centro de
 
Investigaci6n Agrfcola Tropical. Documento de Trabajc no.21. 
15p. Esp.,
 
4 Refs.
 

Yuca. Cultivo. Sistemas do cultivo. Barbecho. Cultivaros. Estacas. Siembra.
 
Registro del tiempo. Nalozas. Desyerba. Desyerba con azad6n. Insectos
 
perjudicialos. Insecticidas. 
Cosecha. Productividad de. ralces. Mercadeo.
 
Preclos. Costos. Cultivos intercalados. Banano-pl tano. Naiz. Roedores.
 
Economla, Bolivia.
 

En Julio do 1979 seadelant6 una encuesta en la 
zona de colonizaci6n al
 
norte de Santa Cruz Ia
(Santa Cruz de Sierra, Bolivia), pars conocer los
 
sistemas de producci6n y las prcticas culturalos de un cultivo
 
seleccionado al azar (yuca). 
 El hrea prom. de slembra de yuca pora la zona
 
es de 0.6 ha/agricultor, en sistemas 
do barbecho. Las var. sembradas
 
incluyon La Blanca Nonja Blanca
o (38%), Gancho (19%), Amarillo (7.8%) y

Chaparral (7.8%). 
l~a6poca do siembra oscila entre abril-oct. y In slembra
 
so hace manualmente en 
posici6n horizontal a In distancia predominante de 1
 
x I m (78% do los encuestados). S61o so utiliza el control manual de
 
malozas. En general, no so reportaron problemas con insectos. La cosecha se
 
realiza manualmente y los rendimientos oscilaron entre 1.2-15.0 t/ha, con
 
un prom. para II agricultores 
de 10.2 t/ha. Tambidn se observaron
 
asociacionos 
con malz o plftano. Dicotyles tajoeu, Stenomys app. y

Euphactus sexcintus boliviae 
y las inundaciones fueron citados 
coma atros
 
problemas. Entre 
los problomas econ6micos se incluyoron ]a falta do
 
rocursos (cr~dito), precios bajos, problemas de 
comercializaci6n debido a
los Intermediarios y a la deficiente infraestructura de transports. Se 
presentan los costos asociados a las diferentes practicas. Entre los
 
colonos, in yuca ocupa el tercer lugar despuCs do] arroz y al maiz. [CIAT]
 

0023
 
24578 
 COOPER, B.R. 1985. Agronomic aspects of cassava production.
 

(Aspoctos agron6micos de la producci6n de yuca). 
 In Seminar on Cassava
 
Production, St. Thomas, Barbados, 
1985. Papers presented. St. Michael,

Barbados, Caribbean Agricultural Research and Development Institute.
 
pp.9-21. Ingl. [Caribbean Agricultural Research & Development Inst.,
 
Trinidad & Tobago]
 

Yuca. Requerimientos clim~ticos. Cultivo. 
Propiodados fisicas del suelo.
 
Sistemas de cultivo. 
 Cultivos intorcalados. Cultivares. 
 Selecc16n.
 
Productividad de ralcos. 
Estacas. Siembra. Espaclamionto. Registro del
 
tiempo. Preparaci6n del terrono. Fertilidad del suelo. 
Fortilizantes. N. P.
 
K. p1l.Desyerba. Enfermedades y pat6genos. Cosecha. Caribe.
 

So revisan brevemento los requerimientos climiticos y ed~ficos, los 
siste
mas do cultivo y las caracterlsticas var. nocesarias para'aumentar In pro
ductividad do 
In yuca. Tambi~n so discuten la selecci6n, tratamiento y

almacenamiento do estacas, preparaci6n del torreno, 6pocas do 
siembra y de
 
cosecha, requerimientos nutricionales y control 
de malezas y enfermedades.
 
[CIAT]
 

0024
 
24080 DOORMAN, F.; BERNARD, V. 
 1984. Evaluac16n do los efectos de is

branza parcial y zanjs de ladera 
sobre los rendimientos y Ia erosi6n en
 
la siembra do la yuca on 
La Sierra do la Replblica Dominicana. Santiago

do los Caballeros, Repriblica Dominicana, Centro de Desarrollo
 

II
 



Agropecuario. Serie 
Investigaci6i Agro-Sociol6gica 
sobre Yuca y Arroz.
 
lip. Esp., Res. Esp., Ilus. 

Yuca. CulCivo. Propiedades f(sicas 
del suelo. Erosi6n. Preparaci6n del
 terreno. Pricticas do conservaci6n del suelo. 
 Datos pluviom6triceos.

Productividad. Repfiblica Dominicana.
 

En el municipio de Monci6n, La Sierra, Rep6blica Dominicana, so compararon
los efectos de diferentes sistemas de labranza en el cultivo de la 
yuca en
la erosi6n del suelo. Se 
midi6 la cantidad do 
suelo arrastrado de 6
parcelas de erosi6n do 5 x 25 m, ubicados en un terreno con una pendientede 
 13 hasta 21%. El tratamiento m~s promisorio consisti6 
en dejar sin
labrar 
una franja a contorno de 
I m de ancho, cada 5 m. Esto result6 en una
disminuci6n del 43% de ]a 
cantidad de 
suelo arrastrado en relaci6n con el
testigo, i.e., el sistema con arado a favor de la pendiente, usado per losagricultores. Los tratamientct con zanjas do 
ladera desembocando 
on una
zanja con la pendiente fueron muy susceptibles a Ia cros16n, debido principalmente a la erosi6n de la zanja con ]a pendiente. Per lo tanto, serecomienda no usar este tipe do zanja on las areas 5ridas de La Sierra. 
[RA]
 

24054 HOBT, H. 1982. 
0025 

Avaliacao da resposta das culturas ao potassio, emensaios do longa duracao. A experiencia mundial. (Evaluaci6n de la
respuesta de cultivos al on
potasio ensayos do larga duraci6n. Una
experiencia mundial). 
 In Yamada, T.; 
Igue, K.; Muzillio, 0.; Usherwood,

N.R., eds. Potjissio na-Agricultura Brazilrora. 
Piracicaba-SP, Brasil,
Institute da Potassa e Fosfato. pp. 305-322. Port.. 17 Refs. , Ilus.[Buntehof Agricultural Research Station, Iannover, German Federal
 
Republic]
 

Yuca. Cultivo. Sistemas 
de cultivo. Fertilizantes. Requerimientos nutriclonales. N. P. K. ProductivIdad; Agotamiento del suelo. Malaysia. 

Mediante la presentac16n de 
cases exptl. do fertilizact6n 
con K en diferentes cultivos y distintos parses 
del mundo, se demuestra la Importancia
do los ensayos a largo plazo para evaluar fielmente la respuesta a la fortilizaci6n con K. So resume el dec=ie cultivos continuos de yuca en Malaysia, y se demuestra que los resultados obtenidos 
con fertilizaci6n durante el primer aio de cultivo pueden ilevar a conclusiones err6neas. En 5cultivos consecutivos cosechados entre 
los 7-9 moses do edad, con intervalos de 1-3 semanas entre Ia cosecha y la slembra del siguiente cultivo, so
encontr6 que el nlvel 6ptlmo de N y K fue de 134 y lO kg/ha, resp. l.ostratamientos con N y P, sin K, produjeron el max. rendimiento en el primerafio, pore en la tercera, cuarta y quinta cosecha, los rendimlentos fueronmenores, Incluso que los alcanzados on las parcelas sin fertilizar, indicando el agotamiento de las reservas de K on el suelo. En este case, laaplicaci6n de altos nlvfles de K aument6 los rendimientos, en especialcuando se fertiliz6 con dosls de 134, 101 y 303 kg de N, P y K/ha, resp. Seenfatiza que en pafses col elevados rendimientos/ha, los agricultores 
aseguran su cosecha con 
K. [CIAT]
 

0026
23065 INSTITUT DE RECIIERCIIES AGRONOHIQUES TROPICALES ET DES CULTURESVIVRIERES. 1982. Los tubercules et racines: manioc. (Tub~rculos y
rafces: 
 yuca) In ' Rapport Annuel 1982. Paris, France.
 
pp.109-119. Fr.
 

Yuca. Cultivates. Cultivo. Desyerba. Erosi6n. Prcticas de conservaci6n del
suelo. 
Sistemas de cultivo. Cultivos do 
rotac16n. Siembra. Espaciamiento.
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Productividad de ralces. Clones. Fertilizantes. N. P. K. Ca. Mg. Cosecha.
 
Xanthomonas 
 campestris pv. maniho'is. Inoculaci6n. Resistencia. 
Mononychellus. Propledades ffsicas del suelo. Selecci6n. Costa de Marfil. 
Guyana Francesa. Polinesia Francesa. 

Se presentan los resultados de los estudios llevados a cabo en la Costa de 
Marfil, Guyana y Polinesia sobre: cv. de yuca; cultivo; protecc16n del 
suelo; rotaciones; mtodos de siembra; aplicaci6n de fertilizantes; control
 
de malezas, plagas, y enfermedades; y t~cnicas de cosecha. [Field Crop 
Abstracts-CIAT
 

0027
 
24079 LEESBERG, J.; IIOWELER, R.; DOORMAN, F. 1984. Evaluaci6n de la
 

erosi6n y los rendimientos en la siembra de la yuca en monocultivo e
 
intercalada on La Sierra de la R.D. 
 Santiago de los Caballeros, Rep6
blica Dominicana, Centro de Desarrollc Agrooecuario. Seric Investigaci6n
 
Agro-Sociul6gica sobre Yuca y Arroz. 5p. Esp., Res. Esp., Ilus.
 

Yuca. Cultivo. Ststemas de cultivo. Cultivos intercalados. Erosi6n.
 
Phaseolus vulgaris. Ipomoea batatas. Datos pluviom6tricos. Desyerba.
 
Repfiblica Dominicana.
 

En terrenos con una pcndtente de un 10% en el municipio de Monci6n, La 
Sierra, Repfiblica Dominirana, se evaluaron la susceptibilidad a la erosi6n 
de 2 slstemas de siembra de yuca. En parcelas de cros16n de 3 x 30 m se 
sembr6 yuca en monocultivo v en asociaci6n con habichuela y batata. El 
tratamiento con mayor erosion fue el sistema intercalado, a pesar de la 
expectativa de que los cultivos intercalados contribuirfan a una disminu
ci6ti de la erositn por proveer una meJor cobertura del suelo. Se explica 
este fen6meno por las fuertes lluvias en la 6poca de cosecha de la habi
chuela, v la slembra de la batata, es dectr, cuando Ia tierra en la parcels
de yuca intercalada era mis suelta que la de la parcela en monocultivo. 
[RA
 

0028
 
22766 MONDARDO, F.; MORAES, 0. DE; ANJOS, I.T. DOS 1984. Capocidade de
 

suprimento de f6sforo e potiissio do solo Ararangu5 para a cultura da 
mandloca. (Capacidad de suministro de f6sforo y potaslo por el suolo de
 
Araranguai para el cultlvo de yuca). Florian6polis-SC, Brasil, Empresa
Catarinense dei Pesquisa Agropecuiria. Pesquisa em Andamento no.26. 5p. 
Port., 3 Refs. (Empresa Catarinense de Pesquisa Agropecujria, Estacao 
Experimental de Uriussanga, CaIxa Postal 49, Urussaiiga-SC, Brasil] 

Yuca. Propiedades fisicas del suelo. Analisis del suelo. Cultivares. Esta
cas. Fertilizantes. N. P1.K. Cosecha. ProductivIdad. Contenido de almid6n.
 
Sisteman de cultivo. Brasil. 

Se determin6 la capacidad de suministro "e P y K en el suelo de Ararangufi 
(haja fortilidad, textura arenosa y baja disponibilidad de MO) a lo largo
del litoral do Santa Catarina, Brasil, y posteriormente se calibr6 por el 
metodo de Carolina del Norte. El expt. se Inici6 en 1979-80 y continu6 por
4 cultfvos suctsivos hasta 1982-83. Los tratamientos en bloques al azar 
con 4 repeticiones inclveron 50-0-0, 50-30-0, 50-0-40 y 50-30-40 de NPK, 
resp., aplicados a la var. Mandtm Braca sembrada a I x 6 m. Se observ6 una 
respuesta leve al P v mas acentuada para el K. El rendimiento prom. de los 
4 Lutti (,l rue de 8.4 t/ha en ausencia de P y K, y de 9.9 y 11.5 t/ha en 
prosencla de P y K, resp. En presencta de los 2 elementos, la producci6n
fue de 14.4 t/ha. l.a producc16n de partes a6reas tambi6n disminuy6 
progresivam,nte, pero fue menOs acentuada que la reducc16n en producci6n de 
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ralces. Se observ6 mayor respuesta al P en la producci6n de partes a~reas,
 
con un prom. de 3.7 t/ha en ausencin de P y K y do 4.2 y 4.1 t/ha en
 
presencia de P y K, reap.; 
con la aplicaci6n de P y K, el rendimiento fue
 
de 4.8 t/ha. El contenido de almid6n 
se mantuvo constante alrededor de Is
 
media general de todos los tratamientos (27.06Z) con un pequefo crecimiento
 
en presencia de K. Para las condiciones del suelo de Ararangug, Is aplica
ci6n de 50-30-40 de NPK, recomendado para sistemas de producci6n, no as
tisface las necesidades del cultivo. [CIAT]
 

0029
 
24052 NDIOKWERE, C.L. 
 1984. A study of heavy metal pollution from motor


vehicle emissions and its effect 
on roadside soil, vegetation and crops
 
in Nigeria. 
 (Un estudio de la poluci6n con metales pesados provenientes

deilas emisiones de vehiculus automotor y au efecto en el suelo, vwgeta
ci6n y cultivos a in orilla de las carreteras en Niguria).
 
Environmental Pollution 7(l):35-42. Ingi., Res. Ingl., 18 
 Refs.
 
[Chemistry Dept., Univ. of Benin, Benin City, Nigeria]
 

Yuca. Anglisis del suelo. Hojas. Anglisis. Nigeria.
 

Las concn. de Cd, Cu. Cr, Ni, Pb y Zn en muestras de suelo, pastos silves
tres y malezas, y hojas de calabaza, yuca y mafz tomadas de sitios adya
centes a una Importante autopista federal de Nigeria 
fueron notoriamente
 
mfs altas que on 
las muestras tomadas a 50 m de distancia de la autopista.

Nayores concn. fueron observadas en las hojas de calabaza y de yuca que en
 
las de matz. Se podrfan reducir las concn. de los metales 
en Is vegetaci6n
 
en 1/2-1/3 lavando las muestras con agua desionizada. [Field Crop
 
Abstracts-CIAT]
 

0030
 
24576 SEMINAR ON CASSAVA PRODUCTION, ST. THOMAS, BARBADOS, 1985. 
 Papers


presertad. (Trabajos presentados). St. Michael, Barbados, Caribbean
 
Agricultural Research and Development Institute. 37p. Ingl.
 

Yuca. Producci6n. Cultivo. Cultivares. Propagaci6n. Cultivo de tejidbs.

Fiembra. Cosecha, Procesamiento. Insectos perJudiciales. Acaros perjudicia
les. Caribe.
 

En ene. do 1985, en el Caribbean Agriculturaj Research and Development

Institute, se cabo un
llev6 a seminario sobre Is producci6n de yuca para
 
presenrar las 
tfcnicas y tecnologlas relacionadas con 6sta. Se analizaron
 
las razones para la producci6n do yuca 
en Barbados, aspectos agron6micos y

rentabilidad de su producci6n, plagas y 
su control. Los trabajos presen
tados en este seminario estfn registrados individualmente en esta publica
ci6n bajo los siguientes no. consecutivos: 0023, 0031, 0079 y 0184. [CIAT]
 

V~ase ademfs 0020 0033
0032 0035 0042 0043 0044
 
0045 0050 0107
0068 0162 0165 0167
 
0168 0172 0174 0175 0176 0180 0181
 
0182 0183 0196
0195 0197 0198. 0199
 
0200 0202 0203 0204
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D02 	 Prficticas Culturales: Propagaci6n, Siembra, Control de Malezas
 
y Cosecha
 

0031
 
24579 CHANDLER, F. i1985. The profitable production of cassava. (Produc

ci6n rentable de yia). In Seminar on Cassava Production, St. Thomas,
 
Barbados, 1985. Papers presented. St. Michael, Barbados, Caribbean
 
Agricultural Research and Development Institute. pp.22-25. Ingi.
 
[Caribbean AgriculturalResearch & Development Inst., Cave Hill Campus,
 
St. Michael, Barbados]
 

Yuca. Propagaci6n. Cultivares. Cultivo de tejidos. Hojas, Estacas. Siembra. 
Cosecha. Mecanizaci6n.;-Pracesamiento. Trozosdey ucaSecamieuto Careribbi-

Como importantes factores para hacer la producci6n de yuca rentable se
 
discuten el uso de var. con potencial de alto rendimiento, el cultivo de
 
tejidos y Is propagaci6n a partir de esquejes de hoja y de estacas de 2
 
nudos. Tambin se tiencionan la mecanizaci6n de Is siembra y cosecha de Is
 
yuca, al igual que 'el trozado y secado de la yuca. [CIAT]
 

0032
 
23786 CHEVREAU, B. 1980. Recherche-developpement dans lea rfigions de
 

l'Ouest. (Investigaci6n y desarrollo en las regiones del Occidente).
 
In . Rapport analytique d'activites dans is region de Touba,
 
Savanes du Nord-Ouest, campagne 1979-1980. Bouakd, Cote d'Ivoire,
 
Institut des Savanes. Dpartement des Cultures Vivridres. pp.31-34. Fr.,
 
13 Refs.
 

Yuca. Cultivares. Investigaci6n. Desarrollo. Productividad. Cultivo.
 
Siembra. Rcgistro del tiempo. Sistemas de cultivo. Espaciamiento. Cosecha.
 
Costa de Marfil.
 

La investigaci6n y desarrollo llevados a cabo par el Ministere de la 
Recherche Scientifique (Costa de Marfil) y per el Institut des 
Savannes/Croupment d'Etudes et de Recherches pour le D6veloppement de 
l'Agronomie Tropicale, en is reg16n occidental del pats, se concentran en 
is definici6n de sistemas de explotaci6n estables que permitan aumentar la 
producci6n de los cultivos y mantener la fertilidad del suelo. Se presents 
una bibliograffa y se resumen los resultados de los trabajos agroclim~ti
cos, agrot6cnicos y edfficos. La yuca es el cultivo mfs importante despugs 
del arroz; so siembra en asocinciones m6ltiples, con fechas de siembra as
calonadas entre abril-nov. y con densidades de siembra y sistemas de cul
tivo diferentes. Las principales var. locales de yuca son Banagoubere, 
Banagougb6 (Vahidougouka), Canvili (Comade) y Toussin (Dabouka). La mds
 
promisoria es In var. Banagougbe con rendimientos de 42.5 y 55.9 t/ha a los
 
16 y 20 meses despugs do is siembra, resp. [CIAT]
 

0033 
24704 FIORETTO, R.A. 1985. Efeito da manipueira aplicada em solo culti

vado com mandioca (Manihot esculenta, Crantz). (Efecto del usa de
 
casaripo en el Euelo cultivado con yuca). Tese Mag.Sc. Botucatu-SP,
 
Brasil, Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho. ll6p.
 
Port., Res. Port., Ingl., 39 Refs., Ilus.
 

Yuca. Casaripo. Usos. Cultivo. Cultivares. Propiedades fisicas del suelo.
 
Requerimientos climfticos. Datos pluviom6tricos. Temperatura. Composici6n.
 
Contenido mineral. N. P. K. Ca. Mg. S. plH.Cianuros. Siembra. Fertilizan
tea. Anflisis estad1stico. Desyerba. Malezas. Estacas. Germinaci6n.
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Desarrollo to la planta. Sistema radical. Ralces. Materia scoa. Tallos.tioJaq. l'ecfolos. Altura de la plinta. Anilisls del suelo. Brasil. 

Se estudit6 la iplicac i6n de casaripo en una platitacl6n de yuca. Seconsideraron los parimetros ferti idad del suelo, malezas y germinaci6n,creclmiento .) rendimiento inicia!1 do las plaitas de yuca utilizando 2 dosis(80 y 160 in /hia) apit cadas en el momento de ]a s'embra y 30 y 60 dfasdespufs. Se aplIc6 el compuesto a un suelo arcilloso, clasificado comoTerra Roxa Estrutrada, 26 dias auspu6s de la stembra. So usi la var.Branca de Santa Catarina. -ii germinaci6n y la rapidez de germinaci6n dc lasplanltas se deteriniaron contando ci no. do yeilas hasta el estableciiniento
final, 54 dias despuis; los tratarnmlontos no a f ctaroii estos parimetros. Losrndjinieutos de MS d las rafce y de Ia cubterta foY.iar tamblln so evaltaron a los 130 ifas de edad. Fn relaci6n con los paiimetros estudiados,

/dosis ie 160 in /ia fue siempre significativarnente superior a la do 80in /a. El efecto del casaripo sobre la poblacit6n de malezas fue evaluado 
ut ilfzando la tabla do 't.ctdid del European Weed Research Council; elcompuesto no produjo s rntomas de fitotoxicidad on las plantas do yuca,atinque se veriffic6 s efec-o en Brachiaria plantaginica, Acanthospermumaustrale, Sida spp. y iapantis r a.hanistruizm, mientras que Cyperus rutundus no so \Vic afectado. Para detrminuar lq inflqencia de Ia aplicaci6n do casarlpo sobre las conchn. de Al , K , Ca" , Mg' y 10- , el pit y el contenidode O en el sie](, se recolectaron LIeStras do suelo a 2 profundidades
(0-15 cm y 15-30 ,in) de ias parcelas quo recibileron tratarientos a intervalos do 30, 60, 110 v 170 dfas. SL tomaron 5 nuestras simples do cada una yse II;o ulnai InestrI compuesta, la cual fue sometida a anilisis ffsicos y(uitifiicos. las parcolas qii, reclbieroi casaripo mostlaron una disposici6nmls alta3 do potasa en el suelo para la olsis do 160 in /ha quo para la dosisde -0, in /ha. I'1 couteni do do K' fie In :; alto para ambos tratamientos quo 
para el testl(go, v 39 dfbs despu6s do la aplicaci6n estos viloros alanzaron 0.70 v 0.8) meq de K /100 g para ias dosis de 80 y 160 m /ha, resp.; elvalor coriespondiente al test(go fue de 0.22 meq/100 g. 'ara 1, ]a dosisde 160 rIeh nivelesin mostro mils altos en relaci6n coi el testigo; sinembargo, no se verific lo mismo para los niveles de Ca . Mg puesto quo losvilores mas bajos para estos elementos correspondieron a la dosis do 160 
i /hi. [RA-CIAT 

003421191 HRUSKA, A.i. 1984. Plant density, varietal diversity and cyanogenicglucoside level effects In a cassava (Maniluot eaciulenta Crantz)
agroecosystem in Costa Rica. (Efectos de la densidad do plantas, do la
diversidad varietal v del nivel de gluc6sidos c ianoggnicos en un'groecosistma (e, yuca en Costa Rica). Mag. Sc. Thesis. Durliam, North
Carolina, Duke Vnlversity. 1IHp. IngI., 154 Refs., Ilus. 

Yuca. Requerimientos climaticos. Temperatura. lDatos pluviom6tricos. Propledades ffslcas del suelo. p1t. Cultivares. Caracterfsticas agron6micas.Contonido de IlCN. Cilttvo. Preparacl6n ideb terreno. Insecticidas. tterbi-Cidas. EStacas. Cn(n'Minicitn. Rtego. Altura de la planta. Slembra. Espaciamlonto. %nSl sis est adit]st ico. ErinnyIs el lo. Cercospora caribaea.Cercospo- I dIim henn rigs ii. Anastreplia manIlhot i . Virus del mosaico comnn doIa yuca . AnSI isis. Con tro I lo Ig ico. lepredadores y parfisI tos. S stemas decultivo. lBarteclo. ilivi looihava. Anomala. Costa Rica. 

Se examinarin los papules del nivel de gluc6sidos clanog6ntcos, ]a diversidad var. y la densidad de sieinbrau on un agroecosistema ido yuca on CostaRica en 1982. Ia densidad de siembra, la diversidad var. y la var.produjeron efectos importants y dlversos en el crectmiento do la plants,en el comportamiento y dafio de las plagas do Ia yuca, y on Ia incidencia depat6genos. los .esultados de lab. sugieren que el nivel do gluc6sidos no 
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afecta la preferencia de las larvas de Erinnyls ello por el hospedante;
lo tanto, los gluc6sidos cianog6nicos no son un mecanismo de defensa 

por 
contra
 

esta plaga. Tambt6n se examinaron los efectos de Ia cobertura del suelo en
las poblaclones de chizas blancas en plntaLionCs de yuca. las significa
tivas correlaciones entre la cobertura y el gra'o de atrofiamiento de la
planta y la poblaci6n de chizas stugieren una relac16n causal: ]a cobertura 
proporciona alimento, microclima y protecci6n 
contra enemigos naturales. Selncluye una lista anotada de Insectos on una plantaci6n de yuca en Costa 
Rica. [CIAT]
 

0035
 
24715 ISMAYADI, S. 1978. Ubl kayu sebagai sumber makanan pokok di 

samping beras. (La yuca come fuente do limento principal ademis del
arroz). Buletin Kebun Raya 3(5):173-175. Indon., Res. Ingl., 11 Refs. 

Yuca. Ceograffa de Ia planta. Requerimientos climnticos. Cultivo. Enferme
dades y ratdgenos. Acaros perjudiciales. Slembra. Espaclamiento. Fertili
zantes. Cosecha. Valor nutritive. Contenido vitamfnico. Uses. Indomsia. 

Se discuten brevemente el origen de Ia yuca, requerimientos climticos,
principales enfermedades v plagas, cultio, valor nutritivo y usos. [CIATI 

Of36
 
21120 
 LUNA R., J.M. 1984. Influencla do armazenamoelo de manivas de

mandioca (anilhot esculenta Crantz) na prcducao de ralzes e ramas.
(Influencia dIl alrmacenamiento de estacas de yuca en Ia producc16n de
ralce:: y tallos). Tese Mag.Sc. Lavras-MG, Brasil, Escola Superior de
Agricultura de lavras. lOOp. Fsp., Res. Port., Esp., ingl., 39 Refs., 
Ilus. 

Yuca. Requerimientos cIimat icos. Temper atura. Datos pluviomtricos.
Propiedades .f sicas del suelo. Anolisis del suelo. Cultivares. Estacas. 
Almacenamiento. Registro del t flmpo. Stembra. 1ertilizantes. K. Riego.
iterbicidas. Altura de li plana. Productividad. Productividad de racees.

11ateri a seca. Anilisis 
 estad sttco. liplodia. Insectos peijudiciales.

Fusarium. Aspergillus. G;erminactiin. Tallos. Colombia.
 

En 1982-83 se estudit cl efecto del tratamlcnto qufmico, la posici6n y el
perfodo (1u almacenamI nto en 
 yvca var. Mco1 1684 en condiclones de campo en

el Centro Regional tie Investigacones Agrfcolas, cerca de Sevilla (Magda
lena, Colombia), en suelos n) inundla les ,agropados ell Ia Asoclac16n 
 Plani
cie Aluv al coin textiirai franco arc iIosa a franca. Las caracterfsticas 
evaluadas fueron p6rdida de eso fresco v de material de sietilbra debida al
almacenamiento, proceso de germinaciln inicial , altura (1e la planta,

establecimiento final, illmetro 
 de tnllos, produccl in de Li parte a~rea,
 
no. de esticas comerciales/planta, producci6n total de rafces frpscas,

produccifn de MS de rarces, no. 
 total de rafces/planta, largo y perfmsetro
de ralces. los tratamientos consistieron en proteccl6n qufmica (con o sin)
d1e las estacas anles de almacenamlento, posiciol de almacenamiento 
(horizontal y vertical) y iperfodo do almacenamiento (0, 30, 60 y 90 dfas).
Se us, un d sco de parcelas dlviildas coil 6 repettciones. Las estacas 
almacenadas en postcilin vertical toleraron 90 dfas de almacenamlento,
tenlendo poco efet( en lia p6rd ida de peso fresco v viabllidad. Adem~s, la 
posicl6n vertical i ivo influencIa positiva en la germinact6n a los 20 dfas
despu6s de lIa siembra. l.a mayor gerilinaieion a los 20, 40. 60 y 80 dfas
despuds de li slembra % el nejor establecimiento fueron obtenidos coando 
las estacas fueron tratadas con fungicildas. Ninguno de los tratanientos 
afect6 la altura de las plantas. 1 no. (ie estacas coerclales/planta fue 
mayor con plantas provenientes de estacas nlmnicenadas per 90 dias (menos 
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plantas/parcela y menar campetencia); sin embargo, el mayor no. 
de estacas
comorcialas/unidad 
de Area fue obtenido cuando 
se usaron esracas froscas
 
(sin almacenar). 
El mayor difmtro de tallos fue encontrado a los 90 dfas

de almacenamiento sin desinfecci6n de las estacas. 
La producci6n de ralces
 
frescas, Ia produccifn de MS de ralces, el no 
 de ralces totales/planta, el
 
largo y perlmetro de las raices, y la producci6n de la parte a6rea no fueron 
afoctadas par ei tratamionto qufmico, las posiciones o el perlodo de
 
almaconamiento. IRA]
 

._2A:55 2 .ttONTA G N E4R fld 0037o d e -ra i z e s - d ema fld, -W .....19 8 3 . ...Re i me fl i o c a , ,-a.f a o :u flc do 

use de herbicidas. (Rendimiento de ralces do yuca, 
en funci6n del usa
 
de herbicidas). In 
Reuniao Tecnica Anual de Culturas Energeticas do
 
IPAGRO, Porto Alegre, RS, 
Brasil, 1983. Trabalhos apresentados. Porto
 
Alegre, instituto do Pesquisas Agron6micas. pp.146-148. Port. (Inst. de
 
Pesquisas Agron6micas, Rua Goncalves Dias 570, 
90.000 Porto Alegre-RS,
 
Brasil]
 

Yuca. Malezas. Desyorba. Herbicidas. 
Cultivo. Siembra. Espaciamiento.

Productividad de rafcos. Brasil.
 

En in Estacao Exptl. Fitot6cnica de la
Taquari, Brasil, se estudiaron

eficiencia de 6 herbicidas on el control 
de malezas y su efecto on la
 
productividad de In yuca. 
Se us6 tindisefio de bloques al azar con 4 repc
ticiones. El testigo 
consisti6 on 2 tratamientos, uno sin herbicides y el
 
otro sin dosyerba manual. 
No hubo ninguna relaci6n entre el no. de malezas
 
y la producc16n de ralces. [CIAT]
 

0038

24095 PAZ, J.E. 1975. 
 Efectos do Insecticidas-acaricidas y fungicidas on


Ia germinaci6n de cangros do 
yura (Manihot esculenta Crantz). Tesis
 
Ing.Agr. Palmira, Universidad Nacional do Colombia. 46p. 
Esp., Res.
 
Esp., Ingl., 17 Refs., ilus.
 

Yuca. Requerimientos climlticos. Tomperatura. Dates pluviom~tricos. Culti
vares. Insecticidas. Acaricidas. Control de 
enfermedades. Estacas. 
Germi
nac16n. Registro del tiempo. HoJas. Altura do la 
planta. Espaciamiento.
 
Colombia.
 

En CIAT-Palmira se ostimaron 
los efectos de los insccticidas diazin6n,

dimetoato, carbaril, metamidofos y metil parati6n, y los fungicidas cloruro
 
metoxietil merc~rico, tiram e hidr6xido do 
cobro, en la germinaci6n de estacas do yuca. Se considoraron 3 dosis pars los traramientos (baja, normal
 
y alta) al igual que 2 tiempus do inmersl6n de Ias estacas, I corto (5 min)

y 1 largo (20 min). Se emplearon las var. Mcol 
1438 y Mcol 1513. En su or
don, los productos quo dieron los mejores 
resultados en cuanto a germina
ci6n y desarrollo 
vegetativo fueron carbaril, metamidofos, dimetoato,

diazin6n y metil parat16n. Las dosis bajs y normal fueron las mfisefectivas
 
y no hubo diferoncias significativas entre ellas. 
 El tiempo do inmersi6n
 
do 20 min fue el mejor on prom. de germinaci6n y desarrollo vegetativo. En

los ensayos con fungicidas, tiram, seguido de cloruro de metoxiotil merci
rico, fueron los mejoros 
tanto on germinaci6n coma en desarrollo vegetati
vo. [RA]
 

0039
 
20063 TABLANTE T., O.J. 1984. Determinaci6n experimental de la 
fuerza
ejercida par el suelo, sabre una 
cosechadora de yuca (Manihor esculenta
 

Crantz) mediante el usa de un modelo 
estrucrural. Acta "Cietitfica
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Venezolana 35(5-6):386-393. 
Esp., Res. Esp., Ingl., 25 Refsa, Ilus.

[Univ. Central de Venezuela, Facultad de Ingenierfa, Apartado 4718,
 
Caracas 1041-A, Venezuela]
 

Yuca. Equipo agrfcola. Cosecha. Modelo mntemftico. Desarrollo. Venezuela.
 

Se determin6 is fuerza ejercida por 
el sue!, sobre In 
pantalla deflectors
de una cosechadora exptl., 
como base de la optimizaci6n del disefio 
de esa

mfiquina. Para esto se construy6, utilizando el 
teorema de Buckingham, un
modelo a escala de la estructura. Simulthneamente 
sc disefi y construy6 un

mecanismo bastidor que simula la acci6n del suelo. Varias 
curvas de deformaci6annmabarra.centralde la estruetura, fueron obtenidas paradiferentes ,vlores e inclinaci6n 'de la carga aplicada 
en la pantalla deflectora. Finalmente se realizaron pruebas exptl. de campo, que permitle
ron obtener el valor y la direcci6n de is acci6n del 
suelo a travdas de leas
 curves obtenidas 
en el modelo. Con la fuerza obtenida, se construy6 
el
poligono de fuerzas qua permiti6 calcular la fuerza que realize el sistema

hidrdullco 
de un tractor, necesaria pare la cosecha y con la cual
calcularon los requerimientos de potencia pare 

se
 
diferentes velocidades del 

tractor. iRA] 

0040
22699 TALATALA, R.L. 
 1982. Weed control in 
root crops. (Control de
malezas en cultivos 
de raices). Baybay, Leyte, Philippine Root Crop
Research and Training Center. 13p. Ingl., 
20 Refs. [Philippine Root Crop

Research & Training Center, Viseyas State 
College of Agriculture,
 
Baybay, Leyte 7127, Philippines].
 

Trabajo presentado 
al Regional Root Crops Production Training Course,
 
lat., Baybay, Leyte, Philippines, 1982.
 

Yuca. Cultivos de ralces. Batata. Rame. Melange. 
Malezas. Desyerba. Hterbi
cidas. Desyerba con azad6n. Registro del tiempo. Productividad. Filipinas.
 

Con base 
en Ins revisiones de literature, se presentan los perfodos criticos pare el control de malezas y le 
competencia de maluzas en yuca, bAtata,

fiame y malanga. Para cada cultivo so 
den los mdtodos fisicos y quimicos de
control de malezas. Los Informes indican que muy pocos ensayos sobre herbi
cidas se 
han Ilevado a cabo en Ias Filipinas; en su mayor parte, el control
de malezas consiste en desyerba manual. Para cede 
cultivo se dan recomen
daclones sobre uso y dosis de herbicides. [CIAT]
 

23438 VILLAMAYOR JUNIOR, F.G. 
0041
 

1982. Yield evaluation of cassava stakes

produced 
under Jifforent populations. (Evaluaci6n del rendimiento de
 
estacas de yuca producidas 
 en diferentes poblaciones). Radix

4(2):14-15,11. Ingl., 3 Refs. [Philippine Root Crop Research & Training

Center, ViSCA, Leyte. Philippines]
 

Yuca. Cultivares. 
Tallos. Estacas. Siembra. Espaciamiento. Germinaci6n.
 
Productividad de ralces. 
Indice de cosecha. Filipinas.
 

En 2 ensayos so evalu6 la producci6n de estacas de yuca cv. Golden Yellow,
cultivado en diferentes densidades de poblaci6n do plantas. 
 En el primero
se cortaron tallos do plantas de 7 moses do edad 
en estacas dc 25 cm de
largo y se sembraron on densidades de poblaci6n de 13,333, 17,777, 26,666 y
53,333 plantas/ha. En el segundo se hizo el mismo expt., pero se 
evaluaron
estacas tanto 
frescas como almacenndas durante I mes. 
 Los tratamientos no

afectaron significativamente el Z do germinaci6n, el rendimiento do 
races,
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el no. do rafces/planta, el % de ralces grandes y el IC. Ambos ensayos
mostraron que las 
diferenclas en el 
digmetro 
del tallo, como resultado de
la variaci6n en las densidades do siembra, no afectan el potencial de

rendimiento de ]a yuca. [CfAT]
 

0042
24722 WARGIONO, J. 1983. Yield of 
cassava varieties at different plant
spacings. (Rendimiento de variedades de yuca a diferentes espaciamientos de plantas). l
Penelitian Pertanian 3(2):53-56. T7.g ., Res. Indon., 4
 
Refs., Iles.
 

Yuca. Cultivares. Cultivo. Siembra. 
Espaciamiento. FertIlidad 
del suelo.
Fertilizantes. N. P. K. Productividad. Productividad do raices. Indonesia.
 

En Indonesia se realizaron 2 expt. de campo para evaluar el efecto do ladistancia do siembra en los rendimlentos do la yuca. El primer expt. sellev6 a cabo en la subestac16n de Tamanbogo y en 
un campo de un agricultor
on Sleman; la var. GadIng (sin ramificaci6n) fue sembrada a 4 poblacionesdo plantas arregladas en II diferentes espaciamientos entre plantas. Elsegundo expt. se rcaliz6 las
en subestaciones 
 de Muara, Jakenan y
Tamanbogo, y on un campo do un agricultor en Playen; las var. Cading, Huaray Adira I (sin ramificaci6n), y La var. Adira i1 (ramificada) fueronsembradas a 4 distanclas. La poblac16n de plantas do 20,000 dio el mayorrendimiento en los suelos do baja fertilidad do Sleman. Tanto en suelosf6rtiles como no f~rtiles, los rendimientos 
do la yuca disminuyeronsignificativamente a medida que Ia poblac16n do plantas so hacla superior a10,000 plantas/ha. las var. sin ramificaci6n dieion los mayoresrendimientos en los suelos pohres de Playen y Jakenan con una distanciaentre plantas de 1.00 x 0.60 m. Para Nuara (var. con hojas angostas), unadistancia entre plantas de 1.00 x 0.40 m tambi~n fue buena en suclospobres; on suolos f6rtIles, esta misma var. dio mayores rendimientos en
celaci6n con las otras var. [RA-CIAT] 
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D03 Productividad do 
Energfa y Rendimiento
 

23767 
 MANNAN, M.A.; RASIIID, M.M. 
0043
 
1981. A comparative study on the yield
and morphological characters of four cultivars of cassava. (Estudio
comparativo del rendimiento y caracterlsticas morfol6glras de cuatrocultivares de ynba). Bangladesh Horticulture 9(1-2):33-40. Ingl., Res.Ingl., 9 Refs. [Horticulture Division, Bangladesh Agricultural Research


Inst., Joydebpur, Dacca, Bangladesh] 

Yuca. CultLivares. Ciuiltivo. Requerimientos clim~ticos. Datos pluviom6tricos.
Preparaci6n del t'rreno. Fertilizantes. N. P. K. Siembra. Caracterfsticasagron6micas. Altura do la planta. Ramlficacl6n. Ta los. Hojas. Raices.
Productividad de rafces. Materia seca. 
Bangladesh.
 

En ensayos con los cv. de yuca Cenjapati, Bogor y Narl (todos de Indonesla), y C-004 (de Bandarban, Bangladesh) en 1981-82, los rendimientos de 
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ralces frescas estuvieron en of rango do 22.73-25.28 t/ba. Se encontraron 
diferencias significativas entre los rendimientos do tallos pero no de 
ralces de los cv.; el rendimiento do talios de C-004 fue significativamente 
mayor (25.04 t/ha) que el de los otros cv. (17.83-19.05 t/ha). Tambi6n se 
registraron diferencias entre las caracterlsticas inorfol6gicas de los cv. 
[Field Crop Abstracts-CIAT 

0044 
23227 MATTOS, PL.P. DE; SOUZA, A. DA S.; CAIDAS, R.C. 1982. Direciona

mento do sistema radicular da mandioca cultivada em fileiras duplas. 
(Orientac!.6n del sistom, radical do la yuca cultivada on hileras 
dobles). Revista Brasileira do Mlandioca l(1):67-69. Port., Res. Port., 
Ingi., 13 Refs. 

Yuca. Cultivo. Siembra. Espaciamiento. Fertilizantes. Cultivos intercala
dos. Batata. Producttvidad de rafces. stema radical. Brasil. 

So dan los resultados do on expt. I]evado a cabo en I Centro Nacional do 
Pesquisa de Mandtoca e Fruticultura (Cruz das Almas' BA, Brasil) con yuca 
cv. B(M-O0I Aipim Bravo, sobre la orientaci6n del sistema radical do yuca 
cultivada on hileras dobles. Fntre las dobles hileras do yuca se sembr6 
batata. los datos sobre of rendimiento total de ralces y el rendimiento de 
ralces entre las hileras dobles, dentro de las hileras dobles, debajo de la 
estaca, v al extremo ie la estaca semilla muestran que las ralces crecen en 
cantidades mls grandes entre las iifleras dobles. [IRA-ClAT] 

0045
 
24718 O'HAIR, S.K. 1982. Root crop evaluation, selection and improvement 

in Florida for energy applications. (Evaluaci6n, selecci6n y mejora
miento do cultivos de raices on Florida para aplicaciones energticas). 
In Symposium on Energy from Biomass and Wastes, Lake Buena Vista, 
Florida, 1982. Paper presented. Gainesville, University of Florida. 
pp.135-16M,. Ingl., Res. Ingl., 41 Refs. [Univ. of Florida, Inst. of Food 
& Agricultiur,. Sciences, Homestead, Ff. :3031, IUSAI 

Yuca. CuIltivos de races. lesarrollo. Producct6n do biomasa. Cultivares. 
CulIttvo de tejidos. CultlV. Siembra. Propedades ffsicas del suelo. 
Productividad Le racrs. Conteni do de almid6n. Productividad do almid6n. 
Product ividad. EE. 1'T. 

E1 programa de biomaso de cultivos de ralces de la U. do la Florida 
(FF-.U1.), Institute of Food and Agricultural Sciences, incluye el insumo de 
14 lideres de proyectos coti parcelas en los terrenos de 14 centros do 
investtigaci6n. Se estai evaluando 9 cultwivos diferentes por su potencial 
en la producci6n do biomasa (arruriz, Brassica, yuca, aci icoria, yautta,
remolacha forrajera, zanahoria forrajera, alcachofa do Jorsal6m, jicama, 
batata v malan ga. los objetivos especfficos son el examen, ]a selecci6n y
ol mejoraniento de los cultivos de ralces con los mejores potenciales para 
la producciin de biomasa. los resultados preliminares indican quo se 
necesitara oin grupo m-xto do cultivos para proveer durante el afio la 
demanda de substrato fresco. Las recomendaciones especificas dependern de 
la localizaci6n geografica y las condicloner, de crecimiento locales. Scgfin 
las necesidades de insumo y los resultados de reondimiento, la batata tiene 
el mayor potencial. El mejoramiento gen6tico a trav6s do t6cnicas 
convencionales y nuevas esta on proceso, al igual quo el desarrollo de la 
propagaci6n de material de siembra por cultIvo do tejhdos. [RA-CIAT) 
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0046 
24716 POESPODARSONO, S.; NUGROHO, J.P. 1977. llubungan antara umur dengan 

hasil dari ketela pohon mukibat dengan ketela pohon biasa. (La relaci6n 
de la duraci6n del crecimiento y el rendimiento en yuca "Mukibat" y yuca
normal). Maros, Indonesia, Lembaga, Pusnt Penelitian Pertanian. ]Op. 
Indon., Res. Ingl., 9 Refs., Ilus.
 

Trabajo presentado al Symposium I Peranan lHasil PenelitLian Padi dan
 
Palawija dalam Pembangunan Pertanian, Maros, Indonesia, 1977,
 

Yuca. Cultivo. Sistema mukibat. Cultivares. Siembra. Registro del tiempo.
 

Cosecha. Productividad. Indonesia.
 

En el campo exptl. del Central Research Institute for Agriculture, Muneng 
(Probolinggo, Indonesia), so estudi6 el efecto de la duraci6n del perlodo 
de crecimiento y del rendimiento sobre yuca Mukibat y yuca coman. Se 
utiliz6 un disefio de parcelas livididas en el cual la parcela principal es 
la var. (Faroka, Pandesi y Dora) y las subparcelas, el tiompo de cosecha 
(10, 12, 14, 16, 18 y 20 meses despu~s de la siembra). Se sembraron per 
separado la yuca Mukibat y Ia com~n utilizando el mismo disfio; el expt. 
con yuca Mukibat se sembr6 adyacente al do la yuca com6n. Los rendimientos 
mfis altos pars las var. de yuca Mukibat evaluadas so obtuvieron 16 meses 
despu~s do la ;iembra. Para la yuca comn, los rendimientos m~s altos para
 
las var. Pandesi y Doro so obtuvieron 12 meses despugs de la siembra y 16
 
meses despu~s do la siembra pare la var. Faroka. Los rendimientos de yuca
 
Mukibat f,,eron casi 2 veces mayores que los de la yuca com5n. [RA-CIAT]
 

0047
 
24714 SADJAD, S. 1979. Konsepsi pertanian energi; kasus posisi tanaman
 

ubi kayu. (El concepto do agricultura energtica: un estudio de caso do
 
la plants do yuca). Berita Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 23(3):9-16.
 
Indon., Res. Ingl., 8 Refs., Ilus.
 

Yuca. Valor energ~tico do los alimentos. Productividad do energia. Indone
sia.
 

La agricultura energtica es un concepto nuevo pare Indonesia. No s6lo
 
significs la agriculture pare produci7 energla (el cultivo do elgunas
 
especies para la producci6n do lefia o para otras nuevas fuentes de ener
gia), sina un parr6n agricola on el cual se considera el balance energ~ti
co. Per lo tanto, la yuca ocupa un lugar Importante on la producci6n do
 
energfa on relaci6n con otros cultivos. Entre las especies cultivadas ha
bria la necesidad de aumentar el no. de ciclos energfitcos para aumentar Is
 
producci6n total on el patr6n do la agriculture energ6tica. La utilizaci6n
 
de la energfa puede ser mfs eficiento meJorando los cultivos o minimizando
 
las pdrdidas do energfa durante, p. ej., el procesamiento. (RA-CIAT]
 

0048
 
24711 SOSA V., M.; MATOS F., R.; FERNANDEZ, M. 1985. Comparacifn do pro

ducci6n do ralces do cinco variedades de yuca (Manihot esculente) an la
 
zona de "Palo Alto", Barahona. Investigaci6n 9(1):49-53. Esp., Res.
 
Esp., 4 Refs. [Centra Sur do Desarrollo Agropecuario, Programs de Ralces
 
y Tub~rculos, San Crist6bal, Repfblica Dominicane]
 

Yuca. Cultivares. Requerimientos climfiticos. Temperature. Dates pluvioms
tricos. Propiedades flsices del suelo. pH. Requerimientos nutricionales.
 
Zn. Estacas. Siembra. Anglisis estadfstico. Productividad. Rep6blica Domi
nicana.
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Se compar6 la producci6n de 5 var. de yuca (Blanquita do la Loma, Mache
tazo Alta, Zen6n, Sefiorita estg en la Mesa y Tres Ganchos - local) en la 
zona de Palo Alto, Barahona, Reptblica Dominicana. Las var. se sembraroi a 
una densidad de 1.O x 1.0 m. Las mayores producclones, entre las cuales no 
hubo diferencias significativas, se obtuvieron con las var. Tres Canchos, 
Blanquita de la Loma y Sefiorita estc on in Mesa con 28.77, 26.06 y 25.87 
kg/ha, resp. Las var. Machetazo Alta y Zen6n produjeron 14.30 y 13.85 
kg/ha, resp. En cuanto al digmetro prom. do ralces comerciales, la var. 
Tres Canchos tuvo el mayor difmetro (7.32 cm) y Machatazo Alta el 
..14 ).).. En, relaci6n. con,,a- ..ongitud prom. 

menor 
de.ralces..comerciales,.. 

Sefior- i'st. en la Mesa obtuvo la mayor (27.52 cm) y Tres Ganchos Ia menor 
(19.'6L a). fjRA] 

0049
 
23230 SOUZA, A. DA S.; MATTOS, P.L.P. DE; MACEDO, M.M.C.; CALDAS, R.C.
 

1982. Teste do combinacoes de espacamentos com 6pocas de colheita, em 
cultivares de mandioca. (Ensuyos de combinaciones de espaciamientos y 
6pocas de cosecha en cultivares de yuca). Revista Brasileira do 
Mandioca 1(1):79-81. Port., Res. Port., Ingl., 7 Refs. 

Yuca. Cultivares. Cultivo. Requerimientos climfticos. Temperatura. Datos
 
pluviomgtricos. Propiedades fisicas del 
suolo. Siembra. Espaciamiento.
 
Fertilizantes. N. P. K. Registro del tiempo. Cosecl;a. Productividad do
 
ralces. Brasil.
 

Se dan los resultadus del ensayo lievado a cabo en el Centro National de 
Pesquisa de Mndioca e Fruticultura (Cruz das Almas, BA, Brasil) en 
1978-79, para probar diferentes combir.aciones de espaciamiento y fechas de 
cosecha en yuca. Se us6 on disefio exptl. de parcelas divididas con 8 trata
mientos y 3 repoticiones. La yuca espaciada a 1.00 x 0.60 m y cosechada 10 
moses despuds de in siembra fue estadisticamente superior a los otros 
tratamientos. [RA-CIAT]
 

0050 
23436 VILLAHAYOR JUNIOR, F.G.; LABAYAN, A.L. 1982. Detopping and its 

effect on cassava production. (La pods do in cops y su efecto en la 
producci6n de yuca). Radix 4(2):7-8. Ingl,, 5 Refs. 

Yuca. Pods. Productividad. Productividad de ralces. Brotes. Producci6n de 
biomasa. Indice de cosecha. Estacas. Siembra. Espaciamiento. Fertilizantca. 
N. P. K. Cultivares. Filipinas.
 

Se estud16 el efecto de la pods en la producci6n de ralces de yuca. Esta
cas de yuca (25 cm de largo) fueron sombradas verticalmento a 1.00 x 0.75 m 
y fertilizadas con 25-25-25 kg de NPK/ha; I mes despu~s de la siembra se 
aplicaron adicionalmento 95 kg de N/ha. Los tratamientos consistieron en 
podar la copa a distancias de 0, 20, 25 y 30 cm desde el hpice del brote, 3 
meses despu~s de in siembra. El rendimiento de las ralces se vio adversa
monte afectado por ia longitud de la porci6n de la planta podada. La poda
disminuy6 el no. y peso de ralces comerciales y el rendimiento total de 
ralces poro no el no. y peso de raices comerciales y el no. total do ral
cos. [RA-CIAT] 

V6ase ademas 	 0015 0020 0021 0025 0028 0030 0032
 
0036 0041 
 0042 0083 0183 0195 0196
 
0197 0198 0199 0200 0201 0204
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D04 Estudios Poscosecha
 

0051
 

23220 CARVALIHO, V.D. DE; CIIALFOUN, S.M.; HUEI-WANG, S. 1982. Armiazena

mento p6s-colheita de mandioca: I. Influencia da composicao quimica de
 

raizes de cultivares de mandioca sobre a resistencla a deterioracao
 

p6s-colheita (fisiol6gica c microbiol6glca). [Almacenamiento poscosecha
 

de la yuca: I. Influencia de la composici6n qulmica de ]as racees de
 

cultivares de vuca en la reslstencla a la deterioraci6n poscosecha 

(fisiol6gica y mlcrobiol6gica)]. Revista Brasileira de Mandioca 

1(1):15-23. Port., Res. Port., ingl., 15 Refs., llus. [Empresa de 

Pesquisa Agropecu~iria de Mfnas Cerais, CaIxa Postal 176, 37.200 

Lavras-MG, Brasil] 

Yuca. Cultivare. Rafces. Almacenamiento. Deterioraci6n. Composici6n. 

Anglisis. Resistencia. Apiliis estadIstico. Mohos. Brasil. 

Se determinaron el deLterioro fisi6logico y microbiol6gico poscosecha, asf 

como la composici6n quTmica, de las ralces de yuca cv. Engana Ladrao, 

IAC-12829, Guaxup6, Iracema, Branca de Santa Catarina, Mantiquetra y 

Sonora, las cuales se almacenaron durante 14 dfas en bolsas pldsticas a 

temp. ambiente. Se clasificaron como resistentes al deterioro fisiol6gico 
(DF) los cv. Mantiquelra, Sonora, Branca de Santa Catarina y Guaxup6; 

IAC-12829, Engana I.adrao e Iracema se clasificaron como susceptibles. Las 

ralces de los cv. resistentes al DF, en comparaci6n con las de los cv. 

suscept bles, preseutaron mayores contenidos de humedad, de azficares 

reductores, no rductores y totales, as! come de compuestos fen6licos 
totales y de sus formas monom6ricas. Engana Ladrao fue el cv. m~s resis
tente al deterioro microblol6gico (DM), en tanto que Branca de Santa Cata

rina, Iracema e IAC-12P29 presentaron un grado Intermedio de resistencia al 

DM. Guaxup6 y ibantiqueira fueron los mrs susceptibles. Se asociaron con el 

DM los bongos del g6nero Verticillium, Fusarium, Aspergillus, Penicillium y 

Phytoplthora. El ataque fingico comenz6 8 dfas despu6s de la cosecha y 

aument6 hasta alcanzar un pico en el dfa 14. Los contenidos de humedad y de 

azucares reductores, no reductores y totales (expresados en base seca y 

humeda), presentaron correlaciones sigulflcatIvamente positivas con los 

diversos grados de DM. las caracterfsticas de los cv. Indican que el DF y 

el DM son 2 procesos separados, lo cual no tmpide que puedan ocurrir si

multbneamente en un mismo cv. [PA-CIAT] 

0052 

23221 CARVAI.IIO, V.D. DE; CHAIFOUN, S.M.; JUSTE, E.S.G.; MORAES, A.R. DE 
1982. Armazenamento p6s-colhelta de mandioca: 2. Efeito das alteracoes 

no grau de deterloracao fisiol6glca na composicao fisico-qufmica e quf

mica dr seis cultivares de mandloca. (Almaenamiento poscosecha de la 
yuca: 2. Efecto de los cambios de los grados de deterioraci6n fisiol6
gica en ]a composlci6n fisicoqufmlca de seis cultivares de yuca). 

Revista Brasileira de Mandioca 1(1):25-34. Port., Res. Port., Ingl., 9 

Refs. [Empresa de Pesquisa Agropecouria de Minas Gerais, Caixa Postal 
176, 37.200 Lavras-MG, Brasil] 

Yuca. Cultivares. Ralces. Almacenamiento. Deterioracl6n. Contenido de agua. 

Contenido de almid6n. Contenido de azficares. Anlisis estadIstico. Brasil. 

A Ins 0, 2, 4, 6 y 8 dfas de almacenamiento poscosecha de rafces de yuca, 
se correlacion6 el grado de deterforaci6n flsiol6gica (DF) con los conte

nidos d : humedad; azicares reductores, no reductores y totales; compuestos 
fen6licos totales; y fenoles monom~ricos, dim6rIcos, oligom6ricos y poli

m6ricos. las var. de yuca utillzadas fueron Mantlquotra, Guaxup6, Sonora y 

Branca de Santa Catarina (resistentes a DF), e Tracema e IAC-12829 
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(susceptibles a DF). 
 La DF aument6 a medida que el contenido de humedad do
la rafz disminufa. 
 las var. de yuca fueron aslgnadas con tingrado do 5 doDF cuando el contenido do humodad estuvo en el rango de 55.10-58.35%. Loscamblos en el patr6n de los contenidos do almid6n y do azficares varlaronsegin la var. analizada. Las var. Sonora, Iracema, IAC 12829 y ,uaxup6prosentaro.i correlaciones positlvas entre el grado do OF y el contenido dofenoles monomricos durante los perfodos de almacenamiento. No so observ6relacl6n entre la dlsminuci6n inicial del contenido de fenoles totales y ]aresistencla o susceptibllidad a DF. [RA-CIAT] 

23222 CIIALFOUN, S.M.; CARVALIIO, 
0053 

V.D. DE; MORAES, t. 1982. Armazenamentop6s-colhlita de mandloca: 
3. Efeito de alteracoes ffsico-qufmicas 
e
qufmicas sobre 
a resistencia do cultivares 
de mandioca 
a deterloracao
microbiol6glca. (Almacenamiento poscosecha do 
la yuca: 3. Efecto do loscatblos ffslcoqufmicos 
en ]a resistencla de cultivares de yuca a Ia
deterioraci6n microblol6gica). 
 Revista Brasileira 
 do Mandioca
1(l):35-42. Port., Res. Port., 
 IngI., 16 Refs. [Empresa do Pesquisa
Agropecuiria 
 de Minas Gerais, Caixa Postal 176, 37. 200 Lavras-G,
 
Brasil]
 

Yuca. Cultivares. Rafces. Almacenamiento. Deterloraci6n. Contenido do agua.Contenido de almid6n. Contenido de azOcares. An5lisls estadfstico. Brasil. 

So determinaron los cambios ffsicos y qulmcos que ocurren antes y despu6sdel deterioro microbiol6glco (DM) en 
las var. de yuca Engana Ladrao, Brancado Santa Catarim, Iracema, IAC-12829, CuaxupC y Mantiquefra, para Identificar los comnonentes quo podrian correlaclonarse con el proceso do doterioro. Se observ6 tin aumento significativo en los contenidos de compuoestosfen6licos, dim6rlcos, ollgom6ricos, polim6ricos y totales y secos (expresados en base hlmeda y seea) y en los compuestos fen6licos dim6ricos, oli
goa~rtcos y totales (expresados en MS) durante el procesoallilento fule las ma s do DM.ma *'or en var. resist~entes al EsteDM. D~espu~s de presentarse 
el DM, los contenidos de azficares no reduc'orcs fueron mas hajos on lasvar. m5s suseeptibles. Los contenidos de azfcares totales y reductores y dealmidones no so correlacionaron estadlsttcamento con el grado do M. 
IA-CIAT1 

23223 CHAI.FOUN, S.M.; 
0054
 

CARVALHO, V.D. DE 
 1982. Armazenamento p6s-co!helta
do mandloca: 4. Efelto de tratamentos quffmicos no controle da deterloracao microblol6gica p6s-colheita doem 
 cultivares de mandloca. (Almacenamiento poscosecha do la yuca: 4. Efecto de los tratamientos qurmicosen el do lacontrol deterloraci6n microblol6gica poscosecha cultivado res do yuca). Revista Braslelra do Mandioca l(l):43-45. Port., Res.Port., Ing]., Refs.7 [Empresa do Pesqulsa Agropecuirla do Minas Gerals,
Caixa Postal 176, 37.200 l.avras-MG, Brasil] 

Yuci. Cultivares. Ralces. Almacenamiento. Deterlorac16n. Molhos. Brasil. 

Se Ilev6 a cabo el control de Ia deterioraci6n mlcrobiol6gica do las var.de yuca Sonora, Mantiqueira y Engana ladrao con el uso do hiljoclorito dosodio al 1 y maneh al 3/. El tratatifento con maneb dio el mejor control,mientras que el hipoclorito de sodlo no fue efectivo en el control de Ia
deterioracl6n microblol6gica. Los bongos do los g6neros Verticillium,Rhizopus. y Fusarlum 
fueron Identiflcados y asociados 
con ea
deterloracl6n

Jespu~s de 90 d1as de almacenamiento. [RA-CIAT]
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0055
 
AND RESOURCES RESEARCII AND DEVEL23777 I'IIIIlI'PINE COUNCIl. FOR ACRICUITtRE 

OPENT. 1984. Cassava storage for small farmers. (Almacenamiento de 

la yuca para los pequetos agricultores). Technology 6(2):1-12. Ingl., 8 

Refs., llus. 

PaqueteYuca. Rafces. Almacenamiento. Deterioracl6n. Tecnologfa poscosecha. 

tecnol6gico. Economfa. Ingrosos. Costos. Producciin. Filipinas. 

So presenta una tecnologfa para el almacenamlento poscosecha d is ralces 

de yuca. El m6todo consiste on el almacenamiento de la yuca bajo tierra en 

x 0.40 m con utna capacidad de 70-80 kg de raifces 

con arena do mar y de rio. So dan las condicio
trincheras do 1.00 x 0.30 
do yuca, y el cobrimionto 
ties necesarias al igual que las rccomendacIones para el tratamiento de las 

raices, previo il almacenamiento (cosecha, li apieza, manejo, clasifica

ct6n). Esta tecnologla permite al agricultor almaeonar la yuca hasta par 6 

meses v bencticiars;e de las fluctuaclonus del precio del mercado. So dan 
del sistema de produclos beneticios economico; v so comparan con aquellos 

do yuca tlradicion l, ol CI coal no so usa almacenamiento. [CIATIcifn 

0056
 

t.A. ; HUGIES, P'.A. 1982. DEAE-cellulose separation of2370b PLUBL.EY, 
cassava (HanIhot esculenta Crantz) root tissue. 

(SeparacI6n de las peroxidasas do tejidos de ralz de yuca en 

DFAE-celulosa) . Journal of Food Biochemistry 6(3) :197-206. Ingl. , Res. 

IngI., 20 Rets., lhIs. [Tropical Products Inst., 56-62 Cray's Inn Road, 

london WCIX 81Y, Elg Iand] I 

peroxidases from 

Yuca. Raices. Enzimas. Doeterioraci6n. Aniilisis. BlioquimIca. Fisiologfa ee 
la planta. Reino Unido. 

de tejidos do ratz do yilca no descolorados y con descolorac16nExtractos 
vascular contc-nia numierosas peroxidasas electrofer-ttcamente distintas quo 

pudieron separarse on 3 grupos (A, B y C) segln su movilidad. So obtuvo la 

de estos grupos mediante la cromatograffa (e Intercambioseparaci6n parcial 

t6nico en lDLAE-celulosa, 
 con un PHl do 7.5. l~a electroforesis demostr6 quo 

los grupos A y B pasaron a travis del intercamblador ,;in ligarse. Se demos

del grupo 11 so lilg,ron a la DEAE-celulosa, lastr6 que ciertar' onzimas 
cuales estaban menos tiuortomente- ligadas que -I grupo C y so elucidaron con 

Los extracto del tejido do yuca que mostraronuna concn. ms haja de NaCI. 
descoloraci6n vascular presentaron una mayor coloraci6n en bandas do los 

grupos A y 1B, y conteonan tambl6n una enzla 6nica del grupo 1B, con una 

escasa capacidad de ligamiento y con ina movilidad electrofor6tica mils 

lenta que las 2 enzimas normales del grupo B encontradas on el tejido no 

no se encontraron iii -. ta enzima 

ni las del grupo C. So sugtere fue el cambio enila actividad y on el patr6n 

de las peroxidasas se relaciona con la descoloraci6n vascular del tejido. 

[RA-CIAT] 

descolorado. Eli los eluatos de la columna 

0057
 

1985. Scopoletin involvement In post23771 WHEATLEY, C.C.; SCtHWABE, W.W. 

of cassava root (Manihot esculentaharvest physiological deterioration 

Crantz). (Implicaci6n de la escopoletina en la deterioraci6n fisiol6gica 

poscosecha do Ia rafz do yuca). journal of Experimental Botany 

26 Refs., Ilus. [CIAT, Apartado36(166):783-791. ngl., Res. lng]., 


A6reo 6713, Call, Colombia]
 

Poda. Almacenamiento.
Yuca. Raices. Deteriorac16n. Cultivares. tlbridos. 


Anilisis. Colombia.
 

26
 

http:PLUBL.EY


Un estudlo sobre el mecanismo de rapida deterloraci6n de las rafces de ]a
yuLa demostr6 que 6ste requiere de Ia presencia de 02 y de escopoletina;
esta filtima attila, iparentcmente, de manera algo autocatalftica. lns farces 
de plant,., cuvas partes superiores se podaron varies dfas antes de la cose
cha fueron meios susceptibles a la deterloraci6n uspont-inea, peo respon
dleron vigorosamente a la escopoletina aplicada, en tanto que las rafces 
almacenadas durante algfin tlempo en auseicia de 0., (races curadas) ya no 
fueron susceptibles a la escopoletlna aplcada de-manera ox6gena. Metab6
licamente, los 2 m6todos para prevenir la deterloracl6n difteren claramen
te: Ia podas puede ser efectiva debido al internamente reductdo suministro 
de escopoletina o a la ausencla de alg6n factor involucrado en la oxidaci6n 
primaria; ]a cura puede impltcar la p6rdida de un precursor de la escopole
tina o la inactivaci6n de un sistema enzimltico. [RA-CIAT] 

Vase ademis 0036 0174
 

.. 0 FITOPATOLOGIA 

0058
 
24737 AUTRIQUE, A. 
1981. Mantoc. (Yuca). In . Principaux ennemis 

des cultures de la r6gion des Grands Lacs d'Afrique Centrale. Bujumbura,
Institut des Sciences Agronomlques du Burundi. pp. 

6
0-65. Fr., Ilus. 

[Inst. des Sciences Agrnnomiques du Burundi, . 1'. 795, Bujumbura, 
R6publlque du Burundi] 

Yuca. Enfermedades y pat6genos. Mononvchell us tanajoa. Monnnvchel lls 
mcgregori. Virus del mosaico africano de la yuca. Xanthomonas campestris 
pv. manthotis. Xanthomonas campestris cassavae.pv. Colletotrichum 
manihotis. Cercosporidium henningsii. Cultivares. Sintomatologfa. Dafios 
causados per plagas. Acaricidas. Insecticidas. Requerimientos climticos. 
Datos pluviomt ricos. Control de enfermedades. Vectores. Bemisia. 
Sistemas de cultivo. Estacas. Africa. 

Se describen el dafe causado y el control de las principales enfermedades y
plagas de la yuca en la regi6n de los Grandes Lagos, Africa, y se Incluyen
fotos a color. Entre las p1lagas se encuontran Phenacoccus sp., Zonocerus 
varlegatus y Mononvchellus sp. las enfermedades consideradas Incluyen CAMD
 
Xan thomonas campustris pv. 
 manihotis, X. camestrts pv. cassavae,
Coilletotriclium manilhotis y Cercosporidlum henningsil. ICIATI 

0059

24736 ATTRIQUE, A. 1981. Principaux ennemis des cultures de la r6gion des 

Grands Lacs d'Afrique Centrale. (Prlncipales eneigos de los cultivos de 
Ia regl6n de los Crandes lagos del Africa Central). Bujumbura, Institut4des Sciences Agronomiqus du Burundi. 1 4p. Fr., Ilus. [Inst. des 
Sciences Agronomiques du Birundi. 1B.1I. 795, Bujiimbur,,, R6publique du 
Burundi ]
 

Yuca . Phenacoccus. Zonocerus variegatus. Mononychel Ilus tanaJoa. 
Mononvchllus mcgregori. Virus del mosaico africano de la yuca. Xanthomonas 
campestris pv. manillotis. Xanthomonas campestris pv. cassavae. 
Colletotrichum manihotis. Cercosporldium henningsil. Cultivares. Sintomato
logla. Dafios causados por plagas. Insecticidas. Acaricidas. Requerimlentos
cimfticos. l)atos pluviomtrtcos. Control de enfermedades. Vectores. 
Bemisia. Sistemas de cultivo. Estacas. Africa. 
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Se discuten brevemente, a manera de introducci6n, los factores causales de 
las enfermedades fisiol6gicas y de las afecclones parasitarlas de los cul
tivas en general. Luego se describe el dafio causado par los enemigos de los 
principales cultivos, incluyendo la yuca, en la regi6n de los Grandes La
gos, Africa. Se incluyen medidas de control y fotos a color para cada uno. 
[CIATI 

0060
 
23098 TERRY, E.R.; PERREAUX, D. 1984. Cassava diseases, their spread and
 

control. (Enfermedades de la yuca, su diseminaci6n y control). In
 
lawksworth, D.L., ed. Advancing Agricultural Production in Africa,
 
Arusha, Tanzania, 1984. Proceedings. Farnham Royal, Slough, England, 
Commonwealth Agricultural Bureaux. pp.I0--ll0. Ingl., 14 Refs. [ITTA, 
P.M.B. 5320, Ibadan, Nigeria]
 

Yuca. Enfermedades y pat6genos. Transmisi6n de enfermedades. Sintomatolo
gfa. Virus del mosaico africano de la yuca. Xanthomonas campestris pv. 
manihotis. Xanthomonas campestris pv. cassavae. Colletotrichum 
gloeosporioldes. Cercosporidium henningsii. Cercospora caribaea. Cercospora 
vicosae. Productividad de ralces. Control de enfermedades. Requerimientos 
climaticos. Datos pluviom6tricos. Temperatura. Ct,,lltv' r-rmopla~m,- Vorto
res. Medidas de cuarentena. Africa. 

Se describen la sintomatologfa y p~rdidas en el rendimtento en yuca debidos
 
a agentes causa.es de enfermedades sistmicas (CdID, Xanthomoias campestrts 
pv. manihotis y X. campestr.s pv. cassavae) y no sist6mlcas. Tambin se 
discute el efecto de los factores climsticos y bi6ticos, las prcticas cul
turales y el intercamblo de germoplasma en la diseminaci6n de estas enfer
medades. Para el control de estas enfermedades de la yuca se recomienda un 
enfoque integrado que combine resistencia de la planta hospedante, prcti
cas culturales, y medidas de cuarentena (exclust6n y erradicaci6n de los 
pat6genos). [CIAT] 

V6ase adem~s 0182 

E02 Bacteriosis
 

0061 
24053 ALVES, H.L.B. 1979. Varlabilidade em XanLhomonas manihotis (Arthaud 

- Berthet) Starr. (Variabilidad en Xanthomonas manihotis). Tese Mag.Sc. 
Brasilia, Universidade de Brasilia. 45p. Port., Res. Port., lngl., 52 
Refs. , lus. 

Tambl6n en Fitopatologia Brasilelra 9(3):485-494. 1984.
 

Yuca. Xanthomonas campestris pv. manihotis. Aislamiento. Cultivares. Inn
culac16n. Sintomatologia. Anlisis. Enzimas. Brasil.
 

Se distinguieron 5 niveles de vlrulencia, no asociados con su distribuci6n
 
geogr~flca, entre 32 aislamientos de diferentes 1reas de Brasil y del CIAT 
al inocular 2 cv. de yuca con diferente resistencla (Mamao y Sutinga). Los 
aislamlentos, tanto virulontos como d6biles, provinieron de Areas donde la 
bacterlosis do la yuca era o no una enfermedad severa. La producc16n de 
amilasa varl6 considerablemente peru no se logr6 correlacionar con la viru
lencia o la distribuci6n geografica. No se observ6 reacci6n de hipersensi
bilidad a la bacteria, Incluso cuando los cv. resistentes se infiltraron 
con los aislamientos menos virulentos. La Infiltraci6n de una suspensi6n 

28
 

http:causa.es


bacteriana on hojas de yuca constituy6 un 
buen m6todo para probar la pato
genicidad. En pruebas do doble difusi6n en gel de agar, 28 de los 32 aisla
mientos se agruparon on 3 serovares distintos. [Review of Plant
 
Pathology-CIAT]
 

0062
 
23218 ATIIAYDE, J.T.; SANTOS, A.F. DOS; FURTADO, N.J. 
 1982. Bacteriose
 

(Xanthomonas campestris pv. manihotis) da mandioca na Regiao Norte do 
Estado do Espirito Santo. [Bacteriosis (Y.anthomonas campestris pv.
manihotis) de la yuca en la regi6n norte del Estado de Espirito Santo]. 
Revista Brastleira de Mandioca 1(l):7-10. Port., Res. Port., Ingl., 6 
Refs., llus. [Empresa Capixaba do l'esquisa Agropecufria, Caixa Postal 
391, 29.000 Vit6ria-ES, Brasil] 

Yuca. Xanthomonas campestris pv. manihotis. Identlficact6n. Cultivares. 
Brasil.
 

En la regi6n norte del Estado de Espirito Santo, Brasil, so llev6 a cabo un
 
estudio para detectar Ia presencia de Xanthomonas campstrIs pv. manihotis. 
los resultados muestran quo la enfermedad end6mica en laes regi6n y quo
las epidemias ocurren principalmente entre mayo-julio. [RA-CTAT] 

0063
 
24063 
 IKOTUN, T. 1984. Pectolvtic enymes produced by Xanthomonas 

campestris p;athovar cassavae and their involvement in pathogenesis.
(Enzimas pectolticas producidas por Xanthomonas campestris pv. cassavae 
y su participact6n en patogenesis). Zeltschrift fUr Allgemeine
 
Mikroblologie 24(6):363-368. lngl., Res. IngI., 15 Refs., Ilus. [Dept.
of Agricultural Biology, Pniv. of Ibadan, Ibadan, Nigeria] 

Yuca. Xanthomonas campestris pv. cassavae. Mledios de cultivo. Experlmentos 
do laboratorio. Anillisis. Enzimas. Aislaniento. Nigeria. 

La actividad degradante do Ia pared celular de Ia planta, realizada por los 
filtrados de cult t\'oq do Xanthomonas camspstris pv. cassavae, cultivados en 
un medio 1 quido suplementado con sales y con iicido galactur6nico, fue 
mayor que a encontrada on filtrados de cultivos efectuados on otros 2 
medios. El pat~geno produjo pecttna metilesterasa, pectato liasa y ina 
pequ, fa cantioad de poligalacturonasa. Se cree que estas enzimas estgn
involucradas en el proceso patog6nco, puesto que estuvieron presentes en
 
Is tejidos infectados. L.a presencia de pectato do Ca en el tojido vegetal

estimul6 
 Ia actividad do pectato liasa. la baja actividad enzimsitica, 
detectada inicamente con altas diluClones on el tejldo hospedante 
infectado, es probablemente Ia principal responsable del lento desarrollo 
de la enfermedad causada por este pat6geno. [RA-CIAT] 

0064
 
23217 ROMEIRO, R. DA S.; FUKUDA, C.; ATIlAYDE, J.T. 19P2. Cin6tica da 

producao do anticorpos por coelhos como resposta a diferentes planos do 
imunizacao corn Xanthomonas camn,.stris pv. manihotis. (Cin6tica de la 
producci6n de anticuerpos por conojos on respuesta a diferentes planes
do Inmunizaci6n con Xanthomonas campestris pv. manihotis). Revista 
Brasileir de Mandioca 1():1-6. Port., Res. Port., Ingl., 14 Refs., 
luis. [Univ. Federal de Vicosa, Depto. de Fitopatologia, 36.570 

Vlcosa-MG, Brasil] 

Yuca. Xanthomonas campestris pv. manihotis. Aislamiento. Anmlisis. Bio
quimica. Fisiologfa animal. Investigaci6n. Brasil. 
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Se lirvestlg6 en conejos ]a cinftfca de la producc16n do anticuerpos contraXanthomonas campestris pv. maniho4s. El antfgeno consistI6 en una suspens16n dc c ;luas,acturfrnas (Ic 10 c6lulas/mi en un emulsificado saaino en un adyuvante incompleto do Freund (1:1), el cual se inyect6 (0.5 ml) en elmiembro pu:erior del conejo segdn 4 planes diferentes de inmunizaci6n: I)
11a Inyecci6n inica y 2), 3) y 4) otra inyecci6n a los 10, 15 y 20 dfas
despu6s de la primera Inyuccl6n, resp. En todos los planes se tomaronmuestras de sangre cada 5 dfas basta el dfn 45 despu6s do ]a primera inyec
ci6n; sc estim6 el tftulo do los antisueros por las pruebas do aglutlnaci6n
on gotas y do doble dlfus16n en gel. los planes de lnmunlzaci6n no difi-Heron cn tdrminos de las curvas de prcduccl6n do anticuerpos ni de res
pucsta. En todos los planes se obtuvieron altos tftulos de aglutinaci6n
(1:32.000). Se puede concluir que basta una sola Inyeccl6n, por lo cual se 
recomlenda el plan 1. [RA-CIATJ 

0065
23224 ROIEIRO, R. DA S.; ATtIAYDE, .I.T.; FUKUDA, C.; BATISTA, U.C. 1982.
M6todos para extracao de llpopollssacarfdeos do Xanthomonas campestris 
pv. manihotis (lBerthet & Bondar, 1915) Dye, 1978. (N6todos para Isextracci6n de I lpopolfs carldos do Xanthomonas campestris pv.
manihotis). Revtsta Braslletra do Mandioca 1(1):47-53. Port., Res.
Port., lng1. , 25 Refs., Llus. [Univ. Federal de Vicosa, Depto. de
Fltopatologia, 36.570 Vicosa-M,, Brasil] 

Yuca. Xanthomonas campestris pv. manihotis. Aislamiento. Experimentos de 
Iaboratorio. AnalIslis. Brasil. 

Se compar6 ]a eftciencta de 6 mCtodos de extracci6n de lipopolisacgiidos
(I.PS) de e lulas de una cepa avirulenta do Xanthomonas campestris pv.manlihotIs. Dichos m6todos combinaron la ebullici6n o la congelac6n-des
congela 1In, s,.giiid- tie !a extraccirin con fenol. Debpus de la xtracci6n 
se dtalizaron Ia!; mukstras contra agia destlada y se probaron io, dializa
dos pars evaluar la cantidad de IPS, Ia pureza anttg6nlca y la contamina
cin con otras sustanctas. Sc verffc6 la cantidad de LPS, ya fuera di
rectamente modiaore el m6todo del 2-keto-3 deoxtcoctanato, o Indirectamente
medtiante la t6cnica de Is precipltael6n do gotas, as coma mediante Ia inmonoelectroforesis en gel de agarosa (ensayo cohete). La pureza antig6nica
sou verl fic tabl6n sediante la Inrnunoelectroforesis. El m6todo do Isebullichirn de la suspensi6n do c61ulas bacterianas durante 30 tmin, seg-ido

de la ext racciOn coo fenol, fue el me-jor para 
extraer grandes cantidades deLPS; presenti cl mtor nivel do contamtnacl6n y su pureza antig6nica fuoe
 
aceptable. [RA-C IATI
 

0066
24048 SU;IiORI, M.H. 1981. Diferenclacao serol6gica entre tres patovares

de XastHtnhonasOScampstrls (Panmnel) 
 Dowson aplicando a t6cnica do linfon6dulo v da suspensao hacterlana. (Diferenclaci6n serol6gica entre tres 
patovares do Xanthomonas campestris usando la t6cnica del n6dulolinfatico y de la suspensliin bacterlana). Tese Mag.Sc. Piracicaba-SP,
Brasil, Fscola Superior de Agricultura

70 Lutz de Quefroz, da Universidade
do Sao Paulo. p. Port., Res. Port., Ingl., 44 Refs., Ilus. 

Yuca. Xanthoraonas campestrs pv. mantihotIs. Alslamento. Tejidus vegetales.
Anl isIs. ldent ifftcai'I6n, Bras! I.---

So compararon serol6gicamente Xanthomonas campestris pv. malvacearum, X.campestrts pv. manihotls y X. campestris pv. phaseoli, aitlados reap. doalgod6n, yuca y frfjol. .as-bacterias cultivadas en agar p;pa dextrosa
lncubatlas a 

e
280C durante 48 h fueron estandarizadas en un colorlmetro a 5% 
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de transmitancta (578 nm), emulsiflcadas in adyiivante completo de Freund y
usadas como anttgeno en la preparaci6n de antisuero especffico. Cada conejo
recibI6 2 Invecciones del antfgeno cn el n6dulo linfatico con tin intervalo 
de 15 dfas. las suspensiones bacterianas se obtuvieron en agua destilada 
est6ril, 0.85% soluci6n salina y 22 5cido ac6tlco. l'ara 'a extracc16n del 
exopolisacirido del aislado, se us6 soluci6n sallna est6ril con 0.6% for
maldehido neutral. las suspensiones bacterianas como extracto de exopoli
sac.irido fueron estandarizadas en un colorfmetro a 5% de transmitancia y 
isadas como antfgcno para pruebas serol6gtcas. Las inyecciones ideant~geno
concelitrado el e l n6duoIntra ]inif.tico produjeron antisieros espec ficos 
despues de la primera inyecciln, las pruebas de doble fusl6n en agar usadas 
con los antigenos y antislieros Inter e intra especificos mostraron que los 
Iatovares malvaceartim, manihotis y phascall de X. campostris eran serol6
gicaniente diferentes. En estas pruebas, en tin perfodo de 65 Ih se observaron 
1, 2 N 3 1fneas Ie precipi taci6n. los actfgenos del exopolisacfrido mos
traron mas reactiOlnes especificas, Inaicando que esta ticnica es la mis 
eficleate puesto que permite reacctones con los antIgenos hom6logos sola
mente. Los resultados dcmoatraron la alta sesibilidad la factibilidady 
pa ra ]a tecnica scrol6gica 
diagnistico, ilent if) caci6n 

como un instrumento auxiliair valioso 
V taxonumfa de las bacterlas del 

en el 
g6nero 

Xanthomonas. IRA-('IATl 
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0067 
23219 ATIIAYDE, J.T.; SANTOS, A.F. DOS; FURTADO, M.J. 1982. Avaliacao de
 

cultivares 
 de mandIoca em relacao a antracnose (Colletotrichum 
gloeosporioldes f. sp. manilhotis). [Evaluaci6n de cultivares do yuca en 
relaci6n con la antratnosis (Colletotrichum g1oeosporioides f.sp.
manihotis)]. Revista Brasileira de Mandioca l(l):11-13. Port., Res. 
Port., Ing]., 8 Refs. [Empresa Capixaba de Pesquisa Agropecuiaria, Caixa 
Postal 391, 29.000 Vittoria-ES, Brasil] 

Yuca. Cultivares. Clomerella cingulata. Sintomatologla. Brasil. 

En lilInhares, ES, Brasil, se vvalu6 condiciones de campoen la reacc16n do 
30 cv. de yuca a la infecci6n natural con Colletotrichum gloeosporioides f. 
sp. manihot s. El cv. Entre Rfos mostr6 resistcncia y los otros cv. fueron
clasificados como moderadamente resistentes, susceptibles y altamente 
suscpt bIles. [RA-CIAT1 

0068 
24084 lIAt, T. S. IAN, C.S. 1984. Methods in the screening for field 

resistance to Cercospora henningsHi Allescher in (,6todos docassava. 
selece16n por resistencia en el campo a Cercosporidlum henningsil en 
yuca) . MARI) Research Bulletin 12(3):366-372. Ing]., Res. Ing]., Mal., 
13 Refs.. Ilus. [Malays ian Agricultural Research & Development Inst., 
Serdang, Selangor, Malaysia 

Yuca. Cercosporidium henningsil. Itbridos. Expertmentos de camlo. Cultivo. 
Fertillzantes. N. P. K. Mg. 1erbicidas. Sintomatologla. Malaysia. 

Se evaluaron 2 mtodos para la selecciOn do clones de yuca por Ia severidad 
de Ia enfermiedad de Ia eaiclia parda de la hoja (Cercosporidium henningsii). 
los resultados obtenfidos rted)ate el mntodo de claslficacl6n con base on el 
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% do 5rea foliar enferma mostraron una relaci6n curvilineal con los obteni
dos con el mtodo de conteo de las manchas de ]as hojas enfermas. Si bien 
el primer mtodo es f~cil y rapido, es :nis conveniente para la selecci6n de 
un gran no. tieclones, cuando los resistentes deben escogerse do entre los 
susceptibles. Este m6toilo debe utilizarse en etapauna temprana del
 
crecimiento del cultivo. El segundo mftodo proporciona mayor precisi6n en 
la identiflcaci6n tiediversos grados de resistencia o susceptibixdad entre 
clones, y puede aplicarse en cualquler etapa do crecimiento del cultivo. 
[RA-CIAT] 

0069 
23768 MAYAMBIILA, C. 1984. Etude do quelques interactions de ]a lumiere et 

de ]a temporature stir la crotssance lin~alre et la sporulatlon chez 
Colletotrichum manlihotis lenn. (Estudio de algunas interacciones do la 
lu1 V de la temperatura en el creclmiento lineal y la esporulac16n do 
Colletotrfchum lindemuthlnxum). I'lyton 44(1):1-7. Fr., Res. Fr., 13 
Refs., Ilus. [Dlhpartement do Biologic et Physiologle Vg~tales, Facult6 
des Sciences, Universit6 Marien Ngouabj, Bl'69, Brazzaville, Congo] 

Yuca. Coiletotrichum manihotis. luz. Iluminacl6n. Temperatura. Investiga
ci6n. Experimentos ti laboratorlo. Congo. 

So inhilbi6 el crecimieonto lineal de Colletotriihum manlihotis tislado de 
yuca, mediante la exposici6n a 7887, 10,140 y 15,744 (ergios/cm )/seg a 
30'C. l a nhibic46n aimentd con la iluminaci6n. Al exponer los tallo- a 
15,744 (ergios/cm-)/seg, se inlihlbi el crecimlento lineal tie la hilfa a 30C 
para todos los perfodos de Iuz onsayados. Dlicho crecimiento se vio estimug 
lado por clertos perfodos de luz a 25'C v para todos los que so probaron a 
20(:. E1 efecto inhibiturio varl5 dlrectamente, y el estimulador inversa
mente, Coll la temp. Parece haber 2 tipos de receptores de luz dentro del 
mice] o, de los cuales uno es rcsponsable do siucrecimiento y el otro de su 
esporuilaci6n. IPA-2:IAT] 

0070 
24069 PUNITiAL.INCAM, E. 1984. New microfungi from Malaysia and Papua New 

G(uinea. (Nuevos mlcroliongos do Malaysia y Papua Nueva Guinea). Nova 
Hledwigia 39(-2):57-74. Ingl. , Res. Ingl., Al., 26 Refs., Ilus. 
(Commtwealth Mycological Inst., Surrey,Kew, England] 

Yuca, Micosts. iroboseispora manlhotis. Papna Nuoeva Guinea. 

Se lescriben e i lustran l.asiostemma leersiae Punith. sp. nov. y
Chaelosttcta leersia Punith. sp. nov. (estai do 1L.leersiae), ambos encon
t radas en hoi as de leersia hexandra, y Lroboseispora manihotis gen. et sp. 
nov., encontrada sobr la coiteza de yuca. [RA-CIAT] 

0071 
22778 WARWICK, l).R.N. 1982. Relacao de plantas hospedeiras: Manihot 

esculenta (Et.upimriacexe) mandioca. [ Informe de plantas hospxdates: 
Manihot e.culenta (i plhorblaceae) yuca I. In . Catlofo de 
patx6genos do plantas cultivadas nao registrados no Brasil. Bratilia, 
Empresa Brasileira tie Pesquisa Agropecuxiria. Centro Naclonal do Iecursos 
Gen6ticos. v.l,pp.7g-79. Port. 

Yuca. Agracterlum. Cvlindrocladitim flordanum. Ganoderma pseudoferreum.
Colletotrichum Inanilhotis. in manihoticoa. Macrophoma cassavae. 
Macrophoma manihotfis. Phviilosticta. Pseudomonas. Sphaeeloma manihoticola. 
Xanthomonas campestris pv. manlhotis. Virus del mosaico africano do Ia 
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yuca. Sintomatologfa. Colombia. Nueva Zelanda. India. 
Indonesia. Malaysia.

Nigeria. Zaire. Costa do Marfil. Liberia. Ghana. Taiwan. Irak. Filipinas. 
Etiopla.
 

Se describe el da6o causado por Arobacterium sp., CylIndrocladium
tioridanum, Ganoderma pseudoferreum, Colletotrichum manihotis, Guignardia
manihoticola, Macrophoma cassavae y M. manihotis, Phyllosticta cassavae y
P. manihoticola, Pseudomonas solanacearum, Sphaceloma manihoticola, 
Xanthomonas campestrts pv. manihotic y CAND. Se indican las 5reas donde se 
han presentado. [CIATI
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0072
 
24569 BOCK, K.R. 1984. Contributions to cassava research in 
 Kenya.


(Contribuciones a la investigaci6n sabre yuca en Kenia). 
 In Kenya

Agricultural Research Institute. 
Crop Virology Research Project (R3177);
Fin il Report. london, Engiand, Overseas Development Administration. 
pp.1-6 . Tool. (, RL2fs., Illus. 

Yuca. Virus del mosaico africano de la yuca. lnvestigaci6n. Vectores. 
Productividad de ralces. Cultivares. F.plidemiologfa. Fitomejoramiento.
Selcci6n. Control tte enternedades. Kenia. 

Se resumen los rusultados del trabajo sobre CAND) 1levado a cabo en Kenia 
por el Overseas Development Administration Crop Virology Research Project
del Reino Unido. Se presenta informaci6n sobre el virus, cepas, dtistribu
c16n, efectos en el rendimiento, epidemiologfa v control en el campo usando 
material die prnpagact6n l ibre del virus. Flinalmente, so dan los rendimien
tos obtenidos con las var. usadas y recomendaciones sabre los cv. disponi
bles en diferentes localidades de Kenia, con base en los resultados presen
tados. [CIAT] 

0073
 
24570 B0CK, K.R. 1984. Final report on studies on cassava brown streak 

virup. (Informe linal de los estudios s:,bre el virus del estriado marr6n 
de la yuca) . In Kenya Agricultural Research Institute. Crop Virology
Research Project (R3177); Final 
 Report. London, England, Overseas
 
Development Administration. pp.64-83. Ingl . , Res. Ingl. , 5 Refs. 

Yuca. Virus del estriado marr6n do la yuca. Cultivares. Sintomatologia. 
Productividad de rafces. Alslamiento. Identiflcaci6n. Microscopta electr6
nlca. Vectoros. Bemisia. Kenia. 

El virus del estriado marr6n de la yuca (VEMY) estuvo presente on todos los 
distritos costeros tie Fenla, pero la incidencia en el campo fue general
mente baja. En Kenia occidental, no se observ6 VFY en condiciones do 
campo. Cuando plantas sanas ti var. altamente susceptlbles fueron expuestas 
en Mtwapa en condiciones precisas, se infectar'on 7 do 113 plantas. En otras 
exposi' iones, en las ciuales se ulsaron var. que moestran sfntomas follares,
s61o 2 de 1989 plantas se Infeetaron, lo cual indica una tasa muy baja do 
diseminacifn natural. VEMY on caus6 p6rdilas significativas en el peso de 
la ratz del cv. F279, altamente susceptible, pero la necrosis Interna de 
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las ralces las volvi6 no comestibles. VFMY fue ftcilmente transmitido por 
savia a muchas especies de Solanaceae, de las cuales Nicotiana debneyi fue 
la m~s sensible y usada tanto para diagn6stico como para planta hospedante. 
Dos variantes del virus se prosentaron juntas en la yuca afectada; se 
aislaron y posteriormente se mantuvieron en N. dobneyt en la cual causaron 
f~cilmente sIntomas distinguiblos y caracteristicos. l'reparaciones de hojas 
en inmersi6n de VEMY en N. debneyi y muchos otros hospedantes, de los 
aislamientos d1e las 2 vatiantes, y de yuca afectada con VFMY, contenfan 
todas particulas filamentosas de 650 nm similares en morfologia a las del 
grupo de carlavirus. Las concn. de los virus eran muy baJas en todos los 
hospedantes, y esto efectivamente evit6 avances en la purificaci6n y ca
racterizaci6n. Los ensayos ie transmlsl6n usando varias especies de 5fidos 
y Bemisia tabact no tuvieron 6xito. La evidencia circunstancial sugiere que 
Bemisia hancocki puede ser el vector, poro no se cstudi6 esta posibilidad. 
[RA-CIAT] 

0074 
23473 MATIHEW,A.V.; BALAKRISIINAN, S.; JOSEPII, P.J. 1983. Mosaic of Ceara 

rubber (Manihot glaziovii Muell. Arg.)-a new report from India. [Mosaico 
del cauchotero de Ceari5 (Maniliot Slaztovii)-un nuevo informei de India]. 
Madras Agricultural Journal 70(4) :280. Ingl., 3 Refs. [lDept. of Plant 
Pathology, College of Agriculture, Vellayani, Trivandrum-695522, India]
 

Yuca. Manihot gi ziovil. Manlhot. Virus del musaico de yuca. India. 

En plantas de Mantihot glaziovil usadas en sistemas de cultivo (1e yuca se 
encontraron sfntomas severos (ie mosalco. Un virus se transmit16 a plantas 
sanas de M. glazlovil y (de yuca por injerto pero no por savia. Cuando se 
Injertaron plantas sanas de M. glaziovit con yuca afectada por la enferme
dad del mosaico, se desarrollaron sfntomas tIpicos del mosaico. Se inves
tiga la posibilidad de que N. glaziovil actfie como el hospedante colateral 
de CAMD on Kerala, India. [Review of Plant Pathology-CIAT] 

Vase adem~s 0003 0006 0023 iJ34 0071 0167 0174
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22770 ATU, U...; OGBUJI, R.O. 1983. Root-knot susceptibility of crops
 

grown with yam in Nigeria. (Susceptibilidad a los n6dulos radicales de
 
cultivos asoriados con fame en Nigeria). In Terry, E.R.; Doku, E.V.; 
Arene, 0.11. ; Mahungu, N.M. , eds. Triennial Symposium of the 
International Society for Tropical Root Crops-Africa Brancd, 2nd., 
Douala, Cameroon, 1983. Tropical root crops: production and uses in 
Africa; proceedings. Ottawa, Canada, International Development Research 

-1 4 8 Centre. pp.1 4 7 
. Ingl., Res. Ing]. [National Root Crops Research 

Inst., P.M.lB. 1006, Imudike, Umualia, Nigeria] 

Yuca. Nematodos. Inoculact6n. Cultyos intercalados. 1lame. Nigeria. 

En 1979-80 se evaluaron 10 cultivos, tradic[onalmente asociados con Flame en 
el sur de Nigeria, por su resistencia a Melotdogyne incognita raza 2. Los 
resultados, basados en los indices de agallas y la recuperaci6n du larvas a 
partir del suelo y rafces, mostraron que: Corlmorus olitorus, Sphenostylis 
stenocarpa, Hlibiscus esculentus y Cucurblta pepo fueron altamente susepti
bles; Amaranthus sp., Citrullus sp., Zoa ma's y Manihot esculenta, modera
damente susceptibles; Telfairia occidentalis, resistente; y Itucuna 
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prurions, altamente resistente. Sembrados en monticulos de fiame, 
estos cul
tivos podrfan desempefiar un papel muy importante en ]a alterac16n de las 
poblaciones de 
los nematodos de los n6dulos radicales. IRA-CIAT]
 

0076
 
22780 LUC, M.; GUIRAN, G. DE 1960. Les n~matodes associ~s aux plantes


de l'Ouest Africaln. Liste pr~liminaire. (Nematodos asociados con las
 
plantas del Africa Occidental. Lista preliminar). L'Agronomie Tropicale
 
15(4):434-449. Fr., 14 Refs.
 

Yuca. Nematodos. Costa de Marfil. Guinea. logo. Senegal. Camer~n. Ghana. 

Se presenta una lista de los nematodos fitopar~sitos y de las plantas
hospedantes on ie occidente africano (Costa de larfil, Guinea, Togo,
Senegal, Camertn y Ghana). En Costa de Marfil, los nematodos asociados con 
la yuca fuoron Aphelenchus avenae, Ielicotylenchus n. sp., Meloidogyne
incognita acrita y Pratylenchus brachyurus; en Togo, Criconemoides citri,
I'. brachyurus y Scutellonema bradys; y en Ghana Meloidogyne sp. y
Tlotylenchulus ronlformis 
 A excepci6n de C. citri y Ilelicotylenchus n. sp.,
 
a los cualcs no se lOs pudo demostrar so parasitismo en yuca, todos los 
demAs se oncontraron parasitando las rafces de yuca. [CIAT] 

0077 
24100 
 SAKA, V.1,.; MAKINA, D.W. 1983. Nemattcldal activities of aqueous


extracts of hitter :assava peel and tung cake against Meloidogyne
javanica (Trouh) Chitwood. (Actividades nematicidas de extractos acuosos
de cascara de yuca amarga y de torta de Aleurites montana contra 
Meloldogyne Javanlca) . l,tso:.lournal of Science and Technology 
4():31-3. 
 Ingl., Res. lng., 11 Refs., Ilus. [Bunda College of 
Agriculture, P.O. Box 219, filongwe, Malawil 

Yuca. Yuca amarga. Yuca dulce. Cortex. Toxicldad. Usos. Nematodos. Malawi. 

Cuando se probaron separadamente Ia torta de Aleurites montana y ]a cascara 
fresca de masangwi (seleccin local de yuca amarga), se redujo significati
vamente la formact6n de agallas de la ralz en plantas de tomate infectadas 
con Meloldogyne javanica. l~a torta de Aleurites montana fue ms efectiva 
que la cascara de yuca y aument6 consilderahlemont el peso seco total de la
planta. Los extractos crudos de ambos residnos, utilizados como soluciones
 
de remojo en suelo fuertemcnt infestado con el nematodo de los 
 n6dulos 
radicalcs, redujoron la fornmcida de agallas. Los extractos detuvieron el

segundo instar larval e inhibicron significativamente la eclos16n de los
 
hucvos. [RA-CIAT]
 

FOO CONTROL lIE PIAGAS Y ENTOMOLOGIA 

V6ase 0182
 

F0l Insectos Perudiciales y su Control
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23720 ABE, T.; WATANABE, II. 1983. 
 Soil macrofauna in a subtropical rain
 

forest and its adjacent cassava plantation in Okinawa; with special 
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reference to the activity of termites. (Macrefauna del suclo en un
bosque de lluvia subtropical y su plantac16n de yuca colindante enOkinawa, con especial referencla a ]a actividad de las termitas).
Physiology and Ecology 
Japan 20(2): 101-114. 
Ingl. , Res. Ingl. , 22 Refs.,
Ilus. 
[Dept. of Biology, Univ. of the Ryukyus, Okinawa 903-01, Japan]
 

Yuca. Requerimientos climiticos. Temperatura. Datos pluviom6tricos.
Preparaci6n del terreno. 
Cultivo. l'ropiedades ffsicas del 
suelo. An~lisis

del suelo. Entcmologfa. Estacas. Insectos perjudiciales. Odontotermes
 
formosanus. Coptotermes formosanus. lap6n. 

Se compar6 la macrofauna de un bosque de Iluvia subtropica- y de su planta
c16n colindante de Vuca, con referendia especial a la actividad de lastermitas de Ia Isla de Irfomote, Okinawa, ,lan6n (24' 20'N y 123' 50'E). En
el bosque,, 1, densidad y la biomgsa de la macrofauna del suclo fueron de
182-848/mi y de 4.8-24.2 g.w.w.im-; los animales is importantes del suelo,en torminos de btomasa, pertenecieron a la clase Oligochaeta, seguido de
los pertenecientes a las 6rdenes Araneae, Isopoda y Coleoptera. La mayorla
de estos animales hahitaban el estrato superficial del suelo, sobre el piso
del bosque. Cuando se lImpi6 y se quem6 el bosque, murieron la mayorfa de
los animales de las ireas donde el fuego fue intenso; pero en el irea donde
el flege no fue tallinteaso, :;obrev lvleron sin contratiempo agunos anima
les que liabitaban tstratos mas profundos del suelo, tales como las termi
tas. En el Jrea quemada sembrada con yura, iladensidad y la bioma2sa de la
macrofauna del suelo fueron de 32-517/mn" y de 0.06-5.40 g.w.w./m ; en elbosque, 6stas fueron muchos ms bajas. l.a disminuciin de ]a biomasa deOligochaeta fie notoria. desmonteEl mecanlzado (con bulldozer) ocasion6 
en la macrofaina dafios muchos mis severos que quema. ella En bosque seencontraron 8 especies de termitas, las cuales consumran madera viva,corteza de arboles vivos, troncos y lojas muertas en pie, troncos cafdos, 
ramas, hojas v humus. Por lo general, en el bosque no itacaban las partesvivas de los arbolts. Sin embargo, cn el campo vecino, 2 especies de
termi tas (Odontotermes formosanus y Coptotermes formosanus) atacaronestacas vivas de yuca. Se discute, desde un punto de vista coevolucionista,
el proceso por el cual algunas especies de termitas se convIerten en plagas
de plantas cultivadas (yuca). [RA-CIATj 

0079

24580 AlAM, N.M. 1985. Cassava pests and their control in Barbados W.I.
(Plagas de la yuca y su control en Barbados, Antillas). In Seminar on

Cassava Production, St. Thomas, Barbados, 1985. Papers presented. St.
Michael , Barbados, Caribbean Agricultural Research and Development
Institute. pp.26-33. Ingl., Res. Ingl. [Caribbean Agricultural Research
& Development Inst., Cave 11111 Campus, St. Michael, Barbados] 

Yuca. Trips. leptopharsa i lludens. Lepidosaphes alba. E.mpoasca. Corythaica

carinata. Corythucha 
 . Eludiplosis brasiliensis. Carpolonchaea

chalvbea. Pseudococcus. Tetranychus. Control 
 de insectos. Control de acaros. Insecticidas. Aaricidas. Control biol6gico. Depredadores y

parsitos. Barbados.
 

En Barbados, la principal plaga de la yuca es el gusano cach6n, Frinnyisella, particularmente en 5reas enmalezadas. Como Euphorbia spp. son plantas
hospedantes alternantes y ]a plaga se reproduce y alimenta en abundancia enellas, se requlere de una atenci6n especial para mantener alejadas estasplantas dentro y alrededor de cultivos ie yuca. Un trip no identificado
(probablemente Euthrips manihoti) causa deformaci6n de ls hojas y necesitade atencl6n especial. Otras plagas (Corvnothrips stenopterus, Leptopharsa
illudens, Corvthalca carnata, Corytliucha gossypii, lepldosaphes alba,
Pseudacaccus sp., !Floasca sp., Eudiplosis brasilensis, Tetranychus sp. y 
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Carpolonchaea chalybea son generalmente tie menor inter6s y s6lo tienen un
leve efecto en la producci6n del cultivo. Sin embargo, se deben tacer 
esfuerzos Para evitar un aumento en sus poblaciones en In isla. Para cada 
plaga se dan medidas de control culturales, qulmicas y biol6gicas. 
[RA-CIATI 

0080
 
23791 BENNETT, F.D.; YASEEN, M. 
 1980. Investigations on the natural 

enemies of cassava mealybuigs (Phenacoccus spp.) in the neotropics. Final 
report April 1977-October 1980. [Investigaciones sobre los enemigos
naturales del piojo harinoso de ]a yuca (Phenacoccus spp.) en Ia zona 
neotropical. Informe final abril 1977-octubre 
1980]. Curepe, Trinidad,

West Indies, Commonwealth Institute of B.ological Control. 20p. Ing]., 
Res. Ing]., 9 Refs.
 

Yuca. Phenacoccus. Ilistoria. Bliologfa del insecto. Control biol6gico.
Depredadores y parisitos. Colombia. Guyana. Suriname. Guayana Francesa. 
Zaire. Nigeria. 

El piojo harinoso de In yuca neotropical Phenacoccus manihotlI, el cual se 
consIdera cono unt plaga reclentemente introducida en Africa Occidental 
tropical, ha adquirido gran Importancta econ6mica. En abril ide 1977 se ini
ci6 un proyecto en West Indian Station del Commonwealth Institute for 
Biological Control, financiado por el Centro Internactonal de Investiga
clones para el Desarrollo (Canad,), para efectuar estudios sobre los ene
migos naturales de 6ste y de otros piojos harlnosos relaclonados, ademais de
proporclonar nfcleos de cultivos de parasitos y depredadores promisorios
 
para ensayos contra la plaga ell Africa. los estudios se efectuaron en va
rtos territorios del Caribe, Am6rica del Sur y Central y el sur de Am6rica 
del Norte. El piojo harinoso se encontr6 finicamente en Guyana, Guayana
Francesa y Brasil; el CIAT tambi6n Inform6 do sit existencia. Varios par5si
tos encIrtidos primarios y depredadores coccin6lidos, estafilfnidos, sfrti
dos, cecidomiflidos, crls6pidos antoc6ridosy generalmente mantu,,ieron
refrenadas las poblaciones de la plaga. Tambi6n se investig6 el complejo de 
enemigos naturalts asociados con el piojo harinoso P. grenadensis, tanto en 
yuca coo en otros hospedantes. Algunas especies de pargsitos y depredado
res justifican la realzi;tcotii de ensayos ccntra el plojo harinoso en Africa 
Occidental tropical. Se liberaron aigunos parisitos enviados a Zaire en 
1978, v se ha inforinado de recuperaciones iniciales de I especie. Sin em
bargo, no se han efectuado liberaclones en ninguna otra parte, debido a In 
ausencia de personal adlestrado y de facilidades para manejar los envTos 
que legan a los paises de Africa Occidental, objetivo de esta investiga
ci6n, y debido tambi6n a los disturblos politicos. Como el piojo harinoso
 
de In yuca osta 
 ausente de Trinidad, permanecea sin Investigar muchos deta
lles de Ia bioecologla. Se propone que se anplfe el proyecto durante 3 aios 
mais (Fase 11) para efectuar estinilos mis intensivos en tierra continental 
suramericana. Dlichos estudlos se centrarfan inicialmente en Guyana, donde 
hay acceso inmedtato a infestaciones del piojo harinoso de Ia yuca y a los 
implementos de lab. Se justifican Investlgaciones adicionales en otras 
,reas yuqueras de Am6rica Central y del Stir para ubIcar el centro de origen
de la forma uniparental, ya que ello podrfa probablemente revelar par5sitos 
y depredadores adiclonales mias prometedores. l.a ampllac16n del programa
permitiria tambli6n efectuar cnltivos de parsitos y depredadores para te
nerlos accesibles en Trinidad mientras se establecen cultivos fuertes en 
Africa Occidental. En vista de In contrataci6n de personal clentifico y la 
construcctin de medlos de mejoramlento, con el fin especffico del trabajo 
en control biol6glco del plojo harinoso de la yuca en una reg16n base de 
Africa Occidental, la ampliac6n del programa deb- estar estrechamente 
coordinada con el programa del International Instilt-te of Tropical Agri
culture (IITA, Nigeria). [RA-CIAT] 
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008124096 BORRERO B., II.11. 1981. 
 Ciclo blol6gico do la chlnche de encaje

Vatiga manlhotae Drake (llemiptera:Tingidae), del Zelus nugax Stal

(tlemiptera:ReduviIdae) y factibilidad de crfa del predator. TealsIng.Agr. Palmira, Universidad Nacional do Colombia. 62p. Esp., Res. 
Esp., Ing]., 10 Refs., Ilus. 

Yuca. Vatiga manihotae. lepredadorcs y parasitos. Control biol6gico.
Biologfa del insecto. Experlmentos do laboratorlo. Temperatura. Colombia. 

En CIAT so estudlaron los titles bbol6gicos do Vatiga manihotae y del depredador Zelus nugax on coniiciones de campo on casa de malla (23.9°C y 72%
IlR on prom) y en condicionus de lab. (22'C y 67% lilt en prom.), resp. Ladurac16n prom. de los diferentes perfodos del ciclo blol6glco do la chinche
do encaje V. manihotae foe 'de: 12.6, 17.3, 38.9 y 42.3 dfas para el huevo,ninfa (5 lnstares) , macho y hembra, resp. La duraci6n prom. do losdiferentes perfodos del ciclo bioltgico de Z. nugax fue de: 14.6, 56.8,
36.3 y 49.0 dias pare el huevo, ninfa (5 Instares), macho v hembra, reap.Z. nugax es un depredador polfiago muy vallonso que puede contribuir aregular las poblaciones dc V. manthotae y tie otras plagas de yuca. Su crfa en el lab. es posbole, alimentindola con larvas de Galleria mellonella. 

008224097 HRITO, ,I.A.Q. DE 1982 l'fecto do cInco tratamientos qufmicos en
el control de a esca"ra blanca de ]a yuca Aonidomytlus alb-is Cockerell(Hlomaptera: Diaspididae). Tesis Ing.Agr. l'almira, UniverlIdad Nacional7 2 do Colombia. p. Esp.. Res. Esp., ingl., 22 Refs., Ilus. 

Yuca. Aonldomvtllus albus. Cultivares. Insecticldas. Control do insectos.
Estacas. Cerminacl6o. Analisi estadfstico. Colombia. 

En CIAT, se estudi6 c! ofecto tie los insecticidas v las doans de 6stosel control ende la escama blanca (Aonidomytlus albus). las sustancias empleadas fueron dirictoato, malati6n, Trlona (acete de petr6leo 80%, ingre
dientes inertes 20/) y las combinaciones do dimetoato con TrIona y malati6n con Trfona. las osticas so t rataron suniergt6ndolas on las soluciones resp.durante 5 min. Las eatacas de yuca tratalas con Insecticidas fosforados
mezclados con TrIona dierol mejor resultado que las tratadas solamente coninsecticida; el tratamiento con malatl6n (2%) mas Triona (2%) fue el msefectivo. Estacas con grados 2, 3 v 4 de infestaci6n, a pesar de ser trata
das con insecticidas, presentaron 
 mala germinaci6n. Se recomienda user
material do propIgacl6n Ilbre de Insectos. [RA] 

0083
23229 FARIAS, A.R.N.; COEIIHO, Y. DA S.; CALDAS, R.C.; NASCIMENTO, A.S. DO1982. NIveis do desfolhamento para avaliacao de dano causado pormandarovi em mandioca. (Nivules de defollacl6n para evaluar el dafiocausado por el gusano cach6n on yuca). Revista Brasileira do Mandioca
l(1):75-78. Port., Res. Port., Ingl., 4 Refs. [Centro Nacional de Pesquisa de Mandioca u Fruticul tura, E'mprea Brasileira de Pesquisa Agro
pecuaria, Caixa Postal 007, 44.380 Cruz das Almas-BA, Brasil 

Yuca. Erinnvis ello. Modelos do simulact6n. Cultivares. Cultlvo. Siembra.Esparlamtento. Defolia t6n. MononychelI his tana ioa. Acaricidas. Vatiga
iludens. Insecticidas. 1'roductivtdad de ralces. Contenido de almid6n. 
Brasi l.
 

En Cruz dns Almas, BA, Brasil, so estudi6 el efecto del nivel del caudafio
sado por el gusano cachin y de ]a 
 edad del cultivo de yuca en el 
momento
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del ataque en ]a productividad de rafces. Se us6 un dlsefio de bloques com
pletos al azar con 6 tratamientos y 4 repeticiones. la defoliacl6n de
 
plantas de 6 meses de 
edad redujo el rendimiento en 27.5%. l~adefoliaci6n
 
s6lo afect6 el % de almid6n en plantas de 
2 y 4 meses de edad. [RA-CIAT
 

0084
 
24094 
 GARCIA G., C.A. 1981. Blologfa y morfologia de Cvrtomenus heg

Froeschner (ltemiptera: Cydnidae), nueva plaga de la yuca. Teais
 
Ing.Agr. Palmira, Univcrsidad Naclonal de Colombia. 33p. Esp., Res. 
Esp., Ingl., 5 Refs., flus. 

Yuca. Yuca dulce. Yuca amarga. Cyrtomenus berj.. Biologfa del Insecto. En
tomologfa. Ralces. Daios causados por plagas. Micosis. Aspergil lus. 
Diplodla. Fusarlum. Phytophthora. Modelos de simulaci6n. Depredadores y 
parasitos. Colombia. 

En 1980 en Calcodonla (Valle, Colombia), se encontraron rarces de yuca var.
Chiroza (allinaza atacadas por Cyrtomenus bergi, denominada chlinche subte
rrnea o chlnclie de Ia viruela, y por to tanto su calldad se via afoctada. 
Debido a Ia incidencla y a so potencialldad como plaga, se estudi6 la bio
logia del insecto en condiclones ie lab. (temp. prom. 23°C y ItR 65%) en 
CIAT. los adultos son chinches de coerpo ovalado, de aprox. 7.1 mm de lon
gitud y de color marr~in oscuro a negro brillante, col tibias provitas de
espinas v el priner par de patas de tipo cavador. l~a duraci6n prom. del 
huevo es de 13.6 dnfas; las ninfas pasan por 5 Instares y duran 111.2 dias y
los adultos tlenen una longevidad de 293.4 dfas. Se describen cada estado
del Insecto al Igual que el daiio causado. E'n el lab. se encontr6 al hongo
Metarhizium sp. atacando a C. beorg.. Se dan recomendaciones para el control 
de esta nueva plaga. IRA] 

0085

23099 IIERREN, tt.R.: BENNETT, F.). 1984. Cassava pests, their spread and 

control. (Plagas de la yuca, soi diseminaci~n y control). In llawksworth,
D. 1. ed. Advanclng Agricultural Production in Africa, Arusha, Tanzania,
1984. Proceedings. Farnham Royal, Slough, England, Commonwealth 
Agricultural Bureaux. pp. I10-114. IngI., II Refs. [I1TA, 1.M.B. 5320, 
Ibadan, Nigeria] 

Yuca. Plienacoccus manilhoti. MononychellIs tanaboa. Mononychel lus
cartbbeanae. Monolnycliellus progresivus. Zonocerus wartegatus. Zonocerus 
elgeans. Bemisia. Economfa. Producci6n. Control blol6gico. Fitomejora
mlento. Resistencia. Control de plagas. Africa. 

Se revisan el origen, disominact6n, control y p(rdidas economicas causadas 
en Africa por las plagas de ia yuca, especialmnte Phenacoccus manlhoti,
lononychel los tana al., H. caribbeanae y M. progresivus, Zonocerus
vari gatus y Z. F _, y Bemisia tabaci. Se presta atencf6n especial al
control biol6gico de I'. manihoti y Mononychellus spp. y al mejoramiento de 
var. de yuca para obtener plantas hospedantes resistentes. Estas 2 medidas 
eventualmente proveerin tin enfoque Integrado para el control de las plagas
principales. lReview of Applied Entomology-CIAT) 

0,86
24099 IIERREN, 11.11.; LEMA, K.M.; NEUENSCIIWANDER, P. 1983. Biological

control of tle mcalybug Plenacoccus manihoti and the green spider mite 
complex Mononychellus spp. on cassava Manihot esculenta in Africa.
(Control biol6gico del piojo harinoso 'lienacoccus manlotLi y del 
complejo de ,caros verdes Mononychellus spp. en yuca en Africa). In 
International Congress of Plant Protection, lOth., Brighton, England
1983. Plant protection for human welfare: proceedings. Croydon, England, 
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8
British Crop Protection Council. p.7 2. Ingl. [TITA, P.M.B. 5320, Oyo
 
Road, lbadan, Nigeria]
 

Yuca. Phenacoccus manihoti. Mononychellus. Control biol6gico. Depredadores
 
y parfisitos. Nigeria.
 

En Nigeria, en 1981-82, una especie do Apoanagyrus (posiblemente A. lopezi
 
De Santis) y Diomus sp. demostraron en liberaciones exptl. ser muy efecti
vos contra Phenacoccus manihoti. Un fitoseido depredador estS siendo criado 
y liberado contra Mononvchellus spp. en Nigeria. [Biocontrol News and
 
Informat Ion-CIATI
 

0087
 
24040 HERRERA F., C.J. 1985. lDesarrollo y comportamiento de Epidinocarsis
 

(=Apoanagyrus) diversicornis Howard 
(Ilym:Encyrtidae), enemigo natural
 
del piojo harinoso, Phenacoccus herreni Cox & William (Hom:

Pseudococcidae) en el cultivo de ]a yuca. Tesis Ing.Agr. Palmira, 
Universidad Naclonal de Colombia. 86p. Esp., Res. 
Esp., Ingl., 24 Refs.,
 
I lus. 

Yuca. Phenacoccus herreni. Depredadores y parisitos. Control biol6gico. 
Experimentos do laboratorio. Investigaci6n. Temperatura. Entomolopfa.
 
An,1lisis estadfstlco. Colombia. 

Un nuevo parasitoide del plojo harinoso do la yuca en Colombia se identi
fir6 v describi6 como Epidinocarsis (=Apoanagyrus) diversicornis Howard
 
(Hlym:Encyrtidae) en tn estudio realizado en CIAT, en condiciones de lab. y 
a temp. controladas. El desarrollo del 
parasitoide E. diversicornis de
 
oviposici6n a momia dur6 19.23, 10.85 y 10.32 dfas a 20, 
25 y 30'C, resp.,
 
y del estado de momia a la emergencia del parasitoide fue de 16.47, 9.29 y
7.80 dfas a las mismas temp. El tiempo prom. total de desarrollo fue de 
35.72, 20.15 y 18.12 dfas a 20, 25 y 30°C, 
resp. Los tiempos do desarrollo 
a diferentes temp. fueron significativamente diferentes a un nivel de 5% 
(prueba de Duncan). Se evaluaron diferentes dietas: azficar, agua azucarada, 
agua con miel y plojo harinoso; ]a de mejor resultado fue 1a do agua azuca
rada, con Ia cual se obtuvo una longevidad prom. de 26.34 dfas. Los estu
di-, sobie la preferencia por los estados del hospedante indicaron que el 
tercer lnstar fue el mros susceptible al ataque del parasotolde y el macho 
adulto el menos susceptible. l~a mortalidad del insecto plaga, atribufda a 
E. diversicornis por las leslones causadas por la penetraci6n del oviposi
tor, fue mayor en el primer lestar (13.22%) presentando diferencia signifi
cativa con respecto a los dem~s estados. Las mortalidades del segundo 
instar hembra, segundo Instar macho, tercer instar hembra y adulto hembra 
fueron de 3.7, 6.1, 5.1 y 5.3%, resp., y no 
fuoron significativamente dtfe
rentes. Se deterinin6 la encapsulacl6n del estado inmaduro del parasitoide
 
per el piojo harinoso para 2 estados del Insecto 
 plaga y 2 temp. constan
tes. El Z de encapsulacl6n por el segundo instar y por el tercer instar mas
 
el adulto hembra fue die 14.01 y 7.71% a 25°C y do 
4.43 y 2.68% a 30*C, 
resp. la encapsuoaci6n rfue significativamente mayor a 30'C. Se determinaron 
el umbral min. de desarrollo (UlD) y el tiempo fisiol6gico (grados dfa) 
para F. diversicornis. De ovlposici6n a momfa, el UMD fue de 13.52"C, y de 
momta a emergencia del adulto y desarrollo total fue do 13.53'C. El tiempo

fistol6glco de ovlposici6n a momia foe do 124.60 grados dfas, de momia a
 
emergencla del adulto 106.54 grados dfa y del desarrollo total 230.90 
grados dfa. IRA]
 

0088
 
23715 IItFA;WAhh, E.U.; ELUWA, M.C. 1983. The effects of temperature on
 

the development of the immature 
stages of the cassava mealybug,
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Phenacoccus manihoti' HAT-FERR. (Homoptera, 
 Pseudococcidae). [Los

ofectos de In temperatura en el desarrollo de los estados inmeduros del
 
piojo harinoso do Ia yuca Phenacoccus manihoti (Homoptera,

Pseudococcidae)]. Deutsche Entomologische Zeitschrift 30(1-3):17-22.
 
Ingl., Res. Ingl., 17 Refs., Ilus. [Dept. 
of Zoology, Univ. of Nigeria,
 
Nsukka, Nigeria]
 

Yuca. Phenacoccus manihoti. Biologfa del 
in ecto. Entomologfa. Temperatura.
 
Experimentos de laboratorie. Nigeria.
 

A 3 6 4 temp. constantes (25, 28, 
31 y 33°C) so determin6 la duraci6n del

desarrollo de los huevos, ninfas y adultos inmaduros del piojo harinoso de

la yuca, Phenacoccus manihoti. 
La duraci6n del desarrollo de cads astado 
disminuy6 con el aumento en Is temp. La tasa do desarrollo rue m~s lenta en

el huevo y mfis rapida en el segundo instar ninfal. Las 
temp. calculadas
 
pars el umbral inferior fueron 14.0, 20.0, 19.0, 19.5, 
17.0 y 20.0C para

el huevo, instar I, Iester 
II, instar I1, adulto inmaduro y huevo-adulto,
 
reap. Asimismo, las constantes tfrmicas fueron 131.4, 34.1. 33.0, 32.5,

58.5 y 260.9 grades-dies para el huevo, 
instar I, Instar I, Instar IlI,

adulto inmaduro y huevo-adulto, resp. [RA-CIAT]
 

0089

22775 LUNDBORG, G. 1984. 
Insectos vs. insectos. CIID Informa 13(3):22-23.
 

Esp., Ilus.
 

Yuca. 
Phenacoccus manihoti. Mononychellus. Programas de yuca. Depredadores

y parasitos. Control biol6gico. Cultivares. Resistencla. Africa.
 

Se presents brevemente ia historic do la introducci6n y diseminaci6n del
 
piojo harinoso do In yuca (Phenacoccus manihoti) 
y el 9caro verde

(llononychellus sp.) en el continente africano. 
Se indican las mcdldns de
 
control quo so han tomado, particularmente el enfoque de control biol6gico

con el que han abordado el problema el International institute of Tropical
 
Agriculture, CIAT y Commonwealth Institute of 
Biological Control. Se describe ei modo de 
actuar do los escarabajos depredadores Diomus sp. e
 
Aueraspis sp., 
y del parasitoide Apoanagyrus lopezi; so discute Ia posibi
lidad de su multiplicaci6n r9pida (en el lab.) 
y disominaci6n per via

a6rea, y se presentan lo 
beneficios econ6micos quo esto puede representar.
 
[CIATI
 

0090
 
23717 SALICK, J. 1983. Natural history of 
crop-related wild species:
 

uses 
 in pest habitat management. (listoria 
 natural de especies

silvestres relacionadas con el cultivo: 
usos on el manejo del habitat de
 
plagas). Environmental Management 7(1):85-89. Tngl., Res. Ingl., 14
 
Refs., Ilus. [Dept. of Ecology & Systematics, Cornell Univ., Ithaca, NY
 
14853, USA]
 

Yuca. Nanihot. Historia. Ecosistemas. Geograffa de Ia plants. Control
 
biol6gico. Ilojas. 
Pecfolos. Chrysopa. Resistencia. Amdrica Central. Am6rica
 
del Sur.'
 

Se discute el estudio de la 
historia natural de especies silvestres rele
cionadas con el cultivo en sus habitats natives como un media parc el de
sarrollo do nuevas 
estrateglas pare el control de plagas. Tradicionalmente
 
tales ostudios han suministrado enfoques pare el control 
bio]6gico, fito
mejoramiento, manejo 
de cultivos y ecologla aplicada. Come ejemplos se
 
revisan estudios sobre papa en Perg, yuca on Am6rica Central y del Sur y

bosques on Malaysia. [Review of Applied Entomology-CIATl
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0091 
24078 SANTOS, C.D.; TERRA, W.R. 1984. Plasma membrane-associated amylase
 

and trypsin. Intracellular distribution of digestive enzymes in the
 
midgut of the cassava hornworm, Erinnyis ello. (Amilasa y tripsina
 
asociadas a la membrana del plasma. Distribuci6n intracclular de las
 
enzlmas~digestivas en el intestino medio del gusano cach6n de la yuca,
 
Erinnyis ello). Insect Biochemistry 14(5):587-594. Ingl., Res. Ingl.,
 
40 Refs., flus. [Depto. de Bioqufmica, Inst. de QuImica, Univ. de Sao
 

-. Paulo,-Caixa-Posta -20780,-Sao Paulo, Brasil]'
 

Yuca. Erinnyis ello. Enzimas. Anilisis. Brai il.
 

So realiz6 centrifugaci6n diferencial delhhomogeneizados de c~lulas del
 
intestino medio de Erinnyis ello, preparadas en soluciones isot6nicas, y se
 
determinaron las actividades de hidrolasa y de marcadores enzimfticos en
 
las fracciones aisladas. La alfa- y beta-glucosidasa y la trehalasa parecen
 
ocurrir ligeramente asociadas con estructuras grandes, de las cuales se
 
liberan mediante homogeneizaci6n on agua. Tambi~n se encuentran en In frac
ci6n citos6lica. La actividad de Is aminopeptidasa ocurre posteriormente a
 
la do in fosfatasa alcalina, on tanto quo las de la amilasa y Ia tripsina
 
ocurren principalmente entre las fracclones particuladas. Parte de la ami
lass presente on las fracciones particuladas parece corresponder alasami
lasa soluble ligada par las membranas. El factor de enriquecimiento pars la
 
fosfatasa alcalina y ia aminopeptidasa en microvellosidades purificadas de
 
cdlulas del intestino medio es de 4 y para is amilasa de 1.5. La amilasa y
 
il tripsina s6lo so liberan parcialmente de una fracc16n de membrana des
puss de varios lavados en diferentes medias, incluyendo ultracentrifugaci6n
 
en un gradiente discontinuo de glicerol. Aprox. 50% de la amilasa y de is
 
tripsina se solubiliza de las membranas mediante el tratamiento con Triton
 
X-100. Los resultados apoyan is propuesta de que is digesti6n intermedia y
 
final on E. ello ocurre bajo ia acc16n de las hidrolasas asociadas con el
 
glicocfliz (alfa- y beta-glucosidasa y trehalasa) y de enzimas ligadas a Is
 
membrana plasmftica (aminopeptidasa y quizds tambign amilasa y tripsina).
 
[RA-CIAT]
 

0092
 
24045 SANTOS, C.D.; FERREIRA, C.; TERRA, W.R. 1983. Consumption of food
 

and spatial organization of digestion in the cassava hornworm, Erinnyis
 
eilo. (Consumo de alimento y organizaci6n espacial do la digestion en
 
el gusano cachdn de is yuca, Erinnyis el11o). Journal of Insect
 
Physiology 29(9):707-714. Ingl., Res. Ingl., 24 Refs. [Depto. de
 
Bioqufmica, Inst. de Qufmica, Univ. de Sao Paulo, Caixa Postal 20780,
 
Sao Paulo, Brasil]
 

Yuca. Erinnyis ella. Experimentos de laboratorio. Nutrici6n animal. Hojas.
 
Bioqulmica. Andlisis. Brasil.
 

Sc determinaron las hidrolasas de diferentes partes del intestino de 
Erinnyis ello. Las larvas de E. ello del quinto instar consumieron diara
mente un peso de hojas de Euphorbia pulcherrima equivalente a 2.1 veces su 
propio peso, con un coeficiente do digestibilidad del 45% y con una efi
ciencia do conversi6n del alimento en tejido de 25%. El alimento tom6 ca. 
150 min pars atravesar el intestino. Segdn is regi6n, los contenidos del 
intestino media tuvieron un pH de 9.3-9.8. No hubo celulasa en el intetstino 
de E. ello. Unicamente so hallaron actividades considerables do In hidrola
as intestinal en el intestino media. En a] tojido y en los contenidos del 
intestina mrdio, se encontraron amilasa y tripsina, asf coma on el material 
regurgitado, en tanto quo Is aminopeptidasa, Is alfa-glucosidasn, in beta
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glucosidasa y la trehalasa se encontraron en cantidades mayores en el teji-.
 
do del intestino medio y en cantidades menorea en los contenidos del intes
tino medio; ademhs, estuvieron ausentes del material regurgitado. Los re
sultados apoyan la hip6tesis de que is digesti6n. so inicia en el espacio

endoperitr6fico (bajo la acci6n de la amilasa y de la tripsina) y de que se
 
complete en gran medida en el espacio ectoperitr6fico graclas a la acci6n
 
catalltica do varlas hidrolasas de olig6meros y dfmeros. Hasta el momento,
 
no se puede excluir la participaci6n de una aminopeptiessa ligada a la mem

,brana.en_.la. digesti6n _terminal dc,.oligop~ptidos.. El'.hallazgol.de quose
 
excreta menos del 7% del total de amilasa y de tripsina, despuss de un
 
tiempo igual al del paso del bolo allmenticio, indica qua existe aig~n me
canismo mediante el cual dichas enzimas son recuperadas del allmento no
 
digerido antes de su excreci6n. [RA-CIAT]
 

0093
 
25214 SILVA, A., 1977. Cochonilha dos ponteiras da mandioca Phenacoccus
 

sp. (Cochit, I' de los dpices de In yuca Phenacoccus sp.). Anais da
 
Sociedade Er:4mologica do Brasil 6(2):315-317. Port., 3 Refs., Ilus.
 

Yuca. Phenacoccus. Biologla del insecto. Dafos causados par plagas. Control
 
do insectos. Insecticidas. Brasil.
 

Se describen brevemente los estados biol6gicos de Phenacoccus manihoti y
 
los daWon qua 6ste causs, y so indican medidas de control. [CIAT]
 

0094
 
21426 VILLEGAS G., A. 1984. Biologla, morfologla y hfibitos de Lagocheirus
 

araneiformis Linne (Coleoptera:Cerambycidae) barrenador de is yuca en
 
Palmira (Valle del Cauca). Teals Ing.Agr. Palmira, Universidad Nacional
 
de Colombia. 75p. Esp., Res. Esp., Ingl., 13 Refs., Ilus.
 

Yuca. Experimentos de campo. Experimentos de laboratorio. 1,agocheLrus
 
araneiformis, Biologla del insecto. Estacas. Dafos causados par plagas.
 
Colombia.
 

En CIAT en condiciones de campo y de lab. se estudi6 el ciclo biol6gico de
 
Lagocheirus araneiformis, plaga potencial de In yuca. El ciclo de vida en
 
condiciones do lab, (28.40C; 65% IR) fue de 3.13, 7.60, 45.85 y 71.85 dias
 
pare los estados de huevo, pupa, hembra adulto y macho adulto, resp.; los
 
estados larvales correspondieron a 53.79 y 87.60 dfas seggn la metodologia
 
utilizada para su estudio. El no. do instares larvales fluctu6 entre 4-9.
 
En condiciones de ceampo, la duraci6n de huevo a adulto fue de 128.18 dias,
 
is de is hembra adulto 89.72 dias, y is del macho adulto 91.62. Las hembras
 
ovipositaron en prom. 150 huevos en 28.8 dfas. En el campo, L. araneiformis
 
puede atacar tanto estacas recidn sembradas o almacenadas coma plantas ya
 
desarrolladas. En plantas dessrrolladas el dafio so localiza generalmente on
 
1a base del tallo principal, produciendo en caso de un ataque severo, el
 
volcamiento de le plants. Las plantas atacadas se reconocen por el aserrin
 
qua se localiza on In base de In plants. La ralz tambin es atacada. Se
 
recomienda establecer niveles de daio econ6mico y evaluar los diferentes
 
m~todos de control. [RA]
 

0095
 
24060 WALTER-ECHOLS, G.; AGOUNKE, D.; AKPALOO, Y. 1983. Importance of
 

cassava, cowpea and maize pests in Togo, West Africa. (Importancia de
 
ls plagas de yuca, caupi y maz en Togo, Africa occidental). In
 
International Congress of Plant Protection, 10th., Brighton, England,
 
1983. Proceedings of a Conference: Plant Protection for Human Welfare
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Croydon, England, British Crop Protection Council. v.l,p.103. Ingl.
 
[Direction de la Protection des VYg6taux, B.P. 1263, Lom6, Togo, Africa]
 

Yuca. Phenacoccus manihoti. Mononychellus tanajoa. Depredadores y parssi
tos. Togo.
 

Las principales plagas de la yuca en Togo son Phenacoccus manihoti y
 
Mononychellus tanajoa; los coccinflidos Chilocorus nlgritus Hyperaspis
e 

sp. son depredadores importantes de Ia primera piaga. [Plant Breeding
 
Abstracts (extracto)-CIAT]
 

0096
 
23793 YASEEN, M.; BENNETT, F.D. 1979. Investigations on the natural
 

enemies of cassava mealybugs (Phenacoccus app.) in the neotropics.
 
Report for April 1978 - March 1979. (Investigaciones sobre los enemigos
 
naturales del pioJo harinoso de la yuca en la zona neotropical. Informe
 
de abril 197B-marzo 1979). Curepe, Trinidad, Commonwealth Institute of
 
Biological Control. lip. Ingl., Res. Ingl., 6 Refs.
 

Yuca. Phenacoccus. Control biol6gico. Depredadores y parfisitos. Trinidad y 
Tobago. Bahamas. Caribe. Colombia. Brasi1. Suriname. Cuyana. Zaire. 
Nigeria. 

En abril de 1977 se inici6 un proyecto con fondos del Centro Internacional
 
de Investigaclones para el Desarrollo (Canad5) en West Indian Station del
 
Commomwealth Institute of Biological Control, para efectuar estudios sobre
 
los enemigos naturales de Phenacoccus manihoti y de piojos harinosos 
relacionados en los neotr6pTcos, asi como para proporcionar ncleos do 
cultivos de parasitos y depredadores promisorios para ensayos contra Ia 
plaga en Africa. En el primer a o. los estudios se realizaron en Trinidad, 
Tobago, Bahamas, el Caribe, Colombia, Brasil (Hacapa), Suriname y Guyana. 
Se encontr6 P. manihoti en Guyana y Brasil, y se obtuvicron varios 
parasitos prirartos inc luyendo Aenasius sp.? vexans, Anagyrus sp.? 
pseudococci, Anagyrus sp. , Blepyrus Insularis (Encyrtidae) y las depreda
dores Iyperaspis quinquenotata, Hlyperaspis sp. , Scymnobius sp. 
(Coccineli!dae), Ocyptamus sp. hr. stenogaster (Syrphidae) y un cris6pido. 
Phenacoccus grenadensis en yuca y en varias plantas ornamentales produjo un
 
complejo muy rico de enemigos naturales. incluyendo Aenasius masil y A. 
phenacoccl, Acerophagus coccis, Anagyrus sp. nr. jucundus y Apoanagyrus sp. 
como parfsitos, e llvperaspis oneratus y II. quinquenotata, llyperaspis sp., 
Pullus sp., 2. sp. or. stenogaster y Toxomerus dispar como depredadores. 
Los estudlos efectuados durante el segundo afio revelaron nuevas ireas de 
distribuci6n de P. manihoti y, ademis de los enemigos encontrados anterior
mente, se criaron A. phenacocci y Apoanagyrus diversicornis como parisitos, 
y Cardlastethus sp. (Antloeoridae) y Euvira sp. (Staphylinidae) como depre
dadores. las observaciones demostraron que _L. grenadensis produjo
 
Acorophagus nubilipennis, y Bothrtocraera bicolor y Anagyrus sp. como parg
sitos adicionales. Se dispusleron y/o so mantuvieron cultivos de diferentes
 
parasitos, para proveer nOcleos de cultivos de areas afectadas de Africa. 
Se enviaron a Zaire cultivos de A. phenacocci, A. coccois, Anagyrus sp. 
greeni , A. sp. or. jucundus y Nophus (S) sp. ; a Senegal se envtaron A. 
coccois y A. sp. or. jucundus. Se ha informado del establecimlento inicial 
de A. greeni on Zaire. Se estin discutiendo los arreglos para proporcionar 
cultivos adiclonales para Senegal y otros territorios afectados. v se estS 
establechendo un convenio cooperativo con el International Institute of 
Tropical Agriculture (Nigeria). [RA-CIAT]
 

009/ 
23795 YASEEN, M. 1978. Report on a survey of cassava mealybugs 

(Phenacoccus spp.) and their natural enemies in Cayenne and Brazil 
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1978. [Informe sobre el 
estudio de los 
piojos harinosos (Phenacoccus
spp.) y sus enemigos naturales en Cayenne y Brasil]. 
 Curepe, Trinidad,

Commonwealth Institute of Biological Control. 6p. Ingl., 
3 Refs.
 

Yuca. Phenacoccus. Depredadores y par5sitos. Guayana Francesa. Brasil.
 

En 3 localidades de Pernambuco, Brasil, se encontr6 Phenacoccus manihoti;no se 
 observaron parisitos, pero depredadores como Ilyperaspis sp.
Ocyptamus sp. nr. stenogaster eran abundantes. En Cayenne, Guayana 
y
 

Francesa, existe n complejo rico do enemigos naturales; Apoanayrusdiversicornis, Euvira 
sp. y Cardlastethus sp. se registraron por 
primera
 
vez con P. manihoti. [CIAT]
 

V~ase adems 0022 0030 0034 
 0038 0058 
 0059 0100
 
0167 0174 0183
 

F02 Roedores y otros Animales Nocivos
 

WVase 0022 
 O114
 

F03 Acaros Perjudiciales y su Control
 

0098
24068 PII..AT, K.S.; PALANISWAMI, M.S. 
 1983. Economics on the control of
spidermites on cassava. 
 (Economfa nn el control de las arafiltas rojasen yuca). Entomon 8(4):373-375. Ingl., Res. Ingl., 3 lefs. [Central
Tuber Crops Research Inst., Trivandrum 17, India]
 

Yuca. Acaros perjudiciales. Eutetranychus 
 otlentalis. Oligonychus
biharensis. Tetranychus cinnabarinus. Tetranvchus neocaledonicus. Acaricidas. do rarce;. Economfa. lrecios. Costos.
 
Control do icaros. lroductvidad 

India.
 

Un compluejo de 4 especies de ,caros, Eutetranychus orientalis y Oligonychusbiliarensis (parasitos dorsales) y Tet ranychus cinnabarinus y T.neocaledonicns (parisitos ventrales), ocasionan una disminuc16n significativa del rendimiento do la yuca (17-33%) en la India. Se evaluaron eco1umicamente los productos quimicos mis efectivos para el control de 5caros(dimetoato, metil demet6n y monocrotofos) con 150 ml de i.a./ha. Las relaciones costo:beneficio fueron 1:6.42, 1:5.09 y 1:2.55, resp. Tambi6n seestudij la eficacla do la aspers1in (ie agua y su economfa. La relaci6n 
costo: beneficlo fue do 
1:2.60. [RA-CIAT]
 

0099
23701 SCIIHCIIA, E. 1983. 
 New species, new records, and redescription of
phvtoseiid mites from Australia, Tahiti 
 and the African region(Acari:Phytoseiidae). INuevas especies, nuevos 
registros y descripci6n
do acaros fitoseidos de Australia, TahltT y la reg16n africana(Acarl:Phytoseiidae)]. International Journal of Entomology25(2-3):103-126. Ingl., Res. Ingl., 44 
 Refs., Ilus. [Biological &
Chemical Research Inst. , New South Wales Dept. of Agriculture,
Rydalmere, N.S.W. 2116, Australia]
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Yuca. Acaros perjudiciales. Control biol6gico. Depredadores y pargsitos.
 
Polinesia Francesa.
 

Se describen nuovas especies de 5caros fitoseidos de Australia, Africa y
 
Tahitfi, a partLir de Ins hembras, y se da informaci6n suplementaria sabre la
 
morfologia y distribuci6n de otras 7 especies. Las especies de interns eco
n6mico fuoron Amblyseius Juliae sp. n. en yuca en Tahitf y A. peltatus
 
Nerwe en fresa, Typhlodromus machaon Vainshtein on manzana, pera y
 

los manzanos, tados en Australia. A. peltatus, al menos, fue registrado 
coma un depredador de los tetranfquidos en el cultivo alimenticio. 
[Entomology Abstracts-CIAT] 

0100
 
23074 YANINEK, J.S.; HERREN, H.R. 1984. Biological control of cassava
 

pests with special reference to cassava green mites. (Control bio16gico
 
de las plngas de yuca, con especial referencia a los hcaros verdes de Is
 
yuca). Ibadan, Nigeria, International Institute of Tropical
 
Agriculture. 19p. Ingl., Res. Ingl., 41 Refs. [IITA, P.N.B. 5320, Oye
 
Road, Ibadan, Nigeria]
 

Trabajo presentado al Eastern and Southern Africa Regional Root Crops
 
Workshop In Kampala, Uganda, 1984.
 

Yuca. Phenacoccus manihoti. Mononychellus tanajoa. Mononychellus
 
progresivus. Control biol6gico. Depredadores y parfsitos. Biologia del
 
insects. Entomologfa. Investigaci6n. Nigeria.
 

Desde 1980 so ha venido ejecutando un programa pars el control del piojo
 
harinoso de Is yuca (PH) y del ficaro verde de is yuca (AVY), en al Inter
national Institute of Tropical Agriculture (Nigeria), utilizando el control
 
bial6gico clisico. El esfuerzo inicial se centr6 en el PH; sin embargo, se
 
ha prestado atenci6n creciente al AVY, coma resultado del refuerzo del pro
grama de control biol6gico. El trabajo sabre el AVY se ha dividido en com
ponentes de investigaci6n complementaria bfsica y aplicada. El components
 
de investigaci6n bfsica comprende is medici6n en el lab. do los potenciales
 
bi6ticos del AVY y de los enemigos ex6ticos naturales del AVY, asi coma la
 
cuantificaci6n on el campo do las caractersticas ecol6gicas del AVY. En
 
cuanto a is investigaci6n aplicada, so est desarrollando un protocolo
 
eficiente de muestreo pars determinar el no. de AVY presentes en el campo.
 
Este protocolo so utiliza despu6s coma monitor do las poblaciones del AVY
 
anteriores y posterlores a Is liberaci6n de enemigoa naturales del AVY.
 
Adicionalmente se estfn estudiando tambign procedimientos pars la crianza
 
masiva do enemigos del AVY. Los resultados se utilizargn pars incrementar
 
las posibilidades de 6xito de una campaia de control biol6gico, gracias a
 
una estrntegia de liberaci6n que tome ventaja biol6gica del AVY. [RA-CIAT]
 

Vfase ademas 0030 0038 0058 0059 0079 0085 
 0086
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GOO GENETICA Y FITONEJORAMIENTO
 

Vdase 0170
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GO1 Mejoramiento, Germoplasma, Variedades y Clones, Selecci6n
 

0101 
23215 ACOSTA-ESPINOZA, J. 1984. Variabilidade c associacoes gengticas 

entre caracteres de mandioca (Manihot esculenta Crantz) combinando 
policruzamentos e propagacso vegetativa. (Variabilidad gen6tica y 
relaciones entre caracterlsticas de la yuca por: combinaci6n de la 
t~cnica de policruzamiento y propagaci6n vegetativa). Tese Doutor Agr. 
Piracicaba-SP;i Brasil, Escola Superior de- Agrcultura-Luiz de-Queir0z a-' 
Universidade de Sao Paulo. 130p. Port., Res. Port., Ingi., 96 Refs. 

Yuca. Gentica. Cultivares. Caracteristicas agron6micas. Experimentos de 
campo. Ramificaci6n. Altura de ia planta. Cubierta foliar. Desarrollo de la
 
plants. Indice de cosecha. Races. Anflisis estadistico. Datos
 
estadfsticos. Brasil.
 

So efectu6 una investigaci6n on la Estaci6n Exptl. de Anhembf, Estado de
 
Sao Paulo, Brasil, para caracterizar los procedimientos Involucrados en la
 
combinaci6n de In t~cnica de policruzamiento con la propagaci6n vegetative.
 
El expt. consisti6 en 17 tratamientos que comprendian 8 genotipos seleccio
nades por su alto productividad de ralces, los cuales fueron designados
 
come padres, y sus progenies policruzadas. Despufs del primer aio, se sem
braron las estacas de los padres seleccionados y las semillas de sus proge
nies, en un disetio de bloques completes al azar con 10 repeticiones. De
 
estas parcelas se cogieron 4 estacas/planta, quo se utilizaron en otro
 
disefio exptl. de bloques al azar con 10 repeticiones; de esta manors se
 
prob6 cads uno de los 17 tratamientos con material de propagaci6n vegeta
tiva. Los parfmetros evaluados fueron altura de Is primers ramificaci6n,
 
altura de la plants, difmetro de is cops, peso de la parte agrea, IC y
 
distribuci6n, no. y productividad de races. So efectuaron los anglisis de
 
varianza y de covarlanza pars determinar los parfmetros genotipicos y feno
tIpicos. El IC, la alturs do Is plants, el peso de Is parte a6rea y el no.
 
do raices presentaron suficiente variabilidad genetics pars responder a la
 
selecci6n. La disposlci6n de las races, el no. y rendimiento de rafces
 
mostraron los mayores valores do correlaciones fenotipica y genotfpica. Se
 
podria efectuar is mejor predicci6n del rendimiento de ralces, combinando
 
el peso de la parte afrea y el IC; el peso de Is parte agrea y el difmetro
 
de is copa fueron las caracterlsticas adreas mfs correlacionadas con el
 
rendimiento de raices. La altura de la primers ramificaci6n fue la Gnica
 
caracterfstica que present6 unsacorrelaci6n negativa con el rendimiento de
 
rarces. El use combinado de Is t~cnica de policruzamiento y propagaci6n
 
vegetative fue un procedimiento adecuado pars estimar los parfmetros rela
clonados con is variabilidad gengtica y la relaci6n entre caracteres.
 
(CIAT]
 

0102
 
23216 ACOSTA-ESPINOZA, J. 1983. Eficiencia de policruzamentos pars
 

recombinacao genica e estimacao de parametros genfticos em mandioca
 
(Manihot esculenta Crantz). (Eficiencia de los policruzamientos pars la
 
recombinnci6n gen6tica y estimaci6n de los pargmetros gendticos en
 
yuca). Tese Mestrado. Piracicaba-SP, Brasil, Escola Superior de
 
Agricultura Luiz do Queiroz da Universidade de Sao Paulo. 88p. Port.,
 
Res. Port., Ingl., 61 Refs.
 

Yuca. Requerimientos climfticos. Temperatura. Datos pluviom6tricos.
 
Propiedades fisicas del suelo. Anflisis del suclo. pH. Clones. Yuca dulce.
 
Yucs amarga. Cruzamiento. Cultivo. Estacas. Siembra. Espaciamiento.
 
Insecticidas. Control de insectos. Polinizaci6n. Semilla. Altura de ls
 
plants. Cubierta folisr. Raices. Productividad de raices. Indite de
 
cosecha. Anglisis estadfstico. Gen6tica. Brasil.
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En la Estac16n Expti. de Anhembf en Piracicaba, SP, Brasil, se evalu6 la 
eficiencia de la t:cnica de policruzamiento para promover la recombinaci6n 
gen~tica en la estimaci6n do pargmetros genfticos tales como altura y dii
metro. do i planta, no. de ralces, producc16n de ralces e IC en yuca. Se
 
utilizaron 9 genotipos de alto rendimiento, y 8 de sus correspondientes
 
progenies policruzadas, en un disefo de bloques completos al azar con 
10
 
repeticiones. Lns caracterlsticas fueron evaluadas 8 meses despu6s de !a
 
siembra. La altura de la plants y el IC mostraron valores altos de determi-
naif-eKtpi ro 661fcne do heredabilidad, basados en el comn
portamiento de padres y progenies policruzadas, reap. El difmetro de ia 
plants y In producci6n y no. de ralces mostraron bajos coeficientes de
 
determinaci6n gonotipica, basados en el comportamiento parental, y muy

bajos coeficientes do heredabilidad, basados en el comportamiento de pro
genies policruzadas. La altura y el diam6tro de la planta 
indicaron
 
varianza dominants, con un dominio parcial y sobredominio para la altura y

el difmetro do la plants, 
reap. Algunos genotipos mostraron altos rendi
mientos de raices y vigor pare la altura y digmetro de Is planta, dando
 
coma 
resultado un IC casi ideal de aprox. 0.60. La producci6n de ralces mfs
 
alta de cada progenie policruzada vari6 entre 21.5-35.7 t/ha. Estos valores
 
indicaron Ia existencia de genotipos adaptados a suelos hcidos 
con baja

fertilidad, y genotipos promisorios para futuros programaq de selecci6n. F3
 
genotipo SRT 1099-Taquari fue superior on cuanto a producci6n de raices y

transfiri6 
esta capacidad de rendimiento a su correspondiente progenie
 
policruzada. [RA-CIAT]
 

0103
 
23497 CENTRAL TUBER CROPS RESEARCH INSTITUTE. 1984. Grow improved


varieties of tapioca. (Cultive variedades mejoradas de yuca).
 
Trivandrum, India. 4p. Ingl., Ilus.
 

Yuca. Cultivares. Solecci6n. Hibridos. 
Productividad de ralces. Ralces.
 
Resistencia. Virus del mosaico africano de Is yuca. Insectos perjudiciales.

Acaros perjudiciales. Materia seca. Contenido de almid6n. Cosecha. Registro
 
del tiempo. Caracteristicas agron6micas. DWficit hidrico. India.
 

Se describen 5 var. de yuca desarrolladas par el Central Tuber Crops

Research Institute, Trivandrum, India. Ia 
var. H-97 tiene un alto contenido
 
de almid6n (30.0%), una productividad do 35 t/ha y un ciclo de desarrollo
 
de 10 moses. La 
var. 11-165 es una var. precoz (7 moses), y tiene una
 
productividad do 39 t/ha y un contenido de almid6n de 24.60%; 
se recomienda
 par Is siembra despu~s del barbecho do arroz. La var. H-226, con una
 
productividad do 38 t/ha, se recomienda pars el consumo humano par sus
 
buenas cualidades culinaries. Estas 3 var. son resistentes al CAM), a
 
insectos escema y a in araftita roJa. La 
var. H-1687 (Sri Visakham) tambign
 
se recomienda pare el consumo humano, especialmente par su alto contenido
 
de caroteno; su contenido de MS y productividad prom. son de 30.70% y 44.05
 
t/ha, reap. La var. H-2304 (Sri Sahya) tiene un contenido de MS de 33.50%,
 
una duraci6n de 11 mesos y una productividad de 44.99 t/ha, ademfis de ser
 
altamente esistente a in sequia y al CAMD. [CIAT]
 

0104
22175 LIAN, T.S. 1984. G x E interactions, heritability estimates and
 

varietal adaptability 
in important agronomic characters of cassava.
 
(Interacciones germoplasma x ambiente, 
estimados do heredabilidad y

adaptabilidad varietal en caracterlsticas agron6micas importanteu de Is
 
yuca). MARDI Research Bulletin 12(t):136-147. Ingl., Res. Mal., Ingl.,

13 Refs., Ilus. [Malaysian Agricultural Research & Development Inst.,
 
Serdang, Solangor, Malaysia]
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Yuca. Cultivares. Germoplasma. Caracterlsticas agron6micas. Germinaci6n.Coseclia. Altura de lia planta. Productividad do rafces. Contenido de
amld6n. Contenido de IICN. Indice do cosecha. Productividad de almid6n. 
Analisis estadfstIco. Malaysia. 

Se presentan los resultados do los anlisis combinados de la varianzauna sorie de 6 ensayos que evaluaban 16 de 
de 

var. vuca de la colecc16n degermoplasma del Malaysian Agricultural Research and Development Institute,Ln 5 localidades de Malaysia. Sc observaron interacciones germoplasma xambtente (G x A) altanmente significativas para todos los rasgos agron6micosimportaite-s. Sin embargo, en relac16n con el componente de la varianza delgenotipo, el componente C x A solamente fue importante en ]a determ'nacitnde germitaci6n, rendimioto tie ]a raiz, IC, no. do ralees comerciales yrendimlento t1e almld6n. los estimados do ]a heredabilidad en el sentidoamplio, derivados de los componentes d lIa varianza, Indican quc loscaracteres que presentaban unit lnteracc 6n G x A menor y un reducidocomponente ddo la var Ianza anb i enta 1, eran heredl tables. SegGn estadefinici6n, el no. total do rafces y el contenido de almid6n fueron rasgosaltamente hered(tables. Los anilisis tie estabilidad sobre el desempefiovar. identificaron a Bangkok I como la var. mis estable entre las 5 domavor rendirilento (1e almid6n. Todas las otras var. do alto rendimientofueron evaluadas conio inestables, en tanto que Buluh (do bajo rendimitento)
prob5 ser la m;'is establI. los resultados Indican que, conjuontamente con losparametros (ie estabildad, el rendimento total prom. (sobre ambientes)todavfa es onil critero importante en la selecel n por capacidad doadaptacit6n tie las var. do yuca. La mayoria tie las var. con altos contenidoste almid6n on la raTz fueron estables para este caracter. [RA-ClAT] 

0105
20032 1.IAN, T.S. ; ABlIlIN K., Z.; YUSUF 1., M. 1984. Pembaikbiakan 
tanaman ubi kayu. 1. Botant bunga teknikdan pengacukan. (MeJoramientoie Ia yuca. I . Bot,5n ca floral y t6cnica do fitomejoramiento).
Teknologl Pertanilan 5(1):62-66. Mal., Res. Mal., IngI. , 3 Refs., Ilus.[Malaysiian Agricultural Research & Development Inst. , Serdang, Selangor,
Malaysia] 

Yuca. Flores. Cruzamicto. Polen, PolInIzaci6n. Frutos. Semilla. Cermina
ci6n. Malaysia.
 

Su bacon descripctones de a botbinica floral de a yuca, al igual que dolas lmp!cactones de la estructura floral en relaet6n con los cruces artiflciales. Se discuten detalles Importantes, Incluyendo Ia mejor 6poca
el cruzamiento y para

los m6todos para lI protecci6n de las flores polinizadas,

Ia colecci6n de frutos y semillas y la germinaci6n de semillas. Sc 
incluyen

llust'aciones. [RA-CIAT] 

0106
20037 LIAN, T.S.; YUSOF, M. 1984. Pembaikbbakan tanaman ubi kayu. 2.Cara membatkbiak dan memilih. (Mejoramlento de la yuca. 2. N6todos decruzamiento y seleccl6n). Teknologi Pertanian 5(I):67-72. Mal., Res.Mal., lngl., 4 Refs. [Malaysian Agricultural Research & Development
Inst., Serdang, Selangor, Malaysia] 

Yuca. Fitomejoramlento. Sclecct6n. Clones. Estacas. Propagac16n. Gormoplasma. llibrldacil6n. Productividad. Malaysia. 

El sistema de mejoramiento y seleccl6n do yuca practlcado on MalaysianAgricultural Research and Development Institute esti relacionado cor lahabilidad del cultivo para se propagado vegetativamente, es decir, a 
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trav~s de Ia seleccln do clones on estado do plantula. So indican los cri
tetios do selecci6n y so discute ia importancia de cada uno do ellos. El 
esquema de mejoramiento y selecc16n comlenza con Ia evaluac16n del germo
plasma de Ia coleccl6n para identificar var. parentales para usar en hibri
daciones, y contindia con ia seleccl6n de las plntulas, clones en hileras 
sencillas, ensayos do rendimtento preliminares y avanzados, v finalmento 
ensayos a nivel do firca. [RA-CIATI 

0107
 
24547 ROWE, A.G. 1983. Cassava research; report for the year 1982-83. 

(lnvestigaci6n sobre yuca; informe del nle 1982-83). llarare, Zimbabwe,
University of Zimbabwe. 29p. Ing] . , Res. ngl., lis. I[Univ. of 
Zimbabwe, 1.0. Box MB 167, Mount Pleasant, larare, Zimbabwe] 

Yuca. Programas de yuca. lnvestigaci6n. Cultivares. Cultivo. Siombra. 
Espaciamlento. Fitomejoramtinto. Germoplasma. Selecc16n. Materia seca.

Ralces. Riego. ProductlIvidad do ralces. Ilerbicidas. Costos. Fertilizantes. 
N. P. K. Registro (el tiempo Cosecha. Forraje. Garnado. Nutrici6n animal. 
Composici6n. Usos. Adhesives. Zitrbabwe. 

So presentan los resultados del trabajo do Investigaeln sobre yuca Ilevado 
a cabo en la '. de Zimbabwe. So real izaron ensayos sobre fitomejoramlento,
resistencia a la sequfa y herbicidas,a reque.-imientos ot fortl izantes,
efectos de la poblaci n y disposici6n do plantas y do las 6pocas do slembra 
y do cosecha en el rendimlento de races, y Ia utilizacidn do toda la 
planta. So lnclu.en costos do producc16n. IdAT] 

0108 
23732 SIIVA, ,I.R. DA 1984. Ilbridacan Interespeciflca no g6nero Manihot 

Adans. (libridaci6n Intorespecfftca en cl g6nero Manibot). Tese 
Mag. Sc. Vicosa-MG, Brasil, Univer., dade Federal tie Vlco!,a. 74p. Port., 
Res. Port., 88 Refs., Ilus. 

Yuca. Ianihot . Man ihot ,laziovi1. Man Ibot pseudoglaztovit. Manihot
 
caerulescens. Manihot 
 1ohlti wawra. Maniot esculenta. Clones. Flores. In
florescenclas. Anatomfa 
 de la plntT. Floracln. Polinizacidn. Cruzamiento.
 
Hlibridac(6n. 
 Cult vo ti tejfdos. Medics do cultivo. Cromosomas. Citologfa.

Anteras. Semilla. Frutos. Brasil.
 

Se invest ig6 Ia compatibildad de 4 espocies silvestres del g6nero Manihot 
(M. glazovil, M, pseudoglaziovil, M. caerulescens v L. poli i wawra) en 
cruzamlentos con 3 cloecs de yucla (Catelo, Valosour inha y Branca de Santa
 
Catarina). l.os cruces se hicieron por pol tnizacidn manual. M. glaziovii , M.
pseudoglaziovii v 1. caerulescens fueron Incompatibles con los 3 clones do 
yuca utllizados en los cruzamlentos; M. iljlti wawra mostr6 compatibilidad
limitada. No su obsurvaron diel L-1Clas entre los 3 clones do yuca en cuanto
 
a su compat ibildad con las especies silvstres. Los ensayos realizados
 
para obtener un modio artificial que facilite el desarrollo 
 de los embrio
nes hIbridos provenientes de frutos obtenidos per polinlzaci6n 
 manual no
dleron resultado. El no. de cromosomas haploldes de ia; uspecies estudiadas 
e 18. [CIAT]
 

0109 
23228 SIIVA, S. DE (I..; MEIIINA, V.M.; MORALES, E.A. 1982. Utilizacao de 

micro-computador no agrupamento do cultivates de mandioca com 
caracterlsticas desejiivels. (Utitlzaci6n 
del microcomputador en e 
agrupamiento de cultivares de yuca con caracterlsticas deseables).
Revista Brasiletra do Mandioca 1(1):71-74. Port., Res. Port., Ingl., /I 
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Rets. [Centro Naclonal do Pesquisa do Nandioca e Fruticultura, Fmpresa
Brasileira do Pesqulsa Agropecu.iria, Caixa Postal 007, 44.380 Cruz das 
Almas-BA, Brasil] 

Yuca. Cermoplasma. Cultivares. Caracterfstlcas agron6mic ,. Anatomfa do Ia
planta. ProductIvidad. Productividad (torafces. Brasil. 

En 1979-80, so evaluaron 224 cv. de yuca del banco de germoplasma
Centro Nacional de Pesquisa dc andioca c Frutfcultara (Cruz das Almas, 

del 
BA,

Brasil), on relaci6n con 42 descrlptores diferentes. Los datos se codtfica
ron, procesaron y almacenaron et un mIcrocomputador Polymax 101-SS. Progra
mas de computador especiales permiten agrupar los cv. segfn descriptores
num6ricos, alfa v alfantm6ricos. El usa de mlcrocomputadores on estudlos de
]a caracterizacl6n do germoplasma permite Ia agrupacitn do cv. y la obten
ci6n de lnformacl6n importante on obracorto tiempo, reduciendo la mano do 

y los errores. [RA-CIAT]
 

V6ase ademis 0008 0068
0013 0090 0174 0182
 

C02 Citoen6tica
 

0110
 
23764 
 JOS, .S.; NAIR, R.B. 1984. Genetics of male sterility in agenotype of cassava. (Gen6tica de la esterilldad masculina on un

gonotipo de yuca). Current Science 53(9) :494-496. Ing]., 6 Refs.,
Ilus. [Central Tuber Crops Research Inst., Trivandrum 695017, Indial 

Yuca. Clones. Cruzamiento. Citogen6tica. Microsporog6nests. Anteras. Polen. 
l'olinizacl in. (;en6tica. India. 

El clon est6ril macho (EN) de yuca Ce-539 se cruz6 con el clon f6rtil macho
(DN) Ce-613. Los cruzamlentos se realizaron entre otros 2 clones 1M, Co 584 
y (:t-326, y se recolectaron soirillas tIc polinizacl6n ablerta (PA) de losclones EM539, FM 584 v OP'-4. las plntulas progenies resultantes se selec
c fonaron por esterilidad m;ciilina, y se compararon ]a mirosporoganesis y
Ia secuencla del desarrollo del polen en clones EM v EN . l~a mtcrosporog6
nesis fuc normal para el clon FM; las anteras se Ilenaron con polon y lafertilldad del polen estuvo por ench na de 90%. las anteras del clon EM 539 
so marchlta1aron on ol MoTlento do ]I antesis y 'as macr6sporas no lograron

separars.e de las tetradas Y so degeneraron. EI patr6n de segregael6n 
 de ]as
progenies demost r6 que el clon EN 584 era homocigoto forttlldadpara masculisa, mtentras que el clon EN OP-4 era lieterocigoto; el clon EM 539 era

homocigoto recesivo, mientras lue 
 el clon FM 613 era heterocigoto y la fertilidad masculina result6 dominante sobre ]I esterilidad msculina. Se

concluye quo ]a esterilidad nascullna 
en el clon 539 esti controlada por un
 
solo par do genes receslvos. [CIAT]
 

Vease ademas 0108 

1100 NUTRICION
 

V6ase 0170 
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1101 Allmentos )erivados de ]a Yuca v Valor Nutritivo 

011124049 AMOROZO, M.C. DE M.; SIIIRINITON, R. 1984, The effect of income andlength of urbani residence on food patterns, food intake and nutrientadequacy in an Amazonian peri-urban slun population. (El efecto delIngreso y tiempo de reslstencia urbana en los patrones alimenticios,consumo de alimentos y suficiencla nutricional en ]a poblaci6n de untugurio del perinetro urbano amaz6n-co). Ecology of Food and Nut .ition14(4):307-323. Ingi., Res. 
Ingl., 39 Refs., Ilus. [Inst. Naniona' e
Pesqul as da Amazonia, Calxta Postal 47E, 69.000 Nanaus-Al, Brasil] 

Yuca. liarina de yuca. Ingresos. Economfa. Fe. Valor energ6tico de los
alimentos. Nutrtcldn human-.. Brasil. 

Se investg6 la l nfluenca del itngreso y del tiempo de resistencia urbanaen los p..trones alienticlos, el consumo de al imentos v la suficlencia nutriclonal de un tugiir l del perimetro urbano de lanaus (BraslI). l~a dleta
principal consistla en IY, pan, arroz, pescado, carne, azticar Y caf6. Elconsumo de vegetales, legiiiiini(sas y frutas era bajo. l.a dieta no satisfacfalos nlveles recomendados oe consumo tic Zn, vitamina A, tiamina, riboflavinay energfa pars ol nivel fami liar, pert) era satisfactoria en cuanto aprotefnas v Fe. La H1Y, ]a coal se Consumfa con una frecuencia prom. de94.5.' tanto per el grupo de Ingresos elevados como por el de Ingresosbajos, y el pan eran las principales fuentes de energfa. En el grupo deingresos hajos, Ia In' rost itufa el 257 del consumo de energla; ]a yuca eratambin la lrincipal fuente de Fe, la cual proporclonaba 40 y 30% del totalen los grupos de itngresos hajos y elevados, resp. Se dispone de fuente's poco costosas io vitamina A, pere son poco utillzadas, Io rual indica elcampo de accldin de loa educaciln sobre nutrici6n. Se estira que el Ingresoera el factor liniltante predominante tie la adeciicl6n de ]a dieta en el30-607 de la piblacici do Manaus en el momento de la investigacl6n. 
[RA-CIATI
 

0112 

24050 AUGUSTIN', .A.: BERRY, S.K. 1984. Stability of tapioca chips friedin RIl) paln olein treated with antioxidants. (Estabilidad de los trozosde vuca fredos cn oleina de palma refinada, descolorada y desodorizaday tratada con ant i xidantes). Journal of the American Oil Chemists'Society 61(5):873-877. Ingl., Res. lngl., 19 Re.s. [Dept. of FoodScience, Facilty of Food Science & Technology, Iniv. Pertanlan Malaysia,
Serdang, Selangor, Malaysia 

Yuca. Rafes. Producto; procesados. Productos de yuca. Almacenamento.
 
Analisis. Malaysia.
 

Se eval Iu I a efec t iv dad de 1 i terc-but i lhlidroquinona (TBIlQ) , delhidroxIanisolbutilado (11BA) y del lildro.:itolueno butllado (HITB) en la estabilizacln tid t rozos de yuca, medlante Ia determinacl6n de los valores deper6xido y d p-ani sidina con absorbancias a 232 y 268 nrm, resp., y ]nsproporclones del accite extrafdo die los trozov de yuca de 18:2/16:0. SeencontrO que ul orden de efectividad de los antioxidantes ell In, estabilizaciin de los tro:-os de yuca era TBIQ mas ite IITB onis que IIBA. Se mantuvoel misno ordenIiid efectividad dle los antioxidantes de los trozos para laprintra, cuarta y s6ptima riLturas, resp. No se pudo relaclonar directamente Ia purdida ie los antioxidantes durante el almacenamiento con los
parimetros de oxidaciin. [RA-CIAT[ 

011324705 BRESSANI, R.; NAVARRETE, D.A.; EIIAS, l.G. 1984. The nutritional
value of diets based on starchy foods and common beans. (El valor 
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nutricional de las dietas basadas en allmentos amilcoos y frijol
comn) . Qual I tas Plantarum Plant Foods for Human Nutrition 
34(2):109-115. Ingl., Res. IngI. , 18 Refs. Ilnst. of Nutrition of

Contra I America & Panama, 1P.O. Box 1188, Cuatemala City, Guatema la] 

Yuca. Frijol . BaLata. lBanano-Iltano. l'apa. Contenldo protefnico. Amino
5cidos. Metlontna. Valor nutritivo. Composlcl6n. Anlists. Experimentos de 
laboratorlo. liarina de yuca. Guatemala. 

Sc !levaron a cabo ensayos de alimentaci6in para determinar la cantidad de
frijol coman, con v sin la suplementacl6n de met., necesarla para obtener 
una ganllcia ol peso positiva en ratas almentadas con harinas de yuca,
batata, platano y papa. I-1 contendo protefnico do estos materiales fue1.14, 3.8, 3.1 y 9.57., resp., con batse en peso 

de 
seco, en comparac16n con22.87 en frljol coain. l.a cantidad ti frijol adIcionada var16 ontre 0-40%,

sin y con 0.3,7 met. Sin la adtci6n de met., la cantidad de frijol requeridapara mantener el peso corporal fie de 24.8, 19.3, 20.0 y 40.1% para pl. tano, almid6n de maiz, yuca y batata, reap. Con s6lo la harina do papa en la 
dieta, los animales ganaron peso. laCon adicl6n do met., ]a cantidad do
frijol requerida para mantener el peso corporal fue do 20.1, 10.1, 14.5,
14 

.0 y 29.3' para plata,'o, almtd6n do mafz, yuca, papa y batata, resp.
IRA (extracto)-ClAT] 

0 114
14571~~il S IIUZ"4l24571 CIIANIDRA SIIEKARA, S.; SIIURPAIEKAR, S.R. 1983. Some chemical,

pasting, rheological and textural characteristics of composite flours
based on wheat and tubers. (Algunas lropiedades qumicas, do pegajosi
dad, reol6gicas y Jo textura ie las harlnas compuestas a base do trigo ytub6rculos) . louirnal of Food Science and Technology 20(6):308-312.
Ingl., Res. Ingl., 17 Refs., Ilus. ICentral Food Technological Research 
Inst., llysore-570 013, India] 

Yuca. lar)nas cripuest;s. Ifar)na de trtgo. Cultivates. Ilarina do yuca. Procesaminiento. Composicin. Contenido 
 proteintco. Contenido do ceniza. Conte
nido de grisa. ConItenido de ildratos carbono.de Contenido do almid6n.
Contenido (d azicares. Anal ists. Viscosidad. India. 

Se mezclaron harinas de yuca y papa a niveles de 5-25% con harlna de trigo,y so evaluaron Ias earacterfsticas de pegajosidad y (Iela masa por medio
estudlos i v scogra ffa, harinograffa, extensiigraffa v medict6n 

do 
(1e textura,antes de realizar los estudlos de hiorneado. I.a amplia variaci6n en el con

telido do iald06 da;Iido en las harinas do papa (31.3%), yuca (4.8%) ytrlgo (11.47) ocasionO una varlacl6n slgnlficativa en las proptedades reo
16gtcas, do toxtura y de manejo de la maasa. l a IIY tuvo una actividad dias
tstlica hale, de 130 ag ti maltosa/10 g dIo harina, comparada con 299 mg deaaltosa/10 g de harlna para el trtgo. lncluso in nivel bajo de IIY ocasion6 
ill oxiesivo aoiMeInto ell 11 viscosidad, ine ftiei te descomposlc)6n, y un re
troceso nlgativo. Una consqlatencia ell Ia msa de
6 500 tlnldadUs Brabender fue
ptlao en las mezclos de liarira ti trtgo/IIY a todos los noveles. En elnlsmo nivel de mezcli lo camtablos en las caracterfsticas harinogr~ficas

fueron mayores con ]I harina I papa que con IIY. La mezla do harina de
til'go/papa demorO mriosol volverse masa quoe las mezclas de harina de trigo/
11Y. E1 ancho de Ia bianda del harinograma no se afect6 en Ia mezcla deharina de trlgo/HY (50 unidads Brabender). Se observ6 resistencla a exten
derse a tn ntvel ie 20% en las mezclas de liarlIna do trigo/lIY. [Food Science 
and Technology Abstracts-CIATI 

0115
23711 MclOWFIL., I.; OITURO0 K.A. 1983. Investigation of the beta-carotene 

content of yellow varieties of cassava (Manihot esculenta Crantz). 
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(Investigacl6n sobre contenido
el de beta caroteno do variedades
 
amarillas do yuca). Journal of Plant 
Foods 5(3):169-171. Ingl., 10 
Refs. [Tropical Development & Research Inst., 56-62 Gray's Inn Road, 
London WCIX 8LU, England]
 

Yuca. Cultivares. Carl. Vitamina A. 
Contenido vitamlnico. Composici6n.
 
An~lisis. Ghana.
 

Se midieron los contenidos de beta-caroteno do 4 cv. do yuca colomblanos 
(0-10OA, 0-137, 0-799 y M Col 1816), un cv. do Jamaica con la pulpa amari-
Ila, y de gari blanco y amarillo procesado a partir do Bankye Borode 3 (un
cv. local de Ghana). Los resultados estgn tabulados y muestran que el 
con
tenido de beta-caroteno vari6 entre 0.01 mg/100 g on el garl blanco y 1.13
mg/100 g en el cv. do pulpa amarilla; los correspondientes valores de vita
mina A fueron 17 y 1833 U1/100 g. [Food Science and Technology Abstracts-
CIAT]
 

0116
 
23470 OKEZIE, B.O.; KOSIKOWSKI, F.V. 1982. Cassava as a food. 
 (La


yuca como alimento). CRC Citical Reviews in 
Food Science and Nutrition
 
17(3):259-275. Ing]., 79 Refs. 
 [Office of International Program , 
Alabama A J%M Univ., Normal, Alabama, USA] 

Yuca. listoria. DIstribuci6n geogrlfica. Cultivo. Requerimientos clim~ti
cos. Composici6n. 
Rafcos. lojas. Gluc6sidos cianog6nicos. Programas do
 
yuca. Valor energtico de los alimentos. Pelets. Nutrici6n animal. Trozos
 
de yuca. Comercio. Usr.;. Industrializaci6n. Deterloraci6n. Almacenamiento.
 
Economla. Costos. Mano de 
obra. Toxicidad. Desarrollo. Consumo.
 

Se presenta una revisl6n sobre diferentes aspectos relacionados con la yuca
como alimento. Despu~s do una descrIpci6n de su origen y caracterlsticas 
culturales, se dliscuten las calidades bioqufmicas y nutricionales de las

ralces y hojas do yuca y el contenido do gluc6sIdos cianoglnicos. Se anali
zan el estado actual y futuro potenclal de Ia produccl6n y utilizacl6n do
Ia yuca con base on I; red do Investtgaci6n de yuca actualmente existente,

la func16n de Ia yuca en Ia satlsfaccl6n de los requerimientos cal6ricos 
 en
los paises on desarrolo, la yuca como alimento para animales y usos indus
triales do Ia yuca. Se discuten los factores que limitan la producc16n y

utilizaci6n do Ia yuca, Inclueondo los problemas en poscosecha y almacena
mtento, los requerimlentos do mano de obra, las deficiencias nutricionales 
y la toxicIdad. Finalmente se discuten las futuras proyecciones do ]a yuca. 
[CIAT]
 

0117 
24731 PINTO C., G. 1980. Sustituci6n parcial de harinas de trigo por


otras harinas para panificacl6n, pastas y otros productos. 
 Venezuela,

Consejo Nacional de Investigactones Cientiffcas y Tecnol6gicas. 
36p.
 
Esp., 13 Refs., Ilus.
 

Trabajo presentado al Seminario sobre llneas de Producci6n en el Area do 
Ia Alimentacl6n, Venezuela, 1980. 

Yuca. flarinas compuestas. Cultivos amilceos. Harina de 
trigo. tlarina de
 
yuca. Cultivares. Procesamiento. Prensado. Secamlento. Molienda. Economia.
 
Pasta. Productos d1eIa panificacl6n. Venezuela.
 

Se presenta tn compendto d los estudios, Investigaciones, experiencias y

gestiones recientes 
realizados por diversas organizaciones en Venezuela
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para la sustituci6n parcial de harinas de trigo por otras harinas para pa
nificact6n, pastas y otros productos. La Fundacl6n Centra de Investigacio
nes del Estado para la Producc16n Exptl. Agroindustrial realiz6 entre 
1977-79 un proyecto para sustituci6n parcial de trigo par BY para la elabo
raci6n de pan; entre las 30 var. de yuca estudiadas, se encontraron resul
tados aceptables por parte del 
consumidor para niveles de sustituci6n hasta 
del 20% de IlY.Sin embargo, en este momento los altos preios de la materia
prima no acen rentable en el corto plazo la sustituci6n del trigo. Adems,
la inexistencia de suficionte materia prima y otros factores dificultan la
disponibilidad de harina panificalie en el corto plazo. Entre ]as inves
tigaliones relacionadas con el desarrollo de tecnologfas contempladas en
los proyectos andinos de desarrollo tecno]6gIco on el area de alimentos,
hay un suhproyecto, as no Iniciado, para ]a fabricaci6n exptl. y comercia
lizacin de altmentos fariniceos modificados por sustitutos del trigo,
entre los cuales se encuentra la yuca. ICIAT] 

24725 SEFA-)EDIEi, 
0118 

S. 1984. An old processing method, a new protein food.
(ln viejo m~todo de procesamiento, an nuevo alimento protenico). Food 
and Nutrition Bulletin 6(l):71-80. Ing1., 5 Refs., lius. [Dept. of

Nutrition & Food Science, Univ. 
of Ghana, P.O.1. 25, l.egon, NR. Accra,
 
GhanaI
 

Yuca. Cari. Procesamiento. Pelado. Lavado. Rallado. Fermentaci6n. Prensado.
pli. Cribado. Secamiento. Contenido hldrico. Almacenamiento. Mafz. Caupf.
Enriquecimlento protefnico. Economfa. Ghana. 

Con base en el mftodo tradicional para procesar garl eln Ghana, se desa
rroll6 un nuevo alimento proteico liamado abropa (14-20% de contenido pro
tefnico). Se describe el nuevo proceso, conocido como el proceso Legon. Se usan el caupf y el matz coma materias primas par su valor nutritivo. Se
analizan la economfa del nuevu proceso y los productos correspondIentes,
usando el equlpo local y disponible. En relacl6n con el tamaFilo de partfcu
as, consistencla quebradtza, color, sabor y gusto, no se encontraron dife

rencias significativas entre el gar y el abropa. ICIATI 

V6ase ademis 0006 0012 0035 0103 0119 0135 0136 
0137 0145 0165 0167 0171 0173 0174 
0182 0)183 0185 0186 0193 

1102 Des6rdenes Nutritivos en Ilumanos 

24074 CASADEI, E.; JANSEN, P.; RODRIGUEZ, A.; MOIN, A.; ROSLING, If.
1984. Mantakassa: an epidemic of spastic paraparesis associated withchronic cyanide intoxication in a cassava staple area of Mozambique. 2.
Nutritional factors and hydrocya ic acid content of cassava produc.s.
(Mantakassa: una paraparesla epid6mica y espimstIca asociada a la
intoxicaci6n crmnica con cianuro en un area de hozambique donde ]a yuca
es el producto principal. 2. Factores nutricionales y contenido de 5cido
clanhfdrico de los productos de yuca). Bulletin of the World Health 
Organization 62(3):485-42. Ing]., Res. Ingl., Fr., 18 Refs., hlus. 

Tambt6n en Revista Medica de Mocambique 2(I):1-34. 1984. 

Yuca. Yuca amarga. Productos de yuca. Nutriciln hutmana. Metabolismo. Salud
humana. Toxicidad. C:ontenido de IICN. Cianuros. procesos de destoxicaci6n. 
Secamiento al sol. Anailisis. Bloqufmica. Mozambique. 
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En una provincia nortefia de Mozambique, se present6 en 1981 un brote de
 
parsparesla espfstica que afect6 principalmente a Ins mujeres y a los
 
nifios. La epidemia so relacion6 con Is Intoxicaci6n cr6nica con cianuro, la
 
cual se 
asoci6, a su vez, con una dieta que consiLsta casi exciusivamente
 
de yuca. Una sequfa prolongada en el area habfa agotado todas las 
fuentes
 
alimenticias excepto Is yuca, especialmente las var. amargas. Se efectu6
 
una Investigaci6n nutriclonal, toxlcol6gica y botinica en 
2 de los 5 dis
tritos afectados. Se encontr6 que los niveles de 
cianuro de la planta de
 
yuca fucron extraordinariamente altos, como consecuencia do la sequfa, y el
 
consumo diario de HCN se calcul6 entre 
15.0-31.5 mg. La desintoxicaci6n de
 
las var. de yuca amarga mediante el secamientu al sol fue inadecuada debido
 
a is escasez general y de alimentos; is desintoxicaci6n metab6lica se
 

-reduj oprobablemento -debido'a-la-ausenca-en 'l 6-ddeiO ul=-'
 
furados. La yuca crude y sea no cocida 
fue consumida principalmente por

mujeres y nifios. El nivel nutriclonal de Is problaci6n no era, no obstante,
 
muy bajo, y rararente so observaron stntomas de desnutrici6n avanzada.
 
[RA-CIAT]
 

0120
 
24073 CLIFF, J.; HARTELLI, A.; MOLIN, A.; ROSLING, H. 
 1984. Mantakassa:
 

an epidemic of spastic paraparesis associated with chronic cyanide

Intoxication in a cassava staple area of Mozambique. 1. Epidemiology and
 
clinical and laboratory findings in patients. (Mantakassa: una
 
parapsresia epidemica y espfstica asociada a la 
intoxicaci6n cr6nica con
 
cianuro en un Area de Mozambique donde is yuca es el producto principal.
 
1. Resultados epidemiol6gicos, clfnicos y de laboratorio 
en los
 
pacientes). 
 Bulletin of the World Health Organization 62(3):477-484.
 
Ingl., Res. Ingl., Fr., 11 Refs., Ilus.
 

Tambifn en Revista Medica do Mocambique 2(t):1-34. 1984.
 

Yuca. Nutricidn humans. Desnutrici6n. Salud humans. Toxicidad. Cianuros.
 
Anfillisis. Bioqufmica. Mozambique.
 

En un Area de Mozambique cuyo cultivo principal es is yuca, y que ha sido
 
fuertemente afectada por is sequia, se investlg6 una epidemia do mfis de
 
1000 casos de paraparesia espistics. Dicha investigaci6n indics unsanoto
ria asocisci6n entre 
Is enfermedad (]lamada mantakassa), is intoxicaci6n
 
cr6nica con cianuro y el 
consumo de yuca. En informes previos de enferme
dades neurol6gicas con asociaciones similares, 
la enfermedad afect6 un
 
grupo de personas mayores, con una iniciaci6n usualmente gradual cuyo rasgo

cl1nico predominante fue uns neuropatta athxica. El 
inicio de mantakassa
 
Tue agudo y los mfs afectados fueron las mujeres en edad reproductive y los
 
niios. Los niveles de SCN serosos on dichos pacientes fueron mucho m~s
 
altos que los informados anteriormente; si blen is paraparesia esphstica de
 
etiologla desconocida se 
presents en muchos pases tropicales, no so habls
 
asociado anterlormente con niveles crecientes de SCN. 
La presente eviden
cia que relaciona el consumo do yuca con is enfermedad es circunstancial, y

probablemente ebtf involucrada is deficiencla diet6tica. 
 Cuando hay
 
escasez de producci6n alimenticia, i.e., durante unsa sequia, on Areas donde
 
Is yuca es un cultivo alimenticio importante y una fuente principal do
 
energfa pars Is gente, los habitantes pueden verse expuestos al riesgo de
 
Intoxicaci6n dietdtica con cianuro. 
 Se requiere mayor investigaci6n sobre
 
las causes de la mantakassa para prevenir is repetici6n de este 
desastre.
 
(RA-CIAT] 

H03 Alimentaci6n Animal
 

0121
 
18429 BECKER, J.; SCHULZE, W.D.; SCHMIDT, A.; KNAPE, C. 1980. Weitere
 

Ergebnisse zum Einsatz von Tapioka Im Hischfutter. (Otros resultados
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sabre la inclusi6n de 
yuca en la mozcla de concentrados). Tierzucht
 
34(12):564-565. Al., Res. Al,
 

Yuca. Nutrici6n animal. Porcinos. Ayes de 
corral. Componentes do allmentos
 para animales. Liaina. Metionina. Alemania.
 

Los cnsayoas para demostrar ia calidad 
do ]a yuca indicaron que sc puede
usar en 
reemplazo del trigo y del maiz, sin afectar el doscmpeo, on
mentos concentradoas para animales 
ali

a 30, 15, 18 y 30%, as!: 
para cerdos,

gallinas ponedoras, pollos (adici6n de
al bajo contenido de 

I g do met. al 20%) y patos. Debidolisina de los concentrados es necesario agregar de

1.0-1.5% de torta de soya par cnda 
10% de yuca. (RA-CIAT]
 

0122
24091 
 BUITRAGO A., J.; GOMEZ, G..; PORTELA, R.; SANTOS, J.; TRUJILLO, C.
1978. 
 Yuca ensilada para alimentaci6n do cordos. 
 Call, Colombia,
Contro Internacional do Agricultura Tropical. 
50p. Esp., Ros. Esp., 6

Refs., Ilus.
 

Yuca. Nutrici6n animal. Porcinos. Ralces. 
Lovado. Fermentac16n. Acido
lceico. pH. Valor nutritivo. Contonido protelnico. Contenido hfdrico.
Contenido de fibra. Contenido de grasa. Contonido de coniza. Compono.as do
alimentos para animales. Harna integral de yuca. Harina de hueso. Torta de
algod6n. Ilarina do 
 soya. Harina do ma1z. Productos frescos. Hartnos
 
integrales. Colombia.
 

Los tcabajos de investigaci6n 
realizadoas en l CIAT demoastraron que os
posible desarrollar programas de alimentaci6n para cerdos con baso en l
utilizaci6n de 
ralces de yuca que han sido ensiladas par perlodos quo 
van
dosde 2 semanas hasta mhs de 
I aia. En todos los 
estudlos ofectuados se
utilizaron mftodos de ensilaje sencillos y prfcticos, al alcance del productor. Las 
rarces ensiladas se utilizaron coma constltuyente principal do
raciones para cerdos durante las 
diferentes fases de producci6n, especialmonte en crecimiento y acabado. Se observ6 un consumo 
ligeramento inferior
en relaci6n al que so obtiene con races do yuca reci6n cosechadas, pero el
rendimiento do 
los cordos 
no prosent6 diferencias importantos. La duraci6n
del onsilaje no ocaaion6 diferonclas on el rendimiento do los cordon, sogin
las comparaclones hechas 
con 
rolces de yuca onsiladas par mhs de 6 moses
vs. menos do 
5 meses. La adlci6n do sal disminuy6, y la de melaza aument6
ai consumo del ensilaje; so observ6 adomfs 
una tendencia a mojorar el
rendimionto do los cordos en t~rminos doeaumonto de peso y de eficioncia do
conversi6n alimenticia. 
Las ralces do yuca ensiladas, al igual quo las
races reci6n cosochadas, roquieron una 
alta suplementaci6n protenica
dphido a Ia baja 
cancn. de esto nutrimento on 
la yuca. Es posible utilizar
varios productos coma fuento do 
protena parc suplementar las raciones a
hase de ensilaje do rafces, pero en 
todos 
los casos se debon suministrar
cantidades controladas del suplemento pars evitar sobroconsumo do protoina
y subconsumo de yuca. 
Sogn los estudios realizados, el usa de tortsdo
soya o una mezcla do tortas de soya y do 
algod6n pormite obtener los
mejorea rendimientos en 
raclones quo contienen 
ralcos do yuca ensiladas
coma fuente do hidratos 
de carbono. Estos resultados ofrocen 
una nueva
alternativa para preservar y utilizer las ralces de yuca on nlimentaci6n de
cerdos, medlanto un sistema do almacenamiento sencillo y de bajo costa quo
permite manejar vol. pequeioas o grandes del producto, deade el momenta do
la cosecha hasta perlodos que superen a I aia. 
[RA (extracto)]
 

0123
24044 FURTADO, N.J. 1985. 
 Nandioca na alimentacao animal. (Yuca en l
alimentaci6n animal). Cariacica-ES, Brasil, Empresa Capixaba do Pesquisa Agropecuhria. 4p. Port. 
[Emprese Capixabe do Pesquisa Agropecufria,

Caixa Postal 391, 29.000 Vitoria-ES, Brasil]
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Yuca. Nutrici6n animal. Ayes de corral. Porcinos. Ganado. HIoj s de yuca
(verduras). Follaje. 
Trozos de yuca. Forraje. Valor nutritivo. Valor
 
energ6tico de los alimentos. Valor diet6tico. Brasil.
 

Se revisan el uso y valor nutritivo de la yuca fresca y productos de la 
yuca (hojas, follaje, trozos, cortex) en el Estado de Espirito Santo, 
Brasil. [CIAT]
 

0124
 
23472 GORDON, C.i. 
 1985. Cassava utilization 
 in animal feed ration.
 

(Utilizaci6n de 
 la yuca en raciones alimetiticias para animales).
 
Kingston, Jamaica, Ministry of Agriculture. 17p.
 

TrabaJo preparado para el Symposium on Cassava-Its Potential to the
 
Jamaican Economy, Kingsrn, Jamaica, 1985.
 

Yuca. Harina integral de yuca. Nutrici6n animal. Ganado. Cabras.
 
Procesamlento. Alimentos y allmentaci6n animal. Componentes 
de alimentos
 
para animales. Economfa. Jamaica. 

Se revisan brevemente la 
 literatura sobre utilizaci6n de IlY en raciones 
para animales y los resultados de 2 expt. sobre su uso en alimentaci6n decabras y novillas en Jamaica. Se analiza el valor nutricional de la IltY, 
con Cnfasis en hidratos de carbono, proteinas y perfil de amino5cidos,
lfplda,-, minerale., vit.arinas y gluc6sidos cianog6nicos. En el expt. 1 con
cabras, el objetivo era alcanzar un peso de sacrificio de 27.24 kg a los 6 
meses; los resultados fueron favorables, con un peso final de 26.20 kg en
comparaci6n con 29.20 kg con la harina comercial, y la ganancta de peso con
la IIlY fue de 13.25 kg, en tanto que con 'd harina comercial fue de 15.44
kg. En el expt. 2, con novillas de 15-18 moses de edad hasta la 6poca de 
monta, la dieta testigo nuevamente mostr6 mejores resultados que la dieta a
 
base de IIY. El uso de yuca en raciones para ganado no es econ6mico. l.a
revisi6n y los expt. indi-an que la lIlY puede ser una buena fuente alimen
ticia para el ganado; sus limitaclones se pueden superar facilmente con
ingredientes complementarios tales como HIS o 
harina de pescado. Sin 
embargo, para que su uso sea factible, so deben logiar mayores rendimientos
 
y menores costos de producci6n. [CIAT(
 

24062 KIRILOV, M.P.; BUZIK, R.B.; 
0125
 

ILYUKIINA, L.A.; SAMOKHIN, A.V. 
 1984. 
[Yuca en dietas para vacas en lactaci6n]. Zhivotnovodstvo no.3:38-39. 
Rus. 

Yuca. Canado. Nutrici6n animal. Componentes de alimentos para animales.
 
Concentrados. Metabolismo.
 

Vacas en lactaci6n fueron distrlbuidas en 4 grupos y alimentadas durante 
145 dfas con una dicta basica de ensilaje, ensilaje de heno, comprimidos depasto y remolacha forrajera junto con una mezcla alimenticia que contenfa
(%) cebada 30, 10, 0 6 10; avena 10, 10, 0 6 10; trigo 12, 10, 0 6 10;
afrecho de trigo 25, 31, 35 6 30; concentrado de urea 5, 5, 5 6 0; yuca 0,
20, 40 6 20; harina integral de aceite do girasol 4, 10, 16 6 16; concen
trado animal 2 en todos los grupos; NaC1 I en todos; y uns premezcla (P
60-1) 1 en todos. La producci6n prom. diara leche un dede con 4% grasa
corregida rue, resp., 12.3, 11.5, 13.3 y 12.1 kg. La yuca no tuvo ning6n
efecto adverso en ]a digestibilidad de los nutrimentos. (Nutrition 
Abstracts and Reviews-ClATI
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24070 LONGE, O.G.; ADETOLA, J,A. 
0126

1983. 
 Netabolisable energy values of
some agricultural wastes 
and industrial by-products for layers and 
the
effects of these ingredients on gut dimensions. 
(Valores de energla
metabolizable de algunosresiduos agricolas y subproductos industriales
para ponedoras y los efectos de estos 
ingredientes 
en las dimensiones
del intestino). 
 Journal of Animal Production Research 3(1):1-13. Ingl.,
Res. Ingl., 
24 Refs. [Dept. of Animal Science, Univ. of Ibadan, Nigeria]
 

Yuca. 
Ayes de corral. Cortex. Componentes de alimentos 
pars animales.
Composici6n. Materia 
 seca. Contenido protefnico. Contenido de 
 grasa.
Contenido de 
fibra. Contenido de cen-za. 
 alor-energ~tico-de l0s animalea.
-Valor-dLett ico' Utilizaci6'de-residuos. Netabolismo. Nigeria.
 

Se ofreci6 una dieta a base de malz con o sin 20% de desperdiclos agricolas
y subproductos Industriales 
(cfscaras do caupf, 
residuos de almid6n 
de
yuca, mazorca de matz, 
aserrin, residuo do almid6n 
de maiz, ciscaras de
yuca, residuos de cerveceria y harina de 
nuez de palms) a ponedoras do 24
semanas 
de edad durante 8 semanas 
y so midieron sus efectos en 
las dimensiones del intestino al final del perfodo. Tambin se determin6 la digestibilidad aproximada y los valores de EN de los materiales. Los valores de EN
oscilaron entre 0.382-2.33 kcal/g. Los valores 
de EN parn los residuos do
almid6n de yuca y las 
cfscaras de yuca fueron 

resp. de 1.417 y 1.588 kcal/g,
Todos los ingredientes 
fibrosos resultaron en 
un mayor tamafio del
intestino, especialmente del cecum, en comparaci6n 
con el testigo. El pliegue duodenal no 
fue afectado. Los efectos ejercidos en el tamafio del intestino parecen depender de la naturaleza de la fibra. 
[RA (extracto)-CIAT]
 

23092 MADRID B., N.A.; 0127
MARTINEZ G., 
J.E. 1982. Evaluaci6n 
de cuatro
niveles de yuca (Manihot sculenta) picada y secada al sol en raciones do
cerdos en crecimiento 
y ceba. Teals Ing.Agr. PanamA, Universidad de
Panama. 
65p. Esp., Res. Esp., 33 Refs., Ilus.
 

Yuca. Porcinos. Nutrici6n animal. 
Trozos de yuca. Secamiento al sol.
Componentes de alimentos pare animales. Composici6n. Anilisis. Metabollsmo.

Anilisis estadfstico. Costos. Ingresos. Economia. Panama.
 

En el 
Centro de Ensefanza de Investigaciones Agropecuarias 
de Tocumin,
PanamA, se realiz6 
un expt. de nutrici6n con cordos en lis fases de crecimiento y ceba, pars 
evaluar las posibilidades de reemplazo parcial de 
i
fuente energitica, maiz, por yuca picada y seceda al sol. Se utilizaron 15
cerdos (provenientes de 
cruces 
de razas puras) con 
peso prom. inicial de
14.30 kg. Los cerdos estuvieron en confinamiento por 140 dfas y se alimentaron en el tratamiento I con 
raciones de 
30.15 y 39.40% de yuca picada y
secede al Bol mfis concentrado on las etapas de crecimlento y ceba, reasp.
el tratamiento II, En
las raciones contenfan 36.50 y 44.90% de yuca, reasp.
testigo se aliment6 con raci6n 
El
 

convencional 
a base de 
mafz. Los anslisis
estadfsticos de la 
ganancia de peso no 
revelaron diferencia significativa
entre los tratamientos. El testigo y el 
tratamiento I fueron 
los que presentaron mojor ganancia prom. de peso/dIa. El testigo fue menos 
costoso quo
los 2 tratamientos de yuca, de 
los cuales el 
menos costoso fue el Il.
yuca plcada y secada al La
sol como fuente energdtica en la 
alimentaci6n do
cerdos es eficiente a ciertos 
niveles como cubstituto parcial del matz,
aunque se 
debe toner en cuenta Ia suplementicl6n protefnica. 
Ademis, el
costo de adquisici6n de 
Ia yuca es mfis 
bajo que el del mafz. [RA (extrac
to)]
 

0128
24557 MAKHAMBERA, P.E.; KANYENDA, E.E. 
1983. Reproductive performance of
sows/gilts 
fed cassava. (Desempeio reproducl vo 
do cerdas y lechonas
 

59
 

http:0.382-2.33


alimentadas con yuca). LUSO: 
Journal of Science and Technclogy
4(l):47-51. Ingl., 2 Refs. [Dept. of Livestock Production, Bunda College

of Agriculture, Univ. of Malawi, 
P.O. Box 219, Lilongwe, Malawi]
 

Yuca. Porcinos. NutrIci6n animal. 
Cortex. Ralces. Componentes de alimentos
 
para animales. ComposIci6n. Mletabolismo. Malawi.
 

Diez y ocho cerdas y lechonas, cruces Landracc alix Large White, fueronmentda al azir con ractonos a base de matz (G), a base de yuca peladaseca ((2) o a base de yuca sin pelar seca (03). los periodos de gestac16nel alimento consumido durante el perlodo de 
y 

gestac16n no ditfirieron significativamente, aunque las cerdas al imentadas con G3 tendieron a toner unperfodo de gestact6n ligoramente muls corto y su tasa de consumo fue menor. No hubo difrencias signiflcativas entre los tratamientos 
la 

para loslechones que nacieron vivos; sin embargo, con G1 hubo un no. significati
vamente mayor de lecliones que nactan muertos. [CIATI 

0129

24728 'ONTI.L.A S., A. DE J. 
 1985. Recursos alimenticios energfticos no
convencionales para ayes. Maracay, Untversidad Central de Venezuela.

15p. Esp., Res. Esp., 28 Refs. 
[Facultad de Ciencias Veterinarias, Univ.

Central de Venezuela, Apartado 4563, Maracay 2101A, Venezuela] 

Yuca. Aves de corral. Nutrici6n animal. Ilarina integral de yuca. Alimentosy alimentacit6n animal. Componentes de alimentos para animales. Venezuela. 

Se presenta una revisi6n de literatura sobre el uso de lIlY, batata, banano 
y plutano, aceite de palma, productos y subproductos de la carla de azfcar en Ia alimentaci6n de ayes de corral. Se discute la divergencia en losresultados obtenidos por diversos autores. [CIATI 

24043 PERAITA D., S.V. 
0130 

1982. UtilizacIfn de tres niveles de harina de yuca en raciones de cerdos, durante ]a etapa de ceba. Tesis Ing.Agr.
Panami, Universidad de Panam5. 53p. Esp., Res. Esp., 22 Refs., Ilus. 

Yuca. l'orcinos. Engorde. Nutrici6n animal. Harina de yuca. Componentes dealimentos para animales. Composici6n. Metaboltsmo. Anllisis estadfstico.
 
Economfa. Pananmi.
 

Se evaluaron diferentes tipos de iciones a base de HY para reemplazar el 
enonafzdietas para cerdos en el perfodo de ceba. Cuarenta y ocho cerdos sedistribuyeron en grupos de 12 cerdos cada uno y se suministraron 2 veces al
dfa las Sigulentes dlIetas: grupo 1, 36.33% de 
 malz y sin IIY; grupo 2,1/.26Z de mafz y 20.00 de IIY; grupo 3, 8.25% de malz y 36.33% de flY; ygrupo 4, sin malz v con 60.00" de IIY. Durante el perfdo de ceba los cerdospermanecieron 90 dtfas en conf Inamiento. Los mejores resultados se
obtuvieron con los 
 animales que recibieron los niveles muls altos de IIY. Lautilizaci6n de nivoles 
 de 36.33 y 60.00% de FlY en las raciones influy6
notoriamente en el aumento de peso de los cerdos y en ]a ganancia neta 

prom./cerdo. IRA (extracto)] 

24056 TEE, 0.0. 0131
1984. Cyanogenlc glucoside, protein interaction incassava Peel based rations: effect on some haematological parameters ingrowing pigs. (Interacct6n gluc6sido cianog6nico x protefna en raciones a base de cascara de yuca: efecto en algunos parlmetros hematol6gicos de 
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cerdos en crociniento). Nutrition Reports International 30(2):425-431.

Ingl., Res. Ingl., 10 Refs. [Nutritional Biochemistry Division, Dept. of
Animal Science, Univ. of Ibadan, Ibadan, Nigeria] 

Yuca. Nutrlci6n animal. Porcinos. Cortex. Secariento al sol. Contenido deIICN. AnaIisis. Metabolismo. Anailisis estadfstico. Protefnas. Fisiologfa 
animal. Usos. Nigeria. 

0 ur,,iit.q dras so ai imentaron 64 cerdos destetados Large White x Landrace,
en un diseno factorial 2 x 4, con dietas sin o con 40% de cascari do yuca y20, 15, 10 C 5, to protefna. La cascara de yuca coeonfa un total de 280.6 
ppm de IICN. hobo di sminuc tones altamente significativas en la mayorfa delos valores hematolgiCos, coo excepci6n de los recuentos do monocitos y doc6hulas roj as do los cerdos a los cuales se les habla suministrado dietas
bajas en protefnas. Los cerdos a los cuales so les habfa dado cascara de yuca presentaron n recuento aiumentado tie linfocitos y uno disminuido doneutr6filos y del total de leucocitos. l.a interacci6n de la cascara de yuca.con Ia deficleenta proteiinica dismtnuy6 el recu, nto de leucocitos. 
[Nutrition Abstracts and Reviews-CIA'rJ 

0132240h)7 TEI-!, 1984.0.0. Serum and tissue thlocyanate concentrations in
growing pigs fed cassava peel or corn based diets containing graded
protein levels,. (Concentraciones de tiocianato e- el suero y tejidos de
cerdos en crecimiento % allimentados con dietas a lase do cascara de ynca
o marz V con niveles graduados de protena). Toxicology Letters
23(2):169-176. lngl. , Res. IogI . , 13 Refs. [Dept. of Animal Science, 
Univ. of lbadan , Ibadan, Nigeria) 

Yuca. Nut ric n antimal. Poreinos. Cortex. Secamiento al sol. Contenido do
IICN. Tiocianatos. Ana I i s s. Metabol ismo. Fisiologla animal. Andlisis 
estadifst ico. Nigeria. 

So determinaron las cohicn. do SCN en el suero, hgado, rifi6n, hazo y lon
gissimus dorsi do 64 eerdos large White x Landrace, en crecimiento a loscuales so les otreeleron 8 dietas isocal6ricas exptl. que contenfan diferentes niveles ie cascara do yuc a y IC. la cscar- dto yuca aumentb el SCNell el Slelo el da 60 (P' (.05) V dia 90 (P".01) lel ensayo, en tanto queel nlivel dI PC '( aumentr5 (P 0.05) en los das 30, y 90, resp. Se observ6
cerrelaci6n entre el 'inaimo de cianuro y ol nivel ie SCN 0n el suero. El(oeftlieonte de determinaci6nIndic6 que el ciaruro solo fue responsable de28.5, 63.6 y 48.8' tie la variaci6n en el SCN del suero a los dias 30, 60 y
90, rusp. EI consumo tie protefia en 
 la dicta afectS 01 SCN del hIlgado,ri 1 V longissimus dorst (1' <0.05). l.a concn. de SCN fue superior

(PK 0.05) con ]iadieta de cascaras do yiica. Eni general, la PC al 5% redujo
la conch. ie SCN en 
 6rganos y misculos. Una dicta que crntenfa 112.2-117.3 

mg do IICN/kg afectd el SCN il el siero pero no el ie los 6rganos y msculos
 
en dietas con sufttente proteina. IRA-CIAT]
 

0133

24075 TIIANCAVHU, K.; iIIKON, J.C.D. 1983. Food preference of er


silkworm (Plilosamia ricini ltutt.) (Saturniidae:Lepidoptera).

[Preferencia at mentt cla dlI gusano de seda (PhIlosamia ricini)(Saturntidae:l epidoptera) . Entomon 8(4) : 311-315. lng. , Res. Ing1. , 5Refs. [Regional SericulturaI Research Station, Central Silk Board,
 
Titabar, India 785 6321 

Yuca. NutriciCn animal. tlsos. flusaro tie seda. India. 
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Fntre 4 plantas difereontes evaluadas por sn conveniencia como allmento para
0i gusado de Ia soda (Plillosamia ricini), el orden de preferencia fue rici
no, kesseru (lIleteropanax fragans), yuca, y Ailanthus excelsa (barkesseru). 
El no. de htoVs/postura vari6 entre 395 en ol ricino a 331 on el barkesse
to; la yuca prosent6 342. El mayor % de eclosi6n ocurri6 on el ricino 
(90%), v el menor on el harkesseru (74%); la yuca presentO 77%. En el 
ricino el porfodo larval fue el mas corto (16 dias) y In mortalidad larval 
In mas baja (32.6%), y los valores correspondientes para Ia yuca fueron 
19.25 dfas y 63.-47, resp. Las rasas de crianza efectivas fuoron mayores en 
ricino y kesseru, V menores en yuca y barkesseru (67.4, 64.9, 36.6 y 18.6%, 
resp.). Los pesos del captilo verde y In concha fueron mayores en el ricino 
y lI yuci title ell el kesseru y barkesseru (2.81 y 0.265, 2.67 y 0.250, 2.52 
y 0.228, v 2.18 y 0.203 g, resp.). [RA-CIATJ 

0134 
23765 TTDOR, G.D. 1984. Intensive beef production from dried casbava 

tubers. (l'roduccl6n Intensiva de ganado do carne a partir do tub6rculos 
do yuca secos). Proceedings of tIe Australian Society of Animal 
Production 15:763. Ingl., 2 Refs. [Dept. of Primary Industries, Animal 
Research Inst., Yuurongpilly, QId. 4105, Australial 

Yuca. liafces. Nutrici6n anImal . Ganido. RaIces secas. Componentes do 
al imentos para a iima les. Sorgo. Concent rados. Meltabol ismo. Austral in. 

lurante tin perlodo de 85 + 13 dfas, so midis el desempefio do 48 novillos 
Iereford a limen tados coln dietas con alto contenido do concentrado a base do 
ralces do vuici seca o Copos de granos do soya. Las dietas consistlan en 6n 
90", de concentrado y un 10" de grainza de CIloris gavana. So clasificaron 60 
anfmales por su peso vivo ent bloque.s de 5 y luego fueron asignados al azar 
a 5 tratamientos, tiada uno coil 3 repetictones de 4 animales. El ganado 
alimentado con I;i dieti de granoo consuml6 mals M0 y gan6 peso vivo m~s rapi
daimente que el ganido oliment;ido coni yuca. las diferencias entre los tra
tilMiettos ell Ullollltn I e!Lttimada ganania on canal diaria no fuoeron signi
flcativas, rosultwdo l et mejores conversiots do M1Oa peso doe canal 
inmedi atmente despudt; del sacrificlo y lavado para el ganado alimentado 
con yvllco. Este ultimo grupo do animales pref ir6 varias raciones pequenas 
eOt Iigar do 2-4 riciones grandes y tenfa un mayor contenido do 5cido 
butirico V acid: otales et el fluido del rumen que el ganado alimentado 
con grano. [lIATI 
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1104 Toxicldad del lICN y I)etoxlficaci6n 

0135
 
23476 COEZ, G.; VALDIVIESO, M.; ZAPATA, L.E.; PARDO, C. 1984. Technical 

note: cyanide elIiminatitot, chemical composition and evaluation in 
breadmaklng of oven dried cassava pooled root chips or slices. (Nota 
t6cnica: ellmitnaci6i de clianuro, composici6n qufmica y evaluaci6n en In 
elaboracl6n do pan a partir do trozos o tajadas de ralces de yuca 
peladas y secitdas al horimo). Journal of Food Technology 19:493-498.
Ingl . , 17 Refs. [Centro Agron6mico Tropical de In~tstigaci6n y 
Ensefianz i, 7170, Turrialba, Costa R(cal 
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Yuca. Trozos do yuca. liarina de yuca. Ilarinas compuestas. tlarina de trigo.
Panes. Composici6n. Materla s-ca. Contenido protelnico. Contenido de grasa.

Contenido do fibra. Contentdo do ceniza. Contenido do almld6n. Contenido de 
azcares. Contenido de lICN.Gluc6sidos cianog6nicos. Cultivares. Lavado. 
Pelado. Secado. ,Nlolienda. Anilisis. Colombla. 

Se presentan las observactones preliminares del 
efecto del secamiento al

horno (60 0C) do trozos delgados o tajadas gruesas de races do yuca peladas
en Ia eliminaciI del cianro, la composici6n quimica (incluyendo los
contenidos de alInil(in v do azdcares de la harina resultante) y su
utiltzaci6n en la elaboraci6n de pan. Tambi6n so presenta informaci6n sobre
la composici6n qumica y contenido de clanuro de cascaras de rafees, un
subproducto del procesanmieto do IIY. So utilizaron rafces do yuca de
plantas tie 8 meses de edad dl cv. local M Col 113 cortadas en trozos quo
variaron en su longitud, ancho y grosor de 5.0-10.0, 2.0-4.0 0.3-0.6y cm,
resp. E1 secamiento ;l horno do los trozos permiti6 eliminar el 72 + 7% del
cianuro total o l igado, en tnto que las tajadas de I cm de grosor s6lo 
perdleron el 49 + 16*, del contenido inictal de cianuro. Estos resultadosderuostran claranmoite el efecto de la forma y tamafio del trozo do rnz de 
yuca en la elitninaci6n de canuro. Sin embargo, los trozos y tajadas secas 
mostraron niveles de cianitro suficientemente bajos para ser aceptabies para
el consumo humano. la inelus6n do IlY a niveles del 10-15% on las mezelas
de tarina de trigo/yuc dio como resultado un pan do calidad similar alelaborado con la harina tie trigo solk. las conch. do cianuro total on ]as
muestras de paln no flueron sigilificativamente dlferontes. La concn, do
ciaiiur' on ciscaras de raices fue superior a ]a del par6nquima y el
secamlento al horno el imln6 aprox. 2/3 del clanuro total y ligado. Sin 
embargo, el contenido finial do clanuro de la cfiscara seca fue 4 veces
superior al max. niveI de IICN permisible establecido por la Comunidad
Econ6mica turopea pill'a productos de yuca como alimentos para animales. Se 
requlere mros investigaci6n sobre ha composict6n quImica y el contenido do
cianuro tie cl'saris secas para evaluar siu potenclal nutricional como 
alimento para animales. ICIAl I 
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101 Almid6n de Yuca v sus Proptedades 

0136
23722 AIHIED, S.Y.; ;IIII.I)YAI,, N.P.; KUNIII, A.A.M.; LONSANE, B.K. 1983.
 
Confectioner's syrup 
 from tapioca processing waste. (Jarabe do
 
reSposterfn a partir tie residuos del procesamlento de almid6n do yuca).
Starch/St'irke 35(12):430-432. Ingl., Res. Ingl., Al., 6 Refs., Ilus.
 
[Central Foot Technological Research Inst., Mysore, 570013, India] 

Yuca. Almid6n de yuca. Residuos. ttilizaci6n de residuos. Contenido de 
aztcares. Reposterfa. Procesamiento. India. 

Se exnlorC la posibilidad de producir jarabe de reposterfa a partir de
residuos del procsamiento de la yuca, medlante l hlidr6lisis tcida y con 
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diferentes 
concn. de sustratos y de 
 icdos, presiones y tiempos. So puede
prcducir de manera efectiva 
el jarabe do reposterfa con diversas combinaciones do los par. metros, aunque
de hidr6lIsis en 

se tienen que emplear severas condicionescomparac16n 

ciones econ 6

con las del almid6a comercial. Las consideramicas demandan el 
uso do la lechada de residuos con una concn.
del 20%, con tin4% do acido sulffrico y con 
una hidr6lisis do
15 min. 15 Pa duranteEl problema do eliminacl6n de residuos puede solucionarse provechosamente, utilizndolos para 
la producci6n 
de jarabe que satisfaga los
estfindares requeridos. [RA-CIAT]
 

24703 CIIIU, C.W. 0137
1983. Process for preparing instant gelling starches.
(Proceso para 
 la preparaci6n 
de almidones de gelatinizaci6n instantfinea). 
United States Patent 4,391,836. lop. Tngl., Res. Ingl., 
11 Refs.
 
Yuca. Almid6n de yuca. Productos alimenticios. 
 l'rocesamiento. 
 pH.Secamiento. Viscosidad. Patentes. Usos. EE.11U.
 

So describen almidones do yuca o de papa de gelatlnizaci6nforman instantgnea,com min. tin quegel d6bil de aprox. 70 g. Bloom do Fuerza. So preparanmediante ]a formac16n do una lechada acuosa do almid6n do yuca ocrudos, con do papaun pH1 (aprox.) de 5-12, secamiento 
para la obtencl6n de almidones 

do ]a lechada on tambores 
que so dispersant6rmIco on agua frfa, y tratamientodel almId6n secado en tambores para reducir su viscocidadlUmites definidos de viscosidad hasta los

(ieBrabender. El tratamientoofectla trmico seen una artefacto cal6rico convencional, como por ejemplo un hornoel 6 
ctrico o de gas, o on dextrinador, 

aprox, I.os 
durante aprox. 1.5-24.0 h a 125-180 0 

Calmidones ligeramente convertidos (fluldez) puedentamblh utilizarsepara preparar almidones de gelatinizaci6n
cuando el instant~nea, siempre yp11 sea mayor que 
y la temp. 

6.5 y que so seleccionen correctamente el tiempoio calentamiento. los almidones instantaneos son partionlarmenteitiles en los sistemas alimcinticios del tipo domermeladas Y pudins, los cuales 
rellenos do pasteles, 

se gelifican en reposo. IRA-CIAT] 

24710 EI)IRISAII-AIDOO, 0138K. 1979. Saccharifleation of local 
cassava starch.
(SacarlficaciOn de almld6n de yuca local). Ghana Journal of Science17(l):101-105. Ingl., 
Res. Tngl., Fr., 7 Refs., lius.
 

Yuca. Almid6n de yuca. Analisis. Contentido de azfcares. Reposterla.
Gelatinizacifn. Procesamiento. Ghana. 

l.a hidr6lisis del almid6n do yuca local do ghana se llev6mente con la ayoda a cabo exitosade ficido sulfOrico diluido en presi6n do vapor.obtuvo una producc16n Setotal cuantitativa do dextrosa, aunque trazasmanosa, altosa dey (lextrina tambi6n estaban presentes en el jarabe azucarado. Se presenta on m6todo para ]a produccl6n on gran escala de glucosa apartir do almid6n do yuca. IRA-CIATi 

23721 KAZANTZIS, D.; 0139LEE, C.M. 1983. Effect of theological interrelationships between starch gel and fat on the fat dispersion in
farinaceous gel matrix. (Efecto do las interrelaciones reol6gicas entreel gel de almid6n y la 
grasa en la dfspersi6n dode un gel faunficeo). la grasa en la matrizJournal 
of Texture Studies 14(3):303-313. Ingl.,
Res. Ing]., 8 Refs., 
lus. [Dept. of Food Science & Technology Nutrition
6 Dietetics, Univ. of Rhode Island, Kingston, RI 
02881, USA]
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Yuca. Almid6n do yuca. Usos. Anfilisis. Anilisis estadfstico. EE.UU.
 

Cuando se dlspers6 grasa plastica a base do aceite de soya on un gel modificado do almid6n do yuca, las interrelaciones reol6gicas entre el gel dealmid6n y la gra:;a afectaron claramente el patr6n do dispersi6n de grass enla matriz farinacea. Se observ6 un incremento gradual en el tamafio do laparttcula grasa, concomitante con una dlsmlnuci6n en el no. do partIculasgrasas (r = 0.95), a medida quo disminufan tanto la viscosidad como larigidez de] gel de almid6n. El tama6u de In p.,rtfcula grasa aument6 con elincremento en la dureza do la grasa; dicho auments fue pronunciado a medidaque la grasa alcanzaba so rango plastico (30-40 de grasa s6lida). Eltamafio do la partIcula grasa se relujo notorlamente a medida que aumentabatanto la relac16n gel do almidfn: viscosidad do ]a grabs, como la tasa docorte. La viscosidad de la mezcla de grasa/ge] de almid6n se correlacion6altamente con el tamano de I partfcula grasa (r = 0.94). Parece que lospargmetros reol6gicos mros Importantes que determinan el patr6n do dispersi6n total do la grasa on Ia matriz del gel larin~ceo son la viscosidad dela grasa, la rigidez de la matrlz del gel y la tasa de corte aplicada
dLrante Ia dispersion. IRA-CIAT] 

0140
24098 I.UAI.LEN, T.E. 
 1985. Starch as a functional ingredient. (El
almild6n como un Ingrediente funcional). Food Technology 39(l):59-63.
Ingl., 2 Res., Ilus. 
[Food Starch Applications & Technical Services,
Food & Agrillroducts Research, A.E. Staley Manufacturing Co., Decatur, IL
 
62525, USA]
 

Yuca. AniId6n do yuca. Tama0o do particulas. Productos alfmenticios. Usos.
Composici6n. Anflisis. Viscosidad. 

So discuten la composict6n qufmica y modiflcaclones del almid6n, y suefecto en las propiedades y caracteristicas de 6ste. So presentan lrasmedidas do control de calidad de las propiedades funcionales y In selecci6n doalmIdones para aplicaclones especfficas en los alimentos. [CIAT] 

(14121189 NARANJO P., A.J. 1975. 
 Evaluaci6n de rallanderfas do extracci6n de
almid6n de yuca (Manihot esculenta Crantz) a nivel (e pequefio productor.
Tesis lng.lecanico. Bogot,5, Colombia, Universidad Nacional do los Andes. 
190p. Esp., Res. Esp., Hlus. 

Yuca. Almid6n do yuca. Cultivares. Cosecha. Almncenamiento. Procesamiento.
Lavado. Pelado. Rallado. Cribado. Anallsis. Fermentac16n. p1i. Registro 
 deltiempo. Secamiento al sol. Procesamiento en pequefia escala. Equipo

pequefia escala. Coiombila. 

en
 

Sc Ilcieron ev;luicitones detalladas do las condiciones do operaci6n de 2pequvcias rallanderlas de prodorciin do almId6n do yuca localizadas en Palh,,iia (Valle del Cauca, Colombia) y representativas de esta actividad tipica

on el pats. Se describe detalladamento las 2 rallanderfas y sus 
equipos,
incluycn modelosy se los ut1lizados para In toma do datos de is diferentes partes del proceso do producci6n del almid6n. En la fase exptl., seobserv6 el procesamiento de 1500 kg de rslces en cada una do las rallanderfas. Fn Is etaps del pelado de las rafces, el 18% corresponde a c~scaras y el resto a pulpa. Pese a que lis cascaras conticnen almid6n y otrassustanctas que las harfan potencialmente itiles, 6stas se desechan por lafalta de equipos y mano de obra para procesarlas; Is eficiencia

4 del peladopars Is rallanderla I fue de 6.64 kg/hombre-h, en tanto quo para Israllanderla 2 defue 52.77 kg/hombre-h, dependiendo de Ia habilidad do los 
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operarios. En la rallanderfa 1, el lavado de rafces 
tom6 0.72 seg/kg y on

la rallanderfa 2, 9.18 seg/kg. 
ya que on el primero este proceso se hace
meccnicamente. ElI tiempo Ou rallado 
tambi6n vari6 para las 2 rallanderfas,
 
en relacl6n con el ditrtro del rallo; para ]a rallanderfa 1, el tiempoprom. fue do 19 min para 75 kg a una velocldad lineal dc 7.32 m/seg con
longitud de rallo de 0.6 

una 
m, y en la rallanderfa 8 min con2, una velocidad 

de 2.70 m/seg y una longitud de 0.5 m. La operaci6n do tamizado fue similar para las 2 rallanderfas. Despus del tamizado so obtiene un afrecho quo se utliiza c'smo subproducto on la fabricaci6n dc concentrados. La
lechada quo queda del tamizado s6lo contlene un 1.77 de s6lido; el aguasobrante despu6s de la decantacl6n so desecha pesc a que contiene azficares
disueltos, grasas sobrenadantes y fibras, quo permitirfan su utilizaci6n.
Otro subprodueto q10 se obtlene del tamlzado e..la "mancha" (fibras y pequelus trozos do yuca); la mancha corresponde al 37 del peso total de laiechada y contiene sustanclas nutritivas que so utilizan en ]a alimentaci6n
de ganado porcino. El 3% del peso total do la lechada es el almid6n, quopasa il proceso do fermentacl6n. El almid6n so sca lista un contenido
final do liuiedad del 157 para ser enviado a los mercados. Se presentan en
detalle los datos tomlnos de ias mediclones de los diferentes par~mnetros on 
las distintas etapas del procesamlento. [CIAT] 

0142

24093 I'ARAGUAY. MINISTERIO lIE ACRICUITURA Y CANADERIA. 
 1981. Proyecto de


industriallzaci6n de la mandioca. Asunciin. 74p. Esp., llus. 

Yuca. Almid6n do yuca. Industrializacibn. Fibricas. Desarrollo. Comerciall
zacl6n. Costos. 
 Preclos. Economfa. Procesamiento. Producto, do yuca.
Paraguay. 

Se presenta tn proyecto do Instalact6n y funcionamiento de una planta doalmld6n do yuca en Paraguay, con el cual so espera posibilitar ]a expans16n
del cultivo en el pafs, crear nuevas alternativas de comercializaci6n de la 
yuca, tncrementar y/o diversificar los ingresos del pequeiio productor,
Incentivar el aumento del rendimlento de yuca y diversificar las fuentes doingreso de divisas. La planta tendri una capacidad do procesamiento de36,000 t de ralces d yuca/ao (8280 t (10 alrnid6r;, con un rendimiento industrial prom. del 237). Nl almid6n producIdo se destinar;i prIncipalmente
al mercado d exloiortalcln. En ciuanto a la materia prima, so detallan aspec
tos de la limportancia do ]a producciOn, datos botanicos, caracteristicas
partlculares, requerimientos ecol6gicos, comerclalizacl6n y costos de producci6n. SL, describen el proceso do producc16n, Ia localizaci6n, el tamaflodo la planta industrial y ]i demanda do materia prima para dicha planta. Se
dtscuten la produccfi'n, eI comercio y precios a nivel mundial, y sopresentan los costos del proyecto y la evaluaci6n econ6mica del 
mismo.
 
[CIAT)
 

0143
24088 PINTO S., R.; RINCON C., CJ. 1981. 
 Propuesta para la generaci6n

do tecnologfa on los p cesos do obtenc16n do almid6n do yuca. Tibai
tati, Colombia, instiLt. o Colombiano Agropecuario. 37p. Esp., 11 Refs.,lhs. [l'rograma do Piocesos Agropecunaros, Inst. Colombiano Agropecua
rio, TibaitatiL, Apartado A6roo 151123 
 El Dorado, Bogot5, Colombia]
 

Yuca. AImId6n tde yuca. Producci~n. %iMbricas. t'rocesamiento on pequefia
escala. lavado. Pelado. RalIIlado. Crlbado. Sedimentaci6n. Fermentaci6n. 
Secamiento. 
Usos. Almfdones industrialas. Adhesivos. Textiles. 
Industria

del papel. Produt tos alimenticlos. Cultivo. 
 Mlapas. Costos. Precios.

Economfa. Desarroilo. Tecnologfa. Evaluaci6n 
de Ia tecnologfa. Paquete
tecnol6gIco. Transferencia tietecnologfa. Colombia. 
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Se presenta una propuesta preliminar para la generaci6n de tecnologfa enlos procesos de obtenc16n de almid6n de yuca para solucionar Ios diferentes
problemas t~cnicos que afrontan his pequefias f~bricas productoras en Colombia. La metodologfa de investigacl6n incluye la evaluaci6n, mejoramiento
yio adqtaci6n de equipos y sistemas utilizados actualmente en las rallan
derfas, y la divulgaci6n de !i tecnologfa lasdesarrollada. Se indican 

Areas de influencia y localizacifn del proyeeto, al igual que las 
 activi
dades e Infraestructura necesarlas para so ejecucl6n. Se presentan los re
querimientos de personal y presupuesto para gastos generales, de funciona
miento y de lnversi6n. Entre los resultadros se espera obtener lo sigutente:
aprovechar el almld6n contenido en la corteza; aumentar el rango de extrac
ci6n de 60-65' a 70-75%; mejorar la calidad del almid6n; y reducir lostlempos empleados en cada etapa. Un beneficio adicional que se obtendr5 del 
proyecto es i-11 do ]I reducci6n proporcional de importacones tanto de nialz 
como de otros almidones. ICIAT] 

0144
24089 PINTO S., R. 1977. 
 Generalidades sabre procesamlento, utilizaci6n
 

y comercializaci6n del 
almtd6n de yuca. Tibaltati, Colombia, Instituto
 
Calombiano Agropecuiaro. lOp. Esp., 46 Refs., Ilus. 

Yuca. Almid6n de yuca. Cultivares. Contenido de almid6n. Contenido de HCN.
Productividad. Procesamiento. Lavado. Pelado. Rallado. Cribado. Sedimenta
cln. Fermeitacl6n. M1olienda. l.mpaque. Fbricas. Procesamiento en pequefia
escala. Equipo para pequefia Industria. M quinarla industrial. Industriali
zacl6n. Requerimlentos hdricos (procesamiento). p. Tamaio de partIculas.
Secamiento. Secamiento aI sol . Almacenamiento. Almidones industriales.
Usos. Productos alimenticios. Textiles. IndustrIa del papel. Dextrinas. 
Mercadeo. Comercio. Colombia. 

Se presenta inform ci6n detallada relacionada con procesamiento, utiliza
ci6n y comerciallzaci6n de almid6n de yuca para asT contribuir al fomeito
industrial de1 cultivo en Colombia. Se discuten las caracterlsticas de larafz de yuca que se dben Letter en cuenta para su industrializacl6n y las var. cult1vadas disporibles. Se dlscuten tambl6n las etapas del proceso
extraccl6ii de almid6n de yuca y 

de 
los m6todos de extracc16n Ln f~bricas

pequefias, medtanas y grandes. Se enfatizan la calidad y el vol. de agua
que se requiere para el proceso. En la etapa de lavado, pelado y descorte
zado, se describen detalladamente el lavador cilfndrtco (sabre rodamientos,
ie ele central y de listones), la maiquina de clitndro sumergida en agua y
la lavadora de tanqte de compartimientos. En el rallado, se describen los
 
rotores de 15mina metlica perforada y los de sierra (montadas en listones

de maderas y colocadas en estrias); ademss se discuten ios requerimientos

die potencia de los rallados y la evaluaci6n del rallado. En la etapa 
 del

tamizado, se describen ](s tamices rotatorios, Ios con tornillos sinffn, y

Ins oscllatorios. Se analizan 
los factores que influyen en la velocidad de

sedimentaci6n ie Is lechada de almid6n tales como ]a altura de Ia suspen
sh6n, temp., densidad del agua y te los materiales en suspens16n, dimetro
 
te las parttculas en suspensi6n, concn. 
 de la lochada, pi, accleraci6n de
 
gravedad v viscosidad del agua. Thmbi6n se discuten 
 la caida de los grgnulos de almId6n en tanqoes die sedimentaci6n, espacio recorrido y velocidad
de los grinulos de almid6n en mesas, y se describen los canales de alimen
tacl6n, piletas de sedlmentacl6n, mesas y canales de sedimentaci6n y sul
litact6n. En la etapa de secado se discuten ]I, centrifugaci6n, el secado alsol y el artififcal o sea al horno, en camara con circulaci6n de aire,
correis sinfines de cilindro, cfmaras aisladas, neumitico rpido y secador

de tunel. Se presenta el tratamiento final que se le debe dar al almid6n,
incluyendo la pulverizaci6n, empaque, almacenamiento y especificaciones 
para los diversos usos del mismo. Se Indican los usos del almid6n en la 
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alimentaci6n, industria textil y de papel, manufactura de dextrinas y colas
y otros. Se detallan aspectos de la producci6n y mereadeo nacional 
e inter
nacional. [CIAT]
 

V~ase adem5s 0003 0126 
 0150 0151 
 0154 0155 0156

0164 0165 
 0167 0171 
 0174 0182 
 0183
 
0185 0189 0193
 

102 Usos, Industrializaci6n, Procesos y Almacenamiento
 

24563 CASTRONI, S.; 0145
CASTILLOA, J.J.; QUINTERO, F.; 
 IERRERA, E.; DIAZ, M.
1984. Cambios 
en la microestructura 
de harinas 
de dos cultivares
yuca (Manihot esculenta Crantz.) durante el 
de
 

proceso de fabricaci6n
casabe crocante. de
In Jornadas Venezolanas de 
Microscopla Electr6nica,
Iras., Maracay, Venezuela, 1984. 
Memorias. Maracay, Universidad Central
de Venezuela. pp.194-195. Esp., 
Ilus. [Depto. de Agronomia, Facultad de
Agronomfa, Univ. Central 
de Venezuela, Maracay 2101, Venezuela]
 

Yuca. Cultivares. llarina 
de yuca. Cazabe. Procesamiento. An~lisis. Investigac16n. Almtid6n de yuca. Microscopla elect,6nica. Venezuela.
 

Se estudiaron muestas de cazabe hecho a partir de 2 cv. 
de yuca (UCV 2129 y
UCV 2459) bajo el 
microscoplo electr6nico. Se observ6 una 
fusi6n parcial o
gradual de los almidones; 
no se observaron rastros de paredes 
celulares;
las tr~queas escalariformes 
conservaron 
su arquitectura original, aunque
sus perforaciones 
laterales generalmente se 
sollaron con el 
almid6n fundido. Se incluyen ilustraciones. [CIAT]
 

24575 CIPTADI, W. 1977. Umbti 
0146
 
ketela pohon sebagai 
 bahan industri.
(Rafces 
de yuca como materia prima para 
prop6sitos industriales).
flogor, Indonesia, 
Institut Pertanian 
Bogor. Fakultas Mekanisasi 
dan
Teknologi Ilasil 
Pertanian. 4


4p. Indon., 16 Refs., Ilus.
 

Yuca. Rafces. Cultivares. Procesamiento. 
Contenido protefnico. Almaeenamiento. Geograffa 
de la planta. Clanog6nesis. 
Yuca dulce. Yuca amarga.
Usos. Procesamiento. Deterioraci6n. Destoxificaci6n. Indonesia.
 

Se dan datos generales sobre 
Jos aspectos botfnicos, o igen, distribuci6n,
cultivo y caracterlsticas de 
las var. de yuca 
y sobr! el proceamiento,
contenido protelnico y almacenamiento de las ralces. Se discute el problema
de la cianog6nesis 
y c6mo 6sta varfa con la var., edad, fertilidad
suelo, clima del
y pr~cticas culturales. En general, las ralces de yuca dulce
son usadas para el 
consumo humano 
directo, mientras 
que las
son var. amargas
usadas como materta prima con fines 
industriales, puesto que el procesamiento reduce 
el contenido 
de ttCN. La calidad de 
los productos est8
afectada pot el tiempo de procesamiento, puesto que entre mgs
procesamiento de se demore el
las ralces despu6s de ]a cosecha, mrs 
lastimadas 
estar~n
por la acci6n de los polifenoles presentes en ellas. 
[CIAT]
 

24733 GONZALEZ C., J.F. 0147
1984. 
 Estudio de factibilidad de procesamiento
de yuca en el municipio Aut6nomo 
Bolivar del 
Estado Monagas. Tesis
Ing.Agr. Jusepin, 
Venezuela, Universidad 
de Oriente. 
83p. Esp., Res.
Esp., Ingl., 21 Refs., Ilus.
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Yuca. Cazahe. Producci6n. Productividad de ralces. Aspectos socioecon6micos. Procesamiento. Pelado. Lavado. Rallado. Prensado. Cribado. Secamiento.
Precios. 
Economfa. Ingresos. Almacenamiento. Mercadeo. Distribuci6n. Vene
zuela.
 

En el municipie de Autfnomo Bolivar (Monagas, Venezuela), zona de granproyecci6n econ6mica desde el punto de vista agrfcola, so entrevistaronproductores de cazahe parn determinar la factibilidad de procesar la yucaen 
esta zona. Aunque los encuiestados cuentan 
con todos los servicios ptiblicos necesarios, ]a falta de asistencia ttcnica y de cr6dito ha condicionadonotablemente la producci6n de cazabe en Ia zona. Se ha dLisefiado un proyectode empresas casaberas por medio del coal so busca incentivar a productorese inversionistas para desarrollar en la zona plantas agroindustriales. [RA] 

014823434 LORETO, A.B. 
 1982. Design, development and evaluation of a chaindriven chipper-grater for rout crops. (Diseio, desarrollo y evaluaci6ndo una mquina trozadora-ralladora con tracci6n por cadena,cultivos ie rafces). Radix 4(2):1-3. 
para

Ing]., 3 Refs., Ilus. [Philippine
Root Crop Research & Training Center, ViSCA, leyte 7127-A, Philippines]
 

Yuca. Desarrol Io. Procesamlento. Trozos de yuca. Procesamiento en pequefiaescala. Equipo en pequena escala. Cultivos do rafces. Economfa. Filipinas. 

En Visayas State College of Agriculture, en Baybay (Leyte, Filipinas), sedisefiC unia mniquln;i trozadora-ralladora die cultivos die rafces e impulsadapor una cadena para determinar In aplicabiidad del pie come el principalelemento de movimiento y ina cadeea de piones como el mecanismo de mndo.Se describn los principales componentes de Ia maqulna y se dan losresultados de los ensayos Ilevados a cabo para evaluar sot dsempero. Enrelact6n con el trozado y cl rallado, se obtuvo 1nn mayor resoltado con labatata quo con la yuca. La maqillil disefiada puede trozar 47 veces m~s queel trozado a mano y el disco rallador puede rallar aprox. 10 veces mrs queel disco circunferencial. E] pie como principal eiemento de movimiento, conla cadena y los dientes dt engranaje para potencia y transmis i n, puede ser
 
un mecanisllo iUy satisfactorio. [CIAT]
 

24085 MACHADiO,J.E.O. 198(0. 
0149 

Q(ant ificacao da deterioracao de mandiocadurante a secagem em barcaca por conveccao forcada de ar aquecido corncoletor solar. Coa1tificaci6n ie la deterioraci6n de In yuca duranteel secamlento en ciimara por conveccl6n con aire forzado y t. lentadoenergra solar). con
Tese Mag.Sc. Camplnas-SP, Brasil, Unicersidadc! stadualde Campinag. ll3p. Port., Rcs. Port., Ingl., 54 Refs_, llos. 

Yuca. Cultivares. Trozos de yuca. Sec.miento al sol Deterioraci6n. Inves
tigaci6n. Anilisis. Modelo tatematico. Brasil. 

Se desarroll6 tn modelo matematico empirico para predecir las p6rdidas deyuc, durante so secamiento on cimaras, utiIizando aire forzado calentadocon colectores solares. El modelo se has6 en la deterioraci6n de la yuca alcortaria on trozos redodos (5 mm de grosor; 35-40 mm de dLiimetro), en funci6n de la evaluac16n de Ia decolorac i6n de ]Ia yuca. El indice de deterloraci6n se preestablecl6 en escalauna uie 0.0-1.0 en ]a que 0.0 equIvali6 a100 de deterloraci6n y 1.0 a 0% Ledeterioraci6n; el fndice de deterior.ci6n se relacion6 con los valores espectrofotom6tricos. Se calcularon lastasas min. de flujo de nire para el secamiento de la yuca para lassiguientes condiciones: temp. do 20, 30 y 40'C y 25, 40 y 557 de HR. 
IRA (extracto)-CAT]
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0150 
24082 MIONTAI.DO, A.; MONTILLA, ,l.J.; BARRIOS, .I.R. 1984. Usos de los cul

tivos de rarces v tub6rculos distintos de ]a alitnentaci6n humana. 
Revista de la Facultad de Agronomfa (Venezuela) 13(1-4):215-262. Esp.,
Res. Esp., Ingl., 77 Refs., Ilus. [Univ. Central de Venezuela, Apartado 
97, Maracay, Venezuela] 

Yuca. Usos. Alimentos v alimentaci6n animal. Nutrici6n animal. Almid6n de 
yuca. Etanol. Venezuela. 

Se presenta una revisi6n sobre la utflizaci6n de los 6rganos subterrineos 
(rarces, tubt-rculos, rizomas o cormos) de los cultivos de yuca, batata,
fame, vautia v taro distintos de la alimentacl6n humana: la alimentaci6n de 
anImales dommsticos, la producci6n de alcohol (etanol) y de almid6n y sus 
derivados. [RAI 

0151
 
24564 
 'EREZ S., 1. .; ,OSQUFDA, M. 1984. Cambios en la ultraestructura 

de harinas de arroz, viafz v yuca por efecto de los tratamientos de 
gelatinlzaci6n y dextrinizacl6n. In Jornadas Venezolanas de Microscopfa
i'lectr6nica, Iras. , Maracay, Venezuela, 1984. Memorias. Maracay,
Universidad Central de Von'zuela. pp.198-199. ESp., Ilus. [Depto. de 
Tecnologia de Alimentos, Eacultad de Cienclas, Univ. Central de Vene
zuela, Apartado 47097, Caracas 1041-A, Venezuela] 

Yuca. llarina de vuca. ;elatinizaci6n. IProcesamiento. Microscopia electr6ni
ca. Anllsis. Investigaci6n. Almid6n de yuca. Venezuela. 

Se estudiarmi los ca.bios ocurridos en la microestructura de las harinas de 
arroz, malz y yuca por efecto del proceso de gelatinizaci6n, con y sin adi
ci6nte surfactante, en diferentes condiciones de temp. y pres16n. La des
hidrataci6n posterior a los tratamientos de gelatinizacl6n y dextrinizaci6n 
tuvo un efecto leve sobre la microestructura de los grnulos de almid6n de 
las harinas de arroz, malz v yuca. Entre los tratamlentos de gelatinizaci6n 
no se observaron dlferencias, Pero s entre 6ste y el proceso de dextrini
zaci6n, el cual present6 micrupiezas m, s finas. No se observaron diferen
cias en la microestructura par efecto de la adici6n de surfactante. Se 
Incluven llustraciones. ICIATI 

0152
 
24709 RAMOS F., I.R.; VILLANIZAR S., .IC. 1984. Potencial de secado de
 

yuca con atire natural y energia solar en la Costa Atlgntica. Tesis 
Ing.Agr. Bogota, Universidad Nacional de Colombia. 231p. Esp., Res. 
Esp., 29 Refs., Ilus.
 

Yuca. Secamiento. Secamiento al sol. Contenido 
hidrico. Deterioraci6n.
 
Temperatura. Anilisis estadfstico. Datos estadfsticos. Colombia.
 

Se evalu6 el potencial del secado de yuca con aire natural y energfa solar 
en Ia Costa Atlintica de Colombia, mediante la adaptac16n y validaci6n de 
un programa do computador que simula los procesos de secado y deterioraci6n 
y optimiza el flujo tie afre, determinando el caudal min. requerido para 
secar la yuca bjo condiciones de operaci6n especfficas antes de que
alcance tn deterioro prom. del 157. Teniendo en cuenta que las condiciones 
clim~ticas de la regi6n son similares, se escog16 a Zacapa en el municipio
 
de Aracataca (Magdalena, Colombia) como la estac16n tipo para estudiar la 
varlaci6n mensual del caudal requerido. Allf se determinaron el patr6n de 
agitaci6n, la hora de lniclaci6n del secado, el patr6n de operaci6n del 
ventilador y el ntivel tiecalor suplementario. l.a operac16n 6ptima del sis

70 

http:MIONTAI.DO


tema de secado a baja temp. requiri6 de una operac16n continua del ventila

dor, con ur incremento prom. de 5C en la temp. ambiente. El proceso se
 
inici6 a las 10 a~m. y la yuca se mezcl6 cada 4 h, hasta cuando el conte
nido de humedad en la 6ltima capa 1lcg6 a 35% 
base h6meda. Al concluir eli
 
proceso, el producto present6 un contenido de humedad prom. del a14
base
 
hfmeda. El rango de caudales requeridos para secar yuca en esta regi6n

(humedad final prom. menaf de '14%, base hfimeda) 
estuvo entre 154.5-260.0,

110.0-150.0 y 68.0-85.0 m /min x t, para niveles de calor suplementaria de

3, 5 y IOC, resp., y tiempos de secado entre 39-52, 33-36 y 26-30 h, resp.

La regi6n estudiada presenta un buen potencial para el secado de yuca 
con
 
energfa solar. (RA]
 

0153

23788 SENG, Y.Y. 1976. Development of a drying system for cassava using
 

a high temperature rotary drier. (Desarrollo de un sistema de secamiento
 
de yuca utilizando un secador rotatorio de alta temperatura). Mag.Sc.

Thesis. Kuala Lumpur, University of Malaya. 230p. Ingl., 86 Refs.,

Ilus.
 

Yuca. Secamiento. Desarrollo. Temperatura. Trozos de yuca. Composic16n.

Contenido hfdrico. Tamafio de partfculas. Costos. Secamiento al sol.
 
Malaysia.
 

So describe en detalle un prototipo de secador rotatorio para yuca y se

incluyen planos de montaje y partes. El 
secador rotatorio est conformado
 
par un horno, el tambor secador y el cicl6n, con una capacidad de procesa
miento de 3 t/h. Se presentan los 
resultados detallados de los expt. de

secamiento, con una discusi6n de la eficiencia t6rmica y el perfil de temp.

en el secador. Se comparan los costos de secamiento de ralces de yuca pica
do mediante el uso de un secador 
rotatorio y el secamiento al sol. Estos
 
son comparables; 
sin embargo, el secamiento artificial results en un pro
ducto de major calidad. Es necesarlo adelantar estudios sabre el tamafio de
 
las particulas para un buen desempeflo en al picado, la deahidrataci6n y el

secamiento. La deshidrataci6n es un proceso esencial para mejorar la cali
dad del producto y el manejo del material, y disminuir los coastos de
 
secamiento. El funcionamiento del secador fue satisfactorio pero 
se pueden

lograr mejoras en el sistema de inyecci6n neumhtica, disefio del distribui
dor y del cicl6n, y accionamiento del tambor. La principal dificultad en el
 
expt. fue el proceso de deshidrataci6n; par lo tanto, es necesario disefiar
 
o modificar las prensas mecfnicas pars la deshidrataci6n en gran escala.
 
[CIAT]
 

V6ase ademfs 0031 0033 0107 0112 0114 
 0117 0126
 
0133 0136 0137 0138 0139 0141 0142
 
0143 0144 0155 0156 
 0161 0165 0167
 
0173 0174 0178 0182 
 0183 0185 0189
 
.0193
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0154

24076 BENDER, II. 1984. Studies on the non-cyclic products of the
 

cyclodextrin glycosyltransferase from Kiebsiella pneumoniae 
H 5 al;

isolation and characterization of highly anched clusters from digests

with manioc starch. (Estudios sabre las productos no cclicos de la
 
ciclodextrina glicos ltransferasa de Klebsiella pneumoniae 
M 5 al;

aislamiento y caracterizaci6n de racImos altamente ramificados 
a partir

de la digesti6n de almid6n de yuca). Starch/Stlrke 36(2):46-50. Ingl.,
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Res. Ingl., Al., 36 Refs.. flus. Inst. fur Organische Chemle und 
Bliochemle (ier Universitat Freirg I. fr., Albertstrabe 21, D-7800 
Frelburg 1. r., Germany] 

Yuca. Alr'id6n de yuca. Enzimas. Anlists. Mlcroblologfa Industrial. 
Alemanla.
 

Se recuper6 el 49.45 de amlopeutina de yuca, en forma de productos no cl
ltcos, a partir de productos d la digestl16n del almid6n de 48 h con 

clclodextrtna gllco'lltransferasa de KlebslelIa peneumonlae M 5 al. Se 
obtuvieron medlante fraccionamlentot racbmos a ltamente ramificados de dife
rentes tamanos (grado medlo Ie pol lhner I zac 16n de 26.9-173.07). Las magni
tudes de b-,ta-aml61Isis o.l; ilaron entre 16.6-23.0_, lo cual indica que la 
ciclodextrina glteosiltransferasa ha dejado partes mayores de cadenas no 
sustitufdas (prlnclpalmente A), asT como las cadenas extertores B. Se hizo 
evidente medlante la desramtficact6n con pululanasa y el anlisis de las 
cadenas linealos, que las hetadextrinas ie los 1Imites de los fragmentos 
contenfan poblaciones de cadenas mias largas, las cuales portaban puntos de 
ramtfIcaci6n corcanos a los extremos de cdenas no reductoras. Se obtuvie
ron indlcactones sobre la estructura de los fragmentos ramficados, a 
partir de la di tribuci6n molar de las cadenas, calculada con base en los 
datos obtenidos medlante la cromatograffa 1iqulda a alta presi6n. Se hal1l6 
que el 3.5% de la ml lpoct a era glucosa a maltotetroasa, lo cual indica 
que la: reacciones ie acoplamiento de dl smutaci6n no eran sign f Icativas, 
incluso durante la lncubaci6n a largo plazo. Se encontr6 que los saciridos 
ramificados mas pequc.os eran fragmentos con residuos de 6 D-glucosa. 
IRA-CIAT1 

0155
 
23728 CIIANDRASEKARAN, S.; DHAR, S.C. 1983. A low-cost method for the 

production of extracellular alkaline protelnase using tapioca starch. 
(Un m6todo de baJo costo para Ia producci6n de proteinasa alcalina 
extracelular ut 1 Itzando almid6n de vuca). Journal of Fermentation 
Technology 61 (5):511-514. Ingl. , Res. Ing. , 12 Refs., Ilus. 
[Blochemistry laboratory, Central leather Research Inst., Madras 600 
020, India] 

Yuca. Almid6ni de yuca. Ijpmoea batatas. Enztmas. Mcrobiologfa Industrial. 
Medios do cultIo. pll. India. 

Medlante un prodICedmhlento ,svncillo so ilouie almd6n de yuca utilizando 
beta-amilasa de batata; se utiliz6 dicho hidrolizado de almid6n de yuca 
como fuente poco costosa de C para la produccltn de proteinasa alcalina 
extracelular. Se invest igaron, con mlras a la produccl6n, aprox. 45 cepas, 
de las cual( Streptomvcs moderatus NRRL 3150 produjo la mayor cantidad de 
enzina. Se hall i que l htdrolizalJo de almld6in de yuca producfa ms que 
algunas fuentes de C utillzadas c,'lvencionalmente (glucosa, maltosa y almi
d6n soluble). 1- :.Jy Int idad do proteinasa extracelular se obtuvo en un 
medto que contenla 35 g de hidrolizado do almld6n de yuca, 20 g de HIS, 3 g 
die CaCo. v 2 g , NaC/ _ de agua con tin pll entre 6.0-7.0. l~a producci6n de 
la enzima so efectu en un fermentador do lab. y la max. actIvIdad proteo
lftica se observ6 despuos de 120 li de (ultivo. RA-CIAT] 

0156 
24065 MANIIAl, V.B, ; hAlAOPAL., C.; NARAYANAN, C.S. 1983. Physico

chemical and microbiological characteristics of cassava starch factory 
effluents. (Caracteristicas flsco-qufmicas y microblol6gicas de los 
efluentes de una fhbrlca de almld6n de yuca). Journal of Root Crops 
9(1-2):27-31. Ingl., Res. Ingl. , 12 Refs. [Regional Research Laboratory, 
Council of Scientific & Industrial Research, Trivandrtm 695 019, India] 
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Yuca. Almid6n do yuca. Procesamiento. I'rocesamlento en pequeioa escala.Residuos. Composicl6n. Anlisis. ptl. Medlos de cultivo. Bioq fmlica. 
ldentificaci6n. Mohos. 
India.
 

Sc discuten is caracterfsticas de los efluentes do 
las Industrias do procesamiento de almtd6n do 
ytca. So presentan los resultados tabulados de los an, lisis ftsicos, qtumiCos v microblol6gicos de laS nlostras de efluentes

de fbricas dc almild6n en grande y on pequefia escala. El 
 -sis
anl revel6
altos 
niveles de I)QO,DBO, azclcares reductores, s6lldos suspendidos 
y un
 grupo heerogneo do mlcroorganismes (bactertas, levaduras, hongos y actinomicetos) en los Se
efluentes. Identiftcaron 
Candlda sp. y Trichosporon
sp. coma 
las levaduras dominantos, 1o quo suglere el posible 
uso de los
efluentes en la producct6n do SCI'. [RA-CIAT) 

0157
24051 RAIMBALtLT, M.; AI.AZARD, 1). 1980. Culture method to study fungal
growth in solid fermentation. (Il1todo de cultivo para el estdlo delcrecimiento ffingico en fermentacl6n sLIdld). European Journal
Applied Mcrobiology and Biotechnology 9:199-209. Ingl., Res. Ingl. 

of 
18
 

Refs., lus.
 

Yuca. Fermentac16n. Ilarina 
Integral de yuca. Inoculacl6n. Asperi llus. pit.
Temperatura. Bloqufmica. Contenido protofnico. Contenido de ilidratos do
carbono. Contenido ifdrico. Mlicroblologfa Industrial. 

Se describe kn nuevo mOtido do cultivo para estudiar el crec Imiont o deAspergillus nigor en lIlY en estado sOlido. Esto mctodo utillza preparaciones del sustrato anilIceo cocido como t proclucto grannlado homogrneo quecontlone esporas, sales v agua. Un ,isposttivo do lncuaci6n aireo la masacon ai ro hrimedo a Unh teni,. controlada. En la masa de sustrato oCurri6 undesarrollo homogcnoo mlceliosdo sin esporulac16n. Con base en estudlos
ffs ol6gicos, las condictones 6ptimas para el creclmiento d1eA. nILo ell yuca el estado s611do fuoron 50-552 de humedad, 35"C, una fiYluto do N quoInclufa 602 do anionlo v 407 (e urea (con hase ellN) v 2 :: 10 esporas/g (1esustrato. Se establecteron cinticas do crecimiento v s determinaron loscambios en pl v los contenidos tioprotefna, hidratos de carbono v agua du
rante la Incubacion. l.a tasa do crecimiento y el rendimiento fueron bastanto similares a los descritos ell la I iteratura para A. nig.e cultivado on
medio I Iquido oii condiciones 6pthinas. IRA-CIAT]
 

0158 
23006 ROSARIO, .,1.DEL; t,)NG , H.I. 1984. Conversion of dextrinizedCassava starch into ethanol using cul tuires of Aspergi lus awamort and

Saccharomyces cerevisiae. 
 (Convcrsi6n del almid6n d vuca dextrlinado enetanol sando cUi tIvos de AspergtI us awamori v Saccharomveoscerevisiae). Enzyme and IicrobiaI Technology 6(2): O0--,4.Ingl ., Res.Ingl., 10 Refs., I ls. [Inst. of Chemist ry & Nat ional Inst. ofBiotecthvology & Applied Microblology, [tniv. of the IlI ippilnos at Los 
Baos, College, laguna 3720, Philippines] 

Yuca. ilarina de yuca. Mb robiologfa Industrial. Enzimas. Medlos do cultivo.Etanol. Ana'ists. Filipinas. 

Se utilizaren Aspergillus awamort y Saccharomvcs cerevisiao par conv,.rtlren etanol BY dextrinada. El cultlvo per lotes do los microorganism s combfnados produjo 4.3% do alcohol por peso a partfr de 157 do lechada do l1yon39 
 1. So efectu6 una fermentaci6n conLtinua en 2 etapas, utilizando A.awamori elltin fermentador de afre v levadura on un fermentador do torre. Un

tiempo de permanencla do 12.5 h on la primera etapi dio como resultado un 
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12.5% de conch. de az6car y una eficiencla de sacarificacl6n de 88%. Un
tiempo do permanencia de 5.6 h on la segunda etapa produjo una concn. de
alcohol de 5.3% y una eficiencia do conversi6n do aimid6n on etanol de 
72.5%. [RA-CIATI
 

0159
 
24077 TAN, K.Il.; FER(;USON, L.B.; CARLTON, C. 1984. Conversion of cassava 

starch to blomass, carbohydrates, and acids by Aspergillus niger.
(Conversi6n del almld6n do yuca en biomasa, hidratos do carbono y icidoa 
por Aspergilllus niger). Journal of Applied Biochemistry 6(1-2):80-90.
IngI., Res. Ingl. , 12 Refs. , IIus. [Blioltgy/Project Strengthen 
Laboratory, Winston-Salem State Univ., Winston-Salem, NC 27110, USA] 

Yuca. Contenido de hidratos de carbono. Aspergillus. Medlos de cultivo. 
Analisis. Enzimas. Producci6nide biomasa. EE.UU. 

Durante el curso tie su crecimiento, el hongo filamentoso Aspergillus niger
convirt16 ef icientemente los polisacarldos de yuca en masa micelial, az6ca
res simples y acidos. I'n caldo tie cultivo tipico de 70 ml que contenla 2%
de pollsacarid s de y(Ica prodnjo 0.38 g de masa micelial seca, 1.14 mmol de 
az(icarcs reductores y 1.17 meq de ,cidos al final de 42 h. Aprox. 70% do
los hilratos tie carbono totales InIcales en el medio so degrad6 durante el 
mismo perlodo. Los az6cares v 5icidos en los caldos de cultivos so analiza
ron irediante cromatogralfa Iiqutda de alta pres16n en una sola columna de 
Aminox Hl'X-87 a 55"C, utIlizando I 2SO 4 0.013 N como solvente de eluc16n. 
Los polisac/irid s ti vuca se degradaron en ollgosacairldos, maltotriosa,
malt osa V guIncosa (lospu6s de los perodos de crecmiento de 20 h, slendo Ia
malt.'triosa el principal asiicar simple. La aparicl6n tie los ,cldos cftrico,
mlico, gluc6nlco, succfnico y fnmarico explic6 ell sU mayor parte la dismi
nuct6n del p1ten el medlo tie crec imiento. La formaci6n de especies de i
dratos do carbono en los caldos de cnltivo se relacion/i estrechamente con 
la biosfntesis % de carbohdrasas por A. niger. las carvsecreciin varias 

boliidrasas extracelulares 
 se separaron e Identificaron mediante cromato
enfoque y electroloresis en gel tie poliacrilamlda, y se encontr6 quo
correspondfan a amilogluccslidasa (EC 3.1.2.3), alfa-amilasa (EC 3.2.1.1) y
alfa-glucosidasa (EC 3.2.1.20), resp. fRA-CIATI 

V6ase adetors 0174
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0160
 
21192 AIVARADO, M.I.; EIIZONDO, 1).; ARAYA, V.M.; ROJAS, H. 1983. Estudio 

de producci6n (Ie yuca en Costa Rica. San Jos6, Costa Rica, linisterio 
tie Agricultura y .anaderla. Departamento de Servlcios Basicos. Dec. 
B.B. Srie: Pron6stlco de cosecha. 52p. Esp., Res. Esp., 3 Refs., 
Ills. 

Yuca. Prodnccl6n. Economia. Costos. Mercadeo. l'6rdidas poscosecha. Costa 
Rica.
 

Para pronosticar ls cosecias de yuca en Costa Rica, se Inictaron estudlos 
para establecer aspectos generales del cultivo, d los productores, y do Is 
comerclalisaci6n del producto, y para cuantificar el ,rea sembrada. Do los 
productores un 90.57, tlene su domicIllo en su propia finca y do ellos, el 
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92.8% es duefio de la tLierr. Sin embirgo, estos productores do yuca s61o 
poseen extenslones que oscilan entre 1-14 ia (80.02%.), poco ut1lzoo el
cr~dlto v no pertenecon a nlngfin tipo de organ zacl6n. 1:1 area total sem
brada en 1982 fue de 2697.1 ha v :i iproducci6n eperada para 1983 fue do
43,603 'IM. I1 83.27 de los produIctorCS roUndo s-1 producci6tn a intermedla
rnos, y s61O el 23.0% Io cliasifca v lillipia antcS Cie vendrlo. S61o existe 
un 8.81 s de p6rdidas poscosechia, y ].I causa prlincpil son los dznos mec,
nicos (5.06,) . [CIAT] 

0161

24574 ,\NANC , K.A. 1178. M,enericntg sistti is jon. [Cootrla tI sistema 
 lijon

(prupago dCel cII Li vo ell vI per fodo precosecha) ] . lita PaJ ak 
12(551): 22-23. 1 1ndon.,1us. 

Yuca . Pelets. l'roducci6n. Almid6ri de yuca . Ecotoril'a. Con rcto. Mercadeo. 
Indoties Ia. 

l~a National Sumatra IPelletizing Tradling Company fue itindada en 1972; Inlcl6 
produccitn oni 1074. l.a capacidad do produccittn do la fibrica es do 90,000 tde pelots do ylic/;io, para lo cliia1 se requvlren 78 tra ajadores permaren
tes v 200-40) trilihjadores tempora les; ,;u iroducc iCn dop-Iilde L:1 1n altogradh do la Iidsponibilidal de mItre'l;i prima. F] product(, se exporta ;i 1io
linda, Al ema ia Occidentall, Tai wan v Hong Kong. lin 1974, 1975, 1976 v 1977,
IaS eXportacioes fuoron de 4,,083, 87,816, 39,633 y 46,107 t, resp. Des

pi6s do 1976, l L dtman de V L'uc fresca aurlIent6 debido a la creacliin def3bricas do iT1Id6i ie clii; tstti l'lldljo las exporti clone t ie pulets yauumentO isirnlsmo ci precio de li ytcil fresca . 11 aumelnti on el precio v lidemandaI lv'ron i los iittorviitcdlarlos a cOiTprir yuca fresca antes de la
coseclia, till . istoma pIl no favorci5 los lireclos para l Igrici'Ill]toros. Sinembargo, la Nationil Sumatra Pelletizing Trading Company esti on contra de 
esto tsis It et do Ilh" rcydVO V c orpi la Ila toer f i pr ima ilI ructamentv a I
agricultor. Plri poder compet iI con o t ris compi6fit,; , la compiifa esti 
planeando toner sii propia pliuntacIOn de yuca. [CiATI 

01162
23036 ATE;A, P..; 1A:ENTE, (.. ; lEIONDO, T.R. 1979. Cassava soclo

econitic ;*1and market I ng study. q. Western Mindan;ao. (Estudio
soc ioeconomico y tie murcado de yutca. 9. Mindanao Occidental). Los 
BaFios, laguna , l'ill Ipplnes , 'hii ippin, ('otincl I for Agriculture and 
Resources Research. 001). Ingl. Ilus. 

Yuca. Economfa . Produccfil,i. Costos. ItlgreSos. Preclos. Mercadeo. Productt
vidat. Aspectls site IctliosI6lcos. listributci6n. Filipinas. 

Se presntain los resulti ildos d tiii .tiidio soulioconmlm ctiv de ercaideo de cuca cil Fillpinis con base en datos oilcialus d produccliii y on Ia oncnes
to a 106 productores tie ucia ' 40 comprildores localIizados en las aireas do 
Kat ipunan, Polanco, Sintuyak v Ipll log City en Zamboangat del Norte, Ip i l 

,
Molve, ,itdsalip, Tukural, l.ab;ign, Sai Plilo, San Miguel, Dlumo lInao,
Aurori, Ratsoi Magsiysay y Plagadltan City eii Zamiboiltiii del Stir,y eon los
harrios do TInglwan , Lib igaln y lirlangi t on Zamboag,. Cit y. En el area

socoecon6iitrlc 
 se dotalIia i tenlitni de aLi -rral, la edatd, el tamaiio delos hogires, Ia tlicicii, Li OcipciCn do Ila olo-1j"y dt otros mlembros
(Incluytndo nlios) dl hitgar , aspl'tos roferntts a lit i sa do htitacl6n eindtcildores dcl nivel ti V l de Io, productores. En couitt a produccl6n, 
so lIndic;ii las var. cilItivatinls, los rondimientos, los cimpollontes del costo
(nait, de obra , invirsiones, fertilizantes quimitos) y orlgtii tie los ingre
sos. En los a ;pvcto; de mnrcateo so dtiscuten el v.)]. vendlido, el tipo deproducto (yuca fresco, oca , m10oi d cooCda), procios reciittos, practlcas 
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anteriores a la venta y costos, inversiones ue mercadoo y costo, los intermediarlos, canales do mercadeo y la disponlbilldad de servicios y facilidades (cridito, asistencia t6cnica y problemas asociados). Los problemasque necesitan mayor atenc16n incluyen la educaci6n formal, oportunidades deemploo, usos do fertilizantes y qufmicos, cr6ditos, asistencia t6cnica einformacl6n sobre precios. [CIAT] 

0163
23730 ATIKUI., J. 1978. An econometric 
 model of Thai cassava. (Unmodelo econom6trico do la yuca tallandesa). 
Bangkok, Thailand, National
Institute 
 of levelopment Administration. School of Development
Economics. 225p. Ingl., Res. Ingl., 17 Refs., Ilus. 

Yuca. Economfa. Producci6n. Productividad. Cultivo. Costos. Comercio. Mercadeo. Harina de yuca. Trozos do yuca. t'elets. larina integral do yuca.Utilizaci6n do residuos. Consumo. Preclos. Modelo matematLo. Tailandia. 

So construv6 tin modelo economtrico para examinar la relaci6n estructuralbhslca de la econoinfa yuquera cn Tallandia. El modelo Inclufa producc16n yuso do la tierra, exportacloties, consumo e inventarlo dom6sttco, y precios;tenfa 67 variables end6genis y 21 variables ex6genas en 61 ecuaclones. Elmodulo se somet16 a 2 pruebas estindar: anlisis de error y do multiplicador. Los resultados v an5lisis del uso tie] maodelo demuestran que laproducc 6n de yuca esta aumentando ripidamente. Durante 1952-75, el vol. deproducci6n aumonta a una tasa prom. anual deaument6 en tin 19.2%, y el ,rea cultivada26.4 /aflo. E1 modelo predlJo que la producct 6 
n yuquera continuarfa atmeittaiido, aunqie a una tasa prom. inferior (16.46%) duranteIQ75-81. El :irea sembrada con yuca aument6 rapidamente, pero a una ta;aInferior (13.38,.) a la del perf,,e de muestreo. Sin embargo, hubo unafuerte evidencla 2d! Ia necesidad do promover mayores rendimlentos y nomayor at'ea to produccl6n. l~a ytic a es in cultivo do reclente exportaci6n. Elmodelo demostr6 que continuara siendo uno de los principales productoresdlvisas. No obstante, se estim6 que 

de 
el aiimonto do la exportacl6n do yucaesta disminuyondo. Se est1m6 i i 17.55% la tasa prom, de incremento do exportacl6n tie yuca (de 1975-81), on comparaci6n con 25.09% de 1956-76.Adenis, hubo una clara tendencia a exportar, v por ende a produclr pelets.l.a IIY fit ul segundo, producto do exportacl6n, pero sa imptrtajncli Us muclomeilo? qlt li d los pelets. El efecto de tin intremento on los aranceles doImportaci6n sobre li vuca tailandesa flie considerable. Se encontr6 que losprincipales problemis que affrnta Ia exportac16n tie Viiea soil la calidad delos productos dI la misma y los preclos de exportac16n. Ltos precios dom6sticos de la Ventldtedovca aI por mayor se correlactonaron fuerte y positivamente con los precios d exportaci6n, mlentras que los prectos a nilvel dofinca mostraron una correl tcicn negativa con los preclos de exportac16n. Noparece haber ima manotra [recisa tie estImar el tosumtio y el Inventariodom6stico, por Io cual se trataron como residuos. E1 modelo no predijo importantes Incrementos en estos aspectos. Finalmeite, so hacen las siguientes recoimendaclones con base on los resultados del estudio: I) So debepiomover tin culLiv 


fertilizantes, Io rita] 
mis Intensivo tie la yuca, fomentando un mayor uso de
se reIaciona con las politIcas gubernamentales sobreprecios agrfcolas. 2) Sc debeit encontrar nuevo mercados y so debrrdlver.;tIficar las productos. Set dbe invest igar acerra de los posibles ususde las diversas partes de la yuca. Adems se ha encontrado que la pollticaagricola de la Comunidad Econ6nica Europea us tin factor limitanto eimportante de las exportaciones de yuca de Tallandia. Por conslgulente, sedeben hater esfurzos para fortalecer la capatldad do regateo del comerciodo li uca tal landesa. 3) Se deben reducir los costos do las exportacionesmedtiante Ia amplIacl6n de las facilidades do apoyo gubernamentales, comopor ejemplo las relarlonadas con el embarque y despaeho. [RA (extracto)-

CIAT]
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24581 AZIANSYAH, Dt. A. 1978. Purbaganda yang terbaik se sumut. 
 Calon


produsen tapioka. [Candidato para la produccl6n de tapiocas: Purbaganda,

el mejor del norte de Sumatra (Indonesia)). Trubus no.100:69-70.
 
Indon., llus.
 

Yuca. Almld6n de yuca. Tapiocas. Desarrollo. indonesia.
 

En 1977, Purbaganda, en la provincia al 
norte de Sumatra, Indonesia, fue

seleccionada como la 
mejor aldea en la provincla por su desarrollo, logrado

a trav6s de la ayuda mutua de la 
comunidad de la aldea. El 
grea total del

pueblo consiste do 615.5 ha, de 
las cuales 121.0 corresponden a campos de
 arroz de rlego, 80.0 para arroz secano, 11.5 para otros cultivos y 103.0
 
para las viviendas; el 
resto (200.0 ha) son terrenos secos. El pueblo

tambi6n tiene una plantac16n 
de yuca de 14 ha y tiene el prop6sito de

producir almid6n de yuca, para 
lo cual orden6 al gobierno la maqu'naria
 
requerida. [CIAT]
 

0165

22325 BARRIOS B., D.D.; CALDERON D., 
R.A. 1980. La yuca: su producci6n y


comercializaci6n en PanamS. 
Tesis Lie. 
Comercio. Panamg, Universidad de
 
Panama. 248p. Esp., 23 Refs.
 

Yuca. Cultivarer. Producc16n. 
Cultivo. Industrializaci6n. 
Productos de
 yuca. Almid6n de yuca. Productos procesados. Productos frescos. 
Ralces.
 
liarina de yuca. 
Dextrinas. Adliesivos. Costos. Pr.2cios. Economla. 
Mano de
obra. Procesamiento. 
Lavado. Prensado. 
Rallado. Cribado. Sedimentaci6n.
 
Secamiento. Maq'iinaria industrial. Harina integral de yuca. Trozos de yuca.

Molionda. Empaque. Alacenamiento. Consumo. Comercio. Panama.
 

En un estudio extensive do 
la pioducci6n y comercializacl6n de yuca en
Panam5, so identificaron las principales caracterlsticas del cultivo y losproblemas de producci6n y mer-adeo, y se detectaron los factores que limi
tan la actividad 'iuquera en el pals. Se describen las instalaciones industriales para el piocesamiento do La yuca on cuanto a capacidad, loeal
zaci6n, 5rea de cultivo, infraestructura, proceso de producci6n, inversi6n
 
y financiamiento necesario y 
 se discuten sus problemas. Se analizan el
mercado interno y el internacional al Igual quo las formas de producci6n
de yuca natural, 
harina para consumo humnno y animal, trozos do yuca y yuca
congelada. Se describe el 
proyecto para establecimlento de 
una plants de
almid6n de yuca y dextrina para La elaboraci6n do adhesivos. Se encontr6 
que la mayorfa de los agricultores yuqueros utilizan tecnologla tradicional
 y son agricultores pequeios de 
escasos recursos rue tienen el 
cultivo de
 yuca 
 come su actividad principal. Los suelos presentan, en general,

contenidos bajo, intermedlo y alto do 
N, P y K, resp. El 95% del costo del
cultivo do yuca corresponde a mano do obra y costos do tierra; 
lts desyer
has consumen ]a mayor cantidad do 
mano de obra. La harina obtenida hasta
la fecha 
presenta problemas bacteriol6gicos y presenta riesgos para su
 
consumo. 
 Se recomlenda adelantar investigaci6n sobre los siatemas 
de

producci6n do yuca, m6todos econ6micos do control de malezas, factores que

Inciden en los rendimientos e impacto do la introducci6n de tecnologla. 
El
 
programa de fomento del 
cultivo do 
yuca se deberfa desarrollar paralelamento con proyectos de industrializaci6n. Se cecomienda adem~s 1) crear 
un

Instrumento legal para permitir 
el empleo de la HY en la elaboraci(n de
 
pan; 2) adelantar estudios sobro m6todos do 
 elaboraci6n de HY para maxisi
zar su rendimlento y sobre su 
uso en la fabricaci6n de pastas dulces, y 3)caracitar personal. Se debe sustituir importaciones de trigo y mafz por HY y para las plantas de Montijo y do los pozos se sugiere reestructurar sus 
objetivos de produccl6n. [CIAT] 
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016622083 BASLER, A. 1983. Maniok fUr die menschliche ernhihrung - einesektoranalyse tnter besondcrer terfickschtitgung Afrikas sidlitch der
Sahara. (Yuca 
 para consumo htumano - un anilisis sectorial conparticular referencia a] Africa a] stir del Sahara). lerichte fiberLandwirtschaft 61(4):548-588. 
Al., Res. Al., Ing]., Fr., 42 Refs.,Ilus. [Inst. ffr L.andwirtschaftliche Marktforschung,
Bundesforschungsansta1 t fUr Iandwirtsclhaft Braunschweig-V8flkenrode,
Bundesalle 50, 3300 Braunschweig, German Federal Republic) 

Yuca. ,eograffa de la planta. Producc16n. Consuom. Economla. Procesamiento.Mercadeo. lDesarrol lo. I'roducto,; de yuca. Precios. Costos. Cultivos 
amilticcos. Comerco. lTsos. Africa. 

Pese a que Ia yuica us el principal cultivo tie subsi:tencia en touchos parsesafricatios, Brasil y Tatlandia, los rendImientos/ha han disminuidc. en losiltimos anos. Fn prom. se ttiliz6 mas tierra y ms ioras de trabajo en 1980para produclr ]i milma cantidad producida en 1960. Un iusticulo primordiala] mayor uso de, ]iayucai para el conslMO hIumano es ]a falta de procesamientoadecuado v lacilidade:; (It? sercadeo. In mejor uqo del potencial nutricionalde este cIltivo requerI ra un programa integrado quo Incluya el mejoramiento de var., la m:otdernizaci6n do las t6cntcas d? cultivo y e! uso de la
protucci6n de plantas, 
ctr 

el montaje de unidades de procesamiento para produ-IIY, la Introlucc ltn de IIY a los mayoristas urbanos, el desarrollo deuna harilna mixta u;.riquecida con protefina, el suministro de servIctos deasesorfa par t aplicar eutsil, iuevas tecnologlas en las industrias alimenttcias locales v el aji;te de los precios al consumidor para que losductos a baset , ytca producidos localmente seen menos costosos 
pro

que losproductos de trigt imptrtados. [World Agricultural Economi cs and Rural
Sociology Abstracts-CIAT) 

016724735 BFNVt'.t!TI, G. 1976. l.a yuca: t6cniri a 'el cultivo y uses. Ecuador,
inliterli t!eAgricultura y anaderfa. )q,.-ama de Tub6rculos y Ralces.

Pliyecto FAO-ECU/71/522. 39p. Esp., 7 Re _. lus. 

Yuca. Geogrifia t:c la planta. Caracterfsticas -igron6micas. Anatomfa de laplanta. ClHttvo. Requrflent( - climticos. Temperatura. Datos pluviomitri
cos. luz. Propiedades 
 ,!I suelo. p1l.

Toxicidad. R;ices. Cultivaru.. 


tc 5fi Requerimientos nutricionales. 
Antlisis de sucelo. Preparacitn del terreno.Estacas. Propag;aci6n. Siembra. Sisteras de cultivo. Cultivos intercalados.Esparclanlenti. Reg; tri, del tiempo. Fettilizantes. Requerimientos hidricos(plantal. l)esverhi. Iterbicidas. Frinnyis ello. Coelosternus. Silba
punditla. Beis ia. M, nonvchellus. Tet ranychus urticae. 0] gonchus

perttvlanou. Trips.
Cercospor ld iun 

Atta. RoseIit a. Xantslmmonas campestris pv. manihotIs.Inntingsii. Cercospora caribaea. Oldium. 
Colletotrichummanlihotis. Virtis dcl !osaic.) afrtcano de la yuca. Virusdel mosaico comdn
tic ia 
 vucu . Virus del rwisoico de las neraduras de li yuca. Poda. Cosceha.Producttvitdad de rafces. Al cacenumiento. Cultivo' de rotaci6n. Uses. HoJas.
(ontenido v ftaminico. Ecuador. 

Para femontar el cultivo tie. yuca en Ecuador, se presenta una monografladetallada sobre el cultivo y uses tie la vuca. Respecto al cultivo, se descrihen aspectos sobre la planta, sus requerimlentos de clina y suelo, toxlclidad ddie is ralces, var. cultivadas y manejo del cnltivo. Se presentan unlistado de tIferentes herbicidas (dosis y formas do aplicaci6n) y uno delas principales plagas, y se discuten los diferentes uses que se pueden dara la yuca (hojis , ramas, tallos y ralces). [CIAT] 
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22700 
 BERNAL DE GOMEZ, R. 1984. 
 Evaluaci6n de un plan de transferencia
 

do tecnologla agrfcola distrito San 
 Juan del Cesar. Tibaitatfi,
 
Colombia, Instituto Colombiano Agropecuario. BoletIn do Investigaci6n

no.69. 76p. Esp., Refs.
16 [Inst. Colombiano Agropecuario, Secci6n de 
Investlgaci6n en Comunicaci6n, Tibaitatfi, Apartado Afreo 151123, 
El
 
Dorado, Bogota, Colombia]
 

Yuca. Tecnologfa. Evaluaci6n do tecnologla. Transferencia do tecnologia.
An~lisis estadfstico. Aspectos socioecon6micos. Cultivares. Productividad. 
Estacas. Control 5caros.de Acaricidas. 
Registro del tiempo. Desyerba.
 
Ilerbicidas. Colombia.
 

El Instituto Colombiano Agrcpecuario disefi6 un plan de transforencia de

tecnologia 
para capacitar a los agricultores del distrito San Juan del 
Cesar, Guajira, en cuanto a seleci6n y desinfeccl6n dc semilla y control

de plagas y malezas; so determinarla tambifn el incremento de los conoci
mientos adquiridos por los agricultores inclufdos en 
el plan. Se describen 
on detalle las hip6tesis, metodologfa, poblaci6n, variables, det6cnicas 
recolecci6n de datos y analisis estadIstico. El 88.5% de los usuarios oscilaron entre 31-70 a~ios de edad y el 65.4% estgn alfabetizados. El conoci
miento sobre selecc16n y desinfecci6n do la semilla y sobre control de
 acaros 
y malezas so Increment6 considerablemente. 
Todas ]as prfcticas

fucron adoptadas despu~s de ejecutado el plan. Antes de la ejecucin del
plan las fuentes do Informaci6n utilizadas per los agricultores orar fami-Hares, amigos y t~cnicos del ICA, on ese ordon; despuls del plan, se
invirti6 
este orden. Los medios de comunicacl6n utilizados on el plan de 
transferencia do tecnologla Incluyeron visitas a la finca, demostraciones
 
do m~todo y de resultado, cartas 
circulares, hojas divulgativas, peri6dico
rural, avisos y perifoneo; su utilizaci6n combinada contribuy6 al buen
funcionamiento del plan. La edad, la 
escolaridad o el tamafio de la finca no
afectaron ]a adopci6n de tecnologfa. So recomiendi. ampliar los planes de
transferencia en todo el 5rea del sur del depto. de la Guajira. Al disefiar 
los plane.; de transferencia se debe tener en cuenta el anlisis do ]a disponibilidad de medios, recursos humanos y econ6micos. Se deben seleccionar
los medlos de comunlcaci6n preferidos por los usuarlos. So recomienda 
Impulsar la realizaclOn do los planes do transferencia no s6Lo on el 5rea 
agricola sino tambl6n pecuaria. Las visitas a las fincas constituyen uno de

los medios m~s Lfectivos en la zona sur do la Guajira. Se comprob6 quo los

usuarios consItan los medlos escritos 
cuando los tcnicos no est~n
 
disponlbles. [CIATI
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23425 BOX, L. 1984. Cuadros prellminares: encuesta do yuca. Santiago de


los Caballeros, Repfiblica Dominicana, Centro de Desarrollo Agropecuario.

Serie Insestigaci6n Agro-Soeciol6gica sobre Yuca y Arroz. 
59p. Esp., Res.
 
Esp. [Centro do Desarrollo Agropecuarlo, Zona Norte, Apartado 700,
 
Santiago, Repfiblica Dominicana]
 

Yuca. Yuca amarga. Yuca dulce. Cultivares. Cultivo. Aspectos socioecon6mi
cos. Productividad. Economfa. Repfblica Dominicana.
 

So entrevistaron 247 productores do yuca dulce 
y amarga en las reglones de
 
Moca y Monci6n, Repriblica Dominicana. Ambas poblaclones son bastante dife
rentes y de cada una 
se seleccion6 una muestra 
para comparar datos socio
econ6micos, agron6micos y agropecuarios. So presentan diferentes 
cuadros

relacionados con el cultivo, 
el terreno, las var. cultivadas, insumos y

productividad. [CIAT]
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24717 
 BOX, .. 1982. Food, feed or fuel? Agricultural development
alternatives and the case for technological innovation in cassava 
(Manihot esculenta Crantz) cultivation. (Alimento humano, alimento
animal o combustible? Alternativas de desarrollo agrfcola y el caso de
innovacl~in tecniol6gica en el cultivo 
de yuca). Quarterly Journal of

International Agriculture 1982 
(Special issue):34-38. Ingl., 37 Refs.
 

Yuca. Dlesarrollo. Programas do yuca. Investlgaci6n. Usos. Nutrici6n humans.
 
Nutrlci6n animal. Economfa. 

Sc utiliza el case de la yuca para demostrar 3 tipos diferentes de desarro-
Ilo segun su uso, cada uno con su propia racionalizaci6n y con sus propios

grupos d tinterrs: 1) como allmento humano (pequefios productores), 2) comoalimento animal (ganaderla en zonas templadas), 3) come sustituto de lagasolina (oi vista de los preclos del petr6leo). Se esboza la historia re
cicnte del desarrollo tecnol6glco on t~rminos de las realizaciones delCIAT. Con base on estas emperiencias se presenta un argumento en favor de un enfoque de investigaci6n adaptativa que considera la necesidad de tener 
en cuenta las condiciones de los productores pequeflos. El modelo dominante 
on las polfticas (Ic dessrrollo de los parses est5 orientado hacia el sector
urbane, lo cual hace que la innovaci6n tecnol6gica est6 enfocada bacia laselecci6n de cutivos particulares, agricultores y uses de los cultivos. El
Programs de Yuca del CIAT ha dado mayor 6nfasis a Ia alimentaci6n animal que a la altmentaci6n humana, con los combustibles en posici6n intermedia.
No obstante, a partir de 1980, la prioridad en la selecci6n de las var. o
fitomejoramlento ha disminuldo en comparac16n con el desarrollo de prlcticas culturales; el equipo do investlgacl6n est,5 comprometido en estudiar ydesarrollar ststemas alternativos do cultivo pars pequefios agricultores. Se
discute ul enfoque de investIgaci6n adaptativa come alternativa para el 
desarrollo agrfcola. [CIAT] 
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23779 BRgINSMA, I).l1. WITSIENBIRG, I4.W.; WURDEMANN, W. 1983. Cassava.

(Yuca). In . Selection of techpology for food processing in
developing countries. Wageningen, Netherlands, Centre for Agricultural
PublIshing and lDocumentation. pp. 1l3-158. Ingl., 47 Refl-., llus. 

Yuca. Cultivo. t'sos. P'roductos alimenticios. Valor nutritivo. Toxicidad.
Comerclo. Mercaleo. Trozos de yuca. Productos de yuca. Pelets. Almid6n de yuca. ,arl. Procesaimiento. Evaluaci6n de ternologia. Lavado. Pelado.
Ral lado. CrIbado. Sedimentact6n. Secado. Tapiocas. Proceso en pequefia
escala. Fabricas. Industriallzaci6n. Mane de obra. Producci6n. Economfa.
 
Aspectos s5l(coectonomicos. Fermntaci6n.
 

So ievisan extelisamente a.Ispectos del procesamiento de comeyuca alimento envaries pal'scs. So disviiten el cultivo y uses de la yuca come alimento, suvalor nutricional % txieldad. Se describe el mercado mundial y la ofertade materlas priras. 'e cubren aspectos del proceso blsico y del process
mionto de almild6n do yca en pequefia, mediana y gran oscala, asl come el
procesamlontlL de trozos y pelets; se revisan y eval6an 
 las tecnologfas de 
prodiicci6n disponlbles pars almid6n, trozos y pelets y se discuten aspectostcnlcos, ecologicos, econdimlcos y soclopolfti-os. Se presentan los sisteas de producct1fn del gari (tradiclonal, post adiciont.l y moderno) y se
evalouln estas tucinlcas 
 dvosde los puntos do vista econ6mico, administrative 
y social. [CIAT] 
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23426 CAPEIIAN ll., ..1.; PE'FREIZC. , I.. E. 1983. Estudio econ6mico sobre elcosto do producc16n de la yuca amarga para diferentes niveles tecnol6

glees. 
 Santiago de los Caballeros, Rep6blica Dominicans, Centro de
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Desarrollo Agropecunrlo. Serbe Investigacl6n Agro-Soclol6gica sobre y Arroz. 40p. sp . [Centro do Desarrolio Agropecuarlo, 
Yuca 

Zona Norte,
Apartado 700, Santiago, Pepfibliva I)eominilc;tji] 

Yuca. Cultivo. Producci(in. Tecnologla. Ecoiomla. Preparaeci6n del terreno.Sistemas tIC, cl t ivo. [sta;cas. Fe rt i I |zantes. insect icdas. Siembra.Desyerba. Cosecha. I)si tribuci n. Cultivares. Yuca amarga. Productividad.Cn7abe. Costos. Aspecto,,; sociocon6micos. Cultivos in tercalados. Ingresos. 
Me readeo. Repib I i us hor i tn-o. 

|ntre nbril-mno dode '32 st en trovlstaron 49 productores de yuca amarga enIn regi6n do ioncin,Repiblica Delomiic;ia, para Ir.estigar los costos deproduc'16n y cofocer h;is varisciOICs do 00ichos Costos segfin el nivel tecnolgico. los costis estimado; por el producLetr do yuca arlnrga do La Sierrason 2.74 veces miliselevawio; que LI costo do producc i6n estimado y usado
i Secrt-Larfa do- Agricultu-i v t-I Balnco Agrlcola para fitunclar 

por 

];I siembradt'l CIutivo; testos Cost)s dt. prIodutcciii F e redtucei si so anra con bueyes ys-i so astciai la yli'. con ot eos cultivos. SI ;I mano de obra usada on eiproceso do producei nt.s fami Iiar, la rental) I itad dI I cultivo s doR0$43.13/taLia (I tarva = 0l.6 ha), con un preclo de mercado de $5.0O/qulntnl (I quintal = 4 5. ltg). Si monola die obri Us asalarlada, el 93.107" dolo.; gastos son ilisirbidis por V elCl-i 01lIenfico ni-to es tiegativo. La Insegurihad ile mercaio v el h)ao precio de hi vicn son 2 problemnas quea-eCtn .evertiliente al prodtoCi vitcado de ki Sierra. Se recomiendaloeIti estIldit- do ITLer';iI poro determinar prel(os de 
ade

sustenitacl n con lOsque !-(- gairant Ce al p todutctor de vuca anaiga ]iaventa de produtto con on 
margen tie rentabilidad. IhCIAT] 

017323761 CARVAi.HIO, I.. F. I 9B-2. Pesquti sa tecnol6gica no desenvolvimento
tgroiithist rcla . omunitairio. ( hnvest lgactitn tecthl6gica on
desarrollo agroindustt-ial y comunitario). Alimentacao & Nutricao. 

el 

Marzo
1983:30-32, 34-10. Port., Ifls. 

Yuca. Farifia. , 1arroIIi.A-pectos sochiecon6mlcos. Invest igacl6n. Tecnolog~a. IEqitipo para I)Q6.e Inlldustria. "lercadeo. Economfa. Transferencia do 
tecnologla. ]rlesI .
 

Sc relito la exper iencit io resilLonte del priyectc, de mfdulo comutn rltoagroindustri;I LIc 1irlIist ;tideliintado et ]a cortitn'daid do Sapezlnho (San Felipe) Brasil) en I9 9-81 . I1 proyecto7 !w enfrent6 a nuterosos obstlculos
tniciales por la (ificultad ti adaptnel6i de un Centtro do investigaci6ntecnol6gco ; eu!oL tuevo situaciin, retodologfi N- objetivos. Sin embargo,
los resilntados sot a ltamente pus)itives para on proyeeto integrado de dosarrollo 
rural que hi introducido el canmbo tecnol6glcii a nvel intermedioon li comunidad yuuera d- Ia regiltn, sirviendo tie centro de desarr-ollo ytransferUne-a tie tVtiCL)logfa parilo Is productores. Se recomlenda el desarrolilo do proyeetos de esta iattirnleza ;i n hive do campo par otros productos

bhsicos alintenticlos. ICIATJ
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22345 CEINTIRAI. TU BEI? CROPS RESEAf(CII INSTITUTE. 1983. Two decades of
research 1963-1983. (Dos d6eadas do Investigaciln 1963-83). Trivandrum,
India. Publicatitn no.6. 2:3i. Ingl. , Ius. 

Yua. I rogramis ie yu(ca. Desarrollo. Investigacl6n. Genftica. Citogenltica.
Germoplasta . Fitot. oramiunt(o. Iilbrihs. Cultivo. Preparac in del terreno.Siembra. :stac;is. Espaciamiento. Registro del tlempo. Requerlimientos notritcontles. N. P. K. Hiego. Cal agricola. Productividad do ralces. S. Salinidad. Siste as do ctiItivt. Citltivos intercalados. Mcorrizas. Flsiologfa 
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de la plants. Desarrollo do rafces. Crecimiento. Estadios do desarrollo.
 
Desarrollo de la plants. Enfermedades y pat6genos. Virus del mosaico afri
cano dc In yuca. Cercosporidlum henningsit. Fusarium. Pseudomonas. Cultivo 
de tejidos. Meristemas apicales. Sustanclas reguladoras del crecimiento.
 
Eutetranychus orlentalls. OlIgonvchus blharonsis. Tetranvchus cinnabarinus. 
Acaricidas. Trips. Roedores. Bemisia, Aonidomytilus albus. Usos. Trozos de 
yuca. Fquipo parn pequeia industria. Procesamiento. Rafces. Deterioraci6n. 
Almacenamiento. Estriado vascular. Mohos. Gluc6sidos clanogCnicos. Toxi
cidad. Bloqurmica. Alcohol. Fermentac16n. AlmlId6n do yuca. Enriquecimiento 
proteinico. Producros alimenticios. Alimontos y alimentaci6n animal. An~li
sis estadistico. India.
 

Se resumen ]as accividades de investigaci6n del Central Tuber Crops 
Research Institute on Trivandrum, india, do 1963-83, abarcando la pers
pectiva hist6rica, genkica, citogen6tica y fitomejoramiento, cultivos y 
suelos, fisiologfa, patologfa, entomologfa, tecnologfa, educac16n par ex
tensi6n y el centro regional en Bhubaneswar. Los objctivos propuestos para 
el centro incluveron el mejoramrento de: rendimiento, la calidad y la 
resistencla a enfermcdades y plagas de cLItivos do raices y tub6rculos, 
entre olios la tica en relaci6n con CAMV, Corcosporidium henningsii, 
Fusarium sp. , 'sudomonas sp., EutetrarycLhus orientalis, Oligonychus 
bIhar,.nsi,, Tetranvchus cinnabarinus, Rtitirips syriacus, Bemisia tabaci, 
t.onidomvtilus albus, Araecerus fasciculatus , roedores. La tecnologla hace 
6nfasis cn el procesamionto do trocos de yuca, equipos manuales pars cortar 
yuca, dCtertoracltn de raicrs en poscosecha, estriado vascular, microorga
nismos asociados con la deterlorac16n do raices (Rhizopus orvzae), t6cnicas 
para ]a prolongacl6n de la vida tttil do la yuca, gluc6sidos cianog~nicos, 
efectos del procosamiento en dichos glucr6sidos y utilizaci6n do ia yuca en 
alimentos pars humanos y pars animales y con fines industriales. So deta
lIlan el proceso de capaciaci6n y extensi6n y los estudios estadisticos, 
biom6tricos y economtricos realizados. [CIATI 
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23780 GOMEZ F., 1. 1984. Ei cultivo mecanizado de yuca, coma aportai6n
 

on el nuevo horizonte alimentario mexicano. M6xico, Secretarfa de 
Agricultura y Rocursos ltdriulicos;. 22p. Esp. 

Trabajo presentado al Seminario Naclonal sobre Yuca, Perspectivas del 
cultivo en M6xtco, lo., Mxico, 1984. 

Yuca. Cultivo. Mecanizaci~n. Aspectos soclocon6micos. Mano do obra. Culti
vos intercalados. Sist mas do cultivo. Costos. Economla. Siembra. Espacia
miento. Equipo agrfcola. I)istribuclin. Dlesarrollo. Usos. MIxico. 

S' discuten los problemas actuales do ia producchn de yuca en M1xico, con 
6nfasis en la mano de obra v la necosidad de mecanizaci6n. So analiza el 
potmcial do ia yuca pars su producci6n en cultivos intercalados, empleando 
el istema de camell6n-calloj6n (lilieras dobles). So discuten los princi
pins de maneju adcando do una contral de maqulnaria pars yucn. l.as opera
clones de mecanlzaci6n propuestas Incluycn la construcc~n de infraestruc
tura vial hasta los cultivos de yucn, la preparact6n del suelo, siembra, 
riego, aplicactiin de herbicidas y fungicidas, vigliancia, cosecha Integral 
y transporto del producto desde LI campo hasts ]a agroIndustria. Se reco
mienda ellminar, dentr de la forma de explotaci6n do yuca, el sistema de 
jornales y aprovechor toda in planta. ICIAT (extracto)] 
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24739 JACKSON, J.C. 1968. The Chinese tapioca industry. (Industria yuque

ra en China). In . Planters and speculators: Chinese and 
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European Agricultural Enterprise in Malaya 1786-1921. Kuala Lumpur,

Malaysia, University of Malaya Press. pp.52-83. Ingl., 
66 Refs.
 

Yuca. Economfa. Industrializaci6n. l)esarrollo. Cultivo, Sistemas de culti
vo. 
Cultivo migratorlo. Faibricas. Fuentes energ6ticas. Porcinos. Nutrici6n 
animal. Precios. Aspectos legales. Comerclo. Mercadeo. Productos de yuca.
Harina de yuca. Tapiocas. Aspectos socioecon6mlcos. Ilistoria. China. 

Se presenta un breve rectento historico de la lntroducci6n, cultivo y pro
cesamlento de la yuca en China. Sc describes el sisterna de cultivo y la
slembra de yuca en Malaca (1850-96) y en otras paites de Malaya Occidental, 
y la expansl6n hacia Negri Sembilan entre1 1875-1"01. Finalmente se discuten as caracterlsticas socloecon6micas de la inltistria yuquera de China, ]a
colonizaci6n con base en la siembra de yuca y la decllnact6n de ]a siembra 
de yuca en el pals coma resultado de diversas medidas oficiales a princi
pies del siglo XX. [CIATI
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24727 JARA, R. 1985. Anlisis comparativos ffsicus y econ6micos de los 

princfpales rubros explotados a nvel naclonai correspondlentes a lascampafias agrlcolas 1982/83-1983/84. San Lorenzo, Paraguay, Ministerio 
de Agricultura y Ganaderfa. Servicio de Extensl6n Agrrcola Ganadera. 
Proyecto de Tecnolagfa para Pequefos Agrlcultores. 19p. Esp., Res. 
Esp., 2 Refs. 

Yuca. Economfa. Pruclos. Castos. Ingresos. Paraguay, 

Se evalu parcialente el 5,:programa de Adniinistracf6ii Rural del Paraguay 
a nivel nacional, on el transct::'- dt. : campafias agrfcolas (1982-83 y
1983-84) y se analizaren, en las mismas f,,ch- , los reultados ffsicos V 
econ6micos de 9 cultivos (yuca, algod~n, mafz, frfjol, manti, cebolla, 
arroz, sandfa y ca ,a de azicar). Pc ra Ii primera campafa los datas se 
extrajeron de los registrs y anillsts deI empresala rural de un total de 
352 piroductores v de 6 centros reglonales de desarrollIo rural (Ybycul,
Caacup6, Cnel. Bogado, Iti, Pilar v San Juan Bta. Msiones), incluyendo un
total de 32 agnc las v 34 parzatlcnicos. ParaI la campa ia agrfcola 1983-84 
los dates se tomaron do 540 praductores y de 7 centros regionales de
 
desarrol lo rural (Ybhycif, Caazapa, Canvl. logado, Itai, Ptlar, San Juan Bta,
Mislones y Caacipc'), con an total de 48 agenclas v 54 parat6cntcos. Todos 
los cult ivos aumentaron en in 897 su area coseclaiIa y su producci6n total;
]a yuca en an 657. El costo total, tIgreso hrute, ingreso neto y tasa de 
rentab llidad de la yuca aumentaron en 39, 49, 52 y 5%, resp. El ingreso
bruta y ito total n v alores reales aumentaron para todes lo cultivos en
 
an 27 V 41., resp., lo cual Indica el progreso econ6mico logrado par los 
productores. [RAI
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22032 JOHINSON, B.B. 1981. 
 Nvcessidadvs socials, P & I)e potencialidades

da madiaoca do PROAICOOI.. (Ncesidades sociales, producc16n
desarrolIo, y potenclalidades de la yuca de PROA.COOL). Sao Paulo-SP,

y 

Brasil, Unlver5ldade de Sao Paulo. Programa de Administracao em Ciencia 
v Tecnologla. 27p. Port., lies. Port. 

Trabajo prevntado al Slmposio de 'esquisa em Administracao de Ciencia 
u Teciologfa, 6n., Sao Paulo, 1981. 

Yuca. IDesarrol o. Fconomfa. Aspectos socIoecon6mlcos. Ingresos. Tecnologfa.
Transferencia die tecnologfa. Alcoiol. Produccl6n. Procesamiento. Usos. 
Cultivo. 'roductlvildad. Industriallzacl6n. Brasil. 
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Se discute la factibilidad econ6mlca v social del cultivo de yuca, especialmente en ]a regtin noreste del 
Brasil. Se presentan proyeccionos tecno
16gicas para demostrar la importancia de esta opcibn Programa Nacioen el 

nal de Alcohol (PROAICOOL) y la necesidad de dar mayor prioridad al

desarrollo tecnol6gico agrfcola e industrial de la yuca. 
[RA-CIAT]
 

24572 JOHNSON, I. .; 
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KEMP, D.C.; PAYNE, P. 1981. Mechanisation of 
cassava production. (Mecanlzacl6n de la producc16n de yuca). Bedford,

England, National 
 Institute of Agricultural Engineering. Overseas

Division. 17p. IngI., 
Res. Ingl. [Overseas Division, National 
Inst. of

Agricultural Engineering, Wrest 
lark, Silsoe, Bedford, England]
 

Trabajo presentado al International Workshop on Cassava, Bangkok,

Thailand, 1981.
 

Yuca. 1'quipo agricola. l)esarrrllo. Cultivo. Mccanizaci6n. Desyerba. Co
secha. Economia. Sienbra,
 

Se da un resur:en general sobre las la
opelones de mecanizaci6n de varias 
etapas de la produccl6n Ic yuca hasta el transporte a ]a fibrica. En el
momento, la cosech;i constituve 
el principal problema do Is mecanizaci6n. Ensuelos secos, como implemento de cnsecha la cuchilla CIAT es poco costosa yefectiva, rilentras que para suelos humedos los cavadores tipo elevador han 
deonstrado sot los mis confiables. If ftomejoramiento podrfa aliviar el 
probleria dc li iosecha, particularmente reduciendo 
la extensi6n de las
rafces de vuca , v ]a siembra en lifnea, preferiblemente con miquina, esesenCvil para I eosucha mecanica. Finalmente, se presenta el caso del
desarrolIo de usa semhradora N cosechadora de yuca por Agri Projects Inter
national. [RA-CIAT] 
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24713 MachAIlEY, F.E. 1983. The 
social and cultural factors involved in
production by small farmers in Cameroon of plantain and cassava and

their market ing. (los factores sociales y culturales involucrados en la
producc16n de p1latano 
.vyuca v su mercadeo por pequeios agricultores).

Paris, United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization.

Division for the 
Study of )evelopment. Reports/Studies no.21. 87p.

lngl., 10 Refs., This.
 

Yuca. Economia. Aspectos soeioeco6micos. Cultvo. Preparac16n del terreno.
 
Sistemas de 
 cult ivo. Mercadeo. Camerfin.
 

Se presenta un breve resumes de la situacibn de produccifn de alimentos en
Africa, 
y en t6rminos de Ia historia, coodiciones rlimiticas y economla
nacIonal so describes las regtones prouactoras de yuca y plftano en
CamerOn. En relacl6n con los patrones del so de la tierra, tamafio de las
tenencias de tierra v condilcones de vie,. analiza
se la sltuaci6n de los
 
agricultores de 
Camerin. Se discuten el proceso de producc16n y mercadeo de
]a yuca V el 
plitano, los factores estructurales y culturales Involucrados,
el conocimiento t6cnice y el uso de equipo agrfcola. Finalmente, se consi
deran las 
relaciones sociales de producc16n, Is organizacl6n del trabaJo,

los tipos de mano do obra 1us,dos (familia, equipo de trabajo o mano de obra

comunal) , coordlnacfOn de 
tareas y maneio. Se hacen recomendacioes rela
cionadas con las polit icas gubernamentales en cuaoto a producci6n de culti
vos alimenticios, educac6n de los productores, desarrollo infraestruc
tural, Inv;tlgacl6n v extensi6n agrfcola. [CTAT] 
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23775 NGIIIEl', L..T.; LYNAM, J.K. 
0l81 

1985. The impact of improved cassava
technology on small farming in Colombia. (El impacto 
-e ]a tecnologla

mejorada en fincas 
pequceas en Colombia). In Ohkawa, 
K.; Ranis, G.,
eds. Japan and the developing countries: a comparative analysis. Tokyo,
Internat ional Development Center of Japan and the Economic Growth Center 
of Yale UniversitV. pp.110-131. Ing]., 3 Refs. 

Yuca. Cultivares. Cultivo. Ingrcsos. Economa. Tecnologfa. Sistemas de
cultivo. Cultivos intercalados. MafTz. Preclos. Costos. Mano de obra.Cosecha. Reg stro del ttimpo. ercadeoo. Productos frescos. Almid6n de yuca.
Barbechw. Pert Ill dad de I sue lo. Paquete tecnol6gico. Siembra.
Espac lami trdto. Estacas. Transferenc Ia de tecnologfa. Fertilizantes.
 
Product iv dad. Mode l 
ma itenit ico. Co lomb Ia. 

Se presenta tin hitento per especifiear los impactos potenclales de las 
nuevas var. dc yuca 
ern los patrorres de cultivo, los 
Ingresos de la finca,

la partileIpacl n d los 
laOtores de producc6n y la oferta de productos

alime ntiCtos v grrcc las 
para uso Industrial, con 6nfasis 
en fincas peque-

Piusy con base en da' oF 
obtenidos en edia Luna, Colombia. Se utiliza on
modLo do progi Tac 1 lineal ll VI qut se asume que un agricultor repre
sentat ivo miixiriza stisingresos agrIcolas redtante la asignaci6n de su mann

de obra taioliar v tlerra 
eore dlferentes cultivos. 
 los Impactos de la

tectol ogla mejorada de yca se 
dertvan comparando las soliclones del modelo
 con y sin teciolt)gfr. 
 E i el case do la tecnologia tradicional, los coefi
clontes ttcnicor, dt las var. du ycca V Ilosciltivos asociados y los facto
res ltl tant es do mFccado so basan en dates de una encuesta a nivel definca en Modi:i Luna. los rendimtentos, el use de mano de obra v de ferti
lizantes/ha de lIatucnologfa rmeiorada so resum n a partIr de diversos resultados Internos obtenidos por el Programa de Yuca del CIAT. El modelo 
conste Io 21 act ildadles, iuna funcln objetivo, ) factores limitantes de7%d110de obra, ) factore; l imitantes de tierra v 9 factores limitantes dersrcado. IEl principal efecto do la tecnologfla mejorada de yuca es la
amI,ltaci6n del irea efectiva de tierra cultivada, segulda de un aumento enla denide do mano de obra. El proceso de sustttuci6n de tierra conlarbech per fortiI iiantes trlelrfiaiuentos ell la productividad de la mane

do ohra v en los Ingrosos do las fincas, y al 
mismo t iempo permitirfa elsumlnistro de alimentos (yuca fresca, mafz) y materia prima pata uso industrial (tica v ajonjoll). I.atecnologfa mejorada 
 de yuca, que se espera
tenga los Imirpactos de:c ritos, se ajustarl al componente en pequciia escalad1e la estrategla du desarrolIo agrfcola de los pases de Am6rica Latina. 
[CIATI 
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240)81 PARAtI;AY. M!INISTEBIO DE AGRICUILTURA Y CANADERIA. SERVICIO )E EXTEN-

SION A(;RICOLA ;ANAlERA. 1985. Informaciones b.'sicas sobre la mandioca 
en el I'araguav. San Lorenzo. 25p. Esp., 13 Refs. 

Yuca. Cultlvo. Requerimientos cllmaticos. Tempuratura. Datos pluviom6trl
cos. Propiedades f sicas del suelo. p1. Ireparacl6n del terreno. Registrodel titempo. SIembra. Espaciamiento. Cultivares. Estacas. Dcsyerba. Enfer
mdades V pat6gviaos. Insectos perjudicials. kcaros perju'Iictales. Controlde tnsectos. Almacenamliento. Cosecha. Producrividad de races. Sistemas de
cUiltivo. Cultivos intercalados. lro(duccl6n. Costos. Irecios. Consumo. Her
c;ilduo.Productos dc yuca. Alnid6n de yuca. Desarrollo. Paraguay. 

,;u prescnta tn diagn6stico preliminar detalllro sobre diferentes aspectosde Ia vuca en l'araguay. So describen las condIclones de cIima y suelos del pais, %, las practicas culturales utilIzadas. Se presentan los volfmenes
totales de oferta V domandia, precios para 1982, 1983 y 1984, y datos sabre 
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costos tieproducci6n v productividad de la yuca. El pals produce exceden
tes de 
yuca que podrian utilizarse en ]a Industrtallzacl6n y diversifica
ci6n del use del cultivo. las areas prioritarias do investigacifn sobre 
yuca incluven la caracterizaci6n y clasificaci6n de var.; sus respuestas a 
NPK, plagas, enfermedades, v suclos 5icidos de baja fertilidad; el desempefio
de var. on diferentes ecoslstemas y en asoclociin con otras espectes; y
m6todos de cosecha. En relacl6n con aspectos poscosecha se dben estudiar 
sistemas ile alacelamieLmto, detemi nai6n de MS y var. resistentes a la 
deter iorac i6n. S propone efcctuar pruebas do secado natural ie la yuca 
para alimeutos concentrades en plantas pilotos ademas de rea]lizar pruebas
do elaboraci6n de harina panlticable y estudlar los m6todos de extraccl6n y
secado t, almid6n, uses de sus derivados, la v labilldad econ6mica de la 
produccidn de alcohol , y ls perspect ivas ie la comercial zaci6n de 
productoM derivados a nivel interno y externo. [CIAT] 

0183 
23498 I'll FOR11.1 IPPINE coUNCIl A(;RI(CUllTURI" ANI) RESOURCES RESEARCHI AND DEVEL-

OPMEN'l. 1983. Tht, Philippins recommends for cassava. (RecomendacIones 
ie las Filipinas para la producci6n le vuca). Los aios, Laguna. 
Technical Bulletin no.19-A. 7 0 p. lngl . , 31 Refs. , Ilus. 

Yuca. Cultivo. Requerimientos climiStices. Temperatura. Datos pluviomtri
cos. Requerimientos eddficos. Culivares. Preparacion del terreno. Siembra. 
Estacas. Reg stro dl tiempo. L'spaciamionto. l)esverba. Fertillzantes. N. P. 
K. Zn. ,g. S. Tetranvchus telarius. Tetranvchus kansawal. Salsselia nigra.
Animales noc ivos. Cercosporid ium hennlns if . Cercospora caribaea. 
Xanthemonas campestris pv. manihotis. I Coseclia.Fomes ,gnosus. Rafces. Al
macenamfento. PrOcUsamiento. ProdUctos do vuca. Almld6n de yuca. Trozos do 
yuca. Tapiocas. Pasta. ,lacarrones de yuca. Uses. Alcohol. Ptilizact6n de 
residuos. lEcOiOmli. Ingresos. COStOs. Flilipinas. 

Se presentan recomendactones pars Ia producci6n v procesamiento de yuca en 
Fi I ipinas. Se indican los requerimientos ie citma (temp. , precipl taci6n 
ait.) v suelo. Se describen los cv. recomendados P'RC-24, PRC-13, Hawatian

y 

5, Datu I y Lakan 1. Se presentan recomendaciones pars preparaitn del 
suelo, slembra, i'poc! y distanc to de stembra, tratamiento de las estacas,

desyerbas v fertilzacl6n. Se describe el daio causado por 
 ,iciros y so
 
presentan 
 medidas ie control para Tot ranvchus telarius. Insectos de 
importaneia incuyen Chrvsomphalus ficus, Satssetia nigra y S. coffeae; 
orras plagas son las rata.; y los jabales. Se describen las enfermadades
 
causadas per Cercosporldium henningsli, Cercospora carihaea, 
 Xanthomonas
 
campestris pv. manthotis y Fomos sp. Sv pro entan recomendaclones para la
 
cosecha %' el almacenanlento do ralces. Se discuten 
la producc16n do

almid6n, trozos (gaplek), tapiocas, fideos v alimentos para humanos y para

animales. Entre los usos industriales do la yuca so destaca Ia producci6n

de alcohol; se describe 
 su proceso ademais de a utillzact6n de subproductos
 
como el bagazo, 
 hojas, tallos y m6dula do tallo. So presentan ls costos do
 
producui6n 
 de yuca y la- nancias a la Inversion. los aplndices Incluven
 
recetas 
 do cocina, rac. para animales y recomendaciones en cases de 
envenenamlento con pestic. [CIAT] 

0184
 
24577 PROVERBS, G. 1985. Why cassava production in Barbados. (Porqu6 la
 

produccl6n do yuca en Barbados). In Seminar on Cassava Production, St.
 
Thomas, Barbados, 1985. Papers presented. St. Michael, Barbados,
 
Caribbean Agricultural Research and Development Institute. pp.6-8. 
ing1.
 
[Caribbean Agricultural Research & Development Inst., Cave fill1Campus,
 
St. Michael, Barbados]
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Yuca. Producci6n. Mecanizaci6n. Cultivo. Siembra. Cosecha. Secamiento. 
amentos y alimentaci6n animal. Porcinos, Aves de corral. Barbados. 

Ali-

Se discute brevemente la historia del cultivo de 'In yuca en Barbados. Se 
presentan y analizan las razones para aumentar su producc16n, siendo la 
principal la'substituci6n en In alimentaci6n animal, de mafz importado por 
y._uca.Sin embargo, exisaenalgunosalimitantes .que-hacen-que-la producc6n
de yuca no sea ecan~micamente competitiva; se menciona el trabajo Ilevado a
cabo por Caribbean Agricultural Research and Development Institute, Barba
dos Agricultural Development Corporation, Barbados Sugar Industries Limited 
y el Ministerio de Agricultura para superar estos obst6culos. (CIAT] 

0185 
23451 SANARRUStA V., E. 1983. Estudio analltico sabre situaci6n y expec

tativas del cultivo de yuca en Costa Rica. San Jos6, Costa Rica, Minis
terio de Agricultura y Canaderfa. Direcci6n de Mercadeo Agropecuario. 
54p. Esp. 

Yuca. Cultivo. Aspectos socioecon6micos. Tecnologia. Economfa. Consumo. 
Comercio. Precios. Harina integral de yuca. Productos frescos. Ralces. 
Almacenamiento. Usos. Nutrici6n humana. Nutrici6n animal. Trozos de yuca.
Secamiento. Costos. Mano de obra. Harina do yuca. Harinas compuestas. 
Productos de la panificaci6n. Desarrollo. Costa Rica. 

Se presenta un programa preliminar de soluciones para evitar las consecuen

cias econbmicas y sociales de la sobreproducci6n de yuca en Costa Rica a 
finales de 1983. La cause del excedente de producci6n estimado en 30,783
TM, so origin6 en 1982, aflo en el cual la escasa producci6n no abasteci6 el 
mercado externo, con aumentos considerables en los precios y altos ingresos 
pars los productores, adem5s del fomento par parte de extranjeros interesa
dos. Se analizan los mercados interno y externo y se desglosan las posibles
soluciones pars utilizar el excedente en la alimentaci6n humana y animal y
pars fines industriales. Se analizan la reapertura de una planta de trozos 
de yuca, una propuesta de los exportadores par aumentar las exportaciones,
In producci6n de HY panificable y el plan de indemnizaci6n a los producto
res de yuca. [CIAT] 

0186 
23783 SANINT, L.R. 1983. Demand for carbohydrate foods in Colombia and 

Venezuela. (Demanda de alimentos con hidratos de carbono en Colombia y
Venezuela). Washington, D.C., United States Department of Agriculture.
Economic Research Service. Foreign Agricultural Economic Report no.187. 
27p. Ingl., Res. Ing1., 67 Refs. 

Yuca. Economia. Consumo. Comercio. Arroz. 
Banana. Pltano. Colombia. Venezuela. 

Maiz. Harina de trigs. Papa. 

Se analizaron los cambios en la disponibilidad y el consumo de 6 alimentos 
energdticos bfsicos (triga, maz, papa, arroz, yuca y plfitano) en C ilombia 
y Venezuela. El periodo de estudio fue de 1956-77 y de 1959-77 paraColom-
bia y Venezuela, resp., durante el cual ocurrieron aumentos consideables 
en la producci6n de arroz en ambos parses. Los precios del arroz al detal 
disminuyeron en comparaci6n con otros cultivos energfticos (excepto la ha
rina de trigo) y los consumidores aumentaron su consumo de arroz a mds del 
doble. Sin embargo, ambos palses continuaron aumentando sus importaciones
de trigo y mafz do los EE.UU. El estudio explIca que ei aumento en el con
sumo de arroz se debib principalmente a su precio favorable y al aumento en 

" 

a 

a 
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los ingresos del consumidor. Aunque los consumidores venezolanos sustituye
ron el arroz par alimentos tradicionales tales coma In papa, la yuca y el 
plitano, li sustituci6n del arroz producido localmente par el trigo y malz 
importados fue minima en ambos parses. [RA-CIAT] 

0187 
23784 SANINT, I.R. 1983. A statistical and methodological supplement to 

demand for carbohydrate foods in Colombia and Venezuela. (Un suplemento
estadifstico y motodol6gico a Ia demanda de alimentos con hidratos de 
carbono en Colombia y Venezuela). Washington, D.C., United States 
Department of Agriculture. Economic Research Service. International 
Economics Division Staff Report no.AGES830718. 42p. Ingl., Res. Ingl., 
67 Refs.
 

Yuca. Economfa. Anilis s estadistico. l)atos estadisticos. Precios. Comer
cio. Consumo. Ingresos. Costos. Valor energ6tico de los alimentos. Arroz. 
MaIz. Ilarina ie trlgo. Papa. Banano. Plitano. Colombia. I'nozuela. 

Se presents unitdescripci6n completa de los dates, definiciones, fuentes y
m6todos ut1lizados para anal1zar la demanda de hidratos do carbono en Vene
zuela y Colombia desde 1956 hasta 1977. Se estudiaron 6 cultlivos alimenti
clos principales: arroz, malz, trigo, papa, yuca y pltano. En lo Gltimos 
25 aios han habldo incrementos notables de la producc16n de arroz en Colom
bia y en Vene;:uela. Los proclos al detal del arroz disminuyeron en 
comparaci6n con otros hldratos die carbono (excepto la harina de trigo) y
los consumidort, mis que duplicaron su consumo de arroz. Sin embargo, ambos 
parses continuaron aumentando sus importaciones de trigo y malz de log
EE.UIl. El incremento en el consumo del arroz so debe principalmente a su 
preclo favorable y a los crecientes ingresos Lie los consumidores. [RA-CIAT] 

0188
 
23781 
 SOL.EY H., A. 1983. Estudio do oferta de yuca; tiquisque, fiampl, 

malanga y i.ame en stete ferias del agricultor durante acho meses 
1982-1983. San Jos6, Costa Rica, Ministerio de Agricultura y Canaderfa. 
Direcci6n de Mercadeo Agropecuario. Departamerto de Anhlisis y 
Provectos. Serie: Oferta de Productos Ilortifrutfcolas no.1-83. 31p. 
Esp., Ilus.
 

Yuca. Dioscorca. Xanthosoma sagittifolium. Colocasia esculenta. Cultivos 
amilaceos. l'rodrccrTn. Consumo. Economia. Comorcio. Morcadeo. Costa Rica. 

Con base en dates recolectados semanalmente por la Dlrecci6n de Mercadeo 
Agropecuario durante 8 moses a partir de oct. 1982 mediante entrevistas 
directas a agricultores on las principales ferias do Costa Rica (Guadalupe,
Zapote, Desamparados, Alajucla, San Ram6n, Iteredia y Ilatillo). se deter
minaron las principales zonas productoras de 5 cultivos, incluyendo la 
yuca, las 6pocas de afio de mayor o menor producci6n en cada zona produc
torn v on el pafs, y la oferta global de los productos. El nmayor vol. de 
yuca en las ferias (125,H62 kg) se present en oe. de 1983, seguido par el 
de feb. (115,045 kg); l metieor se present6 en dic. (84,910 kg). Se incluyen
los estimados de producclOn, exportacitn v consume interno do yuca para 
1983. los vol. de yuca vend idos en las 7 ferias representan un bajo ' de Ia 
produccln i tn1dl] segiln el pron6stico de cosecha do 1983. La demanda 
esperada, segfin 
metreplitana y 

dates pro] imInares 
.xportaci6n estimada, 

que abarcan consume 
parece ser Insuficiente 

en drea 
para la 

producc16n national. [CAT] 
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018924586 SPIESMAIER, A.K. 
 1975. Industrializaci6n do 
la mandioca - productos finales. Asunc16n, Paraguay, Instituto Naclonal do Tecnologla yNormalizacl6n. Proyecto PAR/70/522. 12p. Esp., 
Res. Esp.
 

Yuca. Industriallizact6n. 
 Desarrollo. 
Trozos de yuca. Pelets. Costos.Preclos. Ilartna de yuca. Consumo. Almld6n do yuca. t'sos. Paraguay.
 

So presenta un anrllsis 
 prelirminar sobre las posibilidades do tin mejoraprovechamlento de Ia yuca on Paraguay. Las iriprevistas fluctuactoies en 01precil do trozos y pelets (productos tie exportac 6n excliusivamente) ire justitican sri produccitrn en Paraguay. Se recomienda el uso dcl almid6ni de yucaen otros productos y so da una lista de stos. ICIATf 

0190
24549 SUPERINTENDENCIA DO PIANO DE VAI.ORIZACAO ECONOMICA DA HEtIAO DAFRONTEIRA SUDOESTE DO I'AIS. BRASII.. 1966. Mato Grosse: agriculturapecuaria. (Mato Grosso: agropecuaria). Brasil, Servico de Estatistica. 
82p. Port.
 

Yuca. Economtfa. Produc16cn. Brasil.
 

Se presentan los datos 
 estadfsticos agropecuarios de los municlpios do ]areg16nido Pantanal, Estado de Mato Crosso, Bras)! tonados del. Depto. Estadual do Estadfsttca do Mato Grosso. En rclacl6n con el 5rea, producci6n yrendimiento prom. tie 1959-65, se presentan por producto v por municipio losdates tie 5 productos princtpales de lI regi6n: arroz, cai.a do azfcar, fri
jol, 
yuca y maz. [FA (extracto)-CIATj
 

()191
23029 
 TANZANIA. MINISTRY OF AGRICUI.TURE. 1982. 
 Price policy recommendations for the July 1982 agricultural price review. Annex 2: sorghum,millets, cassava & beanis (prices for 1983/8! marketing season).[Reconendaciones para Ia polftlca tic precios para Ia revlsi6n do preciasagricolas do Julio de 1982. Anoxo 2: sorge, millo, yuca y frijol(precios para la 6poca de cercadeo 1983/84)]. Dar es Salaam, Marketing
Development Bureau. 51p. Ingl., Res. Ing].
 

Yuca. Parina 
 tIe yuca. Econoncfa. Producci6n. Mercadeo. Costos. Precios. 
Consnimo. Comercio. Tanzania. 

l.a ruca, el sorgo y eI mIllo se consideratn los prlncipales alimentos bhsicos rsistentet; a Ii sequraf on TanzanaIs. E1 frijol se considera como Ia mstmportante tie las Icguminosas, ya que satisface mas requerimlentos protefn' cos dIegrupos de bajOS ingresos, tanto ell ]as areas rirrales como errurbanas. No existen cifras las
confLibles acerca de lIa producci6n de alinentosbisicos, resistentes a la sequfI, y de frfjol. En 1982-83, el goblernodccd16 lntroducI-r prc-.ios rIe producct6n dlifereciados para lograr unaautosuficlencia allMelntlIcia Lc ciada rtgln, N posteriornente eli li nacc6n10M lifrt todo. It ,lsma polfti 'a sc r"cc Mend6i p,ao I d iec rcadeoirit coagrfcol,i di 1983-8,. Para ol tacso tie ci r'ca so estimaron en 1982-83 on Sit8.87 v Sb -l. j"ldlas-hoc c,, resp., los bentic los de] trabajo para laproducel6n de pvquefios agrtcultores por medlos traidichliales v mejorados.lDeade 1979 comprala de alimntos bcslcoi reslsteii os-i lI sequtfa y defrijol Ila dismilifdo; sv dllcten posibles caiisas. Se reoInteilda pcrrltirla venta otallIMentos bsicos resstentes a lat suqufa v do frijol, asf comosirsprodutctts, c-errlos preclos tie costo total, dliferenclando entre reglones 
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seg6n la ventaja do costo comparativo. Se identific6 el transporte como el
 
mns costoso de los elementos do mercadeo; por consiguiente, se inici6 una
 
raclonalizact6n del transporte Interregional, con 
 base en el nivel
 
anticipado dc la oferta do alimentos. [CIATI
 

0192
 
24066 UNNEVEIIR, l.J. 1983. Transport costs, tariffs and the influence of 

world markets on Indonesian domestic cassava prices. (Costos de 
transporte, tarifas v ia tnfluencia de los mercados nundiales en los 
precios para venta interior de la yuca en Indonesia). Bulletin of 
Indonesian Economic Studies 20(I):30-43. Ingl., 10 Refs., llus. 
[International Rice Research Inst., Mantla, Philippines] 

Yuca. Economla. Precios. Comercio. Mercadeo. Dtstribuci6n. Raices secas. 
Almid6n do yuca. Modelo matematico. Indonesia. 

Los precios mundiales altos v estables do la yuca, establecidos por la Co
munidad Europea, determinan el nivel de los preclos fijos de exportacl6n c 
Importaci6n para los precios para venta Interior en Indonesia. Pero los 
precios para venta Interior pueden varfar independientemente do los precios
mundiales debido a los costos do !insporte y las poltticas gubernamenta
les. Durante los periodos de exportaci6n, se presentan varfaciones marcadas 
entre la oferta v la demanda mundial y nacional, los precios do la yuca
suben por encima del nivel mtnimo determinado para has exportaciones cuando 
hay escasez interna, tal como se refleJa en el aumento del precio real del 
arroz. Debido a los cosbos del transporte ilnternac iona y a tin arancel do 
importaci6n, los precios para venta interior portuarios so pueden casi 
doblar antes de alcanzar el precio fijo do importaci6n. Los costos internos 
do transporte reducen a6n mas la tnfluencia do los precios mundiales. Los 
costos del transporte tambin reducen la integraci6n entre los precios de 
venta interior, especialmente durlante los perfodos do escasez. Las fluctua
clones de los preclos do hi yuca no indlcan mercados imperfectos pero sf la 
importancia de los costos internos do transporte. Las polfticas gubernamen
tales tales como la devaluac16n do la rupia en 1978 tuvieron un efecto dra
m1tico en los preclos v las exportaciones fie la yuca. los aranceles, nor
malmente redundantes, a la importaci6n do almid6n permitleron 
 una mayor

variaci6n del precio do venta Interior durante perfodos de escasez 
 do 
allmentos, especlalmente en 1975 y 1976, lo que lmpidi6 que so heneficlaran 
los consuridores mis pobres, quienes se cambian a Ia yica cuando el arroz 
est, caro. [World Agricultural Economics and Rural Sociology Abstracts-
CIATI
 

0193
 
23173 WATTS, R. 1980. Cassava-Can it become a foreign exchange earner?.
 

(Yuca-puede convertirse en un ganador de divisas?). Technical and 
Commercial Message. September/October 1980:21,28. Ingl., Hus.
 

Yuca. Producclin. Carl. Valor energ6tico de los alinentos. Procesamiento.
 
Desarrollo. Econonla. Comercio. Costos. Trozos do yuca. Almid6n do yuca.

Investigaci6n. Estacas. Seleccl6n. A.ublo bacter iano 
 do la ynca. Virus del 
mosalco africano de la Vuca. Nigeria. 

Se discute Ia lmportancia mundital de la yuca, particularmente en Africa. So 
analiza su papel nutricional, al igual quo el de las plantas de procesa
mientc de gari instaladas on Nigeria. So presenta el potencial do exporta
ci6n de la yuca y se ndican los usos do los trozos v del almidrn de yuca.
Finalmente, se Indican un nuevo ststema de produccion ripida do estacas y
el trabajo del International Institute of Tropical Agriculture sobre la 
producc16n de material de propagac16n libre de nfermedaden . [CIATJ 
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0194 
24729 WELSCII, D.I:. 19V4. Prospects for cassava in the world economy in

the year 2000. (Perspectivas par la yuca en la cconomia mundial en el 
afio 2000). Minneapolis, University of Minnesota. 12p. Ing]., 6 Refs.
 

TrabiJo presentado a] Workshop on 
the Future Potential of Cassava in 
Asia and the Research Development Needs, Bangkok, Thailand, 1984. 

Yuca. Economla. Consumo. Produccl6n. Precios. Mercadeo. Come--fl. Africt. 
Amrica del Sur. Asia. Tailandia. Europa. 

Con base en s'nosiciones politicas, clentificas y de oferta y do 
demanda,
 
se presentan las perspectivas de 1-iyuca en el 
afio 2C00. So descrqben la 
producc16n y la utllizicifn actualci de la yuca en Afriza, Am6rica Latina,
Asia y el Paeifico. Se discuten 4 posibles alternativas para el future co
merclo do Ii yuca entre lailandia y la Comunidad Econ6mtca Europea. Se in
dican las posibles politicas gubernanentales involucradas. [CIAT] 

V6ase adem~s 0021 00"2 0030 0032 0045 0089 0103 
0107 0111 0116 0117 0118 0124 0141 
0142 01.,3 0144 0141 0148 0149 0152 
0153 0198 0202 0203 

KO0 OTROS ASPECTOS ASOCIADOS
 

KOI Cultivos de Rotacl6n 
einterclados
 

0195 
23778 ARIAS F., J.; 0,ANDO G., IL. 1994. Slembre yuca Intercalada con 

frijol y aunlent la pboductividad de su cultivo do yuca. Tibaitatg,
Instituto Colombiano Agropecuarlo. Programa do Cultios Mdltiples.

Plegable 1)tvuIgatlvo no.179. 4p. Esp., Ilus. [Centro Nacional do 
Investlgaci6n libaitat,, Apartado A6reo 151123, El l oado, Bogot5, 
Colombia I 

Yuca. Frijol. Sistemas de cultivo. Cultivos intercaladon. Slembra. Registro
del tiempo. Fertillzantes. IDesyerba. 
Control de plagas, Cosecha. t'roducti
vidad. Costos. Desarrollo. Colombia. 

Se recoitienma la stembra de la ytuca intercalda con frijol arbusnivo como 
una buena alternativa para ,umentai la productividid de Ins cultivos, ITejo
rir lo-, ingresos y obtener alimentos de alto valor nutritivo. Se !iidiar 
lat distanclas de slembra, 6pocas de s'embra y cosecha, desyerbas, fertili
zacl6n, contrA1 de plagas y enfermedades, costos y rendinientos. [CAT] 

0!96 
21155 CAFTANO, I.F. 1983. Comportamento do cultivares de mandiona 

(Manihor escu Ier ta "rantz) e de feIjao (lhiaseolus vuIgaris I.) em
 
planti o consorclado. (Desempefio de eultivares de yuca y de frijol en 
eultivo asorlado). 
 Tese lag. Sc. Vicosa-,lm, Brasil, Universtdade Federal

6
le Vlcosa. 1p. Port., Res. Port., 21 Refs., Ilus.
 

Yuca. Phascolus vuiga"is. Requerimientos clim aiticos. Propledades fisicas 
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del suelo. Anflisis del suelo. 
Datos pluvioni6tricos. Cultivares. 
Sistemas
 
de cultivo. Cultivos intercalados. Espacainmiento. Siombra. Fertilizantes.
 
N. P. K. Productividad. Altura de 
la planta. Indice do cosecha. Materia
 seca. Contenido de de
hidratos carbono. 
Tallos. An lisis estadfstico.
 
Brasil.
 

En el municipio de Coimbra, MG, Brasil, 
sc estudi6 el desempefio do 2 cv. de
 yuca, Branca dc Santa Catarina e Iracema, en asoclaci6n con 2 cv. de frijol

de diferentes h~bitos 
de crecimiento y ciclos vegetativos, con diferentes
 
densidades de poblaci6n de frijol; 
tambi6n se consideraron las Implicacio
nes 
de la asociaci6n sobre los componentes de productividad de zinbos 
culti
vos. Se us6 un diseFio exptl. do bloques al 
azar con 4 repeticiones. La yuca
y el frfjol so sembraron al tiempo con un espaciamiento entre las plantas
de yuca de 0.40 m y entre las hileras 1.40 m; las poblaclones de frIjo!
consistieron en I, 2 y 3 hileras entre la yuca. la yuca se cosech6 a los272 dfas de I slembra y se consideraron los siguientes parlmetros: altura 
y diimetro del tallo a los 90 dfas y a ]a cosecha, establecimiento final,
no. de tallos, productividad de la parte a6rea y raices, dimetro y largo
de las ralces, IC, contenido do MS en las rarces y de hiidratos de carbono 
on ]a parte verde. Tambi6n se evaluaron el RET v el ingreso brute do la
asociaci6n, tenlendo cuentaen varias relaclones de precios entre los 2
productos. la productividad do ralces do yuca so reujo en 25.1, 35.6 y
48.2% al ustar la yuca intercalada con I, 2 y 3 lieldias de frijol, resp. El cv. Branca de Santa Catarina produjo m5s rafces e hlidratus de carbono y fue
mis competitiva que Iracen., aunque este 61titio produjo mayor peso de la 
parte a6rea. [CIAT]
 

0197

23175 CAETANO, I.F.; SILVEIRA, A.J. DA; VIEIRA, C.; CARDOSO, A.A. 1982.

Produtividade da mandioca e do feijoeiro-comum cultivados em consorcdo.
(Productividad do la yuca y del frIjol caotin cultivados on asociacl6n).
In Reunlao Nacional de Pesquisa de Feojao, Ia., Coiana, Brasil, 1982.
Gofaaia-;O, Centro Nacioial de Pesqulsa-Arroz, FelJao. pp.109-111. Port. 
IlDepto. de Fitotecnja, Univ. Federal de 36.570Vicosa, Vicosa-MG,
 
Brasil]
 

Yuca. Phaseolus vulgiris. Cultivos Intorcalados. Cultivares. Cultivo.
Fertilizantes. N. 1'.K. I'roductLvfdad de raicos. Produ'tividad. Analisis
 
estadfstIco. Brasil.
 

En un ensayo de campo ol Coifihra, MG, Brasil, se sembraron los cv. de yuca
Branca de Santa Catarina e Iracema on hileras de 1.40 m, con 0.40 m entre
plantas, y se les numInistr6 un abono bastco do 90 kg tie P y 90 kg do K, y30 kg de N/ha al voleo 60 dfas despus de la siembra. Se sembraron los cv.de Phasonlus vulgaris Negrito 897 v Preto Sessenta lifa, 53, entre las hile
ras ile yuca, con 10-15 semilllas/m y en 1, " 6 3 hileras, 
 y so les suminis
tr6 N, P v K a 30, 80 y 40 kg/ha, resp., con 30 kg adicionales do N 27 dfas
despuos de la oergeacia. los rendiinentos prom. de rafcos do yuca y do

.emilla do P. vulgaris fueron de 18.9, 16.3 y 12.9 t/ha 
v (1e 1317, 1545 y
1816 kg/ha para I, 2 y 3 li eras, resp. La interacci6n entre ]a yuca y los cv. do P. vulgarIs fue signiflcativa. [Field Crop Abstracts-CIATJ 

0198

22784 FEAU, C. 1980. les cultures vivrieres. (Cultivos alimenticios).

In . Section agropedologie. Rapport de synthese avril 1977 juin
1980. Yaounde, Cameroon, Societe de Developpement du Cacao. pp.23-50. 
Fr., 9 Refs.
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Yuca. Cultivo. Sistemas de cultivo. Cultivos 
intercalados. Mani. Mafz.
Barbecho. Fertilizantes. 
N. P. K. Productividad 
de rafces. Aspectos

socioecon6micos. Precios. Camern.
 

Se describe el de
sistema rultivo de subsistencia que utilizan los productores de 
cacao en Camer~n. Es b5sicamente un sistema 
de barbecho cuya
duracin depende de la presi6n demogrIfica. Se siembran manf, yuca, yautla
y mafz en asociaci6n; el 
sistema utiliza una buena porci6n do la tierra
arable. Para eliminar esta barrera para 
la disponibilidad de las tierras y
do mano 
do obra, se establecieron on 3 localldades ensayos de cultivo continuo 
con mano de obra pagada para tener condiciones constantes. So sembraron plitano, manf, yautia, batata, yuca y mafz. Unas parcelas tenlan sombra
(suministrada por el pl~tano); otras, 
entre las cuales so sembr6 Ia yuca,
no la tenlan. La yuca se asoci6 con 
el manf a una distancia de I x I m pars
uno densidad de plantas 
de 10,000 plantas/ha. Las parcelas on una 
de las
localidades tuvieron que ser abandonadas despu6s del primer ao porquejefe del pueblo consider6 quo no era del 
el 

inters de] pueblo. La productividad prom. do la 
yuca estuvo entre 15.00-17-19 
t/ha. Se indica la necesidad do seguir con estos ensayos todo 21 tiempo que sea posible para confirmar los resultados; adem~s 
se recomienda hacer 
algunos ajustes al sistema
 ya que no satisface Lis 
necosidades alimenticias tradicionales (exceso de
mafz, manl y plhtano y dificit do yuca y yautfa). [CIAT]
 

0199 

23226 MATTOS, P.L.P. DE; SOUZA, A. DA S.; CAIDAS, R.C. 
 1982. Consorciacao
 
de mandioca em fileiras duplas Vigna.com (Asociacin de la yuca enhileras dobles con Vigna). 
 Revista Brasileira 
do Mandioca l(I):61-65.

Port., Res. Port.. Ing!., II Refs.
 

Yuca. Cultivo. Siembra. 
 Espaciamiento. Cultivos 
 intercalados. Caup!.
Requerimientos climiticos. Preparaci6n del 
terreno. Fertilizantes. N. P. K.
Productividal. Productividad de rafces. 
Productividad de almid6n. An5lisis
 
estadfstico. Brasil.
 

Se presentan los resultados de un expt. Ilevado a cabo en 1981-82 en elCentro Nacional de Pesquisa de Mandioca a Fruticultura (Cruz das Almas, BA,
Brasi]), sobre la asociaci6n de yuca cv. BGM-116 (tipo erecto) 
 con caupfcv. CV 489. Se 
us6 un disefio de bloques completos al azar que conslstfa en
diferentes distancias de siembra. Es posible intercalar yuca cultivada en
hileras dobles puesto que este sistema dio mayor rendimiento quo el 
sistema
tradicional do cultivos intercalados. L.amejor combinaci6n fue la 
yuca cultivada on hileras dobles espacladas a 2.00 x 0.60 x 0.60 m con 
4 hileras de

caupf 
entre ]as hileras dobles tieyuca. [RA-CIAT]
 

0200
24061 MORENO, R.A. 
 1979. Algunos sistemas de producci6n do cultivos
anuales de po-qnncis apricultores en el 
Istmo Centroamericano. 
 In Curso
sobre Control Integrado 
 de Plagas en Sistemas de Producci6n para
Pequefios Agricultores, Turrialba, Costa 
 Rica, 1979. Documento

presentado. Turrialba, 
Centro Agron6mico Tropical 
do Investigaci6n y
Enseianza. 
Programa do Cultivos Anuales. pp.35-65. Esp., 5 Refs., Ilus.
 

Yuca. Cultivo. Sistemas do cuitlvo. 
Cultivos de rotaci6n. Mafz. Siembra.
Espaciamlento. 
 Desverba. Preparaci6n del terreno. 
 Fertilizantes.
 
Productividad do 
ralces. Am6rica Central.
 

So analiza ]a amplia gama do produccI6n do cultivos anuales que existeentre grIcultores pequefios 
en el Istmo Centroamericano, utilizando la precipltaci6n como variable determinante y con 
ejemplos organizados segn 6sta
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en: 1) tr6pico hlimedo sin estaci6n seca, con estaci6n seca poco pronunciada 

y con estaci6n seca marcada y 2) tr6pico homedo seco-canIcula interestival 

poco pronunciada y canfcula Interestival pronunciada (1500 y menos de 1000 

mm do precipitaci6n cotal anual). Para las regiones del tr6pico htmedo sin 

estaci6n seca con precipitaci6n total anual superior a 4000 mm/aio, se pre

senta e sistema dc producci6n de maiz-yuca dc pequefios agricultores en la 

zona Atlantica do Costa Rica. Se detalla la secuencia de actividades de 
sistema: una vea ocurrida Ia floraci6n del maiz (marzo-abril o sept.-oct.), 
la yuca se intercala a 1.0 x 1.0 m (10,000 plantas/ha) entre las plantas Je 

maiz sembradas a 0.5 x 1.0 m (40,000 plantas/ha). Las ventajas do este 
sistema de prodiicci6n de cultivos en relevo incluyen una mayor DAF, una 
preparaci6n del suelo comn para ambos cultivos, reducci6n en el incremento 
de ]a hiomasa de .ialezas y una sola fertilizaci6n para el mafz, dejando 0i 

fertilizante residual a la yuca. Los agricultores obtiecon en prom. 2 t de 

mlz y 30 t de yuca/ha. [CIAT] 

0201 
24573 PASARIIB, D.; EFFENIDI, S. 1977. 1'engaruh tipe, Jarak tanam dan 

populasi ubi kayu terhadap haril ubi-kayu, jagung, padi gogo, kacang 
tanah dan kacang uci dalam satu pola pertanaman. (El efecto del tipo de 
planta, epaciamiento v densidad do ]a yuca en In productividad de la 
yuca, maT7, arroz do secano, manI y Phaseolus calcaratus en un sistema 
do cultivo). Bogor, Indonesia, Lembaga Pusat Penelitian. lOp. Indon. 

Trabajo presentado al Seminar on Cropping System, 3rd., Bogor, Indone
sia, 197/.
 

Yuca. Sistema.s do cultivo. Cultivos intercalados. Siembra. Espaciamiento. 
Cultivares. Prodijctividad do raices. Indonesia. 

En la subestaei6n Tamanbogo del Central Research Institute for Agriculture 
(lampung, Indonesia), so llev6 a cali ui ensayo do campo, para determinar 
el efecto to la densidad de plantas en el rendimiento de los componentes do 

un sistema de cultivos intercalados. Sc us6 un diseiio de parcelas divididas 
con 3 repeticiones y se slibfaron var. do yuca con o sin chupones en la 
parcla principal. Un res antes de sembrar yuca, se sembraron mafz y arroz 
do secano entre las hileras; despu6s de Ia cosecha dcl ,rroz, se sembr6 
manf, y despuOi; de que se cosech6 este itimo, se sembr6 Phaseolus 
calcaratus. Ni el mafz ni el arroz de secano so vieron afectados por el 
espaclo ocupado por la ,uca ni por ]a densidad do plantas. Sin embargo, el 

rendinlento del maif so vio afectado por el espaciamiento do las plantas; 
entre mas amplio fit el espacio entre las hileras de yuca, menor fue Is 
reducclOn el el rendimiento del manl. El rendimiento de la yuca tambi6n se 
vio afetctado por la poblaei6n de plantas; el mayor rendimiento (33.21 t/ha) 
sO obtuvo con ulla poblacibn de 20,000 plantas/ha, y el menor (25.96 t/ha) 
con una poblaci6n do 6600 plantas/lia. [ClAT] 

0202
 
23770 PRABIIAKAR, Ii.; NAIR, G.M. 1984. lntercropping in cassava. 

(Cultivos intercalados en yuca). Indian Farming 34(l):9-10. Ingl., flus. 

[Central Tuber Crops Research Inst., Sreekariyam, Trivandrum 695-017, 
India] 

Yuca. Sistemas do cultivo. Cultivos intercalados. Manf. Caupl. Phaseolus 
vulgaris. l'roductividad do raees. Costos. 'Ingresos. Esti6rcol. Fertili
zantes. N. P. K. India. 

Se analizan las ventajas do la asociaci6n de la yuca con mani, caupf y ha
hiclicuela en India. La yuca se siembra a una distancla do 0.90 x 0.90 m y se 

94
 



fertiliza con esti6rcol o compost (12.50 t/ha) y una doris do 50:100:50 kg

de NPK/ha. Para cada 
uno de los cultivos intercaladcs so dan las distancias
 
de slembra, dosis do fertilizante y 6pocas de cosecha. El maycr rendimiento
 
de la yuca on asociaci6n (24.04 t/ha) so 
 obtuvo con Is asociaci6n
 
yuca/hablchuela; esta asociaci6n tambign dio 
el mayor ingreso neto. El
 
rendimiento de la yuca en monocultivo (testigo) fue do 26.53 t/ha. [CIAT]
 

0203
 
24702 ROCHE, F.C. 1983. Cassava production systems on Java and Nadura.
 

(Sistemas de producc16n de yuca en Java y Madura). 
 Ph.D. Thesis.
 
California, Stanford University. 208p. Ingl., 86 Refs., 
Ilus.
 

Yuca. Produccl6n. Cultivo. Economia. Consumo. Precios. 
Costos. Ingresos.

Productividad. Mano de obra. Requerimientos clim~ticos. Datos pluviom6tri
cos. 
Erosi6n. Fertllzantes. Requerimientos nutricionales. N. P. K. Siste
mas do cultivo. Cultivos intercalados. Leguminosas. Mafz. Arroz. Siembra.
 
Registro del tiempo. Cosecha. Cultiires. Ccntenldo de HCN. Estacas. Al
macenamiento. Germinacl6n. TetranycLus urticae. 
 Oidlum. Xanthomonas
 
campestris 
pv. manihotis. Desarrollo. Caplek. Aspectos socioecon6micos.
 
An~lisis estadfstico. latos estadfstleos. Programas de yuca. Indonesia.
 

Se evaluaron los costos actuales y potenciales, asf como los ingresos a

nivol de flnca, de ]a producci6n de yuca en ]a Isla do Java, Indonesia, la 
cual est5 densamente poblada. la yuca os un producto alimenticio importan
to entre la poblaci6n rural de escasos recursos, el cual tambi6n puede 
exportarse. Se roalizaron investigaciones de campo durante 18 meses en 3
 
distritos diferentes de reglones productoras de yuca, y so evaluaron los
 
resultados de la Investigaci6n agron6mica sobre los sistemas de cultivo de
 
la yuca. La yuca no se cultiva en forma Intensiva en la mayor parte de 
Java y los rendlmientos son consldorablemento inforioros a los obtc!idos on 
ensayos agron6micos. El anlisls do la producci6n do la yuca es complicado

debido a que oste cultivo so encuentra mas frecuentemente asoclado con ce
reales y leguminosas de temporal que on monocultivo. Debido a quo la yuca
tolera la sequfa y los suelos no f~rtiles, es un cultivo particularmente 
Importanto en las 5reas agricolas marginales de Java, donde el potencial de
 
Incrementos do ]a productividad es 
escaso. En camblo, algunos agricultores
 
que disponen do ambientes 
 ms favorables estin obteniendo actualmente altos 
rendimientos de yuca, buenas de cultivo. l~acon pructlcas comparaci6n

entre los datos de investigaci6n do lIfnea base con las ostimaciones deriva
das do los costos e ingresos con prlctlcas mejoradas do cultivo indica que
 
para Ins agricultores do las 3 areas do investlgaci6n, sera rentable una
 
mayor intensificacl6n 
 de los sistemas do cultivo de la yuca, con precios

relativamente reclentes. 
 Por In general, estos rosultados no son sensibles
 
a las varlaciones en los precios de los insumos y do la producci6n total
 
que podrian surgir debdo 
a cambios en las pollticas domsticas de subsidlo 
o a ]a demanda mundial de ynca. La rentabilidad del cultivo mejorado en 
asoclac16n es mayor y ms estable quo la del monocultivo mjorado do yuca.
los sistemas mejorados de cultivo podrfan Incrementar significatIvamente 
los lngrso, derlvados do Ia produccl6n del cultivo en Sreas altas y m~s 
pobres de .av,. A nivel de finca, ]a adopcifn do estas nuevas tecnologlas
podria verse Impedida por los subdsarrollados sistemas do distribucil6n de 
Insumos, por la carencla do prograsas adecuados do extens16n y por el limi
tado capital. Dichas lliltaciones reflejan las polfticas agrcolas do 
macronivel, as cual s prestan poca atencifn a cultivos sin riego distintos 
aI arro;!. Algunos factores que poarlan dar una nueva dtreccil6n a tales 
polftfcas comprenden el potencial de exportacl6n do la yuca, en combinact6n 
ya sea con las perspectivas do continuar incrementando la producci6n total 
de arroz o con la capacidad econ6mica para importar arroz cuando la produc
c16n domustlca de arroz Paddy es Insuficiente. [Dissertation Abstracts 
Tnternat tonal-CIAT] 
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0204
 
23435 VII.IAMAYOR JUNIOR, F.C.; DESTRIZA, T.T. 1982. The effect of double 

row planting and Intercropping on cassava yield. (El efecto de la 
siembra on hilera doble y cl cultivo on asociaci6n en el rendimiento de 
yuca). Radix 4(2):4-5. Ingl., I Ref., Ilus. [Philippine Root Crop
Research & Training Center, VISCA, leytc, :Ihilippires] 

Yuca. Cultivares. Cultivos intercalados. Leguminosas. Cultivo. Siembra.
 
Espaciamiento. Preparaci6n del terreno. Estacas. Fertilizantes. N. P. K. 
Desyerba. Rcgistro del tiempo. Productividad de raices. Filipinas.
 

Se estudi6 el sIstema lo hilleras dobles, sembrando yuca cv. Kadabao sola o 
en combinacl6n con diferente no. do hileras do frijol mongo, en el
Philippine Root Crop Research and Training Center. El expt. se estableci6 
usando tin dtsefio d bboques completos a] azar con 3 repetlciones y un ta
manio de parcela de 6 x 6 m. Las vainas del frijol mungo fueron cosechadas a
los 58, 65, 70, 78 v 87 dias de la cosecha; IaE raices do yuca fueron 
coseehadas a lo:;7.5 n"eses dtl'la cosecha. El sistema de s~embre en hileras 
,obles 1o tuvo ventaja sobre la slembra en lillera sencilla, on t6rminos del 
no. de ralces y del rendImlenro de la yuca. El tratamiento 6ptimo consisti6 
e~i3 hlleras tie frijol mungo lntercaladas entre las hileras dobles de yuca,

puesto que no se ohserv6 reducci6n en cl rendtimiento do la yuca. ICIAT]
 

V6ase adems 0021 0022 0026 0027 0044 0075 0175
 
0176' 0181
 

K02 Estudios Descriptivos y Comparativos
 

0205
 
24071 ZITNAK, A.; 
 HILL, ).C.; ALEXANDER, J.C. 1977. Determination of 

linamarin 
in biological tissues. (Determinaci6n de linamarina en tejidos

biol6gicos). Analytical Biochemistry 77:310-314. Ingl., Res. Ingl., 8 
Refs.
 

Yuca. Linamarina. Cluc6sidos cianoginicos. Anllsis. 

Se presenta un nuevo m6todo do cromatograffa en papel para 3a determinaci6n 
de gluc6Oidos clanog6nicos intactos (linamarina). Se basa en la reacci6n de
Ia linamarina con p-anisaldehldo, a el produce color85°C, cual un rosado 
fluorescente bajo 1lu7 VV (lambda = 366 nm). [RA-CIAT] 
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ABREVIATURAS Y ACRONINOS
 

A 
AAB 
ac 
ADN 

Angstrom(s) 
Acido abscisico 
Acre(s) 
Acido desoxirribonucleico 

DBO 

Depto. 
DNA 

Demanda bioqufmica de 
oxfgeno 
Departamento 
Dinucle6tido de nicotinamida 

Afr. 
AG 
AGV 
AIA 

Afrikaans 
Acido giber61ico 
Acidos grasos volftiles 
Acido indolac6tico 

DQO 
EB 
EDTA 

y adenina 
Demanda quimica de oxfgeno 
Energfa bruta 
Acido etilendiaminotetraae-

AIB Acido indolbutfric, tico 
Al. 
alt. 
AMV 

AlemAn 
Altitud 
Virus del mosaico de ]a 
alfalfa 

p. ej. 
ELTSA 

Por ejemplo 
Ensayos inmunol6gicos de 
absorci6n con conjugados 
r--zim~ticos 

ANA 
aprox. 

ARN 
atm. 
atm 
ATP 
BdMV 

Acido alfa-naftalenac6tico 
Apreximadamente 

Acido ribonucleico 
Atm6sfera 
Medida de pres16n 
TrIfosfato de adenosina 
Virus del mosaico del haba 

EM4 
EP 

Es]. 
Esp. 
exot. 
oxptl. 
-F 

Energla metabolizable 
Ensayos Preliminares, CIAT 
Eslovaco 
Espafiol 
Experimento(s) 
Experimental(es) 
Grados Fahrenheit 

BCMV Virus del mosalco comln Fr. Franc6s 

BCMV 

BYMV 

BPMV 

BRMV 

del frfjo 
Virus del mosaico 
del frijol 
Virus del mosaico 
dorado del frijol 
Virus del moteado 
vaina del frijol 
Viirus del mosaico 

dorado 

amarillo 

de la 

rugoso 

g 
gal 
h 
ha 
HCN 
IllS 
IllY 
11i. 

Gramo(s) 
Gal6n(es) 
Iora(s) 
Ilect~rea(s) 
Acido cianhfdrico 
Ilarina integral de soya 
Ilarina integral de yuca 
Holand6b 

BSMV 

BYMV 

°C 

ca. 
CAMD 

del frijol 
Virus del mosaico surefio 
del frijol 
Virus del mosalco amarillo 
del frijol 
Grados centigrados 
(Celsius) 
Cerco de 
Enfermedad del mosaico 

tIR 
HY 
I.a. 
TAF 
IBYAN 

IC 
i.e. 

Htumedad relativa 
ttarina de yuca 
Ingrediente activo 
Indice de grea foliar 
Vivero Internacional de 
Rendimiento y Adaptaci6n 
de Frijol, CIAT 
Indice de cosecha 
Es decr 

africano llus. Ilustrado 
CAMV Virus del mosaico africano 

de la yuca 
Ingl. 
Ital. 

Ingl6s 
Italiano 

CBB Afiublo bacteriano de In Jap. Japon~s 
yuca Kcal Kilocalorfa 

CCD 

CE 
CCI. 
cm 
conen. 

Cromatograffa de capa 
dlIgada 
Concentrado emulsionable 
Cromatograffa gas-liquido 
CentImetro 
Concentraci6n 

kg 
km 
Knap 
kR 
1 
Tat. 

Kilogramo(s) 
K1l6metro(s) 
Naftenato potfisico 
Kiloroentgen 
Litro(s) 
Latitud 

CIIF 

C.V. 

Concentrado protefnico 
follar 
Coeficiente de variaci6n 

lb 
LD50 
Ix 

Libra(s) 
Dosis letal media 
Lux 

cv. Cultivar(es) M Molar 
2,4-D Acido 2,4-diclorofenoxicace- m Metro(s) 

DAF 
tico 
Duracl6n del grea foliar 

Mal. 
max. 

Malayo 
M~ximo 
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MCE 

meq 

met. 

mg 

min. 

min 


ml 

mm 

MO 

MS 

NADH 


NDT 


no. 


oz 

p. 

Pa 

PC 

PCUB 


pH 


PM 

p.mol. 


pp. 

ppcm 

ppm 

prom. 

PSI 

pulg. 

RAY 


Ref(s). 

REP 


Res. 

RHY 


resp. 

RET 


RPN 


Mercado Comn Europeo 

Miliequivalente(s) 

Metionina 

Miligramo(s) 

Mfnimo 

Minuto(s) 


Mililitro(s) 

Millmetro(s) 

Materia org5nica 

Materia seca 

Nicotinamida adenina 

reducida 

Nutrimentos digestibles 

totales 

Ntmero 


Onza(s) 

Pagina 

Pascal(es) 

Protefna cruda 

Pentacloronitrobenzeno 


Concentraci6n de lones 

de hldr6geno 

Polvo mojable 

Peso molecular 

Piginas 

Partes por cien millones 

Partes por mill6n 

Promedlo 

Preslembra incorporado 

Pulgada(s) 

Residuos de almid6n de 

yuca 

Refereneda(s) 

Relaci6n de eficiencia 

proteinica 

Resumen 

Residuos de harina de 

trozos de yuca 

Respectlvo(amente) 

Relaci6n equivalente de 

tierra 

Relaci6n protefnica nets 


rpm 

Rum. 

Rus. 

SC 

SCP 

DSS 


seg 

sp. 

spp. 

t 

Tai. 

TAN 

TEG 


TCC 


TCR 


temp. 

TMV 


TFH 


UPN 


UV 

var. 


VB 

VEF 


vol. 

vpm 

vs. 

W 

% 

> 

< 


> 

+ 
/ 

Revoluciones por minuto
 
Rumano
 
Ruso
 
Tiocianato
 
ProteIna unicelular
 
Dodecil sulfato s6dico
 
Segundo
 
Especie
 
Especies
 
Tonelada(s)
 
Tailand~s
 
Tasa de asimilaci6n neta
 
Tasas de entrada de
 
glucosa
 
Tasa de crecimiento del
 
cultivo
 
Tasa de crecimiento
 
relativo
 
Temperatura
 
Virus del mosaico del
 
tabaco
 
Tasa de formaci6n de
 
hojas
 
Utilizaci6n protelnica
 
nets 
Ultravioleta 
Variedad(es) 
Varietal(es) 
Valor biol6gico 
Vivero del Equipo de 
Frmjol, CIAT 
Volumen 
Volumen por mill6n 
Versus
 
Vatios
 
Porcentaje
 
.4sque, mayor que
 
Menos que, menor que
 
Igual o menor que
 
Igual o mayor que
 
Mhs o menos que
 
Por
 

98 



SIndice de Autores 

ABAS, A.C. ATIKUL, J. C . 

,", ALE, I . ATLI, U.G." 
W07 0075
 

ABIDINgK. , 7. AUL USI IN, m. o.
 
01 0112
 

ACSIA-ESINOZA, J.AUL, . C 

0101 0102 0010
 

AUTRIQUE, A.
 
ADETLA J.A. 
 0058 0059
0126
 

AGOIUNKE, D. AZMANSYAH, DT. A.
00L D.0164
 

AHMED, S.Y. DAENE, C.H.
 

0136 0162 

ARPALUD, Y. UALAGOPAL, C.
 

0095 0156
 

ALAM. M.M. BALAKRISHNAN, S.
 

0019 
 0074
 

AIARD, 1). BHRRIOS li,,D.2. 

I 157 0165 

ALEXANDER, .,... EARRIUS, J.R.
 

0205 0150 

ALV¢ ADU. 21.1. BASLER, A.
 

00166
 

BATISTA, U.U .
 
ALVES, 11.L.8. 006,U5
 
0061
 

AMUROZO, M.C. DE N. BECKER, .012 
 0121
 

ANANG. K. A. BELlAN, .
Q 
0161 0008
 

BENDER, IA.
 
ANJUS. J.1. DOS 1)154
 
0021
 

ORAUU, E. F. DE DIENNE'll, ).E.
 
C0011 u021
 

ARAYA, V.M. BENNEI I, F. 1).
 
0160 0080 0005 0096
 

ARI8s f-., J. BENVKNLI2 I, Ii.
 
0195 U167
 

ATEGA, P.C. DIERNAL DE UUMEI. R.
 
0162 U0161
 

ATIIAYI)E, J.T. BERNARD. V. 
0062 u064 0065 0067 0021
 



DERRY, 5i.K. 

0112 


DOCK, K.R. 
0072 0073 


bLIJANIC 11., A.d. 
0022 

BURRERO B., Hal. 


008 1
 

0167 0170 

01 13 

DRII, J.A.. DIE 

000. 

HRUIN.'MA, I).H.I1IM 

DUIIMAGO A., J,
U12~A. 


wUsflUK. W.UHU, W 


DJUZIK
1|?, h..
 
012b 


CAE 1ANU. L.F. 
0.'i16 0197 

CALDAS. L.-S. 

0011 

CALVAS, R. DE A. 

0011 


CALDAS, R. G. 
0017 0u44 0049 0033 0199 

CALDERON D., R.A. 

0165
 

CAPELLAN H. , F. J. 
0172 


CARDOSO, A.A.
 
0197 


CARLIUN, C.
 
0159 


CARVALHO, L.E.
 
0173 


CARVALHO, P.C. DE
 
0017 


CARVALHO, V.D. DE
 
0051 0052 0053 0054
 

CASADEI, E. 

0119 


CASTILLO H., A. 


0001 0002 


CASI11.1-0A. .I.J. 
0001 00I 0003 0004 ()14t5 

CASTrANI, S3. 
0003 01415 

CENTRAL ruER C"OPU RE9EARCH 
1EI Ul E 

0103 01/4 

fCHAL-F01I. S13JHI
 
0051 00b2 00U5 o054
 

CHAN, 8.1.
 

0010 

CHANDLER, F.
 
0031 

CHANDRA SIIEI(ARA, S. 
0114
 

C;ANDRASEKARAN, S. 

0155 

CHEVEAU, B.
 
0032
 

CHIU, C.W.

0137
 

CLIPFADI, W.
 
0146 

CLIFF, J. 

0120
 

COELHO. Y. DA S.
 

0003 

COLINA, R.
 

0003
 
COOPE14, . 

0023 

ZJESFRIIA, 1.1. 
0204
 

DHAR, S.C.
 
0155 

DIAZ, M.
 
0004 014b
 

DUORMAN, F.
 
)024 01127
 

DUNSTAN, W.R.
 
0010
 

EDIRISAIH-AIIJUU, K.
 
013s
 

FFENDI, S.
 

0201
 

100 



EKPENYONG, T.E. 

0012 


ELIAS, L.G. 

0113 


ELIZONDO, D. 

0160 


ELUWA, M.C. 

008 


0017 


' • 


FARIAS, A.R.N. 

0083 


FEAU, C. 

0198 


FERGUSON, L.B. 


0159 


FERNANDEZ, M.
 
0045 


FERRARI, G. 

0004 


FERREIRA, C. 

0092
 

FIORETTO, R.A. 


0033
 

FUKUDA, C. 

0064 0065
 

FURTADO, M.J. 

0062 0067 0123
 

GARCIA H., C.A. 

0064 


UHILDYAL, N.P. 

0136
 

GOMEZ F., 1. 

0175
 

GOMEZ, G. 

0122 0135 


GONZALEZ C., J.F. 


0147
 

GORDON, C.I. 


0124
 

UUIhAN, 8. DE 


0076
 

IIENhY, I.A. 
4.14J0 

HERREN, H.R.
 
0035 0086 0100
 

HERRERA F., C.J.
 
00E57
 

HERRERA, E.
 
0145
 

HERSHEY, C.
 
0009
 

0205
 

HOST, H.

0025
 

0
 
HOWELER, R.
 

0027
 

HRUSKA, A.J.
 

0034
 

HUEI-WANG, S.
 

0051
 

HUGHES, P.A.
 

0056
 
HUSSAIN, A.
 

0013
 

IHEAWAM E.U.
 

IKOTUN, T.
 
0063
 

ILYUKHINA, L.A.
 
0125
 

INDIRA, P.
 
0014
 

INSTITUT DE RECHERCHES AGRONOMI-

CUES TROPICALES ET DES CULIURES
 
VIVRIERES
 
0026
 

ISMAYADI, S.
 
U035
 

JACKSON, J.C.
 
0176
 

JANSEN, P.
 
0119
 

JARA, R.
 
0177
 

JESUS, V.S. DE
 
0015
 

JOHNSON, B.B.
0178
 

JOHNSON, I.M.
 
0179
 

JOB. J.S. 
0110
 

101 



JOSEPH, P.J. MACBAILEY, F.E.
 
0074 0180
 

JUSTE, E.6.. MACEDO, M.M.C.
 
0052 0049
 

MACHADO, J.E.O.
 
0149
 

KANYENDA, E.E. MADRID B., M.A.
 
0128 0127
 

~ MAFLA, 0.
0139 0008
 

KEMP, D.C. MAKAMBILA, C.
 
0179 0069
 

KIRILOY, M.P.
012 M.MAKHAMBERA, 
 P.E.
 
0125 
 0126
 

I(NAPE, 0.
 
MAKINA, D.W.
0121 

0077
 

KOSIKOWSKI, F.V.
0116 MANILAL, V.B.,
 
0156
 

KUNHI, A.A.M.
 
0136 
 MANNAN, M.A.
 

0043
 

MARTELLI, A.
 
0120
LABAYAN, A.L. 


0050
 
MARTINEZ ., .E.
 

LAN, 8.S. 

0127
0068 


MATHEW, A.V.
 
LEE, C.M. 0074
 

0139
 
MATOS F., R.
 

LEFSDERG, J. 0048
 

0027
 
MATTOS, P.L.P. DE
 

LEMA, I.M. 0044 0049 0199
 
0086
 

M4XWELL, S.
 
LIAN, 1.1. 0022
 

0068 0104 0105 0106
 
MCDOWELL, I.
 

Lr'GE, 0. U. 0115
 
.126
 

MEDINA, V.M.
 

LUNSANL. B.1.. 0109
 
0136
 

LURETO, A.B. MOLIN, A.
 
0148 0119 0120
 

LUALLEN, T.E. MONDARDO, E.
 
0140 0028
 

L.Uc, M. MONTAGNER, W.
 
0076 0037
 

LUGIANI, J.F. MONTALDO, A.
 
0004 0150
 

LUNA R., J.M. MONTILLA S., J. DE J.
 
u0~6 0129 

LLINlI)OU, b. MUNIILLA, J.J.
 
0009 0150
 

LYNAM, J.K. MURAES, A.R. DE
 

6181 0052 0053 

162 



.Qo2. . .. 
. .EXTENSION 


0109 

MORENO, R.A. "XEN 


0200
 

MOSQUEDA, M. 
. 

NAIR, G.M. 


0202 


NAIR, R,.
S NA,0110 

NARANJO P., A.J.
 
0141 


NARAYANAN. C.S.
 
0156 

NARVAEZ. J. 

OOOR 


NASCIMENTO, A.S. DO 


NAVAREIE, D.A. 
0113 

NDIOKWEHE, C.L. 


0029
 

NEUENSCHWANIIIR. P 
0086 

NUIIIEP. L.T. OIOI 

0101 

NI.CGROHU, J.H. 
0046 

U'IIA IK, 5.1-. 
0045 


ObANDO 0., L. 

UDURU, K.A. 

0115 

OGDUJI, R.D. 

00J75
 

OliEZIE, . . 

OLIVLIRA, H. DE F. 

0016 

F'ALANIWWAMI, M.S. 

098 

TURAY.GANADERIA., SERVICIO DE.--AGRICOLA Y OANAUE 

PARDO, C, 
O"0135N "GICLA Y N , 

: 

,, 

, 

PASARIDU, D 
0201 .F * 

PAYNE. P. 

PAZ, 

03 

J.E. 

PERALIA D., 

0130 

q.V. 

PEREZ C. t..L. 
0172 

PEREZ S., E.E. 

PEIHREAUX, 
0060 

D. 

PHILIPPINE COUNCIL FOR AGRICUL

lURE AND RESOURCES RESEARCH AND 

DEVELOPMENT 
0055 0183 

IPHUKUN, J.C.D. 

PILLAI,
Q"098 

K.S. 

PINO P., L.T.0005
00 

PINTO C.. 0. 
0117 

PINTO S., R. 
0143 0144 

PLUMbILEY, R.A. 
0056 

FOESPODARS]ND, S. 
0046 

PORTELA. R. 
0122 

PORTO, M.C.M. 
0007 

POUZEI, 
0t 

D. 

PRAIJHAKAR, 
0202 

M. 

PROVERDS, a. 
011:14 

PUNIIHAILINGAM, 

0,),03 

E. 



QU	INIER 'U, F. 
Q(:0003Wit, 

oRAIMPAULT ).N. 

10157 


S NN AN. T 

0014 


R [NlIREZ.[I.

018O2 0013 

RAI-IS 1'., J*IR* 
0152 

R.0091 

0013Rh5E1ES, M.N 
REGUNGL1. r.k. 

0162 

R~EYES, R. 
0006 


RINCON C., C.J.
 
0143, 


JA.
J. 
0001 

ROCA. W.M.
 
0008 0009 0)13 


ROCHE, F.C.
 
0203 


ROGRIGULS, E.M. 
0017 

RODRIGUEZ. A. 

0008 0119
 

RODRIGUEZ, J. 

* 0006
 

RODR IG[UEZ, J.A. 


0009
 

ROJAS, M. 

0160 


ROHEIRO, R. DA S. 

0064 0065 


ROSARIO, E.J. DEL 

015 

ROSLING. H. 

0119 0120 


RUWE. A.G. 
OJ u7 

SAIGJAD. S. 

004/ 


bAIA. V.1. 

0('77 


104 

SAL1CK, J..
 
0090 

SAMOKHIN, A.V.
 

*-Ol" . .
 
SANARRUSIA V., E.
 

01 - - : 1- - m" " , 

SANOINT, L.R.
 

016 0187 

SANTOS,A.F. DOS
 
0062 00(67
 

SANTOS, C.G. 

0092 

SANUGS,T. 
0122
 

SCHICHA, E. 
0099 

SChMIDT, A. 
0121
 

SC'HULZE, W.D.
 
0121 

SUHWADE. W.M. 
0057
 

SEFA-DLDEH, S.
 

SEMINAR UN CASSAVA PRODUCIION,
 
ST. tHOMAS, BARBADOS. 1985.
 

0030
 

SEND, Y.Y.
 
0153
 

SHRIMPTON, R.
 
0111
 

SHURPALEKAR, S.R.
0114
 

SIEVERDING, E.
 
0019 0020
 

SILVA, A.IL.
 
09
0093
 

SILVA, J.R. DA
 
0108
 

SILVA, S. DE O.E.
 
0109
 

SILVEIRA, A.J. DA
 
0197
 

SOLEY M., A.
 
0188
 

SUSA V., M.
 
0046
 

SOUZA, A. DA S.
 
0044 0049 0199
 



SPIESMAIER, A.K. 

0189 


SUGIMORI, M.H. 

0066 

SUPERINIENDENCIA DO PLANO DE
 
P VALORIZACAO ECONOMICA DA REGIAO
 

DA FRONTEIRA SUDOESTE DO PAIS. 

BRASIL 

0190
 

TABLANTE T., O.3. 

0039 .WARWICK, 


0018
 

TALATALA, R.L. 

0040
 

TAN, K.H. 

0159
 

TANZANIA. MINISTRY OF AGRI-


CULTURE
 
0191 


TERRA, W.R.
 
UOY1 0092 


TERRY, E.R. 

0060 


TEWE, 0.0. 

0131 0132 


THANGAVELU, K.
 
0133
 

TRUJILLO, C. 

0122
 

TUDOR, S.D. 

0134 


UNNEVEHR, L.J.
 
0192 


VALDIVIESO, M.
 
0135
 

VIEIRA, C. 

0197 


VILLAMAYOR JUNIOR, F.S. 

0041 0050 0204 


VILLAMIZAR G., J.C.
 
0152
 

VILLE6AS G., A.
 
00 ;4
 

WALTER-ECHOLS, 0.
 
0095
 

WARGIONO, J.
 
0042
 

D.R.N.
 

0071
 

WATANABE, H.
 
0078
 

WATTS, R.
 
0193
 

WELSCH, D.E.
 
0194
 

WHEATLEY, C.C.
 

0057
 

WITSENBURG, W.W.
 
0171
 

WONG, R.L.
 
0158
 

WURDEMANN, W.
 
0171
 

YANINEK, J.S.
 
0100
 

YASEEN, M.
 
0080 0096 0097
 

YUSOF, M.
 

0106
 

YUSUF H., M.
 
0105S
 

ZAPATA, L.E.
 
0135
 

ZITNAK, A.
 
0205
 

105 



Indice do Matevias 

A13ONOS ALMIDON DE YUCA
 
ESTIERCOL 0164
 
0202 ALCOHOL
 

0150 0174 0183
 
-ASORCION .ALMACENAMIENTO7
 

0017 0141 0144 0165 0174 0182 0183
 
ALMIDONES INDUSTRIALES
 

ACARICIDAS 0143 0144 0165
 
0058 0059 0079 0098 0168 0174 ANALISIS
 

0003 0138 0139 0140 0141 0145 0151
 
ACAROS PERJUDICIALES 0154 0156
 

0026 0030 0059 0079 0083 0086 0089 COMERCID
 
0099 0103 0182 0183 0142 0144 0161 0165 0171 0176 0192
 
OLYOONYCHUS PERUVIANUS 0193
 
0007 0167 CONSUMO
 
MONONYCHELLUS TANAJOA 0165 0182 0189
 
0058 0085 0095 0100 COSTOS
 
TETRANYCHUS CINNABARINUS .0142 
 0143 0165 0181 0182 0183 0189
 
0098 0174 0193
 
TETRANYCHUS URTICAE DETERIORACION
 
0007 0167 0203 0174
 

DEXTRINAS

ACIDO LACTICO 0144 0165
 
0122 EMPADUE
 

0144 0165
 
ADHESIVOS ENZIMAS
 
0107 0143 0165 0154 0155
 

FABRICAS
 
AGOTAMIENTO DEL SUELO 0142 0143 0144 0171 0176
 

0025 FERMENTACION
 

AGUA DEL SUEL 0141 0143 0144 0171 0174
 
00A UEGELATINIZACION
 
0007 0138 0151
 

AISLAMIENTO INDUSTRIALIZACION
 
0142 0143 0144 0165 0171 0176 0189
 

0010 0013 MERCADEO
 
ENFERMEDADES Y PATOGENOS 0144 0161 0171 0176 0181 0182 0192
 
0061 0063 0064 0065 0066 0073 0193
 

MICROBIOLOGIA INDUSTRIAL
 
ALCOHOL 0154 0155
 
FERMENTACION MOHOS
 
0174 0156 0174
 
PROCESAMIENTO PRECIOS
 
0174 0178 0183 0142 0143 0165 0176 0181 0182 0189
 
PRODUCCION 0192
 
0178 PROCESAMIEN7O
 
USOS 0136 0137 0138 0141 0142 0143 0144
 
0150 0158 0174 0178 0183 0145 0151 0156 0165 0171 0174 0183
 

0193
 
ALIMENTOS Y ALIMENTACION PARA ANIMALES REQUERIMIENTOS HIDRICOS (PROCESAMIENTO)
 

0107 0116 0121 0122 0123 0124 0125 0144
 
0126 0127 0128 0129 0130 0150 0161 SECAMIENTO
 
0163 0171 0174 0184 0189 0137 0141 0143 0144 0165 0171
 

TAMATO DE PARTICULAS
 
ALEYRODIDAE 0003 0140 0144
 

0073 0085 0167 TEXTILES
 

0143 0144
 
ALMACENAMIENTO UsOs
 
(008 0036 0051 0052 0053 0054 0055 0137 0138 0139 0140 0143 0144 0150
 
0057 0112 0110 0118 0141 0144 0146 0161 0165 0171 0174 0183 0189 0193
 
0147 0165 0167 0174 0182 0183 0185 VISCOSIDAD
 
0203 0137 0140
 

106
 



ALMIDONES INDUSTRIALES 

0107 0143 0144 0165 


ALTURA DE LA PLANTA 

0007 0033 0034 0036 0038 0043 0101 

0102 0104 0196
 

AMINOAIDOS 

AMINOCIDOS0012 


0121
 
ANALISIS 

0113 

HOJAS 

0014 


ANALI S 5 DL_SELOINSECTICIDAS
 
ANLII DE SUL
T0014 Q00i5 0018 0019 0020 0028 0029 

0033 0036 0078 0102 0167 0196 


ANALISIS ESrADISTICO 

0015 0017,0018 0033 0034 0036 0048 

0051 
0052 0053 0082 0087 0101 0102
 
0104 0127 0130 0131 0132 0139 0152 

0168 0174 0187,0196 0197 0199 0203 


A0120
ANASTREPHA MANIHOTI
 

INSECTICIVAS 

0034 


ANIMALES DOMESTICOS 

0107 0121 0122 0123 0124 0125 0126 

0127 0130 0131 0132 0134 0176 0184 


ARUBLO BACTERIANO DE LA YUCA
0193 


AONIDOMYTILUS ALDUS
0174 

INSECTICIDAS 


0082 


AREA FOLIAR 

0007, 


ASPECTL,:LEGALES 


0170; 


ASPECTOS SOCIDECONOMICOS 

0147 0162 0168 0169 0171 0172 0173 

0175 0176 0170 0180 0185 0190 0203 


ASPEROILLUS
 
0036 0084 

MICROBIOLOGIA INDUSTRIAL 

0157 0159
 

AUSTRALIA 

0134 


AVES DE CORRAL 


0121 0123 0126 0129 0184
 

AZUFRE 

0033 0174 0183 


ArTA 

0167 


BACTERIOSIS 

0061 0062 0063 0064 0065 0066 0071 

0167 0183 0193 0203 

CONTROL DE ENFERMEDADES
 
0058 0059 0060 

RESISTENCIA 

0026 


BANANO-PLATANO
 
0022 0113 0186 0187
 

BARBECH "
 
0022 0034 0161 0198
 

ATATA 
0113
 

BEMISIA
 
0073 0167 0174
 
CONTROL BIOLOLGICO
 

0058 0059
 

0058 0051? 
RESISTENCIA
 
0085
 

DIOLOGIA DEL INSECTO
 
0080 0081 0084 0088 0093 0094 0100
 

BIOQUIMICA 
 .
 
0008 0011 0013 0056 0064 0092 0119
 

0156 0157 0174
 

BOLIVIA
 
MERCADEO
 

0022
 

BRASIL
 
0011 0015 0016 0017 0028 0033 0049
 
0051 0052 0053 0054 0061 0062 0064
0065 0066 0067 0080 0083 0091 0092
 

-0093 0096 0097 0101 0102 0108 0111
 
0123 0149 0196 0197 0199
ASPECTOS SOCIOECONOMICOS
 
0173 0178
 
GERMOPLASMA
 
0109
 

MERCADED
 
0173
PRODUCCION
 

0178 0190
 

BROrES
 

0050
 
CARAS
 

oARA

0124
 

CAL AGRICOLA
 
0019 0174
 

CALCIO
 
0012 0017 0033
 
PRODUCTIVIDAD DE RAICES
 
0018 0026
 

CAMERUN
 

0076
 
ASPECTOS SOCIOECONOMICOS
 
0180 0198
 
MERCADED
 
0180
 

CARPONLONCHAEA CHALYBEA
 
INSECTICIDAS
 
0079
 

CASARIPO
 
USOS
 
0033
 

107
 



CARIBE 

0021 0023 0024 0026 0027 0031 0048 

0079 0080 0096 0097 0124 

ASPECTOS SOCIOECONOMICOS 

0169 

PRODUCCION 

0030 0184 


CAZABE 

0145 0147 0172 


CERCOSPORA CARIBAEA
 
0034 0167 0183 

CONTROL DE ENFERMEDADES 


00L0 

SINTOMATOLOGIA 

0060 

TRANSMISION DE ENFERMEDADES 

0060 


CERCOSPORA VICOSAE 

CONTROL DE ENFERMEDADES 

0060 

SINTOMATOLOGIA 

0060 


CERCOSPORIDIUM HENNINGSII 

0034 0167 0174 0183 

CONTROL DE ENFERMEDADES 

0058 0059 006) 

SINTOMATOLOGIA 


0058 0059 0060 0068
 
TRANSMISION DE ENFERMEDADES 

0060 


CEREALES 


0021 0022 0118 0134 0181 0187
0186 
0198 0200 0203 


CIANOGENESIS 

RAICES 

0146 

CIANUROS 

0033 


DESTOXICACION
 
0119 

METABOLISMO 

0119 


SALUD HUMANA 

0119 0120 

TOXICIDAD 

0119 0120 


CITOGENETIC( 

0110 0174 


CITOLOGIA 

0108 

W18 


CLONES 
0026 0102 0!1c) 
HI8RIDACION 

0106 0108 

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS 

0008 

CO8RE 

00 16 


COLOMBIA 

0007 0009 00:13 0019 0020 (036 0038 
C057 0071 0080 0081 (082 084 0087 

0094 0096 0122 0175 0141 0152 0195
 
ASPECTOS SOCIOECONOMICOS
 
0168
 
COMERCIO
 
0144 0186 0187
 
GERMOPLASMA
 
0008
 

MERCADEO
 
0144 0181
 
PRODUCCION
 

0143
 

COMERCIO
 
0166 0186 0187 0188 0194
 

ALMIDON DE YUCA
 
0142 0144 0161 0165 0171 0176 0192
 
0193
 
COMPRIMIDOS
 
0116 0161 0163 0171
 

GARI
 
0171 0193
 
HARINAODE YUCA
 
0163 0165 0176 0185 0191
 
HARINA INTEGRAL DE YUCA
 
0163 0165 0185
 

RAICES
 
0116 0165 0185
 
TAPIOCAS
 
0171 0176
 
TROZOS DE YUCA
 
0116 0163 0165 0171 0185 0193
 

COMPONENTES DE ALIMENTOS PARA ANIMALES
 
0124 0125 0126 0127 0128 0129 0130
 
0134
 
HARINA INTEGRAL DE HUESO
 
0122 
HARINA INTEGRAL DE MAIZ
 

0122
 
HARINAS
 
0122
 
HARINAS INTEGRALES
 

0122 
TORTA DE EEMILLA 
DE ALGODON
 
0122
 

COMPOSICION
 
0012 0017 00721 35 0045 o083 0104
 
0115 0118 0119 0121 Q127 0152 0153
 
0159 0203
 
ALMIDON DE YUCA
 
0136 0138 0140 0144 0156 
HARINA DE YUCA
 

0113 0114 0130 135 
HARINA INEGRAL DE YUCA 
0122 (1157 

HOJAS 
0002 010114 0015 (:18 0033 0043 .1116
0167 
RAICES

0015 0016 033 0143 (.)51 0052 0053 
0103 01"7 0116 0122 1)126 0128 0131 
0132 1)146 (167 
TALLOS 
0015 0037 0136 1:1047, 0196 

"-


COMPRIMIDOS 
0116 0161 -163 0189 
PROCESAMIENrO 

0171 
CONCENTRADOS
 

0125 0134 

108 



CONGO 

0069 


CLNEIO EA~AVIROSIS 


CLNTENIDO DE AOUA
i! ,:

0012 0152 
 -

TROZOS GE YUCA 
0153 


CONTENIDO DE ALMIDON 


0002 0028 0045 0052 0053 0083 0103
 
0104 0114 0135 0144 


CONTENIDO DE CENIZA 

0012 0114 0122 0126 0135 


-CNCONTENIDODE.HCN 
 -. 

0021 0034 0104 0119 0203 

ALMIDON DE YUCA
 
0144 

ZMRTEX 

0131 0132 

HARINA DE YUCA 


0135 

HOJAS 

0015 


RAICES 


0015 0016 0131 0132
 
TALLOS 


0015 

TROZOS DE YUCA 

0135 


CONTENIDO DE HIDRATOS DE CARBONG 

0012 0083 0104 0114 0135 0136 0138 

0157 015V 

HOJAS 


0 0 1 5 

RAICES
 
0015 0052 0053 0103
TALLOS
 
0015 0196 


CONTENIDO PROTEINICO 

0012 0113 0114 0121 0135 0157
 
HOJAS 

0014 0015 


RAICES
 
0015 0122 0126 0146 

TALLOS 


0015
 

CONTENIDO VITAMINICO 


0035 0115 0167
 

CONTROL BIOLOGICO

ACAROS PERJUDICIALES 

0079 0085 0086 0095 0099 0100 

INSECTOS PERJUDICIALES 

0034 0079 0080 0081 0085 0086 0087 

0090 0095 0096 0097 0100 

MICOSIS 

0034 

VIR0SIS 


CONTROL DE ACAROS 


0038 00A3 

ACARICIDAS 

0058 0059 0079 0098 0168 0174 


CONTROL GE ENFERMEGADES 

ACONTRODE E0020
BACTERIOSIS 

005 0059 0060 


tIicosis
 
0056 0059 0060
 

0072
 

0058 0059 0060 0072
 

CONTROL GE PLACAS 
0007 0022 0034 0035 0058 0059 0060
 
0072 0079 0082 0083 0055 0093 0098
 
0168 0172 0174 0182 0195
 

CORTEX
 
COMPOSICION
 

0126 0128 0131 0132
 
CONTENIDO DE HCN
0131 0132 . .............. 
 _
 
USGS.

0077 0126 0126 0131
 

COSECHA
 
0026 0028 0030 0031 0104 0172 0184

EQUIPO AGRICOLA
 
0179
 

REGISTRO DEL TIEMPO
 
0015 0019 0022 0023 0032 0046 0049
0103 0107 0141 0167 0181 0182 0183
 
0195 0203
 

COSTA RICA
 
0034
 

ASPECTOS SOCIOECONOMICOS
 
0185
 

COMERCIG
 
0185 0188
 
MERCADED
 
0160 0188
 
PRODUCCION
 
0 1 6 0 0 1 8 8
 

COSTA DE MARFIL
 

0006 0026 0032 0071 0076
 
CRECIMIENTO
 

0007 0017 0018 0019 0174
 

CROMOSOMAS
 
0108
 

CRUZAMIENTO
 
0102 0105 0108 0110
 

CUBIERTA FOLIAR
 
0101 0102
 

CULTIVARES
 

0001 0002 0003 0005 0006 0007 0011
0013 0014 0015 0016 0019 0028 0030
 
0031 0032 0033 0046 0048 0051 0052
 
0053 0054 0057 0058 0059 0061 0067
 
0082 0114 0115 0117 0135 0141 0144
 
0145 0146 0149 0165 0168 0169 0172
 
0181 0163 0196 0203
 
CARACTERISTICAS AGRONOMICAS
 
0021 0034 0101 
0103 0104 0109'0167
 
GERMOPLASMA
 

0104 0107 0109

IDENTIFICACION
 

0062 0073
 
PRODUCTIVIDAD DE ALMIDON

0045 0104
 
PRODUCTIVIDAD DE RAICES
 

0022 0023 0026 0036 0045 0049
0050 0072 0073 0103 0104 0107 0109
 
0167 0182 0197 0201 0204
 

109
 

0034 



SELECCION RAICES
 
0023 0026 0072 0103 0107 0051 0052 0053 0054 0055 00560057
 
roxiciDAD 0116 0146 0174
 
0167
 

DEXTRINAS
 
CULTIVO DE TEJIDOS 0144 0165
 
0008,0009 0030 0031 0045 0108 0174
 

DIOSCOREA
 
CULTIVOS DE RAICES 0188
 
0045 0148
 

DIOXIDO DE DARBONO
 

CULTIVOS DE ROTACION 0007
 

0026 0167
 
MAIZ DIPLODIA
 

020 - ~ 00306 0084 --

CULTIVOS INTERCALADOS DISTRIBUCION GEOGRAFICA
 

0023 0167 01/2 0174 0175 0182 0201 0090 b116 0146 0166 0167
 
ARROZ
 
0,203 ECOSISTEMAS
 
CAUPI 
 0090
 

002r 0199 0202 ECUADOR
 
FRIJOL 0167
 
0195
 
LEGUMINOSAS EMPAQUE
 
0021 0027 0195 0196 0197 0199 0202 0144 0165
 
0203 0204
 
MAIZ ENGORDE
 
0021 0022 0181 0198 0203 PORCINOS
 
MANI 01N0
 
0021 0198 0202 
 0130
 

0AME ENMIENDA DEL jUELO

0075N 
 0019 0174
PLATANO
 

0022 ENRIDUECIMIENTO PROTEINICO
 
SORGO ECONOMIA
 
0021 0118
 

FERMENTACION
 
CULTIVO8 MIGRATORIOS 0118 0174
 

U76 
ENTOMOLOGIA
 

0078 0080 0081 0084 0087 0088 0093
 
0094 0100
 

,',NOS CAUSADOS POR PLAGAS 
0'(.-8 0059 0083 0084 0093 0094 

EPIDEMIOLOGIA
DATOS ESTADlSTICOS 

0072
0101 0152 0187 0203 


EGUIPO PARA PEQUERA INDUSTRIA
 
DATOS PLUVIOMEIRICOS 0141 0144 0148 0173 0174
 
0007 0024 0027 0033 0034 0036 0048
 
0049 0068 0059 0060 0078 0102 0167 EQUIPO AGRICOLA
 
0182 0183 0196 0203 COSECHA
 

0179
 
DESARROLLO DE LA RAIZ COSTOS
 

0174 0175
 

SIEMBRA
 
UESNUTRICION 0175 0179
 
0120
 

ERINNYIS ELLO
 
DESTOXICACION 0091 0092 0167,
 
0119 0146 INSECTICIDAS
 

0034
 

DESYLRDA 
0007 0023 0026 0027 0033 0034 0036 ESTACAS 
008 0107 t.161 0168 0172 0179 0182 0013 0014 0015 0028 0048 0058 0059 
0183 0195 0200 0204 0078 0094 0168 0172 0193 
DESYEIIdA CON AZADON ALMACENAMIENTO 
0022 0036 0167 0174 0182 OIS 0203 

ESPACIAMIENIO
 
DEIERICIRACION 0007 0023 0034 0050 0102 0167 0174
 

0149 0152 0181 0182 0183 0204
 
ALMIDON DE YUCA BERMINACION
 
0174 0033 0034 0082
 

110 



REGISTRO DEL TIEMPO 
0036 0203 

PRODUCTIVIDAD DE RAICLS 

2_I0,OLnGA 
0007 0008 
0064 C101 

0017 
0131 

' 
0010 0029 0033 
0132 0174 

.. 
") 

" 

0018 0022 0023 0036 0050 0102 0167 
0174 0102"0204 FISIOLOGIA ANIMAL 
PROPAGACION 0064 0131 0132 
0031 0106 0167 

ESTADIOS DE DESARROLLO 
FLORAC ION 
0100 

0030 0041 
DESARROLLO DE LA RAIZ FLORES 
0174 0004 0105 0100 O210 
FLORACCION 
0108 I OLLAJE 
GERMINACION 
0033 0034 0036 0082 0104 - 0105I2031o 

0101 0102 
FORRAJL 

RAMIFICACION 012.3 
0043 0101 

ESTAMBRES 
0004 010)3 0102 0110 

FOMES LIGNOSU' 
02871 

FURRAJE 
ESTOIAS 

0005 0007 
01077 0'173 

ESTRIADO 
0174 

ETANOL 

VASCULAR 
FOSFORU 

00)07 0012 0014 
QQZ13 0025 00)26 
0068 0)107 01741 
0199 0202 0203 

0010 012U Ol.' )2 
0028 001' 0u,49 
t, I 3 0196b (,1,7
0204 

oots:. 
0298j 

0250 0158 
FOI[IS IN] ES16 

ETIOPIA AI 07 
0071 

EUDIPLOSIS BRASILIENSIS 
r RU)(S 
0105 0108 

INSECTICI DAS 
0079 FUENIES ENEROEI ICAS 

0176 
EUTETRANYCHUS URIEN 
FALIUA
 
0098 0174 FUSA3 IUM


U03h 0084 Q114 

FABRICAS 
 GANAUU
 
ALMIDUN DE YUCA 1 2 0101 0123 )1J24U 5 0134 
0142 0143 0144 0171 0176 
COMPR1MlDOS UAPI.L|

0171 PKII(IUrC IUN 
GARI 
 0203 
0171
 
HARINA DE YUCA 
 UARI
 
0176 ALMACRNAM l-NIl! 
TAPIOCAS 0120
 
')171 0176 
 CUMPOSICION 
1ROZOS DE YUCA 011.5 0111
0171 FAHIR ICAC 

011l 

FERMENTACION 
 FERMENtACION
 
0122 0141 0143 0144 0.115/ 0571 0113 0171 
ENRIOUECIMIEN]O PRUTEINICO PROCESAMIENIO
 
0118 0174 0118 )171 0193
 

VALOR NUIRIIJVO
 

FERTILIDAD IEL SUELU 
 0171
 

0023 01823 
 GELAIINIZACIUN
 

0230 0151 

0040 0050 0071 0140 015B 
FILIPINAS 


(1183 0204 GENEIICA 
ASPECKOS SOCIOECUNOMICUS 
 0101 0102 0220 0174 
0162
 
MLHLIDEU 
 GERMI NAC IUN 
0162 0104

PRODUCC ION ES rACAS
0055 0262 0033 0034 0036 00112 0233 

II1
 



REGIrIROfUOEIL.,rllPO 

04)360~)30129

SM ILLA 

0105 

OERMLJPLA"M6COMERCIO 
: .
OERMOPLISNA 

O0u8 0060 I,4 O206 0107 01094,9174,i 


OHANA 

0071 O076 0115 Q0111 I,8 


-


GI.ItOSID051 C IANUUENICOS 

1014 011b 0135 0174 0205" 
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~ ~- ~ dinAUS ~-CNuLD ~~ ~ -)122 
0060b 

INIlP01OLUtI 

1w)O00, 

EA 

6 -[4LUMLLA I101110W IS 


0069 016/ 

.;ONIN9L DF LNENMEDADIS 
0451-]00'59 

5 IN I]MA 1111.061A
 
UWh1I4.)590671 


O'UAI1I-A 
)1ZI 

bUIINIA 

1Ov/6 

GUN ANA 

,40 44 e 


GUYANA FiRANC A 
0RESISIENCIA 

flokINA IE 'ULCA
IIAIO 

ALMACINAMIN7I 0
 
1114/ 01h'i 01205
 
CUlIIi I 11
 
01fe, oll"; (106 O)195 1)lgl
 

Cl.I'Ut I C IUN 

4)2I.lClI'2 I -,Cb

C:ONSUI-10 

411v UI?9
012]%3I6S!it fI 

GUNILNIDO I-iIEINICU 
011.' 41114 01J5 

C05l.I U3 

0163 Q1b. 0172 4I l 01t49 4191 

INI)UIPI ALIIALIONJ 

.)ib 4I1/b I 9 

IA{JIJI ll IA INUU 1 h IAL

4)1b5 

'L1.AlLU 

(114/ ol44, 4I/l2 441/1 )'fl 

M113IfIhII.IjA INDIUSIR AL 

01 .;H 

I'UNLINUS 
J34) im7o 

ITiEL141, 

014, Q(63 (1ij! 01/ .le, , .111d90)I 
FIULI:bAMIEN ru 
01 1-1UIl7 U135 0145 4.114Y 0151 0165 
f141JDU0C(ION 
0147 l0'11630165 0172 )191 

SEC:AMIEN10 

0117 (1)751r414o7 1b5j 4 1135
 
VAL.UIlNU11 rIVO 

021 3 
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HARINA INTEGRAL DE YUICA
 

0173
 
ALMACENAMIENIO
 
0165 0185
 

0163 0165 0185 
COMFOSICION
(122 O 57 

COMPR IM DOS
 
0163
CONSLIMO, 

0163 0165 018,53 
INDU-IRIAL1ZAUION
 

0165
 
-PORCINODS ., .. 
 ...
 

1 
PRECIOS
 
0163 0165 0185
 
PROCESAMIENTO
 
0122 0124 0157 0165 
SECAMIENIO
 
0165 0185
 
VALUR NUI- IlIVO

01 2 

HARINAS CUMPUESIAS
 
0114 0117 0135 0185
 

HERBICI DAS 

0034 0036 006 01Q7 0117 016H 

HI BRIDOS 

0057 0068
 
PRODUCTIIVI DAD
 
0174
 
PRODUCTIVIDAD DE RAICES
 

0103
 
SELECCION
 

HI ERRO 
0012 0111 

HOIAS
 
0007 0031 0038 0043 0090
 
AMINOACIDOS
 
0014
 

ANALSIS 

0002 0005 0012 0015 0029 0092 
CONIENIDO VE HCN
 
0015
 
CONIENIDU MINERAL
 
0018 0033
 
CONIENIDO P-OIEINICIU
 
0)14 001-,
 
CONIENIIDU VIIAMINICO
 
0167 
NUIRICION ANIMAL
 
00.Q920116
 

HOJAS DI.YUCA (VENDURA)
 
NI)IRICION ANIMAL
 
0123
 
VALOR NUTRITIVO
 
0123
 

ILUMINACION
 
0009 0069
 



i 'D0A 0* ... .. ..
 •i... 
INDIA 
0014 0071 0074 0098 0103 0110 0114 

0133 0136 0155 0156 0202
 
GERMOPLASMA 

0174 


INDICE DL COSECHA I 

0019 0050 0101 0102 0104 0116 


INDONESIA 

0035 0042 0046 0047 0071 0146 0164 

0201 
ASPECTOS SOCIOECONOMICOS 

0203 
COMERCIO 


0161- 0192 
MERCADEO 

0161 0192 

PRODUCCION 

0161 0203 


INDUSTRIA DEL PAPEL 

0143 0144 


INFLORESCENCIAS 

0004 0105 0108 0110 


INGRESOS 

0055 0111 0127 0147 0162 0172 0177 

0178 0181 0183 0187 0202 0203
 

INOCULACION 

0019 0020 0075 0157
 
ENFERMEDADES Y PATOGENOS 

0026 0061 


INSECI IDAS 

0022 0034 0058 0059 0079 0082 0093
0102 0172 


INSECTOS PERJUDICIALES 
0022 0030 0036 0078 0080 0091 0083 
0084 0087 0090 0096 0097 0103 0182 
0183 
ANASTREPHA MANIHOTI 

0034 

AONIDOMYTILUS ALBUS 

0082 0174 


ATfA 

0167 

BEMISIA 

0059 0085 Oh7 0174
 
CARPOLONCHAEA CHALYBEA
 
0079 

ERINNYIS ELLO 

0034 0091 0092 0167 

EUDIPLUSIS BRASILIENSIS 

0079 

PHENACOCCUS MANIHOTI 

0085 0006 0088 0095 0100 

SIL7A PENDULA 


1670060
 
ZONOCERUS VARIEGATUS
 
0085 

IPDMOEA HATATA 

0027 j155 


VENIA 
0073 


0205 N 

0205 

LI GINA 
0121
 

LUZ
 
0009 0013 0069 0167
 

MACARRONEs DE YUCA
 
0193 

MAGNESIO
 
0012 0033 0068 0183
 
ASI0RCION 
0017
 
PRODUCTIVIDAD DE RAICES
 
0018 0026
 

MALASIA 
0019 0025 0069 0071 0105 0112 0153 
GERMOPLASMA 
0104 0106 

MALEZAS
 
0022 0033
 

MANGANESD
 
0012 001 

MANIHOT GLAZIDVII
 
0074 0108
 

MANIHOT POHLII
 
0108
 

MANO DE OBRA
 
0116 0185
 

COSECHA

0181 0203
 
PROCESAMIENTO
 
0165 0171
 

SIEMBRA
 

0175 0181 0203
 

MAGUINARIA INDUSTRIAL
 

0144 0165 
MATERIALES DE PROPAGACION 
0007 0013 0014 0015 0018 0022 0023 
0028 0031 0033 0034 0036 0038 0041 
0048 0050 0058 0059 0079 0092 0094 

0102 0105 0106 0108 0167 0168 0172 
0174 0181 0182 0193 0193 0203 0204 

MECANIZACION
 
COSECHA
 
0031 0179 0184
 

PROCESAMIETO
 
0031 0194
 
SIEMRA
 
0031 0175 0179 0194
 

MEDIDAS DE CUARENTENA
 

MEDIDS DE CULTIVO
 
0063 0155 0156 0158 0159
 
CULTIVO DE TEJIDOS
 
0008 0108
 

MERCADED
 

0022 0160 0162 0166 0180 0188 0194 
ALMIDON DE YUCA 
0144 0161 0171 0176 0181 0192 0192 
01 9z 
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COMPRIMIDOS 


0116 0161 0163 0171 

0L71 0193 


HARINA DE YUCA 

0147 0163 0172 0176 0191 

HARINA INTEGRAL DE YUCA 

0163 0173 

RA ICES
 
0116 

TAPIOCAS 


0171 0176 

TROZOS DE YUCA
 
0116 0163 0171 0193 


MERISTEMAS APICALES
 
CULTIVO DE TEJIDOS 

0008 0174 


METIONINA 


0113 0121 


MEXICO 

0009 

ASPECTOS SOCIOECONOMICOS
 
0175 


MICOSIS 

0006 0034 0036 0067 0068 0069 0070 

0071 0084 0167 0174 0183 0203 

CONTROL DE ENFERMEDADES
 
0058 0059 0060 


MICROSPOROGENESIS 

0110 


MINERALES 

0012 0014 0017 0018 0019 0020 0021
 
0025 0026 0028 0033 0036 0042 0043 

0044 0048 0049 0050 0068 0107 0111 

0174 0183 0197 019R 0199 0202 0203 


MOHOS 

0051 0054 0156 0174
 

MOLIENDA 


0117 0135 0144 0165
 

MONONYCHELLUS CARIBEANAE 


RESISTENCIA
 
0085 


MONONYCHELLUS TANAJOA 

0095 0100
 
CONTROL BIOLOGICO 


0058 

INSECTICIDAS
 

0058 

RESISTENCIA 


0085
 

MYCORRHIZAS 

0019 0020 0174 


NEMATODOS 

0075 007600ALMIDON 

007500760077 


NIGERIA 
 NIGERIA 


0012 0029 0063 0071 0075 0080 0086
 
0088 0096 0100 0126 0131 0132 

COMERCIO 

0193
 
MERCADEO 

0193 


PRODUCCION
 

0193 
NITROGENO
 

0007 0014 001B 0019 0020 0021 0023
 
0025 0026 0028 0033 0049 0050 0068
 
0107 0174 0103 0196 0197.0198 0199
 
020)2 0203 0204
 

NUTRICION HUMANA
 
0035 0111 0113 0119 0120 0170 0171
 
0185
 

NAME 5
 

OIDIUM
 
0167 0203
 

OLISONYCHUS IHAREISIS
 
0098 0174
 

OLISONYCHUS PERUVIANUS
 
0007 0167
 

PAN DE YUCA
 
0147 0172
 
ANALISIS
 
0145
 

PANAMA
 
0127 0130
 
COMERCIO
 
0165
 
PRODUCCION
 
0165
 

PANES
 
ANALISIS
 
0135
 
HARINA DE YUCA
 
0135
 

PAPA
 
0113 0186 0187
 

PAPUA NUEVA GUINEA
 
0070
 

PATENTEE
 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS
 
0137
 

PECIOL S
 
00330090
 

PELADO
 
0118 0135 0141 0143 0144 0147 0171
 

PERDIDAS POS1 COSECHA
 
0160
 

PH
 

0011 0023 0034 0048,0118 0122 0157
 
DE YUCA
 

0137 0141 0144 0155 0156 0182
 
ANALISIS DEL SUELO
0014 0020 0033 0102 0167
 

PHENACOCCUS
 
0080 0093 0096 0097
 

PHENACOCCUS MANIHOTI
 
0086 0088 0095 0100
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RESISTENCIA 

0085 


FHYLLOSTICTA 

SINTOMATOLOGIA 

0071 


PODA 

0050 0167 

DETERIORACION
0057 


POLENPO
 
000EN 


000 


POL.NIZACION 

002 0105 0108 0110 


PORCINOS 

0121 0123 0127 0176 0184 

ENGORDE 


0130
 
RAICES 

0122 0128 0131 0132 


PRECIOS 

0022 0098 0142 0143 0147 0162 0163 

0165 0166 0176 0177 0181 0162 0185 

0187 0189 0191 0192 0194 0198 0203 


PRENSADO 

0117 0118 0147 0165 


PREPARACION DEL TERREN 

0024 0034 0078 0172 0180 0183 

PRUOUCTIVIDAD DE RAICES 

0023 0167 0174 0182 0199 0200 0204 


PROCESAMIENTO 

0030 0114 0124 0136 0142 0145 0146 

0148 0156 0166 0178 0183 0193 

CRIBADO 

0118 0141 0143 0144 0147 0165 0171 

FERMENTACION 

0118 0122 0141 0143 0144 0157 0171 

0174 

GELATINIZACION 

0138 0151 

LAVADO 

0118 0122 0135 0141 0143 0144 014= 

0165 0171 

MOLIENDA 

0117 0135 0144 0165 

PELADO 

0118 0135 0141 0143 0144 0147 0171 

PRENSADO 

0117 0118 0147 0165 

RALLADO 

0118 0141 0143 0144 0147 0165 0171 

SECAMIENTO 

0031 0117 0118 0119 0131 0132 0135 

0137 0141 0143 0144 0147 0149 0152 

0153 0165 0171 0184 

SEDIMENTACION 

0143 0144 0165 0171 


PROCESGS EN PEDUENA ESCALA 

0141 0143 0144 0148 0156 0171 


PROCESOS FISIOLOGICOS DE LA PLANTA 

0007 


PRODUCCION DE BIOMASA 

0045 0050 0159 


PRODUCTIVIDAD DE ALMIDON
 
COSECHA
 
0104
 
CULTIVARES
 
0045 0104
 
FERTILIZANTES
 
0199
 
REQUERIMIENTOS CLIMATICOS
 
0199
 

PRODUCTIVIDAD DE ENERGIA
 
0047
 

PRODUCTIVIDAD DE RAICES
 
0018 00200022-0023-00260036 0042--*
 

0043 0045 0049 0050 0060 0072 0073
 
0063 0098 0102 0103 OI4 0107 0109
 
0147 0167 0174 0182 0197 0198 0199
 

0200 0201 0202 0204
 

PRODUCTOS ALIMENTICIOS
 
0115 0117 0118 0135 0137 0138 0140
 

0143 0144 0171 0174 0185 0193
 
PRODUCTOS DE LA PANIFICACION
 

HARINA DE TRIGO
 
0117 0135
 
HARINA DE YUCA
 
011, 0135 0185
 
HARINAS COMPUESTAS
 

0117 0135 0185
 

PRODUCTOS DE YUCA
 

0119 0166 0182
 
PRODUCTOS FRESCOS
 
0122 0165 0181 0185

PRODUCTOS PROCESADOS
 
0112 0134
 

ALMIDON DE YUCA
 
0003 0136 0137 0138 0139,0140
 
0141 0142 0143 0144 0145 0150
 
0151 0154 0155 0156 0161 0164
 
0165 0171 0174 0176 0181 0183
 
0189 0192 0193
 

CASARIPO
 
0033
 

CAZABE
 
0145 0147 0172
 

COMPRIMIDOS
 
0116 0161 0163 0171 0169
 

GAPLEK
 
0203
 

GARI
 
0171 0193
 

HARINA DE YUCA
 
0111 0113 0114 0117 0130 0135
 
0145 0147 0151 0158 0163 0165
 
0172 0176 0185 0189 0191
 

HARINA INTEGRAL DE YUCA
 
0129 0157 0163 0165 0173 0185
 

PAN DE YUCA
 
0145 0147 0172
 

TAPIOCAS
 
0164 C171 0176 0183
 

TROZOS DE YUCA
 
0031 0116 0123 0127 0135 0148
 
0153 0163 0165 0171 0174 0183
 
0185 0189 0193
 

PRODUCTOS FERMENTADDS
 
0150 0156 0174 0178 0163
 

PROGRAMAS DE YUCA
 
0203
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FITOMEJORAMIENTO 

0107 0174 


GERMOPLASMA
 
0107 0174 

NUTRICION ANIMAL 

0107 0116 0170 

NUTRICION HUMANA 

0170 


PROPAGACION 

0030 0031 0106 0167 


PROPIEDADES FISICAS DEL SUELO 

0007 0014 0010 0019 00230020 0024 
0026 0028 0033 
0034 0036 0045 0048 

0049 
0078 0102 0167 0182 0196 

PROTEINAS 

ANALISIS 

0131 


PSEUDOMONAS 


0174 

SINTOMATOLOGIA 

0071 

RAICES 


0007 0019 ':1077 '084 0101 0102 0128 
0134 
ALMACENAMIENrO 

0051 0052 0'053 ('054 0055 0')57 :'112 
0116 0146 0165 0:167 0174 0183 018o 
ANALISIS
 

0001 0015 0016 ()'(51 0056 0057 ('112
0131 0132 


BIOQUIMICA

0056 0174 

COMERCIO 


0116 0165 0185
CONTENIDO DE ALMIDON 

0052 0053 010 
CONTENIDO DE GRASA
 
0122 0126 

CONTENIDO DE HCN 

0015 0016 (131 0132 
DETERIORACION 

0051 0((52 (1053 ()0)4 ('(55 0056 0i057 
0116 0146 0174 


EMPAOUE
 
0165 

MATERIA SECA 

0033 0043 01('3 107 0126 
SECAMIENTO 


0131 0132 0165 ('185 
VALOR DIETETICO

0116 0126 
VALOR NUTRITIVO 

'0122 


RAICES SECAS 

0031 0123 0127 0134 0135 0148 0149 
0153 0165 0174 ('183 0185 0189 0203 
DISTRISUCION 

0192 
MERCADEO 

0116 0163 0171 0192 ('193 


RALLADO 


0118 0141 0143 0144 0147 0165 0171 


RAMIFICACION
 
0043 0101
 

REPOSTERIA
 
0136 0138
 
GARI
 
0118
 
HARINA INTEGRAL DE YUCA
 
0122 0157
 
HOJAS
 
0014
 

RAICES
 
0052 0053 0122
 

REPRODUCCION DE 
LA PLANTA
 
0102 0108 (:110
 

REPUBLICA DOMINICANA
 
0024 0027 0048
 
ASPECTOS SOC IUECONOMICOS
 
0169 0172
 
MERCADED
 
0172
 
PRODUCCION
 
0 172 

REQUERIMIENTOS CLIMATICOS
 
1)(109 0013 0015 0033 
 Q034 0058 0059 
0069 0)78 0:"')10087 0086 0116 015:' 
0153 0157 0183 

CRECIMIENIO
 
0007 0019 
PRODUCT IVIDAD
 
100070:20 0023 1):(-'6 0040 0'(49 0u60 

('102 0167 (1182 ()196 ('199 0203 

kEDUERIMIENTOS DEL SUELO
 
019 0042 i 174 0181 :,183 

REQUERIM ENIOS HIDRICOS 
(FLANIA)
 
0007 0167
 

REQUERIMIENTOS HIPRICUS (FR(OCESAMIENTO) 
0144 

REDUERIMIENTOS NUTRICIONALES
 
0J07 0014 0017 ('18 (.j19 ''02) 0021 
0025 00:''26 0,:28 :33:'0135 1':'42 (043
0044 ')048 (.-49 (151.1 015l7 ('167 0172 
0174 0183 (195 0196 ('197 ('198 0199 
0200 0202 -20)3 ('204 

RESIDIJOS
 
'136 (156 

RESISTENCIA
 
. 51 

ACAROS FERJUDICIALES
 
0026 0085 010; 
ENFERMEDADES Y FATOGENOS
 
' 0016 
INSECI8S FERJULICIALES
 
0085 ('(9 01'3 

RIEGO
 
0021 0('34 ('036 010"7 (174 

ROSELLINIA
 
'167
 

SAISSErIA NIGRA
 
0183
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SECAMIENTO 

0119 0131 0132 0184 

ALMIDON DE YUCA 

0137 0141 0143 0144 0165 0171 

COMPRIMIDS•
 
0171 

CONTENIO DE AGUA 

0118 0152 0153 

HARINA DE YUCA
 
0117 0135 0147 0165 0185 

MAQUINARIA INDUSTRIAL 

0144 0165
TAPIOCASS 


0171 

'TROZOS DE YUCA -
0031 0135 0149 
0153 0165 0171 0185
 

SECAMIENTO AL SOL 

0119 0127 0131 0132 0141 0144 0149 

0152 0153 


SEDIMENTACION 

0143 0144 0165 0171 


SEMILLA 

0009 0102 0106 

GERMINACION 

0105 


SENEGAL
0EEA 

0076 


SIEMBRA 

0014 0030 0033 0046 0046
 
COSTOS 

0022 0107 0172 0175 0181 0182 0183 

0195 0203 

EQUIPO AGRICOLA 

0175 0179 

ESPACIAMIENTO 

0007 9023 0026 0032 0034 0049 0050 

0102 0107 0167 0174 0175 0161 0182 

0183 0196 0199 0200 0201 0204
 
MANO DE OBRA 


0175 0181 0203 

MECANIZACION 

0031 0175 0179 0164 

PRODUCTIVIDAD DE TUBERCULOS
 
0022 0023 0026 0036 0043 0045 0049 

0050 0102 0107 0167 0174 0182 0199 

0200 0201 0204 


SIL1A PENDULA 

0167 


SINTOMATOLOGIA 

ENFERMEDADES Y PATOGEOs 

0058 0059 0060 0061 0067 0066 0071 

0073 


SISTEMA MUKIBAT 

0046 


SISTEMA RADICAL 

0033 


SISTEMAS DE CULTIVO 

0025 0028 0032 0044 0058 0059 0180 

BARBECHO 


0022 0034 0181 0198 

CULTIVOS DE ROTACION 

0026 0167 0200 

CULTIVOS INTERCALADDS 

0021 0022 0023 0027 0075 0167 0172 


0174 0175 0181 01820195 0196 0197
 
0198 0199 0201 0202 0203 0204
 
CULTIVOS MIGRATORIOS
 
0176
 

SPHACELOMA MANIHOTICOLA
 
SINTOMATOLOGIA
 
0071
 

SURINAME
 
0060 0096
 
0
 

' •"
 

USTANCIAS REGULADORAS DEL CRECIMIENTO
 
00,07 

TAILANDIA
 
COMERCIO
 
0163 0194
 
MERCADEO
 
0163 0194
 
PRODUCCION
 
0163 0194
 

TAIWAN
 
0071
 
ASPECTOS SOCIDECONGMICOS
 
0176
 
COMERCID
 
0176
 
MERCADEO
 

0176
 

TALLOS
 
0036 0043 0196
 
ANALISIS
 
0015
 
CONTENIDO DE HCN
 
0015
 
DESARROLLO DE LA PLANTA
 
0007 0033
 

TAMAN1G DE PARTICULAS
 
0153
 
ALMIDON DE YUCA
 
0003 0140 0144
 

TANZANIA
 
COMERCIO
 
0191
 

MERCADEO
 
0191
 
PRODUCCION
 

0191
 

TAPIOCAS
 
0164
 
ALMACENAMIENTO
 

0183
 
ASPECTOS LEGALES
 
0176
 

COMERCIO
 
0171 0176
 
INDUSTRIALIZACION
 

0171 0176
 
PROCESAMIENTO
 
0171 0183
 
SECAMIENTO
 

0171
 
USOS
 
0171 0183
 
VALOR NUTRITIVO
 
0171
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TECNOLOG3IA 

0172 0173 0178 0185 

PAQUETE TECNOLOGICO 

0055 0143 0181 

EVALUAC:ON DE TECNOLOOIA 

0143 0168 0171 


TEJIDOS VEGETALES 

0002 0013 0066 

CULTIVO DE TEJIDOS 

0008 0174 


TEMPERATURA 

0007 0009 0013 0020 0033 0034 0036
 
004B 049 00600069-0078 00810087 

0088 0102 0152 0153 0157 0167 0182 

0183
 

TETRANYCHUS CINNAtARINUS 

0098 0174 


TETRANYCHUS NEOCALEDONICUS 

0098 


TETRANYCHUS URTICAE 

0007 0167 0203 


TEXTILES 


0143 0144 


TIOCIANATO8 

0132 


TOGO 


0076 0095 


TOXICIDAD 

0077 0116 0119 0120 0167 0171 0174 


TRANSMISION DE ENFERMEDADES 


VECTORES 

0060 


TRINIDAD TOBAGO 

0096 


TRIPS 


0007 0167004 

INSECTICIDAS 

0079
 

TROZOS DE YUCA 


ALMACENAMIENTO
 
0116 0165 0185 


INSECTOS PERJUDICIALES 

0174 0183
 

COMERCID 

0116 0163 0165 0171 0185 0193 


CONSUMO 

0116 0163 0165 0185 0189
 
CONTENIDO DE HCN 


0135 

COSTOS 

0116 0127 0153 0163 0165 0183 0185 

0189 0193
 
EMPAQUE 

0165 

GANADO 


0123 

INDUSTRIALIZACION 

0116 0165 0171 0189 

MAQUINARIA INDUSTRIAL 

0165 


tERCADEO
 
0116 0163 0171 0193
 
PORCINOS
 
0123 0127
 
PRECI S
 
0163 0165 0105 0189
 
PROCESAMIENTO
 
0031 01350148 0149 0153 0165 0171
 
0174 0163 0193
 
SECAMIENTO
 
0031 
0135 0149 0153 0165 0171 0185
 
SECAMIENTO AL SOL
 
0127 0149.0153
 

UTILIZACION DE RESIDUOS
 
• 01260136 0163 0183
 

VALOR ENERGETICO DE LOS ALIMENTOS
 
0012 0047 0111 0116 0123 0126 0187
 
0193
 

VENEZUELA
 
0001 0002 0003 0004 0005 0117 0129
 
0145 0150 0151
 
ASPECTOS SOCIOECONOMICOS
 
0147
 
COMERCIO
 
0186 0187
 
MERCADEO
 
0147
 
PRODUCCION
 
0147
 

VIRUS DEL ESTRIADO MARRON DE LA YUCA
 
RESISTENCIA
 
0003
 

SINTOMATOLOGIA
 
0073
 

VIRUS DEL MOSAICO AFRICANO DE LA YUCA
 
0006 0167 0174 0193
 
CONTROL DE ENFERMEDADES
 
0058 0060'0072
 
EPIDEMIOLOGIA
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INTRODUCCION 

lsta revista tie resfineents analiticos, que reemplaza la anterior 
coimbinacion tie tarjctas de rcslimcnes y volOmenes acumulativos 
anlalcs, estti ,lisefiada para pro)orcioilar tina gua especializada de 
h litcratu ra 1iundial sobre la ytlCa (Manihot esculenta Crantz), con 
ia cual SC diS1cmian los rcsultados dc la investigaci6n y se registran 
las actividades relacionadas con estc cultivo. 

Los rcsfnimcns prCscetan informaci6n condensada sobre artfculos 
tic rcvistas, follctos, inIormcs inimcografiados, tesis, i anwaics y 
otros matcrialcs convencionalcs y no convencionales, clasificados en 
,,:anics eircas tenmitticas y con indices Lie autorCs y de materias para 
facilitar sU conlsulta. 

('iand) sc dcscc informaci6n retrospectiva y detallada sobre un 
ima cspccffico, el Ccntro die Documentaci6n del CIAT puede Cfec
nar bt'Isqucdas biblio.r-iificas mccanizadas de toda su colecci6n de 

doctincntos. Como partc ieecstc scrvicio, el usuario recibe los rcsui-
McnC, tic Ios articuhOs (IlC corresponden a su irca de inters. El 
tcxto complcto de cada artficulo procesado por el Centro de Docu
mentaci6n sc ipucdc obtcncr por mcdio del Servicio tie Fotocopias. 

El (ecniro tic Dotimnentaci6n dcl CIAT tambin publica revistas 
(IC resfimces analiticos sobre frfjol (Phaseolus iulgaris L.) y pastos
tropicalcs. Otras Ipnblicacioncs dedicadas a mantener a los usuarios 
ill'ormados sobrC los avances de la investigaci6n en sus respectivos 
campos de investigaci6u son: 1iginas de Contenido, Yuca-Boletfn 
Inforniativo (Cassava Newsletter), Pastos Tropicales - Boletfn Infor
mativo y llojas tie Frijol. 

iii 



EILEMENTOS DEL RESUMEN
 

Nirncro de accc-

so del docuniento14
padeldidost---t!9527

1paraopdidos
de 


es lllieu on,- 1%0 L11 A toiC M U Ut\ An-o de 

Ia rL\li pAid u1i Ac publicclintidlL 

0145 --

IKEDIOBI, C.O.; -JYIKE, E. 19.. The use of linamarase in/ 
gari production. (Utilizaci6n de llnamarasa para la producci6nProcess Biochemistry 17(4):2-5. -Ingl. Res. de;

Ingl 12 Refs..} 
.
fluts. IDept. o,7Biochem-istry, Ahmadu -Bel 'Univ Zara,\N Igerta-_ " 


/ iDirecci6n 
Fuente Idiomna dcl ldionia del 

docuniento rcumcn 

Yuca. Linamarasa. Usos. Garn. Fermentaci6n. Procesos de destoxicacin 
Enzimas. Nigeria. 

La destoxicaci6n de la yuca relacionada con la fermeataci6n depende de la 
hidrlisis de la linamarasa end6gena de los gluc6sidcs cianog6nicos compo
nentes. La adici6n de preparaciones de linamarasa ex6gena a la yuca raspada 
en fermentaci~n no solamente aument6 la tasa y magnitud de destoxicaci6n 
sino que produjo tambiln gari con niveles inocuos de cianuro. Con una 
selecci6n preliminar de vatios aislamientos de hongos 3or su capacidad para 
sintetizur la linamarasa se obtuvo la identific:ici6n de 2 bongos,
Penicillium steckii y Aspergillus sydowi, capaces de producir esta enzima 
en cantidades c-erciales. La utilizaci6n de linamaraha o de hongos produc
tores de linamarasa en la fermentaci6n de la yuca para la producci6n de 
gari puede ser una posibilidad interesante. [RA-CIAT] 
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INSTRUCCIONES PARA EL USO DE LOS INDICES 

Los inimeros que aparecen debajo de cada autor o materia en los fn
dices respectivos, corresponden al orden consecutivo de los resfime
nes dentro de la revista: dicho niumero esti ubicado en la parte 
superior de cada resunen. 

En ]a 6ltima revista del aflo se incluyen los fndices acumlativos 
anuales de autores y de materias. 

Indices de Autores 

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

Indice de Materias 

Este fridice preseLta uia lista alfabtica de descriptores utilizados en 
la investigaci6n de la yuca, muchos de los cuales estfin conibinados 
con otros descriptores para permitir la identificaci6n de temas inis 
especificos: 

N I(fG R I A 
0003 0025 0027 0057 0060 00t ! O063
 

0064 0065 0066 0067 0069 0070 0071
 

0074 0076 0077 0018 0079 0082 00033
 

0004 0085 0087 0088 009t) 0097 010 1
 

011b 0118 1 1ll 0124 0125 0126 0128
 

LI NAIAR AS A
~004I
 

GAR I 

0181
 
0097 

OiE 5To0X I (. A C 10N1 
0097 q4 

FER MF N T A C 10 N 

0145 
PR<OCESAMI ENT'O
 
0157 

PROTFINAS
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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 
Scrvicio de Fotocopias
 
Apartado Areo 6713
 
Call, Colombia
 

Los pcdidos deben indicar el numero de acceso del documento (parte
superior izquierda de cada referencia) y no el nimero consecutivo. 

Costo de fotocopias: Col$5.00 pot p~igina en Colombia mAs el 
costo del porte atreo. 

US$0.20 	 por pfigina para paises de Am6rica 
Latina, El Caribe, Asia y Africa, 
incluido cl porte afreo. 

US$0.30 	 por plgina pati otios paises inclui
do el porte adreo. 

Se IrCtli crc paso anticipado, en una de las siguientes formas: 

I. (_'leqn,', 	 en t 'SS: A nombre dcl CIAT, girado contra un banco internacional de 
Istados I :ni(los. 

2. Chequ 	c1n SCOI.: A nombre dcl CIAl, agrcgando el valor de it comisi6n 
hancaria. 

3. Giro postal o hancario: A Ilonlrc dcl (IAT, anolando claramente stis datos. 

4. CuponcN CIA1: Fn unidades de JSS. 10 ) Co1S5.()0 sc pueden adquirir en 
CIAT-Iihlioteca (pcrsonalmcnic o por coric,). 

5. Ctpones AGiRINI ER: I)isponibles en moncda local en las ihbliotecas agricolas
nacionales o e1 las olicinas dcl Islittn. Incramericano de Cooperaci6n para fa 
Agricultura (IlCA) en paises detodos los America I.atina y El Caribe. 

6. (CponcsIJNIS('O: Sc pueden adq uirir cn las oficinas de a UNESCO en todos 
los paises. 

http:Col$5.00


A0O BOTANICA, TAXONOMIA Y DISTRIBUCION GEOGRAFICA 

0206 
25253 ALLEM, A.C. 1984. A revision of Nanihot section Quinguelobae 

(Euphorbiaceae). (Una revisi6n de Nanihot secc16n Quinguelobae 

(Euphorblaceae)]. Ph.D. Thesis. Reading, England, University of 

Reading. v.1,311p. v.2,152p. Ingl., Res. Ingl., 708 Refs., Ilus. 

Yuca. tIanihot-C.crecimiento;'-Races. Talls.-Hojs.-Inflorescencias. Floreu.... 

Frutos. Semilla. Polen. Polinizacidn. Hibridos. Ecologla. Taxonomfa. Iden

tificaci6n. Brasil. 

Se propane una revis6n taxon6mica de Manihot, secci6n Quinguelobae 

(Euphorbiaceae). De las 14 especies que originalmente conformaron Is see

ci6n, se ha reducido el no. a 10. A pesar de su usa frecuente en anflisis 
taxon6micos anteriores, Is forma de Is hoja es una caracterlstica poca 
confiable, pues pacas especies tienen una morfologla de is hoja realmente 
constants. De todos los campos Investigados pars prober su usa eventual en 

materias taxon6micas, el patr6n del grabado do Is epidermis de la hoja de
mostr6 ser el mfs alentador. Con bastante frecuencia este campa solo pro
porcion6 datos que lievaron a decisiones taxon6micas en asuntos de rango y 

sinonimia. La observaci6n en el campo que permitla el examen de material 
fresco revel6 que s6lo shorn so esat evaluando adecuadamente el valor de 

los caracteres de este g~nero. Esto es especialmente vhlido an el grabado 

de las frutas, un caracter do importancia taxon6mica bfsica, tan 
desatendido y pasado par alto en el pasado. La citologla revel6 pocas 

cosas nuevas, manteni~ndose un 2n - 36 uniforme pars todas las especies 

del g~nero. La palinologfa revel6 un grabado exine muy uniforme de los 

granos del polen en todas las especies. La biologla reproductiva sports 

evidencla quo indica quo Is geitonogamia probablemente es el sistema de 
mejoramlento predominante de] g~nero. Se presents tambign evidencia que 

sugiere quo Is agamospormia y/o is psoudogamia pueden ser activas en 

Manihot. La presencia do una determinada especie no s6lo depende de 

fnctores abi6ticos tales coma el suelo, el clime y is topografla, sino que 
se ve afectadn, hasts un alto grade, par factores bi6ticos tales coma el 

comportamieLuto del insecto polinizador y el sistema do mejoramiento de las 
especies vegetsles. So aclra que ]a unidad de evoluci6n de Is plants no 

es Is especie, sno su poblaci6n local de meJoramiento. Existe evidencia 

avanzada quo muestra los medlos par los cuales so pueden diversificar 
r~pidamente Ins especies en el tr6pico, aprovechando is restricci6n on el 
flujo do genes entre poblaciones aisladas par ]a distancia. Se presents 
una clasficacift de Ins especies, aunque muy conservadora. En ella, queds 

particularmente clara que un amplio panorama de las especies vegetales se 

garantiz6 pnr completo, a Is luz do In evidencia que demuestra que las 
poblaciones alopftricas distintas podrian estar evolucionando a velocidades 
evolutivas muy diferentes. [RA-CIAT] 

0207
 
25595 BOSTER, J.S. 1985. Selection for perceptual distinctiveness:
 

evidence from Aguaruna cultivars of Manihot esculenta. (Selecc16n pars
 

is distinci6n perceptual: evidencia ce cultivares de Manihot esculenta
 
de Aguaruna). Economic Botany 39(3):310-325. Ingl., Res. Ing1., 27
 
Refs. [Dept. of Science & Technology Studies, Rensselaer Polytechnic
 
Inst., Troy, NY 12181, USA]
 

Yuca. Cultivares. Anatomfa de Ia planta. Identificaci6n. Taxonomfa. Manihot
 
esculenta. Yuca dulce. Yuca aarga. llojas. Pecfolos. Tallos. Ramificaci6n.
 

Races. Investigacl6n. Anhlisls estadfstico. Perg.
 

W291
 



Se presenta ovidencia Je que c,. de yuca han sido seloccionados en cuanto a
 
combinaciones de caracrere quo los hacon perceptualmente disernibles. Se
 
propone esto modo de selecc16n para explicar por qu6 los cv. son tan varia
blos un los caracteres taxon6micos perceptualminte sobresalientes no rela
clonados con el uso o suporvivencia de la plants. So analiza nuevamente
 
rnterial publIcado sobre in yuca y especies relaclonadas y se presenta
 

nueva ovidencla a partir del inventario de cv. do yuca mantenidos por el
 
Aguaruna JIfvaro, en el nordeste del Per. Se identificaron caracterfsticas
 
implfcadas por el modelo de selecci6p d 
diferencia perceptual: variaci6n
 
.lto bcontinua-e-independioente-de,-caracteres -taxon6micos-no 
adaptativos--.
El ,nventario de cv. de Aguaruna muestra 2 caracterfsticas adicionales que 
estaban previstas per el modelo: los caracteres taxon6micosde eate inven
tarlo local varfan tan Independientemento y casi on in misma medida que las 
de In especle coma un todo. So presenta una evidencia antropoi6gica pars
 
demostrar que Aguaruna interact6a con Ins plantas tal como lo habla pre
dicho el modelo. La evidencla indica que los procedimientos utilizados por

los cultivadores Para identificar los cv. dejan su 
huella en las plantas;
 
los cultivos muestran los efectos tanta del ojo como do In mano del culti
vador. [RA-CIAT]
 

0208
 
24539 CACERES A., I..A. 1985. A mandioca: origem, evolucao e dispersao.
 

(La yuca: origen, evolucin y dispersi6n). Lavras-MG, Brasil, Escola
 
Superior de Agricultura do Lavras. 23p. Port., 31 Refs.
 

Yuca. Manihot. Geograffa do is plants. Hlistoria. Citogendtica. Genftica.
 
Cromosomas.
 

So presenta una revisi6n do literatura sobre 0l orlgen, domesticaci6n,
 
dispersi6n, citogen6tica y genttica on relaci6n con in evoluci6n de la
 
yuca. [CIAT]
 

V~ase ademnis 0237 0366 0370
 

BOO fANATOMIA Y MORFOLOCIA DE LA PLANTA
 

0209
 
25277 CIPA, S.K.; HUSSEIN, K.M.; LIAN, T.S.; LAN, G.S.; PIANG, L.N. 1983.
 

Morpholgy and development of the cassava plant. (Morfologfa y
 
desarro'(lo de Is plants de yuca). In . A special report on
 
cassava 
in Peninsular Malaysia, with particular reference to production
 
techniques. Kuala Lumpur, Malaysian Agricultural Research and
 
Developing Institute. Report no.PTM-02-83. pp.1-20. Ingl., Ilus.
 
[Malaysian Agricultural Research & Developing Inst., P.O. Box 12301,
 
Kuala Lumpur 01-02, Malaysia]
 

Yuca. Anatomia do la 
 plants. loJas. Tallos. Ralces. Flores. Frutos.
 
Semilla. Crecimlento. Desarrollo de 
Is plants. Cubierta foliar. Desarrollo
 
de la ranz. Malaysia.
 

So presents un Informe de los principales logros de ]a investigaci6n sobre
 
morfologfa 
y desarrollo do Is plants de yuca en Malaysia Peninsular. Se
 
presenta una descripci6n botfnica de hojas, tallos, ralces, flores, 
frutos 
y senillas, con ilustraciones a color de cada una de las partes. Se des
cribe el patr6n de crecimiento de Is plants durante 24 msesa en cuanto a 
rogerneracl6n, desarrollo de in cubierta foliar, almacenamlento y engross
miento en Isa ralces y segunda fase vegetativa. [CIAT]
 

2 



0210
 
25732 LOCKARD, R.G.; LOCKARD, J.H.; WOUNUAII, D.D. 1985. A rapid
 

non-destructive method for the estimation of leaf areas in cassava.
 
(Un m~todo rfpido no destructivo para la estimaci6n de las greas
 
follares en yuca). Annals of Botany 55(I):125-128. Ingl., Res. Ingl., 6
 
Refs,, Ilus. [Central Agriculcural Research Inst., P.O. Box 3929,
 
Monrovia, Liberia]
 

Yuca. Area foliar. Cultivares. Hojas. Anf]isis estadfstico. Liberia.
 

So requiri6 de un m6todo r~pido no destructivo para estimar el firea foliar
 
pars un estudio detallado do nuevos cv. de yuca. Se trazaron los perfiles
 
de Ins hojas en el campo y so obtuvieron las freas foliares con un planf
metro. El cv. Caricass 2 fue escogido para estudio detallado y se midieron
 
50 hojas do cada no. de l6bulo (3-9 16bulos/hoja). Se registr6 el largo y
 
el ancho do todos los l6bulos y se correlacionaron con el frea foliar. Par
 
Io tanto, os necesario medir el rango de un s6lo l6bulo pars tener un esti
mado del area foliar. Comparaciones entre hojas con 5 y 7 l6bulos de
 
Caricass 1, Caricass 3 y un cv. local demostraron que estos cv. podfan ser
 
medidos en is misma forma y que los coeficientes de regresi6n de Caricass
 
2, Caricass 3 y el cv. local no eran significativamente diferentes. Un
 
coeficiente de regresi6n comn podrfs ser utilizado para estimar el area
 
follar de los 3 cv. (RA-CIAT)
 

Vfase ademas 0207 0286 0364
 

COO FISIOLOGIA DE LA PLANTA
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25600 COCK, J.1.; PORTO, M.C.M.; EL-SHARKAWY, M.A. 1985. Water use
 

efficiency of cassava. 3. Influence of air humidity and water stress on
 
gas exchange of field grown cassava. (Use eficiente del ague. 3.
 
Influencia de la humedad del aire y del estrds hidrico en el intercambio
 
gaseoso de yuca cultivada en el campo). Crop Science 25(2):265-272,
 
Ingl., Res. Ing1., 23 Refs., Ilus. [CIAT, Apartado Adreo 6713, Cali,
 
Colombia]
 

Yuca. Experimentos de campo. Cultivares. D16xido de carbono. Requerimientos
 
hidricos (plants). Riogo. Estr6s hfdrico. Fotosfntesis. Respiraci6n de Is
 
plants. Transpireci6n. Hojas. Estomas. Colombia.
 

En el campo so midJ6 el intercambio gaseuso pars estudiar la respuesta a
 
los cambios en Is humedad del aire de yuca cultivada on el campo con y sin
 
riego. Se utiliz6 el cv. M Col 1684 como material de evaluac16n en CIAT-

Pnlmira y Santander de Quilichau (Colombia). La t6cnica Infraroja de in
tercamblo gaseoso fue modificada para permitir un muestreo de campo de las
 
tasas de intercambio do CO2 en la hoja, utilizando el m6todo de inyecci6n
 
con jeringa en sitios lejos del lab. Hubo una marcada reducci6n en Ia tass
 
fotosint6tlca foliar a medida quo disminula Ia humedad del sire tanto en
 
plantas con como sin riego. La tasa fotosintgtica foliar so correlaclon6
 
significatIvamente con Is diferencia en la presi6n del vapor del sire (DPV)
 
y con ]a conductancia foliar, pero no se correlacion6 con el potencial
 
hidrico foliar al medlo dia y en las primeras horas do Is tarde. El poten
cial hfdrico foliar de plantas sin riego al medlo dia fue ligeramente mayor
 
quo el do plantas con riego. La tasa fotosintftica de plantas sin riego
 
fue siempre manor quo Is do plantas con riego. InicinImente is transpira
ci6n aument6 a una mayor diferencia entre Is heja y la presi6n dil vapor
 
del aire y luego disn.inuy6 abruptnmente con aumentos adicionales en Ia DPV.
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La eficiencia de la hoja 
en la utilizaci6n del agua disminuy6 en un 
patr6n
curvilfneo con 
la DPV. Los resultados concuerdan con informes previos
expt. controlados de on
lab. El rendimiento de ralces 
(peso seco) y la producci6n total de biomasa de la yuca aument6 al aumentar la HR en 
in cubierta 
foliar del cultivo con nebulizaci6n artificial. Hubo un 
aumento del 91,
15 y 27% en la MS de 
la ralz (peso seco), 
parte a6rea y total, reap.,
despaus de 40 dlas de nebulizaci6n artificial 
an comparac16n con 
el testigo. Estas diferenclas en In producc16n de blomasa no estuvieron asociadas
con camb.os en el agun -deljsueo-ni.concambiosen el lAF-sinomfms-bien c
. on. ...
.nsejor tasa fotosintftica/unidad de hrea foliar en Ias plantas con nebulizaqi6n. La tasa fotosint6tica foliar de in yuca d1fminuy6 con LIs edad de
Is h)Ja' con 
 una tasa max. de 26 microoles de CO /m /s para hojas j6venescomptrada con 13 micromoles de CO/m Is pars
bajas 

ho~ns viejas en Is. partes
de la cubierta foliar. 
 La irradiac 6n de 
saturaci6n fotosint6tica
estuvo alrededor de 
1500 y 800 mlcromoles/m /s pars hojas j6venes y viejas,
resp. 
 El m6todo modificado do inyecci6n con jcringa demostr6 ser conflable
y adecuado pars manejar un 
no. grande de muestras on 
el campo durante un
tiempo corto. Las tasns fotosintticas de algunas especies de cultivos C3
y C4 fueran similares a 
valores reportados obtenidos 
con in t~cnica convencional infraroja de intercambio gaseoso. [RA-CIAT]
 

25236 KANDA, A.; TMAI, K.; 0212

MORIYA, T. 1984. 
 A gas exchange measurement
system and its 
application to 
rice and cassava leaves. 
(Un sistema pars
Is medici6n del intercambio gaseoso y su aplicaci6n a las hojas de arroz
y yuca). Japanese Journal of 
Crop Science 53(4):472-478. Ingl.,
Ingl., Jap., 16 Res.
Refs., Ilus. [Faculty of Agriculture, Univ. 
of Tokyo,


Bunkyo-ku, Tokyo 113, Japan]
 

Yuca. Hojas. D16xido de carbono. Transpiraci6n. Asimilaci6n de 
la planta.
Requerimientos h~dricos 
(plants). Estomas. Jap6n.
 

Se estableci6 un 
sistema pars efectuar mediciones rimultfneas de In 
asimilaci6n y la transpiraci6n netas 
de CO2 . Este sistema puede regular exactsmente el ambiente interior de 
Is cimara de asimilaci6n en 
condiclones de
lab. y de campo. 
 A partir de hojas de arroz y de yuca se~obtuvieron datos
sobre intercambio gaseoso. 
 Cuando se camb16 la
0.77 a velocidad del viento de
1.70 m/seg, la asimilaci6n neta 
de CO2 aument6 ligeramente (6% en
arroz 
y 7% en yuca), pero In transpiraci6n aument6 
enormemente (70%
arroz y 22% en
en yuca) y, consiguientemente, Is eficlencia de 
utilizaci6n de
ague disminuy6. 
Cuando la 11Rcambi6 de 32 
a 83%, In eficiencia do utilizac16n de agua aument6 debido a que In asimilaci6n nets de CO2 aument6 (9% en
arroz y 8% en yuca), pero disminuy6 is transpirsci6n (-59% en arroz
en yuca). Con Is norma do seguimiento, so rastrearon camblos en l 
y -43%
 

temp. y
humedad del aire, hasts + 0.2C y 
 0.5%, reap. [RA-CIAT]
 

Vfase ademfs 0366
 

CO) Desarrollo do 
In Plants
 

25569 AZIZ, Z.A. 1983. 0213
Leaf area studies 
on four varieties of cassava
with different leaf 
forms and branching habits and their relations with
yield. (Estudios del frea follar en cuatro variedades 
de yuca con
diferentes formas do hojas y h6bitos do ramificaci6n y sus relacionescon ei rendimiento). 
 MARDI Research Bulletin 11(3):240-247. Ingl., Res.
Mal., Ingl., 5 Refs., 
 Ilus. [Malaysian Agricultural Research &
Developing Inst., Serdang, Selangor, Halaysia]
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Yuca. Hojas. Cultivares. Area foliar. Ramificaci6n. Datos pluviom~tricos.
 
Productividad de rafces. Creclimiento. Malaysia.
 

Se estudiaron 4 var. de yuca en Malaysian Agricultural Research and 
Developing Institute (serdang, Selangor). Black Twig present6 el mayor 
rendimiento de rafces, lo cual se atribuy6 a su capacidad para retener un 
IAF relativamente alto durante un largo perlodo de su crecimiento. Black 
Twig no es ramificado y tiene l6bulos foliares normales. Peranchis, una 
segunda var. sin ramificar y con l6bulos foliares angostos, registr6 el 
~~enr~daoe IAF. 11De-las- 2 var . amificadas* que -se 'eattdihron7-Mlka
 

present6 rendimientos intermedios entre los de Black Twig y Peranchis, 
 en 
tanto qua Buluh present6 los menores rendimientos. Se concluy6 que la 
ramificaci6n parece estar asociada con rendimientos bajos. [Plant Breeding 
Abstracts-CIAT]
 

0214
 
25278 CHAN, S.K.; HUSSEIN, K.M.; LIAN, T.S.; LAN, G.S.; PIANG, L.N. 1983. 

The physiological basis of yield in cassava. (La base fiaiol6gica para

el rendimiento en yuca). In _ . A special report on cassava in 
Peninsular Malaysia, with particular reference to production techniques.
 
Kuala Lumpur, Malaysian Agricultural :.esearch and Developing Institute.
 
Report no.PTM-02-83. pp.21-31. Ingl., Ilus. [Malaysian Agricultural 
Research & Developing Inst., P.O. Box 12301, Kuala Lumpur 01-02,
 
Malaysia] 

Yuca. Fisiologla de la plants. Materia seca. Area foliar. Productividad de 
ralces. HoJas. Siembra. Espaciamiento. Ramificaci6n. Cubierta foliar. Luz. 
Fotosfntesis. Malaysia. 

So discute la base fisiol6gica del rendimiento en yuca o la capacidad de 
producci6n de races, la cual depende de la productividad de MS en toda la 
planta y la distribuci6n de fsta en favor de las ralces. Se analizan la 
producci6n de R4S, la importancia del IAF y sus componentes (densidad do 
plantas, tasmafio de la hoja, vida de la hoJa, tasa de producci6n de 
hojas/fpice, ramificaci6n), la eficiencia de la cubierta foliar 
(intorcepci6n de luz y tasn fotosintgtica/unidad do grea foliar), la 
distribuci6n do Ia MS, la competencia do los receptores e IC. La 
producci6n de MS depende en gran parte del desarrollo del IAF, el cual estd 
ligado a la ramificaci6n y a la duraci6n foliar, para poder alcanzar su 
nivel 6ptimo y para mantenerlo en un estado productivo a este nivel. Como 
las necesidades del crecimiento afreo deben satisfacerse primero antes do
 
quo la MS paso a las ralces, la ramificaci6n profusa es indeseable. [CIAT]
 

0215
 
25518 GOMEZ, C.; VALDIVIESO, M. 1985. Foliage and root production of
 

field-grown cassava cultivars as affected by plant age. (Efecto de Is
 
edad de la plants de cultivares de yuca cultivados en el campo en la
 
producci6n de follaje y ralces). Turrialba 35(1):5-10. Ingl., Res.
 
Ingl., Esp., 25 Refs., Ilus. [Centro Agron6mico Tropical de
 
Investigaci6n y Enseflanza, 7170, Turrialba, Costa Rica]
 

Yuca. Cultivares. Cosecha. Registro de] tlempo. Follaje. Hojas. Pecfolos.
 
Tallos. Ralces. Productividad. Productividnd de ralces. Materia seca. Costa
 
Rica.
 

Se evaluarn 3 cv. do yuca (M Col 22, M Col 
1684 y el hbrido CM 342-170) 
per. su producci6n dc follajo (hojas, peclolos y tallos verdes) y rafces, 
nsf coma de tallos, on el perlodo comprendido entre los 6-12 meses de odad 
do las plantas. Las condiciones climaticas y la edad de la plants afectaron 



el rendimiento del follaje, el cual disminuy6 progresivamente todosen loscv. desde el sexto 
hasta el d6cimo mes de 
edad de la planta. Durante este
perfodo ]a precipitaci6n disminuy6 y 
la temp. amblental aument6.
rendimiento de follaje del cv. M Col 
El 

1684 fue menor que el de los ocros 2cv.; a los 10 meses de edad de la planta, el peso fresco del follaje de 1Col 1684 fuc de 1.3 t/ha comparado con 4 t/ha para los otros 2 cv. Elrendimiento de tallos tambi6n fur 
el mfs bajo a los 6 y 8 meses de edad de
la planta. La producci6n de ralces mostr6 
unsatendencia a aumentar con
cdad de la planta. la
 
Se presenta informaci6n sobre las 
proporclones relativas de los rendimientos de follaje, 
tallos y ralces en relac16n con el peso
fresco total de 
la planta, asI como 
los cambios en el contenido de MS de 

estas partes de la planta. [RA] 

25237 IMAI, K.; 
0216
 

COLEMAN, D.F.; YANAGISAWA, T. 
 1984. Elevated atmospheric
partial pressure of carbon dioxide and dry matter 
production of 
cassava
(Manihot esculenta Crantz). (Elevada 
presi6n parcial atmosf6rica del
di6xido de 
carbono y la producci6n de materia 
seca de yuca). .lapanese
Journal of Crop 
Science 53(4):479-485. Ingl., Res. Tngl., Jap., 
 18
Refs., flus. [Inst. of Agriculture & Forestry, Univ. of Tsukuba,

Sakura-mura, Ibaraki 
305, Japan]
 

Yuca. Cultivo. Temperaura. Di6xido 
de carbono. Crecimiento. Materia 
seca.
Rojas. Estomas. Asimilaci6n de la planta. Transpiraci6n. Jap6n.
 

Durante 2 6 3 moses se cultivaron en invernadero plantas de yuca a 350(testigo) y 700 microbares de CO , y se compararon los atributos del
crecimiento 
 y las caracteristicas el intercambio gaseoso. 
 La alita concn.
de co2 aument6 la producci6n total de MS del testigo en 54% a 28/21'C(3 meses de crecimiento) y en 
150% a 33/26°C (2 meses de crcimiento). Las
plantas cultivadas en ]a alta conn, de CO2 tuvieron hojas de mayor tamafio,
 
pero relaciones menores de 
parte superior:ratz. 
 A los 30 dfas, las caracterfsticas del intercamblo gasooso fueron similares tanto para el testigocomo para las plantas con alta concn. 
de CO9, pero la tasa de asimilaci6n
neta de CO2 disminuy6 despu~s de 55 
dias de crecimiento con alta conen. de
CO'. La dismlnucf6n se asoci6 con una reducc16n de la conductanciaestom5tica. Las lojas de las plantas con alta concn. de CO2 presentaronmayor eficiencia de utilizaci6n de agua que 
 las de los testigos,
Indepedientemente de la duraci6n de los tratamiento de CO2
 . [RA-CIAT]
 

V6ase adem~s 0209 0227 
 0237 0242 
 0247 0364 
 0370
 

C02 Cianog6nesis
 

0217
25519 
 AYANRU, D.K.G.; SHARMA, V.C. 
 1984. Changes in 
 total cyanide
content of 
tissues from cassava 
plants infested by mites (Mononychellus
tanajoa) and mealybugs (Phenacoccus manihoti). 
 [Cambios en el contenidode cianuro total 
de los tejidos de plantas de yuca infestadas 
con 9caros
(Mononychellus tanajoa) y piojos harinosos (Phenacoccus manihoti)].Agriculture, Ecosystems and Environment 12(I):35-46. Ingl., ias. Ingl.,29 Refs. [Dept. of Microbiology, Univ. of Benin, PMIB1154, Benin City,
Nigeria]
 

Yuca. Mononychellus tanaloa. Phenacoccus manihoti. Clones. Yuca dulce. Yuca
amarga. iojas. Tallos. Rafces. 
Cortex. Tejidos vegetales. Insecticidas.

Acaricidas. Cianuros. Contenido de 1CN. Linamarasa. Nigeria.
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So determinaron los contenidos do I1CN de los tejidos do hoja, tallo y ralz 
de 6 clones do yuca (PIS 4488, 30572, TMS/SA 1001, TMS/U 30395, 41044 y
42046), Infestados con Mononychellus tanajoa y Phenacoccus manihoti. A 
excepci6n d TMS/SA 1001, todos los clones tenfan alto contenido do cianu
ro; las plantas testigo fueron roLidas con monocrotophos. El prom. total 
de Ins contenidos do cfanuro do las plantas enteras, rociadas y sin rocar, 
foe similar; sin embargo, on ehLe aspecto, los tejidos individuales varia
ron considerablemente do la planta como un todo. [CIAT] 

C03 Composici6n Quimica, Metodologla y An~lisis
 

0218 
25768 A.IlBOL.A, O.0. 1985. Moisture dependence of some electrical and 

dielectric properties of cassava. (Dependencia en la humedad do algunas 
propedades el~ctricas y diel6ectricas do la yuca). Journal of the 
Science of Food and Agriculture 36(5):359-366. Ingl., Res. Ingl., 8
 
Refs., Ilus. [Dept. of Agricultural Engineering, Univ. of Ife, 
Ile-Ife,
 
Nigerial
 

Yuca. Contenido de apua. Anllisis. Analisis estadIstico. Nigeria.
 

L.aresistencia elCctrica y las propiedades 1.0 kilz diei6ctricas do la yuca 
fueron medidas a diferentes valores de contenido de humedad con el 
multfmetro digital Kiethley y el puente do inpedancia (R1608-A, resp. La 
resistencia aument6 lincalmente con Ia disminuci6n en el contenido de 
humedad mintras que el logaritmo neperiano de Ia conductividad de la 
corriente alterna disminuy6 linealmente con ]a disminuci6n en el contenido 
de humedad. En ambos casos so obtuvieron constantes do regresi6n. La 
constante dieloctrica dismInuy6 con ]a disminuci6n en el contenido de 
humedad. IRA-CIAT] 

0219
 
25761 GOMEZ, G.; VAIDIVIESO, M. 1985. Cassava foliage: chemical composi

tion, cyanide content and effect of drying un cyanide elimination. 
(Follaje do yuca: composici6n quimica, contenido de cianuro y efecto del 
secado en In eliminaci6n de ianuro). Journal of the Science of Food 
and Agriculture 36(6):433-441. Ing!., Res. Ingl., 31 Refs., Ilus.
 

Ynca. Cultivares. Follajo. lojas. Pecfolos. Tallos. Secamiento. Secamiento 
solar. Materia seca. Contenido protefnico. Contenido de grasa. Contenido de
fibra. Contenido de ceniza. Contenido mineral. Ca. P. Valor energctico do 
los alimentos. Contenido de HCN. Cosecha. Registro del 
tiempo. Colombia.
 

So evaluaron ]a composici6n aufmica y la conco. do cianuro en el follaje de 
4 cv. de yuca (M Col 113, 'C Gol 22, M Col 1684, CM 342-170) a 4 edades de 
Ia planta (6, 8, 10 y 12 meses). Tambi6n so estudI6 el efecto del secado 
al sol en pis(. do concreto y del secado al horno a 60C en la eliminaci6n 
del cianuro, iicluyendo algunas obseraciones sobre el contenido do tanino 
del follaje seco. La composiciln proximal, los contenidos de Ca y P, como 
tambien la composici6n de aminoicidos del follaje do yuca seca, se compa
raron favorablemente con los de torta de alfalfa secada al sol. En la 
mayorfa de los casos, el follaje do plantas de 6-12 meses de edad contenfa
 
on 25-30% de MS, y como follaje seco tenlan un 13-23% do PC y un 16-26% de 
fibra cruda. l a PC y ]a fibra cruda fueron los 2 componentes qufmicos que 
ms variaron con la edad de ]a planta. La energfa bruta prom. del follaje
do yuca sen fie do 4.12 kcal/kg, oscilando entre 3.90-4.35 kcal/kg. El 
secado ai sol elimin6 mas cianuro que el secado a] horno (82-94% vs. 
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68-767, resp.) y ademis, cast t'odo el cianuro en el follaje secadoera cianuro libre (62-77%), mientras al sol 
quo s6lo se encontr6 nn 24-36%tal eniof follaje sccado it horno. comao

las muestras de follaje secadotenfan consistentemente ol solmanor contenido d tanino que Ins mnestras
correspondlontes secadas al horno. [RA-C1AT]
 

25262 GOMEZ, G.; VAIIV I E,0, M.; 0220
NOMA, A.T. 1985. Thecultivar ani plant age influence ofon thLe cim)cal composition of field-growncassava leaves and roots. (La Influencia dcl cultivar v de laIn planta en li composicl6n qufmica 

edad de 
en af cnmpo) 

de hojas y rafces de yuca cultivada. Qua I ta,:- Plantarum Plant Foods20:109-119. lngI., des. lg 
for Human Nutrition 

., 24 Refs., IIus. 
 aCentroAgron6mlco
Tropical de livestigacl6n y Fnsecanza, 7170, 'currIalba, Costa Rica]
 
Yuca. Cultivares. Cosecha. Regist ro 
del tiempo. ComposIci6n. Matera seca.Contenido protainico. Contenido de azcicares. Contenido oContenldo de a Imidfn.grasa. Ami itaicidos. Contenldo de IICN. ContenldoDatos p llvioc6Lltricos. de fibra.Tcmpertnra. IPequerlmtientos climaticos. Propledades
ffsIca,, dcl suvlo. Cvlomhia.
 

Sc presenta Ia compostcitn qufmica do cv. 
 de yuca con contenido bajo (M Col113), Intermdio (N Col 22 v el lilfrl-do CM 342-170)clanuro,, % con 4 oulades tie plantas 
y alto (W Col 1684) de

(6, 8, 10 ycompo.;Ici on proximal1, 12 meses). Se lncluyen Ialit concnh. de cianuro y amino5icldosy radlcal, del tejjuo folinrasf comt las clicn. tiealhAdlO y dc azticar dte Ia c5.icara derafz v del par6nqulma. l.a var. la 
local M Cal 113 mostr6 contentdosde MS del pariuquim;, menoresfoll ar v radical, nilveles mnores de fibra crudaPC enl la ci-iscara dt IitrTz, y do

tin mayor cotenldo (te aztucarcon. do clilluro en los t]ildos radica laS, 
y unit menor 

cit Conlparactnc%'. Tanto el con los otros 3cv. coma Ia cdad de li pianta afectaron la mayorfa tie los
paramutros estudiads. Se obseivo manos varfaciOn tican el partnquima radical que on todos los cr1teroslis hojas y ci Iaamjno,'mcldos nzafrnados fiiran haJos 
ciscar de la ralz. Los 

ellcntraron 
en todos los tejidos ana1zados; setoncn. altas de arginina Cen las mulestras de tel tdo ratical.conch. tiecianuro del paruntitmna radical fie 

La 
manos variable title ahojas y li tI tielasIta cascara tic li raiz; el cv. M Col 1684 premant6 unaconci. de cianur- il mayorel parctnqutima (900-1000 mg/kg de MS) qua los atrascv., los cuales oscilara 3entre 100-200 mg/kg 
tie MS. 
 ' cv. local113 file cl tinico e cl title MICol

la concih. foliar de cianuro .ie mayorIa ciscara de que Ia dola raa. ll IlTbrldo CM 342-170 prodtujo rafces conmayores colcn. (it, lasMS y de tlmidtn. f[?A-CI r] 

25299 IZOMKUN-ETI MIlIl I, 0221B.O. ; I!COCIIKWI1, F.N. 1984. Comparison ofalkalinte picrate anti anpyrli I ne-pyrazol one method for the determinationof hydrogen cyanideill cassava and IllIts products. (Comparacliunmatodo . picrnto alcal it:oy de untute de ptrldlna-piranzolonamilt (lit pars Ia deter-Ci ilitiro tiehititirgano an ytlca y sus productos). Journallhe ScItnc of Fod ofand Agriculture 35(l):1-4. Ing]., Res. lIngI . , 14hefs. I 11tpt.of ltchemistry, UnIv. of ltenin, Benin City, N'geria] 
Yuca . Eatfcs . Cat i. 1.ltamariisa. 
Cntettido tie IICN. CLinuros. Anal isis.

Niger ia.
 

Se dc rYmin e l IfC, 
 en t v itihds tie yu ca Irusea y Cl proiltcLs de yucaprocCsada usaittd el procedimincntt del plcrato ilcalno yp1rildilti-pIravrithlt of m6todo d(fita tutliim lhs reticipentes d Conway. Losobtenidos resultadosara latyuca fresca ntilos 2 nitodos fueroe sitl ilrs. Pora los 
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productos de yuca procesada se obtuvieron valores estadfsticamente mas 
altos con el procediviiLnto del picrato alcalino que medfa el clanuro 
glicosfdico y el no glicosidlco. Sc confirna la sugerencia de quo el IICN 
en los productos do yuca procesada pnede existir on 2 formas: cianuro 
glicosldlco v no gllcosNidco (atrapado). [IRA-CIATJ 

02 2 
25515 Ki'MR, A.; SANWAL,, C.. 1984. Starch phosphorylase from tapioca 

(Manihot utilissinia) tuber: Isolation and some physico-chemical 
properties. (Fosforilasa del almid6n de la rafz de yuca: al slamiento y 
aIgunas propiedades fisicoqurnicas). Indian Journal of Biochemistry & 
llophyslcs 21(4):241-47. ingl., Res. Ing]., 36 Refs., llus. [Dept. of 
Biochemistry, lucknow Univ., lucknow 226007, Indla) 

Yuca. Alrihd6w de yuca. Fnzinias. AnaIisis. Bloqufmica. India. 

Usando las t6cil ca de ad.orci{n ell almid6on, t ratamiento t6rmlco, cromato
t
grafa ni I AF-olulosa y fliltractiO n gel a travsm de Sephadex G-200, y

ell ellsavot,; dhe e lectroforesis c; gel (le pol acri anmida a varios p1l, croma
t,,graffa por flitrac16n en gel v electroforesls en gel do poliacrilamnida 
DSS, v purifi cC hast a 1a homogoneidad, a partr i de races de yuca, la 
fosforilasa del al: ldn. La enzima tiene un p. tnol. tie 220,000 + 10,000" (on 2 stibunidades do ld6ntico p. mol. , 110,000 + 5000 v contiene 6 grupos 
,ll-/nlI do ]a (rote na ezllra, l.a protefna enzima contiene 2 moles de 
S'-fo fato) de phidoxal/mol doti 1a enzina nativa. Los da tos cinticos 
sugioe oa mecansismo de reaccitol tipo ,ocuenclal. la activldad enzltmitlca 
vs' inhibid por amlnoacidos aromatlcos, ATP, guanina y guanosina. [RA-CIAT] 

0?23 
25765 SANTAMARIA I. E.; CONTRERAS G., J. 1984. Composicl6n qufmica do 

sv,i variedi!dc tie yuca Manihot esculenta Crantz en distintas etapas de 
(sarrolI Io. Agrlcultura "liCcnIca on M16xlco 10(1):3-16. Esp., Res. Esp.,
11)Vv.fs.
 

Yuca. tltivlaroer. Coscha. RHg1stro del tienmpo. Anailtsis. Contenido de IICN. 
Contenido (t ahTTldrmll. Cotto1do tie f lbra. Materia sca. CaracterfstIcas 
agrontml ca. Anatoml'a de la planta. Fxamen organol(ptlco. Mi6xlco. 

:n ol (Campo prf(:ola Et pt 1. Cota t Ia (Veracruz, MlCSSco), durante 1981 y
1982, !;t- a; lia iaroli '1oalitativa N, cuantltativa na te lam ralces (ie yuca de 
lis var. ((ulb;oItO, Smsal Ilng Santa Cruz, CrIolla, Sefiora ,;ta eo Ia Mesa, It6 
v CnuaxIop2, edad,,! diferentes lao de planta, para obtener lnformacIin 
s;olrto it va laricOtill do ;itcotntenid( cianoguttice, producclOn tie MS y almhi6n, 

o(,nttjnid (N, filra v ole(tct ; del (((ltnldo Ciatlogtnit() e el sahor. Los 
aln5lls s (11111(01t., dtlostrat ute eItcontetnido do I[(:11 ell trozos frescos de 
-alces 	 (lldc a I a cotn1. (] Jt (' oMl)tl, t;tOo en eI par6nqtlnia; asimlsno, seia

dicha di los
1aro' (1e t'oltitt. stnit'uvI ligtratsutc eatro 11-13 meses e edad 
de ia I ltt . n it Olgol var. I:st o avll; do ra it1treternlos iotodo para 
tilfiln;l I ; y t (itu(tat It ((0 cha ell tdadtds m(is convt(nientes del cul
tlieo. Its lprodlcti(h((5 i t NS N, dt almid6n ustitlrnada tuerot estab les, v on 
A11 u1nas \'ilr. aumtlall~ ll la 	 contcldt}tll o (on la (it¢. 1;1 platta's. I] de filbra 

(I V aral'l V 50Ii crotil'lto on toios los matvriiole C((tf((rmlo al desarrollo 
del tlt ivo. L;a, (antidadlem de, alril(Itdt v (e IICN v el Z de flbra variaron 
Colt tI (eltotitel dv utcmlaedad t, 1; rafces. Hl salor tic 6stas no se rela
c oit i ('tec ct)toellith %,I l1t fito dl ferente segtntota tte tI (';lioolt6nit'(, 

v1 ( sac 	 t de Ia pl t a . IIAJ 
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23719 SUCANUMA, T. ;I:lI'U, K.; FUJIMOTO, S.; NA;AIIAMA, T. 1983. Cassava 

root phosphorylase contains pyridoxal 5'-plosphate which the leaf enzyme 
does not. (l.a fosforilasa de Ins rafecs de yuca contiene fosfato-5' de 
pirldoxa 1 (jtilt lit enz Ima fol iar no cont iene) . Agricu l tura I and Biological 
Chemistry 47(12):296 1-7963. Ing1 . , 17 Refs., Ilus. [Dept. of Agricul
turnl Chemistry, Faculty of Pgriculture, I:agonshla Inlv. , Kagoshlma 890, 
Japan I 

Cassava. Enzimas. afres. Aunlisis. Bioqufica. Cultivares. ,a.p6n. 

Se realizi tun estudio palri tiatar at, tierrminar si la tosforilasa tie ]as 
rafces de vua eltl o o uno enima( innquo coli,tIfa fosf!to-5' de piridoxal, 
Las atLividadtis Ie Ia fes frilasa dt' K var. de vuca (scilaron entre 2.2-5.8 
unidads/g do peso troeo;. IPespu,; tie purificar la fosforilasa, se deter
mln6 el contenidt dI Iltoftl-5' de, piridoxal en rnices dt tna sigiiiendo el 
m6todo de Vada v Sne]. Se obsurvo uin espectro de ibsorci n de ]n fosfo
rilasn intacta lnt cI 240-440 no; se obo:rvo (lulla bIatldn M115sap In ia a 330 nim 
ndemfs de pitt, de ilbsorcill &o li proleofn a 280 uam, como COl otras enzi
rals tie loskito-V' de piridoxal. Al adiclonar fenilhidrazinlI al extracto de 
perclorato de li enziri, apareci6 tin pico clare a 410 nm debido al fosfa
to-5' de pii1doy0:nl libre. SUIllO11Cdo t Ia lasnbunidad (10 p. reel. de la 
fc'sfor1la da VCa i)gunlia 110 In du papa,do O(- In 0nzima 1a el foslato-5' de 
p1irtdoxal coiltcnidO 011 l C1171111i VuCa sU cal cuin en 11.4 mul cula/subunl
dad. In prepariti onz ailica d1e las rafces mostr6 unn actvi dad espec.
fica superior a lat preparaciton enzimatica de1 hojas plr otrnls autmres y on 
pico my claro a 410 rim deid al fosfato-5' d- piridoxal. [CIAT] 

0225 
25580 TAFFIIA, Y.; ilIRASAKA, K.; IIlZIZIIRI , S. 1984. Examination of the 

purity and !;tructure o aly lose hy geI-pe rmea t Ion chrona tography.
(Examlln de li purza y estructurn de In amilosa por cromatograffa de 
penecracl6n en gel). Cnrbmhydrate Research 132(1):83-9?. lngI . , Res. 
InlI . , 38 Refs. , I Ils. Pept. of Agricultural Chemistry, Faculty of 
Agriculture, Kagosbima Unlv., Korimoto-I, Kagoshima 89(, Japan] 

Yuca. Almtdn d10 yuca. Anil isis. lap6n. 

l~a cromatograffa de penetraci611 un gel eIl TOYOPEARI. 1IW-75F es on m6todo
 
sensible y eftea7 pnra 
 el examen de la pureza do muestras de amilosa. La
 
frecllencla de rocristalizacil6n requerida lari la preparacin de amilosa
 
lIbre de amllopectina 
 dpeodi6l do ]Ia fuente de almid6n. l.aafflinilad por I 
de la amilosa del almid6n die yuca cromatogrificamente pura file de 20 g/lO0 
g. La amllosa pura del almid6n de yuca tuvo 11n valor tie grade tie 
pollmerizaci6n (1e 266(0 con 8 cadlenas en prom. IRA (extracto)-CIAT 

)226
25594 VREUUIIFNIII., I). 1985. Source-to-sink gradient of potassium In the 

phloem. (;radiente tuente/receptor de potasio en el floema). Planta 
163(2):238-240. Ingl., Res. Ingl., 16l Refs., Illus. [Dept. of Plant 
Physiology, Agricultural Univ., Arboretumlaan 4, NI-6703 BD Wageningen, 
The Netherlands) 

Yuca. Conteldo mineral. K. Tallos. Aniltsis. 

Se analflanron los contenildos de K en tlras de la corteza de yuca y en el 
exudado del floea del ricino en diferentes regiones del tallo. Fn yuca, 
se observA un pico en el contenfdo die K cerca de In primera hoJa madura, 
nlvelgndose tanto arriba como abajo de este pinto. En el ricino s6lo se 

I0
 



observ6 un gradiante que decrefa hacia ahajo. En alibas plaintas, ]a 
direcci6n del gradlente de K coincid16 con la supre,;ta dlrecct- I6n del flujo 
de lo asimtlado. [IRA-CIAT] 

V6ase alemils 0261 0287 0299 0319 03/U 01i 70 

C04 Nutrici6n tie Ia Planta 

0227 
25763 MANRIQUE, L.A. 1985. Effect of extreme soil acidity conditions en 

plant growth and vield of cassava. (Efecto do ],.; condici oti de 
extrce'; acidez del suelo en el crecimiento de la plant-4 y rendihlento de 
la vlco) . corrli1 lcatons in Soi l Sc I ence. and 1l1ant AnalysI!; 
16(9) :959-970. 1Iig l . , Res. Ifg .. 3 Refs., I I1S. Dept. of Agricultrtal 
Engineering, (nv. of Iawaii, Ionolulu, flawali] 

Yuca. Crl tivarcs. Area foljar. Propiedades ftr;ica:s dl suelo. AnAllsi del 
suelo. [li. Al. Altrira de a rlinIto. troductividad t, rarces. Ra"nIficaci6rn. 
Registro del t ieii.po. lll;l. 

Se It foria !;obit lit I e di fererc i al Io; de ar't i.-t de cv. vuca altos 
lilveles dc Al (extractale con SCI) en el suelo ei fn I 'Itrlpudult Tfplco de 
Pillariai . I o; atIts rr i ve IeUs ie Al el el s 0L rCedrlj erI I O i t ritra it , Ia 

llo it v los run)tnieli)s tie Ia raT7 de cas i todos Ioi'' cv. , ailllquii a lgitriore
geirot ipos irn!t t;iroll mnell potclicial pitlil prodllcir r-rI nli'rreltrr; dei I her; 
aceptlables it niveles de Al por enz ima de 5 cieel (I))/lg. Los cv. r's. ratroi 
difeirentcs IA" v patrore de distrli'etIi (C tia toliar, Ii ; scdet citIle : 

re lac" ,i ell o co toxic idad Al.
iro uIgrw (s55o , Ia tIe Sc ! i ) L'r1en 2 
pc ! c')s totliIS L- 11lue cI AI rodiera i;rltr afect. ldo Il IA l, a i di ;tri iric 6r 
del aI-e;i 1 I it I V , ror c(ns igu f entu , los renmiin ientos dc Ia ra iz: 
det e ri oro de 1. hlih i Ifidad de- a l ) allita ) tri desa rro- lIa r y sostert el Area 
foI iar 2) Ilt' icIir6 rn li cap;acIl:ld de Ialiplanti p r id triutIr v 
;rcumul;ir los productor asimil oin err ]Ina;ralces. [RA-CIAT 

O)228 

25294 SI ER)IN(;, 1. IIIIINER, D.E. 184. Effect of ir-biitde; on 
popt lotIon dynamics. of VA-raycrrrriiiza With cassava. (Efecto (10 ltc'tii
cidas erIt l in rjamfN (IL, prr l lirn I micorrjc.as vesfculo-arbusculares 
tor yuca ) . An)gw;indte Bolaik :8(3-4):28)-294. 7rigl., Ies. Ingl., Al., 
13 Refs., ll ;. [CIAT, Atr/irtado A irt,r 6r713, Cali, Colombla 

Ytca. Cii It i va res. Mi-'ori -s. lio uliacti6i. Exlierisento; tIe Ial..ratiorio. 
s,'tlerimeitir, de carmpo liribicidas, Irdlictividad dc raftc . Colombila. 

En CIAT, si- li evaron ; cabo I eirsyo i el Itivernaldero v 2 ell el camrol, 
porzi deternrinar v] efeitr nc' itherlicidis itt las mfiortizil'. vesfculio-arbus

6reli;tres ir isocljic I r con vuc/i. Err el en's,o de inverlaidero se detct6 on 
efectc' directo ii las ricottrri7as, (lie dependiendo t]el ierlicida (ilsado, 
col;isti; l 16 In;ti jisminric6ei jitediij -ItiteriiledI;i de lit iificcil6ti te lasec ri 
rli'es V%b prodi(ci n tie vsli ras . Err 101; c'lS;iyos ILe c;r1po1, los herbicida; 
tuviron tin *'fe'c i Idt Itectr, il- Ijr nil j t( I 'is lc'iVZ;Is; rorir Jlr6ispe i'5 tI lsI 
I'drrrrf IZ;(S , 11r 'li' 'rell It en tin 't' ros e e l iIde!;rt-o Io de I irr11lifeI 6n 
dit es lts. Lit prrrluli jvjij;il] dv t- ces v elI' cr.eimiei to It ]t ,'lici ill i 

t ;loius 
espvc t; i'i orrf;:itwa;. [Revi e of I'lIt lathology-CI AT] 

di!;-riTiiv6 t- G;clitijx' ,;pp.., Ir qveu camir)6 li composic l6ri tIe ltr!; 

.'6ilsc;V)e 7,r; 1Y3O 0246 o359 
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DOI Suelo, Agua, Clima y Fertilizci6n
 

25260 CADAVID L., 
0229
 

L.F.; HOWELER, R.11. 1984. La fertilizaci6n de la yuca
(Manihot esculenta Crantz) 
en 
Ia regi6n de Mondomo y Pescador, Cauca.

Suelos Ecuatoriales 14(1):199-207. Esp., Res. 
Esp., 20 Refs., Ilus,

[CIAT, Apartado A~reo 6713, Cali, Colombia]
 

Yuca. Anglisis del suelo. Fertilizantes. N. P. K. Cultivares, Productividad
 
de ralces. Productividad de almid6n. Contenido de 
almid6n. Costos. Ingre
sos. Colombia.
 

Se estableci6 un ensayo do NPK 
con yuca en 
4 veredas de Mondomo y una do
Pescador (Cauca, Colombia), pard determinar 
In respuesta de la yuca a l
aplicaci6n de varios niveles de NPK y recomendar una fertllizaci6n 6ptima y
econ6mica para este cultivo en 
zonas de ladera y con patrones de agrlcultura migratorla. Los niveles fueron 0, 50, 100 y 200 kg de NPK/ha on forma
de urea, superfosfato triple y KCI 
y una aplicaci6n constants 
de 0.5-1.0
 
t de cal/ha. Se sembr6 N Col 
113, Barranquefa, CMC-92, Algodona y Palmirana y se cosech6 entre los 
10-15 mesas despufs de ]a siembra. Hubo una
 respuesta positiva 
a Ia fertilizacl6n, una ligera respuesta a las aplicaclones de N y una 
respuesra altamente significativa a 
50 kg de P/ha. Con
niveles mayores la respuesta rue 
manor. Tambi~n so observ6 algfn Incremento
positivo on los rendimientos con aplicaciones de K. 
 La 6ptima combinaci6n
econ6mica (mayor beneficio/costo) fue 100 kg de N, 50 kg de P y 100 kg de
K/ha en prom. Aunque ia fertilizaci6n influy6 poco sobre 
el contenido dealmid6n, sin K dste disminuy6 ligeramente. El elemento m~s limitante en la
reg16n 
es el P y es necesaria tna fertllizaci6n adecuada con 
los 3 nutri
mentos mayores para obtoner un 
6ptlmo de economia superior al prom. regional (5 t/ha) y para 
restituir al suelo los nutrimentos perdidos par remo
ci6n de cosecha y por erosi6n; tambign es necesario un mejor manejo de esta
 
clase de suelos. [RAJ
 

0230
25282 CHAN, S.K.; HUSSEIN, K.N.; LIAN, T.S.; LAN, G.S.; PIANG, L.N. 
 1983.

Fertilizing for maximum yield. 
 (Fertilizect6n pare rendimiento mhximo).
In _ . A special report on cassava in Peninsular Malaysia, with

particular reference 
to production techniques. 
 Kuala Lumpur, Malaysian

Agricultural Research 
and Developing Institute. 
Report no.PTM-02-83.

pp.48-63. Ingl., 
 Ilus. [Malaysian Agricultural 
Research & Developing

Inst., P.O. Box 12301, 
Kuala Lumpur 01-02, Malaysia]
 

Yuca. Fortilizantes. N. P. K. Cu. Mg. Productivided de 
ralces. Productivi
dad de almid6n. Deficienclas minerales. Contenido mineral. Ca. Registro del
 
tiempo. Malaysia.
 

Se resumen los resultados de investigaci6n sobre fertilizaci6n de yuca 
on
Malaysia Peninsular. Los an5lisis 
de hojas, pectolos, tallos y races de
una cosecha do 
28 t/ha del cv. Black Twig mostraron quo el cultivo remueve
88, 73, 218, 55 y 27 kg do N, P, K, CaO y MpO, reap., los cuales aumentan a
126, 105, 312, 78 y 38 kg, rosp., cuando la cosecha on de 40 t/ha. El K es
el nutrimento qua Ads 
remueve el cultlvo y coma 
los suelos de Malaysia
genernlmente 
son pobres en K aprovechabe, frecuentemento so observan
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grandes respuestas a in fertilizaci6n con K. Se discuten la importancia,

sfntomas de deficiencia y dosis 6ptimas de fertillizaci6n con K, N, P, Mg,
Cu y otros microelementos. La 6poca adecuada de aplicaci6n do los
 
fertilizantes es en el momento de la siembra tanto en 
suelos de turba como
 
en suelos inorgfnicos. [CAT]
 

0231
 
25503 KRUTKUN, T. -1984;.- [Efectos del cloruro de mercurio aplcado - al: 

suelo en yuca cultivada en suelo franca arenoso Map Ban]. Kasetsart 
Journal 18(1):24-26. Tai., Res. Ingl., 12 Refs. 

Yuca. Cultivo. Crecimiento. Productividad. Tailandia.
 

Ln aplicaci6n de cloruro de mercurio en tasas superiores a 80 ppm de llgen
 
in superficie del suelo redujo el crecimiento y el rendimiento de In yuca.
 
(RA-CIAT]
 

0232
 
25523 MARTINEZ N., B.; MARTINEZ V., R.; ARCE S., R. 
1982. Ensayo do un
 

rfgimen do riego en In yuca (Man hot esculenta). Clencia y Tfcnica en
 
in Agricultura. Viandas Tropicales, Suplemento Septiembre 1982:83-94.
 
Esp., Res, Esp., Ingl., 5 Refs., Ilus. (Centra de Mejoramiento de
 
Semillas Agdmicas, Ministerio de in Agricultura, Apartado no.6, Santo
 
Domingo, Villa Clara, Cuba]
 

Yuca. Cultivares. Cultivo. Riego. DLatos pluviomftricos. Temperature.

Transpiraci6n. Productividad de ralces. Desarrollo de in plants. Cuba.
 

Se estudi6 el efecto de 2 niveles de humedad en el suelo, en relac16n con 2
 
etapas del cultivo de In yuca en un suelo pardo con carbonatos, en Santo
 
Domingo, Cuba. En esto ensayo se obtuvo un rendimiento de 37.85 t/ha, y el
 
riego se aplic6 al 80% do la capacidad de campo en el primer perfodu del
 
cultivo (0-60 dmas) y al 70% de in capacidad de campo en el segundo
 
perlodo. La evapotranspiraci6n total obtonida fue de 
850 mm con un prom.

diarno do 2.75 mm. Se aplic6 una norma total de 2328 m /ha en 7 riegos y
 
so obtuvo un coeficiente bioclim~tico (K) de 0.42. IRA]
 

0233
 
23176 NJOKU, B.B.; ARENE, O.B. 
 1980. The influence of potassium,
 

nitrogen, phosphorus and magnesium fertilization on anthracnose disease
 
and tuber yield of cassava. (Influencia de Ia fertilizaci6n con
 
potasio, nitr6geno, 
 f6sforo y magnesio en in enfermedad de Is
 
antracnosis y en el rendimiento de 
tub~rculos de yuca). In Potassium
 
Workshop, Ibadan, Nigeria, 1980. Ibadan, International In-stitute of
 
Tropical Agriculture. pp.193-198. Ingl., 13 Refs., Ilus.
 

Yuca. Fertilizantes. N. P. K. Mg. Cultivares. Colletotrichum. Productividad
 
de ralces. Nigeria.
 

En Umudike, Nigeria, s Investig6 el mejoramiento de In fertilidad del 
sue-

In pars reducir ls incidencia y severidad de in antracnosis en yuca. Se
 
probaron 4 nutrimentos (N, P, K y Mg) a 5 niveles cada uno, on un 
diseio do
 
bioques completos al azar. So sembraron estates do yuca cv. 60506, infec
tadas con antracnosis, en parcelas de 6 x 6 m 
 cuyas hileras distaban 1 m.
 
En la semana 22 so 
tomaron muestras foliares pare determinar el K, asl como
 
la incidencia y In severidad de la enfermedad an una escala 1-5 segn estos
 
pargmetros: marchitamlento, distorsi6n, cancros 
y muerte descendente. 1,as
 
incidencias max. y min. fucron resp. de 
 95 y 52%, cste itimo or cl
 

* * .* ~K 
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tratamiento sin aplicaci6n do N. 
S61o K tuvo un ofeocto depresivo, aunque
no significativo en 
Is Incidencia, pero redujo significativamonte la saveridad (P - 0.05); N aument6 Ia incidencia y In severidad (P - 0.05), y P y
Mg lo hicieron moderadamente. La concn. de K foliar y la soveridad se correlacionaron inversamente. 
Al aumentar las taas de N, P y Mg, hubo una
tendencia a disminuir al % de K foliar. 
 Al incrementar N, Iel rendimiento

aument6 significativamente. La aplicaci6n de P y Mg no 
aument6 significa
tivamente el rendjmiento. Peso a ]a alta incidenfciKn, redujo iaseveridad
~en - ecanismo -por el' cual K dificulta lapenetraci6n de In enfermedad y c6mo in respuesta del rendimiento 
se debe
 
tanto al K coma 
al ataque moderado de In enformedad. [CIAT]
 

0234
25524 RODRIGUEZ R., A.; RODRIGUEZ N., A.; 
RODRIGUEZ M., S. 1982. Observaciones sabre el potencial forrajoro 
de dos clones do yuca (Manihot
esculenta). Ciencia 
y Thcnlca en is Agricultura. Viandas Tropicales,

Suplemento Septiombre 1982:95-107. Esp., Res. Esp., Ingl., 13 Refs.,
Tlus. [Centro de Mejoramiento de Semillas Agamicas, Ministerio de Ia
Agricultura, Apartado no.6, Santo Domingo, Villa Clara, Cuba]
 

Yuca. Clones. Siembra. Espaciamiento. Registro del tiempo. Cosecha. Compo
sici6n. Follaje. Forraje. Altura de la 
plants. Productividad. Cuba.
 

Se presentan los resultados prcllminares de 
un estudio sabre el potencial
forrajero de 1o 
 clones cubanos de yuca Pinera y CENSA 80-99, sembrados on

suelo pardo tropical con diferenciaci6n do carbonatos.
un So utilizaron 2
distanclas do siembra, 1.35 x 0.20 y 0.67 x 0.37 m, equivalentes a 41,666 y
37,037 plantas/ha. Se recomienda ]a distancia 
de 0.67 x 0.37 m pars
plantacionee programadas pare mfs de un corte y 1.35 x 0.20 m pare un solo
 

carte. [RA]
 

0235
25718 SINTIIUPRAA, S.; TIRAPORN, C. 1986. 
 Improving the productivity of
 cassava 
 in Thailand. (Nejorando in productividad' de is yuca en

Tailandia). 
 In Regional Workshop on Cassava In Asia, its Potential and
Research Development Needs, Bangkok, 
Thailand, 1984, Proceedings.

Cali, 
 Colombia, Centro Internacional de Agricultura Tropical.

pp.277-287. Ingl. [Field Crops 
Research Inst., Dept. of Agriculture,

Bangkhen, Bangkok 10900, Thailand]
 

Yuca. Datos pluviom~tricos. Propiedades fisicas del suelo. Cultivares. Cultivo. Cultivos Intercalados. Preparaci6n del torreno. Estacas. Aimacena
miento. Siombra. Desyerba. Desyerba con azadan. 
Cosecha. Xanthomonas
campestris pv, manihotis. Cercosporidium henningsii. Tetranychus truncatus.

Investigacian. Fitomejoramiento. Germoplasma. Registro del 
tiempo. Fertilizantes. N. P. K. Productividad de ralces. Cultivos de rotaci6n, Nerbici
das. Tailandia.
 

Se describe Ia situaci6n de Ia yuca en Tailandia. Se presentan prfcticas
culturales, condiciones clImfticas y edflicas, 
cv. empleados, enfermedades
 
(Xanthomonascampestris pv. manihotIs y Cercosporidium henningsii) y plagas
(Tetranychus truncatus). 
 Se analizan las actividados do investigacian en

las frens fitomejoramiento y agronomla, y se 
indican los resultados. Se
discuten el futuro do la yuca on el pafs y el enfoque de is investigacian.
 
ICIAT]
 

0236

25254 UNE, M.Y. 1979. 
 Fatores climdticos influenciando a agricultura em
Campo Grande. (Factores climaticos que influencian in agrIcultura 
en
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Campo Grande). Revista Brasilera de Geograffa 41(2):3-31. Port., Res.
 

Ingl., Fr., 7 Refs., Ilus.
 

Yuca. Requerimientos climhticos. Datos pluviom6tricos. Cultivo. Brasil.
 

So estudiaron las posibilidades do liuvia durante el aao para la regi6n de
 
Casmpo Grande (Mato Grosso, Brasil) con base en los datos obtenidos en un
 
parlodo de 43 arios. Las correlaclones entre la producci6n y los datos do
 -
......ll stay'-1-lsfd -on ii~f f1idb-i- 1uvla" yeantre- ndes.de.-eq6 llf1 ild ic- r 

semejantes on grados do intensidad inferlores a 0.7000. Par lo tanto, 
no
 
so observ6 una relaci6n muy estrecha entre el clima y la producci6n
 
agricola. Sc observ6 una diforencia, sin embargo, on los 2 tipos de
 
cultivos, los fuertemente influenclados por el clhma (carja de azticar, yuca,
 
malz y frijol) y los menas influenciados (manf, arroz y soya). ICIATI
 

0237
 
24734 VENEZUELA. MINISTEREO DE ACRICULTURA Y CRIA. 1977. Manual agroeco

n6mico de in yuca. Caracas, Direcci6n General do Desarrollo AgrIcola.
 
Programa Ralces y T-bdrculos. 103p. Esp., 15 Refs., Ilus.
 

Yuca. Taxonomla. Anatomla de Ia planta. Requerimientos clismatcos. Datos
 
pluviom~tricos. Propiedades fEsIcas del suolo. Preparaci6n del terrono.
 
Arado. Estacas. Propagaci6n. Cultivares. Yuca dulce. Yuca amarga. Siembra.
 
Registro del tiempo. Mecanizaci6n. Equipo agricola. Crecimiento. Desarrollo
 
de in plants. Desyerba. HerbicIdas. Malezas. Erinnyis ello. Chilomina
 
clarkei. Vatiga illudens. Vartga manihotne. Silba pendula. Carpolonchaea
 
chalvbea. Cecidomyiidae. Atta. Aonidomytilus aibus. Saissetia nigra.
 
Bemsisa. Mononychellus tanajos. Tetranychus urticae. Oligonychus
 
peruvianus. Xantl,3monas campestris pv. manihotis. Sphaceloma manihoticola.
 
Micoplastwisis. Cercosporidium henningaii. Cercospora caribaca. Virus del
 
mosaico comsn do in yuca. Oidium. Phytophthora. Sclerotium rolfsil.
 
Rosellinia. Rhizopus nigricans. Fertilizantes. Airacenamiento. Composici6n.
 
Usos. Costos. Produccifn. Productividad. Ingresos. Venezuela.
 

Se presenta un manual agroecon6mico de yuca compilado par inveastigadores,
 
catedrfticos, extensionistas, economistas agricolas e industriales de
 
Venezuela. Los aspectos agron6micos tratados incluyen una descripci6n
 
botfinica (origen, taxonomia y morfologla), requerimientos climfticos,
 
sueos y su preparac16n, solecc16n y almacenamiento del material de
 
propagac16n, sistema r5pido de propagaci6n, clones, sistemas, 6poca y
 
distancia de siembra, fases de desarrollo de Ia planta, control do malezas,
 
plagas y enfermedades y su control, aporcadura, fertilizuci6n y cosecha.
 
Se discuten el almacenamiento, composici6n quimica, valor nutritivo y
 
utilizaci6n do la yuca. Tambiin so incluyen costos do producci6n,
 
rendimientos y rentabilidad. [CIAT]
 

Vase ademhs 0227 0239 0241 0242 0243 0245 0246 
0284 0287 0289 0291 0292 0294 0296 
0297 0298 0327 0329 0355 0359 0360 
0362 0363 0364 0366 0370 0371 0373 
0378 0379 0382 0383 0384 0387 0388 
0397 0399 0401 0406 0419 0420 0421 
0422 0423 0424 
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DO2 	 PrctLicas Culturales: Propagaci6n, Siembra, Control de alezas 
v Coseclia 

0238 
23437 ABENOJA, E.A.; BATERNA, 1. P. 1982. Tillage practices In continuous 

hillside farming of root crops. (Prcticas de labranza en culttvos de 
ralces en terrenos pendilentes). Radix 4(2):9-11. Ingl. , 2 Refs. , Ilus. 

Yuca. Arado. ('ultivos de rafces. Cultivares. Batata. Malangay, Eros6n. 
'roductividad de ratces. FLlpinas. 

En Filipinas sc realz6 tin ols:iyo para 1) Ildentificar .1 requertmlento te 
Iahranza mill. de 3 cultivos do rafces, incluyendo la yuca, sembrados en 
turrenos poindientes; 2) coiparar diferentes practicas to labranza y hacer 
rlComCeldiCIontus soblrV Lis nl SnT1tit,. l.os tratalole tos hil'lveron labranza 
t.cio, labraia min., labran2a en franjas (25, 50 6 79 cm) v labranzaide lia 
parcla total. Se n1idlf, el t;iieo elor:l;ido/trat;imionto. En los prineros
2 ciclo s del cult iV%,,, no se observ' unia resplostla aparllte tI a ytlca a las 
dilorentes prctlits do labran:za. F1 renudimiento de rafce, Iue Ilgeramente 
siip 'ori" ('11 las pan11" las labrada s que en la!; no labradas.. E1 rendimiento 
p0n, VII las 2 cOsoclias fue Ith aprox. 27 t/ha. 1,a eros;ii6n dol suuolo en la 
primeri cosecha file min. debldo a la cubierta loljar en el womunto de las 
lluvlao % ai lit infiltraci6 r.plda del agiii en el suelo en el 5rca reci6n 
desmontida. En la segunda cosecha, lIt erosi6n del suclo fiie slgnificati
vamente inavor puosto que las Iluvias ocurrioron cuando la cublert,. foliar 
ain no estal'a Otablecda, pero los rendinilontos permaneceron altos. 

CI AT] 

01239 
2149f) CEN TRAI. TUBER CROPS RESI.ARCl INSTITUTE. 1982. Package of practices 

for cassava. (Paquete ie prrcticas para yuca). Trivandrum, India. 
Extensions Publication no. l. 6p. Ingl. 

Yuca. Ilultiv.'i. Poquerimlentos climictlros. Propiedades f~sicas de1 suelo. 
Siombra. Registro dl timpo. Cultivares. Estacas. Fertilizantes. Abonos. 
,. P. K. Acaros perjudiciales. Insectos perjudiclalcs. Virus uel mosalco 

afri can do. la yuca. Insecticidas. Acaricidas. Control de enformedades. 
Cosechal. Cultivo , literralados. Man . India. 

Scvprt;oont in recomrendilciones para Iu ,iiembra de yuca en India, las cuales 
hicluyen lit; condlIcone,; clmitIcas y ediiftcas adecuadas, C-pocas y m6todos 
de sIlembra , cv., seleccil6n material de stembra, 1 siembradel posic|6n de de 
las estacas, fortillzact6n y abonamiento, proteccl6n del cultivo (,caros, 
insecto; escama, CAIIIV), cosecha y asociaci6n con manf. [CIAT] 

0240
 
25283 CHAN, S.K.; HUSSEIN, K.M.; IIAN, T.S.; ;AN, (.S.; PlAN;, I.N. 1983. 

Control of weeds, insect pests and iiseases. (Control de malezas, Ijsec-
Los plaga y enfermedades). In . A special Ieport on cassava in 
Peisnsar alaysla, with par icilar reference to production techniques. 
Kuala luimpur , MaalysIan Agricultural Research and Developing Institute. 
Report no. TM-02-83. pp.04-6. Ingl., Ilus. [Malaysia Agricultural Re
search & Developing Inst., 1. (. Box 12301, Kala luimpur 01-02, Malaysia] 

Yuca. Iuotav1r1a. Hlerbicid's. liustctos perjudiciales. Ti racola 1)1g iita . 
i)asvchi ra. ie__tIqLrf 1u1iuir1uit ri. fpouloptora I Itura. Porthisla sciitlllans. 
Chlorlide, o 1-soitai. Achuiic janata. Iisecticitdas. Cercosport idum lennlngsi I. 
l1haeoraimil;ria i rlhaea. C(ercospora vicosae. Foile,;i lgnosuis. Control de 
eot teruodades. Pant homolal; campestris pv. ianlirtIts. Choanephora 
rucublitarum. Gunodeoria pIstcudoferrunm. Sclerotlim rolfst. Sphaerostilbe 
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Periconia lcola. 

Malaysia.
 

repens. Glomerel la cingulata. manihoti Pestalotlopsis.
 

Se resumen las tnvesttgaciones sobre control de malezas, plagas y enferme
dades en yuca en Malaysia Peninsular. Para el control de malezas se re
comiendan los sIguintes herbicidas preemergentes: alaclor, 1-3 kg/ha; 
cloramben, 2-4 kg/ha; diur6n, 0.5-1.0 kg/ha; fluometur6n, 1-3 kg/ha;
orlzalina, 1-2 kg/ha; oslfluorfen, 0.25-0.75 kg/ha y trifluraliha 0.75-1.50 
kg/ha. Fn Mlamysia rara vez se presentan danos severos por plagas, pero
ocasionanente se ban observado Tiracola plgiata, lasychlra spp., Ectropis 
bhurmitra, Spodoptera litura, Porthesia scintillans, Chloridea obsoleta y
Achaea jinata; se recomienda hacer Inspecciones regulares para vigilar las 
poblactones tie plagas. Para el control ie las enfermedades causadas por
Cercospo-a spp. y por Xanthomonas campostris pv. manihotis, se recomlendan 
la recuOrI(6n V qiiema te los residuos de cosecha y rotaclones de cultivo. 
Para el control tieFemes lignosus se recomlenda, adems de priocticas ante
riores, una inspecefin regular de las plantas de yuca con remoc16n completa 
de plaLntas inlectadas y de las rarces de hospedantes tales como el caucho. 
CIAT] 

0241 
25281 CIIAN, S.K. ; tUSSEIN, K.M. ; 1,IAN, T.S.; IAN, G.S.; PIANG, L.N. 1983. 

planting for maximum yield. (l.asiembra pnra el rendimlento mxImo). In 
. A special report on cassava in Peninsular Malaysia, with 

particular reference to production techniques. Kuala L.umpur, Malaysian 
Agricultural Research and Developing Institute. Report no.PTM-02-83. 
pp.41-47. Ingl., Ilus. (Malavsfan Agricultural Researcli & Developing 
Inst., P.O. Box 12 10, Koala lumpur 01-02. alaysia 

Yuca. Propiedades f fsi cas del suelo. llt. Requer imlentos ediificos. 
'reparact6n del terreno. Sembra. Registro del tiempo. Estncas. Contenido 
mineral. :. Almacenanento. Espactnmlento. Pota. Cultivos intercalados. 
M a Iays ta.
 

SU resucfen los zisultados de Investigaciin sobre slembra de yuca para max. 
rendirienlito en alayia Peninsular. Se consideran aspectos sobre suelos y 
su preparaei6n, "poca adecuada tie sI cobra, selecc16n ie material de 
sitabra, longi tud de las estacas y posici6n de slembra, 6ptima densidad de 
si embra , poda de reton.os o tallos. SU presenta una alternativa a la 
siembra en cua/dro mediante una disposici6n en tlileras dobles: 0.73 x 0.73 m 
.spaeada,.a 2.00 m con 10,000 plaatas/ha. [CIAT] 

0242 
25712 COCK, .1.11. 1986. The agronomic potential of cassava for the upland 

areas of tropical Asia. (: potenetal agron6aleo de la yuca para areas 
tie secano I AsI;a tropical). In Regional Workshop on Cassava in Asia, 
its Potential and Research Deve lopoent Needs, Bangkok, Thailand, 1984. 
Proceedings. Call, (Colombia, Centro Internacional de Agricultura Tropi
cal. pp. 203-212. IngI. , 9 Refs., I us. ICIAT, Apartado A6reo 6713, Call, 
Co Iomh Ia I 

Yuca . l)Isarr I, de I lI an t a. Requewrimentos hdrIcos (planta). pIl. Ferti-
Sidad Il suc lo. Product ivIdad de rafces. Estaeas. Selecct6n. Almacena
iento. Slembra. Espaciamiento. PrictIcas de conservaci6n del suelo. Ero

shIn. atcriiosis. Micosis. Acaros per]udiciales. Insectos perJudictales. 
Sisterms di'cuIlt ivo. Cul t ivo; Inrercalados. Asia. 

e i scutr las c c earaeterIstlcas It desarrlo II Ie In yucn que Io Iacen un 
cu It I vo con potenc ial pars las areas tiearroz ie secano en Asia tropical, 
coco taLI n el uso (Itvvar. mej oradas , los m6todos de siembra, ]a 

17
 

http:reton.os
http:0.75-1.50
http:0.25-0.75


conservaci6n del suelo y do 
su fertilidad, el control do plagas y enfermedades y los sistemas de cultivo quo permiten un aumento en 
la productividad

do la yuca. [CIAT]
 

25540 DU PLESSIX, Y.J. 1984. 0243

Amelioration 
de la culture du manioc 
 en
Cote d'Ivoire. (Nejoramiento del cultivo 
de la yuca en, Costa. do..
-. arfil)-,----.snWorkshopsonsProcessin-g-Te-1i6-sfS 

Ca.
Cassava and other
Tropical Roots 
and Tubers in Africa, Abidjan, Ivory Coast, 
 1983.
Proceedings. Rome, 
Food and Agriculture Organization of 
 the United

Nations. v.2,pp.153-178. Fr., 
Res. Fr., Ilus.
 

Yuca. Ilistoria. Produccin. Cultivo. Atieke. Gari. Trozos de yuca, Investigaci6n. Desnrrollo. Preparaci6n del terreno. 
Productividad de 
ralces. Cultivares. Siembra. Registro del tiempo. Cosecha. Fertilizantes. N. P. K. Ca.
1g. Malezas. Desyerba. Requerimiontos 
clim~ticos. Mecanizaci6n. 
Bacteriasis. Acaros perjudiciales. Micosis. Virosis. Custa de Marfil.
 

La yuca es el 
tercer cultivo en 
Costa de Marfil; su producci6n es de 1.1
millones de toneladns/aio. 
Se presentan los resultados do la investirqci6n
sabre yuca llevada a cabo el
par Institut 
do Recherches Agronomiques
Tropicales ot 
des Cultures Vivrieres en colaboraci6n 
con el Instirut des
Snvanes y la Soci~t6 
de Ddveloppement du 
Palmier a Huile. 
 So indican el
usa do maquinaria pesada para 
limitar los riesgos de erosi6n, las t6cnicas
de multiplicnci6n par estacas, 
las 6pocas 
de siembra, la fertilizaci6n y
los problemas relacionados 
con los residues de la cosecha. Tambign se
mencionan los perlodos 
criticos de la yuca pars 
is invasi6n par malezas y
cl control do 6stas, 
ademis de 
los problemas fitosanitarios (bacterlosis,

micosis, virosis y fcaros). [CIAT]
 

0244
 

25550 DU PLESSIX, Y.J. 1984. 
 Le point sur la m6canisation de la culture
du manioc en R~publique de Cote d'Ivoire. 
 (Mecanizaci6n del cultivo de
la yuca en la Rep~blica do Costa de Marfil). 
 In Workshop on Processing
Technologies 
for Cassava and other Tropical Roots and Tubers in Africa,
Abidjan, Ivory 
Coast, 1983. Proceedings. 
Rome, Food and Agriculture
Organization of the United Nations. v.2,pp.268-271. Fr,
 

Yuca. 
Cultivo. Equipo agricola. Siembra. Desyerba. 
Herbicidas. 
Cosecha.
 
Costa do Marfil.
 

S describe la maquinarna agrcola 
empleada en 
Ia siembra, desyerba

cosecha do Is yuca en 

y
 
Costa de Marfil, [CIAT]
 

25275 FERGUSON, T.U. 1981. 0245

Root crop production on project farms in St.
lucia and 
St. Vincent. (Producc16n do cultivos de rafces 
on fincas del
proyecto en Santa Lucia y San Vicente). Trinidad, Weat Indies, Caribbean
Agricultural Research and Development 
Institute. Consultant Report 
no.


9. 114p. Ingl., Ilus.
 

Yuca, Cultivos do raices. flame. 
Batata. Ocumo. Nalangay. Cultivares. Cultivo. Preparaci6n del 
terreno. Estacas, Siembra. Espaciamiento. Registro del
tiempo. Fertilizantes. 
Cosecha. Cultivos 
intercalados. 
Santa Lucia. San
 
Vicente.
 

Se describen brevemente y se evalgan las t6cnicas agron6micas utilizadas en
la producc16n do cultivos de ralces on 
fincas participantes de un 
proyecto
sabre cultivos maltiples on pequeflas fincas 
do San Vicente y Santa Lucia.
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Se presentan algunas recomendaclones para mejorar ]a agronomia de estos 
cultivos. Como la yuca es tin cutivo relativamente secundarlo en las fin
cas estudiadas y el 5rea de producc16n fue demaslado reducida para poder 
iacer una evaluaci6n agron6mica, s6lo se recomienda evaluar el cv. M Col 22 
para su posible cultivo en ambas Islas, debido a quo ha superado en rendi
miento a los cv. locales in ensayos en lamaica, Barbados, Trinidad y 
Guyana. Se presenta una evaluaci6n de 14 fincas ci. San Vicente y de 12 en 
Santa Lucia. ICIAT] 

0246 
25714 GliOSII, S.1'.; NAIR, R.G. 1986. Improving the productivity of 

cassava lit India. (ejorando la productlvidad de la yuca en India). In 
Regional Workshop on Cassava in Asia, its Potential and Research 
Development. Neds, Bangkok, Thailand, 1984. Proceedings. Cali, Colombia, 
Centro lnternacional do Agricultura Tropical. pp.219-228. Ingl. 
fCentral Tuber Crops Resarch Inst., Srcekarlyam, Trivandrum-17, Kerala, 
India] 

Ytir. Producci6n. Invecstigacl6n. Fitomejoramiento. ,ermoplasma. Cultivates. 
Cultivo. Stembra. Espaciamlento. Fstacas. Fertilizantes. N. P. K. Ca. S. 
Zn. B. Mo. Rlego. ('ultivos intercalados. Virus del rosaico africano de la 
vuea. Ett ranvchu orientalis. 01 igonychus biharensis. Tetranychus 
cinnabarinus. Tetranvehitis neocaledonicus. Control de enfermedades. Control 
de aicaros. Aniudomtilus albus. Control de Insectos. Productividad. India. 

Se describen las prfieteas de cultivo do la yuca prevaleclentes en India y 
so presentan las actividades de investigaci6n realizadas per Central Tuber 
Crops Research Institute para combatir los limitantes do producci6n. La 
investigacion se ha cntocado principalmente hacia la obtenci6n de var. de 
alto rendimiento y resistentes a enfermedades, el desarrollo de 6ptimas 
prrcticas de manejo del cultivo, control adectiado do plagas y enfermedades,
Ia transferencia de tecnologla y tecnologfa poscosecha. Finalmente so pre
sentan los futures enfoques d ]a investigaci6n. CIAT] 

0247 
25511 GURITNt,, B. 1985. Influence of planting material on plant

performance in cassava (i'anithot esculenta Crantz). (Influencia del mate
rial tie siembra en el desempe .o de la yuca). Malang, Indonesia, 
University of Brawijaya. 178p. Ingl., Res. Ingl., Hal., 60 Refs., Ilus. 

Yuca. Cultivares. :stacas. Cosechia. Registro del tiempo. Crecimiento. 
Desarrollo tie la planta. Tallos. Brotes. Desarrollo do raIces. Productivi
dad. Productividad de raices. Area foliar. ateria seca. Contenido do almi
d6n. Contenide do fibra. Contenido mineral. N. P. K. Indonesia. 

En el rampo exptl. ti Bedall, d li U. do Brawijaya (Indonesia), se reali
zaron 4 expt. de campc ademis de 4 expt. en macetas y 2 expt. de lab. para
estudiar Ila influencia tie los maturiales de siembra en el comportamiento de 
plantas do yua. Se determin6 la relaci6n del patr6n de crecimiento y el 
reniinlicnto final tie rafces cot ha edad, reg16n del tallo, tamafio, longi
tud, dimetro, peso y conLtenidos tie almid6n, fibra y nutrimentos del mate

al I de propagaci6n. los resultados nmostraron que la edad do la planta de 
Ia cual st, obtuvleron las estacas afect6 la producci6n de MS, y tanto el 
rendtimiento de rafcoqs come el peso seco total io Ia planta fueron signifi
cativament influenelados por la regltn del tallo de la cual so obtuvieron 
las estacas. las estacas tie la base tiel tallo dieron in mayor rendimiento 
que li's tomatias ya sea de las regiones media (que rindieron 6.4% menos que 
la basal) o apical (12.7% menos). las diferenclas en el rendimiento/ha 
ocurrieron por diferencias ei el no. y peso de las rafces de almacenamien
to, pero el ross importante dc estos 2 componcntes del rendimiento fue el 
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tamafio (peso) de las ralces do almacenamiento. El peso de las rarces producidas a partir de estacas basales fue 
un 4.1% superior al obtenido de las
estacas de la regi6n media y 11.9% 
superior al obtenido do las estacas de
la regi6n apical. las tasas de crecimiento prom. de 
las plantas mostraron un patr6n similar; las tasas de crecimiento a partir do estacas basales,medias y apicales fueron do 24.2, 28.0 y 
30.8 g/planta/semana, resp.
Aunque la edad del 
tallo no 
tuvo un efecto significativo en el rendimiento,
la diferencia entre los rendimlentos de rafces a partir de estacas basales y apicales fueron mayores para los tallos j
6
 
venes 

para los tallos ms viejos (11 
(7 y 9 meses de edad) quo 

y 13 meses de edad). Con tallos j 6 
venes,las estacas apicales dieron plantas que rindleron 15% menos que las obtenidas de 
estacas basales. 
 En tallos mis viejos, la diferencia fue delDurante cl creclmlento inicial, la 

10%. 
formac16n de brotes de las estacas apicales fue mis raipida quo la de estacas basales, pero el crecitmiento pgsteror de las estacas basales fue mis ripido que el 
de las estacas apicales.
Las TCR do los 6rganos de la planta (rafcos, retoios nuevos y plantasnuevas) desarrollados a partir de estacas basales fuoron superiores quo lasde las estacas apicales. El contenido de nutrimentos do ]as estacas (mg/estaca) vari6 con Ia regl6n del tallo parental. La secci6n ms vleja(inferior) del tallo present6 los mayores contenidos do nutrimentos y almid6n. El rendimiento de ralces do almacenamtlento se relacion6 positiva ylinealmente tanto con el contenido do N como con el do K de las estacas.La longitud y eI diametro de la estaca afectaron !ndividualmente el rendimiento; sin embargo, no se observ6 Interacci6n significativa entre ellos.La 6ptima longItud de estaca fue aprox.de 25 cm; esta longitud tambfnCevorecI6 el crecir tento do rafcos y (1e ralces de almacenamiento. Por otraparte, en lo que respecta al crecimiento do los brotes, entre ms larga fuela ostaca, mayor la tasa de crecimiento. El diimetro 6ptimo do a estacafile do 2.25-2.50 cm. Aunque la longitud y el diimetro de las estacas serelacionaron con el de laspeso mismas, no so encontr6 relac16n algunaentre el peso do Ia estaca y el rendimiento de raices. [RA (extracto)-CIAT] 

25568 LOPEZ Z., M.; "AZiU'Z B., 
0248 
E. 1982. Efecto de la longitud delesqueJe utilizado como material do plantaci6n, en los 'endimientos de yuca (crantz) (Manlhot esculenta). variedad Sefiorita. Centro AgrIcola9(3):97-112. Esp., Res. Esp., Ingi., 7 Refs., Ilus. [lepto. deFttotecuia do la Facultad de Ciencias Agrncolas, Univ. Central de las 

Villas, Santa Clara, Cuba] 

Yuca. Estacas. Creclmlento. Area follar. Materia seca. Productividad.Tallos. Productividad de rafces. Contenido de almid6n. Desarrollo de Ia
planta. Cuba. 

Se estudI6 el efecto de Ia longitud do las estacas de yuca en el crecmiento, desarrollo y rendimlento de la var. Seoiorita; las longitudes consideradas fueron 20, 40, 60 y 80 cm. Para cada variable exptl. se determi
naron el 5rea, follar, Ia MS de ]a parte a6rea y do la rafz, la altura de Iaplanta, el no. de tallos/planta, y la eficlencla de producci6n. El mejor
rendimlento so obtuvo con la longitud de 20 cm. IRA] 

024925298 VILLAMAYOR JUNIOR, F.G. 1983. Hoot and stake production of cassavaat different populations and subsequent yield evaluation of stakes.(Produccln de rafcos y estacas en dlferentes poblaciones y posteriorevaluact6n del rendimiento do las estacas). Philippine Journal of CropScience 8(l):23-25. Incl., Res. Ingl., 4 Refs. [Philippine Root CropResearch &, Training Center, Visayas State College of Agriculture,
Baybay, Leyte 7127-A, Philippines]
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Yuca. Cultivo. Cultivares. Estacas. Siembra. Espaciamiento. Cosecha. Regis
tro del tiempo. Productividad de rafces. Rafces. Indice de cosecha. Tallos.
 
Ramificaci6n. Altura de In planta. Almacenamiento. Anilisis estadfstico.
 
Filipinas.
 

El aumento en la densIdad de poblaci6n de yuca cv. Golden Yellow, sembrado
 
en forma de estacas caulinares correspondiendo a 13,333, 17,777, 26,666 y

53,333 plantas/ha, generalmente disminuy6 el rendimiento de rarces, aunque
 
no significativamente, y aument6 la producci6n de estacas en 
forma signifi
cativa. Aunque el dlimetro de la estaca disminuy6 con el aumento en la
 
densidad de poblaci6n, la evaluacin subsiguiente de estacas frescas y al
macenadas demostr6 que el digmetro de la estaca no afect6 significativamen
te el rendimiento. [RA-CIAT]
 

0250
 
24721 WARGIONO, J.; BANGUN, P. 1984. 
 Effect of weed control on the yield 

of cassava at lampung Red Yellow Padzolic soil. (Efecto del control de 
malezas en el rendimiento de yuca en el suelo podz6lico Lampung rojo 
amarillo). Bogor, Indonesia, Research Institute for Food Crops. 8p. 
Ingl., Res. Ingl., 5 Refs., Ilus.
 

Trabajo presentado al Weed Science Symposium, Bogor, Indonesia, 1984.
 

Yuca. Cultivares. Malezas. Desyerba. Herbicidas. Desyerba con azad6n. Pro
ductividad de rarces. Altura de ]a planta. Brotes. Indonesia.
 

En Sukadana (lampung, Indonesia), se estud16 durante la estaci6n de liuvia
 
tie1982-83 el efecto dl control de malezas en el rendimiento de la yuca en
 
un 5rea de Imperata cylindrica recientemente desmontada. Se dispusieron
 
tratamientos de 6 niveles de herbicidas, desyerba manual y sin desyerba 
(testigo) en un disefio de bloques al azar. Se utiliz6 la var. de yuca 
Adira-1, con un espaclamiento de 100 cm entre hilerp y 60 cm entre plan
tas. Se hallo que la cublerta max. de malezas en la parcela testigo era de 
70% y en ella predominaban I. cylindrlca, Barreria alata, Synedrella 
nodiflora y Cyporus sp. Ning-n tratamiento afect6 significativamente el 
rendimiento de ]a yuca. Ademis de la desyerba manual, se recomienda la 
aplicaci6ni de 1.5 kg de ametrina sola/ha, I dfa despu6s de Ia siembra o 
seguida por 3.0 1 de glifosato/ha 150 dfas despu6s de ]a siembra. [RA-CIAT] 

V6ase ademis 	 0228 0235 0237 0289 0291 0292 0294
 
0298 0338 0356 0360 0362 0363 0364
 
0366 0370 	 0371 0373 0378 0379 0382
 
0383 0384 0385 0387 0388 0397 0399
 
0401 0406 0419 0420 0421 0422
 

D03 Productividad de Energfa y Rendimiento
 

V6ase 0213 0214 0215 0227 0229 0233 0234 0237 
0247 0248 0249 0284 0289 0291 0293 0313 
0419 0422 

D04 Estudios Poscosecha
 

0251
 
25549 AYERNOR, C.S. 1984. Indigenous technologies for roots and tubers 

in Africa. (Tecnologfas nativas para ralces y tub6rculos en Africa). 
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In Workshop on Processing Technologies for Cassava and other TropicalRoots and Tubers in Africa, Abidjan, Ivory Coast, 1983. Proceedings.Rome, Food and 
 Agriculture Organization 
 of the tinited Nations.
 
v.2,pp.247-267. lugl., 
11 Refs., flus.
 

Yuca. Cultivos do rafces. l'roducci6n. Almacenamiento. P6rdidas poscosecha.Procesamiento. Remojo. Hlarina 
do yuca. Cari. Secamiento. Foofoo. Africa.
 

Se presentan !a produccl6n de rafces v tub6rculos en Africa y algunos estimados de las p6rdidas poscosecha (5-60%,). 
 La yuca y el aame 
son los orincipales cultfvos y se cultivan tanto para subsistencia c,.in cUtivos coRercdals. So revisan aigunas practicas de almacenamientu poscosecha queminimizan o previenen p1rdldas en rafces y cultivos. la mayorfa tic lastecnologfas de procesamiento rural son adaptables a las miodernas y avanzadas pricticas do procesanientto do alimentos. lDL hecho, el proceso de garide la yuca ha Ido adaptado v nmjorado cn Africa occidental. So han hecho
intentos similares para procesar HY libres de cianuro. las Institucionesafricanas con las capacidades en investigacl6n y desarrollo poscosecha yesfuerzos relacionadls con Ia ternologfa apropiada deben desempefiar tinpapel colectivo en el esfuerzo regional para minimizar las p6rdidas poscosechaia trav(s de efectlvas pract icas de almacenamiento y procesos detransformaci6n de altmentos. 
(C1AT]
 

25721 BARIETT, D.M. 02521986. Postharvest research priorities for cassava inAsia. (Prioridades de investigacl6n poscosecha para la yuca en Asia).In Regional Workshop on Cassava in Asia, its Potential and ResearchDevelopment Needs, Bangkok, Thailand, 1984. Proceedings. Cali, Colombia,
Centro Internacional de Agricultura Tropical. pp.339-364. Ingl., 38Refs., flus. (Central Research Inst. for Food Crops, .11.Panorango 6,
P.O. Box 85, 
Bogor, Indonesia] 

Yuca. Cosecha. Pelado. lavado. Secamiento a] sol. Se imiento. Procesamiento. Consumo. Cmposici6n. Productos de la yuca. Contenido do IICN. Almid6nde yuca. Harna ntegr:1 do yuca. Troros de ica. l'elets. Etanol. Enrlque
cimiento protefnico. Reposterfa. Asia. 

En vista de las p6rdidas poscosccha do Ia yuca (25% o mis) y do las deficlentes practicas poscosecha, se analizan las necesidades de investigaci6nsobre el procesamiento de la yuca,
Indonesia, Filipinas, 

con base en el producto, en Tailandia,
Malavsia c India. EI consumo de la yuca como alimento est5 restringido por la percepci6n de lI yuca como un alimento inferior, 

y por sils bajos contendos de proteina,
ciones de 

mineraies y vitaminas. Las produca ,,fd3n y de alimentos animales estii lI'mltadas por la falta deun consistente .'l,
y 'i Ie suministro d Ia materia prima, y Ia calidad es
a menudo pobre por practic,.,s higi6nicas negligentes. Los 
 productos del,lmid6n hldrolizado, tales com,, etanol, SCP v jarabede fructosa, lain surgido como areis 
con un alto contenido
 

de gran potencial para ia utilizaci6n
 
do la ;ica. [CIAT] 

025325234 COURSEY', 
 D.G. 1983. Tropical root crop work at the 
 Tropical
Products 
Inst itute. (Investigaclin sobre 
cultIvos 
de raices tropicales
llevada a cabo on 
Tropical Products Institute). Tropical Root and TuberCrops Newsletter no.14:20-40. lngl., 104 Refs. [Tropical Development and
Research Inst., 56/6? C;ray': Inn Road, London WCIX FLU, England] 

Yuca. Dlioscorea. Almacenaiento. Procesamiento. IHarina de yuca. Almid6n deyuuca. liercadeo. IEconomfa. Cianuros. Reino Unido. 
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Se revisa la investigaci6n Ilevada a cabo en Tropical Development and 
Research Institute (anteriormente Tropical Products Institute) sobre aspec
tos del alnacenamiento del FOame, yuca y otros cultivos do rafces: respira
ci6n y letargo, curaci6n y clcatrlzaci6n le heridas, dafio por enfriamiento,
 
pat6genos do almacenamlento y su control, 
cianuro en yuca, y procesamiento
 
de rafces. (Field Crop Abstracts-CIAT]
 

0254 
25764 QUEVEDO, M.A.; BAUTISTA, O.K. 1983. Pre-harvest factors affecting

vascular streaking and quality of cassava tubers. (Factores precosecha 
que afectan el estriado vascular y la calldad de los tub6rculos de 
yuca). Annals of Tropical Research 5(3-4):141-153. Ingl., Res. Ingl., 15 
Refs. , Il1s. 

Yuca. Poda. Cultivares. Cosecla. Estriado vascular. Contenido de almid6n. 
Materia seca. Registro del tlempo. RIafces. Almacenamlento. Filipinas. 

So Ilev6 a cabo nla poda de plantas de yuca a diferentes grades antes de la 
cosecha para determinar su efecto en el estriado vascular y calidad de las 
rarces durante el almacenamlento. El podar las plantas a 50-100% y el re
mover todas las hojas retardt sustancialmente el cstriado vascular de las 
rafces durante el almacenamiento en condiciones amblentales. Sin embargo,
redujo los contenidos do MS y de almid6n de las rafees. Se observ6 una 
relacl6n positva entre la severidad do la pudrlci6n y el estriado, pero no 
entre el estriado vascular v el "/ de pudricl6n. [RA-CIATI 

V6ase ademSs 0237 0317 0359 0373 0384 0399
 

EO0 FITOPATOI.OG IA 

E02 Bacteriosis 

0255
 
25583 DAIEL, J.F.; BOlER, B. 1985. 
 Epiphytic phase of Xanthomonas
 

campestris patliovar manihotis on aerial parts of cassava. (Fase epiff
tica de Xanthomonr ' caspestrls patovar manihotis en las partes a6reas de 
la yuca). Agronomic 5(2):111-115. Ingl., Res. Ingl., Fr., 11 Refs.,
Ilus. [Office de In Recherche Sclentifique et Outre-Mer, Laboratoire do 
Phytopathologle, Centre ie Recherches de Brazzaville, B.P. 181, 
Brazzaville, R6publiue Populaire du Congo] 

vuca. Xanthomonas campestrls pv. manihotis. Cultlvares. Brotes. Hojas. 
Flores. Frutos. Experimcntos de campo. Analisis. Medios de cultivo. Dates 
pluviomtricos. Congo.
 

Un estudio realizado en Congo sobre Ia microflora bacteriana de la filos
fera do plantas de yuca cultivadas en campos previamente infectados con 
CBB, demostr6 la actividad epifftica de Xanthomonas campestris pv.
manihotis. Se encontr6 que una fase epifftica era parte normal del ciclo
de enfermedad del ClI. Fn Ia estaci6n liuvlosa, en la cual ocurre la difu
si6n do la enfermedad, on gran no. de patgenos estaban presentes en las 
hojas sin sintomas, constttuyendo as! tn in6culo potencial que podria
explicar brotes repentinos y tna rpida dlseminacl6n do In enfermedad. 
Durante In cstaci(in seca, el no. de pat6genos disminuy6 hasta niveles no 
detectables, pero ]a presencia do X. capestris pv. manihotis una pocas 

23
 

http:FITOPATOI.OG


semanas antes do 
los primeros nuevos sfntomas, a] principio de In siguiente

estaclan liuviosa, 
indic6 que el pat6geno puede sobrevivir como un epffito
durante la estacl6n 
seca. Tambi6n so investig6 la 
func16n de la poblaci6n

endofftica en 
la primers etapa de ]a vida epifftIca del pat6geno. La capacidad do X. manihotis pars toner una fase epifftica en ciclo
su de onfermedad contribuye a ]a formacit6n de un 
in6culo primario y al establecimiento
 
del pat6geno on 
el campo; adem~s estimula su supervivencia. [RA-CIAT] 

0256
22991 FUKUI)A, C.; ROCHA, B.V. DA; 
 FUKUDA, W.H.G. 1982. 
 Selecao decultivares e clones de mandioca resistentes a bacteriose (Xanthonionas
manihotis, Arthaud-Berthet) Starr. (Selecci6n de cultivares y clones deyuca resistentes a Xanthomonas manihotis). In Fmpress de PesquIsa Agro
pecuiiria de Minas Gerais. Projeto mandioca: relatorio 76/79. Belo lorizonte-MG, Brasil. p.90. Port. [Centro Nacional de PosquIsa de Mandioca e
Fruticultura, Caixa Postal 007, 44.380 Cruz das Almas-BA, Brasil] 

Yuca. Cultivares. Clones. Xanthomonis campestris pv. manihotis. Resisten
cia. Selecclon. Brasil. 

En 1978 y 1979 so evaluaron par su reststencla a Xanthomonas campestris pv.manihotis 263 y 569 cv. de yuca, resp., on condiciones de campo on lBrasil,
mediante inoculacl6n natural. Los niveles do resistencia se evaluaron segrn los sintomas a los 4, 6, 9 y 12 meses do la emergencia. De los cv.probados en 1978, 220 (83.3%) fueron susceptibles, 23 (8.7%) medianamentesusceptibles, 19 (7.2.) med'anamente resistentes y 4 (1.5%) resistentes.
Do los cv. evaluados en 197 , 406 (71.3%) fueron susceptlbles, 85 (14.9%)medianamente susceptibles, 56 (10.3%) medianamente resistentes y 22 (3.8X)
resistentes. [CIAT] 

25300 INOTIIN, T. 1984. 
0257 

The nature and function of the extracellular
polysaccharide produced by Xanthomonas campestris pathovar manhotis.
(Naturaleza y func16n de pol isacrido extracelular producido parXanthomonas campestris patovar manihotis). Fitopatologia Brasilelira
9(3):467-473. 1ngl. , Res. Ingl., Pott., 23 Refs., Ilus. [Dept. of
Agricultural Biology, Univ. of Ihadan, IMadan, Nigeria] 

Yuca. Xanthomonas campestris pv. manhotis. Experimeatos de laboratorio.

,edios de cultivo. Atslamiento. Anil isis. Brasil.
 

Xanthomonas camcnstri., pv. manihotis, el organismo causal de CBB, produjoon cultivo un, mucosidad extracelular suelta, que un polisacarldo dees 

alto p. tol. precipitado 
 con acutona. En cromatogramas sobre papel, lahidr6lisis 5cIda de una soluc16n de ]a mucosidad, 1% en agua, produjoglucosa, manos;a acidoy glucur6nico. Al someter a autoclave la mucosidad
precipltada con acetona durante 30-90 min, su viscosidad so redujo drfsticamente. La toxicidad a la plants probablemente se debe a un bloqueo ff-.
sico de los vasos del 
 xilema ms que a ntUs efectos en Ias paredes celularesdie la planta o tl citoplasna. l~a absorcl6n del espectro UV Indica que lamucosidad extracelular probablemente protege a X. campestris pv. manihotis
de la radtaci6n y de otros peligros amblentales. Estudio, recientes indican que la mtucosidad extracelular en factoron do virulecia. [RA-CIAT] 

0258
25727 MAAS, J.L..; 'INNEY, M.M.; CIVEROIO, E.L. ; SASSER, M. 1985.Association of an unusual strain of Xanthomonas campostris with apple. 
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(Asociacl6n de unt cepa de Xanthomonas campestris poco usual con
manzana). Phytopathology 75(4):438-445. lngl., Res. Ingl., 21 Refs.,
llus. [Fruit Laboratory, Agricultural Research Seivice, U.S. Dept. of 
Agriculture, Beltsville, MD 20705, USA) 

Yuca. Aislamiento. Inoculact6n. Xanthomona; campestris. 

Se ais16 una bacteria amarilli, gram-negativa, del cultivo de tejido de
oxplallltes de mailnana dafiidas. Las cepas fiieron recuperadas de explantes de 
manzana Inocu ] adas en cult ivo de telidos. Los sfntomas y las 
caracterfsticas du las cepas bacterianas estuvieron tie acuerdo con los
observados ortglnahlnote. Con base oll el crecimlento ell medios de
diagIOustico, las pruebas hioqufmicas y fisiol6gicas v el analisis de 5idos 
graso; , las cepas represeota ti na foria poco usual de Xanthomonas 
campet rIs. ~Las de n en ilverladero resitltaron negativasprtthas ilioco lac i 

para patogelicidald ell tonl te, tablaiCtc yuca, durazno v uva. las cepas 
 deXanthomctioas aijlilas (I Va it anlzala son aparevntemente patog6nicas solamente 
ell cultivo de tejido; sin embargo, son capaces de coollzacln limitada de 
teldo de n'anzana en condIciones de lnvernadero sin ocasionar sfntomas 
aparentes. Estas cepa.; probablenente repres;itan una forma poco usual de 
X. campestris. [RA (extracto)-CIAT] 

VWase ademais 0215 0237 0240 0243 0285 0288 0353 
0364 0370 0374 0379 0384 0401
 

E03 M icosis 

0259
25502 LABERRY S., H.; L.OZANO, J.C.; BURITICA, 1t. 1984. Estudio taxon6mico 

de especies del g6nero Ilromvces ell yuca (Manhilot spp.). Fitopatologia
lirasileira 9(3t:525-536. Esp., Res. Esp., ingl., 38 Refs., llus. [CIAT, 
Apartado A6reo 6i713, Call, Colomhia] 

Yua. Uromvces. I'romw'es- mailihots. Taxononifa. Ite-nt ifIcact6n. Colombia. 

I'n estudio t;ixonimlico lidica (ite Uromvces manihotis se encuentra en Brasil,
Bol ivia , Co lttlt Ia, Costa HTica ( -ba: Jamaica, Rep6blicacuaildor , 

Domilncata, 'frinidad y Tobago, VoueIzuela y Puerto Rico; II. jatropha en

Cuba, M6xico v irinidad v lebhago; !T. cirtliagenensis ell Argentina y Brasil;
 
1'.maililots-catliae, 
 It. toltradus v I!.manlhotitola s61o en Brasil. De 
wItas especics, inicarenite I. manliotis v U. jajtropha se hat registrado
 
at actanlo uca. IRA]
 

0260 
25525 ttPNiO A., I.A.; INTES V., F.; IIERNANDE?., F. 1982. Resultados 

prelitniiares sebre la lnfluticia de Ia jtoicade plantaci6n y el 
dtsarrollt ti e h enermediid superalargamiento (Sphaceloma manthoticola) 
el VI ciult lvii (it Ia Vlca . Cile ia V T~cnicia ell la Agricultura. Viandas
Tropicales, Suplemento Septinmbit- 1982:1I7-175. Esp., Res. Esp., Ingl.,
4 Refs., 11Its. [Centro ti Mejor;rielito tic SmilIlas Ag~micas, Mllnisterto 
dIe ]i Agricultura, Apartado ti.j, Santi Domingo, Villa Clara, Cuba) 

Yuca. Cultivars. Sphaceloma manihoticola. Reslstencia. Slembra. Registro 
del tiempo. Dattos pluvilomktrcos. Clbia. 

St evaluaroti 5 fechas de ,icribra tie- yuca (leb., marzo, abril, mayo y junto) 
c-n relaci(n con el desarrollo ie(I a enfermedad superalargamlento 

25
 



(Sphaceloma manihotLicola) en el Centro do Mejoramiento do Seminllas Ag~micas
(Cuba). Se utilic6 un diseo exptl. dc bloques al azar con el clonsusceptible i,ontes de Oca. los % de Infestacl6n para las slembras do marzo, abril, mayo, junlo y feb., en el rues de ago., fueron 67.8, 61.6,
63.1, 55.9 v 32.0%, resp. So compro6 la positlva Influencia do la
precipitaci 6

n sobre u! de'sarrollo i de i enfermedad. IRA) 

Vase ademls 02133 0235 0237 0241 0243 0285 0289
 
0.0 0302 036)2 0304 0370) 0374 0401 

E04 Virosls
 

026125758 AYANRIT, .IK.;. 1985. Relations between mosaic dlsease Infections
and total cyanlide levels; in cat sava leaves. (Relaciones entre lasinfecctones de la enlfertniadad del trosaico y los niveles do clanuro total 
cin iejas it.yuea). Tropical Agriculture (Trinildad) 62(4):305-309. Ingl.,Res. Ingl. , 3i Refs. , Ilus. [Dept. of !icrobiology, Univ. of Benin, 
Benin (it%,,Nigeria] 

Yuca. Cult ivares. Virus dei tosjico africano de la yuca. Contenldo de IICN.
Ilojas. Yuca amarga. Anal isis. I inamarasa. Nigeria. 

Se evaluaron ruestras (Le h lalmtina foltar de ., clones tievuca (TIIS/GI'/B
4107, RI/B 5128, U 4 20h& v' K 4488) infectadas por eI CAIV por s contenidotittal de c tIIttIr, 3-5 Iteses diespitles (- el
lit 11 izando un mC6todo de amitl isis 


il' pr,)p,igaii6n en campo
o'n:' imtf co. ;e comptararonl los contenidos

de cianuro tIe las htoj;is de pliitis apareadas (-on v sin sfntomas de CAIV)
do diferentes ed;ides v las 
 plantas agrupaila; en clases segin la severidad
do los sfntomas. los contenidos variaron considerablemente (ca. 500-2500
mg/kg tiepeso fresco) v las diferenelas entre medias fueron slignificativas
(I' < 0.O1). I.os vslI res de IICN atrientaron, disminuyeron o permnanecieroniguales, dependiLendo del nivel (it'Infecct6n v de otros factores. Lasvariaciones se explican con btia; en los efectos conocidos que t lenen los
virus ie las plantas en el metabolisir du los hiidratos 
 dieearbono y (1e N 
en el hospedante. [RA-C IAT] 

25517 tIAMILTON. 1I).0.; 
0262 

STEIN, V.E.; COUTTS,. 1..A. ; BUCK, K.W. 1984.Complete nucleotide sequence of the Infectious cloned IINA comtimnents of 
tomato golden mosaic vi rus: potent a I coding regions aid regulatory
sequences. 
 (Cotpleta secuenctia ,, nuch16t Idos de Ins componentesInfecclosos clonificados de ADN deI virus del msaieo dorado lieI tomate:
reglones con potenci I para codificaciin v secuencias regulaihras).

European 1i1olecilar lf(Ilogv (rgani;zation Jl urnal 3(1):2197-2205. Ingl.,Res. Ingl., .1) Refs., Ilus. [Itept. if Pure & Applied Biology, Imperial
College of Sclint & Techoligy, lonion Mg7 2BB, Fngiland]
 

Yuca. Virus del ro saico alrikalto do lIayuna. Anlli,,(s. Belno lnido. 

La comparac In entre las sectiecits ilentt:le tidos de ADiN del virus delmosaico dorado del torwitt, (VMItI) .v eIl CA.IV rovell, una relici~n bastanteeotrecha entre el AIIN A del VIIT v el AI,,SI del CAIV, nta relac6n
comparativarr te lejana intre el AlS F del VMD'Iy el AIN 2 ileiCANSV. Todas
las regiones poteuncales para codiflca(i in en el ADN del VMI)T tenfan 

26 



contrapartes en el ADN del CAV, lo quo sugiere una similaridad general en
 
In organizaci6n del genoma, pero 6 regiones potenciales para codificacidn
 
en el ADN del CANV no tenfan contrapartes en el ADN del VMDT. La regi6n de
 
200 bases, comn a los 2 ADN de cada virus, tenia poca homologfa de
 
secuencela, a excepei6n de in secuencia de 33 bases, altamente conservada, y
 
potencialmente capaz de formar una estable estructura de horquilla,
 
[RA-CIAT]
 

0263
 
24027 JAYASINGHE, U.; VELASCO, A.C.; LOZANO, J.C. 1983. Electrophoretlc
 

. deaecntonof.frog.,oskln71nfected_,Manihot, esculenta,-Crantz.
. (Detecc6n.
 
electrofor6tica de Manihot esculenta 
infectada con la enfermedad cuero
 
do sapo). Cali, Colombia, Centro Internacional do Agriculture Tropical.
 
6p. Ingl., Ilus. [CIAT, Apartado A~reo 6713, Call, Colombial
 

Trabajo presentedo en el Symposium of the International Society for
 
Tropical Root Crops, 6th., Lima, Peru, 1983.
 

Yuca. Enfermedad cuero de sapo. Sintomatologle. Cultivares. Aislamiento.
 
Anglisis. Colombia.
 

Se describen los sIntomas de Ia enfermedad cuero de sapo, una enfermedad de
 
Is yuca de etiologla desconocida que causa p6rdidas en el rendimiento hasta 
de 100% en cv. susceptibles. Anfllsis de preparaciones parcialmente 
purificadas, obtenidas de plantas do yuca M Col 33 afectadas con la
 
enfermedad, por medio de electroforesis en gel de poliecrilamida y en
 
presencia de DSS (DSS-EGPA) revel6 un aumento marcado en la concn. de una
 
protefna normal del hu~sped (p. mol. 54.000 daltones) en tejidos
 
infectados, en relaci6n con los testigos libres de Ia enfermedad. Este
 
fentmeno ha sido consistente en los anflisis DSS-EGPA de los extractos de
 
hojas y ralces de las plantas afectadas con cuero de sapo do los cv. M Col
 
33, Secundina y Quilcace-PR y de los extractos de hojas de otros 30
 
genotipos diferentes de yuca. El m~todo electroforgtico es adecundo pars
 
Is detecci6n de plantas afectadas con cuero de sapo y cultivadas 
en
 
condiciones do invernadero o de campo. IRA (extracto)-CTAT]
 

0264
 
25240 JOS, J.S.; BAI, K.V.; NAIR. N.G. 1984. Unreported, symptoms
 

associated with mosaic disease in cassava. (Sfntomas asociados con In
 
enfermedad del mosaico en yuca que no se han informado). Indian
 
Phytopathology 37(4):696-699. Ingl., 4 Refs., Ilus. (Central Tuber Crops
 
Research Inst., Trivandrum 695 017, India]
 

Yuca. Virus del mosaico africano de in yuca. Sintomatologia. India.
 

Se clesifican los sintomas causados por CAMD segn su severidad en una
 
escala de I a 5. Se describen en detalle los sintomes foliares que
 
nparecen en las plantas con una severidad de 3 (mosaico severo). ICIAT]
 

0265
 
25731 PACUNBABA, R.P. 1985. Virus-free shoots from cassava stem cuttings
 

infected with cassava latenL virus. (Brotes libres de virus, a partir de
 
estacas infectadas con el virus latente de Ia yuca). Plant Disease
 
69(3):231-232. Ingl., Res. Ingl., 16 Refs. (Dept. of Natural Resource &
 
Environmental Studies, Alabama A & M Univ., Normal, AT. 35762, USA]
 

Yuca. Estacas. Cultivares. Brotes. Virus de] mosaico africano de Is yuca.
 
Zaire.
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Estacas de tallos de yuca infectados con CAMV presentaron brotes que mostraron sfntomas d CAMV en la ?mergencia, brotes que mostraron sfntomasCAMV3-5 semanas despu6s y brotes que permanecieron sin sfntomas 
de 

clespu6s de6 semanas de observaci6n. Cuando los brotes sin sfntomas fueron podados,los sfntomas aparecloron 5-11 dIas m, s temprano que cuando se dejaron Intactos. Los brotes sin sfntomas que se separaron de las estacas de tallosinfectados con CMV 2 semanas despu6s de ]a emergencia y que posterlormentefueron podados, no desarrollaron sfntomas de CAMV. Estas plantas desarro-Ilaron fu c Iente sIntomas de CAMVcuando se colonizaron con Bemisia tabacillevando CAN1V. Por lo lostanto, brotes sin sfntomas fueron conslderadoslibres de CAMV udteron sur utilizados como material patr6n 3aludable. 
IRA-CIAT]
 

25508 ROBERTS, I .M.; 0266
ROB I' ON, D.J. ; hARRISON, B.D). 1984. Serologicalrelationships and genome homologis among geminiviruses. (Relacionesserol6gicas v homologfas de genoma entre los geminivirus). Journal ofGeneral Virology b5(10):1723-1730. Ing!., Res. ingl., 24 Refs., Ilus.[Scottish Crop Research Inst., Invergowrie, Dundee D))2 5DA, United 

Kingdom,
 

Yuca. Virus del mosaco africano de la yuca. Microscopfa electr6nica. 
Anilisfs. Reino Unido. 

En pruebas de microscopfa electr6nica (ie inmunologla de absorcl6n se detoctaron fuertes relaciones vntr 5 geminovirus trausmitidos por la moscablanca: CAMV, IGMV, moss 1co euiforblo, rizado foliar de ia calabaza y mosaico dorado del tomato. No detect6se ninguna relac16n entre los virustransmItidos pcr Is mosca blanca v los virus transmlticlos por el saltahojas. Un patrn similar de rolael6n se encontr6 mediante expt. de hibridlacin per manchas, en los cuales se probaron extractos de hujas Infectadascon sondas para CAMVADN-I 6 A)N-2. Se encontraron homnlogfas do secuenclas nucletidas imperfects entre CAMVADiN-I, que conttene el gen para lapartfcula protefnilca v el ADN de otros 5 virus transmitidos por Ia moscablanea: BUMMV, mosalco dorado del tomate, rizado folfar del tabaco, rizadofoliar del tomato v rt ado foliar amarillo del tomato, de los cuales los 3filttrnjos no son transmisibles por la savia. De esta manera, se estableeceron relaclons entre los geminovirus transmisibles y los no t ransmisibles 
por la savia. Con 1I sonda de longitud total para CAMV AI)N-2 no setaren homologlas. los extractos detecde plantas infectadas con 3 virus transmitldos por el sal,'alojas (el iplce rizado de la remolacha, el estriadode mafz y el trig, enano) no reaccionaron con sondas para CAMV ADN-l 6A)N-2. Como cada gemlnivirus transmitido por el saltahojas tlene una espeele de vector diferonte, mlentras que los geminivirus transmittidos por laoos-i blauica tienen todos el msmo vector, Bemisa tabaci, las homologfasde genoma y relaciones antigenicas que se detectaron entre los mlembros delgrupo podrfan explIcarse si protefnassus de revestimlento tuvieran unafunci6n clave en la transmisi6n medlante vectores. IRA-CIAT] 

0267
24568 ROBERTSON, I.A.D. 
 1985. Cassava/whitefly project (part of crop
virology project R3177 at the Kenya Agricultural Research Institute);final report 1984. [Provecto yuca/mosca blanca (parte del proyocto devirologla de cultivos R3177 en Kenya Agricultural Research Institute);informe final 19841. london, England, Overseas Development
Administration. 7
7p. Ingl., Ilus. 

Yuca. Betisla. Biologi, delI insecto. Mononychellus tanasoa. Virus delmosaico africano de la yuca. Datos pluviomftrlcos. Cultivares. troductivi
dad. Cultivos intencalados. Manf. Kenia. 
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Se presenta ei lnforme final del proyecto vcLCa/mosca hlanca y se resumen
 
las conclusiones alcanizainds en 
 los 2 afiolsie ensayos ndelantados ellKenia. 
Se describen el program ie ecologfa de moscas hlbntcas, los ensavos epide
mIol6gicos % otras observaciones v ensavos adelantados durante 1983-84. Se 
encontr6 qie el vector de CA'I, Bemishv tnbaci, es tan comln en Ia costa 
norte coma vii I1 costa stir del ppsero Ia Inchiencla del CAIV es ntouche 
men1or en e Ilnorte 'iebida posIblemente a In menor precipitael6n en esta 
regi6n . En general , B. taicaci no parece ser tillvector muy eficlente; a 

tienosque se cult ive una var. Susceptible, Ia disper'si6n del CA' en un 
campo de ye I lInpfav ii tna soli estaci6n no ccurre muy rapidamenteL. La 
iticidencia de CAV se JIUeie reducir rcpidamente seribrando material limplo y 
clIilhiitcd plclliiaS init-tldas a intcrvaIlo no menaOes de 3 501e1ana. se 
re'otitda 1) establcer fueites de material I, siembra limpic, 2) evaluar 
el raulgo Lie resisttenctl ;i CAMiV ell los cv. dlisponitbles, 3) educar a los 
agricultores sobre la ntralezatie a enfermedad y sts consectiencnas, y 4)

'stablUecer tilf st.tema 
 Ic raieo regulr. Se discuten los requerimientos 
fuit urnsi e nittcr1a de investigaci6n v extensl 6n ell diferentes areas. Se 
Sttgicre- tillm ltodoparn Ia preparac61n de ctiltlvos puros ie B. hancockl a 

ilit mixtapartitr tie poblacfc ie ambas especles de Bemsia. [CIATJ 

0268 
24554 ROBERTSON, I .A.I). 1983. Cassavn/whttefly project (part of crop

virology project R3177). Annual Report 1982-83. ['roivecto yuca/mosca 
it lanca (parte telI proyecto tie vnrologfa cie cultvos 13177). Informe 
Anual 1982-83]. I oncon , EnglnInd, Oversea s levelopmeot Admmnistratiaoio. 
3 4 

p. ingI., IIis. 

Yuca. 
Bemi sia. Viri-its de Inosaico afr'icanO de Ia yucn. Vectores. Cultivares. 
Biologla delI tisecto. 'roduct ividad. Epiderlilogfa. enia. 

Se pr-esnta tin illorme diel provecto viCa/inOsCaa blanca adelantado durante
 
I()h,-hJ ell I.1 regi cni costea tie Ietnia, donde se detectaron 71 especies ie 
plantits hespedante d B Ieistf tabaci . Se ident ifitcnron I) especies de
 
flhi!5i s i tblitcasdilt eilteq a 
 [I. tal ccii ct plalntics iospedantles silvestres,
 
ic-, ct vital, adtl-a i- ,d eIs tilta tima, 
 se, etcont 6 ]inesp-cie I!. bancocki, Iac11,11 1n sC callS ideritrinaii slora de]I CA V. I nc i'vellent(IS tie pupas ell el5lilibri ti cI vcaa 54I/19I6t, consitderado comen reaistvnte aI (CAhV, indic I a 
presenc a ie I las :1 i-species en todles Is sitli,, eaptl. Los resultados 
ttestrall qtce, a peCar tIc ci ell 1lasCl'eciscit]Iur Ia Incldencia et CAMV es 
masn la poblatci V1 laticcisvs ilelsiti ii las ,5ei. nortetic anti i qie del 
1 adeas,il, Inlmitad tie Il poblacirln tie moscas- i laticas soni de lii especie B. 

l i rvciuvtlto n,diferentes 
ma - re;i st il vtesii (AIl I ul;ct ; sii iesins1 ait rct I v isPI ra Icis mt scas bliin-
Cis I- ictil liltlostam It-n 

hiltC k . cc; a-lins n vi . tie ylcan 5igiereli titre las 

miect. ran (qtlie Ic v i-,rec lIe t llellente iltprtadas
de I h rasil piesctit ani I l tSe iciaal CcAV . Se desclit- I imtticdologfla tice 
1,is tripas ptgijotsiS para istilili ot tidvi~liento s de cidl tos tie moscas 
blancat v I reclteiit s logr~idoti;. Ia rittencieca deI CAMV file superior ell 
IS ciiiS c, l Si dt1iltet ic Il mtilait ilt preci pitacicilt. Los estudlios 

tpi t,.l::iagit-cs~ qt1-iidtiic1Ie'tt 
 Icis V;11'. locales - clit1, ell general , mAfs re
siStem Ia ii CAXV que Iai rec-ientcente imlorttidacit. Brasil. Sc determin6 
qc, ael tV pct-cidics c-li reiild nitlcchiStci tel 80. Se des-A puecctcascir 
criben 1 - t-iiicicitos picra ia var. dc- vitct ijpitI pari las regionles cos
t a ts ti Keni v Iis obiet ivos del progrlaa par I1483-84. [CIAT) 
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0269
 
23796 BENNi'T, F.D. 1978. Report on t visit to Colombia 
 to collect 

natural enemies of lNI1ncoccus spp. November 1977. (Informe de una 
visita a Colombia para recolcctar los enemigos naturales de PIhenacoccus 
slp. Nov i emh re 1077). Curepc , Trin iad, We st Indies, Commonwealth 
Institute f Biologi cal Control. 5p. Ing.i 2 Refs., 

Yuca. itienacoccits. Ferr sia vi rgata lpredadores v pari sitos. Colombia. 

St informa t los dcpredadores y parlsi tos encontrados en Phenacoccu slpp. 
en pl antas de ytici % Acalvph, en (olomiha. En plantas te yuca, en CIAT,
Ians espucies parw;itas encontradas furon Anagvrus, oinagvru_., Aenaosus y 
Proch I ontirus: aidemas de 'linacoccus sp. , so recolectaron 3 individuos do 
Ferrisia viar,,tr de vuca. Tamb i n en CIAT, las platntas de Acalvplia fucron 
altamonte intestadis por Ortie;ia sp., pero tio buibo evidencia do ataque por
PltuacoccUs; octsiona IMnte so enconttr6 tin Individuo del piojo harinoso F. 
virgata. A I0 km de CIAT, se observd una fuerte Infestac 1ii do Phenacoccus 
grenadensis on plantas de Acalvpha. Tamnbltn so observ6 tin complejo muy
rico tio, depreddoiirs Y paransitos que inclufa Aceropiagus sp. , Aenasius sp.
Apoanogvrus sp. , Atiarvru sp. ,l'rochiioneurus sp. , Signophora sp. , TiTysanus 
sp. , I Nt._) ,;pp. , jjcv atlla, sp. or. stenogaster, cr1s6ptdos, hemerobias 
y cecidomias. IFIAI] 

0270 
25235 BRUN, P. ;. 1 tiRAES,GC. ,C. IE; SOARES, L.A. 1984. Tres esp~cies 

novas tIe Tr ichogrammatidae parasit6tdes de lepid6pteros desfolhadores da 
mandio a t do eucal ipto. (Tres especies uuevas d Trtchogrammatidae, 
parasitoides ti lepidipteros catisantes de ]a defoliaci6n yucaen 
eucalipto). Psquisa Agropectiaria 'irasileirn 19(7):805-810. Port., 

y 
Res.

en 

Port., Irgl.. 21 Ref,;., flus. [Inst. tic C uincas Bloltglcas, Depto. de 
Bioqufmica e Ilmnologfa, Iniv. Federal dte Minas Cerais, Caixa Postal 
2486, 30.000 Belo lorixonte-M(,, Brasi]] 

Yuca. Contro Ilo Igi co. I)epredadore,; y parasitos. Erlnnyis ello. Brasil. 

Sc describen 3 muevits espec es de Trichograrima del Brasil: T. manicobai, T. 
calaposi y T. acacioi. Ins 2 primeras parasiton huevos de Erinnyts ello 
(tina plaga Ia v a filtima, huovos de denticulata (unade ]tuca) Psorocapa 
plaga del eucal I ipto) . Se propone Ia formaciin tie tin tuevo grupo de 
Trichogramma para T. caiaposi v T. acacioi. [RA-CIAT] 

0271 
25729 LEMA, F.M.; IIERREN, 11.R. 1985. 'The Influence of constant 

temperature on poptulat Ion growth rates of the cassava mealyug, 
Phenacoccus maniltott. (I" itnfluencia de la temperattira constante on ]as 
tasas de creclMlento poblacional del pioJo harinoso do la yuca, 
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Phenacoccus manihoti). Entomologia Experimental is et Applicata 
38(2):165-169. IngI. , lis. Ingl. , Fr., II Refs. , Tius. [IITA, I.N.B. 
5320, Ibadan, Nigeria] 

Yuca. Phenacoccus manihoti. Bliologla del insecto. Temperatura. Cultivares. 
Experimentos en ciTaras de crecimlento. Nigeria. 

Se II eva ron a caho tnttudios estadfsticos de prom. de vida para determinar 
01 efecto dV Ii temp. constante en 1a tasa de crecimlento de la poblaci6n
del piojO htA[itioso tIe la yuca , I'henacoccus manhiott. Sc probaron 4 temp. 
entre 20.0- W.5°C. Se observ6 enM relactin inversa entre la temp. y la 
miyorfa tie los parilr't rt(s (Ienogra'f Icon, a tasa nt rInseca de aumento 
natural (r annent6 tie 0.! a 20.0°C biasta 0.2 a 27.0 y 30.5°C. La tasa
reproduct it neta vari6 ent 00 .42.3a 30.5"t y 584.t a 20.0C. l.a 
peblacin de piojos a alno6 tinn 50"te mortalidad despu6s de 37.5, 21.5, 
PI.O y 19.0 t as, resp., a 0.0, 23.5, 7.0 v 30.5°C. Los resultados 
lndiC4ttue IP.manihot! piede pornistLir y aulnentar en no. dentro del rango

eomprendido entre 21).0-30.5°C. IRA-ClPT]" 

0272 
257 W 1.EIA, K.M.; tERREN, I!.R. 1985. Release and establishment In 

Nigeria of Epidinocaisis lopezi, a parasttoid of the cassava mealybug,
Itlenacoccus man ihott. (Liberat-16n y establecimliento en Nigeria do 
EpIdinocarsis lopezi, tin parasitolde del piojo harinons do la yuca,
Plenacoccus manithoti). F'ntomologia Experimenta lis et Applieata
38(2):! 71-I75. lg!. , Ren. lng!., Fr. , 9 Refs. , Ilus. [International 
lnst. of Tropical Agriculture, P.M.B. 5320, lbadan, Nigeria] 

--_s preidadores 

Paragua . ,igeria.
 
Yuia. I'lle___ co-_Cil ItMno ti. N parasitos. Control btiol6gico. 

La avispi encfrtido 1pllinecarsis (= poa ) lopez fileimportada de 
Paraguay a Nigeria para el control bol6gico del piojo harinoso de la ytica,
Phenacoccus man!hoti. Se cr16 en forma masiva y so liber6 en 4 localidades 
do Nigeria. El paratitoide ya ne estableci6 y se estia dispersando en las 
areas cuiltivadas con yuca en Nigeria. [RA-CIAT 

1)273
 

25579 !'.ANA, 
 I.F. 1984. lie dispersal of the variegated grasshopper,
Zonocerus vari egati, (linnaeus) (orthoptera , Acridoidea, 
Pyrgomorphidae), In open f I tis and cul t ivated farms. [Dtsperst6n del 
saltamont es, Zonie"erl1s var tegattis (Orthopter,, AcrIdoidea, 
PyrgomorphWldae) , en camptt; abiertos y en flncas cu tivadas] . Insect 
Science and its Application 5(4):273-278. Ingl., lies.Ingl., 24 Refs., 
IlW:. i11ma State Univ., !..2000, tterri, Nigeria) 

Yuca. zollocet-eris insecto. Entomologfa. Nigeria.varMeoats. Ilitogia t 


Fitsli tin dtettrmi ladO'sVa tea tie tinciripo ablerto princpalmente de Cvnodon 
sp. O ell tint 1tlltC; cultivada tie ytica se liberaron individuos marcados de
Ztuoncerlls varliatlsi en ttdas de I)0/grupo tiedi;arrollo. l.a distancla y 
a direccit6n del mtvhintittto de JOs lindlvituos en cualquier estadlo so
 
it err)Il I i tr-eni IltetI-O; V ell !'a ;ldtOS las las prom.
l gt I treS. dilstan 
rtttlrriHas por 7. VLLI'|eI.atts rlotrcadistidiT de observacit6l se determinaron 
medilit e Ii 1t1rrstit de Cliri: de Liaraf: cuadrada deI cuiadrado medio. Los 
rest Itados mtest ran que JOS estadios ma.s vie(jos cubren mas distancia 
durante tn pt;-iodo determinado que los estadlios ntas j6venes. Sin embargo, 
allltie Ia; llirtis de primer tnstar se mtvieron significativamente menos que 
cialqtier otro estadti, las liferencias en las distanctas medias diarias 
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reenrridas par ninfas desde el segundo hasta el sexto instar en 
In finca de
 
yuca no fueron estadlsticamente significativas. Para todos 
los estadios,
Z. vriegatus cubr16 distancias significativamente mayares en el campo
abierto qua en Ia finca cultivada, 1o cual indica que la disponibilidad de
alimento inhibi6 la tasa 
de dispersi6n de Z. variegatus. No se observaron
 
diferenclas significativas en 
el no. de Z. variegatus encontrados en los
 
diferentes aspectos de la circunferencia. ERA-CAT]
 

0274

-25572" "hSANTOS, CeD;; RIBEIRoA-F; '
FERREIRA, Ce' TERRA,'_W.R- 1984. The

larval midgut of the 
cassava hornworm (Erinnyis ello); ultrastructure,
 
fluid fluxes and the secretory activity in relation to 
the organization

of digestion. [El intestino medio de 
 Is larva del gusano cach6n

(Erinnyis eio); ultraestructura, flujo de 
 flufdos y actividad
 
secretoria 
en relaci6n con la organizaci6n de la digesti6n]. Cell and
 
Tissue Research 237(3):565-574. Ingl., Res. ingl., 29 Refs., llus.
 
[Depto. de Bioqufmica, Inst. de quimica, 
Univ. de Sao Paulo, Caixa
 
Postal 20.780, Sao Paulo, Brasil]
 

Yuca. Erinnyis 
ello. Biologfa del insecto. Entomologfa. Anglisis. Micros
copis electr6nica. Brasil.
 

Las c6lulas columnares del intestino media de la 
larva de Erinnyis ello
 
muestran microvellosidades con 
vesfculas 
que salen de sus extremidades

(intestina 
medio anterior e intermedio) o con un 
gran no. de esferas de

doble membrane 
que brotan a lo largo de su longitud (intestine media
 
posterior). Los plieges basales en 
las c6lulas columnares ocurren en 
un

ordenamiento 
paralelo con muchas aberturas 
hecia el espacio inferior
 
(intestino media posterior) o se encuentran 
menos organizadas con pocas

aberturas (intestino medio anterior 
 e intermedio). Las c6lulas
 
caliciformes presentan una cavidad qua se 
forma par Is invaginaci6n de in

membrana apical y que ocupa 
is mayor parte de Is c~lula (intestino medio

anterior o intermedio) o solamente su parte superior 
(intestino medlo

posterior). La membrnna apical plegada muestra 
 microvellosidades
 
modificadas 
 que en ocasiones (intestina medio posterior) o siempre

(intestino medio 
anterior e intermedio) contienen mitocondrias. El lado
 
citoplasmitico 
de In membrane de las microvellosidades 
que contienen
 
mitocondrias 
esti salpicado de pequefias partfculas. La reg16n anterior e

intermedia del intestino medio absorbe a ',2, 
en tanto que la reg16n

posterior In secrete. 
Esto resulta en un flujo de liquido encontrado, que

es responsable de in recuperaci6n enzimgtica 
a partir del alimento no

digerido antes de ser expulsado. La digesti6n intermedia y final del

alimento probablemente ocurre 
en las c~lulns columnares bajo la acci6n de

enzimas ligadas 
a ia membrana plasmfitica y de enzimas asociadas con el
 
glicocalix. [RA-CIAT]
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24544 
 SCHMITT, A,T. 1985. Eficiencia 
da aplicacao de Baculovirus


erinnyis no controle do da
mandarova mandioca. (Eficiencia de in
 
nplicaci6n de Baculovirus ernnyls en el control del gusano cach6n de In
 
yuca). Florianopolis-SC, Brasil, 
 Empresa Catarinense de Pesquisa

Agropecu~ria. Comunicado Tfcnico no.88. 9p. Port., 
14 Refs.
 

Yuca. Erinnyis ello. Experimentos de campo. Control bial6gico. Depredadores
 
y parAsitos. Brasil.
 

Se evalu6 el efecto de 0, 25, 35 y 45 
ml de soluci6n de Baculovirus
 
erinnyis/200 1 de agun/ha en 
el control de Erinnyis ello en yuca. A los 4
 
das de la apficaci6n se verific6 en 
todos los tratamientos In presencla de
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larvas con los primeros sfntomas do enfermedad: decoloraci6n, p~rdida de
movimiento, p6rdida de capacidad do alimentaci6n y presencia do larvas 
muertas. 
 El 1% de larvas infectadas para los resp. tratamientos fue do 25,
34, 50 y 50. la existencia do larvas infectadas en el testigo sin
 
tratamiento en las fireos vecinas indica que el virus posee una capacidad do
 
di3persl6n por medin del viento, el movimiento de personas por el cultivo,
insectos, parsitos y depredadores y otros fartores. Se observ6 un 90% do
larvas infectadas y muertas en todos los tratamientos, 10 dfas despu6s de 
la aplicaci6n. E1 Baculovirus es inocuo para otros 
insectos presentes en
 
V1 cultivo. 
 Como todas las dosis fueron eficientes, los nuevos trabaJos so
 
deberln realizar para determinar la eficiencia de dosis menores. [CIAT]
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25239 SCIHOON1IOVEN, A. VAN 1974. 
 Insetos que atacam a mandioca. (Insectos
 

quo atacan a la yuca). In Curse Especial do Aperfeicoamento para
Pesquisadores de Mandioca, Call, Colombia, 1974. Trabalhos apresentados.
Cali, Centre Internacional de Agrlcultura Tropical. 7p. Port. 

Yuca. Trips. Mononvchellus. Tetraencbus. Erinnvls ello. Silba pendula.
Bemisia. V manihotae Saissetia nir . Aonidomvtilus albus. 
Cecidomylidac. Atta. Dafos causados nor plagas. Biologla del insecto. 
Control de Insectos. Control de ,caros. Control biol6gico. Depredadores y 
parasitos. Colombia. 

Sc describen ]a biologfa, dafio causado y control do trips (Frankliniella 
sp. , Corvnothrips stenopterus, Caliothrips masculinus), 5caros

(flononvchellts spp., Tetranychus spp.), gusano cach6n (Erinnyis ello) y la 
mosca del cogollu (Sllba pendula). Tambi~n se mencionan la mosca blanca,
el chinche de encaje, los insuctos escama, ]a mosca de la agalla y las 
hormigas. [CIAT] 

0277
25295 SULLIVAN, D.J. 1985. Encapsulation and melanization. The mealybug

defends itself against a natural enemy-but loses. (Encapsulac6n y
melanizaci6n. El plojo hiarlnoso se defiende contra tinenemigo natural, 
pero plerde). IITA Research Briefs 6(2):3. Ingl., Ilus. 

Yuca. blhenacoccuc. Depredadorcs y pariisitos. Nigeria. 

El piojo harinoso osee tin mecan sine do defensa contra su enemigo natural
 
Epidinocarsis lopezf. Cuando la 
 hembra de Ia avispa deposita sus liuevos
 
dentro del piojo harinoso, las c6lulas sanguineas do 6ste rodeai y encap
sulan el hujevo o Las larvas del parasitoide. Esto es seguido de un endure
cimlento v oscurecimiento te ]a capsula, proceso 
 conocido come molanizaci6n 
y quo causa sofocaci6n y muerte. Sin embargo, parece ser que las c6lulas 
sangufneas del plojo no son capaces de encapsular varlos huevos o larvas,
de tal manera que uno sobrevive para matar el pioJo iarinoso. [CIAT] 
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23789 YASEEN, M. 1981. Report of investigations on Plhonacoccus manihoti,Itile-Ferrero in Paraguay June 23 - July 10, 1981. (inferme sobro 

investigactones en lhenacoccus manihoti en Paraguay, do Junto 23 a Julio 
10, 1981). Curepe, Trinidad, West Indies, Commonwealth Institute of 
Biological Control. 4p. Ing]., 3 Refs.
 

Yuca. Phenaroccus manihoti. Deprodadores y parsitos. Paraguay. 

So resumen los resultados de una visita realizada al Paraguay entre Junin 
23-julio 10 de 1981, para observar el comportamiento do Phenacoccus 
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manihoti y su control biol6gico. Las poblaciones dc P. manihoti y sue

onenigos naturales fueron bajas debido a las -luvias. Sin embargo, la 
plagn eF capaz do sobrevivir en situaciones adversas, protegi~ndose en los 
cogo osn retorcidos. Entre los enemigos naturales se encontraron las
especies Charcocerus sp., Prochilonerus sp., Anagyrus ap., lyperaspissp.,.,
Exochomus sp., Chrysopa sp. y larvas do sirfidos. [CIAT] 

4 0279 
23792 YASEEN, H. 1981. Report on surveys for cassava mealybugs

4: • (Phenecoccus spp.) aid their natural enemies in South America (January . 
Harch 1981). [Informe de observaclones sobre los piojos harinosos de la 
yuca (Phenncoccu app.) y sus enomigos natural~s en .Am6rica-,deL. Sur-_. 

.... (nro marzo 1981)].'- Curepe, Trinidad, West Indies, Commonwealth 
Institute of Biological Control. 7p. Ingl., 5 Refs. 

Yuca. Phonacuccus. Phenacoccus manihoti. Phenacoccus grenadensis. 
Thenacoccus horreni. Depredadores y parilsitos. Venezuela. Colombia. 
Ecuador. Bolivia. Paraguay. 

So presenta un informe do ]as visitas realizadas a Venezuela, Colombia,
Ecuador, Bolivia y Paraguay para obsorvar e1 comportamiento de Phenacoccus 
app. y sus enemigoas naturalos, on ene.-marzo de 1981. En Venezuela 
Ecuador no so encontr6. ]a plaga. En cultivos do yuca en Colombia 

y 
se
 

detectaron las especies P. grenadenais y P. herreni; se est5 estudiando el
 
uso do Ralodiplosis cocclidarum, enemigo natural de 
P. herreni. En Bolivia
 
so detectaron ans especies P. grenadenafs, P. h'erreniy P. manihoti. 
Tambi~n so encontraron los parisitos Apoanagyrus lopezi y Acerophagous sp.
En 'Paraguay se observoron P. manihoti y los enemigos naturales
 
Prochilonourus dactylopii, Apoa arus lopezi, Chartocerus ap., Ilyperaspis
notata, Exochomun sp. nr sallei, ella v-nigrum, Chrysopa ap., C. sp.
reducta, Sympherobius sp., Ocyptamus sp. y Kalodiplosis sp. nov. Tambifn 
se
sabe que i. notate, Ocyptamus ep. y Chrysopa sp., los cuales aehan 
encontrado en 7sociaci6n con 
P. manihoti en Paraguay, depredan P. herreni
 
on el noreste do America del Sur, 1o cual 
indica que otros depredadores de
 
este 6ltimo (Hyperaspis sp., Nephus bilucernarius) pueden adeptarse 
a P.
 
manihoti si se 
liberan en Africa. [CIAT] 
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23794 YASEEN, N. 1979. Report on a visit to Guyana for the natural
 

enemies of the cassava 
mealybug Phenacoccus manihoti M. - F. November 
4-23, 1979. (Informe de una visita a Guyana pare estudiar los enemigos
 
naturales del 
plojo harinoso de la vuca Phenacoccus manihoti. Noviembre 
4-23, 1979). Curepe, Trinidad, West Indies, Commonwealth Institute of 
Biological Control. 9p. IngI., 3 Refs. 

Yuca. Phenacoccus manihoti. Depredadores y pargsitos. Guyana.
 

En 1979 so observ6 un pteromflido no identificado parasitando Phenacoccus
 
manihoti en Guyana. 
 Otras especies detectadas fueron Aenasius ? vexans,

Aenasius phenacocci, Neph4s (Scymnobius) sp., Ocyptamus sp. e Hyperaspis
 
sp. Sm intent6 Inducir A. ? vexans y el pteromflido no identificado a 
parasitar piojos harinosos relacionados, P. grenadensis, 
 u otras
 
Phenacoccus spp.; sin embargo, los resultad0as no fueron exitosos. Los 
esfuerzos pare cultivar ol sirfido Ocptamus tampoco tuvieron 6xito. [CIAT
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23790 YASEEN, H. 1977. Survey of 
cassava mealybugs (Phenacoccus epp.)


and their natural enemies in Guyana, Surinam and Brazil - November 1977.
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[Investigacl6n sobre los pliojos harinosos de la yuca (l'henacoccus spp.)
 
y sus enemigos naturales en Guyana, Suriname y Brasil - Noviembre 19771.
 
Curepe, Trinidad, West Indies, Commonwealth Institute of Biological
 
Control. 7p. Ingi., 4 Refs.
 

Yuca. P'henacoccus. l'henacoccus manihoti. Ferrtsla virgata. Depredadores y
 
par~sitos. Ciyana. Suriname. lrasil.
 

Por primer vez se in'orria tie Phe,iicoccus maniboti on Guyana; su presencia 
tambt6n se registr6 en Brasi I pero no on Suriname. 1:lcomplejo de enemigos 
naturales on los 2 primeros pases ftie similar: hvypeapis spp., Flhs 
(Scymnobiun) sp., Ocyptamus sp., Aenasius ? vexans, Argyrus ? pseudococci, 
Anagvris :;p.,Belpvrus insularis y Prochiloneurus argentinensis. ICIAT] 

Viase adems 	 0237 0239 0240 0246 0267 0268 02Fn
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F02 Roedores v otros Animales Nocivos 

Vase 0362 

F03 Acaros "erjudiciales y su Control 

0282 
24047 BONDIAR, C. 1938. Notas entomol6gicas da Bahia. 3. 1. Sobre um
 

acarino nocivo 5 mandiova. (Notas entomol6gicas do Bahia. 3. I. Sohre
 
nii acaro nocivo do la y'uca). Revista de Entomologia 9(3-4) :441-445.
 
Port. , 1I Refs., I is.
 

Yuca. Acaros perjudiciales. Btologla del insecto. ldentificaci6n. Daos 
causados por plags. Control de acaros. Brasil. 

So describen el dao, control, identificacl6n y biologla do tin acaro noclvo 
para la yuca en Balia, Brasil. los m6todos de control titilizados incluyen 
1) el cortar I0S retonos de las plantas afectadas para luego quemarlas y 2) 
la aspersiOn de las plantas con ura soluci6n do nicotina y agua o S on 
suspensi6n con agua. la plaga fue identlficada en 1923 on EE.U1U. como 
Tetranvclus tanajoa. [CIATI 

(1283 
25521 ZlUI.IKE, T.O.; ODEBIYI, I.A. 1981. Feeding habit of Amblyselus 

fSust If (Acarina:Plhytosei idae , a predator of the cassava red mite, 
oligonychus gossypi (Acarina:Tetranyehidae). [ltgbito alimenticio do 
Amblyseius fustis (Acarina:Phytosetldae), tin depredador do la arafita 
roja do la yuca, O11igonychus gossypli (Acarina:Tetranychidae)]. Bliologia 
Africana ](2):30-34. Ingl., Res. Ingl., Fr., 14 Refs., Ilus. [National 
Root Crops Research Inst., Umudlike, Utmuahlia, Imo State, Nigeria 

Yuca. Olygonichus gossypii. lepredadores y parlsitos. Biologfa del insecto. 
Nigeria. 

Las ninfas N adulto; de Amblvselim fustis, tin importante depredador do 
Oligonchtus gossypit, plaga do la ynca en Nigeria, depredoron todos los 
estados del tetranifqtido en el lab., pero Ins larvas no so alimentaron do 
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6ste. Cuando 
los adultos fueron 
alirentados separadamente
estadfos de desarrcllo en diferentesdo In presa, elpromedi6 89.4 y 81.0 
no. de presas adultas consumidaspara los depredadores machos
resp., y 69.4 y 59.4 para los 

y hemhras apareados,
no apareados. Los correspondlentes
las presas ninfas fueron 131.9, prom. para
120.5,
significativa 98.8 y 93.1. No hubo una diferenciaen la longevidad do 
los machos apareados o notodos apareadoslos regfmenes alimentictos. en[Biocontrol News and Tnformation-CIAT]
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GOO GENETICA Y 
FITOMEJORAHIENTO
 

C01 Mejoramiento, Germoplasma, Variedades y Clones, Selecci6n
 

25501 BADILLO-FEICIANO, J. 
0284
 

1984. Performance of cassava cultivars in
Oxisol in northwestern Puerto Rico. an

(Desempefio do cultivares de yuca
un Oxisol en el noroccidente de Puerto Rico). 

en
 
the University of Puerto Rico 

Journal of Agriculture cf
68(4):375-381. 
Ingl.,
Refs. [Agricultural Experiment Station, Mayaguez Campus, 
Res. 

Univ 
Ingl., Esp., 8
 

of Puerto
Rico, Rio Piedras, Puerto Rico]
 
Yuca. Cultivares. Productividad de rarces. Contenido 
16ptico. Anatomfa de la planta. Puerto Rico. 

de IrN. Examen organo-

Cincuenta y cinco cv. de yuca se evaluaron duranteun suelo Coto 3 aos consecutivosarcllloso en(Oxisol) 
en el noroccidente de Puerto
mIs altos productores, proredfados durante 3 afios, 
Rico. Los
 

fueron
18, P 9570 11 12902, Jamaicay PI 12903 con 34,345, 29,906,Con 26,845 y 24,684 kg/ha,In evaluac16n organol6ptica, resp.todos 
los cv.,
fueron encontrados a excepc16n de PI
aceptables. 12903,
H1 contenido de 
IiCNentre los 
cv. estuvo
por debajo de los niveles moderadamente t6xicos 
(50 ppm). [RA-CiAT]
 

028525279 CIIAN, S.K.; HUSSEIN, K.M.; LIAN, T.S.; IAN, G.S.; PIANG, L.N.Breeding and selection of 1983.
 cassava. 
 (MejoramientoIn y selecci6n . A special report on de yuca).cassava
particular reference 
in Peninsular Malaysia, with
to production techniques. Kuala
Agri 'ultural Research Lumpur, Malaysianand Developing Institute.pp.32-36. Ing]., Report no.PTM-02-83.flus. [Malaysian Agricultural ResearchInst., & DevelopingP.O. Box 12301, Kuala Lumpur 01-02, Malaysia]
 

Yuca. Fitomejoramiento. Citologia. Polinizacil6n.
Cruzamiento. ,eproducci6n do
Cerminaci~n, In planta.
Semilla. 
Selecc16n.
Contenido Productividad
de almid6n. de rafces.
Indice de 
 cosecha. AreaCercosporldium foliar. Resistencia.
henningsi. 
 XanthomonaF campestris pv. manihotis. Fomes
lignosus. Illbridaci6n. Malaysia. 

Se describen el meujoramiento y m6todos y criterios do selecci6nMalaysian Agricultural Research do yuca enand Developing Institute.citologfa Se discuteny el sistema de mejoramiento 6 la en yuca,ci6n (abierta, semlcontrolada y cruces 
las t cnicas de poliniza

de semilla. manuales controlados) y germinacl6n
Los criterios do seleccl6n del
lecci6n do yuca para 
programa do mejoramiento y so-Malaysia Peninsular incluyencontenido rendimientode almid6n do rafces/ha,de las rafces, IC, retencl6n del rea foliar, % de 
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germinac6n de las estacas, resistencia a enfermedades (Cercosporidium
henningsii, Fomes lignosus y Xanthomonas campestris pv. manihotis), conte
nido de ItCN, adaptabilidad y madurez temprana. El esquema de mejoramiento 
y selecci6n s!?'ue las siguientes etapas: evaluac16n de germoplasma pars 
selecci6n de g,,. parentales, hibridaci6n, selecci6n de plntulas, y so
leccl6n clonal. [CIAT] 

0286
 
25280 CHAN, S.K.; IIUSSEIN, K.M.; LIAN. T.S.; LAN, G.S.; PIANG, i..N. 1983. 

The irportant cissava vairieties. (Las variedcdes impvrtantes de yuca). 
In . A special report on cassava In Peninsular Malaysia, with 
particular referei,ze to production techniques. Kuala LumFur, Malaysian 
Agricultural Research and Developing Institute. Report no.PT-02.-83. 
pp.37-40. Ingl., Ilus. [Malaysian Agricultural Research & Developing 
Inst., P.O. Box 12301, Kuala l.ompur 01-02, Malaysia] 

Yuca. Cultivares. Anatomfa do la planta. Productividad do ralces. Malaysia. 

Se presenta una descrlpci6n resumIlda dio Ins var. de yuca mais Importantes 
cultivadas en Malaysia Peninsular. Entre los 44 cv. incluldos, se destacan 
Black Twig y Red Twig para extracei6n de almid6n y pruducci6n de trozos, y 
Medan pars diversas preparaclones allmenticias. l~a nueva var. C5 se 
seleccion6 de plantulas de pollnizaci6n abierta y su rendimiento do ralces 
frescas a los 9 meses despus rie Ia siembra es comparable con el de Black 
Twig cosechado a los 12 meses, var. que da el mayor rendimiento. So 
presenta an cuariro comparatiVo de las caracterfsticas morfol6gicas y
agron6micas de Black Twig, Medan y C5. Se incluve una breve resefia 
hist6rica de estas 3 61timas vat. [(IAT 

0287 
25599 FERREIRA ri.iilO, .I.R. 1985. Introducao e avaliacao do cultivates de 

mandioca na Regiao Nordeste da Bahia. (Introducci6n y evaluac16n de 
cultivares de yuca en la reg16n nordeste do Bahia). Salvador-A, Brasil, 
Empresa de Pesqrrisa Agropecuaria da Bahia. Pesquisa em Andamento no.19. 
7p. Port. IEmpresa de Pesquisa Agropecuilria da Bahia, Caixa Postal 1222, 
40.000 Salvador-HA, lBrasill
 

Yuca. Cultivares, Productividad. Productlvldad tie raices. Contenido do 
almidfn. An1lists del sulo. Propiedades ffsicas del suelo. Selecc16n. 
bras I . 

En un suelo piodz6lico rojo amarillo con bajo contenido do 1, alto contenido 
de K Y contenidos moderados de Ca y Mg (Bahia, Brasil), se evaluaron 44 cv. 
de yuca procedenres del Centro Nacional do Pesquisa de Mandloca e Fruti
cultura y de Ia regl6n nordeste do lahia. l~a parcela exptl. de 10 m do 
largo con I m do distancla entre plantas so fertiliz6 con 30 y 80 kg do N y 
P/ha, rosp. Entre los 10 cv. mis productores do raices se encontraron 4 
cv. regionales; el cv. Mandioca Italiana produjo 43.6 t do raices/ha y 
Mandioca Alagoana, prefertdo entre los agricultores do la regi6n por so 
precocidad, silo produjo 11.0 t/ha. En general, el contenido do almid6n no 
fue may alto; los cv. reglonales presentaron contenidos do almid6n supe
riores a 197. La mayorfa de los cv. introducidos prosentaron un buen 
potencial de rendimiento de rafces, lo que indica quo hay disponibilidad de 
genoripos para sustituir las var. regionales cuando sea necesario. [CIAT] 

0288 
25593 IIAIIN, S.K. 1983. Roots and tubers improvement: IITA's experience. 

(Mejoramlento rieralces y tubgrculos: la experiencia del IITA). Courier 
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no.82:61-63. Ingl., ls. II ITA, Root & Tuber Impr(,vement Progranime.
Ibadan, Nigeria] 

Yuca. Programns de vuca. \'irus d_.l mosico africano do laXanthomonas canpustris yuca, Romisia. 
pv. ranihtotis. Cultivarcs. lResistencra. Phenacoccusmanilot i. Mono'vchell ius. Control bIolgt nco. Depredadores y par, sitos.

Contenido do I1CN. Nigeria. 

Se revisa breveoisote el prigrarit o nielorniento dde l coserculos t nf dI 
International I:;t I tuite of TIopica I Agri cul turc (I badan , Nigeria). Mientras que CAMIVfue encontrado cii Africa enl I18q)4, CBB, eI pjoin harinoso dola ylCa % las arafiltns verties son Iitroducciones recientes. Su control esbuscado a travis de mejoranento por resistocnein y el control biol6gico.A travis del mejorauieito tanmbi6n se han obtenido var. con bajo contenidode ICN. [Abstracts on Troplcal Agriculturc-CIATi 

24566 INSTITUTO 02?9NACIONAI liE INVIST1GACI3NES ACKICOILAS. MEXICO. 1983.Informe AnualI del Progr,-mn de Yuca ci,:lo 1981-1M98?. Resumen del documento prsscintndo en Ii evaluicitin de1 p.-ograna do yuca. ,6xico , Secretarfa de Agriculturn v ii'cursos Illdraiulicos. 63p. Esp.t Ihis. 

Yuca. I'rogramais du ycin. ul t ivares. Ii tomej oraminnto. Sphacelomamanilhotlcola. Resi st cicia. Tripsi. Cercosporldlum hcnnlngslt. Cercosperavlcosa . Selecclin. Productividad de rafcvs. Slembra. Espnciamlento. Ferti lI;mntes. N. P. F. Costos. Ant'lisis cstadfstico. Cultlivos Intercalados.Frfjol csverba. Iferbicidas. lstncas. Forraje. En nnylsslmul.a0in, lDetoliaci6n. ello. Modelos doInsecticidas. Mqxlco. 

Se resumen h0s rt'. l tLltndo du investigicitin dcl Progranmaduraite de Yiica on Mixico1981-82. En mejorarento gen6tico, el objetlvo fiie seleccionarvar. con alta productividid o'n cl ecosistuina do sibani, Con resistenciaplagas y enfermddlvs ay con bucn;is caracttrlsticas ngron6mlcas.evalilaron v caractcrlzaron So18) isateriales. 
•_phace lon 

EI 46.67 present:6 resistencia amanihoticola y el 65.67 presinti tilerancli a Frankliniela
cehnlcn, la mnavorf;i de los miatiriniesvicosae y s sceptible i fueron resistentc n a Cercosporaa Ceosporidlnu henningsII . Sc presenta una listaTv las 30 v;ar. cl-cciiinadas con base en sus principales caracterfsticas,pero uspecialhiente pir pruseitir iin rundlmiento potneclal superior a 30t/ha. los mlateriiles que sobrc.;iiIieron el pruebas regionales fueronSabinnra, C'stei~a, Siio'ia estia cl Ia Mesa, 'ibil;l T y Cubaia V. En losestudlos ;ilgonmico sob re fort i I jzacitn y dnsidaid dL poblac16n , soadelantaron expt. en la 'alisa v on Las Flores coii lasCostefia tantto var. Sabanera yeln niioiiciiltivo como intercnladas con frfjol. So concluv6 que]as dosIs 6pti s econ6micis de feitlizict6n , densidad den,-b;is var. son de 70-120-75 poblac16n parakg de NIE /hia con 12,000 plntas/ia pnra capitalilimitado y 30-75-55 con I0,000 pintas/lia par ca pital litmitado.cxpt. so encontr(i qut En otronni bticna seltccitin del material die slembra y su ferti lIzaclin nseguran. in bhen rendiicnto. Se encon tir6 que
pat' la obtcncln de forrnuje 

la dosis 6ptima
paru alIrintaciln animal con li var. M Mex 60fue de 120-12n-(5 kg Ic Nl /in, con 95,000 plantas/lha, ia cual produjo 28t/ha eli 2 cortes, pur obtner en I ailio luasta 70 t:/ha do torra.e do yucacon a]to Contelltio te protefna. la v;iauacion de hcrbiledasdo maiezas en vuca pnra control eu uwoniocultivo iid c6 quo los mnaterinles ims efectivosfueron fluorodifen (3.0-4.5 I/ha), anmetrina
kg/hn), dtiirdn (3.0 

(4.0 kg/ha), linur6n (1.5-2.0kg/ha) y lorbiln; (3.0 1/ha), con rangos de control del70-85%. En yira Intercalad, con fr".jol,
ron los herbicidns nSs efcctivos fueprometrfn y metribuzin. l.a poblnci6n de trips en yuca fue senor altnterca arli coil frijol quo ell monocitvo. Sc evaluarin 181 var. on LaPalmna, 144 en ihtiamnguillo y 105 ell P|edregal p r su resistoncia a los trips 
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y se encontrO quo 8% de Iol; materiales es reslstente, 68% tolerante y 24% 
susceptible. T.os mejores insecticlidas pars el control de ErInny s ello 
fueron carbaril y triclorfin. ICIAT] 

0290
 
25719 KAAN0, K.; TIRAtORN, C.; SINTIII'PRAMA, S.; SOENARIJO P.; .LIAN, T.S.; 

lARISCAI,, A. M. ; All ILAI,, F. 1986. CIAT germplasm In Asian cassava 
research programs. (E".1germoplaisma (1e1 C(IAT en programas asft Itcos de 
investIgacOn sobrc yuca). In_ Reli onal Workshop on Cassava In Asia, its 
Potent in 1 and Research Development Needs , Bangkok, Thailand, 1984. 
l'orced tIgs. Cal i , ColuMb fa, Ccot ro International de Agricultura 

Tropical. pp.289-307. lngI. , 1 Refs. , I ls. [Ild Crops Research 
Inst., Iept. of Agrlculture, Bangklcn, liangkok, Thailand] 

Yuca. erioplasmia. 'Tlcnologfa". ClIltivares. Requerinientos climsiticos. Clo
tes. lilbridos. Sertilli. Estac.is. Merlstemas apicalhs. Cultivo Je tejidos. 
lrograias ot .toin.Invest igaci6n. FLtomejorari ento. Transferencla de tec
nologia. Asin.
 

S' prosntitall !i1; atti.,Vld'des de Invest ignlciul del (IAT ellAsia, particular
meltte en Io que se reli re a fitomelljotramientto , Introducci6n de var. mejo
rods. Se dos ribn ]as aracterrsticas de Ia tet'liologfa existente, los 
tip,; do germopllsria dllspcnible pars el intercambio y los programas reglo
nale.+ Igualmlite !,U indicnn los objetivos de itomejoramliento en ]a re

gi61n y l dv(sempto (t!- gormoplisma del CIA'I'en cvaluaciones Ilevadas a 
caio en Talilandia, Ilalay! ia. Filipinos e Indonesia. Se resalta ]a impor
tiicia de I seh1ccili in situ. [CIATI 

W02 9 1 
25762 tAhM PIRA, I i)85. ColIpot de CltiVires ti mandioca em areaO.A. (';Io 


doe mr.itado Rnirai, Brasil. (Competoncin de los cultivares do yuca en 
tn area selvaticn de Roraima, BrasiI). I'esqutsa Agropecuiria Brasileira 
?0(5):5l)1-594. Port., R s. Port., Ingl., 8 tNefs. , Ils. [|'mpresa Brasi
telira do l;oiui! a Agroptcu.iria, Unidlade de Pxmcticao do Pesquisa de 
Amblto Tor~itorial &t FoN Vista, C;aixa Iostal 133, 69.300 Boa Vista-RR, 
Bra, I I 

Yuca. Cult ivaris. Anatom'a de In planta. Productividad de raices. Producti
vidad. Materia soca. Cont,eiidi de almid6n. irasil.
 

So Ioleva roll at cabo tstudilos enotre 1983-84 coin 16 cv. de yuca en latosoles 
rojo-amari ltoen n irn,;oilvfiLica de Bonfie (Rorama, Brasil), para iden
tificar cv. de alto potencin l gea~tico y con caracterst icas apropiadas 
pars satisfnclr Ins requerimlentor dl mercado local. los cv. BCM 018,
Pretinha v FA1 596 prsntaron ti;: renlmlentos mas altos (18.8, 18.5 y 
17.2 t/a, resp.). Ios primros 2 fueron ndecuados par la producci6n de 
harlna blancn y iI 61tlmo pira la producci n de hinina amarill. De todos 
Ills cv. evaltados, el 78,' present ir-niolontos mas altos que el prom. 
local (12 t/ha). [RA-CIATI 

0292
 
23731 NAYAR, N.M.; NAIR, R.. 1983. Tuber crops and tuber crops research 

in !ndla. (Ciultivo it riub6rculos e investigaci6n sobre los mismos en 
India) . Kern ln, India, Central Tuber Crops Research Institute. 
Publication tin.3. 81). Ingl. 

Yuca. Produccifn. Cultivares. G;ermoplasma. Fitomejoramiento. Paquete
tecnol6gico. Vi rus del mosaic(, africano do ]I yuca. Cultivos intercalados. 
Tecnologla poscosocha. Alcohol. Trozos de yuca. Almacenamlonto. India.
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SL presenta tn recuento general de ]a historla y principales logros en ]ainvestigacion de cultivos de tub6rculos y rafces laen India, incluyendoyuca. Se indican los costos de tnvestigacl6n y se presenta una revisi6ngeneral del progreso en materta de coleccl6n, conservacli6n, catalogacirinevaluac6n de germoplasma; mejoramlento V 
var.; desarrollo de paquetespr~ctlcas culturales; plagas y enfermedades (CJIV, mancha 

d e 
follar y 5caros);cultivos intercalados (uspecialmente con manf); tecnoiloga de poscosecha(especialmente producci6n de alcohol v vida du almacenamiento de los trozosde yuca); exrensl6n Y capacitaci6n (con 6nfasis en el programa "del Lab.Campo"); e int onsi fIcarci6n de la investigact 6 al 

n . En el futiro, las obJetivos del progranma de mejoramlento gent ico do yuca serin desarrollar 1) cv.de madure;: temprana (5-7 meses) resistontes a la sequfa y que posean altascalidades culinarfas;; 2) cv. de altos rendlimientos que contengan alto almid6n; 3) cv. resisteotes al CANV y a 5caros; y 4) cv. aptos para su usosistemas le cultivos Intercalados. [(CAT] 
en 

029325296 RADIIARISIN,\N, V.V. ; GOPAUMAR, k. 1984. Correlation between yieldand its componenrts In tapioca. (Correlaci6n entre el rendimiento y suscomponentes en Vuca). Indian Journal of Agricultural Sciences54(11):975-078. Ingl., Res. Ingl., 7 Refs. [Extension Training Centre,
Mannuthy. Trichur 680 001, India] 

Yuca. Cermoplasm;i. Clones. Productividad de rafces. indice de cosecha.Rafce.c . !lojas. Ramificacl6n. Tallos. India. 

En 20 clones diversos de yuca se encontr6 que un illto valor de IC esndicattvo do tin correspondlente alto rendtmiento de rafces; el IC 
tin 

inversamente estuvoinflencIado por el no. de hoJas que se desprendieron en elcuarto mes despus tie la siembra. Un aumento en ]a longitud del tallo tuvo
una itnfluencia negatiha eni el rendimiento, mientras que tin aumento en lacircunferencLa de ]a raf;! tuvo una influencia positiva. [RA-CIAT] 

0294
22864 RAMANI'.IA, T. ; TiIANKAPPAN, M. ; PALANISWAMI, M.S. 1982. Highyielding hybrids of cassava for irrigated tracts of Tamil Nadu. (lifbridos de alto rendimentou para lis regiones de riego de Tamil Nadu). InCentral Tuber Crops Research Institute. Summary Landreport: Lab toProgramme Phase 1-1979-82. Trivandrum, India. Publication no.2.
pp.25-31. Ingl. , flus. 

Yuca. Cultivares. lifbridos. Paquete tecnol6gico. Cultivo. Preparaci6n delterreno. Estacas. Siembra. Fertilizintes. N. P. K. Cultivos intercalados.Rlego. Productividad de rafces. Economfa. Ingresos. India. 

En la aldea ie Gal. Part (Tamil Nadu, India), se cvalu6 el rendimiento enmionocultivo y en asociaci6n (mani, cebolla, tomato, brInjal y EleusInecoracana) dt-var. de yuca de alto rendtmiento (Sree Vifakham, Sree Saiya, If 
2culturaleshiv if 97) en ulv sistemasprograma del enl 31Campo. Settllizados Lab. allos ensayons dedescribenenl ]as prdcticasytuca monocultivo 

36 enqdos de ylca intercalada. 

y
 
La var. I 226 super6 en rendimiento atodas as denms con 33.5 t /ha (75, ross que el rendimlentoloca 1) ie Ia var.la var. i 97 present volc;imfento y el menor rendimiento (prom.20.25 t/ha) . La presn cia do caroteno en las rarces de Sree Visakhamafecto la aceptacl6n del material por las f~brlcas, lo cual result6 en tinha o precio del mercado, peso a que su comportamiento en rendimiento fueaceptable (prom. 25.75 t/ha). Con base en los rendimientos, los agricultores prefirieron a I 226 y Sree Sahya. Las siembras de enero dieron mejores rendimientos que las uie junto. Se presentan los datos sobre Ingresos 
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netos de los agricultores al cultivar las var. mejoradas de yuca, ingresos

adicionales derivados del cultivo intercalado, y el beneficio neto on com
parac16n con el monocultivo. La reducc16n del rendimiento de yuca por la
 
intercalaci6n oscil6 entre 3.0-17.2%, siendo brinjal y E. coracana los que
 
m~s lo afectaron (17.2%), en tanto quo la cebolla fue la que menos lo afec
t6 (3.0%). (CIAT]
 

0295
 
25577 RAMASWAMY, N.; VIJAYAXUNAR, M.; SUNDARARAJAN, S. 1984. Co. 2 

tapioca - a high yielding clone. (Co. 2 tapioca - un clon de alto 
rendimiento). South Indian Horticulture 32(1):43-45. Ingl. [Tamil Nadu 

Yuca. Clones. Altura de la planta. Productividad de ralces. Contenido de
 
almid6n. Productividad de almid6n. Contenido de HCN. India.
 

La var. de yuca Co. 2 (probada coma ME. 167) es un clon seleccionado por

"bulk" de la linea Tiruvarur TV. I recolectada en el distrito de Thanjavur
 
(Tamil Nadu, India). Las plantas son de ciclo corto (8.5-9.0 meses) y
 
tienen un vigor moderado, una altura de 165 cm y ralces de tamafio mediano
 
con pulpa crema-blanca, no amarga (cruda y cocida). Las rarces contienen
 
34.5% do almid6n y el rendimiento prom. es de 37.65 t/ha. [Plant Breeding
 
Abstracts-CIAT]
 

0296
 
25522 RODRIGUEZ M., S.; GONZALEZ A., A.; PEDRAZA, A. 
1982. Resultados de
 

un programa de mejoramiento en yuca (Nanihot esculenta) en Cuba.
 
Ciencia y Tdcnica en la Agricultura. Viandas Tropicales, Suplemento
 
Septiembre 1982:45-59. Esp., Res. Esp., Ingl., 13 Refs. (Centro de
 
Mejoramiento de Semillas Agfmicas, Ninistorio 
 de la Agricultura,
 
Apartado no.6, Santo Domingo, Villa Clara, Cuba]
 

Yuca. Cultivares. Clones. Cruzamiento. Selecc16n. Resistencia, Productivi
dad do rafces. Pgrdidas poscosecha. Caracteristicas agron6micas.
 
Xanthomonas campestris pv. manihotis. Carpolonchaca chalybea. Sphaceloma
 
manihoticola. Cuba.
 

En el Centro do Nejoramiento de Semillas Agfmicas (CENSA), Santo Domingo,
 
Cuba, so 11ev6 a cabo un programs de mejoramiento en el cultivo de yuca en
 
un suelo pardo con dtferenclaci6n de carbonatos. Los trabajos dn hibrida
ci6n controlada comenzaron en el afo 1974 y el estudio comparativa de clo
nes concluy6 en 1981, teniendo coma etapas intermedlas las pruebas de hi
loras y de poblac16n. Se emplearon coma progenitores los clones Seiorita
 
(testigo), Pinera, Vegana, Enans Rosada, Yuca 
do Arroba, Cayo Bejuco y
 
Especial. En el estudio comparativo de clones (1980 y 1981) se utiliz6 un
 
disefio de bloques al azar con 4 repeticiones y 7 tratamientos, siendo fstos
 
los clones Sehiorita CENSA 74-725, CENSA 74-110, CENSA 74-119, CENSA
 
74-3280, CENSA 74-2180, CENSA 74-6295 y CENSA 74-6329; en el primer afi,
 
los clones CENSA 74-725, CENSA 74-110, CEMSA 74-6329 y Seorita no presen
taron diferencia significativa on el rendimiento de rarces. En el segundo
 
afi, CEMSA 74-725 mostr6 un rendimiento superior a Sefiorita y los dem5s
 
clones. IRA]
 

0297
 
25715 SOENARJO, R.; NUGROHO, J.H. 1986. Improving the productivity of
 

cassava in Indonesia. (Nejorando la productividad de la yuca en
 
Indonesia). 
 In Regional Workshop on Cassava in Asia, its Potential and
 
Research Development Needs, Bangkok, Thailand, 1984. Proceedings. Cali,
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Colomb Ia, Ct Ltro liternifcIon;iI dou AgrIcul tura Tropical. pp.229-239.
lngI. , 8 Relfs. . IIus. [Cetiril Research Inst . for Food Crops, .11. 
Iortek;i 99, Bogor, Indonestil] 

fical. i'roiliicc i6n. "I(t ranvcliis. Xah t hoinllmas campostrls pv. manthot is. 
Cercosporid iurn h'1n iig i . Ce r cos1), ra 'i Ir bi e;. Folnles lignosus.
Pseudomon;. IrcciI,. Invcst: g;ici6n. Cult Ivares. Resistencla. Seleccl6n. 
Fert iL ;:IItes. PIoIIIct ivIlid. Indict de coseci. iIropiedldos ftsicas del 
su lo. Ildonesia. 

En Indont!;ia Ia Vuca r; tiL tercer cultlVo on imlpoltauclit despu6s del arroz 
V eI ma !;c . Su di sciltel !;l producciln lIlmitautos, invet igact6n v resul
tados. Las inz..omus actividades du luvestigaclktn har sIdo on las ireas do 
fitofeirjoramriento N. agronoirf (fort i1 izaltes), [ CIATt 

0298 
25713 XION(, I..; W'FEIT, Z.; XUEClFPN(;, 1. 1986. improving the productivity

of cassava ill China. (Mejorando la productividad de la yuca on China). 
In Rgionl WorIkslip on Caissavain Asia*, its Potential ild Research 
leveloprment Nceds- Bangk<,, ThiIland, 198H4. rocced logs. Call, Colombia, 
Certto lnternacional dh Agrlcultura Tropical. pp.213-218. Ingl. [South 
Chin Academy of 'Iropi cal Crops, Ila itn Il;Iand, Guangdong Province, 
People's Republic of (l1111a) 

Yiuca . Invest ig V16n. CuIit (wires. Fi t me joramrifto. Fst cas . SI erabra 
Es pacinm Ienifto. Fuort i L.aite,. N. P. K. Productlvidad de ralces. iateria 
seCa. (ointenlIo do dit, tlid6l. Contenido tie ]iCN. Cult ivos Ititeria lados. 
liesarrollo. China. 

Se presuntan las actividadus de Iivestigicin Ilevadas af calo por el 
Tropical (Crops Cult ivit ion His;irch Inst itute, China: fitomle oramiento y
selccI6n do va r. me joridis, pr.ict icas cifI tiir;Iivs (estacas, s Inlbra ,
ferit ii tes) , unsavos cultiw s interc iados. Su incluyenva r. v datos de 
redit]iiUnto , MS %* contoniid tie itInii(6 1 dov1 CN. St Iiscuten los 
limutililtos 
i evezrI gac 

do 
i6n. 

la product i6n 
IC(IATI I 

y so indIcai l o; itituros euloqes de In 

Viase ailems 0207 02108 0235 0246 (359 0360 0364 
0366 0373 ((378 0382 0"387 0388 0397 
((309 

G02 Citogentia 

V~ase (208 0285 

1100 	 NUlrR IC! (IN 

1101 Al mentm; lberva os de a Yica v Valor Nutritivo 

(29Q
25513 CONSTANI3, J.l..; OCiFIEFF, P.; CARTERON, B.; PERRIN, J.; BEDIERE, C.;

FAIBONIDO, p1. 19P4. IIst rI it iton g6ographque des aflatorines dans 
l'a I mrt tlon humaitine aitu iirud I. (1)st r lbuc 16n geogrdfica de las 
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aflatoxinas en la alimentaci6n humana en Burundi). Sciences des 
Aliments 4(2):305-315. Fr., Roes.Fr., Ingl., 20 Roes., Ilus. [Universit6
 
du Burundi, Facult6 de M.decine, B.P. 1020, Bujumbura, Burundi]
 

Yuca. Aflatoxinas. An lisis. Anlisis estadfstico. Aspargillus. Burundi.
 

S estudi6 la contaminaci6n de los alimontos 
con aflatoxina en zonas
 
rurates de Burundi. Parece qua s6lo ocurre en 5reas de baja alt.; los
 
allmentos m~s adversamente afectados 
son el manf, la yuca y el mafz, con
 
conteniaos max. de 202, 325 y 148 microgramos de toxina/kg, reasp, [RA-CIAT]
 

0300
 
25505 JOAO, W. DA S.J.; ELIAS, L.G.; BRESSANI, R. 1984. Valor nutritivo
 

de dietas elaboradas a base de tub6rculos y loguminosas consumidas on
 
tres proporclones diferentes. Archivos 
Latlnoamericanos do Nutrlci6n
 
34(2):315-320. Esp., Res. Esp., Ingl., 9 Refs., Ilus. (Univ. Federal do
 
Parh, Belim-PA, Brasil]
 

Yuca. 
 Hlarina de yuca. Caupf. Valor nutritivo. Composici6n. Contenido
 
do agua. Contenido de grasa. Contenido de fibra. Contenldo protefnico.

Contenido de ceniza. Contenido de hidratos 
 de carbono. Metionina.
 
Guatemala.
 

Grupos de 8 ratas Wistar de 21 dias do edad recibieron a voluntnd dietas
 
con una mzcla de harinas integrales de yuca y caupt (total 90% de in
 
dicta) en proporclones de 87:13, 70t30 y 50:50, todas con 
o sin 0.21% do
 
met. 
 La protelna so utillz6 mejor cuando las harinas integrales estaban en
 
la proporci6n de 50:50. La suplementaci6n con met, no tuvo ning6n ofecto
 
cuando so agreg6 a la dleta de proporc16n 87:13, pero cuando so agreg6 a
 
las de proporciones 70:30 y 50:50 hubo un aumento en 
la ganancia de peso.

El % do protena utilizable aument6 a medIda quo el % de harina integral do
 
caupf en la dieta aument6. (Nutrition Abstracts and Reviews-CIAT]
 

0301
 
25548 MAZUMBA, J. 
 1984. Cassava processing workshop - production and
 

processing in 
Zambia. (Reuni6n de trabajo sobre el procesamlento de Ia
 
yuca - producci6n y procesamiento en Zambia). in Workshop on Processing
 
Technologies for Cassava and other Tropical 
Roots and Tubers in Africa,
 
Abidjan, Ivory Coast, 1983. Proceedings. Rome, Food and Agriculture
 
Organization of the United Nations. v.2,pp.243-244. Ingl.
 

Yuca. Trozos de yuca. Almacenamiento. Ilarina integral de yuca. Composici6n.
 
Zambia.
 

So presenta Ia situaci6n de la yuca en Zambia. Principaimente se produce
 
como cuitivo de subsistencia. Una vez cosechada, In yuca se lava, se pela
 
y so corta en trozos, los cuales se secan al sol. Estos luego son almace
nados y en el momento de ser consumidos son macerados para obtenor 11Y. Se
 
recomienda mejorar la tecnologfa utilizada para darle un mejor uso a 
i
 
yuca. (CIAT]
 

0302
 
25288 OYENIRAN, J.0. 1981. Mould development in gari during storage In
 

polythene and hessian bags. (Formaci6n de moho en gari durante el
 
almacenamiento on bolsas de polietileno y an costales). In Nigerian
 
Stored Products Research Institute. Federal Ministry of Science and
 
Technology. Annual Report 
for 1978-79. Ibadan. Technical Report no.11.
 
pp.93-99. Ingl., Res. Ingl., 4 Refs.
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Yuca. (;art. Almacenamiento. Contenido de agua. Mlohos. Nigeria. 

Se compir6 el altomcenamiento de gari blanco y amarillo en bolsas de polietileno v on costaos con 2 niveles de contentdo de humedad: el nivel de
nercado de 18.6. pars gari blanco y de 18.1% para el amarillo. El almacenamiento dur6 2 meses. El contenido de humedad Inicial del gart compradoen los mercados fuC suiicientemente alto pars permitr la lnfecci6n delmoho. l:sta Infecci6n se agrav6 cuando dicho ga,' se a lmacen6 en bolsas depoliletileno, debido quea el contenido de humedad aument6 cons Iderab lemente. Las inuestra- di los costales mantiivieron coo humedad reducida de tal manera tue el moho no aitmeni6 tailto como ell las inuestras almacenadas enpolletileno. Las muestras do gari ailmacenado el bolsas de polletileno en 

menor contenido de hl medad no camblaron su apariencia ill so nivel de con.minllacin por mo' dlirante el almacenal lento. las muestras de los costales aumentaron ligeramente so contenido de liumedad, vi 6ndose afectadas asaidi rvctariente 1)0r la H(R prevaleciente en ]a atm. de almacenamiento. Se aos laron 10 espec es do moios. Fn ei Inicio de] a lmacenami ento,Aspet1gi lhs cievaI Ierr v cucor pusillus fueron las especie s dominantes, 
peru Asp re, I lus lavus, A. i y Svncep ala trum racemosim se volvieron 
mrs abindanitu durante el almacenamiento con ialtos ntveles de lttiredad EnLis mues tras al macenadlas coil menor contenido de humedid , Aspergil us
candtidus, A. mellous v I'enicillium citrinm se listrlbuveroul dispersamente.
INA-CaIT 

VCase ademas 0251 0252 0284 0318 0120 03"26 0328 
0331 0333 0134 0315 0136 0338 0340 
0341 0342 0347 0341) 0)352 0353 0361 
0366 0368 0372 0174 0377 0379 0380

0381 0383 0385 0386 0387 0388 0389 
0394 1396 0403 0414 0407 0408 0410 
0411 0412 0413 
 0416
 

1102 Des6rdenes Nutritivos en llumanos 

0303
25574 ,IENLR, I.E. 1984. Natural toxins in plant foods. (Toxinas na
turales tii plantas alimentietas). Nutrition and Hlealth 3(1-2):113-114.
Ingl., REs. Ingl., 13 Refs. [Pept. of Biochemistry, Univ, of Minnesota,
College of Biological Sciences, St. Paul, MN 55108, USA] 

Yuca. (;lucslidoS ClJI(Ignicos. Toxicidad. EEUU. 

So il sclttn b'iveent o las sustancias presentes en algunas plantas, enespecial soya V .ruIts, quie pueden producir efectos fislo16 
gicos adversos enlos cures lilumiliio. Se menclonan las foiilas de preparaci6n y cocc16n que se


lan utl1izado 
 pars manejar el problema. [RA-CIAT] 

V%'6so ademrs; (0338 

1(13 Alimentaci6n Animal 

T 0304
24055 ALMAITRE, A. 
 1972. Le manioc convient-1l aux porcs? (La yuca, le
conviene a los cerdos?). l.aRevue do 
l'Elevage 27:83,85,87. Fr., Ilus.
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Yuca. Nut ric I6n anima I, Porcinos. leclionus. Composlci6n. igestibilidad. 
F rinc ia. 

Se presenta v discute lit composict6n quimica de li vuca y se Indica la
necesidad de complemeritar s, ust en li a llmentaci6nii animal con fuentes
ni trogenadas. Su liza-cl6nut en In allmentacifn de porcinos se recomienda 
conmo sustituito de cereals debido it su digestlbilidad, posltLivo efecto en
el crecimiento d los animal, s y hajo preclo. Sin embargo, se recomenda 
usarla con troderaci6n debldo a sn toxicldad. [CIAT] 

0305
252,4 BAILDI ZAN, A.; I) XON, K. ; PARRA, 0. IE; lARRA, R. 1982. Efecto

li adic tn do lii titdo ytuca a una 
de 

diota de heno (Conchrus ciliarls)
sobre la digestibilidad do ]a maturia seca v pared celular en ovejas y
chliguilres. Ii Itnstituto de' Produccl6n Animal. Venezuela. Informe Annal
1982. Maracav, 'lniver.; idad Central dc, Venezuela. pp.27-28. Esp. [Inst.
de Produccic'n Anial, Univ. Central de Veczuecla, taracay, Venezuela] 

Yuca . Nut rIlCn z;1611 ll . Ilarina Integial de yuca. Cuttlvos forrajeros.
ovejas. Chiglii ros. llgest ibilldad. Venezuela. 

S' aliimvntaron I oveJ ias y 3 chligiitros COi hello doL Cnchrus cilfaris 
suplumenilada con I' dc itinerales, 157 de Illy + 17.. d mineral es 6 307 do lily
4 1,. d' minersles. 

dt , 
Iln ]is oveja;, La adiclIn de lily auiment6 Ia digestibi-I dad S d 4F . -,lia ta 52.4 , poro redujo lI digest ttl Idadi do li pared

cclular de 53.6 hais* 46.W. I'n los chigilros, ]a digestibilidad do Ila
1i1ro,d cClIuar no lllMlnt6 (50. 7 'v 52.07) , poro I a di gest 1b idad de MS 
iMollt5 dto 44. 5fi,4 l. l6t;i 1 . Nutl It Ilon Ahst racts and Revews-(IATI 

24708 CALEFI'I , A. ; BROiCCAIOI.l , A. 1'182. la farina d manloca 
neI iigrasso deit Innl . (l~a Iia rIna it vuca enl e ngorde de cerdos).
Maintova AgrIcoli u Zootecnlca 322(19) :1-2. I tal. 

Yuca . Al imentac 6n ima I. orc Iinos . Ianhli integral de yuca . Engorde.
Contenido de agua. ('ontcnido dc grci;a. Contentldo proteTnico. Contildo de
conlza. Contonido de fihra. Componentes de alimentos pari ;ilimaltes. Italia. 

Tres prilpos do Cor'dCis;, dt 17 soltm;' los cadll 111, recbieron rtsp. unit dictaa la;o de maf; (A) o c(,i 30 (B) o 15 do illy (C); las diotas no eran iso
pritvicais, Ia galnanoii on peso/dfa, los fodicos de conversi6n al imenticla
 
v Ios contenidos (it, linoltico
acido fueron de( 0.649, 0.605 y 0.625 g;4.3(1,, 4.h1J7 Y 4.,;40; ,, 12:.45, 9.77 y 10.71;., resp. Se recomsenda el uso 

.ucs vde 1i ;impe cuando su precio en relaci6n alIiet maliz :;ea inferiort'ii un 2!5,. [t;IAT] 

0307
25508 CISTA, ,l. SILVA, V.G. DA; RODIGU1(;ES, F. )E B.; SILVA, U.R. DA

1989. Effelto (lIt u~;i al soclad;i a tilsLi;irmineral e (It foino do mandiocasobre o glho de pos!; do n 1ovlhos,.(Efecto do i l urea asociada a la 
Czt Ia M inr, I " do] for 11diu de i s L 1n I a galnantolt dt peso de
nov1is) . ;ilvidoir- EA, Btrisi I, Fi1presS de Pesqti sa Agropvcuiri da
Balhli. Plsiu isa cxi A trlaimn,:htO no.21. 41. tort. [Empr sa ic I'tsqutsa
Agropecio.-rii da Biila, Caxa Postal 1-22, 40.000 Salvadior-IIA, Brasill 

Y'ca. Forrii. ('ozipoilentt, de alimooto para aiimales. Mintrals. Ganado de 
carne. frisil. 
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Se presentan los resultados preliminares de un expt., planeado a 3 afios y 
realizado on Ia Estac16n Exptl. do Itaberaba (Bahia, Brasil), en el cual se 
piensa evaluar el efecto de la suplementaci6n de urea a la mezcla mineral y 
del forraje de yuca en la ganancia de peso de novillos. Tos animales so 
mantuvieron en un r6gimen de pastoreo durante el periodo seco. Se us6 un 
dise o exptl. completamenre al azar con 3 tratamientos y 10 animales/trata
miento. Los tracamientos fueron pasto (Digitaria decumbens)+ mezcla mi
neral (testigo), TI; pasto + urca/mezcia mineral (50 + 50%), T2; y ppqto + 
forraje do yuca + mezcla mineral, T3. Este primer perfodo exptl. duro 112
 
dias. La ganancia prom. de peso/dia fue -1.3, 0.7 y 20.0 kg parn Tl, T2 y
 
T3, resp _Es clara _a superioridad. del suplemento de..fcrrajeeyuca n-1a 
ganancia do pesodiaria. [ClAT] .... 

0308
 
25238 KIAJARERN, S.; KI[AJARERN, J.M. 1984. Aspects econ6mico y aceptaci6n
 

pblica de raciones basadas en yuca an Tailandia. Producci6n Animal
 
Tropical 9(2):138-150. Esp., Res. Esp., 38 Refs. (Faculty of
 
Agriculture, Khon Kaen Univ., Khon Kaen, Thailand]
 

Yuca. Nutrici6n animal. Valor nutritivo. Trozos de yuca. Pelets. Economfa.
 
Tailandia.
 

Los dates sobre precios do wercad(, do importanres alimentos y sobre la
 
respuesta biol6gica, do 15 pruebas alimentictas incluyendo 3320 pollos
 
asaderos, 1600 poas de reemplazo, 768 ponedoras y 182 cerdos en
 
crecimiento y de acabado se analizan pars evaluar is factibilidad econ6mica
 
de raciones a base de yuca. Los cercales podrian ser econ6micamente 
sustitudos per in yuca s6lo cuando ci precio de is yuca sea inferior al 
50% del precio de los cereales. En la Comunidad Econ6mica Europea, sn 
embargo, esta sustituci6n econ6mica fue posible cuando el precia de 
yuca/malz rue inferior a 75%. La aceptaci6n p6blica de raciones a base de
 
yucs en Tailandia es nun baja. Esto es deb.1do a que no ha side econ6mico 
el use de la yuca, han habido amplias fluctuciones on el precio de:mercado
 
y abasteclmiento irregular de este producto'. La fuerte ceompetencia entre
 
los fabricantes de alimcntos ha evitndo qua 4stos incluyan Is yuca en los
 
alimentos balanceados. [RA]
 

0309
 
25520 LAW, A.T. 1984.1 Nutritional study of jelawat,'Leptobarbus hoevenil
 

(Bleacker), fed on pelleted feed. (Estudie nutricional de Leptobarbus
 
hoevenii, alimentado con pelets). Aquaculture 41(3):227-233. Ingl., Res.
 
Ingl., 11 Refs., flus. [rzlty of Fisheries & Marine Science,
 
Universiti Pertanian Malaysia, Serdang, Selangor, Malaysia]
 

Yuca. Pelets. Componentes de alimentos pars animales. Peces. Nutrici6n
 
animal. Uses. Malaysia.
 

So evaluaron los coeficientes de digcsti6n de los nutrimentos de ingre
dientes utilizados en la formulaci6n de is dicta (Malaysian Agricultural
 
Research and Developing Institute-37%) pars el cultivo de Leptobarbus
 
heevenii. Se utiiiz6 Cr.,03 come un mnrcador interno en is evaluaci6n de is
 
digastibilidad. L. hoe~enii digiri6 el 100% de protoIna, grass, hidratos
 
do carbono y energia brute do In harna de pescado, pare s6io 69.50,
 
60.79, 73.82 y 59.30% de proteins, grasa, hidratos de carbone y energia
 
brute, rasp., en Is HIS. Este pez digiere torta de copra, un subproducto
 
agrfcola an Malaysia, mejor que IllS;los valores fueron 75.39% de protefna,
 
98.36% de grass, 50.03% de hidratos de carbono y 73.21% de energia bruta.
 
La digestibilidad de matz, afrocho de arroz y yuca fue pobre an este pez.
 
No hubo diferencins significntlvas an ]a digestibilidad de MS, proteins,
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grasa, hidratos de carbono, coniza y energia bruta de I dicta on refe
rencia eo especitmenes de L. hoevenli quo medfan mis do 12 cm do largo; on 
paces que medfan menos tie 12 cm, Ii digestibilidad fue significativamnte 
menor. IA-C IATI 

0310 
24090 IANER, .H..; BUlIlRACO, I.; PORTIA, R.; JIMENEZ, 1. 1978. La yuca 

Lil ]a alimentaclun tie cerdos. Palirar, Instituto Colombiano Agropecua
rio. Centro Internacional do Agricultura Tropical. 115p. Esp., ilus. 

Yuca. Cultivares. Composicl6n. Contenido do agua. Contenido proteinico.
Conrtenido tie fibra. Conten di tiegrasa. Contenido de ceniza. Contenido mi
neral. Contenido d- IICN. Tox itidad. lDestoxilficacl6n. Cosecha. Almaeona
miento. Ralces. Ensilaje. Porcnos. Nutrlcifn animal. tlarina integral tie 

u1cai. Productos frescos. Componentes dL alimentos pars animales. Hojas. 
Forraj. Colombia. 

Se prestitan itna revisidn de literatura sobre la yuca on la alImontaci6t do 
evidos y los rusuiltados de 16 expt. coil yuca en diterentes formas (fresca, 
seca o ensilada) en Isiaiimentacion do cerdos on crechiniento y de acabado o 
ceidas gcstantes o lactantes. En (6 expt. sobre alimentaci6n do cerdos en 
crucimiento 
v do acabado con yuca fresc, se observ6 quo los grupos que
recibiron un max. consumo de yuea cruda (4.0-4.5 kg/animal I, dia), con 
tattidades controla!as de suplemento protenico, creciernn mis lentamente 
que los grupos con la dieta testigo (a base de mafz) y quo el quo recibi6 
yuca cruda mss suplemento a voiitad; tste grupo ingiri6 ma or cantidad de 
suplemento proteico pars satisfnicer parcialmente sus necesidades energ6ti
cas diarias piesto quo el nivel diario do consumo tlo yuca fresca tajada no
 
fu s)f1!ciente part sat-istacerlas. Se observ6 una major palatabilidad 
do 
la yuca on las dletas con azcar o melaza. los suplementos con niveles 
protentcos tiesolamentu un 20;, proporclonaron rendimientos satisfactorios 
ei aumento de peso y conversi6ti alimenticia y cvitaron o' sobrecon-umo do
 
proteTna observado en expt. anteriores. 'n los expt. 7, 8, 9 y 10, tambi6n
 
con col'dos en creclmient( v de acabado, pero con yuca seca o ilY, 
 se
 
observu quo el 
incremento del nixel de liY en la raci6n on sustituci6n dol
 
11(C estaba asociado con uni disminuci6n progresiva en el aumento de peso

de los certios. En las 
dietas a base de lIlY y torts tiesoya se ptido obtener
 
unai ligera reoipu sta favorable al adiclonar 0.1., do met. En los expt. 11,

12 N 13 (enslilajc de yuca i en y
cerdtios c ret imlento de acabado), so observ6 
que la inclsifin tic allos y hojas en el ensilaje rodujo la aceptabilidad
de I prcdiicto por los aninmales; los anlmales alimentados a base do yuca
ensiladia v suplemento proteico aumentaron tic peso a la misma velocidad quo 
Ios cardeos con diet as a base do maz v suplemonto proteic i. El consumo tie 
yiica trnsiladit foe inferior a] consume tie yuca fresca. El mecanismo de
 
desintoxicacitun del IICN fie mis activo on el caso do cerdos que consumicron 
yti11 ensI lada. En CI expt. 14 (yuca frtsca a cerdas gestante,,) se encontr6 
quo esta putiedeinclutrse 0n las dietas con buenos resultados. En el expt. 
15 (utica Iresca y HIY a coirdas lactantes) so encontr6 quc Ias camadas de 
lats cerdas asignadas al tratamiento de yuca fresca fueron las menos 
numerosas pero coil mayor peso individual, y los pesos prom. al destete 
fueron :iii!: altos pars tttis lociUnt;. Sin embargo, el peso total de 1a 
caniada al ith-stete Idict quoe no hubo di ferenctas apreciab les en el 
rendiilento tot:,! do las cerdas al comparar los 3 tratamlentos. Ell el 
expt. 16 (vilca ensilada a cerdas lactantes) so encontri que el rendimielto 
de cerd is v licioes coil yica ens]lada fie satIsfactorio ol ]Is diferentes 
erapas tdelactancia. [CIATI 

(311 
25725 McIAIA .A.B.; CRI1IT1111, E.S. 1984. Evaluation c Iceargent extrac

tion procedures for characterisinq carlhiydraLe c(; p :nts in ruminant 
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feeds and digesta. (Evluaci6n de los procedimientos de extracci6n de
 
detergente para la caracterizaci6n de los componentes 
hidratos de
carbono en altmentos para rumiantes y digesta). Journal of the Scienceof Food and Agriculture 35(8):869-877. Ingl., Res. Ingl., 28 Refs.
[National Inst. for Research in Dairying, Shinfield, Reading R02 9AT,
Eng land] 

Yuca. Componentes de alimentos para animales. Alimentos y alimentaci6n
animal. Nutrici6n animal. Ganado. Composici6n. An5lisis. Hecabolismo.

Contenido de azCicar. ContenIdo de fibra. Contenido protelnico. Reino Unido. 

Se suministraron dietas tsoenergCticas a novillos con cihnulas sImplvs
abomasalus y del rumen, compuestas de: cantidades aprox. iguales de paja de
cehada sin tratar y concentrados (hojuelas de mafz + yuca) solamente (S).o con urea (BSU) o con harlm de pescado (BSP). Se suministraron ta.,tigndietas similares en las cuales la paji de c-!bada habfa ,.do tratada con
NaOIl (BSA, 11SAt y BSAP, resp.). Las dietas se suministraron en un disefiode cuadrado latino 6 x 6. So analizaron los contenidos de fibra neutra
detergente (FND) v 5cida detergente (FAD) y los componentes nionosagrldosde los polisac5ridos estructurales en los componentes de los ccncentrados 
en las muestras de la digesta 

y
abomasal. Los contenidos de hemnceiulosa

estimaron como la sum- de 
se 

xllosa + arabinosa y por la diferencia entre la
FND libre de cenizvi y a FAD libre de ceniza (FND-FAD). La celulosa seestim6 como gluc~sa unida per enlaces beta y por l diferencia entre la FAD
libre de ceniza y la lignlna (FAD-I.). El rutenio y el glicol
polietileno se sum!",istraron coma marcadores de fluJo, y se calcularon los
flujos (g/24 1), pi, eI abomaso, de los compnnentas de lo.; hdratos decarbono, esttmados en la forrim va descrita. T .:o de la END come de Is
FAD se recl.,ir6 aprox. el 987 (par peso) de la ,lulosa encontrada en los
concentr-,dos or~ginales y en las rmestras de la dig:sta. La recuperac±6n
de hemsce,:- en la :ND de la paja sin tratar, la tratada y de la digests
abomasal fue , aprox. el 92, 48 y 50%, resp. La fracci6n de FAD en los
coneentrados Y e, la digesta contenfa entre el 3-6 , el 10-17% del N y dela xilosa, resl. , presentes en las muestras orifiriales. La digestibilidad
entre ]a boca v el abomaso de la hemicelulosa 'i:-FAD) para las dietas BS,BSU, BSI -A, BSAU y BSAP fue del 35, 62, .9,. 61 y 76%, resp. Los
valores de celulosa correspondientes fueron 37, 34, 50, 45, 48 y 637, resp.Se discute h kitliizaci6n de FND-FAI) y de FAI)-L coma medidas de los
contentdo! de hemicelulosa y celulosa, resp., en los concentrados y en ladigesta, y it digestibil 1:,d de estas fracciones de hidratos de carbono 
entre la boca y el abomaso cii novillos. [RA-C:AT] 

0312

25297 MELO, J.F.; VIANA, .. DE A.C.; MOREIMA, II.A.; MELLO, R.P. DE 1983. 

Farelo de arroz e mandIae, (raiz dessecada e feno) como suplementos dedicta bsica de cana-de-acucar + urgia para novilhas leiteiras.
[Afrecho de arroz y yuca (ralz seca y heno) coma suplementos a una dieta
bsica de cafa de azficar + urea para novillas lecheras]. Arquivo
lrasileiro de Medicina Veteriniqrla e Zootecnia 35(6):871-886. Port., 
Res. Port., Ingl., r., Esp., 32 Refs. 

Yuca. anado lechero. Harna Integral de yuca. Componentes de almentos 
para animales. Composicl6n. lifatera seca. Contenido de ceniza. Contenido
protLTnico. Conenido 
de fibra. Valor energ6tico de los alimentos.
 
ietabolismo. Brasil.
 

Se evalit6 el potencial del usa de la carla de azicar con urea:sulfato de amonIi (9:1) y minerales, suplementada con diferentes fuentes de energia
(salvado (de arroz, ralz integral de yuca con o sin heno), coma sistema de
allmontaci6n para novillas lecheras durante la estacifin seca. Se usaron 24
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novillas Hlolstein x Ceb5 con peso vivo prom. y edad inicial de 240 kg y 21 
meses, resp. El diseio completamente al azar incluy6 3 tratamientos: A, 
caria de azdcar + urea:sulfato de amonio + salvado de arroz; B, caja do 
azdcar + urea:sulfato do amonio + ralz integral do yuca; C. cafia de azflcar 
+ urea:sulfato do amonlo + ralz integral de yuca + heno. Los aumentos 
prom. do peso diario/novilla durante el perfodo exptI. fueron de 0.588,
 
0.415 y 0.278 kg, resp., para los tratamientos A, B, y C. El tratamiento A 
difir16 significatlvamente (P < 0.05) do B y C; sin embargo, los trata
mientos B y C no 
fueron diferentes. Los consumos prom. de MS (novilla/din)
 
en los tratamientos 
A, B y C fueron de 6.9, 6.5 y 6.2 kg, resp., no
 
habiendo diferencias significattvas. [RA]
 

0313
 
25597 MOORE, C.P.; COCK, J.Hl. 1985. Cassava forage silage as a feed
 

source for Zebu calves in the tropics. (Forraje de yuca ensilada 
como
 
fuente do allmento pare torneras CebG on el tr6pico). Tropical
 
Agriculture (Trinidad) 62(2):142-144. Ingl., Ros. Ingl., 15 Refs.
 
(International Mineral & Chemical Corporation, 
Box 207, Terre Haute, IN
 
47808, USA]
 

Yuca. Forraje. Ensllaje. Terneros. Composici6n. Materia seca. Contenido
 
protefnico. Contenido de 
grasa. Contenido de fibra. Contenido de cenizr.
 
Alimentos y alimentaci6n animal. Colombia.
 

Terneras Ceb6 de 5 meses do edad se alimentaron duranto 112 dfas con 1)
ensilaje do forraje do yuca, 2) ensilaje + 0.50 kg do trozos do yuca secos 
o 3) ensilaje + 0.50 kg de trozos de yuca secos + 0.25 kg de harna inte
gral do semilla do algod6n. Las ganancias en peso corporal, ]a eficiencia 
alimentaria y la utllizaci6n do protena fueron significativamente bajas 
pare los anilmales con la dieta a base de forraje de yuca solamente. La
adici6n de trozos de yuca secos a la dieta do ensilajo mejor6 la tas. de 
crecimlento (59%) y la eficiencia alimentaria (34%) on relac16n con la dia
ta base (1). La adici6n de la harina integral do semilla de algod6n a is
 
dieta no mejor6 el desempefio animal, lo cual sugiere qup la energia fue mfs
 
limitante que la protefna 
en la dieta a base de ensilaJe solamente. Con 
base en 2 cosechas durante un periodo de 210 dfas, la producci6n anual del 
forraje do yuca/ha se calctll6 en 75.50 t de forraje fresco (14 t do MS/ha) 
y 3.48 t de proteina (N x 6.25). [RA-CIAT] 

0314
 
24543 MORENO, E.A.H. 1982. Mandioca, potencial energ~tico na alimentacao
 

do sufno. (Yuca, potencial onerg6tico on ]a alimentaci6n de porcinos).

1ondrina-PR, Brasil, Fundacao Instituto Agronomico do Parang. Circular
 
no.27. 53p. Port., Res. Port., 121 Refs., flus.
 

Yuca. Porcinos. Nutrici6n animal. Productos frescos. Harna integral do
 
yuca. Ensilaje. Forraje. Proteinas. Valor energtico de los alimentos.
 
Brasil.
 

So presenta una revisi6n do literatura sobre el use do la yuca en Is ali
mentaci6n do porcinos. Se describen la distribucl6n geogr5fica y produc
ci6n do la yuca, aprovechamiento, problemas de toxicidad, composici6n quf
mica y mitodos para reducir su toxicidad. Se revise el uso de yuca fresca
 
y HIY para a alimentacifn de cerdos en los porfodos de crecilnionto, aca
bade, gestac16n, lactancia y preiniciaci6n. Tambi6n se discuten el uso de
 
ensilaje de yuca on perfodos de crecimiento, acabado y lactancia, y el de
 
forraJe de yuca y SCP en los perfodos do crecimlento y acabado. Se con
cluye quo la yuca fresca, HIY o yuca ensilada, son excelontes fuentes ener
g~ticas que utilizadas adecuadamente pueden sustituir parcial o totalmente
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el mafz u otros cereales en las raciones para cerdos, sin descartar la posibilidad de disponer en el 
futuro do 
una excelente fuente protoinica pro
ducida a partir do energfa do yuca. [CIAT]
 

25265 PAPA)OPOUI.OS, 0315
 
,.; ZIRAS, E.; KALAISSAKIS, P. 
1983. [Reemplazo de
cereales por yuca en racionestde cerdos en 
fase do engorde]. Bulletin of
tie Hellenic Veterinary Medical Society 34(l):22-31. Griego, Res. Ingl. 

10 Refs. 

Yuca. Nutricidn aniral. Porcinos. Engorde. Alimentos y alimentact6n animal.
;rooela,
 

(:uarenta v tiatro cerdos hfbridos Large White x landrace (peso inicial prom. de 22 kg) se dividieron en 7 grtlpos y se alimentaron a voluntad con
rtotleoS consistentes ellMafZ, cebada, yuca, HIS, hartna de pescado y salvado de trigo. Durante el perfodo de preengorde, ls raciones contenfan
13.1-11.4 M3 do encrgfa digerible/kg, 16.2-16.57 de PC y 0, 20 y 40% dovuca . Sin etmbargo, on ti perfodo final io engorde las raciones contenfan17.8-13.6 M,1de energpa digerlble/kg, 13.0-13.6% do PC y 0, 20, 40 y 60% doyu1ca. 1:1 rempIazo parcial do los cereales por yuca redujo el contenido ieacido lii leieo de ]is ractone;, ei ual se adicton6 hasta el I.OOZ,xcepto p;rs I griio en el qu, -I contentdo de acido Iinoleico do ]a raci6n
itotd 0,/de .os re!;ultados suigieren que li yuca suministrada a cerdos ellengord, en i lveles hia!ta del 40 v (0 durante los periodos tiepreengorde ytLug.s )',tefinal, rsp,, no afectaron significativamente la ganancia prom. depeso;o vivo ni mejiraron el co-fictente de conversi6n alimenticia para
P ' 0.05. LIai earacterfsticas doe la canal no tuoron afectadas y durante PIroompisco do Ilo cereales por ylia ein las proporcione; anteriores, ]a adieLibn de 5cido I tnoleico a la rac16n no fue necesaria. Para que el uso doyuca sea ecin6mcto ell las condiciones actuales ie Crecia, su precio debe 
sor menor que el1807 die]de los cereales. [RA-CIAT] 

25509 RAVINI)RAIN, V.; R,.JAGUIRIT, 
0316 

A.S.B. 1985. Nutrient contents of some
unconventional poultry feeds. (Contenido do nutrimentos de algunos aliontfis para pollos no convencionales). Indian Journal of Animal Sciences
55():58-61. lngl., Res. Ing]., 21 
 Refs. [Univ. of Peradeniya,

Peradenlya, Sri lanka] 

Yt'a. Ayes do corral. AlImentos y alimentac6n animal. tojas. Harina integral de vu'a. Composici6n. Contenido protefnico. 
 Contenido do grasa. Contenhfo do I(CN.Valor energ6tico do

di, libr. Contenido de ceniza. Contenido 


los alt rntos. India.
 

Se determinaron 
los contenidos ie nutrimentos y de EM con 1ndice do N corregido de 10 ingredientes no convencionales do alimentos para ayes de corraI . Jiaradeteirinar los valores do 
 EI so emple6 el m6todo del indicadors:.:do cr6mico. los contenidos de "I para li barina integral do rafces do
-ticasin destoxificar y destoxificada fueron 
 ie 3197 v 3805 kcal/kg, resp.Eet;- diforencla sugiere que el IICN interfiere con Is titilizaci6n Ue laonergfa por parte do ]as ayes do corral. El contenitdo do EM do la harina
Integral deihojas ie yuca fie de 1870 kcal/kg. (RA-CIAT] 

V'Oase adorsis 0219 023 0252 0317 0330 0353 0357
 
0358 0365 0366 0368 
 0371 0373 0381
 
0383 0384 0387 0388 0390 0392 0395
 
0403 0404 
 0407 0408 0409 0414 0416
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1104 Toxicidad del I1CNy Detoxtflcac16n 

0317 
25261 CONEZ, C.; VALDIVIESO, M. 1985. Effects of drying temperature and 

loading rates on cyanide elimination from cassava whole-root chips. 
(Efectos de In temperatura de secado y do las tasas de carga en ]a
elimlnaci6n de clanuro en trozos de yuca do rafz ontera). Journal of 
Food rechnology 20:375-382. Ingl. , Res. Ing]., 24 Refs. [Centro 
Agron6wico Tropical de lnvestigaci6n y Ensefianza, 7170, Turrlalba, Costa 
Rica ] 

Yuca. Cultivares. Trozos de yuca. Secamiento. Materia 
seca. Cianuros. 
Contenido do 1CN. Procesos de desintoxlcaci6n. Anh5lisis estadfstico. Costa 
Rica. 

So e'.'aluaron los efectos do 3 temp. de secamiento al horno (60, 70 y 80'C), 
cada una con i tasas de carga (10, 15 y 20 kg/m ), en ]a liminacit6n del 
cianuro do trozos do raiz entera de yuca. Se utilizaron rafces de 2 cv. de 
yuca, uno con contentdo alto (MI Col 1684) y el otro con contenido inter
medo (M Col 22) du cianuro. Se evaluaron 27 expt. de secamiento con tro
zos de M (ol 1084, y 18 con M Col 22, en 2 expt. factoriales de 3 x 3 x 3 
(temp. x carga x repetici6n) y 3 x 3 x 2, resp. En estas condiciones, el 
principal factor que determin6 la I elimnaci6n del clanuro fue ]a tasa do 
carga, mis que la temp. do secamiento. A medida que aumentaba In tasa do 
carga de 1O a 20 kg/m-, dismtnufan los conter'dos de cianuro total y ligado 
de los trozos secos, como resultado de mayor.s pordidas ie cianuro. Este 
efecto fue estadisticamente significativo inicamente con los trozos de M 
Col 1684, pero se observ6 la misma tendencla con H Col 22. El secamiento 
artilicial con las temp. y cargas ensayada-s permitieron p6rdidas totales de
 
cianuro de 8i v 697 en los trozos del cv. H Col 22 y M Col 1684, resp. El
 
contentdo residual de clanuro de los trozos secos del 
 cv. M Col 1684 fue 3 
vces el nivl max. permlsible estilpulado por Ia Comunidad Econ6mica Euro
pea para lICN on los productos de yuca quo so utilizan parn la alimentaci6n 
animal. Se comparan los resultados de este expt. con los datos publicados 
antertormeonte sobre el lminaci6n do cianuro. [RA-CAT] 

Vase ademas (3316 0342 

100 PROCESOS, I'ROIUCTOS Y USOS 

101 Almid6n do Yuca v sus Propledades 

0318
 
25557 BARISCI, W. 1984. Development of the Industrial processing of 

cassava roots to starch, gari and alcohol. (Desarrollo del procesamiento 
industrial de las rarces de yuca en almld6n, gari y alcohol). In Work
shop on Processing Technologies for Cassava and other Tropical H-oots and 
Tubers in Africa, Abidjan, Ivory Coast, 1983. Proceedings. Rome, Food 
and Agriculture Organization of the United Nations. v.2,pp.391-398. 
Tngl.
 

Yuca. Almid6n de yuca. Procesamlento. Maquinaria industrial. Desarrollo. 
Usos. Gari. Taplocas. Etanol. Africa. 

Se (lsctiten las Ventljas ic Ia maquinaria recomendada para obtener un mayor 
rendimento en cl procesamfento de almid6n y un menor consumo de agua. Se 
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indican los 
usos del almid6n de yuca y la posibilidad econ6mica de 
utilizarlo en la producci6n de tapioca. 
 Igualmente

almid6n so menciona la producci6n de
a partir de trozos 
de yuca. Finalmente 
se discuten el procesamiento de gari y la producci6n de etanol 
a partir de yuca. [CIAT]
 

25760 CEREDA, M.P.; LIMA, U. DE A.0319
1985. Aspectos sobre 
a fermentacao da
f6cula 
de mandioca. 
3. Determinacao 

sobre dos fcidos organicos. (Aspectos
la fermentaci6n del 
almid6n de 
yuca. 3. Determinaci6n de
orgfnicos). 5cidos
Turrialba 35(1):19-24. Port., 
Res. Ingl., Port., 
25 Refs.
 

Yuca. Almid6n de yuca. Fermentaci6n. An~lisis. Composic.6n. Microbiologfa

industrial. Brasil.
 

Se examinaron las verdaderas condiciones de las industrias del almid6n de
yuca fermentado en 
el 
lab. on condiciones similares a ]as
comercial. de ]a producci6n
Se determinaron, tanto 
 en muestras 
 de aLsid6n
fermentado comerctalmente come on el 
de yuca


lab., 6 5cidos orgfnIcos par un m6todo
de cromatograffa 
en columna 
 de fcido sillcico: propi6nico,
ac6tico, butfrico,
f6rmlco, succinico 
y l5ctico en cantidades bastante 
variables.
 
[RA-CIAT] 

25541 0320
ODERA, F.P.; MBINGA, M.J. 1984. 
 Cassava processIng in Kenya. (Procesamiento de 
la yuca en 
Kenia). In Workshop on
for Processing Technologies
Cassava 
and other Tropical Roots 
and Tubers in Africa, Abidjan,
Ivory Coast, 1983. Proceedings. Rome, Food and Agriculture Organization
of the United Nations. v.2,pp.179-185. Ingl.
 

Yuca. C!ultivares. 
Aspectos socioecon6micos. Virus del 
mosaico africano de
1. yuca. Procesamiento. 
Almid6n de yuca. Ff5bricas. Producci6n. Usos.
de yuca Hojas
(verduras). Trozos de yuca. Iarina de yuca. Desarrollo. Kenia.
 
Se presenta la situaci6n de la yuca en Kenia. Se indicanproducc6n, los sistemas delas var. cultivadas v los limitantes deSe la producci6n (CAiV).describe el proceso Industrial d, la yuca, cuyo producto principalalmtd6n, y se mencionan sus es uses y produccl6n (7200 t/ario). 
 Lasyuca so cocinan con otras lojas deverduras y las races se consumenhervidas, asadas o firtas crudas,

seg~n el plato que se prepare, o se procesan entrozos a harina. Finalmente 
se presentan 
otras posibilidades industriales
de la yuca (almentos animales, etanol). 
[CIAT]
 

25726 PIZZINATTO, A.; 0321
CAMPOS, S.D. DA S. DE 
 1984. Correlacao entre
viscosldades 
 do viscosimetro 
 Fpprecht 
 e do visc6grafo
determinadas em Brabender
suspensao de amido de mandioca. 
 (Correlaci6n entre 
las
viscosidades del viscosfmetro Epprecht y del visc6grafo Brabender usando
suspensiones de almid6n de yuca). 
 Boletim do Institute de Tecnologia de
Alimentos 21(4):527-536. Port., 
Res. Port., IngI., 10 Refs.
 

Yuca. Almid6n de yuca. Viscosidad. pt. Anlisis. Anflisis estadfstico. 
Brasil.
 

Se determin6 la 
posIbilidad 
de sustituir el 
vlsc6grafo Brabender
lento) por el viscosImetro (mctodoEpprecht modelo TVB (m6todo r~pido), 
para determinar ]a vlscosidad del almfd6n de yuca). El coeficienteentre los de correlaci6nresultados de viscosidad obtenildos con las muestras con el visc6grafo Brabender
la curva correspondlenteen el punto de 0 a 50tado de enfriamiento en el esy los obtenidos con el viscosimetro Eppreclt pare las 
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mismas muestras on las mismas condiciones, so estableci6 usando el mntodo 
(1e correlac16n por rangos. El coeficiente do correlaic6n rho = 0.78 obte
nido no indica si el viscosfmetro Epprecht puede sustituir el visc6grafo

Brabender, aunque so 
puede usar siempre y cuando so establezcan los estgn
dares para puntos especfficos en la line do procesamiento. IRA-CIAT]
 

0322
 
25504 QUEZADA L., 0.; BELLO, R.A. 1984. 
 Factibilicad do empleo do dife

rentes agentbs adhesivos pars el desarrollo do proJuctos a base de carne 
deshuesada dc pescado. Archivos ],atinoamoicanos de Nutrici6n
34(l):169-188. Esp., Res. Esp., Ingl., 23 Refs., Ilus. [Facultad de 
Ciencias de In Univ. Central de Venezuela, Apartado Postal 47097, 
Caracas 1041 A, Venezuela] 

Yuca. 
Almid6n de vuca. Productos alimenticios. Usos. Venezuela.
 

So investigaron preparaclones con carne de poscado y agentes adhesivos,
haclendo Ctifasis en las propiedades reol6gicas y do hlidrataci6n. Como 
agentes adhesivos se utilizaron almidones y harinas precocidas de malz y
yuca. Las harinas presentaron una alta capacidad adhesiva, Min a bajas 
concn. (10-15%); sin embargo, a concn. 
mayores esta propiedad tend16 a ser

antagonizada por la capacidad do absorc16n de agus. El empleo de almid6n 
crudo exigi6 la apllcaci6n tie tratamientos t~rmicos gelatinizantes. En
 
cuanto a color, los canmbios observados dependieron tanto del tipo de adhe
sivo como de su 
concn. So encontr6 que la textura de la preparaci6n car
ne-adhesivo depende de 
 a viscosidad desarrollada por el producto amildceo.
 
[RAI 

0323

25582 SONI, P.L.; SHARMA, H.W.; DOBIIAL, N.P1.; BISEN, S.S.; SRIVASTAVA,

H.C.; GHARIA, M.M. 1985. The starches of Dioscorea bnlophylla and 
Amorphophnllus campanulatus: comparison with tapioca starch. (Los

almidones do Dioscorea ballophylla y Amorphophallus campanulatus:
comparaci6n con el almid6n do yuca). Starke 37(I):6-9. Ingl., Res.
Ingl., Al., 13 Refs., flus. [Forest Research Inst. & Colleges, Dehra Dun 
248006, India] 

Yuca. Cultivos anmllceos. 
Almid6n de yuca. An~lisis. Composici~n. Contenido
 
protelnico. Contenido de ceniza. Contenido de grass. Viscosidad. 
Gelatintzact6n. Microscopfa electr6nica. Tamafio de partfculas. India. 

Se aislaron y purificaron los almidones de los tub6rculos de 1ioscorea
ballopIIla y de los cormos de Amorphophallus campanulatus. La microscopla
electr6ntcn de barrido de estos almidones muestra formas elfpticas y
esfOricas o Irregulares, resp., mientras quo la forma do In yuca es 
esf6rica. l.a capacidad( de retencl6n de agua del almid6n de A.
campanulatus es muy alts en comparaci6n con los almidones de I). ballophylTa 
v yuca, pero el contenido tieanilosa es stgnificativamente menor. La temp.
de gelatinizaci6n de anhos almidones es la misma pero es m~s alta
comparaci5n 

en 
con el almid6n de yuca; Is capacidad de hinchamiento y las

solubilidades son menoros. las caracterlsticas deo viscosidad do la pasta
rmuestran on alto pico de viscosidad para A. campanulacus en cjr-arac16n con 
el almid6n do D. ballophvlla y yuca. IRA-CAT] 

0324
 
25567 SWINKEIS, J.J.M. 1985. Composition and properties of commercial


native starches. (Composicl Ny propiedades do los almidones nativos 
comerclales). Starke 37(l):1-5. Ingl., Res. 
Ing]., Ai., 21 Refs., Ilus. 
[Avebe B.A., Kl. Vieboerweg 12, 9607 PN Foxhol, Holland] 
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Yuca. Almid6n do yuca. Papa. Nafz. Producci6n. Tamafio de particulas.Contenido de agua. Contenido de grasa. Contenido protefnico. Contenido deceniza. Gelatinizaci6n. Viscosidad.
 

Las propiedades fisicoqufmicas de 
los almidones dependen
tnica de ]a cual de ]a fuente boso aislan. Se revisan diferenclas importantes entre elalmid6n de papa, mafz, trigo, yuca y malz ceroso. So le da especialatenc16n a la prolucci6n v aplicoclones, composici6n y propledadesgrinulos de almid6n, de losamilosa y amilopectina, caracterfsticas de gelatinizaci6n, y propiedades de las pastas y pelfculas de almld6n. [RA-CIAT) 

25566 TRE;UBOV, NN.; PAVLOVSKAYA,
0325 

O.F. 1984. [Almid6n de yuca - unmaterial promisorio para Ia fabricaclun de allmentos concentrados).
Sakharnaya l'romyshlennost no.3:52-54. Rus., 4 Refs., llus. 

Yuca. Almid6n do yuca. Productos almentticos. Usos. Viscosidad. Contenido 
do agua. 

Se discute el uso del almid6n de yuca sometido a extrus16n en alimentosconcentrados que no reqieren ebullicl6n, tales coma pudines y postres, conparticular referencia al efecto tie \arias condiclones (extrus16n, contenidode humedad, temp., intensidad tie la acci6n meccnica) on el grado dedegradacl6n del almid6n y los cambios on las propiedades (solubilidad,viscosidad, capacidad tie retenci6n do agta) delI producto sometido aextrusl6n. (Food Science and Technology Abstracts-CIAT)
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102 Usos, Industrializacl6n, Procesosy 
Almacenamiento
 

032625561 ADJORLOLO, S.K. 
 1984. 
Industrial processing equipment, (Equipo para
el procesamlento industrial). In Workshop on Processing Technologiesfor Cassava and other Tropical Roots and Tubers; in Africa, Abidjan,Ivory Coast, 1983. Proceedings. Rome, Food and Agriculture Organizationof the United Nations. v.2,pp.429-441. Ingl., Res. Ingl., Ilus.
 

Yuca. Carl. Procesamiento. Tecnologfa. itarina 
 do yuca. aquinaria industrial. Cortex. NutriclIn animal. Africa.
 

Se discuten los procesanlentoq tradicionale,, de IY y gari en Africa, y elequipo de procesamiento industrial para 1! mlsmos al Igual que para elzame. So indican los materiales neces, os para ]a construcc16nmfquina cortadora, los secadores, de la
el molino de martillos y la m5quinafreir gari. Se incluyen Ilustraciones 

para 
y In cantidad aproximada de equipoindustrial que veintenauna tie parses africanos necesitarfan para procesaryuca, 6ame y otros tuldrculos Y rafces. [CIAT] 

0327
25728 ACBIM, N.N. 1985. Potentlals of cassava peels as a soil amendment:
2. Field evaluation. (l'otenciales de las cikcaras de yuca Fara Is 
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enmienda del,selo. 2. Evaluac16n de campo). Journal of Environmental
 
Quality 14(3):411-415. Ingl., Res. Ingl., 7 Refs., Ilus. .
 

Yuca. Cortex. Usos. Enmienda del suelo. Anhlisis del suelo. N. P. K. Ca.
 
Mg. Contenido mineral. Colocasia esculenta. Barbecho. Nigeria.
 

Se-evalu6-en el-campo-elefecto de -las:cfscaras de yuca(CY) ap1icadse
 
diferentes proporciones con gallinaza (0) en el crecimiento de Colocasia
 
esculenta durante un perfodo de 4 arios, incluyendo I afiode barbecho. Los
 
tratamlentos 100-0, 75-25, 50-50, 25-75 y 0-100% CY-G se ap]icaron a tasas
 
de 0, 10, 25 y 50 t/ha, cada uno* A 10 t/ha las mezclas de CY-G aumentaron 
el rendimiento en un 559, 328 y 311%, rasp., para los cultivos de 1979, 
1980 y 1982, enfatizando ast el valor do Ia enmianda. Cads ao se obtu
vieron aumentos significatIvos en el rendimlento (P < O.Ol) para cada au
mcnto en Is tasa de aplicaci6n. Los rendimientos prom. de 2.20, 5.09 y 
2.40 t/ha, resp., para 1979, 1980 y 1982 demuestran el beneficio residual
 
de estos desperdicios despuds de ser incorporados al suelo. Despuds de 2
 
aios, el tratamiento no mostr6 un efecto sostenido on el N residual del
 
suelo. El P residual (extraible) del suelo aument6 de 11 mg/kg con 100% CY
 
a 89 mg/kg con 75% CY-25% G, mostrando asT los potenciales relativamente 
altos y bajos, reasp., de las CY y Is G para aumentar el P del suelo. 
Puesto que In disponbillidad de G es considerablemente menor que la de CY, 
una mezcla de 75% CY-252 G en 25 t/ha fue considerada adecuada para una 
utilizaci6n m~s efectiva de los desperdicios. A 10 t de CY/ha, el rendi
miento total durante 3 afios se increment6 en un 139%. Con tratamientos con 
C, los aumentos on rendimiento correspondIentes oscilaron entre 275-568%. 
Por consiguiente, mientras qua las CY resultaron set una buena enmienda del 
suelo, hubo necesidad de incorporar G tambidn para maximizar el rendimien
to. [RA-CIAT
 

0328
 
25536 ANIMBO, 11.11. 1984. Proc6dd de transformation industrielle du
 

manioc de bouche et de ses derives au Gabon. (Proceso de Is
 
transformaci6n industrial de la yuca comestible y de sus derivados 
en
 
Gab6n). In Workshop on Processing Technologies for Cassava and other
 
Tropical Poots and Tubers in Africa, Abidjan, Ivory Coast, 1983.
 
Proceedings. Rome, Food and Agriculture Organization of the United
 
Nations. v.2,pp.129-133. Fr.
 

Yuca. Procesamiento. Lavado. Pelado. Fermentac16n. Remojo, Rallado. Pastas
 

de yuca. Ebullici6n. Almacenamiento. Enriquecimiento proteinico. Cab6n.
 

Se describe en detalle el proceso industrial de la transformaci6n
 
tradicional do is yuca en barras yuca; en Gab6n, incluyendo
de el
 
enriquecimiento con lfpidos y proteinas y las condiciones higinicas
 
mejoradas. [CIAT]
 

0329
 
25596 ASIEGBU, J.E. 1984. Organic manure substrates and their effect on
 

early weed incidence, earthworm activities, and microbial population.
 
(Sustratos de abono orghnico y su efecto en Is incidencia temprana de
 
malezas, actividades de lombrices de tlerra y poblaci6n microbiana).
 
Beitrage zur Tropischen Landwirtschaft und Veterinarmedizin
 
22(4):371-376. Ingl., Res. Ingl., Al., 
Rus., Fr., Esp., 6 Refs. [Dept.
 
of Crop Science, Faculty of Agriculture, Univ. of Nigeria, Nsukka,
 
Anambra State, Nigeria]
 

Yuca. Esti6rcol. Cortex. Anglisis del suelo. Nalezas. Usos. Nigeria.
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En Nigeria, en un suelo Ultisol franco, sL estudi6 el efectode vaca de estircoly de cabra, gallinaza y cascara 
tasa de 

de yuca en forma de compost, a unaaplicaci6n de 10 t/ha, en la incidencia tempranaactividades de la de malezas, laslombriz de tierra y 
]a poblaci6n microbiana.
mejoram'ento f1ubo un
variado 
en la actividad 

diferentes sustratos, 

de la lombriz de tierra por losobviamente debido a las diferencias en
de N v el contenido
a ]a influcicta del pli del suelo. La fertilizaci6nminerales disminuve ol de NP' comopH1y afecta las actividades de ia lombrizy la densidad poblacional de hongos 
de tierra 

y bacterias.de los fertilizante, mnlerales requiere 
l~a efectiva utilizaci6n 

de la suplementacit6n 
con abonos
orgnicos. [RA-CIATJ
 

25287 0330
CIAN, S.K.; HUSSEIN, R.M.; LIAR, T.S.; IAN, G.S.; PIANG, L.N.Processing and 1983.uses. (Procesamiento y usos).report on cassava 
In . A specialin Peninsular Malaysia, with particular referenceproduction techniques. toKuala Lumpur, Malaysian Agriculturaland Developing Institute. Research 

Report no.PTM-02-83. 
 pp.85-92.
[Malaysian Agricultural Research Ingl.
& Developing Inst., P.O. Box 12301,Kuala lumpur (11-02, Malaysia] 

Yuca. Procesamiento. Almid6n de yuca. lavado. Raspado. Cribado.ci6n. Sedimenta-
Secamiento. Molienda. 
Tapiocas. Gelatinizacin. 
Trozos de yuca.
Pelets. U'sos. 
Malaysia.
 

Se resumen aspectos sobre 
procesamiento 
y usos de la
Peninsular. yuca en Malaysial.a mayor parte de las rafces de yuca producidas se procesan en
almid~n y productos del almid6n, incluyendo sago,
hojuelas. Aprox. tapioca perlada yel 10% de la producci6n totalfabricac16n de trozos para 
de raices se destina a la]a Industria de concentrados animales. Se
describen las operaclones de procesamiento para 
la obtenc16n 
de almid6n en
fbricas rurales. Igualmente 
se 
menciona brevemente el procesamiento para
la obtenci6n de sago, tapioca perlada, hojuelas,
resume el uso trozos y pelets. Se
de los diferentes productos de 
yuca (rafces, hojas, tallos,
trozos, IY 
o 1IlY,almid6n y almidones modificados). ICIAT]
 

25560 CROIX-MARIE, F. 0331
1984. Technologies 
and products adapted
markets. (Tecnologfas y to new
productos adaptados

Workshop on a nuevos mercados). In
Processing Technologies for Cassava and other Tropical Roots
and Tubers 
in Africa, Abidjan, Ivory Coast, 
1983. Proceedings. Rome,
Food and Agriculture Organization of the United Nations. v.2,pp.425-427.

lngl.
 

Yuca. Hfarina de yuca. Procesamiento. Hecanizaci6n. Desarrollo.zaci5n. Tecnologfa. Producci6n, Industriali
-'no de obra. Fuentes energticas. Congo. 

Se discuten los cambios y mej, ,ntos que se 
han hecho a la
tradicional del procesamiento de IIYy foofoo en Congo sobre un 
tecnologfa
 

aFos, con el de perfodo de 3
fin satisfacer 
nuevos mercados 
y mecanizar 
el proceso.

[CIAT]
 

25551 GRIFFON, D. 1984. 0332
Savoir traditlonnel et hydrolyse enzymatique du
manioc. (Conocimientos prcticon tradicionales 
e hidr6lisis enzimaticade la yuca). In orkshop on Processing Technologies
other Tropical RToots for Cassava andand Tubers 
in Africa, Abidjan, 
Ivory Coast, 1983.
Proceedings. 
Rome, Food and Agriculture Organization2 of the UnitedNations. v. ,pp.273-290. Fr., 
Res. Fr., 2 Refs.
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Yuca. Almid6n de yuca. Procesamiento. Productos 
de la yuca. Enzimas.
 
Hidr6lisis. Africa.
 

Se revisan el almid6n de yuca y sus usos, y las tecnologfas aut6ctonas para

la transformaci6n do Is yuca. 
 Se discuten tambi~n 2 t[cnicas tradicionales
 
relacionadas con Ia hidr6lisis de 
sustratos a..il.ceos. ICIAT
 

0333
 
25555 HEYS, C. 1984. Commercial considerations in the processing of
 

cassava to gari at Texagri-Nigeria. (Consideraciones comerciales 
en el
 
procesamiento de Is yuca a gari en Texagri-Nigeria). In Workshop on
 
Processing Technologies for Cassava and other Tropical Roots and Tubers
 
in Africa, Abidjan, Ivory Coast, 1983. Proceedings. Rome, Food and
 
Agriculture Organization of the United Nations. v.2,pp.349-365. Ingl.
 

Yuca. Car. Procesamiento. Ffbricas. Pelado. Rallado. 
Fermentaci6n. Pren
sado. Celatinizaci6n. Nolienda. Empaque. Industrializaci6n. Maquinaria

Industrial. Desarrollo. 
 Fuentes energdticas. Requerimientos hfdricos
 
(procesamiento). Mano de obra. Producci6n. Precios. 
Coastes. Hercadeo.
 
Economfa. Nigeria.
 

Se describe en 
detalle el proceso comercial de la conversi6n de yuca a garl

llevado a cabo por Ia compafila Texagri (Nigeria). Se discuten los requori
mientos hfdricos, fuentes de energfa y mano de obra requeridas y se ana
lizan los mejoramientos quo so han hecho en la ffibrica Newell Dunford. 
Se
 
presentan coastes de producci6n, precios y mercadeo, producci6n del 
gari y

las repercusiones quo Ia importaci6n de cereales pueda tener en el futuro
 
de la ffbrica. (CIATI
 

0334
 
25554 KAPUTO, M.T.; CHALWE, K.D. 
 1984. Use of fermented cassava flour in
 

composite flour for preparation of bread and biscuits. (Usa de harina
 
de yuca fermentada en harinas compuestas pars la preparac16n de pan y

bizcochos). In Workshop on Processing Technologies for Cassava and other
 
Tropical Roots and Tubers in Africa, Abidjan, Ivory Coast, 1983.
 
Proceedings. Rome, Food and Agriculture Organization of the United
 
Nations. v.2,pp.341-347. Ingl., 2 Refs., Ilus.
 

Yuca. Harna do trigo. Harinas compuestas. Panes. Productos do la panifi
caci6n. Uses. Bebidas. Harina 
integral de yuca. Procesamiento. Fermenta
c16n. Lavado. Pelado. Secamiento al sol. Cribado. Contenido dp agua. Ana
lisis estadfstico. Napas. Zambia.
 

La yuca se cultiva en grandes cantidades en Zambia y se consume coma el
 
mayor componente amilhceo de Is 
diets, coma un refrigerio, o pare Is
 
fermentaci6n de cervezas locales. 
 Se presents el proceso tradicional'de la
 
producci6n de HIY. El 
National Council for Scientific Research (Zambia)

llev6 a cabo trabajos para sustituir el trigo par yuca en niveles superia
rce a 15% en recetas de bIzcochos y panes y asl reducir las importacione,

de trigo. Cuando so agreg6 HY fermentada a Is harina de trigo en nivelete
 
de 5, 10, 15, 20 y 25%, s6lo el pan quo contenfa 10% de la harna fermen
tada pudo hacerse y compararse en sabor con el testigo, sin camblar la re

,
 

ccta a las condiciones de procesamiento. Se prepararon bizcochos con la
 
Incorporac16n hasta de 60% de 11Yfermentada a Is harna do trigo. 
 El ana
lisia estadistico del examen organoldptico mostr6 quo la incorporaci6n

hasta de 40% de 
HY fermentada no afect6 significativamente ni el saber ni
 
la texture do los bizcochos. Se estfi llevando 
a cabo mis trabajo pars
 
toner el control de calidad y la promoci6n del producto. Se incluye un
 
mapa moatrando la distribuci6n de los cultivos allmenticios bfsicos en
 
Zambia. [CIAT]
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0335 
25552 LARTEY, B.1,. 1984. Improved small processing machines for making 

gart in ;hana. (Pequefias rmiiquinas procesadoras mejoradas para hacer gari 
en Ghana). In Workshop on Processing Technologies for Cassava and other 
Tropical 
 Root.s and Tubers in Africa, AhIdjan, Ivory Coast, 1983. 
Proceedings. Rome, Food and Agriculture Organization of the United 
Nations. v.2,pp.291-314. Ingi., Res. Ingl., 12 Refs., Ilus. 

Yuca. (arl. Irocesamiento. Pclado. lavado. Rallado. Prensado. Fermentac16n. 
Cribado. Secai ento. Empaque. Almacenamiento. Equipo para pequefia
industria. Procesatiiento en pequefia escala. Desarrollo. Ghana. 

Se discuten las operaciones t r,dIclonales i nvoluc radas en la elaboraci6n de 
gari, al igal1 Itt- los pasos relacionados que demandan mucho tiempo, son
ineficientct., desperditladores y poco econ6mlcus. Se presentan " revisan 
un no. de equipo y miquinas de procusamiento pequeias y mejoradas que se 
usan o se puedvn usar para ]a elaboracin de gari o el procesamiento de 
yuca en general en Chan. Se incluyen Ilustraclones. ICI'TJ 

0336

25565 MOFOR, E.N. 1984. Transformation des tubercules de manioc - expri

ence du Cameroun. (Transformaci6n de los tubrculos de yuca 
experiencia de Cairern). In Workshop on Processing Technologies for
Cassava and other Tropical Routs and Tubers in Africa, Abidjan, Ivory
Coast, 1983. Proceedings. Rome, Food and Agriculture Organt'iction of tie 
United Nations. v.2,pp.497-510. Fr., Ilus. 

Yuca. Producc 6n. Procesamjento. Pastas de yuca. Carl. Procesamiento en 
pequeia est ala. Ral lado.Mecani 7ac i61. Desarrol lo. Camerrin. 

Se tndican los 2 m6todos tradiclonales para Ia transformac16n de la yuca
(pastas y gari) en Camertn, v so descrihen en detalle las especificaciones 
y funclonamiento de tin raqllador mecanico desarrollado con 01 fill de mejorar 
Ia calidad de Ia yuca procesada. ICIATI 
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25545 MSABAIIA, M.A.M.; SFNESI, V.M.D. 
 1984. Roots and tubers in Tanzania. 

(Ralces y tub~rculos en Tanzania) . In Workshop on Processing

Technologies for Cassava and other Tropical Roots and Tubers in Africa,
Abidjan, Ivory Coast, 1083. Proceedings. Rome, Food and Agriculture
Organization of the United Nations. v.2,pp.209-212. lngl., 4 Refs. 

Yuca. Produccl6n. CultIvares. Yuca dulce. Yuca amarga. Productos de 'a 
yuca. Procesamiento. Trozos de yuca. larina de yuca. Precios.
 
Invest igacl6n. Tancania. 

Se presenta Ia situati6n de In yuca en Tanzania. So menclonan produccl6n, 
var. empleadas, forma de utilizact6n, procesamiento, precios e investiga
clones en proceso. [CIAT] 
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25544 MIENDAN , C.; SERRA, A. 0.P. 1984. Production et transformation du

maniloc a Uozsmblque. (Producci6n y transformaciOn de Ia yuca er,
1ozamblque, . In Workshop on Processing 'technologles for Cassava and 
other Tropical Root!; and Tubers In Africa, Abidjan, Ivory Coast, 1983. 
Proceedings. Rome, Food and Agriculture Organi:ratlon of tile United 
Nations. v.2,pp.]q7-208. Fr., ) Refs., Ills. 
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Yuca. Harina do yuca. Produccl6n. Cultivo. Sistemas de cultivo. 
Cultivos de
 
rotaci6n. Cultivares. Yuca dulce. Yuca amarga. Toxicalogia. Salud humana.
 
Procesamiento. Aflatoxina. Precios. Mozambique.
 

Se presenta Ia situaci6n de la yuca, el cultivo alimenticio queocupa nla
 
--- mayor superfile en Mozambique.--Se describen brevemente 
 .. ..
 

la producci6n de harina fina 
y harina asada, fornas en Ins cuales so
 
consume la yuca. So indican los 
si8temas do cultivo y las var. empleadas;

la sequfa ha obligado a usar la var. amarga Guru6, 
lo quo se ha reflejado
 
on 
un aumento on Is incidoncia do paraparosia espstica. So dan datos do
 
producci6n y se 
resalta la necesidad do mejorar las condiciones higi6nicas
 
del procesamiento de 
la yuca y do encontrar var. mejoradas resistentes al
 

* CANV. [CIAT]
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25570 NZELIBE, F.K.; GUGNANI, H.C. 1984. Use 
 of locally available plant


* 	 materials for mycological media. (Uso do materiales locales disponibles
 
come medios de cultivo para hongos). Mykosen 27(10):519-526. Ingl.,

Res. Ingl., Al., 10 Refs., Ilus. [My'ology Laboratory Univ. of Nigeria
 
Teaching Hospital. Enugu, Nigeria]
 

Yuca. Medios de cultivo. Experimentos de laboratorio. Investigaci6n. Usos.
 
Microbiologia industrial. Nigeria.
 

So ovaluaron matoeriales vegetales localos tales coma papaya, flame, yautia,

batata 
 blanca, yuca y aguacate per su eficiencia come ingredientes

principales en la preparaci6n de moedios de cultivo para hongos m~dicamente
 
significativos, al igual quo hongos sapr6fitos comunes.' El agar dextrose
 
de Ia batata fue major que los otros medlos de cultivo para el crecimient6
 
de dermat6fitos, pero Ia pigmentacl6n caracteristica no fue ffcilmente
 
visible en el lado invertido del media. El agar dextrosa do In yuca
permiti6 un buen crecimiento y una buena asporulacidn do los dermat6fitos. 
[RA (extracto)-CIAT] 

0340 
25535 NZIEFFE, A. 1984. Colloque sur la transformation du manioc 

R~publique Populalro du Congo. (Coloqulo sobre le transformaci6n do la 
yuca - Ropdblica Popular del Congo).. In Workshop on Processing

Technologies for Cassava and other Tropical-Roots and Tubers in Africa,
 
Abidjan, Ivory Coast, 1983. Proceedings. Rome, Food and Agriculture
 
Organization of the United Nations. v.2,ppo119-128. Fr.
 

Yuca. Economfa. 
Aspectos socioecon6micos. Cultlvo. Industrializaci6n.
 
Foofoo. Chickwangue. Procesamiento. 
Remojo. Polado. Cribado. Ebullici6n.
 
Secamiento. Congo.
 

La yuca, 
el cultivo alimenticio mfs importante del Congo, especialmente en
 
las clases de bajos ingresos, se cultiva tanto a nivel artesanal 
como
 

* industrial. Los' principales productos ido.la yuca son el foofoo y el 
chickvangue; se describen 
en detalle los procesos para su producci6n a
 
nivel artesanal e industrial. El pelado 
de las ralces es el principal
cuello do botolls par el olevado costo do In mano do obra; sin embargo, so. 
ha Implementado un m6todo eficaz de pelado meclnico 
que ha dado buenos
 
resultados. [CIAT]
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25553 OLYMPIO, H.K. 1984. Premiers rgsultats obtenus par lea essais pour


Ia mise en place d'une unit6 semt-artisanale de fabrication de gari.
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[Primeros resultados obtenidos 
con los ensayos para el establecimiento,

de una unidad semi-artesanal para Is fabricaci6n de gari]. 
 In Workshlop

on Processing Technologies 
for Cassava and other Tropical Roots and

Tubers in Africa, Abidjan, Ivory Coast, 
1983. Proceedings. Rome, Food
 

' and Agriculture Organization of the United Nations. v.2,pp315-329. Fr.,
flus. --7-7. 

Yuca. Gari. Procesamiento. Procesamiento en 
pequefia escala. Pelado. Lavado.
 
Fermentaci6n. Prensado. Cribado. Secamiento. Equipo para pequefia 
induatria.
 
Desarrollo. Africa.
 

Se 
discuten las operaciones tradicionales involucradas en la elaborac16n de
gari al igual que el equipo qua se 
ha ensayado para mecanizar el process
miento. Se incluyen ilustraciones. [CIAT]
 

0342
25556 ONYEKWERE, 0.0.; KOLEOSO, O.A. 
 1984. Industrial processing of
 
cassava products-the 
 Federal Institute of Industrial Research

experience. (Procesamiento industrial de los productos de la yuca 
- la

experiencia del 
Instituto Federal*de Is Investigaci6n Industrial). 
 In
Workshop on Processing Technologies for Cassava and other Tropical Roots
and Tubers in Africa, Abidjan, Ivory Coast, 1983. Proceedings. Rome,

Food and Agriculture Organization of the United Nations. v.2,pp.367-388.
 
Ingl., 21 Refs., Ilus.
 

Yuca. Gar. 
 Foofoo. Harina de yuca. Procesamiento. Experimentos de 
laboratorio. Composici6n. Microbiologla industrial. Fermentaci6n. Gelatinizaci6n.
 
Secamiento. Pelado. Ffibricas. 
Desarrollo. Procesamiento en pequefia escala.

Necanizaci6n. Utilizaci6n 
de desperdicios. Toxicidad. 
Mercadeo. Costos.
 
Nigeria.
 

Se presentan los productos tradicionales de is yuca 
en Africa occidental,

especialmente en Nigeria 
(gari, lafdn, foofoo), y se discute el procesa
miento tradicional del gari (fermentaci6n, gelatinizaci6n y secado). Se
 
presentan tambidn las mejoras 
en Is mecanizaci6n del 
proceso realizadas a
nivel de pequefia industria; Sstos incluyen los equipos para'raspado, prensado y freidura. 
Se describe en detalle el procesamiento mecanizado a ni
vel industrial, 
cuyo mayor problems ha sido el mejoramiento de los peladores. Se presents Is prueba preliminar hecha pars el funcionamiento de
 
una plants de gari con una producci6n diaria de 
I t. Se indican los problemas de mercadeo, las poslilidades de expander las plantas de gari pro
cesando foofoo, y las neces:...ajes de investigaci6n 
en el procesamiento de
este dItimo (var. requeridas, obtenci6n de pulpa y secado). 
 Finalmente se
discuten is toxicidad de is yuca y su 
eliminaci6n durante el procesamiento.

[CIAT]
 

0343
25581 PEREZ, N.; GONZALEZ, F.; CASTAREDA, I.; LUJAN, M.; FERNANDEZ, R.
1983. Reproducci6n 
de Bacillus thuringiensis variedad dendrolimus
 
comparando en tres medlos liquidos el polvo de yuca y el de boniato come
fuente de carbohidratos. , Ciencia y Tgcnica 
 en ia Agricultura.

Protecci6n de Plantas 6(4):21-30. Esp., Res. 
Esp., Ingl., 5 Refs.,

Ilus. [Unidad de Lucha Biol6gical Inst. de Investigaciones de Sanidad
 
Vegetal, Ministerio de is Agricultura, La Habana, Cuba]
 

Yuca. Batata. Nedios de cultivo. Usos. Cuba.
 

Bacillus thuringiensis var. dendrolimus se cultiv6 en medios compuestos por

nutrimentos que se 
producen nacionalmente en 
Cuba y que son fuentes de C y
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N muy econ6micas tales coma 
ia batata, el almid6n de yuca y las levaduras.
 
En estos medios, la bacteria se desarroil6, esporul6 y produjo el cuerpo,
 
parasporal; o cristal. Se analiz6 la rapidez de la esporulaci6n y lsis del
 
esporangio, asi coma la concn. de esporas a las 24 y 48 h. 
Las pruebas de
 
virulencia snbre larvas de Macis latipes 
fueron satisfactarias. [RA]
 

0344
 
25558' EGE7W 984JThe'use oof 'separators and decanters in the 
cassava 


starch industry. (El uso de separadores y decantadores en la industria
 
del almid6n de yuca). In Workshop rn Processing Technologies for
 
Cassava and other Tropical-Roots and Tubers in Africa, Abidjan, Ivory

Coast, 1983. Proceedings. Rome, Food and Agriculture Organization of the
 
United Nations. 	v.2,pp.399-405. Ingl.
 

Yuca. Almid6n de yuca. Maquinaria industrial, Procesamiento.
 

Se describen en detalle el funcionamiento, la capacidad y Isa construcci6n
 
de los decantadores y separadores empleados en la industria del almid6n de
 
yuca. [CIAT]
 

Vdase adems 	 0219 0237 0252 0253 0286 0292 0301
 
0302 0318 0320 0325 0345 0346 0347
 
0349 0352 0353 0358 0364 0365 0366
 
0368 0370 0371 0373 0379 0380 0383
 
0384 0385 0386 0387 0388 0390 0394
 
0395 0398 0399 0401 0403 0404 0405
 
0406 0407 01,08 0409 0410 0413 0414
 
0415 0416
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0345
 
25576 MURO, M.A. DE; PARK, Y.K.; CARIOCA, J.O.B. 1984. Producao de etanol
 

a partir de farinha de babacu, atravds da fermentacao alco6livc nao
 
convencional. (Producci6n de etanol 
a partir de almid6n de babas&6, a
 
travs de fermentaci6n alcoh6lica no convencional). Revista de
 
Microbiologia 15(4):266-271. Port., Res. Port., Ingl., 9 Refs., Ilus.
 
[Faculdade de Engenharia de Alimentos 
e Agricola UNICAN?, Caixa Postal
 
6121, 13.100 Campinas-SP, Brasil]
 

Yuca. Almid6n 	 de yuca. Enzimas. Fermentaci6n. Etanol. Microbiologfa
industrial. Brasil.
 

Se fermentaron los almidones de babassd, mafz, yuca y arroz 
por un mdtodo
 
de fermentaci6n no convenciunal qua consiste en la simultrnea sacarifica
ci6n y fermentacion del almid6n (proceso de I etapa) sin cocci6n. 
La pro
ductividad del etanol del almid6n de arroz fue ms a]ta que la 
de los otros
 
almidones usados. La mis baja productividad de etanol e obtuvo el
con 

almid6n do babassi. El rendimlento de etanol del almid6n de yuca fue de
 
91%. [RA-CIAT]
 

0346
 
25575 RHEE, S.K.; LEE, G.11.; HAN, Y.T.; YUSOF, Z.A.M.; HAN, M.H.; LEE,
 

K.J. 1984. Ethanol production from cassava and sago starch using

Zimomonas mobilis. (Producci6n de etanol a partir de almidones de yuca
 
y de HagG utilizando Zymomonas mobilis). Biotechnology Letters
 

61
 

o , ' < - "
 
"'-
"L'" : ,. , . ... .!-.:. ' .-; 	 -.. A ' 



6(9):615-620. Ingl., Res. Ingl., 9 
 Refs., Ilus. [Division of
 
Biotechnology, Korea Advanced 
Inst. of Science & Technology, P.O. Box
 
131, Dongdaemun, Seoul, Korea]
 

Yuca. Almid6n de yuca. Sag5. Microbiologfa industrial, Etanol. Producci6n. 
Malaysia. . . 

Se evalu6 la factibilidad de utilizar los almidneB deyuca yde sagg 
come
 
sustratos-pars la producc16n de etanol utilizando In cepa ZM4 de Zymbmonas
 
mobilis. Antes de la fermentaci6n, los materiales amilceos se trataron
 
prevismente con 2 enzimas comerciales, Termamyl (alfa-amilasa termoestable)
 
y amiloglucosidasa. Se encontr6 una 
efectiva conversi6n de los almidones
 
de yuca y de sag6 en glucosa usando 2 microlitros de Tormamyl/g y 4
 
microlitros de amiloglucosidasa/g con una concn. 
del sustrato hasta de 30%
 
(peso/vol.) de NS. 
 Se llev6 a cabo un estudio de fermentaci6n utilizando
 
estos hidrolizados do almid6n como sustratos, 
lo que result6 en una 
producci6n de etnnol por Z. mobilis ZM4 a una tasa prom. de 0.48 g/g. 
[RA-CIAT] 

Vase ademfs 0252 0342 0403
 

JOO ECONOMIA Y DESARROLLO
 

0347
 
24730 ACOSTA, W.O. 1984. Diagn6stico socioecon6mico de la producci6n y


comercializaci6n del casabe en los distritos Bolivar y Bruzual 
del
 
Estado Anzoftegui. Tesis 
Ing.Agr. Jusepin, Venezuela, Universidad de
 
Oriente. 58p. Esp., 24 Refs., Ilus.
 

Yuca. Cazabe. Aspectos socioecon6micos. Producc16n. Mercadeo. Cultivares.
 
Precios. Procesamiento. 
 Pelado. Lavado. Rallado. Prensado. Cribado.
 
Secamionto. Costos. Ingresos. Venezuela.
 

So adelant6 una encuesta socioecon6mica sobre Is producci6n y comerciali
zac16n de cazabe en Bolivar y Bruzual (Anzoftegui, Venezuela) para Identi
ficar y doterminar las unidades productivas de cazabe, ubicar Is distribu
ci6n geogr~fica de los productores y conocer su problemftics social, cono
cer los procosos involucrados en Is producci6n de cazabo y determiner is
 
estructura do costos y niveles 
de ingroso lfquido en las productoras de
 
cazabe. 
 El prom. diano de sacos de yuca procesada fue de 10 y 6 pnre Bo
liver y Bruzual, reap. Las etapas de elaboraci6n del cazabe son pelado,

lavado, rallado, prensado, cornido, tendido y secado. Se analizan los cos
tos y la mano de obra involucrados en cada una 
do las labores. En Bolivar
 
y Bruzual se producen 15 y 215 tortes de cazabe/100 kg de rafces de yuca,

resp.; tionen un diametro prom. de 80 y 23 cm, reap. 
 Los principales mer
cados del cazabe son Barcelona, Puerto La Cruz, El Tigre, Bergantin, Nari
cual y Sabana de Uchire. 
 Se presenran datos de costos de producci6n e in
gresos. Se rocomienda adulantar una polftica do mejoramient6 de los ser
vicios priblicos y condiciones socisles de los productoros, estudiar la po
sibilided de tecnificar is producc16n del cazabe, poner marcha un
en sis
tams cooperetivo, capacitar a los productores pare que lleven un registro
 
de In producci6n. [CIAT]
 

0348
 
25529 AGOSTINI, B.; GREENFIELD, J.N. 1984. Production and 
 trade of
 

cassava in the world. (Producci6n y comercio do Is yuca on el mundo).
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In Workshop on Processing Technologies for Cassava and other Tropical
 
Roots and Tubers in Africa, AbidJan, Ivory Coast, 1983. Proceedings.
 
Rome, rood and Agriculture organization of the United Nations.
 
v.1,pp.41-42. Ingl.
 

Yuca. Producci6n. Mercadeo. Comercio. Economfa. Uses. Asia. Africa.
 
Am6rica Latina.
 

Se-revisa el-mercado mundial- de la yuca-en1983.--Se -observ6 una dismnu- 
ci6n marcada en el vol. de comercio (25%), principalmente debido a los
 
acuerdos entre In Comunidad Econ6mica Europea y sus principales proveedores
 
(Tailandia, Indonesia y China) para reducir sus importaciones; esto tambidn
 
redujo el use de is yuca pars alimentaci6n animal. La producci6n mundial
 
de yuca tambifn disminuy6 en un 2%, slendo la raz6n la sequfa en Africa y
 
Am6rica Latina; esta disminuci~n en la produccifn en ambos continentes
 
condujo a una reduccin en el use de yuca pars nutrici6n humans y ai un
 
aumento en los requerimientos de importaci6n de cereales. Sin embargo, la
 
utilizaci6n industrial de is yuca se ampli ligeramente an los parses en
 
desarrollo en donde se procesaron cantidades crecientes en alcohol (Brasil,
 
Repablica de Korea y Tailandia) y en almid6n (Indonesia), mientras qua
 
disminuy6 en EEUU. y Jap6n. [CIAT]
 

0349
 
25703 AHMAD, K.U. 1986. Cassava in the agricultural economy of
 

Bangladesh. (La yuca en Is economia agrfcola de Bangladesh). In
 
Regional Workshop on Cassava in Asia, its Potential and Research
 
Development Needs, Bangkok, Thailand, 1984. Proceedings. Cali, Colombia,
 
Centro Internacional de Agricultura Tropical. pp.51-57. Ingl., 14 Refs.
 
(Bangladesh Agricultural Research Council, Farm Gate, New Airport Road,
 
Dhaka 15, Bangladesh]
 

Yuca. listoria. Producci6n. Cultivares. Materin sacs. Contenido de ceniza.
 
Contenido proteinico. Contenido de almid6n. Acido asc6rbico. Vitamins A.
 
Investigaci6n. Desarrollo. Consume. Costos. Ingresos. Bangladesh.
 

Se presentan Is historia y la situaci~n de la yuca en Bangladesh. Es un
 
cultivo secundario, usado principalmente come una verdure. Se presentan
 
lc3 resultados de algunos ensayos var. realizados per Bangladesh
 
Agricultural Research Institute y se comparan los costos de producci6n con
 
los de arroz, trigo, papa y batata. Finalmente se discuten los posibles
 
uses que se le podrlan dar a la yuca, en especial al almid6n, en ese pals.
 
[CIAT]
 

0350
 
25722 ANANTHARAMAN, M.; RAMANATHAN, S. 1986. Extending new cassava
 

technology-the Lab-to-Land program in southern India. (Extendiendo
 
nueva tecnologla de is yuca - el programs del Laboratorio al Campo en el
 
sur de India), In Regional Workshop on Cassava in Asia, its Potential
 
and Research Development Needs, Bangkok, Thailand, 1984. Proceedings.
 
Cali, Colombia, Centro Internacional de Agricultura Tropical.
 
pp.365-372. Ingl., 6 Refs.
 

Yuca. Aspectos socioecon6micos. Investigaci6n. Programas de yuca.
 
Desarrollo. Economia. Hibridos. Cultivo. Tecnologia. Transferencia de
 
tecnologia. Productividad. Ingresos. India.
 

Se describe el programs del Lab. al Campo, desarrollado per Indian Council
 
of Agricultural Research (India), el cual ayuda on la transferencia
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de tecnologfa a los campos de los 
agricultores e identifica 
los problemas
asociados 
con esta transferencia. 
 Se analiza en detalle el 
programs del
Central Tuber 
Crops Research Institute, uno de los centros para la 
implementaci6n de] programa del Lab. a] Campo, el cual const6 do 2 fases on
Kerala y Tamil Nadu. 
 Se indican el perfil econ6mico y social 
de los agricultores, el Impacto socioecon6mico del programa, los beneficios y cambios
 
dc actitud. [CIAT]
 

0351
25542 ANDERSON, h.; DAVIS, M. 1984. The agricultural industry and the
Liberian economy. 
 (La industria agricola y la economfa liberiana). In
orkshop on rocessing Technologies for Cassava and other Tropical Rootsand Tubers in Africa, Abidjan, Ivory Coast, 1983. Proceedings. Rome,Food and Agriculture Organization of the United Nations. v.2,pp.187-192. 
Ing]. 

Yuca. Producc16n. Productividad. Desarrollo. Economfa. liberia. 

Se presenta ]a situaci6n de la yuca en Liberia y se discuten su importancia
(segundo cultivo despu~s del arroz) y ]a necesidad de industrializar su
producc16n por el 
bien do ]a economfa del pafs. [CIAT!
 

25537 ANIMBO, H.1.; 
0352

ISSEMBRE, T. 1984. Montage d'unit6 de transformation
du manioc au Gabon - exemple d'une r6alisation pratique. (Montaje deuna unidad de transformacl6n de yuca en Cab6n - ejemplo de unarealizaci6n prctica). In Workshop on Processing Technologies forCassava and other Tropical Roots and Tubers in Africa, Abidjan, IvoryCoast, 1983. 
Proceedings. Rome, Food and Agriculture Organization of the
 
United Nations. v.2,pp.135-138. Fr., lus. 

Yuca. Procesamiento. Procesamiento en pequefia escala. Equipo para pequefia
industria. Costos. ;ab6n. 

Se describen los -quipos necesarios y costos para el montaJe do 2 unidadesde transformacl6n de Ia yuca, a nivel rural, en Gab6n. Las unidades tendrfan una capacidad de producc16n do 1000 barras do yuca/dfa. Se ineluyen

ilustracioes. [ChAT]
 

25272 ATFINSON, D.R.; WIHOLEY, D.J.; 
0353 

JARIAN, T.R.W.; TURNBULL, J. 1983. Afactory concept for integrated cassava processing operations: thecassava processing concept. (Un concepto industrial para
operaciones del procesamiento integrado do la yuca: 
las 

el concepto deprocesamiento do vuca). Vienna, United Nations Industrial DevelopmentOrganization. UNIDO/IO.534. 134p. Ingl., Res. ngl., Ilus. 

Yuca. Procesamiento. Industrializacl6n. Desarrollo. Usos. Productos alimenticios. Produatos de Ia yuca. Cultivo. Requerimientos ciliniticos. Temperatura. Datos pluviom6tricos. ertilizantes. Sistemas 
 de cultivo. Produccl6n. Costos. Precios. Mecani:aci6n. Distribuci6n. Trozos 
 de yuca. Almidn de yuca. Requertmientos hifdricus (procesamiento). Residuos. Hojas 
 deyaca (verdura). Aloacenamfento. Glucosa. Dextrinas. Alcohol. Riego. Mano doobra. Insectos perjudiciales. Acaros perJudiciales. Bacterlosis. Virosis. 
Zambia. 

Se e.stablecl6 un proyecto para elaborar y evaluar el concepto do montaje defabricas do procesamiento do yuca en cualquier pafs capaz do mantener su 

r) 
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crecimiento; Zambia fue escogido para probar el concepto. So esboza este
 
concepto do ffbrica moderna e integrada pars el procesamiento do l vuca,
 
como una gula para el montaje y la operaci6n do tales fibricas. Se
 
discuten los siguientes t6pices: mercados, requerimientus agron6micos del
 
cuitivo do la yuca, obtenci6n do la yuca, disefio del proceso, esquema de
 
una f~brica y evaluaci6n financiera. [CIAT]
 

0354
 
25759 BIAIN, D. 1985. A farming system for women: the case of cassava
 

production in Zaire. (Un sistema de explntaci6n agricola para mujcres:
 
el caso de la producci6n de yuca en Zaire). Ceres 18(3):43-46. Ingl., 8
 
Refs., Ilus.
 

Yuca. Aspctos soc'occon6micos. Cultivo. Desarrollo. Zaire.
 

Se presenta uin informe sobre un proyecto patrocinado por el Programa do las 
Naciones Unidas para el Desarrollo ('NUI)), Itmplementado per ]a FAO durante 
1979-93 en las subregiones de Kwango-Kwilu, Zaire, en el cual la producc16n 
de alimentts desempela tin papel clave en las estrateglas para ahastecer ]a 
capital , Kinshasa, 400-700 km de distancia. E proyecto, que consistfa en 
una investtgaci6n en gran escala de Ins problemas biol6gicos, t6cnicos y 
soctoeconomicos que obstaculizan el desarrollo agricola y rural do esta 
inmensa regl6n, revel6 la necesidad de concentrarse en la mujer y so 
principal cultivo, la yuca, cuya producci6n habha continuado on descenso 
desde hacla 23 aNos, de un prom. de 12.0 a 5.5 t/ha/afio. Se recomiendan la 
investigaci on nsistemas agricolas como unoide los muy pocos, si no el 
inico enfoque metodol6gico, para consiherar las necesidades conflictivas 
que sutrgon citint resultado dol hche de que li mujer camsloSitii entlos parfses 
V11 desarrollo se yea oblI Igada a desempeiar tantos papeIes. [World 
Agricultural Economic and Rural Sociology Abstracts-ClAT 

0355
 
25241 BILOM,P.S. 1984. Agricultural development in the Western Province 

of Zambia, with special reference to rice cultivation. (Desarrolle 
agricola en Uestern Province de Zambia, con especial referencia al 
cultivo de arroz). Netherlands .ourna I of Agricultural Science 
32(1):1 7-174. Ingl. , Res. I ngl. , 4 Refs. [Dept. of Agricultural 
Fesearchi, Royal Tropical Inst. , Mauritskade 63, 1092 AD Amsterdam, 
Netherlands] 

Yuca. Aspectos sociovcon6micos. Requerinientos climititcos. Dates pluvio
mitricos. Tempritura. Proiptedados sltcas tie stelo. Cultivo. Zambia. 

Se desckribe la agri cuititra tiesubsistenclia tradicittal en Western Province, 
una de In lvgiotes menos desarrolladas de Zambia, y so dilscuten las 
plrincipaleI l1mtacihen al desarrillo agrfcola. La yuca y el millo so 
cultivan en suelos d I lerras altas y el maiz N el sorgo en las laderas 
Interiores de ls depresienes (dambosi; a veces se cultiva el arroz como 
cuitlvo comerciaI en las laderas Inftoriores. El desarrollo agricola en 
Western Province requtt r de unit planeaci6n a ]argo plazo, investigaci6n 
idaptativa co tn de cul tivo y faeiltdades adecuadas deuenfoqiue de sistemas 
nercadeo y de cr6dito. IRA (extracto)-ClAT] 

0356
 
24741 BORREN, C. 1983. Competltion of cassava production on a small 

scale with sorghum tin a larger scale as a future source of calories in 
animal feed. (Competencia de ia prodtccl6n de yuca on pequeia escala 
con el sorgo en una mayor escala, coma fuente futura do calorfas an 
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alimenros para animales). Netherlands, Wageningen AgriculturaI
 
University. lip. Ingl.
 

Yuca. Sorgo. Aspectos socioecon6micos. Cultivo. Costos. 
Precios. Produc
ci6n. Colombia.
 

Se preasentn una descripci6n preliminar del proyecto iniclado 
en abril dp
1983 en 
Colombia, para estudiar la competencia de la producci6n do yuca 
en

pequefia.escalaconssorgo-en ,mayor-escala,-como-fuente-futura-dcalorfas-en
 
allmontos paIr animales. La competencia puede ocurrir debido a diforentes

rentabilidades 
a nivel de finca, pero tambidn puedeIhaber cmpeten'eLa por
factores de mercadeo (tierra, mano'de obrasmaquinaria, cr6dito, administraci6n). 
 Se discuten brevemente Ins caracter~nticas de los agricultores,

el manejo general de 
los cultivos y isahistoria do In muestra de 20 agricultores., y se presontan hip6tesis 
sobre la forma 
come 'los factores anterlormente menclonados pueden 
afectar In rentabilidad 
y, por tanLo, la
 
competncia entre los 2 cultivos. 
[CAT]
 

0357
24555 BOURDON, J.P. 
 1979. Quelques donn6es a prnpos du manioc d~bats
reconts. (Algunos datos 
sabre la yuca; debates recientes). Rungis,

France, Institut National de'la Recherche Agrbnomique. 74p. Fr., 
5 Refs.
 

Yuca. Producc16n. Economfa. Comorcio. 
Productividad. Nutrici6n 
animal.
 
Porcinos. Proclos. Francis.
 

Se precentan cuadros estadisticos de Tailandia 
 e Indonesia, los 2
principlles palsos exportadores do yuca, sobre 
la producci6n agricola,
exportaciones de 
yuca y pafses importadoros. Tambign so presentan datessobre linsproducciones y rendimientos de yuca on los principales paisesproductores do yuca, los lugares de origen de Is yuca importada y lospaises quo la utilizan, y Ia reciente evoluci6n do las importacioneobrutas

do ]a yuc.,'y de los diversos subproductos agroindustriales per parte de lospalses miembros de !a Comunidad Econ6mica Europea. Finalmente so presentan, a msanera 
de discusi6n, articulos quo reflejan Ins diferentes opiniones

de las partis interesadas, a saber de l'Association G6ndrale de Producteurs
 
do B16 et autres C&rales, del Syndicat 
Netional des Industries de
l'Alimentntion Animale y del MinIsterio de Agricultura do 
Francsa, particularmante en 
lo relacionado con Ins implicaciones en la oconomfa francesa.

Sa incluyen una lista con 
direcciones do las principales compafilas relacionadas con el comercio do la yuca y de 
los institutos involucrados en la
 
investigaci6n sobre este cultivo. 
[CIAT]
 

0358
25559 BREDEL, P.M. 
 1984. Los programmes nationaux do manioc 
en Amerique

Latine. (Los 
programas nacionales de yuca 
en Amdrica Latina). In

Workshop on Processing Technologies for Cassava and other Tropical Roo-ts

and Tubers in Africa, Abidjan, 
Ivory Corst, 1983. Proceedings. Rome,

Food and Agriculture Organization of the United Nations. v.2,pp.407-424.
 
Fr., Ilus.
 

Yuca. Desarrollo. Programas de 
yuca. Harinas compuestas. Harina de 
yuca.
Harinn de trigo, Productos do 
la panificaci6n. Industrializaci6n. Cultivares. Alcohol. Nutrici6n animal. Composici6n. llarina integral de yuca. Par
cmnos. Ayes de corral. Ganado. 
Trozos de yuca. Valor energ6tico de los
 
alimentos. Follnje. Contenido protoinico. Aminoficidos. Perd. Brasil.
 

Se describe el programa llevado a cabo 
en Ia zona selvftica del Por6 
en
1979, pars promover al cultivo de la yuca, 
su industrializaci6n y la
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utilizaci6n de HY en harinas compuestas para disminuir la importaci6n de 


trigo. Se presents Ia factibilidad agron6mica e industrial. Se describe
 

tambi6n el programa de alcohol del Brasil. Se hace un breve resumen del 


uso de la yucn en In' slimentaciOn de cerdos, ayes de corral y ganado
 

lechero, resaltanao in composici6n qufmica de Ia plants. Finalmente, se
 

presentan las ventajas y desventaJas del uso de ins rroductos de la yuca.
 
[CIAT]
 

0359
 
23043 CENTRAL TUBER CROPS RESEARCH INSTITUTE. i984. Research highlights 

1983. (Avances de la investiaci6n en 1983). Trivandrum, India. 13p. 

Ingl. 

Yuca. Programas do yuca. Fitomejoramiento. Estacas. Almacenamiento. Germi

naci6n. Requerimientos nutricionales. Cultivos intercalados. Materia seas.
 

Indice de cosecha., Pods. Cultivares. Productividnd de ralces. Cianogfnesis.
 
Virus dei mosaico africano de in yuca. Acaros perjudiciales. Tecnologla
 
poscosecha. Contenido de HCN. Microbiologla industrial. Almid6n de yuca.
 

Almidones modiflcndos. Micorrizas. Investigaci6n. Desarrollo. India.
 

So resumen los progresos logrados en investlgaci6n de cultivos de ralces y 

tub~rculos, incluyendo in yuea, por Central Tuber Crops Research Institute, 

India, 'durante 1983. Se encontr6 tolerancia en el campo al CAMV en 12 
linens de vuca retrocruzadas a Manihot glaziovii; 4 fueron promisorias en 

cuanto a rendimiento, contenido de almid6n (30-31%). MS (36-38%) y calidad 
culinaria. Al aumentar Is homocigpsis por autopolinizaci6n repetida se 
observ6 disminucifn del efecto deletrreo con respecto a is formaci6n de 

frutos y semilla y germinaci6n de 6stn. Los cruces entre yuca tetraploide 
y diploide dleron pocas plantas triploides (2n - 54). So constst6 is 
dominancia de la hoja verde normal sobre ]a hoja variegada. En cuanto a 

prdcticas agron6micas, el almacenamiento de tallos por 15 das mejor6 is 
germinaci6n do Ins estacas sembradns (96%). Los tallos almacenados en 
posici6n vertical/invertida germinaron mejor en comparaci6n con los 
almacenados horizontalmente. La siembra de ]a porci6n basal result6 en el 
max. establecimiento. El no. de retofios/estaca fue mayor cuando los ta!.los 

fueron mfs gruesos. En suelos 6cidos lateriticos con alto P. 25 kg de P/ha 
fueron sufirientes pars el mantenimiento do rendimientos 6ptimos de yuca. 
Se observaron sfntomas de deficiencla de Hg asociados con una alta dosis de 

K (100 kg/ha) en suelos acidos laterlticos de bajo pH y bajo nivel de 
bases. El cv. de habichuela Contender fuc el mejor pars asociaci6n con 
yuca. Se observ6 una correlaci6n significativa positiva entre el 

rendimiento total de biomassa los 4 y 6 meses y el rendimiento final. 
Mediante In pods de tallos a los 30 cm del suelo durante el perfodo seca y
 

In soca de] cultivo hasta los 16 meses, sa pudieron obtener aumentos en el
 

rendimiento hasta do 2 y 3 veces en comparaci6n con el randimiento normal
 
del cultivo de 10 mesas. El HCN de ralces de yuca se correlacion6
 

positivamente con el I!CN foliar. El CANV logr6 ser transmitido
 

mecinicamente del cv. do yuca Kalikalan a Nicotiana benthamiana y' N.
 

glutinosa, pero no do yuca a yuca o de Nlcotiana spp. a yuca. Se recon
firm6 la presencia de particulas gemelas en Is preparaci6n semipurificada 
do hojas do Kalikalan Infectadas con CAMV. Se ancontr6 material altamente 
resistente a fcaros en colecciones do yucs introducidas; a] umbral econ6

mica pare caros so cncontr6 on un 10% de infestaci6n foliar y cl umbral de 
dafio econ6mico en un 25%. El dimetosto al 0.05% aplicado mnsualmente fue 
muy efectivo en reducir c] dafio par fcaros. Los gluc6sidos cinoggnicos en 

yuca varlaron segdn el mdtodo de procesamiento. Los estudios indicaron Is 
posibilidad de utilizar Rhizopus oryza en In detoxificaci6n de gluc6sidos 
cinnog~nicos on formulaciones dc alimentos a base de yuca. Tambidn se 
presentnn los resultados sobre la producci6n de SCP, In modificaci6n del 

almiddn do yuca y ]as propiadados da Ins almidones. La inoculaci6n de 

k 

-
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micorrizas vesfculo-arbusculares 
on yuca estimul6 In acumulac16n de Cu, Zn
y P en el tejido foliar. Se resumen otros 
resultados relacionados 
con 
del Lab. al Campo - fase 2 y otrasactividades (capacitaci6n y reuniones 

estadfsticas agricolas, el programa 


de trabajo). [CIAT]
 

0360
22860 
 CENTRAL TUBER CROPS RESEARCH1 INSTITUTE. 1982. 
 Summary report: Lab
to.Land 
Programme Phase.-1-1979-82;---(Informe' sumario:-Programa
Laboratorio al Campo, Fase 1, 1979-82). 

del
 

Trivandrum, India. 
Publication
 
no.2. 58p. IngI., Ilus.
 

Yuca. Hlbridos. Productividad. 
 Cultivos intercalados. 
 Mani. Aspectos
socioecon6micos. 
 Cultivo. Preparac16n del terreno. Estacas. 
 Siembra.
Registro del tiempo. 
 Fertilizantes. 
 N. P. K. 
 Abonos. Economfa.
 
Transferencia de tecnologia. India.
 

Se resumen las actividades do transferencia de conocimientos y tecnologia
de los lab. de investigaci6n a las fincas en India, durante la primers fase
(1979-82) del programs del Lab. al Campo. 

con la 


So incluyeron freas relacionadas
resiembra de cultivos degenerados de yuca utilizando clones mejorados y el cultivo intercalado de yuca/mani. 
 El impacto de este programs en
el campo se midi6 con base en 
Ia adopci6n de las tecnologlns mencionadas
par parte de los agricultores (200 famillas), la 
aceptaci6n de ]as mismas y
is difusi6n de las 
nuevas t6cnicas per parte do 
los mismos agricultores.
Dicho impacto positivo no s61o so 
observ6 en los agricultores que adoptaron
las tecnologfas sino tambign en 
el sistema socloecon6mico de 
los poblados
involucrados. 
 Los trabajos Individuales se registran dentro do ests
publicaci6n bajo los siguientes no. 
misma
 

consecutivos: 0294, 0378, 0397 y 0421.
 
[ClAT]
 

0361
24567 CENTRO 
DE PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO. BRASIL. :.1978. 
 M6dulo de
mandioca. 
 Rolatorlo de andamento. (M6dulo de yuca. 
Informo de progreso). Bahia, Brasil, Programs 
de Tecnolog~a Agroindustrial. 87p.

Port., 7 Refs., flus.
 

Yuca. Desarrollo. 
Aspectos socioecon6micos. Registro del tiempo. 
Producci6n. Coastes. Industrializaci6n. Mapas. 
Requerimientos climSticos. Merca
deo. Farifia. Brasil.
 

Se presents un Informs de 
progreso del proyeeto de 
establecimiento do 
un
m6dulo de agroindustria de yuca 
on Bahfa, Brasil. Se describe el proyecto
en tfrminos de su 
filosoffa, estructura, detalles 
par area de acc16n, y
cronograma do ejecuci6n del m6dulo. So 
incluye una caracterizaci6n socioecon6mica de Ias comunidades de productores de baja 
rentabilidad en In regi6n pars In 
futurs selecci6n del 
area y Ias comunidades que integrarfin el
m6dulo agroindustriln]. 
 De igunI manera, so presentan Ias bases fisicas y
socioecon6micas pars in 
definici6n de dicha 
area y de Ins conwunidades. Se
presentan napas de 
locnlizaci6n de 
los municipios y una descripci6n de los

sistemas y costos de produccl6n. [CIAT]
 

0362
25285 
 CIIAN, S.K.; HUSSEIN, K.M.; LIAN, T.S.; LAN, G.S.; PIANG, L.N. 
 1983.
Farmers' cultural practices In Perak and Kedah. (Las prfcticas culturales do los agricultores en Perak y Kedah). In . A specialreport 
on cassava in Peninsular Malaysia, 
with particular reference 
to
production techniques. Kuala 
Lumpur, Malaysian Agricultural Research
and Developing InstiLtute. Report no. 
 PTM-02-83. pp.73-78. 
 Ingl.
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[Malaysian Agricultural Research & Developing Inst., P.O. Box 12301,
 
Kuala Lumpur 01-02, Malaysia]
 

Yuca. Siembra. Registro del tiempo. Preparaci6n del terreno. Fertilizantes.
 
vDesyerba. Herbicidas. Poda. Sistemas do cultivo. Cultivos do rotaci6n.
 
Enfermedades y pat6genos. Animales nocivos. Cosecha. Productividad do
 

ralces. Mercadeo. Aspectos socioecon6micos. Costos. Ingresos. Malaysia.
 

Se-describen 'las- prgcticas, culturales-utilizadas-por-los productores- de
 
yuca en Perak y Kedah (Malaysia Peninsular). Se discuten la 6poca de
 

siembra, prepar.ci6n del terreno, prfcticas de fertilizaci6n, control de
 
malezas, pods, resiembra, sistemas de cultivo, enfermedades y plagas,
 
cosecha y mercadeo, asi como algunos problemas enfrentados por los produc
tores (volcamiento, sequia, escasez de mano de obra, erosi6n, precios fluc
tuantes). La principal raz6n por la cual los agricultores siombran yuca es
 
por la facilidad de 'antenimiento; otras razones son Is conveniencia de la
 
tierra pars yuca que asegura un rendimiento del cultivo, rentabilidad,
 
flexibilidad en la 4poca de cosecha, accesibilidad al mercado, disponibi
lidad de subsidios y uso de tierras marginales. Sc presentan los costos de
 
producci6n y retornos ala iversi6n en a;ibas localidades. [dCAT]
 

0363
 
25284 CHAN, S.K.; HUSSEIN, K.M.; L1AN, T.S.; LAN, G.S.; PIANG, L.N. 1983. 

Harvesting and estimation of costs and returns. (Cosecha y esrimaci6n de 
cotos y beneficios). In . A special report on ,'assava in 
Peninsular Malaysia, with particular reference to production techniques. 
Kuala Lumpur, Malaysian Agricultural Research and Developing Institute. 
Report no. PTh-02-83. pp.69-72. Ingl. [Malaysian Agricultural Research & 
Developing Inst., P.O. Box 12301, Kuala Lumpur 01-02. Malaysia]
 

Yuca. Cultivares. Cosecha. Registro del tiempo. Mecanizaci6n. Producci6n.
 
Costos. Mano do obra. Fertilizantes. Herbicidas. Ingresos. Malaysia.
 

Se discuten la dpoca 6ptima de cosecha, la cosecha manual y los problemas
 
do la cosecha mecfnica de yuca en Malaysia Peninsular, con estimativos so
bre los costos de producci6n y retornos netos alaInversi6n. En el caso
 
del cv. Black Twig, Sste so debe cosechar entre los 12-14 meses, ya qua el
 
retraso en la cosecha disminuye el contenido de almid6n do las ralces,
 
aumentando el costo de extracci6n de almid6n y reduciendo el precio pagado.
 
El costo de producci6n de ralces varfa segn el manejo, la Spoca y el si
tio. El mantenimiento de la fertilidad del suelo-es el componente mfis alto
 
del costo, excepto en una localidad donde el transporte es el factor que
 
mfs contribuye. Se presents un cuadro sobre los retornos porcentuales a la
 
inverci6n que se obtendrian pars un rango do rendimientos (15-50 t/ha) y
 

precios de las raices a un costo de producci6n fijo. [CIAT]
 

0364
 
25276 CHAN, S.K.; HUSSEIN, K.M.; LIAN, T.S.; LAN, G.S.; PIANG, L.N. 1983.
 

A special report on cassava in Peninsular Malaysia, with particular
 
reference to production techniques. (Un informe especial sobre yuca en
 
Malaysia Peninsular, con referencia especial a las t6cnicas de
 
pro ucci6n). Kuala Lumpur, Malaysian Agricultural Research and
 
Developing Institute. Report no. PTM-02-83. 105p. Ingl., 60 Refs.,
 
flus. [Malaysian Agricultural Research & Developing Inst., P.O. Box
 

12301, Kuala Lumpur 01-02, Malaysia]
 

Yuca. Anatomfa de Ia plants. Desarrollo de In plants. Area foliar. Materin
 
sees. Fitomejoramiento. Selecci6n. Polinizaci6n. Cultivares. Siembra.
 
Estacas. Espaclamiento. Pods. Fertillzantes. N. P. K. Mg. Cu. Desyerba.
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Herbicidas. Tiracola 
plagiata. Dasychira. Ectro is 
bhurmitra. SPodoptera
litura. Parthesia 
 scintillans Chloridea obsolota. 
 Achaea -anata.
Cercosporidium 
henningaji. Lhaoramularia 
caribaea. Cercospara vicosae.
Fames ,lignous. Xanthomonas campestris pv. 
 manihotis. Choanephora
cucubitarum. 
Ganoderma pseudoferrum. Sclerotium 
 rolfsji, Sphaerostilbe
repens. Glomerella cingulata. Cosecha. Costos. 
Ingresos. Mercadeo. Almid6n
de yuca. Trozos de yuca. 
Comercio. Consumo. Procesamiento. Malaysia.
 

.. S..presentauna-compilac6n-de algunos 
de. loa rasultado-s de liw- t~i6cif -sobre yuca durante ms de 
una d6cada en Malaysia Peninsular. Se incluyen
aspectos relacionados con Is morfologla y desarrollo de I 
planta, fisiologia del rendimiento en yuca, mejoramiento y selecci6n, var., 
matodos de
siembra y fertilizaci6n pars max. rendimiento, control de malezas, plagas y
enfermedades, cosecha 
y estimaci6n de 
ls costos y beneficios, prfcticas
culturales de los agricultores en Perak y Kedah, producci6n do 
yuca y marcados, procesamiento y usos. 
 Los trabaJos individuales se encuentran 
registrados en 
esta misma publicaci6n bajo las siguientes 
no. consecutivos:
0209, 0214, 0230, 0240, 0241, 0285, 0286, 0330, 0362, 
0363 y 0365. [CIAT]
 

0365
25286 
 CHAN, S.K.; HUSSEIN, K.M.; LIAN, T.S.; LAN, G.S.; PIANG, L.N. 
 1983.
Tapioca production and market outlets. 
 (Producc16n de yuca y mercados)..n _ . A special report on cassava in Peninsular Malaysia, with
particular reference 
to 
production techniques. 
Kuala Lumpur, Malaysian
Agricultural 
Research and Developing Institute, Report 
no. PT-02-83.
pp.79-84. Ingl. 
[Malaysian Agricultural 
Research & Developing Inst.,
P.O. Box 12301, 
Kuala Lumpur 01-02, Malaysia]
 

Yuca. Slstemas de cultivo. 
Cultivos intercalados. 
Cultivos de rotac16n.
Producci6n. Mercadeo. Trozos do yuca. Tapiocas. Almid6n de yuca. 
Harina de
 yuca. Glucosa. Usos. Comercio. Consumo. Malaysia.
 

Se presentan diversos 
aspectos sobre producci6n y mercados de 
In yuca on
Malaysia Peninsular. Se presentan datos 
sobre su do
hrea cultivo en el
perlodo 1964-80, Ia producci6n de ralces y sus derivados (harina, tapioca,
hojuelas, trozos y almid6n). Se incluyen ademfs 
clfras de exportaci6n y
estimativos de la 
demands potencial local 
(demanda actual y futura). Las
hojuelas y trozos 
so utilizan en 
Ia industria de concentrados animales; 
el
 y tapioca perlada so utilizan en las industrias textil 

almid6n, harina 


y
alimentaria 
y en lavanderfas, entre 
 otras, 
y par la fabricaci6n de
glucose. Los 
 mayores consumidores 
de almid6n en Malaysia son los

fabricantes de glutamato monos6dico. [CIAT]
 

0366
CURSO NACIONAL EL CULTIVO DE LA YUCA Y SUS USOS ALTERNATIVOS, ler.,
 
24542 


QUITO, ECUADOR, 1985. Informe de 
trabajos. In Montaldo, A. Cultivo 
e
industrializaci6n de In 
yuca y papa en Ecuador; informe de 
consultorla.
Quito, Ecuador, 
 Instituto Interamericano do Cooperacl6n para Ia

Agricultura. pp.19-38. Esp., 
Ilus.
 

Yuca. Cultivo. Procesamiento. Economia. Usos. Desarrollo. Ecuador.
 

Se presentan ls intensidad horaria, ls temas 
y los conferencistas del
primer curso para profestonales, tdcnicos, 
 industriales 
 y personas
relacionadas con el cultivo do yuca en 
Ecuador, denominado "Cultivo do 
Is
yuca y sus usos alternativos", realizado en Quito entre el 22-25 de Julio,
1985. En el curso to6rico-prfctico participaron 28 personas. 
 So incluyen
al cuestionarlo sobre problemas do 
]n 
yuca en Ecuador que contestaron los
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participantes del curso y las respuestas dadas par el Ministerio dc Agri
cultura y Ganaderfa. [CIAT]
 

0367
 
25266 DEBES, C. 1985. Now Thailand is selling food to the industrial
 

world. (Ahora Tailandia estg vendiendo alimento al mundo industrial).
 
Business Week. August 12:41. Ingl., Ilus.
 

Yuca. Cultivo. Comercio. Desarrollo. Economia. Tailandia.
 

Se describen brevemente Is situaci6n de In agriculture, el desarrollo ru
ral, ]a economfa y el comercio de productos agricolas en Tailandia. Las
 
exportacionus de yuce aumentaron do 0.5 a 7.8 millones do toneladas mstri
cas en 1982. En 1984 estaa exportaciones aumentaron en un 31%, pero ias
 
ganancias s61o fueron do 6%. Durante is r1itima d6cadn el grea cultivada ha
 
aumentedo en un 37%, y a pesar de quo se hen empleado prhcticas do cultivo
 
mejoredas, el aumento total de Is producci6n s6io ha sido del 10%. Por
 
estas razones, el gobierno estA tratando de mantener un crecimiento ms rh
pido del sector alimenticio que el de 1i poblaci6n y esth estableciendo
 
pollticas quo coordinen el cultivo con Is exportnci6n. [CIAT]
 

0368
 
25539 DRAME, M.M.; CISSE, F.A. 1984. Transformation du manioc et des
 

autres tubercules et racines en Guinhe. (Transformacifn de is yuca y de
 
otros tubdrculos y races en Guinea). In Workshop on Processing
 
Technologies for Cassava and other Tropical Roots and Tubers in Africa,
 
Abidjan, Ivory Coast, 1983. Proceedings. Rome, Food and Agriculture
 
Organization of the United Nations. v.2,pp.147-152. Fr.
 

Yuca. Cultivares. Geri. Tapiocas. Harna de yuca. Almid6n de yuca. Process
miento. Guinea.
 

Se presentan los proyectos on Guinea para el desarrollo del procesamiento
 
agroindustrial de Ia yuca y le papa, principalmente, y de is batata, el
 
malangay y el fname on menor escala. [CIAT]
 

0369
 
25516 ECKEBIL, J.P. 1983. Cameroon: recent examples of areas of priority
 

in research. (CamerOn: ejemplos recientes do las hreas de prioridad
 
pare Ia investigacl6n). Courier no.82:86-88. Ingl., flus.
 

Yuca. Producci6n. Investigaci6n. Camerdn.
 

El 6nfasis en Ie investlgeci6n agricola en Camer~n cambi6 de cultivos co
merciales a cultivos alimenticios con el Quinto Plan do Desarrollo. Se
 
describe in posici6n en Ia economa nacional de los principales cultivos
 
alimenticios (mafz, sorgo, arroz, yuca, bntata, flame, soya, caupf, frutas y
 
en un menor grade, verdurns), al igunl que los problemas relacionados con
 
su desarrollo y Ins metes que deben ser logradas par los investigadores.
 
El trabajo esth mantenido par in investigaci6n edhfica, y se arguments quo
 
la investigaei6n sobre sistemas de cultivo deberfa recibir mayor atenci6n.
 

[Abstracts on Tropical Agriculture-CIAT]
 

0370
 
24548 ENRIQUEZ T., J. 1985. Plan operativo para 1985 de ]a Provincia de
 

Napo. Normas thcnicas del cultivo. Ecuador, Programa Tubhrculos y
 
Ralces; proyecto yuca. 40p. Esp.
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Yuca. Producci6n. Cultivo. Cultivares, Hibridos. Desarrollo. 
Economic.
 
Siembra. Registro del 
tiempo. Espaciamiento. Fertilizantes. N. P. K. Desyerba. Trips. Mononychellus tanajos. Mononychellus megressori. Tetranychus

urticae. Oligonychus. Phenacoccus. Erinnyis ello. Depredadores y parfsitos.

Siba- pendula. Carpolonchaea chalyben. Anastrepha pickeli. 
Anastrepha

manihoti. Aleyrodidae. Bemisia. Trialeurodes riabilis. 
Vatiga manihotae.
 
Saissetia 
 miranda. Hemiberlesia 
 diffinis. Aonidomytilus alus
 
Cecidomyiidae. Agrotis ipsilon. Xanthomonas campestris pv. manihotis. Virus
 -. del.mosaico'comn-de 
la:yuca. Micoplasmosis. Cercosporidium henningsii.

Cercospora caribaea. Cercospora 
vicosae. Oidium. Superalargamiento de Is
 yuca. Glomerella. Uromyces 
 manihotis. Phytophthora. Fomes lignosus.

Rosellinia. Sc erotium 
rolfaji. Control de onsecos. de Acaros.
Control 

Insecticidas. Acaricidas. 
Crecimiento. Pods. Productividad de ralces. Estacas. Rafces. Almacenamiento. 
Cultivos de rotaci6n. Usos. Composici6n.

Alimentos y alimentaci6n animal. Costos. Ecuador.
 

Se presentan el plan de siembra de yuca pars la 
Provincia de Napo, Ecuador,

durante 1985 y las normas t6cnicas que so deben seguir para el cultivo.

describen las estrategias y medidas de acci6n 

Se
 
para dar cumplimiento al
plan, las metes pars 
el afo on cuanto a superficie de siembra y cosechn,


producci6n y rendimiento, necesidades de producci6n, var. de yuca cultiva
das en is regi6n y en el pals y var. exptl. probadas en la regi6n. Se presenta el plan de 
crudito y financiamiento de insumos 
(semillas, fertili
zantes y pesticidas). Se presentan una descripci6n taxon6mica y botgnica

de Is yuca, las condiciones ecol6gicas adecuadas para su cultivo, prfcticas

de cultivo, y recomendaciones especIficas sobre control de plagas, enferme
dades y malezas. Se discuten is conservaci6n de ralces y estacas, 
rotaci6n

de cultivos y usos do 
Is yuca, ademgs de sus anglisis bromatol6gicos. Se
 
incluyen datos sobre costos 
de producci6n. [CIAT]
 

0371
25704 
 FATAO, L.; XIONG, L.; XUECHENG, T. 1986. Cassava 
 in the agricul
tural economy of China. 
 (La yuca an is economis agricola de China). In
 
Regional Workshop on Cassava in Asia, 
 Its Potential and Research

Development Needs, Bangkok, Thailand, 1984. Proceedings. Cali, Colombia,

Centro Internacional de Agricultura Tropical. 
op.59-63. Ingl. [South

China Academy of Tropical Crops, Hainan 
Island, Guangdong Province,
 
People's Republic of China]
 

Yuca. Ecosistemas. Producci6n. Trozos de yuca. Almid6n de 
yu,a. Ingresos.

Sistemas de cultivo. Cultivos 
intercalados. Siombra. Espaciamiento. Arado.
 
Cosecha. Registro del tiempo. Desarrollo. China.
 

Se presenta la situaci6n de en
la yuca China. Se doscriben las 3 zones

agroclimfticas en Ins cuales se 
cultiva In yuca (mayor producci6n, expan
si6n y ensayos var.). Los rendimientos son 
bajos (8.2 t/ha), debido a un
mal manejo. La yuca producida se process aen 
trozos o almid6n, los ciales
 so exportan. La investigaci6n se 
ha enfocado al mejoramiento de las proc
ticas de manejo del 
cultivo pars aumentar Is productividad. Los mejores

resultados se 
han obtenido con los cultivos intercalados, las distancias de
siembra, In labranza y los tiempos de cosecha. 
 Los problemas que se pre)sentan para ol futuro desarrollo do is yuca 
en el pals son 1) falta de var.

mejoradas, 2) erosi6n del nuelo, 3) inadecuado procesamiento y uso, 4) falta de una asistencia 
t6cnica y planificaci6n sistematizada, y 5) pobre
almacenamiento de las estacas. Se discuten posibles 
soluciones a estos
 
linitantes y las futuras porspectivas pars el desarrollo de la yuca. [CIAT]
 

0372

24556 
 FUNDACION PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL Y AGRICOLA DEL QUINDIO.


1975. Estudio de localizaci6n de una plants de harns 
de yuca

panificable en In regi6n del Quindlo. Armenia. 17p. Esp.
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Yuca. Harina de yuca. Desarrollo. Economfa. Producci6n. Requerimientos
 
hidricos (procesamiento). Costos. Procesamiento. Colombia.
 

Se presenta un estudlo para la localizaci6n de una planta procesadora de HY 
panificable en la regi6n del Quindi0, Colombia, con una capacidad para pro
cesar 1800 t de yuca fresca/afia (600 t de harina). Se describen las zonas 
altamente productoras de yuca ubicadas entre el sector suroeste del Quindfo 
y el norte del Valle (Caicedonia, Quimbaya, Armenia, Nontenegro y La Te-_ 
bidna)diiii--oasp-toseconmi -f-s-edein-fastctura que, permiten 

fijar la reg16n 6ptima pars la localizaci6n de la plants. Se concluy6 que 
la plants procesadora debe localizarse en La Tebaida par su disponibilidad 
de energia, capacidad del acueducto, disponibilidad de servicios telef6ni
cos, disponibilidad de incentivos (exenci6n de impuestos), infraestructura
 
vial y ferroviaria, ferrocarril y proximidad al aeropuerto, a la central de
 
abastos y a In ciudad de Armenia. [CIAT]
 

0373
 
25723 CAPASIN, D.P.; LOPEZ, E.L. 1986. Planning cassava development: the
 

Philippine national research and development program for cassava. 
(Planeando el desarrollo de la yuca: la investigaci6n nacional filipina 
y programs de desarrollo para la yuca). In Regional Workshop on Cassava 
in Asia, its Potential and Research Development Needs, Bangkok, 
Thailand, 1984. Proceedings. Cali, Colombia, Centro Internacional de 
Agricultura Tropical. pp.373-385. Ingl., 5 Refs., Ilus. (Philippine 
Council for Agriculture & Resources Research & Development, Los Bafos, 
Laguna, Philippines]
 

Yuca. Programas de yuca. Investigaci6n. Desarrollo. Procesamient". Trozos 
de yuca. Tecnologia poscosecha. Fitomejoramiento. Sistemas de cultivo. 
Aspectos socioecon6micos. Filipinas.
 

Se describe el enfoque sistemftico utilizado en la planeaci6n de programas 
agricolas do invesrlgaci6n y desarrollo en Filipinas. Se discuten las 
prIoridades y metas del desarrollo nacional en cuanto al cultivo de la yuca 
y se analizanlas actividades de investigaci6n. Finalmente se presenta la 
estrategia pars la implementaci6n del programs (red de investigaci6n, 
agencias internacionales y presupuesto). [CIAT]
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25706 GURITNO, B.; SITOMPUL, S.M. 1986. Cassava in the agricultural of
 

Indonesia. (La yuca on la economfa agricola de Indonesia). I.nRegional
Workshop on Cassava in Asia, its Potential and Research Development 
Needs, Bangkok, Thailand, 1984. Proceedings. Cali, Colombia, Centro 
Internacional do Agricultura Tropical, pp.73-88. Ingl., 11 Refs., Ilus. 
(Centre for Root Crops Research, Faculty of Agriculture, Brawijaya
 
Univ., Jl. Nay. Jen. Iaryono 163, Malang, Indonesia]
 

Yuca. Producci6n. Tetranychus urticae. Oidium. Xanthomonas campestris pv.

manihotis. Cultivos intercalados. Costos. Ingresos. Comercio. Usos. Gaplek.
 
Almid6n de yuca. Consumo. Precios. Investigaci6n. Desarrollo. Indonesia.
 

Se presents la situaci6n de Ia yuca en Indonesia; es. cl cultivo pars areas 
de arroz de secano mfs importante despuds del mafz, con un rendimiento 
prom. de 9.7 t/ha. So discuten In producc16n, incluyendo costos, y sue 
perspectivas. So analizan al comercio, usos y consumo de la yuca (fresca, 
gaplek, almid6n). Finalmente se presentan las necesidades de investigacl6n
 
(onensayos var., sistemas do cultivo, servicios de extensi6n) y el impacto
 
que 6sta ha tonido en el pals. [CIAT]
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0375 
25264 INSTITUTO INTERAMERICANO DEPreyect para el COOPERACION PARA LA AGRICULTURA. 1983.grupo campeoino "Angel del Limfn", El Triunfo, Cholu

teca. Tegucigalpa, Honduras, Convenio IICA-INA-Consupiane. Unidad de 
Formulaci6n de Proyectos. 13p. Esp., Res, Esp.
 

Yuca. Aspectos aocioecon6micos. Economla. Ingresos. Costos. Desarroll' . 
--Honduras.n s 

Se presenta el proyecto propuesto pare beneficiar al grupo de campesinos
"Angel del Lim6n", bineficiario de is reforms agraria, en el depto. de 
Choluteca, Honduras. So pretende mejorar el nivel de ingresos del grupo 
a

travis del cultivo alterno de maiz, maicillo, sorgo, yuca y ajonjoll. 
[CIAT]
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24086 JANSSEN, W.; DE JONC, G. 1980. Cassava and 
cassava starch; the 

production, processing and marketing of cassava 
and sour cassava starch

in Nondomo, Colombia. (Yuca y almid6n de yuca; la producci6n, al 
procesamiento v el mercadeo de yuca y almid6n de yuca amerga en Mondomo,
Colombia). 
 Cali, Colombia, Centro 7nternacional de Agricultura 
Tropical. 177p. Ingl., 23 Refs., Ilus. 

Yuca. Cultivo. Cultivares. Sistemas de cultivo. Barbccho. Registro del
tiempo. Preparacl6n del terreno. Costos. Economfa. Siembra. Espaciamiento.
Desyerba. Insecticidas. Fertilizantes. Cosecha. Precios. Cultivos interca
lados. Erosi6n. Ma~z. Banano-plftano. Mercadeo. Ralces de yuca (verdure).
Almid6n de yuca. Ffibricas. Contenido do almid6n. Distribuci6n. Process
miento. Lavado. Pelado. 
Rallado. Cribado. Sedimentaci6n. Fermentaci6n.
 
Secamiento. Empaque, Rcquerimientos hidricos (procesamiento). Utilizaci6n 
de residuos. Consume. Almacenamiento. Productos 
 de In panificaci6n. 
Colombia. 

Para estudiar las relaciones existentes entre el cultivo y el mercadeo de
in yuca y los canales potencialos de mercadeo del almid6n de yuca, se
escogi6 el hrea do ondomo, Colombia, debldo a Is presencia de ensayos de 
campo del CIAT en la regi6n. Se renlizaron entrevistas a nivel de finca, 
rallanderfas, Intermediaries y mayoristas-mitoristas. Ia economln agricola
est dominada par un no. limitado do alternatives de cultivo. Se describe
 
el proceso de producci6n de almid6n y se analiza In 
situaci6n econ6mica de
 
las rallanderfas. 
 Sc presenta una descripci6n del intermediario, el alma
cenamiento del producto, la absorci6n do riesgos, transporte, cr6dito, con
trol de calidad y clasiflcaci6n, comunicaci6n y rentabilidad. Tambidn se 
considera al consumidor final. Se incluye un anglisis genera] del canal de 
mercado del almid6n agrio provenipnte do ias vecindades de Santander de
Quilichno donde se cultivan aprox. 4200-4800 ha de yuca (5000 t do almi
d6n/ao). Los programas de mejoramiento so deben concentrar en la sclec
c16n do var. tolerantes a suelos de baja fertilidad y con alto producti
vidad de almid6n/ha, so dobe Investigar la relac16n entre el use do fert.
lizantes y el contenido de almid6n y se requieren estudios pars solucionar
 
problemas de erosi6n relacionndos con el culcivo do la yuca. 
 El 80% de los 
castes de las rallanderfas corresponde a Is materia prima. [CIAT] 
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25708 JAYAWARDFNA, S.D.C. 1986. Cassava 
in the agricultural economy of Sri
 

Lanka. (La yuca on la economla de SrI Lanka). In Regional Workshop on

Cassava In Asia, its Potential and Research Devey-opment Needs, Bangkok,
Thailand, 1984. Proceedings. Call, Colombia, Centro Internacional de 
Agriculture Tropical. pp.115-129. Ingl. 5 Refs., Ilus. [Central

Agricultural Research Centre, Gannoruwa, Puradeniya. Sri Lanka)
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Yuca. Producci6n. Cultivos interc']ados. Precios, Costos. Investigaci6n,
 
Productos frescos. Desarrollo. Sri Lanka.
 

Se presenra la situaci6n do la yuca en Sri Lanka; es un cultivo socundario, 
so cultiva en asoelaci6n con otros cultivos 
(coco, 	pifia) y se consume
 
principalmente en su forma fresca.1,Se 
incluyen datos do producci6n pars

el perlodo 1972-80., So describen las froas de praducci6n y se analizan los
 
costos y limitantes de la producci6n, ademhs de discutir las Lreas de
 
investigaci6n. Se discuten los uses, 
el potencial pars la producc16n y

utilizaci6n do In yuca y las implicaciones quo ]as pollticas
 

---'-gubernamentales puedan tenor en la-tnvestigactlh.j [CiAT.
 

0378
 
22861 JOS, J.S, 1982. High-lights of Lab to Land Programme (Phase 1).


[Rasgos sobresalientes del Programs del Ledboratoria]al Campo (Fase I)].

In Central Tuber Crops Research Instittite. Summary report: Lab to Land
 
Programme Phase 1-1979-82. Trivandrum, India. Publication no.2. pp.1-17.
 
Ingl., Ilus.
 

Yuca. iibridos. Cultivos intercalados. Mani. Aspectos sociocon6micos.
 
Anflisis del suelo. Cultivo. Fertilizantes. Control 
de plagas. Economia.
 
Ingresos. Productividad do ralces. 
Paquete tecnol6gico. Transferencia do
 
tecnologla. Evaluac16n de tecnologia. India.
 

So descrIben Is mretodologia y los resultados sobrosalientes del programa

del Lab. al Campo, adelancado entre 200 familias en 
4 aldeas de distritos
 
de Trivandrum, Kanyakumarl y Salem, India, durante 
 1979-80. Las 2
 
tecnnloglas principales quc se transfirieron on este programs incluyeron in
 
sustituci6n de cultivos patr6n do yuca degenerados 
con clones mejorados
 
(Sree Sahyn y Sreo Visakham) y el cultvo intercalado de yuca/mani. So
 
describen el tipo de agricultura provaleciente antes de In adopci6n, is
 
fertilidad do 
los suelos en Ins tenenclas de las familias involucradas y
 
las prlcticas agricolas utilizadas en los poblados. Se muestran los au
mentos en inn ingresos par In utilizaci6n do Ias 2 tecnologlas indepen
dientemerte, demostrando su 
potencial pars favorecer los ingresos en todas
 
las localidades. En general, el aumento de los Ingresos par el usa de es
tas tecnologlas 
fue do mfs del 65% en el primer asfo. So presentan resul
tados seleccionados obtenidos con agricultores particulares en 
cuanto a
 
numentos de rendimiento do yuca e ingrosos en Ins 4 localidades. Otro im
pacto del programs fue In generaci6n do empleo tanto en in producci6n do
 

* 	 Jos cultivos coma en In transformaci6n de las ralces frescas en trozos do
 
yuca. So describen brevemente los programas de capacitnci6n, dfas de cam
po, programas radiales y publicaci6n de folletos que contribuyeron a in
 
estrategla general del programs. [CIAT]
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25532 LAME, B. 1984. Mission FAO sur le manioc on Rpublique Populaire
 

du Benin: In culture et sa transformation. (Misi6n de Is FAO sobre Is
 
yuca on Repblilca Popular Democrftica de Benin: el cultivo y transsu 

formaci6n). In Workshop on Processing Technologies for Cassava and
 
other Tropical Roots and Tubers in Africa, Abidjan, Ivory Coast, 1983.
 
Proceedings. Rome, Food and Agriculture 
Organization of the United
 
Nations. v.2,pp.87-93. Fr.
 

Yuca. Cultivo. Producc16n. Virus del mosaico africano do Ia yuca.
 
Xanthomonas campestris pv. manihotis. Phenacoccus manihoti. Ferrisia
 
virgata. Mononychellus tanala. Tetranychus cinnabarinus. Cultivares.
 
Procesamiento. Secamiento. Remojo. Raliado. Trozos do yuca. Harina de yuca.
 
Cari. Tapiocas. Industrializaci6n. Benin.
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Se presents la situaci6n de la yuca 
en Benin. Do los cultivos de ralces y
tubgrculos y los cereales cultivados en el pals, la yuca es el que mAs so
 
siembra; se utilizan tanto sus hojas 
come ralces para consumo humano

animal. 
 Se indican los sistemas de cultivo, 

y
 
se dan datos de producci6n


entre 1970-81 y se mencionan aigunos do los problemas que han 
causado las
 
fluctuaciones en 
la producci6n (CAMV, Xanthomonas campestris pv. manihotis,

Phenacoccus manihoti, Ferrisia,virgata, Mono 
 lus y Tetranychus

cinnabarinus). En 1982-83 so 
lanz6 una campafia para sembrar var. mejoradas

(TMS 30001 y TMS 30211) introducidas de Nigeria y Costa de Marfil. 
 Se sugiere recopilar toda la informaci6n disponible 'para asf 
crear una ficha
 
tfcnica-del-'cultivo que hbrjrl 
-Sasects d conre ai6n del suelo,

trol de malezas, fertilizaci6n y cosecha mecfnica. 
 Finalmente se presentan

las tdcnicas de transformaci6n de la yuca qua basicamente giran alrodedor
 
del secado, rallado y remojo; 
los productos principales son lafun, gari,

trozos de yuca y tapioca. Se resalta los
la necesidad de Industrializar 

procesos do transformaci6n y de cultivo. [CIAT]
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25538 LARTEY, B.L. 1984. Country profile. (Perfil del pals). In
 

Workshop on Processing Technologies for Cassava 
and other Tropical

Roots and Tubers in Africa, Abidjan, Ivory Coast, 1983. Proceedings.

Rome, Food and 
 Agriculture Organization of the 
 United Nations.
 
v.2,pp.139-146. Ingl.
 

Yuca. Economia. Cultivos 
 de ralces. Cultivares. Producci6n. Cultivo.
 
Zonocerus variegatus. Ralces. Almacenamiento. Gari. Tapiocas. Almid6n de
 
yuca. Trozos do 
yuca. Ralces secas. Procesamiento en pequefla escala.
 
Investigaci6n. Ghana.
 

Se dan datos b~sicos sobre I 
economfa y agricultura en Ghana. Los prin
cipales cultivos de ralces son yuca, fame, ocumo y batata, siendo la yuca

la qua mfs so produce y utiliza. Se presenta un breve recuento del cultivo
 
de Is yuca; las var. mfs comunes son Gar, Queen, Williams y Ankra. Se

indican los mdtodos utilizados pare almacenar 
las ralces. Los productos

mas importantes son gari, tapioca, almid6n, koikonte y trozos 
de yuca; la

mayorla del procesamiento so hace en las comuniddes ruralos. 
 Se estg lievando a cabo investigaci6n sobre el almacenamionto de raices y el desarro
1lo do m~quinns para el procesamiento de in yuca. [CIAT]
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25707 LIAN, T.S.; WELSCH, D.E. 1986. 
Cassava in the agricultural economy


of Malaysia. (La yuca en in 
economfa agrfcola de Malaysia). In Regional

Workshop on Cassava in its
Asia, Potential and Research Development

Needs, 
Bangkok, Thailand, 1984. Proceedings. Cali, Colombia, Centro

Internacional de Agricultura Tropical. pp.89-114. 
Ingl., 19 Refs.,

flus. [Malayslan Agricultural Research & Developing 
Inst., G.P.O. Box
 
12301, Kuala Lumpur 01-02, Malaysia]
 

Yuca. Producc16n. Precios. Economia. 
Costos. Cultivo. Sistemas de cultivo.
 
Almid6n de yuca. Trozos do yuca. 
 Productos frescos. 
Utilizaci6n de

residuos. Alimentos y alimentaci6n animal. Comercio. Consuma. Productos
 
alimenticios. Usos. Nutrici6n animal. Desarrollo. Malaysia.
 

So presenta 1 
 tunc16n de la yuca en Malaysia. Se discuten su producc16n

(1960-81) v os (1983). 
 So analizan los usos, mercadeo, comercio y usa
 
potencial los productos do 
 ia yuca (fresca, almid6n, trozos,

dulcificant,, y se 
incluyen datos sobre precios, producci6n, exportaciones

e Importaci-,-j'.s (1970-81). Finalmente 
se analiza Is futura oforta de Il
 
yuca en 
relaci6n con ]as politicas pare su desarrollo. [CIAT]
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25716 IIAN, T.S,; CHAN, S.K. 1986. Improving the productivity of cassava 

In Peninsular Malaysia. (Mejorando la productividad do la yuca en 
Malaysia Peninsular). In Regional Workshop on Cassava It Asia, its 
Potential and Research Development Needs, Bangkok, Thailand, 1984. 
Pi oceedings. Call, Colombia, Centro Internacional de Agricultura 
Tropical. pp.241-259. Ingl . , II Refs. , 1lus. [Malaysian Agri cultural 
Research & Developing Inst. , G.P.0. 12301, Kna1a .Lumpur 01-02, Malaysia] 

Yuca. P'ropiedades ffsicas del suelo. Requerimientos climfticos. Temperatu
ra. Oatos pluviometricos. Cult ivares. Preparaci(In del terreno. Siembra. 
Lspaciamtento. Estacas. Fertillzantes. N. P). K. Mg. Desverba. Herbicidas. 
Cosecha . Registro dIl t i empo. Producttvidad de rales. Fomes lignosus. 
Tiracola jljiata. Aspectos soctoeco6mcos. Investlgacion. FitomeJora
mielnto. Mecanizacion. CultIvo. Sistemas (de cultLivo. Malaysia. 

So presenta la.;ituacirn (de Ia yuca en Malaysia y se discuten los sistemas 
de producci 1n v laS zonas (suelos, temp., iluvias) on las cuales se cul
tiva. Se analizan los Imritantse tmnicos, socleecon6pilcos y do maneJo de 
la productlvidad del cultivo. Los objetivos de 1investigaol An del programa 
Lie vuca (de SbalayslIan Agricultural Research and leveloping Institute Son 1) 
aumentar la productividad ell pequefia y gran escala a travs de1 mejora
siento Y seleccio de var. mejoradas y el desarrollo ie tecnologlas do pro
ducc11 apropiadi v 2) meiorar Ia tecnologfa poscoecha de procesamiento N 
aloaceanjlieiito v lesarro] lit Unevos usos do li vla. Se anal iran las es
trateglas y lo Lie iovestlgaci6n propue:;tos y Se pre;entan resul1oc; lfotqes 
tados deI investig.ocion. Finalmente se di;culte(u la V;IoraCio( Lie la broCha 
e0 el rendimient1o v e1 potencial ie producci6n. [CIAT] 

038 
2571 I LYNAM, .K. 1986. A comparative analysis of c sowa production and 

utilizationIii tropicil Asia. (I'll analisis comparativo de Ia produccl6n 
y utiIaiin Itn de la yuc eii Asia tropical). Ii Regional Worksolp oin 
Cassava in AstI, itslPotentlial and Research Developtment Needs, P,,ngkok, 
Thai la;d, 11484. Proceedings. Call , Colombia, CeiLtro Internacional d e 
Agricultura Tioplca1 . 111.171-195. Ingl. , 18 Refs. , Ilus. I IAT, Apartado
ACren 671 3, (]al]l, Colombia) 

Y(ica. Pioducci6,. I's,,o. ,Si!;temas de cl tivo. Mane do obra. Cw0tos. Produ
t ividad. Constuvo. cnno,a. Alimetos v alimeintacion animal. ComercLio. Mer
e0ideo. Preciojs. Ilrodlllcwo1 A\lti1dott yuca. (ieyu(a.frescos. de Trozos Pelets. 
G;ap1 ek. Asia. 

loot ro (ie uiil loitexto econmiL)CO (o(o;tos , prcCios, mann de ob';, pofIras), 
scollliaptl'l1 ; se an1alkall las di frloor (as V sirilitudes d ]os sistnas de 
prodle( inI v' llti iL;aciC8 l die lIa yucil (11 Asia tropical (Idia, Iidonesia, 
.alay;ia, Filipinas V lalla ldia). Con bise ell esLte aial Isis se disclIte el 
potenMil del cul i'o e lI raegi6n. ICIAT 

0384 
2571 2 IAPISC Al , A.,!. 1986. IMlroving 010 lIItdUctivity of 0a8550,) in the 

Phil ippilles. (Meo rando la pro lo iivid;ld d. i caya en Hi'11fpnaS). Il 
PlobIn l tIort';ip on Ca ;a'\ il As;i , Its Iotent iaI ond Researcl 
Deve Iopie: lit Neds, Bangkok , 'Ila I Iand, I9F4 . Proceedi lgs. Call, (olo bia, 
C(nt ro Iiternacional I d 'rIcuILut 1a (opical. pp.'261 -176. IngI . , 14 
le Is. JIl l ppii, Root Clop!; Research I, T'raining ((lnter, 8 lourdes 
Street, Pl'., Citv 3129, Philipplreis] 

Ynoa. Proldllcirw). ,oApecto, s,,'ioecon6micos. 1;ostos. Preclos. Tecnologia.
I'rd das possehlia. lnxest igacio. Paquete tecnol6gco. Cul t ivart's. 
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SIstemas de 
 cultivo. Cultivos Intercala dos. Cultivor 
 de rotaci6n.
Fertilizantes. Estacas. Xanthomonas campestris pv. manihotis. Tetranychus
urticae. Tetranchus kansawai. RaWoes. AlmacenamlVnto. Trozos de yuca.
Productos alimenticios. Nutrici6n animal. Filipinas. 

Se presentan el t-rea cultivada, rendimiento, producci6n y potencial de la
yuca en Filipinas. Se ,nalizan los prtncipales limitantes de ia produc
c16n: aspectos socioecont'clcos, 5reas lnf6rtiles, tecnologfa Inadecuada 
problemas poscosecha v do( rocesamiento. Se discuten los proyectos y acti-

y 

vidades de Investigacl6n del Philppine Root Crop Research and TrainingCenter, ]a U. de Filipinas y el Bureaui of Plant Industry, del Ministerio de
Agricultura. Estos hanse 
 orientado al desarrollo de'var. mejoradas, laagronomfa y el programa de allmentaci6n nacional con cultivos de raices.
Se indican los resultados de Investigaci6n. [CIAT] 

038 525527 hICl, I.C. FAO1984. mission on the harvesting, processing and use of cassava in Thailand and in Africa. (Misi6n de la FAO sobre lacosecha, procosariento v uso de la yuca en Tailandin y en Africa). InWorkshop on Ilroceo;;Jng Technologies for Cassava and other Tropical Rootsand Tubers in Africa, Abidjan, Ivory Coast, 1983. Proceedings. Rome,Food and Agriculture Organization of the United Nations. v.l'pp.15-32. 
Ingl., Res. lng]. 

Yuca. Prou.uccion. Colt Ivaro;. Procesamiento. Trozos de yuca. Piclets.Almid6n de yoca. Hercadeo. Comercio. investigaci6n. lvsarrollo. Etanol.
Atieke. cultivo. MecanjmLaci6n. Car I . Ilsos. Iarina de yuca. Foofoo.

Tailandia. Ghana. Togo. Carerfio. Congo. Costa de Marfil. 

Se presenta iniormaciIn sobre los problIemas exstentes on el sector de layuca en Tailandia v Costa de Marfil, Chana, Togo, Canterlin y Congo. Serevisan los problec1 rcelacionados con la producct6n, ut lizaclr, procesamiento, mercadeo, investigac 6n y desarrollo do productos do yuca en Tailandia. En Costa de 1arill hay on corplejo industrial para el procesa
miento do ativ,. v 1lY. Parect qo se resoivieron los prhlemas de mecanizaci 6n del cultivo industrial v cosecha de Ia yuca. Se discuten los problemas de material pe(0efo para el procesamicnito mecanizado de la moca enGhaoa v Togo; 6Stos se atriuVen a Ia cscasez de yuca durante ese perodo
del a0(odebido a la sequia, quenas y enfermedades. l.a escasez de yuca tamhiC6n se enobservu Caerun; sin nihargo, los productos alimenticlos tradicional, (gart y palillos de yuco) estan siondo procesados a nivel semiindustrial . Se presenta una descrlpcti6n detallada de la planta de produc
ci6n de halina de foofo ellM;ant;ouhMa , Congo, 
 la cual tine una capacidadde producci6n de 400 kg do l;rtna/h. Finalmente, se dan conclusiones y

recomedac i otes. [RA-Cl AT]
 

(38625528 N ICII'., 1.c. 1984 . lote t it I improvements of ca,,sava processingtechnologies in Africa. (WVjoramiento!; potenciales de las tocnologfas
de proroesacmiento it. la .uca el Africa). In Workshop on ProcessingTechnologies for Cassava ;ind other Tropical Roots and Tubers in Africa,
Abidjan, Ivor C(o; ,,t,l 1,83. Proceedings. Rome , Food and Agriculture
Organization of the United at ions.,; v.1,pp.33-40. Ingl., Res. Ingl. 

Yiica. Proct'anILi1,n. D('iSarrol II. [oofoo. ari. Procesatiento en pequeia 
esca Ia. lndllst ria Ii aci 6n. Afr ica. 

SL dlsuten Y a i'aI i;alas pl,,i idades de mejorar las tecnologfas tradt
cionals de proc-,;r:mlento de ylia, a nivel art'esanai e Industrial, enAfrica. Se dan ,i1punas recooldiaciones. [CIAT] 
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24541 MONTALDO, A. 1985. Cultivo e industrializaci6n de yuca. In 

. Cultivo e industrializaci6n de la yuca y papa en Ecuador;
 
informe de consultorla. Quito, Ecuador, Instituto 
Interamericano do
 
Cooperaci6n para la Agricultura. pp.1-18. Esp., 
16 Refs. [Facultad de
 

*Agronomfa, Univ. Central de 
Venezuela, Apartado 97, Haracay 2101 A,
 
Venezuela]
 

Yuca. Producci6n. Productividad. Valor energ6tico do los alimentos. Desa
rrollo. Cultivo. Cultivares. Fitomejoramiento. Usos. Composicifn. Ecuador.
 

Se informa sobre el cultivo do yuca 
en Ecuador, donde se considera como uno
 
do los cultivos quo puedo entrar en 
un plan de diversificaci6n de cultivos
 
para sustituir la importaci6n de cereales en 
el pafs. Se comparan parfme
trot. do producci6n y valor alimenticio de la yuca con los de cereales y

otrus ralces. Se revisa informaci6n rolacionada con 
el use do in IIYen In
 
alimentacifn animal y Ia utilizaci6n de subproductos pars 
In alimentaci6n
 
humana. Se analizan las posibilidades do expansi6n de]. cultivo en 
el pafs
 
y se presentan sugerencias para el mejoramiento do su cultivo. Se suglere

desarrollar nuevas tecnologlas, productos a uses para 
aumentar la produc
ci6n y utilizaci6n do yuca; establecer una red nacional de 
ensayos sobre
 
problemas egron6micos; ayudar al desarrollo de la industria ecuatoriana de
 
yuca; capacitor en investigaci6n agricola, nutricional o industrial; 
y man
toner una 
conexi6n estrecha entre productores, Investigadores, comercian
tes, industriales y agentes extens16n. recomiendan
de Se 4 estrategias
 
para cumplir los objetivos anteriores: mejoramiento gengtico, mejoramiento

agron6mico, tecnologia do procesamiento y diversificaci6n de uses. So
 
enumeran las organizaciones quo participan on el plan, los materiales de
 
germoplasma requeridos y prioridades. [CIAT]
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24540 MONTALDO, A. 1985. Cultivo e industrializaci6n de la yuca y papa
 

on Ecuador; informo do consultor~s. Quito, Ecuador, Institute
 
Interamericano de Cooperaci6n para la Agricultura. 40p. Esp., 
16 Refs.,

Ilus. [Facultad de Agronomia, Univ. Central de Venezuela, Apartado 97,
 
Maracay 2101 A, Venezuela]
 

Yuca. Producci6n. Productividad. Valor energ~tico de los alimentos. Desa
rrollo. Cultivares. Cultivo. Fitomejoramiento. Composici6n. Ecuador. 

Se presents un informe sabre el cultivo e industrializaci6n de la yuca en 
Ecuador. Se tratan aspectos relacionados con las posibilidades do 
expansi6n del cultivo de in yuca, sugerencias sobre el mejoramiento del 
cultivo, germoplasma, organizaciones involucradas y prioridades pare 1levar
 
a cabo el plan propuesto. Se describe el primer curse nacional sobre el
 

bcultlvo do 
yuca y sus uses alternativos. So anoxan 
 el cuestionarlo

suministrado a los participantes del curso y las respuestas dadas por el 
Ministerio do Agriculture y Ganaderfa. Los trabajos sobre el cultivo y la 
industrinlizaci6n de la yuca presentados en el curse se encuentran regis
trades on esta publicaci6n bajo los siguientes no. consecutivos: 0366 y
 
0387. [CIAT]
 

0389
 
25534 N'BONGUE, R.; BAYOGO, A.J. 
1984. Transformation du manioc ot autres
 

tubercules et racines on R6publique Centrafricaine. (Transformaci6n de
 
la yuca y otros tub6rculos y ralces en la Repblica Centroafricana). In
 
Workshop on Processing Technologies for Cassava and other Tropical Roots
 
and Tubers 
in Africa, Abidjan, Ivory Coast, 1983. Proceedings. Rome,
 
Food and Agriculture Organization of the United Nations. v.2,pp.113-118.
 
Fr.
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Yuca. Rame. Papa. Batata. Cultivo. Productividad de ralces. A~aros
 
perjudiciales. Insectos perjudiciales. Virus del 
mosaico africano de la
 
yucn. 'acteriosis. Trozos de yuca. Harina de 
yuca. Procesamiento. Remojo.
 
jndustrializaci6n. Desarrollo. Costos. RepblicaCentroafricana.
 

Se presenta la situaci6n de los cultivos yuca, fame, batata y papa en 
la
 
Rep1blicea Centroafricana. La yuca es el cultivo alimenticio mfisimportante

(50-60% de ]as calorlas consumidas); se siembra sole a en asociaci6n, con
 
un rendimiento prom. de 7 t/ha, aunque las var. mejoradas producen haste 35
 
t/ha. La producci6n se ve afectada par CAMV, piojo harinoso, fcaros y bac.teriosis...... Diferentes-productos-de la-yuca-son- l) .ncossettesl ,-ozsq
son remojados pars ser ablandados y luego convertidos en bolitas que se
 
secan sabre el suelo; 2) chikouang o ralces remoJadas amoldadas en forma de
 
bast6n (10-15 x 2-5 cm) y cocidas en agua hirviendo; 3) Ngou-Kassa o sops a
 
base de yuca, flame y batata; 4) HY a partir de los trozos remojados. Se
 
describe 0. proyecto propuesto par el gobierno para le agroindustrializa
ci6n de l yuca. [CIAT]
 

tencial de mercado internacional 


1.390 
25710 NELSON, C.C. 1986. An 't alysis of the international market 

potential for dried cassava and'cassava starch. (Un anfillsis del pa
para la yuca sece y el almid6n de yu

ca). In Regional on in Asia, its
Workshop Cassava Potential and
 
Research Development Needs, Bangkok, Thailand, 
1984. Prci:eedings. Cali,
 
Colombia, Centro Internacional de Agriculturn Tropical. pp.153-169.

Ingl., Res. Ingl., 4 Refs. [Agricultural Development Council, Inc.
 
IRRI/Econ., P.O. Box 933, Manila, Philippines]
 

Yuca. 
Almid6n de yuca. Comercio. Consume. Alimentos y alimentaci6n animal.
 
Componentes de alimentos pare animales. Precius. 
Costos. Ralces secas.
 
Mercadeo.
 

Se presenta Ia situaci6n de la yuca en Tailandia y se analizan su produc
ci6n, costos, cultivo y procesamiento. Se discuten las principales pro
ductos (pelets, trozos y almid6n) y su consumo, mercadeo, precios y 
co
mcrcio; igualmente se incluyen datas al respecto. 
 Se resalta la depen
dencia que Ia industria tailandesa de la yuca tiene en los parses de ha
 
Comunidad Econ6mica Europea, Jap6n y EE.UU. 
 Se presentan las alternativas
 
pare reducir esta dependencla. [CIAT]
 

0391
 
25571 NINAN, K.N. 1984. Labour usn, in agriculture. Case studies of
 

tapioca and 
paddy. (Usa de In mano de obra en la agriculture. Estudios
 
de caso de la yuca y el arroz paddy). Economic and Political Weekly
 
19(52-53):A-199-A-204. Ingl., Res. Ingl., 11 Refs.
 

Yuca. Nano de obra. Preparaci6n del terreno. Siembra. Desyerba. Fertili
zantes. Cosecha. Distribuci6n. Productividad. Economin. India.
 

Se discuten varios temas relacionados con el usa de ha mano de obra 
en In
 
agricultura con especial fnfasis en Ia producci6n de 
yuca y arroz paddy,

usando datos a nivel de finca relacionados con Kerala (India). En parti
cular, se examine la relaci6n entre el usa de In mana de obra par una par
te, y has rendimientos, tamaF.o de finca y operaciones de cultivo par otra
 
parte. 
 Tambi~n se discute he cuesti6n do ha productividad de In mana de
 
obra. 
[World Agricultural Economics and Rural Sociology Abstracts-CIAT]
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0392
 
25531 NYANIN, 0.0. 1984. Economic feasibility of cassava in compound
 

animal feeds in Africa. (La factibilidad econ6mica de is yuca en
 
mezclas de alimentos para animales en Africa). In Workshop on Processing
 
Technologies for Cassava and cther Tropical Roots and Tubers in Africa,
 
Abidjan, Ivory Coast, 1983. Proceedings. Rome, Food and Agriculture
 
Organization of the United Nations. v.lpp.51-55. Ingl., 3 Refs.
 

Yuca. Nutrici6n animal. Alimentos y alimentaci6n animal. Economia. Costos.
 
Precios. Africa.
 

Se revisa brevemente usodela yuca en 1a alImentac16n animal y se hace
 
un anflisis econ6mico de la factibilidad de reemplazar el malz por la yuca
 
en las mezclas de alimentos aniuales on Africa. El potencial exists, pero
 
s6lo los estudtos de factibilidad especificos para cada pals con datos
 
relevantes actualizados pueden realmente determiner is factibilidad, puesto
 
que la disponibilidad y precios de yuca, otros sustitutos de cereales y las
 
principales fuentes de protelna varfan de un pals a otro. [CIAT]
 

0393
 
25530 NYANIN, 0.0. 1984. Some economic aspects of industrial processing
 

of cassava. (Algunos aspectos econ6micos del procesamiento industrial
 
de is yuca). In Workshop on Processing Technologies for Cassava and
 
other Tropical Roots and Tubers in Africa, Abidjan, Ivory Coast, 1983.
 
Proceedings. Rome, Food and Agriculture Organization of the United
 
Nations. v.l,pp.43-50. Ingl.
 

Yuca. Procesamiento. Gari. Costos. Precios. Economla. Nigeria.
 

Se hace un anglisis econ6mico de is factibilidad del procesamiento
 
Industrial de Is yuca on Africa, con base en el procesamiento industrial
 
del gari empleado on Nigeria. Se concluye que la factibilidad financiers
 
del procesamiento industrial de la yuca va a depender principalmente de 3
 
variables end6genas: 1) Is eficiencia operacional de is plants que esta
 
limitada par los costos do factores de producc16n y el costo de la f~brica;
 
2) ia eficiencin de producci6n del equipo; y 3) i capacidad a la cual is
 
planta opera. [CIAT]
 

0394
 
25547 OLYMPIO, 1.K.; ALOGBLETO, K. 1984. Apercu sur is production et lea
 

utilisations des plantes a tubercules au Togo. (Encuesta sobre la
 
producci6n y Is utilizaci6n de los cultivos de tub6rculos en Togo). In
 
Workshop on Processing Technologies for Cassava and other Tropical Roots
 
and Tubers in Africa, Abidjan, Ivory Coast, 1983. Proceedings. Rome,
 
Food and Agriculture Organization of the United Nations. v.2,pp.235-242.
 
Fr., Ilus.
 

Yuca. Producci6n. Almid6n de yuca. Tapiocas. Harna de yuca. Car. Process
miento en pequefla escala. Mercadeo. Precios. Togo.
 

So presents ]a situaci6n de Is yuca, el fiame, ia batata, is papa y el
 
malangay en Togo. Los cultivos de mayor importancia son la yuca y el iame;
 
se indican su producci6n, procesamiento y mercadeo. La yuca so consume
 
fresca o se process on almid6n, tapiocas, harna o gari. (CIAT]
 

0395
 
24036 OSPINA, B.; BEST, R.; GOMEZ, G. 1983. Natural drying of cassava
 

for animal feed: the establishment of small agro-industries on the
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Atlantic Coast of Colombia. (Secamiento natural do la yuca pars la 
alimentaci6n animal - el establecimiento de agroindustrias en pequefa 
escala en la Costa Atlintica de Colombia). Cali, Colombia, Centro 
Internacional do Agriculture Tropical. 17p. Ingl., Res. Ingl., 13 Refs., 
Tlus. [CIAT, Apartado Adreo 6713, Call, Colombia] 

Trabajo prosentado en el Symposium of the Tnternat
Tropical Root Crops, 6th., Lima, Peru, 1983. 

iunal Society for 

Yuca. Programas do yuca. Desarrollo. Secamiento al sol. Tecnologfa. 
.....
Producc16n. Procesamiento.-Mercadeo..-Economfa..,Colombia.............
 

Se describc el proyecto cooporativo on curse entre el Programa do Desarro
lo Rural Integrado (DRI) de Colombia, la Agencia Canadiense pare el Desa
rrollo,,Internacional y CIAT, cuyo objetivo es establecer plantas de secede
 
natural do yuca en pequefis escala en la Costa Atlfnticn do Colombia. El
 
proyecto so inici6 con el montaje de una plants pilota de secede, on cola
boraci6n con un grupo de 15 agricultores. En 1981, la-plnnta oper6 en una
 
base exptl. pare recoger datos sabre e! desempefio del secado en las condi
clones predominantes en la Costa Atlfintica y parn determiner in aceptabi
lidad del nroducto par porte de la industria do alimentos animales. En
 
1982, in plants oper6 en una base semicomercial pare recoger datos precisoa
 
sabre los costos do producci6n y pars demostrar la viabilidad econ6mica de
 
Ie repotici6n del proceso en otras freas do la regi6n en 1983. De la expe
riencia obtenida se concluy6 que pars el establecimiento exitoso de las
 
plantas do secada, so deben cumplir las siguienres condiciones: a) selec
ci6n de una tecnologia do procesanionto que sea ffcilmente controlada y
 
manejada par los mismos agricultores; b) integraci6n de las actividades de
 
producc16n, procesamiento y mercadeo; y c) provisi6u de apoyo institucional
 
en t6rminos do asistencia t6cnica, capacltaci6n y facilidades do cr6dito.
 
[RA-CIAT]
 

0396
 
25291 PACHICO, D.11. 1984. Witritional objectives in agricultural re

search. The case of CIAT. (Objetivos nutricionales en is investigaci6n
 
agricola. El case de CIAT). In Pinstrup-Andersen, P.; Berg, A.; Forman,
 
H., eds. International agricultural research and human nutrition.
 
Washington, D.C., International Food Policy Research Institute.
 
pp.25-40. Ingl., Res. Ingl., 62 Refs. [CIAT, Apartado A6roo 6713, Cali,
 
Colombia]
 

Yuca. Programas de yuca. Desarrollo. Phaseolus vulgaris. Nutrici6n humane.
 
Aspectos socioocon6micos. Tecnologfa. Economia. Colombia.
 

Desde el punta do vista nutricional se analizan an detalle las ostretegias

de investigaci6n do los programas do cultivos del CIAT pars alcanzar el
 
mnndato del CIAT. Se deberfa dar alte prioridad a Ia investigaci6n
 
colaborativa con otras institutos. [CIATI
 

0397
 
22862 RAJENDRAN, P.C.; NAIR, R.B. 1982. Popularising high yielding 

cassava hybrids-technology 1. (Vulgarizaci6n de hibridos de yuca de 
alto rendimiento - tecnologfa 1). Tn Central Tuber Crops Research 
Institute. Summary report: Lab to Land Programme Phase 1-1979-82. 
Trivandrum, India. Publication no.2. pp.18-22. Ingl., blus.
 

Yuca. llibridos. Paquete tecno16gico. Cultivo. Preparacl6n del torreno.
 
Estacas. Seleccl6n, Fertilizantes. N. P. K. Abonos. Cosecha. Productividad
 
do raices. Ingresos. India.
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Se presentan los resultados do rendimiento e ingresas obtenidos con is
 
transferencia do n tecnologla relacloada con In siembra de hbridos de
 
alto rendimieuto de yuca (Sres Visakham y Sree Sahya) como sustitutos de
 
las var. tradicionales. Se describen las prfcticas de cultivo (prep raci6n
 
del suelo, soleccl6n dc material fo siembra, m6todo y 6poca de siembra,
 
fertilizantes y abonos, cosecha) bajo las cuales estos hfbridas pueden dar
 
rendimientos hasta de 45.0 t/ha. Mientras. las var. tradicionales propor
cionan 8.0-12.0 t/ha, los nuevos hibridos permitioron obtener rendimientos
 
que oscilaron entre 23.5-30.0 t/ha y quo se reflejaron en aumentos en los
 
ingresas. (dCAT]
 

0398
 
25543 RAVELOHANANTSOA, J.; RAKOTONANAHARY, J.P. 1984. Situation actuelle
 

de is production et in transformation du manioc et autres tubercules a
 
Madagascar. (Situaci6n actual de la producci6n y la transformac16n de
 
In yuca y otros tub6rculos en Madagascar). In Workshop on Processing
 
Technologies for Cassava and other Tropical Roots and Tubers in Africa,
 
Abidjan, Ivory Coast, 1983. Proceedings. Rome, Food and Agriculture
 
Organization of the United Nations. v.2,pp.193-196. Fr.
 

Yuca. Producc16n. Productividad. Procesamiento. Almid6n de yuca. Harina do
 
yuca. Tapiocas. Precios. Mercadeo. Comercio. Madagascar.
 

Se presenta In situaci6n de la yuca y de In papa en Madagascar. Se dan
 
dates do producc16n y productividad de In yuca fresco y procesada (almid6n,
 
tapioca), y precios de mercado y comercio. [CTAT]
 

0399
 
25701 REGIONAL WORKSHOP ON CASSAVA IN ASIA, ITS POTENTIAL AND RESEARCH
 

DEVELOPMENT NEEDS, BANGKOK, THAILAND, 1984. Proceedings. (Actas).
 
Cali, Colombia, Centra Internacional do Agricultura Tropical. 442p.
 
Ingl., 234 Refs., Ilus.
 

Yuca. Economfa. Nercadeo. Producc16n. Comercio. Productividad. Germoplasma.
 
Investigaci6n. Tecnologta poacosecha. Tecnologfa. Desarrollo. Usos. Asia.
 

En junio de 1984 en Bangkok, Tailandia, se llev6 a cabo una reuni6n do tra
bajo regional sabre yuca. Los objetivos de in reun16n de trabajo fueron
 
describir y determinar 1) el potencial del mercado de in yuca en Asia tro
pical, 2) nueva tecnologia como la base para aumentar ia producc16n de yuca
 
y 3) ]as necesidades do investigaci6n y desarrollo de Is yuca. Los infor
mes individuales presentados par cads pals discuten el papel do In yuca en
 
In economia agrfcola del pals y/o el mejoramiento de la productividad de
 
yuca, Los trabajos presentados estfn registrados individualmente en esta
 
publicacl6n bajo los siguientes no. consecutivos: 0235, 0242, 0246, 0252,
 
0290, 0297, 0298, 0349, 0350, 0371, 0373, 0374, 0377, 0381, 0382, 0383,
 
0384, U390, 0401, 0405, 0406, 0410 y 0414. [CIAT]
 

0400
 
22988 REIS, A.J. DOS; FERREIRA, L.D. 1982. Levantamento t6cnico e 

economico da producao e comercializacao da mandioca nos municipios de 
Conceicao dos Ouras e Cachoeira do Minas, na Zona da Mata de Minas 
Gerais. (Encuesta t6cnica y econ6mica do In producci6n y comercializa
ci6n do yuca en los municipios de Conceicao dos Ouros y Cachoeira de 
Minas, en Is Zona da Mata de Minas Gerais). In Empress de Pesquisa 
Agropecutria do Minas Gerais. Projeto mandioca: relatorio 76/.79. Belo 
lHorizonte-MG, Brasil. pp.19-20. P'art. [Escola Superior de Agricultura de 
Lavrat,, Cai>a Postal 37, 37.200 Lavras-MG, Brasil] 
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Yuca. Economia. Produccidn. Costos. Almiddn de yuca, Mercadeo. Brasil.
 

Se discuten brevemente los resultados de 
una 
encuesta tcnica y econ6mica
sobre producc16n y. comercializacitn 
de yuca en Conceicao dos Ouros y
Cachoeira de Minas (Minas Gerais, Brasil) entre 71 productores de yuca y 17
fEbricas de almid6n 
en la cosecha 
de 1977. Las prhcticas agricolasutilizadas correspondieron 
en gran medida

recomendadas. a Ias tfcnicas de produccifn
Del costs fijo total, el factor qua mfs
tierra (73.06%) y del costs variable total, la mana 

contribuy6 fue la 
constat6 que los costos prom. fueron 

de obra (42.93%). Se
decrecientesemb.. al aumentar el Arearaa,lo cual indicala.existencia de-una-economfno


productores. 
 leescalaa-nivelddeLa materia rrima pars las fhbricas de almid6n provino de los
municipios on 
estudio y circunvecinos, 
Aprox. 20% de las ralces do yuca se
compraron en 
el Estado de Sao Paulo. El almid6n amargo provino de
principa]es ffibricas y so las
complement6 
con la producci6n de
menores. las f~bricas
Se import6 almid6n dulce para 
mez~clrlo con 
almiddn amargo. El
margen bruto de comercializacin 
fue positivo en los 
2 municipios en
estudio, pero en Cachoeira de Minas fue 
menor. [CIAT]
 

25720 0401
ROCHE, F.C. 1986. Cassava-based farming systems in tropical Asia:
research issues and development needs. (Sistemas de cultivo basados en
yuca en Asia 
tropical: necesidades de investigaci6n y desarrollo).
Regional Workshop In
 on Cassava 
 In Asia, its Potential
Development Needs, Bangkok, Thailand, 1984. 
and Research
 

Proceedings. Cali, Colombia,
Centro Internacional 
de Agricultura 
Tropical. pp.313-337. Ingl., 29
Refs., Ilus. (Agricultural Development Council, 
Brawijaya Univ., J1.
May. Jen. Haryono 163, Malang, Indonesia]
 

Yuca. Produccidn. Productividad de rafces. 
Aspectos socioecon6micos. Fconomfa. Nano 
 de 
 obra. Cultivo. Cultivares. 
 Estacas. Almacenamiofito.
Tetranycbus urticae. 
Oldium. Xanthomonas campestrls pv. manIhotis. Desyerba. Requerimentos nuCrIcionales. Fertilizantes. N. P. K. Precios. Costos. Cultivos intercalados. Desarrollo. Residuos. Erosi6n. Indonesia. Asia.
 
Se discuten los limitantes trcnicos y econ6micos pars
vidad una mayor productido yuca an Asia, particularmente en Indonesia. So analizan lsprfcticas de cultivo mejoradas qua serfan necesarias pars 
aumentar los 
ren
cesarios parsla adopcin de ne
dimientos, los requerimientos del programs y los incentivos econ6micos 


tal tecnologfa, al igual quo los efectos
cundarios da seuna mayor producci6n de yuca

cidn del ague par la 

(eros1dn del suelo y contaminaproduccidn 
de almid6n). Finalmente, so discute la
futura investigaci6n agroecondmica do Is yuca en Is reg16n. [CIAT]
 

23776 RODRIGUEZ, F. 1983. 0402
Desarrollo de tecnologfas apropiadas para el
procesamiento de yuca 
en las fireas 
rurales colombianas. 
 In SemInario
Avanzado de Tecnologfa de AlImentos, 
4o., Bogoth, Colombia, 1983.
Anales. Bogotfi, 
 Instituto de Investigaciones Tecnol6gicas. Serie
Reuniones Cientificas. pp.422-425. Esp.
 

Yuca. Procesamiento. Aspectos socioecon6micos. Almid6n do yuca. Industrializaci6n. Desarrollo. Colombia.
 

So describe el contexto general dentro del cua] ha ocurrido el desarrollo
tecnol6gico del 
sector agricola colomblano, 
pars explicar, a manora de
ejemplo, Ins posibilidades quo 
oxisten de industrializaci6n de
las regiones andina Is yuca on
y de in costa. So esbozan brevemente algunas
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alternativas que se han estudiado para mejorar el proceso de 
industriali
zaci6n do la yuca. [CIAT]
 

0403
 
25533 SAKUBU, J. 1984. Point sur les plantes a racines~et tubercules
 

amylacges au Burundi. (Plantas de rafces y tubdrculos amilfceos en
 
Burundi). In Workshop on Processing Technologies for Cassava and other
 
Tropical Roots and Tubers in Africa, Abidjan, Ivory Coast, 1983.
 
Praceedings. Rome, Food and 
Agriculture Organization of the United
 

. Natons.-v.2,pp.95-111..Fr..........
 

Yuca. Cultivos do ralces. Producci6n. Pdrdidas poscosecha. Productividad.
 
Nutrici6n humans. Procesamiento. Trozos do yuca. Harina de yuca. Pastas de
 
yuca. Economfa. Investigaci6n. Cultivares. Fermentaci6n. 
Enriquecimiento
 
proteinico. Burundi.
 

Se presents la situaci6n de Ins cultivos do ralces y tubdrculos en Burundi.
 
Se discuten su producc16n, rendimiento, pdrdidas poscosecha, precios y con
tribuci6n nutritiva en la alimentaci6n humana (30, 11 y 9Z al consumo de
 
calorhs, proteinas y grasas, resp.), en relaci6n con cereales, legumino
ss, oleaginosas, bananos y otros. Se analiza Is tecnologla de la yuca y
 
se describen los procesos par is producci6n de trozos, harina y pastas.

Se indican las prioridades de investigaci6n sobre is yuca y la batata y se
 
presenta el proyecto para el enriquecimiento proteinico do la yuca y su uso
 
en la alimentaci6n humana y animal. [CIAT]
 

0404
 
2&563 SARIAPHUTI, Y. 1984. Subsidiary food crop (cassava) in Thailand.
 

(Cultivo alimenticio subsidiario (yuca) en Tailandia]. 
 In Workshop on'
 
Processing Technologies for Cassava and other Tropical Roots and Tubers
 
in Africa, Abidjan, Ivory Coast, 1983. Proceedings. Rome, Food and
 
Agriculture Organization of the United Nations. v.2,pp.447-467. Ingl.
 

Yuca. Producc16u. Consumo. Cultivares. Yuca dulce. 
Yuca amarga. Nutrici6n
 
animal. Nutrici6n humana. Almid6n de yuca. Harina de yuca. Trozos de yuca.
 
Pelets. Alcohol. Desarrollo. Mercadeo. Comerclo. PrecLios. Tailandia.
 

Se presents Ia situaci6n de la yuca en Tailandia. Aunquo no es el mayor
 
productor do yuca el on t6rminos do
en tmundo, cantidad exportada es el
 
primero. Se dan datos do producc16n, oferta y demands, var. usadas y

producci6n do harina, almid6n, trozos y pelets. Se presents un proyecto
 
pars la producci6n de alcohol y so indican 
las politicas gubernamentales
 
para superar los limitantes de producci6n, mercadeo y comercio. [CIAT]
 

0405
 
25702 
 SARHA, J.S.; PAULINO, L.A. 1986. Trends In the production and use
 

of cassava and other selected food crops in tropical Asia. (Tendencias
 
en la producci6n 
y uso de la yuca y otros cultivos alimenticios
 
seleccionados en Asia tropical). 
 In Regional Workshop on Cassava in
 
Asia, its Potential and Research Development Needs, Bangkok, Thailand,
 
1984. Proceedings. 
Cali, Colombia, Centro Internaclonal de Agricultura
 
Tropical. pp.17-41. Ingl., Ilus. [International Food Policy Research
 
Inst., 1776 Massachusetts Avenue N.W., Washington D.C. 20036,0, USA]
 

Yuca. Producci6n. Cultivos do ralces. Cereales. Uses. Comercio. 
Consumo.
 
Asia.
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Se presentan y discuten 
datos sobre la producci6n y 
uso de yuca, otros
cultivos 
de rafces y tub~rculos 
y granos alimenticios 
en Asia tropical,
cubriendo el perlodo 
1961-82; tambi6n 
se dan datos globales. Con base en
estos datos so analiza el futuro de Ia yuca en 
la regi6n. [CIAT]
 

0406
25724 SINGH, R.B. 1986. 
 Past performance and future prospects of cassava
production in Asia and the Pacific region. 
 (Desempefio pasado y futuros
prospectos de ]a producci6n 
de yuca en Asia 
y enla regin dcl
.iPacfic°)'--Regional-
 Wrkshop n7Cassva-°fti-Asia 
' ts-Po'tential and
Research Development Needs, Bangkok, Thailand, 1984. 
Proceedings. Cali,
Colombia, Centro 
Internacional 
de Agricultura 
Tropical. pp.387-409.
Ingi., 
Res. Ingl. [Food & Agricultural Organization, Regional Office for
Asia & the Pacific, Maliwan Mansion, 
Phra Atit Road, Bangkok 10200,
 
Thailand]
 

Yuca. Producci6n. Productividad de 
rafces. Productividad. Economfa. Desarrollo. Usos. Consumo. Fertilizantes. Costos. Sistemas de cultivo. Asia.
 

Se analizan Is producc16n, productividad y fren con yuca en 
26 palses de is
regi6n asifitica-pacifica desde 1973-83. 
Esta regi6n responde por cerca del
38% de la yuca producida en el mundo. 
La producci6n regional aument6 a una
alta tasa de crecimiento anual 
de 7.4% durante cste perfodo, contra una
tasa de crecimiento ccro en el 
resto del mundo. Cerca del 
70% del aumento
en is producci6n se ntribuy6 a un eumento en al drea y el restante 30% 
a un
aumento en el 
rendimiento. Sin embargo, la 
tasa do crecimiento de la producci6n de yuca ha disminuldo en afios recientes. 
 Los mayores limitantes do
is producci6n son las restricciones del mercado, precios y apoyo institucional inadecuados, baja productividad en condiciones de temporal, base do
germoplasma estrecha, 
falta de var. altas 
en rendimiento, tolerantes al
estris y ampliamente adaptadas, aplicsci6n inadccuada y manejo ineficiente
de fertilizantes y agua, y falta de tecnologfa apropiada para las condiciones de bajos insumos. Adem9s de ser un 
alimento b9sico importante, especialmente on greas marginales, Is yuca podria emerger como 
una importante

fuente de alimento para animales pars cumplir 
con los requisitos de una
rfpida expans16n de In producci6n animal 
en la regi6n. Sin embargo, esto
dependerg en gran medida de Is competitividad de los precios do la yuca con
los de los granos. Un incremento en Is productividad y una reducc16n 
en
los costos de producc16n por unidad son 
los enfoques m5s factibles para
aumentar is competitividad de 
In yuca. Aimid6n, dulcificantes, gasohol y
SCP son otros productos de la yuca. 
 Pero hasta shorn in producci6n comercial de estos productos, 
a excepci6n del almid6n, no es muy econ6mica. De
ahl, que se necesite investigaci6n adicional pars diversificar Is 
utilizaci6n de las ralces de yuca. Ademfs, las pollticas econ6micas, agrfcolas y
nutricionales reIncionadas con is 
yuca deberian estar bajo continua revisi6n pars obtener lo major de este excepclonal cultivo de rafz. 
(RA-CIAT]
 

0407
25546 SMITH, K. 1984. Thailand country report on cassava. (Informe de

Tailandia 
sobre yuca). In Workshop 
on Processing Technologies for
Cassava and other Tropical Roots and Tubers 
in Africa, Abidjan, Ivory
Coast, 
1983. Proceedings. Rome, Food and Agriculture Organization of the
 
United Nations. v.2,pp.213-234. Ingl., 
Ilus.
 

Yuca. Yuca dulce. 
Yuca amarga. Cultivares. 
Producci6n. Procesamiento,
Trozos de yuca. Pelets. Procesamiento 
on pequefia escala. Industrializaci6n.
Tapiocas. Almid6n de yuca. MSG. 
Precios. Mercadeo. Aspectos socioecon6mi
cos. Economfa. Investigaci6n. Desarrollo. Tailandia.
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Se presenta Is situaci6n de is yuca en Tailandia. Es el segundo cultivo
 
m~s importante econ6micamence despu~s del arroz, y ha tonido un enorme im
pacto socioecon6mico y politico en el pais. La mayorfa do Ia yuca se
 
process en pelets, 
trozos de yuca, almid6n y glutamato de monosodia. Todos
 
los pelets y trozos se exportan; del almid6n, 60% se exporta y 40% 
so usa
 
pars consumo domdstico. Aunque la mayoria do las var. usadas son 
amargas, 
puesto que las raices son procesadas, hay aigunas var. dulces como Ha Na 
Tee y Yod Daeng quo se cultivan en pequefla escala para consumo humano. Sc 
dan datos de producci6n de yuca fresca y procesada, exportaciones e impor
taciones, precios y consumo. Se mencionan los institutos y unversidades 
qu sii6i .. utilizaol-pjrocesamiento y 
ci6n do ia yuca con el fin de diversificar el mercado y los usos de la
 
yuca, al igual que los proyectos que estgn ejecutando. [CIAT]
 

0408
 
25274 STEGHART, P.D.; WHOLEY, D.W. 1984. A factory concept for
 

integrated cassava processing operations: supporting and background
 
information on the production of cassava 
chips. (Un concepto de fbrica
 
para las operacinnes del procesamiento integrado do yuca: informaci6n de
 
apoyo y antecedentes de la producc16n do trozos de yuca). Vienna, United
 
Nations Industrial Development Organization. UNIDO/IO/R.123. v.2,124p.
 
Ingl., 233 Refs., Ilus.
 

Yuca. Trozos do yuca. Pelets. Producci6n. Cosecha. Equipo agricola. Ralces.
 
Pelado. Distribuci6n. Almacenamiento. Necanizaci6n. Secamiento 
al sol.
 
Economfa. Coates. Gaplek. Toxicidad. Nutrici6n animal. Nutrici6n humans.
 
Tailandia. Indonesia.
 

Se presents un proyecto para definir los requerimientos pars trozos de yuca
 
seca de alta calidad y pars recomendar los mejoros medios pars alcanzar su
 
producci6n y suministro. Se revisan las prfcticas actuales 
de producci6n
 
de trozos y pelets on cuanto a cosecha, preparaci6n de las raices,
 
transporte y almacenamiento de las mismas, procedimientos pars la
 
elaboraci6n de trozos (tdcnicas manuales y de producci6n mecfnicas on gran

escala), prfcticas de socamiento do trozos en pequefia y gran escala
 
mediante socamiento natural, elaboraci6n de pelets partir de de
a trozos 

yuca y astfindares de calidad y su 
control. Se discuten .spectos econ6micos
 
de Is producci6n de trozos y pelets para los casos 
do Tailandia a 
Indonesia. [CIAT] 

0409
 
25273 STEGHART, P.B.; WIIOLEY, D.W. 
 1984. A factory concept for integrated
 

cassava processing operations: the material chips;
raw cassava 

production 
 systems, quality criteria and techno-economic factors.
 
(Un concepto industrial pars las operaciones del procesamiento integrado

de yuca: ia materla prima, trozos de yuca; sistemas de producci6n,
 
criuerios de calidad y factores t6cnicos y econ6micos). Vienna, United
 
Nations Industrial Development Organization. UNIDO/IO.582. v.l,137p.
 
Ingl., Res. Ingl., 233 Refs.
 

Yuca. Produccin. Uses. Toxicidad. Valor nutritive. 
Comercio. Procesamien
to. Economa. Aspectos socioecon6micos. Trozos do yuca. Distribuci6n. Alma
cenamiento. Ffbricas. Desarrollo. Industrializaci6n. Secamiento. Secamiento
 
al sol. Contenido de agua. Contenido de almid6n. Contenido do fibra. Conte
nido de ceniza. Pelets.
 

Se presents un proyecto pars definir los requerimientos pars trozos de yuca
 
seca do alta calidad sptos y pars 
una ffbrica quo produzca alimentos pars
 
consume humano y otros productos, y pars recomendar los mejores medios
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practicos para alcanzar su producc16n y suministro. So discuten on detalle 
los antecedentes pars el desarrollo de Ia yuca, los factores tCcnicos y 
econ6micos, estudlos de casos y viabilidad econ6mica de los sistemas do 
producci6n. So presentan las t6cnicas do produccl6n de trozos recomenda
das, considerariines agrfcolas, operaciones poscosecha, m6todos do produc
c16n v secamlento do trozos en pequeia y gran escala y manejo y almacena
miento de t ro"'os. So discuten ]as consideraclones do calidad y los estan
dares para los trozos de yuca on cuanto a tamafio y forma, compolci 6n qul
mica, contaminaciln mtcrobiana y con matertas extrafias, toxicldad de 1ICNy 
caracteristicas ffsica; externas. So analiza la rolaci6n entre liacalidad 
do los trozos v el producto procesadn y se presentan resultados de anialisis 
de lab. do muestras de trozos: obtenida,; on Asia surortental. ICIAT' 

0410 
25705 SUBRAM,\NIAN, S.R. 1986. Cassava in the agricuiltiral economy of 

India. (La yuca en Ia economfa agricola de India). IliRegional Workshop 
on Cassava in Asia, its Potential and Research l)evelopment Needs, 
Bangkok, Thailand, 1984. l'roceedings. (:all, Colombia, Centro Internaclo
nal de Agricultura Tropical. pp.65- 7 

2. Ing] ., 6 Ref. [Centre for Agri
cultural 6 Rural lcvelopment Studies, Ta il Nadu Agricultural Univ., 
Coimbatore 6410O3, India] 

Yuca. Producci6n. iatos eotadstlicos. l'roductividad. Mercadeo. Costos. Pre
cios. Ingresos. Tapioca perlada. Almid6n do yuca. Utilizaci6n do resitduos. 
Ganado. Allmentos v alimentaci6n animal. Mano de obra. Riego. Trozos do 
yuca. India. 

Se prosenta la situaciln de Ia yuca en India. El area sembrada con yuca 
s6lo repruosenta un 0.27 ielI area cultivable del pais y se localiza princi
paliente en lo: estados del ;ur, Kerala y Tamil Nadu. Se analizan la pro
diuccl6n, el mercadeo, el procesamento v la mano de obra, y so suglere Ia 
Integraci6n do las etapas de producct6n y procesamlento . Se incluyen datos 
de producciln, 5rea sembrada v rendilmiento (1967-82) on el pais y on los 
estados arriba menclonados; se presentan tambin costos de producci6n para 
lN79. [('AT] 

0411
 
24419 SI'1)ERI NTEND:*NCIA DO 1FSENVOIVIM1:NTO DA AMAZONIA. BRAS1,. 1983.
 

Avaliacao da safra de mandloca. (Evaluaci6n de la producc 6n de yuca).
 
In . Avuliacao da safra 1981/1982 de arroz, milio, feijao, 
mandtoca cultivatos na reglao norte. Bel6m-t'A, Brasil, Departamento de 
Setores Irodutiwy s. pp.51-63. 'ort., Ilus. 

Yuca. 'roducci6n. Costos. Prouictividad. Brasi1. 

So anali;::a el ciclo de cooecha de yuca de 1981-82 on Ia regi6n norte brasi
leri (Rtdonli, Acre, Para, Amazonas , Amap.1 v Roraima), previo analIsis de 
!os cit~le do cuIl ivos anteriores. La regi~n nortu participo coil el 13.7,t 
,o la I'rofil'cirjn novtional de yuca en la co;eclia (It 1981-82. Los princi
paleso produetrvos en la regin fueron los Fstados de l'arii y Amazonas (77,).
LI wavor rtiiimiint, de la regl6n (17,397 kg/ha ) ;e obtuvo on el Estado de 
Rodon ia. I,.' al izalila ui6n, rendimiento, el irca cosechada, losproduc el 
principal e' t1,'icipl , productor';O, las cond lcones climiticas, 1Iademanda 
de servici,'s mecai ;i(dOs, allo (IL' bra, costos de producct6n, mercados y 
preilccliii tie lti ia pala c'ada est;ido. So pieseltan lansperspectivas pala
lI cosechl de 1982-8 1 en 1iiregi6n. [CIAT] 
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0412 
24416 SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AIAZONIA. 
BRASIL. 1982. 

Avaliacao da safra da mandioca. (Evaluaci6n de In producci6n do yuca). 
In Avaliacao da safra 1980/81 do arroz, feijao, mandioca e
 
miho, cultivados na regiao norte. Be]6m-PA, Brasil, Departamento do
 
Setores Produtivos. pp.57-83. Port., Ilus.
 

Yuca. Producci6n. Costos. Productividad. Brasil.
 

Sc analiza el ciclo do cosecha do yuca de 
1980-81 el In regi6n norte bra
silera (Rodonia, Acre, Parai, Amazonas, Amapi y Roraima), previo an~lisis do 
los ci los de cultivos anteriores. La regi6n norte particip6 con el 12.2% 
de la producci6n nacional le yuca oil la cosecha de ese dio. Los princl
pales oroductores en la regl6n fueron los Estados do Para (49.4%), Amazonas 
(27.3%) y Rodonia (12.9). So analizan ia produccin, el rendimiento, el 
area cssechada, ]s; principales municipios productores, las condiciones 
cliiasticas, li demanda do servicios mecanlzados, mano de obra, costos do 
producci6n, mercados y producci6n do farina para cada estado. Se presentan 
las perspectivas para In cosecha do 1981-82 en la reg16n. [CAT] 

0413 
25562 TCIIIENGUE, F. 1984. Transformation industrielle o artisanale du 

manioc et autres tubercules au Cameroun. (Transformacl6n industrial o 
artesanal do ia yuca y otros tub6r:ulos en Camerfn). In Workshop on 
Processing Technologies for Cassava aid other Tropical Roots and Tubers 
in Africa, A! djan, Ivory Coast, 1983. Proceedings. Rome, Food and 

U
nAgri c,iture Organi zation of the ited Nations. v.2,pp.445-446. Fr. 

YUCa. l'roces;arSionto. Procsani ento en pequeiia escala. Precios. CamerOn.
 
Se presevtr; ci procesamiento de li yi'ca en Camern. La mayora del
 

procesamiento es Ilevado a cabo por pequeos artesanos. 
 EI Centre National 
d'Etudes i d'Exp r inent itont du Machinisme Agricole y el Centre 
dI'Assistance aux Petite,,: et Moyennes Entreprises estin trabajando on el 
estudo v disc do adaptadas.de maquinas [CIAT] 

0414 
15709 TITAI'IWATANAKUN, B. 1986. Cassava In the agricultural economy of 

Thal land. (l.a yuca er In economfa igrfcola do Tallandia). In Regional
Workshop on Cassava In Asia, Its Potential and Research Development 
Needs, Bangkok, Thail;nd, 1984. Proceedings. Call, Colombia, Centro 
Internacional do Agri(ultuira Tropical. pp.131-151. Ingl., Res. Ingl., 20 
Refs., ]iius. [Dept. of AgIicuiltural Economics, Faculty of Economics & 
Business Admtnistrat ion, Kasetsnart Univ., Bangkhen, Bangkok 9, Thailand] 

Yuca. ProdilicfOtln. Productividad. Procesamiento. Trozos de yuca. 'Imid6n de 
,vuca. PI lets. Cowtos. Mercadeo. Consuiso. Usos. Productos alimenticios. MSG. 
Textiles. ndustrin del papel. Comercio. Preclos. Tailandia. 

S(,presenti el nercado internaclonal del almid&n do yuca y do la yuca seca 
para alIironLtaci(in animal. El1 coaoercio del almidin de yuca so analiza 
dentr dt-1 'ontext;, de In produ'ciel local, oxportaci'nes, importaciones y
cnil;nlino ell i .'I'. , ip(', Taiwain y pafses do li Counidad Econ6mica 
iuropen . Se discuto o uste deIn yuca seca en li alimentacti6n animal en c 
n rcado ilnt(lonei enal , considerals.do, la demanda de carie y otros productos 
alnil: s, eli 1 o.( IU in ales; que se alirlentan con racJone- comerciales 
me!c'ladas, v el preclo do lIa yuca en r laci6n coil otros ingredientes do 
,ilimentos ;anmales;. SIAT] 
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0415 
25766 lUGWU,B.O. 1985. The problem of inadequate supply of raw cassava 

for industrial cassava processing: a case study of the Nigerian Root 
Crops Production Company, Enugu, Nigeria. (El problema ie Inadecuada 
oferta de yuca cruda para cl procesamiento Industrial de la yuca: un 
estudlo tie case de Ia Compafifa Nigerlana tie l'rodurci6n do Cultivos do 
Rafccs, Enugu, Nigeria). Agricultural Systems 18(3): 155-170. Ingl., 
Res. Ingl. , 17 Refs. [National Root Crops Research Inst. , lmudtke, 
iTmiahia, Nigeria] 

Yuca. Econonifa. Ilroducci6.n. Precios. DIstriflici6n. Mano de obra. 
Phena-occu,. Mononvchells. Ousarrollo. Procesamiento. Nigeria. 

So presentan la, razones quo ojustifican el eatablecimiento de la '-,npaira 
Nigerian- ti l'roducci6n tie CultIVOs de Rarces on iinigu, l a Coipafila no 
puede operar a capacidad total debido a la esascz do ralces de yuca para 
procesar. Se hentifican ls factores Cie ocasionan el abastecimiento ina
decuado do yuca crudaita Ila (,ompe a y se p roponenosoluciones. Pare propa
gal los benoficios do eate proyecto a los agrlcil tore, on pequefia escaa, 
come tambitin para minim :,ar cl probl uma del suministro de reces tie yuca, 
se sugiere que la Compaifa organice a estos iqgricultore 0l011)0 coitrotlstas 
(medlante airtora t6cnica v el smininstro do estaca, de yuca mejorada, y 
ayudandoles a obtener crudito para Ia produccian) v los antine a proveer per 
io mnos el 5W7' tie sus requerimentos ie races. IRA-CIAT 

0416I
 
25526 WORKSIOP ON iIROCESSIN; 'I'E*:IINOI. (;II.S FoR CASSAVA AND OTHER TROPICAL, 

ROOTS AND TI IFP'S IN AFRICA, ABI).IAN , IVIRY COAST, 1983. Proceedings. 
(Actas). Rome, Food and Agriculture Organization of the United Nations. 
v.l,82p. v.2,pp.83-510. Ingl., Fr., 1l11s. 

Yuca. Procesamiento. Industrializaci n. "lecnologfa. Economfa . ComercIo. 
Uses. Nut rici6n animaI . Cil tivo. ;arl . 1la,-inas compuestas. Productos tie Ia 
panificac I6n. Almid6n de yuca. AIcol . Africa. 

So realizA, ona reuni6n ie trabajo sebre las tccnolog s do procosariento de 
yuca v orras raiices v tubrculos tropIcales en Africa. lios objetivos 
fleron 1) ieiiiilr % ditseminar conOcimnlt os y experienclas recienternente 
adquirides en ciianto a alMaerenariento y procesaimento nmecanicado v ildus
trial en pequelia escala para yuca v otras ralcus Y tubrculos troeaticIcs de 
Africa, co1n,o tambi6in evaluar Ia rentabtliiIdd econ6mica do estas tocnicas de 
procesamiento; 2) dtinir tecnologfas aproptadas para la producci6n indus
trial tie prep.iriciones culinarlas Iicales, ron el fin tie ebteier productos 
mas ftctles de utilizar; 3) definir las necesidades de transferoeicia de 
tecoologia a nicel de alda o a nivel industrial; 4) estdiar (l use do 
harina Y alnid6n de tiib6rculos/ralcs oa harinas cempueesta; para propsitos
de panificicicn. Los atticulos presenii ,s on esta reuni6n do t rabajo se 
registran individualmente dentro de esta misma puhlicac IAn bajo los si
guientes no. conseciitivos: 0243, 0244, 0251, 301I, 1)18, 031C, 0326, 0328, 
0331, 0332, 0331, 0334, 0335, 0330, 0337, 0338, 0340, 0141, 034?, 0344, 
0348, (1351, 0352, 0358, 0368, 0379, O180, 1385, 138h, 0389), 0392, 0393, 
0394, 0398, 0403, 04(04, 0407, 10413 y 0418. [CIAT] 

04 17 
25573 WRI;ItT, M. 1984. Tttpioca-elt ions to pressing problems. (Yuca 

soluclones a problemas apremiantes) . Bangkok Bank Monthly Review 
25(11) :450-4 55. 1ngI . , I Ius. 
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Yuca. Producci6n. Comercto. Mercadoo. Precios. Economfa. Trozos de vuca.
 
Pelets. Ilarina de yuca. Desarrollo. Tallandia.
 

En 1978, los pelets de yuca sobrepasaron el arroz on Tailandia para conver
tirse 
 cn el mayor productor do divisas con un total de 2xportaciones do
 
yuca (pelets, 
 harna, trozos) estimado on 6.03 TM en 1984. Tailandia es el
 
mayor exportador de yuca con Ia mayor proporcl6n dirigida a los palses de
 
la Comunidad Econ6mica Europua. 
 Francia se ha visto muy afectada por la
 
impcrtaci in de vuca ii alimento animal relativamente econlmico, hacia Is
 
Comunidad Econ6mico npi'n. y ha 
 usado so influencia para restringir las
 
imlp:taclones do vL l'In !982, Tailandia y la Comunidad Econ6mica Europea

fijaron cuoias de importaci6n de aprox. 5 TM/afio con un impuesto do impor
tacl6n do 67'. las futuras polticas tallandesas deberfan enfatizar en la
 
importancta de] mejoramiento do la calidad, se deberfan construir facili
dadhs; de ahmacenamiento pars permitir a los agricultores y fabricantes mi
nimi;!ar pirdidas, se deberlan buscar nuevos mercados para exportar e iden
tificar cultIvos sustitutos. [World Agricultural Economics and Rural
 
Sociologv Astracts-CIA'I]
 

0418 
5564 YEO, G. 1984. Le plan manioc et le projet agro-industriel de
 

Tolimod i . (:1* plan yuca y el proyecto agroindustrial do Toumodi). In
 
Workshop on P'rocessing Technologies for Cassava and other Trrpical Roots
 
and Tubers in Africa, Abidjan, Ivory Coast, 1983. Proceedings. Rome, 
Food ..nd Agriculture Organization of the United Nations. 
v.2,pp.469-484. Fr. 

Yucna. Produccitii. Pesarrollo. Programas dio yuc;.. Cultivo. Economfa. Ilsos.
 
Mlucanizacin. trocesamiento. Costa do Marfil.
 

Se presontan y disouten el plan yuca y el proyecto agroindustrial do 
Toumodi, Costa de Marfil. Los obJetivos bsicos de ambos son el mejora-
Miiato diL'I VUltivi dI la yuca y el establecimlento do una agroindustria 
para so procesamionte, normal i:ando asT la demanda y estabilizando el pre
cii. Se analizan so ejecuciln. dificultades, esfuerzos, logros y la in
vesttgacciln realizsada. ICIAT]
 

V6ase ademas 	 0229 n235 0243 0251 0294 0297 0308 
0320 0326 0331 0334 0337 0338 0340 
0342 0421 0423 

KO0 OTROS ASPECTOS ASOCIAIOS 

KOI (ultivos de Rotaci6n e Intercalados 

0419 
25757 ASIIOKAN, P.K.; NAIR, R.V.; SUDIIAKARA, K. 1985. Studies on cassava

legur,! init-rcropping systems for the Oxisols of Kerala State, India. 
-.
sttdios (ieIns sistemas dL cultivos intercalados yuca-leguminosas pars
 

los Oxisoles on el Estado do Kerala, India). Tropical Agriculture

(Trinidad) 62(4):313-318. Tngl., Res. Ingl., 9 Refs., Ilus. [College of 
ilorticulture, P.O. Vellanikkara 6,90 654, Trichur, Kerala, India] 

Yuca. Cultivos intercalados. Cultivares. Frijol. Leguminosas. Productividad
 
de rafces. I'roductividad. Caracteristicas agron6micas. Angliis del suelo. 
N. P. K. Costos. Economia. Datos pluviom6tricos. Desyerba. India.
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Se Ilev6 a cabo on expt. do campo en 
la U. Agricola de Kerala, India, para
 
comparar el comportamiento de 5 leguminosas (caupf, man!, Vigna radlata,
Vin mungo y soya) on asociaci6n con yuca. l.os resultados de 3 afios 
mostraron que el caupf puede ser el cultivo m5s remunerativo on asociaci6n
 
con la yuca en Oxisoles (suelos lateriticos) similares, alta
con 

precipitaci6n, de los tr6picos h~tredos. Los rendimientos de la yuca en
monocultivo y en cultivo mixto fueron similares. El costo do desyc-ba
podrfa roducirse en aprox. un 50% sembrando caupf como cultivo intercalado 
con la yuca. El agotamlento do la MO fue lento on parceas asocladas. Los 
contenidos do N total y P y K disponible fueron mayores en parcelas

asociadas. La altura, el no. de hojas, el no. do ralcos y so contenido do
MS do las plantas de yuca no fueron influenciados slgnificativamente por 
los cultivos asoclados. [RA-CIAT]
 

0420
23773 LEDUC, 1. 1980. Culture do manioc sur los tests binomes. (Cultlvo

do la yuca en pruebas blnomlaes). In Liaison recherche.
Developpement I)ESSA/ARSO; rechercheLi de systemes stables de cultures 
vivrieres dans le Sud-Ouest. R6sultats de a campagne 1979. Abidjan,
Cote d'Ivoire, institut do Recherches AgronomIques Tropicales et des 
Cultures Vivrieres. pp.17,68-90,143-145,183. Fr., 7 Refs.
 

Yuca. Cultivares. Cultivo. 
Sistemas de cultivo. Naiz. Arroz. 
Productividad
 
do raices. Practicas ie conservaci6n del suelo. Costa do Marfil. 

En el suroccIdente de la Costa de Marfil, on la regiones de Zagne, San

Pedro y Tabou, 
 se hicieron varios ensayos do proteccl6n del suelo en
1978-79, con diferentes sistemas de cultivo, los cuales incluyeron yuca
var. CB. l.a yuca no tuvo un efecto represivo sobre el arroz. La var. CB 
no fue muy aproclada por los agricultores; prefieren li local Bonoua. Los
rendimientos prom. do 
 la yuca on las pruebas con arroz, malz y otros 
cultivos para las regiones de Zagne, 
San Pedro y Tabou fuoron 4.35, 22.57 y

13.30 t/ha, resp. (CIAT] 

0421
 
22863 MOHANKUMAR, C.R. 1982. Intercropping cassava with groundnut.


(Cultivo intercalado do yuca y manf). 
 In Central Tuber Crops Research
 
Institute. Summary report: l.ab to Land Programme Phase 1-1979-82.
 
Trivandrum, India. Publication no.2. pp.23-24. Ingl., Ilus. 

Yuca. Cultivos Intercalados. Man!. Cultivo. Fertilizantes. N. P. K. Pro
ductividad. Ingresos. India.
 

Se descrthen brevemente la metodologfa y los resultados do la siembra do 
yuca Intercalada con man! on Kerala, India, bajo el programa del Lab. al

Campo, adelantado duranto 1979-82 
 en las aldeas de Karippur, Manappuram,

Munchirai y Gaj. Patti. Ei rendimiento de yuca do los hibridos Sree
Visakham y 
 Sree Saliva para las 4 localidades oscil6 entre 22.94-27.98 t/ha,
 
con 
 on prom. de 25.50 t/ha, y el rendimiento de man!, entre 440-817 kg/ha,

con on 
 prom. de 617 kg/ha, lo cual permiti6 aumentar los ingresos prom. e

incrementar 
 en on 50% ]a mano do obra. l.a Incorporaci6n do la leguminosa
P' el sistema de cultivo tambl6n ayud6 al mantenimiento do la productividad 
del suelo. [CIAT] 

0422 
25215 RAO, M.R.; MORCADO, L.II. 1985. Consorciacao coin a cultura da 

mandloca no Nordeste do Brasil; resultados atuais e perspectivas para
futuras pesquisas. (Asoclaci6n con el cultivo 
do yuca en el nordeste
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del Brasil; resultados actuales y perspectivas para futuras investiga
ciones). Petrolina-PE, Brasil, Empress Brasileira de Pesquisa Agrope
cugria. Centro de Pesquisa Agropecugria do Tr6pico Semi-Arido. Docu2
mentos no.32. 2p. Port., Res. Port., Ingl., 12 Refs., flus. [Centro de
 
Pesquisa Agropecufria do Tr6pico Semi-Arldo, 
Caixa Postal 23, 56.300
 
Petrolina-PE, Brasil]
 

Yuca. Sistemes de 
cultivo. Cultivos intercalados. Siembra. Espaciamiento.
Fertilizantes-N. -P. -K. Cosecha. Registro del-tiempo., Maz.Frijol. Caupi.:°: 

Brasil.
 

Se revisan los sistemas tradicionales de siembra y algunos resultados
 
exptl., ast coma las 
perspectivas para el mejoramiento de los sistemas de
 
asociaci6n a de La so
base yuca. yuca asocia principalmente con maiz,
 
frIjol o caupi, individual o conjuntamente. La ventaja de la asociaci6n de
 
este cultivo on sistemas diferentes oscil6 entre 80-100%, en comparaci6n
 
con el monocultivo. La yuca sembrada en hileras dobles 
(2.00 x 0.60 x 0.60
 
m) mejor6 el rendimiento de las asociaciones, pero ningdn estudio deter
min6 si este efecto podia obtenerse en hileras individueles con espacia
mientos mayores. Investigaciones futuras deberian incluir 
a) identifica
ci6n de genotipos compatibles para asociaci6n; b) definici6n de 
niveles y

m6todos pare la aplicaci6n de fertilizantes, especialmente en regiones de
 
buena precipitaci6n; c) efecto de ha asociaci6n en la 
incidencia de plagas
 
y enfermedades; d) identificeci6n de asociaciones alternas (soya, mani,

girasol y sorgo); e) posibilidad de asociar yuca cosechada a los 12 meses;
 
y f) comparaci6n de diferentes alternativas de sistemas de siombra, con
 
diferentes prhcticas y manejoe del suelo. 
[RA-CIAT]
 

0423
 
25506 WADE, M.K.; SANCHEZ, P.A. 1984. Productive potential of an annual
 

intercropping scheme in the Amazon. (Potencial productivo de un esquema

anual de cultivos intercalados en Amazonas). Field Crops Research
 
9(3-4):253-263. Ingl., Res. Ingl., 18 Refs., 
 llus. (North Carolina
 
State Univ., Dept. of Soil Science, Tropical Soils Pesearch Program,
 
P.O. Box 7619, Raleigh, NC 27695, USA]
 

Yuca. Cultivos intercalados. Cultivares. Caupf. Soya. Maiz, Arroz. Mani.
 
Siembra. Espaciamiento. Registro del tiompo. Fertilizantes. N. Economla.
 
Ingresos. Producc16n. Productividad do energla. Contenido protelnico. Pore.
 

Un sistoma de cultivos m6ltiplos, disefiado segdn el esquema de siombra
 
local tradiclonal, fue la base de un expt. realizado en un Paleudult Tipico
 
cerca a Yurimaguas, Pere. El sistema utiliz6 siembra Intercalada y de
 
relevo para producir 4 y 5 cultivos/afo en 2 aios consecutivos. So
 
cuantific6 el efecto de espaciamientos entre hileras de 1, 2 y 3 m 
en
 
cultivos con componentes altos (matz y yuca var. Huallagina), intercalados
 
con cultivos de corta estatura (soya y caup!) durante el primer eie y 
con
 
arroz seocano, mani y caupf en 
el segundo afio. Los testigos en monocultivo 

se sembraron simultfneamente con cade uno de los componentes del 
cultivo
 
intercalado. Tambidn so estudi6 el efecto de varies tasas de N en la /
productividid de cads patr6n do cultivo. A medida que se ampliaba el
 
espacio entre hileras, disminufan los rendimientos del malz y do la yuca, a
 
la voz qua aumentaban los rendimientos de los cultivos acompafiantes cortos.
 
El patr6n de intercalamiento do 1 m fue 30% mfs eficiente an la producci6n

do rendimientos de cultivo quo los correspondientes monocultivos, seg6.. 
se
 
midi6 con la relaci6n de equivalencia frea-tiempo (REAT = 1.3). Este
 
tratamiento tambi6n produjo ingresos, 
calories y proteInas con una tasa
 
igual o mayor quo be do los monocultivos en rotaci6n o la do los testigos
 
en monocultivo. Los intercalamientos de 2 y 3 m produjeron ingresos, 
ca
lories y protefnas con tasas similares 
a ]as do los monocultivos, y
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presentaron vaiores REAT cercanos a la unidad. Solamente el malz (en ambos
 
afios) y la soya (en el primer afio, sin nodulac16n) respondieron a las 
apitcaciones de N; estas tasas no afeetaron los valores REAT. La tasa de 
producci6n de lngru:;os, calorfas y protefnas mediante el sistema de Inter
calamiento aument6 con la adicl6n de N en el primer afio, m~s no asf du
rante el sogundo. Un sistema de cultivos m6ltiples, como el utilizado en 
este expt. (con un espaciamiento entre huleras de I m), serfa Hbol6gica, 
econ6mIca y nutricionalmente igual o mis productiv que los monocultivos 
correspondientes, v podrfa proporcionar otros beneficios, tales como una 
mayor estabilidad en los ingresos, presi6n reducida de malezas y suscepti
b)lidad reducida a la erosifn dl suelo. [RA-CIAT] 

0424
 
23068 XAVIER, J.-I.B.N.; NOGI;EIRA, 0...; SA SOBRINIIO, A.F. DE 1982. 

Handloca em rotacao con culturas de ciclo eurto (millio x feijao caupi).
[ia yuca en rotaci6n con cultivos de ciclo corto (maz x caupf)]. 

Mlanaus-AM, Brasil, Frrpresa Brasilvlra de Pesquisa Agropeouiria. Unidade 
io Execucao de lesquisa de Ambito Estadual de Manaus. Pesqulsa em 

Andamento no.35. 2p. Port. [IUnidado de Execucao de Pcsquisa de Ambito 
Estadual de Manaus, Caoxa Postal 1455, 69.000 Manaus-AN, Brasill 

Yuca. Sistmas d cultivo. Cultivos de rotac6n. Mazi. Caupl. Brasil. 

Para estudfar la convenencia dv las rotaiones de cultivo en las condi
ciones ffsicas v qufmiias del suelo (Manaus, Brasil), se evaluaron los 
siguientes tratamtentos: malz fLtr iizadi d4 frfjol ferttlizado + yuca, malz 
fertilizado + frfjo l fcrt1liz ad 4 yuca fertilizada; yuca fertl izada + 
Vuca, yuca + yuCa. Las cosechas tde maiz v frijol proporcionaron rendi
mientos de 24t)7 y 717 Ig/ha, resp., y la yuca present6 un crecimiento 6p
timo. [CIAT] 

V6ase ademms 0235 0239 0241 0242 0245 0246 0289 
029? 0)294 0298 0338 0360 0370 0371 
0374 0377 0378 0382 0383 C384 0399 
0401 
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Esta publicaci6n es producida por el 
Centro do Informaci6n sobre Yuca del 
CIAT. balo un proyecto especial finan-
ciado por el Centro Internacional de 
Investigaciones pare el Desarrollo y el 
CIAT. 

El CIATes una instiluci6n sinhnimode lucro 
dedicada al desarrollo agrlcola y econ6mico 
de las zones tropicales bajas. Su sede princi
pal se encuentra en un terreno de 522 hectA
reas, corcano a Cali, Colombia. Dicho terreno 
os propiedad del gobierno colombiano, el 
cual, on su calidad do anfitri6n, brinda apoyo 
a las actividades del CIAT. Este dispone,
igualmente, de dos subostaciones propiedad 
(FES)de la Fundaci6nQuilichao. pare la Educaci6n Superiorcon una extensi6n do 184 
hectreas,y Popay/n. con 73 hectireas, yde 
una subestaci6n do 30 hectAreas-CIAT-

Santa Rosa-- ubicada on torrenos cedidos 
por la Federaci6n do Arroceros do Colombia 
(FEDEARROZ), cerca a Villavicencio. Junto 
con ol Instituto Colombiano Agropecuario 
(ICAl. ol CIAT administra el Centro Nacional 
de Investigaciones Agropecuarias Carima
gua. de 22,000 hoctreas, en los Llanos 
Orientales y colabora con el mism) ICA on 
varies de sus otras estaciones experimenta
les en Colombia El CIAT tambin Ileve a cabo 
investigaciones en varies sedes do institu
ciones agricolas nacionales en otros palses 
do Amdrica Latina Los programas del CIAT 
son financiados por un grupo do donantes 
quo en su mayorla pertenecen al Grupo Con
sultivo pare la Invostigaci6n Agrlcola Interna
cional (CGIAR) Durante 1985 tales donantes 
son los gobiernos do Australia, 861gica, Bra
sil. CanadA, Espatla, Estados Unidos do Amdrice, Francia. Holanda, Italia. Jap6n. Mdxico. 
Noruega. el Reino Unido, la RepCblica Federal 
de Alemania. Ia Hepublica Popular do Ic 
China, Suecia y Suiza; el Banco Interameri
cano de Desarrollo (BID), el Banco Interns
cional pare Reconstruccibn y Fomento (BIRF); 
el Centro Internaciunal do Investigaciones 
pare el Desarrollo (CIID); Ia Comunidad Eco
n6mica Europea (CEE). el Fondo Internacional 
pare el Desarrollo Agricola (IFAD); Ia Funda
ci6n Ford, la Fundacitn Rockefeller; Ia Fun
dacibn W K Kellogg; y ol Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

La informaci6nylas conclusionescontenidas 
on esta publicaci6n no reflejan, necesaria
mente, el punto do vista do las entidadesmencionadas anteriormente. 

http:US$35.00
http:US$16.00
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INTRODUCCION 

Esta revista de resumenes analfticos, que reemplaza la anterior
cornbinaci6n de tarjetas de res'inenes y voldmenes acumulativos 
anuales, estd diseflada para proporcionar una gufa especializada de
]a literatUra inondial sobre la yuca (Manihot esculenta Crantz), con
la cual se diseninan los resultados de la investigaci6n y se registran
las actividades relacionadas con este coltivo. 

Los restimenes presentan inforniaci6n condensada sobrc artfculos
de revistas, folletos, informes inimeografiados. tesis, ianiUales y
otros materiales convencionales y no convencionales, clasificados en
grandes ireas teiniticas y con indices de autores y de materias para
facilitar so consulta. 

Coando se desee infornlaci6n retrospectiva y detallada sobre Ln 
tema especffico. el Centro tie Documentaci6n del CIAT puede efec
toar biisquedas bibliognificas mecanizadas de toda su colecci6n de
docuIentos. Como parte de este servicio. Cl usuario recibe los resti
ienes tie los articolos qUe corresponden a so irea de inters. El 

texto completo de cada articulo procesado por el Centro de Docu
mentaci6n se puede obtener por medio dl Servicio de Fotocopias. 

El Centro de DocUmentaci6n del CIAT tambi6n publica revistas
de resoinclics analfticos sobre frijol (Phascohs vulgaris L.) y pastos
tropicales. Otras publicaciones dedicadas a mantener a los Usuarios
informados sobre los avances tie la investigaci6n en sus respectivos
canipos,de investigaci6n son: THginas de Contenidlo, Yoca-Boletfn 
lInformativo (Cassava Newsletter), Pastos Tropicales - Boletfn Infor
inativo y lojas ie Frijol. 

iii 



ELEMENTOS DEL RESUMEN
 

Autorcs 	 Nt'mero consccutivo cn Afio de 
la rcvista (para uNo de publicaci6n

fndiccs)Tftulo
: dios! 	 original 

Nmero de accc- 0145 ._ Tftulo en 
so del documento -{19527 "IKEDIOBI, C.O.; ONY1fKE,7E -- 982. The use of linamarase inz -- espafiol.

(para pedidos de gari production. (Utilizaci6n de linamarasa para la producci6n de)-- oa 
fotocopia} gari). Process Biochemistry 17(4) :2-5. Ing. Res. Ingl. 12 Refs.. i las 

Ilus. [Dept. of/Biochemistry, Ahmdu Bllo Univ. Zaria,\igadicionales 

/ "\- " Direcci6n 

FuentC Idioma del Idioma del del autor 
docurnento resumen 

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


La destoxicaci6n de la yuca relacionada con la fermentaci6n depende de ia 

hidr61isis de la linamarasa end6gena de los gluc6sidos cianog6nicos compo
nentes. La adici6n de preparaciones de linamarasa ex6gena a Is yuca raspada 
en fermentaci6n no solamente sument6 la tasa y magnitud de destoxicaci6n 
sino que produjo tamblin gari con niveles inocuos de cianuro. Con una 
selecci6n preliminar de varios aislamientos de hongos por su capacidad para - Resumen 
sintetizr la linamarasa se obtuvo la identificaci6n de 2 hongos, 
Penicillium steckii y Aspergillus sydowi, capaces de producir esta enzima 

en cantidades comerciales. La utilizaci6n de linamarasa o de bongos produc
tores de linamarasa en la fermentaci6n de la yuca para la producci6n de 
gari puede ser una posibilidad interesantc. [RA-CIAT] 

Compendiador Traductor 



INSTRUCCIONES PARA EL USO DE LOS INDICES 

Los nineros que aparecen debajo de cada autor o materia en los in
dices respectivos, corresponden al orden consecutivo de los resgime
nes dentro de la revista, dicho nLimero estd ubicado en la parte
superior de cada resumen. 

En la ltinia revista del afio se incluyen los fndices acumulativos 
anuales de autores v de materias. 

Indices de Autores 

Sc utiliza para localizar los rescmenes cuando ya se conocen los 
autores personales o corporativos. Este indice incluye los nombres 
de todos los autores y coautores citados en la publicaci6n, ordena
dos alfabdticamente 

Indice de Materias 

Este fildice presenta una lista alfabtica de descriptores utilizados en
la investigaci6n de la yuca, muchos de los cuales estdn conibinados 
con otros descriptores para permitir la identificaci6n de tenas mds 
especificos: 
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DISPONIBILIDAD DE DOCUMENTOS
 

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

CIAT- Unidad de Conmunicaciones e Informaci6n
 
Servicio de Fotocopias
 
Apartado Acreo 6713
 
Cali, Colombia 

Los pedidos deben indicar cl mint'ero de acceso del documento (parte 
superior izqUierda de cada referencia) y no el nt'tnero consecutivo. 

Costo dc fotocopias: Col$5.00 por pigina cn Colombia m~is el 
costo del porte a6reo. 

US$0.20 por piigina para paises de Am6rica 
Latina, El Caribe. Asia y Africa, 
incluido cl porte arco. 

US$0.30 por p~igina para otros paises inclui
do el porte aerco. 

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

I. 	 Cheque en IJSS: A nombre del CIAT. girado contra un banco internacional de 
-stados Inidos. 

,
2. 	 Cheque en SCol.: A nombre del CIAT agrcgando elvalor de la cornisi6n 
bancaria. 

3. 	 Giro postal o hancario: A nombre del CIAT. anotando clararnente sus datos. 

4. 	 Cupones CIAT: [n unidadcs de JSS0.10 6 CoI55.00 se pueden adquirir en 
CIAT-Bibliotcca (personahncnte o por correo). 

5. 	 Cupones AGRINI1R: I)isponiblcs cn moneda local en las bibliotecas agricolas 
nacioitales o en las olicinas dcl Instituto Interamcricano dc Cooperaci6n para la 
Agricultura (II'A) en todos los paiscs de Am~rica L.atina y El Caribe. 

6. 	 Cupones I NISCO: Se pueden adquiriren las olicinas de laUNESCO en todos 
los paises. 

http:CoI55.00
http:Col$5.00


A0 BOTANICA, TAXONOMIA Y DISTRIBUCION GEOGRAFICA
 

25578 SNEEP, J.W.; DE BOON, A.C. 
0425
 
1984. Euphorbiaceae.(Euphorbiaceae).


Uitgaven van de Natuurwetenschappelijke Studiekring voor Suriname on de
Nederlandse Antillen 0(113):231-285. Ingl. 

Yuca; Hanihot; 
Anatomia de la planta; Identificacin; Manihot glaziovii;

Hanihot esculenta; Manihot carthagenonsis; Geografla de la planta.
 

Se presenta una descrlpci6n botAnica do la familia Euphorbiaceae y se dan
las claves taxon6micas para la identifleaci6n de los g6neros. 
A su vez, so
describen en detalle los g6neros Euphorbia, Pedilanthus, Phyllanthus,
Hargaritaria, Tragia, Dalechamria, Croton, Argythamnia, Cnldoscolus,Ricinus, Jatroba, Hanihot, Acalypiha, Bernardia, Adelia, |lippomane y Hura.Se describen tambi6n algunas de las especies indicando nombres vulgares ylugar de origen. Del g6nero Manihot so describen las espeoles H. esculenta,
M. glaziovii y H. carthagenensis. (CIAT) 

01426
25268 SPATH, 
C.D. 1973. Plant domestication: the 
case of Manihot


esculenta.(Domesticaci6n de plantas: el 
caso de Manihot esculenta).

Journal of the Steward Anthropological Society 5(1):45-69. 
Ingi., Res.
 
Ingl., 34 Refs., Ilus. 

Yuca; Ifistoria; Procesamiento; Geografia de la planta; Manihot; Yuoa dulce; 
Yuca amarga; Propagaci6n; Per6. 

Se anallza el problema de la domesticaci6n de la yuca. 
 Se esboza la
evidencia arqueol6gica disponible sobre el origen de la yuca on Am~rica del
Sur, particularmente la del 
PerG. La planta se discute on t6rminos de su
morfologla, habitat, condiciones de crecimiento y rendimiento. Se analizan
las posibles implicaciones y relaciones entre los sistemas de propagac16n dela planta y su domesticaci6n. Se enfatizan la domesticaci6n y la
intensificaci6n cultural. (CIAT) V6ase ademds 
0561 0594 0632
 



COO FISIOLOGIA DE LA PLANTA
 

0427
 
24746 EL-SHARKAWY, M.A.; COCK, J.H. 1985. The humidity factor in stomata. 

control and its effect on crop productivity. (El factor humedad en el
 
control emtom~tico y nu efecto en la productividad del cultivo). Cali,
 
Colombia, Centro Intornacional de Agricultura Tropical. 12p. Ingl., Res. 
Ingl., 25 Refs., flus. (ClAT. Apartado A6reo 6713, Call, Colombia)
 

Yuca; Requerimlentos lildrieos (planta); Estomas; D16xido do carbono;
 
Fotosintes;in; Cultivareon; Hojan; Colombia.
 

Reciente estudios de lab. sabre la respuesta do la yuca al d6ficit hidrico 
demostraron que la plantan cultivadas on macetas o on el campo, con y sin 
dtficit hidrico en el suelo, fueron may sensibles a cambios en Ia humedad 
atmosf6rica. Tanto la tasa de abnorci6n de C02 como la prdida do H20 
dLminuyeron mucho a medida que aumentaba la diferencia de presi6n de vapor 
(DPV). Dicha disminuci6n en la tana de intercambio gaseoso se as e16 con 
una reducci6n en la conductancia foliar en ausencla de cambios en el
 

potencial hldrico foliar. La marcada respuesta estomitica a cambios en la
 

DIV puede :er do par'ticular importancia para los cultivos perennes, tales 
como li yuca, los cuales tienen quo afrontap un largo periodo do sequla. En 
entas condiciornon, y en aunencia de respuesta estomAtica a la humedad, tanto 
la fotosintesnI como la trannpiraci6n continuarin con tasas relativamente 
altas hanta que, ne agate el agua disponlble on el suelo y el potenci '
hidrico foliar dencienda ha:ita el nivel roquerido para inducir el c lere de 
los ezntoman, memento en el cual tanto la fotosintesis como la transpiraci6n
 
tienden a cero. En tal caoo, la mayor parte de la p~rdida por transpiraci6n 

:e presentar, durante periodon de alta DPV y de una baja proporci6n de
 
fotosintesi:ti'anspiraci6n, lo que resulta en una escasa acumulaci6n do
 
MS/unidad de agua transpirada. Por otra parte, con una respuesta estom~tica 

directa a cambios on la humedad del aire, ne reducirA lentamente el agua
 

di ponible on el :iuelo, pue:to que l mayor parte de la ptrdida por 
transpiraci6n no presentari durante periodos diurnos cuandu la DPV es baja y 
la eficiencia de utilizaci6n hidrica en max. Con un periodo prolongado de
 
limitada agua on e suelo, urvimayor, eficiencia de utilizaci6n hidrica 
conducirS a una mayor acumulaci6n total del fotosintato durante el periodo 
do dtficit. De e:ta manera, el meeaninmo estomitico directo es ben6fico
 
para lon cultivos quo experimentan un largo periodo de :equip. Sin embargo,
 
sin condicioneo hidrican limitativas del suelo, o con solame, .e periodos
 
cortos de d6ficit hfdric en el suelo, la optimizaci6n de la e, iciencia de 
utilizaci6n h1rica no neria tan importante como la maxlmizaci6n do la 
fotosintenis y por conigulente, la productividad del cultivo. En estas 

condiciones, lon entomas no nennibles serian ventajosos. So presenta una 
hip6tesis que relaciona la nensibilidad entomitica con la densidad 
estomAtica, y se dincute a la luz de los m6todos de selecei6n de var. con 
productividad 6ptima en diferentea condiciones de humodad del aire y de 
disponibilidad de agu2 en el suelo. (RA-CIAT)
 

04 28 
25592 EL-SHARKAWY, M.A.; COCK, JD.; HERNANDEZ, A. DEL P. 1985. Stomata. 

responne to air humidity aria its relation to stomatal density in a wide 
range of warm clinate species. (Reapuesta estomitica a la humedad del 
aire y su relaci6n con la densidad estomitica en un amplio rango de 
esoacies de clima ellido). Photosynthenis Research 7:137-149. Ingl., 

Res. Ingl., 41 Hefs., Ilus. (CIAT, Apartado A6reo 6713, Call, Colombia) 

Yuca; Estcmas; Cultivare:;; Fotonintesi; Requerimientos hidricos (planta); 
Trassiraci6n; Colombia. 

A distintan diferencia de presi6n de vapor (DPV) de la hoja al aire se 
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observ6 el :rtercambio gaseoso de 19 especies ampliamente diferentes de
 
clima clido (incluida la yuca). En todas las especies los estomas 
tendieron a cerrarse a medida que aumentaba la DPV, dando como resultado una
disminuci6n on la fotosintesis ita. La reducci6n absoluta en la
conductancia foliar/unldad de Incremento on la DPV fue mayor en aquellas
especies que tenian una gran conductancia foliar a bajas DPV. So esperaria
bsto incluso si 
los estomas de todas las especies fueran igualmente
sensibies. Sin embargo, el porcentaje do reducchir en la fotosintesis neta 
(vtilizado como medida de la sensibilidad relativa do los estdas de las 
diferentes especies) tambi6n estuvo ostrechamente relacionado con la 
conductancia max. a uns baja DPV. La yu-a present6 la may. reducci6r on la 
tasa aparonte de fotosinteosis y en la conductancia foliar (85 y 86 por
ciento, reap.). De manera similar, la sensibilidad relativa de los 
estomas 
a cambios en la DPV estuvo estrechamente relacionada con la densidad
 
estomitica ponderada o con el "indice do apihamiento". Se presents la
 
hip6tesis de quo el 
cierre de los estomas a diferentes DPV estA relacionado 
con la evaporacl6n periestomAtica asociada con una gran resistencia entre la 
epidermis y el mea6filo, y con baja resistencia entre el aparato estotico 
y las c61ulas epid6rmicas. Dicha hip6tesis es consistente con la mayor
sensibilidad relativa de los estomas quo 
se encuentran en hojas con un alto 
indice do apiamiento. So discuten los resultados y la hip6tesis a la luz
 
de la seleeci6n pars la ottenci6n de una productividad 6ptima en diferentes
 
condiciones de HR y de disponlbilidad de agua en el suelo, mediante la
 
observaci6n de la densidad estomctica y la distrlbuci6n sobre los 2 lados de
 
la hoja. (RA-CIAT)
 

0429
 
26178 HOZYO, Y.; MEGAWATI, H.; WARGIONO, J. 
1984. Plant production and


potential productivity of cassava (Manihot esculenta Crantz). (Producci6n
de la planta y productividad potencial do 
la yuca). Bogor, Indonesia,

Central Research Institute for Food Crops. Contributions no.73. 20p.

Ingl., Res. Ingl., Indon., 7 Refs., Ilus. (Central Research Inst. for
 
Food Crops, Jalan Merdeka 99, Bogor, Indonesia)
 

Yuca; Cultivares; HoJa3; Area feliar; Luz; Fisiologia de la planta; Materia
 
seca; Ralces; Altura de la planta; Crecimiento; Indonesia.
 

Se investig6 !a producci6n de ]a plants y la productividad potencial de la
 
yuca durante las estaciones de crecimiento do 1981 y do 1982, en la finca
 
exptl. de Cikeumeuh, del Bogcr Research Institute for Food Crops

(Indonesia). Se midieron 
la producci6n de M y el crec'niento do raices 
tuberosss y se anpiizaron indices de producoifn do la 1 ita. La TCC y la
TAN presentaron valores elevados durante los estados de crecimiento do 
engrosamiento activo y de maduraci6n. 
Se observ6 el ajuste de orientaci6n 
do la lminar foliar. Este movimiento ajustaba la reeepci6n de radiaci6n 
solar incidente durante el dla. Las variaciones en el Angulo se 
describieron mediante los Angulos de 
inclinaci6n, subinclinaci6n y
direcei6n. So anaiz6 la productividad potencial do la yuca mediante la 
utilizaci6n do injertos que combinaban acodos y patrones de 2 cv. y de una 
var. local. Se encontr6 que la productividad potencial de la ralz tuberosa 
era independiente del caricter del acodo. Sin embargo, el acodo fue una
influencia recundaria en el engrosamiento de las ralceo cuando el patr6n era 
del tipo do engrosamiento tardio. (RA-CIAT)
 

0430
 
26368 MELIS, R.J.H.; VAN STADEN, J. 1985. Tuberization in cassava
 

(Manihot esculenta): cytokinin and abseisic acid activity in tuberous
 
roots. (Tuberizaci6n en yuca: actividades de la citoquinina y el 
Acido 
absicico on las raices tuberosas). Journal of Plant Physiology

118(4):357-366. Ingl., Res. Ingl., 26 Refs., Ilus 
 (Plant Development

Research Unit, Dept. of Botany, Univ. of Natal, Pietermaritzburg 3200,
 

-3
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Republic of South Africa)
 

Yuca; Sustancias reguladoras del crecimiento; Haices; Anflisis; Suddfrica.
 

Se estudiaron la naturaleza y distribuci6n de las citoquininas y el AAB en
 
las raicas tuberosas de yuca. Trans-ribosilzeatina, dehidrozeatina y

trans-zeatina fueron tentativamente identifieadas como las principales
citoquininas en los extractos de raices tuberoses. La actividad de lan 
citoquininas se concentr6 en la regi6n meristemAtica del xilema secundario y
en el floema. Esto sugiere un papel de las citoquininas en la regulaci6n de
la actividad meristemgtica, la cual es responsable del crecimaento de las 
raices tuberosas. Una parte de la actividad do las citoquininas, que
coeludi6 con glue6sidos de citoquinina, se encontr6 en los extractos del 
floema. La actividad del inhibidor, que se identific6 tentativamente come
 
fcido cis-abcisico, estuvo 
presente en los extractos de raices tuberosas. 
La actividad de esta hormona no vari6 mucho entre los diferentes tejidos 
analizados. (RA-CIAT) 
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CO DESARROLLO DE LA PLANTA 

0431
25585 
 BARRIOS, J.R. 1984. Contribuci6n al estudjo del vigor y del
desarrollo inicial lasde estacas de yuca (Manihot esculenta Crantz).In Montaldo, A., comp. Avances en las investigaciones en los cultivos deraices y tub6rculos tropicales en Venezuela. 
Revista de la Facultad de

Agronomia de la Universidad Central de Venezuela. Alcance no.33:15-54.
Esp., Res. Esp., 42 Refs., Ilus. (Univ. Central de Venezuela, Secci6n
Raices y Tub~rculos, Inst. de Agronomia, Maracay, Venezuela)
 

Yuca; Cultivares; Estacas; Germinaci6n; Registro del tiempo; Materia seca;

Raices; Hojas; Brotes; Area foliar; Brasil.
 

Se realiz6 un expt. en la Escuela Superior de Agricultura Luiz de Queiroz(Piracicaba, Brasil) para determinar el comportamiento de 2 cv. de yuca enrelaci6n al vigor y al desarrollo inicial, cuando estos fueron sembrados enpropagadores de arena. So usaron estacas de 5, 10, 15 y 20 cm de longitud,evaludndose en 2 6pocas las siguientes variables: poreentaje de brotaci6n,velocidad de emorgncia, pesos de la MS total, en la parte a6rea y en lasraices, pesos medics do la MS en las hojas y de los tallos de los brotes,Areas follar media y total. Los resultados muestran quo el vigor de lasestacas, durante el desarrollo inicial, est&relacionado, en forms directa, 
con el 
tamaho de 6stas, dentro de los limites estudiados. (RA)
 

0432
25774 BELTRAN, J.; NARVAEZ, J.; REYES, R.; ROCA, W.M. 1984. Efecto do laconcentraci6n do iiitr6geno, citoquininas, carbon activado y del volumen
del recipiente sobre el crecimiento y viabilidad de los cultivos.Perea D., M.; Angarita Z., A., eds. Congreso Nacional de Cultivo 

In 
de

Tejidos Vegetales, ler., 
BogotA, Colombia, 1984. Memories. BogotA,Universidad Nacional de Colombia. pp.128-134. Esp. (CIAT, Apartado

A6reo 6713, Cali, Colombia)
 

Yuca; Cultivares; Sustancias reguladoras del crecimiento; Crecimiento;

Hojas; Cultivo de tejidos; Colombia.
 

So estud16 el efecto do N, benzilaminopurina (BAP), AAB, carb6n activado y
el 
tamaho del reoiplente en el crecimiento, desarrollo y viabilidad de yuca
cv. H Col 22 y M Col 
1467 cultivados in vitro. 
 Cuarenta micromoles de Ntotal on 
el medio permiten mantener un crecimiento reducido y una 
buena
viabilidad del material. A bajas conen. de BAP y altas conan. do sacarosa,o en el caso contrario altas do BAP y bajas do sacarosa, hay una alta tasado viabilidad. Con 2.5 miligramos do AAB/litro no hubo crecimiento

acelerado. La viabilidad fue superior on el 
material cultivado en un medio con carb6n activedo incorporado y en recipientes de mayor vol. El carb6nPotivado y el mayor vol. del recipiente tambi6n dLsminuyeron la caida de las 
bojas. (CIAT)
 

0433
25770 CORAL, J.C.; MAFFLA, 0.; ROA, J.C.; ROCA, W.H. 1984. Efecto del
cultivo de meristemos sobre el vigor dey rendimiento do dos variedades 
yuca Manihot esculenta Crantz. In Perea D., H.; Angarita Z., A., eds.
Congreso Nacional do 
Cultivo de Tejidos Vegetales, ler., BogotA,
Colombia, 1984. Memories. BogotA, Universidad Nacional de Colombia. 
pp.176-182. Esp.
 

Yuca; Cultivares; Heristemas apicales; Productividad; Estacps; Hojas;

Ramificaci6n; Col.mbia.
 

Se estudi6 el efecto del cultivo do meristemas en el rendimiento y vigor de
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yuca cv. Llanera y CMC-40. En amboas cv. so observ6 un aumento en la 
productividad de ra.!ces y material de sembra. Las plantas de Llanera 
propagadas por cultivo de meristemas mostraron un alargamiento do los 
l6bulos folhares y un mayor grosor del mes6filo. Se discuten las posibles 
razones de estos cambios. (CIAT) 

0434
 
26337 INDIRA, P.; RAMANUJAM, T. 1979. Sireening of 7arieties for salt and 

drought tolerance in cassava. (Selecci6n de variedadeb de yuoa par su 
tolerancia a Ia sal y a la sequia). In Central Tuber Crops Research 
Institute. Annual progress report 1978-1979. Trivandrum, India. pp.70-72.
 
Ingi. 

Yuca; Cultivares; Salinidad; Germinaci6n; Estacas; Fertilizantes; N; P; K;
 
Raquerimientos hidricos (planta); Registro del tiempo; India.
 

Para Is selece16n de var. de yuca tolerantes alasalinidad se sembraron 
estacar de las var. 11-165, H-226, 11-97y M-4 on macetas quo contenian 1000, 
2000 y 3000 ppm do NaCl, y se observ6 su germinaci6n. Para cada var. s 
hicieron 10 repoticiones. En las macetas quo contenian 1000 ppm de NaCl 
s6lo 11-97present6 una supervivencia de 66.6 por cionto; en las demas var. 
la supervivencia rue de 16.6 por ciento. A 2000 ppm s6lo H-97 sobrevivi6 
(17.0 por ciento) y a 3000 ppm ninguna var. sobrevivi6. Con base on la 
selececi6n por la relaci6n K:Na, se sembraron 14 var. en macetas con la dosis 
recomendada de NPK y 1000 ppm de NaC1. Despu6s de 1 mes eo toaron muestras 
foliares para analizar los contenidos de K y Na. Las var. Co 22, S-1315,
 
H-398, H-648, 11-226 y 11-12,3 fueron tolerantes a la salinidad; H-165, H-97 
(2), H-1687, 11-1423, 11-97 y H-207 fuoron moderadamente tolerantes y M-4 y 
H-2304 susceptibles. Las mismas 14 var. se utilizaron para el estudio de 
tolerancie a la sequia. La nequla artificial so indujo reduciendo el 
contenido de humedad del suelo a 50 por ciento del nivel original y al 
s~ptimo, octavo y noveno mes se determin6 el contenido de agua rolativo de
 
las var. Las var. S-1315, H-165, H-226, H-97, 11-648, Ce 22 y H-207 fueron
 
tolerantes a la nequia. (CIAT)
 

0435 
26358 HABANZA, J.; RODRIGUEZ, A.V. 1986. Le bouturage in vitro du manioc.
 

(La propagaci6n per estacas in vitro de Ia yucea). Brazzaville, 
R~publique Populaire du Congo, Office de la Recherche Scientifique et 
Technique Outre-Mer. 4p. Fr., 8 Refs., Ilus. (Office de la Recherche 
Scientifique et Technique Outre-Mer, B.P. 181, Brazzaville, Republique
 
Populaire du Congo)
 

Yuca; Clones; Cultivo do tojidos; Sustancias reguladoras del crecimiento;
 
Enraizamiento; Medios de cultivo; Congo.
 

Se estud16 el desempe7o in vitro de 2 clones locales y 1 del International 
Institute of Tropical Agriculture, usando diferentes sustanciaes roguladoras 
del crecimiento. Los resultados demostraron quo los clones do yuca 
cultivados in vitro difieren en su desempoho seg~n el media de cultivo 
utiliado y quo es Otil cultivar algunos aones en un media de cultivo pare 
el crecilento de los brotes durante 10 diaes y luego transferirlos a un 
medio de cultivo para toda ha plants. (CIAT) 

0436
 
25586 MANTILLA, J.E. 1984. Propagaci6n de yuca (Manihot esoulenta
 

Crantz). Alternative para incrementar Ia tasa do multiplicaci6n. In 
Montaldo, A., comp. Avances en las investigaciones en los oultivoa do 
raices y tubdrculos tropicales en Venezuela. Revista de he Facultad do 
Agronomia de la Universidad Central de Venezuela. Alcance no.33:55-72. 
Esp., Res. Esp., 6 Refs., Ilus. (Univ. Central de Venezuela, Secoi6n 
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Raices y Tubdroulos, Inst. de Agronomia, Maracay, Venezuela)
 

Yuca; Cultivares; Estacas; Propagac16n; Brotes; Germinaei6n; Registro del
 
tiempo; Altura de la planta; Productividad de raices; Venezuela.
 

Para incrementar el material de propagaci6n de yuca a partir de estacas
 
cortas, se sembraron directanente on el caupo estacas de 20 y 5 cm de yuca

cv. UCV 2112. Los porcentajes de emergencia a los 30 dias fueron de 84.3 y
98.4 per ciento para las estacas de 5 cm y 20 cm, rosp. El no. do tallos
6tiles/planta para uso como material de propagac16n fue do 2.1 
y 3.4 para
los provenientes dc estacas de 5 
m y 20 cm, rosp. El rendimiento do raices
 
comerciales/planta fue do 0.93 y 1.75 kg para los do 5 am y 20 am, reap.
concluye que las estacas de 20 

Se 
cm tuvirorn el mejor compurtamiento, pero quo

es factible on condiclones de escasez do material de propagaci6n pars

semilleros, lograr con igual cantidad de tallos de yuca triplicar e1 
Area de
 
siembra usando estacas de 5 cm, e incromentar la tasa de multiplicaci6n

hasta en 2.1 veces con respecto al usa do 
estacas de 20 am, en condiciones
 
de igual manejo (siembra de secano). 
(RA)
 

0437
25587 MIRELES, M.; PAEZ DE CASARES, J. 
1984. Inducci6n do "roseta" en 
yuca (Manihot esculenta Crantz) para la propagac16n mOltiple do la planta
in fitro. In Montaldo, A., comp. Avances en las investigaeiones en los
 
cuji vos de ralcea y tub6rculos tropicales 
en Venezuela. Revista de
Facultad de Agronomia de la Universidad Central do Venezuela. Alcance 
no.33:73-81. Esp., Res. Esp., 13 Refs., Ilus.
 

Yaca; Cultivares; Cultivo de tejidos; Meristemas apicales; Medios de
 
cultivo; Sustanclas reguladoras del crecimiento; Venezuela.
 

Se estu0i6 la inducci6n de roseta on el jistema de propagaci6n miltiple a
 
partir do Apices caulinares de diferentes tamahos de 
 yuca cv. UCV-2578, del
 
banco de germoplasma de la U. Central do Venezuela, con varies niveles de
 
ANA y 6-benzilaminopurina (BAP). 
 Se utiliz6 medio s6lido do Murashige y

Skoog con variaciones en los componentes orgdnicos. Los cultivos 
se

incubaron a 25 mAs o menos 2 grados centigrados, 2000 lux do luminosidad 

16 h de luz. La inducc6n de la roseta ocurr16 a la s6ptima 

y
 
somana. Los
 

Apices de mayor tamabo resultaron con la mejor respuesta en la formaci6n de
 
roseta v dentro de 6rsto, la combinaci6n ANA-BAP result6 con efecto
 
sinergistico presentando cl mis alto porcentaje de inducei6n do Apices y el
 
mayor, vigor de roseta. Los tratamientos que inclujan las mds altas dosis de

BAP presentaron reducci6n del tamaio 
 del 6pice y los de mis alto dosis de
 
ANA produjeron callos de color pardo, granular, no lleando 
a ser de tipo
organogbnico al final del expt. (RA)
 

0438
 
26348 NAIR, N.G. 1979. Development of disease free genetic stock. 

(Desarrollo de material genitico libre do enfermdades). In Central 
Tuber Crops Research Institute. Annual progress report 1978-1979. 
Trivandrum, India. pp.99-I06. Ingl. 

Yuca; Cultivo do 
tejidos; Meristemaa apicales; Temperatura; Sustancias
 
reguladoras del crecimiento; Tejidos vegetales; Cultivares; India.
 

Se estudi6 el efecto de I4 reguladores de crecimiento ue la planta en la
morfog6nesis de meristemas apicales de yuca. 
 El mojor pars la morfogdnesis

fue 6-bencilamiropurina, seguido por zeatina y cinetina. 
 Para estudiar el
 
efecto de los reguladores de crecimiento en la inducci6n de morfoginesis a
 
partir de los segmentos internodales de yuca, se utilizaron como fuentes de

internudos aigunas plantas enfermas de las 
var. M-4 y Kalikalan. No se
 
observ6 morfog6nesis. 
Se cultivaron mis de 100 meristemas, tanto do
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meristemas enfermon 
(CAMV) tratados tbrmicamente coma de meristemas no
 
tratados. 
En ambos casos las plantas regeneradas permanecieron libres de 
sintomas hasta I etapa de siembra en macetas. (CIAT) 

0439
 
25773 NARVAEZ, J.; BELTRAN, J.; REYES, R.; 
ROCA, W.M. 1984. Efecto de Is 

iluminaci6n y la tempgratura sobre el crecimiento y la viabilidad de los 
cultivos. In Perea D., M.; Angarita Z., A.. 
eds. Congreso Nacional do
 
Cultivo de Tejidos Vegetales, ler., BogotA, Colombia, 1984. Memorias.
 
BogotA, Un~versildad Nacional do Colombia. pp.135-140. Esp. (CIAT,
 
Apartado Atreo 6'13, Call, Colombia)
 

Yuca; Cultivares; Iluminaci6n; Temperatura; Almacenamiento; Colombia.
 

So estud16 el efecto do la luz (0. 50 y 500 lux) y las bajas temp. (10, 15 y
20 grados centigrados) en yuca var. u.Col 22 cultivada in vitro. El mejor 
tratamiento fue el de 20 grades centirades durante el dia y 10 grades
centigrados durante la noche y 500 lux ya que 
so presentaron el mayor no. do
 
hojas verdes y una viabilidad de las yemas axilares y los Apicen de 
cerea de
 
100 par ciento. (CIAT)
 

0440
 
25688 PAEZ DE CASAHES, J. 
 1984, Brotes foliares in vitro y su producei6n
 

a partir de Apices cauliniaes para la micropropagaci6n do la yuca
 
(Manihot esculenta Crantz). 
1. Efucto del agar. In Montaldo, A., camp.
 
Avances en las investigaciones en los 
eultlvos d. raices y tubirculos
 
tropicales on Venezuela. Revlsta de la Facultad do Agronomia de 
la
 
Universidad Central de Venezuela. Alcance no.33:83-99. Esp., Res. Esp.,

21 Refs., Ilus. 
 (Univ. Central de Venezuela, Laboratorio do Cultivo de
 
Tejidos, Inst. de Agronomia, Facultad de Agronomia, Maracay, Venezuela)
 

Yuea; Cultivares; Meristemas apicales; Cultivo do tejidos; Medics de
 
cultivo; Venezuela.
 

Para producir brotes- foliar s, y posterlormente multiplicarlos a travs do
 
microestacas in vitro, do yuca cv. Tempranita (ciclo corta) y Cubana 
(aiclo
 
intermedio), se colocaron Apices do 
1 mm de largo on un medio s6lido quo

contenia las sales bAsicas do Hurashige y Skoog con los constituyentes
 
orgdnicos sacarosa, tiamina-HCL, inositol, 6-benzilaminopurina, ANA y AG.
 
Se probaron 14marcas comerciales de agar: Oxoid (Oxoid Limited), Phytagar
 
(GIBCO), Bacte (DIFCO) y Purificado (DIFCO) en cohen. de 0.3 y 0.4 par
 
ciento. El material implantado szecoloc6 bajo luz blanca fria (2000 lux)
 
durante 16 h/dIa a 24 
mas a mess 2 grades centigrades y 50-75 par ciento de
 
HR. La altura del brato result6 altamente significativa para el cv.
 
Tempranita a partlr do la tercera semana; 
a la sexta semana los biotes de
 
ambos cv. se encontraban en el momento adecuado pare ser seccionados,
 
dejando una yema axilar o terminal, o inducidos a enraizar. Con el agar
 
Purificado so obtuvo la 
nejor altura de los brotes en los L cv., pera a la
 
vez, so indujo un alto no. do ralces en el cv. 
Cubana (manor on el cv.
 
Tempranita) y callos de mayor diAmetro en ambos cv., 
ambos fectas adversos. 
Ademis, onte agar es el mis costoao de tadas los usados. Con el Phytagar
 

se obtuvo una buena respuesta on 
lob, brotes; no igual6 al Purificado en
 
cuanto a altura de los brotes, pere so presentaron callas de menor diAmetro
 
y bajo no. de ralces 
en el cv. Cubana, el cual ganeralmente exhibe mayor no. 
de raices. Par lo tanto, so podria utilizar esto agar 0.4 par ciento puesto 
que se obtienen respuestas favorables en ambos cv. (RA)
 

044 1
 
26376 RAMANUJAM, T. 1985. 
 Leaf density profile and efficiency in
 

partitioning dry matter among high and low yielding cultivars of 
cassava
 
(Manihot esculenta Crantz). (Perfil de densidad foliar y eficiencia en la
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distribuci6n de materia seea entre cultivares de yuca de alto y bajorendimiento). 
 Field Crops Research 10(4):291-303. Ingl., Res. Ingi., 28

Refs., Ilus. (Central Tuber Crops Research Inst., 
Trivandrum 695 017,
 
Kerala, India)
 

Yuca; Cultivares; Desarrollo de la planta; Cubierta follar; Hojas; Area

foliar; Crecimiento; Materia sea; Raices; Brotes; 
India.
 

Se estud16 la DAF y Ia eficiencia en la distribuci6n de MS para el
crecimiento de las raices en los cv. 
de yuca M4, 11165, H 1423, H 2304, Ce
22 y Ct 590, los cuales difieren en su habilidad de rendimiento. Los cv. de

bajos rendimientos (M4, Ci 590, H 1423 y Ce 22) mantuvioron niveles de IAF
sub6ptimos y supra6ptimos (menores a 2 6 mayores do 4. resp.) 
durante el

principal periodo de crecimiento y 6sto afect6 adversamente au eficiencia de
utllizaci6n de la luz. 
 So demostr6 la existencia de una correlaec6n 
negativa 
entre la DAF y la relaeci6n de transisi6n de la luz. Para unsa
mejor intercepci6n y utilizaci6n de la luz, 
un IAF de 2.5-3.5 se consider6

6ptimo. Se observ6 una diferencia entre los 
cv. con respecto a la

distribucl6n de MS para el crecimiento radical, la cual fluctu6 entre
 
0.3-0.7/g de MS. El 
cv. 
Ci 590 fue el mds eficiente (70 per ciento
eftciencia de cosecha) para la utillzaci6n do la MS pare elcrecimiento de
las raices de almacenamiento. El perfil de densidad follar sugiri6 que la
productividad do Ci 590 
so podia aumentar con una mayor densidad do siembra.

La distribuci6n de MS entre el brote y la ralz se elaecion6 linealmente conla biomasa total. El IC fue mfiso menos constante despu6s de los 4 meses,
 

con el comiezo del engrosamiento do las races, 
 hasta la cosecha final.
 
(RA-CIAT)
 

0442
26335 RAHANUJAM, T. 1979. 
 Effect of growth regulators on cassava. (Efecto

de los reguladores del crecimiento en yuca). In Contial Tuber Crops
Research Institute. Annual progress report 1978-1979. Trivandrum, India.
 
pp.59-60. Ingl.
 

Yuca; Sustancias reguladoras del crecimiento; Cultivares; Productividad de

raices; Altura de la planta; 1ojas; Ralces; India.
 

Durante 2 ahos se estudl6 el efecto de 3 reguladores del crecimiento en 'aproductividad de 3 var. de yuca (M-4, 11-2304 y 11-1687). 
 Durante el estudjo
ninguno de los reguladores afect6 el rendimiento de las var. (CIAT) 

26334 RAHANUJAM, T.; INDIRA, 
0443
 

P. 1979. Physiology of growth and
 
development in 
cassava genotypes. (Fislologia del crecimiento y

desarrollo en genotipos de yucea). In Central Tuber 
 Crops Research
Institute. Annual progress report 1978-1979. Trivandrum, India. pp.40-58. 
Ingl.
 

Yuca; Cultivares; Hojas; Area foliar; Cobertura foliar; Altura de la plants;

Productividad de raices; Desarrollo de la plants; Materia seca; Raices;

Tallos; Indlce do cosecha; Crecimiento; Poda; N; India.
 

Se realizaron 3 expt. para estudiar Ia fisiologia del crecimiento y del

desarrollo de 
var. de yuca. En el primer expt. so 
evaluaron las variaciones
flsiol6gicas, el crecilmiento de la cubierta foliar, el IAF, el IC, la 
distribuci6n de MS, la TCC y la productividad de raices do las var. M-4,H-165, H-2304, 11-97,Ce 161, Ci 288, 11-1423, Ci 167, C1 590 y Ce 22. El IAF
 prom. de las 10 var. fluctu6 de 1.26 a 3.75. 
 La altura de la planta y is
clrcunferencia del tallo no tuvieron ninguna relac16n con el rendimiento deraices; sin embargo, la clrcunferencla del tallo se relacion6 con Isproducc16n de MS total. En el segundo expt. se usaron las var. no 
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ramificadas H-1687, H-2304 y M-4 para eetudiar el efecto de la poda a los 2,3 y 4 meses de crecimiento en el IAF. 
 La altura de la planta no vari6
 
notoriamente cuando la poda se efectu6 a los 2 meses; con excepe16n de la var. M-4, la poda no afect6 el no. de raices. En el tercer expt. se estudi6
el IAF en relaci6n con la nutrici6n nitrogenada on la var. 11-2304. Entre
los tratamientoe no se observaron camblos significativon en la altura de la
planta cuando la dosis de N fue mayor quo 100 kg/ha. El N influy6
considerablemente en el IAF hasta 150 kg/ha. La TCC fue muy alto con 250 kg
de N/ha, on relaci6n con el testigo. La aplicaci6n de N aument6
significativamente el rendimlento y el 
no. de ralces, pero cuando la

aplicaci6n excedi6 los 150 kg/ha no so obeerv6 ning in electo. (CIAT) 

0444
25769 REYES, R.; ROCA, W.M. 
 1984. El cultivo de embriones in vitro comoherramienta para la conservaci6n e intercambio do especies silventres de 

anihot. In Peres D., H.; Angarita Z., A., eds. Congreso Nacional de
Cultivo de Tejidos Vegetales, ler., Bokot&, Colombia, 1984. Memorias. 
BogotA, Universidad Nacional de Colombia. pp.301-306. 
Esp. (CIAT,

Apartado Areo 6713, Cali, Colombia)
 

Yuca; Hanlhot; Cultivo de tejidos; Hedios do cultivo; pH; Colombia.
 

Se describen los trabajos que se han llevado a cabo con eultivo do embrionee 
en CIAT pare In conservaoi6n e intercambio de especin silvestres de

Hanihot. Los resultados indican quo 
 las eemillas silvostres requieren un
 
pretratamiento para su desarrollo, el cual consiste on someter a lan
semillae a 60 grados centigrados durante 20 
 dias; el pHldel medio Muranhige
debe er 5.5 y la conen. do sacarosa de 4 por ciento. (CIAT) 

0445
25743 ROCA, W.H.; SZABADOS, L.; NARVAEZ, J.; BELTRAN, J.; REYES, R.; MHALA,

0.; ROA, J. 1985. Cassava tissue culture. (Cultivo de tejidos de yuca).

In Cock, J.H.; Reyes, J.A., 
eds. Cassava: research, production and

utilization. Call, Colombia, Centro Internacional de Agricultura

Tropical. Cassava Program. pp.173-204. Ingi., Res. Ingl., 49 Refs.,
Ilu. (CIAT, Apartado A~roo 6713, Call, Colombia)
 

Yuca; Cultivo de tejidon; Herlmtemae apicale; Deear-ollo do la plants;

Enraizamiento; Crecimiento; Hedios de cu..tivo; 
Germoplamma; Horfog6nenis;

Temperatura; Almacenamiento; Colombia.
 

Se desriben on 
detalle las tAenicas de cultivo de meristemas y apices del

tallo quo han sido utilizadas on la 
filtima d~cada, principalmente como medio
 
para eliminar los virus de var. seleocionadas de yuca. MHisrecientemente,
 
ne ha extendido el uso de ostas 
t6cnicds al mantenimiento e intercambio
incernacional de germoplama do yuoa. El futuro del almacenamiento 
criog6nico de la y~ca es prometedor. El almacenamiento on condieiones de
crecimieto min. os ahora un 
m6todo viable pare mantener grandee coleccionen 
en espacios pequohos, libres de los riesgos ocasionadon por plagas y
enfermedade. El movimiento internacional de inyuca vitro proporciona una 
medida de neguridad valiosa para ,inimizar los peligros de diseminar plagas
y enfermedadee. Se discuten brevemente los m6todon de cultivo del embr16n,
 
celular, de los callos, del 
protoplasto y de las 
anteras. (RA-CIAT) V6ase 
ademis 0462 0478 0509 0548 0556 0565 0616 0617 0623 0634 0651
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C02 CIANOENESIS
 
0446 

23944 MULINDABYUMA, J.M. 
 1983. Composition chimique de la patate douce et
du manioc. (Compoaici6n quimica de Is batats y de Is yuoa). 
 In Ndamage,
G.; Gatarasi, T.; Mulindangabo, J., eds. Culture et s6lection du ma:iioo
et de la patate douce au 
Rwanda. Journtes d'6tudes, Rubona, 1983.
Compte-rendu. Rwanda, Institut des Sciences Agronomiques du Rwanda. 
pp.107-118. Fr., Ilus.
 

Yuca; Contenido de HCN; Cultivares; Yuca dulce; Yuca amarga; Ruanda. 

Se presentan datos relaLionados con el contenido de HCN en yuca fresca, laconcn. de HCNen el agua de renoJo, las relaciones de coneh. de HCN en lasvar. sembradas en Rubona y Karama (Ruanda) y la correlac16n entre lasrelaciones solubilidad vs. humedad en ambos sitios. Se presents tambin la
relaci6n entre los contenidos de almid6n y de agua de las var. dulces
estudiadas. 
 S61o la definlci6n de la dosis letal 
y la resp. valorac16n del
contenido min. do HCN determinan la diferencia entre yuca amarga y dulce.
Se pueden obtoner indicacionos sobre el comportamlento de las 
var. de yuoa
teniondo en cuenta los ecosistemas y los tratamientos fisicos, quimicos yttcnicos a los cuales estAn sujetas. (CIAT) 
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C03 COMPOSICION QUIHICA, METODOLOGIA Y ANALISIS
 

0447
 
26134 HOLLOWAY, W.D.; MONRO, J.A.; GURNSEY, J.C.; POMARE, E.W.; STAGE, N.H.
 

1985. Dietary fiber and other constituents of some Tongan foods. (Fibra
diet6tica y otros componentes de algunos alimentos de Tonga). Journal of 
Food Science 50(6):1756-1757. Ingl., Res. Ingl., 15 Rfas. (Applied
Biochemistry Division, Dept. of Scientific & Industrial Research,

Palmerston North, New Zealand)
 

Yuca; Contenido de agua; Valor energdtico do los alimentos; Contenido
 
... 	 proteinico;.Contenido de grasa;-Contenido de az~car; Contenido de almid6n; 

Contenido do coniza; Contenido de fibra; Tong. 

Se midieron los componentes de fibra diet6tica (poliaachridos no ailAceos 
solubles, pectina, hemicelulosa, celulosa y lignina), agua, energia, 
proteins, lipidos y almid6n en banano, fruto del Arbol del pan, yuoap coco, 
mango, papaya, plitano, batata, malangay y Bame del Pacifioo, todos de 
Tonga. Los alimentos de Tonga prosentaron contenidos de fibre diet6tica MAs 
altos quo los do Nueva Zelandia, lo cual es consistente con la hip6tesia do 
que la fibra diet6tica es un factor importante quo contribuye a la menor 
incidencia do ciertos des6rdenes gastrointestinales en Tonga que en Nueva 
Zelandia. El contenido total de fibra diet6tica en le yuoa fue 13.4 per 
ciento. (RA-CIAT)
 

0448
 
26303 MAMAT, E.; RAGAB, M.H.H. 1971. Rapid determination of starch in 

tapioca tubers for control purposes. (Determinaoi6n rhpida del almid6n en 
raices de yuca con prop6sitos de control). Serdang, Selangor, Food 
Technology Research and Development Centre of Malaysia. Report no.49. 
21p. Ingl., Ilus. 

Yuca; Contenido de almid6n; Anlisis; Malaysia.
 

Se describen en detalle 3 m6todos pars 1a determinaci6n rapids del contenido 
de almid6n do las raices de yuca; etos son el del peso espeoifico, el del 
iodo y el de la antrona. (CIAT) 

0449
 
21456 PALAFOX, A.L. 1982. Animal olences. (Ciencias animales). In Guam
 

Agricultural Experiment Station. Annual Report 1982. Mangilao, Guam,

University of Guam. College of Agriculture and Life Sciences. pp.55-57.
 
Ingl., Res. Ingl., Ilus.
 

Yuca; Cultivares; Composici6n; Contenido de ceniza; Contenido mineral; Ca;
 
P; K; Na; 	 Mg; Cu; Fe; Mn; Zn; Hojas; Peoiolos; Raices; EE.UU. 

En Guam, so evaluaron 6 ov. do yuca para determinar y diferenciar su 
potencial para la alimentaci6n humane y animal. Se observaron el 
crecimlento y el color de tallos, peciolos. hojas y raices y as tomaron 
datos del no., peso, dihmetro y circunferencia de las raices; tambi6n so 
estudi6 Is composici6n quimica de hojas y peoiolos. El contenido de ceniza 
var16 entre 6.35-7.04 por ciento para las hojas y entre 9.25-11.15 por 
ciento pars los peciolos. A excepo16n del Mg, Cu y Fe, el contenido de 
minerales fue min alto en los peciolos quoen las hojas. El cv. GAB 2 
produjo la raiz mfs pesada y el cv. PAL 1 la menos pesada (5.59 y 2.94 kg,
 
reap.). En general, los cv. quo produjoron raices mis posadas tambi6n 
produjeron tallos y hojas mis pesadas. (CIAT) 

- 12

http:9.25-11.15
http:6.35-7.04


045026193 
 TELES, F.F.F.; OLIVEIRA, J.S.; SILVEIRA, A.J.; BATISTA, C.H. 
 1985.
Fatty acids, carbohydrates and crude protein In twenty cassava 
cultivars
(Manihot escuienta Crantz). 
(Acidos graros, hidratos do carbono y
proteina cruda en veinte cultivares de yuca). Journal of the AmericanOil Chemists' Society 62(4):706-708. IngI., Res. Ingl.. 10 Refs.
(Depto. de Quimica, Univ. Federal de Vicosa, 36.570 Vicosa-MG, Brasil)
 

Yuca; Cultivare3; Contenido de grasa; 
Contenido proteinico; Contenido de
 
hidratos de carbono; AnAlisis; Brasil.
 

Se analizaron 20 ov. ue yuca por su contenido de 6cidos graros, hidrato, decarbono no estructurales y de PC. Los principales 6cidos gTasos

constituyentes fueron miristico, 
 palmitico. este5rico, olico, 1inolico y
linolt-nico. 
 So detectaron cantidades min. de 6cidos lAurico, miristol6ico y
palmitol6ico. Los 6cidos saturados oscllaron entre 26.58-58.05 por ciento.Los hidratos do carbono digeribles por Acido3 oscilaron entre 11.82-40.70
 por ciento del material verde. 
 Tambi6n so determinaron los oligosac ridos
solubles reductores y no reducto!'es. 
 La PC oscill entre 1.39-4.70 porciento de la ME. Se realizaron dnlsis de regresi6n lineal, pero no so
encontraron correlaciones significante.. So proponen posibles relacionesgen6ticas entre algunos cv. (h.'-CIAT) V6ase ademis 0446 0487 0495 0509 
0633 0636 0651
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C04 NUTRICION DE LA PLANTA
 

0451
 
26341 RALAGOPAL, C.; POTTY, V.P. 1979. Plant miorobe-interrelationship in 

cassava. (Interrelaci6n planta/microbio en yuca). In Central Tuber Crops
Research Institute. Annual progress report 1978-1979. Trivandrum, India. 
pp.79-80. Ingl. 

Yuca; N; Rhizobium; Inoculaci6n; Crecimiento; India.
 

Se estudi6 la influencia do la calda do las hojas de yuca en loa procesos de
 
amonificaci6n y nitrificaci6n en un suelo laterita; la tasa de nitrificaci6n 
fue constante despu~s de 105 dias do incubacl6n. La inoculaciln do 
Azotobacter no tuvo ningn efecto en ol crecimiento de la yuca y no hubo 
dlferenclas signiflcativas entre los tratamientos. (CIAT)
 

0452
 
25792 BURCEHARDT, E.A. ; 1IOWELER, R.H. 1985. Efecto de la inoculaci6n de 

cepas do micorriza sobre el crecimlento de la yuca on varios suelos 
naturales on el invernadero. In Sieverding, E.; SAnchez de Prager, M.; 
Bravo 0., N., eds. Curso Nacional sobre Micorrizas, lo., Cali, Colombia, 
1984. Investigaciones sobre micorrizas on Colombia: memorias. Palmira, 
Unlversldad Nacional do Colombia. pp. 140.153. Esp., Res. Esp., 5 Refs.,
 
Ilus. (CIAT, Apartado Aroo 6713, Call, Colombia)
 

Yuoa; Micorrizas; Inoculaci6n; Propiedades flsicas del suelo; Cultivares;
 
Erosl6n; Crecimiento; Fertilizantes; P; Colombia.
 

So olaboraron una erie do ensayos para evaluar la respuesta de yuca a la
 
inoeulaci6n 
con copas do micorrizas con varlos niveleos do fertllizaibn 
foaf6rica, en diferenteos suelos naturales y on suelos erosionados de zonas 
yuqueras do Colombia. 561o lans cepas C-I-i (Glomus manibotis) y C-I0
 
(Entroriiospora colombiana) dieron respuestas significativas en lea suelos
 
utilizados. El resto do cepas tuvo una respuesta similar al 
prom. de laa
 
cepas nativas. Al inocular la yuca 
con la cepa C-i-I y aplicar 3 doss de P
 
en 6 auelos naturaleBs, se observ6 una respuesta a la fertilizacl6n foaf6rica
 
s61o hasta el 
nivel do 100 kg/ha. Se midi6 el efecto do la inoculaci6n con
 
varias copas on 10 suelor naturales y so obtuvo respueata altamente
 
silificativa s61o on los sueloa do Carimagua (Reserva y Alegria), debido a
 
la poca eficlencia de las micorrizas nativao y a la baja fertilidad do eatos
 
2 suelos. (HA)
 

0453
 
25791 HOWELEB, R.H. 1985. Aspectos pr~cticos de la investigaci6n de
 

micorrizas ves~culo-arbusculares demostrados on el cultivo de la yuca.
 
In Sieverding, E.; SAnchez do Prager, M.; 
Bravo 0., N., eds. Curso
 
Nacional sobre Micorrizas, lo., Call, Coloibia, 1984. Investigaciones

sobre micorrizas on Colombia: memorias. 
Palmira, Universidad Nacional de
44
Colombia. pp. -61. Esp., 
Res. Esp., 2 Refs., llus. (CIAT, Apartado
 
Abreo 6713, Call, Colombia)
 

Yuca; Micorrizas; Inoculaci6n; Propiedades fslicas del ruelo; AnAlisis del
 
suelo; Cultlvaros; pH; Fertilizantes; F; N; K; Fertilidad del suelo; Materia
 
seca; Experimentos de campo; Experimentos do laboratorlo; Colombia.
 

Se regiatran los resultados do ensayos do la inoculaci6n de yuca con cepas
 
de micorriza vesiculo-arbuscular on el campo en Carimagua y on Mondono
 
(Colombia). So encontr6 que algunas cepas como C-1-i 
(Glomuc manihotis)

estAn adaptadas a varias condiciones edafoclimAticas mientras otras pueden 
ser mAs blen especificas para ciertas condiciones. En ensayos de 
invernadero se confirm6 quo algunas cepas do micorriza vesioulo-arbusealar
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presentan diferencias en cuanto a su 
tolerancia a la acidez y a lafertilidad del suelo, Como tambi6n a los niveles de fertilizaci6n con N y K.En ensayos de invernadero tambin so determinaron algunos factoresimportantes para la producc16n de in6culo de micorriza vesiculo-arbuscular 
para obtener un material efectivo Como fuente do in6culo. 
 Con estos ensayos
se 
trat6 de encontrar el mtodo mds eficaz y prfctico de esterilizaci6n del
suelo y la selecc16n del 
sustrato y la plants hospedante. Finalmente seexplica c6mo manejar raicillas infectadas, si el objetivo es la utilizaci6n
de ellas como fuente de in6culo de micorriza vesiculo-arbuscular para yuca.
(RA) 

0454
 

25744 HOWELER, R.H. 1985. 
 Mineral nutrition and fertilization of cassava.
A review of recent research. (Nutrici6n mineral y fertilizai6n de la yuca. Una revisi6n de investigaciones recientes). 
 In Cock, J.H.; Reyes,
J.A., 
eds. Cassava: research, production and utilization. Cali, Colombia,

Contro Internacional de Agricultura Tropical. Cassava Program.

pp.249-320. Ingl., 
Res. Ingl., 66 Refs., Ilus.
 

Yuca; Propiedades fisicas del suelo; N; P; K; S; Ca; Mg; Absorci6n de
nutrimentos; Deficiencias minerales; Antlisis del 
suelo; Tejidos vegetales;

Contenido mineral; pH; Al; Zn; Mn; Salinidad; Fertilizantes; Abonos;

Registro del tiempo; Colombia.
 

Se hace una revisi6n de las investigaciones recientes sobre la nutrici6n

mineral y la fertillzaci6n de la yuca. La yuca 
crece relativamente bien en
suelos c1dos e inf~rtiles; sin embargo, para obtener altos rendimientos elcultivo requiere de altos niveles de fertilzaci6n, especialmente de K, el
cual se elimina en grandes cantidades al cosechar las raices. Se recomienda
aplicar a muchos do los suelos Acidos e inf6rtiles una pequeia cantidad de

cal dolomitica (o cal 
calcitica con MgO) para proporcionar Ca y Mg como
nutrimentos. Inicialmente, la falta del 
P es a menudo el mayor factor
limitativo nutricional, pero despu6s de varios agos el 
nivel de aplicaci6n
de P se puede reducir mientras quo el do K se debe aumentar para prevenir elagotamiento de K en el suclo. Aunque la planta tiene grandes cantidades deN tanto en las partes a6reas como en las raices, gran parte de esto elemento regresa al 
suelo en las hojas caidas y luego 
se recicla. A excepc16n de
suelos muy arenosos y bajos en HO, 
se presenta una respuesta menor a la
apllcaci6n de N que a la de P o K. 
De los elementos menores, el Zn es el
mAs importante: so puede suministrar una soluci6n do ZnS04.7H20 al 2-4 por
ciento a un bajo costo como 
 tratamiento a las 
 rstacas.En general, se
recomienda aplicar fertilizantes mAs bien insolubles o correctivos al voleo o incorporados antes de la slembra, mientraa quo 
es mejor aplicar las
fuentes muy solubles en bandas corea de las estacas, en so totalidad al
momento do la 
siembra o aplicado por partes al momento de la siembra y 2-3
 
meses mAs tarde en suolos arenosos. (RA-CIAT)
 

045525512 JONAS, J. 
1984. Panama installs cassava experiment. (PanamA instala 
un experimento de yuca). Benchmark Sites News 8(3-4):5,8. Ingl.
 

Yuca; Investigaci6n; Cultivares; Al; 
Cal agricola; Area foliar;
Productividad de rales; Ramificaci6n; PanamA.
 

Como parte de an esfuerzo colaborativo con la International Benchmark SitesNetwork for Agrotechnology Transfer, of Instituto de Investigaci6nAgropecuaria de PanamA estableci6 2 expt. de yuca en mayo de 1984, en unsuelo Typic Tropudult de Ocu, en la Provincia de Veraguas. Uno de los expt.se diseA6 para estudiar la respuesta diferencial de los cv. de yuca a latoxicidad de Al y el otro para obsorvar la respuesta de la yuca a laaplicaci6n de tasas crecientes de cal. 
 Los resultados preliminares del
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primer expt. mostraron un rango de hfbitos de ramificaci6n que pareca ser 
de carActer var. ; los datos indicaron que el comportamiento del rendimiento 
de raices no est& relacionado con ningin hAbito de ramificaci6n particular. 
Tampoco so hall6 una relaci6r. clara entre el IAF y el rendimiento de raices. 
En general, los resultados indican la existoncia de genotipos locales con
 

potencial de producir rendimientos relativamente altos en condiciones de
 
alto contenido de Al y bajo pIl. (ClAT)
 

0456
 
26333 MOHANKUMAR, B.; NAIR, P.O.; POTTY, V.P. 1979. Effect of sulphur
 

containing fertilizers on the yield and quality of cassava. (Efecto do
 
los fertilizantes azufrados en el rendimlento y la calidad de la yuca). 
In Central Tuber Crops Research Institute. Annual progress report 
1978-1979. Trivandrum, India. pp.39-40. Ingl. 

Yuca; Cultivares; Fertilizantes; S; AnAlisis del suelo; Productividad de
 
raices; Contenido de almid6n; Contenido do HCN; India.
 

So estudi6 el efecto de varios fertilizantes azufrados o no azufrados en el 
rendimiento y la calidad de la yuca en un diseio de bloques al azar con 9 
tratamientos y 14repeticiones. El contenido de S soluble del suelo aument6 
con la aplicaci6n de diferentes niveles de fertilizantes azufrados, pero 
di minuy6 con la edad del cultivo. En general, los fertilizantes azufrados 
produjeron un mayor rendlmento de raices de yuca. El contenido de almid6n 
de las raices tambi6n aument6 con la aplicaci6n do fertilizantes azufrados, 
pero el contenido de HCN disminuy6. (CIAT) 

0457 
26331 MOHANKUMAR, B.; MAINI, S.B. 1979. Influence of molybdenum and 

nitrogen on the yield and quality of cassava in acid laterite soil. 
(Influencia del molibdeno y del nitr6geno en el rendimiento y la calidad 
de la yuca en un suclo lateritico Acido). In Central Tuber Crops 
Research Institute. Annual progress report 1978-1979. Trivandrum, India.
 

6
 
pp.35-3 . Ingl.
 

Yuca; Cultivares; Mo; N; Propiedades fisicas del suelo; Productividad de
 

races; Contenido de HCN; Contenido de almid6n; Materia sees; India. 

Se estudi6 el efecto de Mo y N en el rendimiento y calidad de la yuca 
cultivada en un suolo laterita Scido en un expt. do bloques al azar con 16 
combinaciones de tratamintos y 3 repeticiones. El aumentar las tasas de 
aplicaci6n do N aument6 significativamente el rendimiento de races, pero no 
hubo on aulsento significativo en el rendimiento debido a la aplicaci6n de
 
Mo. El contenido do IICN tambi6n aument6 a medida quo aument6 el nivel de N, 

pero disminuy6 levemente al aumentar los niveles de Mo. Ninguno de los 
tratamientos afect6 los contenidos de almid6n y de MS o la calidad de 

cocci6n de las ralces. (CIAT)
 

0458 

26330 NAIR, G.M.; PRABI[AKAR, M. 1979. Effect of nitrogen and potash on 
tuber yield and quality of cassava. (Efecto del nitr6geno y de la potasa
 
on el rendimiento y la calidad de las rafes de yuca). In Central Tuber
 
Crops Research Institute. Annual progress report 1978-1979. Trivandrum,
 
India. pp.33-34. Ingl.
 

Irca; N; K; Cultivares; Fertilizantes; Esti6rcol; P; Productividad do 
raices; Materia seca; Contenido de HCN; India.
 

Se estud16 el efecto del N y del K en el rendimiento de raices de yuoa y en 
so calidad; se utiliz6 un diseho de parcelas divididas que comprendia 4 var. 

de yuca (H-165, H-2304, H-1687 y M-4) y 10 combinaciones do NK (50-50, 
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50-100, 50-150, 75-75, 75-150, 75-225P, 0o-i00, 100-150, 100-200 Y 100-250).
El estidrcol y el P se aplicaron en una dosis basal uniforms de 12,5 t y do75 kg/ha, reap. La var. H-2304 super6 a las demAs var. en rendimiento de
ralces. 
La oombinaoi6h de fertilizantes NK de 100-100 tue superior a las
combinaciones 50-50, 50-100, 50-150, 75-75 y 75-150, pero no a las demds.
En relacin con la produoo16n de ralees, la influencia del N fue mda notoriaquo la de K. La var, H-2304 tambidn present6 el mayor contenido deHS an
las raices (35.0 po ciento) y la var. H-165 el 
manor (26.5 por ciOento).
Los fertilizantes no tuvieron ningan efecto an los contenidos de S y do HCNen las raicea. El contenido de HC Tue significativamente mayor enla var.,o.
" 
H-165 y menor en las var.-H 1687 y H4'" La rela-it- N:K recomendada como6ptima para un buen rendimiento y buena calidad do las rakes es do 100:100.
(CIAT) 

0459
25793 SIEVERDING, E.; CADAVID, L.F.; ALVEZ A., 
L. 1985. Ecologia de la
micorriza vesioulo-arbusoular en yuoa y el

agrontmicas inoluyendo la 


eoecto de algunas prioticas

inooulaci6n de campo sobre ella y la produoc6nde yuca. In 
 .; Sfnchez do Prager, N.; Bravo 0., 
N., ads. Curso
Nacional sobre Micorrizas, lo., 
Cali, Colombia, 1984. Investigaciones
sobre micorrizas on Colombia: memorias. Palmira, Univeraidad NacionalColombia. pp.194-208. Esp., 

do 
Roe. Esp., 10 Refs., Ilua. (CIAT, Apartado

A6reo 6713, Cali, Colombia) 

Yuca; Hicorrlzas; Cultivaros; Rastrojo; Temperature; Datos pluviomtricos;
Inoculaoi6n; Productividad de raics; Colombia.
 

mn un ensayo de campo on un Incoeptisol (Quilichao, Colombia),,so registr6 lainfecci6n de las raicillas de 2 ov. de yuoa durante 1 a~o, asi como el no.
de esporas de la poblac16n de micorrizas vesloulo-arbusoulares. 
Ademda so
determin6 quA efeocto tenia la cobertura de rastrojo y la inoculacian on 
campo con Olomus manihotis en la poblaci6n de micorrizas 
el 

vesioulo-arbuscularea. 
 En general, la infeociAn de las ralons de yuca fue
mayor en 6pocas lluvioasas quo 6pocas con menos
en precipitao 6n. Lacobertura de rastrojo redujo la infeocibn, especialmente do Y,Ven 77,durante el primer medio ago. 
La infocci6n aument6 a partirJ'e 6 mesasdespu6as de la siembra por la inooulaci6n an el campo con 0. manihotis. Elmax. no. 
de esporas as encontr6 9 moses despu~s de la siembra,disminuyandose hasta la cosecha; el no. de esporas alempre fue mAe alto con
el cv. 
H Van 77 quo con H Col 638. 
 Al tapar el suelo con rastrojo se
alcanz6 mAs ripidamente el 6ptimo no. de esporas 
de micorrizas
vesiculo-arbuscularos (despuAs de 6 mesas de orecimiento), dato quo tambitn
se encontr6 por la inoculacian en 
el campo. La produci6n de M Cal 638 Tue
menor quo la de H Von 77, sin la aplicac 6n de rastrojo. El rastrojo
aument6 la produoc16n significatvamente 
y ambo.. ov. produjeron los mismos
rendimientos, con 1a cobertura. 
 La inooulaci6n en el campo inorement6 la
produci6n, aunque no signifticativamente; 
sin embargo, l C.V. de la
producc16n disminuy6 por la inoculaociAn. (RA)
 

0460
25745 SIEVERDINO, E.; HOWELER, R.H. 
1985. Function o
veaoiular-arbusoular mycorrhiza for cassava growth. (Funci6n do las
micorrizaa vesioulo-arbusculares en el crecimiento do la yuca). 
 In Cock,
J.H.; Reyes, J.A., ads. Cassava: research, production and utilization.
Call, Colombia, Centro Internacional de Agrioulturea Tropical. Cassava
Program. pp.321-339. Ingl., 16 Refs., Ilus.
 

Yuca; Micorrizas; Crecimiento; P; Requerimientos nutricionales; Absorc16n denutrimentos; Inoculaci6n; Colombia.
 

Se deoscriben la simblosis micorriza/ralz de la planta, la distribucifn y 
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funci6n de los bongos micorriz6genos vesiculo-arbusculares (MVA) y laImportancia de 6stos en la absoici6n de nutrimentos per la planta.analiza la dependencia de la yuca 
Se 

en los hoi.gos MVAy se describen endetalle la obtenei6n de fuentes de in 6
culo y los mdtodos para la inoculaci6nen el campo; en relaci6n con su func16n,

Entrophospora colombiana han demostrado 
los hongos MVAGlomus manihotis y 

,.ar mis eficanes que las poblaecionesnativas de micorrizas. 
 Se discuten Ia colecoi6n, aislamiento y
manterlimiento de aislados de hongos MVA, 
invernadero (eficiencia en 

los procedimientos para lasuleccl6n en el 
 la absorci6n de P y habilidadpara nompetir con las micorrizas nativas) y la transferencia de tecnologla.
(CIAT) 

046126379 SIEVERDING, E.; HOWELER, R.N. 
 1985. Influence of species of VA
mycorrhizal fungi on cassava yield response to phosphorus fertilization.
(Influencia de las especies de hongos micorriz6genos
vesiculo-arbusculares en la respuesta del rendimiento de la yuca a lafertilizaci6n con f6oforo). Plant and Soil 88(2):213-221. Ingl., Res.Ingl., 22 Refs. 
 (CIAT, Apartado A6reo 6713, Cali, Colombia)
 

Yuca; Micorrizas; Cultivares; Experimentos de campo; Experimentos de
laboratorio; Fertilizantes; P; Colombia.
 

Se estudi6 la frecuencia do micorrizas vesiculo-arbusculares en pruebas da
campo con yuca, realizadas en 3 sitios diferontes de suelos cidos enColombia. 
Se habian aplicado anteriormente niveles 
crecientes de P (0-200
kg/ha). Los campos mostraron diferencias en la composici6n de Ins especies
de bongos micorriz6genos vesiculo-arbusculares. 
En todas las localidades,la infecc16n de ins ralces por la poblaci6n micorriz6gena total disminuy6 amedida qua aumentaba la fertilizaci6n con P; sin embargo, en 2 sitios lafrecuencia y la actividad relativas de una 
especie, Glomus manihotis,
aument6 con la 
 mayores aplicaciones de P. 
Esta especie s61o estaba
presonte en 2 sitios, y nicamente en estos sitios so obtuvo una respuestado rendimiento de la yuca hasta los 200 kg de P. La actividad diferencial
de Ins especies de hongos so confirm6 en ensayob de invernadero, donde sehall6 quo Entrophospora colombian; '-a la especie mis efectiva con 50 kg deP y 0. manihotis con 200 kg de P. (RA-CIAT) 
 V6ase adems 0443 0464 0466
 
0617 0623
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V~ase 0543
 

D01 SUELO, AGUA, CLIMA Y FERTILIZACION
 

0462
 
25208 AZEVEDO, J.N. DE 1985. Adubacao mineral radicular e foliar
 

comparadas na cultura da mandioca (Manihot esculenta Crantz).
 
(Comparaci6n de la fertilizaci6n mineral radical y foliar en el cultivo
 
de yuca). Tese Mestrado. Arela-PB, Brasil, Universidade Federal da
 
Paraiba. 97p. Port., Res. Port., Ingl., 63 Refs., Ilus.
 

Yuca; Requerimientos climiticos; Temperatura; Datos pluviom~tricos;

Propiedades fisicas del suelo; Preparaci6n del 
terreno; Cal agricola;

Siembra; Espaciamiento; Cultivares; AnAlisis del 
suelo; Fertilizantes; N; P;
 
K; Hojas; Ralcoes; Materia seea; Contenido de almid6n; Productividau de
 
raices; Productividad; Altura de la planta; Indict de cosecha; Contenido
 
mineral; Andlists estadistico; Economia; Costos; Ingresos; Brasil.
 

Se realizaron estudios comparativos sobre el efecto de la fertilizaci6n
 
quimica de las raices 
 y hojas de la yuca en un Latosol distr6fico de teytura
media en Areia (Paraiba, Branil) en 1983-84. Se utiliz6 un diseo de 
bloques al azar en un arreglo factorial de 2(3) + 1, con 9 tratamientos y 5 
repeticiones. Las tazas de fertillzaci6n para laa raices fueron 50 kg de N 
, 80 kg de P + 40 kg do K/ha, siendo la aplicaci6n del N fraccionada en 2
 
periodos y la de los otro" nutrimentos al momento do la siembra. La
 
fertilizaci6n foliar so 
aplic6 60, 120, 210 y 270 dias despi,6s de la
 
germinaci6n de las estacas. La cosecha 
so efectu6 a .oz 12 meses de la
 
siembra. Se evaltiron los siguientes pavAmetros: peso d, las races y de 
las partes a-aaa, contenido do MS de las raices, di.metro de. tailo, altura 
de la planta, c'ntu(do do almid6n, diAmetro y longitud de las raices e IC. 
La producci6n 
e r.1's fue de 16.32 y de 9.80 t/ha en las plantas con
 
fertilizaci6n radical ' foliar, resp. El t'aplicado on las raices influy6
significatvamente o- codos los parAmetros estudiados con e:.cepli6n del peso 
de las hojas fres~as j del IC. El N aplicado foliarr-. ? aument6 la 
producci6n de hoas f,,scas, aunque no significativa, '. El K present6 
una interacci6o positiva y significativa con el P con scto al 
rendimiento de raice, la MS radical, el contenido de MS do la cubierta
 
foliar total, del tallo y xo las hojas frescas, la altura ee la planta y el
 
contenido folia, dr K y de P 
a los 120 y 270 dias, resp., despubs de la 
germinaci6n total ce las estacau. F! N mostr6 una iiteraci6n positiva y
significativa con el P en la prod-i j(6n do hojas freias y con el K on 
diAmetro caulinar y contenido folia de P a los 60 y 270 dias de la 
germinaci6n do las estacas. n relaci6n con el arlisis econ6mico, el 
tratamieno mis rentable fue aque. en el cual se aplic6 N a las hojas y P y
 
K a las raices. (RA-CIAT)
 

0463 
24732 BENVENUTI, G.; CRUZ, L..;CEDEiou, J. ; BARCIA, 0.; VMLAVICENCIO, A.; 

TOAPANTA, C.; VALDIVIA, V. 197. El cultivo de la yuca: instrucciones 
prcticas. Portoviejo, Ecuador, Ministeric do Agricultura y Ganaderia. 
Programa do Tub~rculos y RaWce. Proyecto FAO-ECU/71/522. Serie Cultivos
 
no.5. 18p. Esp., Ilus.
 

Yuca; Cultivo; Propiedados fisicau dcl suelo; Anilisis del suelo;
Preparaci6n del terreno; Cultivares; Estacas; Selecci6n; Siembra;
Espaciamiento; Registro del tiempo; Fertilizantes; Requerimientos hidricos 
(planta); Decyerba; Herbicidas; Insecticidas; Control de enfermedades; 
Cosecha; Productividad de raees; Almacenamiento; Cultivos de rotaci6n; 
Ecuador. 
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Se presenta un manual prActico de recomendaciones pars un cultivo exitoso de yuca. Las prActicas recomendadas hacen 6nasis en is selecci6n ypreparacifn adecuada del terreno, anlisis de suelos, siembra de buenas var.
de yuca y utilizaci6n de estacas seleccionadas. Se dan instrucciones pars
18 siembra de estacas en posici6n vertical, inclinada u horizontal,

distancias y 6pocas de siembra y fertilizac!6n adecuada. 
 Se indican las
necesidades de agua de is planta, control manual y quimico de malezas,
control quimico de plagas y control cultural de enfermedades, uso de la
poda, obtenc6n de rendimientos, conservaci6n de ralces y estacas y la
necesidad de la rotaci6n do cultivos (especialmente con leguminosas, maiz,

ajonjoli, algod6n y otroa). (CIAT)
 

25259 HOWELER, 1.H.; CADAVID, L.F. 
0464
 

1984. PrActicas de conbervac16n de
suelos para producci6n de yuca en ladera. Suelos Ecuatoriales
14(l):303-310. Esp., 5 lfs., Ilus. (CIAT, Apartado Abreo 6713, Cali,
 
Colombia)
 

Yua; Cultivares; P; Requerimientos nutricionales; Cal agricola; Preparaci6ndel terreno; Fertilizantes; N; K; Esti6rcol; Erosi6n; Colombia. 

Para identifi-ar prActicas cuturales quo permitan el cultivo de la yuca ensuelos de ladera, pero sin hacer mayor dano al suelo, se presentanresultados de investigacionos sobre el cultivo de yuca en la regi6n deMondomo (Cauca, Colombia), en cuanto a cv. adaptados, fortilizaci6n
adecuada, m6todos de preparaci6n del suelo y prActicas pars el control do
cro3i6n. Los mejores rondimientos entre 21 
cv. de yuca, sembrados en
pareelas con 0 y 150 kg de P/ha, se obtuvieron con is aplicaci6n de P y los cv. M Col 113, 
CMC 40 y CHC 92 (37.4, 36.4 y 34.3 t/ha, resp.). Se comprob6
quo una vez erosionado el suelo, es dificil recuperar su productividad viafertilizaci6n, ya que no s6lo se 
pierden los nutrimentos de la caps vegetal
sino tambidn su capacidad de retenci6n de ague, la buena estructura y granparte de Is poblaci6n de micorrizas. La fertilizaci6n recomendada para

suelos de la regi6n es de 100 kg de N, 
 50 kg de P y 100 kg de K/ha. Entre 7
tratamientos de preparaci6n y prActicas do cultivo en Agua Blanca, las
menores p6rdidas de suelo per erosi6n y mayores rendimientos (13.3 y 17.6t/ha), se obtuvieron 1) con la preparaci6n con bueyes, doble surcos de yuca
alternados con 1 m 
de Brachiaria y 2) sin preparaci6n y siembra con barret6n a 80 x 80 cm, con aplicaci6n de cal y abono. En zonas de ladera, pars
mejorar los rendimiertos/ha 03 indispensable una fertilizaci6n adecuada,
 
user var. adaptadas con buen potencial de rendimiento, seleccionar estacas
 gruesas y vanas, controlar hormigas y chizas y hacer un buen control de
malezas. 
 Para controlar mejor Is escorrentia, se recuienda preparar el
suelo y sembrar el cultivo segn las curvas de nivel, 
sembrar franjas de
barreras viva de pastos, cubrir el 
suelo con rastrojo de malz o caha ysembrar Is yuca intorcalada con cultivos de crecimiento rApido. (CIAT) 

24584 JACKSON, G.; BREEN, J. 
0465
 

1985. Cassava. (Yuca). In
Collecting, describing and evaluating root crops. Suva, Fiji, Food andAgriculture Organization of the United Nations. RAS/83/001. FieldDocument no.8. pp.6,8-11,38-46,59,61-62,64-68,80.84,91_95. 
Ingl., 32
Refs., Ilus. (Plant Protection Project, United National Development
Program, Private Mail Bag, Suva, Fiji) 

Yuca; Cultivo; Si-mbra; Espaciamiento; Fertilizantes; Insecticidas;Acaricidas; Cosecha; Anatomia de la plants; Caracteristicas agron6micas;

Propagaci6n; Estacas; Amblypelta; Unaspis citri; Tetranychus; Cercoaporidium

henningaii; Virus del mosaico africano de la yuca; Selecci6n; Oceania.
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Se dan recomendaciones sobre el cultivo (siembra, fertilizantes, desyerba,
control de plagas, cosecha) y t6cnicas de propagac16n rApida para yuca,
batata, Rame y aroides comestibles en el Pacflico Sur. Tambidn so presenta 
una lista de descriptores de yuca al igual quo guias para Ia evaluaci6n. 
(CIAT)
 

0466
 
26332 MOHANKUMAR, B.; NAIR, P.O. 
 1979. Effect of level and frequency of
 

lime application on the yield and quality of cassava. 
(Efecto del nivel y

frecuencia de la aplicaci6n de cal en el rondimiento y la calidad de la
 
yuca). In Central Tuber Crops Researh Institute. Annual progress report
 
1978-1979. Trivandrum, India. pp.36-39. Ingl.
 

Yuca; 
Cal agricola; Cultivares; pH; AnAlisis del suelo; P; Ca; Productividad
 
de races; Contendo de almid6n; Contenido de 1CN; Contenido mineral; K;
 
Economia; India.
 

Se estud16 el efeeto do la aplicaci6n do cal en el rendimiento y la calidad 
de la yuca cultivada en un suelo laterita en un expt. do bloques al azar con 
15 tratamientos y 3 repeticiones. El pH y el contenido de Ca interambiable 
del suelo aumentaron progresivamente a medida quo aument6 el nivel do cal. 
La aplicacl6n de cal tuvo un efecto ben6fico en el aumento del P disponible, 
aunque el efecto no fue muy pronunciado debido al alto nivel inicial do P 
del suelo. La productivldad de raiees y los contenidos de almid6n y de P
tambi6n aumentaron la aplicaci6n pero los diferentescon de cal, niveles de 
cal no influenciaron ios contenidos do 11CNy do K de las ralkes. (CIAT) 

0467
 
23936 WILFRID, J. 1983. 
 Influence des facteurs 6cologiques dans la 

croissance et le rendement de la patate douce (Ipomea batatas poir) at du 
manioc (Manihot esculenta Crantz). (Influencia de los factores ecol6gicos 
en el creclalento y rendimaento de la batata y de Ia yuca). In Ndamage,

G.; Gatarazi, T.; Hulindangabo, J., eds. Culture et s6lection du manioc
 
et de la patate douce au Rwanda. Journ6es d'6tudes, Rubona, 1983. 
Compte-rendu. Rwanda, Institut des Sciences Agronomiques du Rwanda.
 
pp.28-36. Fr.
 

Yuca; Requerlmienton cli Aticos; Temperatura; Datos pluviom6tricos;
Fotoperiodo; Requerlmienton edifices; p11;Requerimientos nutricionales; 
PrActicas de conservac16n del suelo; Ruanda. 

Se descrilen los requerimientos climiticos (temp., fotoperiodicidad, alt.,

pluviometria) y eddficos (pH del 
suelo) de la yuca en Ruanda. Se discute la 
preservaci6n do lo: nuelos. (CIAT) Vase ademAs 0434 0453 0454 0455
 
0456 0457 01458 0459 0470 0475 0477 0487 0490 0548 0549 0556 0610
 
0611 0615 0617 0620 0622 0623 
 0627 0630 0632 0633 0640 0643
 

0644 0646 0650 0653
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D02 PRACTICAS CULTURALES: PROPAGACION, SIEHBRA, CONTROL DE MALEZAS Y COSEIHA
 

26180 COCK, J.. 0468
1986. 
 Cassava production. (Producci6n do yuca). 
 In
0 .
 ed. Global Workshop on Root and Tuber Crops Propagation, Cali,
Colombia, 1983. 
Proceedings of 
a Regional Workshop. Cali, Centro
Internaelonal de Agricultura Tropical. pp.17-22. Ingl., 1 Ref. 
 (OIAT.
Apartadc A6reo 6713, Cali, 
Colombia)
 

Yuca; Producc16n; Estacas; Crecimiento; Desarrollo de la plants;
Productivldad de raices; Ecosistemas; Propagaci6n; Cultivo; Usos; Colombia.
 

Se mencionan la importancia mundial 
do la yuca y sus usos, y se discuten el
crecimiento y dcsoarrollo do la yuca propagada or estacas al igual que lossistemas do cultivo utilizados para la producci6n de yuca. (CIAT)
 

25742 COCK, J.H. 01469
1985. Rapid propagation techniques for cassava.
(T6cnicas de rapida 
propagac16n para yuca). 
 In _ .; Reyes, J.A.,eds. Cassava: research, production and utilization. Cali, Colombia,Centro Internaclonal do Agricultura Tropical. Cassava Program.
pp.165-171. Ingl., Jlus. (CIAT, Apartado A6reo 6713, Cali, Colombia)
 

Yuca; Propigaci6n; Estacas; Brotes; Experimentos en cdmara de crecimiento;Enraizamiento; lHojas; 
Peciolos; Temperatura; Colombia.
 

Se 
deacriben en detalle las 2 ttcnicas de ripida propagaci6n de la yuca
denarrolladas en CIAT: 
producci6n mcltiple de broten y propagaci6naxilares. de yemas
La primera requiere del 
usaode estacas lignificadas, de las
cuales se van retirando los brotes que 
se ponen a enraizar; cada brote
consta de 
un nudo, un entrenudo, 
una yoma axilar y una hoja. 
 La segunda
permite la utilizacifn de material no lignificado como propAgulo. Deplantas madres saludableos 
se cortan hojas acompa~adas de 
su yema axilar y
una pequeha porcin del tejido caulirnr; los l6bulos do la ho.'ase cortan detal manera que la hoja quede 
on forma do roseta. (CIAT)
 

01 025270 
FRESCO, L.; MUAKA, T.; N'TEN ANGIUNG, S.; PEETERS, L. 
1983. Le
manioc: vari6t6s et techniques culturales; r6sultats des essain r6alis6s
a Kingungi, Mosambo ot Lobo (Bandundu). 
(La yuca: variedades y t6cnicas
do cultivo; rosultados de los ensayos llevados a cabo en Kingungi,
Mosambo y Lobo (Bandundu)). 
 Zaire-Afrique no.176:355-362. 
Fr.
 

Yuca; Cultivares; Cultivo; Productividad de raices; Zaire.
 

Se llev6 a cabo 
un ensayo on 3 localidades (Lobo, Mosambo, Kingungi)
Zaire dopara estudlar 6 var. provenientes del Programme National Manioc, 2var. locales, 2 ttcnicas do cultivo (siembra en caballones con o sin quema ycon o zin atono verde) y el lugar de siembra. Los rendimientos depondierondel ambiente agroecol6gico y do las tcnicas de cultivo, y variaron de 1 ado 20 t/ha segin la var. y lamAc parcela do ensayo. Despu6s de
mayoria de las var. 12 moses la
presentan un prom. superior al obtenLido tradicionalmentesiempre y cuando 1) la slembra s haga a principios de la 6poca de lluviasen campoa dejados con barbecho par varios aros; 2) so 
usen estacas sanas de
20-25 cm, una donsidad do Liembra do 10,000 plantas/ha y caballnes oncurvas de nivel; y 3) se desyerbe regularmente. (CIAT) 

26179 0471GLOBAL WORKSHOP ON ROOT AND TUBER CROPS PROPAGATION,1983. Proceedings of a Regional Workshop. (Hemorias de 
CALl, COLOMBIA. 

una reun16n de
trabajo regional). Cock, J.H., ed. Cali, Centro Internacional de 
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Agricultura Tropical. 240p. Ingl., 
192 Refs., Ilus.
 

Yuca; Estacas; Propagaci6n; Producc16n; Usos; Cultivares; Rogistro del
 
tiempo; Fertilizantes; N; P; K; Almacenamiento; Micosis; Insectos
 
perJudiciales; Acaros perJudiciales; Virosis; Control 
de enfermedades;
 
Insecticidas; Colobia.
 

Los trabajos presentados deen la reuni6n do trabajo sobre la propagaci6n 
cultivos de raies y tub6rculos, llevada a cabo en cali, Colombia,

estuvieron relacionados con la semilla 
o material de siembra de los

siguientes cultivos: papa, yuca, batata, Bame y ocumo. Los aspectos

cubiertoa fueron los sistemas do producci6n, producci6n de semilla,
 
problemas flsiol6gicos y de sanidad, t6cnicas 
 de propagaci6n r~pida
almacenamiento. Los trabajos relacionados con yuca 

y 
estn registrados

individualmente en esta publicaci6n bajo los siguienteo no. consecutivos:
 
0468, 0472, 0476, 01477,0478, 0479, 0481. 
0483, 0484, 0486 y 0511. (CIAT)
 

0472

26188 GONZALEZ L., V.W. 1986. Production of cassava planting material in
 

Mexico. (Producci6n de material do 
sLiembra de yuca en M6xico). In Cock,

J.H., 
ed. Global Workshop on Root and Tuber Crops Propagation, Cali,

Colombia, 1983. Proceedings of a Regional Workshop. Cali, Centre
 
Internacional de Agricultura Tropical. pp.193-196. 
 Ingl., 6 Refs.
 

Yuca; Estacas; Programas do yuca; Cultivares; Propagaci6n; H6xico.
 

Se describe el 
proyeeto do propagaci6n del programa do ii.icstigaci6n sobre
 
yuca en M6xico. La multiplicaci6n se basa en 
 el m6todo de estacas de 2 
nudos, y las principales var. utilizadas 
son Costeha y Sabanera. Es
 
importante notar quoen M6xieo, en 
el memento, no existen estAndares para la

cortifieri6n del material de siembra de yuca, 1o cual da 
come resultado quo

el co. ol fitosanitario s6lo se Ileve a cabo cuando las estacas se entregan
 
a ].s agricultores. (CIAT)
 

0473
 
26160 INDUSTRIA DE POLVILHO TRADICAO. BRASIL. 
s.f.. Conheca a cortadeira
 

de ramas Tradicao. (Conczca la ceortadora do tallos tradicional).
 
Jaboti-PR, Brasil. Ip. Port., Ilus.
 

Yuca; Tallos; Estacas; Equipo agricola; Mecanizaci6n; Brasil.
 

Se indican las ventajas do una cortadora de tallos do yuca para la

produco16n uniforme de estacas y se incluye una feto. Igualmente se

incluyen las direcciones; donde se puede obtener informaci6n adicional. 
(CIAT)
 

0474 
26322 KAHALAM, P. 1979. Developmen of disease free genetic stocks. 

(Desarrollo de patrones gen6ticos fIbres de enfermedades). In Central 
Tuber Crops Research Institute. Annual progress report 1978-1979.
 
Trivandrum, India. pp.17-18. Ingl.
 

Yuca; Estacas; Propagaci6n; Productividad do ralces; Cultivares; India.
 

Estacas do I y 2 nudos do yuca cv. 11-2304, junto con estacas testigo (20 o 
de large), se :;embraron directamente en el campo con 4 repeticiones y 2
espaciamlento diferente (90 y 45 cm) para cada tratamiento. La cosecha se
realiz6 a l: 9 menez en 1978 y a los 14 meses en 1979. Las estacas de 2 
nudes y las testigo, Ospaciadas a 45 cm, dieron rendimientos 
sigrdficativamente superiores a los do los otros tratamientos en ambos aos. 
(CIAT) 
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0475
 
24583 KRAMER, M. 1981. La siembra de Is yuoa: impresiones recogidas de la
 

literatura, y propuesta de una investigaci6n de campo en La Sierra.
 
Santiago de los Caballeros, Rep6blica Dominicana, Centro de Desarrollo
 
Agropecuario. Serie Investigaci6n Agro-Sorlol6gica sobre Yuoa y Arroz.
 
17p. Esp., 16 Refs., Ilus. (Centro de Desarrollo Agropecuario, Zona
 
Norte, Apartado 700, Santiago, Rep6blica Dominicana)
 

Yuca; Producci6n; Yuca amarga; Erosi6n; Siembra; Estacas: Pr~cticas de
 
conservaci6n del suelo; Cultivos intercalados; RepCblica Dominicana.
 

Con base en una revisi6n de literatura se presentan las condiciones de
 
siembra de ia yuca (catacas, posici6n, profundidad), posibilidades para
 
controlar la erosi6n y una propuesta de investigaci6n de campo on La Sierra,
 
Rep6blica Dominicana. (CIAT)
 

01476
 
26181 LEIONER, D.E. 1986. Current practices in the production of cassava 

planting material. (Pricticas actuales en la producci6n de material do 
siembra de yuca). In Cock, J.H. , ed. Global Workshop on Root and Tuber 
Crops Propagation, Call, Colombia, 1983. Proceedings of a Regional
 
Workshop. Call, Centro Internacional de Agricultura Tropical. pp.41-45.
 
Ingl., 7 Refs. (CIAT, Apartado Abreo 6713, Call, Colombia)
 

Yuca; Estacas; Selecci6n; Colombia.
 

Se revisan las prcticas utilizadas 'ualmente (selecci6n, corte,
 
preparaci6n y manejo antes de la siembra) pira l' producci6n de estacas de
 
yuca, y so discuten los aspectos que requieren mej-.intents. Se sugiere
 
usar estacas sanas, maduras del largo apropiado, pr5cticas inofensivas de
 
corte y protec1i6n quimica. (CIAT)
 

0477
 
26182 LEfINER, D.E. 1986. Physiological problems in the production of
 

cassava planting material. (Problemas fisiol6gicos en la producci6n de
 
material do siembra do yuca). In Cock, J.H., ed. Global Workshop on Root
 
and Tuber Crops Propigation, Call, Colombia, 1983. Proceedings of a
 
Regional Workshop. Cali, Centro Internacional de Aricultura Tropical. 
pp.57-72. Ingl., 4 Refs., Ilus. (CIAT, Apartado A6reo 6713, Call,
 
Colombia)
 

Yuca; Estacas; Cultivares; Rogistro del tiempo; Cosecha; Materia seca;
 
Contenido do almid6n; Raices; Productividad de raices; Germinaci6n; Tejidos
 
vegetales; Siembra; Espaciamiento; Fertilizantes; N; P; K; Colombia.
 

Se revisa la influencia del genotipo, la edad de la planta y del tejido 
vegetal, la densidad do s:iembra y la fertilizaci6n con NPK en la produccifn 
de material de :iembra do yuca. Los cv. varian ampliamente en su habilidad 
para producir material de siembra; oita habilidad estn influenciada en gran 
parte por la distribucl6n del crecimiento de la parte a6rea entre las partes 
6tiles y ansno 6tiles para la producci6n do estacas. La relaci6n del 
miterial del tallo alropiado: peso seoo total do la parte a6rea es 
particularmente alto en cv. con hfbito do crecimiento erecto y ramificaci6n 
tardia. La producei6n de estacas aumenta con Is edad de la plants, 
alcanzando un 6ptimo en algunos casos y continuando Bu aumento en otros. 
Adem&s de la edad de la planta, la edad del tejido dentro de las plantas 
parece tenor una influencia en (l desempe~o de las entacas en el cultivo 
subsiguiente. Estacas provenlentes de la porci6n baja e intermedia del 
tallo primario (tejido mAs viejo) son normalmente gruesas y tienen grandes 
reservas do hidratos de carbono. Esto lleva a una rApida germinaci6n y a un 
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crecimiento temprano vigoroso. Estacas de tejidos mAs J6venes germinan mds
lentamente, pero producen mayores rendimientos de raices comerciales y
totales. 
 Es posible utilizar densidades de siembra ms altas que las
 
normales si 
se desea aumentar la producci6n de estacas en un espaclo

limitado. 
La nutricl6n de la planta interactda con las caracteristicas
 
gonotipicas en la modificaci6n del hAbito de crecimiento; por lo tanto, una
 
buena fertilidad natural del 
suelo o una fertilizaci6n moderta en suelos

pobres deberian ser adecuadas para optimizar la producc-i6n de est-Icas.
 
(CIAT)
 

0478 
26185 LEIHNER, D.E. 1986. Storage and regeneration of cassava planting

material. (Almaceiiamiento y regeneraci6n del material do siembra de 
yuca). In Cock, J.H., ed. Global Workshop on Root and Tuber Crops
Propagation, Call, Colombia, 1983. Proceedings of a Regional Workshop.
Call, Centra Internacional de Agricultura Tropical. pp.131-138. 
 Ingl., 6 
Refs., Ilus. (CIAT, Apartado A6reo 6713, Call, Colombia)
 

Yuca; Estacas; Almacenamento; Conternido de agua; Phenacoccus; Fusarium;
Diplodla; Glomerella; Curvularia; Aspergillus; Germinaci6n; Colombia.
 

Se identificaron los factores relacionados con la deterioraci6n de las

estacas de yuca durante el almacenmiento y se discute el control de tales 
factores con el manejo apropiado de las estacas. Se analizan la p6rdida de
 
agua y viabilidad, los insectos y hongos que infestan las estacas durante elalmacenamiento y el efecto del almacenamiento a largo plazo en la
germinacifn. Se describen expt. en los cuales estacas de yuca almacenadas
fueron sumergidas en agua o en una soluc16n nutritiva para mejorar el vigor
de germinaci6n. Los mejores resultados se obtuvieron con las estacas
sumergidas por 240 min, bien sea en agua o en la soluci6n nutritiva. 
 En
este Oltimo caso, el rendimiento de ralces Cue m.s alto que el obtenido con 
estacas frescas. (CIAT) 

0479
26183 LOZANO, J.C.; BELLOT:I, A.; VARGAS, 0. 1986. Sanitary problems in


the production of cassava planting material. (Problemas de sanidad en la
producc16n de material de siembra de yuca). In Cock, J.H., ed. Global
Workshop on Root and Tuber Crops Propagation, Call, Colombia, 1983. 
Proceedings of 
a Regional Workshop. Call, Centro Internacional de
4
Agricultura Tropical. pp.7 -85. Ingl., 26 Refs. 
 (CIAT, Apartado Areo
 
6713, Call, Colombia)
 

Yuca; Estacas; Almaconamiento; Glomerella cingulata; Fusarium; Diplodia;
Rosellinlia; Sclerotium rolfril; ononyciellus; Trips; Neosilba perezi;
Carpolonchaea chalybea; Anastrepha manihoti; Anastrepha pickeli; Erwinia 
carotovora; Phenacoccus; Arillariella; Aonidomytilus albus; Saissetia

nigra; Chilomina clarkei; Lagochirus; Coelosternus; Lepturges; Eulecriops
manihoti; Agrotis ipsilon; Phyllophaga; Leucopholis rorida; Insecticidas;
 
Colombia.
 

Se presentan los pat6genos (hongos, virus y micoplasma , y plagas (insectos

y Acaros) que pueden atacar el material de siembra de ,-(.a antes de la
cosecha, durante el almacenamiento y despus de la si .bra. Se discuten losproblemas patol6gicos que se presentan si 
no se toman .iedidas de sanidad

adecuadas (material de propagacl6n limplo, medlo de eriraizamiento limpio yherramientas limpias). Finalmente se describen en detalle medidas de 
control. (CIAT)
 

0480 
23939 MJLINDANGABO, J. 
1983. Diverses m6thodes de propagation du manioc. 

(Diversos m6todos de propagaci6n de yuca). In Ndamage, G.; Gatarasi, T.;
 

- 25



Mulindpngabo, J., 
eds. Culture et selection du manioc et de la 
patate
douce au Rwanda. Journ6es d'6tudes, Rubona, 1983. Compte-rendu. Rwanda,
Institut des Sciences Agronomiques du Rwanda. pp.52-59. 
 Fr.
 

Yuca; Propagaci6n; Estacas; Semilla; Cultivares; Ruanda.
 

describen la propagaci6n sexual (semillas) y Se la vegetativa (estacas) deyuca utilizadas en Ruanda. Para la propagaci6n sexual se detallan la formade preparaci6n do los 5emilleros, la siembra de las semillas y sugormlnaci6n y los factores quo determinan el espaciamiento. Se evidencia Isnecesidad de una 
higiene perfecta para un desarrollo normal. En relac16n
con la propagac16n por estacas se describen la preparac16n del material parala siembra, las 
maneras de sembrar las estacas se6n lon 
tipos de elima y de
suelo y la ttcnica de multiplicaci6n rApida do la yuca, la cual consiste en
obtener un no. muy elevado de individuos a partir de estacas de 2 nudosprovenienteo de 1 sola planta adulta. Tambln se detala el 
use de estacas
provenientes del Spice, de las partes verdes y de las partes terminales de
 
la planta. (CIAT)
 

048126187 NAIR, G.M.; PRABHAKAR, M.; NAIR, N.G.; GHOSH, S.P. 1986. Productionof cassava 
planting material in India. (Producci6n de material de siembrade yuca en India). In Cock, 0.11.,ed. Global Workshop on Root and TuberCrops Propagation, Cali, Colombia, 1983. 
Proceedings of a Regional
Workshop. Call. Centre Internacional de Agricultura Tropical. pp.187-192.

Ingl., 6 Refs.
 

Yuca; Estacas; Registro del tiempo; Propagaci6n; Cultivo de tejidos;

Heristemas apleales; India.
 

Se describen los diferentes medics quo existen en India pars la propagaci6n
de la yuca al igual que lan t6cnlcas de propagaci6n rApida que 
se han
desarrollado. 
 Se discuten los factores que afectan la calidad de Is estaca
(edad, grosor, longitud, viabilidad y daho mecinico de la estaca).
Finalmente se 
analizan la eliminaci6n de enfermedades a travs del cultivo
do tejidos, los problemas que limitan la multiplicaci6n y distribuci6n del
material de siembra y las ostrategias para aumentar la producc16n del
 
material de clembra. (CIAT)
 

0482
23938 NEZEHOSE, J.B. 1983. Multiplication et diffusion du manioc et de Is
patate douce au Rwanda. (Multiplicaci6n y difusi6n de la yuca y de Is
batata en Ruanda). 
 In Ndaage, G.; Gatarasi, T.; Mulindangabo, J.,
Culture et slection du manioc et de is 
eds. 

patate douce au Rwanda. Journ6es
d'Ltudes, lRubona,1983. Compte-rendu. Rwanda, Institut des Scienoes
 
Agronomiques du Rwanda. pp.48-51. 
 Fr.
 

Yuca; Producc16n; Productividad de ralces; Cultivares; Dates estadisticos;

Estacas; Propagac16n; Ruanda.
 

Se dan estadisticas de 1980 relativas al 
cultivo de la yuca en Ruanda. En
la comuna Kigoma, so multiplicaron yuca var. amarga Eala V7 y las var.
dulces Bukarasa, Maguruyinkware y Mulundi en Bumbogo I (20.0 ha) y BumbogoII (13.5 ha). Esto permiti6 disponer de 1,675,000 estacas para un Area de
167.5 ha. Las necesidades poteniales del cultivo son de 454,890,000estacas o do 9098.0 ha en multiplicaci6n. Se discuten los problemas
relacionados con la multiplicaci6n y difusi6n de Is yuca, entre ellos 1a
falta de conocimiento de la utilizaci6n de Is yuca, CAMV, el 
uso de estacas
infentadas y una 
asistencia inadecuada al agricultor. (CIAT)
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0483 
26189 OKEKE, J.E.; OKOLI, 0.0.; UTOH, N.C. 
 1986. Production of cassava
 

planting material in Nigeria. (Producci6n de material de siembra de yuca
 
en Nigeria). In Cock, J.H., ed. Global Workshop on Boot and Tuber Crops
 
Propagation, Cali, Colombia, 1983. Proceedings of a Regional Workshop.

Cali, Centro Internacional de Agricultura Tropical. pp.197-204. Ingl., 7
 
Refs.
 

Yuca; Estacas; Programas de yuca; Propagaci6n; Poda; Cultivares; Nigeria. 

Se describen en detalle los mtodos quo se han utilizado en Nigeria para
aumentar la producc16n de cstacas de yuca. Estos incluyen poda y
espaciamiento, no. de nudos y posici6n de siembra, y uso de las t6onicas de 
multiplicaci6n rApida. Tambi6n se analizan la multiplicaci6n y distribuci6n 
del material de siembra. (CIAT) 

0484 
26190 PANDEY, S.J. 1986. Production of cassava planting material in
 

Zaire. (Producci6n de material de siembra do 
yuca en Zaire). In Cock,
 
J.H., ed. Global Workshop on Root and Tuber Crops Propagation, Cali, 
Colombia, 1983. Proceedings of a Regional Workshop. Cali, Centro 
Internacional do Agricultura Tropical. pp.205-216. Ingl., Ilus. 

Yuca; Estacas; Programas de yuca; Froragaci6n; Aliracenamiento; Cultivares;
 
Virus del Cosaico africano de la yuca; Collototrichum manihotis; Zaire.
 

Se descriten las condicloncs cllimAticas, edificas y agron6micas do Zaire.
 
Se discute el programa de investigaci6n sobre yuca y se describe en detalle
 
el trabajo que se ha llevado a cabo on relaci6n con la edad, longitud y

almacenamiento de las estacas. 
 Tambi6n se ban iniciado ostudlos sobre el 
efecto do CAMVen la gerriinaci6n y crecimiento de las estacas y sobre la 
elirinaci6n de la antracnonis a trav6s de la selecci6n de material limpio y 
sano. Finalmente so discuten la multiplicaci6n y distribuci6n de clones.
 
(CIAT)
 

0485
 
25589 QUINTERO, F. 1984. Comportamiento do dos cultivares de yuoa en
 

cinco 6pocac de cosecha. In Montaldo, A., comp. Avances on las
 
investigaciones 
en los cultivoL do raices y tubbrculos tropicales en
 
Venezuela. Revista de 
la Facultad de Agronomia do la Universidad Central
 
de VenezuFla. Alcance no.33:101-109. Esp., Res. Esp., 7 Refs. (Univ.
 
Central de Venezuela, Seci6n Ralces y Tub6rculos, Inst. de Agronowla,
 
Facultad de Agronomia, Maracay, Venezuela)
 

Yuca; Cultivares; Cosocha; Registro del 
tiempo; Materia seca; Contenido de
 
almid6n; Productividad de ralces; Venezuela.
 

Al estudiar el comportamiento do 2 cv. do yuca (UCV-2221 y UCV-2078), en 5 
6pocas do cooecha (6, 8, 10, 12 y 14 mes" en el campo en la U. Central de
 
Venezuela, se obtuvieri. diferencias al' te significativas para los
 
trataLientos (cv. y 6pocas). 
 El rendim - nn raices frescas para ambes 
cv. fueron mayo:es a los 10, 12 y 14 mesc. , 11.21, 15.08 y 19.77 t/ha, 
resp., para cv. UCV-2221 y 15.16, 13.66 y 20.48 t/ha, reap., para cv. 
UCV-2078. UCV-2221 precent6 su max. valor de almid6n (80.2 por ciento) a 
los 12 meses y sus valores mis bajos (70.7 y 72.2 per ciento) a los 6 y 14
 
meses, reap. UCV-2078 tuvo su max. porcentaje de almid6n (86.2) a los 12
 
meses j los porcentajes mis bajos (75.5 y 75.2) 
a los 8 y 14 weses, reap.
 
(RA)
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0486
26186 RODRIGUEZ N., A. 1986. Production of cassava planting material 
in

Cuba. (Producci6n de material de siembra de yuca en Cuba). 
 In Cock,

J.H., 
ed. Global Workshop on Root and Tuber Crops Propagation, Cali,

Colombia, 1983. Proceedings of a Regional Workshop. Call, Centro
 
Internacional de Agricultura Tropical. pp.181-185. 
Ingl., 4 Refs.
 

Yuca; Estacac; Programas de yuca; Propagaci6n; Cultivares; Xanthomonas
 
campestris pv. manihotis; 
ieslstencia; Cuba.
 

Los objetivos del rzograna do producci6n de material de siembra de yuca en
Cuba son 1) promover la adopci6n rApida de clones superiores para el consumo
humane y re.io.ntenteo o tolerantes; a Xanthocona, campestris pv. manihotis 
Sphaceloma manihoticola; 2) propagar el material 

y a 
quo es aceptablemente libre 

de enfermedade, tran--itidas 
por las estacas y de plagas; 3) obtener estacas
vigorosas; que garanticen altos niveles de germinaci6n, de tal manera quo la

cantidad do resiembra -,e mantenga 
 eio un min.; y 4) establecer una base para

el sub-iguiente 
 aumento en el rendimiento a trav6n del uso de clones con
 
calidad superior, y alto 1potencial de rendimiento. Se describen las 
4 fases
 
o categorias (emilla de mejorador, emilla bisica, secmilla registrada y

smilla certificada) por la cual una var. debe pasar antes do quo las 
estacac se consideren adecuadas para su liferaci6n como semillas 
certificadas, al 
igual que los clones comerciales y precomerciales

disponibles. Se resalta el imacto de la 
producci6n do la semilla bisica en
el programa de investigaci6n. (CIAT) Vtase ademAs 0431 0436 0463 0464
 
04(5 0487 0489 054b 0556 0610 0611 
 0613 0616 0620
0617 0622 0623
 

0627 0632 0633 0636 0640 0643 06460644 0653 
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D03 PiR0DUCTIVIDAD BE ENEROZA Y RENDINIENTO 

048723739 ASHOKAN, P.K.; POTTY, N.N.; NAIR, R.V. 1983. A note on the optimum
-atage of-harvest in.cassava,.-(Una-notarsobre 6el-estado ptimopara'la'

ooaecha en yuca). South Indian Horticulture 31(1) :47-48. Ingi.(College of Horticulture, P.O. Vellanikara 680 634, Trichur, Kerala,
India) 

Yuca; Cultivares; Cosecha; Regietro del tiempo; Productividad de raices;
 
India.
 

En 1978-79, en la estac16n de investigaci6n Coconut, India, ae llev6 a oabo
 
un expt. con un diseo de bloques al azar y 6 repeticiones para determir
la edad 6ptima para la cosecha de yuca var. 
 Hi. La cosecha se realiz6 a los
7, 8, 9 y 10 aeses de la siembra. La gravedad eapecifica de las races en
todas las edades indic6 un alto contenido de MS. (CIAT) 

048826197 KALMBACHER, B.S.; MARTIN, P.O.; MISLEVY, P. 1985. Fermentation 
substrate and forage from south Florida cropping sequences. (Sustrato defermentac6n y forraje a partir de secuencias de oultivos en el sur de
Florida). Biomass 7(1):1-11. Ingl., Res. Ingl., 20 Refa. (OnaAgricultural Research Center, Ona, FL 33865, USA)
 

Yuca; Cultivares; Productividad de raices; Productividad de energia; EE.UU.
 

Se cultivaron maiz, sorgo, batata, alcachofa de tierra y yuca como cultivosde biomasa de alcohol en varias secuencias en 1981 y 1982, en uelo

Haplaquod tipioo, hipert6rmico, siliceo, arenoso. Se midieron el

rendimiento del follaje y el de los ubproductoa no fermentablea, oomo
alimento potenoial para ganado. El grano producido por el maiz, seguido porel de sorgo, promediaron 11.4 t/ha, siendo mayor (P
manor que 0.05) quo
otras secuenoias de cultivo de granom. Los mayores rendimientos de raicem(P maenor que 0.05) provinieron de la batata (5.1 t/ha) en 1981 y de l yuca(5.3 t/ha)en 1982. 
 Las secuenoias maiz/morgo (6.0 t/ha) y malz/batata (6.8
t/ha) presentaron el max. total do hidratoa de oarbono no estruotuales.

Loi cultivos de batata y yuca se vieron impedidos por una elevada
 
precipitaci6n y por auelo meal 
 drenado. Las eouencias de oultivos queinoluian maiz y sorgo produjeron mda alimento para el ganado y me puede

esperar que produzcan mfai biomasa de alcohol con aenos problemas culturales,en suelos de tierras planes boscosas de Florida mur central (EE.UU.).
(RA-CIAT)
 

0489

24551 MONTAGNER, W. 1983. Rendimento de raizes de mandioca cm funcao deespacamento e densidade populacional., (Rendimiento de raices de yuoa en 

func16n del espaciamiento y densidad poblacional). In Reuniao T6onica 
Anual de Culturas Energ~tica do IPAORO, Porto Alegre-RS, Brasil, 1983.Trabalhos apresentadom. Porto Alegre, Intituto de Pesquisas Agronemicas.
pp.143-145. Port. 
 (Inst. de Peaquisas Agron~micas, Rua Concalves 
Dias 570, 90.000 Porto Alegre-RS, Brasil) 

Yuca; Cultivares; Siembra; Espaciamiento; Productividad de ralces; Brasil.
 

En la estaci6n exptl, fitot6onica de Taquari, Brazil, se 
llev6 a cabo un
 ensayo para determiner el espaoiamiento de siembra 6ptimo en t6rminos de laproductividad para yuca cv. L7. Se emple6 un dise~o exptl. do bloque al 
azar con 6 tratamientos (8333o 10,000, 10,416, 12,500, 13,888 y 16,600
plantas/ha) y 4 repeticiones. El mayor rendimiento (28.44 t/ha) se obtuvo 
con la densidad ms alta. El anlisia estadistico indic6 diferenoiaa
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signifticativas entre los diferentes tratamientos. No se puede recomendar 
una densidad 6ptima puesto que los resultados obtenidos son completamente 
opuestos a los obtenidos en ensayos anteriores. (CIAT) 

0490
 
26327 PRABHAKAR, H.; HOHANKUMAR, C.R.; NAIR, G.M. 1979. Permanent 

manurial trial in cassava. (Ensayo permanente do abono en yuca). In 
Central Tuber Crops Research Institute. Annual progress report 1978-1979. 
Trivandrum, India. pp.22-24. Ingl. 

Yuca; Abonos; Fertilizantes; Estidrcol; N; P; K; Productividad de raices;
 
Productividad; Altura de la planta; Contenido de HCN; Hateria seca; India.
 

Se estudlaron los efectos individuales, colectivos y acumulativos del 
esti~rcol y del NPK en el rendimiento y la calidad de la yuca, en un diseo 
do bloques al azar con 3 repeticiones. La cosecha se rea.iz6 a los 10 meses 
de la siembra. La combinaci6n do tratamientos de esti6rcol + NPK produjo el 
mayor rendimiento de raices (31.91 t/ha), el mayor no. do raices/planta
 
(10.9) y la mayor altura de la planta (1.76 m). Se obtuvieron las ralces
 
mAs grandes con la combinaci6n de tratamientos do estitreol + P (390 g).
 
Los tratamientos que tenian N como uno de los nutrimentos produjeron el
 
mayor no. do hojas/planta, y se obtuvo el mayor contenido de HCN en las
 
ralces cuando el NPK se us5 solo. No se observaron diferencias
 
significativas entre los tratamientos con respecto a su efecto en el
 
contenido de HS radical. (CIAT) Vase ademAs 0443 0449 0455 0458 0462
 
0463 0485 0551 0558 0563 0608 0616 0617 0648 0650
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D04 ESTUDIOS POSCOSECHA 

049126338 BALAGOPALAN, C.; POTTY, V.P.; PADMAJA, 0. 1979. Improvement of
 
preservation technology for cassava 
tubers and chips. (Nejoramiento de la
 
. .tee y.6)---n-i-Tube-r-- -

Crops Research Institute. Annual progress report 1978-1979. Trivandrum,
India. p.72. Ingi. 

trzos d6" )ologIaCdt-preservari6nadlraices-y 


-

Yuca; Cultivares; Raices; Almacenamiento; India.
 

Durante 48 dias se almacenaron en aserrin hdmedo (40-45 por ciento) raices 
de yuca de las var. H-2304. H-165, 1-226,H1-1687 y M-4; semanalmente so
 
registr6 el porcentaje de dalo. Los resultados demuestran que la yuca

intacta se puede almacenar per un tiempo prolongado siemawe y cuando la

aereaci6n y humedad de almacenamiento est6n controladas. El almacenamiento
 
no afect6 la calidad de cocsi6n de las raices. (CIAT)
 

0492
24550 IONTAGNER, W. 1983. Porcentagem de manivas do mandioca vivas em
 

funcao do diversos m6todos de hiberncsso. (Porcentaje de estacas de yuca

vivas on funcl6n do diversos m6todos de hibernaci6n). In Reuniao T6cnioa 
Anual do Culturas Energ6ticas do IPAGRO, Porto Alegrs-RS, Brasil, 1983.

Trabalhos apresentados, Porto Alegre, Instituto do Pesquisas Agron6micas.
pp.140-142. Port. (Inst. do Pesquisas Agron6micas, Rua Goncalves Dias
 
570, 90.000 Porto Alegre-RS, Brasil)
 

Yuca; Estacas; Cultivares; Almacenamiento; Germinaci6n; Brasil. 

En la estac16n exptl. fitot6onica de Taquari, Brasil, so estudiaron varies

m6todos de almacenamiento do estacas de yuoa. Bajo el sombrio do drboles
 
los tallos so dejaron horlzontales sobre el suelo, solos o cubiertos con

paJa de arroz, o en posici6n vertical solos o cubiertos con paja. Sin
 
sombrio los tallos se deJaron sobre el suelo oubiertos con tierrao paja, o
 
en una trinchera y cubiertos con paja. El mayor porcentaje do estacas qua

sobrevivieron el invierno (44.4 per oento) se obtuvo con el tratamiento sin
 
sombrio con los tallos saobre el suelo y oubiertos con tierra y el menor
 
(10.0 per ciento) con el de tallos bajo sombrio sobre 0l suelo y cubiertos
 
con paja. (CIAT)
 

0493 
25507 TANIGUCHI, T.; DATA, E.S.; BURDEN, O.J.; URITANI, I.; OORGONIO, M.;


UtERES, E. 1984. The appearance ofiantifungal activity in cassava root
 
tissues in response to physiological.', .Imicrobial deteriorations. 
 (La

aparici6n de actividad antimic6tica en *ojidos radicales de yuoa on
 
respuesta a 2a deteriorael6n fisiol6gica y miorobiana). Annals of the
 
Phytopathological Society of Japan 50(2):286-288. 
Ingl., 8 Refs., Ilus.
 
(Faculty of Agriculture,. Nagoya Univ., Nagoya, 464, Japan)
 

Yuca; Ralces; Deterioraci6n; Mohos; Andlisis; Jap6n.
 

Se dilucida la producci6n de sustancias antimic6ticas en oultivos do raices
 
de yuca con deterioracidn fisIol6gica y pudrici6n miorobiana. 
Tejidos de
 
rarces de yuca con dsterioraci6n fisiol6gica o inoouladosocon Pythium sp. y

Botryodiplodia theobromae fueron extraidos con stonol y los extraotos so 
corrieron en CCD. La aetividad antimic6tica fue detectada con la aspersi6ndo las liminas con una 
suspensi6n de esporas de Alternaria alternata. Los
resultados indican quo la yuca produce materiales antimic6ticos en respuesta 
a la deterioracl6n fisiol6gica y microbiana. (CIAT) 
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0494
 
21E69 WHEATLEY, C.; GOMEZ, 0. 1985. Evaluation of some quality


characteristics in cassava storage roots. (rvaluaoi6n de algunas
caracteristicas de calidad en las raices de almacenamiento de la yuca). 
Qualitas Plantarum Plant Foods for Human Nutrition 35:121-129. Ingl.,,
Res. Ingl., 14 Refa., Ilus. (CIAT, Apartado A6reo 6713, Cali, Colombia)
 

Yuca; Raices; Cultivares; Cosecha; Registro del tiempo; Materia seca;
 
...... Contenido,-de-azicar;,-Contenido. de.almid6n; .Examen-organolhptico;.................
 

Palatabilidad; Deterioraci6n; Colombia.
 
Se evalu6 la susceptibilidad a la deterioraci6n fisiol6gica y la dureza 
(penetraoi6n) de raicos de yuca (frescas y peladas), asi comoel tiempo de 
cocci6n, sabor y textura de raicos cocidas de 4 cv., (1 local y 3 
promisorios) con 4 edades de plantas (6,8, 10 y 12 resss). La var. o el 
cv., la edad de la planta, y sus interacciones atoctaron significativamente
todos estos par~metros. Las raices quo produjo el cv. local (M Col 113)
tuvieron contenidos menores de MSy menor susceptibilidad a la deterioraoi6n 
ftisiol6gica, un mayor tiempa de coocit6n y mayores mediciones de penetraci6n 
quo los cv. promisorios. Los valores de deterioraci6n Tisiol6gica y de 
penetraci6n tendieron a disminuir; el tiempo de cooc16n aument6 con la edad 
do las plantas. Fuo sustancial la variaci6n en los coefl,ientes de 
correlac16n entre el parfimetro quimico y el do calidad ei,tre los diferentes 
cv., sin quo hubiera corrolaoi6n significativa en todos los 4 ov. Los 
resultados exptl. demuestran la gran variabilidad entre cv. de yuca on los 
factores de calidad de la raiz. (RA-CIAT) 

0495
 
21129 WHEATLEY, C.; COCK, J. 1985. Methods of aflatoxin analysis-with


particular reference to cassava samples. (M6todos de anhhisis de
 
afls'oxina-con especial referencia a mutntras de yuca). International
 
Journal of Epidemiology 14(1):185. Ingl., 8 Rets. (CIAT, Apartado A6reo
 
6713, Cali, Colombia)
 

Yuc&; Aflatoxinas; Anflisis; Colombia.
 

En una carts al editor se discuten loo i6todos existentes pars la
determinaci6n de aflatoxinas. So se~ala la intorferencia quo tiene la 
escopoletina, una cumarina no t6xica involvcrada en la deterioraci6n 
fisiol6gica de la yuca, en los anflisis de aflatoxina. Ambos compuestos
 
presentan caracteristicas similares bajo la luz UV y en CCD. So ha 
desarrollado ur m6todo sencillo quo permite distinguirlos; consiste on 
exponer el extracto fluorescente a vapor de I, el cual elimina la 
f1jorescencia de la escopoletina sin afectar la de la aflatoxina. La 
experienoia en Colombia ha derostrado quo la fluorescencia azul bajo luz UV 
tanto en yuca fr isca como procesada se debe invariablemente a la 
escopoletina. Aunque la presencia de la aflatoxir.a no deberia ser 
inesperada, las altas conon. prom. de las cuales se ha informado (460 ppb)
probablemente exageran el riesgo de consumir yu =. (CIAT) 

0496
 
25754 WIIEATLEY, C.C. 1985. Storage of cassava rc'otu for human 

consumption. (Almaconamiento de las raices de yuca para consuzo humano).
In Cock, J.H.; R,yes, J.A., ods. Cassava: research, production and 
utilization. Cali, Colombia, Centre Internacional de Agriculture
Tropical. Cassava Program. pp.673-684. Ingl., 12 Refs. (CIAT, Apartado 
A6reo 6713, Cali, Colombia) 

Yuca; Balces; Deteioraci6n; Almaoenamiento; Teenologla poscosecha; Cosecha;
Empaque; Distribuei6n; ateria seca; Contenido de almid6n; Contenido de 
az~car; Colombia. 
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Se discuten los principios fisiol6gicos del almacenamiento de las rafees deyuca y se describen brevemente las t~enicas de almacenamiento en silos depaja y tierra y en cajas de MLdera con aserrin hfzmedo. La metodologia para
el almacenamiento de las raices en bolsas de polietileno se deccribe endetalle: cosecha, selecci6n de ralces, tratamiento, empaque, almacenamientoy transporte. 
Se presentan la metodologia diseiada para evaluar las
p~rdidas poscosecha, los parSmetros considerados para estimar la calidad delas raices almacenadas y el potencial de esta toenologia de aluacenamiento. 
(CIAT) Vase adem-ds 0617
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EO0 FITOPATOLOGIA
 

0497
 
23089 SINGH, K.G. 1983. Plant quarantine development in the ASEAN and 

threats by pests. (Desarrollo de la cuarentena de plantas en ASEAN y 
amenazas por plagas). Yn _ ., ed. Exotic plant quarantine pests & 

procedures for introduction of plant materials. Serdang, Selangor, 
Malaysia, Asean Plant Quarantine Centre and Training Institute. 

8

pp.2 3-302. Ingl., 7 Refs., Ilus.
 

Yuca; Medida, de cuarentena; Phaeolus manihoti; Xanthomonas campestris pv.
 
cassavae; Virus del mosaico africano do la yuca; Virus del mosaico de la
 
yuca; Virus del estriado marr6n de la yuca; Virus latente de la yuca;
 
Micoplasmosis; Enfermedad cuero de rapo; Trips; Mononychellu.s tanajoa;
 
Oligonychus peruviznus; Asia.
 

Se discuten la cooperaci6n regional, 6rea cubierta, legislaci6n y 
establecimiento del Plant Quarantine Centre and Training Institute de los 
palses de la Association of South-East Asia Nations (ASEAN). So incluye una 
lista de las principales plagas y eifermedades do los cultivos mAs 
importantes en la rei;i6n, entre ellos la yuca, quo no han sido introducidas 
en la regi6n o quo tienen una distribuci6n restringida. Tambi~n se incluyen 
mapas. (CIAT) 
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E02 BACTERIOSIS
 

0498
 
26164 DIANESE, J.C. 1985. Atividade pectolitica das patovares de
 

Xanthomonas campestris quo afetam a mandioca. 
(Actividad pectolitica de 
patovares de Xanthomonas campestris quo atacan a la yuca). Revista de 
Microbiologla 16(3):195-202. Port., Res. Port., Ingl., 24 Refs., Ilus. 
(Depto. de Biologia Vegetal, Univ. de Brasilia, Caixa Postal 153081, 
70.910 Brasilia-DF, Brasil)
 

Yuca; Xanthomonas campestris pv. cassava-'; Xanthomonas campestris pv.
 
manihotis; Medios de cultivo; Andlisio; BioquimJca; Brasil.
 

Se compararon Xanthomon~s campestris pv. cassavac de Africa (Xca) y de
 
Colombia (Xcc) y X. oppestriv pv. manihotis (Xcm), todos patogdnicos a la
 
yuca, con X. campestris pv. campestris (Xc) aislamiento NRRL-B1459A, con
 
base en su habilidad para producir enzimas que degradan las sustancias 
pcticas. Xc present6 elevadas actividades de Acido poligalactur6nico 
transeliwinasa y de pctinosterasa. Estas enzimas indujeron la liberaci6n 
de electr6litos, la maceraci6n y Ia muerte celular en los tejidos de los 
tubd-culos de papa. Xec sigui6 un patr6n similar; sin embargo, Xca y Xcm 
presentaron bajas actividades onzimAticas en los sustratos p6cticos y no 
fueron capaces de causar uacerac16n y muerte celular er los tub6rculos do 
papa. La actividad de riligalacturonasa de Xcm se limit6 a las primoras 22 
b de incubaci6n a 30 gi .uos centigrados. (RA-CIAT) 

0499
 
2579 LOZANO, C. 1985. Bacterial leaf spot of cassava. (Mancha bacteriana 

de las hojas de yuca). In Cock, J.H.; Reyes, J.A., eds. Cassava: 
research, production and utilization. Cali, Colombia, Centro 
Internacional de Agricultura Tropical. Cassava Program. pp.510-511. 
Ingl. (CIAT, Apartado A6reo 6713, Cali, Colombia) 

Yuca; Xanthomonas campestris pv. cassavae; Agrobacterium tumofasciens;
 
Pseudomonas; Micoplasmosis; Sintomatologia; Control de enfermedades;
 
Bioqujica; Colombia.
 

Se describen brevemente las enfermedades de la yuca causadas por Xanthomonas 
campestris pv. cassavae, Agrobacte'ium tumefasciens y Pseudomonas
 
solanacearum, y su control. Se presentan tambi~n los sintomas producidos
 
por el agente causal del superbrotamienLo. al igual que su control. (CIAT)
 

0500
 
25591 MARCANO, H.; TRUJILLO, G.; LUCIANI, J. 1984. Propagac16n del aBublo
 

bacteriano (AB) mediante esquejos de material de yuca (Manihot esculenta
 
Crantz) resistente y susceptible a la enfcrmedad en las condiciones
 
ambientales del Estado Aragua. In Montaldo. A., comp. Avances en las
 
investigaciones en los cultivos de raices y tubtrculos tropicales en
 
Venezuela. Revista de la Facultad de Agronomia de la Universidad Central
 
de Venezuela. Alcance no.33:171-185. Esp., Res. Esp., 15 Refs., Ilus.
 

Yuca; Cultivares; Estacas; Xanthomonas campestris pv. manihotis;
 
Aislamiento; Sintomatologia; Resistencia; Venezuela.
 

Se estud16 la propagaci6n de Xanthomonas campestris pv. manihotis, mediante 
esqu-jes de plant~s de yuca con diferentes grados de resistencia, y quo 
habian sido atacadas por el pat6geno. So encontr6 que en el material 
proveniente del dlon UCV 2386, susceptible al CUB, la bacteria X. campestris 
pv. manihotis so trasloca a todo lo largo de los tallos; por tanto, el 
material de propagac16n proveniente do estas plantas estA contaminado con la 
enfermedad, dando origen a un alto porcentaje de plantas enfermas. Las 
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plantas de yuca susceptibles, atacadas por CBB, no deben ser utilizadas comomaterial de propagac16n. En el caso del clon resistente UCV 2339, 
se
encontr6 que el pat6geno se 
restringe a la zona visiblemente atacada y no se
trasloca al 
resto de la planta, permitiendo obtener material libre de labacteria a partir de material resistentc atacado por el pat6geno. (RA)
VMase ademis 0465 0503 0507 
0543 0549 0611 0617 
0622 0632 0633
 
0636 0643 0646
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E03 MICOSIS
 

' :'0501- ' , 

26347 CHACKO, C.I. 1979. Interrelationship, pathogenicity, and integrated
control of Cercospora app. cassava groundnut in anof and interropping 
system. (Interrelaci6n, patogenicidad y control integrado de Cercospora 
spp. ce la yuca y el mani en un sistema intercalado). In Central Tuber 
Crops Research Institute. Annual progress report 1978-1979. Trivandrum,
India. pp-95-9. Ing...................... 
 . . 

Yuca; Hani; Cultivos intercalados; .Cercoiporidium henningii; Aislamiento;

Experimentos de laboratorio; Investigai6ni; India.
 

Pars formr un oultivo pure se aislaron Cercosporidium henningsii
Cercospora personate de tejidor, enfermos de cultivos intercalados 

y
de yuca y

de mani, reap. Se estudiaron el crecimiento y la esporulac16n de los
aislados fdngicos en oultivo y ae determinaron los efectos de carbendazim,
carbonato de metilbenzimidazole, benomil y tiofanato en la inhibici6n del

crecimiunto, Is germinaci6n do esporasly la esporulaci6n de esatos aislados. 
La germinaci6n de esporas fue mhs sensible a la inhibici6n causada por estos 
productos quimicos, en comparaci6n con el. crecomiento de los 2 hongos; la 
esporulaci6n'fre la manes sensible a los productos probados. (CIAT)
 

0502
 
25751 LOZANO, C. 1985. Fungal diseases. (Enfermedades fOngicas). In
 

Cook, J.H.; Royes,.J.A., eds. Cassava: research, production and
 
utilization. Cali, Colombia, Centro Internacional de Agricultura

Tropical. Cassa,.i rrogram. pp.527-555. Ingi., Ilus. (CIAT, Apartado
 
A6reo 6713, Cali, -. ombia)
 

Yuca; Hojas; Cercosporidium henningsii; Sintomatologia; Control de

enfermedades; Phaeoramularia manihotis; Cercospora vicosae; Phosa; Oidium;

Sphaceloma manihoticola; Aislamiento; Andlisis; Sustanieas reguladoras del

crecimiento; Resistencia; Inoculaci6n; Glomerella manihotin; Oloesporium
manihotis; Estacas; Botryodiplodia theobromae; Raices; Phytophthora

drechsleri; Rosellinia; Diplodia; Sclerotici rolfsii; Fomes lignosus;
 
Fusarium; Colombia.
 

Se presentan los sintomas, la diseminacin y el control de las enfermedades
 
f~ngicas de las hojav, tallos y raices de yuca. 
Entre las primeras s 
encuentran las causadas per Cercosportdium henningsii, Phaeoramularia 
manihotis, Cercospora vicosae, Phoma spp. y Oidium manihotis. Se resumen is 
taxonciia, reproducc16n sexual, range de hospedantes y ftsiologia do

Sphaoelcma manihoticola, agente causal de Is enfermedad del 
superalargamiento, al igual quo Is resistencia de algunos cv. do yuca.
Dentro de las enfermodades qua afectan la calidad de las estacas de yuca so 
encuentran las causadas por Olomeralla manihotis y Oloesporium manihotis. 
Causantes de pudrici6n del tallo son Glomerella manihotis, Botryodiplodia
theobromae y un basidiomiceto no identificado; causantes de pudrici6n
radical son Phytophthora drechaleri, Pythium spp., Hosellinia necatrix,
Armillariella mellea, Rigldoporus ligneosus, Diplodia manihotis, Fomes
lignosus y Sclerotium rolfsii. (CIAT) VHase ademas 0471 0479 0484 0503 
0507 0549 0558 0611 0617 0622 0632 0646 
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E04 VIROSIS
 

0503
 
23941 BIRANDANO, B. 1983. Maladies du manioc et de la patate douce.
 

(Enfermedades de la yuca y de la batata). In Hdamage, G.; Gatarasi, T.; 
Mulindangabo, J., eJs. Culture et s~lection du manioc et de la patate 
eouce au 
Rwanda. Journes d'Ltudes, Rubona, 1983. Compte-rendu. Rwanda,
 
Institut des Sciences Agronomi'ues du Rwanda. pp.91-95. Fr.
 

Yuca; Virus del moraico afticano de la yuca; Vectores; Bemisia; Xanthomonas 
campestrin pv. cansavae; Control de enfermedadez; Resistencia; 
Cercosporidium henningsii; Phaeoramularia manihotis; Phoma; Colletotrichum 
marihotio; Ruanda.
 

Se deseriben la- earacter'istea:s del CAMVy su forma de propagael6n (Bemiia
sp.). LaE pfrdidan; que oeasiona en yuea varlan entre 20-90 pot' ciento. Las 
medidas de control incluyen la utilizaci6n de estacas sanas y var. 
resistente:z y la eliminaci6n intesAtica de plantas enfermas. La 
bacterioir, , una de las, erfer-mudades mArs severas de la yuca, es transritida 
en Ruanda por Xnthomonan casmpes;tri:n pv. cassavae. Se describen los 
ecositean del pit6geno, los medics de tranair.it16n y la formsa de 
eintaminaci6n. Coso medida: dc control ne deben utilizar estacas de plantas 
sanas y quear los re.'iduos de eczccha pars asi evitar la conservaci6n del 
in6culo de una estaci6n a otra. Los resultadon de una prueba por

rvoistencia a la bacterionin, efectuada pot el International Institute of
 
Tropical Agriculture, eorfirroron la renintencia de 7 familia; a X.
 
campestris pv. a-nnavae. Cerconporidium henningnli, Phaeoramularia
 
canihotis, Phono, ColletotrichuLr. mardhotis y la- pudriciones radicales
 
tambi~n atacar. la yuca e. Ruanda pero nin ocanionar dabon severon. (CIAT)
 

0504 
26343 EDISON, S.; BIRAVAR, R.S. 1979. Cassava mosaic: (a) estimation of 

crop loss due to the dioease in cultivator's field. (Moaico de la yuca:
a) estimacj6n de la p6rdida de eonecha debida a la enfermedad en el Campo 
del cultivador). In Central Tuber Crops Research Institute. Annual

8progres report 1978-1979. Trivandrum, India. p. 7. Ingl. 

Yuca; Virus del mcsaico africano de Ia yuca; Dians caunados pot' plagas;
 
India.
 

En el distrito do Trivandrun, India, Ee inici6 una encuesta para determinar
 
el daho caunedo por CAMVpero 
 por falta de un permiso de las autoridades del 
Departanento de Agricultura no ne pudo continuar. (CIAT) 

0505 
26344 EDISON, S. 1979. Cassava mosaic: (b) survey for the population of 

whitefly and spread of the mosaic disease. (Moaico de la yuca: b) 
encuesta nobre la poblaci6n de moscas blancas y diseminaci6n de la 
enfermedad del mosaico). In Central Tuter' Crops Resarch Institute. 
Annual progrenn report 1978-1979. Trivandrum, India. pp.87-91. Ingl. 

Yuca; Virun del mosaico africano de la yuca; Vectores; Beminia; Cultivares; 
India. 

En Kerala, India, 2e entableci6 un expt. para localizar 6reas donde la 
poblaci6n de moncan blancea fuera el min. para asl organizar un programa de
 
multiplicaci6n de csmilla libre de enfermedad en estas Areas. 
 Se
 
seleecionaron 10 centres para llevar a Cabo el estudio. Los centros 
Ambalavayal y Nileswar presentaron las poblaciones m~s bajas del in:necto 
vector. (CIAT) 
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0506
 
26345 EDISON, S. 1979. Cassava mosaic: (e) diagnosis of mosaic disease.
 

(Hosaico dc la yuca: e) diagnosis de la enfermedad del mosaiac). In
 
Central Tuber Crops Research Institute. Annual progress report 1978-1979.
 
Tri,andrum, India. p.91. Ingl.
 

Yuca; Virus del mosaico africano do la yuca; Cultivares; India.
 

Se prepar6 un proyecto a largo plazo pars estudiar sistemsticamente CAMV y
 
ayudar en el diagn6stico tcmprano de los sintomas de la enfermedad.
 
Iitentos Dara transmitir la enfermedad a trav6s de la savia fallaron. Una
 
colecci6n de las plantas enfermas recolectadas on los distritos de
 
Trivandrum, Alleppey y Kanyakumari (India) so estS manteniendo en el Central 
Tuber Crops Research Institute pars estudios adicionalos. (CIAT) 

0507 
25752 LOZANO, J.C.; NOLT, B. 1985. Cassava quarantine. (Cuarentena do la 

yuca). In Cock, J.H.; (cyes, J.A., edf. Cassava: research, production

and utilization. Call, Colombia, Centra Internacional do Agricultura
Tropical. Cassava Program. pp.595-615. Ingl., 76 Refs. (CIAT, Apartado 
Agreo 6713, Cali, Colombia) 

Yuca; Medidas de cuarentena; Estacas; Semilla; Colletotrichum; Phoma;
 
Diplodia; Xanthomonas campestris pv. manihotis; Micoplasmosis; Anastrepha

manihoti; Anastrepha pickeli; Vironis; Virus del mosaico africano de la
 
yuca; Virus del mosaico comn de la yuca; Virus del estriado marx6n de la
 
yuca; Virus del mosalco de las nervaduras de la yucz; Eniermudad cuero de
 
sapo; Virus del mosaico caribeho do la yuca; Virus latente de la yuca;
 
Hononychelius tanaja; Phenacoccus man-hoti; Aonidomytilus albus;
 
Tetranychus cinnabarinus; Trips; Saissetia nigra; Phenacoccus herreni;
 
Colombia.
 

Se describen los complejoi do plagas y erfermcdades de ia yuca y los 
problemas de cmrentena. Se presentan los pat6genos y plagas que se 
diseminan via semilla botfnJra o via material de 
siembra vegetative. Los
 
pat6genos que so di cminan via semilla botnica so dividen on los que la 
infestan y on los que la infectan. Los pat6genos que so disoeminan via
 
material de sicmbra vegctativo so dividon en los localizados y los
 
sistmicos; dentro de rstos Citimos se encuentran los flngicos, los
 
bacterianos, los virales y los de tipo micoplarma. Las plagas mis
 
importantcs que 
se discmnan via material de slembra vegetative son
 
Mononychelius tanajos, Frankllniella williami, Aonidomnytilun albus,
Saissetia spp., Phencoccus" manihoti y P. herreni. Se revisan las medidas
 
sanitarias pars cinimizar los riesgos de discminacifn de pat6genos y plagas
 
a trav6s del material de propagaci6n. (CIAT)
 

0508 
25771 MAFFLA, G.; BOA, J.C.; ROCA, W.M. 198i. Erradicacifn de la
 

enfermedad cuero de sapo de is yuca Manihot esculen'a, por media del 
cultivo de eristcmos. Efcto de la termoterapia, y ue. tamale del 
explante sobre la taLa de saneamlento. In Pores 0., M.; Angarita Z., 
A., edn. Congreso Nacional dv Cultivo de Tejidos Vegtales, ler., Boot5, 
Colombia, 1984. Memnorias. Begotti, Universidad Nacional de Colombia.
 
pp.171-175. E5p. (CIAT, Apartado 
 A6reo 6713, Call, Colombia)
 

Yuca; Enfermedad cuero de sapo; Sintomatologia; Cultivares; Tcmperatura;
An~lisis; Cultivo do tejidos; Meristemas apicales; Injertos; Control de
 
enfernedades; Estacas; lluminaei6n; Fotoeriodo; Colombia. 

So desariben la enfermedad cuero de sapo, producida por un virus, y las 
ttenicas empleadas pars &I .aneamiento de los clones do yuca afectados. 
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Para verificar la limpieza del material obtenido par cultivo de meristemas,
 
sp emple6 la termoterapia y se hicieron pruebas de transmisi6n par injertos
 
y pruebas de detecci6n de la enfermedad por medic de la electroforesis. El
 
material limpio se llev6 a un segundo ciclo para comprobar la limpieza;
 
hasta la fecha se han hecho 8 ciclos de este material. Los mejores

resultados fueron obtenidos con explantes pequehos. (CIAT)
 

0509 
26349 NAIR, N.G.; MALATHI, V.G. 1979. Determination of yield loss and
 

biochemical changes due to cassava mosaic and development of diagnostic
tebt for identification of the disease. (Determinaci6n de la p~rdida del 
rendimiento y de los cambios bioquimicos debidos al mosaico de la yuca y 
desarrollo de una prueba do diagn6stico para la identificaci6n de la 
enfermedad). In Central Tuber Crops Research Institute. Annual progress 
report 1978-1979. Trivandrum, India. pp.107-109. Ingl. 

Yuca; Cultivares; Cosecha; Registro del tiempo; IHojas; Alturk de la planta;

Contenido de HCN; Contenido de hidratos de arbono; Cortenido proteinico;
 
India.
 

El efecto de la severidad de la enfermedad del CAMVen los parAmetros de 
crecimiento de la planta se estud16 en yuca var. H-97, H1-226, H-1687, 11-2304 
y M1-4. A los 14 moses de Ia siembra, se determin6 el no. total de hojas
 
producidas, el no. do hojas retenidas y la altura de la planta. El
 
porcentaje de reducci6n 
en los 3 parAmetros estudiados fue max. en H-97.
 
Tambi6n se determinaron los cam Los en los contenidos foliares do HCN, 
hidratos de carbono totales y proteina. Solamente se observaron diferenoias 
estad(sticamente significativas on los nivoles de los componentes, entre las 
plantas sanas y las enformas, en las var. H1-97y 11-23041.En ia primera,
hubo un incremento en las conen. do HCNy de hidratos de czrbono totales y 
una disminuci6n en los niveles de proteina. En la ltima, aunque aumentaron 
los niveles do hiuratos de carbono totales, los niveles de proteina y de HCN 
disminuyeron. (CIAT) 

0510
 
25750 NOLT, U. 1985. Cassava virology. (Virologla do Ia yuca). In Cock,
 

J.I.; Reys, J.A., eds. Cassava: research, production and utilization.
 
Cali, Colombia, Centro Internacional do Agricultura Tropical. Cassava
 
Program. pp.517-527. IngI., Ilus. (CIAT, Apartado A6reo 6713, Cali,
 
Colombia)
 

Yuca; Virus del mosaico africano de la yuca; Vectores; Control de 
enfermedadea; AnAlisis; Virus del estriado marr6n de Ia yuca; 
Sintomatologia; Virus del mosalco com6n de Ia yuca; Virus del mosaico de las 
nervaduras de la yuca; Virus latente de Ia yuca; Virus del mosaico caribe~o 
de la yuca,; Enfermedad cuero de sapo; Virus asintomAtico do Ia yuca; 
Colombia. 

Se describen la morfologla, los sintomas producidos, la disominaci6n y el
 
control do los virus del mosaico africano, del estriado marr6n, del mosaico 
com6n, del mosaico de las nervaduras, latente, asintomtico y del mosaico 
caiibeho de la yuca; igualmente se da informaci.6n sobre la enfermedad cuero 
de sapo. Tambitn se presentan los m6todos disponibles para la detecci6n de 
virus en yuea. (CIAT) 

0511 
26184 SCI{ILDE-RENTSCHLER, L.; ROCA, W.M. 1986. Virus elimination in 

potato and cassava. (Eliminaci6n de virus en pana y yuca). In Cock,
J.H., ed. Global Workshop on Root and Tuber Crops Propagation, Cali, 
Colombia, 1983. Proceedings of a Regional Workshop. Cali, Centra 
Internacional de Agricultura Tropical. pp.89-95. Ingl., 17 Refs. 
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http:informaci.6n


(Centro Internacional de la Papa, Apartado 169, Lima, PerO)
 

Yuoa; Virosis; Cultivo de tejidos; Meristemas apicales; Control de
 
enfermedades; PerO; Colombia.
 

Se presentan las siguientes t6enicas para ia eliminaci6n de virus en papa y
yuoa: eultivo de meristemas, termoterapia y quimioterapia. Se discute la
eficaoia de los procedimientos de rutina al igual quo Ia importanoia de
probar las plantas regeneradas por cultivo de meristemas. (CIAT) 

0512
26346 SHANTA, P. 
1979. Cassava mosaic-symptomatology of the disease.
(Sintomatologia de Ia enfermedad del mosaico de la yuca). In Central
 
Tuber Crops Research Institute. Annual progress report 1978-1979.
 
Trivandrum, India. pp.92-95. 
 Ingl.
 

Yuoa; Virus del mosaico africano de la yuca; Cultivares; Sintomatologia;

Tallos; India.
 

Se utilizaron 5 var. de yuca 
(M-4, H-226, H-2304, H-1687 y Kalikalan) para

estudiar Ia sintomatologia del CAHV y para estandarizar 
un sistema de
indizaci6n para determinar, codificar y cuantificar la intensidad de la
enfermedad. 
Hubo una alta correlaci6n entre el indice calculado y el 
Indice

real observado. Se not6 una considerable variaci6n entre las var. 
en ouanto
 a Ia severidad do la enfermedad. 
M-4 tuvo el menor valor de indizaci6n y

Kalikalan el mayor. 
 Al cultivar nudes numerados en serle, cortados
 
individual mente do un tallo infectado, se observ6 que no todos los nudes

provenientes de 
un tallo con enfermedad sist6mica se 
haliaban infectados.

Aprovechando ia informaci6n sobre el 
patr6n irregular, do distribuci6n del
pat6geno en los tallos infectados, se demostr6 ia posibilidad de crear

material gen6tico sano con base en las var. 
locales muy ernferras; so

mantiene en el 
campo material gen6tico de Kalikalan libre de la enfermedad.
 
(CIAT)
 

0513
 
26194 TOWNSEND, R.; STANLEY, J.; CURSON, S.J.; SHORT, M.N. 
 1985. Major
polyadenylated tranncripts of cassava latent virus and location of the 

gene encoding coat protein. (Principales copias poliadeniladas del viruslatente de ia yuca y localizaci6n del Een quo Qodifica pars is cubierta
proteinica). 
 European Molecular , Organization Journal 4():33-37.

Ingl., Re. Ingl., 34 Refs., ilus. 
 (John Innes Inst., Colney Lane,
 
Norwich NRR47UH, England)
 

Yuca; 
Virus del mosaico africano de ia yuca; AnAllsis; Reino Unido.
 

Se doterminrron ias secuencias 
nucle6tidas do ADNs 1 y 2 cloneados
 
infecciosos de un aislamiento keniano del virus latente do ia yuca. 
 Se
identiflcaron 5 copia poliadeniladas especificas del virus y so 
trazaron

los mapas cromos6mico 
para el ADN ya fuera en el sentido viral o on el
compiementario de ambos componentes del genoma del virus latente de Ia yuoa,

confirmando quo Ia transcripci6s es bidireccional sobre ambos ADNs. La
translac16n in vitro de un mARN importante result6 on un producto de p. mol.
de 30,000, el 
cual re precipit6 mediante anticuerpos oultivados contra virus
totales, y se 
trazaron mapas cromosbmicos tanto mediante el 
procedimiento de
ia nucleasa S1 como mediante Ia translaci6n detenida por el hibrido para el
largo marco do lectura abierta en el sentido viral del ADN 1, el cual

codifica para Ia cubierta proteinica. 
Otras copias fueron de tamafo
suficiente y de origen apropiado para codificar por Io menos 5 produotos
potenciales. (RA-CIAT) 
V6ase ademAs 0438 0471 0543
0484 0558 0562
 
0611 0616 0617 0622 0636
0633 0643
 

- 41 



E05 MICOPLASMOSIS
 

V6ase 0499 0617
 

E06 NEMATODOS
 

0514
 
23090 ANDERSON, C.L.; GOOCH, P.S. 1983. Plant parasitic nematodes 

recorded from the ASEAN region. (Nematodos parsitos dj plantas 
registradas en la regi6n de ASEAN). In Sing, K.G., er. Exotic plant
quarantine pests & procedures for introduction of plant materials. 
Serdang, Selangor, Malaysia, Asean Plant Quarantine Centre and Training 
Institute. pp.225-235. Ingl., 3 Refs. 

Yuca; Nematodos; Asia. 

Se presenta una lista do los nematodos parAsitos do plantas registrados en 
la regi6n do Asia suroriental. En Indonesia y en Malaysia no se han
 
registrado nematodos paraslando la yuca. Sin embargo, en Filipinas se han 
registrado las siguientes e~pecies: Criconemella curvata, Helicotylenchus 
concavus, H. dihystera, H. multicinctus y H{. pseudorobustus, 
}lemicriconemoides cocopillus, Hemicycliophora gracilis y H. penetrans,
Longidorus sp., Meloidogyne 2pp., Pratylenchus brachyurus y P. zeae, 
Rotylenehulus renrformiis, Rotylenchus sp., Tylenchorhynchus martini y T. 
triglyphus, Xiphinema insigne. En Tailandia se han registrado P. brachyurus 
y T. rartini. Meloidogyne spp. son consideradas la plaga nematoda mis 
importante de la yuca on la regi6n. Se dan recomendaciones pars su control 
y para evitar su diseminaci~n en la regi6n. (CIAT) 
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FO0 CONTROL DE PLAGAS Y ENTONOLOGIA 

F01 INSECTOS PERJUDICIALES Y SU CONTROL 

0515 
25746 BELLOTTI, A.C.; REYES, J.A.; GUERRERO, J.M.; VARELA, A.M. 1985. The
 

mealybug and cassava green spider mite complex in the Americas: problems 
of and potential for biological control. (El piojo harinoso y el 
complejo de 6caros verdes de la yuca en las Ami6ricas: problemas y el 
potencial para el control biolgico). In Cock, J.i.; Reyes, J.A., eds. 
Cassava: research, production and utilization. Cali, Colombia, Centro 
Internacionai do Agricultura Tropical. Cassava Program. pp.393-4116. 
Ingl., 36 Refs., Ilu. (CIAT, Apartado Atreo 6713, Cali, Colombia) 

Yuca; Mononychellus; Morionychellus tanajoa; Mononychellus caribbeanae;
 
Fhenacoccus; Fhenacoccus manihoti; Control biol5gico; Depredadores y
 
parAsito; Phenacoccus herreni; Colombia.
 

Se discuten y deocriben los dahos y problemas causados pot los 5caros verdes
 
(Mononychellus spp.) y el piojo harinoso de la yuca (Phenacoccus spp.) 
 en
 
las Amtrieas. Se da ua lista de 32 depredadores y parAsitos de los Acaros
 
de la yuca en el neotr6pico. Esta lista incluye, entre otros, 16 Acaros
 
depredadores de la familia Phytoseiidae y varias especics do cole6pteros de
 
los g6ncros Olifota y Stethoruo. Se revisan los trabajos que se ham
 
realizado para controlar Mononychellu., spp. usando estos depredadores. En
 
rulaci6n con el piojo hlirinoso so har registrado 25 parisitos en Phenacoccus 
gossypii, P. herreni y P. marihoti en las Ambricas. Do Lstos, 21 pertenecen 
a la familia Eneyrtidae e incluyer los g6neros Anagyrus, Apoanagyrus, 
Aenasius y Aceroihaga. Recientemente so identific6 el bongo prt6geno
Cladosporium Lp. parasitando a P. herreni e,. Colorbia y en 9rasil. Tambi6n
 
so han rogistrado 43 depredadores en las especies de Phenacoccus arriba
 
mencionadas. Se analiza la situaci6n do P. gossypii y P. herreni puesto que 
representan problema.s y modos do ataque diforontes y se discute su control 
biol6gico. Un problema con el complejo do enemigos naturales del piojo 
harinoso on la presencia de varlos hiperpar-sitos que reducen las 
poblaciones de los enemigos caturales. Puesto quo P. herreni es una plaga
 
de importancia econ6mict, la determinacifn de su centro de origen es crucial
 
para la identificaci6n de sus enemigos naturales m5s eficaces. (CIAT) 

0516
 
25747 BELLOTTI, A.C. ; BYRNE, D.H.; HERSHEY, C.H. ; VARGAS, 0.; VARELA, A.M. 

1985. The potential of host plant resistance in cassava for control of
 
mites and mealybugs. (El potencial de resistencia de la planta hospedante
 
en yuca para el control Je Acaros y piojos harinosos). In Cock, J.H. ;
 
Reyes, J.A. , eds. Cassava: research, production and utilization. Call,

Colombia, Centro Internacional de Agricultura Tropical. Cassava Program.
 
pp.417-439. Ingl., 18 Refs. (CIAT, Apartado Areo 6713, Cali, Colombia)
 

Yuca; Mononychellus; Phenrcoccus; Phenacoccus herreni; Resistencia;
 
Cultivares; Fitoeora nento; Hibridos; Biolog~a Jdl inoecto; Dafos causados
 
por plagas; Colombia.
 

Se describe el programa del C]AT parr la selecc16n do cv. resistentes al
 
complejo de Acarns y al piojo harinoso. Se presentan los da~os causados por 
estas plagas y se ditscuten los mecanismos de resistencia. El ostudio del 
ciclo de vida de Phenacoccus gossypii on 5 cv. do yuca mostr6 que hay 
diferencias var. en funci6n del desarrollo blol6gico del insecto. (CIAT) 

0517
 
21872 BODDEN P., R.; DIAZ C., F. 1979. Dinimica de poblaci6n de Telenomus
 

sphningi., Ashmead en relaci6n a poblaciones de Erinnyis ello L. en yuca.
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In Annual Meeting of the Caribbean Food Crops Society, 16th., Santo
 
Domingo, Rep6blica Dominicana, 1979. Proceedings. Santo Domingo.
 
pp.71-82. Esp., Res. Esp., Fr., Ingl., 20 Refa., Ilus.
 

Yuca; Erinnyis ello; Depredadores y parfsitos; Repblica Dominicana.
 

Durante 2 ahos se estudi6 la dinfmica de poblaoi6n de Erinnyis ello, la

plaga.mis importantea.de la..yucaen..Rep6blioa-Dosinicana,en.rlaotn-oon el 
 no 
parfsito de huevos Telenomum singis, el cual tiene una amplia distribuoi6n 
en todae lam zonae productoras de yuca del pals. En San Crist6bel me
 
hicieron evaluaciones emanalem de 36 plantas selecoionadas al azar de un
 
Area de 0.25 ha. De cada planta s obervaban 4 hojas hasta los 5 moses y

despu6s 10 hojas hasta los 10 meses de edad del cultivo. Los huevos de E.
 
ello recogidos me contaban y se llevaban al lab. donde ae dejaban para
 
esperar su eclos16n y determinar el porcentaje de parasitismo. El
 
parasitismo en huevos de E. ello par T. ephingii tuvo un rango de 40-100 per

ciento. Los mayore porcentajes ae obtuvieron en lea 
6pocas mfishfimedas,
 
cuando apareci6 el mayor no. de huevos en el campo. T. sphingi puede

considerarse un parfsito prmnieorio para el control biol6gico 
do E. ello enkK 
Rep~blica Dominicana. (HA) d E.sl 

0518
 
21876 DIAZ C., F.; BODDEN P., R.; PENA, A. 1979. Pbrdidas causadas en
 

yuca por la mosca del cogollo. In Annual Meeting o: the Ciribbean Food
 
Crops Society, 16th., Santo Domingo, Rep6blica Dominicana, 1919.
 
Proceedings. Santo Domingo. pp.133-138. Esp., Rea. Esp., Fr., Ingl., 3
 
Refs., Ilus.
 

Yuca; Carpolonchaea chalybea; Cultivares; Insecticides; Dahos causados por
 
plagas; Rep~blica Dominicena.
 

Se reeliz6 un ensayo en San Crist6bal, Repib .ica Dominicana, para determiner
 
que tanto afecta el rendimiento de la yuca el ataque de la mosca del cogollo

(Carpolonchaea chalybea), considerada come una plaga importante de oste
 
cultivo. Se us6 un diseo de parcela completamente el azar, con 2
 
tratamientos (testigo y aplicaci6n de monocrotofos (1.5 oc/litro) cada 15
 
dies) y 4 repeticones cede uno. 
 Lam parcelas tratadas con monoorotofos
 
presentaron rendimientos prom. de 21.8 TM/ha en comparacin con el testigo
 
que present6 27.6 TM/ha. El daRo causado per C. chalybea no afecta el
 
rendimiento. Se oberv6 
quo la lluvia y la NR afectan la poblaci6n de la
 
plaga. (RA) 

0519 
26168 
 FABRES, 0.; LE RU, B.; KIYINDOU, A.; BIASSANOAMA, A.; BOUSSIENGUE, J.
 

; EPOUNA MOUINGA, S. 1984. La cochenille du manioc et ae biocoenose au
 
Congo 1979-84. (El piojo harinoso de le yuca y au biocenosis on Congo,
 
1979-84). Brazzaville, Congo, Office de la Recherche Soientifique et
 
Techr'que Outre-Mer. 116p. Fr., 173 Refs., Ilus. (Office de le
 
Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer, B.P. 181, Brazzaville,
 
Congo)
 

Yuca; Phenacoccus; Phenacoccus manihoti; Biologia del insecto; Depredadores
 
y parasitos; Control biol6gioo; Congo.
 

Se presentan los trabajos de investigaci6n sobre el pioJo harinoso de le 
yuca llevados a cabo por la Office de la Recherche Scientifique et Technique
Outre-Mer y la Direction Gnrale de la Recherche Scientifique en 
Brazzaville, Congo. Los temas cubiertos incluyen biologia, dinfmica de las 
poblaciones, factores bi6ticos y abi6ticos que afectan la frecuencia del 
insecto y depredadore y parasitos. Los trabajo individuales eatfn 
registrados en ests publicaeci6n bajo los siguientes no. coneecutivos: 0520, 
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0525, 0526, 0527 y 0528. (CIAT)
 

26171 FABRES, G.; LE RU, B. 
0520
 

1984. Etude des relations plante-insecte pour
la mise au 
point de oathodes de r6gulatior des populations do la 
cochenille du manioc. (Estudio de las relaciones planta-insecto para elmejoramiento de los m6todos de control de las poblaciones del p1ojo
harinoso de la yuca). In ".; Le Ru, B.; Kiyindou, A.;
Biassangama, A.; Boussiengue, J.; Epouna Mouinga, S. La cochenille du

manioc et sa biocoenose au Congo 1979-84. Brazzaville, Congo, Office de
la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer. pp.57-71. Fr., Res.
Fr., Ingl., 27 Refs., ilus. (Office de la Recherche Scientifique et
 
Technique Outre-Mer, B.F. 181, Brazzaville, Congo)
 

Yuca; Phenacoccus manihoti; Cultivares; Hojas; RegJstro del tiempo; Estr6s 
hidrico; Congo. 

Se discute el imjacto de algunos parlmetros fisiol6gicos de la planta de
 yuca en el potencial bi6tico do Phenacoccus manihoti. 
 Estos parAmetros sonla var. de la planta, la edad do 
las hojas y de la plantaci6n y el estr6s

hidrico. 
 Se proponen m6todoc agron6micos compatibles con la utilizaci6n de
insectos entom6fagos, o aun co:.sus procedimientos de aclimatacl6n. (RA

(extracto)-CIAT)
 

0121

22986 GANGA, T. 
1981. Rapport d' x"cution du programme de lutte 

biologique centre la cochenillo du manioc en R6publique Populaire du
Congo. (Informe de la ejecuci6n del programa de lucha biol6gica contra el
piojo harinoso de la yuca en la RepOblica Popular del Congo). 
 Rome,

Italy, Organization des Nations Unies pour L'Alimentation et
 
L'Agriculture. 9p. Fr., 
 7 Refs.
 

Yuca; Phenacoecus manihoti; Biologla del 
insecto; Depredadores y partsitos; 
Control biol6gico; Congo.
 

Se presents el proyecto pars el control de Phenacoccus manihoti en Congo.

Se describen sun etapas, personal, oquipo y condiciones climticas. Se 
presentan el ciolo biol6gico do la 
plaga y la influencia de factorea
climAticos sobre nu desarrollo. 
 Dentro de los enemigos natu.alos do P.
manihoti se encuentran Anagyrus sp., Exochomus fl;*viventris, E. concavus,

Hyperaspis senegalensis, 
 Scymmus (Nephus) 3p. y Sthetorus sp. So describen

la cria de Hyperaspis sp., nu liberaci6n y eficacia en el control 
 de P. 
manihoti. (CIAT) 

0522
26361 GERLING, D. 1985. Parasitoids attacking Demisia tabaci 
(Hom.:

Aleyrodidae) in eastern Africa. 
(Parasitoides que atacan a Bcriria tabaci(Hom.: Alcyrodidae) en Africa oriental). Entomophaga 30(2):163-165.

Ingl., Res. Ingl., Fr., 
3 Refs. (Chiredzi Research Station, P.O. Box 97,

Chiredzi, Zimbabwe)
 

Yuca; Bemisia; Depredadores y parAsitos; Ken/a; Malawi; 
Zimbabwe.
 

En 1984, se liev6 a cabo un estudio en Kena, Malawi y Ziobabwe Paraencontrar parasitos de Bemisia tabaci, una plaga importanto de lo. cultivos,
que podrian ser introducidos en Israel para el control de otto miembro de lafamilia Aleyrodidae. La plaga so encontr6 principalmentc en yuca porotambitn en algod6n. Las 2 '4 incipales OspOCies parA.itoa quo "e encontraron
fueron Eretmocerus mundus y '.ncarsia sublutea. La ttsa do paraitimo
vari6, a vecos siendo m6s drl 60 por ciento. F. rublutei, tamti6n o unparAsito importante de Trialeurodes vaporariortar y -o conoce on Hawaii como 

- 45 



Prospaltella transvena (E. transvena). (RA-CIAT)
 

0523
24553 JURUENA, L.F.; CACHAF.Z, L.M.M. 1983. 
 Pragav da mandioca. (Plagas

de la yuca). In Reuniao Teonica Anua 
 de Culturrs Energticas do IPAGRO,

Povto Alegre-RS, Brasil, 1983. Trabalhos apresentados. Porto Alegre,

instituto de Pesquises Agron6micas. np.149-152. 
Port. (Inst. de
Pesquisas Agron6micas, Rua Goncalves Dias 570, 90.000 Porto Alegre-RS,
 
Brasil)
 

Yuca; Erinnyis ello; Atta; Silba per.dula; latrophobia brasiliensis;

Coelosternus granicolis; Coelo:jternus manihoti; Coelosternus notaticeps;

CoelosternuL rugicollis; Brasil.
 

Se describen la morfologia, daho y control do las plagas mns importantes dela yuca on el Estado de Rio Grande do Sul, Brasil. Esta3 son Erinnyis ello,
Atta app., Acronyrmex spp., Silba pendula, Iatropobia trasiliensis y

Coelosternus app. (CIAT)
 

0524 
21678 KEYSER, J.M. 1985. The wasp that catches the pests. (La avispa que


atrapL a las plagas). Irternatioaal Agricultural Development.

November-Docemoer 1985:16-17. 
 Ingi., Ilus.
 

Yuca; Pnenacoccus manihoti; Depredadores y parAsitos; Control biol6gico;

Programas de yuca; Mononychollus; Africa.
 

Se dencribe el trabajo O' la unidad de control biol6gico establecida en 1979
 en el International Ir: titute of Tropical Agriculture para controlar las

plagas de la yuca, especialmiente Phenacoccus 
 warLhoti y Mononychellus spp.Apoanagyrus lopezi, una avispa parasitaria importada deade America del Sur,
so considera come 
 el enemigo natural ms promisorio do P. manihoti en vista
de su habiliaad para estableerse fcilmente en el campo, reducir
significativamente el 
daio causado per el piojo harinoso de la yuca y luego
sobrevivir a la estaei6n lluviosa cuando las poblactones del piojo harinoso
 
pon bajas per naturaleza. Otras especies, particularmente Diomus, un

cucarroncito, han mostrado gran potoncial 
para multiplicarse y atacar el
piojo harinoso di"'antu la estaci6n seca pero desaparecen despu6s de que

comienzan Jas lluvias, pc,-lo menos en las ecologias especificas donde ha
side libertdo hasta ahora. El Commonwealth InstituLe of Biological Control,

al igual que CIAT y la Empresa Brasileira do Pesquisa Agropecuaria,

colaboran en las exploraciones en Am6rica Latina y en la liberaci6n de los
,!nemigos naturales en Africa oriental. Hasta ahora, la liberaci6n de los
enemigos naturals soeha realizado 
a nivel exptl. para ver cuAl parasitoide
o depredador se "stablece 
en qu6 zona ecolugica y qu6 tan bien se disemf.na.
 Se ha e.mpliado el trabajo sobre el control de los Acaros verdes de la yuca yse 
ha encontrado que ontre los Acaros depredadoreo hay Scarob fitos6idos que

parecen ser mejores agentes de control 
biol6gico en poblaciones bajas de
 
Scaros que la mayoria de los insoctos depredadores. (CIAT)
 

0525
 
26172 
 LE RU, B.; SILVIE, P.; PAPIEROK, B. 1984. Lentomophthorale


Neozygites fumosa pathogene de la cochenille du manioc, Phenacoccus
 
manihoti (Hom.:Pseudococcidae), on RHpublique Populaire du Congo. (El

entomosporal Neozygites fumosa, pat6geno del 
piojo harinoso de la yuca

Phenacoccus manihoti (Hom.:Pseudococcidae), en la Repfmblica Popular del

Congo). 
 In Fabres, G.; Le Ru, B.; Kiyindou, A.; Biassangama, A.;
Boussiengue, J.; Epouna Mouinga, S. La cochenille du manioc et 
sa
 
biocoenose au Congo 1979-84. Brazzaville, Congo, Office de la Recherche
Scientifique et Technique Outre-Mer. pp.98-104. Also in Entomophaga
30(l):1985. Fr., 
Res. Fr., Ingl., 19 Refs., Ilus. (Office de la
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Recherche Scientifique 
et Technique Outre-Mer, B.P. 181, Brazzaville,
 
Congo)
 

Yuca; Phenacoccus manihoti; Depredadores y par~sitos; Congo.
 

El hongo entomosporal Neozygites fumosa, s6lo conocido en el 
sur de EE.UU..
 
se encontr6 en la Rep6blica Popular del 
Congo, en el piojo harinoso de la
 
yuca (Phenacoccus manihoti). 
 Loves variaciones biom6tricas aparecen dentro
 
de la especie f6ngica. Entre los entomosporales citados en la literatura
 
parasitando Coccoidea s6lo 
se pueden conservar 2 especies con seguridad: N. 
fumosa y Conidiobolus pseudococci, ambos atacando Pseudococcidae. (RA-CIAT) 

0526
 
26173 
 LE RU, D. 1984. Etude do l'6volution d'une mycose a Neozygites

fumosa (Zygemycetes, Entomophthorales) dans une population de la 
cochenille du manioc, Phenacoccus manihoti (Hom.:Pseudococoidae).
(Estudio do la evoluci6r de la micosis causada por Neozygites fumosa 
(Zygomycetes, Entomophthoraceae) en una poolaci6n del 
piojo harinoso de
 
la yuca, Phenacoccus manihoti (lom.:Pse:Jdococcidae)). In Fabres, G.; Le
 
Ru, B.; Kiyindou, A.; Biassangama, A.; Boussiengue, J.; Epouna Mouinga,

S. La cochenille du manioc et sa biocoenose au Congo 1979-84.
 
Brazzaville, Congo, Office de 
la Recherche Scientifique et Technique

Outre-Mer. pp.105-114. Also in Entomoplaga 31(M), 1986. Fr., Res. Fr.,

Ingl., 20 Refs., 
Ilus. (Office de la Recherche Scientifique et Technique
 
Outre-Mer, B.P. 181, Brazzaville, Congo)
 

Yuca; Phenacoccus manihoti; Depredadores y parAsitos; Congo.
 

En 1982, en la RepOblica Popular del Congo, se inf'orm6 por primera vez de la
acci6n reguladora del hongo entomosporal Neozygites fumosa en una poblaci6n

del 
pioJo harinoso de la yuca, Phenacoccus marihoti. Este pat6geno es por

mucho el enemiho natural que interviene mis significativamnte en la
 
regulaci6n del 
insecto. El desarrollo de la enfermedad en el insecto

hu6sped parece eostar influenciado por una H1Rdo 
 por lo menos 90 por ciento 
al igual que For una temp. min. iiaria superior a los 20 grados centigrados.
La diiseminacifn de liaenfermedad tambi6n parece estar afectada por la 

densidad del hu6sped. Durante mAstodo el estudio, las formas adulto fueron 

infectadas que lav f~t:'as; larvales. (RA-CIAT)
 

0527
 
26170 LE RU, B.; FABRES, 0. 1984. Influence de la temp6rature et 
de


l'hygrom6trie relative slur le taux d'accroissement des populations de la 
cochenille du manioc, Phenaeoccus manihoti (lion.Psoudococcidae) au
Cnngo. (Influencia do I& temperatura y la humedad relativa en la tasa de 
crecimiento de las poblacione; del piojo harinoso de la yuca, Phenacoccus

manihoti (lom. Peudococcidac) en Congo). In Fabres, 0.; Le Ru, B.;
Kiyindou, A.; Biassangama, A.; Boussiengue, J.; Epouna Mouinga, S. La
cochenille du manioc et sa biocoenose au Congo 1979-84. Brazzaville,
Congo, Office de la Recherche Eeientifique et Technique Outre-Mer.
 
pp.39-55. Fr., Res. Fr., 
21 Refs., Ilus. (Office de la Recherche
 
Scientifique et Technique Outre-Her, B.P. 181, Brazzaville, Congo)
 

Yuca; rhenacocous mariniti; Biologla del insecto; Tenperatura;

Requerimientos h~drico. (planta); Experimentos de laboratorio; Congo.
 

Se estimaron los parimetros doemogrSficos del pioJo harinoso do la yuca para
diferentes cembinaciones de temp. y HR: 20, 25 y 30 grados centigrados a 50,
75 y 100 por ciento de H1R. La variaciones on temp. afectan mis la longitud
del periodo de desarrollo y la capacidad de crecimiento, siendo esta 6ltima 
max. a 30 grados centigrados y 75 por ciento de HR. Se compararon

simulacionos del crecimiento do la poblaci6n del plojo harinoso con los
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perfiles do inoidencia observados durante 3 afios en la misma localidad en
 
Congo. La tendenoia de los perfiles de incidenoia parece estar determinada
 
por las cojidiciones t6rmicas del periodo de gadaci6n. (CIAT)
 

0528 
26169 LE RU, B.; PAPIEROK, B. 1984. Taux intrinseque d'aocroissement 

naturel do Ia cochenille du manioc, Phenacoccus manihoti Hatile-Ferrero 
(Homopteres, Pseudococoidae). Int6ret d'une m6thode simplifide 
d'estimation de r(m). (Tasas de crecimiento natural Intrinseco del piojo 
harinoso do la yuca Phenacoccus manihoti (Homoptera, Pseudocoooidae). 

. . . cesidad-de un,6todosimplificadoparaestimar_,(m)) -....In.Fabres, O.;, 
Le Ru, B.; Kiyindou, A.; Biaasangama, A.; Boussiengue, J.; Epouna
Houinga, S. La cochenille du manioc et sa biocoenose au Congo 1979-84. 
Brazzaville, Congo, Office de In Recherche Scientifique et Technique 
Outre-Her. pp.14-26., Fr., 24 Rets., Ilus. (Office de la Recherche 
Scientifique et Technique Outre-Her, B.P. 181, Brazzaville, Congo)
 

Yuca; Phenacoocus manihoti; biologia del insecto; Congo.
 

Con base en estadisticas do expeotativa de vida y de natalidad de
 
Phenacoccus manihoti establecidas a temp. de 27 mis o mnos 7 grados
 
centigrados y HR do 75 mfs o mnenos 24 por clento, so presents un m6todo pars

Ia determinaci6n de la tasa de crecimiento natural intrinseco, r(m), del
 
insecto. Se comparan y discuten ests m6todo y otros 2 previamente
 
propuestos. Las relaciones entre la presencia y la frecuencia de P.
 
manihoti y las condiciones ambientales, la influencia del estado fisiol6gico
 
de la plants en In dir.fmica de poblaciones del insecto y In resistencia var.
 
gen6tica de la yuca a P. manihoti so pueden determiner ms fdotilmente con el
 
m6todo simplificado propuesto. (CIAT)
 

0529
 
21195 LOHR, B. 1981. Untersuchungen zur Biologie, Okologie,
 

wirtschaftliohen Bedeutung und Bek~mpfung des HaniokzOnslers Chilomina
 
clarkei (Amsel) (Lepidoptera:Pyralidae). (Estudio de la biologia del
 
barrenador del tallo de yuca Chilomina olarkei (Amsel)
 
(Lepidoptera:Pyralidae) y In importanoia de su manejo y control).
 
Ing.Agr. Thesis. GiOesen, Justus Liebig-Universitat Oiessen. 98p. Al.,
 
Res. Al., 91 Refs., Ilue.
 

Yuca; Cultivates; Chilomina clarkei; Requerimientos limdticos; Propiedades
 
fisicas del s1ielo; Biologia del insecto; Control de insectos; Hodelos do
 
simulaci6n; Dfos causados per plagas; Colombia.
 

Se estudiaron In biologia, ecologia y control do Chilomina olarkei en 6 cv.
 
de yuca (COC 40, HMC 2, Llanera, H Col 638, M Col 1684 y H Von 77) en
 
Colombia. Todoe'los estadios del berrenador del tallo son creatures
 
nocturnas, a excepoi6n de In polilla quo emerge al amanecer. Los ciolos de
 
vida del macho y de la hembra, en condiciones de lab., duraron 4.6 y 5.6 
dias, resp. La fertilidad observada rue de 228.6 huevos depositados en la 
limina axilar de los brotes. El no. de fases larvales oscil6 entre 6-12 
estadios y In pupa alcanz6 su desarrollo max. entre el octavo y onceavo 
estadio. La duraci6n del estadio larval rue de 47.4 diae, y el estadio de 
pupa abarc6 un lapse de 3 dias para la preparaci6n del capullo y 17.9 dias 
pare la eclosi6n de las pupas. Los primeros 4 estadios larvales so 
presentaron fuera de la planta. Dependiendo del cv. so observ6 una gran
diferencia en In durac16n del ciclo larval; esta influencia no rue ean la 
durac±6n de los estadios larvales individuales sine en el no. prom. do 
estadios larvales. No so observ6 ninguna influencia en In duraoi6n del 
estadio pupal. Durante todo el afio,tanto en In 6poca liuviosa come on la 
sees, so encontraron evidencias del barrenador del tallo; segdn el estadio 
larval fue posible observar entre 4-6 generaciones/afo. La tasa de 
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supervivencia de los huevos dependi6 en gran medida de las condicioneo 
elimAticas (16 y 4 per ciento en las 6pocas Iluviosa y seca, reop.).

Tambi~n se observ6 una influencia del cv. 
en la tasa de supervivencia. La 
distribuci6n del atanue fue casual, aunque en todas la. plantaciones se

observaron mayores ataques 
en lon bordes de las parcelas. Er La Dorada 
se
 
observ6 una 
alta tasa do huevns parasitados con Trichogramma sp. (82.4 per

eiento). En Carimagua, so encontr6 el paranitoide Agathir 3p. parasitando

las larvas (144.2 per ciento) de sept.-ene., y Brachymeria op. paranitando

las pupas durante todo el aio con una tasa 
prom. de ms do 19.0 per ciento. 
En las larval y en las pupas tamblin se observaron una micosis 'Spicaria
sp.) y una probable virosis; esta 6itima caus6 una eizootia con 10C per
ciento do mortalidad en La borada. Se etudi6 la irfluencia do 2 ataque
graduales (8-12 y 16-20 larvas/planta) y un dao -imulado (100 per ciento d
defoliacin) en el cv. CMC40; el rendimiento so redujo on 35, 
44 y 44 per
ciento, resp. La reduecl6n on el rendimiento no afect6 considerablemente r-i
 
la calidad ni In cantidad do lan plantao atacadar, productora-, do maerial
 
de siembra. El tratamlento de las etacas con aldrin tuvo un 
buen (feto

per 6 semanas; so obtuvo una mortalidad del 50 por ciento; pero onto no
 
permite concluir quo el tratamiento es el mejor m6tode de control. En
 
condiciones de lab., ninguno de lon tratamiento:3 con carbaril, Dipel

(suspensln de Bacillus thuringienai.;), Spicarla op. o el posible virus
ejercieron control sobre las larvas no barrenadoras, aunquu el tratamiento
 
con la suspensi6n viral si tuvo un buen control 3obre las larvas
 
barrenadoras. (RA-CIAT)
 

0530 
26386 WILLIAM.S, D.J. 1965. A new specien of Ferrinia 

(Hemiptera:Pseudococcidae) on cassava (Manihot eaculenta) frem Paraguay
and on ragweed (Ambrosia tenuifolia) from Argentina. (Una nutva especie
do Ferrisia (HOemitera:Pseudeeoccidae) en yuca de Paraguay y en ambrosia
de Argentina). Bullerin of Entomological Research 75(2):255-258. Ingl.,
Res. Ingl., 3 Refs., flus. (Commonwealth Innt. of Entomology, c/o
British Mueum (Natural History), Cromwell Road, London, SW7 5BD, 
Engl and) 

Yuca; Ferrisia moridionalis; £araguay.
 

Se describe Ferrinia meridionaii: ,n yuca on Paraguay y ambrosia on
Argentina. Se dan caracter ,tiran para difererciar esta especie de F.
virgata con la cual se 1uede confundir fAcilviente or, yuca en Ambrica del 
Sur. (RA-CIAT)
 

0531
 
26385 WILLIAMS, D.J. 1985. Pocudococcus mandlo op. n.
 

(emiptera:Preudococcidae) on cazsava roots in Paraguay, Bolivia and
Brazil. (Pseudococcu:. mandic sp. n. (Wemiptera:Pseudococcida) en raices 
do yuca en Paraguay, Bolivia y Brazil). Bulletin of Entomological

Reo-earch 75(3):545-547. Ingl., Res. Ingl., 2 Refo., Ilus. (Commonwealth
inst. of Entomology, c/o Britih Museum (Natural History), Cromwell Road, 
London, SW7 5BD, England) 

Yuca; Pseudococceus mandio; Ralces; Paraguay; Bolivia; Brasil.
 

Se describe Paeudococcua mandlo p. n. encontrado on raices do yuca en 
Paraguay, Bolivia y Braoil. En Paraguay 
ne relaciona probablemente con el

marchitamiento de la planta y, en comn con la mayoria do los piojos
harinoso, parece que 
no alimenta del floema. Exlste evidencia de una
 
suficiente cantidad de floema en Ian 
ralcen, y 6sto puede nor id6ntico al

floema del tallo. El piojo harinoso se relaciona con P. affinjs en quo
posee tambi6n ftmures po-teriores abultados con numerosos pores transl~cidos 
y pores discoidales alrededor de 
los ojos, pore los duetos orales del borde
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son pocos o inexistentes. (RA-CIAT) 
Vase ademfs 0465 0471 0479 0497
0536 0537 0543 0544 0548 0549 
 0616 0617 0622 
 0632 0643
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F03 ACAROS PERJUDICIALES Y SU CONTROL 

0532
 
23942 OATSINZI, F. 1983. Principaux ravageurs de la patate douce et du
 

manioc au Rwanda. (Prinoipales plagas de la batata y do la yuca 
en
 
Ruanda). In Ndamage, G.; Gatarasi, T.; Mulindangabo, J., eds. Culture et
 
s61ection du manioc et de la patate douce au Rwanda. Journ6es d'6tudes,
 
Rubona, 1983. Compte-rendu. Rwanda, Institut des Sciences Agronomiques du
 
Rwanda. pp.96-98. Fr.
 

Yuca; Mononychellus tanajoa; Control de 6caros; Acaricidas; Ruanda.
 

En Ruanda la yuca es poco atacada per insectos. Sus principales enemigos 
son las pequejas especies chupadoras (cochinillas, moscas blancas y Acaros). 

El Acaro verde (Mononychellus tanajoa) se controla mediante mtodos 
culturales (LJjores ferhas de siembra, utilizaci6n de estacas no infestadas
 
y siembra de var. resistentes) y el uso de acaricidas coma dicofol (2.0-4.0
 
kg/ha) y dimetoato (0.5-1.0 kg/ha). (CIAT)
 

0533
 
26191 GUTIERREZ, J.; SCHICHA, E. 1984. Phytoseiidae and Tetranychoidea in
 

Fiji and other South Pacific islands (Acari). (Phytoseiidae y 
Tetranychoidea en Fiji y otras islas del sur del Pacifico (Acari)). 
International Journal of Entomology 26(4):386-388. Ingl., Res. Ingl., 11 
Refs. (Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-mer, BP A5 
Noum6a, flew Caledonia) 

Yuca; Tetranychus lambi; Ttranychus marianae; Phytoseiulus macropili9; 
Fiji.
 

Durante viajes cortos de recolececi6n en 1976-81 a Fiji, las islas Wallace y
 
Futuna, las islas Cook y la Polinesia francesa, se encontraron 12 especies

de Tetranychoidea y 7 de Phytoselidae. Se da una lista de las plantas

alimenticias de importancia econ6mica, incluyendo la yuca, con los nombres
 
de los Acaros y localidades y fechas de colecci6a. (RA-CIAT)
 

0534
 
25781 GUTIERREZ, J. 1977. Les acariens phytophages ayant une incidence
 

economique dans la zone d'action de la Commision du Pacifique Sud.
 
(Acaros fit6fagos quo tienen unsaincidencia econ6mica en la zona de 
acci6n de la Cemisi6n del Pacifico del Sur). Nouvelle Cal6donie, Office 
de la Recherche Scientifique et Technique Outro-mer de Noum6a. 21p.
Paper presented at Regional Meeting on Plant Protection, Noum6a, 
Nouvelle-Cal6done, 1977. Fr., Res. :ngl., Fr., 27 Refs., Ilus.
 

Yuca; Oligorychus thelytokus; Tetranychus lambi; Tetranychus marianae; 
Tetranychus neocaledonicus; Tetranychus urtiae; Brevipalpus californicus;
 
Oceania.
 

Se informa de las especies de Acaros fit6fagos encontrados on yuca y otras 
plantas en el Area de la Comisi6n del Pacifico del Sur que incluye Fiji,
Nuevas li6bridas, Nueva Caledonia, Samoa Oriental y Samoa Occiden.al, Papua 
Nueva Guinea, Tahiti y Tonga, entre otras islas. En Nueva C.ledonia se ha 
informado de Oligonychus thelytokus, Tetranychus lambi, T. marianae, T. 
neocaledonicus, T. urticac y Brevlpalpus callfornicus en yuca. T. 
neocaledonicus tambi6n so ha encontrado en yuca en Samoa Occidental. (CIAT) 

0535 
26352 PILLAI, K.S.; PALANISWAMI, M.S. 1979. Biology and bionomices of the 

spider mite complex of cassava. (Biologia y bionomia del complejo de 
6caros de yuoa). In Central Tuber Crops Research Institute. Annual 
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progress report 1978-1979. Trivandrum, India. pp.119-121. IngI.
 

Yuca; Tetranychus cinnabarinus; Biologia del insecto; Control biol6gico;
 
Depredadores y parAsitos; India.
 

Se describe Ia biologla de Tetranychus cinnabarinus en condiciones de lab.
 
Los periodos larval, protoninfal y deutoninfal duran 5.30, 2.70. 3.65 y 4.90
 
dias, reap., y el periodo total 
do vida de huevo a adulto promedia 16.45
 
dias. La relac16n prom. macho:hembra es de 1:2.04. 
 Algunos de los enemigos
naturales quo has sido 
gilvifrona, Oligota 

r
sp., 

egistrados Phason 
Poecilochroa up., 

roscymns hornii, Stethorus 
Olios ap. y Scolothrips indicus. 

(CIAT) 

0536 
26350 PILLAI, K.S.; PALANISWAMI, M.S. 1979. Chemical control 
of peat


complex on cassava. (Control qulmico del complejo de plagas en yuca).

In Central Tuber Crops Research Institute. Annual progress report
 
1978-1979. Trivandrum, India. pp.109-116. :ngl.
 

Yuca; Cultivares; Acaros perjudiciales; Acaricidas; Control de Acaros; 
Productividad do ralcen; AnClilsn estadistico; Trips; Insecticidas; Control 
de insectos; India. 

Se determin6 la p6rdida do rendimiento causada por la infestaci6n de Scaros 
en yuca var. 0-2304, (1-1687 y 11-4,sembradas en 2 eataciones diferentes.
 
Las plantas se anperjaron menrsualmente y bimestralmente, con monocrotofos 
0.05 por ciento. Durante Ia primera egtaci6n las p6rdidas de rendimiento en
los testigos sin tratar, en eomparaci6n con las aspersiones mensuales en
 
diferentev var., fluctuaron de 17-20 por ciento, en tanto que con las

aspersiones blimetrale las p6rdidas fluctuaron entre 10-14 pur ciento. El 
anAlisis estadistico demostr6 quo la aspersi6n mensual resultaba muy
efectiva para producir un aumento aignificativo del rendimiento, en 
ccmraraci6n con c. testigo. Nc so observ6 ninguna interacci6n entre lam 
var. y los trataientos. Durante la segunda e-tac16n el ataque de los
Acaron rue conniderablemente mayor. El tratamiento mensual fue tambi6n 
altament3 significativo y el trataminto bimestral fue signiflcativamente

superior al te:;tiLo, aunque inferior al tratamiento censual. Tampoco se
observ6 en este case ninguna interacci6n entre las var. y los tratamientos. 
En otro expt. re evaluf el control de las araitas con los productos
monocrotofos, tafeti6s, dimetoato, fosalone y dicofol. La poblac16n prom.
do Acaros/hoja vari6 de 11.98-82.03 en lo diferentes tratamientos vs. 
189.18 on el testigo. La aplicaci6n de agua ddrante la inoidencia do la
plaga en el control de la ttirca tambifn s evalu6. Tanto el tratamiento 
quimlco como la asperni6r, de agua fueron significativamente auperiores al
testigo sin tratar, en todas lan var. Por 61timo, se ennayaron 10 
insecticidas en la var. 0-2304 para determinar el control de los trips,
especialmente de Retithrips syriacus. No se observ6 ninguna diferencla 
significativa entre los tratamlentos, y la poblac16n do trips fue mayor y el 
-endimiento menor en el testigo. (CIAT)
 

0537 
26351 PILLAI, K.S.; IALANISWAM], M.S. 1979. Survey of Jnsect and
 

non-insect pests of cassava. (Estudlo do 
insectos plaga y plagas no
 
insectiles de la yuca). In Central Tuber Crops Research Institute. 
Annual progress report 1978-1979. frivandrum, India. pp.117-118. Ingl.
 

Yuca; Acaror perjudlc:ales; Trips; Aleyrodidae; India.
 

Se realiz6 un estudio aobre las diferentes pobiaciones do plagas de yuca en
 
diferentes centros de investigaei6n en India (Trivandrum, Kozha y Neeleawar
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en Kerala, y Salem y ruzhukkoae en Tamil Nadu). Los acaros fueron
 
considerados plagas durante los 
perlodos m.s secos, las poblaciones siendo 
mds altas en Trivandrum. Neeleswar y Hrzhukkode, mrs baja- en Kozha y casi 
nulas en Salem. (CIAT) 

C538
 
25778 YANINEK, J.S. HERREN, H.R.; GUTIERREZ, A.P. 1985. Factors
 

affecting the phenology and 
 population dynamics of the cassava green
mite, Hononychellus progresivus Doreste. (Factores que afetan la 
fenologia y li dinAmica de las poblaciones del Acaro verde do la yuca,

Hononychellus progresivus). Ibadan, igeria, International Institute of 
Tropical Agriculture. 26p. Ingl., Res. Ingl., 22 Refs., Ilus. 

Yuca; Mononychellus progresivus; Cultivares; Biologia del insecto; Datos
pluviomftricos; Registro del tiempo; Hojas; Cubierta foliar; Nigeria. 

En la ausencia de enemiFos naturale.; efectivos, los factores mAs importantes 
que afetaron la fenologia y li ecologla del 6caro verde de la yuca,
Mononychellus progreivu.-, en los campos de yuca del International Institute 
of Tropical Agriculture (Ibadin, Nigeria) fueron la producei6n de hojas
durante la estacibn seca y li mortalidad debida a la precipitaci6n durante
 
la estaci6n lluviosa. La:; poblaciones do H. progresivus aumentaroi. con el
 
crecimiento do hoja3 nuevas durante 
 la estaci6n -eca, plr.mediando 20-200 
Acaros/hoja, -. de planta,cg6n li edad la y de lia hoja y li var. de la yuca.
El estr6s por sequia asociado con li estaci6n seca di.minuy6 la producci6n

do !.jas y limit6 las poblacione; de H. progresivus en hojas j6venea, las
 
cuales son preferidas. Las lluvias tempraras produjcron una abundancia de
 
follaJc nuevo que soport6 un aumento en el no. de 6caros, pero 
 a mortalidad
 
inducida por la precipitaci6n durante la estaci6n lluvioa;a redujo las
 
poblrciones de M. progresivus a menoa de I Acaro/hoja. La estruotura de
 
edades de M. progresivus.i fue relativamente constante dentro do cada 
 estrato 
de la cubierta foliar de la planta, pero var16 entre estratos. Las 
diferencias 
en li estructura de edades do M. progresivus entre estratos de
 
follaje estuvieron relacion')dos con li edad de in hoja. (RA-CIAT)
 

039
25777 YANINEK, J.S.; HE2REN, !:.v. 1985. History of cassava green mites,

Mononychellus app., in Africa: invasion, spread and damage. (Historia de 
los Acaros verdes de la yuca, Mononychellus spp., en Africa: invasi6n, 
diseminacifr 
 y dao). TLadan, Nigeria, International Institute of
 
Tropical Agriculture. 27p. Ingl., Ros. Ingl., 55 Refs.
 

Yuca; Mononyhellus tanajoa; Xononychellus progresivus; Ifistoria; Biologia
del insecto; Ecologfa; ' os causados per plagas; Control de Scaros; Control
 
biol6gieco; Dereodadores y )arsitos; Africa.
 

Se inforrma ,o;trc la hi!storia de la invasi6n y diseminaci6n del 6caro verde 
do la yuca, Mononychellu. spp. (Acari: Tetranychidae), en Africa. Tambi6n 
se revira el trabajo previo notre la taxonomia, biologfa, ecologia. estatus 
do litplaga y esfuorr'r |ra el control de estas plagas ex6ticas. (RA-CIAT) 

05,40
25779 YANINEK, J.S.; GUTIEHREZ, A. P.; HERREN, H. R. 1985. The influence of 

temperature and host plant quality on the biotic potential of the cassava 
green mite, Mononychellus progresivus Doroste. (La Influencia do la 
tem~eratura y calidad de la 11:anta ho;pedante en el potencial bi6tico del 
Acaro verde de li yuca, Mononychodlus progresivua). Ibadan, Nigeria, 
International institute of Tro;ical Agriculture. 37p. Ingl., Res. Ingl., 
30 Refs. , lois. 

Yuca; Hononyenellus jrogre:.ivus; Cultivares; Temperatura; HoJas; Registro
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del 
tiempo; Biologia del inseeto; Requerimientos climdticos; Experimentos de
 
laboratorio; Nigeria.
 

En la yuca se llevaron a cabo estudios de estadisticas de expectativas de
vi,.aespecificas a una edad del Scaro verde de la yuca, Mononychellus
progresivus, para medir el efecto de la temp., Ia estaci6n (estr6s porsequia), las edades de la planta y de la hoja en el tiempo de desarrollo, la
fecundidad, la supervivencia y la tasa intrinseca de incremento (r(m)). 
 El
tiempo de desarrollo de cada estadio de vida y la supervivencia con base en
 un dia calendario estuvieron relacionados negativamente con la temp. en el
rango evaluado (20, 24, 27, 31 y 34 
grados centigrados). El umbral min. de
 
desarrollo se estim6 en 14.4 
grados centigrados. Con base en los
grados-dia, los patrones de supervivencia y fecundidad fueron comparables a
24, 27 y 31 grados centigrados, pero se redujeron a los 20 y 34 grados
centigrados. Los estimativos de la r(m), 
con base en grados-dia, fueron

similares para todas las temp., 
con excepci6n de los 34 
grados centigrados,
caso 
en que la tasa fue mis baja. La edad de la planta hospedante y la edad
de la hoja tuvieron poco efecto en 
los periodos de desarrollo,

independientemente de la estaci6n. 
 Sin embargo, la fecundidad y la r(m)
aumentaron en plantas y hojas j6venes. 
 Estos resultados indican quo el
potencial de crecimiento de la poblaci6n de M. progresivus 
es mayor durante
la estaci6n lluviosa que dw'ante la estaci6n seca. 
 Se desarroll6 un modelo
 
simple de pobla2i6n para ilustrar c6mo la mortalidad debida a la
 precipitaci6n limit6 el 
potencial de creimiento do las poblaciones de M.
progresivus durante la estaci6n lluviosa a un nivel 
consistente con los

niveles ob3ervados en 9l 
campo. (RA-ClAT)
 

0541
25776 YANINEK, J.S.; BAUHGAERTNER, J.; GUTIERREZ, A.P. 
1985.


Presence-absence and enumerative sampling plans for the cassava 
green
mite, Mononychellus progresivus Dureste. (Presencia-ausencia y planes de
 
muestreo entuerativo para el 
Scaro verde de la yuca, Mononychellus

progresivus). Ibadan, Figeria, International Institute of Tropical

Agriculture. 28p. Ingi., Res. Ingl., 
24 Refs., flus.
 

Yuca; Mononychellus progresivun; Cultivares; Hojas; 
Anilisis estadistico;
 
Nigeria.
 

En el International Institute of Tropical Agriculture (Ibad~n, Nigeria), so

desarrollaron planes de muestreo para el Acaro verde de la yuca,
Mononychellus progresivus. 
 El anilisis de la distribuci6n dentro de la
planta de M. progresivus mostr6 que las mayores densidades do icros
ocurrieron en follaje 
nuevo en plantas de todas las edades. Con base en ladistribuci6n de M. progresivus dentro de la 
planta, se seleccion6 la primera
hoja desarrollada como unidad de muestreo para supervisar las poblaciones de
icaros. 
 Un anlisis de la relaci6n de la varianza y la media do la
poblaci6n de M. pvogresivus indic6 que las poblaciones fueron ligeramente
agregadas. El patr6n do dispersi6n se descrlbi6 con los parAmetros a y b dela icy de potencias de Taylor. Se incorpor6 esta relaci6n a un

procedimiento de 
muestreo para estimar las densidades relativas de M.

progresivus. A densidades menores 
de 30 6caros/hoja so desarroll6 un
procedimiento de presencia-ausencia utilizando muestreo socuencial, mientras
 
que a densidades per encima de los 30 Scaros/hoja, se describi6 un
procedimiento cuantitativo con 
base en un mtodo do 
conteo rApido. (RA-CIAT)
 

0542
25780 YANINEK, J.S. 
 1984. The impact of the cassava green mite,

Mononyohellus progresivus Doreste, on dry matter production and
allocation in cassava, Manihot esculenta Crantz. (El impacto del Scaro
verde de la yuca, Mononychellus progresivus, en la producci6n y

distribuci6n de materia seca en yuca). 
 Ibadan, Nigeria, International
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Institute of Tropical Agriculture. 25p. Ingl., Res. Ingl., 29 Refs.,
 
Ilus.
 

Yuca; Mononychellus progresivus; Dafos causados pai plagas; 
Materia seca;

Hojas; Raices; Tallos; Cultivares; Nigeria.
 

En el :nternational Institute of Tropical Agriculture (Ibaddn, Niger.a) se
evalu6 el dao causado en la yuca por la alimentaci6n del dearo verde de la
 
yuca (AVY) mediante la comparaci6n de plantas libres del Acaro y plantas

infestadas con el Acaro. 
 Las reducciones en la MSde hojas, tajlos y raicesdurante la 6poca seca se +'ebieron tanto al estr6s de la sequia come a laalimentaci6n del Scaro. 
 El dafo del dcaro en la 6poca Seca tambiin se
manifest6 en la subsiguiente 6poca Je lluvias donde las p6rdidas dependieron

de las tasas de crecimiento de Is planta. 
 Las plantas se recuperaron de las
p6rdidaa relacionadas con la scquia, poro no 
fueron capaces de compensar el
 
dafio casado por AVY. La tasa de reducci6n do MS vari6 con la pacrto de 
le
planta y fecha do siembra. La alimentaci6n de AVY 
no afect6 la distribuci6n

de MS 
entre las ralces y los tallos. (RA-CIAT) VHase ademAs 0465 0471

0479 0497 0515 0516 0544 0548 0558 0562 0616 
 0617 0622 0632 0633
 
0643 0646
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000 GENETICA Y FITOMEJORAMIENTO
 

001 MIJORAMIENTO, GERMOPLASHA, VARIEDADES Y CLONES, SELECCION 

0543 
22772 ARRAUDEAU, M. 1981. Rapport de mission Haute-Volta (19-23 Septembre


1981). e programme tubercules en Haute Volta. (Informe de la misi6n
 
Burkina r'a&o (19-23 de septiembre de 1981). El programa de tub6roulos en
 
Burkina Faso). Paris. institut de Recherches Agronomiques Tropicales et
 
des Cultures Vivrleres. 13p. Fr. (Institut de Recherches Agronomiques

Tropicales et des Cultures Vlvrieres, 110 rue de l'Universit6, 75.007,
 
Paris, France)
 

Yuca; Programas de yuca; Desarrollo; Clones; Resistencia; Investigaci6n;
 
Burkina Faso.
 

Se presents el proyecto del programa de tub6rculos en Burkina Faso quo 
comprende 3 operaciones: 1) el aumento de la prodiccifn de Same, 2) el
 
estudio de las posibilidades de extens16n del cultivo de la yuca y 3) el
 
estudio de las posibilidades de aumentar la produccifn do batata.
 
Actualmente se esttn coleccionando clones de yuca y controlando la evoluci6n 
de la bacteriosis y Is de Phenacoccus manihoti. Entre las acciones a seguir 
se espera la introducej6n de material vegetal reslstente al CAMV y a la
 
bacteriosis, Is seleccitn de clones resistentes a la sequia y con diferente
 
madurez, y el establecimiento de t6onicas de cultivo comercales. (CIAT)
 

0544
 
25748 BELLOTTI, A.C.; HERSHEY, C.; VARGAS, 0. 
1985. Recent advances in
 

resistance to insect and mite pests of cassava (Manihot esculenta
 
Crantz). (Avances relentes en la resistencla a insectos plaga y Acaros
 
de la yuca). In Cock, J.H.; Reyes, J.A., eds. Cassava: research,
 
production and utilization. Call, Colombia, Centro Internacional do


44 4
Agricultura Tropical. Cassava Program. pp. 1- 70. Ingl., 57 Refs.
 
(CIAT, Apartado Atreo 6713, Call, Colombia)
 

Yuca; Resistencia; Insectos perjudiciales; tcaros perjudiciales;
 
Mononyuhellus; Totranychus; Trips; Phenacoccus manihoti; 
Phenacoccus
 
herrerd ; Aleyrodidae; Vatiga illudens; Vatiga manihotae; Cyrtomenus bergi;
 
Germoplasma; Seleccl6n; Ecoststemas; Colombia.
 

Se de9riben el complejo de insectos y Acaros perjudiciales de la yuca y el 
dafo que 6stos causan. Segdn el dafo que producen, las plagas de la yuca se 
pueden dividir en 4 categorias: olaves, ocasionales, inoidentales y 
potenciales. Se analizan los recientes avances en la investigaci6n sobre la 
resitoncia de la yuca a los doaros y a Ios insectos y so describe en
 
detalle la ttcnica para la evaluaci6n de gormoplasma de yuca por su
 
resistenoia a plagas. Se discute la resistencia a Mononychellus spp.,
 
Tetranychus app., Frankliniella williamsi, Phenacoccus manihoti, P. herreli,
 
Aleurotraclelus socialls, Aleurothrixus aepim, esista tuberculata, B.
 
tabaci, Trialourodes variabilis, Vatiga manihotae, V. illudens y Cyrtomenus
 
bergi. (CIAT)
 

0545
 
26353 BIRADAR, R.S.; RAJENDRAN, P.G. 1979. Biometrical studies in
 

cassava. (Egtudios biom6tricos en yuca). In Central Tuber C.'ops Research
 
Institut,. Annual 
progress report 1978-1979. Trivandrum, India.
 
pp.121-122. Ingl.
 

Yuca; 
Cultivares; AnAlisis estadistico; Altura de la planta; Produotividad;
 
Hojas; Rakces; India.
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Se analiz6 la divergencia de 24 var. de yuca de diferentes paises (Colombia,
Nigeria, Uganda, Madagascar, Ghana, Gab6n, Malaysia, Sri Lanka e India). Se 
registraron observaciones sobre altura de la planta, peso de la parte
vegetativa, no. total de hojas formadas y no. y rendimiento de ralces. El
 
anilisis do varianza para caracteres individuales revel6 la existencia de
 
diferencias altamente significativas entre las accesiones para cada 
uno de
 
los caracteros estudiados. So emple6 el D2 de Mahalanobis para determinar
 
el grado do divergencia entre las accesiones. La mayor contribuci6n a la
 
divergencia 
so hal16 en el no. total de hojas: 119 de las 276 comparaciones

(43.12 por ciento); el 
no. de ralces aport6 la menor contribucJ6n,

alcanzando la calificaci6n I s6io en 14 comparaciones (5.07 por ciento).

Con base on 
 los valores de D2, se agruparon 214 accesiones en 11 conjuntos,
 
mediante el 
mttodo de Tocher. Ninguno de las agrupaciones contenia 2
 
accesiones del mismo origen. (CIAT) 

0546 
25739 BUF1O, A. 1985. Hybridization and breeding sethodologies
 

appropriate to cassava. (Metodologlas de hibridaci6n y do mejoramiento
 
apropiadas para la yuca). 
 In Cock, J.H.; Heyes, J.A., eds. Cassava:
 
research, production and utilization. Cali, Colombia, Centro
 
Internacional do Agr'icultura Tropical. Cassava Program. pp.91-106. 
Ingl., Res. Ingl., 27 Refs.
 

Yuca; Flores; Anteras; Poles: Florac16n; Registro del tiempo; Hibrldaci6n; 
Poliniaci6n; Fitomejoramiento; Poliploldia; Mutaci6n; Culcivo de tejidos;
 
Col ombia. 

Se hace usa revi-i6n de la biologia de 
la flon do la yuca y de su hibito de
 
polinizaci6n. -'e discuten Ion procedimientos do cruzamiento manual y do
 
polinizaci6n abierta. Se m6todos de
presertan lo mejoramiento ae la yuca,

tales com la irtroduccin de cv. y progeniesj hibrida 
 , la hibridizaci6n 
intr'aespecifica e interespecifica, el mejoraiento do las poblaciones y los 
motodos no convencionalen (poliploidia, mutaci6n, cultivo de 
tejidos). Se
 
explica un esquema de selecciln recurrente de medin hrmanos propu(sto por
 
el Centre Nacional de Pesquisa de Mandioc, e Fruticultura, Brasil. (RA-CIAT)
 

0547 
24042 BUENO, A.; FUKUVA, W.V,.G 1984. 
 CultIvares do mandioca selecionadas
 

no Centre Nacional de Pesqulsa de Mandioca e Fruticultura - 1984.
 
(Culttvareos de yuca seleclcionados en c- Centro Naclonal do 
 Posquisa de 

Mandioca e Fruticultura - 1984). Cruz das Almas-BA, Brasil, Empresa
 
Brasileira de Pesquir-a AgropecuAria. Centro Nacional do Pesquisa do
 
Mandioca e Frueicultura. Comunicado T6cnico no.4. 8p. 
 Port., 2 Refs. 
(Centre Nacional Je Pesqulsa ds Mandioca e Fruticultura, Caixa Postal 
007, 414.380 Cruz das AlIas-bA, Branil) 

Yuca; Cultivares; Selecci6n; Estacas; Cultivo de tejidos; Requerisientos 
climiticos; Dato pluviom6tricos; Tetperatura; Productlvidad; Productividad 
de raices; Anatomla de la plants; Caracteristican agron6micas; Brasil. 

Se desciLen Lrovemente el proceso do evaluacifn botinica y agron6mica,
multiplieaci6n, manejo y ase de cv. de yuca en (A Centre Nacional de 
Pezzquisa de Mandioca e FruticultUlra, Branil, dwanto el perlodo 1982-83. Se 
presoentan lcc rendimienton prom. anua'es do raises y parte a6rea do los 
siguienteL 12 cv. de yuca selecesonados en el Centre dende 1977 hasta 1982: 
Vassourinha IP, Aipim Bravo Branceo, Iracoma, Palmeira Preta, Tola Roxa,
Mlaria Pau, Paulo Rosa, Varlodad 77, Peru Branca, JaburO, S. Jose I y 
Maracarna. Se menclonan sus princJtales caracteristicas agron6micas y
botinicao. Los rondimientos prom. de raices para las 12 var. oscilan entre 
20.2-32.0 t/ha y para las partes a~rear entre 11.8-21.5 t/ha. (CIAT) 
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0548
 
26318 CENTRAL TUBER CROPS RESEARCH INSTITUTE. 1979. Cassava: salient
 

features. (Yuca: caracterist~cas sobresalientes). In ____ Annual
 
progress report 1978-1979. Trivandrum, India. pp.5-8. Ingl.
 

Yuca; Germoplasma; Fitomejoramiento; Citogen~tica; Cultivo; Fertilizantes;
 
Cultivos intercalados; Productividad de ralcoes; Fisiologla de la planta;

Cultivares; Salinidad; Microbiologia industrial; Alcohol; Raices; 
Almacenamiento; Almid6n de yuca; Procosamiento; Virus del mosaico africano 
de la yuca; Cultivo de tejidos; Sustancias reguladoras dcl crecimiento; 
Acaros perJudiciales; Trips; Acaricidas; India. 

Se resumen los resultados mis sobresalientes de la investigaci6n sobre yuca
llevada a cabo en Central Tuber Crops Research Institute, India, en 1978-79. 
En el Area de fJtomejorarriento se presentan las adquisiciones de
 

germoplasma, la selecci6n de var. resistentes a Acaros, la evaluac16n de
 
hibridos y los estudio; citol6gicos. Se discute brevemente el efecto de
 
fertilizantes, abonos y cultivos inLerealados en la productividad de raices. 

Tambi6n se analizan el IAF, el rerdimiento y la selecein de var. 
resistentes a la salinidad y a la sequia. Se discuten tambiin los 
resultados sobre la producci6n de alcohol, la sacarificaci6n del almid6n de 
yuca y -1 control de CAMV, trips y Acaros. (CIAT) 

0549 
25753 COCK, J.H. 1985. The statility of performance of cassava genotypes. 

(La estabilidad del desempeo de los genotipos de yuca). In _ _ ; 
Reyes, J.A., eds. Cassava: research, production and utilization. Call, 
Colombia, Centro Internacional de Agricultura Tropical. Cassava Program. 
pp.617-652. Ingl., Ilus. (CIAT, Apartado Atreo 6713, CalJ, Colombia) 

Y-jra; Ecoistema3; Temperatura; Datos pluviom6tricos; Fertilidad del suelo; 
p1; Fotoperiodo; hequerimientos h~dricos (planta); Cultivares; Selecci6n; P; 
Enfermedade y pat6g.nos; Insectos perjudiciales; Acaros perjudicialcz; 
Fitomejoraiento; Genotipo3; Fertilidad del suelo; Estacas; Sieobra; 
Cosecha; Registro del tiemnpo; Cultivos intercalados; Desyerba; Control de
 
p:agas; Colombia.
 

So dincut(n las princifales causas de la variibilidad o inestabilidad del 
desarrollo de los genoti;,os dc yuca y se describen las caracteristilas de 
los econi!rtocas en los cuales se han estudiado. Los factores causantes de 
la inestabilidad son temp., fotoperiodo, agua, suelo, enfermedades y plagas. 
Se analizan la estabilidad espaclal, la temporal y la del sistema. Los 

factores que afectan la estabilidad del sistema son fertilidad del suelo,

selecci6n y almacenamiento de etacas, fecha de siembra y de cosecha,
 
sistemas de siembra, y manejo del cultivo y de plagas. Se discuten el
 
desarrollo de gonotipos y la liberaci6n de var. de yuca. Mientras que la
 
estabilidad del rendimiento en el tiempo (estabilidad temporal) y a trav6s
 
de las practicas de manejo (estabilidad del sListema) son importantes para el 
agricultor, se resalta la importancia de considorar la estabilidad 
microespacial (dentro de usa regiin ecol6gica) y macroespacial (dentro de 
unsazona edafoclimAtica principal) 14ra maximizar la aplicaci6n de los 
resultados de investigaci6n. (CIAT) 

0550
 
25738 HERSHEY, t.H. 1q85. Cassava germplarm resources. (Fuentes de
 

germoplasma de yuca). In Cock, J.H.; Reyes, J.A., eds. Cassava:
 
research, production and utilization. Cali, Colombia, Centro
 
Internacional de Agricultura Tropical. Cassava Program. pp.65-89. 
 Ingl.,
 
Res. Ingl., 39 Refs., Ilus. (CIAT, Apartado A6reo 6713, Call, Colombia)
 

Yuca; Germoplasma; Historia; Geografla de la planta; Manihot; Semilla;
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Estacas; Almacenamiento; Cultivo de tejidos; Antdlisis; Selecci6n; 
Resistencia; Desarrollo de la planta; Productividad de raices; Raices;
 
Investigaci6n; Colombia.
 

Se revisan el origen, la evolucion y la dispersi6n de la yuca. Se disouten
 
la colecci6n, la conservaeci6n y la evaluaci6n del grmoplasma de yuca. 
Finalmente se analizan la doecumentaeci6n disponiblo y la utillzaei6n de laa 
colecciones de eermoplasma de yuca existentes. (CIAT)
 

0551
 
26321 HRISHI, N.; RAJENDRAN, P.C.; KANALAN, P.; NAIR, N.G.; PILLAI, K.S.; 

MAINI, S.B.; HOHANKUMAH, C.R.; RAMANUJAM, T. 1979. Genetic improvement 
of cassava for yield and quality. (Mejoramiento gen6tico de la yuca para 
rendimiento y calidad). In Central Tuber Crops Researeh Institute. 
Annual progress report 1978-1979. Trivandrum, India. pp.14-17. Ingl. 

Yuca; Hibridos; Selecci6n; Productividad do ralces; Virus del mosaico 
africano de la yuca; flesistencia; Materia ceca; Indice do cosecha; India. 

Se evaluaron per rendimiento, IC, re-istencia a las enfermedadec, tipo de
 
planta y calidad de las raice- aprox. 3000 plintulas hibridas de yuca 
obtenidas del Central Tuber Ceops Re;earch In:stitute (India) y 5000 
plintulas ex6ticas do s'emillas obtenidas en el International Institute of 
Tropical Agriculture (IITA, Nigeria). Se seleccionaror 230 hibridos y 352 
plintulas del IITA. Dwante la p'rimera evaluaci6n cloral 5'sevaluaron 
diversos atributos de 121 nibridos y e sceleccionaron 26 ,ra una segunda 
evaluaci6n clonal. En la prueba avansada de rendimiento, e cocecharon 13 
hibridos y selecciones a los 6 y a los !0 mee' y so evaluaron su 
rendimiento, calidad culinaria y res-ictencia en el eampo al CAMV. Se 
efectu6 un estudio sobre la variaci6n en el conterido de IS, la calidad 
oulinaria y el IC en la, plintulas de progenies do 3 cruzamientoc de Cc 22, 
Ce 110, Co 177 y Ci T,6, las cuales preoentaron dlferuntes contenidos de MS 
e IC. Se obtuvo el Layer tem. de MI ci.el cruzamiento Co 22 x Ce 177. En 
los cruzLmiento Ce 22 (bajo IC) x Ce 1iC (alto IC) y Cc 22 x Ci 776 (alto 
IC), ca.i la mitad de la poblaci6n de 1plintulas tuvo un IC mayor, aL valor 
prom. de los progeritores;. En el cruzamiento de 2 progenitores con bajo IC, 
mAs del 145 por ciento de las pltntu!as careci6 completamente do ralces. 
(CIAT)
 

0552 
24092 INSTITUT DES SCIENCES AGRCNOMIQUES UU BUiUNDI. 1982. Manioc et 

patate douce. (Yuca y batata). In _ . SeL objetifi-ces 
r6alisatlons 1962-1982. p.10. Fr. 

Yuca; Progra.a de yuca; Investi;aci6n; Burundi.
 

En 1981 so inicli6 un nuevo proLTama de yuca y batata en Burundi. En 1985 se 
esperaba haber identificado las mejores var. locales para as difundirlas en 
las principales regiones del pais. A largo plazo, los investigadores 
desarrollaran material vegetal no solamente mis productivo sino poseedor
tambitn do otras- caracterfsticac interesantes: mejor eoncervaci6n de las 
raices de yuca on el ruelo y con mayor contenido de vitanina A, y mayor
 
ceontenido de az6car en la batata. Para este efecto el Institut des Sciences 
Agronomiquec du Burundi enriqueci6 cu reserva genitica con la adquicici6n do 
var. provenientes tanto del medio rural como de otrac inLstitucionecs de 
investigacifn agricola: CIAT, International Institute of Tropical 
Agriculture e Institut des Agroncoiques du Rwanda. (Texto completo-ClAT)
 

0553 
25255 INSTITUTE OF PLANT BREEDING. PHILIPPINES. s.f. Datu I (UPL-Cal). 

Laguna, Philippines, College of Agriculture. University of the 
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2
Philippines at Los Bafos. p. Ingl., Ilus.
 

Yuca; Yuca emarga; Cultivares; Produetividad de ralces; Contenido de
 
almid6n; Materia secs; Altura de ia planta; Resistencia; Ahublo bacteriano
 
do la yuca; Cercospora; Filipinas.
 

Se presentan brevemente el origen, rendimiento, caracteristicas de campo y
resistencia a enfermedades de la var. de yuca amarga (HCN mds de 200 ppm) 
Datu 1, desarrollada por la U. de Filipinas en Los Bahos. 
Se origina

probablemente de Indonesia; su rendimiento es 
de 42 t/ha y presents

contenidos do MSy de almid6n de 57 y 27 por ciento, remp. La altura de la 
planta er de 255 cm y la var. er reListente al afublo bacteriano y a la 
mancha foliar por Cercospora ndp. (CIAT) 

0554 
25256 INSTITUTE OF PLANT BREEDING. PHILIPPINES. s.f. Lakan 1 (UPL-Ca2).

Laguna, Phllippines, College of Agriculture. University o the 
Philippines at Los Bahes. 2p. Ingl., Ilus. 

Yuca; Yuca dulce; Cultivares; Productividad de raices; Conteido de almid6n; 
Materia seca; Altura de la planta; Ahublo bacteriano de la yu' ; Cercospora; 
Filipinas. 

Se presentan brevemente el origen, rendimiento, caracteriasticas de campo y

r~sistencia a erfermedades de la var. de yuca dulce (HCN menos de 100 ppm)

Laken 1, desarrollada per la U. do Filipinas en Los Baios. La var. se
 
origina de un ev. de Indonesia; su rendimiento es de 32 t/ha y presenta

contenido:. de almid6n y de MS de 32 y 
 44 per ciento, resp. La altura de la 
planta es de 248 cm y la var. es resisttnte at r~ublo bacteriano y a la 
mancha follar per Cercospora app. (CIAT) 

0555 
25740 KAWANO, K. 1985. Inherent and environmental factors related to
 

cassava varietal selection. (Factores inherentes y ambientales
 
relacionados con la selecc16n varietal de yuca). 
 In Cock, J.H.; Reyes,

J.A. , eds. Cissava: research, production and utilization. Call, Colombia, 
Centro Internacional do Agricultura Tropical. Cassava Program.
 
pp.107-132. Ingl., Res. ngl., 25 Refs., 
Ilus. (CIAT, Apartado Areo
 
6713, Call, Colombia)
 

Yuca; Fitomejoramiento; Indice de cosecha; Selece16n; Productividad;
 
Xanthomonas campectri, pv. manihotis; Sphaceloma manihoticola; Herencia;

Caracteristicas agron6micas; Germoplasma; Ecosistemas; Sistemas de cultivo;
 
Hibridaci6n; Colombia.
 

Se presentan los factores relacionados con la definici6n de on esquema de 
mejoramiento y selecc16n, asl como tambi6n las experiencias relacionadas con 
la defirici6n de ambientes de selecel6n para yuca. En poblacionea
 
.:gregantes o en ensayos de hileras simples se puede utilizar el IC como el 
criterio de selececl6n ms importante del rendimiento final aunque se debe 
mantener un buen equillbrio entre eJ IC y la densidad cc la cubierta fola". 

La gran mayorla de caracteres agron6.nicos importantes est&n controlados por
poligenes aditivos; per consiguiente, in esquema de hibridizaci6n claro, 
seguido de unsaseleccl6n fenotipica simple, son efectivos para generar los 
recombinantes deseables. Se recomiendan la incorporaci6n de germoplasma

ex6tico a los esquemas de hibridlzai6n y seleccl6n y especial cuidado en la 
selecei6n de 6reas y prActicas culturales acompaiantes. Los sitios de 
selecc16n deben estar ubicados en 6reas muy representativas de ls regiones 
productoras de yuca y las prfcticas eulturales utilizadas en las parcelas de
 
seleeci6n deben estar dentro de las posibilidades del agricultor prom. (RA
 
(extracto)-CIAI)
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25741 LIAN, T.S. 1985. 
 Selection for yield potential. (Seleec16n per


potencial de rendimiento). 
 In Cock, J.H.; Reyes, J.A., eds. Cassava:
 
research, production and utilization. Call, Colombia, Centro
 
Internacional de Agricultura Tropical. Cassava Program. pp.133-163.
 
Ingl., Res. Ingl., 55 Refs., Ilus.
 

Yuca; Productividad de 1aices; Hojas; 
Area foliar; Ramificaci6n; Indice de
 
cosecha; Materia seca; Cosecha; Reglstrn del 
tlempo; Herencia; Selecc16n;
Requerimientos nutricionales; Requerimientos climdticos; Requerimlentos

edificos; Cultivos intercalados; Sombra: Meoanizaci6n; Malaysia.
 

So hace 6nfasis en la necesidad de estandrizar las pricticas culturales y
de manejo en pruebas de slecei6n, ya quo tato ayudaria a reducir la
varlabilidad debida al ambiente. So requiere un entenuimiento basico de la 
producci6n de MS en la planta de yuca y su distribuci6n al ser almacenada en
la raiz para ayudar al fitomejorador a seleccionar un potencial alto de 
rendimiento. Sc discuten las funciones del tamaho do la hojas indivlduales,
la vida de la hoja, la tasa do produccibn foliar y la ramificacl6n en 
relac16n con el IAF. A medida que el crecimiento a6reo adquiere prioridad
sobre el crecimiento radical, la larga vida de la hoja podria ser
 
beneficlosa al reducir la necesidad do 
una tasa rApida de producc16n de

hojaD nuovas, un proceso que implica el consume de energia. Aslmlsmo, los
genotipos de mucha ramificaci6n no desoablesson pues el crecimiento a6reo 
dense acorta la vida de la hoja y requiere de una mayor proporci6n de MS 
para el manteniniento y crecimiento del material del 
tallo. Un IC alto

implica un genotipo en el cual se favorece el almacenamiento de MS en las
 
ralces. Puesto quo el 
IC en altamente hereditario y ficil do estimar, es 
un
 
criterio do selece16n muy prctico; sin embargo, se debe prestar atenci6n al 
rendimiento de raices para 
no obtener plantas pequehas de bajo rendimiento
 
pere do alto IC. Tambi6n debe haber crecimiento a6reo adocuado durante todo 
el ciclo del cultivo para producir la MS quo se ha de almacenar en las 
ralces. Puesto que el no. total do raices se relaciona altamente con el

rendimiento de raices, es importante seleccionar plantas q)e produzean per
lo menos 8-10 rilces/planta para asegurar quo el receptor de la ralz no 
limite el rendimiento. La naturaleza altamente hereditaria y eatable del 
contenido de M.So do aumid6n do las ralces se presta para 
una selecet6n
 
sencilla per alto rendi*niento do 
raiz seca. So deben entender a fondo las
 
bases fCiiol6gicas del rendimiento 
 de la yuca para explctar mes su potencial
de rendimiento-ya sea a travbs de manipulaci6n cultural o gen6tica. La
 
habilidad fundamental de la yuca para adaptarse a ambientes relativamente
 
pobres no debe pasarse per alto si so ha de eonsiderar una expann16n futura
 
de la produccifn de yuca. 
 Valdria la pena explotar el potencial do

rendimiento de la yuca on ecoambiente especiales, tales come la seleec6n 
de gonotipos adecuados a niveles especificos de fertilizaci6n del suelo y a 
diferentes regiones agroclim~ticas y patrones de cultivo. (RA-CIAT) 

0557
 
25590 
 LUCIANI, J.F. 19814. Avance on la selecci6n per contenido enmateria 

seca en plantas de yuca de libre polinizaci6n. In Montaldo, A., comp.
Avances on Ia- Investigaciones en los cultivos de ralces y tub6rculos 
tropicalen en Venezuela. Reviata le la Facultad de Agronomia do la
 
Universidad Central 
de Venezuela. Alcance no.33:111-123. Esp., Res.
 
Esp., 5 Refs., flus. (Univ. Central do Venezuela, Seeci6n haloes y

Tub6rculos, Inst. de Agronoma, Facultad de Agronomia, Haracay,
 
Venezuela)
 

Yuca; Cultivares; Semilla; Propagaci6n; Materia seca; Clonen; Selecci6n;
 
Venezuela.
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A partir do semilla de libre polinizaci6n de yuca var. UCV-2221 (Branca do 
Santa Catarina), se estud16 la variabilidad por contenido de MS en 43 
plantas de origen sexual. En la primera propagaci6n clonal se seleccionaron 
10 clones con base en el contenido de MS en las ralces. En la tercera 
propagac16n clonal, se seleccionaron los clones LM-26 y LM-40, con base on 
su contenido de MS y resistencia al volcamiento. Se recomienda continuar 
las pruebas de rendimiento con esos 2 clones. (RA) 

0558
 
23935 MILINDANGABO, J. 1983. 
 Premiers rbsultats de la stlection du manioc
 

au Rwanda. (Primeros resultados do la selecc16n de la yuca on Ruanda).
 
In Ndamage, G.; Gatarasi, T.; Mulindangabo, J., eds. Culture et selection
 
du manioc et de la patate douce au Rwanda. Journ6es d'4tudes, Rubona,
 
1983. Compte-rendu. Rwanda, Institut dos Sciences Agronomiques du Rwanda. 
pp.10-18. Fr.
 

Yuca; Cultivares; Selilla; Productividad do raices; Seleco6n; Yuca dulce;
 
Yuca amarga; Ruanda.
 

En 1978 se dise6 un programa de selecc16n de yuca pars encontrar var.
 
productivas resistentes a enfermedades. La selecc16n se efectu6 en
 
invernadero y se observ6 un ataque leve 
 de CAMV. No so observ6 bacteriosis 
y la cercosporiosis no tuvo importancia econ6mica. El dcaro verde atac6 
todas las plIntulas, aunque algunos clones mostraron cierta tolerancia. Se 
escogieron las mejores plantas -ntre las mejores familias. Los ensayos de 
evaluac16n clonal verificaron y confirmaron los resultados de las
 
observaciones hechas en el invernadero, y se evalu6 el material por
 
rendimiento. Cercosporidium henaingsli atac6 todos los clones pore sin
 
daiar las hojas superiores y el ataque de Phaeoramularia manihotis no fue
 
importante; el 
Acaro verde sigui6 siendo la poor plaga de la yuca. Los
 
clones con rendmlentos superiores a 20 t/ha so retuvicron pars los ensayos

do selecc16n, donde se compararon con un testigo local. Los clones
 
mostraron tolerancia al CAMV y sensibildad a la cercosporiosis y al ataque
 
de Acaros. 
 Hubo gran variaci6n gen6tica on cuanto a la resistencia a la 
sequla y al 
grade de ataque del Acaro verde. Las 44 var. escogidas despu6s 
de la primera cosecha del ensayo do selecci6n so sometieron a un ensayo de 
rendimiento avanzado efectuado en 4 localidades. Aunque !a fibrosidad de la 
var. Creoltnha Java impidi6 su aceptaci6n, su excelente producci6n en los 4 
sitios la hace digna do estudlo para proponer su difusi6n en gran eacala. 
Creolinha, Ntolili seed 16, Kiryumukwe/3, Kibombwe/13 y Kiryumukwe/18 fueron
 
estadisticamente iguales entre si, pero superiores a todas las otras.
 
Kihombwe/13 se adapt6 blen en los 4 2it!e2. Fal-a 0? (nmarga) mo2tr6 Eiempre 
un buen desempe~o; se prevee su mejoramiento y cruzariento con nuevas var. 
Hubo una diferencia altamente aignificativa entre ambientes. Las var. 
dulces Mulundi, Maguruyinkware, I.Y.T. Bulk 1977/11, P.Y.T. Bulk 1977/29,
P.Y.T. Bulk 1977/66, Kiryumukwe/21, Kibombwe/13, Kiryumukwe/3, I.Y.T. Bulk 
1977/17 y Kibombwe/14, y las var. amargas Eala 07, Creolinha, Ntolili seed 
16, P.Y.T. Bulk 1977/69, P.Y.T. Bulk 1977/19, Kiryumukwe/18, 30395-1977/11, 
Maguruyinkware/1, Eala 07/4 y Amarga 6 mois seed 2/3, fueron seleccionadas
 
para particepar en un ensayo multliocalizado. (CIAT)
 

0559 
26324 NAIR, R.B. 1979. Breeding for short duration and high yielding 

cultivars of cassava. (Mejoramiento para cultivares de yuca de corta
 
duraci6n y alto rendimiento). 
 In Central Tuber Crops Research Institute.
 
Annual progress report 1978-1979. Trivandrum, India. pp.20-21. Ingl.
 

Yuoa; Clones; Selecci6n; Indice do cosecha; Floraci6n; Resistencia; 
Enfermedades y pat6genos; Plagas; India. 

Se evaluaron 5 clones de yuca (Ci 175, Ci 197, 
Ci 206, Ci 719, H-165) per sau
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madurez temprana de la raiz, calidad de cocci6n de 
las raices, hfibito do

floraci6n y resistercia a plagas y enfermedades. S61o Ci 175 parece ser de
 
corta duraci6n. Los otros clones no florecieron. (CIAT)
 

0560
 
26323 NAIR, R.B. 
 1979. Breeding for the transference of quality


characters of M4 
- to the released cassava hyhrids. (Mejoramiento para la

transferencia de las caracteristicas de calidad de M-4 a los hibridos de
 
yuca liberadoc). 
 In Central Tuber Crops Research Institute. Annual
 
progress report 1978-1979. Trivandrum, India. pp.18-20. Ingl.
 

Yuca; Cultivares; Hibridos; Selecci6n; 
Indice de cosecha; Hateria seca;

Contenido de almid6n; Contenido do 
HCN; India.
 

De 28 hibridos de yuca probados contra la 
var. M-4 por la calidad de cocci6n
 
y el rendimiento do las raices, s6lo 9 fueron promisorios. (CIAT)
 

0561
26155 NASSAR, N.M.A. 1985. Manihot neusana Nassar: 
a new species native
 
to Parana, Brazil. (Manihot neusana Nassar: 
una nueva especie nativa de

ParanA, Brasil). 
 Canadian Journal of Plant Science 65:1097-1100.
 
Ingl., Res. Ingl., Fr., 8 Refs., Ilus. (Dept. of Agronomy, Univ. of
 
Brasilia, 70.919 Brasilia, Brasil)
 

Yuca; Manihot; Manihot neusana; Anatoola de la planta; Geografla de la
 
planta; Brasil.
 

Se colect6 una nueva especie de Manihot, M. neusana Nassar, en el 
Estado de

Paran&, Brasil. La especie se cultiv6 y so estudi6 en la colecei6n in vivo 
en la U. de Brasilia. La nueva especie estA muy relacionada con M. pohlii,
pero difiere do tsta per su distribuci6n geogrAfica, hAbito de crecimiento,
forma y color del fruto, y forma y tamaio do la semilla. Esta especie posee
caracteristicas interesantes desdo el 
punto de vista de fitomejoramiento

tales como tolerancia a bajas temp., resistencJa a los barrenadores del
 
tallo y la caracteristica de hojas perennes. (RA-CIAT)
 

0562
 
26319 RAJENDRAN, P.G.; MAINI, S.B.; NAIR, N.G.; PILLAI, K.S. 
 1979.
 

Collection, evaluation and conservation of germplasm of cassava. 
(Colece16n, evaluac16n y ceonservaci6n de germoplasma de yuca). 
 In

Central Tuber Crops Research Institute. Annual progress report 1978-1979.
 
Trivandrum, India. pp.9-11. Ingl.
 

Yuca; Germoplasma; Cosecha; Registro del tiempo; Resistencia; Acaros

perJudiciales; Virus del 
mosaico africano de la yuca; Seleei6n; India.
 

En 1978-79 el banco de germoplasma de yuca del Central Tuber CropZ Research

Institute (India) se 
enriqueci6 con la adquisici6n de 27 accesiones nativas
 
y con 
111 y 22 selecciones provenlentes del International Institute of

Tropical Agriculture en Nigeria y del CIAT en Colombia, reap. 
Se efectuaron
algunos estudios sobre la precocidad con 200 accieones cosechadas a los 6 6 a los 10 meses; mAs del 20 per ciento de las accesiones ostudiadas mostraron

precocidad, produciendo hasta 80-100un per ciento del rendimientD cuando secosecharon a los 6 moeses. En la evauaci6n per resistencia a la infestaci6n
 
de plagas, se observaron 300 accesiones para determinar el 
dafo de Acaros;
las var. do hojas no pubeseentes fueron menos resistentes quo las de hojas
pubeseontes. So evalu6 la incidencia de CAMV en un total do 120 lineas de
 
una poblaci6n do plAntulas de Nigeria; sa6lo 48 lineas permanecieron 
ceompletamente sanas. (CIAT) 
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26320 RAJENDRAN, P.O.; KAMALAN, P.; HRISHI, N.; NAIR, N.G.; MOORTHY, S.N.
 

1979. Population improvement of cassava. (Mejoramiento 
de la poblaci6n
 

In Central Tuber Crops Research Institute. Annual progress 
en yuca). 12 3
 

pp. -1 . Ingl.

report 1978-1979. Trivandrum, Irdlia. 


cosecha; Selecc16n;

Yuca; Cultivares; Productividad de raices; Indice de 


India.
 

en un ensayo de evaluaci6n 
Quince soeleccions de progeries, incluidas 

azar (var. H-2304
bloques al
preliminar con 2 repeticiones en un diseBo de 
9.5 meses. Los parAmetros do evaluaci6n
 

como testigo) se cosecharon a los 6 

fueron el tipo do planta, el hAbito do ramificaci n, el no. y el peso de las 

color do la cAscara y
la parte vgetativa, el tamalo, el 
raices, el peso do 


La var.

tambi6n la calidad culinaria de las raices. 
de la corteza, come 
 alcanz6 el 

S137-20 super6 en rendimiento a todas las demAs y la var. S-82 

incluyeron 34 selecciones de
 mayor IC. Er un enriayo de hileras se 
como 

plAntulas, en un diseo aumentado donde so utiliz6 la var. H-2304 

el mayor rondimiento de raices, la forms, 1s calidad 
testigo. Con base en 


seleccionaron 14 var.; de 6stas 78-26 y 78-12
 
culinaria y ol mayor IC, se 

superaron los rendimientos del testigo. (CIAT) 

0564
 
1984. Avaliacao
P.H.S. DA 


24545 RIBEIRO, J.L.; AZEVEDO, J.N. DE; SILVA, 


de mandioca em diferentes ecossistemas no Estado do Piaui.
 do cultivares 
 en el Estado
 

Brasileira de Pesquisa

(Evaluacin do cultivaren de yuca en diferenteb 

ecosistemas 


do Piaui). Teresina-PI, Brasil, Empress 


AgropecuAria. Unidade do Execucao do Pesquisa 
de Ambito Estadual.
 

Port. (Unidade de Exeucao de
 Pesquisa em Andamento no.29. 6p. 

64.000
 

Pesqujsa de Ambito Estadual de Teresina, Caxa Postal 01, 


Teresina-PI, Bras !)
 

Yuca; Cultivanes; Selecci6n; Productividad de raices; Contenido do almid6n;
 

egistro del tiempo; Brasil.

Productividad; Cosecha; 


raices y parte a6rea y contenidos de
 Se presentan los rendimlentos de 

de yuca en diversos coosistemas del Estado do
 

almid6n do diferentes ev. 


Piaui. Brasil. Los mayores rendimlentos de ralcos/loealidad 
 se obtuvieron 
(22.8
 

con Mandieca reiente en Terocina (18.3 t/ha), Manoel Moleque en Urucui 

(18.7 t/ha), Vermelhinha en
Maria don Anjos en CristLino Castrot/ha), 

(22.0 t/ha). Los mayores


Angieal (21.6 t/ha) y Mandioca Preta en Batalha 


rendimienton de ralces y cont~nidos de almid6n obtenidos con los cv.
 
moses despu6s de
realizadas 114-18 

la siembra. Lon cv. Vermelhinha, Caxiana, Maria dos Anjos, Goela de 
Jacu,
 

iho do Urubu, Cruvela, Jabuti, Serrana, Manoel Moleque
 

estudiado ne obervaron en las cosechas 

Castelana, Sutinga, 
 a 30 per ciento. 
y Manileblnha presentaron contenidos de almid6n superiores 

de rte a6rea so obtuvieron 10-14 meses 
Las mayores productividades 
despu6s do la siembra, destachndose los Vermelhinha, Joao Vaz Preta,cv. 

Amarelinha, Maria don Anjos, Amanra Burro, Cruvela, 
Casteliana y Serrana.
 

CIAT. 


(CIAT) 
0565 

25775 HOCA, W.M. 
In Pere

'6", 
a V., M

Aplloaciones de herrajentas biotecnol gicas en el6 

.; Angarita Z., A., eOs. Congreso Nacional de 

BogotA, Colombia. 1984. Memorias.
 
4 6 Esp. (CIAT,
Cultivo de Tejidos Vegetales, ler., 


Boot6, Univerridad Nacional de Colombia. pp. 2- 2. 


Apartado Atreo 6713, Call, Colombia)
 

tejidos; Meristemas apicales; Temperatura; Cultivates;
Yuca; Cultivo do 

Virosis; Almacenamiento; Germoplasma; Colombia.
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Se presentan las aplicaciones que tiene la biotecnologia en los cultivos del 
CIAT, particularmente en la yuca. Se describe el uso de cultivo de 
meristemas y do la termoterapia para propagar la yuca y sanear clones que 
presenten enfermedades como CBB o virus. So mencionan los trabajos que se 
ban hecho para aumentar el vigor de las var. usando la propagaci6n in vitro 
y los trabajos sobre cultivos de embrionos, y se resaltan Ia facilidad y las 
ventajas de los cultivos in vitro para la conservac16n y el transporte de 
germoplasma. 
 Se describer tambidn los trabajos sobre la criogenesis y

cultivo de protoplastos. 
Se resalta la necesidad de parmetros bioquimicos

(isoenzimas) para 1a evaluac16n de la estabilidad fenotipica del material
 
conservado in vitro. La biotecnologia en el caso de la yuca podria

aplicarse para 1) seleccionar, a un nivel de ploidia bajo, caracteres que
 
est~n controlados por genes receslvos; 2) transferir genes que tengan

herencia citoplasmntica; 3) rescatar semillas de 
crucs muy dificiles; 4) 
germinar semillas inmaduras do material silvestre; 5) recombinar material 
gentico que no puede ser hibridizable; 6) generar mayor variabilidad por
medio de variaci6n somaclonal o selecei6n in vitro; 7) acortar el tiempo do
 
mejoramiento por medio de la fertilizaci6n in vitro. (CIAT) V6ase adem~s
 
0465 0477 0486 0566 0616 0617 0633 0636
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G02 CITOGENETICA
 

0566
 
26326 BAI, K.V.; JOS, J.S. 1979. Aneuploidy in cassava. (Aneuploidia en
 

yuca). In Central Tuber Crops Research Institute. Annual progress report
 
1978-1979. Trivandrum, India. pp.21-22. Ingl.
 

Yuca; Cromosomas; Citogen6tica; Cultivares; Hibridos; Frutos; Semilla;
 
Germinaei6n; Polinizaci6n; India.
 

Se indujo tetraploidia en las var. do yuca OP-4, OP-7 y Ce-834 y se indujo
 
octoploidia en la var. de yuca tetraploide 300. Los resultados se
 
determinarAn cuando las plantas florezcan. Se cruzaron 3 hibridos
 
tetraploides (H-1687, H-2304 y H-1857). De estos cruzamientos se recogieron
 
aprox. 202 frutos y se ubtuvieron 471 semillas, do la3 cuales se sembraron 
178. El poreontaje de germinaci6n rue muv bajo ya quo gorminaron solamente 
10 semillas y s6lo 6 pliAntulas sobrevivieron al transplante. De los 
cruzamientos reciprocos, oe polinizaron 882 flores y so recolectaron 65
 
frutos; se obtuvieron 145 semillas y so sembraron 111. de las cuales
 
germinaron 6nicamente 7 y 6 plIntulas sobrevivieron al transplante. (CIAT)
 

0567 
26157 JOS, J.S.; BAI, K.V.; NAIR, R.B. 1984. Asynapais in cassava.
 

(Asii.ap,is en yuca). Cytologia 49(2):273-277. Ingl., Res. Ingl., 19
 
Refs., Ilus. (Central Tuber Crops Research Inst., Trivandrum 695017,
 
India)
 

Yuca; Clones; Anteras; Polen; Cromosoas; Citogen6tica; India.
 

Se identific6 un clon masculino completamente est6ril on el germoplasma de
 
yuca y se demostr6 mediante meiosis detallada quo 6ste era asiniptico. 
Durante el paquiteno todos los cromosomas permanecieron univalentes sin 
ninguna apariencia de emparejamiento. La metafase I tambi6n mostr6 la 
presencia de 36 univalentes en el 97 par ciento de las c6lulas madres del
 
polen. La asociact6n similar a la bivalenca on la metafase I fue muy 
escasa (0.03/c6lula) pero la ausencia de emparejamiento durante el paquiteno 
y la falta de qutasmas bien definidos sugirieron quo ellos s6lo eran
 
univalentes quo permaneclan juntos a causa de factores distintos a un
 
emparejamiento verdadero. Los estados finales no se definieron bien y se
 
observ6 que agunos univalentes so dividian. El esparcimiento de los 
cromoosmas y los agrupamientos irregulares dieron coma resultado la 
presencia de poliadas; en consecuencia todo el polen fue est6ril. El tipo 
de asinapais obnervada fue completa. La presencia de esterilidad del polen
 
on todas las plantas de Co-258 durante la estaci6n elimin6 los factores
 
ambientales y sugiri6 quo cste fen6meno era de naturaleza g~nica. (RA-CIAT) 

0568 
26325 JOS, J.S.; BAI, K.V.; NAIR, S.G. 1979. Sterility barriers in 

cassava. (Barreras de esterilidad en yuca). In Central Tuber Crops 
Research Institute. Annual progress report 1978-1979. Trivandrum, India. 
p.21. Ingl.
 

Yuca; Florct; Polen; Fertilidad do la planta; Microesporog6nesis; India.
 

Se intent6 hacer la nutrici6n mAs disponible para el desarrollo de
 
microesporas do plantas de yuca, mediante la asperai6n foliar con una
 
soluci6n de sucrosa, y asi hacer las flores masculinas f6rtiles para user en
 
programas de mejoramionto. Sin embargo, no se obtuvieron resultados
 
exitosos. El patr6n gen6tlco Ci 709 fue completamente masculino estbril; la
 
disyunci6n de las microesporas fue normal pero el polen rue est6ril. (CIAT)
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0569 
25733 ORREGO A., J.I.; HERSHEY, C.H. 1984. Almaeenamiento del polen de
 

yuca (Manihot esculenta Crantz) por medio de liofilizaci6n y varioe
 
regimenes de humedad y temperatura. Acta Agron6mica 34(l):21-25. Esp.,
 
Res. Esp., Ingl., 11 Refs.
 

Yuoa; Cultivares; Polen; Medios de cultivo; Almacenamiento; Temperatura;
 
Germinacl6n; Polinizaci6n; Colombia.
 

Se realizaron ensayos de germinaci6n in vitro del polen de yuca var. MRA 20 
y MCOL 1413. Los medios contenian concn. do sacarosa de 0-70 por ciento y 
microlementos (150 ppm H3B03 + 1150ppm Ca(N03)2 + 150 ppm Mg04 + 150 ppm 
K03). En ninguno de icz medios germin6 el polon. La conservaoi6n del 

1
polen de yuca var. MCOL 1 13 se intent6 por diversos tratamientos (sin
 
vecar--control, secado con gel do silice durante 24 y 48 h, liofilizado 4 y 
8 h). El polen luego se almacen6 a 23.5. 8 y -12 grados centigrados durante 
2 y 4 semanas. En los tratamientos que hubo producci6n de semilla, ninguna 
result6 viable. El m6todo de tinci6n del polen con acetocarmin al I por 
ciento no fue efectivo para determinar la viabilidad del polen almaeonado 
pero si la del polen fresco. (RA) V6ae ademds 0548 0616 
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HO0 NUTRICION
 

H01 ALIMENTOS DERIVADOS DE LA YUCA Y VALOR NUTRITIVO 

0570
 
25263 CHACON M., ?.; GUTIERREZ 0., E.; CARVAJAL F., R.; ARIAS M., L.F.
 

1984. Posibilidade:; de la sustituci6n 
parcial de harina de trigo en la 
galleteria corercial. 
 Costa Rica, Centro de Investigaciones en
 
Teenologla de Alimento.. Avance no.5. 211p. Esp., 11 Refs. 

Yuca; Productos de panificaci6n; Harinan compuestas; Harina do 
trigo; Harina
 
de yuca; AnAlisis; 
Viscosidad; Contonido de agua; Examen organol6ptico;
 
AnAlitis estadistico; Contos; Cotta Rica.
 

Se deterin6 el rivel 6ptimo de nustitucl6n de harina do trigo por HY y

otras harinas en la fabricaci6n de galietas, 
 y se evaluaron las propiedades
de las mezelao reoultanteL. Tambi6n se analiz6 sensorialmente el
comportamiento de la mezoclan en galleta., dulces de miquina rotativa y se 
consideraron los costo de cada una de las harinas sustitutas. Las
 
sigukenter son las e;iecificacione, 
 aceptadas para ura harina utilizable en
la galleterla: humedau, 13-114 por ciento; p1l, 6.1-6.8; retenci6n de solutos 
en agua alcalina, 50-60 ror ciento; expannitn, 2.5-2.7 cm. La11 HY present6
 
un 7.4 por clento de humedad, z 6.3 y 0.3 cm de expansifn. 
 Las mezclaa
 
do harina de tr'igo/HY mAn aproeiadas contenlan desde 5 hasta 
30 per ciento 
de HY; la mezela con !0 por ciento present6 las mejores caracteristicas
 
seg~n la evaluacifn :e:orlal. La HY present6 un ceosto 3 veces superior al
de la harina de trige canercial y el eosto de la HY compuesta fue 30.9 por 
ciento superior. (CIA')
 

0571
 
A26176 CHANDRAIIEKAA, . SHURPALEKAR, S.R. 1984. On the use of potato

and cassava flours in soft dough biscuits. (El uso do harinas de papa y 
yuca en bizcochoc, de masa blanda). Journal of Food Science and
 
Technology 21(4):239-241. Ingl., Ro;. Ingl., 
 5 Aefs. (Flour Milling &
Baking TechnoloFy, Central Food Technological Renearch Inst., Mysore 13, 
India)
 

Yuca; Harina de yuca; Papa; Harinar; Cultivares; (farina de trigo;
Composici6n; Producto- dc la parJf cacin; Harina ceompuestas; Examen 
organolptico; India.
 

Se prepararon bizcocho me.clando harinas de yuca y do papa a niveles de 10,

20, 30 y 40 per ciento oeparadamente con harina de trigo. Los bizcochos
 
preparados con las mezlan trigo/yuca fueron de calidad 
 aceptable hasta con 
niveles de 20 por eiento de yuca, peoe 
con la mezela do 410por ciento, los
 
bizcochos se ceonsideraron de baja calidad. La harina de papa pudo ser
 
utilizada haLta en un 30 por ciento; con Ia 
mezela de 40 por ciento, el
 
saber de la papa se hizo muy notorio. La harna do papa die valores mis
 
altos para el factor de extenz16n que la HY. Las harinas compuestas
trigo/yuca/rapa tambifn fueron mezeladas, manteniendo la harina de trigo en 
60 parte y alterando cada una de las harinan de papa y yuca a 10:30, 20:20,
 
30:10 y 40:0. La mezela de trigo/yuoa/papa a 60:20:20 produjo bizeochos de
 
calidad satisfactoria. El 
cambiar la relaci6n papa:yuca a 10:30 6 30:10
 
tambifn produjo bizcochos de calidad satisfactoria. (Food Science and
 
Technology AbstractEs-CIAT)
 

0572

26158 EASTWOOD, M.A.; ADAMSON, I.; BRYDON, W.G. 1982. A comparison of the 

effect of yam, 
cassava and alfalfa based diets on cholesterol metabolism
 
in the rat. (Comparac16n del ofecto de las dietas a base de -ame, yuca y
alfalfa on el metabolismo del colesterol en ratas). Proceedings of the 
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Nutrition Society 41(2):61. Ingl., 2 Roes. (Wolfson Gastrointestinal
 
Laboratories, Dept. of Medicine, Western General Hospital, Creare Road
 
South, Edinburgh, Scotland EH4 2XV)
 

Yuca; ame; Alfalfa; Animalea de laboratorio; etabolismo; Reino Unido.
 

Se alimentaron rates Wiatar con fame, yuca y alfalfa pare observar los
 
efectos en el metabollsmo del coleaterol despu6s de la suplementacifn

diet6tica r con colesterol-- La-fuente:de-proteina para las dietas a base-de
Aame y de yuca fue Ia loche descremada, suplementcda con 0.2 por ciento de 
met. En los Oltimos 3 dias del estudio, se recogieron las heces, las ouales 
se liofilizaron y so sometieron a anflisis de didos biliares y de esteroles 
neutros. 
 Al finalizar el periodo de alimentaci6n, se analiz6 el suero

determinar el contenido de lipoproteina de alto densidad y el contenido 

pars 

total de oolesterol en todos los animales. Los animales as sacrIficaron y

se determin6 el colesterol hepitico. 
En los animales alimentados con yuca y

con alfalfa, so encontr6 un contenido de colesterol relativamente bajo en el 
suero, un alto contenido de colesterol hepdtico y una elevada excrec16n
fecal de esteroides. Las dietas a base de alfalfa y de yuca parecen causar
 
un cambio en el colesterol, del 
suero al higado y a las heces, previniendo
la hiperoolesterolemia mediante la mayor eliminaci6n de osteroides fecales.
 
(CIAT)
 

0573

26196 
LINA, S.; REDDY, P.R. 1984. Development and evaluation of low-cost
 

indigenous food mixes for preschoolers of Trichur, Kerala. 1. A survey of
 
nutritional adequacy among selected preschoolers and formulation of

diets. 
 (Desarrollo y evaluac16n do mezolas alimenticias nativas de bajo

costo para preescolares do Trichur, Kerala. 1. Un estudio do Is oalidad
 
nutriclonal entre preescolares escogidos y la formulac16n de las dietas).

Indian Journal of Nutrition and Dietetics 21(7):241-251. Ingl., Res.
 
Ingl., 9 Refs., Ilus.
 

Yuoa; Nutrici6n humans; Desnutrici6n; Anemia; Enfermedades carenoiales;

Dietas; Productos alimenticios; Valor nutritivo; Valor energ6tioo de los
 
alimentos; India.
 

Se evalu6 la calidad nutricional de dietas preescolares de grupos de

ingresos bajos de Trichur (Kerala, India). 
 La prevalencia anual de

enfermedades por defioiencia nutricional fue del orden d,l 1-2 por ciento 
pars deanutrici6n proteico-cal6rica, del 0.29-0.76 para anemia nutricional ydel 0.09-0.2 para deficiencia de vitaminas. Los resultados del estudio
 
mostraron quo a los 18-24 meses de edad el 
consumo prom. diario de proteins

tue marginal, mientras quo el d6ficit de onergia tue de alrededor do 200-300
 
kcal. Se formularon 6 mezolas de alimontos utilizando Eleusine 
 coracana,

trigo, Dolichos sesquipedalis y hartnas de plhtano, yuca y pescado. El 
contenido do proteins de las mezclas tue de aprox. 13-14 por ciento y elvalor energ~tico tue de aprox. 325 kal/1O0 g. Se dan los costo3 de las
 
mezolas. 
Las mezolas tuvieron buena tolerancia fisiol6gica y fueron
 
aceptadas per los nihos. 
Los estudios aobro la vida dtil do almacenamiento
 
dieron resultados favorables. (RA-CIAT)
 

0574

23943 NDOREYAHO-HUKANKUSI, V. 1983. Importance du manioc et de la patate 
u
 

douce dana l'alimentation rwandaise. (Tmportancia de la yuca y de la

batata en la alimentaci6n de Ruanda). 
 In Ndamage, 0.; Gatarasi, T.;

Mulindangabo, J., eds. Culture et selection du manioc et de la patate

douce 
au Rwanda. Journ6es d,6tudes, Rubona, 1983. Compte-rendu. Rwanda,

Institut des Sciences Agronomiques du Rwanda. pp.98-106. 
Fr.
 

Yuca; Producc16n; Nutrici6n humans; 
Yuca dulce; Yuca amarge; Procesamiento;
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Procesos de destoxicaci6n; Composici6n; Raices; Hojas; Remojo; Secamier.to;
 
Valor energ~tico de los alimentos; Ruanda.
 

Se discute la importancia de los cultivos de la yuca y la batata para laalimentaci6n humana en Ruanda y so presenta una comparac16n del costo(representado on tiempo de trabajo) para el consumo energdtico provenientede estos 2 cultivos por una parte, y de la carne por otra, segin el salariomin. ponderado para 1978. 
 Se presenta la clasificaci6n de la yuca en dulce
y amarga segOn su contenido de linamarina, y se discuten los m6todosutilizados para eliminar la toxicidad y facilitar el 
consumo de la yuca. Se
analizan la composici6n quimica de la yuca y su valor diet6tico en relaci6ncon los mtodos do procesamiento empleados. Dado el eseaso valor nutritivode la yuca se recomiendL crear industrias de subproductos 0omo el almid6n yla tapioca y explorar la posibilidad de fabricar otros subproductos
enriquecidos (i.e. queso vegetal), con 1o cual se incrementarfa en un 4 porciento el 
consumo protelnico do la poblac16n. (CIAT) 
V6ase ademAs 0447
0587 0594 0595 
 0598 0599 0602 0618 
 0619 0620 0622 0632 0633 
0638

0640 0643 0644 0646 0647 0653 
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H02 DESORDENES NUTRITIVOS EN HUMANOS
 

0575

21686 
 CLIFF, J.; ESSERS, S.; ROSLING, H. 1985. Ankle clonus correlating


with cyanide intake from cassava in rural children from Mozambique.
(Clonus del pie correlacionado con la ingesti6n do cianuro de la yuca en
niflos de Areas rurales en Mozambique). Maputo, Mozambiquc, Ministry of 
Health. 10p. Ingl., Res. Ingl., 17 Refs., Ilus. 

Yuca; Toxicologla; Manifestaciones clinicas; Salud humans; Tiocianatos;
 
AnAlisis; Mozambique.
 

Se estudi6 el consumo dc 
cianuro en la dieta, medido como la excreci6n 
urinaria de SCN y la funci6n neurol6gica, en ni~os escolares aparentemente 
sanos de un Area en Mozambique previamente afectada por una epidemia de
paraparesla espAstica atribuida a la exposici6n al cianuro encontrado en 
yuca. El consumo de yuca, la exposioi6n al cianuro y la tasa de clonus del
pie fueron todos mayorc-s en entos nihos quo en nihos de Areas vecinas en
 
donde no habla registrado paraparesia. AdemA.s, las excreciones de SCN
 
fueron m~s altas en 
nilos con clonus, en comparaci6n con nihos sin clonur de
 
Is misma Area. Estos resultados apoyan la hip6tesis que la exposici6n al
 
cianuro bajo ciertas condiciones pueden causar lesiones de los 
tractos
 
corticospinales. La tasa de clonus del pie 
on niBos escolares puede servir
 
como un indicador epidemiol6gico do ete des6rden. (RA-CIA1
 

0576
 
21683 CLIFF, J.; MARTENSSON, J.; LUNDQVIST, P.; HOSLING, H. 
 1985.
 

Association of high cyanide and low sulphur intake 
in cassava-induced
 
spastic paraparesis. (Asociaci6n de la 
ingesti6n de altas concentraciones
 
de cianuro y bajas concentraciones de azufre en la paraparesia espdstica

inducida por yuca). Lancet. November 30:1211-1213. Ingl., Res. Ingl.,
 
21 Refs.
 

Yuca; Yuca amarga; Toxicologia; Secamiento al 
sol; Procesos de
 
destoxicaci6n; Tiocianatos; AnAlisis; Bioquimica; Fisiologia humana;
 
Mozambique.
 

Se eitudi6 la excreci6n urinaria de compuestos azufrados on nilios de una 
poblaci6n do Mozambique que habia sido afectada, durante una sequia, por una 
opidemia de paraparenia espstica atribuida a la 
exposici6n al cianuro de la 
yuca. Lon ni~on mostraron un aumento on la excreci6n de SCN y unsa 
disminucin en la do sulfato inorgdnico, 1o cual indica una ingesti6n alta
 
de cianuro y baja do azinoAcidos azufrados. Los nifios 
do un Area vecina
 
donde ne consume yuca tero donde no ne 
ha presentado casos de paraparesia

espA.tica, motraron una menor excreci6n de SCN pero una mayor de sulfato
 
inorgdnico. Estos renultados apoyan la hip6tesis 
de quo la epidemia so 
debi6 a lon efectcn combinadon de una alta expublci6n diet~tica al cionuro y
 
la deficiencia do S. (RA-CIAT)
 

0577
 
21687 CLIFF, J.; LUNDQVIST, P.; ROSLING, H.; SORBO, B.; WIDE, L. 
 1985.
 

Thyroid function in a carsava-eating population affected by epidemic
 
spastic paraparesis. (Funci6n de 
la tiroides on una poblaci6n que consume
 
yuca y que est& afectada por paraparesia espAstica ep d6mica). Maputo,

Mozambique, Ministry Health.of 12p. Ingl., Res. InFp., 22 Refs., Ilus. 

Yuca; Toxicoljgla; Secamiento al 
sol; Fisiologla humana; Tiocianatos; Yodn; 
AnAlisis; Mozambique. 

Se estudi6 la funci6n de la 
tiroides en una poblaci6n rural en Mozambique
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que habia aido afectada par una epidemia de paraparesia espAstica atribuida 
a I expbaioi6n al oianu'o de la yucaen 1a diets. El andlisis do lab. do 
una muestra de eata poblaci6n demostr6 niveles!muy altos do SC en el suero 
y en ls orina, indieando una severa exposici6n e1 lianuro. La excrec16n 
urinaria de I eatuvo dentro delos limitee normales, indicando un consumo 
adeouado de I. Los niveles del indice libre do T4 en el suero so 
disminuyeron un poco y el Indice libre do T3, Ia relaci6n T3:T4 y la hormona
estimulante de ls Liroides aumentaron un poco., ,Ete patr6n hormona l indica,-

... n.i.iroides-del SCetoperoo no indica un 
hipotiroidismo evidente. Par consiguiente, so realiz6 un eatudio de
seguimiento en nilos escolares, el curl tambi6n demostr6 una alto exposici6n
al SCH, un consumo adecuado de I, pero una ausenoia do booio endymico, Los 
resultados muestran quo ai el r-uministro de I 0s adeeuado, la glhndula
tiroides es capaz do adaptarse a una cargo alto do SCN en el organismo sin 
desarrollar hipotiroidimo evidente o bocin. (NA-CIAT) 

0578

22306 HERSHMAN, J.H.; DANGTRAM, D.; SHARP, B.; LE MY; KENT, J.R.; LE NOOC

BINH; REED, A.W.; LAM DINH, P.; VANHERLE, A.J.; NGUYEN, A.T.; THAN XUAN,
T.; NGUYEN VAN, V.; SUOAWARA, M.; PEKARY, A.E. 1983. Endemic goitre in

Vietnam. (Bocie endhmico en Vietnam). Journal of Clininal Endocrinology
and Metabolism 57(2):243-249. Ingl., Rea. Ingl., 22 Rots., Ilus.
 
(Endocrinology- 11D, Wadsworth Veterans Administration Medical Center, 
Los Angeles, CA 90073, USA)
 

Yuca; Boolo end6mico; Bioquimica; Anlisisa; Tiooianatoa; Yodo; Vietnam. 

Para definir el papel de varios faotores quo contribuyen 0l booio endhmino,
el cual abarca el 15 par oiento de la poblaci6n de Vietnam, se investigaron
935 personas de Vancon, una comuna de tierras bajas an dondo 
el bocin s6lo 
as prosent6 en ls d6cada pasada, y 619 personas de Dich Ciao, una comuna de 
tierras altas con bocin endhmico tratado errhticamente con sal yodada. En
 
Dich Ciao, la yuea, alimento booi6geno, conatituye Ia mitad del 
consumo
 
diet6tico cal6rico. La frecouencia del bocin fue del 45 per ciento en Vancon
 
y del 28 par ciento en Dich Giao. So efectuaron estudios de lab. en un 
aubgrupo de 63 sujetos en Vancon, 52 sujetos en Dich Ciao y un grupo teatiso 
de 46 mujeres en Hanoi. Los niveles medios de la hormona eatimulente de la
tiroides fueron de 1.4 mos o menos 0.1 (msa o menos ES) moicrounidadea/ml en 
Hanoi, de 3.5 mhs o menna 0.5 microunidades/ml on Vancon (P menor qua 0.001)
 
y de 2.4 ms o menos 0.2 microunidadea/ml en Dich Gino (P menor quo 0.05).

Las conon. medias de T4 en el suero fueron aimilares en los 3 grupos, pero

las congn. medias de T4 libre en 0l suero fueron bajas en Vancon. Los 
niveles do T3 en el suero y las proporciones T3:T4 so elevaron 
significativamente en las regiones donde se presenta el bocin. Las concn. 
medias de tiroglobulina serosa (Tg) fueron de 27 mos o menoa 3 ng/ml en 
Hanoi, de 101 ms o maenos 20 ng/ml en Vancon (P manor qua 0.01) y do 44 ms
 
o menos 5 ng/ml en Dieh Oiao (P 
manor qua 0.01). La absoroi6n en 4 h de la
 
tiroides fue mayor an Vancon quo on Hanoi. 
 La conn. dc I ui.aario fue baja
 
en ambas regiones donde ae presents el bocie, y el SCMurinario auoent6 en
Dich Ciao, relejando asi Ia ingesti6n de yuca. En todas las regiones
combinadas hubo una correlaci6n directa entre Ia hormona estimulante de 10
tiroides y la T3 en el suero y entre la hormona etimulanto de I tiroides y
la Tg en el suero. En Vancon, donde tue mds severa I deficiencia de I,
hubo una correlac16n inversa entre la absorci6n de la tiroides y Ia concn.
 
urinaria de I; la absoroi6n de la tiroides noT correlacion6 directamente conla T3 del suero, la proporo16n T3:T4 y Is g del suero. En Dich Gieo no 
hubo correlaoi6n entre el SCN urinario y la absorei6n de la tiroidos o
 
niveles urinarios de I. Los datos muestran quo el bajo consumo de I as el 
principal factor quo ocasiona el bocie en Vancon, donde no 
s sospechaba de 
defloiencia de 1. La ingesti6n de yuca en Dich Giao no caus6 un cambio
 
fundamental en la economia de Is hormone tiroidea, aunque el consumo de I 
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era marginalmente bajo; los datos indican que el 
efecto boci6geno do la yuca
puede vencerse f6cilmente mediante el 
uso de I suplementario, incluso si 
su
 
ingesti6n es irregular. (RA-CIAT)
 

0579

21682 ROSLING, H. 1986. Cassava, cyanide and epidemic spastic


paraparesis; a study in Mozambique on dietary cyanide exposure. (Yuca,

cianuro y paraparesia enpistica epid6mica; un estudio en Mozambique de laexposicifn diettica al cianuro). Doctorial Thesis. Uppsala, Sweden,University of Uppsala. Acta Universitatis Upsaliensni no.19. 52p. Ingl.,
Res. Ingl., 121 RefB., flus. 

Yuca; Nutricin humana; Fitsiologla humana; Tlocianatos; Cianuros;

Toxicologia; Anhlis; Bioquimica; Yuca amarga; Mozambique.
 

Se asoci6 una epidemia de '102 caros de paraparesia cphstica 
on un Area de
Mozambique azotada por la Lequia un altocon consumo en la dieta de cianuro
encontrado en lar ralcer do yuca. La yuca fue el 6nico culti,o q';enobrevivl6 lo scqufa. Debidu a la falta de otroa alimentoo, las ralces, quotenian un alto contenido do cianuo, fueron consumidan sin el secado al solprolongado al quo normidmente e Lometen para reducir su toxicidad. El alto consumo de cianuro ho indicaron los niveleo muy altos do SN en el suero.Estudios do zeguimiento motraron quo la poblaci6n afectada tambi6n consumi6foc S, medido como nulfato inorgInico en la excreci6n urinaria. La
comLinaci6n, dc connumo alto de cianuro y bajo de S 
 eL la etiologia ms
probable de la paraparesia oboervada pero ho, resultados no sonconcluyerto,. Lar loniones neurol6gicas pueden haber Lido causadas por el
deterioru en la sintesi,; de conpuestoo do S enenciales o tztos pueden haber
Lido un efecto del cianuro per se. La inetabilidad del cianuro en la
 
sangre iLmidi6 Lu determinaci6n. Sin embargo, 
 so encontr6 que la adici6n deiones ee Ag a epecimenen de Lanp'e estabilizaba e cianuro. Este nuevo
m6todo facilitarA el transrorte de especlmens en oliman tropicales y portanto, -a determinacifn futura del cianuro en la nangre en consumidores do yuca. La taua de elonuo del pie Cue alta entre nifos aparertemente sanos enel Area afectada. Los rihon cc elonus prenentaron on mayor, consumo de
clanuo, medido ecmo el SCNen la orina. Estudion adlcionalen indicaron quola glindula tiroidre, en la preoencia do un eonsumo adecuado do 1, puede
adaptarne a una carga alta do SCN en el organir mo sin deva,'rollar bocohipotiroidi.mo. La toxicidad do la yuca puede caus-ar probleman 

o 
bajo

dircunstancian especiales'. Sin embargo, el rendimiento de la yuca e3 alto yur aumento en su cultivo puede, por tanto, mejorar la salud de familiascampeniras pobren muchanen Areas, -iempre y cuando ne utilicen m6todosoficienten para reducir contenido cianuro,el de ne consuman alimentos
suplementario ricos en proteinas y se adminintre I suplementarnos vuando sea 
neceario. (RA-CIAT) V6ave adems 0589
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H03 ALIMENTACION ANIMAL
 

0580
 
25767 BARRI, S.; HAMID, H.; GINTING, N.; ARIFIN, Z.; YUNINOSIH. 1984.
 

Pengaruh pemberian singkong pahit (Manihot esculenta) terhadap
 
pertumbuhan dan keadaan kelenjar thyroid ayam pedaging. (Efecto de la 
yuca amarga en el crecimjento y la gl~ndula tiroides do pollos). 
Penyakit Hewan 16(27):173-178. Mal., Res. Ingl., Mal., 14 Refs., Ilus. 
(Balal Penelitian Penyakit Hewn, Bogor, Indonesia) 

Yuca; Yuca amarga; Ayes de corral; Nutrici6n animal; Indonesia.
 

En Balal Penelitian Penyakit Biewan (Bogor, Indonesia) se administraron 
dietas que contenian yuca en 0, 15, 30, 45 y 60 por ciento a pollos de 1 dia 
hasta 7 semanas de edad. La ganancia prom. de peso corporal/dia dimsinuy6 
significativamente cuando las dietas contenian m5s do 30 por ciento de yuca.
El peso de la gllndula tircides no soevio afoctado por la yuca hasta en un 

60 por ciento on la dicta, pero los pollos que recibieron 60 por ciento de 
yuca mostraron unsa ligora hiperplasia de las c6lulas epiteliales de la 
tiroides y deficiencia de coloide on los pequeoos foliculos. (RA-CIAT) 

058
 
24706 CASTAGNETTI, 0.B. 1982. Manioca nel razionamento dei suini. 158ca
 

en las racionos de cerdos). Informatore Zootecnico 29(22):24-28. Ital.
 
ReH. Ital., 14 Refs., Ilus. (Istituto di Microbiologia e Industrie,
 
Facolta di Agraria, Universita di Bologna, Bologna, Italy)
 

Yuca; Forcinos; Harina integral de yuca; Trozos de yuca; Pelets; Componentes
 
do alimentos para animales; Composici6n; Italia.
 

So revisan la componici6n quimica y las caracteristicas nutritivas de la
 
yuca. Se discutcn las vontajas y desventajas do la HIY, trozos de yuca y
 
pelets, y su uso potencial en Italia para la alimentaci6n de cerdos.
 
Finalmente so analizan el enriquecimiento proteico de la yuca por
 
fermentaci6n con Candida tropicalis y el preeio do la yuca en relaci6n con
 
el de los cereales. (CIAT)
 

0582
 
24585 MAMCHAK, I.V.; PEIKA, M.D. 1983. (El engorde de terneros mediante
 

el uso de la semola do tapioca). Zhivotnovodstvo no.11:51-52. Hus.
 

Yuca; Nuti ici6n animal; Ganado; Harna integral de yuca; Alimentos y
 
alimentaci6n animal ; Componentes de alimentos para animales; Eoonomia.
 

So separaron 30 terneros de raza negra entre 14-15 moses do edad en 3 grupos 
de 10 animales cada uno para estudiar el efocto de la stmola de yuca en el 
engorde do los animales. En el periodo do nivelaci6n (36 dias) los 3 grupos 
recibieron unsaraeitn Onica do 30 kg do s6mola granulada y concentrado. En 
el periodo bAuico (96 dias), so le nuministr6 40 kg de stmola de yuca (85.7 
y 14.3 por ciento de HY y semilla de maiz, resp.) al grupo 1, 57 kg al grupo 
2 y 71 kg al grupo 3. Los 3 grupos tambi6n recibieron concentrado cuya 
cantidad disminuy6 a medida quo aument6 la c:ntidad de s6mola de yuca. El 
aumento en la cantidad de cimola de yuca suministrada no tuvo un efecto 
negativo on el crecimiento do los animales. Las 3 dietas tambi6n fueron 
rentables. Se puede suministrar somola do yuca a terneros durante 24 h 
hasta un valor de 70 kg/cabeza. (CIAT) 

0583 
26329 NAIR, G.M.; RAGHAVAN, K.V.; NAMBISAN, B. 1979. Prospects of rearing 

er silk worms with cassava leaves. (Perspoctivas para el cultivo do 
gusanos do seda con hojas de yuca). In Central Tuber Crops Research 
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Institute. Annual progress report 1978-1979. Trivandrum, India. pp.30-32.
 
Ingl.
 

Yuca; Nutrici6n animpl; Usos; Gusano de seda; 
Hojas; Defoliaci6n;
 
Productividad de raices; Materia seca; 
Contenido de almid6n; Contenido de
 
HICN;Economia; Ingresos; India.
 

En un dise?io de bloques al azar con 3 repeticiones, se estudi6 el efeoto de
 
la defoliaci6n causada por el 
cultivo dc gusanos de seda en el rendimiento
 
de raices y los contenidos de MS, almid6n y HCN de la yuca. El rendimiento
 
de las raices do yuca se redujo por los 
tr~tamientos de defoliaci6n. Los
 
contenidos do almid6n, MS y HCN no presentaron variaciones debido a los
 
tratamientos de defoliaci6n. La economia de cultivar gusanos de seda on
 
yuca mostr6 ser poco rentabi.. (ClAT)
 

0584 
25783 NICOLAIEWSKY, S.; DAGOSTIN, J.; CAETANO, L.A.P. 
1984. Substituicao
 

parcial ou total do milho por farinha de mandioca em racoes para suinos
 
em crescimento e terminacao. (Substituci6n parcial o total del malz per
 
harina integral de yuca en raciones para cerdos en crecimiento y de
 
acabado). Porto Aiegre-RS, Brasil, Universidade Federal do Rio Grande do
 
Sul. 11p. Port., Res. Port., Ingi., 15 Refs. (Univ. Federal do Rio
 
Grande do Sul, Depto. do Zooteena, Caixa Postal 776, 90.000 Porto
 
Alegre..RS, Brasil)
 

Yuca; Harina integral de yuca; Nutrici6n animal; Porcinos; Maiz; Alimentos y

alimentaci6n animal; Metabolimo; Brasl.
 

Se realizaron 2 expt. para evaluar el efecto de una sustituci6n del 50 6 100
 
por ciento de malz con HIY, on raciones 'ara cerdos en crecimiento y de 
acabado, utilizando cada uno 118machos castrados Large White x Landrace. En 
el primer expt. lo animales recibieron raciones exptl. entre los 54.0-98.0 
kg de peso (peso en el momento del sacrilficio) y en el segundo expt., entre 
los 23.7-97.0 kg de peso. Los anlmales so mataron 214 h denpu~s de acanzar 
e} peso de sacrificio. Se evalu6 el peso de la carcasa caliente mediante el 
m~todo brasileio dc clanificacifn de la carcasa, descrito por la Associacao 
Brasileira do Criadores do Suinos (1973). Se utiliz6 un diue0o 
completamente al azar con 3 tratamientos, 14 repeticiones/tratamionto y 4 
animales/repetici6n. La sustituci6n 50 6 100 por ciento de malz por HIY 
mejor6 el prom. de ganancia diaria y no afect6 la eficiencia alimenticia ni 
las caracteristicas de la carcasa. En el segundo expt., aunque la 
sustituci6n del 50 por ciento no afect6 la ganancnia prom. diaria, la 
eficienca alimenticia ni lan caracteristicas de la carcasa, la sustituoi6n 
del 100 per ciento si afect6 la eficiencia alimenticia. (RA-CIAT) 

0585
 
23723 1982. PORCS: UTILISATION du manioc. (Cerdos: utilizaci6n de la
 

yuca). Cultivar no.153:141-142. Fr., 1lu3.
 

Yuca; Porcinos; Nutrici6n animal; Lechones; Componentes de alimentos para

animales; Composici6n; Contenido de almid6n; Contenido de HICN;Francia.
 

Se compar6 el efecto del reemplazo del maiz por yuca proveniente de
 
Tailandia (monor calidad) 
o do Malawi (mejor calidad) en !a alilmentaci6n de
 
cerdos en crecimiento y en lechones. En el primer ensayo con cerdos on
 
crecimiento la yuca do Tailardia so suministr6 en 2 niveles (15 y 30 por

ciento) y la de Malawi s6lo en 1 (30 por ciento). Para suplementar la falta
 
de aminohcidos las dietas tambi6n 
eontenlan soya y eran i-ionerg6ticas. En
 
el segundo ensayo con lechones la yuca de Tailandia reemplaz6 al maiz en un
 
10 y 20 por ciento y la do Malawi en un 10 por ciento. El reemplazo del
 
maiz por yuca de calidad en la aimentaci6n do leehones es posible hasta
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niveles de 20 por ciento y en la raci6n de cerdos en crecimiento hasta 30 
per ciento, esto siempre y cuando se mantenga el equilibrio nitrogenado con 
la suplementac16n con soya. Per cada 15 per clento de yuca que se 
introduzca en la rac16n se debe agregar 1 punto de torta de soya en relac16n 
con el malz y 2 en relaci6n con el trigo o cebada. (CIAT) 

0586 
26381 STEVENSON, M.H. 1985. Effect of added cassava root meal, ZnO and 

their interaction on the production and quality of eggs from laying hens. 
(Efecto do la adici6n de harina integral de yuca y do ZnO y su interacci6n 

en la producci6n y calidad de huevos do gallinas ponedoras). Journal of 
the Science of Food and Agriculture 36(10):909-914. Ingl., Has. Ingl., 
25 Refs. (Agricultural & Food Chemistry Research Division, De2t. of 
Agriculture for, Northern Ireland, & The Queen's Univ. of Belfast, 
Newforge Lane, Belfast b79 5PX, Northern Ireland) 

Yuca; Aves de corral; Harina Integral de yuca; Componentes de alimentos para 
animales; Huevos; AnSlisis estadistico; Reino Unido. 

Se suministraron 12 tratamientos diet6ticos a 216 (108 Hisex Brown, 108 
Warren Studler) gallina3 ponedoras. Estos tratamientos eran 4 dietas
 
bisicas con 0, 200, 1400 y 600 g de yuca adicionada/kg, y cada dieta bdsica
 
fue subdividida y so agreg6 ZnO para proporcionar 100 y 200 mg de Zn/kg.
 
Ninguna do lao caracteri.sticas do producci6n medidas so vio afectada
 
significativamente per la adici6n do 
yuca o de ZnO, pore hubo una respuesta 
cuadritica en la 
ingesti6f de allmentos a la adici6n de la yuca. La adici6n
 
de ZnO mejor6 significativamente la calidad del huevo (determinada per la
 
elasificaci6n do Haugh) pero no afoct6 el grosor de la c.soara. La adicl6n
 
de yuca afect6 la clasiflcaei6n laugh significativamente, siendo las
 
respuestas significantes despu6s de 2 semanas do almacenamiento. La
 
interacci6n entre el nivel de Zn y el de yuca afect6 significatvamente la
 
calidad del huevo. (RA-CIAT)
 

0587
 
21692 TEWE, 0.0.; AFOLABI, A.O.; GRISSOM, F.E.O.; LITTLETON, G.K.; OKE,
 

O.L. 1984. Effect of varying dietary cyanide levels on serum thyroxine 
and protein metabolites in pigs. (Efecto de la variaci6n en los niveles 
diet6ticon do clanuro en la tiroxina del suero y los metabolitos
 
proteicos on cerdos). Nutrition 
Reports International 30(5):1249-1253. 
Ingl., Res. Ingl., 16 Refs. (Nutritional Biochemistry Division, Dept. of
 
Arimal Science, Univ. of Ibadan, Nigeria) 

Yuca; Cortex; Secamiento al sol; Compunentes de alimentos para animales; 
Contenido de BCN; Porcinos; Nutrici6n animal; Nutrici6n humans; Fisiologia; 
Nigeria. 

Se suministraron 3 diess a base de yuca con 0, 96 y 400 ppm do cianuro 
(dietas 1, 2 y 3) a 30 cerdos. So determinaron los efectos on la tiroxina 
en el suero y los metabolitos proteicos en los dias 35 y 72 del ensayo. La 
tiroxina en el sucro se redujo en Is dietas 1 a 3 en el dia 35. Se observ6 
una tendencia similar pero no signifi-ativa on el dia 72. Los valores 
obtenidos en eI dia 72 fueron ligeramente mis bajos que los del dia 35 en 
las dietas 1 y 2. La tiroxina on el sucre fue mis alta en machos que en 
hembras. La urea del sucro aument6 con niveles mis altos do cianuro en la 
dieta para amtcs periodos. Las proteinas totales on el suero, la albOmina 
en el sucro y las transaminasas glutmico-oxaloac6ticas y 
glut&mico-pirtvlcas fucron similares en todos los tratamientos. El consume 
de cianuro en cordon tiene efectos significativos on el metabolismo tiroideo 
y prottico. (RA-CIAT)
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0588

26154 TUDOR, G.D.i INKERNAN, P.A. 1986. 
 Intensive production tor large


ruminants based on cassava or bagasse. 
 (Produco16n intensive pars

rumiantes grandes con base en yuca o bagazo). 
 Yeerongpilly, Queensland,
Department of Primary Industries, Animal Research Institute. 23p. Paper
presented at Australian Asian Fibrous Agricultural Residues Research
 
Workshop, Los Baflos, Phill.ppines, 1986. 
 Ingl., Res. Ingl., 9rRefs.,
Ilu ...(Dept.- of.PrimaryInduatries, Animal-esearch -Inst--Yeerongpilly.

Old. 4105, Australia)
 

Yuca; Nutrici6n animal; Ganado; Trozos de yuca; Concentrados; Componentes dealimentos pars animales; Alimentos y alimentaci6n animal; etabolismo;

Anflisis estadistico; Australia.
 

Se etectuaron 2 expt. para determinar la produccin potencial de ralces de yuca y de bagazo para alimentaci6n animal. El ganado, cebado con una dietaen confinamiento a base de granos con un alto oontenido energ6tico (90 por
ciento de concentrado/lO par ciento de rorraje), consumi6 una cantidad
signiticatvamente (P manor qua 0.01) mayor de MO (8.8 kg/dia) y gan6 (P
menor qua 0.05) peso viva mfs ripidamento (1.23 kg/dia) qua con la major
dieta de yuca, la oual fue tambi6n de 90 par ciento de concentrado/10 parciento de forraje (6.2 y 0.99, reap.). No obstante, la conversi6n 
alimenticia pars la ganancia de peso viva tue 13 pop ciento major en alganado alimentado con yuca que en el alimentado con grano (6.6 vs. 7.2 kg do1O/kg de ganancla do peso viva), y fue signiticativamente (P menor qua 0.01)major (26 por ciaeto) pars la conversi6n para panancia de la carcasa (7.3vs. 9.9 kg do 1O/kg de ganancia de peso de la carcasa callente). Aunque laeticiencia alimenticia y la ganancia diarna fueron menores en el ganado
alimentado con la dieta a base de yuca qua en el ganado alimentado condietas de granos, la conversl6n alimenticia del alimento para ganancia de la carcass fue signiticativamente mejor. 
Esta mejor convers16n estariaposiblemente asociada con la liberaci6n continua y simultnea de N y almid6n
 on el rumen, resultants de muchas comidas pequebas. (RA (extracto)-CIAT)

V6asae adeams 0603 
 0614 0617 0620 0629 0635 0644
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H04 TOXICIDAD DEL HCN Y DETOXIFICACION
 

0589
 
26200 FRAKES, R.A.; SHARMA, P.P.; CALVIN, C.W. 1985. Developmental


toxicity of the cyanogenic glycoside linamarin in the golden hamster. 
(Desarrollo de la toxicidad del 
glic6sido cianogtnico linamarina en el
 
hamster dorado). Teratology 31(2):241-246. Ingl., Res. Ingl., 29 Refs.
 
(Toxicology Program, UMC 56, 
Utah State Univ., Logan, UT 814322, USA)
 

Yuca; Toxicidad; Linamarina; Animales de laboratorio; Experimentos de
 
laboratorio; Fisiologia animal; EE.UU.
 

Se suministraron a hSmsters on embarazo dosis 
rales de 70, 100, 120 6 140
 
mg de linamarina/kg o su vol. equivalente de soluci6n salina isot6rica
 
durante la etapa de la lnea primitiva de la gestaci6n. Una dosis de 120 6 
140 mg del glic6sido/kg se asoc16 con una aumentada incidencia de anomalas
 
en las vertebras y en las coutillas, asi come con la producci6n de
 
encefaloceles en los descendienteo. 
 Esta5 dosis grandes de linamarina
 
tambi6n dieron como resultado una obvia toxicidad materna. 
 El tratamiento
 
con linamarina no tuvo efecto en el peso del cuerpo fetal, 
en la osificaci6n
 
de lon esqueletos fetales, en la 
mortalidad embrionaria ni en el tamaho de
 
la camada. Aunoue 
se asoi6 la absorc16n del glic6sido cianog6-ico con una
 
significativa respuesta teratol6glca, lon efectos s6io ne 
presentaron con
 
las doas quo ocasionaron sintomas de toxicidad 
materna. (RA-CIAT)
 

0590
 
26167 LIENEII, I.E. 1983. Removal by processing of naturally occurring 

toxicant, and antinutrients. (Eliminaci6n por procesamiento de Ion 
t6xicos y antinutrimentos naturales). In Shemilt, L.W. , ed. 
International Conference on Chemistry and World Food Supplies, Manila,
Philippines, 1982. Chemistry and world food supplies: the new frontiers: 
paper presented. Oxford, England, Pergamon Prens. pp.453-463. Ingl.,

Rer. 
Ing]., 49 Refs., flun. (Dept. of )iochemistry, College of
 
Biological Sciences, Univ. of Minnesota, St. 
Paul, PSJ55108, USA)
 

Yuca; Linamarina; Linamaraza; HCN; Procesamiento; Toxicidad; Destoxicaci6n; 
EE.UU.
 

Se citan ejemplon de alimentoo de oriLen vegetal por medic de Ion cuales se

han eliminado efcetivamente 
 t6xicos naturales puesto que, si no se destruyen
mediante un proceso adecuado, pueden afectar advernamente las propiedades
nutricionalcz 'c la proteina. 
Los quo son protenan, tales come los
 
inhibidorej de la 
proteasa y las lectinas quo estin ampliamente distribuidas
 
en las leguminosas y granos de cereales, se destruyen mediante tratamiento
 
t6rmico, y por ende implican poco riesgo para el consumidor cuando dichos 
alimentos so procesan debidamente. Muchas plantas, incluida la yuca,
contienen glic6sidos quo, con I hidr6lisis por enzimas endbgenas, liberan 
compuestos qua pueden ser t6xicos. En el cano de la yuca, el pelado, la
 
cocci6n (hervir, asar, freir), el secamiento al sol y la fermentaci6n 
contribuyen a reducir su toxicidad. 
 Aunque los m6todos tradicionale de 
preparaci6n reducen el contenldo de clanuro, existe evidencia de que la 
neuropatla at~xica puede estar aseciada con el ceonsumo de yuca. Las

t6cnicas de procesamiento adecuado o Ion m6todon tradicionales de 
preparaci6n frecuentemente aprovechan la llberaci6n enzimAtlca de 
estos
 
constituyentes t6xicos, con el 
objeto de detoxificar tales alirmentas. La
destrucci6n de 
un no. de otres factores t6xicos puede verse facilitada per
el uao de enzimas de origen microbiano. (RA-CIAT) V6ase ademAs 0576 0579 
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100 PROCESOS, PRODUCTOS Y USOS
 

I01 ALHIDON DE YUCA Y SUS PROPIEDADES
 

0591
 
26133 
 NAGAHAMA, T.; FUJIHOTO, S.; SUGANUMA, T. 1985. Starches from yam, 

taro, and cassava. (Almidones de ame, malangay y yuca). Memoirs of the 
Kagoshima University Research Center for the South Pacific 6(1):1-10.
Jap., Res. Ingl., Jap., 21 Refs. Ilus. (Laboratory of Applied Starch 
Chemistry, Faculty of Agriculture, Kagoshima Univ. 21-24, Korimoto 
1-Chc'.i.... O0, Japan)
 

Yuca; Almid6n de yuca; Tamaio de particulas; Gelatinizaei6n; Jap6n.
 

Se prepararon en el lab. muestras de almid6n de 3 cultivos de tubbrculos
 
tropicales tipicos (2 var. do cada uno): hame 
(Guam, silvestre y cultivada),

malangay (Oahu on Hawaii, 
de riego y do zonas do arroz de secano) y yuea

(Semarang en Java, amarga y dulce). Las muestras se examinaron on cuanto al
 
tamalo y la forma de los grAnulor, el patr6n de difracci6n con rayos X, Is
 
coloraci6n con I. la capacidad do dilataci6n, la solubilidad y el
 
amilograma, entre otras propiedades. En general, el almid6n examinado fue

caracteristico para cada especie do cultivo; sin embargo, hubo similaridades 
entre las 2 var. de cada ospecie. Los grnulos del iwJ= do hame eran 
pequeos (2-3 micrones) y el patr6n do difracci6n con rayos X fue do tipo B, 
on contraste con los almidones de malangay y do yuca, los cuales fueron de

tipo A. Los espectros de absorci6n de I del almid6n do hame indicaron quo

el contenido de amilosa era 
bajo y la longitud de la cadena relativamente
 
corta. Con la gelatinizaci6n, el almid6n do 
Same present6 una capacidad de
 
dilataci6n extremadamente clevada y ademAL fue dificil de romper. 
Los
 
grAnulon de almid6n de malangay tambin fueron pequeos, y el almid6n
 
prosent6 valores de blancu.a y rendimiento. Las otras propiedades del 
almid6n de malangay alcanzaron un nivel intermedio entre las del almid6n do
 
Same y las del almid6n de yuca. Los grAnulos do almid6n do yuca eran
 
relativamente grandes. de fmcil gelatinizaei6n y de estructura aparentemente
 
blanda. (RA-CIAT)
 

0592
 
22760 NELSON, G.C. 1984. Starch. (Almid6n). In Falcon, W.P.; Jones,


W.O.; Pearson, S.R.; 
Dixon. J.A.; Nelson, G.C.; Roche, F.C.; Unnevehr,

L.J. The cassava economy of Java. California, Stanford University Press. 
pp.91-l09. Ingi., 6 Rcfs.
 

Yuca; 
Almid6n de yuca; Comercio; Historia; Usos; Proecesamiento;
 
Procesamiento en pequea escala; Costos; Ingresos; Desarro]lo; Mano de obra;
 
Indonesia.
 

Se revisan brevemente la historia del almid6n de yuca en Indonesia y su
 
mercado mundial. So discuten la producci6n casera, a mediana escala y
mecanizada en gran escala de almid6n, como tambi6n ia calidad, ceostos,
ingresos, politicas gubernamentales, beneficios sociales y mano de obra. 
Tambi~n se analizan el aumento en la producci6n casera, el papel de los 
molinos apernados y la demanda potencial del almid6n. (CIAT) 
Vase ademAs
 
0548 0597 0601 0604 0616 0638 0646
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102 USOS, INDUSTRIALIZACION, PROCESOS Y ALMACENAHIENTO
 

0593
 
26192 BUCH, O.J.; OIDONNELL, DC. 1985, Adjuncto used in brewing.

(Adyuvantes usados en la preparao16n de cerveza). Food Technology in 
Australia 37(1):28-30. Ingle, Rea. Ingle, 4 Rafa., Ilus. (Central
Laboratory, Tooheyi Ltd., 
P.O. Box 58, Lidoombo, NSW 2141, Australia)
 

Yuca; Producto3aalirnenticios; Bobidas; lisos;Australia.
 

Por definici6n del deoreto 1908 de allmentos puros do New South Wales

(Australia), la cerveza se puede produoir de 
 eereales con malta o sin alta 
o de oualquier otra fuente de hidratos de cmrbono. So deftinen los 
adyuvantes y s da una lista de los adyuvantes mds comunes usados on la
preparac16n de cerveza al igual quo las razones de su uso. El desarrollo de
la teonologia de procesamiento ha hecho posible al uso de nuevos adyuvantes; 
so desoriben los ensayos de lab., de plants piloto y de ffbrica en los
cuales as ban utilizado materiales tales como cebada torrefacta. harina de 
arroz pregelatinizada, yuca e hidrolizado del derivado del suero de la

leehe. Aunque la yuca podria ser utilizada con 6xito en 1a produoci6n de 
eorveza, el costo do la HIY no la hace un adyuvante econ6mioamente faotible. 
(RA-CIAT)
 

0594

23772 DELA RIVE BOX-LASOCKI, B. 1982. Man and anihot. Volume 2. An
 

annotated bibliography on cassava cultivation and processing among

Amerindians. (El hombre y 
 anihot. Volumen 2. Una bibliografia anotada
sobre el cultivo de la yuca y au proesatento entre los amerindios).

Wageningen, Netherlands. ededelingen van de Vekgroepen Sociologie van de 
Landbouwhogeschool, no.5. 167p. Ingl., 138 Refs., Ilus.
 
(Landbouwhogoschool, Hollandseweg 1, 6706 KN Wageningen, Netherlands)
 

Yua; Aspectos sooioecon6micos; Economia; Producci6n; Nutrici6n humans;

Cultivo; Fariha; Harna de yuca; Procesamiento; Ecologia; Cazabe; Toxicidad;
Historia; Oeografla de la plants; Am6rica del Sur; Caribe; Am6rica Central. 

Se presenta una bibliografla anotada del oultivo do la yuca y su
 
procoesamiento entre amerindios; 
se inoluye ademas un indice de materies.
 
Los articulos presentados on el vol. 1 so encuentran registrados en el vol.
 
10 no. 3 de la revista do "Resamenes Analiticos sobre uca", bajo los
 
siguientes no. conseocutivos: 
0353, 0354, 0355, 0376 y 0501. (CIAT)
 

0595
 
26360 ETEJERE, E.O.; BHAT, R.B. 1985. Traditional preparation and uses of 

cassava in Nigeria. (Preparac16n tradicional y usos de la yuca en 
Nigeria). Economic Botany 39(2):157-164. Ingl.,Hes. Ingl., 16 Rets.,Ilus. (Dept, of Biological Sciences, Univ. of Ilorin, Private Mail Bag

1515, Ilorin, Nigeria)
 

Yua; Gari; Almid6n do yuca; Foofoo; Harne de yuca; Tapiocas; 
Procesamiento; Nigeria. 

Los diferentes grupos 6tnicos do Nigeria practican diversos m6todos de

preparac16n de la yuca. Estos m6todos comprenden el descortezamiento de las 
rarces de yuca, remojo de las raices en corrientes de ague, rallado y
compactao16n de la yuca rallada. Otros m6todos incluyen e. calentamiento de
la yuca rallada colada, la eooci6n de las raices de yuca pladas y el 
maceramlento de raices hervidas o deshidratadas. Los productos
tradicionales a base de yuca son gari, fuff, akpu, HY, almid6n comestible y
tapioca. La destoxificaci6n de las raice de yuca fresca so logra
parcialmente mediante la rupture elular durante el corte y el rallado, el 
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remojo en ague corriente o en agua estancada en recipientes de barro durante 
3-5 dias, el calentamiento, el secado y la coce16n. (RA-CIAT) 

0596
 
26174 KREMER, R. 1982. Einsatz von Big-Blaster Luftkanonen im
 

tapioka-silo. (Operaci6n del cah6n de aire Big-Blaster en un silo de
 
yuca). Kraftfutter 65(5):204. Al., Res. Al., Ingl., Fr., Ilus. (VSR
 
Engineering GmbH Foerdertechnik, 4330 Milheim, Germany)
 

Yuca; Maquinaria industrial; RepCblica Federal Alemana.
 

Se describe el funclonamiento de un sistema de cah6n de aire quo permite ia 
descarga automAtica de la yuca en un silo grande de yuca y su transbordo. 
(CIAT) 

0597
 
26342 MOORTHY, S.N. 1979. Structural changes to enhance quality of starch 

for industrial utilization. (Camblos estructurales para mejorar la 
calidad del almid6n para utilizaci6n industrial). In Central Tuber Crops 
Research Institute. Annual progress report 1978-1979. Trivandrum, India. 
pp.80-87. Ingi. 

Yuca; Almid6n do yuca; Almidones modificados; India.
 

Se someti6 el almid6n de yuca a presi6n de vapor, oxidaci6n con bromuro bajo
 
presi6n y a tratamientos de derivatizaci6n. Con el primer tratamiento se
 
pudo obtener la viscoridad deseada estableclendo las condiciones adecuadas
 
de tratamiento. El bromuro descompuso el almid6n an a presiones bajas
 
durante periodos cortos, produciendo productos gomosos quo fluyen libremente
 
cuardo se aumenta la temp. La alta presi6n y los tratamientos prolongados
 
dicron coo resultado prcductos alquitranados y granulosos. Se obtuvieron
 
algunos derivados do 6steres por la reacci6n del Acido o anhidrido
 
correspondiente con una suspensi6n amilAcca on Alcali diluido (pH 8). Los
 
derivados do acetil y Acido mAlico so formaron con mayor facilidad y el
 
derivado le Acido tartirico mostr6 algunas propiedades do suspensi6n. Se
 
ut.lizaron diveros catalizadores, bases y reactivos para acelerar la
 
preparaci6n del derivado de acetil. La eficiencla de los catalizadores
 
oigui6 el siguiente orden: $nC12, MnCI2, ZnCI2 y AICI3; entre las diferentes
 
bases, la piridina fue la mejor. (CIAT)
 

0598
 
20053 NAIGEON, C. 1984. Farinha, gar et atti6k6: Trois facons de 

prtparer le manioc li6eas aux structures sociales. (Farinha, gari y
attieke: tres manerac de preparar la yuca quo estAn ligadas a las 
estructuran sociales). Inter Tropiques Agricultures no.7:12-13. Fr., 
Ilus. 

Yuca; Farinha; Attieke; Garl; Procesamiento; Brasil; Costa de Marfil;
 
Nigeria.
 

Se describe el proceamlento do la yuca para producir farinha en Brasil, 
attieke en Costa de Mirfil y gar en Nigeria. Se incluyen ilustraciones. 
(CIAT) 

0599
 
21695 NEWELL DUNFORD ENGINEERING LIMITED. s.f. Agroindustrial equipment 

for convert!ng cassava into dried gar. (Equipo agroindustrial para 
convertir yuca en gari :ceo). Surrey, United Kingdom. 4p. Ingi., Fr., 
Ilus.
 

Yuca; Gari; Procesamiento; Maquinaria industrial; Mecanizaci6n; Nigeria.
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Se presenta con ilustraciones 
la maquinaria industrial elaborada
conjuntamente per Federal 
Institute of Industrial Research, Oshodi, 
en
Nigeria y Newell Dunford Engineering Ltda. para la mecanizaci6n del 
proceso
quo convierte a la yuca 
en gari seco. Se discuten las ventajas del productoanf obtenido y se descritan los diferentes pasos del proceso. Se dan lasespecificaciones para 2 tamaRos de la.a unidades de procesamiento. (CIAT) 

21697 NIVC13A. HOLLANOD.1979. 
0600 

Compact plant; link-system for the
Vroductien of :;tarch from ca3.ava. (Planta compacta; sistema do onsamblepara li producc16n de almid6n de yuca). Veendam. 40p. Ingl., Ilus. 

Yuca; 
Almldfn de yuca; Almidonen modificados; Almidones industriales;
Induntris de la Fjlueosa; Dextrinas; Fbrcas; Industrializaci6n; Desarrollo;
Paincto Bajos. 

;e de.;criLo unt 1lanta compacta para el procesamiento de yuca y otroscultivoc do ralce, jara 'a producclin de almid6n induatrial/comercial,almidone modificado,, almidone modificados solubles en frio, glucosa,
dextrina y ccemtdna:ionevo. La planta compacta cst6 constituida per 2elem-ntos ri palos m6dulos y ura estructura espacial. La capacidad dela lanta oncila entre 2000-3000 kg do materia prima/h y la producci6n es de
400-600 kF/h. Tambifn ne doeneribe una miniplanta para capacidades menores.So incluyen planoe, dia4 amac3 y fotograflas de los equipos que conformanamtos tires de ;lantas. Se indica quo la planta compacta cierra la brocha
entre lao 1lant ," industriale de produced6n en gran escala y las industrias
rurale., on pequeoa e0ala. (CIAT) 

0601
21700 NIVOAA. HOLLAND. 1978. Cassava starch plant; process description ofa plant u:ing hydrocyclonos. (Planta de almid6n de yuca; descripci6n dolos Froecose, de una planta quo utillza hidrociclones). Veendam. 34 
p. 

InI ., IIus. 

Yuca; Almid6n de yuea; Procesamiento; Lavado; Raspado; Sedimentaci6n;Cribado; Secamiento; Reniduo; Utilizaci6n de residues; Producci6n;

Fibrican; Induotrializaci6n; Doearrollo; Requerimientos hidricos
 
(proce,;amiento); Pa1se: 
 Bajos. 

Se descrtte una planta de almid6n de yuca con una capacldad de producc16n de30-60 t de almld6n/dia y cuya base de operaci6n son hidrociclones. Lasetapas del proceeo de producci6n connisten en recepc16n, lavado y limpieza,
picado, rallado, extracolin, dehidrataci6n de la pulpa y refinamiento,
dehidrataci6n del 
almld6n, .9ocamiento del almid6n per mecanismos
neumiticos, manejo posterior del almid6n y tratamiento del agua deprocesamiento y do los deosechos. Se discuten los factores que se dobentener en cuenta para e:coger el -,itio de ubicaci6n de la plants, tales comeagua, materia prima, carroteras, Infraestructura y medio. Se describen las
lavadoras de paletar y de tamtor y se enumoran los equipos requeridos conplanes, diagramaL y fotografias de la 
planta y los equipos. (CIAT)
 

0602
21639 1 IVOIDA.HOLLAND. 1978. Gari plant; process description of a plantfor the industrial production of garl. 
(Planta de gari; descripcl6n de

lo0 proceoo do una planta para la producc16n industrial de gari).

Veendam. 16p. IngI., lIus.
 

Yuca; Gari; Procesamiento; Lavado; Pelado; Rallado; Fermentac16n;ecamiento; Induzntrializacl6n; De-arrollo; Maquinaria industrial; FAbricas; 
Palses Iajo:. 
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Se describe una fAbrica de producci6n de gari con una capacidad de
 
procesamiento para 4000 kg de ralces de yuca/h. Las etapas de procesamiento 
son limpieza. control, molienda, fermentaci6n, garificaci6n y secado. Se
 
detalla el equipo requerido y se da informaci6n sobre parAmetros operativos
 
y anlisis del producto. 
 Se incluyen fotograffas e ilustraciones del equipo 
y planos de la planta. (CIAT) 

0603
 
25734 
 OKEKE, G.C.; OBIOHA, F.C.; UDEOGU, A.E. 1985. Comparison of
 

detoxification methods for cassava-borne cyanide. (Comparaci6n de los
 
m6todos de destoxicaci6n del clanuro do Ia yuca). Nutrition Reports
 
International 32(l):139-147. Ingl., Res. Ingl., 16 Refs. (Dept. of
 
Animal Science, Univ. of Nigeria, Nsukka, Nigeria)
 

Yuca; Yuca amarga; Cortex; 
Contenido de HCN; Procesos de destoxicaci6n;

Cocci6n; Ebullici6n; Secamiento; Ensilaje; Contenido proteinico; Contenido
 
de fibra; Contenido do grass; Contenido de ceniza; Ca; P; Contenido mineral;
 
Anilisis estadistico; Nigeria.
 

Se describen 5 m6todos diferentes para el procesamiento de las c6soaras de 
var. amargas do yuca, y se comparan en relaci6n con su eficiencia en la
 
reducc16n rApida del HCN. Los resultados muestran quo existe una
 
correlaci6n negativa entre la di minuci6n del IICNy el 
tiempo para cada uno
de los m6todos. Los anlisis de regresi6n tambi6n indican que los tiempos
de procesamiento min. requeridos para alcanzar niveles seguros de HCNpara
la alimentaci6n de animales monogstricos 
son 6.95 min, 30.16 min, 15.38 h,

3.24 dlas y 7.61 dias para ebullici6n, tostado, remojo, ensilaje y

seeamlento al sol, resp. (RA-CIAT)
 

0604
 
20059 SCHIIDT-LEPLAIDEUR, M.A. 1984. Hydrolyse du manioc: 
chassez le
 

naturel il revient au galop. (Hidr6lisis de la yuoa: si es natural es mis
 
ripido). Inter Tropiques Agricultures no.8:18. Fr., Ilus.
 

Yuca; Almid6n de yuca; Hidr6lisis; Procesamiento; Africa.
 

Se discute la hidr6lisis del almid6n do yuca basada en las t6cr cas
 
tradicionales de procesamiento. (CIAT)
 

0605
 
26199 1984. TAPIOCA DEXTRIN can supplement butterfat to cut calories in
 

creamy frozen desserts. (La dextrina de yuca puede suplementar la grasa

de la leche para disminuir calorlas 
en postres cremosos congelados).
 
Food Engineering 56(9):41. Ing1., 1lus.
 

Yuca; Productos alimenticlos; Dextrinas; Usos; EE.UU.
 

Se informs sobre cl producto dextrins de yuca N-Oil, de National Starch & 
Chemical Corp. El producto puede agregarse a postres quo tienen una baja
concn. de grasa de leche para mejorar la cremosidad hasta el nivel obtenido 
con postres con alto contenido de grass de leche. EstA disponible on forma
 
de polvo y puede mezelarse en forms seca con otros ingredientes del helado 
antes do agregar al liquido frio. La suplementaci6n de aceite/manteca puede
tambibn hacerse en cubiertas batidas, aderezos para ensaladas (p. ej.,
mostaza con saber a fruta) al igual quoen postres congelados. (Food Science 
and Technology Abstracts-CIAT) Vase ademAs 0468 0496 0548 0570 0571 
0583 0592 0608 0609 0616 0617 0618 0619 0620 0624 0629 0634 0640
 
0643 0644 0646 0647 0653
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103 MICROBIOLOGIA INDUSTRIAL
 

0606
 
26340 BALAGOPALAN, C.; POTTY, V.P.; MOORTHY, S.N. 1979. Fermentation of 

cassava for industrially important products. (Formentac16n de Ia yuoa
 
para produotos industrialmente importantes). In Central Tuber Crops
 
Research Institute. Annual progress report 1978-1979. Trivandrum, India.
 
pp.74-7

8
. Ingl.
 

Yuca; Fermentaci6n; Hidr6lisio; Harina do yuca; Microbiologia indubtrial;
 
Alcohol; Etanol; Gelatinizaci6n; India.
 

Se usaron 3 agenteB nacarificanten (Scido, malta y una enzima de 
amiloglucosidaza comercial) para hidrolizar el almid6n de yuca en la 
producci6n de alcohol. Con el Acido el mayor rendimiento de alcohol (1414.5 
ml do alcohoi/100 mg de HY) so obtuvo a lan 2.5 h de hidr6lisis y 0.1 N [|Cl. 
Con la malta el mayor rendimiento (32.1 ml do alcohol/100 g do almid6n de
 

yuca) se obtuvo con 15 por ciento de malta a 45 grades centigrados y a un pH
 
de 5.1. En ambos cases se agreg6 Sacoharomyces cerevisiae al hidrolizado.
 
Con la enzima comrclal el mayor rendimiento (23.5 ml de alcohol/100 g de
 
almid6n de yuca) so obtuvo con una conen. enzimAtica de 750 mg y desputs de
 
24 h. (CIAT)
 

0607
 
26339 CENTRAL TUJER CROPS RESEARCH INSTITUTE. 1979. Training report of
 

Dr. C. Balagopl an at the Universlty of Guelph, Ontario Canada (19-4-78
 
to 15-10-78). (Informe de la capacitac16n del Dr. C. Balagopal en la
 
Onivernidad do Guelph, Ontario, Canad6 (19-14-78 a 15-10-78)). In
 
__ . Annual prore : report 1978-1979. Trivandrum, India. pp.73-74. 
Ingl.
 

Yuca; Fermentaci6n; Microbiologla industrial; Enriqueciimento proteinico; 
AnAli.sis; Bioquimica; Experimentos do latboratorio; CanadA. 

Se presentan varion eutudion sobre la producci6n de SCP de yuca. Se cultiv6 
el aislado 1-23 do Trichoderma viride en un modio do extracto de yuca quo 
contenla un 2.5 per ciento do almid6n. El tiempo do duplicaci6n requerido 
para T. viride fue do 4 h y no obtuvo e0 max. rendimiento micelial a las 
28-36 h. El porcentaje de proteina on el micello vari6 de 44 a 146y la 
conc. final do hidratos do cirbono en el medio fue do 0.70 per ciento. Se 
utillz6 un mutante do A::pergillun fumigatu3 1-21 (que no crec16 a 37 grades 
centigrados) en estudlos ulterioros pare inducir la nensibilidad al frio. 
Los resultado3 prelimnares indicaron 4ue Cephalonporium eichhoriniae no 
puede creer a un plide 6 6 m&a. (CIA?)
 

0603 
216714 LIU, S.Y.; LIANG, C.L. 1983. Studies on the efficiency of alcohol 

production in sweet potato, ca.3sava, and potato. (Estudios sobre la
 
eficiencia on la prc-Juce16n do alcohol do batata, yuca y papa). Journal 
of Agricultural Rcs'arch of China 32(2):111-121. Ingl., Res. Ingl.,
 
Chin., 114Refs. (Dept. of Agronomy, Tropical Agricultural Research
 
Inst., Wufeng, Taiwan) 

Yuca; Batata; Papa; Cultivareo; Almid6n de yuca; Alcohol; Producci6r; 
Fermentac16n; Microbiologia indutrial; TaiwAn. 

Se ut:lizaron 3 cultivo3 amilAceeo (batata, yuca y papa) para estudiar la 
eficiencia on la Vroducci6n do alcohol en TaiwAn. El rendimiento de alcohol 
de cultivon amilAceon dependi6 no nolamente del contenido do almid6n, sino 
tambi6n del rendimiento/ha, cl contenido de agua, el periodo do crecimiento 
y el grade de purificaci6n del almld6n. El m6todo ms sencillo de 
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sacarificacl6n y fermentaci6n fue el de mezolar el almid6n con levadura 
(Saccharomyces cerevisiae), solucl6n de alfa-amilasa y agua destilada al
 
inicio del proceso, ahorrando asi energla y reduciendo costos de mano de 
obra. 
 Con este m6todo se obtuvieron rendimientos do alcohol de 5.9, 7.5 y

5.2 per ciento para batata, yuca y papa, reap. Cuando se utiliz6 almid6n
 
purificado, las tasas do producci6n de alcohol 
fueron de 9.9, 10.5 y 9.5 per

ciento para batata, yuca y papa, reap. Los rendimlentos/ha promediaron
 
16.0, 15.4 y 11.7 t para batata, yuca y papa, reap., para el perlodo

1976-80. Si el cAlculo se basa on el almid6n purificado, se pueden destilar
 
las siguientes cantidades do alcohol/ha: 1856 litros a partir de batata,

2296 litros de yuca y 760 litros de papa. Durante el proceso de
 
purificaci6n se pierde una 
gran cantidad de material. Si se minimiza esta
 
pbrdida, el rendimiento do alcohol de almid6n purificado se puede
 
incrementar on 1.40-1.83 veces. (RA (extracto)-CIAT)
 

0609
 
26198 ZHANG BEIQING. 1983. (Alcoholic fermentation of uncooked sweet
 

potato). (Formentaci6n alcoh6lica do batata cruda). Food and
 
Fermentation Industries no.6:59-63. 
Chin., 7 Refs., Ilus.
 

Yuoa; Almid6n do yuca; Alcohol; China.
 

Se discute la producci6n do alcohol 
en China, a partir de materiales crudos
 
(papa, batata, y yuca). El almid6n de la raiz puede ser 
fAcilmente 
hidrolizado por Aspergillus niger. So describe un proceso en el cual los 
costos de producc16n disminuirlan significativamnte debido al bajo consumo 
de energia. (Food Science and Technology Abstracts-CIAT) VJase ademAs 0548 
0616
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JO0 ECONOMIA Y DESARROLLO
 

0610

23183 ADAPTIVE AGRICULTURAL RESEARCH ON SMALL SCALE CASSAVA AND RICE
 

CULTIVATORS IN THE DOMINICAN REPUBLIC. 
 1983. Annual Report 1982.

(Informe Anual 1982). 
 Netherlands, Wageningen Agricultural University.
 
65p. Ingl.. Res. Ingl., 20 Refs., Ilus.
 

Yuca; 
Programas do yuca; Desarrollo; Investigac6n; Cultivares; Erosi6n;

Cultivos intercalados; Yuca amarga; Costos; Producoi6n; Cosecha;

Mecanizaci6n; Equipo agricola; RepOblica Dominicana.
 

Se describen las actividades del Proyeeto de Investigaci6n Agricola

Adaptativa efectuado per la U. Agricola de Wageningen (Palses Bajos) y elMinisterio do Agricultura de Rep6blica Dorinicana durante 1981-82 y se danalgunos resultados. Los estudios de case entre los cultivadores de yucresaltaron 3 problemas prlncipales quo 6stos deber, afrontar: los precios
inpredecibles, la p6rdida do ia fertilidad del 
suelo y la creciente esoasez

de tierras. Los agricultores 
estrn listos para adaptar sus sistemas de

cultivo a las carbiantes exigencias ecol6gicas y de mercado. Tambidn

camtian la. 
var. cuando es necesarlo ajustarse a la diminuci6n de la
fertilidad del suelo o al incremento on la demanda de yuca con mayor

contenido de almid6n. Tambi6n 
 so ensay6 un dispositivo desarrollado enSurinam para la cosecha de la yuea. Para promover este dispositivo que hacemis ficJl la cosecha do la yuca, 
se requiere de mis investigaci6n sotre laposici6n do la :;lembra de la eataca, la preparaci6n de la tierra y la var. 
utilizada. (CIAT) 

25258 AFRICAN PRODUCTS (PTY) LTD. 
0611

1985. Cassava today. (La yuca hoy).

South Africa. 11p. Ingl., llus.
 

Yuca; Cultivo; Fropledades fisicas del suelo; Fertilizantes; Herbicidas;

Virus del 
mosaico africano de la yuca; Ahublo bacteriano de la yuca; Cultivo

de tejidos; Diplodia; Mercadeo; Forraje; Ensibaje; Investigaoi6n;

Distribuci6n; Costos; Sudifrica.
 

Como un medio para romocionar LI cultivo de la yuca 
en Africa del Sur per
la Empresa African Products Ltd., se presenta una sintesis del 
desarrollo
 
del cultivo en la regi6n. 
 Se describen las caracteristicas agron6micas que
hacen al cultivo arto para la zona, pricticas generales do cultivo y manejo.

generalldades sobre plagas y enfermedades, garantia de mercados, facilidades

especiales suministradas por la empresa a los agricultores y costos de

producci6n. 
 Se presentan 2 testimonios de agricultores quo han obtenido
excelentes rosultados con la yuca en la regi6n y una breve rcsefa sobre el 
futuro de la yuca en Africa del Sur. (CIAT) 

0612

25510 
 ALONSO Q., C. 1979. Use potencial-agroindustria. BogotS,


Colombia. Oficina de Planeaci6n del Sector Agropecuario. 11p. Paper

presented at Primer Slmposio Nacional sobre Utilizaci6n y Perspeetivas de 
la Yuca. Enp. 

Yuca; Mercadeo; Desirroilo; Economia; Almid6n de yuca; Trozos de yuoa;

Harina de yuca; Gluco:;a; Uses; Comercializaci6n; Colombia.
 

Se discuten las posibilidades de industrializaei6n de la yuca en Colombia
 
para la obtenci6n de productos de 
consume 
interno y de exportaci6n. So
analizan factcres de oferta y demanda y so indica que los productos quetienen mercados inciuyen almid6n, trozos para alimentaci6n arimal, harinas 
para alimentaci6n humana y animal y gtucosas (tambi6n para la obtenci6n de 
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alcoholes industriales). Se mencionan los usos de dichos productos en
 
lavanderlas, las industrias papelera, textil y de glucosa, come adhesivo y
 
pnra desarrollar y propagar levaduras. 
 Se analizan la3 posibilidades de
 
exportaci6n y so enfatiza que los morcados demandantes se pueden conquistar 
con calidad y precios. Se considera conveniente pensar mIs en los productos 
que se obtienen de la agroindustria y no on la agroindustria procesadora de 
yuca, para asS contemplar a la yuca como una alternativa de materia prima
entre otras maorias bisicas (papa, malz, Fiame) de las cuales se pueden
obtener los productos. Do esta manera seria posible en el pals un montaje
 
mayor quo implique economias de escala con el co.,secuento nenor costo do
producci6n unitaria quo tolere mnjores tecnologlas redundando on mejor
calidad. Si ocurren fallas imprevistas por una materia prima, se sustituye 
par otra, la induotria contin~a y se asegura oferta sostenida par, asi tener 
los 3 elenentos claves quo aseguren los mercados: cantidad, calidad y oferta
 
sostenida. (CIAT)
 

0613
 
22065 AY, P. 1985. Practical application of research results and unknown
 

reasons of their efficiency. Examples from Nigeria. (Aplicaci6n prictica

de los resultados de invostigaci6n y razone deseonocidas de su
 
eficlencia. Ejemplos de Nigeria). EntwicklurZ Landlicher Raum
 
19(6):23-24. Ingl., Res. Ingl., Ilus. (InsLitut de la Recherche
 
Agronomique, Research Project B.P. 2067, Yaounde Messa, Cameroon)
 

Yuca; Programas de yuca; Dosarrollo; Cultivares; Estacas; Cultivos
 
intercalados; Maiz; Desyerba; Cosecha; Nigeria.
 

El International Institutc of Tropical Agriculture on Ibaddn, Nigeria, en

cooperaci6n con las instituciones nacionales, estd apoyando las actividades
 
de investigaci6n a nivel do finca en los programas para varies paises

africanos. So 
 resentan algunos resultados de investigaci6n sobre sistemas
 
de explotaci6n y se analizan los efectos complejos de 
los resultados de
 
inventigaci6n en varios niveles do los procesos de doxarrollo. Aunque se 
enfatizan el trabajo practice y las experiencias pragmiticas a nivel de
 
aldea, 
se esera que los ejemplos estimulen discusiones te6ricas. (RA-CIAT) 

06114

26305 BEST, R.; OSPINA P., B., comp. 1985. El desarrollo agro-industrial


del cultivo de la yuca en la Costa Atltntica de Colombia. Cuarto informe
 
sobre el desarrollo de la agroindustria de yuca seca durante el periodo

Julio 198;-Junio 1985. 
 Call, Colombia, Centre Internacional de
 
Agricultura Tropical. Proyeeto Cooperativo DRI-.CIAT. v.1,49p. Esp., Res. 
Esp. (CIAT, Apartado Areo 6713. Cali, Colombia) 

Yuca; Trozo3 de yule; Secamiento al sol; Cotos; Economia; Desarrollo;

Producci6n; Dates estadl:ticos; Moreadeo; Mane de obra; Distribuci6n;
 
Transferencia de tecnologia; Colombia.
 

Desde Julio 19814hasta junio de 1985 so Lstablecioron 13 nuevas plantas de 
secado en Is Costa Atlintica de Colombia, para un total de 20 plantas. En
la campafa 19811-85 estas plantas procesaron 7158 t de yuca fresca (3006 t de 
yuca seca), Io cual representa un aumento del 217 per ciento en comparaci6n 
con la campaia anterior. Do las 20 plantas, s6lo I4 arrojaron ganancias.
Las plantas que arrojaron p6rdidas tardaron on iniciar operciones per
atrasos on las obras de cortrucci6n; se prevee que estas plantas
funcionarAn normalmente en la pr6xira campa~a. La rentabilidad do algunas
de las nuevas plantas tambi6n se vie afectada [or ol hecho de que los grupos
constituidos para operarla.s se integraron con agricultores de baJa o ninguna
capacidad do producci6n do yuca. Las empresax quedaron, per tanto,
supeditadas a la oforta de yuca de no socios, Io cual no representa ninguna
garantia do captaci6n per parte de la cooperativa o asociacl6n. El precio
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de captaci6n de la yuca fresca sigue siendo el factor principal quedetermina la rentabilidad econ6mica del proceso de secado. En el primer

semestre de 1985 se inici6 un programs 
 de producot6n de semilla majorada de
 yuca tanto a nivel del agricultor 
coma de los centros naoionales de
investigaci6n. Los equipos t6onieos de asesoria en cada depto. hanaumentado en no. y cobertura de las plantas. Tambi6n se han establecido 
nuevos mercados para la yuca eeca. Las acciones de tipo gremial entre losagrieultores ejecutores del proyecto hanse incrementado. Asiismo, se 
avanz6 signiftiativamente en is creaci6n de Is Federao16n de Productores de
Yuca Seca de la Costa AtlAntica (FEPROYUSCA), reconooida oftiialmente.
Planes futures incluyen el establecimiento de 6 nuevas plantas de secado de
 
yuca en C6rdoba, 6 en Sucre, 1 en Bolivar, 1 en Atldntico y 1 en Cesar. Seestima que en la campaBa 1985-86 la produoci6n deyuca seca ,de..las..35 _. .. :
plantas queTunitwirA-n6-e la Costa Atlntica ascender a un total aprax, de 
5500 t. (RA)
 

0615

26356 BODE, P. 1986. La organizaci6n campesina pars el secado de yuca;anilisis de tres asociaciones de campesinos quo producen yuca sees on is 

Costa Atlfntica de Colombia. 
 Cali, Colombia, Centro Internacional de
Agricultura Tropical. Dr umento de Trabajo no. 11. 37p. Esp., Res. Esp.,

Ingl., 9 Refs., Ilus.
 

Yuca; Aspectos socioecon6micos; Economia; Producci6n; Coates; Trozos de
yuca; Secamiento al sol; Mercadeo; Raices de 
 yuca (verduras); Almid6n de 
yuca; Colombia.
 

Se resume el trabajo efectuado pars estudiar Is factibilidad de organizer Isagroindustria 
de ls yuca seas dentro de asociaciones de campesinos en Is

Costa Atlfntica de Colombia. 
Se analizan 3 de las asooiaoiones existentes a
2 niveles: el del campesino individual y el de la asociaci6n. En el primer
casa se tratan los factores que 
 influyen en la inalinaoi6n de los campesinos
a participar en las asociaciones en relaci6n con Ia tenencia 
 de is tierra,
el control sobre las fuentes de capital y el meroadeo de yuca. A nivel de
las asociaciones, se tratan teas coma la integraoi6n de los socios en la
aooiaci6n, el papel del liderazgo y Is estructura institucional. Con base
 en el anlisis hecho se discuten las circunstancias que aumentan la
factibilidad de las asociaciones de campesinos pars el secade de yuoa. (RA) 

0616

26317 
CENTRAL TUBER CROPS RESEARCH INSTITUTE. 1979. Annual progress


report 1978-1979. (Informe anual de progresos 1978-79). 
 Trivandrum,
 
India. 228p. Ingl.
 

Yuca; Programas de yuca; Germoplasma; Fitomejoramiento; Citogen6tica;

Cultivo; Fertilizantes; 
Cultivos intercalados; Produotividad de raices;
Fisiologia de In plants; Cultivares; Salinidad; Hiorobiologla industrial;

Alcohol; Raices; Almacenamiento; Almid6n de yuca; Procesamiento; Virus delmosaico africano de la yuca; Cultivo de tejidos; Sustanoias reguladoras del
crecimiento; Tetranychus cinnabarinus; Trips; Control de 
 oaras; Acaricidas; 
Mercadeo; India.
 

Se presentan los resultados de Is investigaci6n sobre yuoa llevada a cabo enCentral Tuber Crops Research Institute, India, en 1978-79. Las areas deinvestigaci6n inoluyen fitomejoramiento, cultivo y manejo, fisiologia,
procesamiento y utilizaci6n, oultivo de tejidos, mercadeo y control de CAHV,
trips y Acaros. Los trabajos individuales seoncuentran registrados en estamisma publicaci6n bajo los siguientes no. conseutivos: 0434, 0438, 0442,
0443, 0451, 0456, 0457, 0458, 0466, 047t, 0490, 0491, 0501, 0504 0505,

0506, 0509, 0512, 0535, 0536, 0537, 05145 
 0548, 0551, 0559, 0560, 0562,
0563, 0566, 0568, 0583, 0597, 0606, 0607, 0628, 0650 v 0651. (CIAT)
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061725737 COCK, J.H.; REYES, J.A., eds. 1985. Cassava: research, production

and utilization. (Yuca: investigaci6n, producci6n y utilizaci6n). 
 Cali,
Colombia, Centro In ernacional de Agricultura Tropical. Cassava Program.2

75 p. Ingl.
 

Yuca; Fisiologla; Fitomejoramiento; GOermoplasma; Cultivo do tejidos;

Cultivo; Estacas; Propagaci6n; Fertilizantes; Requerimientos nutricionales;

Micorrizas; Phonacoccus; Mononychellus; Resistencia; Xanthomonas campestris

pv. manihotis; Erwinia carotovora; Virus del 
mosalco africano do la yuca;

Virus del estriado marrin de la yuca; Virus del 
mosalco comsn do la yuca;

Virus del mosaico de las nervaduras do la yuca; Enfermedad cuero de sapo;

Virus latente de la yuca; Virus del 
mosaico carileoo do la yuca; Virus

asintom~tico de la yuca; Anilisis; Cercosporidium henningaji; 
Phaeoramularia
 
caribaca; Cercospora vicosac; Phoma; Phyllosticta; Sphaccloma manihoticola;

Medidas de cuarentena; 
Raices; Detcrioraci6n; Almacenamionto; Trozos de
 
yuca; Secamiento; Nutrici6n animal; Colombia.
 

Se presentan los 61timos avances en la 
investigaci6n sobre yuca,

particularmente en lo relacionado a fisiologia, fitomejoramiento y
germoplasma, pricticas agron6nicas, plagas y enformedades, y procesamicnto y

utilizaci6n. Los trabajos individuales so 
encuentran registrados on esta

misma publicaci6n bajo los siguientes no. consecutivos: 01145,0454, 0460,
o469, 0496, 0499, 0502, 0507, 0510, 0515, 0516, 0544, 0546, 0549, 0550, 0555
 
y 0556. (CIAT)
 

0618

24546 
DEFFIT, P. 1985. Situaci6n actual de la produccifn y


comercializaci6n del 
casabe en el munlcipio Aut6nomo Haturin del Estado
Monagas. 
 Telsi Ing.Agr. Jusepin, Venezuela, Universidad do Oriente.
 
65p. Esp., 27 Refs., Ilus.
 

Yuca; Cazabe; Aspoctos jocioccon6micos; Producci6n; Cultivares;

Procesamiento; Procesamlento en pequea escala; Rallado; Lavado; Prensado;
Cribado; Secamiento; Ingresos; Mercadeo; Almacenamiento; Precios; 
Dlstribuci6n; Venezuela.
 

Se entrevistaron 37 productoros do cazabe dcl municipio Aut6nomo Maturin,Venezuela, para 1) determinar las unidades productivas en el Area, 2)

conocer las condiclones cociales de los productores y los 
procesos quo
participan on la elaboraci6n del producto, 3) determinar los costos c

ingresos liqoidoa/productor de cazabe y 4) conocer la cantidad proM. de
 
tortas de cazabo comerclalizadas on la regi6n. Se 
presenta la
 
caracterlzaci6n social de 
los productores, y so discuten el 
proceso de
elaboraci6n (pelado, lavado, rallado, prensado, cernido, tendido y secado) y

las var. empleadas. Una 
torta prom. de cazabe (5 mm de espesor y 95 mm de
diAmetro) requiere 2 kg do 
HY para su elaboraci6n. 
 En el mercado perifbrico

de Maturin se vonde un porcontaje muy bajo del total do 
la iroducc16n de
eazabe quo se produce en el Area. Se preentan los aspoctos de mrcadeo

(almacenamiento, precios, transporte) y so dan algunas recomendaciones paramejorar la ttenica de] 
proceso y las condlciones de los productorcs. (CIAT)
 

0619
22759 DIXON, J.A. 19811. Consumption. (Consumo). In Falcon, W.P.; Jones,


W.O.; Pearson, S.R.; Dixon, J.A. ; Nelson, G.C.; Roche, F.C.; Unnevehr,

L.F. 
The cassava economy of Java. California, Stanford University Press.
 
pp.63-90. Ingl , Res. Ingl. , 
 16 Refs., Ilus.
 

Yuca; Gaplek; Productos de la yuca; Productos frescos; Hojas do yuca(verduras); Raices de yuca (verduras); Composici6n; Valor nutritivo; Valor 
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energ6tico de los alimentos; Consumo; Aspeotos socioecon6micos; Econcoia;
 
Precios; Indonesia.
 

Se discute la importancia de la yuca y Ie los productos de la yuca en las
 
dietas de la poblaci6n tarte urbana como rural 
 de Java, Indonesia. La 
demanda de la poblaci6n urbana es poca y principalmente per rarces frescas,

almid6n y productos a baue de almid6n; prActicamente no se consume gaplek en
 
las Areas urbanas. La demanda rural por persona es aprox. 6 veces mayor quo

Ia demanda en las Areas urbanas y estA dividida en 3 productos principales:

ralces frescos (cerca del 40 por ciento), gaplek (cerca del 40 per ciento) y
almid6n y productos a base de almid6n (el 20 por cinto restante). Se 
observan diferencias importantes entre las regiones rurales y segdn la 
estaci6n. So consume mucha mis yuca en las tierras de arroz de secano do
 
Java y en aquellas Areas de tierras bajas donde el 
riego es dificil. La
 
gente de Java Occidental y de Madura depende 
 bastante do laa raices frescas, 
mientras que otros consumon una combinaci6n mds equilibrada entre ralces
 
frescas y gaplek. La forma de consumo de la yuca frecuantemente refleja las
6pocas de coseeha de la yuca y si se ceonsigue a bajos precios un alimento 
bisico, como el arroz o el maiz, quo sirva de sustituto. Las variaciones en
la demanda do yuca dependerin en parte do los eambies en las variables 
econ6tsicas. Los anlisis indican que un aumento uniforme del ingreso on

todos los niveles de ingreso traer& consigo un incremento on el consumo do
 
yuca/persona. El incromento estaria reprosentado por una mayor demanda de

raices frescas y de almid6n entre los consumidores de ingresos medianos y

altos, y un 
 mayor consume do gaplek entre los consumidores pobees de Areas
 
rurales. Una baja importante dol precio relative 
de la yuca probablemente

llevarla a un incrmnnto sustancial on el consume rural de gaplek y a
 
incrementos significativos en el consume 
 de raices frescas y en la demanda
 
de almid6n en Areas tanto urbanas como rurales. A largo plazo, los nuevos
 
usos para las raices de yuca o sus 
productos tambldn resultarian
 
prometedores para la expansi6n de la demanda nacional de yuca en Java.
 
(RA-CIAT)
 

0620
 
22756 FALCON, W.P.; JONES, W.O.; PEARSON, S.R.; DIXON, J.A.; NELSON, G.C.;
 

ROCHE, F.C.; UNNEVEHR, L.J. 1984. The cassava economy of Java. (La

economia de la yuca en Java). California, Stanford University Press.
 
226p. Ingl., Res. Ingl., 169 Refs., Ilus.
 

Yuca; Producei6n; Productividad; Requerimoentos elimiticos; Dates
 
pluviombtricos; Sistemas do 
cultivo; Aspectos secioeeon6micos;
 
Fertilizantes; Costos; Ingresos; 
Mane de obra; Precios; Econoiia; Consume;

Valor nutritivo; Valor energ~tice do los alimentos; Gaplek; Almid6n de yuca;

Desarrollo; Mercadeo; Disc:.ibuci6n; Comercio; Pelets; Alimontos y

elimentaci6n animal; Indonesia. 

Se efectu6 un estudio 
on Java pars determinar si es t6cnica y econ6micamente
 
factible obtener incrementos en la producci6n de yuca, y en tal case,
 
determinar si el incremento en la produccifn rodria mejorar las garantlas

alimenticias en Indonesia. 
Aunque so hace mayor 6nfasis en Java, el estudio
 
tiene una aplicaci6n mucho mds amplia. 
Se ilustran los pormenores que
pueden obtenerse mediante el anilisis del sistema total de productos. Se 
pone de presente la significacl6n empfrica pars la interdependencia global,
puesto que &-ar parte do la economia yuquora do Java ost ceondicionada per
la politica agrieola de la Mancomunidad Britinica, lo ceualcontribuye
sustancialmente a la escasa investigaci6n sobre la yuca. Despu6s de un 
capitulo introduetorio quo incluye una descripci6n sobre el lugar que ocupa
la yuca en el sistema alimenticio mundial, los capitulos subsiguientes
 
analizan las perspectivas y las implicaciones de la expansi6n de la

producci6n yuquera en Java, considerando varios t6picos relacionados: los

principales sistemas productores de yuca en las tierras alias del sur de 
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Java; la demanda para consuo humano 
y 

de yuoa tresca y procesada; fabricaoi6ncomeroio del almid6n; meroado de exportaoi6n para pelets de gaplek (una
forma de yuca seca); oficienoja de mercadeo y conformaci6n de preios; ypolitia yuquera en el msa amplio contexto de la politica alimenticia deIndonesia. 
Los capitulos individuales se ancuentran registradoa en estapublicaoi6n bajo los siguientes no. oonseoutivos: 0592i 0619, 0621, 0635,0639, 0640 y 0645. 
(World Agricultural Economics and Rural Soiology-CIAT)
 

0621
FALCON, W.P.; JONES, W.,; PEARSON, S.R. 1984. Cassava's role in
food policy. (Papal de la yuca an la politica alimentaria). 


22763 


*.; Dixon, J.A.; Nelson, O.C.; Roche, 
In 

F.C.; Unnevehr,_L J. Thecassava economy ot"Java;" Califani Stanf r University Press
pp.163-181. Ingl., Reas.Ingl., 7 Ras., Ilus.
 

Yuca; Desarrollo; Produooi6n; Ingresos; Hano de obra; Valor energ6tioo de
los alimentos; Precios; Consumo; Hercadeo; Prooesaaiento; Comercio;

Fertilizantes; Indonesia.
 

Se discute la politics de precios an el 
contexto de la politics alimentaria
indonesia. El estudio de la yuca an 
aste pals, iniciado an 1979, ha
demostrado qua aste cultivo puede hacer una contribuoi6n importante al
aumento de los ingresos, major distribuci6n de los ingreaos mediante nuevos
empleos. major nutricin y seguridad alimentaria. 
 Por tanto, ae analizanlas opciones pare politicas gubernamentalas para avanzar haoia los objetivos
de crecimiento, equidad, seguridad y nutrioi6n propuestos a la luz de las
reastricconeas econ6micas y las oportunidades previstas pars la d6cada de los
ochenta. (OIAT)
 

0622
25271 FRESCO, L. 1982. Women and cassava production; an approach toimproving agricultural productivity in rural Zaire. (Las mujeres y la
produoci6n de yuca; un entoque para mejorar la produotividad agricola enlas zonas rurales de Zaire).:, Netherlands, Wageningen Agricultural
University. 22p. Also summari.- d in Farming Systems Support Project
Newsletter 2(2):3-5. 1984. 
 Ingl., 8 Rats. 

Yuca; Aspectos socioecon6micoas; 
Sistemas de cultivo; Cultivos intercalados;
Cultivo; Produotos de la yuca; Hojas de yuca (verduras); Alublo bacteriano
de la yuca; Virus del masaico 
africano de la yuca; Olomerella manihotia;
Mononychellus; Phenacoccus;, Phytophthora; 
Productividad de raloes; Meradao;

Ingreasos; Precios; Fertilidad del suelo; Zaire.
 

Se resaltan las caracteristicas espeoiales de experienalas anteriorea conmiras a deasarrollar ur. enfoque mas sistemitico para ayudar a las mujeresagricultoras a mejorar au productividad agricola en las regioneas de
Kwango-Kwilu de Zaire. 
Se identitficaron a las mujereas agricultoras como lasprincipales productoras agricolas an la reg16n y a la producoi6n de yuoa
come la actividad agricola mfs 
 importante. Se describen la funoi6n qua
cumple la mujer an la produooi6n de yuca y los factores qua 
 limitan au
produoi16n. 
Estos incluyen la fertilidad del suelo, el 
sistema de
"imposioi6n de oultivos., la inoidencia de plagas y enfermadades, los
precios agricolas desfavorables, la ausaenoia de un sistema do distribuci6n
de insuios agricolas, la felts de 
 conocimiento de alternatives pars elsistema de cultivo existente, un saervicio de extensi6n agricola inefloaz, un
bajo nivel do organizaoidn de los agricultores y la ausencia do 
mano de obra
masculina en las actividades agricolas. 
 Se discuten las prfoticas y
criterios de las mujeres, al igual qua la contribuci6n de la lnvestigaoin
agricola existente y el enfoque exptl. utilizado. En relaoi6n con elimpacto de los expt. en la extensi6n a investigaoi6n para institucionalizar
las innovacioneas y asi aumentar la produotividad de la yuca, se analizan 
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brevemente el mejoramiento de las t6onicas de oultivo, la necesidad 6e
 
reforestaci6n y de periodos de barbecho, el uso 
y multiplicaci6n de var.
 
mejoradas, la extens16n agricola par lideres femeninas de las comunidades
 
llamadas "animatrices", el servicio de extens16n gubernamental, la red de
 
agencias no gubernamentales, herramientas y procesamiento e investigaol6n
 
agricola. (CIAT)
 

0623 
25209 FUKAI, S. 1985. Estimation of cassava productivity for ethanol 

production; final report. (CAloulo de la productividad de la yuoa para Ia 
producoc6n de etanol; informs final). St. Lucia, Department of 
Agriculture. University of Queensland. 76 

p. Ingl., Res. I ngl. ,35 Rets, ,
IlU (Dp * fAro-16 Univ. of Queensland, St. Lucia, Qld. 41067,
Australia) 

Yuca; Cultivares; Historia; Requerimientos olimAticos; Temperatura;

Requerimientos hidricos (planta); Radiaci6n solar; Fotoperiodo;
 
Fertilizantes; 
 Anflisis del suelo; Cultivos de rotaci6n; Cultivos
 
intercalados; N; P; K; Soya; Productividad de raices; Hodelo matemstico;
 
Australia.
 

Se efeotu6 una investigaoi6n sabre la fisiologia y la agronoea de la yuca 
para estimar su productividad potencial para la producoi6n do etanol en el
 
norte de Australia, y para identificar sistemas de oultivo apropiados. Se
 
desarroll6 un modelo do crecimiento do la yuca, el cual se utiliz6 para

estimar la productividad. El estudio so oirounscribi6 a Queensland y a la
 
reg16n norte de New South Wales, donde la infraestruotura exiatente permite, 
si se doses, el establecimiento inmediato de una industria do yuca. Dos 
importantes limitaciones amblentales a la productividad en el norte de 
Australia son la baja temp. Invernal en la regi6n centrs-sur dc Queensland y 
norte de New South Wales, y la poca disponibilidad de agua en general, con 
excepo16n de las Areas de muy alta precipitaci6.a. Sin estas limitaciones y 
con condiciones agron6micas favorables en el norte do Queensland, el modelo
 
predice un rendimiento eoon6mico anual par enoima do 20 t/ha (peso seco).
 
En el su de Queensland, la baja temp. invernal limitarf el rendimiento 
econ6mioo patencial a aprox. 10 t/ha en tierras secas y a 14 t/ha en 
condicianes de riego. Estos estimativos a partir del modelo se aproxdman a 
los resultados exptl, 
 El ov. H AUS 7 me adapta bien a las condiciones
 
australianas y, en Ia mayoria de los enayoas con ov., 
fue el mfs rendidor.
 
La respuesta a los fertilizantes fue generalmonte poca en las condiciones
 
empleadas, poe la remoc6n do nutrimentos del suelo fue a menudo bastante
 
alta. Los sistemas de aultivo estudiados con H AUS 7 demostraron quo la
 
yuca so puede oultivar come oultivo continua anual hasta 
par 3 alos, sin 
fectas adversos. Coma alternativa, so puede cultivar coma cultivo perenne 

durante 3 aha antes do cosechar. Es probable quo el sistema do oultivo 
perenne ofrezca considerables ventajas econ6micas en comparao16n con el 
sistema de oultivo anual. Este cv. so puede asociar con soya de madurao16n 
rpida, siendo posible mantener casi todo el rendimiento do la yuca con un 
rendimiento adicional do soya do aprox. 2 t/ha. (RA-CIAT) 

0624
 
25290 GOMEZ F., I.; TORRES R., M.; ORNELAS A., F. 1984. Reporte
 

condensado de avances sabre el desarrolls integral de la yuca en HMxico.
 
N~xico, D.F., Secretaria de Agricultura y Recursos Hidrfulicos. 13p.
 
Esp.
 

Yuca; Produc 6n; Historia; Cultivo; Praoesamiento; Harina de yuca; Harina
 
de hojas de yuca; Desarrollo; Usos; N~xico.
 

Se presents un informe de los avances logrados en el proycoto do desarrollo 
integral de la yuca on tl6xico denoinado "el oultivo mecanizado e 
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industrializaci6n de la yuca". La estructura del proyecto ineluye 1)viveroa de propagao16n rpida de yuoa, 2) la central d emaquiniaria, 3) laa o
superfioie cultivable y 4) la gr industria. 
 Loo producto quaee obtendrAna partir de la agroindustria primaria inoluyen HY blanca proveniente de
ralooa con 2 per cientedoproteina, HY verde proveniente de 
 hojaa y tallos con 17 per ciento de protelns, mezelas de HY blanca y verde para obtenerpeleta austitutos de serge lmportado, MY blanca puriflcada pare consumohumane con 2 por ioento de proteina pare mezolas hasta on un 20 por cientocon harina de trigo para producei6n do pan y haste en 15 per ciento conharinas de maiz para produoo16n do tortillas, HY blanca enriqueoida hasta el
35 per ier,to de SCP y alimentos balenceados a base do mezlas de yuca
Oflriq uecido -con -protena 
 -,iTambW n- ao -'producirfin 7frubtbaad-1roeusddetanol y sorbitol y, on un future, s desarrollarfn otros productos qulaloosde yuca (hasta 132 diferentes). En 1985 8s espera empezar a integrarfisicamente varies m6dulos do 12,000 ha con base en un crecimiento peretapas del arden de 4000 ha/afio on diveraos territories on los qua Do ha
promovido Pste desarrollo yuquero naoonal. (CIAT)
 

0625
21688 ISLAM, S.
0 1986. The making of manioc. (La producol6n de yuce).

South. Februa,"y 1986:57. Ingl.
 

Yuca; Produoc16n; Comercio; Preoos; Tailandia.
 

Se discute el 
nuevo acuerdo entre la Comunidad Econ6mica Europea y Tailandia
 qua 10 pemite a este Oltimo aumentar su cuota de exportaec6n de yuca on 2
millones de 
toneladas (sujeta a un impuesto de lmportaoi6n de 6 per ciento)haste fines de 1991. La Comunidad tambin acept6 las demandas de Tailandia pare umu mayor flexibilidad on la apltceai6n de la cuota teniendo on euentalas fluctuaciones de produoc16n anuales. Pore las exportaeiones an
 
cualquier ago no pueden exceder los 5.5 millones de toneladas. A psera de
l 
ayuda do la Comunidad Econ6mica Europea para Is diveraificaoi6n decultivos on Tailandia, la produc16n de yuca ha aumentado en 1.4 millones detoneladas; probablemente la reducc16n de las cuotas aument6 los precios onEuropa, lo eual impuls6 a los agricultores a sembrar mao. (CIAT)
 

0626
26166 JANSSEN, W.; WHEATLEY, C. 1985. 
 Urban cassava markets; the impact
of fresh root storage. (Meroados urbanos de 1a yuca; el impacto delalmaenamiento de ralces freacas). Food Policy 10(3):265-277. Ingl.,
Rea. Ingl., 31 Refa., Ilus. 
 (CIAT, Apartado AWree 6713, Call, Colombia)
 

Yuca; Ralces Almacenamiento; Detorioraeci6n; Mercadeo; Teonologla;

Transferenc a de teonologla; Preolos; Coate ; Colombia.
 

Aunque la yuoa freseo es importante on los patrones de nutrici6n rural, au
func16n en los mereados alimenticios urbanos es liimtada y deolinante. 
En
el 
eontexto de Colombia (el tercer pals productor de yuca en Amdrica

Latina), so 
toman on uuenta pars explioar dicha difeencia, tantola
estructura del canal de mercadeo come las preforencias del consueldor. Soidentific6 qua el principal factor qua limits el vol. del morcado urbano yla demands es la rapids deterioraci6n poscosecha, la cuel ncealta ampliosmArgenes pare eubrir los riesgos del mercadeo. So evaldan lea tacnicasapropiadas de almacenamiento qua eolucionan este problems, y ao estiman suapoaibles repereusiones positives, mediante la reducei6n do los mfrgenes domercadeo, en los precios al datal y on la fine&, as come tambi6n on el consumo urbane. 
Se discute una estrategia de adopci6n de teonologla de

almacenamiento. (nA-CIAT) 
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0627
23937 KAMANZI, F. 1983. Situation de la culture du manioc en milieu

rural. (Situaoi6n del cultivo de la yuca en el 
medic rural). In Ndamage,

G.; Gatarai, T.; Hulindangabo, J., eda. Culture et seleotion du manioc 
et de la patate deuce au Rwanda. Journ6ea d'6tudea, Rubona, 1983.
Compte-rendu. Rwanda, Institut des Sciences Agronomiques du Rwanda. 
pp.37-42. Fr. 

Yuca; Historia; Yuca amarga; Yuca dulce; Requerimientos oimtieoa; Cultivosintercalados; GeografLa de la planta; Producai6n; Datos eatadlaticos;
Produotividad de ralces; Desarrollo; Ruanda.
 

Se presenta la historia de In introducci6n del oultivo de In yuca en Ruanda.
Hay 2 grupos de var. cultivadas actualmente: amargam (Eala 07, In mAdifundida) y dulces (Hulundi, adaptada al aur y al centre; Kiryumukwe yBukarasa, al este; y Haguruyinkware). Se deacriben los requerimientos pareel oultivo de la yuca. La producei6n media en fuanda es de 15 t de yuca


fresca/ha. La yuca 
se siembra con un espaciamiento de 1 x 1 m en caballones o en plane en la primera estaci6n (ot.-nov.) para evitar las daos causadoa par el Acaro verde. Tambi6n se cultiva en asociaci6n come cultivo principal
o secundario. eogrificamente, l yuca ae divide en 4 zonas, aeg~n las

regiones ecol6gicas y los rendimientos obtenidos, o en 3 zonas, aegdn In
auperficie aembrada. El lugar que ocupa la yuca entre lea aultivosalimenticios varla de una regi6n a otra; en general, el cultivo de la yuoa
aumenta con 
la disinuoi6n de tierras cultivables, aigeno de una degradai6n
avanzada que amerita medidas de mejoramiento de tierras. Lea prinoipaleslimitantes del oultivo de la yuca son 
1) In falta de tierras diaponibles; 2)el mercado desorganizado (desaontrol de precios tanto para In yuoa froaa
 coma pra sus subproductoa); 3) plagas y enfermedades (CAHV, bacteriosis y

Scaro verde) y 4) la utilizaoi6n limitada. Se dan recomendaciones pare
aumentar la producci6n de yuca quo incluyen el mejoramiento del suelc uonabono orginico y/o mineral, In organizaci6n del mercado de In yuoa y Inutilizaci6n de una tecnologla rentable. 
Ademis ae deben busoar, a corte
largo plazo, var. resistentes con alto rendimiento. (CIAT) 

y a 

0628

26354 LAKSHHI, K.R. 1979. 
 Market trend in cassava. (Tendencia del mercado
 

en yuca). In Central Tuber Crops Research Institute. Annual progress

report 1978-1979. Trivandrum, India. pp.123-124. Ingl.
 

Yuca; Precios; Producci6n; Mercadeo; India.
 

Se estimaron laa fluctuaciones a large plazo y eatacionalea en los precioa
de la yuca en India y me identificaron lea factores reaponsables. Tambi6n
se estableci6 la naturaleza exacta de la relaoi6n entre el precio, el Area yla produccifn de yuca y de los substitutos mfispareaidoa. En Kerala, el
Area global de crecimiento, la tasa de crecimiento de Ia producoi6n y In 
tasa de crecimiento de Is productividad fueron de 1.9, 7.4 y 5.4 per ciento,
reap. Se concluye que el hfbito de los agricultores de cosechar per

parcelas el Area aembrada con yuca, segOn mu propia conveniencia y In
diaponibilidad Is compradores, puede explicar la falta de fluotuaciones 
estacionales en el precio de la yuca a nivel de finea. (CIAT) 

0629
22082 LEIHNER, D.E. 1985. Integrierte maniok-erzeugung und -verarbeitung
in Kolumbien. (Integraoi6n de In producci6n y el procesamiento de In 
yuca en Colombia). 
 Entwicklung Landlicher Haum 19(6):20-22. Al., Rea.

Ing ., 5 Ras., Ilus. (Univeraitat Hohenheim, Inatitut fur

Pflanzenproduktion in den Tropen und Subtropen, Kirchneratrabe 5, 7000
Stuttgart-Hohenheim, Oermany) 
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Yuca; Trozos de yuca; Secamiento al sol; Desarrollo; Produco16n; Mereadeo;
Colombia. 

En cooperaci6n con International Development Research Center y el servicrde Desarrollo Rural Integrado (DRI) do 
Colombia, CIAT ha iniciado un
proyecto piloto en la 
costa norte de Colombia, dirigido a los procesos u.
fragmentac16n y secamiento solar de la yuca pars alimentaci6n animal, esto
 es, 
la produccl6n, el procesamiento y el mereadeo integrado de este
producto. Este proyecto puede liegar a ser 
un 6xito extraordinario,

especialmente porque todos los procesos, desde la producei6n hasta el
mercadeo, permanecen en manos de los mismos agricultores, quienes pueden
llevarlos a cabo per medlos ssneillos. De la misma manera, el proceso

proporciona empleo durante una 
estaci6n en la cual la mano de obra es
especialmente abundante. Existe una demands segura y creciente por parte dela industria do alimentos para animales, tanto nivela regional como a unnivel mAs amplio. Desde 
1983, la idea y su realizaci6n se han extendido
dcsde la costa norte do Colombia hacia PanamA, Rep6blica Draminicana y
M~xico, en forma de 
una serie de organizaciones do autoayuda conformadas por
pequehos propietarios entre los productores de yuca. 
 El proyeeto piloto
representa, per tanto, un ejemplo exitoso de 
come el desarrollo de
tecnologia per medjo de la investigaci6n puede llevarse a Is prActica y como
dicho desarrollo tecrol6gico puede influir positivamente en el estAndar de
vida de la poblaci6n rural 
on una esfera geogrAfica mAs amplia. (RA-CIAT)
 

063025784 
LIBONATI, V.F.; ANDRADE, J.C. DE; GUERREIRO, P.M. DA S. 1979.

Producao dos principais alimentos de origem vegetal: mandioca.

(Producci6n de los principale3 alimentos do origen vegetal: yuca). 
 In
 
_ 
 _. Alguns aspectos da producao de alimentos no Estado do ParA.
Bel~m-PA, Brasil, Faculdade de Ciencias Agrarias do ParA. Servico de


Documentacao e Informacao. Informe T6cnico no.1. 
pp.4-8,57-76. Port.
 

Yuca; Producci6n; Productividad do 
ralses; Farinha; Brasil.
 

Se presentan los prineipales productos alimenticiom del Estado de ParA
(Brasil), entre ellos la yuca. 
Se indican los dates de producci6n pars el
periodo 1970-76, la importancia del cultivo en el 
estado, los sistemas de
 
cultivo y uses (farinha). (CTAT)
 

063126156 1985. MANIOC MOUNTAIN. (Montana do yuca). 
 Economic Development

Report. September 1985:11-12. Ingl.
 

Yuca; Comercio; Tailandia.
 

Se discute el 
convenlo comercial 
entre los paises de la Comunldad Econ6mica
Europea y Tailandia para reducir las cuotas de importaci6n de yuca de este
6ltimo, y se 
resalta la dificultad para la dlversificaci6n de la yuca enotros cultivos tale3 eomo caucho y anacardo. (CIAT)
 

24726 MARTINEZ V., C.A. 
0632
 

1985. 
 Estudio de especios mAs importantes en
pals en el aspecto de la 
el
 

producc16n y la ceeorcializaci6n: la mandioca.
Munlcipalidad de Asunci6n; Mercado Central de Abasto. Asuncl6n, Paraguay,
Departamento de 
Asistencla T6cnica Operacional. 25p. Esp., 4 Refs.,
 
Ilus.
 

Yuca; Hlistoria; Geografla de la planta; Anatomia de la planta; Yuca amarga;
Yuca dulce; Cultivares; Cultivo; Requorimientos climAticos; Costos; pH;
Preparac16n del 
terreno; Siembra; Rogistro del 
tiempo; Espaciamiento;

Estacas; Almacenamiento; Desyerba; Coseocha; Fertllizantes; N; P; K;
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Econocla; Produotividad de raices; Erinnyis ll0; Mononychellua tanajoa;
 
Tetranychus urticae; Oligonychus peruvianus; Trips; Slba pendula;
 
Anastrepha anihoti; Anastrepha piokeli; Aleyrodidae; Aonidomytilus sibus;
 
Atta; Vatiga illudens; Vatiga manihotao; Phenacocous manihoti; Insecticidas;
 
Xanthomonas campestris pv. manihotis; Ceroosporidium henningsii; Corcospora
 
vicosae; Phaeoramularia manihotis; Erwinia carotovora; Erwinia oassavae;
 
Oidius; Phytophthora; Hsrcadeo; Distribuci6n; Consumo; Precios; Produotos de
 
Ia yuoa; Paraguay.
 

So presents la situaci6n de Is yuca en Paraguay. Se describen su origen, 
d1stribuci6n, geogrAfica, var, ,.empleadas, yproducc16n y costos. _ Se indican 
las pr cticas do'cultivo (suelo y preparao16n, 6poca, material y forma de 
siembra, fertilizaoi6n, cosecha) y s da una lista do las principalos piagas 
y enfermedades. Se disouten el mercadeo, la distribuoi6n y los prociosn, y 
so compara la comercializaci6n en Paraguay con la oxistente en otroas paises. 
Finalmente so mencionan algunos platos tipiCos. (CIAT) 

0633
 
23934 NDAHAGE, 0.; GATARASI, T.; MULINDANOABO, J., ads. 1983. Culture ot
 

s6lection du manioc et de la patate douce au Rwanda. (Cultivo y
 
selecei6n de la yuca y de la batata en Ruanda). Journ6es d16tudes, 
Rubona, 1983. Compte-rendu. Rwanda, Institut des Sciencoes Agronamiques du 
Rwanda. 125p. Fr., 63 Refs., Ilus. 

Yuca; Seleoci6n; Cultivo; Propsgaci6n; Cultivos interclados; Virus del 
mosaico africano de la yuca; Xanthomonas campestris pv. cassavae; Hicosis; 
Hononychellus tanaJoa; Control de enfermedades; Control do Acaros; Nutrioi6n 
humans; Composici6n; Ruanda.
 

Se discuten los siguientes t6picos presentados en sesiones do estudio 
efeotuadas par el Institut des Sciences Agronomiques du Rwanda sabre el 
oultivo y la seloccifn de la yuca y la batata en el pals: influencia do los 
factores eool6gicos en el crecimiento y en el rendimiento, multiplicaci6n y 
difusi6n, asociai6n con otros oultivos, principales plagas y enfermedades, 
importancia an la alimentaoi6n de la poblao16n y oamposici6n quimioa, 
Tambi6n so presentan resultados prelluinaros de la seleci6n de yuoa, Is 
situaci6n del cultivo de la yuca en el media rural y diversos matodos de 
propagaci6n de la minma. Los trabajoas individuals estin registrados en 
esta publicaci6n bajo los siguientes no. oonsecutivos: 0446, 0467, 0480, 
0482, 0503, 0532, 0558 0574, 0627 y 0649. (CIAT) 

0634
 
26177 N.D. ENGINEERING OF SURREY, ENGLAND. 1985. Cassava conversion-the
 

Guinea project. (Conversi6n de la yuca-el proyeoto de Guinea). African 
Farming and Food Processing arch-April 1985:28-29. Ingl., Ilus. 

Yuca; Gari; Procesamiento; Desarrollo; Fhbricas; Guinea. 

Se describe el establocimiento do un complejo consistente en una finca de 
yuoa y una fhbrica de Sari (localizaci6n del sitio) en Guinea, al igual que 
el procesamiento de la yuca en gari. (CIAT) 

0635
 
22761 NELSON, G.C. 1984. Gaplek. (Oaplek). In Falcon, W.P.; Jones$ W.O.; 

Pearson, S.R.; Dixon, J.A.; Nelson, O.C.; Roche, F.C.; Unnevehr, L.J. 
Tha cassava economy of Java. California, Stanford University Press. 
pp.110-135. Ingl., Res. Ingl., 19 Refa. 

Yuca; Gaplek; Nutrici6n animal; Alimentos y alimentaci6n animal; Comercia;
 
Desarrollo; Precios; Procesamiento; Trozus de yuca; Pelets; Costos;
 
Indonesia.
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Se analiza el mereado de exportac16n para trozos y pelets de gaplek en
Indonesia. Desde e1 establecimiento do las politicoas agricolas do la

Comunidad Europea 
y la fijaoi6n de lao aranoeles de importoci6n para los
productoas de gaplek on un 6 par clento, el mercado europeo ha sido el

principal factor determinants del comerolo internacional de gaplek.

revisa el desarrollo de este comercio durante la d6cada 

Se 
de los stonta y Be


discuten las politicas de la Comunidad Europea durante los ltimos agus.
 
(fIAT)
 

0-636
25292 
OKIOBO, B.N.; AY, P. 1984. Nutrition in the research and training


activities of IITA. (Nutrici6n 
on las actividades de investigaci6n y de
 
capacitaci6n del IITA). In Pinstrup-Andersen, P.; Berg, A.; Farman, M.,
ads. International agricultural research and human nutrition. Washington,
D.C., International Food Policy Research Institute. pp.125-139. 
 Ingl., 7
 
Rots. 

Yuca; Programas de yuca; Investigaci6n; Cultivares; Contenido de HCN;

Seleci6n; Resistencia; Virus del mosaico africano de la yuca; Xanthomonas
 
campestris pv. manihotis; Cosecha; ecanizaci6n; Hoajes; Contenido
 
proteinico; Desarrollo; Nigeria.
 

Se revisan varios aspectoas de la invastigaci6n y capacitaci6n llevadas a

Cabo por el International 
 Institute of Tropical Agriculture (IXTA) qua
tienen implicaciones nutricionales para los productoas bhaicos, sistemas de

explotaci6n y Areas geogrhficas cubiertas par su mandate. 
Se consideran las
 
etapas de la cadena alimenticia quo se ven afectadoas par la investigeoi6n

del IITA, el problems do la 
evaluac16n de los efectos nutricionales del

trabaJo del IITA y el curso que 
so debe seguir para asegurar que sus futures
investigaci6n, capacitaci6n y aotividades relacionadas tengan un cootonido 
nutricional mfs efectivo. 
En relaci6n con la yua se analizan la bfsqueda

de var. con alto rendimiento y bajo contenido de HCN, resistentes a CAHV y a
 
Xanthcmonas campestris pv. manihotis, y fdciles de cosechar mecdnicamente,
 
al igual quo la investigaci6n sobre las hojas de yuca y su uso. 
(fIAT)
 

0637
 
26371 OKORJI, E.C.; OBIECHINA, C.O.B. 
 1985. Bases for farm resource


allocation in the traditional farming system: a comparative study of

productivity of farm resources in Abakaliki 
area of Anambra State,

Nigeria. (Bases para la distribuci6n 
de recursaos agricolas en el sistema
do explotau16n tradicional: un estudia comparativo de la productividad de 
recurses agricolas an el Area de Abakaliki del Estado Anambra do
 
Nigeria). Agricultural Systems 17(4):197-210. Ingl., Res. Ingl., 4
 
Refs. (Dept. of Agricultural Economics, Univ. of Nigeria, Nsukka,
 
Nigeria)
 

Yuca; Productividad; Econamia; Mano de obra; Costos; Ingresas; Nigeria. 

En el Estado de Anambra, Nigeria, so llev6 a Caba un estudio pars determinar 
los ingresoa de la utilizaci6n de los recursaos agricolas en proyectos de 3cultivos: una mezola do cultivos basados en flame, una mezola de oultivos
 
basados an yucoay arroz. Se encontr6 qua las tierras de buena calidad, 
 1a
 mann de obra 6ptima y una gran proporei6n del dinero efectivo domstico eran
asignados para la produocin de la mezcla de cultivos basados on hame, en
relaoi6n con los otros proyectoas do cultivos. El anlisis del coasto del 
ingreso indic6 quo todos los recursos escasos como mane do obra, tierra y
capital fueron mfe productivos on t~rminos monetarios en los proyectos
mezla de cultivos basados on yuca y arroz qua an la mezola do 

de 
cultivoes
 

basados en fame. El valor cultural de Rame traspasalos valores montarios
 
y do seguridad alimenticia; incluye valores intangibles tales como el
 

- 97 

/y
 



estatus social. El lugar especial del 1hamedentro del sistema de producoi6nde oultivos milita contra las soluoiones prhoticas tales como latransferencia de 
recursoa agricolas deede los proyectos menOs produotivos
(mezola de cultivos basados en fiame) a los m~a productivos. (RA-CTAT)
 

0638
25257 OLIVEIRA, F.N.S. 1985. 
 A cultura da mandioca no Estado de Rondonia.
(El oultivo de la yuca 
en el Estado de Rondonia). Porto Velho-RO,
Brasil, Ebpresa Brasileira de Pesquisa Agropecudria. Unidade de Exocucao
do Pesquisa de Ambito Estadual de Porto Velho. Documentos no.14. lOp..Port,_. Ref... Empresa Brasileira de.Pesq gsaP Ago ecuf ria;-Unidadede'-Execucao de Pesquisa de Ambito Estadual de Porto Velho, Caixa Postal 406,
78.900 Porto Velho-RO, Brasil)
 

Yuca; Farina; Almid6n de yuca; Produccdn; Productividad; Procesamiento en
 
pequea escala; Brasil.
 

Se describe la situaci6n del cultivo de yuoa en el Estado de Rondonia,Brasil, on lo que respects a as apeoctos thonicos y econ6micos. 
 El 75.0
por ciento de la produce16n de ralcoes 
so transforma eanharina on los proplos
sitios de producei6n y en forma rdstica. 
 El oultivoe a encuentra mfs
difundido 
en Porto Velho (19.3 por ciento), Colorado D'oeste (18.5 por
cionto) y Guajarf Hirin (14.9 por 
ciento). 
 En 1982-83 se sembraron 24,253
ha con una producol6n total de 407,608 t de ralcee. El cultivo de la yucaon la reg16n se caracteriza por un bajo indice de adopoi6n de teonologa.

(CIAT)
 

0639
22757 PEARSON, S.R.; FALCON, W.P.; JONES, W.O. 
1984. Cassava and Java.
(Yuca y Java). 
 In Falcon, W.P.; Jones, W.O.; Pearson, S.R.; Dixon, J.A.;
Nelson, G.C.; Roche, F.C.; Unnevehr, L.J. The cassava economy of Java.
California, Stanford University Press. Pp.1-7. Ingl., 7 Refa. 

Yuca; Econola; Producc6n; Hercadeo; Consumo; Indonesia. 

Se discute la importancia del estudlo de la yuca en Indonesia. La yuoa eneate pals se presents como una posible soluc16n que podria reducir lasimportaciones de 
arroz. 
 Se analiza la situaci6n de la yuca en el aistema

mundial de produoc6n de alimentos. (CIAT)
 

0640
22758 ROCHE, F.C. 
 1984. Production systems. (Sistemas de producai6n). inFalcon, W.P.; Jones, W.O.; Pearson, S.R.; Dixn, J.A.; Nelson, D.C.;Roche, F.C.; Unnevehr, L.J. The cassava economy of Java. California,
Stanford University Press. pp.8-62. 
Ingl., 30 Refs., Ilus.
 

Yuca; Producci6n; Coestos; Ingresos; Sistemas do cultivo; Desarrollo;Econoila; Produotividad 
de raices; Eros16n; Aspectos sooioecon6micos; Datos
pluviam6tricos; Registro del tiempo; Cosecha; Fertilizantes; Tetranychus
urticae; Oidiu; Xanthomonas campestris pv. manihotis; Consumo; Daplek;Almid6n de yuca; N; P; K; Estacas; Cultlvos intercalados; Preclos;

Desarrollo; Indonesia.
 

Se analiza la producci6n do yuoa en Java e Indonesia durante la d6cada de
los setenta. 
 Se describon los principales sistemas de produooe6n y sorevIsan las caracteristicav agroclimtioas y sooiooen6mioas de las regionesen las cuales so produce la yuca. Se preaentan los resultadoa de las
enouestas de campo llevadas a cabo en 3 de las prinoipales regionesproductoras. So dimeuten los beneficlos potenciales del uso do prfcticas decultivo mejoradas y ae analizan los factores econ6micos e institucionales que influencian la adaptabilidad y distrlbuci6n regional de estas 
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tecnologias. Finalmente so discuten alternativas de politicas para

desarrollar sistemas de cultivo on 6reas de arroz 
do secano previamente
 
ignorados. (CIAT)
 

0641

23762 ROMANOFF, S. 1985. Estimado del costo do apoyo institucional para

asociaciones procesadoras de yuca en la Costa Norte do Colombia. Cali,

Colombia, Centro Internacional de Agricultura Tropical. Programa de Yuca. 
Documento do Trabajo no.3. 23p. Esp., 2 Refs. 

Yuca; Desarrollo; Trozos de yuca; Secamiento al sol; Programas do yuca;
Costos; Economia; Colombia.
 

Se presentan los costos institucionales Involucrados on la promoci6n y

desarrollo de plantas procesadoras de yuca on la 
Costa Norte de Colombia y 
se 
analiza y ditcute la implicacl6n que tstos pueden tener en planes
 
futuros. (CIAT)
 

0642
23763 ROMANOFF, S. 1985. 
 Looking at the books: social accounting of three
 

cassava drying (appropriate technology) cooperative associations in 
Colombia. (Mirando los libro:r: recuento social de tres asociaciones 
cooperativas de --,ecado de yuca (teenologia apropiada) on Colombia).
Cali, Colombia, Centro Internacional de Agricultura Tropical. Cassava 
Pro&Tam. Working Document no.?. 34p. Ingl., 11 Refs., Ilus. 

Yuca; Aspectos socioecon6micos; Trozos de yuca; Secamiento al 
 :ol; Costos;

Precios; Tngresos; Economia; Colombia. 

Le analiza la infrae:tructura social do las a:sociacione.; de agricultores de

la Costa Norte do Colombia que producen trozoz; secos do yuca, y se indican
 
cuales son los benficios rvcibidos per los niembros y los no miembros de
 
estan a.;ociaciones. Lo:; teneficic; recibidos per los miembros varan seg~n
la afiliaci6n y el miembro.mis;mo Exis;ten factores pollticos, ideol6gicos ysociol6gicos que afetan el no. de beneficiarios. No importa cuan homog~neo
sea el grupo de miembros de una asociaci6n o coolerativa, la participaci6n
diferencial puedc crear grupos de inter6s dentro do dicha asociact6n, los
cuales determinarin la cohesi6n dol grupo y el uso de los recursos. 
Mientras menor :ea el rocio pagado or la asocjaci6n por la yuca adquirida,

mayor el beneficio que obtendran los mienbros con bajo nivel de ventas, y

mientras mayor sea el recio pagadco 
 or la yuca, cayor el beneficio obtenido 
per los mierbron con un alto nivel de ventas. Los mhimbros de bajos

ingrosos se tenefician 
misi per lo: salarios y lo.,; benoficios que por las 
ventas. (CIAT)
 

0643

2169C TEXACO AGRO-l1r [UrTRIAL (NIGERIA) LIMITED. 19814. Texagri. A key to

Nigeria's green revolution. (Texagri. Una clave para la revoluci6n verde

do NiLeria). Atookuta, Nigeria. 23p. Ingl., flus. 

Yuca; Desarrollo; Froducci6n; Gari; Cultivo; Requerimientos climdticos;

Sistemas do cultivo; Frejaracibn del terreno; lHerbicidas; Fortilizantes; 
Control de insectos; Eepredadores y parAsLitos; Control do enfermedades; 
Procosamiento; Valor 
diotftico; Fuentes oncrgftican; Mane do obra; Nigeria.
 

Se doscriben la filoscffa y organizacifn do la erpresa privada Texagri de
Texaco en Nigeria, cuyo prop6sito es la produccifn moderna de yuca y su
subproducto gari. Se presentan as-pectos generales do I& yuca incluyendo
historia, botinica, ventajas, ecologia, conceptos equivocados sobre el
cultivo, nutrici6n, toxicidad y u:o industrial. Se describen las 
caracteristicas edafoclimAticas y sociol6gicas (asociacifn de 
agricultores)
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de la plantaci6n de yuca de Texagri y se presenta informaci6n sobre la
 
f4brica de producci6n de gari (instalaciones y mano de obra) y los avances
 
logrados. Se detallan las prActicas culturales, los clones de yuca del
 
International Institute of Tropical Agriculture (IITA) utilizados y los
 
rendimientos obtenidos, el control de plagas y malezas y la rotaci6n do 
cultivos; se dtscuten ademAs las ventajas de 
usar clones mejorados.

Actualmente se producen los clones de yuca del ITTA 105r9 y 30772 onn
 
resistencia al CAMV y al CBB. (CIAT)
 

0644 
23494 THORNTON, D.S. 1973. Agriculture in south-cast Ghana; summary

report. (Agricultura en Ghana suroriental ; informe). Berkshire, England,
University of Reading. Department of Agricultural Economics and 
Management. Develoinent Study no.12. v.1,221p. Ingl., Res. Ingl., 77 
Refs., flus. (Dept. of Agricultural Economics & Management, Univ. of 
Reading, Berkshire, PG6 2AH, England) 

Yuca; Anpectos socioecon6micos; Cultivo; Sistemas de cultivo; Mano de obra;
Mercadeo; Desarrollo; Inventlgaci6n; Requerimlentos cllmrticos; Desyerba;
Procesamiento; Gari; Precios; Almld6n de yuca; Consumo; Cultivwres; Ghanir. 

Se presenta la situac6n agr~cola y socloecon6mica d Ghana. Se analizan 
los principales productoo agricolas (maiz, yuca, mani y acoite do palma) 
dentro del contexto de nistemas de cultivo, mano de obra, capital, mereadeo 
y posibilidades de mejoras. Se prr entan recomendacione para la planeacei6n 
del desarrollo agricola en el pals. (CIAT) 

0645
 
22762 UINNEVEHR, L.J. 1984. Marketing and price formation. (Mercadeo y


formaci6n do precion). In Falcon, W.P.; Jones, W.O.; Pearson, 
 S.R.; 
Dixon, J.A.; Nelson, G.C.; Roche, F.C.; Unnevehr, L.J. The cassava 
economy of Java. California, Stanford University Press. pp.136-162. 
Ingl., 4 Refs., hlus. 

Yuca; Mercadeo; Comerclo; Precios; Ralces de yuca (verduras); Gaplek;
 
Distribucl6n; Aspecton socioecon6micos; Costos; Almacenamiento; Indonesia.
 

So atralizan la eficiencia de mcereadeo y la capacidad del mereado para

expandir operaclones; en resi esta a una creciente oferta y demanda de los
 
productos de la yuca en 
 Indo, ;ia. Se Integran los componentes del sistoma
 
de yuca mediante el ertudio de la determinaci6n de precios para la venta
 
domdstica e internaeional do los i:roducto:s do la yuca. (CIAT)
 

06o16 
24724 
WARGIONO, J. 1985. Cans,,ava improvement in Indonesia. (MejoramJento

de la yuca en Indone:sia). Bogor, Indonesia, Research Institute for lood1Crops. 49p. Paper presented at Cassava Research Short Course, Cali, 
Colombia, 1985. Ingl., 16 Ref.;., Ilus. 

Yuca; Producci6n; Usos; Consumo; Productos do la yuca; Almid6n de yuca;
Gaplek; Cultivo; Siembra; Regintro del tiempo; Preparaci6n del terreno;
Estacas; Desyerba; Fertilizantes; N; P; K; Tetranychus urtice.; Oidium;
Xanthomonas campestris pv. manilhotis; Propiedaden fisicas del suelo;
Cosecha; Procesamiento; Mereadeo; Distribucl6n; Empaque; Ingresos; 
Indonesia. 

Se describen diverso:i a:eeto-3 del cultivo, utilizaci6n y economia de la 
yuca en Indonesda. e prenentan los sistemas do produccibn y se discute la 
utilizaci6n de la yuca para consumo humano y para prop6sitos induStriales en 
la fabricaci6n do almid6n y gaplek. Se describe el :;istema actual do 
cultivo y se presentan recomendaciones en cuanto a la 6pocn de siembra, 
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preparaci6n del terreno y de 
las cstacas, control de malezas, t'rtolizaoi6n, 
cosecha y tecnologia poscosecha. Se revisan los canales do mercadeo 
existentes, las formas do transporte y empaque y los beneficios recibidos 
por los productores de yuca. (CIAT)
 

0647 
25252 WONOSARIVEJ, S. 1983. Potential markets for Thai tapioca starch.
 

(Hercados potenciales para el almid6n de yuca tailand6s). Hag.So.
 
Thesis. Bangkok. Thailand, Thammaat University. 14 

7p. Ingl., Res.
 
Ingi., 29 ReTs., Ilus.
 

Yuca; Almid6n de yuca; Trozos de yuca; Pelets; Comercio; Hercadeo; Usos; 
M0SG;Industria del papel; Textiles; Produotos alimenticios; Alcohol; 
Reposteria; Desarrollo; Tailandia.
 

So estudi6 el potencial del mereado dom6stico y del maoeado extranjero para
el almid6n de yuca tailand6s. La demanda dom6stica de almid6n de yuca 
proviene de 2 grupos: la industria (84 por olento) y el consumo humano 
directo (16 por ciento). El almid6n de yuca so utiliza oomo materia prima 
en las industrias de alimntos, de produco16n de glutamato monos6dico, de
 
papel y do textiles. Para el consumo humano direoto, el almid6n de yuca se 
usa prinoipalmente on los alimontos cocinados en los hogares. El mercado 
dom6stico es bastante conftiable y tiene un buen potencial, con una tasa 
prom. de crocimiento de aprox. un 10 por ciento. Los prinoipales meroados 
extranjeros pars el almid6n de yuca tailand6s son Taiwfn, Jap6n, Blgica
los EE.UU., los cuales conforman un 87 por ciento do las exportaoiones 

y 

totales de almid6n de yuca. Se concluye que las perspeotivas de los
 
mercados extranjeros son bastante limitadas por las restricoiones 
existentes, entre ellas la cuota de importaci6n y los derechos de 
importaoi6n en Jap6n, asi como In competici6n con el almid6n producido
localmente. Tambi6n so encontr6 quo el principal factor limitante do las 
exportaciones de almid6n de yuca tailand6s Is existenoia dela restriociones 
en cads pals, destinadas a proteger los almidones producidos localmente. 
Sin embargo, B61gica y Singapur son otros mereados con alto potenoial, no 
para su propio consumo dom6stico sino para re-exportar. Otros maercados 
extranjeros potenciales son Francis, Halaysia, Alemania, Australia y

Bangladesh. La tasa de crecimiento prom. del mercado de exportaci6n de
 
almid6n do yuoa es de aprox. 21 por ciento. Se recomiendan algunos usos
 
alternatives del almid6n de yuca (alcohol etilico, azocar y SCP). (RA-CIAT) 
Vhase ademAs 0482 0582 0592 0600 0601 0602 0649 
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KOO OTROS ASPECTOS ASOCIADOS 

KOI CULTIVOS DE ROTACION E INTERCALADOS
 

064823495 NEUMANN, I.F. 1984. La promotion des cultures associes au projet.
(La promoci6n do los ,ultivos relacionados al proyecto). Nyabisindu,

Rwanda, Projet Agro-pastoral de Uyabisindu. Ftudes et Experiences no.4.
 
80p. Fr., 6 Refs., les.
 

Yuca; Cult.vos intercalados; Fertilidad del 
suelo; Yuca dulce; Yuca amarga;
Sienbra; Espaciar 
ento; Frijol; Soya; Eros16n; PrActicas de conservaci6n del

suelo; Productividad do raices; Ruanda.
 

Se describen las 
experioncias del Projet Agro-Pastoral de Nyabisindu,

Ruanda, relaclonadas con el desarrollo do 
sistemas do cultivos asociados
mejoradon, su diseminacl6n e importancia. 
So resumen y analizan los
sistemas tradicionales de asociaci6n de cultivos con base en los resultadosdp !a encuesta Ilevada a cabo por el proyecto entre 66 agricultores. Se dan.comendaciones 
sobre Ia diseminaci6n del sistema de cultivos asociados pare
e- control do erfermedadeo y do ia crosi6n. Cuando Ia yuca 
se asoci6 con
frijol y soya en diferentc., distancias de 
siembra, la prcductividad de la
ralz fue 3.5 
vece mayor en la asociac16n quo en el cultivo puro (9.07 vs.
 
2.37 t/ha). (CIAT)
 

23940 NYABYESDA, p. 
0649
 

1983. Association de la patato douce ot du manioc
 avoc d'autre cultures. (Asociacl6n de Ia batata y do Ia yuca con otros
cultivos). In Ndamage, G.; Gatarasi, T.; Mulindangabo, J., eds. Culture 
et selection du manioc et do 
la patate douce au Rwanda. Journbes

d'6tudes, Rubona, 1983. 
Compte-rendu. Rwanda, Institut des Sciences
 
Agronomiques du Rwanda. pp.60-67. 
 Fr.
 

Yuca; Cultivos intercalados; Frijol; Soya; Caupf; Mani; Maiz; Productividad
 
de raices; Ruanda.
 

Segn un estud.o realizado en 1982 en Ia Facultad de Agronomia de Ia
Universit6 Nationale du Rwanda en Gashumba, Ia yuca y la batata son loscultivos quo menos 5e a!soclan con otros. Desde 1978 ol 
Institut des
ScIpnces Agroncciques du Rwanda realiza cnsayos de cultivos asociados paradeterminar las 
ventajas de los cultivos asociados sobre los monocultivos,
identificar lao asociaciones 
mn; ventajosas y estudiar Ia factibllidad de su
 
Eeneralinaci6n. 
 Para ello so sembraron leguminosas, gramineas y tub6rculos
(yuca, bdtata y papa) en ensayos binaries y terciarios. Los ensayos de yuca
so sembraron en Karama para probar sus 
combinaciones con frijol, soya,caupf, mani y maiz. 
 Se observb un incremento del rendimiento del maiz y delas legumino:;ar en comparaci6n con delos los resp. monocultivos, pero ,1monocultivo de Ia yuca mostr6 ser 
el de mayor rendimiento. En Karama en
1982 sc efectuaron tambltn 2 ennayos de cultivos asociados con yuca y
batata: el primero para determinar las fechas 
 6 

ptimas de siembra de loscultivos asociados y el Segundo para evaluar la influencia del compost enIcs cultivo:; anoclados. Amto- cultivos demostraron or nmn rentables en 
monccultivo. (CIAT) 

26328 PRARHAKAR, N. ; MOHANKUMAR, 
0650 
C.R. ; NAIR, G.M1. 1979. Intercroppinglegume:i, vegetableo; ad medicinal plants in cassava. (Cultivosintcrcalado do leCuinooas, hortalizan y plantas medicinales con yuoa).In Central Tuber Ciop;: Research Institute. Annual progress report

1978-1979. Trivandrom, India. pp.25-30. Inl.
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Yuca; Cultivos intercalados; Najz; Mani; Caupf; Leguminosas; Frijol; Soya;

Siembra; Espaciamiento; Productividad de raices; Productividad; Precios;
 
Ingresos; Economia; Cultivares; India.
 

En un primer expt. con 12 tratamientos y 1 testigo so estudi6 la posibilidad
de interoalar 2 cultivos con yuca durante su fase de creoimiento. Todos los
oultivos asociados disminuyeron la produotividad de raices de la yuca.
Ademfs del testigo, la oombinaci6n yuca/caupf produjo el mayor rendimiento 
(25.21 t/ha). La oombinacidn miasrentable fue yuca/mani. Las condiciones 
agroolimAticas de Kerala, India, no favorecieron el oultivo de un segundo
oultivo intercalado. En un segundo expt., 
en un dise?io de blcques al azar y

3 repeticiones, so intercal6 la yuca con 5 hortalizas. El mayor rendimiento 
(18.87 t/ha) se obtuvo con la yuca en monooultivo "(testigo),-seguido.de.la 
..... .obn 6-/f l(6,6 t/ha)quo tambidn rue la mfas rentable. En
 
relaci6n con el rendimiento de Is 
 yuca no hubo diferenoas signiticativas 
entre los diferentes tratamientos. En un tercer expt. so estudi6 la 
posibilidad de intercalar is yuca con plantas medicinales. De las 2 plantas
estudiadas, Vinca roses y Cassia angustifolia, a6lo se estableoi6 Is 
primers. El rendimiento de Is yuca no as vio afectado. En un cuarto expt.,
7 var. de Cajanus cajan so intercalaron con yuca var. H-1687. No hubo 
diferencias significativas entre las diferentes var. y el espaciamiento en 
el rendimiento de is yuca. Se indica el diseeo de otro expt. pars estudiar 
el efecto de diferentes combinaciones do Tertilizantes en eultivos 
intercalados. (CIAT) 

0651

26336 RAHANUJAM, T.; INDIRA, P.; NAIR, 0.1. 1979. Shade tolerance studies 

in cassava. (Estudios de Is tolerancia al sombrio en yuca). In Central 
Tuber Crops Research Institute. Annual progress report 1978-1979,
 
Trivandrum, India. pp.61-72. Ingl. 

Yuca; Cultivares; Cultivos intercalados; Sombrio; Altura de la plants;

Hojas; Aria foliar; Registro del tiempo; Materia secs; Tallos; Raloes;
 
Pigmentos de 1a plants; Productividad de raicos; Pods; Siembra;
 
Espaciamiento; Indice de cosecha; Contenido de HCN; India. 

Se estudiaron la altura de la plants, el no. do hojas, el Area reliar, el
IAF, 1a distribuci6n de MS on hojas, tallos y raices, el ceontenido de
clorofila y la produce16n de raices on 14 var. do yuca sembradas bajo el
 
sombrio do coooteros. En relaci6n con el testigo, is altura de la plants
aument6 significativamente en tedas las var., pero el no. y el crecimiento 
de las hojas no so alteraron por el sombrio. La distribuci6n de MSindic6 
que las plantas acumularon rAs peso seco en las hojas y los tallos quo en 
las raicos, lo quo indica una pobre relaoi6n fuente-recoeptor. El no. do 
raices rue muy bajo on la mayoria de las var. Aunque el contenido de
clorofila no as vio rcotado por el sombrio, el peso especiftico de la hoja 
so vio reducido en un 50 por ciento. El IC tambi6n fue muy bajo en las 
plantas bajo sombrio. Las var. H-1687, H-165, H-2304, H-97 (2) y Ci 590
 
presentaron los mayores rendimientos. En un segundo expt. so estudi6 el 
efeoto del espaciamiento y de Is pods de las plantas a los 4, 5 y 6 moses de 
odad en e1 crocimiento y rendimiento de la yuoa bajo sombrio. La poda no 
afact6 ni is altura de Is plants, ni Ia eirounferencia del tallo ni el IAF.
Se observ6 un aumento significativo en el contenido de Itscuando la poda so 
hizo al cuarto mea, El espaeiamiento afect6 el contenido de MS de los 
tallos y las hojas; las plantas fueron rds altas y la circunferencia del 
tallo Tue mayor a mayor espaciamiento, pore el IAF on la cosecha Tue mayor
(2.75) a manor espaciamiento on comparac16n con el mayor (1.20). No hubo un 
efecto significativo en el IC, aunque 6ste Tue bajo (0.21-0.39) en tedes los 
tratamientos, lo cual douosLra la pobre producci n bajo sombrio. El
espaciamiento tuvo un efecto significativo en el rendimiento--a mayor
espaciamiento mayor productividad. El contenido de IICN rue 
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significativamente mis ba,o a espaciamientos mayores o menores a 90 x 90 cm.
La poda no afect6 el cortenido de HCN. (CIAT) V6ase ademAs 0463 0475

0501 0548 0556 0613 C616 0622 0623 0627 0633 0640
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K02 ESTUDIOS DESCRIPTIVOS Y COMPARATIVOS
 

065225756 ASCENCIO, J. 1985. Determinaoi6n del Area foliar on plantas de
 
caraota (Phaseolus vulgearis L.),yuoa (anihot 
 esculenta.Crantz) y batata
(Ipomoea batatas (L.) Poir.) utilizando dimensiones linealea y de peso
ese 
de las hojas. (Leaf area determination in bean, cassava, and sweet
 potato plants). Turrialba 35(I):55-64. Esp., Res. Ingl., Esp., 13
 
Refa., Ilus. (Univ. Central de Venezuela, Facultad do Agroncmla, Depto.
de Botfnica, aracay, Venezuela) 

Yuca; Area foliar; Cultivares; Hojas; Andltils estadistico; Modelo 

El andlisis de correlaci6n y regresi6n simple se utiliz6 en este trabaJo 
para la estimaci6n del Area foliar an plantas de frijol, yuca y batata 
utilizando dimensiones lineales y de peso seco de las hojas. 
Se

establecieron como criterios de seleoei6n de las ecuaciones do prediooi6n la 
bondad del ajuste do la lines, la comparao1in entre los valores observados 
con los caloulados y el error estfndar de la estimaoi6n. (RA)
 

0653

21691 DUFOUR, D.L. 1984. The time and energy expenditure of indigenous 

women horticulturalists in the northwest Amazon. (Oasto de tiempo yenergia de mujeres indigenas quo cultivan hortalizas en la regi6n
noroccidental del Amazonas). American Journal of Physical Anthropology
651):37-46. Ingl., 
Res. Ingl., 20 Refas., Ilua. (Dept. of Anthropology, 
Univ. of Colorado, Boulder, CO 80309, USA) 

Yuca; Yuca amarga; Aspectos socioecon6micos; Cultivo; Procesamiento;
 
Colombia. 

Se estim6 el costo do la energla de las aotividades do subsistenoia y los 
presupuestoa diarios de tiempo y energia de Ias mujeres Tatuyo en Colombia, 
como parte de un estudio del flujo de energia do Ia alden. Las Tatuyo son

hortioultoras de tumba y quema que me apoyan en la yuca amarga como produoto
bdasico. A excepc16n de ha tale pars nuevas huertas, las muJeres estin

encargadas de la mayor parts del 
 trabaJo horticola y de la preparac16n de
 
alimentos. Lon presupuestos de tiempo s estimaron utlizando diarios do

actividad durante 24 h. Las tasas de gesto do energia en aotividades
 
tipicas se midieron con calorimetria indireota utilizando un respir6metro

Max-Planck. Se calcul6 el 
gasto diario de energia utilizando estas tasas

junto oon los diarios de actividad. Las tasae de gasto de energia en
actividades esthndares fueron moderadas y comparables en general con los

valores publicados pars otras poblaciones de ambientes tropicales. El gaesto
 
prom. diaro de energia fue do 2133 kcal. 
Este valor es similar al

registrado pars otros hortioultores de subsistencia 
y est& cercano a las
reocomendaciones de la FAOsobre conasmo de energia pars individuos 
moderadamente activos. (RA-CIAT)
 

0654
21684 LUNDQUIST, P.; ROSLINO, H.; SORBO, B. 1985. Determination of

cyanide In whole blood, erythrooytes, and plasma. (Determinaci6n del

cianuro en sangre t..'al, eritrocitos y plasma). Clinical Chemistry

31(4):591-595. Ingl., Res. Ingl., 
28 Refs., Ilus. (Dept. of Clinical
 
Chemistry, Univ. of Linkoping, S-581 85 Linkoping, Sweden)
 

Yuca; Cianuros; Tiocianatos; Andlisis; Bioquimica; Fisiologia humans;
 

Suocia. 

Se describe un m6todo pars la determinaci6n de cianuro en sangre enters, 
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eritrocitos y plasma despu~s de la estabilizaci6n del cianuro con la adici6n 
de iones de Ag. De la muestra acidificada, el cianuro es tranaferido, por
aereaci6n, en NaOH y cuantificado por Ia reacci6n de KMnig, con el 
hipoclorito do sodio como el agente clorinante. Una rdpida p6rdida de
 
cianuro mensurable encontrado cuando 6ste se agreg6 al plasma en ausencia de 
iones de Ag se atribuy6 a la r'eacci6n con la albmina del suero. El cianuro
 
agregado a sangre enters se lig5 a un compuesto saturable en lvs eritrocitos 
que se identific6 como methemolobina. (RA-CIAT) V6ase ademas 0487 
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ADREVIATURAS Y ACRONIMOS
 

A Angstrom(s) DBO 
 Demanda bioquimica de
 
AAB Acido abscisico 
 oxigeno
 
ac Acre(s) 
 Depto. Departamento

ADN Acido desoxirribonucleioo 
 DNA Dinucle6tido de nicotinamida
 
Afr. Afrikaans 
 y adenina
 
AG Acido giber6lico DQO Demanda quimica de oxigeno

AGV Acidos grasos voltiles EB Energia bruta
 
AIA Acido indolac~tico 
 EDTA Acido etilendiaminotetraac.
 
AIB Acido indolbutirico 
 tico
 
Al. AlemAn 
 p. eJ. Por ejemplo

alt. Altitud 
 ELISA Ensayos inmunol6gicos de

AMV Virus del mosaico de la 
 absorci6n con conjugados


alfalfa 
 enzimiticoa
 
ANA ACido alfa-naftalenaetico 
 EM Energia metabolizable
 
aprox. Aproximadamente 
 EP Ensayoa Preliminares, CIAT
 
ARN Acido ribonucleico 
 Esl. Eslovaco
 
atm. Atm6sfera 
 Esp. Espahol
 
atm Medida de presi6n expt. Experimento(s)

ATP Trifosfato de adenosina 
 exptl. Experimental(es)

BBMV Virus del mosaico del haba 
 F Grados Fahrenheit
 
BCMV Virus del mosaico 
com~n Fr. Francs
 

del frijol g 
 Gramo(s)

BGMV Virus del mosaico dorado gal Oal6n(es)
 

del frijol 
 h Hora(s)

BGYMV 
 Virus del mosalco amarillo ha HectArea(s)
 

dorado del frijol 
 HCN Acido cianhidrico

BPMV Virus del moteado de la 
 HIS Harina integral do soya


vaina del frijol 
 HIY Harina integral de
BRMV Virus del mosaico rugoso Hol. 

yuca 
Holand~s 

del frijol HR Humedad relativa
BSMV Virus del mosaico sureBo HY arina de yuca 

del frijol i.a. 
 Ingrediente activo
 
BYHV Virus del mosaico amarillo IAF Indice de Area foliar
 

del frijol 
 IBYAN Vivero Internacional de
 
Grados centigrados 
 Rondimiento y Adaptaci6n

(Celsius) 
 do Frijol, CIAT
 

ca. Cerca de 
 IC Indice de cosecha
 
CAMD Enfermedad del mosaico 
 i.e. Es decir
 

africano Ilus. Ilustrado
 
CAMV Virus del mosaico africano Ingl. Ingl~s
 

de la yuca Ital. Italia,o

CBB Ahublo bacteriano de la 
 Jap. Japonbs
 

yuCa 
 Kcal Kilocaloria

CCD Cromatografla de capa 
 kg Kilogramo(s)
 

delgada 
 km Kil6metro(s)

CE Concentrado emulsionable Knap Naftenato potfsico

CGL Cromatografla gas-liquido 
 kR Kiloroentgen
 
cm Centimetro 
 I Litro(s)
 
concn. Concentraci6n 
 lat. Latitud
 
CPF Concentrado proteinico lb 
 Libra(s)


foliar 
 LD50 Dosis letal media
 
C.V. Coeficiente de variaci6n 
 lx Lux
 
cv. Cultivar(es) 
 M Molar
 
2,4-D Acido 2,4-diclorofenoxiAce-
 m Metro(s)
 

Lico Mal. Malayo

DAF Du,'aci6n del Srea foliar 
 max. MAximo
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MCE 	 Mercado Comin Europeo 
meq iliequivalente(s) 

met. Metionina 

mg Miligramo(s) 

min. Minimo 

min Minuto(s) 

ml Mililitro(s) 

mm Millmetro(s) 

HO Materia orgnica 

MS Materia seca 

NADH Nicotinamida adenina 


reducida 

NDT Nutrimentos digestibles 


totales 

no. N~mero 

oz Onza(s) 

p. 	 Pfgina 

Pa Pascal(es) 
PC Proteins cruda 
PCNB Pentacloronitrobenzeno 
pH 	 Concontraci6n de iones 


de hidr6geno 

PM Polvo mojable 
p.mol. Peso molecular 
pp. Pdginas 
ppCm Partes por cien millones 
ppm Partes por mill6n 
prom. Promed!o 
PSI Presiembra incorporado 
pulg. Pulgada(s) 
RAY Residuos de almid6n de 

yuca 
Ref(s). Referencia(s) 
REP Relaci6n de eficiencia 

proteinica 
Res. Resumen 
RHY Residuos de harina de 

trozos de yuca 

resp. Respectivu(amente) 

BET Relac6n equivalente de 


tierra 

RPN Relaci6n proteinica neta 


rpm 
Rum. 

Rus. 

SCN 

SCP 

DSS 

seg 

sp. 

spp. 

t 

Tai. 

TAN 

rEG 


TCC 


TCR 


temp. 

TMV 


TFH 


UPN 


UV 

var. 


VB 

VEF 


vol. 

vpm 

vs. 

W 
S 

> 

< 


. 

± 
/ 


Revoluciones por minuto
 
Rumano
 
Ruso
 
Tiocianato
 
Proteina unicelular
 
Dodecil sulfato s6dico
 
Segundo
 
Especie
 
Especies
 
Tonelada(s)
 
Tailand6s
 
Tasa de asimilaci6n neta
 
Tasas de entrada de
 
glucosa
 
Tasa de crecimiento del
 
cultivo
 
Tasa de crecimiento
 
relativo
 
Temperatura
 
Virus del mosaico del
 
tabaco
 
Tama de formac16n de 
hojas 
Utilizaci6n protelnica 
neta
 
Ultravioleta
 
Variedad(es)
 
Varietal(es)
 
Valor biol6gico
 
Vivero del Equipo de
 
Frijol, CIAT
 
Volumen
 
Volumen per mill6n
 
Versus
 
Vatios
 
Porcentaje
 
MAs que, mayor que
 
Menos que, menor que
 
Igual o menor que
 
Igual o mayor que
 
Mfs o menos que
 
Per 
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0418
 

YUNINOSIH
 
0580
 

YUSOF, H.
 
0106
 

YUSOF. Z.A.H.
 
0346
 

YkSIIF H. , H. 
0105 

ZAPATA, L.E.
 
0135 

ZHANO BEIQIN. 
0609 

ZIRAS, E. 
0205 0315 
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INDICE ACUHULATIVO DE MATERIAS
 

ABONOS AOGOTIS IPSILON
 
0239 0360 0397 0454 0479
 
ESTIERCOL
 
0202 0329 0458 0464 0490 AOUA DEL SUELO
 

0007
 
ABSORCION 


0017 AISLAHIENTO
 
0010 0013
 

ABSORCION DE NUTRIHENTOS ENFERHEDADES Y PATOOENOS
 
o454 060 0061 0063.0064.0065 0066 0073 0257
 

ACARICIDAS
 0258 0263 0500 0501 0502
 

0038 0058 0059 0079 0083 0098 0168 ALCOHOL
 
0174 0217 0239 0370 0465 0532 0536 0358
 
0548 0616 FERHENTACION
 

0174 0345 0606 0608
 
ACAROS PERJUDICIALES PROCESAHIENTO
 

0026 0030 0035 0059 0079 0086 0089 0174 0178 0183 0252 0318 0345 0353
 
0099 0103 0182 0183 0235 0239 0242 0385 0416 0548 0606 0608 0616
 
0243 0276 0282 0283 0288 0297 0353 PRODUCCION
 
0359 0389 0415 0465 0o471(1479 0516 0178 0292 0346 0353 0385 0404 0608
 
0524 0533 0536 0537 0538 0540 0541 USOS
 
0542 0544 0548 0549 0562 0617 0622 0150 0158 0174 0178 0183 0252 0292
 
HONONYCHELLUS CARIBBEANAE 0318 0345 0346 0353 0385 0404 0416
 
0085.0515 0548 0606 0608 0609 0616 0647
 
HONONYCHELLUS TANAJOA
 
0058 0083 0085 0095 0100 0217 0237 ALEYRODIDAE
 
0370 0379 0497 0507 0515 0532 0539 0073 0085 0167 0237 0267 0268 0288
 
0632 0633 0370 0503 0505 0522 0537 0544 0632
 
TETRANYCHUS CINNABARINUS
 
0098,0174 0246 0379 0507 0535 0616 ALIMENTOS Y ALIMENTACIONPARA ANIMALES
 
TETRANYCHUS URTICAR 0107 0116 0121 0122 0123 0124 0125
 
0007 0167,0203 0237 0370 0374 0384 0126 0127 01280129 0130 0150.0161
 
0401 0534 0632 0640 0646 0163 0171 0174 0184 0189 0234 0252
 

0289 0306 0307 0308 0309 0310 0311
 
ACIDO ASCORBICO 0312 0313 0314 0315 0316 0330 0370
 

0349 0381 0383 0385 0390 0392 0403 0404
 
0407 0408 0410 0414 0417 0572 0581
 

ACIDO LACTICO 0582 0584 0586 0588 0603 0611 0620
 
0122 0635 0647
 

ADHESIVOS ALHACENAHIENTO
 
0107 0143 0165 00080036 0051 0052 0053 0054 0055
 

0057 0112 0116 0118 0141 014140146
 
AFLATOXXNAS 0147 0165 0167 0174.0182 0183 0185
 

0299 0338 0495 0203 0235 0237 0241 0242 0249 0251
 
0252 0253 0254 0289 0292 0301 0302
 

AGOTAHIENTO DEL SUELO 0306 0307 0308 0309 0310 0311 .0313
 
0025 0315 0316 0328 0330 0335 0353 0359
 

0370.0370 0376 0380 0381 0383 0384
 
0385 0390 0392 0401 0404 0407 0408
 

AGROBACTERIUH TUHEFASCIENS 0408 0409 0410 0414 0417 0439 0445
 
0499 0463 0471 0478 0479 0484 0491 0492
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01496 051480550 0565 0569 061f 06 17 
0618 0626 0632 06145~ 

ALMIDON DE YUCA 

0164 0371 0597 
ALCOHOL 
0150 0174 0183 0252 0318 0345 0346 
0353 0385 0404 0416 0548 0608 0609 
0616 0647 

ALMACENAHIENTO 

0141 0144 0165 
0174 0182 0183 0252 
0253 0330 0353 0359 0376 0380 0381; 
0383 0385 0390 0404 01407 0410 0414 
0548 0616 
ALMIDONES INDUSTRIALES 
0143 0144 0165 0414 0600 0647 
ANALISIS 
0003 0138 0139 0140 0141 0145 0151 
0154 0156 0222 0225 0319 0321 0323 
COHERCIO 

0161 0165 0171 
0176 0152 0193 0364

0365 0374 0381 0383 0385 0398 0404 

0141140416 0592 0612 0620 0647 

CONSU O 

0165,0182 0189 0252 0364 
0365''0374 

0376 0381 0383 0390 0404 0414 0620 

0640 0644 0646 

COSTOS 

0142 0143 0165 0181 0183 0189 0193 

0353 0364 0381 0383 0400 0410 0414 

0592 0615
 
DETERIORACION 


0174
DEXTRINAS
 

0144'0165 0353 0600 

ENPAQUE 

0144 0165 0376 0646
 
ENZIHAS 

0154 0155 0222 0345 

PABRICAS 

0143 0144 0171 0176 0320 0376 0601 

FERHENTACION 

0141 0171 017110319 0345 0376 0608 
OELATINIZACION 
0138 0151 0323 0324 0330 0591 
OLUCOSA
 
0353 0365 0612 

HIDROLISIS 

0604 
INDUSTRIALIZACION
 
0165 0171 0176 0189 0318 0320 0344 

0353 0376 0379 0402 0407 0416 

.ERCADEO 

0161'0171 0176 0181 0182 0192 0193
 
0253 0364 0365 0?76 0383 0385 0394
 
0398 0400 
 0404 0407 0410 0414 0592 

0612 0615 0616 0620 0644 0646 0647 

HICROBIOLOOIA INDUSTRIAL 

034 5 031460359 051480608 0616 
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MHIS~
 
0156 01714
 
PRECIOS
 
0143 0165 0176' 0181 0189 0192 0353

0374'0376 0381 0383 0390 0394 0398
 
040, 0407 0410 0414 0620 0640 06414
 
PROCESAHIENTO
 
0136 0137 0138 0141 0142 0143 01414
 
0145 0151 0156 0165 0171 0174 0183
 
0193 0252 0253,-0318 0320 03214'0330
 
0344 0345 0368 03760353 0364 0379
 
0380 0385 039,0398 0402 0407 01 14
 
0416 0548 0592 0595 0601 0608 0616
 
0638 0644 0646
 
SECAHIENTO
 
0137 0141 0165 0171 0252 0330 0376
 
0379 0601 0615
 
TAHANO DE PARTICULAS
 
0003 0140 0144 0323 0324 0591
 
TEXTILES
 
0143 0144 0414 06147
 
USOS
 
0139 0140 0144 0150 0161 0165 0171
 
0174 0183 0189 0193 
0252 0318 0320
 
0322 0325 0330 0345 0346 0353 0365
 
0368 0374 0379 0380 0381 0383 0385
 
0394 0404 0407 0410 0414 0416 
05148
 
0592 0595 0600 0608 0609 0612 0616
 
0620 0644 0646 0647
 
VISCOSIDAD
 
0137 0321 0323 0324 0325
 

ALKIDONES INDUSTRIALES
 
0107 0143 0144 0165 04114 0600 0647
 

ALMIDONES HODIFICADOS
 
0359 0597 0600
 

ALTURA DE LA PLANTA
 
0007 0033 0034 0036 0038 0043 0101
 
0102 0104 0196 0227 0234 0249 0250
 
0295 0429 0436 0442 0443 0462 0490
 
0509 0545 0553 0554 0651
 

' -

ALUHINIO
 

0227 0454 0455
 

AHBLYPELTA
 
016506 

AMERICA LATINA
 
EICADEo
 
0348
 

AHINOACIDOS
 
0121 0220 0300
 
ANALISIS
 

"0113
 

.... i ,
 



HOJAS AONIDOHYTILUS ALBUS 
0014 0174 0237 0507 
VALOR DIETETICO CONTROL DE INSECTOS 
0358 0246 "1-

CONTROL BIOLOGICO J' 
ANAEMIA 0276 0370. 

0573 INSECTICIDAS :,' : 
0052 0370 0479 0632 

ANALISIS DEL SUELO 
0014 0015 0018 0019 0020 0028 0029 ARADO 
0033 0036 0078 0102 0167 0196 0227 0237 0238 0371 
0229 0287 0327 0329 0378 0419 0453 . 
0454 0456 0462 0463 0466 0623 AREA FOLIAR 

0007 0210 0213 0214 0227 0247 024 8 
ANALISIS ESTADISTICO 0285 0364 0429 0431 0441 0443 0455 

0015 0017 0018 0033 0034 0036 0048 0556 0651 0652 
0051 0052 0053 0082 0087 0101 0102 
0104 0127 0130 0131 0132 0139 0152 ARMILLARIELLA 
0152 0168 0174 0187 0196 0197 0199 0479 
0203 0207 0210 0218 0249 0299 0317 
0321 0334 0462 0536 0541 O545 0570 ASIHILACION DE LA PLANTA 
0586 0588 0603 0652 0212 0216 

ANASTREPHA HANIHOTI ASPECTOS LEOALES 
0507 0176 
CONTROL DE INSECTOS 

CONTROL BIOLOGICO ASPECTOS SOCIOECONOHICOS 
' 0034 0370 0147 0162 0168 0169 0171 0172 0173 

INSECTICIDAS 0175 0176 0178 0180 0185 0198 0203 
0034 0370 0479 0632 0320 0340 0347 0350 0354 0355 0356 

0360'0361 0362 0373 0375 0378 0382 
ANASTREPHA PICKELI 0384 0396 0401 0402 0o4070o4090594 

0507 0615 0618 0619 0620 0622 0640 0642 
CONTROL DE INSECTOS 0644 0645 0653 

CONTROL BIOLOGICO 
*0370 ASPEROILLUS 

INSECTICIDAS 0036 0084 0299 0478 
0370 0479 0632 HICROBIOLOOIA INDUSTRIAL 

0157 0159 
ANIHALES DE LABORATORIO 

0572 0589 ATTA 
0167 0237 0523 

ANIHALES DOHESTICOS CONTROL DE INSECTOS 
0107 0121 0122 0123 0124 0125 0126 CONTROL BIOLOGICO 
0127 0130 0131 0132 0134 0176 0184 0276, 
0304 0305 0306 0307 0310 0311 0312 INSECTICIDAS 
0314 0315 0316 0357 0358 0410 0580 0632 
0581 0582 0584 0585 0586 0587 0588 

ATTIEKE 
0598 

ANTERAS 
0004 0105 0110 0567 0569 AUSTRALIA 
CULTIVO DE TEJIDO3 013 0588 0593 0623 
0108 0546 

AYES DE CORRAL 
0121 0123.0126 0129 0184 0316 058 

ANUDLO BACTERIANO DE YUCA 0580 0586 
0193 0554 0611 0622 
RESISTENCIA AZUFRE 
0553 0033 0174 0183 0246 0454 0456 
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BACTERIOSIS 

0061 0062 0063 0064 0065 0066 0071 

0167 0183 0193 0203 0235 0237 0242 

0243 0255 0257 0258 0353 0374 0379 

0384 0389 0401 0497 0498 0507 0554 

0555 0611 0622 0632 0640 

CONTROL DE ENFERHEDADES 

0058 0059 0060 0240 .0499 0503 0633 

RESISTENCIA 

0026 0256 0285 0288 0296 0297 0486
 
0500 0503 0553 0617 0636 


BANA2O-PLATANO 

0022 0113 0186 0187 0376 


BARBECHO 

0022 0034 0181 0198 0327 0376 


BATATA 

0012 0040 0044 0113 0238 0245 0343 

0389 0608 


BEBIDAS 

0334 0593 


BEHISIA 

0073 0167 0174 0237 0267 0268 0505 

0522 

CONTROL DE INSECTOS 


CONTROL BIOLOOICO 

0276 0370
 
INSECTICIDAS
 
0058 0059 0370 


RESISTENCIA 

0085 0288 0503
 

BIOLOOIA DEL INSECTO 

0080 0081 0084 0088 0093 0094 0100 

0267 0268 0271 0273 0274 0276 0282
 
0283 0516 0519 0521 0527 0528 0529 

0535 0538 0539 0540 


BIOQUIHICA 

0008 0011 0013 0056 0064 0092 0119 

0120 015b 0157 0174 0222 0224 0498
 
0499 0576 0578 0570 0607 0654
 

0OCIO ENDEMICO
 
HANIFESTACIONES CLINICAS 

0578 


BOLIVIA
 
0279 0531 

HERCADEO 

0022 


BORO 

0246 


BOTRYODIPLODIA T ..
EOBROAB
 
CONTROL DEENFERHEDADES
 
0502
 
INOCULACION
 
0502
 
RESISTENCIA
 
0502 
SINTOMATOLuZ'IA ' 

0502
 

BRASIL
 
0011 0015 0016 0017 0028 0033 0037

0044 0049 0051 0052 0053 0054 0061
 
0062 0064 0065 0066 0067 0080 0083
 
0091 0092 0093 0096 0097 0101 0102
 
0108 0111 0123 0149 0196 0197 0199
 
0206 0236 0257 0270 0274 0275 0281
 
0282 0287 0291 0307 0312 0314 0319
 
0321 0345 0358 0422 0424 0431 0450
 
0462 0473 0489 0492 0498 0523 0531
 
0547 0561 0564 0584 0598
 
ASPECTOS SOCIOECONOHICOS
 
0173
 
GERHOPLASHA
 
0109
 
HERCADEO
 
0173 0361 0400
 
PRODUCCION
 
0178 0190 0361 0400 0411 0412 0630
 
0638
 

BREVIPALPUS CALIFORNICUS
 
0534
 

BROTES
 
0050 0247 0250 0255 0265 0431 0436
 
0441 0469
 

BURKINA FASO
 
0543
 

BURUNDI
 
0552
 

CABRAS
 
0124
 

CAL AORICOLA
 
0019 0174 0455 0462 0464 0466
 

CALCIO
 
0012 0017 0033 0219 0246 0327 0449
 
0603
 
DEFICIENCIAS
 
0230 0454
 
PRODUCTIVIDAD DE LA RAIZ
 
0018 0026 0230 0243 0466
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4 

CA4444 038 03809 00 46 480 

" 


/, 


" 


0076041340431 


'ASPECTOS SOCIOECONOMICOS 

01986 , 
COHERCIO 

0385 

MERCADEO 

0160 0385 

PRODUCCION -CEECOSPOEA'.. 
 .	 :i

0336 0169 0385 

CANADA "CENCOSPORA 

0607 


CARIBE 


0021 0023 00280026 0027 003 0008 

0079 0080 0096 0097 0120 0232 0205
0248,0260 0280 0281 0280 0296 0343 

0486 0517 0518 


ASPECTOS SOCIOECONOMICOS
0169 0594 

PRODUCCION 

0030 018 05 5 9,0610 


CARPOLONCHAEA CHALYOEA 


0237
CONTROL DE ISECTOS 

CONTROL B10LOOICO 

00M0370 

IN0EETICIDAS 

0079 0370 079 0518 


0ESITENCIA 

0296 


CASARIPO 

USOS 


0033
CEINSEIIDAS 
CAZABE 


0145 012 7 0172'0220 0229 0295 0300

0311 037 0353 0365 059 0618 


0237 0276 0370
 

CENTRO INTER. DE AO ICULTURA TROPICAL 
0015 0018 0021 0022 0023 0030 

0C31 0033 0034 0035 0036 0040 0041 

0042 0045 0050 0051 0053 0054 0060
0061 0062 0067 0068 0072 0080 0083
 
0085 0090 0092 00970100 0101 0102 


0104 0107 0116 0124 0127 0129 0131
0132 0147 0172 0150 0152 0153 0170
 
0171 0175 0179 018 0196 0203 0209 


S 0210 0213 0214 0215 0227 0232 0233
0230 0235 0237 0238 0207 0208 0209 

0252 0255 0257 026 0267 

0269 0275 0279 0281 0283 0283 0285

0296 030 0315 0317 0327 0347 0353 

0357 0364 0366 0370 0373 0380 038 


0436 0437 0440 0441 0462-0464 

.	 0467 0472 0475 0483 0486 0517 .0518; ' 
0519 0520 0524 0538 0539 0542 0543 , 
0547 0556 0557 0562 0577 0579 0584 ,, 
0589 U594 0610 0618 0620 0621 ,0623
0624 0632 0636 0639 0640 

.	 '; . ,
 

0553 0551', ,, - ; i 

VICOSAE ,
 
0364 0370 0632 /!
 
CONTROL DE ENFRRMEDADES 0060 0240 0502
 
INOCULACION
 

0502
 
0ESISTENCIA486
51
 

0289 0502 0617
 

SINTOMATOLOOIA
0060 0502
 
TEANSHIS ON ERAERHEDADES
 
0060
 

CERCOSPORIDIUM HENNINOSII
 

0034 01W 0174,0183 0235 0237 0364
0370 0465 0501 0632
 
CONTROL DE ENFERHEDADES
 
0058 0059 0060 0240 0502 0503
 
INOCULACION
 
0502
 
RESISTENCIA''
 
0285 0289 0297 0502 0503 0617
 
SINTOHATOLOOIA
 
0058 005 0060 00680502
 
TRANSHISION ENFERMEDADES
 
0060
0650L~IO
 

CEREALESP IU
 
0021 0022 0118 0134 0181 0186 0187

0198 0200 0203 0324 0356 0376 0405 

0020 0022 0023 0424 0584 0613 06 9
 

OHICKWANOUE

0340
 
0285 

CNILOMINA CLARKEI
 
o479 0529:'
 

CHINA
 

0609
 

CIANO 


0359 


0 0ENESIS
 

:
RAICES
 
0146
 

CIANOOENO
 
0590
 

0-
 135 - 035
 



CIANUROS 'COLOMBIA 

0033 0217 0221 0253 " 0007 0009 0013 0019 0020 0036 0038
DESNUTRICION 
 0057 0071 0080 0081 0082 0084 0087

0120 
 ' 0094 0096 0122' 0135 014110152 0152
DESTOXICACION 
 0195 0211 0219 0220 0228V0229 0259

0119 0317 
 0263 0269 0276 0279 0310,0313 0427

SALUD HUMANA 
 0428 0432 0433 0439 044410452 0453

0119 0120 
 0454 0q59 04600461 0464 0469 0176
TIOCIANATOS 
 0177 0478 01791019 0495.0496 0199
0579 0654 
 0502 0507 0508 0510 0511 0515 '0516

TOXICOLOOIA 
 0529 0516 0549 0569 0641
 
0579 
 ASPECTOS SOCIOECONOMICOS
 

0168 0396 0102 0642 0653

CCOMBRCIO
 

ClT00ENETICA 
 011 0186 0187 0612

0110017 0206 0208 0516 0518 0566 
 OERHOPLASMA
 
0567 0568 0616 
 .0C08 045 0511 0550 0555 0565 0617
 

CITO~aiAMERCADEO
CITOLOOIA 
 011 0181 0376 0395 0612 0614 0615
 
0108 0285 
 0626 0629
 

PRODUCCION
CLONES 
 0113 0356 0372 0168 0171 061 0615
 
0026 0102 0110 0217 023 0256 0290 
 0629
 
0293 0295 0135 0513 0557 0559 0567
 
CARACTERISTICAS AGRONOHICAS 
 COHERCIO
 
0008 0296 
 0166 0186 0187 0188 0194 0318 0357
IIBRIDACION 
 0367 0399 0105 0621 0625 0631-065
 
0106 0108 
 ALMIDON DE YUCA
 

0112 011 0161 0165 0171 0176 0192
 
0193 036 0365 037 0381 0383 0385
COBERTURA 
 0390 0398 010 0411 0116 0592 0612
 

0159 
 0620 06117
 
COHPRIHIDOS
COBRE 
 0116 0161 0163 0171 0383 0385 010
0018 0230 036 0119 
 0109 o11 0117 0620 0635 0617-.
 
OARI
COCCICN 
 0171 0193 0385 0116 


0603 
-


HARINA DE YUCA
 
0163 0165 0176 0185 0191 0365 0385
COELOSTERNUS 
 0398 010 0117 0612
 

0179 
 HARINA INTEGRAL DE YUCA
 
0163 0165 0185 0385
COELOSTERNUS ORANICOLLIS 
 IAICES
 

0523 
 0116 0165 0185
 
TAPIOCAS ,COELOSTERtUS HANIHOTIS 
 0171 0176 0365 0398
 

0523 
 TROZOS DE YUCA 
 -
0116 0163 0165 0171 0185 

. 

0193 036COELOSTERNUS NOTATICEPS 
 0365 0381 0383 0385 0101 0109O041
 
0523 
 0117 0612 0635 0617
 

COELOSTERNUS RUGICOLLIS 
 COHPONENTES 0E ALIHENTOS ARA
 
0523 
 ANIHALES
 

COLLETOTRICHUM 	 012 0125 0126 0127 0128 0129 0130
013 0306 0307 0309 0310 0311 0312
 
0390 0581 0582 0585 0586 0587 0588
 
ALFALFA
 
0572
COLLETOTRICHUM HANIHOTIS 
 HARINA INTEGRAL DE IUESO
 

048 0503 
 0122
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HARINA INTEGRAL DE MAIZ 

0122 

HARINAS 

0122 

HARINAS INTEGRALES 

0122 

TORTA DE SEHILLA DE ALOODON 

0122 


COMPOSICION 

0012 0017 0021 0035 0045 0083 0104 

0115 0118 0119 0121 0127 0152 0152
 
0153 0159 0203 0218 0220 0223 0229 

0230 0234 0237 0241 0284 0285 0287 

0288 0291 0295 0298 0302 0304 0311 

0313 0317 0349 0387 0388 0409 0423 

0446 0447 0448 0450 0453 0454 0456 

0457 0458 0466 0478 0485 0490 0551 

0553 0554 0557 0560 0564 0585 0619 

0633 

ALMIDON DE YUCA 

0136 0138 0140 0144 0156 0252 0319 

0323 0324 0325 0359 0364 0365 0376 

HARINA DE Y0CA 

0113 0114 0130 0135 0300 0342 0358 

0365 0570 0571 

HARINA INTEGRAL DE YUCA 

0122 0157 0252 0301 0306 0310 0312 

0316 0334 0342 0358 0581
 
ROJAS 

0002 0014 0015 0018 0033 0043 0116 

0167 0214 0215 0216 0217 0219 0261 

0310 0316 0429 0431 0441 0443 0449 

0462 0509 0542 0556 0574 0583 0636 

0651 

HAICES 

0015 0016 0033 0043 0051 0052 0053
 
0103 0107 0116 0122 0126 0128 0131 

0132 0146 0167 0215 0217 0221 0254 

0310 0370 0429 0431 0441 0443 0449 

(462 0477 o494 0496 0542 0574 0587 

Obu3 0651
 
TALLOS 

0015 0033 0036 0196 0217 0219 0226 

0247 0248 0651 

TAPIOVAS 

0365 


COHPRTHIDOS 

0116 %161 0163 0189 0308 0309 0383 

0404 0408 0417 0581 0620 0647 

OROCESAHIENTO 

0171 0252 0330 0385 0407 0409 0414 

0635 


CONCENTRADOS 

0125 0134 0588 


CONFITES 

0136 0138 0252 0647 


CONGO
 
0069 0255 0435 0519 0520 0521 0525
 
0526 0527 0528
 
ASPECTOS SOCIOECONOMICOS
 
0340
 
COHERCIO
 
0385
 
MERCADEO
 
0385
 
PRODUCCION
 
0331,0385
 

CONTENIDO DE AGUA
 
0012 0152 0152 0218 0447 0478
 
ALMIDON DE YUCA
 
0324 0325
 
OARI
 
0118 0302
 
HARINA DE YUCA
 
0300 0570
 
MARINA INTEGRAL DE YUCA
 
0122 0157 0306 0310 0334
 
HOJAS
 
0014 0310
 
RAICES
 
0052 0053 0122 0310
 
TROZOS DE YUCA
 
0153 0409
 

CONTENIDO DE ALMIDON
 
0002 0028 0045 0052 0053 0053 0103
 
0104 0114 0135 0144,0220 0223 0229
 
0247 0248 0254.0285 0287. 0291 0295
 
0298 0349 0376 0409 0447 0448 0456
 
0457 0462 0466 0477 0485 0494 0496
 
0553 0554 0560 0564 0583 0585
 

CONTENIDO DE CENIZA
 
0012 0114 0122 0126 0135 0219 0300
 
0306 0310 0312 0313 0316 0323 0324
 
0349 0409 0447 0449 0603
 

CONTENIDO DE HCN
 
0021 0034 0104 0119 0203 0220 0223
 
0284 0288 0295 0298 0446 0456 0457
 
0458 0466 0490 0560 0585
 
ALMIRON DE YUCA
 

0144 0252 0359
 
CORTEX
 
0131 0132 0217 0587 0603 
HARINA DE YO0A 
0135 
MARINA INTEGRAL DE YUCA 
0252 0310 0316 
HOJAS F 
0015 0217 0219 0261 0310 0316 0509 
0583 0636 0651 
RAICES
 
0015 0016 0131 0132 0217 0221 0310
 
0587 0603 0651
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TALLOS 
0015 0217 0219 
TROZOS DE UCA 
0135 0252 0317 

0651 + 
HICOPLASHOSIS 
0499 
zIcosis 

0058 0059 0060 0240 0471 0502 0503 
' CONTENIDO DE HIDRATOS DE CARBONO 

0012 0083 0104 0114 0135 0136 0138 
0157 0159 0220 0229 0295 0300 0311 
0353 0365 0447 0450 0585 

0633 
VIROSIS 
0058 0059 0060 0072 
0503 0510 0511 

0239 0246 0471 

0OJAS CONTROL DE PLAOAS 
015 05090007RAICES 

0015 0052 0053 0103 0494 0496 
TALLOS 
0015 0196 

0022 0034 0038 0058 0059 00600072 0079 0082 0083 0085 0093 0098
0168 0172 0171 0182 0195 0217 0239020 021160276 0282 0289 0370 0376 
0378 0163 0465 0471 0479 0499 0502 

CONTENIDO PROTEINICO 
0012 0113 011 0121 0135 0157 0220 
0300 03060311 0312 0313 0323 0324 
0319 0358 0123 0447 0450 
ROJAS 
001 0015 0219 0310 0316 0509 0636
RAICES 
0015 0122 0126 0146 0310 0603
TALLOS 
0015 0219 

0503 0508 0510 0511 0518 0529 05320536 0539 0548 05490616 0632 0633 
0643 

COPTOTERHES 
0279 

CORTEX 
COHPOSICION 
0126 0128 0131 0132 0217 0587 0603CONTENIDO DE HCN ! 

CONTENIDO VITAMINICO 
,0035 0115 0167 0349 

0131 0132 0217 0587 0603 
USOS 
0077 0126 0128 0131 0326 0327 0329 

CONTROL BIOLOGICO 0603 

063 COSECHA 
ACAROS PERJUDICIALES0079 0085 0086 0089 0095 0099 0100 
02T6 0283 0288 0370 0515 0524 0535 
0539 

0017 0026 0028 0030 0031 0035 00390104 0172 0179 0184 0244 0252 0310 
036410391 0397 0108 0465 0496 0610 
0613 0636 

RACTERIOSIS 
0288 
INSECTOS PERJUDICIALES 
0034 0079 0080 0081 0085 0086 0087 
0089 0090 0095 0096 0097 0100 0269 
0270 0272 0275 0276 0278 0279 0280 
0288 0370 0515 0519 0521 0524 0525 
0526 

HICOSIS 

0EOIST O DE TIEPO 
0015-0019 0022 0023 0032 0016 0049 
0103 0107 0141 0167 0181 0182 0183 
0195 0203 0215 0219 0220 0223 0234 
0235 0239 0243 0245 0247 0249 0254 
0362 0363 0371 0376 0382 0422 0463 
0477,0185 0487 0494 0509 0549 0556 
0562 0564 0632 0640 0646 

0034 0370 
VIROSIS 
0034 0288 0370 

COSTA DE MARFIL 
0006,0026 0032 0071 0076 0244 0420 

CONTROL D& ACAROS 
026 0276 0282 0539 0633 
ACARICIDAS 
0038 0058 0059 0079 0083 0098 0168 
0174 0217 0239 0370 0465 0532 0536 
0548 0616 

0598 
COMERCIO 
0385 
NERCADEO 
0385 
PRODUCCION 
0243 0385 0418 

CONTROL DE ENFERMEDADES 
0038 ('463 0508 0613 
BACTERIOSIS 
0058 0059 0060 0240 0499 0503 0633 

COSTA RICA 
0034 0215 0317 0570 
ASPECTOS SOCIOECONOHICOS 
0185 
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COMERCIO 

0185 

HERCADEO 

0160 0188 


CRLCIMIENTO 

- 0007 0017 0018 0019 017 0206 0209 


0213 0216 0231 0237 0247 0248 0370 

0429 0132 0441 0443 0445 0451 0152 

0160 0468 


CROHOSOAS 

0108 0208 0566 0567 


CHUZAHIENTO 

0102 0105 0108 0110,0285 0296
 

CUBA 

0232 023 0248 0260 0296 0343 0186 


CUBIETA FOLIA 
0101 0102 0209 021 0441 0113 0538 

CULTIVARES 


0001 0002 0003 0005 0006 0007 0011 

0013 0014 0015 0016 0017 0019 0028 

0030 0031 0032 0033 0038 0046 008
 
0051 0052 0053 0054 0057 0058 0059 

0061 0067 0082 0089 0114 0115 0117 

0135 0141 0144 0145 0146 0149 0165 

0168 0169 0172 0181 0183 0196 0203 

0210 0211 0219 0220 0224 0237 0239 

025 0254 0255 0260 0261 0263 0265
 
0267 0268 0271 0288 0317 0320 0337
 
0338 0347 0349 0358 0363 0368 0376 

0379 0380 0384 0385 0387 0388 0103 

0401 0107 0423 0127 0428 0429 0431 
0432 0433 0434 0437 0438 0439 010 
0141 0446 0149 0450 0452 0453 0461 
0164 0471 0472 0480 0483 0484 0486 
0491 0492 0494 0500 0505 0506 0508 
0509 0512 0516 0518 0520 0529 n538 
0540 0541 0512 0545 0566 0569 0571 
0608 0610 0613 0618 0644 0652 
CARACTERISTICAS AQRONOMICAS 

0021 003 0043 0101 0103 0104 0109 
0167 0223 0296 0119 0547 
ECOLOOIA 
0549 

OERMOPLASMA 
0104 0107 0109 0235 0216 0290 0292 
0518 0565 0616 
IDENTIFICACION 
0062 0073 0207 

PRODUCTIVIDAD DE ALMIDON 
0045 0104 0229 

PRODUCTIVIDAD DE LA RAIZ 
0020 0022 0023 0026 0036 0041 0012 
0043 0045 0049 0050 0072 0083 0103 
0104 0107 0167 0182 0197 0201 0204 

0213 0215 0227 0228 0229 0232 0233 
0235 0238.0243 02417 0249 0250 0284 
0286 0287 0289 0291 0294 0296 0298 
0359 0370 0382 0401 04190420 0436 
042 0443 0155 0456014570458 0459 
0162 0163 0466 0170 0474 0477 0482 
0485 0187 0488 0189 0536 0547 0518 
0553 055 0558 0563 0564 0616 0623 
0632 0650 0651 
SELECCION
 
0023 0026 0072 0103 0107 0256 0287
 
0289 0296 0297"0364 0463 0547 0519
 
0557 0558 0560 0563 0564 0636
 
TOXICIDAD
 
0167 0310
 

CULTIVO DE TBJIDOS 
0008 0009 0030 0031 0045 0108 017 
0290 0432 0435 0437 0438 0110 044 
01115 0481 0508 0511 0516 0547 0518 
0550 0565 0611 0616 0617 

CULTIVOS DE RAICES
 

0040 0045 0148 0238 0245 0251 0380
 
0103 0405
 

CULTIVOS DE HOTACION
 
0026 0167 0235 0338 0362 0365 0370
 
0384 0463 0623
 
HAIZ
 
0200 012 

CULTIVOS HIORATOIOS
 
0176
 

CURVULARIA
 
0478
 

DAROS CAUSADOS POR PLAGAS
 
0058 0059 008 0093 0094 0276 0282
 
0504 0516 0518 0529 0539 0542
 
DEFOLIACION
 
0083 0289 0583
 

DATOS ESTADISTICOS 
0101 0152 0152 0187 0203 0410 0182 
0614 0627 

DATOS PLUVIOHETRICOS
 
0007 0024 0027 0029 0033 003 0036 
0038 0043 0048 0049 0058 0059 0060 
0078 0102 0167 0182 0183 0196 0203 
0213 0220 0232 0235 0236 0237 0255 
0260 0267 0353 0355 0382 0119 0159 
0162 0167 0538 0547 0549 0620 0640
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DEFICIENCIA MINERAL 
 DISTRIBUCION GEOURAFICA
 
0230 0454 
 0035 0090 0116 0146 0166 0167 0208
 
DESARROLLO DE LA RAIZ 
 0425 0426 0550 0561 0594 0627 0632
 
0174 0209 0247
 

EBULLICION
 
DESNUTRICION 
 0328 0340
 

0120 0573 
 DESTOXICACION
 

0603
 
DESTOXICACION 
 RAICES
 

0119 0146 0310 0317 
0576 0590 0603 0603
 

DESYERBA 
 ECOLOOIA
 
0007 0023 0026 0027 0033 0034 
0036 0206 0371 0468 0539 0544 0555 0594
 
0037 0068 0107 
0167 0168 0172 0179 CULTIVARES
 
0182 0183 0195 0200 0204 0228 
0237 0549
 
0240 0243 0244 0289 0362 0363 0364
 
0370 0376 0382 0391 U401 0419 0463 ECOSISTEMAS
 
0549 0613 0632 0643 0644 0646 0090 0371 0468 0544 0549 0555
 
DESYERBA CON AZADON
 
0022 0040 0235 0250 
 ECUADOR
 

0167 0279 0366 0370 0387 0388 0463
DETE8IO4ACION4
 

0149 0152 0152 
 EMPAQUE

ALHIDON DE YUCA 
 0144 0165 0333 0335 0376 
0496 0646
 
0174
 
RAICES 
 ENFERMEDAD CUERO DE SAPO
 
0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0497 0507 0508 0510 0617
 
0116 0146 0174 0493 0494 0496 0617
 
0626 
 ENFERMEDADES CARENCIALES
 

0573
 
DEXTRINAS
 

3144 0165 0353 0600 0605 ENGORDE
 
PORCINOS
 

DIETAS 
 0130 0306 0315
 
DESNUTRICION
 
0573 
 ENM:ENDA DEL SUELO
 

0019 0174 0327 0455 0464
DIGEST IBILIDAD
 
0304 
 ENRAIZAMIENTO
 
HARINA INTEGRAL DE YUCA 
 0435 0445 0469
 
0305
 

ENRIQUECIHIENTO PROTEINICO
 
V)IOSCOREA 
 0252
 

0188 0253 
 ECONOMIA
 
0118
 

FERMENTACION

':IXIDC DE CAhBONO 
 0118 0174 0328 0403 0607
 

0007 0211 0212 0216 0427
 

ENSILAJE
 
I'110[1A 
 0310 0313 0314 0603 0611
 

003t U0804 ,478 0479 0507 0611
 
CCNTIdCL 1E ENFERHEDADES 
 ENTOHOLOGIA
 
0',0'' 0078 0080 0081 0084 0087 0088 0093 
INOCU.A .'N 0094 0100 0267 0268 0271 0273 0274
LOU. 0282 0283 0516 0519 0521 0527 0529
 
l
FO10:T14CIA 
 0535 0538 0539 0540
 

0 02
 
:;INTOHATOLOGIA 
 EPIDEMIOLOGIA
 
0502 
 0072 0268
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sEINNYIS ELLO 

0091 0092 0167 
0237 0270 0274 0275 

0517 0523 

CONTROL DE INSECTOS 


CONTROL DIOLOOiCO 

0034 0276 0370 

INSECTICIDAS 

0034 0083 0289 0370 0632 


RESISTENCIA 

0289
 

EROSION
 
0212 0152 0164 0175 0610 0640 0648 


ERWINIA CAROTOVORA 


0479 0617.0632 


ERWINIA CASSIAVA 


0632 


ESTACAS
 
0013 001 0015 0028 0048 0058 0059 

0078 009 0168 0172 0193 0239 0265 

0290 0360 0433 0173 0175 0176 0500 

0502 0507 0519 0613 0646
 
ALHACENAHIENTO 

0036 0167 tr17 0182 0183 0203 0235 

0237 021 0212 0219 0289 0359 0370
 
0370 0381 0401 063 0478 0479 0192 

0617 0632 

ENRAIZAHIENTO 

0169 

ESPACIAMIENTO 

0007 0023 003 0038 001 0050 0102 

0167 017 0181 0182 0183 020 
 0241
 
0212 0215 026 0 19 0289 0298 036 

0370 0382 0163 0165 0177 0632 

GERHINACION 

0033 003 0041 0082 0359 0178 0192 


REGISTRO DR TIEMPO
 
0036 0038 0203 0131 013 0136 0177 


INJERTOS 

0508 

PRODUCTIVIDAD DE LA RAIZ 

0018 0022 0023 0036 001 0050 0102 

0167 017 0182 020 0235 022 0217 

028 0249 0289 029 0298 0359 0370
 
0382 0397 0101 0136 0163 047 0177
 
0182 0547'9550 0632 0610 

PROPAOACI,• 

0031 0106 0167 0237 0136 0165 0168 

0469 071 0172 017 0180 0181 0182 

0483 018 0186 0617 


ISTADIOS DR DESARROLLO 

DRSARROLLO DE LA RAIZ 

0174 0209 0217 

ENRAIZAHIENTO 

0135 0115 0169 


FLORACION
 
0108 0546 0559
 
OERMINACION
 
0033 0034 0036 0038 0041 0082 01041
 
0105 0203 0285 0359 0431 0434 0477
 
0178 0192 0569
 
RAHIFICACION
 
0043 0101 0207 0213 021 0249 0293
 
0133 0155 0556
 

ESTA HSRES
 

0004 0105 0108 0110 0516 0567 0569
 

ESTOHAS
 
0005 0007 0211 0212 0216 0127 0428
 

ESTRES HIDRICO
 
0007 0014 0103 0211 0520
 

ESTRIADO VASCULAR
 
017 0251
 

ETANOL
 
0150 0158 0252 0318 0345 0316 0385
 
0606
 

ETIOPIA
 
0071
 

EUDIPLOSIS BRASILIENSIS
 
CONTROL DE INSECTOS
 

CONTROL BIOLOOICO
 
0079
 
INSECTICIDAS
 
0079
 

EUTETRANYCHUS ORIENTALIS
 
0098 017
 
CONTROL DR INSECTOS
 
0216
 

EXAMEN OROANOLEPTICO
 
0223 028 019
 
NARINA DE YUCA
 
0570 0571
 
MARINAS COMPUESTAS
 
0570 0571
 

EXPERIHENTOS EN CAHARA DE CRECIHIENTO
 
0017 0271 0169
0 0 06
 

FABRICAS
 
ALMIDON DE YUCA
 
0112 0113 011 0171 0176 0320 0376
 
0600 0601
 
COMPRIMIDOS
 
0171 0109
 
OARI
 
0171 0333 0312 0602 0634 0613
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* .....
 

0176o0320o0331
HARINA DE UCA 03112 


TAPIOCAS 

0171 0176 
TROZOS DE YUCA 

0171 0320 0409 

FERMENTACION

0122 0141 0143 0144 0157 0171 0319

0333 033 
0335 0341 0342 0345 0376 

0602 0606 0608 

ENRIQUECIHIENTO PROTEINICO 

0118 0174 0328 0403 0607 


0R3SA NERDOONALZS 
0530 


FERTILIDAD DE LA PLANTA 

0568 


FERTILIDAD DEL SUELO 

0023 0042 0181 0242 0153 0549 059 

0622 0648
 

FIJI 

0533 


FILIPINAS
0040 004110050 0071 0118 0158 0183 

020 0238 0249 025 
 0553 055 

ASPECTOS SOCIOECONOHICOS 

0373 038

HERCADEO 
0162 

PRODUCCION 


03861 


*PISIOLOOI, 
0007 0008 0017 0018 
0019 0033 0056 

0064 0101 0131 0132 017 
0206 0209

0213 021 0216 0231 
0232 0237 022 

0247 0248 0364 
0370 0129 0132 0111 

0113 0445 0151 0452 0160 0168 0548

0576 0579 0587 n589 0616 0617 065 


FISIOLOOIA ANIHAL 

0064 0131 0132 0589 


FISIOLOOIA HUMANA 

0576 0577 0579 0654 


PLORACION 

0108 0516 0559 


FLORES 

000 0105 0108 0110 0206 0209 0255 

0516 0567 0568 0569 


FOLLJE
LL..
 ..
 
0101 0102 0209 
0214 0215 0219 0358
0441 0113 0538
 
FORRAJE 
0123 0234
 

FOHES LIONOSUS
 
0183 036 0370 0382
CONTROL DE NFBRHEDADES
 
0240 0502
 
INOCULACION
 
0502
 
RESISTENCIA
 
0285 0297 0502

SINTOHATOLOOIA
 
0502
 

FOOFOO
 
COHPOSICION
 
0342 
PROCESAHIENTO
 
0251 0340 0342 0385 0386 0595
 

FORRAJE

0107 0123 023 
 0289 0307 0310 031S
 
0314 0611,
 

FOSFORO
 

0007 0012 001 0018 0019 0020 0021
0023 0025 0026 0028 
0033 0042 003
 
0019 0050 0068 0107 017 
 0183 0196
 
0197 0198 0199 0202 0203 0204 0219
 
0229 0230 0233 0235 0239 023 027
0289 0294 0298 0327 0360 036 0370
 
0382 0397 0119 04.1 0122 0131 0119
 
0152 0153 054 0158 0160 0161 0162
 
000550466 0171 
0477 090 0549 0603
 
0623 0632 0610 0646

ABSORCION
 
0017
 

FOTOPERIODO
 
0467 0508 0549 0623
 

FOTOSINTESIS
 
0007 0211 0214 0127 0428
 

FRANCI
0304 0357 0585
 

FUO
 
0105 0108 0206 0209 0255 0271 0566
 

FUENTES ENEROETICAS
 
0176 0331 0333 0643
 

FUSARIUM
 
0036 008 0174 0178 0179
 
CONTROL D ENFERIEDADES
 
0502
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INOCULACION 

0502 

RESISTENCIA 
 .ESTACAS
 

052 

SINTOMATOLOaIA 

0502 


GABON 

0328 0352 


ANADO _ 
0107 0123 0124 0125 0134 0311 0358 

0410 0582 0588 

GANADO DE CARNE 

o o0307 

GANADO DE LECHE
 
0312 


OAPLEK 

*0619 


COHERCIO 

0374 0383 0620 0635 0645 

PRODUCCION 

0203 0374 0383 0408 0620 0640 0646 

USOS 
0374 0383 0408 0620 0635 0646 

OARI

AI.ACENAMIENTO 

0118 0251 
0302 0335 0380 0385" 

COMPOSICION
 
0115 0118 0221 0302 0342 

EMPAQUE 

0333 0335
 
FABRICAS 

0171 0333 0342 0602 0634 
0643 

FERHENTACION
 
0118 0171 0335 0341 

HAQUINARIA INDUSTRIAL 

0318 0326 0333 0599 0602 

HECANIZACION 

0243 0336 0342 0385 0599 

PROCESAHIENTO 

0118 0171 0193 0251 
0318 0326 0333 

0335 0336 0341 0342 0368 0379 0380 

0385 0386 0393 0394 0416 0595 0598
0602 0634 0643 0644
000646364OLOHERELLA 

VALOR NUTRITIVO 


0171 

OELATINIZACION
0138 0151 0323 0324 
0330 0333 0342 


0591 0606 

OENETICA 


0101 0102 0110 0174 0208 0239 0246 

0261 0262 0264 0265 0266 0267 0268 

0288 0292 0320 0359 0379 0389 


OENOTIPES 


0549 


'ERHINACION
 
0104 0569
 

0033 0034 0036 0038 0041 0082 0203
 
0359 0431 0434 0436 0477 0478 0492
 
REOISTRO DE TIENPO
 
0036 0038 0203 0431 04340436 0477
SENILLA
 
0105 0285 0566
 

OERHOPLASHA
 
0008 0060 0104 0106 0107 0109 0174
 
0235 
0246 0290 0292 0293 0399 0445
 
0544 0548 0550 0555 0562 
0565 0616
 
0617
 

GHANA
 
0071 0076 0115 0118 0138 0335
 
06CASPECTOS
SOCIOECONOHICOS
 
04
 
COMERCIO
 
0385
 
HERCADEO
 
0385 0644
 
PRODUCCION
 
0380 0385
 

OLICOSIDOS CIANOOENICOS
 
0010 0116 0135 0174 0205 0303 0589
 

OLOEOSPORIUN tANIHOTIS
 
0502
 

OLOHERELLA
 
0478
 

OLOMERELLA CINOULATA
 
0364 0479
 
CONTROL DE ENFERHEDADES
 
0060 0240
 
SINTOHATOLOOIA
 
0060 0067
 
TRANSHISION ENFERHEDADES
 
0060
 

HANINOTIS 

OOEEL AIOI
 

0622
 
CONTROL DE ENFERHFDADES
0502
 

INOCUiACION
 
0502
 
RESISTENCIA
 
0502
 
SINTOHATOLOOIA
 
0502
 

OLUCOSA
 

0353 0365 0612
 

-143 

.i 



GUATEMALA 


0113 0300 


aUINEA 

0076 0368 0634 


GUSANO DE SEDA 0583 

GUYANA 

0080 0096 0280 0281 


GbxANA FRANCESA 


0025 0080 0097
 

MARINA DE MOJAS DE 
YUCA 

0624 


MARINA DE
011 
 A 


0111COMECIO
 
ALMACENAMIENTO 

0147 0165 0185 0251 0253 0385 
04'14 

0417 0618 

COHERCIO 

0163 0165 0176 
0185 0191 0365 0385 

0398 0404 0417 0612 

COMPOSICION 

0113 0114 0130 0135 0300 
0342 0350 

0365 0570 0571 

CONS',THO 

0163 0165 0185 0189 
0191 0365 0404 

CONTENIDU DE AGUA 

0300 0570 

CONTENIDO POTEINICO 

0113 (300 0358 

COSTOS 

0163 0165 017? 0185 0189 0342 0347 

0372 0389 

EXAMEN ORGANOLEPTICO 

0570 0571 

INDUSTRIALIZACION 

0165 0176 0189 0320 0326 
0331 0358 

0379 0389 

HAQUINARIA INDUSTRIAL 

0165 0326 

MERCADEO 

0147 0163 0172 
0176 0253 0342 0347 
0365 0385 0394 0398 0404 0417 0612 

0618 

MICROBIOLOOIA 
INDUSTRIAL 

0158 C342
 
PORCINOS
 
0130 0176 0358 

PRECIOS 


01117 0163 0165 0176 
0185 0189 0191 

0337 C338 0347 0394 
0398 0404 0417
 
0618 


PROCESAMIENTO

0114 0117 0135 0145 
0147 0151 0165 

0251 0253 0320 
0326 0331 0331 0337 

0338 0.4 0347 0368 0372 
0379 0385 


0389 0394 0398 0403 0594 
0595 0606
 
0618 0624
 

PRODUCCION
 
0163 0165 0172 0191 0251 0320 0331
 
0:65 0379 0385 0394 0398 0403 0404
 
01D17 0594
 
SECAMIENTO
 
0117 0135 J147 
0165 0185 0251 0379
 
0618
 
VALOR NUTRITIVO
 

0113 0300
 

HARINA INTEGRAL DE YUCA
 
0129 0173 0243 0582 0586 
0630
 
ALMACENAHIENTO
 
0165 0185 0251 0252 
0301 0306 0310
 
0316 0328 0385
 

0163 0165 0185 0385
 
COMPOSICION
 
0122 0157 0252 0301 0306 
0310 0312
 
0116 0334 0342 0358 
0581
 
COMPRIHIDOS
 
0163 0252 0385 0581
 
CONSUMO
 
0163 0165 0185 0252
 
D1GESTIBILIDAD
 
0305
 
FBULLICION
 
0328 0340
 
ENGORDE
 
0306
 
FABRICI.S
 
0342
 
INDUSTR]ALIZACION
 
0165 0340 0342 0358 
 0361 0386
 
PORCINOS
 
0122 0310 0314 0358 0581 0584
 
PRECIOS
 
0163 0165 0185
 
PROCESAMIENTO
 
0122 0124 0157 0165 0251 0252 0328
 
0334 0336 0340 0342 
0385 0386 0403
 
0594 0595 0598 0638
 
SECAMIENTO
 
0165 0185 0251 
0252 0340 0342
 
VALOR NUTRITIVO
 
0122
 

MARINAS COHPUESTAS
 
0114 0117 0135 0185 0334 0358 0416
 
0570 0571
 

HERBICIDAS
 

0034 0036 0037 
0040 0068 0107 0167
0168 0228 0235 0237 0240 02'14 0250
 
0289 0362 0363 0364 0382 0463 0611
 
0643
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HERENCIA 
 NUTRICION ANIMAL
 
0555 0556 
 0123
 

NUTRICION HUMANA
 
HIBRIDOS 
 0619
 

0057 0068 0206 0290 0566 
 VALOR NUTRITIVO 0123
 
PRODUCTIVIDAD
 
0174 0294 0350 0360 0370 0378 0397 HOLANDA
 
0551 
 0600 0601 0602
 
PRODUCTIVIDAD DE LA RAIZ
 
0103 0174 0294 0370 
0397 HONDURAS
 
RESISTENCIA 
 ASPECTOS SOCIOECONOMICOS
 
0103 0516 0551 
 0375
 
SELECCION
 
0103 0397 0560 
 HUEVOS
 

0586
 
HIDRATOS DE CARBONO SOLUBLES
 

0052 0053 
 ILUMINACION
 

0009 0069 0439 0508

HIDROLISIS
 

0331 0606 
 INDIA
 
ALMIDON DE YUCA 
 0014 0071 0103 0110
0074 0098 0114
 
0604 
 0133 0136 0155 0156 0202 0222 0239
 

0264 0294 0295 0316 0323 0359 0391
HIERRO 
 0397 0419 0421 0434 0438 0441 0442
 
3012 0111 0449 
 0443 0451 0456 0457 0458 0466 0474
 

0481 0487 0490 0491 0501 0504 0505
HISTORIA 
 0506 0509 0512 0535 0536 0537 0545
 
0021 0080 0090 0116 0176 0208 0243 0551 
0559 0560 0563 0566 0567 0568
 
0349 0426 
0539 0550 0592 0594 0623 0571 0573 0583 0597 0606 0653 0651
 
0624 0627 0632 
 ASPECTOS SOCIOECONOMICOS
 

0350 0360 0378
 
GERHMOPLASMA
 

HOJAS 
 0174 0246 0292 0291 n548 0562 0616
 
0007 0031 0038 0043 0090 
0206 0207 MERCADEO
 
0209 0210 0211 0212 0213 
0214 0215 0410 0616 0628
 
0216 
0293 0427 0428 0429 0431 0432 PRODUCCION
 
0433 0441 0442 0443 0469 0520 0538 
 0246 0292 0410
 
0540 0541 0542 0545 0556 0652
 
AMINOACIDOS 
 INDICE DE COSECHA
 
0014 
 0018 0041 0050 0101 0102 0104 0196

A NALISIS 
 0249 0285 0293 0297 0359 0443 0462
 
0002 0005 0011 0015 0029 0092 
0255 0551 0555 0556 0559 0560 0563 0651
 
0502 
CONTENIDO DE HCN
 
0015 
0217 0219 0261 0310 0316 0509 INDONESIA
 
0583 0636 0651 
 0035 0042 0046 
U047 0071 0146 0164
 
CONTENIDO MINERAL 0201 0247 0250 0429 0580
 
0018 0033 0219 0310 0449 0462 
 ASPECTOS SOCIOECONOHICOS
 
CONTENIDO PROTEINICO 0203 0401 0619 0620 0640 0645
 
0014 0015 0310 0316 0509 0636 
 COMERCIO
 
CONTENIDO VITAHINICO 
 0161 0192 0374 0592 0620 0635 
0645
 
0167 
 MERCADEO
 
NUTRICION ANIMAL 
 0161 0192 0621 0635
0592 0620 0639
 
0116 0310 0583 
 0645 0646
 
PRODUCCION 0574 
 PRODUCCION
 

0161 0203 0297 0374 0401 0408 0620

HOJAS DE YUCA (VERDURA) 0621 0640 0646
 

0320 0353 0622
 
COMPOSICION 
 INDUSTRIA DE LA OLUCOSA
 
0619 0600
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INDUSTRIA DEL PAPEL 
 COPTOTERHES
 
0143 0144 0414 0647 0279
 

ERINNYIS ELLO
 
INFLORESCENCIAS 
 0034 13083 0091 0092 0167 0237 0270
 

0004 0105 0108 0110 0206 0209 0255 0274 0275 0276 0289 0370 0517 0523
 
0546 0567 0568 0569 0632
 

EUTETRANYCHUS ORIENTALIS
 
INGRESOS 
 0174 0246
 

0055 0111 0127 0147 0162 0172 0177 LEUCOPHOLIS RORIDA
 
0178 0181 0183 0187 0202 0203 0229 0479 
0237 0294 0347 0349 0350 0362 0363 PHIENACOCCUS HANIIIOTI 
0364 0371 0374 0375 0378 0397 0410 0085 0066 0088 0089 0095 0100 0217 
0421 01123 0462 0583 0592 0618 0620 0271 0272 0278 0279 0280 0281 0288 
0621 0622 0637 0640 0642 0646 0650 0379 0507 0515 0519 0520 0521 0524 

0525 0526 0527 0528 0544 0632
 
INJERTOS 
 SAISSETIA NIGRA
 

0508 0183 0237 0276 0479 0507 
SILBA PENDULA 

INOCULACION 0167 0237 0276 0370 0523 0632 
3017 0019 J020 0075 0157 0228 0451 ZONOCERUS VARIEGATUS 
0452 0453 0459 0460 
 0085 0273 0380
 
ENFERHEDADES Y PATOGENOS
 
0026 0061 0258 0502 IPOHOEA BATATA
 

0027 0155
 

INSECTICIDAS 
 ITALIA
 
0022 0034 0038 0058 0059 0079 0082 0306 0581
 
0083 0093 0102 0172 0217 0239 0240
 
0269 0370 0376 0463 0465 0471 0479 JAPON
 
0518 0536 0632 0078 0212 0216 0224 0225 0493 0591 

INSECTOS PERJUDICIALES KENIA 
0022 0030 0036 0078 0080 0081 0084 0072 0073 0?67 0268 0522 
0087 0090 0096 1097 0103 0182 0239 PRODUCCION 
0240 0242 0269 0277 0353 0364 0382 0320
 
0389 0415 0465 0471 0478 0497 0516
 
0529 0530 0531 0536 0537 0548 0549 LAGOCHIRUS
 
0616 0617 0622 0179
 
ANASTREPHA HANIIIOTI
 
0034 0370 0479 0507 0632 LECHONES
 
ANASTREPHA PICKELI 
 0585
 
0370 0479 0507 0632
 
AONIDOMYTILUS ALDUS 
 LEPTURGES
 
0082 01714 0237 0246 0276 0370 0479 0479
 
0507 0632
 
ATTA LEUCOPHOLIS RORIDA
 
0167 0237 0276 0523 0632 CONTROL DE INSECTOS
 
BEIIISIA 
 INSECTICIDAS
 
0059 0085 0167 0174 0237 0276 0288 0479
 
0370
 
CARPOLONCHAEA CHALYBEA LINAHARASA
 
0079 0237 0296 0370 C479 0518 0217 0221 0261 0590
 
COELOSTERNUS GRANICOLLIS
 
0523 
 LINAHARINA
 
COELOSTERNUS HANIIIOTI 
 0205 0589 0590
 
0523 LISINA 0121
 
COELOSTERNUS NOTATICEPS
 
0523 
 LUZ
 
COELOSTERNUS RUOICOLLIS 0009 0013 0069 0167 0214 0429 0439
 
0523 
 0508
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MACARRONES DE YUCA 
 HANO DE OBRA

0183 
 0116 0185 0383 0401 0410 0620 0637
 

COSECHA
 
MACERADO 
 0181 0203 0363 0391
 

0251 0328 
0340 0379 0389 0574 	 PREPARACION DEL TERRENO
 

0391 0643

MADAGASCAR 
 PROCESAMIENTO
 

CO.ERCIO 
 0165 0171 0331 0331 0353 0415 0592
 
0398 
 0614 0621 0643 0644
 
K:ERCADEO 
 SIEMBRA
 
0398 
 0175 0181 0203
 
P4ODUCCION 
0398 HAQUIVARIA INDUSTRIAL
 

0144 0165 0318 0326 
0333 0344 0596

VAGNESIO 
 0599 0602
 

0012 00'3 0068 0183 0327 0364 
0449
 
04514 
 HATERIALES DE PROPAGACION
 
AOSORCION 
 0007 0013 0014 0015 0013 
0022 0023
 
0017 
 0028 0031 0033 0034 0036 0038 0041

PRODUCTIVIDAD DE LA R'IZ 
 0048 0050 0058 0059 0078 0082 0094

0018 0026 0230 0233 
0243 0382 
 0102 0105 0106 0108 0167 0168 0172
 

01711 0161 0182 0183 0193 0203 0204
MALANGA 
 0206 0209 0235 0237 0239 0241 0242
 
0040 0238 0245 0245 
 0245 02146 0247 0248 
0249 0265 0285
 

0289 0290 029JI 0298 0359 0360 0364
HALASIA 
 0370 0382 0384 0397 04 01 0431 01433
 
0018 C025 0068 0071 0105 
0112 0153 0434 0436 0465 	01468 0469 0471 0472
0209 0213 0214 0230 0240 0241 
0285 0473 0474 0475 0176 	0477 
0478 0479
 
0286 0309 0330 0448 0556 
 0480 0481 0482 0483 0486 0492 0500

ASPECTOS SOCIOECONOMICOS 
 0502 0507 0508 0547 0549 0550 0557

0362 0382 
 0558 0566 0613 
0617 0632 0640 0646
 
COMERCIO
 
0364 0365 0381 
 HECANIZACION
 
GERMOPLASV4A 
 0473
 
0104 0106 
 COSECHA
 
MERCADEO 
 0031 0179 0184 0243 0363 0382 0408
 
0362 0364 0365 
 0556 0610 0636
 
PRODUCCION 
 PREFARACION DEL TERRENO
 
0346 0363 0365 0381 
 0237
 

PROCESAHIENTO
MALAWI 0031 0331 03420331 0336 0353 0385 
0077 0128 0522 
 0418 0599
 

STIE1BRA
HALEZAS 
 0031 0175 0179 0184 
0237 0243 0382
 

0022 0033 0037 0237 0243 0250 0329
 

MEDIDAS DE CUARENTENA
HANGANESO 
 0060 0497 0507 0617
 
0012 0018 0449 01454
 

MEDIOS DE CULTIVO
HIANIHOT CAT4AGENENSIS 
 0063 0155 0156 0158 0159 0255 0257
 
0040 0425 
 0339 0343 0498 0569
 

CULTIVO DE TEJIDOS
HANIIIOT OLAZIOVII 
 0008 0108 0435 0437 0440 0444 0445
 
0074 0108 0425
 

HERCADEO
HANIIlfT NEUSANA 
 0022 0160 0162 0166 
0160 0188 0194
 
0161 
 0348 0362 0395 0399 0405 0611 0621
 

0622 0628 0631 0632 0639 0645
MANIHOT POHLII ALMIDON DE YUCA
 
0108 
 0144 0161 0171 0176 0181 0182 0192 
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0193 0253 0364 0365 0376 0383 0385 

,	039-0-039,-039. 040' 04040407 0410 

0414,0592 0612 0615 0616 0620 0644
 
0646 0647 

COMPRIMIDOS 

0116 0161 V163 0171 0383 0385 0404 

0407 0414 0417 0620 0635 0647 

OARI 

0171 0193 0333 0342 0385 0394 0644 

MARINA DE YUCA 

0147 0163 0172 0176 0191 0253 0342 

0347 0365 0385 0394 0398 0404 0417 

0612 0618 

MARINA INTEORAL DE YUCA 

0163 0173 0342 0361 0385 

RAICES
 
0116 0616 0626 

TAPIOCAS 

0171 0176 0365 0394 0398 0407 0410
 
TROZOS DE YUCA 

0116 0163 0171 0193 0364 0365 0383
 
0385 0404 0407 0410 0414 0417 0612 

0614 0615 0629 0635 0647 


MERISTEHAS APICALES 

0433
 
CULTIVO DE TEJIDOS 

0008 0174 0290 0437 0438 0440 0481 

0508 0511 0565
 

MORPHOaOENESIS 

0445 


HETIONINA 

0113 0121 0300
 

MEXICO 

0009 0223 0289 0472 

ASPECTOS SOCIOECONOHICOS 

0175 

PRODUCCION 

0624 


MICOPUASMOSIS 

0237 0370 0497 0499 0507 


MICOSIS
 
0006 0034 0036 0067 0068 0069 0070 

0071 0084 0167 0174 0183 0203 0233 

0235 0237 0242 0243 0259 0299 0364
 
0370 0374 0382 0401 0465 0478 0479 

0484 0497 0501 0507 0554 0555 0611 

0622 0632 0640 0646
 
CONTROL DE ENFERMEDADES
 
0058 0059 0060 0240 0471 0502 0503 

0633 

RESISTENCIA
 
0260 0285 0289 0296 0297 0502 0503 

0553 0617 


HICROSPOROOENESIS 
0110 0206 0568 

?4TNERALES
 
0012 0014 0017 0018 0019 0020 0021
 
0025 0026 0028 0033 0036 0042 0043
 
0044 0048 0049 0050 0068 0107 0111
 
0174 0183 0197 0198 0199 0202 0203
 
0219 0226 0227 0229 0230 0233 0235
 
0239 0241 0243 0246 0247 0289 0294
 
0298 0307 0327 0364 0370 0382 0397
 
0401 0419 0421 0422.0434. 0449 0452
 
0453 0454 0455 0456 0457 0458 0460
 
0461 0462 0464 0466 0471 0477 0490
 
0549 0603 0623 0632 06400646
 

HODELO MATEMATICO
 
0623 0652
 

HODELOS DE SIHULACION 0529
 

OHOS;
 
0051 0054 0156 0174 0302 0493
 

HOLIBDENO
 
0246 0457
 

MOLIENDA
 
0117 0135 0144 0165 0330 0333 0333
 

MONONYCHELLUS
 
0479 0515 0516 0524 0544 0617 0622
 

MONONYCHELLUS PROORESIVUS
 
0538 0539 0540 0541 0542
 

HONONYCHELLUS TANAJOA
 
0095 0100 0237 0267 0379 0497 0507
 
0515 0532 0539 0633
 
CONTROL DE INSECTOS
 

CONTROL BIOLOOICO
 
0370
 
INSECTICIDAS
 
0058 0083 0217 0370 0632
 

RESISTENCIA
 
0085
 

HORFOOENESIS
 
TEJIDOS VEOETALES 0445
 

MOZAMBIQUE
 
0119 0120 0338 0575 0576 0577 0579
 

MS0
 
0647
 

HUTACION
 
0546
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HICORRIZA SINTOHATOLOGIA
 
0017 0019 0020 0174 0228 0359 0452 0502
 
0453 0459 0460 0461 0617
 

OLIOONYCHUS BIHARENSIS
 
NAME 0098 0174
 

0012 0040 0075 0245 0389 0572 CONTROL DE INSECTOS
 
0246
 

NEMATODOS
 
0075 0076 0077 OLIGONYCHUS PERUVIANUS
 

0007 0167 0237 0497
 
CONTROL DE INSECTOS
 

NEOSILBA PEREZI INSECTICIDAS
 
CONTROL DE INSECTOS 0632 

INSECTICIDAS
 
0479 OLIGONYCHUS THELYTOKUS
 

0534 
NIGERIA 

0012 0029 0063 0071 0075 0080 0086 OVEJAS
 
0088 0096 0100 0126 0131 0132 0217 0305
 
0216 0221 0233 0261 0271 0272 0273
 
0277 0283 0288 0302 0327 0329 0339 PALATABILIDAD
 
0393 0483 053b 0540 0541 0542 0587 0494
 
0595 0598 0599 0603 0613 0636 0637
 
COMERCIO PAN DE YUCA
 
0193 0147 0172 0347 0594 0618
 
HERCADEO ANALISIS
 
0193 0333 0342 0145
 
PRODUCCION
 
0193 0333 0415 0643 PANAMA
 

0127 0130 0227 0455
 
NITROGENO COMERCIO
 

0007 0014 0018 0019 0020 0021 0023 0165
 
0025 0026 0028 0033 0042 0043 0049 PRODUCCION
 
0050 0068 0107 0174 0183 0196 0197 0165
 
0198 0199 0202 0203 0204 0229 0233
 
0235 0239 0243 026 0247 0289 0294
 
0298 0327 0360 03614 0370 0382 0397 PANES

040 1 04 19 01421 0422 0423 0434 0443 0334 

0451 0453 0454 0457 0458 0462 0464 ANALISIS
 
0471 0477 01490 0623 0632 0640 0646 0135
 

HARINA DE YUCA
 
NUTRICION HUMANA 0135
 

0035 0111 0113 0119 0120 0170 0171
 
0185 0300 0396 0403 0404 0408 0409 PAPA
 
0573 0574 0579 05F7 0594 0619 0620 0113 0186 0187 0324 0389 0571 0608
 
0633
 

PAPUA NUEVA GUINEA 
OCEANIA 0070
 

0026 00/0 0071 0099 0134 0447 -465
 
0533 05314 0588 0593 0623
 

PARAGUAY
 
OIDIUM 0530 0531 0632
 

0167 0203 0237 0370 0374 0401 0632
 
0640 0646 PASTAS DE YUCA
 
CONTROL DE ENFERMEDADES 0243 0251 0328 0336 0340 0342 0385
 
0502 0386 0403 0595 0598
 
INOCULACION
 
0502 PATENTES
 
RESISTENCIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS
 
0502 0137
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PECIOLOS 

0033 0090 0207 0215 02,9 0449 
0469 


PELADO 

0118 0135 0141 0143 0144 0147 0171 

0252 0328 
0333 0334 0335 0340 0341
 
0342 0347 0376 0408 0602 


PERDIDAS POCCOSECIiA 

0160 0251 
029C 0384 0403 


PERICONIA HANIIHOTICOLA 

CONTROL DE ENFERHEDADES 

0240 


PERU 
0207 0358 0426 0511
 
PRODUCCION 

0423 


PH 

0011 0023 0034 0048 0118 
0122 0157 

0241 0242 0444 
04467 0549 0632 

ALMIDON DE YUCA 

0137 0141 0144 0155 0156 
0182 0321 

ANALISIS DEL SUELO
 
0014 0020 0033 
0102 0167 0227 
0453 

0454 0466 


PHAEOLUS HANIHOTI 
0497 


PHAEORAMULARIA 
CARIBAEA 

0617 


PHAEORAMULAfiT 
 MANIIIOTIO 

0632 

CONTROL DE ENFERMEDADES 

0502 0503
 
INOCULACION 


0502 


RESISTENCIA
 
0502 0503
 
SINTOMATOLOGIA 


0502 

PHENACOCCUS 
0080 0093 0096 0097 0269 0277 0279 

0281 0370 0415 
0478 0479 
0515 0516 

0519 0617 0622 


PHENACOCCU 
 H68ENI 

0507 0515 0516 0544 


P ENA-' ! :-,-
0086 0088 
0095 0100 0271 0272 0278 

0279 0280 0281 0379 0507 0515 
0519 

0520 0521 0524 0525 0526 0527 
0528 


CONTROL DE INSECTOS
 
INSECTICIDAS
 

0217 0632
 
RESISTENCIA
 
0085 0089 0288 0544
 

PIIOHA
 

0507 
CONTROL DE ENFERHEDADES
 
0502 0503
 

INOCULACION
 
0502
 
RESISTENCIA
 
0502 0503 0617
 
USINTOMATOLOGIA
 

0502 

PfiYLLQPIIAGA
 
0479
 

PH YL LOST ICTA
 
RESISTENCIA
 
0617
 
SINTOHATOLOCIA
 
0071
 

PIIYTOP4TlIU RA
 
0084 0237 0370 0622 0632
 

PHYTOPIITFIORA DRECIISLERI
 
CONTROL DE ENFERMEDADES
 

0502
 
INOCULACION
 

0502
 

RESISTENCIA
 
0502
 
SINIOMATOLOGIA
 
0502
 

PNYTOSEIULUS HACROPILIS
 
0533
 

PIGHENTOS DE LA PLANTA
 
0651 

PODA 
0050 0167 0241 0254 0359 0362 0364
 
0370 0443 0483 0651
 
DETERIORACION
 
0057
 

POLEN
 
0004 0105 0110 
0206 0546 0567 0568
 

0569 

POLINIZACION
 
0102 0105 0108 
0110 0206 0285 0364
 
0546 0566 0569
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POLIPLOIDIA 

05146 


POnCINOS 

0121 0123 0127 0176 0184 0304 0314 

0357 0358 0584 0585 

COPIID0 

0581 ?0330 

ENOORDE 

0130 0306 0315 

OJAS 


0310 

RAICFS 

0122 0128 0131 0132 0310 0587 


POTASTO 

0007 0014 0018 0019 0020 0021 0023 

0025 0026 0028 0033 0036 0042 0043 

0049 0050 0068 0107 0174 0183 0196 

0197 0198 0199 0202 0203 0204 0226 

0229 0230 0233 0235 0239 0241 0243 

0246 0247 0289 0294 0298 0327 0360 

0364 0370 0382 0397 0401 0419 0421 

0422 0434 0449 0453 0454 0458 0462 

0464 0466 0471 0477 0490 0623 0632 

0640 0646 


PRACTICAS DE CONSERVACION DEL SUELO 

0024 0026 0242 0420 0467 0475 0648 


PRlECIOS 

0022 0098 0142 0143 0147 0162 0163 

0165 0166 0176 0177 0181 0182 0185 

0187 0189 0191 0192 0194 0198 0203 

0297 0333 0337 0338 0347 0353 0356 

0357 0374 0376 0377 0381 0383 0384 

0390 0392 0393 0394 0398 0401 0404 

0407 0410 0413 0414 0415 3417 0618 

0619 0620 0621 0622 0625 3626 0628 

0632 0635 0640 0642 0644 0645 0650 


PRENSADO 

0117 0118 0147 0165 0333 0335 0341 

0347 0618 


PREPARACION DEL TERRENO 

0024 0034 0078 0172 0180 0183 0241
 
0245 0360 0376 0391 0464 0643 0646 

MECANIZACION 

0237 0243 0382 

PRODUCTIVIDAD DE LA RAZ
 
0023 0043 0167 0174 0182 0199 0200 

0204 0235 0243 0294 0362 0382 0397 

0462 0463 0632
 

PROCESAHIENTO 

0030 0114 0124 0136 0142 0145 0146 

0146 0148 0156 0166 0178 0183 0193 

0253 0318 0320 0326 0331 0331 0337 

0338 0344 0352 0353 0364 0366 0368 


151

0372 0373 0380 0385 0386 0393 0394 
0395 0398 0402 0407 0413 0414 0415 
04 16 0418-0426 U54870590 0592 0594
0595 059L 0599 0604 0616 0621 0624 
0634.0635 0636 0643 0644 0646 0653
 
CRIADO"
 
0118 0141 0143 0144 0147 0165 0171
 

0334 0335 0340 0341 0347 0376
 
0601 0618
EBULLCION
 

0328 0340
 
FERMENTACION
 
0118 0122 0141 0143 0144 0157 0171
 
0174 0328 0333 0335 0341 0342 0345
 
0376 0403 0602 0606 0607 0608
 
OELATINIZACION
 
0138 0151 0323 0324 0330 0333 0342
 
0591
 
LAVADO
 
0118 0122 0135 0141 0143 0144 0147
 
0165 0171 0252 0328 0330 0334 0335
 
0341 0347 0376 0601 0602 0618
 
HACERADO
 
0251 0328 0340 0379 0389 0574
 
HOLIENDA
 
0117 0135 0144 0165 0330,0333 0333
 
PELADO
 
0118 0135 0141 0143 0144 0147 0171
 
0252 0328 0333 0334 0335 0340 0341
 
0342 0347 0376 0602
 
PRENSADO
 
0117 0118 0147 0165 0333 0335 0341
 
0347 0618
 
RALLADO
 
0118 0141 0143 0144 0147 0165 0171
 
0328 0330 0333 0335 0336 0347 0376
 
0379 0601 0602 0618
 
SECAHIENTO
 
0031 0117 0118 0119 0131 0132 0135
 
0137 0141 0143 0144 0147 0149 0152
 
0153 0165 0171 0184 0251 025210317
 
0330 0334 0335 0340 0341 0342 0347
 
0376 0379 0409 0574 0576 0587 0601
 
0602 0614 0617 0618 0629 0641 0642
 
SEDIHENTACION
 
0143 0144 0165 0171 0330 0376 0601
 

PROCESOS FISIOLOOICOS DE LA PLANTA
 
0007 0211 0212 0214 0216 0232 0427
 
0428 0454 0460
 

PRODUCCION DE BIOMASA
 
0045 0050 0159
 

PRODUCTIVIDAD DE ALMIDON
 
0295
 
COSECHA
 
0104
 
CULTIVARES
 
0045 0104 0229
 



FERTILIZANTES 

0230
 

REGITRO E-TIMPOALMIDON
0230 -

REQUIRIHIENTOS CLIMATICOS 

0199 


PRODUCTIVIDAD DE ENEROIA 

0047 0423 0488 


PRODUCTIVIDAD DE LA RAIZ 

0018 0020 0022 0023 0026 0036 0037 

0041 0042 0043 0044 0045 009 0050 

0060 0072 0073 0083 0098 0102 0103 

0104 0107 0109 0147 0167 0174 0182 

0197 0198 0199 0200 0201 0202 0204 

0213 0214 0215 0227 0228 0229 0230 

0232 0233 0235 0238 0242 0243 0247 

0248 0249 0250 0284 0285 0286 0287 

0289 0291 0293 0294 0295 0296 0298 

0359 0362 0370 0378 0382 0389 0397 

0101 0106 0419 0420 0436 0442 0443 

0455 0456 0457 0458 0459 0462 0463 

0466 0468 0470 0C'4 0477 0482 0485 

0487 0488 0189 049b 0536 0547 0548 

0550 0551 0553 0554 0556 0558 0563 

0564 0583 0616 0622 0623 0627 0630 

0632 0640 0648 0649 0650 0651 


PRODUCTOS ALIHENTICIOS 

0115 0117 0118 0135 0137 0138 0140 

0143 0144 0171 0174 0185 0193 0221 

0243 0251 0252 0302 0318 0322 0325 

0326 0328 0333 0334 0335 0336 0341 

0312 0353 0358 0368 0376 0379 0380 

0381 0384 0385 0386 0393 0394 0403 

0407 0414 0416 0571 0573 0593 0595 

0598 0599 0602 0605 0634 0643 0644 

0647 


PRODUCTOS OK LA PANIFICACION
 

0376
 
MARINA DE 7RIO0 

0117 0135 0334 0358 0570 0571 

MARINA DE YUCA 

0117 0135 0185 0?58 0570 0571 

MARINAS COHPUESTAS
 
0117 0135 0185 033 0358 0416 0570 

0571 


PRODUCTOS DE YUCA 

0119 0166 0182 0632 

PdODUCTOS FRESCOS 

0122 0165 0181 0185 0310 0314 0377 

0381 


HOJAS DE YUCA (VERDURA) 

0320 0353 0619 0622 

RAICES DE YUCA (LEOUHORE) 

0376 0615 0619 0645 
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PRODUCTOS PROCESADOS
 

DE YUCA

0003 0136 0137 0138 0139 0140 0141
 
0142 0143 0144 0145 0150 0151 0154
 
0176 0181 0183 0189 0192 0193 0222
 
0376 0379 0380 0381 0383 0385 0390
 
CASARIPO
 
0033
 
CAZABE
 
0145 0147 0172 0300 0347 0353 0365
 
0594 0618
 
COHPHIMIDUS
 
0116 0161 0163 0171 0189 0252 0308
 
0330 0383 0385 0404 0407 0408 0409
 
FOOFOO
 
0251 0310 034Z 0385 0386 0595
 
OAPLEK
 
0203 0374 0383 0408 0620 0635 0640
 
0645 0646
 
OARI
 
0171 0193 0243 0251 0318 0326 0336
 
0342 0368 0379 0380 0385 0386 0394
 
HARINA DE YUCA
 
0111 0113 0114 0117 0130 0135 0145
 
0147 0151 0158 0163 0165 0172 0176
 
0326 0331 0337 0338 0342 0347 0358
 
MARINA INTEORAL DE YUCA
 
0129 0157 0163 0165 0173 0185 0243
 
0251 0252 0301 0305 0306 0310 0312
 
0358 0361 0385 0386 0403 0561 0582
 
PAN DE YUCA
 
0145 0147 0172 0347 0594 0618
 
TAPIOCAS
 
0164 0171 0176 0183 0318 0330 0365
 
0368 0379 0380 0394 0398 0407 0410
 
TROZOS DE YUCA
 
0031 0116 0123 0127 0135 0148 0153
 
0163 0165 0171 0174 0183 0185 0189
 
0320 0330 0337 0353 0358 0364 0365
 
0615 0617 0629 0635 0641 0642 0647
 

PRODUCTOS FERMENTADOS
 
0150 0158 0174 0178 0183 0252 0292
 
0318 0345 0346 0353 0385 0404 0416
 
0548 0606 0608 0609 0616 0647
 

PROORAHAS DE YUCA
 
0089 0203 0288 0350 0395 0118 0472
 
0483 0484 0486 0524 0543 0552 0610
 
0613 0636 0641
 
FITOHEJORAHIENTO
 
0107 0174 0289 0290 0359 0373 0616
 
OERHOPLASHA
 
0107 0174 0290 0616
 
NUTRICION ANIHAL
 
0107 0116 0170 0358
 
NUTRICION IIUHANA
 
0396
 



PROPAGACION 
 BIOQOUIMICA
 
0030 0031 0106 0167 0237 0426 0436 0056 0174 0224
 
0465 0468 0469 0471 0472 0474 0480 COMERCIO
 
0481 0482 0483 0484 0486 0557 0617 0116 0165 0185
 
0633 
 CONTENIDO DE ALHIDON
 

0052 0053 0103 0254 0462 0477 0494
 
PROPIEDADES FISICAS DEL SUELO 
 0496
 

0007 0014 0017 0018 0019 0020 0023 CONTENJDO DE AZUOCARES
 
0024 0026 0028 0029 0033 0034 0036 0494 0496
 
0045 0048 0049 0078 0102 0167 0182 CONTENIDO DE ORASA
 
0196 0220 0227 0235 0237 0239 0241 0122 0126 0310 0603
 
0287 0297 0355 0382 0452 0453 0454 CONTENIDO DE 4ICN
 
0457 0462 0463 0529 0611 0646 0015 0131 0132 0217 0221 0310 0587
 

0603 0651
 
PHOTEINIS 
 CRECIMIENTO
 
ANALISIS 
 0007 0019 0174 0206 0209 0370 0429
 
0131 
 DETEIORACION
 
VALOR OIETETICO 
 0052 0053 0054 0055 0057 0116 0146
 
0314 
 0174 0494 0496 0617 0626
 

EM PAQUE
 
PSEUDOCOCCUS 0ANDIO 
 0165 
0531 
 ENSILAJE
 

0310 0603
 
PSEUDOMONAS 
 FISIOLOGIA DE LA PLANTA
 

0174 
 0007 0019 0033 0056 0101 0174 0206 
CONTROL DE ENFERHEDADES 0209 0370 0429 0441 0443 0548 0616 
0499 MATERIA SECA
 
RESISTENCIA 
 0033 0043 0103 0107 0126 0215 0254
 
0297 
 0429 0431 0441 0443 01462 0477 0494 
SIITOMATOLOGIA 0496 0542 0651
 
0071 0499 
 PRODUCCION
 

0055 0165 0380 0384 01408 0574
 
PUERTO RICO 
 SECAMIENTO
 

0284 
 0131 0132 0165 0185 0408 0574 0587
 
0603 0617
 

RADIACION SOLAR 
 VALOR DIETETICO
 
0623 
 0126 0574
 

VALOR VUTRITIVO
 
RAICES 
 0122 
ALMACENAMIENTO
 
0051 0054 0055 0057 0112 0116 0146 RAICES DE YUCA (LEGUMBRE)
 
0165 0167 0174 0183 0185 
0249 0310 0615 0645
 
0370 0370 0380 0384 0408 0408 0548 COHPOLICION
 
0550 0616 0617 0626 
 0376 0619
 
ANALISIS 
0001 0015 0016 0051 00r6 0057 0112 RAICES SECAS 
0131 0132 0221 0224 0430 01493 0502 0031 2123 0127 0134 0135 0148 0149 
0550 0617 0153 0165 0174 0183 0185 0189 0203
 
ANATOXIA LE LA ULANTA 0243 0252 
0292 0301 0308 0317 0320
 
0001 C007 0015 001f 0019 0033 0043 0330 
0337 0358 0371 0373 0374 0379
 
0051 0052 0053 005'1 0055 0056 0057 0380 0381 
03814 0389 0401 0403 0581
 
0077 004 01 0102 0103 0107 0112 
 0588 0617 0619 0640 0641 0642 
0116 0122 0126 0128 0131 0132 0134 DI'T 1buC IuN 
0146 0165 0167 0174 0183 0185 020( 0192 0353 0408 0409 06114 0620 06145 
0207 0209 0215 0217 0221 0224 02119 0646 
075 4 0203 0310 0326 0327 0329 0370 MERCADEO 
0380 0304 0400 0429 0430 0431 0441 0116 0163 0171 0192 0193 0365 0383
 
0442 
01443 04149 0462 0077 0491 0493 0385 0390 0404 0407 0410 0414 0417
 
0496 0502 0531 0542 0545 0548 0550 
 0612 0614 0615 0620 0629 0635 0645
 
0574 0587 0603 0616 0617 0626 0651 0646 0647
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- .ALLADOREQUERIHIENTOS NUTRICIONALES118. 014.10143,0144-0147 _.
165 0171- " 0007r0014r0017-0618 0019 0020 0021
0328 0330 0333 0335,'0336 0347 0376
0379 0601 0602 0618 0025 0026 0028 0033 0035 
0042 00430044 0048 0049-0050 0107 0167 0172
 
RAHIFICACION 0174 0183 0195 0196 0197 0198 0199
 

0043 0101 
 0200 0202 0203 0204 0229 0230 0233
0207 0213 0214 0227 0249 
 0235 0237,0239 0243 0245 0246
0293 0433 0455 0556 0289

0294 0297 0298 0329 0353 0359 0360
 

REINO UNIDO 0362 0363 0364 
0370 0378,0384 0391
0397 0401 0406 0421
0010 0056 0422 0423 0434
0253 0262 0266 0311 0513 
 0452 0453 0454
0572 0586 0456 0458 0460 0461

0462 0464 0465 0467 0471 
0477 0490
 

REPRODUCCION DE LA PLANTA 0548 0556 0611 0616 0617 0621 0623
0632 0640 0643 0646
0102 0108 
0110 0206 0285 0546 0566
0569 

RESIDUOS
 

REPUBLICA DE AFRICA CENTRAL 
 0136 0156 0353 0401 0601

0389 


RESISTENCIA
0051 0543 0550
 
REPUBLICA DOHINICANA
0024 
0027 0048 0517 0518 ACAROS PERJUDICIALES
0085 0089 0288 0297 0562 0617
ASPECTOS SOCIOECONOHICOS 
 ENFERMEDADES Y PAT000NOS
 

ERCADEO 0003 0026 0256 0260 0285 0288 0289
 
0169 


0296 0486 0500 0502 0503 0551
0172 0553

0559 0562 0617 0636
 

0172 0475 0610 
 INSECTOS PERJUDICIALES
0085 0089 0090 0103 0288 0289 0516
 
0544 0617
 

REPUBLICA FEDERAL ALEHANA 
 RESPIRACION DE LA PLANTA
0121 0154 0596 
 0211
 

REQUERIMIENTOS CLIMATICOS 
 RHIZOBIUM
0009 0013 0015 0033 0034 
0035 0038 

0058 0059 0069 0078 0081 

0451
 
0087 0088
0116 0152 0152 0153 
0157 0183 0220 
 RNIZOPUS STOLONIFER
0236 0239 0271 
0290 0353 0355 0361 
 0211 0212 0214 0216 0232
0438 0439 0467 0469 0508 0527 
0529
 

0540 0549 0565 0632 0643 0644
CRECIMIENTO 

81800
0007 0019 0216 0237 0429 0445 
 0021 0034 0036 0107 0174 0211
PRODUCTIVIDAD 0232
 

0246 0294 0353 0410
0007 0020 0023 0036 0043 0048 0049
0060 0102 0167 0182 0196 0199 0203 
 ROSELLINIA
0214 0232 0237 0243 0382 0459 0462 
 0167 0237 0370 0479
0547 0556 0620 0623 0627 
 CONTROL DE ENFERHEDADES
 
0502
 

REQUERIHIENTOS DEL SUELO INOCULACION

0502
0019 0042 0174 
0181 0183 0241 0242 
 RESISTENCIA
0327 0453 0455 0464 0467 0549 0556 0502
 

REQUFRIMIENTOS HIDRICOS SINTOHATOLOOIA
(PLANTA)

0007 0167 0212 0242 0427 0428 0434 

0502
 

0463 0527 0549 0623 
 RUANDA
 
0446 0467 0480 0503 0532 0558 0633


REQUERIMIENTOS HIDRICOS 0648 0649
(PROCESOS) 
 PRODUCCION
0144 0333 0353 0372 0376 0601 
 0482 0574 0627
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SAISSETIA NIORA 

0183 0237 0507 

CONTROL -DE INSECTOS
 

CONTROL BIOLOOICO 

0276 


INSECTICIDAS
 
0479 


SAIINIDAD 

0174 0434 0454 0548 0616 


SCLEROTIUM ROLFSII 

0237 0364 0370 0479 

CONYROL DE ENFERHEDADES 

0240 0502 

INOCULACION 

0502 

RESISTENCIA 

0502 

SINTOHATOLOGIA 

0502 


SECAHIENTO 

0119 0131 0132 0184 0219 0335 0340 

0341 0574 0576 0577 0587 0603 

ALMIDON DE YUCA 

0137 0141 0143'0144 0165 0171 0252 

0330 0376 0379 0601 0615 

COHPRIHIDOS 

0171 0252 0330 0408 0409 

CONTENIDO DE AGUA 

0118 0152 0153 0334 0409
 
HARINA DE YUCA 

0117 0135 0147 0165 0185 0251 0342 

0347 0379 0618 

HAQUINARIA INDUSTRIAL 

0144 0165 0602 

TAPIOCAS 

0171 0330 0379 

TROZOS DE YUCA
 
0031 0135 0149 0153 0165 0171 0185 

0252 0317 0330 0379 0408 0409 0614 

0615 0617 0629 0641 0642 


SECAMIENTO AL SOL 

0119 0127 0131 0132 0141 0144 0149
 
0152 0152 0153 0219 0252 0334 0395 

0408 0409 0576 0577 0587 0614 0615 

0629 0641 0642 


SEDIHENTACION 

0143 0144 0165 0171 0330 0376 0601 


SEHILLA 

0009 0102 0108 0206 0209 0290 0480 

0507 0550 0558 

COMPOSICION 

0285 0557 

OERHINACION 

0105 0285 0566 
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SENEGAL
 
0076.
 

SHADING
 
0556 0651 .-


SIEHBRA
 
0014 0030 0033 0046 0048 0239 0244
 
0260 0360 0475 0549 0646
 
COSTOS
 
0022 0107 0172 0175 0181 0182 0183
 
0195 0203 0237 0289 0362 0364 0370
 
0376 0462 0632
 
ESPACIAHIENTO
 
0007 0023 0026 0032 0034 0035 0041
 
0050 0102 0107 0167 0174 0175 0181
 
0182 0183 0196 0200 0204 0234 0241
 
0242 0245 0246'0249 0289 0298 0364
 
0370 0371 0376 0382 0422 0423 0462
 
0463 0465 0477 0632 0648 0651
 
HANO DE OBRA
 
0175 0181 0203 0391
 
NECANIZACION
 
0031 0179 0184 0237 0243 0382
 
PRODUCTIVIDAD DE LA RAIZ
 
0022 0023 0026 0036 0037 0041 0042
 
0043 0044 0045 0049 00500083 0102
 
0107 0167 0174 0182 0199 0200 0201
 
0204 0214 0235 0242 0243 0249 0289
 
0294 0298 0362'0370 0382 0462 0463
 
0477 0489 0632 0648 0650 0651
 

SILBA PENDULA
 
0167 0237 0523
 
CONTROL DE INSECTOS
 

CONTROL BIOLOOICO
 
0276 0370
 
INSECTICIDAS
 
0370 0632
 

SINTOMATOLOOIA
 
ENPERHEDADES Y PATOGENOS
 
0058 0059 0060 0061 0067 0068 0071
 
0073 0263 0499 0500 0502 0508 0510
 
0512
 

SISTEHAS DE CULTIVO
 
0025 0028 0032 0058 0059 0180 0353
 
0373 0381 0382 0383 0406 0420 0555
 
0620 0643 0644
 
BAREECO
 
0022 0034 0181 0198 0376
 
CULTIVOS DE ROTACION
 
0026 0167 0200 0235 0338 0362 0365
 
0370 0384 0424 0463 0623
 
CULTIVOS INTERCALADOS
 
0021 0022 0023 0027 0044 0075 0167
 
0172 0174 0175 0181 0182 0195 0196
 
0197 0198 0199 0201 0202 0203 0204
 
0235 0239 0241 0242 0245 0246 0267
 

* * . .. * 



0289 0292 0294 0298 0359 
0360 0365 

0371 0374 
0376 0377 0378 0384 0401
0419 0421 
0422 0423 
0475 0501 0548

0549 0556 0610 0613 0616 
0622 0623
0627 0633 0640 
0648 0649 0650 0651 

CULTIVOS MIGRATORIOS
 

0176 


SODIO 

0306 0307 0309 0311 0390 0449 


SOYA 

0423 0623 0648 0649 0650 


SPACEL0MA 
 5ANI5OTICOLA 

0237 0370 0555 


CONTROL0502 DE ENFERMEDADESINOCULACION 

05OL 

RESI TECIA 


0260 0289 0296 0502 0617 

SINTOMATOLOGIA
 
0071 0502 


SRI LANKA 


0377
PRODUCCION 


SUDAFRICA 

0430 

MERCADEO 


0611 

0654
SUECIA 


SURINAM 

ION IN~lLAS'ECTOS
0080 0096 0281 


SUSTANCIAS REGULADORAS DEL 
CRECIMIENTO 

0009 0174 
0430 0432 0435 
0437 0438 

0442 0502 0548 
0616 


TAILANDIA 

0231 0308 

COHERCIO 

0163 
0367 0385 '404 0414 0417 
0647
GERHOPLASMA
0235 


MERCADEO 

0163 0194 
0385 0404 
0414 0417 0631 

0647 

PR000CCION 
0163 0385 
0404 0408 0414 0417 0625 


7AIWAN 


0071 0298 

ASPECTOS ZOCIOECONOMICOS 
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COMERCIO
 
0176
 
HERCADEO
 
0176
 
PRODUCCION
 

0371 0608
 

0036
TALLOS 0041 0043 
0196 0207 
0215 

0293 0473 0512 0542
 
0015
ANALISIS
0226
 

CONTENIDO DE 
HCN
 
0015 0217 0219 0651
DESARROLL¢ DE 
LA PLANTA
 
0007 0033 
0206 0209 0247 0248 0443
 

TANAO DE PARTICULAS
 
0153
 
ALMIDON DE YUCA
 

0003 0140 0144 
0323 0324 0591
 

TANZANIA
 
COMERCIO
 
0191
 

HERCADEO
 
0191
 
PRODUCCION
 

0191 0337
 

TAPIOCA PERLADA
 
0410
 
0410
 

TAPIOCAS
 
0164
 
ALMACENAMIENTO
 

0183 0330 0380 0407 0410
 
LEGALES
 

0176 

COHERCIO
0171 
0176 0365 0398
 
CONSUMO
 
0365
 

INDUSTRIALIZACION
 
0171 0176 0318 0379 0407
 
HAQUINARIA INDUSTRIAL
03 18
 

PROCESAMIE1TO
 
0171 
0183 0318 0330 0368 0379 0380
 

0394 0398 04C7 0595
 
SECAMIENTO

0171 0330 
0379
 
OSOS
 
0171 0183 0318 0330 0365 0368 0379
0380 0394 0407 0410 0595
 

VALOR NUTRITIVO
 

0171
 

TAXONOMIA
 
0206 0207 0237 0259
 

0249 

0176 



TECNOLOGIA 

0172 0173 0176 0185 0290 0326 0331 

0350 0395 0396 0399 0416 0614 0626
 
EVALUACION DE TECNOLOG:A 

0143 0168 0171 0378 

PAQUETE TECNOLOGICO 

0055 0143 0181 0292 0294 0378 0384 

0397 


TECNOLOGIA POSCOSECHA 

0496 


TEJIDOS VEGETALES 

0002 0013 0066 0217 0433 0454 0477 

CULTIVO D TEJIDOS
 
0008 0174 0290 0438 0440 0445 0481 

0508 0511 0565 

MORFOGENESIS
 
0445 


TEHPERATURA 

0007 0009 0013 0020 0029 0033 0034 

0036 0038 0048 0049 0060 0069 0078 

0081 0087 0088 0102 0152 0152 0153 

0157 0167 0182 0183 0216 0220 0232 

0271 0353 0355 0382 0438 0439 0445 

0459 0462 0467 0469 0508 0527 0540
 
0547 0549 0565 0569 0623 


TERNEROS
 
0313 


TETRANYCHUS 

0465 0544
 

TEIRANYCHUS CINNAEARINUS 

0098 0174 0379 0507 0535 0616
 
CONTROL DE INSECTOS 

0246 

TETRANYCHUS LAMRI 

0533 0534 


TETRANYCIUS MARIANAE
 
0533 0534 


TETRANYCHUS NEOCALEDONICUS 

0098 05314 

CONTROL DE INSECTOS
 
02146 


TETHANYCHUS URTICAE 

0007 0167 0203 0237 0374 0384 0401 

0534 0640 0646 

CONTROL DE INSECTOS 


CONTROL DIOLOGICO 

0370 

INSECTICIDAS 

0370 0632 


TEXTILES
 
0143 0144 0414 0647
 

THRIPS
 
0007 0167 0174 0497 0507 0537 0548
 
0616
 
CONTROL DE INSECTOS
 

CONTROL BIOLOGICO
 
0079 0276 0370
 
INSECTICIDAS
 
0079 0289 0370 0479 0536 0632
 

RESISTENCIA
 
0289 0544
 

TIOCIANATOS
 
0132 0575 0576 0577 0578 0579 0654
 

TOGO
 
0076 0095
 
COHERCIO
 
0385
 
HERCADEO
 
0385 0394
 
PRODUCCION
 
0385 0394
 

TONGA
 
0447
 

TOXICIDAD
 
0077 0116 0119 0120 0167 0171 0174
 

0303 0310 0342 0408 0409 0589 0590
 
0594
 

TOXICOLOGIA
 
0338 0575 0576 0577 0578 0579
 

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA
 
0614 0626
 

TRANSHISION ENFERMEDADES
 
VECTORES
 
0060
 

TRANSPIRACION
 
0007 0211 0212 0216 0232 0428
 

TRINIDAD TOBAGO
 
0096
 

TROZOS DE YUCA
 
0243 0371
 
ALNACENAHIENTO
 
0116 0165 0185 0292 0301 0308 0330
 
0381 0383 0384 0385 0404 0407 0408
 
0410 0414 0417
 

INSECTOS PERJUDICIALES
 
0174 0183 0353 0380 0617
 

COMERCIO
 
0116 0163 0165 0171 0185 0193 0364
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0365 0381 0383 0385 0404 0414 0417 VALOR ENERGETICO DE LOS ALIHENTOS
 
0612 0635 0647 0012 0047 0111 0116 0123 0126 0187
 
CONSUMO 0193 0219 0312 0314 0316 0358 0387
 
0116 0163 0165 0185 0189 0252 0364 0388 0447 0573 0574 0619 0620 0621
 

036k 0381 0183 04014 0414
 
CON60NIDO 0£ ItCH VATIGA ILLUDENS
 
0135 0252 0347 0544 0632
 
COSTOS
 
0127 0153 0163 0165 0183 0185 0189 VATIGA MANIHOTAE
 
0193 C353 03614 0381 0383 0384 0339 0544 0632
 
0408 0414 0614 0615 0635 0641 0G42
 
EMPAQUF VENEZUELA
 

016t 0001 0002 0003 0004 0005 0039 0117
 
GANADO 0129 0145 0150 0151 0279 0305 0322
 

0123 0355 0410 0588 0436 0437 0440 0485 0500 0557 0652
 
INDUSTRIAI.IZACION ASPECTOS SOCIOECONOHICOS
 
0116 0165 0171 0189 0320 0353 0358 0147 0347 0618
 
0379 0389 01407 0409 COMERCIO
 
MAQUINARIA INDUSTRIAL 0186 0187
 
0165 MERCADEO
 
MERCADEO 0147 0347 0618
 
0116 0163 0171 0193 0364 0365 0383 PRODUCCION
 
0385 0404 0407 0410 0414 0417 0612 0147 0237 0347 0618
 
0614 0615 0629 0635 0647
 
PORCINOS
 
U123 0127 0358 0581 VIETNAM
 
"RECIOS 0578
 
0163 0165 o185 0189 0337 0353 0381
 
0383 0384 0404 0407 01410 01114 0417 VIRUS ASINTOMATICO DE LA YUCA
 
0635 0642 0510 0617
 
PPOCESAMIENTO
 
0031 0135 ,11480149 0153 0165 0171 VIRUS DEL MOSAICO AFRICANO DE LA YUCA
 
01711 0183 0193 0252 0317 0320 0330 0006 0167 0174 0193 0261 0262 0264
 
0337 0353 03611 0373 0379 0380 0385 0265 0266 0267 0290 0320 0359 0379
 
0389 04,03 0407 0409 0414 06114 0617 0389 0465 0484 0497 0504 0505 0506
 
0629 0635 0641 0642 0507 0513 0548 0611 0616 0622
 

PROCESOS DE DETOXIFICACION CONTROL DE ENFER:EDADES
 
0317 0058 0060 0072 0239 0246 0503 0510
 
SECAiIENTC 06-3
 
0031 0135 0149 0153 0165 0171 0185 EPIDEMIOLOGIA
 
3252 0317 0330 0379 0408 0409 0614 0268
 
0615 0617 0629 0641 0642 RESISTENCIA
 
SECAMIENTO AL SOL 0103 0288 0503 0551 0562 0617 0636
 
0127 0149 0153 0252 0408 0409 0614 "SINTOMATOLOGIA
 
0615 0629 0641 0642 0058 0060 0071 0510 0512
 

TRANSHISION ENFERMEDADES
 
0060
 

URASPIS CITRI
 
0465
 

VIRUS DEL HOSAICO CARIBEDO DE LA YUCA
 

UROMYCES HANIHOTIS 0507 0510 0617
 
0259 0370
 

VIRUS DEL MOSAICO COMUN DE LA YUCA
 
USA 0034 0167 0237 0370 0507
 

0007 0045 0137 0139 0159 0303 0449 CONTROL DE ERFERMEDADES
 
0488 0589 0590 0605 0510
 

RESISTENCIA
 
UTILIZACION DE RESIDUOS 0617
 

0126 0136 0163 0183 0342 0376 0381 SINTOMATOLOOIA
 
0410 0601 0510
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VIRUS DEL HOSAICO BE LAS NERVADURAS RESISTENCIA
 
DE LA ¥UCA 0026 0256 0285 0288 0296 0297 0486
 
0167 0507 0500 0617 0636
 
CONTROL DE ENFERHEDADES SINTOHATOLOOIA
 
0510 0058 0060 0071
 
RESISTENCIA TRANSHISION ENFERHEDADES
 

0617 0060
 
SINTOMATOLOGIA
 
0510 YODO
 

0577 0578
 
VIRUS DEL HOSAICO DE LA YUCA
 

0074 0497 YUCA AHARGA
 
0010 0015 0016 0077 0084 0119 0146
 

VIRUS ESTRIADO HARRON DE LA YUCA 0169 0172 0207 0217 0237 0261 0337
 
0497 0507 0338 0404 0407 0426 0446 0475 0574
 
CONTROL DE ENFERHEDADES 0576 0579 0580 0603 0610 0653
 
0510 CONTENIDO DE ALMIDON
 
RESISTENCIA 0002 0553
 
0003 0617 PRODUCTIVIDAD DE LA RAIZ
 
SINTOHATOLOGIA 0102 0553 0558 0627 0632 0648
 
0073 0510
 

YUCA DULCE
 
VIRUS LATENTE DE LA YUCA 0010 0015 0016 0077 0084 0146 0169
 

0497 0507 0207 0217 0237 0337 0338 0404 0407
 
CONTROL DE ENFERHEDADES 0426 0446 05714
 

0510 CONTENIDO DE ALMIDON
 
RESISTENCIA 0002
 
0617
 
SINTOMATOLOGIA PRODUCTIVIDAD DE LA RAIZ
 
0510 0102 0554 0558 0627 0632 0648
 

VISCOSIDAD ZAIRE
 
0570 0029 0071 0080 0096 0265 0470 0484
 
ALHIDON DE YUCA ASPECTOS SOCIOECCAOHICOS
 
0137 0321 0323 0324 0325 0354
 

HERCADEO
 
VITAHINA A 0622
 

0115 0349
 
ZIMBABWE
 

0522
 
XANTHOMONAS CAMPESTRIS PV. CASSAVAE 

0063 0497 0498 ZINC 
CONTROL DE ENFERMEDADES 0012 0017 0018 0020 0048 0183 0235 
0058 0059 0060 0499 0503 0633 0237 0240 0246 0255 0256 0257 0285 
RESISTENCIA 0288 0296 0297 0364 0370 0374 0379 
0503 0384 0401 0449 0454 
SINTOMATOLOGIA
 
0058 0059 0060 0499 ZONOCERUS VARIEGATUS
 
TRANSHISION ENFER11EDADES 0273 0380
 
0060 RESISTENCIA
 

0085
 

XANTHOMONAS CAMPESTRIS PV. MANIHOTIS
 
0062 0064 0065 0066 0167 0183 0203
 
0235 0237 0255 0257 0364 0370 0374
 
0379 0384 0401 0498 0507 0555 0632
 
0640 0646
 
CONTROL DE ENFERMEDADES
 

0058 0060 0240
 
INOCULACION
 
0026 0061
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Reinhardt Howeler, PhD, Suelos/Nutrici6n de Plantas
 
Carlos Alberto Ibafez, PhD, Economia (Cientifico
 
Postdoctoral, con sede en Brasilia, Brasil)
 

Kazuo Kawano, PhD, Fitomejoramiento (con sede en
 
Bangkok, Tailandia)
 

J. Carlos Lozano, PhD, Fitopatologia
 
John K. Lynam, PhD, Economia
 
Ra6l Moreno, PhD, Agronomia
 
Bar.!' L. Nolt, PhD, Virologla (Cientifico Visitantej
 
Carlos Alberto Prez, PhD, Economia (Cientifico
 

Posdoctoral, con sede en M6xico, M~xico)
 
Steven Romanoff, PhD, Economia (Senior Research
 

Fellow, con sede en Quito, Ecuador)
 
Roberto Ricardo Saez, PhD, Economa (Cientifico
 

Postdoctoral, con sede en M6xico, M~xieo)
 
Luis Roberto Sanint, PhD, Economia (Cientifico
 

Postdoctoral)
 


