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COMPENDIO 

Ante la relativa presión sobre la tierra. en Jos alrededores de Mi tú (Yaupés, Colombia), la agricultura itinerante no se practica 
con rotaciones que permitan la regeneración de la sel va. como tampoco se hace una adecuada selección del terreno, factores 
que favorecen el desarrollo de plagas y enfennedades en la yuca. dentro de las cuales las más importantes son las pudriciones 
radicales. causadas por varias especies de Phyrophrhora. El presente trabajo tuvo como objetivo evaluar la adaptación de 
v~riedades de yuca con resistencia a Phytophrhora spp. a condiciones de Mitú. mediante investigación participativa. Por 
medio de encuestas y reuniones con las comunidades. se hizo un diagnóstico del m<lnejo del cultivo y su relación con la 
incidencia de pudriciones. Con base en el diagnóstico. se ofreció a los indígenas evaluar variedades con tolemncia a pudriciones 
y se planearon act ividades con pnrticipación de las comunidades. Con los indígenas se escogieron cuatro chagras en diferentes 
comunidades, donde se evaluaron diez variedades de CIAT y nueve nativas. M ediante evaluaciones abiertas. las ind ígenas 
definieron po~ibles criterios de selección en la etapa vegetati va, relacionados con vigor. sanidad, altura de la planta, tallos por 
planta y precocidad. Los principios miís utilizados en la cosecha fueron rendimiento. contenido de almidón y producción de 
e tacas para siembra. Los criterios idemificados pem1itieron elaborar un libro de campo para futuras evaluaciones de variedades 
en la zona. Las indígenas seleccionaron la variedad de CIAT CM 2772 -3 (dulce y de pulpa amarilla), por encima de las 
variedades nativas. La divulgación de resullados se llevó a cabo con la participación de las indígenas, a través de reuniooes 
con instituciones departamentales y Organizaciones no Gubemamentales y con las comunidades. corno también mediante 
dos días de campo y dos folletos pictográficos. 

Palabrns claves: Amazonia. indígenas. investigación parliu}wtiva. variedades, yuca. 

Evaluation of the adaptation of cassava varietíes resistfmt to Phytophthora sp.~ 
applying participatory research in indigenous communities 

of Mi tú (Vaupés~ Colombia) 

ABST RACT 

Because oj ltmd pressure around Mitú rDepanmelll of Vaupés. southeastem Colombia). shifting culrimrion is no longer 
pracriced with rotarioll. which had p(~murted foresr regener(l(íon, nor is land adequotely selected. These facrors haw favored 
rhe developmenr oj cassava pesrs and diseases. omonp,sr wllich the mosr importanr are roor rors. ca u sed by severa/ Phyrophrltora 
species. The ohjecrive oj rhís work was to evalume the adapraiÍon o{ cassm·o varieties wirh resisrance ro Phyrophthora spp. 
ro wndiliorrs in MittÍ, opplying parricipalory researc-h. Tltrou¡:h surveys and mcetings with !he comnwnities rltere. a crop 
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nt(tnaxement diognostíc was 111(({/e and rela1ed ro ro01-ro1 incidence. Based on the diognostic. indigenes were nsked 10 
eva/uate varieties J.vith rollolerance. mtd auivities were planned with the parlicípmion of lite comnumities. Wirh indig('Jles' 
he/p. {our dwxms (jarming plors) were choscn i11 dffferent communiTies. where JO CIAT varieties and nine locallandmces 
were eva/uated. Usin:< open evafuorions. rhe indige11es defined possible selee~ion criterio {or tite vegetative stage related 
to vigor. plan! llealth. p/a/1( lleight, s1ems per plant. all(/ earliness. The cri1eria mos1 u sed al hatTest were yíe/d. swrch 
come111. ond production of culfings for planting. Tite identijled crileria allowed 1he elahormion of a field boo/..: for futurc• 
l'arieTy ewtluoliOIIS in the zone. The indigenes preferred the CIAT variety CM 2772-3 (sweet, witlt ye/low pu/p) 10 !he 
locallandroces. Results were diffu~·ed, wit/1 local participotion. 1hrou_r:fl mee1i11gs H:ith departmenral itiSiilliiÍOII!>, 
nongo,·ernnu!tllaf org(mizations. rmd comnwni1ies: and 1hrougl! rwo field days and 1wo ilfustraled hondbooks 
Keywords: Amazon, indigenes. panic:ipatory reseorch. ca.uava. \YII'ielies. 

Introducci6n 

En el departamento del Vaupés (Colombia) el cultivo de 
yuca brava, Manihot esculento Crantz (con alto 
contenido de ácido cianhídrico), ocupa el 70% del área 
cultivada y es parte básica de la dieta alimentaria de los 
indígenas de la región y fuente de ingresos mediante la 
comercialización de productos derivados como el casabe 
y la farii'la (Guevara, 1990). De la yuca también extraen 
bebidas como la manicuera (extracto líquido cocido), el 
chivé (chicha) y elmingao (agua con almidón). (Wilson, 
1997). 

Según datos del Ministerio de Agricultura (in formación 
personal). en 1996 en el departamento del Yaupés se 
sembraron 3.375 ha de yuca. con una producción de43.770 
t y un rendimiento de 13 t/ha. 

Las comunidades indígenas de la Amazonia, 
tradicionalmente han desarrollado la agricultura itinerante, 
cortando y quemando élreas ais ladas de selva de 0.5 a 
1.5 ha, denominadas chagrns. sembrando diversidad de 
pl antas, con dominancia de yuca brava. Después de 
producir durante dos a 1res ciclos de cultivo, permiten la 
regeneración de la selva, dejando en descanso el terreno 
por varios años. En estas culturas. la mujer es quien se 
encarga de la producción agrícola (Oufour, 1986; Wilson, 
1997). 

Ante la relativa presión sobre la tierra, en parte debido <-~1 
trazado de 50 km de la única carretera en el departamento 
del Yaupés. al lado de la cual tienen asiento nueve 
comunidades indígenas, la agricultura itinerante no se 
pr<~ctica con barbechos prolongados que permitan la 
regeneración de la selva. ni se hace adecuada selección 
del terreno. favoreciendo el desarrollo de plagas y 
enfermedades, dentro de las cuales las que más impacto 
es1án generando son las pudriciones radicales, causadas 
por va rias especies de Phy1ophthora. 
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En los últimos aiios el rendimiento de la yuca en las 
comunidades indígenas cercanas a Mi1ú ha sido afectado 
por diferentes enfermedades. Una de las más imponantes 
es la pudrición de raíces ocasionada por el hongo 
Phytophlhom spp .. ya que puede causar pérdidas hasta 
del 80 %de la producción 1o1al (Booth y Lozano, 1975 ). 
Este patógeno cau~a maceración y desintegrac ión de 
los tejidos de las raíces. 

El desarrollo del hongo se ve favorecido por el uso de 
prácticas agronómicas y fungicidas no adecuados. 
transporte de ma1erial afectado a zonas libres del 

patógeno, y por la siembra en suelos comp<lCtoS o muy 
arcillosos (Taka1su y Fukuda. 1990). 

El mejoramiemo de la resistencia a Phy~ophthoro spp. 
debe tener en cuenta la gran v~riación del pmógeno, del 
cual se han reportado siete especies atacando yuca. 
T~rnbién se presenta variación dentro de especie y demro 
de localidad (Aivarez et al.. 1997a y 1997b; Sánchez. 
1998). 

Varios autores han reportado resistencia varietal a 

Phytopllthoro spp. Trabajos recienl<:s realizados por 
S<ínchez ( 1998) y Barragán y Alvarez (1998) han pennilido 
identificar variación en el germoplasma de yuca. por su 

reacción al hongo. e identi ficar fuentes de resistencia. 

lnvolucrM a los productores como pa11icipantes activo!' 

en la evaluación de innovaciones t ecnológic:~s puede tener 
grandes ventajas para la generación de tecnología por 
los programas de investigación agrícola. Las evaluaciones 

con produc tores proporcionan a Jos invest igadores 
comprensión directa de las prioridades de los productores, 
y sobre los criterios de éstos en la selección de tecnología 

(Ashby, 1991). 



Los objetivos planteados en el presente trabajo fueron: 

1) Realizar un diagnóstico de las prácticas de manejo del 
cultivo, relacionados con la incidencia de pudriciones 
radicales de la yuca en el municipio de Mi tú (Vaupés). 

2) Evaluar, mediante investigación participatíva, la 
adaptación de variedades de yuca con resistencia a 
Phy10phthora spp., a condiciones de la Ama:wnía. 

3) Capacitar mujeres indígenas en investigación 
participativa, con el fin de que estén en capacidad de 
reso lver problemas de producción a través de 
in vestigación comunitaria. 

Maten"ales y métodos 

Localización 

El presente trabajo se ejecutó en la zona de la carretera 
Mitú - Monfort, del municipio de Mitú , capital del 
departamento del Vaupés, localizado en la Amazonia 
colombiana a 70° 08' de longitud Oeste, 1 o 1 O' de latitud 
Norte. altura 207 m.s.n.m, con una precipitación promedio 
de 3.329 mrn anuales, temperatura de 25° e y humedad 
relativa de 83 %. 

Comunidades indígeuas 

Se seleccionaron nueve comunidades indígenas asentadas 
en la zona de la carretera Mitú - Monfort. para trabajar 
col'\iuntameme en la búsqueda de alternativas pard el control 
de las pudriciones de raíces, con la participación del Nodo 
Departamental del Vaupés, el cual es1á integrado por 
emidades locales como la Secretaría de Agricultura del 
Vaupés, el Vicariato Apostólico, UMATA (Unidad Municipal 
de Asistencia Técnica Agropecuaria), COA (Corporación 
para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente 
Amazónico), SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje), 
Colegio Agropecuario José Eustasio Rivera y 
Organ.i.zaciones no Gubernamentales como la Fundación 
Carayurú. Comité de Mujeres Indígenas y Mestizas del 
Vaupés, UNIZAC (Unión Zonal Indígena de Acaricuara) 
y CRIVA (Consejo Regional Indígena del Vaupés). 

Las nueve comunidades, pertenecientes a diferentes 
etnias del grupo Tukano, cuentan con un total de 243 
familias compuestas por 952 personas que siembran 444 
ha entre yuca brava y dulce (con bajo contenido de ácido 
cianhídrico}. Las comunidades son: Seima Central , Seima 
Cachivera, San Juan de Cucura. Pueblo Nuevo. 

Ana Agronómica Vol. 51 ( 112) 2001 • 2()()2 . pág. 31·39 

Tucandira, Murutinga, Timbó, Pueno Palomas y Bogotá 
Cachivera. 

En el presente trabajo se aplicaron técnicas de 
Investigación Participativa y se contó con la acción de 
las comunidades indígenas, cada una dirigida por su 
respectivo capitán, quienes participaron en el diagnóstico, 
planeacíón del ensayo y actividades a realizar, evaluación 
y retroinformación. 

Diagnóstico participalii'O 

Con el fin de identificar prácticas de manejo del cultivo 
de yuca que puedan favorecer las pudriciones de raíces 
o contribuir con su control. el CIAT y la Universidad 
Nacional de Colombia. Sede Palmira, ampliaron el 
diagnóstico iniciado por el Nodo Depanamental del 
Vaupés, con participación activa de las comunidades, 
mediante reuniones, encuestas y muestreos de plantas 
enfermas y de suelos. 

Se realizaron 35 encuestas en ocho comunidades de la 
carretera Mitú-Monfort, donde se presentan pudriciones 
de raíces. Las encuestas tuvieron una pane pictográfica 
para faci litar la comunicación con las nativas (Figura 1). 
De las muestras tomadas se hicieron aislamientos del 
patógeno para inocularlos en plantas de yuca en 
condiciones de invernadero, con el fin de seleccionar 
genotipos nativos, con resistencia a la enfermedad. 

Planeacióu y oferta tecnológica 

Los indígenas escogieron cuatro chagras en las 
comunidades de Seíma Central, San Juan de Cucura, 
Seima Cachivera y Puerto Palomas. Las tres primeras 
fueron chagras nuevas. la última, una chagra de segundo 
ciclo de cultivo y afectada por pudriciones radicales. 

De acuerdo con las características varietales preferidas por 
las mujeres encuestadas. en cada chagra se definió sembrar 
seis variedades del Banco de Gerrnoplasma del CIAT, 
evaluadas previamente como resistentes en condiciones de 
invernadero, y una variedad como testigo susceptible a 
Phytophthoro spp., junto con tres variedades nativas: Una 
brava blanca. una brava amarilla y una dulce. En cada 
comunidad las variedades nativas fueron diferentes, de 
acuerdo con In decisión de las indígenas. En Seima Cachivera 
se reernplazaron algunas variedades, de modo que entre los 
cua1ro ensayos se evaluaron diez clones de CJAT y nueve 
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Fig11ra 1. Sección picrográjica de la encu(•Sta realizada a indígenas y ~·olmws a:;emados en la canwera Mitrí - iYfonfort ( Mi11í. Vmrp~s) 

nalivos. La variedad dulce fue la misma para cada comunidad 
y es conocida como Santa Catalina entre la mayoría de las 
indígenas. 

Evaluación 

Se sembraron las LO variedades de yuca en cada chagra, 
mediante un diseño de bloques completos al azar con 
tres repeticiones. La unidad experimental estuvo 
compuesta por 16 plantas, con un <írea de 9 m2• En la 
siembra se hizo el soneo de las variedades para asignarlas 
a cada parcela, mediante fichas con números que eran 
escogidas al azar por las indígenas, ubicando la semilla 
identificada con el mímero respectivo. 

Las indígenas evaluaron las variedades en cualro 
opon unidades durante la etapa vegeuuivn y una a cosecha. 
Se hicieron evaluaciones abiertas, para que ellas 
manifestarnn lns razones para preferir unas variedades 
sobre otras, teniendo en cuenta que las mujeres son 
quienes se encargan de la producción agrícola. Las 
evaluaciones consistieron en ordenar las variedades de 
acuerdo con preferencia, registrando los criterios que las 
mujeres aplican en la selección y calcuhmdo la frecuencia 
porcentual con que se aplica cada cri1erio. 
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AJa cosecha se midió la altura de las plantas y se registró 
la cantidad de ramificaciones, la cantidad de estacas por 
planta. el color de la pulpa de la raíz. rendimiento, 
porcent<~e de pudrición de raíces y contenido de almidón. 
También se detenninó el nivel de HCN en raíces frescas. 
mediante método calorimétrico utilizando tolueno para 
liberar e l ácido y papel embebido en picrato alcalino.., el 
cual se toma rojizo a café oscuro en la medida en que 
numenta el HCN. El porcentaje de alm idón se de1erminó 
en raíces frescas mediante el método gravirnétrico 
descrjto por Toro y Cañas ( 1985 ). 

Para el análisis de preferencia de variedades se utilizó el 
programa de regresión logística diseñado por Hemández 
(2000). El análisis estadístico del rendimiento y otras 
variables se hizo mediante e l paquete SAS. 
Retroinformación 

Se hicieron reuniones y días de campo. donde las mujeres 
indígenas transmitieron a los investigadores y la s 
comunidades sus experiencias en la se lección de 
variedades. A su vez. ellas recibieron tecnología del 
CIAT y la Universidad Nacional. También se elaboraron 
folletos pictognít)cos para difundir los resultados de la 
investigación. 



Resultados 

Diagnóstico 

A través de encuestns se conocieron los sistemas de uso 
de la tierra en la región. prácticas culturales, manejo de 

la enfermedad. conocimiento e importancia que las 

indígenns le dan a las pudriciones y expectativas que se 
1ienen respecto ni uso de nuevas varied(ldes con resistencia 

a Phy1ophrhora spp. También se identificaron prácticas 

de manejo del cultivo que favorecen la enfennedad. como 
la siembra en terrenos inundables, selección inadecuada 
de semilla y no eliminar residuos ni plantas enfermas. La 

baja fertilidad del suelo y la presencia de una Célpa 
arcillosa a 30 crn de profundidad también favorecen la 

en fermedad. 

La encuesla pennít ió comprobar que las indígenas conocen 
las pudriciones y que para el65% de ellas, es el probiC)na 

de mayor importancia en la producción de yucn. Mediante 
la encuesta también se identificaron lns características de 
las variedades de yuca preferidas por las nmivas. 
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Evaluaciones 

Con base en evaluaciones abierws realizadas en las cuatro 

chagrns , se definieron posibles criterios de selección en 
la ewpa vegetativa, relacionados con vigor, sanidad, altura 

de la planta, tallos por planta y precocidad, cuya 

frecuencia con que las mujeres los utilizan se muestra en 

la Tabla l . 

En la coseché! las indígenas emplearon criteri os 
relacion~dos con rendimiento. dureza de la raíz (cantidad 

de almidón), altura de la planta (producción de estacas 
para s iembra), sanidad y precocidad. Los criterios 
identiticados permitieron elaborar un libro de C<lmpo para 

futuras ev(lluaciones de variedades en la zona. Después 
de la cosecha, las mujeres procesaron raíces de cada 

variedad , ext rayendo masa para casabe y almidón. el cual 
evaluaron por su calidad. más que por su cantidad. 

Cada mujer hizo un ordenamiento de l a 10 de las 
varjedades de acuerdo con su preferencia, con Jo cual se 

generó una matriz donde las filas corresponden a las 

Tabla 1. Cnt~rius )'su frecuenciu. mi/izados por/as mujtre.' indig~nas par(l .w:lecdonur genotipos de yuca en condi('iones de Mit1í . 

Colombia . 

Criterio • 

Criterios en etapa vegetativa b 

Ahurn, ""Palo goruo" .. nudos. malas por sitio (semilla) 
Crecimiento fuc11c (vigor) 
Color de las hojas: ''tristes, bonita~" (vigor, s<~nillad , estélica) 
Carga nípido, m ¡U;t bajita con buen:t pepa (prccocíd;ld) 
Crecimiento parejo (uniformidad) 
Hojas secas y podridas, ramas seca.~ (san1dadl 
Tol<tl 

Criterios a la cosecha • 
Produce bucn:t pepa (rendimiento) 
Apariencia de '"" hojas: .. tristes o bonitas"' (vigor. ~a111Jad) 
/\hura de la pl~ma (vigor, pone, .rendimiento) 
Crecimiento del p;tlo (rendimiento . semilla) 
Dureza al rallar con lu uña (contenido de almidón) 
Presencia de gusanos y enfermedades (sanidad) 
Ramas altas (:1hura de: ramificación) 
Color de la yuc;~ (color de pulpa) 
Tiempo de cosecha (precocidad) 
Aspecto de la rJíz 
Cantidad de hojas (fo llaje) 
Fllcilidad para arrancar la T(IÍZ 

Total 

v Términos wili;odos por las ind~~f!IWS. Entre parémesi.1 t,;rmmo técmcl) al que se haa rl(fereiKW. 
h Información ele cuatro comunidacl<~s ( 15 muja<' S "'dí.t:enus). 

' Información de Ctwtm comunidade.1 ( 18 mujeres Indígenas). 

Frecuencia (%) 

27.9 
23.4 
20.9 
11.6 
9.4 
6.8 

100.0 

21.4 
16.1 
15.9 
12.5 
10.7 
5.7 
5.0 
4.7 
3.4 
2 .4 

1.1 
1.1 

100.0 
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variedades. las columnas a las mujeres y los datos son la 
posición de cada variedad, según el criterio de cada mujer. 
En la Tabla 2 se indica el orden de preferencia s~~gún la 
calidad de almidón y una escala de preferencia alta, 
intermedia o baja que indica lét aceptación de cada 
variedad. de acuerdo con el conjunto de características 
evaluadas. Las variedades preferidas por las indígenas 
con base principalmente en ca lidad de alm idón , 
rendimiento, sanidad y porte de la planta para obtener 
estacas para siembra fueron las variedades de yuca del 
CIAT. CM 2772- 3 (dulce y de pulpa amarilla) y la nat iva 
Mirit í (brava, de pulpa amarilla). M Bra 97 y CM 523-7 
(ICA Catumare) también tuvieron buena aceptación. La 
variedad del CIAT CG 165-7, de alto contenido de ácido 
cianhídrico (HCN). tuvo una aceptación mecha por parte 
de las indígenas. A pesar de que el rendimiento fue un 

criterio de imponancia que las indígenns tuvieron en cuenta 

para la selección de variedades. en esta fue de mayor 
importancia la calidad de almidón y de la masa para 
elaborar casabe. Otras características de CM 2772-3 que 
influyeron para que fuera seleccionada fueron el color 
amaril lo de la pulpa y su bajo contenido de HCN. 
particularidades que no se encuentran juntas en los 
genotipos nativos. 

El orden de preferencia de variedades. asignado por las 
indígenas durante la etapa vegetati va. no se correlacionó 
con la preferencia a cosecha ni tampoco con la preferencia 
por calidad de almidón y sólo se mantuvo para CM 2772-
3 y M Bra 97. De las evaluaciones hechas por las 
indígenas, el criterio que fue decisivo para la aceptación 
de una variedad fue la calidad de almidón. 

En la Tabla 2 se muestran la<; característiC<lS agronómicas 
de los genotipos de yuca evaluados. Se observó que aunque 
el rendimiento de yuca fue mayor en las variedades nativas, 
las indígenas prelirieron las variedades mencionadas, por 
la. calidad de almidón y otros criterios diferentes de 
rendimiento, como altura de la planta. vigor, color de lns 
hojas y sanidad. En la Figura 2 se observa la probabilidad 
de aceptación para cada variedad. en evaluación efectuada 
a la cosecha (A), donde las indígenas aplicaron los criterios 
descritos en la Tabla l. y por calidad de almidón en 
evaluación efectu:~da en posco<>echa. una vez procesada 
la yuca (B). La Figura 2 indica In probabilidad para que 
una variedad tenga un orden de preferencia detem1inado. 
Se resalta CM 523-7. que tuvo baja preferencia a la 
cosecha, pero In calidad de su almidón fue de gran 

aceptación por los indígenas. 
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R etroinformaci ón 

Se realizaron varias reuniones para infonnar al Nodo 
Departamental los resultados logrados. Adem<Ís. se 
organizó un día de campo y un taller. con la participac1ón 
de más de cíen indígenas de nueve comunidades de la 
cMretera. donde cuatro mujeres que e val u a ron las 
variedades compartieron sus experiencias y los resultados 
del ensayo. En las reuniones. las indígenas entregaron 
cangres de las var iedades se leccionadas a otras 
comunidades. para multiplicarlas en diferentes chagras. 
Además se efectuaron reuniones con comunidades de la 
carretera y otras zonns. donde una de las mujeres difundió 
los re::;ultndos a otras indígenas. Se distribuyeron copias 
de dos cartillns con dibujos, en cuyo diseño se contó con 
opiniones de los indígenas, para dar a conocer a las 
comunidades sobre prácticas que contribuyen al manejo 
de la enfermedad y las técnicas de inves tigación 
partic ipativa para mejorar la producción agrícola en las 
comunidades indígenas. 

Impacto de la investigación en las comunidades 
indígenas 

Las indígenas aprendieron a realizar un diagnóstico de 
problemas de producción de sus cu ltivos. También 
aprendieron a seleccionar las variedades de acuerdo con 
sus criterios como calidad de almidón, porte de la planta, 
rendimiemo y sanidad del cultivo. 

Durante la investigación. siempre se con tó con 
panicipación de los indígenas, quienes expresaron sus 
necesidades. identificaron problemas de cultivo. planearon 
actividades y aplicaron sus C(iterios de selección de 
variedades. de acuerdo con sus preferencias. comparando 
variedades mejoradas con variedades nati vas. En general. 
los indígenas comprendieron la importancia de su 
participación en la ínvesligac ión para mejorar su 
producción agrícola. 

Con algunas indígenas se estableció una colección de 
variedades nativas en la Granja Departamental del 
Vaupés. con el fin de conservar la diversidad genética de 

la yuca en esta región, puesto que es importante para 
mejorar el estado fitosanitario del cultivo y para gnrant izar 

la seguridnd alimentaria. 



,.... 
...... 

Tabla 2. Carauerísrica.f agroncímicas tfr: los genc!lipos de yuca C'I'O/uodus en ('ttafiV cha:<ras indí;::enas en Mifl.í, aplicando mNudologías de Ílll'eslixación portiopativa . 

G e notipo Origen Co lor de Pud rición Rendimiento f-I C '\" Altura d e 
pulpa d <' e•ín~s (1/ha) Ja pl:.mta 

eYo) (m) 
CM 2 77~-3 ClAT Amarilla 0.0 5.4 7 1.5 
Mínl:i Mitít A mm i 11 a 0.0 7.7 l< 1. 5 
M Br(l t)7 Cli\l Bl<~nca 0.0 3.5 6 l.J 
CM S2:\-7 C I/\T fH;¡ 0<:3 1.5 7.0 7 2.3 
Ab<::ia Mírú Blanca 0.0 3.R ~ 2.0 
M Bra 532 CL'\T UJa nca o. o 10.7 7 U) 

M Bra 71 C IAT Blanca 0.2 7.6 ~ 2 . 1 
M Ven 25 C IAT l31anca n.ó ó.O ~ 1.7 
CG 165-7 Cl.t\ T Hlanca 0.0 4.6 7 1.7 
131anca Mitll Olanca 0.0 11. 1 l) 2.1 
ce; .:t02- II C JA T Rlan..::l 4 . .3 3.9 (í 1.7 
Aloiyú Mítú Amorilla 0.0 8.9 X 1.5 
Lapa Mirú Ulanca J.6 17.} 9 2.8 
M Bra 1044 CIAT Am:1rilla 0.0 6.g 7 I.S 
M Arg ó CIAT Crem¡1 0.0 ~.0 7 0.9 
'vVasa í Milú Am~H· íll,l 0.0 3.7 8 1.1 
Br¡tv<l Ulanca Mirü 131a nca 0.0 19.9 7 3.5 
Brava A 11mri lla Mttú A mari JI a 0.0 1 ~ .2 R 2.9 
Santa Ca t;.tlina Milú Hlanca L7 R. l () 2.2 

" CcJ/Itemdo de tícido ci<mhídrico. de!crmmado nwlitafÍl'OIJI<'IIIe medic1111e toluello y picrato alcalino. 
• PorCl'lllaJC' tk olmidrín al/culado mediallfe mérodo ,s:nwimétrico en raía,, fresca.<. 
· Calidad cltr almidón: 1 = Alw; 5 = Baja (de· acue1·do con la prejerc•ncia de lo.t imlíJ:ellaS}. 

1'\~ <k Estacas por Almidón ('Yo)~ Caliriad de Prt:fl~rcncia '' 
ramas planta almidón' 

1,0 3 .f) ~S . I 
.., ~ ..... ..... 4.0 21). 7 J 
\.3 2.9 3 1.8 2 
~.6 8.7 32.~ 2 
u 6.0 27.~ 2 
3.8 7.~ 32.4 3 
3 .0 5.9 28.6 2 
2. 1 5.2 ,., ~ 

- -·> 2 
.1 . 1 3.l\ 30.2 
2.7 6.7 32.0 3 
2.4 4.7 2(>.0 2 
2.5 3.0 30.0 3 
0 .5 10.0 29.6 .1 
2.:;: 7.0 34.1 3 
Ul L:.> 32.8 3 
0.7 3.7 30.0 4 
3.0 16.7 3 l.7 4 
4.0 10.0 .'H>.4 :) 

.1. 1 7.S 2~.:- 3 

1 = lnfnwr o JO ppm : 9 = Mayor a 150 I'JJIII 

A !la 
/ \11<1 

Altn 
Al¡¡¡ 
Alta 
lnt amcd ia 
lntcrmcdia 
1 ntermedia 
lnlerrnc<li;l 
lnt(~rmed in 

lnl ~:: r medta 

Baja 
Baja 
Raja 
Ba.i<l 
13a_p 
Baj¡¡ 
Ba_1n 
J3;,ja 

'
1 Preferencia : Rr.wrne el,;,.('{ ele ac<"placián. renimdo <"'' wenta rodo d cm!illuto ele crirerio.f 11tili:ado.1 pu1 la.\ indí~:c•uo.v para la sden ián d<" una l'aricdod. 
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E•·a//I(ICIÓ/1 de la od"pi(ICión de l '(lriedrules de .\'tiC'fl con rcsi.m:JI( ia n Phwopllthom spp. 
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Fig11ra 2. Ordl'n de ¡mjáencia d e genotipos rh· ruca l'l'aluodos a la eosec/U1, con dífcremes criterws (A) y J'OI calidad de ulmidón 
e11 poscuseclw (8). en cl·aluac:ián efecl/.loda por mujeres ind~II,CIIUS en Mi11í (Vaupés. Colombia). aplica/IdO técnicos de investigocíó11 

porticipau•·a Ord<!n de prejl'l'encia · 1= aira acepwdfin. 10= baja aaploCIÚII. 

L<~s comunidades participaron en la elaboración de dos 

cartillas divulgativas. con base en dibujos, parn faci litar 

c;u comprensión por parte de Jos indígenas, con el fin de 
difundir las experienc ias adquiridas en el manejo de 

pudricione~ y para resolver problemas de producción. a 

t r avés de investigación con pnnícipación de las 

comunidndes . 

Condusiones 

A ltura de la planta. vigor, sanidad, uniformidad y 
precocidad. se definieron como pos ibles criterios de 
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selección utilizados por las indígen<Js de Mitú en la etapa 

egetativa. 

En la cosecha. los posibles cri terios de selección utilizados 
por las indígenas fueron: rendimiento. alwra de la planta. 
cantidad de semilla asexual producida. sanidad, dureza 
de la raíz (contenido de almidón) y precocidad. El criterio 
más importante utilizado por Jos indígenas para la selección 
de variedades de yuca fue la calidad de almidón. 

Las indígenas seleccionaron la variedad de yuca del CIAT. 
CM 2772-3 (dulce y de pulpa amarilla), por encima de 
las variedades nati vas. 



La variedad de CIAT CM 523-7 tuvo buena aceptación 
por lo:> indígenas, por su calidad de almidón. aunque no 
tuvo a ha preferencia a la cosecha. 
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Barragán. M.I. y Alvarez, E. 1998. Eva luación de la 
to lerancia a la pudrición rad ical causada por 
Phytophthora spp. en variedades de yuca (Manihot 
esculenta Crantz), bajo condiciones de invernadero. 

Los posibles criterios de selección que se determinaron y Ascolfi Informa 24 (3): 11- 12. 
l ~ts ~arieda?es de mayor p_referencia se validarán en ..:x-Booth , R. H. y Lozano, J. c. 1975. Enfermedades de la 
stgUientesctclosdeevaluactOn. 1 Yuca (ManihoJ escufenta Cramz). En: Centro 

Las indígenas se capacitaron y divulgaron a otras 
comunidades el proceso de una investigación con 
participación comunitaria. 
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