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Serie: Cultivo no tradicionales

ASPECTOS TECNICOS SOBRE EL CULTIVO DEL PASTE

Luffa cylindrica Cucurbitaceae

INTRODUCCIONl.

Lo que en Costa Rica conocemos como "paste" (Luffa
cylindrica), es llamado en otros países esponja vegetal, en Co-
lombia se le conoce como estropajo o pepinillo de esponja, en
Venezuela quimgombo, buchados paulistas en Brasil y loofah
en Estados Unidos. Esta planta es una enredadera de ciclo
anual que pertenece a la familia de las cucurbitáceas y está
ampliamente distribuida en las zonas tropicales de todo el
mundo.

Botánicamente ha sido descrita con muchos nombres,
entre ellos Luffa aegyptiaca, Momordica cylindrica, Momordica
operculata y algunos otros; pertenece a una familia que cuen-
ta con 90 géneros y 750 especies.

El género Luffa cuenta con 7 especies pero solo L. cylin-
drica y L. acutangula son las más conocidas y comúnmente
cultivadas.

Origen1.1.

El origen del cultivo es muy antiguo, se sabe que se in-
trodujo a China en el año 600 a.C. y a Egipto en la Edad Me-
dia, pero aún hoy no se conoce con exactitud su procedencia;
por mucho tiempo se pensó en alguna parte de Africa como
centro de origen, recientemente, algunos expertos coinciden
en Asia Tropical, y más probablemente en la India, donde
aún puede encontrarse en forma silvestre.

1



Se dice comúnmente que la era moderna del paste dio
inició en Japón alrededor de 1890 y 1895, cuando fue cultiva-
do comercialmente para la utilización de su fibra, la cual tie-
ne muchos usos prácticos. Históricamente Japón había sido
uno de los mayores consumidores de esponja vegetal; sin
embargo, según el Banco de Datos de la Unión Europea en
1993, los principales importadores de paste y otras fibras na-
turales fueron: el Reino Unido, Países Bajos, España, Francia,
Alemania e Italia, también USA se encuentra entre los más
importantes en cuanto a importación de este tipo de produc-
tos.

1.2 Descripción

El paste es una enredadera vigorosa de ciclo anual cu-
yo sistema radicular consta de una raíz principal y raíces se-
cundarias con abundante cantidad de pelos absorbentes.

Los tallos son herbáceos, sólidos cuando jóvenes y
huecos al madurar, pueden llegar a medir hasta 15 m de lon-
gitud, de características trepadoras, son capaces de alcanzar
árboles altos al asirse de ellos por medio de zarcillos que emi-
ten los nudos de cada rama, sus entrenudos tienen longitud
variable pues ello depende no solo del manejo, sino también
del clima y de las características genéticas de cada planta. De
cada nudo, además del zarcillo, también se emite una hoja,
una flor femenina, un racimo de flores masculinas y una ye-
ma vegetativa.

Sus hojas alternas y con estípulas, tienen forma trian-
gular, festoneadas, de cinco a siete lóbulos con bordes denta-
dos, la lámina varía de 6 a 24 cm de largo por 8 a 16 cm de
ancho.

Al ser una especie monoica, presenta en forma separa-
da la flores masculinas y femeninas; las flores masculinas se
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producen en racimos axilares, presentan 5 estambres de color
verdoso y una o dos de ellas abren diariamente muy tempra-
no en la mañana, "su vida" es relativamente corta y cierran o
caen a media mañana del mismo día. Por su parte las flores
femeninas, usualmente solitarias, son de pedúnculo largo,
ovario ínfero, cilíndrico, liso, de 2 a 10 cm de largo y un esti-
lo dividido en tres ramas estigmáticas bilobuladas muy cor-
tas; ellas abren durante el día y pueden permanecer abiertas
por espacio de dos días y medio, son de gran tamaño (10 cm
de diámetro), con corolas amarillas de cinco pétalos y cáliz
verdoso (gran cantidad de ellas, alrededor de 70 % se caen o
no logran abrirse). (Foto 1).

A pesar de no estar relacionados directamente con la
polinización, es necesario mencionar los nectarios extraflora-
les, ellos pueden observarse a simple vista ya sea en hojas,
brácteas y sépalos, los cuales atraen a polinizadores e incluso
provocan la visita de hormigas, y por su forma, densidad y
distribución han servido a los taxónomos para identificar es-
pecies de una familia.

Una adecuada polinización produce frutos cilíndricos,
mientras que una mala polinización por la falta de polen en
una de las "ramas" del estigma produce frutos deformes.
Ellos en su estado tierno, son suaves y verdes, externamente
marcados por líneas longitudinales oscuras. En su interior
presentan una red cerrada de fibras, la mayoría son de tres
cavidades pero existen de cuatro y cinco, por donde se des-
prenden y salen las semillas al madurar el fruto. El tamaño
es variable, los promedios oscilan entre 22,7 cm hasta 62,S cm
según la variedad, pudiéndose encontrar frutos que sobrepa-
san un metro de largo, otros los 25 cm de ancho, algunos pue-
den llegar a pesar 4 kg en su máxima hidratación antes de
iniciar el proceso de maduración. (Foto 2).
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1.3. Usos

Los tallos y hojas tienen uso medicinal, especialmente
para enfermedades de la piel, se dice que las hojas molidas
han sido aplicadas para alivio de las hemorroides, para ata-
car parásitos y aliviar conjuntivitis. Por otra parte, se ha en-
contrado en Japón que el ácido bryonó1ico aislado de esta
planta, posee una actividad antia1érgica, con un efecto fuerte
sobre la reacción anafi1áctica sin mostrar alguna toxicidad vi-
sible en pruebas con ratas y ratones. También la savia del ta-
llo es usada en la elaboración de cremas de tocador.

La fibra de paste tiene múltiples usos, entre ellos se
pueden citar: suelas para zapatillas, rellenos para las indus-
trias mobiliarias y textiles, base para cierta variedad de pa-
pel, filtros para piscinas, filtros para agua y aceite; en Norte
América y Japón es considerada como excelente filtro en cal-
deras de buques, locomotoras y en grandes fábricas con equi-
pos a vapor. También se utilizan para la elaboración de artí-
culos de artesanía y floristería; como pulidor, para producir
cartón, como aislante, y hasta para la salud e higiene perso-
nal, ya que al frotar la piel con la fibra permite no solo su lim-
pieza sino la reactivación de la sangre, e incluso se ha men-
cionado que puede reducir la celulitis. También se dice de los
frutos que tienen propiedades diuréticas, emolientes y expec-
torantes.

De las semillas se extrae un aceite fino, el cual se com-
para con el aceite de oliva y podría ser sustituto del mismo;
en ellas también se ha encontrado dos proteínas que tienen
un potencial efecto terapéutico sobre cáncer y SIDA; no obs-
tante, hace falta investigación en este particular ya que las se-
millas de algunas lufas (las muy amargas), han mostrado
cierta toxicidad. Por otra parte, el subproducto que resulta
del proceso de extracción del aceite sirve como fertilizante,
dada la riqueza en nitrógeno y fósforo en la torta remanente
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de dicho proceso.

En Costa Rica es utilizado principalmente para el aseo
corporal como esponja de baño y en una pequeña proporción
para uso artesanal.

11. CLIMA Y SUELOS

Por ser una planta originaria de zonas tropicales, se
adapta muy bien a las zonas costeras de Costa Rica, donde
las temperaturas y la humedad relativa son elevadas, facto-
res que repercuten en la calidad del producto, como elastici-
dad, resistencia y compactividad de la fibra. También se ha
encontrado una marcada diferencia cuando son producidos a
diferentes altitudes, en bajura (O a 300 msnm) la fibra es más
delgada y desarrolla un tramado más compacto, en altura
(sobre 500 msnm) las fibras son gruesas y el tramado más
abierto. En otros países se ha reportado una buena adapta-
ción a climas con temperaturas entre 18 a 25 C que posean
buena luminosidad y una buena distribución de lluvias.

En cuanto a los suelos, se conoce una buena respuesta
de la planta en aquellos ricos en materia orgánica, con buena
fertilidad, especialmente niveles altos de nitrógeno y fósforo
son idóneos debido a las exigencias nutricionales de esta
planta. Un~ textura areno-arcillosa para proveer un buen
drenaje, es preferible a aquellos muy arcillosos que retienen
más humedad de la requerida por el cultivo.

Es una planta sensible a la salinidad por lo que no es
conveniente sembrarla en terrenos muy cercanos al mar;
crece mejor en condiciones de suelo neutro, con valore~ de
pH entre 6 y 7.

El viento es otro factor climático muy importante que
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incide sobre el desarrollo del cultivo, de ello se mencionará
un poco, cuando se toque el tema sobre manejo de la planta-
ción.

111. ZONAS Y EPOCA DE SIEMBRA

En Costa Rica no existen aún zonas definidas para la
siembra del paste, pero si se tienen experiencias con buenos
resultados que demuestran la adaptación del cultivo en algu-
nas áreas del país; por ejemplo: Santa Cruz y Cañas en Gua-
nacaste, Barrio San José de Alajuela, Parrita de Puntarenas en
el Pacífico Central, Pejibaye de Pérez Zeledón en la zona Sur
y 28 Millas en la zona Atlántica, donde las producciones son
de buena calidad y los rendimientos aceptables en número y
tamaño para algunas de las introducciones.

Por ser un país con clima tropical, reúne en gran par-
te del territorio, muchas de las condiciones climáticas reque-
ridas por el cultivo: humedad, temperatura y luminosidad;
pero, a pesar de 10 anterior, el productor interesado debe ha-
cer un estudio previo de las condiciones de suelo, buscando
aquellas áreas con texturas areno-arcillosas para darle a la
planta mejores condiciones de desarrollo.

Se considera una época adecuada para iniciar la siem-
bra el período que antecede el inicio de las lluvias, es conve-
niente que cuando caigan los primeros aguaceros, las planti-
tas estén lo suficientemente fuertes para soportarlos. Se co-
noce que las siembras en época seca son más exitosas, sim-
plemente porque las lluvias muy fuertes, típicas sobre todo
en algunos meses del invierno, obstaculizan la adecuada po-
linización de flores y propician el ataque de patógenos, hon-
gos principalmente y favorecen el desarrollo y diseminación
de poblaciones de nema todos.
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CULTIVOIV.

VariedadesIV.l.

Existen muchas variantes en el grupo de lufas; sin
embargo, no se tiene una clasificación por variedades a pesar
de que se conocen diferencias entre la especie. En Puerto Ri-
co encontraron diferencias en cuanto adaptación a la época
lluviosa, en precocidad, longevidad, producción, formas y ta-
maños de los frutos.

Así como se conocen diferencias de L. acutangllla en
cuanto al sabor de los frutos (amargos generalmente), en
aquellas regiones donde se acostumbra su consumo solo los
frutos "dulces" se usan como vegetales. Del mismo modo, en
L. cylindrica que interesa como esponja vegetal, también se
han observado diferencias en cuanto a calidad de las fibras
que es el aspecto más importante, así como del tamaño y es-
pesor de los frutos. A nivel local se han clasificado como alar-
gados aquellos desde 70 cm a 100 cm, cortos de 40 cm a 70 cm
y los criollos que no sobrepasan los 40 cm (como regla puede
decirse que los frutos alargados y criollos son siempre delga-
dos, mientras que los cortos son gruesos). (Foto 3 y 4).

En Costa Rica se han realizado ensayos para observar
la adaptación de diferentes introducciones de L. cylindrica, en
un esfuerzo conjunto la Universidad Nacional Autónoma y
la Universidad de Costa Rica, estudiaron el desarrollo feno-
lógico de 20 de ellas, encontrando 6 (UNA-90, UNA-91,
UNA-92, UNA-93, UNA-IOl Y UNA-lOS) con características
de precocidad, UNA-I03 y UNA-lOa mostraron frutos desea-
bles en cuanto a longitud y diámetro, la UNA-lOS produjo el
mayor número de frutos por planta respecto a las otras intro-
ducciones. En términos generales la mayoría presentaron
buena adaptación, a pesar de que los rendimientos en este
ensayo fueron relativamente pobres.
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Otras introducciones que se probaron en ensayos an-
teriores, mostraron buenos rendimientos (UNA-003 y UNA-
010), entre 9 y 44 frutos por planta. Para la zona del Barrio
San José en Alajuela, la mayor longitud y diámetro de los fru-
tos fue alcanzada por la ir.troducción UNA-089.

IV.2. Propagación

El paste se reproduce sexualmente, normalmente las
flores masculinas aparecen antes que las femeninas; pero se
ha encontrado en algunas siembras locales todo lo contrario,
este comportamiento es debido a las características genéticas
de las variedades, a la respuesta a condiciones climáticas y al
manejo que se le de al cultivo, especialmente la fertilización
nitrogenada; también varían las relaciones encontradas entre
el número de flores masculinas y femeninas, de las que se di-
ce normalrh-ente 25 masculinas por 1 femenina; por otra par-
te, se indica que la aplicación de reguladores de crecimiento
(entre ellos, ácido indol acético), aumenta el porcentaje del
"cuajado" de flores femeninas, incrementando la fructifica-
ción y eventualmente el tamaño de los frutos.

Las lufas son de polinización cruzada, la cual es reali-
zada por un variado número de insectos, principalmente de
las familias Bombidae y Apidae, que llevan el abundante po-
len a las flores femeninas, cuyos estigmas están receptivos
unas 2 horas antes y hasta 60 horas después de la antesis. En
zonas de baja presencia de polinizadores se recomienda ubi-
car una colmena por cada 7.000 metros cuadrados (una man-
zana).

Las semillas se encuentran ordenadas en grupos de 3,
4 o 5 hileras a lo largo del centro del fruto, en la parte fibro-
sa, una vez que el fruto madura y la pulpa se seca, ellas caen
gradualmente. Son semejantes a las semillas del melón;
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aplanadas, color generalmente negro; sin embargo, pueden
encontrarse algunas variedades de semillas blancas, son de
corteza dura y gruesa y en promedio se obtienen 500 semillas
por fruto. Generalmente se encuentran maduras y logran su
mayor número y peso a las 9 semanas de la polinización. Pa-
ra producción de semilla, localmente se acostumbra dejar la
semilla en el fruto hasta que éste seque adherido a la planta,
luego se cosecha y almacenan las semillas dentro del fruto se-
co.

Para la siembra es recomendable seleccionar semillas
provenientes de plantas que muestren la mayor cantidad de
características deseables com~ frutos del tamaño requerido
por el mercado para su manufactura, con alta calidad de fi-
bra, promedios de producción cercanos a los 30 frutos por
planta y de ser posible con tolerancia a plagas y enfermeda-
des.

Se encontró en L. acutangula que la germinación se
completa a los 7 días, se logra 50 % de ella cuando la tempe-
ratura llega a los 35 C, pero se ve reducida a 12 C y es inhibi-
da totalmente a 8 C, así también sobre los 45 C, la misma pue-
de mejorar y llegar a 80 % si se elimina parte de la cubierta
de la semilla para facilitarle la entrada de agua al embrión.
Es importante mencionar que el agua para tal efecto debe es-
tar libre o que contenga la mínima concentración de sales mi-
nerales, de lo contrario el porcentaje de germinación dismi-
nuirá. Cuidados similares son necesarios para alcanzar una
adecuada germinación con variedades de L. cylindrica.

Preparación del sueloIV.3.

Para cualquier actividad agrícola, es indispensable
realizar una buena preparación del suelo donde se va a sem-
brar, debe dejarse el suelo suelto que facilite el desarrollo ra-
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dical y además proporcionarle el drenaje requerido por el
cultivo que permita la aereación de las raíces y evite un am-
biente favorable para el ataque y propagación de patógenos
de suelo.

De acuerdo a las recomendaciones generales el suelo
puede prepararse de dos maneras: en forma de montículos
separados de acuerdo a las distancias de siembra recomenda-
das; de lo que se hablará en el capítulo respectivo, o en lomi-
llos con altura mínima de 0,2 m y orientados de este a oeste
para lograr una mejor exposición a la luz solar.

IV.4. Siembra

Existen dos sistemas de siembra: almácigo y siembra
directa.

Almácigo: Se recomienda sobre todo en aquellas
regiones o épocas donde los factores climáticos provocan
suelos resecos que ameritan riego; en un almácigo, el
espacio reducido en que se localizan las plántulas fa-
cilita el cuido y también asegura una buena escogencia
para que solo las mejores de ellas sean llevadas al te-
rreno donde se va a establecer la plantación.

a)

En forma práctica se ha encontrado el período en que
debe realizarse el trasplante; y es simplemente aquel
momento cuando los primeros zarcillos tienden a arro-
llarse, debido a que si se les permite hacer 10, posterior-
mente será imposible lograr separar una planta de otra
sin causarles daño. Por tal motivo el área del vivero
debe ser de un tamaño que permita trasplantar todas
las plantas de una sola vez y no dejar una parte de él
para trasplantarlo en fecha posterior porque los zarci-
llos se 10 impedirán. (Foto 5).
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b) Siembra Directa: La siembra se realiza directamente
en el área que se ha escogido para establecer la planta-
ción, una vez que se ha estudiado previamente los
suelos, vientos, temperatura, humedad, etc.

IV.S Desarrollo fenológico

Para una mejor comprensión del desarrollo de la plan-
ta de paste; basados en los estudios fenológicos realizados en
Costa Rica por la Universidad Nacional, específicamente en
la zona de Parrita y a las observaciones de plantaciones co-
merciales del productor Giovanni Esquivel, el ciclo se ha di-
vidido en 5 fases de desarrollo, las cuales se identifican fácil-
mente en la figura 1, con excepción de la primera debido al
poco peso de la plántula en esos primeros días.
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Figura 1. Desarrollo fenológico del paste
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Primera fase: La germinación de la semilla es epígea
(los cotiledones emergen sobre la superficie del suelo), inicia
a los 40 5 días después de la siembra, la cual llega a ser com-
pleta a las dos semanas, momento adecuado para realizar el
trasplante. Por lo tanto la duración de esta fase es de dos se-
manas (14 días).

Segunda fase: Las plantas experimentan un creci-
miento lento, y a pesar de no haber llegado a la parte alta de
la barbacoa inician la producción de flores al finalizar la cuar-
ta semana después de la siembra. Dichas flores son elimina-
das de acuerdo a algunas prácticas de manejo locales, así co-
mo todas las ramificaciones o guías secundarias. Este perío-
do se prolonga a la sexta semana (42 días).

Tercera fase: Crecimiento vegetativo rápido, la plan-
ta ha alcanzado la barbacoa y se produce una ramificación
acelerada del tallo con producción abundante de follaje; la
planta se deja a libre floración. Dicho período llega hasta la
décima semana (70 días).

Cuarta fase: Es un período de selección de frutos y
manejo de guías, las cuales deben orientarse de este a oeste y
evitar al máximo que varias de ellas se entrecrucen, para
aprovechar luz, área y espacio. Este período se prolonga
hasta la semana 14 (98 días).

Quinta fase: Comienza con el inicio de la cosecha, la
misma se manifiesta claramente alrededor de los 126 días
(18 semanas), algunos productores nacionales acostumbran
mantener el cultivo hasta las 36 semanas.

~

Transcurren aproximadamente 46 días entre la polini-
zación de la flor y la cosecha del fruto maduro (de 6,5 a 7 se-

manas).
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La duración de cada una de las fases puede cambiar li-
geramente al variar las condiciones ecológicas donde se esta-
blezca la plantación; conforme aumente la altitud y descien-
da la temperatura ambiental es posible una prolongación de
las fases, así lo manifiestan los estudios realizados con las in-
troducciones de la Universidad Nacional Autónoma
(U.N.A.) en la Estación Experimental Fabio Baudrit de la
Universidad de Costa Rica, en donde la fase de crecimiento
lento se extendió hasta los 60 días.

IV.6. Manejo de la Plantación

a) Tutoraje

L. cylindrica ha sido encontrada algunas veces como
maleza espontánea en áreas tropicales, ella se ve favorecida
por alta luminosidad y buen drenaje; por ser una planta tre-
padora nació la necesidad de un cuidado extra; la espaldera,
para evitar que los frutos se pudran al entrar en contacto con
el suelo y aumentar la posibilidad de producción de esta es-
pecie.

Posteriormente se desarrollaron dos sistemas de tuto-
raje: el emparrado o barbacoa como se le conoce comúnmen-
te, que algunos consideran más adecuado, y el de espaldera.

La barbacoa consiste en la colocación de dos hileras de
postes primarios de cemento en el perímetro que sobresalgan
mínimo 2,50 m del suelo, y postes secundarios de madero ne-
gro o similar que sobresalgan 2,25 m del suelo en el interior
de la barbacoa, a una distancia de 4 m unos de otros. Sobre
los postes se cruzan líneas de alambre a lo largo y ancho pa-
ra formar una especie de red, similar a la que se usa en el cul-
tivo del chayote. Dado que una barbacoa puede llegar a so-
portar hasta 100 t/ha, se recomienda que los postes prima-
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rios sean más fuertes que los restantes y tengan mejor sopor-
te, además es conveniente que los postes primarios centrales
(también de cemento) sean 0,5 m más altos a fin de crear el
efecto "carpa de circo" que permite mayor resistencia a la es-
tructura. Se utiliza alambre galvanizado número 8 sobre los
postes primarios del perímetro y primarios centrales, sobre
los postes secundarios se coloca alambre número 10 para un
enrejado de 4 x 4 m y por último otro enrejado de 50 x 50 cm
con alambre número 12 o 14 para que las ramas tengan siem-
pre donde asirse. Los estacones que son más delgados se co-
locan para ayudar a mantener el peso de la barbacoa y un ni-
vel adecuado que facilite el manejo de guías, cosecha y otras
labores, tal como se aprecia en la figura 2.

La otra forma de soporte es la espaldera, en este siste-
ma también se colocan postes que sobresalgan más de 2 m
sobre el suelo, separados a una distancia de 2 a 3 m, pero en
este caso, los hilos de alambre se amarran en dirección a los
lomillos, paralelos al suelo, la distancia y colocación varían
ampliamente, las recomendaciones van desde el primer hilo
a unos pocos centímetros del suelo, de 15 a 20 cm y los si-
guientes distanciados 40 cm unos de otros, u otras que pre-
fieren el primero a 60 cm, a 1,20 m el segundo y el tercero a
1,80 m. (Figura 3).

b) Distancias de Siembra

A nivel comercial se han utilizado distancias de hasta
1,25 m entre hileras por 0,70 m entre plantas para obtener
11.428 plantas/ha. Sin embargo, de acuerdo a nuestras condi-
ciones climáticas, la Universidad Nacional Autónoma en ensa-
yos de distancia de siembra con fines comerciales, ha encon-
trado que para la zona de Santa Cruz, Guanacaste se requieren
distancias de 2 m entre lomillos y de 0,5 m entre plantas, mien-
tras que agricultores con plantaciones en producción en la zo-
na de Cañas, Guanacaste utilizan para períodos y áreas de al-
ta precipitación distancias no menores de 4 x 2 m.
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Foto #1: Flor femenina.

Foto #2: Frutos de tipo corto y grueso.
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Foto #3: Variedad con frutos más alargados pero
menos gruesos que la variedad de la foto anterior.

Foto #4:Variedad con frutos del tipo largo y delgado.
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Foto #5: Sistema de almácigo.

Foto #6: Efecto del ataque de chinches en sus estadios
de ninfas y adultos.
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Foto #7: Fibra manchada por ataque de
Colletotrichum sp al fruto antes de cosecha.

Foto #8: Fibras de paste, de izquierda a derecha,
primera, segunda y tercera calidad.
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Otras distancias utilizadas fueron: en Parrita, Punta-
sembró a 2 m entre hileras y 12 m entre plantas; en

Experimental Fabio Baudrit, Alajuela a 1,5 m en-
5 m entre plantas y en 28 Millas de Limón a 1
~ - m entre plantas, no son distancias para

producción comercial, sino a nivel experimental para estu-
dios de adaptación y desarrollo fenológico.

c) Fertilización

Para una fertilización adecuada siempre es necesario
conocer las condiciones de fertilidad del suelo en que se va a
sembrar, es por esto que se hace necesario un análisis quími-
co del suelo, de tal forma que se tengan datos confiables de
los niveles en que se encuentran los elementos nutritivos y se
pueda fertilizar según sus necesidades en una forma balan-
ceada.

Una vez que se tenga el análisis de suelo, se puede
consultar con un agrónomo o llevar el resultado a la Agencia
de Extensión del Ministerio de Agricultura y Ganadería más
cercano, de manera que pueda recibir las recomendaciones
sobre las necesidades de fertilización que requiere el terreno
donde se establecerá la plantación.

Los resultados obtenidos a nivel nacional, mencionan
la importancia que tiene la materia orgánica en la respuesta
que muestra el paste a su aplicación. El Instituto Nacional de
Aprendizaje, según la experiencia desarrollada en este culti-
vo, recomienda entre 24,7 a 37,06 t/ha o su equivalente en
abonos verdes.

Pocas son las experiencias nacionales en este campo,
se tienen datos de la zona de Parrita, Puntarenas, en donde se
aplicaron inicialmente 20 g de nitrógeno, 60 g de fósforo y 20
g de potasio por planta a la siembra, posteriormente se agre-
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garon 33 g de N como nitrato de amonio cada 30 días hasta
los 150 días (5 aplicaciones), logrando un producción renta-
ble.

Existe un trabajo realizado por el Ing. Sergio Laprade
con paste gigante en la zona de 28 Millas, Matina de Limón,
donde se probó una dosis de 10 g de triple superfosfato y 10
g de sulfato de amonio por planta a la siembra, treinta días
después una aplicación más de 10 g de sulfato de amonio. Al
final se cosecharon pastes de 61 cm de largo por 26,5 cm de
diámetro.

Las plantaciones comerciales del productor Giovanni
Esquivel, en la zona de Cañas, Guanacaste son manejadas
con una fertilización rica en fósforo a la siembra en el vivero,
una aplicación de abono foliar basada en nitrógeno al tras-
plante, posteriormente una aplicación de fertilizante rico en
potasio entre las 6 y 8 semanas cuando se incrementa la pro-
ducción de flores femeninas y en adelante una aplicación
mensual de abono foliar.

Las recomendaciones del Instituto Nacional de Apren-
dizaje son: en semillero aplicar la fórmula 15-15-15 o 12-24-
12 al fondo del hueco. Al trasplante de 114 a 227 g/planta de
sulfato de amonio y cada mes agregar una cantidad similar
de la fórmula 15-15-15, con una aplicación extra de nutrán a
los 80 días en las mismas cantidades de 114 a 227 g. A partir
de los 45 días es conveniente aplicaciones foliares de la fór-
mula 18-8-6 cada 15 días.

Por su parte, en México y Guatemala, se utilizan de 5
a 7 ciclos de aplicaciones con fertilizantes ricos en fósforo y
nitrógeno en cantidades de 400 a 200 kg/ha respectivamen-
te, tratando de relacionar cada aplicación con el inicio de ca-
da fase del desarrollo fenológico.
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Malezas

El manejo de malezas que se ha practicado en este cul-
tivo es una combinación de la deshierba mecánica o chapea
con el combate químico, de esta manera se aplican 19.2 g ia
paraquat por cada 161 de agua (equivalente a 80 mI de Gra-
moxone 240 gil por cada bomba de espalda) o 72 mI ia glifo-
sato por 161 de agua (equivalente a 150 mI de Round up 480
gil por cada bomba de espalda) a los 40 y 120 días después
de la siembra, complementar las deshierbas con una chapea
a los 80 y 160 días. Lapsos de cada 40 días es lo que se ha en-
contrado conveniente por la UNA con sus ensayos en Parri-
ta; no obstante, mucho depende de la zona, el tipo de male-
zas y la época que se trate.

e) Riego

A pesar de ser una planta que requiere suelos con
buen drenaje, no es exactamente resistente a la sequedad, le
es necesaria una atmósfera fresca para un adecuado desarro-
llo, se recomienda riego por lo menos dos veces por semana
en estación seca. Como se comentó al principio, la siembra
antes del inicio de las lluvias, entre marzo y abril es la más re-
comendable, época en donde se han mostrado mejores resul-
tados; sin embargo, debe proporcionársele al suelo la hume-
dad suficiente para que las plántulas puedan crecer lo más
rápida y vigorosamente posible, sobre todo que es un perío-
do de desarrollo delicado (fase de crecimiento lento).

f) Podas

La primera floración no ocurre antes de la cuarta se-
mana después de la germinación. De acuerdo a la experien-
cia del Sr. Esquivel, esta floración debe ser eliminada por
completo, incluso las ramas secundarias, para permitir que la
guía principal alcance el enrejado de la barbacoa, con ello se
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obtiene mejor desarrollo de la planta y una producción con
frutos de mejor calidad y tamaño; aproximadamente a las 8
semanas la floración se deja en plena libertad.

En muchas plantaciones una labor que se realiza jun-
to a la poda de flores, es la de dirigir manualmente las guías
principales para que trepen verticalmente, mientras que una
práctica local es la de eliminar ramas laterales a medida que
las plantas van creciendo verticalmente, este período consu-
me gran cantidad de mano de obra, fase que termina una vez
que la planta corre sobre el enrejado. Posteriormente es ne-
cesario cortar los frutos mal formados.

g) Barreras rompevientos

Entre las prácticas de manejo es importante mencio-
nar la protección que se le debe brindar a las plantas de los
vientos muy fuertes, los cuales causan serios daños en forma
directa al cultivo ya que queman los brotes limitando el cre-
cimiento de la planta, y por ende provocando pérdidas en la
producción. Es necesario ubicar el cultivo en áreas natural-
mente resguardadas o protegerlo por medio de rompevien-
tos cuando se conoce de zonas y épocas de vientos fuertes.

v. PLAGAS

En general, las plagas típicas de las cucurbitáceas son
las que pueden atacar al paste. De las observaciones realiza-
das por la UNA a nivel nacional, se han identificado como
potencialmente dañinos: Teognis conogra, Leptoglossus zona-
tus, Leptoglossus sp. (Hemípteros de la familia Coreidae), tan-
to las ninfas como los adultos de estos chinches, perforan la
cáscara y chupan la savia de los frutos en crecimiento. Lar-
vas de Diaphania hyalinata y D. nitidalis (Lepidoptera de la fa-
milia Pyralidae), atacan el fruto causando en la mayoría de
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los casos la pérdida total del mismo.

Se recomienda utilizar el manejo integrado de plagas
para el combate de las mismas, a saber:

- Uso de "variedades" resistentes, es la práctica más
efectiva y económica en el control de plagas. Dado que el co-
nocimiento actual es escaso, se debe iniciar por identificar y
seleccionar aquellas plantas que sean poco atractivas para los
insectos.

- Una buena preparación de terreno logra eliminar ma-
lezas y residuos que albergan poblaciones incipientes de pla-
gas o inóculo de patógenos; se exponen al sol larvas de in-
sectos que son consumidas por depredadores y se airea el
suelo eliminando el inóculo de patógenos.

- La rotación de cultivos es una práctica recomendable,
ella permite romper el ciclo de las plagas de las cucurbitáceas
cuando se alternan con cultivos de otras familias de plantas,
que son atacadas por insectos diferentes. Debe pensarse en
cultivos que permitan aprovechar el sistema de tutoraje dado
que es uno de los insumos de mayor costo.

- Semilleros o almácigos permiten mejor control de con-
diciones ambientales, facilita suplir las necesidades de agua
y el control de plagas y enfermedades en las etapas más de-
licadas.

- El control biológico basa su funcionamiento en la exis-
tencia de organismos benéficos que deben ser considerados
en el manejo del cultivo, tratando de no perturbar demasia-
do sus poblaciones. Muchas especies son depredadores y pa-
rásitas que atacan las especies dañinas y mantienen así bajos
los niveles poblacionales de las plagas, evitando que causen
daño económico.

25



- En el caso de tener que aplicar plaguicidas, debe ha-

cerse tomando en cuenta la existencia de los controladores
biológicos y evitar al máximo perturbar su labor.

- El buen uso de los plaguicidas constituye una valiosa
práctica cuando las plagas causan pérdidas cuantiosas; pero,
deberán aplicarse utilizando criterios derivados del monito-
reo del nivel poblacional de las mismas, resurgencia de pla-
gas secundarias, desarrollo de resistencia y la contaminación
ambiental. Por tal motivo deben tenerse en cuenta las si-
guientes pautas:

Identificación correcta de la plaga.
Producto apropiado para el combate de la plaga.
Realizar las aplicaciones en el momento preciso,
cuando la plaga es vulnerable, lo que evitará
ap licaciones innecesarias.
Utilizar la dosis recomendada.
Evitar las aplicaciones "preventivas".

Para el control de plagas de suelo es posible utilizar
clorpirifos o el foxim; por otra parte metamidofos, metomil,
deltametrina y oxidemeton metil son alternativas para el
control de plagas del follaje; no obstante, ninguno de ellos
esta registrado para ser utilizado en el cultivo de paste en
Costa Rica. Por otra parte hace falta investigación sobre el
efecto de productos biológicos para control de plagas del fru-
to. (Foto 6).

Pocos son los problemas encontrados en otros países,
pero se han observado algunas de las típicas plagas de otras
cucurbitáceas como: Melittia cucurvitae (perforador del tallo),
Agrotis ipsilon y Feltia subterranea (gusano cortador), Aphis sp
(afidos), Estigmene arrea (gusano peludo), Aleurodes sp (mosca
blanca), Liriomyza sp (minador de la hoja), Ligus sp (chinche),
Tretranychus sp (arañita roja), Diabrotica balteata (vaquitas o
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doradilla), Díaphanía sp (gusano del fruto).

VI. ENFERMEDADES

En Costa Rica, las principales enfermedades encontra-
das en el cultivo son: Sclerotinia sp, que produce manchas de
color marrón claro distribuidas sobre el fruto, se distingue
por sus esclerocios de forma irregular y tamaño variable.
Otro es Sclerotium rolfsii, que también causa manchas marrón
claro, pero localizadas en la parte distal del fruto, sus escle-
rocios del mismo color, esféricos y no mayores de 2 mm. Por
su parte Fusarium sp,las manchas que produce son grisáceas
al inicio y posteriormente cambian a rosado por causa del mi-
celio superficial con sus conidios. Estas enfermedades han
sido encontradas en Parrita. Ascochyta sp, apareció en la zona
de 28 Millas en Limón y se menciona que fue fácilmente con-
trolado por medio de aplicaciones de metalaxil en mezcla
preparada con mancozeb.

Recientemente en el Laboratorio de Fitopatología de
la Universidad Nacional Autónoma se identificaron tres pa-
tógenos atacando al paste en la zona de Limón; Corynespora
casiicola, Colletotrichum gloesporioides y Ulocladium cucurbitae,
éste último también se presentó en Pejibaye de Pérez Zeledón
y es de gran interés científico.

Entre las prácticas recomendadas para combatir el de-
sarrollo de estas enfermedades se pueden mencionar: una
adecuada aireación para evitar exceso de humedad que favo-
rezca el desarrollo de los hongos, la limpieza del terreno por
medio de la recolección de restos de plantas y remanentes en-
fermos para minimizar focos de infección. También se reco-
mienda seleccionar un material sano a la hora de la siembra,
desinfectar la semilla y rotar los cultivos con el fin de cortar
el ciclo de los patógenos.
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Algunos fungicidas utilizados para el manejo de mu-
chas de las enfermedades mencionadas son: mancozeb, clo-
rotalonil, captan y fentin acetato, como protectores en el fo-
llaje y como sistémico el benomil. Al igual que los insectici-
das, tampoco existen fungicidas registrados para ser usados
en paste, probablemente por ser un cultivo relativamente re-
ciente en nuestro país.

Existen varios géneros de nematodos que afectan el
cultivo, Meloidogyne sp, Pratylenchus sp y Helicotylenchus sp,
son los más frecuentes. Prácticas culturales como la rotación
de cultivos y buen drenaje para evitar los excesos de hume-
dad, reducen poblaciones y la posibilidad de daño económi-
co, además el uso de algunos nematicidas como: carbofurán,
fenamifos y otros se han utilizado para su control. Se hace la
salvedad como en los casos anteriores, que no están registra-
dos para su uso en este cultivo.

Tanto para el control de plagas como de enfermeda-
des, siempre existe la posibilidad de aplicar productos quí-
micos como una parte del manejo integrado. Su utilización
debe ser cuidadosa, ya que es la última alternativa; los cui-
dados que se deben tomar se explicaron anteriormente; sin
embargo, los productos y las dosis a utilizar es convenien-
te que sean consultados a profesionales y técnicos experi-
mentados en este campo.

En los países del Caribe se informa sobre frutos jóve-
nes afectados por pudriciones asociadas a algunas especies
de género Mucor, por otra parte el Virus del Mosaico se pre-
senta algunas veces manifestándose como un moteado en las
hojas, zonas decoloradas verdosas claras con otras más oscu-
ras. También se han reportado micoplasmas que producen la
enfermedad llamada escoba de bruja.

El hongo Erysiphe cichoracearun (mildiú polvoso o ce-
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nicilla), se manifiesta como pequeñas manchas redondeadas
que dan la impresión de estar formadas por un polvillo, lle-
gan a cubrir completamente el follaje, ha sido la causa del fra-
caso de muchos cultivos de paste en tierras colombianas.

Pseudoperonospora cubensis (mildiú velloso), inicia co-
mo una vellosidad en el envés de la hojas, puede llegar a re-
ducir fuertemente la producción, hasta causar la muerte de
las plantas.

Colletotrichum lagenarium (antracnosis), es otra enfer-
medad común en otras latitudes, ella se manifiesta como
manchas en las venas que poco a poco se extienden al resto
de la hoja. Posteriormente aparecen en frutos casi maduros
como manchas circulares, hundidas y húmedas, en un inicio
verde oscuro y después negros con centros "mohosos"; los
climas cálidos y húmedos favorecen su desarrollo.(Foto 7)

Cladosporium cucurbitaceum (roña o sama), se distingue
por manchas color café en el fruto, luego se transforman en
costras y el fruto termina agrietándose.

El marchitamiento bacteria1 causado por Erwinia tra-
cheiphila es otra de las enfermedades conocidas, la bacteria se
desarrolla en los tejidos floemáticos, bloquea la conducción
de la savia, causando primero marchitamiento y luego la
muerte de la planta. El control de insectos barrenadores y la
desinfección de semillas son medidas adecuadas para su
combate, así como la eliminación las plantas enfermas.

En Trinidad y Tobago se ha reportado el tizón gomoso
del tallo como una de las enfermedades de mayor importan-
cia económica. Es producida por el hongo DidymelIa bryo-
niae, actualmente más conocido como MycosphaerelIa melonis
(cuyo estado conidial se conoce como Cercospora melonis), se
caracteriza por lesiones húmedas, algunas veces en forma de
V, seguidas de defoliación. En el melón y otras cucurbitáceas
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en casos muy severos se ha observado una exudación en el
cuello de los frutos.

VII. COSECHA

Una vez iniciada la fructificación deben escogerse los
frutos rectos y bien desarrollados según las exigencias del
mercado.

La recolección del fruto es manual, el momento de
corta inicia cuando el fruto empieza a ponerse amarillento,
sin que llegue a color café, cuando el extremo distal se toma
de color anaranjado, lo cual ocurre normalmente después del
cuarto mes.

El rendimiento por hectárea varía según la densidad
de población y la variedad elegida (tipo de fruto), se conside-
ra a nivel nacional una producción promedio entre 25 y 30
frutos por planta, debe tomarse en cuenta que no es rentable
utilizar variedades con producciones menores.

En Costa Rica, experimentos realizados con cuatro in-
troducciones de paste en la zona de Alajuela, alcanzaron pro-
medios de producción de 26, 28, 57 Y hasta 112 frutos por
planta. También se encontró en este mismo ensayo que exis-
te la relación: mayor número de frutos, menor tamaño y pe-
so de los mismos.

Una vez cosechados los frutos se despuntan, se reali-
za una ranura a lo largo y se sumergen en agua hasta lograr
que la cáscara se pudra y se desprenda con facilidad, en Cos-
ta Rica se reportan 3 días para lograr desprendimiento fácil
de la cáscara, inmediatamente se lavan y se secan a la sombra
para evitar el manchado de la fibra.

Así como la planta; los frutos también son muy sensi-
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bles a bajas temperaturas, si por alguna razón tienen que al-
macenarse, nunca debe hacerse a temperaturas menores de
12 C, de lo contrario se apreciarán síntomas como: superficie
áspera, una especie de "picaduras" y decoloraciones negras o
cafés en la cáscara que pueden llegar a afectar la calidad de
la fibra.

VIII. PROCESADO

Debe tenerse cuidado a la hora del secado del paste, si
se realiza muy rápido puede causar como resultado una fibra
quebradiza, por otro lado si es muy lento, la humedad pue-
de favorecer la formación de colonias de hongos, manchando
y dañando la calidad de la fibra; agregar un poco de agua de
cal puede prevenir éste problema.

Los pastes tienen que secarse bajo techo, nunca expo-
nerlos al sol directo ni a luz muy fuerte porque esto podría
ocasionar una fibra quebradiza. En términos de una semana,
si se cuenta con buena ventilación estará concluido el proce-
so de secado sin los problemas mencionados anteriormente.

Para el blanqueado de la fibra se pueden utilizar va-
rios procesos en los que se utiliza ya sea el carbonato de cal-
cio o cloruro de calcio, algunos productores nacionales men-
cionan el clorex, blanqueador y desinfectante de uso domés-
tico, no obstante, puede presentarse la no aceptación del pro-
ducto en algunos países consumidores por el uso de sustan-
cias químicas en fibras vegetales y su aplicación puede oca-
sionar no solo el rechazo del producto sino también el cierre
de un mercado externo.

Para exportación deben uniformarse los factores de
calidad que se mencionaron anteriormente: elasticidad, re-
sistencia y compactividad, según sus diferentes consisten-
cias, las más suaves son de uso cosmético, más fuertes para
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la piel y las más resistentes para limpieza doméstica. (Foto 8).
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Cuadro 3. Ingreso total por hectárea de paste.

Dem"rip"ión

PILUFFA S.A.Fuente:

x. COMERCIALIZACION

Lo que se puede decir de comercialización es relativa-
mente poco, lo que se sabe es que la demanda del mercado
nacional casi se satisface con la producción actual, por lo que
dedicar mucha área al cultivo para venderla en el país no se
justifica. El futuro de este rubro está en la exportación, de he-
cho existen algunos productores mayoritarios y otros profe-
sionales que mantienen contactos con empresas extranjeras
interesadas en este producto; sin embargo, en este sentido, el
problema estriba en que la oferta actual del país es tan baja
que no satisface la demanda de dichas empresas. Por otro la-
do no se conoce la estabilidad de ese mercado, lo hace nece-
sario que las conversaciones lleguen a ser formalizadas, y en
este momento aún no se ha logrado.
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