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RESUMEN

E l o b je t iv o  d e l p re sen te  tra b a jo  fue e v a lu a r  e l com portam iento poscosecha  de 
z a p a llo s  de t ip o  B u tte rn u t lle g a d o s  desde d ife re n te s  zonas de p ro d u cc ió n  a l  
M ercado  C e n tra l de Buenos A ire s  en los  cu a le s  tuvo  p a r t ic ip a c ió n  e l á rea  de 
C on tro l de C a lid a d .

Se com pararon  la s  c u rv a s  de volúm enes in g re sa d o s  y  p re c io s  ob ten idos  
se le cc ion ándo se  p a ra  e l a n á l is is  los  meses de ju n io  a nov iem bre p o r
c o n s id e ra rse  los más a fe c tados . Se e v a lu a ro n  como pa rám e tro s  volúm enes to ta le s  
co rre sp ond ien te s  a b u lto s  p e rd id o s , zona de o r ig en  de lo s  m ismos, número de
b u lto s  con p é rd id a s  y  agen te c a u s a l.

Rhizopus stolonifer (26,5%), d ife re n te s  e spec ies  d e l género  Fusarium  (l42, 7°lo), 
A lternaría  s p p . (19,84%), Erw inia sp p . (14,3%), Phoma spp . (2,6%) fue ron  lo s
p r in c ip a le s  agen tes c a u sa le s  de pod redum bres h a l la d a s  en la s  50 m uestras  
a n a liz a d a s .

Alternaría  cucumerina a p a re c ió  so lam ente en z a p a llo s  de Mendoza y  R ío
Negro .

La  in c id e n c ia  m ayor d e l género  Fusarium  fue  en j u l io ,  m ien tra s  que 
Rhizopus p re v a le c ió  a l f in a l  de la  época de a lm acenam ien to .

Según este ensayo , se determ inó que un a lm acenam ien to  en co n d ic io n e s  
ru d im e n ta r ia s  se j u s t i f i c a  has ta  ju n io ,  más a l l á  de este mes e s tá  su je to  a a lto  
n e s g o  p o r  podredum bre en lo s  fru to s .

Palabras clave: Butternut, almacenamiento, poscosecha, zapallo.

POST-HARVEST BEHAVIOUR OF BUTTERNUT SQUASH (CUCURBITA MOSCHATA DUCH.)

SUMMARY

P o s t-h a rv e s t b e h a v io u r  o f  squashes  a r r iv e d  to the Buenos A ir e s  C e n t ra l 
M a rke t from d iffe re n t  p recedences a l l  a rou n d  the c o u n try  were e v a lu a te d .

June to Novem ber c o n s id e re d  the most im po rtan t month w ith  in fe c te d  f r u it s .  
S ev e ra l pa ram ete rs were a n a l iz e d .

Rhizopus stolonifer (26,55%), spec ies  o f Fusarium  (42,75%), species of 
A lternaría  (19,84%), Erw in ia  spp . (4 ,3%) and  Phoma spp. (2,6%) were the most 
im po rtan t pa thogens is o la te d .

The month w ith  h ig h  p e rcen t o f ro t were J u ly  and  A u g u s t.
A lternaría  cucumerina was iso la te d  in  squashes  from  Mendoza and R io  

Negro. Fusarium  was in c re a se s  in  J u ly  and  Rhizopus at the end  of the period
co n s id e re d .

In  th is  work a s to rag e  in  ru d im e n ta ry  c o n d it io n s  is  ade cu a ted  u n t i l  June . 
From  June u n t i l  the end  o f  the s to rage  p e r io d  is  not c o n s id e re d  conven ie n t.
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INTRODUCCION

En la Argentina, en el último de
cenio, las distintas especies y sus 
variedades comerciales que integran el 
grupo de zapallos han sufrido grandes 
cambios.

En las diferentes zonas produc
toras de primicia y de estación se fue 
imponiendo una especie que hasta ese 
momento estaba muy poco difundida C. 

moschata con sus diferentes zapallos 
de tipo Butternut (conocido en nuestro 
país como Anquito).

Entre las causas de tal cambio se 
pueden citar fundamentalmente una bue
na adopción por parte del comerciante 
minorista y del ama de casa debido a 
su peso (0,5 a 2 kg) y su sabor.

Se evita el fraccionado y todos 
los problemas que trae aparejado y 
facilita la venta, embolsado o en 
unidad individual.

El zapallo ingresa a mercado du
rante los doce meses del ano con 
volúmenes variables procedentes de di
ferentes provincias productoras: Bue
nos Aires, Santiago del Estero, Men
doza, Chaco, Formosa, Santa Fe y 
Salta.

Frutos tipo Butternut sanos 
provenientes de cultivos sanos, pueden 
almacenarse sin condiciones contro
ladas por dos o tres meses (Vigliola y 
Vallejo, 1984); después comienza a 
obsevarse podredumbres originadas en 
el campo durante la cosecha o en' la 
poscosecha misma (Vigliola y Calot, 
1986 y 1988).

Para que la infección se produzca 
es necesario una relación huésped-pa
rásito óptima que se produce bajo de
terminadas condiciones meteorológicas.

Los zapallos tipo Butternut poseen 
un epicarpio muy fino razón por la 
cual se hace dificultoso el almace
namiento de allí que la mayor entrada 
se produce en el momento de cosecha 
(Fig* 1).

Chiesa et al. (1984)? determinaron 
el índice de variación estacional de 
precios, donde se observa que los mis

mos suben paulatinamente de julio a 
noviembre. En la Figura 2 se observan 
los datos del año 1988.

En el período de julio a noviembre 
las distintas zonas contribuyen con su 
producción almacenada principlamente. 
En casi todas las zonas de producción 
se realiza un almacenamiento rudimen
tario para lograr abastecer el mercado 
en los períodos de mayor demanda. Sur
gen además zonas no tradicionalmente 
por precios rentables a este cultivo. 
De este modo el mercado está abaste
cido durante todo el año.

En el presente trabajo se analiza 
el período crítico de aparición de po
dredumbres (junio a noviembre), la 
procedencia y el agente causal, en 
busca de posibles conclusiones ten
dientes a lograr un adecuado manejo de 
la poscosecha.

MATERIALES Y METODOS

Se eligieron los meses de junio y 
noviembre dado que en ellos en años 
anteriores, se detectaron el mayor nú
mero de podredumbres.

Para descartar errores en la toma 
de muestras, se analizaron todos los 
lotes con pérdidas ingresados al Mer
cado Central de Buenos Aires en los 
cuales tuvo intervención el Departa
mento de Control de Calidad.

A la muestra extraída diariamente 
se determinó el origen según zona de 
producción, el agente causal de la po
dredumbre, el número total de bultos y 
el número de bultos perdidos.

Durante el período se analizaron 
50 muestras (Cuadro N° 1).

Se contabilizó el volumen total 
del lote ingresado. La frecuencia se
gún zona y el porcentaje del mismo con 
pérdidas (Cuadro N° 2).

Dicho período se analizó para 
determinar el o los meses críticos con 
la presencia de podredumbres (Cuadro 
N° 3),

Se determinaron los patógenos y su 
frecuencia de aparición según el núme
ro de zapallos afectados (Cuadro N°4).

Rev.Facultad de Agronomía,ll(1):6!-70,1990



Condiciones sanitarias del almacenaniento del zapallo... 63

Figura 1: Ingreso de Anquito (por 
bolsas do 20 kg) al Mercado 
Central de Buenos Aires. Pe
ríodo 1985 - 1988,

Se buscó correlacionar el agente 
causal con la zona de producción y la 
época de aparición de los mismos con 
las características agroclimáticas del 
lugar para determinar posible métodos 
preventivos de control (Cuadro N° 5),

RESULTADOS

En la Figura 1 se observan los 
ingresos de zapallo Anquito durante 
los años 1985 a 1988 observándose un

claro aumento de las entradas en el 
momento en que los frutos son cose
chados .

La Figura 2 muestra el aumento
brusco de precios que ocurre de junio 
a noviembre, período seleccionado para 
observar las podredumbres en los zapa
llos.

En el Cuadro N° 1 se observa que
diariamente se extrajeron los lotes 
con podredumbres, determinándose el 
agente causal teniendo en cuenta de 
donde provenían lo s  zapa llo s , e l
tamaño del lote y la proporción de
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afectados. Así pudo establecerse la 
frecuencia según zona (Cuadro N° 2 y 
Fig. 3) según fecha de llegada al 
mercado (Cuadro N° 3) y según el 
agente causal (Cuadros N° 4 y 5).

La Figura 4 muestra la importancia 
relativa de los diferentes agentes 
causantes de podredumbres y la Fig. 5 
de bultos perdidos por cada agente.

DISCUSION Y CONCLUSIONES

1. El análisis de todos los lotes 
ingresados con frutos enfermos 
permitió tener datos fehacientes 
del problema•

2. A pesar de que los porcentajes de 
pérdidas correspondientes a cada
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zona en estudio están supeditados 
a la relación huésped-parásitos y 
a las condiciones agroclimátícas 
del cultivo en ese año, probable
mente las pérdidas están también 
relacionadas con la forma y el pe
ríodo de almacenamiento y con el 
volumen ingresado.

3. Dado que el período libre de 
heladas en las zonas de produc
ción excepto Buenos Aires, es de 
más de 200 días y el ciclo del 
cultivo de 90 a 95 días (Butternut 
importado) puede suponerse una 
cosecha de enero hasta el fin del 
período libre de heladas de la 
zona, supeditadas a sequías o 
exceso de lluvias.

Considerando una cosecha en 
febrero con sanidad en cultivo 
podría suponerse que los proble
mas de enfermedades se agravarían 
en junio, por ello se tomó este 
mes para iniciar las evaluaciones. 
Las mismas se terminaron en no
viembre porque ya no había más 
almacenados o los que había pre
sentaron graves problemas de des- 
hidratación. Julio y agosto resul
taron críticos por enfermedades en 
correlación con los volúmenes in
gresados, el productor "ya no los 
puede almacenar".
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Alternarla cucunierina provino so
lamente de zapallos infectados en 
el campo en Mendoza y Río Negro.

5. Llama la atención haber encontrado 
abundante Rhizopus en semillas no 
desinfectadas y sometidas a prueba 
de germinación (ejemplo en Ponca 
de origen Mendoza).
El manejo cuidadoso de los zapa
llos en el período que va desde la 
cosecha hasta el minorista permi
tiría disminuir las infecciones 
por Rhizopus y Fusarium aunque no 
se espera una drástica disminución 
de Rhizopus o Fusarium por la mala 
conservación que poseen estos 
zapallos.
El lavado de los frutos disminuirá 
el inóculo aunque puede aumentar 
los riesgos por frutos dañados. Se 
están ensayando distintos fungici
das permitidos.
Alternarla spp.v Alternarla cucu- 
merina, Colletotrichum spp. y S. 
sclerotiorum son patógenos que in
fectan los frutos en el campo que 
con adecuado manejo del cultivo 
podrían evitarse.


