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I.INTROLUCCION. 

Sabido es que la producci6n, en general, es la trans -
formaci6n de elementos naturales en satisfactores de necesid~ 
des; que es indispensable para nuestra existencia; que se lo
gra mediante el trabajo y que esté constituye el vínculo más
estrecho entre la naturaleza y el hombre entre los hombres de 
los diversos pueblos. 

Igualmente se sabe, que la producción es muy variada y
que se clasifica en agrícola, forestal, ganadera, de pesca, -
de caza, minera e industrial. 

De las ramas de la producción, la escencial es, sin du
da la agrícola, pues ella nos suministra sustento, vestido y

materia prima para varias ramas de la industria; en virtud de 
ello el hombre se a atareado incansablemente para increment~r 
la, procurandm siempre superar las técnicas de cultivo. 

Actualmente en Mé:xico, como en otros paises del mundo., 

la agricultura se practica en las dos formas conocidas; la all 
ticuada o e~tensiva y la moderna o intensiva con predominio -
desafortunadamente en aprovechar las condiciones favorables -
del medio geografico en la temporada de lluvias, empleando p~ 
ra ello herramientas y aperos adecuados. De la práctica de -
este tipo de agricultura, resulta que las cosechas en gran -~ 
parte del país quedan sujetas a la cantidad de agua que cae -
del cielo en cada temporada, perdiendose tales cosechas lo -
mismo cuándo la lluvia es pe~sistente y torrencial que cuándo 
escasea, cuándo la tierra está "agotada", o cuándo las labo -
res carecen de mano de obra suficiente, apta y oportuna. 
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En cambio con la agricultura intensiva, que p~ulatina
mente viene implántandose en el país, las cosechas son mejo -
res. Y es que la agricultura intensiva se basa en el conocí -
miento científico del medio geográfico.;. en el empleo de tt$cn!, 
cas nuevas, en las que se usan el riego, los sistemas de dre
naje que impiden la erosi6n y las inundaciones, los' abonos, -
la maquinaria, etc. 

En los Últimos años, nuestro pa:!s, ha logrado intensi
ficar considerablemente la producci6n del campo mediante la -
realizaci6n de grandes obras en el aspecto agrario. 

Por otra parte, cabe señalar que la producci6n agríco

la actual del país, al mi~mo tiempo que se ha intensificado -

mediante la aplicaci6n de las leyes agrarias, del mejoramien
to progresivo de las tt$cnicas de cultivo y de aprovisionamie~ 

tos ec6nomicos,tambi~n se ha diversificaao de manera que M~x!,
co es tan gran productor de maiz, como de otros muchos produ~ 
tos agr:!colas. 

Los productos~cultivados hasta ahora en el país enume
rados por la extensi6n que cubren, son: cereales, industria -
les otros alimenticios, plantaciones erborescentes y arbusti
vos y plantas forrajeras. 

Los cereales: maíz, trigo, arroz, avena y cebada, son
los principales productos objeto de cultivo, alcanzado el 62. 

9~ de ellas; siguen en importancia los cultivos industriales, 
llamados así porque s6lo son aprovechables previa elaboración 
y son, entre otros, el ajonjolí, algod6n, caña de azúvar, ta

baco, etc. que se cultivan en un área de 16.4% de las citadas 

tierras de labor. Otros productos alimenticios como arvejón, 

haba, coco, plátano, vainilla, etc. y las plantas forrajeras-

como la alfalfa, y las plantaciones de arborescentes y arbus
tivos. 



como aguacate, cacao, caf~, manzana, vid,etc., cubren respec
tivamente el 16.1~,4% y 0.6~ de las tantas veces citadas tie
rras de cultivo. 

Se ha dicho, que nuestra producci6n agrícola es variada
citándose como regiones ~s importantes de ella el de los ce
reales, produc+.os tropicales textiles, etc, uno de ellos es -
el que vamos a tratar a continuaci6n. 

TABACO 

El tabaco como el caf~, es producto de degustaci6n, no
es indispensable, pero su cultivo, cosecha, transporte, elab2 
raci6n industrial y distribuci6n en el comercio, subsisten m! 
llares de trabajadores mexicanos. 

El tabaco es producto tropical originario de Am~rica, y 
aunque actualmente se cultiva en diversos climas, en varios -
países del mundo, en M~xico se siembra y se cocecha con ~xito 
preferentemente, en las llanuras costeras donde hay clima tr2 
pical lluvioso, en s~elos incluso de baja calidad, como los ~ 
renosos, peor dotados de humedad y agua suficientes. 

La producci6n de tabaco en México se ~ementa a la ~poca 
prehispanica y la industria derivada de este estimulante es 
de las ~s antiguas, la producci6n media anual de tabaco es -
superior a 67,000 tons. 

Parte de esta producci6n se exporta, en calidad de tab~ 
co labrado, a varios países de Europa y Am~rica del norte y -

del sur. 
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Son regiones afamadas por la calidad de su tabaco Tepic 
y Compostela Nayarit, Orizaba y C6rdoba Veracruz. 

Entidades del pa!s que destacan como productores. 

Nayarit----42,645 Tons. 
Veracruz---11,013 Tone. 
Oaxaca----- 6,519 Tons. 

Hidalgo---- 2,390 Tons. 

Chiapas-- 1,925 Tone. 
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II. ANTECEDENTES 

Lo que sobre el tabaco cuentan los cronistas se remonta 
al año de 1492,cuándo Am~rica fui descubierta. 

Los colonizadores, en Guana.rr! o San SalYador, quedaron
sorprendidos de ver que los americanos "inhalaban lumbre y e: 
halaban humo", Despues los españoles, portugueses, ingleses y 
franceses, lo enqGPtraron difundido por las islas americanas
del Atlántico en Norte, Centro y Sudámerica. A partir del año 
1,550 el uso del tabaco se e~tiende por toda Europa. 

Quién llev6 la semilla a España fu~ Fray Romano Pane y
luego Fray Andr~s Thevet la introdujo a Francia donde el emb~ 
jador en Lisboa, Juan Nicot, logr6 popularizarlo convenciendo 
a la Reina Catalina de Médicis sobre las propiedades medicin! 
les de la exotica planta. 

Sobre el nombre de la especie se dice que el origen es

el vocablo tabaco, término escuchado por los españoles en bo
ca de los nativos de Haití para llamar el tubo que usaban al
fumar o toma snuf, rapé y oler tabaco en polvo_·. 

Otros dicen que no es el nombre del tubo aquél el adop
tado pata la planta sino la derivación de Tobago, de una isla 
donde los españoles vieron fumar a los aborígenes. El nombre 
de tabaco se da tanto a la planta como a la hoja de la misma
ya sea yerde, seca, picada, en bola o en polvo. 

La difusi6n del tabaco fué tan grande debido a que con -
facilidad se ha aclimatado en muchas regiones del mundo, des

de la ecuatQrial hasta llegar a los 40 6 45 grados de lati -
tud. Sin embargo la temperatura ideal donde prosperan las m~ 
jores<.especies va de 24 a 30 grados centígrados. Tanto cli -

mas y suelos donde el tabaco se ha adaptado determinan la va-

riedád de color y sabor que define a cada uno de sus tipos 
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En 1519, en M~~ico, los españoles contemplaron la des -
treza y cuidado con los que los nativos cultivaban el tabaco. 
Descubrían M~xico y a~~masmo tie~o una de las costumbres cu-
yo origen nadie precisa. El cultivo del tabaco en esa época
no trascendía al marco reducido del auto consumo. En la ~po
ca prehispánica, los nahoas le apreciaban mucho y lo denomi~ 
ban yetl una especie al parecer nativa y picietl al fino o -
delgado que se importaba por las costas del Golfo. 

Hay la firme crecencia de que los primeros pobladores autoct~ 
nos americanos que conocieron el uso del tabaco fueron los m~ 
yas. 

En 1771, el virrey de la Nueva España, Marquéz de Cubi
llas dispuso que de Cuba se trajera tabaco para fomentar su
consumo y aumentar los ingresos de la Colonia. Pero surgie -
ron mil obstáculos y prohibiciones que por casi un siglo limi 
taron su p~oducci6n. 

Casi a mediados del siglo pasado sembrar tabaco era ili 
cito por lo que se hacía de manera clandestina sobre todo en
Veracruz, En 1842, Lucas Alemán re~alcaba la importancia ~co
n6mica de tal actividad y proponia su fomento. 

Por estos años el gobierno fu~ impotente para sostener
tantas prohibiciones en la materia y dict6 medidas tendientes 
a reglamentar su comercializaci6n. En 1885 se declar6 por -
ley, libre en toda la repdblica este cultivo, y a finales del 
siglo pasado, M~xico era de los principales productores del -
mundo. 

La tradici6n tabacalera en M~xico es muy amplia y llena 

de facetas importantes,. Hay pueblos que a traves de muchos

años han hecho depender de su vida del tabaco, y de la gene

raci6n en generaci6n van trasmitiendo t~cnicas, costumbres, -
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leyendas y mitos sobre este producto al que consideran su vi~
da misma. 

Los alemanes llevaron el tabaco a Austria, Hungría y SU! 
za em 1560. Ese mismo año empezo a fu.ma¡r ·la reina Catalina -
de Francia. Sir Walter Raleing enseño a fumar en Inglaterra -
allá por 1560 6 1565. En 1575 empezó el consumo en Jap6n y -
Rusia se integró en 1600. A Constantinopla, hoy Estambul, -
lleg6 el tabaco en 1608 y cuándo los españoles y portugueses
lo llevaron al norte de Afríca, se dice que ya lo fumaban los 
egipcios. 

Desde que el tabaco empez6 a ser fumado en tantos luga -
res del viejo mundo se ha hablado del perjuicio que causa a -
la salud. Como se dice hoy con respecto al cáncer, se dijo -
que su contribuci§n a debilitar la memor!a, atrofiar el olfa
to y los pulmones y provocar la ceguera. Por tal raz6n el -
rey Jacobo I de Gran Bretaña se declaró el primer enemigo del 
hábito de fumar. En Rusia y Turquía fué prohibido el uso del
tabaco. 

El Papa Urbano Hurtado en 1625, mand6 a los portugueses 
a recoger los cigarrillos en todas las iglesias. En Japón -
fueron dictadas estrictamente medidas contra los fumadores, -
aunque no tan drásticas al lado de la disposici6n que un rey
de Persma dict6, ordenando cortar la nariz a todo fumador. 

Lo aás destacado es que los americanos daban al tabaco
todos los usos conocidos actualmente, incluyendo aquellos si~ 
bolicos como el fumarlo en prueba de ~ena voluntad y entre -

tribus para protocolizar una alianza de paz, o usarlo medici
nalmente. Se fumaba, se olía y se masticaba. 
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Las formas de fumar eran variadas: en pipa de piedra •
de madera, en hojas secas enrrolladas como puros, pulverizado 
o simplemente seco y envuelte en hojas de palma o de totomox
tle; se sabe que algunas tribus vecinas al Lago HUr6n lo cul
tivaban con fines comerciales. 

Por Veracruz era com~ oir hablar de la convivencia con 
los chanegues, o fantasmas que en noches de luna llegaban a -
jugar en las galeras donde se seca el tabaco. AhÍ tambi~n se 
cuenta que la doctrina r~v.olucionaria fue acuñandose poco en
las puperías donde los trabajadores o!an atentamente lo que -
alguien les tr:;ltomi tia leyendo para ellos nui.entras laboraban. 

Los lectores leían cuentos, al principio para amenizar
el quehacer de los pureros, de los torcedores que con ello se 
inspiraban y en las noches aprendían a hacer puros mejores. -
Hubo q~enes como el general J~ra como fue lector, que no so 
lo leyeran cuentos. 

Tlapacoyan, C6rdoba, Valle Nacional, Huimanguillo, son
los nombres primeros que uno tras otro fueron adquiriendo fa
mas con el tabaco. Despu~s surguieron San Andr~s Tuxtla, Pa_

pantla, Nayarit, Platón Sánchez y Alamo. En cada lugar hay,
una historia dispersa, fecunda y apasionante, donde puede a -
brevar todo aquel que sepa penetrar en estos pueblos. 

En el medio han surgido relatos variados, fábulas e hi~ 
torias. Haschistórtas negras como la del Valle Nacional, en -
Oaxaca, de los tiempos en que fué lugar de cautiverio y sep~ 
ero de los enemigos políticos del r~gimen porfirista, de aquf 

llos que luchaban por destruir la opresi6n que pesaba sobre -
la mayoría miserable, y de ~quellos que luchaban por destruir 

la opresión que pesab~ sobre la mayoría miserable y de aque -
llos que nor engaño, o por la desgracia de no ser agradable -

a autoridades municinales o estatales, caían presos sin raz6n 
justificada, o cruzaban nor el camino de nolicia~ o engancha-

--- ---~~~~~~-
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dores ansiosos de ganar fácilmente 84~.00 nor enviarlos a los 
esclavistas dei Valle de la Muerte. 

El ser nobre convertía a cualquera en candidato a escla
vo de las tristemente famosas haciendas tabacaleras. Estos -
recuerdos toman mil formas relatRdos por los a~tuales tabaqu~ 
ros de la zona, cuándo nos ~uP.ntan que sus nadres o los pa 
dres murieron con una marca que el natrón o al~o de sus 
incondicionales dejó en sus cuernos,. 
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111. IMPORTANCIA. 

La industrializaci6n en gran escala del tabaco me~ica
no se ha venido realizando, a partir del establecimiento de -
modernas fabricas de cigarros. 

Antiguamente, la siembra, el cultivo y el tratamiento
del tabaco se realizaban en forma individual y en condiciones 
de trabajo difíciles para los campesinos. 

Gra~ualmente, las empresas industrializaáoras en forma 

prepoderante fueron incorporando múltiples beneficios al cam

pesino, tales como ayudas para contar con buenos caminos, si~ 

temas de riego cada vez más eficientes, créditos para maquin~ 
ria, equipo e implementos agrícolas y la aportación de la te~ 
nologia más avanzada que permitio el desarrollo en México de 

variedades de tabaco de la más alta calidad, tales como el -
BURLEY y el VIRGINIA en Nayarit, el oscuro en Veracruz y el -
aromático en Oaxaca, que no sólo han sustituido las importa -
cienes que hacia México (con el consiguiente ahorro de divi 
sas), sino que ademas han permitido que nuestro tabaco se e~ 
porte a mercados internacionales. 

Gestiones.y estudios realizados por diversas autorida

des gubernamentales desde el año 1971 permitieron la incorpo
~aci6n del campesino del tabaco al instituto me~icano del se~ 
guro social. 

Desde el principio de sus operaciones la fabrica la M~ 

derna, a tráves de una de sus compañías afiliadas instituto -

ei sistema de proporcionar a los productores de tabaco, crédi 
tos, solo ~ue ahora lo hace por conducto de TABAMEX. 
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-
fodos beneficios traen como consecuencias un mayor des! 

rrollo economico no solo en las regiones donde se cultiva el 
tabaco sino, que afecta a gran parte de la naci6n. 



13 

IV. OBJETIVOS. 

A) Los objetivos que se siguieron para la realizaci6n de e~ 
te trabajo fueron: 

De que la industria tabacalera representa un factor eco
nomico y de desarrollo muy importante ya que como se ha visto 
anteriormente, se logro la 1mportaci6n de variedades de taba
co de calidad, aqu! aclimataron bien esas variedades y con e~ 
to se consigi0 tener variedades para exportar y as! poder co~ 
petir con los mercados internacionales lo que trae coao cons~ 
cuencia un mayor desarrollo economico. 

A) Que los alumnos del área de las Ciencias Agropecuarias -
tenga un trabajo sencillo y comprensible para ver la iaport~ 
cia de la industrializaci6a del cultivo del tabaco. 



V. MATERIALES Y JIETODOS 

A) ASPECTOS BOTANICO Y FISIOLOGICO 
NOMBRES NATIVOS Y BOTANICO DEL TABACO 
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El nombre tabaco asignado a la planta, la hoja lista para fu
marse, el puro y a veces a la pipa no era común para los nati. 
vos de Aalrica, por la raz6n que se tenia diferentes lenguas. 

El nombre tabaco fui s6lo común en'las islas aaericanas del -
Atlántico que tenian el mismo idioma que el de los nativos en 
Guanahani (San Salvador). 
los aborigenes de algunas partes de las islas occidentales 
llamaban al tabaco "yoli". 
Los aztecas le daban el nombre de "yetl". 
En la famosa Virginia le llamaban "uppowac"T 
En_el norte de Brasil, tenia el de "petUJI". 
Mas si los nombres fueron diferentes en cambio las practicas
de cultivo, curaci6n y añejamientp lo fueron comunes. 

El primer nombre que escucharon los blancos aplicado por los
nativos fue precisamente tabaco y como era para rollos una -
planta producto y objeto desconocido tuvieron que adoptarlo -
y enseñarlo a portugueses e ingleses. 

En b6tanica se ha conservado la tecnica de latinizar los nom
bres. 

El naturalista sueco Carlos de Linneo para clasificarlo em -
pleo un se~do vocablo que son "Tabacum" "Rustica" ya que su 
t~onomia comprendi6 solamente las dos especies de tabaco mas 
importantes la (N) rustica (1), que como se ttene indicado se 
cultiva en Rusia, Polonia y partes de China, y la N tabacum 
(I) que se produce o consume en todo el resto del mundo. 
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Clasificaci6n botánica de las dos unicas especies que se ocu
po Linneo. 

Divisi6n o tipo: Espermato¡hytas (Panerogamas) 
SubdiVisi6n o Subtipo: Giymnospermas. 
Clase: Dicotiledoneas 
Orden: Gamopetalas tubiformes (Gamosepalas} 
Familia: Solanáceas. 
Subtribu: Soloninas 
Tribu: Solineae' 
Genero: Solanum (Linneo) 
Subespecie: Las distintas variedades. 
Especies: N. tabacum y N. rustica (Linneo). 

En general se considera al tabco como una planta herbácea a*~ 
nual pero la verdad existen muchas variedades que para el fu
turo reciban tratamientos mendelianos pueden llegar a const~ 
ir verdaderas promesas para la industria del tabaco. 
Puede llegar a ser una verdadera amenaza para los grandes pr~ 
ductores actuales pues pueden llegar a producir 7 veces más -
que las variedades que ahora se explotan (hasta 123 hojas de
buena calidad en una sola cosecha ~ puedan producir 3 cose
chas) y no maduran hasta ~timo termino en los pa!ses mencio
nados. 

Al genero Solanum corresponden más de 1750 especies, y las v~ 
riedades pueden ser incontables usando la hibridacion. 

Las más importantes son : la patata, el tom~te el pimiento, -
el chile la belladona, la mandragona la berengena, etc. 
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Las plantas alcanzaran alturas hasta 5 metros, toda proporci-
6n en igual forma cambian el tamaño y grueso de los tallos, 
raíces, racimos de flores mas no el tamaño de las hojas que 
máximo alcanzan un metro de largo. 
Las hojas a veces adoptan la forma de puntas redondeadas o ~~ 
tras son aovadoagudas y de formas intermedias, por regla gen~ 
ral sin peciolo adn cuando existen variedades que la tienen -
por su base son estrechas en medio anchas enteras cuando es -
tan sanas y bien nutridas, con resinas o gomas que el agua -
quita, con venaci6n fina o tosca con gruesos variables, fina! 
mente son pubescentes, hay plantas con pelos glandulosos. 
Las variedades más perfumadas que son las orientales en lo g~ 
neral tiene las hojas mas chicas del tabaco. 
El tamaño de las hojas es.-u.n.o de~ los caracteres denominantes
hereditarios. 
Las variedades N.tabacum (I) tiene hojas hasta de un metro de 
largo por 50 a 60 centímetros de ancho. 
La especie N tabacum (L) alcanza alturas hasta de dos metros 
mas en casos excepcionales se producen nutaciones biologicas

que producen el efecto de hacer gigantes a las variedades sin 
afectar la calidad. 
Australia se ha singularizado en aplicar las tecnicas y proc~ 
dimiento po~ la sencilla razon de que cuenta con una zona tr~ 
pical donde se puede aplicar los cultivos de las variedades -
gigantes. 
Puede decirse que las variedades comunes se cosechan de 18 a-
20 hojas cuando se castra el nWmero de raices no puede presi
sarse, porque cambia de acuerdo con muchos factores, entre -
los que destacan variedad medio en que se desarrollan las --
plantas, textura y estructura de los suelos, metodos de cult! 

vo, segdn que se castre o no, influencia de los retoños o ma
mones , fertilizaci6n de los suelos, clima etc. 
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más si se puede asegurar que cuándo las causas son favorables 
el sistema radicular se integra hasta por algunos miles de r~ 
ices, cuyo largo y ancho cambian en orden de los factores a 
puntados pero siempre es multiplicado y vigoroso. 
El tabaco es caulinr es decir, sus tallos se insertan en ta -
llos visibles cuyas funciones principales son: sostener las -
hojas retofios e inflorescencia y conducir,'distribuyendo las
sustancias nutrientes sin elaborar del ?Uelo a las hojas y de 
estas a toda la planta, elaboradas ya. Los talles constande
cuellos es el que arranca de corona radicular. El eje prima
rio procede directamente del embri6n teniendo poderes de cre
cimiento en largo y gruese. Los nudos dividen a los entrenu'
dos y de ello brotan las hojas. 
Las partes que estan entre los nudos entrenudes y pedunculos
de las hojas son las axilas donde nacen las yemas donde se o
riginan los mamones. 
El tabaco por ser planta dicotiledona.y Gimnosperma, y tiene
tallo con estructuta prim~ria y secundaria, compuesta de epi
demia, corteza y cilindro central donde esta la medula. 
La funci6n conductora es vital, la desempeñan los vasos lefio
sos la savia bruta hasta las hojas las cuales la sitetizan en 
compuestos organicos y los vasos liberianos, que desde repar
ten esos compuestos nutrientes en toda la planta. 
El sistema radicular es de mayor importancia donde ese de mu
cha importancia la forma de cultivar dicha planta. 
De investigaciones realizadas se ha llegado a las sigruientes 
conclusiones. 
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B) GENETICA 

a).- Que la especie N tabacum (I) es un hibrido natural de -
las especies N. silvesris, de la seccion Alatea, y de la N T2 
mentosa de la secci6n del mismo nombre lo cual le ha dejado -
demostrado hasta la evidencia por medio de investigaciones g~ 
neticas y citologicas y la importancia de este hecho en el f~ 
turo desarrollo de industria del tabaco, no puede ser mayor,
puesto que abre las puertas de la esperimentaci6n en las cru
zas, para obtener variedades que rindan mayor cosechas; con -
mejor conbustibilidad,·;,.perfuae. te:x.tur~ etc., y. sobre todo con 
inmunidades o por lo menos resistencias a plagas y enfe~eda

des. 
b).- Que todas las variedades que se consumen en el mundo y -

son incontables, con excepci6n de las procedentes de la N. -
rustica (I) de Rusia China Polonia, descienden de la planta -
N tabacum (L) en algunas de sus variedades. 
e).- Que se pueden hacer muchas hibridaciones de las varieda
des distintas del tabaco fundamentalmente cuando tienen el -
mismo número de cromosomas o estan duplicados los de la plan
ta que se escogen como sujetos femeninos. T.H. Goodspeed, en-
1954 formulo una toxomania comprendida de las especies Nicot! 
num que puede ser de gran importancia para aquellos que se -
en las cruzas de las variedades comerciales con las especias
salvajes para transmitir a aquellas las inmunidades, resiste~ 
cías y tolerancias a las distancias enfermedades, resistenci~ 
as y tolerancias a las distintas enfermedades que no afectan
a las últimas. Esa taxonomía es como sigue: 
Subg~nero: Rústica. 
sección Panícula: 12 cromosomas glauca, solanifelia, cordifo

lia, raimondii, paniculata, benavididesii, knightiana. 
Secci6n Trisifolia 12 cromosomas: trisifolia. 
Secci6n Rustica: 24 cromosomas rustica. 

Subgenero: Tacacum. 



19 

Secci6n tomentosa: 12 cromosomas glutinosa, otoforma, toment~ 

sa setchellii, Tomentosiformis. 
Secci6n genuina: 24 cromosomas tabacum. 
Secci6n Ondulatada. 12 cromosomas: ondulatada wi~andosis. 
24 cromosomas: arentsii. 
Secci6n Trigonofilia; lo cromosomas alata bonariensis, forge
tiana langsdoffii. lo cromosomas longiflora, plumbaginifolia-
12 cromosomas: nesofolia repanda stoknii. 
Secci6n Noctiflora. 12 cromosomas, acaulis, ameghinoi, nocti
floraetunoides. 
Secci6n Acuminata: 12 cromosomas. attenuata, acuminat, co~Jm

bosa liniarias, miersii, pausiflora, spe~azzinni. 24 cromoso
mas vigelovii, clevelanddii, nudicaulis. 
Secci6n Suaveolemtes 16 cromosomas: exiguay, maritima, suave
lene, velutina 32 cromosomas: eastilli. 
No clasificadas: 
18 cromosomas: gossei. 
19 
20 
21 
22 

cromosomas: 
cromosomas: 
cromosomas: 
cromosomas: 

bentjamaina, excelsior. 
goodspedi, megalosphon. 
occidentalis. 
rotudinfolia. 
debneyi. fragrans, ingulba (?), stenocarpa (?) 

otros autores estiman que el genero de las solanaceas o de -
las familias patatas llegan aproximadamente a 85 y sus' espe -
cies a 1,800 y consideran que estan divididas en árboles enr~ 
daderas arbustos y hierbas, peb~ el genero ha sido dividido -
solamente tres veces la primera por Iebmann en 1818: la se~ 
da por Dunal en 1852, (Graham) es nativa de la Argentina. 

24 cromosomas: 

Las especies, N. alata y N sivestris, se cultivan generalmen
te como plantas de ornato, pero eso no significa que no pue -

dan curarse, añejarse y consumirse. 
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En Estados Unidos, en los Estados de California, Arizona, Nu~ 
vo México y Texas, en México y-todos los países tropicales.
Pueden encontrarse especies nativas que se producen en forma
espontanea, no obstante los tremendos calores del sur de los
Estados Unidos, en los meses de julio, agosto, y septiembre. 

Entre esas variedades salvajes pueden citarse la N. rapanda -
(Willd); N. palmeri (A. Gray); N. cuadrivalvis (Prsh); H. tri 
gonophilia (Dnal); etc. mas nunca se ha dado el caso de que -
la N tabacum (I) se encuentre en forma nativa, por lo que mu
chos autores la consideran inhábil para sobrevivir sin auxi -
lio del hombre. 
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C) LA COMPOSICION QUIMICA DE LAS HOJAS Y LA POSI
CION DE ESTAS EN EL TALIO. 

Las diferencias son tan pronunciadas segun corresponden a la
parte media, baja o alta pueden ser objeto de esas diferenci-J 
as. 
Las hojas mas grandes, delgadas, maduras y secas; con mejor -
combustibilidad menos perfumadas de color mas claro y menos -
ocre, por su menor contenido nicotámica, y con menos gomas, 
se encuentran en el primer tercio de la planta medio a partir 
del suelo. 
En la parte alta de las palntas se encuentran las hojas más -
pequeñas ~mesas pesadas, gomosas, verdes, perfumadas, con -
mas aroma y menos~buena combustibilidad. 
Las hojas del segundo tercio o de la parte media, no tienen -
exactamente, propiedades intermedias entre los tercies euperl 
ores o inferiores. 
El coeficiente de calidad no ha podido ser establecido parti
endo de la posici6n de las hojas en los tercios del tallo~y -
de la composici6n química de las hojas. 
Un gran nmnero de autoridades se inclina estimar que las ho -
jas del primer terciQ deben formar un grupo de y la de los -
dos tercio restantes otro diverso. 
La vereda s·e que no se puede hacer di visiones y que las pro -
piedades físicas 7 quimicas difieren con cada ascenci6n o de
censo del «rupo de hojas colocado en el mismo mundo del tallo 
En cuanto a la composici6n química se considera que la cali -
dad depende del contenido de: nitrogeno proteínico, nitrogeno 
nociotinico, malico y oxalico, resinas y gomas, azdcares pri
marias y totales, polenifenoles y finalmente valores del PH. 
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Se considera que el tabaco tiene mas alta calidad, en la pro
porci6n en que aumenta el acido 6xalico, las azucares primar! 
as, polenifoles y perfumes. 
Se piensa que disminuye el coeficiente de calidad en la pro -
porci6n en que hay exedente ce nicotina, nitrogeno, ceniza ~
cido citrico y el valor aeido del PH. 
La base para determinar la mala o buena calidad, es la preva
lencia de los componentes desfavorables o favorables Valorac! 
6n que has'a hoy se ha aplicado a los tabacos orientales. 
El tabaco mas importante es el mas apropiado para fabricar e! 
garrillos si se cosecha en forma verdaderamente tecnica todas 
las hojas pueden merecer el expresado calificativo de apropi! 
das. 
En la forma que comunmente se cosecha solo resultan apropia -
das las hoja~ finales del primer tercio y todas las del seguu 
do de las plantas. 
"No se debe de perder de vista el hecho de que algunos eleme~ 
tos de calidad, pueden ser antagonicos a otros, en el sentido 
de que factores favorables para desenvolver un elemento de C! 
lidad, pueden ser desfavorables para el desenvolvimiento de -
otros. 
Las hojas de la parte superior de tallo, frecuentemente son -
utilizadas para tripas. 
Si se cosechan parcialmente y ordenadamente, primero las inf! 
riores, ~ se dejaran desarrollarse y madurarse completamente
las superiores, no habria raz6n para que no fueran apropiadas 
para cigarrillos. 
El contenido de nicotina tiene gran influencia en la calidad
del tabaco. Los consumidores de N. r&stica (I} que ya se sabe 

fundamentalmente son los rusos, polacos y chinos, reputan de

mala calidad todo tabaco de menos de un 4% de nicotina, por -
centaje que por regla general se encuentra excedido en la es

pecie N. tabacum que cuando tiene mas de 3% se considera de -

mala calidad y c~do tiene aproximadamente el 2% se estima -
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como un tabaci optimo, porque satisface plenamente a la gene

ralidad aún cuándo desconosca la nicotina y más todavia el -
porcentaje. 
La semilla de taba~o'no tiene nicotina, las plántulas tiernas 
la tienen solamente en trazas y a medida que las plantas cre
cen, van aumentando el contenido. 
Se piensa que son las raíces, quienes sintetizan la nicotina
y que de ellas pasa al tallo y despu~s a las hojas e inflare~ 
cencia. 
Cuándo las hojas interiores maduran y no son cosechadas las -
verdes en orden ascendente, lo van absorviendo de las inferi2 
res de suerte tal que en el momento de la cosecha absurda ac
tual son las hojas de tercio superior de las plantas las con
tienen mayor cantidad de nicotina. 
Los agricultores hasta hoy se han desentendido de que las ho
jas maduran en orden ascendente, la forma insensata de cose -
char practicada hasta hoy les hace perder cantidades incalcu
lables de tabaco y dinero. 
Es absurdo esperar que las hojas superiores maduren para cos~ 
char las inferiores, porque las mas bajas estaran inservibles 
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D) LAS TOXINAS DEL TABACO Y SUS RESTANTES YENENOS 

En su composición quimica comun y corriente, el tabaco y su -
humo contienen los siguientes venenos: 
Nicotina a razón de un diezmilesimo de gramo por cada cigarri 
llo de taeafio normal que se fuma, y es la que corresponde a -
un 84% a la corriente principal de humo. 
Si el tabaco se consume en puro y no se da el "golpe" el org!! 
nismo recibe el 0.02 de diezmilesima parte de gramo de nicot~ 
na, por cada 22 gramos fumados. 
Piriol: una deicisietava parte de la cantidad de nicotina 
Piridina: en un decimo de cantidad de nicotina 
Bio~ido de carbono. 
Monoxido de carbono. 
Amoniaco. 
Sufuro de Hidrogeno. 

Alcohol metílico. 
Acido Hidrodiano. 
Las to~inas propiamente dichas son las siguientes, si se con
sidera las conocidas mas importantes. 
Las que producen las bacterias y quedan en el. tabaco en forma 
de proteínas. Las de la Pseudomonas (E.F. Smith); la de Phy
tomonas angulata (Fromme y Murray): la de la Erwina arrineae
(Townsed): la de la Phytomona mellea (Jobnson): Phytomonas tE 
mefaciens (Towsen y Smith): Phytomonas policolor (Anderson) y 
Sedomonas pseudo zoogloae {Hning). 

1 

1 

1 

1 

1 

j 
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E) PLAGAS DEL TABACO 

La Secretaria de Agricultura y Ganadería de M~~ico, publi 
co la Lista de las Principales Plagas y Enfermedades de los -
Cultivos de M~xico, y entre las plagas cita afectado el taba-
e o: 

lo.-Botij6n (Epicauata nigra) (Duges) 
2o.-Catarinita o mayate rayado del pepino (Diabrotica vi ... 

ttata} (Fabr). 
3o.-Chacharrita (Cicadella pulchella) (Guer.). 
4o.-Chinche (Euchistus) (Sp). 
5o.-Chinche de encaje (Corythucha) (Uhler). 
6o.-Chinche del tomate (Dicyphus minimus) (Uhler). 
?o.-Chinche negra. Thyrecocoriá marginellus. 
8o.-Grillo verde. Oecanthus niveus (Geer). 
9o.-Gusano de cuerno,Protoparce celeus. 

!Oo.-Gusano de cuerno, Proparce sexta (Johannsen). 
llo.-Gusano de la yema del tabaco, Heliothis vi~ecens (Fabr.). 
12o.-Gusano elotero, Heliothis armigera (Hhbner). 
13o.-Langosta, Schistocerca paranesis (Bura). 
14o.-Mariposa chupamirto, Protoparce carolina. 
15o.-Mayate del tabco almacenado, Lasioderma serricorne (Fabr). 
16o.-Mayate verde de junio, Conitis mutabilis (O.y P.). 
l?o.-:Mayatillo;o catarinita de la papa, Leptinotarse desemlineata 
18o.-Picudo del tallo o zaratán, Trichobaris trinotat (Say). 
19o.-FU!ga saltona, Epitrix parvula (Fabr.). 
20o•-Rosquilla, Feltia annexa (Treit). 
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Lo anterior abligará a incluir algunas que son de verdad~ 
ra importancia, los trips, a quienes algunas veces, vulgarmea 
te se le llama "piojillo" y que entomal6gicamente hablando r~ 
ciben distintos nombres, según la variedad, por ejemplo: Thri 
ps tabaci (Lindeman). Estos insectos, en algunos casos, afec
tan el tabco no solo por la merma_resultante de lo que segre
gan para su nutrici6n, sino que producen eecresiones que amar. 
gan las hojas a tal grado, que cuándo el ataque es severo, se 
inutilizan. 

Los insectos de que aquí se tratán, viven temporalmente -
en, y se alimentan del tabaco. Esas funciones biol6gicas ori 
ginan merma y deterioro. 

Los insectos que plagan el tabaco, se alimentan de dos m~ 
neras: Chupando savia, o bien, comi~ndose la planta con toda
la savia que la parte respectiva contiene. 

El,gusano de la yema del tabaco, Heliothis virescens, se
come de preferencia la yema de la inflorescencia y las hojas
tiernas; por excepci6n las inferiores maduras y nunca ataca -
ni los tallos ni las raices. 

Es peligroso en M~xico y otros muchos países. 

El gusano cortador, ataca de preferencia todas las hojas. 
Los gusanos de cuerno y de alambre, atacan el tallo. 
La pulga saltona ataca las raíces y las hojas, con lamen• 

table-constancia, medra en el tabaco desde que germina la se
milla,'hasta que se cosechan las hojas. 

Lo anterior indica que los insectos hacen objeto de sus ~ 
taques, a la totalidad de las partes de las plantas. 

Hay tres medios de defensa contra los insectos, los natu
rales, los artificiales y los mixtos. 
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Entre los artificiales los hay directos e indirectos. Los 
directos van encaminados a dar muerte de manera inmediata a -
esas plagas en cualquiera de sus fases biol6gicas:lo.-huevos; 
2o.-mariposas, grillos, pulgas, etc. 3o.-larvas, y 4o.- cris~ 

lidas. 
Apro~imademente desde el año de 1950, se ha venido pract~ 

cando en algunas partes de Europa, el ataque a los huevos; ia 
mediatamente que se mira en los acmpos una mariposa; una pul
ga, en general, algdn insecto de los que ponen sus huevos en
las hojas del tabaco, se pertrechan los interesados, con una
soluci6n de rotenona y una brocha metálica de alambre fuertes 
pero delgadas. Despu~s, practican una inspección minuciosa p~ 
ro rápida de las hojas en sus dos caras, haz y env~s; y cuán
do encuentran huevera, introducen la brochaen la solución de
rotenana y con ella untan y despu~s raspan la huevera destru
yendola; si algunos huevos se desprenden y caen enteros, no -
importa, porque la acción de la rotenona es tan eficaz, que -
no deja uno solo viable. 

El procedimiento ha dado resultados verdaderamente nota -
bles, por que la cantidad de huevos que pueden matarse y des
truirse es incalculable y la operación resulta mucho más fá -
cil y barata que otros procedimientos de ataque a los insec -
tos, v.g. la fumigación usando aviones. Como los insectos no 
nacen, no pueden perjudicar ni poco ni mucho. El simple con
tacto de la rotenona diluida, como el huevo, la mata. 

Agr6riomos retardatarios opinan que el procedimiento es im
practible, porque reclama la inspecci6n de todas las hojas de 
enormes extenciones cultivadas de tabaco. A esos individuos
se le replico, que desde hace siglos, y hasta el momento pre
sente, uno de los medios que se usó y se sigue usando cont~a
los gusanos del tabaco, es precisamente revisar cada una de -
las hojas,cole.ctarlos y destruirlos, argumento que por s! so-
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lo hecha por tierra la objeci6n presentada, más puede añadir
se que c~ndo se recogen los gusanosen cada operaci6n, se qu1 
ta uno s6lo: la huevera, en cambio, forma un tapiz en determ1 
nadas zonas de las hojas, y con una sola operaci6n se matan -
miles de huevos; ademas, el vuelco de las mariposas, es el si 
gno claro, visible facilmente, de cuándo es el tiempo de em -
plear el procedimiento. 

Los insectos y algunos animales de s~re fría, son tan -
susceptibles a la acci6n de la rotenmna, que ha~ peces que no 
viven en una soluci6n de veintemillonésimas. 

La rotenona no solamente actua sobre los huevos de los i~ 
sectos; su poder insecticida es también muy grande contra in
contables géneros y especies. Hay otros muchos productos quí
micos que los exterminan. El agricultor debe estar al corri
ente de todos los productos químicos que van saliendo al mer
cado y que sirven para estilizar los sueldos y atacar a las -
plagas, v.g. como los fabricados a base de ditiocarbonato de
sodio, entre los cuales son de probada poder esterilizante de 
los suelos y por tanto aplicables al de los almacigos, el Va
pam y el VPH, que es diferente, y que se aplican a raz6n de -
100 centímetros c~bicos por metro cuadrado. 

Ya se dijo que los insectos son chupadores y comedores; -
los primeros hacen una perforaci6n microsc6pica en~as plan
tas y por ella maman la savia y compuestos orgánicos sinteti

zados~ La superficie que queda en contacto con un hocico es -
m~n~ma, y por lo tanto, si se han hecho aspersiones de insec
ticidas sobre la planta, la cantidad de veneno que ingieren,
es proporcional al tamaño de la perforaci6n e insuficiente p~ 
ra matarlos. De allí se infiere que el insecticida que debe -
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usarse contra ellos, no ha de ser de los que actían por vía -
oral, sino de aquellos que en contacto con el cuerpo del in -
secto, son absorbidos por la piel. Afortunadamente la roten2 
na obra de los dos modos, al igual que los mejores insectici
das; Verde de París, arsenmato de plomo, etc. 

otro medio artificial de atacar a las plagas de insectos,
en forma grandemente eficas es matar y quemar todo vegetal -
que se encuentre en los suelos de los almácigos; de los cam -
pos de cultivo y de los circumvecinos a ellos en el mayor ra
dio que sea posible. Bsos vegetales, no s6lo alimentan a los 
insectos, sino que les dan ambergue y ad~mas, en muchos casos 
contituyen el nido apropiado para que depositen sus huevos. -

Los vegetales secos, deben juntarse y quemarse, por las razo
nes expuestas. 

Las larvas se recogen a mano y se matan, y ad~mas, en el
caso de los gusanos de cuerno, ha dado buenos resultados in -
troducir en los tabacales parvadas de guajolotes y ~allinas -
de Guinea, que se los comen en grandes cantidades. La t~cn! 

ca de tales procedimientos es muy inferior a la de matar y ~~ 
destruir los huevos, cu~ndo est~n reunidos por cientos. 

El laboreo de los suelos mata muchas cris~lidas, cuando -
se ara la tierra a profundidades de 30 a 40 centímetros. 

Entre los medios de defensa natural, contra los insectos -
son de mencionarse: 

Primero, la naturaleza, los insectos se multiplican por ~ 
les de millones y si todos los huevos nacieran y los animales 

sobrevivieran hasta reproducirse, pronto exterminarían al hom 
bre y a los de~s animales, quitandoles los medios de subsis
tencia, por el consumo de los vegetales y por su ataque dire~ 
to. 
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La sequía es enemigo de algunas especies ~ la gran hume -
dad de otras. 

Las enfermedades bacteriales, virulentas y fungosas ata -
can a los insectos. 

Ellos mismos se destruyeron y hasta puede citarse el caso 
de parásitos que se adhieren a los insectos y se los comen -
paulatinamente. 

Entre los insectos que atacan a los que afectan al tabaco 
pueden citarse algunas arañas que se comen al gusano cortador 

La avispa Apantales congregatus (Say) se come al gusano -
de cuerno. 

En algunos lugares donde la peste de este gusano ha sido muy
seria, se ha fomentado artificialmente, la multiplicación de
esa aVispa. 

No solamente el guajolote o pavo domestico o la gallina de 
Guinea, comen larvas; hay muchas especies de pajáros que se ~ 
limentan con ellos por lo cual es conveniente no s6lo no ma -
tarlos, sino ayudarlos a que se.'multipliquen. 

Reducir avispas, arañas, apajros, etc., que atacan a los -
insectos que afectan al tabaco, es el medio mixto de ataque -
a los insectos, entre el artificial y el natural. 

Cuándo por algunas causas se suprimen elementos naturales

compensadores, se rompe el equilibrio de la naturaleza y en -
tonces, es cuándo_se presentan plagas más asentuadas, que ca~ 
san perdidas desde parciales hasta totales de las cosechas de 
tabaco. 

TRIPS 

Los insectos llamados trips, tienen la apariencia de pio

jillo y en algunas partes se les llaman así; los piojillos de 
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algodonero, son trips muy semejantes a los del tabaco. Miden
apro~imadamente un milimetro. 

Las especies son muchas, mas las que atacan al tabaco, 
son fundamentalmente los trips Frankliniella fusca (Hinds} y
tabaci (Lindeman.) 

Su color es caf~ obscuro. Estos insectos, pertenecen a la 
clase de los mamadores o chupadores, mas a la vez chupan, se
cretan una substancia que marca intensamente las hojas, haci
endolas inutiles para la industria tabaquera, y los agricult~ 
res no pueden vender sus cosechas, porque el tabaco adn des 
pues de curado, conseva un signo aparente, visible, del ata 
que, que son una franjas delgadas y plateadas en la venaci6n
y partes proximas, donde las hojas fueron chupadas. 

Las hembras ponen sus huevos en la cara superior de las -
hojas, de manera preferenta, y en cada perforaci6n de las que 
hacen para alimentarse, lo que les sirve de protecci6n. 

En 15 días se completa el ciclo evolutivo de los trips, y 

por lo tanto en la zona intertropical hay peligor hasta de 
' ters o cuatro ataques y fuera de ella, hasta de ocho. 

Cuándo no encuentran plantas que ocupar, viven en la su -
perficie del suelo y se alimentan de materia orgánica. 

CONTROL 

La experiencia enseña que el mayor enemigo de estos inse~ 
tos, es la humedad. Cuando las precipitaciones pluviales son
abundantes, se presentan en~.pequeño n~ero y por lo tanto, -

la forma fundamental de atacarlos, es el riesgo con m~nguera, 
en forma de lluvia. Esta es una de las mejores razones para
pronunciarse por la irrigaci6n, en el cultivo del tabaco. 

El control artificial se obtiene,_ mediante asperciones ~ 
nerales o simplemente a la plantas afeetadas, con una soluci~ 



32 

6n de 180 gramos de sulfato de nicotina al 40%, disuelta en -
110 litros de agua, a la que se agregan 750 gramos de ~ab6n -
com~ y corriente y se disuelve en el agua, y despu~s agrega! 

le la nicotina. 

j 
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GUSANO DE LA YEMA DEL TABACO 

El gusano de la yema d 1 tabaco, Heliothis virescens (Fab~ 
.) está ampliamente distribuido en todos los países que cult! 
van tabaco, de él hay por lo menos cinco especies. 

Este gusano es uno de los más peligrosos, primero, porque
tiene la costumbre de esconderse en las axilas de las hojas -
pequeñas y en la inflorescencia, p segundo, porque ataca las
flores, afeetamdo la producci6n de la semilla reproductora. 

Mide de 4 a 4.3 cm de largo, por 0.5 cm. de diametro. Sus
colores más comunes son el verde pálido y el café, que en oc~ 
siones llegan hasta el oscuro. Pertenece a la clase de los -
insectos comedores. 

La mariposa, con las alas desplegadas, mide aproximadamen
te 4 cm. y es de color verde aterciopelado. 

Este insecto, de-preferencia, pone sus huevos en el envés

de las hojas y los calcula hasta que quedan casi juntos, for
mando un tapiz perffectamente visible, por su cantidad y co -
lor blanquizo que destaca sobre el verde de las hojas, no ob~ 
tante que aislados no sería fácilmente visibles, pues miden -
poco más de medio milímetro. 

Los huevos tardan en producir las pequeñas larvas, entre 3 
y 5 d~as tiempo bastante para destruirlos con la brocha mija
da en soluci6n de rotenona, ya que los primeros vuelos de las 
mariposas, que nacen en celo, se hacen muy notables e inician 
que es llegado el momento de actuar. 

Las larvas, en la zona intertropical alcanzan la edad adu1 
ta, aproximadamente entre los 15 y 20 días, tiempo en el cual 
comen todas las hojas, pero de preferencia de las tiernas su

periores, donde viven hasta ese tiempo, para despues deseen -
der comiendo hasta llegar al suelo, donde se entierran a pro-



fundidades de 2 a 5 cm. y a los 10 días más o menos, están -
convertidas en crisálida. 

Los cultivos de tabaco, en la zona tropical, no pueden ser 
afectados por más de dos generaciones de este insecto; pero -
~1 sigua reproduciendose por mayor tiempo, para lo cual usa -
como comida y comida otros vegetales, de tal suerte que ya e~ 
tá en activos extratropicales, pueden ser atacados por este -
insecto pasta 5 veces en ~eneraciones sucesivas. 

CONTROL 

Naturalmente se controla este insecto por medio de la ara
ña verde, que lo ataca y se lo come y que nunca debe matarse 
pues no ataca y si defiende el tabaco verde. 

Una mosca parda, ataca igualmente a los gusanos de la yema 
del tabaco. 

El enemigo natural más poderoso de estos gusanos son unos
insectos parásitos muy pequeños y la avispa Cardiochiles ni -

griceps, que es tambi~n un parásito. 

Finalmente, algunos pájaros se alimentan con estos gusanos 

Artificialmente se controla esta plaga, por medio de una -
soluci6n de rotenona al 3~, en agua, aplicada a la huevera, -
con una brocha de hilos de acero delgados, an la forma que ya 
se tiene indicado en las consideraciones generales. 

Además, en todos los casos hay que aplicar veneno. Se me~ 
cla 1.5 kilogramos de arseniato de plomo, con lOO de harina -
de maíz. Se abrem las yemas si están cerradas y sobre ellas
y las hojas tiernas pr6ximas, se deposita un puñito de la me! 
cla. 

Cuándo el gusano ataca los almácigos, la mezcla se pone en 

un bote cuyo fondo se ha perforado con un clavo delgado hasta 

Convertirlo en una coladera. 



35 

En la etapa se adapta un palo y en esa forma, el polvo se 
sacude fácilmente sobre las hojas. 

La mezcla tambi~n se aplica al suelo. El arseniato de -
plomo, puede ser substituido por verde de París, y por todos
los insecticidas modernos y que se sigan inventando, si tie -
nen una posotiva acci6n sobre esta plaga. 

EL GUSANO DE CUERNO 

Las especies nocivas para el tabaco, de los gusanos de -
cuerno, son fundamentalmente tres: Protoparce sexta (Johann ~ 
sen); Protoparce quinquemaculata (Haw), y Protoparce celeus. 

Estos gusanos son de la clase de los insectos comedores -
(no chupadores) y son u_~a de las plagas o pestes más peligro
sas para las plantas del tabaco. 

Su tamafio máximo es de 9 cm. de largo por l diametro. 

Son de color verde y el cuerno, en las especies sexta, es 
aveces rojo, en tanto que en las restantes es café. Tiene 7-
u 8 franjas y 2 16bulos v~rmicos. 

Las mariposas tienen una envergadura hasta 12 cm. Algunos 
agricultores les llaman mariposas colibrí. 

Las mariposas ponen sus huevos en la cara inferior de las 
hojas, y como son más grandes que los del gusano de la yema -
del tabaco, se pueden destruir con mayor facilidad, con la ya 
mencionada rotenona y brocha, extripando casi totalmente la -
plaga.· 

Hembras y machos en celo, estas mariposas, revolotean en 

los campos tabaqueros, causando, haciendo visibles, que las -

peimeras van a poner, y depositan sus huevos en la cara infe

rior de las hojas, y se incuban de 3 a 5 días, segdn la temp~ 

ratura ambiente que prevalezca. 
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&medida que la larva crezca, devora cada vez mayor porci 
6n de las hojas y lo hacen hasta que llega a adulta, lo que -
tarda de 2 a 4 semanas, segdn la latitud que se desarrolla y
después desciende y penetra en el suelo para formar su capu -
llo y coverurse en crisálida. Dos o tres semanas después re -
vientan los capullos y salen las nuevas mariposas. 

Fuera de los tr6picos, solamente hay una generaci6n al -
año; dentro puede haber dos, que son las que pueden afectar -
al tabco hasta exterminarlo, sino hay un control adecuado. 

CONTROL 

El gusano de cuerno s6lo es atacado por dos pájaros, cuán

do no se encuentran otro alimento. 
El Apantales congregatus (Say) en su etapa metam6rfica de

larva, perfora los gusanos de cuerno y se nutre con sus inte~ 
tinos, matándolos. Es así recomendacle propagar este insecto 
parecido a las avispas. 

El procedim~ento de destruir los huevos en las hojas, por 
medio de la brocha metálicaempapadad de rotenona, da es este
caso mejor resultado que en~todos los demás, porque con poca
atenci6n se miran las primeras grandes mariposas e inmediata
mente despues se buscon los huevos y se destruyen. 

Es costumbre recoger a mano los gusanos de Guinea, que se 
los comes con gusto. 

Da magníficos resultados usar una bomba para arrojar pol
vo sobre las hojas, usando fluoramiento de sodio al 30~ y po
niendo como lleno arcilla o bien dicolviendo kilogramo y me -
dio en lOO litros de agua aplicándolo en forma de asperci6n.

Como en todos los casos, es necesario estar al corriente en -
materia de insecticidas, indagando cuáles son los ~ltimos que 
salen al mercado y verificando su eficacía. Rotenona, Vapam y 

los ~ltimos adelantos. 

EL GUSANO CORTADOR 

Ecisten más de 20 especies del gusano contador, ampliamea 

te distribuidas en los tabalales del mundo. 
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En M~xico, los dos más abundantes, con el llamado grasie~ 
to Agrotis y psil6n (Rott) y el elotero, Heliothis armigera
(Hübner). 

En la Am~rica del Norte los de las especies: abigarrado.
Lycophotia sancia (Hubner); el de costados obscuros, Euoxa m~ 
ssaria (Harr) el pringado Agrotis (C- nigrum {Linn.); el co
lor sucio, Feltia ducens (Walk) y de color arcilla, Feltia -
gladiaria (Morr). 

El de costados obscuros, el de color sucio, y el pringado 
miden aproxim~damente entre 4 y 5 cm. el gresiento, es el más 
grande de todos alcanzando medidas de 5 a 6 cm. y el abigarr~ 
do tiene tamaño intermedio pues se apro~ima a los 4.5 cm. 

Todos estos gusanos son de color gris obscuro, hecha ex -
cepci6n del grasiento que es negro y es el más temible, pues
es tan voraz que come raíces, tallos y hojas; en pruebas de -
laboratorio se le ha visto comer carne. Las plántuas acaban -
de trandplantar, las corta por el tallo al nivel del suelo, -
pues prefiere comérselas cuándo están marchitas para que por
la pérdida da agua la sean más nutritivas. 

Las mariposas tienen envergaduras de 3 a 6 cm. y son de -
color gris no ponen sus huevos en las hojas del tabaco, sino
por excepci6n, lo cual impide destruirlos por el procedimLen
to de la brochafi los depositan en el suelo, pasto o hierbas. 

El gusano abrigado come de d!a y de noche; durante ésta-
solamente, lo hacen todos los demás~ Grasiento y abigarrado -
se multiplican varias veces al afio aún en latitudes fuera de
los trópicos; los restantes s6lo una vez, hecha excepción de
algunos casos que lo hacen óos veces, si viven en el Ecuador
y al nivel del mar. 

CONTROL 

Los gusanos cortadores, son destruidos naturalmente en un 

90%, sin la intervención del hombre, por elementos naturales, 
tales como las enfermedades bacterianas y fungosas con los -
cuales cooperan considerablemente los pájaros y los insectos

parásitos, tales como las avispas y las arañas. 

-- ---- --~~~~~~----
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Artificialmente, esta plaga se controla, esparciendo en -
el suelo una mezcla de 2% de Verde de París y 98% de salvado
de trigo, bien húmedecido, a la que se agrega miel de caña de 
azdcar y jugos de lim6n o naranja. Esta mezcla debe estar bi 
en húmeda y se aplica al atardecer, porque de recordarse que
con e~cepci6n del gusano abidarrado, todos comen de noche, se 
pone algunos días antes del transplante, repiteindo la opera
ci6n las veces que fuere necesario, pero aplicándola las pri
meras veces sobre los surcos y los demás entre ellos. 

LA PULGA SALTONA 

La pulga saltona, Epítrox parvula (Fabr) y la Epítrix cucumu

ris (Harris) existe en M~xico, Guatemala, Los Estados Unidos, 
y otros muchos países. 

La pulga saltona mide menos de 2 milímetros y es de color 
caf~ obscuro. Ella atea las hojas comi~ndose pequeñas porci~ 
nes. Su larva se come las raíces tiernas. Estan destructivas 
que sus depredaciones se equipan a las de los más voraces gu
sanos; no es chupadoras, sino comedora. 

La larva adelta mide 4.5 mm. 
La pulga vuela grandes distancia y haci~ndole honor a su

nombre, salta como si verdad fuera una pulga, razones por las 
cuales ponen sus huevos en lugares diferentes, sin excluir -
las hojas del tabaco. 

Se come las plantas de tabaco desde que germinan hasta -
que se cosechan. 

Las pulgas hembras ponen huevos hasta 75 días seguidos, y 

por lo tanto se reproducen en cantidades muy grandes. 

El estado de pupa dura en los tr6picos 5 días, y fuera de 
ellos 7. 
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CONTROL 

Algunos p~jaros se comen a las pulgas saltonas. 
Arificialmente se controla, quemando todas las hierbas, -

pastos,"zacates etc. en el mayor radio que sea posible alred~ 
dor del tabacal y de los alm~cigos. 

La rotenona al 2~ en agua; El fluosilicato de bario y el
fluoaluminato de sodio, o bien el Vapam, controlan la plaga -
en la medida de los deseos de los agricultores. 

Es muy buen procedimiento, poner rotenona al 2~ en ceniza 
vegetal y con el compuesto espolvorear las plantas. Los otros 
compuestos espolvorear las plantas. Lós otros compuestos se -
aplican en la forma ya indicada para los a~cigos, debiendo
usar~e semanariamente y además siempre que fuere necesario. 

LOS GRILLOS 
Hay grillos que se comen las plantas del tabaco; son fun

damentalmente de dos clases: el grillo verde Oecanthus niveus 

(geer), y los grillos topos Scapteriscus acletus (R. y H); -
Grillotalpa hexadactyla (Party); y el changa de Puerto Rico. 

Todos los citados existen en México y otros muchos paises 
Los grillos topos, reciben tal nombre, por su notable fa

cultad de construir galerías subter~eas en busca de humedad 
Esos túneles son sus habitaciones. 

El grillo verde no es topo, y vive indistintamente en el
subsuelo o sobre el suelo. 

En el Valle del Yaqui, Sonora, los grillos se reproducen
por miles de millones, y por las noches invaden la ciudad de
Navajoa y puede mirarsele tapizando las paredes, postes, etc. 
Su cri cri, se escucha en toda la ciudad 

Las hembra construyen especies de capullos en el suelo y
en ellos depositan sus huevos, a profundidades de 10 a 25 cm. 
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Los huevos nacen entre 20 y 40 días, según la temperatura 
Pronto crecen y siempre salen a comer en la superficie, duraa 
te la noche, lo que constituye una de las mejores razones pa~ 
ra que el cebo se les ponga el obscurecer y de preferencia -~ 
despu~s de la lluvia o el riego, pues huyen de la sequía que
los mata. 

CONTROL 

Es dificil controlar los grillos, porque vuelan largas 
distancias. 

La sequ!a los mata en cantidades muy grandes. 
Hay pájaros que se los comen. 
En los campos tabaqueros se controlan con un cebo compue~ 

to de ocho partes de f~usilicato de sodio; 100 partes de sal
vada y bastante agua, para la mezcla quede hecha caldo. Se -
usan 25 kilogramos de peso seco por hectáres.y se riegan uni
formem~nte en el suelo, sin que queden montones, pues los gri 
llos no gustan comer en reuni6n, segán lo han podido investi
gar diversos entom6loges y agricultores. 

LA LANGOSTA 

.Son tres especies principales de langosta, que atacan al
tabaco; la Schistocerca paranensia (Brum); la Melanopulus me
xicanus (Sanssure), y la Melanopulus femur-rubrum propinquus
(Scudd). 

La langosta en los climas tropicales tiene mucha import~ 
cia. Cuándo se altera el equilibrio que establece la natural~ 
za,se produce en mangas o bandadas cuyor indiciduos se cuen·
tan por miles de millones, llegando a haber casos de que aún
volando alto, obscurecen el sol. 

La Secretariá de Agricultura y Ganadería .de M~xico, por -

sí,,y a~iliando a las de Centro Am~rica, ha emprendido camp~ 
ñas eficaces contra la langosta y tiene t~cnicos especializa

dos y servicio de control permanente, dotado con gases insec
ticidas que son esparcidos por la aviaci6n respectiva. 

- - - - -----------
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Puede afirmarse que ha tenido completo exito en el con ~~ 
trol, y que las pestes ya no son un peligro que amenace la t~ 
talidad de las cosechas y demás vegetales que esos voraces in 
sectas atacan. 

En los casos ordinarios, se combaten con una mixtura de -
20 partes de fluosilicato de bario y 80 de harina de trigo o
salvado, en la proporci6n de 25 kilogramos de hectárea. 

MAYATE VU~E DE JUNIO 

El mayate verde de junio se presenta en dos especies: Co
tinis mutabilis (G y P), y Cotinis natida (L.) 

Las hembras adultas ponen sus huevos en el~elo, a profua 
didades de 10 a 15 cm. e incuban entre 8 y 15 días, según la
temperatura. Las larvas asceden haciendo túneles y la tierra 
removida cubre las Plántulas reci~n germinadas impidiendo su
desarrollo. 

Ni las larvas ni los mayates, se comen el tabaco; causan
s6lo el perjuicio que se menciona eR el párrafo anterior, pe
ro si la peste es grande el mal es proporcional. 

Las larvas se alimentan de la materia orgánica del suelo, 
por lo mismo las epidemias pueden ser tanto más grandes, CUB 
to mayor aantidad de gusanos, etc. se utilicen. 

CONTROL 

No hay control efectivo para esta plaga, más de regulares 
.resultados la aplicaci6n de 5 6 6 kilogramos de cebo hecho-
con 4 partes de Verde de Paris y 100 de salvado mojado hasta
diluirlo en cada lOO metros cuadrados de suelo del almácigo. 



42 

MAYATE Y PALOMILLA DEL TABACO ALMACENADO 

Estas plagas se controlan totalmenye, de dos maneras: l.
Cerrando herm~ticamente las pacas, para lo cual puede haber -
muchos procedimientos, tales como cubiertas de plástico bien
pegadas por la boca o junturas; barnices, etc. II.- Refigera~ 

do las bodegas para que la temperatura sea constantemente de
lO grados centígrados o menos, pues de esa manera no hay co~ 

servaci6n no reproducci6n de las plagas. 

F) ENFERMEDADES DE LAS PLANTAS DE TABACO 

ENFERMEDADES PRODUCIDAS POR VIRUS 

La Secretaría de Agricultura y Ganadería de M~~ico, en su 

lista de las Principales Plagas y Enfermedades de los Culti -
vos de M~~ico, cita, entre las enfermedades producidas por v1 
rus, solamente el Mosaico y la Mancha Anular. 

El conocimiento actual de los virus y su naturaleza, se -
debe fundamentalmente a w.M. Stanley,quien en 1939, us6 la u1 
tracentrifucaci6n y el microscopio electr6nico y así pudo ai~ 
larse por primera vez una proteína cristalina procedente de -
tabaco afectado por la enfermedad conocida como mancha anular 
y posteriormente otra distancia proveniente de tabaco enfermo 
de mosaico connu1, las cuales tenían las propiedades de los Vi 
rus respectivos. 

Los resultados obtenidos por Stanley, confirmaron, medi~ 
te el trabajocon otros investigadores, que todos los virus -
de las investigaciones siguientes se encuentran los medios de 

purificarlas; determinar su composici6n analizar cualitativa
mente y cuantitativamente las clases y porcentajes de los am! 
noácidos en que se descomponen y además, conocerse que en su
formaci6n intervienen ácidos nucleicos. 

El nombre virus, se us6 originalmente dándole la connota
ci6n de veneno. 

El virus del mosaico común purificado, viejo y desecado,
conserva sus propiedades infeccciosas; se le ha eYtraviado de 
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tabaco enefermo de más de 50 años de edad, mas no resiste sin 
perderlas, temperaturas de 60 grados centígrados en adelante, 
cuando se le calienta por mds de 30 minutos. 

Hasta ahora es un enigma el porqué de las propiedades en
fecciosas y su conservaci6n. El virus o proteína pura sinté
tica, acusa al análisis químico igualdad. pero no infecta. 

El pensamiento de que estas proteínas son compuestos vi 
vos, tiene mucho fundamento, puesto que al ser inuculadas, ~
producen las respectivas enfermedades, se alimentan y reprod~ 

cen, mas en cultivos con nutrientes variadísimos, entre ellos 
aquellos en que viven y se multiplican los hongos y las bact~ 
rias, se ha rncontrado que ni se alimentan ni se multiplican. 

Para que se pueda tener una idea de lo complejo de la COE 

posici6n química de estos virus, basta decir que contiene los 
siguientes aminoácidos: arigina, licina, leucina, ácido glut~ 
mico, valina, serina, trionina, alamina cistina, isoleucina,
glicina y fenilamina, así como ácido ribonucleico. 

Todos esos ácidos am!nicos, son alimentos vegetales y ani 
males de 6ptima categoría; el dcido glutámico desarrollado i~ 
clusive la inteligencia, y sin embargo, cuando integran los -
virus, en lugar de nutrir, se multiplican en el organismo, se 
acumulan en el organismo, se acumulan, enferman y en ocasio -
nes matan. 

Los trips; la mosca blanca; los ácidos y las pulgas salt~ 
nas, transmiten algunos virus. 

Si se raspa e hiere una planta y se le unta savis de o -
tras enfermedades, se puede con$agiar de algunos virus; otros 
s6lo se transmiten por inyecci6n y por injerto. 
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Se cree que algunos virus tienen ascendencia de familias
con carecteres dominantes diversos y como resultado de esas -
causas, las plantas procedentes de semillas de una misma pla~ 
ta, al ser afectadas por ~ virus determinado presentan sinto 
matolo€fa diferentes. 

Se han aislado hasta 55 linajes del virus del mosaico co
m~, según aparecen los trabajos de J. H. Jansen, en su obra
titulada: Studies on the origin of yellow mosaico viruses (li 
36). 

Sólo por la sintomalogía pueden reconocerse las enfermed~ 
des producidas por el virus en las plantas vivas, mas como lo 
hizo notar F. C. Bawden en su obra: Plant viruses and virus -
diseases (1949), el problema se complica, porque enfremedades 
diferentes, tienen algunos síntomas iguales. 

Plantas de patatas, tomate,,.tabaco, inoculadas con el mi.§. 
mo virus, presentan síntomas diversos. Una misma planta puede 
simult~neamente varias enfermedades la sintomalogía es compl~ 
cada. Finalmente, un ejemplo enfermo, puede no acu:::;ar s:lnto -
mas. 

Lo anterior señala que el complejo sintomático debe ser -
objeto de un examen cuidadoso, que est~ m~s all~ de la capa
cidad del agricultor normal, y por lo tanto, le es recomenda
ble remitir las partes m~s afectadas de las plantas, a un as~ 
sor experto en fitopatología. 

Las enfermedades virulentas, acusan un sintoma comdn; pr~ 

ducen ananismo en todas las variedades del tabaco. 

La importancia de las enfermedades Virulentas, no debe m! 
dirse por su número, sino por el tone¡aje en que reducen las
cosechas y el grado en que afectan la calidad del tabaco, de

igual modo se hace con las plagas, las enfermedades fungoEas

Y bacterianas. Desgraciadamente ningún país tiene estadísti -

cas siquiera de diez años a la fecha, que permitieran apreci
as las pérdidas en todos y en cada uno de los casos, más se -

puede estimar que colectivamente son muy grandes, ya que en -



45 

ocasiones destruyen todas las cosehcas de una zona entera, y
sin embargo, lo que se pierde por la falta de técnica agríco
la es mucho mayor. 

Los aminoácidos en que se desdoblan las proteínas son mu
chos; los descubiertos hasta hoy e~ceden los 30. Con un núme
ro tan grande, las combinaciones pueden ser incalculables, y

si cada una produjera un virus y una enfermedad, los sabios -
tendrían por enfrente una labor para muchos años. 

Lo que si puede confirmarse es que las investigaciones ci~ 
tificas no han cesado de descubrir nuevas enfermedades produ
cidas por virus, cuya importancia puede aumentar o disminuir
en un momento dado, según la extensión y gravedad de los at~ 
ques, por lo mismo, resulta claro que la Secretaría de Agri -
cultura y Ganadería de Mé~ico, no anduvo al mencionar solame~ 
te dos, atribuyendoles el predicado de las más importantes. 

MOSAICO COMUN 

Hay varias enfermedades producidas por virus, a las que se 
ha dado el nombre de mosaico. El mosaico com~ lleva ese nom
bre, porque,da a las hojas la apariencia de algunos mosaicos
de piso ~ por su amplia distribuci6n en el mundo, donde ataca 
a un crecido número de plantas diferentes del tabaco. 

El Mosaico Común es tanto nocivo, cuanto más jovenes son 
las plantas de tabaco atacadas por él; no mata las plantas, 
pero merma el tonelaje de cosecha y afecta la calidad; su gr~ 
vedad está también en relacionar con el sistema fertilizante; 
si las plantas disponen de todos los alimentos necesarios su
fren menos con la enfermedad, 
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SINTOMAS 

lo.- Enanismo tanto más acentuado, cuanto más prematuro es el 

ataque. 
2o.- Areas muertas o necr6ticas en las hojas. 
3o.- Distorci6n y enanismo en las flores. 
4o.- Color blanquizo en las flores, que ordinariamente deben-

ser blanco-rosadas, si son de la especie N. tabacum (L.) 

5o.- Clorosis parcial. 
6o.- Ampulas en las hojas, que se doblan hacia el haz. 
7o.- A veces las hojas reducen su ancho y aumentan su longui-

tud. 
So.- Hojas jaspeadas, con matfuces. cambiantes en el verde. 
go.- Enchinamiento de las hojas, que se odblan hacia el haz. 
lOo.-Los chupones afectados, no dejan de crecer. 
11.-No hay alteraci6n del colorido, en las flores que no son

rosadas. 
12o.-Al análisis químico aparece reducci6n de azúcares, almi~

dones,,clorofila, c~lilas epidérmicas y de los espacios
intercelulares en las zonas clor6ticas. 

CONTROL 

I._Para controlar el mosaico, lo fundamental es no uasr -
ni manejar el tabaco comercial, antes de ocuparse de cualqui
er trabajo relacionado con el cultivo. Si se ha usado o mane
jado tabaco y se quiere control, los trabajadores deben ba -
ñarse y cambiarse ropa sin volver a tocar ni siquiera los ci
garrillos. Los utencilios de labranza deben fertilizarse cada 
vez que se consuma tabaco, y es recomendable que los trabaja
dores no lo hagan. 

No debe permitirse la entrada a los almácigos y plantíos-

a personas que consuman tabaco y previamente no se hayan de -

sinfectado. Está plenamente probado que los más comunes vect2 
res del contagio del mosaico, solo los hombres que usan o ma-

nejan tabaco. 

II.-Destrucci6n por furgo o herbicidas, de todas las esp~ 
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cíes, de todas las especies vegetales que sean cortinas de á~ 
boles rompevientos, en el mayor radio posible alrededor de 
los almácigos y plantíos. 

III.- Cuándo en los almácigos o en los plantíos aparecen
plantas enfermas se deben arrancar y quemar fuera, cuidando -
de no ~odar con ellos o con las manos y cuerpo en general, de 
los operadores, a otras plantas sanas. 

IV.- Cultivar variedades de alta calidad, resistentes a -
las enfermedades tales como las llamadas "Kentuky 56 y 57, ... -
"Vmor 48 y 50", etc. 

Cuándo en el suelo ha habiso epidemias de Mosaico Común y 

no se cultivan variedades resistentes, debe someterse a la r~ 
taci6n de otros cultivos, que competentes ingenieros agron6 -
mos recomiendan 

MANCHA ANULAR 

La enfermadad virulenta que se llama mancha anular, esta
generalizada en el mundo, sin excluir a M~xico. Afecta tanto
a las plántulas como a las plantas. Ataca a otros muchos ve
getales. 

SINTOMAS 

lo•- Manchas anilladas completamente irregulares y peque
ñas, cuyo círculos permanecen verdes y las circunferencias -
piereden coloraci6n. Los tejidos despu~s se vuelven necr6ti -
cos y se secan, 

2o.- Cuándo las manchas tienen como centro una vena pier
den su forma y se extienden. 

CONTROL 

lo.- Con una fertilizaci6n balanceada y abundante en pot! 

sio y fosforo las plantas se alivan y se vuelven inmunes a -
nuevos ataques 

Ilo.- La semilla transmite el contagio¡ por lo tanto, el
peligro se reduce mucho. Cuándo se simbra semilla de tres a -

ños de edad, a la que ese tiempo esteriliza. 
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IIIo.- Uso de hervicidas en el mayor radio posible fuera
de los almácigos y plantíos y deshierbe de los suelos tabaqu~ 
ros. 

IVo.- Extracci6n y queme de las plantas afectadas cuándo
son pocas. 

Vo.- Uso de las semillas de plantas bebignamente, si se -
recuperan totalmante 

LLANTEN. 

El nombre de esta enfermedad virulenta obedece que la --
planta llamada llanten es suceptible a ella pertenece al gen~ 
ro de plantado. 

SINTOMAS 

l.-El mal afecta a la totalidad de la planta dasde las r~ 
!ces hasta las flores. 

2.-Produce enanismo. 
3.-Manchas necr6ticas alargadas, anulares y amorfas en -

las hojas, de colores cafes y amarillo al principio, que se -
vuelven caf~ obscuro despu~s. 

4.-Rayas negras en los tallos pedunculo de las hojas, si
los tienen. 

5.-En ocasiones, marchites y necrosis vascular. 
6.-Con frecuencia se observan lesiones decr6ticas extendi 

das desde las hojas hasta los tallos y las raíces. 
7.-Las yemas terminales y los mamones se vuelven necr6ti

cos y se mueren 

CONTROL 

Uso de las variedades resistentes, Kentucky 16 etc. 

Cuidªdosa destrucci6n de los vegetales de la familia del-

plantado y de más hierbas alrededor del almácigo, y de los -

campos de transplante usando fuego o herbicidas. 

Uso de todas las medidas de asepsia ya detalladas para no 
difundir el virus. 
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DISTORCION DE LA CABEZA 

Esta enfermedad en el Brasil, se llama "Vira Cabeca" afe.s._ 
ta igualmente al jitomate, en eltcual se manifiesta manchánd2 
lo y marchitandolo las hojas de la planta, y otros muchos ve-
getales. . .· ·-: 

rez. 
Puede atacar al tabaco desde su nacimiento 

SINTOMAS 
hasta la madu 

l.-Cuándo el mal afecta a plantas semidesarrolladas, las
hojas inferiores conservan la apariencia de las sanas. 

2.-Las hojas superiores se deforman y tuercen, lo que ori 
gina · el hombre de la enfermedad. 

3.-Se presentan casos en los cuales, un lado de la hoja -
es mas afectado que el otro. Síntomas característicos. 

4.-Los pedúnculos suspenden su crecimiento y por lo tanto 

se deforman las hojaa, frnnciendose. 
5.-Hay un pronunciado enanismo. 
6.-La deformaci6n de las hojas alcanza hasta las puntas. 

TU11IORACION DE LA RAIZ 

Esta enfermedad virulenta se caracteriza porque tanto las 
raíces chicas como las grandes, engruesan notablemente y al~ 
nas adquieren la apariencia de vigorosos garrotes, como si se 
tratara de tubérculos. 

Esta enfermedad virulenta, por regla, no afecta todo un -
tabacal, sino zonas pequeñas y~isladas. Produce enanismo. 

CONTROL 

Ataque a las plagas, pues se ha comprobado que son vecto
res la langosta y la pulga saltona. 

MOSAICO DEL PEPINO 

Tres especies del mosaico del pepino, afectan a las plan
tas del tabaco. 

Las hojas presentan zonas decoloradas irregulares, entre

las cuales hay partes de color verde obscuro anormal. 

Las hojas presentan ligeras defo~~dades 
~~ Y las plantas se 
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achaparran. 
En algunos casos, las zonas clor6ticas de las hojas se s~ 

can y se mueren. 

CONTROL 

r.-Evitar que se siembren acerca de los tabacales, pepi -
nos, camotes, papas, jitomates, chicharos, y curbitáceas en -
general. 

2.-Deshierbe. 
3.-Ataque a las plagas. 

NECROSIS DEL TABACO 

Cuándo esta enfermedad ataca a la plántulas pequeñas, la

necrosis que produce las mata. 
En las plantas matares, las hojas tienen manchas necr6ti

cas y se enchinan. Las venas se aplanan y les aparecen line
as de puntos blancos. 

CONTROL 

Desinfecci6n del suelo o rotaci6n de cultivos de 7 a 10 -
años. 

SONAJA O RATTLE DISEASE 

Esta enfermedad tiene el nombre de sonaje, porque las pa~ 
tes afectadas de las hojas se secan y cuándo las agita el vi
ento, producen un sonido parecido al de una sonaja. 

En las hojas produce lesiones de color gris obscuro, en -
forma de arco o anillos. 

Se controla esterilizando el suelo o bien meciante la ro
taci6n de cultivos por 2 6 3 años. 

PUNTEADO 

Por lo menos tres variedades de un mismo virus producen -
esta enfermedad que como su nombre lo indica, se caracteriza
porque su primera síntoma es la apárici6n de puntos o peque -

ñas manchas, que despu~s se rodean de áreas clor6ticas. 
Las hojas superiores se arrugan y deforman. 

En las hojas inferiores, se forman primero un punto clor6 
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tico en las venas o cerca de ellas u después se e~tienden me
diante la formaci6n de zonas necr6ticas. 

Hay variedades resistentes a esta enfermedad de cruzas de 
la especie N. tomentosiformis. 

El virus que produce esta enfermedad, tiene las peculia -
res de perder su poder infeccioso cuándo se le deseca o se le 
calienta por más de 30 minutos a temperaturas de 50 grados -
centígrados, en adelante. 

La enfermedad se controla mediante ei deshierbe, practic~ 
do en la forma que ha sido necesario repetir muchas veces. 

OTRAS ENFERMEDADBS VIRUL~TAS 

No se han descubierto todas las enfermedades que producen 
los virus e inclusive se desconoce el número de éstos. 

Hay, sin embargo, a más de las ya descritas, algunas ide~ 
tificadas., de poca importancia, tales como las llamadas Vete~ 
do, Brote, Gigante, etc. 

Se piensa que es posible que en un momento dado, puedan ~ 

parecer enfermedades hoy desconocidas, más o menos importan -
tes. 

En ocasiones, dos o más especies de virus atacan simultán~ 
amente, produciendo s~ntomas complejos, caso que se designa -
con los nombres de complicaci6n o complejo virulento. 

G) ENFERMEDADES FUNGOSAS 

La Secretaría de Agricultura y Ganadería de México, en su 
ya mencionada Lista de las Principales Enfermedades y Plagas
de los Cultivos de México, cita, entre las enfermedades prod~ 
cidas por hongos, las 7 siguientes: 

Pudrici6n del tallo ~thium (sp). 
Ojo de rana 
Viruela carbonosa 

Podredumbre seca 
Tiz6n temprano 

Tiz6n tardío 

Cercospora nicotiana 
Phyllosticta hacienensis 

Fusarium solani 
Alternaría spp 
Phytophthora infestans 
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Cenicilla Peronospora tabacina. 

De todas ellas, y además de otras importantes, se tratara 
por su orden, después de hacer algunas consideraciones de or
den gral. 

CONSIDhRACIONES GENERALES 

Los hongos, llamados también comdnmente, anlamados, mohos 
setas, etc. son tanros, tan diversos y tan importantes, que -
desde hace muchos años, su estudio y conocimiento, originari~ 
mente perteneciente a la Botánica, contit~ó por separado una 
ciencia, denominada Micología. 

Los hay gigantes y microscópicos; Venenosos o innocuos; -
destructores de alimentos y generadores de ellos (como los de 
las especies P. roqueforti y P. ca~emberti, que dan lugar a -
los quesos correspondientes); que producen enfermedades y o -
tros que las curan, etc. 

Sus especies son más de 60,900 
Todos se caracterizan porque son plantas sin clorofola, -

pues los líquenes verdes, no son hongos, sino una combinación 
de hongos con alas. 

Elementalmente su clasificación es reducida; la clasific~ 
ci6n micol6gica es complicadísima. 

Los hay unicelulares y policelulares, en cuyo caso se fo~ 
man de filamentos llamados hifas. 

Unos son acuáticos, otros terrestres. 
Especies hay cuya reproducción tiene verificativo en can

tidades ·increíbles; es sexual y asexueal, por medio de zoozp2 
ras y esporas, gametos t gametangios. 

La naturaleza ha establecido un equilibrio entre esta el~ 
se de vegetales, los restantes y algunos animales, para hacer 

posible la convivencia. La muerte de los hongos se realiza -
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con rapidez y en cantidades tan grandes, que casi se acercan
aquellas en las cuales se reproducen, siendo sus mayores ene
migos la sequía y las altas temperaturas naturales o artifi -
ciales. 

Dado el carácter de este libro, no puede ocuparse del es
tudio de los hongos y tratará solamente de las principales en 
fermedades que producen en el tabaco; a los agricultores int~ 
resadas en el conocimiento de esta familia vegetal y sus esp~ 
cies, cuyo cultivo es un gran negocio agrícola, se les remite 

al magnifico libro de H. Splendor, denominado Hongos finos a
limenticios; a·las Botánicas y Micologías. 

PUDRICION DEL TALLO 

La Secretaría de Agricultura de México, señala como causa 
de esta enfermedad al hongo clasificado como Pf~h~um sp. 

La verdad es que puede ser responsables de ella, tanto 
hongo citado, como los llamados Rhizoctonia, Sclerotinia y 
Phytophthora, o bien puede ser un complejo en el que intervi~ 
nen dos o más. 

El nombre, desde luego, no es apropiado, puesto que se -
principal síntoma no es la pudrici6n del tallo. Cuándo la ca~ 
san los hongos Pythium, es Holanda y Alemania, se .le_.suele -
dar el nombre de "Tallo quemado", que también es inadecuado._ 
La especie Fythium tiene variedades diferentes, que no s6lo -
atacan al tabaco, sino a otras plantas, tales como el arroz,
caña de azúcar, maíz, etc. 

SIN TOMAS 

l.-Es una enfermedad e~clusiva de los almácigos y de las
plántulas recién transplantadas,. Después de 8 días ya no las 
afecta. Por esta raz6n, debe designarse esta enfermedad, con 

el nombre de pudrici6n de las plántulas. 



2.-Se presenta en grupos de pl~ntulas, que se extienden -
r~pidamente, cu~do hay mucha humendad y falta de ventilaci6n 

3.-Los hongos atacan la parte de la pl~ntulas contiguas -
al suelo y le acusan lesiones,. 

4.-Esa parte del pequeño tallo se pudre y la planta se d~ 
rriba. 

5.-Las plántulas, después de caídas se marchitan y muer
tas o no, resultan inservibles y por lo tanto hay que quemar
las. 

CONTROL 

El control de esta terrible enfermedad, se obtiene positiva -
mente: 

a).-Atacando rigurosamente la técnica delineada para instalar 
los al~cigos, sembrarlos y cultivarlos,. Vease el Capítulo
Cuarto. 
b).-No regando los alm~cigos, sino cu~ndo las pl~tulas acu -
san los primeros signos de marchites o el suelo est~ muy seco 
Controlando al efecto de las lluvias sobre los alm~cigos, por 
medio de las cubiertas de cristal. 
c).-Después de cada lluvia y aprovechando el tiempo de sol, -
aumentar la ventilaci6n, retirando las vidrieras. 
d).-Esterilizar el alm~cigo antes de la siembra, con Vapam, y 
después usar polvos de los llamados Bordeauz, aplicados en s~ 
co, con un pulverizador. 
e).-Usar cualquiera de los procedimientos esterilizantes re -
comendados antes de sembrar el alm~cigo, pero de manera esp~ 
cial, el más efectivo de todos, que es levantar todo el suelo 
meterla en una caja met~lica, ~~gregarle agua y calentarlo a -
m~s de 80 grados centígrados. El agua, es para que no se que

me el humus. 

f).-En los campos, es remedio eficas, no apretar el suelo al
transplantar, sino lo estrictamente necesario para conservar
las plantas en posici6n, pues de esta manera se aumenta la -
vantilaci6n de las raíces, mejorando la que da la estructura-
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granular del suelo. 

OJO DE RANA 

La causa de esta enfermedad es el hongo Cercospora nicoti 
na (Ellis y Everhart). 

Ataca el tabaco desde la primera semana de vida, hasta -
que termina su curaci6n, pues es una de las determinan~es del 
decaimineto llamado ''House burn" en los galpones y salas de 
curaci6n. Sin embargo, es más frecuente en las plántulas de 
más de dos semanas. 

Autores hay que sostienen que es trasmitida por la semi 
lla; por lo tanto es conveniente sembrar la semilla de más de 

3 años de edad, como ya se tiene indicado. 

SINTOMAS 

l.-En las plántulas son atadas primero las hojas inferio
res. En todos los casos, la enfermedad ataca primero las ho -
jas de más edad. 

2.-Aparecen manchas pequeñas que primero son de solor ca-
nela y después se vuelven gris, con bordes café obscuro. 

3.-Las manchas crecen y alcanzan diámetros hasta de 1 cm. 
4.-Por regla general, las manchas son de forma irregular.,. 
Las hojas de las plántulas pueden llenarse de manchas y -

morir. 

CONT.dOL 

I.-Desinfecci6n de la semilla y de preferencia, uso de la 
de más de 3 años de edad. 

II.-Cosechar tan pronto como vayan madurando las hojas iB 
feriores, y continuar en esa forma. 

III.-Pundamentalmente el empleo de variedades resitentes, 

por que ya las hay de las primeras 5 clases internacionales -
de tabaco. 

IV.-Si el mal está muy diseminado, la fumigaci6n con avi-
6n. En caso necesario con bombas de mano. 

V •:-Sujecci6n a la técnica delineada por Jos almácigos • 
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VIRUI~A CARBONOSA 

No est~ científicamente demostrado que est~ enfermedad -
sea producida por el hongo Phyllosticta haienensis (Frag) pu
esto que de él hay varias especies, entre las cuales se pue -
den citar: la P. tabaci (Pass); la P. nicotina (Ellis y Ever
hart); la P. Nicorianicola; la P. capsulicola (Sacc. y Speng) 
etc. 

La viruela carbonosa est~ muy difundida y en América se -
ha reportado de muchos países. 

Ataca tanto las plántulas como las plantas y es creencia
generalizada que se propage desde los almácigos, por lo cual

se le considera como enfermedcid que se origina en la semilla. 

SINTOMAS 

lo.-Zonas o manchas amorfas de color café obscuro, que -~: 

crecen y cambian ese color por el negro. 
2o.-Esas manchas alcanzan hasta un centímetro de diámetro 
3o.-Ataque de manera preferente a las hojas inferiores o

más viejas. 
4o.-El masl se presenta con mayor frecuencia en los alm~

cigos que en los campos, a donde le llevan las plántulas in -
fectadas. 

CONTROL 

I.-No usar semilla de menos de 3 años de edad; en caso 

contrario desinfectarla. 

II.-Seguir la técnica indicada para los alm~cigos. 

III.-En caso necesario, el uso de fungocidad, en la forma 
que ya se tiene indicada. 

PODREDTimBRE SECA 

Se piensa que esta enfermedad no tiene cama causa el hon

go llamado Fusarium solani, sino el Fusarium (Johnson) varie
dad nicotiana, y ese pensamiento est~ respaldado por la expe

riencia e investigaci6n. En efecto, si se obtiene savia de --
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plantas enfermas de Fusarium oxyspum; se lija el tallo de una 
variedad de la N. tabacum y se le unta, en la mayoría de los
casos se contamina y se obtiene y pueden observarse los sínt~ 
mas m~s característicos que son amarillento y marchitez. Los
mismos resultados se obtienen con mayor rapidez, cuando en 1~ 
gar de lijar y untar, se inyecta la savia contaminada. 

La pobredumbre seca se presenta con estos síntomas, sólo
cuándo hay sequía y altas temperaturas, en cuyo caso el ata -
que es más fuerte. 

Splendor, dice que los hongos solani no pertenecen a la -
especie Fusarium, sino a las Rhizocterias solani (Kuhn); hon

gos de estructura bien diferente, según puede apreciarse en -

las figuras. 

SINTOMAS 

lo.-Si partiendo una raíz gruesa, se prolonga un corte 

longitudinal que comprenda parte del tallo y termine en el -
pendulo de una hoja, se pueden observar líneas celulares mue~ 
tas, podridas, negras y esa podredumbre es seca, porque si se 
comprime, no secreta supuración. 

2o.-Las hojas se ponen amarillas. 
3o.-Las hojas se secan. 
4o.-Por regla general, la clorosis y desecaci6n, aparecen 

en un s6lo lado de las hojas; constituyen excepciones los ca

zos en que toda la hoja es afectada. sec~dose los dos lados 



La planta del tabaco es nativa de las Amaricas y la culti 
bavan los indios con gran habilidad antes del arribo de los -
hombres blancos. 

El tabaco se utilizaba para hacer cigarros, para fumarlo
en pipa y para oler y masticar. El cultivo del tabaco se ini~ 
cio en la colonia inglesa de Jamesto\vn wn 1612 y se convir -
ti6 en un importante-cultivo comercial en esa regi6n. 

En la actualidad, el tabaco es uno de los proncipales cub 
tivos de i~portancia economica para un mill6s de agricultores 

en Estados Unidos, los cuales producen apro~imadamente una -
tercera parte de la cosecha mundial. 

Aún cuándo el tabaco se puede producir en muchos estados

la calidad depende de las características desde luego del su~ 

lo y el clima, por lo cual, la producci6n de diferentes tipos 

de tabaco se ha localizado en determinadas zonas. 

Cerca del 90% de la producci6n total de los Estados Uni -
y 

dos se cosecha en seis estados: CAROLINA, KENTUCKY, VIRGINIA; 
TkNESSE, CAHOLINA DEL NORTE Y GEORGIA. 

Tambien s encuentran zonas productoras de tabaco en otros 
catorce estados y en dos provincias de Canada. En tiempos pa

sados, euándo 1~ tierra cultivable estaba abundante, se cambi 
an constantemente los terrenos dedicados a la producci6n de -
tabaco. 

Bajo estas condiciones 
fermedades no eran graves. 

intensa y se localiza más, 

zo mas grande y agudo. 

los problemas creados por las en -
Amedida que la producci6n fue más 

el problema de enfermedades se hi-

En la actualidad es preciso que las plantas tengan resis

tencia a enfermedades como la pudrici6rr negra de la ra!z, el 

tallonegro, o marchitez Granville, para poder obtener rendimi 

entos satisfactorios en las zonas donde prevalecen dechas en

fermedades. 
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Por esta razon en la creación de nuevas variedades de ta
baco se ha dado mucha importancia al aspecto relativo a la r~ 
sistencia de enfermedades. 

Primeramente se crearon variedades con resistencias a en
fermedades individuales, pero posteriormente se combinaron, 
en una sola variedad, genes para resistencia a dos o mas en 
fermedades. 

El progreso en el majoremiento relativo al rendimiento y
a otras características ha sido menos sobresaliente, exepto -
en las variedades que se han obtenido más recientemente. 

El factor que ha complicado el mejoramiento del tabaco ha 
sido su calidad, ya que no se puede apreciar a medir cuantit~ 
vamente sus relaciones. 

Se expresa solamente por características cualitativas co
mo el sabor aroma y esto unicamente una vez que el tabaco se-. 
ha curado debidamente. 

TIPOS Y VARIEDADES: 

La clasificación oficial del departamento de Agricultura
de los Estados Unidos para el tabaco, comprenda veintiseis ti 
pos diferentes. El sistema de clasificación es extremadamen
te complejo. Esta basado en el uso del tabaco, en los metodos 
para curarlo, en las condiciones del clima y del suelo bajo -
en las que cultiva y en la variedad. En general la producción 
de cada tipo se localiza en regiones geograficas bastante es
pecificas. 

Los diversos tipos de tabaco se utilizan despues, ya sea
indivudualmente o en mezclas para lo obtención de distintos -
Productos. Por consiguiente y con el objeto de conservar una
determinada posición en el mercado, los productores de tabaco 

de cada región tienden a utilizar los mismos tipos de variel~ 

dades y metodos de producción ya sea en uso, mientras sigan -
obteniendo rendimientos satisfactorios. 

1 

~ 
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En la tabla se presenta una lista de clases de tipos y V! 
riedades representativas del tabaco que se produce en los Es
tados Unidos. Las zonas donde se produce cada una de dichas -
clases indican en ella especialmente. 

Las zonas que periodicamente se producen nuevas varieda·
des de tabaco, para lograr recomendaciones sobre las varieda
des que se siembran actualmente en cada región se debe recu ~ 
rrir a la estaci6n agrícola exprimental respectiva. 

Curado por medio de calor, sin humo: 

Oribinalmente se curaba el tabaco mediante la aplicaci6n
de calor articulase y artificial a traves de chimeneas o tub~ 
rias de tal modo que el humo no llegara a ponerse en contacto 
con la hoja; sin embargo, en la actualidad se usan en forma -
general los quemadores de aceite. 

Primeramente se expone el tabaco a una temperatura moder~ 
da y alta humedad, para producir un color amarillo en las ho
jas y luego secarla. Este procedimiento produce una hoja bri
llante que se usa para cigarrillos y en menor grado para tab~ 
cos para pipa y para mascar, a:;i como para exportaci6n. 

Los tabacos que se usan o se curan por sistema en los su~ 
los ligeros de Virginia y hacia el sur hasta Florida la vari~ 
dad Orinoco es eltdpo basico del que se han derivado practic~ 
mente todas lás variedades que se curan por este sistema. 

Estas variedades se caracterizan por tener un número red~ 
cido de hojas espaciadas a lo largo del tallo. 

Existe un gran número de las más importantes de estas va
riaciones y variedades y son: 

Virginia y Carolina Bright, Vamor, Vesta y Coker. 
Dentro de cada uno de estos grupos de variedades se culti 

van varias lineas numeradas que pueden variar considerablemen 

te, dentro del grupo: Dixis Bright 28, Dixie 102,"Dixie-244,

Coker 139 y coker 140. 
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Curado por calor: DE HUMO. 
El curado por este sistema difiere del curado por calor -

sin humo en que el humo de la madera llega a ponerse en con
tacto con el tabaco, el ahumado intenso determina hoja de co
lor oscuro y de color fuerte. 

El tabaco curado por este procedimiento se utiliza para -
oler para mascar y para exportacion. Las varieaades curadas
por este sistema se cultivan en los suelos de mugajon pesado
de la parte central de Virginia y del Oeste de Kentuky y Te -
nnessee. 

Las variedades de este tipo de tabaco tienen hojas anchas 
de color verde seco u oscuro, colgantes de cuerpo m~s o ~nos 
pegajoso al tacto. 

La principal variedad de tipo es la Pryor, de la que es -
tan varias variedades y varias lineas derivadas de Pryor fi~ 
ran las Maüole, Yellow Mammonth, Brwnleaf, Ky 151. 

CURADO aL aire. 

Los tabacos curados al aire se curan en forma natural en
grandes cobertizos, donde se permite la libre circulación del 
aire. 

Solamente se aplica calor cuándo es necesario para redu -
cir la humedad relativa, las variedades curadas al aire se u
tilizan para cigarrillos, puros, tabacos, para mascar y. para
exportaci6n. 

Los tabacos Burley y Southern ~~yrlayns se suelen denomi
nar tabacos claros y los tabacos One-Sucjer, Green River y -
Virginia Sun Cured, tabacos oscuros. 

Desde el punto de vista de la superficie el Burley es el
tipo de tab~co curado al aire de mayor importancia y se culti 
van en Kentuky, el sureste de Indiana, el Sur de Ohio, el oe~ 

te de Virginia Occidental, Tennessee, el oeste de Carolina ,~ 

del norte y Virginia as! como en Misouri. 

El tabaco tipo Burley da mejores resultados en los suelos 

bien abastecidos, de elementos nutritivos, minerales y de ma-
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teria organica, como los suelos calizao de la región del pa~ 
to azul de Kent~-. 
Se utiliza Mayrland se caracteriza pot tener una hoja delgada 
de cuerpo y textura ligeros. Se mezcla con otros tabacos y se 
utiliza en la manufactura de cigarrillos y para exportación. 

La variedad One-Sucker deriva su nombre del hecho de que
solamente produce un brote de la axila de cada hoja, en tanto 
que en otras variedades de tabaco producen dos 9 más variedad 
del tipo One-Sucker la Jy y 160 que es resistente al mosaico
ha sido distribuida por la estaci6n agrícola experimental de
kentuky. 

Relleno para cigarrillos: 

Les tabacos para relleno de ciearro se utilizan para for
mar el centro de los mismos. Son de textura gruesa, de cuerpo 

pesado y pssen un aroma consideranle. Estos tabacos se culti
van en los suelos pesados de PensT-lvania Broadleaf, derivada
de esta variedad y que es la principal es Connecticut Broad -
leaf. 

En ohio, se producen tres tipos de tabaco para relleno de 
cigarros, Gebhart, Zimer y Dutch ( o liltte Dutch). 

Las dos variedades más importantes Zimmmer Spanish y Com~ 
tock Spanish, se han originado de la variedad Havana Seed. 

Atado para cigarros: 

El tabaco para atado de cigarros se utiliza para mantener 
la forma de el siempre relleno durante la aanufactura de los
cigarros. Este tabaco es más delgado, de textura mas fina y
mas elastico que el utilizado para relleno. 

En la zona del Valle del Río Connecticut, de Nueva Ingl~

terra se cultivan dos tipos de variedades, Conesticut Broadl~ 

af y Conecticut Havana Seed para atados como tabaco. 

En las zonas de tabacos para atados, de wisconsin las --
principales variedades son Wisconsin Broadleaf, Misconsin Ha
vana Comstok Spanish,. Nueva.s lineas de Hava.na re·sistentes a-

1 

. 1 

1 



64 

las enfermedades, como la Havana 142, La Havana 307 y otras -
lineas numeradas han sustituido~a las variedades tipo origin~ 
les. 

Puefien utilizarse las mismas variedades tipo originales -
para relleno o para atado, pero la proporci6n de la planta u
tilizada para cada proposito depende de la variedad y de la -
zona donde se produce. La demanda de tabaco para atado,esta
disminuyendo debido al uso de metodos que permiten utilizar
para el atado el desprecio del tabaco que se utiliza como re
lleno. 

Envoltura de cigarros: 
Los~mejores tabacos son los que se cultivan para envoltu

ra Ó(Capa de los cigarros. El tabaco utilizado era envoltura 

debe ser de te~tura fina libre de da~os o manchas y de color

atractivo. El tabaco para estos fines es tan eYigente en su~ 
lo, clima y practicas culturales que su producción se ha limi 
tado a dos pequeñas zonas, Valle de Conecticut y el Distrito
de Quincy, en Florida-Georgia. 

Para mejorar la calidad de la hoja para envoltura, se cul 
tivan varias miles de acres de producción de estos tabacos -
blancos y se cultivan bajo sombra de grasa de cada una de di
chas zonas. 

La variedad basica que se utiliza en la zona de producci-
6n de estos tabacos es la Cuban y que tienen números deriva -
dos. 

La variedad Cuban se caracteriza por ser un tipo de gran
crecimiento en altura con entrenudos largos y hojas anchas. 

Las variedades Cuban originales han sido subsistuidas en

gran parte por nuevas variedades resistentes a enfermedades.

Una pequeña proporción de hojas para envoltura se obtiene de

variedades cultivadas para envoltura se utiliza una pequefa -
parte para relleno y para atado. 
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METODOS DE MEJORAMI~TO DEL TABACO. 

Los metodos principales para el mejoramiento del tabaco -
han sido la selección y la hibridaci6n. La introducci6n no ha 
tenido un papel importante en el establecimiento original de
variedades, excepto en los casos en que llevo una variedad de 
tabaco de una parte de la Americas a otra. 

Un ejemplo de esto es la importancia del tabaco Hvana S -
eed y de lineas del Cuban al Valle de Connecticut. En los -
u1timos años se han colecionado tabacos de direccciones dife
rentes partes del mundo y se han e.atudiaoo como posibles fue!! 
tes de resistencia a enfermedades. 

En las primeras variedades que se cultivaron en los Esta
dos Unidos se presentaba una gran variaci6n. La influencia -
del medio ambiente es de tal magnitud en el tabaco que comun

mente se penso que una variedad pouria dar origen a muchas li 

neas si se trasladara a una nueva localidad de especialmente

de un clima SUbtrapical a un clima templado. 
Posteriormente se demostro que en gran parte de'esta va

riación se debía a segregaci6n despu~s de polinizaciones cru
zadas y que mediante la proteccci6n de la inflorecencias con

bolsas para protegerlas del polen extraño, se podían obtener~ 
lineas de características geneticas definidas. El mejoramie!! 
to moderno del tabaco se inicio al empezar el presente siglo. 
Amedida que los conocimientos de gen~tica aumentaron, la hi -

bridaci6n fue tomando mayor importancia como metodo de mejor~ 
miento ya que los caracteres de las plantas se podían combi -
nar mas o menos de acuerdo con los deseos de fitomejorador. 

La hibridación ha constituido cómo el principal metodo de 
mejoramiento para conferir resistencia a las enfermedades. En 

muchos casos los genes de resistencia solo se podían encon ~-

trar en otras especies de Nicotina NICOTIANA, por lo que fue

necesario recurrir a cruzas interpecificas, se agregaron ge -

nes nocivos a la variedad adaptada, justamente con los de re

sistencia a las enfermedades. 
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Para superar estos inconvenientes y volver a un tipo ~ -

planta con las caranterieticas de la variedad adaptada, se r~ 

curre a la cruza regresiva con la variedad del tabaco común. 

Tambien se ha recurrido a las cruzas regresivas en cruzas 
entre variedades, pero la intensidad del crusamiento, regresi 

vo no es generalmente de tanata magnitud como en las cruzas -
interespecificas. 

OBJ6TIVOS ~ ~L M~JORAMI~TO DbL TABACO. 

Los principale3 objetivos en el mejoramiento del tabaco -
son el rendimiento, las características de campo y de manipu

laci6n, la resistencia a las enfermedades y la calidad. 

De dichos objetivos, al que se ha prestado mayor atenci6n 

es el relativo a la resistencia a enfermedades; sin embargo,

el rendimiento y la calidad deben ser tambien satisfactorios, 

ya que en otro caso la variedad no se cultivara o encontrara

conc:iciones desfavorables en el mercado y se pagara a menor -

precio. 

RENDIMIENTO: 

El rendimiento de la planta de tabaco esta determinada -

por el amano y el número de las hojas. El tabaco Burley cura

do con calor sin humo y las variedades que se cultivan bajo,
sombra difieren notablemente en dichas características, pero
lo~ rendimientos de estos diferentes tipos nunca se pueden 

comparar de un modo directo, pues se cultivan en distintas re 
giones y para diferentes propositos. 

En general, el rendimiento no ha recibido una gran aten -

ci6n por parte del fitomejorador, si su mejora significa un -

cambio raaical en las características de la variedad que se -

esta produciendo. 

~ mGrcado en cada una de las zonas de producci6n se ha -

establecido principalmente sobre la base de las variedades en 

cuentran una fuerte resistencia tanto por parte de los produ.s., 

tores como de l1s industriales que fabrican productos d3riva-
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dos del tabaco. 
Donde los rendimientos se han reducido a causa d un~ en

fermedad seria, la atenci6n del programa de mejoramiento se ~ 
ha enfocado a obtener variedades resistentes como medio para

evitar perdiaas de renaimicnto. 
Pero para que las variedades resistentes a las enfermeda

des cuenten con la aceptación del agricultor, tienen que pro
ducir ademas rendimientos satisfactorios. 

En la evaluación de las variedades de tabaco, hay el rie~ 
go de confiar y confiar demasiado en el rendimiento total por 
hectarea. Se debe dar importancia a la proporción de las ho

jas de diversas calidades comerciales producidas por las pla~ 

tas. 

MZ.JORAl'/il i:';NTO m: LAS CAR.c:.CT.i:RISTICAS DR 

CAMPO Y D¿ MANIPULACION. 

SE FU~DEN efectuar divarsas mejoras para lograr caracte 
risticas superiores d~ campo y de manipulación del tabaco. 
Figuran ante estas car.acteristicas como: 

1.-RIGit~S: que permita que las hojas soporten una manipula

ción poco delicada. 

2 .-Pu:.SIST:c.:NCIA: al calor, para reducir la marchitez o la muer. 

te de partes de las hojas en dias calurosos. 

3.-RESI~5TENCIA: a las tormentas que evite la rotura en tiempo 

humedo cuando las plantas estan turgentes~-

4.-UNIFORMIDAL: de la amduraci6n, para evitar que las hojas -

inf.-!.r.iores se caigan o nieréian calidad antes úe c;ve lR~ hoj«.s 

superiores esten en condiciones de cosechar. El tabaco curado 

con calor, en el que las hojas se cosechan a medida que madu

ran, esto tiene menor importancia que en el tabaco Burley o -

en otros tipos. 

5.-TIPO!::i cRc..CTOS: que son mas faciles de cosechar y que su -

fren daño por ponerse las hojas en contacto con el suelo. En-
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el tabaco curado Burley se han creado tipos erectos que prod~ 

cen un mayor porcentaje de hJjas de puerpo ligero que son las 

.mas convenientes para las mezclas de tabacos para pipa o cig~ 

rrillos. Al igual que la ~iformidad en la maduraci6n el ca -

racter erecto es mas importante en los tabacos Burley que en

las variedades que se curan por medio del calor con humo. 

6 .-CHUPON.:::S ESCASOS Y P.óQUcl{Q;j: 

o cupones de desarrollo lento, para reducir el costo de -

mano de obra para su eliminaci6n. 

Las propiedades de curado de la hoja han recibiúo poca a

tenci6n., pero probablemente podrian mejorarse mediante meto

dos geneticos. Las propiedades de curado son muy complejas -

por el hecho de que cada variedad y tipo de tabaco tiene ca To 

racteristicas que les hacen responder en forma diferente a -

los diversos procedimientos de curado. 

/ 
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VI.- Conclusiones. 

lo.- Las zonas de mayor producci6n serían las que adopta
rían en forma inmediata el Proyecto, como son las comprendi· -
das en Santiago I.xcuintla, Acaponeta y Valle de BanderR.s.-etc 

2o.- La organización de los productores sería en forma de 
cooperativas agro-industriales, estableciendo normas igualit~ 
rias en beneficio directo a los asociados. 

3o.- La participación económica del proyecto, se haría -
con capital nacional. Los productores tendrían primacía para
aüquirir acciones siendo el pago con materia prima, así como

contar con el mayor número de estos.-

4o.- La dirección t~cnica del proyecto sería con la form~ 

ción de un cuerpo t~cnico integrado por productores, dependeu 
cias oficiales del ámbito del agro y la intituci6n que otorge 

los cr~ditos correspondientes para el proyecto.-

5o.- Se avatirán los costos de prouucción, ya que su pro
cesamiento se hará en los lugares dance se prociuce reduciendo 
gastos por concepto de transporte, maniobra, riesgos, etc. 

6o.- Se logrará la concurrencia de la Industria al Agro,
teniendo como consecuencia una mayor ocupaci6n de la mano de
obra y especialización de la misma.-

?o.- Se elevará el nivel de vida del ejidatario en los a~ 
pectos sociales culturales y económicos.-

8o.- Se establecerán nexsos comerciales con otros países

para aumentar el valor comercial por unidad de producción e -

incrementar la demanda actual.-

9o.- Se pedirá al poder legislativo del 3stado la eroga -

ci6n de una ley que proteja los intereses creados de los pro

dustores.-

lOo.- Se fomentará con este proyecto las obras de infraes

tructura que beneficié directamente al sector campesino. 
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VLI RBCOM2NDACIONhS. 

lo.- De acuerdo a las caracteristicas que hay en México 
cuenta en clima, suelos, precipitaci6n pluvial y las distin ~ 
tas variedades que se adaptan a las condiciones deseadas, asi 
como su bien precio y mercado; raz6n por el cual el cultivo -
del tabaco debe incrementarse abriendo nuevas áreas de €ste -
producto y que en la actualidad se est~ haciendo. 

2o.- La explotaci6n debe hacerse con todas las técnicas 
ya mencionadas, empezando por una buena preparación del terr~ 
no. La distancia adecuada entre planta'-y planta variedades i
deales de acuerdo a la zona y tipo de, explotación y método de 

hacerlo, contro~ de plagas, enfermedades con d6sis 6ptimas 
asi como la base ideal del ciclo biol6gico de las plagas para 

su efectivo control. 

3o.- Control e incremento de ssmilleros o viveros. 
Es muy importante y básico que la planta de Vivero sea

sana, seleccionada de acuerdo a la regi6n asi como cruz~rse -
con la variedad adecuada al tipo de clima y suelo. 

Es necesario incrementar y busc.ar nuevas zonas que se -
adaptan a las condiéiones climatológicas y ecológicas donde -
se lleva a cabo la explotaci6n de este cultivo, para producir 
planta adecuada al medio, para evitar traslado de plantas de
otroE lugares f>·in control sanitario, r;w:: introducen enfermede. 
des y plagas causando serios protlemhe, posteriores. 

4o.- Organizar campañas de control de plagas y enferme
dades en forma integral en las regiones tabacaleras. 

Consiste en reunir todos los tabacaleras y organizarlos 

en las distintas zonas productoras, explicándoles la·importau 

cia del control integral de estas plagas por los distintos mf 
todos que a continuaci6n se describen: 

A).- CONTéWL CULTURAL.- Que consiste en eliminar las -

plagas y enfermedades por medio de labores culturales, como -

barbechos, cruzas y quemar plantas infestadas, recolectar las 
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hojas dañadas y quemarlas. 

B) .- CONTROL QUHUCO.- Cs>~- ~ste sistema también se pue
de complementar el control de las plagas y enfermedades ya -

sea dentro de los planteros como también de una manera come~ 

cial conssitiendo en aplicaciones de insecticidas y fungici -

das, en asperciones o espolvoraciones por medio de un calend,!;!: 

rio elaborado técnicamente para hacer aplicaciones peri6dicas 

pero generalizadas en determinados periodos de dÍas con dosis 

adecuadas, equipo y personal capacitado, para ensañarles como 

hacerlo. 

C) .-CONTlWL BIOLOGICO.- Este sistema es idaal para el -

control de las plagas que tambien son pat6genas. Bn este me

todo se emplean avispitas predatoras o par~sitas que eliminan 

a las plagas en distintas fases alimentándose de ellas; con

este m6todo se evita el uso irracional de insecticidas reco -

mendados por personas incompetentes o autorecomendaciones pr~ 

vocando contaminaci6n en las hojas, también el uso inadecuado 

originan que las nuevas generaciones de insectos sean resis -

tentes a muchos insecticidas; el enqleo de estos productos e

liminan tambien insectos benéficos a la agricultura. 

D).- CONTHOL LEGAL.- Consiste en evitar nuevas infecta

cienes en aréas sanas por medio de cuarentenas en las zonas 

infectadas y el control de transporte de plantas de semille 

ros a los distintos lugares de proceso. 
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RESUMEN 

La produccila a~r•pecuaria escencial para la superviven -
cia de la sociedad. La podemos clasificar. En agrícola fores
tal ~anadera y tiene ~r~ relaci6n en la pesca caza minería e 
industrial de las ramas de la producciln la mas iaportante P! 
ra la sobrevivencia del hombre es la ~ricultura pues de esta 
sacamos la materia prisa esta e~plotaci6n esta dividida en -
dos ramas que sin la agricultura anticuada • extensiva y la -
moderna • inte~siva predominando la primera. Consistiende ba
sicB.Ilente en a)lrovechar las condicie:aes .r;enerales del medie . ..: 
ambiente como topecrafia, precipitación, clima, vientos, sue
le, etc. 

En estas ultimes 10 años se ve la e~plotaci6• de cereales 
principalmente máíz, tri~o, arroz, avena y eebolla. Cubre• p~ 
siblemente el 62.9% de las tierras a.r;ricolas si¡uen les cult1 
ves Industriales como ajonjolí, alcodón, caña de azúcar 1 ta
bac& en um 16.4% otras practicas como haga frijGl y soya y -

frutas arbustivos cono a¡uacate, coc~, cacao, cafe, manzana,
vid, etc. otro 16% y el resto son pastizales e bosques de ex
plotacióll- ·el tabaco como el cafe se considera un producto del 

crupo cosecha e especie no indispensable pero su expletaci6:a
cosecha transporte industrializaci6n distribuci6n y comercio
es fuente de trabajo para aillares de trabajaderes aexicanos. 

El tabaco es un cultivo tropical originario de Am~rica y
aunque actualmente se cultiva un diverses climas y en varios
paises del mundo México es privileciado por sus condicienes -

ambientales por suele clima y a€UQ suficiente. 
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La producei6:a de tabaco em M~xico se reaonta a la epeca -
prehispaniea y la industria derivcda de este estimulante. Ee
de las mas antiguas en Mé~ico la producci4a anda en les 67000 
toneladas anuales de las cuales eran parte se exporta a Cana
da, E.U. y Europa. Las entidades del pais que se destacan en
esta producci6n sin Nayarit con 62. 645 ton. Veracruz 11. 013 
tons. Oaxaca 6 519 tons. Hidal~o 2390 tons y Chiapas 1925 te
ns. los cimistas cuentan'sobre el tabaco desde 1492 cuándo -
América fue descubierta per Cristobal C6loa ya que en Guanaai 

o el Salvador que doran los españ4>les sorprendidos per ver -
los Indios Inhalaban lumbre y exhalaban hume despues españo-

les Pertuf:U·eses, Incleses 7 Franeeses le encontraro:a extendi
do por todas las Islas Americanas del Oceane ~tlantico y a -
partir del afio 1550. El uso del tabaco se extiende por todo
Europa. quien se llevo semillas a España fue Fray Romano Pane 
y Fray Aadres Theret, y el Embajador F~ances Juan Nicot. le -
gro popularizarlo como planta medicinal a la Reina Catalina -
El vocablo viene de tobago donde les españoles vieron tomarlo 
a les abori&enes el tabaco • 

El tabaco se describe botanicamente como una planta herb~ 

cea anual con mucha investigaci6n genetica ya que hay varied~ 
des que pueden dar hasta 123 hojas de buena calidad en una s~ 

la cosecha pudiendose repetir hasta 3 veces el corte. 

Este genere tiene 1750 especies siendo las mas impertan

tes Nicotina tabacum y Nicotina Rustica. 12 cromosomas tiene

la secoi6~ panicula clauca y solanitalia y 24 cromosomas tie

ne la rustica. El contenido primero de las hojas de donde de

pende la calidad para elaboraci&n de ci~arros el Nitro~eno -
Proteinico Nitrogeno Nociotinico Acido Malico Acido Oxalico -

Rasina gama. Azucares politenalis y una eran variabilidad de
pH. como compuestos considerados como toxicos • contaminantes 
tenemos la Nicotina el cual lo recibe un fumador en dosis de-

0.02 mili,rames por cada 22 gramos de aproximadamente un cic~ 
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rrille fumado. 

Tambien contiene el pirirol, piridina. bio~ido de carbon
monoxido de carbon, amoniaco, sulfuro de hidro~eno alcohol ·~ 
talico y acído Hidrociano el tab.:~co en su e:xplotaci6n tiene -
una ~ran problematica que 1& constituyen sus problemas fitos~ 
nitarios les principales son: EL Botijon, Catarinita, Chicha
rrita, Chinche, Chinche de Encaje. Chinche del Tomate, Chin -
che necra, Grillo verde , Gusano del cuerno, Gusano de la ye

ma del tabaco, Gusano eletero, La~osta, Mariposa Cupamirto -
Mayate del tabaco almacenado, Mayate verde de Junio, Mayati -

llo e catarinita de la papa, picudo del tallo o zaratán, pul

~a saltena, rosquilla. 

Dentro de las e~!ermedades mas importantes tenemos en --
primerisimo lugar el virus del mosaico a la mancha anular. al 
llantes a la distribuci6n de la cabeza; tumoraci6n de la raíz 
necrosis, sonaja ~ rattle disease, punteado, pudricción del -
tallo, ojo de rana; viruela carbonosa, pdredumbre seca. tiz6n 
temprano, tizo• tardío y cenicilla. les principales objetivos 
del mej~ramiento ~enetico del tabaco son el rendimiento la r~ 
sistencia a pla~as y enfermedades y la calidad. las caracte -

risticas mas importantes son: la ti~idez, resistencia, uniti
aedad y tiped erectos y chupones escasos y pequeños el uso de 

esta especie no solamente es fumateria sino que sirvé también 

para fabricar ci:arros puros y productos de mastieaci6n les -

diferentes metodas la combusti6n para fumanle y el uso del r~ 

pe en la i•dustria de la química se usa la hoja y la planta.
en :eneral para la extracción de la Nicotina que es obtenida

en forma de sulfatos con lo que se preparan Insecticidas de -
otra forma el tabaco tiene amplia perspectiva hacia la farma
copea. debido a la comprobación de sus propiedades curativas. 
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