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Con tro 1 de 1 moho 11.zu l en el tabaco 

I . INTRODUCCION 

Las enfermedades del tabaco (Nicotiana tabacum L.) son una 

cc•nsll'."'lnl·~ élmem1z~J para cultivar con éxito unil buena cosecha. Hay 

muchat: enfermedciC.es diferentes que ala.can al tabaco y la intensidad 

del daf1o puedt' variar desde liqero hasta la comp~eta destrucción. 

Algunas •Jl1f'ermedades se dan con poca frecuencia, mientras que 

1..'lt·as r~presentdn un problema cada afio en alqunas zonas o en algunos 

campt:.S <H..iwks y Collin:J, 1986). 

Lo:::i medios de lucha 50n muchos y muy variados, y es posible 

d·~r~oclcr~1"' satisfactorictment~ de la rnayoria de las principo.les 

·:·nfcr111t..•tlatles del tabaco. Algunos <le los métodos Utlados actualmente 

si:.1n ·curativos. pí..•ro la ma.yor!a son medidas preventivas. 

LOz ~qricultoren deben pre~tar atención a las enfermedades más 

frf':cuontes en ::;;u comarca y a los posibles daílos que pueden ca1..1sar en 

cada circ11nstancia. y deben apl:icur lo~ medios que se indican pnru 

1n.;i.nte:n~r bAjo control lo~ problemds derivados de las enfermedades 

tlla>/1'.s y co'llins. 1986.). 

Lil clrlVP. p~ir·:t comb,ltir las enfermed.:tdes del tabnco a largo plazo 

i~s l1ztr1cr • unr.i idea clara de la cu.usa d~ ct1da eufonnello.tl. su natu1~alt!Za 

y cómo se rt.:>laciona con la planta del tabaco. Sólo ?Uede esperarse un 

control continuo si los programas de lucha se basan en ese 
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Control del moho azul en el tabaco 

de un lugar a otro. cómo infecta la planta. dónde inverna y de qué 

1111::ido pu·~den afectar l'~ las t~cnicas el~ control. son cucslioncs 

esenciales para combatir con éxito ltts enfermedades (Hawks y Collins. 

1986). 

En el .control de enfermedades del tabaco se debería iricluir 

siempre una· combinación de prácticas recién ensayadas y de otras ya 

, µrobad.Js. ?aru ello se requiere una integración de todos los 

p~ocedimi~ntos conocidos que ayudarán a reducir las poblaciones de 

dgenti;:s causantes d~ la enfarmadad que habitan en el suelo o en el 

ambiente. 

E1 tal.Jaco es un importante producto agrícola que represeuta una 

Ue l~s principales fuentes de trabajo para el estado de Nayarit un el 

m~dio,agr?pecuario. ya que este estado es el principal productor de 

tabaco en el país por lo que es muy importante tener en cuenta los 

factores que puedan afectar los rendimientos y la calidad del cultivo 

d~l tabaco. D~ntro de estos factores hay algunos que son muy 

preocupante::; y que repercuten en el rendimiento y la calidad del 

producto y por lo tantv pérdidas economicaS cuantiosas. por lo que es 

n·~cesario tomar medidas inmediatas para su control como en el caso de 

la enfermedad del moho azul. causad9 por Peronospora tabacina Adam. 

quf.:' es una enfermedd.d que si~mpre esti.'i. presente en condiciones de 

d!as nublados y lloviznas y su efecto sobre el cultivo del tabaco es 

rópit.lv y destructivo causando pérdidas y destrucción de cultivos 

cc·mpletos en sólo unas cuantas horas. 
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Control del m(Jho dzul en el tabaco 

Cada d1a hay m~s pérdidas causadas por el moho azul, por lo que 

u<m uecesorioD los avances científicos y tecnológicos para una mejor 

producción de Lobaco. Es siempre necesario rco:lizar una alterna.tiva 

de ·cultivo, a::;i como la. temprana destrucción de troncos y raíces. y 

eutes dos opciones d1.~ben formar la base sobre la cual se formule el 

programa para combatir las enfermedades. El empleo de variedades 

t-t"~isl<!nt<>r: y de p1~oductos químicos como medio de controlar ciertas 

~nf<:!l"mi-:dades. tümbi·~n es muy útil, Sin embargo, no se pu~dc confiar 

._~11 un solo medio o práctica para combatir una enfermedad de un modo 

~r~ctivo y duradero. 

Debido o que el moho azul es una enfermedad que se pr~senta cada 

ctf1•) en la temporada del cultivo del tabaco en Nayarit causando gran 

1k:::Lruc:c;ión. es necesaria la aplicación de diferr.ntcs fungicidas para 

::;u ci..mtrol por lo qu .. J se decidió llevar cabo · la presente 

i.nvi:·~;;l igrJeión con loa siguientes objetivos e hipótesis. 
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II. OBJETIVOS E HIPOTESIS 

Los objétivos de la presente investigación son: 

l. Determinar el o los fungicidas mejores para el control 

del mc.ho azul del tabaco en base al porcentaje de infec

ción. 

2 .· Rendimie!lto del cultivo en base a los diferentes trata

mientos. 

La.o hipótesis pldnteadds para el primer objetivo son: 

Hipótesis nula: No hay diferencia ·Significativa entre todos 

los fungicidao para el control del moho azul con respecto 

~l porcdntaje de infección. 

Hipótesis alternativa: Sí hay diferencia significativa en

tre todos los fungicidas para el control del moho azul con 

respecto al porcentaje de infección. 

Las hipótesis p·lanteadaD paro. el segundo objetivo son: 

H!p1tesis nula: No hay dife'renci.9. significativa entre todos 

los tratamientos con respecto ar rendimiento. 

Hipótesis alternativa: 81 hay diferencia significativa en

tre todos los tratamientos con respecto al rendimiento. 
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III. REVISION BIBLIOGRl\FICA. 

IMPORTANCIA DEL TIVBl\CO (Nicollana tabacum L.) 

E1 origen del tabaco empieza en ~rnérica Central antes del 

naclmi i¿,·nto de Cristo. Los nativoo deJaron algunas tallas que 

r.;-pre~entan a sa.ci:::dotes fumando en actitud de adoración al sol. La 

e:.::µ•.:clc N. t~1bacum '.35 originalmente una planta oubtropical. cuyo 

:Jól~vr y aromd e~pec1ales e1·.:in cc.1nocido~; en América Central dcu<le hace 

tal v•:·= dos mi 1 rt!,o!l y. con n~gurl<.lad. durante los úl t irnos 1500 aílos. 

l..:l historia e::::c-rita d-?l t.1Laco t1up1czct t:l 12 de Octubre de 1492, 

cuando C1·istóbal Colón llegó a la.s playas. de San Salvador en las 

!ndiets Occidentales. En México. en el este de los Estado!J Unidos y en 

C~1nad~J. el tabaco cultivado y consumido era N. rustica L. con un alto 

cC·nttrdctr_, de nicotina que Jo hoc:1'a muy a.margo. Una planta de N . 

.!2.bac~rr L. co~ origen en Braoi1 o México se cmpleoba como cultivo, el 

cultivo se em::iezp en Haití por los e!lpaffolec a partir de und semilla 

i:•bto:nida en r~ii.h:ico CHawks y Col }jns. 1986). 

Nicot1.u10 tabll..f~ L. es una. plctnta de la fc:1.milica solanáccct con 

lioj.:is lanceolcd~!'.J que tienen h'3t1ta 70 cm de largo y flores en racimos 

con J.:1s cor o los rosada o. y 1 as de .tL__r.y_st i ca L. • verde. ami3r i 11 entas. 

A la •.::::pt-..'GJ•_• E . .._!~·~J.!9~rnn si.! J1.· 1 ldmó vulg".1.rrnentt: tubeict.:o de Vi1·ginia y 

!!. rus'.:.j_:¿ se lt:• llama tabdi:fJ ni~ticr.J. En g-cneral ld plilnta de 

tabaco es de tal lo simple o rami f j codo, las hojas con nervadura 

y 1 ir:i.J::io ti~rno y unr.ho; lus flore8 se reúnen a veces en 
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color ainari 110 blanquecino en id base y máf:i o :nenos rouado en su 

port~ ~up~rior: el cáll~ es tubuloso y persistente: el androceo csLa 

formado por cinco estambres libres y el gineceo por un pistilo que se 

prolonga en un estilo simple. al;:,,rgado, con estigma bífido. El fruto 

>:>s una cáp:;u!a c;Ue contiene numerosa5 semillas (más de 5000) 

pequeñas. de color casta~o. En el tabaco se encuentra la nicotina, 

que es un alcaloide (Cronquist. 198~). 

?err.moBpora tabacina Adum, es un hongo del orden Peronosporales. 

Produce zoosporas biflageladas reniformcs. En este orden las 

~:oosporaz se forman ya sea dentro del e!3porangio o en una vesícula 

evanescente que se º1:'igina del esporangio en algunas especies. El 

ezporangio también puede germinar por medio de un tubo germinal: el 

talo es eucárpico. Los esporangióforos en Peronospora. son 

ramifica.dos con ramas curvadas y delgadas hacia las plantas 

(Cronquist, 1984). 
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CALIDAD DEL TABACO 

Propiedades Físicas: 

Las propiedades físicas del tabaco puedon tener una gran 

jnfl1.1encia sobre el costo del cigarrillo y sobre su calidad. El 

tdbaco. o muchas variedades de tabaco, provocan una sensación 

bastante irritante y picante; sin embargo. después de af'iejarse, la 

!:1•1Y01·ia son ar0m .... H.icos y pos~en una fragancia agradable. No se sabe 

zi c~tü aparición de las 'propiedades aromáticas se debe a la 

~lab(_•r.:::.ción de cun1ponentes arvmát1cos o a la pórdida de componentes 

ü·rj t.antes '(Oláti le:;; que pueden enmascarar lü fragancia del tahaco no 

cf'íe-jado (Hawks y Collíns. 19861. 

·Las hojf.1S cituadas en la parte inferior del tallo tienen menor 

cunt idüd de aronvl y sabor que lau hojas de la parte superior. 

mif.!nlr-•JS que las h1:ija~ má:J altds tienen la mayor cantidad de aroma y 

gusto. Tanto la cal jdad como la cantjdad de uroma pueden depender de 

l•J varic.-dad de tabaco cultivado. En general, las variedades quo 

n0nual1111":"nle producen hoJa de tnucho cuerpo tienen más aroma que 

~1r.1uc_l lüz J1r_,jus con cuerµO mJ.::> f.i110 Cltcwkn y Collin:J, 1985). 

Olra fJ
0

rop1eda.d fl::dca del tabaco que influye djrectamente es la 

combuS.tibilidad. El aire ez el factor que aporta la. combustibilidad 

d~l laba~0 el 1gual que otro~ factoreD. Los tabacos procedentes de la 

p•;ttte 11d.-·.·~ io1~ del talli:>, cte CIJl.HIJO má:J ligero, con 111enor dt.."nsidad y 

mác poros; tienen mayor combustibilidad que las hojas de posiciones 

suporiores en t:l tallo (1-Iawlcs y Collins. 1986). 
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El poder de llenado de un tabaco es la propicddd que le hace 

~:<pandirse cuando está dentro d~ un cigarrillo. Un alto poder de 

llenado permitirá la fabricación de un cigarrillo firme sin necesidad 

de tanta cantidud de tabaco para endurecerlo y poderlo liar. lo que 

no hdría rentable su producción. La~ hojas infc1·iores tienen mayo1· 

pod~r d.el l lcnado que las cuperiores; pero estao hojas a su vez 

tienen m~yor poder de llenado que las centrales (Hawks y Collins. 

1966). 

La fragi fid~d. o tendencia del tab.:ico a romperse o desmenuzarse 

cuando se manipula afecta económjcamente el proceso de fabricación. 

Hay muchos propiedades fisicas que tienen poca o ninguna 

relaciOn con su uso en si. pero se consideran por aportar otro tipo 

de información sobre el tabaco. factores como el tamaf'lo y la forma de 

la hoja, su int<.•gridad, el tono del color y su intensidad. La 

~lasticidad y la suavidad de ld hoja al toce1rla indican cómo han.sido 

los mt-todc•s de cultivo. de curado, y las condiciones climatológicas 

•bajo las que ha crecido el tabaco, y de qué posición del tallo 

~r~c~den las hojas. El color es de poca importancia, 

consideran importante algunos países que importan tabaco 

Collins. 19861. 

Pt-opi .:dad es Químicas: 

pero lo 

<Hawks y 

Lo~ principales componentes químicos del tabaco con sustancias 

org.S.nicas, tal ee co:no ácidos orgánicos. bases orgánicas, otros 

componentes nitrogenados. hidratos de carbono. resinas y aceites 
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Control del moho azul en el tabaco 

t:.·s•:·ncialt!~. L·lS caRtidades de estas sustuncias vartan según la 

variedad del tabaco, suelo. métodos de cultivo, madurez y condiciones 

r:i imntológico.s. E:dsten muchos componentes del tabaco que pueden 

1k·tc1·mina1-s .. ..! por análisis para prcdC:'cir las características fumables 

d,·l labaco CHawksyCollino. 1906). 

l. ~lcaloiduo totales. 

Nitrógeno total . 

. 3. Azúcares reductores. 

Se crf;'e. generalmenté. ·q~e cada uno de estos componentes tiene 

t-fócto advcl·so-·sobre las características del humo del tabaco, si 

~ulci1l presenteo en exceso o en"dcfecto. No sólo es importante }3 

·:~111t.idad de cada comµonente sino que el equilibrio entre lo~ 

dH;lintoD componentes puedtJ hacer igualmente que el huino sed. más o 

mi:::Q!'l ·aul·"üdübl e ( HawY.s y Ce 11 i ns, 1986) . 

En ;~¡P.nt!ral. d1::sde la parte inferior de la planta hacia la punta., 

t'!l total de nitrógenc1, de nitrógeno alfo amínico, de nicotina y de 

1;-:=lr.:i.t.os de élt"r de petróleo, u.umcntan; los Jcido5 no volátiles 

d•:-':1·ccen; y lus azúcares ! legan al máximo a la mitad de la planta 

(H;,wks y Col l ins, 1986). 

Las cual1ñades arcma y gusto. referidas al oabor del humo están 

o:-n 1·.=.:!c.ció11 <i1re:::t.:, cor. ~l 1:onlenido de los componentes de nitrógeno. 

Cuorit•:.> m.1s al l<; es el valor lota 1 dt3 n1 trógeno, m6.s fuerte y picantt.: 

S•?re'.l. el :::;abür. Si el contenido de componentes de nitrógeno es 
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rlemasiado bajo. el sabor serd insípido. carente de gusto y de 

cualidades agradables'(llawks y Collins. 1906). 

Generalmente. sin· l legár a un contenido de azúcar excesivamente 

alto, si e~ mantiene el equilibrio de nitrógeno. $e prefiere el 

tabaco con un mayor contenido de azúcdres reductores (Hawk2 y 

Collins, 1986). 

·~res r:e l ac i t)nes genera! es c.:i.rttcterizan al tabaco: 

>Si uno de los componentes de nitrógeno en alto. los demás 

también lo son (Hawks y Collins. 1986). 

2. Cuando los componentes de nitrógeno son altos, los 

componentes de u::úca.r son bajos (Hawks y Collins. 1906). 

3. Si el total de los ¿,cides no voldtile.s es al'to. los 

ccmponentes de hidratos de carbono son bajos CHawks y Collins. 1986}. 

COMPONENTES QVIMICOS MAS COMUNES Y FRECUENTEMENTE IDENTIFICADOS EN EL 

TABACO. 

Com;:>onentes 

Nicotina 

Nitrógeno 

Total de bases volétiles 

Estratos de éter de petról~o 

A::úcares 

Ceniza 

Cloro 
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1.5 - 3.5 

1.4 - 2.7 

0.3 - 0.5 

6.o - a.o 

B.O - 18.0 

10.0 - 18.0 

menos del 1. O 
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Dado que ra · riico:t}'n~-~~--_y e!'- ni tr6geno representan una de l~s 
ir1r1yores fuent~s-·.~~-d~~:·--;;·it;.f~g~,r/~-. solubi .. e en el tabaco. la proporción de 

ni t1·•Ji;ei:i'6(.nA~~-~/~~5~;~ -~-~\a·: "~.estrechamente cor:r~l acionada con el 

p0n:entd:f1ry ·~i-e·(._:~tO.t"dY' d~" hi'tr-óg~no en forma soluble (Hawks y Collins, 

: ~-~·~:·;, :- •-::--, . -
~><>~ -,~-t:·-'. 

r;F.-ñe~a im~·nté :se 
E'86l. 

considera que los hidratos de carbono solubles 

del ta~-~~~~-~::ti~,~~~-~ _uri efecto positivo sobre la calidad del tabaco; sin 

-:~wbo·r·g!'/ lós_ -:-cp_idi"'atos de carbono estructurales tienen un efecto 
-~ .• -· - :_e-:_-

rJ~'~t\ t Í \~O._"'~ l é:Onteriid-o de azúcar en el tabaco guarda una correlación 

r.:•)n la·,~_calfdad. ·. El tabaco con una cantidad muy alta. d.c azúc6.r, tiene 

una e$tructura suave. una hoja con estructura densa. poca 

,_~r .... mbuS_t-Íbi l idad y ea pobre en aroma. Pero _si ac puede mantener e 1 

•:quJllbi-io azúcar/nitróg,Jno. tos tal.>acos con una concentra1.:ión mayal" 

<JQ nzúcur resultan tn.:1!::3 deu~ablc!! nunque genuralmentc ocurre que &i 

1 oc c•..imponen~es ni lrogenadoe son a 1 tos, los componentes de azúcar son 

b•uoo (Bl<:r.cliord. 1975). 

NICOTINA 

La nicotina es el comµonente que distingue al tabaco de otros 

lip~~ de planta~. La nic0~ina entr~ ~n ei cuerpo por la boca o el 

or.iurato resr.iiratorio, p~ro dos doctores en medicina de Carolina. del 

rforle han demc·strado que la nicotina puede entrar en el cuer·po por !a 

v1.:1·di: dutantu ll'j~·go tiempo, como d1Jrantf! la 

r~cole-cciót1, y. 111uchos veces, repi~eoenta un problema para no 

i 1_111iat.tr_.r ~-::: 1 P..1-wY.~ y Co 11 i ns, 198.S} . 
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El contenido de nicotina en el humo puede variar 

considerablemente de una marca de cigarrillos a otra debido a los 

filtros, a la porosidad del papel y a los distintos procesos de 

fabricación {Dawson, 1939}. 

Ll nicotina 3e sinteti=a en las raícc~ de la planta de taLaco. 

Los rnaterH\S primas paro su producción. son ::;;usta.ncias orgánicas 

relativamente si~plcs. fotosintetizadas en las hojas, mas formas 

simples de nitrógeno absorbidas del suelo. Una vez forma.da, la 

nicotina es tra.nspo!"'tada hacia las hoja!:J y tallos donde se acumula 

CHawks y Collins.1986). 

FACTORES QUE PUEDEN INFLUIR EN LA CANTIDAD DE NICOTINA DEL TABACO. 

1. Las variedades son intrinsecamente diferentes en su contenido 

de nicotina y mantienen sus diferencias relativas en conte11ido de 

nicotina. a pesar de las di~tintas condiciones climatológicas y 

comerciales CHawks y Collins. 1986). 

2. La acumulación de nicotina está er. p1Aoporción directa cOn el 

nivel de nitl~ógeno. El nitrógeno es vital para sintetizar la 

nicotina. y como un exceso de nitrógeno retrasa la madurez. esto 

i"Umenta a su vez la posibilidad de acumuiación de nicotina CHawks y 

Collins. 1986). 

3. Los daños en las raíces. por exceso de agua y los nemátodos 

pueden reducir el contenido de nicotina (Hawks y Collins. 1986). 

4. La C~nsidad de plantación también influye en el contenido de 

nicotina. Si están las p~antas muy juntas. la competencia entre las 

t·aíces es mayor y por el lo el nivel de nicotina disminuye (Hawks y 

Collins. 1986). 
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5. La copacid~d de síntesis de nicotina se acelera después de 

despuntar las plantas: por eso, cuanto más pronto se realiza el 

despunte. tanto 

Col·lins. 1986). 

mi!s aum~nt.a el contanido de nicotina CHawks y 

6. La humedad dioponible del suelo es el factor más importante 

en la regulación del crecimiento y del contenido de nicotina. Una 

humedad esca!:ü. reduce la parte aérea de la planta y reduce el ritmo 

de ct·ecimiento, y, ambas cosas. incrementan el contenido de nicotina.. 

p,_,r otro lüdo, una humedad alta tic:r1de á incrementar el ritmo de 

crecimiento y a ttumcntar el tamafto de las hojas y posiblemente a 

1 i:dviar nitrógeno. y a dejar menos cantidad absorbible de este 

nutri~nl~: todo lo cual hará que el contenido de nicotina sea más 

b,\JQ {!f .. nrk::J y Col l Jns, 1~)86). 

7. Un e:-:ccso de madurez incrementará 1 igeramente e 1 contenido 

<l•:• rdcolind (H.:1wks y Col l jns, 1986}. 

8. Al prolongar iel periodo de ctmarilleo duranle el proceso de 

curado~. e1.!' incrementa. ligeramente el contenido de nicotina CHcwks y 

Col! ins .. l!J86). 

9. La posición de las hojilS en el tallo tiene influencia 30br~ 

ei -~PD"teQid.o de nicotinii. La nicotina aumenta cuanto más alta es la 

's'itu.dción d.e la hoja CHawks y Collins. 1986}. 
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ENFERMEDADES CAUSADAS POR HONGOS 

Phytcphthora 

Comúnmente llamada tallo negro o chancro del cuello: en EE.UU. 

la ll<>rr.an "Black Shank". 

Es una cnf errnedad amp 1 iamente difundida por lus zonas 

productoras de tabaco Flue-Cured en los EE.UU._ y la causa un 'hongo 

que existe·en el suelo: Phytophthora parasitica F. Afecta a las 

raices y a la base del tallo. Las plantas se desvanecen y el tallo 

cerca del suelo se vuelve marrón oscuro 

puer!e cor:1butirse combinando alternativas 

destrucción de tállos y raíces tan pronto 

variedades resistentes y trutamjentos 

CCninos.1986>. El hongo puede permanecer de 

o negro. Esta enfermedad 

de cultivos. arranque y 

termine la rt:colección, 

químicos del suelo 

3 a 5 af1os o más en el 

ouelo. por ello la rotación tiene que considerarse como un medio para 

bajar las infectaciones, pero no como medida de erradicación 

(Espino.1987). 

Debido ~ la i11fección tan amplia del hongo y su persistencia en 

suelos infectados, la mayoría del tabaco en los últimos aftos es 

res18t!-;'nte a esta enfermedad. Lus variedades cultivadas varfan desde 

h~ja reziE;ter.ciu l1asta altümente resistentés. El nivel de resiotencia 

de la vnriedüd elegida por un cultivador determinado debe ser 

~uficientem~nte alto para proporc~onarle una protección adecuada 

contro esta enfermedad con el nivel de infectación. duración de la 

rotación y condiciones del suelo de su explotación (Espino;. 1988), El 

hongo puede formar esporas resistentes que suelen sobrevivir en 

cc.•ndicicnes adversas. Una vez que una zona se infecta' de este hongo 

es muy dificil eliminarlo (Smiley y Flowers, 1967). El control debe 
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p1 ogrdm.:i.i-se con antiCipación e incluir una cuidadosa consideración de 

tc•.:\at:" las p1·ácticas que los cultivadores pueden real izar para 

mini111iZdl" las pérdidas producidas por e:::1ta grave enfermedad causada 

por hc1ngos. (Hendrix y Csinos, 1905). 

Tiü~_leivio~ 

Comúnm~nte llamada podredumbre negra de la ra:íz. causada por 

Tbi.~ .. Ls1via !w_~icq_!A Berk. y Dr. 

Lct cnferm.:<la-.:! puede aparecer en el semillero o en el campo. En 

cualquier cuso. las plantas crecen con lentitud y normalmente 

in.:intíenen un color verde. a peHar de que las hojas pueden marchitarse 

dür411t~ el dia y de que las raíces tengan ~umerosas lesiones negras 

CSndle}' y Flowers. 1968). 

Generalmente hay poco o ningún desarrollo del hongo en suelos 

i:on un plÍ igual a 5.0 o má!l bajo (Hendrix y Csinos, 1985). 

El u:J"-' de üller-naliva.:J de cultivo. de variedíldr~a resistentes y 

1°.t r·.ÍPJdrt 1 k·::Jlr~1ccl6n de. lCts :raíces tras la recolección, Don los 

pri1v.:iµ~l~s métodu::; parQ. combatir esta enfermedad, a pesar de que el 

nivel di: enfermedad se pueda bajar dando tratamientos químicos al 

::;ut:::lQ CH.:ndri:-: y Csinos. 1985). 

llhl<"ºtc•ni_¡¡ 

T.:tmb1•:n l ldm¿,da ·cuello enfermo, vi-ruela o sarna negrd, est.a 

-.:nfermedad la ca.u:;;a un hong(.) que viv~ t:n el suelo, Rhi=octonia solani 

Kuhn. y eslá ampliamente difundida pero el dafto se limita normalmente 

a me-no:-os dt: l'l.:. di;" lds pl.:intas en los campos afectac.loa (Hawks y 

:·: l ! i f¡;,:. l '):j:(, 1 . 
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t~rmalrnente esta enfermedad aparece e11 el semillero. Origind una 

pudrición en una zona del tallo y, si las condicione~ oon favorables 

para el desarrollo de la enfermedad, las lesiones se agrandan hasta 

qt1e el tallo est~ rodeado y las plantas se tro~an. Cuando los tallos 

de las plantas bastante enfermas se parten y abren, s~ puedo ver que 

la méc!ula podrid.:;i. se ha vuelto seca. y de color marrón. apareciendo 

rod~les de un hongo de color gris c!aro. 

La desinfección del suelo en los semilleros ayuda a evitar 

ffüizoctonia: sin •.·mbC!.rgo. no método para combatirla 

s;;1;tisfactoria.mente ~n el campo. Esta enfermedad, generalmente. no 

b~ce tanto daílo como para llegar a ser un problema (Hendrix y Csinos. 

1985). 

~;cl~yc.rt ium 

También se le denomina mal del esclerocio. La causa el hongo 

Sclerotium rolfsii Sacc. Esta enfermedad está presente en toda el 

área de producción de tabaco. Aunque se limita a unas pocas plantas 

esparcidas en el campo. La enfermedad generalmente se descubre por 

primera vi:-:: al comenzar el tiempo caluroso. 

La enfermedad normalmente ataca a las plantas que están 

madurando. en la l:ínea del suelo o muy cerca de el la, y origina una 

zona de;Jrimida de color morrón. El hongo muchas veces forma una 

pelusa blanca o un tejido micelial sobre la lesión y durante tiempo 

húmedo se pu~den apreciar numerosos esclerocjos pequef'ios de color 

~mbar. del tamaílo de una semilla de mosta;:a, sobre e1 suelo o sobre 

la superfide del tallo podrido (Hawks y Collins. 1986). 

No existen medidas satisfactorias para combat.ir esta enfermedad. 
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En las allernativao de cultivos no deb1an preceder inmediatamente al 

lab.:.i.co el algodón. el cacahuate y la soya. porque estos cultivos son 

susceptibles a esta enfermedad CHendrix y Csinos, 1985). 

Puzariosin 

E~ una enfermedad causada por el hongo ~usarium oxvsporum F. 

nsp. nicotiar1ae Johnson. Los síntomas más visibles de esta enfermedad 

21.•n uu lenlo amarilleo y empequefiecimiento de la!3 hojas de un lado de 

la rlauta. La. mar<""hitcz no es apreciable y lds hojas pueden volverse 

•.\t": un col0r amarillo calabilza y mantenerse turgr~ntes durante d:!as. 

Cuando se qL1ita un trozo de la cortez~ exterior del tilllo de la pa1·te 

0:111fon11a <le ld planla la maderil aparece de color marrón chocolate. La 

f1Jsariosis eo una enfermedad de tiempo caluroso. mientras que causa 

poco dafto en tiempo frío. El empleo de variedades resistentes 

repr~senta le p.rincipal medida para luchar contra esta enfermedad 

(Jfondr ix y Csin<.>s. 1985). 

Al lei·nó.riosis 

Cvmúnmt::nl~ llemado mfincha parda "mancha marrón" y alternaria. Eu 

t111a i:.•nfr.:!rfJIE-dad de lu hojri c.:au~.Jda por el hongo h~n.a.ria tenuis. La 

yr . .lV•.!Uad cte ectu cnfen11eda<l varía tremendamente de un afio a otro. 

debido al clima. estado de la co:3echu. variedades y otros posibles 

f(,rto:.rt?s CHa\-1}·.:;:i y Col l ins. 1986). 

L.:ts 1 es i•.>ne!l de AJ .. t..2.r.ü.!Jrj .. ~ .;.p.:tr·ecen primero en las hc.jas nias 

bajcta y antiguas. Las primeras indic.1ciones de infección son pequeílos 

cín:ulos empapados de agua que se éag1·andan. Los centros mueren y se 
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o:-ntre el tejido enfermo y sano de la hoja (Hawks y Collins. 1986). 

Generalmente se forma un círculo como una aureola ~e tejido amurillo 

alrededor de la lesión marrón. Las manchas pueden llegar a fusionarse 

y extenderse a toda la hoja dejándola inservible y sin ningún valor. 

Tdn'.bii:-n S-t! ha demosti·ado que las esporas del hongo son transpo1·tadas 

p·or d VÍ'>nto (Hawks y C•ollins. 1986). 

El hongo pasa el invierno en los tallos del tabaco y en los 

n!ciduos no podrido3: por. ello una alternativa de cultivos ayudará a 

minjmi~ar esta enfermedad. También la rápida destrucción de tallos y 

rair.es despuéa de la recolección del tabaco reducirá la infectación 

Cllendri:< y Csinos. 1985). 

Peronospora tabacina 

Los investigadores han encontrado evidencia de tres ecotipos 

d1stintos de Adam. que difieren en 

patoge~icidad. reacciones al hospedero. Cdpacidad de esporulaciÓn en 

el tabaco y temperatura óptima para el crecimiento. Las cepas se han 

'di.Jti;1i;¡uido baeándose en las diferencias de porcentaje de germinación 

y longitud del tubo de germinación después de 5 horas (Mckeen y 

Suircev. 1981l. 

En su ciclo de vida ~e producen grandes cantidades de conidios 

~n las hojas de las plant~s infectadas cuando las condiciones 

-:1mbienta..les son apropiadas. Estos son transportados o llevados por el 

aire a las plantas vecinas. Si hay humedad ideal los conidios viables 

ryerminan y penetran rápid~mente en la hoja y producen conidios otra 

vez en mas o menos una semana y se inician ciclos secundarios y en 
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ciertas plantas ocurre infección sistémica y en lugares dond~ no hay 

tcmpt.-r.:1turas extremas el hongo persiste como rnicel io mucho tiempo. 

Lús oosparas también se forman en tejido infectado. Hay evidencia 

<.:ircustancial de que las oosporas germinan para iniciar brotes 

prirm:trjos aunqu~ ")f método de infección aün se desconoce (Vasilev y 

Bi.:•gt)/OVlt'nskaya. 1975). 

F'isiológic."J.mente se demostró que la rivof lavina se requiere para 

la !Jf.!rminación de los conidios tanto en vivo como "in vitro" sin 

cmbctl"go aparentemente la riboflavina no es neceLJ~ria para la 

':J"!rmin.:iciéon "!n las hojas de Nicotiana debneyi Dornin. (Marte y 

Cupora. l i . 1974) . 

El ri tmf) de g~1-minación de los conidios en suspensión líquida se 

incrementa por lu presencia de fuentes de carbono. nitrógeno. iones. 

P04. Ca y Mg. 

Los conidio~ contienen sustancias inhibitorias para su propia 

germinación. Se ha identificado el inhibidor principal como 5 

l~<.•but:io>:i-b-ionona y le dieron el nombre común de quiosona (Marte y 

CápvraJ i .1974) ... 

Dcbidl:-1 U lcl'.natur"aleza. obligada de P. tc1bdc:ina no puude 

oblen<".!rse F.:vider1éia. · directa. en cuanto a. si los inhibidores son 

pr_·:i9,_u~.-J°~Os '.-·p~r·~: __ eL.micel io. 

Hay sUStancias químicas en hojas sanas de N tabacum que inhiben. 

1~1 ljt:i-111111.:ic~ón dQ 10!3 ci:11dd1c·~-; (M~ffl1~ y C'dporali. 197•1). 

::;._:- ~ncont..ró que l..'t lc1t1pcrt1turr:i ópt.im•j, pard la g1.•rr11inaci1.Jn de los 

co111d1(.1s en Agar o en sut:¡;(!n::>ión 1 :fquhla. estuvo en el rango de 15-

2:J·c. Aparenternent'! la re!:puesta de lo germinación a la tempera.tura 
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r,utrientes. El pH óptimo·se encuentra entre 5.5-8.0 en Ayar y en 

suspención liquida de ·6.5-8.0 (St~foberg. 1952). 

Los conidios pierden o ganan agua según le humedad ambiental. A 

una HR de 9'i% los conid:ios están hincha.dos mientras que se encuentran 

encogido::; a un.:i HR de 88% {Hendri;" y Csinos. 1905). 

Aunque, lc·s conidios germinan tanto en la luz como ·en la 

oscuridad son sen:3ibles a la luz ultravileta. la exposición directa a 

la luz del sol mata muchos conidios {Hendrix y Csinos. 1985). 

te bue :i na. al ser un parásito obligado sensible a y 

profunda.mente afectada por la fisiologíd de su hospedero. Se ha 

m~didc el efecto de P. tabac:ina en la tronspiración y crecimiento de 

Ja hojd del tabaco bajo tres regímenes diferentes ambientales 

c1.mtrc.lad=-~ de tempero.tura y humeddd. Se encontró que en el estado de 

preesporulacit.•u de la infección se incrementa la transpiración 

p1r1ncipalmente durante la noche y que es principalmente cuticular; se 

ha reportado un incremento en la actividad de la catalasa y oxidasa y 

una rr • .:=.yor absorción de 02 del aire (Oczos, 1973). 

El aumento en la transpiración perturba la economía hídrica de 

'ª pl~~ta, influye en el crecimiento y la calidad de la hoja y 

produce condiciones internas favorables para la esporulación del 

hongo, l~s hojas .parcialmente infectadas muestran curvatura. hacia 

abuje de los pecíolos foliares afectados. En la noche la temperatura 

del t.ejido enfermo en preesporulación, es ligeramente mayor que la 

Jcl tejido sano y el transporte de calor sensible del aire hacia la 

superficie de la hoja es menor en los tejidos enfermos que en los 

tejiCos sanos (Oczos. 19731. 
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Prueb.:i.n de microscopio electrónico y óptico mo~traron que los 

·::o~porangios se alojaban en depresiones entre las células epidérmicas 

del tabaco por encima de la:=; paredes anticlinales y producen tubos 

~~rm1noles a los 60 minutos bajo condiciones óptimas CMckeen y 

Su;.rr.e-v. 1981). 

Se realizó un estudio p6ra el desarrollo de los haustorios de E· 

infectando a N. tabacum en el microscopio electrónico de 

tl·unsruisión. de barrido y el optico, se observaron oposiciones 

('l~c!:.rova lentea con formas de caHos entre el plasmrilema del 

ht.·Zp•:deici y la pared celular del m~~sófilo del hospedero antes de la 

penetri:.lción del ha,1storio. una matriz de penetración estaba presente 

o::ntn~ la oprJfdción y la pared celular del l)OSpedero. La pared de la 

h1fa intercelular consta de dos capds con diferente calidad de 

tinción, la IJll.l't!d del hauctorio también tenía dos capas y continúa 

con l,a cupa de la pared interna de la hifa intercelular. Los 

l"it111::it.r..•rios Cltln yi1 con fonna de dedo o ramificados y estaban 

e11vu1..~~.tos con :i:..t.trial d~ tipo ca.l loso. La mayo1·ía de estcs.s envoltura!l 

--~!:'labon en9rosadas ~n lils 1·egiones proximales de los haustorios pero 

tJrrln- ~más·- Ut!lg.;,.dd.s a lo largo de las pon:ionc:::; distales. Había 

v-:-s1culas en el citoplasma del hospedero y ocasionalmente estaban 

edlv•Jr1r:l.:is ~l plo.zmalem3 inva.ginado del hospedero. Estas vesículas 

quizós podrían contribuir a la depositación del material de la 

•·:1·:~-, \ l •.ir.~ . l.~t .-.•nvo l t.111'"<..1 :.;._. ti ííG p•n; 1 t i v.-tm~nte para e 1 te j l do ca 11 C•SO 

_U::Vi:-1dt:• ar.:1..11 d•:> ónilir1a. Ld.8 fJl"u'=l.i.:ts para calcio, flúor y azul de 

toluidina ( para la c~tulo~a no f11eron conclusivas y no se detoctó 

!1gn·in;:1 1;t.ili;:<!lndc:i az•.il dt> toluidina o fluoi·oglusinol··HCL. {Trigiano 

"/ s~·-u.: r. l :Jój l . 
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PRIMEROS SINTOMAS DE LA ENFERMEDAD 

(Semilleros) 

Los primeros sintomas y lü severidad del ataque del moho azul 

v~i·fan un poco con la eddd de las plüntas al tiempo de la infección. 

cuando la infección se desarrolla en plantas pequeñas en hojas de 

menos de 2 cm de diámetro. Peque~o~ manchones de plántulas con hojas 

erectas evidencian la enfermedad entre plantas mayores con hojas de 

h.:ista 4 crn de diámetro CReuveni ~LJ.l. 1986). La primera evidencio. 

d<!l moho azul son áreas redondas y amarillas de plantas enfermas, en 

las plantas que estan en el centro de las dreas 

afectad~s .Presentan ho~as con forma de copa. algunas de las hojas con 

esa forma tienen el moho azul o gris felpudo o velloso suave en la 

eupei-f1cie inferior. de ahí el nombre de moho azul. Las superficies 

supet·iores de las hoJ6s de las plantas infectadas siguen sier1do 

prácticamente normeles en apariencia durante 1 ó 2 dias y entonces 

algunas plant.~s en las zonas infectadas comienzan a morir y se ponen 

de un color café claro. El hongo sigue creciendo en los tejido.3 vivos 

•de las hojas y produce la materia felpuda en la superficie inferior, 

las h0Jas enfermas a veces se tuercen· tanto que la superficie 

inferior se voltea hacia arriba, en tdles casos el color azuloso de 

las plantas enfermas se vuelve muy llamativo, especialmente cuando 

eJtá.n mojadas. Las plantas Jóvenes de menos de un mes son muy 

suzceptiblcs al moho azul y pueden ser destruidas en muy poco tiempo 

(Blanchard. 1975). Al principio, la infección progresa durante una 

semana o más. entonces ~espués de que se ha producido suf icicnte 
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in•~1culo. un bY'ote general aparece y todo el cultivo parece enfermarse 

d~ la noche a la maiíana (Blanchard. 1975). 

Cuando el el ima os nublado y fresco el hongo crece rápidamente 

tn.;\Lando plantol3 en grandes área~ dol cultivo; las hojas muertas se 

S•).Can y qued.J;n tiradas en el suelo, el hongo se encuentra en 

abund .. '\nciu on la parte inferior de las hojas y en clima húmodo 

ap.:trer.:e un olor desagradable característico de materia vegetal en 

r-.:lfJicla descomposición (Roten et al. 1968). Cuando el clima es cálido 

lé1u planta.o afectada~ parcialmente ee recuperan ya que el hongo deja 

•l'-" •.·l:.pontlur y la:::; planta:J empif;;'Zan e. producir nuevas hojas (Roten et 

~1.· 19t~8). 

El m•:il10 azul en laz etapas temprands se confunde fácilmente con 

1j.:i,t~o3 producidos por el fr1o, dc::;nulric.ión o exceso de riego. sin 

•:IUlhHgo. l·'l prenuncia tlcl hongo o moho azul rápidamente identifica li;l-

•.r,fe!·m~tlüd y lü d::i.stingw~ de cualquier otra que pudiera dstar 

µn::.;~_:nt.e (lhmveni •.!t al. ·1986). 

Otra inveDtigación que se hizo para uaber el tiempo que tardaba 

i:i..!.___.1_':!.h!:llÜ.J.!!!. en t•!ner influenciíl en el ritmo de crecimiento de tL.. 

fu~ hecho en Checoslovaquia. Por medio de estudios. 

rJ·~I_ tabpcci sr;o· rnttn':µvo por 130 horau tl1::-::;pués de la inoculación, no 

<.«:urrv:n:·n· CcimLios -'haBta .,20-30 horas de:;pués dt.: la 1"1p.Jr·iciVn de los 

primer_os_._ ~~Tlto.~~~· .. y·l~ib'1es: Con la esporulación del hongo el ritmo de 
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Se hicieron otros estudios sobre la resistencia de algunas 

especies de Nicotiana 

entre 

a nivel de cotiledón sobre cepas virulentas de 

31 esp~cies probadas, las de la sección 

soaeolente& generalmente mostraron la mejor resistencia tanto a las 

cepas normales como a las virulentas, aunque sólo N. exiQUA Wheeler 

en esta sección. quedó completamente libre de ataque de la cepa 

v 1 rulen tu. Tumbi én :Je pudo observar ausencia y d taque po1- la copa 

virulenta en N. acuminata Hooker. en pruebas de cultivare$' de H. 

tab~cum que se supon1an resistentes, todas fueron atacadas por las 

cep~s virulentas. no hubo correlación entre las reaccio11e~ a las 2 

cepas CEgerer. 1972). 

Reuveni Ct al, (1986) hicieron un experimento sobre los síntomüs 

de la enfermedad. asi como su dee;arrollo y la severidad que puede 

c~usar P. tabacina. El tabaco Ky-14 y N. repanda Will. desarrollaron 

diferentes síntomas al ser inoculados por P. tabacina (aislado Ky-

79). En Ky-14 se desarrollaron lesiones cloróticas y espol"Ulación 

1 rrlpidamente dentro de los 6-7 días y las plantas murieron a los 12 ó 

13 días de inoculación. N. repanda se presentó con clo1·osis y 

~nroo~~miento de les hojao un c;intoma. ausente en i\y-14 ) . dentro de 

10-14 dtas. También se desarro 116 clorosis extf.!nsa y 

~nroscamiento de las hojas en hojas adyacentes no inoculadas dentro 

ele los 21 días. indicando que el hongo se estaba desarrollando 

~ist~micamente en N repanda. Las plantas murieron a los 60 días, las 

lesiones (locüles y sistémicas) en N. repanda esporularon entre 7-60 

dias después de la inoculación. La virulencia de P. tabacina respecto 

Página - 27 



Control del moh6 azul en el tabaco 

•h· !i. rf.l'pan<la. a diferencia de Ky-14, fue ál tamente a.fectada por la 

pl~nta hospedera de la cual se obtuvo el inóculo. Cuando el inóculo 

pi-c1venía de Ky-14, el moho azul en }'l. repanda fue d~ 2-3 veces más 

F~V~ro q\..le cuando el inóculo provenía de N. re panda. Los datos 

sugicn~n que N. reponda podría ser un hospedero ideal de P. tabacina 

y unu. fuente de inóculo s:ignificativa por un largo periodo CReuveni 

et a l. 1986). 

Marte y Ca.poral:i (1974). en otro e~tudio sobre el efecto de 

pa1 a~it;emei d~· P. tabacina en ópices de crecimiento de N. tabacum, 

ob~ervu.ron hifaz en todos los meristemos apicales, en los p1-imordios 

[•Jli~r~s y en lu. médula en secciones de tallos de tabacos infectados. 

El d~sa.rrol lo se mostró :i11tercelular con producción de haustorios 

0lobulores y alargados en el meristemo. la división celular de las 

ct'·lulas infoctadcis fue interrumpida. la ma.yoria de' los núcleos 

\H.:nn.111Gci~_.ron 1.~n l;:i. (orma de desc,1nso aunque se observaron unas 

Cll•.1nlr;1s prof-:wi:-s tempranas. A medida que el hongo se desarrolló las 

'-"'.·lu).'1~ m~risl·cm •. Hicas murieron y a e:;to siguió la muerte de las 

hl f.:i!J. Esl~.iz acl:ividades fueron responsdbles de la interrupción del 

cr+;"t::in1icnt" <le tallos para:J:itudos. En ld. médula. el hongo rara 

vez ocasic•nó necrosis y s'iguió vlviendo en las células vivas del 

hospedero. aún dee!3pués d~ la muerte del meri~temo. 

Todo e1 t.:ib~iC•J que se cult:iva con fines comerciales, s-e denomine\ 

30fiploide; esto quiere decir que se combinan los cromosomas de dos 

esp~cies que s~ han hibridizado anter1ormente. 
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Las variedades pueden tener una gran influencia oobre el 

rendimiento y la c'alidad de una cosecha. así como sobre su 

adaptabilidad para crecer satisfactoriamente en unas condiciones 

dudas de suele-. el ima y enfermedades (Corbaz, 1987). 

Por medio de cruzamiento selectivo los cultivadores dt.•l labaco 

encontraron·lineas resistentes al moho azul. 

Se obtuvieron líneas resistentes por cruzamiento regresivo de 

cruzas entre la variedad Hick Lea - rcsü1tcnte y cultivares locales. 

Entre lo5 h1bridos obtenidos resultó un hibrido seleccionado de la 

linea Ege 64 y otros con una buena calidad comercial (Para la 

util i::aci6n de la región). una de las cuales fue obtenida de !:{. 

debneyi Domin. cruzada con tabaco Ege 64 flncekara y Emiroguin·, 1982) 

A nueve variedades de la colección CORESTA cultivadas en el 

campo, ~e les proveyó de sombra y riego después de repetidas 

inocul.lciones. comenzando a las 6 semanas de edad y tanto el tipo y 

1~ incidencia del ataque fueron registrados a intervalos hasta la 

sé'ptim:1 semana posterior a la primera inoculación. Los r~sultados 

obtenidos por eslc1s medios coincidieron ·bien con las resistencias 

relativas conocidas de estas variedaes a P. tilbacina, mientras que en 

una prueba simultánea utilizando la técnica CORESTA estándar sin 

combra ni riego se obtuvieron resultados no concluyentes. Chemical 

M:utant y Sansun mostraron las más alta resistencia de todas las 

variedades pero la mayoría de las variedades y particularmente en la 

susceptible linea 14 Burley. las hojas inf~riores logral-on escapar de 

la infección ( Uhrin, 1979). 
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Olro reporte informa que ha habido cambios desde 1960 en Sujza 

en los varledades de tabaco con la finalidad de reducir la incidencia 

de P. t.:Ülacinº-; el tr.1bajo más .:reciente que se ha hecho está basado 

en cn-1z.:ts con IJll.:l forrna designada mutante químico. el cual presenta 

tin •Jito nivel de i·cs19lencia. se han producido algunas lfneas con 

i·esi:-..:tt.-ncia a ~1ci na ~s1 como también un buen desarrollo y 

resisl~n~1a adicional para otros cultivos como el virus de la papa 

<~JJ2.r!.~l!ill.i:!.!li?..l y el virus del mosaico del tabaco {Thielaviopsis 

t:9.;f;_L<2._:·!·3' (B(.-t"Y.. y B1~.) f'erraris) {Corbaz. 1987). 

S~ pienoa que se le debe dar prioridad a los avances que se han 

lcu;rado por rnedio d~l mejoramiento de varie~actes resistentes para el 

crmt.rol d•:-1 moho azul que el uso de fungicidas. ya que el moho azul 

cadr..i v.;:: es más r~eistente a los productos qu1micos, 

Otros ·estudios bioqu1rnicos sujetos a exámenes de cotiledón en 

t r:accico11c::: d*'..- pl~111tolS resistentes y susceptibles a P. tabacina. se 

h.;in logrado Pº!" medio de la quimioluminiscencia inducida. dando 

'Jranr.len ú.Vetncez ~n el control de la enfermedad (Ma.sillk. 1974}. 

Se realizó un estudio con las variedades P48 (Susceptible a E.. 

~~,__!:'..:;~_Ü!.9_) y PBD6 (r~sistt>nte). éstas fueron cultivadas hasta alcan:::ar 

•.:l cst.ado de cvtiledóu. utilizando una solución Knop a la mitad de su 

fuerzü o tamb.ién ee pudo utilizar una solución que tuviera MgO. Se 

•:n lu d~ lJWCUJttr:ÍÓll, la 

quimic:·lununJscenc.ia CCHL> si;:· incrementaba con la edad; PBD6, eDto fue 

independiente de la solución de cultivo, mientras que en P4B, el 

incr-::·m·: nto -=n la CHL fue ruds marcddo con la Rolución de MgO después 

qurndolumirdr-;cenc.ia diominuyó en amLas 
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v~r ied.:ides (un efecto que se detectó 4 djas después de la 

inoculaciOn). cudndo fueron cult1v.:iU0::;1 en lu a0Jució11 I\110µ u lu ruitut.l 

de su fuerza .• cuando fueron cultivados en solución que contenía MgO, 

Ja quimio1unnniscenci3 disminuyó marcadamente de P'18 en un periodo de 

14 dias . pero €In PBD6. la quimilurniniscencia se mantuvo m.:is o menos 

const~nte durante este período. Se sugiere que la quimiolum1niscencia 

pudier~ usarse en estudios de resistencia (Molle et aJ, 1983-84 ). 

La lucha contra el moho azul ha sido constante ya que el 

surgimiento de nuev.Js :r-ozl).s de P. tabacina en el campo obliga a la 

~nvestigación a la producción de mejores variedades. ante la amenaza 

de nuevas razas del ho~go ( Berry y Mckeen. 1985), 

Un estudio sobre la amenaza de nuevas razas de P. tabacina llevó 

al estudio de 468 variedades cultivadas y 84 especies silvestres de 

Ni cot i .:ina: no se encontraron cu 1 ti vares con inmunjdad a la nueva raza 

de P. tabacina. pero las variedades Diabek 44. Ostrokoniec 45. 

Albanensis. Latakie, Bel 61-10, Hick resistente. LB 838, BB16. HE5170 

y r:y 5-49Pl fueron muy resistentes y no se encontraron síntomas que 

pudjcran causar infección en las especies silvestres de N. exigua 

Wheeler. N. megalosiphon Heurch~Mueli. N. maritima Whee]er_,_JL_ 

r.:.itt.:nd ifcil :ia Lindley_y~..lliJm GriseL (Hasiak, 1974). 

En 1970 se encontró una n~cva ra=a en Bulgaria que afectó a 

forrno3s de tabuco que antes eran resistentes (en el estado de 

cotiledónl, como N. debney:i y N. megalosiphon Heurch. Pero se 

presentó resistencia eri el campo a la nueva raza por algunos híbridos 

por ejemplo FS (N tabacum. Khaskova 2002 X N 

2002 ( Mikhailova et al. 1977 ) . 
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Se realizó un eetudio de respiración y potencial de oxido

J"educción en variedades de tabaco resistentes y susceptibles: a f.. 

tahaci_~: durante el desarol lo de las: plántulas de 7 variedades 

aucceptibles y 4 vari~dades resistentes de N. tabacum y de las 

especies: resistentes y de las especies resiste~tes N. debneyi y .tL.. 

exig~. El pico de la toma de oxígeno ocurrió más tarde en las formas 

1·csi:;lentes que eri la~ susceptibles. es decir en el estado de 

cot i 1 edón en el 1 uga.r y el momento de surgir de la fa.mili a o a 1 

ctpurec:er ld. prúnera raíz en respuesta a la infección, las formas 

re-sistentes pasaron por un corto período de actividd.d respiratoria 

'".11Jmentada; entonces volvieron a la nonndlidad.. mientras que en las 

plántulas infectadas de las variedades susceptibles la respiración 

cayó hasta rnás o menos un 50% de lo normal y permaneció en ese nivel. 

Lus d.1.tos de los potenciales de óxido-reducción presentados revelan 

un p..:i.tr·,~·n m.;i::: complejo, que incluy1.: respuesta::3 a influencias aparte 

infección y no pudieron demostrarse diferencias claras 

tisociodas con su susceptibilidctd y resistencia. ( Oczos, 1973). 

Es pi no y Rey ( 1988 obtuvieron la nueva variedad de tabaco 

n•.·gro Haba.ha 7:5:1 después de 9 generaciones de autofertilizac"ión, 

siguiendo oelección de cruzamiento de corojo (tabaco nativo de Cuba). 

y flvri~i.:1 513. e.e;ta últimil e::: una Vl';l.ricdad norteamericf.lna resistente 

•ll 1nr..1h•~1 .1:.!ul. prt:•duce tabaco de alt~ col idad y rinde un pc.•Lt:ncial de 

2~00 Ku/Hct. 
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Se han hecho estudios de control genético para resistencia a P. 

teibacina en variedades e hihridos. En la Unión Soviética se presentó 

un esquema en Jos cambios patógenos de P. tab~cina desde 1963 a 1982. 

se indicaron las variedades con raza especifica y resistencia al 

c~"l:n;:o. Fue estudiada la información sobre el conti·ol genélico de la 

1·es:istcncia y se confirmó por analisis genético de una c1~uza enti~c 

Lekhnya-1·esistente y Ostrolist 52-susceptible,la hipotesis de Cleyton 

tle un gen principal dominante que suprime la esporulación fungosa, 

cuyo efecto .es reforzado por genes adicionales menores. la pérdida 

qradual de la efectividad de este gen principal, que está asociada 

C(•n el surgimiento de la raza 2 más virulenta del patógeno, no:J 

muestra la creciente necesidad de variedades resistentes en el campo 

con genes efectivos (Blanchard. 1975). 

El siguiente experimento hizo una evaluación e inducción de 

resistencia al moho azul en genotipos de tabaco con diferentes 

conter1idos de duvatrienole~. Los alfa y beta-4,8,13-duvatrieno;-l,3 

dioles CDVTl. son componentes de la superficie de las hojas del 

• t•1baco. Fue evaluada la resistencia de tabaco introductions (Tll, 

líneas de cultivo doble haploides y cultivar Ky-14 con diferentes 

contenidos de DVT nl moho azul causado por P. tabacina. 

En los experimentos en invernaderos. las plantas fueron 

cultivadas a 20-26·c en otofio e invierno. y 20-33•c en la primavera y 

el verano. La luz del sol fue suplementada con luz fluorescente e 

incandescente para preveer un fotoperíodo de 14 horas. Las plantas 

fueron fertilizadas dos veces por semana. Los genotipos evalua.dos en 

•l experimento fueron 3: Tl 1068 con alto contenido de DVT: Tl 1112 y 
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Tl 1•106, también se. incluyeron el cultivar de tabaco burley Ky14 y 

tr~s lJneas de cultivo doble haploides: DH 944-1, DH 909-2 y DH 960, 

cr:m al to contenido de OVT en pruebas pre! iminares. 

En un c:-:perimento de campo. las plantas de invernadero de 

;;sproxin1ódamente 8 !JCmanas de edad. cada uno de los tres tabacos 

intreiductions y hy-14, fueron transplantados en dos bloques de ocho 

hileras ubicadas aleatoriamente. cada hilera con 18 plantas y con 

8~pocio de 45 cm: las hileras espaciadas 100 cm: el suelo preparado 

con •tn pH 6,5 con limo y fertilizado con N.P y K. 

1:::~1 lau inocul.:.1cion.:1s de inducci.;in y de prueba. para inducir la 

resistencia las plantns fueron inayectedas con ml de inóculo 

c 1:..11b:miendo E ó { uno por diez a la seis esporangiosporas de E.:.. 

.'&t.i.2..cina en el l.;:jido exte1·no de la yema hacia el cambium. A las 

pldtitas sE: lt!S dió uné1 inyticción de apoyo con 0.5 ml de inóculo 11 

di.!\s d~sput~S de la prim·~ra inyección; los controles fueron inyectados 

cnn 1."t1_~u.:i _ 

t::n el e:-:perimento de campo, la hoja se colectó de seis plantas 

sult:!~cionadas aleatoriamente de cada tipo de tabaco y se guardaron en 

i-c·friger.-:tc:ión. Tiras de hojas fueron cortadas a la mitdd y sumergidas 

0 11 ..,r.etono pi-_.r un segunde. y se les aplicó una suspensión de 

(·~t><.•r <'Jng1o::ri,.ior.:is a la tus.l df-! 15 (~::lporas µor cent lmetro cuadrddo 

(in6culo de baja concentración). La evaluación fue hecha visualmente 

!!O Uflü t=.:~cala del 0-lQn".\", las esporas cosechadas contaúdu con el 

La determinación del DVT se hizo con los lavados de acetona 

filtr~dos a través de un papel filtro doblado y siguiendo el 
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Los contenidos de DVT variaron significat.ivainerite en plnntas 

cultivadas en diferen'tes épocas del aí1o y se incrc111tJntaron con la 

edad. Tl 1068 y las lineas de crianza doble haploides D-944-1. DH 

909-2 y DH-960 tuvieron contenidos de DVT más altos que l<y-14. sin 

embargo. aunquQ DH-909-2 fue el genotipo más r~sistente en p1-uebas en 

invernaderos, no tuvo los más altos contenidos de DVT (Rao et al. 

19891. Tl \406 con menos contenido de DVT que Ky-14. fue un poco más 

susceptible en pruebas en invernadero y considerablemente más 

susceptible en pru~bas de campo. Tl 1112, sin embargo, con poco o 

nada d~ DVT fue ált~mente resistente en las pruebas en invernadero y 

en campo. En pruebas en invernadero. se indujo resistencia sistémica 

en todos los tipos de tabaco con inyecciones en las yemas con 

csporangiosporas d~ P tabacina, excepto en Tl 1112, el cual ya tenia 

alta resistencia. Los contenidos de DVT no variaron 

significativamente en plantas con inyecciones en las yemas. La 

rPr:-.vcion del DVT por medio de lavados de acetona incrementó la 

susceptibi 1 idad a 1 moho azul en los estadios tempranos del 

crecimiento, per•) no en los estadios tardíos del tabdCO cultivado en 

ol campo. el cual contenía DVT. Para. todos los genotipos. las plantas 

mayores tr.uc;:;trcadas en las pruebas de campo (83 días después del 

t.ransplan•_e) parecieron inmunes. Las correlaciones lineales de la 

enfermedad con OVT para datos de las muestras individuales no 

indicaron afectos significativos de variación en los contenidos de 

[l\JT 8ntre los genotipos en la severidad de la enfermedad. La relación 

entre la !""esistencia a la enfermedad y el DVT es muy compleja, Los 

contenidos de DVT no fueron responsables aparentefnente para la 

resistencia inducida en la alta resistencia de plantas muestreadas 
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turd:fa:uente en la temporada ( 83 días después del transplante ) Los 

contenidos de DVT no son los únicos factores que determi-nan la 

t~esistencia al moho azul; si.n embargo. podrían tener un papel 

contribuyente (Rao ~tl· 1989 ) . 

Se sab~ que los componentes de la superficie de las hojas de 

algunos genotipos de tabaco causan r~sistencia a los insectos y 

podrían tener algún papel en la resistencia a las enfermedades. Los 

l.SÓ1r1eros alfa y beta de DVT se mostró que son sintetizados en 

tricmnas ylandul~res presentas en la superficie de la hoja del 

tabaco. Bc:.sado~ p1·incjpalmcnte en estudios de invernadero. sugirieron 

un papel para ·~l [IVT en la resistencia de Ky-14 de 14 a 18 semanas de 

•.:oJ..;id, con cutivar de tabaco burley al moho azul (Rauveni et al. 

1987). La i·esistencia sistémica al moho azul puede ser inducida en 

Y.y-1•1 pc•r inyección en 1 as yemas con ::rnspensiones de cspora.ngiosporas 

de e...__j.lll2.Pcina (Tuzun, 1985), aunque el mecanismo real involucrado en 

•;o:;l...i -n;::::ir=L•:nci.:t no eti conocido. Lo!:i objetivos de esta investigación 

fue·rrJrÍ evaluür varios gc:notipos dt:: tabaco por su resistencia al moho 

.~~~ul y cr.1ntcnirJ.:• d•! DVT en diferente$ esladíos del crP.cimiento. para 

1.kot.crmintff si ld 1·esislencia puede Sf..'r inducida en estos genotipos 

~or _in~yección en las yemMs con esporangiosporas de P. tabacina y 

~xoudt1-ur tl papel del DVT en la resistencia inducida y relacionada 

con 1 d edad ( R•>O i;_t__tl. 1989 ) • 

r;t.rc.s ~;;:tudi•)C h.::chos anto;>r1•..r11011le por lc•s 111h;u1t.o~ autores dicen 

que estudios de invernadtro indicuron que los 4.18,13 Duvatrieno-

1.3-Dioles €DVTo) tuvieron i·elaci•!in con la re.sistencia. a P. tabac.ina 

ír11·:·!· .. :· ;1:.:1_.!J '::"n ~l c·ultlv.:i.2· Ky 1·1. Ld::;; hojas que fu~n.m sum1.:1·gjdas en 
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ücctona durante un segundo para remover los DVT fueron más 

susceptib~es que tas hojas sin sumergir, tanto las hojas sumergidus 

en la acetona com~ las no sumergidas disminuyeron su susceptibilidad 

cc•n lo. edaU. lo cual estuvo i-elacionado a un incremento en los 

niveles die DVT en 113.s plantas al increm~rilarse la edad: lü relación, 

Gin embargo, no fue estadísticamente significativa (!loo~. 

1989). 

El uso de nebulizaciones a b'3jo volumen {menos de 88 lt por 

parece ser particul.:irmentc promisorio. Los Ditio-

o:arb.:tmat,•c: son ampl iamf!nte usados en la actualidad y deben ser 

<lplicados a lo la1-g9 de toda la estación de cultivo. Ya sea 

nebulizando o espolvoreando el fungicida. se puede obtener un buen 

control pero se necesita una muy buena cobertura. Por consiguiente 

debe utilizarse maquinar)a eficiente. Se ha llevado a cabo mucha 

:invest1gac1ón desde 1980 para el desarrollo de equipo para nebulizar 

y espolv·~rear. La aplicación de fungicidas en el campo tiene 

desventajas obvias, es costoso y laborioso. a veces deben hacerse 

hasta 20 aplicaciones desde el semillero hasta la cosecha. durante el 

tiem?o lluvioso es difícil una apl icaCión apropiada dando como 

resultado un mal control. Hay indicios de que el uso excesivo de 

algunos fungicidas puede afectar al sabor del tabaco. Dean encontró 

que el uso de Maneb estabd asociado con un decremento de la calidad 

folia?· bajo condiciones de estrés tales como lixiviación causada por 

la lluvia. Se han encontrado residuol3 de Maneb y Zin~b de 1873 ppm y 

2890 ppm respectivamente. en tabaco curado. Cuando el tabaco fue 

sujeto a fermentación, desapareció el 78% y el 6~% de los residuos. 
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sin embargo durante el curado al aire. el Zineb se degrada poco 

111ienLras que el Maneb es destruido de un 30% a un 40%. A. la fecha no 

se sabe si los residuos de tal magnitud o sus productos de 

d~g7ctdóción d~spués de la pirólisis degradación por calor ) son 

dañinos para ei fumador pero es urgente que se investigue esta 

situacion tan pronto como sea posible ( Blanchar~. 1975 ) . 

Se reali=ó un experimento para evaluar el efecto de Metalaxyl 

:;<::.bre Per•?n~ra tabacina al infectos a Nicotiana tabac.:um. Se empapó 

~1 ouelo con Metala:.:yl aplicado al U~baco enmacetado, pero no tuvo 

efcct_o sobre la germinación de esporangios y penetración subsiguiente 

~n Pi;oronosoora tabacina, en las células epidérmicas foliares el 

<lesúrrollo del patógeno en las plantao tratadas con el fungicida 

hr1l~s de la inoculación estuvo limitado a las estructuras de 

infección d(•ntro Lle las células epitl.érmicas; no se formarom hifd.s 

1nl.,_•rcelultffeS o hiiU!itorios. Cuando se ctplicó el Meta.laxyl empapando 

lri ti1:n·tt di: plantas infecU.ttlas, de3pués de 48 hrs fue suprimida la 

•_·::;pun..1laci1.Jn tle P. tabr:tcinci en un 96'.i; con relación u los controle3, 

l•·o "!-1p• ... r·•~ng·i1Horo!:i que S.~ df:~.:i.rrol laron en las plontas trddas no se 

f-:-Jrm.11·9n 11or comp 1 eto y a lguneos esporangios fueron o.norma! es. Fueron 

cvido:ntes Í;:mbios en la estructura en el hongo 24 hrs después· del 

tratamiento: las hifas intercelulares y haustorioa tenían vacuolas y 

!1;.:-:. r1ú1,•lt_·•-•t: •.·cl.:iL,H1 c:011dc.;n::;.J.tlt.1 :...i, •18 hr-s deBpUt:!j del L1-.:1Ldm1enlo, 52'1> 

11.:- }.:_.:;; 1 .. :iuslor iv.s y 77~;:, <le las hifc::.D intcrc1 . .dulun.HJ presentaban ya 

u1;oa necrosis o numt:Jrosas vacuolas. De loo haustorios de l.Js plantas 

infectadds no tratadas ~1 94% estaban envueltas en una capa sencilla 
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dos capas de material de aposición. La capa interna de la cubierta 

';)Stüba compuesta de material amorfo, mientras qu~! la capa cxL~:rna 

constaba de 2 porciones. una semejante a la pared del hospedero y la 

otra scm~:ojante a una membrana. que se tif1eron más dcnsilm~nte que la 

cap·l interna. La frecuencia de haustorios cnvue 1 toD en aposiciones de 

2 c~pas fue 4 veces mayor en plantas tratadas con Metalaxyl que las 

plantas control. El material de aposición que rodeaba a los 

liaustorio~ tc1nto de lo.s plantas control como de las tratada.s se tif'1ó 

positivamente para callosa y celulosa pero no para lignina (Trigiano 

y Di ke. 19841 . 
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lV. MATERIALES Y METODOS. 

El presente ti-a.bajo se real izó en e 1 ejido de San Isidro 

Municjpio de Santiago Ixcujntla. N~yarit. 

Se empleó un diseílo de bloques al azar con cuatro repeticiones. 

el tamaf'lo de la parcela fue de cuarenta y seis metros cuadrados (a 

surcos de 10 metros de largo y 1.15 metros do separación), tomándose 

ci:.mo ::rnrcon út1les los dos centrales. 

Se uti 1 iz1.') la variedad NC-2326 ( Tabaco de horno ) . misma que se 

plúntó el did 2 de En~ro de 1988, con un espaciamiento de 1.15 m~tros 

e11Lre ourcos y de 0.45 metros entre plantas. 

Lits 1 abor es de cultivo fueron las recomendadas para la 

p1·c·dt.tcción Ue este tipo de tabaco, las cuales están establecidas en 

lu:-J nonn>:ts de producción de Tabacos Mexicanos. que rigen en la 

pp:•s:en te tempoi·ada. 

l.11.s plantus de cultivo fueron pi-oporcionadan po'r los viveros de 

1·1:pt·;Jdu1:cion de TABAMEX. ld.s cuales flwrorl sembradas el mismo d.:ia en 

Los trGtür11ientos ~valuJdos se muestran en ~l cuadro siguiente. 

Clli\l)íl<) N'.'· l. 
TllAT/\Ml t:NFi:.; t:V/\LUA!JüS PARA EL CüNTRuL üEL "Mül!O llZUL" ENSl\YU "D" SAN 
l!.HüR<J. Nl\Y·. TE'llMPORl\DI\ 19U"/··EIU8. 

fJ¡_, 

3 
.¡ 
5 

TRATAMJ ENTOS NOMBflE COMUN DOSIS/HA 

···---------------------- --------·· ----
F: idomi l I-:Z-58 
Riil-:·mi: ~Z-72 
Rid1:.mi 1 MZ-72 
l\liette 80 
Ri•:-c:dl 
T•:-:...:t_ i1~F-' 

Mi:lc:iia;d l 
Mr·t.:il,l:d l 
Metal a:d l 
Foseti 1-AL 
0:-:adi:.:i 1 

2.5Kq+l.5Kq Mane. 
3. ol\g. -
3.0Kg. 
2.5Kg+l.0Kg Mane. 
2.5Kg+l.5kg Mane. 
Sin aplicación. 
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Las aplicaciones de los fungicidas ~Je real iza1·on con anpei-sora 

de mochila manual CG-3. equipada con boquilla de cono hueco. mismas 

que se efectuaron con intervalos de 14 días. las cuales fueron 

altern~das con \ln fungicida de contacto ( Manzate 200 a dosis de 3.0 

f;g/Ha l. 

Nota: En este ensayo las aplicaciones se indicaron con presencia de 

la enfermedad. 

El. gast•:• úe agua fue variando conforme al tamaflo de la planta. 

procm·ando sii:mpre ·real1zar un buen cubrimiento del follaje. 

L.:is evaluaciones se real izaron 7 d1'as después de cada apl icaci611 

Ue los tratamientos. tomándose de los dos surcos centrales una 

muestra do 5 pljntas por pa.rcela de las cuales se obtuvo el p~rcicnto 

de infección de cada uno de los tratamientos. Para esto se utilizó la 

fórmula Townscud-Heuberger: considerando al mismo tiempo po~ible 

fitotoxicidad de los productos. 

i\PLICi\CIONES. 

Las aplicaciones de 1 os tratamientos se real izaron en forma 

cal~ndarizadü cada catorce días mismas que fueron alteynadas con un 

fung i~ida de contacto, en ~ste caso se uti .l izó Mancozeb. 

A continuación se muestran, a manera de esquema, los dias de 

aplicación de los productos, iniciándose estos con el fungicida de 

contacto. 

Días 

Aplicación 

. O I i\ S 

21 2B 

M T 

DE . 

35 

M 

i\ p L 

42 

T 

M - Mancozeb 

Página - 41 

Ci\CION 

49 56 63 70 

M T M T 

T - Tratamiento 



Co11trol del moho azul en el tabaco 

('ASTO DE AGUA. 

La cantidad de ogua utilizada fue variando conforme dl 

desarrollo folidr del cultivo pr'elF.:ndiendo siempr~ efectuar un buen 

cuhi·imiento del follaje. 

i\ continuación !:>e tnUt!Stra el gat>to de agua por hectárea en cada 

una de las aplicaciones de los tratamientos. 

Al. EVhLUACIONES. 

l\PLICJICION 

la. 

2a. 

3a. 

4a. 

LTS/Hll 

135 

250 

360 

495 

V. RESULTADOS Y DISCUSION 

Prr:.-via a -lc1 primera aplicación ne realizó una evdlución para 

deb.:nuinar la incidencia de la enf er~edad y observar el 

•· 1~•1t1µc.rtanii ~nlo de lo;,1 productos eva luactos. los resul tactos se muestran 

.. ~ co11t1nue1.c1ón. 
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CU,\DRO No. 2 
í'OHC!Etrro DE INFECCION PREVIA 1\ LA l\PLICl\CION DE LOS TRl\Tl\MlENTOS 
ENSAYO DE Sl.N ISIDRO. llf,Y, TEMPORADA 1907-19130. 

R E P ET I e I O N ES 
TRATAMIEtrros I Il III IV TOTAL X 

i 5.0 l. 92 4 .16 4.5<\ 15.6:? 3.90 
2 3.12 1.08 2.27 3.84 10.31 2.58 
3 2.27 2.08 5.55 3.26 13.16 3.29 
4 7.60 2.50 1.08 4.80 15.98 4.00 
5 2.67 1.04 2.08 4.00 9.79 2.45 
6 2.08 4.25 3 .12 5.55 15.00 3. 75 

• CUADRO no. 3 
l'Ol~C I HITO DE INFECC ION DE LOS TRETAMI ENTOS 7 ODA . Y SU PORC IENTO DE 
co:rrROL CON RESPECTO AL TESTIGO ENSAYO "O" S/IN ISIDRO. N/IY. TEMPORADA 
1987-1988. . 

RE PE T C I O N E S 

TRl.TAMIENTOS II !II IV _TOTAL 

0.86 º·ºº 0.00 0.86 l. 72 
2 l. 66 º·ºº o.oo 0.78 2.44 
3 º·ºº º·ºº l. 51 o.so 2.31 
4 2.67 l. 50 O.BO 0.00 4.97 
5 0.80 º·ºº 0.78 0.00 1.58 
6 3.70 8.33 3.33 6.25 21.61 

Para el análisis estadístico. los da.tos 

infección (cuadro anterior) se transformaron a la 

Los valores resultantes se presentan en el siguiente 
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0.43 
0.61 
0.58 
l. 24 
0.40 
5.40 

PORCIENTO 
DE CONTROL 

92.0 
88.7 
89.3 
77.0 
92.6 

de porciento de 

forma. Arco seno. 

cuadro. 
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CUADRO No. 4 

DATOS TRl~~tSFORMADOS EN ARCO SENO DEL PORCIENTO DE INFECCION. PRIMERA 

EVALUAC!ON. Ell.5AYO "D" SAN ISIDRO. NAY. TEMPORADA 1987-1988. 

R E P E T I e I o N E S 

TRATAMIENTOS II III IV TOTAL X 

5.32 o.oc 0.00 5.32 10.64 2.66 
7.49 o.oc 0.00 5.07 12.5G 3.14 

3 0.00 0.00 7.04 5.13 12 .17 3.04 
4 9.46 7.04 5 .13 0.00 21. 63 5.40 
5 5 .13 0.00 5.07 0.00 10.20 2.55 
6 11.09 16.74 10 .'17 14.54 52.84 13.21 

38.49 23.78 27.71 30.06 120.04 5.00 

CUADRO No. 5 
A. N.A. V. A. APLICADO A PORCIENTO DE IN?ECCION PRIMERA EVALUACION 

EllSAYO "D" SAN IGlDRO. HAY. TEMPORADA 1987-1908. 

! • J¡tjf~t1~ -fii:··---- ·-·-----·---·----
IJ J\h: I i\C l On G.L. S.C. 

"!'lli\TAM l ENTOS 
fJLOOUE:J 
Elm(Jn · 

c.v.- 71.3 

5 
3 

15 

345.35 
19.34 

190.84 

X • 5.0 

C.M. 

69.CJ7 
6.45 

12.72 
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CUADRO !lo. 6 

COMPARACION DE MEDIAS DE LOS TRATAMIENTOS. PRIMERA' EVllLUACION ENSAYO 

"D" SAN ISIDRO. NAY. TEMPORADA 1987-1988. 

No. 
THATAMlEtrros MEDIA 

6 13.21 A 
4 5.40 11 B 
2 3.14 B 
3 3.04 B 
1 2.66 B 
5 2.55 B 

Medias seguidas de la misma letra son estadísticamente iguales 

según Tuckey P - 0.05 

Como puede apreciarse en los datos anteriores. la prueba de 

Tuckey reportu que existen dlferencias entre tratamientos. 

Una vez realizada la comparación entre medias se puede observar 

que el tratan1iento 4 se comporta signific~tivamente en forma similar 

al testigo. mismos que presentaron una mayor incidencia de la 

enfermedad. aunque estadísticamente el tratamiento 4 se comporta de 

igual forma que los tratamientos 2.3,1 y 5, los cuales ejerc.:ieron un 

buen control del patógeno. 
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CUADRO No. 7 
PORCIEtli'O DE INFECCION DE LOS TRATAMIENTOS DE Lll SEGUNDA EVALUACION '{ 
SU PORCIENTO DE CONTROL CON RESPECTO AL TESTIGO. ENSl\YO "D" SAN 
ISIDRO. NAY. TEMPORADA 1987-1988. 

R E P E T I C O N E S 
PORCIENTO 

T!~f.T/\M 1 ENTOS II !Il IV TOTAL X DE CONTROL 

0.64 0.30 O.DO o.oo 0.94 0.24 96.1 
2 0.57 l. 05 O.DO o.oo l. 72 0.43 93.1 
3 0.54 0.32 0.32 0.00 l. 28 0.32 94.8 
4 1.07 l. 31 0.73 º·ºº 3.11 0.78 87.4 
5 0.74 0.36 0.67 0.67 0.33 2.10 91.5 
6 9 .19 10. '11 2.23 2.98 24.81 6.20 o 

1:Ul\DRO No. B 

DATOS TkANSFORMl\DOS EN ARCO SENO DE PORCIENTO DE INFECCION SEGUNDA 

EV/\LUACJON ENSAYO "D" Sl\N ISIDRO, NAY. TEMPORADA 1987-1988. 

R E p ET c I o N E s 
THATAMIENTOS II III IV TOTAL X 

4.59 3.H 0.00 º·ºº 7.73 1,93 ., 'l. 69 6.02 0.00 0.00 10. '/l 2.G8 
3 4.59 3.24 3.24 0.00 11. 07 2.77 
4 6.02 6.55 4.90 0.00 17.47 4.37 
5 4.93 3.44 4.69 3. 29 16.35 4.09 
ti 17. l.Í6 18.81 8.53 9.98 54.98 13.75 

42.48 41. 20íl 21. 36 13.27 118. 31 4.93 
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CUJ\DRO ::.:•, 9 
!\.ti. ll. 'J. A. APLICADO 'A PORCIENTO DE INFECCIOtl SEGUNDA EVl\LUl\CION 
E!ISAYO "D" SAN ISIDRO,' NAY. TEMPORADA 1987-1988. 

C:AlJSAS DE 
'J"'RlACIO!! G.L. s.c. C.M. Fe. Ft.05 .01 

Tfl/,TAMIENTOS 5 389.86 77 ,97 HJ. 74" 3.24 5 .,42 
DLüQUES 3 105.84 35.28 8.48 
ERROR 15 62.47 4.16 

c.v.- 41. 37 X - 4.93 

CUADRO No. 10 
COMP/,R/,CION DJ:: MEDIAS DE LOS TRATAMIENTOS DE SEGUNDA EVALUACION 
E!!c•AY(I "D" SAN ISIDRO, NAY. TEMPORADA 1987-1908. 

tic-. 
TRAT/,Ml ENTO MEDIA 

6 13.75 11 
4 4.37 B 
5 4.09 B 
3 2.77 B 
2 2.68 B 
1 1.93 B 

Medias ~eguidas con la misma letra son estadisticamcnte iguales según 
Tucl<ey P - 0.05. 

Un~ vez realizada la comparación .d~ medias de la segunda 

evaluación se obsei·va que todos los tratamientos tienen un 

comporatamiento similar. pero aignificativamente diferenteD al 

testigo. 
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CUADRO No. 11 
PCIRCIENTO DE INFECCION DE LOS TRATAMIENTOS TERCERA EVllLUllCION Y 
POfiCIEJITO DE CONTROL CON RESPECTO llL TESTIGO ENSAYO "D" SAN ISIDRO, 
NAY. T!:MPORADA 1987-1988. 

HE p ET c o N E s 
POP.CIENTO 

THAT/\'.•lTCHTOJ II III IV TOTAL X DE CONTROL 

0.62 0.00 0.36 0.32 1.30 0.33 91.5 
0.64 0.32 0.33 0.31 l. 60 0.40 89.7 

1 0.32 0.32 0.36 0.31 l. 31 0.33 91. 5 
4 l. 22 0.95 0.66 0.32 3.15 0.79 79.7 
5 0.69 0.32 0.33 0.61 l. 95 0.49 87.4 
6 4.01 5.48 3.13 2.14 15.56 3.89 o 

C:UAE•HO tlo. 12 
í>hTO;'> Tf<M!2'1'0RMADOS EN ARCO SENO DE POP.CIENTO DE INFECCION TERCERA 
EVALIJACIC>:l EllSAYO "[>'' !3AN ISIDRO, NAY. TEMPORADA 1987-1988. 

-···--·-·--··--------H 
E p ET I c o N E s 

Tl{f\TAll.!EtrfOS II III IV TOTl,L X 
-----------

4.52 º·ºº 3.44 3.24 1); 2 2.8 
2 ·1. 59 3.2•1 3.29 3.19 14.31 3.58 
3 3.24 3. 2·1 3.44 3 .19 13.11 3.28 

4 6.29 5.59 4.66 3.24 19.70 4.95 
5 4. '16 3.24 3.29 4.48 15.77 3.94 
6 12.66 13.56 10 .14 8.33 4•1.69 11.17 

36 .. 06 20.07 20.26 25.67 118. 86 4.95 
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CUADRO No. 13 
A.N.A.V.A. APLICADO A PORCIENTO DE INFECCION TERCERA EVALUACION 
ENSAYO "D" SAN ISIDRO, ·NAY. TEMPORADA 1967-1966. 

Cl\USAS DE 
VARTACION G.L. s.c. C.M. Fe. Ft.05 .01 

TRATAMIENTOS 5 196.16 39.23 21.79** 3.24 5.42 
BL00UE:3 3 9.91 3.30 l. 6 
ERROR 15 27.05 l. 60 

c.v.- 27.l X - 4.95 

CUADRO No. 14 
COMPARACION DE MEDIAS DE LOS TRATAMIENTOS TERCERA EVALUACION ENSAYO 
"D"" SAN ISIDRO, NAY. TEMPORADA 1967-1966. 

MU~1ERO DE 
TRATA~:! ENTO MEDIAS 

6 11.17 A 
4 4.95 B 
5 3.94 B c 
2 3.56 B c 
J 3.26 B c 
1 2.80 c 

Medias sequidas con lo misma· letra son estadísticamente iguales según 
TucJ.:»y P ;. O. 05 

Como se puede observar en el cuadro anterior. una vez realizada 

Ja comparación de medias. podemos realizar una diferencia 

significativ.:l entre el tratamiento 6 y los dem_ás tratamientos: y el 

tratamiento 4 Re comporta en forma similar a los trat6mientos 5,2 y 3 

pero significativamente diferente al tratamiento 1: y comportándose 

de igual manera los tratamientos 5.2,3 y l. respec,tivamente. 
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BJ. RENDIMIENTO. 

Para la t:valudción de rendimiento se tomó el peeo totdl de 5 

pL;nteis pot· pare-: la: ld. cosecha se 1 levó a cabo en un solo corte, 

v...i11d.n.J•;. como 1n¿_ic~tivo pasa iniciar ésta. que la.a primeras hojas 

i11f(;r:i.ores alcanzaran su estado de madurez óptimo para ser 

cosechadas. sin lotnar en cuenta e 1 grado de madurez de las hojas 

..:::ur,1.-rh1i-~s¡ los datos obtenidos se muestran a continuación. 

r:1.1Ar1H0 No. 15 
!IE:IDlM! t:rrr<.I [•E TABACO EN PESO FHESCO EXPRESADO EN J(G. TOMANDO 5 
PLANTAS F'Oil PllECELA ENSAYO "D" SAN ISIDRO, NAY. TEMPORADA 1987-1988. 

Tr<hTAMrntrros Il IIT IV TOTAL X 

------------
3.610 4.040 3.600 3.590 15.04 3.76 

2 2.820 3.')79 4.0~0 3.740 1<1.55 3.64 
3 3. 340 3.670 3.G•10 3.810 1<1.46 3.62 
•1 '.J.311J 3.5130 3.1120 3. ~<30 13.M 3.41 
5 3. 56(1 3.400 3.220 3.760 13. 94 3.49 
6 3.060 2.820 3.400 3.450 l2.í'3 3. lB 

!.r.is dof.r.is de rir::nd im
0

1 ent.o en peso fresco. fueron transformados a 

fJ~!:!:t:t sr;cv. efectuando la re 1a.ción 7: 1 según datoD proporcionados por 

la G•-·rvncih de lnvest1gación de Tdbamex en Santjaga Ixcuin,tla~ 

Na:yarit; .los cuales se muestran en el cuadro siguiente. 
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CUADRO !k.. 16 
!),,;os DE HEllDIMlENTO TRANSFOHMl\DOS A PE:JO SECO . EXPflEGl\ll<Jf; EN KG. 
EMSAYO "D" Sl\N ISIDRO, Nl\Y. TEMPORADA 1987-1988. 

R E PE T C I o N E S 

TRl\TAMIENTOS II III IV TOTAL X 

1 0.516 0.577 0.543 0.513 2.149 0.537 
2 0.403 0.567 0.574 0.534 2.078 0.520 
3 0.477 0.524 0.520 0.544 2.065 0.516 
.¡ 0.473 o .511 0.489 0.476 1.949 0.487 
5 0.509 0.486 0.460 o .537 1.992 0.498 
6 0..4~7 0,403 0.486 0.493 l. 819 0.455 

2.815 3.068 3.072 3.097 12.052 0.502 

ÑOTi\: 7 Kq dt_• tu lh.lCO fresco equivalen a 1 Kg de tabdco seco. 

CIJADF:O No. 19 
l\.N./\. V .1\. l\PL!CADO A RENDIMIENTO DE LOS DIFERENTES TRATl\MIENTOS 
EtlSl\YO "D" SMI ISIDRO, Nl\Y. TEMPORJ\Dll 1987-1988. 

r:,\U:3AS DE 
111\RIACION G.L. 5.C. C.M. Fe. Ft.05 0.01 

TRl\Ti\Ml ENTOS (6-1)-5 0.0169 0.0034 2.00 3.29 5.42 
DLüQIJES (4-ll-3 0.0086 0.0029 l. 71 
ERROR (5) (3)-15 0.0248 0.0017 

c.v. - 8.2 X - 0.502 

De acue~do al analisis de varianza a 0.05 de significancia se 

comprueba que estadísticamente no hay diferencia significativa entre 

los trat11.mientos respecto a rer.dimiento. 
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Cl. flTOTOXICIDAD. 

No se pr~senló ningún sinstoma anormal que pudiera considerarse 

.-;-1:i1110 11fect.1:. f:ilotóxico de algunos de los productos utilizados. 

Dl, DATOS AGRONOMICOS. 

Unu ve:: realizada la eliminación de la inflorescencia y de los 

v1\sleigos, asi como la aplicación de vastaguicidas (Prime +250 EC). se 

1::fcctuó un ldV•:rntamiento de datos agron61n:icos, los cuales se muestran 

.::i. c:ont. :i nuación. 

CUADllO No. lO 
D/,TO::; AGRO!IOMICOS ENSAYO "D" DE fUNGICIDAS SAN ISIDRO. NAY. TEMPORl\Dl\ 
1~1137-1986. 

5a. HOJl\ lOa. HOJA COPO ALTURA NUMERO RENO. 
Tl!ATAMIENTO A =< L AxL l\xL cm. DE HOJAS Kg/Hl\. 

32-66 30-66 2!1·-54 103 17 2.076 
2 :ll-64 31-66 24··53 100 17 2.008 
:i 36-67 33-63 21-47 98 17 1.996 
4 30-62 20·-59 20-46 102 17 1.803 
5 29-62 2~-60 21-47 106 17 1,924 
6 29-S9 27-60 20-46 100 17 1. 747 

Lo:J datotJ anterior1nente prc~entados son el resultado de la 

•:i·:-rta d! fei-enCl·'1 i.;on los t.rat.lmicnlos ~n desarrollo fol i11r. (mayor 

tamaffo de la hoja) con respecto al testigo: probablemente la 

·i!Jl :r:»1r:i-:•n 11·~ fu11<J1r.id.'l.::; (•tigino c;it-.:rt.(ls cnmbio::; finiológic.:1s dentro 
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DISCUSION 

Se considera que se le debe dar prioridad al uso de variedades e 

l1ibridos resistentes para e 1 control del moho azu 1 • ya que 

l';':<pe1·.imentos hechos han comprobado en 1 os ú 1 t irnos afíos que variedades 

e h1bridos resistentes han amortiguado ld severidad de la enferffiedad 

Masiak. 1974 ). aunque todo esto sin dejar de usar los fungicidas. 

Se considera que el uso de fungicidas en variedades no resistentes o 

no indicadas para ~a zond de cultivo ocasiona el uso desmedido de 

fungicidas. y por lo tanto más gasto económico pues la enfermedad 

cada vez es más resistente. 

Consideramos que la gr~vedad o severidad de la enfermedad podrja 

disminuir si los agricultores se sometieran a las normas de 

producción de tabaco de la zona. ya que muchas normas no las toman en 

cuenta. lo que ocasiona que la enfermedad se desarrolle más. por 

ej-:mplo. se le debe dar más importancia a la rotación de cultivo, a 

la eliminación de residuos después de la cosecha y a la eliminación 

1 d~ tabacos silvestres cerca del terreno de cultivo y por Jo general 

o:e~i siempre estas normas pasan desaper~ibidas o no se les da la 

debida importancia ( Hawks y Collins. 1986 ), 
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VI. CONCLUSIONES 

1.- De acuerdo a los resultados obtenidos podemos concJujr que los 

tr~tamientos que ej~rcieron un ·buen control de la enfermedad fueron 

el Ridomil MZ-58, Ridomil MZ-72 a 3 y 4 aplicaciones no habiendo 

dife:·~ncias entre ombds y el Ricoil: mientras que el tratamiento de 

Ali~tte 80. a pesar de que la preDión de la enfermedad fue bajo. 

pr-:ser1t6 un modera.do conlról del palé1geno. 

2.- observaciones en forma visual de posible 

fíloto:·:icidad de los productos utilizados se determinó que a las 

ck•'::dti aplicadas. no ocasionan ningún dafío fjtotóxico a la planta de 

l~L~co. que<l6 clasific~do er1 el nivel 1 de ~a esc6la E.W.R.S. que es 

.:tuscncia- absolute de dai"io, 

3.- El trab.uniento _qut: m~yor rendimiento presentó fue el de Ridomil 

M:;:-:~18, aunqui: _e.stad1stica111i:nte no st: hayan presentado diferencias 

á_j9ni.f'icativds· con lós demás tratamientos. 

VII. RECOMENDACIONES. 

r:n la =i?r.i~ de plantero los arranques iniciarlos de un tarnaflo 

.iJ':'~1, e 15_·_. cn1·.:~d~· ·p.ri:::· L." __ -y- ~_vi_tar que la planta se pase cte tamatto. 

Er1- e( · r)luntéro·. ·~s rnuy import.dnl:e ctfJ~gurdn1oa de que las 

pl ántu l~s est6.,n ·.1 ibres de inf~cción del moho a~u l hasta e 1 momento 

del arr_anquc. para .su t:nvió al campo definitivo. 
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De-sp'Jés dP.l arrdnque en el plantero. der::truir los residuos para 

evitar infección para la pr6xiui..' temporada, 

Si el pla11tero dió buen resultado. eliminar malezas y especies 

no reccm~ntl~bles ( tabaco, chile. tom~te. cuct1rbiL4ccas o gran1inea~ ) 

y sembrar uncl leguminosa. 

Es neceeorio que el terreno de cultivo haya sido arado para 

eliminar tabacos chaparros y viejos. 

S~ deben eliminar Lotalmente los residuos de tabaco después de 

la cosecha. como son ~al los. raíces y hojas no deseada~ para así no 

tener infección por deDcomposición para la siguiente temporada. 

Además de la eliminación de tallos, raíces y hojas despuós de la 

cosecha. es muy imoportante hacer rotación de cultivo para así 

evitar que el terreno se convierta en foco de infección del moho 

azul. 

Es muy importante considerar que el riego sea aplicado solamente 

lo recomcnd~do y as1 evitar las inundaciones ya que éste propicia 

des~rrollo de enfermedades. 

Es t.-irnbién importante que el cultivo del tabaco no sen fuera de 

la temporada que marcan las normas de producción de tO.baco de la zona 

de Nayarit. 
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f.!'-ly importante: considerar la variedad de tabaco asignada para 

ya que también la. variedad tiene que ver en la 

susct:!pt ibi l idad al ·moho azul. 

En la aplicación de fungjcidas para el control del moho azul es 

111uy i111port.ante toma1· en cuenta que la dosis sea exacta para que pueda 

l1;>ner buenos resultados. ya que también una sobre dosis puede ser 

perjudicial. y.-i que puede afectar o da.f'íar la: hoja de tabaco. 

V Il I. RESUME:N . 

tiurante el ch:lo otof'io-invicrno de 1988. En el ejido de San 

Isidro Municipio de Santiago Ixcuintla, Nayaril. se hizo la 

eva.luacion de 4 fungicidas aplicados a dosis comerciales pa.ra el 

ccintrr.il del moho azul ( f'enJnospora tabacina Adam } en el cultivo de 

tlí_cot ituu1 til.b~1cum L. ) en la variedad NC-2326 ( tabaco de 

Los tratamientos evaluados fue1·on los sigulentes fungicidas 

Hhk0111il MZ-56, ílldondl MZ-72, Alielte 80 y Ricoíl todos fueron 

con r.onv>?ncionales {Mancozcb). Lae 

i:~v,:,l11a•:ic•r1t~!3 se i·<.·~li~:nron 7 dlan tic:!:JpuéD de cada apllcaci·~m de los 

Lr,)t.1:niéntos. tomándouc de los surcos centrales una muestra df! 5 

µlüt1tU:? por: pdrccla de las cua lt!s se obtuvo el porciento de 

infección. Previa o la primera aplicoción se realizó una. cvaluaClón 

para tletermina1~ la jnc.idencia de la enfermedad. Para lr.i. eve.lu3ción de· 

!t-~r1 1 l11:1l~ntv :;-: lr..•m•:O t=1 pes•.) t.-:.tdl de 5 plantos por pi:tr'Cel..i: y se 

.;:..,,1:1¡:.>ru':.'bj que J:stad1sticome11t~~ no J.ub::. Uifer~ncia. significal'iv.:..,_ entre 

li:•s lYa..t.:imi(:nton reS[J'.!Cto u rcndiml•:.-nto. Las opl icacicnüs de los 

trat~~ientos se realizaron en forma calendarizada cada 14 días. 



Control del moho azul en el tabaco 

Se pudo observar que los tratamientos que t.derc.ie1'011 un buen 

c6ntri:d de la enfcnn~tlüd fueron el Ridomil MZ-·513. R_1tlomil Mi>'l:::? a J y 

4 aplicaciones y Ricoil mientras que Aliette 80 presentó un moderado 

Control d~l patógeno. Se observó que las dosis aplicadas no ocasionan 

daílo fitot6xico a lo planta de tabaco. 

El objetjvo de este trabajo fue saber cúal es el mejor fungicida 

o los mejores fungicidas para el control del moho azul. 
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IX. SUMMl\RY. 

The objectjve of this work was to know what fungicldes control 

h•::;l the blue mo;.uld fungus. 

DuJ-ing the foll-winter cycle of 1988 jn the ejido of San Isidro 

Nunlcipio d&. Sontiago Ixcuintla. N~the effect of 4 fungicides 

t1ppljé:'d at corrunerciaJ dosages in ordcr to control the blue mould 

tunq11:.::; Cf~rvr~'-11·0 tablicina l\dam.) on toba.ceo beds (Nicotiana 

!,_üJ-ltJ.~~wn f'.) v~t. NC--:!326 (L¿)¿ar.o de Hornos) wa3 evalualed. 

l~1d•.1111il MG-58. Rictcruil M2-72. Alitttte 80 and Ricoil were testect. 

Th•.; aµpl ic.·ation of these syutemic fungicides was made every 14 days. 

r..1JJply1nq Mur1cozeb Ca contc1ct fungicide) between opplications of the 

tr1_oat.l11~nts mentioned above. 

EvuJu,.iLions wore mctde sev~n dayu after the applicat1on of 

tr~.·iil.lut:nls llY laJdng a ca1nple of 5 planta per pcircel ·rrom the two 

t'•!r1trctl furr1..,1W:;, percentdye of infect1on was 

c":dculated. 

/\n evaluation to determint: the incidence of the disease was 

cr1rri~d out bef•.•re the fi1·st applicatjon. In arder to evaluate yield, 

ih~ l0t.al woight of 5 pldnts per parccl was measured. 

1bere ~as 110 siynifjcar1t differcncc b~Lw~en treatmenlD jn regard 

ti,) yi1:ild.-

Tfze funy1c:id•.•S U1i1L Wf.'1·t otile to control the diseasc werc 

fiJd·::rdl M2-58. Hidomil M2-'l2. 3 a11d '1 a.pplications and HicoiJ. 

\.1l1ffl°"".:a:..; 1\11!.:!tl•: 80 was eiLle Lo <.:ont1·ol the pathogt!n only p •. u·liall)"· 

The doz;agi:-r.; app1 ied did not prove phytoto;.:ic to tobacco. 
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