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Presentación
Este libro lo hemos denominado Procesamiento 
de Tabaco Negro Dominicano, basándonos en 
las técnicas de procesamiento empleadas en 
nuestro país para el tabaco producido aquí, 
más específicamente en esta institución. Esto 
así porque las técnicas pueden varias de un país 
productor a otro y con variedades extranjeras o 
producidas por otros países (incluso pueden di-
ferenciarse, las técnicas, entre procesadores de 
un mismo país y entre variedades diferentes).

También, el tabaco antes y durante el procesa-
miento pasa por un período de fermentación, 
dada la importancia de este proceso para 
obtener un tabaco de calidad, materia prima 
esencial para los subproductos derivados del 
tabaco negro.

Por tales razones este libro lo hemos dividido 
en dos capítulos: 

I- Fermentación, que involucra las transfor-
maciones físico-química de la hoja del tabaco 
desde la curación y, mas específicamente, en 
todo el procesamiento de éste; considerando la 
importancia de este proceso que tiene conse-
cuencia en el resto del manejo postcosecha de 
la aromática hoja.

II-Procesamiento de la hoja del tabaco, que  
incluye desde la recibida en ranchos para su 
curación hasta  almacén, pasando por la clasifi-
cación hasta el empaque.

Objetivo general: 

Proveer de un instrumento didáctico a la Es-
cuela de Tabaqueros de la Institución, así como 
a los procesadores de tabaco negro, pasantes e 
interesados en el tema; con la claridad y calidad 
necesaria para capacitar e instruir, en el área de 
fermentación y procesamiento de tabaco negro 
dominicano 

Objetivos específicos:

1. Servir de material de apoyo didáctico a la 
Escuela de Tabaqueros en los diferentes 
módulos de los cursos a estudiantes de 
Elaboración de Cigarros y a los de Procesa-
miento de Tabaco Negro.

2. Ser una guía de consulta a procesadores, 
pasantes de agronomía e interesados en los 
temas de  fermentación y procesamiento 
de tabaco negro.

Este manual recoge tópicos relacionados con 
control de plagas en almacén y una serie de for-
mularios de control, como parte esencial para 
garantizar la calidad del tabaco durante la etapa 
de procesamiento. Finalmente, dispone de un 
glosario de términos tabacaleros insertados 
dentro del desarrollo del mismo.
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Capítulo I: Fermentación

Fermentación es la trasformación que ocurre 
en las hojas del tabaco, debido a los cambios 
bioquímicos producidos por las enzimas de 
fermento.

Se denomina fermentación, del prefijo fermen-
to en alusión a las enzimas como agentes catalí-
ticos, al  conjunto de procesos pre-industriales 
de carácter fermentativos a que son sometidos 
la mayoría de los tabacos para que adquieran 
el nivel máximo de calidad organoléptica y se 
alcance una mayor estabilidad físico-química 
para su almacenamiento y conservación pro-
longada.

Se define como tecnología de fermentación a 
un sistema que se crea en condiciones y pará-
metros naturales, o naturales y artificiales, de 
tipo mecánicos o industriales o totalmente ar-
tificiales; que tiene como objetivo fundamental 
propiciar el proceso degradativo-oxidativo de 
la materia sin afectación de su calidad; con un 
nivel de productividad, producción y de costo 
acorde a sus precios de comercialización.

Las tecnologías de fermentación que se re-
conocen mundialmente se clasifican en tres 
grupos: naturales, artificiales o controladas y las 
combinadas.

En todo caso se le proporciona condiciones a 
las hojas para que ocurran los procesos de for-
ma rápida y completa, sin deterioro de la mate-
ria prima, para que se produzca la desaparición 
o reducción máxima de las sustancias irritantes, 
se facilite la multiplicación y crecimiento de los 

microorganismos que  influyen y participan en 
la fermentación y se mejoren paulatinamente 
las propiedades degustativas del fumaje hasta 
su máxima calidad.

Con la fermentación del tabaco negro se 
consigue estabilizar el color correspondiente 
a la clase, mejorar el olor del humo y de las 
hojas, reducir la higroscopicidad, mejorar la 
combustibilidad hasta los niveles característicos 
de los tiempos y clases; que la elasticidad no se 
reduzca por encima de un nivel que permita un 
adecuado uso industrial de las hojas de acuerdo 
a su destino, desarrollar el aroma, disminuir los 
tenores de nicotina y el grosor de la lámina.

De modo general, con la fermentación se obtie-
nen beneficios tales como:

•	 Mejorar el sabor.

•	 Aumentar la combustibilidad.

•	 Desarrollar el aroma.

•	 Alcanzar mayor uniformidad en la colora-
ción.

•	 Reducir el contenido de nicotina.

•	 Mejorar el olor de la hoja y del humo.

•	 Reducir el grosor de la hoja.

Con relación al proceso de fermentación a 
que son sometidos los tabacos negros hay que 
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esclarecer que el mismo se realiza en diferentes 
momentos, una vez que ha concluido la cura-
ción de las hojas, como por ejemplo: 

•	 Después del curado y zafado (pre fermen-
tación).

•	 Después de la selección y clasificación 
(asentamiento).

•	 Previo al despalillo de capote y tripa para 
las fortalezas 2, 3 y 4 (preproceso)

•	 Después de concluir el despalillo de capote 
y tripa.

•	 Con el añejamiento en “tercios”.

1.1 PrIncIPaLeS tranSFOrmacIOneS 
FíSIcO-químIcaS en La Fermenta-
cIón DeL taBacO

Aunque se supone que todos los compuestos y 
sustancias químicas estructurales y de reservas 
del tabaco de alguna forma intervienen y se 
transforman durante la fermentación, existen 
algunos que, en una proporción cuantitati-
vamente mayor, desaparecen o se transfor-
man dando la medida de la magnitud de este 
proceso.

1.1.1 evolución de las sustancias quí-
micas

Pérez, investigador y técnico cubano (en 1987) 
planteó que a su juicio el factor más importante 
a tener en consideración en el tabaco para ini-
ciar y desarrollar la fermentación es la compo-
sición química.

De modo general, puede coincidir que cualita-
tivamente todos los tabacos tengan una compo-

sición química parecida, pero en lo cuantitativo 
las diferencias serán grandes si se compara con 
un tabaco negro, oriental o Virginia que son los 
más representativos a nivel mundial.

Los grupos de sustancias químicas más conoci-
dos del tabaco son:

Sustancias nitrogenadas y dentro de ellas los 
alcaloides.

1. Carbohidratos.

2. Fenoles y polifenoles.

3. Acidos orgánicos.

4. Aceites esenciales, resinas y éteres.

5. Pectinas.

6. Sustancias minerales.

7. Sustancias nitrogenadas.

Este grupo resulta el más numeroso de sustan-
cias en el tabaco negro, intermedio en el orien-
tal y muy pobre en el tipo Virginia. Lo integran 
todas las sustancias que, con mayor o menor 
complejidad, poseen nitrógeno formando parte 
de sus moléculas. Está constituído fundamen-
talmente por proteínas, compuestos amoniaca-
les, aminoácidos, amidas, nitratos y alcaloides.  

En los estudios realizados por Pérez (1987) 
se determinaron las variaciones de nitrógeno 
total en los “tiempos” Ligero y Medio Tiempo, 
en 40 días de proceso de pilón. Estas fueron de 
5.08 % a 4.02% en el Ligero, para una pérdida 
cercana al 20%. En el Medio tiempo disminu-
yó de 5.28% a 4.41%, lo que representó una 
disminución de casi 15 %. De modo tal que, 
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los reportes de este autor indican pérdidas de 
nitrógeno total más elevadas en el tabaco negro 
que lo señalado por Frankenburg, quien, a su 
vez,  planteó que las pérdidas de este elemento 
se deben a tres causas fundamentales:

1. Pérdidas por lixiviación y evaporación en 
las diferentes etapas de la fermentación.

2. Conversión del nitrógeno soluble en inso-
luble.

3. Pérdidas de nitrógeno soluble, que se des-
glosan en: pérdidas de nitrógeno amonia-
cal y amida, de nitrógeno aminoácido, de 
nitrógeno nicotínico y nitrógeno “alcaloi-
deo secundario”, que corresponde al resto 
de los alcaloides que no sea la nicotina.

Proteínas, péptidos y aminoácidos

Se tiene referencia que durante el proceso de 
curado tiene lugar una fuerte proteólisis enzi-
mática, por lo que gran parte de las proteínas 
se desdoblan en péptidos y aminoácidos, lo que 
continúa después por diferentes vías durante la 
fermentación hasta su completa destrucción.

Según Frankenburg (1946) una parte de los 
aminoácidos forman complejos condensados 
con las quinonas y los polifenoles, los que se 
mantienen solubles y después, en un segundo 
paso, proceden a la destrucción del exceso de 
aminoácidos.

alcaloides

En el tabaco comercial el alcaloide que predo-
mina es la nicotina, que constituye el 90 % o 
más de su contenido total de alcaloides. Tam-
bién, existen otros en menor proporción como 
la anabasina, nornicotina, anatabina, anatalina, 

ácido nicotínico, nicotelina, nicoteína, etc. 

Durante la curación la nicotina permanece 
intacta, aseguró Frankenburg (1946). Ello fue 
comprobado en ensayos realizados por Pérez 
(1998 ) durante dos cosechas (1975/1977) con 
la variedad Pelo de Oro, desde la etapa verde 
hasta la fermentación; observando (luego) que 
la nicotina permanecía intacta en la curación 
y no era hasta la fermentación en la que tenían 
lugar profundos cambios cuantitativos hasta 
casi su desaparición.

Frankenburg observó que los tabacos negros 
norteamericanos, que inicialmente presenta-
ban altos porcentajes de alcaloides, eran más 
resistentes a la fermentación; planteando que 
cuando tenían 3.4% de nicotina o más provoca-
ban dificultades para que el proceso ocurriera 
más rápido y completo.

En estudios realizados en Cuba se ha constata-
do que durante la fermentación tiene lugar una 
reducción del contenido de nicotina respecto 
al inicial, aunque las cantidades eliminadas 
han resultado variables. Se señala que es poco 
probable que el complejo de aminoácido-qui-
nona que se forma para la deshidrogenación y 
oxidación de los aminoácidos sea el mismo que 
oxide la nicotina.

Se pensó siempre que en la destrucción de 
la nicotina las bacterias desempeñaran un 
papel relevante. Al respecto los franceses han 
aislado bacterias del propio tabaco que luego, 
en condiciones “in Vitro,”  han destruido hasta 
un 90 % de nicotina en solución, siempre que 
su concentración fuera baja, ya que a mayores 
concentraciones el proceso degradativo bacte-
riano se paraliza.
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A modo de ejemplo, se señala que en investiga-
ciones llevadas a cabo con los “tiempos” ligero 
y medio tiempo se apreció que el primero de 
ellos experimentó una reducción de los tenores 
de nicotina de 3.36 % a 2. 81%, lo que equivale 
al 20 %, y el segundo de 4.05% a 3.22 %, que 
representa más del 20 %, cuando fueron some-
tidos a un proceso de fermentación de 40 días.

La diferencia del contenido inicial de nicotina 
del “medio tiempo” respecto al ligero obedece a 
la ubicación de estas hojas en la planta, debido 
a que este alcaloide se acumula durante la fase 
agrícola en mayor proporción en las hojas más 
alejadas del suelo, que son las que se hayan ubi-
cadas en la zona de desarrollo activo y reciben, 
en mayor cuantía, las sustancias elaboradas en 
los procesos de síntesis del vegetal.

amoniaco

Es conocido que este compuesto químico resul-
ta tóxico en las células vivas, razón por la que 
su formación y destrucción está perfectamente 
controlado por el complejo enzimático que, en 
definitiva, rige la vida.

Trabajos desarrollados en la variedad Pelo de 
Oro arrojaron que en la hoja verde el nivel de 
amoniaco se hallaba en 0.1%. Más tarde, duran-
te la curación, como consecuencia de la ruptura 
del equilibrio biológico y tener lugar una fuerte 
hidrólisis de las proteínas, se  genera grandes 
cantidades de amoniaco que pueden alcanzar 
entre 0.4% a 0.5 %. La disminución oxidativa de 
los aminoácidos debe ser una fuente importan-
te de producción de amoniaco.

En las primeras etapas de la fermentación, 
cuando aún el pH no ha experimentado un 
desplazamiento fuerte hacia el lado alcalino, en 
algunos tipos de tabacos continúa la acumu-

lación de amoniaco. Ahora bien, en tabacos 
de los “tiempos” ligero y medio tiempo, que 
inicialmente tenían un contenido de cerca de 
1.0 % de amoniaco se determinó que transcu-
rridos 40 días de fermentación dichos niveles se 
redujeron a 0.1 y 0.08 %  respectivamente.

De modo general, las investigaciones llevadas 
a cabo demuestran que cuando se producen 
transformaciones profundas en el tabaco el 
contenido de amoniaco al final disminuye.

Potencial de Hidrógeno (pH) 

Respecto al pH del tabaco Frankenburg plantea 
que especialmente durante la fermentación es 
muy fácil de medir, agitando constantemente 
10g de tabaco en 100ml de agua durante 10 mi-
nutos y con el auxilio del pH-metro, pero muy 
difícil de explicar ya que un desplazamiento de 
la acidez en un tabaco implica la intervención 
de las muchas sustancias que lo componen. 
Plantea como los grupos más importantes: 
cationes de sustancias básicas, incluyendo los 
alcaloides, aminoácidos básicos y bases orgáni-
cas desconocidas y, por el otro lado, aniones y 
sustancia modificantes; tales como, ácidos orgá-
nicos (cítrico, málico, péptico, oxálico, urónico, 
nicotínico, fenólicos, fenoles y ácidos orgánicos 
desconocidos).

Este autor señala, que sucederá una baja en el 
pH en los tabacos que pierden amoniaco y alca-
loides. Sin embargo, Pérez en 1987 señaló  que 
en estudios, durante muchos años, con diversas 
cosechas de tabaco negro, tal fenómeno ha 
dado lugar siempre al aumento del pH. Además 
expresa que la destrucción de los ácidos orgá-
nicos, particularmente el málico y el cítrico, 
desplazan el pH hacia el lado alcalino. Así 
mismo, se ha comprobado que el aumento de 
los valores de pH coadyuva a la volatilización 
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más rápida del amoniaco. Se plantea que a pH 
de 5 a 6 el amoniaco es retenido por los tejidos 
del tabaco; mientras que entre 6.5 y 7.0 se libera 
casi toda la producción de este compuesto.

Frankenburg sitúa el pH del tejido vivo verde 
entre 4.8 y 5.6 e indica que después del curado 
se desplaza grandemente, dependiendo del tipo 
de tabaco y modo de curación. Para el tabaco 
negro sitúa el rango de pH entre 5.8 y 6.8; para 
el oriental entre 5.4 y 5.8 y para el Virginia 
entre 5.0 y 5.4. Por tal razón a los primeros se 
les denomina alcalinos y a los últimos ácidos, 
convencionalmente.

Durante la fermentación de forma natural de 
los tabacos negros habanensis (dominicanos) el 
pH aumenta siempre alrededor de una unidad, 
lo que demuestra que ello coincide con la desa-
parición de las sustancias irritantes que estaban 
presentes en el tabaco antes de comenzar el 
proceso.

carbohidratos

Se ha comprobado que este grupo, rico en sus-
tancias energéticas, que se forman en primera 
instancia en las células vivas no presenta una 
distribución equitativa en los diferentes tipos 
de tabaco. Así entonces, el Virginia puede llegar 
a acumular de 15% a 20% de su contenido de 
peso seco; el oriental alrededor del 10% y el 
negro, si acaso, se reportan valores en verde de 
5% o menores.

En la variedad Pelo de Oro se reportan can-
tidades de carbohidratos totales de 2-4% en 
verde y seguidamente en el curado se reducen 
a trazas. En el resto de los tabacos curados al 
aire, también, disminuyen sus cantidades con-
siderablemente ya que participan de procesos 

oxidativos similares a los respiratorios hasta su 
agotamiento.

Respecto a esto Frankenburg reporta algunos 
datos de interés en la variación de este grupo 
de sustancias, antes y después de la fermenta-
ción del tabaco para puros, que es como sigue: 
azúcares reductores (dextrosa y levulosa) de 
1.0% hasta 0.16%; azúcares totales (azúcares 
reductores más sacarosa) de 1.01 hasta 0.19%; 
dextrina de 0.74 a 0.55 % y almidón de 0.39 a 
0.01 %. A criterio de este autor esto equivale a 
20 g. de dióxido de carbono por Kg de tabaco 
liberado, lo que no representa ni un tercio del 
desprendimiento total, que se sitúa entre 60 y 
90 gramos para toda la fermentación, del taba-
co para puros.

Fenoles, poli fenoles y taninos

A este grupo de sustancias complejas y poco 
conocidas se le atribuyen funciones de gran 
importancia. Al inicio del curado se sitúan 
entre 2 y 3 %, disminuyendo seguidamente al 
suponerse que tiene lugar la oxidación de sus 
principales componentes: los ácidos cafeínicos 
y clorogénicos, la rutina y otros, formando 
compuestos de polimerización parecidos a los 
taninos, de color carmelita, que son los que ca-
racterizan al tabaco negro. Por otra parte, se les 
atribuye funciones redox, al captar hidrógeno y 
ceder oxígeno a otros compuestos.

Todo parece indicar que el contenido de polife-
noles y sustancias afines en la fermentación del 
tabaco negro cubano, si se tiene como referen-
cia indirecta la absorción de oxígeno espontá-
neo del tabaco en ese proceso, están ausentes o 
formando moléculas más complejas que no les 
permite manifestar estas funciones redox.



Procesamiento de tabaco negro dominicano16

Ácidos orgánicos

Se define a los ácidos orgánicos como aquellas 
sustancias de carácter ácido que son solubles 
en éter etílico y que se pueden extraer con ese 
disolvente de muestras de tabaco acidificadas.

Estos ácidos orgánicos, particularmente el 
cítrico y el málico, deben aportar un gran 
desprendimiento de anhídrido carbónico en su 
descomposición, que se calcula cercano a 50 g/
Kg de tabaco si se produjera su descarboxila-
ción y posterior deshidrogenación en etapas 
sucesivas hasta dióxido de carbono y agua.

Se reporta que para pérdidas de masa seca del 
orden del 2 al 4% se pueden calcular dismi-
nuciones de un 20% de estos ácidos, desde 
contenidos de 14 hasta 11.7% o de 16.8 a 13.0 
% después de la fermentación.

En la fermentación natural la descomposición 
de una cantidad considerable de estos ácidos 
orgánicos puede influir en el incremento del 
pH que tiene lugar.

aceites esenciales, resinas y  éteres

El complejo resinoso se cree está formado por: 
resinas ácidas, alcoholes resinosos, fenoles 
resinosos, éteres resinas y otros compuestos 
afines altamente polimerizados. Dentro de este 
grupo son los aceites esenciales los de mayor 
volatilidad. También, forman parte del mismo 
las ceras, donde se calcula representan el 5% del 
peso seco como equivalente.

Se ha comprobado que este grupo de sustancias 
disminuye en la fermentación en aproximada-
mente 36%, es decir, de 7.8% antes a 5.0% al 
final del proceso.

Los estudios llevados a cabo en Cuba con los 
“tiempos” ligero y medio tiempo en los que se 
determinó globalmente la variación de sus-
tancias denominadas resinas totales durante la 
fermentación se apreciaron variaciones de 0,62 
para el primero y 0,57 para el segundo, lo que 
representa disminuciones de 13 y 18% respec-
tivamente.

Pectinas y grupos afines estructurales

Estos grupos tienen importancia para el tabaco 
ya transformado en materia prima, debido 
a que se plantea que es solamente durante la 
fermentación que ocurren cambios en sus es-
tructuras moleculares que no habían sucedido 
hasta ese momento. Estas sustancias estructura-
les están íntimamente ligadas a la formación de 
las membranas celulares y sus paredes.

Se reporta que las pectinas pueden fluctuar 
entre el 8 y 18% en dependiendo del tipo de 
tabaco y los métodos de determinación; que 
alrededor de un 5% equivale al alcohol metílico 
que es uno de los principales productos de la 
descomposición de su molécula.

Cuando ocurre una fermentación muy intensa 
con fuerte destrucción de las pectinas es posi-
ble encontrar alcohol metílico junto a amonia-
co, nicotina libre y demás sustancias volátiles 
en los locales de fermentación.

Por otra parte, la destrucción de las pectinas 
y sus grupos estructurales afines se asocia a la 
pérdida de elasticidad que tiene lugar duran-
te la fermentación, lo que a veces sucede tan 
precipitadamente que afecta sus cualidades 
posteriores en la industria y antes de llegar a la 
misma reducen el rendimiento y aumenta los 
subproductos. 
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celulosa y lignina

Ambos son compuestos estructurales de las 
hojas muy estables al extremo que durante 
la fermentación permanecen intactos o se 
producen en ellos muy pequeñas variaciones. 
Sólo se admite que la celulosa puede pasar a 
oxicelulosa lo que pudiese explicar, también, 
indirectamente el aumento de la fragilidad que 
experimenta la hoja en la fermentación muy 
intensa.

Pérdidas de materia seca

Resulta conocido que el tabaco aumenta su 
peso durante la fase agrícola hasta un límite 
que coincide con el momento de la recolección, 
en el cual, el acumulado de sustancias de reser-
vas es máximo, presenta el desarrollo vegetativo 
característico sustentado por las sustancias es-
tructurales y se estabiliza el contenido de agua. 
En este momento el tabaco posee alrededor 
del 85% de agua y un 15% de peso seco, que 
es la suma de las sustancias orgánicas más la 
fracción mineral. Además, en este período en 
que la célula está viva el complejo enzimático se 
mantiene intacto.

Una vez que el tabaco es recolectado co-
mienza un proceso degradativo-oxidativo sin 
precedentes en que en los primeros 15 días y 
posiblemente entes se destruye una cantidad de 
sustancias orgánicas que alcanza hasta el 15% 
de pérdidas de sólidos en el tabaco cosecha-
do hoja a hoja y al 25% en el que se corta a 
mata entera, ya que en este caso además de 
la destrucción local en las hojas de sustancias 
de reserva tiene lugar una translocación hacia 
el tallo, el cual permanece en la práctica un 
tiempo más prolongado vivo. Tales pérdidas 
en el curado son inevitables, incluso lógicas, 
porque en caso contrario el tabaco en lugar de 

desecarse y curar experimentaría la pudrición 
y nunca adquiriría las características del tabaco 
curado, listo para enfrentar las otras fases como 
la fermentación.

En estudios se observó que el tabaco recolecta-
do por etapas y curado por pisos foliares, que 
había tenido menores pérdidas de sólidos en el 
curado, experimentó mayores pérdidas que al-
canzaron hasta el 10 % después de la fermenta-
ción. En tanto el tabaco recolectado y curado a 
mata entera que había tenido grandes pérdidas 
en dicho proceso, en la fermentación apenas si 
las tuvo adicionales menores del 5%.

También, en investigaciones desarrolladas 
en tabacos de “tripas” para el torcido prove-
niente de la variedad Criollo, se determinaron 
pérdidas en la fermentación, las que aumen-
taron en la medida en que el proceso adquirió 
intensidad hasta límites antieconómicos y que 
afectaron la calidad del tabaco, debido a que 
pudieron provocar el llamado “vaciado”. Así 
mismo, se detectaron pérdidas de hasta 16%, 
que resultaron excesivas en algunos “pilones”, 
intermedias en unos  y muy bajas en otros, 
lo que indicó un proceso de fermentación 
deficiente. Se consideró que pérdidas de sólidos 
entre 6 y 8% pueden ser suficientes para que el 
tabaco experimente una adecuada fermenta-
ción.

La literatura, en general, señala que elevadas 
pérdidas de sólidos en los tabacos en fermen-
tación coinciden con grandes volúmenes de 
sustancias volátiles como: agua, amoniaco, 
nicotina libre, dióxido de carbono, alcohol me-
tílico y otros gases y vapores que se liberan.
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Sustancias minerales

ceniza

Se da este nombre globalmente a la fracción 
inorgánica o mineral del tabaco. La ceniza no 
presenta una distribución uniforme con rela-
ción a los niveles foliares de la planta, sino que 
se acumula en mayor proporción en las partes 
más bajas, quizás por un problema elemental 
de dificultad para su translocación a través de 
todo el tallo; encontrándose las menores con-
centraciones en las hojas superiores. Pudiera 
existir entre los niveles extremos de la planta de 
3 a 5% de diferencia de ceniza respecto al peso 
seco total.

No existen dudas de que en el tabaco la frac-
ción mineral no es un mero componente más, 
sino que es  un factor fundamental del cual 
depende la calidad organoléptica al propiciar 
una buena combustibilidad.

Durante el proceso de curado, a consecuencia 
de las grandes pérdidas de sólido sobre todo 
orgánico que se producen, se acumula la ceniza 
elevándose sus porcentajes. Después en la fer-
mentación, derivado de las fuertes pérdidas de 
materia seca que ocurren al tabaco, se llegan a 
acumular las mayores cantidades de sustancias 
minerales, por lo que, en sentido general, me-
jora tanto la combustibilidad, unido ello a las 
pérdidas de compuestos orgánicos y el desdo-
blamiento de muchas de ellas que proporcionan 
una mejor combustión.

En trabajos desarrollados en los “tiempos” lige-
ro y medio tiempo se determinó un contenido 
inicial de cenizas de 19.12% y 18.51% respec-
tivamente, con aumentos luego de la fermen-
tación de 0.97% para el ligero y 0.98 para el 
medio tiempo.

calcio

Se plantea que el potasio, magnesio y calcio no 
se pierden durante la fermentación por mante-
ner una alta estabilidad en el proceso. El calcio 
es un elemento fundamental de la fracción 
mineral desde el punto de vista cuantitativo 
y cualitativo. El mismo se utiliza en algunos 
países, sobre todo, en los estudios evolutivos 
de la curación y fermentación del tabaco como 
base de cálculo para determinar las pérdidas de 
masa seca.

En el tabaco negro habanensis por ejemplo 
se obtuvo como promedio, de un número de 
muestras, que el medio tiempo tenía 4.21 % de 
calcio y el ligero 4.03 %. Ello supone la de-
ducción de que su acumulación en los niveles 
foliares de la planta es inversamente proporcio-
nal a la de la ceniza, ya que el contenido de este 
elemento en los pisos superiores resultó mayor. 
Pasados 40 días de proceso de fermentación se 
obtuvo un incremento de 0.25 % en el medio 
tiempo y de 0.57 % en el ligero, lo que indica 
que se produjeron pérdidas de sólidos en la 
fermentación.

Aplicando la fórmula establecida:

% PMS = 100 - Vi/Vn x 100 

Vi: Porcentaje de calcio inicial

Vn: Porcentaje de calcio de otra muestra 
comparable.

Se determinó que para este caso como prome-
dio se produjo alrededor de 5 % de pérdidas de 
masa seca en el medio tiempo y algo menores 
en el ligero.
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cloro

Este elemento como componente de la ceniza 
del tabaco es indeseable, salvo que se encuentre 
en una muy baja proporción, sobre todo cuan-
do está unido al sodio, ya que las investigacio-
nes señalan que obstaculiza la combustión del 
tabaco cuando se encuentra en exceso.

Las principales fuentes de cloro pueden ser las 
aguas de riego que estén contaminadas o en 
contacto con el manto freático salinizado o el 
empleo de sales cloradas como fertilizantes.

Los trabajos realizados en el país reportaron in-
crementos de 1.57% en el medio tiempo y 1.62 
en el ligero, lo que indica que no se producen 
disminuciones de cloro en la fermentación.

Desprendimiento de anhídrido carbó-
nico

Este compuesto es parte integrante y funda-
mental de los indicadores del desdoblamiento 
y destrucción de las sustancias orgánicas que 
se producen en la curación y fermentación del 
tabaco. Se plantea, aunque con cierto grado 
de imprecisión, que el desprendimiento de 
anhídrido carbónico en el proceso del tabaco se 
debe a la combustión completa de los carbohi-
dratos, ácidos orgánicos y aminoácidos, entre 
otros.

Los trabajos experimentales desarrollados en 
diferentes países dan a conocer desprendimien-
tos de anhídrido carbónico de 45 g /kg. de taba-
co en el tipo oriental; 212 g/kg. en el Virginia  y 
de 60 a 90 g/kg. de tabaco negro americano. 

absorción de oxígeno

La absorción de oxígeno siempre se asocia a la 
respiración que conlleva a la oxidación de los 
compuestos hasta sus componentes más senci-
llos. La combustión lenta de los carbohidratos 
es un caso típico de respiración aeróbica que 
implica la absorción de cantidades considera-
bles de oxígeno molecular del aire.

La literatura especializada señala que en parale-
lo con la lenta absorción de oxígeno se produce 
el desprendimiento equivalente de iguales 
niveles de anhídrido carbónico. Es decir, 
plantea que el cociente respiratorio (anhídrido 
carbónico/oxígeno) se encuentra muy cerca de 
la unidad (CR = 1).

Así tenemos que el CR para los ácidos orgáni-
cos lo reportan en 1.33, lo que indica que en 
el balance químico habrá un mayor despren-
dimiento de anhídrido carbónico para menor 
cantidad de oxígeno absorbido. Lo contrario 
sucede para la combustión lenta de las proteí-
nas en que se sitúa el CR en 0.70.

Desde 1974 se comenzaron a realizar medicio-
nes gasométricas y los resultados han demos-
trado convincentemente que el tabaco negro 
prácticamente absorbe cantidades ínfimas de 
oxígeno molecular del aire en cualquiera etapa 
de la fermentación  

1.1.2 evOLucIón De LaS PrOPIeDaDeS 
FíSIcaS

El cambio de las propiedades físicas del tabaco 
durante los procesos evolutivos es de gran 
importancia. Existe una interdependencia entre 
la evolución de las sustancias químicas y los 
cambios que en consecuencia se producen en 
las propiedades físicas fundamentales.
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A continuación se hace un análisis de estos 
cambios físicos:

Generación de calor

La generación de calor es sinónimo de au-
mento de temperatura en el tabaco. Hasta 
ahora se ha comprobado en cualquier tipo de 
unidad fermentativa (“pilón”, “tercio” o barril) 
el incremento de la temperatura por encima 
del ambiente en un autocalentamiento propio 
del tabaco, por lo que ello puede considerarse 
como una ley de la fermentación. No existe la 
menor duda de que, esto es debido al proce-
so degradativo-oxidativo y exotérmico de las 
reacciones químicas que tienen lugar en la 
fermentación con pérdidas, casi siempre, de 
materia seca.

Para los técnicos en el área de fermentación 
la temperatura no deja de ser un indicador 
del grado de fermentación del tabaco, lo que 
significa que cuando se hacen más lentos y 
prolongados los calentamientos se supone que 
el proceso esté tocando a su fin.

Cuando el tabaco sometido a proceso es de 
elevada  calidad agrícola, la riqueza y calidad 
de las sustancias químicas generadoras de calor 
son de tal magnitud que es necesario realizar 
varios “vires” al “pilón”, debido a que periódica-
mente alcanza la temperatura máxima de 45 a 
50 °C. Ello por supuesto hace que la fermenta-
ción sea más prolongada.

Se plantea que el autocalentamiento del tabaco 
en la fermentación natural se deriva de dos 
fuentes principales: las pérdidas de materia 
seca, que equivalen a la destrucción de com-
puestos químicos, y la oxidación parcial, que 
sufren algunas sustancias que provoca que 
desciendan en su calor específico.

cambios de coloración

No existen dudas de que en el tabaco negro el 
cambio de coloración más importante co-
rresponde al paso del color verde al carmelita 
claro, luego de pasar por el amarillo. En este 
momento se detecta que las hojas de los pisos 
inferiores de la planta tienen tonalidades más 
claras que las ubicadas en la parte superior. Ello 
es debido a la diferencia en su composición 
química, abundante en sustancias que después 
pueden formar complejos color carmelitoso 
más oscuros.

La práctica indica que el tabaco en fermenta-
ción se oscurece más o menos en la medida en 
que se exponga a condiciones de alta humedad 
y reiterados calentamientos. Serán más claros, 
entonces, los que hayan fermentado más lenta-
mente dentro de una misma clase comercial.

Cualquier tabaco pierde más rápidamente su 
brillo característico de crudeza hacia los tonos 
deslustrados y opacos en la medida que con 
mayor profundidad transcurre su fermenta-
ción. 

elasticidad

Es la propiedad física que tienen los cuerpos de 
alargarse y recuperar sus formas y dimensio-
nes iniciales. La elasticidad tiende al mínimo 
al momento de la cosecha, la hoja se parte 
fácilmente a consecuencia del alto grado de tur-
gencia que presenta. Una vez curado, al perder 
las hojas ese alto volumen de agua y ocurrir 
profundas transformaciones de su composición 
química, se torna elástico y brillante.

El nivel de humedad de la hoja juega un papel 
preponderante en la elasticidad del tabaco. 
Teniendo una primera fase donde este alcanza 
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su elasticidad mínima y la humedad puede 
estar entre 4 y 12 %. Después, si esta asciende 
paulatinamente la elasticidad va resultando 
superior en una segunda fase, que se cataloga 
como la productiva del tabaco y que puede ex-
tenderse, dependiendo del tipo de tabaco, hasta 
35 % de humedad, coincidiendo en ese amplio 
lapso con el máximo de elasticidad. Después 
esta propiedad física cae hasta el mínimo nue-
vamente cuando la humedad sobrepasa estos 
niveles.

Se supone que en la fermentación, fundamen-
talmente la elasticidad, desciende para todos 
los tipos de tabacos, siendo más marcado esto 
en los destinados a “tripas”, los que experimen-
tan procesos muy intensos en que el tabaco 
termina por perder su elasticidad y ser muy 
quebradizo. Además, la experiencia práctica 
denota que el mismo va perdiendo su elastici-
dad paulatinamente en la fermentación. 

Es preciso referir que cuando la calidad del ta-
baco es baja, prácticamente sin someterlo a un 
proceso de fermentación intenso, no resiste las 
posteriores manipulaciones y el despalillado. 
Esto puede incluso duplicar los volúmenes de 
subproductos (picadura) y reducir el rendi-
miento significativamente.

Higroscopicidad

Se plantea que un cuerpo es higroscópico cuan-
do es sensible a los cambios de concentración 
de humedad del medio ambiente que le rodea 
y, por tanto, absorbe  intrínsecamente hume-
dad para tender al equilibrio con ese medio 
exterior. Esta propiedad física se manifiesta 
marcadamente en el tabaco.

Resulta conocido que, el curado al aire con-
cluye cuando se alcanza el equilibrio entre el 

promedio de humedad relativa ambiente y el 
descenso de humedad del tabaco que se produ-
jo paulatinamente desde la etapa verde, cuando 
llegó a alcanzar casi el 90 % de su peso total en 
agua.

En consecuencia la humedad de cada hoja 
responde a su higroscopicidad ante un nivel 
igual de humedad relativa, las que dependen 
de su composición química, nivel de inserción 
foliar, textura y otros factores que inciden en la 
retención y desprendimiento de humedad por 
el tabaco. Incluso existe una relación directa 
entre el aumento de la humedad relativa desde 
cero hasta 100 %  y el aumento de la humedad 
del tabaco en un proceso dinámico y continuo, 
sin que se hayan producido aún cambios de su 
composición química al menos importantes.

Existen suficientes evidencias científicas para 
afirmar que la higroscopicidad del tabaco du-
rante la fermentación desciende y depende su 
magnitud del grado de fermentación final que 
haya alcanzado el tabaco.

combustibilidad

De modo general, el poder de retención de 
la combustión por parte del tabaco, una vez 
encendido, es quizás la propiedad física más 
importante del mismo, ya que al final de su 
recorrido éste es utilizado para consumirlo en 
forma de humo fundamentalmente.   

Existe un conjunto de factores que pueden 
influir sobre la combustibilidad del tabaco, tales 
como:

•	 La región de ignición de la hoja.

•	 Posición de la hoja en el tallo.
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•	 Madurez de la hoja.

•	 Métodos y eficiencia del curado.

•	 El clima que prevaleció durante la fase 
agrícola.

•	 La naturaleza del suelo.

•	 Cantidad y composición del fertilizante.

A modo de explicación, se señala que la com-
bustión es superior en el ápice y bordes de las 
hojas que en la base y centro de las mismas. De 
igual forma, las situadas en  los pisos inferiores 
de la planta presentan mayor combustibilidad, 
por tener mayor concentración de sustancias 
inorgánicas, que las ubicadas hacia el ápice de 
la planta. Así mismo, las hojas cosechadas en 
su estado adecuado de madurez combustionan 
mucho mejor por tener menos sustancias orgá-
nicas en su composición.

El desarrollo de un eficiente y completo curado, 
en el que las transformaciones son más profun-
das y mejores, ayuda a que el tabaco combus-
tione mejor.

De manera definitiva se señala que la fermen-
tación mejora la combustibilidad en menor 
cuantía cuando el tabaco desde inicio combus-
tiona mejor y en mayor proporción en el caso 
contrario.

Resulta importante referir que casi siempre los 
tabaco pasados de fermentación, “vaciados”, 
presentan una elevada combustibilidad, pero 
no tienen buena calidad organoléptica, lo que 
es muy negativo.

Factor de relleno

Esta propiedad es de gran aprecio en el tabaco 
destinado al cigarrillo. Está relacionada con la 
cantidad que se elaboran con un peso deter-
minado de tabaco o, también, el volumen de 
hebras que se puede obtener con éste; por tanto, 
los tabacos más recomendables para ello son 
los que tienen poco peso específico, pero que 
son capaces de desplazar un volumen grande.

La fermentación aplicada al tabaco de forma 
moderada mejora el factor de relleno debi-
do a que en el proceso se pierde un volumen 
considerable de materia seca, lo que se tradu-
ce en que sean más livianos manteniendo su 
volumen, por lo que esta propiedad aumenta de 
modo indirecto.

textura

Una de las acepciones de este término es: 
disposición que tienen entre sí las partículas 
de un cuerpo. En muchas ocasiones se alude 
textura en el tabaco relacionando la misma con 
el grosor que las hojas mantienen. 

Se plantea que al final de la fermentación, al 
tacto estas hojas son aterciopeladas con indi-
caciones de haberse formado unos gránulos. 
Ahora bien, el aumento de la fermentación 
hace que la textura se torne quebradiza, debido 
a la pérdida de la elasticidad de la hoja como 
resultado de los cambios de la composición 
química que se han producido.

De modo general, se suponerse que durante 
el proceso de fermentación hay evolución  de 
las sustancias amoniacales, otras sustancias 
nitrogenadas y alcohol metílico, cambios en el 
pH, en la retención de humedad y mejoras en la 
capacidad de arder del tabaco. Además de que 



Procesamiento de tabaco negro dominicano 23

el aparente incremento de los contenidos calcio 
y magnesio en las hojas durante la fermenta-
ción concuerda con el decrecimiento del peso 
total del tabaco.

Estudios realizados por Frankenburg y Gottsho 
revelaron que durante las fases que preceden a 
la fermentación alrededor de la mitad del con-
tenido inicial de proteínas es hidrolizada por el 
complejo enzimático de la hoja y se producen 
considerables cantidades de aminoácidos. Una 
parte de ellos sufren desaminación oxidativa, 
con la formación de amoniaco, que produce 
máxima concentración en las hojas y luego se 
evapora gradualmente durante la fermentación. 
El resto de los aminoácidos reacciona con otros 
constituyentes de las hojas del tabaco, probable-
mente con sustancias polifenólicas, dando lugar 
a productos de condensación que incrementan 
el tamaño de las moléculas; a la vez que decrece 
la solubilidad en agua. Como resultado neto de 
estas reacciones sólo una pequeña cantidad de 
aminoácidos queda en la hoja después del pro-
ceso fermentativo. Los nitratos que quedan en 
la hoja no son afectados por la fermentación, 
contrariamente a lo que sucede a la nicotina y 
los alcaloides.

Durante la fermentación del tabaco de “capas” 
fueron grandes las pérdidas de carbohidratos 
solubles y considerable el decrecimiento en 
ácidos orgánicos, pectinas, pentosas, hemicelu-
losa, aceites esenciales, resinas, ceras y pigmen-
tos y  se registraron pequeños cambios en la 
celulosa y la lignina. El destino de la nicotina 
durante el proceso fermentativo  es como sigue: 
18% no cambia, 20% como oxinicotina; 30 % 
soluble en agua como piridinas derivadas, 15 % 
como ácido nicotínico; 3 % como 2.3 dipiridil y 
3 piridil ketone, 7% evaporada y 7% como otros 
compuestos oxidativos.  

1.2 PrOceSO De FermentacIón. trO-
jaS Para FermentacIón

1.2.1 configuraciones catalíticas de la 
fermentación

Durante muchos años han coexistido diferentes 
hipótesis acerca de la catálisis de la fermen-
tación de los diferentes tipos de tabaco y el 
predominio de una sobre otra ha dependido 
del grado de desarrollo alcanzado por la ciencia  
en el momento del surgimiento de cada una de 
ellas, incluso del interés personal o colectivo 
de hacer prevalecer una sobre otra. Las más 
argumentadas y sostenidas son: la enzimática, 
la química y la microbiológica o microbiana.

1.2.1.1 configuración enzimática

La misma tiene sus antecedentes a finales del 
siglo XIX cuando fueron extraídas, las enzimas 
de las levaduras y otros microorganismos de 
sus agentes catalíticos. A principios del siglo 
XX Smirnov y colaboradores, sobre la base de 
sus experiencias en diferentes tipos de tabacos, 
argumentaron esta hipótesis partiendo de la ac-
ción del complejo enzimático de las células de 
la hoja del tabaco y expusieron que “la fermen-
tación se sucedía cuando actuaban las enzimas 
oxidantes sobre el tabaco utilizando el oxígeno 
del aire como medio oxidante”.

Sin embargo, los resultados obtenidos en la 
investigaciones realizadas en el tabaco negro 
demostraron que es poco probable tal hipótesis, 
partiendo del complejo enzimático propio de 
la hoja que sea fundamental para desarrollar 
la fermentación, ya que se comprobó que las 
enzimas oxidativas catalasas, peroxidasas y 
polifenolixidasas no estaban activas después del 
curado y del proceso de fermentación natural.
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A continuación se brindan algunos elementos 
relativos a las enzimas:

1.2.1.1.1 enzimas 

Son catalizadores orgánicos de naturaleza 
proteica que propicia cualquier tipo de reac-
ción química en las células vivas, reduciendo la 
energía de activación en condiciones ambienta-
les. Están constituidas por la apoenzima (parte 
proteica) que determina su alta especificidad 
y versatilidad y por un cofactor (parte no pro-
teica) que coopera en la función catalítica de la 
apoenzima.

Dentro de las propiedades fundamentales se 
destacan:

•	 Elevada especificidad catalítica debido al 
sustrato sobre el que actúa. Una enzima lo 
hace sobre un solo sustrato (especificidad 
absoluta) o un grupo de ellos estructural-
mente afines.

•	 La acción que cataliza (especificidad de 
acción). Una enzima puede catalizar una y 
sólo una de las posibles transformaciones 
que puede experimentar un sustrato.

Las enzimas poseen un centro activo por el 
que tiene lugar el acople (ajuste inducido) al 
sustrato, que presenta internamente dos centros 
de fijación, que pueden ser cadenas laterales de 
aminoácidos más cercanos, y un centro catalíti-
co por donde ocurre la reacción química.

Hay varios factores que modifican la velocidad 
de la reacción enzimática, siendo los princi-
pales: concentración de la enzima, sustrato y 
cofactores, pH, temperatura y la presencia de 
inhibidores y activadores.

1.2.1.1.2 clasificación de las enzimas

1. Oxidorreductasas. Catalizan reacciones de 
oxidación-reducción. Ej. deshidrogenasa 
málica.

2. Transferasas. Catalizan reacciones de 
transferencia de grupos. Ej. glucoquinasa.

3. Hidrolasas. Catalizan reacciones de ruptu-
ra hidrolítica de distintos tipos de enlaces. 
Ej. glucosa-6-fosfatasa.

4. Liasas. Catalizan reacciones de extracción 
de grupos funcionales por mecanismos 
no hidrolíticos ni oxidativos. Ej. hidratasa 
fumárica.

5. Isomerasas. Catalizan reacciones de 
interconversión de isómeros de posición, 
función, geométricos y ópticos. Ej. mono-
fosfatado isomerasa.

6. Ligasas o sintetasas. Catalizan reacciones 
de unión de dos compuestos, estando 
acoplada la reacción a la hidrólisis de un 
enlace fosfórico de alta energía, usualmen-
te el ATP. Ej. Pirúvico carboxilasa.

1.2.1.2 configuración química

La base de tal hipótesis surgió a finales del siglo 
XIX y argumentaba que este proceso fermenta-
tivo del tabaco transcurre debido a reacciones 
puramente químicas y mecánicas, a la vez que 
rechazaba todo tipo de planteamientos contra-
rios.

De manera general, la hipótesis química se sus-
tenta en la acción catalítica que pueden ejercer 
algunas sustancias inorgánicas, como los meta-
les pesados, y otras orgánicas, como los fenoles, 
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polifenoles, quinonas o algunos compuestos 
más complejos formados por estas sustancias y 
otras también presentes en las hojas del tabaco.

La catálisis química durante la fermentación, 
al ser un proceso eminentemente degrada-
tivo-oxidativo de las sustancias de reserva 
presentes en la hoja, necesita como cuestión 
primordial del oxígeno del aire como agente 
oxidante.

Con relación a esto durante varios años se estu-
dió en el tabaco negro habanensis la magnitud 
de la absorción de oxígeno del medio exterior 
por parte del tabaco, llegándose a la conclusión 
que tales absorciones eran tan pequeñas que 
parecían despreciables ante la magnitud de 
las transformaciones que ocurrían durante la 
fermentación. 

Contrariamente, cuando a ese medio acuoso 
se le adicionó un sustrato polifenólico (hidro-
quinona) que tiene propiedades oxidantes, se 
aumentó la absorción de oxígeno del medio 
exterior en varias veces. Esto demuestra, entre 
otras cosas, que en la fermentación del tabaco 
negro estas sustancias están ausentes o forman-
do moléculas más complejas que le impiden 
estas propiedades oxidativas.

Sin embargo, otros tipos de reacciones quími-
cas, como las de más oscurecimiento del tabaco 
en la fermentación, pudieran ser catalizadas 
por el aumento de temperatura (termogénesis) 
que se produce en el proceso.

1.2.1.3 configuración microbiana

Sus antecedentes fundamentales resultaron 
los grandes descubrimientos realizados en la 
segunda mitad del siglo XIX por Pasteur, el que 
preparó las bases de la bacteriología moderna.

Desde este momento hasta la actualidad son 
numerosos los trabajos investigativos que con 
mayor o menor profundidad han mostrado, en 
cada tipo de tabaco, la existencia de una micro-
flora epifítica de bacterias, hongos y levaduras 
en su aspecto cuantitativo, que a su vez han 
sido identificadas y clasificadas. Así mismo, 
las bacterias, que es el grupo fundamental que 
pudiera tener una participación más directa en 
la catálisis de la fermentación del tabaco, han 
aparecido aeróbicas, anaeróbicas facultativas y 
estrictas y las formas bacilares, cocos y micro-
cocos.

En Cuba, por ejemplo, se realizaron estudios 
de la microflora nativa del tabaco negro y 
su evolución durante la fermentación natu-
ral del tabaco con el objetivo de desentrañar 
paulatinamente la importancia catalítica de 
los microorganismos. Los resultados iniciales 
demostraron que sobre el tabaco negro, previo 
al comienzo de la fermentación intensa, sub-
sistía una flora de hongos variada y abundante, 
la que desaparecía una vez iniciado el proceso 
debido a dos aspectos fundamentales y propios 
de la fermentación: el autocalentamiento como 
consecuencia de las reacciones exorgónicas que 
tienen lugar en el tabaco y que rebasa gene-
ralmente los 35 °C de temperatura, resultando 
éste el límite máximo calorífico que soportan 
los hongos y, en segundo lugar, debido a que 
en la fermentación se libera un volumen cada 
vez mayor de amoníaco que tiene propiedades 
fungistáticas.

Relativo a las bacterias el estudio de su dinámi-
ca poblacional arrojó que existía una abundante 
población de bacterias aeróbicas y anaeróbicas 
facultativas desde el inicio del proceso en “pi-
lones” hasta su final sin variación considerable. 
Ello presupone que tales microorganismos tie-
nen tolerancia a las altas temperaturas, aunque 
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de forma esporulada, y después al descender la 
misma, siendo el rango más adecuado entre 30 
y 40°C, se multiplican de nuevo y prosiguen su 
actividad vital, la cual puede ser catalítica.

Referente a uno de los fenómenos caracte-
rísticos de la fermentación del tabaco negro, 
la termogénesis y su posible relación con los 
microorganismos, se señala que siempre que 
se humedece abundantemente un tabaco y se 
lleva a una unidad fermentativa transcurre 
un lapsus inicial en que la temperatura de 
las hojas permanece aún más baja que la del 
ambiente durante dos, tres y hasta cuatro días; 
dependiendo, según observaciones, del grado 
de fermentación alcanzado en el “tercio” por el 
tabaco. A mayor proceso previo de fermenta-
ción más corto resulta este período de tiempo 
que antecede al calentamiento vertiginoso que 
después siempre tiene lugar. Esto puede estar 
relacionado con el período inicial que precisa 
la microflora epifítica para su multiplicación (si 
existen condiciones idóneas cada 20 minutos 
sucede una multiplicación) y después que su 
actividad vital tenga una influencia decisiva 
para que se produzca ese volumen tan grande 
de calor.

En trabajos microbiológicos específicos rea-
lizados en otros países se ha demostrado, sin 
equívocos, que la microflora epifítica del tabaco 
negro subsiste y es abundante en las principales 
etapas evolutivas de la fermentación. Se ha lle-
gado a aislar bacterias de las propias hojas del 
tabaco, que luego en condiciones experimen-
tales han degradado hasta en 90% la nicotina, 
principal alcaloide de esta planta

1.2.2 catálisis enzimática bacteriana

Como se sabe los microorganismos, a pesar de 
ser en su mayoría seres unicelulares, se carac-

terizan por presentar un complejo sistema en-
zimático con similares características que el del 
resto de los seres vivientes. Son de naturaleza 
proteica y les acompañan cofactores orgánicos 
e inorgánicos, con alta especificidad y versatili-
dad en las reacciones químicas que catalizan.

Las bacterias se destacan por su abundante 
multiplicación y crecimiento en las condiciones 
de la fermentación del tabaco negro. Son orga-
nismos complejos en función de su estructura 
y reacciones bioquímicas. Se adaptan rápida-
mente a las diferentes  condiciones del medio, 
ayudados por la propiedad que tienen de poner 
en marcha sus enzimas de adaptación (exofer-
mentos), que se activan bajo la influencia de los 
sustratos del medio exterior en estado coloidal 
para hacerlos asimilables y poseen otro grupo 
de enzimas dentro de la célula (endofermen-
tos) que se encargan de realizar el resto de la 
actividad vital.

También, el complejo enzimático de las bacte-
rias se subdivide en enzimas constitutivas, que 
son los que se encuentran de forma perma-
nente en la célula, independientemente de las 
condiciones de su existencia y de la presencia 
de sustratos a catalizar y las adaptativas, que se 
sintetizan exclusivamente si surge la necesidad 
de ellas, y sólo aparecen en presencia del sustra-
to correspondiente.

Todo estos elementos aportados realzan aún 
más la argumentación de la hipótesis bacte-
riana de la fermentación del tabaco negro, en 
la que, no sólo se debe ver el microorganismo 
como tal, sino además, tener muy en cuenta el 
poderoso complejo enzimático que presenta. 
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Capítulo II: Procedimiento para el procesa-
mineto del tabaco

2.1 curaDO De LaS HOjaS De taBacO

Una vez recogida la hoja de la planta pasa por 
la etapa de curado (en cuyo proceso se deseca); 
luego a las de fermentación e industrialización, 
transformándose en el producto apto para el 
consumo y se somete a manipulaciones que le 
dan las propiedades definitivas de cada una de 
las modalidades comerciales (cigarro, cigarrilo, 
cigarrillo rubio o negro, andullo, rapé, etc.).

En general, se puede considerar que la hoja del 
tabaco está constituida por dos componentes 
esenciales: el agua y la materia seca. El agua 
representa más del 80% del peso total de la hoja 
antes de ser cortada y un 18% después del cu-
rado. La materia seca o ceniza está formada por 
compuestos orgánicos (de 75-89%) e inorgáni-
cos (de 11-25%) muy variados.

La primera condición para desarrollar unifor-
memente la curación de las hojas del tabaco es 
recolectarlas en su adecuado punto de ma-
durez técnica, la que es específica para cada 
tipo de tabaco; que se determina sobre la base 
de la fisiología, que es cuando se  equilibran 
los procesos de síntesis y degradación que se 
dan en las hojas; pasado el cual se presenta la 
senectud. En el caso particular del tabaco negro 
se establece el momento de cosecha antes de 
que se alcance la madurez fisiológica para,   de 
ese modo,  trasladar la recolección a un asen-
tamiento determinado denominado rancho o 
casa de curado. Esta puede estar diseñada de 
acuerdo a los materiales asequibles al cosechero 

pero, en todo caso, el mismo debe considerar 
lograr una relación entre sustancias nitrogena-
das/carbohidratos favorable durante el proceso 
de curación. Lo contrario sucede en el tabaco 
Virginia (rubio) que se recolecta en un avanza-
do estado de madurez o senectud para que haya 
predominio de los carbohidratos.  El grado de 
madurez es una de las características que mas 
influye en el destino final del tabaco.

En los tabacos claros o rubios (Virginia y 
Burley) los índices visuales son fácilmen-
te apreciables, mientras que en los de tipo 
negro no sucede igual; por lo que el historial 
de campo y la experiencia del cosechero son 
de gran importancia para decidir el mejor 
momento de cosechar. No obstante, en un 
tabaco al  momento de cosecha, se observa una 
ligera pérdida de la intensidad del color verde, 
se reduce la densidad de pelos glandulares, las 
hojas se aprecian inclinadas, planas y brillosas; 
se produce un sonido seco característico al se-
pararlas del tallo, debido al grado de turgencia 
del tejido y hay creciente fragilidad de la lámina 
por la misma causa.

La recolección exige cuidados y eficiencia en 
la supervisión para asegurar que se recolecten 
maduras, las hojas, sin que experimenten de-
terioro en la operación. Se colocan a la sombra 
para que no sufran pérdida acelerada de agua; 
el tabaco recién cosechado no se debe amonto-
nar en depósitos o sobremesas durante largos 
períodos a fin de evitar sobrepresiones que con-
duzcan a la muerte celular prematura. Las hojas 
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no deben doblarse o magullarse, por lo que 
se  debe tener mucho cuidado en la transpor-
tación, depósito en la casa de curar y ensarte. 
En fin, deben eliminarse todos los errores que 
puedan cometerse durante la cosecha y traslado 
del tabaco a los locales de curación que con-
duzcan a su deterioro y  tener presente que una 
excelente plantación puede resultar seriamente 
afectada por la cosecha mal ejecutada y fuera 
de momento.

Después de este proceso el tabaco es trasporta-
do, desde los campos de producción hasta los 
ranchos, en una litera llamada parihuela con 
la finalidad de que las hojas  no se maltraten y  
mantengan su homogeneidad; luego las ama-
rran con un método llamado encujado, en el 
que se usan unas varas llamadas cujes, donde es 
colocado o enganchado el tabaco (alternando 
a cada lado las hojas) de forma que el curado 
surta su objetivo, por un periodo de no más de 
60 días dependiendo del tipo de tabaco y las 
condiciones ambientales.

2.2 PreFermentacIón DeL taBacO 
DeSPuéS De La curacIón

2.2.1 confección del pilón o troja

Una vez zafado el tabaco y confeccionadas las 
gavillas se procede a formar el “pilón”, lo cual 
se hace con la humedad que trae el mismo (17 
a 19 %). Esto tiene como objetivo uniformar 
la humedad y coloración del paño de la hoja y 
mantener la materia prima en buen estado de 
conservación hasta su selección y clasificación.

Los “pilones” tienen las características que a 
continuación se relacionan:

•	 Separación del suelo: 0.10 m (plataforma 
de madera o material similar).

•	 Longitud: según condiciones del local.

•	 Anchura: 4 gavillas, cola con cola (o ápice 
con ápice) para las primeras cuatro “cogi-
das” y seis para las restantes.

•	 Altura: 1.20 m.

•	 Separación entre pilones: 0.50 m.

•	 Separación mínima de paredes: 0.60 m.

Para la conformación del “pilón” el operario 
comienza a colocar las “gavillas” una a una en el 
borde de la plataforma de madera, en fila, una a 
continuación de la otra hasta cubrir el mismo; 
seguidamente se colocan las del centro “cola” 
con “cola”. Una vez situada la primera camada 
se procede con las restantes de igual modo 
hasta llegar al 50% de la unidad fermentativa, 
en la que es colocada, en su centro, la vaina del 
termómetro; procurando que un extremo de 
ella quede visible y se continúan situando las 
gavillas hasta alcanzar las dimensiones estable-
cidas para el “corte” en cuestión. 

Es importante que el “pilón” se identifique 
con una tarjeta-control en la que se especifica 
el “corte”, procedencia del tabaco, peso y el 
registro diario de temperatura. Posteriormente, 
se procede a aislarlo del medio con el cober-
tor que debe ser, preferiblemente, frazada de 
algodón, aunque también se puede utilizar 
chess cloth, arpillera, yagua (vaina de la hoja de 
palma), etc. 

Si la temperatura excede la establecida se 
realiza el enfriamiento o “vire” de la unidad 
fermentativa. Para ello se toman las gavillas y se 
sacuden ligeramente con el fin de refrescarlas 
y se rehace nuevamente el “pilón”, de modo 
tal que las situadas arriba queden abajo y las 
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del interior hacia el exterior. La operación se 
practica tantas veces como sea necesario hasta 
que se estabilice la temperatura.

Las temperaturas a las que se debe enfriar el 
“pilón” se indican seguidamente:

•	 Libre  pie y Uno y medio: 37 a 38°C

•	 Centro largo y Centro fino: 39 a 40°C

•	 Centro corto y Corona: 41 a 42°C

Este proceso de prefermentación dura aproxi-
madamente entre 30 y 50 días, correspondien-
do el menor tiempo a las hojas provenientes de 
los pisos foliares inferiores y el mayor a las que 
proceden de los superiores.

2.2.1.1 tabaco bajo sol (en sarta). con-
fección del pilón

En este tipo de tabaco amarrado en sarta los 
“pilones” se sitúan a una distancia del piso y 
paredes no menor de 10 cm. sobre un entabla-

do que puede ser de “cujes” (o paletas) cubierto 
con chess cloth o arpillera; quedando  protegi-
dos de las corrientes de aire seco, que  pudiera 
desecarlo demasiado o de las corrientes de aire 
cargado de humedad.

En caso de que las temperaturas establecidas 
para los niveles foliares sobrepasen los valores 
prefijados se procede al enfriamiento de la 
masa de hojas de igual modo que en el tabaco 
para “capa”.

La duración de esta prefermentación es de 15 
días para los “cortes” inferiores y de 25 a 30 días 
para los centrales y superiores.

Una vez finalizado el proceso el tabaco se enva-
sa apropiadamente para el acopio y no debe ser 
trasladado en el horario comprendido entre las 
10:00 a.m. y las 5:00 p.m., considerando la alta 
temperatura de este período.
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Pisos foliares
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2.2.1.2 tabaco bajo sol  (encujado):

El acopio de este tipo de tabaco se realiza una 
vez que ha concluido el curado y la primera 
fermentación de 15 días para el de libre de pie 
y 30 días para el resto del tabaco y  “capadura”. 
Para ello, en las casas de curar se confeccio-
nan los “pilones” cuando el tabaco presenta la 
humedad requerida para iniciar el proceso de 
fermentación.

Estas unidades fermentativas se confeccionan 
sobre estibas de “cujes” forrados con yaguas y 
no deben exceder los 2.0 m de altura, evitando 
así la excesiva compactación del tabaco. Las 
tongas se hacen de dos “matules” colocados en 
dirección opuesta, para facilitar la ventilación 
del tabaco.

Al concluir la confección, el “pilón” se aísla del 
medio para evitar el intercambio de hume-
dad y temperatura. Si la misma excede los 42 
grados se procede al enfriamiento o “vire” del 
“pilón”, realizándose esto tantas veces como sea 
necesario

2.3 FermentacIón De LOS taBacOS 
neGrOS. métODOS emPLeaDOS.

 Fermentación natural: Es la técnica que se basa 
en propiciar condiciones en que el propio taba-
co en una unidad fermentativa se “autoprocesa” 
sin que se precise de la intervención, de modo 
significativo, de medios mecánicos o fuentes de 
calor externas como parte del sistema catalítico 
de aceleración de los procesos.

Es importante señalar que los diferentes tipos 
de tabacos negros son sometidos a varios 
procesos fermentativos una vez que se ha 
completado la curación de los mismos, como se 
analiza a continuación:

2.3.1 Fermentación del tabaco después 
de la selección y clasificación.

Una vez que el tabaco ha experimentado la 
primera fase de fermentación es trasladado a 
los centros de selección y clasificación donde al 
mismo se le extraen las diferentes clases en fun-
ción del tipo de tabaco de que se trate y que, a 
su vez, corresponden a los diferentes “tiempos”: 
características de color, textura y espesor de 
las hojas; bien definidos. Estos “tiempos” están 
directamente relacionados con la posición de 
la hoja en la planta de tabaco o pisos foliares, 
como se detallan a continuación:

1. Tabaco bajo sol (en sarta): 
•	 Volado.
•	 Seco.
•	 Ligero.
•	 Medio tiempo.

2. Tabaco tapado:
•	 Ligero.
•	 Viso seco.
•	 Ligero seco.
•	 Viso claro.
•	 Seco.
•	 Viso.

“Subtiempos”, cuando una de las característi-
cas señaladas (en “los tiempos”) no está bien 
definida (color y espesor):

•	 Quebrado.
•	 Amarillo.

En el tabaco bajo sol encujado de segundo gra-
do existen solamente dos “tiempos”, ya que el 
Volado y Seco forman uno y el Ligero y Medio 
tiempo otro.
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2.3.2 FactOreS tecnOLóGIcOS De La 
materIa PrIma InIcIaDOreS De La 
FermentacIón.

Resulta evidente que si a las hojas de tabaco no 
se les propicia las condiciones tecnológicas de 
tipo degradativas-oxidativas es muy difícil el 
inicio y desarrollo de la fermentación.

2.3.2.1 materia prima.

El tabaco una vez transformado en materia 
prima, transcurrida la fase agrícola de acu-
mulación de sustancias químicas de reserva y 
estructurales, y la curación que es la primera 
fase degradativa donde la hoja adquiere el color 
definitivo como consecuencia de la destrucción 
de la mayoría de los pigmentos plastídicos y 
tener lugar la oxidación de los polifenoles, entre 
otros, y finalmente terminar su secado por 
deshidratación y muerte de las células y tejidos, 
se encuentra listo para continuar los períodos 
transformativos que anteceden y suceden a la 
clasificación de las hojas por tamaño y sobre 
todo por el “tiempo”.

2.3.2.2 Humedad del tabaco. 

Para algunos tipos de tabacos y especialmen-
te el negro, la humedad es un factor de gran 
importancia por constituir un elemento des-
encadenante y sostenedor posteriormente del 
proceso degradativo-oxidativo que tiene lugar.

Se plantea que la humedad propicia la movi-
lidad de las sustancias orgánicas y minerales, 
ante todo del tabaco, poniéndolas en contacto, 
al menos, en etapas pre-reactivas, tanto las intra 
como las extracelulares, facilitando el inicio 
de sus reacciones químicas. Así mismo, la alta 
humedad en el tabaco condiciona la multiplica-
ción y crecimiento vertiginoso de la microflora 

epifítica del tabaco, debido a que las sustancias 
que le sirven de sustrato a sus actividades vita-
les aumentan al pasar a un medio acuoso más 
adecuado.

El contenido de humedad del tabaco, deter-
minado en porcentaje de su peso total más 18 
y 24%, el cual no es adecuado para su con-
servación prolongada que debe ser inferior a 
tales magnitudes. Ahora bien, esto no significa 
que por debajo de 18% no apropiado para el 
comienzo de la fermentación intensa se sitúa 
en un amplio rango entre continúe la fermenta-
ción, pero sí transcurre más lentamente, y si el 
tiempo fuera más prolongado, alrededor de dos 
años, la fermentación habrá avanzado com-
parativamente como si hubiese sido intensa, 
siendo probable que el tabaco alcance toda la 
fermentación o esté próximo a ella.

En una unidad fermentativa en que no sea 
posible el enfriamiento periódico de la masa 
de hojas, la humedad inicial del tabaco no debe 
sobrepasar el 18 %. Sin embargo, en unidades 
fermentativas que si lo permitan el rango de 
humedad inicial debe ubicarse entre 24 y 28%.

Es considerado que casi siempre el tabaco hay 
que mojarlo para iniciar el proceso de fermen-
tación intenso, para ello se toma la humedad 
que presentan las hojas en unidades porcentua-
les y se calcula el peso de agua necesario para 
alcanzar el valor de ella prefijado.

2.3.2.3 régimen térmico.

La fermentación en los tabacos negros se basa 
en el desarrollo del proceso teniendo el tabaco 
una alta humedad inicial lo que conlleva a 
su autocalentamiento (termogénesis) sin un 
elevado deterioro de la materia prima, cuando 
la calidad agrícola de la misma es alta.
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Se plantea que la unidad fermentativa del taba-
co negro aumenta la temperatura debido a lo 
mal conductor del calor que resulta éste, lo que 
al parecer desde el punto de vista práctico lleva 
su razón. Al parecer existe una alta coinciden-
cia en la magnitud del autocalentamiento del 
tabaco negro en fermentación y la humedad 
que poseen las hojas. A más alta humedad 
mayor es el autocalentamiento en las etapas 
iniciales.

Se ha observado en muchas ocasiones en taba-
cos negros en fermentación que su autocalenta-
miento prolongado o reiterado, cuando se pro-
cede al enfriamiento transitorio ha disminuido 
considerablemente. lo que se puede atribuir a la 
reducción, dentro de la composición química 
del tabaco, de aquellas sustancias orgánicas 
que sirven de base al autocalentamiento, como 
consecuencia de la baja calidad agrícola de los 
tabacos.  

Según los trabajos investigativos desarrollados 
por investigadores cubanos en 1987 durante 
más de quince años, los rangos más adecuados 
para el desarrollo acelerado de la fermentación 
del tabaco negro se sitúan entre 30 y 40°C, lo 
que constituye el mejor hábitat para los mi-
croorganismos nativos del tabaco.

El referido rango de temperatura en la prácti-
ca productiva en los centros de proceso se ha 
extendido hasta los 48°C, por estar muy cerca 
del adecuado y permitir reducir los “vires” 
del tabaco para su enfriamiento, con lo que se 
disminuye la fuerza de trabajo a emplear y las 
roturas y deterioros que se puede ocasionar al 
tabaco en esta operación.

La aplicación de temperaturas de hasta 70 °C al 
tabaco han producido reacciones químicas de 
oscurecimiento y otros tipos más impercepti-

bles a la vista que repercuten en el avance fer-
mentativo, pero sin lograr el grado óptimo ya 
que persisten en cierta medida sustancias que 
producen irritación y agresividad en el fumaje y 
se pierde el olor característico del tabaco negro. 

2.3.2.4 Densidad y dimensiones de la 
unidad fermentativa

El dimensionamiento y densidad de las 
unidades fermentativas es variable en depen-
dencia del tipo de tabaco a procesar y de los 
volúmenes de materia prima. Estas pueden ser 
“burros”, barriles o “pilones”.

La forma más utilizada es la rectangular, tratan-
do de reducir al mínimo las áreas periféricas, 
que inevitablemente están más expuestas al 
medio exterior, el cual, reduce la capacidad de 
fermentación al secarse el tabaco y exponerlo a 
temperaturas inferiores a las que existen en el 
interior de la masa de hojas en proceso.

La densidad que alcance un determinado tipo 
de tabaco en la unidad fermentativa está dada 
por el peso del tabaco que interviene entre 
el volumen que ocupa en dependencia de las 
dimensiones, o sea: D = P/V

Se ha comprobado que la densidad puede 
fluctuar entre algo más de 200 hasta casi 300 
Kg/metro cúbico, sin afectación de la materia 
prima. Siempre se sigue el principio de utilizar 
las densidades mayores para el tabaco menos 
fermentado y que tengan la posibilidad de ser 
removidos y enfriados, si alcanzaran tempe-
raturas por encima de los límites máximos 
establecidos.

La experimentación ha demostrado que la 
densidad y pérdida de humedad del tabaco 
presentan una relación directa ya que, en la me-
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dida que aumenta la densidad en una unidad 
fermentativa del tipo estática, la retención de 
humedad es mayor, aunque no en términos 
absolutos, debido a que el proceso de autoca-
lentamiento que se produce crea un gradiente 
positivo de calor con el medio ambiente que 
arrastra parte de la humedad del tabaco en 
forma de vapor de agua hacia el medio circun-
dante, pero lentamente. 

2.3.3 caracteríStIcaS De LaS unIDa-
DeS FermentatIvaS De LOS DIFeren-
teS tIPOS De taBacOS neGrOS

2.3.3.1 tabaco de “capas”.

Al confeccionar los “burros” o unidades fer-
mentativas se cumplen los requisitos siguientes:

- Separación mínima del piso: 0.10 m.

- Separación de paredes: 0.60 m.

- Separación de columnas: 0.30 m.

- Separación entre pilones: 0.50 m.

Por otra parte, cuando se ha confeccionado el 
“burro” hasta el 50 % se colocan las vainas de 
los termómetros para realizar el registro diario 
de temperatura y una vez finalizada su cons-
trucción se aísla las hojas del medio exterior. 
De igual forma, en caso de sobrepasarse la 
temperatura establecida se procede e efectuar el 
enfriamiento de la unidad fermentativa.

características del “Burro” de fer-
mentación

Tiempos Alto (m) Ancho (m) Temp. (°C)

Ligero 1.20 1.20 37

Viso Seco 1.20 1.20 37

Ligero 
oscuro

1.20 1.20 39

Viso Claro 1.20 1.20 36

Secos 1.20 1.20 36

Visos 1.20 1.20 37

La humedad final del tabaco una vez concluido 
el proceso debe oscilar entre 18 y 23%.

2.3.3.1.1 tabaco bajo sol con vocación 
a capa

Para la confección de la unidad fermentativa 
en este tipo de tabaco se tienen en cuenta los 
mismos elementos en cuanto a separación del 
piso, paredes, columnas y entre “pilones”, así 
como para la colocación de las vainas de los 
termómetros, registró diario de temperatura y 
aislamiento del medio circundante.

Al igual que en el tabaco de envolturas siempre 
que se sobrepase la temperatura establecida se 
realizan “vires” para el enfriamiento de las ho-
jas. El tabaco llega al proceso con una humedad 
que oscila entre 20 y 24 % y sale del mismo con 
valores que varían entre 18 y 23 %.
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2.3.3.2 tabaco negro bajo sol vocación 
a capote

Para este tipo de tabaco se tienen en cuenta, a 
la hora de confeccionar los “burros” de fermen-
tación, los mismos elementos que en los dos 
anteriores.

características del “Burro” de fer-
mentación

Tiempos Alto (m) Ancho (m) Temp. (°C)

Volados y 
secos

1.20 1.20 38

Ligeros 
y M. 
Tiempo

1.20 1.20 45

A este proceso fermentativo las hojas llegan 
con una humedad que varía entre 20 y 24% y 
lo concluyen con valores que oscilan entre 18 
y 23%.

2.4 FermentacIón artIFIcIaL O cOn-
trOLaDa

La fermentación artificial o controlada consiste 
en someter un volumen determinado de tabaco 
a su fermentación en instalaciones especiales 
acondicionadas (cámaras), donde se puede 
aplicar a voluntad un régimen artificial fermen-
tativo en el que se controla principalmente la 
temperatura, humedad relativa y la intensidad 
de la circulación del aire.

En la actualidad existe un Instructivo Técnico 
(Procesos Fermentación post-cosecha Tabaco, 
José Naón García, Julio 2010-2011) para la fer-
mentación controlada del tabaco destinado a la 
producción de “capas” que, si bien es cierto no 

está totalmente fundamentado desde el punto 
de vista científico, constituye una guía prác-
tica que ha permitido mejorar el proceso de 
fermentación y la elevación de los rendimientos 
en clases exportables. No obstante a ello, en la 
medida que se avance en las investigaciones al 
respecto será posible perfeccionar la tecnología 
y lograr incrementos de gran significación en 
la eficiencia del proceso desde todos los puntos 
de vista.

A renglón seguido se muestra todo el proceso 
tecnológico, con sus correspondientes indica-
ciones seguidas en la fermentación controlada 
del tabaco de “capas”. 

2.4.1 cronograma de actividades (des-
pués del curado)

2.4.1.1 Zafado del tabaco

Para las tres tecnologías de fermentación 
(cámara, casa controlada y casa tradicional) la 
cantidad de hojas por “gavillas” debe ser 50.

•	 Humedad límite inferior de la “gavilla”: 17%.

•	 Humedad límite superior de la “gavilla”: 20%.

•	 Humedad adecuada de la “gavilla”: 18 %.

2.4.1.2 colocación del tabaco en cajas 
de cartón

•	 Primero se reviste con papel kraft el fondo 
de la caja.

•	 Las camadas de hojas dentro de la caja 
deben ser de 7 a 10 “gavillas”  dependiendo 
del “corte”. 



Procesamiento de tabaco negro dominicano 37

Cámara de fermentación
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•	 Al colocar la primera camada de “gavillas”, 
las cabezas irán contra los extremos de la 
caja.

•	 En la segunda camada las cabezas se si-
tuarán sobre una tira de papel de aproxi-
madamente 10 cm de anchura colocada 
entre esta y la primera camada, tratando de 
cubrir el espacio del centro de la caja que 
queda vacío al ubicar la primera camada. 
Para las restantes camadas se seguirá el 
mismo procedimiento.

La cantidad de “gavillas” por caja podría ser  
288 para los ‘cortes” Libre  pie, Uno y medio y 
Primer ligero; y 256 para los “cortes” Segundo 
ligero, Primer y Segundo fino, gordo y corona.

2.4.1.3 colocación del tabaco en la 
caja de  madera.

La caja (de madera) que se emplea para este fin 
tiene una capacidad de 46 Kg.

La cantidad de “cujes” o gavilla” por caja, según 
sistema de fermentación aplicado, está determi-
nado por “corte”.

Para ello se colocará papel kraft en el fondo y 
laterales de la caja, cuidando que proteja todo 
el tabaco. Las cabezas de las 50 hojas de las “ga-
villas” se pondrán contra las paredes de la caja 
y se presiona con la mano hasta que la misma 
quede llena por debajo de las bisagras situadas 
a los lados.

De cada cinco cajas del mismo “corte y varie-
dad” una debe presentar un orificio por el late-
ral para colocar la “vaina” del termómetro, que 
es un tubo plástico perforado de aproximada-
mente 35 cm de longitud y 2.5 cm de diámetro, 
que no debe sobresalir más de 2 cm.

Condiciones y parámetros de la cámara de 
fermentación:

•	 La cámara debe poseer una altura mínima, 
desde el entablado hasta el falso techo, de 
4.0 m (aproximadamente 10 cajas) para 
que haya una adecuada circulación del 
aire. Si la altura es inferior a ésta, el núme-
ro de cajas que conforman la estiba debe 
ser menor de cinco, ya que hay que tener 
en cuenta que de la última caja de la tonga 
hasta el falso techo la altura mínima es de 
tres cajas (110 cm aproximadamente).

Caja de cartón. Caja de madera
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•	 La temperatura y humedad de la caja 
debe ser de 36 grados C ° y entre 85 y 90 
% (humedad relativa) respectivamente y 
mantenerse estable. 

•	 El flujo de aire del equipo será de 32,000 
metros cúbicos/h y circular de abajo hacia 
arriba. Además, el mismo debe disponer 
de aspersores de agua a la salida del aire 
para lograr el 90 % de humedad.

•	 Las sondas del bulbo húmedo y seco deben 
situarse lo más cerca posible del centro de 
la cámara.

•	 La cámara debe poseer en su interior 
termohigrómetros para poder conocer, en 
cualquier momento, la temperatura y hu-
medad del aire y no depender únicamente 
de los microprocesadores.

•	 Las cámaras deben tener una pre-cámara 
que permita hermetizar y aislar del medio 
exterior la entrada del tabaco a la cáma-
ra principal con la finalidad de evitar la 
ruptura del equilibrio térmico y húmedo 
dentro de la misma.

2.4.1.4  colocación de las cajas de car-
tón dentro de la cámara

•	 Las cajas pueden quedar colocadas en el 
interior de la cámara transversal o lon-
gitudinalmente en función del área de la 
misma, debiendo situarse con una separa-
ción de 0.10 m. de paredes y entre estibas 
de cinco cajas.

•	 La cantidad de cajas que conformen una 
estiba no debe ser superior a cinco.

•	 Las cajas se sitúan de modo tal que en la 

tercera, a partir del suelo, se pueda colocar 
la vaina del termómetro y quede ubicada 
hacia el pasillo, a fin de facilitar la medi-
ción de temperatura y poner las hojas de 
control del lote.

•	 Por cada 24 cajas debe haber un termóme-
tro que tenga un intervalo de 0 +- 1.0 °C.

2.4.1.5 colocación de  caja de madera y 
cartón dentro de las cámaras.

Las mismas se podrán entongar o apilar  de-
pendiendo de la altura de la cámara, pero siem-
pre dejando una distancia entre la última caja 
y el techo de al menos el espacio equivalente a 
dos a tres cajas para favorecer la buena circula-
ción de aire en el interior de la cámara.

Control de temperatura durante la fermenta-
ción

Las temperaturas empleadas por “cortes” son:

•	 Libre de pie y uno y medio: 37 a 39°C.

•	 Centros: 38 a 40 grados °C.

Cajas de cartón en cámara de fermentación
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•	 Centro gordo y corona: 40 a 43°C.

Con relación al control de temperatura, durante 
del proceso, se realiza tres veces al día, si ella 
misma no se encuentra en el punto máximo 
establecido. Ahora bien, en caso de estarlo 
se toma cada dos horas. Por otra parte, si la 
temperatura sobrepasa el valor prefijado para 
el “corte” las cajas del lote completo deben 
enfriarse fuera de la cámara, hasta que se 
alcance la temperatura de 36 °C. Si aún no se 
ha alcanzado la fermentación deseada se vuelve 
a introducir el tabaco en la cámara. Si, por el 
contrario, ya se ha logrado la fermentación 
requerida las cajas se situarán en el almacén de 
enfriamiento hasta que alcancen la temperatura 
de equilibrio con la del medio. Posterior a ello 
el tabaco puede ser llevado al proceso de selec-
ción y clasificación.

Problemas que se pueden presentar:

Si, transcurrido de 4 a 5 días, el tabaco no ha 
alcanzado la temperatura de la cámara (36 a 
37°C) pueden existir problemas, tales como:

•	 El tabaco se sometió al proceso con muy 
baja humedad, inferior a 17 %.

•	 El tabaco fue mal colocado en la caja y no 
existe la densidad adecuada para que se 
realice la fermentación.

•	 La cámara no tiene los parámetros de tem-
peratura y humedad establecidos.

•	 La cámara se abre o desconecta frecuen-
temente, perdiendo las condiciones de 
temperatura y humedad prefijadas.

Equipos digitales para medir temperatura y humedad
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Las Soluciones posibles, para esos problemas, 
son:

•	 Chequear y restablecer las condiciones de 
envasado del tabaco en las cajas tal y como 
se especifica.

•	 Chequear y restablecer los parámetros de 
temperatura y humedad establecidos en la 
cámara.

•	 Realizar la entrada del tabaco sin necesi-
dad de desconectar la cámara.

•	 No introducir tabaco diariamente en la 
cámara.

2.4.1.6  Determinación de la fase final 
de la fermentación.

El final del proceso de fermentación es una 
apreciación del especialista, el que debe tomar 
en cuenta los aspectos siguientes:

1. La fermentación puede demorar entre 15 
y 20 días dependiendo del cumplimiento 
y manejo de los parámetros establecidos y 
las características del tabaco.

2. El especialista debe tomar en cuenta el 
“corte” y variedad de tabaco que está 
fermentando, así como, observar su evo-
lución, para lo cual puede tener fuera de 
la cámara una “gavilla” del lote que está 
fermentando y comparar periódicamente 
la diferencia.

3. El especialista debe observar que si el paño 
del tabaco, antes de la fermentación, viene 
bastante parejo el proceso puede ser mu-
cho más rápido y el índice principal que le 
puede indicar el final de la fermentación es 

el cambio de olor de tabaco crudo a tabaco 
fermentado.

4. Es función del especialista estar alerta 
para saber cuando el lote alcanzó los 37 
°C de temperatura, ya que a partir de ese 
momento es cuando el tabaco empieza a 
fermentar. Si al cabo de 4 a 5 días no ha 
alcanzado los 37 °C es necesario verificar 
si el tabaco dentro de la caja reúne las 
condiciones para la fermentación, o existen 
problemas en la cámara.

5. Un elemento que puede indicar el final del 
proceso es la disminución de la tempe-
ratura del tabaco a partir de que se haya 
alcanzado y mantenido una temperatura 
superior a los 38 °C durante varios días.

2.5 PrOceDImIentOS Para La Fer-
mentacIón (eL PrOceSamIentO)

•	 Recepción o recibida de tabaco
•	 Entrojado
•	 Virado e hidratación 
•	 Soltado y clasificación
•	 Entrojado por tipos o clases
•	 Despalille y clasificación
•	 Planchado
•	 Entrojado despalillado
•	 Empaque 

2.5.1 recepción de tabaco

 Es la entrada del tabaco al almacén de proce-
samiento, desde los ranchos,  para dar inicio al 
proceso de  fermentación. Esta operación con-
siste en abrir todos los serones, fardos o cajas 
con la finalidad de observar el tabaco y verificar 
el estado del producto.



Procesamiento de tabaco negro dominicano42

En esta identificamos su peso, tipo, proce-
dencia, grado de maduración, variedad, fecha 
de recibida, corte (orden), en fin, la mayor 
cantidad de información posible relacionada a 
la hoja.

Después de la recibida en el almacén, se proce-
de al pesado depositando el tabaco en un lugar 
adecuado, procediéndose mas tarde a soltarlo, 
tomando en cuenta que no debe permanecer 
enseronado más de 5 a 6 días  para evitar daños 

causados por la elevación de la temperatura y el 
desarrollo de hongos.

En caso de que no se pueda soltar en el tiempo 
previsto se precede a sacar, el tabaco, de los 
recipientes y entrojar las saltas o las gavillas, se-
gún su clasificación, estableciendo los controles 
de humedad y temperatura correspondientes.

Hoja de entrada de tabaco en la división de procesamiento desde las diferentes 
estaciones experimentales (ejemplo de llenado)

Entradas en 
libras

Lugar de 
producción

Variedad Tripa en pro-
ceso libras

Capa en pro-
ceso libras

Vocación de 
producción

7,326 Cotuí C98 2,156 5,161 Capa

189 Cotuí C98 189 0 Capa (AJ)

1,159 Cotuí C98 1,159 0 Capa dura

524 Quinigua Varias 524 0 Semilla

1,979 Batey I Varias 1,979 0 Semilla

1,898 Quinigua Varias 1,898 0 Semilla

693 Cotuí Piloto 287 406 Capa

Total 13,768 8,201 5,567
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2.5.1.1 tripas

Este proceso de fermentación se realiza a los 
cortes desde  el # 2 hasta corona, por ser ellos 
los correspondientes a los tabacos de mayor 
textura, espesor y, por ende, composición 
química.

Los “burros” se confeccionan considerando los 
elementos siguientes:

•	 Longitud: 2.0 a 3.0 m.
•	 Anchura: 2.0 m.
•	 Altura: 1.0 a 1.5 m.
•	 Separación entre “burros”: 0.50 m.
•	 Separación del piso: 0.10 m.

Una vez construida la unidad fermentativa has-
ta el 50 % se colocan las “vainas” de los termó-
metros para el registro diario de temperatura y, 
finalizada la misma, se aísla del medio.

Enfriamientos:

Tiempos
Temperatura 
(°C)

Tiempo 
proc. 
(días)

Hume-
dad final 
%

1 2 3

Seco 40 43 45 15-20 25-26

Medio 
Tiempo

40 45 48 30-35 28-30

Ligero 45 48 50 25-30 26-28

2.5.1.1.1 Proceso de fermentación, lue-
go del despalille, de tripas

Dimensionamiento. 

•	 Altura mínima de la plataforma: 0.10 m.
•	 Longitud: De acuerdo al local.
•	 Anchura: 2.0 m.
•	 Altura: 1.0 a 1.5 m.

En este caso se siguen los mismos criterios de 
confección de los “burros” que en el pre-pro-
ceso.

Tiempos
Temperatura 
(°C)

Tiempo 
proc. 
(días)

Volado 42 10-30

Seco 45 30-60

Ligero 50 45-90

Medio tiempo 48 60-120

Es pertinente señalar que los valores de menor 
duración del  proceso corresponden a los taba-
cos más viejos, los de mayor a los más nuevos y 
los intermedios a tabacos de mediana edad. 

2.5.1.1.2 entrojado

Luego de  recibir el tabaco debemos proceder 
a entrojar o empilonar en un tiempo relativa-
mente corto, no mas de cinco (5) días depen-
diendo del empaque en  que  se reciba  (sero-
nes, cajas, fardos,  etc.). El entrojado consiste 
en colocar las sartas en un bloque, de forma y 
tamaño conveniente, que puede ser de un ta-
maño de 6 pies de ancho por 5 de alto o según 
sea el espacio disponible del local.
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Para entrojar se necesita que el tabaco esté 
suave y blando, con un humedad natural, 
colocándolo de forma inversa a como fue reco-
lectado; se recomienda este orden porque las 
hojas superiores de la planta son  más gruesas 
que las hojas inferiores y, por tanto, resisten 
más el calor en caso que la troja se caliente en 
exceso por el proceso de fermentación pautado,  
marcándolo con una tarjera la cual especifi-
cará la informaciones de lugar mientras dure 
el procedimiento; sometiendo la troja a varios 
cambio o virado para controlar el calor, aroma 
y elasticidad.

2.5.1.1.3 virado e hidratación

El virado es determinado por la condición o 
relación entre humedad y temperatura; depen-
diendo de ellas podemos o no hidratar y, en 
otro caso, elevar o disminuir  la temperatura.  
Luego de varias viradas la troja conservan con-
diciones estables, tanto en temperatura como 
en humedad, de 28 a 30 grado centígrado y 60 a 
65%  de humedad relativa. 

Troja Virado e hidratación

Hoja de control de virado de trojas



Procesamiento de tabaco negro dominicano 45

Soltado Clasificado

2.5.1.1.4 Soltado y clasificación

 Debemos señalar que, previo a la entrada a cla-
sificación, el tabaco tenemos que soltarlo si esta 
en cuje, guano o soga e hidratarlo, para poder 
manipularlo sin destruir las hojas.

Este procedimiento consiste en llevar a la sala 
de clasificación el tabaco procesado para ser  
rezagado y clasificar por tacto y color; separán-
dolo en hojas secas y ligeras.

En este caso las hojas se sueltan de la sarta o 
gavillas y se despegan una por una cuidadosa-
mente para evitar daños. De inmediato se pro-
cede a clasificar las hojas, las cuales pueden ser 
de  tabaco seco y ligero. Este tabaco se entroja 
según la separación anterior, teniendo presente 
que en la troja del tabaco ligero la temperatura 
aumenta más rápido que la del tabaco seco; por 
lo que habrá que virarla o cambiar de posición, 
los cortes, cada cierto tiempo.

La temperatura máxima para que una troja re-
quiera virado es de 40 a 45 grados Celsius, (104 
a 113 grados  Fahrenheit); esto sucede entre 7 a 

10 dias después de entrojado y su medición se 
determina mediante un medidor de temperatu-
ra (termómetro) que es colocado en el interior 
de un tubo PVC (plástico) perforado, ubicado 
a su vez en el interior de la troja. La lectura del 
termómetro debe hacerse, al menos, dos (2) 
veces al día.

Generalmente, luego de varias viradas, la troja 
se mantiene a una temperatura estable; después 
el tabaco de retira de la troja, humedeciéndo-
lo y dejándolo en reposo por un día, con la 
finalidad de darle la suavidad apropiada para el 
despalille.

2.5.1.1.4.1 Definición de los tipos de 
hojas en su clasificación

1. Volado: Son hojas que proceden del pri-
mer cuarto basal de la planta, de textura 
fina, ricas en sustancias minerales y pobres 
en sustancias orgánicas de reserva, lo que 
las ubica como hojas agrupadas en clases 
que no precisan de mucho tiempo de 
fermentación para adquirir las cualidades 
para su uso industrial.
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2. Seco: Son las hojas que siguen a las ante-
riores (volado) hasta alcanzar el centro de 
la planta. Se caracterizan por un mayor 
equilibrio entre las sustancias minerales 
y las orgánicas de reserva, pero no abun-
dantes y complejas. Requieren de períodos 
cortos fermentativos para eliminar alguna 
cualidad negativa. Esta  hoja de tabaco es 
de textura delgada, con poca grasa y colo-
res variados (textura fina, color más claro 
que el ligero y  sabor más simple); se usa 
como  tripa para dar buena combustibili-
dad y suavidad al cigarro.

3. Ligero: Generalmente,  pertenecen a este 
“tiempo” las hojas ubicadas desde el centro 
de la planta hacia arriba. En ellas predo-

minan las sustancias orgánicas sobre las 
minerales. Necesitan de procesos fer-
mentativos  relativamente prolongados e 
intensos para adquirir cualidades superio-
res para su posterior uso industrial. Esta  
hoja de tabaco de textura media con grasa 
y colores oscuros (textura más  áspera que 
el ligero, sabor  más fuerte, más  arrugado); 
se usa para darle fortaleza, sabor y aroma 
al cigarro 

4. Medio tiempo: Agrupa las hojas supe-
riores de la planta, de textura gruesa. En 
ellas las sustancias orgánicas de reservas 
son muy abundantes y pobre su fracción 
mineral, por lo que requieren ser someti-
das a muy prolongados e intensos procesos 

Seco
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Ligero

fermentativos para adquirir los parámetros 
físico-químicos necesarios.

Teniendo en cuenta estos aspectos señalados,  
una mezcla de “tiempo” en cualquiera de las 
clases comerciales como resultado de errores en 
su clasificación, resulta muy perjudicial para la 
materia prima y hace que la fermentación sea 
mucho más compleja.

Además,  separamos también el tabaco que no 
da despalille y lo utilizamos como picadura.

2.5.1.1.5 entrojado por tipo o clase.

Luego de separado el tabaco en seco y ligero, 
lo  entrojamos nuevamente para darle reposo a 

cada troja por tipo o clase (seco o ligero), con la 
finalidad de  vigilar humedad  y temperatura y 
así facilitar el despalille.

Esta separación nos permite manejar los con-
troles de temperaturas con mayor efectividad, 
ya que los niveles de la misma son diferentes 
entre seco y  ligero.

2.5.1.1.6 Despalille y clasificación

El despalille consiste en la extracción de la dos 
(2) tercera parte de la  vena central o nervadura 
de la hoja, se hace  de manera manual y mecá-
nica. Esta labor se realiza al tabaco que va a ser 
usado como tripa en la elaboración de cigarros; 
en el caso del capote se hace eliminando la vena 
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central completamente, de manera que la hoja 
quede dividida en dos (2) bandas. 

En capa y capote el despalille se trabaja en la 
misma fábrica de cigarros o previo a la elabora-
ción de cigarros.

La hoja despalillada, además, se clasifica  por 
tamaño por ejemplos: Catorcena (14na),  Quin-
cena (15na), (16na) y   (17na). También, por  
tipo cuando no se separa previamente en seco y 
ligero (tipo ligero, tipo seco, picadura o scrap).

•	 Catorcena (14na): hoja de tabaco con unos 
40 a 45 cms. de largo por 20 cms. de ancho, 
en tabaco de olor.  

•	 Quincena (15na): hojas de tabaco con unos 
35 a 40 cms. de largo y  20 a 25 cms. de 
ancho en piloto; el olor posee 35cms. de 
largo y 22 cms. de ancho.

•	 16na: hoja de tabaco con unos 30 a 35 cms. 
de largo y 20 cms. de ancho.

•	 17na; con una longitud de 25 a 30cms. por 

13 a 15 cms. de ancho en el piloto; el de 
olor posee 25 cms. de largo y 18cms. de 
ancho.

En esta clasificación mientras  más alto es el 
número de la hoja ésta es más  pequeña en 
tamaño y viceversa.

2.5.1.1.7 Planchado en el despalille

Este proceso consiste en colocar una hoja sobre 
la otra en forma de “plancha”, las cuales son  
llevadas a una mesa donde se colocan varias 
“planchas” (paquetes) en hileras y luego se le 
pone una tabla encima con el fin de que estas 
hojas pierdan humedad y tomen la forma de-
seada para  el manejo (sin arruga). 

Las hojas planchadas  permanecen  por un 
periodo de  24   horas en el área, luego se empi-
lonan o  entrojan.

2.5.1.1.8 entrojado en “planchas”

Este entrojado consiste en colocar las “plan-
chas”, una encima de otra, con la cabeza hacia 

Despalille.
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Planchado. Trojas despalilladas.

fuera sobre una plataforma de madera cubierta 
con una manta. Luego que el pilón esté termi-
nado se coloca un medidor de temperatura o 
termómetro y se observan los grados hasta que 
la troja se encuentre en un intervalo de 28 a 32 
grados Celsius (82 a 90 grados F). Esta opera-
ción se repite cuantas veces sea necesario hasta 
obtener el estándar de temperatura establecido.

2.5.1.1.9 entrojado despalillado.

Consiste en colocar pequeñas porciones del 
tabaco planchado, con la cabeza hacia fuera, de 
forma gradual y continua, en una plataforma 
de madera  formando un pilón o troja.  Le co-
locamos un hidrómetro para poder monitorear 
las variables de humedad y  temperatura, para 
establecer controles.   Cuando estabilice la tem-
peratura, después de varias viradas,  podemos 
determinar que esta listo para empaque  (entre  
28º C y 32º C). Este debe reposar en trojas de 
tres (3) a dieciocho (18) meses, dependiendo de 
la variedad del mismo, para luego ser empaca-
do concluido el proceso.

2.5.1.1.10  empaque

En este  proceso se coloca el tabaco en un mol-
de  de madera en forma de caja, en el cual se 
introduce generalmente  140  libras de tabaco 
ya procesado y se  forra  con fardos de yute; 
previo de colocarlo dentro de una prensa para 
disminuir  el volumen; al final se sella o cose 
con un hilo de cabuya o sintético colocándole 
finalmente una ficha.

2.5.1.1.10.1 elementos de empaque

a) Paca: envase o embalaje destinado a contener  
y conservar las hojas de tabaco procesado. A la 
misma se le coloca una ficha o etiqueta visible 
con las informaciones siguientes:

•	 Nombre de la compañía
•	 Número (de orden)
•	 Cosecha (año)
•	 Variedad
•	 Clasificación
•	 Procedencia 
•	 Número de finca 
•	 Peso
•	 Fecha de empaque
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Modo de empaque.
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Estas pacas deben colocarse de manera que 
permitan el movimiento de los operarios.  Se 
almacenan con un calendario de fumigación 
establecido, en un lugar cerrado tomando en 
cuenta los niveles de humedad y temperatura.

2.5.1.2 tabaco con tendencia para capa 
y capote

Capa: Hoja de tabaco destinada a formar la 
cubierta exterior del cigarro. Esta debe tener 
buena textura, flexibilidad, color uniforme sin 
manchas u orificios, elasticidad para el manejo. 
En la Republica Dominicana se procesan algu-
nas variedades como nacionales y no autócto-
nas, en las que podemos mencionar:

•	 Capa IT-154
•	 Capa Sumatra
•	 Capa Bruce leaf
•	 Capa Corojo
•	 Capa Intabaco T-13
•	 Capa Arapiraca, Etc.

Capote: Es la envoltura intermedia entre la 
capa y la tripa; envuelve directamente a la tripa. 
Con el capote se forma el empuñe el que debe 
reunir características como: poseer mediana 
flexibilidad, tener la menor cantidad posible de 
roturas y orificios, etc. 

Los tipos de capote son:

•	 Capote Olor Dominicano
•	 Capote IT-154
•	 Capote Sumatra
•	 Capote Bruce Leaf
•	 Capote Corojo
•	 Capote Intabaco T-13
•	 Capote Arapiraca. etc.

2.5.1.2.1 Procedimiento proceso post- 
cosecha capote y capa

2.5.1.2.1.1 recepción  de tabaco con 
vocación para capa y capote.

La recibida de tabaco se convierte en el primer 
paso del procedimiento para el proceso del 
tabaco;  mediante  el método del  tacto y la ob-

Ficha o etiqueta. Capote.
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servación visual se toma la mayor información 
general como peso, corte, variedad, proceden-
cia. etc.

El tabaco que se recibe con vocación o tenden-
cia a capa, a diferencia de la tripa, viene en con-
diciones especiales muy propia de éste, como 
humedad relativa favorable, en caja de cartón, 
cubierto en papel orgánico o sintético  de ma-
nera tal que conserve sus condiciones ambien-
tales; se recibe y se pesa por corte y grado.

2.5.1.2.1.2 rezago preliminar.

Al igual que la tripa esta operación depura las 
tendencias hacia los capotes y las hojas con 
vocación a capa.

2.5.1.2.1.3 asentamiento para prefer-
mentación.

En esta  etapa los  capotes pasan por un pro-
cedimiento similar a la tripa con la particular 
condición de ser un grado que requiere de 
mayores condiciones en el tiempo y labores de 
enfriamiento con requerimientos de 39-41ºc 
(temperatura máxima  en troja) y densidad 
promedio de tabaco entre 18-25 quintales por 
troja (densidad mínima).  Los capotes necesitan 
de sucesivos enfriamientos (3-4 cambios) para 
cumplir satisfactoriamente con el cometido de 
esta etapa del proceso (descrita en la sección de 
tripa).

2.5.1.2.1.4 Proceso de receso y disminu-
ción evaluación de fermentación.

En esta etapa los procedimientos son análogos 
a los de la tripa, con los propósitos ya especifi-
cados en la sección anterior.

2.5.1.2.1.5 activación de los elementos 
inherentes a la fermentación.

Esta parte del  proceso procura ofrecer todas  
las condiciones de fermentación que faciliten y 
agilicen esta transformación química- orgánica 
como son:

A. Humedad requerida del tabaco en proceso 
(18-20%).

B. Temperatura y humedad relativa adecuadas 
para dicho proceso.

Estos requisitos ambientales se van ajustando 
en función del corte o textura del tabaco; así 
como de las etapas del proceso de fermenta-
ción.

Dichas etapas se pueden separar en tres (3) 
pasos (inicio, etapa crítica y terminación) 
ininterrumpidos que varían en requerimientos 
ambientales por las razones expuestas.  

En términos generales, las condiciones ambien-
tales requeridas del proceso varían entre los 
siguientes rangos:

Etapa Temperatura 
promedio

Humedad

Inicio 37-38ºC 75-80%

Estapa crítica 39-42ºC 85-90%

Terminación 40-42ºC 58-90%

Siguiendo estos requerimientos ambientales 
los capotes  y los tabacos con tendencia a capa 
podrán realizar las transformaciones quími-
cas-orgánicas que se traducen en buena calidad 
del proceso para la elaboración de cigarros.
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Hidrómetro

Para producirse estos elementos de medio 
ambiente ideal se recurre a un sistema en el 
que se circunscribe, en un espacio limitado, las 
condiciones ambientales controladas y cuyo 
funcionamiento especificamos más adelante. 

C. Diseño de trojas  que permiten la evolución 
del proceso de fermentación eficientemente.

En esta parte describimos los entrojados con-
vencionales sin dejar de reconocer las ventajas 
del encajado en el proceso de fermentación, 
sobre todo en los cortes superiores.  

Para facilitar que las condiciones ambientales 
creadas influyan sobre la masa de tabaco en 
proceso es imprescindible estructurar las trojas 
con condiciones mínimas, como son:

1. Densidad mínima, que varía con la varie-
dad y tipo de tabaco procesado, de 18-25 
qq. 

2. Altura de troja no mayor de 1.20 m.

3. En el caso de tabaco con gran vocación de 

capa deben cubrirse los tallos interiores 
con cinta de papel. 

4. Siempre que la evolución interna de la 
troja lo permita (temperatura de la troja) 
mantener cubierto los laterales de la mis-
ma (plástico o material impermeable).

5. Colocar conductos o vías de acceso en el 
centro de la masa de tabaco para tomar 
muestra de la temperatura interna durante 
la evolución del proceso.

D. Enfriamiento de las trojas (cambios) en 
función de su evolución.

Luego de estructurar las trojas se debe dar 
seguimiento a su evolución.  Dicha evolución 
varía de acuerdo a la variedad, corte, textura, 
etc.; pero debe hacerse un muestreo diario de 
las condiciones internas en cada troja.  

La masa de tabaco (capote y vocación de capa) 
bajo condiciones creadas varía en su evolución, 
por lo que es imprescindible darle seguimiento 
a su comportamiento. Se elabora una ficha con 
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los datos de: productor, corte, variedad, fecha 
de inicio, fecha de cambios (enfriamientos) y 
fechas de muestreo.

Estos datos que siguen, debidamente asentados,  
son la herramienta básica para  proceder a los 
enfriamientos periódicos:

•	 Temperatura máxima sugerida por etapa 
de proceso: rango entre 40-42ºC.

•	 Tiempo desde la construcción de la troja  
o a partir del último  cambio: cada 10-15 
días siempre tomando en cuenta la evolu-
ción de ésta.  De esta forma, toda la masa 
involucrada en el proceso recibe las mis-
mas condiciones ambientales internas en la 
troja homogenizando los cambios durante 
la fermentación. 

Es por lo ante señalado que se sugiere alternar 
la posición de las manillas (mover la manilla de 
la periferia al centro de la troja y viceversa) en 
cada enfriamiento que se realice. 

E. Confirmar los diferentes aspectos del pro-
ceso antes de dar por terminada esta etapa. 

Dentro del marco práctico del proceso de 
fermentación, al finalizar esta etapa es más 
apropiado describirlo como: tabaco con grado 
avanzado de proceso.

Ante de interrumpir las condiciones contro-
ladas creadas es imprescindible confirmar los 
siguientes aspectos que dan sentido al procesa-
miento y que garantizan un terminado eficien-
te:

•	 Tonalidad uniforme en el paño. 

•	 Aroma característico de tabaco procesado.

•	 Textura flácida, pero no desgatada.

•	 Combustibilidad buena y uniforme en 
toda la masa procesada (confirmada en la 
fuma).

•	 Ausencia de factores irritantes en la fuma-
da.

2.5.1.2.1.6 aditivos o agregado en el 
proceso de fermentación

En cada virada de las trojas, en el proceso 
de fermentación y dependiendo el grado de 
humedad relativa, se moja mediante aspersión 
o rocío cada gavilla de tabaco para acelerar o 
disminuir el proceso de fermentación usando 
algunos productos como, por ejemplo, una 
mezcla de vinaza y agua, entre otros productos, 
para mejorar la calidad y buscar mejor el color 
y sabor al final del proceso. 

2.5.1.2.1.7 clasificación y depuración 
de tabaco con vocación a capa

Luego de confirmar el grado de proceso y las 
condiciones de terminación del tabaco, se 
procede a depurarlo tomando en cuenta los 
siguientes aspectos:

A. El tabaco debe tener la humedad necesa-
ria (de 18% a 20%) para no maltratarlo en la 
escogida.

B. Este procedimiento debe efectuarse en 
espacios acondicionados para este propósito y 
con los siguientes requerimientos:

•	 Mesa de clasificación adaptada para una 
escogida despejada y para un personal que 
debe maniobrar el tabaco de pie o parado.
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•	 La iluminación es determinante para po-
der definir la textura, tonalidades y demás  
aspectos de escogida.  La misma deben 
estar ubicada tomando en cuenta las mesas 
disponibles, la visibilidad del operario, así 
como la creación de la sombras para no 
entorpecer la labor de selección.

•	 La clasificación debe realizarse bajo condi-
ciones ambientales controladas de forma 
tal que el tabaco procesado no disminuya,  
durante la escogida, su humedad original. 

Por lo tanto se sugiere las condiciones  de 22 a 
24º C  y  humedad  relativa promedio de 77%; 
para lograr éstas  se recurre a diferentes siste-
mas como humificador, vaporizadores de agua, 
acondicionadores de aire y otros para disminuir 
al mínimo la perdida de humedad durante la 
selección.

C. Para hacer una escogida eficiente, con 
relación a las diferentes clases o tiempos invo-
lucrados, es necesario organizar el flujo de la 
clasificación como estrategia para definir con 
relativa certeza “los tiempos”.

Es por esta razón que el personal dedicado a la 
selección debe orientarse hacia una secuencia 
de labores que eficientice su actividad. 

2.5.1.2.1.8 terminación y acabado del 
tabaco debidamente definido en gra-
dos o clases.

Luego de seleccionar el tabaco en los diferen-
tes “tiempos”  o grados se procede a darle un 
asentamiento final, en este caso,  para acentuar 
aspectos de acabado como son:

•	 Homogenizar tonalidades en el paño.

•	 Acentuar aroma en el tabaco procesado.

•	 Acabado de la textura del paño.

Este asentamiento se realiza en trojas, con 
condiciones similares a las especificaciones 
anteriormente, donde se organizan de forma 
separadas los capotes y la capa como continua-
ción al proceso de fermentación.

La terminación o acabado debe realizarse bajo 
condiciones controladas, donde se sugieren los 
siguientes requisitos ambientales sobre todo en 
cortes superiores (4to corte en adelante):

•	 Temperatura promedio ambiental entre 
39ºC -42ºC en función del corte procesado 
y los propósito de la terminación (oscure-
cer tonalidades, etc.).

•	 Humedad relativa promedio entre 85-90%.

•	 Buena humedad del tabaco involucrado 
(17% o mas) de manera que pueda apro-
vechar efectivamente las condiciones antes 
especificadas.

•	 Seguimiento sistemático de las condiciones 
internas de las trojas (se recomienda de 
39ºC – 41ºC promedio).

•	 Enfriamientos oportunos de las trojas, to-
mando en cuenta las mismas condiciones 
y la temperatura máxima sugerida (42º C) 
para esta etapa del proceso. 
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Hoja de control de clasificación.
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2.6  FermentacIón en amBIente 
cOntrOLaDO.

concepto de  mulling:

Es una sala de fermentación, herméticamente 
cerrada, que tiene en su interior las condi-
ciones para controlar  la humedad relativa y 
temperatura que  requiera el producto a su 
nivel de fermentación. De esta manera conse-
guimos “manejar” el ambiente y estandarizar 
estas variables, las que se monitorean cada 
dos (2) horas diariamente para, de esta forma, 
conseguir la temperatura y humedad relativa 
promedio del día.

Debido al alto costo de mantenimiento de 
los sistemas de fermentación bajo ambiente 
controlado, debe evaluarse si, los  tabacos que 
en ellos se procesan, la rentabilidad compensa 
dichos costos. Por tal razón se valora mas su 
uso para procesar materia prima que realmente 
ofrece mayor garantía de beneficios, como los 
tabacos con vocación a capa y capote.

2.6.1 entrada al mulling  de tabaco 
con vocación a capa 

En este proceso debemos apreciar o tomar en 
cuenta las condiciones del tabaco que proviene 
de los ranchos:

1. En caso que la recepción del mismo sea 
con un  alto nivel de humedad es llevado 
directamente al cuarto de fermentación 
(mulling) para iniciar los procesos.

2. En caso que venga con bajo nivel de hu-
medad es llevado al cuarto de hidratación, 
antes de iniciar el proceso de fermentación.

Luego de recibirlo se procede al primer cambio 
o enfriamiento, adecuando cada caja con sus 
respectivos empapelados, se coloca un ducto 
de forma horizontal con algunos orificios  a lo 
interno de la caja en el que se coloca el sensor  
de temperatura.

Mulling
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Hoja de control de miulling.

Mulling
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Sala de Hidratación:

Es una sala que se usa con el objetivo de agre-
gar humedad controlada a la hoja de tabaco de 
manera que pueda ser manipulable sin afectar 
las condiciones físicas del paño.

Esta operación la dividimos en secciones.  En 
una sección se coloca el tabaco enmanillado en 
hileras (que puede ser colgadas de alambres) 
que van desde un extremo a otro, por un tiem-
po máximo de 24 horas creando un nivel de  
humedad que el producto absorbe; dejándolo 
dócil, suave y fácil de manipular, previniendo 
daños físicos.

2.6.2 rezagado de hojas.

Selección y agrupación de las hojas de tabaco 
por grado de acuerdo a su tamaño, textura, co-
lor y otras características. En esta operación se 
separa o se depura todo el tabaco con vocación 
real para capote o capa. Por otro lado sale la 
tripa (como tabaco seco y ligero) y picadura. 

El tabaco depurado con tendencia a capa y 
capote se enmanilla de  nuevo, por sus respecti-
vos cortes, y se encaja cuidadosamente (empa-
peladas las cajas), además de colocarle un ducto 
para accesar al interior de cada caja con un 
sensor de hidrómetro y regresarlo al mulling a 
continuar su proceso en el ambiente adecuado.

2.6.3 virado o cambio en mulling

Los controles de monitoreo interno con el hi-
drómetro nos van a indicar cuando hay que vi-
rar o enfriar; cambio que regularmente se hace 
cada  7  a 10 días aproximadamente, con  todo 
el cuidado requerido para mantener en buenas 
condiciones físicas cada hoja y observando los 

Hoja de control de hidratación.

Rezago.

Virado en mulling
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cambios por fermentación (color, olor, textura y 
disminución de las venas). 

2.6.4 Preclasificación de la hoja

Después de verificar que el tabaco en mulling 
encajado conserva una humedad relativa entre 
85 y 90% y haya estado entre 20 a 25 días en 
mulling, se procede a preclasificar dividiendo 
en capote A y capote B, entendiendo el B como 
únicamente capote; mientras que el A tiende a 
un tipo de capa.

2.6.5 reposo

Después de haber definido las hojas como A 
o como B, se continúa el debido proceso de 
fermentación, manteniendo temperaturas sobre 
38ºC y humedad relativa sobre 80%, consiguien-
do disminuir las nervadura, tanto primaria o 
tallo como las secundarias, sin que el paño se nos 
gaste y manteniendo su elasticidad y fortaleza.; 
además de su natural aroma y textura sedosa. 
A este momento del proceso se le conoce como 
“asentamiento” en la fermentación.

2.6.6 “Planchado” de capa y capote

Cuando la hoja esta definido como B en la 
preclasificación, es precisamente con  esta  que 
damos inicio al “planchado”, ya que éste es sólo 
capote.

De esta manera se comienza a colocar una hoja 
sobre otra, abierta, formando diferentes “plan-
chas” de diferente tamaño o medida, obteniendo 
como resultado “planchas” de capote grande, 
mediana y pequeña: de 15 a 17 pulgadas, peque-
ño; de 17 a 19, mediano y de 19 a 21, grande.

El planchado nos facilita la forma de medir o 
clasificar el capote por tamaño.

Clasificación.

Rezago.

Selección Capa.
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2.6.7 Selección de capa

Ya hemos definido el tabaco B como capote y 
sólo capote; en el A la selección es diferente, 
aunque en ésta es considerada como capa toda-
vía  no se define el tipo.

2.6.7.1 tipos de capa

•	 Capa de primera  (limpia o premium)
•	 Capa de segunda
•	 Capa madura
•	 Capa XL (RL o HL)

2.6.7.1.1  La capa premiun

Se obtiene de las hojas que conservan un alto 
nivel de elasticidad, nervaduras casi imper-
ceptibles, homogenización en el color de los 
paños y sin la más minima perforación, así 
como neutralidad en el sabor; además de buena 
combustibilidad.

2.6.7.1.2 La capa de segunda

Se obtiene de las hojas que conservan condicio-
nes similares a la premium, pero con algunas 
tolerancias en la homogenización de los paños.

2.6.7.1.3 La capa madura

Capa de buenas condiciones de elasticidad, tex-
tura fuerte, ciertas tolerancias en las nervaduras 
y de un color muy oscuro  canela.

2.6.7.1.4 capa XL

Este tipo de capa conserva excelentes condicio-
nes, por lo menos, en uno de los paños o banda. 

XL significa, de manera general, que un lado 
o una de las bandas tiene algún tipo de defec-

to que podría ser: una pequeña perforación, 
desuniformidad en paños o tonos diferentes 
en el color o unas manchas. Dependiendo del 
lado con algún tipo de defecto, sea izquierdo o 
derecho, le llamamos RL o HL por sus siglas en 
inglés.

2.6.8 terminación del proceso de selec-
ción de los tipos de capas.

La terminación es un “asentamiento” en capa 
definiendo colores, homogenización en los 
paños, terminación en las  nervaduras y belleza 
del “planchado”.

Independientemente del tipo de capa o color 
de la misma, se debe empacar en cajas debida-
mente empapeladas de tal manera que conserve 
buena humedad y adecuada temperatura, de 
25 º C y 23% de humedad  respectivamente 
(chequear si es humedad del tabaco).

2.6.9 aspectos  importantes para el 
proceso de capa

Tomando en cuenta el grado y los requerimien-
tos específicos del proceso para capa; es nece-
sario puntualizar algunos aspectos de procedi-
miento que consideramos de gran importancia:

A - Humedad requerida del proceso en el 
tabaco con vocación a capa.

En este grado el nivel de humedad es deter-
minante en la eficiencia del proceso.  Dada 
la necesidad de mantener la integridad y las 
cualidades físicas de esta clase se hace impres-
cindible recurrir a sistemas de hidratación 
que garanticen las condiciones propias de este 
grado.  Dentro de los sistemas para hidratar el 
tabaco se utilizan los generadores de vapor, hi-
dratación por condensación, entre otros.  Pero, 
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en todos ellos, es importante tomar en cuenta 
los siguientes aspectos del proceso:

1. Para que la humedad inducida, en el 
tabaco con vocación a capa, sea efectiva 
debe ser controlada;  lo que supone que 
la hidratación de paño y tallo no ocasio-
ne  manchas (en el paño) y maltrato de la 
textura.

2. Generalmente, los sistemas de hidratación 
involucran temperaturas mayores de 38 
grado centígrados, la cual influye directa-
mente en el debilitamiento progresivo del 
tallo, con condiciones de humedad relativa 
que no maltrate el paño de la hoja (mayo-
res de 85%). De aquí se desprende la im-
portancia de controlar estos dos paráme-
tros en cualquier sistema de hidratación.

3. Para el control efectivo de las labores de 
hidratación deben tomarse en cuenta los 
siguientes factores:

•	 Textura y calidad de tabaco
•	 Variedad
•	 Humedad original de tabaco

4. Los sistemas para inducir humedad están 
circunscriptos en espacios limitados; de 
forma tal que el rendimiento de hidrata-
ción esta relacionado con la buena disposi-
ción de las manillas de tabaco, así como del 
tiempo aprovechado eficientemente.

B - Aspectos importantes durante el proceso 
controlado de fermentación (en Mulling).

 Condiciones  ambientales controladas. 

1. Los controles ambientales dentro de la sala 
de fermentación debe ser objeto de segui-

miento diario y de registros que permitan 
asentar la evolución del proceso.

Estos registros incluyen:

•	 Temperatura ambiental promedio  en sala: 
dos (2) o tres (3) muestreos por día.

•	 Humedad relativa promedio  en sala: dos 
(2) o tres (3) muestreos por día.

•	 Fecha de inicio del proceso controlado, 
número de enfriamientos (cambios) por 
trojas  en el proceso.

Variedades y cortes involucrados:

2. Los cortes más bajos en la planta o cultivo 
son los números 2,3 y 4 por su textura 
limitada y contenido orgánico bajo con 
relación a los cortes altos; deben someterse 
a condiciones ambientales de proceso que 
no maltrate su potencial de acabado o ter-
minación.  De la misma forma, el tiempo 
bajo dicha condiciones debe estar sujeto a 
los aspectos mencionados.

3. Las variedades mejoradas o de selección 
natural varían considerablemente en 
su composición orgánica así como sus 
características Físico.-químicas, por lo que 
deben tomarse en cuenta estas condiciones 
al momento de evaluar los procedimientos 
del proceso en cada variedad.

4. Las etapas dentro del proceso de fermen-
tación controlada tienen requerimientos 
específicos de condiciones ambientales; en 
consecuencia las determinaciones sobre 
estrategias de procedimientos están rela-
cionadas directamente con la evolución del 
tabaco involucrado.
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2.7 La tara y merma DeL taBacO en  
PrOceSamIentO

Balanza

Tara: Es la diferencia entre el peso del producto 
y el empaque.

Ej. En el peso “bruto” de 215 lb = 200 lb, la tara 
es 15 lb.

2.7.1 merma en troja

Es la diferencia entre el producto sin procesar 
y el producto ya procesado; se podría decir 
que es la pérdida del volumen y el peso de un 
producto al someterlo al proceso de curación 
o fermentación en trojas. En el proceso de 
fermentación de troja se estima que la pérdida 
o merma está entre 0 a un 10%.

2.7.2 merma en despalille

Como es conocido en el despalille se extrae 
entre un 25% a 30% de la nervadura principal 
o tallo; se estima que por cada 100 libras del 
producto procesado la merma o perdida es de 
un 3%.

2.7.3 merma en pacas

Al final de todo el proceso el producto se em-
paca dentro de un componente que podría ser 
hecho de yute, papel u otros materiales. El peso 
normal varía entre 125 a 130 libras cada paca y 
su merma usualmente es de un tres por ciento 
(3 %) de perdida sobre su peso.

2.8 cOntrOL De PLaGaS en LaS ÁreaS 
De PrOceSamIentO

Plaga en el área de procesamiento de tabaco:

Se puede definir como todo ser vivo, sean ani-
males y/o insectos, que ataca o afecta al tabaco 
en el área de procesamiento dando lugar a im-
portantes pérdidas de no tomarse las medidas 
de control adecuada.

En necesario tomar en consideración que 
el mismo día que son recibidos los tabacos, 
desde los ranchos de curado, se tiene como 
una obligación elemental fumigar; ya sea en 
trojas, recipiente o en lotes con las finalidad de 
prevenir cualquier insecto que venga adherido 
y/o camuflajeados en los cerones o envases  y 
contamine el almacén donde se dará inicio al 
proceso de fermentación. Es ideal repetir las 
fumigaciones cada 45 dias a partir de la prime-
ra o cuantas veces los técnicos crean necesario, 
llevando un registro programático para cada 
fecha de la misma.

2.8.1 clases de plagas más comunes en 
las áreas de procesamiento de tabaco.

1- Carcoma o Gorgojo (Lacioderma sericorne).

2-Ratas o roedores.

El control de plagas (insectos) en los almacenes 
para el tabaco es realizado comúnmente de dos 
formas, ya sea por aspersión o gasificación, de-
pendiendo las posibilidades de quien procesa.

 Para el producto fumigante en forma de gas se  
hace necesario para su aplicación usar ciertos 
materiales o herramientas como lonas, “salchi-
chas”, además  del producto fumigante.
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2.8.2 Procedimientos de fumigación:

2.8.2.1 Fumigación por Gasificación

Se cubre herméticamente con la lona   el área 
a fumigar o en cámara cerrada  teniendo en 
cuenta  escoger  lugares bien definidos para la 
ejecución, colocando las “salchichas” alrededor 
del ruedo o sobrante de la lona para que los 
gases del insecticida depositado no escapen.  
Para esta forma de fumigación se recomienda 
una duración de 72 horas para un efectivo 
resultado. El  Dethia, Fotosín, Pibutrín, entre 
otros, son los más usados por los procesado-
res de la hoja; los cuales sirven para erradicar 
las plagas más comunes como insectos que 
pueden producir  5,000 huevos, dependiendo 
del clima o medio ambiente donde se encuen-
tren los almacenes;  mientras más cálido es el 
medio más rápido se reproducen. En el caso de 
la utilización del Dethia (gas) su aplicación es 
generalmente por cada metro cubico de tabaco 
entrojado o empacado se utilizara una pastilla 
(un estuche contiene treinta 30 pastillas).

2.8.2.2 Fumigación por aspersión

Es  la que se hace con una bomba mochila para 
completar la fase de fumigación por gasifica-
ción; esto es para eliminar del recinto el resto 
de los insectos que pudiesen haber quedado 
con vida en los alrededores.

Para este tipo de fumigación es obligatorio el 
uso de los equipos y ropas precisos, así como  
trajes para la ocasión: caretas, mascarillas, 
guantes, botas y todo aquello que sea necesario 
para evitar la afectación de las  personas que  
aplican el producto.

El personal que trabaja en el procesamiento del 
tabaco debe ser sacado del área antes de dar ini-

cio a la fumigación; luego de ésta 72 horas des-
pués entra un personal autorizado para retirar 
las lonas y residuos de veneno; dando acceso, a 
dicha área fumigada tres (3) horas más tarde, a 
dicho personal de procesamiento cuando ya los 
gases del veneno se hallan disipado.

En caso de  intoxicación, debe pedirse ayuda y 
utilizar los servicios de primeros auxilios reco-
mendados por el Departamento de Seguridad 
Industrial, como carbón activado, y acudir al 
médico inmediatamente.  

2.8.2.3 cámara de control por enfria-
miento

Es un área herméticamente cerrada donde se 
usan bajos grados de temperatura para eliminar 
las plagas.

trampa de Feromonas

Es una trampa  en la que se usa una hormona 
denominada  feromona, la que es colocada en 
cualquier parte del área de trabajo o almacén 
de procesamiento, con el objetivo de atraer 
el macho de Lacioderma cericorne y medir la 
población  de estos insectos presentes. Estos se 
agregan y  se pegan a la trampa lo que garantiza  
si la fumigación surtió los efectos buscados. 
Así se puede determinar cuándo  se podría 
programar una próxima fumigación; la cual, 
dependiendo de los resultados o del grado de 
infección, se programaría cada dos (2) o tres 
(3) meses según la lectura. También, debemos 
observar que cuando se está recibiendo tabaco 
desde los ranchos o casas de curado debe fumi-
garse por troja, según la secuencia de entrada. 
El área de almacén debe estar preferiblemente  
seca y limpia.
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PrOceSO De taBacO Para trIPa

Recepción de 
materia prima

Curado
3 - 6 meses

Almacenamiento 
hasta dar salida

Traslado a despalille
Hidratación

Traslado a mesa
de despalille

Traslado a prensa

Paso a troja

Pesada del tabaco Entrojada

Operación

Transporte

Demora

AlmacenamientoVirada (10-15 dias)
Monitoreo de temp.

Planchado
24 h aproximadamente

Pesada e 
identificación  

de pacas

Virado troja
5 - 6 virados

Eliminación de 1/3 
de la nervadura

Clasificación

1

5

16

6

9

14

12

2 3

7 8

4

10

16

13
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PrOceSO De taBacO Para caPa y caPOte

Recepción de 
materia prima

Moitoreo de 
temp. y humedad

370 a 400C

Moitoreo de 
temp. y humedad

350 a 37 0 C

Moitoreo de 
temp. y humedad

350 a 37 0 C

Moitoreo de 
temp. y humedad

350 a 37 0 C

Traslado a sala de 
hidratación

Colocación en cajas
1 día

Traslado a sala  
de fermentación

Traslado a sala  
de fermentación

Traslado a empaque

Pesada del tabaco Traslado a sala de 
fermentación

Operación

Transporte

Demora

Inspección

Almacenamiento
Entrojada Encendido de 

hornillas

Encendido de 
hornillas
25 - 30 min

Colocación en 
hileras

Escogida

Clasificación

Escogida y 
clasificación

capa, capote y tripa

Confección de 
trojas y virar

Confección de 
trojas y virar

Prensado para 
confeccionar pacas

Pesado e 
identificación de 

pacas

Virada
cada 5 a 6 días

Curado
de 3 a 6 meses

Almacenamiento 
de 45 a 55 días

Almacenamiento 
45 días

Almacenamiento 
hasta salida

1

6

12

18

23

9

13

16

21

25

2 3

7 8

19

24

28

4 5

11

10

14

15

20

17

22

26

27
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GLOSarIO

almacén: Local donde se almacenan o alojan 
los tabacos para ser procesados. 

Aroma: Olor agradable que tiene el tabaco, 
tanto en rama como elaborado. Característica 
organoléptica que se determina por el olor del 
humo cuando es expuesto al fuego.

arpillera: Tela de tejido basto que se utiliza 
para hacer sacos, embalajes y como cobertor.

asentamiento: Se le denomina así a la defi-
nición, de forma marcada, el color y olor de las 
hojas de tabaco.

Banda: es la mitad o media hoja de tabaco 
después de  extraída la totalidad de la nerva-
dura central. También, se le denomina así al 
capote.

Barril (para tabaco): Recipiente de ma-
dera para contener, transportar y conservar el 
tabaco despalillado o resecado, compuesto de 
duelas unidas y aseguradas con aros de metal y 
cerrado en ambos extremos con tablas.

Burro: En la escogida de beneficio, es la masa 
rectangular o cuadrada de tabaco en hojas se-
leccionado y / o clasificado que pasa el proceso 
de fermentación. En el despalille, es la masa 
rectangular o cuadrada de tabaco despalillado 
que pasa por los procesos de secado o fermen-
tación.

capadura: Nombre que reciben los rebrotes 
que se desarrollan en la planta de tabaco, des-
pués que se ha cortado el principal. 

carcoma o Gorgojo (Lacioderma seri-
corne): Es un insecto del orden Coleóptero, 
que habita en los climas cálidos y ataca los pro-
ductos almacenados como tabaco, frutos secos, 
semillas, muebles y animales disecados. 

capa: Hoja de tabaco destinada a formar la 
cubierta exterior del cigarro o tabaco torcido.

capote: Hoja de tabaco destinada a formar la 
cubierta interior del tabaco torcido o cigarro.  
Hoja de tabaco utilizada para envolver tripa o 
picadura, formando el cuerpo del cigarro. Esta 
tiene una textura más fuerte que la capa. Tam-
bién, recibe el nombre de banda.

casa de curado: Construcción de madera 
con techo de cana o zinc o de estructura de 
concreto con paredes y techos de fibrocemento, 
donde se deposita el tabaco después de reco-
lectado para su curación. Local construido con 
diferentes materiales en sus paredes y techo.

casa de curado controlada: Casa de 
tabaco  o cámara dotada de los equipos de con-
trol de temperatura y humedad para efectuar la 
curación con los parámetros determinados en 
la curación natural.

chess cloth: Manta o cobertor de arpillera 
o material similar, utilizado para proteger el 
tabaco y como envase de tabaco seco. 

combustión: Propiedad que tiene el tabaco 
de arder en presencia de oxígeno y calor.

centro Ligero: Las tres ó cuatro hojas inme-
diatas superiores que siguen al uno y medio.
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centro fino: Las tres ó cuatro hojas inmedia-
tas superiores que siguen al Centro ligero.

centro gordo: Las tres ó cuatro hojas inme-
diatas superiores que siguen al Centro fino.

consistencia: Sensación organoléptica rela-
cionada con la firmeza, densidad y viscosidad 
del tabaco y sus productos.

corona: Las tres ó cuatro hojas inmediatas 
superiores que siguen al Centro gordo.

cortes: Recolección del tabaco en hojas o en 
mancuernas de acuerdo a su grado de madurez 
técnica.

cujes: Pedazo de madera fina con una longi-
tud de unos 6 pies de largo, usado para colocar 
sartas de tabaco cocidas con hilos, cada hoja 
(ensartado hoja por hoja) para optimizar el 
curado. Los cujes pueden estar formados por 
80 hojas, si éstas son finas, o 100, si las mismas 
son gruesas, colocadas alternadamente en la 
vara de madera. 

curación: Proceso enzimático que produ-
ce cambios físicos y bioquímicos, al que se 
somete el tabaco después de su recolección, 
para extraerle de forma gradual la humedad y 
fijarle el color, bajo condiciones de temperatura 
ambiental ó artificial.

Despalillar (despalille): Extraerle parcial 
o totalmente la vena central a las hojas del 
tabaco.

encujado (ensartado): Pasar una a una por 
un hilo la base de la vena central de las hojas de 
tabaco, para amarrarlas a un cuje ó portahilo.

Fermentación de tabaco: Transformación 
que ocurre en las hojas de tabaco, debido a los 
cambios bioquímicos producidos por las enzi-
mas o fermentos.

Fortaleza: Cualidad del tabaco de acuerdo al 
surtido y tiempo. Característica organoléptica 
que denota, mediante la acción de fumar, un 
mayor ó menor impacto en cada fumada.

Fortaleza uno o volado: Hoja de tabaco 
con mínima fortaleza. 

Fortaleza dos o Seco: Hoja de tabaco con 
poca fortaleza, un poco mayor que la fortaleza 
uno. 

Fortaleza tres o Ligero: Hoja de tabaco 
con media fortaleza, mayor que la fortaleza dos. 

Fortaleza cuatro o medio tiempo: Hoja 
de tabaco con mucha fortaleza.

Gavilla o manilla: Conjunto de hojas de 
tabaco clasificadas de un surtido, agrupadas y 
atadas por la base de la vena central. También 
en la agricultura se le llama así al conjunto de 
hojas de tabaco ensartadas y atadas por la base 
de la vena central, contenidas en medio cuje.

Grados: Niveles de calidad o valor que se le 
asigna a la hoja de tabaco durante su clasifica-
ción y de acuerdo a su posición en la planta.

Homogenización: Hojas con igual naturale-
za en sus paños.

Humectar: Humedecer el tabaco en forma 
manual o auxiliado por cualquier equipo, para 
poder pasar el proceso de acondicionamiento.
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Libre de Pie: Las primeras dos hojas que se 
pueden recolectar a la planta cuando no se 
cosechan mañanitas (barresuelos).

Ligero: Hojas de tabaco negro cultivado al sol, 
de textura media a gruesa, que forma parte de 
las tripas de tabaco torcido o cigarro contribu-
yendo a su fortaleza. 

madurez técnica (madurez fisiológi-
ca): Aspecto morfológico y estado biológico 
que presentan las hojas de la planta de tabaco 
indicando su momento optimo de recolección. 

medio tiempo: Hojas de tabaco negro culti-
vado al sol, de textura muy gruesa, que forma 
parte de las tripas de tabaco torcido o cigarros,  
contribuyendo a su fortaleza.

motules: Se le llama así, también, a la troja o 
pilón

moho: Hongo filamentoso que se desarrolla en 
cualquier sustrato cuando encuentran condi-
ciones favorables de humedad y temperatura 
pudiendo infestar al tabaco, modificándole 
su aspecto visual o alterando sus propiedades 
organolépticas.

Paca: Envase o embalaje destinado a contener, 
transportar y conservar el tabaco recolectado, 
despalillado o picadura.

Papel orgánico: Papel elaborado en base a 
material orgánico, como resto de caña, madera, 
etc.

Plancha: Grupo de hojas que se sitúan una 
encima de la otra con el haz, envés y base de 
la vena central en el mismo sentido entre sí 
durante la recolección y el beneficio (escogida 
o rezago).

Parihuela: Armazón de madera, forrada con 
tela de tapar tabaco, parecido a una camilla, 
usado para la transportación manual del tabaco 
recolectado

Paño de la hoja: Tejido parenquimatoso, 
celular y esponjoso de la hoja de tabaco.

Picadura: Es una hoja pequeña que no reúne 
las condiciones para despalille, es usado como 
scrap.

Pilón: En la escogida de beneficio, es la masa 
rectangular o cuadrada de tabaco en gavillas, 
matules o al hilo, almacenada después del 
acopio. En el despalille, es la masa rectangular 
o cuadrada, de tabaco en hojas humectado que 
pasa por los procesos de reposo o fermentación 
antes de ser despalillado.

Sabor: Conjunto de las propiedades olfativas 
y gustativas del tabaco que se perciben durante 
la degustación, y que puede estar influido por 
las propiedades táctiles, térmicas, olorosas e 
incluso por defectos cinegéticos (conjunto de 
las sensaciones producidas por estos atributos).

rapé: Partículas pequeñísimas que se pro-
ducen cuando se cortan las hojas de tabaco 
cortado o fraccionado en partículas.

ratas (Rattus muridae): Son roedores de 
mediano tamaño que no sobrepasan los 300 
g. de peso y 30 cm. más una cola de similar 
longitud, que se halla dispersa por casi todo el 
planeta, principalmente en las zonas habitadas 
por el hombre; puede causar daños importan-
tes  al tabaco almacenado si no se toman los 
controles adecuados.
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recolección: Operación que consiste en 
recoger de la planta las hojas o cortar la planta 
en mancuernas, según se alcance la madurez 
técnica.

rezagado de hojas: Selección y agrupación 
de las hojas de tabaco por surtido, de acuerdo a 
su tamaño, textura, color y otras características. 
Selección por clase.

Saco: Embalaje de arpillera (de fibras de sisal 
básicamente) que toma formas variadas al 
envasar  tabaco.

Scrap: Es el rechazo en el proceso de clasifica-
do del tabaco, de menor valor comercial.

Secado: Proceso mediante el cual se extrae a 
las hojas de tabaco o picadura el exceso de hu-
medad que contienen, natural o artificialmente.

Seco: Hojas de tabaco negro cultivado al sol, 
de textura media, que forma parte de las tripas 
de tabaco torcido contribuyendo a su aroma y 
sabor. Denominase también a uno de los surti-
dos de tabaco tapado utilizado en la envoltura 
de los tabacos torcidos o cigarros.

tabaco en rama: Hojas de tabaco recolecta-
das, antes de ser procesadas en las escogidas.

tabaco negro: Tabaco que se cultiva al sol o 
bajo tela, y se utiliza en la confección de ciga-
rros, cigarritos, cigarrilos, andullos, etc.

tabaco tapado: Tabaco negro que se cultiva 
bajo tela y su objetivo fundamental es la obten-
ción de hojas para capa.

tabaco bajo sol: Tabaco negro que se cultiva 
al sol, utilizándose sus hojas en la confección de 
cigarros, cigarritos, cigarrilos, andullos, etc.

tabaco sol ensartado: Tabaco negro que 
se cultiva al sol y se recolecta hoja a hoja, las 
cuales son ensartadas, utilizándose en la con-
fección cigarros, cigarritos, cigarrilos, andullos, 
etc.

tabaco virginia: Tabaco rubio que se culti-
va al sol, se cura artificialmente y se utiliza en 
la confección de cigarrillos suaves y en hebras 
para fumar en pipa.

tabaco Burley: Tipo de tabaco neutro 
(también aquí se le llama tabaco rubio), que se 
cultiva al sol, cuyo uso principal es servir de 
mezcla con el tabaco rubio  en la confección de 
cigarrillos suaves.

tabla de despalille: Pieza enteriza plana 
de madera, con un poco más de longitud que 
anchura y de poco grosor, que se utiliza para 
mantener planchadas las hojas de tabaco des-
palilladas.

textura: Conjunto de características estruc-
turales de las hojas de tabaco, determinadas por 
el sentido del tacto.

tiempos en el tabaco: Conjunto de pro-
piedades que presentan las hojas de tabaco en 
cuanto a la textura, color y grasa, las cuales 
originan diferentes surtidos, estando relaciona-
das con la fortaleza y la posición de las hojas en 
la planta.

tonga: Se le llama así, indistintamente, al 
pilón o troja.

tripa: Hojas de tabaco (generalmente de dife-
rentes tiempos o fortalezas  y variedades) que 
se utilizan para formar el cuerpo del cigarro.



Procesamiento de tabaco negro dominicano 71

troja: Masa de tabaco en hojas seleccionadas, 
clasificadas o despalilladas que pasan al proceso 
de fermentación. Indistintamente, a ésta tam-
bién, se le llama pilón o tonga.

vaina: Pieza que se utiliza para colocar en su 
interior el termómetro, sirviéndole de protec-
tor, cuando éste se coloca en el pilón o el burro. 
Tubo cilíndrico donde se introduce el termó-
metro, usado para medir la temperatura de las 
trojas y cajas.

uno y medio: Las tres ó cuatro hojas inmedia-
tas que siguen al libre pie.

vena o nervadura: Protuberancia eminente-
mente visible en la hoja o paño. 

vires de pilones: Cambios de posición que 
se efectúan al tabaco en los pilones o burros en 
proceso de fermentación, cuando se comprue-
ba la elevación de la temperatura. 

volado: Hojas de tabaco negro cultivado al 
sol, de textura delgada, que forma parte de las 
tripas de tabaco torcido contribuyendo a su 
combustibilidad.
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