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I. lNTRODUCCION 

Nuestro I>aís, aL igual que l.a mayoría de los países -

del orbe t1enen que enfrentar el probl.ema cada día más a~ 

do del incremento de la poblaci6n, el mismo que está oca

sionando, entre otros resultados que los habitantes dispon 

gan en promedio, de menos tierra cultivable y carencia ca

da vez más de productos alimenticios. Esta circunstancia

nos debe estimular a incrementar la eficiencia productiva

Y con ello aprovechar mejor los productos orgánicos que se 

derivan directa o indirectamente del sector agropecuario.-
i 

De ésta manera lo que antes se consideraba desperdicio, a-, 
.. 

hora debe valorarse como materia prima para .·su aprovech~ 

miento alimentario o industrial. 

Nuestra amazonia peruana, está constituido de una vas

ta y variada cantidad de recursos naturales micológicos,~n 

tre ellos los hongos comestibles que poco o nada se aprov~ 

chan a pesar de contener un gran contenido proteico; éstos 

hongos constituyen un recurso del bosque que frecuentemen

te, n~ se toman en cuenta en los estudios etnobotánicos y 

a .menudo son comestibles para los indígenas amazónicos y 

constituyen un importante alimento para algunas tribus, 

quienes lo denominan "Oreja de palo", "Callampa" y que es 

un plato favorito por sus cualidades culinarias. 

Hongos usados romo alimento {comestibles), por lo me

nos cerca de 600 especies son conocidas en el mundo; de é~ 
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tas apenas algunas, aproximadamente 20, son utilizadas co

mercialmente, como por ejemplo la IJentinus edodes Berc. 

(Shiitake), el Pleurotus sp., 1a Volvariella sp; etc. En 

nuestro país no tenemos referencia de cultivo de hongos e~ 

mestibles bajo ninguna escala, especialmente comercial. 

Para tener un cultivo comercial de hongos comestibles

es necesario conocer las especies prevalescentes en la r~ 

gión y determinar los factores que influyen en su desarro

llo y crecimiento, por ello los objetivos del presente tr~ 

bajo fueron: 

Estudiar 11 invitro" la metodología más adecuada de desarro

llo de la seta comestible f· afÍn ostreatus y su posterior 

propagación en camas de trozas de especies forestales. 



I I. ANTECEDENTES 

l. Importancia P.e los hongos comestibles 

GHIJJ,EAN ( 9), Manifiesta que un considerable número 

de hongos comestibles se aprovechan en Zaire, Africa.

(Thoen et al, 1973; Prent y Thoen 1978) citado por Gh! 

llean (1980), descubrieron que el contenido de proteí

nas era relativamente alto (22.7 % en promedio) y con 

. cluyeron que los hongos constituyen un alimento suple

mentario importante para las poblaciones locales. 

LM~BERT (13), indica que el cultivo del champ~ñon

(!garicus sp) en los Estados Unidos su siembra abarca

una extensión anual de más de 837 hectáreas de espacio 

de almácj_go; la producción total anual ha sido calcula 

do en 72,576 toneladas. Em~lean de 15 a 20 mil traba

jadores para cultivar y enlatar los hongos. 

SINGER (16), menciona que Japón tiene una fuente -

de ingresos subsidiarios en muchas granjas, y algunos

grandes productores especializados han establecido ~ 

des plantaciones con un programa rotativo riguroso en 

los bosques que proporcionan la materia prima. 1Ja se

ta Shii.take {!!• edodes) no es J.a Única especie que ha

bita. en la madera y que se puede producir sobre camas 

de,trozas, pero es la Única de este grupo ecológico 

que se produce en gran escala con métodos modernos y 

sobre una base comercial. 
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MIG~IDJCI (15), establece que el cultivo de setas

comestibles son de un ciclo de vida corto, requieren J2S? 

co espacio y son de alto valor nutritivo. De otro mo

do indica que la producción de setas tropicales podrÍa 

alcanzar niveles que permitan su explotación a merc~a 

de, Norteamérica que ahora la importan en su totalidad

de·-. países as_iáticos.. Así por ejemplo la v.. volvacea -

que se produjo en Asia 49,000 Ton. en 1,979, siendo éa 

ta la cuarta seta de mayor importancia en el mundo. 

2. Valor nutritivo de los hongos comestibles 

LAMBERT (13), manifiesta que los hongos cultivados 

ocupan su lugar en la alimentación, no sólo por su sa

bor sino también por los positivos valores nutritivos

que poseen. Contienen mucho menos proteína que la car 

ne y el pescado, pero se comparan favorablemente con 

la mayoría de los vegetales frescos encuanto a conten! 

do de p~oteínas, y constituyen buenas fuentes de vita

minas y minerales, tales como hierro y cobre. Los dwm 

piñones son una fuente excelente de riboflavina y áci

do nicotínico, así como de ácido pantoténico. Uontie

nen también cantidades apreciables de tiamina y bioti

na. Estas vitaminas se conservan bien cuando los cha.m 

piffones se cocinan, se enlatan o se congelan. 

ANDERSON & FHIJLERS (1), indicaron que las prote~ 
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en las setas frescas que contienen 89.50 % de agua, e~ 

so de Agaricus bisporus llegan al 3.94 %. ~egún los a 

nálisis de éstos autores en 100 gramos de setas fres-

cas contienen: 
' 

VITAMINAS 

A 

B (Tiamina) 

B
2 

(Riboflavina) 

e (Acido ascórbico) 

n 

E 

K 

l'Tiacina 

Acido pantoténico 

••••••••••••• Nada 

••••••••••••• 0.12 miligramos 

••••••••••••• 0.52 miligramos 

••••••••••••• 8.60 miligramos 

••.•••••••••• Nada 

•••••• ~ •••••• ~Tada 

...•..•••••. • Poca 

••••••••••••• 5.85 miligramos 

•••••••••••.• 2.38 miligramos 

ATWATER y BRIANT, citado en SINGER (16), publicaran 

sobre las setas los siguientes datos constituyentes: 

Agua 

Proteínas 

Grasa 

Hidratos de carbono 

Ceniza 

Porcentaje 

88.1 % 

3.5 % 
o. 4 ~~ 

6.8 % 

1.2 % 

nAUTAVAARA, mencionado en SINGER (16), indicó que 

un kilogramo de setas cultivadas frescas contienen en 
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calorías aproximadamente: 

A. bisporus 

I1. edodes 

Boletus sp 

~arius deliciosus 

480 calorías 

345 calorías 

340 calorías 

480 calorías 

Referido de ésta manera la mayor parte de los aná

lisis modernos conducen a la conolusi6n sin disyunt~ 

de que las setas, en general, se pueden comparar en v~ 

lor nutritivo, calorías y vitaminas con los productos

hortícolas, tales como la coliflor. La mayor parte de 

las setas tienen un bajo contenido de vitamina A, o ca 

recen de ella, pero lo compensan por sus valores eleva 
1, 

dos de riboflavina y ácido nicotínico. 

:OOTELHO y RA:MOS ( 2), manifiestan que los hongos son 

alimentos de alto valor nutritivo con bajo contenido -

de carbohidratos y de grasas y significativas cantida

des de proteínas y vitaminas. La composici6n quÍmica

varía de acuerdo a la especie de hongo y el cultivar~ 

valuado. 

Si comparamos al hongo comestible con otros alirnen 

~os encontramos lo siguiente: 
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Peso fresco (Porcentaje) 

Agua Calorías Prot. Carbohidratos Grasa 

Hongo 90.92 28 3 a 5 4.4 0.3 

Huevos 74.00 163 12.9 0.9 11.9 

I,eche 87.00 65 3.5 4.9 3.5 

Zanahoria 88.00 42 1.1 9.7 0.2 

El hongo comestible es rico en vitaminas incluyen ... 

do tirunina, riboflavina, niacina, biotina y ácido ascór 

bico, así como otros relacionados al complejo B. Con

tienen minerales también, así como fosfato, sodio y po 

ta~io. J,os hongos son además excelentes alimentos pa

ra'dietas, P9r que no engordan. Investigaciones mues

tran que 200 gramos de hongos secos son suficientes pa 

ra el balance nutricional de un ser humano normal de -

70 kilogramos. 

3. Consideraciones generales sobre el cultivo de hongos -

comestibles 

A. Medios de cultivos para el desarrollo del micelio 

SINGER (16), indica que el micelio de la seta

~· edodes crece bien sobre aserrín mezclauo con 

salvado de arroz, esterilizado en autoclave e ino

culado con tejido celular o con esporas (usualmen

te con tejido del hongo) y se conservan en incuba

doras termostáticas manteniéndolo a temperaturas -
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que fluctúen entre los 24 a 28 °0. El medio está

formado de 2 % de salvado de arroz, siendo el res-

to de aserrín. 

BAXTER (3), afirma que las exigencias nutrici2 .. 
nales de algunos hongos y de los microorganismos -

en general, son muy variados; mientras unos son e~ 

páces de crecer en condiciones diversas, otras tie 

nen necesidades mucho más determinadas. 

r,os medios tienen que ser adecuado a la clase-

de hongo que se desea cultivar y de acuerdo a los 

fines que se persiguen. 

La preparación de los medios es importante, no 

sólo para conseguir el desarrollo de loa hongosfue 

ra de su ambiente natural, sino por que en su ere-

cimiento en medios adecuados los hongos muestran ~ 

na serie de propiedades de gran valor para su iden 

tificación o utilización (GILMAN, 1973). 

BOYCE (4), confirma que hay hongos que aunque-

pueden cultivarse en distintos medios nutritivos,-

, tienen afinidad a uno determinado mostrando al ob 

' servarlo .. un mejor desarrollo o la presencia de pa1: 

ticularidades fisiolÓgicas; esporulación más rápi

da, formación de órganos de resistencia y crecimiD~ 

to rápido del micelio. 
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I1os medios de cultivo para hongos así como pa

ra los microorganismos pueden clasificarse en: ge

nerales, esenciales, selectivos y diferenciales. -

(FERGUS, 1963), citado en GONZAJ.~ES 1969. 

B. Elaboración de sustratos para el desarrollo de hon

gos comestlbles 

SINGER (16), establece que el sustrato que se

usa para el cultivo de la seta L. edades, es made

ra en lugar de camas y el cultivador usa trozas de 

ciertas maderas, y los da el nombre de "camas de 

trozas". 

Un aspecto importante que· se tiene que consid~ 

rar cuando se determina el tiempo de tala ea el C<!! 

tenido de azúcar en la madera.que, en el caso del 

roble comienza a elevarse considerablemente cuando 

una tercera parte de las hojas se han vuelto de co 

lor rojo, en el otoño, y continúan aumentando has

ta la floración en la primavera. Consecuentemente, 

el micelio encuentra un alto porcentaje de carbohi 

dratos de los que puede disponer con facilidad en 

la madera que se cortó entre la parte fjnal del o

toffo y el principio de la primavera. 

LEAJ.J (14), indica que el sustrato tradicional

para la producción del champiñon comercial {Agari-
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~ sp) ha sido la composta preparado con estié~l 

de caballo o mezclas de pajas de cereales con una

suplementación de nitrógeno. Es posible usar coro

posta urbana como sustrato para el cultivo de Aga

ricus sp y hongos similares a él desde un punto de 

vista nutricional. 

:OOTELHO y RAMOS ( 2) , mencionan que el Pleurotus 

sp. es cultivado de una manera más ~ráctica en co~ 

posta de bagazo de caña de azdcar pasteurizado y -

colocados en bolsas de plástico. El local ideal -

para almacenar las bolsas inoculadas debe ser una 

área ventiladas sujetas a una iluminación natural, 

cuidando·· que el sol no incida directamente sobre 

las bolsas para prevenir resecamientos. 

MIGNUCCI (15), hace mención que para el culti

vo de la Volvariella volvacea en Puerto Rico basi

camente se ha concentrado en primera instancia en 

evaluar y manejar diferentes mezclas de sustratos

(desechos del beneficio del café, bagazo de cafia y 

pajas de arroz) y determinar la suplementación que 

requiere para lograr una alta producción de setas, 

todo ello a nivel de invernadero. 

c. Nutrición de las setas 

TRESCHOW (17), indica que el calcio es un nu--
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triente indispensable para el micelio. El calcio

siendo fisiológicamente antagónico con el potasio

Y el magnesio, domina el efecto inhibitorio que éa 

tos elementos tienen sobre el crecimiento del mice 

lio. 

Se considera establecido que los hongos en ge

neral necesitan la presencia del potasio y el mag

nesio, así como la del azufre y el fÓsforo. 

El fósforo es extremadamente importante para 

el crecimiento del micelio. Se usa en proporciores 

de menos de 0.0017 molécula gramo. 

Los hongos champiffones se cultivan en abono 

compuesto de materia orgánica que contiene carbohi 

dratos además de minerales y el ni tróge.no necesario 

para las plantas verdes (LAMBERT, 1972). 

LEAIJ (14), reporta que la cantidad de miner~s 

presente en los sustratos al término de la fermen

tación teniendo 10 % en base hÚmica y 30 % en base 

seca, asegura que en ningÚn momento la carencia de 

algún mineral será elemento limitante para el desa 

rrollo de los hongos comestibles, ya que éstos son 

· directamente absorbidos y 50 % de la materia orgá

nica se consume para producir la energía para su 

crecimiento. 
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SI.NGER (16), manifiesta que el micelio hace u

so de los azúcares, incluyendo los carbohidratos -

del grupo del almidón, de las gomas, pectinas, he

micelulosa, lignina, turbas, extracto del suelo ri 

co y proteínas. 

D. Influencia de factores ambientales 

LEAL (14), indi·ca que las condiciones que favg_ 
.. 

recen la propagación vegetativa no son las mismas-

que las ·-iUe propician el cambio a la fase producti 

va. 

Existe una influencia significativa de la tem

peratura sobre el desarrollo vegetativo (micelio)

de cada hongo; por ejemplo el A• bisporus, 25 °C;

la y. volvacea, 35 °C; la Lepista nuda, 20 °C. Las 

temperaturas de fructificación de cada hongo son -

por lo común inferiores a las Óptimas para el des~ 

rrollo vegetativo del mismo. 

Por otro lado la cantidad de co2 en el ambien~ 

ejerce una influencia selectiva sobre el tipo de 2r 

ganismo presente, y un aumento de la actividad bio 

lÓgica produce un aumento en la concentración de 

co2 en el sistema. La propagación vegetativa de 

cada especie de basidiomicetos es influida de for

ma directa según la concentraciÓn de co2 en la at 
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mÓsfera circundante, en función della especie y de 

la cepa en particular. En el caso de A. bis,Eorus-

se presenta un efecto estimula torio a una concertra 

ción de 0.5 %, con P. ostreatus de 28 %. La tole.., 

rancia a altas concentraciones de co2 es un fenóme 

no muy comú.n entre los hongos destructores de la -

madera; Formes sp. soporta concentraciones de co2 
mayores de 40 %. ~sde el principio del proceso -

fermentativo se presenta un aumento de la conce~ 

ción de co2 y una disminución de 02; no obstante,

ningún hongo puede crecer anaerÓbicamente, por lo 

cual necesita una cierta difusión de oxígeno en el 

sustrato. Este hecho se puede emplear como factor 

para obtener un sustrato selectivo para el cultivo 

de hongos comestibles, haciendo que su propagación 

vegetativa se realice en ambientes algo cerrados,

lo cual se puede efectuar muy fácilmente cubriendo 

el sustrato con un plástico (LEAL, 1981). 

El pH es un factor determinante para la selec

tividad del sustrato. La mayor parte de los hon

gos se desarrollan de preferencia en un pH li.gera

mente ácido. Muchos de los hongos comestibles pr.2_ 

ducen, metabolitos que tienden a hacer que el pH -

del sustrato disminuya. 
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4. División taxon6mica del hongo en estudio 

REYNO • Vegetal • 

DIVISION • F·ungi • 

CLASE • Basidiomicetos • 

ORPEN • Ágaricales • 

FAMILIA" . Agaricaceae • 

GEI\TERO . Pleurotus • 

ESPECIE : afÍn ostreatus 



III. ~..ATBRIAIJES Y METOOOS 

l. Ubicación del experimento 

El estudio del presente trabajo se realizó en el ~ 

laboratorio de fitopatología y la microestación de la 

Universidad Nacional Agraria de la Selva, Tingo María; 

ubicado geográficamente a 75°35' longitud oeste, 09°09' 

de longitud sur y 670 m.s.n.m.; donde la temperatura

media es de 24 °C con una humedad relat~va promedio de 

82 % y con referencia a la formación ecoiÓgica 
, 

segun 

Holdridge (i~82), corresponde a un bosque montano húm~ 

do subtropical (bmh-st). 

2. Materiales 

A.·, ;Procedencia de los basidiocarpos 

El material micofílico (g. afÍn ostreatus), se 

colec"tÓ del Jardin Botánico y bosques ad~acentes -

de ~a Un~versidad Nacional Agraria de la Selva. 

H. Mater~ales de laboratorio 

-Materiales de vidrio 

'l1Ubos d.e prueba de ló x 125, cajas petr~, vasos -

de precipitación, pipetas, frascos erlenmeyer, ba 

quetas, láminas porta y cubre objetos y termóme-

tros. 

-Equipos 

Autoclave, horno Pasteur, estufa o incubadora, me 

chero de Bunzen, balanza analítica, destilador de 
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agua, bafto maría, refrigeradora, microscopio, es 

tereoscopio y cámara de cultivo.· 

-Reactivos 

Medios de cultivo, alcohol de 90°, hidróxido de 

sodio al 1 %, agua destilada, papel filtro, hipo

clorita de sodio (clórox). 

-Materiales de campo: 

Sustrato 

Para las "camas de trozas", de propagación de las 

setas se usó oetico (Cecropia sp), y guaba (Inga

sp), en condiciones seoas y humedecidas, cortai as 

en trozas de 0.5 metros de largo y de 10 a 20 cm. 

de diámetro. 

Herramientas 

Motosierra, palas, .navajas, martillo, barrenas, !! 

lambre de amarre, clavos, lápices y libretas. 

3. Métodos en su fase de laboratorio 

A. Componentes en estudio 

a. Setas comestibles (P. afín ostreatus) 

b. Medios de cultivos 

c •. Condiciones ambientales; se estudiÓ efectos de 

crecimiento micelial, brotamiento de primordias 

y basidiocarpos sometidos a diferentes condicio 

nes de luz y temperatura. 
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B. Diseño experimental 

Se ha empleado el diseño experimental completo 

al azar con cinco repeticiones para todos los com 

ponentes estudiados. 

c. Tratamientos en estudio 

l. Método de aislamiento y purificaci.6n 

a. Observación y recolección del hongo 

La muestra del hongo se recolectó del 

Jardín Botánico y bosques adiacentes de la 

UNAS, observando con sumo cuidado sus ca

racterísticas tales como: ·sabor, olor, fo.!: 

ma, tamaño, sustrato donde desarrolla, há

bi tad, d.isposición de sus láminas, etc., -

su recolección se hizo, cogiendo el hongo

del sustrato (madera) y empacándolo en pa

pel, anotado sus características, luego ftw 

trasladado hacia el laboratorio para su es 

tudio. 

b. Aislamiento y cultivo de esporas 

Para aislar esporas se tuvo que limpiar 

bien al hongo recolectado, ayudado de una

pinza y un estileta; luego se colocó en u

na placa petri dispuesto el himenio dellDE 

go hacia la placa, posteriormente de ocho-
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a diez horas se notó en el fondo de la pl~ 

ca una esporada en forma de polvillo blan-

co, el mismo que está constituido de millo -
nes de esporas. 

Las esporas diluidas en lejÍa en propgr 

ción de 1:10 con agua destilada, y esporas 

diluidas Únicamente en agua, se inocularon 

o sembraron en los medios de cultivos {tri 

go autoclavado) en cantidad de.una gota de 

la dilución en el centro de la placa. 

c. Aislamiento y cultivo de te}i~os 

Al hongo se procedió a lavar cuidadosa 

mente en agua corrienteJ•t enseguida se cor

tó asépticamente pequeños fragmentos {cer

ca de 2 a 3 mm) del plecténquima del cuer~ 

po fructificante, posteriormente el pedazo 

de tejido se introdujo por un tiempo de un 

minuto en una solución de 1:1.0 de hipocl.o

ri to de sodio (lejÍa de lavar), y se sem--· 

bró en la placa petri conteniendo medio de 

cultivo. Esta operación se hizo con una -

pinza junto a la llama de un mechero {Fi~ 

ra 1). 

d. Purificación de los cultivos 
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La purificación de las cepas (micelio) 

se consiguió trasfiriendo discos o pedazos 

.. de disco micelial del borde de la colonia

hacia otros medios de cultivos, y así se 

logró obtener cada vez cultivos más puros

que sirvieron para efectuar la siembra en 

los tratamientos estudiados. 

Todos los métodos y técnicas de labora 

torio usados fueron los referidos por 

ECHANDI,(l967), GONZALES (1969) y 

(1984). 

FRENCH 

2. Uso y comparación de once medios de cultivosen 

el desarrollo micelial y de basidiocarpos 

Se estudiaron los siguientes medios: 

Clave Descripción 

Trigo Medio trigo autoclavado 

Arroz 

Aserrín 

V- 8 

E - Z 

A.P.D. 

T. H. 

E. G. 

T. M. 

Medio arroz autoclavado 

Medio aserrín semidescompuesto 

Extracto de ocho verduras 

Extracto de zanahorias 

Agar papa dextrosa 

Tierra humificada 

Estiércol de ganado vacuno 

Medio trozitos de madera 
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A+t Medio aserrín mas trigo 

A+a Medio aserrín mas arroz. 

a. Preparación de los medios de cultivos 

La preparación de éstos medios de cul

tivos, mayormente naturales, se basó en en 

sayos preliminares efectuados, encuanto al 

procedimiento general para preparar cada 

medio de cultivo, la cantidad o volumen de 

agua que se-debe agregar a un determinado

peso de sustrato, a fÍn de que dicho medio 

obtenga una humedad adecuada y a las ex~n 

cias nutritivas del hongo comestible en es 

tudio. 

b. Siembra del micelio del hongo en los medfus 

de cultivo 

Para la siembra se usó un patrón de inó 

culo para todos los tratamientos, que con

sistió en un disco del micelio de 7 mm. de 

diámetro el mismo que se obtuvo de la cepa 

de micelio joven purificado, mediante un -

sacabocado estéril junto a la llama de un 

mechero. Las placas en tratamiento poste

riormente fueron colocados en una estufa a 

temperatura de 27 °C. Cada tratamiento --
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constituyó de cinco placas y cada placa u 

na repetición. 

3. Efecto de la luz en el desarrollo micelial y 

del basidiocarpo del hongo 

Se estudiaron los siguientes tratamientos: 

Clave Descripción 

L .N.L. Luz natural del laboratorio 

Oscuridad total O.T. 

O.T.+ L.N.L. Oscuridad t·otal mas luz natural 

del laboratorio 

L.N.L.+O.T. Luz natural del laboratorio mas 

oscuridad total. 

Para este efecto se empleó el medio trigo-

autoclavado, ya que fue el medio de cultivo, -

que mejores resultados nos proporcionó en base 

al estudio de comparación de mediof,J. 

a. Siembra del micelio en el medio de cultivo 

De igual manera la siembra se hizo con 

fragmentos de micelio purificado del hongo 

(7 mm de diámetro), colocado el disco mice 

lial en el centro de la placa. Cada trat~ 

miento constituyó de cinco placas y cada -

placa una repetición. 

b. Tratamiento de las placas 



Las placas correspondientes al trata 

miento luz natural del laboratorio, fueron 

colocados en un ambiente apropiado dentro 

del laboratorio. Las placas sometidas a

oscuridad total, fueron empacadas con p~ 

oscuro y puestos a la estufa en total ose~ 

ridad. 

Las placas tratadas a oscuridad total 

mas luz natural del laboratorio, fueron co 

locadas a oscuridad por un tiempo de 12 

dÍas y posteriormente sacadas al ambiente 

del laboratorio. 

Finalmente las placas tratadas a luz 

natural del laboratorio mas oscuridad to-

tal, fueron puestos en el ambiente del la

boratorio por 12 dÍas y luego se empacaron 

con papel oscuro y colocados a la estu:fa 

en total oscuridad. 

4. Efecto de la temperatura en el desarrollo mice

·lial y del basidiocarpo del hongo comestible 

Se estudiaron los siguientes tratamientos: 

Clave Descripción 

Temperatura ambiente del-laboratorio 

Temperatura de 27 óc 
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T0 A.L.+ T0 27°C Temperatura ronbiente del labora 

torio mas temperatura de 27 °C 

. 'l' 0 27°C+ T0 A.L. Temparatura de 27 °C mas tempe 

ratura ambiente del laboratorio 

Para el estudio de éste efecto se usó una

estufa graduada de 27 °C y el ambiente del la

boratorio. 

En cuanto al medio de cultivo empleado y a 

la técnica de siembra, fue igual al que se hi

zo en el estudio del efecto de luz. 

D. Sistema de evaluación 

Para todos los efectos estudiados se evaluaron: 

-El diámetro de la colonia medida en centímetros -

durante los días en que el micelio logró invadir

todo el área de la placa (diámetro de la placa 9 

cm), ayudado de una regla graduada y el estereos

copio. 

-NÚmero de primordios, contados durante los prime

ro cuatro dÍas desde su aparición. 

-Número de basidiocarpos desarrollados, contados -

durante cuatro dÍas consecutivos desde su apari-

ción. 

-Período de fructificación del hongo en dÍas. 
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4. Método en su fase de campo 

A. Componentes en estudio 

a. Uso de dos tipos de especies forestales como -

sustrato 

a1 • Guaba (Inga sp) 

. a2 • Cetico (Cecropia ep) 

b. Uso de micelio reproductor como inoculante 

b1 • Inoculación por medio del micelio reprod~ 

tor (discos rniceliales) 

B. Diseffo experimental 

Se ha empleado el diseño experimental completo 

al azar. 

c. Tratamiento en estudio 

~ b1 : Guaba inoculado con micelio reproductor 

a2 b1 : Cetico inoculado con micelio reproductor 

D. Características del área experimental 

Número total de parcelas 

NÚmero de parcelas por tratamiento 

Número total de trozas 

Número de trozas por parcela 

Area total del experimento 

Area de cada parcela 

E. Ejecución del experimento 

l. Elección del lugar 

8 
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Para realizar el trabajo de campo se eligi6 

la microestaci6n de la UNAS,. por lo apropiado -

de alc;unas infraestructuras, y la cercanía para 

la respectiva manipulaci6n. 

2. Preparaci6n del terreno experimental 

a. Preparaci6n del terreno 

Consisti6 en eliminar algunas malezas -

existentes en las camas, y su nivelado con 

tierra y arena para facilitar el sostén de 

las trozas en forma perpendicular. 

b. Protecci6n del experimento 

Esta actividad consisti6 en hacer un --

tinglado a una altura de 1.8 m. a base de -

ripas de bambá y hojas de palmera, tejido y 

atado con alambre de amarre; con la fina

lidad de regular la entrada de luz y así 

tratar de evitar cambios bruscos de humedad 

y temperatura. Finalmente se procedi6 a 

cercar con bambú una área de 24 rn2 para ev,! 

tar perjuicios de aniwales COliJO de !lersonas. 

c. Sistema de riego por goteo 

Aquí se us6 un tanque alimentador de a

gua de 40x40x50 cm. de dimenciones, el mis-
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mo que fue puesto a una altura de 2 m; del 

cual fluía el agua hacia,tres canaletas he 

chas de bambú de 8 m de largo cada uno,dis 

puestos a lo largo de la cama, de tal for~ 

ma que mediante unos agujeros pequeños es

cape el agua y caiga por gravedad en forma 

de gotas hacia las trozas dispuestas per-

pendicularmente a la misma (Figura 2). 

d. Preparaci6n de las camas de trozas 

El sustrato que se ha usado para el es 

tudio del hongo comestible (P. afín ostrea 

tus), fueron trozas de cetico y guaba de-

0.5 m de largo y 10 a 20 cm de diámetro, -

dichas trozas fueron cortadas de las espe

cies en estudio 10 meses antes, para su se 

cado oportuno al aire libre. 

e. Humedecimiento de las trozas 

Despti~s de que las trozas ·permanecie 

ron al aire libre, se procedi6 a humede -

cerlos, colocándolos en las camas en forma 

perpendicular al riego por goteo por un 

tiempo de 20 días, hasta que las trozas ad 

quieran agua en su estructura suflciente-



-L. E Y E N DA 

l. Tanque alimentador-de agua 
2. Canaleta distribuidor de agua: 
3. Canaletas de bambú perforadas para el riego 
4. Trdias:d~·madera 

_ 5. :·camas para- las ··trozas 
6 • ·Pro-tecci6n para· sombra 

~~~p~~ff.~~-:=. -~§~~~~:~-7 ~.> ~ ~;:::.-..r;. ;~~;? ~/ #;--- /')7--;--~ .--_.. / . 

........ - ..... 

-....:.....;:-

.FIGURA 2. Forma de la,instalaci6n de las "Cama~ de trozas"· y manera.de como se 
procedi6 el riego en el experimento t1e'propagaci6n en trozas foresta 
les del hongo comestible P. afín ostreatus en Tingo María -

_., -.,.,. 
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mente, para favorecer el desarrollo del mi

c·elio. 

f. Perforaciones de las trozas 

Luego que las trozas absorvieron agua -

en su estructura mediante el riego; se pro

cedi6 a perforar ayudado de una barrena de 

2 cm de ancho, y un martillo, a cada 10 cm 

a lo largo de la troza. 

El agujero o incisión de la madera fue

a la profundidad de la albura. 

g. Inoculación del micelio en las trozas 

El micelio cultivado en el laboratorio 

se procedi6 a inocular en las perforaciones 

de la madera, ayudado de una pinza y con el 

cuidado necesario de no maltratar el disco

micelial (Figura 3). 

Esta metodología fue adaptada por SIN -

GER, 1964; BOTEIJHO y RAMOS, 1985. Antes de 

su ejecusión final se realizó pruebas preli 

minares en condiciones de laboratorio (Fig~ 

ra 4). 

h. Colocaci6n 

Las trozas después de inoculados se co

locaron en una posición favorable para el -

desarrollo del micelio, es decir, en una-



· FIGURA 3. Forma de inoculac16n 
del mtcelió del·hongo P. af!n
~streatus en loa agujeros de 

as trozas forestales. · 

FIGURA 4. Prueba preliminar 
de inoculac16n de micelio -
en tro~as pequefias en el 1~ 
boratorio. 

FIGURA 5. "Colocaci6n•t de las trozas después de la 
inonulaci6n con porciones de m~dio mas -
miceiio del hqngo comestible P. at!n ~
treatus 
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~osici6n oblicua en relaci6n al piso. Se-

colocaron además varas unitarias, en for

ma cruzada para que descansen sobre ella 

las trozas inoculadas lo que permite la -

aereaci6n (Figura 5). 

A 20 días posteriormente a la coloca 

ci6n se procedi6 a ordenar las trozas en 

las camas en forma perpendicular y bajo -
. , . 

r1ego segun como era necesar1o. 

F. Observaciones registradas durante el experimento 

Las evaluaciones se efectu6 desde la inocula

ci6n en forma interdiaria, hasta el posible pren-

dimiento del micelio en las trozas, para el cual 

se tomaron encuenta las evaluaciones externas e 

internas mediante un raspado en el lugar inocula

do, por un período de cuatro meses. 



IV. RESULTAOOS 

l. Aislamiento y cultivo a partir de tejidos y basidiocar

pos 

Los resultados sobre la técnica de aislamiento y 

cultivo de micelio a partir de tejidos y basidiocarpos 

del hongo con inóculo sin desinfectar, se presenta en 

el cuadro 1, donde se puede apreciar, para el cultivo

a partir de tejidos, un crecimiento micelial durante -

los dos primeros dÍas, pero posteriormente .con contami 

naciones de bacterias y otros hongos. 

Resultados sobre la técnica de aislamiento y culti 

vo de micelio a partir de tejidos y basidiocarpos del 

hongo con inóculos desinfectados se presenta en el cu~ 

dro 2, donde se observa un crecimiento normal del mio~ 

~io, e~ mismo que se puede apreciar en la figura 6. Se 

observó un pequeño crecimiento durante los dos primer~ 

dÍas en el cultivo de bas~diosporas, pero posteriormen 

te éstos fueron invadidos y contaminados. 

2. PurificaciÓn de los cultivos 

Los resultados med~ante ésta técnica fueron pos~ti 

vas, puesto que el micelio que desarro~lo medlante Las 

trasferenc~as suces1vas de rru.celios mostraron caracte

rísticas externas de robustéz, agresividad y V1rulen-

cia, como se aprecia en la figura ·¡. 
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CUADRO l. Evaluación diaria (cm) de.l aislamiento de o5 

tejidos y basidiosporas del hongo con inócu 

los sin desinfectar. 

Evaluación diaria en cm 
Aislamiento 

lO dÍa 2° día JO dÍa 40 dÍa S0 día 

Tejido 1.0 1.2 X X X 

Basidiosporas X X X X X 

CUADRO 2. Evaluación promedio diario en cm del aisla

miento de tejidos y basidiosporás del hongo 

con inóculos desinfectados. 

Evaluación diaria en cm 
Aislamiento 

día S0 dÍa lO dÍa 2° dÍa J 0 día 40 

Tejido l.J 2.7 4.0 5.4 7.2 

Basidiosporas 0.8 1.2 X X X 

x = Medios de cultivos contaminados. 



l•'IGUtíA 6. Aspecto del micelio del honr;o comestible 

P. afin nstreatus cultiVado a partir de 

los tejidos desinfectados. 

l•'lGLJH~t 7. C;.Jrúcteristica del m]celio del hongo E· 
afin ostreatus purificado mediante tras-

gresiones sucesivas. 
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3. Identificación del hongo 

Para la .. identificación del espec!men se tuvo que

recurrir básicamente a estudiar sus características ex 

ternas, así como internas o microscópicas, ayudado de 

claves de identificación existentes, con la confirma-

ción respectiva de profesionales especÍficos en el r~ 

mo. 

Características externas 

El pÍleo mide de 3 a 7 cm de ancho, presenta una 

coloración de blanco a parduzco y marron claro hacia -

la base. su forma es semejante a pétalos de flor, al

secarse se torna de color marrón claro, las láminas&m 

de color blanquecinas no divididas longitudinalmente y 

no muy apretadas entre sír,. sin fragilidad apreciable;

su pie es lateral, corto, consistente y de color del 

sombrero; es subcarnosa con olor y sabor agradable; ere 

cen solitarias o en'conjunto sobre troncos podridos en 

los bosques; su estructura es sÓlida y al envejecer se 

putrefacta, siendo efímera. Algunas características -

se puede apreciar en las figuras 8, 9, 10. 

Características internas 

Las esporas vistas al microscopio carecen de color 

Y,son completamente hialinas. En grandes acumulaciones 

aparecen de color blanco y, por lo tanto no cambia el 



1" 1 Li U 1\.h 9 • F o rm H d e J. b n s j d i o 
carpo del honeo comcstjbl8 ~ 
affn ostreatus cultivado e~ 
laboratorio 8 33 d)BS de sem 
brado. 

FIGUHA 8. Aspecto del micelio del honeo comestible P. 'lf:Ín 
ostre8tus y basid:iocarpos emergiendo a 31 d:íns 
de semhPado. · 

F H.i U 1 ui. 1 O • D j s p o s j e i 6 n de 1 a s 1 á m j na s de 1 l d m en i o de 1 
hongo comestible f. afin ostreatus. 
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color de las laminillas cuando las setas están en sa

zón, son binucleadas y de forma elipsoide, miden de 4 

a 5 micras. 

Las características arriba mencionadas coinciden -

con las especificadas para el género Pleurotus, 

clave de identificación de GUZMAN, 1977. 

, 
segun 

Muestras de micelio, basidiocarpos secos y conser

vados en solución de formol-alcohol-agua (FAA), fueron 

enviados posteriormente a la Universidad Peruana Caye

tano Heredia, que confirmó pertenecer este hongo al gé 

nero Pleurotus y a la especie, afín ostreatus. 
! 

CUADRO 3. ··Análisis de su valor nutritivo· del hongo P. 

afín ostreatus 

Componentes Valor nutritivo (%) 

Proteínas 18.90 

Grasa 1.59 

Fibra 25.00 

Ceniza 9.80 

Humedad 17.85 

4. Efecto de medios de cultivo 

Los resultados del Análisis de Variancia para el ~ 
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fecto de medios de cultivo en el desarrollo micelial -

se presenta en el cuadro 4, se observa en ella alta s:!:g 

nificación estadística entre medios de cultivos estu-

diados para los cinco dÍas de ev8luaci6n. , Esto puede

visualizarse con mayor detalle en el cuadrb 5, de la 

prueba estadística de Tukey (F : 0.05). 

Se observa en ello que los medios de cultivos: Ex

tracto de ocho ve~duras y extracto de zanahorias son 

superiores estadísticamente con respecto a los demás,

entretanto éstas presentaron un crecimiento micelial 

muy superficial. En cambio los medios de cultivo de 

aserrín, trozitos de madera, tierra humificada, trigo, 

arroz, arroz mas trigo y arroz mas aserrín; tuvieron 

un crecimiento micelial semejante entre sí, apreciable 

por la invasión del micelio hasta el fondo de la plac~ 

Resultados del análisis de Variancia para efecto -

de medios de cultivos en el número de primordios desa 

rrollados se presenta en el cuadro 6. Se observa una 

alta significación estadística entre medios de culti

vos. En el cuadro 7, se presenta la prueba estadísti

ca de Tukey (P: 0.05). Según éstos el medio de culti 

vo trigo autoclavado fue superior estadísticamente con 

respecto a los demás medios, considerándose el mejor 

para ésta evaluación; y los medios arroz y arroz mas 



CU;;.DnO 4. Resumen del Anúlisis de Variancia para el desarrollo :nicelial en el 

estudio de efectos de medios de cultivos, del hongo coreestible P. 

afín ostreatus. 

Cuadrados medios 
F. c.e v. G.L. 

2° Día 3° Día 4° Día 1° Día 5° Día 

Tratamiento 10 0.4520 X X l. 9530 X X 2.7187 XX 9.3110xx 12.4990 X X 

Error 55 0.0430 0.0205 0.0671 0.0602 0.0540 

e. v. (%) 17.0 6.4 6.8 ~ "' .-~.'j 2.8 

x x : Altamente significativo, al nivel de 1 % de probabilidad, por la prueba 
....... ~ _..,. 

de Ci' ... . ..,.., ...... 



CUAD¡~Q ::;. ?rueba estadística de Tul{ey para el desarrollo micelial en el -.::s-:.::¿ 

dio de efectos de medios de cultivos, del hongo comestible P. J~~n 

O S t r>e 3 tU S • 

Tratami en Promedio diario en cinco evaluaciones 11 

to 11 1° Día 2° Día 3° Día 4° Día 5° Día 

V - 8 1. 63 a 3.22 a 5.22 a 7. 16 a 8.90 a 

E - Z 1. 42 a 3.03 ab 5.05 ab 6.73 ab 8.70 ab 

Aserrín 1. 33 a 2.75 b 4.63 be 6.72 ab 8.68 ab 

T. H. 1. 32 a 2.45 e 4.32 cd 6.42 be 8.68 ab 

T. fJI. 1. 32 a 2.28 ed 4. 1 o d 6.30 be 8.68 ab 

Trigo 1.30 a 2.27 d 4.08 d 6.27 be 8.52 abe 

Arroz 1.30 a 1.87 e 4.07 d 6. 17 e 8. 42 . be 

A + t 1.27 a 1. 83 e 3.90 de 6.00 e 8.34 be 

A + a 1.15 ab 1. 77 ef 3.48 ef 5-27 d 8.20 e 

A.P.D. 0.77 be 1. 72 ef 3.07 f 3.42 e 5.50 d 

:.!! • !} • 0.65 e 1. 55 f 3.05 f 3.40 f 4.50 e 
-·r ... _.... 

c. V. ( ··i} .,.0 
'' 17.0 6 . .1. 6.8 3.9 2.8 

11 ;rratamientos: V-8=.~xtracto de ocho verduras, E-Z= ::::xtracto zanahorias, .• se
rrín, T.H.= Tierra humificada, T.h.= Trozitos de madera, Tri-

. L. , t . . , go, rlrroz, ~fG= nserr1n mas r1go, ~+a= Aserr1n mas arroz, ~. 

P.D.= Agar papa dextrosa, 2.G.= isti~rcol de ganado. 
?/;o c9~e col~mna los orom~d~os se~uidos ie la misma letra no difieren Sl~nl

.L1cati'Jament;e entre Sl \·.L'u¿:ey,? = 0.05}. 



C"J.n.DRC 6. Resumen del ;.cálisis de Variancia p8ra el número de ':Jrimo::-dios en el 

estudio de efecto de medios de cultivos, del honso comestible -;) 
... . 

afín ostreatus. 

Cuadrados medios 1/ 
F. d.e V. G.L. 

1° Día o D' 3° Día 4° Día 2 19 .. -

Tra"':a:nien to 10 10.9261 X X 15.4460 X X 16.531 X X 17.:J03 X X 

Srror C::"" .;'') 0.1131 0.138 o. 148 o. 151 

e~ 'l. ( •·') ¡1) 18.97 18.97 19.5 19.4 ' 

1 1 Para el An3lisis de VE:riancia los datos fueran transformadas a V x + 1' 

-· .x x ..:1.lt8mente significativo·, al nivel de 1 ¡G de probabilidad, por la prue.ca-- ?. 



CU.n:Jii.ú 7. Prueba estad:í sti ce de Tul::ey para el número de prim;:)rd:ios er: el es tu 

tud:io de efectos ce medios de cultivos, del ~ongo comestible P. 

af:ín os-creatus. 

7 r..tr' •a. ~ro aJT:l~.Q 
Promedio diario en custro evaluaciones 11 

to 1/ 1° D:ía 2° Día 3° Día 4° Día 

Trigo 6.30 a 7.32 a 7.50 a 7.59 a 

!, rroz 2.76 b 3.15 b 'Z. 'Z.5 ..1•.-1 b 3.42 b 

A + t 2.66 be 2.85 be 2.92 be 2.99 be 

A + a 1. 81 d 2.16 d 2.19 d 2.22 d 

V - 8 1.52 de 1. E 3 de 1.63 de 1. 6 3 de 

E - Z 1. 21 de 1.29 e 1.29 e 1. 37 e 
h ., 1:iserr1n 1.00 e 1. 00 e 1. 00 e 1.00 e 

A.P.D. 1.00 e 1.00 e 1.00 e 1.00 e 
m H 
.l • .... l.. 1. 00 e 1.00 e 1.00 e 1.00 e 

E.G. 1. 00 e 1. 00 e 1. 00 e 1. 00 .e 

T.E. 1.00 e 1.00 e 1.00 e 1.00 e 
r< _, 

v; v. (7~) 1c 0'7 Vo_;¡( 19.00 19.50 19.40 

.. / "'"' ' ' ' r- • /·, t · 1 t • . 1 : ·.tra~Err:1e::1-cos: .:..'rJ.[O, hrroz, .S+= •. serr1n mas r1go, :'-+a= n.serr1n mas srroz, 
V-8= Zxtracto de ocho verduras, L-Z= Extracto zanahorias, Ase 
rrír., .., .. r.D.= r.G_ar papa dextrosa, T.h.= T:ierra humif:icada, E: 
G.~ ~stjércol de ~anado, T.~.= Troz:itos de madera. 

?/ ~n cEda columna los promedios secuidos de la misma letra n8 difieren sic-
• .t:"""" ..¡... • +- , tm , ,... r) 

i':J.t..JCavJ'\.tRr:ien~.~e ectre sJ \fU.r~ey,. P = lJ.O?. 
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trigo fueron los segundos mejores medios de cultivo, -

quienes diferieron de los demás. 

Los resultados del Análisis de Variancia para el ~ 

fecto de medios de cultivo en el número de basidiocar-

pos se presenta en el cuadro s, donde observamos una 

alta significación estadística entre medios de culti

vos. El cuadro 9, muestra la prueba estadística de Tu 

key (P: 0.05). El medio trigo autoclavado fue el que 
,; 

produjo el mejor numero de basidiocarpos cuando compa-

ramos Con los demás. 

El comportamiento de los medios de cultivos en re-
~ 

lación a la producción-de basidiocarpos se observa en 
1 

la figura 11. 

5. Efecto de luz 

Resultados del Análisis de Variancia para el efec-

to de luz en el desarrollo micelial que se presenta en 

el cuadro 10, muestra la ~xistencia de una alta signi

ficaci6n estadística entre los tratamientos de luz es 

tudiados, lo que se puede ver con mayor detalle en el 

cuadro 11, de la prueba estadística de Tukey (P : o.~) 

Loa tratamientos, oscuridad total mas luz natural

del laboratorio y oscuridad total, son superiores esta 

dÍsticamente referente a los demás. 

El efecto de luz para éste estudio se puede apre--



..,._... ~ _,.. 

CDADRü 8. Hesumen del nnálisis de Variancia para el número de bcsidiocarpos en 

el estudio de efecto de reedios de cultivos, del hongo comestible P. 

af':ín ostreatus. 

Cuadrados medios 11 
F. de V. G.L. 

1° Día 2° Día 8 .3 Día -
Tratamiento 10 0.24068 X X 0.56717 X X 0.92171 X X 

Error 55 0.01569 0.02419 0.01657 

c. v. (%) 11 • 2 13.0 10.3 

11 Para el Análisis de Variancia los datos fueron transformados a V x + 1' 

x x Altamente significativo, al nivel de 1 % de probabilidad, :!O.r. ~ls. prueba F • 



CU.r.Driü 9. ?ru.eba estadística de Tukey para el número de basidiocarpos en el

estudio de efectos de medios de cultivos, del hongo comestible f. 
afín /o·streatus. 

Tratamiento 1/ Promedio diario en tres evaluaciones Zl 
10 n' r .vla 2° Día 3° Día 

Trigo 1. 653 a 1.992 a 2.284 a 

A + t 1.395 b 1. 658 b 1.776 b 

Arroz 1. 390 be 1. 536 be 1.719 be 

A + a 1.207 bcd 1.329 cd 1.451 d 

Aserrín 1.000 d 1. 000 e 1. 000 e 

V - 8 1.000 d 1.000 e 1.000 e 

E - Z 1. 000 d 1. 000 e 1. 000 e 

A.P.D. 1. 000 d 1. 000 e 1. 000 e 

T.H. 1. 000 d 1. 000 e 1. 000 e 

E.G. 1.000 ci 1.000 e 1. 000 e 
rp l'vl - . .~.-. 1 o (10Q d 1. 000 e 1. 000 e 

c.v. fj() 
\ " 11 • 2 13.0 10.3 

11 Tratamientos: :ri;o, h+t= ~serrin mas trico, Arroz, ~+a= nserrín mas arroz, 
-.serrín, V-S= !::,xtracto ocno verduras, E-Z= Extracto zanahorias 
.'-.. P.D.= .;;.¿;_,ar papa dextrosa, T • .r::.= Tierra humificada, 3:.G.= "S.§. 
.. , ., . ' ;p ' ,.., . t d d 
t1erco~ ~e ranaao, ~.h.= ~roz1 os e me era. 

2/ En ceda columna los nromedios seguidos de la misma letra no difieren signi 
- ficativarnente entre ~í (Tukey, P = 0.05). -
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ciar en la figura 12. 

Los resultados del Análisis de Variancia para efec 

tos de luz, en el desarrollo de primordios que se pr~ 

senta en el cuadro 12, muestra una alta significaci&n

estadística entre tratamientos de luz estudiados para 

los cuatro dÍas de evaluación. Este puede verse deta

lladamente en el cuadro 13, de la prueba estadística -

de Tukey (P: 0.05). Los tratamientos, luz natural del 

laboratorio mas oscuridad total mostraron·superioridad 

estadística con respecto a los demás. 

Resultados del Análisis de Variancia para el efec

to de luz en el desarrollo de basidiocarpos o fructifi 

cación se presenta en el cuadro 14, donde observamos -

que no. existe diferencia significativa durante los iras 

primeros dÍas de evaluación, siendo solamente signifi

cativo el Último dÍa que corresponde al cuarto. El-

cuadro 15, muestra la. prueba estadística d.e Tukey (P : 

0.05). 

Todos los tratamientos estudiados para este fÍn no 

difieren estadísticamente, a excepción del tratamiento 

sometido a oscuridad total que mostró ser el Último -

con respecto a los demás. 

Resultados del Análisis de Variancia para el efec

to de luz en el perÍodo de fructificación del hongoque 



CUADRO 10. Resumen del Análisis de Variancia para el crecimiento micelial en-

el estudio del efecto de luz, del hongo comestible f. afín ostrea-

tus. 

Cuadrados medios 1/ 
F. de V. G.L. 

1° Día 2° Día 3° Día 4° Día 

Tratamiento 3 0.3627 X X 2.7250 X X 6.9073 X X 6.7882 X X 

Error 20 0.0139 0.0195 0.0274 0.0147 

C. V. (%) 9.0 4.8 3. 1 1.7 

1/ Para el Análisis de Variancia los datos fueron transformados a V x + 1 

x x Altamente significativo al nivel de 1 % de probabilidad, por la prueba F . 
........ . , 



CU.ADRO 11.' Pruebe estadística de Tukey para el crecimiento micelial en el es-

tudio del efecto de luz, del hongo comestible f. ef1n ostreatus. 

Tratam. 11 Promedio diario en cuatro evaluaciones g1 
... o ':1' ¡ JJ]8 2° Día 3° Día o D' 4 la 

OT+LHL 1.533 a 3.533 a 6.218 a 8.283 a 
OT 1. 517 ab 3.533 ab 6.224 ab 8.266 ab 
Ll\L+OT 1 • 1 1 7 e 2.350 e 4.352 e 6.472 e 

LNL 1.083 e 2.333 e 4.330 e 6.400 e 

e. v. (%) 9.~ 4.8 3. 1 1.7 

-11 Tratamientos: OT+LNL= Oscuridad total mas luz natural del laboratorio, OT= 

Cscuridad total, LNL+OT= Luz natural del laboratorio mes os-

cu~idad total, LKL= Luz natural del laboratorio. 

1.1 En caós coluTT:rlB los pror;;edios seguidos de la misma letra no ci.if:ieren signj_ 

f:icstiva~frlte e~tre S], ("'·,lre'" p - O ,'lt:;) .Lu.~ ...... y, - ..... ,j. 



Fll.iUífu 11. Medios de cultivos estudjados pé.ira el de 
sarrollo del hongo comestjble f. affn 
ostreatus en el laboratorio. 

l<'ll.h.J.l1.H 12. ·rrat1::1!n]entos de luz, estucllados en eJ. d.s;_ 
sarrolJ.o veeeti:Jtivo del honc;o r:oJnest.iblr; 
P. af:ín ostre1:1tus en el lH!Jor·uLcn•jo. 



CU.h.DR.Ci 12. Resumen del inálisis de Variancia para el 
, 

numero de primordios en 

el estudio del efecto de luz, del hongo co~estible P. afín ----

ostrea tus. 

Cuadrados medios 11 
F. de V. G.L. 

1° Día 2° Día 3° Día 4° Día 

Trata~:iento 3 14.548 X X 13.966 X X 14.875 X X 14.914 X X 

Error 20 0.163 o. 147 o. 140 0.142 

C. V. (~) 7. í 3 E.4 6. 1 6. 11 

11 Pera el ;..nál:i.sis de \'srianc:ia los datos fuer:)D trsnsfor:>~ados a VX+---f 

·,. . . ~ ... ,¡_,....~c--1-p c:~-,........:.P· r+-· ... ,.....1 --· '1 d '""c .. ~ dr- l"';Y'Ir"\\-.... ,....""r~l.!.:,:,......~ n 1,..,"""" o~r 17' 
}, ), .. --_vC.lll ...... L~L·'- ._-.lt_:..~.;...t~lCc:o_..lVO o. 11lV8 e 1 ¡v .:;. ~---uc...,...L_.iuoC., :;._...r e 1-'rU.._.D,.-:l ..... 



CUAD.hO 13., Prueba estad:ística de Tukey psra el número de primordios en el es 

Tratam. 11 

LKL 
LNL+OT 

OT+LKL 

OT 

C. V. (~) 

··~ 

tudio del efecto de luz, del hongo comestible f. afín ostreatus. 

Promedio diario en cuatro evaluaciones 11 

1° D:í a 2° Dfa 3° Día 4° Día 

7.033 a 7.328 a 7.495 a '¡'.516 a 

6.499 ab 6.727·b 6.970 ab 7.006 ab 

5.645 e 5.932 e 6.141 e 6. 181 e 

3.668 d 3.834 d 3.923 e 3.946 e 

7.13 6.4 6. 1 6. 11 

.11 Tratamientos: LHL= Luz natural del laboratorio, Ll\L+OT= Luz natural C.el l.§. 

boratorio mas oscuridad total, OT+LNL= Oscuridad total mas 

luz natural del laboratorio, OT= Oscuridad total. 

1..1 Er1 caca co 1 umna los promedios . seguidos de le misma let!'a no ti fi eren si gn,i 

ficativarnente entre s:í (Tukey, P = 0.05). 



CUADRO 14.· Resumen del Análisis de Variancia para el número de basidiocarpos-

en el estudio del efecto de luz, del hongo comestible ü ... . "' ar1n --

ostrea tus. 

F. de V. G.L. Cuadrados medios 11 

1° Día 2° Día 3° Día o D' 4 18 

Tratamiento 3 0.060 N3 0.158 NS o. 396 :,rs 0.542 X 

Error 20 0.099 0.111 0.143 0.127 

c. v. (%) 22.7 21. o 21.1 19. 1 

11 Para el Análisis de Variancia los datos fueron transformados a i/X-+~-1-. 
..,..,, ~ _,. 

X Significativo al nivel de 5 % de probabilidad, por la ~rueoa F. 

I·~S No significetivo. 



CUADR0 15.' ?rueba estadística de Tukey para el número de basidiocarpos en el 
.,.. - ., ..... 

estudio del efecto de luz, del hongo comestible f. afín ostreatus. 

Tratam. 11 Promedio diario en cinco evaluaciones ~/ 

1° Día 2° Día ~o D" -' la 4° Día 

LNL 1.504 a 1. 768 a 2.099 a 2.207 a 

LHL+OT 1. 382 a 1.641 a 1. 852 ab 1. 936 ab 

OT+LNL 1.382 a 1.549 a 1.730 ab 1. 85 2 ab 

OT 1.260 a 1. 382 a 1. 480 b 1.480 b 

e. v. ( í~) 22.7 21.0 21. 1 19. 1 

11 Tratamientos: LNL= Luz natural del laboratorio, LNL+OT= Luz natural del 1~ 

boratorio mas oscuridad total, OT+LNL= Oscuridad total mas -

luz natural del laboratorio, OT= Oscuridad total. 

Z./ Er: cada col'J.mna los promedios seguidos de la misma letra no difieren sign,i 

ficstive~ente entre sí (Tukey, P = 0.05). 
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se presenta en el cuadro 16, muestra la existencia de 
i 

alta significación estádística entre los tratamientos-

de luz estudiados. El cuadro 17, detalla la prueba es 

tadística de Tukey (F: 0.05). 

Los tratamientos de luz natural del laboratorio y 

oscuridad total más luz natural del laboratorio, mos-

traron ser estadÍsticamente superiores a los demás re

ferente al período de fructificación. 

6. Efectos de temperatura 

· Los resultados del Análisis de Variancia para el ~ 

fecto de temperatura en el desarrollo micelial que se 

presentá en el cuadro 18, muestra la existencia de al

ta significación estadística entre los tratamientos de 

temperaturas estudiados para los cuatro dÍas de evalu~ 

ción. Este puede verse con detalle en el cuadro 19, -

de la prueba estadística de Tukey (P: 0.05). 

Los tratamientos de temperatura de 27 grados centi 

grados y temperatura de 27 grados centígrados mas tem

peratura ambiente del laboratorio, son superiores es

tadÍsticamente con referencia a los demás tratamientos. 

Resultados del Análisis de Variancia para efectos-

de temperaturas en el desarrollo de primordios que se 

presenta en el cuadro 20, muestran la existencia de 
! 

alta signifi.cación estadÍstica entre tro.ta¡;nicntos de -



CUADRO 16. Análisis de Variancia para el período de 

fructificación en el estudio del efecto~, 

del hongo comestible P. afÍn ostreatus. 

F. 1de V. G.L. 

Tratam. · 3 

Error 20 

C. V. (%) 

s.c. 

4.265 

0.373 

C.M. 

1.422 

0.019 

F.C. Sig. 1./ 

X X 

11.9 

1f Para el Análisis de Variancia los datos fueron -

transformados a V x + 1' 

x x Altamente significativo al nivel de 5 % de. proba

bilidad, por la prueba F. 



CUADRO 17. Prueba estadística de Tukey para el período 

de fructificaci6n del hongo comestible !· 
afín ostreatus en el estudio del efecto de 

luz. 

Tratamiento y Promedio Sig. 2/ 

LNJ_, 4.6887 a 

OT+LNL 4-7595 a b 

LNL+OT 5.4912 b 

OT 5.6254 b 

c. V • (%) 11.9 

1/ Tratamientos: LNL= Luz natur~ del laboratorio, OT+ -· 
LNL= Oscuridad total mas :1uz natural-

' 
del laboratorio, LNJ.~+OT= Luz natural

del laboratorio mas oscuridad total, 

OTa Oscuridad total. 

l/ Los promedios seguidos de la misma letra no difie-

ren significativamente entre sí (Tukey, P = 0.05). 



CünDR.O 18. ?.esumen del Análisis de Variancia correspondiente al crecimiento -

micelial en el estudio del efecto temperatura, del hon3o comestfcle 

P • afín os t re a tus • 

~ de V. ~ r Cuadrados medios 
v • .w. 

1° Día 2° Día 3° Día 40 ~, J.Jla 

Tratamiento 3 0.335 X X 2.920 X X 7.673 X X 7.671 X X 

Error 20 0.010 0.008 0.019 0.020 

e. '.T. (%) 7.7 3.2 2.6 2.0 

:x x Altamente significativo al nivel de 1 % de prooabilidad, ~?0"1" la ¿r,.teba :?. 



CU.ciDRO .. a 
1 - • ?rueba estadística de Tukey para el crecimie:1to :iiÍCelial e:J. e_ ::s-

tudio del efecto tem~eratura, del hongo comestible ?. afín ?s~rea~3 
- - m 

Tratal'!J. 11 Promedio diario en cuatro evaluaciones 11 

1° Día 2° Día 3° Día o 4 ;)ía 

To27oC 1. 517 a 3.500 a 6. 283 a 8.317 a 

T0 27°C+T0 AL 1. 500 ab 3.500 ab 6.233 ab 8.283 b 

T 0AL~T0 27°C 1 • 1 1 7 e 2.300 e 4.300 e 6.350 e 

T0 AL 1. 083 e 2.283 e 4.300 n 6.333 e '"' 

e. v. (~0) 7.7 3.2 2.6 ? ,.., _.v 

1 1 Trafamiento: T0 27°C= Temneratura de 27 grBdos centígrados, T0 27°C+AL= Tem~e - .. ..._ 

ratura de 27 grados centígrados mas temperatura ambiente del 

laboratorio, T0 AL+T 0 27°C= Temperatura ambiente del laboratorio 

mas temneratura de 27 grados centí¿rados, T0 AL= temneratuta. a:il 
' - -

biente del laboratorio. 

? 1 En cada columna los roomedios se;;:uidos de la misma letra no difieren si~ni-
...,.... .!,; >...../ ~ 

ficativamente entre si (Tukey, P = 0.05). 
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temperaturas estudiados 11ara los cuatro dÍas de evalua 
. , 

c1on. Este se detalla en el cuadro 21, de la prueba -

estadística de Tukey (P : 0.05). 

Jjos tratamientos de temperatura ambiente del lab_2 

ratorio y temperatura de 27 grados centígrados mas te~ 

paratura ambiente del laboratorio, mostraron superiori 

dad estadística sobre los demás. 

Los resultados del Análisis de Variancia para efec 

tos de temperatura en el número de basidiocarpos que 

se presenta en el cuadro 22, donde se observa que no -

existe diferencia significativa entre tratamientos pa

ra los primeros dos días de evaluado, y siendo signifi 

cativa y altamente significativa entre ellos el terce

ro y cuarto dÍa respectivamente. El cuadro 23, mues

tra la prueba estadÍstica de TUkey (P: 0.05). 

Los tratamientos de temperatura ambiente del labo

ratorio y temperatura de 27 grados centígrados mas te~ 

peratura ambiente del laboratorio, fueron estadística

mente los mejores respecto a los demás. 

Resultados del Análisis de Variancia para el efec-
' 

to de temperatura en ·el perÍodo de fructiiicación del 

hongo que se presenta en el cuadro 24, muestra alta -

signj_ficación estadística entre tratamientos. En el

cuadro 25, se visualiza con detalle la prueba estadÍa 



Cub.:ORO 20. Resumen del J..nál:i.sis de Variancia corresn:Jr.d.iente al número de pri 

~ordios en el estudio del efecto temperatura, del hongo comestible 

f. afín ostreatus. 

F. de v. G.L. Cuadrados medios ..1.1 

1° Día 2° Día ~b D' -' 1 a 4° Día 

Tratamiento 3 14.981 X X 15.944 X X 16.113 X X 16.047 X X 

.,.., 

.r:.rror 20 0.304 0.268 0.261 0.272 

e. v. (%) :1.4 8.5 2.2 8.3 

j_/ P8r2 el r.nÉ;lisis C.e Var:lancia los datos fueron trsnsforrnados 8 V X + 1' 

x x ~lternente sicnificativo al nivel de 1 % de probabilidad, ~cr la prueba F. 



C0nvrlC 21. Prueba estad]stica ce Tu~ev oar8 el número de primordios en el es~ ' ·~ - ... 

tudio del efecto t~mperatura, del hongo comestible f. af]n ostreshls 

Promedio diario en cuatro evaluaciones g¡ 
Tra tam. 1/ 

1° D]a 2° Día 3° Día 4° D.ía 

T0 .h.L 7.182 a 7.560 a 7.734 a 7.778 a 

T0 27°C+T 0 AL 6,863 ab 7.067 ab 7.089 ab 7. 121 ab 

T0 AL+T0 27°C '5.?94 e 5.731 e 5.964 e 6.034 e 

To27oC 3.699 d 3.915 d 3.996 d 4.034 d 

--
e. v. ( Ol' /ii) 9.4 8.5 8.2 8.3 

1/ Tratamientos: T0 AL= Temperatura ambiente del laboratorio, T0 27°C+T
0

AL= Tem

peratura de 27 grados centígrados mas temperatura ambiente -

del laboratorio, T0 f..L+T 0 27°C= Temperatura ambiente del labor.§. 

torio mas temperc:tura de 27 grHdos centigrados, T0 27°C= Temp~ 
r8tura de 27 t-rsdos centígrados. 

21 Los promedios seguidos de la ~isma letra no difieren significativamente en 

tre s:í (Tukey, F = 0.05). 
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CUhDRO 22. rtesumen del Análisis de Variancia para el número de basidiocarpos-

en el estudio del efecto temperatura, del hongo comestible f. afín 

ostrea tus. 

F. de V. G.L. Cuadrados medios .11 

1° Día 2° Día 3° Día 4° D:ía 

Tratamiento ;;: 0.093 HS 0.090 NS 0.212 X 0.349 X X ./ 

Error 20 0.071 0.052 0.050 0.048 

e. v. (~) 20.3 15.0 13.2 11. 8· 

1 1 D , :, l...,.! ~ 
~era e.1 •• nc;J._.s .. s ce Var:iancia los datos fueron trar:sfo rmado s a V x + 1~ 

x Sj r:nifi cat:i vo El nivel de 5 % cie probabilici&d, ¿or la prueba F. 

x x Altamente s:i~nif:icstivo al nivel de 1 % de probabilidad, por la prueba F. 

NS No sign:ificativo. 



CU.ADRO 23.' ?rueba estadística de Tukey para el número de basidiocarpos en el-
.... . ..... 

estudio del efecto temperatura, del hongo comestible f. afín 

ost re a tus. 

Tratam. 11 
Promedio diario en cuatro evaluaciones 11 

1° Día 2° Día 3° Día 4° Día 

T0 AL 1.451 a 1. 671 a 1.866 a 2.118 a 

T0 27°C+T 0 AL 1. 382 a 1. 573 a 1.808 ab 1.950 ab 

T0 27°C 1. 207 a 1. 451 a 1.626 abe 1. 768 be 

T0 AL+T 0 ?7°C 1.207 a 1. 398 a 1. 451 e 1. 557 e 

-
e. v. uo 20.3 25.0 13.2 1 1 • 8 

1 - · r.1°"L ~ t b' t .. l - . t . m
0 27°"' T0 ···1 ~ _! ~rata~Jentos: i ~ = ~empera ura am 1en e ae_ ~aoora or1o, 1 ~+ h = ¿em-

oeratura de 27 grados centígrados mas temperatura ambiente ~1 
... - .... . "'o "7oC m . - "7 d t ~ - To ~B~ors~orlo, 1 ¿ = lemperatura Ce ¿ sra OS cen 1greaos, 

AL+T 0 27°C= Temoeratura ambiente del laboratorio mas temoeratu . . -
ra de 27 erados centígrados. 

21 Los oromedios seguidos de la misma letra no ~ifieren significativamente en

tre s1 (Tul~ey, P = 0.05). 



CUADRO 24. Análisis de Variancia para el período de 

fructificación del hongo· comestible E. afÍn 

ostreatus en el estudio del efecto temper~ 

tura. 

F. de V. 

Tratam. 

Error 

C. V. (%) 

G.L. 

3 

20 

s.c. 

3.9498 

0.8945 

C.M. 

1.3166 

0.0447 

F.C. Sig. !/ 

29.4541 X X 

!/ Para el Análisis de Variancia los datos fueron -

transformados a V x ~ 1' 

x x Altamente significativo al nivel de 1 %de proba

bilidad, por la prueba F. 



CUADRO 25. Prueba estad!stica de Tukey para el período 

de fructificación del hongo comestible P. 

afÍn ostreatus en el estudio del efecto 

temperatura. 

Tratamiento 1/ .Promedio Sig. y 

T0 21°0 T T0 AL 4.5440 a 

T0 ,27°C 4.8119 a b 

T0 'AL + T0 2.7°0 5.3997 e 

TO AL 5.6114 e 

c. v. (%) 4.15 

!/ Tratamientos: T0 27°C;-T0 AL= Temperatura de 27 grados 

centígrados mas temperatura ambiente

de laboratorio, T0 27°C• Temperatura -

de 27 grados centígrados, T0 AL+T 0 27°C 

~ Temperatura ambiente del laboratado 

mas temperatura de 27 grados centígr~ 

dos, T0 AL= Temperatura ambiente del 

laboratorio. 

l/ Los promedios seguidos de la misma letra no difie

ren significativamente entre sí (Tukey, P = 0.05). 
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tica de Tukey (P: 0.05). 

Los tratamientos de temperatura de 27 grados centi 

grados mas temperatura ambiente del laboratorio y el 

de temperatura ambiente del laboratorio simplemente,de 

sarrollaron basidiocarpos en menor tiempo (28 días en 

promedio), siendo generalmente bajo condiciones de te m 

peratura normales, de 31 a 33 dÍas. 

1. Propagación en trozas forestales 

La metodología utilizada fue la propagación del ho,g 

go Pleurotus sp. adaptada de otros autores ya seffala-

dos; fue primeramente probada en condiciones de labor~ 

torio, inoculándose trozas pequefias .Y- p~oporcionando 

condiciones de humedad para su desarrollo (Figura 4).

Me:todología ésta, que según evaluación cualitativa a 
' los 30 dÍas ··manifestaba inicio de desarrollo, por lo 

tanto inicio de colonización de la madera, permitien

do con ello determinar su posible propagación en condi 

ciones de campo. 

Realizada la metodología de propagación descritaen 

materiales y métodos, y después de la inoculación se e 

fectuó la evaluación inicialmente cada dos dÍas y pos

teriormente cada semana con la metodología ya descrit~ 

A los 15 dÍe.s muchos lugares de inoculación, apar!!, 

cían como que el micelio del hongo desaparecía, queda_g 
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1 

do tan solo·· el medió de trigo; otros en cambio mostra-
""" 

ban una apariencia de desarrollo. 

A los 60 días realizado un raspado prÓximo al lu

gar de inoculación, mostraban la apariencia de coloni

zación de la madera y desarrollo del micelio del hongo. 

Las evaluaciones continuaron hasta los cuatro me 

ses después de la inoculación, donde infelizmente no -

se obtuvo resultados positivos de propagación del hon 

go en estudio. 

Según referencias de literatura (SINGER, 1984), ma 

nifiesta que en condiciones normales, especies de és

te género pueden lograrse su reproducción hasta los -

cuatro meses. 



V. DISCUSION 

l. Aislamiento y cultivo 

Se llegaron a obtener resultados favorables encuan 

to a cultivo a partir de tejidos del basidiocarpo del

hongo, se debe éste posiblemente a que el inÓculo (te

jido interno del hongo) haya tenido una buena desinfec 

ción, antes de que fuese sembrado en el medio, osea e~ 

tuvo libre de agentes contaminantes el cual permitió -

un buen desarrollo del micelio del hongo, sin proble

mas de inhibición especialmente por bacterias. 

:OOTELHO Y RllDS (1985), recomiendan hacer aislam:ien 

tos y cultivo a partir de tejidos de basidiocarpos, por 

ser un método mas eficiente. 

El cultivo realizado a partir de basidiosporas no

logró desarrollo micelial, apesar de que se desinfectó 

la emulsión de esporas con hipoclorito, posiblemente -

esto se deba a: 

-Una mala desinfección de las basidiosporas, 

-Un grado o porcentaje de germinación muy bajo, 

-Una pérdida del poder germinativo de las basidiosp~as 

por el modo de tratamiento de desinfección realizado. 

EOTELHO Y RA~DS (1985), hacen mención que los inó

culos a sembrarse en los medios de cultivos deben de

sinfectarse previamente, de acuerdo a la especie demn 

go en estudio. 
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De todo lo antes indicado, deducimos de que no es

posible obtener cultivos puros apartir de basidiosparas 

y tejidos sin antes lograr una técnica adecuada de de

sinfección para su posterior siembra en el medio de oft 

tivo, ya que al recolectar los basidiocarpos del campo 

ya,vienen contaminados de otros microorganismos, espe

cialmente d~. bacterias que desarrollan con.mayor rapi

déz en el medio. 

2. Purificación de los cultivos 

En cuanto a la purificación de cultivos de miceli~ 

se obtuvo buenos resultados, siempre y cuando la opera 

ción de traspace o siembra de discos miceliales a otro 

medio, se realice rigurosamente con asepsia en el inte 

rior de una cámara de cultivo cerca a la llama .. de un 

mechero. 

Cabe indicar por otro lado que en pruebas efectua-

. das enouanto a mantenimiento de éstas cepas, se notó u 

na degeneración de las mismas a partir de los cuatro -

meses de edad, observando en ésta el desarrollo del mi 

celio de una forma débil, incipiente, tornándose de un 

color pardo grisáceo asi como de una forma de masa al

godonosa pelusante, sin sus características de brillo

bajo sus condiciones normales. 

LEAL (1981), trabajando con Agaricales, reporta 
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que existe el fenómeno de senecencia de las cepas, de~ 

pués de un largo almacenamiento, y ésto se debe princ! 

palmenta a su constituci6n genética del hongo, y los 

medios nutritivos usados. 

3. Identificación del hongo 

Referente a la identificación del especímen, se tu 

vo muestras representativas que fueron confrontadas a 

c~aves de identificación,las que se detalla en sus ca

rácterísticas externas así como internas, -complementa

do con su estudio y comportamiento propio en el labora 

torio. 

Según sus características externas e internas ya 

sef1aladas, al hongo comestible en estudio pertenece al 

género Pleurotus. Reconfirmada el género e ~dent~f~ca 

da a n1vei de especie en la Univers1dad ~eruana Cayet~ 

no Heredia (PAVLICH, H. 1991). 

4. Medios de culti"Y2.!! 

A. Crecimiento micelial 

Los medios de cultivos extracto de ocho verdu

ras y extracto de zanahorias, estadÍsticamente mo~ 

traron ser los mejores encuanto a un crecinuento -

rápido del micelio, pero esto sin tener encuentala 

capacidad de penetrabilidad del micei~o en los me

d1os menc1onados; talvéz sea un error el no haber 
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tenido encuenta en la evaluación, la robustéz y -

buena conformación del micelio en los medios. 

Es notable que el micelio en éstos medios indi 

cados haya tenido la ventaja de crecer con rapidéz 

comparando con los demás, porque el crecimiento~ 

superficial y no así homogéneo con una invación to 

tal del micelio dentro 7del medio. 

Los medios de cultivos aserrín, tierra humifi

cada, trozitos de madera, trigo, arroz, arroz mas 

trigo, y arroz mas aserrín; mostraron un desarrdlo 

micelial con mayor robutéz, compactibilidad y de

crecimiento micelial uniforme tanto en el fondo a

sí como en la parte superficial del medio; pernri-

tiendo al micelio mayor penetrabilidad y con ello 

mayor asimilación de sus nutrientes. 

SINGER (1964), afirma que para el A. bisporus, 

puede ser Óptima para el desarrollo del micelio, u 

na combinación de factores, tales como temperatur~ 

pH, luz, propiedades fÍsicas del sustrato y la prQ 

porción de los factores nutritivos. De otro modo 

GILMAN (1963), manifiesta que la preparación de los 

medios de cultivos es importante, no sólo para con 

seguir el desarrollo del hongo fuera de su ambien

te natural, sinó porque en su crecimiento en med:iDs 
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adecuados, los hongos muestran una serie de propi!_ 

dades de gran valor para su identificación o utili 

dad. 

B. NÚmero de primordios 

El medio de cultivo de trigo autoclavado según 

el cuadro 7, nos muestra un mayor número encuanto

a emisión de primordios; se~1idos de loa medios de 

arroz, arroz mas trigo, y arroz mas aserrín; éste 

se debe a que éstos cereales contienen un alto con 

tenido o porcentaje de carbohidratos de los que -

puede disponer con facilidad el micelio del hongo, 

según lo especificado por SINGER (1964). 

Es necesario anotar por otro lado que los me

dios de cultivos de extracto de ocho verduras y de 

zanahorias, no hayan tenido la capacidad de produ

cir primordios y menos basidiocarpos por las mis

mas razones de que no tuvieron un desarrollo mice

lial debidamente conformado, ya que para la forma 

ción de primordios y basidiocarpos es necesario u 

na condensación de las hifas miceliales. del hongo. 

Referente a los medios de cultivos de aserrín

y trozitos de madera, apesar de tener un desarr~ 

micelial regular no brotaron primordios, debido p~ 

siblemente a que dichos sustratos no estuvieron res 
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compuestos en un buen porcentaje para que el mice

lio pueda aprovechar loa nutrientes necesarios y 

tenga la capacidad de emerger primordios. 

Referente al medio de tierra humificada, se no 

tó desarrollo micelial, pero no emergiÓ primordios, 

debido en lo posible a que éste hongo es lignocelu 

' lÓsico en gran medida, y que en suelo húmaco exis

te poca lignina, el cual es insuficiente para el 

desarrollo de primordios. 

LEAL (1981), menciona que los Pleurotus sp, 1· 
edodes, se encuentra en los troncos de árboles, e

llo no excluye de ninguna manera, que pudieran ser 

cultivados en ciertos tipos de desperdicios ligno

celulÓsicos. Tal como el caso del P. ostreatus que 

se puede cultivar en olotes de maíz y diversos ti

pos de pajas. 

Referente al medio estiércol de ganado vacuno

tampoco se obtuvo primordios, posiblemente debido 

a que dicho estiércol estuvo un poco fresco y el 

contenido de amoniaco era relativamente alto, el -

cual inhibe el crecimiento del micelio. 

TRESCHOW (1944), mencionado en SINGER (1964), 

indica que las sales de amonio de ácidos fuertes de 

sarrollan con rapidéz un sustrato tan ácido que el 
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micelio se inhive y eventualmente se muere. 

c. Número de basidiooarpos 

El medio de cultivo trigo autoclavado estadís

ticamente fue el mejor, referente al número de ba 

sidiocarpos desarrollados, sin duda alguna posibl~ 

mente ésto se deba a que el trigo sea el medio que 

mejor se adapte a la biología y exigencias nutrfu~ 

nales del hongo estudiado, bajo condiciones del la 

boratorio. 

Seguidamente los medios arroz mas trigo, arroz, 

arroz mas aserrín; también demostraron gran afini

dad encuanto al desarrollo de basidiocarpos. 

SINGER (1964), manifiesta que los cereales con 

tienen gran cantidad de carbohidratos, y son perlo 

tanto, la que éstos hongos necesitan para su desa

rrollo. 

5. Condiciones de luz 

A. Crecimiento micelial 

Los tratamientos de oscuridad total mas luz n~ 

tural del laboratorio y oscuridad total, result~n 

ser los mejores estadísticamente referente al cre

cimiento del micelio, siéndo ésta de Wla manera más 

rápida que los demás. Nos indica por lo tanto que 

el micelio de éste hongo desarrolla mejor en condi 
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ciones de oscuridad, y los estímulos de la luz in

hiben en cierta medida el crecimiento del~mioelio;

si comparamos éstos con su condición natural, donde 

el micelio desarrolla en un ampiente poco iluminado, 

el cual es su característica prevalescerite. 
; 

Cabe indicar que la oscuridad sólo tiene influ~ 

cia en forma positiva encuanto al crecimiento del -

micelio del hongo, mas no así en el desarrollo del 

basidiocarpo. 

Características de la influencia de la oscur~d 

en el crecimiento micelial de los hongos es referi

do por los autores (LEAL, 1981; SINGER, 1964). 

B. NÚmero de primordios 

Referente al número de primordios, se nota que 

los tratamientos de luz natural del laboratorio y a 

de luz natural del laboratorio mas oscuridad total, 

permitieron el brotamiento de mayor número de pr~ 

dios, determinándose que la luz influye en la fase 

reproductiva del hongo en estudio. 

LEAL 1981, SINGER 1964; manifiestan que las con 

dicicnes que favorecen la propagación vegetativa no 

son las mismas que las que propician el cambio a la 

fase productiva (fructificación). 

Este efecto se notó claramente en los experime~ 

... 
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tos prel~minares realizados en tubos de ensayo do~ 

de los tratados con luz obtuvieron un desarrollo -

de primordios muy notorio, en comparación a los 

tratados a oscuridad que sólo se nota un mayor de

sarrollo del micelio hasta en las paredes y en la 

parte superior del tubo. 

C. NÚmero de basidiocarpos 

D. 

Los tratamientos que respondieron a un mayor -. 

desarrollo de primordios antes mencionados, tammén 

tuvieron un buen comportamiento hacia el desarroDD 

del basidiocarpo y ésto principalmente se debe a 

que la luz influye en la formación de basidiocar-~ 

pos. 

Período ve~tativo del hongo en el laboratorio 

Con respecto a éste estudio, los tratamientos-

de luz natural del laboratorio y oscuridad total -

mas luz natural del laboratorio resultaron ser es

tadísticamente los mejores referente a su fructif! 

cación en menor tiempo (28 dÍas), a diferencia de 

los demás tratamientos que desarrollaron en mayor 

tiempo (33 días). 

PASSEG~ER (1933), mencionado en SINGER (1964); 

en uno de sus experimentos trabaja~do con L. erodes 

y en la oscuridad los cuerpos fructificantes apare 
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cieron después de los ocho meses, lo que comúnmen

te debe aparecer a los tres meses en condiciones -

normales de luz • 

. Por otro lado SINGER (1964), indica que en los 

!• bisporus la influencia de la luz no va mas a

lla de provocar una tendencia a favorecer la sínt~ 

sis de un pigmento en la cutícula del pileo de al

gunas razas, pero ésto no paraece influenciar pos! 

tiva o negativamente ni el crecimiento de las hi

fas, ni la fertilidad o la germinación. Las razas 

"Blanca nieve" tienen una tendencia a crecer rela

tivamente con un color menos intenso, por lo menos 

cuando jÓvenes, .. :.si se excluye completamente la -

luz. 

6. Condiciones de temperatura 

A. Crecimiento micelial y número de primordios 

El Análisis estadístico nos muestra que existe 

diferencia significativa referente a creoimient'o -

micelial entre los tratamientos de temperatura es

tudiados. Así los tratamientos a temperatura de 

27 grados centígrados y temperatura de 27 grados -

centígrados mas temperatura ambiente del laborato

rio, mostraron ventaja sobre el resto. Esto signi 

fica que entre 25 a 29 grados centígrados de temp~ 

• 
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ratura es el rango Óptimo para el crecimiento y de 

sarrollo del hongo estudiado. 

LEAL {1981), manifiesta al respec~o que existe 

una influencia significativa de la temperatura so

bre el desarrollo vegetativo (micelio) de cada hon 

go; por ejemplo la V. volvacea tiene un Óptimo de 
. ' -

3? 
1
°C, A. bisporus de 25 °C; las temperaturas de 

fructificación de cada hongo son por lo común inf! 

riores a las óptimas requeridas respecto a su desa 

rrollo vegetativo. 

En referencia al número de primordios mediante 

loa tratamientos estudiados a diferentes rangos de 

temperatura, alcanzan superioridad estadítica los 

de temperatura ambiente del laboratorio y el de tem 

peratura de 27 °C mas temperatura ambiente del la

boratorio, significando que ésta temperaturas se ~ 

cercan al óptimo encuanto al desarrollo de primor-

dios. 

B. NUmero de basidiocarpos 

No existe mucha diferencia significativa refe

rente a los tratamientos estudiados con respecto al 
' 

número de basidiocarpos emergidos, ésto talvéz nos 

indUzca a manifestar que la diferencia de tempera

tura entre tratamientos que se estudiÓ no tenga un 
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valor alejado del Óptimo encuanto al desarrollo del 

basidiocarpo del hongo P. afÍn ostreatus. 

La fructificación en los tratamientos de temp~ 

ratura de 27 grados centígrados mas temperatura a~ 

. biente del laboratorio y el de temperatura de 27 -

grados centígrados simplemente, se produjo en me

nor tiempo el desarrollo del basidiocarpo, demos-

trando cierta influencia de la temperatura en ac~ 

lerar el desarrollo productivo del hongo. 

PASSEKER (1933), mencionado en SINGER (1964),-

en estudios efectuados con el hongo L. edodes, en

c~ntró q~e a temperatura de 18 a 24 °C producían -

cuerpos fructificantes dentro de los tres meses a 

proximadamente, y utilizando temperaturas mas ba

jas y con un sustrato exótico resultaba cuerpos -

fructificantes en mayor tiempo. 

7. Propagación en trozas forestales 

Bajo las condiciones del estudio, no fue posible -

obtener propagación en las trozas inoculadas. Creemos 
' \ 

que éste depend~ de una serie de factores e·xternoa así 

como internos que en realidad es necesario estudiarlos. 
, ' 

A continuación hago relacionar algunos factores que pu 

dieron haber influido en los resultados: 
' ' 

- La humedad en el sitio de colocación tiene implica-



- 91 -

ciones importantes para el prendimiento del micelio

corno lo manifiesta SINGER 1964. Posiblemente se re

quiere de más humedad para permitir desarrollo del 

·,micelio sobre la troza, bajo el sistema de riego que 

se adoptó en este trabajo. 

- Pueden ser Óptimas para el desarrollo una combinación 

de factores como temperatura, potencial hidrÓgeno, -

luz, propiedades físicas del sustrato y la proporcmn 

de los factores nutritivos según nos manifiesta LEAL 

1981. Pueden que algunos de éstos factores sean li

mitantes en el desarrollo del micelio. 

- -Períodos de excesiva humedad y/o sequedad, causan in 

hibición en el desarrollo micelial y por tanto impr~ 

ducción de éstos hongos (SINGE~l964). Después de i 

noculados el micelio en las trozas, existió fuertes 

y constantes precipitaciones (Enero-Abril; Cuadro 1 

del apéndice), que con cuyo exceso de lluvias posi

blemente no permitiÓ el desarrollo normal del inócu

lo. 

- La cantidad de agua en el sustrato juega un papel de 

primerísima importancia en el cultivo de hongos co

mestibles (Agaricus sp.), ya ~ue los cuerpos fructi

f~cantes constan de 90 % de agua. Así mismo es de -

suma ·importancia la cantidad de agua para el curso 
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correcto de la fermentación .del sustrato LEAJJ , 

1981). 

Por este motivo acredito que el humedecimiento 

de las trozas en el interior ántes del proceso de 

inoculación, es un tema de estudiarlo, talvés modi 

dificarlo el método aquí empleado, ésto es, sumer

giendo las trozas en agua a diferentes niveles y 

tiempo se logro suceso. 

Un proceso común en la inoculación, es la inhibi

ción del desarrollo del micelio por otros microor

ganismos existentes en el medio y el sustrato; por 

tanto, como fue observado, muchos locales de inhi

bición fueron invadidos por otros microorgsnismos

saprÓfitos. 

- El método de inoculación empleado en éste trabajo

fue el sugerido por SINGER 1964, colocándose poco

micelio en los sitios y en forma dispersa en las 

trozas, entretanto OOTELHO Y RM.DS 1985, indica que 

para el cultivo del P. afÍn ostreatus en pedazos 

de troncos de árboles debe la semilla o inóculo ser 

colocados en tiUncos de aproximadamente 30 cm de -

diámetro formando una especie de "Sandwich", méto

do éste muy empleado en Canadá, es de suponer en

tonces que con éste método existe mayor cantidad -
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de inóculo en el área, y por otro, permite mayor á 

rea de contacto entre el inóculo· y la troza y por

lo tanto existe mayor probabilidad de desarrollo 

del micelio y colonización de la madera, resultan

do en suceso la propagación del hongo comestible -

haciendo uso de la madera. Por lo tanto es necesa 

rio que con éste método descrito sea realizado nue 

vas pruebas de inoculación del hongo comestible P. 

afín ostreatus, identificado ·en éste trabajo. 

También :OOTELHO Y RAK>S (1985), sobre el cultivo-

del Pleurotus sp. en pedazos de troncos, manifies

ta que "no es aconsejable la utilización de madera 

de Pinus o Eucaliptus". Con ésta premisa, deduci

mos que hongos del género Pleurotus no crecen en~ 

gunas maderas, por lo tanto un'estudio de su prev~ 

lescencia en condiciones naturales es necesario, -

antes decidir aleatoriamente los sustratos de made 

ra para su propagación. 

- Por Último SINGER 1964, manifiesta que los hongos

comestibles pueden ser obtenido su producción de 3 

a 8 meses, al terminarse el trabajo de la fase de 

campo a 4 meses no se logró suceso. 



VI. CONCLUSIONES 

Las observaciones y análisis de los resultados obteni

dos bajo las condiciones del presente trabajo, permitiÓ-~ 

gar a las siguientes conclusiones: 
, 

l. De los dos tipos de aislamientos y cultivos efectuados 

el cultivo de tejidos de basidiocarpos desinfectados-

permitió mejores resultados. 

2. La identificación del hongo " pertenece ai· · género -

Pleurotus sp de acuerdo a claves de identificación de 

hongos comestibles Pleurotáceos. 

3. Para e~ectos de medios de cultivos; el desarrollo mice 

lial, de primordios y basidiocarpos dan resultados sa

tisfactorios al cultivarse en trigo y arroz autoclava-

do~ 

4. Para efectos de condiciones de luz, el crecimiento mi 

~elial se adapta mejor bajo tratamientos sometidos a 

oscuridad. Jvli.entras que para desarrollo de primordios 

y basidiocarpos es necesario la influencia de la luz. 

5. Para efectos de condiciones de temperatura, el desarro 

llo micelial mostró eí'ic~enoia somet~da bajo temperat~ 

ra de 2'7 oc, mientras que el d.esarrollo de primord~os-

y bas~diocarpos necesita temperatura mas bajas. 

~. En términos generaLes no fue posible obtener propaga-

ción en las trozas forestales inoculadas con eL micelio 

del hongo cowestible :P. afín ostreatus. 



VIl. RECOI~ACIONES 

En referencia a las conclusiones dadas en el presente

exper~rnento es pos~bJ.e dar las s~gul.entes recornendac~ones: 

J.. Para el ~slamiento de hongos comestibles y preparación 

del inóculo para su propagación, deberá ser realizada-
' 

mediante el cultivo a través de tejidos del basidiocar 

po! desinfectado. Así mismo para la purificación de lDs 

cultivos es .necesario usar cepas jÓvenes (hasta un mes 

de edad). 

2. Aunque varios medios de cultivos pueden ser utilizado~ 

se recomienda usar el medio trigo autoclavado, bajo e~ 

diciones de laboratorio. 

3. Para el desarrollo micelial del hongo comestible estu

diado, proporcionar la condición de oscuridad, para la 

producción de basidiocarpos es necesario administrarle 

luz. Ambos procesos con un rango de temperatura entre 

25 a 29 °C. 

4. Efectuar trabajos referente a genética y mantenimiento 

de cepas mioeliales del hongo P. afín ostreatus identi 

ficado en éste trabajo. 

5. Realizar estudios similares con otros hongos comesti

bles que existen en la zona, y probar sustratos l)_gno 

Óelulósicos tales como en olotes de maíz, bagazo de ca 

ña, y diversos tipos de pajas, previamente esteriliza

dos. 
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6. Probar condiciones mas precisas en que deben encontrar 

se las trozas y el ambiente al momento de la inocula-

ci6n para propagar en campo hongos comestibles. 



VII J • Rh"'SUME:N 

El present~ experimento se ejecutó en el .laboratorio de 

Fi topatología y la Microestación de la Universidad Nacional 

Agraria de la Selva-Tingo María, con la finalidad de estu

diar su biología y adaptación del hongo comestible P. afín 

ostreatus. 

El experimento se distribuyó mediante el Diseño Compl~ 

to al Azar con cinco repeticiones. 

-Inicialmente se estudiaron aislamiento y cultivo del 

hongo·apartir de tejidos y basidiosporas, purificación de 

cultivos e identificación; posteriormente se evaluaron e

fectos de medios de cultivos, efectos de luz, y efectos de 

temperaturas en el desarrollo micelial, de primordios y ba 

sidiocarpos, así como su posible propagación en condicio-

nes de campo. 

La evaluación de los parámetros se realizaron en forma 

diaria, lográndose los siguientes resultados: 

- Mayor promedio de desarrollo micelial se consiguiÓ a Pa..!: 

tir de aislamiento y cultivo de tejidos del hongo previa -

desinfección. 

- J¡a purificación de los cultivos tuvieron eficiencia me

diante el traspace de discos miceliales de cepas jÓvenesha 

cia medios de cultivos (trigo autoclavado) en forma conse

cutiv~. 

- Para la identificación del espécímen se tuvo como base 



- 98 -

las claves de identificación de hongos comestibles descri

tas por GUZMAN 1977. 

- Mejor desarrollo micelial, mayor formación de primordios 

y basidiocarpos se tuvo mediante el medio de cultivo de

trigo autoclavado. 

- Para efectos de condiciones de luz, mayor desarrollo mi 

celial se consiguió usando los medios de cultivos de trigo 

autoclavado sometidos a oscuridad, mientras que para el de 

sarrollo de primordios y basidiocarpos resultó mejor los 

tratamientos sometidos a luz. 

- Para efectos de temperatura, el desarrollo de micelio,-

primordios y basidiocarpos, diÓ mejores resultados los tra 

tamientos sometidos a temperaturas de 27 °C. 

- En términos generales no fue posible obtener propagación 

en las trozas forestales inoculadas con el micelio del h~ 

go comestible l?. afín ostreatus. 

Estudios iniciales con hongos comestibles en nuestra -

región, es de necesidad prioritaria ya que permitirá su m~ 

jor aprovechamiento. 
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X. A JP E N D 1 C E' 



CUADRO lA. Datos meteorológicos registrados durante el ex 

perimento de campo. 

Temperatura oc HO RO pp. Mes 
Máxima Promedio Mínima (%) mm. 

NoViembre 29.9 25.1 20.4 81 235.0 

Diciembre 29~7 25.3 20.9 93 156.5 

Enero 28.5 24.3 20.2 85 618.1 

Febrero 29.4 25.0 20.7 81 248.7 

Marzo 29.5 25.0 20.5 93 204.7 

Abril 29.5 25.1 20.7 84 215.5 

Total 176.5 149.8 123.4 517 1668.5 

Promedio 29.4 24.9 20.6 81.1 278.0 
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