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Resumen

Se describen las características miceliares de cultivo in vitro de una cepa nativa de Polyporus umbellaius, así
como el medio y la temperatura más adecuadas para su desarrollo. E] trabajo se inició reactivando la cepa de P.
umbellaius 25. 2000 en agar PDA e incubándola a 26°C durante 22 días. Seguidamente se determinó la tasa radial
de crecimiento en los medios de cultivo SAB. PDA. EMA y PDA-IM a las temperaturas de 1

 

8 y 26°C. El crecimiento
más vigoroso y rápido fue observado en el medio PDA-IM a 24

 

U C a los 10 días de incubación con un diámetro
medio de 37.70 nun x una lasa radial de crecimiento de 3.77 mm/día. Para la producción de inoculo se emplearon
granos de maicillo, trigo, cebada, los cuales se incubaron a 18 y 26°C. Se evaluó el crecimiento durante 50 días,
periodo en el cual no se óbserxó crecimiento del micelio en ninguno de los sustratos evaluados (maicillo, cebada
y trigo) a ambas temperaturas. La producción de esclerocíos se evaluó durante 4 meses, incubándose el sustrato
(aserrín de encino) a 1 8°C. Finalizado este lapso no se observó la formación de esclerocíos a pesar de la colonización
completa del sustrato, Por tal motivo, se concluyó que las condiciones evaluadas en esta investigación no fueron
las adecuadas para la producción de esclerocíos.
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Culture of a Guatemalan strain of Polyporus umbellatus Fr. in solid media
and production of sclerotia In vitro

Abstract
The myeelia characteristics of a native strain of Polyporus umbellaius were described in different culture 
media and temperatures. The strain (P. umbellaius 25.2000) was reactivated in PDA agar and incubated at 26°C
for 22 days. The radial grow th rate was determined in culture media SAB, PDA and PDA-IM EMA al 
temperatures of 18 and 26°C. The most vigorous and rapid growth was observed in the PDA medium-lM at 24 '
C at 10 days of incubation with an average diameter of 37.70 mm and a radial growth rate of 3.77 mm / day. 
For the inoculums production it were used grain sorghum, wheat, barley. which were incubated at 18 and 26 ° C. 
Growth was evaluated for 50  days, a period in which no mycelial grow th was observed in any of the 
evaluated substrates at both temperatures. Sclerotia production was evaluated during four months, incubating 
(lie substrate (oak sawdust) at 18 ° C. After this period there was no formation of sclerotia despite of the 
complete colonization of the substrate. Therefore, it was concluded (hat the conditions evaluated in this study 
were not appropriate for the production of sclerotia.
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Int¡oduccidn

E¡ Guálem¡l¡ e\iste un grm Dúmero de especie\
.ie hongo\. de l:ls cuales se conocen unas T0conrestibles.

Sin embargo. llctualDen¡e el culti\'o dc hoDsos
conc\tiblcs cstá litnit¡.lo a nu,r pocLls cspccics ll).

Uno Lle lo\ hongos comestibles que crecen
nitural¡rente en Gua¡ema.La es Polrlo¡ tLs ¡.tntb(l lú¡ r.ts.

c1 cu¡1 es lnul'popular en otras prr¡es del rrurdo l1o

¡sí cn nucslro prís. [sre hongo. airLLrte .]e -\us
propicdLldcs glsrrcnónic.1s. liene prolied¿des
nleLlirinale\ como rnricliurérico e hipo¡ersor. pero
prircipalne¡le es utillzxdo parlL el tr¡¡amiento de
leuceni¡ ! cánccr dc pulmón {2.3).

Debido :r l¡ irnportanci¡ \' pr'opied¿des ffedicin¡les
que fosee esta especie. se co¡sicler(i opc¡-¡Lrno ers¡!ar
el culti\.'o iD \'iúo de un¡ cepa de 1? /r/r¡¿ll¿r¡¡^ üñ1ada

en Guale¡rala ) e\,aluar 1a producción dc inócr10 )
csclcrocios. a cfccto de des¡nolhr ur1 procellinienlo
p¿l11 s cullivo.

PLrr cstc mLr¡iro. sc dc\cribicron 1as caftcrcr(licr\
miccli¡rcs dc culli\o jl1 !itro. para dctcnninLr el l¡e¡i.)
) la rer¡lrer¿rura donde presenr¡ nejor des.Lrnr11o.

ALlemLis se e!rluó h producci(in ¡:le in(iculo utiliza¡do
dif¡rerles sustrrnr! \' ¡enfer¿Liurls ) se ens!L,r_ó lx
producción dc csclcrocios median¡e la utilización de
aserúlde encno (O¡l¿r¿¡li spp).

Ní¡ter¡¿let ) Nlétodos

l-¡ cep¡ de P u¡nbellatus 25.2000. presenxd¿:L 5"C
cn c1 ccp¡rio dc hongos saprobios I micordzicos del
. c : r,riJ ro dJ \l .rubr o;.". \ J nb J -rr r;.r
PDA,\ sc ucubó a 26"C por 22 dí¡s.

Se prepar ron lo\ medios de c!hi\o PDA. PDA
INf. EN{A } SAB r- \e esteriliz¿ron r lll"C } l5 p\i
por l5 üinutos. El medio PDA-intusión de m.Lderr
(PD.\ lNl) sc clabLrró cor 39 glilnos de agar piLpa

derlr)\ ] 1.000 ml de irfusiór dc 8¡l¿,1'rr sptr. L¡
infu\ión se prcpnró lin'ícndo.15 gr¡¡ios ¡:le lirgment(r\
de midcra de encino en 1.500 nn .rgra destilrda {.1.5).

,{ paÍir de u¡ cuhi\o j{)\en se se¡rbr¡ro1l l0 cajas
.le cada u¡o de 1o\ nredios sítidos. con uira polciLin de
micelio de 5 mln de díáme¡ro. quc sc inocul(i en el
centrLr dc l¡r-s c¡jas de Pel1i. Los culti!os !e incubafor
a l8'C I r l6'C se regi\tró l¡ \'clocidad ncdia cle

crecimiento radial. nridicDdo cl di.ine!o de la colonilL
en dos planos pcrycüdicuh¡rs cadr 72 horns ! Llurante

el tiempo dc incrb¡ciLir erpresándolo en m[r/dítr. Se

iden¡ificó l¡ remperrturr ) el mediLr qlte prcsctrtó cl
lna\or crecirnienro de l¡ cef¡.

A lx\ roloni!L\ obtenid¡s cn 1os dii¡rente\ mediot
de cul¡i\'o \'¡cnperatures se les obsen.Lrrn las
caractcrísticil\ ln.rcrosrarpic¿s uti1i7¡ndo un
..rr .. J f ' . P.,r. - . i¡ ro,r ,i.r' ,o¡... ..
rcalizarl]n preparrciones cor ¡zul de lactofenol. quc
pernilierr¡ oh\erIar hs c¡riLctelístíc¡s hif.llcs 16).

P¡ra la prodLrccíón de jióculo \e prefxr.Lron granos

.le lnaicillo. cebadr r- nigo remolíndolos por L6 hor¡s.
Se eliminír e] e\ceso de humedird durtlDlc dos horas
Llej¿ndo esclrl.lir los granos, Pos¡cdormcntc sc colocatul1
en bolsr\ de polipapel. pesando 5{J gr¿mo\ Lle cada
rrn. Je( o. e..1..r'.r'. il ( ) il'.r p,'
30 ninu¡os. Se realiz¿ron cinco repelicione\ por c.rd.r

susire¡o. Se corr¡ron cr.r.lros de 1 0 c¡n2 del micelio
contenido en l.rs crjn\ de Pet|i \, \e irocularor los

Srano\ con 5 fragmentos del cul¡ivo. Las bols¡s se
'er rr ..t. I]'.Cl-c(, ,e,'

del micelio se obseNó sobre el sustr-ulo cada 5 dí¡s.
por ür l.Ur) de 50 dir\ (l.E).

Pr.. 1fr ....^I,1r.., Joc. ..( rhJcJ,. , ( ,

dc cncino por l2 horas. Luego se lleraftrn frnsco\ de

vidrio con taprin rle loscr.on 5{10 gramos de sus¡rato

l sc cslerilir.Lr(nr lL illiC y I5 psi por,15 rni¡Lrtos Se

inocLrl(i el sufr.rto con l0 frrgmentLrs de nicelio dc I
cr¡rde lr colonir. Se incrbó a lE "C cn condicioncs
de oscuddiLd. h.Nlx logr.r l¿ produccrór dc cscLcrocios
(7.3).
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N{icroscópicanrente presenl¡lon lrfas hialh,N } libul¡s
en re!:Lrlü canticlad e¡ lx m¿,'_oía de ncdios de cultivo
claluados. con excepción del medio SAB a 26'C,
Llondc se encon¡r¿ron IfuLrlas abund.lntes.

Respecto al crecimiento niccliar a L8"C y l0 días

de incubacií[, c1 Íredio de cu]li\,o quc presentó el

m¡]'or c.ecimienb fue PDA INf con coloniLls dc 37.70

mln dc djámetro r_ con lasa dc creciniento rudiLll cLc

3.17 nm/dí¿; seguido del nedio ENIA. donde se

obser!ó un diáneiro de 37.32 \, Lrna tasa ladi¡l de

crecirnienlo dc 3.73 m,'rVdia. El nrenor crccírien¡o f¡e
regis¡r¡do en el r¡ctlio SAB. donde obtu() un diá leüo
dc 23.22 m¡n y uDx lasa cle crecimiento rrdirl de 2.32

mr¡/Llí¡ (Tabla 1. GtíLfic¿ l).
No hubo,:lilerencia cstadí\ticnme¡le signifícativa

en¡rc los d;ímetros de cr'eci ielr¡o miceliar. obcnidos
cn los medio\ PDA lll. EMA y PDA (p>t).05). El
crecimien¡o miceliar obse ado en el ¡redio SAB luc
esrrdí\ric¡mente dit¡rente. con relación a los demás

medios (r>0.05).

El crcci¡1ienb niceliar ¡ 26'C y l0 dí¿ls de

incubLlción. l1]ofró que el mayor crecinieuto se

presentó cn cl oledio PDA-lN{. con un diámetlo nledio

Je :'"i I rn \ L.r . .. .r. r r"lr' nc . rJc lni(lr'
miceliar rle 5.20 rnnVdía. seguido del lnedio EMA.
dondc se obser\,¡) un diámclro medio de 48.85 mrn y
un¿ las.1mdi¡l de crecilniento rúceliar de.1.88 rnddía.
El nledio .1ondc se obser\'ó menor crccirDienñ lue
SAB. con un diLinc¡ro rnedio de l¡J.iJo oxn y un¡ t.rsa

radial de crecimicnto miceliar de 3.8E m1r/día. Se

(n., 'r'r. .l tL e r.i.. c..rd .ti. r n Le ri¡ I c.. t r en

el crccimiento miceliar obtenido en lodos lLrs medio\
dc cultivo (p<0.05) lT¡bla l. Gritica l).

Tabla 1 Crecimiento miccliar de l¿L cep¿ dc ¿
untulla¡us 25.20A0 dtlanle l0 días de i¡cubaci(in cn

Llileren¡cs medios de cullivo a dos temperaturas.

A hs resulledos ob¡eniLlos se les elec¡uó un anlLlisis

de !a.ianziL de üna vía.

Res tados

L¡s colonias de 1a ccpa de P rrr&.I1d¡¿rr presen¡¡ron

col or blanco. lexlur¡ algodonos¡,v escaso micelio aéreo

en los medios PDA ] ENfA. En el nedio PDA-IM se

c\,idenciaron cariLcteríslicils sínilares pero fbn¡ó
¿bund¿ntc 1nicelio aéreo. En el mcdio S,4.B se

presenhl)r coll:üias de color blanco y textura cor¡pacta

lsin micelio aéreo). Estos de¡¡11es se observaron trnlo
a 18"C cono a 26'C.

TCR

PDA II'I ]O III

ErlA 20 26

PDA t¡).:to

lt0i4¡)0 2a)
12.021

É\¡,\ 2l .19

Pl)\ 216l

Sr\B ll.ll

i2

¡urh¡tr! q¡{ü !i,r"ni\4'r¿d.rfl¿ri =0.0:).

Gráficr L Di,imelro clcl crecimie¡lo lnicelier I1a
desviación esiíLnd¡. dc 1a cepa cle ll ll/r&e1l¿¡rr 25.2000
en diferenles 11lcdios -1 ¡emperrturas.

rüir aúr|(l

.:::]
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Al coll]p¡rar e1 crecimiento miceli¡Lf obscrvado en 10s

me¡:lios dc cultilo con rel¡re¡rci ¿htemperaurra(1E'
C ) 26'Cl sc dererninó que exi\ti¡) difercncia
signific¿ti!a entre e1crccillliento nriceliar oblenido en
el medio SAB a IE'C con el meLlio PDA-liU a 26'C
!p=0.01). con el lcdío PDA ¡ 26"C (t = 0.(1.10),\ con
el medio EIVA ¡ 26'C (p=0.0031.

No se ohser!ó dilercncia significiltir.r enlre eL

crecinriento niceliLx obtenido cn cL medi. S,\B r 1¡i'Cl
coripar¡do co¡ el obsen¡do cn cl ¡redio SAB .L 2ó'C.

La plrrdu.cirin dc rnócrLio se el aluó dürnnle 50
diüs en los !ehícuk)s m¡i!i11o, ceb¡da t 1rigo. ircuba&rs
a 1¡1" C ) 26. Cl. Trahcunido csie lafso. no se ohser\ó
el crecinrientr¡ ¡riceli.rr en ninguno de ellos. por Io que
no lue fosible prodücir e1 inóculo de la cepr P
nthrllatls 25.101)0 en ninguno de los 1,ehículos ).IeJrt ..e..L.J . r.r i\ ',r:..t^

En cuanlo a lx proLlucción de cscicrocios. és¡a !e
e|aluó dur.lnte,l J¡eses incubúr.losc cl slrlIr¡¡o (i\errín
dc cncirlo) ¡ l8'C. Finrlirx,:lo cs¡c 1epso. no se obsenó
la fo¡macjó¡ de esclerocios .r pcsar del prolongxdo
licrnpo de incub¡ció¡ r_ la coloniziciór colnpletiL del

Discusión

Se obscnó que la cepil P urrr¿Irr¡¡¿r 15.2000 en ¡odos
los medios cle cuhi\o ,v temperrlura\ csludiados.
presenló colLDias con c:Lr.rcterislicas similarcs a l:rs

-1. r..f,- . fe. e.r" lr¡.,.r'.l. ...
cle Esl¿dos Unidos ] A!;¡ (.1).

Respec(r ¿ l¡s carac¡edsticas nicro:cópicr\. \olame¡¡e
en el medlo S,{ll en anrba\ lenrperilturiis \c obser\'ó
.rbunclLrnte can¡idid de l¡b!hs.10 quc cs irdicati\rc de
la cordición dicirióii..r del nicelíc. cl cunl es crpez
de lirlrn¡r cuerpos fructíler,rs ba.lo condi.iones
adccu¡das (:1.9). Adernás. dtldo que esl¿l car¡cler'íslica
sc obsel\ó solo en e\te rncdio de cull;lo. se puede
sLrponcf que alguno de lús nlrllie|Ies fre\ente\ el1 e1

mcdio SAB promLre!e l¡ for¡ ación Lle 1íbulas.

Asimismo. \e c.improbó que la cepa fornnj hi1.1s dc
menor (liár¡elro cn e1 oredio PDA-l\1. Es¡a
ca.¡cte rís¡ica probablcrNn¡e tue inducid¿ por la infusió
de ¡nrdeft de encino con¡cnida en el D1e.lio. )a quc se

nr il 4,.. lu . 1,-. l. rn -r r r.r 'o ..
cficien¡es prftr coloníza1 l¡ mallerr. simül¡ndo 1i
rcspuestr oh\er\iLde cn su híbitrl nrrurLrl 19.I0).

r\delrrís. dado que en el medio PDA lin irlrsiín de
[eder¡ de encino no se ob\er\'ó esta cualidld- \e
dcducc quc cl hLrngo recesi¡¡ ]a presencir de los
compucs¡os dc La rn¡dera de encino par¿ pro.lucir hi1¿\
de meror diáL¡e¡ro. Por oflr prre. u que en esle rnedio
se prodlrcen regular can¡idr{l de fíbulas, se pueclc
rccorlendar sll nso par¡ tiúurls culti\'os de la cep.l.
con files dc producli!idad 111).

Con respec¡Lr al crccimie ¡o micclj¿rr. l!i
iLrplenenlrci(in del nediLr PDAcon inl¡síón de encino
estrmulj el crecinie¡lo Llcl hongo lLuto L1 IE'C conLr
a l6'C, l{) crul pueLle debcrsc ¡ quc P ¡rr?b¿,|¿¡¡¿lr crcce
narurrlnenLe €n m.t¡:ler.l¡e cncino ) prcbLiblcmcntc ¡l
hrber adiciona.lo lLr nlfusiriD Lle lnnder¡ de encino a1

rne(lio PDA, \e ¡1[odujeron lickn€s que es¡im!l¡ron
el crerimienlo rniuelier (10J. sin eurb¡rgLr. csta
ob\er!r.ia)n Lleber¡L ser c¡ 1)bor.Lda en cst!diLrs
poferiore\. ]a que el .r'ecimienLo niceliu no úrostró
dit¡renci.r si!nilierti\ a cull los medios PDA ¡ ENÍA.
Porlrl rLLz(ir. \e rechu.r h pi erLl hipúesis Fiantcadi..... .. e.i.r \.r\ !. .r (n^r''..b.cr"oi
el lnedio de rulli\ i) PDA a l6"al.

Er Sener¿l.los malore\ \rlorts Lle crecimi.nb núccliar
rlijimerro ¡re{lio ! r¡\, r¡diNl {le ur--clnric¡1r)l rc
obtuvieron x 26" C i lo' nrenore\ a I3''C. Esro \e debió
i que l¡ ¡efrlerll¡urx xf¡c¡r el met. rolismo de 1.1rélu1¡
e influ!e t.Lnto en la c¿pacidad enrimític¡ dc1

'nicroor'_sanismo, 
como en la ¡uider de lo-< lipiclos de

la memhrrra celular (6).

En pnÍiculxr. en el üe.]iLr SAll a ¡rlbes icmpcr¡1u¡as
:,.¡ "P . . or'.,r'o. r'.r'. cr'e. !
mi.elirr, por lo cual no sc rccornicnda 1a utilización
de e\re nrellio f.r.L el cLrlli!o dc rlicho hongo. a pes¡r
de que en él se lorlnó la ln or crn¡idad de ibula\. lo
qlre seria una c¡r¡c¡crilicx ¿ceftrble con line-. de
producli|idad i15t. Por o¡rx faúe. \e hr report¡do

.c P. . I,l, L,.d.r,.rl r: r' c / n.,.
, Iu.i ,'r...I . ore.'t,l
cmsidcr[ble po¡e¡cjal lerapéu¡ico como proleclor
con¡ra cl dnilo ¡rern-odegeneti\ ¡ qre floducen ritdicelcs
bi. óf lq'r ''l-."

con los cstudlos de esta cep¿ en olrlrs medi{)s dc cLlhi\'o.

Con respech iL lr proLlucción de inóculo cn las
semilliLs L1e ¡ aicillo. cebLrdrL ) triso- n.r sc ob¡uvo
crecirrlier¡o .rlguno después de 50 dí¡s de inclrb¡clón
a xnbrs ten4rerrtur¿\. Se piclN¡ quc 1a prlncifxl l1lzón
clue fueLle e\plicer cs¡c hccho es que. si bie¡ P
rr¡1¡.1/r1¡r! es un hongo ¡c puddcíón blanca (iegrad¿
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primero lignina, luego la celulosa y de ultimo la
hemicelulosa), no se ha reportado que degrade también
almidón ( 1 9) el cual es el principal componente presente
en las granos utilizados ( 1 6). Por tal razón, es razonable
que el micelio no se haya desarrollado en ninguno de
los granos evaluados. Consecuentemente, se rechaza
la segunda hipótesis que indicaba que el maicillo era
el mejor sustrato para producir inoculo.

En la fase de producción de csclerocios se observó
un crecimiento miccliar muy lento en el aserrín de
encino, llegando a colonizar completamente el sustrato
en un periodo de 3 meses. La colonización de la madera
de encino por parte de R iimbellaliis es natural, ya que
es un hongo de pudrición blanca que degrada primero
la lignina, luego la celulosa y por último la hemicelulosa
(19). de manera que este hongo es capaz de degradar
este tipo de madera en condiciones de laboratorio.

Sin embargo, una vez colonizado el sustrato, se incubó
por mi mes más, no obteniéndose la producción de
esclerocios a 18“ C. rechazándose así la tercera hipótesis.
Según la literatura los esclerocios se forman entre 1 0°

C y 18° C. en un periodo de tiempo entre 60 y 90 días
y en condiciones de oscuridad (4,17), condiciones que

.se le proporcionaron al sustrato y sin embargo no se
produjeron los esclerocios.

Por tal motivo, se sugiere que en  investigaciones
posteriores se tome en cuenta que la producción de
csclerocios es  un proceso sumamente complejo y
depende de múltiples factores (como pH, temperatura,
humedad. CO2, nutrientes, luz, entre otros) (4), para
lograr su producción in vitro.
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