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RESUMEN 

Se caracterizó experimentalmente, desde el punto de vista del 

biodeterioro de la madera.a 8 cepas de hongos xilófagos originarios 

del Estado de México, empleando dos técnicas de laboratorio: la téc

nica de aserrín de Badcock modificada por Pinz6n Picasefto~ al,(1982). 

para determinar tipo de pudrición y la técnica de suelo bloque., sugeri

da por el mismo autor, para determinar la capacidad de producir pudri

ción en madera de caoba, cedro, pino y oyamel. 

Resultando que 6 de las B cepas utilizadas presentaron un 

cuadro característico de pudrición blanca y 2 mostraron ser productoras 

de pudrición morena. 

Asimismo se encontró que la cePa P. azureus 8800867 resultó 

ser la cepa más agresiva de las B cepas ensayadas. Finalmente se de

terminó que la madera de caoba y cedro muestran mayor resistencia na

tural a la· pudrición que la madera de pino y oyamel. Observando también 

que los hongos ensayados muestran gran diversidad en su comportamiento 

agresivo sobre las cuatro maderas ensayadas. 

RESUEH

Se caracterizó enperimenta1mente,desde el punto de vista del

biodeterioro de la madera.a 8 cepas de hongos ailófagos originarios

del Estado de México. empleando dos técnicas de laboratorio: la téc-

nica de aserrin de Badcock modificada por Pinzón Pioaseño¿g§_gl.[l9B2).

para determinar tipo de pudrición y la tócnica de suelo bloqueusugeri-

da por el mismo autor, para determinar la capacidad de producir podri-

ción en madera de caoba, cedro, pin y oyamel.

Resultando que 6 de las 8 cepas utilizadas presentaron un __

cuadro característico de pudriciôn blana y 2 mostraron ser productoras

de pudrición morena.

Asimismo se encontró que la cePa P. azureus 8800867 resultó

ser la cepa más agresiva de las 8 cepas ensayadas. Finalmente se de-

terminó que la madera de caoba y cedro muestran rcoyor resistencia na-

tural a la pudrición que la madera de pino y oyamel. observando también

que los hongos ensayados muestran gran diversidad en su comportamiento

agresivo sobre las cuatro maderas ensayadas.
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1.- INTRODUCCION 

1.1.- GENERALIDADES 

1.1.1.- Agentes de deterioro de la madera: 

LOs agentes de deterioro de las especies forestales se clasifi

can en dos grandes grupos: Agentes biológicos y agentes físicos. En el 

primero se agrupan a los hongos, insectos y bacterias principalmente, _ 

(HERRER/I, 1977). 

LOs hongos pueden ser endémicos o cosmopolitas y se diferencian 

de las plantas superiores entre otras características por presentar nu

trición a bsortiv~ y heterotrófica, carecen de fotosintesis, generalmen

te presentan un talo micelial que se encuentra dentro del sustrato, con 

pared típicamente quitinizada. Son organis!IX)S eucariontes que se repro

ducen sexual y asexualmente y pueden ser saprobios, simbiontes, parásitos 

o hiperparásitos, (WEBSTER, 1980). 

Algunos hongos se han especializado en utilizar los elementos 

que forman la madera como fuente de carbono y han sido llamados técnica

mente, hongos xilófagos, (SCHEFFER y COWLING, 1968) . 

1.1.2.- concepto y tipo de pudrición: 

La desorganización de la madera causada por los hongos capaces 

de degradar los elementos que la constituyen produciendo un cambio en 

sus características físicas y químicas, es con0<;ida como pudrición, 

(HUNT y GARRATT, 1962). 
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1.1.- GEHERHLIDLDES

1.1.1.- agentes de deterioro de la madera:

Los agentes de deterioro de las especies forestales se clasifi-

can en dos grandes grupos: Agentes biológicos y agentes fisicos. En el

primero se agrupan a los hongos, insectos y bacterias principa1mente.__

[HERRERa. 1917).

Los hongos pueden ser endómicos o cosmopolitas y se diferencian

de las plantas superiores entre otras características por presentar nu-

trición absortiva Y hstèrotrôfifla, carecen de fotosíntesis, generalmen-

te presentan un talo micelial que se encuentra dentro del sustrato, con

pared típicamente quitinizada. Son organismos eucariontes que se repro-

ducen sexual y asesualmente y pueden ser saprobios. simbiontes, parásitos

o hiper-parásitos. twsssrsa. 1990).

Algunos hongos se han especializado en utilizar los elementos __

que forman la madera como fuente de carbono y han sido llamados técnica-

mente, hongos xilófagos. (SCHEFFER y COWLING. 1968).

1.1.2.- Concepto y tipo de pudrición:

¡nfLa desorganizacion de la madera causada por los hongos capaces

de degradar los elementos que la constituyen produciendo un cambio en

sus caracteristicas fisicas y químicas, es conocida como pudrición. _

{HUHT y GARRATT, 1962).



La pudrición se clasifica en pudrición suave o blanda, pudrición 

morena y pudrición blanca, cada una de ellas es reconocida porr los cam-

·bios de coloración en la l!llldera, los sistellllls enzimáticos de los hongos y 

los sitios de penetración hifal a través de la madera, (VELIZ, 1982) • 

causada por Ascomicetos y Deuteromycetos la pudrición suave es _ 

más conspicua y cercana a la superficie, las hifas de estos hongos crecen 

dentro de la pared secundaria de las células creando cavidades roniboida-

les que terminan más o menos paralelamente con las microfibras de la pa-

red, mientras la actividad de las celulasas es restringida a la celulosa .. 
expuesta en la vecindad inmediata del crecimiento de la hifa, (HUDSON, 

1980) • 

En la pudrición morena, las enzimas difunden de la hifa despoli-

merizando la lignina sin degradarla, lo cual incrementa el acceso de las 

celulasas que pueden difundir libremente lejos de la hifa degradando la 

celulosa y hemicelulosa de las paredes cercanas y a cierta distancia de 

la. hifa, dejando una armazón de lignina, la cual mantiene la forma gene-

ral de la célula. Pero en la cual los componentes de la estructura fibri-

lar son eliminados, provocando una disminución en la fuerza de tensión, 

que lleva a un fácil desmoronamiento en polvo de las paredes, y a la apa-

rición de un patrón cúbico de agrietamiento causado por el ataque irregu-

lar de la madera, (HUDSON, 1980). 

Las enzimas secretadas por las hifas de los hongos causantes 

de pudrición blanca tienen la capacidad de degradar todos los compo-

.I-

La pudrición se clasifica en pudrición suave o blanda, pudrición

morena Y pudrición blanca, cada una de ellas es reconocida por: los cana

bios de coloración en la madera, los sistemas enzimãticos de los hongos y

los sitios de penetración hifal a travós de la madera. (VELIZ, 19821-

Cauaada por Ascomicatos Y Deuteromycetos la pudrición suave es__

mis conspicua y cercana a la superficie. las hifas de estos hongos crecen

dentro de la pared secundaria de las cólulas creando cavidades romboida-

les que terminan mis o menos paralelamente con las microfibras de la pa-

red. mientras la actividad defilas celulasaa es restringida a la celulosa

expuesta en la vecindad inmediata del crecimiento de la hifa, {HUDSDH.

19801.

En la pudrición morena, las enzimas difunden de la hifa despoli-

merizando la lignina sin degradarla, lo cual incrementa el acceso de las

celulasaa que pueden difundir libremente lejos de la hifa degradando la

celulosa y hemicelulosa de las paredes cercanas y a cierta distancia de

la hifa, dejando una armazón de lignina. la cual mantiene le forma gene-

ral de la cólula. Pero en la cual los componentes de la estructura fibri-

lar son eliminados, provocando una disminución en la fuerza de tensión, _

que lleva a un ficil desmoronamiento en polvo de las paredes, y a la apa-

rición de un patrón cúbico de agrietamiento causado por el ataque irregu-

lar de la madera. (HUDSON, 1980).

Las enzimas aecretadas por las hifas de los hongos causantes __

de pudrición blanca tienen le capacidad de degradar todos los compo-
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nentes de la pared celular como celulosa, hemicelulosa y lignina. Es

ta degradación de las paredes celulares de la madera ocurre de manera 

uniforme, lo que provoca uri aspecto fibroso en la madera podrida, 

(CARTWRIGHT Y FINDLAY, 1958). 

1.1.3.- Importancia biológica y económica de la pudrición: 

Prácticamente toda la madera llega a estar expuesta más pron

to o más tarde al ataque de los hongos destructores de madera la in-

fección tiene lugar en la madera de los árboles vivos, troncos aserr_! 

dos, formas apiladas o almacenadas o en derivados de madera, (HUNT y_ 

GARRATT, 1962). 

Además de los hongos causantes de pudrición en la madera exi~ 

ten otros 2 grupos de menor importancia, los cuales son: a) Hongos -

manchadores de madera y mohos, que utilizan el contenido de las célu

las del parénquima, causando manchados por secreción de substancias -

cromógenas o crecimiento de hifas pigmentadas en la madera y b) Bac

terias que degradan las células del parénquima incrementando la per-

meabi lidad de la madera (SCHEFFER y COWLING, 1968) • 

Es imposible dar un dato seguro sobre la cantidad de madera -

que es cortada anualmente con el sólo propÓsito de remplazar la made

ra destruída por la actividad de los hongos xilófagos, sin embargo es

timaciones hechas por el U.S. FOREST SERVICE indican que un 10% de -

todas las clases de productos forestales del total cortado son emple_! 

das para substituir el materia l da~ado, (HUNT y GARRATT, 1962). 
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nentes de la pared celular como celulosa, hemicelulosa y lignina. Es-

ta degradación de las paredes celulares de la madera ocurre de manera

uniforme, lo que provoca un aspecto fibroso en la madera podrido. --

{CñRTWRIGHT Y FIHDLAY. 1953).

1.1.3.- Importancia biológica y económica de la pudrición:

Prácticamente toda la madera llega a estar expuesta más pron-

to o más tarde al ataque de los hongos destructores de madera la in--

fección tiene lugar en la madera de los árboles vivos. troncos aserrå

dos, formas apiladas o almacenadas o en derivados de madera, (HUHT ¡_

GARRATT. 1962).

además de los hongos causantes de pudrición en la madera eri;

ten otros 2 grupos de menor importancia, los cuales son: a) Hongos -

manchadores de madera y mohos, que utilizan el contenido de las célu-

las del parónquima, causando manchados por secreción de substancias -

cromógenas o crecimiento de hifas pigmentadas en la madera y b) Bac-

terias que degradan las células del parónquima incrementando la per--

meabilidad de la madera (SCHEFFER y COWLING, 1968).

Es imposible dar un dato seguro sobre la cantidad de madera -

que es cortada anualmente con el sólo propósito de remplazar la made-

ra destruida por la actividad de los hongos xilófagos,sin embargo es-

timaciones hechas por el U.S. FOREST SERVICE indican que un 10% de --

todas las clases de productos forestales del total cortado son emplea

das para substituir el material dañado, (HUHT y GARRATT, 1962).
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La mayoria de los hongos destructores de madera P.ertenecen al 

grupo de los Basidiomicetos, Ascomicetos y Deuteromycetos. Estos 

organismos constituy~n un factor determinante en la conformación de 

los suelos forestales como incorporadores de materia orgánica, pero • 

también destruyen o deprecian la calidad y precio de los productos ma 

derables y sus derivados, (SANCHEZ, 1980). 

1.1.4.- concepto de biodeterioro de la madera: 

La degradación que sufre la madera a consecuencia del ataque_ 

por agentes biológicos, ha recibido nombres como plaga, enfermedad, -

parasitismo o saprofitismo, sin embargo aunque la madera es consider~ 

da como un material inerte, la albura de los árboles en pie contiene_ 

algunas células vivas, lo que hace que la diferencia entre parasitis

mo o saprofitismo no sea sencilla. Por lo que se estima que el térmi

no biodeterioro o biodegradación -es más adecuado para describir éste_ 

fenómeno, (LOPEZ, 1979). 

Las condiciones necesarias para el desarrollo de los hongos -

pudridores de madera son: Fuente adecuada de alimento, suficiente gr~ 

do de humedad, al menos una pequefta cantidad de oxígeno (aire) y tem

pera tura adecuada (HUNT y GARRATT, 1962). 

LOs requerimientos alimenticios para que los hongos xilófa gos 

lleven a ca·bo el biodeterioro de la madera es provisto por la pared -

celular del huésped. Aunque los almidones, azúcares y otros materia-

les almacenados en las cavidades de las células también pueden ser --

4

La mayoria de los hongos destructores de madera pertenecen al

grupo de los Basidiomicetos, Ascomicetos y Deuteromycetoe. Estos __

organismos constituyen un factor determinante en la conformación de -

los suelos forestales como incorporadores de materia orgánica, pero -

también destruyen o deprecdan la calidad y precio de los productos ma

derables y sus derivados, (SANCHZ, 1980).

1.1.4.- concepto de biodeterioro de la madera:

La degradación que sufre la madera a consecuencia del ataque_

por agentes biológicos, ha recibido nombres como plaga, enfermedad, -

parasitismo o saprofitismo, sin embargo aunque la madera es considerg

da como un material inerte, la albura de los árboles en pie contiene_

algunas células vivas, lo que hace que la diferencia entre parasitis-

mo o saprofitismo no sea sencilla. Por lo que se estima que el térmi-

no biodeterioro o biodegradación es más adecuado para describir éste_

fenómeno, IIDPEZ, 1979).

Las condiciones necesarias para el desarrollo de los hongos -

pudridores de madera son: duente adecuada de alimento, suficiente grå

do de humedad, al menos una pequeña cantidad de oxigeno (aire) y tem-

peratura adecuada (HUHT y GARRATT, 1962),

Los requerimientos alimenticios para que los hongos silófegos

lleven a cabo el biodeterioro de la madera es provisto por la pared -

celular del huésped. Aunque los almidones, azúcares y otros materia--

les almacenados en las cavidades de las células también pueden ser --
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extraídos y utilizados, (HUNT y GARRATT, 1962 ) • 

Existe gran dificultad para determinar el contenido Óptimo 

de humedad de los hongos pudridores de madera porque el metabolismo -

de estos hongos produce agua y por consiguiente aumentan el contenido 

de humedad en el medio en el que crecen. Pero en forma general un co_!! 

tenido de humedad entre 35-50 % favorece el crecimiento de los hongos 

pudridores de madera. Sin embargo la condición más favorable para su_ 

crecimiento es cuando la pared de la célula se encuentra completamen

te saturada de una película de agua (Punto de saturación de la fibra), 

en la cual se produce una difusión libre de las enzimas y de los pro

ductos de la acción de ellas, (CAR'IWRIGHT y FINDLAY, 1958) • 

Los hongos destructores de madera son organismos escencialrne_!! 

aerobios y prosperan bien 'bajo condiciones de aereación . Pero es pro

bable que ciertas etapas de crecimiento puedan tener luga r bajo con--

diciones relativamente anaerobias, produciendo substancias como ácido 

oxálico, alcoholes etc. (CAR'IWRIGHT y FINDLAY, 1958). 

La temperatura Óptima de crecimiento de los hongos varia gra,E 

demente de especie a especie. Sin embargo generalmente los hongos des 

tructores de madera crecen mejor a temperaturas moderadas y se ha de

terminado que la tempera tura óptima de crecimiento de la mayoria de -

las especies Europeas varia entre 25 y 30 ºe, (CAR'IWRIGHT y F' INDLAY '·-

1958). 

En general el PH en el que crecen los hongos va r i a extensame,E 

te .de acuerdo a los organislt'.os y a 1 medio e n e l que c recen. No obsta_!! 
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extraídos y utilizados, {HUHT Y GARRATT, 19623.

Existe gran dificultad para determinar el contenido óptimo -

de humedad de los hongos pudridores de madera porque el metabolismo -

de estos hongos produce agua y por consiguiente aumentan el contenido

de humedad en el medio en el que crecen. Pero en forma general un cop

tenido de humedad entre 35-50 %›favorece el crecimiento de los hongos

pudridores de madera. Sin embargo la condición más favorable para su_

crecimiento es cuando la pared de la célula se encuentra completamen-

te saturada de una pelicula de agua (Punto de saturación de la fibra),

en la cual se produce una difusión libre de las enzimas y de los pro-

ductos de la acción de ellas, (CARTWRIGHT y FIHDLHY, 1958).

los hongos destructores de madera son organismos escencialmep

aerobios y prosperan bien bajo condiciones de aereación. Pero es pro-

bable que ciertas etapas de crecimiento puedan tener lugar bajo con--

diciones relativamnte anaerobias, produciendo substancias como ácido

oxálico, alcoholes etc. ICARTWRIGHT y FIHDLAY, l958}.

La temperatura óptima de crecimiento de los hongos varia grep

demente de especie a especie. Sin embargo generalmente los hongos dep

tructores de madera crecen mejor a temperaturas moderadas y se ha de-

terminado que la temperatura óptima de crecimiento de la mayoria de -

las especies Europeas varia entre 25 y 30 “c, ICARTWRIGHT y FINLAY¿_

1958).

En general el PH en el que crecen los hongos varia entensamep

te de acuerdo a los organisms y al medio en el que crecen. No obstap
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te se acepta generalmente que los hongos de la madera crecen adecua

damente en un medio ácido, aunque muchas especies logran un buen cr~ 

cimiento en los medios cercanos a la neutralidad, (CAR'IWRIGHT y FIN]2 

LAY, 1958). 

La capacidad degradadora de los hongos pudridores de madera 

supera grandemente la capacidad destructora de las bacterias celulolj 

ticas ya que estas sólo pueden actuar sobre superficies libres, por_ 

lo cual su capacidad para una rápida extensión por penetración mecá-

nica queda grandemente reducida por lo que su importancia en la des-

composición de la madera es mucho menor, (HUDSON, 1980). 

1.1.5.- La madera como material y su degradación: 

La madera constituye la parte leñosa de las plantas, formada _ 

por el conjunto de elementos conductores lignificados, y repres~nta t..Q 

das aquellas porciones de los ejes de las plantas principalmente tron

cos provistos de crecimiento secundario que se producen por divisiones 

de las células del cambium, (BARAJAS y ECHENIQUE, 1981). 

Los constituyentes químicos de la madera incluyen materiales 

estructurales de la pared celular como celulosa, hemicelulosa, lignina, 

materiales de reserva, cantidades pequeñas de materia inorgánica y de _ 

materiales extraños que son depositados en la pared celular y lÚmen de 

la células, (SCHEFFER y COWLING, 1968). 

La celulosa es uno de los constituyentes principales de las pa-

6 _

te se acepta generalmente que los hongos de la madera crecen adecua-

damente en un medio ácido, aunque muchas especies logran un buen cre
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LAY, 1958).
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ticas ya que estas sólo pueden actuar sobre superficies libres, por__

lo cual su capacidad para una rápida extensión por penetración mecá--

nica queda grandemente reducida por lo que su importancia en la des--

composición de la madera es mucho menor, (HUDSOH, 1930].

1.1.5.- La madera como material y su degradación:

La madera constituye la parte leñosa de las plantas, formada _

por el conjunto de elementos conductores lignificados, y representa tg

das aquellas porciones de los ejes de las plantas principalmente tron-

cos provistos de crecimiento secundario que se producen por divisiones

de las células del cambium, (BARAJAS y ECHEHIQUE, 1981).

Los constituyentes quimicos de la madera incluyen materiales __

estructurales de la pared celular como celulosa, hemicelulosa, lignina,

materiales de reserva, cantidades pequeñas de materia inorgánica y de __

materiales extraños que son depositados en la pared celular y lámen de

la células, (scHE1='FEn y cowunc, lees) .

La celulosa es uno de los constituyentes principales de las pa-
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redes celulares y consiste de largas cadenas de residuos de Irglucosa 

unidos por uniones glucosÍdicas beta 1-4. una sóla cadena contiene 

de 1400 a 10 000 residuos de glucosa. Estas cadenas lineales estan 

unidas lateralmente por uniones H en microfibrillas filiformes, y éstas 

se encuentran agregadas para formar fibrillas. Cada microfibrilla con

tiene de 280 a 800 cadenas de celulosa. La celulosa puede ser crista

lina o amorfa dependiendo del grado en el cual las unidades están orie.n 

tadas en las cadenas paralelas, (SARASOIJ\ y ROCCA, 1975). 

La hemicelulosa consiste de heteropolímeros cortos formados de 

glucosas, galactosas, xilosas, manosas, arabinosas y ciertos ácidos 

uronicos. La mayoria de los polisacáridos son agregados linealmente en 

microfibras, las cuales tienen un corazón central de celulosa cristali

na que recorre toda la fibra, de modo que las moléculas de hemicelulo

sa y lignina son depositadas alrededor del corazón de celulosa forman

do series interconectadas de sistemas de polímeros, (SCHEFFER Y COWLING, 

1968). 

L& lignina es el tercer componente principal de las paredes~ 

celulares en las plantas leftosas y actua como substancia cetnentante e.n 

tre las células. La lignina es un polímero aromático que contiene va-

rios compuestos fenólicos y es considerada como el elemento de la made

ra más resistente al ataque de los hongos, (KIRK, 1971). 

La celulosa es el material orgánico rnás abundante sobre la tie

rra, su degradación por los hongos destructores de la madera se realiza 

al menos por 2 enaimas, el l!'Odo en que actua la primera, llamada c 1 
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redes celulares Y consiste de largas cadenas de residuos de D-glucosa

unidos por uniones glucosidicas beta 1-4. Una sóla cadena contiene__

de 1400 a 10 000 residuos de glucosa. Estas cadenas lineales estan __

unidas lateralmente por uniones H en microfibrillas filiformes, y éstas

se enuentran agregadas para formar fibrillas, cada microfibrilla con-

tiene de 280 a 800 cadenas de celulosa. La celulosa puede ser crista-

lina o amorfa dependiendo del grado en el cual las unidades están oriep

tadas en las cadenas paralelas, (SARASOLA y Rocca, 1975).
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glucosas, galactosas, nilosas, manosas, arabinosas y ciertos ácidos __

uronicos. La mayoria de los polisacáridos son agregados linealmente en

microfibras, las cuales tienen un corazón central de celulosa cristali-

na que recorre toda la fibra, de modo que las moléculas de hemicelulo-

sa y lignina son depositadas alrededor del corazón de celulosa forman-

do series interconectadas de sistemas de polímeros, (SCHEFFER Y COWLING,

1968).

La lignina es el tercer componente principal de las paredes _

celulares en las plantas leflosas y actua como substancia cementante ep

tre las células. La lignina es un polímero aromático que contiene va--

rios compuestos fenólicos y es considerada como al elemento de la made-

ra más resistente al ataque de los hongos, (KIRK, 1971).

La celulosa es el material orgánico más abundante sobre la tie-

rra, su degradación por los hongos destructores de la madera se realiza

al menos por 2 ensimas, el modo en que actua la primera, llamada C1
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no es conocido, pero libera las microfibras que forman la celulosa pro

duciendo cadenas lineales de glucosa, la enzima ex identificada coll'O 

1-4 beta glucanasa, cataliza la separaci6n hidrolítica del producto to

davía insoluble de c
1 

a celobiosa y ésta finalmente es hidrolizada por 

una beta glucosidasa a glucosa que puede pasar directamente a los ciclos 

metab6licos del hongo, (HUDSON, 1980). 

1 .• 1.6.- Resistencia y durabilidad natural de la madera: . 

La resistencia a la pudrici6n depende al menos de algunas carac

terísticas naturales de cada madera: como el grado de lignificaci6n de 

las paredes celulares, los bajos contenidos de Nitrógeno de la madera, 

pero la fuente principal de resistencia a la pudrición son las substan-

cias t6xicas depositadas durante la formación del duramen: como fenoles, 

terpenos, tujanplicinas,pinosilvinas, en Gimnospermas o taninos en AngiO.!· 

permas que son capaces de prevenir o retardar el desarrollo de las hifas, 

(HUDSON, 1980). 

B

no es conocido, pero libera las microfibras que forman la celulosa pro-

duciend cadenas lineales de glucosa, la enzima Gx identificada cono __

1-4 beta glucanasa, cataliza la separación hidrolitica del producto to-

davia insoluble de C1 a celobiosa y ésta finalmente es hidrolisada por

una beta glucosidssa a glucosa que puede pasar directamente a los ciclos

metabólicos del hongo. IHUDSOH, 1980).

1.1.6.- Resistencia y durabilidad natural de la madera:

La resistencia a la pudrición depende al menos de algunas carec-

teristicas naturales de cada madera: Como el grado de lignificación de

las paredes celulares, los bajos contenidos de Nitrógeno de la madera, _

pero la fuente principal de resistencia e le pudrición son las substan--

cias tóxicas depositadas durante la formación del duramen: como fenoles,

terpenos, tujanplicinas,pinosilvinas, en oimmospermas o taninos en Angiqp

permas que son capaces de prevenir o retardar el desarrollo de las hifas,

(HUDSON, 1980).
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1.2.- ANTECEDENTES 

Aunque en el extranjero existen numerosos estudios sobre or

ganismos biodegradadores de madera estos han sido enfocados hacia es

pecies forestales diferentes a las que existen en México. Sin embargo 

en nuestro país se han realizado trabajos de tipo florístico que dete~ 

tan la cantidad de especies destructoras de madera, algunos de éste 

tipo son: 

GALVAN VILLANUEvA y GUZMAN, (1977). Realizan un estudio florístico de 

los hongos destructores de la madera del grupo de los Poliporaceos en 

el Estado de Morelos, donde reportan 67 especies y hacen una descrii>

ción de las características macroscópicas y microscópicas de las fru~ 

tificaciones encontradas y una discusión acerca de su distribución. 

SANCHEZ RAMJ:REZ, (1980). Presenta un estudio explora torio sobre hongos 

destructores de madera· comunes en la meseta Tarasca Michoacán. La afi

nidad de los hongos hacia los tipos de madera de la región y una dis-

cusión acerca de su distribución. Reportando 40 especies de hongos _ 

destructores de madera. 

SARMIEN'l'O .Y VAZQUEZ, (1984). Publican un trabajo realizado en el cen

tro experimental Ing. Eduardo sangri Serrano en Escarcega Campeche _ 

acerca de la suceptibilidad de .25 especies foresta les tro;>ica les a 1 

ataque de hongos xilófagos en condiciones naturales usando estacas en 
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SAHEHZ RAMIREZ, IIQBDL Presenta un estudio exploratorio sobre hongos

destructores de madera comunes en la meseta Tarasca Michoacán. La afi-

nidad de los hongos hacia los tipos de madera de la regiãn y una dis--

cusiãn acerca de su distribuciån. Reportando 40 especies de hongos '_

destructores de madera.

SARHIBHTO y VAZQUEZ. [1984}; Publican un trabajo realizado en el cen-

tro experimental Ing. Eduardo Sangri Serrano en Escarcega Campeche __

acerca de la suceptibilidad de 25 especies forestales tropicales a1__

ataque de hongos xilãfagos en condiciones naturales usando estacas eg



10 

terradas a la intemperie. 

Algunos de los antecedentes directos que existen en la lite

ratura relacionados con la evaluación biodegradadora de hongos xiló

fagos que han brindado lineamientos y metodología para la realización 

de éste trabajo son: 

HERNANDEZ JIMENEZ, (1984) Presenta un estudio determinando tipo de 

pudrición, agresividad y tolerancia a la creosot¿¡. de 20 hongos des

tructores de madera utilizando bloques de pino y liquidámbar, emplea.!! 

do el método de Malta agar y suelo bloque. Determinando también la t~ 

lerancia al preservador utilizado por medio de una escala comparativa. 

LOPEZ GUERRERO, (1979) Realiza la caracterización desde el punto de 

vista del biodeterioro de la madera, de 20 cepas de hongos xilófagos. 

Determinando tipo de pudrición, agresividad y tolerancia a un preser

vador, la creosota. Utilizando la técnica malta agar y bloques de ma

dera de pino y liquidámbar para la prueba de suelo bloque. 

PEREZ OLVERA y SALINAS QUINARD, (1977) Realizan un trabajo utilizando 

una prueba de laboratorio indicadora de resistencia a la pudrición en 

dos especies de encino originarios de San Dimas Durango y una cepa de 

Polyporus sanguineus como agente de pudrición. Trabajando de cada es

pecie tanto madera de albura como de duramen. 

PINZON PICASERO ~ 2.1- , {1982) Describe cuatro técnicas de laborato-

lü

terradas a la intemperie.

Algunos de los antecedentes directos que existen en la lite-

ratura relacionados con la evaluación biodegradadora de hongos xiló-

fagos que han brindado lineamientos y metodologia para la realización

de éste trabajo son:

HERNANDEZ JIMENEZ, (1984) Presenta un estudio determinando tipo de

pudrición, agresividad y tolerancia a la creosota de 20 hongos des-

tructores de madera utilizando bloques de pino y liquidåmbar, emplean

do el método de Malta agar y suelo bloque. Determinando también la tg

lerancia al preservador utilizado por medio de una escala comparativa.

LOPEZ GUERRERO, (1979) Realiza la caracterización desde el punto de

vista del biodeterioro de la madera, de 20 cepas de hongos xilófagos.

Determinando tipo de pudrición, agresividad y tolerancia a un preser-

vador. la creosota. Utilizando la técnica malta agar y bloques de ma-

dera de pino y liquidâmbar para la prueba de suelo bloque.

PEREZ OLVERA y SALIHAS QUIHARD. [1911] Realizan un trabajo utilizando

una prueba de laboratorio indicadora de resistencia a la pudrición en

dos especies de encino originarios de San Dimas Durango y una cepa de

Polgpgrus sanguineus como agente de pudrición. Trabajando de cada es-

pecie tanto madera de albura como de duramen.

Pmzon Pïcassfio ¿É 5;. . {19s2} nosoriloe cuatro réonioas de laborato-
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rio para la caracterización de hongos xilófagos, desde el punto de 

vista de su actividad biodegradadora. 

PINZON PICASBilO y VELIZ AVILA, (1984) LLevaron a cabo un estudio en 

laboratorio con cutro cepas de hongos xilófagos y su acción sobre 

bloques de madera de pino y liquidámbar, determinado ti.po de pudri

ción, y planteando categorías de agresividad basadas en la perdida 

de peso de los bloques • 

• 
VELIZ AVILA, (1982) caracteriza experimentalmente 22 cepas de hon-

gos destructores de madera aislados en la región de los Tuxtlas Ver~ 

cruz. Determinando el tipo de pudrición por el método de Badcock, ev~ 

luando la agresividad por el método de malta agar y suelo bloque. EV_! 

luando también la tolerancia de las 22 cepas a diferentes concentra-

ciones de creosota. 

11

rio para la caracterización de hongos xilófagos. desde el punto de

vista de su actividad biodegradadora.
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bloques de madera de pino y liquidãmbar, determinado tipo de pudri-

ción. Y Planteando categorias de agresividad basadas en la perdida

de peso de los bloques.
«I

VELIZ AVILA, (19821 caracteriza experimentalmente 22 cepas de hon-

gos destructores de madera aislados en la región de los Tuztlas vera

cruz. Determinando el tipo de pudrición por el método de Badcock, eva

luando la agresividad por el método de malta agar y suelo bloque. Eva

luando también la tolerancia de las 22 cepas a diferentes concentra--

ciones de creosota.
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2. - OBJETIVOS 

El objetivo general del presente trabajo, es aportar informa

ci6n sobre la actividad biodegradadora de 8 cepas de hongos xil6fagos 

recolectados en el Municipio de Ocuil.án de Artega Estado de México, 

como agentes degradadores de las cuatro maderas de mayor importancia _ 

comercial en México. caoba, cedro, pino y oyamel. 

OBJETIVO PARTICULARES 

Colecta y aislamiento de algunos hongos lignícolas en el MUnicipio de 

Ocuil.án de Arteaga Estado de México. 

Determinar el tipo de pudrici6n que causan las cepas aisladas. 

Evaluar la agresividad de estas cepas en madera de caoba, cedro, pino 

y oyamel. 

-I
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2 .- OBJETIVOS

El objetivo general del presente trabajo, es aportar informa-

cidn sobre la actividad biodegradadora de B cepas de hongos ailófagos

recolectados en el Municipio de ocuilón de Artega Estado de Mózico,__

como agentes degradadores de las cuatro maderas de mayor importancia__

comercial en niaico. caoba. cedro, pino y oyamel.

ÚBJETÍVÚ PHRTICULHRE5

Colecta y aislamiento de algunos hongos lignicolas en el Municipio de

Dcuilón de Arteaga Estado de México.

Determinar el tipo de pudrición que causan las cepas aisladas.

Evaluar la agresividad de estas cepas en madera de caoba, cedro. pino

y oyamel.
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3.- METODOLOGIA 

3.1.- Descripción de la zona de recolecta: 

LOs basidiocarpos lignícolas utilizados en éste trabajo fueron 

recolectados en el Municipio de Ocuilán de Arteaga Estado de México, Km 

18 de la carretera de terraceria Ocuilán-Cuernavaca. La zona se encuen-

tra a 2500 ·msnrn, con clima templado subhumedo con lluvias en verano 

e (w2) (w) big. y una precipitación anual de 1313.3 mm, temperatura 

o 
·media anual de 16-18 e , la vegetación de la zona corresponde al tipo 

de Bosque mesófilo de Montaña. ( Dirección general de Geografía del t~ 

rritorio Nacional,1981) • 

3. 2 .• - colecta y aislamiento : 

Se recolectaron en el mes de Agosto d~ 1986 cuerpos fructi-

feros de Basidiomicetes lignicolas con una porción de sustrato; torna.n 

do notas directamente en el campo, de acuerdo a las técnicas usuales 

en micología. 

Para efectuar el aislamiento se obtuvieron fragmentos del con-

texto de la fructificación y fueron cultivados en malta agar, medio 

constituido de: 

Extracto· de malta ----30 g 

Bactoagar-------------15 g 

Agua destilada -------1 000 ml 

13
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3.1.- Descripción de la zona de recolecta:

Los basidiocarpos lignicolas utilizados en óste trabajo fueron

recolectados en el Municipio de Ocuilan de Arteaga Estado de México, Km

13 de la carretera de terraceria Ocuilän-Cuernavaca. La zona se encuen-

tra a 2500 msnm, con clima templado subhumedo con lluvias en verano __

C (W2) (W) big. y una precipitación anual de 1313.3 mm, temperatura __

media anual de 16-ld DC , la vegetación de la zona corresponde al tipo

de Bosque mesófilo de Hontaña. { Dirección general de Geografia del te

rritorio flacional,19E1].

3.2.- Colecta y aislamiento:

Se recolectaron en el mes de Agosto de 1986 cuerpos fructí-

feros de Easidiomicetes lignicolas con una porción de sustrato: tomap

do notas directamente en el campo, de acuerdo a las técnicas usuales

en micologia.

Para efectuar el aislamiento se obtuvieron fragmentos del con-

texto de la fructificación y fueron cultivados en malta agar. medio __

constituido de:

E:-:tracto de malta ----30 g

sactoaga: -------------15 g

Agua destilada -------1 UDD ml
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El medio de cultivo 
2 se esteriliza a quince libras por pulg. 

durante quince minutos vaciando después 20 ml de medio en cada caja 

petri, ya solidificado el medio se incuba durante tres días para _ 

probar esterilidad y después se procede a sembrar los fragmentos de 

la fructificaci6n, aislandose la cepa por resiembras periodicas. 

3.3.- Determinaci6n del tipo de pudrici6n1 

Para determinar el tipo de pudrición se empleo el método de 

aserrín de Badcock modificado por PINZON PICASEÑO _!! .!.!• (1982). 

La técnica consiste en el empleo de un medio de cultivo a base de un 

tipo blanco de aserrín de madera. La composici6n del medio es; 

Aserrín de pino 

Harina de maíz 

Harina de hueso 

l 000 g 

30 g 

20 g 

Agua la necesaria -- La necesaria 

El procedemiento consiste en mezclar el aserrín con las harinas, 

después aftadir agua hasta que al apretar con el pui'io el aserrín escurran 

algunas gotas de agua. Una vez preparado el medio fueron vaciados sin 

compri mir demasiado 14 g en cada uno de los tubos de cultivo cuyas di

menciones son 2 por 20 cm, posteriormente se procedió a inocular cada e_!! 

pecie de hongo en dos tubos, a los cuales les fué marcado el sitio de in~ 
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El medio de cultivo se esteriliss a quince libras por pu1g.2

durante quince minutos vaciando despuós 20 ml de medio en cada caja

petri, ya solidificad el medio es incuba durante tres dias para __

probar esteri1idad.y después se procede a sabra: los fragmentos de

la fructificación. aialandose la cepa por resiebras periodicas.

3.3.- Determinación del tipo de pudriciónx

Para determinar sl tipo de pudrición se empleo el mótodo de

aserrin de Badcock modificado por PINZOH PICa5ERo_g§_¿l, (1982). __

La tåcnica consiste en el empleo de un medio de cultivo a base de un

tipo blanco de aserrin de madera. La composición del medio es:

Aserrin de pino ---- 1 000 g

Harina de maiz ---- 30 g

Harina de hueso ---- 20 g

agua la necesaria -- La necesaria

El pmncedemiento consiste en mezclar el aserrin con las harinas.

delpflós añadir agua hasta que al apretar con el puño el aserrin escurran

algunas gotas de agua. Una vez preparado el medio fueron vaciados sin _

comprimir demasiado 14 g en cada uno de los tubos de cultivo cuyas di-

menciones son 2 por 20 cm, posteriormente se procedió a inocular cada eg

pecie de hongo en dos tubos, a los cuales les fué marcado el sitio de ing
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culaci6n, la fecha de siembra y el número de cepa. LOs tubos preparados 

fueron incubados en cajas de plástico adaptadas a una humedad relativa 

o 
de 79 % y una temperatura de 25 a 30 e en obscuridad durante cuatro se-

manas. En la técnica utilizada la pudrici6n blanca fué determinada por _ 

la presencia de algun grado de obscurecimiento del aserrín. Mientras que 

la pudrici6n morena se evidencía por la presencia de zonas claras en la 

parte colonizada del sustrato. 

Las maderas utilizadas fueron compradas en una maderería de la _ 

ciudad de México, seleccionadas, por su buen estado, libre de pat6genos _ 

y por no haber sido tratada quimicamente. 

LOs bloques fueron cortados de 15 mm de ancho por 10 mm de grue-

so y 30 mm de largo, con la dimensi6n mayor de acuerdo al sentido del 

grano de la madera. LOs bloques se marcan numéricamente en forma progre-

siva. Posteriormente los bloques se colocan en charolas y se secan al _ 

horno durante 24 hrs. a 105 ºe después las charolas con los bloques se 

pasan a un desecador con sílica gel dejandolos durante 30 minutos, des-

pués los bloques se pesan uno por uno en una balanza analítica con apro-

ximaci6n de 0.0001 g para obtener su peso inicial (Pi). 

3.4.- Determinaci6n de la capacidad de producir pudrici6n y agresividad 

Para determinar la capacidad de producir pudrici6n, se utilizo _ 

el método de suelo bloque sugerido por PINZON PICA~O ~ !J:, (1982). 
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culación, la fecha de siembra y el nümero de cepa. Los tubos preparados

fueron incubados en cajas de plistico adaptadas a una humedad relativa _

de 79 94 y una temperatura de 25 a 30 DC en obscuridad durante cuatro se-

manas. En la tócnica utilizada la pudrición blanca fuó determinada por _

la presencia de algun grado de obscurecimiento del aserrin. Mientras que

La pudrición morena se evidencia por la presencia de zonas claras en la _

parte colonizada del sustrato.

Las maderas utilizadas fueron compradas en una madereria de la _

Ciudad de México. seleccionadas por su buen estado, libre de patógenos _

y por no haber sido tratada químicamente.

Los bloques fueron cortados de 15 mm de ancho por 1.0 mm de grue-

so y 30 mm de largo, con la dimensión mayor de acuerdo al sentido del _

grano de la madera. Los bloques se marcan num-ãricamente en forms progre

siva. Posteriormente los bloques se colocan en charolas y se secan al _

horno durante 24 hrs. a 105 DC despuós las charolas con los bloques se _

pasan a un desecador con sílice gel dejandolos durante ED minutos, des-

puós los bloques se pesan uno por uno en una balanza analítica con apro-

ximación de 0.0001 g para obtener su peso inicial (Pi) .

3.4.- Determinación de la capacidad de producir pudrición y agresividad

Para determinar la capacidad de producir pudrición, se utilizo __

el método de suelo blogue sugerido por PIHZON PICASEÑD 53 _!_]_¦, (1982) . _
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Les cámaras de pudrici6n,son frascos de conserva de 500 ml y tapaderas 

de rosca sin empaque a los cuales se les aftade un volumen de 118 ce de 

suelo con un peso de 94.2 g y 48.6 ml de agua destilada. 

se emple6 suelo del volcán Xitle D.F. a 3 000 msnm, horizonte 

0-20 cm, las muestras se secan y holl'Ogenizan tamizandolas en malla del 

# 10. 

I.Os bloques pesados anteriormente (Pi) son colocados en las cá-

maras de pudrición con ayuda de pinzas. se colocan dos bloques en cada 

cámara por cada especie de hongo y cada tipo de madera en forma parale-

la entre si y semienterradós, nivelando su superficie con la del nivel 

del suelo. Se utilizan 10 repeticiones de bloques como testigo. Después 

2 
las cámaras sé esterilizan a quince libras por pulg. durante una hora 

o 
a 121 · e con las tapas aflojadas un cuarto de vuelta. Luego se inocu-

lan las cámaras de pudrición a partir de las cajas de Petri con micelio 

previamente desarrollado, con ayuda de un sacabocados esteril cuidando 

que los bloques de micelio .con medio se tomen a la misma distancia ra-

dial para homogenizar edad y vigor de crecimiento de los inóculos. Se 

toma un inóculo por cada bloque de madera colocandolo una parte sobre 

el bloque y la parte restante sobre el suelo. El proceso de inoculación 

fué repetido en 5 cámaras para cada c epa. 
o 

Le incubación se realiza durante 46 días a 26 e y humedad de 79 % 

en obscuridad, c!espués se cepillan los bloques y son pesados i~-

1?

Las cámaras de pudrición,son frascos de conserva de SUD ml y tapaderas

de rosca sin empaque a los cuales se les añade un volumen de lld cc de

suelo con un peso de 94.2 g y 48.6 ml de agua destilada.

Se empleó suelo del volcin Ritle D.F. a 3 üüfl msnm. horizonte

D-20 cm, las muestras se secan y homogenizan tamizandolas en malla del

# lü.

los bloques pesados anteriormente (Fil son colocados en las cé-

maras de pudrición con ayuda de pinzas. se colocan dos bloques en cada

cãmara por cada especie de hongo y cada tipo de madera en forma parale-

la entre si y eemienterrados, nivelando su superficie con la del nivel

del suelo. Se utilizan 10 repeticiones de bloques como testigo. Después

las cimaras se esterilizan a quince libras por pulg.2 durante una hora

a 121 no con las tapas aflojadas un cuarto de vuelta. Luego se inocu-

lan las cémaras de pudrición a partir de las cajas de Petri con micelio

previamente desarrollado, con ayuda de un sacabccados esteril cuidando

que los bloques de micelio con medio se tomen a la misma distancia ra-

dial para homogenizar edad y vigor de crecimiento de los inóculos. Se

toma un inóculo por cada bloque de madera colocandolo una parte sobre

el bloque Y la parte restante sobre el suelo. El proceso de inoculación

fué repetido en 5 cómaras para cada cepa.
o

La incubación se realiza durante 46 dias a 26 C y humedad de T9 E

en obscuridad. después se cepillan los bloques p son pesados in--
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dividualmente para obtener su peso hidratado {I'h) • Finalmente los 

bloques de prueba y testigos son secados nuevamente repitiendo el 

proceso de secado para obtener el peso anhidro o peso final {Pf). 

La capacidad de producir pudrici6n se obtiene aplicando la _ 
Pi - Pf 

siguiente fórmula: Cp ~ ------- x 100 , y el contenido de humedad 
Pi 

de acuerdo a la siguiente fórmula: Ch = ~~-=-~! X 100. 
pf 

LOs valores obtenidos, de la capacidad de producir pudrición, 

de cada especie, seran traducidos a categorias de agresividad con el 

proposito de interpretar los datos numéricos a terminos significativos 

y de facil utilización, con base a la tabla número 1 , propuesta por _ 

LOpea Guerrero, {1979). 

% PESO PERDIDO CATEGORIA DE AGRESIVIDAD CIAVE 

< - 5 LIGERAMENTE AGRESIVOS A 

6 - 15 MODERADAMENTE AGRESIVOS B 

16 - 25 AGRESIVOS e 

26 - > ALTAMENTE AGRESIVOS D 
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dividualmente para obtener su peso hidratado (Ph) . Finalmente los

bloques de pruebe y testigos son sacados nuevamente repitiendo el __
-u

proceso de secado para obtener el peso anhidro o peso final (Pf}.

La capacidad de producir pudrición se obtiene aplicando 1a__
Pi- sf

siguiente fórmula: cp-= ------- H ldü . y el contenido de humedad
si

de acuerdo a le siguiente fórmula: Ch I EE-:-E; H ldü.
Pf

Los valores obtenidos, de la capacidad de producir pudrición,

de cada especie, seran traducidos a categorias de agresividad con el

proposito de interpretar los datos numericos a terminos significativos

y de facil utilización, con.base a la tabla nóro 1 . propuesta por__

Lopes Guerrero. (1919).

É FEED PERDIDD CATEGÚRIA DE AGRESIVIDAD DIANE

< - 5 Lrsssansmrs aosssrvos a
o - 15 nonmsmm-mans asnssrvos s

1a - ss asassrvns c
es - -`> armas-arms assssrvos n
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4. - RESULTADOS: 

LOs ejemplares colectados para este trabajo se muestran en la si
guiente tabla 2 

NOMBRE CIENTIFICO # DE COLECTA 

Lenzites betulina ( L. ex. Fr. ) Fr. 10 

Polyporus azureus Fr. 28 

Polyporus versicolor L. ex. Fr. 29 

pyctiopanus pusillus ( Berk. ) Sing. 31 

Polyporus azureus Fr. 43 

Lenzites saepiaria Wulf. ex. Fr. ) Fr. 45 

Stereum ostrea ( Blume et Ness. ex. Fr. ) Fr. 51 

Laxitextum bicolor ( Pers. ex. Fr. ) Lentz . 53 

TABLA 2. LOs ejemplares fueron colectados por el autor: la identi
ficación la realizó la BiÓl. Irene Frutis Melina de la sección de 
Micología del Herbario de la E.N.E.P. Iztacala. LOs ejemplares se 
encuentran depositados en el mismo Herba rio. 
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4.- RESULTADOS:

los ejemplares colectados para este trabajo se muestran en la si-
guiente tabla 3

HÚMBRE EIEHTIFICD # DE CDLECTA

Lepziges betulina [ L. ex. Fr. ) Fr. 10

Polgpgrus azureus Fr. 28

Polgpgrus versicolor L. ex. Fr. 29

Qggtiopanus pusillus ( Eerk. ) Sing. 31

Polxpgrus azureus Fr. 43

Lenzites saepiaria ( Wulf. ex. Fr. ) Fr. 45

Stereum ostrea { Blume et Ness. ex. Fr. ) Fr. 51

laxitextum bicolor { Pera. ex. Fr. ) Lentz. 53

TABLA 2. Los ejemplares fueron colectados por el autor: la identi-
ficación la realizó la Eiól. Irene Frutis Molina de la sección de
Micología del Herbario de la E.H.E.P. Iztacala. Los ejemplares se
encuentran depositados en el mismo Herbario.
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Las cepas aisladas y evaluadas se muestran en la siguien-

te tabla 3 
# DE CEPA HONGO 

JABIZ 8800863 Lenzites betulina 

JABIZ 8800864 Pol::z:porus azureus 

JABIZ 8800865 Po l::z'.E2ruS versicolor 

JABIZ 8800866 D}rctiopanus pusillus 

JABIZ 8800867 Pol::z:porus azureus 

JABIZ 8800868 Lenzites saepiaria 

JABIZ 8800869 sterewn ostrea 

JABIZ 8800870 I.axitextum bicolor 

TABLA 3. Las cepas se obtuvieron del contexto de los Basidiocarpos 
utilizando un medio de extracto de malta agar. Estas se escuentran 
a disposición en el Jard!n Botánico e Invernadero de la E.N.E."P.I, 
con los números de registro citado. 

Las cepas aisladas y evaluadas se muestran en la siguien-

te tabla 3
# ns casa House

JABIZ

JABIZ

JABIZ

JABIZ

JEDIZ

JÄBIZ

JABIZ

JABIZ

oaooaoa
ssooaoo
asoooss
saooase
asooaev
asoosse
8800869

8800870

Lenzites betulina

Polgpgrus azureus

Pobgpgrus versicolor

Qgctiopgnus ppsillus

Polxpgrus azureus

Lenzites saepiaria

ostreaStereum

Laxitextum.bicolor

TABLA 3 Las cepas se obtuvieron del contexto de los Basidiocarpos
utilizando un medio de extracto de malta agar. Estas se escuentran
a disposición en el Jardin Botánico e Invernadero de la E H E'P I,
con los nómeros de registro citado.



El tipo de pudrici6n se muestra en la siguiente tabla 4 

NOMBRE DEL HONGO CEPA # TIPO DE PUDRICION CONFRONTACION BIBLIOGRAFICA 

Lenzi tes betulina JABIZ 8800863 Blanca Blanca Nobles, K.L. (1965). 

PolyJ?OruS ,!!!lreus JABIZ 8800864 Blanca 

Polyporus vera~ JABIZ 8800865 Blanca Blanca Nobles, K.L. (1965). Kirk. T.K. (1971). 

oyctiopanus pusillus JABIZ 8800866 Blanca 

Poly}?Orus azureus JABIZ 8800867 Blanca 

r..enzites saepiaria JABIZ 8800868 Morena Morena Nobles, K.L. (1965).cartwrigh,K.(1958). 

ster~ ostrea JABIZ 8800869 Morena 

r.axitextum bicolor JABIZ 8800870 Blanca 

No localizada ----

TABLA 4. r..os resultados del tipo de pudrici6n fueron obtenidos con la prueba de aserrín de Badcock, 
modificadQ por Pinzón Picasefto ~al, (1982). 
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La capacidad de producir pudrición se muestra en la siguiente 

tabla 5 

MADERA DE CAOBA 

NOMBRE DEL HONGO CEPA # % PESO % CONTENIOO CATEGORIA 

PERDIDO DE HUMEDAD DE AGRESIVIDAD 

Lenzites betulina 8800863 4.7946 27.0324 A 

POlJ'.EQruS azureus 8800864 2.8366 34.8087 A 

PolyEQrus versicolor 8800865 6.6413 40.3964 B 

!2J'.ctiol!!nus J!!Sillus 8800866 7.0668 26.9004 B 

PolyEQrus azureus 8800867 9.6945 54.8006 B 

Lenzites saepiaria 8800868 4.6549 36.3760 A 

Stereum ostrea 8800869 5.3856 38.8185 A 

Laxitextwn bicolor 8800870 5.9483 31.6977 A 

Testigo o,.3623 42.4744 

TABLA 5. Resultados de la capacidad de producir pudrición de los hoi:r 
gos evaluados, con base en el peso perdido de los bloques de .madera _ 
de caoba, enfrentados a los hongos de prueba según el método de suelo 
bloque. LOs valores son traducidos a cateqorias de agresividad. Pro
medio de 10 repeticiones. 
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La capacidad de producir pudrición se muestra en la siguiente

tabla 5

MADERA DE CADDA

IHJMBRE DEL ÉNGO CEPA # 96 PESO 9€ CO CATEGORIA

PERDIDO DE HUMEDAD DE AGRESIVIDAD

Lonzites 'betulina 8800863 4.7946 27.0324 A

Polgpgrus azureus 880064 2.8366 34.8087 A

Polgpgrus versicolor 8800865 6.6413 40.3964 E

Qgctiopgnus pgsillus 8800866 7.0868 26.8004 B

Polgpgrus azureus 8800867 9.6945 54.8006 E

Lenzites saepiaria 8800868 4.6549 36. 3760 A

Stereum ostrea 8800869 5.3856 38.8185 A .

Laxitextum bicolor 8800870 5.9483 31.6977 A

Testigo 0 a3623 42 . 4744

TABLA 5. Resultados de la capacidad de producir pudrición de los hon-
gos evaluados. con base en el peso perdido de los bloques de madera__
de caoba, enfrentados a los hongos de prueba según el método de suelo
bloque. Los valores son traducidos a categorias de agresividad. Pro-
medio de 10 repeticiones.



GRAFICA l. Perdidas de peso y contenidos de humedad de los bloques de madera de caoba expues-

tos al ataque de los hongos ensayados, según la técnica de suelo bloque. Promedio de 10 repe-

ticiones. 
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Ll:l capacidad de producir puerición se muest ra en la siguiente 

tabla 6 

MADERA DE CEDRO 

NOMBRE DEL HONGO CEPA # % PESO % CONTENIDO CATEGORIA 

PERDIDO DE HUMEDAD DE AGRESIVIDAD 

Lenzites betulina 8800863 5.6548 36.7592 A 

Pol:t;E2rus azureus 8800864 7.7186 54.0865 B 

POl:t;E2rus versicolor 8800865 6.5383 41. 7858 B 

Q:t:ctioE!!nus ~sillus 8800866 6.5172 40.9086 B 

PolyE2rus azureus 8800867 11.3133 44.9202 B 

Lenzites saepiaria 8800868 6.5448 37.2843 B 

Stereum ostrea 8800869 7.1462 47.2531 B 

Laxitextul!l bicolor 8800870 6.0694 31.7922 B 

Testigo 0.4325 33.1088 

TABLA 6. Resultados de la capacidad de producir pudrición de los hongos _ 
evaluados, con base en el peso perdido de los bloques de madera de cedro, 
enfrentados a los hongos de pruebasegún el método de suelo bloque. LOs 
valores son traducidos a categorias de asresividad. Promedio de 10 repe:
ticiones. 
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La capacidad de producir pudrición se mestra en la siguiente

tabla G

HADERADE CEDRD

 D E I | L 
r

HDHBRE DEL 1'-IDHGD UEFA- ¿F “Xi PEEO $6 EfIH'I'EbÍl.`DD CATEGORIA

PERDIDD .DE HUEDAD DE AGRESIUIDAD

Lenzites betulina 8800863 5.6548 36.T582 A

Polïpgrus azureus 8800864 ?.T186 54.0865 E

gpgrus v r 8800865 6.5383 41.?858 EPol e sicolor

ggctiopgnus pgsillus 8800866 6.5112 40.9086 E

Polgpgrus azureus 880086? 11.3133 44.8202 8

Lenzites saopiaria 8800868 6.54-48 31.2843 B

Stercum ostrea 8800868 7.1462 41.2531 8

Laxitextum bicolor 8E008?0 6.0694 31.1922 E

castigo o.-osos s3.1oss

TABLA 6. Resultados de la capacidad de poducir pudrición de los hongos__
evaluados, con base en el peso perdido de los bloques de madera de cedro.
enfrentados a los hongos de pruebasegón el método de suelo bloque. Los__
valores son traducidos a categorias de agresividad. Promedio de 10 repe-
ticiones.



GRAFICA 2. Perdidas de peso y contenidos de humedad de los bloques de madera de cedro expues-

tos al ataque de loa hongos ensayados, según la técnica de suelo bloque. Promedio de 10 repe-

ticionea. 
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La capacidad de producir pudrición se muestra en la siguiente 

tabla 7 

MADERA DE PINO 

NOMBRE DEL HONGO CEPA # % PESO % CONTENIDO CATEGORIA 

PERDIDO DE HUMEDAD DE AGRESIVIDAD 

Lenzites betulina 8800863 4.0681 60.6031 A 

Polyporus azureus 8800864 7.4286 54.3754 B 

Polyporus versicolor 8800865 6.7709 66 ,.1706 B 

!!::lCtiOE!DUS eusillus 8800866 11.7942 61.2834 B 

Polyporus azureus 8800867 14.7616 61.2018 3 

Lenzites saeeiaria 8800868 1.9663 57.9523 A 

Stereum ostrea 8800869 0. 7106 46.7066 B 

Laxitextum bicolor 8800870 8.0782 60.4290 B 

Testigo 0.2508 57.5797 

TABLA 7. Resultados de la capacidad de producir pudrición de los hongos 
evaluados, con base en el peso perdido de los bloques da madera de pino, 
enfrentados a los hongos de prueba según el método de suelo bloque. I.ps 
valores son traducidos a categorias de agresividad. Promedio de 10 repe
ticiones. 
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GRAFICA 3. Perdidas de peso y Contenidos de humedad de los bloques de madera de Pino expues-

tos al ataque de los hongos ensayados,según la técnica de suelo bloque. Promedio de 10 repe-
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I`\M`̀1A`_¡`L|

III,I

_ 

¬
_
.
"Ix`
i_`I

`~\;`\
_-""
\¡

I

QPQOOQQ
QOQOOQQ

FWQOOQO
¢WQOO®Q

MQQQOQQ

_iI¬_1äš 2=_____2“___=_____3____

 Q_V__u_Hwa
emm@*_

om_Um0B

HO_OO_n_E5pXOU_Xmm

fi0H“MOE50H0pw

 
 

 
 

 
flC__5p0nmfluflflflfig

_W0COHUH&

¡OQQH
OHQ@O_©0E0Mm

_05UO_Q
Oñüflm0@MUHCOWH
MHCwm0W_mO¶fl_MmCW
mOmCOg“OH
0@Qflvflpfi

HMQO#
¡üflãmflü

OflflmOuMHGUMEUUm0DuO_ngm0_Um
UmwüããgUUmO__G0uCOD_

OwwmUUmfiufluflüm
__

¿UHKÉMQ



28 

La capacidad de producir pudrición se muestra en la siguiente 

tabla 8 

MADERA DE OYAMEL 

NOMBRE DEL HONGO CEPA# % PESO % CONTENIDO CATEGORIA 

PERDIDO DE HUMEDAD DE AGRESIVn>AD 

Lenzites betulina 8800863 8.1553 55.5654 B 

Polywrus azureus 8800864 10.5419 58.0030 B 

Polywrus versicolor 8800865 8.4338 63.1469 B 

!?,j'.ctiol:!l!nus Eusillus 8800866 11.9631 64.5599 B 

Polywrus azureus 8800867 16.7374 65.1980 c 

Lenzites saeEiaria 8800868 2.3000 57.4153 A 

Stereum ostrea 8800869 7.5520 56.2597 B 

Laxitextum bicolor 8800870 6.6629 60.1590 B 

Testigo 0.2885 58.2453 

TABLA 8. Resultados de la capacidad de producir pudrición de los hongos 
evaluados, con base en el peso perdido de los bloques de llBdera de oyamel 
enfrentados a los hongos de prueba según el método de suelo bloque. LOs 
valores s'on traducidos a categorias de agresividad. Promedio de 10 repe
ticiones. 

La capacidad de producir pudrición se muestra en la s1guíente

tabla 8

HOMBRE DEL HONGO CEPA # % PESO '% CONTENIDO CATEGORIR

Lensites betulina

Polgggrgg azureus

Porgggrus uersicolor

ggctìoggnus Eusìllus

Polgggrus azureus

Lenzites saegiaris

Stereum ostras

Laxitextum.b±co1or

Testigo

8800863

8800864

8800865

8800866

8800867

8800868

8800869

8800870
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MADERA DE OÍAHEL

PERDIDO DE HUMDAD DE AGRESIVIDAD

8.1553

10.5419

8.4338

11.9631

16.7374

2.3000

7.5520

6.6629

0.2885

55.5654

58.0030

63.1469

64.5599

65.1980

57.4153

56.2597

60.1590

58.2453

TABLA 8. Resultados de la capacidad de producir pudriciãn de los hongos
evaluados, con base en el peso perdido de los bloques de nadan de oysmel
enfrentados a los hongos de prueba según el método de suelo bloque. Los
valores son traducidos a categorias de agresividad. Promedio de 10 repe-
ticiones.
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La categoria de agresividad de los hongos se muestra en la si-

guiente tabla 9 

NOMBRE DEL HONGO CEPA # CAOBA CEDRO PrNO OYAMEL 

Lenzi tes betulina 8800863 A A A B 

PolyEQrus azureus 8800864 A B B B 

PolyEQruS versicolor 8800865 B B B B 

Ql;:ctioE!nus I?!!sillus 8800866 B B B B 

PolyEQrus azureus 8800867 B B B e 

Lenzites saepiaria 8800868 A B A A 

stereum ostrea 8800869 A B B B 

Laxitextum bicolor 8800870 A B B B 

TABLA 9 categoria de agresividad de los hongos ensayados con base en la 
clasificaci6n propuesta por LOpez Guerrero, (1979). 

• 

La categoria de agresividad de los hongos se muestra en la si-

guiente tabla 9

HUMRE DEL HOHGD

Lanzites betulina

Polxggrus azureus

Poigggrus varsicolor

Qgctioggnus ggsillus

Polgggrus azureus

Lanzites saggiaria

Steroum.ostrea

Laxitaxtum'bico1or

TABLA 9 Categoria da agresividad de los hongos ensayados con base en la
clasificación propuesta por Lopes Guerrero, (1979)

cssa # cansa crono smc oanu-:EL

8800863

8800864

8800865

8800866

8800867

8800868

8800868

8800870



La comparación entre el peso perdido y el contenido de humedad en las cuatro maderas ensayadas se 

muestra en la siguiente tabla 10 

M A D E R A 

CAOBA CEDRO PINO OYAMEL 

NOMBRE DEL HONGO CEPA # % (Pp) % (Ph) % (Pp) % (Ph) % (Pp) % (Ph) % (Pp) % (Ph) 

Lenzites betulina 8800863 4.7946 27.0324 5.6548 36.7592 4.0681 60.6031 8.1553 55.5654 

Polyporus azureus 8800864 2.8366 34.8087 7.7186 54.0865 7.4286 54.3754 10.5419 58.0030 

Polyporus versicolor 8800865 6.6413 40.3964 6.5383 41.7858 6.7709 66.1706 8.4338 63.1469 

Dyctiopanus pusillus 8800866 7.0668 26.9004 6.5172 40.9086 11.7942 61.2834 11.9631 64.5599 

Polyporus azureus 8800867 9.6945 54.8006 11.3133 44.9202 14.7616 61.2018 16.7374 65.1980 

Lenzites saepiaria 8800868 4.6549 36.3760 6.5448 37.2843 1.9663 57.9523 2.3000 57.4153 

stereum ostrea 8800869 5.3856 38.8185 7.1462 47.2531 8.7106 46.7066 7.5520 56.2597 

Laxitextum bicolor 8800870 5.9483 31.6977 6.0694 31.7922 8.0782 60.4290 6.6629 60.1590 

Testigo 0.3623 42.4744 0.4325 33.1088 0.2508 57.5797 0.2885 58.2453 

TABLA 10. Muestra los resultados obtenidos en la prueba de suelo bloque comparando el peso perdido (Pp) y 
el contenido de humedad (Ph) en las cuatro maderas ensayadas. Promedio de 10 repeticiones. 

 
mmfiN_wm

O®mH_O©
N®mN_©m

mmH¢_Pm
Om@H_m®

@@mm_Q©
m©¢H_m©

OmOO_mm
flm©m_@©

_mwCOHUfl#$m$H
OH0@OHUUEOHm_mfiUM›fiWC0

MMHGUMEOHHGSUMflflC0
ñsmvUmgügfizUUOUHCGHCOU
HU

MñmmvOgflmhwm
OWOQHUOUCMHMQEOUUSUOHDOflwfim
GUMDUDHQGH
G@mO¶flC0pnO

WOUMUHSMOHMOHflHumUS¿
.OH

agmfla

m®@N_O
mN©®_©

ONm©_P
OOQm_N

WPÑP_@H
Hm©®_HH

mÑÑ¢_®
@H¶m_OH

ÑmmH_®

FmFm_Fm
O®N¢_OQ

®®OP_®¢
ÑNmm_Fm

QHON_H®
¶m®N_H®

®OFH_G©
WmN@_Qm

HmO@_O®

@OmN_O
NmPO_m

®OHF_Q
Ñ®®m_H

ÚH®F_¢H
N¢@F_HH

@OFF_®
®mNW_N

H®©O_W

Q®OH_mm
NNmF_Hfi

H@mN_P¢
mQmN_Pm

NON®_¢¢
©mO®_O¢

mmmF_H¢
mÚmO_¢m

N®mP_©m

mÑm¢_O
v®©O_®

N®¢H_N
m¢flm_©

mmHM_HH
NPHm_®

Ñ@mm_©
@QHF_F

@¶m®_m

¢QP¶.N¶
PF®©_Hm

m®Hm_mm
O©F@_®m

®OOQ_¢m
¢OO@_®N

¢®®m_O¢
F®Om_¢m

¶NÑO_NN

@ÑÚm_O
m®¢@_m

®@®m_m
m¢m®_¢

m¢m®_m
w©®O_P

mH¢©_@
©©@m_N

©VmF_W

OFQOOQQ
QÚQOOQW

QÚQOOQQ
FQQOOQQ

QÚQOOQQ
WQQOOGQ

ÉÚGOOQW
MQQOOQQ

Omflpmwa

HOHOUHDEÚHXUUHXNQ

ÑGHHWOEfiüäüum

_mmMmmmmMm_mMmmmmmm_
m¶Mm¶mM_mmmmmN¶mM

mm¶¶mMmm_mmmmmmflmmNm
mmflmmflmMwN_mmMmmN¶mM_

mmMMmmM_mmmHHH¶mW
MCHHUHUDWODHNGUQ

 
ASQVxñüüvxñflfiv*Aflmv*
Aflüvx̂@&v
*VAflmvg

AQQV
X

#
¢&fiUOUZOEQHQMmmzOZ

 

HHEQMOOZHQOGQHUÉQOÑU

4
M

H
Q

G
Z

UmmflgfiäfimflümflhwgfiãOHQMSUMMMC0
QMUUEULQ@O@fiC$pCOU
H@hOflflfihüaOwwa
H@WHHCGCQMUMHMQEOUMgOHflflflfiäUHCWHSUMW

flflCUMHHWQDE



zr,. 
GRAFICA 5. Muestra la diversidad de comportamiento agresivo de los hongos, sobre las cuatro 

,, _maderas ensayadas. 
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5.- ANALISIS Y DISCUSION 

5.1.- colecta y aislamiento: 

De los ejemplares recolectados, 7 especies fueron seleccionadas 

debido al crecimiento homogéneo y vigoroso del micelio en la fase de 

aislamiento, no obstante que se colectaron un número mayor de especies 

fÚngicas. Obteniendo al final 8 cepas debido a que de Polyporus azureus 

se obtuvieron dos cepas. 

5.2.- Determinación del tipo de pudrición: 

con base a los datos de la tabla 4 podemos observar que de las 

8 cepas sometidas a experimentación las cepas L. betulina, P. azureus, 

P. versicolor, D. pusillus, y L. bicolor presentaron un cuadro caracterí~ 

tico de pudrición blanca. Mientras que las cepas L. saepiaria y s. ostrea 

se mostraron como productoras de pudrición tN>rena. 

LOs resultados obtenidos durante el presente trabajo ratifican 

las cualidades expresadas por traba jos similares sobre la confiabilidad, 

corta duración y sencilles de esta prueba. Asimismo esta prueba tiene la 

ventaja de usar madera como sustrato, y también, que la determinación del 

tipo de pudrición se realiza basandose en una reacción propia y no por la 

ausencia de una de ellas. Aunque es necesario hacer notar que con ésta 

prueba pueden también obtenerse resultados dudosos a causa de un exceso 

de crecimiento micelial que enmascara la reacción, o bien provocado por 
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un desarrollo micelial escaso, en estos casos es aconsejable además de 

repetir l• prueba, complementarla con una o más pruebas. 

5.3.- capacidad de producir pudrición: 

LOs resultados experimentales obtenidos muestran que la cepa 

con mayor capacidad de producir pudrición sobre la madera de oaoba fué 

la cepa de P. azureus 8800867 con 9.6945 % y el valor más bajo fué obte

nido con la cepa P. azureus 8800864 con 2.8366 %. 

El mayor porcentaje de pérdida de peso en los bloques de madera 

de cedro, fueron causados por la cepa P. azureus 8800867 con 11.3133 % 

mientras que el valor más bajo para ésta madera lo presento la cepa L. 

betulina 8800863 con 5.6548 %. 

LOs porcentajes mayores de pérdida de peso en los bloques de _ 

madera de ·pino, corresponden a la cepa P. azureus 8800867 con 14.7616 % 

en tanto que el valor más bajo lo presento la cepa L. saepiaria con 

1.9663 %. 

LOs bloques de la madera de oyamel, presentaron el más alto por

centaje de perdida de peso con la cepa P. azureus 8800867 con 16.7374 % 

y el valor más bajo lo presento la cepa de L. saepiaría con 2.3000 %. 

No obstante las diferencias mostradas en su agresividad, algunos 

hongos mostraron cierta similitud en su agresividad en la madera de cao

ba y cedro, como se observa con la cepa L. bicolor y P. versicolor, y de 

igual manera con D. pusillus en pino y oyamel. También es de notarse que 

P. azureus 8800867 mostró la mayor agresividad en las cuatro maderas. 
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Un desarrollo micelial escaso, en estos casos es aconsejable además de

repetir la prueba, complementarla con una o mas pruebas.

5.3,- Capacidad de producir pudriciöns

Los resultados experimentales obtenidos muestran que la cepa _

con mayor capacidad de producir pudricidn sobre la madera de oaoba fui

la cepa de P. z r 8800867 con 9.6945 %.y el valor más bajo fué obte-a u eus

nido con la cepa P. 8800864 con 2.8366 %.azureus

El mayor porcentaje de pärdida de peso en los bloques de madera

de cedro, fueron causados por la cepa P. azureus 8800867 con 11.3133 %

mientras que el valor más bajo para ésta madera lo presento la cepa L.

betulina 8800863 con 5.6548 %.

Los porcentajes mayores de pérdida de peso en los bloques de __

madera de pino, corresponden a la cepa P. azureus 8800867 con 14.7616 %

en tanto que el valor mas bajo lo presento la cepa L. saepiaria con *_

1.9663 %.

Los bloques de la madera de oyamel, presentaron el más alto pora

centaje de perdida de peso con la cepa P. azureus 8800881 con 16.7374 %

Y el valor mas bajo 1o presento la cepa de L. saepiaria con 2.3000 %.

No obstante las diferencias mostradas en su agresividad, algunos

hongos mostraron cierta similitud en su agresividad en la madera de cao-

ba y cedro, como se observa con la cepa Ia bicolor y P , y de. versicolor

igual manera con D. pusillus en pino y oyamel. También es de notarse que

P. azureus 880086? mostró la mayor agresividad en las cuatro maderas.
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La agresividad de las cepas sujetas a experimentación son 

mostradas en términos significativos en la tabla 9 con base en la 

clasificación de categorias de agresividad propuesta por LOpez 

Guerrero, (1979) • puede observarse que las cepas L. betulina, 

P. azureus 8800864, L. bicolor, L.saepiaria y s. ostrea mostraron 

ligera agresividad en madera de caoba, mientras que las cepas P. 

azureus 8800867 y D. pusillus se mostraron como moderadamente agre

sivas, no obstante que aparentemente su tendencia fué a ser ligera

mente agresivas. 

A partir de los valores de agresividad se observa que en 

la madera de Cedro, la cepa L. betulina se mostro ligeramente agre

siva mientras las cepas P. versicolor, P. azureus 8800864, L. bicolor 

P. azureus 8800867, L. saepiaria, s. ostrea y D. pusillus son deter

minadas como moderadamente agresivas. Resaltando que la cepa P. azureus 

8800867 muestra tendencia a clasificarse corno agresiva. 

LOs valores de agresividad en Pino muestran a las cepas L. ~ 

tulina y L. saepiaria como ligeramente agresivas y a las cepas P. ~

sicolor, P. azureus 8800864, L. bicolor, P. azureus 8800867, y D.~

~ como moderadamente agre sivas, no obstante que la cepa P.azureus 

8800867 casí alcanza l a categoria de agresiva, del misi;¡¡o modo la cepa 

D. pusillus muestra una tendencia a la categoria de agresiva. 

De acuerdo a los valores de agresividad e n madera de Oyamel la 

cepa L. saepiaria es determinada como ligeramente agresiva, mientras 

las cepas L. betulina , P . versicolor, P . azureus 8800864, L. bicolor 
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s. ostrea y D. pusillus son clasificadas como moderadamente agresi-

vas y la cepa P. azureus 8800867 es clasificada como agresiva. Desta-

cando también que aparentemente la cepa, D. pusillus muestra tendencia 

a clasificarse como agresiva. 

cabe resaltar que la madera que mostró una resistencia natural 

más homogenea frente al ataque de los hongos ensayados fué la madera de 

Cedro, seguida de la de caoba y Pino y por último la madera de oyamel 

en la que las diferencias son mayores. Esto sugiere que bajo las con-

diciones de este experimento .aparentemente las maderas de Oyamel y _ 

' Pino resultan ser un sustrato más adecuado para el desarrollo del po-

tencial enzimoitico de los hongos ensayados que, las maderas de Cedro 

y caoba. Esto se observa a partir de la comparación de los valores 

obtenidos en pérdida de peso para las cuatro maderas. Donde se muestra 

que la madera de -Oyamel resulto con mayores pérdidas de peso, seguida 

de la madera de Pino y cedro siendo l a Caoba, la madera más resistente 

al ataque de las cepas estudiadas. 

Respecto a los resultados ob tenidos en l os porcentajes de con-

tenido de humedad de los bloques de madera se puede observar que son _ 

mayores en byamel y Pino y menores en caoba y Cedro. sin embargo,esto 

no indica necesariamente que exista una relación proporcional entre 

los valores de pérdida de peso debido al ataque de los hongos. Así 

podemos observar que en Cedro la cepa P. azu reu s 88 00864 tiene un con-

tenido de humedad de 54.0865 % y un peso perdi do de 7.7185 ~', mientras 

la cepa P. azureus 8800867 con un contenido de ~umedad de 44.9202 % 
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tiene un peso perdido de 11.3133 % encontrandose que esta relación de da

tos entre contenido de humedad Y. peso perdido se repite continuamente en 

las otras maderas ensayadas como se puede apreciar en las tablas 5,6, 7,8 

y 9 no obstante es de notarse que altas pérdidas de peso en la madera 

coinciden siempre con altos contenidos de humedad. Pero bajas pérdidas _ 

de peso, no coinciden necesariamente con bajos contenidos de humedad. 
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6.- conclusiones: 

De acuerdo a las condiciones experimentales vigentes en este 

trabajo. Se muestra a continuación la caracterización de cada hongo 

xilófago ensayado. 

Lenzites betulina 8800863 Hongo causante de pudrición blanca. Clasi

ficado como ligeramente agresivo en madera de caoba,Cedro y Pino y _ 

moderadamente agresivo en madera de oyamel. 

Polyporus azureus 88008~4 Hongo causante de pudrición blanca. Clasi

ficado como ligeramente agresivo en madera de caoba y moderadamente 

agresivo en madera de Cedro, Pino y oyamel. 

Polyporus versicolor 8800865 Hongo causante de pudrición blanca. Iden

tificado como moderadamente agresivo en madera de caoba, Cedro, Pino y 

Oyamel. 

Dyctiopanus pusillus 8800866 Hongo causante de pudrición blanca. Cla

sificado como moderadamente agresivo en madera de caoba, Cedro, Pino y 

oyamel. 

Polyporus azureus 8800867 Hongo causante de pudrición blanca. Cla

sificado como moderadamente agresivo en madera de caoba, Cedro y Pino 

y agresivo en madera de oyamel. 

Lenzites saepiaria 8800868 Hongo causante de pudrición morena. Iden

tificado como ligeramente agresivo en madera de caoba y moderadamente 

agresivo en madera de cedro, Pino y Oyamel. 
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agresivo en madera de Cedro, Pino y oyamel.
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sterewn ~ 8800869 Hongo causante de pudrición morena. Clasifi-

cado como ligeramente agresivo en madera de Caoba y moderadamente 

agresivo en madera de Cedro,Pino y Oyamel. 

Laxitextwn bicolor 8800870 Hongo causante de pudrición blanca. Iden-

tificado como ligeramente agresivo en madera de caoba y moderadamente 

agresivo en madera de cedro,Pino y Oyamel. 

Asimismo los resultados obtenidos en éste trabajo sugieren _ 

que: 1zr. 
La madera de Caoba y Cedro en ese orden muestran mayor resis-

tencia natural a la pudrición causada por los hongos ensayados en 

éste trabajo que la madera de Pino y Oyamel. 

Altas pérdidas de peso en la madera parecen coincidir con 

altos contenidos de humedad, sin embargo bajas perdidas de peso, no 

se correlacionan proporcionalmente con bajos contenidos de humedad. 

Se recomienda utilizar la cepa P. azureus 8800867 para rea-

lizar estudios enfocados a evaluar l a resistencia natural de la madera 

por su relativamente alta capacidad degradadora tanto en maderas tem-

pladas como tropicales y sobre todo en maderas de interés comercial. 

La madera de Cedro muestra una resistencia natural más horno-

génea frente al ataque de los organi smos ensayados. 

Los hongos caracterizados en é ste trabajo muestran gran diver-

sidad en su comportamiento agresivo sobre las cuatro maderas ensayadas. 

/¡Í-Qu LA Uds
- ..._...I"""1I¦.

Q\aoo,*-¿~å.__

re;
:

»ra

Gmlsï-fi*

39

LLNJNNLIHHHPUB _
lrricmx

Stereum 8800868 Hongo causante de pudrición morena. Clasifi-ostrea

cado como ligeramente agresivo en mdera de Caoba y moderadamente __

agresivo en madera de Cedro,Pino y oyamel.

` ' 8800810 Hongo causante de pudrición blanca. Iden-Laxitextum bicolor

tificado como ligeramente agresivo en madera de Caoba y moderadamente

agresivo en madera de Cedro,Pino y oyamel.

Asimismo los resultados obtenidos en éste trabajo sugieren

quo: !_

La madera de Caoba y Cedro en ese orden muestran mayor resis-

tencia natural a la pudrición causada por los hongos ensayados en __

éste trabajo que la madera de Pino y oyamel.

Altas pérdidas de peso en la madera parecen coincidir con__

altos contenidos de humedad. sin embargo bajas perdidas de peso. no

se correlacionan proporcionalmente con bajos contenidos de humedad.

Se recomienda utilizar la cepa P. azureus 8800867 para rea-

lizar estudios enfocados a evaluar la resistencia natural de la madera

por su relativamente alta capacidad degradadora tanto en maderas tem-

pladas como tropicales y sobre todo en maderas de interés comercial.

La madera de Cedro muestra una resistencia natural més homo-

génea frente al ataque de los organisms ensayados.

Los hongos caracterizados en este trabajo muestran gran diver-

sidad en su comportamiento agresivo sobre las cuatro maderas ensayadas
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Este tipo de estudios realizados con técnicas sencillas 

aplicativas y de bajo costo permiten conocer aspectos importantes 

sobre la ca¡¡>acidad degradadora de los hongos sobre los productos _ 

forestales, y ofrecen resultados rápidos y confiables. 
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