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St ~ 14 lldlVdmlligninolitica Pymoponls 
diiMhulllus (Jacq.a Fr.) Kant. var. osominus 
BDqos var. nov. btl.tándorlos en que sus caraderfs
_,WtOI'jológica dij'ietm clammente de P. dnna· 
..,.... .Ademá.J Ul4 'lfll'iedlld tiene UM tasa de 

· · superior a 18 de P. dnnabarlnus. El 
-- liquido con sulfato de amonio como fuente 

-111/16geJw estimula la formación de clamidospo-
~ fructiftcaciolles en agar-c:tracto de malta o 

IIIMIIIIOII con aserrln de pino formlln tubos c011 4 
ptJI'OI/mm. 

ODUCCION 

Muchas de las especies del orden Aphyllopho
crecen en madera y degradan celulosa y 

Dc:micdJulosa (pudrición café) y/o lignina (pudri· 
éi6n blanca). La familia Polyporaceae es una de 
· .23 que Stalpers (1) enumera. reconociéndola 
Cómo artificial y caracterizándola a grandes rasgos 
como Aphytlophoral de "himenóforo tubular, 
er.cepc:iodalmente lamel3do: sistema hifal mono-, 
d~ o trimítico; esporas lisas, excepcionalmente 
ornamentadas y generalmente no amiloide". 

Los estudios morfológicos y los de interfertili
Aiad.. de Nobles y Frew (2) aportaron evidencias 
pera distinguir tres especie de Polyporaceae rojas: 
~ dnnabarinus (Jacq. ex Fr.) Karst.. P. 
cocdneus (Fr.) Bond & Sing. y P. sangulneos (L 

SUMMARY 

[ Pycnoporus dnnabarlnos (Jacq.Ex.Fr.) KJust, a 
new Chilean vaMiy: study o! morphological and 
physiological·charactoistics ] 

The lignicolous variety Pycnoporus dnnabari· 
nos (Jacq. ex Fr.) Karst. var. osomlnus Burgos var 
nov. i.s descrlbed on a morphological basis which 
significantly dijJtr from P. clnnabarlnus. Moreover 
thi.s a higher growth rate than P. dnnabarinus. 
Liquid media with ammonium sulfate as nítrogen 
source encourage chklmydosport j0mlati011. Fruiting 
bodies prodMced in agar-malt and pille sawdu.st form 
tubes with 4 ~/mm. 

ex Fr.) Murr. En su publicación dichos autores 
descnben los carpóforos y las caracterfsticas de sus 
cultivos para cada ~ Entre las conclusiones 
señalan la distribución geográfica para cada una 
de estas : P. dlmabarinus se encuentra en la zona 
temperada del hemisferio norte, P. cocdDeus en la 
zona templada del hemisferio sur y paises que 
bordean los océanos Indico y Pacifico y P. sangul
neus en regiones tropicales y subtropicales de 
ambos hemisferios. Para Sudamérica se señala la 
presencia exclusivamente de P. sangulneus, con 
registros en Brazil y Argentina (Buenos Aires). 
Sin embargo, ya en 1917 C.G. Uoyd habfa deter
minado Polystlctus dnnabarinus, sinónimo de 
Pycnoporus clnnabarlnns, para Otile (3,9). 

En 1962 Manhosingh (5) publica los resulta
dos de un estudio fisiológico de las mismas tres 
especies, apoyando con sus conclusiones la distin-
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ci6n de &tal cada una de lu cuales es carac
terizada por Stalpen (1) con un códiso IIWD6rico 
que raume los ragos morfológicos y fisiológicos 
de sus c:ulmos en condiciones estandard. 

En abril de 1986, en una prospección realizada 
en el sur de Oúle, una zona de clima oceánico, 
temperado, se encontró en un área de bosque 
nativo cercano a la costa en la provincia de 
Osorno, carpóforos de Pymoporus en desarrollo 
sobre troncos derribados de la angiosperma 
Notbofaps dombeyl (Mirb.) Oerst. Posterior· 
mente en enero de 1988 se encontró la misma 
especie en un bosque nativo en la ciudad de 
Temuco, Z72 Km. al norte de Osomo. Esta especie 
es la que Uamamos P. dJmabutnus (Jacq. ex Fr.) 
Kant. var. OIOIIIInas. 

En este articulo comparamos las caracterlsti· 
cas fisiológicas y reproductivas, de la var. chilena 
(cepa 470) con la cepa A-168 y las caracteristicas 
morfológicas con P. cbmabarlnus (Polystictus 
5711) P. cocdnetu y P.sangolDeus. 

MATERIAL Y METODOS 

L Canderizad6a 11101fo16pea 

Para ello se estudian 7 ejemplares de carpóf~ 
ros de la misma especie y de la misma localidad 
(Osomo), colectados en abril de 1986 y septiem
bre de 1987, 2 ejemplares colectados en el cerro 
Ñidol de Temuco en enero de 1988, ejemplares 
NR 09336S y NR 093299 de PolysUctas dnnaba
rlnus depositados en el herbario del Museo 
Nacional de Historia Natural de Oúle, colectados 
en 1917 en Victoria (Temuco) y Chiguayante 
(Concepción) y ejemplares de las tres especies de 
Pymopon~~ proporcionadas en pr~tamo por el 
Jardln Boünic:o Real de Kew, Inglaterra: Pycno
porus danaharlaa (Polyltlctus 5711, Norteamé
ric:a. L.G. Roberts, Oct9, 1938): 3 ejemplares; 
Pymopor. aPct:llu• (Fomes 5511, Nueva Gui
~ P.A. Wrilbt. FM118, 24/11167): 6 ejemplares; 
~ ............ (Pulyltktus 5631, Brazil; 
P.W. Ricbards. 25/9/68): 3 ejemplares. 

n. Carwfabad6D llslol6pca y reproductlvL . 
Paia esto se estudian la cepa A-168, propor

cionada por d Dr. Aldo González (España), 
conapondientl: a Pycaopoms dnnabarlaus 
(Jacq. e% Fr.) Kant.., y la cepa 470 correspondiente 
a la variedad eeominDL Ambas cepas son mante
nidas en c:ultiYo en el laboratorio de Genética de 
la Facultad de Ciencias de la UnNersidad de 
Otile. 
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t Uqaidal: 
LL Ema:eodeMIIta3.0" pH 4.7 • 4.2·3.4 
1.2. ~ 20.0 .,., M· 2.0 gJ1 .• 

Soluc:i6n Sllina: 4 05 gJ1., 
X,HPO 20.0 mg/1., 16.2 mgJ1., 
KCl 10.~ mgJ1., MgSO 4. t m20 10.0 
mgJt., át.cítrico 4.0 mg¡l., Feso4 2.8 
mgJl., ZnSO 4 2.0 mg/1., MnSO 4 0.6 
mgJ1., euso_4 0.1 mgJt.. NaMoO 4 0.1 
mg./1., pH 4~: 

1.3. Suerosa 20.0 g.Jl., NaNO'\ 2.0 gJl., 
Solución salina llitro, pH 4."l 

2. Solidos: 
2.1. Extracto de malta 3.0% Agar l.S%. pH 

entre 3.2 y 7.2(Buffer NaH2P04 -
Na-,HP04 opcional). 

2.2. Exttacto de Malta 2.5%, Harina de maiz 
48.0% Almidón de maiz 16.0 % Aserrín 
de Pino 8.0% (ref. 10). 

2.3. Aserrfn de Pino 30.0% pH 4.8. 
2.4. Medio 1.2. más agar 1.5%. 

a) Bloques de agar-malta de S mm. de diáme
tro por 3 mm. de profundidad, con micelio en 
crecimiento obtenido desde la periferia de un 
cultivo de 4 dias de incubación a 3oa C. se colocan 
en el centro de cada placa de cultivo preincubada 
a una determinada temperatura, haciendo tres a 
cinco rép~ para cada condición experimental en 
estudio. 

b) El Micelio cultivado en medio liquido es 
macerado en licuadora estéril por tres minutos y 
una gota de 20 ul. es colocada en las placas de 
cultivo o en un matraz con 7S ml. de medio liqui
do. Dos muestras de 20 ul. cada una. son observa· 
das al microscopio, estimando el número de uni
dades miceliares (induyendo c:onidios) presentes 
en los 20 ul. as( como sus dimensiones. contando 
en 10 campos al azar, con un aumento de 100 X 
del microscopio y midiendo el largo total de las 
hitas presentes en la unidad micelial mú ccn:ana 
al centro del campo . 

Temperaauu. 

Los cultivos de la cepa 470 aon incubados a las 
siguientes temperaturas: 10. lS, 25. 35. 40, 45 y 48Q 
e Los cultivos de la cepa A-168 son incubados a 
15, 30 y 3611 e Se hacen 4-S ~ por 
temperatura. 



pH 

Para conocer el efecto del pH sobre las cepas en 
estudio, se preparan placas agar·malta con los 
siguientes pH: 3.2 • 3.7 ~ 4.2-4.7 • 5.2- 5.7, en una 
Primera oportunidad, ajustándolos con H3PO 4 
diluido o NaOH diluido, y a los pH: 5.7- 6.2 • 6.7 y 
7.2, en buffer fosfato mono y dibásico de Sodio, en 
un segundo experimento. Se preparan 3 réplicas 
por pH y se incuban a 30'1 C (mediciones con pH 
metro. digital). 

CNdadeoto. 

FJ. crecimiento f(mgico se mide de dos mane
ras: (a) tomando · las dimensiones del diámetro 
alcanzado por la colonia en agar en dos direc· 
clones perpendiculares, cada dia. hasta llenar la 
placa petri; (b) pesando el micelio y conidios 
producidos .mediante balanza analitica, previa 
c:oaecha desde el medio liquido. usando filtros 
millipore con un . poro de 0.2 um. de diámetro y 
~ a 9SQ e por 4 horas. FJ micelio se 
c:oaec:ha a los 10 6 2S dias. 

Trozos de micelio se c:xtraen desde varios 
puntos del radio de la colonia a fin de detectar 
diferencias morfológicas microscópicas caracterls
ticas del crecimiento espedfico, a las diferentes 
temperaturas y pH. as( como en distintos medios, 
fijMdolos con lactofenol. Se toman fotografias 
macro y micro!c:ópicas de las cepas en cultivo. 

RESULTADOS 

L Caracter(stku morfbl6cicas de la variedad 
HIN: 

PyaJoporus dnnaba.rtnus (Jacq.Ex.Fr.) Karst 
var. OIOI'Dinua. Burgos. 

• Supcrfici~'> superior carpophori est colore albo 
cwn suavinitore, cum una aut duobus jimbriis sua
vitetbus nfr..rmtibus aurewn co/orem, cum ad peri
phmam spectantiore maioris magnitudinis; cito 
collitJmdo et desiccando, superficies tendel ad 
colorma aumun malum; cum levi sulco ww cm. ad 
peripheriam spectantis. Contatus cum fimbrlis idem 
ce11tnun hebmtibtp. colore awro malo claro et atro, 
úitis vaMbüibu.s.. Superficies inferior est colOR 
aureo ·malo maximo in statu frígido, acquúendo 
rubriceta ad dessicandwn; constituta a poris, 4-5 per 
mm. Himmophorl tubulati orbicu/Qtis a angulatis, 
100-300 wn. diametrl, cum parletibus rubris, 50-200 
wn. cm.t.'>US. Basidiosporae 1.5 x 2.0 x 4.5 um. Sis
tema /rypllal cum hyphis germinalibw 1.5- 2.0 um. 
d/I:Jifwtri; lryphae xeletemata non ramosa 1.8-5.0 
lUPL. dúlmetti,·lrypluu xelekmattJe Ttllfl03ae 3.0 um. 

diametri. ·chik. 0somo. San JUIUI • 111 Ctma ~ 

Habltat: En la parte superior de troncos derriba· 
dos de coigQe, Nothoragus dombeyl. Osomo. 
Chile. Holotipo e isotipo conservado en 
"Laboratorio de Genética Facultad de Ciencias, 
Universidad de Chile". 

HoiOtlpo: Carp6foro # 471; Oúle, Provincia de 
Osomo, Comuna San Juan de la Costa, localidad 
Balúa Mansa, 50 m.s.n.m., del 30/ Septiem
bre/1987, 401130' LS. 73Q L.O. 

Basidiocarpos dimidiados, sésiles, de 8.0 - 13.5 
mm. en sección transversal en la zona proximal del 
píleo, adelgazándose hacia el borde, 2ü-50 mm. en 
el radio central y 32-80 mm. en dirección lateral, 
unidos a la madera por el tercio medio o algo más, 
simulando unión en todo su ancho. La superficie 
superior del carpóforo es de color blanco con 
tenue brillo, con una o dos bandas ligeramente 
anaranjadas. con la más periférica de mayor inten
sidad; luego de ser colectado y deshidratado, la 
superficie tiende a tomar un color naranja; rugulo· 
sa, suave al tacto, con el borde ligeramente 
irregular; con un leve surco a 1 cm. de la periferia 
Contexto ·suberoso, denso, con bandas de zona
ci6n de color naranja, rojas e hialinas, de anchos 
variables; toma color negro al contacto con KOH 
al 4%. La superficie inferior es de color naranja 
intenso (SQ-14-12Q según VIIlalobos y Villalobos 
(6)) en estado fresCo, tomándose rojo bermellón 
(SSQ-9e 12Q ) al deshidratarse; como cuero al tacto 
en estado fresco, constituida por poros, 4-5 por 
mm. Himen6foro tubular, con tubos proximales de 
15 mm. en los más pequeños hasta 4. mm. en los 
carpóforos de mú edad, más cortos en la periferia, 
de color naranja crema. circulares- elipsoidales en 
corte transversal, · 1()()-300 um. diámetro, 200 
um.grosor. Basidios subclaviformes, 3-5 x 14·17 
um., 4 esterigmas. Basidiosporas cilindrico-elipsoi
dales, aplanadas por un lado, levemente curvadas, 
hialinas, no amiloides, 1.5·2.0 x 35·5.0 um., lisas, 
de paredes delgadas. Sistema hifaJ trinútico, con 
hitas generativas de 1.5·2.0 um. de diámetro. con 
ftbulas que forman medallones, hialinas, colorea
bies; hifas esquel~ticas no ramificadas de 1.8·5.0 
um. de diámetro, pared gruesa; hitas esqueléticas 
ramificadas (ligadoras) de 3.0 um. de diámetro; 
ambos tipos . de hifas esqueléticas no septadas, 
llevan pigmentos rojos en su pared externa, dis· 
puesto en bandas o continuamente sobre las hitas 
que desaparecen en KOH al 10% y persisten en 
ácido lktico. 

Los ejemplares mantenidos en el Museo Nacio
nal de Historia Natural de Chile tienen forma 
tlabeliforme o dimidiada, sésües o subestipitados, 
con superficie superior muy similar a los ejempla· 
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res de P. dlmabartnus del herbario de Kew, usa
dos como comparación, en color (pardo claro) y 
textura (suave). pero la superficie inferior tiene 
poros de menor tamaño. Los 4 ejemplares de Con
cepción tienen 4-S por<M!/mm.. tal como los colee· 
tados en Osomo, y los 2 ejemplares de Victoria 
tienen S-6 poros/mm. y con tubos de hasta 4 mm. 
de longitud. 

n Carac:teóstlcaa ftslol6clcas y reproduc:tlvas 

l. Cepa.m. 

Tiene un rango de temperatura de crecimien· 
to .bastante amplio. entre 10 y 4511 C. con un 
óptimo muy similar entre 30 y 4()11 C. mostrando 
una tasa máxima de crecimiento en agar-extracto 
de malta con un diámetro colonial de 186.9 
mm/semana. equivaJente a un crecimiento radial 
de 13.3 rnmJdia a 3011 c. Sobre 4()11 e hay una 
brusca disminución en la velocidad de crecimiento 
para detenerse a los 4811 C. En medio líquido 
extracto de malta. produce 1883 mgJsemana a 3511 
C. en matraces de 250 mi. y en 75 mi. de medio. 

Los valores de pH que permiten su crecimien· 
to son ácidos. VaJores de pH entre 3.2 y 5.7 
permiten un desarrollo óptimo. con un diámetro 
de 20.7 mmJdfa; sobre 5.7 la velocidad de creci
miento disminuye para alcanzar un incremento en 
diámetro de U mmJdía a pH 7.2 

Observaciones a1 microscopio no permiten 
detectar efectos de los distintos pH, en medios 
líquidos (ext. malta) y sólidos (agar·ma1ta). sobre 
las características microscópicas del micelio. a 3011 
e 

Cambios morfológicos detectables en el mice
lio no se producen entre los rangos de temperatu· 
ra y pH estudiados. pero si hay efecto con la 
composición qufmica del medio. En cultivos en 
medio liquido con sulfato de amonio como fuente 
de nitrógeno. suerosa y sale!!~. se forman muchas 
clamidosporas, diez veces más que en medio con 
nitrato; estas son intercalares, solitarias o dobles o 
en mayor número, asi como tenninaJes. separadas 
por un septo sin ftbula en la base. Sus dimensio
nes fluctúan entre 5 x 6 a 7 x 12 um. El micelio se 
presenta condensado. En medio sólido, con amo
nio, suqosa y sales, esta cepa se expande con 
rapidez. produciendo lacasa. pero la colonia que 
resulta es de micelio laxo con poco micelio aéreo, 
sin zonación y produciendo muy escaso pigmento. 
No se produce notable incremento en la produc
ción de clamidosporas. como sucede con los 
medios liquidas. 

Tiene desarrollo colonial en medio agar·malta 
muy regular. con un margen sumergido homogé
neo. El aspecto de la colonia es algodonoso en las 
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primeras etapa del desarrollo. pasando luego del 
primer mes a formar un micelio aéreo farináceo, 
con manifestaciones de zonación. La colonia es 
inicialmente blma. ~ producir posteriormente 
un color naranja rojizo. Como en medios sólidos. 
el micelio que cubre la superficie de los medios 
Hquidos también adquiere el color anaranjado 
rojizo caracterfstico, que es aportado fundamen
talmente por las hitas esqueléticas que crecen en 
manojos verticales, simulando un sinema y que en 
la naturaleza conforman los túbulos. con estruc
turas simüares a cojines o desarrollando una 
fructificaci6n rudimentaria Posee hitas esqueléti· 
cas que carecen de septos. las cuales pueden ser 
ramificadas o no. Las hitas esqueléticas ramifi
cadas miden entre 1 a 2 um. de diámetro y las 
hitas esqueléticas no ramificadas adquieren 
diámetros entre 2.5 a 5.1 um., con paredes gruesas 
y un lumen de hasta 3 um. de diámetro. Ambos 
tipos de hitas son de un color amarillo pálido, con 
gránulos de color rojo-naranja en su exterior, los 
cuales desaparecen al agregar KOH al 10% al 
micelio. Por el contrario, las rufas fértiles tienen 
septos con fibulas en la mayoria de ellos, inclu
yendo las hitas marginaJes. con un cuociente entre 
el diámetro hifal y el de las fíbulas aproximada
mente igual a 1, presentando medallones. El 
ancho de las hitas fértiles está entre 0.6 y 2.5 um. 
Muchas de ellas se rompen produciendo artroco
nidios en abundancia (Foto 1). Las placas de culti
vo adquieren la tinción azulada caracteristica ante 
la presencia de lacasa, con la adición de alfanaftol. 

El desarrollo en el medio 2.2., que incluye ase· 
rrin de pino. es muy similar al observado en agar
malta. fructificando con un himenio de escaso 
desarrollo, con tubos de 170.230 um. de diámetro 
y disepimentos de 3o-so um. (o más) de ancho. 
formando aproximadamente 4 poros/mm. en la su
perficie, con basidios. luego de 12 semanas de 
mantención a temperatura del laboratorio (17-242 
C). Las abundantes basidiosporas producidas en 
el medio 23., de aserrín de pino, de 15-20 x 3.5-
5.0 um., proceden de basidios de 4-5 um .• x 12·16 
um., con 4 esterigmas. en un himenio de poca pro
fundidad, que forma muy escasos poros al no 
juntarse los disepimentos. a las 10 semanas de su 
inoculación en el centro de una placa petri. En 
agar-extracto de malta se pr~ucen fructificacio
nes fértiles similares a las obtenidas en los otros 
medios luego de 8 semanas de crecimiento, con 
basidiosporas de iguales dimensiones. 

2. Cepa A - 168. 

Fué cultivada a 15, 30 y 3611 C. mostrando una 
mayor tasa de crecimiento en agar-extracto de 
malta. de hasta 114.8 mm. de diámetro colonial 
por semana a 3611 C. siendo la tasa de crecimiento 



simüar a 30 y 36D C, valor bastante inferior al 
logrado por la cepa 470. 

Su velocidad de crecimiento fué inferior a la de 
la cepa 470, a 15, 30 y 36D e 

En forma similar, a la cepa 470, valores de pH 
5.6 o superiores disminuyen su velocidad de creci
miento e incluso este proceso se ve inhibido 
durante los primeros días a valores de pH 6.6 y 
más. 

Su velocidad de crecimiento en suerosa, amo
nio, sales y agar sigue siendo inferior a la cepa 470 
tal como fué observado con agar-extracto de malta 
(Figuras 1.2, y 3). 

Las fructificaciones producidas por esta cepa 
en el medio 2.2 contenía 2Q-2.5 poros/ um., con 
un diámetro aproximado de 38 um. Las basidios
poras miden 1.5-20 um.de ancho por 3.5-5.0 um. 
de largo. 

DISCUSION 

En la descripción proporcionada por Nobles y 
Frew para el género Pycnoporus se mencionan 
caractertticas del carp6foro considerando forma, 
aspecto superficial, colorido, grosor, reacción al 
KOH, estructura trimftica del sistema hifal, pre
sencia de grlmulos de color, caractertsticas de las 
basidiosporas y presencia de oxidasas extracelu
lares, todas las cuales concuerdan con las carac
tertstic:as presentadas por los carpóforos encon
trados en Osorno. 

De las tres especies de Pycnoporus, P. sangui· 
neus es la que más se diferencia de las otras dos, 
por su tamaiio mucho más pequeño, carpóforos 
delgados, de forma flabeliforrne, subestipitado, 
zonado, presente en regiones tropicales y subtro
picales. Los carpóforos colectados en Osorno son 
de dimensiones muy superiores a las señaladas 
para P. sangulneus, de forma dimidiado, por lo 
cual se aproxima más a las otras dos especies en 
tales caracteres (ver Tabla 1 ). 

Entre P. dnnabarlnus y P. cocdneus hay dife
rencias y semejanzas: los carpóforos de ambas 
especies son de textura suberosa, un poco más 
grueso en la primera especie; de superficie 
azonada y aterciopelada, algo rugosa, más rojiza 
en la segunda especie, aunque Nobles y Frew (2) 
observaron dos especímenes con la superficie 
SUP,trior "blanca con solo una traza de color". Al 
respecto, los carp6foros de Osomo y Temuco son 
más parecidos a P. cocdDeus por su aspecto gene
ral, su modo de inserción al substrato, pero con 
una superfic:e superior blanca, con 1-2 franjas 
suavemente naranjas (Foto 2). 

Sin embargo, hay otros rasgos que son muy 
valiosos. como el número de poros por milímetro 
lineal en la superficie inferior del basidiocarpo. P. 
dnnabarlnus presenta 2 a 4 poros por mm.; P. 
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Figura 1 
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Figuras 1 y 2: Crecimiento en agar-extracto de 
malta a diferentes temperaturas, de las cepas 470 y 
A-168, respectivamente. 
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Figura 3: crecimiento en suerosa, amonio, sales y 
agar, a 3Qil e, de las Cepas 470 y A-168 

coc:dneus en cambio presenta 6-8 poros por mm.; 
P. sangulneus presenta un número intermedio:(S-
6). La especie encontrada en Osorno presenta 4-5 
poros por mm.; este valor es tanto para ejemplares 
pequeños (8 x 20 x 32 mm.) como para ejemplares 
grandes (10 x 50 x 80 mm.), lo cual contrasta fuer
temente con P. cocdneus (con poros más peque
ños) y también con P. dnnabarlnus, que posee 
poros más grandes. 

Asi mismo, los tubos que originan los poros en 
la cara inferior constituyen una capa de hasta 4.0 
milímetros en la especie de Osorno, valor que 
alcanza P. dnnabarlnus pero no P. coeclneus, que 
justamente es de una fructificación un poco más 
delgada, ni P. sanguineus. 

Entre sus caracteristicas microscópicas P. 
dnnabarlnus (cepa A-168) y P. coedneus (1) 
muestré}ll frecuentes hifas esqueléticas- gruesas de 
7.0 um. de diámetro. La especie osornina en 
cambio presenta hifas esquel~ticas más delgadas, 
generalmente de 4-5 um. de diámetro. Los basi
dios son de similares dimensiones para todas las 
especies. Las basidiosporas de P. clnnabarinus 
son un poco más largas que las de las otras dos 
especies (2. 7 ,8) y que las de la especie oso mina 
ITabla 1). 

La distinción apreciada entre estas especies de 
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Pycnoporus adquiere mayor fuerza al comparar la 
tasa de crecimiento en cultivos puros. Madhosingh 
(5) estudió comparativamente el crecimiento en 
extracto de malta y agar a 35.22 e, de las tres 
especies de Pycnoporus mencionadas. En esa 
publicación los autores encontraron que P. cinna
barlnus crecia más lentamente que P. sanguineus 
y P. cocclneus en extracto malta-agar, entre 20 y 
4()2 C y sobre varios substratos nitrógenados. E!"' 
el presente estudio se entregan datos comp~r?. 
vos sobre la tasa de crecimiento de P. clnm•; •a· 
rlnus y la especie chilena, en extracto de malta· 
agar a varias temperaturas. incluyendo 35Q C. y los 
resultados dan valores de crecimiento similares a 
los obtenidos por Madhosingh; la cepa osomina 
muestra una tasa de crecimiento que es un 63% 
mayor que la cepa europea y similar a la observada 
por Madhosingh en las otras dos especies de 
Pymoporus, en el rango térmico superior. 

Los resultados señalados por Stalpers (1) para 
las tres especies de Pymoporus rojos en cultivos. 
tienen la mayoría de los rasgos en común con la 
especie osomina, con leves diferencias. P. cocci · 
neos muestra a veces el contorno de la coloni:.1 cü• ; 

flecos y no presenta un micelio farináceo o granu· 
loso, lo cual no ocurre en la especie osomina. De 
su descripción se puede concluir, como lo señala
ron Nobles y Frew (2), que diferenciar las tres 
especies mediante sus características de cultivo es 
casi imposible. Según el código de Stalpers (1) la 
clave de la especie encontrada en Osorno es: l. 
(6), (7), 13. (14), 17, 18, (29), 30, 32, (37), 39, 42. 
45, 46, 47, 51, 52, 53, (61), 83, 84, 85, 89. Los 
rasgos 2, 3 y 92 al 100 de la clave no fueron 
determinados. 

La tasa de crecimiento señalada ~r Stalpers 
para P. dnnabarlnus y las otras especies corres
ponde a cultivos en agar-malta, 2% con pH 7.0, al 
neutralizar con KOH, y en agar-cereza, con pH 
3.8-4.6, entre 17-2QQ C. A pesar de estar cons
ciente del posible efecto que el pH puede tener 
sobre la tasa de crecimiento, no señala diferencias 
de ambos medios sobre estos hongps; en el pre
sente estudio se encontraron importantes diferen
cias en la velocidad de crecimiento pues a pH 
neutro o cercano a 7.0 ambas cepas se vieron 
fuertemente inhibidas de crecer. 

Las fructificaciones logradas en cultivos de 
laboratorio de las cepas 470 y A-168 son morfoló
gícamente distintas. tanto en agar-extracto de 
malta como en el medio 2.2., existiendo una 
correspondencia entre el tamaño del poro del 
himenio obtenido en el laboratorio con el presente 
en los carpóforos crecidos en el ambiente natural. 

Cultivos vivos derivados de los carpóforos de 
Osomo y Temuco son mantenidos como cepas en 
el Laboratorio de Genética de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad de Chile, junto con sus 
carpóforos. 
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TABLA 1 

Cuadro comparativo de las caracterfsticas de las espedes de Pyc:noporos. 

Carácter dnnabarfnus cocclneus sanguineus cinnabarlnus 
var. osomlnus 

Tamaño 0,4·1,7 X 0,4-1,0x 0,1-0,45x 0,8-1,35 X 
(cm.) 1,5-6,0x 1.0-5,0x 1,2-3,5 X 2,0-5,0x 

2,0.10,0 2,0-15,0 1,5-5,0. 3,2-8,0 

largo/ 4,4/ 7,1/ 12,2/ 5,9/ 
ancho/ 3,1/ 4,3/ 7,0/ 3,7/ 
grosor 1,0 1,0 1,0 1,0 

Color rojo- rojo- rojo- blanco 
cara sup. naranja naranja naranja 

azonada azonada zonada débilmente 
zonada 

profundi- 2-4 1,0-2,5 0,5-2,0 1,5-4,0 
dad del mm mm mm mm 
himenio 

Ng poros/ 2-4 6-8 5-6 4-5 
mm 

Grosor máximo 
hifas esque- 7,2um 7,2um 6,6um S,Oum 
(éticas 

largo basi-
diosporas 4,5-7,0 4,0.5,2 4,0-5,2 3,5-5,0 
(u m) 

Fructifica- 2 3 3 8 
ción en semanas semanas semanas semanas 
agar-malta 

Velocidad 115 187 
crecimiento mm/sem mm/se m 
diámetro 

Micelio si no si si 
farinaceo 
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P. cinnabarinus var. osorninus. A: hifas generativas, fíbulas y medallones (con 800 X). B: artroconidios 
(con 2000 X). C: voros en la cara inferior del carpóforo. D: corte longitudinal del himenio. E: Corte 
transversal de' .:;?-póforo con el himenio hacia abajo. F: Fructificación en extracto de malta-agar. 
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