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CULTIVO DE Pleurotus EN ROJAS DE CANA DE AZUCAR 

por Gerardo Mat a I y 
Rigobcrto Gaitim-Herminde:£1 

CULTIVATlON OF Pleurotus ON SUGAR CANE LEAVES 

ABSTRACT 

Results of cultivation of three species of the genus Pleurotus on sugar cane leaves arc presented. Primordia 
formation ocurred. depending on the strain. between 15 to 45 days aner inoculation. T"o to four hal\·csts were 
obtained and biological efficiency ranged from 40.9to 89.4 %. 
KEY WORDS: 1'/curotu.l', sugar cane leaves. cultivation. 

RESUMEN 

Sc prcseotan los resultados del cultivo de tres especies del genero Pleurotus utilizando como subslrmo hops de 
ca•1a de azucar. Las primer•s fructilicaciones aparccic ron, seglin Ia cepa. entre 15 y 45 dias dcspucs de Ia siembra. 
Se obtuvieron de 2 a 4 eosecbas con una eliciencia biol6gica que oscil6 de 40.9 a K9 4 %. 
PALABRAS CLAVE: Pleurotus, hojas de caila de azticar. cull ivo. 

INTRODUCCION 

En 199 1 se produjeron 38 millones de toneladas de cafia de azitcar (Sacchamm officinarum L.) en 
Mexico y en 1994 se esperaban 41 millones, por lo que dicho cultivo es uno de los principales en 
el pais (INEGI, 1993; SARH, I 994). Durante el proceso a que se somete Ia caiia de azucar, se 
generan gran eantidad de residuos. Segun Galvez-Tau pier ( 1988), de cada 1000 kg de caiia que se 
cosecha, aproximadamente 94 kg se quedan como desechos en el campo. 82 kg corresponden a 
hojas y 23 1 kg a bagazo. Con el bagazo de Ia cana se han realizado diferentes investigaciones 
referentes a1 cultivo de los hongos comestibles en donde por lo general Ia estrategia ha sido 
fermentar al bagazo o mezc1arlo con otros subproductos agricolas para eleva.- Ia productividad 
(Leal-Lara el a/., 1986; Guzm{m-Dilvalos et a/., I 987; Martinez-Carrera et a/ , 1990; Soto
Velazco et a/ , 1991). Sin embargo, se han obtenido bajos rendimientos por lo que no es 
recomendable su uso para Ia producci6n de }J/eurotrt.l' (Maziero, 1990). 

Por otra parte, Ia utilizaci6n de hojas de Ia cai'la de azitcar (Gutierrez eta/ . 1990: Herrera et 
a/., 1990; Mansur e ta/ , 1990) y Ia suplementaci6n con nit'r6geno ha mostrado una producei6n 
mas aceptable en e1 cultivo de Pleurotus (Gonzalez eta/., 1993; Klibansky et a/. , 1993) En d 
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presente trabajo se discuten los resultados del cultivo de tres especies de Pleurotus en hojas de 
caila de azilcar, como altemativa para el uso de los residuos agricolas que se generan durante el 
proceso de Ia misma. 

MATERlALES Y METODOS 

Se estudiaron cuatro cepas del genera Pleurotus, las cuales se encuentran registradas en el 
Cepario de Hongos dellnstituto de Ecologia como se muestra en Ia tabla l . El inocula se prepar6 
en granos de sorgo (Sor!Jhum vulgare Pers.) siguiendo el metoda descrito par Guzman et a/. 
(1993). La incubaci6n del micelio fue a 28 ± 1°C en obscuridad. El substrata empleado, hojas de Ia 
caila de azilcar, se cort6 en fragmentos de aprox.imadamente 2-5 em, pa r media de una trilladora 
de forraje. Se prepararon 13 replicas de 500 g de substrata en peso seco por cepa Dichas replicas 
se pasteurizaron en costales de plastico durante 40 min a 80°C, de acuerdo al metoda de Woolrich 
eta/. (1993). El substrata fue inoculado con las cepas en ba lsas de polietileno de 40 x 60 em y se 
incubaron a 28 ± I °C en obscuridad, cad a muestra peso aproximadamente 21 00 g en peso fresco. 
Cuando el micelio cubri6 completamente el substrata, las muestras se transftiieron al cuarto de 
producci6n con iluminaci6n natural indirecta, en donde se les retir6 Ia bolsa de plastico. 

Se evalu6 Ia eficiencia biol6gica (EB) con base en el promedio de Ia producci6n total de 
cada una de las muestras de las cepas estudiadas, el tiempo de aparici6n de los primordios, el 
numero de cosechas y el tamaiio de las fructificaciones. La EB se determin6 expresando en 
porcentaje Ia relaci6n entre peso fresco de las fructificaciones obtenidas y el peso seco del 
substrata (Chang y Miles, 1989). Los cuerpos fructiferos se clasificaron en tres grupos de acuerdo 
al diametro del pileo: grupo I (GI) < 5.0 em; grupo 2 (G2) de 5.0-9.9 em y grupo 3 (G3) > 10 
em, seglin el metoda de Mata (1991). Los datos de producci6n de cuerpos fructiferos de las 
diferentes cepas fueron analizados estadisticamente por media de analisis de varianza bifactorial 
para determinar diferencias significativas entre cepas y cosechas. Para seleccionar los mejores 
tratamientos se aplic6 Ia prueba de Tukey ( =0.05). 

RESULTADOS 

La producci6n promedio (g) obtenida de fructificaciones de las cepas probadas se muestra en Ia 
tabla 2. Se obtuvieron de 2 a 4 cosechas. En Ia cepa IE-129 Ia I a cosecha se obtuvo a los 52 dias 
despues de Ia inoculaci6n, a los 30 dias en Ia IE-8, a los 28 en Ia IE-13 6 y a los 22 en Ia IE-Il S. El 
peso promedio total de las fructificaciones cosechadas fue de 204.7 g en Ia cepa IE-129, de 3 53. I 
g en Ia IE-8, de 369.8 g en Ia IE-136 y de 446.9 g en Ia IE- 11 5 (Tabla 2). La mayor EB promedio 
se obtuvo en Ia cepa IE-115 de P. pulmonarius (89.4 %) y Ia menor en Ia IE-129 de P. ostreatus 
(40.9 %). 

De acuerdo al analisis de varianza para un diseilo bifactorial, realizado a los datos de 
producci6n obtenidos, resultaron ser significativamente diferentes ( < 0.05) tanto las cepas como 
las cosechas, es decir, ex.isten diferencias entre algunas de las cepas y/o cosechas. Los resultados 
de Ia prueba de rango multiple de Tukey se observan en Ia tabla 2. 

Las cuatro cepas desarroUaron fructificaciones de los tres grupos de tamaiios establecidos 
(Tabla 3). El grupo 2 fue el mejor representado con mas del 45 % de peso total de las 
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fructificaciones excepto en Ia cepa IE-136, en Ia que domino el grupo 1 con 74.5 % y el grupo 2 
solo alcanzo 22.7 %. Por otra parte, se observo que en todas las cepas Ia cosecha mas 
abundante fue siempre Ia I a y que acumulando este valor a las cosechas 2a y 3a, se obtuvo mas 
del 95 % del peso total de las fructificaciones. Con excepci6n de Ia cepa IE-129, los valores de Ia 
4a cosecha representaron entre el 1.3 y el 2.6% (Tabla 3). 

DISCUSION 

El tiempo de aparici6n de los primordios oscil6 entre 15 y 45 dias, resultados muy similares a los 
obtenidos por Klibansky et a/. (1993). Es importante destacar que algunas cepas estudiadas 
presentaron EB muy diferente a las obtenidas en otros substratos. Par ejemplo, las cepas IE-136 e 
JE-8 que sobre paja de cebada han mostrado una alta EB (Salmones eta/. , 1995), en hojas de cai\a 
de az:Ucar presentaron valores menores. 

En cuanto a Ia cantidad de fructificaciones en los diferentes grupos de tamai\o, las cepas TE-
8 e IE-129 de P. ostreatus se componaron de una manera muy similar con mas del 55 % de 
cuerpos fructiferos del grupo 2 y menos del 5% del grupo 3, en contraste con las cepas JE- 136 de 
P. columbinus e IE-115 de P. pulmonarius, que mostraron patrones muy diferentes a1 producir 
cerca del 75 % del grupo I y menos del 25 % del grupo 2, Ia primera y mas del 15 % del grupo 3 
y menos de 50 % del grupo 2, Ia segunda (Tabla 3). Aunque el tamai\o de las fructificaciones se ve 
intluenciado principalmente par las condiciones ambientales, estos datos sirven para conocer el 
componarniento de las cepas a nivel de planta piloto. Se debe hacer notar como las cepas 
produjeron mas del 65 % del total de los cuerpos fructiferos (en peso fresco) en Ia I a cosecha. 
Aunque en este caso tarnpoco se encontr6 un patron uniforme, es importante recalcar que en las 
t res primeras cosechas bajo estas condiciones de cultivo se espera obtener mas del 95 % del total 
(Tabla 3) . Estos datos adquieren relevancia en e1 cultivo comercial, ya que sera econ6rnicamente 
poco redituable mantener una muestra despues de t res cosechas. Finalmente se debe mencionar 
que los trabajos realizados hasta ahara con Ia cai\a de az(lcar en Mexico se habian enfocado a Ia 
utilizaci6n del bagazo, en donde Ia EB es baja y oscila de 7 al 51 % segun las cepas y especies 
estudiadas, par lo que los resultados emanados de este trabajo son alentadores y motivan a utilizar 
las hojas de cai\a de azl1car, residua que se genera en grandes cantidades, como substrata para el 
cultivo de hongos comestibles del genera Pleurotus. 
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Tabla J. Origco de las diferentes cepas esrudiadas. 

ESPECIE PROCEDENCIA REGISTRO REGISTRO EN 
ORIGINAL EL !NSTITUTO 

DE ECOLOGIA 

P. columbinus Qu~l. Checoslovaquia ICIDCA-R !E-136 

P. ostreatus (Jacq.:Fr.)Kumm. Europa INIREB-8 IE-8 

P. ostreatus (Jacq. :Fr. )Kumm. Jap6n lf0-30160 IE-129 

P. pulmonarius (Fr. )Qu~l. E.U .A K-200 !E- II5 

Tabla 2. Pnxlucd6n promedio (g) de las cepas evaluadas y comparaci6n de su dickncia biol6gica. 

c E p A s 
COSECHAS IE-129 IE-8 JE- I36 !E- Il5 

1' 181.7 e 254.5 272.6 f 292.7 

2' 23.0 b 74.7 d 53.5 c 113.8 d 

3' 19.0 b 34.2 c 34.7 c 

4' 4.9 a 9.5 b 5.7 a 

TOTAL 204.7 a 353. I b 369.8 b 446.9 c 
(J 48.3 47.5 27.4 74.6 

E.B.* 40.9 70.6 74.0 89.4 
• Ettctencta B10l6gtca ( %). Letras dtteremes en los valores de pr0ducct6n para las cuatro cepas evaluada., y co,cch;L, 
ohtenida.~ . indican difereocias significativas, miemras que, diferemes tetras en el ultimo rengl6n. indican difercndas 
entn: las cepas. aJ 95 I{ de coofianza con Ia prueba de rango multiple de Tukey. 
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Tabla 3. ProducciOn promedio de cuerpos fructlferos (g) por grupos de tamailo de las diferemes cepas esrudiadas. 

c 0 s E c HAS 

CEPA • 1' 2' 3' 4' TOTAL 

G1 7L8 5.9 77.7 (38.0) 
IE-129 G2 108.2 13.6 121.8(59.5) 

G3 1.7 3.5 5.2 (2.5) 
TOTAL 181.7(88.8) 23.0(11.2) 204.7 

G1 103.1 37.6 7.8 2.3 150.8(42.7) 
IE-8 G2 144.8 37.1 11.2 2.6 195.7(55.4) 

G3 6.6 6.6 (I. 9) 
TOTAL 254.5(72. 1) 74.7(21.1) 19.0(5.4) 4.9(1.4) 353.1 

G1 230.1 27.2 12.9 5.4 275.6(74.5) 
IE-136 G2 42.5 23.4 14.1 4. 1 84.1 (22.7) 

G3 2.9 7.2 10.1 (2.7) 
TOTAL 272.6(73.7) 53.5(14.4) 34.2(9.3) 9.5(2.6) 369.8 

G1 122.2 32.3 11.3 1.7 167.5(37.6) 
IE-115 G2 134.7 50.8 19.6 4.0 209.1(46.8) 

G3 35.8 30.7 3.8 70.3 (15.6) 
TOTAL 292.7(65.5) 113.8(25.5) 34.7(7.7) 5 .7(1.3) 446.9 

• Grupos de tamailO segful el d!imetro del pfleo, GI: < 5.0 em, C2: de S.o-9.9 em y G3: > 10 em. LOs oumeros 
entro paremesis illdican el porcen~e obleoido de cuerpos fruclfferos por grupo de tamallo y por cosecha. con bas• 
en Ia producci6n total por cepa. 
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