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l. NOMBRE: 

UNIDAD DE BIODIVERSIDAD, APROVECHAMIENTO 
Y TECNOLOGÍA DE HONGOS 

2. UBICACIÓN: 

Departamento de Microbiología, Escuela de Química 
Biológica, Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, 
Universidad de San Carlos de Guatemala. 

3. DESCRIPCIÓN DE LA IMPORTANCIA DE LA 

TEMÁTICA DE LA INVESTIGACIÓN: 

Los hongos constituyen uno de los grupos más 
abundantes y diversos de los seres vivos, con más de 70,000 
especies conocidas y con la presunción de que muchas 
especies aún no están descritas, en especial entre las formas 
miceliares poco conspicuas que no forman cuerpos 
fructíferos. De las especies conocidas, se calcula que existen 
unas 2000 especies consideradas comestibles. Los hongos 
constituyen el recurso genético más grande de las áreas 
tropicales y subtropicales y sin embargo son los menos 
conocidos. De ellos puede obtenerse alimento para el hombre 
y animales, fertilizantes orgánicos y sustancias medicinales. 

Además. tienen un papel ecológico muy importante 
en todos los ecosistemas como dcscomponedores de mate 
ria orgánica, contribuyendo con la formación del suelo. 

Muchos hongos dependen 0 influy � .e- �· plantas 
vasculares, en los animales. en el c0mb:--c .: · _ _  ,  en ctros 
hongos. Forman asociaciones simbiútrcus , , -�.é'tales, 
produciendo los líquenes y las micomzcs r • , ael i:soq. de 
las plantas son micorrízicas), por lo que k _,cfü.ÍJ de los 
hongos en el medio es trascendenta .'._,¡�e� _ 1-,ntemente 
de la gran importancia ecológica de k,  ·  =  .  esta su 
utilidad en la vida cotidiana del hombre \ · � .:li.1s las 
especies comestibles que utiliza el hornb . .' u - '-' - :  empos 
inmemorables y moderadamente numeros.;s , -i-.: cultiva 

(Guzmán 1998). 

Guatemala es un país con una alta t-1 <ü L .lad. sin 
embargo, la deforestación, el avance de 1J t::-- :-·e- ... .1grícola 
y otros factores similares están contribuv er.J .reterioro 
de los ecosistemas en los que se desarrr ll.,c _ , di\ ersas 
especies de hongos comestibles. mucha, u.: _ , aún no 
descubiertas y que es necesario document.r j � •-' �e: para 
su utilización en beneficio del paí- A ,  _.  e  io. la 
pobreza y el aumento poblacional. hacer " _,.,_.._ '- �_, crear 

alternativas que provean fuentes de ingre-, , ...,_._ L ,..t'1'1L�an 

al desarrollo socioeconómico de : � ,  •  �::'1J¿des 

campesinas y que además conllex en a · .1 - � ,� ... .:•on de 
los ecosistemas donde crecen lo, hur ; ,. �-.- .nd» un 
adecuado manejo del recurso fúngico me- .. � _  _  _  zación 

de tecnologías apropiadas, tales co.nc -'· ,k.t , de los 
hongos comestibles sobre desecho, a�r __ , T?.ile,; los 

cuales son fuente de contaminacioa u.ir. ... �=-· � _ -'• raí� 1 

el uso de la diversidad fúngica en e! rn.,», , , ," hle de 
bosques productivos. 

Por otra parte, las distintas etru.1, �-- , r -een una 
gran riqueza de información cultura. re,r-='- _ , �-)ngos, 

la cual aún no ha sido debidamente re,c - .� � \ alorada. 

Esta riqueza constituye un conocuniect • _ �•�t �ú Maya 

que debe ser rescatado, documentado _ � u._;J.dJ. 1a que 
representa un legado cultural de me .1 ,  L� "-- , .. lor porque 
aporta conocimientos etnomicológi..c . , r, ,_,., métodos 
indígenas de utilización de los hongns y .:. b ',que, asf como 
las estrategias de uso sostenible de i l .,  íc'\..L7, ., • omo parte 
integral de los sistemas culturales 

Guatemala pove e .m a T"l'.:'.l't: 1r.1 sumamente 

interesante y rica en diver-idad �e,Je micru-c ópicos, hasta 
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los saprófitos de zona, tropicale s h ú m e d a s  y  los 
basidiomicetos micorrizicos .1so-.:.uJ0.., '" p.nabete ,Abies 
guatemalensis) de las cumbre-, rn,», ..1 ta, de:' pais · 

Esta biodiversidad ha s-do mu: poco e--, JJ.:'--'-'--'-, rue',:C' 

que se conocen alrededor de 35- e-pc, ; ... -.. Je h ng,,..,_ 
producto de los trabajos de \r_.;uet.... ¡ .¡ , ,  .  '>  �  ":'.: e:  "--c:¡:: 

(1985, 1990, 1992). Logem.mn l 'I ),.. - .  Herrera • '/ . 

Aguilar (1994). Fuentev 1 ' Q 9 f- .  (J..._r._ _ 

(1999), Flores (1 9 9 9 :,,  2 0! )() .  �fJr�. 

(2001). Sharp (1984>, Lowv ¡9-- ¡  Gu� H:...: F. '"e', 

& Simornm (2000), entre otros. 

El número de especies de hongo'> comestible, 
silvestres reportadas para el país hasta el año 2001 suman 
70, en su mayoría documentados en los mercados de las 
cabeceras departamentales (Sommerkamp, DIGI 1990) y 
en algunos municipios tales como San Juan Sacatepéquez 
(Argueta 1983), aldea Chipotón, Sumpango Sacatepéquez 
(Herrera 1991), Todos Santos Cuchumatán y San Mateo 
Ixtatán, Huehuetenango (Flores et al 2002), Tecpán Guate 
mala, Chimaltenango (Morales 2001) y otros lugares como 
Comalapa, Chimaltenango, Chichicastenango y Uspantán, 
El Quiché. entre otros (Bran et al 2001). 

De igual forma. se han realizado varios trabajos de 
investigación en el campo del cultivo de hongos saprófitos, 
entre los que se puede menc.onzr el estudio sobre el cultivo 
de una cepa nativa Je Yolvuriella bakeri <De León 1985). 
También se han realzzadc estudies sobre !J. producción de 
inóculo primario Je Pleumtus 11<Trn' s onhzzndo bolsas de 
polipapel (Arriola l 996 ). �..,, �c-m" utilizando diferente- tipos 
de granos: sorgo. trigo. m...JL "--'� z .  -.,h_L L:L0 2 lOl.)  

También se ha mvestigaco '>Jbr.:, �� �- • tru.nficacron 
de P. ostreatus sobre diferentes '>�'-tr'-: ,. �!.., ... .xerrín 
de caoba y cedro. o lote de rna.z f;_ ,  .1  ....  e  ...  'l.  ;  

rastrojo de maíz, zacate y tuza Ore 1.... � • - , ....! 

Ia palma africana t Girón Jtxxu.r -.,tr_ ,_..., � 

de arroz (García Ramos 2JOO . r�,t:" ..... • � • • 

del fruto de piña I Lazo 20G. C J.':'é .. e , • • ..,-e> t té_ 

caso de P. ostreatus las cepcs �C11.�..!_.., , n J'c" l ncen 

extranjero. 

También se han efectuado esrud.o-, <obre l.1 produccion 
en cultivo in vitro de cuerpos fructíferos de una cepa 
guatemaltecas de Auricularia aff tuscosucctneu (García 
1999) ,  la comparación del rendimiento de dos cepas 
extranjeras de Lentinus edades (Shntake). utilizando 5 

sustratos (Barrios 2002). Además, se ha estudiado la fisiología 
del crecimiento miceliar de cepas guatemaltecas y extranjeras 
de Agrocybe aegerita (Lau 2001, Vallejo 2002). Finalmente, 
desde 1991  el Monasterio Ortodoxo Lavra Mambre a 
promovido el uso medicinal de hongos como complementos 
nuctricionales, produciendo principalmente cápsulas y 

unturas; usando L. edades, Grifolafrondosa y varias especies 
de Ganoderma y a partir de 1995 se iniciaron también los 
, ... :��H s; Je Flammulina velutipes, Ganoderma lucidum, 
4.:; 1ntc ae eenta y Pholiota nameko. (De León 2002). 

El , .Juvo de hongos con fines comerciales ha sido 
poc exp: c....Jc en Guatemala Así. el cultivo de hongos 
.ni-10 h.1":d :" dc>-.udJ. Je :o-, cincuentas con Agaricus 
bisporus, sin embargo. e,; en .a década de los setentas cuando 
esta acnvrd.id ,;e estableció en escala comercial. El cultivo 
de Lent11111s edades �mo.5 en 1979 sobre troncos de Quercus 
y en 1991 otra compañia utilizó aserrín de roble como 
sustrato. Actualmente Guatemala produce 68,504 Kg de 
Agaricus bisporus y Agaricus bitorquis; 34,020 Kg de 
Lentinus edades y 29,580 Kg de Pleurotus anualmente (De 
León 2002). Es importante mencionar que las cepas 
cultivadas son de origen extranjero y no cepas guatemaltecas. 
El cultivo de estos hongos saprófitos se está convirtiendo 
también en una alternativa alimenticia y comercial para 
algunas comunidades del interior del país, como Ixchiguán, 
San José Ojetenam, Argueta y Tecpán, donde existe tradición 
en el consumo de hongos nativos. 

En cuanto a los hongos micorrízicos, existen estudios 
respecto a la eficiencia de micorrización en varias especies 
de pino con hongos ectomicorrízicos, algunos de ellos co 
mestibles. tales como la evaluación de la eficiencia en la 
producción de rnicorrizas y aumento de biomasa en plántulas 
Je Pino candelilla (Pinus maximinoi H. E. Moore con 
!..u. l ana laccata, Pi�rJ/1th11� tinctonus y Scleroderma sp. 
Unz.c :c¡.¡9 . asirrusmo ! .. evaluación de la eficiencia 

��-· 'cl..l.� Je La: e arta aff bicolor y Suillus aff. brevipes 
�:::-...- ;:-.��, Je P,-;.H ayacahuite, P. rudis y P. hartwegii 

Bsr L 1 � l()U¡ � otrcs más entre ellas la evaluación del 
;r, K� : ,  Je e-porus de Rhizopogon sp. e Inocybe sp. sobre 
\ ZlTid'> e:: .pecie-, de Ptnus. En los proyectos de hongos 
ectorn.corrízrcos se aislaron un total de 49 cepas de hongos, 
alguno'> de ello-, comesnbles (Flores 2002). También se han 
identificado y caracterizado los géneros de hongos 
e ndormcorr ícicos arbusculares en plantas de frijol 
tPhaseolus vulgaris¡ en suelos de el Departamento de Gua 

temala (Azurdia, 1997). 
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La mayoría de los estudios etnomicológicos se han 
realizado en las áreas Kaqchikel, Mam, Chuj y algunos pocos 

en Q" eqchi', Itzaj y K'iche'. aunque la mayoría de ellos se 

limitan a enlistar nombres asignados a los hongos. Entre 

ellos pueden mencionar los realizados en San Juan 
Sacatepéquez, Mixco y Guatemala (Argueta 1983);  el 

efectuado en la aldea Chipotón, Sumpango Sacatepéquez 

(Herrera 1991) y el trabajo efectuado en las 22 cabeceras 

departamentales (Sommerkamp 1990). De igual forma, 

varios otros como el efectuado en Tecpán G. Chimaltenango 
(Morales 2001), los efectuados en Todos Santos Cuchumatán 

y San Mateo Ixtatán, Huehuetenango (Flores et al 2002). 

Este pequeño número de estudios resulta 

insignificante, si se considera que en el país se hablan 21 

idiomas mayas, además del Garífuna, el Xinca y el 
Castellano, en muchos de los cuales aún no se ha reportado 

la nomenclatura, ni mucho menos las tradiciones orales, 

costumbres y formas de preparación tradicional. La mayor 

parte de los estudios se han centrado en el altiplano, ya que 

es allí donde se da un mayor aprovechamiento de hongos, 

gracias al conocimiento de la cultura indígena. Este hecho 

ha permitido recabar importante información 
etnomicológica. Por otra parte, es la etnia Kaqchikel la más 

estudiada, a pesar de que Guatemala es un país multiétnico, 

pluricultural y multilingüe. Es importante ampliar el estudio 

a otras áreas etnolingüísticas tales como la Akateka, Popti', 

Q' anjob' al y Sakapulteka, de las cuales no se tiene 

información alguna. 

4. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

REALIZADA 

Actualmente, a través de anteriores proyectos de 

investigación y en particular la primera y segunda fase del 

proyecto Hongos Comestibles de Guatemala: Diversidad, 

Cultivo y Nomenclatura Vernácula (años 2,001 y 2,002), se ha 

contribuido al conocimiento de los hongos comestibles del país. 

En el año 2,001, se lograron 14 nuevos registros de 
hongos comestibles para Guatemala, de los cuales 8 

constituyen nuevos reportes clasificados hasta especie y 6 

más que ya habían sido reportadas anteriormente en la 

rnicobiota guatemalteca, pero que se desconocía si en el país 

eran uthzadas como alimento. También se ha logrado el 

aislamiento de 30 cepas de hongos comestibles en diversos 

medios de cultivo y que contribuyen a la conservación del 

germoplasma fúngico del país. Además, se logró documentar 

55 nuevos nombres en idiomas \ ernáculos. ampliando el 

listado ya existente en Guatemala I Bran et al. 2002). 

Durante el año 2002 a la fecha, ,-: hJ :0g:rJdo producir 

con éxito, el inóculo de cepas de vanas espectes de Pleurotus, 

Lentinus, Agrocybe y Lepista. con relacion d hongo- saprófitos 

comestibles. También se ha producido � 11:i.::0 de los hongos 

comestibles ectomicorrízicos con cepas Je s .. LI,•,s, Laccaria 

y adicionalmente del hongo no comestible P s sthus tictorius. 

Además, se han obtenido nuevos reporte, de hongos comes 

ti bles, así como la documentación de: información 

etnomicológica de diversos lugares. También ,e han aislado 

alrededor de 25 cepas (Bran et al. 2002) 

Actualmente se le da rnantenimientc .., ::n.1.s de 100 

cepas de hongos comestibles y no cornesuble-, nativos, en 

tre las que se cuentan varias especies del género Pleurotus, 

Lentinus, Agrocybe, Lepista, Aurícula ria, 5111/, • ._, Lactarius, 

Polyporus, Schizophyllum, Boletus, Laccaria, entre otros. 

De estas cepas, 49 provienen del proy e cto Hongos 

Ectomicorrízicos asociados a Abies guatem.: ensis. Pinus 

rudis y P. ayacahuite de la Sierra de los Cuchumatanes y su 

aprovechamiento en la producción de p:"nt.1 Forestal 
Micorrizada (Fases 1- IV), ejecutado durante l, '> años 1,997 

a 2,000 (Flores et al, 2002). 

También, como producto de lo'> trabajos de 
investigación ejecutados desde 199, a i.1 techa. se ha 

formado la Micoteca de Macrohongos de Guatemala "Lic. 
Rubén Mayorga Peralta", la cual cuenta :01:; ma- de 2000 

especímenes de hongos. Esta micote c.i cuenta con 

ejemplares Tipo de las especies nuevas para la ciencia, Bo 

letus guatemalensis Flores & Simonmi � Bo letus 

luteoloincrustatus Flores & Simonim. :.:i� cuales son 

producto de las investigaciones realizadas en esta unidad 

(Flores & Simonini 2000). 

5. MISIÓN DE LA UNIDAD: 

* Estudiar la biodiversidad fúngrca guatemalteca. 
* Proteger la biodiversidad füngica guatemalteca. 

* Conservar la diversidad fúngica guatemalteca. 

* Promover el aprovechamiento del recurso fúngico 

nativo. 

* Documentar y divulgar los conocimientos 
micológicos que poseen las etnias que habitan el país. 

* Desarrollar tecnología para el aprovechamiento del 

recurso fúngico guatemalteco. 
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7.9. Evaluar el desarrollo de plantas inoculadas con 

diversas cepas en su plantación definitiva en 

campo. 

7 .6.  Producir inóculo para la obtención de cuerpos 

fructíferos a nivel de laboratorio de las cepas de 

hongos comestibles saprófitos utilizando 

diferentes clases de sustratos. 

Aislar y cultivar micelio de hongos saprófitos y 

nucorrízicos. 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD: 

* Cepas reconocidas y registradas a nivel nacional e 

internacional. 
* Centro de referencia y de producción de inóculo en 

la Universidad de San Carlos de Guatemala, tanto 

para producción de cuerpos fructíferos de hongos 

comestibles saprófitos como para síntesis micorrízica 

de planta forestal, en beneficio especialmente de las 

comunidades campesinas y entidades estatales. 

7.7. Producir inóculo para síntesis micorrícica de 

plantas forestales utilizando cepas de hongos co 

mestibles y no comestibles. 

7 .8. Evaluar la capacidad infectiva de las cepas de 
hongos micorrízicos aisladas para ser empleadas 

como inóculo en la micorrización de planta 

forestal. 

7.-+. Contnbuir a la protección del germoplasma 

fúngico guatemalteco. con el enriquecimiento del 

cepane Je! Departamento de Microbiología y el 

recistro :efal de las cepas aisladas. 

7.2. Ampliar el número de especies de hongos 

micorrízicos asociados a las diversas especies 

forestales del país. 

7.3.  Ampliar el número de especies de hongos 
saprófitos y micorrícicos comestibles que crecen 

en Guatemala y su distribución. 

7. l. Estudiar la biodiversidad de especies de hongos 
que crecen en Guatemala y su distribución. 

7. * Listado de la biodiver-idad de lo, hongos que 

crecen y se consumen en Guatemala. 

* Contar con un cepario de micelio y esporas de 

hongos de Guatemala. 

* Germoplasma fúngico nativo protegido. 
* Micoteca de hongos macroscópico-. 

* Conservación del medio ambiente utilizando 

adecuadamente el recurso fúngico nativo mediante 

la utilización de desechos agroforestales. aplicando 

técnicas biotecnológicas. 

* Tecnología de producción limpia de hongos co 

mestibles. 

* Registro de aspectos etnomicológicos de las 
diferentes comunidades etnolingüísticas que 

habitan el territorio nacional. 

* Producción de moci.lantes a ba-,e de hongos tanto 
micorr ízrco s corno sapróf'uo s  por el 
aprovecharruentc del � _ U1"- t.L�"I:c 

* Alternativ a d:.m:ier;:...r,J ��...:=-� 

tibie, nanv 0� 

* Transferencia d.: .i �- 

c uerp o s rrucnf er , -.e 
sapróf' i to s  nanv l ..,  r�=-M 

comunidades can;..� � 
* Herramientas j ¡¡ ,_ .,  r�rM � r � -  er.icion � 

reforestación de b '"!-=' � •=-� � J::' hongos 
micorrízicos. 

* Campesino, cup�c_•_j , , ":'.'e e1 uso y 

aprov echamiento J;:- i. r:,; , _ ::r:::',tibles para el 
desarrollo ecc-n..íe.. � e mer cral de sus 
cornunidade s. a,. _ � J:é' :u rec uperación y 

conservación de bcsq .. e, 
* Fuentes de trabajo, ahmentaci ·;; � comercialización 

a nivel comunitano � extracomumtcno en beneficio 

de las mujeres � hombres � .1e la, comunidades 
campesinas en genera] 

* Socialización de la invesngación en hongos. 

* Documentos de consulta sobre los hongos comes 

tibles nativos de Guatemala. 

* Contribuir a la recuperación de! medio ambiente 
mediante la reforevtación unlizando hongos 

micorrízicos. 
* Contribuir al desarrollo económico � nutricional 

de las comunidades rural e�. a través de la utilización 

de hongos comestible, saprofito- � micorrízicos. 

VISIÓN DE LA C�IDAD: 6. 
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710. Producir cuerpos fructíferos de cepas de hongos 

comestibles saprófitos utilizando diferentes 

clases de sustratos. 

7 . 1 1 .  Determinar la Eficiencia Biológica de cepas de 

hongos comestibles saprófitos en los sustratos 

probados. 

a través del establecimiento e implementación 

de programas de producción y comercialización 

de hongos. 

7 .21. Establecer vinculación con entidades estatales e 

internacionales para lograr el apoyo a la 

investigación. 

7 . 1 2 .  Inducir la producción de micorrizas de hongos 

comestibles en plantas forestales. 

7 . 1 3 .  Recopilar información etnomicológica en 

diversas áreas del país para conocer la diversidad 

de vocablos, nombres, usos y distribución de los 

hongos comestibles para contribuir al 

conocimiento conservación de la diversidad 
étnico-cultural del país. 

7 . 1 4 .  Documentar los resultados taxonómicos, 

etnomicológicos y producción de cuerpos 

fructíferos de los hongos comestibles obtenidos 

en las diferentes fases del proyecto a través de la 
publicación de un atlas de hongos comestibles 

nativos, incluyendo aspectos etnomicológicos y 

la tecnología de producción de cuerpos fructíferos. 

7.15. Transferir tecnología a través de programas de 

capacitación a campesinos de las comunidades 

rurales en el uso del recurso fúngico comestible 

como un medio para contribuir a su desarrollo 

socioeconómico. 

8. 

9. 

* 

* 

* 
* 

* 
* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

Biodiversidad de hongos. 
Ecofisiología de Hongos micorrízicos. 

Biotecnología de hongos. 

Biorremediación. 

Taxonomía de hongos 

Etnomicología 

Aislamiento de hongos 

Aprovechamiento de hongos comestibles y 

micorrízicos 

Producción y comercialización de hongos 

Ecología de hongos 
Producción de cuerpos fructíferos de hongos co 

mestibles 
Utilización de hongos para recuperación de 

ambientes contaminados 
Transferencia de tecnología 

Producción y comercialización de hongos 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIDAD: 

EJES TEMÁTICOS ORIENTADORES DE LAS 
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN: 

7 . 1 6 .  Contribuir con la conservación de ambientes 

naturales mediante el aprovechamiento del 

recurso fúngico. 

7 .17.  Aprovechar el recurso fúngico en procesos de 

biorremediación. 

7 . 1 8 .  Proporcionar fuentes alternas de alimento a la 

población guatemalteca. 

1.19.  Participar en programas de educación continua, 

encaminados al conocimiento y aprovechamiento 

del recurso fúngico guatemalteco. 

7.20. Contribuir al desarrollo económico del país, 
especialmente de las comunidades campesinas, 

10. INTEGRANTES DE LA UNIDAD: 

Licda. María del Carmen Bran González. 

Lic. Roberto Flores Arzú. 

Lic. Osberth Morales Esquivel. 

Br. Roberto Cáceres Staackmann. 

11. RECURSOS FÍSICOS, MATERIALES Y 
EQUIPO MÍNIMO: 

Recursos con los que se cuenta actualmente, ya sea del 

Departamento de Microbiología o de otra unidad. 

Recursos físicos: 

Laboratorios del Departamento de Microbiología. 
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Materiales: 

Reactivos 
Medios de cultivo 

Cajas de Petri 

Equipo mínimo: 

Campana de flujo luminar (Laboratorio 

Microbiológico de Referencia -LA:\ lIR-) 

Potenciómetro 

Microscopio óptico 

Microscopio estereoscopio 

Incubadora (LAMIR) 

Autoclave 

Refrigeradora 
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