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Guatemala es un país de grandes riquezas micológicas y étnicas
pues cuenta con más de 21 idiomas Mayas, además del
Garífuna. el Niñea y el Castellano. Los grupos étnicos que
habitan el país conservan su lengua, creencias y tradiciones, lo
que constituye un legado cultural de gran valor. Aunado a ello,
la basta diversidad de ecosistemas con que cuenta, permiten
que se desarrollen gran cantidad de especies de hongos, los
cuales han sido utilizados por las culturas prehispánicas que
habitaron el territorio nacional, como lo prueban las piedras
hongo encontradas en sitios arqueológicos y la tradición que
conservan los pueblos indígenas actuales de buscar y comer
hongos (1).
Los estudios etnomicológicos fueron iniciados en Guatemala
por Lowy en el año de 1968. quien publicó artículos sobre las
p i e d r a s - h o n g o  c o m o  m a n i f e s t a c i o n e s  a r t í s t i c a s
precolombinas. Lowy documentó y publicó un artículo en el
que describió la relación entre .4. muscariay el trueno: también
el conocimiento de .-i.caesarea por los cakchiqueles de Sololá
y los quichés de Chichicastenango y Santa Cruz del Quiché.
Asimismo, estudió y documentó una leyenda del pueblo
Tzutujil en el que se menciona que los hongos se asocian al
mito de la creación según el Popol Vuh(2).
Logemann y colaboradores en el año de 1987 informaron sobre
el envenenamiento de una familia en la aldea Sanyuyo, Jalapa,
provocada por J. magnivelaris (31. En 1988, Sommerkamp
investigó sobre hongos tóxicos y alucinógenos de Guatemala
(4). Además, en 1990', publicó los nombres populares que
reciben los hongos comestibles que se venden en los mercados
de las cabeceras departamentales del país, incluyendo algunos
en idiomaKaqchikel y Q'eqchi'(5).
Herrera en 1991 investigó la nomenclatura de los hongos en el
idioma Kaqchikel de la región de Chipotón. Sumpango.
Sacatepéquez (6). En 1994 Ohi y Torres editaron el libro
titulado ‘’Piedras Hongo”, en el que describieron las piedras-
hongo de museos y colecciones privadas, documentando la
posible utilización de esas esculturas en la cultura maya (7). Er.
1999, Flores y colaboradores publicaron los nombres en
idioma Mam de algunos hongos comestibles de la Sierra de los
Cuchumatanes y reportaron que algunas especies del genere
Geastnim son empleadas como cicatrizantes cutáneos en s
municipio de Todos Santos Cuchumatán, Huehuetenango (8
Este mismo dato fue registrado para los géneros Pisoliihus ;.
Scleroderma en Poptún, Peten (9).
La mayoría de los nombres de los hongos en los idiomas may?.;
que se conocen hasta la fecha en Guatemala, son del idiom?
Kaqchikel y existen varios trabajos que han aportado algunos,
entre elfos cl de Argueta, el cual mencionó algunos nombre;
conocidos en San Juan Sacatepéquez, tales como, ‘vfrry.

Resumen

Los estudios etnomicológicos en Guatemala son escasos. Son
muy pocos los que documentan las costumbres, tradiciones,
conocimientos y nomenclatura de los hongos en las diferentes
ctnias que habitan el país. Para contribuir al reconocimiento de
ésta riqueza cultural y biológica, se desarrolló este trabajo en
una de las poblaciones más importantes de] área Kaqchikel del
altiplano guatemalteco. Se entrevistó a buscadores de hongos
y se realizaron colectas en los bosques de pino y encino del
lugar. También se visitó el mercado municipal los días jueves y
domingos, para adquirir las especies de hongos comestibles
que estuvieran a la venta. Se realizó además una encuesta a una
muestra de escolares y adultos residentes en el lugar de estudio,
para determinar el conocimiento general que la población
poseía acerca de los hongos.
Se recabó importante y valiosa información sobre el concepto
de hongo, la ecología, fenología, morfología, nomenclatura,
clasificación tradicional, hongos comestibles, medicinales y
tóxicos. Existen 38 nombres en Idioma Kaqchikel y 21 en
idioma Español. Los nombres de los hongos son asignados ya
sea por el hábitat que ocupan o por comparación con elementos
del medio, tales como frutos, animales, aves y otros. A través
del análisis de la nomenclatura se establecieron los géneros
tradicionales. La clasificación tradicional de los hongos se basa
en la utilidad de éstos y su uso en la alimentación.
Los resultados de las encuestas fueron analizados por
frecuencias y por análisis bivaridos, encontrándose que el
conocimiento de los hongos en genera! en la población, es
mayor en el género masculino que en el género femenino.
También, la transmisión de dicho conocimiento es por género.
En el grupo de buscadores de hongos la tendencia al mayor
conocimiento de los hongos, se inclina hacia el género
femenino, debido a que probablemente en este caso está
implicada una ocupación que genera una fuente de ingresos
adicional.

Introducción

La etnomicología es la ciencia que estudia las relaciones del
hombre con los hongos a través del tiempo y en diferentes
lugares. Esta ciencia de carácter multidiscíplinario, aunque
aún no cuenta con una metodología propia y bien delimitada,
constituye una ciencia de síntesis, pues interrelaciona
diferentes disciplinas científicas tales como la antropología y la
micología.
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\1)1. ti RFvJsTa a lFñ1 rFrIa
l\s1lrt] rrl Di: tl\:EsTlGActo\Is QUIIltc.\s I EroLocrcr,(
I\CL'LT,\D LrE CrF\CrAS QLrñ{CAS y FARI,L\CI\
I-NJVI]RSiD\I) DE SAN CA¡IOS DE CUATE]VI,\IA

\.l11.rij1d .eeyrrd) t _Lich p¡rLrn tt¡rjl¡¡r -e7dr¡¿f¡ílr l1l).
l¡úbié¡ Hetrera repofió ¡lgunoi ¡oúb¡es-.nlrc el!!s.
''Q¡ntzur'' l.¡u4,irr .¿ei,,"¿1. 'Q'a¡ru| Edh¡l t¿ih^
¡/¡.,¡,!I\ "Kaq x ¡r?rr!¡1, 1ct¿,¡) { 7) SoÍrme*amp indicó
l05 nombres 'Sjllp" (.1tnú¡ldti! Ni,r.esj t \:k Tz'1'
I t1útt.uldtú dntnt16) en idi.m. Q'eqc¡i' )- el no¡¡b¡. "Xikin
.he" t St h i.opht I h tnt c¿r n ¡,J?) e¡ idiomalrza (5).
La preseue investisación. docu¡rent¿ int¡rneción
erio¡1i!olósic¡ dc ia c¡b€.e¡a ¡ru¡icip¡l de Tecpán
Cuatem¡la. Chn¡aheneiso. do¡de prcdornina l¡ cul¡ura e
ld inm a Kaqchikel r des.r be tx\ onómicaNcnt. los h onsos qu€
sc desxro llln en el lu¡rü.
P¿r¡ la .exllzacíón del p¡.seiie ¡r¡b¡jo. se .¡ire\ sró a
busc¡dores de h.ngos)'. se¡e¿liz¡¡¡d colecies en los bosques de
pino ) enc ino del luga¡. l ambién se !isi¡ó el nerc¿do ¡ru¡i. ipal
pa€ adquirir las especies de lroigos conr.ribles que
enu\ie¡an a la ve¡¡a, idcniificándolos taxonónricamenle. Se
rerlizffon encuestas a un¿ r¡uestr! de escol¡¡.s 1 adukos
residcDtcs ei la cabecera nu¡icip¡1. !a.¿ delem¡nü el
conocimicnlo generalque los h¡bitin¡es posci¡n ace¡ca de los
hongos. Los rcsulfados de dichas encuesl¡s fue.oD aDaliados
por anáiisis bi!ariados ) por f¡ecuc¡ci¡s.

M¡teri¡les I yétodos

Los n1ueslleos se hicieron e¡ cuairo gmNos: ll Er un !.u!o
co¡tacrado de buscadores de hongos ¡eside¡res en l¡ cabecem
¡nrnicipal. l) En'lna niuesÍa de cscolxres y adulros
f lo iJ¡l¿ o . iL- e).oló... \ d l:' ro.lro ir .urr
muestra de hongos colect¡da mensu¡lmcnie. duranre los meses

de ¡raló a octübrc clniun¡amenre con lDs buscado€s de
hongos nediante sxlidas d€ campo y 1) Etr ula mueslra de
hongos !endidos en el mercado iiunicipalr ¿dquiridos en las
visi¡as mensuales que se realizaron durante los neses de ma)o
a oc¡ubre du¡ante u¡ año, los diasjueves y domi¡gos (días de

L¡s ürtrevistas hechas a los busc¡dor:s de horg!s. \e
d " i/" r r . r.,rre.lre deo:d ¿ " -.fli r..d ae ;n r.:on
que.cp¡esentaban. Los daros de las e¡cu.fas de Ia población
escolary adulta.lueron ingresados scpaadamenle en dos bases
d. ddlos I lueso se anallzaron€n elprogram¡ Epilnfo 6 versión
6. b i"i.iJo.io C-.o a .\-
comparaciones pof género en una t¿bl¿ lx:. ulilizando la
liuebadeChir (:) aunnileldei¡ten¿lodeco¡fianzad€0.05.
Loi honsós colecladosy adquiridos en elmercado ünicipalse
lle!a¡on ¡1 laboratorio del Servicio de Nlicologi¡.
Depanamenlo de i\,licrobiologia. Escuela de Quinica
Biológica, facultad deCicncias Quírnic¡s y Famacia- USAC.
pa¡a su identificació¡ y l¡s descripciones taxonómictr fueron
;nJ-e ado.a ¿ ;.o,<-¡del-o,go ecror i.o r. co(.

R€sultados

Se p¡ocedió a acompañar a los busc¡dorcs de hongos en la
recoleccióD de hongos en los bosques. relribuyéndoles
económicamenre sus servicios. Se recolecta¡on hongos
comeslibles en su ma_\'criay aigunos ¡o comestibles conocidos
por losblrscado.es. Los hongos identificados se presentan en la

. Ilonqos ldenti¡crdos co losbuscadorcs
Ilongo lde lificldo
sot L\ t¿1a t - r., ¿ - ... r-.p. qr. &Broooe

!sr,¿1r¿ 
"¿se¡¡¡¿ 

(Bris.) srneNr t.d..¿/i, ¿,¿¡,br¡a iBoliolj1ook) vünl
'l,,a,ta .¿¿r¿¡¿¿ (Scop. Ir)le6 lx S.hLlan
lntdnnd"t s.nr¡q \L. frl PeÉ tss Hool
Cdh t h¿re I I us c t bat i Ls f t

r1¿?r?l¿¡./iry¿ Scop Fr

Hlrlnuh fttah¿ut" L:lt
¡l-L:P,p¡,¿6 /6r,lr (Schafl: Fr) QuéI.
lla,ny.er /d.rr,,/,, (sch\!eú: I.) lul
l.1.rrr¡¿r d¿¡.,bgr ll I F.l cr¡_r
ri¡c¡¡rrd ,¿g¿ (Sch$ú: frl rr
t,n:,¡¡ap¡dlld¡d¿r (\,hill :¡il L¡r(

Lrt Dpúd.n pü¡atunP¿É
Petdablln,n ze¡aúrcs ñ (lr.)P.Kñt
¡d,,¿/r¡ ,'4-d (Fr I Qu¡l

Stht:aplt,! h1n can¡tune I:t :r t
.l¡!1¿¡r s?d,a/atus {L.:lr ) (ü¡t
sia/¡/r /¡¡r (1. lt ) S F. G¡a!

Ttú¿lk1 ]"ttcutata lBerk )
/ rn)úhüd Jtatati E ^ (Pcr. F t.)
¡¿l¿a¡r rar,¡rsd aschneinl C¿\ & D¿ \.r
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vOI-. I5 RIVISTA CIENI]F]CA
NSTIi UTO ,L li.lvLS I LCr\CiOñ¡S Ql-rl\liC,\S Y BIOLOGICAS
I¡\CLTLTAD DL CIINCf,\S QLrl\ÍC1S Y f,\Ri\l\Clr\
L f,llERSlD,\ D l)il Sr\\ ..\RLQS D[ CL AfEN]Al-A

R.speclo¡Iai¿¡u¡alez¿delosho¡sos.algunosbuscado¡eslosdefinieroncomo"!lantajque¡aceDdeb¡jodclosá¡bolesdeibosqtre.
Olros opi¡aron que 'los hongos son ho¡sos, pues n o lie n€ n hojas ) o viven todo e I ano sino sólo cuando h¿v lluriaJ'. Sin cmbargo.
l.rmavoriade buscedores cree¡ que los honsos son "okox o sea que .]os hoigos so¡ hongos:'.
Los buscadcres de hongos indica¡on que 1¿ llLr!ial los á¡bales son l¡ctores necesaios para qle crezcan loi ¡onsos. Respe.to a l¡
ecologi¡ fúngica. i¡dicaronquelosho¡goss€debc¡buscar'.¡ ios llanosl en el¡ro0le lr¡ofta¡as).EnlarablaNo.2,seenlisr¿¡los
h.nsos sncontndos con los büscador€s eD!amposy montañas deTecpán.

T¡bl¡\o,2
Ecoloqí¡ dc los honlos rccotccti¡lo!cn Tec¡rún

Ho¡gos que secen b.jo ios pinos
\Pt u: ts¿udartubls PhL: spp)

Hongos que crc..n bqo losencrn¡s

Jlongos que {ecen baiolos ilrños

Ilongos que crecen s.brc úoncos pod¡idor
S.b.e úoncos dc árbol.sdes¿uco

Sobrc ¡¡oúcos pod¡i¡os de pinos

s¡br. roncos pod¡dor de en.in.
l&erus spp) j" nilu ( ath ¡us s?)
Sobre roncos luenrad.r de scino

P saulalr'd rn se ¡a| ¡ hó eñ

S¿hi.ophllluh ¿¿nntn¿

La época en que "nacen los ho¡gos y las clases de honsos que se buscan en cadames son bien conocidos po¡ 1os buscadores, la
inform.ciónrecab¿da,seprese¡taenel lktadodeespeciesenlafibl.rNo.3.

Trbl¡ No,3
Ic¡olori¡ de los lroned.rcolect¡dos €n lnc!án

P sedóh.v,l n un Ee Ia h anun

P e ú¿¿h ylnü n re la rn. tun

P :e\.lahtd nM s¿ la 1 nañ r
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Los hongos recibe. nonbres en Kaqchikel yEspa¡ol. La tabla No.4 presenta la
cienlífrcós 

rábl{No,4
Noñe¡clatrru d. los gonsos en Tecpán

coÍelación delos nombres con losnor¡bres

AñanMnu-.ar¡a
Tticholoña ln)úreE
Alctuphorc n6 la
Cortinüia sp
Lacc ja añethrstina
Laccúia lac.ató
Hypúrtes lactilutuñ
Lactaúú deli.iM
IreñeIa re, ela@
Hebel¡a ú^pa
H¿11¿1¡a laeno\a
Ltcop¿don spp
S.lercdema spp
Ras,ld btaip$
Pu */¿ ¡?? (de p.leo rojol
Lepista tuda

vü lplta pstu! @

Q a¿üt Hongo de So Jue A anitt @eMEq
,1 tua i ¡ ¡a ¿ a l)'p trc.le r ña
Atunita henibapla

a Nl cdnthrtefus ciba4!\

Ralr'aj Kmet (; pi.q), c'lk¡lyell's ¡sit¿¡ú

Raq Vs¡r ' ergua de Venado HJóaa ewndtú
Raq Mes¡ t¡rgua de Caro t P.typoi$,nbe¡tatus

I

Ra'OJwJ ' l?e.QaEu)"
RNach Kaqix . Lactd¿¡s jndico
Rd.\Kaqix (-RNachKaqú)'
RNx okox (= RNach Kaqix)¡
Retuach Q atuy Faho Hongo d. Sd Juú Aúdta phatlaides
Rix!'eq Chikop PÉ d€ pejúiio Rmüia üaiósporc

Pie de Pal¡trr Rmatjafda

Rilk eqxd (=Rit|eq Chikop)' 
R1ñdflasPp

RujolonMoch Cobeza de Chito Lrop¡ry¡tundec^tes
Rrlo\iL lun4 L\e Horeos oe Sauco 4goryD" d?e" d
Ruq ¡\q ! R.\k (qr hitop,r
Rúqat¿q aj Okox Ho.go del Espr¡ru Súro 4sadaú cañpestds

Hon¿o de Mr\ó
S¡d Oló\ (-O(o\ Kmelr'
Sdqtub ,.C"'p

. Colbh¡a gtupó dryoph¡la
. p!¿úatus ta5-ftu'lzi' ' Narü de Cnucno bd:tlt¡i¡a@n¡ca&

I,il.j .= Rü\'eq Ch .op
Xñir (úk l-k,:ophy!,"a .o-.,.e

t u,aol,yan - g" to1tnovt-
Nombres 6is¡ados a lalt nisnaG)
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\!1. li RlVlSTr\ Cl[NT]flC¡
NS I (r lO ii¡ l\n ¡STIGACIONTS (rl;l\llCAS Y BlarLOClCAs

r:,\al_l;r',\D Dr clt\ctAS QUn[cA,s Y JjaRV,\cr]\
LÑi\'ERSIDAD D¡ S\\ CAFIOS DE CJIJALIÑIAI-A

Las p¿rres que conforman uf ho.so recibe¡ nonb¡es propi.s en e¡ id;on¡ Kaqchikel y en el idioma Esp,riol. Los nombres se

nresenian en latabla\o. J.

¡lorlolosír dr los honeos

La clasillcacióntradicionalen K¡qchikcl dcnomina "Okox" (lkoxl, a los ho¡gos. au¡que generel¡nente se utiliza pa¡a nombrar a los
hongos com€s¡ibles. También existe un grulo de hongos Ilamados "Itzel okox", (-hongos malos" u 'hongos denoníacos"). Es¡e

!én¡ino se utiiizapararcferi¡ a los ho¡gos no comeslibles u oros hongos cuyacomes¡ibilidadse desco¡oce. Demrodelgrupo de los
.ltzelokox", eri¡le oho grupode hongos qLre son¡ombrados "OkoxKumátz"u 'Hongos de culebra',los cualesticne! el'\ombrero
de coio¡rojo". Olro glupo delos "It?elOkox" son los'(OkoxIrpeq" u'+Io¡gos desapo" que'soncono bolitas que sacanhumo al
est¡iparlas". Enalgunas colectas. ciedos buscadores explicaron que ]os honeos no coñestibles muy pa¡ecidos a los comestibles. se

llaman "Retu¡ch" (Ruk¡rwach o K€r€w:rcn) e i¡dicaron que "son ho ngos que e ngañan y se hacen p6ar por hongos comeliblel .

Respecto a los hongos tó;iicos, los buscadores refirieron que todos los hongos llamados "llzel Okox" por ningún mo:ivo se debe¡
recolec¡ar nlmucho ñenos se debe¡ come¡. EI "]¡zel Q'arziy" I.lndrita ñ"scatid), es ¡efe¡ido cono un honso que " po¡re loco alqx¡
lo come o le causr laruerte". Existe también un hongo, cuya ingestión- caus¡ di¿rea e nlclusive la mued€ y se co¡oce com.
"Retuach Q a¿uy" o "lhlso ho¡go de San I uán" (-.1dd¡;t¿pr¿l1¿¡dcr) al cualse lea!¡íbuye lamayoríade envenenamienios. Enlatabla
No.6 se¡csumen Ioshon-sos coDsidcndostóxicosy sucorelaciónconlosno]nbres cientjficos.

Ilonsos considcr¡dos tóxicos

lüeloko\ Hory;os ¡o comeribles
r¡2cr O ah\'. R¡tit O a¿u!: )n¿nr¿ tru\¿aria
Hon go de san .J um Nl al o Añantta nü\.nr¡a
RerucchQ arzu! Anarjta phallades
laLsolro.-so desüJuan )ndhitd pl'dlaid.s
Ok¡\ Kum.lz ¡,s,laJpp (de pileo colo.¡olo)
Ok¡\ l\peq Lrcap¿dan w . *lerD.¡emn sw

Los buscadores no conocen hongos medicinales ni ningu¡a fon¡a de conlerva¡ los bongos para comerlos después. Los hong--:
c,r¡restibles sor preparados de dive¡sas maneras anres de se¡ consun idos. las fornas m3s comu¡es son: I ) Pulique (puf ik), 2) asaa. !
i ) c herabán (ch'ereb an). a) ch irm ol (ch ilm ol). 5 ) caldo y 6) recado. E n las visnas pe.iódicd qüe se realiza¡on en los dias de ne¡ca. :
se enconÍa¡on a ]a venla los hongos que se coleclaronjun¡anente c,rn los buscadores. pe¡o lambién otras especies d;stinta: a l-
recolectad6 (Tab la N.'o. 7). Las fonnas de medició¡ urilizad¡s paral¡ventadehongos son hu¡id¡d,la medidrye¡ ca!¡sto.

H. eos ldc¡ii¡icados proc.denles dcl úÚcado ñudicipal

,tni¡¡d ca¡.Lp¡ adat¡¿ a.i. Áik.

.!,ir¡n¿ ¿¿,,¿¿¡¡¿ {Berk & Broomej S!c. ¡,vrprry¡¡,¿ dc.¿rs (Pss :Fr)Sing
&nr,.,?/¡rj ¡s,,.¿L¡ fclcs.n rL¡,¡.re /ld .r.!le, /a Psr, [rS T Añans.
(1.1/l¡n grpo ¡/¡r-dp¡¿ (8ull :lrr) Qnél P/¿r¡r¡¡i /er¡r {P-1 L Cuf.) Singer
Pot'r. 6,,1ó.¡lan6 P¿tt.:Ft\es ,qdrn¿r¡, ar¿,,rpo/, N1¡r !t Sruntz
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vol. ti RItvtsl.\ cJaNt lflcA
iNSTITUTO D! INVESTIGACIONIS QI]INI]CAS Y BIOLOGICAS
I^aLILT,A¡ DE CII¡_CIA:j QLINIIC,\S Y FAI'NLACIA
I IIil\FR S]DA D DF SAN.'\RLOS DE CUAIEI,LAIA

Los ¡esul¡¡dos qre se rueslnn en las tablas Nos.8'. p¡escnt¿n lacomparación porgéne¡ode los grupos d. escolares y adul¡os. Con
elio se Fretendió detenninar si el conoci iento ¿ecrc! de los ho¡gos sigue una disfibución asociada al género en los g.upos

T¡bt¡No.8
tcneDcioncs de los ho¡gosr ¡ctilid¡des de bus¡rhons0s.

OR I( ,,r, r¡lor p:,
ñI¡s.ülino ¡cne¡i¡o

Pcrccpciones lcerc¿ de kr$ hongúi

l\l¡los lóll2l%l' 09{:50%) 2,1t.itjl'¡ ll.1t 1357ói 0003¡7
261 (87.9%) x* 1l¡ (513v0) l1r(.18 7%)

lo rprendi r buscxr hongos con:
Mipapá 102{3ll%¡ 6616179¡) 16 (35.i"/t 0.1ó 021-061 0.00001

r95 (6: ?e¡ft 77(39to/o) ll8(60j%)

lvli mana 48 (16:9'")+ r3l2J t%) lj (12 9"/") 2 9,1 l.'¡l-6.:2 0 00111
1491818%¡* ll01jl29/o) ll9(17.8%)

Nli ¡buela 2413I%)* 0l(16.79¿) 20183.i"/t 519 160-1861 0.001:l
2r3l9l9o/t'* Ll9 (j09"/") lil t¡91"/t

Mi abuelo 21(1 \%f t6\161%) 05 (:3 8"/") 0.27 0 08-0.81 0.00771
276 (92 9,)r)** r:r (.16 09n) 149 (54 l.)tt

roR=Fac¡orde¡icsgoirlc=tñcNalodcconli¡oza:ivdo¡p=v¡lo¡del¿probabnidadirPrucbadcchicuadJadoM tel Haenszeljd-005
iRcs¡o¡dicron, r*No Rcspo¡dieron

T¡b¡¡No.l3
Honsos Com6tibles r No Comest¡b¡es

oRl lc1"-. !¡lor P 't
\¡rscúlino F¡ñeni¡o

1os hongos conestibles losreconozco po.:
No sé d¡stinguirlos

56(r89%¡ 19(33.99n) lt(66.lyt 20ó 107-399 0013?6
2.1r (8r.lyt'! 124 (51.57") 117 (¡8.5%)

Noúbres de los hongos cn (¡qchikcl:
Q Í,uy 09 (3.0%f 08 (83 97") 0l (ll.l%) 0 lI 0.01-0.89 0.0131,1

288 (97 0'l"¡: ll5 (46.9y¡) 153 (5t.t"/o)
Noñb¡es de los hongos en Esp¡ñol

Baba de Toro 12(1.0%¡ 01(167%) l0(8:ll%) ,190 0.9?-3i41 0.0261

?rJj (96.070)'. rll (19.5yt r14(so.j%)
Los ho.gos no comestibtrs los reconozcopor

Sucolor 99(333"/r' 57(57.6%) 42112.4%) 0t7 0.34-0.95 0.02170
198 (66t'l"¡' 86 (11,r%) 112(s66%)

No sé disiin-sui¡Los
68 (22 9r")* 2r (291%) 48 (10 6%) 2 78 1.49-t24 0 000,13

229111.t%f' t2i (53 7%) t0ó(16.3%)

LOR=Fctorderiesgoi:lC=inteRa¡od.Conliara:rv¡lorp=VllordelaFroMbili{lddi rP 
eba d€ Chi cu¿drado Nlútel Eaenszelru=0.05

*Respondiero¡ **No ResFondieron

¡
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VO¡. li R|VIST  CIENTIFI(lA
I¡-STITLTO DF INVrS IJC.\CIONIS QUINIIC,\S Y !lOIOC;ICA'\
FACUaT,\D D! CTFNCT^S QLrlr'llCAS Y r.\RN1^CLA
LNVERSIDAD DF SANCr\¡IOS DL, CUA'IEÑlAlA

Trblr ¡io- l¡
Ltilizr.ú¡ dc los ho¡gos enh ¡limcn!¡ció¡ ! tomercio dc llonsos.

oR 1 IC i.% \irort rl
¡lAculino Fe¡noniro

I mi ¡¡egu$! co.inlrlos hongds ¡sí:
En Iai¡¿li¡os 12110"/r' l0(813%) 02(\ÉJ%) 0.17 001_083 001291

285 (96 0%)+* lil ('16 7"/t 152 (53 3'r"l

In chereb¡n il11l l%rr 2llia ivr) 09 (2i.3%) o.il 0 tl_0.t3 000276
(Salsa) 261{83.91¿¡* 119 (,15.19¡l lll (jl9'/ol
N¡ mc gs¡a co,¡cr hoDgos

13{ürr")* 119(:i.l%) 24 t.'11.1%) 1.75 1166.111 00110.1
2ó1(8891¡)¡¡ rl,1(10.81") ll0('192%)

J quhn r! ¡¿ lo' honeoc e!:
OL¡! p.¡sona lj(5.19'o)¡ 03 (l00tt 1218009/¡) 1.9,1 10018.22 00:il9

282 (94 9qlqr1 l.r0 (¡! 69'") 112 (50..1%)

Qúele p,sa a u¡a pe6ona quc.omc bongos m¡lor:
Ledadidea ll,1(18.41;)* ¡6(lll.¡%) 63(59690 I67 101 2.77 003408

llll (61órt** 97{ii 09n) 86 {:r7 0o/0)

C!¡ndo los llcgan a vonde¡ a l¡ c8a
80(26.9%)* lr €8 ¡t91) .1916119¿) 169 a96'296 0019'11

2]] (li.t"/¡lr I r: (5r.ó%) r05(43.1%l
Los hongos secomp.!n en los mes.s de:

Noviemb¡e a ¡brü
52 (r7 59¿)* i2(61590 211(38 57") 0t2 027-1.00 0033ó5

245 (8:t.5%)'' ll t(45 39a) ll.1(5,¡714
OR-¡¿ctorde¡essorrlC=l¡IeflalodcCo.ianza::\alorp=la¡ordelap.obabiliddd:'PruebadeChicuadr¡doMdlel llaeszel;d=005.

*Respondieron, ¡'No R.spondieror.

ftb¡! No. 15

I¡ongos Dre¡icin¿l.s !-. Reconocin¡ento d¿ las estruclü.as d. los hongos,

oR ' lc r,J. lilorP r¡
lurs.ulino Fcmenin.

Hrr horqos redicin¡lcs
sj 39(li4rd. 26 (66jv,) 1i(ii3"/.) 2.3? t.08-t,06 0001
No 258,(869r;)i* llr (.1j.1%) l.rl (i.1.t"/")

Reconocinicnro de hsPansde ún bongo
volva 2j (8.rt%li l8(i20vt 07(280v') 033 0.12-0.83 441211

272(9161,)* 125 (,160%) 147 (t.10%)

Mlcelio ó8 (22 9tt* 12 (61 8"./t 26 (32 8v') 0,19 0.27-0 89 0 010621

229 (i1 \vür+ l0l (4rl lvt 128 (55 90/')

E$ipire 5l(l92vt* i5 (611"/t 22 (38 ó9") ojl 0.2t-0.97 0 026126
240 (80 8%)"* 108 (,1i 0%) 132 (t5 ort

Pileo ll (.1,1%)* l0(?69vt 0i(231v") 026 0.0ó-1.03 00i4020
281(95 6v"f* 133 (,16 8%) l5l (r:2vo)

OR=l:rcrordercseo.:JC=lnreoJod€Conurn?r, \¿lo.p=vllordcla¡¡obabilidad:'PruebadeChiculdradcManl.l-Hamszeljd=00i
*Respondieron. r*No Rcspondrc¡on
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\ OI.15 RIV]STA CIINIIfICA
INsTIIUTO DE nWESTIGACIONES QUJMICT\S Y BIOLOCICAS
FACLLT^DDE CIE\CIAS QLrlNrllCAS Y FARMr\CIA
LNIVERSIDAD DE SAN CA¡|OS DE GUAIETIALr\

Tr¡bl¡No,16
Hongos comcstibl$. llongos \o Comeslibles ! Co.t€rcio de Hongos,

oR 1 tc is% \'elorP ¡r

l,o\ hñngú c¡m6nblc\ lú\ ¡(unuzcu pur:

si i07 (85 6%)r
Nr 18 ( L¡..r9l")'*

A .rI ne gusia cocinrr los hotrgos:
E nvuelto s en huero l0 (8 09/o)*

¡ombreq de rns honsusen Krqcbil,rl:

0.i9 0.tó 0.94 0 0:¡?3

01.1 00l-t l7 0.03t61

0.38 0.1t,09i 0.0t897

2.86 0.90-94ó 004461

0 t? 0.0r-r 00 0.021t6

0.l] 0 19-0.94 0.02007

018 0.12-1.05 0.0.10?2

Los horgos qüc n! seconc¡

¡\sados con s¿l

En ni us¡ quien cocir¡

09 (r2!/4*
lró (92.8%ri

ls (10..1%f
8r (69 9rt.¡

9L lr2 8e',t.
j4 

121 .7vr)*+ Ú (38 2%)

03 (38 9%)
6r (52 6%)

27 A1 t%)
42 (18]t'

6i 158 S%)

06i33.3%)

09190 0%)
60 (51:t")

:5 t.lt 9%l

19 (il r9,o)

t0 (50 59;)

r j (31 j'r'ol

3S (38.51t
2t (6189")

0l (lr r%)
s5 (¡7 lvt
ll (?8 9"/")
45 (jt 7"/'

¡4(,11.1%)

0l (10.oe'tjj (47.89,1

lr (i5l%)
lt (5ó 19,t

07 (16 99/")

03 {r6 7rt
j3 (.19 r"/t

ri5 (92 09i)*'

68 (jl.l1r+

26 {10 llq.¡
99 (79 29l,¡'

Cüddo los llegm arender ¡ la c6a
I8 0 140/")i

l0r (8s 6%f*
roR= ¡Ntor de nesgo;'lc = Iniesdo de confiüza: vahr p - \ilor de la p¡ob¿¡iL'j¡di Prueh¿ dé Chi düdrad. Metcl-Hensze|d = 0 05.
*Resp ondi e¡or. r *No Respondieron.

Discusión

A través de las salidas de campo con los buscadores de hongos,
se logró reponar ]a comesfibilidad de Hlgrophants rtssula,
Trckella rctic lata. Ca4¡hatnrs lp . Ttogid sp . Aqrccfbe
. ¿.¿ a p.rr loh,d.h4 ¿,|J, -o .. n . o t)r:d Jupo
dryophila y Stuillüs l/¿7¡r. De éstas. las pri¡ne¡as dos,
conslitqen el primerreporte de estas especies en Guatenala.
E¡ cua¡to al concepto de hongo. las buscado¡es co¡side¡a¡on
que loshongos son hon,eos, porque son dife.entesalas plant¡s
er su ciclo de vida y en su mo.folosia. Tmbién. algu¡os
mencionan que los hongos son planlas. porque c¡ecen en el
mismohábit3rque éstas. aunque rcconocen que son dilerenes
porque no poseen hojas y no son perennes. Asimismo. tienen
conoci¡rientodelas relacionesecológicase¡teárboles.lluvia
! hongos. Lamayoríade ellos refirió que ioshg¡gos solamente
pred-i e\isrir r: hc) llJ\ d \ irbole,. f\:sre ui coro.:nienro
anplio e¡1re los buscado¡es. de la ecología de las especies de
hongos del luga¡. en p.rticula¡ de las especies de hongos
.omelibles, las cLrales son recolectadas en lugares
dete.mirados. Este hecho puede comprobaEe con la
rxperiencia de los buscado¡es. quienes saben indicar los
lugares donde crecen 10! hongos e incilso d€cir qué clase de
hon-sos se hlllarán en de¡erminado lugar o en del€mi¡ada

Las épocas de aparición de los hongos son bien conocidas ) de
acu.¡docon¡csultadosobtenidossepuedendiferenciarent¡es
épocas: 1'. Epoca: I4es de nu,vo, que se c¡rxcteriza por la

apeición del Hongo de EspiftrSarto (.{saric s canpest¡s).
especie que marca el inicio de lalemporadade loslo¡gos- La
2". Epocaque incluye los n1eses dejunio yjulio es ca¡arerizad¿
por la.ecolección de va.ias especies, siendo lalnás popularel
Hongo de San Ju¡n (!n¿ ita cdesarea), el cual se colec¡a
alrededor del 2.1 dejun io (diade S.rnJuar;esto coincideconlo
repo¡tado por Sonmerkamp en el muDicipio de San Juan
Sac¿iepéquez12). La3". éloca que abarcaios m.ses de agoslo,
septiembre J octub.e y se car¡cteriza por ser en laque mayo¡
clases de hongos se.ecolectan, entre ellos los Saq¡rb'(r¡ogia
sp. Pteurotus 7e'tr), Tzikej (Ra',a/id spp), Q'axul
lcdntharcllts cibatiui y muchos otros. Esra época finaliza
cua¡do elinliemo temina regulan¡ente €n el Íres de ocrubre.
La especie nlás apreciada de esle período es la Baba de Toro

lTrche drctic ldtd),ú\n.Ineláceo qu€ es n1uy apreciado por
su exquisito sabor y además, constituy e el primer repofe de la
comeslibilidadde unaespecje delgénero n¿n¿1ld en el pals.
El conocimiento quetienen sobre ias eshucturas deloshongos.
es semejanie a lo e¡coni¡ado por HeÍen(1990) en Sumpango
Sacatepéquez 16). y Ios nombran t¿¡to en Kaqchikelconto en
Español. Es de hace. norar que los nombres que reciben se

relacionan con elcue¡pohumano como por ejemplo, la cabeza,

las pieñas. o con aspecros asociados al¡onbre, porejemplo 1¿

cispa y el 'cone"(vestimenta de la mujer indigena). Es

importante ¡rencion¿¡ que los nombres en Kaqchikel püa las

láminas, anilloy mjcelio,son desconocidos por muchos de los
buscadores, en paÍicular por los j óve¡es, quienes los nombr¿n
enEspanol.
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vot ri RFv¡s'fa atFtN' rF,ca
r\srlrr_ ro DE lñvtsTtcnclou¡s QUI\ticAS Y Btoi-ocrcAs
l:lcL;l;1,\D DL ClliNCI^S QLIilflc {S Y ¡AIL\LACIA
tJ\IIIRSÍDAD DE S¡N CARIOS DE CLAIEÑAIA

Exisie u¡a gran riquez¡ dc no¡¡brcs en iCio¡¡a Kaqchikel, e¡
rlgunos caros hay hasta l nombres distinlos püanombrar a un
solo hongo,lo que demuestra el anplio conocit¡iento que ést¡
é1¡ia psee. En es¡e estudio se docuorenraro¡ un lotal de l8
¡onbres en idioma Koqchikel y l1 noob¡es en idioma
Esp¡ñol. A contjn$ción se erponen los snálisis de
rronrencla¡ura realizados de ¿cuerdo ¿ varios au¡ores. SeSún
Be ln I ).lo'nonrb e.d(lo.\o so e. .unr¿jo ap o\:ene.
Cc lexeüas analizables (que puede inferi¡s€ su etnlolosía) y
cada u¡o €stá fomrado po. u¡ lexena p.n¡a.io {L.P.) y u¡
ie\en¿ secLrndario (L.S.). donde el l€xeüa secu¡drdo sir!e
para se!af a¡ ronle¡claturalenente hongos n1u) parecidos e¡tre
sj. E¡ esreestudiose pudieron e¡con¡rar va¡ios ej emplos, ent.e
ellos: Q'¡ruy \L.P.) l.,ttudn¡td caesa¡ed),v Reüach (L.P.)

Q'rrzu\ lL.S) Uhtu1hilu th.tllr¡der. Escalante (12) señaTó que
o ¡o rb"e.de o ho -o )orde.I rdo.po ForJrionco4

ot.os elementos del ento¡no (metonimial )' po. similaddad o
¡mlo,si¿ co! otlos objetos lmerálbra). De acuerdo con esta
¡cfc¡cnci¡. en la nome¡clatura Kaqchikel de Tecpái.
sol¡me¡te .\kre¡ dos nombres de ho¡gos design¿dos como
ueton¡¡ia y sus nombres de¡iv¿¡ de 13 ¡sociació¡ del ho¡so
con su hábilal: Ru$ataq'¡j Okox: Hongo del ll¿lo ), Rukoxil
Tunay Che': Hongos del S¿uco. El rcs¡o de nonb.es de los
hongos 3or ltleláfo.as y eslán ¿sociados a colores de aves.
partes de animales tales como orq:as, lengu¿, un.s y cachos )
oÍas ca¡acte¡isticas i¡ireretes de cad¿t hoD,qo.

Siguiendo c¡n lo sugerido porBerhr 111), sepuede dccir que
algu¡os ¡anbres de hongos enel idiomaKaqchikel prese¡ta¡
co¡responde¡cia con ia ta{ononi! cientifica (¿l 1e¡er un
nombre gené¡ico ] un nombre especifrco), por ejenplo el
nombre Joion Toch icll asignado a T¡icholo a fT,arirens
\ombre genérico: Jolon. nombre específicoi Tochich. En
ot¡os casos. se reconoce una especie ljpo" qu€ caracreriz¡ al
género tradicional y que puede incluü rarias especies. Esta
.specie "1iFo" se ¡econoce ¡omencl¡tu¡almenre debido a que

f..deL-re.¡ rorrb-bnor. --leen.,p.-J oU o
secunCarlol. nomalmeite cs nombr¡dd sin us¡r el lexema
secLrnda¡io. En el idiom¿Kaqchikel, existen !arios ejenplos en
los que un ¡on1b¡e es usado pa¡a no¡¡brtu v¡ri¿s especies, r 1¿

especie ¡ipo" es noñbr,:da sin usui el lexen¡r secundario.
co¡no en los nonbre\ iiguicnles: t) Qatzrl" Qtftdhild
cdcsdtea,.1. cdb:púaLlefl n ),.1 h¿tnlbdphdE pecie"ripo': 1
.¿.rd'!¿). l) QAxul icrkrhdt.lh6 clbdtitB I C. igh¡.o1ór
Espe.ie "tipo': al .;¡¿ln?r).l) \umq'eq {¡1¿¡ ¿11¿.¡¡l,pd-r,l
1d¡r¡dr¿. EsFcie "tipo": It la.Motd).1) Punpur (.lrlll¡rt
prÚr1¿¡¡f, S.1 e,s. Espe.ie"ripo':S g/ r,/dt,t.
D.d.L. loco.lorfl. o.. !p,ed!r.d . riL: 'J:o !crcro
r¿dicionales en lataxononia de l¡ nolnencl¿tur¿ Kaqchike I de
Tecpán. en Ios cuales el nomb.e mdicional coücspo¡de a un
sologénero cien¡ífico en particul¡. Estos soD:Cé¡.¡o Q'aizu)
t,lnú ¡ta rpp'), Cénero Q'axul (Cdn¡hú¿ll,s stDt), Géneio
I:¡qiri 1¿d.¡¡¡i¡rs sp?). C¿nero Pu¡lur ls',/i/¡/s jlp). Gé¡ero
\u¡¡q'eq (Hrlr,¿/¿¡ r"?). Género Tzikej ifi¿,kr;¿ vt . Sin
. b. -- . ..rb .- .( !i.J( -1!onL:¿r o.¡o lere-o.
¡:edici¡nxle! que.o corclac;oD¡ncon los gés€¡os cie¡tificos,
xunque se pued. not¡¡ lue los hofgos que Ir integrar son
sir¡ilDres mcrfológic¡rnenle o inchrso perienecen ¿ l:r mism¡

18

iamil;¿,asj: Cé¡ero S¿qtub'l I'letlrar¡s sp , Trosid sp,Col+bid
/ . de " r". l:- . -- t. nt¿ ..¿ e : o. ro o¡ b'crq r.. rro .

Céne¡¡ Xikin t|kúaht-du t sp. Sln¡,-opltl¡rn sp. ! con
lcma de oreja). Cénero JolotlTrnholonur sp. Coúinati ssl
Ldccarid sry . e H)€rophorur ll : sus nombres se comparan
con cabezas de aves y ¡nimales)y Género Raq'(//-!d,,,1 !,'.
P,rpo¡,s rp c¡n hin1enio con apariencia de lengua). Adenás
de estos géneros t.adicionales, existen otos que no agrupan
va.irs espe.ies. sino que nombran a u¡ hongo en pañicular
Estos nonbres €n ¿lgunos casos hacen referencia a las

.¡racterísticas prolias del hongo. ?or e.jemplo: Pan qoq'
(Lepista n1¡do) ) Kaqaxr¡n (,Ylp¿,i-f.¿r |ac111 otuú).
Co¡¡o se puede observ¿r. l¿ nonenclatu¡a en Kaqchikel en
Tecpán Gultemala. es conplej¿. y pos€e l0 gúre¡os
fadicionales. asícomo nomb¡.s .sig¡ados a c¿d¡ u¡o de los
hongosconocidoseneliugar.Po.otraparle. al.onpa¡destos
resultaCos con el estudio reall,ado porHetren (ó)en la región
del Chipolón. Sumtango. Sacatepéquez (área KaqchikelJ, se

obsena que existen cierles similitudes en cuanto alos¡ombrcs
que reciben algunas espec;es- otros ¡ombres son totelmente
disti¡tos y se mencio¡an especies no conocid¿ls en Tecpán. La
dife.e¡ciaestrib¿ en lavrriación di¡rlectal del idiom¿.
Respecto ¡ la nomenci¿tu¡a de los honsos e¡ ldioma Es!¿riol.
no es posible esÉblecer un pahóD quc rija dicha¡omercl31ura.
La ma)orj! de nombres, so¡ trrducpió¡ de los ¡ombres e¡
Kaqchikel. onos como el Hongo de San -ruan t el Hongo del
Espiriru Santo- sepuede decirque bles nombres ?osibl€n1ente
fueron ásis¡ados por ¡ecoiectdse dichas es!¿cies atr€Cedor del
di¿ del Esptritu s¡nto y el di¡: de S¡n J!¡n. S€ puede.oncluír
qre la¡omenclalura e¡ los idia r¡i as ve¡náculos es suñamen¡e
ricay debe s;r estLrdiada, pues de esle modo se podrá recopila¡

'J:o.- rlornJcio cLi.¡rl.e.olo9ic¿r.on)erc:di.
El hecho qüe erista una p¡labra especific¡ para noñbr¿l a los
hongos(Oko{) iñrllica que er la anligüedad ex¡tiera !n
conceplo cla.o de los longos. Esro se puede .omp¡obai en el
Dicciona.io de IaLengua Qakchikel escrito por fr¿) ?a¡t!león
de Guznái de 1.704, donde dice cla¡amenle "Oco\: Los
¡ongos y "Xibalbay Ocoxi Los hongos nro¡tecel'. En Ia
adualidad. la cl¡slficació¡ ¡radicion¡l de los hongos es

bísicamente utilitar¡la. puesto que los sistemas C:
cl¡sificaciónseba5an enlxcomestibilidado nocomeribilidac
delas especies de hongosqueüecen enla¡egión.
Los b{scadores refieren hisrorias sobre envenenamientos pci
h ..o qlc e r o.. r.olu.-.1 J rio o .

rdul¡os j¡erpedos que por equivocación consrlmen Ln hong.
¡o co¡res¡ible. que en lamryorparle delos casos es el 'Re¡!¿.i
Qalzúr" \]D1dh¡t¿ phdUoidcr) ] el "]tzel Q atzu)" fl,¡¿lr¡i
,!,rc¿¡i¿). Los sirlomas que indican los buscadores inclure.
dolor de cüeza. djarrea. vómitos. pérdid¡ de Ia ¡¡zó¡ :
i¡clusive ia mue¡le. dependiendo de la can¡idad de ¡oi-g!:
cons¡flidos así coño el lipo de hongo. Es¡os si¡toúx
.oi.c:d.. . 01 o repon.:dos pJ " l! ro\ina d( ld. e p. .

venenosas del géne ro ..1,xrrtd (t¡lo¡oxj¡as ) amanoto.\in¿. j
¡oxinas niusca¡ínicas). Las dos piimeras. prolocan ¡.as¡or.:
-. ,r o:r,e r'Lle
irecuentes. diaüea abundanre _v lé1ida. fue¡tes cólic¡: _

L,.e'ce , qL( 3deÍa ae p.o .".
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vOL. Ii RLVISTA CIE¡-TlflC^
lNsTfrL'r'o DI I\\EsT]GAC 1O\ES QLTINIlCAS V BIOLOCICAS
¡ACUI-]:\D DE C]¡NCIAS QUIN]ICAS Y ¡A¡tr\L\ClA
UNIVERSIDA¡DE SAN CARLOS DE CUATEMALA

sínromas an¡erion¡ente rele.idos. p¡oducc efectos
alucnrógcnos (11). )-o ¡efirieron ¡ingún tr¡itamienlo para las
inloxic¡ciones. pues los e¡lermos son llelados al cenúo de

Losbuscadores dehongos deTecpán no co¡ocenningún hongo
qnc sea utiliz¡do en la medicina tradicional, lo cual resulta
exr¡año y. que en v¡rias comunidades de Cua¡eüala se na
enc¡ntEdo el uso de hongos con aclividad.icatriz¡nte (8,9).
Por olra parte. no exisie conocimiento de alguna lorma de
conse arloshongos pa¡a s€r consut¡idos poste riome¡te. Sin
emba¡go. actu¡lmente lalecnologia de alimentosy el comercio
mundial de los honsos han dlsenado dive¡sas técnicas de
co¡sen¿ción para los hongos coñesiibles l¿les como la
deshjdralación. el aceite, Ia salmuera. e¡ panes; sin e¡rbargo.
p¡r¿ e]]o se necesita con¡a¡ con alguna inf¡¿estructura y los
medios económicos pa¡a llevarla a caba.
Lls fon¡as de preparación son vari.das e inclqen ¡ecetas
seúcillas que son plne de la dietade lapoblác;ón i¡digenadel
aldpl¿no cen¡rai. En el país. no se han ¡epodado las formas
tradicionales de preparación de los hoDsos, por lo que no se
puede establece¡ comparaciór alsu¡a. T¡mbién, en este trabajo
se reportaron 36 especies de hongos conestibles en una
comunidad. número que supe¡a a las reporladas pof
Somnerkanp (5), en todas las cabeceras depa¡¡aneotales; lo
que indica, que el co¡oci¡niento dc los hongos comestibles es

grande y pocoestudiado enelpaís.
En lasvisitas ¡ealizadas al merc¿do munlcipal, seide¡tificaron
j e,pe.ie. qre (ro \e/ en el poi . e ras

especies son: Andh¡ta cdllpr'D¿erk.a. .t. hehibapha.
Cdhrharcllw ignicalat, Pollpatus unbellahls y Ratauti.r
añiosparu. A la vez son tanbié¡ nuevas repo¡les para
cua¡em¡la. Es inte¡cs¡ntc me¡cionar que la leñ¡a de hongos,
es realiz¡da casi exclusivame¡te por mujeres y algunas de
ellas, refi deron tener un cenl¡o de acopio y logran junl¡r de dos
a tres cajas de hongos y luego los ve¡den €n otros mercados
cono el de Patzicia el dia marres. el de Chimal¡erango el día
viemesy elde Patzún eldía domingo. porlo que se puede decir
que Tecpán es el p¡oveedor de hongos de la re-eión. También.
las especi€s de hongos reponadas en la labla No. 7, no son
.oro"id"s por lo. b-!ado'e de ro":o. de .ecpj,. \ ro oue

son especies que perso¡as de las aldeas llegm a vender, eslo
implic¿ que aún en el mismo municipio. hay v¡riación del
conocimiento de especies de hongos comestibles. Otro aspeclo
imporante es q0e la fron1a de medición llañada
¡radicionalrne¡te "n1edida', yaro es usadacomúnnente. pero
en el caso de los hongos, es¡ forma es la que con mayor
Éecuerciaseutilizaparalaven¡adelosmismos,loqueimplica
unatradición que se pierde en lahis¡oria.
A conlinuación sediscutenlos resulradosque se obtuvieron en
las encuestas ¡€aljzadas en el grupo de escolarest el grupo de

fr cu"nroa "con pd".ió1J<1"{."r*rer sr:c"sporp.n. o.e1
el grupo de escolarcs s€ enco¡¡.ó una dilerencia significativa
.n conside¡ar "malos" a Los hongos por paÍe de Ias úlnas, Io

;r(qd 7áesráv ncu rlo J \echodeq-elos -:ño..onJ.en n'á.
:. los hongos. Tamb:ér se obseñó que el aprender a busca.
hcnsosp.esenlaun.distibuciónpor género. en donde los

iiños apreüdencon el paFáy el abueloy las niñas con lamamá

Respecto aloshongos comeribles- los ninosdenen uü nayo¡
co¡ocimienlo deellos. Eslo quizásea porque los niños, por su

tnbajo e¡ laag¡icultura, recolecciónde leñay otras actividades
propias delgéne¡o masculino, hacen que tengan n1ás co¡taclo
con los hongos. caso conhario con las niaas. quienes lamalor
pa¡te del tiempo lo pasan e¡ l¿s €re'is d€ I hogar.
E¡ el c6o del noñbre Q'arzux éste podria ser nás co¡ocido
por los niños porqu€ son ellos los que van enbusca de lenáy al

m¡mo tiempo recolec¡an honsos. Conrelación alho¡go Baba

deTo¡o. el cual €s Íruy apreciado porsusabor, requiereparaser
consumido, de la preparación de una salsa espe.iál llanada
"Ch€rebán', larea que es exclusiva de la muje¡. Esto pod¡ja

explic elporqué las niñas reii.ieron más este nombreque Los

La djlerencia e¡ el gusto por los hongos. puede indicar que el
desconocimiento de los hongos porp¿¡te de las niñas. influye
ene erro por -o nc..o5. pre.roqre )ialJ rienlo5!olocem;:.
puede gust¡r de eilos. Por ora parte, ia diferencia e¡re la
persona que cocina los hongos en la casa de las njñas. puede
tener expLic¡ción en el hecho de que muchos hogares tienen
uná peEona conkatada para realiza. Ias labores del hogar.

'elc¿sodclosi romadqr¿ifl o\ic¿ciónpo l'on-po".qLizas
'.,d oiJred ire aencionaoa por ras nrñ¿.. pvtque ellac
incluyen e¡ las pláticasconsus madres, tíasy vecinas los temas
de intoxicación po. hongos, siendo ésia ua diferencia de

conocimie¡to por géne¡o.
Con .espedo a la comp¡a de hongos en l¡ c¡sa, se explica
probablemente, porque las mujeres son las encargadai de

comp.a¡ los hongos cuando los lle-qan 3ve¡der a la casa y los
hombres.jefes de bogar son los que indican si se colnpr¿no no.
Los ¡inos prefirie¡on comer los hongos en "tamalilos" y
''cherebán", quizsporque con esas formas de prepar¿ción,los
hongos tond un n€jor sabor, pero lon comida nuy
elaborád¿r que deben ser preparada, por niñ¡s y nujeres.
En cudlo a la comlra de hongos en los meses de ¡oviemb¡e a

abril, puede indica¡ que existe cieÍo desconocimiento !or pare
de losniños co¡.especto alaépocadevenrade hongos,porque
ellos no scostumbran aLmercado. Ladiferencixco¡ relación a
los hongos medicinales, se relaciona con el hecho d€ que los
niños. como sehaindicado a¡leriormenle. conocenmás de los

Con respecto a las estruduras de 1os hongos, se estableció un
mayorconocimie¡to porpafte de los nifas. por el conlactomás
di¡ectoconloshongos e¡ei campo en las actividades ag.icolas.
En la pobLación adulta se observó que los hombres recónocen
más que l¿s mujeres a los hongos comestibles,lo que podria
indicar que los primeros lienen nrás conocimiento en gere.al
ac€rca de las caractedsticas que los idemifican y además son
los que salen al canpo a habajd, por lo tanto lie¡en más

coflacroconio,hor:o encolpar¡ció1conlaslujeresqLese
limilana lasú.eas del hoga..
Conr€specto alncmbre 'P!npu'x", elcual fue ¡efe.ido ¡nás por
loshomb¡es. se puede inferirque lo conocen debido a que esle

hongo se recolecta en elbosqre y ad€más son los que pasan
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masculino) y de cocinar los hongos (género femenino) es
cuando son utilizados como alimento. Asimismo el género
masculino es el que posee el mayor acervo de conocimientos
con relación a los hongos, lo que hace que sean apreciados de
una mejor manera por ellos, desde el punto de vista culinario.
En cuanto a] grupo de los buscadores de hongos. Intendencia al
mayor conocimiento sobre ellos, se inclina hacia el género
femenino, porque en este caso esTá implicada una ocupación
que genera una fuente de ingresos adicional.
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mayor tiempo en el campo por sus labores agrícolas.
La diferencia entre el gusto por comer hongos, es quizás por el
poco conocimiento que las mujeres tienen acerca de ellos y
porque son las que los cocinan, actividad que tiende a
incrementar sus faenas. Esta misma diferencia se dio en el
grupo de escolares. lo que muestra que el género femenino
tiene menor gusto por corner'hongds'."
Los hombres refirieron más veces que las mujeres, que otra
persona cocinaba los hongos en su casa. En este aspecto en la
mayoría de respuestas, los hombres aclararon que era su esposa
la que preparaba ios hongos para comer. La diferencia en
comprar los hongos cuando los llegan a ofrecer a la casa se
explica porque los hombres no van ai mercado y una forma de
adquirirlos es cuando los llegan a vender. Con respecto a la
preferencia por parte de los hombres de la preparación de los
hongos ‘"asados con sal”, probablemente porque ésta es una
forma práctica y rápida de prepararlos, principalmente para su
consumo en el trabajo del campo.
En conclusión, se estableció que los buscadores de hongos,
creen en su mayoría que estos son diferentes a las plantas y
animales, conociendo también los factores necesarios para su
crecimiento, asi como de su ecología, fenología, hongos
comestibles, tóxicos y la nomenclatura en Kaqchikeí y
Español. Con la información recabada se sugirieron 10 géneros
tradicionales. Se estableció que la clasificación tradicional se
basa en la utilidad de los hongos en la alimentación. Las formas
de preparación para el uso alimenticio son el pulique, asados
con sal. el cherebán. el chirmol y el caldo.
La actividad de venta de hongos es realizada casi
exclusivamente por mujeres en el mercado municipal,
realizándose por “unidad”, “medida” y “canasto”.
Con respecto a la población encuestadá, se estableció que la
mayoría de los escolares consideran que los hongos son
“plantas”, mientras que para los adultos son “hongos” y ambos
grupos en su mayoría estima a los hongos como comestibles. El
aprender a buscar hongos sigue un patrón por género.
A la mayoría de las personas encuestadas les gusta comer
hongos y la forma de cocinarlos que más se mencionó fue
“asados con sal”, siendo la madre la persona que con mayor
frecuencia., los prepara para comer. En cuanto al
envenenamiento por hongos, los escolares indicaron que el
principal síntoma es “la diarrea”, mientras que los adultos
refieren que la persona “se muere”. Las estructuras fungicas
son poco conocidas en los grupos estudiados, identificando con
mayor frecuencia el estípite.
Como consecuencia de los resultados obtenidos en ésta
investigación, se puede postular que el conocimiento de los
hongos en la comunidad de Tecpán, se encuentra distribuido y
transmitido entre las generaciones y que está supeditado al
género. El género masculino es el que se encarga de recolectar
los hongos en los bosques debido a sus labores agrícolas.
Mientras que el género femenino es el que se encarga de las
tareas del hogar. Cada uno de los géneros transmite los
conocimientos que van ligados con las tareas que a cada uno le
corresponde culturalmente. El punto de convergencia de
ambos conocimientos, tanto de buscar hongos (género

20

https://doi.org/10.1017/S0047404500006540


AÑO 2002
VOL. 15 REVISTA CIENTIFICA
ISSN: 2070-8246 ISSN-e: 2224-5545

INSTITUTO DF. INVESTIGACIONES QUIMICAS Y BIOLOGICAS
FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

21

Copyright (c) 2002 O. Morales, R. Flores,B. Samayoa y MC. Bran

Este texto está protegido por una licenciaCreativeCommons 4.0.

Usted es libre para Compartir —copiar y redistribuir el material en cualquiermedio o formato— y Adaptarel documento —
remezclar, transformar y crear a partir del material— para cualquierpropósito, , incluso para fines comerciales, siempre que

cumpla la condición de:

Atr ibución: Usted debe dar crédito a la obra original de manera adecuada, proporcionar un enlace a la licencia, e indicar si se
han realizado cambios. Puede hacerlo en cualquier forma razonable, pero no de forma tal que sugiera que tiene el apoyo del

licenciante o lo recibe por el uso que hace de la obra.

Resumen delicencia - Textocompletodelalicencia

https://creativecommons.org/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode

