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A DEADLY POISONING BY MUSHROOMS IN GUATEMALA 

SUKHARY 

A aixture of possible edible auahrooaa produced and intoxication of two faai
liaa froa San Yuyo village, Depart .. nt of Jalapa, in the SW of Guataaala. Nineteen 
paraor· were intoxicated, of which eight diad by hepatic intoxication. Accordin& 
to the raaearch, aaong the people of tha village, tha auahrooaa vera identified aa: 
~ £!!!!!!! (Scop. ex Fr.) Grav., ~· aa ... ta (Fr.) Gill. and~· aasnivalaria 
Peck, tha firat ia edible and choiaa apaciaa, the aacond producaa a at.pla gaatro
intaatinal intoxication, and the laat producaa death; thia apaciaa balonaa to A. 
biaporiaara Atk. group, which ia diatinauiabad by ita poiaonoua alkaloidaa. Thta ia 
the firat record of ~· aaanivalarla froa Guataaala. 

R!SUK!N 

Una aazcla de poaiblaa honaoa coaeatiblaa, provoc6 un anvananaaianto an doa 
faailiaa da San Yuyo,en al Daparta .. nto da Jalapa, al SO de Cuataaala. Sa 1ntox1c! 
ron 19 peraonas, de laa cualaa auriaron 8 con a!ntoaaa da ataqua hapltico. Loa bon
goa qua ae identificaron aaaGn laa 1nvaatiaacionaa antra la poblac16n, aon Aaanita 
£!!!!!!! (Scop. ex Fr.) Grev., ~· ga ... u (Fr.) Gill. y ~· aaanivalarh Pack, el pr! 
.. ro ea coaeatible de axcelanta calidad, el aaaundo provoca Gnica .. nta aolaatiaa gaa 
tro1ntaat1naleo y al tercero produce la muarta; dicha aapacla partanaca al grupo de
~· blsporigera Atk., caracterizada por au contenido an alcaloidea alta .. nta vanano
aoa. Eete ee el primer reaiatro de ~· aasnlvalaria an Guataaala. 
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I IITIODUCCIOII 

LA COSTUH!RI D! COKER HONGOS COK!STIBL!S !N M!SOAK!llCA 

Loa anvanenaaiantoa provocadoa por loa hongoa aon aacaaoa an general, an coo
traate con la a~lia difuai6n per16diatica que •• laa da cuando aa preaentan. Loa 
puebloa .. aoa .. ricanoa tianen una gran tradici6n en el uao da loa hongoa co .. ati
blea, baaada an un conociaiento profundo aobra loa aiaaoa, tal coao lo hizo var uno 
de loa autorea racianta .. nte (Cuzain, 1984). 

g• vardadara .. nta adairable var y diafrutar, la gran cantidad de hoogoa ca.ea 
tiblaa, de divaraaa foraaa y colorea, qua eon objato de vanta an loa .. rcadoa pO: 
pularaa de Cuateaala y Klxico, todoa alloa identificadoa con difarantaa ooabraa ver 
Dlculoa tanto en caatellano coao an varias lenguaa aut6ctonaa. Cuzaln ha loarado
racopilar ala de 350 noabrea popularaa da honaoa, de loa cualea, al 80 % corraapoo
dan • laa eapaciaa co .. atiblaa. 

Sin eabargo, cuando daaafortunadaaente auceda un envaoanaaianto por loa hon
aoa, aotivado an todoa loa caaoa por daacuidoa o 1ntrana1aenciaa, la propaaanda qua 
... oa de ello •• total .. ota negative al uao de loa hooao• co .. atiblea, rac~ndiado 
•• coao conclua16n no co .. r talea oraaoiaaoa, raco .. ndaci6n infundada, ya qua •• -
injuato daacartar -'• de 200 aapeciea de hongoa co .. atiblaa, contra aola .. nte cinco 
que provocan la auerte, !ataa ultiaaa en Klxico eon: Aaanita phalloidaa (Vaill. ex 
Pr.) Seer. ax Schu.aal, !• viroaa Laa. ex Seer., A. varna (Bull. ex rr.) Para. ax 
Vitt.,!. biaporigera Atk. y A. aagoivalaria Peck,-aagdn lo diacuti6 recianta .. ota 
Gu~n (1987). -

Laa difaranciaa entre loa hongoa co .. atiblaa y loa vananoaoa aat(n bi(n aarca 
daa y eon f(cilea de encontrar. Lo unico qua •• raquiera, •• un poco de axperiencia 
Y cuidado, qua •• lo qua tiaaan nuaatroa caapaainoa .. aoa .. ricanoa, haredaroa de a
qualloa conociaiantoa da laa culturaa 1nd{ga9J•· Un habitant• aut6ctono da laa zo
nae boacoaaa .. aoaaericanaa, al colactar un bongo, analiza viaual y r(pida .. ota, to 
daa laa caractarfaticaa aorfol6gicaa y al color de la fructificaci6n, aaf coao la -
cooaiatancia Y al olor (a vecaa taabi(n al aabor) y an .. noa da un ainuto, decide 
ai lo pone eo au canaata para llavarlo a au caaa (o al .. rcado an caao de aer un van 
dador u "boocuero") o daacartarlo y dabido a qua ••• axperiaocia qua tiaoao, la ben
adquiri4o aataa paraonaa daada que aran oinoa, al acoapaner al padre, tfo o abualo 
al boaque, •• por lo qua ounce •• equivocao. 

La idantificaci6n de loa hongoa coaeatiblaa an loa .. rcadoa, daba de toaaraa 
co.o abaolut ... ota aagura, dabido a qua han aido riguroa ... nta aalaccionedoa oor loa 
ceapaainoa antea de llagar al .. rcado. 

Precia ... ote, puada toaaraa coao un .. dio aaguro de idantificaci6o de loa bon 
ao• coaaatiblea, al preguntarlaa a loa caapeainoa o ind{ganaa u obaervar aatoa boD= 
ao• en loa .. rcadoa popularaa. Uno de loa autoraa del preaanta trabajo (Guza&D), • 
trav(a da aue aatudioa, axploraciooaa y/o cont&etoa con loa caapeainoa a iod{genaa 
.. xicanoa deada 19SS, nunca ha ancootrado an loa .. rcadoa la venta de hooaoa vaoeno 
aoa, ni ha obaervado contradiccionaa ni falaadadaa antra aua ioforaentaa, que todo
lo contrario la han aarvido para oriantaraa y ooraer au critario an al caao de loa 
honaoa. 
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INTOXICACION FUNCICA EN DOS FAHILIAS 

El d{a 28 de junto de 1987, en el cacer{o de San Francisco, de la aldea de 
San Yuyo, ubicada en las montanas de Santa Marta Xalap(n, del Departamento de Jala
pa, en Guatemala, dos familiae comieron bongos que unoa ninos hab{an colectado en 
loa boaques de Palo Hincado, cercanos a la poblacion. Dicha region esta en el SO 
del pa{s y sus habitantes, como en codas las tierras altas de Guatemala, son aficio 
nadas a comer bongos comestibles. -

Segun se pudo averiguar 'n la region, a craves de una exploraci6n que organi
zaron Argueta y Logemann, en colaboracion con las autoridades locales, los bongos 
colectadoa por los ni5os eran tantos, que fueron repartidoa entre las dos familia& 
de los ninoa para· comerselos, guisados el mismo d{a de su recoleccion, el cual era 
doaingo. Las personas que comieron fueron 19, las cualea entre 24 y 48 horas des
pu(a de la ingestion experimentaron s{ntomas de intoxicacion con dolores abdomina
las, voaitos y di(rreas, estas ultimas con sangre. 

Loa intoxicadoa fueron trasladadoa al Hospital de la poblacion de Jalapa , en 
donde aurieron 8 personas, entre niOos y adultos; los priaeros muertos fue r on a las 
48 horas de la ingestion y los ulti.as despues de los S d{as. Todas las personas su 
frieron envenenaaiento del tipo del que producen los bongos que a tacan a las celu-
laa hap(ticaa (aitetisao en el h!gado; Guzafn, 1980), por tener alcaloides altamen
te venenoaoa, loa cuales desafortunadamente, ae manifieatan en la personas muchaa 
horae deapuea de la ingestion de los bongos, cuando ya no hay nada que se pueda ha
cer para salvarle l a vida, ya que cuando ae pone en evidencia la intoxicacion, loa 
alcaloides han llegado al h!gado a travea del torrente circulatorio, al cual atacan 
deatruyendo laa celulas. 

La prenaa guateaaltaca publico una aerie de art{culos sobre este envenenamien 
to, loa cualea al igual que los que se publican en Mexico en casos similares (Guz-
mfn, 1987), alaraan exageradamente al publico y lo inducen a no comer bongos comes
tibles. Sin embargo, uno de los autores (Logemann, 1987) ,para contrarrestar dicha 
propaganda negativa y orientar a la gente, publico un articulo en la Prensa Libre , 
an donde hizo ver la bondad e importancia de los bongos comestibles y las in~i
gencias de loa adultos, mfs en el caso tratado , al confiar en unas criaturas la i
dentificaci6n de loa bongos. 

IDENTIFICACION DEL HONGO VENENOSO 

En la exploraci6n micologica que realizaron Logemann y Argueta en los bosques 
de la zona del envenenaaiento, colectaron numerosoa hongos, principalaente Agarics
lea, loa cualea fueron aostrados a los habitantes del cacer!o de San Francisco. 

Los hongoa colectados fueron : Amanita caeaarea (Scop. ex Fr.) Grev., ~· f ulva 
Schaeff. ax Pera., ~· gemmata (Fr.) Gill., Amanita ap . , Lactarius indigo Schw. ex 
Fr.,~ brevipes Peck, !· foetens Pers. ex Fr . y !· ~ Schaeff. ex Fr.; de 
elloa, los habitantes de la aldea identificaron a ~· ~· ~· gemaata y ~ 
ap . como loa bongos que se coaleron el d{a 28 de junto, es decir, comieron una aez
cla de las tres especies, todos identificados con el nombre popular de "bongo de 
San Juan", que es el que le aplican a~· £!!!!!!!.!en Guatemala (Argueta, 1983). 
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El espec{men de Amanita sp. fue priaeraaente identificado,tentativamente en 
Guatemala, como A. verna (Bull. ex Fr . ) Pera. ex Vitt . , pero despues de un ainuci~ 
so estudio macro-y microac6pico en Mexico, se llego a la conclus16n de que es ~· 
magnivelaris Peck (Fig. 1). Esta 1dentificaci6n se basa en que los espec{menes est~ 
diados . tienen el est!pite finamente escamoso, la reacci6n con al KOH es negative 
en todo el basidiocarpo y las esporaa son aailoides, aubglobosaa a subcil{ndricas , 
de (6. 4-) 7.2-9.6 (-11) x 5.6-6.4 ~·· lo que coincide bien con las descripciones de 
Jenkins (1978), Coker (1917), Pasioe (1970), Guzman (1977) y Montiel-Arcos et al. 
(1984) para ~· magnivelaris; los doe primeros autores de E.U.A. y los otros tres de 
Mexico. Singer (1986) • coloc6 ~· magnivelaria en la secci6n Amidellae, junto con ~· 
ocreata Peck (• A. verna sensu~ •• non sensu Fries, 1821) y ~· bisporigera Atk., 
especies alt amente toxicas (Faulstich et al., 1980). 

~· magnivelaris es .is o menos co.Un en los bosques' deciduos del oriente de 
los E.U.A. y en loa bosquea mesofilos de montana (o llamadoa taabien tropicales) y 
de encinos de Mexico. En comparaci6n con las otras especies venenoaas mortales , ~· 
magnivelaris es eacasa, a juzgar por el bajo nGmero de referenciaa bibliogreficas 
que la citan. 

Fig. 1. El hongo que provoc6 la 1ntoxicac16n mortal, Amanita 
magnivelaris en au hebitat natural (foto H. Logemann). 
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La aapacia idantificada aa aaaajanta a A. varna tllnJ» Pries,~ sensu auct.) 
(Singer, 1986), en la robuataz del cuerpo frucdfero y au color blanco, pero ...... d'i 
ferencia en la reacci6n amarilla con KOH y en las esporas globosas en aquella eape= 
cie, tal como lo hizo ver Guzmin (1987), a prop6aito de un caso reciente de envene
naaiento aortal en Mexico producido por A. verna. Eate es el primer registro de A. 
magnivelaria en Guatemala y el priaer caso de envenenamiento por hongos en dicho
pa!s. 

DISCUS ION 

El hongo identificado cauaante de la intoxicaci6n aqu! deacrita, pertenece al 
grupo de las as~ecies mortales,como Amanita bis ori era Atk. y A. ocraata Peck (Sin 
gar, 1986), las cualea al igual que ~loidea Vaill. ex Pr~) Seer. ax Schumm.~ 
A. varna (Bull. ex Fr.) Pers . ax Vitt. y A. viroaa La•. ex Seer. , contienen alcaloi 
dea~atacan las celulas hepeticas, a las que daatruyen. Dichos alcaloides son -
las «matoxinss (amanitinas alta, beta, gama, epsilon y la amanina), falotoxinas 
(falisacina, falacidina, falacina, falicina, fa loidina, faloina y fallina B), falo
liainas (falolisinas A y B), hemolisinaa y virotoxinas (viroidina y viroisina)---
(Paulstich ~ al., 1980; Singer, 1986) . 

Es interesante observer , sin embargo, que de A. magnivelaris no parece existir 
ningun estudio qu!m~co, ni ningun caso de envenena;iento. En los 33 trabajos sobre 
anvenenamientos y la qu{mica de loa hongoa del libro de Faulstich y colaboradoraa 
(1980) no se menciona esta especie. Lo alamo ocurra con las obras de Bertelli at al. 
(1977), Menu y Faure (1967) y Rumack y Salzman (1978) . ----

Es curioso observer tambien, que el caso de envenenamiento aqu{ presentado, ae 
maja algo al que recientemente ae registr6 en Mexico (Guzafn, 1987), en el hecho de 
confundir a A. caeaaraa con formes blancaa. En Hixico, A. caaaarea Be le identifies 
co-o "tecoaaat'e" o 11tecomate amarillo", entre otroa nombi'ea .: y ae le diferencia del 
"tecomate blanco" en el color blanco de las leminaa y en la pelidez del sombrero,el 
cual corresponde con A. rubescenB (Para. ax Fr.) S.F. Gray y A. crocea (Quel.) 
Sing., ambos hongos probablemente comunaa an Guata .. la, a juzgar-por-iu abundancia 
an loa boa~uea subtropicales y de encinoa da Hlxico. Sin eabargo, la confusion de 
loa niiioa, al colectar ~· gemmate y ~· ugnivelarh y ~zsl!r.las con ~· caesaraa, 
o poaiblemenle con ~· rub~~cens o ~· ~· tiene ~OCQ fundamento. 
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