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MYCOLOGY IN MEXICO 

A historic brief description of Ita traditions, 
beginnings and advances 

SUMMARY 

11 

A brief description of the development concerning fungal studies in Mexico is presented, since the 
beginning of prehispanic times until present, w~h emphasis on macromycetes and their rootage among 
different ethnic groups of the country. The actual state of mycology, its problems and prospectives are also 

.analyzed. 

RESUMEN 

Se presenta una resei'la del desarrollo de los estudios sobre los hongos en Mexico, desde los 
albores en Ia epoca prehispanica hasta nuestros dfas, haciendo enfasis en los macromicetos y su arraigo 
en diversos grupos etnicos del pais. Se analizan ademas el estado actual de Ia micologia, sus problemas 
y perspectivas. 

INTRODUCCI6N 

La presente contribuci6o es una modnicaci6n y ampliaci6n de cuatro conterencias magistrales que 
ha disertado el aut or, dos en Ia Ciudad de Mexico, en el seno de Ia Sesi6o Anual de Ia Sociedad Mexicana 
de Micologfa del 30 de enero de 1987 y en Ia inauguraci6n del Simposio Encuentro de Mic61ogos que 
organizaron el Consejo Nacional de Ia Flora de Mexico y Ia Sociedad Mexicanade Micologfa los dias 11·14 
de julio de 1989,1a tercera en Ia inauguraci6n del Ill Congreso de Micologfa en Cd. Victoria en noviembre 
de 1988 y Ia cuarta en Ia Mesa Redonda sobre los Logros y perspectivas del conocimiento de los recursos 
vegetales en visperas del siglo XXI, organizado en honor del Prof. Jose Mariano Mocino en Xalapa, en 
noviembre 21 de 1989. Se ha crefdo conveniente pubriCar todas estas conferencias, re-estructuradas y 
modnicadas, en honor del Dr. Te6filo Herrera, quien ha estado lntimamente relacionado con el desarrollo 
de Ia actual micologia mexicana y ha cumplido 45 aflos de labor ininterrumpida. ** 

• Institute de Ecologia, A. C., Proyecto Hongos, Apartado Postal63, Xalapa, Veracruz 91000. 

• • Ya estando en prensa el presente trabajo, Ia revista Extensi6n No. 34 (1990), de Ia Universidad 
Veracruzana en Xalapa, public6 el articulo La Mlcologla en Mexico, fwmado por el autor, el cual 
es un resumen de Ia conferencia que disert6 en Ia Mesa Redonda del 21 de noviembre de 
1989, antes citada. 
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Es menester aclarar que el enfoque que se le ha dado a esta contribuci6n, como tambien lo fue 
en las conferencias aludidas, es el de tomar en cuenta el de los macromicetos, por estar l!stos mas en 
acorde con las tradiciones etnomicol6gicas del pals, aunque tambien se abordar{m algunos aspectos sobre 
las levaduras, los hongos paras~os de plantas y Ia micologia medica, temas que han tenido arraigo en el 
pais. 

El autor del presente trabajo tuvo el gusto de conocer al Dr. Herrera desde 1956, cuando se 
iniciaba en los estudios sobre los hongos. Fue gracias a Ia siempre atinada intervenci6n de su maestro 
Alfredo Barrera, quien interesado en las investigaciones sobre los macromicetos del autor, un dfa lo 
introdujo al lnst~uto de Biologia de Ia UNAM ubicado en aquel entonces en Ia Casa del Lago de 
Chapultepec, para presentarle al Dr. Herrera, ya que en ese tiempo era el unico especiariSta en 
macromicetos de Mexico. Se inici6 asf una amistad y mutua colaboraci6n, en bien del desarrollo de Ia 
micologfa. El primer trabajo que publicaron Herrera y GuzmAn en colaboraci6n, fue el de Ia distribuci6n de 
los hongos comestibles de los mercados en los bosques del pafs (Herrera y GuzmAn, 1961). 

El que ascribe habfa iniciado casualmente el estudio de los hongos en 1955, cuando acept6 
colaborar en el Laboratorio de BotAnica de Ia Escuela Nacional de Ciencias Biol6gicas del lPN, en el arreglo 
e identif1Caci6n de las plantas de las prActicas de botAnica, invitaci6n que le hiciera el Profesor Guillermo 
GonzAlez de dicho laboratorio. Sin embargo, con el grupo de los hongos no pudo avanzar en su 
identlf1Caci6n, debido a que se encontraban preservados en forrnol y sin ninguna inforrnaci6n. Dada Ia 
responsabilidad que tenia y el interes que le causaron los hongos, opt6 por tirar todos los especfmenes 
y sali6 al bosque a colectar hongos frescos, para poder conocer los datos que le pedian para su 
identificaci6n, los unicos ~bros de botAnica que tenia disponibles (Ruiz Oronoz et aL, 1950 y Gola et al, 
1943). Escogi61os bosques del Desierto de Los Leones por su cercania a Ia Ciudad de Mexico y cargando 
su mochila llena de frascos con forrnol, emprendi6 el viaje un domingo, dudando todavfa que encontrara 
hongos. Pero Ia sorpresa fue grande, cuando en el bosque estuvo rodeado de hongos, que no se daba 
abasto colectarlos. lncluso conoci6, entre otras cosas, un ' anillo de brujas' formado por Naemato/oma 
fasciculare (Huds. : Fr.) Karst., el cualle caus6 cierto temOf y admiraci6n, ya que en Ia soledad del bosque, 
parecia que los hongos circulaban a su alrededor. 

En el dia siguiente de aquella primera colecta de hongos, el autor recorri6 todo el centro de Ia 
Ciudad de Mexico buscando en las principales Ubrerias, un libro sobre 'Los hongos del Desierto de Los 
Leones•; puesto que habia tantos hongos en aquel bosque, obviamente tenfa que haber un libro sobre 
ellos. AI no encontrarlo preguntaba por un libro de los hongos de Mexico o sobre un tratado general y 
grande fue Ia decepci6n al no encontrar ninguno. La frustraci6n fue enorme, ya que no llegaba a 
comprender c6mo habiendo tantos hongos no hubiera un ~bro sobre elos. Naci6 de ahi Ia idea que se 
form6: 'alglln dfa hare un fibro sobre hongos•, Ia cual se fragu6 hasta 20 aftos despues (GuzmAn, 1977). 

AI siguiente ano, al quedarse el autor con el cargo de Profesor de Ia prActicas de Bot{lnica, en el 
citado Laboratorio de BotAnica, tuvo Ia oportunidad de continuar sus exploraciones micol6gicas y formar 
una colecci6n de hongos, Ia que con el correr de los aftos se transformarfa en el Herbaria Micol6gico de 
Ia lnstituci6n. En Ia actualidad el Herbaria de Ia Escuela Nacional de Ciencias Biol6gicas, del lnstituto 
Politecnico Nacional, cuenta con mas de 60,000especfmenes de hongos, en donde aquellos frascos con 
formol quedaron como un simple recuerdo, al superarse las tecnicas de preservaci6n y secado de los 
hongos, las cuales tuvo Ia oportunidad de conocer el autor durante una estancia de trabajo en Ia 
Universidad de Michigan en 1965, bajo Ia gufa del Dr. Alexander H. Smith. Dicho Herbaria de Ia Escuela 
Nacional de Ciencias Biol6gicas estA catalogado ahora como el mas grande en Mexico. 

Mas de 30 ai\os han pasado y al igual que el Dr. Herrera, el autor ha tenido Ia oportunidad de ver 
y participar en el desarrollo de Ia micologia mexicana, Ia cual con penurias a veces, pero tambien con 
satisfacciones, ha llegado a lo que aquf se presenta. Herrera {1988) en un principia y despues en 
colaborac i6n con sus discfpulos (Herrera eta£, 1989), public6 un ensayo sobre el tema que aquf se 
presenta. 
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TRADICIONES Y RITOS SOBRE LOS HONGOS EN MEXICO 

Es muy interesante y poslivo conocer el profundo dominio que tienen los indigenas mexicanos 
sobre los hongos, de c6mo desde tiempos prehisp8nicos saben diferenciar las especies comestibles y de 
c6mo usan algunos en medicina y otros en rilos muy especiales. Fray Bernardino de SahagUn (155!Hi0), 
en su monumertal obra, asl como en et C6dice Magiabechiano, plasm6 dicho conocimiento, a1 mostrar 
como los indigenas conocian las setas comestibles y et teonanacat~ este Ultimo et hongo sagrado de los 
nahuas. A este respecto, se puede decir que Mexico es de los palses mas ricos en tradiciones sobre los 
hongos, s61o comparable con Guatemala, tal como lo recalc6 el autor recientemente (Guzman, 1984). 
Wasson y Wasson (1957) presentaron en su obra este conocimiento, a prop6sito de sus investigaciones 
sobre los hongos sagrados, los cuales habian descubierto en Mexico en 1955. La obra de los Wasson es 
uno de los primeros escritos formales sobre etnomicologla hechos en Mexico. 

Colectar hongos en el bosque y acercarse a un campesino indigena para obtener informaci6n 
sobre ellos a traves de un dialogo, es recibir una catedra de hongos, ya que por su herencia l!tnica, los 
campesinos, principalmente los de Ia zona certro del pals, son profundos conocedores de los hongos. 
Estas personas se han transmitido et conocimiento a traves de generaciones; desde niflos han ido a1 
bosque acompaflando al padre, al tlo o al abuelo, lo que les ha permitido aquilatar un rico conocimiento 
sobre estos organismos. Oif'ICU es que se equivoquen sobre Ia verdadera identidad de los hongos y de si 
son buenos o malos. Es admirable tambilln, descubrir Ia enorme variabilidad de nombres vemaculos que 
reciben los hongos en Mexico; el autor en su primer libra (Guzmfln, 1977) recopU6 mas de 300 nombres 
y en Ia 2a edici6n de d icho libra (en preparaci6n) tiene una lista de mas de mil nombres, 1o que refleja Ia 
riqueza etnomico16gica del pals. 

Es tan profunda el conocimiento sobre los hongos ertre los grupos l!tnicos del pals, que muchas 
veces llega a provocar admiraci6n Mapes et aL (1981), al interrogar a los pu""epechas de Ia regi6n de 
Pfuzcuaro, MichoacSn, sobre si los hongos son plantas o anmales, mostr3ndoles una serie de fotograffas 
a colores sobre plantas, arMnales y hongos, toctas elias intencionalmente revueltas y pedirles que las 
separaran en dos grupos, el d e las plantas y el de los animales, sorpresivamentelos lnterrogados hicieron 
tres grupos, el de las plantas, el de los animales y el de los hongos y al preguntarles porque lo hacian asl 
y mostrarles nuestras dudas sobre que son los hongos, ya que segCln ellos no son plantas n1 animales, 
elias sabiamente respondieron, •seflor, los hongos son hongos•. Esta aseveraci6n tan perfecta esta de 
acuerdo con las ideas modernas de los bi61ogos, que consideran a los hongos como un reino 
independiente de las plantas y de los animales, el reino Fungi (Whittaker, 1969). Ademas, a los hongos les 
denominan 'echeri-uetsikuaro-enganaka' , que signifiCa 'nacido en Ia tierra• o 'flor de t ierra•, lo que 
concuerda bien con Ia palabra en latin fungus (plural fungi) que es usada por los mic61ogos europeos 
desde el siglo XVII para nombrar a los hongos (Bessey, 1950). 

Visilar los mercados populares del centro de Mexico en et verano, que es Ia epoca de los hongos 
debido al perlodo lluvioso, es realmente una fi8Sta mlcol6gica, ya que se pueden apreciar y conocer un 
gran numero de especies comestibles, todas elias con su nombre vernaculo. Oescubrir incluso hongos en 
estos mercados en el invierno o en Ia primavera, que son generalmente epocas secas, es tambilln muy 
interesante, ya que nos habla de Ia fenologia y Ia ecologla de los hongos, que tambilln Ia conocen los 
indigenas. Los pobladores de Ia regi6n de Teziutlan, Pue., par ejemplo, bien saben que el 'totolc6xcalt' 
[Entoloma giganteum (Schwein.) Sing. = Rhodophy/lus abortivus (Berk. et Curt.) Sing.) solamente crece 
en los meses de invierno, pero que su lase normal (Ia no abortiva o parasitada), 1o hace en el verano. Por 
otra parte, los pobladores de los bosques del Valle de Mexico, conocen que en Ia cuaresma (que se 
celebra en Ia primavera) sale el hongo llamado •cuaresmel\o' (Lyophy#um decastes(Fr.) Sing.) . AI Agaricus 
campestris L. los campesinos le llaman 'hongo de San Juan', d ebido a que su crecimiento lo inicia el dia 
de San Juan, el 24 de junio. Gonzalez (1982) nos pr~nt6 este conocimiento !Ung~ico entre los 
pobladores de Santa Catarina del Monte, del Municipio de Texcoco, Estado de Mexico, Gispert et aL 
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(1984) de dos comunidades de Ia Sierra del Ajusco y Mapes eta£ (1981) el de los purllpecha de Ia Cuenca 
de Patzcuaro, asl como Guzman (1977) en lo general. Saber que a ciertos hongos les llaman 'de encino', 
'de pino', 'de oyamer, 'de llano', 'de palo', etc., nos indica Ia distribuci6n de los hongos y el conocimiento 
ecol6gico que tienen los campesinos sobre enos. 

Referentea los ritos sobre los hongos, los indigenas mexicanos usan desde tiempos prehispanicos 
los llamados hongos sagrados enceremonias nocturnas, misteriosas y especiales. Estos hongos conocidos 
generalmente como alucinantes o alucin6genos, fueron descubiertos definitivamente a Ia ciencia apenas 
en los mediados de Ia dllcada de los SO's, a travlls de las investigaciones que realizaron los esposos 
Wasson (Wasson y Wasson, 1957), basandose en parte en el trabajo pionero de Schultes (1939), como 
se recalcara mas adelante. Los citados hongos sagrados pertenecen principalmente al gllnero Psilocybe 
(Guzman, 1983), que comprenclen especies poco conspicuas debido a su tamano pequeno en general y 
a su color igual a1 de Ia arcilla lodosa en donde crecen y aqui, nuevamente, llama Ia atenci6n Ia agudeza 
de observaci6n de los indigenas, al descubrir en estos sencillos hongos (SahagUn los lam6 honguillos), 
propiedades tan singulares, que los hicieron adorarlos. 

La ingesti6n de los hongos sagrados o alucin6genos produce transtornos nerviosos con 
percepci6n de alucinaciones e ilusiones, ambas coloridas, lo que atrajo Ia atenci6n de diferentes grupos 
lltnicos de los Estados de Oaxaca y Mllxico y quizas de otros muchos lugares e incluso de Guatemala y 
Amllrica del Sur, ya que estos hongos tienen una amplia distribuci6n en toda Amllrica Latina, segun lo hizo 
ver Guzman (1978). En relaci6n con ello, esta tambilln el probable uso del'hongo del trueno• [Amanita 
muscaria (L. : Fr.) Hook.), que parece que los mayas de Chiapas y Guatemala 1o consideraban como 
sagrado (Lowy, 1974) y quizas tambilln los purepecha de Patzcuaro (Mapes eta£, 1981). Esta uftima 
informaci6n, esta basada en una pequena pieza de piedra encontrada en una zona arqueo16gica de Ia 
Cuenca de Patzcuaro, Ia cual parece representar por una cara el bot6n de Amanita muscaria y por Ia otra 
a Ia muerte, a travlls de una calavera, como se puede apreciar en las fiQuras 1 y 2. 

Un ejemplo mas de Ia rica tradici6n que hay en Mllxico sobre los hongos, es el caso de una iglesia 
dedicada al cufto de un hongo, ubicada en Chignahuapan, Pue. (Fig. 3). Se trata de un caso unico en el 
mundo, en doncle se adora a un hongo 'milagroso•, que no es otra cosa que un cuerpo fructifero de 
Ganoderma /obatum (Schwein.) Atk., el cual tiene dibujado en Ia zona de los poros a un Cristo con un sol 
y una luna en ambos lados. En un principia el hofiQO estaba en una caja de cristal en el attar principal y 
ahora se encuentra recluido en una caja metalica, dentro de una cruz tambilln de metal y con una lente 
de aumento para observarlo con detalle y todo ello en un costado del attar. Es interesante observar que 
los incligenas que llegan a Ia iglesia, primero se dirigen a dicho costado de Ia misma para hacerle 
reverencias al hongo y despulls regresan a Ia puerta para tomar el pas~lo principal e ir al attar mayor. A 
Ia iglesia primeramente se le llam6 'Nuestro Senor del Honguito', mas tarde 'EI Senor de Ia Salud' y 
actualmente 'Nuestra Senora del Sagrado Coraz6n de JesUs', tal como 1o narraron Guzman et al (1975). 

Finalmente, es menester hacer referencia a los famosos hongos de piedra de los mayas, figuras 
antro o zoom6rficas, que parecen representar Ia idolatrla de los hongos, aunque no precisamente los 
alucin6genos (Guzman, 1984). Estas figuras, todas elias de unos 30 em de aftura, han sido encontradas 
principalmente en Guatemala y fueron muy discutidas en cuanto a su signifiCado. Wasson (1980) se ha 
aventurado a suponer que asf como Ia cruz y Ia estrella son simbolos muy importantes entre cristlanos y 
judios, respectivamente, los hongos de piedra representan un simbolo religiose entre los mayas. Es 
tambilln interesante y curioso observar que estos hongos de piedra, famosos en el mundo elnomico16gico 
y antropol6gico, no estan representados en el Museo Nacional de Antropologia de Ia Cd. de Mllxico y que 
los japoneses, a travlls del Dr. Kobayasi, reprodujeron uno de los mas famosos, el encontrado en El 
Salvador a fines del siglo pasado. Se trata de una bella pieza antropom6rfica, una de cuyas copias esta 
en Ia colecci6n particular del autor (Fig. 4) y quizas sea llste el unico hongo de piedra en Mllxico. 
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Figs. 1-2. El hongo de piedra de los pur~pecha de Ia regiOn de Patzcuaro, Mich., . el cual 
probablemente representa al bot6n de Amanita muscarla (Fig.1) y a Ia muerte (Fig. 2). Se trata de una 
pequefla pieza de unos 5 em de attura. 
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Fig. 3. La Iglesia de Chignahuapan, Pue., dedlcada al cuko de un hongo. En ella se guarda un 
espor6foro de Ganoderma lobatt.m, el cual tiene dibujado a un Cristo, par 1o que es objeto de adoraci6n 
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Fig. 4. Uno de los hongos de piedra mfls famosos por su antigOedad y belleza Fue encontrado 
en Arm!rica Central a fines del siglo pasado y el original se encuentra en un museo de Suiza Aqui se 
representa una copia ftel realizada en Jap6n bajo Ia direcci6n del Or. Kobayasi 
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LOS INICIOS DE LA MICOLOGJA EN MEXICO 

Los primeros estudios cientificos sobre los hongos mexicanos fueron realizados por mic61ogos 
europeos, basflndose en el material que les enviaron viajeros europeos que visitaban en aquel entonces 
Ia Nueva Espal'la. Fueron Humboldt y Bonpland, quienes al recorrer parte de este territorio, desde Acapulco 
en marzo de 1803 hasta Veracruz en marzo de 1804 (Ortega y Medina, 1966), hicieron las primeras 
colectas de hongos y lfquenes, que sirvieron de base a Kunth (1822·25) para escribir su obra monumental 
sobre las plantas de Ia Nueva Espal'la. Boletus katoi Ktnh, Humboldt et Bonpland fue e1 primer hongo 
registrado de M6xico; fue colectado en Acapulco, Gro., asl como un pui'lado de liquenes en el Cofre de 
Perote, Ver. Hablan pasado 185 al'los desde que SahagUl (1555-00) citara los primeros hongos de M6xico; 
lentamente se iniciaba Ia micologfa en Mexico y m~ alln si observamos que desde 1803, cuando Humboldt 
y Bonpland colectaron el primer hongo, transcurrieron 19 alios para su publicaci6n. Por otra parte, no se 
tiene m~ informaci6n sobre el c~ado Boletus katoi ; probablemente se trate de un poliporaceo, a juzgar 
por su hAbitat tropical y que tue filcH herborizarlo, puesto que leg6 a las manos de Kunth. Seguramente 
este hongo esta perdido en los herbarios europeos, esperando ser re-estudiado. 

M~ tarde, Kickx (1841) en Belgicay Fries (1851) enSuecia, publicaron interesantestrabajossobre 
los hongos mexicanos, basandose en colecciones enviadas a alios. Berkeley en lnglaterra y Curtis en 
E.U.A., respectivamente, describieron Craterelus conf1uens B. etC. de Orizaba (Berkeley, 1867), especie 
que hasta 117 anos despues tue estudiada por Guzman y Sampieri (1984), a1 encoruar que este hongo 
es muy oomlil en el rnercado de Huatusco, Ver. y no se le conocla bien su nombre cierdfico, ya que no 
era tratado en nlnguno de los trabajos contemporaneos y que su nombre correcto era Csnthareflus 
odoralus (Schwein.) Fr., seglil 1o especilic6 Comer (1966) debldo a las reglas de nomenclatura 

Parece ser que las investigaciones mexicanas sobre los hongos, se iniciaron con Barragan (1870), 
Rlo de Ia Loza Bt sJ. (1872) y Alonso Herrera (1872), qUelles hlcleron observaclones sobre las levaduras 
del pulque, los lquenes de Baja Cdomia y los hongos comestl:lles, respectlvamerte. Los profesores 
Sasse y Mocit\o (1894) en su importante Flora de Mexico, publicada primeramente en 1888, incluyeron 
12 macromicetos. Fue, sin embargo, Armerfa (1897·98)qulen cit6 por primers vez a1 famoso hongo Amanita 
muscaria de Mexico. 

En el presente siglo, fue Lumholtz (1904), un artrop6Jogo noruego, quien explorando el mol de 
Mexico colectara el primer hongo subterraneo en Mexico y e1 cual oomen los tarahumaras. Farlow del 
Herbariode Harvard identific6 dicho hongo como Melanogastervariegatusvar. mexicanusFarlow, pero no 
tue sino hasta 70 atlos despues, cuando Trappe y Guzman (1971), al re-estudiar dicha colecci6n, 
encontraron que se trataba de una especie nueva, Ia cual describleron oomo Melanogaster urnbrinigleba 
Trappe et GuzmAn. Nuevamente aqui, otro ejemplo, de los largos periodos de tiempo que parece que 
deben transcurrir entre los primeros estudios y los modernos. Contemporaneo de Lumholtz fue el ~ustre 
botanico mexicano Vinada, quien parece que hizo las primeras observaciones sobre las trufas en Mexico 
(segUrl A.L. Herrera, 1924). 

Referente a los hongos fitopat6genos, las royas fueron uno de los primeros grupos que se 
estudiaron y fue el norteamericano Holway el que realiz6 numerosas exploraciones, colectando un sin
nU!nero de ejemplares de plantas atacadas por estos hongos (Holway, 1897), quem~ tarde estudiarfa 
tambilln Arthur, quien public6 ya en el presents siglo numerosos trabajos (Arthur, 1907). Es lnteresante 
observar que se conocen m~ de 6,000 especies de royas en el mundo y tan s61o de Mexico hay 
registradas alrededor de 500 especies. Modemamerte Carri6n y colaboradores han hecho importantes 
contribuciones en este grupo de hongos, como es el trabajo de Carri6n y Galvan (1984). 

Continuando con los inicios del presente siglo, fueron los trabajos de Murrill, un destacado 
mic61ogo del Jardin Botanico de Nueva York, los mas importantes en el rengi6n de los macromicetos, 
debido a que dicho especialista viaj6 por los Estados de Veracruz, Morelos y Colima durante diciembre 
de 1909 y enero de 191 0 y en donde hizo inlensas exploraciones micol6gicas, colectando gran cantidad 
de macromicetos que sirvieron de base para que publicara numerosas contribuciones (Murrill, 191 O·A, -8, 
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1911, 1912, 1915), en las cuales describi6 muchas especieS de Mllxico. Bouly de Lesdail (1914, 1929, 
1933) estudi6 los liquenes de Mexico que le enviara Ars6ne ertre ottos, publiCando U\3 obra morunental 
que hasta ahora es todavia b8slca en Ia iderdicacl6n de estos organlsmos. 

En las dl!cadas de los 30's y 40's empezaron las cortrbJclones importantes de este siglo 
realizadas pol' mic61ogos nacionalas. Entre e8as estan las de GAndara, Nieto-Roaro y Reko, qulenes 
estudiaron hongos parblos de plantas, hongos comestibles y aspectos etnomlcol6gicos en Oaxaca, 
respectlvamente.los trabajos de este Ukimo, qt.ien era~ mildico aleman radlcado en Mllxico y aficiOnadO 
a Ia etnobotMica, silvleron de base importarte para que SctUtes en 1938 explorara e1 Estado de Oaxaca 
en colaboraci6n con ely descubriera el uso de los hongos sagrados (Sctutes, 1939), que anos mas tarde 
fueran Ia clave para los Wasson en sus investigaciones sabre los hongos alucln6genos. Fue en los aflos 
40"s cuando se presertaron las primeras cortrbJclones lmportantes sabre las levadt..raS, a trav6s de los 
estudios de Ruiz Oronoz en Ia Universidad Nacional AIJ6noma de Mllxico y de S8nchez Marroquin en el 
lnstituto Polil6cnico Nacional, asf como los primeros estudios sabre los hongos par8saos del hombnl por 
Gonz61ez Ochoa en ellnst•uto de Enfermedades Troplcales de Ia Cd. de Mllxico. A Gorlz6lez Ochoa se 
1e puede conslderar como el plonero de Ia micologia ml!dica en Mllxico (GonzAlez-Mendoza, 1973; 1984). 

Sin embargo, Ia dl!cada de los SO's marca definitlvamente el arranqua de Ia micologla modema en 
Mexico. Se lnicia como consecuencia de las investigaciones de Ruiz Oronoz y S8nchez Marroqlkl sabre 
las levadl.l"as y con los estudlos sabre mlcologla ml!dica de Gonz61ez OChoa. Es prec:isanlelte en Ia 
dl!cada de los SO's cuando el Dr. Te611o Herrera empez6 el estudlo de los hongos, apoyacto y aleftado 
por su maestro Ruiz Oronoz. Herrera, despul!s de estudlar primeramente las levadLf&S, c:oncenr6 su 
atenci6n en los Gasteromycetes del Vale de Mllxico, estudlo que culmi16 con Ia ptblcaci6n de su tesis 
doctoral (Herrera, 1964), hablendo pUJiicado des numerosas conrtJuciones sabre este grupo de hongos. 

Dicha dl!cada de los SO's estuvo inlluenclada fuertemente por el descubm1ierto de los hongos 
alucin6genos por los esposos Wasson, qulenes con Ia colaboracl6n del Prof. Helm, Director en ese 
entonces del Museo Nacional de Historia Nattxal de Paris, escribleron nt.meroSOS trabajos sabre estos 
hongos, 1o que prOYOC6 Ia atenci6n de Ia prensa y de muchos especialistas de Europa y E.UA B. Prof. 
Helm 1nc1uso vislt6 Mllxico en campania de Wasson an varias ocaslones y establecl6 coructo con el Dr. 
Herrera. qt.ien colabor6 an alg~ exploraclones mlcol6glcas y an el estudio de clertos rnacromlcetos 
(Helmy Herrera, 1960, 1966). Como corolario de las investigaciones en los hongos akJcin6gel108, Helm 
escribl6 con Ia colaboracl6n de Wasson y de otros destacadosclerdicos, dos morunentalese importaltes 
Iibras (Helmy Wasson, 1958; Heim et Bl., 1967). 

Ya des Singer, destacado mlc6logo de fama W.emaclonal, hab(a estudlado los hongos 
alucin6genos an Ia Universidad de H81Vard, a1 anaizar las co1ectas de Sctutes deposladas en el Hetbarlo 
de dicha lnst•uci6n. con 1o que public6 mas notas en su morunenta1 obra sabre Ia taxonomla de los 
Agaticales (Singer, 1949). Singer vislt6 Mllxico en 1957 para estudlar los hongos alucln6genos, dejando 
una tulia imborrable, debido a que realiz6 runerosas co1ectas de macrornicetos y revis61as colecciones 
de los Herbarios MEXU .Y ENCB. El primer contacto de Singer fue con Herrera (Fig. 6), qt.ien a su vez lo 
relacion6 con Guzman para que lo acompal\ara en sus vlajes por las Sierras de Oaxaca y del centro del 
pals. En tales viajes, Guzmlln qued6 sorprendido por el profl.lldo COIIOCirnleRO que tenia Singer sabre los 
hongos de Mllxico, a pesar de que era su primera vida al pals. ya que de cuarto hongo que se colectaba, 
reclbla una ampla intormacl6n del mismo. Resu•ado de las investigaciones de Singer en aquel entonces 
fueron runerosas e importdes publicaciones (Singer, 1957, 1958-A,-B). 

AVANCES LOGRADOS 

Es dLnnte las dl!cadas de los 60's y los 70's cuando Ia micologla se alianz6 en Mllxlco, en parte 
por Ia inquietud que hablan dejado Wasson, Heim y Singer y por Ia madu'aci6n de las instluciones 
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nacionales. En 1965 Herrera y Guzman fundaron Ia Sociedad Mexicana de Micologia, que aunque se inici6 
con un pul'\ado de entusiastas en aquel entonces, ha desarrollado sus labores ininterrumpidamente hasta 
el presente. Su publicaci6n ofiCiaJ, el Boletin de Ia Sociedad Mexicana de Micologfa, lniciado en 1968, se 
transforrn6 en 1985 en Ia Revista Mexicana de Micologia, Ia cual acrecent6 mas aun su prestigio nacional 
e intemacionaL Dichas publicaciones estuvieron dirigidas ed~orialmente par Guzman desde 1968 hasta 
1988. La SOciedad Mexicana de Micologla organiz6 en 1982, a traves de los Doctores RuMn L6pez y 
Concepci6n Toriello, el Primer Congreso Nacional de Micologla en Mexico, el cual se realiz6 en Xalapa, Ver. 
y debido a Ia abundancia y carldad de los trabajos se demostr6 el auge de Ia micologla mexicana. 
Actualmente se estan hacienda los preparatives para llevar a cabo lo que sera ellV Congreso Nacional de 
Micologla, en Guanajuato, Gto., en 1991, despues de haber pasado par elll en Oaxtepec, Mar. y ellll en 
Ciudad Victoria, Tamps., en 1986 y 1988, respectivamente. El hecho de que ellV Congreso se organice 
en Guanajuato esta en intima relaci6n con e1 desarroollo de Ia micologla en Ia provincia mexicana y en 
particular con Ia micologla moctema, basada en Ia bioquimlca, que es Ia que a Ia cabeza de Ruiz-Herrera 
se realiza en Ia Universidad de Guanajuato y tambilln en el Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados 
dell.P.N. {como ejemplo en esta rama c~emos el trabajo de Hemandez-Delgadillo y Ruiz-Herrera, 1989 
sabre bioqufmica de Ia pared celular de los hongos). 

En aquella conferencia presentada par el autor en Ia Sociedad Mexicana de Micologla en 1987, 
c~ada en Ia lntroducci6n, le naci6 Ia idea de sintetizar todo el conocimiento sabre los hongos mexicanos, 
a traves de una recopilaci6n de las referencias bibliografiCaS que hasta esa fecha se habian publicado. Esto 
le llev6 a organizar una obra que tiene ahara en su lase final y Ia cual se intitula Crono/ogfa de los Hongos 
Mexicanos y en Ia que se han logrado reunir mas de 600 referencias bibliografiCas, que registran mas de 
1 000 especies de hongos de Mexico {excluyendo liquenes y mixomicetos), desde 1822 que es Ia referencia 
mas antigua {Kunth, 1822-25) hasta 1949, que es hasta donde se considera que debe llegar Ia primera 
parte, ya que de 1950 al present& seria otro volunen, debido a Ia magnitud de Ia norrnaci6n. Pero en 
dicha conlerencia aludida se hizo ver tambilln, que en Mexico existen probablemente mas de 40,000 
especies de hongos (sensu strictdj y que solamente hemos estudiado un poco mas del1 o %, lo que refleja 
el mucho camino que hay que recorrer todavfa. 

Hechos importantes en Ia micologla mexicana en las decadas de los 60's y 70's, son Ia 
consolidaci6n de los principales herbarios micol6gicos, el MEXU y el ENCB, asl como Ia formaci6n del 
Labol"atorioy Herbaria de Micologla de Ia Universidad A~6noma de Nuevo Le6n en Monterrey, con el Prof. 
Jose Castillo, creandose en todos ellos centres de investigaci6n para j6venes que se iniciaban en e1 estudio 
de los hongos. Par otra parte, Ia visita de destacados mic61ogos del extranjero, como, Batra, Trappe, 
Welden y Singer de E.U.A., Paden de Canada, Kreisel de Alemania y Doi y Kobayasi del Jap6n, ayud6 
significativamente al desarrollo de Ia micologfa. Welden desde Ia decada de los SO's, habla inlciado sus 
estudios sabre los hongos mexicanos, especialmentelos troplcales {Weldeny Lemke,1961), hongos que 
depos~6 en el Herbaria MEXU, las cuales sirvieron de base, posteriorrnente, para los trabajos de Guzman. 

En 1976 se inaugur6 Ia primera exposlci6n nacional de hongos de Mexico, Ia cual fue organizada 
par Ia Sociedad Mexicana de Micologla par iniciativa de Guzman {Fig. 5) y, dado el entusiasmo de los 
participantes y publico en general, se acord6 que cada al'lo se efectuara una exposici6n en Ia Ciudad de 
Mexico {a partir de 1980 se organiz6 cada dos al'los). Las instituciones de Ia provincia fueron contagiadas 
por aquella inspiraci6n de 1976 y en 1979 las Universidades de Veracruz en Xalapa, de Morelos en 
Cuemavaca y de Michoacan en Morella organizaron sus primeras exposiciones de hongos y en 1981 Ia 
de Guadalajara y Ia de Puebla ; mas tarde se inauguraron exposiciones de hongos en las Universidades 
de Baja California en Ensenada, en Ia Veracruzana de C6rdoba, Ver. y en otras instituciones, como el 
Institute de Historia Natural de Chiapas y en el Institute Nacional de Investigaciones sabre Recursos 
Bi6ticos de Xalapa Todas estas expaslciones han contribuido al desenvolvimiento de Ia micologfa en 
aquellas regiones y a Ia creaci6n de herbarios y laboratories mlcol6gicos. Hast a Ia fecha, se han realizado 
en Mexico mas de 60 exposiciones de hongos, las cuales ya son una tradici6n en Ia micologfa mexicana. 
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Fig. 5. La primera exposici6n de hongos hecha en Mexico. Fue inaugurada en 1976 en Ia Ckldad 
de Mexico en Ia Casa del Lago de Chapukepec y represer(6 el inicio de una serie de exposiclones a trav6s 
de todo el pals; a Ia fecha se han realizado m~ de 60 en el terr~orio nacional 
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Fig. 6. Los doctores Te6filo Herrera (izquierda) y Rolf Singer (derecha) dialogando sobre un hongo 
en Ia zona del Nevado de Toluca en 1957; dicho hongo resu~6 una especle nueva que mAs tarde se 

. describi6 como Amanita tuza GuzmAn. 



Re v . Me x. Mic . 6 , 1990 23 

Tan solo en 1981 se organizaron ocho exposiciones en Mexico, como se narra en el Bol. Soc. Mex. Mlc. 
16 (pag. 152). 

Son alrededor de 25 las instituciones nacionales en las que se desarrollan investigaciones sobre 
los hongos, tanto en aspectos microbio16gicos, medicos, litopato16gicos y biol6gicos, como en aspectos 
taxon6micos y floristicos. De estas, sin emmbargo, alrededor del so % estan en el Distrito Federal. Un 
ejemplo en los adelantos logrados en estudios micofloristicos, a panir de Ia decada de los 70's, es el que 
mostraron Bandala et al (1988), en relaci6n con las investigaciones sobre Agaricales, quienes hicieron ver 
que de las 1208 especies registradas en el pais, 28.2 % fueron hechas por mexicanos entre 1802 a 1971, 
mientras que 71.8% fueron registradas por extranjeros. Pero entre 1972 a 1987 sucedi6 al raves, ya que 
los estudios mexicanos registraron 82.4 % especies, contra 17.6 % de los extranjeros. Es interesante 
senalar, que de los mas de 300 trabajos publicados en los dos 6rganos oflclales de Ia Sociedad Mexicana 
de Micologia, desde 1968 al presente, fueron 207 entre 1983 y 1989, de los cuales del lnst~uto Nacional 
de Investigaciones sobre Recursos Bi6ticos y despues dellnstituto de Eco!ogia, fueron 79, es decir el 40 
%, lo que relleja Ia imponancia que t uvieron y t ienen estos centros. 

Contribuciones imponantes en Ia micologia actual, son las que desarrollan los grupos de t rabajo 
dellnstituto de Biologia de Ia UNAM, con los doctores. Herrera, Ulloa, Perez-Silva, Carvajal, Moreno, Pinzon 
y otros, sobre levaduras, aspectos floristicos, f itopatologia y hongos xilofagos, ademas sobre Ia ensenanza 
de Ia micotogia como son las obras de Ulloa y Hanlin (1978) y Herrera y Ulloa (1990). En Ia Facu~ad de 
Medicina de Ia UNAM, Toriello, Taylor y R. L6pez encabezan un destacado g rupo sobre m icologia m lldica. 
En Ia Facultad de Ciencias de Ia UNAM, Cifuentes ha forrnado un importante grupo en investigaciones 
micofloristicas y taxon6micas. En Ia Escue Ia Nacional de Ciencias Bio16gicas dei i.P.N., Valenzuela encabeza 
un grupo sobre aspectos micotlor!sticos y Varela en micorrlcicos. En Ia Escuela Nacional de Estudios 
Profesionales de lztacala adscrita a Ia UNAM, Chio y Frutis laboran sobre los macromicetos d el Estado de 
Mexico. En el Colegio de Postgraduados de Chapingo, De Ia Isla de Bauer se distingue, entre otros, en el 
grupo sobre investigaciones frtopato16glcas; dicha autora public6 hace poco un importante libro sobre er 
tema (De Ia Isla de Bauer, 1984). En ellnstituto Tecno16gico de Cd. Victoria, trabaja el grupo de Castillo, 
quien se iniciara en Ia Universidad Aut6noma de Nuevo Le6n; labora con dicha persona Garcia, q uien hace 
imponantes contribuciones en los boletaceos en colaboraci6n con Singer de E.U.A. Castil!o, incluso, public6 
recientemente un imponante libro de texto (Castillo, 1987). En ellnstituto de Botanica de !a Unlversidad de 
Guadalajara, Guzman- Davalos encabeza un entusiasta grupo de trabajo sobre aspectos micoflor!sticos y 
taxon6micos de los hongos de Jalisco, incluyendo liquenes y cuftivos de hongos comestibles (Alvarez y 
Guzman-Davalos, 1988, Vazquez et al, 1989, Soto-Veiazco et al , 1989). Ademas, Gonzalez-Mendoza en 
el lnstituto Mexicano del Seguro Social de Guadalajara labora sobre micosis. 

En ellnstituto de lnvestigaci6n en Biologia Experimental, de Ia Universidad de Guanajuato, como 
se dijo anteriormente, Ruiz Herrera dirige un imponante grupo en investigaciones bioquimicas sobre Ia 
pared celular de los hongos. En Ia Universidad Aut6noma de Morelos en Cuernavaca, Mora, L. L6pez, 
Ponugal y Montiel trabajan sobre los macromicetos. En !a Universidad de naxcala, Estrada labora en 
aspectos floristicos y etnomico16gicos. 

En Ia Universidad Aut6noma de Baja California, de Ensenada, Ayala dirige un grupo de trabajo con 
Ochoa y Patr6n sobre Ia m icoflora de Ia regi6n incluyendo llquenes. En Xalapa, en Ia Universidad 
Veracruzana, A. L6pez labora en Ia enseflanza de Ia micologla; recientemente, escribi6 un ~bro sobre los 
hongos comestibles (L6pez, 1986). En ellnstituto de Ecologia, tambil!n en Xalapa, esta el grupo de trabajo 
de Guzman, formado por Bandala, Montoya, Chac6n y colaboradores en floristica y taxonomia, Carri6n y 
colaboradores en fitopatologia y Salmones, Mata y colaboradores en cultivos de hongos comestibles. En 
este ultimo rengl6n, Guzman y Salmones (1990), publicaron hace poco un compendia de todos los trabajos 
sobre cultivo de hongos comestibles hechos en Mexico, desde 1966 (aflo de inicio de los estudios sobre 
cultivos de los hongos comestibles) a 1989, los cuales suman 93 contribuciones. Previamente, en ellnstituto 
Nacional sobre Investigaciones sobre Recursos Bi6ticos hasta antes de su desaparici6n, Guzman y 



24 Rev . Mex . Mic. 6, 1990 

Martinez-Carrara. junto con ViHarreal, laboraron sobre sistematica. floristica, cu~ivo de los hongos 
comestibles y aspectos ecol6gicos. Los dos Ultlmos uores, editaron hace poco, Ia Revista de Micologfa 
NfiOtropical Ap/ic8da, de Ia cual han aparecido dos vo!Umenes. 

En 1o referents a1 esttxf10 de los llquenes, grupo muy bien representado en Mexico, poco es lo que 
se ha hecho todavla. lmshaug (1956) present6 un cat6logo de todas las especies registradas hasta Ia 
decada de los SO's, el cual incluye mas de mil taxa Godinez y Ortega de Ia UNAM tienen en preparaci6n 
una amplla bi>Uogratra comentada de los lfquenes mexicanos. Nash, de Ia Universidad de Colorado, tiene 
en desarrolo oo programa de Ia flora liqu6nica del Desi&rto Sonorense, en el cuallrtervienen numerosos 
especiallstas norteamericanos y eLKopeos, ademas de los dos Unicos rnencionados anteriormente de 
Guadalajara y de Baja Callomia. Recientemente, en enero de 1989, dicho Dr. Nash organiz6 un viaje de 
estuclio internacional con ~osos especlalstas a Ia Peninsula de Baja C~ en doncle por Ia parte 
rnexicana intervinieron Patr6n, Alvarez, GuzmAil-Dflvalos y Guzmlln, bajo una lrlltkaci6n especial. 

CONSIDERACIONES FINALES Y PROBLEMAS 

El desarroao de Ia micologia en Mexico presenta cinco 6pocas, Ia de Colonia, que se bas6 
Unicamente en el conocimiento prehispMico, Ia del siglo pasado en Ia que fueron principalmente 
colaboraclones de eLKopeos, Ia del periodo de 1900-1949, en Ia que se empiezan a desenvolver los 
mic61ogos rnexicanos, Ia de Ia decada de los SO's, fuertemente inlluenciada por el descubrimiento de los 
hongos alucW>genos y Ia actua~ que se lnlci6 en Ia d6cada de loa 60's y que esta en plano desarroAo. 

Serla interesante, sW1 embargo, preguntarse, l.e8 Ia 6poca actualoo renacimiento de Ia micologla 
mexlcana?, tomando en consideraci6n que los estudloe mlcol6glcos formales se lnlclaron en el perfodo de 
1900-1949 con las Investigaciones sobre los hongos flopat6genos, las levadLKas y los de interlls ml!dico 
o <.es realmente ellnicio de Ia micologla mexicana?, con Ia fu1daci6n de Ia Socledad Mexicana de Micologla 
en 1965. Y 1o que serla todavla mAs interesante preguntarse, <.ocurrira un descanso despues de este 
aparente auge de Ia micologla? De esta inquietud negatlva nace otra interrogant&, <.que tanto duran las 
insUuciones de investigaci6n cientifica? Una instluci6n por mucho o bien que est& equipada, sin un 
personal capacitado y sobre todo entusiasta, oo logra salr adelante. El que ascribe ha visto en sus mAs 
de 30 aflos de trabajo, c6mo han entrada en crisis varias inltkuciones y otras han sido claUSll"adas y de 
c6mo ha tenido ill que experimentar el carnbio ya en tres instituciones debido a esos problemas, lo que 
repercute signiriCBIIvamente en el buen desarrolo de las Investigaciones. 

Se ha dlcho que son mAs de 25 lnstituciones en las que se realizan Investigaciones mlco16gicas, 
pero de elias alrededor de Ia mitad estAn concentradas en el Distrito Federal, hecho que debe camblar en 
bien del sano desarrollo de esta ciencia. Por otra parte es menester sel'lalar que oo suman mAs de cien 
los mic61ogos que realmente laboran en Ia inllestigaci6n. La escasez de libros de textos o de gulas sobre 
hongos, elaborados en Mexico, es dramatica, por lo que urge el dedicar mAs tiempo a este importante 
rengl6n. 

Revisanclo las Ustas de mic61ogos pertenecientes a el Area de Cienclas Biol6gicas, Bioml!dlcas y 
Ml!dicas del Sistema Nacional de lnvestlgadores, es sorprendente ver que oo pasan de 25, cuando que 
en dlcha Area estan adscritos mas de 2,000 investigadores. Por otra parte, como simple curiosidad, en Ia 
lista de miembros de Ia Sociedad de Micologla de E.U.A. (Mycological Society ol America), una de las 
asociaciones micol6glcas mAs grancles e importantes del mundo y que Ia integran mAs de 1700 personas 
de distintas nacionaUdades, solamente hay 1 o de Mexico, dos de los cua1es son afiCionados. 

Como punto final, es menester recalcar que no debe de perderse de vista el objetivo btlsico del 
mlc61ogo, que es el de estudiar los hongos, ya sea en una u otra faceta y para ello es necesarlo que 
pubrque sus resUiados y los difunda tanto dentro coroo fuera del pais, para alentar Ia formaci6n de los 
j6venes y. acrecentar con ello los nexos tan necesarios entre lXl8S y otras instituciones. Hay que desterrar 
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defin~ivamente el aislamiento, el hermetismo y las competencias y reconocer lo que se ha hecho. Los 
seflalamientos son faciles, pero dfficil es crear. Se han cometido errores, superemoslos. Las cabezas 
tambien se equivocan, pero esta en los j6venes Ia tarea de superar a aquellas que los han presidido en 
condiciones muy d~erentes a las actuales. La situaci6n actual de Ia micologla mexicana es buena, si 
tomamos en cuenta Ia infraestructura que tenemos, a traves de laboratories especializados, instalaciones, 
herbarios y bibliotecas, Ia cual deben aprovechar bien los j6venes mic61ogos. 
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