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RESUMEN

El estudio se realizó en los meses de abril, ju
nio, agosto septiembre, octubre y noviembre 
del 2003 en el Bosque protector del Oglán Al
to. propiedad de la comunidad Kichwa Pablo 
López y la Estación Científica de la Universi
dad Central del Ecuador, cantón Arajuno. pro
vincia de Pastaza, coordenadas: 01°19'43"S- 
77°42'02*W, 580-1100 m de altilud, zona de 
vida Bosque muy húmedo tropical y bosque 
pluvial premontano, formación vegetal Bos
que siempre verde de tierras bajas Se esta
blecieron en bosque maduro cuatro mega- 
transectos de 50x2x10 y en área de chacra 3 
sets de transectos de 50x4x5. dos de estos li
neales y uno en forma de abanico, dos sets 
en el área de estudio y uno en chacras de 
Arajuno. esto para la comprobación de espe
cies de esta áreas intervenidas. Adicional- 
mente se complementó el estudio con colec
tas al azar. Se colectó especímenes de ma- 
cromycetos con su respectiva descnpción et- 
nomicológica. datos tomados con la ayuda de 
informantes Kichwas de ambos sexos. El pro
ceso de secado se realizó parcialmente en el 
campo y totalmente en Quito, posteriormente 
se identificó, montó y depositó en la sección 
de macromycetos del Herbario Alfredo Pare
des (QAP) y los duplicados en el herbario 
Quito (Q) del Instituto de Ciencias Naturales 
de la Universidad Central del Ecuador Se cal
culó el índice de Diversidad de Simpson e In
dice de Similitud de Sorensen, medus aritmé
ticas y el Indice de Valor de Uso Se encontró 
185 especies pertenecientes a 92 géneros. 
34 familias. 22 órdenes y 3 grupos La diver
sidad de los individuos de las colecciones al

azar es 0,00148 (diversidad baja), mientras 
que en el bosque maduro es 55.5 que en rela
ción a las 145 especies se interpreta como 
una diversidad medianamente baja. El índice 
de similitud en los muéstreos al azar y en los 
transectos es 0.38 %. Según el habitat: el 64% 
son lignicolas. 18% humicolas. 11% fitófago. 
5% terrícola y 1% entomófago, micófago y mi- 
corrizico. Según el hábito: 86 % son gregarios. 
11% individual o solitario y 3% cespitoso. De 
acuerdo al tipo de bosque, en bosque primario 
se encontró el 71%, seguido por él area de 
chacra con 16%. puntos o inicio de sendero 
8% y en claros de bosque 5%. 133 especies 
tienen usos para la comunidad las mismas 
que poseen 58 nombres Kichwa entre bino- 
míales y tnnomiales. La etma Kichwa de Oglán 
nombra a todos los hongos con el término de 
ALAS, al genérico ALA se antepone a los nom
bres relacionados con la morfología, tradicio
nes. mitología y características organolépticas 
como por ejemplo: Polyporus tenuiculus 
'Busum  ala* denominado así por tener el to
mento conformado por cavidades hexagona
les muy pareado al estómago de la vaca

ABSTRACT

Field work was done m apm june, august. 
September. October and november 2003. m 
the Oglán Alto Protector Forest, properly oI 
the Kichwa Pablo López Community and the 
scientific station ot the Central Unrverwty of 
Ecuador. Aratuno Cotatty. Pastaza Province 
«ordenatas 01, 19'43*S-7r42-02 r̂ 560 
1100 m of altitude, zone of We Forest trop e *
very humid and prpmontano pknn*Hr&n) Fo-
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res». Formation o» a v e g e t a b l e  e v e r g r e e n  l o 
r e s t  Wo sel up in a mature forest, four mega- 
transects of 50x2x10 and in a small farm, th
ree sets of transects of 50x4x5. two of them li
neales and one in fan shape, two sets in the 
study area and one in Arajuno small farm. 
This is to the comprobation of species in the 
study areas Additional to this, we comple
ment the study with random collections. We 
collected macromycetos species with their 
own etnomicotogtca description, with help of 
the Kichwas informants. The dry process was 
partial done in the field and totally finished in 
Quito, after that, we identified, mounted and 
deposited m the macromycetos section in the 
Alfredo Paredes (GAP) and the duplicates in 
the Quito Herbanum (Q) of the Natural Scien
ce Institute of the Central University of Ecua
dor We calculated the Simpson's Diversity In
dex and Sorensen's Similarity Index, arithme
tic mean and the Important Value Index. We 
found 185 species belong to 92 genera.34 fa
milies. 22 orderes and 3 groups. The diversity 
of individuals ot the random collection is 
0.00148 (low diversity) meanwhile in the ma
ture forest is 55 5 that in relation to the 145 
speoes is interpreted like a low diversity me
dian The similanty index in the random sam
ple and the transects is 0.38%. According with 
the habitat. 64% are lignfcolas. 18% humico- 
las, 11% fitófago. 5% terrícola and 1% ento
mófago. rmcófago y micomzico. Accordmng 
with the habit: 86% are gregarious. 11% indi
vidual or solitary and 3% cespitoso. According 
with the forest type: inapnmary forest we 71%, 
foaowed by the small farm area with 16%. 
points or ntia l paths 8% and in a bald spot fo
rest 5%. 133 species have uses to the com
munity. they have 58 Kichwa names between 
(anormal and tnnomiaies The Oglán Kichwa 
etraa gave names to the fungus (mushrooms) 
uxg the word ALAS. the generic ALA ts to pla
ce front of the names related with the mor- 
fotogy. traditions, mrtoiogy and organolépticas 
M e Polyporus tcnuiculus ‘Busum ala* de- 
nomnate Me that because of his hxnemo that 
heve hexagonal cavities Me to a cow sto
mach

INTRODUCCIÓN

El Ecuador además de poseer una alta biodi- 
versidad de flora y fauna goza de la presencia 
de varias etnias que por más de 500 años han 
mantenido sus tradiciones que hoy en día se 
han visto alteradas por el advenimiento de la 
vida moderna, sin embargo las etnias exclusi
vamente amazónicas han sabido mantener 
sus tradiciones y valorar a la naturaleza como 
algo sagrado para su vida, por esto compar
ten con el bosque mutua protección ya que 
este les brinda un refugio importante para su 
existencia, del que han aprendido a alimen
tarse, vestirse, adornarse, hacer su vivienda y 
curarse tanto el cuerpo como el alma.

El ecosistema amazónico también encierra en 
su composición interesantes especies de ma
cro hongos que cumplen funciones básicas 
para el normal desarrollo del bosque y de las 
especies que en él habitan. Los hongos son 
seres vivos diferentes que los animales y 
plantas por lo que se ubican en el Reino Fun
gí. Aunque no se conoce con exactitud el nú
mero de especies de hongos, hasta ahora se 
han descrito aproximadamente 100.000 en to
do el mundo. Sin embargo, cuando se hayan 
estudiado bien los bosques tropicales esta ci
fra podría aumentar hasta 1.5 millones 
(Hawsworth 1991).

En la naturaleza los hongos ocupan el 5to. lu
gar de 8 categorías del 1'428.900 especies de 
seres vivos existentes en el planeta, esto 
quiere decir que un 6.99% de los seres vivos 
en el mundo son hongos (modificado de Wil
son 1992 y de Hafffer G. e t  a l .  2001).

Investigaciones etnomicológicas realizadas 
recientemente en la Reserva Biológica Limon- 
cocha. señalan más de 46 especies útiles co
mo: alimento, refugio para la micro fauna, me
diana. veneno, ornamento y ntual, últimos 
monitoreos incrementaron la lista a 51 (Gam
boa et al. 2003).

En los países europeos el hombre también 
estaba estrechamente ligado con los hongos 
por ejemplo la palabra "toadstool* tuvo impli
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cación con aspectos siniestros acerca de las 
propiedades que tenían algunos hongos para 
envenenar o para alucinar.

Es así que en la edad media el “toad" (hongo), 
fue un símbolo del demonio y por ende esta
ba asociado con magia negra, además eran 
clasificados como animales raros para la ela
boración de pociones embrujadas con malé
volos poderes. (Dickinson, 1983).

En México es importante saber las relaciones 
hombre-hongo, ya que desde tiempos prehis
pánicos los hongos fueron utilizados por los 
indígenas en su alimentación, en la medicina, 
en las festividades y en diversas prácticas re
ligiosas (Guzmán, 1994).

Cabe destacar que la Etnomicología como tal 
nació en el siglo XX y cumple ya 45 años de 
su fundación, la misma que estuvo en manos 
de Wasson llamado el patriarca de la Etno
micología por sus estudios en 1957. de ahí en 
adelante los estudios han estado encamina
dos a hongos útiles para la alimentación, pre
paración de bebidas fermentadas y medicina
les. recientemente se han enfocado dichos 
trabajos en aspectos biotecnológicos.

En el Ecuador los estudios micológicos han 
tomado impulso desde el año 2002 incre
mentado en la actualidad estudios de ma- 
cromycetos basados en inventarios prelimina
res. ecológicos y etnomicológicos con algu
nas de las etnias del país, entre los más im
portantes trabajos realizados por Gamboa P. 
y colaboradores (2002-2004).

La explotación de madera, el establecimiento 
de campos petroleros entre otras actividades 
industriales han roto el equilibrio que por mu
chos años unió íntimamente al hombre con la 
naturaleza. Es deber de todos proponer y 
apoyar actividades científicas asi como tam
bién proyectos de sensibilización ambiental 
dirigidos a las comunidades para que estas 
se motiven a la protección de su medio y a 
mantener sus conocimientos para que así 
puedan cuidar mejor sus recursos naturales 
generadores y protectores de vida

Con los antecedentes mencionados se desta
ca que la presente investigación estuvo enca
minada al conocimiento de la diversidad y uti
lidad de las especies de Macromycetos exis
tentes en la cuenca alta del rio Oglán. Ade
más de la aplicación de transectos se realiza
ron colectas al azar. Los resultados se anali
zaron mediante estadística como los índices 
de Diversidad. Similitud y Valor de Uso. Para 
la comprobación del uso que poseen los ma
cro hongos en la etnia Kichwa del Oglán Al
to. se estableció el análisis mortométrico y or
ganoléptico de las distintas especies colecta
das separándolas de acuerdo al uso que la 
comunidad da a los hongos, de esta forma 
se clasificaron los cuerpos fructíferos en: co
mestibles. medicinales, venenosos, alucinó- 
genos. mitológicos y ornamentales Para el 
caso de hongos comestibles y medicinales se 
los consumió y aplicó respectivamente para 
comprobar su utilidad.

ÁREA DE ESTUDIO

El área de estudio está localizada en la cuenca 
alta del río Oglán, afluente del río Curaray. co
rresponde políticamente al cantón Araiuno 
Provincia de Pastaza. comunidad etnoecológi- 
ca Pablo López de Oglán Alto (CEPLOA) y Es
tación Científica de la Universidad Central del 
Ecuador. La gradiente aftitudmal varia desde 
560 hasta más de los 1.100 m la topografía es 
bastante pronunciada, ecológicamente perte
nece a la zona de vida Bosque húmedo tropea! 
y bosque fluvial premontano (Cañadas 1963) y 
a la formación vegetal Bosque siempreverde 
de tierras ba^as (Palacios el a /1999)

El área constituye una extensión de más de 
3.000 ha . en su mayoría bosque maduro, con 
interrupciones por el cruce de su acódeme 
principal que es el río Oglán y sus tributarios 
(quebradas), además especies vegetales al 
borde det río y plantas que se extienden a 
través de la colma, cuchflas o de No de ooá- 
na. manchas de guadua asi como aspeaos 
que domman las suostiones vegetates debelo 
a los deshzamienios y pequeñas chacras me
taladas en pequeños velas ai borde del río 
Oglán (Carón A Reyes 2001).
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Morfológicamente la zona de estudio se ubica 
dentro de la llanura Amazónica, presenta una 
topografía de relieve bajo hasta los 1.000 
m.s.n.m. en la Cordillera de Castañas que tie
ne una forma de herradura cuyos extremos 
tiene una dirección N 45°E y en cuyo eje co
rre el rio Oglán luego desciende hasta los 600 
m.s.n m.. lugar en el que se encuentra el 
campamento de la comunidad Pablo López 
de Oglán Alto en las coordenadas 20°09' 
92*E- 09"853'839‘N. entre los aspectos fisio- 
gráficos que se destacan en la zona esta la 
Cordillera de Castañas con Dirección N 45° E, 
ubicada al Oeste del campamento, donde se 
observa una prolongación de la misma cordi
llera pero que ha sido fraccionada por una fa
lla perpendicular a la cadena montañosa con 
una Imeactón NWSE. (Coordinación de Inves
tigación de la Universidad Central del Ecua
dor 2002.)

La visión general del bosque de acuerdo a 
Cerón & Reyes. 2002 está constituido por 
bosque maduro o pnmano. donde se puede 
encontrar los siguientes tipos: Bosque de lí
nea de cumbre, bosque de colinas, bosque 
sucesional. bosque de valle aluvial, bosque 
npano y chacras

MÉTODOS 

Traba|o de Campo

El trabajo de campo se realizó en: abril, julio, 
agosto, septiembre, octubre y noviembre del 
año 2003. con 8 a 10 dias de trabajo de cam
po en cada salida

Se establecieron en bosque maduro cuatro me- 
gatransectos de 50x2x10 y en área de chacra 3 
sets da transados de 50x4x5. dos de estos to
rtéales y uno an forma de abanco, dos sets en 
ai área da estudn y uno en chacras de Arajuno, 
ado onalments se reahzó colectas ai azar.

Se colectaron especímenes exclusivamente 
da loa grupos Basxfexnycota y Ascomycota y 
•e  lomó en cuenta ademes al grupo de ios M«- 
xomicetos considerado aun dentro del Remo

Fungí por algunos autores; dichos especíme
nes fueron colectados, fotografiados con una 
cámara manual ICAREX 35 CS con lente Cari 
Zeiss 1.8/50 y rollo de 200 ASA para áreas 
abiertas (chacra) y 400 ASA para sitios cerra
dos (bosque primario), descritos con datos 
básicos correspondientes en cuanto a su ha
bitat. hábito, vegetación circundante, entre 
otros (ecología), luego de este proceso fueron 
depositados en fundas de papel encerado pa
ra la conservación de las estructuras, para el 
caso de hongos perennes se utilizó fundas de 
papel debidamente numerados. Estos últimos 
se colocaron en la base de una canasta, 
mientras que los hongos más blandos se los 
ubicó por encima de estos, para el caso de 
hongos de importancia y/o posibles nuevas 
especies se los colocaron en una caja de 
plástico previamente envueltos en papel en
cerado; además se realizó una encuesta al 
guía acerca del uso que el macro hongo pre
senta. así mismo su nombre Kichwa y su sig
nificado; luego de terminada la jornada de co
lección se realizó las entrevistas a los miem
bros de la comunidad (jóvenes adultos y an
cianos de ambos sexos) en un número apro
ximado de 25 personas, esto dependiendo de 
la situación de cada jornada de trabajo me
diante la utilización de una hoja de encuesta. 
Luego se separaron los macrohongos por uti
lidades ya sean estas comestible, veneno, 
medicina, ornamento, alucinógeno (ritual), pa
ra la elaboración de bebidas (Chicha) y mito
lógicos. para el caso de hongos de la catego
ría mitológicos y culturales se grabaron las 
historias (español-Kichwa) de los más ancia
nos y/o shamanes de la comunidad.

Actividad que se realizó en ocasiones en que se 
encontraban presentes la mayoria de los miem
bros de la población (mingas, eventos, etc.)

Este trabajo se realizó cuando estuvieron pre
sentes en la estación científica los miembros 
de la población (mingas, eventos, etc.) cuan
do no fue posible esta actividad dentro de la 
reserva, hubo la necesidad de trasladar los 
especímenes hasta la población de Arajuno 
para realizar las respectivas encuestas, ya
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que aquí habita la comunidad encargada del 
bosque.

Cumplidas estas actividades se realizó la 
descripción, catalogación, secado y preserva
ción de cada uno de los especímenes.

Para el secado cabe mencionar que se utilizó 
una mini estufa, además se los ahumó cerca 
del fogón (experiencia inédita P. Gamboa & C. 
Cerón 2002), además se utilizó una caja ela
borada con papel aluminio y estructura de 
alambre en donde se colocaron los hongos y 
con esto se los expuso al sol la misma que 
fue expuesta al sol (experiencia inédita P. 
Gamboa 2003); todo este proceso se realizó 
para la preservación de hongos frágiles , 
además con hongos de consistencia acuosa 
como Dyctiophora indusiata se utilizó una 
solución de alcohol 70% u 80% y glicerina en 
un 30% para de esta forma conservar su 
morfología (Experimentación inédita Gam
boa, P. 2003). Cabe mencionar que esta solu
ción daña estructuras como esporas y de he
cho este material no servirá para labores de 
microscopía; por esta razón un duplicado fue 
secado expuesto al sol sobre una hoja de pa
pel carbón en algunos casos cuando el día 
fue lluvioso se puso al hongo con el papel so
bre una tapa de un recipiente de aluminio que 
estaba en punto de ebullición; la textura de di
cho papel ayuda para que este no se pegue y 
capte más calor proveniente de los rayos so
lares o de la llama del fogón o cocina. (Ex
perimentación inédita Gamboa, P. 2003).

El secado de los hongos duros se dejó has
ta el final debido a que estos son más resis
tentes a las condiciones ambientales y de 
transporte; en ciertas ocasiones se los puso 
encima de papel aluminio colocado en las re- 
lillas del fogón recientemente apagado (Ex- 
penmentación inédita Gamboa. P. 2003).

Una vez secados las muestras se hicieron 
paquetes pequeños de los hongos frágiles 
amarrándolos con cinta plástica a manera de 
un semi prensado (Experimentación inédita 
Cerón. C. 1990), luego se colocó los hongos

duros en la base de un cartón o una maleta 
para un adecuado transporte al laboratorio sin 
ocasionar daño a los especímenes.

Trabajo de Laboratorio

La identificación de los macrohongos se reali
zó en el Herbario Alfredo Paredes (QAP) de la 
Universidad Central del Ecuador, utilizando 
un estéreo microscopio para observar las es
tructuras morfológicas y comparar con claves 
dicotómicas y bibliografía especializada de: 
Guzmán (1997), Mata (1999), Franco (2001), 
Seymour (1982), Arora (1989), Guzmán 
(2003) entre otras, con bases en fotografías, 
morfometría y caracteres organolépticos de 
los libros antes mencionados.

La colección de hongos de este trabajo se en
cuentra depositado en la Sección Hongos del 
Herbario Alfredo Paredes (QAP) de la Escue
la de Biología de la Universidad Central, con 
el número de catálogo de Gamboa P., senes: 
410-497, 714-92, 935-1243 y los duplicados 
en el Herbario Quito (O) del Instituto de Cien
cias Naturales de la Universidad Central del 
Ecuador.

Análisis Estadístico

Se calculó el índice de Diversidad de Simp
son e índice de Similitud de Sorensen, me
dias antméticas y el índice de Valor de Uso. 
según las fórmulas que se describen e n : Hair 
(1980). Krebs (1985), Marchan Maldonado 
(2001) y Margalef (1974).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Taxonomía. Diversidad y Ecología

Se encontró 185 especies, que pertenecen a 
92 géneros. 34 tambas. 22 órdenes y 3 gru
pos. 42 especies fueron determmedas a n*ei 
de género Cuadro 2.

El 80% son BasidwmycoU. 18% Ascomyoota 
y 4% Mmonucetoe
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31% corresponde al Orden Agancales, 18% Po
rtales. 11% Xylanales. 6% Ganodermatales y el 
resto de órdenes con porcentajes más bajos.

La lamilta Tricholomataceae constituye el 
24%. Polyporaceae 14%, Xylanaceae con un 
11% y el resto de lamillas presentan igual o 
bajo porcentaje.

El género Xylaría constituye el 8%. Maras- 
mlus y Mycena 6% respectivamente, Poly- 
porus 4% y el resto de géneros presenta 
igual o bajo porcentaje.

Los géneros: Xylaría. Marasmius. Mycena y
Polyporus son las que presentan la más alta 
abundancia en el área de estudio.

Según el habitat: 64% son lignicotas, 18% hu- 
mícofa, 11% titólagos. 5% terrícolas y 1% en
tomófago. micogafo y micomzico (Cuadro 2)

De acuerdo al hábito: 86% son gregarios. 
11% individual o solitario y con 3% cespitoso. 
(Cuadro 2)

Por el tipo de Bosque en bosque primario se 
encontró el 71% de la población, en chacra 
16%. puntos o inicio de sendero con un 8% y 
un 5% de la población se encontró en daro de 
bosque.

Cabo destacar que se encontraron especies 
indicadoras de disturbio tanto antro pico 
(apertura de senderos, elaboración de cha
cras. establecimiento de poemas de tilapia. 
ele.) como por electos del dinamismo del bos
que (apertura de ciaros por caída de árboles 
viejos o por abundantes epífitas situadas en 
ios árboles -  exceso de humedad como es el 
caso de Pycnoporus sanguineus encon
trándolo tanto en bosque húmedo tropical y 
bosque húmedo subtropcai (Indicador de Zo
na de vida). además Rlgtdoporus Daedalea 
alegaos Eartiella scabrosa antes Trame- 
tes corrúgate Pogonomyces hydnoides 
antes Trámeles hydnoides Pleurotos sa
fo* cafu Pleurotos dfamor Lentinus criol
los Polyporus trtcholoma Polyporus te-

nuiculus  entre los más importantes, en su 
mayoría pertenecientes al Grupo de los Ba- 
sidiomicetos.

En lo que concierne a colectas al azar se ob
tuvo un 0,00148 lo que significa una diversi
dad baja con relación a 48 especies. Esto en 
los muéstreos 1. 2 y 5. Cabe recalcar que la 
mayoría de colecciones se las realizó en cha
cras; a diferencia de los muéstreos 3, 4 y 6, 
en los cuales se aplicó 5 megatransectos 50 x 
2 x 10 y solo uno de estos fue aplicado en 
área de chacra el resto fue en senderos de 
bosque primario aquí se obtuvo una diversi
dad de 55,5 de 145 especies lo que nos da 
como resultado una diversidad medianamen
te baja. Dichos resultados tanto con coleccio
nes al azar y metodología se ven alterados, 
esto se debe a que la frecuencia en algunas 
especies es alta con respecto a otras que so
lamente poseen un solo registro.

Etnomicología

La Etnomicología Kichwa de Oglán, muestra 
a 133 especies útiles y pertenecen a 33 fami
lias las mismas que poseen 58 nombres Kich
wa bmomiales y trinomiales en pocos casos.

De acuerdo a las utilidades, el Medicinal po
see el 41.1%, Medicinal -  Ritual 0.89%. Ali
menticio 25%, Alimento para animales del 
bosque. Invertebrados 1.49%, Vertebrados 
1.19%, Mitológicos 5.97%, Rituales 1.49%, 
Indicadores de siembra de maíz 2.0 %, Vene
nosos 1.49%, Alucinógenos. 0.89%, No co
mestibles 0.29%, Culturales 2.68%, Biolumi- 
meentes 2.68%. Ornamental. 4.77%. Juego o 
distracción 0.29% y Desconocidos 6.86%. 
(Cuadro 1,2).

Por nivel de conocimiento de acuerdo a la 
edad y el sexo: se encuesta ron a 7 hombres y 
7 mujeres desde los 16 a los 63 arios de edad

A nivel de género en el caso de los hombres 
se encontró un conocimiento de especies úti
les del 94 81% valor que representa a espa
des existentes en área de bosque maduro y 
el 4 6% a especies de chacra
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Analizando el conocimiento de utilidad de hon
gos en las mujeres, se encontró un porcentaje 
del 69.3% representa a especies existentes en 
bosque maduro y 30.3% que representa a es
pecies útiles existentes en área de chacra.

Cabe destacar que el primer lugar en conoci
miento de usos acerca de los hongos para la 
comunidad la ocupa una mujer de 49 años con 
un 57%, seguido por un hombre de 47 años 
con el 27% y el resto de la población en el ca
so de los hombres que fluctúan entre 37 a 57 
años con un 72.4%, conocen más acerca de 
especies en bosque primario y un poco de 
área de chacra; no así las mujeres con edades 
de entre 16 a 60 años y que por ser ellas las 
encargadas del mantenimiento de estas, co
nocen el 42.6% de las especies que en ella se 
encuentran vinculadas a las categorías medi
cinal y alimenticia. Se debe mencionar ade
más la función importante que ocurre en el es
tablecimiento de chacras en donde el desbro
ce de vegetación es selectivo dejando plantas 
útiles proveedoras de medicina, alimento y fi
bras. los árboles maderables son llevados pa
ra elaborar postes, casas, etc. para troncos 
que no poseen ningún uso estos son coloca
dos en los extremos de la chacra en donde se 
someten al proceso de descomposición por 
agentes como: la humedad, bacterias, hon
gos. etc. Los mismos que al degradar la mate
ria muerta aportan con abono orgánico para 
beneficio de las plantas que crecen en el terre
no (yuca, plátano, papaya, cacao, achira, aya- 
huasca. etc.) y son un importante sustrato en 
donde fructifican las esporas de hongos en su 
mayoría comestibles (Pleurotos sa/or- ca/u 
(Taca ala). Auricularla deUcata (Caiulu ala). 
Lentinus crinltus (Sara ala), Polyporus t&- 
nuiculus (Busum ala) etc)

Con respecto a la diversidad de uso o cono
cimiento de especies, los hombres poseen un 
5.8 que con respecto a 7 encuestados la di
versidad de uso es medianamente alta, esto 
debido al medio en donde desarrollan sus ac
tividades de cacería (bosque primario) adqui
riendo un conocimiento ancestral que pasó de 
yachas (sabios de la comunidad que curaban 
enfermedades del cuerpo y alma) a sus hijos 
los mismos que se nutrieron de ese valioso 
conocimiento.

Para el caso de la diversidad de uso en las 
mujeres encuestadas es de 2.5 que con res
pecto a 7 encuestadas la diversidad de uso 
es medianamente baja esto debido a la acti
vidad que ellas desempeñan cerca de la ca
sa específicamente en área de cultivo o cha
cra. cabe destacar un caso excepcional de 
una mujer (Doña Gladys Greffa) que conoce 
tanto especies de chacra como de bosque 
primario este fenómeno dado por que ella 
aprendió de sus padres los conocimientos de 
los dos tipos de bosque.

Valor de uso por especie: En los resultados 
se obtuvo 133 especies útiles de 185 que 
constituyen el 71%.

Valor de uso por familia: De las 34 familias 
encontradas. 33 son útiles k> que significa 
un 97%.

Valor de uso total: Se encontró con respecto 
a las 8 categorías de utilidad el 524 de va
lor de uso para uso medonaJ; atonentoo 
3.67. mitológico 0.93. ornamental 0.63. vene
nosos. bKXumimcentes y culturales compar
ten el 033 e indicadores de temporada de 
siembra 0-2S
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Cuadro 1
Esquema de clasificación por uso de la etnia o nacionalidad Kichwa

La etnia Kichwa posee su propia clasificación 
de los macrohongos; está dada de acuerdo al 
uso y características que estos representan.

CONCLUSIONES

Se encontraron macrohongos de los grupos 
Basidiomycota. Ascomycota y Mixomicetos.

El grupo dominante por más número de es
pecies es BasidKxnycota con un 80%. segui
do por Ascomycota con un 16% y el grupo de 
los Mtxormcetos con 4%.

En cuanto al orden es dominante con más es
pecies Agancales con 31% seguido por el or
den Portales con 18%. Xytanales con 11%. 
Ganodermatales con un 6% y el resto de ór
denes con porcentajes más bajos

La familia con más especímenes registrados 
fue Tnchotomataceae con 24%. Potyporaceae 
con 14%. Xytanaceae con un 11% y el resto 
de tambas presentan igual o bajo porcentaje.

El género con más especies registradas fue 
Xyiaria con un 8% segueta por los géneros 
Umratmnj* y Mycana con un 6% respectiva
mente y el género Potypocu» con un 4%. el

resto de géneros presenta igual o bajo porcen
taje este fenómeno se da por tener en los 
muéstreos especies raras con frecuencia baja.

En el inventario se describe a 185 especies 
encontradas en seis meses de muestreo es
te valor no es definitivo pues sería necesario 
realizar mayor número de muéstreos cada 
año para tener inventarios complétanos, por 
lo que defino a este inventario como estacio
nal o semestral.

El tipo de hábitat lignicola 64% es el más al
to porque la mayoría de especímenes se 
los encontró en troncos y ramas en descom
posición.

El hábito gregario 86% fue el más alto ya que 
gran parle de las cuerpos fructíferos de las es
pecies se las encontró formando grupos

La mayoría de las especies macromycéticas 
se las encontró en bosque primario 71%. 
esto nos da una pauta más para la conserva
ción del bosque maduro que alberga a una 
gran diversidad de seres vivos.

La diversidad es alia aplicando los 4 mega- 
transados esto se debe a la gran extensión 
maestreada
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La diversidad es baja en las colectas al azar, 
pero no de|a de ser importante ya que gracias 
a ella no dejamos especies con frecuencia 
baja fuera de la colección y por ende del in
ventario.

Las especies Auricularia delicata, Pycno- 
porus sanguineus. Rigidoporus. Daedalea 
elegans. Earliella scabrosa = Trametes co- 
rrugala. Pogonomyces hydnoides = Tra
metes hydnoides. Pleurotus sajor cajú, 
Pleurotus diamor. Lentinus crinitus, Poly- 
porus tricholoma, Polyporus tenuiculus 
son indicadoras de áreas de disturbio (zonas 
antro picas, claros de bosque, senderos, etc.

Las especies del género Pleurotus (Taka 
ala). Lentinus crinitus. Polyporus tricholo
ma (Sara ala) son indicadoras de época de 
siembra en la nacionalidad Kichwa.

Los macrohongos por su uso se clasificaron 
en 8 categorías.

Se eliminó al estrato de especies desconoci
das porque en muchos casos este ha entrado 
en el cálculo como una categoría más; factor 
que afecta los resultados etnomicológicos.

Las especies con uso medicinal 41.1% y ali
menticio 25% son las más representativas pa
ra la nacionalidad Kichwa.

En el estudio no se registran especies de hon
gos alucinógenos esto se debe a que por mu
chos años la nacionalidad Kichwa a utilizado 
bebidas para entrar en transe como es el ca
so de la AYAHUASCA Banlsterlopsls caapl 
(La soga del fantasma), por lo que no han vis
to necesario el uso de hongos, más esto no 
quiere dear que no existan dichos especíme
nes en el bosque.

El nivel de conoamiento acerca de las espe
cies útiles de chacra la tienen el género feme
nino. esto se debe al contacto directo que 
mantiene la mujer con este lugar.

0  género masculino se diferencia por cono
cer a espeoes de bosque maduro por sus

actividades de casería, manteniéndolo en re
lación directa con este.

La nacionalidad Kichwa partícipe en el pre
sente estudio, controla sus chacras de forma 
equilibrada lo que permite la mantención de la 
misma, proporcionando abono orgánico a los 
productos vegetales que aquí se desarrollan.

El conocimiento más amplio de las especies 
de hongos utilizados por la nacionalidad Kich
wa la ocupa una mujer de 49 años (Gladys 
Grefa) con un 57%, seguido por un hombre 
de 47años (Silverio Cerda) con el 27%.

La nacionalidad Kichwa de la comunidad Pa
blo López utiliza el 71% de las especies y el 
97% de familias registradas.

El saber ancestral de los ancianos y el resto 
de personas conocedores del bosque acerca 
de que los hongos salen cuando caen los ra
yos. en luna tierna y cuando llueve mucho; 
poseen razonamiento empírico y concuerdan 
con el conocimiento científico.

Por la influencia de la cultura occidental poco 
a poco se va perdiendo el conocimiento que 
poseen ciertos miembros de la comunidad 
acerca del medio natural que los rodea y es
pecíficamente sobre los usos de los hongos.

RECOMENDACIONES

Se recomienda para estudios de diversidad 
de mico biota analizar areas más grandes 0.1 
hectáreas por lo que se aconseja realizar 5 
megatransectos de 50 x 2 x 10 abarcando en 
la mayoría Bosque maduro, siguiendo tH sen
dero. y tomando como colecciones al azar a 
especies que estén fuera del transado ubica
das ya sea en árboles caídos o partes cerca
nas a este: seda convencen»* establecer 4 
megatransectos dentro de bosque primario y 
un set de transados en forma de abanico de 
50x4x5 dentro de áreas antro peas oomo 
chacras o bosque mtervamdo
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Dentro de las categorías se considera necesa
rio sacar al grupo de las especies desconoci
das. ya que al ingresadas en el cálculo quitaron 
valor a otras categorías que presentan utilidad.

Además es necesario a la par realizar charlas 
educativas con la comunidad, interrelactonan- 
do ideas y actividades que motiven a esta a 
proponer soluciones para la protección de 
sus bosques y mantener la importante sabi
duría ancestral como la más grande herencia 
recibida a través del tiempo.

Continuar con los estudios en diferentes épo
cas así como muestrear otros lugares perte
necientes al Bosque Protector Pablo López 
del Oglán Alto y la Estación Científica de la 
Universidad Central.

A las autoridades encargadas de coordina
ción de investigación de la Universidad Cen
tral y dirigentes de la comunidad que sigan 
apoyando a propuestas de proyectos para el 
manejo de productos no maderables poten
cialmente alimenticios, medicinales, orna
mentales y por ende económicas
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Cuadra 2
Macromycatoa utiiat raglatradoa an la cuanca alta dal no  O glin P a i ta n -  Ecuador
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CoMybié tp Muruata Cultural Humlcola Gregano
Fitoboiatut prov tp  nov Inda ala Medio nal Liqnicola Gregario
M aratm iallut candtdut Fr Mitsa muyo ala Medicinal Lignlcota Gregano

Shiquitu ala
Waica muyo ata

Utraam —llu t  tp Calui ala can Mediana! L ignícola Gregario
(M aratm iallut tp Shiquitu ala Com etlible L ignícola Gregario
M aratnuut clsdophyttus BerV Quillu ala Comettible Humlcola Gregano

U rp ala
M aratm iut guyanans/s Ft Calut ala Medicinal Humicola Gregano
M aratm iut haamatocaphalut (M ont) Fr Capábala-paraguas ala Medicinal Lignlcola Gregano

f S ita  ala Mitológico Fitófago
Supay hartas

M aratm iut tp  1 Aya ala can (macho) Comestible Fitófago Grecano
M aratm iut tp  2 Aya coAar ala Ornamental

!u. Gregario
M aratm iut tp  3 Aya waica Mcdianal L ignícola Gregano
Maratm iut tp  4 Calui ala Medicinal Humlcola Gregano
Mar a t mi us tp  5 Chincha ata Comettible Liqnlcola Gregano
Marat mi us tp  6 Inda ala Medicinal Humlcola Gregano
M aratm iut tp  7 Inda ala guarmi M edonal Humicola Graoano
Maratm iut tp  8 Micuna ala Comettible Humicola Gregano
Maratrruut tp  9 f Mitsa muyo ata Medicinal Humlcola Gregano
M aratm iut Ip  10 Sara ala Comettible Humlcola Gregano
M aratm iut tp  11 Sara ala Indicador de Humlcola Gregano

siembra de maíz
M aratm iut tp  13 S ita  ala Ornamental Humlcola Gregano
M aratm iut tp  14 Unzualo ala Medicinal Humlcola Gregano
M aratm iut tp  15 Yauta a<a Akn*f*o pwa uytugas Humicola Gregano
M ytena maryama (Murr )Mun Guayra chíngala M edonal Fitófago Gregano
Mycana tp  1 Aya ala Ornamental Faorago Gregario
Mycana tp  2 Aya muyo w*»cj Ritual Fnoíaoo Gregano
Mycana tp  Í Aya nina ala Mitológico Faciago Gregano
Mycana tp  4 Batura ata M edonal Feotago Gregano
Mycana tp  S Cata ala M edonal F carago Gragano
Mycana tp  t Chonta ata Com etióla Faófago Gregano
» » t» »  tp  7 Inda ala Medonal F«ófago Gregano
V ycw u tp  1 Inda ala guarir» M edonal l  ignícola Gragano
Mycana t p l M<tta muyo «la M edonal lom eóla Orégano
*»YCenj tp  10 Paragua ala M edonal lornoM a Orégano
Mycana tp  11 Sacha ala Atmamo da mono t*gnico*a (Vagare
Mycana tp  12 Shovrfu ala Coman**# lom eóla Ckagano

tp Chonta ala Comen tu * Hawicoto Graoano
O infem antiaria («un, (Junh )HOhn Atún ala Omamaraai lo m e o * (Vagare

Chncha ala C om an*»
KaM ata M edonal

PaneMu, nun , p , C ao ala can M edonal Ugmcoto Orégano

Catp» ata C O M ll
» » IU C il« P « « to „ Pal Indo *4  N jarrrt Medonal Uom co* __
r » (.-«P rv°* nignpee S O » (M o tt CaM ato M edotaf Niawtoa* S 2 K 2 ------

COP*W*AC£A£ 1
Panaoima foan»%a<ci P ort Tt M **a Sacftt M C*Jtsa> Temedla fcjMa^O

------------ B o kxw ce rw
Coprtnua tp C *qufci ato Medonal oan V ig r«

Cata atacan Medonal ►ê wceaa Vegare

C am a «a
fy t  M

COATMARMUS
CORT»*APVUXAf

Ci|— it » * *  tp Chonta ata Comaata» «nnota
C iw ip p tu . tp C horo ata M i»  n a «rmrma ~ s - £ — j

--------------- 1
tp B rr  mu m -rrm ■ T I ----- 1

" r y r v f i o m t t J r u t * * , .  rlg ia a A  l .  F r ifr *  » M e tre * -e -S ____J
U,rj rTn<r *y - . 'S ____ 5
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1 ■ ----------- Ritual ium icola Sregano

TRf U R IA H S
TH fU U  LACEA*

fr w M il IucÁ k k u  H o t ¡enante Comestible .ignícola Cespitoso

a u r jc u lam m .e s
AURCUlAMACEAE

A urK lAoM  (o rn *J  í hrO « Ft J CakAuau Comestible Lpmcola Gregario

M a  ala Medonai

J U n iM n d M K iU  iFr iMem CaMuaia Comattible L ignícola Greganc

Medonai
K *A j «U Alimento de onllos

A vncuteneruscosuccim e Uont ¡ Jarlo» Caajq caJug ata Comestible L ignícola Gregario

CaEJuala Comestible
ra u ta  ala (babel Medonai

Comestible. Ritual
lu n c iM n i iM U n lm u  (O cU jFr CakAi ala panodo Cultural Liontcola Gregario

K lU u M Medicinal

s c k y ío p h y u a l e s

SCMrKIPWmACEAE
ScJu/opAjiduin commune Fr Fi Aya ftU Comestible Lignicola Cesoitoso

g am o o erm atales

gam docfim ataceac
a m ju rrx l** m j ny>nCmViif> iwn U pate Medicinal Micomzico Grecano

(Vender fl» " Oocg» Y ixactfa Ornamental
G o o O m u « ljlU ru < u n  P o t | Pal U pala Medicinal Ritual üanicola Grecano

Yixac aia
GanoPerma austrate ÍT rl^ e l Yurac ata Ornamental L ignícola Greaano
U o o O rm i to Balm  ala CuSural L ignícola Grecano

p o r ia i.e s
POtrPGRACFAf

C M O l «tapan» Sprang Fr Cnaaisnca ala Cultural L ignícola Greaano
O em aaia Medonai
Rtfm ala CuRural

Boiumm*cente
O—de*— pm rtKW  l  — Er Cnontaaia Medonai Lignicola Gregario___
to rn a  a «copre»# iP an  )G * A/nt» ata Veneno L ignícola Greaano

Aya ata Medonai
Suoar aia M«Oéó»CO

fa ia tn  1 rim a ría is  (F r) 7r O rtiv a  ala Comestible LiQnIcota Greaano
Ap ale- Oaman ara Comesbbte
Buscan ala Comestible
Casp m orí oa Comesbbte
bsa  ala Medonai

Maienapua taprtaim  iV o tp a C ate aia Ign íco la Greaano
Mitowapm «p C ato Aetna ata Ornamental L ignícola Greaano

H jdw oid» C ato ata CcAurel 1 igntm ia Greaano
< w  jM **a Supe» ata

LipnicoU Gregario
mngtia M
5m>t>

Ugnícoia
Ignícola

Greoarc
Gnomo

Lgntcota G nom o
inocapor
Hembra do maíz

Ign íco la Greoarc
im » Omamertal Ugnicon Greoarc

mmi  «n Ign íco la G nom o
CtMm Lcoieou Gnomo

;• »■» Ign íco la Gnomo
Gnomo

Lgnícola Gnomo
Cnmoesgle
W o »  0» nmtn
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' —■------------- Sara ala
Polyporvs versicolor L ex Fr Chincha ala Comestible L ignícola 1 Gregario

Chunta ala Actividad fungíbonca
Pone ftp Chonta ala Comestible Líqnlcola Gregario
fbgtdoporus ftp t Atún ala Comestible Lignicola 1 Gregario
Rpydoporvs ftp 2 Casp< ala Ornamental Lignicola I Greqario

Chincha ala Comestible Liqnicola I Gregario
Mrtsa ala Media nal Lignicola I Greqario
Tos ala Medicinal Lignicola I Greqano

Actividad fungibohea Lignicola 1 Gregario
Tremetei  versicolor (L Fr )Pil Chincha ala Comestible Lignicola I Greqano

lima ala Comestible Lignicola I Gregario
Tremetes ftp Puca ala Alimento de tortuga Lignicola 1 Gregario

CORIOLACEAE
Pycnoporus senguineus (L Fr )MumH Chincha ala Ornamental Lignicola I Gregario

Chonta ala Cultural
Gallu ala Media nal
Puca ala Mitoióqico
QuiOur ala

Conoiopsis polyrone (Per* )Rybarden Chonta ala Medicinal Lignicola 1 Gregario
Henegorue tenuis (Hook )Fr Chonta ala Medicinal Lignicola I Greqano
Tncheptum biformis (Fr )Rybarden Chonta ala Medicinal Lignicola I Greqano

LENT1NACEAE
Lentmut ertnttus (L Fr )Fr Lucero ala M edonal Lignicola I Gregario

tilma ala M edonal
Luoru M  o Ouaro ala Comestible
Sara ala Comestible

Lentonus cubensis B & C Indicador de Lignicola I Grecano
siembra de maíz

Lentonas ftp Amt» ala Veneno Lignicola I Gregario
Chmcha ala Comestible Lignicola | Cespitoso
Huasca ala Cutural Lignicola I Cespitoso

PHtm tu» djamor (Fr )8o*0¡m Calm ata can M edonal Lignicola I Cespitoso
Chmcha ala Comestible [Grecano
Taca ala

Pleurotos se/or ce/u (Fr >Smger Taca ala Comestible Lignicola | Cespitoso
M edonal
indicador de
siembra de maíz

Pleurotos ftp Taca ata C om etía * Laucóla [Greoano
CAHTHAREUX.ES

c la v a r  vaceae
Ctmruknccitt >uc»orm ll lima ala M edonal TemeOe Soscano
(Sow fFt Come*
Mamen» *p Charge ala M edonal Mixmcoia CesceoM

s te r e a i.e s

POOOSCYPHACEAE
C rn m o O riiiiiy irw iim Raían ala Ma donal Laucóle ¿ a » » -----

'.B e* « Uort ©  A R e*
CotyUO* mmntuKm Aya ata C ornelia» Ujrwcoft» O»o»rm

(Pen V ll WeiOen
CORTOACEAE
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110 Gamboa: Hongos, río Oglán

THEl£PHORACtA£
I W > 1  NrrAAtna tV K  ir Ind» M Medemal l  ignícola Cespitoso
Th9átjph0f9 %Q Comestible L ignícola Cespitoso

KrWCNOCHACTAl.ES
HVWENOCHAETACEAf

Pa »—»na g u m t iStTm )Pet A t a  a i a Comestible L ignícola Gregario
Chonta U MeOonal

OACRMTCETAlES
0*c*aynrCETAC£AE

OAcnapM u tpw nu tan tr Sctw AAartm C a M u  A1A Comettitole Lignicola Gregario
PHACLAt.ES

PHALLACEAE
OytOopAo^t ArwAmeCe A t a  j A o CuAural Terrícola Gregario
(Vent P#»t )Oee» Medonal

M rtottq<o
Ritual

OATMRACEAE
C M H ü  crtapva Tvspn A t a  u r n A Ritual Humeóla Solitario

ITCOPtROALES
ITCOPEROACEAE

L ím e m e **  to Aya rtriA A lt Mit0t0Q<0 Hum ¡cota Gregario
t>rop«rd>»w tp BOJ ALA CuAural Humicola Gregario

GEASTRACEAE
O M tIrviR  MCC«(üm f t B a a  a i a Me<*onal Hum i cola Gregario

S C lf POOE RMATA1ES
s a i ROOÍ RMATACÍAE

A t a  t a i a CuAural Humicola Gregario
Botunwncente

S<>«od»nH< t p *m l>AU Veneno Humicola Solitario
WYXOMTCETOS

l  (CÍALES
«ÍTlCULARlACEAE

L » t u *  W M M h M  (J C B urt) •»  l  |F f Muyo ala M adroñal L ign ico la G regario
B « lum in iscente


