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La flora micologica de las zonas templadas del mundo es mejor conocida
que la de las zonas tropicales. En los principios de la historia mico16gica,
mientras se llevaban a cabo colecciones e investigaciones intensivas en Europa
y Norteamerica, generalmente solo se realizaban colecciones e investigaciones
aisladas en las areas tropicales. En los tr6picos del Nuevo Mundo se efectuaron
pocas expediciones especializadas en micologia y muchas de las primeras con-
tribuciones al conocimiento de la micro flora del Neotr6pico han sido propor-
cionadas por Iitopatclogos. Una excepci6n fue la expedici6n cientifica de
Fuhrmann en Colombia (Fuhrmann s: Mayor, 1914), en la cual los hongos
constituyeron uno de los numerosos grupos coleccionados. La mayoria de las
colecciones, hasta hace poco, fueron hechas por extranjeros y en particular
por coleccionadores de faner6gamas, tales como Pinier, Spruce yUle. Las
primeras colecciones fueron enviadas a JiUS respectivos paises, para ser estu-
diadas por micologos como Hennings, Rehm y Sydow y en muchos casos no
se depositaron duplicados en el pais de origen; por consiguiente, la mayoria
del material de referencia, incluyendo los tip os, fue depositado en Europa
o en los Estados Unidos.

En Brasil, por ejemplo, los alemanes ejercieron una gran influencia en
el desarrollo del conocimiento de la rnicologia. Ule, famoso colector de plantas
superiores, envi6 cientos de especimenes a Berlin para ser estudiados por
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P. Hennings y Rehm; estes dieron como resultado la descripcion de gran
numero de generos y de especies nuevas. Desafortunadamente la mayor parte
de los tipos de Hennings fueron destruidos en Berlin durante la Segunda Gue-
rra Mundial. Sin embargo, la mayor parte de los tipos de Rehm, procedentes
del Brasil, estan bien conservados en Estocolmo, y porciones de muchas de las
colecciones de Ule estan depositadas en Hamburgo. Por otra parte, muchas
de las especies descritas por Hennings le fueron enviadas por diferentes co-
leccionadores, quienes no dividieron sus ejemplares y todo el material fue asi
perdido en Berlin.

El pionero de la micologia brasilefia, Padre P. Rick, colecciono y publico
extensamente sobre la micoflora brasilefia y sus colecciones, muchas de las
cuales han sufrido considerable deterioro por insectos a traves de los afios,
estan depositadas en Porto Alegre. Aunque muchos taxa han sido encon-
trados y descritos en Brasil, y aunque hay dos activos centros de micologia
en Sao Paulo y Recife, no se ha tratado de hacer una flora rnicologica. No
existe tampoco una bibliografia completa de micologia brasilefia, El importante
trabajo del patologo brasilefio Viegas (1961) provee un indice muy util de
hospederos.

De todos los paises tropic ales de Suramerica, la flora fungica de Vene-
zuela es, sin lugar a dudas, la mejor conocida. La monumental publicacion
de Dennis (1970) sobre la flora de hongos de Venezuela reune la informacion
micologica de ese pais y presenta en un solo lugar, por primera vez, un inven-
tario actualizado de los hongos de los tropicos del Nuevo Mundo. Dennis
(1970) indico que los ingleses, franceses y norteamericanos influyeron en el
desarrollo temprano de la micologia en Venezuela, pero pocas colecciones de
referencia hechas por los primeros colectores pueden encontrarse alli. Las
colecciones de referencia, incluyendo tip os de los hongos de Venezuela, se
encuentran en CUP, PC, K, NY, F, y virtualmente ninguno ha sido deposi-
tado en VEN. Como Dennis mismo indica mas adelante, su trabajo no debe
ser considerado como definitivo, puesto que una gran parte del pais no ha
sido explorada micologicamente, y en algunos grupos se supone que hay mas
especies por conocer que las que ya han sido reportadas como existentes en
Venezuela. K. Dumont ha perrnanecido mas de 6 meses coleccionando en
ese pais y desde la publicacion de la obra de Dennis, ha reunido mas "de 7000
ejemplares, principalmente de discomicetes inoperculados, comprobando que
ese concepto es muy evidente en este grupo de hongos. En publicaciones re-
cientes de Singer (1974, 1975, 1976), Lowy (1975) y Farr (1976), la des-
cripcion de nuevas especies y nuevos reportes de hongos para Venezuela han
sido basados en algunas de nuestras colecciones de no-discomicetes.

En Ecuador el conocimiento de la micoflora es analogo al de much os
otros paises en Suramerica, La informacion es escasa y esta basada principal-
mente en las colecciones de Lagerheim, Holway y Sydow, y ha sido mencio-
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nada en algunos articulos de Petrak, Jackson y Sydow. Al igual que en los
paises anteriormente mencionados, no existen en el Ecuador colecciones mi-
col6gicas de referencia, ni hay un listado de los hongos de ese pais, puesto
que todos los materiales salieron del pais sin quedar alli ningun duplicado.

LA MICOLOGIA EN COLOMBIA

Colombia fue uno de los primer os paises tropicales en donde se hizo un
esfuerzo por reunir una flora micol6gica. Mientras el trabajo de Fuhrmann
y Mayor provey6 mucha informacion sobre los hongos parasites de Colombia,
la publicaci6n de los Iitoparologos puertorriquefios Chardon y Toro (1930)
reuni6 por primera vez todo 10 concerniente a la literatura micol6gica para
una regi6n politica definida, y presento tambien los resultados de exploracio-
nes comparativamente grandes en Colombia. Esta publicaci6n fue de particular
importancia, puesto que muchos expertos contribuyeron con apartes sobre sus
diversas areas de especializaci6n. Por ejemplo, F. J. Seaver prepare la secci6n
de los Discomicetes, J. H. Miller la secci6n de las Xylariaceae, F. D. Kern
y H. H. Whetzel la parte sobre Uredinales, etc.

Las "exploraciones micologicas" presentadas en ese trabajo fueron orga-
nizadas y lIevadas a cabo por invitaci6n del Gobierno colombiano, y por pri-
mera vez se hizo el esfuerzo por acumular colecciones generales de hong os
en Colombia. Puesto que Chardon y sus colaboradores ten ian un entrenamiento
en Fitopatologia, un gran porcentaje de las colecciones fueron de organismos
que causaban enfermedades. Sin embargo, en comparaci6n con los vast os re-
curs os naturales de Colombia en ese tiempo, ellos escasamente arafiaron la
superficie de las areas en las cuales habrian podido trabajar.

Los viajes que Chardon y Toro hicieron para coleccionar se centraron
especialmente en el Departamento de Antioquia, en los alrededores de Mede-
llin, en el Valle del Magdalena, a 10 largo de la costa pacifica, el Valle del
Cauca y en las cordilleras en los Departamentos de Cundinamarca y T olima,
especialmente en localidades cercanas a las grandes ciudades. Se reunieron en
total mas de 1.000 colecciones de hongos, las cuales formaron la base para su
trabajo (Chardon y Toro, 1930). Las colecciones hechas durante estos viajes
estan depositadas en el herbario de fitopatologia de la Universidad de Cor-
nell, CUP, con algunas colecciones miscelaneas depositadas en otras insti-
tuciones de Estados Unidos, y duplicados depositados en Medellin, Colombia.

El trabajo inicial que Chardon y Toro realizaron sirvi6 para estimular
a varios colombianos, para continuar colectando y publicando sobre hongos
parasites (Garces, 1941, 1944; Obregon, 1941, 1964; Orjuela, 1951).
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Despues de los viajes de Chardon y Toro, varios colectores extranjeros
han visitado a Colombia por cortos periodos de tiempo y han coleccionado
principalmente los grupos de hongos de su especialidad, como G. Guzman,
del Instituto Politecnico Nacional de Mexico; R. Singer, del Field Museum,
Chicago, E. U.; G. Martin, Iowa, E. U.; Y. Doi, del Museo Nacional de
Tokio, Jap6n, etc. Aunque estos colectores han realizado varios viajes indi-
viduales, no existe ningun tratamiento sistematico de los hong os que han sido
coleccionados, ni una lista sabre ellos, Mas aun, nadie ha tratado de revisar
el trabajo de Chardon y Toro, que desafortunadamente ya es anticuado. Aun-
que no se ha heche ningun esfuerzo para actualizar la flora, tratamientos
recientes (Singer, 1970 a-c, 1975, 1976; Lowy, 1971; Farr, 1976) de ciertos
grupos neotropicales nos ofrecen la informacion mas actualizada de inves-
tigaciones recientes en esos grupos. Por otra parte, aunque numerosas especies
colombianas de hongos se han incluido en los trabajos mencionados, muy pocas
colecciones de referencia sobre estos hongos se encuentran en Colombia, y
hasta hace poco nadie habia tratado de organizar un herbario micologico
general aqui.

LA FLORA MICOLOGICA DE COLOMBIA

K. P. Dumont visito a Colombia por primera vez en 1968 e hizo vlaJes
cortos de coleccion al Valle del Cauca y a 10 largo de la carretera entre Cali
y Buenaventura, en la Costa del Pacifico. En aquella ocasi6n Ie impresion6
mucho el gran potencial para trabajo micologico en Colombia, puesto que
este pais es el que presenta mayor variaci6n ecol6gica en America Latina.
Tiene tres cadenas montafiosas que van en direccion aproximada sur-norte
y cada una de las seis vertientes tiende a presentar diferencias con relacion
a las otras en terrninos de su flora de plantas superiores, ofreciendo asi gran
variedad de situaciones ecologicas tarnbien para los hongos. El pais presenta
ademas dos montafias aisladas, la Sierra Nevada de Santa Marta y la Sierra
de La Macarena, y tiene costas en dos oceanos, el Mar Caribe y el Oceano
Pacifico. Hay ademas otras areas interesantes, tales como el Valle del Mag-
dalena, los Llanos Orientales, etc.

Como resultado de tan interesantes perspectivas y de la necesidad de
trabajo intensivo en Colombia, el Jardin Botanico de Nueva York y el Ins-
tituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional establecieron en
1974 un programa cooperativo en micologia. Durante la prirnera etapa del
programa, en junio-julio de 1974, se realizaron mas de 2.000 colecciones de
hongos en localidades seleccionadas en los Departamentos de Cundinamarca,
Antioquia, Valle, Cauca y Boyaca; entre diciembre de 1975 y febrero de 1976
se coleccionaron 2.000 hongos mas en diferentes localidades en el Caqueta.
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Durante el segundo afio el program a se ampli6 para incluir otra institucion
colombiana, el ICA, con Pablo Buritica como co-investigador.

La meta a largo plazo que nos hernos fijado constituye un proyecto de
rnuchos afios: una Flora Micol6gica de Colombia. En un proyecto de este
tipo ha sido necesario establecer prioridades y determinar que trabajo se debe
hacer primero. Es obvio que e1 trabajo intensivo en el campo ocupa uno de
los lugares mas altos en esas prioridades. Con el aumento constant!' de la
presi6n de poblaci6n en el pais, las grandes extensiones que antes estaban
cubiertas pOl' selvas, hoy estan dando paso a pastizales y areas que se des-
tinan a otros usos agricolas y dornesitcos. A este respecto hernos tenido que
establecer cuales areas presentan el mayor peligro de desaparici6n del bosque,
y ya se han realizado varias expediciones cuidadosamente planeadas.

Ningun program a de este tipo podria realizarse sin contar con una colec-
ci6n micol6gica de referencia. Ya se ha establecido un herbario micologico
en el COL y se han obtenido los elementos necesarios para su dotaci6n. Varies
centenares de colecciones de nuestros primeros viajes han sido identificadas,
preparadas y estan actualmente depositadas en este herbario, POl' acuerdo
previa con las entidades colombianas competentes, una porci6n de cada co-
lecci6n hecha en Colombia esta siendo depositada en COL, y cuando las
colecciones no pueden ser divididas, los unicos tambien son depositados en COL.

Es evidente que el proyecto iniciado en 1974 se ha ampliado considerable-
mente, habiendose completado mucho trabajo de campo, con muchas coleccio-
nes identificadas e incluidas en el herbario. El siguiente paso en el proyecto
consiste, 16gicamente, en conseguir los medias pOl' los cuales los datos que ya
se han acumulado y que se reuniran en el futuro puedan ser utilizados par la
comunidad cientifica, Puesto que la publicaci6n final de la flora micol6gica
tomara seguramente muchos afios, hemos considerado necesario publicar una
serie de articulos cortos 0 notas como la presente; esta serie constituira un
precursor de la flora. Esperamos que aquellos colaboradores que ya han es-
tudiado nuestras primeras colecciones y que tienen informaci6n que les gustaria
publicar, consideren la posibilidad de contribuir a la serie.
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