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Advertencia

No todos los hongos son comestibles, por lo 
cual, no es conveniente su consumo, si no se 
conocen. Además, es prohibido recolectarlos 
sin los permisos correspondientes.
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Parque Nacional Corcovado



El Parque Nacional Corcovado se localiza 
en la costa pacífica, península de Osa, en la 
provincia de Puntarenas. Este forma parte del 
Área de Conservación Osa (Acosa) del Sistema 
Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), del 
Ministerio de Ambiente y Energía (Minae). Fue 
establecido por Decreto Ejecutivo No. 5357-A, 
el 24 de octubre de 1975. Tiene un área de  
42 570 ha en la parte terrestre y 5 375 ha en 
la marina. Sus bosques se clasifican desde 
muy húmedos a pluviales tropicales, cuentan 
con una precipitación anual que oscila entre  
5 500 y 6 000 mm. 

Dentro del parque, se encuentran cinco 
estaciones: Sirena, San Pedrillo, Los Patos, 
Agujas y La Leona. Estas zonas y sus 
alrededores son considerados las reservas 
naturales más importantes del país por la gran 
diversidad de organismos que albergan, entre 
estos, los hongos.



Estación La Leona

Casa de guardaparques,  
estación La Leona.16



La estación La Leona, donde se llevó a cabo 
este trabajo, ubicada a 08º 26’ 58” y 83º 31’ 00”, 
comprende tanto un bosque primario como uno 
secundario, en regeneración, desde hace alrededor 
de 30 años.

Esta zona fue fuertemente alterada por la 
extracción de madera, así como por el flujo de 
oreros, en especial en los años de 1970 y 1980, 
y antes de que fuera declarada parque nacional.

La flora de este bosque secundario difiere de 
la del primario, pero muchos de los hongos que 
se observan son comunes en ambos lados. 
Dada sus condiciones particulares, la diversidad 
de hongos parece ser baja en comparación 
con la observada en el bosque primario y se 
nota una fuerte dominancia de dos géneros: 
Rigidoporus y Mycena, los cuales se encuentran 
ampliamente distribuidos en el lugar.
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Durante los cuatro años de estudio, la precipitación 
en esta zona varió; la más baja se presentó en 
el 2009 (3 599 mm) y la más alta, en el 2010  
(7 708,6 mm), lo cual coincidió con los fenómenos 
de La Niña y El Niño, respectivamente. Asimismo, 
se observaron variaciones en la humedad 
relativa (60-97 %) y la temperatura (22-35 °C). 
Estas condiciones variables tuvieron una fuerte 
influencia en el desarrollo de los hongos. 

Este bosque se encuentra muy próximo al 
mar, por lo que posiblemente haya una fuerte 
influencia marítima sobre las condiciones de 
humedad que se mantienen en el lugar, lo cual 
beneficia el crecimiento de los hongos.

Dentro de las especies arbóreas, hay 
representantes de las familias Anacardiaceae, 
Annonaceae, Bombacaceae, Boraginaceae, 
Euphorbiaceae, Fabaceae, Flacourtiaceae, 
Lauraceae, Polygonaceae, Sapotaceae, 
Tiliaceae y Vochysiaceae, entre otras.

Troncos de dichas familias sirven de sustrato a 
gran cantidad de hongos que se encargan de 
descomponer la madera, los cuales representan 
uno de los grupos más abundantes en la zona.



¿Qué son los hongos?

Hojarasca con hifas, a partir de  
las cuales se forman las  
estructuras reproductoras.20



Madera con hifas gruesas, de las cuales se desarrollan 
las estructuras reproductoras. 

Los hongos son organismos pertenecientes al 
reino Fungi, no son plantas ni animales, y se 
caracterizan por poseer unas estructuras en 
forma de hilos, llamadas hifas. Estas conforman 
el cuerpo del hongo y son las encargadas de 
la absorción de los nutrientes del sustrato 
donde se desarrollan; de ellas, se forman las 
estructuras que utilizan para reproducirse.



Hongo macroscópico, Macrocybe titans.22



Hongo macroscópico, Xylaria sp.

Los hongos se han adaptado para vivir casi en 
cualquier lugar; por ejemplo, en textiles, vidrio, 
papel, cuero, alimentos, y hasta en la piel o en 
los órganos internos de los humanos y de los 
animales. 

Algunos no pueden verse (microscópicos), como 
el caso de las levaduras, las cuales no forman 
hifas y adquieren sus nutrientes mediante la 
pared que rodea su cuerpo.

En la naturaleza, los hongos más llamativos 
son los observables fácilmente (macroscópicos) 
sobre madera, hojas y suelo. 



Gracias a la intervención de los hongos,  
se aprecia un tronco en proceso de 
pudrición, durante el 2009. 24



En el 2011, el tronco de la página anterior había 
desaparecido.

¿Qué importancia tienen? Los hongos, junto 
con las bacterias, son los encargados de 
descomponer la materia orgánica en los 
ecosistemas; de esta forma, devuelven los 
elementos necesarios al suelo para el reciclaje 
de nutrientes. Son utilizados como fuente de 
antibióticos y otros productos farmacéuticos; 
además, sirven de alimento, para preparar 
bebidas, y para obtener químicos industriales 
y enzimas. Son agentes biológicos que 
controlan tanto plagas como malas hierbas. Sin 
embargo, pueden causar efectos adversos como 
enfermedades y toxicidad en plantas, animales 
y en el ser humano, también envenenamientos 
y el deterioro de materiales manufacturados.



Estructuras reproductoras de  
Chlorophyllum molybdites (Basidiomycete).26



¿Cuántas especies hay? Se ha estimado 
que pueden existir más de 5 millones a nivel 
mundial, de las cuales solo se conoce un  
3 %. Posiblemente, muchas de las especies 
desconocidas procedan de zonas tropicales, 
áreas poco exploradas por los micólogos 
(especialistas en hongos). En Costa Rica, se 
tiene informacion de cerca de 3 000, pero se 
cree que se pueden encontrar más de 50 000.

¿Cómo se clasifican? Se dividen en diferentes 
grupos, de acuerdo con sus estructuras 
reproductoras. Dos de estos son considerados 
los más grandes: los Ascomycetes y los 
Basidiomycetes. La mayoría de los hongos 
de estos dos grupos se distinguen por poseer 
un cuerpo fructífero o estructura reproductora 
visible, por lo cual, se les ha llamado comúnmente 
macrohongos. Casi todas las especies son 
saprófitas (viven de restos vegetales o animales), 
terrestres o forman asociaciones con las 
raíces de los árboles (micorrízicas); otras son 
patógenas, y causan enfermedades en plantas, 
animales y en el ser humano.



Estructuras reproductoras de 
Phillipsia domingensis (Ascomycete).28



¿Cuándo aparecen y qué influye en su 
diversidad? La fructificación o formación 
de las estructuras reproductoras depende 
estrechamente del clima, ya que necesitan 
de una cantidad adecuada de agua y de una 
temperatura promedio entre 22 y 28 °C para 
poder desarrollarse. Diferentes especies 
exhiben distintas épocas de fructificación, 
lo cual varía año tras año, y depende de las 
diversas elevaciones y latitudes. La mayor 
cantidad de especies de hongos ocurre durante 
períodos cortos, cuando las condiciones son 
propicias para su desarrollo; esto puede variar 
cada año. Tales diferencias se encuentran 
ligadas al microclima y a la disponibilidad de 
sustratos.
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