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RESUMEN

Se determinó después de dos años el efecto de un
incendio natural sobre la población fúngica en un
bosque Araucaria-Nothofagus, localizado en el Parque
Nacional Tolhuaca. Las poblaciones fúngicas fueron
aisladas desde el suelo de tres parcelas (una de control)
y de dos profundidades por el método de las diluciones
en agar extracto de malta y la identificación se hizo por
el método de la taxonomía tradicional. Los hongos de
las taxa Penicillium, Mortierella y Trichoderma fueron
predominantes (79 % en promedio) a la profundidad 0-
20 cm, independiente de la época de muestreo y sin
mayores diferencias taxonómicas en las 3 parcelas,
después de los 2 años del incendio, siendo también
dominantes (68.6 % en promedio) en la profundidad 20-
40 cm. Además, se observó un mayor número de taxa en
la profundidad 0-20 cm (37 taxa) en comparación a los
20-40 cm (18 taxa).

ABSTRACT

 After two years, the effect of a natural fire on the
fungal population of an Araucaria-Nothofagus forest,
located in Nacional Park Tolhuaca was assessed. Fungal
populations were isolated from the soil of three plots
and at two depths by the dilution in malt extract agar
method. The identification was made by the traditional
taxonomy method. Fungi of taxa Penicilium, Mortierella
and Trichoderma are predominant (79% average) at  0-
20cm depth, regardless of the sampling time, and withouth
mayor taxonomic differences  in the three plots after the
2 years of  fire and they are also dominant (68.6%
average) at  20-40cm depth.  Besides, a greater number
of taxa at 0-20cm  depth (37 taxa) was observed as
compared to the 20-40cm (18 taxa) depth.

INTRODUCCION

La actividad de los hongos en el suelo de bosques
templados es importante en el funcionamiento de los ciclos
biogeoquímicos, particularmente en el ciclo del carbono.
Esta actividad es modificada por los incendios forestales,
los que provocan una reducción de la biomasa y diversidad
de las poblaciones fúngicas (Neary et al., 1999). Los
hongos son sensibles a las altas temperatura, en algunos
casos han demorado hasta tres años en alcanzar los niveles

poblacionales iniciales (Vázquez et al., 1993; Pietikäinen,
1999). Por otro lado, se ha reportado que las ectomicorrizas
han demorado hasta 15 años en recuperar sus niveles
poblaciones previos al incendio, en bosques boreales
(Treseder et al., 2004). En cuanto a los hongos que
colonizan primariamente las áreas quemadas, Sharma
(1981), señala que los taxa Penicillium sp., Cladosporium
sp. y Trichoderma sp. fueron los primeros hongos en
colonizar después del incendio en bosques de pino. Por
su parte, Azaz y Pekel (2002), encontraron que después
del fuego en bosques de Pinus brutia Ten. y Quercus L.
sp., en Turquía, predominaron los integrantes de los
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géneros cosmopolitas de Aspergillus, Penicillium y
Alternaria.

En Chile, las investigaciones respecto del efecto
del fuego sobre la microbiota del suelo son escasas, en
particular en los ecosistemas forestales después de haber
sido afectados por un incendio. Este trabajo reporta los
hongos aislados en suelos de bosques del tipo forestal
Araucaria-Nothofagus. En el año 2002 en el Parque
Nacional Tolhuaca, ocurrió un incendio que afectó al tipo
forestal Araucaria-Nothofagus (A-N), ecosistema de
características únicas en el mundo, tanto desde el punto
de vista de las especies que lo componen, como de su
estado prístino. Esta catástrofe ha propiciado la
oportunidad para estudiar como se afectaron las
poblaciones fúngicas. El objetivo de este trabajo fue
conocer y comparan los hongos aislados desde áreas
quemadas y no quemadas en bosques de Araucaria-
Nothofagus.

MATERIALES Y METODOS

a).- Area de estudio.  El área de estudio esta localizada en
la Cordillera de Los Andes, Parque Nacional Tolhuaca
(38º10‘ a 38º15‘ y 71º40‘ a 71º50‘), IX Región, afectados
por un incendio forestal en febrero del 2002. En el bosque
de Araucaria-Nothofagus, se establecieron 3 parcelas, dos
afectadas por el fuego parcela 1 (P1) y  parcela 2 (P2) y una
parcela control (PC). PC esta localizada a 1440 m.s.n.m., y
tiene una pendiente de <5%, P1 localizada a una altitud de
1160 m.s.n.m.,  con una pendiente de 30 % y P2 localizada
a 1240 m.s.n.m. con una pendiente de 48 %. El suelo del
lugar es de origen volcánico, derivados de cenizas, escoria
y lava provenientes de los volcanes Tolhuaca y Lonquimay.
El clima es templado frío, la temperatura promedio anual es
de 8,6 ºC, la temperatura media máxima del mes más frío es
de 6,7 ºC y la  media mínima del mes más frío es de -2,6 ºC.
El clima también se caracteriza por un período estival seco,
correspondiente al mes de enero, cuya temperatura
promedio es de 15,1 ºC. Las precipitaciones tienen un rango
de 2500-3500 mm anuales concentrándose en los meses de
invierno.

b).- Muestreo del suelo y aislamiento de los hongos. Se
muestrearon los suelos de las parcelas establecidas (P1,
P2 y PC) en cada época (verano, otoño, invierno y
primavera) del año 2004. De cada una de las parcelas se
extrajeron 3 muestras de suelo de las profundidades de 0-
20 cm y 20-40 cm. Las muestras fueron tamizadas a 2 mm,
homogenizadas y mantenidas en bolsas de nylon en un
recipiente térmico. Posteriormente se hizo una muestra
compuesta mezclando las 3 submuestras de cada  profun-
didad y respectiva parcela.

c).- Aislamiento de los hongos. Las muestras fueron pro-
cesadas por el método de las diluciones y sembradas en
agar extracto malta (AEM) al 2%. Para aislar los hongos se
depositó en una placa Petri 1 mL de la dilución respectiva,
se le adicionaron 0,2 mL de una mezcla de antibióticos (50
µg/mL de Penicilina y 25 µg/mL de Estreptomicina) y 10
mL de AEM al 2% enfriado a 45 °C, las placas sembradas
se incubaron a 23 ± 2 ºC por 5 a 7 días, tiempo en el que se
aislaron los hongos.

Las cepas en estudio se sembraron en AEM al 2 %
y los hongos pertenecientes al género Penicillium se
sembraron en agar Czapek incubándose a 23 ± 2 °C en
oscuridad hasta por 30 días.

Las cepas aisladas se identificaron por  taxonomía
clásica y para la identificación de los hongos, se siguió las
claves de textos especializados, entre ellos von Arx (1981),
Domsch et al. (1980) y Ramírez (1982).

Se calculó el índice de densidad relativa (DR), de
cada taxon, como el número de aislados de un taxon por
100/total del número de aislados (Bettucci & Alonso, 1995).
Para medir la similitud entre los taxa aislados desde las
tres parcelas y en las distintas épocas del año, se utilizó  el
Indice de Similitud de Sørenson (IS), IS = (2C/(A+B)) x
100, donde A = número de taxa en la comunidad A, B =
número de taxa en la comunidad B, y C = número de taxa
comunes para A y B (Brower & Zar, 1977).

RESULTADOS Y DISCUSION

El objetivo de este estudio fue conocer y comparar
los hongos presentes en el suelo de bosque de A-N
quemado y no quemado de las mismas características.

En las Tabla 1 y 2, se observa que los hongos
pertenecientes a los géneros Penicillium, Mortierella  y
Trichoderma  fueron encontradas en casi todos los
muestreos  independiente de la parcela, época de muestreo
y profundidad. Se determinó que los integrantes de los
géneros Penicillium, Mortierella y Trichoderma, fueron
los más abundantes, sumando en promedio un 79 y 68.6 %
desde las profundidad  0-20 y 20-40 cm  respectivamente,
en las 3 parcelas en estudio. Estos resultados concuerdan
con Sharma (1981), quien encontró que en suelos de
bosques quemados predominaban Penicillium spp., y
Trichoderma spp., mientras que en suelos  no quemados
dominaron especies de Absidia, Trichoderma, Fusarium
y Penicillium .  Por otro lado, Lucarotti (1981), reportó
que en suelos de bosques quemados en Canadá obtuvo
con mayor frecuencia especies pertenecientes a los
géneros Trichoderma, Penicillium, Mucor y Mortierella.
Lumbey et al. (2001), reportaron que las especies más
comunes aisladas desde el suelo después del fuego, desde
bosques de Populus y Picea,  pertenecían a los géneros
Trichoderma, Rhinocladiella, Penicillium y Mortierella.
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Tabla 1. Densidad relativa de los taxa fúngicos aislados desde la parcela control (PC), P1 y P2
en la profundidad 0-20 cm en verano (V), otoño (O), invierno (I) y primavera (P).

Por su parte, Soderstrom & Baath (1978), quienes
investigaron los hongos presentes en suelos de bosques
de Picea sp., en el sur de Suecia, encontraron que el 71 %
del total de los aislados pertenecían a especies de los
géneros Penicillium, Mortierella y Trichoderma. La

tendencia es el dominio de los mismos taxa en los suelos
de las parcelas (PC, P1 y P2) del bosque de A-N, esto
parece indicar una rápida recolonización de las zonas
quemadas por hongos mitospóricos y Mucorales, que se
caracterizan por una gran capacidad de diseminación
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(Jorgensen & Hodges, 1970). En la profundidad 0-20 cm
los integrantes del género Penicillium, fueron en promedio
en PC de un 36 % y en P1- P2 de 27 %  respectivamente.
Mientras que los taxa pertenecientes a Mortierella fueron
en promedio un 33 % de los aislados en todas las épocas
del año en la parcela PC,  31 % para P1 y  36  % para P2. Por
su parte, los integrantes de Trichoderma presentes en PC
fueron  en promedio de  7.9 %, en P, 17 % y en P2, 24 %.
Con respecto a Mortierella rammaniana var. angulis-
pora, Wright & Bollen (1961), observaron que estaba
presente tanto en suelos de bosques quemados como no
quemados, siendo el más rápido recolonizador de las áreas
quemadas.

La Tabla 2 muestra lo que sucedió en la profundidad
20-40 cm, donde predominaron Aspergillus niger,
Mortierella spp., Penicillium spp. y Trichoderma spp.
Los  integrantes del género Aspergillus se aislaron en PC
en verano e invierno, con 28 % como promedio, mientras
que en P1 y P2  en verano e invierno con 31 % y 24 % como
promedio respectivamente. Las especies de Penicillium
constituyeron el 38 % en promedio del total de los aislados
en PC y un 19 % para P1- P2. Las especies de Mortierella
fueron en promedio 23 % para PC, 33% para P1 y 19 % para

P2;  en estas dos últimas parcelas no se aislaron hongos
en la época de verano. Por su parte las especies de
Trichoderma fueron aisladas en otoño, invierno y
primavera, cuyos promedios fueron 9 % en PC, 35 % en P1
y 47 % en P2.

En las tres parcelas se aislaron más taxa desde la
profundidad de 0-20 cm (37 taxa) que de la profundidad
20-40 cm (18 taxa). Alexander (1980), observó que las
poblaciones fúngicas usualmente se desarrollan en los
primeros 20 cm de suelo a causa de la concentración de
nutrientes y oxígeno y por las condiciones de humedad y
temperatura, rangos necesarios para el crecimiento de estos
microorganismos. Por su parte, Valenzuela et al. (2002),
reportaron una disminución del número de taxa al aumentar
la profundidad en suelos Hapludand de la serie Pelchuquin,
de origen volcánico.

En la Tabla 3, se observan los IS al comparar PC
con P1, PC con P2 y P1 con P2, en cada una de las épocas
de muestreo. El IS,  indica que al menos la mitad de los taxa
están presentes en las tres parcelas durante todo el período
en estudio. Esto se explica dado que el mayor porcentaje
de los hongos aislados se concentró en tres géneros, que
fueron comunes para las tres parcelas en estudio.

Tabla 2. Densidad relativa de los taxa fúngicos aislados desde la parcela control (PC), P1 y P2
 en la profundidad 20-40 cm.
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Finalmente, se puede  concluir  que tras dos años
desde el incendio, no habría diferencias taxonómicas entre
los géneros fúngicos que predominan en las tres parcelas
en estudio.
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Tabla 3. Indice de similitud entre los taxa presentes en las tres parcelas en la profundidad 0-20 cm.
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