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In this article, the state of art of the mycology in Argentina is highlighted, with the purpose of re-
viewing the advances that allowed positioning this discipline worldwide. It reviews the main areas of 
research, laboratories recognized, and the researchers for the country.

Keywords. Argentina; micology; review.

Resumen. Gamundi, I. J.; A. M. Godeas & M. N. Cabello. 2017. La investigación micológica en la Argentina: Periodo 
1978-2016. Darwiniana, nueva serie 5(1): 98-108.

En este artículo se presenta el estado del arte de la micología en la Argentina con el propósito de rese-
ñar los avances que permitieron posicionar esta disciplina a nivel mundial. Se presentan las principales 
áreas de investigación micológica, los laboratorios reconocidos y los investigadores para el país.
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INTRODUCCIÓN

Cabrera (1979) publicó una reseña sobre la 
evolución de las Ciencias en la Argentina en el 
período comprendido entre los años 1933 y 1977. 
En este trabajo, Gamundí (pp. 61-78) tuvo a su 
cargo exponer la situación de la investigación en 
micología, registrando en ese momento sólo dos 
grupos de investigación, uno en el Departamento 
de Biología, hoy Departamento de Biodiversidad 
y Biología Experimental (DBBE) de la Facultad 
de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad 
de Buenos Aires (FCEN, UBA), y el otro en el Ins-
tituto de Botánica Carlos Spegazzini (LPS) de la 

Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Uni-
versidad Nacional de La Plata (FCNYM, UNLP). 
Si bien la enseñanza de la micología como materia 
de grado en los programas de estudio de la FCEN 
(UBA) es anterior al período de esta reseña, es en 
el año 1978 que Gamundí incorpora la temática 
al posgrado de la FCNyM (UNLP). Así, la forma-
ción de micólogos no se circunscribió sólo a la en-
señanza formal, ya que tanto la FCNyM como la 
FCEN abrieron sus laboratorios de investigación, 
permitiendo que sus egresados se incorporaran a 
los grupos recién formados, liderados por los mi-
cólogos Irma J. Gamundí y Jorge E. Wright, res-
pectivamente. En conjunto, las actividades docen-
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tes y de investigación dieron lugar a la formación 
de nuevos especialistas que adquirieron los cono-
cimientos y la metodología necesaria para llevar 
a cabo diferentes proyectos que evolucionaron en 
nuevas líneas de conocimiento. 

Han pasado casi cuarenta años y es oportuno re-
levar el estado del arte de esta rama de la ciencia en 
la Argentina, a fin de reseñar los avances que per-
mitieron posicionar esta disciplina a nivel mundial.

PRINCIPALES ÁREAS DE INVESTIGACIÓN

Taxonomía y diversidad 
Desde 1980, la mayoría de los trabajos publi-

cados en la temática fueron el resultado de inves-
tigaciones enfocadas en la taxonomía basada en 
la morfología. Dos de los grupos de hongos más 
importantes y representados en el país han sido es-
tudiados por distintos autores: Arambarri, Cabello, 
Catania, Gamundí, Minter, Romero y Samuels se 
interesaron por los Ascomycota (y sus anamor-
fos), mientras que Domínguez de Toledo, Gottlieb, 
Greslebin, Lechner, López, Papinutti, Rajchen-
berg, Robledo y Wright por los Basidiomycota. 
Posteriormente, los estudios se ampliaron a otros 
grupos de hongos sensu lato: Steciow estudió los 
Chytridiomycota, Cabello los Glomeromycota 
y Greslebin, Steciow y Vélez los Oomycota. La 
Taxonomía Numérica y la Cladística, un enfoque 
complementario de la taxonomía basada en la mor-
fología, fue empleada por Crisci et al. (1988) en 
el estudio de las Cyttariales y por Arambarri & 
Cabello (1989) en los Hyphomycetes fialídicos. El 
conocimiento de la diversidad de hongos en el país 
se enriqueció ampliamente gracias a los estudios 
taxonómicos llevados a cabo en distintas regiones 
geográficas de la Argentina, destacándose los rea-
lizados por Dominguez de Toledo (1993, 1995) en 
Córdoba, Allegrucci et al. (2007) en Buenos Aires, 
Becerra et al. (2009) en el NO de la Argentina y 
Gamundí & Spinedi (1988) y Cabello (1989) en la 
Antártida argentina.

El proyecto Flora Criptogámica de Tierra del 
Fuego (CONICET) permitió la exploración de la 
Isla Grande por especialistas nacionales y extranje-
ros, resultando en la publicación de siete fascículos 
que registran la distribución y la descripción de las 
especies relevadas (Gamundí, 1986, 1987; Godeas 

& Arambarri, 1993; Gamundí & Romero,1998; 
Greslebin, 2002; Galloway et al., 1995; y Messuti 
& Vobis, 2002). El conocimiento de la diversidad 
específica presente en el país permitió la publica-
ción de trabajos de Micogeografía (Rajchenberg, 
1989, Cabello & Irrazabal, 2004, Robledo et al., 
2006) y de libros de divulgación científica, tales 
como las guías de hongos de la región pampeana 
(Wright & Albertó, 2002, 2006) y de los bosques 
andino-patagónicos (Gamundí & Horak, 2002).  

La incorporación de técnicas de biología mole-
cular facilitó el estudio de la filogenia de los hon-
gos y permitió dilucidar las afinidades entre espe-
cies o grupos taxonómicos basados en caracteres 
genotípicos. La caracterización molecular también 
se aplicó para solucionar problemas biogeográfi-
cos por numerosos investigadores: Carmarán et al. 
(2006), Hosaka et al. (2006), Barros et al. (2007), 
Pildain et al. (2009), Barroetaveña et al. (2010), 
Chiotta et al. (2011), Rajchenberg & Pildain 
(2012), Toledo et al. (2012), Pildain et al. (2014), 
Barros et al. (2014) y Vélez et al. (2014).

En los últimos años se incorporaron técnicas 
metagenómicas (Colombo et al., 2014) y transcrip-
tómicas (Rohr et al., 2013) para estudiar las comu-
nidades de hongos del suelo. 

Ecología y Fisiología fúngica
Hacia 1980 surgió el interés por comprender la 

relación existente entre los hongos y el sustrato que 
colonizan. La distribución de estos organismos en 
diferentes sustratos fue utilizada por los taxónomos 
para caracterizar a los hongos en grupos ecofisioló-
gicos teniendo en cuenta el ambiente que colonizan 
y la forma de nutrición, lo que resultó en un nuevo 
abordaje de la micología argentina: el ecológico. 

El desarrollo de técnicas de aislamiento y culti-
vo permitió explorar el crecimiento y las formas de 
reproducción in-vitro, lo que constituyó un carác-
ter de utilidad en el tratamiento sistemático y fisio-
lógico de los grupos estudiados. En este contexto 
cabe mencionar las investigaciones sobre:

a) Hongos coprófilos, específicamente de la fa-
milia Ascobolaceae (Dokmetzian & Ranalli, 1991). 

b) Hongos folícolas, asociados a plantas her-
báceas y arbóreas, incluyendo los hongos del 
filoplano (Arambarri et al., 1981) y los endófi-
tos de Monocotiledóneas (Bertoni et al., 1993; 
Cabral et al., 1993). 
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c) Hongos terrestres, en particular hifomicetes 
del suelo, su distribución en diferentes regiones, 
variabilidad y relación con la flora fanerogámica 
del lugar (Cabello, 1983; Cabello & Arambarri, 
2002). También se analizó la importancia de los 
hongos saprobios en la fertilidad y el equilibrio 
microbiano de los suelos (Cabello et al., 2003; 
Rojo et al., 2007; Palazzini et al., 2009, 2013), la 
interacción con las micorrizas arbusculares (Mac 
Allister et al.,1994) y su acción en la desconta-
minación de los mismos (Cabello et al., 1993; 
Colombo et al., 1996; Cabello 1997, 1999).

d) Hongos lignícolas o xilófilos, López (1988) es-
tudió los basidiomicetes gelatinosos que crecen en la 
madera y Rajchenberg (1982, 1983) y Rajchenberg & 
Greslebin (1995) analizaron la biología de las Polypo-
rales tanto en su ambiente natural como en cultivo. 
Se determinó además la distribución de diferentes 
Ascomycota xilófilos (Romero, 1983, Romero et al., 
1989, Godeas & Arambarri, 2007) que completan su 
ciclo en sustratos con alta proporción de lignina. 

e) Hongos acuáticos, presentes en distintos 
sustratos sumergidos tanto en ambientes marinos 
(Peña & Arambarri, 1998) como en cuerpos de 
agua dulce (Godeas, 1985; Steciow & Marano, 
2005; Godeas & Arambarri, 2007).

f) Hongos entomopatógenos, los principales 
aportes fueron sobre la diversidad de estos hon-
gos en cultivo y su uso en el biocontrol de insectos 
(López Lastra et al., 1992; Lopez Lastra & Garcia, 
1997), así como sobre la biología de Entomophtora-
les (López Lastra & Scorsetti, 2006) y otros hongos 
asociados a artrópodos (Sosa-Gómez et al., 2010) y 
la simbiosis entre hongo-insecto (Hernández et al., 
2007; Pildain & de Errasti, 2011). También se han 
hecho progresos en el estudio de las interacciones de 
hongos con insecticidas y se han inoculando plantas 
de interés agronómico con las cepas aisladas (Peliz-
za et al., 2010; 2011; 2012 a, b). 

g) Hongos formadores de micorrizas, tanto ec-
tomicorrizas (Nouhra et al., 2013, 2015) como las 
micorrizas vesículo-arbusculares (Cabello et al., 
2003; Scervino et al., 2005; Becerra et al., 2009). 
Estos grupos de hongos y su entorno fueron ana-
lizados en profundidad, abarcando no sólo temas 
de interés biológico (Godeas et al., 1999; Fracchia 
et al., 2003; Becerra et al., 2009; Martínez et al., 
2012) sino también de aplicación a la agricultu-
ra (Cabello, 1992; Cabello et al., 2003; Scervino, 

2005; Bompadre et al., 2014) y a la biorremedia-
ción de suelos contaminados con hidrocarburos 
(Cabello, 1997, 1999). 

h) Hongos endófitos, diferentes investigaciones 
se llevaron a cabo a fin de analizar su interacción 
benéfica con el organismo hospedante, destacán-
dose los trabajos de Cabral et al. (1993, 1999), Ber-
toni et al. (1993), Menéndez et al. (1995), Novas et 
al. (2005, 2007) y Lugo et al. (2015).

Adicionalmente, se llevaron a cabo investi-
gaciones sobre la Micosociología y la sucesión 
fúngica en la hojarasca de los bosques naturales 
de Nothofagus Blume de las provincias fitogeo-
gráficas de la Patagonia y Subantártica (Gamundí 
et al., 1983; Gamundí et al., 1987; Godeas et al., 
1994) y la descomposición de hojas senescentes 
de Scutia buxifolia Reissek y Celtis tala Gillies 
ex Planch en la ribera del Río de La Plata e in-vi-
tro (Allegrucci et al., 2007, 2015). Otros estudios 
(Godeas, 1982a, 1982b) tuvieron por objeto ana-
lizar la descomposición de hojarasca de bosques 
implantados de Pinus taeda L. en zonas ribereñas 
de la provincia de Buenos Aires.

Nuevas áreas de la Micología argentina
La adquisición de equipamiento, así como la in-

corporación de nuevas metodologías y la interacción 
entre grupos de investigación con conocimientos 
complementarios posibilitó la realización de estu-
dios de prospección y actividad enzimática de los 
hongos aislados. Trabajos relevantes en la caracteri-
zación de metabolitos fúngicos y su efecto en dife-
rentes procesos fueron publicados por González Pe-
reyra et al. (2011), Rodríguez et al. (2011), Colombo 
et al. (2013) y Montoya Barreto et al. (2013). 

El conocimiento de las enzimas producidas por di-
ferentes aislamientos permitió investigar los sistemas 
enzimáticos pectinolíticos y celulolítcos (Gamundì & 
Steciow,1988,1989; Pardo & Forchiassin, 1994; Mar-
tínez et al., 2001; Ramos et al., 2010) e indagar en los 
sistemas enzimáticos ligninolíticos y sus mecanismos 
de producción y regulación (Saparrat et al., 1998, 
2002, 2007, 2014; Saparrat & Balatti, 2005, Levin et 
al., 2004; Montoya Barreto et al., 2012, 2015; Kuhar 
et al., 2015; Carabajal et al., 2016).

Estudios genéticos se llevaron a cabo a fin de ana-
lizar la compatibilidad e hibridación de especies de 
Ascobolus Pers. (Dokmetzian & Ranalli, 1991), po-
blaciones de Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary 
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(Durman et al., 2003) y de varios políporos de la 
Patagonia (Rajchenberg & Greslebin, 1995). Recien-
temente, se han profundizado los estudios en Fito-
patología, analizándose aquellos hongos patógenos 
causantes del deterioro y consecuente disminución 
en el valor económico de: a) cereales, oleaginosas, 
ornamentales y hortícolas (Robiglio & López, 1992; 
Rodríguez et al., 2000; Stenglein et al., 2003; Barros 
et al., 2006, 2014; Ramírez et al., 2007; Moreno et 
al., 2008; Cavaglieri et al., 2009; Saparrat et al., 2009; 
Carmona et al., 2012; Barberis et al., 2014; Larran et 
al., 2015) y b) especies maderables (Cwyelong & Ra-
jchenberg, 1995; Barroetaveña & Rajchenberg, 1996; 
Greslebin et al., 2007; Greslebin & Hansen, 2010; Vé-
lez et al., 2012). Stenglein y Balatti (2006) y Fermo-
selle et al. (2007) profundizaron el estudio de la bio-
logía de Pseudocercospora griseola (Sacc.) Crous & 
Braun, un importante patógeno de Phaseolus vulgaris 
L., utilizando marcadores patogénicos y moleculares.

Por último, cabe destacar dos líneas recientes 
de investigación: la Micología Forense, que utili-
za los hongos del suelo como un instrumento para 
realizar investigaciones criminales (Tranchida et 
al., 2014), y la Etnomicología, que investiga el uso 
de los hongos por parte de los pueblos originarios 
(Suárez & Arenas, 2012). 

LABORATORIOS RECONOCIDOS EN EL PAÌS

El Laboratorio de Micología de la FCEN (UBA) 
y el Instituto Spegazzini (UNLP) fueron importantes 
generadores de nuevos núcleos de investigación. Mu-
chos de los graduados que se formaron en estas institu-
ciones se instalaron en diversas regiones del país y ac-
tualmente realizan tareas de investigación en institutos 
del CONICET y/o en otras Universidades Nacionales. 
La mayoría de los investigadores son miembros de la 
Carrera del Investigador Científico y tecnológico del 
CONICET y los proyectos que actualmente desarro-
llan reciben el aporte económico del CONICET, de 
la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica y 
de las diversas Universidades Nacionales. En la ac-
tualidad se registran 57 laboratorios de los cuales 44 
están vinculados a Universidades Nacionales (Apén-
dice suplementario en la versión en línea en http://
www.ojs.darwin.edu.ar/index.php/darwiniana/article/
view/711/740). A continuación se describen algunos 
grupos vigentes de investigación micológica: 

Departamento de Biodiversidad y Biología ex-
perimental. Facultad de Ciencias Exactas y Na-
turales. Universidad de Buenos Aires. Instituto 
de Micología y Botánica (INMIBO, http://www.
inmibo-uba-conicet.com)

En el año 1980 se formó el Programa “Hongos que 
intervienen en la degradación biológica” pertenecien-
te al CONICET y dirigido por Jorge E. Wright, dando 
origen al Instituto PROPLAME-PRIHDEB de FCEN 
(UBA-CONICET). En el año 2016 su nombre cam-
bió a Instituto de Micología y Botánica (INMIBO), a 
cargo de Andrea I. Romero. Sus principales líneas de 
investigación son: la biología y diversidad de hongos 
endófitos de pastos, micorrizas arbusculares y manejo 
tecnológico de la simbiosis triple relacionada con el 
mejoramiento de forrajes, la caracterización morfoló-
gica y molecular de Ascomycota y la bioprospección 
de metabolitos secundarios con potencial actividad 
antimicrobiana; la diversidad de Basidiomycota y 
hongos comestibles autóctonos; contaminantes de 
alimentos; producción de enzimas fúngicas lignino-
líticas y aplicaciones biotecnológicas; y la patología 
fúngica de árboles ornamentales y de importancia 
económica. Además, este instituto realiza un servicio 
gratuito de identificación de hongos tóxicos atendien-
do los casos de todos los hospitales del país. Actual-
mente, el INMIBO se encuentra formado por investi-
gadores y becarios del CONICET.

Instituto de Biodiversidad y Biología Experimen-
tal y Aplicada (IBBEA, http://ibbea.fcen.uba.ar/
home/) 

El Instituto de Biodiversidad y Biología Experi-
mental y Aplicada IBBEA (UBA-CONICET) desa-
rrolla investigaciones en aquellos hongos que colo-
nizan la rizósfera y las raíces de plantas autóctonas y 
cultivadas, así como su aplicación en la industria de 
inoculantes microbianos. Durante la década del 90 
este grupo de investigación comenzó a trabajar con-
juntamente con Juan A. Ocampo de la Estación Expe-
rimental Zaidín (Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Granada, España) en las interacciones 
planta-hongo beneficiosos para el crecimiento vege-
tal, hongos saprobios y micorrizas arbusculares, finan-
ciadas por la Unión Europea. Asimismo, se amplió el 
área de investigación del Instituto incorporando el es-
tudio de las bacterias que crecen asociadas a los hon-
gos micorrícicos, en colaboración con Jesús Caballero 
Mellado (Centro de Ciencias Genómicas, Universidad 

http://www.inmibo-uba-conicet.com
http://www.inmibo-uba-conicet.com
http://ibbea.fcen.uba.ar/home/
http://ibbea.fcen.uba.ar/home/
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Nacional Autónoma de México, México), quien trans-
firió sus conocimientos en técnicas moleculares apli-
cadas a la identificación de estos organismos. 

A través de las redes REDEMIC y BIOFAG, fi-
nanciadas por la CYTED, el IBBEA interactuó con 
diversos grupos de América Latina y España. De un 
tiempo a esta parte, se investigan temas relacionados 
con el control biológico usando como modelo Sclero-
tinia sclerotiorum. En los últimos años se profundizó 
el conocimiento en los procesos que se realizan en el 
suelo y las plantas y donde los hongos son protago-
nistas, incorporándose temas tales como: hongos del 
suelo solubilizadores de fósforo, enzimas asociadas 
a la respuesta frente al estrés y micorrizas desde un 
enfoque ecológico y sistemático. Estas investigacio-
nes están siendo aplicadas en empresas comerciantes 
de inoculantes. Actualmente, el IBBEA se encuentra 
formado por cuatro investigadores y becarios. 

Instituto de Botánica Carlos Spegazzini, Facultad de 
Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de 
La Plata y Museo (LPS, http://www.fcnym.unlp.edu.
ar/museo/institutos/spegazzini) 

El Instituto de Botánica Carlos Spegazzini es el 
más antiguo en el país dedicado a la investigación mi-
cológica, que ha producido variados trabajos científi-
cos en la especialidad. En el año 1992 se estableció un 
convenio internacional entre la SECyT (Argentina) y 
la GTZ (Alemania), vigente hasta inicios de los 2000, 
con el fin de investigar el rol que tienen los hongos 
saprótrofos y formadores de micorrizas arbusculares 
en procesos de biorremediación y fitorremediación 
de suelos contaminados con hidrocarburos. Posterior-
mente, se iniciaron investigaciones sobre la compo-
sición, dinámica y evolución de las comunidades de 
hongos biótrofos formadores de micorrizas arbuscu-
lares y saprótrofos en ecosistemas naturales de bos-
ques y agrosistemas. A partir del 2007 se iniciaron 
estudios en hongos entomopatógenos, liderados por 
Sebastián A. Pelizza y Ana C. Scorsetti, en convenio 
con empresas privadas que financian parte de estas 
investigaciones y cofinancian becas doctorales en 
conjunto con el CONICET. Las líneas actuales de 
investigación incluyen: las micorrizas y hongos sa-
probios del suelo, las enzimas oxidativas fúngicas y 
su relación con la degradación de sustratos orgánicos, 
hongos acuáticos, hongos entomopatógenos y mico-
logía forense. Actualmente, el Instituto se encuentra 
formado por nueve investigadores y becarios. 

Área de Micología, Departamento de Microbio-
logía e Inmunología, Facultad de Ciencias Exac-
tas Físico Químicas y Naturales, Universidad Na-
cional de Río Cuarto, Córdoba (UNRC, http://dmi.
exa.unrc.edu.ar)

En el año 1981 se inició en la Universidad Na-
cional de Río Cuarto la docencia e investigación en 
el área de Micología y Micotoxicología, liderado 
por Sofía Chulze. Se investigan temas de ecofisio-
logía y genética de poblaciones de hongos fitopa-
togénicos y micotoxicogénicos en trigo maíz, soja 
y maní; estudios de diversidad genética de pobla-
ciones fúngicas y filogenia utilizando herramientas 
moleculares; estrategias de control biológico para 
reducir el impacto de las micotoxinas producidas 
por los géneros Aspergillus P. Micheli ex Haller y 
Fusarium Link en maíz, trigo y maní y su acción 
sobre las comunidades del suelo. 

La UNRC coordinó a través de este grupo el 
Proyecto PAE (Sistema Nacional Integrado de Pre-
vención y Control de Micotoxinas en Cadenas Ali-
mentarias) durante el período 2008-2013, en el que 
intervinieron once instituciones nacionales. El área se 
encuentra formada por 16 investigadores y becarios.

Laboratorio de Micología, Instituto Multidiscipli-
nario de Biología Vegetal - Facultad de Ciencias 
Exactas Físicas y Naturales, Universidad Nacional 
de Córdoba. (IMBIV, http://www.imbiv.unc.edu.
ar/areaecologia)

En el año 1977 se inició la docencia e investi-
gación en el área de micología liderada por Laura 
S. Domínguez en la UNC. Los primeros estudios 
se realizaron en el área de la taxonomía de hongos 
gasteroides y posteriormente se extendieron a otras 
áreas como la sistemática molecular de hongos y la 
simbiosis micorrícica (patrones de distribución y 
ecología de hongos). En la actualidad en el labora-
torio se realizan tareas de asesoramiento, identifica-
ción de muestras y actividades de extensión referidas 
a reforestación y conservación. Los investigadores 
son del CONICET y los proyectos que actualmente 
se están desarrollando reciben el aporte económico 
del CONICET, SECYT (UNC), el Ministerio de 
Ciencia y Tecnología de la provincia de Córdoba y 
de la Nación, la Agencia de Promoción Científica 
y Tecnológica, y la National Science Foundation 
(USA). Actualmente, el laboratorio se encuentra 
formado por cuatro investigadores y becarios. 

http://www.fcnym.unlp.edu.ar/museo/institutos/spegazzini
http://www.fcnym.unlp.edu.ar/museo/institutos/spegazzini
http://dmi.exa.unrc.edu.ar
http://dmi.exa.unrc.edu.ar
http://www.imbiv.unc.edu.ar/areaecologia
http://www.imbiv.unc.edu.ar/areaecologia
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Centro de Investigación y Extensión Forestal An-
dino Patagónico, Área de Protección Forestal, Es-
quel Chubut. (CIEFAP, http://www.ciefap.org.ar) 

En el año 1991, Mario Rajchenberg comenzó 
a desarrollar estudios de Patología Forestal en el 
CIEFAP, que en ese momento recibía el apoyo de 
Alemania (GTZ). En el año 2001, el CONICET 
adhirió el CIEFAP a su sistema de Centros de 
Investigación Asociados. 

Rajchenberg, especialista en Aphyllophorales, 
formó un grupo de investigadores que se focalizó 
en temas regionales y de interés para la provincia 
de Chubut. Las líneas principales de investigación 
incluyen: a) la sistemática y ecología de Basi-
diomycota xilófilos y su acción en el deterioro de 
la madera de árboles nativos y bosques implanta-
dos de coníferas, b) el estudio de micorrizas; c) en-
fermedades forestales como el “mal del ciprés” que 
ataca a Austrocedrus chilensis (D.Don) Pic.Serm. 
& Bizzarri y también el descubrimiento de su agen-
te etiológico (Phytophthora austrocedrae Gresl. & 
E. M. Hansen); d) hongos comestibles de la región. 
Actualmente, el grupo de Patología Forestal del 
CIEFAP se encuentra formado por seis investiga-
dores y becarios pertenecientes al CONICET. 

PRINCIPALES REPOSITORIOS DE EXSICCATA 
Y CULTIVOS

En el período reseñado aumento enormemente 
las colecciones disecadas y de cultivos del país, 
como las que se encuentran depositadas en el Ins-
tituto de Botánica C. Spegazzini (LPS), el Depar-
tamento de Biodiversidad y Biología Experimen-
tal (BAFC-H) y del Museo Argentino de Ciencias 
Naturales ”Bernardino Rivadavia” (MACN). El 
LPS, actualmente dirigido por Marta N. Cabello, 
posee la mayor colección de ejemplares secos de 
hongos. Se trata de un herbario histórico que con-
tiene c. 50.000 exsiccata y alberga las colecciones 
personales de Carlos Spegazzini traídas de Italia 
en 1879, y sus colecciones de Argentina, Chile y 
Paraguay, todas ellas objeto de su importante pro-
ducción científica. Contiene 4064 ejemplares tipo, 
la mayoría aportados por C. Spegazzini, 9012 del 
herbario general y otros materiales de varias colec-
ciones europeas y estadounidenses obtenidas por 
canje. La colección viva o cepario (LPSC) consta 

de 1203 cepas. Estas colecciones están incorpo-
radas al Sistema Nacional de Datos Biológicos y 
cuenta con personal de apoyo de la UNLP y CONI-
CET, encargados de la digitalización del herbario 
y del cepario, respectivamente. Recientemente, se 
publicó una guía alfabética de las especies de hon-
gos publicadas por Spegazzini (Perla, 2015). 

Otras colecciones importantes son BAFC-H ya 
que alberga ca. de 2395 ejemplares secos y un ce-
pario BAFC-CULT de ca. de 3500 cepas. Mientras 
que el MACN cuenta con 760 colecciones fúngicas 
secas que se encuentran digitalizadas y están incor-
poradas al Sistema Nacional de Datos Biológicos. 

ASOCIACIÓN MICOLÓGICA CARLOS SPEGAZZINI 
(AMCS, http://amcspegazzini.weebly.com)

Durante el VI Congreso Latinoamericano de 
Botánica (1994) y por iniciativa de. Wright fue 
creada la Asociación Micológica Carlos Spegazzini 
(AMCS), cuyos objetivos son propiciar y difundir 
los conocimientos e investigaciones micológicas 
en la República Argentina. La Comisión Directiva 
está compuesta por un presidente, un vicepresiden-
te y varios vocales que se renuevan periódicamen-
te, de manera tal que su sede puede cambiar de 
localidad a pedido de la nueva comisión. Aunque 
nuclea micólogos argentinos, también establece 
relaciones y vínculos con otros países, difundien-
do información a través de seminarios y cursos 
coincidentes con los Congresos de la Asociación 
Latinoamericana de Botánica, Jornadas Argentinas 
de Botánica y Asociación Argentina de Micología. 
También otorga el Premio C. Spegazzini y becas. 
En este momento cuenta con 160 socios (com. 
pers. Comisión Directiva vigente).
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