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Introducción. En la actualidad, el mundo es testigo de 
un gran problema respecto a las fuentes de energía no 
renovables, ya que hay una disminución de las reservas 
de petróleo y el aumento de los costos de búsqueda y 
recuperación. Otra de las cuestiones más importantes 
son las consecuencias ambientales de los gases que se 
liberan por la combustión de estos combustibles, esto 
inconvenientes, han llevado a considerar a los 
biocombustibles como una fuente alternativa de energía. 
Durante la última década la atención se ha centrado en el 
biodiesel, un biocombustible renovable y respetuoso con 
el medio ambiente, ya que su combustión produce sólo 
CO2 y agua. El biodiesel es más bien una alternativa 
atractiva debido a sus características: biodegradable, no 
tóxico, renovable, limpio y con propiedades similares a 
las del diésel convencional (1). 
El objetivo de este trabajo fue aislar y caracterizar cepas 
de levadura capaces de acumular aceites unicelulares 
como materia prima para la producción del biodiesel. 
. 
Metodología. El aislamiento de las cepas se realizó en 
agar YPD por el método de dilución y siembra en placa. 
La identificación microscópica de las cepas se realizó por 
tinción simple con cristal violeta. El crecimiento celular se 
determinó por densidad óptica a 580 nm. La 
cuantificación de la producción de aceites microbianos se 
logró utilizando un método semicuantitativo desarrollado 
por Thakur et al., en 1989 (2) y con una técnica 
cuantitativa de acuerdo con Bligh y Dyer modificada por 
Xia Li-Pan et al., en 2008 (3). La identificación de las 
cepas de levaduras se realizó por secuenciación del 
rDNA 26S y la comparación de la identidad en la base de 
datos BLASTN (4). 
  
Resultados. Veinticinco cepas de levadura fueron 
aisladas de diversas muestras de suelos y frutas, para 
seleccionar las mejores cepas oleaginosos se 
implementó un ensayo semicuantitativo 
espectrofotométrico de la producción total de lípidos 
(Figura 1), sólo cuatro cepas clasificadas como C0, M2, 
MR1, y M1, que presentaron la absorbancia más alta en 
el ensayo semicuantitativo fueron seleccionados, estas 
cepas se evaluaron cuantitativamente a través del 
rendimiento de biomasa y el contenido de lípidos (Tabla 
1). También se llevó a cabo la identificación molecular de 
las cepas mencionadas anteriormente utilizando la 
secuenciación del ADN ribosomal 26S. Los resultados se 
compararon con la base de datos GenBank, y así se 
logró la identificación: las cepas C0, M2, MR1 y M1 

fueron identificadas como Kluyveromyces marxianus, 
Issatchenkia orientalis, Candia glabrata y Pichia 
kudriavsevii, respectivamente. 
 

 
Figura 1. Valores semicantitativos de la producción de lípidos de las 25 

cepas aisladas de levaduras. 
 

Tabla 1. Rendimiento de biomasa y producción de lípidos en % P/P. 

Cepa Biomasa g/L % Lípidos  Σ 

MR1 2.928 97.85 ±4.5 

M2 6.676 57.14 ±13.94 

M1 4.856 44.08 ±4.67 

C0 3.928 69.3 ±1.70 

 
Conclusiones. Es conveniente señalar, que ninguna de 
estas cepas se ha reportado previamente como 
oleaginosa, por lo que la caracterización de estas 
levaduras, en este aspecto, es novedosa. 
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