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El ser humano no está solo. Según algunas investigaciones, los microorganismos que viven en el interior del cuerpo humano (conocidos como microbiota) superan hasta en 10 veces el número de las células somáticas y germinales

El ser humano no está solo. Según algunas investigaciones, los microorganismos que 
viven en el interior del cuerpo humano (conocidos como microbiota) superan hasta en 
10 veces el número de las células somáticas y germinales. Si se considera a los hu-
manos como un compuesto de células microbianas y humanas, y a las características 
metabólicas humanas como una combinación de ambos, la imagen que surge es la de 
un “supraorganismo”1.

El concepto de microbioma humano fue sugerido por primera vez por Josh-
ua Lederberg en 2001, quien acuñó el término “microbioma”, para definir a la comunidad 
ecológica de microorganismos comensales, simbióticos y patógenos que literalmente 
comparten nuestro espacio2.

A pesar de que muchos años 
antes ya se estaban realizando es-
fuerzos por describir la microbiota del 
ser humano, utilizando por ejemplo 
análisis bacterianos 16S, cerca del 
60% de los microorganismos asocia-
dos a diferentes partes del cuerpo no 
se podían cultivar. La implementación 
de las técnicas de cultivo independien-
tes, como la secuenciación de nueva 
generación, permitirían aumentar la 
cantidad de datos o información ob-
tenida hasta el momento relacionada 
con la microbiota humana.

Las investigaciones de la micro-
biota humana utilizando tecnologías 
de secuenciación de alto rendimiento inician con el proyecto del Microbioma Humano 
(HMP, por sus siglás en inglés), propuesto mediante una iniciativa del NIH Roadmap for 
Biomedical Research. Este proyecto tiene como objetivos caracterizar de forma más 
completa el microbioma asociado a varias partes del cuerpo, y determinar si hay asoci-
aciones entre los cambios de microbioma y la salud humana, con el fin de evaluar las 
oportunidades para mejorar la salud a través del monitoreo o manipulación del micro-
bioma humano2.

HMP fue un esfuerzo interdisciplinario de varios centros de secuenciación como 
Broad Institute, Baylor College of Medicine, Washington University School of Medicine, 
J. Craig Venter Institute, y Data Analysis and Coordination Center (DACC), así como de 
muchos otros investigadores asociados. La primera fase del proyecto terminó en el año 
2013, concluyendo con un repositorio de datos de microbiomas humanos de metage-
nomas y metatranscriptomas. En total se han generado más de 14.23 terabits de da-
tos, todos disponibles al público. Además, hay protocolos estandarizados para realizar 
proyectos pilotos o réplicas de estudios en diversas partes del mundo que permitan 
comparar los resultados.

El proyecto Microbioma Humano pretende ampliar la información de la microbi-
ología humana al proporcionar datos, herramientas y recursos para informar a la cien-
cia médica de manera más completa la importancia de los cambios en el microbioma 
humano relacionados con la salud, y también proporciona una base de información que 
servirá como referencia para futuros estudios.
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