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1. RESUMEN 

Por la creciente importancia que han ido tomando los 

estudios referentes a la micabiota del Estado de Morelos, se 

realizó un inventario micobiótico y se estudió la 

distribución micogeográfica, importancia ecológica y el uso 

y conocimiento de los hongos en las comunidades vegetales 

del declive sur de la Sierra de Chichinautzin, ya que ésta 

forma parte del Parque Nacional uEl Tepozteco .. , y de esa 

manera contribuir al conocimientci de la micobiota morelense. 

En el presente trabajo se realizaron 20 exploraciones 

en 5 comunidades vegetales por medio de recorridos en 

zig-zag a lo largo del gradiente altitudinal entre los 2 000 

y 3 000 m, donde se encontraron 43 familias de hongos 

integrados por 92 géneros con 181 especies. De estos 

organismos, se observó que 2 son Myxomycetes, 19 pertenecen 

a la subdivisión Ascomycotina y 160 a Basidiomycotina. 

De las 5 comunidades vegetales que integran la zona 

explorada, el bosque mesóf ilo de montaKa CBMM) presentó una 

mayor riqueza con 85 géneros y 157 especies; por el 

contrario, en el bosque de pino-abeto CBPA> se mostró una 

menor diversidad con sólo 33 géneros y 39 especies. Las 

especies Claval" La /lava, Nerul ius l.1"emel losu.s, Coriólus 

a:o::ureu.s, Inon.ol.us l"adlal.us, 

Polyst.icl.us peren.n.ls, Cl.ll.ocybe 

Polyporus 

elbba y 

pa.r.sa.men.us, 

Se ler·oderma 

-uerrucosum. se encontraron ampliamente distribuidas, algunas 

en mayor y otras en menor frecuencia, en toda la zona 

investigada. 

En cuanto a la importancia ecológica, se observó que 

17 géneros son micorr1cicos, 22 parásitos y 56 saprobios; y 

desde el punto de vista etnomicológico, se notó que 50 

especies son comestibles, 96 no paleatables y 24 tóxicas. 
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2. INTRODUCCIÓN 

México es un territorio que cuenta con grandes 

extensiones boscosas. Sin embargo, a causa del escaso manejo 

de los recursos naturales, esta riqueza se está perdiendo 

irreversiblemente con extrema rapidez. Es par esto que surge 

la preocupación por implantar medidas para la protección y 

conservación de estos recursos naturales, creando, como una 

alterna.tiva para ello, los Parques Nacionales. Es.to ha 

contribuido mejor que otra medida a la formación de una 

conciencia proteccionista de la naturaleza. A diferencia de 

algunas otras zonas protegidas, estos parques estAn abiertos 

al público, aunque la circulación dentro de los mismos debe 

ser necesariamente restringida. Generalmente abarcan 

regiones espectaculares por la belleza de su paisaje o por 

les animales y plantas que contienen~ Algunos Parques 

Nacionales cuentan con un servicio de información, y los 

visitantes pueden conocer mucho sobre la flora y la fauna 

del pa1s, asi como la conservación del terreno; es de esta 

manera como se reconoce la importancia de estas áreas para 

los fines culturales, cientlficos, económicos y recreativos 

del pueblo <Melo, 1977). 
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El 13 de enero de 1937, durante el periodo 

presidencial del Gral. Lázaro Cárdenas, se emitió el decreto 

que declara como Parque Nacional ºEl Tepo;::tecoº a las ts.reas 

aledarias al pueblo de Tepoztlán, teniendo un área aproximada 

de 24 000 ha .• de las cuale~ cerca de b 400 ha comprenden la 

zona estudiada en el declive sur de la Sierra de 

Chichinautzin. Dicho decreto fue publicado en el Diario 

Oficial del 22 de enero del misma a~o. 

En el Estado de Morelos, a pesar de ser uno de los más 

pequerios del Pals, se desarrollan diferentes tipos de 

vegetación que lo hacen ser muy rico en su flora y, 

precisamente a causa de su variedad f loristica, presenta una 

gran diversidad de hongos. Se han realizado estudios 

generales y dispersos sobre su micobiota, de ahl la 

importancia de llevar a cabo una investigación a nivel local 

para una mejor contribución al conocimiento de la micobiota 

morelense, asl como la importancia que ésta presenta en el 

desarrollo de los ecosistemas forestales y como un 

complemento a la dieta alimenticia de los campesinos. 

Es por esto que el presente trabajo tiene los 

siguientes objetivos: 

a) Realizar un inventario para conocer la rique~~ de 

especies fúngicas. 

bl Definir la distribución micogeografica en las diferentes 

comunidades vegetales que integran la zona de estudio, 
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citando la importancia ecológica que tienen las hongos en 

el ec:osistema. 

e) Investigar el uso y conocimiento que se tiene de los 

mismos (importancia etnomicológica) en las comunidades 

rurales cercanas. 

d> Registrar el perlado de fructificación de cada especie. 

3. REVISIÓN DE LITERATURA 

En la bibliografla micol6gica revisada para Morelos, 

se encontró que es poca la información sobre las hongos, 

aunque Murril (1912-1917>, a principios de siglo, realizó 

algunas colectas de poliporáceos y describió entre ellos 12 

especies de las cercan!as de Cuernavaca. 

Otras contribuciones mas recientes sobre el estudio de 

los hongos en esta entidad, aunque con colectas esporádicas 

y dispersas, son las siguientes: Herrera y Guzm~n (1961> 

citaron 6 especies de afiloforales y 13 agaricales, todas 

ellas comestibles; Rodrigue= y Herrera <1970) mencionan 4 

especies de Lycoperdon; en ese mismo ario, Pérez-Silva (1970) 

describe a St.rc:.bilo1nyc:es floccopus; Guzmán (1970) cita 5 

especies del género Pholiota; Garcla-Romero et al. (1970) 
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registraron 30 especies de· hongos, distribuidos entre 

ascomicetos, tremelales y afiloforales; Herrera y Guzmán 

(1971> citaran 42 especies distribuidas entre fistulináceos, 

meruliáceos y poliporáceos. Pérez-Silva (1972) cita a 

Phylacia elobosa; Pérez-Patraca <1972> describe 7 especies 

del género Panaeol.us; Herrera y Guzmán (1972> citan 49 

especies de agaricales. Pérez-Silva (1973) menciona 3 

especies del género Dal.dinia; Mendiola y Guzmán C1973) 

identificaron 15 especies de tremelales; Guzmán y Herrera 

(1973> citaron 20 gasteromicetos. En el a~o de 1974, 

Pérez-Silva registra por primera vez para Morelas a la 

especie Discoxyl.aria mi.rrnecophi l.a. Ya para 1983, Chacón y 

Guzm~n citan 16 ascomicetos; Pérez-Silva, Aguirre y Herrera 

(1983) describen 4 géneros de hongos micoparásitos. 

Como trabajos realizados exclusivamente para Marelos, 

se tienen los elaborados por Galván y Guzm~n (1977>, quienes 

describen 67 poliporáceos; Mora y Guzmán (1983) identifican 

en su trabajo 18 especies de agaricales; Portugal et al. 

(1985) estudiaron la micobiota de "El Texcalº; López et at. 

C1985) contribuyeron con registrar por primera vez para 

Morelos con 184 especies, colectadas en diferentes 

localidades, mencionando ocasionalmente material de la 

"Curva de la Peraº, localidad incluida en la zona de 

estudio. 
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4.1. GEOORAf"ÍA. El Estado de Morelos se encuentra en 

la región central de la República Me:-:icana, limitando al 

norte con el Distrito Federal, al oeste y noroeste con el 

Estado de Mé:{ico, al este y sureste con Puebla y al sur y 

suroeste con Guerrero. La superficie total es de 4 941 km2. 

El declive sur de la Sierra de Chichinautzin se ubica al 

noroeste de Tepozotlán y al este de Huitzilac (cabeceras 

municipales>, siendo las poblaciones de Coajomulco, al 

oeste, y San Juan Tlalcotenca, al este, las más cercanas 

CFi9. 1 y 2>. 

Como medios de comunicación están la vla del 

ferrocarril que va de México a Cuernavaca (desde el km 79 al 

91, tramo norte, y 94 al 103, tramo sur) y la autopista 

Mé:<ico-Cuernavaca <desde el km 58 hasta el entronque con la 

carretera a Cuautlal; además e:-:isten algunos c:aminos de 

terraceria y veredas <Fig. 2>. 

Las comunidades vegetales que integran la zona 

estudiada están entre los 2 000 y 3 000 m.s.n.m., acotadas 

por los meridianos 99P10'00'' y 99°12·00·· longitud oeste, y 

por los paralelos 19•03'00'' y 19•05'00'' latitud norte 

CINEGI, 1981; CETENAL, 1983). 
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4.2. F!SIOORAíÍA V GEOLOGÍA. La Sierra de 

Chichinautzin, junto con las Sierras del Ajusco y del 

Tepozteco, forma una parte de la Cordillera Neavolcánica, y 

separa los Valles de Mé:<ico y Cuernavaca, lo que hace que 

ambos difieran en cuanto a composición floristic:a y 

~aunlstica, asi como algunos factores o elementos abióticos, 

dado que esta región se encuentra entre 2 importantes reinas 

floristicos: Holártico y Neotropical CRzedowski, 1978>. 

Según Espinosa (1962>, esta Sierra es una zona de 

múltiples corrientes de lava, formadas en distintas épocas a 

partir del Pleistoceno, siendo la parte del matorral la de 

formación m~s reciente; tuvo sus inicios en la parte norte 

de la Cuenca del Balsas y fue desplazándose posteriormente 

hacia el sur, lugar en que tuvo finalmente su manifestación 

más significativa al formar la enorme barrera volcánica que 

suspendió definitivamente el dasagUe que anteriormente tenia 

la Cuenca de México por el Ric Amacuzac, transformAndola en 

una cuenca cerrada. 

De acuerdo a estudios previos realizados por CETENAL 

<19751, López-Ramos (1981) e INEGI (1981), la Sierra de 

Chichinautzin est~ formada por una gran sierra de 

estratovolcanes aislados, en los que destacan los conos 

volcánicos llamados "El Palamítou, "El Caballito", 

uMantecaº, "El Hoyo••, •1Los Otates .. , "Suchiooc Grandeu, 

"Ouimixtepec 11 y "'Cuiloyoh, entr-e otr-cs que rodean al volcAn 
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'
4Chichinautzinh, cuyo declive meridional se extiende hasta 

el Valle de Cuernavaca. Este declive presenta un gran número 

de áreas pedregosas y de pendiente variable con sustrato 

geológico constituido por roca 1gnea extrusiva básica (lgeb) 

y brecha volcánica <Bv) en los alrededores de los conos. 

Aunque anteriormente se consideraba que los derrames estaban 

constituidas por basaltos, estudios más recientes han 

ratificado que son más bien pedregales de andesitas. 

4-.3. TOPOGRAFÍA V EDAFOLOGÍA. Según datos obtenidos de 

Ramirez-Cantú (1949>, Espinosa !1962) e INEGI (1986), el 

área presenta un fuerte grado de inclinación en la parte 

baja, pero en la zona más septentrional, la pendiente es más 

suave, asl como algunas hondonadas de cierta extensión con 

pronunciadas costillas, alternando con depresiones o 

grietas. En la porción rocosa del lugar, el terreno es muy 

accidentado, con dep6sito de rocas intrusivas, ocasionando 

un fuerte relieve con exposici6n sur-sureste. AdemAs de que 

dicha área presenta, en su mayor parte, bosques densos, 

también hay partes de desmonte para la agricultura y algunas 

zonas de malpais, no existiendo ningún terreno sujeto a 

inundaci6n por le que todos los suelos son bien drenados. 

Desde el punto de vista edafol6gico, en la mayoría de 

los casos, los suelos son arenosos-limosos, con una marcada 

acidez; son ricos en materia org~nica, calcio y potasio, y 
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pobres en fósforo y nitrógeno. La riqueza de calcio y 

potasio se debe con toda seguridad al tipo de roca del que 

provienen, ya que dichos elementos se originan de la 

descomposición de algunos minerales, entre ellos los 

feldespatos. que son abundantes en las rocas igneas. 

4.4. CLIMA. De acuerdo al sistema de clasificación 

climática de KOppen, modificado por Garcia <1981) para la 

República Mexicana, es posible distinguir al menos 3 tipos 

mesoclim~ticos como dominantes en el ~rea del declive sur. 

En la parte más alta, hacia la cima del Chichinautzin, sabre 

los 2 800 m.s.n.m., prevalece un clima del tipa CCw2 )Cwlbi, 

el cual es templado, semifrlo con lluvias en verano, el m~s 

húmedo de los subhümedos., con verano fresco y largo y 

oscilación térmica inferior a 5°C. A nivel microclimático, 

dentro de este rango de altitud se observan ciertas 

dilerencias eminentemente térmicas entre las laderas de 

exposición norte y las de exposición sur. Los rayos solares 

tienden a incidir con mayor perpendicularidad en la ladera 

sur, por lo tanta, es regularmente más caliente que la de 

exposición norte, donde son frecuentes las heladas, sobre 

todo en las áreas en donde el estrato arbóreo es m~s 

abierto. Esto es común en los pedregales y en las zonas de 

cultivo inducido para agostadero~ que son comunes al norte 

del área de estudio <INEGI, 19Bll. 
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Entre los 2 200 y 2 800 m de altitud, queda 

comprendida una amplia zona de clima C<w2 ><w>big, templada 

subhómedo con temperatura media anual entre los 12 y 18°C, 

régimen de lluvias de verana, porcentaje de lluvia invernal 

menor al 5%; régimen de temperaturas con verana fresco y 

largo, isoterma! y tipo Ganges; esto es, el m~Himo de 

temperaturas se ubica antes del solsticio de verana. Por 

deb
0

aja de los 2 ~00 m.s.n.m. ~ hacia la parte m.:i.s baja del 

declive, domina un clima <A>Cw2 <w>ig, que consiste en 

semicálido del grupo templado can régimen de lluvias en 

verano; el régimen de temperatura isoterma! es del tipo 

Ganges IINEGI, 1981¡ Garcla, 1981). 

Vidal <19BO> menciona que la ladera sur de la Sierra 

de Chichinautzin, por tener un rango altitudinal más amplio, 

abarca los 3 tipos clim~ticos, que de manera general 

comprenden 3 tendencias importantes. A medida que la altitud 

aumenta, la temperatura media total se incrementa desde los 

000 mm, en la parte más baja del declive, hasta mds de 

200 mm de precipitación alrededor de las cimas de la 

Sierra: 

4.5. HIDROLOGÍA. No ex is te en el declive ninguna 

corriente de agua o cuerpo acuático, según Espinosa <1962>, 

sino que solamente a lo largo del borde oriental del mismo 

se puede advertir una depresión longitudinal que sirve de 
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cauce a las aguas en la ~poca de mayor precipitación, 

trat~ndose por lo tanto de una corriente intermitente en las 

diversas caFtadas que bajan de la Sierra. 

4.6. VEGETACIÓN. El Estado de Morelos carece de un 

tratado completo sobre su vegetación; sálo se cuenta con los 

trabajos de Ramlrez-Cantú (1949), Espinosa <1962) y Palacios 

(1966), los cuales se re~ieren: el primero a observaciones 

generales sobre la vegetación de la Sierra del Tepozteco; el 

segundo, a un estudio sobre la vegetación de una corriente 

lávica de la Sierra de Chichinautzin; y el tercero a un 

anAlisis somero sobre la vegetación en relación a un estudio 

del polen de la región. En el estudio sobre la ecologla y 

distribución de los hongos analizados en el presente 

trabajo, se consideran 5 tipos de vegetación, siguiendo en 

parte, simplificando o modificando para el área de estudio 

las obras de Miranda (1947>, Ramlrez-Cantó (1949>, Espinosa 

(1962>, Miranda y Hernandez X. 

Flores ~t al. (1972) y Rzedowski 

( 1963>, 

(1978). 

Palacios !1966l, 

Estos tipos de 

vegetación son los bosques de pino-abeto, pino, pino-encino, 

mesó~ilo de montaKa y tropical caducifolio que incluye 

matorral inerme tFig. 2>. 

El bosque de abeto u "oyamelu CAbies relieiosa) se 

ubica en forma de manchones, con pino y matorral inerme, 

entre los 2 950 y 3 400 m de altitud; pertenece a lugares 



12 

muy húmedos, con aproximadamente c:erc:a de 2 01)0 mm de 

precipitación anual y se localiza en la parte superior del 

declive meridional de la Sierra de Chichinautzin ya a limite 

con el Distrito Federal <Oeleg. Milpa Alta>. Por su reducida 

extensión, presenta baja diversidad de hongos. 

El bosque de pino u .. acote .. <Pinus spp. > es el tipo de 

vegetación más extenso de la región; se establece entre los 

2 700 y 3 100 m.s.n.m. Se encuentra desde la parte superior 

hasta la media del declive sur; su suelo es pedregoso, con 

regular cantidad de materia org~nica. bien drenado y pH 

ácido entre 5 y 6. La cubierta vegetal es abierta y las 

especies de pino más comunes son PLn.us 

m.onte2wnae y P. pseudostrobus. 

teocote, P. 

El bosque de pino-encino <Pinus-Quercus> se integra 

por asociaciones de pinos <Pinus teocote, P. m.onte2um.ae y P. 

pseudostrobus> y encinos (Quei~cus rue:osa, a. l.an.ceol.ata y a. 

l.aurina, entre otros), formando mezclas dificiles de 

definir, aunque en algunos lugares forman asociaciones más 

puras. Esta comunidad vegetal se encuentra entre los 2 350 y 

2 750 m de altitud; se ubica en la parte media del declive. 

El suelo es pedregosa con regular cantidad de materia 

orgánica y pH acido, ademas de tener un buen drenaje; la 

cubierta vegetal es poco abierta. 

El bosque mesófilo de monta~a o de neblina se forma 

por 3 diferentes asociaciones: BMM con encino dominante y 
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elementos de pino (FBL(Q)-FBC<P>>, BMM con encino dominante 

<FBL(Q)) y BMM con asociación de aile-encino y elementos de 

pino <FBL<Al-Ol-FBC<Pll; ademAs, en estas asociaciones 

coe:<isten pequef'ios mancho~es de encinar algo deteriorados. 

Como se puede observar, este bosque está lntimamente ligado 

a los encinares, de lo que diflcilmente se logra determinar 

en varias localidades. Otras especies arbóreas existentes en 

esta comunidad vegetal san: Clethra mexicana, Arbustus 

xalapensis, Tern.s troem.ia prin,glei., St ira.x rainirezi i, 

Arctostaphylos polifolia y algunos elementos de Abies 

relisiosa. Su suelo es poco pedregoso, con gran cantidad de 

materia orgánica, pH ácido y buen drenaje. El rango 

altitudinal en el que se encuentra este tipo de vegetación 

es de 2 000 a 2 60(1 m, en donde es muy denso y presenta 

diversidad de especies arbustivas y herbáceas, con muchas 

epifitas. Este bosque se encuentra en la parte media y media 

inferior del declive. 

El matorral inerme crasi-rosulifolio espinoso, mejor 

conocido como "malpais", aunque de poca extensión, muestra 

ciertas variantes en la vegetación, las cuales permiten 

rec:onoc:er la e~istencia de 4 asociaciones m~s o menos 

diferenciadas <Hechtia podantha A~aue horrida, Bursera 

cuneata - B. fadaroid.es, Quercus rudosa Arctostaphytos 

palifoli.a y Quercus rusosa matorral inerme>. En esta 

comunidad vegetal la materia arg~nic:a es escasa y el suelo 
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presenta infinidad de grietas y peque~as oquedades, es muy 

drenado y la poca cubierta vegetal es abierta; se ubica en 

el derrame !Avica más reciente. Es caracteristico encontrar 

plantas suculentas y carnosas, además de una gran diversidad 

de herbáceas, aunque los arbustos y árboles no son diversas. 

La comunidad en general es considerada dentro del bosque 

tropical caducifolio, encontrándose entre los 1 800 y 2 650 

m.s.n.m., aunque en algunas partes es menor la altitud, 

porque forma una franja vertical. 



FIGURA 1,- PLANO DE LOCALIZACJON 
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5. MÉTODO 

La delimitación de la zona de estudio se determinó 

mediante la utili=aci6n de cartas del uso del suelo, 

vegetación, topográfica y geológica, asl como el manejo de 

fotograflas aéreas (fotointerpretacién), tomando como 

referencia las v1as de comunicación y poblaciones cercanas. 

También se ubicó el área en la comprendida par el Parque 

Nacional ºEl Tepozteco••, marcándose un gradiente altitudinal 

entre los 2 000 y 3 000 m.s.n.m. 

Durante 1986 a 1989 se realizaron 20 exploraciones en 

5 comunidades vegetales: bosque de pino-abeto <BPA>, bosque 

de pino <BP>, bosque de pino-encino <BPE>, bosque mes6filo 

de montaria tBMM> y bosque tropical caducifolio <BTC>, 

distribuidas en este orden desde el punto mds alto al m~s 

bajo del declive meridional, el cual presenta una dirección 

aproximada sur-sureste. 

El método empleado en la colecta de hongos es por 

sondea, que consiste en recorridos continuos en zig-zag a lo 

largo del gradiente altitudinal, can el fin de obtener una 

colecta lo más completa posible en cada temporada de 

lluvias. 
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Para la obtención de los hongos, se seleccionaron los 

mejores ejemplares, quitándoles suelo, hojarasca, ramas o 

cualquier que obstaculice su recolección; 

posteriormente, con la ayuda de un cuchillo de campo o 

espátula~ se extrajeron del sustrato los ejemplares 

completos. Del material colectado, se anotaron los datos 

como: localidad, altitud, fecha, hábitat, 

colector y otras observaciones de campo. 

nombre del 

Se tomaron 

fotograflas lt\ sttu de las especies más representativas, se 

conservaron los hongos en bolsas de papel encerado y fueron 

transportados en una canasta de mimbre para su 

identificación en el laboratorio CCifuentes et al., 1986). 

De cada ejemplar, se consideraron las caracter!sticas 

en fresco antes de deshidratarlo. El estudio microscópico 

del material se llevó a cabo siguiendo las técnicas 

ordinarias en micalag!a, elaborando preparaciones montadas 

en KOH al 5%, solución Melzer, lactofenol y diversos 

colorantes. Para la determinación taxonómica se consultaron 

los trabajas de Burt (1914-1926>, Smith et al. C1973>, 

Garc!a (1976), Dverholts (1977>, Dennis !1978>, Guzmán 

C1980) y Singer !1986>, entre otros • 

• En la observación del perlada de fructificación de los 

hongos, se establecieron cuadrantes en las zonas 

representativas de los tipos de vegetación, con un área de 

2 500 m2 (50 m x 50 m> cada cuadrante, y se visitaron 



periódicamente para determinar 

<Braun-Blanquet, 1979). 

ese 

17 

estado feno16gico 

Por otro lado, se realizaron entrevistas a personas 

que se dedican a la colecta de hongos comestibles para uso 

comercial o autoconsumo, y se registraron los nombres 

vernáculos de los hongos más importantes y conocidos par 

ellos; esto se hizo con la finalidad de conocer la 

importancia etnomicológica entre los habitantes de 

Coajomulco y San Juan Tlalcotenco. 

Todos los ejemplares están depositadas en el herbario 

de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales uzaragozaº, 

U.N.A.M. 
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6. RESULTADOS V DISCUSIÓN 

Durante las 20 e::ploraciones efectuadas de 1986 a 

1989, principalmente en los meses lluviosas de cada ano, a 

lo larga del gradiente altitudinal entre los 2 OO(J y 3 000 

m.s.n.m. que abarcan las 5 comunidades vegetales del declive 

del sur de la Sierra de Chichinautzin, se encontraron 43 

familias de hongos integrados por 92 géneros can 181 

especies. De estas organismos, se observó que 2 san 

Myxomycetes, 19 pertenecen a la subdivisión Ascornycotina y 

160 a Basidiomycotina <Tabla I>. 

6.1. DISTRIBUCIÓN. Para el bosque tropical caducifolio 

<BTC> se encontraron 37 géneros <Tablas y Il l, de los 

cuales Daldi.ni.a, Xylari.a, Stereum., Schi.-zophyl l wn., Coriolus, 

Daedalea, L~nzites y Polyporus se consideran caracterlsticas 

de zonas tropicales CGu=mán, 1980); su distribución se 

entiende a los Estados de Jalisco <Manzi, 1980>, Michoacán 

<D1az-Barriga et al.. 1988), Morelos <Galván y Guzmá.n, 1977; 

Portugal et al., 1985; López et al., 1985). Oax.aca 

CGuzmán-Dávalos y Guzmán, 1979) y Vucatán <Guzmán, 1983). 

En el bosque mesóf ilo de monta~a CBMM> se registraron 
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85 géneros <Tabla II>. La mayor parte de ellos han sido 

registrados en bosque mesófilo de monta~a de los Estados de 

Hidalgo <Frutis y Guzmán, 1983), Jalisco <Manzi, 1976; 

Guzmán y Garcia-Saucedo, 1973), Oaxaca CWelden y Guzmán, 

1978>, Puebla (Mart!nez-Alfaro et al., 1983>, Tamaulipas 

CHeredia, 1989) y Veracru~ (Welden y Guzmán, 1978). Más de 

un BOX de los micetos identificados para este tipo de 

vegetación está considerado como tipico de bosques mixtos 

templados. Entre los hongos reportados (Tabla I>, los 

géneros más importantes con una diversidad de especies para 

esta comunidad vegetal son Sterewn, Clavaria, Polyporus, 

Hy6rophorus, Clitocybe, Narasrrd. us, Arna:nita, Asaricus, 

Córt i1\a.rius, In.ocybe, Phal iota, 

Ru.ssula. 

Boletus, Lac ta.rius y 

Para el bosque de pino-encino (BPE> se reportaron 55 

géneros <Tabla II>, por lo que se sitúa inmediatamente al 

bosque mesófilo de monta~a en cuanto a la diversidad de esta 

zona. Casi todas las especies determinadas para el bosque de 

pino-encino son representativas de los bosques mixtos de 

coníferas (Guzmán-Dávalos y Gu=mán, 1979; Guzmán, 1980; 

01az-Barriga et. al., 1988) .. En este tipo de bosque mixto 

proliferan los géneros, considerados como los m:.s 

importantes por la abundancia de especies que presentan, 

Stereum., Clauaria, Hydn.wn, Polyporus, Laccaria, Amardta., 

Coprir,,us, Naem.atol.oma, Pholiota, Boletus y Lycoperdon CTabla 
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I l. 

En el bosque de pino CBP>, a pesar de ser la comunidad 

vegetal mds grande de la zona' de estudio, sólo se 

registraron 38 géneros <Tabla II>, esta es debido al suelo 

rocoso, con poca materia orgd.nica y a la cubierta vegetal 

muy abierta. Entre los hongos identificados <Tabla I>, los 

géneros Heluella, /'forchel. la, Cantharel lus, Cl.avaria, 

Laccar-ia, AfTll'.Lhi ta, Naerria.totorru:i., lnocybe, Boletus, Lactari.us 

y Russula son caracter1sticos de este bosque (Guzmán, 1980>. 

Su distribución en el pa1s comprende los Estados de Jalisco 

CManzi~ 1976; GuzmAn y Garcla-Saucedo, 1973>, More los 

(Galva.n y Gu::m ... "tn, 1977; López et al.., 1985>, Michoac.An 

CD!az-Barriga ~l al., 1988) y Oaxaca (Guzmán-Dávalos y 

Gu::mán, 1979). 

Sólo se reportan 33 géneros en el bosque 

correspondiente a la asociación de pino-abeto <BPA> debido a 

que este tipo de vegetación se presenta en pequef"ios 

manchones aislados, de ahi la baja diversidad de especies 

<Tabla 11)ª De acuerdo a los resultados~ los géneros 

Hor·chel.l.a, Gomphus, Pori.a.., Un1Suli.na, Laccari.a.., Amani..ta, 

A6aricus, Cortln.a..rius, Lactar·lus y Lycoperdon. <Tabla 1) 

principalmente se encuentran desarrollándose en la 

asociación. En este tipo de vegetación resultaron ser 

Polyporaceae y Amanitaceae las familias mds frecuentes y 

mejor representadas. 
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Es importante mencionar que los géneros Ctauarta, 

Herul.i.u.s, Coriol.us, 1 non.o tus. Pol.yporu~, Pol.ystictus, 

Cl.itocybe y Scl.erod~rma. fueron observados en las 5 

comunidades vegetales exploradas, lo que indica que 

presentan una gran capacidad para desarrollarse bajo 

condiciones diferentes de clima. 

6.2. HABITAT. De acuerdo al tipo de sustrato en que se 

encontró cada especie <Tabla I>, se tiene que 41 géneros de 

hongos son terrlcolas. 25 hum1colas, 34 lignlcolas 

<generalmente sobre madera en proceso de descomposición>, 5 

muscic:olas y 2 funglcolas, siendo estos últimos Asterophora 

pa.rasi.ti.ca y Cor·dyceps c::.apitata que son par.:isitos de RUS!iula 

brevtpes y él.r:.tphomyces fit·anul.atus, respectivamente. Los 

hongos colectados en das diferentes sustratos son: Coprirnts 

atranientariu.s, C. rdveu.s, Laccaria amethystina y L. la.cea ta 

que se encontraron c:omo terrlcolas y humlcolas; Hel.vella 

in/ula como terrlcola y lignlcola; Cta'Uaria s tri_c fa, 

Crepidotus mallis, Hexa~~ona hirta, Phot iátá ·spwnasa, 
. ,•,' ' 

Trertifrl la fue ifornd.s. T. lutescen.s y T. rT.e'senierica se 

colectaron como humlcolas y lignicolas~ mientras que 

Hy(Srophor·us n.tveus ~ Sarc.ascypha coccinea y Scutel ti.ni.a 

scutellata como humlcolas y muscicolas. 

Como se muestra en la tabla 111, 19 de los 37 géneros 

estudiados en el bosqt.le tropical caduci folio se encontraron 
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creciendo sobre madera, principalmente de troncos caldos o 

árboles muertos aún en pie. La gran abundancia de especies 

lignlcolas, saprobias o parásitas en las zonas tropicales, 

en comparación con las zonas templadas, ha sido indicada por 

diversos autores <Guzmán-Dávalos y Guzmán, 1979; 

Dlaz-Barriga et al., 1988). Las especies lignicolas más 

abundantes en el BTC resultaran ser Xylaria h.ypoxyl.01\, 

Stereum. hirs·utum.. Schizophyl l.'UYIL commune, Hyrrienochaete 

tabacina, Cor·iol.us azur·eus, C. uel'sicol.or, Lenzites strLata, 

Pol.yporus tul.ipLferae y Trametes c-uben.sis. 

En el bosque mesófilo de monta~a se encontró una 

considerable riqueza de hongos creciendo sobre troncos 

tirados y tocones de varios tipos de ~rbol <Tabla III>. as! 

como terricolas y hum!colas. Esto es debido a la gran 

variedad de plantas arbóreas, arbustivas y herbáceas que 

proporcionan una fuente de nutrientes a los hongos parásitos 

de la madera y los terrestres; mientras que para los 

humlcolas e:·dste una gran cantidad de hojarasca en el suelo, 

favoreciendo su desarrollo. Las géneros de hongos mAs 

importantes par su abundancia como terricalas para el BMM 

son Helvel la, Clr.:.n.Jaria, Am.ani ta, A8aricus, Cort Lnari"US, 

lnocybe, Boletus, Russ~la y Scleroderm.a; como lign1colas 

están Xylarla, Dal.dinia, Hym.enochaete, Coriolus, Pol.yporus, 

Arm.ill.ar·iel.l.a y Pholiota; y como humicolas se tienen 

Scutel.l.inia, Phil.l.ipsia, Trem.el.l.a, Hy,srophorus, Harasm.ius, 
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Hyc~na y Cyathus. Las especies ScuteLLinia ~cuteLLata, 

Sarcoscypha coccinea, Corticium coeruLeum, Hy~rophorus 

niveus. Hycena cohaerens y H. rotula 

colectadas como musclcolas <Tabla Ill). 

fueran también 

En cuanto a los hongos que se desarrollan en el 

estiércol, no se detectó ninguna especie coprófila (o 

tim1cola>. esto ofrece una clara idea de la baja incidencia 

de ganado en la ~ona (prácticamente éste se concentra en 

pasti=ales inducidos que están fuera del área estudiada). 

6.3. IMPORTANCIA ECOLÓGICA. En rE>lación a la mic:obiota 

simbiótica <Tablas 1 y III>, 17 géneros se pueden considerar 

como posibles hongos micorricicos, de acuerdo a las 

referencias de Trappe (1962) y Guzmán C1980). Cabe mencionar 

que existe gran variación en la respuesta de los hongos para 

formar este tipo de asociación, por lo que la sola presencia 

de los mismos no asegura que se encuentren estableciendo 

relaciones micorricicas. 

Con respecto a las especies parásitas y sapr6fitas 

<Tablas y III>. se encontraron 22 y 56 géneros 

respectivan1ente, todos ellos, al igual que los micorr1cicos, 

distribuidos en los 5 tipos de vegetación, siendo el bosque 

mesófilo de montaKa el que presenta una mayor riqueza 

micobi6tica debida a la amplia diversidad de plantas y a las 

condiciones de suelo y clima favorables. De las especies 
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parásitas de la madera, no se registró alguna que presente 

grave daNo a los drbales; mientras que las saprófitas tienen 

gran importancia ecológica, pues colaboran, junto con otros 

organismos, en el ciclo bíogeoqu1rnico <Hudson, 1980) .. 

De acuerdo con Guzm~n <1980>, las principales géneros 

de hongos micarrlcicas son Amant t.a, Cort inar·ius, 8oletus, 

Russula, $cLt.n~ode:rma y Lycoperdon; los parásitos son 

Xyla.ria, 5teri5-um., Crtptoporu.s, Daedalea, Lenzi tes, 

Pleu1~otus, Pólype>l'YS y Ar1n.il.lcu ... iel.l.a; y como saprófitos 

están Sarcasoma, Tremella, Col.lybia, Harasm.i.us, Hycena, 

A6a .. ricus, Coprinus y Cyathus .. 

6.4.. IMPORTANCIA ETNOMICOLÓOICA. En la tabla IV se 

resume la información concerniente a las especies 

comestibles y algunos nombres comunes de los 92 géneros 

identificados. De las especies de estos géneros, 31 son muy 

consumidas, 19 regularmente comestibles, 96 no comestibles 

(por el mal sabor, la consistencia o el tama~o tan peque~o>, 

13 de paliatibílidad dudosa y 24 tóxicas. Todas las especies 

comestibles se distribuyen desde el bosque tropical 

caduci~olio hasta el bosque de pino-abeto, existiendo cierta 

tradición mic6faga entre los habitantes de las poblaciones 

cercanas al área estudiada, quienes proporcionaron el nombre 

común de 64 especies, la gran mayorla comestibles; mientras 

que al resto de las especies se les investig6 la importancia 
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alimenticia, basándose en datos proporcionados por Manzi 

( 1976), Guzma.n ( 1980), Herrera y Guzmán C 1961), Cetto 

<1980), Pacioni (1982) y Nonis (1982). Algunas especies 

comestibles más consumidas por los lugarel"ios son Nor·chella 

elata (elotil lo, mazorquilla>, Gontphus floccos1Js <trompa, 

enchilado), ClauaJ~ia /aua <escobeta, pata de gal lo), 

Clitocybe.15ibba (tejamanil, sef"íoritai, Lyophyllu11t decastes 

<clavito>, Amanita fulua (pollita>, ..tá'aric.:us silvicola 

Cchampifíón de bosque>, Bolet'l.1s luridus <cerna, pancita), 

Lactarius in.dió'o (azul, hongo azul>, Russula alutOcea 

Cmiguelito, santiaguerio>, R. breuipes <trompa de cochino> y 

Lycoperdon perlatum (pedo de coyote, tlA.li::, tompololo, 

bolita>. De las especies tó>:icas, sobresalen 

abundancia Amanita verna (jícara mala) 

veri'ucosum. ( bo 1 ita ma 1 a> • 

y 

por su 

Scteroderma 

6.5. EPOCA DE FRUCTIFICACIÓN. En la tabla V se indica 

la época apro::imada de aparición de los cuerpos fructlferas 

de las especies encontradas como promedio de las 

observaciones en los 4 arios de e>-;ploración micológica.. Se 

consideró en el cronograma el periodo anual de Enero a 

Diciembre, que incluye los meses lluviosos en los que se 

e::ploró más intensamente en cada ario. Se sabe que la mayorla 

de los hongos e::istentes en un bosque aparecen en la época 

de lluvia, pera también los hay perennes, es decir, que se 
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les puede encontrar durante todo el a~o. Entre estos últimos 

están muchos Aphyllophorales y algunos Gasteromycetes. Por 

otro lado. las especies Plectan.i.a floccosa, Nacropodi.a 

macro pus, Lacear La an~thyst ina, Cort inarius spec. iosi.ssimus e 

aurant iaca presentan un perlado de 

fructificación corto. 

A eacepción de los hongos perennes, casi todas las 

especies fructifican entre Julio y Octubre. 
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7. e o N e L u s 1 o N E s 

Como en el Estado de Morelos se han realizado estudias 

generales y dispersos sobre su mic:obiota, este trabajo 

aporta el inventario micobiótic:o con 92 géneros y 181 

especies para el declive sur de la Sierra de Chichinautzin, 

de las cuales Coriolus uersicolor, Panaeolus sphictrin'US 

var.. splüctrin.us. 5trobi lomyces /loccopus, Lycoperdon 

pe1'latwr.. y L. umbr·in.um, sólo se c:onoc:1an del drea estudiada, 

como producto de colectas esporddicas realizadas 

previamente; de esta manera, se contribuye al c:anac:imiento 

de la micabiota morelense. 

De las 5 comunidades vegetales que integran la zona 

e~~plorada, el bosque mesófilo de montana es el que presenta 

una mayar diversidad con 85 géneros y 157 especies fúngicas; 

esto se debe a la rique=a florlstica, temperatura, cantidad 

de materia orgánica, precipitación pluvial y humedad que se 

conservan en las ca~adas protegidas ubicadas en este tipo de 

vegetación, conocido también coma bosque de neblina. Par el 

contraria, en el bosque de pino-abeto e:~iste una menor 

diversidad con sólo 33 géneros y 39 especies, y esto es 

posible porque la comunidad vegetal =ª encuentra en peque~os 
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manchones aislados. Las especies Cl.avaria /la:ua, Ner·uliu.s 

tr-emellosus, Coriolus azureus, lnonotus radiatus, Polyporus 

perenn.is, Clitocybe l!fibba y 

Scl.t?r-oderma uerrucoswn se encuentran ampliamente 

distribuidas, alqunas con mayor y otras en menor frecuencia, 

en toda la zona estudida. 

La importancia ecológica de los hongos en el área 

investigada es determinante para el ecosistema, puesto que 

aquéllos que son saprobios, al degradar la materia orgánica, 

contribuyen can los ciclos biogeaqulmicos. Los que forman 

micorrizas con las plantas participan en la fijación del 

nitrógeno (junto con las bacterias> para un mejor desarrollo 

de los bosques: y los parásitos de la madera, aunque son 

nocivos para los ~rboles y arbustos, no se les considera 

como plaga porque su distribución resultó espaciada, 

requieren de humedad y temperatura muy altas. Sin embargo, 

es necesario profundizar en su estudio para evaluar mejor el 

impacto de su presencia en estas comunidades. 

El uso y conocimiento de los hongos por los habitantes 

de las poblaciones aleda~as es amplio~ ya que conocen 36 de 

las 52 especies comestibles existentes en la región, 

asignándoles un nombre común en un tipo de clasificación 

local. San muy cautelosos con las especies desconocidas y 

las tó~:icas que conocen, pues se han dado casos de 

intoxicación por confundir especies; es por eso que para la 
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obtención de información sobre el consumo de las especies, 

se entrevistaron ••hangueros•• que juntan hongos para 

autoconsumo y venta en los mercadas de Cuernavac.a. No se 

obtuvieran datos sobre el uso de los hongos con fines 

medicinales, 1nlsticos o religiosos. 

En cuanto al periodo de fructificación de las especies 

encontradas, se observó que 24 géneros can 49 especies son 

perennes, la mayoria de los restantes proliferan en los 

meses de Julio a Octubre. Con la frecuencia de las especies 

registrados se estableció un calendario o cronograma de 

fructificación que sirve para indicar 

apro:~imación el tiempo en que aparecen 

carpóforos hasta que desaparecen los Ultimas. 

con cierta 

los primeros 
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9. TABLAS 

TABLA l. Olslribur.idn, habita! 
las especies encontradas 
Sierra da Chichioaulzio, 

R 
en 

imrnrtaocia 
e declive 

DI STRI DUCI ON: 

A=Bosque tropical caducifalio 
B=Basque mesófilo de monta~a 
C=Basque de pino-encino 
O=Bosque de pino 
E=Bosque de pino-abeto 

llABITAT: 

T=Terricola 
H=Humlcola 
L=L1gn1cola 
F=Fungicola 
M=Musclcola 

•Especies previamente conocidas .. 

ESPECIE DISTRIBUCION 
A B e D 

MYXOMYCETES 
Trich1aceae 

A1~cyria den.udata Linn .. X 
Reticu 1 ariaceae 

Lycoe1ala epidendron (Mich. >Fr. 

ASCOMYCOTINA 
Pyrenomycetes 

Clavicipitales 
Clav1c1p1taceae 

Cordyceps capl.lata <Holm. :Fr.) 
Link .. X 

Xylariales 
Xylariaceae 

Dal.dinia concentr-i.ca <Bol t. :Fr.) 
Ces .. & De Not. X X X 

D. vern.i.cosa (Schw.>Ces. a De 
Not. X X X 

Xyla.l'ia hypo>.:,Jlon <L. :Fr. >Grév. X X 
X. polym.orpha <Pers .. :Fr. >Grév. X X 

E 

X 

X 
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ecológica 
sur de 

de 
la 

I MP ECOLOGI CA: 

M=Micorr1cico 
P=F'arásito 
S=Sapróbia 

flAB. IMPORT. 
ECOL. 

H s 

H s 

F p 

L s 

L s 
L s 
L s 
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ESPECIE DISfRIBUCION HAB. IMPORT. 
A B e D E ECOL. 

Disc:omycetes 
Pezi=ales 

Pyronemataceae 
Aleurla auranl ia <Pers. :Fr. lFuc:k. X X T s 
A . .rl'uó!>nana Fuck. X T s 
Scutellinia scut.el.latu <L. H::unt. X H,M s 

Sarcosomataceae 
Plec tar\(a .flocco~a <Schw. >S~aver • X H s 
Sarcoso1na 11:,e.xican.a <E. a Holw. l 

Pad. bl Tyl. )( X X T s 

Sarcoscyphaceae 
Phil.lí.pcia <.lom..i n¿<gen.s r: s (l)erk. l 

Berk. X~ X .S 
Sarcoscypha CóCC Í"fH?Ci. <Sc:op. :Fr.) 

lamb. 

Pezi::aceae 
Pezi:za h.em.isphae-ríco. Wigg. :Fr. 

Helvellaceae 
He-luelta crispa Scop .. :Fr. 
11. in/u.la Sct1voff.:Fr. 
H. lactm.o~a Fr. 
Hacrópodi.a 1f/LJ.cropus <Fr. )Fuc:k. 

Marchellac:eae 
Horchella elata Bull.:Fr. X X T s 

Tuberales 
Elaphomycetaceae 

E:taphom.yces 6ranulat.us Fr. X T M 

llASIDIOMYCOTINA 
Phragmobasidiomycetes 

Tremellales 
Tremellaceae 

Phlosi.ot es hel.uel. l.oides Fr. X X H s 
Tr-e;;.rr.el.l.a.. fue i f ól~m.i s Berl< .. X H,L s 
T. tutescens Fr. X X X H,L s 
T. rnesenterica. Retz.:Fr. X H,L s 
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ESf'ECIE DISTRIBUCION HAO. IMPORT. 
A B e D E ECOL. 

Holobasidiamycetes 
Hymenomyce tes 

Aphyllophorales 
CantharC?l lac:eae 

CunthareLLus e ibar-ius Fr. X T M 
Craterel lus e o.rnuc opí. o i des L. :Fr. X X r M 

Cortic:1aceae 
Cort ic i um. coel'·ul.eum. Schard .. X M s 

Gomphaceae 
Gomphus /Laccosus <Schw.lSing. X X X X T M 

Stereaceae 
L~pha.J."ia pap(r·i.na Mont. X X )( L s 
St.er·eum. compl icatum. Fr. X X X L 5 
s. hir-.sut11m Wild.:Fr. X X X X :. L s 
s. insient'.tum. Ouél .. X X L s 
s. astrea <Blume & Ness:Fr.>Fr. )( X X L s ,, 

subpi lea t. um Berk .. &- Curt. X X L s 

Thelephoraceae 
Thelephora terrestris Fr. X .L s 

Schizophyllaceae 
Schizaph:yl l wri. comm.un.e Fr. X L s 

Clavariaceae 
ci,_·,ua.ria amethysttna var. 

lilacea Qué!. & Cke. X . T: M 
c. botrytis Fr. X X T· M 
c. /Lava Fr. X X )( X X.: T' M 
c. stricta Fr. X )( H;L s 
Clava.riadelphus t 1''1.tl\Ca l. US (Qué!.) 

Donk. X T .M 

CLavicoron.a pyxldi.ata <Fr. >Ooty. X T· .s 

Clavulinaceae 
Clavulina ci.n.erea. <Fr. >Schroet. X T s 
c. ruf!Sos.a <Fr. >Schroet .. X - .T s 

Hydnac:eae 
Hydnum. pock.í( Ba.nker & Peck. X T s 
11. repandum L. :Fr .. X T s 
'Sl'-."'C.Cheri.cil.lflt se:ri.atum. <Loyd. l 

Ma.ss .. G. X H s 
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ESPECIE DISTRIBUCION HAB. IMPORT. 
A B C D E ECOL. 

Fistulinac:eae 
Ft.stuL i.n.a radic:ata Schw. 

Ganodermataceae 
Gan.oderm.a curt.isii Murr. 

X 

X X X 

Hymenoc:haetaceae 
Hym.el\Ochaet.e rubi15inosa Oick.. :Fr. X 
H. tabaci.na 8.:Leveille X X 

Meruliaceae 
Her~Lius trem.eLLosus Schard. 

Polyporaceae 
Alba.lrei tus pes-caprae <Fr.> 

Pouzar. 
Cori.olus abt'.et.in.us Quél. 
C. azureus Cunn. 
C. hirsut.us (Wulf.:Fr.)Quél. 

.c. versicuLo~ (L.:Fr.)Quél. 
Criptoporus voluatus Pec:k. 
Daedalea quer·cina L. :Fr. 
D. eLe8ans Spreng.:Fr. 
Cchinochaet.e nte.gaLopora _(Mont-~ 

Reid. .· . 
Favatus brasiLiensis Fr. 
Heteroparus bien.ni.s <Fr. )Lá.z·.:: 
Hexagona hirta Fr. 
Iri.onot.us radiatus 

Karst. 
Len.zi lé..'S betuL irLa (L. :Fr. 
L. saepiaria CWulf.:Fr.)Fr. 
L. striata <Swartz.:Fr.>Fr. 
Leptoporus adust.us Ouél. 
L. caesius Quél. 

X X X X ·X 

Helan.opus leprie"Uri <Mont. >Pat.',: 
Pha.eol"Us r"Ul i. lans Pat. ·_, 
Ple'Urólt.1.s cornt.1cópi.ae <Paul:Per·s.) 

Gil l. . X. 
P. roseopil¿att.1.s Sing. X 
P0Lypar1..1s focicaia B. & C. --·-·.,e ·---·x 
P. si. lV'US Sc:ll~'\I. :Fr. X X 
P. hydnoides Swartz.:Fr. X X 
P. leucc.intelas Fr. :Pers. X X 
P. Lobatun, Sc:hw. X X 
P. maximus <Mont. >Overh. X 
P. nidutan.s Fr. X 

T 

T 

L 
L 

L 

L 
L 

p 

p 

s 
s 

s 

s 
s 
s 
s 
s 
p 
p 
p 

p 
p 
M 
p 
p 
p 



ESPECIE Dl ~'TRI BUCI ON 

P. pa.reamenus Fr. 
P. Lulip(/erae (Schw.>Overh. 
P. villosus Fr.:Swart=. 
Polyst ic tus perennis <L. :Fr.) 

l<arst. 
Poria nieealopora <Pers.>Sacc. 
P. obllqua Ouél. 
P. sarl&l.llnolenta Cke. 
P. vaillantii Fr. 
Trarr~tes cubensí.s <Mont. >Fr. 
Un&ul ina rna:t·&in.ata <Fr. >Pat. 

Agaricales 
1-tygraphoraceae 

Hy6rophorus cantharellus 
Fr. 

H. cont:cus <Scop. :Fr. )Fr. 
H. chrysodon Batsch.:Fr. 
H. miniatus <Fr.>Karst. 
H. niveu.s Scop. :Fr. 

Tricholomataceae 
Ai-trLi.llariel.la mr::?llea <Vahl.:Fr .. ) 

A 

X 
X 
X 

X 

Karst. X 
Asterophora parasitica 

<Bull. :Fr. lSing. 
Clitocybe sibba <Pers.:Fr.>Kumm. 
C. in/undi.bul ifan1Lis 

(Schaeff.,Fr.)Quél. 
C. suaveolen~ <Fr.:Schw.>Kumm. 
Collybia dryophila <Bull.:Fr.) 

Ouél. 
Diclyopanus pusil.1.us var. 

(Berk. lSing. 
Hohenbuehe l La pe tal.oides 

(Bull.:Fr.lSchulz. 

L. l.accata < Scop. :Fr. ) 
llerk. & Br. 

Lyophylltmi decastes <Fr. lSing.; . 
Harasnitus androsaceus (L. :Fr. >Fr·.', 
H. cohaerens <A. & S.:Fr.l 

Cl<e. & Bres. 
H. rotula <L. :Fr. lFr. 
Nelanot&uc:a fl~tateuca 

Murr. 

B e D 

X X 
X 

X 

HAD. 
E 

L 
L 
L 
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lMPORT. 
ECOL. 

p 
p 
p 

p 

s 
s 

s 
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ESPECIE DISTRIBUCION HAB. IMPORT. 
A B e D E ECOL. 

Hycena chlor·in.osma Sing X H s 
H. epipteryeia <Scop.:Fr.>S.F. 

Gray. X X H s 

Amanitaceae 
Amani ta bisporieera Atk. X T 
A. brunnescens Atl:. X T 
A. c.0N.~2··i <Gilb. a Ktihn. >Gilb. X 
A. croe ea (Qué!.> Sing. X 
A. flavoconia Atk. X 
A. / lauo1·11bt:-n.= <Berk. a Mont. > 

Gilb. X 
A. f"UlVa Schaeff .. :Pers .. X 
A. 15e11UTiata <Fr. lGilb. X 
A. ntuscaria <L. :Fr. >Hook. var. 

flavi-uolvatc.1 Sing. X 
A. oriusta ( Ho\oJe. ) Sacc .. X 
A. panth€. .. rina <D.C .. :Fr. n:umm. X 
.4. ponderosa f'talecon & Heim. X 
A. r-ubesce-n.s <Pers. :Fr. >S.F. Gray X 
A. tuza Guzmán .. 
A. va¡ginata <Bull. :Fr. >Vitt. Xc 
A. ver na \BU!l.:Fr.>Roq. e X -

Plutac:eae 
Volvariel la ba.heri <Murr. > 

Schaeff. X X X T s 
v. bombycina <Schaeff. :Fr.) 

S.F. Gray. X X T s 

Agaricaceae 
Aec:'.t.rlcus aUO"USt.US Fr. X X X T s 
A. si 1.vat icus Schaeff. :Seer. X X X X T s 
A. si ltiicola <Vi tt. lSacc. X X X X T s 
Lepi.ota cly~ola:ria <Bull. :Fr.> 

Kumm. X X T -s 

Coprinaceae 
Coprinus atramentarius (f1Ull.:Fr.) 

Fr. X --T--,H ---~-s-

c. rtiueus <Pers. :Fr. >Fr. X X T,H s 
•Panaeolus sphictrinus var. 

sphic trinu::; <Fr. )Quél. X X X X H s 

Strophariaceae 
Na.ematoloma aurant iaca <Cl<e.) 

Guzmttn- X T s 
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ESPECIE DISTIUBUCION HAB. IMPORT. 
A B e D E ECOL. 

N. /a.sciculare CHuds.:Fr .. >Karst. X X X X T s 
Phol Lata aurit.1€-l la <Bastch. :Fr.) 

Kumm. X X L p 
P. ritSi.d,pes Peck .. X X X L p 
P. spum.osa <Fr. lSing. X X H,L p 
P. squarrosoides CPeck.lSing. X L p 

Cartinariaceae 
Cor ti na.ri us cotoneuá <Fr. >Moser .. X T M 
c. elaucopus Schaeff. X T M 
c. m.ul t i.for-mi.s (Fr. :Seer. >Fr. X T M 
c. spec iosissimus Kühn & Ramag. X X X M 
Gymn.opilus pE!netrans <Fr.:Fr.lMurr. X X T s 
lnocybe cock.ei <Fr.:Fr.>Murr. X X T; M 
l. /asli6iata tSchaeff .. :Fr.)Quél. X T M 
l. eeophylla <So\•J. :Fr. >Kumm. var. 

alba Sc:hum. X ,T M, 
l. eodeyi Gil 1. X X X T M 
l. e r a.m.ma. t a Quél. sen su Heim. X X X T M 

Crepidotaceae 
Crepi.dotus m.ol lis CSchaef f. :Fr.) 

Kumm. X X H,L s 

Pa::il lac:eae 
Hy,groph.orops i !.i auran.t laca 

( Wulf. :Fr. )~laire X T M 
Omphatotus m.exicanus Gu::man & Mora X L p 

Baletaceae 
Botetus atkinson.ia.nus <Murr. l 

Sacc:. & Trott. X X T M 
B. luridus Schaeff. :Fr. X X T M 

•Strobi lamyces f loccopus <Vahl. :Fr. l 
f<arst. X X T M 

Xerocomus spadi.ceus <Fr. )Quél. X X T M 

Bondarzewiaceae 
Bondarzewi.a berk.eleyi. <Fr. l 

Bondarstev a Sing. X L F' 

Russula.ceae 
Lac t.arius i..ndiefO Schw. :Fr. X X T M 
L. plperatu!:> CL. :Fr. >S.F. Gray X X x X T M 
L. lorminosus <Schaeff. :Fr. l 

S.F. Gray. X X T M 
Russula alutacea CPers. :Fr. )Fr. X X X T M 
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ESPECIE DISTRIDUCION HAD. IMPORT. 
A B e D E ECOL. 

R. breuipes Pecl<. X T M 
R. effl.et ica Schaeff. :Fr. X X X T M 
R. foetens Pers. :Fr. X X T M 
R. lutea !Huds.:Fr.)S.F. Gray. X :r M 
R. ol itJacea <Schaeff.:Schw.lFr. X X T 11 
R. quelet ii Fr. X X X ,T M 

Gasteromycetes 
Sclerodermatales 

Sc:lerodermataceae 
Scler·oderm.a areolatum. Ehremb. X M 
s. uerrucosur1t Pers. X X X M 

Lycoperdales 
Geastraceae 

Geastrt..un s.accatUITt Fr. X s 
G. triplex Junghuhn. X s 

Licoperdaceae 
•L icoperdon per-latl.lm Pers. X X X X T s 
•L. tnnbrinum Pers. X T s 

Vascelum intermediwn. Smith. X X T s 

Nidulariales 
Nidulariaceae 

Cyathus otta Batsch. :Pers. X H s 
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TABLA 11. Número de géneros identificados para cada 
vegelacidn !distribución J. 

tipo de 

A=Bosque tropical caducifolio 
B=Bosque mesófila de montaNa 
C=Bosque de pino-encina 

l'ty:<omycE•tes 
Ascomycotina 
Basidiomycotina 

TOTAL 

A 

D=Bosque de pino 
E=Bosque de pina-abeto 

VEGETACION 
B e o E 

~ o o o 
14 8 4 6 
69 47, 34 

85 55. " 38 .33 

TABLA 111. Numero de géneros localizados en 
habiteis y clasificados ~ar su 

diferentes 
importancia 

ecológica en cada tipo de vegetaciiin. 

A=Bosque tropical caducifolia 
B=Bosque mesófilo de montaría 
C=Bosque de pino-encino 

Habi tal: 

Terr!cola 
Humicola 
Lignicola 
Funglc:ola 
Musc1 cola 

Importancia ecológica: 

Micorricicas 
Saprobias 
Parásitas 

A 

D=Bosque de pino 
E=Basque de pino-abeto 

VEGETACIDN 
B C D E 



46 

TABLA IV. lmpor!Hncia etnomicoldglca de las 
registradas en el área de estudia. 

especies 

MC Muy consumido 
PC Poco consumido 
NCS No consumido por el sabor 
NCC No consumido por la consistencia 
NCT Mo consumida por el tamat'io pequei"ío 
NCD No consumido por dudoso 
T Tó:<ico 

ESPECIE 

MYXOMYCETES 

Trichiac:eae 

Arcyria dentidata 

Reticularia.Ls~~ 

ASCOMYCOTI NA 

Pyrenomycetes 

Clavicipitales 

Clavicipitaceae 

Cordyceps capitata 

Xylariales 

Xylariaceae 

Daldinia concentrica 

D. verni.co.sa 

Xylaria hypoxylon 

X. polymarpha 

NOMBRE COMUN 

.. grano de krbol"" 

.. grano de árbol .. 

'"hongo de carbón•• 

ºhongo de carbón .. 

IMPORTANCIA 
ETNOMICOLOGICA 

NCC 

NCC 

NCC 

NCC 

NCC 

NCC 

NCC 



ESPECIE 

Oisc:omyc:etes 

Pe;;:i:ales 

Pyronemataceae 

Aleuria aurant ia 

A. l"'henan.a 

Scutel l inia sc:utellata 

Sarcosomataceae 

f>lectania ftocc:osa 

Sarcosoma mex(cana 

Sarcoscyphaceae 

PhLl.lipsia dom.in~e:-nsLs 

Sarcoscypha coccinea 

Pezizac:eae 

Peziza hem.isphaerica 

Helvellaceae 

Heluel. la crispa. 

H. iYL/'llla 

H. Lacun.osa 

Nacropodia macropus 

Morchellaceae 

/'forcht5!-l la t..~lata. 

NOMBRE COMUN 

'"oreja de ratónº, 

.. soldadoº 

º'hongo arrugadoº 

.. hongo arrugadoº 
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IMPORTANCIA 
ETNOMICOL.UGICA 

NCT 

NCT 

NCT 

NCT 

NCC 

NCT 

NCT 

NCC 

PC 

PC 

PC 

NCT 

MC 



ESPECIE 

Tuberales 

Elaphomycetaceae 

El.aphomyc~s ~ran:ul.atus 

BASIDIOMYCOTINA 

Phragmobasidiomycetes 

Tremellales 

Tremellaceae 

Phlodiotis heluelloides 

Tremel.l.a fucljormis 

T. l. utescen.s 

T. ni.t:.•settlet·ica 

Holobasidiomycetes 

Hymenomycetes 

Aphyllophorales 

Cantharellaceae 

Cantharel.l.us c:.i.bart'.us 

Craterel.lus cornucopioides 

Corticiaceae 

Corlicium coer·ul.eum. 

Gomphaceae 

Gomphus fl.occosus 

Stereaceae 

Lepharia paplrlna 

Stereum compl. i.cat wn. 

NOMBRE COMUN 

""duraznillo"• 
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l MPORT ANCI A 
ETNOMICOLOGICA 

NCC 

NCT 

NCT 

NCT 

NCT 

MC 

PC 

NCC 

Htrompa .. , "'enchilado .. MC 

NCC 

NCC 
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ESPECIE 

S. hir·sut'UITI. 

S. insieni tum. 

S. ostrea 

S. subpil.eatt.m~ 

Thelephoraceae 

Thelephora te,·restris 

Schizophylaceae 

Schizophyll.wn comm.une 

Clavariaceae 

Clauaria ani..et.hystina var. 

lt:l.acea 

C. boil--ytis 

C. /Lava 

C; stricta 

-. ·<;--:.>. 
e lavt·c:orona :-~Y~_i._~iat'a. 

-. ;'. -~ , :· '.:::- ·; ~~;~' 

/---~/(:_:: :_,:.-~ 

. cfa'vulinaceae 

--cz.-a-vul. in.á· c·inerea·-

c. rueosa 

Hydnac:eae 

Hydnum. peck.i i 

NOMBRE COMUN 

·•escobeta••, 

"pi~ de pájaro .. 

"'escobeta••, 

ºpie de pájaro .. 

.. amargoso .. 

"deditos" 

••escobeta••. 

"pie de pájaro._ 

IMPORTANCIA 
ETNOMICOLOGlCA 

NCC 

NCC 

NCC 

NCC 

NCC 

NCC 

NCT 

MC 

MC 

NCS 

MC 

PC 

-NcT 

NCC 

NC 



ESPECIE 

H. r-epandwn 

Stecchericiuttl seriatum. 

Fistulinaceae 

Fist1.1.l i>ta radi.cata 

Ganadermataceae 

Ganoderma curtisii. 

NOMBRE COMUN 

Hymenochaetaceae 

Hym.e>tochaete rubi.einosa 

H. tabacina 

Meruliaceae 

Heru l i us treme l lo sus 

Polyporaceae 

Albatrellus pes-caprae 

Coriolus abi.eti.n.us 

C. a.zureus 

C. hi.rsutus 

C. versicolor 

Criptoporus volvatus 

Daedalea eleeans 

D. quercina 

Echinochaete niet?Jalopora 

Favolus brasilien.sis 

Heteroporus bienni.s 

Hexaeorta hirta 

Jnonotus ra.dtatus 

ºabanico"" 

'"abanico•• 
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IMPORTANCIA 
ETNOMICOLOGICA 

PC 

NCC 

NCT 

NCC 

NCC 

NCC 

NCC 

NCC 

NCC 

NCC 

NCC 

NCC 

NCC 

NCC 

NCC 

NCC 

NCC 

NCC 

NCC 

NCC 



ESPECIE 

Lenzites betulina 

L. saepiaria 

L. striata 

Leptoporus adustus 

L. caesius 

Helanopus leprieuri 

Phaeolus rutila~s 

Pleurotus corrtucopiae 

P. r·oseopi le-atus 

Polyporus /ocicola 

P. eilvus 

P. hydnoides 

P. leucorTl.6!las 

P. lobatum 

P. m.aximus 

P. ni.dulans 

P. parea.nu?n.us 

P. tul ipifer·ae 

P. uillosus 

Polystictus perennis 

Poria ntel!}alopora 

P. obliqua 

P. san~uinolenta 

P. \Jaill.antii 

l'rametes cubensis 

Un.¡8ulina mar6inata 

Agaricales 

Hygrapharaceae 

llyer·opho1"us canthare l. l. us 

NOMBRE COMUN 

"oreja de árbol .. 

'"hongo de. oyame 1 •• 
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l MPORT ANCI A 
ETNOMICOLUGICA 

NCC 

NCC 

NCC 

NCC 

NCC 

NCC 

NCC 

PC 

PC 

NCC 

NCC 

NCC 

NCS 

NCC 

NCC 

NCC 

NCC 

NCC 

NCC 

NCC 

NCC 

NCC 

NCC 

NCC 

NCC 

NCC 

NCT 



ESPECIE 

/l. conr:c\ts 

11. ch:rysodori. 

H. m.iYLiat t.IS 

11: niveus 

,~r·ic:htJ lomat:aceae 

A_rml:-l la'r-i.el la nu:-l_lea 

Asterophora para..sitica 

Clitoc:ybe eibba 

C. in/undibul ijormis 

C. s-uaueolen..s 

Col lybia dr-yophi la 

Dictyopanus pusil.l.us var. 

rhipidiUflL 

Hohenbt.1eh6.·lia pet.al.oides 

Laccari.a am.ethystina 

L. l.accata 

Lyophyllum decastes 

Harasmius androsaceus 

11. cohaere~ 

H. rotuli:t 

Nel.an.ol.euca mel.aleuca 

Hycen.a chlorinosma 

N. epipt.e:-ry(fia 

Amanitaceae 

Amanita bispori6era 

A. brunTtt9Scen~ 

A. cokeri 
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NOMBRE COMUN IMPORTANCIA 
ETNOMI COLOGI CA 

.. cuaresmeí'lo •• 

PC 

NCT 

PC 

MC 

NCT 

ºtejamanilº, "'set'ioritaº MC 

"tejamanilº 

- utej amani 1 u 

.. tejamanilero" 

ºtejamanilero'" 

"teJamanilerou, 

••anillo de bruja"" 

"clavito•• 

'"xocoyole"', "triguerlo" 

"j1cara· malaH 

"yranul ado", '"trompo" 

MC 

MC 

MC 

NCC 

PC 

MC 

MC 

MC 

NCT 

NCT 

NCT 

MC 

NCD 

NCT 

T 

T 

T 



ESPECIE 

A. crócea 

A. /Lauocon.i.a 

A. / l a:uor'Uben.s 

A. /utva 

A. eemmata 

A. m.uscarta var. 

/lauiuoluata 

A. onusta 

A. panthe1"ina 

A. ponderos·a 

A. rubescens 

A. tuza 

A. uaeinata 

A. uerna 

Plutaceae 

Vc:>lua.J"iel la bak.eri 

V. bom.byclna 

Agaricaceae 

At{ar·ic us c.lU6US tus 

A. siluaticu.s 

A. silt.1icola 

Lepiota clypE-olaria 

Coprínaceae 

Cop1"inus atramen.tarius 

C. niueus 

Panaeolus sphictrinus var. 

sphictrinus 
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NOMBRE COMUN IMPORTANCIA 
ETNOMI <.:OLOGI C.:A 

••j tcara comestible"' PC 

ºpollita .. 

••j icar-i ta''" 

... j 1 cara~'. ''m~:i a .. -, 
ºgraÍlulado_~·· 

"ojo de venadoº 

.. j 1 cara mai'a u 

.. champiflón de bosque"' 

''champirión de bosque"" 

''champif'íón de bosque .. 

"paragüi. tas•· 

NC:D 

NCD 

MC: 

NC:D 

T 

'[ 

T 

NCD 

PC 

MC 
MC

T 

MC 

MC 

MC 

MC 

MC 

PC 

T 

NCT 

T 



ESPECIE 

Strophariaceae 

Naema.tol.om.a aurantiaca 

N. fascicutare 

Pholiota auriu~ll.a 

P. ritSidi.pes 

P. spumosa 

P. squarra~oides 

Cortinariaceae 

Cortínarius cotoneus 

C. 6laucopus 

C. m:ul.t.i.forrni.s 

C. speciosissl.1rtu6 

Gymnoptlus penetrans 

In.ocybe cock.ei 

l. /astisiata 

l. 6eophyl.La var. alba 

l. eodeyi. 

] • 8TatTU'lta t. a 

Crepidotaceae 

Crepidotus mol.l.i.$ 

Pa::il laceae 

NOMBRE COMUN 

••amontonadon 

Hyrjz'ophoropsis aurant iaca ":(oc:hilnanác.atl u 

Omphal.ot'US mexi:can:u.s- .. oreja de Arbol'" 

Boletac:eae 

••c:emita•• 
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IMPORTANCIA 
ETNOMICOLOGICA 

NCD 

NCD 

NCD 

NCD 

NCD 

NCD 

NCD 

PC 

PC 

T 

NCC 

T 

T 

T 

T 

T 

NCT 

MC 

NCC 

B. l.uridus ºcemi ta••, "pan e ita•• 

MC 

MC 



ESPECIE 

Strobilomyces jloccopus 

Xerocomus spadiceus 

Bondarzewiaceae 

Bondarzewia berkeleyi 

Russulaceae 

Lactarius in.dido 

L. piperatus 

L. torndnosus 

Russula alutacea 

R. 

R. 

F:. 

R. 

R. 

R. 

breuipes 

emet ica 

foeterLs 

lutea 

ol iuacea 

queletii 

Gasteromycetes 

Sclerodermatales 

Sclerodermataceae 

Scle:roder·ma areolutufft 

S. verruc os um. 

Lycoperdales 

Geastraceae 

Geas trum saccatunt 

G. triplex 
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NOMBRE COMUN IMPORTANCIA 
F.TNOMI COLOGI CA 

"pambazoº 

"azul••, ºhongo a;:ul .. 

'"enchilado .. 

"enc:hiladou 

ºmiguelito'"~ 

PC 

PC 

NCC 

11C 

T 

T 

'"santiaguerio.. MC 

..trompa de cochino•• MC 

..miguelito malo" T 

..migue 1 i to•• 

"chapeado'' 

"bolita mal el'' 

.. bolita mala" 

.. estrellita .. 

''estrellitaº 

T 

MC 

MC 

T 

T 

NCC 

NCC 



ESPECIE 

Licoperdaceae 

L i coperdon. umbr i n.t.un. 

L. perlatU111. 

Vascel lum. lnLer-medium 

Nidul<1riales 

Nidulariacea.e 

Cyathus oL La 
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NOMBRE COHUN l Hf'Ol'IT ANCI A 
ETNOHICOLOGICA 

.. pedo de coyote .. 

ºpedo de coyote", 

ºtláli.:;u. tompalalo••, 

ºbol1ta•• 

--nido de pajar i tóº_ 

MC 

MC 

PC 

NCC 



TABLA V. Parfodo d1 fructlflc11cldn da lea 11pHciH1 encontr1d11. 

ESPECIE 

Arcyria denudt1ta 
Lyco9•Ja t!pid•ndror1 
Cordyceps capltata 
DaldinJ• conc•ntric• 
O. ''•rnicosa 
Xyl•ri• hypoxylon 
).'. po ly•or pha 
Aleur.aa •ur•nt1• 
A. rhen•na 
Scut•llinia scutell•t• 
Plectania ~loccosa 
S•rcoso•• •ex1cana 
Phillipsi• doa1n9ens1s 
Sarcoscyph• coccinea 
Peziza heaisphaerica 
HeJ1,1eJla crispa 
H. inful• 
H. l•cunos,¡¡ 
Hacropodi• ••cropus 
tlorchalla Plata 
[Japho•yces granulatus 
Phlogiotis helvelloides 
Tre•ella ~ucifor•is 
T. lutescens 
T. aeser1ter1ca 
Cantharellus c1bar1us 
Cr•t•rellus cornucop10.1des 
Cortic1u• co•ruleu• 
Go•phus ~loccosus 
Lepharia papirina 
St•r•u• coapJic•tua 
S. hirsutu• 
S. 1nsi9nitu• 
S. ostr•.a 
S. subpill!•tu• 
Thl!l•phor• t•rr•stris 

ENE. FEB. MAR. ABR. MAV. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. 



TABLA V. Periodo de fructiflcecidn de laa especies encontradas. fContlnuacldn 1 

E S P E C 1 E 

Schizophyllu• co••une 
Clavari• a•ethystina var. 
C. botrytis 
C. f lllVll 

c. stricta 
Clavari11d•lphus truncatus 
Clavicorona pyxidi•t• 
Cl•vulina ciner•a 
C. ru9osa 
Hydnu• p•ckii 
H. r•p•ndua 
Stecch•riciu• seriatua 
Fistulin• r•dic•ta 
G•noder•• curtisii 
Hy••noch••t• rubi9inosa 
H. tab•cina 
H•rulius tr••ellosus 
Albatr•llus pes-c11prae 
Coriolus abietinu3 
C. •zur•us 
C. hirsutus 
C. versicolor 
Criptoporus volv•tus 
D••d•l•• •l•9ans 
D. qu•rcina 
Echinoch•et• ••9•lupora 
F•volus brasili•nsts 
H•t•roporus biennis 
H•x•9on• hirta 
lnonotus radi•tus 
L•nzit•s b•tulin11 
L. sa•pi•ria 
L. stri•ta 
L•ptoporus adustos 
L. c••sius 
H•l•nopus l~pri•uri 

1 ENE. FEB. ¡ MAR. ABR. ] MAY. i JUN. l JUL. 1 AGO. ¡ SEP. J OCT. 1 
NOV. I DIC. 

1 1 1 : 
lilacea: .............. '!'lm ........................................................................... .. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 1 1 

1 
1 



TABLA V. Período de fructlflcacldn de las especies encontradas. ( Contlnuecldn 1 

ESPECIE 

Ph••ulus rutil•ns 
Pl•urotus cornucupi•• 
P. ros•opi 111atus 
Polyporus focicoJil 
P. 9iJ,1us 
P. hydnoid•s 
P. leucomel•s 
P. lobatu• 
P. •ax1•us 
P. ni'dul•ns 
P. PilYQ••11nus 
P. tulipifera• 
P. ''illosu3 
Polystictus per11nn1s 
Poria ••9alopora 
P. obl iqua 
P. Sanguinolenta 
P. vaillantii 
Tr••etes cuben5JS 
Un9ulina ••r91nata 
Hygrophvrus cantharclluJ 
H. COTIJCUS 

H. chrysodor1 
H. •iniatus 
H. niJ'ltU5 

Ar•illariella Mellea 
Asterophora parasitica 
Clitocybe 9ibba 
C. infundibulifor•is 
C. su¡u1 eoler1s 
Collybia dryophila 
Dictyopanus pusillus ''•r. 
Hohenbuehelia petaloid•s 
Lacearía a•ethystina 
L. laccata 
Lyophyllu• decastes 

ENE. FEB. MAR. ABR. MAV. 

rhipidiuM i 
1 

JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. 



l 
1 

i 
1 

1 

1 

1 
i 

1 ¡ 
1 ! 

TABLA V. Perlada de fructiflceción de IHB espedes encontradas. ICuntinuecidnl 

E 5 P E C l E 

HarasmlU$ andrc,saccu3 
ti. r:.ohaer er1 s 
ti. r()tula 
Helanoleuca •elaleuca 
Hyc•n• chlt1rinos•• 
H. epiptery.¡u 
A•anit• bispc1r19era 
A. brur1nl!scer1s 
A. C()ker i 
A. croce11 
A. f l •l1 ocon 1 a 
A. flal 1 oruberrs 
A. fulva 
A. 9•1t1tat.o 
A. 1tuscar1a l•ar. flaPJl'<lll•atr. 
A. onusta 
A. pantherina 
A. ponder(lsa 
A. rube;;;•:e113 
A. tuza 
A. vag1r1ata 
A. verria 
Volvariella bakeri 
V. bo•byc i ''a 
Ag•ricus augustus 
A. s1Jl•at1cus 
A. si ll•icol• 
Lepiota 1:lyp•ol•r.1a ¡._ 
Coprinus atra•errtarius -1~--
C. nil1 eus i !_, 

·I 
Panaeolus sph1i:tr1nus l'ar. $phJr:ltrir1u·.'·.·.·.·¡.·:· 
NaeMatol1>•a aurant1aca . 

Pholiota aurJl•eJJa 1 \,_,: 

ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. oc1. ' rmv. 

N. fa;<cJculare ·:• .······1 

P. rigidip•s I ·. ..1: · ·· ¡ 
P. s pu'"" s a _ 1 · ~'!!!!!!!!!!!!!''!!!!!'!! _ _j ___ _¡_ 

'----'----------------L:~.-l---'-· ---'---'--·---'-_j___" 

DIC. 

1 
_j ____ _, -

\ 



TABLA V. Periodo de fructificacidn de IH& es¡rncles Hncnn lradas. l CunlhrnRcidn J 

E 5 P E C I E 

P. squarrosoJdes 
C11rt1nar1us c1Jt1,neus 
c. qlaucl"lpu:...~ 

c. 11tult1fnrm1s 
c. -~pec111s1ss111tu~; 

Gymnop1lU$ penetrans 
Jr1ocybe cn11J..e1 
J. 1·asti9iata 
r. 9eciphylla ''ª'· albcl 
J. 9od•y1 
1. 9r anutata 
Cr•p1dotui 11toll1s 
Hy9rophurops1s aur~ntiaca 

011tph•lotu5 mex1canus 
Bol•tus atk1nson1anus 
B. Iuridus 
Strobilo1ftyces floccopus 
Xeraco11tus spad1ceus 
Bondarzewia berkeley1 
Lactarius 1nd1qo 
L. p1peratus 
L. torAt1nnsus 
Ru5sula alutacea 
R. br•~'iP•S 
R. ••etica 
R. foetenJ 
R. lutea 
R. ol1~·acea 

R. queletll 
Scleroder•a areolatu~ 
s. P•rrucosu• 
Geastru• saccatu~ 
G. triple» 
Licoperdon perlatu• 
L u•brinum 

ENE. ! FEB. MAR. ' ABR. MAV. JUN. 1 JUL. ; AGO. 

Vascellu~ intermediuM 
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PLANO DE TIPOS DE 
VE6ETACION 

LEYENDA 

BTC = Bosque Tropical Caducifolio 

BMM=BasqutJ Mesófilo de Montaña 

BPE=Bosque de Pino - Encino 

D BP= Bosque de Pino 

~ BPA=Bosque de Pina-Abeto 

fj?j,,j BE= Bosque de Encino 

~ 
~ Mi-BE=Matorral herme-Bosq11e de Encino 

~ Mi= Matorral Inerme . 
~ BA-Mi=Bosque de Abeto-Matorral Inerme 

LJ B(Al-EJ-P= Basquti de Aile·Enclno-Pina 

r:::'l B(A-J)·Mi=Bósque de Abeta.-Enebro-Motorrci l:..:...:....:J Inerme 

{ill Pi=Pastizaf lnducldo 

D Alp=Agria.ilturo de Temporal Pttrmanente 

FIGURA 2 
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