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Resumen 

El cerro Punta Grande se !ocal iza en el municipio de Poncitlán, en la región ciénega 

del estado de Jalisco, el eua! representa la cumbre 1nús elevada dentro de éste nlunicipio. En 

la zona de estudio se logra diferenciar tres comunidades vegetales distintas: bosque tropical 

dcciduo. bosque de pino y bosque de encino. Se realizaron recolectas de 1naterial fúngico 

durante el te1nporal de lluvias de los aiios 2008 y 2009. obteniéndose 382 ejemplares. de los 

cuales se detenninó el 50o/ocorrespondiente a 113 especies, de ellos 106 son Basidiomycota 

y siete Ascomycota. De éstos. 58 tuxa. se recolccturon en bosque de encino, siendo la 

vegetación con mayor número de especies determinadas. Se registran 15 taxa nuevos para 

la micobiota de Jalisco. entre ellos Resupi11at11s app/ic(rtus que representa la primera cita 

del género para el estado. además de Russula de/ica var. centroa1nericana R. 

pseudoaeruginea citadas aquí con10 nuevos registros para México. 
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1.- li\TRODt:CCIÓi\ 

Los hongos se definen como organismos eucariontes. heterotróficos. integrados por 

filainentos conocidos co1no hifas (Castil!o-Tovar. 1987). que se nutren por !a absorción de 

azúcares y aminoácidos principalmente, después de la digestión extracelular de polímeros 

co1nplcjos de origen vegetal o animal (Cifuentes. 1991). Constituyen uno de los grupo 1nás 

variables y polimorfos entre los seres vivos (Herrera y Ulloa 1990). ade1nás de ser el más 

diversificado en la naturaleza después de los insectos (Guzmán. 1994). Poseen una amplia 

distribución. ya que se encuentran en el agua suelo. materiales orgánicos diversos o como 

parásitos de plantas. animales y de otros hongos: prosperan desde el nivel del mar hasta las 

altas montañas e incluso en zonas áridas (Guzmán. 2007). 

Los hongos constituyen la clave para la reincorporación de los materiaks orgánicos 

al suelo. favoreciendo así la fOrmación o el enriquecimiento de éste (Gu1.mán. 1978). dado 

a que los hongos tienen la capacidad única de romper sustratos co1nplejos taks como la 

lignina.. celulosa. quitina y queratina.. mediante la acción de diversas enzima-; (Guzmán. 

1998a). Debido a que carecen de clorofila.. su nutrición depende de otros organismos. que 

de acuerdo con la clase de sustancia<> orgánicas qu.: aprovechen pueden ser saprobios. 

parásitos o si1nbiontes (Herrera y Ulloa, 1990). por lo que no existen en 1.":I inundo 

organismos que no estén o hayan estado bajo la iníluencia de los hongos (Castillo-Tovar. 

1987). A pesar del enorme papel ecológico que tienen estos seres en la naturaleza. en los 

estudios sobre biodiversidad por lo general se ha ignorado a los 1nicroorganisn1os. en 

pai1icular a los hongos (Guzmán. 1995). 
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2.- ANTECEDE:-.TES 

Dentro de los primeros trabajos realizados sobre los macromicetes de Jalisco. se 

encuentra el de Guzmán y García-Saucedo ( 1973 ). en el cual se presenta una lista de 88 

especies de hongos. procedentes de 40 localidades. principalmente del centro. sur y este del 

estado. A partir de [a d¿cada de los 80"s. se han elaborado trab'1;.iüs sobre distintos géneros 

como Gymnopilus (Guzmán-Dávalos y Guzmán. 1986). Pluteus (Rodríguez y Guzmán

Dávalos, 2000. 2001. Rodríguez et al .. 2010a). Psi/ocybe (Guzmán. \998b. Guzmán el al .. 

2008). Scferoderma (Guzmán-Dávalos )' Guzn1án. 1985) y f"o/variefia (Vázquez-González. 

eral .. 1989: Vázquez-González y Guzmán-Dávalos 1991 ). 

Se cuentan además con inventarios o listados prelin1inares de algunas regiones del 

estado. como son la estación de biología Chamela (Pérez-Silva et al.. 1981 ). el bosque La 

Pri1navera (Nieves. 1985: Rodríguez et al .. 2010b). el volcán de Tequila (Rodríguez et al .. 

1994). Reserva de la Biósfera de Manantlán (Téllez et al .. 1988). la Barranca de Huentitán 

(Vázquez-González y Guzmán-Dáva!os. 1988). Sierra de Quila (Fierros y Guzmán

Dávalos. 1997; Fierros et al .. 2000; Guzmán-Dávalos et al.. 201 la b). la Laguna Sayu!a 

(Oliva-León. 2000). la Barranca del río Santiago (Arroyo. 2001). el Nevado de Colima 

(Guz111án-Dávalos. 2001) San Sebastián del Oeste (Herrera-Fonseca et al .. 2002). Tapalpa 

(Gándara-Zamorano. 2004) !a región de El Tui to (Guzmán-Dávalos et al .. 2004). Casimiro 

Castillo (Padilla-Velarde. 2010). y el más reciente del bosque Los Colamos (Arceo-Orozco. 

2011). 

Sin embargo. para la ribera del lago de Chapala. región en donde se localiza el área 

de estudio. se cuenta con pocos registros aislados. De acuerdo a las revisiones de Guzn1án

Dávalos y Fragosa-Díaz (1995). y Sánchez-Jácome y Guzmán-Dávalos (2011). de los siete 

municipios de Jalisco que bordean el lago de Chapala. se han citado 30 especies (apéndice 

1) de los municipios de Jocotepec (12). Chapala (18) y Poncitlán (1). de éste últi1no. al cual 

pertenece el cerro Punta Grande. sólo se ha registrado a Porostereun1 crassum (Lév.) 

Hjortstam & Ryvarden. 
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3.- Jl'STIFICACIÚ'\ 

La elaboración de listados o inventarios taxonómicos de !a micobiota en Jalisco. 

resulta de gran importancia.. no sólo por su contribución al conocimiento de !a diversidad 

fúngica de las distintas regiones del estado. sino que dichos trabajos. representan la base 

para sustentar y promover posteriores proyectos_ como son !os programas de reforestación 

y restauración ecológica en los que se empleen los recursos bióticos propios de las distintas 

regiones. 

Debido a la poca exploración n1icológica realizada en la región de la ribera del lago 

de Chapala este trabajo contribuye como un primer acercainiento para reconocer la riqueza 

de hongos en el área. 
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4.- OB.JETIVOS 

General: 

o Conocer la diversidad de macromicetes que se desarrollan en el cerro Punta Grande. 

Mezcala. 

Particulares: 

o Aportar registros nuevos para el 1nunicipio. así como de Ja!isco y Mé\ico. 

o lncrementar el número de ejemplares de la colección micológica del Herbario 

IBUG. 

o Conocer la importancia ecológica y económica de las especies d-::tenn inadas. 

11 



5.- DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTl'DIO 

El municipio de Poncitlán se localiza dentro de la sub-provincia tisiogrática de 

Chapala y ocupa el l .06o/o de la superficie del estado (INEGI. 2009). Mczcala se ubica en el 

sur-oeste de Poncitlán y en esta localidad se sitúa la ci1na 1nús elevada del municipio: El 

cerro Punta Grande (figura!), cuyas coordenadas extremas son: N 20º2\ "20"'- 20º20'28". 

O 103º02'36"- 103°00'46''. El área de estudio está confonnada por rocas ígneas intrusivas 

ácidas del cenozoico, dominando los suelos de tipo Feoze1n seguido de los Ye11isol: su 

clima es semicálido subhúmedo con lluvias en verano (INEGJ. 2009). que en pro1nedio 

representa 77.6 días lluviosos con 865.8 m1n de precipitación al año, y el rango de 

ten1pcratura es de 12.3-27.6 ºC con una media anual de 20 ºC (Servicio Meteorológico 

Nacional. 2010). 

Según INEGI (2009) se presentan dos tipos de vegetación en el cerro Punta Grande. 

selva y bosque; sin embargo, no aclara a qué clase de asociaciones vegetales corresponde. 

De acuerdo a lo observado, en el área se reconocen tres connmidades vegetales distintas: 

bosque tropical deciduo, bosque de encino y bosque de pino. las cuales concuerdan con lo 

descrito por Rzedo\.vski y McVaugh (1966) para el occidente de México. En la región 

ubicada en la parte más bS:_ja, entre el rango altitudinal de los 1560 a 1800 1nsnm sobre 

suelos someros y de drenaje rápido. se encuentra el OOsque tropical deciduo. Esta 

comunidad vegetal se caracteriza por la dominancia de especies arbóreas no espinosas. de 

talla 1nás bien modesta, que pierden sus hojas por un periodo prolongado. coincidiendo con 

la época seca del año (Rzedowski y McVaugh. 1966). 

El bosque de encino se desarrolla entre los 1800 y 2200 msnm. con un estrato 

arbóreo compuesto principalmente por Quercus spp. Los estratos arbustivo y herbáceo son 

más o menos definidos. los cuales prácticamente desaparecen. sobre todo el arbustivo hacia 

la cima de la montaña. debido a que en esta zona !a vegetación tiene n1t:nor grado de 

perturbación. además de que se observa un arbolado 1nás denso. Fina!n1ente. a una 

elevación de 1900 a 2000 msnm. se presenta un manchón de bosque de pino. que a 

diferencia de las anteriores comunidades con exposición sur. ésta presenta una exposición 

norte. Se extiende de forma continua por un área no mayor a 2 km2
• relativamente plana. 
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que es conocida por la población local coino "El Coma!". El estrato arbóreo esta compuesto 

por Pinus devoniana Lind!. De tOnna general el arbolado es más bien aislado. formando 

claros. lo que favorece la presencia de plantas arbustivas. así como de herbáceas. De las 

zonas 1nuestreadas. 0sta es la que presenta un mayor grado de perturbación. debido 

principalmente al pastoreo. 
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6.- METODOLOGÍA 

Se efectuó una revisión bibliográfica exhaustiva mediante la búsqueda y revisión de 

literatura relacionada con la micohiota de Jalisco. con la finalidad de conocer la diversidad 

fúngica en la zona. Aden1ás se seleccionó 1naterial de !a Colección Micológica del Herbario 

del Instituto de Botánica de la Universidad de Ciuadalajara (IBUG) proveniente del área de 

estudio. La recolecta del 1natcrial lüngico se realizó durante dos años (2008 y 2009). en los 

meses de junio a octubre_ en diferentes puntos a lo largo de la-; brechas principales del cerro 

Punta Grande. con una sa!icla a can1po por semana y dos durante julio y agosto. los cuales 

son los 1neses más húmedos para la zona (SMN. 2010). El método de recolecta. descripción 

y herborización fue el sugerido por Cifuentes y colaboradores ( 1986). Los ejemplares 

recolectados se encuentran depositados en el Herbario IBUG. 

El material fue descrito en fresco: se registraron las características 

nlacro1norfológicas. entre ellas la türn1a, tamaño y color tanto de! píleo como el estípite, el 

tipo y color de! himenio, consistencia y color del contexto. Así mis1no se describió el 

sustrato y tipo de vegetación. además de incluir datos de localidad )' fecha de recolecta. 

para después colocarse en la secadora de hongos. Una vez deshidratados. se fu111igaron con 

insecticida y se ubicaron dentro de cajas de cartón de acuerdo a su tamaño. las cuales 

fueron rotulada<> con el no1nbre de la especie o grupo ta'\onó1nico superior al que pertenece 

el ejemplar (en caso de conocerlo), el recolector. número de recolecta y entidad (Jalisco). 

Para la observación de caracteres micromorfológicos se utilizó un 1nicroscopio 

óptico. además de otros materiales como porta y cubre objetos. aguja de disección. pinzas. 

navaja de rasurar y vidrio de reloj: y reactivos como hidróxido de potasio (KOH) al 3o/o. 

rojo Congo. ácido clorhídrico (I-ICI) al 1 Oo/o.. reactivo de Melzer y fucsina básica. La 

observación microscópica de los esporoinas se efectuó mediante cortes con navaja para 

poder apreciar las distintas estructuras microscópicas como: esporas, basidios, ascas. tipo 

de pileipellis y cistidios. según las técnicas sugeridas por Largent y colaboradores ( 1977). 

La detenninación del material fúngico se llevó a cabo con base en características 

macro y micromorfológicas. a través de la consulta de claves dicotómicas (Breitenbach y 

Kranzlin, 1986, 1991. 1995. 2000: Guzmán. 1977: Pegler, 1977, 1983. 1986) y de literatura 
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especializada para cada grupo (García-Jiménez. 1999: García-Ji1n6nez y Castillo, 1981: 

Gilbcrson y R;'varden. 1986. 1987: Groposo et al .. 2007: Sarnari, 2005: Santiago et al .. 

1984: Smith y Thicrs. 1964). Se realizó una estancia de trabajo en el Laboratorio de 

Sistem::itica del Centro de Investigación en Ciencias Biológicas (CICB) de la Universidad 

Autón01na de Tlaxcala (UATx). con el objetivo de la determinación de los ejemplares de la 

familia Russulaceac. bajo la asesoría del M. en C. Alejandro Kong-Luz. 

El listado de especies se elaboró siguiendo la clasificación de Hawks\vorth y 

colaboradores ( 1995). con algunas 1nodificaciones de acuerdo a Kirk y colaboradores 

(2001). Para !os autores. no111bres válidos y sinónimos de las especies se consultaron Index 

Fungorum (\v\.vw.indexfungorum.org) y Mycobank (vV\.v\v.1nycobank.org). Se describen de 

forma breve las especies que se registran por prin1era vez para e! estado de Jalisco y para 

M6.xico. Además se incluyen fotografía'> que ilustran algunas de las estructuras diagnósticas 

que las distinguen. 
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7.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

7.1 ANÁLISIS TAXONÓMICO 

De los 382 ejemplares de macromicetes recolectados. se logró la determinación de 

192 ejemplares que representan 113 taxa correspondientes a 106 Basidiomycota y siete 

J\scomycota (cuadro 1): !os cuales se encuentran distribuidos en 63 géneros y éstos en 36 

fanlilias. El grupo más diverso en la zona fue el orden Agaricales con 53 especies. por otro 

lado. las familias mejor representadas fueron la Russulaceae con once taxa. seguida de 

Arnanitaceae y Coriolaceae con ocho cada una de ellas. Del total de eji.:mplares 

recolectados el 53o/o se encontraron durante el periodo de julio-agosto. 36°/o septie1nbre

octubre y el 11 % mayo-junio. 

Se registran 15 especies hasta ahora no conocidas para la micobiota del estado de 

Jalisco. de las cuales Russula defica var. centroamericana y R. pseudoaeruginea se 

reportan por pri1nera vez para México (cuadro 1). así mismo se cita a Resupinatus 

applicatus. cuyo género hasta ahora no se tenía registrado en la entidad. Ade1nás se amplía 

la distribución de especies poco conocidas como Amanita roseotincta_ A. mairei, Ductifera 

pulu!ahuana. Canodern1a oerstedii. Geastrum fin1briclf11n1. lycoperdon nign:scens. 

/vfacro/epiora pernúxta. Panaeof11s senliovatus. Russula niexicana y Suilius an1erican11s. 

para los cuales representa su segundo registro a nivel estatal. Por otra parte se menciona a 

Sterewn ostrea. como el taxa con 1nayor número de citas para Jalisco. ya que se conoce de 

45 1nunicipios (Sánchez-Jácome y Guzmán-Dávalos. 2011 ). 

Asi1nis1no, se amplia la distribución de 12 especies ya conocidas para los 

municipios de la ribera del lago de Chapala (apéndice 1 ). dichos ta"\ones son de amplia 

distribución en Jalisco. 

En el cuadro 1 se presenta el listado de especies ordenado por grupos taxonómicos 

indicándose el recolector y número de recolecta de los cjetnplares. 
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Cuadro l. Listado taxonómico de la inicobiota del cerro Punta Grande. 

ASCOMYCOTA 
HYPOCREALES 

Clavicipitaceae 

PEZIZALES 

Cordyceps militaris (L.) Link 
K. Tcrríquez 214 

HeJve\laceae 

Helvel/a crispa (Scop.) Fr. 
G. Blanco 83 

H. n1acropus (Pers.) P. Karst. 
K. Tcrríquez 239 

Morchellaceae 

Morchella costata (Vent.) Pers. 
G. Blanco 86 

Sarcoscyphaceae 

Cookeina speciosa (Fr.) Dennis 
=C. sufcipes (Berk.) Kuntze 
O. Rodríguez 3809 

XYLARIALES 

Xylariaceae 

Daldinia concentrica (Bolton) Ces. & De Not 
G. Blanco 23 

Hypoxylon thouarsianum (Lév.) Lloyd 
G. Blanco s/n 

BASIDIOMYCOTA 

AGARICALES 

Agaricaceae 

Agaricus xanthodermus Genev. 
K. Terríquez 299 

Chlorophyllum molyhdites (G. Mey.) Massee 
K. Terríquez 82 

Lepiota clypeolaria (Bull.) P. Kun1m. 
K. Terríquez 197. 305 
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leucoagaricus rubrotinctus (Peck) Singer 
K. Terriquez 122. 236,26L 270 

Leucocopriuus birnhaumii (Corda) Singer 
O. Rodríguez 3808 

Macrolepiota permixta (Baria) Pacioni 
G. Blanco 49 

Amanitaccae 

Amanitajlavoconia G.F. Atk 
G. Blanco 59 

A. gemmata (Fr.) Bertill. 
K. Terriquez 166. O. Rodriguez 3602. G. Blanco 43 

A. iuaurata Seer. ex Gillet 
G. Blanco 69 

A. magnivelaris Pcck 
K. Terriquez 233, G. Blanco 88 

A. mairei Foley 
K. Terriquez 170. 172. 175. 184. 189 

A. roseotincta (Murrill) Murrill 
G. Blanco 98 

A. rubescens (Pers.) 
K. Tcrríquez 79. 229. G. Blanco 61 

A. vaginata (Bull.) Lain. 
G. Blanco 114 

Bolbitiaceae 

Copelandia cyanescens (I3erk. & Bro01nc) Singer 
= Panaeo!us cyanescens (Berk. & 8roome) Sacc. 
K. Terríquez 173. 183. 192 

Panaeolus a11tillarun1 (Fr.) Dennis 
K. Tcrríquez 48. 49. 169 

P. semiovatus (Sowerby) S. Lundell & Nannf. 
G. Blanco 78 

P. sphi11ctri11us (Fr.) Quél. 
K. Terríquez 174 

P. subbalteatus (Berk. & Broome) Sacc. 
K. Terríquez 168 

Inocybaceae 

Crepidotus 1110/lis (Schaeff.) Staude 
G. Blanco 47 
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C. uber (Berk. & M.A. Curtis) Sacc. 
K. Terriqucz 86 

Lycoperdaceae 

Lycoperdon candülum Pers. 
K. Terríquez 46_ 240 

L. nigrescens Wahlenb. 
K. Terríquez 110 

L. per/atum Pers. 
K. Terriquez 57. 100, 145. 158, 165, 190. G. Blanco 112. 120 

L. pyriforme Schaeff. 
K. Terríquez 144 

Marasmiaceae 

Gymnopus alka/ivirens (Singer) Halling 
== Cof!ybfr1 alkafivirens Singer 
K. Terriquez 68 

G. dryop!tillus (Bull.) Murrill 
== Coflybia dryophifa (Bull.) P. Kumm. 
G. Blanco l 11 

G. polyp!tyl/us (Peck) Halling 
= Coflybia polyphylla (Peck) Singer ex Halling 
K. Terriquez 318 

Marasmius rotula (Scop.) Fr. 
K. Tcrríquez 6!. 259. 317 

Ompltalotus mexicanus Guzmán & V. Mora 
G. Blanco 118 

N idulariaceae 

Cyathus stercoreus (Schv.-·ein.) De Toni 
G. Blanco 70. K. Terriquez 176 

*C. setosus H.J. Brodic 
K. Terríquez216 

C striatus (Huds.) Willd 
K. T erriqucz 1 82 

Plcurotaceac 

*Ho!tenbuehelia atrocaerulea var. grisea (Peck) Thorn & G. L. Barran 
==fl. grisea (Pcck) Singer 
O. Rodríguez 3803 

*H. nigra (Schwein.) Singer 
K. Terríquez 53 
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H. petaloides (Bu!\.) Schulzer 
K. Terríquez 43 

Pleurotus tljamor (Rumph. ex Fr.) Boedijn 
K. Terríquez 40. 118, 133, 206. O. Rodríguez 381 L 3813 

Plutcaceae 

Volvariella bombycina (Schaeff) Singer 
K. Terríquez 137, 153, 205, 207, 307, O. Rodríguez 3723 

V. lepiotospora Singer 
K. Terríquez 292 

V. volvacea (Bull.) Singer 
K. Terríquez 81, 138, 154 

Polyporaceae 

*Lentinus scleropus (Pers.) Fr. 
K. Tcrriquez 37 

Polyporus alveolaris (OC.) Bondartsev & Singcr 
G. Blanco 97 

P. arcularius (Batsch) Fr. 
G. Blanco 24, 27 

P. tenuiculus (P. Beauv.) Fr. 
O. Rodríguez 3814 

P. tricholoma Mont. 
K. Terríquez 34, 84, 211, 212. 294, G. Blanco 73 

Schizophyllaceae 

Schizophyllum commune Fr. 
K. Terríquez 193 

S.fasciatum Pat. 
K. Terriquez 288 

S trophariaceae 

Psilocybe cubensis (Ear\e) Singer 
O. Rodríguez 3603 

Stropharia semiglobata (Batsch) Quél. 
G. Blanco 71. 79 

Tricholomataceae 

Clitocybe gibha (Pers.) P. Kum1n. 
= Clitocybe infundibuliformis sensu auct. 
G. Blanco 58 
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*Ossicaulis lignatilis (Pers.) Rcadhead & Ginns. 
=Clitoc~vbe lignalilis (Pers.) P. Ku1nm. 
=Pleurotus lignatilis (Pcrs.: Fr.) Sing. 
K. Terríquez 219 

Phyllotopsis nidulans (Pcrs.) Singcr 
K. T erriquez 132 

*Re!iupinatus app/icatus (Batsch) Gray 
K. Terríquez 309 

AURJCULARIALES 

Auriculariaceae 

BOLETALES 

Auricu/aria delicata (Mont.) Hcnn. 
K. Terriquez 314 

A. n1esenterica (Oicks.) Pcrs. 
O_ Rodríguez 3806 

A. polytricha (Mont.) Sacc. 
K. Terríqucz35. 112, 120 

Ductifera pulula/Juana (Pat.) Donk 
K. Terríquez 143 

Boletaceae 

Boletus aestivalis (Paulet) Fr. 
K. Terríquez 163. O. Rodríguez 3600 

B.frostii J.L. Russell 
G. Blanco 57 

B. frateruus Peck 
= Boletus rube!lus subsp .. fraternus (Peck) Singer 
K. Terríqucz 22 L 255 

Fistuli11ella wo!feana Singer & J. García 
G. Blanco 96 

Suillaceae 

Suillus americanus (Pcck) Snell. 
K. Terríqucz 180 

S. brevipes (Peck) Kuntze 
K. Terriqui;;;z 171 

S. gra11ulatus (L.) Roussel 
G. Blanco 72 
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S. tomento.<;us (Kauff1nan) Singer 
K. Terriquez 41 

Sclerodermataceac 

Astraeus hygro1netric11s (Pers.) Morgan 
K. Terríquez s/n 

Sc!erodern1a areo/atum Ehrenb. 
K. Terríqucz 223 

Xerocon1aceae 

Bo/etellus ananas (M.A. Curtis) Murrill 
G_ Blanco 95 

DACRYMYCET ALES 

Dacry·rnycetaccae 

Dacryopinax spathu/aria (Schvvein.) G.\V. Martin 
K_ Terriqucz 298 

GANODERMATALFS 

Ganodermataceae 

Ga11odern1a curlisii (Berk.) Murrill 
G. Blanco 52 

G. /obatum (Schvvein.) G. F. Atk. 
K. Tcrriquez313 

G. oerstetlii (Fr.) Murrill 
K. Terriqucz 300 

GEASTRALES 

Geastraceac 

*Geastrum corol/inum (Batsch) Hollós 
K. Terríquez 230C, 242 

G. fin1briatum Fr. 
K. Terriqucz 230A, 2308 

G. ~-accalum Fr. 
K. Terríqucz 31 O 

* Myriosloma coliforn1e ( Dicks.) Corda 
G. Blanco 126. V. Quezada 12 

GLOEOPHYLLALES 

Gloeophyllaceae 

Gloeophylhun abietinum (Bu!\.) P. Karst. 
K. Terriquez 275 
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G. striatum (S\v.) Murrill 
K Terríqucz 108. l 28. 277 

HERICIALES 

Auriscalpiaccae 

Auriscalpium vu/gare Gray 
K. Terriquez 58, 75, G. Blanco 33, O. Rodríguez 3601 

HYMENOCHAETALES 

Hymenochactaceae 

PORIALES 

Coltricia ci1111amomea (Jacq.) Murrill 
K. T crriquez 102 

Fuscoporia gilva (Schwcin.) T. Wagncr & M. Fisch. 
= Phellinus gilvus (Schvvein.) Pat. 
K. Tcrriquez 198, 327. G. Blanco 117 

Coriolaccae 

Coriolopsis jloccosa (Jungh.) R yvarden 
=C. rigida (Bcrk. & Mont.) Murrill 
K. T crriquez l 13 

Fomitopsisfeei (Fr.) Kreisel 
K. Tcrríqucz 83. 127 

flexagonia hirta (P. Beauv.) Fr. 
¡,.;__ Terríquez 85. 139 

H. variegata Berk. 
= !-!. papyracea Berk. 
K. T erríquez 217. V. Quezada 1 1 

Hydnopolyporus paln1atus (f-Iook.) O. Fidalgo 
K. Terriquez 167, 282, G. Blanco 93 

lenzites elegans (Spreng.) Pat 
= Daedalea e!egans Spreng. 
= Trametes e/egans (Sprcng.) Fr. 
G. Blanco2L 22 

Trametes hirsuta (Wulfen) Lloyd 
O. Rodriguez 3816 

T. vil/osa (S\v.) Krcisel 
K. Terriquez21. 160 

23 



Phanerochactaceac 

Porostereum crassum (Lév.) 1-Ijortstam & Ryvardcn 
= Laxitextum crl!ssum (Lév.) Lcntz 
K. T crriquez 63. L.M. González Villareal 2111 

RUSSULALES 

Russulaceai: 

STEREALES 

Lactarius indigo (Sch\.vein.) Fr. 
K. Terriquez 228. 237 

*Lactijluu:f subvellereus var. subdistans (Hesler & A.I-1. Sm.) Nuy1inck 
= Lllctarius subve!lereus var. subdistans Heslcr & A.1-I. Sin. 
G. Blanco 123 

Russula a/utacea (Pers.) Fr. 
K. Terriquez 162 

*R. an1oeno/e11s Romagn. 
G. Blanco 68 

R. aff. cya11oxa11tha (SchaefT) Fr. 
G. Blanco 62. 65 

**R. delica var. centroamericana Singer 
G. Blanco 64, 99 

* R.fucosa Burl. 
K. Terriquez 147. 238 

*R. luteotacta Rea 
G. Blanco 77 

R. 1nexica11a Burl. 
G. Blanco 91 

*R. pectinatoides Peck 
K. Terríquez 73. 140. 157, 220. 257. 322 

**R. p:ieudoaeruginea (Romagn.) Kuypcr & Vuure 
G. Blanco 63 

Stereaceae 

Stereum complicatum (Fr.) Fr. 
G. Blanco 94 

S. ostrea (Blume & T. Necs) Fr. 
K. Tcrriquez 146. G. Blanco 4A 
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Steccherinaceae 

Jrpex /acteus (Fr.) Fr. 
G. Blanco 119 

Meruliaccae 

Meru/ius tren1e//osus Schrad. 
= Phlebia tren1eflosa (Schrad.) Nakasone & Burds. 
G. Blanco 113 

TREMELLALES 

Tremel!aceae 

Treme/la mesenterica (Schaetf) Retz. 
= Tremefla lutescens Lloyd 
K. Terríquez 321 

Simbolouía empleada: 

*Registros nuevos para Jalisco. 

**Registros nuevos para México. 
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7.2 REGISTROS NUEVOS PARA MlóXICO 

Russula delica var. centroamericana Singer. Fie!diana. Bot. 21: 128 (1989) 

Pileo de 75-85 mm de diámetro. conve:-.:o. centralmente depri1nido. superficie glabra 

1nargen enrollado. blanco. Láminas distantes (cuatro láminas en 10 mm de margen). 

blancas. Estípite de 20-30 x 12-18 1nm. 1nás corto que el diámetro del píleo. cilíndrico a 

ligeramente ventricoso. glabro. co1npacto. b!anco. Contexto blanco. inmutable. 

Basidiosporas de 8-11 x 7-9 µm. Q = 1.11-1.2. subglobosas a ampliamente elipsoides. 

hialinas. ornamentadas con verrugas y espinas ami\oides de 0.6-1.4 µin de altura 

conectadas formando un retículo completo o parcial. ocasionalmente con crestas. placa 

supra-apendicular amiloide. Pileipellis formada por hifas de 2-3.5 µm de diáJnetro. pared 

delgada, septadas con fibulas. hialinas. con incrustaciones en la pared. i\lacrocistidios 

ausentes. 

Hábitat. Solitario a gregario. sobre tierra. recolectado en bosque de encino. 

Observaciones. Según lo descrito por ShafTer ( 1964). Russufa defica Fr. es similar a R. 

brevipes Peck; sin embargo. una clara diferencia macroscópica entre ainbas, es que R. 

brevipes desarrolla basidion1as relativamente grandes. de hasta 200 mm de diámetro y sus 

lán1inas muy juntas. además microscópicrunente presenta basidiosporas con ornamentación 

más alta (de O. 7-1. 7 µm). con un retículo claran1ente más laxo. De acuerdo a Singer (1989), 

la variedad aquí descrita se distingue de las tOnnas relacionas. principalmente por presentar 

láminas distantes (cuatro láminas en 10 1nm de margen). El hábitat en donde se desarrolla 

es otro carácter que la distingue de R. hrevipes. la cual es típica de bosques de coníferas. 

mientras que R. defica var. centroamericana crece en encinares tropicales. El taxa que aquí 

se describe hasta ahora sólo ha sido reportado de Costa Rica. 
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Russula p~;eudoaeruginea (Ro1nagn.) Kuyper & Vuure. Pcrsoonia 12( 4): 451 ( 1985) 

Píleo de 80 mm de diámetro. convexo. centralmente deprimido. margen arqueado. liso. 

color verde-amarillento. Láminas subadheridas. juntas. subanchas, blanquecinas. después 

ligeramente an1arillentas en fresco. Estípite de 45-50 x 15-20 1nm. cilíndrico. ligeramente 

adelgazado hacia la base. cavernoso. color blanquecino con tonos grises. Basidiosporas de 

7-8.5 x 5-7.5 µm. Q = 1.07-1.3. subglobosas a ampliamente elipsoides. hialinas. 

ornamentadas con verrugas amiloides de hasta 0.5 µm de altura. que forman un reticulo 

parciaL con placa supra apendicular claramente inanliloide. Pileipellis con escasos 

111acrocistidios de 12-25 x 6-9 µm. cilíndricos a ligeramente clavados, frecuente1ncnte con 

el ápice mucronado o nlainilado. mayormente articulados con células infladas. hialinos. 

Hábitat. Gregario. :.obre tierra en bosque de encino. 

Observaciones. El ejen1plar recolectado en el área de estudio. presenta características 

1nacro y n1icron1orfológicas típicas de la especie Russula pseudoaeruginea. la cual se 

caracteriza por presentar el píleo verde olivo a verde amarillento, con una depresión central 

y n1acrocistidios en la pileipellis (Bon. 1988). El espécimen examinado concuerda con lo 

descrito por Romagnesi (1967). pero difiere en que presenta esporas con una 

ornamentación más baja que lo indicado en material Europeo. en el que se han observado 

verrugas de hasta 1 µin de altura. Una especie similar es R. aeruginea Lindblad. pero ésta 

presenta basidiomas más grandes. de hasta 150 n1m de diámetro y esporas también más 

grandes [(6.5-) 7-9 (-10) x 5-6(-7) µml y no reticuladas. además de crecer asociada a 

especies de pinos a diferencia de R. pseudoaeruginea que se desarrolla con especies de 

latifoliadas. como Tilia parv1folia Ehrh. y Quercus spp (Romagnesi. 1967). 
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7.3 REGISTROS NUEVOS PARA JALISCO 

Cyathus setoyus l-1.J. Brodie. Can. J. Bot. 45( 1): l ( 196 7) 
Fig. 5a 

Basidioma de 7-1 O x 3-5 mm, obcónico, margen setoso. con la cara externa dd peridio con 

pelos largos que le dan un aspecto tomentoso. de color café muy obscuro. casi negro. el 

interior del peridio es liso. con tonalidades gris-negruzco. Pcridiolos de 2-2.5 1nm de 

diámetro. negros. Corteza biestratificada. Basidiosporas de 16-19 x 11-14 µrrL Q = 1.1-1.3 

(-1.5), ampliamente elipsoides, pocas subglobosas o elipsoides, pared de 1.6-2.7 µm de 

grosor. hialinas. 

Hábitat. Gregario. ligníco!a en el bosque tropical deciduo. 

Observaciones. Esta especie se caracteriza por presentar pelos setáceos largos y por el 

color obscuro del basidioma (Brodie. 1975; Calonge et al.. 2005). aunque sl':gún Pércz

Silva y colaboradores ( 1994) también existen ejemplares con tonos rojizos: y la cara interna 

de! pcridio lisa Calonge y colaboradores (2005) describieron esporas elípticas de 17-20 :"\ 

10-14 µm. con pared de hasta 4 µm de grosor. no obstante Brodie ( 1975) sugiere un rango 

más amplio de hasta 24 µm de largo. Cyathus setosus se conoce hasta ahora sólo de !os 

estados de Yeracruz y Sonora (Welden y Guzmán. 1978: Esqueda et al .. 2011 ). 

Geastrum corollinum (Batsch) 1-Iollós. Gastero1n. Ung. 65: 154 (1904) 

Basidioma de 20-40 1nm de diámetro cuando esta completamente abierto. Exopcridio 

higroscópico se escinde en 6-8 lacinias. Endopcridio de 7-15 mm de diáinetro. globoso. 

sésil, liso a farinoso. color crema a blanquecino-amarillento: peristo111a fi1nbriado. bien 

delimitado. Basidiosporas de 3-5 µm. Q = 1.02-1.05. globosas. verrugosas. de color café 

an1arillento. Capilicio de 3.5-5.5 µm de diámetro, amarillento. cubierto con cristales. 

Hábitat. Gregario. sobre suelo en bosque tropical deciduo. 

Observaciones. El material estudiado concuerda con lo descrito por Calonge ( 1998) y 

Pegler y colaboradores ( 1995). Se caracteriza por sus lacinias higroscópicas y el peristoma 
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fimbriado bien delimitado: esta última característica la ditCrcncia de G. jlonjorn1e Vittad .. 

la cual presenta un peristo1na no dclirnitado y esporas n1ás grandes (hasta 7 µin de 

diámetro). Esta especie ha sido citada de Baja California)'' Sonora (C)choa y Moreno. 2006: 

Esqueda et al .. 2009). 

Ho/Jenbuehelia atrocaerulea var. grisea {Pcck) Thorn & Ci. L. Barron. Mycotaxon 25(2): 

390 (1986) 

=f!ohenbuehefia grisea (Peck) Singer 
Fig. 5b 

Píleo de 30-33 m1n de diámetro_ llabeliforn1e. lobu!ado. finan1cnte to1nentoso a glabro. de 

color café-grisáceo. Láminas subdistantes. angostas. blancas. Estípite ausente. 

Basidiosporas de 5-7.5 x 3.5-4.5 µm. Q == 1.2-2.1. ampliainentc elipsoides a alongadas. de 

pared delgada, hialinas. Plcurocistidios de 38-83 x 11.5-15 µin. tipo 1netu[oidc. ápice 

rostrado con incrustaciones. hialinos a amarillentos. Pilcipcllis tipo tricodenno. sin 

dermatometuloides, con hit3s de pared delgada. amarillentas. 

Hábitat. Gregario. lignícola en bosque tropical dcciduo. 

Observaciones. La variedad tipo de esta especie pre:-;enta c.sporas n1ás grande:.. de 8.5-10 \ 

4-4.5 µm (Gándara-Zamorano y Ramírez-Cruz. 2005). Una especie atin es J-1. 

semiinfundibulifonnis (P. Karst.) Singer que se diferencia por la presencia de 

dermatometuloides en la superficie del píleo. Lavar. grisea solo ha sido citada de Veracruz 

(Gándara-Zamorano y Ramírez-Cruz. 2005). 

Hohenbuehelia nigra (Schvvein.) Singer. Lilloa 22: 256 ( 1951) [1949] 
Fig. 6b 

Píleo de 5-15 nlm de diámetro. convexo. lateralmente unido al sustrato. con el 1nargen 

ondulado. tomentoso. gris obscuro a casi negro. Lámina~ decurrentes. juntas. con 

lamélulas. de color café grisáceo. Estípite ausente. Basidiosporas de 5-6.5 (-7) x 3-4.5 (-

5.5) µm. Q = 1.3-2.1, elipsoides a alongadas. lisa<;. de pared delgada.. hialinas. 

Pleurocistidios de 33.6-52 x 12-20.8 µm. tipo rnctuloide. ventricosos. de pared subgruesa 

abundantes. de color café-rojizo con incrustaciones ainarillentas. Pileipcllis tipo tricodermo 
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intrincado. con hitas erectas. hialina.-;. Trama del píleo fonnada por hit'as entrelazadas 

inmersas en una capa gelatinosa. 

Hábitat. Gregario. sobre un árbol en pie. en bosque de encino. 

Observaciones. Se distingue 1nacroscópicamcnte por el tainaño y el color del basidioma 

(Pegler. 1983). Este ta\'.ón ha sido registrado sólo del estado de Ycracruz (Weldcn y 

Guzmán. 1978: Gándara-Zamorano y Ramírez-Cruz. 2005). 

Lactifluu.'5 subvellereus var. n1bdislans (Heslcr & A.! L Sm.) Nuytinck. North American 

Species of Lactarius (Ann Arbor): 203 ( 1979) 

=Lactarius subvellereus var. subdistans Hesler & J\.H. Sm. 

Píleo de 120 n1n1 de diá1netro. inJ'undibuliforn1c. finainente velutino. blanco. Láminas 

adheridas. distantes. anchas. blanco-an1arilkntas. Estípite de 35 :x 40 mm. corto. 

ligeramente atenuado hacia la base. finainente velutino. concoloro al píli..::o. Látex de color 

blanco lechoso. Basidiosporas de 6-8 :x 5-6.5 µm. Q'""" 1.06-1.2 (-1.4). subglolx>sas a 

ampliamente elipsoides. pocas elipsoides. orna1nentadas con verrugas amiloidr.::s de 0.2-0.4 

µn1 de altura. aisladas. sin fonnar retículo. hialinas. Hifas terminales del estípite de 2.5-4 

µm de diá1netro. pared de 0.8-1.6 µm de groso!'. hialinas. 

Hábitat. Solitario. sobre suelo en bosque d~ encino. 

Observaciones. Esta especie es cercana a Lactijluus vellereus (Fr.) Fr.. según lo observado 

por Hesler y Smith ( 1979); se diferencia del 1naterial aquí estudiado por presentar esporas 

más anchas (7-9 µn1). Se conocen dos variedade~ de L. subve!/ereus. las cuales se 

distinguen por la separación de la.;; lá1ninas (Heskr y Smith. 1979; Montoya et al .. 1990). 

Buyck y colaboradores (20!0) propusieron con base en evidencia ti!ogenética. que las 

especies que pertenecen a! dado que incluye a Lactarius piperatus (L.) Pers. deben ser 

transferidos al género l.actifluus. entre ellas L. vellereus (Fr.) Kuntze. L. deceptivus (Peck) 

Kuntze. y L. vofen111s (Fr.) Kuntze. entre otras. Lact!fluus subveflereus var. subdistans ha 

sido reportada de los estados de Chiapas y Veracruz (Montoya et al.. 1990). 
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Le11tinus scleropu.\· {Pcrs.) Fr.. Syn. Generis lentinus: 10 (1836) 
Fig. 5c 

Píleo de 15-40 mm de diámetro. convexo. tomentoso, con el margen glabro. blanco

amarillento. Láminas dccurrentcs, subdistantes. arnaril!o-anaranjadas en seco. Estípite de 

1-3 x 3-8 1nn1. corto. lateral. cilíndrico. tomentoso. blanquecino. Basidiosporas de (6.5-) 7-

8 (-9.5) x 4-5 µm. Q "" 1.6-2.0. elipsoides a a!ongadas. lisas. de pared delgada. hialinas. 

Sistema hifal din1ítico. compuesto por hifas generativas de pared delgada a subgruesa. 

septadas. con fíbulas. e hil'as esqueleto-ligativas de pared gruesa ramificadas. hialinas. 

Hábitat. Gregario. lignícola cn bosque tropical deciduo. 

Observaciones. Esta especie se caracteriza por el píleo y estípite velutino a to1nentoso. que 

ocasionaln1ente se observa glabro (Camacho-Sánchez. 2010). Este género puede ser 

confundido con Ple11rotus pero se diferencia 1nicroscópicainente debido a que Lenrinus 

presenta hifbs e~queleto-ligativas. Lenfinus scleropus es un taxón amp!ia1nente distribuido 

en el país. registrado de los estados de Cainpeche. Chiapas. Colima, Guerrero. Morelos, 

()a-..;:aca Tabasco. Vcracru1. y Yucatán ( Camacho-Sánchez. 201 O). 

1Wyriosto111a colifor111e (Dicks.) Corda Ankit. Stud. Mykol.. Prag: 131 ( 1842) 
Fig. 5d 

Basidio1na de 50-80 mm de diáinetro cuando está completamente abierto. Exopcridio 

forniciformc que se escinde en 8-9 lacinias. F:ndopcridio globoso. con numerosos ostiolos 

en toda la superficie o sólo hacia la base de éste. multiestipitado. color café-grisáceo. 

Basidiosporas 6.5-7.5 x 6-7 µm, Q = 1.0-1.13. globosas a subglobosas. ornamentadas con 

crestas de 1.3-2 µm de altura. anaranjado-amarillentas. Capilicio de 0.95-1.5 µin de 

dián1etro. liso. de pared gruesa. ramificado. con las extre1nidades en punta de anaranjado

amarillento. a color cafi;'.:-amarillento. 

ll~íbitat. Solitario, sobre tierra en bosque tropical deciduo y bosque de encino. 

Observaciones. iv/yriosto1na es un género monotípico. cuya especie puede ser reconocida 

por su endoperidio 1nulticstipitado con múltiples ostiolos. así como por sus basidiosporas 

con ornainentación alada (Esqueda et al., 2011 ). originalmente fue descrito del Reino 

Unido (Peg!er et al .. 1995). El hábitat en donde se ha recolectado esta especie es diverso. 
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desde mezquital hasta bosques de encino-pino (Pérez-Silva et o/.. 1994). Se ha citado del 

sureste 1nexicano y la península de Yucatán (Guzmán. 1986). e! D.F. y de los estados de 

México. Morelos. Quintana Roo. Sonora y Tlaxcala (Guzmán y Herrera.. 1973: Guz1nán. 

2003: Esquedact al.. 2011). 

O!J·sicaulis lignati/is (Pers.) Redhcad & Ginns. Trans. M_ycol. Soc. Japan 26 (3): 362 ( 1985) 

==C/itocybe !ignatilis (Pers.) P. Kum1n. 

=Pieurotus !ignatilis (Pcrs.: Fr.) Sing. 

Píleo de 30-60 mm de dián1ctro. plano-cóncavo a infundibuliforme. margen involuto. 

superficie finan1ente fibrilosa. blanquecina con tonos café-anaranjado principalmente hacia 

el centro. Láminas dccurrentcs. juntas. estrechas. blancas. Estípite de 30-80 x 5-15 tnm. 

central. cilíndrico. fibroso. concoloro con el píleo. Contexto compacto. blanco. con ligero 

olor a cloro. Basidiosporas 4-5 (-7) x 4-5 µm. Q == 1-1.3. globosas a subglobosas pocas 

ainplian1ente elipsoides. !isas. de pared delgada.. hialinas. Pilcipcllis tipo tricodermo 

intrincado. cotnpuesto por hit'as terminales coraloides. de pared delgada.. septadas. con 

fibulas. hialinas a amarillentas. 

Hábitat. Gregario. sobre madera muy descompuesta en el bosque de encino. 

Observaciones. El ta....:ón que aquí se describe es 1nacroscópicamente tnuy similar a 

Clitol}'be gibba (Pers.) P. Kun1m. la cual presenta basidiosporas elipsoides (Q = 1.3-1.6) y 

la superficie del píleo compuesta por un cutis. Además. C. gibba es una especie típica de 

bosques de coníferas (Breitenbach y Krünzlin. 1991 ). 

Resupinatus applicatus (Batsch) Gray, Nat. Arr. Brit. PI (London) 1: 617 (1821) 

Píleo de !-6 mm de diámetro. circular. convexo o plano. dorsal o lateralmente adheridos. 

superficie glabra hacia el margen y villosa el resto. margen estriado. de color café grisáceo 

con tonos violeta y negruzco hacia la unión con el sustrato. Láminas libres, una a dos 

lamélulas por lámina. borde laminar blanquecino. el resto de color café grisáceo. Estípite 
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ausente. Basidiosporas 4-5 µm. Q = 1.0-1.11. globosas. algunas subglobosas. ck pared 

delgada lisa. con una gota de contenido refringente que abarca gran parte di.! la espora 

hialinas. Qucilocistidios nodulosos. de pared delgada hialinos. Pilcipellis tipo cutis. hit'as 

con nu1nerosas fíbulas de color café-amari!iento. y pig1nento incrustado en la pared 

tOrmando bandas, con terminaciones ramificadas. flexuosas. 

Hábitat. Gregario. lignícola en el bosque tropical deciduo. 

Observaciones. Esta especie se distingue por el tainaf10 de los basidiomas. no mayores a 

12 mm de diámetro. plano a convexos. y de color cati-grisáceo. a cate-negruzcos: 

1nicroscópicamente por la presencia de basidiosporas globosas a subglobosas (Q = 1.0-1.2). 

de 4-5 µ1n de diámetro (Noordeloos. 1995: Pegler. 1977. 1983). Pcgler (!977) señaló que 

en esta especie la pilcipe!lis presenta elementos fuertemente nodulosos. se1ncjantes en 

IOrma a los qucilocistidios. pero más ramificados: adc1nás de hit'as que a 1ncnudo presentan 

incrustaciones cristalinas. las cuales Horak (1968) describió e ilustró como hit'as con 

pign1cnto incrustado en la pared. Noordeloos ( 1995) !a consideró como una especie cercana 

a Resupinatus trichotis (Pers.) Singer, pero aparentemente no hay un límite claro entre estas 

dos especies. ya que R. appficatus tiene varias formas intermedias. en las que !a principal 

diferencia radica en la densidad y coloración de las lá111inas. ya que microscópica1ncn1c son 

prácticamente idénticas (Breitenbach y Krililzlin. 1991 ). Se cita por primera vez e! género 

Resupinatus para el estado de Jalisco. la especie sólo se conoce de Tabasco (Cappello

García et c1!.. 2011 ). 

Russula amoenolens Romagn .. Bu!!. Mens. Soc. Linn. Lyon 21: 111 ( 1952) 

Píleo de 90 mm de diámetro. plano-convexo con una depresión central. 1nargcn cstriado

tuberculado. víscido y brillante cuando está húmedo. glabro. color café-grisáceo. Lúminas 

adheridas. juntas. blanquecinas en fresco y con tonos café-anaranjado en seco. Estípite de 

50 x 20 mm. corto. central. vcntricoso, hueco. longitudinalmente estriado. blanquecino. 

Basidiosporas de 5-8 x 4-7 µm, Q"" (1.13-) 1.2-1.3 (-1.4). ampliamente elipsoides pocas 

subglobosas y elipsoides. hialinas, ornamentadas con verrugas amiloidcs de 0.5-0.7 µm de 
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altura ocasionalmente formando un retículo parcial. pero nunca co1npkto. con placa supra

apcndicular reducida o no ainiloide. 

Hábitat. Gregario. sobre tierra en bosque de encino. 

Observaciones. Dentro de la subsección Foetentinae Melzer & Zvára se encuentran tres 

taxones citados de Norte Ainérica con características macro y micromorfológicas muy 

similares. Russu!a amoeno/ens. R. cero!ens Shafter y R. pectinatoides PccL las cuales 

presentan píleo de (2.5-) 4-8 cm de diámetro. siendo R. amoenolens !a única que su píleo 

llega a medir hasta 10 cm de diárnetro (Shafl'cr. 1972). Macroscópicamcnte R. 

pectinatoides se distingue por que presenta el píleo con tonos café-amarillentos. en tanto 

que. en R. an1oenolens y R. cerofens es color café-grisáceo (Bon. 1988). Shaffer (op. cit.) 

diforenció microscópicamente a R. amoeno!ens basándose en la ornamentación de las 

basidiosporas las cuales presentan verrugas mayorrncnte aisladas. que raramente forma un 

retículo parcial. en tanto que en R. cerolens pueden pn:sentar crestas y con frecuencia 

formar un retículo parcial. pero nunca completo. Russu!a amoeno!ens se ha registrado del 

Estado de México. Guanajuato. Hidalgo y Üa\'.aca (Nava-Mora y Valenzuela, 1997: Padilla 

et al.. 2010: Canseco-Zorrilla. 2011). 

Russulafucosa Burl.. Mycologia 16( 1 ): 20 ( 1924) 

Píleo de 80-130 1nm de diámetro. convexo. después plano. algunos deprimidos 

centralmente. liso. seco. rojo. Láminas adheridas. juntas. blanco-runarillcntas. Estípite de 

60-11 O x 20-25 mm, cilíndrico. relleno. longitudinalmente estriado, blanquecino con tonos 

rosados o rojizos. se mancha de color café al tacto. Basidiosporas 6.5-8 x 6-7 µm. Q = 

1.06-1.3. subglobosas a ampliamente elipsoides. hialinas. con ornamentación muy 

conspicua amiloide. compuesta por verrugas de 0.2-0.5 µm de altura tünnando un retículo 

parcial. nunca completo. placa supra-apendicular claramente ainiloide. Pilcipcllis con 

escasos macrocistidios de 21-59 x 4-5 µm. de 0-3 scptos. cilíndricos a ligeramente 

clavados. de ápice obtuso. Subpcllis formada por hit'as globosas. 

Hábitat. Gregario. sobre tierra en bosque de encino. 
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Obseniacioncs. Los e_je1nplarcs pertenecientes a la subsección ,)(eramphefinae Singer_ se 

caracterizan por sus esporomas. más o menos robusto~ o carnosos. de contexto duro y de 

sabor suave o dulce. y microscópicamente presentan esporas con placa supra-apendicular 

claramente amiloide (Bon. 1988). Las especies de este grupo crecen asociadas con 

latifoliadas en áreas boscosas. Russula fucosa se caracteriza por el píleo de color rojo 

sangre a ro_io-cobrizo, el estípite blanco. ocasionalmente con tonos rosados, la presencia de 

una coloración marrón en las zonas maltratadas por el manejo. sobre todo en el estípite. El 

material estudiado se diferencia a lo descrito por Burlingham (1924) en la altura de la 

ornamentación de las esporas. la cual describe con verrugas de hasta 1 µ1n de longitud. 

Russula luteotacta Rea, Brit. Basidiomyc. (Cambridge): 469 ( 1922) 

Píleo de 40-50 mm de diámetro. plano-cóncavo a infundibuliforme. 1nargen arqueado. color 

rojo deslavado. 1nús claro hacia el margen. Láminas adheridas a ligeramente decurrentes. 

subdistantes. de color crema. de sabor picante. Estípite de 20 x 1 O m1n, corto, con tonos 

rojizos o rosados en toda la superficie. Basidiosporas de 7 .5-9 x 5-7 .5 µm. Q = 1.1-l .3 (-

1.5). amplia1nentc elipsoides. algunas subglobosas y elipsoides. hialinas. orna1ncntadas con 

verrugas amiloidcs de 0.3-0.6 (-0.9) µin de altura ocasionalmente forman un retículo 

parcial y algunas crestas. pero no un retículo coinpleto. con placa supra-apendicular 

claramente ainiloide. Pilcipcllis con abundantes macrocistic!ios de 68-155 x 2.5-11.5 µm. 

filiformes a cilíndricos. con ápice obtuso (en su mayoría) y agudos (poco frecuentes). con 

proyecciones laterales o ramificaciones. sin scptos. hialinos. 

Hábitat. Gregario. sobre tierra en bosque de pino. 

Obscniacioncs. La subsccción Sanguinninae Melzer & Zvára a la cual pertenece la 

especie aquí registrada. se caracteriza por el sabor picante de sus láminas. las esporas con 

placa supra-apendicular amiloide y la presencia de 1nacrocistidios (Bon. 1988). El material 

europeo detenninado como Russula futeotacta. presenta csporada blanca además de 

mancharse de amarillo las lán1inas y la base del estípite (Bon, 1988): sin embargo. en 

ejeinplares mexicanos se observó que la esporada es de color crema y los basidiomas no se 
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manchan de amarillo o por !o menos esta característica no es tan evidi.:nte. El esrt!ci1ncn 

estudiado concuerda en general con el material europeo en las características 

1nacroscópicas relevantes de esta especie_ como lo son el típico color rojo del píleo_ y el 

estípite que se mancha del mis1no color del sombrero. basidiomas pequeños y co1npactos. 

además del margen arqueado con láminas ligeramente decurrentes y distantes. Esta especie 

se conoce de Üa\:aca (Guzmán. 1975). 

Russulapectinatoit/es Pcck. Bu!\. N.Y. St. Mus. 116: 43 (1907) 

Píleo de 40-75 m1n de diámetro. globoso cuando joven, a plano convexo con una depresión 

centra!. tendiendo a ser infundibuliforme con la edad. n1argen 111arcadamcnte estriado_ 

víscido y brillante cuando esta húmedo. glabro, color café-amarillento a café-cobrizo. 

frecuentemente más oscuro al centro. Láminas juntas o subdistantes. blanquccinas en 

fresco y color café claro o con tonos amarillo-anaranjados en seco. Estipitc de 30-60 x 20 

mm_ ventricoso o atenuado hacia la base, hueco o cavernoso. longitudina!incnte estriado. 

blanco. en ocasiones con tonos marrón o amarillentos. Basidiosporas de 7-8.5 x 5-7.5 µ111. 

Q = 1.06-1.3 (-1.4). ampliamente elipsoides ocasionalinente subglobosas y elipsoides. 

hialinas. ornainentadas con verrugas amiloides de 0.5-0.8 µm de altura. raramente tOnnan 

un retículo parcial_ nunca un retículo completo_ con placa supra-apendicular reducida. 

Hábitat. Gregario. sobre tierra en bosque de encino. 

Observaciones. Los basidiomas de R. pectinatoides se distinguen por presentar un píleo de 

hasta 80 1nm de diámetro. plano-convexo, siempre deprimido hacia el centro. ITIU) estriado. 

color café-amarillento (Bon. 1988)_ y basidiosporas ornamentadas con verrugas de hasta 1.4 

µm de altura (Shaffer. 1972). R pectinatoides sólo ha sido registrada de Oaxaca (Canseco

Zorrilla 2011 ). Para más comentarios de esta especie véase Ja discusión en R. an1oenolens. 
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7.4 IMPORTANCIA ECOLÓGICA Y ECONÓMICA DE LAS ESPECIES ESTUDIADAS 

La mayor diversidad de hongos que se registra en la zona se presentó en el bosque 

de encino. con el 47°/o de las especies estudiadas. seguido por el bosque tropical deciduo 

con 29°/o. y finalmente el bosque de pino. que a pesar de ser la comunidad vegetal de menor 

área de cobertura se reco!cctó el 24o/o de las especies listada~ {figura 2). 

La mayoría de los hongos aquí estudiados son ligníco!as. representados por 53 

c:species (47o/o) (figura 3). hecho que concuerda con !o observado en otras regiones de 

México (Guzmán-Dáva\os y Guzmán. 1979: Guzmán. 1983. 2003: Guz.mán eral.. 2004). 

en que se menciona a los trópicos como áreas donde este grupo predomina. De acuerdo a lo 

anterior el 46o/o de las especies ligníco!as registradas en el área de estudio se encontraron en 

bosque tropical deciduo. entre ellas Auricularia poly1richa. Coriolopsis /Ioccosa. 

Fuscoporia gi/va. Gloeophyl!um striatum. lentinus scleropus. Polyporus tricho!on1a. 

Schi::.ophyl/11n1 con1mune y Trametes vi/losa. Por su pai1c en bosque de encino se recolectó 

el 4Jo/o y en bosque de pino e! 13º/o de las especies que se desarrollan sobre nladera. Los 

hongos lignícolas que causan pudrición café son rclativaincnte pocos. entre ellos 

Dacryopinax spathufaria y Fomitopsis feii. con1parado con los de pudrición blanca. D..:: 

estos últimos encontramos a especies con10 Auriscalpium vulgare. Polyporus arc11/ari11s : 

Schi::ophyl!um commune. aden1ás de otros taxa de los géneros Ganodernu1. (i/oeophy//11111 y 

Fuscoporia. 

Los hongos terrícolas se encuentran representadas por 45 taxones (40%). de los 

cuales el 78º/o son consideradas co1no potencialn1entc micorrizógenos. el rl.!sto son 

saprobios. entre estos Geastrum saccatwn. lepiota c(vpeolaria. L,-vcoperdon perlatum y 

Macrolepiota permixta. La mayor diversidad de hongos terrícolas se desarrollan en el 

bosque de encino. Las especies fimícolas fueron ocho (7o/o). entre ellas C_va1h11s stercoreus. 

así como de las distintas especies de Panaeoíus. listadas en el cuadro ! . las cua!es fueron 

recolectadas en bosque de pino. y que de acuerdo a (Juzmán y colaboradores (2004) 

reflejan e! grado de perturbación presente en esti: tipo de vegetación. Por otro lado. seis 

(5%) taxones presentan un hábito humícola entre ellos Gymnopus alka/ivirens. 

Leucoagaricus rubrotinctus y lvfarasmius rotula. de los cuales cinco se desarrollan en el 
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bosque de encino. Solo una especie ( 1 o/o) t!S cnto111opatógena.. Cord_vceps 111ifitaris 

recolectado en el bosque tropical deciduo sobre larvas de lepidópteros. 

En cuanto a su importancia económica. 34 especies (cuadro 2) son consideradas 

como destructores de la madera. Estos hongos constituyen un factor 111uy i1nportante en el 

manejo de las maderas comerciales. puesto que al tener condiciones adecuadas de hrnnedad 

se establecen en los tejidos vegetales tnuertos. b~jando su calidad y precio en el rnercado. 

así mismo. este grupo de hongos es determinante en el desarrollo de los suelos forestales. 

La mayoría de ellos se coinportan sólo con10 saprobios: sin e1nbargo. existen otros que al 

tener las condiciones adecuadas se pueden convertir en patógenos de plantas (Sánchez

Ramírez. 1980). Con respecto a estos últi1nos se registran seis en !a zona estudiada.. entre 

los cuales destaca 1-lydnopo!yporus pa/111a111s. parásito de las raíces de las plantas. el cual 

fue recolectado en los tres tipos de vegetación presentes en la 1'.0na. 

Las micorrizas son n1uy frecuentes en la naturaleza. y salvo excepciones se 

presentan en la mayoría de las familias de plantas terrestres (Garza-Ocaiias et al.. 2002). La 

interacción entre micorrizas y 111icroorganis111os del suelo es detenninante en el 

funcionamiento de !os ciclos nutritivos en un ecosisten1a y afectan el balance entre los 

procesos saprobióticos. patógenos y si111bióticos en el medio edáfico (Salarnanca-Solis y 

Silva-Herrera. 1998). De acuerdo a los resultados obtenidos en este trab~jo se registran un 

total de 35 especies potencia!inentc 1nicorrizógenas. entre ella..<> An1anita flavoconia. A. 

roseotincta. Bo!etus Jrostii. C!itocybe gibba. f-le!ve/!a niacropus y R11ss11!a pectinatoides 

asociadas al bosque de encino. así como los taxa del gt:nero Suifi11s. S. americanus. S. 

brevipes, S. granu!at11s y S to111entosus asociados al bosque de pino. ya que estos hongos 

están limitados a la familia Pinaceae coino hospederos (Santiago-Martíncz. 2002). La 

vegetación con mayor nún1ero de especies potencialmente micorrizógenas es el bosque de 

encino (figura 4), encontrándose en la zona de estudio un total de 24 taxa. 

De las especies listadas (cuadro 2) existen en la región 14 consideradas como 

venenosas (tóxicas) en diferente grado. desde aquellas que provocan problemas 

gastrointestinales hasta las venenosas 1nortales. por lo que es i1nportantc difundir su 

conocimiento entre la población y el sector salud para la prevención de intoxicaciones 
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accidentales (Villarruel-Ordaz y Cifuentcs. 2007). Por lo anterior. es reco1nendable 

abstenerse de consumir hongos silvestres cuando no se tenga un conocimiento amplio sobre 

éstos. ya que es fácil confundir los botones o fases juveniles de "amanitas blancas··. 

consideradas especies 1nuy tóxicas. con otros géneros como Agaricus o L_vcoperdon (Pérez

Silva et al., 2008), Algunos de los taxa registrados corno tóxicos para la zona de estudio 

son An1anita nJagnivefaris. ('hforophy//11111 molybdites. G_vmnopus afkafivirens. Lepiota 

ciypeolaria y Leucocoprinus birnhaumii. 

En cuanto a los hongo~ coinestiblcs silvestres. se registran en este trabajo 32 taxa.. 

aunque la eotnestibilidad de algunas de éstas es pobre debido a su escasa carnosidad 

(cuadro 2) con10 es el caso de Schi:::.oph_v!iu1n commune. En otras especies su ingesta se 

encuentra restringida solamente a fases juveniles. como es el caso de Lycoperdon candidum 

y L. perlatum. o sólo después de hervirse. como en He/ve/la crispa. JI macropus y 

Lactari11s índigo. de los cuales se debe tirar el agua del primer hervor. ya que puede 

contener látex y/o toxinas que se destruyen con el calor (Lincotl: 1977). La mayor riqueza 

de hongos comestibles se reporta para el bosque de encino con el 56o/o. Según Mcthodus 

(2003) !os hongos silvestres comestibles de mayor valor comercia! son en general 

ectoinicorrizógenas: en el área se desarrollan 16 especies que cumplen con estas dos 

caracti:rísticas. aunque la cantidad de cuerpos fructíferos oh.servados en la zona no es 

abundante. Entre los taxa cotnestibles que destacan se encuentran Pleurotus c{jomour y 

Volvarie/la bon1bycina. los cuales son fáciles de reconocer y se recolectan muy 

frecuentc1nente en el bosque tropical deciduo. creciendo ambos sobre madera 1nuerta de 

ozote (ípo1noeo sp.). No se cuenta con infonnación sobre si la población local recolecta y 

consume dichos hongos. 

Con respecto a los hongos medicinales. se citan aquí siete especies. entre estas se 

encuentran Ganodern1a curlisii y G. !obatun1 los cuales se emplean en países orientales en 

el tratamiento de hipertensión. artritis. diabetes. hepatitis e incluso cáncer (Jong y 

Binningham. 1992). Es impo11ante mencionar que dos de las ocho especies fimícolas. 

Copelandio cyanescens y Psilocyhe cubensis son reportadas como alucinógenas (Guzmán, 

1977; Lincoff. 1977: Hall et al.. 2003). ()tra especie fimícola pero no alucinógena es 

Stropharia semig!obata, retE:rida en la literatura como venenosa (Guzmán. 1977); asimismo 
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se tit!nc el caso de Pana1:ofus sphinctrinus que de acuerdo a LincolT (1977)_ y Hall y 

colaboradores (2003) es una especie alucinógena, mientras que Guzmán ( 1977) la considera 

como venenosa (tóxica), por lo que se sugiere no conswnirlos si se duda de su identidad. 

Adcinás de las ya mencionadas especies fimícolas. otras típicas de lugares alterados 

o perturbados son A uricularia deficata y A. po/ytricha, así como Pieurorus djan1our y 

Schi:::ophyllum comn111ne. cstas últi1nas recolectadas de forma abundante en !a zona de 

estudio sobre los caminos en bosque tropical deciduo. 

Finalmente, es necesario recalcar la importancia que representan las especies 

con1estibles. degradadoras de madera. 1nicorrizógenas. parásitas. tóxicas, etc .. lo cual hace 

necesario conocer este recurso para su posible aprovechamiento como fuente alimenticia.. 

en la silvicultura o en la industria (Villarruel-Ordaz y Cifuentes, 2007). 1nás aún en las 

regiones tropicales debido a que han sido poco exploradas. 
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Cuadro 2. Hábitat. sustrato e importancia económica y ecológica de las especies 
determinadas. 

Especie Vegetación 
Sustrato 1 Importancia BT BP BE ! 

Agaricus xanthoderinus X T i V 
! 

A1nanita jlavoconia 
1 

X T ! V.Mi 

' 
1 

A. gen11nara X T V.Mi 

A. ina11rata X T C. Mi 

A. n7agnivefaris X T V+. Mi 

A. niairei X T Mi 

A. roseotincta X T \1i 

A. rubescens X T C*. Mi 

;/. vagina/a ! ,x T C*. Mi 
' 

Astrae11s hygron1etricus ' ' Mi 
1 

X T 

Auricularia de!icata X L e 
1 

A. n1esenterica X L e 

A. po!ytricha X L e 

Auriscalpiun1 vulgare X Li s 

Boletellus ananas X T e.Mi 

Bo!etus aestivalis X T e.Mi 

B. /raternus X T Mi 

B./rostii X T C. Mi 
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1 Chíorophy!!um molybdites X T j V 
' ' C/itocybe gibba X T C.Mi 

Coftricia cinnamomea X L s 

Cookeina 5peciosa X L DM 

Copelandia cyanescens X F A 

Cordyceps 1nilitaris X 1 PE 

Coriolopsis jloccosa X L DM 

Crepidotus n1o!!is X L DM 

' C. uber Xi 
' 

L DM 

C~vathus stercoreus X ' F s 

C. setosus X L s 

C. striatus X L s 

Dacryopinax spathularia X L DM 

1 D /J . . a 1n1a concentrzca X L DM 

Ductifera pulu/ahuana X L DM 

Fistu!inei!a wollfeana X T Mi 

Fomitopsisfeei X L DM 

Fuscoporia gi/va X X L DM 

Canoderma curtisii 
! 

X L DM. Me. PF 

C. lobatzun ix 
' 

L DM. Me. PF 

c. oerstedii i Xi 
i ; 

L DM. Me. PF 
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Geastrum corollin11m X T Mi 

G. flmbriar11n1 X T Mi 

G. saccatum X T Mi 1 
i 1 

Gloeophyllum abietinum X 
1 

L DM 

G. striatum X 1 L DM 
1 

Gymnopus a!kalivirens xi H V 

G. dryophi!lus X H e 

G. polyphyl!11s X H s 

He/ve/la crisp(t X 
i T C*, Mi 

' 
H. macropus i 

' 

X T C*.Mi 

Hexagonia variegata X L DM 
i 

H. hirta X L DM 
1 

Hohenbuehe!ia atrocaeru!ea var. grisea X L s 

H. nigra X L s 

fl. petaloides X L e 
Hydnopolyporus palmatus X X X L PF.C 

Hypoxylon thouarsianun1 X L DM 

!rpex lacteus 1 X L DM 

Lactarius indigo 1 
X T C*. Mi 

Lactifluus subvellereus var. subdistans X T Mi 

Lentinus scleropus X L DM 
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Len::ites e/egans X L DM 

/,epiota c/ypeo!aria X T 
i 

V 

Le11coagaric11s rubrotinct11s X X H s 

Leucocoprinus hirnbaun1ii X H V 

Lycoperdon candidun1 X X T C**. Me 

L. nigrescens X T C**. Me 

L. per/atum X X T C**. Me 

L. p_vr~forn1e X L Me 

1'v!acro!epiota pennLYta ' X T s 
¡ 

1\,farasn1ius rotula X H 1 s 
' 

A1eru/ius treme!/osus X L PF. DM 

:'Vforche!!a costata X T e 
i 

;\4yriosroma co!ifor1ne X X T s 

Omphalotus me.Yicanus X L V 

Ossicaulis /ignati/is 
i X L s 

Panaeo/us anti!farum 
1 

X F V 
i 
' 

P. senúovatus X F s 

P. sphinctrinus X F V 

P. suhbalteatus X F V 

Ph,vlfotopsis nidu/ans X L DM 

Pleurotus djamor X X L e 
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Po!yporus a!veolaris X L C. IJM 

p arcularius X L IJM 

' 1 P. tenuicu/us X L i C.DM 

P. tricholoma X 
1 

L IJM i 
Porostereun1 crassum X l. DM 

1 

Psi/ocybe cubensis X F A 

Resupinatus applicatus X ' L s 
Russula alutocea ' ' X T C.Mi i 
R. an1oenolens X T i Mi 

R. aff. cyanoxantha X T C. Mi 

R. defica var. centroamericana X T Mi 

R.fucosa 
1 X T Mi 

: R. !ureotacta X T Mi 

R. mexicana 1 

X X T 
i 

Mi 

R. pectinatoides X T Mi 
i 

R. pseudoaeruginea X T Mi 

Schizophy!h11n con1n111ne X L C. IJM 

S.fasciatun1 X L DM 

' Sc/eroderma areolatum X 
' 

T V.Mi 
' 

Stereun1 comp!icatum X L IJM 

j S. ostrea X L DM 
1 
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Srropharia semiglobata 1 ' X F V 
1 

Suillus americanus X T e·. Mi 
' 

S. brevipes X T e·. Mi 

S. granulatus X T e·. Mi 

S. tomentosus X T e·. Mi 

Trametes hirsuta X L DM 

T. vilfosa X X L DM 

Tremel!a mesentérica X L DM 

Vo!variel!a homb_vcina X L e 

1 '. lepiotospora X : L s i 

V. volvacea X 
1 

L e 

Simbología empleada: 

Vegetación: BT bosque tropical deciduo. BP bosque de pino. BE Bosque de encino. 

Sustrato: 1 sobre larvas de in::.ectos. T terrícola. 1-1 humicola. L lignicola. Li sobre conos de Pinus. 

F fimícola. 

lmoortancia: PE entomopatógeno. PF fitopatógeno. \'li potencialmente micorrizógeno, i\'lc 

medicinal, C comestible. e· poco comestible. V venenoso. V+ venenoso mortal. ..\ alucinógeno. 

D~I destructor de la madera. S sin importancia conocida. 

~Hongos comestibles después de cocerse y tirar el aguu de la cocción 

··Comestible cuando joven 
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8.- CONCLXSIONES 

• Debido a que hasta ahora no se había realizado ningún estudio sobre la 

micobiota de la ribera del lago de Chapala.. este trabf!.io constituye el primer 

eslabón para lograr conocer su diversidad fúngica. Resulta de gran importancia 

efectuar nlás exploraciones en la región con la finalidad de conocer la 

distribución y abundancia de las especies que aquí se desarrollan. así con10 su 

uso potencial con10 alimento o en los programas de reforestación local. 

• Se amplía la distribución de 12 especies previaincnte citadas para la ribera de 

Chapala. al registrarlas para la micobiota del cerro Punta Grande. 

En cuanto a los registros nuevos para Jalisco y México. ocho se localizaron en 

bosque de encino. seis en el bosque tropical deciduo y uno en el bosque de pino. 

de ellas lmic<J.n1cnte 1\4yriostonu1 co!i}Or111e se registra para dos tipos de 

vegetación. 

• La co1nunidad vegetal más i1nportante desde el punto de vista mico lógico fue el 

bosque de encino. con un total de 58 especies detenninadas. Esto puede estar 

vinculado con las características físicas propias del área co1no lo es una menor 

pendiente en comparación al bosque tropical deciduo. lo cual está relacionado 

con una mayor acumulación de materia orgánica ayudando a 1nantener la 

huinedad del sucio. 

• Sólo nueve de las 113 especies registradas se recolectaron en más de un tipo de 

vegetación. de !as cuales seis son cotnpartidas entre e! bosque tropical deciduo y 

el bosque ele encino. y dos entre el bosque pino y el de encino. siendo 

H_vdnopo!yporus pa/matus la única reportada para las tres tipos de vegetación. 
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APÉl\'DICES 

Apéndice 1. Hongos citados para los 1nunicipios de !a ribera del lago de Chapa!a. Basado 
en Guzinán-Dávalos y Fragoza-Díaz (1995). y Sánchez-Jácome y Guzmán-Dávalos (2011). 

Nombre válido y sinóni1110 reportado. 

Municipios que conforn1an la ribera del lago de Chapala en Jalisco: Chapala Jamay. 

Jocotepcc. Ocotlán. Poncitlán. Tizapán el Alto y Tuxcueca. 

Especies i\!lunicipio 

Agaricus can1pestris L. Chapala. Jocotepec 

1Auricularia pof.vtricha (MonL) Sacc. Jocotepec 

1 Ch!orophy!h1111 niof.vbdites (G. Mey.) Massee Chapala 

1Copelandia c~vanescens (Bcrk. & Broome) Singer Jocotepec 
=Panaeolus c_vanescens (Berk. & Broon1c) Sacc. 

Coprine!fus micaceus (Bull.) Vilgalys. Hopple Jacq. Johnson Chapala 
=Coprinus micaceus (Bull.) Fr. 

Corio/opsis ga!fica Ryvarden Chapala 

Crarerium !e11cocepha!un1 (Pers.) Oit1nar Chapala 

1 Dacryopinax spathu!aria (Sch\.vein.) G.W. Martin Jocotepec 

10((/dinia concéntrica (Bolton) Ces. & De Not Chapala 

f"una!ia pof,v:::ona (Pers.) Niemela Chapala 
=Coriolopsis polizona (Pers.) Ryvarden 

1 Fuscoporia gi!va (Schwein.) T. Wagner & M. Fisch. 
=Phel/inus gilv11s (Sch\vein.) Pat. 

He/ve/la acetabulun1 (L.) Qué!. 

lnonotus hi::,pid11s (Bull.) P. Karst. 

1Jrpex /acteus (Fr.) Fr. 

Lachn11n1 abnorme (Mont.) J.H. Haines & Dumont 

Chapala 

Jocotepec 

Chapala 

Chapala 

Chapala 
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1Porosterewn crassum(Lév.) Hjortstain & Ryvarden 
=Laxitextum crassum (Lév.) Lentz 

Lenlinus crinilus (L.) Fr. 
=Panus crinit11s (L.) Singer 

/vfyxarium nucleatun1 Wallr. 
=Exidia nuc!eate (Schvvein.) Burt 

(Jphiocordyceps octospora (Grev.) (M. Blackvv. & Gilb.) 
G.1-1. Sung. J.M. Sung. Hyvvel-Jones & Spatafora 

=Cordycepioideus octosporus M. Blackw. & Gilb. 
1 Panaeolus anti!iarum (Fr.) Dennis 

Parodiella perisporioides (Berk. & M.A. Curtis) Speg. 

P!eurotus osrreatus sensu lato 

Psilocybe coprophi!a (Bull.) P. Ku1n1n. 

1 Psi!ocyhe cubensis (Earle) Singer 

1 Schizoph,vllum commune Fr. 

1Stere1m1 ostrea (Blume & T. Nees) Fr. 

Stropharia atT coronilla 

Tr(11netes versicolor (L.) Lloyd 
=Corio/us versicolor {L.) Quél. 

Tren1eila !utescens Pcrs . 

./'(viaria h_vpoxy!on (L.) Grev. 

Simbología empleada 

1 Especies incluidas en este trabajo. 

Poncitlán 

Jocotepec 

Jocotepec 

Chapala 

Chapala 

Chapala 

Jocotepec 

.locoti.::pec 

Jocotcpec 

Jocotcpec 

Chapala 

Chapala 

Chapara 

Jocotepec 

Chapala 
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• 8osqut troptul dedduo 

• Bosque de piro 

Figura 2. Disposición de las especies 

dcterminndas por tipo de vegetación. 
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Figura 3. Relación de especies 

detenn inadas por el tipo de sustrato en el 

que se desarrollan. 

V A s 

• BE 

• BP 

• BTD 

Figura 4. Comparación de las especies estudiadas en re lación a su importancia y la 

vegetación donde fueron recolectadas. BE: bosque de encino. BP: bosque de pino, BTD: 

bosque tropical deciduo. Mi: potencia lmente micorrizógcno. P: patógeno. DM : destructor 

de la madera, Me: medicinal, C: comestible. V: venenoso. A: alucinógeno. S: sin 

importancia conocida. 
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Figura 5. Estructuras microscópicas diagnósti cas. a: Cyathus setosus (K. Tcrríquez 21 6), 

corteza bicstratificada. b: Hohenbuehelia atrocaerulea var. grisea (O. Rodríguez 3803). 

plcurocistidios de tipo metuloide con incrustaciones apicales. c: lentinus scleropus (K. 

Tcrriquez 37), hifas csqueleto-ligativas y d: Myriostoma coliforme (G. Blanco 126), 

basidiosporas. 
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BIBUOTECA CUCBA 

Figura 6. Basidiomas de a: Amonita mairei (K. Terríqucz 175), b: Hohenbuehelia nigra 
(K. Tcrríquez 53), e: Boletus frostii (G. Blanco 57) y d : Volvariel/a bombycina (O. 
Rodríguez 3723 ). 
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