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CHRISTIANSENIA (APHYLLOPHORALES) IN MÉXICO, THE
FUNGUS FROM THE GALLS OF COLLYBIA (AGARICALES)

SUMMARY

The tumours or galls oí Collybia rtrynphila (Bull . ex Fr.) Kumm. are described
an identiíied with the fungi Christiansenia mycclopllila (Peck) Ginns fc Sunhede,
and C. lumefaciens Ginns fc Sunhede (Fam. Corticiaceac, Aphyllophoralcs), both
rccently reported by Ginns & Sunhede (1978) from North America and N o/
Europe. It is reported also C. tumcfadens on Collybia biityracr.a (Bull . ex Fr.)
Quél. for lirst time. Both C. mycelophyla and C. lumcfacifitts sccm coinmon in
México, through coniferous and oak forests.

RESUMEN

Se describen por primera ve/ de México, los hongos que producen la forma-
ción de agaJIas o tumores en Collybia dryophila ( H u l l i a r d ex fríes) Kummer.
Se trata de dos especies, Christiansenia mycctophila (Pcrk) Ginns Xc Sunhede y
C. íumafacicns Ginns & Sunhede, hongos de la familia CorUciacciic tic los Aphy-
llophoralcs, recientemente estudiados, en Suiza y Canadá. Se describe también
C. tumcjancns sobre Collybia bulyracca (Bulliard ex Fries) Quélcí, además de
en C. dijopliila, siendo eslc el primer registro para la especie en tal huésped.
Ambas especies de Christiansenia parecen ser más o menos comunes en México,
a través de los bosques de encinos y de coniferas.

* Laboratorio de Micologia, Dcpt. de Botánico, Escuela Nacional de Ciencias Biológicas,
I.P.N., México, D. F.
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INTRODUCCIÓN

La verdadera identidad de las agallas o tumores que crecen sobre el hongo
Collybi/i d\'yo¡ihUa (Hu l l . ex Fr.) Kunini., por mucho tiempo fue un enigma. Se
suponía que eran minoraciones motivadas por problemas genéticos o por parasi-
tismo de bacterias o virus y así fueron registradas de México por Guzmán
(1979). Sin embargo, Peck en 1879 describió estas agallas como Tremella mycelo-
pliilti Peck, hongo que más tarde fue considerado por Burt , en 1011, como
Exoba.íidiiiin iiiycetopltilwn Peck ex Burt ; pero en 1915 liurt (en Bur t 19(J(i) ex-
cluyó esta especie y i ludo de su conecta iden t i f i c ac ión . Bur t escribió: "Tliis
cui'iotis s t ruc tu re on Cullybni diyuphila, 1 no longer regañí as a parasilic bu t ,
rather, as a teralological production of C. diyo[)liilu, induced by proiaciecl wet
weather during development oí the f r u c t i f i c a l i o n " . Kamsbotton (1933) llegó a la
misma conclusión cíe Burt, de que dichas agallas no son más qtie crecimientos
anormales induc idos por Ja humedad del ambiente.

JLi observación de Peck, sin cmba igo , fue la conecta , en el semil lo de que tales
agallas son (or inadas por el parasitismo ile un hongo sobre otro hongo, tal como
lo demostraron recientemente Cinns y Sunhede (1978) en un interesante y com-
pleto trabajo, en donde identifican el hongo de las agallas de Collybia con el
género ClirixlitinsKnia. Ginns y Sunhede describieron dos especies nuevas, además
de la especie de Peck, que la consideran como Chrisliunseniu. mycetophila (Peck)
Ginu & Sunhede; en todos los casos estudiaron únicamente material cíe Dina-
marca, Sui /a , Canadá y É.U.A.

Chrislinnscitiu fue descrito por Haverslev en 1969, creciendo sobre basidiocar-
pos de f.t:iu'ti¡iyrt>l>h<tiiü y Pluuwroclumtc, ambos géneros de la familia Corticia-
ceae. liriksson y Ryvarden (1973) hicieron una revisión de Christianscnia y sola-
mente describieron (,'. inycopli/igti (Christ.) 15oid. y C. pulí id a Haver., el primer
hongo sobre1 l.rnt'ugyi'üplui'riii y el segundo sobre Ptumerochuele', en totlos los
casos con m i i u : i i a l cinopeo.

Kn el p i e s i ' i i U : u a b a j o se resistía por primera ve/ Chrisliaiiseiiia de México,
paras i tando b. is idiocarpos de Collybiti diyopliylíi (Ikill. ex Fr.) Kuinm. y de C.
biityriici'ii ( l i u l l . ex Fr.) Ouél. Todas las observaciones fueron hechas en mate-
rial seco depositado en el 1-lerbario de la Fscuela Nacional de Ciencias Biológi-
cas, mon tando preparaciones en KOH al ft'.',', o en a/ul-algodón clisuello en
lactofenol.

Este t r a b a j o es p a l l e del programa de investigación sobre la Micollora de Mé-
xico, que l e a l i / a n los amores en el I.P.N., bajo el patrocinio del CONACYT,
Inst i tución a la c u a l extienden su agradecimiento.

CJil'Íxlitiii,ic>nu inyi:cli>¡>lul(i (Peck)
C . i n n s ^ Sunliede, liut. A'o/i.vcr /5y:168, 1978.

Trrini-llit uiy,Tli>lj/iil(i P e i k , lic¡>. h'm> Yoilt Slulc Mus. 2,V:.r).'), 187!).

Exübiixitlnun iii\it'l<>[)/iili/in (Peck) l 'mrt , ¡ i i i / l . Ti»'T¡'.y ¡Sol. Club. 2,S':1'85, 1901.

Fie-s. 1-5
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J-'Kis. I-ll. ' .- I - f í : (',ln-¡^t¡fin.\rnitr j /nv r / a j i l i i l / i . 1 : ¡Susidios, 1?: Com'dióroros, .'!; Masidinsporas, 4:
H i l a s {-olí r í l > i i l ; i s . ri: ( ' .otli(iios])f)i;ts. í i - l ' _ ; : C ln isl i ; i n s c t i ¡ ; i ¡ i i i n c í ; i ( icns, í i -7 : l l j s i d ios, H-!) Hi is i tüos-
]>oras, 10 : Oon i tüó ro r f ) . t i : Cc'-luhs i m - l i a d i i s . I-!: [ l i l a s con h'bula.s ( I . .'i, r>: (iir-tmht ¡63S5-J';

'¿A: 1'rtiliiin ^/'i; (i, !l. I I ) . I I . l ü : ('.nzni,ín 7WI-H; 7, X; Cu-nniít 111111^-11).

líiisidiocarpo tlclg'i ido y liso, l o i n l n i c n L c ¡ idhcr ido a las a b a l l a s del huésped, en
í n l i ' i n a l'chición e imposible i l c separa) ' , d(; (olor r a l e losa p á l i d o o c;ilV: b lanque-
c ino ; las a g a l l a s ,son masas globosas simples de 0.5-10 muí de d i á m e t r o , o uinisto-
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mosadas formando conjuntos de hasta 20 mm de diámetro, de aspecto cerebriíor-
me. Dichas agallas crecen sobre el píleo y estípite, y rara vez sobre las láminas
(himenio) del huésped.

Basidios de (34.1-) 40.3-77.5 (-83.7) x (4.5-) 5.4-6.2 (-7.7) iim, cilíndrico-
piriformes o vesiculoso-cilíndricos, con una base filamentosa y larga, terminada
en una f íbula; hialinos, tetraspóricos o algunas veces trispóricos; los esierigmas
frecuentemente con una inclusión aceitosa muy refi ingente, lu cual se colorea fá-
cilmente con a/.ul-algodón.
piriformes o vesiculoso-cilíndricos, con una base filamcniosa y larga, terminada
formes en vista frontal, algo alantoides de perfil, hialinas, de pared delgada.

Conidióforos ramificados (arboriformes) septados, con o sin fíbulas, hialinos.
Conidiosporas globosas o subglobosas, de 2.2-3.1 x 1.5-2.3 um. Hifas cíe 2-3 ¡.im
de diámetro, hialinas, de paredes delgadas, con abundantes fíbulas, engrosando
la hita hasta 8.5-9.3 um diámetro.

Habitat. Sobre Collybia dryopiíila (Bull. ex Fr.) Kumm., en bosques de Pinus
y Qiiercus, entre 1750-2100 m de altitud. Sólo conocido del Estado de Veracruz.

Material revisado. VlvRACRUZ, NE de La Joya, Guzmán 163S5-B (ENCB).
El Esquilón, carretera Banderilla a Naolinco, -Ventura 5549-B (ENCB).

Christiamenia lumefacicns Ginns fe
Sunhede, Bot. Notiser 131:168, 1978.

Figs. G-12

Basidiocarpo delgado, liso y toiahnente adherido a las agallas del huésped, en
íntima relación e imposible de separar, de color cale rosa pá l ido o calé b lan-
quecino; las agallas al igual que en (,'. myvctupltita (l'eck) CÍUH.S & Sunhede
son masas globosas y ccrcbriformes, simples o ¡iiiastoinosadas formando grandes
conjuntos, de hasta 20 mm de diámetro. Dichas tumoraciones se encuentran so-
bre el píleo y es t íp i te y rara ve/ sobre las l á m i n a s (himcnio) del huésped.

Basiilios (;i!J..r>~) -1 (i.5-69 x (0.2-) 7.7-'J.3 (-10) um, vcsiculoso-dlímhicos con
un largo f i l a m e i n o basul, siempre lerminado en una f íbu la ; hial inos, tclras-
póricos, esterignms sin inclusiones rclringcntcs en las puntas.

Basidiospoias (J.2-8.5 (—9.3) x 3.1-4.6 \im, subelípticas, frecuentemente con una
base plana y con gemación irregular en algunas, hialinas y de pared delgada.

Conidióforos ramificados (arboriformes), septados, frecuentemente con fíbulas.
Conidiosporas de dos tipos, unas grandes y subcilíndricas, dé 4.6-12.4 x 1.5-2.3
um y otras peíjueñas y globosas, de 7.7-9.3 x 3.8-4.6 p.m; en ambos casos hialinas.
Células imi tando esporas, pero adheridas a las h i l as ("inflated hyphal cells"
según Ciiins y Sunhede) fue ron observadas en conexión con los conidióforos;
éstas son globosas o subglobosas y .miden de 1.5-3 urn de diámetro. Las fíbulas
son muy comunes en casi iodos los septos de las lufas.

• Habitat. Sobre C.uiiybia dryüfjliihi (Bull. ex Kr.) Kumm. (especímenes Guz-
mán 99S1-11 y IOUI2-1S) y Colíybia bitlyraccit ( B u l l . ex Fr.) Quél. (espécimen
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Guzmán 7509-B), en bosques de Pinus y Qucrcus (la localidad cíe Morelos),
Pinus (la localidad de Llano Grande) o de A bies religiosa (la del Popocatépetl),
entre 2600-3200 m de altitud.

Material revisado. ESTADO DE MÉXICO, carretera Amccnmcra a Tlamacas
(Volcán Popocatépetl), Barranca de Ameyalco, Guzmán 100-Í2-H (ENCB). Anti-
gua carretera México-Puebla, cerra de Llano Grande, Gii.znidn 7509-R (ENCB).
MORELOS, Antigua carretera México a Cuernavaca, S de-Tres Marías, Colonia
Atlixtac, Guzmán 9981-B (ENCB).

Discusión. Christiansenia mycetophila y C. tumefaciens se diferencian única-
mente en la forma y grosor de las basidiosporas, fusiformes o cilíndrico-fusifor-
mes y de 1.5-2.3 (—3) (xm de grosor en C. mycetophila, y subd'pticas de 3.1-4.6
.̂m de grosor en C. iumefaciens. El material estudiado en ambas especies con-

cuerda bien con las descripciones de Ginns y Sunhcde (1978), excepto que las
conidiosporas grandes y las células infladas señaladas por dichos autores en C.
mycetophila no fueron observadas, no así, en C. tumefaciens se encontraron dos
tipos de conidiosporas, unas grandes y otras pequeñas, a pesar de que Ginns y
Sunhedc sólo describen el tipo pequeño. Se considera que dichas especies presen-
tan cierta variabilidad la cual no tiene valor taxonómico.

El registro de C. tumejacic.ru; en Collybia buíyracca es nuevo, ya que Ginns y
Sunhede solamente señalan dicha especie en C. dryopliyla. Ambas especies de Co-
llybia son muy afines; se diferencian en que C. dryopliila t iene el pilco ligera-
mente lubricóse a seco, y el estípite liso; en cambio, C. biilyrnccn tiene el píleo-
aceitoso y el estípite estriado. Dichos hongos son comestibles, incluso con las
agallas, aunque los campesinos prefieren remecer éstas o recolectar solamente
los que no las presentan.

La distribución de Christiansenia mycetophila y C. tumcfticicris en México
seguramente es mayor de la aquí registrada, ya que este t r aba jo está basado en
aquellos materiales esporádicamente recolectados. Según se conoce (Guzmán,
1979), lanto Collybia dryfiphiln como C. butyracea son comunes en los bosques,
de encinos, pinos y abetos del país, aunque la primera extiende su distribución
incluso a las zonas tropicales.
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