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SUMMARY 

A .qual,)titative ecological study on the wild edible mushroom produc
tion, in the mountain Cofre de Perote, State of Veracruz, carried out in 
Pinus and Pinus-A bies forests is presented. 33 species of edible fungi 
were studied. Sampling was done during 1983 , based on two permlm.ent 
squares of 100 m2 (10 x 10 m) in each vegetation type. The results were 
extrapolated to one hectare (ha). The total estimated production of 
mushrooms in th e Pinus forest was of 14,850 fruiting bodies/ha/year 
and I, 758.86 Kg. fresh weight/ha/year. In the Pinus-Abies forest the total 
estimated production of fruiting bodies was of 19,900/ha/year and 747.16 
kg fresh weight/ha/year. The major production of fruiting bodies was ob
served between July.December, however, the maximun yield was presen
ted on September. The phenology of fruiting body production was ana
ly zed determining the seasonal production for each species, taking into 
account th e maximun and. minimum temperature, as well as the rainfall. 
The edible mushrooms production is proposed as an alternative for tile 
rural development of the people in the forest regions of Mexico. 
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RESUMEN 

Se presenta un estudio ecol6gico cuantitativo sobre Ia producci6n de 
hongos comestibles silvestres en Ia regi6n del Cofre de Perote, Ver., en dos ti
pos de bosques, uno de Pinus y otro de Pinus-Abies. Se consideraron 33 es
pecies tungicas. El muestreo se realiz6 durante 1983, en dos cuadrados per
manentes de 100m2 (10 x 10m), en cada tipo de vegetaci6ny los c;Hculos se 
extra polaron a lo eq uivalente a una bectarea. La producci6n total calculada 
en el bosque de Pinus fue de 14,850 cuerpos fructfferos /ha/ano y 1,7 58.86 
Kg. peso fresco/ha/afio. En el bosque de Pinus-Abio:s el numero de cuerpos 
fructiferos f•1e de 19,900/ ha/ano y 747.16 Kg. peso fresco/ha/ aflo. La produc
ci6n de los bongos se concentr6 entre los meses de julio-<liciembre, sin em
bargo, el punto maximo en ambos bosques fue alcanzado en septiembre. EI 
analisis de Ia fenologia de Ia producci6n de cuerpos fructiferos, se detem1in6 
en base a! comportamiento estacional de las especies; ademas, se analiz6 Ia 
producci6n en relaci6n a factores ambientales como Ia temperatura maxima 
y minima y Ia precipitaci6n pluvial. En este trabajo se plantean a los h ongos 
comestibles silvestres, como una altem ativa para el desarrollo regional de 
las comunidades rurales que habitan regiones boscosas del pais. 

INTRODUCCION 

Continuando con los estudios sobre los hongos, Iiquenes y mixomicetos 
del Cofre de Perote, desarrollados por los autores (Guzman y Villarreal, 1984 ), 
en esta ocasi6n se presentan los resultados obtenidos a partir del muestreo 
sistematico realizado en 1983. Se estudiaron cuantitativamen te algunos aspec~ 
tos ecol6gicos, tales como la abundancia, producci6n y fenologfa de los hon
gos comestibles que crccen en Ios bosques de confferas de Ia region. Este es
tudio se ha planeado con una duraci6n mfnirua de tres af'ios. Los resultados 
de 1984 se estan publicando simultaneamente en otro articulo (Villarreal y 
Guzman, 1986). 

Segun Guzman (1979) y Martinez et at. (1984), en las regiones boscosas 
de Mexico crecen alrededor de 200 especies de hongos comestibles, los cua
les se desarrollan cada afto de manera abundante en Ia epoca de lluvias y son 
utilizados en su mayoria por diversos sectores de Ia poblaci6n indfgena y 
mestiza del pais. A pesar de esta gran riqueza micol6gica, pocos han sido los 
estudios desarrollados para evaluar su pot encialid ad como un recurso bi6tico 
aprovechable. El (mico trabajo conocido a Ia fccha en Ia literatura nacionaJ, 
corresponde al de Sanchez-Ramirez (1982) quien evalu6 Ia produccion de 
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una especie comestible (Russula brevipes ) en una plahtaci6n de pinos. En 
contraste con ello , en el extranjero se han realizado muchos estudios sobre 
estos aspectos, entre los cuales tenemos los de Hora (1959), Hering (1966), 
Richardson (1980), Bohus y Babos (1973), Fogel (1976, 1981), Kirsi Y Oino
nen (1981) y Wasterlund e lngelog (1981), entre otros. 

El Cofre de Perote es una region de gran riqueza micol6gica, tal y como 
lo han sei'ialado Guzman y Villarreal (1984), por lo cual se ha desarrollado 
un plan piloto para evaluar Ia producci6n de hongos comestibles silvestres, 
planteandolo como una alternativa para el desarrollo regional de las comu
nid ades rurales q ue hab itan dicha region y asi poderla extrapolar a otras 
regiones boscosas del pals para su aprovechamiento. 

Los objetivos de este trabajo , son evaluar cuantitativmn ente Ia produc
ci6n natural de bongos comestibles, en numero y peso fresco de los cuerpos 
fructiferos que crecen en los bosqucs del Cofrc de Perote y estudiar Ia dis
tribuci6n estacional, analizando Ia producci6n de sus cuerpos fructfferos 
en relaci6n con factores mcdio ambientales, como Ia temperatura y Ia preci
pitaci6n pluvial. 

FISIOGRA FIA DE LA REGIOt DE ESTUDIO 

El area en que se hizo el estudio, esta situada al NE de Ia Pef'ia del Cofre 
de Perote, a 23 Km al S de Las Vigas y a I Km al E del poblado Temblade
ras, en el extremo oeste del Municipio de Xico (Fig. 1), a una altitud varia
ble entre 2500-2850 m. La cubren bosques de Pinus patula en su gran mayo
r ia y de una asociaci6n de Pinus a-yacahuite, P. patula y Abies hickelii en el 
extreme noreste; ambas formaciones vegetates en un estado muy avanzado 
de disturbio, debido a las intensas practicas agricolas (cultivo de papa princi
palm ente). El mapa de Ia vegetaci6n de Ia F ig. I, fue tornado, en parte, de 
Hernandez-Martinez (1984). 

De los cuadrados que se establecieron, como se discutira en el siguientc 
capitulo, los numeros I y 2 sc ubicaron en Ia zona de El Revolcadero, a I 
Km a! cste de Tembladcras, en un hosque poco perturbado de Pinus patula, 
a 2,85 0 m de altitud y los numcros 3 y 4 en Ia zona de Los Gallos, al norte 
del poblado lngenio El Rosario, situada a 2 Km al este de Tembladeras, en 
un bosque poco perturbado de Pinus ayacahuite, P. patula y Abies hickelii, 
a 2.820 m. En Ia Tabla 2 se presentan algunas de las propiedades eco16-

gicas de dicha~ zonas de estudio. Ambos grupos de cuadrados presentan cier-
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tas caracteristicas que las separan entre sf, como son el grado de cobertura 
arb6rea, el estrato arbustivo y herbaceo, cl espesor de hojarasca y Ia pendien
te, lo que reflejo ciertas diferencias en Ia producci6n de bongos, que se dis
cutiran mas adelante. 

El clima de Ia region es templado moderado Uuvioso, con invierno seco, 
como el de todas las zonas montaftosas de Mexico (Tap1ayo, 1949). Por otra 
parte, segun Ia carta de Ia Comision de Estudios de Territorio N acional y 
Planeaci6n (1970), Ia region queda ubicada en la misma de Ia de faWas del 
Pico de Orizaba: y del Popocatepetl-Iztaccihuatl, con un clima C(w

0
) x'b', 

scgun Ia clasificacion de Koeppen, modificada porE. Garda, que significa 
que el clima es semifrfo con verano fresco v largo, siendo el mas seco de los 
templado subhumedos y con regimenes de lluvias intermedias. 

La unica estaci6n meteorol6gica en Ia region de estudio , esta situada en 
el poblado Tembladeras, a 2950 m de altitud y en don de se ha registrado una 
temperatura media mensual de 9.1 °C y una precipitacion anual media de 
1,577.7 mm (Banco de datos del Proyccto llioclimatologfa del INIREB, 
1984.) En Ia Tabla I se presentan los dittos climatol6gicos de dicha estaci6n y 
en las Figs. 4 y 5 el climograma correspondiente a 1983. Cabc aclarar que Ia 
altitud antes sefialada en Ia Estacion Meteorologica de Tembladcras, fue to
mada directamente por l9s autores durante varias visitas a lraves del afio, sin 
embargo, seg(ln los datos proporcionados por el Departamento de Hidrome
tria de Ia SARH en Xalapa,Ver., dicha altitud es de 2,450 m. Por otra parte, 
existc Ia confusion de que en las cotas altitudiQ.ales, en el mapa del DETE~ 
NAL de Ia region del Cofre de Perote (de donde los autores copiaron el ma
pa publicado en 1984), senalan a Tembladeras entre las de 2 ,500-2,750 m, 
cuando realmente esta entre las de 2,725 y 3,000 m. 

Dicha estaci6n metcorol6gica de Tembladeras, como se puede observar 
en Ia Fig. I, esta ubicada aparentemente en lo que scrfa el bosque de Pinus 
patula con algunos Abies, alwra totalmentc convertido en zonas urbanas, 
agr!colas y ganaderas. El clima de los cuadrados I y 2 de El Revolcadero, 
podria interpretarse como el de dicha estaci6n meteorol6gica, no asf el de los 
cuadrados 3 y 4 de la zona de Los Gallos, que por estar situada en el bosque 
de Pinus-Abies y tener esc tipo de vegetacion , debe de ser mas humedo y 
frio, seg(ln Ia experiencia recogida en otras regiones del paf~ (Gu zman). Los 
bosques de Abies religiosa, como los del Valle de Mexico son mas frio s y 
mas humedos que los de Pinus montezumae de dlcha region, aseveraci6n ba
sada en las obscrvaciones de Guzman a traves de varios anos de e6tudios mi-
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col6gicos (Guzman, 1972). La estaci6n meteoro16giea del Desierto de Los 
Leones, D. F., situ ada a 3,200 m de altitud, en un bosque de Abies religiosa, 
tiene una precipitaci6n anual media -de 1,281.4 mm y una temperatura me
dia mensual de U.3°C, mientras que Ia estaci6n de San Cristobal de las Ca
sas, Chiapas, a 2,128 m de altitud y en un bosque de Pinus spp., tiene una 
precipitacion anual media de 1,171.1 mm y una temperatura media mensual 
14.5°C (Vivo y Gomez, 1946). Sin embargo, Ia zona de Las Vigas, a·2,481 m 
de altitud, al norte del area de estudio, con un bosque de Pinus patula, ecoto
no con el mes6ftlo de montana, tiene una precipitaci6n anual de 1,349.4 mm 
y una temperatura media mensual de 11.1° C (Viv6 y G6mez, 1946). 

Por otra parte los Llanos de Perote, que delimitan dnisticamente Ia zo
na de estudio en el oeste, tienen un clima arido con una vegetaci6n xer6 
fila ; segun Ia estaci6n meteorologica de Ia poblaci6n de Perote, a 2,465 m 
de altitud, Ia precipitaci6n anual media es de 4 70.1 mm y Ia temperatura 
media mensual de 13.2 °C (Vivo y Gomez, 1946). En el Oeste, Ia zona de 
estudio est a delimitada con el bosque de mes6filo, caracterizad o por su alta 
humedad y temperatura superior a Ia de los bosques de confferas. La esta
ci6n meteorol6gica de Xalapa (Viv6 y G6mez 1946), senala una precipitaci6n 
anual media de 1,588.9 mm y una temperatura media mensual de l7°C. 

Segun Rzedowski (1978), quien en su mapa de la vegetaci6n de Mexico 
ubica a Ia zona de estudio dentro del bosque de coniferas y de Quercus, se
nala que los bosques de Pinus del pais se caracterizan por una precipitaci6n 
anual media de 600 y 1000 mm y una temperatura · media mensual de 10 
a 20°C, mientras que los bosques de Abies tienen una precipitaci6n de 
1,300.6 mm y una temperatura media mensuaJ de 7 a 15°C; ambos con clima 
tipo Cw seg(ln la terminologia de Koeppen, que significa templado moderado 
lluvioso, con invierno seco no vigoroso. 

MA TERIALES Y METODOS 

Tomando en consideraci6n que lo (mico que se puede valorizar en los 
estudios ecol6gieos de los bongos, son los cuerpos fructfferos, ya que el mi
celio es dificil de individualizar siguiendo los metodos babituales de ~a eco
log{a, Ia linea de estudio en el presente trabaio, ha consistido en cuantificar 
Ia producci6n de fructificaciones por especies rungi.cas, modificando en parte 
los trabajos de Wilkins y Patrick (1940), Wilkins y Harris (1946), Lange 
(1948), Hering (1966), Richardson (1970), Darinwnt (1973), Fogel (1976, 1981) 
y Arnolds (1981, 1982). Ademas, se han tomado en cuenta los trab<tiqs de 
Cooke (1948 y 1953), en donde se analizan diversos aspectos metodo16gicos 
de las investigaciones micoecol6gicas. · "' · 



56 Rev. Mex. Mic. l, 1985 

El metoda seguido en este trabajo, se bas6 en el establecimiento de 4 
cuadrados pennanentes de 100 m 2 , en los cuales se llev6 a cabo un inventa
rio peri6dico de 33 especies de hongos comestibles. Primero se realizaron 13 
exploraciones previas en la regi6n del Cafre de Perote, de febrero a abril de 
1983, para seleccionar el area de estudio. · Los lugares visitados fueron estu
diados con las fotografias aereas y los mapas disponibles de la regi6n, selec
cionandose fmalmente el area ubicada en el Ejido lngenio El Rosario, del 
Mpio. de Xico, en la cual se localizaron dos tipos de vegetaeion en condicio
nes mas o menos conservadas para realizar el trabajo, ademas de encontrar
se relativamente cercanas entre si y lo suficientemente accesibles para llevar 
a cabo visitas peri6dicas. Cerca de ambos sitios esta la estaci6n meteorol6gica 
Tembladeras de Ia SARH, antes mencionada. 

Una vez seleccionada el area de estudio, se hicieron 2 visitas durante el 
mes de mayo para instalar los cuadrados pennanentes y a partir de junio y · 
hasta diciembre, se realizaron visitas semanales para inventariar micol6gica
mente los cuadrados y sus alrededores. El total de inventarios fue de 30, con 
mas de mil ejemplares de hongos comestibles y diversos, entre elJos los vene
nosos que se discutinin comparativamente mas adelante. Todo el material 
fungico se deposito, previa registro y estudio, en el Herbaria del INIREB. 

Los cuadros instalados fueron cercados con alambre de p'llas, para se
ftalarlos en el bosque y controlarlos de factores externos (pastoreo de gana.
do e influencia humana). Nose detennin6 el area mfnima, ya que en los hon
gos, es dificil de obtener debido a las fluctuaciones espaciales y estacionales 
que presentan sus ritmos de fructificaci6n afio con ai'lo, como Io sefialo Fo
gel (1981). El criteria para establecer el tamafto de los cuadrados, fue conven
cional y se bas6 en parte en los trablijos realizados por HMler, Leischner 
Siska, Friedrich y Pirk (segiln Cooke, 1948, 1953), Hering (1966) y Braun
Blanquet (1979). 

Las visitas peri6dicas al area de estudio, como se ha dicho, fueron una 
cad a semana, a partir del mes de junio hasta diciembre, que es la epoca mas 
importante de fructificaci6n de los bongos. En dichas visitas se inventariaron 
y colectaron todas las especies de hongos comestibles encontradas en los 
cuadrados e incluso tam bien se colectaron varias fuera . de , los cuadrados, a 
manera de comparacion. 

Los datos fueron recabados en unas formas especiales elaboradas para es
te fin; en ell as se anotaron Ia fecha, el numero de inventario, el numero de 
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cuadrado, numero de cuerpos fmctlferos encontrados por especie, el tipo de 
crecimiento (solitario, gregario o cespitoso) y el sustrato en el que se en
contraron los hongos: terricola, humicola y lignfcola. Los ejemplares colec
tados fueron trasladados al laboratorio, para su registro y pesado en fresco. 
El pesado se realiz6 con una bascula de 10 Kg para los ejemplares grandes y 
una balanza granataria de 2 Kg pra los ejemplares pequefios (Figs. 6,7 y 8). 

La determinacion taxon6mica de los hongos estudiados, se realiz6 siguien 
do varios trabajos, entre ellos los de Miller (1972), Snell y Dick (1970), Guz
man (1979), Garcia y Castillo (1981), Lange y Hora (1981) y Smith (1981), en
tre otros. La comestibilidad de las especies se determin6 a traves de consuJ
tas con Ia gente de la region. Para detenninar el caracter micorricico de las 
especies, se sigui6 el trabajo de Trappe (1962). 

De las 33 esoecies deterrninadas, 2 son Ascomycetes y 31 Basidiomycetes. 
De estas ultirr.as, el grupo mas numeroso fueron los Agaricales con 25 espe
cies, siguiendole los Aphyllophorales con 4 y fmalmente los Lycoperdales y 
Tremellales con I especie, cada uno (Tabla 3) (Figs. 6-14). 

En el estudio cuan.titativo realizado, basado en el muestreo sistematico 
de las areas previamente seleccionadas, los valores obtenidos fueron ana
lizados y tabulados siguiendo los procedimientos utilizados por Richardson 
(1970). Dichos valores se obtuvieron 'llnicamente para aquellas especies locali
zadas den tro c:le los cuadrados. 

Las especies se ordenaron en base a su mayor producci6n total por hecta
rea en peso humedo y en arden decreciente. Los valores obtenidos fueron 
calculados a partir de Ia suma total de la cantidad y del peso de las fructifi
caci6n observadas, en los 2 cuadros instalados en los 2 tipos de vegeta
ci6n y que correspondieron a un area total de 200 m 2 en cada sitio (100 m2 r 
cuadrado ). Con estos valores, se hicieron los calculos de extrapolaci6n al 
numero y peso equivalente por hectarea y ademas se calcularon los pesos en 
fresco promedio de las fructificaciones, para tener un mejor panorama de la 
relaci6n del numero de fructificaciones, con respecto al peso total por espe
cie. 

En el ciclo de la fructificaci6n anual, se caracterizaron los ritmos de fruc
tificaci6n que .presentaron las especies estudiadas, para lo cual se modifico 
Ia termihologia sugerida por Wilkins y Harris (1946), c:le Ia siguiente manera: 
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I) Especies de fructificaci6n t emorana-corta (j ul. - ag.) 
2) Especies de fructificaci6n temprana-p rolongada (jul. - ag. a die.) 
3) Especies de fructificacf6n tardfa-prolongada (sept. -oct. a die.) 
4 ) Especies de fructificacion corta a mediados de Ia estaci6n (ag.-oct.) 

RESULTADOS 

E l numero total de las especies estudiadas en los bosqu es fue de 33 h on
gos comestibles (Tabla 3), de los cuales 20 se colectaron en los cuadrados y 
13 fuera de estos (Tabla 4 y 5). Generalmente en la mayorfa de las ·visitas 
realizadas y sohre todo en la epoca de mayor fructificaci6 n (agosto-septiem
bre), el numero de especies y de cuerpos fructfferos de hongos divcrsos y 
comestibles fue superior fuera de los cuadrados, que dentro de ellos. Entre 
los hongos colectados, ademas de los comestibles, especial ~nfasis se puso 
en las especies toxicas, para. conocer su incidencia. Sin embargo, en termi
nos generales, se puede decir que las esoecies comestibles fu eron mas abun
dantes, tal como lo discutieron los autores en un trabaj o previo (Guzman y 
Villarreal, 1984 ). Amanita m uscaria unicamente ha sido colectada con ba.ia 
frecuencia en el cuadrado 1 y Russula foetens so1amente en los alrededores 
ae dicho cuadrado, tambien con baja frecu encia. El mismo caso fue para 
Stropharia semiglobata, hongo funfcola observado en el cuadrado 1. 

El que los hongos resultaran ser mas abundantes fuera de los cuadrados, 
probablemente fue debido a ciertos factores eco16gicos no valorados, como 
consecuencia del disturbio en Ia region y a que algunas especies estudiadas 
tienen su distribucion aparentemente favorecida poria influencia humana; tal 
es el caso de algunos hongos observados en el bosque de Pinus , como son Bo
letus edulis, Clitocybe l!ibba, Amanita caesarea y Leccinum chromapes, oue 
se encontraron con cierta frecuencia creciendo a la sombra de Baccharis con
fe rta, un arbusto tfpico de zonas de disturbio, que no pro_spera dentro de los 
cuadrados. Dicho arbusto favorece el desarrollo de phintul as de pino, que 
tienen l_a micorriza en pleno desarrollo, en comparacion co n los arboles adul
tos. De los hongos estud:ados, en el bosque de Pinus, se identificaron i s 
especies adscritas a 18 generos y en el bosque de Pinus-A bies se estud iaron 22 
especies, correspon dien tes a 16 generos, como se pucde ver en las tablas 4 y 
5. 

Del numero total de hongos observados, 14 especies fueron comuncs en 
ambos bosques, no asf Bqlei tis edulis, B. p inicola, Clitocybe gibba, Gomphi
dius rutilus, /Jelvella ' fJ~~h~s~, · Leccinum chromapes, Lyc operdon per-
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tatum, R ozites caperata, Sparassis crispa y Tricholoma flavovirens, que uni
camcnlc crccicron en el bosque de Pinus (Tabla 6), mientras que Boletus 
erytropus, Cantharellus cibarius, Hydnum refJandum, Laccaria amethys
tina, Lactm·ius salm onicolor, A!ycena pura, Russula alutacea y Xerocomus 
chrysentcron crecieron exclusivamente en el bosque de Pinus-A bies (Tabla 7). 

El 95 0fo de los hongos estudiados son micorricicos, adscritos en su mayorfa 
a! ordcn Agaricales. El tipo de micorriza en estos hongos es ectotro fica, se
g(ln la· informacion bibliognifica (Trappe, 1962). En el bosque de Pin us se 
encon traron un to tal de 23 especies micorr fcicas, mientras que en el bosque 
de Pinus-Abies sc obscrvaron 20 espccics. Es imoortantc rccalcar , el paoel 
que cumplen eslos hongos micorrfcicos P-n el desarrollo y mantenimiento de 
los bosques, ya que de ellos depende el buen crecim iento de los arboles que 
los constituyen. 

Cabe haccr notar, que Ia mayor ia de los casos de las especies micorrfci
cas, presentaron un mayor t amailo y peso, con respecto a las especies no mi
co rricicas observadas, salvo el muy particular de Sparassis crispa que es una 
especie lign lcola no micorrfc ica, que llcg6 a alcanzar 50 em de diametro Y 

3 Kg. de peso ( Fig. '6). 

E n las Tablas 8 y 9 se presenta la abundancia de cuerpos fructlferos de 
los hongos es tudiados, en los cuadrados ocrmanentes ci e los bosques de Pinus 
y Pinus-A bies, expresada en totales por mes, total anu al y total por especies. 
El mes de iunio fu e omitid o por no encontrarse fructificaciones de los hon
gos aquf cstudiados. En el bosque de Pinus, el numero de especies/cuerpos 
fruct fferos fue de 17 /297. Las especies mas abundantes fueron : Rusmla 

brevip es con 39 cuerpos fructfferos, sigu iendole A manita fulva con 36, 
Boletus pinicola con 25, Clitocybe clavipes r.on 34 y Amanita rubesc ens con 
32. Las espccies menos abundantes estuvieron representadas por Agaricus sil
vaticus, Clitocy he _f!ib ba y Laccaria laccata con 6 cuerpos fructiferos cada 
un a de ell as y Lycoperdon verlatum con 1. Los meses rl e mayor abundancia 
fueron : agosto con 77 fructi ficacioncs, septiembre con 95 y octubre con 62. 

En el bosque de Pinus-Abies cl ntunero de esnecies/cuerpos fructfferos 
rue de 15/398. l as esnecies mas abundantes fu eron: Suillus granulatus con 
152 cuerpos fructiferos, Clitocybe clav£pes con 34, Amanita fulva con 33 y 
X erocomus chrysenteron y Amanita rubescens con 28 fructificaciones, res
nectivamente. Las L'Spccies que presentaron una men or abundancia son : 
1\Jycena f)um con 6, Hvgroplw ropsis aurant£a ca con 5 e H>•dnum repandum 
con 4· cuerpos fructiferos. Los meses que presentaron una mayor abundan-
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cia de cuerpos fructffero s fueron agosto con Ill y septiembre con 144 y los 
meses con men or abundancia julio con 36, noviembre con 3 7, diciembr-e con 
17 de junio, como se ha dicho con cero fru ctificaciones (Tab las 10 y II ). 

La producci6n de hongos en los dos bosques se present6 a nrincipios de 
junio, siendo septiembre el punta maximo de producci6n de fructificaciones, 
despues del cual hubo un rapido decremento en Ia abundancia de cuerpos 
fructfferos, de octubre hasta diciembre, en el que finaliza Ia cstaci6n de hon
gos. Sin embargo, en algunas especies sc continua todavfa a los mescs d<.: 
enero 0 febrero, segun las variaciones climaticas durante el ai'io, tal cs el caso 
de Amanita fulva, Leccinum chromapes, Suillus granulatus y Laccaria 
laccata, entre otras. 

En las Tablas 12 y 13 se presentan los valores de pmducci6 n obtenidos 
en los bosques de Pinus v Pinus-Abies, respectivamente. En el bosque de 
Pinus, Ia producci6n total obtenida fue de 1,758.86 Kg/ha/ano ; esta cifra 
es muy superior a Ia obtenida en el bosque de Pinus-Abies, que fue de 
747.16 Kg/ ha/afio. 

En el bosque de Pinus las especies mas importantes en relaci6n a su peso 
total fuero n : Russula brevipes con 673.60 Kg/ha.; Boletus pinic~la con 
577.20 Kg/ha.; B. edulzs con 149.50 kg/ha.; Amanita rubescens con 11 2.1 1 
Kg/ha y A. fulva con 74.64 Kg/ha (Fig. 2). Las especies que tuvieron una 
menor producci6n fueron : l.acraria laccata con 0.70 Kg/ha v Lycoperdon 
p erlatum con 0. 25 K!!/ ha. 

En el bos4uc de Pinus-Abies las especies mas im portantes en relaci6n 
a su o_cso total fueron: S11-illu.< granulatus con 246.34 Kg/ha.; Russula bre
vipes con 176.60 Kg/ha.; Amanita rubescens con 104.12 Kg/ha.; Xerocomus 
chrysenteron con 61.50 Kg/ha y par ultimo Amanita fulvu con 36.58 Kg/ha 
(Fig. 3). Las especies de mcnor producci6n fucron: Mycena pura con l.J 2 
Kg/ha e Hvgrophoropsis aurantiaca con 1.00 Kg/ha. 

La fructificaci6n de los hongos estudiados en el bosque de Pinus y Pinus
Abies, se oresent6 durante los meses de junio a diciembre, per(odo que pode
mos considerar como el ciclo de fructificaci6n anual de dichos bongos. En 
las Tablas 10 y II sc rcsnme Ia distribuci6n fenol6gica de las fructificaciones 
durante dichos mescs y en las Figuras 2 y 3 se prcscnta Ia fenologia de Ia 
producci6n de las especies mas importantes en ambos bosques. En el bosque 
de Pinus, las especies que presentaron ritmos de fru ctificaci6n temprana-
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corta fueron: Suillus luteus, Hy_f!'rotJhoropsis aurantiaca y Sparassis crispa. 
Los hongos con fructificaci6n temprana-prolongada fueron: Gomphidius 
rulilus, Suillus granulatus, R ussula brevipes, Amanita rubescens, Clitorybr 
clavipes, Rozites caperata, Amanita fulva y Lactarius deliciosus. 

Por otra parte, Leccinum chromapes fue Ia (mica especie con frutifica
ci6n tardia-prolongada. Los hongos que presentaron fructificaci6n corta 
a mediados. de Ia estaci6n son: Amanita caesarea, Boletus pinicola, Boletus 
edulis, Amanita vaJt:inata, Helvelln infula, A.r.taricus silvaticus, Pseudohydnum 
gelatinusum, He/vella lacunosa, Lycoperdon perlaturn, Trichuloma flavovi
rens V Laccaria laccata. 

En cl bosqu e de Pinus-Abies los hongos Hygrophoropsis aurantiaca y Bo
letus ervthropus tuvieron fructificaci6n en forma tcmprana-corta. Suillus 
granulatus, Lactarius deliciosus, Amanita rubescens, Pseudohydnum gelati
nosum, Laccaria laccata, Clitocybe clavipes y Amanita fulva mostraron un 
ritmo de fructificaci6n temprano-prolongada. Las especies de fructifica
ci6n tard{a-prolongad;;t son Agaricus silvaticus, Amanita vaginata, Laccaria 
am ethystina y Lactarius salmonicolor. Por ultimo, los hongos de fructifi
caci6n corta a mediados de Ia estaci6n fueron : Mycena pura, Amanita 
caesarea, He/vella in(ula, X erucomus chysenteron, Russula brevipes, R. 
alutacea e Hydnum repandum. 

Como pudo observarse, las especies mostraron diferencias notables en 
sus ritmos de fructificaci6n, predominando en el bosque de Pinus los 
hongos de fructificaci6n corta a mediados de Ia estaci6n. En cambia en el 
bosque de Pinus-Abies, predominaron las .especies de fructificaci6n tempra
na-prolongada y las de fructificaci6n corta a mediados de Ia estaci6n Jo 
que parece ir ligado a las diferencias microclimaticas de ambos bosq~es. 
En las gnificas de las Figuras 4 i 5, se muestran la relaci6n entre el mimero 
de cuerpos fructfferos producidos por las espccics estudiadas, con Ia tem
peratura y Ia precipitaci6n pluvial, en los cuadrados de los bosques de Pinus 
y Pinus-Abies. 

Las dos graficas, Ia del bosque de Pinus y Ia de Pinus-Abies fueron simi
lares en todos los aspectos, a excepci6n del numcro de hongos observados 
(n6tese Ia diferencia en Ia escala) y su comportamicnto en relaci6n a los 
pan!metros analizados, esto debido a que los datos climaticos corresponden 
a Ia misma estaci6n cli mato16gica y a1 desarrollo de los hongos, a las condi
ciones ecol6gicas particulares de los bosques estudiados. 
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En ambos bosques, las espccies comenzaron su fruc.titicaci6n en el mes 
de julio. Dicho inicio de Ia fructiftcaci6n estuvo en relaci6n directa con el 
aum ento de Ia precipitaci6n pluvial, pero las temperaturas maxima y minima 
no mostraron un efecto notorio ya que dich as temperaturas permanecie
ron m~s o menos constantes en los meses de junio-septiembre, que son los de 
mayo r fructificaci6n. El punto maximo de Ia producci6n se prescnt6 en el 
mes de septiembre en ambos bosques, sin embargo, cJ nurnero dt: las espe-. 
cies fuc inferior a! de cuerpos fructiferos producidos en el bosque de Pinus
Abies, con respecto al bosque de Pinus (Tablas 8 y 9). En los meses de oc
tubre-diciembre se present6 un decremento en Ia producci6n de fructifica
ciones en ambos bosques, en relaci6n directa a un decremento en Ia preci
pitaci6n pluvia l. La temperatura maxima aument6 ligeramente en los me
ses de octubre-diciembre, no as! Ia minima que dt:scendi6 considerablemen
te a partir de octubrc-diciembrc. 

A pcsar de que en terminos gent<rales, el comportarnicnto de los ho ngos 
fue similar en ambos bosques, se puede observar que en el bosque de Pinus
Abies, el dccrcmento en el ntllnero de cuerpos fructffcros a partir de octu
bre a diciembre. fu~ menos dnistico con respec to a! decremcnto presentado 
en el bosque de Pinus. 

DJSCUSIO!'\ 

Se considera que los resultados de producci6n de hongos obteniJos en 
estc trabajo fu eron altos, ya que solam ente se tQmaron en cucnta 33 especies 
comestibles. Dicho n\11ncro de cspecics corrcsponde a mas del S0"/0 de las 
regis tradas para el Cofre de Perote por Guzman y Villareal (1984 ), las cua
les fueron 52. Por otra parte, si tomamos en cuen ta que se conocen para 
Mexico alrededor de 200 especies comestib les (Guzman, 1979; M?.rtlnez 
ct al., 1984 ), podcmos considerar al Cofre de Perote como una region de 
gran riqueza y potencial m icol6gico. ya qu e contiene poco mas del 25°/o 
de las espccics comestibles que crecen en los bosques clel pals. 

Haciendo u na breve com paraci6n con el n(tm ero de las espccies pre
sentadas por algunos autores ex tranjeros, en lrabajos micoccol6gicos si
milares, se ha cncon lrado que Ia lista de cspecies comestibles aquf con
sideradas, es supe rio r a! n(uuero total de bongos divcrsos prescntaclo por 
Wilkin s y Harris (1946) y Richardson (1970), que fu~ de 24 y 48 espe
cics, respectivamente. En otros casos, como los de Hora (1 959), Hering 
( 19()6) y Wastc rlund ~ I ngelog (1981) co nsideraron entre 40 y 123 espe-
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cies de hongos diversos, de los cuales el numero de especies comestibles 
fue inferior al que se presenta en este trabajo. 

I 

El bosque de Pinus del area de estudio, fue ligeramente superior en 
numero de esp,ecies comestibles, en rclaci6n al bosque de Pinus-Abies. 
El grado de sim ilitud de especies en ambos bosques fue de un 42% . 

Por o tra parte, existieron ciertas diferencias entre las condiciones ecol6-
gicas de cada cuad rado, como se hizo ver en el capitulo de la tisiografla. 
Est as diferencias se reflejaron en que, refer en te a los cuadros I y 2, el I 
present6 mayor abundancia de hongos, quiza debido a que tiene menos 
vegetaci6n herbacca y arbustiva, respecto al 2. Entre los cuadrados 3 y 
4 , el 3 mostr6 una menor abundancia de fructificaciones en compara
ci6n con el 4 , debido a que probablemente los arboles que se encuentran 
en el 4 son mas j6venes con respecto al cuadrado 3, ya que parece que los 
arboles j6venes ticncn m uy desarrollada Ia micorriza, rl'o as I los adultos. 

Aqucl las especies que crecieron Cmicamente en el bosque de Pinus 
como Boletus edulis, B. pinicola, Gomph£dius rutilus, He/vella Lacu
nosa, Leccinum chrompes y Rozites caperata, han sido descritas como 
tfpicas de bosque de Pinus y muy escasas en los de Abies, ya que prefe
ren tcmente se asocian micorr1cicamente con varias especies de Pinus 
Y en el caso de Clitocybc gibba, L )'copcrdon pcrlatum y Suillus lutcus, 
son especies que vue den crecer indistintam ente en bosqu es de pinos y 
abetos (Guzman, 19'79; Trappe, 1962). Sparassz:r cr·ispa es una especie lig
nicola, crcce en madera muy podrida casi reincorporada al suelo y sobre 
troncos mas o menos podridos. Guzman (1979) Ia registr6 de los bosques 
de encinos del pais. En cste trahajo se localiz6 en muy baja frecuencia (un 
especimen), en d bosque de Pinus. 

Las espectes que sc Jocahzaron en el bosque de Pinus-Abies como Bole
tus erytlzrotms, 'Lactarius salmonicolor y Xerocomus chr)ISenteron, se han 
registrado como hongos que crecen preferentemente en bosques de abetos 
(Guzman. 1979). Mientras que Hv dnum repandum, Laccaria amethystina, 
Mycena pura y Russula alutacea, pueden crccer en ambos tipos de vegeta
ci6n (Guzman, 1979). 

Podemos seiialar que el caracter micorrfcico ~e las especies, desempe
fia un papel muy importante en Ia distribucion de los hpngos en los bos
ques, ya que un alto porcentaje de elias son sim biontes ectotr6ficos con 
los pinos y abetos de los bosques del area d c cstudio. 
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El numero de especies comestibles estudiadas en los cuadrados rue 
may~r con respecto a las especies cstudiadas fuera . de estos, sin emba rgo, 
el numero total de hongos observados, siempre fue mayor fuera de los 
cuadrados, lo cual nos indica que el area total mucstreada, fue pequ ei'ia 
en comparacion con Ia total distribuci6n de los hongos observados. Este 
aspecto ha sido senalado por Leischner-Siska (scgun Cooke,l948), quien 
utiliz6 cuadrados del mismo tamafio. Segurarnente, un m1mero mayor de 
cuadrados de Ia misma area de 100m 2 , darfan u;1a mejor apreciaci6n sobre Ia 
capacidad de los hongos de fructificar denlro o fuera de los cuadrados. Lange 
(1949) ha considerado que estas fluctuaciones son accidentales, ya que en un 
afio pueden fruchficar den tro de los cuadrados y en el siguien te afio fructifi
car fuera de ellos, o en otras zonas vecinas, es d ecir, que el desarrollo del mi
celio puede variar de un Iugar a otro, en el mismo bosque. 

La abundancia de los hongos es considerada, segun Arnolds (1981), como 
Ia relaci6n que exlste entre el n(tm ero de cuerpos fructlferos y el area total 
muestreada. De esta manera, las especies fUngicas del bosque de Pinus-Abies 
presentaron una mayor abundancia de cuerpos fructlferos con respecto a 
las del bosque de Pinus, sin embargo, Ia riqueza de especies es mayor en el 
segundo, con respecto a1 primero; 15 especies/398 cuerpos frt.U:t iferos en el 
bosque de Pinus-Abies y 17 especies/297 cuerpos fructiferos en el bosque 
de Pinus. AI parecer, Ia gran incidencia de fruc tificaciones en cl bosque 
de Pinus-Abies, esta influenciada por el alto ritmo de fructificaci6n que de
sarrollo una sola especie, Ia cual fu e Suillus granulatus y que correspondi6 
al 38% de la abundancia total observada en los cuadrados de dicho bosque. 
Por otra parte, en el bosque de pinos se present6 el mayor num ero de fruc
tificacioncs grandes, no asf en el bosque de pinos y abetos en el que las es
peeies son relativamente pequeiia·s y de bajo peso promedio (Tabla 12 y 13), 
lo que reflej6 que el bosque de Pinus tenga mayor producci6n en peso. 

La producci6n total en Kg, peso fresco/ha/afio en el bosque de Pinus fue 
de 1,758.86 Kg/ha/ai'io y en cl bosque de Pinus-Abies de 741.16 Kg/ha/al'lo. 
Estas cifras son muy supcriores a las prcscntadas por Hering (1966) de 96 
Kg/ha ; por Rautavaara (citado por Wasterlund e Ingclong, 1981) de 80-360 
Kg/ha ; por Richard son (1970) de 265-460 Kg/ha y por Wastcrlund c Ingelong 
(1981 ) que calcularon 350 Kg/ha. , todos ellos de bosques de confferas, excep
to Hering que hizo sus calculos en bosques de encin os. Sin embargo, Ia pro
ducci6n obtenida por Veljalainem {citado por Wasterlund e Ingelong, 1981) 
fue de 2,000 Kg/ha. 
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Los datos de producci6n citados por Ia bibliografia, corresponden a los 
promedios de varios ai'ios de observaciones, que varian de 3 a 5 anos, depen
diendo del autor, rnientras que los datos de este trabajo, corresponden uni
camente a un ai'io de observaciones, al de 1983. Es probable que el prome
dio de Ia producci6n que se realice en los afios siguientes, pueda variar los 
valores de producci6n total , dependiendo del compo.rtamiento de los fac
tores medio ambiente sobre el desarrollo de los hongos en el bosque . . Con 
respecto a Ia literatura nacional, el unico estudio realizado (Sanchez-Ramf
rez, 1982) sobre Ia producci6n de Russula brevipes en los bosques de pinos 
de Michoac.an, proporciona valores de 600.90 Kg/ha. , que concuerdan mas 
o menos a los obtenidos en este trabajo para Ia misma especie, en el bosque 
de Pinus que fueron de 673,60 Kg/ha y muy superior al encontrado en el 
bosque de Pinus-Abies, que fue de 176.60 Kg/ha. 

Los patrones fenol6gicos mostrados por las especies, indican que los 
hongos tienen requerimientos particuJares en el desarrollo de sus procesos 
de fructificaci6n, que dependen del substrate, .el contenido de .humedad 
del mismo y la temperatura del medio. El climograma estudiado, indica el 
efecto de Ia pricipitaci6n y Ia temper~tura en el desarrollo de las fructifica
ciones de hongos. La precipitaci6n pluvial y Ia temperatura minima mos
traron una relaci6n directa, siendo dependiente de elias Ia fructificaci6n de 
las •especies. La temperatura maxima present6 un efecto menos notorio. 
Sin embargo, el comportamiento de ambas temperaturas en los meses de 
octubre a diciembre, perfodo en el cual decay6 Ia producci6n de cuerpos 
fructiferos mostrando un comportamiento similar al observado por Wilkins 
y H,arris (1949), en el sentido de que una alta temperatura maxima y una 
baja temperatura minima, inhiben la producci6n de cuerpos fructiferos, lo 
cual aunado al decremento de la precipitaci6n pluvial, pueden explicar Ia 
disminuci6n de Ia producci6n de fructificaciones. 

Otro factor de importancia en el desarrollo de los hongos, lo constitu
yen las condiciones ecol6gicas actuales de los bosques estudiados, ya q ue en 
en el caso del bosque de Pinus-Abies presenta una mayor ·cobertura y gran 
profundidad d'e la capa de humus, lo cual hace que se conserve una ma
yor humedad· durante el afto, en contraste con el de Pinus qiJe tiene muy 
delgada ·Ia capa humica y una menor cobertura. Esto puede explicar .las di
ferencias encontradas en ambos bosques en cuanto a Ia producc_i6n, referen
te a que en el bosque de Pinus-Abies se prolonga basta despues de Ia epoca 
de lluvias. Sin embargo, era de esperarse una mayor producci6n de fr:uctifi
caciones en dicho bosque de Pinus-Abies. lo cual no sucedi6, quiza por el gra-
do de disturbio del mismo. · 
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CONCLUSIONES 

Como una consecuencia del estudio realizado, se pueden formular las si
guientes conclusiones: 

1) Los bosq ues del Cofre de Perote a pesar de su severo deterioro, porIa ac
ci6n de Ia agricultura, ganaderia y las practicas silvfcolas, todav{a conser
van gran riqueza yalta producci6n de hongos comestibles. 

2) En el bosque de Pinus se encontraron las especies mas grandes y de 
mayor peso y una alta producci6n , en comparaci6n con el bosque de 
Pinus-Abies en el que hay una alta abundancia, pero las especies son rela
tivamente mas pequenas y la producci6n es menor. 

3) Tomando en cuenta que en Ia mayoria de las especies comestibles son 
ectomicorrlcas, Ia conservaci6n de Ia cubicrta forestal, es un requisite 
fundamental para procurar buenas cosechas de hongos .::ada afio. 

4) Muchos de los hongos comestibles son desconocidos o poco aprovecha
dos por los habitantes de Ia region, debido a que se esta perdiendo Ia 
tradici6n etnomico16gica, por el fuerte deterioro de los bosques. 

5) Se podrian realizar esfuerzos basados en tecnicas forestales sencillas, 
para promover Ia utilizaci6n de este recurso que son los hongos comes
tibles en las comunidades rurales del Cofre de Perote, como una alter
nativa para el desarrollo regional, motivando a los pobladores a con
servar e incrementar los bosques de Ia regi6n. 
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TABLA 1. DATOS CLIMA TICOS DEL AREA DE ESTUDIO, BASAD OS EN 
LA ESTACION TEMBLADERAS DE LA SARH* 

Latitud 19° C 31' Longitud 97° 05' 
Altitud 2950 m. 

PRECIPIT A CION PLUVIAL en mm. 
Total anuall577.7 mm 

AROS E F M A M .J J A s 0 N D 

18 38.7 38.8 34.9 60.3 89.5 223.9 326.4 327.1 240.5 U6.2 49.3 32.1 

{198.3) 16.0 29.5 34.0 6.0 3.5 39.5 409.5 226.0 352.0 81.5 50.0 20.0 

TEMPERATURA MEDIA ANUAL en °C 
Total anual9.1 ° C. 

AJ:\TOS E f M A M J J A s 0 N D 

18 {7.5) {7.5) {9.9) {10.2 ) 10.5 10.1 9.2 9.4 9.8 . 0.1 8.3 7.8 

{1983) 6. 7 8.5 9. 7 12.7 14.4 12.0 13.2 7.3 11. 7 2.6 9.6 8.3 

TEMPERATURA MAXIMA en oc 
A~OS E F M A M A s 0 N D 

18 16.4 17.8 20.4 21.9 21.6 18.8 16.6 17.0 17.5 17.3 16.9 17.0 
{1983) 19.5 19.0 2LO 24.0 28.0 23.0 16.5 16.0 15.5 16.0 18.0 17.0 

TEMPERATURA MIN IMA EN <?C. 

Al'iiOS E F ~1 A M .J .J A s 0 N D 

18 0.3 0. 7 0.9 1.6 2.9 . 2.7 3.1 3.2 3.1 1.8 0.5 0.7 
(1983) 0.0 0.3 0.0 7.0 5.0 
--··----··- 4.0 4.0 4.0 4.0 1.0 0.0 0.0 

* llanco de datos del proy.,cto Bioclimatologla del INIREB (1984). 



TABLA 2. CARACTERISTICAS ECOLOGICAS DE LA VEGETACION EN LOS CUADRADOS 
ESTUDIADOS EN EL COFRE DE PEROTE 

BOSQUE DE Pinus BOSQUE DE Pinus-Abies. 

NO. DE CUADRADOS 1·2 3-4 

TAMAI'IO DE CADA CUADRADO 100m2 (10 x 10 m) 100m2 (10 x 10m) 

UBICACIOI\ El Revolcadero, F.jido ingenio Los Galos, Ejido lngenio El Rosario 

Ei Rosario 

ALTITUD 2850m 2820 m 

EXPOSICION SE SE 

PENDIENTE 26-53'1o 2l-30'1o 

ESTRATO ARBORlW* Pinus-fJ.atula Pinus ayacahu ite, P. patula, Abies 

hickelii 

EDAD PROMEDIO DEL ESTRATO 

AIUlOREO ** 35 aftos 44 aftos (pino), 38 aftos (abetos) 

GRADO DE COBERTIJRA ** 46·60'1o 7 5·85'Yo 

HOJARASCA (ESPESOR) 4·10 em 7·15 em 

ESTRATO ARBUSTIVO* Baccharis conferta, Pernetia Baccharis heterof,hylla, Pemetia 

ci/iata ci/io.ta 

ESTRATO HERBACEO* Alchemilla pectinata, Chimaphilla Acaena elongata 

umbelata, Salvia laeL·is 

ficado por H. Narave del INIREB. 
**Medidos por Amador Hernandez del INIREB. 

TABLA 3: HONGOS COMESTIBLES ESTUDIADOS EN EL PRESENTE TRABAJO. 

ASCOMYCETES 

Pezizales 
Hclvella infula Schaeff. ex. Fr. 
H. lacunosa Fr. 

BASIDIOMYCETES 

Tremellales 
Pseudohydnum gelatinosum (Fr.) Karst. 

Aphyllophorales 
Cantharellus cibarius Fr. 
Gomphus floccosus (Schw.)'Sing. 
Hydnum repandum L. ex Fr. 
Sparassis crispa Wulf. ex Fr. 

Agaricales 
Agaricus silvaticus Schaeff. ex Seer. 
Amanita caesarea (Scop. ex Fr.)Grev. 
A. (ulva Schaeff. ex Pers. 
A. rubescens (Pers. ex Fr.) S.F. Gray 
Boletus edulis Bull. ex Fr. 
B. pinicola Vitt. 
B. erythropus (Fr. ex .Fr.) Pers. 
Clytocibe ci4vipes (Pers. ex Fr.) Kumm. 

C. gibba (Pcrs. ex Fr.) Kumm. 
.Gomphidius rutilus (Schaeff. ex Fr.) Lund. et Nann. 
Hygrophoropsis aurantiaca (Wulf. ex Fr.) Maire 
Laccaria amethystina (Bolt. ex Hook.) Murr. 
L. laccata (Scop. ex Fr.) Berk. et Br. 
Lactarius deliciosus (L. ex Fr.) S. F. Gray 
L. salmonicolor Heim et Leclair 
Leccinum chromapes (Frost) Sirrg. 
My cena pura (Fr.) Qw!let 
Rozites caperata ( Pers. ex Fr.) Karst. 
Russula brevipes Peck 
R. alutacea (Pcrs. ex Fr.) Karst. 
Suillus granulatus (L. ex Fr.) Kunt 
S. lu teus (L. ex Fr.) S.F. Gray 
Tricholoma flavovirens (Pers. ex Fr.) Lund. et Nann. 
Xerocomus chrysenteron (Bull. ex St. Amans) Que!. 

Lycoperdales 
Lycoperdon perlatum Pers. 
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TABLA 4. DISTRIBUCION. EN LOS TIPOS DE VEGETACION Y DATOS ECOLOGICOS DE LOS BON
GOS ESTUDIADOS EN LOS CUADRADOS 

ESPECIES VEGETACION TIPO DE 
Bosque de CRECIMIENTO** 

Pinus* Pinus-Abies 
cuadrados 1-2 cuadrados 3-4 

Agaricus silvaticus X X G 
Amanita fulva X X S-G 
A. rubescens X X S-G 
A. vaginata X X S-G 
Boletus edulis X s 
B. pinicola X S-G 
Clitocybe clavipes X X S-G 
C. .rzibba X S-G 
Hydnum repandum X S-G 
Nygrophoropsis aurantica X X S-G 
Laccaria laccata X X S-G 
Lactarius deliciosus X X S-G 
Leccinum chromapes X S-G 
Lycoperdon per/alum X s 
.Mycena pura X S-G 

* En el bosque de Pinus de los alrededorcs de los cuadrados existen algunos Abies 

** S: Solitario, G: Grcgario. 

*** H: Humicola, T: Terrlcola, L: Lignico!a. 

TABLA 4 

(Continuaci6n) 

SUSTRATO*** MICORRICICO 

H SI 
T SI 
T SI 
T SI 
T SI 
T SI 
H SI 
H SI 
T SI 
H SI 
H SI 
T SI 
T SI 
T SI 
H NO 

ESPECIES VEGETACION 
Bosque de 

TIPO DE SUSTRATO*** MICORRICICO 
CRECIMIENTO* * 

Pinus* Pinus-Abies 
cuadrados 1-2 cuadrados 34 

Pseudohydnum gelatiriosum X X S-G L NO 
Russula brevipes X X s T SI 
Suillus granulatus X X S-G T-H SI 
Tricho/oma flavouirens X S-G T SI 
Xerocomus chrysenteron X S-G T SI 
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TABLA 5. DISTRIBUCION EN LOS TIPOS DE VEGETACION Y DATOS ECOLOGICOS DE LOS .... 
1':1 

HONGOS ESTUDIADOS FUERA DE LOS CUADRADOS 

ESPECIES VEGETACION TIPODE SUSTRATO MICORRICICO 
Pinus* Pinus-Abies CRECIMIENTO*** 

Amanita caesarea X X S-G T SI 
Boletus erythropus X S-G T SI 
Cantharellus cibarius X S-G T SI 
Comphidius rutilus X s T SI ~ 
Gomphus floccosus X X S-G T SI <1> 

~ 

He/vella infula X X S-G T-L SI ~ H. lacunosa X s T Sl ?< 
Laccaria amethystina X G T SI ~ 
Lactarius salmonicolor X s T SI r;· 
Rozites caperata X S-G T SI ...... 

Russula alutacea X s T SI iO 
Oo 

Suillus luteus X G T SI 
1.>1 

Sparassis crispa X c L NO 

En el bosqu~ d~ Pinus d~ los alrededor~s de los cuadrados ~xisten algunos Abies 

** S: Solitario, G: Gregario, C: Cespitoso 

•"* H: Humicola, T: Terricola, L: Lignicola 
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TABLA 8. ABUNDANCIA DE CUERPOS FRUcriFEROS POR MES EN 
LOS CUADRADOS bEL BOSQUE DE Pinus 

ESPECIES JUL. AG. SEPT. Ocr. NOV. DIC. No. total por especie 

I) Russula brevipes 6 20 8 5 39 
2) Amanita fulva 19 3 8 4 2 36 
3) Boletus pinicola 13 10 2 25 
4) Clitoc-o;be clavipes I 1 1 14 8 34 
5) Amanita rubescenr 6 15 6 5 . 32 
6} Lactarius deliciosus 7 6 2 4 19 
7) Leccinum chromapes 5 6 5 3 19 
8) Pseudohydnum gelatinosum 1 I 5 1 17 
9) Hygrophropsis aurantiaca 15 15 
10) Suillus granulatus 2 5 5 I 13 
11) Amanita vaginata 3 7 JO 
12) Tricholoma flavovirens 10 10 
13) Boletus edulis 6 3 9 
14} Agaricus silvaticus 3 1 2 6 
15) Clitoc-ybe gibba I 5 ·6 
16) Laccaria laccata 6 6 
17) Lycoperdon perlatum 1 I 

TOTAL MENSUAL - 23 77 95 62 31 9 
TOTAL ANUAL: 297 

TABLA 9. ABUNDANCIA DE CUERPOS FRUcriFEROS POR MES EN 
LOS CUADRADOS DEL BOSQUE DE Pinus-Abies 

ESPECIES JUJ~ AG. SEPT, ocr. NOV. DIC. No. total por especie. 

l) Suiilus granulatus 31 41 56 12 9 3 152 
2) Clitocybe clavipes 8 15 3 5 3 34 
3) Amanita fulva 9 18 3 2 1 33 
4) Xerocomus chry.senteron 9 17 2 28 
5) Amanita rubescens 14 8 4 2 28 
6) Lactan'us deliciosus 18 3 1 4 26 
7) Pseud.ohydnum J!elatinosum 2 10 7 4 23 
8) Laccan·a laccata 2 I 8 4 4 19 
9) Agaricus silvaticus 9 2 1 12 
10) llussula brevipes 3 6 2 11 
11) Amanita vaginata 5 3 I 9 
12) Cantharellus cibarius 3 5 8 
13) Mycenapura 5 1 6 
14) Hy,((rophoropsis 

aurantiaca 5 5 
15) Hydnum repandum 4 4 

TOTAL MENSUAL: 36 lU 144 53 37 17 
TOTAL ANUAL: 398 
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TABLA 10. FENOLOGIA DE LA FRUCTIFICACION DE LOS HONGOS 
ESTUDIADOS EN EL BOSQUE DE Pinus. 

ESPECIES JUL. AG. SEPT. OCT. NOV. DIC. 

I Suillus luteus X 
I Hygrophoropsis aurantiaca X 
I Sparassis crispa X 
2 Gomphidius rutilus X X X 
2 Suil(us granulatus X X X X 
2 Russula brev1pes X X ·X X 
2 Amanita rubescens X X X X 
2 C/itocybe clam'pes X X X X 
2 Rozites caperata X X X 
4 Amanita. caesarea X X X 
4 Boletus pinicola X X X 
4 B. edu/is X X X 
4 Amanita va.sdnata X X 
4 He/vella infula X X 
4 Agaricus si/vaticus X X X 
4 Pseudohydnum gelatinosum X X X 
4 Gomphus .floccosus X 
4 Helvella lacunosa X 
4 Lycoperdon perlatum X 
4 Tricholoma flavovirens X 
4 Laccaria laccata X 
2 Amanita fulva X X )( X X 
2 Lactarius deliciosus X X X X 
3 Leccinum chromapes X X X X 
4 C/itocybe gibba X X 

I f ructificacion temprana·corta (juL-ag.) 

2 FructificaciOn temprana prolongada (juL-ag. a die.) 

3 Fructificacion tard{a-prolongada (sept.-oct. a die.). 

4 Fructificacion corta a mediados de Ia estacion ( ag.- oct.). 
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TABLA 11. FENOLOGIA DE LA FRUCTIFICACION DE LOS HONGOS 
ESTUDIADOS EN EL BOSQUE DE Pinus-Abies 

ESPECIES JUL. AG. SEPT. OCT. NOV. DIC. 

I Hv graph oropsis au ran tiaca X 
2 Suillus granulatus X X X X X X 
I Boletus erythropus X 
4 Mycena pura X X 
4 Amanita caesarea X X 
4 He/vella infula X X X 
4 X erocomus chrysenteron X X X 
4 Russula brevipes X X X 
3 Agaricus silvaticus X X X X 
2 Lactarius deliciosus X X X X 
2 Amanita rubescens X X X X 
2 Pseudohydnum gelatinosum X X X 
2 Laccaria laccata X X X X X 
2 Clitocybe clampes X X X X X 
2 Amanita fulva X X X X X 
4 Russula alutacea X 
4 Hydnum repandum X X 
3 Amanita vaginata X X X 
3 Gomphus floccosus X 
3 Cantharel/us cibarius X X 
3 Laccaria amethystina X X 
3 Lactarius salmonicolor X 

I Fructificaci6n temprana-corta (juL-ag.). 

2 Fructificaci6n temprana-prolongada (jul.-ag. a die.) 

3 Fructificaci6n tardia·prolongada (sept.-oct. a die.) 
4 Fructificaci6n corta a mediados de estaciOn (ag. • oct.) 



TABLA I2. PRODUCCION ANUAL DE LAS FRUCTIFICACIONES DE HONGOS COMESTIBLES EN 
LOS CUADRADOS DEL BOSQUE DE Pinus. 

ESPECIES No. total de Equivalencia Peso fresco total Peso fresco prom. Equivalencia ...... 
fruc_tificaciones . en no./ha. de fructificaciones de las fY.uctifica- en Kg.jha. 00 

en 200m2 en 200 m 2 en g. ciones eng. 

Russula brev£pes 39 1950 13472.0 345.4 673.60 
Boletus pinicola 25 1250 ll544_0 461.7 577.20 
B. edulis 9 450 2990.0 332.2 149.50 
Amanita rubescens 32 1600 2242.2 70.0 11 2. 11 
A. fulva 36 1800 I492.9 41.5 74.64 
A. vaginata 10 500 II 85.0 118.5 59.25 
Leccinum 

chromapes 19 950 695.4 36.6 34.77 ~ 
~ 

Clitocybe clavipes 34 1700 502.9 14.8 25.14 ~ 

~ Suillus granulatus I3 650 381. 1 29.8 19.06 ~ 

Lactan'us deliciosus 1 9 950 183.5 9.6 9.18 ~ 

Agan"cus silvaticus 6 300 140.0 23.3 7.00 ~ 
~-

Clitocybe gibba 6 300 11 6.0 10.9 5.80 ..... 
Hy grophoropsis co 

aurantiaca 1 5 750 75.0 5.0 3.75 
Oo 
c... 

Pseudohydnum 
gelatinosum 1 7 850 71.7 4.2 3.58 

Tricholoma 
flavovirens 10 500 66.6 6.7 3.33 

Laccaria laccata 6 300 13.9 2.3 0.70 
Lycoperdon 

perlatum I 50 5.0 5.0 0.25 

TOTAL: 297 14,850 35,177.2 I, 758.86 

PRODUCCION TOTAL: 1,758.86 Kg./ha./afio 

TABLA 13. PRODUCCION. ANUAL DE LAS FRUCTIFICACIONES DE HONGOS COMESTIBLES 
EN LOS CUADRADOS DEL BOSQUE DE Pinus -Abies 

ESPECIES No. total de Equivalencia Peso fresco total de Peso fresco prom. Equivalencia 
fructificaciones en no./ha. fructificac£ones en de las fructificacio- en Kg. /ha. 

en 200m2 200m2 en g. nes en g. 

Suillus .v-anulatus I 52 7600 4926.8 32.4 246.34 
Russula brevipes 1I 550 3532.0 321.0 176.60 
Amanita rubescens 28 1400 2082.5 74.3 104.12 
Xerocomus 

chrysenteron 28 1400 1230. l 44.0 61.50 ~ 
Amanita fulva 33 1650 73 1.5 22.1 36.58 ~ 

~ 

Agan'cus silvaticus 12 600 674.5 56.20 33.72 ~ 
Lactarius deliciosus 26 l ~00 658.3 25.3 32.92 ~ 
Clitocybe clavipes 34 1700 527.5 15.5 26.38 ~ 
Pseudohydnum f\• 

f[e[atinosum 23 1150 206.7 8.9 10.34 :-..... 
A manit a vaginata 9 450 119.8 13.3 5.99 \0 

Oo 

CanthareUus c... 

ciban'us 8 400 77.0 9.6 3.85 
Laccaria laccata 19 950 73.9 3.8 3.70 
Hydnum repandum 4 200 60.0 1 5.0 . 3.00 
Mycenapura 6 300 22.5 3.75 l.l2 
Hy grophoropsis 

fAtrantiaca 5 250 20.0 4.00 1.00 

TOTAL: 398 19,900 14,943.1 0 747.16 

PRODUCClON TOTAL: 747.16 Kg./ha/aflo. 
..... 
<D 
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Rus sul a brevipes 
673 .60Kg./ li a 

Bole t us pi7ic_o 1.2:_ 
5 77.20K g ha 

Bole tus edul is 
11,9. 50Kg/ha 

Amanita r ubc s cens 

1 12 . 11 Kg/hn 

Ama nita fu lva 
74:6i; - K g/h<~ 

PROOUCCION OJo 

[

100 

TOTAL 

175 8. 86 Kg/ h a/ai'io 0 

[ \~ 

J A s 0 

BOSQUE DE·~ 

81 

N D 

Fig. 2.- Fenologfa de la fructificaci6n, con la producci6n mensual de las esp~ 
cies mas importantes en los bosques de Pinus y la producci6n total anual ex
presada en Kg/hay en porcentajes por mes. 
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Suil l us granulatus 

2 46 . 34 Kg/ h <J 

Russu1a !:?_rcvi~-~ 

176 . 60K g/ha 

Amanit a rubcscens 

104 . 12 Kg/hu 

Xe r ocomus ch r yse n 
teron 

61 . 50 Kg/ h a 

Aman i t a fu l va 

36 .58 Kg/ha 

PRODUCCION r·:: 
TOTAL E 

741 .16 Kg/ha/aiio 0 
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Fig. 3.- Fenologia de Ia fructificaci6n con Ia producci6n mensual de las espe
cies mas importantes en el bosque de Pinus-Abies y Ia producci6n total anual 
expresada.en Kg/hay en porcentajes por mes. 
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Fig. 5.- Influencia de Ia temperatura y Ia precipitaci6n pluvial sabre Ia producci6n de cuerpos fructiferos 
de los hongos del bosque de Pinus-Abies. 

Figs. 6-9.- 6: Sparassis crisp a, especie conocida del C?fre de Perote como "cabeza de negro''; crece sabre made
ra podrida de pinos. 7: Russula brev£pes, hongo abundante y de alto valor comercial, se le conoce como 
"trompa blanca". 8:Suillus granulatus es muy abundante en el bosque de pinos y abetos. 9: Amanita fulva 
es comestible y objeto de venta en los mercados de Ia regi6TL 
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Figs. I0-1 2.- 10 : Amanita rubescens conocido como "mantecoso" o "tecoma
te blanco", es muy apreciado por su excelente sabor. 11: Boletus edulis es un 
hongo micorrfcico de alto valor comercial, se le conoce como "pambazo" o 
"panzas". 1 2: Boletus pinicola, muy apreciado por su buen sabor, se le cono
ce como "pancitas". 
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Figs . .13-14.- 13: Xerocomus chrysenteron, muy comun en los bosques de pi
nos con abetos. 14: Gomphidius rutilus hongo micorrfcico con Pinus. 
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