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The information concerning to the knowledge and use of the mush
rooms from three communities of the Aeambsy'a municipality, State of 
Mexico, during the rainy seasons of 1984 and 1985 is presented. 139 lo 
cal common names (40 names in Otomian language) are recorded, corres-
ponding with 55 species of maerofungi, of which 50 are Basidiomycetes , 
4 Ascomycetes and one is a lichen. The studied mushrooms belong to 5 
anthropocentric categories: edible mushrooms (28 species); toxic spe
cies (12); medicinal sp ecie s (9); insecticide species (1) and dyeing 
fungi (1). 

RESUMEN 

Se presentan los datos obtenidos dursnte 1984 y 1985 sobre el eo 
nocimiento y usos de los hongos en tres comunidades del Municipio de -
Acambay, Estado de M~xico. Se registran 139 nombres vernaculos (40 en 
Otomt) que eorresponden a 55 especies de macromicetos, de las cualea 
50 son Basidiomycetes, 4 Ascomycetes y 1 es un ltquen. Los hongoa ea
tudiados se as ignan a 5 categor{as antropoc~ntricaa: comestibles (28 
especies); t6xicos (12 especies); medicinales (9especies); inaectici
das (una espeeie) y para extraer pigmentos (una eapecie). 

INTRODUCCION 

La riqueza micol6gica •de M~xico y la fuerte tradici6n etnoaieo-
16gica en el pa{a, han motivado en loa Gltimoa a~os . la realizaci6n de 
estudios encaminados al analisis del conocimiento popular aobre loa 
hongos. Entre eatoa estudios estan loa de Wasson y Wasson (1957), Heia 
(1956), Helmy Wasson (1958). De A•ila et .!.!.· (1980), Mapes!.!..!.!.· 
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(1981), Gonzalez (1982), Mart!nez-Alfaro et al (1983) y Gispert et al. 
(1984) entre otros. No obstante, existen numerosos grupos Etn icoa-a-
loa que no se lea ha prestado atenci6n desde este punto de vista, como 
ea el caso de loa otom!-pame, que son uno de los tres grupos lingU!sti 
cos que actualmente habitan la Altiplanicie Central d'e Ml!xico (Manri-
que, 1969). Segun Carrasco (1950), esta familia lingU!atica comprende 
6 idio•as agrupados en tres aubfamiliaa : otom! y mazahua; matlatzinca 
y ocuilteca y pame y chichimeca-jonaz. De este grupo se ti~nen datoa 
etno•icol6gicos sobre los matlatzincas (Guzman y Lopez-Gonzalez, 1970; 
Escalante, 1982) y los mazahuas (Aniceto-Cris6sto•o, 1982). 

Para loa otom!es, los datos acerca del uao y conocimiento de loa 
hongoa son escaaos, a unque algunos de ellos datan de los siglos XVI y 
XVII. En relaci6n con esta etnia, Pray Andrl!a de Olmos (Thl!vet, 1574) 
y Alvarado Tezoz6moc (1598) aenalaron el consu•o de bongos que e•bria
aaban o hac!an ver visiones. En un manuscrito fechado en 1640 (Diccio
nerio Castellano-Otom!: Biblioteca Nacional), se designan a los hongqs 
de varies •aneraa tales como: Bongo del prado:no ch6 maxy: 1. maxy; 
Bonao que emborracha: noyach6: n6nKmKphi; Bongo de arbol: nochozl; Bon 
10 que ee come coaido : nochongamUhU; Bongo ahusado de comer: n6ch6 a-
ttutzi; Bongo redondo como cabeca de conejo: nochonyochUa; Bongo blan
co como buevo: n6chodagaxi: y6d6daga; Bongo que enbelesa: nottKx ca
cb6 : nozach6; Bongo o xeta de arboles que no es de comer: nochozl. 

Entre loa registroa actuales, Ca•acho (1985) mencion6 que en la 
co•unidad otom! de Timilpan, utilizan bongos en la alimentaci6n y en
liata 20 nombrea comunes de bongos comestibles y 2 t6xicos, as! como 
7 nombres en idioma otom!. Por otra parte, de laa comunidades ruralea 
••atizaa, se han presentado listas y/o deacripcionea de bongos con sus 
no•brea vernaculos (Herrera y Guzman, 1961; Guzman, 1977). 

El presents estudio, ae realizo como una contribucion al reacate 
del conocimiento popular y usos de los bongos que prosperan en la re
&i6n del Municipio de Acambay, Edo. de MExico, lugar en el que se en
cuentran establecidas comunidades rurales mestizas y de origen otoa!. 

METODOLOGIA 

La evaluacion etnomicol6gica ae constituyo de 2 fases. La priae
ra consistio en una evaluaci6n preliminar del conocimiento y usoa de 
loa bongos en el municipio y se ini~io en e1 mercado de la cabecera au 
nicipal, realiiando entreviatas a diversas gentes que se dedicaban a -
la co•pra o venta de bongos. De esta forma, sa localizaron seis hongue 
ros y sua lugarea de origen que fueron Mad6, La Barranca, Muytejl! y La 
Pal••• los cuales se visit aron posteriormente. 

Al misao tie•po se visitaron otras nueva comunidades selecciona
daa al azar: Agua Li•pia, Boshindo, Ejido Detina, Ganzda, Pathl!, Pue
blo Nuevo, San Antonio Detina, San Pedro de loa Metates y Tixaadejl!. 
En total se viaitaron 14 comunidades, realizando de 1 a 3 viaitas y en 
trevistando 3 o 4 informantea en cada una, excepto en Acaabay donde -
fueron 12 . 
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La segunda fase ae genero del analisia de los sitios cara cteri
zados previamente, seleccionandose los tres que presentaron mayor ri
queza de informacion etnomicologica. Para esto , se tomo en cuenta au 
tipo de poblacion, el numero de especies comes tibles registradas, loa 
criterios existentea para el reconocimi ento de las especies toxica a, 
la utilizacion de bongos con fines diferent es a la alimentacion, la s 
for••• de obtencion de los bongos y si exist!a re co lecci6n con fines 
de comercio. Las comunidades seleccionadas fueron el Ejido Detina, el 
Ejido de La Palma y el poblado de San Pedro de lo s Metates. 

El levantamiento de la informacion ae realizo mediante entrevis 
tas abiertas, siguiendo una gu!a de trabajo con la informacion relati 
va a los conceptos que pose!an los informantes sobre la ecolog!a de 
loa organismos, formas de crecimiento y desarrollo, fenolog!a y defi
nicion de lo que es un bongo. Estos aspectos ban sido conaiderados an 
teriorment e en los trabajos d e Mapes~ al. (1981), Gonzalez (1982), 
Mart!nez-Alfaro ~ al. (1983) y Gispert ~ .!.!.· (1984). 

La nomenclatura, zonas de recoleccion, formas de preparacion, 
crite rios de reconocimiento de las especies que son consideradas toxi 
cae . y los mecanismos de prevencion y control de las intoxicaciones 
producidas por bongos fueron tambiEn tomados en c uenta e n la gu!a. En 
la •ayor!a de las entrevistas se mos tr6 a los informantes el material 
recolectado en la zona. 

Loa resultados de las entreviatas se registraron en forma escri 
ta y en algunas ocasiones fueron grabados, principalmente durante la 
obtencion de la nomenclatura en lengua otom! utilizada para los bon
gos . Los datos obtenidos ae corroboraron en el campo realizando excur 
siones con algunos informantes. 

En cada pobla cion ae obtuvieron datos de 20 personas, efectuan
dos e de 1 a 7 entrevistas con cada uno dependiendo de la informacion 
aportsda. Para abarcar mayor numero de informantes se aplicaron 48 
cuestionarios escritos en San Pedro de los Metates, 28 en La Pa~ma Y 
16 en Detina. La edad de los. informantes oscil6 entre los 8 y 50 anos 
para Detina, entre 12 y 60 para La Palma y entre 12 y 63 para San Pe-
dro de los Metates . 

La identificaci6n del material fungico se efectuo consultando 
laa obras de ~Qbner y Romagnesi (1953), Smithy Smith (1973), Guzman, 
(1977), Smith et al. (1979) y Miller (1984). El material recolectado 
fue depositado-en-el Berbario ENCB. 

AREA DE ESTUDIO 

El Municipio de Acambay se localiza en la parte noroccidental 
de l Estado de MExi co , entre los 19"49'22" y los 20"07'38" de latitud 
norte y l os 99"43'00" y los 100"02 '30" de l ong itud oeste. El clima pl 
dominants es el C(W ) (W)b(i')g segun la clasificaci6n de K6ppen modi 
ficada por Garc!a (l973), que corresponds a un templado aubhumedo co~ 
lluvias en verano, con una precipitaci6n media anual de 776.3 a 909 ., 
mm, siendo la parte nororiental del municipio ligeramente mas seca. I 
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verano es fresco y largo y ls temperatura media anual var!a entre 
12.7 y 14.8"C. 

La vegetaci6n, est§ constitu!da por bosque& de pino, pino-enci
no y encino. El elemento dominante de los primeros ea Pinus montezumae 
Laab. pero tambi~n se pueden encontrar !• oocarpa Schiede y !· michoa
cana Kart!nez. Los bosque& de encino de la zona norte del municipio es 
~formados por Quercus laurina H.B.K., g.~ Trel., g. rugosa -
Nel y Arbutus glandulosa Hart. et Gal., en tanto en los del sur desta
can ~· frutex, ~· castanea Ne~, g. obtusata H.I.B. y Arbutus xalapen
aia H.B.K. En las faldas de los cerroa y zonas desforestadas domina la 
vegetaci6n secundaria formada por matorrales de Baccharis sp. 

En 1980, Acambay contaba con 9223 habitantes que hablaban la len 
sua otoa!, aiendo el municipio del Estado de H~xico con mayor numero -
de otom! parlantes (Inst. Nac. Est. Geog . Inform., 1984). 

El Ejido de La Balma se ubica al noroeste del municipio, a una 
altitud de 2770 a 2840 m. Posee una poblacion no ind!gena cuya acti
vidad principal es la agricultura de temporal. Otras actividadea im
portantes son la cr!a de borregos y ganado vacuno y la elaboraci6n de 
carb6n. La selecci6n de est§ comunidad se debi6 a que gran parte de 
••• habitantes se dedican a la recoleccion y vents de hongos, los cua
lea a veces, son llevados hasta el mercado de La Merced en K~xi co , DF. 

El Bjido Detina se localiza al sureste del Ejido La Palma a una 
altitud de 2630 a 2700 m y sus habitantes son de origen otom!. Las ac
tividades econ6micas son la agricultura de temporal y la cr!a de borre 
goa , ganado vacuno y aves de corral. Esta localidad se seleccion6 deb! 
do a que col inda con el Ejido La Palma , l o que brind6 la oportunidad -
de comparar la informaci6n entre un grupo otom!. y uno mestizo convi
viendo en el mismo ambiente. 

San Pedro de los Ketates es un poblado localizado al sur del mu
nicipio, con una altitud entre 2500 y 2700 m. Sus habitantes son de 
origen otom! y las actividades econ6micas principales son la agricul
tura de temporal, la cr!a ~e borregos, ganado vacuno y aves de corral 
y la manufactura de metates y molcajetes. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

En la tabla 1 se incluyen los aspectos relativos a los objetivos 
de la recolecci6n de hongoe, l a forma en que son obtenidos en cada lo
calidad y el tipo de poblaci6n (otom! o no ind!gena) encontrada en las 
aismas. 

Los habitantes de Acambay adquieren los hongos predominantemente 
por 1a compra, ya que las zonas boscoaas no son tan cercanas al pueblo 
y las actividades de gran parte de la poblaci6n se relacionan en menor 
grado con la agricultura y la ganader!a. El resto de las comunidades 
aon exclusivamente ruralea y sus habitantes adquieren los hongos por 
recolecci6n directs. Puede notarse que en las comunidades no ind!genas 
existe una mayor tendencia a la recoleccion de hongoa con fines de co
aercio, en tanto que en las poblacionea otom!es ~eta es una actividad 
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TABLA 1. OBJETIVOS DE LA RECOLECCION Y FORHAS DE OBTENCION DE LOS 
HONGOS EN CADA LOCALIDAD VISITADA (PRIHERA PASE) 

Coaunidad 

Acambay 

Tipo de poblaci6n 

Predominantemente 
mestiza 

Agua Limpia No ind!gena 

Boshindo Otom! 

!jido 
Detiiia 

La 
Barranca 

La Palma 

Ganzdi 

Mad6 

Muytejf 

Pathf 

Pueblo 
Nuevo 

San 
Antonio 

San Pedro 
de los 
Meta tea 

Tixmadejf 

Otom! 

No ind!gena 

No ind!gena 

Otom! 

No ind!gena 

No ind!gena 

Otom! 

Otom! 

Otom! 

PredOminantemente 
otom! 

Otom! 

Objetivos de la 
recol ecci6n 

Auto consu•o 

Autoconsumo 

Autoconsumo 
Algunos vents 

Autoconsumo y 
vent a 

Autoconsumo y 
vent a 

Autoconsu11o 

Autoconaumo y 
vent a 

Autoconau11o 
Algunos vents 

Autoconaumo 

Autoconsumo 

Auto consumo 

Autoconsumo 

Pormas de adqui 
sici6n de los
hongos 

Compra en el 
mercado 

Recolecci6n 

Recolecci6n y 
compra 

Recolecci6n y 
compra 

Recolecci6n 

Re co leccion y 
algunaa veces 
compra 

Recolecc i6n 

Recolecci6n 

Recolecci6n 

Jte coleccion 

Recoleccion 

Recolecci6n 

Recoleccion y 
comp ra 

Recolec cion 
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principalmente con fines de autoconsumo. Alg~nos pobladores de La Pal 
aa recorren grandes distancias con el prop6sito de recolectar Amanita 
caesarea y Lyophyllum decastes y esta actividad represents un ingreso 
adicional de import~ncia. 

En la tabla 2 se muestran las especies consideradas en este tra 
bajo, sus nombres vernaculos en espanol y otom!, los sitios donde ta= 
lea nombres se registraron y las propiedades atribu!das a cada especie 

HONGOS COMESTIBLES 

Las especies comestibles mas populares en la zona son Agaricus 
campestris, Amanita caesarea, Lyophyllum decastes y Calvatia cyathi
formis y en menor grado Boletus edulis, Russula brevipes, Hypomyces 
lactifluorum, Ramaria ~ y !· botrytis. Las cuatro primeras son am
pliament e vendidas en el mercado de Acambay, en tanto las otras solo 
son objeto de vents en forma esporadica. 

Para la preparaci6n de los bongoa se eliminan algunas partes del 
carp6foro. En La Palma y Detina, algunas gentes quitan los "tronqui
tos" o "patitas" al limpiar los hongos. As!mismo, en La Palma se reco
mienda eliminar las laminas de Russula brevipes, ya que se dice que 
pueden amargar. La cuticula de algunas especies puede ser eliminada co 
mo es el caso de las especies de Suillus. 

Una vez limpios los hongos, la forma mas comun de preparaci6n es 
fre!rlos con ajo y cebolla, dejandolos sudar y adicionando sal al gus
to. Este procedimiento puede complementarse agregando condimentos di
vers os como epazote, chiles (verde, pasilla, etc.), pimienta, clavos, 
cominos o jitomate. Preparados en esta forma pueden consumirse direc
tamente o en quesadillas, o bien, prepararse en sopas o caldos blancos 
adicionando agua despu€s de guisarlos como ya se indic6. Despu€s de su 
darlos se pueden adicionar salsas verde, roja, negra o mole. -

Otras formas de consumo en la regi6n son asados en comal o a las 
brasas o simplemente comerlos crudos. En Detina y La Palma se assn Ama 
nita caesarea, ~· vaginata, Boletus edulis, Russula brevipes y Lacta
rius indigo. Crudo o a las brasas se consume!· brevipea. En La Palma 
ae recomienda Amanita caesarea con leche, queso, crema o mantequilla. 
Pleurotus op untiae, por ser un hongo correoso , se hierve muy bien, des 
pu€s se fr!e con manteca o aceite poniendole cebolla y sal hasta dorar 
lo perfectamente. -

Parte de la poblacion de Acambay guarda los hongos para la epoca 
aeca del ano, siendo la forma de conservaci6n mas comunmente empleada 
el aecado. Este metodo de preservacion es usado p o r el 79% de los in
formantes de San Pedro, el 78% de Detina y el 31% de La Palma. Para 
llevarlo a cabo se insertan los hongos en hilos y se cuelgan "en don
de les pegue el sol". Las especies grandes y carnoaas se cortan en "ti 
raa" antes de aeca rs e. Los hongos que con mayor frecuencia se gu ardan
aecos son Russula brevipes, Hypomyces lactifluorum, Ramaria spp., ll£
phyllum decsstes, Marasmius oreades y Agaricus campestris. Para consu
mir los hongos secos , se lavan, se ponen a remojar y despues se expri
men. 

LA PALMA 
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PiJura 1.- Ko.enclatura obtenida de laa trea localidade• aeleccionadaa para noabrar 
laa diferentea eatructuraa del cuerpo fruct!fero de un honao. 



116 Rev. Mex. Mic. 3, 1987. 

El 5% de los habitantes de San Pedro indicaron algunas formas de 
propagar o semicultivar los bongos comestibles que utilizan. Para esto 
se senala que es necesario secar el hongo, molerlo y luego sembrarlo. 
Otra forma de hacer1o es esparciendo los bongos podridos. 

En la tabla 2 puede observarse tambien que existen algunas espe
cies que son consideradas comestibles por parte de la poblaci6n y t6-
xicas por otra parte. En este caso se encuentran Amanita gemmata, A. 
vasinata, Collybia dryophilla, Lactarius indigo, Lycoperdon perlatum, 
~· candidum, Macrolepiota sp., Ramaria stricta , Russula lepida, Sui
llus spp. Salvo ~· gemmata que ha sido registrada como t6xica (Perez
Silva~~·· 1970), las demas especies son comestibles, algunas de 
ellas apreciadas en otras partes del pa!s (Herrera y Guzman, 1961; Guz 
man, 1977). En algunos casos, este hecho se origins por la confusion
de las especies comestibles con algunos bongos t6xicos de la zona , tal 
es el caso de Russula lepida con Amanita muscaria y Macrolepiota sp. 
con Agaricus xanthodermus. 

HONGOS MEDICINALES 

Ustilago maydis: En San Pedro de los Metates se utiliza contra 
la disipela. Una vez seco, se le agrega agua hasta que se forme una ma 
sa espesa, la cual se unta sobre la piel en la regi6n afectada. Mapes
~~· (1981) citaron el uso medicinal de este hongo entre los purepe
chas de la Cuenca de Patzcuaro para combatir granos, rozaduras y quema 
duras. -

Calvatia cyathiformis: Utilizado en San Pedro como cataplasma so 
bre golpes o heridas que se hinchan y se infectan. El hongo se parte y 
la carne (gleba) se pone hacia la piel y la cascara (peridio) hacia 
afuera. Se venda la herida durante cuatro o cinco d!as hasta que "madu 
re (es decir, hasta que el tejido se ablande o suba el pus). Mapes et
al. (1981) Y Mart!nez-Alfaro ~ ~· (1983) citaron el conocimiento y
uso de las ~ropiedades antihemorragicas de esta especie entre los pure 
pechas de Patzcuaro y las comunidades de la Sierra Norte de Puebla, -
respectivamente. 

En el Ejido Detina se senal6 que diversos Gasteromycetes como ~ 
coperdon candidum, ~· pusillum y L. perlatum pueden usarse para desin
fectar heridas y tratar picaduras-de abeja. Para esto, los bongos se 
cuecen, se deshacea y se colocan sobre la herida . 

En este mismo lugar, los hongos toxicos se consideran c alientes 
Y se precis6 _que por esta propiedad Lactarius indigo, Amanita muscaria 
Y Coriolus versicolor pueden ser utilizados como purgantes . Los hongos 
se maceran crudos y se toman con agua o leche. Se dijo que cuando se 
utiliza ~- muscaria se debe tomar en poca cantidad porque es muy fuer
te. f. versicolor se debe se c ar antes de moler s e. Martinez-Alfaro et 
~· (1983) registraron el u s o de f. versicolor para combatir tinas-y 
jiotes Y Thoen (1982) cit6 e l uso purgativo de otras especies de Poly
poraceae. Por otra parte, atribuir una propiedad purgativa a Lactarius 
indigo no puede fundamentarse debido a que esta especie es comestible. 
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HONGOS TOXICOS 

Loa criterios pbpulares de reconocimiento de las _especiea t6~i
caa abarcan una aerie de caracter!sticas tales como el oior, sabor, c~ 

lor, cambios de color al maltratarse y presencia de escamas en el p!
leo. Aunque eatos son caracteres esenciales para el reconocimiento de 
las eapecies, ae ha senalado que no existen reglas al respecto (Lin
coff y Mitchell, 1977; Guzman, 1977) y las generalizaciones de eatoa 
criterioa han provocado el subaprovechamiento de eapeciea comestibles 
coao Lactarius indigo (por su color azul) y Boletus regius (por su ca! 
bio de color al maltratarse)que son con sideradas t6xicaa en esta re
&i6n. Otros criterios utilizados para decidir si una especie es comes
tible o no, son ls presencia de 1nsectos en ei carp6foro o el cambio 
de color del ajo con el que son cocinados, mismoa criterios que pueder 
aer el origen de graves intoxicacionea como lo ha hecho ver Piqueras
Carrasco (1984). 

Numerosos habitantes de Acambay acuden al empleo de remedios po
pulares cuando se presentan casos de intoxicaci6n por hongos (Tabla 3) 
De las recetas populares senaladas solo aquellas que provocan v6mitos 
han sido recomendadas por algunos autores (Lincoff y Mitchell, 1977), 
Los otros remedios considerados en el presente es~udio no han sido ev~ 
luados en el laboratorio, pero existe la posibilidad de que algunos dt 
ellos favorezcan la neutralizacion de al menos algunas clases de toxi
nas fiingicas. 

Referente al uso de Amanita muscaria como insecticida, esta es
pecie est4 ampliamente reconocida en el municipio por ta1 acci6n y es 
utiliaada para matar moscas en Boshind6, San Pedro de los Metatea, La 
Palaa, Muyteje, Detina y La Ba¥ranca. De esta propiedad surgen los no! 
brea coaunes utilizados para este hongo (cashim6 de mosco, hongo de 
aoaco, kjo gUiwa). La forma de empleo ea partiendo el hongo en trozos 
y coloc4ndolo aobre un plato con ieche o agua y azucar, Esta propiedac 
ha aido reconocida en Europa deade hace mucho tiempo y Heim (1918) ci
t6 loa trabajos en que fueron confirmados los principios activo& invo
lucradoa en la accion muscicida de A. muscaria. Acosta y Guzman (1984) 
regiatraron este mismo uso para el Estado de Zacatecas. 

LIQUENES 

La unica especie liquenica de la que ae aenalaron uaoa fue Xan
thoparmelia cumberlandia. Este liquen se desarrolla sobre las rocas y 
en Detina recibe el nombre otom! de "shind6", que de acuerdo con el 
Diccionario Otom£ Castellano del Instituto LingU!stico de Verano (195E 
signifies piedra delgada. Los informantea senalaron que "el shind6 es 
el cuiahe de las piedras" y el mismo diccionario indica que "cuiahe" 
(cuixi) quiere decir pellejo, lo que nos dar!a el significado "pelle
jo de las piedras". En este lugar, ae emplea para la obtenci6n de un 
pigmento amarillo-naranja con el que se tine la fibra del ixtle. Para 
obtener el pigmento, el liquen se mastics haata que pica y la saliva 
producida es aplicada al ixtle. Eats misma eapecie es conocida como 
"paixl6 de piedra" en San Pedro de los Metates y se utiliza para lam-
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la boca cuando ae tienen "fogazos" o 

Loa uaoa medicinalea de cuatro 
cutidoa por Mapes eb al. (1981) para 
sin embargo, las especies utilizadas 
diatintas. 

CONCEPTO DE HONGO 

ulceras; 

eapecies de l!quenea fueron dis
la region purepecha de Micboaca~ 
Y la finalidad de su empleo son 

En la tabla 4 se mueatran los diferentes conceptos de bon os re
gi~t~:doa en cads localidad y el porcentaje de los entrevistado! que 
ae~a cads uno de elloa. En ninguna de las tres localidades existe un 
so o concep to de bongo. En La Palma, el m!s frecuente es el ue consi
ders a los bongos como un "alimento" Y en Detifia las respues:as mas 
:r~c~en~es no daban una definicion concreta sino que unicamente se se
na a a es algo que nace de la tierra". En San Pedro tambien se regia 
~raron este tipo de respuestas aunque en menor proporci6n, diciendose-
es algo que emerge con el sudor de la tierra". 

El concepto que considers a los bongos como "plantas'' es mu fre 
cuente y el predominante en San Pedro de los Metates, probablemen~e 
por ser el impartido en las ecuelas del lugar. Los otros conce tos 
:unque me~os frecuentes, reflejan que los babitantes de estas ~omu~ida 

es no re acionan a los bongos con las plantas verdes, tal como se ha
eatablecido en los actualea sistemas de clasificaci6n y como se ha con 
firmado antes para otroa grupos rurales (Mapes et al. 1981 · Giapert et 
;li' 1984). :atoa conceptos en conjunto son los-pre;aiecie~tea en La-
la m~ y D~tina. El concepto que designs a los bongos como "frutos de 

a t errs los analogs con un organo vegetal, pero similarmente 
8 

lo 
que ocurre con loa purepechas de Patzcuaro y como ya ha sido diacuti
d1o por Mapes~ !l· (1981) esto no signifies que los relacionen con 

as plantas. 

NATURALEZA, ORIGEN Y DESARROLLO 

En la tabla 5 se muestra la ubicaci6n de los bongos en la 
~epci~n d:l sistema tradicional frio-caliente. En 1a tabla 6 ae ;~=~8 
ran os actores que fueron sefialados como importantes para el desa= 

rrollo y origen de los bongos. La sums de los porcentajes ea mayor de 
cien, ya que mucbas personas indicaron mas de un elemento a la vez. 

En la ubi caci6n de los sistemas frio-caliente, los bongos se 
han conaiderado generalmente como "fr!os" o "frescos" (Mart!nez-Alfa
~o ~ !l·• 1983; Gispert ~ al., 1984). En las localidade& evaluadas 
ate es tambien el criterio dominante, no obstante, un orcenta e de 

loa informantes consideraron como "calientes" al pl j 
de b A { menos a gunas clases 

ongos. a ~. en San Pedro se sefialo que el "bongo de ma!z" (Ustila 
~ ~~ydis) .. es algo caliente" y en Detiiia se precis6 que los hongos-

ca entes son aquellos "que pueden envenenar" 0 "con los 
de bacer medicina". que se PU.! 

1 
Eats consideraci6n es logics ya que las cualidades fr{aa 

ientea de los objetos se asignan d d dif Y ca-es e erentes puntoa de vista e~ 
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tre los que se pueden sefialar los efectos que producen en el organis
DO al ser ingeridos o algunas de sus propiedades intr!naecas como au 
contenido de agua (Alvarez-Heydereicb, 1981). Mart!nez-Alfaro ~ !l• 
(1983) aefialaron qud los pobladores de la Sierra Norte de Puebla con
lideran a los bongos como "fr{os" por su alto contenido de agua . De 
ocuerdo con este criterio, la asignaci6n de Ustilago maydis como "al
IO caliente" podr!a deberse a au meno r contenido de agua respecto a 
otros bongos. 

La ubicaci6n de los bongos t6xico o medicinales como "calien
te&" est§ relacionada mas bien con au efecto al aer ingeridos, en con 
traate con las especiea comestibles que se consideran "fr!as". Cabe -
oeftala r que s6lo en San Pedro y Detifia se precisaron las clases fung! 
CIS que ae conaideran calientes . 

Los elementos sefialados por los pobladores de la regi6n como im 
'o rtent es para el desarrollo de los bongos, son reconocidos en la a c= 
tuelidad como factores que influyen en la distribuci6n y diversidad 
•• lea especies fungicas. El mas frecuentemente relacionado con el de 
11rrollo de los bongos es la huemdad (lluvias, agua, etc . ). -

En las tres localidadea se inform6 que los bongos "comienzan co 
DO pequenas bolitas debajo de la tierra, brotando cbiquititos y des-
'u'• van creciendo basta que se extienden" . En los trea casos, ~1 nu
Dero de informantes que proporcionaron estos datos fue menor del 24%, 
ID t a nt o el resto de la gente no precis6 ninguna idea al respecto. 

En cuanto al origen de los bongos, solo en La Palma y en San Pe 
•ro ae detectaron informes que involucran la presencia de estructuras 
fGnaicas como necesarias para la aparici6n de nuevas generaciones de 
~onaoa. As!, en La Palma se indic6 que "es necesario dejar el zurr6n 
(volva) del bongo en el auelo". En tanto al recono cimiento de las es
,oraa fungicaa la gente describe: "nace n del polen que se cae del mi~ 
DO bong o" , o bien, "crecen en donde hay lama (estiercol) porque segu
ro el animal se come la semilla" al referirse a los bongos copr6filos 
ID eate aisao sentido, en La Palma se dice que "tienen au origen a 
••rtir de ls semilla que queda en la tierra". 

ECOLOGIA 

En las trea localidades estudiadas los babitantes reconocen dos 
lOnas ecol6gicas: el llano o sea la zona donde se encuentran los pas
t iaales y los cultivos y el monte o cerro que es la regi6n cubierta 
'or loa boaques. La asignacion de cada especie a estas zonas de acuer 
•o eon los informantes es mostrada en la tabla 2. En algunos caaos, -
loa informes precisan sun mas los datos ecologicoa para algunaa eape-
1118. Tal es el caso de Amanita caeaarea, Collybia dryophila, ~
thoropaia aurantiaca, Coriolua versi color y Ramaria stricta, la~ que 
11 aenalaron como especies que ae desarrollan en el aonte pero dent ro 
••1 ocoabal (bosque de pinos). De igual forma, Ramaria aurea, R. bo
~. Cantbarellus cibarius y Clitocy be gibbs son reconocidos como 
iOii08 del monte pero que crecen en el encinar. Suillus brevipes es 
ralacionado frecuentemente como un bongo del escobal, es decir, la zo 
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na de matorral de Baccharis (escoba de bruja~. En el caso de~
llum decastes, los habitantes de la Palma senalan que se desarrolla 
en las horneras, o sea las zonas en donde se produce el carbon. 

En algunos casos, la nomenclatura refleja tambt€n la relacion 
que hacen los habitantes del municipio con los hospederos o sustra
tos aobre 1-s que crecen los hongos. Ejemplos de lo anterior son Usti 
lago maydis (hongo de ma!z), Pleurotus opuntiae (hongo de maguey), Ar 
millariella mellea (troncon u hongo de tronco) y Psilocybe coprophylla 
(hongo de lama). 

FENOLOGIA 

En cuanto a la €poca de aparicion de los hongos, los informan
tes de las tree localidsdes reconocen tree periodos de fructificacion: 

1) principios de mayo a mediados de junio, cuando aparecen los 
hongos de llano (Agaricus campestris y Calvatia cyathiformis) que son 
loa primeros en crecer al inicio de la €poca de lluvias. 

2) junio, julio y agosto , que corresponde a la aparicion de los 
hongos de monte como Lyopnyllua decastes al principia y Amanita ~ 
~· Russula brevipea, Hypomyces lactifluorum, Cantharellus cibarius 
y Boletus edulis poco despu€a. 

3) septiembre y octubre, que comprende la €poca final del perio 
do de lluvias y es cuando ae pueden localizar diversas especies de Ra 
maria. En Detina tambiln se consideran las especiea de Suillus dentro 
de eate periodo y en La Palma se incluye Ustilago maydis. 

KORFOLOGIA 

Las estructuras de loa hongos son reconocidas con diferente gra 
do en las tree comunidades . De esta manera, en Detina ae 1es asigno -
nombre a prlcticamente todas las partes que conforman un cuerpo fruc
t!fero, en La Palma solo falto nombrar el anillo y en San Pedro tan 
solo ae regiatraron loa nombres de p!leos, est!pites y eacamaa (figu
ra 1). Lo anterior representa un conocimiento diferencial de la morfo 
log!a d e los hongos debido probablemente al contacto mls !ntimo de loa 
pobladorea de Detina con sus recursos naturales. 
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Cont. TABLA 2 

E S P E C I E 

A. muscaria (L. ex 
-Fr.) Hooke var. 

flavivolvata Sing. 

A. rubescens (Pers. 
-ex Fr .) S.F. Gray 

A. sff. solitaria 
-(Bull. ex Fr.) 

Me rat 

A. tuza Guzman 

A. vaginata (Bull. 
ex Fr.) Vitt. 

Armillariella mellea 
(Vahl. ex Fr.) Karst, 

_Coat. TAILA 2 

I! S P I! C I ll 

Aatraeua byaroaatricua 
(Pen.) Mora an 

Boletus edulia Bull. 
ax Fr.---

!· piperatua Fr. 

!· resiua l:roa. 

Calvatia cyatbiforaia 
(Boac.) Morgan 

Cantbarallua cibariua 
Pr. 

Clitocyba sibba (Para. 
ax Fr.) l:uaa. 

NOMENCLATURA REGIONAL CATEGORIA ANTRO
POCENTRICA VERNACULO OTOMI 

Cashim6 de mosco 
(1,3,11,14) 

Cashim6 de pepita 
(12) 

Cashim6 de pepita 
rojo (3) 

Cashim6 cimarr6n 
( 2) 

Hongo de mosca (3) 
Hongo de mosco (12) 
Hongo de pepita (3) 
Csshim6 rojo (11) 

Cashim6 de mosco 
(2) 

Hongo de pepita 
(3) 

Cas him6 blanco 
(2,12 ) 

Cas him6 de venado 
(3) 

Cashim6 pardo (3) 
Perri to (2) 
Hongo de vensdo 
(12) 
Venadito (11,12) 

Hongo de tronco 
(2,3,7,11,12) 

Hongo de San Loren
zo ( 3) 

Hongo lencho (3,12) 
Tronc6n (3) 

Kju d{iii (3) 
(d(•llevsr; 
iii•chile) 

Kjo gUiwa (3) 
(gUiwa•aosca) 

Kju fa'ndi(3) 
(fa'ndi•vena 
do) -

mu'iia kju (3) 
(au• ? ; iia• 
cabeza) 

Kju leynzhu (3) 
Kjo ndinza (3) 

(ndinza•tronco) 

B,C,D, 

B 

B 

A 

A,B? 

A 

ZONA ECOLO
GICA 

I 

I 

NR 

II 

I 

I 

MOMIMCLATUaA RllGIOMAL CATI!!GORIA AMTRO ZONA I!!COLO-
VIRMACULO OTOMI 

Bolita de v{bora 
(2) 

Pancita (2,3,7,10, 
11,12,13) 

Pancita de lobo 
(2) 

Pancita de rea (2, 
3,11,12) 

Pancita de ternera 
(j) 

Panza de vaca (12) 

Pancita baboaa (3) 

Pancita azul (2,3, 
10,11,12,14) 

Bolita de llano 
(l,l,l,4,S, 7 ,8, 
10,11,13,14) 

Bolita negra (12) 
Cbinicua (11,12) 
Bongo de bola (3) 
Ternera (12) 

Peric6n (2,3,4,5, 
11,12,13,14) 

Paric6n de encino 
(2,3) 

Bongo de encino 
(12) 

Mui'laca (3) 
Kui'leca de encino 

(3) 

Utju (3) 
btbl (3) 

Ukju (3) 

l:'angui kju 
(3) (J:'an-
gui•azul) 

Kb~iia (3,12) 
(kh~•bongo?; 

iia•cabeza) 

l:j u aikwa' (3) 
(aikwa'•peri
c6n• Tasetea 
~ Cav.) 

Cbuapi kjo (3) 
(Cbuapi•?) 

POCI!!MTRICA - GICA 

B Nll 

A I 

A I 

B? I 

A,C II 

A I 

A I 

.. .. .. 
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Cont. TABLA 2 

E S P E C I E NOMENCLATURA REGIONAL CATEGORIA ANTRO 
POCENTRICA VERNACULO OTOMI 

Clavulina cinnerea (Fr.) Patita de pajaro 
Schroet. de madrono (2) 

Collybia dryophila 
(Bull. ex Fr.) Quel. 

Coriolus versicolor 
(L. ex Fr.) Quel . 

Cyathus olla Batsch. 
ex Pers. 

Dermocybe phoenicius 
Maire 

Helvella lacunosa Fr. 

Hydnum aff. imbricatum 
L. ex Fr. 

Hygrophoropsis ~
tiaca (Wulf. ex Fr.) 
M"8ir'e 

Hypomyces lactifluorum 
(Schw. ex Fr.) Tulas 
ne 

Hongo de ocote 
(3. 12) 

Muneca (3) 
Muneca de ocote 

(3) 

Pechuga de aile 
(3) 

Pechuga de gililo 
cimarrona (3) 

Hongo de copita 
(3) 

Hongo de aile 
(3) 

Oreja de conejo 
(3) 

Sebito (1,2,11) 

Pateperro (2) 

Peric6n de ocote 
(3) 

Enchilado (12) 
Oreja colorada 

(2) 
Oreja roja (2, 
3,11) 

Laccaria bicolor (Maire) Clavito de llano 
Orton (3) 

Cont. TABLA 2 

Kju tid! (3) 
(tidi•ocote) 

Kju mh~ 
(mh~·aile) 

Kju gu kwa 
(gu•oreja; 
kwa•conej o) 

Kj o dl' iii (1 2) 
Thin! kjo 
gushti (3) 
(then!•?; gu• 
oreja; ts'udiz 
puerco) 

kju bantakru 
(3) 

A 

A, B? 

B,C 

B 

A 

A 

A 

A 

A 

E S P E C I E NOMENCLATURA REGIONAL 
VERNACULO OTOKI 

CATEGORIA ANTRO
POCENTRICA 

Lactarius indigo 
~ • -·· Fr. 

Lycoperdon c andidum 
Pers. 

L . pe rla tum Pers . 

L. pusillum Pers. 

L. pyriforme Pers. 

L~~ph~l~~m ~ecastes 
-g. 

Oreja azul (2,3,7, 
12,14) 

Hongo azul (3,10, 
11) 

Oreja de puerco 
azul (3) 

Bolita de lagartijo 
(2,3,13) 

Hongo de carda (3) 

Bolita de carnero 
(2) 

Bolita de lagartijo 
(2,3,13) 

Hongo de carda (3) 
Hongo de lagartija 
(3) 
Hongo de sandigii 

(12) 

Bolita de v{bora 
(1,2,3,4,11,12,14) 

C6ngora de v{bora 
(12) 

Hongo de v{bora (12) 

Bolita de carnero(2) 
Huevitos de carnero 

(3) 

Clavito (2,3,9,10, 
11,12) 

Corralillo (1,2,3, 
4,8,10,11,14) 

K'angui kjo 
gushti (3) 
(k 'angui• 
azul; gu• 
oreja; 
ts'udi•puer 
co) -

Kju sandgii 
(3) (sandgii• 
lagartija) 

Kjo t'eque (3) 
(t'eque•carda) 

Kjo corgii (3) 

Kju k'ena? 
(3) (k'ena?• 
v{bora) 

kju shiza (2, 
12) (shiza• 
encino) 

A,B?,C 

A,B?,C 

A,B?,C 

B,C 

A 

A 

ZONA ECOLO 
GICA 

I 

NR 

I 

NR 

ZONA ECOLO
GICA 

NR 

I 

NR 

NR 

NR 

I 

~ 

~ 

~ 
r: 
~ 
I; 
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CID 
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Cont. TABLA 2 

E S P E C I E 

Macrolepiota sp. 

Macropodia macropus 
(Fr . ) Fuck. 

Marasmius oreades 
(Bolt. ex Fr.) Fr. 

NOMENCLATURA REGIONAL 
VERNACULO OTOMI 

Hongo de codorniz 
(2,3,12) 

Hongo de Santiago 
(3,12) 

Santiaguito (12) 

Sebito (2) 

Bantacrii (3,12) 
Hongo de Sta. 
Cruz (3,5,12) 

Kj6 santyago 
(3) 

Kjo tun'tu 
(3) 

kju bantakrii 
(3,12) 

CATEGORIA ANTRO
POCENTRICA 

A,B? 

A 

A 

Morchella aff. angusti- pinito (2) 
~ Peck A 

Naematoloma fasciculare Hongo amarillo 
(Huds. ex Fr.) Karst. 

(1) B 

Paxina acetabulum 
~x St. Ammans) 

Kuntz. 

Pleurotus opuntiae 
Dur.-L~v. 

Psilocybe coprophila 
(Bull. ex Fr.) Kumm. 

Ramaria aurea (Fr.) 
Quel. y~otrytis 
(Fr.) Rick. 

R. flavobrunescens 
-(A-' ' -

E S P E C I ! 

!· stricta (Fr.) Quel. 

Russula brevipes Peck 

R. lepids Fr . 

!· nigricans Bull. ex 
Fr. 

Strobilomyces flocco
~ (Vahl, ex Fr,) 
Karst. 

Suillus brevipes (Peck) 
Kuntz. y ~· grsnula
~ (L. ex Fr.) Kuntz. 

Ustilago maydis (D.C.) 
Cordi 

Xanthoparmelia cumber
landis (Nyl.) ~ 

Cazuelita (3) 

Hongo de maguey 
(2,3,7,11,12) 

Hongo de lama (3, 
12) 

Hongo de pajaro 
( 3. 12) 

Patita de pajaro 
(1,2,3,5,7,9,11, 
12,14) 

Patita de pajaro 
de encino (2,3) 

Patita de pajaro 
de madroiio (2) 

Mahmi (3) 
(mahmi•cazue 
la grande sin 
orejas) 

Kju wads (3,12) 
(wada•maguey) 

Kju ts!ntsi (3, 
12) (ts!ntsi• 
plij aro) 

Kju ts!ntsi nti 
shiza (3) (nti 
shiza•encino) 

A 

A 

B 

A 

A 

MOM!RCLATU~A ~IGIORAL 

V!RNACULO OTOMI 
CATIC:OUA Alft•o

POCIRUICA 

Patas de ocote 
(2,3) 

Patitas de pajaro 
de ocote (2,3) 

Oreja blanca (2,3, 
12) 

Oreja de puerco 
(1,2,3,4,11,14) 

Bongo de madrofio 
(2,3,11,12) 

Hongo rojo (7,11, 
12) 

Mad roiiero (12) 
Hongo colorado (2) 

Oreja negra (2) 
Oreja cimarrona (3) 

Descardalona (3) 

Kju ts!ntei 
tidi (3) 
(tidi•ocote) 

Kju gushti 
(3,12) 

Taah kjo gush 
t1 (3) -

Kju nthhhi (3) 
(nthashi• ma
droiio) 

Pancita babosa (2, Pekjii (3) 
3. 14) 

Pancita de borre
go (3) 

Pancita de india 
(2) (s61o para S. 
granulatus) -

Hongo de ma!z (1, 
3,4,10,12) 

Huitlacoche (12) 

Paixle de piedra 
(12) 

Kju tha (3 ,12) 
(tha•mazorca) 

B tha (12) 
(b • perder) 

Shind6 (3) 

A 

A 

A,B? 

B 

A 

A,B? 

A,C 

C,! 

ZONA ECOLO
GICA 

II 

NJl 

II 

I 

NR 

NR 

II 

II 

.I 

I 
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GICA 

I 

I 

I 

I 

NR 

I 

II 

NR 

~ 
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~ 
F 
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TABLA 3. REMEDIOS POPULARES UTILIZADOS CONTRA LAS INTOXICA
CIONES PROVOCADAS POR HONGOS 

REMEDIO 
La Palma 

Tomar bastante leche 5.1% 
Provocar v6mito 2.5 % 
Nejayo (a) 2.5% 
Cenizas 2.5% 
Manzana cocida 0 tli de 

"'"' hojas de manzana agria 
A tole de ma!z negro no 

"'"' bien cocido (b) 

Agua con cal asentada "'"' Tomar aceite "'"' 
Oregano (c) "'"' Agua hervida con un ado-
be ahumado "'"' 

* Porcentaje de los informantes 
** No registrado en la localidad 

LOCALIDADE$* 
Detiiia San Pedro 

"'"' "'"' 
"'"' *"' 
"'"' 5.2% 

"'"' "'* 
"'"' 12. 1% 

"'"' 15.5% 

"'"' 3 . 4% 

2.8% 1. 7% 

2.8% "'"' 
8.3% "'"' 

a.- Nejayo • Nejayote, agua en la que se ha cocido el ma!z con 
cal 

b.- Un informante seiial6 que se debe adicionar tequesquite 
c.- Se da a comer un bocado de oregano y luego un te de esta 

misma plants 

TABLA 4, CONCEPTO DE HONGO 

CONCEPTO LOCALIDADES* 
La Palma Detiiia San Pedro 

Plantas 20% 25% 57% 
Alimento 33% 13% 12% 
Hongos 20% 6% 4% 
Frutos de la tierra 4% "'"' 10% 
"Alga" indefinido "'"' 25% 2% 
Una forma de agua "'"' 6% "'"' No sabe o no contest6 17 % 25% 15% 

* Porcentaje de los informantes 
"'* Concepto no registrado en esta comunidad 

R.ev. Mex. Mic. 3, 1987. 129 

tABLA 5. UBlCAClON DE LOS HONGOS EN EL SIStEMA FRIO-CALIENTE 

RATURALEZA LOCALIDADE$ "' La Palma Detiila San Pedro 

Son fr!os 63 % 63% 70% 

Son calientes 5% "'"' 17% 

Algunos son fr!oa y 
*"' 6% 3% algunos calientes 

No conteat6 32% 31% 10% 

* Porcentaje de los informantes 
** concepto no registrado en la localidad 

TABLA 6. FACTORES NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS HONGOS 

FACTOR LOCALIDADE$ * 
La Palma De tina San Pedro 

Humedad (agua, lluvia) 44% 55% 46% 

Suelo (tierra) 44% 12% 13% 

Sol 16% 9% 2% 

Materia organic a 
(hoj as podridas, 4% 9% 6% 
basura, etc.) 

Eaporas fiingicas 
(semilla, polvo, 12% ** 13% 
polen del hongo) 

Otraa estructuras 
fiingicas (dejando el 4% ** ** 
zurr6n [volva]) 

* Porcentaje de loa informants& 
** concepto no registrado en la localidad 
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