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ABSTRACT 

We present data regarding the knowledge held by the inhabitants of Ajusco and Topilcjo. communities near Mexico 
City, on wild edible mushrooms. Fifty two species are registered, from which, for the first time in Mexico, 
Tricholuma ustal01des is reported as ao edible spe<:ies. 

The concept the people of these communities have about mushrooms is discussed, as well as their morpholog)·, 
growth, ecology, phenology. and the remedies used by the people against intoxications with these species. 
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RESUMEN 

Se reunen los datos obtenidos sobrc el cooocimiento de los bongos silvcstres que poscen los habitantes de las 
comunidades de Ajusco y Topilejo, D.F. Se registraron 52 especics, de las cualcs se cita por primem ,·ez a 
Tricholoma ustaloides, como especie comestible. 

Se discute el concepto que tienen dichos babitantes sobre los bongos, su morfologia, dcsarroUo, coologia y 
fenologia, as! como los remedios cmpleados en caso de intoxicaciones producidas al ingcrir dicbas especics. 
PALABRAS CLAVE: Elllonlicologia; Ajusco; Topilejo; Mexico D.F. 

INTRODUCCION 

El desmesurado crectmtento de Ia poblaci6n de Ia Ciudad de Mexico, ha propiciado Ia 
urbanizaci6n de zonas boscosas en ellimite de Ia misma. Este fen6meno ha puesto en peligro a los 
bosques, lo cual se refleja en Ia disminuci6n de los recursos que las comunidades rurales aledaiias a 
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los mismos, han obtenido de el a traves del conocmuento tradicional. Tal es el case de los 
poblados de Ajusco y Topilejo, D.F, que ademas atraviesan por un proceso de transculturaci6n. 

Debido a esto resulta importante rescatar el conocimiento que tienen los pobladores de 
dichas comunidades, sobre los recursos forestales, particularmente de los hongos silvestres 
comestibles. Estos por tradici6n han formado parte de su dieta alimenticia y representan una 
importante fuente de ingresos durante Ia temporada de lluvias. 

METODOLOGiA 

La metodologia empleada para este estudio es una integraci6n de propuestas realizadas por otros 
auto res en este campo de estudio (l\·tapes et a/. , 1981; Gonzalez, 1982; Martinez-Alfaro, et a/. , 
1983: Gispert eta/., 1984; Estrada-Torres, A. y Aroche, R. M. 1987: Mata, !987: Carrillo
Terrones, 1989; y Estrada-Torres, 1989). 

Se hicieron visitas a los poblados Ajusco y Topilejo. Por medic de las autoridades locales se 
establecio contacto con los hongueros, a quienes se les hicieron entrevistas abiertas. con base en 
cuestionarios guia. Se realizaron 30 entrevistas por poblado, con alredcdor de 40 informantes en 
total con edades entre 8 y 60 ailos. Se abordaron los siguientes temas: Morfologia y concepto de 
los hongos, factores importantes en su desarrollo, venta de los mismos y aspectos socioculturales 
de las comunidades. Se tomaron fotografias de los ejemplares en fresco y fueron mostradas a los 
habitantes de los poblados para confi rmar y/o ampliar Ia informacion proporcionada por las 
personas con quienes se realiz6 Ia recolecta. En el mercado de Xochimilco, tambien se hicieron 
entrevistas a las personas de dichas comunidades que se dedican a Ia venta de hongos, anotandose 
los precios y demanda de las diferentes especies. 

Paralelamente se llev6 a cabo el trabajo de campo. Este comprendi6 dos temporadas de 
Uuvias (1989-1990) con un total de 36 salidas durante las cuales se recolectaron hongos 
distribuidos en el area de estudio . La mayor parte de las recolectas se h.icieron en compailia de los 
hongueros. La identificaci6n de los hongos se realiz6 en el Herbaria Nacional Forestal (INIFAP) y 

el Herbaria de Ia Facultad de Ciencias (FCME), UNA.J'vl ; cmpleando para .ello literatura 
especializada (Cifuentes eta/., 1986; Guzman, 1977 y Moser, 1978). El material recolectado fue 
depositado en el Herbaria Nacional Forestal (INIF AP). 

AREA DE ESTUDIO 

La subcuenca Arroyo "EI Zonillo" se localiza al SO del Distrito Federal, forma parte de Ia Sierra 
del Ajusco y tiene una superficie de 14,486 Ha. La altitud media de Ia subcuenca es de 3,325 
msnm y colinda al N con Ia porci6n norte de Ia Delegaci6n de Tlalpan, al NO con Ia Delegaci6n 
Magdalena Contreras, al S con el estado de Morelos, al SE con Ia Delegaci6n Milpa Alta y al SO 
con el Estado de Mexico. Dentro de Ia subcuenca quedan comprendidos los volcanes Ajusco con 
3,800 msnm, Malacatepec y Pelado ambos con 3,300 msnm. El clima de Ia subcuenca varia de 
templado subhumedo en Ia porcion norte, a semifrio subhUmedo conforme aumenta Ia altitud, 
hasta tornarsc semi frio humedo en las partes altas. De acuerdo con Garcia ( 1967), Ia formula 
climatica mas aproximada seria CWw"g, es decir, templado subhumedo con lluvias en verano, con 
sequia intraestival ( canicula) y march a anual tipo ganges. La vegetaci6n en su mayoria est a 
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representada por bosque de pino (Pinus ayacahuite, J>. patula, P. momezumae, 1'. 
pseudoestrobus), y pastizales (Muhlenbergia sp. ), encontnindose en menor proporcion bosque de 
oyamel (Abies religiosa) y bosque de hojosas (Ailms sp. y Quercus spp.). 

Sus principales poblados son · 
a) Ajusco, fundado en 1534. Su numero d~ habit antes est a entre 10,000 y 15,000, siendo solo el 
70% originarios de Ia comunidad. Cinco personas, cuya edad fluctua alrededor de los I 00 aiios, 
hablan nahuatl. 
b) Topilejo, fundado en 1560. T iene entre 25 ,000 y 30,000 habitantes aproximadamente siendo Ia 
mayoria nativos del Iugar. Quedan diez personas de 75 aiios de edad que hablan mihuatl. Ambas 
comunidades pertenecen a Ia Dclcgacion Tlalpan, que cuenta con una poblacion de 485,043 
habitantes (INEGI, 1990). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Los hongos comestibles en Ajusco y Topilejo: Los 457 ejemplares fungicos recolt:ctados, se 
agrupan en 18 familias, siendo Ia Boletaceae (8 especies) y Ia Tricholomataceae (7 especies) las 
mejor representadas. Se detectaron 97 nombres populares para un total de 52 especies de hongos 
comestibles registradas (Tabla I). llay espccies que reciben mas de un nombre, siendu en 
ocasiones caracteristico para cada poblado. Por ejemplo Agaricu.~ sylvicola (Vitt.) Sacc., es 
nombrada "mole verde" en Ajusco y "pipil" en Topilejo. Tambien se tiene el casu de los bongos 
Agrocybe aff vervacti (Fr.) Romagnesi (sensu Lange, Kuhn.) y Trichulumu jlavovirens (Pers. 
Fr. ) Lund. apud Lund. & Nannf. , que solo son recolectados en Ia comunidad de Ajusco y 
empleados para autoconsumo, y de igual forma Ia especic Tricho/oma vaccitmm ( Pers. Fr.) 
Kummer, en Topilejo. La especie Tnchuluma ustaloides Romag. , Hamada vulgarmente "clavito 
regadito", se registra como un hungo comestible por primera vez, ya que Aroche ei a/. ( 1984 }, lo 
mencionan como una especie toxica. 

Para ser consurnidos, los hongos son lavados con escobeta, para quitar el exceso de t ierra. 
En algunos casos como son Swllus hrevipes (Peck) 0 . Kuntze, l .ycoperdum perlatum Pers., 
Gomphus jloccosu.v (Schw.) Sing., y Craterellus comucopioides L. . Pers. , se lcs quit.a Ia 
epidermis pues dicen que amarga. A Tncholoma vaccinum. lo hierven de 7 a I 0 veces en agua con 
sal, para "qui tar Ia tox.icidad" . 

La forma de prcparar los bongos para ser consumidos cs muy similar entre los poblados. 
pn:dominando las quesadillas y diversos guisos que se preparan con difercntes chiles (rojo, verde, 
y moles). especias (cominus, pimie nta y clavo) asi como cebolla, ajo y epazote. En algunas 
ocasiones adicionan came (puerco, res o polio) y que so. Cabe resaltar que Lyuphyllum decastes 
(Fr.) Sing., ocupa un papel importante en Topilejo. ya que se consume en mole con carne de 
conejo como platillo principal en las bodas. 

En estas comunidades se acostumbra hacer collares ensartando hongos con hilo, los cuales 
se secan al sol para consumirse durante Ia epoca de secas; antes de cocinarlos rernojan los hongos. 
En general los boletaceos son rcbanados antes de ser ensartados. 

Se detcctaron alrededor de 30 farnilias en Ajusco, y 25 en Topilejo, que se dedican a Ia 
rccoleccion de hongos. En su mayoria los panicipantes son niiios y adultos. Algunos de ellos 
llevan hast a 3 5 anus de mantcner esta tradicion. 
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En cuanto a Ia remuneracion economica por Ia venta de bongos en el poblado y los mercados de 
Xochimilco, San Juan y Merced, cada ve:z: es menos redituable. Para dichas temporadas el precio 
por kilogramo fue en promedio de $5,000.00 (N$5.00), con excepci6n de Ia especie Morche/la 
angusticeps Peck, que alcanzo los $35,000.00 (N$35.00) por kilogramo. 

De las 52 especies que se recolectan para consumir, 6 se exportan a Italia y Jap6n, pasando 
a traves de varios intermediarios. Las especies son: Amanita caesarea (Scop. : Fr.) Grev., A. 
vaginata (Bull . Fr.) Vitt., Boletus aesuvalts (Paulet) Fr. - B. reticulatus Schaeff, Hypomyces 
lacujluomm (Schw.: Fr.) Tulasne, Morche/la angusliceps. y M elata Bull · Fr. 

Concepto de hongo: En Ia tabla 2 se pueden apreciar los diferentes conceptus que sobre los 
hongos que se tienen en las comunidades estudiadas. En elias perciben a los hongos como algo 
que forma parte del bosque donde crecen, como tambien lo hacen las plantas, y al igual que estas, 
necesitan del suelo, vegetaci6n y fauna para existir . 

Comestibilidad, intoxicaciones y naturaleza de los hongos. 
No hay homogeneidad en los panimetros de comestibilidad empleados. Es el conjunto de 

caracteristicas, tales como "un olor rico", o dulce, o que al scr cortados en el bosque no se pongan 
de color negro, morado o verdoso, lo que les pemtite reconocerlos como especies comestibles 
dentro del bosque. Estos detaUes tienen mas peso segiln Ia especie de que se trate. 

En Ia tabla 3 se presentan los remedios empleados para las intoxicaciones provocadas al 
ingerir alguna de las 52 especies registradas como comestibles. Esto, por considcrarse un alimento 
pesado o "fuerte" para algunas personas, y/o hacer combinaciones inadecuadas con otros 
alimentos o medicamentos. 

Los remedios coinciden con los utili:z:ados en Acambay, Edo. de Mexico (Estrada-Torres y 
Aroche. 1987), en dondc recomiendan tomar leche, provocar v6mito, y tomar el "nejayo", que 
podria en este caso ser equivalente a Ia cana tiema de maiz con limon. Reconocen como sintomas 
generales de una intoxicacion, un dolor de cabeza y/o est6mago, con marco y v6mito. 

En cuanto a Ia naturaleza de los hongos, a estos se les considera frios por Ia cantidad de 
agua que contienen y Ia humedad del bosque. Por ello, algunas personas dicen que es necesario 
cocinarlos con ajo, cebolla, epazote y especias, con el fin de contrarestar ese frio. 

'o obstante hongueros de ambos poblados hacen referencia a Amanita cae.mrea y Bole/us 
aesliva/is , como hongos calientes lo que parece tener relaci6n con una mayor dificultad para 
digcrirlos. 

Morfologia, desarrollo y eeologia: Los habitantes de Ajusco y Topilejo conocen bien Ia 
morfologia de los hongos y han observado Ia funcion de cada una de sus partes. De acucrdo con 
ella, les han asignado diferentes nombres (Fig. I). Reconocen que los restos de Ia volva, estipite y 
micelio pueden originar nuevos individuos, y en su conjunto a estas tres partes las denominan 
"raiz". AI micelio tambien lo nombran semilla y sa ben que este puede separarse Cuando 
recolectan los hongos, los hongueros dejan en el bosque Ia .''raiz" (estipite, volva y micelio), y Ia 
entierran en el ntismo sitio para asegurar que vuclva a haber hongos Ia proxima temporada. 

Los habitantes de los poblados de Ajusco y Topilejo mencionan diversos factures como 
determinantes en el desarrollo de los hongos. Estos son: quemas, tala, rcforestaci6n y construcci6n 
de tinas para el agua. 
En cuanto a las quemas, hay quienes est<in a favor, ya que dicen que Ia ceniza sirve de abono para 
los hongos ademas de eliminar el zacaton que dificulta su recolecci6n. No obstante hacen hincapie 
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en que las quemas deben ser controladas. Con relaci6n a esto, una familia de hongueros de Ajusco 
tiene ya establecido cual es el efecto de las quemas en dos especies de hongos (Fig. 2). Mencionan 
que al ailo de efectuar una quema, aparece Ia "mazorquita" (Morchella angusticeps), y dos ailos 
despues de esta el "clavito' (Lyophy llum decastes). Los que estan en desacuerdo con las quemas 
mencionan que Ia ceniza no da nada al hongo y por el contrario quema su raiz 

En general los pobladores consideran las talas malas, porque erosionan el bosque lo que 
implica el arrastre, el enterramiento profunda y Ia muerte de las "semillas" de los hongos. De igual 
forma es considerada Ia reforestaci6n, porque cuando sacan Ia tierra para sembrar los arboles se 
!levan consigo Ia "semilla" del hongo que se scca y mucrc. El mismo efecto produce Ia 
construcci6n de tinas para el agua. 

Otro factor que consideran importante en el desarrollo de los hongos cs el calor solar 
almacenado en las piedras, que perrnite el crecimiento de hongos cerca de elias. 

Saben en que tipo de bosque se encuentran las diferentes especies en mayor proporci6n 
(Tabla 1), asi como el microambiente en el que se localizan. Los hongueros del Ajusco, hacen 
menci6n de los diferentes tonos del "clavito", lo cual esta en funci6n del habitat en el que crece. El 
"clavito obscuro" lo atribuyen a suelos quemados, en oposici6n al tono claro del que nace en 
suelos no quemados. La mata de "clavito" clasificada como "ligera" es aquella que prospcra en 
suelos pedregosos, y Ia "pesada" en suelos macizos. Los hongueros de Topilejo reconocen dos 
clases de "escobeta", Ia de zacat6n, que es mas tina y amarga, y Ia de bosque, que es mas gruesa. 

Fenologia: De las 52 especies de hongos que se consumen en el area de estudio, son solo 20 
las que los pobladores mencionan con mayor rrecuencia (Tabla I). Probablemente es debido a que 
estos son los hongos mejor conocidos en las comunidades. De estas 20 especies, consideran al 
"cuaresmei\o" (Lyophyl/um atratum (Fr.) Sing.), como el hongo que marca el inicio de Ia 
temporada yes recolectado a finales de abril. Los hongos "senorita" [Ciitocy be gibba (Pers. : Fr.) 
Kummer], "xocoyol" (LaccClria lauata (Scop. : Fr.) Berk & Br.), "yemita" (Amanita caesarea , y 
"negrito" (Heft.>ella lacunosa Afz. : Fr.), son por otro !ado, los que marcan el fin de Ia temporada 
Los hongueros seiialan a junio, julio y agosto como los meses mas propicios para llevar a cabo Ia 
recolecci6n de hongos. Ellos saben cuando recolectar cada especie y lo hacen regresando al sitio 
en donde enterraron Ia "raiz" Ia temporada anterior. 

COMPARACION ENTRE WS DATOS OBTENIDOS SOBRE EL CONCEPTO DE 
BONGO, MORFOLOGiA, DESARROLLO, FENOLOGiA Y ECOLOGiA Y LOS 

REPORT ADOS EN OTRAS LOCALIDADES, 

En las tablas 4 a 9 se despliega una comparaci6n entre el acervo etnomicol6gico de diferentes 
localidades comprendidas dentro de Ia Republica Mexicana. Dichas localidades son: Cuenca de 
Patzcuaro, Michoac!m (Mapes el al ., 198 1 ); Sta. Catarina del Monte, Estado de Mexico 
(Gonzalez, 1982); Sierra Norte de Puebla, Puebla (Martinez-Alfaro, et a!., 1983); Parres y El 
Capulin, Distrito Federal y Estado de Mexico respectivamente (Gispert et a!., 1984); Acambay, 
Estado de Mexico (Estrada-Torres y Aroche, 1987); Pixoy, Yucatan (Mata, 1987); San Pablo 
Ixcayoc, Estado de Mexico (Carrillo-Terrones, 1989); y Ajusco y Topilejo, Distrito Federal 
(Reygadas, 1991). 
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La tabla 4 muestra una comparacion de el numero de nombres exclusives para los diferentes 
conceptos. Es importante seiialar que no todos los aspectos sobre el conocimiento micologico 
tradicional, fueron cubiertos en todas las localidades, lo cual hace menos precisa Ia comparacion 

Ajusco y Topilejo es Ia localidad que presenta el mayor numero total de nombres exclusives 
y el mas alto tambien en Ia morfologia de los hongos. Le sigue en orden descendente Acambay, 
San Pablo Ixcayoc y Parres y El Capulin . En estas dos ultimas localidades se ha reportado el 
mismo numero de nombres exclusives. 

En cuanto al concepto de hongo, los datos reportados en las diferentes localidades se han 
separado en tres grandes grupos: grupo I , los hongos son considerados plantas; grupo 2, no son 
considerados plantas; y grupo 3, que engloba una serie de definiciones que no tienen que ver con 
los dos grupos anteriores (Tabla 5). 

Con respecto a las definiciones de hongo en el grupo I , Ia idea de que estos "podrian ser 
plantas", es exclusive para Ajusco y Topilejo. Esta definicion, sin embargo, no se integra 
totalmente a otros conceptos del grupo I. En Ajusco y Topilejo, no hay definiciones exclusivas del 
grupo 2. Los hongos como "hongos", "frutos de Ia tierra" y "flor de tierra", son definiciones 
compartidas con Acambay, San Pablo lxcayoc y Ia Cuenca de Patzcuaro. Del tercer grupo, los 
hongos como "un producto Silvestre" y como "Ia fuerza de Ia tierra", son definiciones exclusivas 
de Ajusco y Topilejo. Los hongos como "vitaminas" es una definic.ion compartida con San Pablo 
Ixcayoc. 

Los nombres dados a las partes de los hongos en las diferentes localidades se resume en Ia 
tabla 6. Los nombres estan escritos como se reportaron en las localidades. El diminutive y 
aumentativo es frecuente. Ello depende del tamaiio de los hongos y/o de Ia forma personal de 
nombrarlos. Es en esta parte donde Ajusco y Topilejo refleja Ia mayor cantidad de nombres 
exclusives. Se han registrado cuatro nombres para Ia volva al igual que para el himenio, tres para 
las ornamentaciones, dos para las esporas y uno para el estipite, pileo y anillo respectivamente. 

"Corona" y "tallo" son nombres exclusives que han sido utilizados en Ajusco y Topilejo para 
designar respectivamente al pileo y estipite. Los nombres "sombrero" y "cabeza" para el pileo; y 
"patita" y "tronquito" para el estipite, son utilizados en Ajusco y Topilejo, al igual que en Parres y 
El Capulin, Acambay, San Pablo Ixcayoc y Ia Cuenca de Patzcuaro. El himenio recibe cinco 
nombres en Ajusco y Topilejo: "barriga", "libro", "lode abajo", "pellejo" y "tela". De estos, "libro" 
se comparte con Acambay y Parres y El Capulin. "Polen" y "polvo" para designar a las esporas son 
exclusives para Ajusco y Topilejo, al igual que "calzon" para referirse al anillo. Los terminos 
"capita" y "telita" haciendo alucion a esta ultima estructura, tambien se han mencionado en San 
Pablo Ixcayoc y Acambay. La volva es llamada "calzon", "camisita", "cucrito", "tela'' y "tronco" 
Todos estos nombres son de uso exclusive para Ajusco y Topilejo, siendo solamente el termino 
"calzon" empleado en Acambay. El termino "raiz', usado en Ajusco y Topilejo, para designar al 
micelio, es tambien utilizado en Ia Cuenca de Patzcuaro. Pur ultimo "capa" , "pcl lejo" y "tela" se 
utili zan para referirse a las ornamentaciones son todos nombres exclusives de Ajusco y Topilejo. 

En Ia tabla 7 se puede apreciar que existe bastante homogeneidad en relaciOn al 
conocimiento y nomenclatura de las estructuras que originan nuevos hongos. Es claro que para las 
comunidades de Ajusco y Topilejo, Parres y El Capulin, Acambay, y San Pablo Ixcayoc; las 
esporas, estipite, volva y micelio, son responsables de Ia generaci6n de nuevos hongos. En Ia 
Sierra Norte de Puebla. solo responsabilizan a las esporas, mencionando tambien a Ia humedad y 
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materia organica en descomposici6n como otro factor . De los nombres que dan a las estructuras 
reproductivas en Ajusco y Topilejo, "raiz" y "semilla" se comparten con Parres y El Capulin, 
Acambay y San Pablo Ixcayoc; y "polen", "polvo" y "tronquito", son compartidos con una o varias 
de las localidades arriba mencionadas. Los dos primeros nombres son compartidos tambien con Ia 
Sierra Norte de Puebla. 

Los meses reportados como los mejores para llevar a cabo Ia recoleccion de hongos (Tabla 
8), indica que existe un mes en el que se recolectan los primeros hongos. Para Parres y El Capulin. 
San Pablo Ixcayoc y Ajusco y Topilejo; es el mes de abril. Ajusco y Topilejo tiene Ia temporada de 
recolecci6n mas amplia y abarca de julio a diciembre. 

Los tipos de vegetaci6n mencionados como aquellos en donde crecen los hongos, coinciden 
entre las localidades (Tabla 9). Los cinco principales son: Llano, ocotal, oyametal, zacatonal y 
zacatonal quemado. 

Acambay, San Pablo Ixcayoc y, Ajusco y Topilejo; mencionan a Ia tierra y el sol como 
factores importantes para el crecimiento de los hongos. Ajusco y Topilejo tambien mencionan a las 
quemas y a los arboles como importantes. 

DISCUSION 

Los nombres compartidos entre las diversas localidades para designar las diferentes estructuras de 
los hongos (Tabla I 0) permite ver que hay un mayor flujo de informacion entre aquellas 
localidades geograticamente cercanas. En el fenograma se ve que Acambay y San Pablo Ixcayoc. 
tienen el mayor numero de nombres compartidos; le siguen en orden Ajusco y Topilejo, Parres y 
El Capulin, Cuenca de Patzcuaro y Pixoy, quien comparte solamente un nombre con las deinas 
localidades. 

Es interesante notar que Ajusco y Topilejo, Parres y El Capulin, son las localidades 
geograticamente mas cercanas. Sin embargo solamente presentan cuatro nombres compartidos, 
cuando se esperaria un numero mayor al de Acambay y San Pablo Ixcayoc. En nuestra apreciaci6n 
lo anterior bien podria deberse a que Ia localidad de Parres y El Capulin esta submuestreada 

El numero de nombres exclusivos (Tabla 4), podria ser un indicador de Ia importancia de los 
hongos comestibles para cada localidad. Los datos reportados al respecto pueden obedecer a 
varias causas. En primer Iugar habria que descartar del amilisis a Sta. Catarina del Monte y Sierra 
Norte de Puebla; por su carencia de datos. Y es importante remarcar que en Pixoy no se tienen 
registros del consumo de hongos comestibles (Mala, 1987). 

Ajusco y Topilejo tienen el mayor numero de nombres exclusivos, ello podria deberse al 
numero de familias que se dedican a Ia recolecci6n de hongos o a un fuerte arraigo de Ia tradici6n 
Tambien podria ser el resultado de Ia integraci6n de nombres tecnicos por parte de aquellos 
pobladores que trabajan temporalmente en Ia Comision Coordinadora del Desarrollo Rural 
(COCODER) y Ia Secretaria de Agricultura y Recursos Hidnilulicos (SARH), ambas en el Distrito 
Federal, y de Ia influencia cultural de Ia Ciudad de Mexico. 

El conocimiento tradicional de los hongos, podria ser estimado a traves del conocimiento 
que se tiene de su biologla. Es importante aclarar que no es necesariamente el conocimiento de Ia 
reproducci6n de los hongos (Tabla 7), el resultado del conocimiento de su morfologia (Tabla 6). 
AJ respecto, Ajusco y Topilejo separan y nombran todas las estructuras de los hongos y califican 
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como estructuras reproductoras a las esporas y micelio. Cabe aqui mencionar que las estructuras 
reproductoras llamadas raiz y tronquito, engloban a Ia parte terminal del estipite, volva y micelio. 
En algunos casos solo se considera al micelio como raiz. San Pablo Ixcayoc, no haec menci6n de 
las esporas como estructura morfol6gica de los hongos. 

No obstante es manejada como estructura reproductora. En oposici6n, Acambay no 
menciona directamente al micelio como parte de Ia morfologia pero es considerado estructura 
reproductora. Llaman zurr6n al conjunto de valva y micelio. Parres y El Capulin no mencionan a 
las esporas y micelio como parte de Ia morfologia de los hongos, pero si son consideradas 
estructuras reproductoras. La Cuenca de Patzcuaro considera al micelio como estructura 
morf61ogica y le atribuye funci6n reproductora. 

La localidad Sierra Norte de Puebla, no presenta datos de morfologia (Tabla 6); sin 
embargo, considera a las esporas como estructuras reproductoras. Ademas considera a Ia materia 
orgaruca en descomposici6n sobre madera o suelo, capaz de producir hongos (generaci6n 
espontanea) . En este caso podria pensarse que Ia falta de conocimiento de Ia morfologia de los 
hongos, se retleja en el conocimiento que se tiene sabre Ia reproducci6n de los mismos. 

En Pixoy solo se mencionan tres estructuras como parte de Ia morfologia (pileo, estipite y 
esporas) . Y no hay datos acerca de Ia biologia reproductiva de los hongos. Lo anterior sin duda se 
debe a lo reportado por Mata, 1987; respecto a Ia no utilizaci6n de los hongos comestibles en 
Pixoy. 

Retomando las ideas propuestas al inicio de Ia discusi6n, se puede decir lo siguiente de 
Ajusco y Topilejo: Presentan el mayor numero de nombres exclusives. Conocen Ia morfologia de 
los hongos, y tienen asignados nombres a cada una de las estructuras. Conocen Ia reproducci6n de 
los hongos, y saben que estructuras tienen funci6n reproductora. 

Lo anterior manifiesta el conocimiento que se tiene sobre Ia biologia de los hongos en 
Ajusco y Topilejo. Ello puede obedecer a causas mencionadas con anterioridad: Arraigo de Ia 
tradici6n, asesoria tecnica e influencia cultural de Ia Ciudad de Mexico. 
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1 abla I . Especies de hongos comestibles recolectados en el area cstudiada. 

ESPEClli 

ASI!aricu.J campe.stri5 L. : Fr. 

NOMBRF.~ EN 

AJUSCO 
NOMBRF.S EN 

TOPILF.JO 

Champiil6n de llano 

:-lOMB RES 
CO:v!PAJUIDOS 

San Juancro 

Agancus sy/vicoltJ (\littJ Sacc. Mole verde Pipil Champi.n6n de bosque 

TIPODE 
VEGETAC!ON 

!, u 

ESPECJE.~ MAS 
NOMBRADAS 

A 

Amamta caesarro (Scop. · Fr ) Grev. Jlcara roja Ycmiln de huevo Vernita !, IV A, T 

Amanita calyptrodem:a Peck 

Amanita {ul•-a (Schaefl) Pers. Chc:pilll 

Amanila ru6es.·•ns (Pers. : Fr ) S.F. Gray 

Amanita >'Oginala (Bull : Fr.) Vitt. Chepita 

Agrocybe aff. vcrvacli (Fr.) Romognesi 
(sensu Lange, Kuhn.) 

Bole Ius au/iva/is (Paulet) Fr. 
=B. reticularis Schaeff 

Boletus erythropus (~·r. ) Pers. 

Boletu.rfe/leus Fr. 

Bol<tus pJnlcDIJJ (Vilt.) Ku•u•u &. 
Maublauc. 

Hongo de 7.acal6n 

P001-" blanca, cemita 

Galambo 

Mazayel blanco, 
panoita, ntll7AI)"O! 

Mazayel morado, 
honKOmonWo 

Cerna, mazaye l rojo, 
pambazo 

Pelonco 

Venadito 

Mnntecodo, 
mantcquilln 

Venodito 

Pomba7.o blanco 

Pancita morada 

Pancita 

Mazaycl 

~D. IV, V 

l, U, lV, V A. T 

!, IV 

1, IV, VI 

!,IV A. T 
-

1, 11 A 

A,_! 

A, T 

Roletu.s regius K.rom Pnncita VI T 
!= Bosque de Pino; ll=Bosque de Oyamel; lll= Bosquc de Pino·Encino; !V=Zaeat6n ; V= Bosque de Pino·Oyamcl; VI=Bosque de Pino-Ailc. 
A=Ajusco,.T=Topilejo. 
(ContinUa) . 
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Tabla I. (continuac16n). 

ESPECIE 

Sui/Ius brevi pes (Peck) 0 . Kuntze 

Suillus tomento.ru.r K.auJT. 

NOMURES EN 
AJUSCO 

NOMBRESEN 
TOPILEJO 

NOMBRES 
COMPARTIDOS 

Pa.ncita, chictwnasa 

PnnciUl 

TIPODP. 
VEGETACION 

Xuocomu..t Jpadiceus (Fr.) Qt1~let. .Mazaycl I, [V, VI 

Canthare/Ju.r cibarius Fr. Dun<lllillo Sudul I, !I 

Croterellu.r comucopJoulu L. : Pers Cometn. Trompeta I, 0, V 

Clavulina cinena (Bull. · Fr ) Schmet. 

C/avulina ruxosa (Bull. : Fr.) Schroct 

p.,tJryrella spadicea (Schaeff. ) Sing. 

Escobeta rosa 

Xolete, ntnchito, clavo 
suelto 

Escobctn morada u 

Escobcta blanca I.ll 

Clavi to rosa I, IV 

H ebelomafastibile (fr.) Qol~let Ocotero I, D, V 

Rama1ia jlava (Fr.) Qudet. Escobeta de 7acat6n 

Gomphws jloccosus (Schw ) Sing <..:larincs 

lfelvella c1i spa Scop. Fr. Clorln, gochupin gUero Gachupin 

He/l.oel/a elastica Fr. 

llel1,e/la lacunosa Afz . . Fr 

Catrin , rnoilito, negrito Gllchupin, orcjita de 
mtOn 

Gachupin negro, 
gachupin moreno 

Escobeta 

Comet a 

Moiiito 

Ccnllito 

Ncgnto 

Hyl!,rophnru.f ru.';.m{a (Fr ) Quelet. Pechu~a 

(Continlia). 

I, IV, VI 

D 

D 

uv 

l'$PECIF$ MAS 
NOMBRADAS 

A,T 

A 

A,T 

T 

A, T 

T 

A, T 

A , T 

A,T 

A,T 

T 

~ 
~ 
" ::: r; · 

:-
:0 
-.o 
v. 

\0 
v. 



Tabla I. (continuaci6n). 

ESPECIE 

Jfypomyces /actifluorum (Schw. :Fr.) 
Tulasne 

NOMBRESEN 
AflJSCO 

NOMT!RES EN 
TOPILEJO 

Oreja troja) oreja 
enchilada, trompa 

colorada, trompa roja 

NOMDRES 
COMPI\RTIDOS 

Trompa enchilada 

Hypomyces moci'O.'iporos Seaver. Trompa cafe 

Lycoperdum c:andidum Pers, Huevitos, peditos, Ques:ito 
bolitas bolita blanca 

Lycoperdum per/a tum Pers. Huevitos, peditos, Quesito 
bolitas bolita blanca 

Lycoperdum pyriform< Pers. Huevitos, peditos, Quesito 
bolitas bolita blanca 

Lycoperdum umbrinum Pers. Hucvitos, peditos, Quesito 
bolitas, bolita blanca 

Morchella angusticeps Peck Morilla Elotc .M~<J.Uita 

TIPODE 
VEGETAClON 

1, 11, V, VI 

---
I, II, V, VI 

I, II, V, VI 

1, 11, V, VI 

D 

ESPECIES MAS 
NOMBRADAS 

A 

A 

A 

A 

A 

A, T 

Morchdla d ata Bull. : Fr. Marilla Elate Mnzorquita I, II A, T 

Hygrophoropsis aurantiaca (Wul( :Fr .) 
Maire 

Lactarius deliciosus (L. : Fr.) S.F. Gray 

I .actariu.r .'ia/monicolor 1 leim & Leclair 
(= L . subsalmooeus Pauz. = L. 
sa/monel/us Heim et Lee!. nanl'eck.) 

Lactarius.subdulcis (Bull . . Fr.) S.F. Gray 

(ContinUa). 

Ellchilado de oynmel 

Enchilada 

Enchilada 

Enchilodo 

Enchilado dmorr6n, 
endtilado 

II, V 

II, V 

A, T 

A 

A 

A 

"" o-

~ 
...: 
Cl 
1:; 
)> 

·"' , 
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.... 



Tabla I. (continuacion). 

ESPECIE 

Ruuu.la aff. a/utaceo {Pers.) Fr. sensu 
Melzcr&Zv6ra 

NOMBRESEN 
AnJSCO 

Payasito 

NOMBRESEN 
TOP!LEJO 

Cow nita 

NOMBRES 
COMPARTIDOS 

Santiaguito 

Russula brevip<• Peck Hongo blanco, oreja de Trompita blanca, Ol'cja Trompa de cochino 
cocbino 

Runula alf mtxicana Burl. Pa~'Bsito Coconita Santiaguito 

Ruuula aff. queletii Fr. Pavasilo Coconita Santiaguito 

C/itocybe s;:tbbo (Pen;. : Fr.) Kununcr Com<.'!&, trornpeta Senorita 

Clitocybe ~uaveolens (Fr.) Kwruner Cornela> trompcta Sc:OOrita 

TIPODE 
VEGETACI6N 

I, V 

l,ll, v 

n 

n 

1, 0, V, VI 

l.ll. V, VI 

ESPECI.ES MAS 
NOMBRADAS 

A,T 

A,T 

I\, T 

Laccaria laccata {Scop. : Fr.) Berk & Br. Tcjamanil Xocovol I, ll A, T 

Lwphvl/um atratum (Fr.) Sing. 

Lyopltyllum deca$1es (Fr.) Smg. 

Tricholomo JlovoVtren.r (Pers .. Fr.) Lw1d. Yepal 
apud Lund. & Nnnnf 

Cu.arcsmei'lo 

Clavito, clavi to de 
I nata 

Trc-holuma ustal01de.' Romo_g. Rulete ClaYilO regadito 

Tn'choloma l>'CICdmtm (Per!i : Fr.) 
Kununer 

"Los que sc hit:rven 
con sal" 

J.JV, VI T 

!, IV, VI A, T 

!,IV A 

I, 0, VJ 

w 
~ 
~ 
~ r;· 

.-
'I> 
'I> v. 

'I> .... 
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Tabla 2. Conceptos que se licncn de los bongos en las dos comunidades cstudiadas. 

Ajusco 

Los hongos no son plantas 

Los hongos son frutos de Ia licm 

Los bongos son un producto silvcstrc 

Los bongos podrian scr plantas 

Los hongos son bongos 

Topilejo 

Los bongos no son plantas 

Los bongos son norcs de Ia lie"a 

Los hongos son frutos de Ia tie"a 

Los bongos son Ia fucrza de Ia tierra ) del monte 

Los bongos son 110 alimento vitaminico 

Tabla 3. Causas, sintomas y remedios en intoxicacioncs provocadas par los bongos comcslibles rccolcctados en las 
comunidades de estudio. 

Ajusco Topilcjo 

Probablcs causas de las intoxicacioncs producidas 
par ingerir bongos comestibles 

Comcrlos combinados con aguacate, nopales, 
quelitcs, y haccr corajcs 

Comerlos combinados con aguacate, hueso de capulin, o 
medic ina 

Marco y v6rnito 

Provocar el vomilo 

Tomar un cafe bien cargado 

Cbupar media lim6n 

Comer los combinadas con oopales, queso. yemas: ya que 
son alimentos pcsados y alteran el sitsema nervioso 

Sintomas de intoxieaci6n 

Dolor de cabcza 

Remedios 

-una calla de maiz ticma se mucle y sc le cxprirne media 
Jim6n. se cucla esta agua y se debe to mar un cuano de 
Jitro aproximadamcntc" 

Tomar lcche 
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Tabla 4. NUmero de nombrcs exclusives para delinir los concep1os: hongo. su molfologia y rcproducci6n. en ocho 
difercntcs localidades. 

CONCEPTOS 
Refercnci LOCALIDADES 

a Hongo Molfologia TOTAL 

n 

Cuenca de Patzcuaro 0 0 

Sta. Catarina del Monte • 
Sierra Norte de Pucbla • 

4 Parres y El Capulin 6 0 9 

Acambay 2 11 0 13 

6 Pixo 4 

7 San Pablo lxayoc 5 9 

8 Ajusco y Topilejo 15 0 18 
Refercncias: I, Mapes. eta/. 1981; 2, Gonz3.1ez, 1982; 3, Martinez-Aifaro. eta/. 1983; 4, Gispcrt, eta!. 1984; S. 
Estrada-Torres y Arocbe, 1987; 6. Mata, 1987; 7, CarriUo-Tcrrones, 1989; 8, Rcygadas, 1991. • No contcmplado 
en el cstudio. 



100 REYGADAS, F. ET AL. 

Tabla 5. Difcrcntcs dcfinicioncs dadas a los bongo en las dlstintas localidadcs. Santa Catarina del Monte y Sierra 
Norte de Puebla earccen de dat06. Los numeros de loc:alidad correspondeD a los de Ia tabla 4. 

DEFINIC16N DE HONOO LOCALIDAD 

6 7 

Orupo l= Plantas 

Flordel cam 
I 

Flor de Ia tierra i!!J 

Plantas " 
Planta silvestn: 

It 

l'lantas tcmpora!cs ~ 

Plantas temporales que nacen de semi! Ia t!l 

Podrian ser plantas 

Grupo 2• no plantas 

Algo que oacc de Ia tierra 

Alimeoto que se parece a W>a planta 

Algo que :sale en epoc:a de Uuvias 

Floc de Ia tiem1 I 

Flor de tierra temporal 

Frutos de Ia ticrra 

Hon os 

Grupo 3= otros 

AI o indefmido 

Alimeoto 

Alimcnto que produce Ia tiem1 

La fucrza de Ia tiena v cl monte 

Un forma de 

\In producto silvcstrc 

Vitaminas 



Rev. Mcx. Mic. II, 1995 101 

Tabla 6. Distintos nombres empleados para dcfinir la morfologia de los bongos rcporlados en diferentes 
localidades. Santa Catarina del Monte y Sierra Norte de Pucbla carecen de datos. Los nllmeros de localidad 
correspondco a los de Ia tabla 4. 

MORFOl.OGIA LOCALIDAD 

8 

PUco 

Al'ucra • 
Cobeza 

~ 

Cacbuchita 
1!11 

Casita 
I 

Com eta I 

Corona 

En\V. 
~ 

E da • ~ 

Gorrito 
II 

II 
a 

Pane ita 
, 

Sombrero 
II • I 

Sombrilla • I 

Estlpite 

Aire 

Patito 

Patita • 
Piecito 

Tallo 
I 

T uito ' I 

(ContinUa). 
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Tabla 6. (continuaci6n). 

MORFOLOOIA LOCALIDAD 

4 6 7 
Hitll\..'lliO 

AoordcOu 
~ 

Adcntro 

Rarri 

CostiUas 

E:; n'a 
, 

LlbiO ' II 

Lioo 
ell 

Lode abaio 
I 

Pcllco 
~ 

Rn'tlitas 

Tela 
1!11 

Vcnas 

Anillo 

Calz6n 
I 

Ca ita II 1!11 

T<lita 
t.j II 

Volva 

Ca11..6n 
tD 

Canusita 
18 

Cucrito 
~ 

Tela 
~ 

Trouco 
t!ll 

Zurr6n 
~ 

(Continila). 
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Tabla 6 . (continuaci6n) . 

MORt'OLOGiA LOCALIDAV 

4 6 8 

Esporas 

Airc 

Polen 

Polvo 

Miccho 

Omanwu1aci6n 

AJonjoli 

Bolitas 

Ca 

Mllllchitas 

Parcbe 

Pelleo 

p ilas 

Puntas 

Tela 
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Tabla 7. Estrucltmas que originan nucvos bongos de acucrdo con los datos reponados en varias loealidadcs. Los 
anirnc ros de localidad corrcspondcn a los de Ia tabla 4. 

ESTRU<..'TURA L<X.:AI.IDAD 

4 7 

GJ 

t hmh:dad )' mat~nn en d~scompo~ici6n !I 

llJ 
C) 9 t!l ~ 

~ 19 1:1 r.l 

Raiz (Estipite, \'OI\'a ,. nuccl io) ~ ~ !I ~ 

RaiL M1c.cho 0 liJ ~ 

Scmilln (Espoms) 
w i!J ~ ~ 

Scanilla (Micelio 11 

Ticna v lluvia 
r.l 

Tronguilo (Estipilc:, vulva v nucclio) til ~ 

Zun6n ( Voh·a ,· macelio) Iii til 

Tabla 8. Fcnologia. Mescs de recoleccion de los hongos de acucrdo con los datos reponados en varias localidadcs. 
Los niameros de localidad corrcsponden a los de Ia tabla 4. • mes de rccolecci6n de los primeros bongos. 

Ml :SES DE RECOUiCCI6N LOCAL WAD 

Fchrcro 

Mart..o 

Abnl 

Ma o 

Ahri i-Octubrc 

JW11«>-Sc licmbre 

Juni(').Octuhrc 
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Tabla 9. Ecologja. Tipos de vegetaci6n en donde crcccn los hongos y factores importantes para su desarrollo de 
acucrdo a los datos obtenidos en diferentes localidades. Los numeros de localidad corresponden a los de Ia tabla 4. 

VEGETACI6N LOCALIDAD 

2 7 

Cedral 
~ 

Encinar 
ell II 

Llano • I 19 ~ ~ " 
Monte o cerro (Bosque) 

i!J ~ 

Ocotal 
~ II! li :!J ~ 

·amctal 
16 ~ ~ Iii 

Zacatooal 
~ ~ 19 

Zacatonal quemado 
~ ~ ~ 

FACTORES 

Arboles 
~ 

Hwnedad (Agua, Lluvia) 
!J ~ 

Materia orglmi.:a (bojns podridns, bnsura) 
~ 

Sol 
[;! ~ ~ 

ttl ~ 

~ 
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Cuenca de Patzcuaro 

Parres y El Capulin 

Acambay 

Pixoy 

San Pablo lxcayoc 

Ajusco y Topilejo 

-

Saa Pedro J:narec -
Aj111co J Tepllejo 

hrre1 1 E1 c • .,..-. 
Caeaca de P"tzcaaro 

PlliOJ 

REYGADAS, F. £TAL. 

1--

1-

1t I ' 
Numero de nombres compartidos 

Tabla 10. l'iuncro de nombres morfol6gicos companidos en~ diversas localidades. 

• 

Los datos corresponden a los de Ia tabla 6. Abajo, fenograma mostrando Ia asosiaci6n geogrifica de acucrdo a1 
mimero absoluto de nornbrcs coonpanidos. 



Rev. Mex. Mic. II , 1995 107 

Morfologia externa de un hongo 

-. ~ ~,:. rt:::.:tiO 
~ .. .:; 

Nombres que le dan a las diferentes 
partes del Hongo en Ajusco 

'Sarr~a 
H OJa5 
ltro 
Pal'e;o 
Tela 

Calz_Qn 
c~m isi la 
Cuer11C 
Te la 
Tron.:o 

Nombres que le dan a las dlferentes 
partes del Hongo en Topllejo 

Fig I. Nomenclatrura empleada en las comwlidadcs para bacer referenda a las diferentes panes del cucrpo 
fructifero de un hongo. 



Morchella angystlceps 

QUEMA 

Comienzan 

Lyophyllym decastes 

Fig. 2. Efecto de las que mas en dos especies de bongos de acuerdo con una fumilia de hongueros del Ajusco. 
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