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YESCA

Editorial

Vivimos tiempos en los que es fácil obtener información acerca de las cosas que nos pueda interesar. 
No solo tenemos los medios tradicionales como prensa, radio, televisión, revistas, bibliotecas, 

hemerotecas… etc. sino que, desde hace unos años, se ha unido Internet y las redes sociales como 
medio de divulgar conocimientos o como lugar al que acudir en busca de aquella información que nos 
resulte necesaria o interesante. La oferta, en estos momentos, es abundantísima, casi infinita y nos 
llega al instante, de tal modo que en poquísimo tiempo lo que hoy es novedoso pasa a ser antiguo.

Si siempre la fiabilidad de la información ha sido discutible y opinable, hemos sido capaces 
de sacar conclusiones en base al contraste de ideas y la reflexión. Para ello se necesita tiempo y 
clarividencia. Si no es así dejaríamos pasar informaciones interesantes por no tener tiempo para 
llegar a todo lo que se publica o asumiríamos muchos errores ocultos bajo una capa de falsa 
veracidad.

También en la micología nos encontramos abundante información que debemos ser capaces 
de desbrozar y asimilar. Cuando buscamos en “la red” datos o noticias sobre algo que nos interesa, 
nos encontramos listas interminables de artículos que tratan ese tema. La tentación es leer los 
primeros trabajos que aparecen porque, a su vez, han sido los más consultados, se supone. Pero nos 
llevamos la sorpresa de encontrar afirmaciones nada veraces, escritas por personas desconocidas y 
soportadas por entidades o universidades de dudosa existencia. Por eso, para esta labor de quitar la 
paja y quedarnos con el grano, necesitamos tiempo y clarividencia. Así, poco a poco, vamos teniendo 
nuestras fuentes fidedignas y vamos rechazando aquello que no se sostiene porque se basa en 
creencias asumidas más que en fenómenos o teorías comprobados.

Lo bueno que tiene el conocimiento científico es que siempre es posible rectificar cuando 
los fenómenos demuestran que estamos en un error. En ese caso se reajusta la teoría y se sigue 
adelante. Sin embargo para los que nunca dudan de sus principios la rectificación es una muestra 
de debilidad de la ciencia. Para estos es más fácil desacreditar al que rectifica que demostrar sus 
postulados.

Y así tenemos que desenvolvernos en este tiempo que nos toca vivir y en el que, 
afortunadamente, tenemos muchas más posibilidades de aprender cosas que en el pasado.

En el presente número de Yesca recuperamos algunos participantes: J.R. Calle, J. Miguel y 
M. Pérez de Gregorio, otros continuamos con nuestras aportaciones. Volvemos a tener una especie 
nueva, del género Entoloma, presentada por Blanco Dios con el nombre de E. pontecaldelense. 
También se encuentran los artículos habituales que han marcado la línea de nuestra revista. A todos 
agradecemos sinceramente su colaboración.

Una vez más, y esto empieza a ser frecuente, lamentamos la muerte de un socio que fue 
miembro del equipo de redacción de Yesca en sus 12 primeros números. Se trata del profesor J. 
Ignacio Delgado Sáez, que escribió durante muchos años con el seudónimo “Il pescatore”, así como 
biografías y narraciones. Queremos, desde estas líneas reconocer su labor y comunicar a su familia 
nuestra condolencia.
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Rincón Social
ANNUS HORRIBILIS

Comenzamos la temporada del rincón en el mes de julio del 2.021 en ple-
na pandemia, que vamos solventando a trancas y barrancas con mucha 

precaución y siguiendo fielmente las directrices de las autoridades sanitarias. 
Mientras se va perfilando el último repaso a la redacción de nuestra revista 
Yesca, la sede se cerraba al público a intervalos según el oleaje, que iba de 
marejadilla a mar gruesa en el intervalo de una semana. Este virus coronado 
nos ha hecho la pascua con alevosía y nocturnidad.

En la época de lluvias pusimos un tenderete a la puerta de la sede, pues 
los no socios tenían el paso al interior del local prohibido por las autoridades 
sanitarias, pues el caso es que había tal acumulación de aficionados en las 
inmediaciones que nos asustamos y en la segunda semana cerramos la sede 
al público. Se iba atendiendo a los socios en privado para la identificación de 
las setas que encontraban.

Se realizaron las jornadas micológicas de Camargo que estaban previstas 
para la tercera semana de octubre, y se retrasó para la última semana. El 
19 ya se había presentado la revista Yesca 33 y el cartel de jornadas en el 

Presentación de las Jornadas Micológicas de Camargo.
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Rincón Social

Salón de plenos del Ayto. de Camargo. Las conferencias se pudieron realizar 
con un aforo máximo de 79 personas en el centro cultural de La Vidriera. Los 
ponentes fueron: el día 27 miércoles, Carlos Monedero, el 28 jueves, Saturnino 
Pedraja y el 29 viernes, Valentín Castañera. El sábado se recogieron setas 
y se clasificaron, y el domingo 31 se hizo la exposición en el interior de la 
bolera municipal de Cros, en donde se decidió poner un aforo máximo de cien 
personas, cosa que hizo cumplir el equipo de protección civil de Camargo 
muy eficazmente. No se pudo hacer el concurso de pintura micológica ni la 
degustación de setas durante la exposición del domingo. Para este año está 
previsto recuperar ambas actividades, sólo que, debido al cambio climático 
hemos decidido retrasar las jornadas micológicas de Camargo para el mes de 
noviembre.

El jueves 4 de noviembre, atendiendo a la solicitud del Ayuntamiento 
del Astillero, se colaboró en la semana cultural de la Biblioteca Miguel Artigas. 
Nuestro compañero Nacho Gárate dio una charla sobre “El mundo de las setas”.

Seguidamente, los días 5, 6 y 7, se pudieron realizar las jornadas 
micológicas de Villaescusa en la casa de cultura de La Concha. Se comenzó el 
viernes con una charla sobre “El orden boletales” a cargo del socio I. Gárate. 
Se siguió el sábado con una salida al pinar de Horna en autobús. Después 
de comer se clasificaron los ejemplares recolectados y el domingo se hizo la 
exposición en la planta baja de la casa de cultura.

Las jornadas micológicas de Torrelavega que organiza la Peña San 
Ferminuco, con la colaboración de nuestra Sociedad y el patrocinio del 
Ayuntamiento de Torrelavega, tuvieron lugar los días 20 y 21. Se empezó con 
una salida a los montes en busca de carpóforos que se clasificaron por la tarde, 

Exposición de setas en la bolera municipal de Maliaño.
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al tiempo que Nino Pedraja ilustró a los asistentes con numerosas explicaciones 
sobre las setas más importantes de la muestra. Al día siguiente exposición y 
degustación de setas. Esto unido a una magosta que se celebró la víspera hizo 
que los vecinos del barrio Quebrantada lo pasaran muy bien.

En Comillas sólo se pudo hacer la parte teórica, con una charla de iniciación 
de Saturnino Pedraja Lombilla. La práctica, en monte Corona, se espera realizar 
este otoño, los días 23 y 24 de septiembre, con condiciones climáticas más 
favorables, pues el día previsto hubo un fuerte temporal que lo impidió. 

En el centro de formación de Camargo se realizaron dos cursos, uno 
de iniciación a la micología para 15 alumnos, impartido por varios miembros 
de nuestra sociedad y otro de “Fotomicrografía aplicada a la micología y a las 
ciencias naturales. Este último fue impartido por L. Carlos Monedero. Los dos 
cursos coparon el aforo máximo.

En noviembre el socio Víctor Manuel Núñez Iglesias nos cambió el 
alumbrado del techo por placas led para reducir el consumo y aumentar la 
luminosidad del local social.

Durante el invierno nuestras tradicionales charlas de invierno se 
realizaron vía WhatsApp en el foro de SMC y posteriormente, cuando mediaba 
la temporada de invierno y se pudieron realizar en vivo, se nos prestó la sala de 
conferencias de La Vidriera para dichos menesteres, aunque solamente fuera 
por el mes de marzo.

Durante este tiempo hemos tenido dos bajas por defunción, la cosa 
más triste de publicar. Nuestro amigo y viejo socio Francisco José Gallo Atard 
falleció después de haber soportado una caída fortuita, siempre nos quedarán 
los buenos ratos de conversaciones sobre la caza y las setas. Recientemente 
también recibimos la triste noticia del fallecimiento de un viejo colaborador 

Curso de micofotografía en el Centro de Formación de Maliaño.
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de Yesca, antiguo socio y profesor del instituto Ramón Pelayo, José Ignacio 
Delgado Sáez, “Nacho” para los amigos, conocido por los lectores de Yesca 
como “Il pescatore”. Acompañamos el pesar nuestro a su viuda y sus hijos.

Durante el invierno se colaboró en la organización de un “curso de 
verano” en Camargo sobre “Las setas y su importancia para combatir el cambio 
climático”. Este curso estaba incluido en el programa de la Universidad de 
Cantabria y patrocinado por nuestro Ayuntamiento camargués. El director del 
mismo fue D. Gabriel Moreno Horcajada, catedrático emérito de la Universidad 
de Alcalá de Henares, y los ponentes, María Luisa Castro Cerceda, bióloga, 
pionera de la micología gallega, D. Javier Marcos Martínez, biólogo, especialista 
en hongos hipogeos, D. Luis Carlos Monedero García, Profesor y micólogo 
de gran reputación, Luis Alberto Parra Sánchez, veterinario, inspector de 
Sanidad en Castilla y León, otro gran micólogo, Pablo José Pérez Daniels, 
técnico inspector de arbolado urbano, y D. Josep Piqueras Carrasco, doctor en 
hematología y especialista en envenenamientos por setas. Se llevó a cabo los 
días 25, 26 y 27 de julio y resultó muy interesante.

El 16 de agosto renace la ya tradicional degustación de setas que 
preparamos en las fiestas patronales de Herrera de Camargo, en la carpa 
destinada para las fiestas junto al pabellón deportivo. Este año la cata se 
repetirá también el 31 de agosto, fiesta de San Ramón en “Las Presas”, popular 
barrio de Herrera de Camargo.

Pese a la enorme sequía padecida durante el verano, seguimos 
investigando sitios en los bosques cántabros. Que los pirómanos se apiaden 
de los bosques y respeten esta preciosa diversidad.

Y con esto terminamos nuestro rincón social. Hasta el próximo número.

El secretario.

Rincón Social

Gabriel Moreno habla a los asistentes al curso de verano.



- 7 -

YESCA 34: 7-11 (2022)

Las plantas medicinales de Cantabria.
Ruta chalepensis

Ruda, arruda.

V. CASTAÑERA HERRERO
Sociedad Micológica Cántabra

E-mail: castanev@unican.es

INTRODUCCIÓN
Para los que hemos vivido en un entorno rural y ganadero como es la 

mayor parte de Cantabria y desde nuestra más tierna infancia, la RUDA era 
considerada como una planta familiar y común, que se mantenía en huertos y 
en algunos jardines. En algunos pueblos aún se puede encontrar fácilmente, 
por ejemplo en nuestro Valle de Camargo, en Liébana o en Mirones donde se 
puede observar una planta en un jardín en la misma carretera. 

Nuestros padres y vecinos, que eran ganaderos mixtos, a veces la utili-
zaban en infusión para medicar a las vacas y otros animales. Aunque también, 
algunos la utilizaban con fines protectores y mágicos contra los malos espíritus.

DESCRIPCIÓN.
Ruta chalepensis L.

=Ruta bracteosa DC.
=Ruta chalepensis subsp. bracteosa (DC.) Batt. in Batt. &Trab.
=Ruta fumasiifolia Boiss. & Heldr.

Taxonomía:
FAMILIA Rutaceae, GÉNERO Ruta.

Hierba con apariencia semiarbustiva, de color verde azulado o verde 
glauco (fig. 1), perennifolia, con un olor intenso característico, acre y fétido; 
tallo muy ramificado desde el suelo y que puede alcanzar hasta un metro de 
altura; se vuelve leñosa en la base, pero todas las primaveras presenta brotes 
tiernos y nuevos.

Las hojas están muy divididas (figs. 2, 3 y 7), pinnatisectas, con numero-
sos segmentos ovalados o lanceolados de hasta 15 mm, de haz verde grisáceo 
o glauco, cubierto de glándulas visibles (fig. 3) y envés mucho más claro.

Flores terminales formando ramilletes o grupos de 2 a 8, laxas, total-
mente glabras (fig. 4), con brácteas más anchas que el tallo o pedúnculo en 
que se insertan, hasta 10,6 mm. Cáliz normalmente con 4 sépalos y alguna 
con 5, libres, anchamente ovados, enteros o ligeramente crenados y glabros. 
Corola con 4 pétalos y a veces 5 (figs. 4, 5 y 6), cóncavos a modo de cucharilla, 
con el margen fimbriado con lacinias de longitud de hasta 1/2 de la anchura del 
pétalo (figs. 4, 5 y 6), de color amarillo verdoso o amarillo limón y con glándulas 
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Las plantas medicinales de Cantabria. Anemone Rubra

en toda la superficie (fig.6). Estambres de 8 a 10 con filamento glabro y ama-
rillo. Fruto en cápsula redondeada, con 4 o 5 lóbulos, rugosa y de hasta 8 mm 
(figs. 4, 5 y 7).

Florece en primavera y verano.
Habita en lugares abiertos, pedregosos, con matorrales y roquedos has-

ta 1000 m, se extiende por todo el litoral mediterráneo hasta Arabia y Somalia, 
regiones costeras de la Península Ibérica, se encuentra en la cercanía de las 
poblaciones de Cantabria, rara vez sin cultivo, a veces naturalizada, en toda la 
cornisa Cantábrica y Galicia y cultivada en casi toda la Península.

Ruta graveolens L. se cultiva debido a su reputación como planta medici-
nal con olor intenso algo más dulce que otras especies, tiene pétalos amarillos, 
enteros o ligeramente dentados. Se cultiva y se vende en tiendas de jardinería 
y floristería.

Ruta angustifolia Pers., algunos autores la consideran como subespecie 
de R. chalepensis L., tiene brácteas superiores más estrechas hasta 3,5 mm. 
de ancho.

Ruta montana (L.) L. con hojas basales y segmentos foliares terminales 
más finos de 0,5 a 1,4 mm.

PROPIEDADES
Las hojas e inflorescencias de las especies de ruda citadas contienen 

rutósido, aceites esenciales, furanocumarinas, alcaloides y taninos. El rutósido 
es protector y tonificante del sistema venoso y vasoprotector. El aceite esencial 
tiene propiedades emenagogas y se ha utilizada para provocar la menstruación 
o para aumentarla en los casos de insuficiencia, pero puede llegar a ser aborti-
va con dosis excesivas. También posee propiedades vermífugas y rubefacien-
tes con uso externo, en el contacto con la piel produce ampollas en personas 
sensibles. Se aconseja ser cuidadoso con la manipulación. Las furanocumari-
nas presentan propiedades antihistamínicas y antiinflamatorias.

Su empleo es apropiado para tratar casos de insuficiencia venosa como 
varices, hemorroides, hematomas, amenorrea; para calmar cólicos abdomina-
les, gastritis, úlceras gastroduodenales y eliminación de lombrices. En forma 
externa se utiliza para calmar dolores reumáticos, sarna, psoriasis y eccemas. 

Es una planta TÓXICA con riesgo de utilización muy alto. No se debe 
elaborar de forma casera. 

Fig. 1: Aspecto general de la planta.
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Los síntomas de intoxicación son, gastroenteritis, vértigos, temblores, 
convulsiones, alteraciones renales, hepáticas e intestinales; incluso puede pro-
vocar la muerte (FLORIBERICA.ES). 

No debe usarse sin prescripción facultativa.

USO POPULAR
Las propiedades gustativas y medicinales de la ruda eran ya conocidas 

por los romanos, quienes la introdujeron en el resto de Europa. Desde enton-
ces las distintas especies de ruda se utilizaron como planta medicinal popular 

Fig. 2: Hojas con su característico color 
glauco.

Fig. 3: Hojas con glándulas visibles.

Fig. 4: Ramillete con flores y frutos en 
cápsula.

Fig. 5: Flores con lacinias visibles e 
insecto.

Fig. 6: Flor con 5 pétalos, glándulas y 
telas de araña.

Fig. 7: Flores, hojas y fruto en cápsula.
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para curar un gran número de males; además, como remedio ante hechizos y 
encantamientos; los romanos ya la empleaban contra maleficios. También se 
ha utilizado como planta aromática para realzar sabores, para condimentar con 
sus hojas y raíces algunas comidas, salsas y bebidas a los que proporciona un 
sabor picante y su particular aroma. Hoy en día también se utiliza para aroma-
tizar bebidas y licores (KYBAL & KAPLICKÁ, 1993).

Se ha usado en medicina popular para curar múltiples males, ya sea ex-
ternamente con emplastos y aceites o internamente con infusiones o decocción 
de hojas y flores.

Entre las numerosas aplicaciones citamos las siguientes. Antiguamente 
se empleaba como abortiva, aunque muy pocos conocían este efecto. En in-
fusión o con irrigaciones se tomaba para expulsar lombrices. Se ha utilizado 
como regulador de la tensión y para fortalecer el sistema circulatorio. Se ha 
aplicado en cólicos intestinales y para favorecer el sistema digestivo. Para fa-
cilitar y regular la menstruación. En forma externa, aparte de las aplicaciones 
mencionadas anteriormente, también se ha usado como antiparasitario, entre 
otros para matar piojos, de ahí su nombre común en algunas regiones de “hier-
ba piojera”.

Se ha utilizado de forma popular para protegerse de animales perjudicia-
les como ratas, ratones y culebras (citado en el pueblo de Camargo), también 
para alejar moscas y mosquitos, aunque en la observación de las flores se ven 
la presencia de estos insectos (fig.5) y telas de araña preparadas para su caza 
(fig. 6). 

En el uso veterinario popular, como se cita en la introducción, los gana-
deros utilizaban una decocción de las hojas para expulsar las parias o placenta 

Fig. 8: Venta de plantas de ruda en floristería.
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de las vacas después del parto, cuando este proceso se complicaba o retarda-
ba. En el valle de Valderredible, nos indicaron que también se aplicaba de la 
misma manera con las ovejas y las cabras. También para problemas digestivos 
en el ganado, como laxante, para estimular el apetito y el rumio y para curar la 
sarna a los animales.

Uso mágico y espiritual: Los romanos ya la utilizaban ante el mal de 
ojo como hemos citado anteriormente. Al preguntar en floristerías y jardinerías, 
donde su venta hoy en día es muy común y abundante (fig. 8), por qué la com-
pra la gente; nos comentan en unas, que contra el mal de ojo y en otras, para 
espantar a las brujas y a los malos espíritus. 

En un pueblo de los Picos de Europa, al preguntar a una señora por el 
uso que daba a la planta que tenía en su pequeño jardín, nos contó la siguien-
te leyenda; en la cual un ganadero al pasar con su pareja de vacas por cierto 
lugar, una de ellas cayó enferma, sustituyó la vaca enferma por otra y al pasar 
de nuevo por el mismo sitio, también cayó enferma. Le dijeron que en ese sitio 
había un mal espíritu que le hacía el mal y como remedio, debía plantar una 
planta de ruda para ahuyentarlo. Así lo hizo y cuando volvió con la pareja, nada 
sucedió, el espíritu había desaparecido. Pero cada vez que pasaba por allí 
murmuraba el siguiente encantamiento.

“Ay ruda, ruda, haya bien el que te arrudó.
Que el que te arrudó a ti, sabía más que yo.”

BIBLIOGRAFÍA
FONT QUER, PIO (1992). Plantas Medicinales, el Dioscórides renovado. 

Edit. Labor S.A. Barcelona. 1033 pp.
GOÑI HERNANDO, F.J. (2019). Flores silvestres de los Picos de Euro-

pa-Liébana. Ed. Comus impresores S. L. 481 pp.
KYBAL, JAN & JIRINA KAPLICKÁ (1993). Plantas aromáticas y culina-

rias. Ed. Susaeta Ediciones S.A. Madrid. 223 pp.
PARDO DE SANTAYANA, M. (2004). Guía de las plantas medicinales de 

Cantabria. Ed. Estvdio, Santander. 296 pp.
http://www.floraiberica.es/floraiberica/texto/pdfs/09_118_01_Ruta.pdf 

(Consultado en julio 2022).



- 12 -

Salce (Salix atrocinerea Brot.)

SALCE
(Salix atrocinerea Brot.)

JOSÉ RAMÓN MIRA 
Sociedad Micológica Cántabra
E-mail: ramon.mira@unican.es 

Árbol pequeño, alcanza apenas 10 m de altura, aunque el tronco puede 
llegar a los 50 cm de diámetro. Tiene un porte abierto, sus ramas, derechas 
y alargadas, se desgajan con facilidad y son frecuentes los ejemplares que 
crecen inclinados. Corteza de color gris-pardo más o menos oscura. Hojas cae-
dizas, tres veces más largas que anchas, hacia finales de julio le aparecen 
algunos pelos de color ferruginoso en el envés (fig 1). Dioico (sexos separa-
dos), las inflorescencias aparecen en invierno, son pelosas y de color blanco 
o amarillento (fig. 2). Sus semillas son diminutas y poseen pelos blanquecinos 
que favorecen su dispersión por el viento, germinan casi en cualquier lugar: 
macetas, cornisas, etc. Al levantar la corteza aparecen estrías longitudinales 
salientes (VALDEOLIVAS & al., 2017).

Crece en la Europa atlántica 
templada, llegando hasta Inglaterra 
y Córcega, alcanza también Marrue-
cos y Túnez. En la península Ibérica 
escasea en las zonas de clima medi-
terráneo estricto y se cantona en las 
zonas montañosas, está ausente en 
las zonas áridas de la depresión del 
Ebro y sureste ibérico (ROMO, 1997). 
En Cantabria habita desde el nivel del 
mar hasta unos 1.700 m en Alto Cam-
poo. Se trata del sauce más abundan-
te en la zona costera (VALDEOLIVAS, 
2015).

Se utiliza para setos y estaca-
dos. Prende muy bien de esqueje y 
es fácil ver estacados realizados con 
madera verde prendidos (fig. 3). Se 
hibrida con mucha facilidad con varias 
especies de sauces, lo cual dificulta 
su reconocimiento. Sus híbridos son 
eficaces colonizadores de terrenos 
baldíos, lo cual le hace un serio com-
petidor del invasor plumero (Corta-
deria selloana). Debería favorecerse Fig. 1 Hojas; haz y envés.
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el uso de variedades autóctonas con 
este fin. Con su madera clara y fácil 
de trabajar se fabricaban mangos de 
herramientas, garrochas, cuencos 
para leche y rabeles (ORIA, 2008).

Como otros sauces, su corteza 
contiene ácido salicílico, de ahí su uso 
contra el dolor y las inflamaciones. El 
descubrimiento del ácido acetilsalicíli-
co (aspirina), menos irritante del estó-
mago, relegó su uso y ha proporcio-
nado pingües beneficios a la empresa 
que lo patentó. También se ha usado el vino de sauce como tónico y sedante 
(FONT QUER, 2001). 

En sus troncos crece Phellinus ignarius, yesquero de salce, hongo pará-
sito que llega a vivir 80 años (ORIA, 2008).
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Fig. 2 Flores masculinas.

Fig. 3 Estaca prendida.
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Resumen: ILLANA-ESTEBAN, C. (2022). Hongos como reparadores de ce-
mento. Yesca 34: 14-16.

El hormigón es el material de construcción más utilizado en todo el 
mundo debido a su abundante disponibilidad y a su facilidad de fabricación y 
aplicación. Sin embargo, el material presenta varios inconvenientes, como la 
formación de grietas. Recientemente, los hongos filamentosos han sido reco-
nocidos como microorganismos de alto potencial para la autocuración biológica 
del hormigón mediante la precipitación de CaCO3. En este trabajo se comentan 
los principales avances sobre el uso de los hongos para aplicaciones de auto-
curación del hormigón. 
Palabras clave: autocuración biológica hormigón, biomineralización, carbona-
to de calcio.

Summary: ILLANA-ESTEBAN, C. (2022). Self-healing fungi concrete. Yesca 
34: 14-16.

Concrete is the most used construction material worldwide due to its 
abundant availability and ease of manufacturing and application. However, the 
material bears several drawbacks such as crack formation. Recently, filamen-
tous fungi have been recognized as high-potential microorganisms for biolo-
gically mediated self-healing of concrete by means of CaCO3 precipitation. In 
this work there are comments the perspectives on the use of fungi for concrete 
self-healing applications.
Key words: biologically self-healing concrete, biomineralization, calcium car-
bonate.

INTRODUCCIÓN. HORMIGÓN AUTORREPARABLE
El hormigón es el material de construcción más utilizado en todo el mun-

do, por su resistencia y durabilidad. Sin embargo, es susceptible de agrietarse 
debido a la contracción causada al evaporarse el agua, por contracción plásti-
ca, por variaciones de temperatura, sobrecargas o por una mala calidad en la 
construcción, etc. Con el tiempo puede entrar agua y provocar daños por los 
ciclos de congelación y descongelación que conducen a la corrosión del acero 
de refuerzo del hormigón armado. La degradación del hormigón es particular-
mente sensible en las estructuras de contención de los reactores nucleares 
y en el usado para encapsular los materiales de desecho radiactivos (VAN 
WYLICK & al., 2021; MENON & al., 2019).

Hongos como reparadores de cemento
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El mantenimiento y renovación de las infraestructuras de hormigón re-
quiere grandes inversiones. La solución estaría en un hormigón autorreparable 
que fuera capaz de sellar las grietas que se producen a lo largo del tiempo.

El cemento puede reparar sus propias grietas a través de tres mecanis-
mos (LUO & al., 2018; MENON & al., 2019):

- Curación autógena.
- Encapsulación de material polimérico.
- Precipitación de CaCO3 por bacterias (Bacillus sp.). El denominado 

“BioConcrete” fue desarrollado en la Universidad Técnica de Delft (Países Ba-
jos) por Henk Jonkers en 2016. Consiste en añadir a la mezcla de hormigón 
normal (cemento, agua, arena, aditivos), esporas de bacterias y cápsulas de 
lactato de calcio. Cuando el hormigón se agrieta y entra el agua se disuelven 
las cápsulas de lactato, que son aprovechadas por las bacterias para alimen-
tarse. En su proceso de digestión secretan CaCO3 que sellan la fisura. El preci-
pitado de CaCO3 sobre los granos de arena está considerado como uno de los 
productos autorreparadores más adecuados. 

La Universidad de Idaho (Estados Unidos) patentó en 2019 un producto si-
milar (BioCement®) que consiste en añadir microorganismos del suelo al cemen-
to, que promueven el precipitado de calcita. La limitación de esta técnica radica en 
que las bacterias solamente pueden tapar grietas pequeñas, inferiores a 0,8 mm.

HORMIGÓN AUTORREPARABLE CON ESPORAS DE HONGOS
Los hongos al igual que las bacterias, son capaces de precipitar CaCO3, 

por lo que podrían ser una alternativa como agentes biológicos para autorrepa-
rar las grietas que se producen en las estructuras de hormigón. 

Las especies de hongos a considerar como agentes autorreparantes del 
hormigón deben cumplir los siguientes criterios (VAN WYLICK & al., 2021):

-  No pueden ser especies patógenas para los humanos, animales o plantas.
-  Se deben emplear hongos productores de esporas que sean resisten-

tes al medio.
-  Deben ser capaz de precipitar CaCO3. El Ca2+ interactúa con el carbo-

nato disuelto y precipita en forma de CaCO3.

Fig. 1: Hormigón agrietado autorreparado por la adición de esporas de Bacillus pseudo-
firmus (www.industrytap.com).

YESCA 34: 14-16 (2022)
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-  Capaces de sobrevivir y crecer en un ambiente alcalino. El hormigón 
es un entorno rico en calcio, lo que representa un ambiente estresante 
para las células fúngicas por su alto pH.

Experimentalmente se han mezclado esporas de diferentes especies de 
hongos para comprobar cuáles son las más adecuadas para tapar grietas en el 
hormigón. El objetivo fue que cuando aparecieran grietas y el agua se filtrara, 
las esporas de los hongos germinaran y formaran un micelio que promoviera 
los precipitados de CaCO3. Una vez que la grieta se cierra, los hongos al haber 
producido esporas estarían listos para comenzar nuevas autorreparaciones. 
Igualmente, para estructuras ya agrietadas se pueden inyectar esporas de hon-
gos (MENON & al., 2019).

La primera especie con la que se experimentó fue una cepa mutante de 
Trichoderma reesei, pero a pesar de que crecía bien sobre el hormigón, los 
cristales producidos fueron escasos (LUO & al., 2018).

Posteriormente se usaron distintas cepas de hongos obtenidas por mu-
tación: Rhizopus oryzae, Phanerochaete chrysosporum, Aspergillus nidulans, 
A. terreus, A. oryzae, además de la levadura Saccharomyces cerevisiae. Se 
cultivaron en placas Petri con o sin hormigón. Solamente la cepa de Aspergi-
llus nidulans (el mutante MAD1445) fue capaz de crecer en el hormigón, con-
siderado un ambiente extremo debido a su alto pH. Se apreció que se habían 
formado abundantes cristales de calcita (CaCO3). También se comprobó la 
abundancia de conidios que se habían producido en las placas con hormigón 
(MENON & al., 2019).

En otro experimento se mezcló cemento con esporas de una cepa selec-
cionada de Rhizopus oryzae que estaban encapsuladas en perlas de alginato 
de calcio. La mezcla se aplicó en hormigón con grietas de hasta 1,3 mm, que 
fueron capaces de cerrarse en 28 días al precipitar cristales de calcita produci-
dos por el micelio del hongo (KHUSHNOOD & al., 2022).

Aunque estos estudios son prometedores, son necesarias investiga-
ciones más profundas y elaboradas para considerar a los hongos como unos 
agentes interesantes para añadir al hormigón autorreparante.
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Resumen: EIROA GARCÍA-GARABAL, J. A. & EIROA ROSADO, E. (2022). 
Buscando setas en los batiks. Yesca 34: 17-20.

Algunos comentarios sobre los batiks, telas de algodón y seda que ma-
nualmente sufren un proceso de tratamiento con cera y colores múltiples, obte-
nidos de plantas, sobre los que realizan todo tipo de dibujos, entre ellos cientos 
de setas diferentes.
Summary: EIROA GARCÍA-GARABAL, J. A. & EIROA ROSADO, E. (2022). 
Searching for fungi in batiks. Yesca 34: 17-20.

Comments on batiks, cotton and silk fabrics that manually undergo a 
treatment with wax and colours obtained from plants, on which all kinds of 
drawings are made, including hundreds of different mushrooms. 

INTRODUCCIÓN
En varias ocasiones hemos viajado a Asia, visitando países tales como 

Tailandia, Indonesia, Camboya, el sur de la India, Singapur, Malaysia, Taiwan, 
Sri Lanka, Hong Kong y Macao (estos últimos pertenecen en la actualidad a 
China). En Tailandia vimos los batiks por primera vez al visitar varias zonas de 
compras y un enorme mercado llamado Chatuchak, que funciona a diario, con 
unos 15.000 puestos y con una media diaria de cerca de 200.000 visitantes. 
Evidentemente estamos hablando de los años anteriores a la pandemia, ya que 
en la actualidad viajar a este país y a los otros citados supone un riesgo, no 
solo por temas de salud sino por los problemas que acarrea la libre circulación.

Alrededor del año 1987 en la isla de Phuket vimos los batiks y nos llama-
ron mucho la atención, por los magníficos dibujos y diseños de todo tipo, entre 
ellos muchos con setas.

HISTORIA DE LOS BATIK
Los batiks tienen su origen en la isla de Java, Indonesia. Este país con 

una superficie de 132.000 km2 y una población de 160 millones de habitantes, 
está compuesto por 17.000 islas, muchas de ellas deshabitadas. Hay monta-
ñas de hasta 3.676 metros y 45 volcanes en activo. La principal isla, donde se 
encuentra la capital Jakarta, es Java. Su longitud es de 1062 km.

La confección de batiks se remonta a cientos de años y para algunos 
miles. Sin embargo, sus orígenes son aún un misterio. Algunos creen que pro-
ceden de Egipto (donde ya existían) y fueron llevados a Asia por arqueólogos 

YESCA 34: 17-20 (2022)
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de ese país antes del nacimiento de Jesucristo. En Egipto los confeccionaban 
con lino, además ya utilizaban la cera (usada también para las momias) y los 
colores los obtenían usando diversas plantas.

En el siglo XVII la isla de Java fue colonizada por los holandeses, siendo 
ellos quienes dieron a conocer el tipo de tela y los dibujos en Europa. También 
fueron ellos quienes introdujeron en Indonesia tintes para lograr los distintos 
colores que eran producidos en Alemania.

La gran diversidad de motivos traduce la variedad de influencias, que 
van desde los caracteres de la caligrafía árabe hasta las composiciones flora-
les europeas, pasando por los fénix chinos, los cerezos en flor japoneses y los 
pavos reales indios o persas. Las telas de los batiks, una vez terminadas, se 
utilizan en la fabricación de numerosas prendas femeninas, además de en pie-
zas más grandes para cubrir camas, tapar muebles, como tapices, cuadros etc. 
También se usa en camisas de hombre, corbatas, llamativas cazadoras, etc.

Las técnicas, el simbolismo y los elementos culturales asociados al batik 
jalonan la existencia de los indonesios desde su nacimiento hasta la muerte: los 
niños pequeños son transportados en canguros de batik ornados con símbolos 
destinados a traer la buena suerte y los difuntos son amortajados con sudarios 
de batik. Las prendas de batik desempeñan incluso un papel importante en de-
terminados rituales como las ofrendas en las que se arroja “batik real” en el cráter 
de los volcanes. Por todo ello, el batik indonesio fue inscrito en 2009 en la lista 
representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Unesco.
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TÉCNICA DE LA CONFECCIÓN DEL BATIK
Lo primero que te dicen cuando preguntas cómo los fabrican, te advier-

ten que hay que tener mucha paciencia por la cantidad de tiempo que se utiliza 
para su fabricación. Batik significa “escrito a la cera”. 

Una vez escogida la tela a utilizar en el tamaño necesario, según lo que 
se pretende hacer, se procede a realizar manualmente los dibujos que se van 
a incluir. Posteriormente se vierte sobre la tela cera caliente (por zonas) y so-
bre ella se aplican los distintos colores (generalmente proceden de diferentes 
tipos de plantas) a los efectos de lograr diversidad suficiente, para obtener 
unos dibujos magníficos. Cuanta más variedad mejor. Dicha cera se puede ir 
eliminando a medida que se terminan los dibujos por zonas, con la ayuda de 
agua caliente.

Dos son las herramientas que se utilizan. Una es el tjanting que consta 
de una estrecha cazuela de cobre con una especie de hendidura que lleva 
incluida un trozo de caña de bambú, ligeramente curvada (gracias al calor) y a 
través de la cual sale la cera líquida.

La otra se denomina tchap, una especie de molde fabricado con del-
gadas placas de cobre formada por dos partes una positiva o superior y otra 
negativa o inferior. Ambas permiten ser utilizadas en la parte de la tela donde 
se esté dibujando e incluyendo los diversos colores.

Curiosamente las técnicas utilizadas se transmiten de generación en ge-
neración con un gran misterio que no trasciende más que entre grupos. En la 
actualidad las técnicas de impresión corren un cierto peligro, probablemente se 
debe a la gran competencia entre distintos países, además del gran trabajo que 
lleva la confección de los batiks.

YESCA 34: 17-20 (2022)
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LAS SETAS EN LOS BATIKS
La primera vez que vimos los 

batiks nos llamó la atención la enor-
me cantidad de dibujos que utilizaban 
para atraer a los múltiples turistas, 
que en aquellos años atrás era enor-
me, en la totalidad de los países que 
indicamos más arriba. Se ve que para 
los/las que los hacían, era unas telas 
fáciles de vender, aunque suelen ser 
caros por la cantidad de horas que se 
necesitan para terminarlos. Entre los 
dibujos de vez en cuando se observa-
ban el uso de las setas. Seguramente para inmortalizar las setas se sirvieran 
de modelos que encontraban en libros de Micología y que interpretaban a su 
manera. Realmente cuando tienes delante unas setas que han sido pintadas, 
es muy difícil darles el verdadero nombre del género y la especie. Parecían 
en su mayoría setas que los artistas inventaban, en muchos casos con una 
tendencia a parecer setas mágicas, incluso alucinógenas. No destacaban las 
características que nos ofrecen los hongos para tratar de identificarlas. Quizás 
la única en que podamos darle un nombre, son las llamativas Amanitas sobre 
todo las que tienen color rojo en el sombrero. Seguramente las plasmaban 
porque les resultaban muy llamativas a los artistas.

Al igual que ocurre en las pinturas y esculturas en las iglesias etc. cuan-
do se incluyen setas nos resulta muy difícil identificarlas ya que el pintor o 
escultor siempre las representaba cuando le quedaba un hueco sin cubrir y lo 
hacían a su manera. Algo parecido ocurre con los árboles, plantas etc. Esto es 
lo que parece ocurre también en los batiks. Hay representaciones de setas en 
bufandas, pañuelos, camisetas, incluso en vestidos enteros, cubrecamas etc.

Cada país usa su propio estilo en los batiks por lo que todas resultan muy 
originales. Varias de las fotografías que incluimos en este artículo las hemos he-
cho nosotros, además de las jóvenes que vemos cómo trabajan en la elaboración.

Ya en otras ocasiones hemos traído a esta revista diferentes temas, que 
nos parecen interesante darles a conocer. Este ha sido uno de ellos. Los batiks 
son poco conocidos salvo para la gente que ha viajado a estas zonas. Nosotros 
apenas los habíamos visto antes en escaparates, exposiciones, etc.

Realmente hay verdaderas obras de arte entre los batiks. Por su diseño 
y colorido, muchas veces resulta difícil decidir con cuál quedarse como recuer-
do porque suelen ser todos muy atractivos.
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Resumen: EIROA GARCÍA-GARABAL, J. A. & EIROA ROSADO, E. (2022). 
Setas engañosas en una Iglesia de Carrión de los Condes. Yesca 34: 21-24.

En una visita a Carrión y Sahagún para recorrer en cada una de las 
localidades dos iglesias, con exposiciones relacionadas con las Edades del 
hombre, se ha gestado este artículo. En las iglesias que visitamos solemos 
fijarnos si hay representaciones de setas en los capiteles, altares, pinturas en 
paredes, etc. En esta ocasión, después de haber preguntado a los guías de 
la primera iglesia de Santa María, no supieron decirnos nada. Sin embargo, 
nada más ir al altar de la capilla que tiene una cúpula a unos 15 metros de 
altura, nos pareció que había una representación en las pechinas de lo que 
buscábamos.

Summary: EIROA GARCÍA-GARABAL, J. A. & EIROA ROSADO, E. (2022). 
Deceitful mushrooms in a church in Carrión de los Condes. Yesca 34: 21-24.

While visiting two churches in Carrión and Sahagún which held exhi-
bitions from the Edades del hombre series this article came to life. In the 
churches we visit, we usually look for representations of mushrooms on the 
capitals, altars, wall paintings, etc. On this occasion the guides of the San-
ta María church were unware of any mushrooms being represented in the 
temple however, as soon as we went to the altar and looked at the dome we 
spotted what we thought it could be one.

INTRODUCCIÓN
En el artículo que hoy publicamos pensábamos hablar de la localiza-

ción de una seta en una iglesia de la provincia de Palencia, sin embargo, 
tuvimos que modificarlo una vez que empezamos a indagar sobre el tema 
a través de fotografías y libros relacionados y dimos con alguna bibliografía 
que hablaba de la iglesia que más abajo indicaremos… y que nos llevó a un 
resultado totalmente diferente.

DESCRIPCIÓN
La Iglesia de Santa María del Camino, cuyo nombre procede de la 

proximidad del Camino francés que lleva a Santiago y que años atrás tuvo 
otros nombres es una iglesia grande con muchas estatuas de diferentes San-

YESCA 34: 21-24 (2022)
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tos y grupos de creyentes. El techo lo 
forma una cúpula redonda que se trans-
forma en cuadrada a través de pechinas 
o trompas en cada una de las cuatro es-
quinas para adaptarse a una forma rec-
tangular que es la que tiene la capilla a 
nivel del suelo. Al fijarnos en la pechina 
más próxima, observamos un relieve con 
un sombrero y un pie, del que incluimos 
dos fotografías obtenidas de un libro lo-
calizado en internet, y que nos pareció 
una seta con aspecto de Boletus a pri-
mera vista. En principio no nos resultó 
extraño, ya que las hemos visto en otros 
lugares, sobre todo en Francia y algunas 
de la cuales están publicadas.

BREVE COMENTARIO SOBRE LA IGLESIA
El edificio es románico del segundo cuarto del siglo XII, aunque en esta 

fecha ya existía una iglesia mucho más pequeña a la que se llamaba Santa 
María de Carrión. A este templo se le asigna la leyenda del “Tributo de las cien 
doncellas”: forma en que 
los cristianos pagaban a 
los árabes dominantes de 
Miramamolín que en aquel 
momento consistía que el 
Rey Mauregato recogía 
la obligada ofrenda que 
en esta zona comprendía 
cuatro mujeres jóvenes. 
Hay algunos lugares de 
Castilla y León en los que 
un día al año se recuerda 
esta leyenda. Los cristia-
nos de la época se enco-
mendaron a la Virgen, ya 
mencionada, que da nom-
bre a la Iglesia y que los 
escuchó para acabar con 
el “tributo” e indicó que tra-
jeran cuatro toros bravos 
que nada más sueltos se 
fueron directamente con-
tra los árabes, muriendo 
varios. La plaza donde 
está situada la iglesia ya 
se usaba en algunas fies-
tas para corridas de toros.

Capelo o galero

Cúpula de la iglesia
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EL OBISPO DE PALENCIA QUE MEJORÓ LA CÚPULA
Fray Juan del Molino Navarrete (1614-1685), franciscano y nombrado 

obispo de Palencia desde 1671 hasta 1685, fue el obispo que mejoró la cú-
pula ya que había sido bautizado bajo ella y por eso mandó construir un lugar 
para cuando llegara su fallecimiento y otro doble para sus padres, ambos muy 
próximos. Estos tres personajes habían nacido en las proximidades de Carrión.

EL FINAL DE LA HISTORIA
A la vista de todo lo que contamos más arriba, nos pareció oportuno 

investigar un poco más para confirmar si efectivamente era una seta lo que ha-
bíamos visto. Empezamos a buscar datos de la iglesia en internet, llevándonos 
a una enorme enciclopedia realizada hace unos años sobre “El románico en 
Castilla y León”, sin embargo en el tomo 2, donde se suponía que debería estar 
esta iglesia, no figuraban los monumentos de Carrión de los Condes. Por todo 
ello nos dirigimos a la persona que controlaba un piso de lectura o estudio de 
la Biblioteca pública de León que nos atendió magníficamente y nos citó para 
otro día mientras buscaba nuevos datos. En la segunda visita a la biblioteca, 
nos explicó que había pedido un libro sobre el tema y tardaría un par de días 
en recibirlo, pero ya nos pudo confirmar que no se trataba de una seta, sino 
de un sombrero rojo de Obispo que figura en las cuatro pechinas de la cúpula, 
además de un escudo completo que corresponde al Obispo Molino. En las 

otras tres pechinas tam-
bién hay escudos, pero 
incompletos. El sombrero 
del Obispo se llama capelo 
o galero, rojo y de ala an-
cha; tiene un cordón a am-
bos lados, que terminan 
en borlas. Se usa en la he-
ráldica eclesiástica desde 
el siglo XIV. Aunque estu-
viera el sombrero de color 
rojo, han pasado muchos 
años, más de trescientos, 
con lo que su color habrá 
desaparecido, práctica-
mente en su totalidad.

CONCLUSIONES
Como en otras oca-

siones en que te llama la 
atención la presencia de 
una seta en un lugar ex-
traño, parece que esta vez 
ha ocurrido también. En el 
lugar a que nos hemos re-
ferido, no parece que en el 
siglo XVII existiera interés Escudo Obispo Navarrete
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por los hongos. Al menos si sucedía lo contrario no lo hemos encontrado. Por 
tanto, ello nos llevó a tratar de encontrar un apoyo que nos avalara la existencia 
de setas en una parte no habitual. Afortunadamente nos encontramos con una 
dama joven, que nos orientó buscando si era realmente lo que pensamos. En 
esta ocasión y ya convencidos de que no se trataba de una seta, pensamos 
en olvidarla. Pero surgió la idea de actuar al revés, es decir, contar el camino 
que seguimos y cómo lógicamente nos hizo cambiar de opinión. En fin, al final 
nuestra deducción nos llevó a error pero pensamos que sería una buena anéc-
dota a contar.
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Centro América: Panamá y Costa Rica.
 Más información sobre las hormigas cultivadoras.

JUAN-A. EIROA GARCÍA-GARABAL
ELISA EIROA ROSADO

Asociación Micológica Leonesa San Jorge
c/ Alfonso IX 1 - 24004. LEÓN

Email: micologicasanjorge@gmail.com

Resumen: EIROA GARCÍA-GARABAL, JUAN A. & EIROA ROSADO, ELISA 
(2022). Centro América: Panamá y Costa Rica. Más información sobre las hor-
migas cultivadoras. Yesca 34: 25-29.

Hemos buscado en dos países de Centro-América datos sobre los estu-
dios que se están llevando a cabo en relación con las hormigas cultivadoras de 
hongos. Incluyendo además información sobre algunos de los científicos que 
los están llevando a cabo.

SUMMARY: EIROA GARCÍA-GARABAL, JUAN A. & EIROA ROSADO, ELISA 
(2022). Centro América: Panamá y Costa Rica. Más información sobre las hor-
migas cultivadoras. Yesca 34: 25-29.

Some data about studies being carried out in two Central American coun-
tries (Panama and Costa Rica) about fungus-farming ants. Some information is 
also included about the scientists running them.

INTRODUCCIÓN
Hermógenes Fernández-Marín empezó a estudiar las hormigas en el 

año 1999 en el Instituto de Investigaciones Científicas con sede en Panamá. A 
pesar de que vive en ese país en sus estudios demuestra que se producen los 
mismos procesos en Costa Rica que es limítrofe en sus fronteras.

La labor de los científicos comienza con la búsqueda de la entrada del 
hormiguero intentando a la vez localizar el hongo y 
el nido de la reina. Cuando llegan las lluvias miles de 
reinas salen de las colonias para realizar “un vuelo 
nupcial” y copular con los machos; a veces hasta con 
once. Cada colonia tiene una reina. Algunas reinas 
salen a forrajear porque tienen las suficientes fuerzas 
en sus cuerpos para aguantar varios meses. Al mismo 
tiempo que esto sucede empiezan a desarrollarse las 
primeras obreras.

Las hormigas del género Sericomyrmex forman 
colonias de 2.000 a 3.000 individuos; las Acromyrmex 
de entre 150.000 a 250.000 individuos; las Atta lle-
gan a varios millones. Todas ellas en sus glándulas 
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producen un antibiótico que les per-
mite eliminar bacterias que pueden 
comprometer el desarrollo de los ni-
dos. En el caso de las hormigas que 
traen trozos de hojas, al llegar las 
lavan bien y en cada pedazo envuel-
ven un trocito del hongo para evitar 
contaminaciones por otros hongos o 
bacterias. Un solo individuo enfermo 
puede contagiar a toda la colonia. 
Uno de los hongos que cultivan es 
el Escovopsis (unas cinco especies) 
que fueron descubiertos primera-

mente en Misiones, provincia de Argentina, donde se aislaron tres cepas. Dos 
de ellas recibieron el nombre de Escovopsis weberi dos especies y una micros-
pora.

A pesar de que al principio de este artículo se cita a un científico de 
Panamá, se producen los mismos procesos en Costa Rica, país fronterizo. En 
este país hay unas 600 especies de hormigas que se desplazan a recoger los 
trozos de hojas a una distancia de 300 metros o más. Evidentemente, como en 
otros lugares, transportan sus hojas para “cultivar el hongo” que además les da 
alimento. Y, como obreras máximas, actúan como soldados protectores de la 
reina. En Costa Rica la puesta de huevos por la reina se produce en los meses 
de mayo/junio

COMENTARIOS
Entre las hormigas de Costa 

Rica se encuentran las zompopa, las 
cuales ya citamos en un artículo an-
terior. Estas hormigas son estudiadas 
por científicos del Centro de investi-
gación en Biología celular y molecular 
(CIBCM) de la Universidad de Costa 
Rica. Un parásito llamado escovopsis 
ataca al hongo cultivado por las zom-
popas que a su vez utilizan una bacte-
ria que produce antibióticos para des-
truirlo. La selvamicina es el antibiótico 
de las hormigas que tiene la capaci-
dad de inhibir el crecimiento del hongo 
Candida albicans (que también actúa 
en los humanos) como Candidiasis, 
en forma de infecciones de la cavidad 
bucal, intestinos y piel. Se obtuvo el 
antibiótico a través de la bacteria aso-
ciada a las hormigas del género Ate-
rostigma. El Dr. Adrián Pinto-Tomas lo 
explica con las siguientes fases:

Científico Hermógenes Fernández-Marín.

Dr. Adrián Pinto-Tomás.

Centro América: Panamá y Costa Rica. Más información sobre las hormigas cultivadoras.
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1. Se analizan los microbios que protegen a las hormigas y pueden curar 
enfermedades humanas.

2. Se estudian los microbios malos para las hormigas.
3. Les ayudan a actuar sobre la celulosa (materia vegetal) que podría 

tener enzimas que serían útiles en la industria como la producción de biocom-
bustibles.

La variedad zompopas se extienden por todo el continente americano 
desde el sur de USA a Argentina aunque son originarias del Amazonas. En 
este momento en el Campus Rodrigo Facio en San Pedro Montes de Oca de 
la Universidad de Costa Rica el Dr. antes citado y su grupo de trabajo son los 
únicos especialistas en microbiología microbiana de estas colonias.

DATOS CURIOSOS SOBRE HORMIGAS ZOMPOPAS
1. En todos los zompoperos existe una reina.
2. Puede poner 2.000 huevos por hora hasta 48.000 al día.
3. La reina puede vivir 20 años y tener hasta 5 millones de hormigas.
4. Inician la puesta cuando llega la época lluviosa, salen y se aparean 

con los machos en “vuelo nupcial”.
5. Los machos mueren exhaustos.
6. En la colonia las hormigas más grandes son las defensoras de las 

medianas y las que recolectan trozos de hojas y las pequeñas ayudan en otras 
tareas. Un dato curioso es que una colonia puede dejar sin hojas a un árbol de 
naranjas en una sola noche.

Esteve Mesen. Hormiga zampopa sobre el hongo.
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ALGUNOS DATOS MÁS SOBRE EL HONGO Leucoagaricus 
gongylophorus

En el número del año pasado de esta revista ya hicimos unos comenta-
rios sobre este hongo, que ahora vamos a completar. Llama mucho la atención 
que después de una revisión bastante amplia, no hemos conseguido encon-
trar otros nombres de hongos en que participen las hormigas para el cultivo, 
distintos del citado. Incluso nos hemos puesto en contacto con dos micólogos 
de Costa Rica, que conocimos en un par de viajes a ese país y con los cuales 
hemos trabado amistad. Uno trabaja en el Museo Nacional de Costa Rica y la 
otra fue catedrática de la UCR (Universidad de Costa Rica), en la actualidad 
jubilada. A pesar de su interés no pudieron encontrar entre sus documentos 
ninguna información adicional que nos sirviera para este artículo.

El cultivo del hongo se inicia desde la fecundación en el hormiguero por 
parte de la hormiga reina, o sea una hembra fértil fecundada. La siembra, cuan-
do tiene un sitio adecuado, se hace incluyendo sus propios excrementos. Ade-
más, se obtienen fragmentos del micelio de otras colonias próximas. Cuando 
empiezan a nacer las larvas provenientes de oviposturas la misma reina se 
ocupa de ellas, éstas serán las primeras obreras que se encargan del manteni-
miento del hongo. Éste no desarrolla esporas (esporo-compos) manteniéndose 
en una fase asexual y creciendo una masa confusa llamada bromatia. Si la 
hembra muere se colapsa el hongo entre los nidos de hormigas que sin embar-
go produce esporas que no son viables, pero sí dispersadas por la naturaleza. 
Posee el hongo hifas especializadas que producen estructuras llamadas gon-
gilidios (el micelio del hongo forma unas células o hifas hinchadas que reciben 
ese nombre; llevan reservas alimenticias que comen las hormigas) se agrupan 
en racimos denominados estafilidios de los que se alimentan las larvas y la 
reina de la colonia. El hongo funciona como un rumen (una especie de saco 
falto de oxígeno que tienen los bovinos) que se encarga de la degradación de 
la materia vegetal, obteniendo elementos muy asimilables por las hormigas. De 
las glándulas metapleurales se producen antibióticos con propiedades fungici-
das con los que consiguen eliminar otros hongos y microorganismos. Algunas 
especies de hormigas tienen relaciones con actinobacterias que también pro-
ducen antibióticos que utilizan para la protección del hongo simbiótico.

COMENTARIO FINAL
Por último, citamos un artículo que recogió el Heraldo de Aragón en 2008 

firmado por Ted Schultz y Sean Brady que entre otras cosas cita que de las 91 
las especies de hormigas, 65 son cultivadoras de hongos.

A la vista de los comentarios que hemos hecho más arriba, debemos 
de mencionar también que en los últimos meses se publican en los diversos 
medios de comunicación artículos sobre las hormigas y en especial sus cultivos 
de hongos. Quiere todo ello decir que hay diversos estudios en muchos lugares 
del mundo (en especial en los países ecuatoriales) por estar el tema de moda. 
Debemos estar atentos, pues habrá novedades no tardando mucho.
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Controversias científicas

RAQUEL ÁLVAREZ ÁLVAREZ
Asociación Micológica Leonesa “San Jorge”

c/Alfonso IX, 1 24004 LEÓN
Email: micologicasanjorge@gmail.com

Resumen: ÁLVAREZ ÁLVAREZ R. (2022). Controversias Científicas. Yesca 
34: 30-32.

Datos que demuestran cómo algunas figuras notables de la Micología 
incurrieron en peligrosos errores. (Siglos XVIII y XIX).

Summary: ÁLVAREZ ÁLVAREZ R. (2022). Scientific controversies. Yesca 34: 
30-32.

Information showing how some notable figures in Mycology made dange-
rous mistakes. (18th & 19th centuries).

Allá por el mes de febrero de 1815, a través del Bulletin de la Socié-
té d´Agriculture del departamento de 
L´Herault, se alertaba a la población 
del riesgo de consumir setas silvestres 
sin las debidas precauciones.

Mr. RAFFENAU-DELILE, médi-
co, botánico y micólogo francés (1778-
1850) firmaba, en el referido boletín, 
un extenso y controvertido artículo que 
merece la pena desgranar. Atribuía a 
J.J. PAULET (1740-1826) un “impor-
tante descubrimiento” publicado en 
las memorias de la Société Royale de 
Médecine en 1776. Al parecer, Paulet 
había conseguido demostrar que tanto 
la sal como el vinagre, eran capaces 
de eliminar en el Agaricus bulbosus 
(Amanita phalloides) todos sus jugos 
perjudiciales preservando la sustancia 
nutritiva, que se había dado en llamar 
“fungine”.

Por otra parte, el autor del ar-
tículo sabía que, en las proximidades 
de Saint André, en la zona montañosa 
de Les Cévennes, las gentes hacían 
acopio de setas silvestres y las con-

Controversias científicas
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servaban en sal para la temporada de cuaresma. Incluso recogían el “agárico 
venenoso de los olivos” (Omphalotus olearius?) y lo cubrían con vinagre para, 
después de algún tiempo, consumirlo.

En la misma línea se situaban las teorías de ALBRECHT VON HALLER 
(1708-1777) y PETER SIMON PALLAS (1741-1811) al asegurar que los rusos 
consumían todo tipo de hongos después de haberlos conservado, secos o en 
salazón, durante el invierno. Con la salvedad de la Amanita muscaria, la única 
seta que, según estos autores, se abstenían de consumir.

Afirmaba RAFFENAU que, aunque algunos eran inexplicables, la ma-
yoría de los envenenamientos se producían por negligencias, al pasar por alto 
el tratamiento que se debía dar a las setas para asegurar su comestibilidad. 
Además del vinagre, la sal se consideraba un potente desinfectante, capaz de 
eliminar la toxicidad. Tras ese periodo en que las setas se sometían a la acción 
del vinagre o de la sal, era preciso completar el proceso lavando con agua 
abundante y exprimiendo con fuerza todos los ejemplares, con el fin de hacer 
salir los jugos venenosos. Luego había que dar paso a una cocción prolongada, 
para terminar desechando el agua o caldo resultante.

Precisamente, a la mala praxis en el tratamiento de las setas, se le acha-
caba un envenenamiento mortal ocurrido por esas fechas en Montpellier. Los 
dos miembros de un matrimonio, Mr.et Mme. Lefebvre, fallecían en medio de 
terribles sufrimientos a los dos días de haber comido unas setas que sus veci-
nos les habían regalado. Curiosamente, los vecinos autores de la dádiva, que 
también habían consumido las setas, no resultaron intoxicados, ya que, según 

Raffenau, habían observado escrupu-
losamente el proceso de “benigniza-
ción” de las mismas. A pesar de estar 
asistidos por un médico y un cirujano, 
que les administraron leche, claras de 
huevo, una poción antiespasmódica, 
lavativas emolientes, cataplasmas en 
el bajo vientre, sanguijuelas en el epi-
gastrio y sinapismos de ácido sulfúrico 
en las articulaciones de codos y rodi-
llas, la familia Lefebvre sucumbía a los 
efectos de la Amanita phalloides.

Al margen de lo referido, no du-
daba Raffenau en admitir el riesgo que 
podía entrañar para los habitantes de 
una determinada comarca, incorporar 
el consumo de especies que les eran 
desconocidas, aún siendo comestibles 
en otros lugares. Seguramente hacía 
referencia a la posibilidad de desarro-
llar intolerancias.

Con el fin de evitar intoxicacio-
nes, las autoridades de Montpellier 
acababan de ordenar que el comercio 
de setas frescas debía centralizarse 
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en un solo mercado, de esa forma podían ser examinadas por expertos antes 
de la venta. En París, durante muchos años se confió la inspección de los ejem-
plares a JEAN LOUIS THUILLIER (1757-1822), quien solamente reconocía y 
aprobaba el consumo de tres especies: champiñones, morillas y trufas. Una 
decisión acertada ya que nunca le fue planteada reclamación alguna.

En cualquier caso, el mismo RAFFENAU, siendo discípulo de LEMON-
NIER (1717-1799), primer médico del rey, y de BRUNYER (1729-1811), médico 
de niños en el hospicio de París, había adquirido importantes conocimientos 
en Micología. Pero, sobre todo, había aprendido a cultivar la prudencia, de tal 
modo que aconsejaba seguir el ejemplo de CLAUDE RICHARD (1787-1868), 
profesor de Botánica en la Facultad de Medicina de París, quien, a pesar de ser 
un gran conocedor de las especies micológicas comestibles y también de las 
venenosas, por cautela nunca consumía ninguna seta silvestre y se limitaba a 
degustar las de cultivo que se vendían frescas en los mercados de París.

Muchos años más tarde el profesor y toxicólogo R. KOBERT (1854-1918) 
en una conferencia pronunciada en Dorpat (Estonia) continuaba defendiendo 
que la phallina (toxoalbúmina presente en la Amanita phalloides) perdía su to-
xicidad durante la cocción. Esa afirmación era desmentida por RENÉ JOSEPH 
FERRY (1845-1924), prestigioso botánico y micólogo francés, quien publicaba 
en agosto de 1883, en la Revue Mycologique (editada en Toulouse, Berlín y 
París) un artículo concluyendo, por fin, que, a pesar de la cocción prolongada, 
el veneno de la Amanita phalloides era uno de los más potentes y violentos que 
se conocían.
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Algunas Amanitaceae
en la Península Ibérica y Suroeste (Francia)

(Basidiomycota) 2.
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Resumen: FERNÁNDEZ VICENTE, J. (2022). Algunas Amanitaceae en la Pe-
nínsula Ibérica y Suroeste (Francia) (Basidiomycota) 2. Yesca 34: 33-86.

En este trabajo se mencionan y se hace especialmente hincapié, la des-
cripción a varias Amanitaceae en las comunidades: Andalucía, Aragón, Can-
tabria, Castilla y León, Extremadura, Galicia, La Rioja, Navarra y País Vasco. 
También norte de Portugal y sur de Francia.
Palabras clave: Basidiomycota, Amanita. Catálogo Península Ibérica y sur de 
Francia.

Laburpena: FERNÁNDEZ VICENTE, J. (2022). Algunas Amanitaceae en la 
Península Ibérica y Suroeste (Francia) (Basidiomycota) 2. Yesca 34: 33-86.

Lan honetan, erkidegoetako hainbat Amanitazeoren deskribapena aipatu 
eta bereziki azpimarratzen da: Andaluzia, Aragoi, Kantabria, Gaztela eta Leon, 
Extremadura, Galizia, Errioxa, Nafarroa eta Euskal Herria. Baita Portugalgo 
iparraldea eta Frantziako hegoaldea ere.
Hitz gakoak: Basidiomycota, Amanita. Katalogoa Iberiar penintsula eta Frant-
ziako hegoaldea.

Abstract: FERNÁNDEZ VICENTE, J. (2022). Algunas Amanitaceae en la Pe-
nínsula Ibérica y Suroeste (Francia) (Basidiomycota) 2. Yesca 34: 33-86

In this work, the description of several Amanitaceae in the communities: 
Andalusia, Aragon, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Galicia, La Rioja, 
Navarra and the Basque Country are mentioned and especially emphasized. 
Also North of Portugal and South of France.
Keywords: Basidiomycota, Amanita. Catalog Iberian Peninsula and South of 
France.

INTRODUCCIÓN
En esta 2ª parte se describen 15 especies de Amanita: A. argentea, 

Amanita beillei, A. coryli, Amanita curtipes, A. friabilis, Amanita gilbertii, A. hui-
jsmanii, A. intermedia, A. lepiotoides, A. lividopallescens, A. muscaria, A. ovoi-
dea, A. pantherina, A. phalloides, A. ponderosa y se citan 4 formas: A. muscaria 
f. sp., A. muscaria f. flavivolvata., A. muscaria var. alba y Amanita phalloides f. 
alba.
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MATERIAL Y MÉTODOS
El material se encuentra depositado en el herbario particular de Javier 

Fernández (JAFDEZ). 
La microscopía para la medición ha sido realizada en gran parte sobre 

material fresco en agua H2O. Los medios utilizados para el análisis microscópico 
son: Amoniaco (NH3), solución Yodo-Yodurada (IKI), Rojo Congo amoniacal y 
Azul de lactofenol. Se ha empleado para la observación de los caracteres mi-
croscópicos, un microscopio marca Olympus BX 41, con objetivos de x 10, x 20, 
x 40 y x 100. Cámara fotográfica Nikon D 90 con objetivo AF-S Micro NIKKOR 60 
mm 1:2. 8 G ED. Dibujos microscópicos realizados por el propio autor.

AMANITACEAE / AGARICALES / AGARICOMYCETIDEAE / AGARI-
COMYCETES / BASIDIOMYCOTA

Amanita argentea Huijsman ss. Contu (2000), Bull. trimest. Soc. mycol. 
Fr. 75(1): 14. 1959
= Amanita mairei var. argentea (Huijsman) Bon & Contu)., Docums Mycol. 15 
(59): 53 (1985)
= Amanitopsis argentea (Huijsman) Wasser., Ukr. Bot. Zh. 45 (6): 77 (1988)
= Amanitopsis vaginata var. argentea Huijsman Iordanov, Vanev, & Fakirova, (1979)

Material estudiado: ARABA: Abornikano (Urkabustaiz), 30TWN1053, 600 m 
s.n.m, bajo Quercus robur, 17-VII-2007, leg. & det. J. Fernández, JAFDEZ 
2007071703; Ibidem, 13-VII-2021, leg. & det. J. Fernández, L. C. Hermo-
silla & M. Oyarzabal, JAFDEZ 2021071301; Marieta-Larrintzar (Barrundia), 

Fig. 1: Amanita argéntea.  Foto. J. Fernández-Vicente

Algunas Amanitaceae en la Península Ibérica y Suroeste (Francia) (Basidiomycota) 2.
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30TWN3753, 590 m s.n.m, bajo Quercus pyrenaica, 26-VI-2021, leg. & det. J. 
Fernández & J. Arnedo, JAFDEZ 2021062601; Ibidem, 30-IV-2021, leg. & det. 
J. Fernández, JAFDEZ 2021063001; Santa Cruz de Campezo, 30TWN5323, 
590 m s.n.m, en zona orilla pista forestal, con Quercus rotundifolia y Pinus 
sylvestris, 25-IX-2021, leg. & det. J. Fernández, J. Arnedo & H. Santesteban, 
JAFDEZ 2021092501.

BIZKAIA: Jondegorta (Zeanuri), 30TWN1867, 700 m s.n.m, bajo Fagus 
sylvatica, 23-IX-2007, leg. & det. J. Fernández, JAFDEZ 2007092311.

GIPUZCOA: Oieleku (Oiartzun), 30TWN9589, 595 m s.n.m, bajo Fagus 
sylvatica, 03-VIII-2022, leg & det. J. Fernández, M. Oyarzabal, J. Arnedo & J. 
Undagoitia, JAFDEZ 2022080305.

Características macroscópicas (fig.1)
Píleo de 40-105 mm de diámetro, primero hemisférico, convexo, finalmen-

te aplanado-convexo, no mamelonado, margen acanalado-estriado, 15 mm de 
largo, cutícula lisa, brillante, de color uniforme gris ceniza, gris-argenteo, seca, 
algo viscosa con la humedad. Provista de unas placas o restos de la cortina, blan-
cas, algodonosas, tendiendo a 
desaparecer, no siempre presen-
tes, Himenóforo con láminas an-
chas, espaciadas, libres, ascen-
dentes, blancas a algo grisáceas.

Estípite frágil, bastante 
largo, de 45-130 x 10-20 mm, 
cilíndrico, engrosado hacia la 
base, ± derecho o retorcido, 
curvado, pruinoso en el ápice, 
recubierto por unas finas rayas 
escamosas, blancas, hueco. 
Volva amplia y bastante gruesa, 
membranosa, de 3,5 x 2,5 mm, 
blanca con algun reflejo grisá-
ceo. Tipo IV.

Contexto blanco. Olor y 
sabor no significativos. Espora-
da blanca.

Ecología en zonas her-
boso-musgosas con presencia 
Quercus, Fagus.

Características microscópi-
cas (fig.2)

Basidiósporas de (8,5) 
9-13,5 (14) x (7) 7,5-11 µm, glo-
bosas, subglobosas, elipsoida-
les, lisas, hialinas, 1-2 o varias 
pequeñas gútulas. No amiloides.

Fig. 2: A. argéntea. (A) Basidiomas. (B) Pileipe-
llis. (C) Basidios. (D) Basidiósporas. (E) Velo ge-
neral. (F) Células marginales. 

Ilustración: Javier Fernández-Vicente
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Basidios de 45-70 x 12-15 µm, tetraspóricos y bispóricos, claviformes. 
Fíbulas no presentes.

Arista laminar provista de células variables, piriformes, esfero-peduncu-
ladas, clavado-elípticas, 15-45 x 10-38 µm, entremezcladas con hifas cilíndri-
cas, 4-5 µm de diámetro. No fibuladas.

Pileipellis en ixocutis, compuesta de hifas cilíndricas, 3-6 µm de diáme-
tro, entrelazadas. Fíbulas no presentes.

Velo constituido por hifas cilíndricas, 3-7 µm de diámetro, infladas, hia-
linas, entremezcladas con esferocitos y células esféricas, subesféricas, esfe-
ropedunculadas, ovoidales o clavadas, de 18-68 x 12-65 µm, hialinas, pared 
obesa. Exteriormente se puede observar una gelificación. Sin fíbulas.

OBSERVACIONES
Confusión posible con las de la sección “Vaginatae” anteriormente sino-

nimizada con la Amanita mairei Foley, su hábitat bajo coníferas, Amanita vagi-
nata con mamelón y esporas globosas, Amanita supravolvata Lanne, Amanita 
huijsmanii F. Massart & Rouzeau.

Se puede consultar en: TULLOSS (1994). HALAMA (2009). CONSIGLIO 
& PIEROTTI (2012). HANSS & MOREAU (2017). 

Amanita beillei (Beauseign.) Bon & Contu., Docums. Mycol. 15 (59): 
53 (1985)
= Amanita beillei (Beauseign.) Mesplède., Bull. trimest. Soc. Mycol. Fr. 96 (1): 
41 (1980)
= Amanita boudieri f. beillei (Beauseign.) E.-J. Gilbert., in Bresadola, Iconogr. 
Mycol., Suppl. II (Milan) 27: 406 (1941)
= Amanita boudieri var. beillei (Beauseign.) Neville & Poumarat., Docums. My-
col. 26 (101): 21 (1996)
= Armillaria beillei (Beauseign.) Locq., Bull. trimest. Soc. Mycol. Fr. 68: 167 (1952)
= Aspidella boudieri f. beillei (Beauseign.) E.-J. Gilbert., in Bresadola, Iconogr. 
Mycol., Suppl. I (Milan) 27: 79 (1940)
= Lepidella beillei Beauseign., Bull. trimest. Soc. Mycol. Fr. 42: 465 (1926)

Material estudiado: PONTEVEDRA: Estonllo parroquia de O Grove, 42.478807-
8.888661, 26 m s.n.m, en zona arenosa y sombría, con hojarasca, en suelo gra-
nítico, bajo Quercus, Laurus y Eucaliptus, 25-IV-2022, leg. & det. M. A. Delgado, 
JAFDEZ 2022042501.

FRANCIA: Las Landas-Onesse, bajo Pinus pinaster en terreno arenoso, 
15-V-2005, leg. & det. J. Fernández, A. Melendez, I. Olariaga, R. Picón, & K. 
Ugartetxe; Ibidem, 14-V-2006, leg. & det. P. Arrillaga, J. Fernández, X. Laski-
bar, Lekuona, R. Picon, R. Ruiz & J. Undagoitia; Lesbordes (Onesse-Laha-
rie), 30TX5783, 65 m s.n.m, en zona arenosa con Pinus pinaster, 14-V-2022, 
leg. & det. J. Fernández, J. Arnedo & M. Oyarzabal, JAFDEZ 2022051404; 
Minjoitis (Mézos), 30TXP4980, 40 m s.n.m, en zona arenosa con Pinus pinas-
ter, 14-V-2022, leg. & det. J. Fernández, J. Arnedo & M. Oyarzabal, JAFDEZ 
2022051405.

(Descrita anteriormente como Amanita boudieri var. beillei (FERNÁN-
DEZ-VICENTE & al. 2006).

Algunas Amanitaceae en la Península Ibérica y Suroeste (Francia) (Basidiomycota) 2.
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Características macroscópicas (fig.3) (fig.4)
Píleo de 40-80 mm de diámetro, primero hemisférico, convexo, final-

mente aplanado-convexo con una depresión hacia el centro, margen inflexo, 
regular, excedente y apendiculado, no estriado, cutícula lisa, brillante, sepa-
rable, blanca, blanco-mate, al principio provista de unas verrugas piramidales 
numerosas, de color blanco, beige o con algun reflejo rosáceo. Himenóforo 
con láminas más bien anchas, gruesas, algo espaciadas, adnatas, libres, arista 
concolor y floconosa, blanco-crema, ocre-rosáceo a rosa-salmón (a diferencia 
con la Amanita boudieri, con láminas blanco-crema).

Estípite frágil, lleno o hueco, bastante largo, de 50-150 x 10-20 mm, 
cilíndrico, ± derecho, conteniendo un anillo, algodonoso, floconoso, frágil, ten-
diendo a desaparecer, de color blanco, cremoso; parte superior de anillo liso 
o algo subverrucoso, zona inferior el pie es escamoso-verrucoso-peluchoso, 
deshilachado, engrosado hacia la base, de ± 25-40 x 20-25 mm, napiforme, 
radicante, cuya base está provista de una volva floconosa, fugaz, disociada 
con dos o tres protuberancias o anillos concéntricos e irregulares por encima 
del bulbo.

Contexto blanco-ocráceo, enrojeciente al corte. Olor y sabor no signifi-
cativos. Esporada blanca.

Ecología en los márgenes con zonas arenosas, bajo coníferas, pino 
marítimo (Pinus pinaster), con presencia del brezo, (Calluna vulgaris), hele-
cho, (Pteridium aquilinum), robles (Quercus robur y Q. pyrenaica) y cistáceas 
(Halimium lasianthum subsp. alyssoides= Cistus lasianthus), también con el 
castaño (Castanea sativa). Solitarios o gregarios.

Fig. 3: Amanita beillei. Foto. M. A. Delgado
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Características microscópicas (fig. 5)
Basidiósporas de 9-11,5 (12-13) x 5,5-7 (7,5) µm, elipsoidales, cilíndri-

co-elipsoidales, lisas, hialinas. Amiloides.
Basidios de 50-68 x 10-12 µm, tetraspóricos, claviformes. Fíbulas no 

presentes.
Arista laminar provista de células, numerosas, fácilmente desprendi-

bles, claviformes, clavado-elípticas, 15-60 x 7-19 µm, entremezcladas con hifas 
cilíndricas, 3-5 µm de diámetro. No fibuladas.

Pileipellis en ixocutis, compuesta de hifas cilíndricas, 2-6 µm de diáme-
tro, entrelazadas, septadas, hialinas. Fíbulas no presentes.

Velo formado por verrugas, constituido por hifas cilíndricas, 4-10 µm de 
diámetro, hialinas, entremezcladas, proyectándose a unos elementos inflados 
y otros con forma de esferocitos y células esféricas, esferopedunculadas, 15-
60 x 15-35 µm, otras ovoidales, elípticas o clavadas, de 42-100 x 14-32 µm, 
hialinas, pared obesa. Sin fíbulas.

Estipitellis con hifas cilíndricas, septadas, paralelas, hialinas, 2-10 µm 
de diámetro, de las que se proyectan unos acrofisálidos largos y claviformes, 
de 75-230 x 15-55 µm. Afibuladas.

Anillo con hifas filamentosas, cilíndricas, septadas, (2) 5-7 µm de diá-
metro, de las que se proyectan unas células claviformes, cilíndrico-claviformes, 
variables y otros con forma de acrofisálidos ± largos, 27-187 x 7,5-37 µm, hia-
linas. Fíbulas ausentes.

Anillos o protuberancias en la base napiforme, su composición es simi-
lar al anillo superior, 32-200 x 10-40 µm, hialinas. Afíbuladas.

Fig. 4: A. beillei.  Foto. J. Fernández-Vicente

Algunas Amanitaceae en la Península Ibérica y Suroeste (Francia) (Basidiomycota) 2.
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OBSERVACIONES 
Distribución en la zona 

sur de Europa, España, Fran-
cia, Italia, Portugal. Actualmente 
separada de la Amanita boudie-
ri, de la que se diferencia entre 
otras cosas, por sus láminas en 
la A. beillei de color rosado o 
salmón y no blancas como en A. 
bouidieri. Una buena compara-
ción la hacen en GINBERTEAU 
& MOREAU (2002).

Se puede consultar en: 
MERLO & TRAVERSO (1983). 
MESPLEDE (1989). GINBER-
TEAU & MOREAU (2002). 
GALLI (2002-2003). FERNÁN-
DEZ-VICENTE & al. (2006). 
NEVILLE & POUMARAT (2004), 
como A. boudieri var. beillei. NE-
VILLE & POUMARAT (2009). 

Amanita coryli Neville & 
Poumarat., Fungi non delineati, 
Raro vel Haud Perspecte et Ex-
plorate Descripti aut Defineate 
Picti 51-52: 34 (2009) 
= Amanita coryli f. albida Neville 
& Poumarat & Rovira., Fungi non 
delineati, Raro vel Haud Pers-
pecte et Explorate Descripti aut 
Defineate Picti 51-52: 41 (2009)

Material estudiado: BIZKAIA: Aiartza (Derio), 30TWN0895, 85 m s.n.m, bajo 
Corylus avellana, 10-VII-2020, leg. & det. J. Fernández & J. Arnedo.

CANTABRIA: La Jaya Cruza (Comunidad de Campoo-Cabuérniga), 
30TUN9574, 650 m s.n.m, bajo Corylus avellana, 07-VIII-2021, leg. & det. J. 
Fernández, J. Arnedo, P. Iglesias & M. Oyarzabal, JAFDEZ 2021080703.

Características macroscópicas (fig.6)
Píleo de 70-100 mm de diámetro (dos ejemplares), primero hemisférico, 

convexo, finalmente aplanado-convexo u extendido, con una depresión hacia 
el centro, provisto de un mamelón en la zona discal, margen inflexo o refle-
xo finalmente, ampliamente acanalado-estriado, ± 15 mm de largo, cutícula 
lisa, brillante, víscida, de color gris beige, gris-beige- marrón, generalmente en 
la zona discal o mamelón más oscuro. Himenóforo con láminas numerosas, 
anchas, algo espaciadas, libres, ascendentes, arista floconosa y crenulada, 
blancas o cremosas (en seco típicamente rosas).

Fig. 5: A. beillei. (A) Basidiomas. (B) Velo. (C) Ba-
sidios. (D) Basidiósporas. (E) Células marginales. 
(F) Estipitellis. (G) Zona anular. (H) Anillo base 
estípite.

Ilustración: Javier Fernández-Vicente
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Estípite frágil, bastante largo, de 70-160 x 8-15 mm, cilíndrico, engrosa-
do hacia la base, ± derecho o curvado, recubierto parcialmente de fibrillas algo-
donosas, tendiendo a desaparecer, blancas, finamente estriado en el ápice, de 
color grisáceo-beige, hueco.

Volva envainante, amplia y bastante gruesa, membranosa, de 50 x 25-
30 mm, exteriormente blanca con algunas manchitas ocres e interiormente 
blanco con algún tono beige.

Contexto blanco. Olor y sabor no significativos. Esporada blanca.

Ecología bajo Corylus avellana y presencia de Fagus sylvatica, unos 10 
metros.

Características microscópicas (fig.7)
Basidiósporas de 9,5-13 (13,5-14) x (8,5) 9-13 µm, globosas, subglobo-

sas, lisas, hialinas, 1-2 o varias pequeñas gútulas. No amiloides.
Basidios de 55-70 x 13-16 µm, tetraspóricos, algunos bispóricos y mo-

nospóricos, claviformes. Fíbulas no presentes.
Arista laminar provista de células, esferopedunculadas, clavado-elípti-

cas, 26-60 x 14-28 µm, entremezcladas con hifas cilíndricas, 3-5 µm de diáme-
tro. No fibuladas.

Pileipellis un suprapellis en ixocutis, compuesta de hifas cilíndricas, 2-9 
µm de diámetro, entrelazadas, septadas, hialinas. Fíbulas no presentes. Sub-
pellis con hifas cilíndricas, paralelas, septadas, 9-20 µm de diámetro, hialinas.

Velo general, constituido por hifas cilíndricas, 5-10 µm de diámetro, hia-
linas, entremezcladas hacia la zona interior, proyectándose a unos elementos 

Fig. 6: Amanita coryli.  Foto. J. Fernández-Vicente

Algunas Amanitaceae en la Península Ibérica y Suroeste (Francia) (Basidiomycota) 2.
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inflados y otros con forma de es-
ferocitos y células esféricas, es-
feropedunculadas, 42-110 x 42-
110 µm de diámetro, ovoidales, 
elípticas o clavadas, de 80-180 
x 12-45 µm, hialinas, pared obe-
sa, acrofisálidos varios, 20-50 
µm de diámetro. Sin fíbulas. 

OBSERVACIONES 
Típicamente bajo Corylus 

avellana. Con sombrero de color 
gris-beige y mamelonado y es-
poras globosas o subglobosas. 
Según autores también se podría 
confundir con la A. ochraceo-
maculata Neville et al., o con la 
A. betulae Neville & Poumarat. 
También hay una A. coryli f. albi-
da Neville, Poumarat & M. Rovi-
ra.

Se puede consultar en: 
NEVILLE & POUMARAT (2009). 

Amanita curtipes E.-J. 
Gilbert., in Bresadola, Iconogr. 
Mycol., Supl. II (Milan) 27: 279 
(1941)
= Amanita baccata f. minor Bres., 
Iconogr. Mycol. 6: 300 (1928)
= Amidella curtipes E.-J. Gilbert., 
in Bresadola, Iconogr. Mycol., Supl. I (Milan) 27: 77 (1940)

Material estudiado: BADAJOZ: “Casa de Campo” de la ciudad de Mérida 
(Mérida), bajo Quercus rotundifolia, 27-III-2022, leg. & det. J. Becerra, JAF-
DEZ 2022032701.

Características macroscópicas (fig.8) (fig.9)
Píleo 40-85 mm, de diámetro, primero hemisférico, convexo, con-

vexo-truncado, finalmente aplanado-convexo, con una depresión hacia la zona 
central, margen inflexo, nada o un poco acanalado, cutícula lisa, brillante, 
seca, mate, separable, desbordante y ± apendiculado-floconoso en el margen, 
tendiendo a desaparecer, primero de color blanco puro, se pone poco a poco, 
en gran parte, de una coloración crema-ocre con tono rosáceo, marrón-rosáceo 
pálido, el margen, dejándose entrever ± por zonas un blanco puro, provisto 
de una o dos placas velares, anchas e irregulares, 10-30 mm de diámetro, 
de color blanco a blanquecino-crema rosáceo. Himenóforo con numerosas 
láminas anchas, algo espaciadas, adnato-libres por un diente, ascendentes, 

Fig. 7: A. coryli. (A)Basidiomas. (B) Pileipellis. (C) 
Basidios. (D) Basidiósporas. (E) Células margina-
les. (F) Velo general. 

Ilustración: Javier Fernández-Vicente
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Fig. 8: Amanita curtipes.  Foto. J. Fernández-Vicente

Fig. 9: Amanita curtipes.  Foto. J. Fernández-Vicente
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algo ventrudas, arista floconosa 
y crenulada, blancas a algo cre-
mosas, con reflejos rosáceos, 
manchándose con la manipula-
ción de un color marrón herrum-
bre.

Estípite consistente, 
duro, ± corto, de 30-55 x 10-20 
mm, cilíndrico, ± derecho o cur-
vado, blanco a ocre-marrón-ro-
sáceo, recubierto por unas finas 
fibrillas algodonosas; provisto 
de un anillo en los ejemplares 
jóvenes, marcado por una línea 
fina, débil y fugaz, hueco.

Volva membranosa, en-
vainante, amplia, corta, 25-35 x 
25-35 mm, de color blanco a ro-
sáceo, interiormente crema-ro-
sáceo.

Contexto blanco, virando 
al rosáceo al corte, firme, com-
pacto. Olor y sabor no significa-
tivos. Esporada blanca.

Ecología en las dehesas 
arenosas, bajo Castanea sativa, 
Quercus rotundifolia, Quercus 
suber, con zonas de Cistus la-
danifer, Cistus monspeliensis y 
en bosques mixtos con pinos. 
Normalmente solitarios o grega-
rios.

Características microscópicas (fig.10)
Basidiósporas de (8) 9-14 (14,5-15) x 5,5-7 (7,5-8) µm, cilíndricas, elip-

soidales, oblongas, lisas, hialinas, 1-2 gútulas o varias pequeñas. Amiloides.
Basidios de 40-60 x 9-13 µm, tetraspóricos y raramente mono o bispó-

ricos, claviformes. Esterigmas de hasta 7 x 1,5 µm, monospórico, de 9 x 2 µm. 
Fíbulas no presentes.

Arista laminar con hifas cilíndricas, septadas, de las que se proyectan 
células piriformes, clavado-elípticas, 25-80 x 10-25 µm. No fibuladas.

Pileipellis en ixocutis, compuesta de hifas cilíndricas, 2-10 µm de diá-
metro, entrelazadas, septadas. Se pueden observar células largas y clavadas 
o piriformes, adheridas al suprapellis del velo general. No fibuladas.

Placas del velo, con hifas cilíndricas, septadas, hialinas, de 5-13 µm de 
diámetro, de la que se proyectan unas células, claviformes, cilíndrico-clavifor-
mes o algunas esferopedunculadas, 50-90 x 23-70 µm.

Fig. 10: A. curtipes. (A) Basidiomas. (B) Velo. (C) 
Velo margen del sombrero. (D) Basidios. (E) Ba-
sidiósporas. (F) Células marginales. (G) Estipite-
llis. (H) Volva exterior e interior.

Ilustración: Javier Fernández-Vicente
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Velo margen del sombrero, con hifas cilíndricas, septadas, entrelaza-
das, 2-10 µm de diámetro, de las que se proyectan unas células largas, cilíndri-
co-clavadas con pared espesa, de 50-125 x 11-30 µm.

Estipitellis con hifas cilíndricas, septadas, paralelas, hialinas, 2-8 µm de 
diámetro, de las que se proyectan unos acrofisálidos largos y claviformes, de 
75-230 x 15-55 µm. Afibuladas.

Volva exterior, constituida por hifas cilíndricas, 3-10 µm de diámetro, 
septadas, entremezcladas, hialinas.

Volva interior, constituida por hifas cilíndricas o infladas, 3-14 µm de 
diámetro, septadas, entremezcladas, hialinas, de las que se proyectan nume-
rosas células polimorfas, esferocitos, globosos, piriformes, claviformes, elipsoi-
dales, ovoidales o cilíndrico-claviformes, bastante largas, de 40-120 x 32-85 
µm. No fibuladas.

OBSERVACIONES 
confusión posible con la Amanita ponderosa, de mayor porte y robustez. 

También con la A. pseudovalens y Amanita lactea esta con esporas elipsoida-
les y las A. verna = A. decipiens y otra actual A. vidua, de contexto blanco e 
inmutable y volva más amplia. Éstas mortales.

Se puede consultar en: MERLO & TRAVERSO (1983). CASTRO, M. L. 
(1997). PINHO-ALMEIDA, F. & BATISTA-FERREIRA, J. L. (1998). MELLIS & 
al. (1999). GINBERTEAU & MOREAU (2002). NEVILLE & POUMARAT (2004). 
LUDWIG (2012). ALONSO, D. J. (2016). CASTAÑERA (2016). ARRAIA-
NO-CASTILLO et al. (2022).

Amanita friabilis (P. Karst.) Bas., Bull. Mens. Soc. Linn. Lyon 43: 18 
(1974)
= Amanitopsis friabilis (P. Karst.) Sacc., Syll. Fung. (Abellini) 5. 22 (1887)
= Amanitopsis vaginata * Friabilis P. Karst., Bidr. Känn. Finl. Nat. Folk. 32: 547 
(1879)
= Pseudofarinaceus friabilis (P. Karst.) Kuntze., Revis. Gen. Pl. (Leipzig) 2: 868 
(1891)
= Vaginata friabilis (P. Karst.) Kuntze., Revis. Gen. Pl. (Leipzig) 3: 539 (1898)
= Amanita sternbergii Vel.

Material estudiado: BIZKAIA: Upakorta (Areatza), 30TWN1673, 400 m s.n.m, 
en zona húmeda bajo Alnus glutinosa, 10-VIII-1996, leg. & det. J. Fernández & 
J. Undagoitia, JAFDEZ 1996081001.

(se describió con anterioridad en FERNÁNDEZ-VICENTE & UNDGOI-
TIA (2004))

Características macroscópicas (fig.11)
Píleo hasta 40 mm, de diámetro, primero hemisférico, convexo, final-

mente aplanado-convexo a realzado, con una depresión hacia la zona central 
y provisto de un mamelón ± bajo, margen netamente estriado-acanalado, ± 10 
mm, sinuoso, cutícula lisa, brillante, víscida, de color gris-marrón, hacia el mar-
gen más pálido, provisto de unas pequeñas placas velares, irregulares, floco-
nosas, algodonosas, frágiles, que tienden a desaparecer casi por completo, de 
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color blanquecino-gris o grises, Himenóforo con numerosas láminas anchas, 
algo espaciadas, libres, ascendentes, algo ventrudas, arista crenulada, blancas 
a algo cremosas.

Estípite grácil, frágil, de hasta 80 x 5 mm, cilíndrico, algo engrosado 
hacia la base, ± derecho o curvado, blanco-grisáceo, recubierto por unas finas 
escamas rayadas, concolores a las placas velares, hueco.

Volva muy frágil, reducida a unos pocas protuberancias o anillos, de 
color blanquecino. Bulbo poco conspicuo.

Contexto blanco. Olor y sabor no significativos. Esporada blanca.

Ecología en zonas muy húmedas y sombrías, bajo Alnus. Normalmente 
solitarios.

Características microscópicas (fig.12)
Basidiósporas de (9,6) 10,4-11,2 (12) x (8) 8,4-9,6 (10) µm, ovoides, 

anchamente elipsoidales a subesféricas, a veces elipsoidales, lisas, hialinas, 1 
gútula o varias pequeñas gútulas. No amiloides.

Basidios de 40-65 x 11-14 µm, tetraspóricos y bispóricos, claviformes. 
Fíbulas no presentes.

Arista laminar con hifas cilíndricas, septadas, de las que se proyectan 
células piriformes, esfero pedunculadas, clavado-elípticas, 18-48 x 10-38 µm. 
No fibuladas.

Fig. 11: Amanita friabilis.  Foto. J. Fernández-Vicente

YESCA 34: 33-86 (2022)



- 46 -

Pileipellis en ixocutis, 
compuesta de hifas cilíndricas, 
3-6 µm de diámetro, entrelaza-
das, pigmento intracelular ama-
rillo-marrón; gelificación presen-
te. Fíbulas no presentes.

Velo general, constituido 
por hifas cilíndricas, 3-10 µm de 
diámetro, septadas, entremez-
cladas, de las que se proyectan 
abundantes esferocitos, globo-
sos, piriformes, elipsoidales u 
ovoidales, de 20-75 x 25-65 µm, 
pigmento mixto, hialino y ma-
rrón. No fibuladas.

OBSERVACIONES 
Según BAS (1974), dice 

que se han descrito tres Amani-
ta creciendo de Alnus. Amanita 
friabilis P. Karst. (1879), Ama-
nita sternbergii Velen. (1920) y 
A. alnicola Rouzeau et Massart 
(1966). Comparando las des-
cripciones originales de las tres 
llevaría en su conclusión de que 
probablemente sean idénticas. 

ŠEBEK (1980). Comen-
ta que, en nuestra literatura, la 
seta de aliso, Amanita friabilis 
(P. Karst.) Bas, fue descrita por 

Velenovský con el nombre de A. sternbergii (loc. Pecný u Ondře jova) en 1920. 
Evaluándola correctamente, de forma nomenclatural y taxonómica, aclaran-
do definitivamente el problema. Actualmente priorizada la A. friabilis P. Karst. 
(1879). 

Según TULLOSS & TRAVERSO (2001), indican unas Basidiósporas de 
A. friabilis: (8.4-) 9.6-12.7 (-17.8) x (6.6) 7.5-10 (11.5) µm, (L= 10.8-11.9; L´11.3 
µm; W= 8.2-9.0 µm; W´= 8.5 µm; Q= (1.06-) 1.13-1.61(-1.78); Q= 1.23-1.42; 
Q´= 1.33) hialinas, incoloras, con paredes delgadas, lisas, inamiloides, subglo-
bosas a ampliamente elipsoides a elipsoides, con poca frecuencia alargadas, 
ocasionalmente contraídas, a menudo adaxialmente aplanadas e hinchadas en 
un extremo; apícula sublateral, cilíndrica; contenido a veces granular o multigu-
tulado, pero, predominantemente monogutulado, opcionalmente con pequeños 
gránulos adicionales. Velo universal: el de A. friabilis tiene un mayor porcentaje 
de células infladas, especialmente lejos de la superficie del píleo (BAS, 1974: 
19, fig. 5). Esto contribuye a que los restos del velo universal en el píleo se 
segreguen en distintas verrugas pulverulentas.

Confusión posible con la Amanita bassiana Tulloss & Traverso (2000).

Fig. 12: A. friabilis. (A)Basidiomas. (B) Pileipellis. 
(C) Basidios. (D) Basidiósporas. (E) Células mar-
ginales. (F) Velo general. 

Ilustración: Javier Fernández-Vicente
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Se puede consultar en: MARCHAND (1973). BAS (1974). MESPLEDE 
(1978). ŠEBEK (1980). BAS (1982). WEHOLT (1983). MERLO & TRAVERSO 
(1983). CORRIOL (1999). ZECCHIN (2000). TULLOSS & TRAVERSO (2001). 
AINSWORTH & SUZ (2018).

Amanita gilbertii Beauseign., (as “Gilberti”), Bull. trimest. Soc. Mycol. 
Fr. 41 (4): 463 (1926) (1925)
= Amanita gilbertii f. oblongospora Neville & Poumarat., Fungi europ. (Alas-
sio) 9: 627 (2004)
= Amanita gilbertii f. subverna Bertault & A. G. Parrot., in Bertault. Bull. Tri-
mest. Soc. Mycol. Fr. 80 (3): 373 (1965) (1964)
= Amanita gilbertii var. cylindracea Malvesin-Fabre., Act. Soc. Linn. Bordeaux 
93: 148 (1946)
= Amanita gilbertii var. subverna Bertault & A. G. Parrot. Ex Neville & Pouma-
rat., Fungi europ. (Alassio) 9: 623 (2004)
= Amanita gilbertii (Beauseign.) E.- Gilbert (as “Gilberti”), in Bresadola, Icono-
gr. Mycol. Suppl. I (Milan) 27: 77 (1940)

Material estudiado: FRANCIA: Perrac (Onesse-Laharie), 30TX5681, 55 m 
s.n.m, en zona arenosa con Pinus pinaster, Cistus, Calluna, Quercus robur, 
Quercus pyrenaica, 14-V-2022, leg. & det. J. Fernández, J. Arnedo & M. Oyar-
zabal, JAFDEZ 2022051401; Branelounque (Onesse-Laharie), 30TX5681, 56 
m s.n.m, en zona arenosa con Pinus pinaster, 14-V-2022, leg. & det. J. Fer-
nández, J. Arnedo & M. Oyarzabal, JAFDEZ 2022051402; Pistelébe (Ones-
se-Laharie), 30TX5582, 55 m s.n.m, en zona arenosa con Pinus pinaster, 
14-V-2022, leg. & det. J. Fernández, J. Arnedo & M. Oyarzabal, JAFDEZ 
2022051403.

(Se describió de Onesse con anterioridad en FERNÁNDEZ-VICENTE 
& al. (2006))

Características macroscópicas (fig.13) (fig.14)
Píleo generalmente robusto, de 40-100 mm de diámetro, primero he-

misférico, convexo, finalmente aplanado-convexo, con una depresión hacia la 
zona central, margen inflexo, regular, no desbordante, cutícula lisa, brillante, 
separable, de color blanco, blanco marfil, ocre a un débil gris-marrón y pro-
visto de 2-3 placas velares ± anchas, irregulares, concolores, Himenóforo 
con numerosas láminas anchas, de 8-12 mm, algo adnatas, las cuales se 
adhieren o se prolongan al estípite, formando una estriación sobre él, algo 
espaciadas, libres, ascendentes, arista fimbriada, blancas a algo cremosas, 
con reflejos rosáceos ± acentuados.

Estípite bastante largo, generalmente robusto, de 80-200 x 14-35 mm, 
lleno, derecho o curvado, cilíndrico, engrosado hacia la base, bulbosa, na-
piforme o napiforme alargado ± ancho y radicante, blanco a crema, con una 
protuberancia o anillo por encima de él, en ocasiones se puede ver un estran-
gulamiento (indicación igualmente en GINBERTEAU. & MOREAU (2002)) al 
principio de él. Anillo alto, colgante, amplio, de ± 15 mm de alto, finamente 
estriado longitudinalmente, blanco, membranoso, persistente, margen festo-
neado.
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Fig. 13: Amanita gilberti.  Foto. J. Fernández-Vicente

Fig. 14: Amanita gilberti.  Foto. J. Fernández-Vicente
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Volva ± larga, bastante enterrada, napiforme-fusiforme, de 55-110 x 18-
48 mm, persistente, envainada, membranosa, recubierta por unas finas esca-
mas, adherida al estípite al principio del bulbo, de color blanquecino.

Contexto carnoso, firme, blanco. Olor y sabor no significativos. Espora-
da blanca.

Ecología, bastante inmerso en la arena, en zonas arenosas con pre-
sencia de Pinus pinaster, Cistus, Calluna, Quercus robur, Quercus pyrenaica, 
Quercus suber. Primaveral. Solitarios o gregarios.

Características microscópicas (fig.15)
Basidiósporas de (8,5) 9-15 x 5-6,5 µm, cilíndricas, a veces oblongas, 

lisas, hialinas, 1 gútula, alguna de dos o varias pequeñas gútulas. Amiloides.
Basidios de 42-58 x 9-12 µm, tetraspóricos, claviformes. Fíbulas no pre-

sentes.
Arista laminar con hifas cilíndricas, septadas, de las que se proyectan 

células, elíptico-clavadas o cla-
vadas, 26-55 x 10-22 µm, hiali-
nas. No fibuladas.

Pileipellis en ixocutis, 
compuesta de hifas cilíndricas, 
2-6 µm de diámetro, entrelaza-
das, hialinas, gelificación pre-
sente. Fíbulas no presentes.

Anillo en ejemplares más 
jóvenes, provisto de hifas entre-
lazadas, cilíndricas, septadas, 
2-8 µm de diámetro, de las que 
se proyectan unas células hiali-
nas, cilíndrico-clavadas, clava-
das, clavado pedunculadas, al-
gún esferocito, de 20-52 x 10-32 
µm, afibuladas.

Velo general, exterior-
mente constituido por hifas cilín-
dricas, hialinas, 3-8 µm de diá-
metro, septadas, entremezcla-
das y otras interiores con hifas 
cilíndricas, 5-10 µm de diámetro, 
septadas, hialinas, de las que se 
proyectan algunos esferocitos, 
globosos, cilíndrico-clavados, 
elipsoidales u ovoidales, de 50-
100 x 22-70 µm, hialinos. No fi-
buladas.

Estipitellis cuya carne 
está provista de hifas cilíndricas, 
septadas, 3-6 µm de diámetro, 

Fig. 15: A. gilberti. (A) Basidiomas. (B) Basidios. 
(C) Basidiósporas. (D) Células marginales. (E) 
Estipitellis. (F) Anillo. (G) Velo general: volva ex-
terior e interior. 

Ilustración: Javier Fernández-Vicente
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Fig. 16: Amanita huijsmanii.  Foto. J. Fernández-Vicente

Fig. 17: Amanita huijsmanii.  Foto. J. Fernández-Vicente
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proyectándose unos acrofisálidos de diversa longitud, cilíndrico-clavados, 42-
185 (375) x 8-26 µm, hialinos. Sin fíbulas.

OBSERVACIONES 
Confusión posible con la Amanita boudieri Barla, provista de unas verru-

gas piramidales y también con la A. beillei (Beauseign.) Bon & Contu., siendo 
estas de aparición también primaveral, es más grácil, con verrugas piramidales 
y láminas rosáceas.

Se puede consultar en: GINBERTEAU. & MOREAU (2002). GALLI (2002-
2003). NEVILLE & POUMARAT (2004). FERNÁNDEZ-VICENTE & al. (2006). 
CONSIGLIO & PIEROTTI (2012). 

Amanita huijsmanii F. Massart & Rouzeau (as “huijsmani”), Bull. Soc. 
Linn. Bordeaux 17 (3): 159 (1990) (1989)

Material estudiado: ARABA: Abornikano, 30TWN1053, 600 m s.n.m. bajo Quer-
cus robur, 13-VII-2021, leg. & det. J. Fernández, L. C. Hermosilla & M. Oyarza-
bal, JAFDEZ 2021071301; Murua (Zuia), 30TWN2158, 650 m s.n.m, bajo Casta-
nea sativa y Quercus pyrenaica, 20-IX-2021, leg. & det. J. Fernández, JAFDEZ 
2021092901.

BIZKAIA: Kutxinarriaga (Orozko), 30TWN1269, 425 m s.n.m. bajo Quer-
cus robur y Fagus sylvatica, 14-VII-2017, leg. & det. J. Arnedo & H. Santesteban; 
Ibidem, 10-VII-2021, leg. & det. J. Fernández, J. Arnedo & M. Oyarzabal, JAF-
DEZ 2021071001.

Características macroscópicas (fig.16) (fig.17)
Píleo de 30-35 mm de diámetro, primero hemisférico, convexo, finalmente 

aplanado-convexo y algo deprimido, no mamelonado, margen inflexo, fibrilloso, 
resbaladizo, gelificado, fuertemente acanalado-estriado, 7 mm de largo, cutícula 
lisa, brillante, de un color gris metálico uniforme, gris-plateado-plomizo, provista de 
unas placas velares o restos de la cortina, blanca, algodonosa, tendiendo a desa-
parecer, no siempre presentes, Himenóforo con láminas algo anchas, numerosas, 
algo espaciadas, libres, ascendentes, sinuosas, margen crenulado, blanco-crema.

Estípite frágil, de 36-45 x 6-7 mm, cilíndrico, engrosado hacia la base, ± 
derecho o retorcido, curvado, de color blanco cremoso, pruinoso, recubierto por 
unas finas escamas rayadas, con tonos blanco-grisáceo hacia la base, lleno, 
anillo ausente.

Volva amplia y gruesa, membranosa, envolvente, de 18-25 x 12-20 mm, 
blanca, con algun tono ocráceo.

Contexto blanco, consistente. Olor y sabor no significativos. Esporada 
blanca.

Ecología en zonas herboso-musgoso con presencia de diferentes Quer-
cus, Fagus. Solitarios.

Características microscópicas (fig.18)
Basidiósporas de 10-11 (12) x 7-9 µm, elipsoidales o anchamente elip-

soidales, lisas, hialinas, 1-2 gútulas. No amiloides.
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Basidios de 45-55 x 12-
14 µm, tetraspóricos y bispó-
ricos, claviformes. Fíbulas no 
presentes.

Arista laminar provista 
de células piriformes, clava-
do-elípticas, 13-32 x 10-20 µm. 
No fibuladas.

Pileipellis, suprapellis en 
ixocutis, compuesta de hifas ci-
líndricas, 1,5-10 µm de diámetro, 
paralelas o entrelazadas, hiali-
nas. Fíbulas no presentes. Sub-
pellis de hifas paralelas, 8-16 µm 
de diámetro, hialinas.

Volva constituida por hi-
fas cilíndricas, 4-6 µm de diá-
metro, hialinas, entremezcladas 
con esferocitos y células esféri-
cas, subesféricas, esferopedun-
culadas, ovoidales o clavadas 
de 45-105 x 17-65 µm, hialinas. 
Sin fíbulas. 

OBSERVACIONES 
Los caracteres generales 

son: ejemplares no robustos, de 
color gris y una volva amplia de 
forma acampanada, con un es-
pacio amplio en la parte supe-
rior, unas esporas anchamente 

elipsoidales. Confusión posible con las A. argentea Huijsman (1959) provista 
de una volva envolvente, de más altura. También con A. mairei Foley (1949) 
bajo coníferas, con color marrón-gris, en ocasiones con tintes oliváceos, 
nunca de color gris puro, ni metálico. Estípite más robusto

Se puede consultar en: TULLOSS (1994). MASSART & ROUZEAU 
(1989). FRAITURE (1993). HANSS & MOREAU (2017). PIZZELLI (2021). KI-
BBY & ROGERSON (2021). 

Amanita intermedia (Neville, Poumarat & Hermitte) Cingarlini, Sartori, 
Maraia, Setti & Vizzini. In Vizzini, Cingarlini, Sartori, Maraia, Setti, Poumarat, 
kudzma & Dovana, Phytotaxa 440 (1): 60 (2019).
Basionimo: Amanita citrina var. intermedia Neville, Poumarat & Hermitte, in Ne-
ville & Poumarat, Fungi europ. (Alassio) 9: 808 (2004)
= Amanita recutita sensu Barla, Fl. Mycol. Ill. Les champ. Des Alpes-Maritimes: 
13 + pl. 8, fig. 1-4 (1888)
= Amanita porphyria var. recutita Fr. sensu Lange, Dansk Bot. Ark. 2(3): 5, 8 
(1915)

Fig. 18: A. huijsmanii. (A)Basidiomas. (B) Pileipe-
llis. (C) Basidios. (D) Basidiósporas. (E) Células 
marginales. (F) Velo general: volva. 

Ilustración: Javier Fernández-Vicente
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= Amanita porphyria f. annulocitrina Gillet, Amanitaceae in Icon. Mycol. (G. Bre-
sadola) vol. 27, suppl. 1: 156, nom. inval. (without Latin diagnosis) (1940)

Material estudiado: HUESCA: Villanua, 30TYN0428, 1250 m s.n.m. bajo Abies 
alba y Pinus sylvestris, 19-X-2021, leg. & det. J. Fernández, J. Undagoitia, J. 
Arnedo, L. Abadia & F. Bregon, JAFDEZ 2021101906; Ibidem, 19-X-2021, leg. 
& det. J. Fernández, J. Undagoitia, J. Arnedo, L. Abadia, F. Serrano & F. Bre-
gon, JAFDEZ 2021101901; Barranco de Lierde (Borau), 30TYN0030, 1260 m 
s.n.m. bajo Abies alba y Pinus sylvestris, 20-X-2021, leg. & det. J. Fernández, J. 
Undagoitia, J. Arnedo, L. Abadia, F. Serrano & F. Bregon, JAFDEZ 2021102001.

Características macroscópicas (fig.19)
Píleo de 40-65 mm de diámetro, primero en forma de parábola, hemis-

férico, convexo, plano-convexo, finalmente deprimido al centro, con o sin ma-
melón obtuso, ancho y bajo, margen involuto, sin estriaciones, cutícula lisa, 
brillante, seca, separable, lubrificada o algo viscosa con tiempo húmedo, de 
color verde amarillento según desarrollo, con una mezcla de marrón-grisáceo 
± extendido, margen más pálido. Ornamentada de unas placas o restos de la 
cortina, blanquecino-amarillento de joven, blanquecino-grisáceo-marrón, más 
acentuado con el desarrollo, algodonosas, tendiendo a desaparecer algunas, 
Himenóforo con láminas algo anchas de 5-7 mm, algo espaciadas, libres, as-
cendentes, blanco-cremoso, margen crenulado.

Estípite frágil, bastante largo, de 55-95 x 6-10 mm, cilíndrico, engrosado 
hacia la base, ± derecho o retorcido, curvado, ápice finamente estriado verti-
calmente, de color blanco o blanco-amarillento, base ampliamente bulbosa, 

Fig. 19: Amanita intermedia.  Foto. J. Fernández-Vicente
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provisto de un anillo con forma 
de faldón, membranoso, que 
persiste largo tiempo, amarillo, 
zona inferior del estípite fibro-
so-escamoso.

Volva amplia y bastante 
gruesa, margen irregular, firme-
mente adherida al estípite, con 
forma de nido donde se aloja el 
pie, de 20-25 x 15-20 mm, blan-
ca, parte superior con margen 
blanco-amarillento-oliváceo.

Contexto blanco. Olor a 
rábano y sabor dulzón. Espora-
da blanca.

Ecología en zona monta-
ñosa, bajo Abies alba, Pinus syl-
vestris, Picea abies y frondosas 
como Fagus sylvatica, con terreno 
calcáreo. Solitarios o gregarios.

Características microscópi-
cas (fig.20)

Basidiósporas de (7) 
8-10 (10,5) x (6) 7,5-9,5 (10) µm, 
globosas, subglobosas, lisas, 
hialinas, con 1 o varias peque-
ñas gútulas. No amiloides.

Basidios de 32-56 x 12-
14 µm, tetraspóricos, clavifor-
mes. Fíbulas no presentes.

Arista laminar provista de hifas cilíndricas, hialinas, con células de los 
restos velares, de forma variable, globosas, subglobosas, clavadas, esferope-
dunculadas, 20-50 x 10-30 µm. No fibuladas.

Pileipellis en ixocutis, gelificado exteriormente, compuesto de hifas cilíndri-
cas, 6-10 µm de diámetro, ramificadas, entrelazadas, con terminales ensancha-
das, 6-15 µm de diámetro, pigmentación amarillenta pálida. Fíbulas no presentes.

Velo constituido por hifas cilíndricas, septadas, 3-9 µm de diámetro, fi-
lamentosas, entremezcladas, ramificadas, cuyos elementos terminales son de 
forma clavada, 10-13 µm de diámetro, hialinos, entremezcladas con elementos 
inflados, de los que se proyectan las hifas y otros, constituidos por esferocitos, 
globosos, subglobosos, ovoidales, ovoide-cilíndricos, 26-77 x 18-75 µm, pig-
mento intracelular amarillo-marrón. Sin fíbulas.

Anillo provisto de hifas filamentosas, ramificadas, hialinas, 5-12 µm de 
diámetro, entremezcladas con elementos inflados, 50-80 x 15-20 µm, de los 
que se proyectan las hifas y otros, globosos, subglobosos, clavados, 21-70 x 
7-26 µm. Sin fíbulas.

Fig. 20: A. intermedia. (A) Basidiomas. (B) Velo. 
(C) Pileipellis. (D) Basidios. (E) Basidiósporas. 
(F) Células marginales. (G) Anillo. (H) Velo ge-
neral: volva. 

Ilustración: Javier Fernández-Vicente
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Volva compuesta de hifas filamentosas, ramificadas, entrelazadas, de 
3-9 µm de diámetro, otras más infladas, 10-18 µm de diámetro, terminales de 
forma clavadas, cilíndrico-clavadas, globosas, subglobosas, 22-125 x 13-60 
µm, hialinas. No fibuladas.

OBSERVACIONES 
Distribución en España, Francia e Italia. Confusión posible con la Ama-

nita citrina y A. porphyria. La A. intermedia como su nombre indica, sería una 
mezcla entre las dos. Con nombre de Amanita citrina var. intermedia lo indican 
varios autores. 

Se puede consultar en: NEVILLE & POUMARAT (2004), SARTORI 
(2006). BALLARA & al. (2007), BIANCHI & al. (2020), CONCA & al. (2020) y 
finalmente VIZZINI & al. (2020), la recombinan a Amanita intermedia.

Amanita lepiotoides Barla., Bull. Soc. Mycol. Fr. 1 (2): 179 (1886)
= Amanita lepiotoides f. subcilindrospora Neville & Poumarat., Fungi europ. 
(Alassio) 9: 678 (2004)
= Amanitopsis lepiotoides Sacc., Syll. Fung. (Abellini) 5: 21 (1887)
= Amidella lepiotoides (Barla) E.-J. Gilbert., in Bresadola, Iconogr. Mycol., Su-
ppl I (Milan) 27: 77 (1940)
= Pseudofarinaceus lepiotoides (Barla) Kuntze., Revis. Gen. Pl. (Leipzig) 2: 868 
(1891)
= Vaginata lepiotoides (Barla) Kuntze., Revis. Gen. Pl. (Leipzig) 3 (3): 539 
(1898)

Material estudiado: A CORUÑA: Cerdido, 180 m s.n.m, bosque de frondo-
sas, Quercus robur, Catanea sativa y Corylus avellana, leg. Alexandre Xosé 
Ramos., det. Monica Saavedra. 18-VII-2021, BREIXO 2021180701 y JAFDEZ 
2021180701.

Características macroscópicas (fig.21)
Píleo de 40-120 mm de diámetro, carnoso, primero subesférico, hemis-

férico, convexo, finalmente aplanado-convexo, en ocasiones, con una joroba o 
ancho mamelón bajo en la zona central, margen no estriado, fibrilloso radial-
mente, con pocos restos velares, floconosos y apendiculados, cutícula apenas 
separable, fibrillosa, seca. Ornamentada con unas escamaciones concéntricas, 
en forma de placas ± anchas, algodonosas, más apretadas en la zona dis-
cal, de color rosáceo, beige, crema-ocre-rojizo, gris-leonado, rosáceo-marrón, 
gris-marrón, finalmente toman tonos herrumbres, marrón-rojizo, sobre un fondo 
gris-marrón-rojizo. Himenóforo con láminas gruesas, anchas, algo espacia-
das, libres, ascendentes, blanquecinas, por rozamiento a partir de la periferia, 
la arista vira a tonos marrón-rojizo.

Estípite bastante largo, de 50-150 x 10-25 mm, cilíndrico, engrosado ha-
cia la base, ± derecho o algo curvado, lleno, recubierto por unas finas escamas 
algodonosas, de color blanco con tonos amarillentos y una zona membranosa 
en forma de anillo, frágil, blanquecino, tendiendo a desaparecer, zona inferior 
con numerosas escamas algodonosas, concoloras, estas manchándose de 
marrón-rojizo por el rozamiento.
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Volva amplia y bastante gruesa, primero envolvente a envainante, mem-
branosa, ovoidal, con 2-3 lóbulos bastante profundos, primero lisa o finamente 
escamosa, de 40 x 15-25 mm, blanquecina a marrón-ocráceo.

Contexto blanco, compacto, al corte o rozamiento se pone con tonos 
marrón-rojizo, sobre todo en el estípite y bulbo. Olor no significativo y sabor 
algo dulzón a desagradable. Esporada blanca.

Ecología, en zonas bajo frondosas como Quercus ilex, Q. suber, Q. ro-
bur, Q. pyrenaica, Carpinus betulus, Castanea sativa, Fagus sylvatica, Tilia 
spp. Algunas veces mezclados con coníferas, pinos y abetos. Solitario o en 
pequeños grupos.

Características microscópicas (fig.22)
Basidiósporas de 9-12 (12,8-13) x (5,2) 6-7 µm, elipsoidales, oblongas, 

ovoidales, elíptico-cilíndricas, lisas, hialinas, 1 gútula. Amiloides.
Basidios de 40-60 x 9-12 µm, tetraspóricos, esterigmas 5-6 x 1,5-2 µm, 

y alguno bispórico, esterigmas 6-8 x 2 µm, claviformes. Fíbulas no presentes.
Arista laminar compuesta de elementos septados, cuyos extremos se 

componen de células claviformes, piriformes, esfero-pedunculadas, 15-40 x 
10-20 µm. No fibuladas.

Pileipellis de tipo cutis, compuesta de hifas cilíndricas, septadas, 4-8 
µm de diámetro, entrelazadas y otras infladas. Varias oleíferas. En el supra-
pellis se quedan adheridos restos de velo, formado por hifas cilíndricas, en las 
que se proyectan unas células largas, claviformes, elíptico-claviformes, elipsoi-
dales. Fíbulas no presentes.

Fig. 21: Amanita lepiotoides.  Foto. Alexandre Xosé Ramos
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Zona Anillo y Estipitellis 
provisto exteriormente de hifas 
filamentosas, septadas, hialinas, 
3-6 µm de diámetro, proyectán-
dose unas células con elemen-
tos inflados, cilíndrico-clavifor-
mes o esferopedunculadas, 
5-11-20 µm de diámetro y zona 
interior con hifas cilíndricas, 
septadas, hialinas, 4-7 µm de 
diámetro, seguido de unos ele-
mentos, clavados, ± largos, o 
algunos esferopedunculados, 
50-145 x 12-40 µm. Sin fíbulas. 

Volva capa exterior, cons-
tituida por hifas cilíndricas, sep-
tadas, ± paralelas, 3-32 µm de 
diámetro, hialinas, algunas oleí-
feras. No fibuladas. Capa inter-
na, constituida por hifas cilíndri-
cas, septadas, largas, paralelas, 
hialinas, 3-17 µm de diámetro, 
de las que se proyectan unas 
células claviformes, tipo acro-
fisálidos, 9-30 µm de diámetro. 
Sin fíbulas. 

OBSERVACIONES 
Especie rara. Citada en 

Europa: Croacia, España, Fran-
cia, Hungría, Italia, Portugal y Suiza. 

Hay una forma. La Amanita lepiotoides f. subcylindrospora Neville & 
Poumarat.

Confusión posible con Amanita lepiotoides. Difícil de confundir con otras, 
por su forma, color que toma a la manipulación. La comparan con las A. pon-
derosa y A. curtipes, muy diferentes. De porte mayor A. ponderosa y la A. cur-
tipes, de menor tamaño y cutícula normalmente lisa y sin esas escamaciones, 
siendo estas, una característica en la A. lepiotoides.

Se puede consultar en: BARLA (1886), BUSSY (1968). KUHNER & RO-
MAGNESI (1978), MERLO & TRAVERSO (1983). BOSCOLO (1988), ZECCHIN 
(2000). NEVILLE & POUMARAT (2004), ARRILLAGA & MAYOZ. (2005), GAR-
CÍA (2010), LUDWIG (2012), CONSIGLIO & PIEROTTI (2013). SINISCALCO 
& al. (2016), ALONSO & RIGUEIRO (2019).

Amanita lividopallescens (Gillet) Bigeard y H. Guill., Fl. Morder. Súper. 
Francia (Chalon-sur-Saône) 2 (tomo completo): 752 (índice) (1913) (Fig.28)
= Amanita vaginata var. lividopallescens Gillet (como ´livido-pallescens´), 
Hyménomycétes (alencon) : tab. 23 (188) (1874-1898)

Fig. 22: A. lepiotoides. (A) Basidiomas. (B) pilei-
pellis-velo. (C) Basidios. (D) Basidiósporas. (E) 
Células marginales. (F) Zona anillo y estipitellis. 
(G) Velo general: volva.

Ilustración: Javier Fernández-Vicente
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≡ Amanitopsis vaginata var. lividopallescens (as livido-pallescens) (Gillet) 
Boud., Bull. Soc. Mycol. France 18: 272 (1902)
= Amanita lividopallescens (Secr. ex Boud.) Kühner & Romagn., Fl. Analyt. 
Champ. Supér. (Paris): 434 (1953) conbinación invalidada.
= Amanitopsis lividopallescens (Secr.) E.-J. Gilbert & Kühner, Bull. Soc. Mycol. 
France 44: 151 (1928) 
≡ Amanita lividopallescens (Gillet) Seyot, Les Amanites et la tribu des Amani-
tées: 67 (1930) 
= Amanita lividopallescens var. tigrina Romagn., Nouvel Atlas des Champig-
nons 3: pl. 180 (1961), nom. inval.
= Amanita tigrina (Romagn. ex Bon) Contu, Funghi e Ambiente 53: 9 (1990), 
nom. inval. 
= Amanita oblongispora var. tigrina (Romagn. ex Bon) Contu, Bol. Soc. micol. 
Madrid 13: 91 (1988), nom. illeg. 
= Amanita lividopallescens var. malleata Piane ex Romagn., Bull. Soc. Mycol. 
France 98(2): 169 (1982) 
= Amanita lividopallescens var. globosispora E. Ludw., Pilzkompendium 
(Eching) 3: 14 (2012) 
= Amanita lividopallescens f. ellipticospora Parrot, Bull. Cent. Étud. Rech. Sci. 
Biarritz 13(1): 97 (1980), nom. inval. 
= Amanita lividopallescens f. rotundispora Parrot, Bull. Cent. Étud. Rech. Sci. 
Biarritz 13(1): 97 (1980), nom. inval. 
= Amanita lividopallescens f. heterospora Parrot, Bull. Cent. Étud. Rech. Sci. 
Biarritz 13(1): 99 (1980), nom. inval.
 = Amanita fraudulenta Contu, Boll. Acc. Gioenia Sci. Nat. 32(356): 17 (1999) 
[2001], nom. illeg. 
= Amanita subfraudulenta Contu, Boll. Gr. Micol. Bresadola 47(1): 28 (2005) 
(nom. novum for Amanita fraudulenta Contu) ? 
= Amanita oblongispora Contu ex Tulloss & Contu, Mycotaxon 52(1): 358 (1994) 
= Amanita stenospora Contu, Boll. Assoc. Micol. Ecol. Romana 15(46): 11 
(2000) [1999]

Material estudiado: ARABA: Ondategi (Zigoitia), 30TWN2155, 680 m s.n.m, 
bajo Quercus faginea, 06-VII-2006, leg. & det. J. Fernández, J. Undagoitia & 
F. Hidalgo, JAFDEZ 2006070622; Ibidem, 25-V-2007, leg. & det. J. Fernández, 
JAFDEZ 2007052504; Abornikano (Urkabustaiz), 30TWN1053, 580 m s.n.m, 
bajo Fagus sylvatica y Quercus robur, 07-VIII-1999, leg. & det. J. Fernández, 
JAFDEZ 1999080702.

CANTABRIA: La Jaya Cruza (Comunidad de Campo-Cabuerniga), 
30TUN9574, 650 m s.n.m, en claro herboso de Fagus sylvatica y Quercus robur, 
25-VII-1995, leg. & det. J. Fernández & J. Undagoitia, JAFDEZ 1995072503.

NAVARRA: Ximbomeko borda (Lantz), 30TXN1362, m s.n.m, bajo Quer-
cus, Castanea sativa y Corylus avellana, 03-VII-2021, leg. & det. J. Fernández, 
H. Santesteban, J. Undagoitia & J. Arnedo, JAFDEZ 2021070302.

Características macroscópicas (fig.23)
Píleo de 40-90 mm de diámetro, primero globoso, hemisférico, convexo, 

finalmente aplanado-convexo con una depresión hacia el centro, margen infle-
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xo, regular a sinuoso, acanalado-estriado, 10-15 mm, cutícula lisa, brillante, 
separable, desbordante, de color variable, carne-grisáceo, marrón-anaranja-
do-grisáceo, beige, gris-beige, gris-bistre, café con leche. Ornamentada de 
unas placas o restos de la cortina, algodonosas, gruesas, de diferentes tama-
ños, 3-30 x 10-25 mm, de color blanco o blanco-ocre-beige, tendiendo a desa-
parecer. Himenóforo con láminas numerosas, anchas, 10 mm, algo espacia-
das, libres, ascendentes, margen crenulado, blancas a blanco-crema.

Estípite frágil, bastante largo, de 70-150 x 10-20 x 25 mm, cilíndrico, 
engrosado hacia la base, derecho o curvado, pruinoso en el ápice, recubierto 
de finas escamas floconosas cembrantes, concolores, que progresivamente se 
van haciendo más abiertas hacia la base, realzadas y de color más acentuado, 
sobre un fondo blanquecino.

Volva amplia y bastante gruesa, membranosa, delicada, bastante ente-
rrada en el substrato, que la hace difícil su extracción, de 45-55 x 25-40 mm, 
blanco-crema-ocráceo.

Contexto blanco-crema en el estípite, zona subcuticular anaranjado. 
Olor y sabor no significativos. Esporada blanca.

Ecología, en zonas herboso-musgosas con presencia de Helianthe-
mum, Castanea, Quercus, Fagus y coníferas.

Características microscópicas (fig.24)
Basidiósporas de 11-13,5 (14-15-18) x 8-10 (10,5-11) µm, subglobosas, 

ovoidales, elipsoidales, lisas, hialinas, 1-2 gútulas. No amiloides.
Basidios de 52-70 x 14-15 µm, tetraspóricos y bispóricos, claviformes. 

Fíbulas no presentes.

Fig. 23: Amanita lividopallescens.  Foto. J. Fernández-Vicente
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Arista laminar provista 
hifas cilíndricas, de las que se 
proyectan células, cilíndrico-cla-
vadas, clavado-elípticas, am-
puláceas, esferopedunculadas, 
hialinas, 22-70 x 15-36 µm. ge-
lificación presente. No fibuladas.

Pileipellis en ixocutis, 
compuesta de hifas cilíndricas, 
3-18 µm de diámetro, entrelaza-
das. Fíbulas no presentes.

Velo constituido por hifas 
cilíndricas, 3-11 µm de diámetro, 
otras infladas de 140 o más x 
9-25 µm, hialinas, entremezcla-
das con esferocitos y células es-
féricas, subesféricas, esferope-
dunculadas, ovoidales o clava-
das, piriformes, de 6-75 x 13-58 
µm, hialinas, pared obesa.

Estipitellis provista de hi-
fas cilíndricas, de 2-7 µm de diá-
metro, de las que se proyectan 
unos acrofisálidos con células 
largas, cilíndrico-claviformes, de 
100-190 x 14-23 µm, hialinas. 
Sin fíbulas.

Volva provista de hifas fi-
lamentosas, septadas, hialinas, 
con elementos globosos, fusifor-
mes.

OBSERVACIONES 
Confusión posible con la A. simulans. 
Según FRAITURE (1993). Sombrero (3-) 6-15 (-21) cm de diámetro, con 

estrías de 0,5-2,0 cm en el margen, de color muy variable. Pie de (4-) 6-25 (-30) 
x 0,9-2 cm, (3 cm en la base). Volva, 1,5-3 mm de grosor, sobre 3-3,5 cm de 
alto, la parte superior libre; a veces también más ancho que alto, con un borde 
libre. Velo general compuesto principalmente de esferocitos, de (25-) 30-60 
(-80) µm de diámetro, mezclado de hifas filamentosas, de 2-5 (-10) µm de diá-
metro, más 5-12 (-18) µm, según Bon (1987). Esporas variables, globulosas, 
subglobulosas, ampliamente elipsoides u obovadas, más raramente elipsoides, 
(Q = 1,0 a 1,35), de (9-) 10-13 (-14.5) x (8.0) 8,5-13.

Se puede consultar en: MESPLEDE (1980). TULLOSS (1994). ORTEGA 
& CONTU (2003). CONSIGLIO & PIEROTTI (2012). LUDWIG (2012).

Amanita muscaria var. muscaria (L.) Hook., Flora Scotica: 65 (1797)
≡ Agaricus muscarius L., Sp. Pl. 2: 1172 (1753)

Fig. 24: A. lividopallescens. (A)Basidiomas. (B) 
Velo general. (C) Pileipellis. (D)Basidios. (E) 
Basidiósporas. (F) Células marginales. (G) Es-
tipitellis.

Ilustración: Javier Fernández-Vicente
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= Amanita formosa Gonn. & Rabenh., Myc. Europ. (Dresden) 1-2: Tab. 10, fig. 
2 (1869)
= Amanita muscaria b hercinica R. Schulz., Pilz-u. Kräuterfreund 4: 228 (1921)
= Amanita muscaria c sudedica R. Schulz., Pilz-u. Kräuterfreund 4: 228 (1921)
= Amanita muscaria f. aureola (Kalchbr.) J. E. Lange., Dansk bot. Ark. 2 (no.3): 
9 (1915)
= Amanita muscaria f. beglyanovae Kutafjeva., Nov. sist. Niz. Rast. 44: 138 
(2010)
= Amanita muscaria f. europaea Neville & Poumarat., Bull. Soc. Micol. Fr. 117 
(4): 301 (2002) (2001)
= Amanita muscaria f. eu-umbrina R. Schulz., Pilz-u. Kräuterfreund 4: 227 
(1921)
= Amanita muscaria f. flavivolvata (Singer) Neville & Poumarat., Bull. Soc. Mi-
col. Fr. 117 (4): 314 (2002) (2001)
= Amanita muscaria f. guessowii (Veselý) Neville & Poumarat., (as “gussowii”), 
Bull. Soc. Micol. Fr. 117 (4): 305 (2002) (2001)
= Amanita muscaria f. vaginata (Velen) Neville & Poumarat., Bull. Soc. Micol. 
Fr. 117 (4): 318 (2002) (2001)
= Amanita muscaria sbsp. umbrina R. Schulz., R. Schulz., Pilz-u. Kräuterfreund 
4: 228 (1921)
= Amanita muscaria var. alba Peck., Ann. Rep. Reg. N.Y. St. Mus. 48: 313 
(1897) (1895)
= Amanita muscaria var. americana J. E. Lange., Mycologia 26 (1): 8 (1934)
= Amanita muscaria var. coccinea Beardslee., Notes on the amanitas of the 
southern Appalachians, Part I. Sub-genus Amanitopsis: 8 (1902)
= Amanita muscaria var. fuligineoverrucosa Neville & Poumarat & B. Clément., 
in Neville & Poumarat., Bull. Soc. Micol. Fr. 117 (4): 306 (2002) (2001)
= Amanita muscaria var. minor Velen., České Houby 1: 197 (1920)
= Amanita muscaria var. puella Gillet., Hyménomycètes (Alencon): 39 (1874) 
(1878)
= Amanita muscaria var. sanguinea Gillet., Hyménomycètes (Alencon): 39 
(1874) (1878)
= Amanita muscaria var. speciosa R. Schulz., Pilz-u. Kräuterfreund 4: 228 
(1921)
= Amanita muscaria var. tomentosa Gillet., Hyménomycètes (Alencon): 39 
(1874) (1878) = Amanita muscaria var. vulgaris Alb. & Schwein., Consp. Fung. 
(Leipzig): 143 (1805)

Material estudiado: ARABA: Korres (Arraya-Maeztu), 30TVN4627, 672 m 
s.n.m, bajo Betula alba, 20-X-1990, leg. & det. J. Fernández & J. Undagoitia, 
JAFDEZ 1990102003; Ibidem, 17-X-1992, leg. & det. J. Fernández & J. unda-
goitia, JAFDEZ 1992101725; Ibidem, 04-X-2007, leg. & det. J. Fernández & 
J. Undagoitia, JAFDEZ 2007100447; Abornikano (Urkabustaiz), 30TWN1053, 
580 m s.n.m, bajo Quercus robur, 06-X-2005, leg. & det. J. Fernández, JAF-
DEZ 2005100632; río Undebe (Zigoitia), 30TWN2564, 600 m s.n.m, bajo Betula 
alba, 29-X-2005, leg. & det. J. Fernández, JAFDEZ 2005102934; Oleta (Ara-
maio), 30TWN3067, 603 m s.n.m, bajo Betua alba, 13-X-2011, leg. & det. J. 
Fernández & F. Hidalgo, JAFDEZ 2011101303; Murua (Zigoitia), 30TWN2062, 
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800 m s.n.m, bajo Quercus robur, 17-XI-2012, leg. & det. J. Fernández, F. Hi-
dalgo & M. Oyarzabal, JAFDEZ 2012111726; Sarria (Zuia), 30TWN1457, 635 
m s.n.m, en zona herbosa con Quercus robur, 24-X-2014, leg. & det. J. Fernán-
dez, JAFDEZ 2014102414.

BIZKAIA: Avellaneda (Sopuerta), 30TVN8686, 272 m s.n.m, bajo Pi-
nus radiata y Quercus robur, 27-XI-1990, leg. & det. J. Fernández, JAFDEZ 
1990112704; Otxaran (Zalla), 30TVN8685, 167 m s.n.m, bajo Pinus radia-
ta, 21-XII-1990, leg. & det. J. Fernández, JAFDEZ 1990122120; Amaitermin 
(Abadiño), 30TWN2870, 674 m s.n.m, bajo Picea abies, 15-X-2005, leg. & det. 
J. Fernández, P. Iglesias, S. Arauzo y S. Elena Villa, JAFDEZ 2005101511; 
Arrabalanda (Zeanuri), 30TWN1767, 1100 m s.n.m, bajo Betula alba, 02-XI-
2005, leg. & det. J. Fernández, J. Undagoitia & R. Picon, JAFDEZ 2005110228; 
río Zubizabala (Zeanuri), 30TWN2465, 600 m s.n.m, bajo Picea abies, 11-I-
2007, leg. & det. J. Fernández, JAFDEZ 2007011103; Saldropo (Zeanuri), 
30TWN2267, 600 m s.n.m, bajo Betula alba, 27-IX-2005, leg. & det. J. Fernán-
dez, JAFDEZ 2005092732; Ibidem, bajo Picea sitchensis, 23-X-2007, leg. & 
det. J. Fernández, JAFDEZ 2007102310; Jondegorta (Zeanuri), 30TWN1867, 
760 m s.n.m, bajo Fagus sylvatica, 05-X-2009, leg. & det. J. Fernández, JAF-
DEZ 2009100522; Zubizabala (Zeanuri), 30TWN2466, 589 m s.n.m, bajo Quer-
cus rubra, 10-XI-2011, leg. & det. J. Fernández, JAFDEZ 2011111028; Larreder 
(Areatza), 30TWN1670, 800 m s.n.m, bajo Larix kaempferi, 14-X-2015, leg. & 
det. J. Fernández, JAFDEZ 2015101403.

BURGOS: Castriciones (Valle de Losa), 30TVN7454, 660 m s.n.m, bajo 
Quercus rotundifolia y Pinus sylvestris, 30-X-1991, leg. & det. J. Fernández 
& J. Undagoitia, JAFDEZ 1991103009; La Engaña (Pedrosa de Valdeporres), 
30TVN7601, 748 m s.n.m, bajo Betula alba, 03-X-1993, leg. & det. J. Fernán-
dez, JAFDEZ 1993100312.

CANTABRIA: Polientes (Valderredible), 30TVN0062, 700 m s.n.m, bajo 
Pinus sylvestris, 01-XII-1990, leg. & det. J. Fernández, JAFDEZ 1990120108.

NAFARROA: Guardetxea (Aralar), 30TWN8156, 1040 m s.n.m, bajo 
Fagus sylvatica, 26-X-1991, leg. & det. J. Fernández, JAFDEZ 1991102644; 
Ibidem, 26-IX-1992, leg. & det. J. Fernández & J. Undagoitia, JAFDEZ 
1992092614.

Características macroscópicas (fig. 25) (fig. 26) (fig. 27) (fig. 28)
Píleo robusto, de 50-220 mm de diámetro, primero hemisférico, con-

vexo, finalmente aplanado-convexo o extendido con una pequeña depresión 
hacia él centro, no mamelonado, margen inflexo, un poco acanalado-estriado, 
regular o sinuoso, apendiculado, con algunas placas velares algodonosas, cu-
tícula lisa, brillante, separable, desbordante, de color variable, amarillo-limón, 
amarillo-naranja, naranja-amarillo-rojizo, naranja-rojizo, rojo-bermellón, rojo 
uniforme, rojo-naranja más pálido en el margen, seca o víscida con la hume-
dad. Ornamentada por unas verrugas, blancas, amarillas, amarillo-naranja, al-
godonosas, de diferentes formas poliédricas, más apretadas en la zona discal, 
tendiendo a desaparecer, apenas visibles en algunos casos en tiempo muy 
húmedo, según inclemencias. Himenóforo con láminas numerosas, anchas, 
apretadas o algo espaciadas, libres, ascendentes, arista fimbriada y floconosa 
por restos de velo, blancas a algo cremas.
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Fig. 25: Amanita muscaria.  Foto. J. Fernández-Vicente

Fig. 26: Amanita muscaria.  Foto. J. Fernández-Vicente
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Fig. 27: Amanita muscaria.  Foto. J. Fernández-Vicente

Fig. 28: Amanita muscaria var. alba.  Foto. Rafael Aramendi
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Estípite frágil, hueco, bas-
tante robusto y largo, de 60-220 
x 10-32 mm, cilíndrico, engro-
sado hacia la base, ± derecho, 
curvado, blanco o blanco-crema, 
recubierto por unas finas fibrillas 
floconosas por encima del anillo, 
colgante y amplio, frágil, mem-
branoso, algodonoso, cuyo mar-
gen denticulado-escamoso, ten-
diendo a desaparecer, tiene for-
ma de engranaje, de color blanco 
o amarillo-naranja, debajo del 
anillo subliso, con fibrillas finas 
± realzadas, blancas, en la zona 
basal con un bulbo ancho y re-
dondo-napiforme, sobre la base 
blanquecina, provisto de protube-
rancias concéntricas, floconosas, 
blancas o amarillo-naranja, enci-
ma de este sobre la zona basal 
del estípite, pueden tener tam-
bién tonos amarillo-naranja.

Contexto firme, carnoso, 
fibroso, de color blanco, zona 
subcuticular con una franja ama-
rillo-naranja. Olor no significativo 
y sabor dulzón. Esporada blanca.

Ecología en zonas herbo-
so-musgosas, con presencia fron-
dosas, bosques mixtos, Betula, Fagus, Quercus y coníferas, Pinus, Picea, Abies.

Características microscópicas (fig.29)
Basidiósporas de 8-11 (13) x (6) 6,5-8 (8,5) µm, subglobosas, elipsoida-

les, lisas, hialinas, 1-2 o varias pequeñas gútulas. No amiloides.
Basidios de 40-55 x 8-10 µm, tetraspóricos claviformes. Fíbulas pre-

sentes.
Pileipellis, suprapellis en ixocutis, compuesta de hifas cilíndricas, 2-7 

µm de diámetro, entrelazadas, septadas, terminales de 2-5 µm de diámetro, 
hialinas o con pigmento intracelular amarillento, gelificación presente exterior-
mente. Subpellis provista de hifas no diferenciadas, 7-10 µm de diámetro, hia-
linas. Fíbulas presentes.

Velo con hifas dispuestas de forma entrelazada, cilíndricas, 2,5-10 µm 
de diámetro, algunas infladas, 10-15 µm de diámetro, septadas, hialinas, de las 
que se proyectan unas células variables, globosas o subglobosas, 25-117 x 22-
107,5 µm, esferopedunculadas, cilíndrico-claviformes, claviformes, de 27-140 
x 10-47,5 µm. Fibuladas.

Fig. 29: A. muscaria. (A) Basidiomas. (B) Velo ge-
neral. (C) Pileipellis. (D) Basidios. (E) Basidióspo-
ras. (F) Anillo.

Ilustración: Javier Fernández-Vicente
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Estipitellis está provista de hifas cilíndricas, de 2-7 µm de diámetro, de 
las que se proyectan unos acrofisálidos con células largas, cilíndrico-clavifor-
mes, hialinas. Igualmente, con fíbulas.

Anillo con hifas filamentosas, dispuestas de forma entrelazada, cilíndri-
cas, 2-6 µm de diámetro, algunas infladas, septadas, hialinas, de las que se 
proyectan unas células variables, globosas o subglobosas, 25-90 x 25-87,5 
µm, esferopedunculadas, claviformes, de 30-87,5 x 22-50 µm. Fibuladas.

OBSERVACIONES 
Especie muy variable en colores. Confusión posible con la Amanita 

caesarea, esta provista de una volva amplia, de color amarillo-naranja-huevo, 
laminas amarillas, anillo amplio, membranoso, amarillo y volva membranosa, 
amplia, blanca y persistente. 

Se puede consultar en: MARCHAND (1971). MESPLEDE (1980). MER-
LO & TRAVERSO (1983). YANG & OBERWINKLER (1999). NEVILLE & POU-
MARAT (2001). NEVILLE & POUMARAT (2004). DANIEL-ARRANZ & CAM-
POS (2005). DANIEL-ARRANZ (2011). CONSIGLIO & PIEROTTI (2012). LUD-
WIG (2012).

= Amanita muscaria var. alba Peck., Ann. Rep. Reg. N.Y. St. Mus. 48: 
313 (1897) (1895)

Material estudiado: ÁVILA: La Carrera, 1.100 m s. n, m, en pradera, al borde 
del pinar (Pinus sylvestris), siendo de repoblación, con 40 años. Suelo graníti-
co y pH probablemente ácido, 22-X-2014, leg. & det. R. Aramendi & I. García, 
ARAMENDI 20141022.

La primera fotografía ya citada, está compuesta de 2 ejemplares. Una A. 
muscaria y otra var. alba Peck (1896), por Rafael Aramendi. Material estudiado: 
El Barraco, 30TUK6668, bajo Pinus sylvestris en suelo ácido, 28-X-1994, leg. 
R. Aramendi. (ARAMENDI, 2012).

Se puede consultar en: JENKINS (1978). ARAMENDI (2012).

= Amanita muscaria var. flavivolvata (Singer) D. T. Jenkins., Biblthca My-
col. 57: 56 (1977) 

= Amanita muscaria f. flavivolvata (Singer) Neville & Poumarat., Bull. 
Soc. Mycol. Fr. 117 (4): 314 (2002) (2001)

Material estudiado: ARABA: Abornikano (Urkabustaiz), 30TWN1053, 580 m 
s.n.m, bajo Picea abies, Pinus nigra y Salix atrocinerea, 22-X-2005, leg. & det. 
J. Fernández, JAFDEZ 2005102213; Ibidem, 17-XI-2018, leg. & det. J. Fernán-
dez, JAFDEZ 2018111701; Puerto de Opakua-Parzoneria de Entzia (Iturrieta), 
30TVN5540, 1003 m s.n.m, bajo Picea abies y Fagus sylvatica, 21-X-1995, leg. 
& det. J. Fernández, JAFDEZ 1995102122; Ibidem, 28-X-2006, leg. & det. J. Fer-
nández, J. Undagoitia, S. Arauzo & P. Iglesias, JAFDEZ 2006102838; Ibidem, 
19-IX-2015, leg. & det. J. Fernández & M. Oyarzabal, JAFDEZ 2015091907; 
Ibidem, 02-X-2021, leg. & det. J. Fernández, J. Arnedo & M. Oyarzabal, JAF-
DEZ 2021100201; Gillerna (Zuia), 30TWN1155, 620 m s.n.m, bajo Pseudotsu-
ga menziesii, 04-XII-2013, leg. & det. J. Fernández, JAFDEZ 2013120416.
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BIZKAIA: Saldropo (Zeanuri), 30TWN2267, 620 m s.n.m, bajo Betula 
alba, 13-X-2006, leg. & det. J. Fernández, JAFDEZ 2006101314; Zumeltza 
(Dima), 30TWN2568, 577 m s.n.m, bajo Picea abies, 08-X-2019, leg. & det. J. 
Fernández, JAFDEZ 2019100806.

BURGOS: río Cerneja-Agüera (Merindad de Montija), 30TVN2879, 840 
m s.n.m, bajo Quercus pirenaica y Betula alba, 12-X-1995, leg. & det. J. Fer-
nández, JAFDEZ 1995101201; Ibidem, 19-IX-1996, leg. & det. J. Fernández, 
JAFDEZ 1996091913; bajo Quercus pyrenaica, 11-IX-1996, leg. & det. J. Fer-
nández, JAFDEZ 1996091105; Ibidem, 25-X-2001, leg. & det. J. Fernández & 
J. L. Pérez Butron, JAFDEZ 2001102508.

Amanita ovoidea (Fr. ex Bull.) Link., Handbuck zur Erkennung der Nutz-
barsten und am Häufigsten Vorkommenden Gewächse 3: 273 (1833)
≡ Agaricus ovoideus Bull., Herb. Fr. 8: tab. 364 (1788) [1787-1788] 
= Amanita ovoidea (Bull.) Quél., Mém. Soc. Émul. Montbéliard, Sér. 2 5: 230 
(1872) 
= Amanita ovoidea var. ammophila Beeli, Bull. Soc. R. Bot. Belg. 62: 129 
(1930) 
= Amanita ovoidea var. gallaica Losa, An. Jard. bot. Madr. 2: 124 (1942) 
[1941]

Material estudiado: ARABA: Morillas (Erriberagoitia), 30TWN0640, 630 m 
s.n.m, bajo Pinus sylvestris, 12-XI-2014, det. J. Arnedo & J. Arronategi; Vi-
llanañe (Lantaron), 30TWN9443, 550 m s.n.m, bajo Pinus sylvestris y Quer-
cus robur, 09-XI-2019, det. J. Arnedo & J. Fernández; Lekamaña (Amurrio), 
30TWN0063, 630 m s.n.m, bajo Quercus faginea, 21-XI-2020, det. J. Arnedo 
& E. Molinuevo; Larra (Santa Cruz de Campezo), 30TWN5323, 590 m s.n.m, 
en zona orilla pista forestal, con Quercus rotundifolia, 25-IX-2021, leg. & det. J. 
Fernández, J. Arnedo & H. Santesteban, JAFDEZ 2021092502.

BIZKAIA: Belandia (Orduña), 30TVN9663, 400 m s.n.m, bajo Pinus syl-
vestris, 12-XI-2014, det. J. Arnedo; Urezarantza (Gorliz), 30TWP0407, 100 
m s.n.m, bajo Quercus ilex, 18-XII-2014, det. J. Arnedo; Laukariz (Mungia), 
30TWN1296, 134 m s.n.m, bajo Quercus Ilex, 03-X-2019, leg. & det. J. Fernán-
dez, JAFDEZ 2019100301.

BURGOS: Hermosilla (Oña), 30TVN6422, 520 m s.n.m, bajo Quercus 
rotundifolia, 31-IX-1996, leg. & det. J. Fernández, JAFDEZ 1996103102; Ces-
pedes (Villarcayo), 30TVN7010, 640 m s.n.m, bajo Quercus rotundifolia, 03-X-
1996, leg. & det. J. Fernández, JAFDEZ 1996100301; Oteo (Medina de Pomar), 
02-XII-2012, 30TVN7460, 820 m s.n.m, bajo Pinus sylvestris, det. J. Arnedo & 
J. Gil; La Hoz (Pancorbo), 30TVN9124, 650 m s.n.m, bajo Quercus pyrenaica 
y Quercus rotundifolia, 24-X-2020, leg. & det. J. Fernández, J. Undagoitia, J. 
Arnedo, R. Ibarretxe, F. Sanz, JAFDEZ 2020102404.

Características macroscópicas (fig.30)
Píleo robusto, de 100-220 mm de diámetro, primero globoso, hemisfé-

rico, ovoidal, convexo, finalmente aplanado-convexo, no mamelonado, mar-
gen inflexo, desbordante, apendiculado, cutícula lisa, brillante, separable, de 
color blanco a crema, seca, algo viscídula con la humedad. Ornamentada de 
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unas placas o restos velares algodonosas, delicadas, tendiendo a desapare-
cer, blanco-crema. Himenóforo con láminas numerosas, anchas, espaciadas, 
libres, ascendentes, blancas, arista ± recubierta por restos velares floconosos.

Estípite frágil, obeso, lleno, cilíndrico, bastante robusto y largo, de 70-
150 x 20-35 mm, engrosado hacia la base, ± derecho, blanco, recubierto por 
unas finas escamas floconosas, blancas. Anillo alto, amplio o poco definido, 
de joven recubriendo las láminas, frágil, con restos floconosos-escamosos de 
color crema, tendiendo a desaparecer.

Volva amplia y bastante gruesa, membranosa, que se deshace entre los 
dedos, de 75 x 40 mm, blanca a crema-ocre.

Contexto blanco, cremoso, compacto, firme, espeso. Olor no significati-
vo a desagradable y sabor dulzón. Esporada blanca.

Ecología en zonas herboso-musgosas y abundante hojarasca, en pre-
sencia Quercus, Quercus ilex, Q. rotundifolia.

Características microscópicas (fig.31)
Basidiósporas de (7) 7,5-11 (13-14) x (5,5) 6-7,5 (8,5) µm, elipsoidales, 

lisas, hialinas, 1 gútula. Amiloides.
Basidios de 52-58 x 11-12 µm, tetraspóricos, claviformes. Fíbulas no 

presentes.
Arista laminar provista de células cilíndricas, septadas, de las que se 

proyectan terminales cilíndrico-clavadas, clavadas, ovoidales, 14-48 x 5-17 
µm, hialinas. No fibuladas.

Fig. 30: Amanita ovoidea.  Foto. J. Fernández-Vicente
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Pileipellis, suprapellis 
en ixocutis, compuesta de hifas 
terminales largas, cilíndrico-cla-
vadas, hasta 240 x 7-18 µm. Ge-
lificación presente. Afibuladas. 
Subpellis compuesto de hifas 
cilíndricas, septadas, entrelaza-
das, 2-9 µm de diámetro, hiali-
nas.

Anillo constituido por cé-
lulas cilíndricas, 3-6 µm de diá-
metro, entremezcladas con esfe-
rocitos y células esféricas, subes-
féricas, 12-30 µm de diámetro, 
esferopedunculadas, ovoidales 
o claviformes de 32-130 x 10-30 
µm, hialinas. Sin fíbulas.

Estipitellis provisto de 
hifas cilíndricas, septadas, de 
las que se proyectan unos acro-
fisálidos ± largos, clavados. Sin 
fíbulas. Volva con textura fila-
mentosa, exteriormente provista 
de hifas cilíndricas, septadas, 
entrelazadas, 6-15 µm de diá-
metro, hialinas. Esferocitos no 
observados. No fibuladas.

OBSERVACIONES 
Confusión posible con la 

Amanita próxima, esta provista 
de una volva de color ocre-anaranjado a naranja-rojizo. La Amanita ovoidea 
crecimiento preferente bajo robles y encinares, en suelos calcáreos.

Se puede consultar en: MARCHAND (1973). MESPLEDE (1980). MER-
LO & TRAVERSO (1983). NEVILLE & POUMARAT (2001). NEVILLE & POU-
MARAT (2004). LUDWIG, E. (2012). CONSIGLIO & PIEROTTI (2013).

Amanita pantherina (DC.) Krombh., Naturgetr. Abbild. Schwämme 
(Prague): 29 (1846)
≡ Agaricus pantherinus DC., Fl. Franc., Edn 3 (Paris) 5/6: 52 (1815)
= Amanita abietum E.- J. Gilbert., in Konrad, Bull. Trimest. Soc. Mycol. Fr. 45 
(1): 35 (1929).
= Amanita pantherina f. abietum (E.- J. Gilbert) Neville & Poumarat., Fungi eu-
rop. (Alassio) 9: 407 (2004)
= Amanita pantherina f. albida R. Schulz., in Michael & Schulz, Führ. Pilzfr., 1 
Edn 5 (Berlin): pl. 9 (1924) (1923)
= Amanita pantherina f. institata Cetto., I funghi dal vero, 7 (Trento): 9 (1993)
= Amanita pantherina f. mediterranea Cetto., I funghi dal vero, 5 (Trento): 11 (1987)

Fig. 31: A. ovoidea. (A)Basidiomas. (B) Pileipe-
llis. (C) Basidios. (D) Basidiósporas. (E) Células 
marginales. (F) Anillo. (G) Volva: hifas exteriores.

Ilustración: Javier Fernández-Vicente
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= Amanita pantherina f. robusta A. Pearson., Trans. Br. Mycol. Soc. 29 (4): 191 
(1946)
= Amanita pantherina f. stramineovelata Neville & Poumarat., Fungi europ. 
(Alassio) 9: 419 (2004)
= Amanita pantherina f. subcandida M. Traverso, Neville & Poumarat., Fungi 
europ. (Alassio) 9: 422 (2004)
= Amanita pantherina var. isabellomarginata Neville & Poumarat., Fungi europ. 
(Alassio) Fungi europ. (Alassio) 9: 416 (2004)
= Amanita pantherina var. vestita Velen., Novitates Mycologicae: 45 (1939)
= Amanita pantherina f. exannulata A. G. Parrot., Bull. Trimest. Soc. Mycol. Fr. 
81 (4): 659 (1966) (1965)

Material estudiado: ARABA: Fontecha (Lantaron), 30TVN9732, 487 m s.n.m, 
bajo Quercus rotundifolia, 21-X-1997, leg. & det. J. Fernández, JAFDEZ 
1997102116; Venta de Ugazi (Urkabustaiz), 30TWN0661, 450 m s.n.m, bajo 
Fagus sylvatica, 09-X-1998, leg. & det. J. Fernández, JAFDEZ 1998100906; 
Letona (Zigoitia), 30TWN2154, 680 m s.n.m, bajo Quercus faginea, 02-X-
2004, leg. & det. J. Fernández, JAFDEZ 2004100216; Ondategi (Zigoitia), 
30TWN2155, 680 m s.n.m, bajo Quercus faginea, 02-X-2004, leg. & det. J. 
Fernández, JAFDEZ 2004100217; San Pedro (Zigoitia), 30TWN2359, 600 m 
s.n.m, bajo Quercus robur, 17-IX-2005, leg. & det. J. Fernández, J. Undagoitia 
& F. Hidalgo, JAFDEZ 2005091737; Abornikano (Urkabustaiz), 30TWN1053, 
580 m s.n.m, bajo Quercus robur, 06-X-2005, leg. & det. J. Fernández, JAF-
DEZ 2005100630; Ibidem, 02-VII-2009, leg. & det. J. Fernández & F. Hidal-
go, JAFDEZ 2009070211; Maroño (Ayala), 30TWN4899, 331 m s.n.m, bajo 
Quercus faginea, 10-X-2007, leg. & det. J. Fernández & F. Hidalgo, JAFDEZ 
2007101002; Bitoriano (Zuia), 30TWN1454, 700 m s.n.m, bajo Fagus sylvatica 
y Quercus robur, 12-X-2005, leg. & det. J. Fernández, JAFDEZ 2005101229; 
Ibidem, 24-X-2008, leg. & det. J. Fernández, JAFDEZ 2008102403; San Pedro 
(Zigoitia), 30TWN2359, 600 m s.n.m, bajo Quercus pyrenaica y Salix atrocine-
rea, 12-XI-2005, leg. & det. J. Fernández, JAFDEZ 2005111230; Manurga (Zi-
goitia), 30TWN1958, 600 m s.n.m, bajo Fagus sylvatica, 30-X-2007, leg. & det. 
J. Fernández, JAFDEZ 2007103016; Apodaka (Zigoitia), 30TWN2152, 560 m 
s.n.m, bajo Quercus rotundifolia, 15-XI-2007, leg. & det. JAFDEZ 2007111522; 
Murua (Zigoitia), 30TWN2062, 800 m s.n.m, bajo Quercus robur, 17-XI-2012, 
leg. & det. J. Fernández, F. Hidalgo & M. Oyarzabal, JAFDEZ 20121117; Sa-
rria (Zuia), 30TWN1457, 635 m s.n.m, en zona húmeda herbosa bajo Quer-
cus pyrenaica y Picea abies, 29-IX-2021, leg. & det. J. Fernández, JAFDEZ 
2021092904; Lukiano (Zuia), 30TWN1354, 640 m s.n.m, bajo Fagus sylvatica y 
Quercus, 12-X-2021, leg. & det. J. Fernández, JAFDEZ 2021101203.

BIZKAIA: Bº Castaño Viejo (Sopuerta), 30TVN8691, 142 m s.n.m, bajo 
Quercus robur, 12-VI-1990, leg. & det. J. Fernández, JAFDEZ 1990061203; 
Calera del Prado (Carranza), 30TVN6580, 560 m s.n.m, bajo Fagus sylvatica y 
Quercus robur, 07-VI-1990, leg. & det. J. Fernández, JAFDEZ 1990060710; Ibi-
dem, 12-X-1991, leg. & det. J. Fernández & J. Undagoitia, JAFDEZ 1991101203; 
Bº castaño Viejo (Sopuerta), 30TVN8791, 115 m s.n.m, bajo Quercus robur, 31-
X-1991, leg. & det. J. Fernández, JAFDEZ 1991103101; Bº Larrea (Galdames), 
30TVN9188, 238 m s.n.m, bajo Pinus radiata y Quercus robur, 22-VII-1992, 
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leg. & det. J. Fernández, JAFDEZ 1992072205; Bº La Magdalena (Erandio), 
30TWN0496, 134 m s.n.m, bajo Quercus robur, 05-X-1995, leg. & det. J. Fer-
nández, JAFDEZ 1995100507; Jondegorta (Zeanuri), 30TWN1867, 700 m s.n.m, 
bajo Fagus sylvatica, 07-X-2005, leg. & det. J. Fernández, JAFDEZ 2005100718; 
Elexabeiti (Artea), 30TWN1675, 142 m s.n.m, bajo Quercus robur, 08-XI-2008, 
leg. & det. J. Fernández, JAFDEZ 2008110804; Lapurruntxitako atxa (Orozko), 
30TWN0868, 560 m s.n.m, bajo Quercus robur y Fagus sylvatica, 12-IX-2009, 
leg. & det. J. Fernández, J. Undagoitia, F. Hidalgo & M. Oyarzabal, JAFDEZ 
2009091208; Ugugun (Orozko), 30TWN1269, 500 m s.n.m, bajo Fagus sylvatica 
y Quercus robur, 03-X-2009, leg. & det. J. Fernández, JAFDEZ 2009100305; 
Laukariz (Mungia), 30TWP1296, 70 m s.n.m, bajo Quercus robur, 19-IX-2017, 
leg. & det. J. Fernández & J. Ruiz, JAFDEZ 2017091903. 

CANTABRIA: Portillo de La Sia (Soba), 30TVN5178, 1000 m s.n.m, bajo 
Fagus sylvatica, 19-VIII-2006, leg. & det. J. Fernández, J. Undagoitia & F. Hi-
dalgo, JAFDEZ 2006081940.

BURGOS: Hermosilla (Oña), 30TVN6422, 520 m. s.n.m, bajo Quercus 
rotundifolia, 24-VI-1993, leg. & det. J. Fernández, JAFDEZ 1993240601; Ibi-
dem, 24-X-1998, leg & det. J. Fernández, JAFDEZ 1998102403; Camino de 
Obarenes (Pancorbo), 30TVN9023, 760 m s.n.m, bajo Quercus pyrenaica, 
24-X-2020, leg. & det. J. Fernández, J. Undagoitia, J. Arnedo, R. Ibarretxe, F. 
Sanz, JAFDEZ 2020102403.

HUESCA: Valle de Pineta (Bielsa), 30TBH6923, 1160 m s.n.m, bajo 
Abies alba, 21-X-2021, y Pinus sylvestris, leg. & det. J. Fernández, J. Undagoi-
tia, F. Serrano, J. Arnedo, L. Abadia & F. Bregón, JAFDEZ 2021102112.

NAFARROA: Etxarri-Aranaz, 30TWN7550, 500 m s.n.m, bajo Quer-
cus robur, 18-IX-1992, leg. & det. J. Fernández & J. Undagoitia, JAFDEZ 
1992111804.

Características macroscópicas (fig.32)
Píleo de 40-120 mm de diámetro, primero globoso, hemisférico, con-

vexo, convexo-truncado, finalmente aplanado-convexo y algo deprimido, no 
mamelonado, margen inflexo, desbordante, en numerosas ocasiones apendi-
culado, no muy acanalado-estriado, cutícula lisa, brillante, separable, seca o 
algo víscida con la humedad, de color marrón oscuro o marrón claro, marrón, 
aclarándose poco a poco, a marrón ocráceo pálido, la zona discal puede ser 
más oscura. Ornamentada de unas pequeñas verrugas, repartidas por toda 
ella, algodonosas, delicadas, tendiendo a desaparecer, de color blanco. Hime-
nóforo con láminas numerosas, anchas, algo espaciadas, libres, ascendentes 
y algunas truncadas, arista ± recubierta por finos flocones, blancas.

Estípite frágil, esbelto o bastante robusto y largo, lleno o hueco, cilíndri-
co, engrosado hacia la base, de 40-150 x 5-20 x 10-30 mm, ± derecho, blanco, 
recubierto por unas fibrillas finas y escamas floconosas, blanco-cremosas.

Anillo alto, ± amplio, ascendente, membranoso, frágil, con forma de rue-
da de engranaje, denticulado, con flocones, de color blanco, blanco-crema, 
tendiendo a desaparecer.

Volva-bulbo frágil, corta y circuncisa, floconosa, blanca, por encima de 
una zona ± bulbosa, marginada, con forma redonda a algo radicante, provista de 
protuberancias concéntricas, floconosas, verticalmente resquebrajada, blancas.

YESCA 34: 33-86 (2022)



- 72 -

Contexto blanco, fibroso. Olor y sabor no significativo. Esporada blanca.

Ecología en zonas herboso-musgoso, hojarasca, con presencia de fron-
dosas, Castanea, Fagus, Quercus, coníferas.

Características microscópicas (fig.33)
Basidiósporas de (8) 8,5-12 (13) x (6,5) 7-8,5 (9) µm, subglobosas, 

elipsoidales u oblongas, lisas, hialinas, 1-2 gútulas. No amiloides.
Basidios de 46-60 x 9-12 µm, tetraspóricos y bispóricos, claviformes. 

Fíbulas no presentes.
Pileipellis, suprapellis en ixocutis, compuesta de hifas filamentosas, en-

trelazadas y ramificadas, septadas, terminales, cilíndricas o cilíndrico-clava-
das, 3-7 µm de diámetro. Subpellis similar. Fíbulas no presentes.

Velo constituido por hifas cilíndricas, septadas, entrelazadas, 2-9 µm de 
diámetro, algunas infladas, hialinas, entremezcladas con esferocitos y células 
esféricas, subesféricas, esferopedunculadas, 16-58 µm de diámetro, ovoidales 
o clavadas de 23-75 x 10-42 µm, hialinas. Sin fíbulas.

Volva provista de hifas cilíndricas, septadas, entrelazadas, 2,5-10 µm de 
diámetro, hialinas, entremezcladas con esferocitos y células esféricas, subes-
féricas, esferopedunculadas, 26-60 x 25-60 µm de diámetro, ovoidales o clava-
das de 18-75 x 13-44 µm, hialinas. Sin fíbulas.

OBSERVACIONES 
Confusión posible con la Amanita excelsa y var. spissa, estas con placas 

velares de color gris y estípite blanquecino o gris.

Fig. 32: Amanita pantherina.  Foto. J. Fernández-Vicente
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Se puede consultar en: 
MARCHAND (1971). MESPLE-
DE (1980). MERLO & TRAVER-
SO (1983). NEVILLE & POU-
MARAT (2004). CONSIGLIO & 
PIEROTTI (2012). LUDWIG, E. 
(2012).

Amanita phalloides (Vai-
ll. ex Fr.) Link, Handbuck zur 
Erkennung der Nutzbarsten und 
am Häufigsten Vorkommenden 
Gewächse 3: 272 (1833)
≡ Agaricus phalloides Vaill. ex 
Fr., Syst. Mycol. (Lundae) 1: 13 
(1821)
= Agaricus virosus Vitta., Descr. 
Fung. Magn. Italia: 135 (1835)
= Amanita phalloides f. citrina 
J. E. Lange., Dansk. Bot. Ark. 2 
(no. 3): 8 (1915)
= Amanita phalloides f. dunensis 
R. Heim., Revue. Mycol. Paris 
28 (1): 9 (1963)
= Amanita phalloides f. umbrina 
Ferry., (1911)
= Amanita phalloides f. alba 
Costantin & L. M. Dufour., Nouv. 
Fl. Champ., Edn. 2 (Paris): 256 
(1895)
= Amanita phalloides var. eu-
phalloides Maire., Mém. Soc. Sci. Nat. Maroc. 45: 103 (1937)
= Amanita phalloides var. larroquei F. Massart & Beauvais ex F. Massart., Bull. 
Soc. Linn. Bordeaux 31 (4): 223 (2004)
= Amanita phalloides var. moraveci Pilat., Česká Mykol. 20 (1): 25 (1966)
= Amanita phalloides var. pulla Killerm., Denkschr. Bayer. Botan. Ges. In Re-
gensb. 18: 4 (1930)
= Amanita phalloides var. striatula Peck., Ann. Rep. Reg. N. Y. St. Mus. 54: 961 
(1902) (1901)
= Amanita viridis Pers., Tent. Disp. Meth. Fung. (Lipsiae): 67 (1797)
= Fungus phalloides Vaill., Bot. Paris (Paris): 74, Tab. 14, fig. 5 (1723)

Material estudiado: ARABA: Korres (Arraya-Maeztu), 30TVN4627, 672 m 
s.n.m, bajo Quercus pyrenaica, 20-X-1990, leg. & det. J. Fernández & J. Un-
dagoitia, JAFDEZ 1990102004; Ibidem, 30-IX-2006, leg. & det. J. Fernández, 
JAFDEZ 2006093022; Ibidem, 04-X-2007, leg. & det. J. Fernández & J. Unda-
goitia, JAFDEZ 2007100448; Puerto de Opakua-Parzoneria de Entzia (Iturrie-
ta), 30TVN5540, 1003 m s.n.m, bajo Fagus sylvatica, 21-X-1995, leg. & det. 

Fig. 33: A. pantherina. (A) Basidiomas. (B) Velo. 
(C) Pileipellis. (D) Basidios. (E) Basidiósporas. 
(F) Velo general: volva.

Ilustración: Javier Fernández-Vicente
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J. Fernández, JAFDEZ 1995102123; Abornikano (Urkabustaiz), 30TWN1053, 
580 m s.n.m, bajo Fagus sylvatica y Quercus robur, 21-IX-1996, leg. & det. 
J. Fernández, JAFDEZ 1996092125; Ibidem, 12-X-2021, leg & det. J. Fer-
nández, JAFDEZ 2021101214; Altube (Zuia), 30TWN1157, 600 m s.n.m, bajo 
Corylus avellana y Picea abies, 07-VIII-1997, leg. & det. J. Fernández, JAFDEZ 
1997080717; Venta de Ugazi (Urkabustaiz), 30TWN0661, 450 m s.n.m, bajo 
Fagus sylvatica, 09-X-1998, leg. & det. J. Fernández, JAFDEZ 1998100919; 
Fontecha (Lantaron), 30TVN9732, 487 m s.n.m, bajo Quercus rotundifolia, 21-
X-1997, leg. & det. J. Fernández, JAFDEZ 1997102117; Ibidem, 31-X-2003, leg. 
& det. J. Fernández, JAFDEZ 2003103110; Ondategi (Zigoitia), 30TWN2155, 
680 m s.n.m, bajo Quercus faginea, 02-X-2004, leg. & det. J. Fernández, J. 
Undagoitia & R. Ruiz, JAFDEZ 2004100206; Ibidem, 22-VII-2006, leg. & det. 
JAFDEZ 2006072208; Ibidem, 21-XI-2012, leg. & det. J. Fernández, JAFDEZ 
2012112115; Letona (Zigoitia), 30TWN2154, 680 m s.n.m, bajo Quercus fagi-
nea, 02-X-2004, leg. & det. J. Fernández, JAFDEZ 2004100226; Maroño (Aya-
la), 30TWN4899, 331 m s.n.m, bajo Quercus faginea, 10-X-2007, leg. & det. J. 
Fernández & F. Hidalgo, JAFDEZ 2007101003; Bitoriano (Zuia), 30TWN1454, 
700 m, bajo Fagus sylvatica y Quercus robur, 26-IX-2002, leg. & det. J. Fer-
nández, JAFDEZ 2002092611; Ibidem, 24-X-2008, leg. & det. J. Fernández, 
JAFDEZ 2008102404; Ibidem, 13-X-2006, leg. & det. JAFDEZ 2006101309; 
Apodaka (Zigoitia), 30TWN2152, 560 m s.n.m, bajo Quercus rotundifolia, 
15-XI-2007, leg. & det. J. Fernández, JAFDEZ 2007111532; Sarria (Zuia), 
30TWN1457, 635 m s.n.m, en zona herbosa con Quercus robur, 24-X-2014, 
leg. & det. J. Fernández, JAFDEZ 2014102413; Ibidem, 08-X-2021, leg. & det. 
J. Fernández, M. Oyarzabal & J. Arnedo, JAFDEZ 2021100805.

BIZKAIA: Bº Castaño Viejo (Sopuerta), 30TVN8791, 105 m s.n.m, bajo 
Cedrus atlántica, 19-XI-1990, leg. & det. J. Fernández, JAFDEZ 1990111901; 
Kalera del Prado (Karrantza), 30TVN6580, 560 m s.n.m, bajo Fagus sylvatica 
y Quercus robur, 12-X-1991, leg. & det. J. Fernández & J. Undagoitia, JAFDEZ 
1991101204; Bº Arribas (Sopuerta), 30TVN7525, 136 m s.n,m, bajo Quercus ro-
bur y Pinus radiata, 29-X-1991, leg. & det. J. Fernández, JAFDEZ 1991102102; 
Bº La Magdalena (Erandio), 30TWN0496, 134 m s.n.m, 05-X-1995, bajo Quer-
cus robur, leg. & det. J. Fernández, JAFDEZ 1995100508; Txatxarramendi 
(Sukarrieta), 30TWP2404, 16 m. s.n.m, bajo Quercus ilex, 14-XII-1999, leg. 
& det. J. Fernández, JAFDEZ 1999121407; Ibidem, 23-XII-2006, leg & det. J. 
Fernández, JAFDEZ 2006122311; Jondegorta (Zeanuri), 30TWN1867, 700 m 
s.n.m, bajo Fagus sylvatica, 17-IX-2005, leg. & det. J. Fernández, J. Undagoitia 
& F. Hidalgo, JAFDEZ 2005091738; Zubizabala (Zeanuri), 30TWN2465, 600 
m s.n.m, bajo Quercus rubra, 26-X-2011, leg. & det. J. Fernández, JAFDEZ 
2011102628; Laukariz (Mungia), 30TWP1296, 70 m s.n.m, bajo Quercus robur, 
19-IX-2017, leg. & det. J. Fernández & J. Ruiz, JAFDEZ 2017091904; Ibidem, 
04-X-2019, leg. & det. J. Fernández, JAFDEZ 2019100405; Ibidem, 22-VII-
2021, leg. & det. J. Fernández, JAFDEZ 2021072205. 

BURGOS: Encima Angulo (Valle de Mena), 30TVN8565, m s.n.m, bajo 
Corylus avellana y Quercus faginea, 29-VIII-1992, leg. & det. J. Fernández & 
J. Undagoitia, JAFDEZ 1992082902; Hermosilla (Oña), 30TVN6422, 520 m 
s.n.m, bajo Quercus rotundifolia, 30-X-1993, leg. & det. J. Fernández, JAFDEZ 
1993103016; Ibidem, 31-X-1996, leg. & det. J. Fernández, JAFDEZ 1996103113; 
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Ibidem, 24-X-1998, leg. & det. J. Fernández, JAFDEZ 1998102404; Ibidem, 25-
XI-2006, leg. & det. J. Fernández & F. Hidalgo, JAFDEZ 2006112532; Camino 
de Obarenes (Pancorbo), 30TVN9023, 760 m s.n.m, bajo Quercus pyrenaica, 
24-X-2020, leg. & det. J. Fernández, J. Undagoitia, J. Arnedo, R. Ibarretxe, F. 
Sanz, JAFDEZ 2020102402.

CANTABRIA: Gándara, 30TVN5381, 600 m s.n.m, bajo Quercus ro-
bur, 01-XI-1990, leg. & det. J. Fernández, JAFDEZ1990110104; Portillo de La 
Sía (Soba), 30TVN5178, 1000 m s.n.m, bajo Fagus sylvatica, 13-VIII-1994, 
leg. & det. J. Fernández, JAFDEZ 1994081303; Ibidem, 19-VIII-2006, leg. & 
det. J. Fernández, J. Undagoitia & F. Hidalgo, JAFDEZ 2006081908; Ibidem, 
04-IX-2019, leg. & det. J. Fernández, P. Iglesias & M. Oyarzabal, JAFDEZ 
2019090402.

LA RIOJA: Manzanares de Rioja (Villarejo), 30TWN7509, 806 m s.n.m, 
bajo Fagus sylvatica, 28-IX-1997, leg. & det. C. E. Hermosilla & J. Fernández, 
JAFDEZ1997092812.

NAFARROA: Guardetxea (Aralar), 30TWN8156, 1040 m s.n.m, bajo Fa-
gus sylvatica, 26-IX-1992, leg. & det. J. Fernández & J. Undagoitia, JAFDEZ 
1992092615.

Características macroscópicas (fig.34) (fig.35)
Píleo bastante robusto, de 50-140 mm de diámetro, primero subhemis-

férico, convexo, finalmente aplanado-convexo a algo deprimido al centro, no 
mamelonado, margen un poco acanalado-estriado, inflexo, desbordante, cutí-
cula separable, lisa, brillante, víscida con la humedad, fibrillosa radialmente, de 
color variable, uniforme, blanco, amarillo-oliva, amarillo-verde, verde-oliva, con 

Fig. 34: Amanita phalloides.  Foto. J. Fernández-Vicente
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tonos bronceados, entremezclándose de blanco-verde-gris, hacia el margen 
más claro, en ocasiones con zona discal más oscura y a veces no, con una o 
dos placas velares tendiendo a desaparecer, de color blanco. Himenóforo con 
láminas numerosas, anchas, algo espaciadas, libres, ascendentes, arqueadas, 
blancas.

Estípite frágil, bastante robusto y largo, de 60-160 x 10-20 mm, ± dere-
cho o curvado, cilíndrico, hueco, de color blanco u oliváceo, engrosado hacia la 
base, la cual tiene forma bulbosa, ovoide-clavada, ancha de 2-4 mm de diáme-
tro, envainado por una volva amplia, membranosa, fibrosa, blanca o con algún 
tono verdoso.

Anillo colgante y amplio, delgado, membranoso, frágil, por lo que se 
desgarra con facilidad, de color blanco o con reflejos verdosos, debajo del ani-
llo el estípite subliso, con fibrillas finas y restos floconosos, blancos o con tonos 
oliváceos.

Contexto blanco, fibroso, con tono amarillo-verdoso en la zona subcuti-
cular. Olor y sabor no significativos. Esporada blanca.

Ecología en zonas herboso-musgoso, arenoso, con presencia de fron-
dosas, Betula, Castanea, Corylus, Fagus, Quercus, encinas y diversas conífe-
ras, Picea, Pinus, Cedrus. Gregarios o solitarios

Características microscópicas (fig.36)
Basidiósporas de (7) 7,5-10 (11) x (5,5) 6-7 (8-9,5) µm, subglobosas, 

elipsoidales, ovoidales, lisas, hialinas. Amiloides.

Fig. 35: Amanita phalloides.  Foto. J. Fernández-Vicente
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Basidios de 35-42 x 11-
12 µm, tetraspóricos y bispóri-
cos, esterigmas hasta 8 x 2 µm, 
claviformes, con contenido de 
gútulas refringentes. Fíbulas no 
presentes.

Pileipellis, suprapellis en 
ixocutis, compuesta de hifas en 
textura filamentosa, cilíndricas, 
septadas, entrelazadas, 3-8 µm 
de diámetro, hialinas o con pig-
mentación intracelular, de una 
coloración verdosa. Exterior-
mente con gelificación presente. 
Afibuladas. Subpellis similar.

Estipitellis cuyas esca-
maciones exteriores están pro-
vistas de hifas cilíndricas, septa-
das, 2-10 µm de diámetro, de las 
que se proyectan unas células, 
piriformes, claviformes, esfero-
pedunculadas, de 25-82 x 17-38 
µm e hifas de la carne, parale-
las, cilíndricas, septadas, 3-8 
µm de diámetro, con acrofisáli-
dos, largamente cilíndrico-clava-
dos o clavados, 72-370 x 20-30 
µm, hialinos. Sin fíbulas.

Anillo de textura filamen-
tosa, constituido por hifas cilín-
dricas, hialinas entrelazadas, 2-5 µm de diámetro, de las que se proyectan 
unos esferocitos, esferopedunculados, cilíndrico-claviformes o claviformes, de 
20-65 x 8-26 µm. Sin fíbulas.

Volva con textura filamentosa, hifas cilíndricas, septadas, entrelazadas, 
2,5-17 µm de diámetro, hialinas. Interior no observado. No fibuladas.

OBSERVACIONES 
Especie con numerosas variables en coloración.
Se puede consultar en: MARCHAND, A. (1971). GINBERTEAU (1978). 

NEVILLE & POUMARAT (2004). LUDWIG, E. (2012). CONSIGLIO & PIEROTTI 
(2013). ALVARADO & al. (2022).

= Amanita phalloides var. alba Costantin & L. M. Dufour., Nouv. Fl. 
Champ., Edn 2 (Paris): 256 (1895)

Material estudiado: ARABA: Korres (Arraya-Maeztu), 30TVN4627, 672 m 
s.n.m, bajo Quercus pyrenaica, 20-X-1990, leg. & det. J. Fernández & J. Unda-
goitia, JAFDEZ 1990102005.

Fig. 36: A. phalloides. (A)Basidiomas. (B) Pilei-
pellis. (C) Basidios. (D) Basidiósporas. (E) Anillo. 
(F) Estipitellis. (G) velo general: volva.

Ilustración: Javier Fernández-Vicente
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CANTABRIA: La Lomba (Comunidad de Campoo Cabuerniga), 
30TUN9574, 650 m s.n.m, bajo Fagus sylvatica, 06-IX-2014, leg. & det. J. Fer-
nández, M. Oyarzabal & J. Undagoitia, JAFDEZ 2014090604.

NAFARROA: Parque Natural de Urbasa-Andia (Lizarraga), 30TWN8043, 
920 m s.n.m., bajo Fagus sylvatica, 01-XI-2003, leg. & det. J. Undagoitia, JAF-
DEZ 2003110101.

OBSERVACIONES
Especie identica en todos sus caracteres y su color es blanco por todas 

sus partes.
Se puede consultar en: MESPLEDE (1980). MERLO & TRAVERSO 

(1983). NEVILLE & POUMARAT (2004). LUDWIG, E. (2012). CONSIGLIO & 
PIEROTTI (2013).

Amanita ponderosa Malençon & R. Heim., Bull. trimest. Soc. mycol. Fr. 59: 28 
(1944) (1942)
= Amanita curtipes var, ponderosa (Malençon & R. Heim) M. L. Castro., Docum. 
Mycol. 27 (106): 47 (1997)

Material estudiado: AVILA: Arenas de San Pedro, 440 m s.n.m, en suelo arcillo-
so sobre batolíto granítico y pH probáblemente ácido, bajo Quercus rotundifolia, 
Cistus ladanifer, Lavandula pedunculata, Rosmarinus officinalis, Erica arborea y 
Erica australis, 14-IV-2022, leg. & det. R. Aramendi, JAFDEZ 2022041401.

CACERES: Guijo de Granadilla, bajo Quercus rotundifolia y Cistus lada-
nifer, 30-III-2022, leg. & det. R. Becedas, JAFDEZ 2022033001; Valle la Zarza 
(Alcuescar), 02-IV-2022, leg. & det. A. Mateos, JAFDEZ 2022040201. 

MALAGA: Estepona, 230 m s.n.m, en zona con Cistus crispus, Cistus la-
danifer, C. salvifolius, C. monspeliensis, C. albidus, Ulex europaeus, Erica cine-
rea, Genista scorpius, Agave americana, Pistacia lentiscus, Lavandula angusti-
folia, Pinus pinaster y Quercus suber, 03-IV-2022, leg. & det. J. M. Cornejo, J. 
Espinosa & C. Barquero, JAFDEZ 2022040301.

Características macroscópicas (figs.37, 38 y 39)
Píleo 50-110 (200) mm de diámetro, primero subglobuloso, hemisféri-

co, convexo, finalmente aplanado-convexo, con una depresión hacia la zona 
central, margen inflexo, en un principio sin estriación, ± acanalado-estriado 
en la vejez, bastante regular, algo sinuoso o comprimido por presión los unos 
con los otros, cutícula lisa, seca, mate, separable, de color primero blanco 
puro, a la manipulación toma tonos rosáceos, tornándose poco a poco a una 
coloración en gran parte, de crema-ocre-rosáceo, a un ocre-rosáceo ± inten-
so, desbordante y ± apendiculado-floconoso en el margen, tendiendo a des-
aparecer con la edad, provisto de una o varias placas velares membranosas, 
gruesas, grandes y anchas e irregulares, 30-70 mm, de color blanco a ocre ± 
rosáceas, Himenóforo con numerosas láminas, anchas, gruesas, algo espa-
ciadas, adnato-libres, ascendentes, arista floconosa, crenulada, de 5-10 mm 
de ancho, blancas, manchándose de rosa a partir de la arista.

Estípite bastante largo, grueso, obeso, compacto, duro, hueco, fistu-
loso y meduloso, muy similar al de Amanita caesarea, de cilíndrico a subci-
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Fig. 37: Amanita ponderosa. Fotos: Antonio Mateos (Arriba, izda.),
Rafael Aramendi (arriba dcha.), J. Fernández-Vicente (2 abajo)

Fig. 38: Amanita ponderosa.  Foto. J. Fernández-Vicente
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líndrico, algo engrosado hacia la base, ± derecho o curvado, blanco, al ro-
zamiento coge tonos ± intensos de rosáceo a ocráceo, recubierto por unas 
finas fibrillas-floconosas en la zona superior del anillo, siendo este finalmente 
fugaz, y zona inferior con fibrillas en ziz-zag, de 55-140 x 25-40 mm.

Volva membranosa, grande, amplia, envainante, lobulada y adherida 
en ocasiones al margen del sombrero, 45-80 x 45-65 mm, de color blanco.

Contexto blanco, virando al rosáceo con ± intensidad al corte, firme, 
compacto, carnoso. Olor según indicación de Rafael Aramendi, como “a ar-
mario ropero con cajón zapatero”. Esta definición, entiendo que pueda pare-
cer rara, pero es como lo definí en una cata sensorial que hicimos con gente 
de vinos y gastronomía por el 2003, en el Parador de Gredos y como les 
pareció muy acertada, así la pusimos en el libro. En cualquier caso, el olor 
en crudo es muy característico (además es primordial en la recolección para 
no confundir con A. verna, etc.) y también se puede definir como bota de piel 
mojada o con barro. Posteriormente, una vez cocinado, el olor es muy pare-
cido al del champiñón incluso, su sabor también recuerda al champiñón, pero 
la textura es de Amanita y sabor dulzón. Esporada blanca.

Ecología en las dehesas arenosas, bajo Quercus rotundifolia, Quer-
cus suber, con zonas de Cistus ladanifer, Cistus monspeliensis, con otros 
arbustos y en bosques mixtos con pinos. Nacen semienterrados, produ-
ciendo un agrietamiento en el suelo. Solitarios o agrupados, gregarios.

Fig. 39: Amanita ponderosa.  Foto. J. Fernández-Vicente
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Características microscópicas 
(fig.40)

Basidiósporas de (9,6) 
9-11,2 (12) x 5,5-7,5 (7,8-8) µm, 
elipsoidales, oblongas, algunas 
cilíndricas, lisas, hialinas, nume-
rosas gútulas pequeñas. Amiloi-
des.

Basidios de 60-82 x 10-
13 µm, tetraspóricos, clavifor-
mes. Fíbulas no presentes.

Arista laminar con hifas 
cilíndricas, septadas, de las que 
se proyectan células, piriformes, 
esfero-pedunculadas, clava-
do-elípticas, 25-57 x 12-30 µm. 
No fibuladas.

Pileipellis, cutis, hifas ter-
minales, cilíndrico-clavadas, cla-
vadas, 40-110 x 8-20 µm. Supra-
pellis compuesta de hifas cilín-
dricas, septadas, entrelazadas, 
2-7 µm de diámetro. Subpellis 
con hifas más gruesas, de 4-18 
µm de diámetro, pigmento mixto, 
hialinos y amarillo-marrón. Algu-
nos esferocitos y esferopeduncu-
lados. Fíbulas no presentes.

Velo margen del sombre-
ro, provisto hifas cilíndricas, sep-
tadas, hialinas, entremezcladas, 
con otras células de diferentes 
formas, cilíndricas, cilíndrico-cla-
vada, clavadas, de 32-85 x 9-34 µm.

Estipitellis con hifas cilíndricas, septadas, paralelas, 2-9 µm de diáme-
tro, de las que se proyectan unos acrofisálidos ± largos, cilíndrico-claviformes 
y claviformes, hialinos, de 42-212 x 10-37 µm. Afibuladas. Velo general, placas 
del sombrero y volva, similares, constituida por hifas cilíndricas, septadas, entre-
mezcladas, 3-12 µm de diámetro, hialinas, de las que se proyectan abundantes 
células terminales, subcilíndricas, cilíndrico-claviformes, clavifomes, elipsoidales 
u ovoidales, piriformes, algunos esferocitos, globosos, de 30-175 x 10-85 µm. No 
fibuladas.

OBSERVACIONES 
Confusión posible con la Amanita curtipes Gilbert, muy similar, pero de 

menor porte y robustez, volva más pequeña. Amanita pseudovalens, especie 
primaveral, poco citada. Normalmente más grande que la A. curtipes. También 
con la Amanita verna = A. decipiens y la actual A. vidua. Mortales.

Fig. 40: A. ponderosa. (A) Basidiomas. (B) Pilei-
pellis. (C) Velo margen del sombrero. (D) Basi-
dios. (E) Basidiósporas. (F) Células marginales. 
(G) Estipitellis. (H) Velo general: volva.

Ilustración: Javier Fernández-Vicente
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Se puede consultar en: CASTRO (1997). PINHO-ALMEIDA & BATIS-
TA-FERREIRA (1998). DAZA & al. (2003). NEVILLE & POUMARAT (2004). MO-
RENO & al. (2008). ARRAIANO-CASTILHO (2013). SALVADOR & al. (2014). 
ARRAIANO & al. (2022).
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Resumen: BLANCO-DIOS, J.B. (2022). Notas sobre el género Entoloma s.l. en 
el noroeste de la Península Ibérica (XIII): Entoloma pontecaldelense, sp. nov.
Yesca 34: 87-96.

Se describe una especie nueva del género Entoloma, a partir de mate-
rial recolectado en Galicia (noroeste de la Península Ibérica). Se compara con 
otros taxones próximos de la sección Papillata del subgénero Nolanea en el 
que se incluye. Por último, se proponen una nueva combinación y un nuevo 
nombre para sendos taxones de la familia Entolomataceae.
Palabras clave: Basidiomycotina, Entolomataceae, Entoloma, Nolanea, taxo-
nomía, Galicia, España, Europa.

Summary: BLANCO-DIOS, J.B. (2022). Notes on the genus Entoloma s.l. in 
the Northwest of the Iberian Peninsula (XIII): Entoloma pontecaldelense, sp. 
nov. Yesca 34: 87-96.

A new species of the genus Entoloma is described from material collected 
in Galicia (northwest of the Iberian Peninsula). It is compared with other similar 
taxa of the section Papillata of the subgenus Nolanea in which it is included. 
Finally, one new combination and one new name for two taxa of the family En-
tolomataceae are proposed.
Key words: Basidiomycotina, Entolomataceae, Entoloma, Nolanea, taxonomy, 
Galicia, Spain, Europe.

INTRODUCCIÓN
El género Entoloma sensu lato (Basidiomycetes, Tricholomatinae) inclu-

ye al menos 2000 especies en todo el mundo. Tradicionalmente se considera 
un género que se subdivide en unos 15 subgéneros, o se divide en géneros 
más pequeños (NOORDELOOS & al., 2018). En esta nueva contribución al co-
nocimiento de este género en el noroeste de la Península Ibérica describimos 
una especie recolectada en una localidad de la provincia de Pontevedra que 
proponemos como nueva para la ciencia, a añadir a las siete que hemos des-
crito de este territorio hasta el momento: Entoloma capeladense, E. legionen-
se, E. lucense, E. nesophilum, E. corunnense, E. vilaboense y E. cedeirense 

YESCA 34: 87-96 (2022)
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(BLANCO-DIOS, 2010, 2012, 2013, 2016, 2017, 2020, 2021).
A finales de 2014 hemos encontrado por primera vez basidiomas del 

taxón que describimos entre las hojas caídas de una pequeña plantación de 
guayabo fresa (Psidium cattleianum Afzel. ex Sabine) (Myrtaceae) de unos 27 
años de edad, que cultivamos para aprovechar para uso doméstico sus sabro-
sos frutos. Esta especie frutal es originaria de Sudamérica (área intertropical y 
subtropical de Perú, Brasil y Uruguay) y se cultiva (especialmente la variedad 
de frutos rojos, como es este caso) en distintos lugares del mundo con un clima 
subtropical o mediterráneo suave con escasas heladas, habiéndose naturaliza-
do en lugares tan distantes como China o Hawai. Este Entoloma sería encua-
drable, siguiendo la sistemática propuesta por NOORDELOOS (1992,2004), 
en el subgénero Nolanea (Fr.:Fr.) Noordel. y en la sección Papillata (Romagn.) 
Noordel., sección en la que los taxones presentan pigmento incrustante y los 
queilocistidios pueden estar presentes o ausentes (NOORDELOOS, 2004).

El detallado estudio macro y microscópico de esta especie y una com-
pleta revisión bibliográfica de los taxones europeos y extraeuropeos descritos 
encuadrados en los citados subgénero y sección nos ha llevado a que con-
sideremos que, la combinación de los caracteres morfológicos que presenta 
hacen que esta especie no sea encuadrable en ninguna de las descritas hasta 
el momento, por lo que procedemos a describirla como especie nueva para la 
ciencia: Entoloma pontecaldelense, sp. nov.
 
MATERIAL Y MÉTODO

Para la descripción macroscópica, se han utilizado las notas tomadas 
de los basidiomas frescos y las fotografías hechas en el momento de las re-
colecciones. Los reactivos que se han empleado para llevar a cabo el estudio 
microscópico han sido rojo congo en agua al 1% y KOH al 5%, salvo para el 
estudio de la pileipellis, para lo que se ha usado NH4OH al 10 %. El material 
seco se ha estudiado usando técnicas standard de microscopía. Para la medi-
ción de las esporas, el apéndice hilar (apiculus) se ha excluído. El coeficiente 
esporal Q se refiere a la longitud dividida por el ancho de cada una de las es-
poras medidas de perfil, Qm es el Q promedio de todas las basidiosporas y x 
es la media del largo y del ancho esporal. Las muestras de la pileipellis se han 
tomado del disco o del entorno del mismo. Los dibujos de las distintas estruc-
turas microscópicas se han realizado con la ayuda de un microscopio óptico 
equipado con un tubo de dibujo o cámara clara. Las exsiccata se conservan 
en el herbario LOU-Fungi, situado en el Centro de Investigación Forestal de 
Lourizán (Pontevedra, España), dependiente de la Consellería de Medio Rural 
de la Xunta de Galicia.

DESCRIPCIÓN
Entoloma pontecaldelense Blanco-Dios, sp. nov. (figs 1–5)
Mycobank: MB 817939
Entoloma pontecaldelense is mainly characterized by having mycenoid 

habit, blue-dark brown-greyish mucron, radially fibrillose-sericeous and greyi-
sh-brown in the rest of the pileus, garlic and sperm smell and taste context, 
subisodiametrical, heterodiametrical or nodular, 8.5–11 (12) × 6–7 (8) μm si-
zed, Q= (1.3) 1.4–1.7 (1.8), 6-9 angled rather irregularly shaped basidiospores, 
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flexuous, clavate, fusiform, lageniform, utriform or lecitiform, frequently irregular 
and/or septate and/or catenulate cheilocystidia, encrusting parietal and/or in-
tracellular pigment in pileipellis, capitate or flexuous caulocystidia, clamp co-
nections present in all tissues and habitat among dead leaves of a strawberry 
guava (Psidium cattleianum) plantation.

Holotypus: España, Pontevedra, Ponte Caldelas, Caldelas. Legit: J.B.Blan-
co-Dios, 10-XII-2014, in herbario LOU-Fungi (LOU-Fungi 21047) conservatus est.

Etimología: pontecaldelense: el epíteto especifico se refiere al término 
municipal de Ponte Caldelas (Pontevedra,España), localidad donde se ha en-
contrado esta nueva especie.

Material examinado: ESPAÑA. PONTEVEDRA: Ponte Caldelas, Caldelas, O 
Castelo, 29TNG4094, 360 m, entre hojas muertas de una plantación de gua-
yabo fresa (Psidium cattleianum), 10-XII-2014, J.B.Blanco-Dios, LOU-Fungi 
21047 (holotypus). Ibidem, 8-XII-2021, J.B.Blanco-Dios, LOU-Fungi 21255. 

Caracteres macroscópicos:
Basidiomas micenoides. 
Píleo de 9–10 mm de diámetro, cónico, mucronado, higrófano, estria-

do por transparencia, mucrón de 1.5–2 mm × 0.75–0.80 mm, azul-pardo os-
curo-grisáceo, pardo-grisáceo el resto del píleo, radialmente fibrilloso-seríceo 
desde el centro.

Láminas adnatas, ventricosas, de hasta 2 mm de ancho, de color 
gris-crema al principio, después rosado grisáceo, con arista concolor. Abun-
dantes lamélulas de longitud variada.

Fig. 1: Entoloma pontecaldelense (LOU-Fungi 21047,holotypus). Foto. J. B. Blanco-Dios

YESCA 34: 87-96 (2022)
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Estipe 76–80 × 1–2 mm, cilíndrico, algo engrosado en la base, gris en 
toda su longitud, con un recubrimiento seríceo uniforme salvo en la base, en-
vuelta de micelio blanquecino y furfuráceo en la parte superior del estipe.

Contexto de gris crema a pardo grisáceo, escaso, inmutable. Olor y sa-
bor a ajo y a esperma.

Esporada rosa pálido.

Caracteres microscópicos:
Basidiosporas 8.5–11 (12) × 6–7 (8) μm (x=9.83 × 6.57 μm), Q= (1.3) 

1.4–1.7 (1.8), Qm=1.50 (n=30), subisodiamétricas, heterodiamétricas o nodulo-
sas, con 6–9 ángulos de forma bastante irregular, monogutuladas. 

Basidios 28–44 × 9–14 µm, tetraspóricos, con esterigmas de hasta 6 μm de 
largo, claviformes, fibulados los ejemplares jóvenes. Láminas con arista heterogénea.

Fig. 2: Entoloma pontecaldelense (LOU-Fungi 21047,holotypus). Foto. J. B. Blanco-Dios

Notas sobre el género Entoloma s.l. en el noroeste de la Península Ibérica (XIII):
Entoloma pontecaldelense, sp. nov.
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Queilocistidios 13–54 × 6–11 μm, flexuosos, claviformes, fusiformes, 
lageniformes, utriformes o lecitiformes, en todos las formas frecuentemente 
irregulares y/o septados y/o catenulados, poco frecuentes.

Pleurocistidios ausentes. 
Trama del himenóforo regular, formada por hifas más o menos cilíndri-

cas, algo estrechadas en los septos o no, de 3–20 µm de diámetro.
Pileipellis constituída por un cutis con transiciones a un tricoderma for-

mada por hifas de 2–19 μm de diámetro, cilíndricas, subcilíndricas o subfusi-
formes, constrictas o no al nivel del septo, de color entre crema y ocre-gris con 
NH4OH, con elementos terminales claviformes o subclaviformes de 22–37 × 
10–13 μm. Numerosas hifas presentan pigmento parietal incrustante y/o intra-
celular, pardo o muy oscuro, casi negro el incrustante en algunos casos. Sub-
pellis regular, constituída por hifas cilíndricas o subcilíndricas, constrictas o no 
a nivel del septo, de hasta 32 μm de diámetro. 

Fig. 3: Entoloma pontecaldelense (LOU-Fungi 21047,holotypus). Foto. J. B. Blanco-Dios

YESCA 34: 87-96 (2022)
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Estipitipellis un cutis formado por hifas de 2.5–23 μm de diámetro, cilín-
dricas o subcilíndricas, paralelas o subparalelas, constrictas o no en los septos 
o entre tabiques, algunas con pigmento incrustante. 

Caulobasidios de hasta 17 × 6 μm, tetraspóricos, con esterigmas de 
hasta 3 μm de largo, claviformes, afibulados, localizados en el ápice del estipe, 
muy escasos. 

Caulocistidios 29–32 × 5–8 µm, capitados o flexuosos, encontrados en 
el ápice del estipe, poco frecuentes. 

Fíbulas presentes (pero no abundantes) en todos los tejidos.

OBSERVACIONES
Entoloma pontecaldelense es una especie encuadrable como hemos di-

cho en la sección Papillata del subgénero Nolanea y se caracteriza principal-

Fig. 4: Entoloma pontecaldelense (LOU-Fungi 21047,holotypus). Foto. J. B. Blanco-Dios

Notas sobre el género Entoloma s.l. en el noroeste de la Península Ibérica (XIII):
Entoloma pontecaldelense, sp. nov.
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mente por presentar hábito micenoide, píleo con mucrón azul-pardo oscuro-gri-
sáceo, pardo-grisáceo el resto del píleo, radialmente fibrilloso-seríceo, contexto 
con olor y sabor a ajo y a esperma, basidiosporas de 8.5–11 (12) × 6–7 (8) μm, 
Q= (1.3) 1.4–1.7 (1.8), subisodiamétricas, heterodiamétricas o nodulosas, con 
6–9 ángulos, queilocistidios flexuosos, claviformes, fusiformes, lageniformes, 
utriformes o lecitiformes, frecuentemente irregulares y/o septados y/o catenu-
lados, pileipellis con presencia de pigmento parietal incrustante y/o intracelular, 

Fig. 5: Entoloma pontecaldelense (LOU-Fungi 21047,holotypus). a-Esporas. b-Basidios. 
c- Queilocistidios. d- Caulobasidio y caulocistidios. e- Pileipellis. Barra= 10 µm.

Dibujo. J.B. Blanco-Dios.

YESCA 34: 87-96 (2022)
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caulocistidios capitados o flexuosos, fíbulas presentes en todos los tejidos y 
hábitat entre hojas muertas de una plantación de guayabo fresa (Psidium ca-
ttleianum).

El peculiar hábitat de esta especie bajo guayabo fresa nos ha llevado a 
encontrar en la bibliografía de este género a nivel mundial solamente dos taxo-
nes conocidos que viven bajo esa planta (asociados también a Pandanus tec-
torius S. Parkinson ex Z. (Pandanaceae)), ambos descritos de Hawai (Estados 
Unidos): Entoloma fragilissimum Horak & Desjardin y E. nanosordidum Horak 
& Desjardin pero las características morfológicas de estas dos especies son 
muy diferentes respecto a la especie que describimos en el presente artículo. 
Por una parte, E. fragilissimum se separaría de E. pontecaldelense por pre-
sentar píleo primeramente aplanado-convexo, luego aplanado o subdeprimido, 
blanco, glabro o pruinoso en la parte superior, láminas al principio blancas, 
estipe blanco, velutino o híspido-estrigoso hacia la base, contexto inodoro e 
insípido, basidiosporas más estrechas, queilocistidios cilíndricos u obtusamen-
te fusoides, caulocistidios cilíndricos o subclaviformes, pileipellis formada por 
hifas no pigmentadas, fíbulas ausentes en todos los tejidos y hábitat lignícola 
(ramitas muertas de las dos especies citadas). Por otra parte, E. nanosordidum 
se diferenciaría de E. pontecaldelense en la presencia de píleo en un principio 
aplanado-convexo luego subumbilicado, glabro, contexto inodoro e insípido, 
basidiosporas también más estrechas, queilocistidios fusoides, caulocistidios 
no presentes, ausencia de fíbulas y hábitat también lignícola (sobre madera 
podrida de esas especies leñosas) (HORAK & DESJARDIN, 1993). 

Entre las especies extraeuropeas que encajarían en la sección Papillata 
y que presentan queilocistidios y fíbulas en sus tejidos con las que Entoloma 
pontecaldelense sería comparable tendríamos los siguientes taxones de esta 
sección descritos de Tasmania (Australia): Entoloma fumosopruinosum G.M. 
Gates & Noordel. se diferencia por esta combinación de caracteres: píleo liso, 
olor y sabor a pepino o farináceo, esporas de mayor tamaño, queilocistidios de 
lageniformes a tibiiformes con ápice redondeado, atenuado o capitado, a veces 
capitado-mucronado, pileocistidios similares a los queilocistidios, únicamente 
presencia de pigmento intracelular y caulocistidios ausentes. E. obscureotenax 
G. M. Gates & Noordel. está bien caracterizado porque el basidioma es, en ge-
neral, de color marrón oscuro-negro, presenta llamativo amarillamiento higró-
fano del píleo, contexto cartilaginoso bastante duro, enteramente marrón muy 
oscuro, olor espermático, sabor dulzón, basidiosporas de mayor tamaño, he-
terodiamétricas, grupos densos de queilocistidios anchamente claviformes, a 
menudo catenulados y ausencia de caulocistidios (GATES & NOORDELOOS, 
2007). E. psilocyboides G.M. Gates & Noordel. se separaría porque presenta 
un característico umbón, marcados tintes marrones en las laminillas, olor algo 
especiado o afrutado, sabor a hierba fresca, queilocistidios cilíndricos, lageni-
formes o subcapitados, sólo pigmento intracelular y ausencia de caulocistidios 
(NOORDELOOS & GATES, 2009). Finalmente, E. phaeophthalmum Noordel. 
& G.M. Gates se caracteriza por presentar píleo liso, laminillas blancas y carne 
rosada, queilocistidios de gran longitud, muy esbeltos, lageniformes y caulocis-
tidios ausentes (NOORDELOOS & GATES, 2012)

Por último, entre las especies europeas de la sección Papillata, dos se-
rían los taxones más cercanos a E. pontecaldelense: Entoloma cuspidiferum 

Notas sobre el género Entoloma s.l. en el noroeste de la Península Ibérica (XIII):
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(Kühner & Romagn.) Noordel. se separaría por presentar píleo agudamente 
cónico o cónico campanulado, contexto con olor y sabor rafanoide, esporas 
de mayor tamaño, con 6–9 ángulos, queilocistidios raros y, si existen, lecitifor-
mes o estrechamente utriformes y por el hábitat, muy característico (turberas). 
Finalmente, E. kerocarpus Hauskn. & Noordel. se diferenciaría especialmente 
por la presencia de píleo de color pardo muy oscuro a casi negro, arrugado, 
ligeramente zonado, estipe entre pardo y pardo oscuro, contexto con olor poco 
marcado, espermático al frotamiento, sabor suave, esporas más anchas y au-
sencia de caulocistidios (NOORDELOOS, 1992, 2004).

Nueva combinación y nuevo nombre
Siguiendo las razones expuestas previamente en BLANCO-DIOS (2015) 

consideramos necesario transferir al género Entoloma dos taxones descritos 
durante este último año incluídos previamente en otros géneros de la familia 
Entolomataceae. En este caso proponemos una combinación nueva y un nom-
bre nuevo porque el epíteto que le correspondería en una nueva combinación 
es tan similar a los de otros taxones que hay riesgo de confusión.

Entoloma lecythiforme (D.L. Largent) Blanco-Dios, comb. nov.
Index Fungorum: IF 559442
Basionym: Trichopilus lecythiformis D.L. Largent, Mycotaxon 137:56.2022

Entoloma smithfieldense Blanco-Dios, nom. nov.
Index Fungorum: IF 559443 
Basionym: Clitopiloides prati D.L.Largent, Mycotaxon 137:53.2022 
Blocking name: Entoloma pratense Hesler, Beih. Nova Hedwigia 23: 104. 1967
Homotypic synonym: Entoloma praticola Sacc., Syll. fung. (Abellini) 11: 45.1895
Etimología: dedicado a Smithfield (Queensland, Australia), localidad de donde 
proceden las recolecciones en base a las que el Dr. D. L. Largent ha descrito 
esta nueva especie.
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Vanderbylia fraxinea 
(Bull.) D.A. Reid 

Cinco citas en Cantabria.

FRANCISCO JAVIER MIGUEL-PACHECO
Sociedad Micológica Cántabra de Camargo

E-mail: jmiguelpacheco@coaatcan.com

Resumen: MIGUEL-PACHECO, F. J. (2022). Vanderbylia fraxinea (Bull.) D.A. 
Reid. S. Afr. J. Bot. 39(2): 166 (1973). Yesca 34: 97-119.

Se describe Vanderbylia fraxinea (Bull.) DA Reid., perteneciente a la fa-
milia Polyporaceae.
Palabras clave: Fungi, Basidiomycotina, Aphyllophoromycetidae, Polypora-
ceae., Vanderbylia, Perenniporia, fraxinea, Santander, Cantabria, España.

Summary: F. J. MIGUEL-PACHECO, (2022). Vanderbylia fraxinea (Bull.) DA 
Reid. S. Afr. J. Bot. 39(2): 166 (1973). Yesca 34: 97-119.

A description is give of Vanderbylia fraxinea (Bull.) DA Reid., which be-
longs to the family Polyporaceae.
Keywords: Fungi, Basidiomycotina, Aphyllophoromycetidae, Polyporaceae., 
Vanderbylia, Perenniporia, fraxinea, Santander, Cantabria, España.

INTRODUCCIÓN
Este taxón fue descrito en esta revista por José Luis Alonso Alonso, co-

fundador y gurú de SOMICAN, bajo su anterior nombre y ahora considerado 
sinónimo, Perenniporia fraxinea (ALONSO, 2007). 

El presente artículo pretende citar los cuatro basidiomas observados en 
los municipios de Santander y Medio Cudeyo de Cantabria.

Los dos primeros ejemplares que se comentan se sitúan en Santander, 
Cantabria, en dos de las más bellas y privilegiadas áreas urbanas, ambas con 
influencia del litoral marítimo y con una situación que les confiere un alto valor 
ambiental y paisajístico:

YESCA 34: 97-119(2022)
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Vanderbylia fraxinea (Bull.) D.A. Reid. Cinco citas en Cantabria.

1.-El primero estaba ubicado en el Parque Municipal de Mataleñas, si-
tuado sobre Cabo Menor con gran variedad de arbolado. Predominan Populus 
nigra, Aesculus hippocastanum, Laurus nobilis, Salix atrocinerea, Pinus pinas-
ter, Eucalyptus globulus, Acacia dealbata, Cupressus sempervirens, Fraxinus 
excelsior y Platanus x hispánica. (Portada y fig. 1)

2.-El segundo ejemplar está situado en La Avda. de la Reina Victoria, y 
se desarrolla en el talud sur que conecta esta vía con la incomparable bahía 
de Santander, frente al Museo Marítimo del Cantábrico, poblado por Populus, 
y Robinia. (fig. 2)

Fig. 1: ESPAÑA, Cantabria, Santander, Parque de Mataleñas,
 43º 29’ 03’’N, 3º 47’ 29’’W

Fig. 2:  ESPAÑA, Cantabria, Santander, Avda. de la Reina Victoria.
 43º 27’ 50,3” N, 3º 47’ 3,6’’W
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3.-El tercer basidioma, observado también en Santander y se ubica en 
la parte más alta y urbana de la ciudad, en una parcela de una urbanización 
privada y ajardinada de la Calle Emilio Díaz Caneja. (fig. 3)

4.-Y el último, en el Ayuntamiento de Medio Cudeyo, en Solares, en un 
viejo rodal de Fraxinus con Trachycarpus. (fig. 4)

Fig. 3:  España, Cantabria, Santander, C/ Emilio Díaz Caneja.
 43º 27’ 40”N, 3º 49’ 58”W

Fig. 4:  España, Cantabria, Medio Cudeyo, Solares.
 43º 22’ 57” N, 3º 43’ 47” W

YESCA 34: 97-119(2022)
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Material estudiado:
1.-ESPAÑA, Cantabria, Santander, Parque de Mataleñas, Avda. del Faro. 43º 
29’ 03’’ N, 3º 47’ 29’’ W, a 37 m de altitud. Fotografiado sobre Populus nigra, 
entre el 30 de septiembre de 2014 y el 11 de septiembre de 2015. Se observa-
ron pequeños carpóforos en altura. Dada la envergadura del gigante, sobre 30 
metros, su estado y la proximidad con el vial colindante, por seguridad ha sido 
talado por los Servicios Técnicos de Parques y Jardines. En la actualidad solo 
se aprecia el tocón residual (Portada) (figs. 1 y 5).

Fig. 5: Vanderbylia fraxinea en Populus nigra. Parque Mataleñas.
Foto. F. J. Miguel-Pacheco

Vanderbylia fraxinea (Bull.) D.A. Reid. Cinco citas en Cantabria.
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 2.-ESPAÑA, Cantabria, Santander, Avda. de la Reina Victoria. 43º 27’ 50,3’’ 
N, 3º 47’ 3,6’’ W. Fotografiado sobre Robinia pseudoacacia entre junio y sep-
tiembre de 2013. En la actualidad el árbol carece de síntomas por la acción 
saprófita del hongo, pero también se observaron pequeñas fructificaciones en 
altura (figs. 2 y 6). Por cierto, en la parte más baja de la finca y en la base de 
uno de los Populus está localizado un Rigidosporus ulmarius pero eso será otra 
historia. 

Fig. 6: Vanderbylia fraxinea en Robinia pseudoacacia. Avda. Reina Victoria.
Foto. F. J. Miguel-Pacheco

YESCA 34: 97-119(2022)
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3.-ESPAÑA, Cantabria, Santander. El tercer ejemplar, también en San-
tander, pero en la cota más alta de la ciudad, en una zona urbana ajardinada 
en la Calle Emilio Díaz Caneja, 43º 27’ 40” N, 3º 49’ 58” W. Fotografiado sobre 
tocón, muy viejo, quizás de algún tipo de Fraxinus (¿) en julio de 2014. El car-
póforo se extendía por todo el perímetro, pero incipiente. En la actualidad el 
tocón está totalmente limpio, lo que hace sospechar que las floraciones son 
eliminadas habitualmente por las labores de mantenimiento de jardinería. (figs. 
3 y 7)

Fig. 7: Vanderbylia fraxinea, en tocón Fraxinus sp. Calle Emilio Díaz Caneja.
Foto. F. J. Miguel-Pacheco

Vanderbylia fraxinea (Bull.) D.A. Reid. Cinco citas en Cantabria.
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4.-ESPAÑA, Cantabria, Medio Cudeyo, Solares., 43º 22’ 57” N, 3º 43’ 47” 
W. Localizado en tocón de tronco de Fraxinus sp. recién cortado, fotografiado 
entre agosto de 2014 y un año después en agosto 2015. En la actualidad este 
tocón ya no existe (¿). (fig. 4 y 8)

Fig. 8: Vanderbylia fraxinea en Fraxinus sp. Solares Foto. F. J. Miguel-Pacheco

YESCA 34: 97-119(2022)
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DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE
Orígenes taxonómicos:
El género Vanderbylia fue circunscrito por el micólogo inglés Derek Agu-

tter Reid (1927 - 2006) en 1973. 
Posición taxonómica: INDEX FUNGORUM 
REINO: Fungi, DIVISIÓN: Basidiomycota, CLASE: Agaricomycetes, 

SUBCLASE: Incertae sedis, ORDEN: Polyporales, FAMILIA: Poliporaceae, 
GÉNERO Vanderbylia, ESPECIE: fraxinea.

Sinónimos: INDEX FUNGORUM (Kew Mycology 2020)
Nombre actual:
Vanderbylia fraxinea (Bull.) D. A. Reid, S. Afr. J. Bot. 39(2): 166 (1973).
Sinónimo:
=Boletus fraxineus Bull., Herb. Fr. (París) 10: ficha. 433, figura. 2 (1790)
=Polyporus fraxineus (Bull.) P., Syst. mycol. (Lundae) 1: 374 (1821)
=Trametes fraxinea (Bull.) P. Karst., Bidr. Känn. Finl. Nat. Folk 37: 48 

(1882)
=Fomes fraxineus (Bull.) Cooke, Grevillea 14 (núm. 69): 21 (1885)
=Placodes fraxineus (Bull.) Quél., Enchir. Fung. (París): 172 (1886)
=Ischnoderma fraxineum (Bull.) P. Karst., Bidr. Kann. Finl. Nat. Folk 48: 

328 (1889)
=Scindalma fraxineum (Bull.) Kuntze, Revis. gen. pl. (Leipzig) 3 (3): 518 

(1898)
=Ungulina fraxinea (Bull.) Bourdot & Galzin, Bull. trimmest. Soc. mycol. 

Fr. 41 (2): 175 (1925)
=Perenniporia fraxinea (Bull.) Ryvarden, Grundr. Krauterk. 2: 307 (1978)
=Haploporus fraxineus (Bull.) Bondartseva, Mikol. Fitopatol. 17 (4): 280 

(1983)
=Poria fraxinea (Bull.) Ginns, Mycotaxon 21: 331 (1984)
=Fomitella fraxinea (Bull.) Imazeki, Colored Illustrations of Mushrooms of 

Japan, vol. 2 (Osaka): 166 (1989)
=Polystictoides leucomelas Lázaro Ibiza, Revta R. Acad. Cienc. exact. 

fis. Nat. Madr. 14 (12): 833 (1916)
=Polystictus leucomelas (Lázaro Ibiza) Sacc. y Trotter, Syll. Fung. (Abe-

llini) 23: 411 (1925)
=Fomes ganodermicus Lázaro Ibiza, Revta R. Acad. Cienc. exact. fis. 

nat. Madr. 14 (10): 664 (1916)
=Ungulina fraxinea var. albida Bourdot, Bull. trimest. Soc. mycol. Fr. 49 

(2): 227 (1933)

Vanderbylia fraxinea (Bull.) D.A. Reid. Cinco citas en Cantabria.
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Fig. 9: Vanderbylia fraxinea. Foto. F. J. Miguel-Pacheco

YESCA 34: 97-119(2022)
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Etimología
“Vanderbylia”: Nombre latinizado en honor al micólogo y fitopatólogo 

sudafricano, conocido por su obra sobre políporos, Paul Andries van der Bijl (= 
Byl) (1888 - 1939).

En OLTRA (2003) se define el sinónimo más común de la siguiente ma-
nera: “Perenniporia: del latín perennis = perenne, plurianual, y del griego poroz 
= poro. Género con especies plurianuales.”

“fraxinea: por su hábitat sobre troncos, ramas o raíces aflorantes del 
género Fraxinus.”

Fig. 10: Vanderbylia fraxinea. Foto. F. J. Miguel-Pacheco

Vanderbylia fraxinea (Bull.) D.A. Reid. Cinco citas en Cantabria.
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Fig. 11: Vanderbylia fraxinea, en R. pseudoacacia. Foto. F. J. Miguel-Pacheco

YESCA 34: 97-119(2022)
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Caracteres macroscópicos 
Basidioma (figs. 10, 11 y 12): Fructificaciones anuales con formas re-

dondeadas o reniforme, margen grueso, irregular, con dimensiones muy varia-
bles que oscilan entre 15-20 cm de diámetro y 2-5 cm de espesor, pudiendo 
llegar a los 30-40 cm de diámetro y 7-8 cm de espesor. Se desarrolla en el 
tronco de forma dimidiada y sésil sobre el soporte. Tiende a engrosarse en la 
inserción con el tronco y disminuyendo su espesor hacia el margen.

Crece aislada o formando grupos que aparecen imbricados en forma de 
consola. De crecimiento moderadamente rápido e inicialmente desordenado. 
En su estado inmaduro su forma es globosa de color blanco-amarillento que va 
derivando hacia las típicas formas de consola.

Cutícula: La superficie estéril en los ejemplares jóvenes es de textura 
aterciopelada y de color pardo-rojizo (fig. 13). Su espesor oscila entre 0.3-0.6 
mm y engrosa con la vejez adquiriendo una textura áspera, mate, plana pero 
irregular (figs. 11 y 14).

Fig. 12: Vanderbylia fraxinea, en Fraxinus sp. Foto. F. J. Miguel-Pacheco

Vanderbylia fraxinea (Bull.) D.A. Reid. Cinco citas en Cantabria.
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Fig. 13: Vanderbylia fraxinea, cutícula. Foto. F. J. Miguel-Pacheco

Fig. 14: Vanderbylia fraxinea, cutícula. Foto. F. J. Miguel-Pacheco

YESCA 34: 97-119(2022)
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El margen irregular, generalmente blanco-amarillento y aterciopelado en 
las fases de desarrollo, pierde volumen y se afila en su fase invernal (figs. 10 
y 11).

En su plenitud, solo el margen conserva estos tonos. El resto de la cara 
superior es totalmente glabra, se decora más o menos concéntricamente con 
una mezcla indefinida de colores grises, marrones, ocres y negros. Los ocasio-
nales tonos verdes obedecen a la presencia de algas y vegetales ajenos a la 
estructura del carpóforo (fig. 10).

Himenio (figs. 7, 15 y 19): Superficie de color casi blanco durante la 
época fértil derivando a un blanco sucio-amarillento con tonos rosa pálido en 
temporada inactiva.

Los poros, pequeños, angulares al principio y después redondos, en nú-
mero de 4 a 6 por mm disminuyendo su número hacia el margen llegando a ser 
inapreciables.

Esporada (fig. 15): Abundante casi blanca con suaves tonos amarillen-
tos.

Trama (figs. 16 y 18): Color crema-marrón, zonada, fibrosa y correosa de 
joven finalizando en consistencia dura y leñosa. Presenta capas estratificadas 
según el número de fases de crecimiento, de 3-8 cm de espesor, separadas por 
otras de tubos de 5-10 mm. Obviamente estas mediciones son aproximadas, 

Fig. 15: Vanderbylia fraxinea, esporada. Foto. F. J. Miguel-Pacheco

Vanderbylia fraxinea (Bull.) D.A. Reid. Cinco citas en Cantabria.
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dependiendo de la zona del carpóforo, pero indicativas. El color de los tubos es 
crema de joven y marrón oscuro en la vejez. No se realizó el ensayo de color 
con el reactivo de Melzer.

Fig. 16: Vanderbylia fraxinea, trama en desarrollo. Foto. F. J. Miguel-Pacheco

Fig. 17: Vanderbylia fraxinea, poros en desarrollo. Foto. F. J. Miguel-Pacheco

YESCA 34: 97-119(2022)
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Fig. 18: Vanderbylia fraxinea, trama. Foto. F. J. Miguel-Pacheco

Fig. 19: Vanderbylia fraxinea, poros Foto. F. J. Miguel-Pacheco

Vanderbylia fraxinea (Bull.) D.A. Reid. Cinco citas en Cantabria.
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OBSERVACIONES
Especie cosmopolita y aunque su hospedante preferido suelen ser los 

árboles viejos del género Fraxinus, parasita otras frondosas de madera dura y 
hoja caduca como Quercus, Ulmus, Platanus, Populus, Tilia y Robinia.

“El gran tamaño de los basidiomas, la superficie de los poros de ocráceo 
pálido a beige, la consistencia leñosa, las hifas esqueléticas dextrinoides, ba-
sidiosporas subglobosas en forma de gota con apículo evidente, hacen que la 
especie no sea difícil de determinar”. (BERRNICCHIA & GORJÓN, 2020)

Los ejemplares fotografiados se desarrollaron durante los meses de ve-
rano. Los nuevos carpóforos aparecen bien aislados o debajo de los del año 
anterior siguiendo el ciclo de crecimiento, maduración y esporulación, hasta 
que en invierno se detiene, seca y mimetiza hasta repetir el ciclo. Todos los 
casos fueron fotografiados durante las fechas indicadas y en ningún caso se 
conservó exsiccata.

Hongo saprófito peligroso para el árbol, descompone preferentemente 
la lignina y en menor grado la celulosa. Deja la madera de un blanco pálido o 
decolorado de aspecto fibroso y acorchado típico de la pudrición blanca. Ac-
túa principalmente en la zona baja del tronco y raíces principales que afloran, 
aunque también puede aparecer en zonas más altas, como se ha visto en los 
casos 1 y 2, de Populus y Robinia (figs. 5 y 6). Ataca principalmente el dura-
men de la pieza desarrollándose hacia la periferia (fig. 8). Una vez que pierde 
la elasticidad o se destruyen sus raíces principales de anclaje, la climatología 
hace el resto. Su labor saprófita comienza en el árbol vivo, continuando sobre 
su tronco muerto o sobre su tocón. Se supone que la infección comienza por 
la penetración de las esporas a través de las heridas en la base del árbol, sitio 
más expuesto a cortes, golpes y rozaduras.

“Esta especie a menudo se ha confundido con Rigidoporus ulmarius (Fr.) 
Imazeki. Este se distingue por los poros naranja a rojo ladrillo, así como por su 
estructura monomítica, sus particiones sin bucles y sus esporas no dextrinoi-
des”. (BREITENBACH & KRÄNZLIN,1986).

Caracteres microscópicos
Los cuatro ejemplares descritos anteriormente fueron identificados por 

sus características macroscópicas. El que a continuación se expone se loca-
lizó y fotografió en julio de 2022 sobre Populus alba (fig. 20-21-22) en la calle 
Fernando de los Ríos 15 A de Santander, (43º28’10” N, 3º47’37” W.) en plena 
fase de desarrollo. De este se extrajo la muestra que suministré a L. Carlos 
Monedero para realizar el estudio microscópico que se adjunta.

YESCA 34: 97-119(2022)
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Fig. 20: Vanderbylia fraxinea, en Populus alba. C/Fernando de los Ríos.
 Foto. F. J. Miguel-Pacheco

Vanderbylia fraxinea (Bull.) D.A. Reid. Cinco citas en Cantabria.



- 115 -

Fig. 21: Vanderbylia fraxinea, en Populus alba. C/Fernando de los Ríos. 
 Foto. F. J. Miguel-Pacheco

Fig. 22: Vanderbylia fraxinea, muestra. C/Fernando de los Ríos. 
Foto. F. J. Miguel-Pacheco

YESCA 34: 97-119(2022)
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Descripciones micromorfológicas
Basidosporas: 6,0-7,5 x 5,6-6,5 µm, subglobosas, lisas, gutuladas, congófi-
las, dextrinoides.
Basidios: 15-20 x 6-9 µm, anchamente clavados, generalmente tretraspóri-
cos.
Cistidios: no descubiertos.
Estructura dimítica de hifas formada por: A) hifas generativas de paredes 
delgadas, 1,8-3,6 µm de grosor, septadas, bastante ramifcadas, hialinas. B) 
hifas esqueléticas predominantes de paredes gruesas, 3,0-7,5 µm de grosor, 
congófilas, dextrinoides.

Fig. 23: Vanderbylia fraxinea, esporas. Foto. L. Carlos Monedero

Vanderbylia fraxinea (Bull.) D.A. Reid. Cinco citas en Cantabria.
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Fig. 24: Vanderbylia fraxinea, estructura dimítica. Foto. L. Carlos Monedero

Fig. 25: Vanderbylia fraxinea, hifas esqueléticas. Foto. L. Carlos Monedero

YESCA 34: 97-119(2022)
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Fig. 26: Vanderbylia fraxinea, himenio (macro). Foto. L. Carlos Monedero

Fig. 27: Vanderbylia fraxinea, tubos. Foto. L. Carlos Monedero

Vanderbylia fraxinea (Bull.) D.A. Reid. Cinco citas en Cantabria.
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Resumen: MARTÍN GONZÁLEZ, R. & GARCÍA BLANCO, A. (2022). Russulas 
interesantes de los bosques calizos de la Meseta (I). Yesca 34: 120-129.

Presentamos, en su primera parte, una serie de especies pertenecientes al 
género Russula, las cuales atribuimos a un crecimiento bajo unas ciertas condicio-
nes climáticas, edáficas y selvícolas. Características propias determinadas en la 
zona interior del Submeseta Norte, y concretamente en la provincia de Valladolid.
Palabras clave: Basidiomycota, Russulaceae, Bosque calizo, Lactaroides, In-
tegriforminae, Griseinae, Russula, Taxonomía.

Summary: MARTÍN GONZÁLEZ, R. & GARCÍA BLANCO, A. (2022). Interes-
ting Russulas from the limestone forests of the Meseta (I). Yesca 34: 120-129.

We present in its first part, a series of species belonging to the genus 
Russula, which we attribute to growth under certain climatic, edaphic and forest 
conditions. Specific characteristics determined in the interior area of   the North 
Sub-plateau, and specifically in the province of Valladolid.
Keywords: Basidiomycota, Russulaceae, Limestone Forest, Lactaroids, Inte-
griforminae, Griseinae, Russula, Taxonomy.

INTRODUCCIÓN
El presente trabajo da a conocer la amplia variedad y rareza de especies 

dentro del género Russula, estudiadas, citadas e inventariadas en el territorio 
provincial de Valladolid, dentro de la Comunidad autónoma de Castilla y León.

Dicha actuación se engloba en los estudios realizados a nivel micológico 
en la denominada unidad estructural geomorfológica Submeseta Norte, la cual 
presenta una serie de caracteres y condiciones complejas en lo referente al 
suelo, al clima y a la formación de bosques.

Está caracterizada principalmente por la formación de suelos calizos 
formados entre el Mioceno medio (19.000.000 años) y el Mioceno superior 
(10.000.000 años), a los que se añade en amplios sectores, un importante re-
cubrimiento de arena de origen fluvial, y que fueron trasportados por el viento 
durante el periodo Cuaternario (2.600.000 años – actualidad).

El clima de la zona se considera como Mediterráneo continentalizado, en 
el que son frecuentes los periodos fríos en invierno, las altas temperaturas en 

Russulas interesantes de los bosques calizos de la Meseta (I)
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verano, y las fuertes oscilaciones térmicas diarias a lo largo del año, con una 
pluviometría muy moderada.

Sin embargo, las anteriormente citadas condiciones edáficas y climáti-
cas han propiciado, a lo largo del tiempo, la aparición de bosques de un eleva-
do valor ecológico, algunos monoespecíficos y otros mixtos, los cuales siguen 
existiendo en la actualidad, y consecuentemente son proclives a la aparición de 
especies micológicas de un gran valor por su escasez, rareza o simplemente 
importancia.

MATERIAL Y MÉTODO
Los estudios y las descripciones, tanto macroscópicas como microscópi-

cas, se han realizado sobre material fresco tras su recolección. Las fotografías 
se han realizado en el lugar de la recolección, con luz natural y utilizando cáma-
ra fotográfica OLYMPUS DIGITAL y Sony Ciber-Shot DSC HX400V montadas 
sobre trípode.

Los valores esporales se han observado y medido a partir de la obten-
ción de esporada natural, utilizando Melzer para su observación, y habiendo 
medido unos 100 ejemplares. El resto de caracteres microscópicos se han ob-
servado con rojo congo amoniacal y agua, utilizando microscópio Konus cam-
pus 5330, utilizando para las microfotografías, cámara acoplada modelo CAM 
5MP S/520.

DESCRIPCIÓN DE LAS ESPECIES

Russula flavispora Blum ex Romagnesi

Material estudiado: ESPAÑA, Valladolid, Puente Duero, 695 m.s.n.m, 
30TUM5508, 7-06-2018, Encinar calizo. Leg. Aurelio García Blanco. Det. Ru-
bén Martín González & Aurelio García Blanco (AVM3592).

Caracteres macromorfológicos
Píleo: De 5 a 11 cm de diámetro. Lentamente extendido con el tiempo, on-

dulado y algo lobulado, bastante deprimido en la madurez y ocasionalmente cra-
teriforme. Margen de consistencia rígida, carnoso, privado de acanaladura incluso 
en los ejemplares más viejos. Cutícula apenas separable más allá del margen, 
seca y mate, escabrosa con el tiempo, de color crema, manchada irregularmente 
de pardo ocráceo principalmente en los ejemplares más viejos. (fig. 1). 

Láminas: De adherentes a ligeramente decurrentes, arqueadas, rígidas 
pero muy frágiles, de color crema ocráceo con tendencia a volverse amarillen-
tas, matiz que se acentúa en la inserción con el pie. Arista entera. 

Esporada: De color amarillo claro, en torno al IVb (Cód. Romagnesi).
Estípite: De 3-4 x 2-4 cm, bastante duro y robusto, incluso en los ejem-

plares viejos, ligeramente cónico en los ejemplares jóvenes, cilíndrico y bastan-
te atenuado en la base en los especímenes más viejos, superficie lisa de color 
blanco, con manchas pardas o rojizas en la base.

Contexto: Espeso y duro pero bastante frágil, de color blanco cremoso 
con tendencia a volverse ocre por exposición al aire. Olor fuerte y complejo, en 
ciertas partes a pescado, sobre todo en las zonas dañadas. Sabor fuertemente 
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picante, pero a veces no en to-
das las partes.

Reactivos: Guayaco de 
intensidad fuerte y rápida (G+++) 
(fig. 2); Sulfato de Hierro II, en 
tono asalmonado; Fenol pardo 
pero muy lento.

Hábitat: Especie adscrita 
a Fagáceas, en terreno modera-
damente calizo y en condiciones 
de abundante humedad.

Época de fructificación. 
Primavera, verano y otoño.

Comestibilidad. No co-
mestible.

Caracteres micromorfológicos
Esporas: (6,2)6,7-8(8,5) 

x (5,3)5,6-6,7(7,3) µm. Q= 1,1-
1,3 µm. De ovales a ligeramen-
te elipsoidales, equinuladas y 
cubiertas de verrugas cónicas 
y obtusas, en ocasiones incom-
pletamente amiloides.

Fig. 1: Russula flavispora. Foto: Aurelio García Blanco

Fig. 2: R. flavispora. Reacción al guayaco. 
Foto: Rubén Martín González 
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 Cutícula: Formada por pelos muy largos e hifas voluminosas con dila-
taciones ampulosas.

Dermatocistidios: Relativamente numerosos, cilíndricos y bastante lar-
gos, de 3-6 µm de grosor, con contenido granular.

DISCUSIÓN Y OBSERVACIONES. 
Se trata de una especie extremadamente rara, apenas citada en la Pe-

nínsula e incluso a nivel europeo. Sus características son típicas de una Lacta-
roides, pues con los ejemplares jóvenes es fácil la confusión con otras especies 
de la sección como R. delica Fr, o R. chloroides (Krombh.) Bres; Sin embargo, 
se diferencia por la coloración amarilla de las láminas y la esporada, y su sabor 
fuertemente picante

En la microscopía presenta también netas diferencias, como una espora 
claramente espinosa, con verrugas aisladas y con ausencia de retículo, y la 
presencia de hifas voluminosas y ampulosas (fig. 3).

Russula nuragica Sarnari

Material estudiado: ESPAÑA, Valladolid, Montemayor de Pililla, 871 m.s.n.m. 
30TUL7997. 12-11-2013, bosque mixto de Encina y Sabina en terreno calizo. 
Leg. Rubén Martín González & Jesús Martín de Miguel. Det. Rubén Martín 
González. (AVM2859).

Caracteres macromorfológicos
Píleo: De 4 a 9 cm de diámetro, de forma irregular ya desde el principio, 

algo convexo pero rápidamente extendido, aplanado y lobulado. Margen unido 

Fig. 3: R. flavispora. A y B: Esporas, C: Perímetro esporal, D: Dermatocistidios, E: Pelos 
cuticulares, F: Hifas ampulosas. Fotos. Rubén Martín González.
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y obtuso, apenas sin acanalar en los ejemplares más viejos. Cutícula separable 
hasta la mitad del radio del sombrero, lisa y brillante, finamente verrugosa a 
la lupa, algo viscosa con tiempo húmedo, de coloración muy variable, princi-
palmente rosa lilacino a rosa violeta, otras veces rojo vinoso a rojo parduzco, 
con tendencia a decolorarse en placas de color crema, crema citrino o amarillo 
grisáceo. (fig. 4).

Láminas: Conexas en la inserción con el pie, atenuadas y largas, inter-
caladas de lamélulas y bastante espaciadas en la madurez, frágiles, de color 
pálido en un principio, tendiendo a un amarillo vivo y saturado en la madurez. 
Arista entera y del mismo color.

Esporada: De color amarillo, en torno IVb-IVc (Cód. Romagnesi).
Estípite: De 5-11 x 1-2,5 cm, generalmente cilíndrico, pero habitualmen-

te claviforme y ensanchado en la inserción con las láminas, esbelto, corticado 
a meduloso, superficie vistosamente rugosa-venosa sobre todo en los ejem-
plares adultos y con humedad abundante, de color blanco con tendencia a 
volverse gris negruzco.

 Contexto: Abundante pero discreto, blanco que ennegrece con la hu-
medad y sobre todo en el pie. Olor ligeramente afrutado. Sabor enteramente 
dulce, ocasionalmente ligerísimamente picante.

Reactivos: Guayaco positivo pero bastante lento (G++); Sulfato de Hie-
rro II anaranjado muy tenue; Fenol de color pardo bastante lento en la carne 
del sombrero. (fig. 5).

Fig. 4: Russula nuragica. Foto. Rubén Martín González
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Hábitat: Asociada a Quercus en terreno calizo.
Época de fructificación. Primavera y otoño.
Comestibilidad. No tiene ningún interés culinario.

Caracteres micromorfológicos
Esporas: (6,5)6,6-8,3(9,4) x (5,3)5,9-7,1(7,5) µm. Q= 1-1,2 µm. de elip-

soidales a ovoides, crestadas o ligeramente equinuladas, con crestas volumi-
nosas, subreticuladas e incompletamente amiloides. (fig. 6).

Cutícula: Tipo tricoderma y gelificada, con pelos muy largos e hifas tor-
tuosas y algo ampulosas.

Dermatocistidios: Cilíndricos y unicelulares de 50-80 µm, algunos es-
trangulados o capitados en la cúspide, con potasa toman una coloración violeta 
al instante.

Cistidios: Fusiformes, 60-120 x 12-17 µm, apendiculados.

DISCUSIÓN Y OBSERVACIONES. 
Controvertida especie debido a sus particulares características, no en 

vano representa un ´´laberinto´´ taxonómico difícil de interpretar. Sarnari la ubi-
có en la Sección Polychromae dentro de la Subsección Integriforminae como 
una especie anómala. Pero tiene rasgos típicos de una Tenellae como las lámi-
nas y esporada amarilla y sabor completamente dulce, o la carne típicamente 
griseante, propio de una Griseinae.

Fig. 5: R. nuragica. Reacción al fenol en la carne. Foto: Rubén Martín González.
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Se trata de una especie bastante rara, pero creemos que será más abun-
dante de lo que la literatura o las citas publicadas advierten, sobre todo en el 
ámbito Mediterráneo donde fructifica, pues es una especie típica de encinares 
y robledales calizos en primaveras muy húmedas principalmente, aunque tam-
bién crece en el otoño. 

Russula variegatula Romagnesi ex Bon

Material estudiado: ESPAÑA, Valladolid, Puente Duero, 695 m.s.n.m. 
30TUM5508. 26-05-2018, en encinar asentado sobre terreno calizo. Leg. Da-
vid Herrero Rodríguez & Aurelio García Blanco. Det. Rubén Martín González. 
(AVM3484).

Caracteres macromorfológicos
Píleo: De 4 a 10 cm de diámetro, de globoso a convexo al principio, con 

el tiempo aplanado y deprimido, en los ejemplares más viejos algo infundibuli-
formes. Margen regular, en ocasiones lobulado y muy ligeramente acanalado 
en los ejemplares adultos. Cutícula separable hasta el centro del sombrero, 
lisa, brillante y de aspecto graso, finamente pruinosa en los ejemplares jóve-
nes, de un bello color violeta, lila violáceo o violeta azulado, con pequeñas 
decoloraciones blanco cremosas. (fig. 7).

Láminas: De aspecto decurrente y claramente anastomosadas, bastan-
te espaciadas, onduladas y fuertemente internervadas, de color blanco al prin-
cipio, tendiendo a blanco crema en la madurez.

Esporada: Blanca en masa, Ia. (Cód. Romagnesi).

Fig. 6: R. nuragica. A: Esporas, B y C: Dermatocistidios, D y E: Pelos cuticulares, F: 
Cistidio. Fotos: Rubén Martín González.
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Estípite: De 3-4 x 1-2 cm, 
de cilíndrico a subclavado, pero 
bastante irregular, ensanchado 
hacia la base, al principio lleno, 
en la madurez corticado, super-
ficie lisa y brillante, de aspecto 
satinado, completamente blanco 
con tendencia a mancharse de 
pardo en la base.

Contexto: Espeso y fir-
me, perdiendo consistencia con 
la edad, color blanco que tiene 
tendencia a amarillear, violeta 
bajo la cutícula. Olor afrutado, 
agradable. Sabor enteramente 
dulce.

Reactivos: Guayaco po-
sitivo, intenso pero muy lento 
(G+++); Sulfato de Hierro II muy 
pálido en tono asalmonado; Ani-
lina amarillo anaranjado bastan-
te lento (fig. 8).

Hábitat: En bosques de 
planifolios y coníferas.

Fig. 7: Russula variegatula. Foto. David Herrero Rodríguez

Fig. 8: Reacción a la anilina.
Foto: Rubén Martín González
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Época de fructificación. Verano y otoño.
Comestibilidad. No comestible.

Caracteres micromorfológicos
Esporas: De (5)5,8-7,4(9) x (4,1)4,6-5,7(6,8) µm. Q= 1,2-1,4 µm. típica-

mente ovales, cubiertas de verrugas hemisféricas muy numerosas, sin retícu-
los conectivos e imperfectamente amiloides.

Cutícula: Compuesta de pelos largos y muy voluminosos con el ápice 
cónico, hifas amplias, largas y bastante sinuosa.

Dermatocistidios: No observados.
Cistidios: Voluminosos, de 70-90 x 8-15 µm, fusiformes y apendiculados.

DISCUSIÓN Y OBSERVACIONES. 
Curiosa especie de la que no es menos cierto nos sigue causando in-

quietudes. Por la típica coloración está muy próxima a otras especies como R. 
azurea, R. grisea y sobretodo R. ionochlora. Sin embargo, creemos que tiene 
claras diferencias respecto a ésta, como es una esporada completamente blan-
ca, sabor completamente dulce, y en la microscopía unos característicos pelos 
muy voluminosos. (fig. 9).

A pesar de que en la bibliografía consultada parece tener preferencia por 
el crecimiento bajo abeto, otras citas consultadas indican que también lo hace 
bajo planifolios, como es nuestro caso, lo que nos lleva también a defender 
que efectivamente estamos ante Russula variegatula, especie que en cualquier 
caso debemos de considerar como muy rara y escasa.

Fig. 9: R. variegatula. A: Esporas, B: Perímetro esporal, C: Sistema de hifas, D, E y F: 
Pelos epicutis. Fotos. Rubén Martín González.
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en el noroeste de la Península Ibérica (IV): 

Agaricus freirei en la provincia de A Coruña
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Resumen: BLANCO-DIOS, J.B. (2022). Aportaciones al conocimiento del gé-
nero Agaricus en el noroeste de la Península Ibérica (IV): Agaricus freirei en la 
provincia de A Coruña.Yesca 34: 130-136.

Se describen unos ejemplares de Agaricus freirei recolectados en Miño 
(A Coruña). Con esta nueva localidad gallega se amplía la reducida área de 
distribución de esta especie en territorio español, limitada hasta el momento a 
Galicia y Baleares y se actualiza la corología mundial de esta especie.
Palabras clave: Basidiomycotina, Agaricaceae, Agaricus, corología, Galicia, 
España, Europa.

Summary: BLANCO-DIOS, J.B. (2022). Contributions to the knowledge of the 
genus Agaricus in the northwest of the Iberian Peninsula (IV): Agaricus freirei in 
the province of A Coruña.Yesca 34: 130-136.

Specimens of Agaricus freirei collected in Miño (A Coruña) are described. 
With this new Galician locality of this species, its reduced distribution area in 
Spanish territory, limited until now to Galicia and the Balearic Islands, is exten-
ded and the worldwide corology of this species is updated.
Key words: Basidiomycotina, Agaricaceae, Agaricus, corology, Galicia, Spain, 
Europe.

INTRODUCCIÓN
Agaricus freirei Blanco-Dios fue descrita por primera vez para la ciencia 

a comienzos del presente siglo XXI (BLANCO-DIOS, 2001) siendo la primera 
especie nueva que ha descrito el autor de estas líneas. Este taxón se ha en-
cuadrado en la sección Xanthodermatei Singer hasta que recientes estudios 
moleculares la han incluído en la nueva sección Hondenses R.L. Zhao & L.A. 
Parra encuadrada en el subgénero Pseudochitonia Konrad & Maubl., sección 
a la que da nombre la especie tipo: Agaricus hondensis Murrill, el primer taxón 
descrito (1912) entre los que constituyen esta sección hasta ahora. Esta nueva 
sección se caracteriza por presentar reacción de KOH positiva (amarilla), reac-
ción de Schäffer negativa, la superficie del píleo y el estipe no cambian de color 
o se vuelven rojizas por manipulación, el contexto se vuelve por exposición 
al aire débilmente amarillo, luego rosado vinoso, pardo rojizo, rara vez ver-
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de-azulado en la base del estipe o inmutable a la exposición al aire, olor débil 
o generalmente de yodo o fenol, rara vez inodoro, anillo súpero, colgante, do-
ble, y, a menudo, en forma de rueda dentada en la capa inferior si es amplio o 
grueso y rígido con diámetro corto, queilocistidios presentes o no, y, si los hay, 
con frecuencia son anchamente claviformes, piriformes, esferopedunculados o 
globosos (ZHAO & al., 2016). Actualmente, ocho especies han sido incluidas 
en esta sección: A. biannulatus A. Mua & al. y A. freirei conocidas solamente 
de Europa, A. phaeolepidotus (FH Møller) FH Møller de Europa y Asia (Irán) 
(MAHDIZADEH & al., 2016), A. hondensis y A. subrufescentoides Murrill de 
América del Norte (ZHAO & al., 2016; BASHIR & al., 2021), A. grandiomyces 
J.L. Zhou & R.L. Zhao y A. pusillobulbosus S.Y. Su & R.L. Zhao, conocidas 
del Tibet (China) (ZHOU & al., 2016) y A. bambusetorum H. Bashir & Niazi, 
recientemente descrita de Pakistán, la única especie conocida de esta sección 
de área climática subtropical, dado que las otras siete especies son de clima 
templado o de otros climas no tropicales (BASHIR & al., 2021).
En este trabajo, que continúa la serie de aportaciones corológicas al conocimien-
to del género Agaricus en el noroeste de la Península Ibérica (BLANCO-DIOS, 
1998, 2005; BLANCO-DIOS & REQUEJO, 2011) describimos unas recoleccio-
nes asignables a Agaricus freirei que hemos encontrado en Miño (A Coruña) y 
que constituirían la primera cita de esta especie para esta provincia gallega.

MATERIAL Y MÉTODO
La descripción macroscópica se ha hecho usando las notas tomadas de 

los basidiomas frescos y las fotografías realizadas en el momento en que se 
han efectuado las recolecciones. Los reactivos que se han empleado para lle-
var a cabo el estudio microscópico han sido agua destilada, reactivo de Melzer, 
rojo congo en agua al 1% y KOH al 5%, salvo para el estudio de la pileipellis, 
para lo que se ha usado NH4OH al 10 %. Como reactivos macroscópicos se 
han utilizado acido nítrico y aceite de anilina para la realización de la reacción 
de Schäffer, KOH al 10 % y alfa naftol. El material seco se ha estudiado usan-
do técnicas standard de microscopía. El coeficiente esporal Q se refiere a la 
longitud dividida por el ancho de cada una de las esporas medidas y Qm es el 
Q promedio de todas las basidiosporas. Las muestras de la pileipellis se han 
tomado del disco o del entorno del mismo. Los dibujos de las distintas estruc-
turas microscópicas se han realizado con la ayuda de un microscopio óptico 
equipado con un tubo de dibujo o cámara clara. Las exsiccata se conservan 
en el herbario LOU-Fungi, situado en el Centro de Investigación Forestal de 
Lourizán (Pontevedra, España), dependiente de la Consellería de Medio Rural 
de la Xunta de Galicia.

DESCRIPCIÓN
Agaricus freirei Blanco-Dios, Doc. Mycol. 31 (121):28. 2001 (figs. 1–3)

Material examinado: ESPAÑA. A CORUÑA: Miño,Santa María de Miño, Praia 
Grande, 29TNJ6401, 3 m, en dunas primarias (Ass. Otantho maritimi-Ammo-
philetum australis Géhu & Tüxen 1975 corr. Rivas-Martínez, Lousã, T.E. Díaz, 
Fernández-González & J.C. Costa 1990) algo ruderalizadas, 12-XI-2004, J.B.
Blanco-Dios, LOU-Fungi 21256.
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Caracteres macroscópicos:
Píleo de 80–110 mm de diámetro, al principio cónico o hemisférico uni-

formemente recubierto de fibrillas adpresas dispuestas radialmente, de color 
entre gris-marrón, gris-ocre, pardo rojizo y pardo oscuro, con tonos rosados, 
rojizos y/o purpúreos dispersos, sobre fondo entre blanquecino, crema y ocre, 
según la edad del basidioma, mate, posteriormente de plano convexo, plano 
a ligeramente deprimido en el centro del píleo, hasta que, en la vejez, es ra-
dialmente fibrilloso o rompiéndose en escamitas largas, adpresas o hirtas de 
distribución concéntrica o radial con las coloraciones citadas, permaneciendo 
el centro indisociado con colores más oscuros y siendo el margen del píleo fino, 
entero o ligeramente excedente respecto a las láminas. 

Láminas libres, de hasta 12 mm de ancho, prietas, al principio blan-
co-rosadas, a continuación rosas, después marrones y al final de color pardo 
oscuro casi negro, con arista blanquecina finamente denticulada vista con lupa. 
Abundantes lamélulas de longitud variada.

Estipe de 75–100 × 12–15 mm, fistuloso, claviforme, bulboso, con anillo 
súpero, por encima del cual el estipe es de blanquecino a gris y liso, mientras 
que, por debajo del citado anillo, es sedoso, con fibrillas longitudinales prime-
ro blancas, después crema-ocre, finalmente grisáceas, gris-ocre o purpúreas 
con escamitas ocres, marrones o purpúreas que se manchan de amarillo o de 
marrón-pardo por manipulación hasta la base bulbosa, la cual es blanquecina 
y escamosa o no y, por frotamiento, cambia a color amarillo, ocre u ocre pardo, 
con micelio blanco o grisáceo algodonoso en la base.

Fig. 1: Agaricus freirei (LOU-Fungi 21256). Foto: J. B. Blanco-Dios
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Anillo súpero, membranoso, estrecho en los basidiomas adultos (cree-
mos que por estar semienterrados en la arena de las dunas), liso en la parte 
superior, fibrilloso-sedoso en la cara inferior, fino en la inserción en el estipe, 
espeso en el margen, con una arista superior blanquecina y otra inferior que 
constituye en los ejemplares jóvenes una banda circular de color marrón-parda 
ininterrumpida muy característica, mientras que en los ejemplares maduros se 
disgrega en forma de escamitas lineares de color pardo.

Contexto al principio de blanco a crema que amarillea ligeramente antes 
de cambiar a rosado, púrpura o rojizo en diferentes partes del contexto pero 
especialmente en la mitad inferior del estipe. Olor y sabor intenso tanto a fenol 
como a iodoformo, sobre todo en la base del estipe, más acentuado en los 
ejemplares adultos.

Esporada parda.

Caracteres microscópicos:
Basidiosporas (4.2) 5–6.5 (7.5) × 3,2–4.5 (5) μm, Q= (1.21) 1.33–1.83 

(2), Qm =1.56 (n=30), de elipsoidales a oblongas, sin poro apical, monogutu-
ladas. 

Basidios 15–26 × 6–9 µm, tetraspóricos, claviformes, con esterigmas de 
hasta 5 μm de largo.

Queilocistidios abundantes, los simples miden 6–25 × 5–13 μm, clavifor-
mes, esferopedunculados, globosos o piriformes o pueden presentar un septo 
en la base, en cuyo caso los elementos anteterminales miden 5–15 × 3–8 μm.

Fig. 2: Agaricus freirei (LOU-Fungi 21256). Foto: J. B. Blanco-Dios
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Superficie inferior del anillo formada por hifas de 2–9 μm de ancho, 
cilíndricas, algo estrechadas o no en cada septo. 

Pileipellis tipo cutis, formada por hifas de 3–14 μm de ancho, más o 
menos cilíndricas, habitualmente estrechadas en el septo y con elementos ter-
minales cilíndricos o subcilíndricos con el ápice obtuso.

Reacciones químicas: reacción de Schäffer: negativa; reacción al KOH: 
positiva en todas las superficies del basidioma; alfa naftol de color entre púrpu-
ra y violeta en todo el contexto.

OBSERVACIONES
Esta especie se diferencia morfológicamente de Agaricus phaeolepido-

tus, la especie que se le asemeja más y también miembro de la sección Hon-
denses en la que se encuadran ambas actualmente, de forma especial por 
dos características principales: Agaricus freirei presenta un anillo íntegro o con 
escamas radiales en forma de rueda dentada en el margen inferior del mismo 
(en A. phaeolepidotus anillo con escamas en forma de rueda dentada en la 

Fig. 3: Agaricus freirei (LOU-Fungi 21256). a-Esporas. b-Basidios. c-Queilocistidios. d-Su-
perficie inferior del anillo. e- Pileipellis. Barra=10 µm. DIBUJO: J.B. BLANCO-DIOS.

Aportaciones al conocimiento del género Agaricus en el noroeste de la Península 
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superficie inferior del mismo, con dientes que se sitúan en la parte media del 
anillo, lejos del margen) y presencia de queilocistidios claviformes, esferope-
dunculados, globosos o piriformes, pequeños (9–26 (30) × 6–14 µm) (de mayor 
tamaño (11–50 × 8–35 µm) en A. phaeolepidotus) (PARRA, 2013). En este 
artículo hay que hacer constar que las muestras encontradas, recolectadas y 
estudiadas de Agaricus freirei son, en su mayor parte, ejemplares adultos como 
se pueden ver en las fotos adjuntas, lo que limita o dificulta la obtención de 
algunos de los datos precedentes.

Agaricus freirei se conoce hasta el momento solamente de los siguientes 
cuatro países europeos y se han publicado citas con descripciones de esta 
especie de las siguientes localidades: España (O Grove, Pontevedra) (BLAN-
CO-DIOS, 2001, 2005; CASTRO & BLANCO-DIOS, 2007), Escorca (Mallorca) 
y Ciutadella (Menorca) (SIQUIER & al., 2018) y la que presentamos en este 
artículo (Miño, A Coruña), Francia (varias localidades del litoral atlántico desde 
la región de Aquitaine hasta el sur de Bretagne (GUINBERTEAU, 2009), Italia 
(Boscone della Mesola, Ferrara) (CAPELLI, 2010) y Portugal (Sâo Pedro de 
Moel, Marinha Grande) (PARRA, 2013). 

Por otra parte, los hábitats en los que vive esta especie están siempre 
situados en el litoral: mientras en España, el hábitat en las tres localidades de 
O Grove (Pontevedra) y en la de Miño (A Coruña) siempre son dunas prima-
rias (sobre todo) o secundarias, no arboladas (BLANCO-DIOS, 2001, 2005; 
CASTRO & BLANCO-DIOS, 2007; BLANCO-DIOS, l.c.), en las de las islas 
Baleares (Mallorca y Menorca) fructifica bajo encinas (Quercus ilex) (SIQUIER 
& al., 2018), en Francia se ha encontrado en depresiones interdunares con pino 
marítimo (Pinus pinaster) y encinas o en zonas antropizadas con ciprés de Ca-
lifornia (Cupressus macrocarpa) y falsa acacia (Robinia pseudoacacia) (GUIN-
BERTEAU, 2009), en Italia también en bosques litorales de encinas (CAPELLI, 
2010) y en Portugal el hábitat son bosques mixtos de eucalipto (Eucalyptus 
globulus), acacia negra (Acacia melonoxylon) o mimosa (Acacia dealbata) (PA-
RRA, 2013).
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Resumen: PÉREZ-DE-GREGORIO, M. À. (2022) Auricularia nigricans (Sw.) 
Birkebak, Looney & Sánchez-García, en Cataluña. Yesca 34: 137-142.

Se describe, iconografía y comenta un interesante hongo gelatinoso ha-
llado en Cataluña
Palabras clave: Heterobasidiomycetes, Auriculariales, Auriculariaceae, taxo-
nomía, Cataluña.

Abstract: PÉREZ-DE-GREGORIO, M. À. (2022). Auricularia nigricans 
(Sw.) Birkebak, Looney & Sánchez-García, in Catalonia. Yesca 34: 137-142.

One interesting taxon of gelatinous fungi, found in Catalonia, is des-
cribed, illustrate and commented.
Key words: Heterobasidiomycetes, Auriculariales, Auriculariaceae, taxonomy, 
Catalonia.

INTRODUCCIÓN
Los hongos que crecen sobre madera, sobre todo los corticiáceos han 

venido llamando nuestra atención en los últimos años. Generalmente estudia-
mos los hongos basidiomicetos, pero también prestamos atención a los hongos 
gelatinosos, los heterobasidiomicetos o fragmobasidiomicetos. Dentro de este 
grupo, las llamadas “orejas de judas”, del género Auricularia Bull. ex Juss., son 
quizás las más conocidas, tanto por su facilidad de identificación, como porque 
algunas de sus especies se comercializan cultivadas, tanto para el consumo 
como alimento (cocina oriental o asiática), como por sus propiedades medici-
nales.

En este artículo, damos cuenta de la presencia de forma silvestre de una 
de esas especies, cultivada desde hace siglos en algunos países de Asia, y 
consumida, sobre todo recientemente, en los restaurantes asiáticos europeos, 
normalmente hidratada.

MATERIAL Y MÉTODO
Las fotografías macroscópicas de este artículo han sido realizadas por el 

autor mediante dos equipos fotográficos distintos: cámara analógica Nikon F90 
X con objetivo micronikkor 60 mm, y película de dispositiva Fuji 100 velvia, y 
cámara digital Nikon D7200 con el mismo objetivo. Los especímenes descritos 
han sido estudiados en los microscopios personales del autor (Nikon Eclipse 

YESCA 34: 137-142 (2022)



- 138 -

Fig. 1: Auricularia nigricans con Trametes versicolor. Foto. M. A. Pérez de Gregorio

Fig. 2: Auricularia nigricans. Foto. M. A. Pérez de Gregorio

Auricularia nigricans (Sw.) Birkebak, Looney & Sánchez-García, en Cataluña
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E-200 y Motic Panthera C2), y las microfotografías han sido realizadas en este 
último microscopio con una cámara integrada MYCSTACK de 20 mgpx. El exa-
men microscópico se ha realizado en material vivo, y el colorante microscópico 
utilizado ha sido el rojo congo SDS. El material estudiado se encuentra deposi-
tado en el herbario personal del autor (PG = M. A. Pérez-De-Gregorio).

DESCRIPCIÓN
Auricularia nigricans (Sw.) Birkebak, Looney & Sánchez-García, North 

American Fungi 8 (6): 12 (2013)
= A. polytricha (Mont.) Sacc., Atti dell´Istituto Veneto Scienze 3: 722 

(1885)

Material estudiado: GIRONA, Bosc de Can Toscà, Canet d’Adri (el Gironès), 
UTM 31T4794654, 220 m, creciendo sobre tronco de alcornoque (Quercus 
suber), junto con Trametes versicolor Lloyd, el 21-01-1997, (fig. 1) leg. & 
det. M. À. Pérez-De-Gregorio, herb.: PG210197; Pla de Canet, Canet d’Adri 
(el Gironès), UTM 31T4794655, 210 m, creciendo sobre tronco de alcorno-
que (Quercus suber), el 16-04-2017, leg. & det. M. À. Pérez-De-Gregorio, 
herb.: PG160417; Riera de Sant María, Caldes de Malavella (la Selva), UTM 
31T484275, 84 m, creciendo sobre tronco de alcornoque (Quercus suber), el 
23-04-2022, leg. & det. M. À. Pérez-De-Gregorio, herb.: PG230422

Características macroscópicas
Basidiomas cóncavos, de 20 a 100 mm, de pedicelados a sésiles, quebradizos 
cuando están secos y cartilaginosos cuando están frescos. Superficie hime-
nial cubierta por pelos ondulados. Himenio de color vinoso-negro cuando está 
seco, más oscuro incluso en tiempo húmedo. Margen generalmente piloso, 
recto cuando es joven, tornándose ondulado cuando es adulto.

Características microscópicas
Hifas hialinas ramificadas con pared ligeramente gruesa (1,5-2,5 μm), inmer-
sas en una gran cantidad de mucílago. Zona pilosa con pelos largos, de hasta 
600 a 700 μm. Basidios cilíndricos de 50‒60 × 3,5‒4,8 μm (figs.4 y 5).
Basidiosporas hialinas, curvo-cilíndricas o alantoides, de 14‒15 (16) × 5–6 
μm (fig.3).

Hábitat y distribución
Especie saprotrófica que, en principio, puede hallarse durante todo el 

año sobre troncos o ramas caídas de alcornoque (Quercus suber). En principio, 
se consideró una especie tropical, de distribución americana, desde Louisina-
na (USA) hasta Argentina, pero recientemente también ha sido citada en Iraq 
(NADIR & al., 2020).

En España, solo nos consta citada en Asturias (asturnatura.com), aun-
que no se indica el substrato, ni puede inferirse de la fotografía macroscópica, 
que parece no realizada in situ. Sí se dan las medidas esporales, que son de 
13.2-16.6 x 4.7-6 μm, bastante parecidas con las observadas por nosotros.

Por otro lado, nos consta que se ha hallado por Javier Marcos en la 
provincia de Salamanca (com. pers.) y por Cándido Sos en la provincia de 
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Castellón (com. pers.), en ambos casos sobre madera de alcornoque (Quercus 
suber)

Según la bibliografía consultada, no nos consta citada en Cataluña.

OBSERVACIONES
Desde hace bastantes años nos llamaban la atención estas “orejas de 

Judas” creciendo sobre madera de alcornoque, prácticamente durante todo el 
año, y que solían compartir hábitat con Trametes versicolor Lloyd, como se 
muestra en una de las imágenes que acompañan el artículo. Aparte del hábi-
tat, bien diferente de otras recolecciones en bosques de ribera, nos llamaba 
la atención que estos ejemplares presentaban tonalidades muy oscuras, casi 
negras, con tonos a veces incluso oliváceos, además de ser bastante frecuente 
ver ejemplares muy grandes, lo que contrastaba con el hábitat del alcornocal, 
más bien seco y térmico. En un principio, precisamente, dedujimos que esos 
tonos oscuros se debían a la falta de humedad. Sin embargo, el estudio mi-
croscópico de algunos ejemplares nos llevó a la conclusión de que se trataba 
de A. nigricans. Se trata de una especie bien caracterizada, sobre todo micros-
cópicamente, presentando unas medidas esporales claramente inferiores a las 
de su socia, A. auricula-judae (Bull.) Quél. Así, una de las obras de referencia 
(BREITENBACH & KRANZLIN, 1986: 54), da unas medidas esporales para 
esta especie de 17-19 x 6-8 μm, y una obra más reciente, la de EYSSARTIER 
& ROUX (2017), da unas medidas esporales de 16-22 x 6-7 µm. En cambio, en 
la descripción original de A. nigricans (LOONEY & al., 2013: 12) se dan unas 
medidas esporales de 14.5–17 × 5–7 μm. En general, las medidas esporales 

Fig. 3: Auricularia nigricans, esporas. Foto. M. A. Pérez de Gregorio
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Fig. 4: Auricularia nigricans, hifas. Foto. M. A. Pérez de Gregorio

Fig 5: Auricularia nigricans, hifas. Foto. M. A. Pérez de Gregorio
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que se han publicado en la bibliografía consultada para A. nigricans son de 
una media de 11‒15 × 4–6 µm. Así lo indican por ejemplo ALMARENGA & al. 
(2015: 537).

El hecho de que todas nuestras recolecciones se hayan hecho sobre 
madera de alcornoque (Quercus suber), así como las comentadas por los com-
pañeros Javier Marcos y Cándido Sos, no significa que todas las Auricularia 
que crecen sobre esta madera sean esta especie. De hecho, tenemos varias 
recolecciones sobre este substrato con ejemplares más modestos en propor-
ciones, y sobre todo con tonalidades pardo-rojizas, más o menos claras, e in-
cluso en alguna ocasión, prácticamente decoloradas. Valga como ejemplo la 
recolección de A. auricula-judae estudiada por MERINO (2016), en la que se 
dan las siguientes medidas esporales: (13,2) 16,4-19,3 (22,4) × (4,6) 5,1-6,3 
(6,9) µm.
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Resumen: CALLE, J.R. (2022) Descomponedores de la madera en el Parque 
de Liencres. Yesca34: 143-145.

Se comentan las distintas especies de hongos descomponedores de la 
madera recolectados en el pinar de Liencres.
Summary: CALLE, J.R. (2022) Descomponedores de la madera en el Parque 
de Liencres. Yesca34: 143-145 .

Different species of wood decomposing fungi collected in the Liencres 
pine forest are discussed.

El pinar sobre las dunas de Liencres conforma un espacio natural que 
esta catalogado como parque natural, Parque Natural Dunas de Liencres.

Localizado en la desembocadura del río Pas (Ría de Mogro), fue decla-
rado Parque Natural en 1986. Tiene 195 hectáreas, y comprende dos playas de 
gran belleza, Valdearenas y Canallave, una gran extensión de bosque de pino 
marítimo, y el sistema dunar.

En el año 1.949 fueron 
fijadas plantando una masa 
forestal de pino marítimo, pi-
nus pinaster, que favoreció 
un nuevo paisaje, y consiguió 
frenar la expansión de las du-
nas móviles, mientras que el 
otro tipo de dunas ha conse-
guido fijarse gracias a la ayuda 
de algunas especies vegetales 
como el junco de arena o el 
cardo marino.

Desde hace algunos 
años realizo visitas al mismo 
recolectando y fotografiando 
las setas que nacen en este 
hábitat y analizando su ecolo-
gía.

Muchas de estas setas 
pertenecen a hongos basidio-
micetos. Esta división del reino 
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fungi son todos hongos capaces de la descomposición de la madera. Son los 
recicladores naturales del residuo de madera que se genera en este ecosistema.

Las especies más abundantes que hemos podido encontrar, familia, or-
den y tipo de descomposición son:

Tapinella panuoides Tapinellaceae Boletales Podredumbre marrón

Heterobasidion annosum Bondarzewiaceae Russulales Podredumbre blanca

Trametes versicolor Polyporaceae Polyporales Podredumbre blanca

Tricholomopsis rutilans Tricholomataceae Agaricales Podredumbre blanca

Gymnopilus spectabilis Strophariaceae Agaricales Podredumbre blanca

Hypholoma fasciculare Strophariaceae Agaricales Podredumbre marron

Mycena seynii Mycenaceae Agaricales

Mycena leptocephala Mycenaceae Agaricales Podredumbre blanca

De todos ellos destacamos tres, de los cuales exponemos su rol ecoló-
gico:

Heterobasidion annosum Trametes versicolor Hypholoma fasciculare

Tipo Colonizador: PRIMARIO PRIMARIO/SECUNDARIO SECUNDARO
Estrategia ecológica COMBATIVO / STRESS 

TOLERANTE
RUDERAL/STRESS 

TOLERANTE
COMBATIVO

vida miceiio > 5 AÑOS 2-5 AÑOS 2-5 AÑOS
forma de establecerse: por la raíz/esporas PRIMARIO: patógeno a través 

de heridas
vía cordonesmiceliares/esporas

SECUNDARIO: vía esporas
 fase de sucesión pionero hasta última fase pionero hasta última fase pionero hasta última fase 

En este pinar, los restos de madera derivados del mismo generan los 
hábitats para estos hongos. Se exponen unas imágenes de las especies en-
contradas, cómo ocupan los distintos hábitats y una pequeña descripción del 
carpóforo:

•	Astillas y trozos de madera enterradas en el suelo: Tapine-
lla panuoides, Hypholoma fasciculare

•	Tocones de pinos: Hypholoma fasciculare, Trametes versico-
lor

•	Ramas de diverso tamaño desprendidas de los pinos, le-
ños sobre el suelo: Thricholomopsis rutilans, Hypholoma fasciculare, 
Athelia salicum 

•	Los propios pinos: Heterobasidion annosum
•	Las piñas: Mycena seynii
•	Las acículas (hojas) del pino: Mycena leptocephala

Tapinella panuoides: Sombrero 5-10, en forma de concha o espátula, 
con borde enrollado (de joven). Cutícula aterciopelada de joven y lisa después, 
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color pardo (más o menos intenso). Láminas muy decurrentes, bifurcadas, de 
color amarillento o anaranjado. Pie lateral muy corto, casi inexistente. Carne 
esponjosa, fofa, blanquecina o amarillenta.

Hypholoma fasciculare: se ha utilizado con éxito como tratamiento ex-
perimental para desplazar de forma competitiva una enfermedad fúngica común 
de las coníferas, Armillaria solidipes, de los bosques de coníferas gestionados.

Thricholomopsis rutilans: Especie vistosa por su gran tamaño (5 a 15 
cm), color del sombrero (rosa o rojo púrpura, con el borde más claro) y color 
de las láminas (amarillo vivo o anaranjado). Cutícula con finas escamas ocres 
repartidas por toda la superficie. Láminas adnatas o algo sinuadas, con lamé-
lulas. Pie esbelto (hasta 15 cm), algo engrosado en la base, concoloro con las 
láminas. Carne densa y amarillenta.

Heterobasidion annosum: Carpóforo sésil y perenne que brota de la ma-
dera. No es muy grueso, más bien plano. En la zona más próxima al nacimiento 
es de color pardo oscuro, hacia el borde se torna pardo rojiza. Tubos agrupados 
en varias capas de color blanco crema. Poros del mismo color que los tubos, 
pequeños, de 2 a 5 poros por mm, redondos y angulosos. Carne muy dura, tenaz 
y de consistencia coriácea, de color blanco crema, olor bastante fuerte, dulzón.

Mycena seynii: Sección: Mycena p.p. (láminas de distinto color al cor-
te). Talla pequeña, aspecto delicado. Sombrero campanulado de color pardo 
rosado, con estrías en la borde. Láminas de color blanco rosado. Pie largo y 
cilíndrico, del mismo color del sombrero. Carne escasa, de color blanquecino. 
Esporas blancas.

Mycena leptocephala: El sombrero es de color gris humo a marrón ocre, 
en forma de campana; su margen es estriado a surcado según la humedad. La 
superficie de la tapa es lisa, no viscosa ni pegajosa. El pie es marrón grisáceo, 
del mismo color que el sombrero. La carne es grisácea, inmutable; su sabor es 
suave; el olor es alcalino, su textura es fibrosa. Las láminas son de color blanco 
a gris, adnatas ascendentes, distantes.

BIBLIOGRAFÍA:
BODDY, L. & J. HISCOX (2016). Fungal ecology: principles and mecha-

nisms of colonization and competition by saprotrophic fungi. Microbiol Spec-
trum 4(6): FUNK-0019-2016.

HISCOX, J., J. O’LEARY & L. BODDY (2018). Fungus wars: basidiomy-
cete battles in wood decay. Studies in Mycology 89: 117–124.

OTTOSSON, ELISABET (2013) Succession of Wood-inhabiting Fungal 
Communities. Doctoral Thesis, Swedish University of Agricultural Sciences, 
Uppsala 2013.

VAN DER WAL, A., P. J. A. KLEIN-GUNNEWIEK, J. H. C. CORNELIS-
SEN, T. W. CROWTHER, & W. DE BOER. (2016). Patterns of natural fungal 
community assembly during initial decay of coniferous and broadleaf tree logs. 
Ecosphere 7(7): e01393. 10.1002/ecs2.1393.

YESCA 34: 143-145 (2022)



- 146 -

Tricholoma Cingulatum

JOSÉ IGNACIO GÁRATE LARREA
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Resumen: GÁRATE, J.I. (2022). Tricholoma cingulatum. Yesca 34: 146-150.
Se describe Tricholoma cingulatum (Almfelt ex Fr.) Jacobashch, una es-

pecie otoñal que se puede observar en algunas zonas de Cantabria, se co-
menta el hábitat y su comestibilidad y se aportan algunas fotografías macro y 
microscópicas.
Palabras clave: Fungi, Basidiomycota, El Astillero, Camargo, Cantabria.

Summary: GÁRATE, J.I. (2022). Tricholoma cingulatum. Yesca 34: 146-150.
We describe Tricholoma cingulatum (Almfelt ex Fr.) Jacobashch, a au-

tumn species that can be observed in some areas of Cantabria. We provide 
information about its habitat and its edibility, and include macroscopic and mi-
croscopic photographs.
Key words: Fungi, Basidiomycota, El Astillero, Camargo, Cantabria.

INTRODUCCIÓN
En el arco sur de la bahía de Santander, en los municipios de El Astillero 

y Camargo, existen unos humedales en terrenos ganados al mar en los que la 
capa freática está muy próxima a la superficie y por ello es frecuente que se 
inunden en épocas de mucha lluvia. Además, existen también charcas perma-
nentes en las que habita una fauna propia de estos humedales costeros.

En este ambiente hay una vegetación muy característica de juncos, ca-
rrizos, espadañas, sauces… etc, que son propios de estos ecosistemas. Tam-
bién se han introducido especies como alisos, abedules, espinos albares y ro-
bles…También han llegado, hace décadas, plantas invasoras como plumeros 
(Cortaderia selloana) y chilcas (Baccharis halimifolia)

En estos terrenos todos los años aparecen algunos ejemplares de Tri-
choloma cingulatum formando grupos, que han llamado nuestra atención y ve-
nimos observando desde hace tiempo.

MATERIAL Y MÉTODO
Las descripciones macroscópicas se han realizado con material fres-

co en el momento de su recolección. Las microscópicas con material seco 
rehidratado. La tinción se ha hecho con rojo congo SDS y se ha usado un 
microscopio Leica DM 750 con cámara digital incorporada Leica ICC 50W. 
Las fotografías macroscópicas se han tomado in situ (excepto una), con luz 
natural, con una cámara Canon EOS 1100 D y con la cámara de un smartpho-
ne Huawei P 20.
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Fig. 1: T. cingulatum, Foto. J. Ignacio Gárate.

Fig. 2: T. cingulatum. Foto. J. Ignacio Gárate.
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Fig. 3: T. cingulatum. Foto. J. Ignacio Gárate.

Fig. 4: T. cingulatum. Detalle pie hueco.  Foto. J. Ignacio Gárate.
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DESCRIPCIÓN 
Tricholoma cingulatum (Almfelt ex Fr.) Jacobashch, Verh. Bot. Ver. 

Brandemb. 33:59 (1892)
=Agaricus cingulatus Almfelt ex Fr. Linnaea 5: 507 (1830) 
=Armillaria cingulate (Almfelt ex Fr.) P. Karst. Bidr. Känn. Finl. Nat. Folk 32: 20 
(1879)
=Tricholoma cingulatum var. alboflavescens Bidaud & Thévenard, Docums 
Mycol. 32 (nos.127-128): 74 (2003)

Posición taxonómica
REINO Fungi, DIVISIÓN Basidiomycota, CLASE Agaricomycetes, OR-

DEN Agaricales, FAMILIA Teicholomataceae, GÉNERO Tricholoma.

Material estudiado: ESPAÑA, Cantabria, El Astillero, Marismas Blancas. 
Situación: 43.408939, -3.821491, a nivel del mar, exsiccata IG20201201. 
ESPAÑA, Cantabria, Maliaño, Marismas de Alday; Situación: 43.428136, 
-3.841908, a nivel del mar, exsiccata IG 20211102.

Caracteres macroscópicos 
Píleo: 3,5 – 6 cm, de convexo a planoconvexo, a veces ligeramente 

mamelonado; con la cutícula fibrilosa, escuamulosa de color gris-beige más 
oscuro en el centro; margen derecha o algo incurvada, con pequeños restos 
de velo parcial.

Himenio: formado por láminas, lamelas y lamélulas moderadamente 
espaciadas; libres, horizontales, emarginadas; color blanco; arista ligeramen-
te ondulada que amarillea en la madurez.

Estípe: 4-8 x 0,6-0,8 cm, cilíndrico, central, frágil, parcialmente hueco, 
con anillo algodonoso en el tercio superior; blanquecino, más oscuro bajo el 
anillo, versicolor

Carne: blanca o un poco grisácea, con un suave olor a harina fresca y 
sabor ligeramente dulce. 

Hábitat: Es simbiótica, estableciendo micorrizas con especies del gé-
nero Salix, en nuestro caso S. atrocinerea, en lugares húmedos y arenosos o 
al menos bastante sueltos, brotando en la segunda mitad del otoño. Aunque 
no es muy abundante aparece todos los años en grupos numerosos. En Gran 
Bretaña e Irlanda se cita de junio a octubre. Está igualmente extendida por 
Europa Atlántica.

Esporada de color blanco.

Caracteres microscópicos
Esporas: Elípticas, lisas, de 5,2 -6,5 x 2,5 - 3,5 µm, con marcado apén-

dice hilar, hialinas, gutuladas, no amiloides.
Basidios cilíndricos, ligeramente clavados, tetraspóricos, 22-30 x 5-6,5 

µm, no fibulados. En algún caso se han encontrado esporas de un tamaño 
netamente superior al normal (7 x 4,5) lo cual hace suponer que también hay 
basidios bispóricos (RIVA 1988).

Trama laminar formada por hifas septadas, algo entrelazadas, no fi-
buladas.
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OBSERVACIONES
Hay varias especies del mismo género que tienen un aspecto similar, 

como T. scalpturatum, que también tiene tonos beiges, pero carece de anillo. 
T. gausapatum también tiene una zona anular algo definida, pero no es un 
anillo algodonoso, la cutícula es deshilachada, sus láminas son grisáceas y es 
algo más grande. T.terreum y T. atrosquamosum son más oscuros y sin tonos 
beiges.

Aunque la mayor parte de los autores lo consideran, como hemos co-
mentado, exclusivo de Salix, también está citado bajo abedules (Betula sp.) 
(GALLI 1999), castaños (Castanea sativa) y hayas (Fagus sylvatica), incluso 
superando los 700 m.s.n.m

En cuanto a su comestibilidad no nos consta que haya problemas en su 
consumo moderado. No obstante, no tiene mucho interés, al menos en nuestra 
comunidad. Además, hay mucha reticencia debido al desconocimiento de este 
tipo de tricolomas. Los pocos testimonios que hay lo catalogan como comesti-
ble mediocre. 

BIBLIOGRAFÍA
GALLI, R. (1999). “I tricholomi”. Edinatura. Milano. 271 pp.
RIVA, A. (1988). “Fungi Europaei: Tricholoma” L.Giovanna Biella. Saron-

no. 618 pp.

Fig. 5: T. cingulatum. Microscopía; a: basidios, b: esporas, c: células de la cara laminar, 
d: trama de la cara laminar.  Foto. J. Ignacio Gárate.
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Royo de carne mechado con huevo y setas

Ingredientes: Para 6 personas
1 rollo de carne de ternera entre 1,5/2 kg. Cuatro huevos.
500 g de boletos (boletus edulis). Dos vasitos de vino blanco.
Dos cebollas. Un vasito de brandy o wisky
Un puerro pequeño. Un poco de mantequilla.
Dos zanahorias. Aceite de oliva virgen extra.
Cuatro dientes de ajo. Sal.
Medio pimiento morrón rojo. Pimienta.
Un pimiento verde italiano (grande).

Elaboración
Picamos muy finas las verduras (1 cebolla, puerro, 1 zanahoria, 2 dien-

tes de ajo).
Cocemos tres de los huevos. Una vez cocidos, los pelamos y los aplas-

tamos un poco con un tenedor. Lo reservamos.
Picamos las setas en trocitos pequeños. Lo reservamos. Guardamos un 

boleto para planchear y emplatar.
Ponemos en una sartén mediana un poco de aceite, como tres cucha-

radas soperas, una vez que el aceite este caliente, incorporamos las verduras 
picadas y las pochamos con un poco de sal y un golpe de pimienta, pero a fuego 
suave y siempre removiendo bien. Una vez pochadas añadimos las setas pica-
das, también a fuego suave, hasta que estén tiernas. Añadimos antes de retirar-
las un vasito de vino blanco y la maicena, lo mantenemos un poco al fuego para 
evaporar el alcohol, siempre removiendo. Rectificamos de sal y lo reservamos.

Cuando se enfríe añadimos el huevo crudo y lo mezclamos bien.
Limpiamos el redondo con un cuchillo para quitarle algún resto de sebo 

o grasa no deseable.
Procedemos hacer dos perforaciones por dentro, todo a lo largo. Nece-

sitaremos un cuchillo estrecho (jamonero), con el que haremos la incisión a lo 
largo, removiendo un poco para que la perforación sea marcada. Algo redondo 
duro para conformar la perforación (puede ser una cheira, un destornillador 
grande….) y un rellenador, 

Ponemos en el rellenador la fritada preparada y la introducimos por uno 
de los agujeros que hemos realizado. Con el mismo procedimiento rellenamos 
el otro con el huevo picado. Una vez introducido el relleno procedemos a atar 
el redondo con una malla de red, debe quedar bien prieto y seguro.

En una cazuela que entre el rollo de carne, ponemos aceite y vamos 
añadiendo la cebolla, el ajo, el pimiento verde, la zanahoria, el pimiento rojo y 
un poco de sal. Cuando esté un poco rehogado introducimos el rollo de carne 
que hemos salpimentado previamente, le vamos girando para que selle por to-
das partes, añadimos el vino blanco y le giramos un poco, añadimos el licor. En 
una cazuela normal se hace en hora y cuarto u hora y media, en olla a presión 
en 20 minutos.

Cuando comprobemos que está en su punto, lo retiramos a una fuente y 
pasamos por la batidora la salsa de la cocción. Lo reservamos.
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Puré de patata
700 g de patatas.
100 g de mantequilla.
1 l de leche entera. 

Elaboración del puré
Pelamos las patatas, las lavamos para que estén limpias de tierra, las 

troceamos y las ponemos a cocer suavemente en agua con sal al gusto y un 
casco de cebolla. Una vez cocidas y escurridas, las colocamos en un bol y 
en caliente repartimos por encima la mantequilla y las vamos aplastando un 
poco, luego seguimos aplastando y añadiendo leche hasta que la textura sea 
de nuestro gusto. Lo reservamos.

Presentación
Presentamos emplatando dos rodajas de la carne, una bola de puré, 

regada la carne con un poco de salsa de cocción y dos lonchas de boleto a la 
plancha o troceado salteado.

Saturnino Pedraja L.

Berenjenas rellenas con fritura de setas shi-take
Ingredientes:

4 berenjenas medianas. Dos huevos.
500 g de setas de cultivo (shi-take). Aceite de oliva virgen extra.
Una cebolla grande o dos pequeñas. Un vasito de vino blanco.
Un puerro pequeño. Un poco de mantequilla.
Una zanahoria. Pan rallado.
Dos dientes de ajo. Pimienta.
Una cucharada rasa de maicena instantánea. Sal.

Elaboración:
Lavamos las berenjenas, las partimos a la mitad a lo largo, luego con una 

cuchara de tamaño adecuado o un vaciador, sacamos la carne del interior, sin 
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romper el exterior (haciendo un cuenco), dejando un poco de carne para que la 
media berenjena tenga una cierta rigidez 

Picamos muy finas todas las verduras (cebolla, puerro, zanahoria, la pul-
pa de berenjena, ajos).

Cocemos uno de los huevos, lo pelamos y aplastamos bien con un tene-
dor y lo reservamos.

Picamos las setas en trocitos pequeños. Reservamos.
Ponemos en una sartén mediana un poco de aceite, como tres cucha-

radas soperas, una vez que el aceite esté caliente, incorporamos las verduras 
picadas y las pochamos con un poco de sal y un golpe de pimienta, pero a 
fuego suave, siempre removiendo bien. Una vez pochadas añadimos las setas 
picadas, también a fuego suave, hasta que estén tiernas. Añadimos antes de 
retirarlas el vino blanco y la maicena, manteniéndolo un poco al fuego para 
evaporar el alcohol y añadimos el huevo aplastado, siempre removiendo.

Cuando se enfríe añadimos el huevo crudo y lo removemos bien.
Colocamos las ocho mitades en una bandeja de horno, las rellenamos 

repartiendo entre las ocho medias berenjenas la fritada preparada, espolvo-
reamos por encima con el pan rallado y repartimos por encima la mantequilla 
en pequeños trocitos. Lo pasamos al horno a gratinar y cuando se doren las 
servimos.

Para esta receta podemos utilizar cualquier seta de sabor fuerte, tanto 
silvestres como de cultivo.

Croquetas de edulis

Ingredientes:
200 g de boletus edulis (secos). Pan rallado.
2 dientes de ajo. Medio vaso de aceite.
1 cebolleta. Perejil.
3 cucharadas soperas de harina. Pimienta.
800 ml de leche. Sal.
Huevo.

Elaboración:
Troceamos las setas secas en trozos pequeños y las ponemos a remojo 

en leche durante un rato, antes de empezar la preparación.
Pelamos los ajos y la cebolleta, los troceamos, colamos las setas, (re-

servando la leche del remojo para añadir) y lo ponemos todo a rehogar en un 
poco de aceite, salpimentamos, freímos removiendo hasta que esté pochado, 
lo reservamos. Ponemos en la sartén el resto del aceite añadimos la harina 
y rehogamos un poco (1-2 minutos), añadimos leche (espesando a nuestro 
gusto) poco a poco sin dejar de remover y sazonar, que sea homogéneo, sin 
grumos, 6-8 minutos. Añadimos la fritada y removemos 4-5 minutos

Dejamos enfriar. Lo vamos cortando y damos la forma; las pasamos por 
harina, huevo y pan rallado y las freímos con bastante aceite

Las vamos pasando a una fuente con una base de papel secante, para 
eliminar aceite.
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Si no las vamos a freir en fresco se pueden congelar y freír cuando se 
necesiten sin descongelar, pero si son gruesas se descongelan un poco.

Saturnino Pedraja L.

Salteado de setas con bomba de huevo.

Ingredientes:
150 g de setas frescas (Boletus edulis, Tricholoma portentosum, Pleuro-
tus eringii ,etc.).
Bloc de foie.
2 huevos.
1 cebolleta pequeña.
3 ajetes.
Aceite de oliva virgen extra.
Sal y pimienta.

Elaboración:
Para la bomba de huevo, se separan la clara de la yema, teniendo mu-

cho cuidado de que esta última no se rompa. Se calienta una sartén de 18 a 20 
cm de diámetro, con unas gotas de aceite; cuando esté bien caliente se añade 
la clara y se gira con la sartén mientras se va cuajando, ocupando todo el diá-
metro y formando una película de grosor uniforme. Una vez cuajada y con la 
sartén fuera del fuego, se coloca la yema en el centro con cuidado de que no 
se rompa y encima la metralla para cuando explote, unas virutas de foie y unos 
pedacitos de setas previamente salteadas o crudas si son edulis. Se salpimen-
ta y con una espátula se cierra la clara desde el exterior en cuatro partes sobre 
la yema y el relleno hasta conseguir un paquetito cerrado. Se reserva fuera de 
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la sartén. El relleno o metralla tendrá poco volumen para que el huevo se pueda 
cerrar fácilmente.

Para el salteado, se rehogan en un poco de aceite la cebolleta cortada 
en láminas y los ajetes en trozos de 3 cm, incluida la parte verde, hasta que la 
cebolleta esté pochada. Se añaden y saltean durante un par de minutos las se-
tas cortadas en láminas finas o en dados de 5 mm de diámetro, se salpimentan 
al gusto. Se apartan del fuego.

Para la presentación se coloca el salteado en el centro del plato, con 
los ajetes en el exterior, encima las dos bombas de huevo y al costado unos 
pedazos de bloc de foie. Al romper el huevo, la yema explota con su relleno 
sobre el salteado.

Lo podemos elaborar con foie fresco, que previamente tendremos que 
dorar o cocinar, y se pueden añadir al salteado unos espárragos trigueros.

Valentín Castañera
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Por nuestros montes
PUNTO DE NO RETORNO

El depredador

Las nubes que cubren el futuro de nuestro planeta son tan obscuras 
que no dan lugar a la especulación, se trata de tomar conciencia de la situa-
ción ambiental, frenar la caída libre del sistema ecológico.

Los que nos dedicamos al mundo de la micología, componemos uno de 
los grupos que tiene una relación estrecha y directa con la naturaleza, biólo-
gos, ornitólogos, botánicos, ganaderos, agricultores, cazadores, pescadores, 
etc. Todos nos movemos en un entorno en el que es prioritario la observación 
de la naturaleza, así acumulamos datos para predecir resultados de nuestra 
actividad en el futuro. Estamos apreciando todos, desde un tiempo atrás, va-
riaciones en los comportamientos de las especies de nuestro entorno, como 
respuesta al calentamiento global, provocado por la contaminación humana. 
Siempre la naturaleza ha tenido comportamientos lineales, más o menos pre-
visibles durante largos períodos de tiempo, interrumpidos por movimientos 
convulsivos imprevisibles, tanto externos como internos. Pero en este mo-
mento, debido a la actuación para el desarrollo de la especie humana, es tal 
el desgaste al que estamos sometiendo los seres humanos a la naturaleza, 
que estamos apreciando un retroceso progresivo muy peligroso.

El deterioro no pasa desapercibido a nadie. Esto es tan notorio que las 
variaciones que vamos a sufrir en los próximos años, están definidas, con 
más o menos pesimismo, en los informes de muchos científicos del mundo.

Ya en los tiempos prehistóricos, los seres humanos con el aumento 
de población y la mejora de medios de caza y cultivo, contribuyeron a la pre-
sión sobre la naturaleza. Sumado esto a los cambios climáticos considerados 
“normales”, empezamos a ser cómplices de algunas extinciones. Con el paso 
del tiempo ha empeorado la situación, aumentado los efectos negativos.

¿Porque hemos llegado a esta situación?, todos estamos contribuyen-
do a que esta situación haya llegado a este punto y como cuentan los Evan-
gelios: “Quien esté libre de culpa tire la primera piedra”. Estamos en una línea 
ascendente de exigencias al planeta, por el crecimiento poblacional, forzando 
una presión sobre el planeta por construcción y alimentación, rebasando los 
límites de lo prudente.

Tenemos que considerar la tierra como una nave de la cual no somos 
pasajeros, somos los tripulantes y tenemos la responsabilidad del rumbo co-
rrecto de la misma. Pero como en todo grupo organizado es importante, or-
den jerárquico, instrucciones y medios adecuados, es decir: LA GESTIÓN. 
Esta nave con rumbo errático no la llevaremos a puerto o llegará tarde. Hay 
demasiados intereses en el puente de mando y parece que en el rumbo tiene 
una dirección:la ambición En el puente de mando de la nave son demasia-
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dos capitanes, que se mueven por propios o dudosos intereses, para hacer 
uso exclusivo de bienes de los que solo pueden disfrutar unos privilegiados 
(grandes fortunas), que mueven los hilos de los directores. Muy poco bagaje 
para este circo (políticos), con aspiraciones de dar el salto cualitativo.

Desde hace años estamos condicionados, por una clase política muy 
preparados para la oratoria demagógica, pero muy vacíos y con poca prepa-
ración para la dirección de equipos complejos, así que se rodean de asesores 
(enchufados) de dudosas cualidades, conocimientos escasos o comprados. 
Apoyados por unos medios de comunicación mediatizados muy cortos de 
preparación y ambos, como si fueran reinos medievales, agrupados en cla-
nes. Cuando las crisis son duras se ven abocados a recurrir a tecnología 
contrastada. Porque los nominales están para cobrar. 

El grave problema en el que nos hallamos sumergidos es que nadie da 
un paso atrás y el avance de la degradación es inexorable.

Ahí están los Pijo-verdes; les dedico el apelativo a los que un día por 
la mañana se levantan con la vena ecológica y van con un grupo organizado y 
con los niños a recoger basura en plan excursión. O se apuntan con banderas 
ecológicas para pedir que hagan los demás lo que ellos no hacen. Esto es 
más serio que cuatro bolsas de basura; haces más labor si en tu casa selec-
cionas los desperdicios

Yo he visto desde un pesquero (por cuenta propia) cómo recuperaban 
redes perdidas del fondo marino. Para hacer esta limpieza arrastraban un 
ancla con el barco y en muy pocos arrastres subían a bordo de 2 a 3 tm de 
residuos de redes. Lo más impresionante era ver por el sonar, cómo aparecía 
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en la pantalla al subir hacia el barco, que se despegaba como una piel del 
fondo del mar todo el conglomerado de red que se izaba, tal era la cantidad 
que se recogía.

Ahora todo el mundo anuncia que produce de forma ecológica, pro-
ductos biodegradables, no contaminantes etc. Pero seguimos produciendo 
montañas de detritus, que siguen dando problemas de eliminación.

Y la educación ambiental no ha llegado muy hondo, no hay nada más 
que ver lo que queda después de algún tipo de concentración o manifesta-
ción, tanto de gente joven como mayor.

Lo más importante en el sistema ecológico es producir la menor can-
tidad de basura y, la que produzcas, recogerla y reciclarla de la forma más 
práctica.

Los Eco/políticos que, salvo excepciones, llegan a los gobiernos 
personas que ocupan consejerías de responsabilidad ecológica o medioam-
biente, por el compromiso con el partido, Lo peor de esto es que frecuente-
mente no tienen preparación, vocación o sensibilidad ambiental, (pagos por 
los servicios prestados). La cantidad de árboles exóticos que se plantan en 
jardines públicos es una responsabilidad de los ayuntamientos. Por las orillas 
de las carreteras se difunden la mayoría de las plantas invasoras ¿responsa-
bilidad?. Muchas veces creo que las dotaciones económicas para proyectos 
ecológicos no llegan al final de su camino, pues si miramos los organigramas 
de las consejerías de medio ambiente… hay muchas puertas.

Así luego nos encontramos que la planificación, criterios, normativa, me-
todología, prevención, es decir que la GESTIÓN, falla en el fondo y la forma.

Por nuestros montes
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Dirección General Biodiversidad, Medio Ambiente, Cambio Climático, 
de aquí salen un montón de consejerías, auténticas esponjas económicas. 
Así que cuando se hace un aporte económico extraordinario, se va quedan-
do el presupuesto como si pasase por un embudo choricero, solo queda un 
pequeño chorrito, de esta manera cómo se va acabar con estas plagas, ¡con 
esta intensidad!

Lo peor de todo esto es que los que pueden aminorar el impacto am-
biental, que solo son una minoría de países, porque otros bastante tienen 
con luchar por la supervivencia, los países más ricos están trasladando los 
problemas ambientales a los países pobres.

Yo tuve la experiencia con un producto fabricado en la India, de una 
fabricación con controles de producción y ambientales deficientes, que una 
empresa alemana no lo aceptaba directamente, pero con un control y recep-
ción en España, era admitido. Una trampa para pagar precios más bajos, así 
encubrir los desmanes en otros países, pero los trasladamos sin evitarlos.

Lo peor de esta situación con la degradación del medio ambiente, es 
que estamos entrando en un ciclo creciente; el calentamiento global produce 
más degradación y la degradación más calentamiento. Así las previsiones 
son pesimistas, el dilema que se ha planteado es si estamos a tiempo de fre-
nar este calentamiento o hemos llegado al PUNTO DE NO RETORNO.

Tenemos que tomar conciencia que es un problema de todos y cada 
uno debe obrar según sus posibilidades.

“Si pensamos que la responsabilidad es de otros nos queda un 
largo camino, si nos sentimos culpables hemos hecho medio camino, el 
que no culpa a nadie ha recorrido el camino”.
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Los artículos serán enviados a la sociedad micológica Cántabra:
somican@gmail.com, antes del 1 de julio. se presentarán en Word, en fuente
arial, en 14 puntos para los títulos y el resto del texto en 10 puntos. todos los
comienzos de párrafo tendrán sangrado normal de 1 cm.

todos los nombres científicos deberán ir citados en cursiva y los autores en las
referencias de sus trabajos serán en mayúsculas, si es un solo autor se usará
el primer apellido seguido entre paréntesis el año de publicación de la obra:
Bon (2004), si son dos autores los apellidos de ambos irán unidos por la partí-
cula &: BREitEnBaCH & KRÄnzLin (1984) y si son más de tres autores irá el
apellido del primer autor seguido de & al: PÈREz & al. (2003). si queremos citar
varias obras a la vez irán separadas por un punto y coma: (Bon, 2004; BREi-
tEnBaCH & KRÄnzLin, 1984; PÈREz & al., 2003).

Títulos: en minúscula y negrita.
Autores: en mayúscula, con el nombre completo y con justificación derecha.
Direcciones: postal con justificación derecha.

email en cursiva con justificación derecha.

Resumen: en español e inglés (summary), que incluirá: los autores, año de pu-
blicación entre paréntesis, título, revista y páginas de publicación. después se
efectuará una breve descripción del contenido del artículo.

Estructura de los artículos:

INTRODUCCIÓN
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DESCRIPCIÓN
Material estudiado se redactará: Provincia, municipio, (bosque, reserva, par-
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por (det.) y nº de exsiccata (en este orden).
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Caracteres microscópicos
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