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1 INTRODUCCIÓN 



Por la diversidad de sus especies, México es considerado como perteneciente al grupo de 

las naciones propietarias de una megadiversidad biológica. En su territorio se aloja entre 

el JO y el 1296 del total de la biota del mundo <Toledo, 1994), y en éste están 

representados prácticamente todos los biomas que se han descrito para la superficie del 

planeta (Rzedowski, 1978). 

Este complejo escenario geográfico, responsable de tan extraordinaria variedad de 

especies, es producto entre otros factores, del clima, la topografía y la historia geológica. 

Estos eventos, aunados con el hecho de que en el país se encuentra la zona limítrofe entre 

las regiones biogeográficas Neártica y Neotropical en que se ha dividido el continente 

americano, han traído consigo el que se puedan encontrar vastas extensiones áridas, 

circundadas por grandes macizos montañosos, cubiertos por amplias áreas boscosas de 

pinos, oyameles y encinos, entre otros tantos tipos de árboles, pasando por los diferentes 

tipos de pastizales hasta las zonas de vegetación netamente tropicales (Rzedo'Wski, 1978). 

Asociada a estos biomas, es lógico suponer la existencia de una gran micobiota que 

participa en la conformación de dicha megadiversidad. Si tomamos en cuenta los cálculos 

realizados por Hawksworth (1991), en los cuales toma como patrón de evaluación la 

pruporción 1:6 de plantas vasculares:hongos presente en las zonas templadas de Gran 

Bretafta, en conjunto con las 270 mil especies de la flora mundial hasta ahora 

inventariadas, para estimar el total de especies fúngicas del globo terrestre (cifra que 

asciende a 1 500 000 especies•), se puede inferir que si en México se alberga del 10 al 

12% de la flora mundial (27 mil especies aproximadamente según Toledo (1994)), 

cabria esperar que la micobiota en el territorio ascienda a unas 142 mil especies, lo que 

representaría el 9.5% del total evaluado para el planeta. Estos resultados están muy 

1 En opinión de alpnos autores esta cifra re.su.Ita conservadora puesto que el cálculo ha sido hecho c:on base en la 
ftora y l"llicobiota de .iinaa templadas, las cuales p~ntan una menor diversidad de especies que las zonas 
tropical.u. 



próximos a los obtenidos por GuZJnán (1995) que oscilan entre las 120 y 140 mil 

especies. 

A la par de estos datos, es importante resaltar el papel que los hongos han jugado en la 

conformación de la diversidad biológica, primero por ayudar a las plantas a colonizar 

tierras emetgidas, y después, mediante las relaciones simbióticas sobre todo, al colaborar 

en la dispersión y diversificación de las plantas vasculares, insectos y otros orxanismos 

(May, 1992). 

Además de estos atributos, los hongos revisten vital importancia para los ecosistemas: i) 

por ser la mayor parte de la biomasa del suelo. jugando una variedad de papeles 

relacionados al mantenimiento de la estructura y composición de este; Ü) por la 

biodegradación e incorporación de plantas muertas y restos de animales; iü) por los 

polisacáridos extracelulares que vierten, los cuales aglutinan las particulas del suelo. 

incrementando su agregación y estabilidad (Lai, l 991); iv) por contribuir en el control 

natural de ciertas poblaciones de insectos que pueden llegar a ser plagas mayores; v) por 

propiciar la circulación de materia durante su participación en los principales ciclos 

biogeoquímicos en los que están involucrados; y vi) por formar simbiosis del tipo de las 

miconizas con cerca del 85%" de las plantas vasculares, lo cual permite un buen estado 

de la cubierta vegetal (World Conservation Monitoring Centre, 1992). 

Existen otros aspectos sobre la naturaleza de los hongos que no pueden ser pasados por 

alto y que directa o indirectamente afectan al hombre. Estos organismos suelen provocar 

enfermedades en las plantas (p. ej. pudriciones, antracnosis, marchitamientos, etc.), 

animales (p. ej. tii\as, asperxilosis, etc.) y en el hombre (p. ej. caspa, criptococosis, etc). 

Contrastando con estas cualidades, están algunas de las aplicaciones que se les da a estos 

seres y que son parte de una gran infraestructura económica, entre las que se cuentan 

: Trappe (1977) reporta que alrededor del 9!51J11í de las especies de plantas va.aculares presentes en el mundo. 
pertenecen a familias que son caracteft.atic.amente mic:orrizicas. 
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las fermentaciones que se hacen en la producción del pan, vinos, cervezas y ciertos 

quesos; la obtención de ácidos orgánicos, vitaminas, antibióticos, inmunorregulaclores 

(p. ej. las ciclosporinas que actualmente son usadas n.&tinariamente en cinagias de 

trasplante en humanos), fragancias, colorantes y conservadores de alimentos; asimismo 

son utilizados en la degradación de desechos que contienen celulosa y lignina para 

convertirlos en material alimenticio para animales. Para los humanos, a pesar de su bajo 

contenido energético, los hongos han jugado un papel importante en su dieta alimenticia; 

en el país su recolección es común y tradicional y en otros casos hasta necesaria para 

subsistir, tal y como lo menciona ArQche et al. (1984a). 

Son numerosas las especies de hongos comestibles que se desarrollan en los bosques y 

praderas nacionales, y su conocimiento es de suma importancia para su gente carente en 

muchas partes de recursos alimenticios (Guzmán, 1975a). 

Por lo anteriormente expresado se hace evidente la necesidad de obtener un 

conocimiento amplio de los recursos naturales fúngicos con los que cuenta el país para 

poder así explotarlos. La vía directa para realizar el inventario, es la del estudio 

taxonómico de los diferentes géneros de hongos, por lo que el presente trabajo intenta 

contribuir al conocimiento de estos mediante el estudio del género Alnanita, subgénero y 

sección Lepidella, planteándose los siguientes objetivos . 

... 



2 OBJETIVOS 



• Contribuir a incrementar el conocimiento de las especies de la micobiota mexicana 

corre5p011dientes al género A.lnlUlilM, subgénero y sección Lepidella, mediante su 

estudio taxonómico. 

• Elaborar una clave taxonómica dicotómica y una sinóptica que comprenda a las 

especies estudiadas en el presente trabajo. 

• Elaborar una clave taxonómica de las especies estudiadas, integrando las especies 

mexicanas reportadas en la literatura y que correspondan a la sección. 

• Realizar un reporte de las especies involucradas en este estudio que integre y condense 

la información que de ellas se dispone, marcando además de los datos morfológicos, 

datos de distribución nacional y estatal, así como de vegetación asociada. 

• Enriquecer y actualizar las descripciones de los taxa con los conceptos sustentados por 

Tulloss ( I 993&) para el estudio de los caracteres macro y microscópicos de las 

especies. 

• Incrementar el acervo micológico de la colección del Herbario de la Facultad de 

Ciencias (FCME). 
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3 ANTECEDENTES 



3. 1 Antecedentes generales 

El género Arn.nil• Pers. per Hook. reviste gran ünportancia para el hombre debido a que 

este es uno de los géneros con los que ha tenido gran contacto a través de la historia; solo 

basta mencionar que una de las más ünportantes religiones asiáticas, la del Rig Veda, se 

ha derivado del uso de las propiedades tóxicas-alucinógenas de Arnanita nruscaria 

(L. ex l"r.) Pers. ex Hook., tal y cortto lo reporta Wasson (1968) en su libro "Soma, el 

hongo divino de la inmortalidad". De igual forma, esta especie posiblemente haya tenido 

un uso similar dentro de algunas culturas mesoamericanas como lo reporta Lowy ( 1 972) 

en sus estudios sobre "El sünbolismo de los hongos en los códices mayas". 

El género abarca no solo especies con propiedades alucinógenas, sino también podemos 

encontrar en este a especies altamente cotizadas por su valor culinario 

(p. ej. Arn.nita caesarea (Scop. ex Fr.) Pers. ex Schw-.), otras que son responsables de 

cerca del 90% de las muertes ocasionadas en el hombre por envenenamiento con hongos 

(p. ej. Arnanita phal/oidcs (Vaill. ex Fr.) Seer.) (Block et al., 1955; Bussi y Fiume, 1977), 

a las que forman evidentes asociaciones ectomicorrizógenas con árboles como Quercus y 

Pinus manteniendo el buen desarrollo de los bosques, como por ejemplo, aquellas que 

forrnan un componente ünportante y altamente visible de los ecosistemas en peligro de 

extinción de A:rnérica Central y norte de Sudamérica, tales como los bosques antiguos de 

Quercusy los sotobosques de Co/ombobalanus en los Andes colombianos (Tulloss, com. 

pcrs). 

Como lo reporta Tulloss (1994b), los ejemplares de este taxón se distribuyen alrededor 

del mundo en ecosistemas que van desde las regiones subárticas hasta las tropicales, 

cstünándose que pueden existir entre 800 a 1 000 o más especies. 
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Los estudios sobre los cuales el hombre ha enfocado la mayor parte de su atención son los 

toxicológicos, los taxonómicos, y en un menor grado los químicos, ecológicos y 

etnológicos. Es bueno puntualizar que los trabajos que hacen referencia a las relaciones 

evolutivas entre las Antanitas mismas o con otros géneros son escasos, a no ser por las 

consideraciones hechas en los trabajos de Bas (1969 y 1975). 

Dentro de los estuclios en Anuurita, los taxonómicos tal vez ocupan la mayor parte de las 

publicaciones ·y con justa razón, pues es bien sabido, como hace referencia Guzmán 

(1975a), que para que un trabajo de investigación, llámese químico, bioquimico, 

industrial, tecnológico, etc., pueda ser corroborado y aplicado en la explotación de 

especies como recursos naturales, debe estar cimentado en la correcta identificación de 

estas, ya que de lo contrario, todo el trabajo y esfue.-.zo se exponen al fracaso. 

Actualmente a nivel mundial, la mayor producción de este tipo de trabajos se ha dado en 

los paises del hemisferio norte, específicamente los europeos, asiáticos y en un mayor 

grado en los Estados Unidos de Norteamérica. 

Entre los autores que han abordado el aspecto taxonómico se pueden mencionar a Bas 

(1969, 1977, 1978, 1982, 1984), Bas y de Meijer (1993), Bas y Hatanaka (1984), 

Comer y Bas (1962), Gilbert (1918, 1925, 1940, 1941), Gilbert y Kühner (1928), 

Jenkins(1977, 1978a, 1978b, 1979a, 1979b, 1980, 1981, 1982a, 1982b, 1983, 1984, 

1985, 1986, 1988a, 1988b), Jenkins y Petersen (1976), Jenkins y Vinopal (1979), 

Murrill (1911, 1913, 1914, 1917, 1938, 1942, 1946, 1948, 1951), Nagasawa y Hongo 

(1984), Singer (1944, 1946, 1948, 1950, 1951, 1952, 1953, 1955, 1962, 1964, 1975, 

1986),Tulloss(l984, 1986, 1988,1989a, 1989b,1990a, 1990b, 1991, 1993a,1993b, 

1993c, 1994a, 1994b, 1994c), Tulloss y Bhandary (1992), Tulloss y Jenlcins (1985, 

1986), Tulloss y Lewis (1994), Tulloss y Lindgren (1992, 1994), Tulloss y Moses (1995), 

Tulloss y Wright (1989), Tulloss et al. (1992a, 1992b, 1995a, 1995b, l995c), y Yang 

(1994). 

9 



En México Jos trabajos de Aroche (1986), Aroche el al. (1984a, 1984b), Ayala y Guzmán 

(1984), Bandala-Muí\oz et al. (1988), Chinchilla y Pérez-Silva (1987), Cifuentes et al. 

(1985, 1993), Guzmán (1975a, 1975b, l980a, 1981, 1982, 1983), Guzmán-Dávalos 

el al. (1983), HerTera y Pérez-Silva (1984), Montiel-Arcos el al. (1984), Moreno-Fuentes 

(1993), Pérez-Silva y Aroche (1983), Pérez-Silva y Guzmán (1970), Pérez-Silva y 

HerTera (1991, 1992), Quintos et al. (1984), Santiago-Martútez el al. (1984, 1990) y 

Villegas et a/. ( 1982) han sido relevantes. 

En la actualidad, para Jos Estados Unidos de Norteamérica, el Dr. Rodham E. Tulloss (com. 

pers.) ha coleccionado y revisado entre 300 y 400 taJta (y estima puedan existir más), de 

los cuales ha reportado en Ja literatura algo más de 60 especies, quedando Ja parte 

restante descrita in.formalmente por medio de claves de identificación. En contraste, para 

México se mencionan en Ja literatura alrededor de 71 especies (figura 1, apéndices B, e y 

D), reportadas en un periodo de aproximadamente 45 años. Para la sección Lcpidella 

Das, a nivel mundial se conocen cuando menos 100 especies, (siendo los trabajos de Das 

(1969) y Jenkins (1986) los más amplios al considerar el mayor núntero de especies), 

distribuidas tanto en zonas tropicales como templadas. Para los Estados Unidos de 

Norteamérica, Jen.lcins (1986) reportaba aproximadantente 45 especies, y Tulloss et al. 

(1995b) mencionaba cuando menos 14; en México, el número de especies reportadas de 

esta sección no sobrepasa las 20, provenientes en su ntayoria de bosques templados, 

(figura 1 y apéndice D). 

JO 
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3.2 El género Anrani'ta Pers. per Hook. 

Historia• 

Como lo menciona Singer (1975), Anranita es uno de los géneros mejor conocidos, 

debido al amplio estudio monográfico que se ha hecho de sus especies; asimismo 

Bas (1969) refiere que este género fue uno de los primeros en ser reconocidos como tal, 

partiendo su historia desde el momento en que Persoon en l 797 lo nombra y separa del 

género Ag.JU'icus establecido por Linneo. La caracteristica en la cual se basó para realizar 

esta disgregación es la presencia de una volva desmenuzable (friables) a membranosa; de 

igual forma este autor también incluye en el género especies con esporada rosada. 

A partir de la propuesta de Persoon diversos han sido los intentos por modificar el estado 

taxonómico y nomenclatura! del género. Entre los autores que han hecho las propuestas 

más sobresalientes se pueden contar a los siguientes: 

Fries en l 82 l, reduce de nuevo a Anranita al rango de 'tribu' dentro del género Agaricus, 

trasladando las especies con esporada rosada a la 'tribu' Voivaria. Sin embar&o, la 

mayoría de los taxónomos de esta época continuaron considerando al género Anranita de 

Persoon como un género distintivo y dentro de estos autores sobresale Hooker por 

publicar en 182 l las características descriptivas de este y validar el nombre genérico de 

Alnanit& 

En 1821 Gray removió a las especies sin anillo (incluyendo a las especies con esporada 

rosada) a un nuevo género que denominó Vaginata. Roze enl876, consideró la presencia 

o ausencia de un anillo sobre el estípite como la característica de mayor valor taxonómico 

por lo cual crea el género Alnanitopsis para las especies sin anillo de Anranita. 

• 8aMdo en a.. (1969). 

•a tél"lllino fliiallle u 111uy utilizado en la literatura en espaftol, sin embarzo este •nslicismo debe de traducirse como 
...._nuaule o tuaaz. para que de esta fonna se pueda tener un mejor concepto de la estructura de Ja valva. 
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Earle en 1909, introdujo los nombres genéricos de Vcncnarius para suplir el de 

Anranit• Pers., (propuesta que solo fue seguida por Murrill) y Lcucontyccs para las 

Amanitas con anillo y volva en forma de saco. De igual forma sustituyó el nombre de 

Anranitop.Yis por el de Vagin•I• S.F. Gray, creando además el género Antanitclla para las 

Amanitas sin anillo y con volva desmenuzable. Earle fue también el autor de Lint•cc/Ja, 

un género ahora considerado como estrechamente relacionado a Alnanita. 

Gilbert en 1925 describió como nuevo al género Lcpidclla, (posteriormente reducido por 

Vesely en 1933 al rango de subgénero de Alnanita), con el fin de agrupar algunas 

especies del actual género Alnanil• que presentan un fuerte hábito lepiotoide 

(p. ej. Alnanita vill•dinii (Mor.) Vitt.). Entre las caracteristicas que el tomaba en cuenta 

como propias de este género estaban la volva adherida, el estipite sólido y escuamuloso, el 

maa:gen del píleo incurvado y apendiculado, las láminas coloreadas, las lamélulas no 

truncadas, la trama bilateral de las lántinas• y la esporada subviriscente. Este género tenia 

una posición intermedia entre Antanita y Lcpiota. Del mismo modo, en 1940 este autor 

propone dividir Antanil• en nueve géneros diferentes y al no encontrar respuesta en los 

micólogos de su época reubica a estos como subgéneros de Alnanita. 

En conclusión, aun cuando se separaron del género Alnanita Pers. per Hook. algunos 

taxa por presentar caracteres morfológicos que· no eran comunes con Ja mayoria de las 

especies (como aquellos con esporada rosada), Y· a pesar de los intentos por fraccionarlo 

en varios géneros más pequei\os, la delimitación del género A.rnanit• propuesta por 

Persoon ha permanecido relativamente estable. 

•Un caracter deacwbierto por F'ayod 1BS9 en sus tribus 'Amanitace"s' y varios Df1"0s srupos, que es una gran ayuda 
en distinguir Alftlallibl de sus pneros e.strechamente relacionados. 
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3.3 La clasificación infragenérica de Antanita. • 

Cuando en 1 797 Persoon describe el género Antanita como independiente de A,garicus, 

también esboza los inicios de una división infragenérica, al reconocer algunas 

caracteristicas que Jo llevan a formar tres grupos de especies. Estos grupos se dividían por 

presentar: i) una volva membranosa y un estípite sin anillo, Ü) una volva membranosa y 

anillo sobre el estípite y üi) volva desmenuzable y anillo en el estípite. Aún cuando no 

nombró estos grupos su propuesta fue importante. 

Fries en1821 también reconoce cuatro grupos en A.manita, los cuales se dividían por 

presentar: i) volva en forma de saco y el ma:f8en del pileo liso; ii) volva en forma de saco 

y el m&:f8Cn del pileo estriado; üi) volva desmenuzable y el ma:f8en del pileo estriado; y 

iv) volva desmenuzable y el ma:f8en del píleo liso. Estos grupos fueron nombrados por el 

mismo autor en 1854 como i) Phal/oidae, Ü) V~inatae, üi) Muscariae, y iv) Validae. 

Por atribuir gran valor taxonómico a las estriaciones del ma:f8en del píleo, la propuesta 

de Fries además de ser importante fue extraordinariamente "moderna". 

Uno de los autores que siguió la división postulada por Fries fue Quélet, sin emba:f8o, en 

1888 Quélet cambia a una nueva clasificación en la que reconoce dos subgéneros, a 

saber, Vl(ginaria Fon¡. ex Quél. sin anillo y Pep/ophora Quél. con anillo. Este último fue 

subdividido en las secciones: (i) Ob/itteratae, con volva desmenuzable y bulbo sin 

ma:f8en o borde, (Ü) Circurnscissae, con volva desmenuzable y bulbo con ma:f8en o 

borde volval, y (üi) Lilnbatae, con volva saculiforme. Existieron algunos otros autores 

como Schroeter en1889, R.icken en1913 y Lange en 1915 que dieron algunas variantes a 

la clasificación infragenérica de Alnanita utilizando la estructura de la volva o la forma 

de las esporas, sin emb~o sus propuestas no trascendieron. 

ºTomadodc8-CJ969) 
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Notable fue el arreglo de Coker en 191 7 de las especies de Amanita. Por un lado lo que 

él consideró como Anuu1itopsis fue un agrupamiento heterogéneo de especies sin anillo, 

de las cuales al menos tres están presentes en las secciones actuales de Alnanita. Divide a 

este género sin considerar epitetos, reintroduciendo el carácter 'estriación' del margen 

del píleo para algunos grupos. 

En 1918 Gilbert divide Alnanita en tres subgéneros (A.manita, Anlanitopsis, Lirnaccl/a) y 

a su vez el subgénero Arnanita en tres secciones (Lirnbatac, Scrni-Lirnbataey noccosac), 

basándose en las caracteristicas de la volva, y no fue sino hasta 1928 cuando Gilbert y 

Kühner publican el resultado de sus observaciones sobre la reacción de las esporas de 

Alnanita ante el reactivo de Melzer, lo que trae consigo el primer cambio fundamental 

en la clasificación infragenérica de Alnanita. Estos autores encontraron que en las 

especies de Lepide/11' y varias especies de Arnanita existía una evidente correlación entre 

la presencia de esporas amiloides con el margen del pileo liso, contrario a lo observado 

en Arnanitopsis y el resto de las especies de A.manita, donde las esporas son inamiloides y 

el margen del píleo es estriado. Esta sorprendente correlación entre dos caracteres 

independientes6 instituyó el valor taxonómico de la ausencia o presencia de una 

sulcación del margen del pileo. Fue considerando estos caracteres por lo que más tarde 

Gilbert en 1940 separó a Arnanita en dos grupos, uno con esporas amiloides y otro con 

inamiloides, los que posteriormente consideró como subgéneros de Arnanita. Esta 

clasificación de Arnanita scnsu Jato, suministró el patrón fundamental de los sistemas de 

clasificación actuales. 

e Un sénero segregado de .Alftani,. por Gilbert en 1925 y más tarde renombrado Aapidella 

s Actualtnente esta correlación no es del 100"», aunque es todavía muy alta. 
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Algunos autores que siguieron la clasificación propuesta por Gilbert, aunque con algunas 

variantes fueron Konrad y Maublanc (1948), Singer (1951), Comer y Bas (196.2) y 

Moser (1967). 

En 1969, Bas refina la clasificación infragenérica de Alnllllila postulada por Comer y Das 

(196.2), en la cual reconoce .2 subgéneros y 6 secciones (Tulloss et al. l995c). Esta 

división se basa de igual forma en el margen estriado o no del píleo, la reacción de las 

esporas ante el reactivo de Mel.zer estudiada por Gilbert y Kühner, el tipo de restos 

volvales sobno el píleo y estípite, asi como por la naturaleza del marxen del píleo 

(apendiculado o no apendiculaclo) y el tipo de base del estípite <bulboso o no). 

La clave de Das (I 969) para la identificación de subgéneros y secciones en Anlanita se 

reproduce más adelante en el apéndice A, utilizando la versión ligeramente modificada 

de Tulloss et aI. (1995c). 

Jenkins (1986) da una variante a la clave de Bas (l 969), en la que considera la mayoria 

de los parámetros utilizados por este último, difiriendo que no toma en cuenta la forma y 

tamafio de las esporas para realizar su segregación de AlnMnila a nivel infragenérico. 

En la figura 2 se representa un esquema tomado de Tulloss (I 994b), en donde se muestra 

la subdivisión infragenérica de Anlanita más aceptada actualmente. 

Cabe hacer mención que la clasificación creada por Bas (1969) actuahnente ha sido la 

más aceptada por la mayoría de los micólogos y sobre esta se han basado un buen 

número de los estudios taxonómicos modernos sobre el género An11111ita, aunque algunos 

autores como Pérez-Silva y He&Tera (1991) y Santiago-Martinez et aI. (1984) manejan la 

clasif"icación propuesta por Singer (1975, 1986) en donde se reconocen los mismos 

subgéneros de Bas (1969) pero diferente número y tipo de secciones, que a saber son: 
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Subgénero Anuulil• (Pseudomnanita Sing.; Vaginaria Forquignon; 

Anuulilopsis (Roze) Beririer). 

Sección 1. CAESAREAE Sing .. 

Sección 2. OVIGERAE Sing .. 

Sección 3. VAGINATAE (Fr.) Quél. (Anlanitopsis (Roze) Konr. & Maubl.). 

Sección 4. AMANITA (Muscariae (Fr.); Circumscissae Quél.; Anlanitaria (Gilbert) 

Konrad 4: Maubl.; Myvpcn:fa K.F: Schultz ex G. Beck). 

Subgénero Lepidell• (Gilbert) Vesel:Y; (Eu-Anlanila Sing.). 

Sección 5. AMIDELLAE (Gilbert) Konr. & Maubl .. 

Sección 6. PHALLOIDEAE (Fr.) Quél .. 

Estirpe Phalloides 

Estirpe Venta 

Sección 7. MAPPAE Gilbert 

Estirpe Citrina 

Estirpe Bnannescens 

Sección 8. VALIDAE (Fr.) Quél. Uneo111pletaeSchri!lter in Cohn.). 

Sección 9. ROANOKENSES Sing. ex Sing. (Lepidclla aut.). 

Subsección Villadiniac Das. 

Subsección Solitariac Das; (StrobHifo.nninac Sing., pub. no val). 

Subsección LünbatulacBas; (Secc. Roanokenses Sing. ex Sing.). 

Subsección Gpnnopodae Das. 
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La diferencia fundamental entre la clasificación de Bas (1969) y la de Singer (197 5, 

1986) estriba en que el primero rechaza las secciones Oviger•e Sing. y C..csare•e Sing. 

(ubicadas dentro del subgénero Antl!Ulit•) debido a que, en su opinión, la ausencia o 

preaencia de un anillo sobre el estípite y la forma de las esporas no son caracteres 

suficientes para separarlas de la sección Vl(Sin•t•e (Fr.) Quél .. Así también, dentro del 

subgénero LepideJJ.-, Das reconoce en sus 4 secciones una a la que llama Ph•lloidcllc 

(Fr.) Qué_I., en contraposición con Singer que divide esta en dos secciones, Ph•lloidc.sc 

(Fr.) Quél., y M•ppae Gilbert, por presentar diferencias en la forma de las esporas, 

desaft'Ollo muchas veces de un segundo anillo abajo del principal (sección -""•ppae) y 

formación de una volva que es membranosa y sacular en la sección Ph•lloidcac y 

limbada en la sección M•ppae. Por último, Singer (1975) y Das (1969) condescienden en 

el epiteto que se le da a la sección Lepidclla, sin embar:go, Sínger (1986) cambia el 

nombre de esta por el de Raanokcnses Sing. ex Sing. 
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Género Alnlutita 

Seca= ,,.,,_.,. 
-lliílbOI -sin bulbo bual 

-Edípite totalmtnte 
el"'lll-

xmre el e.stipite 
-Marxen a.,.ndicul.-dP 

-Volva de cualquier fOITl'lll 
c;¡ferente al saco 

~ Z: La subdivüión infra,genérica de Am•mU más aceptada actualmente • 

-r..- de Tullou (1994b). 
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3.4 La sección Lepidel/a Bas y su disgregación infraseccional. 

La clasif'icación propuesta por Bas (1969), (que hasta ahora es la que mejor integra la 

sección LepidellA), está basada en observaciones sobre la estructura celular de la volva. 

Bas considera a esta estructura como la de mayor peso para realizar la disgregación a 

nivel infraseccional, tomando en cuenta que esta ha jugado un papel importante en la 

historia de la taxonomia de .Amanitq, mencionando además que en LepidelJa la variación 

en esta estructura es amplia y que quizá esta sección sea la más primitiva de Anlanita. 

Debido a las caracteristicas de la volva en cuanto a su estructura macro y microscópica, 

su distribución sobre el pileo y estípite, así como por la forma del estípite y bulbo, Bas 

propone la separación de las diferentes especies de la sección Lepide/la en cuatro 

subsecciones, i) Villadiniae, Ü) Solitariae, ili) Lilnbatulae y iv) Gyn7nopodae. A su vez 

cada sub.sección se dividC en estirpes, las cuales agrupan a las dif'erentes especies que 

integran a la sección Lepide/la. 

La subsección VittAdiniAe comprende aquellas especies con una volva formada por 

células infladas largas, cilíndricas, fusiformes-elongadas a delgadas clavadas, con escasas 

células globosas o elipsoides. Este tipo de estructura celular de la volva, en conjunto con 

la ausencia de un bulbo en la base del estípite, separa esta sección de las otras tres, las 

que tienen una volva formada principalmente por células infladas globosas a elipsoides. 

Las tres sub.secciones restantes se separan principalmente por el tipo de restos volvales. 

La sub.sección Solitari.ae comprende a las especies que presentan una volva flocosa o que 

forman verrugas cónicas al menos en el centro del píleo. La subsección Lilnbatulae 

agrupa a las especies que presentan una volva circumhendida7 o limbada y un bulbo 

7 ¡.. trad&lcc:ión textu&I del i1'glb al e.spaftol de Ja palabra "circuinscissile" es circu.m.hendido puesto que scisaiJe 
llignific:.a hendible. Esta. concepción hace mejor referencia a la naturaleza de este tipo de voJva por Jo que se 
..coflli•nda ci11nbiar el uao de cin:umaési.J (que si.g:nilicaria carente de pedUncuJo) por circurnhendido. 
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nuarginado. Por último, la subsección Gynrnopodac abarca aquellas especies que tienen 

una base del estípite sin restos de volva y láminas ocráceas. 

us estüpes que integran a cada una de las diferentes subsecciones se refieren en la 

figura 3. 

1 
Socclón L•pl6all• 

1 

1 1 1 1 
Subeoc:c:Jón Subecc:ción 5ubeoccl6n 

1 

Sut:teccc:lón 
1 V~6ilfUUI Litnlt-•tu/J/118 Sollt.rl•• Oymnop~•• 

1 1 1 1 
Eet:.lrpo 

1 

~ho•6•il. X•ntlr~•I•. 
V/rflln•• .. O•uciP4•• 

Eet:.lrpo Chlorlno•m•. 1e .. v•nalil. 
Vltta41nll Ee'tirpo Sollt.ari•. Mlcrol6pl•. 

N•n• Lltnb.11tulJ11 ~ho,,..lopu•,. Cr•••iconu•. Sin oe-&irpoe 
N•u.,.~• i"l'Yli••ll v1r,1n10~•. Gro•• ... 
H"•'-rl Jea.-nok1n•I• Scu!pr:.,. r1rp••t•. 
Thl•,_11 S/Wicol•. Stro,,11/,.orml•. 

StrMmin••. l"'olypyr•tni•. 
Lont1l~•· Erlophor•. 

Citu1nroconl.-. 

Figura 3: Subseccíones y es!Upes de la Sección LepideU11 Bas. 
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3.5 Ciclo de vida de Anranita.· 

Aunque varias etapas del ciclo de vida de Alnanita no han sido descritos, es posible 

describirlos siguiendo los mismos pasos que se presentan en el desarrollo de los demás 

Himenomicetes. La secuencia general puede resumirse en la figura 4. 

Algunos puntos del desarrollo de las Anulnitas que se deben remarcar y que las 

diferencian de otros géneros son los siguientes: 

En Anranita el carpóforo se desarrolla a partir de un bulbo primordial. El primer tejido 

en diferenciarse a partir de este bulbo es su capa externa, la cual da origen a lo que más 

tarde se conoce como velo universal (volva). El desarrollo del himenóforo es 

esquizohimenial (característica diagnóstica del género) puesto que las láminas se 

diferencian del tejido primordial como placas estrechamente empaquetadas de hifas 

paralelas, separadas por una empalizada himenial que cubre sus lados. Por un lado de la 

trama estas placas se conectan con la trama del píleo y por el otro con un tejido 

primordial ubicado alrededor del estípite que cubre las láminas hasta antes de comenzar 

la esporulación, quedando como un velo parcial (anillo) unido al estípite en posición 

apical, subapical o media. Por presentar esta estructura el desarrollo de las Amanitas se 

refiere como hemiangiocárpico, y por desarrollar dos tipos de velos, el universal (volva) y 

el parcial (anillo) se les denomina bivelangiocárpicas. 

El estípite una vez diferenciado puede presentar o no un bulbo sobre su base, esto debido 

a que todo el cuerpo fructífero puede desarrollarse en una posición excéntrica, cerca de 

la superficie superior del bulbo primordial, en cuyo caso queda un bulbo basal o bien 

puede desarrollarse en o cerca del centro del bulbo primordial, por lo cual no se presenta 

este. 

• Baaado en Alexopoulos (18G2) y Bas (1969) 

22 



Ya maduro el carpóforo termina por tener una forma agaricoide, esto es, formado por un 

sombrero o píleo, unido en su parte central a un estipite. El píleo soporta por su lado 

abaxial un himenio laminar el cual es endógeno hasta antes de la maduración y puede 

estar adornado, al igual que el estipite por restos del velo universal. 

Durante la maduración de las láminas, Jos basidios son formados en capas definidas 

llamadas hUnenio y coexisten paralelamente con células estériles llamadas basidiolos y 

algunas veces con pseudocistidios. Las células que conforman el himenio siguen siendo 

binucleadas y la migración de los núcleos a través de las fíbulas llega hasta una fase en 

donde la punta de la hifa es separada por un septo a través del cual una fíbula se observa 

regularmente. La punta de la hifa que al principio era estrecha y alargada se ensancha y 

alarga un poco más dando por lo general un aspecto clavado. 

Mientras estos cambios suceden, Jos núcleos que han quedado en el basidio sufren 

cariogamia y el núcleo zigoto que se obtiene pasa por un proceso de meiosis dando 

origen a cuatro núcleos haploides. Posteriormente, estos núcleos viajan hacia el ápice del 

basidio y pasan "apretadamente" a través de los pasajes esterigmales hacia las jovenes 

basidiosporas. Una vez terminado el proceso de producción de las basidiosporas, el 

basidio generalmente se ve adornado por cuatro esporas aunque en algunas especies 

(p. ej. Anlanit• bi6l'Ol'iger• Atk.) solo se ven dos. Las esporas resultantes son así 

unicelulares, uninucleadas y de estnactura haploide. 
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3.6 El género Anlaniti' 

An11111it•Pers. per Hook. 1821. tl. Scot. 2:19, May. 

= (Anr1111ita Pers. 1797. Tent. Disp. Meth. Fung.:65, nom. no val.]. 

= ~llricu& trib. Anr1111il• (Pers.) per Fr. 1821. Syst. Mycol. 1:12. (no 

(Anr1111it•Dill. 1719. Cat. Pl. Giessa. :177, nom. ito val.); no Ant1111it• (Dill.) 

Rafin. 1830. Medie. n. N. Amer.:189). 

Lectotipo (Clements 6r. Shear, 1931): Antanita 1nuscaria (L. per Fr.)Hook. 

Cuerpo fructífero agaricoide, pequeño a muy grande, carnoso, estípite central , solitario a 

subgregario, bulbo primordial cubierto por un velo membranoso a desmenuzable, el 

cual, después de la expansión del cuerpo fructífero se rompe, dejando un saco 

membranoso en la base del estípite o rompiéndose en verrugas, parches, anillos, escamas 

o un polvo sobre el píleo y I o estípite. Pileo: si el margen es liso, entonces las esporas 

generalmente amiloides, o si es radialmente estriado/sulcado, entonces las esporas 

generalmente inamiloides; superficie seca a viscosa; restos de la volva algo adheridos 

cuando seca, caedizos cuando viscosa. Láminas: generalmente libres, raramente 

adheridas o estrechamente adnatas (adnadas•), borde granular a flocoso; lamélulas 

escasas a muy abundantes, truncadas a atenuadas, variando en longitud, no o algunas 

veces ramificadas, raramente anastomosadas. Estípite: cilíndrico o atenuado hacia arriba, 

sólido hueco o relleno, con bulbo basal pequeño a muy largo o sin el, velo parcial 

presente, ocasionalmente fugaz o evanescente, por lo regular formando un anillo 

submembranoso a membranoso o fibriloso, flocoso, o restos pulverulentos sobre el 

estípite, borde del píleo y borde de las láminas. Contexto: carnoso, firme a suave, 

"T-clejenkina (1986) . 
• a ..., del ténnino *'adnado" debe cambiarse por el de .iadnato"que es et aceptado por la R.c.al Academia de •• 
i..,...a Eopaftala. 
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generalmente blanco a blanquecino, algunas veces cambiando a rosado, rojizo, púrpura, 

café, grisáceo, amarillento o verdoso cuando se expone, raramente con secreciones de 

Litex. Pileipelis: poco a bien diferenciado, consistiendo de hifas intercruzadas a radiales, 

postradas, filamentoso, frecuentemente gelatinizado; el pigmento, si está presente, 

generalmente intracelular. Trama de las láminas: bilateral, con o sin células divergentes 

grandes, terminales, infladas. Subhimenio bien desarrollado, ramoso a celular. Basidios: 

clavados, la mayoría tetraspóricos, algunas veces mono, bi o trispóricos, fíbulas presentes 

o ausentes en el septo basal. No existen cistidios verdaderos, raramente se observan 

pseudocistidios laticíferos. Borde de las láminas estéril, frecuentemente cubiertos por 

células in.tladas o restos hifales de tejido entre Liminas y velo parcial. Volva compuesta de 

hüas ÜTegularntente dispuestas, periclinales o anticlinales, filamentosas, y/o con células 

de varias formas, in1ladas, terminales o concatenadas. Trama del estipite consiste de hitas 

filamentosas, longitudinales, ramificadas y escasas a abundantes células terminales, de 

tamafio medio a grandes, delgadas, clavadas, longitudinales, formando hileras 

Oongitudinalmente acrofisalidico). Fíbulas en el cuerpo fructífero abundantes, escasas o 

ausentes. 

Esporas: pequetuas a muy grandes, globosas a baciliformes, con frecuencia adaxiahnente 

aplanadas, pared delgada a ligeramente engrosada, generalmente lisa, es muy extrafto 

que sea diminutamente verrucosa o estriada, sin poro germinal, regularmente blancas, 

algunas veces pálido-crema, ante, ante-oliva, verde-amarillento en esporadas, con 

paredes amiloides o inami.loides, raramente con contenidos algo dextrinoides, 

extraftamente con verrugas pequeñas, amiloides. 

Hábitat terrestre, principalmente en bosques, frecuentemente formando ectomiconizas 

con árboles o arbustos, o raramente en campos abiertos o pastizales. 
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3. 7 El subgénero Lepidc/la 

Subgénero Lepidc/Ja (E.J. Gilb.)Vesely cnrcnd Conler 8< Bas 

=l.Am.anita subgénero Lepidc/Ja (E.J. Gilb.) Vesely in Ann. 

Mycol. 31:214.1933; cnrcndCorner 8< Bas inPersoonia 2: 244. 

1962) 

Esporas con paredes amiloides. El margen del pileo liso y es raro que sea radialmente 

sulcado. l.anlélulas muchas veces atenuadas. Borde del pileo expandido en fresco, 

apendiculado o no. Velo parcial membranoso o desmenuzable, raramente fugáceo. 

Estípite por lo regular sólido o relleno, ocasionalmente hueco. El contexto algunas veces 

se colorea después del corte. El pileipelis algunas veces pobremente desarrollado y 

muchas veces no o dificilmente coloreado. Esporas algunas veces cilíndricas o 

bacilifonnes. Micelio formando o no ectomicorrizas. 

3.8 La sección Lepidc/Ja 

Sección Lepidc/Ja Bas 

= Sección Roanokcnse., Sing. ex Sing. 1962. 

Margen del píleo apendiculado en fresco. Volva blanca o algunas veces coloreada, 

pulverulenta o en forma de flóculos, verrugas, escamas, parches, costras o en bandas 

sobre el pileo y estípite, algunas veces desaparece completamente del estípite, o la volva 

es circumhendida y el bulbo marginado o la volva deja un limbo ligeramente 

membranoso en la base del estípite y se rompe en parches membranosos, ocasionalmente 

pulverulentos o flocosos sobre el pileo. Píleo con el margen liso, y superficie seca a 
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gelatinizada, muchas veces blanquecina, algunas veces con tintes grisáceos, café, rosados, 

amarillentos o verdosos, raramente cafés, grises o de colores brillantes. Lamélulas 

truncadas a atenuadas. Velo parcial membranoso a desmenuzable, en el último de los 

casos formando restos pulverulentos a flocosos sobre el estípite o cayendo en piezas 

después de la expansión del píleo. Estípite cilíndrico o con un bulbo pequeí\o a muy 

grande, algunas veces marginado, en ocasiones radicante, generalmente sólido, puede 

estar relleno o hueco. Restos de volva esparcidos a través de todo el estípite o 

concentrados en su parte media, difícilmente concentrados cerca de la base o 

desapareciendo de este completamente. El contexto algunas veces se tiñe de rosado, rojo, 

púrpura, café, amarillo o naranja cuando se expone; raramente con látex. Olor muchas 

veces fuerte y acre. 

Esporas pequeí\as a grandes, globosas a baciliformes, pared delgada a ligeramente gruesa, 

generalmente blancas, algunas veces crema, ante, ante-olivo, amarillentas o amarillento

verc:loso en esporada, con pared amiloide, lisa, raramente con verrugas amiloides. 

Basidios con o sin fíbulas. Pseudocistidios laticíferos raramente presentes. Trama de las 

láminas con o sin células infladas terminales; subhimenio ramoso a celular, algunas veces 

coraloide con la edad. Pileipelis poco o bien diferenciado, consistiendo de hifas postradas, 

intercruzadas a radiales. La volva consiste de células irregularmente dispuestas, 

periclinales o anticlinales, con hifas muy escasas a abundantes, algunas veces en la 

superficie con una capa delgada de hifas solamente; células infladas formando cadenas o 

en posición terminal. Fíbulas en el cuerpo fructífero abundantes, escasas o ausentes. 

Hábitat y distribución terrestre, en lugares abiertos y bosques, especialmente en 

temperaturas cálidas, subtropicales y tropicales, muchas veces en regiones relativamente 

secas. Las especies de al menos una subsección muy probablemente no micorrizógenas. 
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4 MATERIAL Y MÉTODO 



Para Ja realización de este trabajo se procedió en primer lugar a la recopilación de la 

bibliografía referente al tema, para lo cual se consultó el Mycoiogical Abstract, el Indcx 

of IUngJ· y el Bibliography of Systcmatic Mycol~ concentrando la mayor cantidad de 

publicaciones posible. Igualmente se consultaron algunas otras publicaciones como tesis, 

trabajos de congresos y seminarios. 

Inicialmente, los ejemplares a revisión fueron obtenidos de los herbarios de la Facultad de 

Ciencias, UNAM (FCME), y del de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN 

(ENCB). Posteriormente, se realizaron recolectas con la finalidad de obtener mejores 

datos de las características perecederas de los basidiomas, para lo cual se anotaron estos 

en etiquetas de campo como la presentada en la figura 5, siguiendo las técnicas de 

dex:ripción de Cifuentes el al. (l 986). Al mismo tiempo el material se respaldó con la 

torna de diapositivas. 

Debido a que las nuevas técnicas propuestas por Tulloss (1994b) consideran la 

utilización de un mayor número de características macroscópicas que permitan delimitar 

de una mejor forma, tanto cuantitativa como cualitativamente, a las especies de Alnanita, 

en las recolectas más recientes, se consideraron estos datos, con el formato propuesto por 

este mismo autor (fig. 6). 

En las descripciones que se hacen de los ejemplares, el tamaño del cuerpo fructifero se 

estandariza siguiendo los principios de Bas (1969), el cual toma como referencia el 

tamaño del pileo. Si este tiene un diámetro no mayor a 30 mm se cataloga como "muy 

peque:fto", si es de 30 a 50 mm de diámetro como "pequeño", de 50 a 90 mm de 

diámetro como "medio", de 90 a J 50 mm "grande" y de J 50 nun de diámetro o más 

como "muy grande". 
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Determinación 
CoL "'º· Fecha 
Loe. 

PILEO: Tamafto Forma 

Ma<xen Color 

Texmra Ornamentaci · 

Otras 
LÁMINAS: Uni""' 
F:l"ee\&encia Borde 
Fonna Color 
Otras 
ES'l1Prl'E: Tamaño Forrna 

Bull>o 
Color 

Superficie 
Con.sUtencia Ornamentación 

Velo 
Otras 
CARNE: Grosor Color 

Con.sUtencia Olor 
Sabor Otra• 
ESPORAD• SUSJltATO 
PRUEBAS QutMICAS 

Reactivo Parte utilizada Reacción (color) Tiempo 

F~ 5.- Etiqueta utilizada en el Herbario de la Facultad de Cienciaa. UNAl\t (FCME) para Ja 
captura de Jos datos perecederos de los baaidiomas en Alnanita: 

•Tomada de Cifuentca cr al. C 1986). 
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Los códigos de colores hechos bajo la forma (3A2) corresponden a las cartas de colores de 

Kontenap y Wanscher (1978), y aquellos colores que no tienen esta referencia fueron 

tomados por apreciación subjetiva del colector. 

Al realizarse los estudios de microscopia del material, se siguieron las técnicas 

tradicionales de laboratorio para macromicetos propuestos por Bas (1969), Comer y Bas 

(1962), Jenkins (1986) y !.argent el al. (1980), integrando las más actuales sugeridas 

por Tulloss ( 1993a) para la trama de las láminas. Se realizaron cortes hechos a rnano de 

los ejemplares y se observaron al microscopio en soluciones de Melzer (compuesto hecho 

a base de yodo con el cual pueden o no reaccionar las esporas), KOH al 5 y 10%, NH40H 

al 10\16 y R.ojo Congo amoniacal, a 450 y 1000 aumentos, midiéndose además el tamaí\o 

de las diversas estructuras celulares. 

El número de las esporas medidas se especifica siguiendo la notación de Bas (1969) en 

donde dicho número antecede al total de carpóforos utilizados, separados por una 

diagonal y ambos datos encerrados en paréntesis cuadrados (p. ej. (20/ 1) significa que se 

midieron 20 esporas de un ejemplar). El número mínimo de esporas medidas 

recomendado por Tulloss (1994b) es de 20. 

El tamaí\o de las esporas se registra bajo la notación (a-)b-c(-d}, en donde las letras 

encerradas entre paréntesis representan menos del 10% de las esporas medidas. El rango 

del largo de las esporas antecede al del ancho. La forma de las esporas se consideró de 

acuerdo a la relación propuesta por Bas (1969), entre el largo y el ancho de las esporas 

0/b= lenght-breadth radio) tomándose en cuenta el siguiente cuadro: 

Cuadro 1.- Forma de las esporas de acuerdo a Ja relación entno el larso y el ancho Cl/b). 

Forma: 
Globoaa 
Subglobo&a 
Ampliamente elipsoides 
Elipsoides 
Elongadas 
Cilindrie&9 
Baciliformes 

l/b 
1.00-1.05 
1.05-1.15 
1.15-1.30 
1.30-1.GO 
1.Go-::.00 
::.oo-s.oo 

> S.00 



Del mismo modo, se complementará (cuando asi se requiera), Ja descripción de Ja forma 

siguiendo Ja notación de Vellinga (1988), Ja cual es precedida y separada de Ja de Bas 

(l 969) por punto y coma. 

De las dimensiones de las esporas se obtiene el estadístico Q para cada una (que es Jo 

mismo que Ja relación J/b arriba marcada); se calculan Jos promedios del largo (L), 

ancho (A) y Q (Q) para cada especímen; se deternúnan Jos promedios (cuando existe más 

de un ejemplar en estudio, respectivos al taxón de interés) de todos Jos L (L'), A (A') y Q 

(Q"). Se estipula un rango de Jos Q computados y se obtiene de igual forma un rango de 

Jos Q' , estos rangos aparecen en las descripciones como Q ( de todos Jos Q computados), 

Q (rango de Jos Q") y Q' (que es es promedio general de todos Jos Q para cada 

especimen). Toda Ja notación anterior es sugerida por Tulloss (1994b). 

En Ja descripción de Ja trama de las láminas, se siguió el método de Tulloss (1993a), 

donde las notaciones a las que se hace referencia son: 

Wcs 
Wct 

Wst-near 

Wst-far 

Wex-near 

Wex-far 

Ancho del estrato central (tig 7a y 7b) 

Ancho de la trama medular (~trll\gido al caso en que las células 

infladas divergentes y tenninales son comunes) (tig. 7a) 

Profundidad del ál'bol subhimenial medido desde el borde extenw del 

estrato central a la base del basidio o basidiolo más cercano (fig. 7b) 

Profundidad del ál'bol subhimenial medido desde el borde más extenw 

del estrato central a la base del basidio o basidiolo más distante de la 

supedicie húnenial más cercana. (tig 7b). 

Ancho del subhimenio expuesto, medido del punto más externo de las 

células intladas, tenninales, divergentes hasta la base más cercana de un 

basidio o basidiolo (~trlllgido al caso en el cual las células infladas, 

terminales y divergentes son relativamente comunes) (fig. 7a). 

Ancho del subhimenio expuesto, medido desde el punto más externo de 

las células u.a.das, tentúnales y divezxentes hasta la base más distante 

de un basidio o basidiolo sobre Ja superlicie himenial más cercana 

(restri1'3ido al caso en el cual las células infladas, divergentes y 

terminales son relativamente comune.s) (fig. 7a). 
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a) 

-1 w.,-far 1 w~. 1 1 
Wst-ncar 

b) 

~- 7·.- s..presentación esquemática de la trama de las láminas en Am•n.iú. 
a) con células intladas protninentes, diverxentes y tenninales; b) con elementos del 
himenio y del subhilnenio complejamente enredados y sin células intladas diverxentes 
y terminales. 

• TO!ftado ele Tullou ( J 993a>. 
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Para Jos casos en que se refiere un sublúmenio celular, subcelular, ramoso, ramoso 

inflado o coraloide, se está utilizando la notación implementada por Bas (1969). 

Us abreviaciones s.f. y s.l. significan sin fecha de colecta y sin localidad registrada 

respectivamente. 

Básicamente, Ja determinación del material se realizó siguiendo las claves y descripciones 

de las especies de la sección LepideHa, asentadas en los trabajos de Bas (1969), Jenkins 

(1986) y Tulloss (1994b). Esta determinación fue corroborada y/o corregida por el Dr. 

Rodluun E. Tulloss quien además dió una gran cantidad de comentarios y propuestas para 

mejorarla. 
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5 RESULTADOS 



5. I Clave dicotóntica de las especies del género Anzan.ita, subgénero y sección Lep.ide//a 
identificadas en este trabajo. 

l.- Color del píleo blanco a blanco-cremoso aJ igual que Jos restos voJvales 
ae>bre este................................................................................................................. 2 

1.- Color del píleo pjgntentado, o si es blanco los restos voJvale.s tienen tonos 
amarillentos, naraaja o distiratamente coloreados.............................................. 4 

2.- Carpóforo con bulbo ligeramente clavado y ampliamente radicante, 
píleo con ven-u.gas piramidales. Esporas: (8.5-) 10.:? - 12.0 (-14.0) X 
(5.2-) 6.0 - 7.5 (-8.8) µm;Q= 1.61 - 1.86 .••...•••.....•••....•••.........•••••.....•.....• A . .unilhiana 

2.- Carpóforo con bulbo glol:.>o5o, subgloboao a ovoide., volva pulven.denta-
ven-t1coaa hacia la base................................................................................... 3 

3.- Carpóforo con bu.Iba .subgloboao a ovoide., volva puJverulenta-vern&cosa 
hacia la base formando arúllos concéntricos . .Esporaa: (9.1-) 9.8 - 12.6 X 
(5.6-) 6.5 - 8.5 (-9.0) µm;Q= 1.52 - 1.57........................................................ A. pofypynunis 

3.- Carpóforo con bulbo globoso, se agrieta longitudinabnente, con olor a 
queso. Esporas: 8.0 - 12.0 (-13.0) X 5.2 - 7.8 µm;_Q= 1.38 -1.81................. A. a.lcx•ndri 

'4.-Rcsto:s volvalcs sobre el píleo de color amarillo-naranja o amarillo
canario. F.atn&ctura celular de la volva sobre el píleo dominada por 
CC.Iulas infladas cilíndricas a fu..siformes e hifa.s eaca.sa.s. Espora.s: (6.1-) 
6.3 - 8.0 (-8.5) X (4.8-) 5.3 - 6.6 (-7.4) µm;Q= 1.16 - 1.17................... A. sp (MIO)" 

4.-Rcstos volvale.s sobre el píleo de color blanquecino-amarillento (.sin 
Uegar a ser intcruo), crema, café-gria:áceo, café-claro o caneJa. 
F.atnactura celular de la volva sobre el pileo dominada por hilas o 
células infladas globosas, ovoides o clava das alargadas (no dominan las 
cilíndricas o fu.siforme.s).................................................................................. s 

5.- Estípite con bulbo grande y abrupto, redondeado y con ba.se subnapiforrnc. 
Eapor.u: 7.:? - 9.1 X 6.5 - 7.8 (-8.5) µm; Q= t.O - 1.2..................................... .A. t.J.111nanc.11c 

5.- Estípite con bulbo subnapllorme, sub-bulboso a bulboso radicante, 
red.ondeado pero no abrupto................................................................................ 6 

6.-Jte.stos de volva .sobre la base del bulbo formando e.acamas re.curvadas 
piramidales de 2-3 nun de altura, dejando anillo.s conc:entricos en Ja 
parte media y ápice deJ bulbo. F.aporas: 7.2 - 9.1 (-10.4) X 5 . .2 - 6.5 
(-7.S) µm;Q= t.39 - 1.4'4 ....•.......•.......•....•.....•.......•....•..•...•••.....••.....•..•....•.... .A • .11lkin.!IC'ni•n• 

6.-Resto.s de volva sobre el bulbo, flaco.sos, pruino.sos o vern.&C03o.s................ 7 

'.- Forma del bulbo subnapiforme a.lgo marginado, por lo general de mayor 
tamaño que el re.sto del cstípite, con Ja superficie del píleo aerolada 
y .sobre cada aerola una escama plana poligonal. Eatntctura celular de Ja 
valva sobre: el pileo dominada por hitas. Esporas: 6.5 - 10.4 (-11. 7) X 
(3.3-) 3.9 - 6.5 µm; Q= (1.3-) 1.5-2.2 (3.5)..................................................... A. aff. allifiuura 

7.- Forma del bulbo redondo.se agrieta longitudinalmente, con olor a que.so, 
los restos volvales cuando viejos con tonos amarillento.s y cuando jovenes 
blanquecinos. ~tructura celular de la vol va sobre el pileo dominada por 
cClulas infladas globosas, clavadas, ovoides, variformes y piriformes. 
entremezcladas con hifas filamentos83 más o menos abundantes. Esporas: 
8.0 - 12.0 (-13.0) X 5 • .2 - 7.8 f.UT\;Q= 1.38 - 1.81 ...•.....••..•....•.••.....•........•...... .A. Aicxandri 

• W. notación M 1 O fue atribuida por Tu.Uo.ss a este taxón para difcrenc:iarlo de otros. 
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5 • .2 Clave sinóptica para las especies del género Antanita, subgénero y sección Lcpide//a 

identificadas en este trabajo. 

Especie 
1.- Am1111ita sp (MIO). 
2.- Am1111it111 tala1n1111cae. 
3.- Am1111ita aff. altifi.ssura. 
4.- Amllllita alexandri 
5.- Am1111ita amithi1111a 
6.- Am1111ita at.lcinaoni1111111 
7.- Am1111ita po/ypyrlUllis 

1.- CARACTERES DEL Ph.Eo 
1.1 Forma (en corte longitudinal) en ejemplares maduros. 

a.- Convexo ...................................................................................... 1, 4, 5, 6 
b.-Plano ........................................................................................... 6 
c.- Plano-convexo................................................................................ 2, S, 4, 5, 6, 7 

1.2 Color del píleo 
a.- Blanco o con tonos crema........................................................... 2, 3, 4, 5, 6, 7 
b.- Anuarillo canario, amarillo naranja (tonos intensos).............. 1 
c.- Amarillo pálido ............................................................................ 6 

1.3 Margen 
a.- Ligeramente estriado................................................................. 2, 6 
b.- Liso ....................................................................................••........ 1, 4, 5, 6, 7 
c.- Aerolado....................................................................................... 3 

1.4 Forma de Ja volva 
a.- Escamas flocosas ................................................................•........ l. 5, 7 
b.- Verrugas acutadas o cónico tnancadas .................................... 2, 4, 5, 6 
c.- Escamas poligonales ................................................................... 3 
d.- Parches membranosos al margen ....................••....................... 4, 6 
e.- Escamas pzuinosas....................................................................... 4, 7 

1.5 Color de la volva · 
a.- Blanco.......................................................................................... 4, 5, 6, 7 
b.- Café oscuro, café grisáceo, café claro, canela.......................... 3, 6 
c.- Amarillo (en cualquier tono)..................................................... 1, 2, 4 

1.6 Cambio de color del contexto al maltratarse 
a.- No cambia ..................................................................................... 4, 5, 6, 7 
b.- A color café.................................................................................. 2 
c.- No determinado ..................................................•....................... 1, 3, 

1. 7 Olor del contexto 
a.- Sin olor caracteristico .........................................•...................... 1 
b.- Amoniaco .................................................................................... 2 
c.- Queso o levadura ................................................•...................... 3, 4, 6 
d.- Cloro, espermático, desagradable (no definido)...................... 5, 6, 7 
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2.-
2.1 

2.2 

2.3 

3.-
3.1 

3.2 

3.3 

CARACTERES DE LAS LÁMINAS 
Unión con el estípite 
a.- Libres ......................................................................••.................... 
b.- Subadheridas ......................................................................•....... 
Frecuencia 
a.- Separadas a algo separadas ...............................•.. ~ •...... ; .•........... 
b.-juntas .................................................................•....••.................. 
Color ··· , 
a.- Blancas, blanco-amarillentas ...................... c •• ;;i;:.;;, ....... : .......... . 

~--: ~~~~.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::}f~~;:;;:::::~::::::::::::: 

:.~~~~~---························J~t~if~!:.: ... : ........... . 
~--: ~!~":ri~ ~~~-~~-~~~-:::::::::::::::::::::::::::::~::~~~~}~~.::~::·'.:~:::::::::::: 
d.- No determinado ........................................•. ;;·,·;;;;-:::'::~;·;; .. ;· ............ . 
Forma del bulbo ·, .,. , 
a.- Sin bulbo ........................................••............•... '.;· ... : ..•.......•.......... 
b.- Bulbo abnapto .......................................... ; ...... ;;.;· .. ;.;; .....•........... 
c.- Subnapiforme .....................................................•..••................... 
d.- Globoso, ovoide, subgloboso .................................................... . 
e.- Radicante .................................................................................... . 
Forma de la volva 
a.- Escamas flocoso-pruinosas .....................................••.................. 
b.- Fibriloso .................................................................•.................... 

1, 3, 4, 5, 6, 7 
2 

6 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

2.4,5,6,7 
1 
3,7 

1, 4, 5, 6, 7 
3,4 
5 
2 

1 
2 
2,3,6 
4116,7 
5,6 

1, 3,4, 5, 7 
.2 

c.- Vem.acosa ..................................................................................... 4, 7 
d.- Escamas recurvadas piramidales en el ápice del bulbo ......... 6 

3.4 Color de la volva 
a. - Amarillo naranja, amarillo canario .......................................... 1 
b.- Blanco, blanco amarillento....................................................... 1, 2, 3, 4, 5, 7 
c.- Café claro, café crema, café naranja ......................................... 3, 6 

3.5 Anillo 

4.-
4.1 

4.2 

a.- Membranoso persistente........................................................... 1 
b.- Membranoso fugaz (se pierde con la expansión del pileo).... 3, ,4, 7 
c.- Fibriloso, algodonoso, flocoso..................................................... 5, 6 
d.- Membranoso delgado, se colapsa al estípite ........................... .2, 6. 

CARACTEKES DE LAS ESPORAS 
Forma 
a.- Globosas a subglobosas ............................................................. . 
b.- Ampliamente elipsoides ........................................................... . 
c. - Elipsoides a elongadas .............................................................. . 
d. - Cilíndricas ................................................................................. . 
Promedio de la relación entre el largo y ancho de la espora 
(Q' o l/b) de 20 esporas. 
a.-1.06-1.15 .................................................................................. . 
b.-1.15-1.30 ................................................................................... . 
c.-1.30-1.60 .................................................................................. . 

d.-1.60-2.00 ···················································································· 
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5.- FúnJLAS (EN BASIDIOS, HU"AS, O Ctl.ULAS INn..ADAS. 
a.- Presentes..................................................................................... 1, 2, 3, 5, 6 
b.- Ausentes ...................................................................................... 4, 7 

6.- CONFOIU\tACJÓN CELUI.All DE LA VOLVA SOBRE EL Píu:O. 
a.- Dominada por células fusiformes y cilíndricas........................ 1 
b.- Dominada por células globosas, ovoides a clavadas 

alazsadas ............ :......................................................................... 2, 4, 5, 6, 7 
c.- Dominada por hifas filamentosas.............................................. 3 

4:? 



5.3 Descripciones del :material identificado 

Alnanit• 8p. (MIO) 

Subsección Vittlldini•c Bas, estirpe Nauseosa Bas 

Lámina t. 

Cuerpo fructífero de tamaño medio, delgado y solitario. PíLEo: 50 mm de diámetro, 

convexo, margen apendiculado, amarillo-naranja hacia el centro y amarillo canario 

hacia los bordes, con ornamentación formada por escamas flocoso-harinosas, concoloras 

al píleo. LÁJ\UNAS: libres, juntas, blanco-rosadas, lamélulas presentes. 

ES"l1PITE: 150 X 10 mm, cilíndrico, sin bulbo, blanquecino-amarillo, cubierto por 

escamas flocoso-harinosas, que en el material herborizado se observan concentradas 

desde el punto de unión del anillo al estípite hasta dos terceras partes hacia abajo de este, 

blanquecinas hacia la base y del mismo color que el píleo hacia el ápice. Velo parcial 

apical, colgante, membranoso, liso en la parte superior y flocoso-harinoso en la inferior, 

amarillo. CONTEXTO: Cambio de color no detenninado, pues no se realizaron cortes en 

~del material; OLOR.: no característico. 

BASIDIOSPORAS: (40/2) (6.1-) 6.3-8.0 (8.5) X (4.8-) 5.3-6.6 (-7.4) µm; 

(L 6.9-7.t µm; L' 7.0 µm; A 5.9-6.2 µm; A' 6.0 µm; 

Q = (1.07-) 1.08-1.27 (1.30); Q = 1.16-1.17; Q' = 1.17); globosas a subglobosas 

(ampliamente elipsoides), lisas, con pared delgada, con contenido granular a 

multigutuladas, apéndice hilar sublateral y cilíndrico, amiloides. BASIDIOS: 32.2-42.4 X 

8.4-9.8 (-11.2) µm, clavados, tetraspóricos, inamiloides, con fíbulas. 

TKAMA DE LAS LÁl\UNAS: bilateral, se observa solo un ligero ángulo de diveEgencia; 

'Wcs = 45.5 JUU, en cortes no muy bien rehidratados. Las células del estrato central son 

innadas, clavadas a algo fusiformes, no se aprecian hifas en ninguna parte del estrato 
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Fig. 8-12. Anl1111it11 sp. (MIO). 8: Cuea,:x> fructífero. - 9: Esporas. - 10: Células del himenio, 
ád:Jol subhimenial y estrato central. - 11: Basidios. - 12: Células infladas de la volva sobre el 
pileo. (Vi/legas /46,4.vü.1981). 



central ni del árbol subhimenial; árbol subhimenial de má:xllno 2 células, de forma 

in"egular a algo globosas; Wst = no se pudo rehidratar. En apariencia el himenio se 

origina directamente de las células del estrato central en algunas zonas, debido a lo 

delgado del árbol subhimenial, éste podría ser considerado también como subcelular a 

ramoso-inflado. PJLEIPELIS: no bien definido pues pasa del contexto del píleo a una 

estnactura formada a base de células infladas, parecidas a las de las escamas volvales. 

VELO UNIVERSAL: $Obre el píleo: constituidos por células infladas fusiformes a 

cilindricas, abundantes, 67.2-120 X 16.8-33.6 14m, formando cadenas, en disposición 

periclinal; hifas escasas con fíbulas presentes. 

llÁBITAT: Terrícola, en selva mediana, a una altitud de 300 m. 

MATERIAL REVISADO: GUERRERO: Mpio. de Tierra Colorada, a 16 km de Tierra 

Colorada, rumbo al Tabacal, 4.vii.1981 Vi/legas 146 (FCJ\1E 1901). 

DISCUSIÓN: Esta especie se ubica dentro de la estirpe Nauseosa por presentar fíbulas en 

diferentes partes del cuerpo fructifero y tener una distribución de los restos volvales 

desde la parte inferior del anillo hasta dos terceras partes hacia abajo del estípite, siendo 

escasos en la base. Se relaciona con Antanita aureoflocc:osa Bas por los colores amarillo 

brillantes a naranja, así como en el tipo de pileipelis, sin embargo, la presencia de fíbulas 

las separa contundentemente. Esta especie también es muy cercana a Alnanita 

flavofloccosa NagasaW'a &: Hongo, por los tonos amarillo-naranja, sin embargo, como lo 

hace notar el Dr. Tulloss (com. pers.), la especie japonesa presenta esporas globosas 

mientras el material mexicano las presenta su~globosas a ampliamente elipsoides, así 

también el diámetro del píleo es mucho mayor en A. flavoflocc:osa, las células del velo 

universal .son proporcionalmente más delgadas que las del material en estudio y con un 

lazxc> más grande. El píleipelis probablemente sea gelatinizado en A. flavofloc:cosa a 

comparación de la colecta de Vi/legas 146, puesto que se reporta como viscoso cuando 
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húmedo en la primera. De igual forrna, .Amanita sp (MIO) está muy relacionada con 

A1n1111ita nauseosa (Wakef.) D. Reid, sin embargo la coloración del píleo en la última 

especie no presenta tonos amarillos tan brillantes como .Amanita sp (MIO). Asimismo las 

esporas en .A. nauseosa son más lat:gas y más anchas y el olor del carpóforo se refiere 

como nauseabundo en comparación con el material en estudio en donde el olor se 

registra como no caracteristico. 

Por la combinación de las características arriba descritas, Anranita sp (MIO) 

probablemente represente una nueva especie, sin embat:go, se requiere un mayor registro 

de características en fresco para ratificar su identificación y publicación como especie 

nueva. 

Aln1111ita ta/111n1111cae Tulloss el al. (i.néd). 

Sub.sección Solilariae Bas, estirpe Microlepis Bas. 

Láminas 2 y 3. 

Cuerpo fructífero muy grande, solitario. l'ÍLEO: I85 mm de diámetro, plano convexo, 

marxen ligeramente estriado (pero no por transparencia) cuando seco, decurvado, 

apendiculado, blanco-amarillento, (2A2), seco, ornamentado con pequeñas veZTUgas 

fácilmente desprendibles, amarillo-brillantes, (4A4). LÁMINAS: apenas adheridas, 

blanco-amarillentas, (3A2), con lamélulas numerosas, atenuadas. ESTiPITE: 240 X 25 

mm, atenuado hacia arriba, fibríloso, con bulbo grande y abrupto, redondeado con la 

base subnapiforme, blanco-amarillento, (2A2),,.son restos fibrilosos blanco-amarillentos, 

(4A2), que forman círculos en su superficie superior. Velo parcial membranoso que en 

su lado abaxial contiene fibras que se unen al estípite. CONTEXTO: blanco, de 7.5 mm, 
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Lámina2. 
Fig. 13-14. A.nranilll 111//unanc.e. 13: Cuerpo fructífero en fresco. - 14: Bulbo sobre la base 
del estípite. (Nuñez y Pérez-Ranlírez 809. 4 .ix. 198 7). 



se mancha de color café al maltratarse. OLOR: a amoniaco. Reacción con Feso.: cambia a 

negruzco en el margen de las láminas; KOff en Ja superficie y contexto del pileo (-). 

BASIDIOSPORAS: (30/lJ 7.2-9.l X 6.5-7.8 (-8.5) µrn; (L' = 7.8 µm; A' = 7.l µm; 

Q = l.0-l.2; Q' l.l), globosas a ampliamente elipsoides; pared delgada, lisa, 

raramente gutuladas, apéndice hilar sublateral, arniloides. 

BASIDIOS: 41.6-50.7 (-63.7) X ll.7-15.6 µm, clavados, tetraspóricos, con esterigrnas 

pequeftos, con fíbulas basales poco evidentes. TRAl\tA DE LAS LÁJ\1JNAS: bilateral; 

Wcs = 56.0 µm; ángulo de divergencia de las células desde el estrato central de 

aproximadamente 45º; base del subhimenio formado por hifas septadas, ramificadas y 

ala~das que parten del estrato central. El árbol subhinlenial es muy corto y difícil de 

rehidratar; Wst- = 18.2 µm; Wst __ = 14.0 µm; subcelular a celular. PILEIPELIS: un 

suprapileipelis gelatinizado pasando a parcialmente gelatinizado, con hifas de 

2.6-7.8 µm de ancho y un subpileipelis de hilas filamentosas de 2.0-5.0 µm. vt:LO 

UNIVERSAL: sobre el píleo: conformados en su parte apical por células infladas globosas, 

ovoides a clavadas-alargadas, de l 6. 9-4 9.4 X l l. 7-32.5 µm, algunas formando cadenas 

cortas, en disposición más o menos paralela, con hifas escasas de hasta 3.25-4.55 µm de 

diámetro; base de las mismas verrugas con células infladas alargadas-claviformes 

abundantes, no existen células esféricas ni ovoides, hifas más o menos abundantes sin 

llegar a dominar. 

HÁBITAT: Terrícola, en bosques de Abies-Pinus, a una altitud de 2490 m. 

l\tATERJAL REVISADO: MICHOACÁN: Mpio. de Zinapécuaro, desviación al Balneario 

Eréndira, Jan 5.5 de la can-etera San Pedro Jácuaro, Los Azufres, 4.ix.1987 Nuñez y 

Ft!rez-RanlirezS09 (FCME 14047). 
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Lámina 3. 
Fig. 15-19. Anuurita tal•mancac. 15: Cuerpo fructífero seco. - 16: Esporas. - 17: Células del 
himenio y árbol subhintenial. - 18: Células del estrato central, árbol subhimenial e himenio. 
19: Células infladas de la volva sobre el píleo. (Nuñez y Pérez-R;unírez 809, 4.ix.1987). 



DISCUSIÓN: Por Ja combinación de sus caracteres Anranita talanrancae debe de ubicarse 

dentro de Ja estirpe ,Jl,licrolepis. Esta especie puede confundirse fácilmente con 

Anranit• abrupta Peck por la presencia de un bulbo abn.apto, el tipo de verrugas que 

adornan el pileo, las esporas globosas y una reacción rápida y positiva al ensayo con 

siringalclazina para la pnaeba de la lacasa (Tulloss com. pers.). Sin embargo, existen 

diversas características que delimitan a estas especies corno diferentes, entre las que se 

cuentan: a) el olor a amoniaco en A. talanrancae y la ausencia de este en A. abrupta:, 

b) cambio del color del contexto en A. tal111nancae a café al maltratarse y sin cambio en 

A. abrupta:, c) las esporas en A. talanrancae son más grandes que las de A. abruptll", 

d) El pileipelis es más gn.ieso en A. ta/111nancae con dos capas bien delimitadas, un supra 

y un subpileipelis; e) los basidios de A. t11/11nrancae son más grandes que aquellos de A. 

abrupta (Tulloss corn. pers.). 

Esta especie actualmente está en prensa para ser publicada por Mueller, Halling, Franco

Molano y Tulloss. El material mexicano descrito y trabajado en esta tesis ha servido para 

delimitar mejor a .A. talanrancae, la cual originalmente había sido caracterizada con 

material de Costa Rica. 

Anranitaaff. a/tifissura Jenkins. Mycotaxon S (1): 174-176. 1979. 

Láminas 4 y 5. 

Cuerpo fructífero de tamaño medio, solitario. PÍLEO: 60 mm de diámetro, plano-convexo, 

blanco-cremoso, margen aerolado, iucurvado y apendiculado; superficie seca, aerolada, 

con una escarna sobre cada aerola, algo fmnes, de forma poligonal, color café claro. 

LÁJ\UNAS: libres, juntas, café-claro. ESrtPrrE: 35 X 20 mm, (sin tornar en cuenta 
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Umina4. 
Fig. 20-24. Aln1111it11 aff. •llifissur•. 20: Cuerpo ñuctífero en fresco. - 21: Vista superior del 
píleo. - 22: Esporas. - .23: Células del estrato central. - 24: Células del hllnenio y árbol 
subhimenial. (García 457, 30.x.1970). 



el bulbo), estrechándose hacia arriba, fuertemente pruinoso hacia el ápice, disminuyendo 

hacia la base Oos restos pruinosos forman una capa gnaesa que se agrieta) hasta dejar un 

bulbo glabro, de 65 X 30 mm, subnapiforme, ligeramente marginado y poco aerolado, 

blanco; anillo membranoso, apical, que se pierde cuando el píleo se expande, quedando 

solo restos pruinosos. CONTE.'CTO: Cambio de color no determinado pues no se realizaron 

cortes de material en fresco; OLOR: a queso. 

BASIDIOSPORAS: (45/l) 6.5-10.4 (-11.7) X (2.6-) 3.9-6.5 µm; (L' 8.7 µm; 

A'= 4.7 µm; Q = (l.3-) 1.5 - 2.2 (-3.5); Q' = 1.86), elipsoides a cilíndricas, raramente 

bacilifornaes; oblongas, obovoides, lacrirnoides (elipsoides a subcilíndricas con depresión 

suprahilar), amigdaliformes con ápice acutado en vista lateral, algunas fusiformes; pared 

delgada, lisa, con contenido subgranular, apéndice hilar sublateral, arniloides. 

BASIDIOS: 35.1-52.0 X 7.1-11.7 ,..rn. cilíndricos a clavados, tetraspóricos, algunos 

bispóricos, con esterigmas muy pequeños, fíbulas evidentes en la base. 

~ DE LAS LÁl\UNAS: bilateral, estrato central conformado por hifas septadas algo 

sinuosas, de hasta 4.2 µrn de diámetro, con fíbulas abundantes; Wcs = 56.0-70.0 µm; el 

árbol subhirnenial es bastante ancho y se confunde con el estrato central; 

Wst = 42-45.5 µm; se observan fíbulas abundantes en las células que conforman en 

árbol subhimenial, el ángulo de divergencia del ári>ol subhimenial a partir del estrato 

central es de aproximadamente 45°. Subhimenio ramoso. PILEIPELIS: no bien definido, la 

supeñicie semeja un tricodermo intrincado. VELO UNIVERSAL: sobre el p1lco: 

conformados por hifas de 1.95-6.5 µm de diámetro, con disposición irregular, septadas, 

puntas de las hifas infladas, semejan células inflada:; clavadas-alargadas, muy escasas, 

con fíbulas; sobre el estípite: formados por células írttladas clavadas abundantes; ovoides

.ala-xadas a casi fusiformes o cilíndricas, escasas; de 15.6-58.5 X 6.5-20.8 µm, 

entremezcladas con hifas más o menos abundantes. VELO PARCIAL: conformado por 
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Lámina 5. 
Fig. 25-27. Amllllilll aff. 11/lifissur& 25: Células del himenio y árbol subhimenial. 
26: Células de la volva sobre el píleo. - 27: Células infladas de la volva sobre el estípite. 
<~ia 457, 30.x.1970). 



células infladas clavadas, con base bifurcada, ovoides, de 26.0-61.1 X 6.5-20.8 µm, 

entremezcladas con hifas casi nulas de 3.25-5.85 µm. 

HÁBITAT: Tenicola, en bosque de pino-encino, a una altitud de 3200 m. 

MATERIAL REVISADO: JALISCO: camino a Volcanes, Talpa, 30.x.1970 García 457 

(ENCB). 

DISCUSIÓN: Esta especie es fácihnente reconocible por su caZl'JÓforo con tintes crema, 

pileo aerolado, con una escama sobre cada aerola y la presencia de esporas cilíndricas. 

Al parecer, a observación hecha por el Dr. Tulloss (com. pers.), el C&Zl'ÓÍOl'O parece haber 

sido atacado por algún parásito que ha distorsionado el tejido del contexto, existiendo la 

posibilidad de que las esporas también sean anormales. ~ especie se deja afín a 

A. •llifiuur11 ante tal sospecha. 

Se conoce de Norteamérica y podria ser nuevo registro para México. 

Anlanila •lexandri Guzntán. Beih. Nova Hedwigia VI: 106-107. 197 5. 

Subsección Solilariae Das, estirpe Polypyran1is Das. 

Láminas 6 y 7. 

Cuerpo fnactifero de tamaño medio a muy grande, generalmente grueso, solitario a 

subgregario. PíLEo: 63-170 mm de diámetro, convexo a plano-convexo, con margen 

recto, fuertemente apendiculado, no estriado, blanco a blanco-cremoso, superficie seca; 

ornamentación blanca a amarillenta, conformada por verrugas irregulares, firmes, 

cónico-truncadas hacia el centro, que pasan a ser parches planos, irregulares y 

membranosos hacia el margen, algunas veces esta disposición no se cumple, pues se 

presentan parches membranosos hacia el centro y el margen con verrugas cónicas; 

generalmente el tnargen con una capa de restos flocosos. LÁMINAS: libres, juntas, 



anchas, blancas. ESTtPITE: 100-130 mm de latgo en fresco, 25-40 mm. de diámetro en 

seco, cilíndrico a ampliamente ventricoso, atenuado hacia el ápice, cuando joven, con 

bulbo redondo, blanco, flocoso-pn&inoso, algunas veces algo vemacoso hacia la base; 

frecuentemente se agrieta longitudinalmente; VELO PARCIAL: apical, grueso, se pierde 

conforme el píleo se expande, densamente vemacoso en el lado aba.xial. 

CONl'EXTO: blanco, de hasta 30 mm de grosor hacia el centro. OLOR.: a queso, algunas 

veces a levadura. 

BASIDIOSPORAS: (139/4) 7.8-11.9(-13.0) X 5.2-7.8 µm; (L = 8.4-11.0 µm; 

L' = 9.8 µm; A= 5.8-7.8 µm; A' = 6.6 µm; Q = (1.2-) 1.5-2.0; Q = 1.38 - 1.81; 

Q' = 1.6), generalmente elipsoides a elongadas, pudiendo ser ampliamente elipsoides; 

subcilindricas; de pared delgada, lisa, apéndice hilar sublateral, algunas unigutuladas, 

transparentes en KOH, fuertemente amiloides. BASIDIOS: tetraspóricos, clavados, de 

32.5-59.8 X 6.5-12.6 µm, sin fíbulas. Tl;JIDO MARGINAL: conformado por esferocistos 

alatgados que forman cadenas; ovoides, globosos, clavados a ampliamente fusiformes, de 

91.0-143.0 X 31.2 µm. TRAMA DE LAS LÁMINAS: bilateral; estrato central conformado 

por hifas septadas, ramificadas, sinuosas, abundantes, de 2.6-6.5 µm de diámetro, 

entremezcladas con escasas hifas vasculares y una gran cantidad de células infladas 

terminales clificiles de rehidratar, que forman cadenas. Wcs 98µm; 

Wct = 168-182 ,..m. Subhimenio expuesto, el árbol subhimenial frecuentemente se ve 

invadido por hifas del estrato central de aspecto sinuoso (no alcanzan el nivel del 

himenio); Wex..- = 50µm; Wex,,,. = 64.4µm; celular a subcelular. El ángulo de 

divetgencia del árbol subhimenial a partir del estrato central aproximadamente de 

30-35°. PILEIPELJS: ligeramente gelatinizado, con la superficie conformada por hifas 

filamentosas, septadas, ramificadas, de hasta 2.8-7.0 µm de diámetro, pocas con 

contenido refráctil. VELO UNIVERSAL: sobre el pl7eo: conformados en su parte apical por 
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Lámina 6. 
Fig. 28-31. Aln.snil• •lex.sndri. 28: Cue"F" fructífero seco. - 29: Esporas. - 30: Células del 
himenio y árbol subhimenial. - 31: Basidios. (..Uoralcs (FCAU: 2776), 25.viii.1987; 
Cifuentes 800, 3.ix.1980). 



células infladas globosas, clavadas, ovoides, variformes, piriformes y fusiformes, de hasta 

11.7-54.6 X 9.1-32.5 µm, entremezcladas con hitas filamentosas más o menos 

abundantes, algunas septadas, escasas gelatinizadas, ramificadas, de hasta 1.95-5.2 µrn 

de diámetro; base de las verrugas con hifas más abundantes pero sin llegar a dominar 

sobre las células infladas, escasas hifas oleíferas, fíbulas ausentes. Se observan células 

levaduriforrnes. 

HÁBITAT: Terrícola, en bosque de pino-encino, a una altitud de 1990-2100 rn. 

MATERIAL REVISADO: HIDALGO: Piedra Blanca, 4 Km al sur de Zacualtipán. s.f. Vare/a 

259-B (ENCB); Mpio de lturbide, Agua Blanca de lturbide, s.f. Gilnale 664 (ENCB); 

11almi.ntilolpan Km 98, 25.viü.1987 Moraies (FCME 2774; FCME 2776); Mpio. de 

Tenango de Doria, 24 Jan de la desviación a Tenango de Doria, 3.ix.1980 Cifuentes 800 

(FCME 10376). QUERÉTAR.O: s.1., 7.vi.1984 Cruz.Z7 (ENCB). 

DISCUSIÓN: Por la combinación de características, como lo son la ausencia de fíbulas 

tanto en basidios como en hifas, la conformación celular de los restos volvales y la 

morfología macroscópica del cuerpo fructífero y volva, Anranita alexandri, debe 

ubicarse en la estirpe Po/ypynunis Das. La estructura macro y microscópica, asi corno el 

olor a queso registrado en los ejemplares estudiados, concuerdan muy bien con la 

descripción de Guzmán (1975b) para esta especie. Los ejemplares estudiados así corno el 

tipo de la especie (Guznuín 6819. HIDALGO), al parecer están parasitados por algún tipo 

de micromiceto (algún tipo de Blastomycete o levadura imperfecta), ya que se lograron 

observar estructuras parecidas a conidios en las láminas, los cuales se entremezclan con 

las esporas e hitas de la trama. Posiblemente, este micromiceto sea el causante del 

aspecto anastomosado-coraloide de las láminas y del olor a queso, como lo menciona 

Guzmán (1975b) en la descripción original de la especie. Existen probabilidades de que 
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Umina7. 
Fig. 32-33. Anulnil• •leXJUldri. 32: Células del estrato central. - 33: Células infladas de la 
volva .abre el píleo. (Morales <FCME 2776), 25.vüi.1987; Cifuentes 800, 3.ix.1980). 



estos conidios correspondan a la fase asexual (anamorfo) de .A. alcxandri, sin embargo, 

para dar una conclusión de la naturaleza de estos se requiere de estudios más profundos. 

Es importante mencionar, como lo nota Tulloss (com. pers) al revisar este material, que 

probablemente A. alcxandri sea sinónimo de Aman ita polypyranris B. & C., ya que entre 

estas dos especies se comparten muchos caracteres, siendo los que las separan el olor a 

queso, el agrietamiento longitudinal del bulbo y el tamaño de esporas un poco diferentes, 

caracteristicas tal vez debidas a la acción del micromiceto arriba mencionado. Sin 

embargo los estudios detallados a realizarse, para comparar las dos especies y dar una 

conclusión se obtendrán más adelante. 

La zona ele distribución hasta ahora reportada para esta especie se limitaba al estado de 

Hidalgo, Durango y Jalisco, no obstante en este estudio se considera un nuevo registro 

para el estado ele Querétaro, aun cuando no se determina la ubicación exacta. 

Amanita smithianaBas. Persoonia 5: 418-421 (1969). 

= Amanita solitaria scnsu Hotson. 1936. Mycologia 28: 72 

= Amanita solitaria sensu Stuntz in Benedict et al. 1966. Uoydia 29 (4): 335 

Subsección Solitariac Bas, estirpe Rhopalopus Bas. 

Láminas 8 y 9. 

Cuerpo fructífero grande, subgregario. PíLEO: de hasta 93 mm de diámetro, con un 

margen fuertemente apendiculado, decurvado, blanco, con tintes amarillo-yodo en 

algunos casos, adornado con verrugas piramidales-acutadas hacia el centro y escamas 

flocosas hacia el margen, algunas verrugas se unen fonnando complejos, blancas; 

superficie seca, flocosa cuando joven a lisa cuando adulto. LÁlVUNAS: libres a ligeramente 
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Láminas. 
Fig. 34-37. AlnJulilll amithian& 34: Cuerpo fn.actifero seco. - 35: Esporas. - 36: Células del 
árbol subhimenial e himenio. 37: Células del estrato central. (Guzmán I 7802, 3.ix. I 979). 



adheridas, blancas; con el borde flocoso por los restos del anillo adheridos, blanco. 

urtPrrE: hasta de 158 mm de largo en material fresco, 20-40 mm de diámetro en seco, 

cilíndrico a ligeramente ventricoso, con base de ligeramente clavada a ampliamente 

radicante, ornamentado con escamas flocosas-harinosas que forman anillos concéntricos 

cuando joven, blancas. VELO PARCIAL: fibriloso, algodonoso, flocoso, gnaeso, facilmente 

desmenuzable, blanco. CONTEXTO DEL ESTíPITE: blanco, de 10 mm al centro. 

OLOR: fuerte a cloro o hipoclorito de sodio. SABOR: inapreciable. REACCIONES: KOH al 

5% en la superficie del pileo (-),en contexto (-); Feso. en láminas (-). 

BASIDIOSPORAS: (75/3) (8.5-) 10.2-12.0 (-14.0) X (5.2-) 6.0-7.5 (-8.8)µm; 

(L 8.7-11.1 µm; L' 9.7 µm; A 5.1-6.6 µm; A' 5.7 µm; 

Q = (1.4-)1.5-1.8(-2.0); Q 1.61-1.86; Q' = 1.7), elipsoides a elongadas, raramente 

cilindricas; oblongas; pared lisa, delgada, algunas unigutuladas, apéndice hilar 

sublateral, arniloides. BASIDIOS: 30.8-52.2 (-65.0) X 7.0-9.8 (-11.2)µm, clavados, 

hialinos, trispóricos a tetraspóricos, fíbulas evidentes. ~O MARGINAL formado por 

esferocistos de forma globosa, piriforme. TRAl\1A DE LAS LÁJ\UNAS: bilateral, con un 

ángulo de divergencia de 45° aproximadamente; Wct = 221-286 µm; Wcs = 143 µm 

cuando es bien reJúdratado, conformado por hifas infladas de hasta 7.0 µm de diámetro, 

que se unen formando una red, con fíbulas abundantes, hifas vasculares abundantes, con 

pared sinuosa, células infladas terminales presentes, con fíbulas abundantes. Subhimenio 

expuesto, conformado por células algo ramificadas y globosas; subcelular a ramoso

inflado; Wex..- 19.5-20.4 µm; Wex- 29.9-30.6 µm, fíbulas presentes. 

PILEIPELIS: con hifas parcial a totalmente gelatinizadas. VELO UNIVERSAL: sobre el píleo: 

conformados en la punta de las vernagas por hifas escasas de hasta 9.8 µm de diámetro, 

entremezcladas con células infladas de 25.2-96.6 X 19.6-42.0 µm, de forma globosa, 

ovoide a clavada, que forman cadenas cortas, con escasas cilindricas, fusiformes, 

varifonnes bifurcadas; en posición anticlinal, más o menos paralela; base de las vernagas 

61 



39 

IOµm 

Lámina 9. 
Fig. 38-39. Aln1111ita Mnithian& SS: Células del estrato central, ári>ol subhúnenial e himenio. 
S9: Células infladas de la volva sobre el píleo. (Guzmán J 7802, 3.ix.1979). 



con dominio de células infladas sin existir diferencia con los del ápice de las vetTUgas. 

Volva pulvendenta hacia el borde formada por células infladas que forman cadenas 

cortas a algo alargadas, de forma ovoide a globosas, con escasas variformes, clavadas y 

fusiformes, abundan más las ovoides. Constitución del tejido del margen apendiculado, 

con escasas lúfas, de 4.2-5.6 µm de diámetro, entremezcladas con células globosas, 

cilindricas, ovoides, clavadas, fusiformes, variformes; las células globosas aquí son más 

escasas, abundando más las variformes y fusiformes, de 7.0-70.0 X 7.0-28.0 µm. 

HÁBITAT: Temcola, en bosques de pino-encino; en lugares abiertos, a una altura de 

2300-2600 m. 

MATERIAL REVISADO: MICHOACÁN: Mpio. Zinapécuaro, San José Los AZufres, 

26.vü.1987 Gonzdiez y VH/cgas 881 (FCME 14230); Sierra de .l\til Cumbres, can-etera 

Morelia a Cd. Hidalgo, cerca parada El Mirador, 3.ix. 1979 Guznuin J 7803 (ENCB); 

cerca de Las Peras, 3 . .xi.1979 Guzrnan J 7802 (ENCB). 

DISCUSIÓN: Las características diagnósticas de esta especie son la combinación de una 

volva vemacosa-flocosa, su velo parcial fibriloso-flocoso que desaparece cuando el píleo 

se expande, el estipite cilindrico algo ventrícoso y radicante, además de sus esporas 

grandes, patrones que concuerdan con los ejemplares estudiados. 

Esta especie puede confundirse con AlnlHlita rhopalopus f. rhopalopus Bas, sin 

embargo se diferencia de esta por presentar un tamaño de esporas más grandes, un 

estipite ventrícoso y un velo universal flocoso sobre este último. 

Otra especie similar es Amanita nragniverrucata Thiers & Anunirati por la presencia de 

velTUgas cónicas sobre el pileo, un margen del pileo incurvado y fuertemente 

apendiculado y un estípite con un bulbo radicante, sin embargo características como la 

preaencia de escamas recorvadas sobre el estipite, la ausencia de restos flocosos

eacuamul- sobre el mismo, asi como la ausencia de fíbulas en A. nragniverrucata, 
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pueden diferenciar a ambas especies claramente. A. sntilhiana se conoce solo de los 

Estados Unidos de Norteamérica y se reporta por primera vez para México en el estado de 

Michoacán. 

Anlanil••lkinsonian•Coker. Jour. Elisha Mitch. Sci. Soc. 33:84. 1917. 

""Lepidclla alkinsoniana (Coker) EJ. Gilb. & Kühner in Bull. Trimestriel Soc. 

Mycol. France 44: 151. 1928. 

""Annillaria alkinsoniana (Coker) Locquin in Bull. Trimestriel Soc. Mycol. France 

63: 167. 1952. 

Subsección Solilari•e Das, estllpe A#icrolcpis Das. 

láminas 10 y 11. 

Cuerpo fnactifero de tamafio medio a grande, solitario a subgregario. P1I.Eo: 55-120 mm 

de diámetro, convexo, plano-convexo, o plano, ocasionalmente con el centro ligeramente 

deprimido; margen apendiculado, liso, recto a algunas veces decurvado y ligeramente 

estriado; blanco brillante, crema, avellanáceo o algunas veces naraaja-pálido hacia el 

centro y amarillo-pálido hacia el maaxen; (583); superficie seca a viscosa; con verrugas 

cónicas a cónico-truncadas, de 2 a 6 mm de altura, deciduas, blanquecinas. de color café, 

café-oscuro, café-grisáceo, café-claro o canela, (6F5), que pasan a ser parches 

membranáceos hacia el margen, algunas veces aerolado. LMuNAS: juntas a algo 

separadas, libres a ligeramente adheridas, anchas a algo estrechas, blancas a blanco

amarillentas, (1A2), con el borde liso a ligeramente flocoso; I..Al\1ÉLULAS: truncadas . 

.t:Sdl'llE: 70-200 X 10-26 mm, cilíndrico, blanco a amarillento, (1A2), con base sub-
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Fig. 40-43. Anr1111il• alkinsoni1111a. 40: Cuerpo fructífero en fresco. - 41: Cuerpo fructífero 
seco. - 42: Esporas. - 43: Células del estrato central, árl:>ol subhimenial e himenio. (Audelo y 
Vi/Jegas 732, 5.vii.1986). 



bulbosa a bulbosa radicante, redonda a subnapiforme, flocoso hacia arriba y hacia la base 

del bulbo adornado con escamas recurvadas pirantidales, de 2-3 nun de altura, que 

forman anillos concéntricos en el ápice y parte media del bulbo, de color café-crema, 

café-naranja, camello a gris-naranja. VELO PARCIAL: apical, colgante, membranáceo, 

frágil, blanco, que se colapsa al estípite en carpóforos maduros, tomando tintes 

anuarillentos, muchas veces se pierde quedando como una zona flocosa o fibrilosa. 

CONTEXTO: 7-10 mm de grosor hacia el centro, blanco, no cambia de color al cortarse. 

OLOK: a queso ai\ejo, desagradable o espermático. SABOR: inapreciable. 

BASIDIOSPORAS: (248/5) 7.2-9.1 (-10.4) X 5.2-6.5 (-7.8) µm; (L = 7.7-8.8 µm; 

L' = 8.2 µm; A= 5.4-6.3 µm; A'= 5.8 µm; Q = 1.2-1.75; Q = 1.39-1.44; Q' = 1.41), 

ampliamente elipsoides a elipsoides, llegando a ser elongadas; subglobosas, obovoides u 

oblongas; de pared lisa, delgada, con apéndice hilar sublateral, con contenido 

subgranular refráctil, algunas unigutuladas a multigutuladas, amiloides. 

BASIDIOS: 40.3-53.3 X 9.1-13.0 µm, tetraspóricos, algunas veces bispóricos o 

trispóricos, clavados, con fíbulas algunas veces poco evidentes. 

TRAJ\1A DE LAS LÁAUNAS: bilateral; Wcs = 45.5-52.5 µm, formado por células infladas 

de luuta 56 X 14 µm, entremezcladas con hitas de 1.3-9. 7 µm, se presentan algunas 

vasculares de hasta 3.9 µm. El árbol subhimenial es extremadamente corto, en algunas 

zonas se observan de 2 a 3 células de grosor, Wst = 7.0-7.8 µm, las células que forman el 

árbol subhimenial presentan un ángulo de divergencia desde el estrato central de 

aproximadamente 70"; subhisnenio subcelular a ramoso-inflado. PILEIPELIS: 

parcialmente gelatinizado a gelatinizado cerca de la superficie, con hitas que se 

ramifican, de hasta 2.6-6.5 µm, que forman una red. VELO UNIVERSAL: sobre el pL'leo: 

conformados en su parte apical por células infladas en disposición más o menos paralela 

y anticlinal, globosas, ovoides, elipsoides, fusüormes alargadas, cilíndricas-alargadas, 

clavadas abundantes, de hasta 22.1-75.4 (-106.4) X 13.0-45.5 µm, de color amarillento 
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Lámina 11. 
Fig. 44-46. Anranita atldnsoni111r& 44: Células infladas de la volva sobre el píleo. 
45: Células del estrato central, árbol subhimenial e himenio. - 46: Células del estrato central. 
(Audeloy Vi/legas 732, 5.vii.1986). 



en solución alcalina de MI.OH, entremezcladas con hifas más o menos abundantes, 

bifurcac:Las, de hasta 2.6-6.3 µm, algunas vasculares; parte basal de las vemagas 

conformadas por células infladas más alargadas, con hifas escasas a nulas; las células 

infladas dominan tanto Ja base como el ápice; sobre eI es/Jpite: conformados por células 

infladas clavadas, globosas, cilíndricas, de mayor tamafio que las del püeo; 

71.4-107.9X 32.5-49.4 µm. 

HÁBITAT: Terricola, en bosque de pino, pino-encino y mesófilo de montafta, a una altitud 

de 750-2490 m. 

MATERIAL .REVISADO: GUERRERO: Mpio. de Mochitlán, A.gua de Obispo, I.vü.1982 

Rico 1 (FCME 10321); Presa "El Rincón", 17.vü.1982 Mop (FCME 10318); Mpio. de 

Taxco de Alarcón, Parque Ccn-o del Huizteco, 5.vü.1986 Audeioy Vi/Iegas 732 (FCME 

5513); ESTADO DE Mtxlco: Mpio. Temascaltepcc, desviación a "EJ Polvorin", km 54 de 

Ja canetera Toluca-Temascaltepec, 23.vü.1988 Fbmpa 36 (FCME 14313); J\UCHOACÁN: 

Mpio. de Charo, Parque Nacional "Insurgente José Maria Morelos", 19. vili.1983 Ne.za 

(FCME 11545). 

DISCUSIÓN: E1 tamafto de las esporas dado por Bas (I 969) para 

Anrani/M •llcinsonian• Colcer, (9.0-10.5 (- 12.5) X 5.5-7.0 (-8.0) µm) es más grande que 

en el material estudiado; sin embargo, este mismo autor cita una medida alternativa de 

esporas, atribuida a Pomerlcau, (7.4-9.2 X 5.5-7.4 µmi que concuerda bastante con el de 

Jos ejemplares. A. •lkinsoniiu1• puede confundirse con Anlanila onusta (How-e) Sacc., 

pero esta última especie presenta una volva con tonos grisáceos dominantes, Jo cual no se 

obsenra en las colectas. De igual forma Arn11.11ita niicroiepis Bas presenta semejanzas con 

A. •lkinaoniana, sin embargo, Ja primera presenta esporas más grandes y láminas con 

tonos grisáceos. 



Se conoce de los Estados Unidos de Norteamérica, Canada y en México fue reportada por 

J\1ontiel et al. (1984) para el estado de Morelos. Se reporta por primera vez para Jos 

estados de Guerrero, Michoacán y Estado de México. 

Alnanita polypyramis (B. & C.) Sacc. Syll. Fung. 5: IS. 1887. 

""'A,garicus polypyrantisBerk. & Curt. in Ann. Mag. Nat. Hist. Il 12: 417. 1853 . 

.= Lcpiota po/ypyranris (Beri<.. &: Curt. ). Morgan in]. Mycol. 13: U. 1907. 

= Anutnita candida Peck in Bull. Torrey bot. Club 24: 137. 1897. 

= VcncnariusodorifcrusMurr. inMycologia 35: 427. 1913. 

= Arnanita adorifcra (Murr.) Murr. in Mycologia 35: 433. 1943. 

Subsección So/itariac Bas, estiq>e Polypyraniis Bas. 

Láminas 12 y 13. 

Cuerpo fructífero grande a muy grande, solitario. l'ÍLEO: hasta de 155 mm de diámetro, 

plano-convexo, margen apendiculado, blanco a blanco-brillante, con escamas irregulares 

hacia el centro, pnainoso hacia el inargen, color blanco. LÁJ\UNAS: juntas, libres, blancas 

a color café-claro, con borde liso. ESTtPrrE: hasta 170 mm de largo, cilíndrico, con base 

bulbosa, subglobosa a ovoide, blanco, exanulado, pulverulento, verrucoso hacia la base, 

formando anillos concéntricos. VELO PARCIAL: membranoso, fácilmente desprendible, 

blanco, con escamas venucosas pequeñas desprendibles. CONTE.'ICTO: No cambia de color 

al maltratarse o al corte; olor: agrio, a cloro. 

REACCIONES: KOH al 5% en contexto (cambia ligeramente a amarillo). 
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Lámina 12. 
Fig. 47. Anuulit• polypyr1Unis. 47: Cuerpo fn.&ctifero seco. (A/pi.zar (FCME 1153), 
2.viii.1980). 



BASIDIOSPORAS: (60/2) (9.1-) 9.8-12.6 X (5.6-) 6.5-8.5 (-9.0) µm; 

(L = 9.9-11.5 µm; L' = 10.6 µm, A= 6.6-7.4 µm; A'= 6.9 µm; Q= 1.2-1.77 (-2.0); 

Q = 1.52-1.57; Q' = 1.55), (ampliamente elipsoides) elipsoides a elongadas; obovoides, 

amigdaliformes en vista lateral, elipsoides en vista frontal; pared delgada, lisa, apéndice 

hilar sublateral, unigutuladas, algunas con contenido subgranular, amiloides. BASIDIOS: 

36.4-51.8 X 7.0-12.6 µm, tetraspóricos, algunos con esterigmas grandes ensanchados en 

la base, de hasta 5.8 µm, sin fíbulas. nAA-tA DE LAS LÁJ\-UNAS: bilateral; estrato central 

conformado por hifas infladas de hasta 14 µm de diámetro, escasas hifas vasculares; 

Wcs = 133.0-175.0 µm; Wst = 52.5-59.5 µm; subhimenio subcelular a inflado ramoso. 

PILEIPELIS: parcialmente gelatinizado a gelatinizado, con hifas de hasta 4.2-5.6 µm, 

entrecruzadas en todas direcciones. VELO UNIVERSAL: sobre el píleo: conformados por 

células infladas globosas y ovoides abundantes, clavadas, fusiformes a variformes, de 

hasta 12.6-30.9 X 9.8-49.0 µm, que forman cadenas cortas, ·entremezcladas con escasas 

hifas que llegan a ser de hasta 2.8-4.2 µm de diámetro. 

HÁBITAT: Terrícola, en bosques de pino-encino, a una altitud de 2110 m. 

MATEltIAL REVISADO: GUERRERO: Mpio. de Chichihualco, "Los Morros", 2. viü. 1980 

Alpizar (FCME 1153); Mpio. de Tlapa, km 128 de la carretera Chilpancíngo-Tiapa, 

puente antes de la desviación a Zapotitlán, lO.vii.1981 Cape/Jo (FCME 1576). 

DISCUSIÓN: polypyramis continuamente es confundida con 

Alnanita ch/orinosrna (Austin) Uoyd. dado que ambas especies presentan un carpóforo 

blanco y un olor a cloro. Se pueden diferenciar porque A. polypyrarnis presenta un 

bulbo subgloboso a ovoide en comparación con el clavado a ventricoso de 

A. chlorinosrna, además de que A. po/ypyrantis presenta un cuerpo fructífero más 
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Lámina 13. 
Fig. 48-51. Amanil• po/ypyrlUl'lis. 48: Esporas. - 49: Células del estrato central, árbol 
subhimenial e himenio. - 50: Basidios. - 51: Células infladas de la volva sobre el píleo. 
(Alpizar (FCME 1153), 2:.viii.1980). 



robusto y nticroscópicamente tiene esporas más grandes y no presenta fíbulas en basidios 

ni en hifas. 

Aln-it• .Jex-dri Guzmán es otra especie que comparte muchas características 

morfológicas con A. polypyr1Unis por lo que frecuentemente son confundidas. Como se 

menciona páginas atrás, Tulloss (com. pers.) refiere la posibilidad de que A. •lexandri 

sea sinónima de A. polypyr¡unis, debido a que el olor a queso del carpóforo, las esporas 

de mayor tamafto y el agrietantiento longitudinal del bulbo, presentes en A. alexandri y 

utilizados para diferenciarla de A. po/ypyranris, tal vez sean resultado de la acción de un 

hongo parásito, por lo que es necesario realizar una revisión detallada del material tipo 

para llegar a una conclusión fehaciente. 

A. poJypynunises considerada como tóxica por Jenlcins (1986), mientras que Pérez-Silva 

y Herrera (1991) consideran el material mexicano como sospechoso de toxicidad. En 

México ha sido reportada para los estados de Chihuahua, Durango y Oaxaca, y se reporta 

por primera vez para el estado de Guerrero. 



6 DISCUSIÓN 



6.1 Biología y distribución de las especies estudiadas 

Siendo .Antanila uno de Jos principales géneros ectomicorrizógenos, su distribución se 

explica sobre las bases de la biología de la ectomicorriza (asociación mutualista entre las 

raíces de los ázt>oles, como el pino, encino y abeto, y las hifas de los hongos ascomicetes y 

basidiomicetes por lo general, en donde el hongo recibe cari>ohidratos principalmente y 

la planta nuacronutrimentos, vitaminas, etc.). Se conoce que algunos factores, entre los 

que se cuentan los edáficos (pH, disponibilidad de macronutrimentos como nitrógeno y 

fósforo), climáticos (temperatura, humedad, etc.) y de geoposición (altas o bajas 

latitudes), funcionan como limitantes para el establecimiento del tipo de micorriza. En los 

bosques templados y subtropicales (mesófilo de montaña), la asociación ectomicorrizica 

representa una mejor forma de adaptación, pues los hongos involucrados en esta 

simbiosis mutualista tienen una mayor capacidad para capturar el nitrógeno atrapado en 

el suelo (el cual funciona como principal factor limitante de desarrollo). En los suelos 

tropicales el factor limitante es el fósforo, macronutrimento que puede ser extraido del 

suelo en una forma más óptima por la micorriza arbuscular, por lo cual su presencia es 

más exitosa que la ectomicorriza (J{ead 1991). 

Tomando en cuenta los datos asentados en el cuadro 2 y representados en la figura 52, se 

puede observar que las especies del género .Antanita, subgénero y sección Lepidclla 

tienen una mayor distribución en los bosques templados de México, representando el 

8 7. 5 % del total de las especies, en contraste con las especies tropicales de la misma 

sección que no sobrepasan el 12.5 %. 

La presencia de especies de la sección Lepidclla dentro de ambientes tropicales y su 

con-elación con el hábito no micorrizógeno es explicado por lo anteriormente expuesto, 

el dominio de la ectomicorriza en latitudes medias a altas y ambientes templados, y su 

bltJ• frecuencia en latitudes bajas y ambientes tropicales. 
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CIUldro 2.- Distribución de las especies del género Aln•mhl, subgénero y sección LepideU. 
citadas de México en los diferentes tipos de vegetación del país 

o ~ .;:! 

"' 
~ t ~ 

& i 
i s ~ e 

-8 

l ~ 5 ~ s o 
-8 e 

:'l :'l ~ ~ n ~ !§ 
Especie 

8. ~ ~ ~ ~ ~ ~ 5 ~ ¡:: ~ F 

1.- Amanil• alexandri J ./ J 
2.- aff. •ltifiMur• ./ 
3.- •tkinaonian• J ./ J 
4.- ch/orino.un• J ./ ./ ./ J 
5.- cinereoconi• J J ./ 
6.- cokeri J J J 
7.- niagniverrucal• J 
8.- n•useo.sa J 
9.- ochrophyll• ./ 
10.- onust• J J 
11.- peliom• J 
12.- perpasl• J 
13.- polypyramis J ./ 
14.- pr11egraveo/ens 
15.- r•venelii ./ ./ J 
16.- subcalig•I• J ./ 
17.- .unithian• J 
18.- solitari• ./ ./ 
19.- sp. (MIO) 
20.- straminea J 

21.- strobi/ifornris J 

22.- t•lamancae 
23.- tephn:a ./ 

24.- villlldini J 
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Por lo que respecta a la distribución de las especies de la sección Lepide//a en los bosques 

templados del país, se puede observar una mayor abundancia de estas en los bosques de 

pino-encino; sin embargo, sería aventurado inferir una relación entre su abundancia y 

el tipo de género de árboles presentes, puesto que para hacer esto se deben conocer 

circunstancias como la madurez del bosque, frecuencia de colecta a cada tipo de 

vegetación y la ellpCCificidad o no especificidad de las amanitas a cierto tipo de 

hospedero, entre otras muchas. 

El cuadro 3 y la figura 53 representan los estados de la república en los cuales se ha 

hecho al menos una recolecta y se ha reportado bibliográficamente alguna especie 

perteneciente a la sección Lepidel/a. Si comparamos la figura 53 con la figura 54, se 

puede visualizar que existe una alta correlación entre la distribución de las especies de la 

sección en estudio y la presencia de bosques templados y subtropicales (mesófilo de 

montafta) en estos estados. Esto explica porque estados como Coahuila y Sinaloa, no 

cuentan con registros del género Amanita, subgénero y sección Lepidella. Sin embargo, 

los estados del sureste ubicados en las costas del Golfo de México. como lo son Yucatán, 

Campeche y Tabasco, pueden ser lugares potenciales (a pesar de que no cuenten con 

bosques templados), en dondC existan especies no ectomicorriz.ógenas y tropicales como 

Anuurita naUSCOSll o la misma Amanita sp (MlO) estudiada en este trabajo. Por lo 

anterior, se puede apuntar la necesidad de realizar en lo futuro un mayor número de 

estudios en las áreas tropicales del país, que por su difícil acceso han permanecido 

abandonadas. 
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Tipo de boaque 

A- Boaques templad<» 
11. - Boaquea tropicales 

Tipo de bosque 

J.-A.WC:. 

3.-~-l'tnu .. -Quercu .. 
4.-.l'ülu.o 
s.-.l'ülu.o-Quercu .. 
G.-Quercu.o 
7.- Meaófilo de montaña 

!?J 
3 

G 
JS 
9 
3 

4 

5 

J0.3 
:Z..G 
:z.s 

JS.4 
38,,5 
!?3,I 

7,7 

Fi,gus"a 5.Z.- Distribución de las especia del género Ant•nibl, subgénero y sección Lepideu.. 
en los bosques del paú. 
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Cuadro 3.- Distribucion de las especies del género Anr•nifJI, subgénero y sección LepideD• 
en los diferentes estados del pais: 

ESPECIE 

,A...,,illl ~11in:1r11C11M 

All'Mlllbl ,,.~ 

AlnanilM pellolftll 

Alnmli,,, ~,__ 

Anunita polypyl'llmb 

Alluuti• p#W4'61Wtl0Dlelt!I 

AlnlUliM IWW:lfelii 

Aauni,,,sp CM10) 

Alnalti,.~ 

ESTADO DE LA RD'U8UCA EN QUE SE REPOllT A 

DUR.ANCO, HIDALCO,JAUSCO, QUEllt:rAllO. 

JALISCO. 

ESTADO DE MÚJCO, CUt:aaEllO, MICHOACÁN, MORELOS. 

CHlAPAS, CHIHUAHUA, OURANGO, ESTADO DE Mtx.Ico., 
CUEll&EllO. HIDALCO, JAUSCO, OAXACA, PUEBLA, VER.ACllUZ, 
ZACATECAS. 

HIDALGO, VER.ACR.UZ. 

8>,JA CAUFORNlA NOllTE. CHIHUAHUA, DISTRITO J'EOEllAL, 
DUR.ANCO, Ul"ADO DE MÉXICO, HIDALCO, JAUSCO, OAXACA, 
SONOllA, VEllACllUZ. 

8>,JA CALIFOllNIA NOllTE. 

DISTIUTO J'EOEllAL,JAUSCO, OAXACA. VEllACllUZ. 

CUEIUlEllO 

ESTADO DE MÉXICO,JAUSCO, VEllACllUZ. 

DUKANGO. 

CUEll&EllO, HIDALCO 

CHIHUAHUA.. OUR.ANGO., CUEllllEllO, OAXACA. 

VEllACllUZ. 

8.\JA CAUFOllNIA NOllTE. DUllANCO, ESTADO DE MÉXICO, 
HIDALCO,JAUSCO, ZACATECAS. 

HIDALCO, ~CR.UZ 

MJCHOACÁN. 

CHIHUAHUA, DISTIUTO FEOEllAL, DUR.ANCO, HIDALCO, JAUSCO, 
MICHOACÁN, MOllELOS, OAXACA, PUEBLA. VEllACllUZ. 

CUEallEILO. 

HIDALCO. 

DUR.ANCO, OAXACA. 

MJCHOACÁN 

HlOALCO, MJCHOACÁN. 

DUllANCO. 
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6.2 Importancia de las especies estudiadas 

Varios son los aspectos que se pueden tocar para hacer referencia a la importancia de las 

especies del género Antanila, subgénero y sección LepidcIIa estudiados en este trabajo. 

Dentro de estos se pueden contar los ecológicos, de comestibilidad y toxicidad, que 

directa o indirectamente revisten importancia económica para el hombre. 

Las especies pertenecientes al género Antanila son un componente importante de los 

bosques maduros y viejos de las zonas templadas (Arnolds, 1991), que ayudan al 

mantenimiento de la estructura de estos mediante la asociación mutualista que realizan 

con las raíces de los árboles (rnicorriza), pues tanto el hongo como la planta son 

simbiontes obligados que no pueden completar su desarrollo sin la presencia del socio. 

Las especies contempladas en este trabajo, al jugar un papel similar en los bosques del 

país, deben ser contempladas en los programas de reforestación para así mejorar sus 

resultados. Cabe mencionar que paises desarrollados como Francia y Estados Unidos, han 

creado toda una infraestructura para la producción de inóculo y plantas ya rnicorrizadas 

de especies forestales, consiguiendo con esto grandes dividendos. 

Las amanitas puede ser también utilizadas en la producción de antibióticos, los cuales 

funcionan corno reguladores e inhibidores de patógenos (bacterias, hongos parásitos, 

etc). De hecho, Marx (1972) reporta que Anlanila soJitaria (Bull. per Fr.) Mérat y 

Aln.-nila strobiJiformis (Paul. ex Vitt.) Bertillon, ambas reportadas para México, secretan 

antibióticos con propiedades antibacterianas, Jos cuales pueden ser aplicados en el 

control de plagas de importancia agricola y hasta e.orno medicamentos para el hombre. 

Tocando el punto de comestibilidad, se puede observar en el cuadro 4 que hasta el 

momento, ninguna de las especies reportadas para México de la sección Lepidc/Ja ha sido 
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considerada como comestible9 , siendo referidas un 78.8 % de estas y un 57.1 % de las 

deacritas en este trabajo, como de comestibilidad no conocida (fig. 55). Estos resultados 

tal vez estén relacionados con la presencia en varias de estas especies de olores no 

agradables (cloro, amoniaco, espermático y hasta nauseabundos), los cuales funcionan 

como agentes disuasivos para que no sean consumidas, y con el hecho de que sean 

relacionadas con las principales especies tóxicas mortales por su coloracion blanca. 

Existe la posibilidad de que algunas de las especies aquí descritas hayan estado 

involucradas en algún tipo de micetismo, pues en muchas de las intoxicaciones con 

hongos que han sucedido en el país, la mayoría de las veces se han referido los hongos 

con descripciones someras de su fisonomía bajo el epíteto de "hongos blancos". Cabe 

hacer mención que en la sección Lepidclla se agrupa a la mayoria de las especies 

blancas, las cuales pueden ser confundidas morfológicamente con especímenes 

comprobados como tóxicos y ser responsables también de estos envenenamientos. 

Dentro de las especies tóxicas reportadas en el cuadro 4, Anlanita SN1ithiana y 

A. strobilifornris han sido incluidas por Lincoff y Mitchel ( 1 977) dentro de su grupo V, 

que comprende a las especies que contienen ácido iboténico, muscimol y compuestos 

relacionados, metabolitos que al ser ingeridos afectan el sistema nervioso central, 

provocando un envenenamiento referido como "delirium". Al parecer estos no son los 

únicos efectos que causa al menos A. snrilhiana, pues como lo reporta 

Tulloss y Lindgren (1992), en los Estados Unidos de Norteamérica se han reportado 

personas envenenadas con esta especie en las cuales el efecto a redituado en daños 

reversibles a los riñones. 

• P•rez-Süva y Henoera (1991)~ repot"Un la posibilidad de que Amanit• viltlldülU CMor.) Vitt... pueda ser comestible, 
llin ....... º • raquiere de un registro máa fehaciente para aaegu.rar au uso. 
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Cuadao 4.- lnlportancia de las e..pecie& del género Anr11nibl, subgénero y sección 
LcpidcDll reportadas para México. 

~ 

§ 
·g 

1 ~ ! :f g .2 

:f i ~ ... :¡ 1 ·i:¡ 

= 8 ·~ ::s 

i ·~ ti 
·.¡¡ 'li! i!! 1 .. .. 
~ ~ 

·¡;¡ 
Especie .5 ~ :2 ~ 

1-- Alnanit• 11leJUU1dri ,/ ,/ 

2.- aff. •llifi&$Unl ,/ ,/ 

3.- 11tkinsoni11n11 ,/ ,/ 

4.- chlorinosnt• ,/ ,/ 

5.- cinercoconiil ,/ ,/ 

6.- cokeri ,/ ,/ 

7.- nr~niverrucata ,/ ,/ 

8.- nauseosa ~ ,/ 

9.- ochrophylla ,/ ,/ 

10.- onust• ,/ ,/ 

11.- pelionra ~ ,/ 

12.- pelplUlll ,/ ~ 

13.- polypyranris ,/ ~ 

14.- praegraveolens ~ ~ 

IS.- ravenelii ,/ ~ 

16.- subcalig•t• ,/ ,/ 

17.- snrithi111111 ,/ ,/ 

18.- solitari• ,/ ,/ 

19.- sp. <MIO.) 7 ~ 

20.- stranrinea ,/ ~ 

21.- strobilifornris ,/ ,/ 

22.- t11lanr1111cae ,/ ,/ 

23.- tephrea ,/ ,/ 

24.- vittadini ,/ 7 ,/ 



EM.
NEM.
HNC.-

c.
CNC.
T.
sr.-

Es:pecie.s ectomiconi.zógenas 
Especies no e.ctomicorrizógenas = 
Especies de habito no conocidas = 

Comestibles 
Comestibilidad no conocida 
Tóxicos 
Sospechosos de toxicidad 

Nº de especies 
20 
3 

N~ de especies 
o 
17 
4 
3 

96 
83,3 
12,5 
4.2 

96 
o 

70.,S 
JG,7 
12~5 

Ej,gun 55.- Pon::entaje de e5pecÍe3 según la intportancia referida en el cuadro 4. 
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Amanil• cokeri (E. J. Gilb. k Kühner) E. J. Gilb. es incluida también en el grupo V de 

Lincoff y Mitchel como sospechosa ele contener este tipo ele toxinas, sin embargo 

Jenkins ( 1986) la cataloga como ele comestibilidad no conocida. 

Amanil• polypyr111nis ha sido reportada como tóxica por Jenki.ns (1986), 

desafortunadamente en su descripción no explica de que tipo ele intoxicaciones ha sido 

responsable <tomando en cuenta la clasificación ele Lincoff y Mitchel (1977)). A pesar ele 

esto, por la gran afinidad ele esta especie, tanto en su morfología como en su olor, con 

Alnanil• chlorinosnra (Austin) Uoyd, cabria esperar que sus propiedades tóxicas sean 

semejantes a esta, la que es reportada dentro del grupo VD de la clasificación de Lincoff y 

Mitchel (1977) que abarca a las especies que presentan sustancias irritantes 

gastrointestinales. 

Como se ha discutido en la descripción de Anranita a/exandri, esta especie puede ser 

sinónimo o no ele Arnanita polypyramis, de ahi que se refiera en este trabajo como 

sospechosa ele toxicidad. 

Por último, A. solitaria ha sido reportada por Pérez-Silva y Herrera (1991) como 

sospechosa ele toxicidad, sin delimitar el posible grupo, según la clasificación de Lincoff y 

Mitchel (1977), en el que se encuentre de acuerdo a su micetismo. 

Con el conocimiento ele la biología ele las especies tóxicas y sospechosas de toxicidad 

arriba mencionadas, aunado con el desarrollo de la química, se pueden sintetizar 

compuestos que en el futuro puedan ser aplicados en el tratamiento de enfermedades y 

en técnicas ele investigación dentro ele los diversos campos de la biología y medicina. 

México, por todo lo anterior, tiene un banco ele germoplasma en sus amanitas, 

incluyendo las estudiadas en este trabajo, que a futuro puede ser explotado en beneficio 

ele la población y de los bosques. 

86 



6.3 Problemática y destino de la taxononúa en Aman ita Pers. per Hook. 

Como se ha mencionado anteriormente, la taxononúa del género Amanita ha 

permanecido prácticamente estable desde que Persoon describió el género en 1797. 

Desde sus inicios y hasta la fecha, la identificación de las especies que lo integran se ha 

basado en su totalidad en el estudio de los caracteres morfológicos de los basidiomas, 

tanto macro como microscópicos, y al igual que en otros géneros de Agaricales, han sido 

pocos los intentos que se han hecho para explorar las relaciones genéticas de múltiples 

colecciones de morfoespecies individuales (Petersen 1995). Ante esta situación, el uso de 

los caracteres morfológicos como principal forma de clasificación ha permanecido 

indemne, por lo que Tulloss (1994b) advierte que dicha metodología debe ser mejorada 

con el estudio de un mayor número de estructuras morfológicas, para lograr así una 

determinación más certera de los ejemplares estudiados. 

Este último autor fundamenta su punto de vista cuestionando los conceptos de variedad y 

forma, incorporados principalmente en los trabajos de Bas (1969) y Jenkins (19S6) 1º, al 

plantear las siguientes preguntas: Si una Antanita consta en su totalidad de 40 caracteres 

morfológicos, pero solo 20 de estos se han referido en su descripción, ¿cómo se puede 

saber si A (ejemplar tipo) y B (ejemplar a identificar) difieren en 2 o en 22 caracteres?, 

¿Con qué certeza se puede declarar que B es una variedad de A de acuerdo al concepto 

taxonómico utilizado?. 

Un ejemplo claro de esta problemática se refleja en la serie de complejos de especies que 

se han detectado dentro del género, como lo son el de An11u1ita gemmata (Jenlcins, l 9S6), 

1o En tales conceptos se sustenta que si un ejemplar difiere de una e.specie existente en sólo dos caracteres 
'""significativos"" (como el color del pileo y la forma/tamai\o de la.s e:sporas) debe ser clasificado como una variedad de 
~y ai lo hace solo en una como una forma (Tullos.s 1994b). 
Un concepto altemo se conceptualiza en la .Rora .A,san"cin11 Neer./andica. en el que las variec::la.des son tomad.as como 
entidades infraeapecíficas conat.antes que difieren en un carácter de Ja especie existente y no muestran una 
intcrzradación de dicho carácter. nUentras que las fonna.s son parecidas a las variedades pero muestran una cantidad 
litnilad.a de intergradación del carac:t:er~ por ejemplo diferentes colores del pileo OCuyper. 1988). 
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Am-ila rubesccns (Tulloss,1994b), Amanila caesarea (Tulloss, 1994b) y en la sección 

Lepidella el de Anranila ochrophy/Ja (Tulloss, com. pers.). 

Una labor de revisión y reclasificación de los diferentes taxa que integran el género 

Am-ila ha sido emprendida desde hace mucho tiempo por autores como Bas (1969) y 

Jenkins (1986), sobresaliendo actualmente el trabajo que Tulloss ha desarrollado sobre 

los especúnenes tipo de la sección Vaginalae, sus aportaciones sobre la estructura de la 

trama de las láminas, hifas refráctiles y las reacciones para la prueba de las enzimas 

1acasa y tirosinasa. Tal aportación ha sido de gran ayuda (en este trabajo en especial) al 

permitir c:liscentir ejemplares que por su gran semejanza morfológica (situación muy 

frecuente en el género) eran erTOneamente determinados como de la misma especie. 

Una de las principales tendencias que se han marcado con estos estudios es la de elucidar 

si las mismas especies que aparecen en Europa se presentan en América, punto que ya 

había sido señalado tanto por Petersen (1995), quien expresa que ... "siempre se ha 

meditado si las mismas especies aparecen en Europa y Norteamérica sin tratar seriamente 

de descubrirlo" ... , como por Tulloss (1994b), que declara ... "al parecer uno debe estar 

preparado para las novedades más que para los taxa del viejo mundo" ..... Esta labor se ha 

visto obstaculizada muchas veces por la carencia de especímenes tipo (sobre todo en las 

especies europeas) que permitan la comparación directa (Tulloss 1994b). El actual 

enfoque debe ser de especial interés para los micólogos mexicanos, pues son bastantes los 

trabajos que hacen referencia a Amanitas, particularmente de la sección Lepide/Ja, que 

han sido reportadas originalmente para Europa (p. ej. Anlanila solitaria). 

Por otro lacio, desde la explosión que se dio en el conocimiento de la biología de las 

micorrizas, las técnicas de cultivo in vilro de varias especies de Anlanila han sido 

mejoradas, lo cual abre la posibilidad de desarrollar en este género, si es que su hábito 

ectomicorrizógeno lo permite, la metodología sustentada por Petersen (1995) para el 
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estudio de entrecruzamiento entre morfoespecies con el fin de corroborar las 

determinaciones taxonómicas hechas. Asimismo, las técnicas de secuenciación del ADN 

~ una opción muy viable que a Ja vez de reunir un mayor número de caracteres 

pueden dar una mejor visión de las relaciones evolutivas, tan escasamente estudiadas en 

Anr1111it& 
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7 CONCLUSIONES 



Al finalizar el presente trabajo sobre el estudio de las especies que integran al género 

Amanilll, subgénero y sección LepidcI.la en México se dan las siguientes conclusiones: 

a) A partir de Ja revisión de 58 colectas (39 pertenecientes al Herbario de la Facultad de 

Ciencias, UNAJ\t, (FCAfE) y l 7 al Herbario de Ja Escuela Nacional de Ciencias 

Biológicas del JPN (ENCB)) se pudieron diferenciar 35 grupos diferentes que pueden 

corre3p011der a 35 especies diferentes. 

b) De estas colectas, se lograron determinar 6 especies (a partir de 19 colectas), las 

cuales correaponden a Alnanil• a.lexandri, Alnanita aff. a.ltifi'ssu.ra, Antanit11 

atkin8Dlliana, Amanit11 po.lypyrarnis, Anranit• sn1ithiana y Antanita ta/amane.e. 

l ejemplar pennanece en espera de nuevas colectas para complementar su 

descripción y ser publicada como nueva especie (A.nranita sp. (M 10)). 

c) De los ejemplares identificados, 8 corresponden al estado de Guerrero, 5 al estado de 

Hidalgo, l al Estado de México, 3 al estado de Michoacán, l al estado de Querétaro y l 

al estado de Jalisco. 

d) De las 20 especies hasta ahora mencionadas para México, correspondientes al género 

A.nranita, subgénero y sección Lepide.l.la, se logra aumentar su conocimiento en un 

l 5% con nuevos registros a nivel nacional (Al. ta.larnancae, A. aff. a.ltifissu.ra y 

A. sn1ithian•> y en un l 5% con reportes a nivel estatal (A. a.lexand.ri, A. atkinsoniana 

y A. polypyranris). En general, el conocimiento del género Amanita para el país, 

incrementa en un 4.2% en las especies conocidas a nivel nacional y en un 8.5% a nivel 

estatal. 

e) Al finalizar el presente estudio Ja sección Lepide.1.1• continua siendo la mejor estudiada 

en el país con un total de 23 especies conocidas, siguiéndole la sección Vaginatac con 
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21, la sección Phalloidaccon 9, las secciones Validac con 6, la sección Anranita con 9 

y la sección Alnidclla con 6 especies conocidas. 

O Se implementa la descripción de las 7 especies estudiadas con los conceptos 

sustentados por Tulloss (1993a), además de incluir datos sobre su distribución 

nacional y estatal, así como por el tipo de vegetación al que se asocian y su 

importancia. 

g) Se generan una clave sinóptica y una dicotómica en las que se incluyen las 7 especies 

aquí descritas; asimismo se da una clave dicotónúca que involucra a las 20 especies 

hasta ahora reportadas para México correspondientes a la sección Lepidt:lla, aunadas 

con las aquí estudiadas. 

h) Se logra observar una relación entre la distribución de las especies a nivel estatal y la 

distribución de los bosques templados y subtropicales (mesófilo de montaña) en los 

estados del país, explicándose este fenómeno por el hábito ectomicorrizógeno de las 

Amanitas. 

i) Se cuantifica que los bosques tropicales cuentan con el 12.5% de las especies 

reportadas del género Alnanita, subgénero y sección Lcpidt:lla para el país, mientras 

que los bosques templados y subtropicales (mesófilo de montaña) albergan el 87.5%. 

j) Dentro de los bosques templados, los de Pinus-Qucrcus y Qucrcus mantienen el 

38.5% y 23.1% de las especies de la sección Lepidclla en el país respectivamente, los 

de Pinus el 15.4%, los de Abics el 10.3%, el mesófilo de montaña el 7. 7% y los de 

Abics-Pinusy Abics-Pinus-Qucrcusel 2.6% cada uno. 

le:) Del total de las especies, las reportadas y las estudiadas aquí, hasta el momento 

ninguna guarda importancia por su comestibilidad, el 16. 7% (4) son relevantes por su 

toxicidad, el 12.5% (3) son sospechosas de toxicidad y del 70.8% (17) se desconoce su 

comestibilidad. 
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1) El hábito ectonüconizógeno es el que sobresale en el género Anranita, subgénero y 

sección Lepide/Ja puesto que, del total de las especies, el 83.3% (20) se refieren como 

ectonüconizógenas, el 12.5% (3) como no ectomiconrizógenas y del 4.2% (1) se 

desconoce su hábito. 
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APÉNDICE A 

CLAVES DE IDENTinCACIÓN 



Al.- Clave dicotónúca para los subgéneros y secciones del género Alnam/11.· 

J. Esporas amiloides. Atargen del píleo raramente radiabnente sulcado. Lamélulas muchas 
vecea atenuadas ................................................................................................................................. .. 

Subgenero .LepidcU• 

2. Volva pulvendenta o rompiendosc en copos, verrugas, escamas, parche.a, bandas o 

co.straa sobre el estípite y píleo y algunas vece.:s desaparece completamente de la base 

del estípite. Si el bulbo del estípite es marginado, entonces la voJva es tlocoaa o forma 

verrugaa cónicas al menos en el centro del píleo. 

3. Ma1"Xen del píleo no apend.iculado. Superficie del píleo mucha& veces 

profundamente coloreada. &para" globosas a elipsoides, principalmente < 1 O µm.., 

raramente > de J 2 µ.Jn de largo . .Anillo membranoso, raramente fugaz. .................... . 

Sección VllLidAe 

3. Marsen del píleo apendicu.lado. Superficie del píleo raramente profundamente 

coloreada. Esporasglobc>sas a baciliformes,mucha.s veces> 10 µ.m de largo. Anillo 

membranoao a desmenuzable.. ............................................................................................... . 

Sección LcpideU. 

Volva sobre el estípite circumhendida, limbada o sacular. 

4. Volva circumhendida o lim.bada. Si es limbada el limbo puede ser J..isero y 

aubmenibranoao o puede dejar fr.gm.entos sobre la base del e.atipite, o sino un 

bulbo di.stintivamente marginado. La voJva se rompe dejando además parches 

subntembranosoa, raramente pulvendentoa o fJocos03 sobre el píleo. Los restos de 

Ja volva nunca forman vernagas cónicas. 
5. Margen del píleo apendicu.Jado. Esporas ampliamente elipsoides 

bacilifonnes. AnilJo membranoso, desmenuzable o fugaz. .................••................. 

Sección LcpideO. 

5. Margen del pi.leo no apendicu.lado. Esporas g:l~as a subglobos43. Anillo 

membranoso .............................................................................................................. . 

sección Ph•Uoidcac 

4. Volva .acular,. fonnando un :saco membranoso en la base del estípite y solo 

ocasionalmente uno o u.n03 pocos parche.a membranosas sobre el píleo; sin 

embarso algu..nas veces la cap. intenta de Ja volva es desmenuzable y forma 

e.scam83, parches o un polvo sobre el píleo. 

G. Superficie del píleo muchas veces diatintivamente coloreada. üporas 

generalmente globosas a elipsoides., ocasionalmente elongada.s a cilíndricas, 

raramente bacil.iformes. Anillo membranoso. VoJva sin Ja capa interna 

desmenuzable. Las láminas no se oscurecen fuertemente después del secado. 

Sección Ph&Uo.ü:lcac 
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G. Superficie del píleo generalmente blanca o con sOJnbras de color cafC. Esporas 

por Jo ,general ampliamente elipsoides a baciliformes. Anillo muchas veces 

deamen&&Zable. Volva muchas veces con una capa intenua desmenuzable. La.s 

lám.i.na.s mucha.s vecea se oscureceJ1 fuertemente después del secado ................. . 

sección Aw>ideU. 

t. &poraa inamiloides. Mar.gen del píleo generalmente radialmente sulcado. LameJulaa casi 

aiem.p!"le tn&ncadaa ...................................................................................................................... ººº""ºº 

Sub.genero Alnanita 

7. Estípite con base bu.lboaa. Volva ,generalmente desmenuzable., algunas veces 

limbada ....•••.••....••••.........••.•.....••..•....••••......••........••.........•••.•.....•••...•....••.......•........•.•........•••.....•. 

Sección Aln•nil• 

7. Estípite sin base bulboaa. Volva frecuentemente secular., ocasionalmente 

desmenuzable. .••....•••••••••.••••.••..•..•••••..••••••••..••••••••...•••••..•..••.•.....•••••......••.......••••......•••.....•••••...... 

sección V"Wfn•IMC 



A.2.- Clave para identificar las secciones del género Alnanita. • 

1.- Volva aacular en forma de copa alrededor de la base del eatipite.......................... 2 
t.- Volva no sacular, (aino dejando verrugas, parche.s o una capa pulverulenta) 

sobre la baae del estípite.............................................................................................. 4 

2.- .1'."4rs~ _del píleo por Jo general evidentemente estriado; esporas 
mam.il01des............................................................................................................. Sección V~.in•tac 

2.- Mar.gen del píleo por Jo general no estriado; esporas amiloide.s...................... 3 

S.- Reatos de volva sobre el píleo (si eatán presentes) membranosos........................... Sección Ph.Uoideae 
3.- Reatos de volva sobre el pileo desmenuzables (pequeños gJ"LUnos de piezas 

farináceas); muchas veces con el marsen del píleo apendiculado......................... Sección Alnide/J• 

4. - J'."arg~ _del píleo por lo general evidentemente e.striad.o; esporas 
mamil01dea............................................................................................................. 5 

4.- Mar.gen del pi.leo por lo general no estriado (o ligeramente estriado); 
e.aparas amiloides................................................................................................... 6 

5.- Anillo ausente y estípite sin un bulbo basal <complejo de A. cecilille).................. Sección Vagin•l•c 
5.- Anillo generalmente pre.aente (o Jos reatos de este aparecen sobre el marsen 

del píleo, boton etc.) y el e.atípite con un bulbo basal evidente............................... Sección Anl.ni'l,a 

6.- Volva circum.hendida y un bulbo basal marsinado o submarginado.............. Sección Ph.UOide.ac 
6.- Volva de.smenuzable (rompiendoae en verrugas, parchea, 

restos pulverulentos o coatras sobre la baae del estípite y píleo)...................... 7 

7.- Píleo por lo general distintivamente coloreado., con el mar.gen no apendicu.Jado 
ni excediendo el margen de las lántinas; bulbo basal por lo general 
relativamente J>eqUeño................................................................................................ Sección VaLidac 

7.- Píleo generalmente blanco a crema, con el margen frecuentanente 
apendiculado y excediendo el margen de las láminas; bulbo basal 
generalmente grande................................................................................................... Sección .J:,epidcJ/a 

ºT-deJenldns (1986). 
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A3.- Clave dicotómica para identificar las subsecciones de la sección LepideU• 

t.. La volva consiste principalmente de lar.gas hileraa de células infladas (e.sferocistos), cilindricas, 

f&uifonnes-elon.gad.as y clavadaa-deJgadas, algunas veces con pocas células elipaoide.s e iguahn.entc 

aubsJ.oboaaa, especialmente en Jos extremos de estas hileras. El estípite general.mente es cilind.rico, 

raramente con la base bulbosa. Existen rato:I de vol va, much.&3 vece.a esparcidos sobre el estípite.. ........ . 

Subsección Viltadiniae 

t. La volva consiste de elementos variables, sin embargo, las lar.gu hileras de células cilindricas a 

clavadaa-de)&adas nunca dominan. El e.atipite generalmente tiene una base bulbosa con restos de 

volva concentrado.s en esta. 

2. Volva no subrnembranosa, nunca forma un limbo en la base del e.atipite, ni parches sobre el 

píleo. Raramente el bulbo del eatipite ea marginado y entonces la volva es tlocosa o forma 

VeJ"l"\IS&a cónicas, al menos en el centro del pilCCJ ................................................................................. . 

Subsección Sob"la.rillc 

3. La volva forma en Ja base del estípite un limbo ligero, algunas veces deogarTado, o una 
volva circum.hendida. El bulbo del estípite esta. diatintival'nente marginado. Las láminas no 

son CJJCráccas ......................................................................................................................................... . 

Subsección Limbalu/11e 

3. La volva no deja la bue del estípite marginada, COJnúnmente glabra, raramente formando 

u.n limbo ligero. I.as láminas son ocrácea..s ....................................................................................... . 

Subsección GyninopodMc 

"T-ele._ (1969). 
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A4.- Clave dicotómica para identificar las especies reportadas del 
género Alnanita,, subgénero y sección LepideUa en México. 

La presente clave se desarrolló como un intento de integrar a todas las especies de la 
sección Lepidel/a reportadas para México. Para su elaboración se tomaron en cuenta las 
descripciones de estas, asentadas en los diferentes trabajos micológicos, incluyendose 
también las especies reportadas en este trabajo. En el apéndice B se agrupan las 
referencias de la literatura consultada de donde se extrajeron las descripciones de las 
especies consideradas en esta clave. 

1.- Píleo blanco a ~marill~'°!'to, con restos volvales sobre este blancos o con 
tonos blanquecmo-gnsaceos................................................................................ !? 

t.- Píleo pigmentado,. si es blanco. los restos volvales tienen tonos 
amarillentos, crema,, café o rosado oscuro.......................................................... 13 

2.- Estípite ensanchado en la base .. más no bulboso........................................... 3 
2.- Estípite con bulbo globoso,. napiforme, piriforme, claviforrne 

o con base radicante........................................................................................ 4 
!3.- f'.atípite finamente tlocoso-escamo.so en su parte media y basaL...................... A. pr•cgr•vr:olans 
!3.- Estípite adornado por escamas recurvadas, dispuestas en anillos 

concentricos en su parte media y basal............................................................... A. vittadinii 

4.- Laminas de color amarillo-paja, (pardusco-castaño o de color café solo 
en esJ>eeinlenes viejos de A. llllcx.ndr~)........................................................ 5 

4.- I.Aminas de color blanco en ejetnplares frescos............................................ G 

5.- Pileo con volva pulveni.lenta, glabrescente al madurar, con bulbo 
napiforme................................................................................................................. A. slra.nrinca 

5.- Píleo con volva formando verrugas irregu.lare.s. córUco-truncadas o 
parches planos irregu.lare.s y 111.embranosos; bulbo redondo y agrietado 
IOl'lgitudinalmente; con olor a queso.................................................................... A. alex•ndri 

G.- Bulbo radicante a ampliamente rad.icante ................................................... 7 
G.- Bulbo clavado, subg.loboao., ovoide o napiformc.......................................... 9 

, .- Restos de volva aobre el píleo de color blanco, formando verrugas 
piramidales acutada.s al centro y escamas flocosas al margen, anillo 
fibriloso-algodonoao facilmente desmenuzable.................................................. A. 4171ilhia.n• 

7.- Restos de volva aobre el píleo con tonos griaAceos que dejan restos flaco.sos, 
pulvenalento.s o vern.agas pira:rn..idales.................................................................. 8 

S.- Bulbo ampliamente radicante. de 30-50 mm. de largo................................ A. lcphrr:!ll 
s.- Bulbo algo radicantc........................................................................................ A. onusta 

9.- Carpóforo con anillo membranoso, de apariencia doble, e.acamas 
piramidales que forman anillos sobre la parte media y ápice del bulbo.......... .A. cokcri 

9.- Carpc)foros con anillo .sencillo.............................................................................. 1 O 

1 o.- Volva aobre el pileo formada por escamas gru.e.sas, piramidales, 
cónico-tn&ncadas o parchea planoa, irregulares y membranosos, 
dominan aobre la caracteriatica pulverulenta............................................ 11 

10.- Volva sobre el píleo formando restos pulvendentos o pequeñas 
escamas desmenuzables, irregulares o pequeñas verrugas cónicas al 
centro................................................................................................................. 12 



11.- Bulbo .redondo, floco.so-pru.inmo, algunas veces algo verrucoso, se agrieta 
lo1"13Ítudinalmente; con olor a queso.................................................................... .A. alexandri 

11.- Bulbo napiforme, escamoso en la fase juvenil, olor fuerte, desagradable 
o lj,g:eramente amoniacal....................................................................................... .A. solilMri• 

J !?.- Carp:)foro con Ja base del estípite bu~a, subg:Jobosa a ovoide............. A. polypyr•n1i's 
t!?.- Carpóforo CóJl la base del estípite clavada.................................................. .A. chlorinosm.11 

1 s.- ReatQa de voJva sobre eJ pileo con tonos gri:l-olivaceo o gris-verdoso, 
concoloros al píleo................................................................................................. A. pe/iont• 

1 s.- Reatos de voJva sobre el píleo con tonos amarillentos, crema, narartja, cafe 
o rosado................................................................................................................... 14 

14.- El contexto o todo el carpóforo cambia de color al maltratarse o al 
corte................................................................................................................ J 5 

1 •.- El contexto o eJ carpóforo no cambia de color al maltrata.ne.................. I 7 

15.- El carpóforo o el contexto se tiñe de naranja-rojizo o rosa cuando se toca o 
corta......................................................................................................................... JG 

15.- Contexto blanco, se mancha de café al maltratarse o al corte; carpóforo 
blanco con bu.lbo redondo y abrupto, olor amoniacal...................................... A. l•l•n1.11ncac 

16.- Carpóforo con an.i11o membranoso doble. uno bien desarrollado y el 
otro imperfecto, situado abajo de e.ste o en la parte media del estípite; 
láminas ocrAceas, naranja-pardusco castaño o vináceo-pardusco 
castafto cuando secas.................................................................................... A. CJtC:h1»phyl.Ja 

16.- Carpóforo con anillo sencillo. membranoso a tlocoso, laminas blancas, 
naranja-ro&ado cuando secas; olor nauseabundo aún en carpóforos 
hl!l"l:Jclrizados.................................................................................................. A. n•u.scosa 

17.- Píleo !X'" tintes .rosados, salmón, naranja-pii.üdo. amarillo-naranja o 
amarillo-canano.................................................................................................... IS 

17.- Píleo de color blanco. blanco amarillento, crema, avellanAceo o pardusco-
castaño oscuro........................................................................................................ 20 

18.- Pileo de color SriS-l"OSado, salmón o rosado, Ja base del estípite con 
un a~r.g~m.ie!'to ligeramente bulboso. adornado con hileras 
concentri:cas awegulares de esca.mas............................................................ A . .sulx:a/ig•la 

18.- Píleo con tintes narartja, amarillo narartja o amarillo-canario................ 19 

19.- Estípite sin bulbo,,cilindrico~bierto por escamas en su parte media y hacia 
abajo, ftocoso-tu,.rinosas; pileo color amarillo-canario a amarillo-naraaja, 
con reate>& de valva concolOl"ClS al píleo............................................................... A. sp. (M 1 O) 

19.- Estípite con un bulbo redondo a subnapiforrne, algo radicante. adornado 
con e.scamas ~urvadas piramidales que forman anillos concentricm:; píleo 
narartja-p8lido al centro y amarillo-p8üdo hacia el márgen, con reatos de 
volva blanquecinos o con tonos café.................................................................... A. MIJcinSiC>ni•n• 

!,?O.- Superficie del píleo aeroJada. sobre cada aerola una e.acama poligonal 
truncada de color café; volva sobre el estípite pnainosa........................... A. ,11./ti'fY.uur• 

20.- Superficie del píleo lisa, no aerolada. aunque cubierta por e.scamas .:: l 
cónicas-piramidales. 

!?J.- Bulbo adornado con e.scamas recu.rvada3 piramidales: que forman anillos 
concéntricoa o escamas gruesas. im.bricadas o cuadrangulares ...................... . 

!? 1.- BWbo adonaado por reatos pequeños de vol va ven-u.cosa o pru.in0$a,, si los 
restos forntan anillos no son de escamas rec,urva~ ........................................ . 
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22.- Bulbo adornado con escamas re.curvadas piranúdales que forman 
anillos concéntricos; color del pileo blanco-brillante, crema o 
avellanáceo, con ven-ugas cónicas a cónico-truncadas de 2 a 6 nun 
de altura, decid\UlS y parches membranosos al borde. .............................. . 

22.- Bulbo adornado con escamas gruesas, imbricadas o cuadrangulares; 
color del píleo blanco a crema, con escamas gruesas .. cónicas a 
cónico-truncadas. de 6 mm de ancho, 4mm de alto y los lados 
radialm.ente fibrilCJSos .......••..•.....•...•............•.•....•........•......•...•••......•...•••..••.... 

23.- Bulbo redondo a clavado, agrietado longitudinalmente; con olor a queso ...•. 
23.- Bulbo napiforme y radicante. .............................................................................. . 

24.- Anillo membranoso. blanco. con tintes café-rqjizo; pileo adornado 
con e.acamas piramidales ,grandes a muy gandes. de color café-

A. •lkinsonian• 

A. l"Al'r:nelii 
A . .Jex1111dr.i 

24 

blanquecino.................................................................................................. A. 1n11gnil'r:rruc•IM 
24.- Anillo membranoso, blanco, píleo adornado con e.acamas piramidales, 

granda al centro, pequeñas y flocoaas al borde, con tintes café-
roaado o café-oscuro...................................................................................... A. ~17J11141• 
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APÉNDICES 

LISTA DE ESPECIES PERTENECIENTES AL GÉNERO A.manita 
REPORTADAS PARA Mtxlco A NIVEL ESTATAL 



La siguiente lista pretende integrar a la mayoría de las especies pertenecientes al género 

Alnanita, reportadas para México tanto en publicaciones nacionales como del extraajero. 

Se citan incluso 1aa especies que han caido en sinonintia con otras y aun las que han sido 

transferidas a otros géneros. Se han descartado de este listado los nombres de aquellas 

especies que se mencionan en comparaciones como taxa afines, u otro tipo de 

discusiones, y que en realidad no han sido colectadas. 

La mayoria de los reportes anteriores a 1 970 se han tomado del trabajo de Hen-era y 

Guzmán (1972) y solo en algunos casos, para años posteriores entre 1972 y 1987, del de 

Bandala-Mufioz el al (1988). Asimismo, se han respetado los autores de especies citados 

originalmente en cada una de las publicaciones con el fin de guardar el sentido real 

(scnsu) bajo el cual se identificaron. 

• Alnanil• alba Gill. 

GUERREllO: Santiago-Martínez e/al (1984). 

• Alnanit• 11/exandriGuzmán 

DURANGO: Quintos el al. (1984); IDDALGO: Guzmán (1975b), Varela y Cifuentes 

(1979), Frutis y Guzmán (1983); JALISCO: Rodríguez el al (1994); SIN LOCALIDAD 

PRECISA: Guzmán (1977). 

• Alnanita 111np/11 Pers. per Larber 

HIPALGO: Frutis y Guzmán (1983). 

• Alnanit• annu/111ovaginata Beeli 

OAXACA: Welden y Guzmán (1978), León y Guzmán (I 980); SIN LOCALIDAD PRECISA: 

Guzmán (1977). 
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• Anuanit• ~ntea Huijsman 

GUERRERO: Santiago-Martinez et a/. (1984), Cifuentes et al. (1993); TLAXCALA: 

Santiago-A1artínez et al. ( 1990). 

• Am.nil• arocheae Tulloss, Ovrebo & Halling 

GUERRERO: Tulloss et al. (1992a), Cifuentes et al. (1993); PUEBLA; Tulloss et a/. 

(1992a). 

• Am.nit• -pera (Vitt.) Quél. 

DISTIUTO FEDERAL: Pérez-Silva y HeZTera (1982), Pérez-Silva y Herrera (1991); 

DURANGO: Pérez-Silva y Herrera (1982), Pérez-Silva y Herrera (1991). 

• Am.nil• -J'CFll var. fr1111cheti Boud. 

DIS'J1UTO FEDERAL: Pérez-Silva y HeZTera (1982); ESTADO DE 1"ÉXJCO: Pérez-Silva y 

Herrera (1982), Pérez-Silva y Herrera (1991). 

• Am.nit• •tkinsoniana Coker 

MORELOS: Montiel-Arcos et al (1984). 

• Amanit• bisporigera Atk. 

DURANGO: Pérez-Silva y A,guirre Acosta (1985), Pérez-Silva y Herrera (1991); ESTADO 

DE MtxlCO: Frutis et al. (1985); Pérez-Silva y Herrera (1991); GUERRERO: Cifuentes et 

al. (1993); HIDALGO: Varela y Cifuentes (1979), Frutis y Guzmán (1983), Pérez-Silva y 

Herrera (1991); JALISCO: Manzi (1976); MICHOACÁN: Cifuentes et al. (1990); 

MORELOS: Montiel-Arcos et al. (1984); Pérez-Silva y Herrera (1991); NUEVO LEON: 

Garza-Ocai\as el al (1985), Garza-Ocai\as (1986); OAXACA: Heim (1957), Welden y 

Guzmán (1978), León y Guzmán (1980), Pérez-Silva y Herrera (1991); VERACRUZ: 

Welden y Guzmán (1978); SIN LOCALIDAD PRECISA: Pérez-Silva et al. (1970), Zarco 

(1986). 
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• Anr1111il• brunnesccns Atk. 

DUR.ANGO: Quintos el al (1984); GUERRERO: Cifuentes et al. (1993); IDDALGO: Varela 

y Cifuentes (1979), Frutis y Guznián (1983); VERACRUZ: Welden y Guzsnán (1978), 

Guznuin-Dávalos y Gu:unán (1979), León y Guznián (1980); SIN LOCALIDAD PRECISA: 

Pérez-Silva et al (1970), Zarco (1986). 

• Anr1111il• cae61U"e/1 (Fr.) Schw. 

DISTIUTO FEDERAL: Gispert et al (1984). 

• Anranit• cae61U"e/1 (Scop. ex Fr.) Pers. 

DIS"l1UTO FEDERAL: Gándara (1929-1931), Cravioto et al (1951), Guzmán (1958a), 

Herrera y Guzmán (1961); ESTADO DE MÉXICO: Singer (1957), Dubovoy et al (1966), 

Gu:unán (1966), Valdez-Ramirez (1972); OAXACA: Singer (1957); PUEBLA: Sharp 

(1945); SIN LOCALIDAD PRECISA: Sharp (1946, 1948), Zenteno el al (1955), Heitn 

(1957), Martín del Campo (1968), Pilat (1970). 

• Aln1111ila caesarr:a (Scop. ex Fr.) Grcv. 

DIS"l1UTO FEDERAL: Arochc et al (1984a), R.eygadas el al. (1995); DURANGO: 

ltodriguez-Scherzer y Guzmán-Dávalos (1984), Quintos et al (1984), Pérez-Silva y 

Aguirrc-Acosta (1985), ESTADO DE MÉXICO: Aroche et al (1984a), Estrada-Torres y 

Arochc (1987); HIDALGO: Varela y Cifuentes (1979), Frutis y Guzmán (1983);JALISCO: 

Manzi (1976), Tellcz et al. (1988); NUEVO LEóN: Garr.a-Ocaí\as et al. (1985), Garza

Ocaí\as (1986); OAXACA: Wclden y Guzmán (1978), Guzmán-Dávalos y Guzmán 

(1979), León y Guzmán (1980); PUEBLA: Martincz-Alfaro et al (1983); TI.AXCALA: 

Santiago-~rtincz et al (1990); VERACR.UZ: Wclden y Guzmán (1978), Guzmán

Dávalos y Guzsnán (1979), León y Guzmán (1980), Guzmán y Villarreal (1984), 

Villarreal y Gu:unán (1985, 1986a, 1986b); ZACATECAS: Acosta y Guzsnán (1984); SIN 

LOCALIDAD PRECISA: Zarco (1986). 
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• Anuutil• ca~ (Scop. ex Fr.) Pers. ex Schw-. 

CfUHUAHUA: Pérez-Silva y Herrera (1991); DISTRITO FEDERAL: Pérez-Silva y HerTera 

(1991); ESTADO DE MÉ.XICO: Pérez-Silva y HerTera (1991); HIDALGO: Pérez-Silva y 

HerTera (1991); JALISCO: Guznuin-Dávalos et al (1983), Rodríguez et al (1994); 

MICHOACÁN: Cifuentes et al (1990), Pérez-Silva y Herrera (1991); MORELOS: 

MontieJ-Arcos et al (1984); Pérez-Silva y Herrera (1991); OAXACA: Pérez-Silva y 

Herrera (1991); PUEBLA: Pérez-Silva y Herrera (1991); QUERÉTAKO: Pedraza et al 

(1994); SAN LUIS POTOSÍ: Pérez-Silva y Herrera (1991); VERACRUZ: Pérez-Silva y 

Herrera (l 99 J). 

• Amanil• e11e.11J1rea (Scop. ex Fr.) Qué). 

DISTRITO IEDERAL: Herrera y Guznuin (J 961); ESTADO DE MExJCO: Herrera y Guzmán 

(1961); MICHOACÁN: Hen-era y Guzmán (1961); OAXACA: Herrera y Guzmán (1961); 

PUEBLA: Hen-era y Guznuin (1961); VERA.CRUZ: Herrera y Guzmán (1961). 

• Amanita CllesareJI var. JUl'leriaana (Scop.) Gilb. 

GUERRERO: Santiago-Martínez et al (1984); PUEBLA: Martinez-Alfaro et al (1983), 

Pérez-Silva (1981). 

• Amanit• Clle&area var. c:11esareJ1 (Scop. ex Fr.) Grev. 

GUERRERO: Santiago-Martínez etaI. (1984), Cüuentes et.al (1993). 

• Antanit• caJyptrata Peck 

TI.AXCALA: Santiago-.Martí.nez et al (1990). 

• Amanita cafyptratoides Pecl: 

DURANGO: Pérez-Silva y A,guirre-Acosta (1985); ESTADO DE MExJCO: Singer (1957), 

Pérez-Silva(l98J), Pérez-Silva y Herrera (1991); GUERRERO: Santiago-Martí.nez et al 

(1984); HIDALGO: Pérez-Silva (1981); Pérez-Silva y Herrera (1991); PUEBLA= Pérez-
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: - Silva y Hen-era (1991); TLAXCALA: Santiago-Martínez et a/. (1990); SIN LOCALIDAD 

PRECISA; Guzmán (l959b), .Martín del Campo ( 1968). 

• AlnMnil• afl. c./yptr"1toides Peck. 

DISTRITO n:DERAL: Gispert et al. ( l 9S.). 

• AlnMnil• Clllyptrodcnn11 Atk . .té: Dallen 

.DJS'IRJTO n:DERAL: HeJTera y Guzmán (1961), Pérez-Silva y HetTera (1982), Pérez

Silva y Herrera (1991); DURANGO: Pérez-Silva y J\guin-e-Acosta (1985); ESTADO DE 

MtxlCO: Henera y Guzmán (1961), Pérez-Silva y Herrera (1982), Pérez-Silva y Herrera 

(1991); GUERRERO: Santiago-Martínez et al (1984). 

• AmMnil• c.lyplrodernr• Peck 

DISTRITO FEDERAL: Reygadas eta/. (1995). 

• Am1111il• cec17i•e (B. lle Br.)Bas 

CHIHUAHUA: Moreno-Fuentes eta/. (1994). 

• Amanil,,, cinereoconia Atk. 

HIDALGO: Frutis y Guzmán (1983); VEKACRUZ: Welden y Guzntán (1978), León y 

Guzmán ( 1980), 

• Antanit"1 cilrin• Schaeff. ex f'r. 

GUERRERO: Cifuentes el al. (l 993). 

• Ant-il11 c1"1rin• (Schaelf.)Persoon 

SIN LOCALIDAD PRECISA: Pérez-Silva y Arc>che U 983). 

• Alnanil11 cilrin• (Schff.) S.F. Gray 

HIDALGO: Pérez-Silva y Herrera (1991); JAUSCO: A1anzi (1976); MJCHOACÁN: 

Cifuentes el al. (1990); PUEBLA: Ata.rtínez-Alfaro el al. (1983), Pérez-Silva y Herrera 

(1991) 
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• Antanit• cokeri (Gilb. et Kühn.)Gilb. 

B.l\JA CALIFORNIA NORTE: Ayala et al. (1988); CHIHUAHUA: Pérez-Silva y Aguirre

Acoata (1986b); DISTRITO FEDERAL: Aroche et al. (1984a); DURANGO: Rodriguez

Scherzer y Guzmán-Dávalos (1984), Quintos et al. (1984); ESTADO DE MÉXICO: Aroche 

et 11/. (l 984a), Pérez-Silva y Herrera (J 991); HIDALGO: Varela y Cifuentes (1979), Frutis 

y Guzmán (1983); JALISCO: .l\1anzi (1976), Guzmán-Dávalos et al. (1983); OAXACA: 

Pérez-Silva y Herrera (1991); SONORA: Pérez-Silva y Herrera (1991); VERACRUZ: 

Welden y Guzmán (1978), León y Guzmán (1980); SIN LOCALIDAD PRECISA: Zarco 

(1986). 

• Anranit11 constricta Thiers et Anunirati 

MICHOACÁN: Cifuentes et al. (1990). 

• Anranita aff. cothurnata Atk. 

JALISCO: Guzmán-Dávalos et al. (1983). 

• Anr.nita crocea (Quél. apud. Bourd.) Sing. 

DURANGO: Pérez-Silva y Herrera (1991); ESTADO DE MtxlCO: Pérez-Silva y Herrera 

(1991); HIDALGO: Pérez-Silva y Henera (1991); MORELOS: De Avila et al. (1980), 

Montiel-Arcos et al. (1984), Pérez-Silva y Herrera (1991); SONORA: Pérez-Silva y 

Herrera (1991); VERACRUZ: Welden y Guzmán (1978), León y Guzmán (1980). 

• Anlanit• crocea (Qué!.) Sing. 

DIS11UTO FEDERAL: Aroche et al (l 984a); DURANGO: Rodriguez-Scherzer y Guzmán

Dávalos (1984); ESTADO DE MEXICO: Aroche et al (1984a); GUERRERO: Santiago

Martinez el al. 1984), Cifuentes et al (1993); HIDALGO: Frutis y Guzsnán (1983); 

QUERtTARO: Pedraza el al (1994); TI.A.'CCALA: Santiago-Martínez et al. (1990); 

VERACRUZ: Guzmán-Dávalos y Guzmán (1979); SIN LOCAUDAD PltECISA: Guzmán 

(1977), Zarco (1986). 
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• An11u1it11 chlorinosnr11 (Austin) Uoyd 

CHIAPAS: Acosta y Guzmán (1984); CHIHUAHUA: Pérez-Silva y Herrera (1991); 

DURANGO: Pérez-Silva y A.guirre-Acosta (1985); ESTADO DE MÉXICO: Pérez-Silva y 

Herrera (1991); GUERRERO: Acosta y Guzmán (1984), Pérez-Silva y Herrera (1991); 

IUDALGO: Fnatis y Guzmán (1983), Acosta y Guzmán (1984), Pérez-Silva y Herrera 

(1991); JALISCO: Acosta y Guzmán (1984); OAXACA: Welden y Guzmán (1978), 

Guzmán-Dávalos y Guzmán (1979), León y Guzmán (1980); PUEBLA: Martínez-Alfaro et 

al. (1983), Pérez-Silva y Herrera (1991); SAN LUIS POTOSÍ: Acosta y Guzmán (1984); 

VERACR.UZ: Welden y Guzmán (1978), Guzmán-Dávalos y Guzmán (1979), León y 

Guzmán (1980), Pérez-Silva y Herrera (1991); ZACATECAS: Acosta y Guzmán (1984). 

• Anranit11 chlorinosnr11 Peck 

JALISCO: Atanzi (1976); SIN LOCALIDAD PRECISA: Sharp (1948), Zenteno el aL (1955), 

Pérez-Silva el al. (1970). 

• Anranit11 chlorinosnr11 (Peck) Uoyd 

JALISCO: Guzmán-Dávalos etaL (1983). 

• Anranita dunicola Guzmán 

YUCATAN: Guzmán (1982, 1983), Tulloss (1994a); SIN LOCALIDAD PRECISA: Guztnán 

(1986). 

• Anranit11 echinoccph11la (Vitt.) Quél. 

JALISCO: Rodríguez et aL (1994); SIN LOCALIDAD PRECISA: Pérez-Silva el aL. (1970). 

• Anranita eliae Quél. 

GUERRERO: Santiago-Martínez et aL (1984); HIDALGO: Pérez-Silva y Herrera (1982), 

Pérez-Silva y Herrera (1991); OAXACA: Pérez-Silva y Herrera (1991). 

• Anranit11 excelsa (Fr.) Bertillón in De Chambre 

MICHOACÁN: Cifuentes et al. (1990). 
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• Anranit• excelsa (Fr.) Quél. 

GUERRERO: Cifuentes et al (1993). 

• Anranit• fallax Tulloss & G. Wright 

GUERRERO: Cifuentes et al (1993). 

• Anranit• farinosa var. nrexican• Cifuentes, Villegas et Santiago 

GUERRERO: Santiago-Martinez et al (1984). 

• Anranit• flavipes Jmai 

MO.RELOS: Montiel-.Arcos et al (1984), SIN LOCALIDAD PRECISA: Guzmán (1977), 

.zarco (1986). 

• Anranit• flavoconi• Atk. 

B<\JA CALIFORNIA NORTE: Ayala y Guzntán (1984), Ayala et al. (1988); CHDWAIWA: 

Pérez-Silva y Herrera (1991); DISTRITO FEDERAL: Aroche et al (1984a); DURANGO: 

Rodriguez-Scherzer y Guzntán-Dávalos (1984), Pérez-Silva y Aguirre-Acosta (1985), 

Pérez-Silva y Herrera (1991); ESTADO DE MÉXICO: GuZl:llán (1966), Aroche et al. 

(1984a), Estrada Torres y Aroche (1987), Pérez-Silva y Herrera (1991); GUAN<\JUATO: 

Pérez-Silva (1969), Pérez-Silva y Herrera (1991); GUERRERO: Cifuentes et al (1993); 

HIDALGO: Frutis y Guzmán (1983); JAUSCO: Manzi (1976), Guzmán-Dávalos et al. 

(1983), Rodríguez et al. (1994); MJCHOACÁN: Cifuentes et al (1990); MOR.El.OS: 

Montiel-Arcos et al (1984), Pérez-Silva y Herrera (1991); NUEVO LEÓN: Garza-Ocai\as 

et al (1985), Garza-Ocai\as (1986); OAXACA: Welden y Guzmán (1978), Guzmán

Dávalos y Guzntán (1979), León y Guzmán (1980), Pérez-Silva y Herrera (1991); 

QUmi:TARO: Pcdraza el al (1994); SONORA: Pérez-Silva y Herrera (1991); VERA.CRUZ: 

Welden y Guzmán (1978), Guzmán-Dávalos y Guzmán (1979), León y Guzmán (1980); 

ZACATECAS: A<:osta y Guzntán (1984); SIN LOCALIDAD PRECISA: Pérez-Silva et al 

(1970), Zarco (1986). 
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• Amanil• fl•vorubcns Atk. 

SIN LOCALIDAD PRECISA: Zarco (1986). 

• Amanil• fl•vorubcns (Berk. &; Mont.) Gilb. 

DURANGO: Quintos el aL (1984); HIDALGO: Frutis y Guzni.án (1983); MORELOS: 

Atontiel-Arcos el aL (1984); OAXACA: Weldcn y Guzmán (1978), Guzni.án-Dávalos y 

Guzmán (1979), León y Guznuín (1980); VERACltUZ: Welden y Guzmán (1978), 

Guzmán-Dávalos y Guzmán (1979), León y Guznián (1980); SIN LOCALIDAD PRECISA: 

Guzmán (1973, 1977). 

• Amanil• fl•vorubcns Berk. et Mont. 

CHlllUAHUA: Pércz-Silva y Herrera (1991); ESTADO DE 1"ÉXICO: Pércz-Silva y Herrera 

(1991); HIDALGO: Pércz-Silva y Herrera (1991); MORELOS: Pérez-Silva y Herrera 

(1991). 

• Amanil• fl•vorubcscens (Berk. & Mont.) Gilb. 

GUERRERO: Cifuentes etaL (1993). 

• Amanil• fl•vorubcscens Atk. 

DURANGO: Rodríguez-Scherzcr y Guzrnán-Dávalos (1984). 

• Am1111il• fi"a:rli•n• Pk. 

NUEVO LEóN: Garza-Ocaf\aa el .aL (1985), Garr.a-Ocaftas (1986). 

• Anranil• fulv• (Schaeff.) Krombh. 

DJS'nllTO FEDERAL: Pérez-Silva y Herrera (1991); DURANGO: Pércz-Silva y Herrera 

(1991); ESTADO DE MÉXICO: Pércz-Silva y Herrera (1991); HIDALGO: Pérez-Silva y 

Herrera (1991); MORELOS: Pérez-Silva y Herrera (1991); PUEBLA: Pérez-Silva y Herrera 

(1991); VEltACltUZ: Pérez-Silva y Herrera (1991). 
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• Alnanila fu/va Schaeff. ex Pers. 

BAJA CALIFORNIA NORTE: Ayala et al (1988); CHIHUAHUA: Moreno-Fuentes et al. 

(1994); DIS'l1llTO FEDERAL: Reygadas et al (1995); DURANGO: Rodriguez-Schen:er y 

Guzmán-Dávalos (1984), Pérez-Silva y Aguirre-Acosta (1985); ESTADO DE MÉXICO: 

Estrada-Torres y Aroche (1987); GUERRERO: Santiago-Martínez et al (J 984); HIDALGO: 

Fnatis y Guzntán (1983); JALISCO: Guzmán-Dávalos et al (1983), Téllez et al (1988); 

MICHOACÁN: Cifuentes et al (1990); MORELOS: Montiel-Arcos et al (1984); NUEVO 

LEÓN: Castillo et al. (1979); OAXACA: Welden y Guzmán (1978), Guzmán-Dávalos y 

Guzmán (1979), León y Guzmán (1980); TLAXCALA: Santiago-Martínez et al (1990); 

VERACRUZ: Welden y GuZUlán (1978), Guzntán-Dávalos y Guzmán (1979), León y 

Guzmán (1980), Guzmán y Villarreal (1984), Villarreal y Guzmán (1985, 1986a, 

1986b); ZACATECAS: Guzmán y Vela (1959), Acosta y Guzmán (1984); SIN LOCALIDAD 

PRECISA: Sharp (1948), Zenteno eta/. (1955), Zarco (1986). 

• Amanil• gen11nata (Fr.) Gill. 

BAJA CALIFORNIA NORTE: Ayala y Guzmán (1984); CHIHUAHUA: Pérez-Silva y Herrera 

(1991); DIS'l1llTO FEDERAL: Aroche el al. (1984a), Pérez-Silva y Herrera (1991); 

DURANGO: R.odríguez-Scherzer y Guzmán-Dávalos (1984), Quintos et al (1984), Pérez

Silva y Aguirre-Acosta (1985); ESTADO DE MÉ.'CICO: Heim (1953, 1957), Aroche et al 

(1984a), Estrada-Torres y Aroche (1987), Pérez-Silva y Herrera (1991); GUERRERO: 

Pérez-Silva y Herrera (1991); HIDALGO: Varela y Cifuentes (1979), Fnatis y Guzmán 

(1983), Pérez-Silva y Herrera (1991); JALISCO: Manzi (1976), Guzmán-Dávalos et al 

(1983), Rodríguez et al. (1994); MICHOACÁN: Pérez-Silva y Herrera (1991); MORELOS: 

Pérez-Silva y Herrera (1991); OAXACA: HeU..(1957), Welden y Guzntán (1978), 

Guzmán-Dávalos y Guzmán (1979), León y Guzmán (1980); PUEBLA: Martínez-Alfaro el 

al (1983), Pérez-Silva y Herrera (1991); SONORA: Pérez-Silva y Herrera (1991); 
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n.AXCALA: Santiago-Martinez et al. (1990); VERACRUZ: Welden y Guzmán (1978), 

Gu:unán-Dávalos y Guznián (1979), León y Guzmán (1980), Guznián y Villatteal 

(1984); SIN LOCALIDAD PRECISA: Guznián (l959b), Pérez-Silva el al. (1970), Zarco 

(1986). 

• Alnanit• genun•I• f. aniici (GiU.) Gilb. 

SIN LOCALIDAD PRECISA: Guznián (1973). 

• Alnanil• ge1r1nr•t• f. genrnrata (Fr.) Bertillas 

MORELOS: Montiel-Arcos eta/. (1984). 

• Alnanil• ge1r11r1•ta f. genr111•ta (Fr.) Gilb. 

GUERRERO: Cifuentes et al. (1993). 

• Aln•nit• ge1P11P1ata f. gracilis (Gilb.) Konr. et .l\1aubl. 

DJS'l1UTO FEDERAL: Pérez-Silva y Herrera (1991); ESTADO DE Mi:XICO: Pérez-Silva y 

Herrera (1991); GUERRERO: Santiago-Martínez et al. (1984), Pérez-Silva y Herrera 

(1991), Cifuentes et al. (1993); HIDALGO: Pérez-Silva y Hen-era (1991); MICHOACÁN: 

Cifuentes et al. (1990); MORELOS: Montiel-Arcos et al. (1984), Pérez-Silva y Herrera 

(1991); OAXACA: Pérez-Silva y Herrera (1991). 

• Anranit• genr1r1at• var. ge111nr•t• (Fr.) Gill. 

BAJA CALIFORNIA NORTE: Ayala el al. (J 988); GUERRERO: Santiago-Martinez el al. 

(1984); MICHOACÁN: Cifuentes eta/. (1990). 

• Anranita guznranii Cifuentes, Villegas et Santiago 

GUERRERO: Santiago-.l\1artinez el al. (1984); .l\1ICHOACÁN: Santiago-Martínez el al. 

(1984). 

• Anuulita herrerae Aroche 

tDDALGO: Aroche (1986). 
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• .An11u1ita inaurata (Fr.) Quél. 

SIN LOCALIDAD PRECISA: Zarco (1986). 

• .Amanita inaurata Seer. 

DlsnITO FEDDtAL: Pérez-Silva y Herrera (1991); DURANGO: Quintos et al. (1984), 

Pérez-Silva y Aguirre-Acosta (1985); ESTADO DE MÉXICO: Singer (1957), Pérez-Silva y 

Herrera (1991); GUERRERO: Santiago-Martinez el al. (1984); HIDALGO: Pérez-Silva y 

Herrera (1991); JALISCO: JVtanzi (1976); MORELOS: Montiel-Arcos el al. (1984); 

OAXACA: Welden y Guzmán (1978), León y Guzmán (1980), Pérez-Silva y Herrera 

(1991); SONORA: Pérez-Silva y Herrera (1991); VERACRUZ: Guzmán y Villarreal 

(1984); 

• .Amanita Jcnoblccheri Manzi 

JALISCO: JVlanzi (1976). 

• .Amanita lepiotoides Barla 

MOIU:LOS: Montiel-Arcos et al. (1984). 

• .Amanita longistriata hnai 

SIN LOCALIDAD PRECISA: Guzmán (1977), Zarco (1986). 

• .Amanita longitibiale Tulloss, Pérez-Silva & Herrera 

DISTRITO FEDDtAL: Tulloss et al. Cl 995a); ESTADO DE MÉXICO: Tulloss et al. (1995a). 

• .Amanita rnagnivelaris Peck 

BAJA CALIFORNIA NORTE: Ayala el al. (1988); DURANGO: Quintos el al. (1984), 

Rodríguez-Scherzer y Guzmán-Dávalos (1984), Pérez-Silva y Aguirre-Acosta (1985); 

GUERRERO: Cifuentes et al. (1993); HIDALGO: Varela y Cifuentes (1979), Frutis y 

Guzmán (1983); MORELOS: Montiel-Arcos el al. (1984); OAXACA: Singer (1957); 

VEKACJlUZ: Welden y Guzmán (1978), León y Guznuin (1980), SIN LOCALIDAD 

PRECISA: Pérez-Silva et al. (1970), Zarco (1986). 
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• Aln•nit• nragniverrucata Thiers & Anunirati 

&\JA CALIFORNIA NORTE: Ayala el al (1988). 

• Alnanit• nrexican• Murr. 

VERACRUZ: Murrill (1911). 

• Alnanit• nruSCJlri• (L. ex Fr.) Pers. ex Hook. 

CHIHUAHUA: Moreno-Fuentes el al (1994); DISTRITO FEDERAL: Arrnendariz (1897-

1898), Gándara (1929-1931), Nieto-Roaro (1934), Guzmán (1958a, 1959b); ESTADO 

DE MÉXICO: Sánchez-León (1961), Guzmán (1958b, 1959b, 1966), Dubovoy el al 

(1966), Valdez-Ramirez (1972); HIDALGO: Varela y Cifuentes (1979);JALISCO: Manzi 

(1976), Guzmán-Dávalos et al (1983); MICHOACÁN: Guzmán (1959b); NUEVO l.EÓN: 

Gan:a-Ocailas (1986), Castillo et al (1979); OAXACA: Guzmán-Dávalos y Guzmán 

(1979); PUEBLA: Guzmán (1959b); QUERÉTARO: Pedraza el al. (1994); SAN LUIS 

POTOSÍ: Guzmán (1959b); TLAXCALA: Santiago-Martínez el al (1990); VERACRUZ: 

Guzmán-Dávalos y Guzmán (1979); SIN LOCALIDAD PRECISA: Sharp (1948), Zenteno el 

al (1955), Guzmán (1959a, 1969), Eugster y Muller (1959), Martínez (1959), Pérez

Silva et al (1970). 

• Anlanita nruscaria (L. ex Fr.) Pers. ex Hook. var. nruscaria 

BJ\JA CALIFORNIA NORTE: Ayala y Guzmán (1984), Ayala et al (1988); GUERRERO: 

Santiago-Martínez el al (1984). 

• Anlanit• nruscaria (L. ex Fr.) Pers. ex Hook. ssp. nruscaria 

HIDALGO: Frutis y Guzmán (1983); MORELOS: Montiel-Arcos el al. (1984); SIN 

LOCALIDAD PRECISA: Zarco (1986). 

• Anlanita nruSCJlria var. flavivolvata (Síng.) Jenkíns 

CHIHUAHUA: Pérez-Silva y Herrera (1991); DISTRITO FEDERAL: Pérez-Silva y Herrera· 

(1991); DURANGO: Pérez-Silva y Aguirre-A.costa (1985), Rodriguez-Scherzer y 
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Guzmán-Dávalos (1984); ESTADO DE MÉXICO: Pérez-Silva y Herrera (1991); 

GUERRERO: Santiago-Martínez et aJ. (1984), Cifuentes et al (1993); HIDALGO: Pérez

Silva y Herrera (1991); JALISCO: Téllez et aJ. (1988); MJCHOACÁN: Cifuentes et aI. 

(1990); OAXACA: Pérez-Silva y Herrera (1991); PUEBLA: .l\tartínez-Alfaro et al. (1983), 

Pérez-Silva y Herrera (J 991); VERACJlUZ: Guznuín y Villarreal ( l 984). 

• Anranil• nru&e11ri• ssp fl11vivolv11t• Sing. 

DISTRITO FEDDtAL: Aroche et aJ. (l984a), Zarco (1986); DURANGO: Quintos et al 

(1984); ESTADO DE Mtx:ICO: Singer (1957), A.roche et aJ. (l984a), Estrada-Torres y 

Aroche (1987); HIDALGO: Frutis y Guznuín (1983); MORELOS: Montiel-Arcos et al 

(1984); OAXACA: Welden y Guzmán (1978), León y Guzmán (1980); VERACRUZ: 

Welden y Guzmán (1978), León y Gu:unán (1980); ZACATECAS: Acosta y Guzmán 

(1984); 

• Alnanit• nruscaria ssp. 1Unericana (Lange) Hora 

OAXACA: Welden y Guzmán (1978), León y Guzmán (1980); VERACRUZ: Welden y 

Guzmán (1978), León y Gu:unán (1980). 

• Alnanil• nruSCJU"i• var. fornio.sa (Pers. per Fr.) Bert. 

GUERRERO: Santiago-Martinez et aJ. (1984), Cifuentes et aJ. (1993); MJCHOACÁN: 

Cifuentes etaJ. (1990). 

• Anranit• nauseosa (Wakef.) Reid 

DISTRITO FEDERAL: Guzmán (1975b), Pérez-silva y A,guirre-Acosta (1986a), Pérez-Silva 

y Herrera (l990;JALISCO: Pérez-Silva y HerTCra (1991); OAXACA: Welden y Guzmán 

(1978), Guznuín-Dávalos y Guzmán (1979), León y Guzmán (1980), Guzmán (1981); 

VERACRUZ: Guznuín (l975b, 1980b, 1981, 1986), Welden y Guzmán (1978), 

Guzmán-Dávalos y Guzmán (1979), León y Guznuín (1980), Pérez-Silva y Herrera 

(1991); SIN LOCALIDAD PRECISA: Guzmán (1973, 1977, 1978), Zarco (1986). 
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• Amanilll ocre11t11 Peclc: 

BAJA CALIFOKNIA NORTE: Ayala et al (1988). 

• Amanit11 ochrophy/111 (Cooke) Clel. 

GUERRERO: Guzmán (1975b); SIN LOCALIDAD PRECISA: Guzmán (1977). 

• Amanilll onust11 (Howe) Sacc. 

ESTADO DE MÉXICO: Pérez-Silva y HelTCra (1991); JALISCO: Téllez el al (1988); 

VERACltUZ: Welden y Guzmán (1978), Guzmán-Dávalos y Guzmán (1979), León y 

Guzmán (1980), Pérez-Silva y He1TCra (1991); SIN LOCALIDAD PRECISA: Guzmán 

(1977). 

• Amanilll pantherin11 (DC. ex Fr.) Schurn. 

BAJA CALIFOKNIA NORTE: Ayala y Guzmán (1984), Ayala el al (1988); DURANGO: 

Guzmán-Dávalos y Trujillo-nores (1984), Quintos el al. (1984), Pérez-Silva y Aguirre

Acosta (1985); ESTADO DE MÉXICO: Dubovoy el al. (1966); HIDALGO: Varela y 

Cifuentes (1979), Frutis y Guzmán (1983);JALISCO: Manzi (1976), Guzrnán-Dávalos y 

Trujillo-nores (1984); MORELOS: Montiel-Arcos el al (1984); NUEVO LEÓN: castillo el 

al (1979), Garza-Ocañas el al (1985), Garza-Ocañas (1986); OAXACA: Welden y 

Guzmán (1978), Guzrnán-Dávalos y Guzmán (1979), León y Guzmán (1980); 

n.AXCALA: Santiago-Martinez el al (1990); VERACRUZ: Welden y Guzmán (1978), 

Guzrnán-Dávalos y Guzmán (1979), León y Guzmán (1980), Guzmán y Villarreal 

(1984); SIN LOCALIDAD PRECISA: Pérez-Silva el al (1970), Zarco (1986). 

• Alnanita panlherina (DC. per Fr.) Krornbh. 

MJCHOACÁN: Cifuentes et al. (1990); ZACATECAS: Acosta y Guzmán (1984). 

• Alnanita pantherina (DC.: Fr.) Kurnm. 

CHIHUAHUA: Pérez-Silva y Herrera (1991); DJSTIUTO FEDERAL: Pérez-Silva y Herrera 

(1991); ESTADO DE l\1ÉXICO: Pérez-Silva y Herrera (1991); HIDALGO: Pérez-Silva y 
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Herrera (1991); JALISCO: Rodríguez et al. (1994); OAXACA: Pérez-Silva y Herrera 

(1991); PUEBLA: Pérez-Silva y Hen-era (1991). 

• An11111il• pantherin• var. nrultisquanrosa (Peck) Jenkins 

GUERREllO: Santiago-Martínez et al. (1984). 

• Anranit• pantherin• var. pantherin• (OC. ex Fr.) Schw-. 

GUERRERO: Santiago-Martínez et al. (1984), Cifuentes et al. (1993). 

• Anranil• pantherin• var. pantherinoides (Murr.) Jenkins 

GUERREllO: Santiago-Martínez et al. (1984). 

• Anranil• pantherin• var. vcl•tipes]enlcins 

GUERRERO: Santiago-Martínez et al. (1984); MICHOACÁN: Cifuentes et al. (1990). 

• .Anranil• pccld•na Kauff. 

DIS'nUTO FEDERAL: Hen-era y Pérez-Silva (1984), Pérez-Silva y Herrera (1991); 

ESTADO DE MÉXICO: Pérez-Silva y Herrera (1991). 

• .Anranil• pe/ionra Bas 

DURANGO: Pérez-Silva y Herrera ( 1982), Pérez-Silva y Aguirre-Acosta ( 1985). 

• Anranita perpasta Comer et Bas 

HIDALGO: Pérez-Silva y Hen-era ( 1991); GUERRERO: Cifuentes et al. ( 1993). 

• Anranit• phalloides CVaill. ex Fr.) Seer. 

GUERltERO: Villegas et al. (1982); Aroche y Fuentes (1982); HIDALGO: Aroche et al. 

(1984b, 1984c); PUEBLA: Aroche et al. (1984b, 1984c); VERA.CRUZ: Aroche et al. 

(1984b, 1984c). 

• Anranita po/ypyranris (Berk. &: Curt.) Sacc. 

CHllfUAHUA: Hen-era y Pérez-Silva (1984), Pérez-Silva y Hen-era (1991); DURANGO: 

Herrera y Pérez-Silva (1984), Pérez-Silva y Aguirre-Acosta (1985); OAXACA: Pérez-Silva 

y Herrera (1991). 
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• Aln11111it11 ponderosa ~en90n et Heim. 

DURANGO: Quintos etal (1984);JALJSCO: Guzrnán-Dávalos eta/. (1983),Rodriguez et 

al (1994); VERACR.UZ: GuZJnán y Villarreal (1984), Villarreal y Guzmán (1986a, 

l 986b); SIN LOCALIDAD PRECISA: Guzmán (1977), Zarco (1986). 

• Aln11111it• po.rphyria (Alb. et Schw. ex Fr.) Seer. 

GUERRERO: Cifuentes el al (1993); HIDALGO: Aroche et al (1982), Pérez-Silva y 

Herrera (1991);AUCHOACÁN: Cifuentes e/al (1990). 

• .Alnlllllita praegr11veo/ens (Murr.) Sing. 

VERACRUZ: Guzmán (1975b), Welden y Guzmán (1978), Guzmán- Dávalos y Guzrnán 

(1979), León y Guzmán (1980), Guzmán (1986); SIN LOCALIDAD PRECISA: Guzrnán 

(1977). 

• Alnanil• r11venelii (B. et C.) Sacc. 

BAJA CALIFORNIA NORTE: Ayala y Guzmán (1984), Ayala et al (1988); DURANGO: 

Pérez-Silva y Aguirre-Acosta (1985); ESTADO DE MEXICO: Acosta y Guzmán (1984); 

HIDALGO: Varela y Cifuentes (1979), Fn.tis y Guzmán (1983);JALJSCO: Rodríguez et al. 

(1994); ZACATECAS: Acosta y Guzmán (1984); SIN LOCALIDAD PRECISA: Guzmán 

(1977). 

• Aln11111ita rubescens (Pers. ex Fr.) S.F. Gray 

BAJA CALIFORNIA NORTE: Ayala y Guzmán (1984), Ayala et al. (1988); CHIHUAHUA: 

Moreno-Fuentes et al (1994); DIS'J1tlTO FEDERAL: HerTCra y Guzmán (1961), Reygadas 

et al (1995); DURANGO: Pérez-Silva y Aguirre-Acosta (1985), Rodriguez-Scherzer y 

Guzmán-Dávalos (1984), Quintos et al (1984); ESTADO DE MÉXICO: Heim (1953), 

Singer (1957), HerTCra y Guzmán (1961), Guzmán (1966), Valdez-Ramirez (1972). 

Estrada-Torres y Aroche (1987); GUERltER.O: Cifuentes el al. (1993); HIDALGO: Herrera 

y Guzmán (1961), Varela y Cifuentes (1979), Ftutis y Guzmán (1983);JALISCO: Manzi 
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(1976), Téllez et al (1988), Guzmán-Dávalos et al (1983), .Rodríguez et al (1994); 

MICHOACÁN: Cifuentes et al (1990); MOltELOS: Herrera y Guzmán (1961), Montiel

Arcos et af. (1984); NUEVO LEÓN: Garza-Ocañas et al. (1985), Garza-Ocafü1s (1986); 

OAXACA: Welden y Guzmán (1978), Guzmán- Dávalos y Guzmán (1979), León y 

Guzmán (1980), PUEBLA: Herrera y Guzmán (1961), Martinez-Alfaro et al. (1983); 

QUERÉTAR.0: Pedraza et al (1994); "11.AXCALA: Santiago-Martinez et al (1990); 

VERACRUZ: Welden y Guzinán (1978), Guzmán- Dávalos y Guzntán (1979), León y 

Guzmán (1980), Guzmán y Villarreal (1984), Villarreal y Guzntán (1985, 1986a, 

1986b); ZACATECAS: Acosta y Guzmán (1984); SIN LOCALIDAD PRECISA: Sharp 

(1948), Zenteno et al (1955), Guzmán (1959a, 1959b), Martín del Campo (1968), 

Zarco (1986). 

• Aln1111ita rubescens Pers. :Fr. 

BJ\JA CALIFORNIA NORTE: Pérez-Silva y Hen-era (1991); CHIHUAHUA: Pérez-Silva y 

Herrera (1991); DISTRITO FEDERAL: Pérez-Silva y Herrera (1991); DUKANGO: Pérez

Silva y Herrera (1991); HIDALGO: Pérez-Silva y Herrera (199l);JALISCO: Pérez-Silva y 

Herrera (1991); MICHOACÁN: Pérez-Silva y Herrera (1991); MORELOS: Pérez-Silva y 

Herrera (1991); NUEVO LEóN: Pérez-Silva y Herrera (1991); O.AXACA: Pérez-Silva y 

Herrera (1991); PUEBLA: Pérez-Silva y Herrera (1991); SONORA: Pérez-Silva y Hen-era 

(1991); VERA.CRUZ: Pérez-Silva y Herrera (1991); ZACATECAS: Pérez-Silva y Hen-era 

(1991). 

• A..tnanita salnronea Thiers 

HIDALGO: Guzmán (1975b); Frutis y Guzmán (1983); VEKACRUZ: Welden y Guzmán 

(1978), León y Guzmán (1980); SIN LOCALIDAD PRECISA: Guzmán (1977), Zarco 

(1986). 
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• Anranila silvalica Guzmán 

QUINTAN.A ROO: Guzmán (1982, 1983) 

• AnrAllila soJilaria (Bull. ex Fr.) Mérat 

CHlHU.AHU.A: Pérez-Silva y Herrera (1991); DURANGO: Pérez-Silva y A,guirre-.Acosta 

(1985), Pérez-Silva y Herrera (1991); DISTRITO FEDERAL: Pérez-Silva y A,guirre-.Acosta 

(1986a), Pérez-Silva y Herrera ()991); HIDALGO: Varela y Cifuentes (1979), Frutis y 

Guzmán (1983), Pérez-Silva y Herrera (199l);JALISCO: Guzmán-Dávalos et a.!. (1983); 

MICHOACÁN: Pérez-Silva y Herrera (1991); MORELOS: Montiel-.Arcos el a.!. (1984), 

Pérez-Silva y Herrera (1991); OAXAC.A: Pérez-Silva y Herrera (1991); PUEBLA: 

Martinez-.Alfaro et a/. (1983); VERACRUZ: Pérez-Silva y Herrera (1991); SIN 

LOCALIDAD PRECISA: Guzmán (l959b), Zarco (1986). 

• AnrAllila aff. solitaria (Bull. ex Fr.) Mérat. 

ESTADO DE MÉXICO: Estrada-Torres y Arc>che (1987). 

• AlnA11il11 spissa (Fr.) Quél. 

GUERRERO: Cifuentes eta/. (1993);JALISCO: Manzi (1976). 

• AlnA11ila spis.sa (Fr.) Kumm. 

HIDALGO: Frutis y Guzmán (1983); SIN LOCALIDAD PRECISA: Zarco (1986). 

• AntAllila sprela Peck 

CHIHUAHUA: Pérez-Silva y Herrera (1991); DlJRANGO: Pérez-Silva y Herrera (1982), 

Pérez-Silva y A,guirre-.Acosta (1985), Pérez-Silva y Herrera (1991); GUERRERO: 

Santiago-A1a:rtinez el a/. (1984); JALISCO: Manzi (1976); SIN LOCALIDAD PRECISA: 

Guzmán (1973), Zarco (1986). 

• Amanila slrantinCM Clel. 

HIDALGO: Herrera y Pérez-Silva (1984), Pérez-Silva y Herrera (1991). 
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• Alnanit• strobi/iforrnis (Paul. ex Vitt.) Bertillon 

DURANGO: Pérez-Silva y A,guirre-Acosta (1985); OAXACA: Welden y Guzmán (1978), 

León y Guzmán (1980); SIN LOCALIDAD PRECISA: Zarco (1986). 

• Alnanit• strobilifor.mis (Vitt.) Quél. 

SIN LOCALIDAD PRECISA: Pérez-Silva et al ( 1970). 

• Alnanil• tephrea Bas ex Cifuentes 

HIDALGO: Cifuentes et al (1985); MICHOACÁN: Cifuentes et al (1985). 

• Alnanil• tuza Guzmán 

DISTltlTO FEDERAL: Guzmán (1975b), Aroche et al (1984a), Pérez-Silva y Herrera 

(1991); DURANGO: Quintos et al (1984), Pérez-Silva y Aguirre-Acosta (1985), Pérez

Silva y Herrera (1991); ESTADO DE J\il:XICO: Guzmán (1975b), Aroche et al (1984a), 

Estrada-Torres y Aroche (1987), Pérez-Silva y Herrera (1991); GUERRERO: Santiago

Martinez et al (1984); HIDALGO: Guzntán (1975b), Frutis y Guzinán (1983), Pérez

Silva y Herrera (1991); MICHOACÁN: Guzmán (1975b), Mapes et al (1981), Pérez

Silva y Herrera (1991); MORELOS: Guzmán (1975b), Montiel-Arcos et.al (1984), Pérez

Silva y Herrera (1991); VERACRUZ: Welden y Guzmán (1978), Guzmán-Dávalos y 

Guzmán (1979), León y Guzmán (1980); SIN LOCALIDAD PRECISA: Guzmán (1977), 

Zarco (1986). 

• Alnanibl unrbonata Pomerleau 

HIDALGO: Pérez-Silva y Herrera (1991); OAXACA: Pérez-Silva y Herrera (1991); 

PUEBLA: Pérez-Silva y Herrera (1991); VERACRUZ: Pérez-Silva y Herrera (1991). 

• Alnanita u.mbrinclla Gilb. et Clel. 

GUERRERO: Santiago-Martinez et al (1984). 



• Aln1111it11 untbrinolutca Seer. 

DISTRITO FEDERAL: Pércz-Silva y Herrera (l 991); ESTADO DE MÉ."<ICO: Pérez-Silva y 

Herrera (1991); GUERRERO: Santiago-Martinez el al. (1984); HIDALGO: Pérez-Silva y 

Herrera (1991); MORELOS: Montiel-Arcos el al. (1984), Pérez-Silva y Herrera (1991); 

VEllACRUZ: Welden y Guzmán (1978), León y Guzmán (1980), Pérez-Silva y Herrera 

(1991). 

• Aln1111it11 vaginata (Bull. ex Fr.) Roques 

HIDALGO: Frutis y Guzmán (1983). 

• Anr1111it11 vl(ginata (Bull. ex Fr.) Vitt. 

CHIHUAHUA: Pérez-Silva y Herrera (1991); DIS"I1UTO FEDERAL: Herrera y Guzmán 

(1961), Aroche et al. (l 984a), Reygadas el al. ( 1995); DURANGO: Rodriguez-Scherzer y 

Guzmán-Dávalos (1984), Quintos el al. (1984), Pérez-Silva y Aguirre-Acosta (1985); 

ESTADO DE MÉXICO: Sánchez-León (1961), Guzmán (1966), Dubovoy et al .. (1966), 

Herrera y Guzmán (1961), Valdez-Ramirez (197.2), Aroche el al. (1984a), Estrada

Torres y Aroche (1987), Pércz-Silva y Herrera (1991); GUERRERO: Santiago-Martútez et 

al. (1984), Cifuentes el al. (1993); HIDALGO: Varela y Cifuentes (1979), Pércz-Silva y 

Herrera (1991); JALISCO: Manzi (1976), Téllez el al. (1988), Rodríguez et al. (1994); 

MICHOACÁN: Cifuentes et al. (1990); MOR.El.OS: Herrera y Guzmán (1961), Montiel

Arcos et al. (1984); NUEVO LEÓN: Castillo et al. (1979), Ga~-Ocaiias et al. (1985), 

Garza-Ocai\as (1986); OAXACA: Welden y Guznián (1978), Guzrnán-Dávalos y Guzmán 

(1979), León y Guzmán (1980), Pérez-Silva y Herrera (1991); PUEBLA: Martútez-Alfaro 

et al. (1983); TLAXCALA: Santiago-Martinez el al. (1990); VERACRUZ: Welden y 

Guzmán (1978), Guzmán-Dávalosy Guzmán (1979), León y Guzmán (1980), Guzmán y 

Villarreal (1984), Villarreal y Guzmán (1985); SIN LOCALIDAD PR.ECJSA: Sharp (1948), 

Guzmán (1959b), Zarco (1986). 

IZ3 



• Am1111it• v~in•t• var. Jivida 

SIN LOCALIDAD PRECISA: Sha:t:1' (1948). 

• Am1111it• v~in•t• var. niv•lis (Grev.) Gilb. 

GUERRERO. Santiago-Martinez eta/. (1984). 

• Am1111it• v•lens Gilb. 

BAJA CALIFORNIA NORTE: Ayala et al. (1988); MOllELOS: Herrera y Pérez-Silva (1984), 

Pérez-Silva y Herrera (1991). 

• Amllllit• velo.u (Peck) Uoyd 

BAJA CALIFORNIA NORTE: Ayala et al. (1988); GUERRERO: Santiago-Martinez et al. 

(1984). 

• Am1111it• vern• (Bull. ex Fr.) Pers. 

DIS'l1UTO FEDERAL: Gándara (1929-1931); GUANAJUATO: Pérez-Silva (1970); 

ZACATECAS: Guzmán y Vela (1959); SIN LOCALIDAD PRECISA: Sha:t:1' (1948), Zenteno 

et al. (1955), Guzmán (1959b), Pérez-Silva et al (1970). 

• Amllllit• verna (Bull. ex Fr.) Pers. ex Vitt. 

MOlllELOS: Montiel-Arcos et al. ( 1984). 

• Anulnit• verna (Bull. ex Fr.) Roques 

DIS'l1UTO FEDERAL: Pérez-Silva y Herrera (1991); DURANGO: JWdriguez-Scherzer y 

Guzmán-Dávalos (1984), Quintos et al (1984), Pérez-Silva y AgUirre-Acosta (1985), 

Pérez-Silva y Herrera (1991); ESTADO DE MÉXICO: Pérez-Silva y Herrera (1991); 

GUANAJUATO: Pérez-Silva y Herrera (1991); GUDUU:RO: Pérez-Silva y Herrera (1991); 

IUDALGO: Vareta y Cifuentes (1979), Pérez-Silva y Herrera (1991); JALISCO: Manzi 

(1976), Téllez et al. (1988); MICHOACÁN: Pérez-Silva y Herrera (1991); MOllELOS: 

Pérez-Silva y Herrera (1991); NUEVO LEóN: castillo et al. (1979), Garza-Ocañas et al 

(1985), Garza-Ocañas (1986); PUEBLA: Martinez-Alfaro et al. (1983); SONORA: Pérez-
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Silva y Herrera (1991); VERACRUZ: Welden y Guzmán (1978), León y Guzmán (1980), 

Pérez-Silva y Herrera (1991); ZACATECAS: Acosta y Guzmán (1984), Pérez-Silva y 

Hen-era (1991); SIN LOCALIDAD PRECISA: Zarco (1986). 

• Amanil• vel'lf• (Fr.) Quél. 

MICHOACÁN: Cifuentes et al. (1990). 

• Amanil• vinci Manzi 

JALISCO: Manzi (1976). 

• Amanil• vil!'Cl«a Fr. 

JALISCO: Manzi (1976); SIN LOCALIDAD PRECISA: Pérez-Silva el al. (1970). 

• Alnanit• vil!'Cl«a <Fr.) Bertillon in De Chambre 

HIDALGO: Pérez-Silva y Guzmán (1976); MICHOACÁN: Cifuentes et al. (1990); 

MORE.LOS: Pérez-Silva y Guzmán (1976); OAXACA: Pérez-Silva y Guzmán (1976), 

Welden y Guzmán (1978); VERACRUZ: Pérez-Silva y Guzmán (1976), Welden y 

Guzmán (1978). 

• Am•nil• viro.sa (Fr.) Quél. 

CHIHUAHUA: Pérez-Silva y Herrera (1991); HIDALGO: Pérez-Silva y Herrera (1991); 

MOll.ELOS: Pérez-Silva y Herrera (1991); OAXACA: Pérez-Silva y Herrera (1991); 

VERACRUZ: Pérez-Silva y Hen-era (1991). 

• Amanita vil'OSll Lamarck ex Seer. 

BAJA CALIFORNIA NORTE: Ayala y Guzmán (1984), Ayala et al. 0988); GUERRERO: 

Cifuentes et al (1993); HIDALGO: Frutis y Guzmán (1983); JALISCO: Guzmán-Dávalos 

et al. (1983); MORELOS: Montiel-Arcos et al. (1984); NUEVO LEÓN: Garza-Ocai\as 

(1986); OA.'CACA: León y Guzmán (1980); QUERÉTAR.O: Pedraza et al. (1994); 

VERACRUZ: León y Guzmán (1980), Guzmán (1987); SIN LOCALIDAD PRECISA: Zarco 

(1986). 
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• Anr.,,il• VÍIYMl6 Seer. 

CHIHUAHUA: Moreno-Fuentes et al (1994). 

• Anr.,,it• vittlldinii (Mor.) Vitt. 

DURANGO: Herrera y Pérez-Silva (1984), Pérez-Silva y Aguirre-Acosta (1985); Pérez

Silva y Herrera (1991). 

• Anr.,,it• volv•t• (Peclc) J\.1artin 

ESTADO DE MÉXICO: Herrera y Pérez-Silva (1984), Herrera y Pérez-Silva (1991); 

HIDALGO: Herrera y Pérez-Silva (1984), Herrera y Pérez-Silva (1991);JALISCO: Herrera 

y Pérez-Silva (1984), Herrera y Pérez-Silva (1991); MORELOS: Herrera y Pérez-Silva 

(1984), Herrera y Pérez-Silva (1991). 

• Anr.,,il• aff. xy/inivolv• Tulloss, Ovrebo et Halling 

CHIHUAHUA: Moreno-Fuentes eta/. (1994). 

• Anr.,,it• yucatanensis Guzntán 

QUINTANAR.00: Guzmán (1982, 1983),Tulloss (1994a). 
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APENDICEC 

DISCUSIÓN SOBRE ALGUNAS ESPECIES DEL GÉNERO Anlanita, 
CITADAS PARA MÉXICO. 



En bibliografía con frecuencia se pueden encontrar referencias de algunas especies que 

por muy diversas causas ya no deben ser mencionadas. Las especies del género Amanila 

diftr:ibuidas en el país no son ajenas a esta situación, es más, existe una inmediata 

necesidad de actualizar y enmendar los conceptos bajo las cuales fueron publicadas. El 

fruto f"mal de esta actividad será en forma alguna tener un control más fehaciente de los 

recursos naturales con los que cuenta el país, en este caso los de su micobiota. 

A continuación se discuten solo aquellas especies que en cierta forma requiren una 

evaluación de su situación taxonómica, asimismo se da por asentado que el nombre 

específico que se acepte es el que se incluirá en el apéndice D. 

Discu:sión de especies. 

Amanila alba, A. ar.gente., A. ni va/is y A. fu/va. 

Estos son taxa citados para los bosques templados y subtropicales de México sobre los 

cuales existe una discrepancia en cuanto al nivel taxonómico que deben guardar. Arara 

(1979) menciona que estas corresponden a varias formas de .A. Vl(Sinala (Bull. ex Fr.) 

Vitt. y que solo se diferencian de ésta por el color del carpóforo, mientras que Moser 

(1983) refiere algunas de ellas como especies bien delimitadas. Tulloss (l 994b, I 996) ha 

abordado este problema profundizando en el estudio de un mayor número de caracteres 

morfológicos, para de esta forma tener un mayor rango de comparación y decisión. Los 

resultados obtenidos por este autor se sintetizan a continuación. 

A. alba sensu Gill., sentido utilizado por Santiago-Martínez et a/. (1984) para citar esta 

especie, debe ser considerada una variedad de .A. v1gina1a y debe ser reportada como 

A. v1ginala var. alba (De Seynes) Gill. (asi también ya reconocida en el Index of Fungi). 
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Cabe mencionar que Tulloss ( 1996) reconoce a A. alba sensu Thiers a nivel de especie en 

alguna de sus claves . 

.A. nivlllis Grev. debe de reconocerse en lugar de .A. vaginata var. nivalis (Grev.) Gilb .. 

Esta última variedad fue citada por santiago-.l\1artínez et al ( 1984), discutiendose que en 

base a la experiencia que han obtenido en sus observaciones de la gradación de colores 

que puede presentar .A. vaginata, optan por seguir este concepto de la misma forma a la 

planteada por Arora (1979) y amba mencionada . 

.A. fu/va Schaeff. ex Pers. es una especie bien delimitada sin duda alguna, sin embargo es 

importante seftalar que el material identificado por Guzmán ( 1979) (y por colación el 

manejado por W'elden y Guzmán (1978), Guzmán-Dávalos y Guzmán (1979) y León y 

Guztnán (1980)) 11 como perteneciente a esta especie, ha sido señalado por Tulloss 

(1996) como correspondiente a otra especie, la cual nombró provisionalmente .Antanita 

nishidae y que aun no ha sido publicada. 

Por lo que respecta a A. ar,gentea Huijsman, en varias citaciones ha sido considerada 

como sinónimo de .A. nrairci Foley (p. ej. Moser (1978)), mientras que en otras se 

sostiene como especie independiente. Tulloss (1994a) realizó estudios sobre el holotipo 

de A. 1UgCntea refiriendo que hasta el momento no se puede concluir si ambas especies 

son sinónimas ya que no se han podido estudiar los especímenes tipo de .A. nrairci debido 

a la nula respuesta de los heri:>arios depositarios de este material. 

Referente al concepto de .A. ar.gente. como variedad de .A. vaginata, marcado por Arora 

(1979), Tulloss (1994a) no hace referencia alguna a este, por lo que se entiende que no 

existe problema alguno para reconocer a dicho taxa a nivel de especie. 

11 Los trabajos de Weldcn y Cuznuin (1978). Cuzmán-Dávalos y Cuzrnán (1979) y León y Cuzmán (1980) son 
variantu de estudios hechoa aobre el mismo material. Cuzmán-Oávalos y Guzmán (1979) tambiCn refieren que este 
material está incluido (con ciertas excepciones) en el libro de Cuznuin (1979). 
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Amanita M"OCheae Tulloss, Ovrebo & Halling 

Esta especie fue reportada originalmente para Colombia y México, siendo nombrada en 

honor de la Dra. Regla María Aroche Alfonso. Parte del material utilizado por Tulloss 

el al. (1992a) para la descripción de esta especie fue aquel que habia sido utilizado 

previamente por varios autores mexicanos para el reporte de Anlanita phalloides (Vaill. 

ex Fr.) Seer. en la república. Hasta el momento solo se tiene la certeza de que A. arocheae 

se distribuye en los estados de Guerrero y Puebla, ya que los demás materiales reportados 

COlllO variedades de A. phalloides por Aroche et al (1984c) ubicados en los estados de 

Hidalgo y Veracruz parecen corresponder a taxa diferentes, según Tulloss el a/. (1992a). 

Por lo anterior se el.irnina .A. phal/oides en el registro de amanitas para el país, hasta no 

contar con nuevos estudios que corroboren su presencia en el país. 

Anlanil• ampla Pers. per Lari:>er 

Esta especie ha sido reportada como sinónima de Anlanita spissa var. excelsa (Fr.) por 

Moser ( 1978) y a la vez este último epíteto ya ha cambiado por el de .Alnanita exce.lsa 

(Fr.) Quél .. A. spissa también es considerada como sinónimo de A. excelsa por Tulloss 

( 1996) por lo que ya no es considerada en el próximo apéndice en conjunto con 

A.ampla. 

Anlanila aspera (Vitt.) Quél. y A. aspera var. franchetii Boud. 

Ambos epítetos son reconocidos como sinónimos de A. franchelii (Boud.) Fayod, nombre 

ya aceptado como válido. 
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Alnanit. c.alyptratoides Peck 

Esta especie es considerada por Herrera y Guzmán ( 1961) como sinónimo de Aln1111ita 

calyptroderma Atk . .!t Ballen , sin embargo en la revisión bibliográfica que se ha seguido 

no se encontró discusión alguna que sustente tal decisión, mientras que varios autores 

como Santiago-Martínez et a/. (1984) y Tulloss (1996) siguen considerando estas dos 

especies como diferentes por lo que todavia son consideradas como tales en el apéndice 

D. 

Alnanita c.a/yptrata Peck 

Tulloss (1996) en una de sus claves aun no publicadas cita que esta especie es 

considerada sinónimo nomenclatural de Alnanita Janei (Murr.) Sacc. .!t Trott.. Cabe 

anotar que no se ubicó la cita original en donde se discute esta sinonimia, no obstante se 

consignará en la próxima lista bajo este sentido. 

Anlanita aff. cothurnata Atk. 

Esta especie fue reportada para el estado de Jalisco por Guzmán-Dávalos et a/. en 1983, 

sin embargo para 1986 Jenkins postula la existencia de cuatro variedades de la especie 

.A. pantherina (DC. ex Fr.) Schw. y una de estas es .A. pantherina var. nrultisquanrosa 

(Peck) Jenkins. Este autor refiere que .A. cothurnata Atk. es sinónimo taxonómico de 

aquella y asi es reconocida actualmente. 

Anlanita echinocephala (Vitt.) Quél. 

Esta especie ha sido referida en bibliografía durante muchos años como sinónima de 

.Anranita solitaria (Bull. per Fr.) Mérat, y debido a que ambas especies han sido descritas 

a partir de láminas iconográficas procedentes del siglo xvm, el beneficio de una 
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comparación directa entre carpóforos es iJnposible. Bas (1969) da una reseña de las 

diferentes opiniones que se han dado sobre la situación taxonómica de estas especies, 

discutiendo también las razones sobre las que se fundamenta para reintroducir el 

nombre de A. 80/itari• en lugar del de A. echinocephala. 

Arnanila knoblecheri Manzi y Anranita vinci Manzi. 

Ambos son los nombres específicos que atribuyó Manzi (1976) a ejemplares que por sus 

características morfológicas no correspondían con especies ya conocidas, sin embargo 

hasta la fecha estos nombres no han sido validados de acuerdo a las reglas del Código 

Internacional de Nomenclatura Botánica, por lo que se excluyen del próximo listado. 

Alnanila fl•vorubescens Atk. 

Es referida por Tulloss ( 1996) en una de sus claves como sinónimo taxonómico de 

Alnanil• flavorubens (Berlc. & Mont.) Gilb. y asi será referida posteriormente. 

Alnanil• inaurata Seer. 

Este nombre fue invalidado por Bas (1984) y el material perteneciente a esta especie se 

refiere ahora como sinónimo de Anranita ceci/iae (B. & Br.) Bas. Actualmente, como lo 

mencionan Tulloss et al. ( l 992a) este último epíteto está comenzando a ser usado en un 

amplio sentido para reemplazar el nombre atribuido por Secretan. 

Alnanita niexicana Murr. 

Especie descrita por Murrill en 1911 para el estado de Veracruz y que actualmente se 

considera sinónimo de Snrithionryces niexicanus (Murr.) Sing., por lo que no se integra 

al apéndice D. 
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AllrAnil• peckiAn• Kauff. 

Reportada por Herrera y Pérez-Silva (1984) y Pérez-Silva y Herrera (1991) con material 

que actualmente ha sido utilizado para describir a la nueva especie 

AllrAnil• longitibia/e Tulloss, Pérez-Silva a: Herrera por lo que no debe citarse aun para 

México. Cabe mencionar que A. pecki'ana ha sido marcada como sinónimo de 

AlnAnil• volv•t• (Peck) ~rtin, sin embar,go Tulloss el al. ( 1995b) han estudiado ambos 

taxa sin referir sinorúmia alguna. 

Alnanil• _ponderos11 ~len~ et Heim. 

Especie catalogada en conjunto con AlnAnila /epiotoides f. valens Gilb. como sinónimo 

de AllrMnila valens Gilb., por lo que su reporte para el pais se modifica. 

AnlAnil• sa/1none.. Thiers 

Tulloss (1994b, 1996) ha estudiado este taxón y ha considerado que se trata de un 

sinónimo de AnlAnita subcaligata (Smith &; Rea) Smith ex Tulloss, por lo que en el 

siguiente apéndice será asi nombrada. 

Amanita un1bonat• Pomerleau 

Recientes estudios realizados por Tulloss (1994b, J 996) han puesto en evidencia que esta 

especie es un sinónimo nomenclatura! de Anlanita .i•cksonii Pomerleau por Jo que se 

debe reportar para México bajo este nombre. 
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APÉNDICED 

LISTAS DE ESPECIES PERTENECIENTES AL GÉNERO Anlanita 
ACTUALMENTE CONOCIDAS PARA LA MICOBIOTA MEXICANA 



Dl.- Lista de especies pertenecientes al género Am•mü reportadas para México. 

A SS Anlanilll n114Snivr:rrucat• 
1 Anuulita 111ex-dri 39 Anl•nita 1n11.K:Mria 
2 Amanita -nui.to~m•ta ssp. america.n• 
3 
__ ;,. ~-

var. O.vivolv•lll 
4 

__ ,.,,, lll"OC/reae 
var. forn10.tia 

5 ..,,,,.,,;,. •lkin8011Mn• var. mu.scarill 
11 N 

6 Alrr_;,. büporigerll 40 Anranita n•u#OMI 
7 Aln1U1illl bru.nnea::ens 41 Alnanita nivalis 

e o 
8 

__ ;,. Clle.Mre. 

42 Aln111tit. ocrr:alll 
var. a111t:rkan• 43 Amanil• ochrophyllll 
var.~ 44 Alnanit.a onu.lta 

9 Anuulita calypt,..to.ide3 p 

10 
__ ;,. calyptrodcnn• 

45 Aln1111ita pantltt:rin• 
11 Am_i,. a:cilúu: var. muJtiaquanio.s11 
12 Alnanila c~nill var. pantherin• 
13 Aln1U1ita citrU. var. ,,.ntlu:rinoide8 
14 Aln1U1i1A cokcri var. vr:llltipe:1 
15 Aln1U1illl con8triclll 46 Amanita pcliom• 
16 .AlnlUIÍta Cl"Ol!Cea 47 Amanita pcrplU,. 
17 Anianilll c:hlorinosni• 48 Amani,. polypyramis 

D 49 Am1111ita porphyri• 
18 Amanita dun.ic:olll 50 Alnanita praegraveolcns 

E R 
19 Am-ita cJ;.e 51 AlnlUJil• r11vr:nclii 
20 Ama.niu excc.l&a 52 Alnllllilll rul::lt:M:cns 

F s 
21 Am_i,. f.U.X 53 Alnanita .silVlllic• 
22 Alnanil• f•rino.Sll v.-r. mexican• 54 A.manita _.,Ulllria 
23 Am_i,. n.v1_,,.,.. 55 .A.manita .spn:I• 
24 Alnanilll R•roconill 56 Aln1111i1a 81ramine11 
25 An11U1illl 0.vorubt:n:r 57 Amanita nrobilifonnis 
26 Am-ita franchetii 58 Amanita .n1bc:~•ta 
27 AlnlUlila h'o61ÜUI• T 
28 Am-•°blLU/WI 59 Amanita teph,..,. 

G 60 Amanitatuza 
29 AlnlUli,. gclftln•I• u 

f. •nrici 61 AmanilA u.mbrine.1111 
f.genrm•ta 62 Amanita runbrinolutea 
f. gracilis V 
var. gcnun•I• 63 Alnanita V11,Sin•ta 

30 Anl.niu SUZll'l•nü var.11/ba 
H var. Uvidll 

31 Anl.nilll herrcrac 64 Amanit.a va/en$ 
J 65 Am•nita ve/o.Y 

32 An'l.nilllj.ckslnü 66 .AmllllÍUI rr:rn• 
L 67 .AmaniUI viro!lll 

33 Amanila lllnci 68 .AmaniUI vittAdinü 
34 Amanita Jcpiotokk:s 69 .AmaniUI volv•t• 
35 Alnanita Jon,gistriata X 
36 Anunila lonsilibiale 70 .Amanita aff. xyhirirolv• 

M .... 
S7 AllMnila 1ngniw:buú 71 Am•nita ruc•tanen$i.Y 
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DZ. • t!pecies 1'pOlflda para México del género AllllllÍt.f por stcción' 

Género Atunill 

Subgénero Am1nill 

Sección Am1nill 

I .· Am1nil1elilc 
2.· .Am1nill ll!ÓWI m mexic1n1 
3.· Am1ni1A lt'O!lil111 
4.· Am111ill gcm11Ull 

f. 1mici 
f.gemm111 
f.gl'ICi/ÍJ 
var.p1'1111 

5. • Am1nil1 guzt1Unii 
6. • Am1nit1 ma1ril 

.11p. 1mcric1n1 
var. l1lvirvlr111 
var. formo11 

var. muuril 
7.· AmAnil1 ¡w11theri111 

var. mubi!.¡111mPS1 
var. p1nllteri111 
var. ¡wnlltcrinoda 
var. vi:lltipfl 

8. • Am1nit1 um/!rirre/11 
9.· Am1nit1 aff. xylmiWJ!vi 

Sección V"'i111t.1e 

I .· Am1níll 1nnufllor1gi111ll 
2. • .Amllli/I lfSClllCI 
S.· Al!Unill Cle!lf'CI 

var. lllltric1111 
v1r.c1t.111111 

4.· Altllnill Cl/ypll'lloidcs 
5. • Am1nifl c1/yplrudmn1 
G. • Am1nit1Ct:cilile 
7. - Am111ill constrictl 
B.· Am1nita~ 
9. • Am1nifl dunicoll 

1 O.· A1111níll lu/YI 
11.· Am111illj11:bonii 
12.· Am111ill llnei 
13.· Am1nill hngístrilt1 
14.· Am111ill 11ir1/is 
15. - AmAnill síll'llía 
16.· Am1nill aprcll 
17.- Am111iühlu 
18. • Am1nill um/!rino/11/CI 
19.· Am111i/1Y1gi111fl 

var. IÍl!tl 
var. liYiJI 

20. • Am111ill vi:h11 
21. • A1111nil1 yuc11111tn1iJ 

'No se incluyen las especies e.1tudiadas en esle trabajo. 

Subgénero lqidelll 

Sección úpidelll 

1. - Am111íll 1lcutrdri 
2.· AmAnill 11011JIJllÍl111 
3. • .A1111nill cltlorinoml 
4. • A1111nituinerroc:onil 
S.- A1111nit1 coltri 

Sección Amide/11 

l.· ÑIWIÍll (lffu 

2.- Atrtlllildmme 
3.· Alwtill Jepiotoidcs 
•.• AmlllÍfl ¡upflyril 
S.· Atrtlllill nknJ 

6.- AllWtill ltll,flfÍYmlKlll 
7.· Am111il1 "'-

6.. Atrtllliü YIJll'lll 

8. • Atunill odropllylll 
9. • Am1nill et11U11 

10.· Allr1111~1 peliom1 
11.· AllllllÍllperp.sfa 
12. · Atrt111ill ¡»lypyrlmi1 
13.- AltllnÍfl /JflCSflmilclU 
14.· Am111íll rirrnelíi 
15.· AmAnill 10/illril 
JG.· .Am111ill Jlt1minu 
17. • Am111it11lrolililormiJ 
18.· Am111ill-.11 
19.. .AllWtÍll lep/lf'CI 

20.- Am111iü vi/Winii 

Sección fhlJloídue 

1. • Allr1nill 1tuclne 
2.· AllWtiú biJporigm 
s.· .Am111ill bnlnMSCfns 
4.· Allr111íll citrilll 
s.. Atunill longilibille 
6.- AltllnÍfl ltll,flfÍrdlris 
7.- Am111ill oetr1l1 
8.· A111111i1111r1711 
9.- Atrtllli/1 virvs. 

Stcción Vlfídle 

I .· Am111i/1 CXCCÍll 

2. • Am111ill 111vi¡v 
3. • Atrtlllill lllYrKonÍI 
4. • Am111ill lllVOfllbells 
5. • A111111i11 fl'lllclietü 
6. • .Atrt111ill ruluells 
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