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Se presenta una recopilación bi-
bliográfica de las especies de 
hongos silvestres de la penínsu-
la de Yucatán con potencial pa-
ra consumo alimenticio hu-
mano. En total, se reportan 37 
especies de hongos comestibles, 
19 de las cuales son consumidas 
en otros estados del trópico me-
xicano y las restantes en otros 
países de América, Asia o Áfri-
ca; se presenta el listado y foto-
grafías. Esto es una muestra del 
potencial no aprovechado de la 
funga de la región y de la rele-
vancia de continuar con el estu-
dio de la taxonomía, etnomico-
logía y biodiversidad de los 
hongos. 
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Los hongos silvestres 

comestibles de la  

península de Yucatán 

Introducción: Es probable que lo primero que pienses al escuchar 
“hongos comestibles” sean los champiñones de la pizza y es bas -
tante lógico que así ocurra, ya que esa especie (Agaricus bisporus 

(J.E. Lange) Imbach como lo llaman los científicos), es la más 
comercializada en el continente americano (Andrade et al. 2012) y 

la más común de encontrar en los supermercados. Otras especies 
que usualmente se pueden encontrar son el portobello (una varie -
dad de A. bisporus), las llamadas setas blancas (Pleurotus spp.) y el 
huitlacoche (Ustilago maydis (DC.) Corda), que es un hongo pará-

sito del maíz. No obstante, estas son menos populares en nuestra 
región. 

Fuera de las especies previamente mencionadas, parece ser 
muy poco común que las personas yucatecas peninsulares con-
suman hongos cultivados y/o silvestres como lo hicieron notar 
Ancona Méndez et al. (2005) y Pacheco Ancona et al. (2005). Esto 

es debido a que no figuran como un elemento cotidiano en los 
mercados tradicionales y que aparentemente no existe la cultura 
de consumir hongos silvestres. Dado a ello, se ha pensado que las 
poblaciones de las zonas bajas tropicales de México son “micófo -
bas”, es decir, que rechazan el consumo de hongos, por conside-
rarlos peligrosos, malos o no comestibles. Sin embargo, varios es-
tudios del Dr. Felipe Ruan Soto y colaboradores, de la Universidad 
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de Ciencias y Artes de Chiapas, han documentado 
que, en varias zonas bajas de Veracruz, Oaxaca, 
Chiapas y Tabasco, las personas, especialmente 
aquellas provenientes de pueblos originarios (ma-
yas), conocen y consumen alrededor de 12 especies 
hongos silvestres (Ruan-Soto et al. 2009). 

Es interesante el hecho de que de esas especies 
también se encuentran en la península de Yucatán, 
pero la diferencia es que en la región no hay registro 
de su consumo. Es probable que esto se atribuya a 
que solamente existe un estudio etnomicológico en 
la península de Yucatán, publicado hace ya 34 
años. Este se enfocó en documentar los usos que los 
pobladores de Pixoy en Valladolid les daban a los 
hongos, aunque no se reportó su uso con fines ali-
menticios (Mata 1987). Además, tampoco se en-
cuentran en los mercados populares, como sí ocurre 
en varias poblaciones de Tabasco o Chiapas, que  

son los estados colindantes. 

Especies nativas de la península de Yucatán 

comestibles en otras partes de México: Más allá de 

que la población los conozca y los consuma o no, es 

relevante conocer cuáles son las especies que crecen 

en nuestra región y son consumidas en otros lugares 

porque constituyen potencialmente una fuente ali-

menticia de gran valor nutricional para la población 

local, ya que varias de ellas son comunes de encon-
trar y relativamente fáciles de reconocer para un ojo 

previamente entrenado. Si nos basamos en publica-

ciones de especies comestibles en el trópico mexi-

cano, podemos encontrar que, en las zonas bajas de 

varios de los estados del sur y sureste de México, se 

consumen 19 especies de hongos que también se 

encuentran en la península de Yucatán (Cuadro 1, 

Figura 1). 

 

Figura 1. Representación de algunos hongos comestibles silvestres de México presentes en la península de Yucatán. A. Pleurotus  d ja -

mor (Rumph. ex Fr.) Boedijn. B. Auricularia mesenterica (Dicks.) Pers. C. Favolus tenuiculus P. Beauv. D. Tremelloscypha gelatinosa 

(Murrill) Oberw. & K. Wells. E. Schizophyllum commune Fr. F. Phillipsia domingensis (Berk.) Berk. ex Denison. (Fotografías: A-B. 

Juan Pablo Pinzón. C, E. Michael Oswaldo Uitzil-Colli. D, F. León Esteban Ibarra Garibay). 
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Cuadro 1. Especies de hongos nativos de la península de Yucatán consumidas en otros estados de México. 

 

Especie Estado Fuente 

Auricularia delicata (Mont. ex Fr.) 

Henn. 

Chiapas, Tabasco, San Luis 

Potosí 

Ruan-Soto et al. (2009), Ruan-Soto et al. 

(2006), Jiménez Zárate et al. (2020) 

Auricularia fuscosuccinea (Mont.) Henn. Chiapas, Veracruz Ruan-Soto et al. (2009), del Moral Cervantes 

(2015) 

Auricularia nigricans (Sw.) Birkebak, 

Looney & Sánchez-García 

Chiapas, Tabasco, Veracruz Ruan-Soto et al. (2009), Ruan-Soto et al. 

(2006), del Moral Cervantes (2015) 

Aurilcularia mesenterica (Dicks.) Pers.  Veracruz Chacón (1988) 

Cookeina sulcipes (Berk.) Kuntze San Luis Potosí, Veracruz Jiménez Zárate et al. (2020), Chacón (1988) 

Cookeina tricholoma (Mont.) Kuntze San Luis Potosí, Veracruz Jiménez Zárate et al. (2020), Chacón (1988) 

Favolus tenuiculus P. Beauv. Chiapas, Oaxaca, Veracruz Ruan-Soto et al. (2009), Ruan-Soto et al. 

(2006), del Moral Cervantes (2015) 

Gymnopus polyphyllus (Peck) Halling Veracruz del Moral Cervantes (2015) 

Lentinus berteroi (Fr.) Fr. Chiapas, Veracruz Ruan-Soto et al. (2009), Chacón (1988) 

Oudemansiella canarii (Jungh.) Höhn. Chiapas, Veracruz Ruan-Soto et al. (2009), del Moral Cervantes 

(2015) 

Panus velutinus (Fr.) Sacc. Chiapas Ruan-Soto et al. (2009) 

Phillipsia domingensis (Berk.) Berk. ex 

Denison 

Hidalgo Jiménez Zárate et al. (2020) 

Pleurotus djamor (Rumph. ex Fr.) 

Boedijn 

Chiapas, Tabasco, Veracruz Ruan-Soto et al. (2009), Ruan-Soto et al. 

(2006)  

Schizophyllum commune Fr. Chiapas, Oaxaca, Tabasco, 

Veracruz 

Ruan-Soto et al. (2009), Ruan-Soto et al. 

(2006), Chacón (1988) 

Schizophyllum fasciatum Pat. Veracruz Chacón (1988) 

Tremelloscypha gelatinosa (Murrill) 

Oberw. & K. Wells 

Chiapas Bandala et al. (2014) 

Ustilago maydis (DC.) Corda Veracruz Chacón (1988) 

Volvariella bakeri (Murrill) Shaffer México Martínez et al. (1984) 

Volvariella volvacea (Bull.) Singer Veracruz del Moral Cervantes (2015) 
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Especies nativas de la península de Yucatán 
comestibles en otras partes del mundo: En 2004, la 

FAO (Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura) publicó un artículo 
donde se recopilan a partir de numerosas fuentes 
bibliográficas, las especies de hongos comestibles a 

nivel mundial (Boa 2004). Si cruzamos la lista de 
esa publicación y de otros trabajos más recientes 
con las especies conocidas para la península de Yu-
catán, observamos que además de las 19 especies 
mencionadas en la sección anterior, se agregan 18 
más (Cuadro 2, Figura 2). 

 

Figura 2. Representación de algunos hongos comestibles del mundo: A. Pseudofistulina radicata (Schwein.) Burds. B. Macrocy be titans  

(H.E. Bigelow & Kimbr.) Pegler, Lodge & Nakasone. C. Tremella fuciformis Berk. D. Phaeoclavulina cyanocephala (Berk. & M.A. 

Curtis) Giachini. E. Coprinellus disseminatus (Pers.) J.E. Lange. F. Dacryopinax spathularia (Schwein.) G.W. Martin. (Fotografías: 

A, F. Juan M. Arana Ravell. B. por León Esteban Ibarra Garibay. C, D. Juan Pablo Pinzón. E. Michael Oswaldo Uitzil-Colli). 
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Cuadro 2. Especies de hongos nativos de la península de Yucatán consumidas en otros países. 
 

Especie País Fuente 

Amylosporus campbellii (Berk.) 

Ryvarden 

India Karun y Sridhar (2017) 

Coprinellus disseminatus (Pers.) J.E. 

Lange 

Ghana, Malawi, Turquía Apetorgbor et al. (2006), Rameloo y Walleyn 

(1993), Kaya y Bag (2010) 

Cotylidia aurantiaca (Pat.) A.L. Welden Congo, Ecuador Degreef et al. (1997), Gamboa Trujillo et al. 

(2019) 

Dacryopinax spathularia (Schwein.) 

G.W. Martin 

India, Ecuador  Ghate et al. (2014), Gamboa Trujillo et al. (2019) 

Geastrum fimbriatum Fr. India Soosairaj et al. (2012) 

Lentinus arcularius (Batsch) Zmitr. India, Ecuador Karun y Sridhar (2017), Gamboa Trujillo et al. 

(2019) 

Lentinus tricholoma Berk. & Cooke Ecuador Gamboa Trujillo et al. (2019) 

Macrocybe titans (H.E. Bigelow & 

Kimbr.) Pegler, Lodge & Nakasone 

Costa Rica, Brasil Calonge et al. (2007), Stijve (2004) 

Neonothopanus hygrophanus (Mont.) De 

Kesel & Degreef 

R.D. Congo Rameloo y Walleyn (1993) 

Phallus indusiatus Vent. China Liu et al. (2018) 

Phaeoclavulina cyanocephala (Berk. & 

M.A. Curtis) Giachini 

China  Yu et al. (2020) 

Psathyrella candolleana (Fr.) Maire India, Nigeria Singh et al. (2017), Adebiyi y Yakubu (2016) 

Psathyrella coprinoceps (Berk. & M.A. 

Curtis) Dennis 

Congo, Haiti Yangdol et al. (2016), Nieves Rivera (2001) 

Pseudofistulina radicata (Schwein.) 

Burds. 

Guatemala Sommerkamp Steiger (1990) 

Pycnoporus sanguineus (L.) Murrill Brasil Prance (1984) 

Tremella fuciformis Berk. China, Ecuador, India Chang y Mao (1995), Gamboa Trujillo et al. 

(2019), Singh et al. (2017) 

Tremella mesenterica Retz. India Singh et al. (2017) 

Volvariella bombycina (Schaeff.) Singer Guatemala, India  Peralta et al. (2019), Karun y Sridhar (2017) 
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Consideraciones finales: En total, serían 37 las 
especies nativas potencialmente comestibles, aun-
que no todas pueden ser consideradas comunes por 
no fructificar (producir “cuerpos frutíferos”, los 
“hongos” visibles) en abundancia. Además, en al-
gunos casos no es sencillo determinar si las especies 
que crecen aquí son las mismas que las reportadas 
en otras partes del mundo, a pesar de que se les co-
nozca con el mismo nombre. Esto se debe princi-
palmente a la falta de trabajo taxonómico en la re-
gión para definir si las especies que crecen en otro 
sitio, por ejemplo, en bosques templados y que han 
sido citadas para la región en realidad son las mis-
mas (por ejemplo, de los géneros Psathyrella (Fr.) 

Quél., Geastrum Pers., Gymnopus (Pers.) Roussel, 
Agaricus L.) o bien, se tratan de especies muy pare-

cidas morfológicamente, pero en realidad son dis-
tintas. Por otro lado, existen especies fáciles de re-
conocer y que su identidad taxonómica se encuen-
tra bien definida, de tal manera que podemos decir 
con confianza y certeza que se encuentran en nues -
tra región y son comestibles (Figura 1). 

Es necesario recalcar que siempre se recomienda 
consultar a algún especialista (micólogo u honguero 
tradicional) antes de consumir cualquier hongo sil-
vestre, esto con la finalidad de evitar micetismos 
(intoxicaciones por hongos) ya sean leves o letales. 
A pesar de que en la península de Yucatán los hon-
gos venenosos no son comunes como en otros bos -
ques de México (bosques de pinos y encinos donde 
se pueden desarrollar especies mortales de los géne -
ros Amanita Dill. ex Boehm o Galerina Earle), es po-

sible encontrar ciertos hongos igual de tóxicos o le-
tales. Entre estos, podemos mencionar al género 
Lepiota P. Browne como L. spiculata Pegler (letal); 
también, Chlorophyllum molybdites (G. Mey.) Massee 

(tóxica); así como varias especies del género Sclero-
derma Pers. (tóxica), por ello se recomienda al reco-

lector aficionado siempre tener precaución y cuida-
do (Guzmán 2003, Angelini et al. 2020, de la Fuen-
te et al. 2020). 

En próximas notas en Desde el Herbario CICY, 
abordaremos con detalle cómo reconocer algunas 
de las especies más comunes de hongos silvestres 

comestibles y tóxicos de nuestra región, incluyendo 
fotografías y descripciones, así como especies con 
las que se puedan confundir. 
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