


SALUTACTO 

La Societat Catalana de Micología ha estat convidada a col . laborar en el Sim 

posi de Criptogamia o ue organit za la Universitat de Barcelona , l a Universi -

tat Aut5noma i l ' Institut BotAnic de Barcelona . 

( s per aixó , nue una de les maneres amb aue hem volgut manifestar el nostre

agraiment a la con fian~a aue s ' ~ns ha donDt , ha estat el editar aquest But

llct1 Extrqordinari. 

A l ' hora oue serveix de salutació a tots els participants , és pera nosaltres 

una manera d ' entrar arnb plc clrct, ocupant la pa r cel . la aue pretenem, en el -

món cicntífic , tecnic , cultural i huma , oue aouesta branca de la Bot~nica ens 

ofereix . 

El s treballs oue seguidament us oferim , estan escri t s tots per membres de la 

nostra Societat , aue fidel als seus principis d'estar oberta a tothom , no 

dubta en publicar- lo& amb l ' espontanei tat amb oue han estat redactats. t s per 

aixó oue e n t robareu en catala i en castella , 1 esperem aue en el futur en-

ouaisevol altre idioma . 

Si l 'idioma amb oue ha estat escrit cada treba l l pot oferir-vos dificultat ,

us agra1rem aue si és del vostre interé s , us dirigiu als signant s de cada a~ 

ticle directament o a travé n de la Socjetat Catalana de Micología . No dubteu 

ouc pera nosaltres sera mot iu d ' orgull i d 'alegria . 

Le s col.laboracions, oue pel ooc temps donat i per les vacances d ' estiu , no

s ' hap,in pogut incloure en aouest Butlletí, podran ser-ho en el proper . Espe

r e m oue els se us autors sabran disculpar-he car les date s fixade s i l ' impre~ 

ta ho han cond ícionat així. 

Sigue u t ots b_envinguts . 
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Per La J unta Directiva 

El Secretari 

Ramon Nualart 

Setembre 1981 



~AI.UTACTON 

La Sociedad CatalanQ de Mi cologid ha ~ido i nvita~a a cola~orur en el Sim

po5ium de la Criptogarnia CJUC! organir,t~ ),:¡ Un.i versidüd el!.! Barcelona , la lJni 

v~f':::;i<.lad 1\uLÓnom<J y el rn:;tit u"to r.~o-r..Jn ir:o de l~arcclona. 

C:::; por e:.;ta ruzón, CJUC unu de 1<.~:, l o rma:; ck mo~tr,Jr ntH .. •:: tr·o dl.'.r·.ldcc.i.mienlo 

" la confianz.a q ue no::; Ita :; ido d~:por.;itdu <i, ha tdclo <·dit.H' e~;te NÚrnf~ ro l.:x-

traordinariÓ. 

Al mismo tiempo c¡uc ·;icv.l de r;alut.Jc .i.ón .1 todos )o:; p.1rt ici pant<::J, el :Oi rn

l,o::;.i. um e::; parcl no:;o~: rn;; una rnaner.1 <.le cnt·r<Jt~ cnn plr•no <1<: r <"cho , oc u pd ndo 

la parcela c¡ue pr<~tc~nucmo~; , en el mundo ci~ntífi co , t6cnico, cu l t ura l y hu 

ma no en esta rama que la botánica no~ orrcce . 

Los trabaj os que seguidamente ofrecemos , han sido ,e:>critos todos ello:> , por 

miembr os de nuestra Sociedad , la cual fiel a sus prjncipios de upP.rtura u 

todo el mundo, tiene la espontaneidad c:lcl idiomu . Cs por esto llU<" ce r~ncu0.n

tra n artículos r eductados en cu.taJ án y en custeJlñ.no, c>:.pc ranclo q11 C f!n 1111 

futu ro próximo lo puedan ser e n cualquier otro idiom~ . 

Si el idi.oma con qut' ha sido redactado cc1dd arti c ul o orr~cl"! ulr,un.=t dií.icul

tad de interprct<':lci6n' le:.; a gradece remo:~ que ~;i e ;, de' 

jan a los autorc~ de cc1da uno de ello~ Ji r ecTamcnte 6 

dad Catalana de Micologia . No duden que para nosotro~ 

llo y alegría . 

~- U .i nt crf! ·:, 

Cl trav0~ de 

~c·rá motj vo 

~;e dirí-

la Soci~-

de Ol"P,ll-

Lus colaboraciones que , por la premura de tiempo concedido y por la;; vc.1cur i e, 

nes del verano no hayan podido s er incluidas en este boleti n , podrS n serlo 

en el próximo. Esperamos que sus autores sabrán disculparnos ya que las fe

chas prefi jada s y la imprenta nos l o han condiciona do así . 

Sean todos bienvenidos. 

Por 1~ Junta Directiva . 

I:l Secretario . 

Ramón Nualart. 

Septiembre 1981. 
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1\CT IV TT/\TS 

Cn e l mes de Maig, aquesta Junta Directiv~ va 11iurar la 2a . circular . d ' in

formació social en la qual us assabentavem deh; acords de la As~;emblea Gene

ral d ' aquest any 1981 í de les noveluts esdevíllgudes desde l ' edíció del an -

terior butlletí . 

En aquest moment la nos trd tasca es centra principalment en preparar la - -- 

coll aboraci6 oferta al Simposi de Bot~nica Criptog¡mica a tenir lloc, en la

facul tad de farmacia, e l Se t e mbre vinent, com en la esmentada circular us no 

ti ficuvem. 

Són ba~tants e l s soci~ qu e s'hi han inscrit i, anunciades comunicac ions per

alguns d ' ells , esperem poder tra nscriure-lcs en e l proper número. 

La Biblioteca social es va cnriquint amb compres i, do nacions, cornptant ja amb 

cinquanta volums, a part de butlletins, fotocopies, " scparatcls", ctc . ctc . 

Les ú ltimument entradc s són: 

- Precis de Mycologic per M. Langeron i R. Va n breuseghem. 

- Las Setas , II volurn . Edicions N. Lentc . 

- Petit Atlas des Ch.:l mp i gnons , volum III , pc r H. Rornagne~,;j. 

- Le Genre Pancolus, per Gyorr,i Miklll5 s 0 1./\'11 . 

- Les P~;alliotcs, pcr lle nri I::ssette . 

- Colectania Botani ca , volum XII . (Per gentilesa del Instirut Rot~nic) 

- /\portació al conjunt f lor í s tic i geobo~anic de la serra D ' /\ubcn~ per 

J.t1olero i J.Vigo,T . J .. B. B. , volum n°6 . (Per gentilesa del I . Botanic) . 

- Ac'ta !3otánica t1al.ad t una, volum XT , · :;epc~rata de : 

- Mdcromicetcs de l o c omarca del Bcrgu~d~, per J . M. Losa, J . And r~s , R. -

Cabi & O. García . (Per ge ntilesa dels companys de Berga). 

També hem de fer esment de la donació per el grup d ' empr es e s Ibe rduero de-

Bilbao i , en especial , als Srs . Ramón Mendaza i Guil l ermo Díaz , de]s esplen

dits calendaris mi~olagics de l'any corrent, que van i sser di str i huiL s e n o

cassió de la Assemblea . 
• 

A tots, el nostre agraiment. 

Hem iniciat la creació d ' un fans de diaposi tives micolagiques qu e pugu1n is 

ser úti l s pera proper~s conferencies, xerrades o tau lcs rodones que es r ea

l i t zin sobr e els fongs. 

La donació inicial va ~sser feta pel Sr . Mayorai , seguida d ' altras dcls Srs . 

Rocabr una i Gómez : 

Per a facilitar la tasca de la se va ordenació i arxiu , hem adquirit un pupl

tre classificador pe ra les mateixe s . 

Desde aq u í demanem a tots c l s a ssociat s que pugu1n col . laborar-hi, aporta -

Clons pe l creixement del esmentat fons . 
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A cura dels Srs. Ramon Soler i Joan Cstapé ha ouedat el re~istre de les es 

p~cies de fongs , oue al llarg de l'any, en les reunions dels dilluns, són 

presentades pels socis; en un nou fitxer anomenat de recol . lecta , en 6L - 

oue hi consten les maximes dades, com localitat, habitat, data , etc . etc . Es 

perem oue a mi g terme ens sumin istrar~n orientacions de for9a interé s 

Per altre banda , cerouem sopor t cconamic Ol l e ens permeti desenvolupar més 

tasoucs a nivell de divulRüCÍÓ i també cient Ífioues . Per aixó hem interessat 

la col . laboració de~ ~eneralitat de Catalunya i d ' una Institució d ' Cstalvi 

de la nost ra ciutat . Es perem oue puguin arribar a bon termini aqueste s ges

tions , per ara for9a esperan9adores, de le s oue e n el seu moment us farem 

sa ber els resultats . 

Una de les primere s cose s oue va fer acuesta Ju~ta , va ésser la de contactar 

dmb les Entitats interessades en la Micolog] a a Barcelona: Institut Botanic, 

llniversitats Central i Autónoma (Biologioue s ) i, no cal dir-ho, amb la ra

~ult~ t de Farm3cSa; pe r oferir j sol . li~itar la col . lahoració necess~ria . 

~epuim tenint el soport del Servei Nacional de Meteroloria, ofert per el 

se u nou cap , Sr. Jaume Martin i Ga r cia i els seus eficient s ~ol. laboradors . 

Comuna gran familia , nue dcu ser una Societat , hcm d e registrar aqui e l rrus 

tre pesar per la mort del Dr . Ma ne l de Mena, perma del nostre consoci , mem

br~ fundador i President de la Junta a nterior, Sr. Alfons de Mena i Calvet . 

Csperem oue en els propers me ses de tardar , aue s ón regularment els de major 

activitat , podrem saludar-vos en les rcunions dels di lluns i col . laborareu, 

en la mida de les vostres posibilitats, en les activitats de la Societat , 

aportant tanmateix les vostres iniciatives . 

A 25 de Juliol de 1981 , per la Junta Directiva. 

El Vice - President 

Augus t Rocabru na . 
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INTOXICACIONES POR AMANITA PHALLOIDES 

Re ~umcn d e cuatr o c asos favorablemente resueltos en el Hospita l Clínico de 

Barcelona: 

lkpeti dam~c:ntc en varios años hemos s ido consultados por los Servicios de 

Uree ncia y licpato1ogía de nuest r o llospi tal Clínico y Provincial en casos 

de intoxicaciones po r se tas para la identifi cación de muestras de las es 

pecies repon'sabl es . Gene ralmente se trataba de i ntoxic a c iones no grave s a 

pesa r de lo alarmante de los sín tomas y se r esolvieron s in complicaciones . 

En otoi1o del año 1979 y también e n el d e l 1980 se pudieron ident ificar sin 

lugar a dudru e n cuatro casos , especies consum i das de Amanita palloides. 

Gracias a la decisiva i ntervención del equipo de la Un idad de Hepatolo gía 

a nte la seguridad del tipo de into xicacióh, se logró salvar a los pacien

tes y nuestra Sociedad se complace e n haber colbonado en l a identifica ción 

de especie~ facilitando un tratamiento precoz e n los enfermos . 

r.xponemos d con tinuación un e xtrac to sobre los tratamientos efectuados . ~1 

.~rt!culo completo aparece con e l título Intoxi c a ciones por Amanita phallo~ 

je~ , Doc t or r . Bory y colaborador~s , publi cado en la r e vista Gas troenterolo 

~1 c1 y Hcp.:t to l og í a Vol . 3 n° f, No vie mbre y Diciembre de 1 9 80 . 

Las medida~ de t ratamiento mds empleadas actual mente son : 

1°- Depura ción pldsmát ica de a man i tinas . Ante la intox i cación por Ama nita 

phalloides es muy i mportante la instauraci6n precoz de alguna de las 

divcrsdS t~cnicas de depuración plasmática , ya q ue, tran scurridas l as 

primera::; 118 lloras tras la inges ta de las setas , la mayor parte de las 

c1ma nitinas yd han de j ado el torrente circulator io y se hallan fijadas 

en los 6rgano~ . Pueden utilizarse diversos métodos de depuraci6n: exa~ 

cuinotrunsfusi6n isovolémica , plasmaféresis , diálisis o hemoperfusi6n 
' . con sustanc1as absorventes . 

2° - Eliminaci6n de las amanitinas de la luz intestinal o interrupción de la 

ci rculación enterohepática . Co n el fin de evitar o disminuir la recir

culación entcrohepá tica, es recomendable realizar lavado gástrico e i~ 

testinal du~ante las pr i meras 36 horas de la i nges t a, pudiend o a fia dirse 

sustancias absor be ntes (curbón activado) al líquido de lavpdo, para bl~ 

q uear la absorci6n de las ama ni t i nas e x istentes e n la l uz intestinal . 

Otro método alter nativo podrí a ser la a spiración duodenal continua para 

extraer del organismo la bi lis que contiene l as amani~inas . 

3° - ~ármaco~ . Desde qu e e xper1me ntalmente Floershe i m demostró que la penici 

lina e sód ica actuaba dismlnuycndo la mortal idad de ratas intoxicadas 

con dosi s l e ta l - 9S de al fa-ama nitina, e ste f á rmaco se ha empleado comu~ 

me nte en el tr.ltamiem:o de la i nto xic ación ·Jl-OrAmanita phal loi des con bue 

nos resultados . Su acci6n :;e basa en un mecanismo competitivo que se es 

tablece entre l a penicilina y las amanitinas por los mismos r eceptores 

de la alb úmin a , bloqueando de esta fo r ma la unión d e las amanitinas con 

la albúmi na e i ncl uso desplazando l as ama nitinas ya ligadas . Así se fa

vorecería la eliminación por vía re nal de l as a manitina s circulant es e n 

forma l ibre . Las dosis recomendadas son de 1 mi llón de unidades por ki-
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logra mo y _d ía , d ilu idas e n s ue r o g lucosado y e n perfus i ó n c o n t i nua dura n 

t e l os tre s pr ime r os días del t r atamie n t o . No obs t a nte te nie ndo en cuen 

ta la alte r ación que sufr e la penici lina en disolución , en n uestr os p~ 

c i e ntes prefe r i mos utili zar la pauta de 1 millón de uniddd~~ por hora 

pot'vÍa e . v . directa . 

Ex i s t e n varios es tudios clir1icos que s ug ier e n l a util idad d e l &ci do 

ti~co e n algún caso e mpleán dolo c omo único fármaco . No obstante 1 en lu 

ma yoría de los casos publ icados trata dos con ácido t iócti vo , no se de~ 

cribe con exactitud la sever idad de l a i ntoxicación ; por otra parte , -

no s e han demostr ado clarame n te las propiedades antitúxicas de este fcir 

ma c o e n animal e s de experime n tación . 

La pauta t erapeút i ca más o c o nsejable e n la i.lCtua Lda d <c1~; la s:i.p, u i e rtt<': 

l ava do gá stri co seguido de aspiración duode nal cont i nua d urante los tre~ 

primer os días ; depuración precoz , dentr o de lu~ primeras 48 horas , dc 

las tox i nas c i rculante s mediante cxsanguinotransf us i ón, plasmaf6r~~ i ~: 0 

hemope r f u s ón con c h a r coa l , seguido de a d mi n istr ación d e pen ic i l ina ~~ 

sódica s urante l os t r es pr!imeros d ía s y de ácido t :iócti c o hasta 1.:1 r~so 

lució n d e l cuadr o . 

Observac i ones c l ínicas . 

Caso n°1 . 

Varón 37 a fie s de edad , con a ntece de nt es de hepatitis aguda a l o s 27 

años . El d Í a 20- X-1 9 79 , i ng i r ió ~etas entre las q ue se r econo ció po ~; 

t e r iorme nte algunas fo r mas j óvenes de Amanita phalloides ( cantidad 

aprox i ma da SOg ) . Siete hora~; m~s tarde inició dolor a bdominal de tipo 

c ó lico , acompañado de vómitos , diarr ea s cole r i fo r mes , sudoración y po~ 

t r ació n . Fue interna d o en o tro ce nt ro ho spitalario , objcti v~ ndose ~ s u 

i ngreso signos c lín icos y biológico s de d eshidr atación, q ue fueron tra 

tactos con f l uidoter apia . Los e x áme nes biológi cos r eal i zados ese mlsmo 

dia f ueron normales . Dos día s más tarde se detectar o n GOT 2880 rnU/ml, 

GPT 4 79 0 -ntml.. LDH 721 0 mU/ml y una tasa de pr o trombina de l 50 %, lo 

q ue mot i vó e l traslado d e l pac.iente a nuestr a Un ida d . 

T.a e x olo r ación fí sica a su .i.ngreso solo mo s tró s ubic t ericia c onju tivu 1 

y hep~ tomegalia algo do l o r osa de 2 c m; no se obj e t:i. va r ? n signos de en

cefalo patía he pática . Debido a la pequeña cantidad de Aman i ta phallo j

d es i n gerida y a l hecho de haber ingresa do el c ua rto dÍa des pués de la 

ingesta de l t ó x ico sin que se a preciara n i neú n s lgno d e i n s uficiencia 

hepatoce lula r g r ave n i de i nsuficie ncia r e nal , no se a pl i c aron me didas 

te~ape Gt icas e specia l es . El cuadro di arreico fue desaparecie ndo prog re 

si vame nte e n los tres primeros días de su ingreso . fue dado d e alta a 

los 1 1 días rea l izándose un control a mb ulatorio dos meses "más t a r de , 

siendo la e xploración físi ca y bio lógic a no rmal. 

Caso n° 2 

Va r ó n de 5 7 años , que el día 3- XI-79 ingirió unos 600 g r a mos de Ama ni 

ta pha l l o i des . Seis horas más tard e i n i ció un cuadro ·cte dolo r abdomi 

nal cólico d ifuso , acompañado de vómitos y dia r reas c o ler iforme s e ln 
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tensa astenia. Acudió a otro ce ntro hospitalario , donde se evidencia

ron signos clínicos de deshidratación, con un hamatocrito del 58% y ~ 

cidosis metabólica sie ndo trasladado a nuestra Un idad para tratamiento . 

La exploración fÍ 3:Í.Ca a su i ngreso fue IIO!'rnal. 

Tres horas después, es decir dentro de las primeras 24 horas tras la 

inges t a de setas, se sometió al paciente a una ses ión de plasmaféresis, 

administrándose a cont i nuación, y por espacio de tres días , penicilina 

G s ódica 1 millón de unidades EV/hora y ácido tióctico 400 mg/día e n 

infus i ón e ndo venosa contin ua .A partir del segundo día desarrollo icte 

rícia , elevación importante de transaminasas y descenso de la tasa de 

protrombi na , que llego al 12%, requiriendo la administración d e plasma 

f resco . En ningun momento presentó hemorragias ni e nce falopat ía hepáti

ca . La biología hepática se normalizo a lo~ 10 días del ingreso . El 

cuadro diarreico persistió durante los cinco días siguientes a su ad

misión e n nuestro ce ntro. 

En el décimo día tras la ingesta del tóxjco s0. observó elevación del 

BUN y c r eatinina plasmática , con diuresis conservadas (lloo -1 GOO ce al 

dÍa) , natr i uresi s elevada ( superior ü 60 mEq/1 , sedimento de orinar~ 

petidamente normal y proteinuria n egat i va. La insufici encia rena l al

canzó su máximo en el duodécimo día y disminuyó espontánea y progresi 

vamente en el curso de un mes . 

Un control reali zado dos meses despué s mostró una exploración f ísica 

y biológica normal a excepción de un discreto aumento de la gama GT 

que se atribuyó a que el enfermo había reanudado su habitual ingesta 

alcohólica . 

Caso n°3 

Varón 22 a ños , hijo del anterior , sin antecedentes de int erés. El dÍa 

3-XI- 79 ingirió 400 qramos de Amanita phalloides . Ocho horas después 

inici ó naúseas, vómitos y diarreas importantes , junto con astenia y 

postración .. Fu e ingresado en otro centro hospitalario, sie ndo remiti

do inmedia tame nte a nuestra Unidad. La e xploración física en el mome~ 

to del ingreso fue normal. Cinco horas después de la admis ión se pra~ 

ticó sesión de plasmaféresi s . Tras ello se inició tratamiento con pe

nicilina G sódi ca 1 mi llón de unidades EV/hora y ácido t ióctico a do

sis de 400 mg/día en i n fusi ón endovenosa continua . Presentó una eleva 

ción importante de transaminasas , que tardaron 12 días en normalizar

se , junto con un desce nso notabl e de la tasa de protrombina pero muy 

transitorio . No desarrolló e nce f alopatía hepática ni ins u f ici e ncia 

renal. Un control ambulatorio dos me ses más tarde mostró una e xploración 

física y biológica normales . 

Nos con s ta por haber i nterveni do iP.ualmentedelaidentificación de Amanita 

pha l laides en otro caso~ una seHora intoxicada en el otoHo de 1 9 80 a l a 

que visitamos e interrogamos en la propia Unidad de Hepatología con pare

cida s intomatología que los anteriores y que fue tratada de similar forma 

y con el mismo res ultado favorable . 

Afortunadamente pues ve mos que con una . i n tervención relativamente precoz 
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y adecuada pueden salvarse intoxicados graves que hasta hace poco tiempo 

considerábamos insalvables. 

De todos modos debemos seguir siempre laborando hacia la divulgación de 

los peligros de los hongos y la temeridad que constituye su consumo para 

el profano ya que siempre será preferible la prevención de accidentes que 
su posterior y no siempre eficaz tratamie nto . 

Ramon Menal 

Presidente honorario y fundador de 

Sociedad Catal ana de Micología. 
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UNA DIVAGACIÓ MICOL5~ICA 

Penso algun s cops , que en el comple xe món oue actualment vivim ~ potser com 

a conseaüencia del seu ritme tan intens , que mena a una obsolencia molt ra

pida, a metode s , productes , sistemes , etc . ; ouan encara no el s hem assaborit 

prou o cuan encara no el s hi hem copsat , to t el oue en podíen donar; tal vo! 

ta é s més aue mai interessant oue de tant en tant fem una parada reposada i 

ens fixem en alguna cosa amb deteniment i amb encuriosits ulls d ' ínfant, i

t ambé amb la seva insi stencia inouisitiva i la seva r eceptivitat . Entre no

saltres tot sovint es descapde lle n converses al volta nt dels holets , aue e n s 

menen a consideracions alRuns copn tan espccifjoues , oue hem redu1t alguns

conceptes fonamentals , exclu;,ivamcnt a la seva denomínació , sense sent ir i

·tampo c aturar-nos a pensar , el oue sip,nif iouen realment . I,aíxí, és fre 

qüent a ue tot parlant, mencionem e l mícel . li del fon~ i a les hifes aue el

formen, i no volent deixar-los passar sense més , wn altre cop, vaig a veure 

que us en puc d~r i auiryes coses em sugere ixen . 

Hifa és paraula provinent del grec hyphe i vol dir teixit . Per aixó e n Mic~ 

logia és aplicat als filaments micel . lics , molt pr ims i mancat s de clorofi

la,que const itueixen el tal . lus de la maior ia de ls fon gs . 

D' hifes e n tenim de molte s menes i reben dife r ents denominacion s segons la

seva forma, la seva constitució , la seva funció , etc. En relació amb l a se

va funció , tenim les vegetatives i les reproductore s com a més importants . 

Les h ifes vegetatives són les encarregades. del nodriment de l fon g .. A través 

de les parets excreten enzi ms aue descompa sen l es subst~ncies ~ue l'envol -

ten i, per les mateixes parets, absorveixen els productes obtinguts mitjan

~ant acuesta digestió externa i, tamb~ , l'aigua aue precisa la planta. 

No surten les hifes del p eu del fong , com s ' esdevé e n les plantes superiors 

que d e la base de_ la tiia emergeixen radialment les arre l s, formant una de

sigual hemisfera , no , no és així pels fongs , al contrari , és precisament la 

concentració de micel.l i en un punt determinat, el oue possibilita la forma 

ció d ' un bolet. Mils d ' hifes reproductores formen, al unir- se , uns cor dons -. 
i posteriorment originen una columna oue és el peu del bolet , finalment s ' ~ 

bra com un paraigües a l capell sota del aual es t roben les lamines , t ubs , ~ 

gullons o plecs . 

Tot el desenvolupament s uara citat , exigeig una aportació constant 

e important d ' aliments; són les hifes vegetatives les encarregades de dura 

terme aquesta tasca . (s per aixó aue el grau d ' humitat ~s tan important i-

que les plujes perllongades faciliten el creixement dels bolet s . Després d ' 

un temps moderadament sec, unes plujes importants .reaviven el creixement del 

micel. li i el porten a formar fructificacions . Per tant i en l es nostres te 

rres , a la tardor i amb menys importancia a·la pr~mavera , és qua n major qua~ 

titat de bolets apareixen . 
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-
Les substancies Que reQuereixen les hifes reproductores per a la s eva torma

ció-i desenvolupamant, són enviades al llarg de les hifes vegetatives vers-

als llocs on s ' estan formant els primordis , Que són els embr ions dels futurs 

bolets , o sigui la primera formació per agrupament d ' hifes reproducto res 1-

aue ja conté e n si la futur a estructura del bolet desenvolupat . 

Cs important i no cal deixar de dir-ho , que el con;unt d ' hifes formen el mi -

cel .li (del neol . llatí "mycellium", del grec "myke~" = fong) . I::s tanmateix-· 

l 'apare ll vegetatiu d ' un fonp,. Prové de la germinació d'una espora en un me

di favorable, és normalment blanc i cotonós , i l'idea Que cal tenir-ne és la 

que ens dóna una floridur a . 

El micel.li és subt:errani i au-tosuficient , aixó úl tim cal recalcar-he . Si el 

lloc on es t r oba li facilita el nodriment precís i al marge de que faci , o - 

no f ructifi cacions , un micel . li és un cos· vege t atiu que es va extenen i auto 

renovant sense fi , sempre i auan, repeteixo , el medi li faciliti les substan 

cies que prec1sa . 

Així dones , veiem que el conjunt armonic d ' un fong té unu part a~ria i una-

part soterrada, més com acabem de dir no té cap relació amb les plantes ver

d~s . Cs cert que les hifes reprod~ctore$ creixen p,eneralment (no en els fongs 

hipogeus) enlair e , a partir del micl .l i del qual depenen i , al fussionar-se

j barrejar-se , donen lloc a les fructificacions . Pero, ja em dit , que aix6-

és tan sols a efectes reproductius , la planta en Gi , ~ue és la par t soterra

d.:t, no reauereix pera s ub$istir lec fructificcJc\on~ ileriec , el que succeeix 

~~ oue com, a la practica , no són de duració indefinida, els micel . lis , si-

cal perpetuar l ' especie , cal aue produeixin fructificacions . 

Un micel . li pot abarcar una gran extensi ó o limitar- se a sols una fulla , un

petit insecte , una agulla de pi , etc. Acuestes petites esp~cies fan poques-

~spores peroue la possibilitat de que trobin una altre petita fulla és gran 

i així les probabilitats s6n altes. Els fongs que t enen més complexitat , r e

auereixen uns habitats més especifics i acostumen a produir mils de milions

d~espores per tal d'aconseguir que alguna pugui ·reeixir al ser possible abar

car un camp mé s gran i , pe r tant , augmentar les probabilitats d ' éxit. 

[l s habitats actuals dels fongs són , generalment , molt evolucionats, pero-~ 

mírant enrera en el temps i donat aue ia avui en día ni ngú discuteix que 1'2 
rigen de les plantes va ésser el mar, ens podem imaginar oue en el moment- - 

del transit de l ' aigua a la terra, es devía formar una zona fa ngosa en la--

qual les restes de les plantes ja no se les e nduia l'nigua , al contrari, re~ 

taven allí formant una masca de residuuc cada cop mé s important. No r cpugna

l ' ídea oue em duu suposar oue allí devíen haver-hi algues filamentoses i mu! 

tifilame ntoses que tot adaptant-se al saprofitisme i perdent els cloroplas -

tes , molt bé podíen donar origen al micel . li primitiu dels primers fongs . I

ajxó va poder ésser així perou@. al disposar d ' hifes podíen v eure molt fac ili 

tat el creixement saprofitic mitjan~ant la pe netració díns de la mas sa vege

tal . Aix6 va dona r -se en un medí molt específic , més al anar evoluc ionant les 

plante s i , per tant, al anar variant el contingut de la massa vegetal, degut 
12 



a les noves i diferents aportacions l a les alteracions de les substancies-

que els primers fongs van produir en el substracte, va ésser precís que els 

fongs evoiucionessin per tal d ' aprofitar les noves substancies que arribaven 

o les que resultaven de la seva acci6. Cs per aix6 i degut al limitat quimis 

me que tenen els fongs QIJ~ se ' n traba tan gra n quantitat. Han explorat la ma 

teria morta de forma més efica~ que ca p altre organi s me. I é s aixó el que fa 

que e n veiem sobre f ull es , arrel s , pinyes de coníferes, branouet e s , t roncs,

soques , féms, en l'herba, sobre f ruits, llavors, insectes , peixos,etc . Pre nen 

del s ub s tracte allo que l a sc vd limitada acció ouímica els hi permet i , tot-

seguit , poden ésser reempla~at~ p~r un a ltre tipus de fong que continuar~ 1 ' 

· acci6 ja iniciada i que pot ~sscr seguida d ' altres l, juntament amb altres o~ 

, ganismes i microorganismes, f ins a aconseguir la total tran sformació d ' aque

lla materia, en elements novament as s imilables per a les plantes superiors, 

tancant d'aquesta manera un cicle dels més cpmplert s i enc isadors que la na

tura du a t erme . No hem d'ohl.idar que la química del subsol és molt més com

pl exe que l a aeria . 

A. Mayoral 
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LA DIVULGACIO POPULAR 

- Dedicat al micolac i amic, en Ramón Menal "el heme dels bol ets '' que cree ~s 

la persona que m~s tasca ha fet en el nostre País, en aquest aspecte. 

[1 més important caire de la raó d'~sser d'una Societat Micologica, ~s la di 

vulgació popular del coneixement dels fongs, amb el que ai xó comporta de va
lorar la se va toxic·i tat o comestíbili ta t, aconseguir llur i dentificació, etc . 

Per~ transmetre aquests coneixements , assolint els objectius adients i no d' 

altres contraris, no és un tieball senzi ll . 

[l 1n6n dels fongs a nivell popular esta ple de llegendes, misteris, supersti 

c ions i mals entesos. 

Nosaltres molt bé sabem que en general no .són gaire facils d ' identificar, a

cop d ' ull , i menys encara per un profa. Els colors, el tamany, inclús la for 

ma, c anvien bastant desde la seva joventut a la seva vellesa, pero també si 

vluen en un medi humit o sec , si el lloc on han nascut té un substrat o un- 

h3bi ta t més o me nys diferenciat i, encara, per altres circumstancies . 

A ~és , sabem o hem de saber que d~finir si un fong é s comestible , o no, t am

poc és faci l d ' es tabl ir i ádhuc d ' explicar, dificultats que més endevant us

~xposaré. 

S i a aquestes impr ecis ion s de imatge i característiques de comestibilitat - 

poc definides , hi afegim la manca d' i nformació i comunicació que les comuni

tats, en especial les rurals, han tingut al menys fins el segle passat; cree 

q ue t i"ndr em prou raóns per comprendre com a través dels temps s 'han anat for 

:nant les llegendes de misteri al seu entorn . 

[ndemés els coneixements que ha donat la experienci a , han sigut comunicats - 

verbalment per generacions familiars 1 en uns llocs es tenen com a bones una 

quantitat de esp~cies determinades i dolentes o des conegudes tat es les demés, 

mentres que en uns altres , les valoracions són bastant diferents. Per altre

part , s ' els ha bate jat segons 1 ' imatge que el fong sugería, el lloc on es -

trobava o els efectes que es creia observar produía. To·t aixó ha organitzat

un batibull de noms 1 en ple segle XX tots aquests fets es mantenen bastant , 

i diria molt encara en els nive lls populars . 

Un estudi c ientífic d ' aquesta comes tibilitat a que us feia referencia, podrem 

trabarlo en les dades de un treball presentat per el Dr . Veselski de Ostrava 

en un seminari estatal que tingué lloc a la Academia de Ciencie·s d e Praga, el 

mes de Juny de 1978; que va arribar a les meves mans gracie s al nostre cons~ 

ci i company en Manuel Tabarés. Aquest Dr . presenta setze factors que condi

cione n dita comestibilitat i els dividí en do s grups, un de caracter objec-

tiu q ue en comporta nou , i un de caire subjectiÚ amb set més. Bén ent~s que 

partía ja de les esp~cie$ considerades previament comest ibles i d ' una perfe~ 

ta classificac ió del fong. 

Per altre banda , diría jo, en moltes especies no s 'ha estudiat i establert a 

questa comestibilitat per no ésser menjades correntment i així es presenten-
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per sor~resa greus intoxicacions com la produída per el cortinarius orella -

nus , a Polonia, despré·s de la guerra mundial en moments de gran penúria ali

mentaria . 

El primer grup de factors establerts per el esmcntat Dr., comprén: 

ler. Quantitat menjada . 2ón . Tipus de preparaci6 culinaria . 3e r. Toxicitat 

parcial (del epicutis., etc.). 4rt . Cronotoxicit'at (veieu apéndix 1). se: In 

toxicació del fong (per fumigació química , entre d 'altres) . Gé . Enfermetats

del bole t (virosis, aspergillosis, etc.). 7é . Envelliment del fong . 8~ . In 

fluencia del substrat. r, 9~ . Influencies climatológiques o geografiques 

(de entre elles la més coneguda ~s la del gel). 

En el segón grup: 

10. Indigestió (veieu anex 2) . 11. Idiosencracia {3) . 12 . Influencies físi 

ques (4). 13 . Anafilaxia (S). 14.Incompatibilitat amb altres productes ali

mentaris. 15 . Interacció de les materies interiors del fong amb medicaments. 

I , 16.-per fi- . Condicions del sistema nerviós vegeteti u (6). 

Els que creiem que amb aquesta divulgació farem un servei al nos tre poble , -

és perque tenim fe a mb la humanitat i ens sembla que com a mínim sembrem unes 

llavors , _que si no donen prous fruits en les nostres generacions, ho feran -

en les venideres i em de intentar en nom de les ciencies de esvair aquests-

misteri s . Per6, per portar-ho a terme ens ser·an nece::;sd.rie::; grdns quanti tats 

de paciencia, prudencia i sentit-comú ; perque del contrari, i tenint en com~ 

te el baix nivell de conciencia ~iogica de la nostra societat , a la curta,

potser aconseguirem tot a l ' inrevés del que ens hem proposat . 

Heu pensat alguna vegada qué passaría si t<>thom perdés la por i arñb el afany 

en que ara arrassen els rovellons dé la mida que sigu i i destrueixen el medi; 

es dediquessin a fer e l mateíx amb les russulas, higrophorus, psalliotas, 

tricholomas , algunes amanitas i bastants boletus , i d ' altres especies evi 

dentment come stibles ? 

En un auditori popular és convenient conectar amb le s minories que puguin--

compendre que el món dels fongs és més interessant per a la seva bellesa de

formes i col~rs i per el seu coneixement per sí mateixos, que no per els 

seus valors gastronomics. 

En el montatge d ' exposicions de divulgació, xerrades ~mb diapositives i de-

més, el primer punt sería de coneixer la nomenclatura popular de l s bolets--

del lloc on es fés el acte, que cns evitaría mal s e ntesos amb els que ens v~ 

siten a escolten. Oesprés no e ns hem de cansar , mai peró mai, de ressaltar-

la temeritat de recol.lectar el que no es sapiga identifica r plenament i que 

el que es conegui i reculli es faci amb la cura necessaria pcr evi tar la des 

trucció del medi. Que el que e s cregui dolcnt , tümbé té les scves funcions-

envers el conjunt que l'envolta i no ha d'é sser destruit, i de deixar sempre 

ben clar · que en el que respec ta a la comestibilitat , aquesta classificació- 

de bons i dolents no és en blanc i negre, sino que té molts matisos adhuc indi 

vidualit~ats en re l ació amb el consumidor . 
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I, per últim, ja en el terreny gastronómic estrictament , també sería bona co 

sa fer compendre a la gent, que quasi sempre la qualitat esta renyida amb la 

quantitat Á, per posar un exemple, mitja-dotzena de rovellons mitjans, en e l 

ple de la seva creixen~a, sáns , de llocs no massa humits , amb un sota-bosc-

de plantes flairoses , collits i netejats amb cura i paciencia , sense rentar

i fets tot seguit, o al cap de poque s hores , en un bon foc de brassa; seran

infinitament millors que un cistell de totes mides , de qualsevol lloc, apre

t ats , reescalfats en el viatge, després rentats, guardats a la nevera i cui ~ 

nats un altre día. 

August Rocabruna 

Apendix : 

(1) Oscil.lacions de l es materies interiors en certs periodes de temps. 

(2) Que depén del equipament enzimatic del acte de digestió, defecte-

trefalasic entre d ' altres . 

(3) Super- sensibilit at en el marcat del 1er . sistema d ' avis . La p . e . a 

nomenada alergia de neixen~a. 

(4) Intolerancia en el 2ón. sistema d'avis. P.e. imaginació sugestiva

de la toxicitat. 

(5) Resposta d ' inmunitat del organisme , que comprén ~otes les aparien

cies segons la interacció específica de les cel . lules amb el anti

gen . P . e. fenómen de Arthus . 

(6) Tipología de constitució de l ' opinió dina mica segons Pavlov . 
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INTERACCION DE LOS HON~OS SUPERIORES 

CON EL ALCOHOL . 

Por Josep Piouera s . 

Metge. 
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Etiología . 

f'isiopatolop,ía . 

Sintomatología. 

Pronóstico. 

Profilaxis. 
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- Otras interacciones entre hongos y alcohol. 
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INTE~ACCION DE LOS HON~OS SUPERIORES CON EL ALCOHOL 

INTRODUCCION 

Dentro del variado c~mpo de la toxinoloP.Ía micológica, oueremos hacer en este 

trabaio una breve exposición de los c onocimie ntos actuales sobre un tipo de 

patología a, la que curiosamente, suele c onceders e muy poca importancia en los 

tratados cl&sicos sobre intoxicaciones por honRes, y oue sin embargo creemos 

oue puede ser causa de serios ~roblemas en det~rminadas personas , especial

mente en enfermos afectados por patolog).a cardiaca. Nos referimos a,l llamado 

"SINDROME COPJUNICO" ó "REACCION TIPO ANTABUS" (Antabus - like reaction), es de 

cir a los transtornos motivados por la inp,estión de determinados ti.pos de se

tas coniuntamente con hehidas alcohólicas , v cuva sintomatologia es debida a 

la int eracción del alcohol etílico con alp,unos Gompuestos ouímicos presentes 

en estas setas. 

Asi mismo; haremos me nción de determinados casos de intoxicación (de tipo 

past rointestinal oor lo v,eneral) nue parecen ser debidas a toxinas fúngicas 

oue, no absorv5bles en condiciones normales, si lo serian en presencia de 

etanol, oor una especial solubilidad de las mismas en este producto. 

En prácticamente todos los tratados de Micología v en especial en los oue 

hacen referencia a las intoxicaciones por honp,os, s e menc iona el hecho de 

nue la ingestión de bebidas alcohólicas después de haber comido se t as de 

la especie "COPRP-IUS ATRAMENTARIUS" (Bull. ex Fr.) Fr. conlleva la aparición 

de una serie de transtornos ~ue han sido en~oblados en el llamado SINDROME 

COPRI NICO ( ó " SS.ndrome Ni tritoide " para algunos autores, por recordar en 

cierto modo la acc5ón de lo s nitritos (Buck,1961.Arieti y Tomasi, 1975)). 

Por su sintomatologia v por el hecho de aparecer coincidiendo con la in

gestión de bebidas alcohólicas, esta i ntoxicac i ón se parece mucho a la reac

ci6n patológica oue se presenta en los alcohólicos cróni cos cuando, bajo 

tratamiento deshab5tuador con ANTABUS , caen e n la tentación de la bebida. 

La reacción es en ambos casos tan similar, oue ha iustificado la denomina

ción de "ANTABUS LJKE REACTION" (~eacción tioo antabus) con la oue se cono

ce t ambi¡n al sindrome Coprinico . De hecho , reacciones tipo Antabus pueden 

producirse por la i nt eracción del alcohol con otr~s especies de setas y con 

muchos otros agente s n uimicos, como va señalaremos dentro de un momento . 

En todos los casos, el síndrome es debido al acúmulo anormal en el org anismo 

de ACETALDEHIDO, un metabolito intermediario de los nroce sos oxidativos del 

alcohol, nue no puede ser adecuadament e catalizado por hallarse inhibido un 

enzima específico por la presencia de Antabus ó de substancias ouímicas de 

acción similar presentes e n los honv.os causantes del cuadro. 

La certeza de oue es el acGmulo de Acetaldehido el res ponsable de los sinto

mas nos la da el hecho de nue el "Síndrome Coprínico" y la Reacción Ant abus

Alcohol son perfectamente reproducibles por la administración d e esta subs

tancia. (Cochran, 1978) . 
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ETIOLOGIA DE LA REACCIO N TIPO ANTABUS 

Como adelantábamos hace un momento, el síndrome Nitritoide puede tener va

rios orígenes , pero siempre con el denominador común de la ingestión de a~ 

cohol poco a ntes, durante ó después de haber i ngerido un agente " sensibil i 

zante " . Como tal agente , podemos considerar: 

1: El Antabu::> 

2: Otros fármacos y agentes químicos. 

3: Varias especies de Macromice tos (Hongos superiores ) 

1: El Antabus: El Antabus ó Tetraetil-Tiuram-Disulfuro es un derivado del 

sulfuro de carbono y de la dietilamina, que ba jo muy diversas denominaci~ 

nes comerciales (Antahus , Disulfuram , Abstinyl, Rcfusal, Aversan etc.) 

han venido utiliz~ndose desde los a~os cuarenta, especialmente en los pa! 

ses nórdi cos y anglosajones , para apoyar e l t ratamie nto deshabituador del 

etilismo crónico , ya que "sensibiliza " al p.1ciente fre nt e al alcoryol , de 

manera que la ingestión de cualqui er bebida alcohólica produce una moles

ta reacción tóxica que hará en lo sucesivo abstenerse al bebedor (Reacción 

Antabus-Alcohol) . 

La fórmula química de esta substancia f ue preci sada por R. CHapuis y H. 
Solms en 1949, tal como c ita R. Heim en s u tratado de Mycotoxinologia . 

2 : OTROS FARMACOS Y AGCNTES QUI MlCOS : Divcr~os autores (Moschlein, 1965; 

Deichman & Gerarde, 19 69 y Abramowicz, 1977)citan la posibi lidad de que 

se produzca una reacción tipo Antabus al i nteraccio nar las bebidas alco

hólicas con determinados fármacos y agentes químicos . Asi, en determina

dos casos y dependiendo de factore s personales de subsceptibilidad , pue

de producirse Antabus-Like reacción con las s ubstancias farmacológica s y 

químicas siguientes: Cloranfenicol, Furazolidina, Griseofulvina, Metronl 

dazol , Quinacrina , Clorpropamida , Tolbutami da , Antidiabé ticos orales, Pe~ 

tolamina , Procarbacina, Tricloroetileno, Cianamida, etc. La diferencia 

con respecto al An tabus radica e n que para todos estos agentes , la rea

cción f rente a l a l cohol es tan solo un efecto secundario que puede apare

cer i nciden talmente en un redu cido nGmero de pa cientes . 

3: HONGOS SUPERIORES: 

En primer lugar hemos de considerar las especles perte~ecientes al géne

ro COPRI NUS , que pueden todas ellas (a e x ce pción de C. Comatus ) p r oducir 

el desagradable síndrome Nitritoide. 

Coprinus Atramentar ius: Es tá universalmente aceptada y reconocida su par

ticipación en este tipo de toxicología, y es citado e n forrr.a sistemática 

en los trabajos de Mycotoxicología , habiéndose publicado much ísimos tra

bajos describiendo el Sí ndrome Coprínico ca u$ado por este hongo (Buck 

1961 , Reynolds 1965 , Arie ti y Tomasi 1975, Girré 1977, Caley 1978, Heim 

1 978 etc . etc .) . 

Igualmente peligrosas hay que cons iderar a sus v a ri edades:Var Acuminatus 

Romag . y Var. Squamosus Bres . En cuanto a "Coprinus Fuscensens " , seña

l ado por varios autores (Rinaldi. y Tyndalo 11J72, Cochram 1978) parece ser 

que no es sino una vari edad frágil de C . Atramentarius . (Arieti y Tomasi 
1 975) 
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Coprinus I nsignis Peck : Ha producido intoxicaciones en Europa y America, 

de menor intensi dad ~ue las d eh ida s a C . At r amentarius , del oue tan solo se 

diferencia por sus esnoras más verruf-OSas . 

Coprinus ~icaceus Bull . e x. fr. : Ya en lq?.~ Po uchet de scribió un síndrome 

co~ríni~o debido a es t e honp,o . 

Coprinus Erethiste u s H~ i m : Especie af r icana, al i~ual n u e C. Africanus 

(Lincoff 1q77) . Entre los indipena s dehe ser conoc ido de antiguo el efecto 

de estos copr i nus, va ~ue sefiala Oso (1Q75) en len~uaie Yourban a estos hon 

pos los denominan "aiei.mutin'' (Es decir : Come sin beber alcohol) . 

En c uanto al e xcel e nte Conrinus Comatu s (muv conocido anui en Cataluña y s~ 

boreado mucha s veces por nosotros) existe un debate s ob r e su posible tox ic~ 

dad . En e fecto, va en 1 q11 se le atribuyó una acci6n t6xica tipo Antabus 

(Dearnes 1911) . Sin em~arpo, en e se mismo afio, (Krieper) fue contradecida 

e sa afirmaci6n . Y as i estaban las cosas hasta ·1q76 e n ~ue el prestigioso a~ 

tor alemán Bartels, afirma ~ue l a acci6n ·t 6xica de C . Comatus frente al aleo 

hol es id~nt5 ca a l a de C .Atrame ntarius . S in emharpo , muchos autores han ne 

pado con posterior idad ta l cosa . Asi , Radford en 1 97 8, v Oradhurst-Zingrich 

en ese mismo afio , ~ue llep,a a decir de C. Comatus nue "está enterame nte li

bre de esa d esapradable compl)caci6n v es no solo bue n comestible , sino in

cluso delicioso" . 

No nos creemos autorizados a cerrar defini tivame nte esta· cuesti6n ( p ues c a 

be la posibi lidad de nue e x ista una varieda d alemana de C . Comatus aue con

tenga sub s tanc)as Antabus -LiYe ) pero h emos de deiar constancia de oue en 

nuestra exner:iencia hemos encontrado al Coprinus Comatus totalmente ino cen

te de las acu s aciones oue le hace Barte ls . 

Otros hon~os ~ue pueden producir Antabus-like rea cci6n son los sigui ente s 

Cl i tocvbe Clav ) nes (Pers e x Fr) Kum : Reportado por prime ra vez en Jap6n 

oor Tma cek ( citado por ~oma~nesi en 1Q64) . Confirmado por otros a utores (Pa 

~e 1977, Cochran 1q 78i Cochran & Cochr an l qa n ). Sefia lado por primera vez co 

mo nroductor de ~ 5ndrome Coprínico e n una obra en len~ua espafiola. ("Las s e 

tas ". Ed . Nue va Lente). 

Paneolu s : Al~uno s honROS de e ste g~nero podrian , en opi ni6n de Ariet i y -

Toma si , con tener substan cias de acci6n antabus . 

Boletus Luridus : (Zeiltma 'lr 1Q74, Persson 1Q7 6) . 

~orchelas : Chistiensen (1q75) cita la interacc i6n de alRunas morchela s Cm2 

r elc ") con el alcohol , s .i n id t!n Lj f icar especj es , pero con síntomas o ue ca li 

fica de sim5 lares a los de " copr:inus-alcohol poisoninr." . 

La toxi na o t o x i na s resno nsables d e lo s c uadros cl5nicos tipo an t abus produ

cidos por hongos, no han nod)do ser determinadas con e x actitud . ( sin embargo 

s u mecanismo de ac ci 6n es tá hov en dja pe rfecta men te dilucidado) . Simandl y 

rra nc en lq56 creveron identificar Disulfuram (antabus) en extractos de C . 

Atramentariu s , nero c on noster5oridad no ha podido c onfjrmarse este hallazgo 

(Wier & Tyler v List & Reih 1Q~O) . Posteriormente, en 1975 , Hatfield y Lind

berP. afirman haber i denti f jcado la Coprin i na, oue sería el compue sto activo 

de C .Atramentar5us. 

20 

• 



FISIOPATOLO~IA DEL SINDROME COP~INICO. 

El alcohol etílieo es oxidado e n nuestro orp,anismo en dos tiempos, mediante 

dos reaccione s de tipo oxidativo oue están catalizadas por sendos enzimas -

específ:iros. 

Primer paso oxidativo : Tiene lupar e n forma exclu$iva en el híp.ado, y con

siste esencialmente en el paso de alcohol etilico a acetaldehido, por p~rdi 

da de dos á t omos ~e hjdrópeno. Cataliza el proceso un enz ima designado como 

"alcobol-dehidrogenasa". 

se·p.:unao paso ax~dativo : Ti ene lugar en el hípado , pero pos iblemente tambi~n 

en otros ór~anos (músculos). El acetaldeh ido recien formado es rapidamente

oxidado (incorpora un átomo de oxipeno) v se transforma e n ácido acfitico, b~ 

i o la catálisis de un enzima conocido como "acetaldehido- oxidasa". (El ácido 

acético puede ser aun oxidado e n un tercer ti e~po hasta convertirse en agua 

y anhídrido carbónico, o bien unirse al Coenzima A para incorporarse a las -

rutas metabólicas celulares) . 

METABOLTSMO üX!DATIVO Dl:L ALCOHOL ETJ:LICO. 

CH 3- CH 20H (Alcohol Etílico) 

} >f:,~o 
Pri mer Paso 

"Alcohol Oxidativo 
Dehidrogenasa" 

CH r e oH (ACCTALDEHI OO) 

l }l 
o Segundo Paso 

"Acetaldehido Oxidativo 
Oxidasa 11 

0/ H3- c 
OOH (Acido acético) 

A 

H20 + co2 Acetil - Co A 

En todos los casos la acción de la substancia tóxica (Antabus, medicamento, 

toxina~ etc~tera) consiste en l a inhibición del segundo paso metabólico oxi 
dativo del alcohol en nuestro orpanismo, de manera oue se acumula el produ~ 

to intermedio (ACETALDEHIDO) oue es el responsable de la sintomatolog ía. 

En efecto, el ACETALDEHIDO o ALDEHIDO ACETICO es un tóx ico oue actua funda

mentalmente sobre el sistema card io-vascular, afectando a las funciones del 

corazón val tono va somotor en general, en el s entido d e producir intensas 

vasodilataciones , nue puede n producir -como veremos muv pronto- graves co
lapsos. 

En condiciones normales la vida media del Acetaldehido en nuestro organismo 
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es muv efímera. Pero al hallarse blonueado el paso oxidativo que permite su 

eliminación, nuede~oducirse el acúmulo del tóxico . 

Como veremos más adelante - al hahlar de la terapeútica- el administrar age~ 

tes ouími cos oue actuen sobre el eou :ilibr io " Redox" (Oxidación-Reducción) en 

pl sentido de favorecer las oxidacione~, avudar& al orgKnismo a liberarse 

del Acetaldehido. De ahi la utilidad -~1 menos teórica- de la Vitamina C en 

los S5 ndromes Copr5n~cos pr~ven . 

SINTOMATOLO~IA CLINICA DCL SJNDROME COPRINI CO . 

Cn general el cuadro se produce al inp,erir bebidas alcohólicas "a posterio

ri " de la consum5c5ón de las setas . Otras veces la inp,estión de ambos (bebi:_ 

da v hongo) es simultánea e n la misma comida . ~iás rara vez , la ingestión de 

honp.os se efectua desnués de habe r :i nperido al~ohol, v resta todavia el su

ficiente en el orpanismo para producir e l cuadro . En e s te caso se tiene la 

:impresión de nue son las setas las causantes de la intoxicación. mientras oue 

e n el primer caso era sohre la bebida ~lcohóJ:ica oue r ccaian las sospechas 

de toxicidad. En efecto, la sintomatolop.ia aparece muv pronto y la oresent~ 

~ión del cuadro cl5nico es siempre brusca v muv llamativa . (El periodo de 

latencia desde nue se inp:iere el alcohol hasta nue se presentan las primeras 

molestias nueden ser tan solo dos o tres minutos (Revnols 1965) ya aue el -

alcohol se absorve con Rran fa cilidad v rap:i de z va u nivel de la mucosa gá~ 

-rrica. 

f actore s nue condicionan la gravedad de los Sintomas . 

La intensidad o ~ravedad del S! ndrome coprinico cst& en relación con una se

r:ie de factores 

a) Cantidad de Setas : La intoxicación será tanto más grave cuanto mayor sea 

la cantidad de setas (lUe se ha van inp.,erido. Pese a lo cual opinan algunos 

autores , n:i el acto de la cocción n ~ el tipo de preparación culi naria parecen 

i nfluir en la toxicidad. (La "Coprinina" es, s:in duda, perfectamente resiste~ 

te a la cocción . Como lo son, por eiemnlo, los ciclopéptidos de las amanitas 

tóx:i cas) . 

b) Toxicidad de la especia fGn5ica : Parece ser máxima pa~a C . AtramentariGs 

v Clitoc~he Clav5oes , v algo menor para las demás especies antes consideradas. 

e ) Cantidad de Alcohol La gravedad es proporcional a la cantidad de bebida 

alcoholica :inp.erida, v a iguales can :idades variará tambifin con el tipo de 

bebida (Y no solo oor el prado alcoh6lico, sino tambi~n por la mayor f acili

dad para la absorción del etanol en unas bebidas nue e n ot ras). 

d) Intervalo de Tiempo Es un factor fundamental . Cuanto m&s tiempo haya 

transcurrido entre la comida de seta~ v ~l momento de Ja ingestión de bebidas 

alcohólicas , menor será la ravcdad . Para alp.unos autores el periodo de tie~ 

no en nue aun nuedan tox5na~ fGn~ica~ en el or~aniGmo capaces de dar lugar 

al sindrome es de una 2~ horas (Buc~ 19~], Cochran 1980, Reybolds 1965). 

Otros hablan de hasta 48 horas (He:im 1978, r.irré 1977). 

e ) factores Personales : Entre estos deben tenerse en cuenta 
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Edad (más grave en ancianos v nifios) . 

- Idios i ncrasia (especial subsc eptibilidad) (Harkman , 1953) . 

- v sobre todo la existencia de enfermedades cardiacas y cardiocirculatorias, 

por ser el acetaldehido un tóxico selectivo~ e ste sistema orgánico. 

En relación con todos los factores oue acabamos de citar, el síndrome Coprí

nico responderá a una de las c uatro forma s sipuicntes : 

1) Terma leve : de unos 30 a 60 mi nutos de duración. "F lushing" simple . 

2) Formá intermedia : De una a tres horas. " f lushinp," extenso . 

3) Forma ¡trave : Más de tres horas . Tend e ncia a 1 colapso . 

4) formas ext'r emas : r::rave co l apso . Posible fa l lec imiento . 

EL' "FLUSliTN~" 

Los primeros s5ntomas nue se presentan han sido en?lobados por los autores 

de habla inp:lesa baio la denominación de "Fl us hi ng" . Este consiste en una

Vasodilatación nue produce principalment e conRc~tión con rubefacción o cia 

nosis de la cara y del cuero cabe lludo , acompañadas de oleadas de CALOR 

"Flush " haci a esas zonas. Puede además notar se sensac ión de sabor "metálico11 

(Reynolds 19SS). Estos fenóm e nos pueden extenderse al tronco y extremidades 

superiores. CFornev en 1Cl71, lo llam6 "mal r oio") . 

En las for•mas leves el cuadro s e limita a este fe nómeno del "FLUSHING " y su~ 

le ceder antes de una hora. Se trata, por lo tanto , de un sir.no fundament ·al 

por varias razones . 
tivo , y ha de serv i r 

En 

de 

rrlmer 

" Sefial 

lugar poroue es el síntoma más precoz y llam~ 

de Alarma" para interrumpir la ing,est ión de 

part e, es PATO~NOMONICO del sóndrome Acetalde

hídico , es decir, es un dato DIAr.NOSTICO de fran valor para establecer el 

tipo de problema tóxico de un pac i ente (ante una persona oue tras beber cer 

veza, vino, etc. presente un ''Flushin~", sospecharemos oue se trate de un 

Síndrome tino Antabus, e interrop,aremos sobre el pos i ble antecedente de una 

medicación o de una comida oue inc l uvese setas en las 24 - lt8 horas anterio 

re s) . 

bebidas alcohólica s . Por otra 

Por lo tanto, permite c l asificar a ~na intoxicación por hongos (o medioamen 

tos o drogas en su caso) como Antabus - Like reacción. (en contraste con 

otras interacciones hon~o-alcohol donde los s íntoma s ga s tra-intestinales 

predominan (r,roves 1964 , Schaffer 19fiS . l 

Ca s·os ·ae p,raVed<ld' j ·n·termedia. 

Además del "flushinp," puede aparecer 

- Palpitaciones, latidos, taouicardia . 

- Dolor de cabeza. 

-Parestesias, sensación de h i nchazón de extremidades . 

- Irritaci6n fñrÍnp,ea. 

- Sudoración. 

En los casos graves , además'se presenta 

- Vértigos. 
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- NaGseas y vómitos (en ocasiones pueden hacer pensar en un cuadra gastro-i~ 

testinal) . 

- Retortiiones (calambres i ntestinales). 

- Trans~ornos del ritmo cardiaco (arritmias) . 

-Depresión cardi?vascular . Hipotensión . (Caída e ntre moderada e intensa). 

- Cierto grado de confusión. 

-Dificultad resp~ratoria (disnea, tanuipnea) . 

En las formas · extremas : 

Los síntomas se acentuan, e n especial los respiratorios y cardiocirculato

rios, no siendo extrafto la lle~ada al coma con pirdida de conc1enc1a. 

-Se afravan las arritmias v puede lle~arse a la asistolia (paro cardiaco). 

- Se agrava la disnea v se puede producir incluso una par~lisis respiratoria . 

- Se acentua la hipotensión y se puede llegar a un intenso colapso con serio 

compromis~ hemodin~mico ("Shock"). 

En algunos casos el paciente llega a fallecer . La muerte puede sobrevenir 

por : 

- El shocY. . 

- El paro cardjaco. 

- La parada respjratoria. 

P~ONOST ICO . 

El pronóstico es en peneral bueno, va 0ue las formas de gravedad leve e in

termedja son la norma peneral . No obstante las formas graves -menos frecue~ 

tes- con ~rave hipotens5.ón, colapso , arritmias v altera~iones de conciencia, 

pueden en algunos .casos desembocar en eldeceso del paciente y deben ser, por 

lo tanto, consideradas como de mal pronóst ico . 

Como va hemos adelantado, un factor de enorme i mportancia es el hecho de que 

el paciente esté afecto de enfermedades cardiacas o cardio-vasculares . En 

efecto, la afectadón del corazón está sistematicamente presente en e l sín

drome acetaldehídico. 

En estudios ·efectuados en pacient e s s ometidos a tratamiento con Antabus -en 

~rupos de los mismos cuidadosamente e le~idos y seleccionados para descartar· 

cualouier patología subyaciente- se present~n alteraciones del Electrocar

diograma (E.C.~.) en un qn\ de los casos , sometiendoles a la ingestión de

oeoueñas cantidades de bebida alcohólicd (Rabv 19 49 y 1950, Maklin 1951 y 

Markam 1953). Asimismo, s e ha podido demostrar recientemente la aparición 

de transtornos del E.C.G. en pacjentes afectos de Síndrome Coprínico produ

cido por la inpestión de cerveza a la s poca s horas de haber comido ,coprinus 

atramentarius (Caley 1~77) . Los trans tornos consistieron en taouicardia su

pravent ricular con focos e c tópicos , v una fibrilación auricular oue persis

tió durante dos dias y medjo ante s de ceder espontaneamente . 

Por todo ello hemos de considerar nue s e trata de una patología potencial

mente peligrosa (especialmente en enfermos cardiacos) . De hecho, se han de~ 

crito muertes producida s por la reacción Antabus-Alcohol (Jones 194 9 ,Becker 
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1952 , Alha 1957) , asi como en el Si ndrome Copr5nico (Mayer 1971) , respecto 

al cual, Arieti y Toma si citan oue es posibl~ oue se produzcan fallecimien 

tos. 

Markham (1953) llam6 la atencf6n sobre un peli~ro serio e impredictible de 

la reacc ión Antabus- Alcohol . Consi~t~ en oue un<J a tres horas después d~ -

oue la reacción parece haber terminado el paciente pasa rapidamente a un -

grave SHOCK sin presentar rJ.ushin~ premonitorio (¡Pero a vece s precedido 

por naGseas o v6mito¡). Esta reacci6n -afortunadamente rara- sue le presen

t ars e en pacientes oue precisaron tratamiento para el shocY. en la reacc ión 

inicial . Solo se ha descrito en pacientes truta dos con Antabus, pero no -

hay ningún motivo oue se opon~a a suponer oue también pueda presentars e en 

el Síndrome Coprinico . Por lo tant~, hav oue tener espec ial atenci6n en las 

horas pos t eriores al re s tablecimiento de los sindromes coprinicos graves. 

PROFILAXIS . 

El meior tratamiento es el preventivo , es dec jr la profi laxi s : no ingerir 

bebidas alcohólicas Sl se c onsumen hon~os dP tl1p.unas de las es pecies des

critas . Consideramos oue el tiempo en oue deben evitarse est e tipo de bebi 

das debe oscilar desde unas n horas antes hasta una s 24 o 48h después ( Buck 

19fi1, ~enest 1968 , t,irré 1977, Arieti v Tomnsi 1~75, Heim 1G78) . Oueremos 

señalar oue, ahsteniendose del alcohol, el Coprinus atr¡1mentarius puede re 
1 -

sultar un hongo de características orP,anol é nticas muv sa tisfactorias ( s iem 

pre oue se l e consuma en estado ioven , cuando ~;us láminas aun son blancas). 

Por otro lado y como curiosidad, hemos de adverti r oue se ha desc.ri to un -

caso de absorci6n cutánea de alcohol a part ir de una loción de aftershawe , 

e n cantidad oue fue suficiente para desencadenar una reacción acetaldehidi 

ca (Cochran 19 78 ) . 

TRATAMIENTO. 

En general los casos leves o intermedios no prec J san tratamiento, y ceden 

espontaneamente en el p lazo de una a tres horas . Es importante, sin embar 

go , observar durante al~ún tiempo y de forna neri6dica la fre c uencia del 

pulso y Ja presi6n arterial . 

Tratamiento para l"a::;· Cd50S más ~raves : 

El lavado gástrico , indicado por alRuno~ autor~~ (Revnolds 19R5, Arieti y 

Tomasi 1975, Heim 1978) en ~enera l no es preciso , puesto oue las formas -

grave s de síndrome copríni co asocian fuert e:. v6mitos, acompañados de naú

seas , oue suelen vaciar totalmente el est6maRo . 

Las formas P,raves reoueriran todo el apovo te rareút1co para los cuadros -

cardiovasculares graves e n general -incluve ndo ~i es preciso el ingreso en 

una unidad de cuidados o vi~ilancia intensivo s - oor lo oue es i mprescindible 

oue estos pacientes sean conducidos a un centro hospitalario competente . 

El tratamiento preconizado en generql para el S índrome Coprínico grav e es 
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el siguiente : 

-Suer o Rlucosa lino (o Rlucosado o fi~iol6Rico sepGn la analitica presente) . 

- c"ompleio vitam5n:ico !3 ( esped a Jrn,~nt<"' vit . 81 v R!i) . 

- VITAMINA C en formQ de Ascor bato S6dico v a prandes dosis por vi a endove-

nosa , para compPns ar el efecto inhibitorio de las substancias Antabus -like 

sobre los enzima9 o xjda tivoc . (N iblo 1q 51, LarimAr 1957 , ~arkham 1953, Atie 

ti v Tomasi ]~75) . 

. Noradrelina, metaminol , art eremoJ , <"'te . ~j el shock es ~rave y profundo . 

(Toda este t erapf>útica nueda, por supuesto , reservada al cent r o hospitalario) 

OTRA S INTE'RAGCIONf:S EN'I' RF. J-JONf'~OS , y ALCOIJOL . 

SP ha descr i to el hecho de nue l a inp. e~ t~ón de determinadas especies fúngi 

e as CO NJUNTAtlENTf. con hehidas alcohóLicas prod uce cuadros tóxicos - en g e nera l 

leves- de tipo r-a stro-~ntestinal, con nauseas, vómitos y diarreas , (y a ve

ce~ con dolores dP tipo cólico v calamhre~ intestinaJes o retortiiones) y 

nue no parecen e~tar a~ociudos ~ )a rormación de ac<"'tuJdehido . r.stas ir.toxi 

caciones no se distinpuPn practj camPntP de c ualnu ier otro micetismo gastro 

i ntestina l, como lo:. ¡roduc idos , por ei<>mplo , por lactarius y russula s pica!]_ 

·tes , algunos tricholomas, etc . etc . Su trat a miento , por l o ta nto, no dife

rirá del peneral oaro la5 p,astro-ent~ritis ap,udas por honeo~ . 

Lar. setas nue !wn ¡;jdo implicr~rlas en c~te tipo de intoxicuciones son 

- MorcheJla Aupust5ceps (~rove 10fi4) . 

- Pho lliot a Snuarrosa (Schaffer 1qf,5) . 

- Boletus Luridus (ZPitJmavr 1q7~) . 

- PoJ vporu s sulfur~us (nuba 1G77 , Lincoff 1977) . 

!En e l caso del Bolctus Luridus tambi~n se ha rle scrito la r eacci6n tipo Anta 

bus ). 

Como va seftalamos al iniciar este traMaio , sospechamos aue la causa de es

tas in t oxicaciones radinue en el hecho de contener estas setas de terminadas 

toxinas oue no ~e ahcorven en condiciones normales, pero si e n presencia de 

ulcohol , sepuram~nte por una especial solubil5dad de las mismas en e l eta

nol. 

rn fi n, y para terminar , recordemo s de nuevo oue en estos casos de i nterac

ci 6n ho npo-alcohol ) a ausE>nci a de fJ u:.hi np; es l a oue per'mi te diferenciar el 

r:;Í ndrome r;astro; ntf' -: 1 :n.r l J~l r:índrorn•·· copr5'nico o .rC't!'laldeh5'.dico . 

2G 



--------- -------- . -· ... _" . 

INTRODUCCIO A LES SUBSTANCIES TOXIQU ES DELS FONGS 

Estudi químic dels d iferents síndromes 1 t ipus d ' in toxicacions que provoquen. 

per 

Josep Giné i Gavaldá 

Les civilitzacions primitives van comen~ar a coneixcr el valo r comestible--

deis fongs per~ al mat ei x temps de scubriren el pode r toxic, jugant un paper

molt important en e ls r i tus m~gics i e n c r cence s religioses , se nse oblidar- 

nos d ' ~sser utilitzada com a arma homicida al l la~g d e la hi st~ria. Cal es -

me ntar la mort de l' emperador Claudi l ' any •18; Ag r i p i na, germana de Caligula 
' . y casada amb Claudi , desitjava que Ne r6, el seu fi ll, fos emperador roma 1 --

prepara l ' a rma homic ida cons iste nt en un plat d 'Amanita phal loides h~bilment 

camuflades entre Amanita caesarea. D'aq uesta man~ ra Neró accedí al carreg d ' 

emperador. 

Tampoc pod em oblidar-nos de les i n toxicac ion s vo luntarie s , es a d i r , per les 

propietats al .lucin~gene s i afrod i ssiaque s d' alfiuns bo lets , com l'Amanita--

muscaria q ue produe ix la borratxera muscarínica i és mo l t e mprat a les re -

gions de Sib~ria . Tamb~ a Mexic i Guatemala s ' utilit zan al tres fongs al . luci 

nagens (Wasson , 1962) com la Psilocybc i la Str opharia, ut ili tzats en ritus

religiosos . 

El coneixement dels t~xics s ' inicia al final del seg l e XVIII, concretament aJ 

1785 pel Dr. Paulet, autor de la Memoria de la Societat Reial de Medicina de

París, el a ual posa de manifest els sí.mptome s de 1 ' enverinament per Aman ita-

phalloides a mb gossos . 

Ca l ía saber s i la substlncia era la matei xa en tetes les esp~cies de tongs -

verinosos o b~ si existie n tantes s ubs tAncies com f o ngs metxinos os. L ' obser

vació de diferents si:ndromes féu pensar en 1' e xistf;;ncia d e t~xics di ferents·

que depenía de la quant itat existent al fong , la dosi ingerida, la dosi ab -

s orbida, l ' e dat i la cons titució del pacient. 

Els estudi s químics perme teren dete rminar e ls cons tituents toxics, la seva-

estructura molecular i la quantitat ~ont i nguda al fo ng . El s m~s estudiats - -

f ins ara han estat l ' Amani ta phal loides i l ' Amanita muscaria perque són e ls

fongs més perillosos, molt coneguts i abundases , es poden tro bar en gran---

quantitat i permete n e s tudiar-los al labora tori . 

La simptoma tología per intoxicació de fongs es po t dividir e n dos grans grups 

a ) Símptomes d ' aparició tardana són g reus i fins i tot mortals . 

b) Si:mptomes d ' apari ció preco~: són m~s f r eqUen ts i be nignes , encara que

i nsuficientment tractats poden arribar a ésser ~reus . 

En els d ' aparició tarcana quan apareixen els primer s símptomes, les toxines

han envai t quasi tots els organs i es troba a tot e l s iste ma c írculatori . S~ 

gons la simptomato l ogía , podem dist i ngi r qua tr'e tipus de símptomes o síndro

mes: fal.loide, parafal.loide, orel . l anic i giromítric . 

En les intoxicacions d 1 aparició preco~, la s imptomatología és molt divers a i 

no hi ha una classificació ben defin i d a , pero podem parlar, e ntre d'altres , -
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dels seguents sindromes: paxíl . lic , col . liner~ic o muscarínic , muscaria-pan_ 

ter í n ic o mico-atr opínic , al .lucin~gcn o narcotic-ps icotropa , coprínic , gas_ 

t rointestinal , l 1 ergoti s me i molts d 1altres . 

SINDROME FAL . LOIDC : 

Cs el més estudiat de tot5 ell5 , ja u principis del s egle XIX, Braconnot i-

Letellier S 1 0c upa ~en de l a micoquímica de le~ Amanitas mortals , ambla con

tinuac ió per altres invcst i p,ador5 arribem al comen9ament del segle XX en que 

cls estudis de W.W . ford permeten l 1 obtenció de dos grups de subst~ncies : 

Amanita- hemolisina: termol abil , és a di r, es destruei x pel calor a 70°C , pr~ 

c ipita en so lució metanolica, acetat de plom i alcohol absolut . 

Amani ta -toxina: no hemolítica, ~s r caistent al calor, ~s termoestable, preci 

pi t a amb l 1 acid fosfotúngtic , é s soluble e n alcohol, e n aigua a qualsevol-- 

temperatura, és la responsable de les intoxicaci~ns que apareixen al cap de-

74 - 48 hores despr~s de la i nges ta, fin~ al s 6 - 8 díes si la dosi era peti 

ta . 

A fi na ls de ls a nys 30 del ser.J.c actual, JI. W:i. cland i co l . J al.>oradors de l a U

ni versitat d e rrancfurt, establcixcn una class if icac ió actual itzada dels to

xics de l es Amanitas ; obtenen per cristaJ ització la fal . l oidina i 1 1 amaniti

na ~ emprant nous métodes de separ acíó o btcnen una subs tancia neutre: la ~- ~ 

manitina, una altre ac ida : la f! - a manitina i una t ercera molt tox ica : la '{- ~ 

m .. mi tina . En 1 1 espectre d 1 absorció U . V. aparcix un m~xim a 30 O nm que pot--

!er pensar l ' existencia d 1 un gr up indolic . Ai xí dones, lo class ificació que

d¿•: 

-gru p de la fal . loidina: fal . loidi na, fal . l oina, f~ l . lisina , fal . lacidina,-

ldl . lina 8, fal . lisaci na. Tenen menor t o x ic i t a t pero d 1 acc ió més rapida; S 1 i 

de nt i fl.que n arnb solució clor•hídrica d 1 aldehid cindmic donant co lora ció blavo 

sa . 

-grup de l 1 amanitina: ~ ,~.i.[, i -amani tina . Cs el grup més toxic i tenen ac

c ió lenta . Amb solució clorhídrica d 1 aldehid c inamic dóna coloració violeta-

intens . 

Amb 1~ fal.loidinü , la ~ i ~-amanitina són le s que es troben e n quantitat s - 

mé~ notables . F.n 100 gr . d 'Amani ta phalloides , en estat frese , s ' obtene n: 

100 mg de fal . loid i na 

8 mg de ()(. -amani tina 

5 mg d e f> -ama ni tinr.~ 
0 , 5 me de t -umanitina 

L..t o - metil-o< -amanit inu i la Y- a manit i na són els mé ~~ t2lxic s de tots , l a dosi 

le tal (L.D . ) és de 0 , 2 mg/Kg . 

També es trobcn d 1 a ltres s ubstancies , algunas sensc toxici tat com 1 1 amanu1Ji_ 

na i la fal . lina A; una altre s ubstancia , l 1 an tamanida que és capac; de neu

tral i tzar l ' c f ecte toxic de le~ a]trn s substa ncies : amanitina i fal . loidina , 
pero es troba també e n qua ntitat s tan pe tites q ue no té cap efecte apreciable. 

l:n toxicología , el grau de verinositat o toxicitat queda determinat perla- 

dosi letal (L.D.) que és aquella quantitat mínima de toxic expressada en mg/ 

/ Kg . de pes corporal, su fi cient p~r a matar l ' animal i varia d 1 una esp~cie a 
l ' altre. La dosi letal es rcfe reix en general a rates i conill s d 1 Indies pe~ 
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que donen resultats comparables a l ' home. eom m~s petita ~s la dos i letal,

més metxinosa és la substancia . Una quantitat de 50gr d'Amanita phalloides

és suficie nt per produir l a mort a una persona. La dosi letal d e l ' Amanita-· 

phalloides és de 1 , 5 a 2 , 5 mg/Kg perla fal.loidina i 0 , 1 a 0 , 4 mg/Kg per- 

l'amanitina, es a dir, deu vegades més toxica que la fal . loidina. Am b 8 mg

del t~xic és suficient per matar una persona sana de 80 Kg. Pels cargols i

llimacs no és letal fins a 100 mg/ Kg de fal.loidina , és a dir , poden con s u 

mir mil v egades més la dosi letal de l 'home sense ésser afectats. 

La fal . loidina té en la seva composició química agrupats a varis aminoacid s : 

una molecula de cis t eína , dos d ' a lanina, hidroxiproli.na, treonina, oxitript~ 

f an, també té sis molecules d ' aigua; el seu pes molecular és 87 B. Pot e lim! 

nar-se la toxicitat trac t ant -la amb H
2
so

4 
?N, a 100°e durant 30 minuts, - 

perque e s trenca la molecula per l 'enlla9 de sof~e . 

L ' amanitina conté cinc tipus de mol~cules amb alguns radicals . El pes mo lecu 

l ar de l a o<. -amani tina és 1 O 72 . 

L ' estructura química d ' aque s te s mol~c ules ~s: 

e H OH 
1 
C!~ 3 

fal . loidina ( se~ons Heim) 

o o 
11 11 eH 3 

H H-e - Nfl- eH - C -Nii - e I-eH- e / 
H 1 ( . ......._ eH 3 

J eH2 e - ') 

o = e He-~ 1 
r 21 - s~~ IH 

; 1+-NH- e - eH eH - eH 3 
H3e g 1 J 

Nli-i - el-1 2-NH-e~ O 

o 

fal .loina (segons Heim) 
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El síndrome fal . loide és responsable d ' un tant pcr cent de morts per fongs-

molt elevat , pero actualmcnt s ' esta redu i nt degut als avan~os med i es i tera 

p~ utics . Les intox icacions són degudes a l ' Amanita phalloides , A. verna , A. 

vi rosa , princi palment . 

Per una ba nda , la f a l . loidina ataca les me mbrane s de l s hepatocits i provoca

una sortida de K+ i c1+ i també provoca el trP.nca me nt dels lisosomes al l ibe 

rant els enzims d e l seu i nterior provocant la mort ce.lular . 

Las amanitinas destrueixen els nucleols i els ribosomes res po n s ab le s de la-

s í ntesi prot~ica , provocant un ~cumul de trigli cer ids citoplasmatics per in

terrupci ó del cicle de le s lipoproteínes; a les mitocondri es es c r eu que pr2 

vaca un a inhibició del c ic le de Kre bs a nivel] de l piruva t . 

El quadre per intoxic a ció f a J . loidea apareix tard!ame nt, e l periode d ' incub! 

ció dura de deu a dotze hores , a vegade s 48 hores . Els sí mp t omes apareixen-

bruscament , violentame nt, amb un quadre d e gastroenteritis aguda, vomits in

cessants amb forts dolors epigastrics, la f emta diarreica ~s abundant, fe ti

da , sanguinolenta, acompanyada amb colics violents i espoderaments (desitg-

con s tant de de f ecar) , tot aixó provoca un cstat de deshidratació que po t co~ 

duir a la mort , també pot presentar hipote rmia amb cianosi; el pacient com-

pri~eix a mb for~a e l ventre a mb les ma n s , el r os trc estA sua t, les 6rbites-

dels ul l s est~n e n fonsade s . [l quadre presenta accesos intermi tents i pot--

fer pensar q ue la e volució és f avorable pero de nou es presenta el quadre , -

deshidratació , inmobilitat, postra ció total , normalme nt la conciencia es man 

té Íntegra, a vegades poden haver- hi convul sions j deliri s , pero aquests són 

més frequents e n la in t oxicació muscarínica . Tambf pot provocar less ions a-

nivell renal, als túbuls contornejats i per vía c irc ulatoria t 0rna a l fetge 

destru1nt e l s hepatocits . 

SÍN DROME PARAl~L . LOIDC 

Presenta una simptomatologia semblant a la fal . loide, apareix de forma tar

d&na de 6 - 15 hores despr~s de la ingesta, amb quadres aguts gastroi ntesti

na ls , fehrc , suor abundant, vumits, diarrees , rampes musculars doloroses; -

També destrue~x els hepatocits . 

La i ntoxicació és deguda al grup de · les Lepiote;. de pc"tit tama ny com l a Lep.!_ 

ota helveola , L . brunneoi nca rnata, L. f u scov inacPa i d ' altres . 

1\ par t de les Amanite s i les Lepiotes , a ltres f on g s són ca¡:la <;os de sintetit

zar s u bstancies tox iques , e n car a que en quantjta t o. tan petitcr. que no a r ri -

ban a provocar cap simptoma . Aix f p e r exemple, l a quantitat d ' a manitina de- 

l 'Amanita phalloidcs és de 1 75 mg pe r Kg de fong f r ese , en canvi l ' Amanita-

pantherina és d~u-mil vegades més pctita la quantjtat d ' amanitina que conté. 

S1NDROME ORELU.NIC 

El Cortinarius orella nus , d 'ant ic considera t ino r~nsiu i, fi ns . i tot , comes 

ti b l e, f ou e l causant d ' una 1nto xicació mú ltiple a Polon ia l ' any 1952 , més-

de cen t dos p e r son es va n ésser ser i osame nt intoxicades . 

La identificaci ó del fong fou feta per Alina Skirgiello , A. Nespiak i S . Gryz 

mala , aquest Últim posa en evidencia la toxicitat a mb a nimals d ' e x perímenta

ci6; al 1962 ailla l ' ore llanína amb ia col . l a bo r ació d e la Societat Mico~agi 
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-ca " C. Ben zoni" , al 1970 per cromatografía s'obtingueren diferents substa n

cies : la gryzmalina, la benzoin a a , benzo ina b , cortinar ina ; me ntre el te rme 

ore llanina s ' empra per a designar-los a tot s j unts . El síndrome es caracte _ 

ritza pel periode d ' incubació llarg entre tres i catorze dies després de la

ingestió ; el s símptomes oue pr esenta oón: grans desitjos de be u re , sequetat

i cremor als llavis, Lrastorns gastr~jntestinals, n~usees, vomits , dolors de 

ventre , cefa lees , dolors a les extremitats , a vegade s a mb esga r r ifan ce s , sen 

se f ebre . 

Una quantitat de 100 gr de Cortinarius orellanus conté 1 - 1,5 gr . de l comple

xe o r ellanic de la qua l el 40% és s ubstancia t~xica ; la dos i letal per l ' ho

me és 0,6 gr . /Kg . 

SfNDROME GI RO MÍTRIC 
Es degut a la Gyromitra esculenta; el verí s 'atribuía al acid helv~ lic, sub~ 

t~ncia hemol ítica i termolabil , des trul~ pel calbr a 70°C i p er dessecació , 

e n estat cru o insuficientment cuit provoca intoxicació greu i d ' igual mane

r~ si han estat en salmorra o en vinagre . Una altrc substJncia obtinguda é s 
la giromit r i n a , vol~til a temperatura ~mbient i tcrmo l~ bil, és e l responsa -

hlc de la toxicitat del fong a mé~ d'ésser un potent ca ncerigen per la qual

~osa hem d ' evitar el consum d ' aq~cs t fong , encara q ue est igui ben cuit; en---

100 gr . de fong f r ese s ' hi traben 12!> .:1 167 mp, de l t'Oxic, a més i nlictldt pro

voca intoxicació i fins i tot pot provocar la mort. 

L ' es tructura química de la g iromitrina ~s : 

c = o 
/ --- H 

N 
"-.... 

Cll 3 

Cl ínicamen t, els símptome s apareixen tardíament, prese nta icter Ícia, hemogl~ 

binúria, vomits, diarrea sanguinolenta, febre, somnol~ncia, alteracion s di -

ges tives i hepato- r enals , alte rancia de c r isi tetaniforme , s íncope ; la mort

;, ' es cau després del estat de coma. No tot s els individus pateixen el síndro

me d 'igual ma~era, estan m~ s predisposats al cnverinament aq ~ells que tenen

un déficit de glucosa-6-fosfat dcshidroge nasa (G-6-P DH) , aquest defecte co~ 

sis teix en que als seus globuls rojos els hi manca un enz1m que intervé en-el 

metabolisme de l a glucosa i és degut a q u e un . ge n que porta la informació ne 

cessa ria pe r ordenar cls aminoacids , per a constituir una molecula, es troba

al terat pe r una mutaci ó i a quest gen es transmet d'acord amb els mecanismes

de l ' here ncia i es loca l.itz.a geogr~ ficamcnt per tota la costa mediterranea . 

Qudn el periodc d ' in cuba c ió és curtes t racta d'intoxicacions benignes i a -

cos tumen a 6sser les m6s freqUent s ; en veurcm les seguent s : 

:>ÍNDROMF: PAXÍL . LIC 

La intoxicació per Paxi l . lus invol u tu~ , que és e l responsable , ha do nat l loc 

a controversies, tan t anglesos com f rdncesos les con s idere n comestibles quan 

han estat bcn cui nades , mentres que el s alemanys la consideren toxica inclús 

d espr é s d 'una bona cocció . 

[dwards i col . laboradors aillaren la irlvoluLina, una difenilciclopentanona--
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encara que no ha e s t at d emo s trada la s eva t o x ici t a t . 

El s símpt ome s apar eixe n una a t res hores dcs pré s de l a inges ta i provoca ma

l estar, v~mit s , dolors a bdomi na l s poc locali t za t s , ca l i cs , d iarrea, d i spnea

(dific ul tat e n la respi rac ió),pros tració, col .la pse , perdua de conciencia i

esta·t d e shock . 

SÍNDROME MUSCARÍNIC 

També anome nat sín drome col. l ine rg i c , é s d egut a l a pre sencia de muscarina 1 

d ' altres s ubs t~ncies simila r s a l ' a ce tilcolina . 1~ mus cari na que és molt tb

xica e s tl continguda a l'Amanita musca ria pera e n q uantitats tan peti t es--- 

(0,0003% en e xemplars f r e sco s ) q ue no provoc a e f ectes t~x ics . En tanvi és--

molt freqüent i abundant a d ' altres especies : Clto cybe cerussata, C . rivulosa 

C. dea l bata, I nocybe Patouil l ardi , I . fastig i ata, I . maculata, i d ' altres. 

L' es t ructura química de la musca rina é s : 

HO 

H 3 C~CH2-
0 

Pr od ueix i nto xci:ació de t ipus col .l i nerg i c , d e caractcrí st ique s paras impatic~ 

mim~tique s p er efecte del t~xic s o b re la ví sce r~ efectora i de la muscula~u

ra llj s a p e r v]a parA simpa1· icA . f. l pA c i e nt' prPscn t a hÍ {lP. t"se c reció sal ival, -

llagr i mal i na sa l , sudocació inte nsa , brad ica r d iü , mi osi (contracció de les 

pupil . les )' nausees, vomí ts ' fo r t s dolor~ a bdomi na 1:,; ) tre molors ' rampes' hi

t e ns ió, ceí a l ea , rodaments d e cap, palpi tacions , e u f o ria, d i s pnea, p a ral i si

muscula r , col. l apse cardio vascular, coma, f i ns pa ral isi resp i ratoria encara

que normalment no arr iba a é s ser tan greu i per f o r t una es po t recuperar en

questió d'hores. 
; , 

SINDRO ME MUSCARIO-PANTENIRIC 

També anomenat micoatropínic, é s provocat pe r l ' Ama nita mus car ia i per .1' A

manita phante rina. L 'Amanita muscaria present a substanci es tax iques com la- 

muscarina pero com e m dit abans en quanti t ats tan pe t ite s que és practica -

ment i nnocu. També conté la c o lina, . ínnocua , l' aceti lcolina , ' inn~cua , la mu s 

c ari d i na amb efecte atropini c , R( - )4 ~hidroxi -2 - pí rro lidina derivat de l ' ~cid 

-amino butiric en quantitats mo lt petítes . 

Un bon desc ub rime nt fou f e t pe r Take moto, Eugste r, !1 u ller i . Bowden, i obt in

gueren l ' a c id ibotenic , el muscimol i la muscazo na . 

Acid ibo tem í c 

Muscimol 

Musca zona 
~ 

l·l ~ N -



La muscazona és un derivat oxazolic; l'acid ibotcnic i el muscimol són deri

vats isoxazolics, aque~túltim obtingut per dc~carboxilació de l'acid ibot~ -

nic . L' acid ibotenic i la mu scazona són aminodcld~ . 

Els' símptomes es presenten al cap de 1 - ll hores dcsprés de la ingesta a mb-

~raotorns g~strics, cefalea , n~usccn, do)orz abdominals , v~mits , rodaments-

de cap , ex e) tacio~s ' .)fl~ icta t ' ~;udorac i ó ' di:-;pnca ' hi potcnsió ' amn essia ' in

hibició i sequeta't de !.1 pell i muco~;c:; , mi o ·; i, miJrja~.i. (dilat ació pupi l. lar), 

taquicardia , bradicardia , ra1npe~, particularm~nt prc~cnta deliris , al . lucina 

cions , euforia i somnole ncia . 

tl s {mptoma , pero, més cara cter1stic és l ' embriaeue~a molt f r eqüent i provo

cada pels siberians, sobre tot, corn <1 droga, a més <'] pr)ncipi s ' e limi na --

JHOlt facil me nt per• l ' or ina .i s ' aproritél aqur~~:ta nov nmc nt coma beguda al .lu-
. .. 

c1nogena. 

La gravetat és major e n el cas d ' l\manjta ·pha nt c r ina amb un 10% de mortalit at 

en front d ' un 2\ amb l'A . muscaria. La toxic.itat és dcguda a l ' dcid ibotenic 

que es troba en un 0 , 1\ de rong frese en~ara que pot ~sscr variable . 

La muscaridina o micoatropina 0!> la rcr:ponscJblc d<-> LJ par::il isi a nivcll de-

siztema nerv iós parasimpatic . La mu;,carina , antagnnista de ! ' anterior, n ' és 

(>Stjmulant . 

SÍNDROME AL . LUCINbGCN 

També anomenat narcotic- psicotrop . Acabem de parlar de l ' A. muscaria i l' A-

phanterina pel scu cf~ctc al .luc.inogcn , pero també d ' altre s ho produeixen-- 

com alguns Panaeolus, Psilocybc , Stropharia, Conocybe . [ls més impor tants--

:.ón el Psilocybe mexica na , P!>ilocybe caerulescens, Stropharia cubensis 1 --

molts d ' altres . 

Al 1953 , Wason coner,u(· a la c•Jranclf·r.~ Maria ::>abin.:l i'l l ('~; muntanyes mexicanes 

i experimentaren el~ ~recte~ do.l Tl..!onu nacatl (P::;.i.locybe mexica na). A. Hof -

mann i col. laboradors u l ' any 1958 obtingueren dos s ubstancies derivades del 

hidroxiindol : la psilocibi na i la ps iloci na que dóna l l oc a l' anomenat sí n 
dr ome psicodisleptic pe r que pr ovoquen al indiv id u co nfussió de la realitat,

p~rturbacions mcntals , vi:;ions ul . lucinants j fant:JstiqueS , ,canVlS de la. Se!l 

sació del temps i l ' c~pai . 

L' estructura química de le~ moleculcs és : 

------~ 

V 

OH 

Clf 2- N -
1 

CH 3 
Psiloc.ibina 

A.-rr-c H7 - C!i 2- ~ - CH 3 
~) CH 
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J J H2 - Cll 2 -H~ 
~ Ser otonina 

NIIL------ CI. 
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La bufotenina (5-hidroxi-N ,N-dimetiltriptamina) té propietats al . lucinogenes 

c om la psilocibina , simi lar al LSD 25 quP. té pro pictats despersonalitzants , i 

e s ta continguda sobreto t a les Amanitas : 

A . citrina: 6 mg/g de fong frese 

A. phalloidc s : 0,04 mg/e de fong frese 

La serotonina (5- hidro x i triptdminn) Gs molt important que cstigui en equili 

bri respecte al s i stema nerviós c ent r al ; quan cst~ en excés provoca excita

ció , quan n ' hi ha poca provoca depressió. 

La psilocobina al espectre U.V. prese nta tres maxims a 222 , 267 i 290 nm; al 
· 1 espectre I . R. apareix una banda a 2 . 350 cm La quantitat pot arribar fins a 

un 0,6% de fong frese, amb una dosi de 4 a 8 mg provoca fe nomens d ' al .lucin~ 

ció que dura de 4 a 7 hores i no crea h~bit com els estupefacient s , ~s poc-

toxica, 1, com ha estat comentat abans , actúa sobre el sistema nerviós i pr~ 

voca midriasi, bradicardi a, hipote nsió, congcs t{ó facial, manifestacions vio 

lentes , visions al.lucina nt s i sen sació d ' absolu ta manca depes corporal. 

La psilocina té efectes s imi lar s a la psilocibina e ncara que es troba en---

quantitats menors . 

, "' SINDROME COPRINIC 

El fong més important que el provoca és e l Coprinus atramentarius, és comes

tible pero pot provocar aquc~t síndro me quQn es cons umei x junt amb begudes-

a l cohó l iques a la matci xa inee~t~ , o b6 pot apnrcixcr al c ap de dos o tres- 

d i es ; pero hi han persones que no te nen cap t ipus de .nole sties , mol t proba 

blement perque hi ha una substancia toxica qu~ és ~vluble e n alcohol . 

El tox i c és similar a l disulfur de tetraetiltiura m, conegut comercialment--

com Antabus , i que serveix pera combat r e l ' ~lcoholisme . 

(CH 3-CH 2 >2 -N-CS-S-S-CS -N - ( CH2 - CH 3 ) 2 

El s simptomes s6n rubefacció de la pell, vasodilataci6 , taquic¡rdia , eretis

me cardiovascular, cefalea, i rri tació f aríngea, hipotensió, dolor tor¡cic,re 

fredament de les extremitat s i s ímptomes gast r oi ntesti nal s ; els símptomes a-

pareixen de forma ondulan t o i nte rm i t e nt fin ~ ü 4R hores , en el cas de que -- • 

no s 'hagi ingerit més alcohol . 
,; 

SINDROME GASTROINTESTINAL 

Es el més freqUent de tot s , pot ésser d es de una simptoma t ología benigna, pa~ 

s ant per els que produeixe n enve r i naments notables, fins els més greus i mo~ 

tals . 

Cl principal responsable és el Cn toloma lividum responsable del 9 5 ~ de totcs 

les i ntoxicacions . Conté ccr ta quantitat de fDI . loidin a q ue actúa necrosant 

cl fetge , i altres substancies toxique ~ que act~an a n i vell g~stric que avi 

s a amb símptomes i pot c vi t ar- se que les to:<inc::: s 'absorbeixin. 

Cls símptomes s6n v~mits , diarrea, c~li c:; , do l0r~ abdominals, col . lapse; si

no h i ha tractament pot arribar a i ntoxi cac:i ó mor·tal . 

A més del Entoloma lividum, altres f o ngs a mb dife rents intensitats i menys-

g ravetat s6n: Tricho loma tigrinum, T . virgatum, Pleor o tus olearius, Boletus-
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satana s , 8. rhodoxan thu~. Hy pholoma fa~cicularc , H. ~ublatcrit i um, Russula! 

metica, H. fragilis, R. quelcttii.., H. ::ar donü1, Ldctarius torminosus , L . zo

na r ius , Collyb ia fusipes , Hebeloma crustuliniforme , Psalliota xanthoderma, ~ 

manita junquil l ca, A. ecJ1inocephala, Clavaria formosa, C. pallida, i molts-

d 'altres pero d ' efectes m~s benignc s . 

L' I:RGOTISME 

[ l causant &n al Claviccpu purpurea, fo nc ascomic~t par~sit de gramínees con 

reades J. ::;j lvcsrres , en tre elles e1 ~i'.eol on es fo1·ma un micel.li i es de -

~~ envolupa un escleroci en forma de banyd qu 0. :=:obre surt de l' es piga l rep e l

norn de "segol banyut", i ~ s el qui provoca lu in toxica ciú denominada ergotis-

Químicamcnt conté dotzl? ctlcul.J.oj<J s qtH! elf; podem <J jv .idir en tres grups : 

Crup de l ' ergotamina: ergotamina, e rgotaminina, ergosina i ergosini na . 

Crup de l ' ergotoxina : crgocristina, ergo~ristinina, crgocri~tina, ergocripti 

ni na, e rgocornina i ergocornin ina .. 

Grup de l ' e r cobasino : ergobasina, erEObQsin ina . 

A part es trobr~ J ' erp,os teri nu que s o ta J ' 0fec:te del!; rai gs U . V. es transforma 

t>n pr·ovi-ramina D, de propi~tats anUraquítiques i cc l ciricants . 

A~ucsts alea) . loids agrupats a p~rells són eütercoisomcrs derívats d ' un nu

cli comú com ~~¡ 1 ' a cid li s ereic, el qua] ..-~:> Lr·oba en forma dextr~gira i le -

.1<)gjra, aque ;.t .:~ última [ i siologjcamc nt nctiva. 

H COOH 

- Cll
3 

Acid Ll s~r·gic 

H 

!. ' obtc nció d<? derivr~L s de l ' e rgobasina dóna lloc aJ 19113, perA. Ho fmann a --

l ~ dictilamida dP l'~cid lisergi c o LSD2 ~ • 

CH - CB 1 2 3 

~C _... N-<:H7 - CI J3 

ll 

!:1 1..::;o 2S JH'o voca t·:):; : ; í,u p tomt?~: .) la mitj . .1 lloru (!(.':;prt-: !: el'.' la :i ngesta i dura 

due:: horc::;, c.~l ef'1..:t .:1 1~ : : run(:.ion :; v.i ::u.J 'I :; .i ¿¡udi t ive:..: .i provoca se nsaci6 de 

deformació de la for'm<3 i <:1 tamany cl<> l ;, oiJjectes , euforia, dcspersonalitza 

~ .ió, i tamb~ cont ra cció d a l'Gter, midriasi, febre, suor, sa livaci6, etc . 

r:1 grup de ). ' er.r,otarni na .l l ' 0reotox in.;1 lclle n acc i o ns mol t comp l cxc::; com l' e-
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fecte cardiovascular, vasoconstricció, hipc rtensió, pero a do sis e levades - -

pot produir l ' efecte contrari . 

L'efecte sobre la fibra llisa de l'Úter, en an i mal verge presenta acció inhi 

bitoria, en 1 ' 6ter gravid augmenta les contraccions. 

[ls alcal.loids del segol banyut tenen importants aplicacions c om el tracta

ment de les hemorragies post-partum . El t artrat d ' e rgotamina amb el nom co -

mercial de Gynergeno és út il pera la migranya, en l ' enfermetat de Basedow,

en hemorragies g inecologiques, en la menopausa i, ~~huc, en tractame nts psi

qui3trics . 

Una associació de dihidroergdPrni na, dihidroereocristina i dihidroergokrypti 

na, conegut amb el nom comercial de Hydergina, s'utilitza com vasodilatador, 

per augmentar l 'irrigació sanguínea i l'aport d 'oxigen a nivell cerebral, en 

l ' hipertensió, trstorns c raneocerebrals i també en l ' hibernació artificial . 

Per acabar, unes recomanacions : cada any e~ produei xen intoxicacions per---

fongs, algunes d ' elles mortals; l 'única causa que les produeix és l'ignoran

cia. Els bons afeccionats nom~ s consumeixen cls fongs que coneixen bé i mai 

corren el perill d ' intoxicar-se . 

No podem f er gens de cas de lns regles tradici on~ls, dR Ja c ul lRra de plata , 

de l'al l, etc. , perque no tenen cap fonament científic . 

Els fongs que coneixem bf , caldra consumir-los ben cuinats, pero el més ~m -

portant és que tenen que éssc~ de collita reci e nt i no guardar-los molt de- 

temps encara que estiguin en refrigeració. 

Una manera d'apendre és Rm b uns bons llibres o, també, fo~mant part d 'una S~ 

c ietat Micol~gica de les que l1i han al país, on ~s possible identificar els

fongs amb una base rigurosame nt científica . 
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BOLETUS CON POROS ROJOS 

por M. Tabarés. 

Cuando intentamos estudiar un poco más a f o ndo un g~nero v emos que, lo que 

en un principio podía parece vnos s encillo, ofrece una serie de dificultades 

que nos obligan a medita r. 

Todo e l mundo está de acuerdo en la existencia de dos c lases de mi cólogos: 

Unos que intentan .salvar dificultades , i nvestigando l as descr ipciones de 

espec~es hec has por diferentes des c ubridores , y c omparando la casi totali

dad de analogías , las reducen a un solo taxo n. Otros , po r el contrario in

tentan "colar" especies ó varie dades donde las difere ncias apenas existen . 

Siendo partidario de lo s primeros, Kuthan y S:inge r investigan e l problema 

de " Boletus Satanoides ". 

La sección " Luri di" de fries está cons tituida por Boletus con po r os rojos 

en la cual se encuentran el: luri dus, quele t ti, · erithropus, satanas , lupi 

nus, rhodoxhantus y rhodopurpureus. 

Nosotros es t amos muy fami liarizados con e l Bole tus rodhoxhantus por a pare

cer con frecuencia en las prov~nc~as de Barcelona y Gerona e n bosques mix

tos . Pero ¿Qué s ucede con e] Bo letus s plendidus Martín? . Cunndo Ma dame Le 

Gal, e n 1 948 describe s u e ncuentro de Bo l etus lupi nus , e lla usó el epiteto 

de Lupinos, no precisamente en e l s ent i do de Fries sino de Bresadola . Aun

que el Boletus lupinus de Bresadola habi a sido encontrado e n bosque de co

níferas y el de Madame Le Gal en bosque de Caducifol ios , Singer y Kuth~n 

lle gan a la conclus ión de que ambos son id~nticos . Resumjendo podemos d ecir 

que es t a especie ya habia sido descrita en 189 4 por Martin (Bul l . Soc . Ge 

neve 7:190) . 

Por lo tanto B. splendidus (Mart in)=Boletus lupinus se ns u Bres = Bole tus 

purpureus va r. le galiae Pilat = Boletus le-galiae (Pilat) Blum = Boletus 

Satanas var. roseodermata Smarda = Boletus satanoide s Smotlacha 1920 . 

La descripción de es t e i nteresante y polémico ejemplar es : 

Sombrero de 6 a 14 cm ., hemisférico al principio , luego con vexo y a l f i-

nal pulvinadq . Supe rfi cie seca y algo ater~iopelada de joven con color en- • · 

tre gris y marrón c on tonos a mari.l lentos y ol iváceos y teñido de p úrpura 

en el borde. Se t i ñe de violeta p a rdo cuando se roza. Los s i t io s e n que 

se cuartea ó roza dan la impresión de tener una coloraci~n ro jo- parduzco 

ó rosa parduzco . 

Tubos de 0 ,5-1cm., libres , amarillo citrina. Az u lea n al ta c to. 

Poros muy peque ños , aproxi ma damente 2 por mm. variando d e l co l or rojo la

dri l lo al r ojo s angre . Azu lean i nstantaneamc hte . 

Pie de 40- 80 mm. de largo x 20-G 5 mm . . d e ancho cilíndrico - ventrudo , com

pacto. En el ápice posee una zona amarillenta, e n e l c en tro .cs ro jo 6 púr

pura carmín y en la base s ucio pál ido ó s ucio olivácco . J?c>ticul.:Jdo en unc.1 

gran pa rte , este r etículo forma unas a ureo l as c0si isodiamétricas , para 
....... 

e nlongarse en la part e inferior. El co lor del retículo varí a del rosa púr-

pura al rosa pá lido. Carne amarilla y azule ando el corte , palidec e al ca-
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bo de un tiempo . 

Eventualmente e nrojece al tac t o . El olor es débilmente fúngico en los 

ejemplares jóvenes y de achi coria torrefa ctada en los ejemplares secos . 

Sabor du lce . 

Esperada, color oliváceo . 

~spora s 11-16 x 4 , 5-6 f fusoid es y lisas , amarillo-parduzcas en KOH. 

Basidios tetras póricos, c laviformes , de 30-45 ~ x 9-1 3 ~ 
Algunos pleuroc i s tidios con medida s de 45 x 60 x 6-9 )' f uso ides ó ven

trudo-ampulaceos , hial inos . Che i los cistidos abundant es y similares a 

los pleurocistidos, pero de menores dimens iones . 

Cutícula dormada por h i fa s entrela zadas con un calibre de 4-9 ~ de an 
cho . 

Hi fas s in bucles. 
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DIVERTIMIENTO EN CLAVE OE . . . . . KUHNER-R()MAr.NJ:SI 

)1! UJCHA PA~TICULAR CON EL C()NOCYB[ LACTí.A ( l janp,c ) Kuhner 

(Ó el duro camino del anrendizi'lie) 

Por Josep Faus ( * ) 

Al e ntrar el año pasado en la Sociedad Catal.=ma de t~icología 

como orimer reto tratar de ele terminar al meno~; lo s setas <1ue 

en e l iard)n de mJ casa de Valldoreix . Hél cia el mes de Mayo 

me propuse 

salieran 

del año pa-

sado , cuando va empezaba a hacer oinitos con e l microscopio, e l reto se 

concretó en forma de una seta insip,nificantc, frdgil y blanouecina aue 

de fo r ma persistente v casi ~nsultante empez6 a salir en el cesped ~nme 

d i ato a la casa . El primer d)a nue v~ esta~ ~etas por la mañana pens~ 

nue acentaba el rPtO v nue anuella noche, al volver del trabaio , las re~ 

cogería, analjzaria v vencería . Pero .. . la nrimera batalla fu~ para las 

setas . Al a tardecer todos los eiemplares hahian desaoarecido. Mis hijos 

se llevaron la correspondí ente hronca, pero sus a .i radas protestas de ino

cencia no llegaron a convencerme de nue no ha l>Ían eliminado a mis " cha

llenp:ers" an t es incluso de ini c:i.ar la hato l] c1. 

Pero el fenómeno se repitió en los días sivuiPntes . Cada mañana allí es 

taban sobre el c~sped hGmedo , insignifican tes , hurlonas V retadoras y por 

la noche . . . habían desaparecido. He convenc í de nue se trataba de una se

t a efímera v esperé nerviosamente al fin de s emana . Y llegó el sábado., y 

con él mi ocasión de vengarme ampliamente . Las setas no me fallaron. Allí 

estaban v a media maftana tres ó cuatro de ellas fueron llevadas a la. 

peouefia habitación nue constituve m1 reducto particular . La bata lla du

r ó varias horas y a l fjnal me dió la sensación de nue el r esultado fue 

incierto . Vereis ... la cosa no estaba nada clara , había l legado a una 

conclusión, pero no estaba nada se~uro. A ver si puedo acordar me de las 

sucesivas líneas de progreso . 

Lo primero aue vi claro era ~ue los lihros de fotoprafías no me propor

cionaban avuda v oue me tenía oue a onvar en lo oue entonces era para mí 

una extraña mezcla de la Bihli.a v de Selva Virgen : ¡El "Kuhner - Romagnes i "¡ 

El aspecto gener al de la seta y el color de las esPoras me llevaron pron

t o a oue a nuello deb)a ser un Conocybe ó un r,alera . El K & R me decía 

nue un~ diferencia clara sería la estructura microscópica de la cutícu la. 

Era la primera vez oue intent ába examinar una cutícula a l mic r oscopio¡ Ya 

os podeis imapinar las trifulcas nue pas~ para ohtener un scalp razonable, 

pero por fín , j a l li estaba ~ El ohietivo a inm.ersión mostraba un pavimento 

de célu l as redondeadas, nue no podían constjtuir en ninP,Ún caso el reves 

timi ento de una palera. ;Tenía pues en las manos un Conocybe;Ten ía la ra

diante satisfación de estar uno a cero a mj f nvor 

~ D~dicado a todos los miembros de la Sociedad Catalana de Micolo~ia , aue , 

partiendo de nuestra condición de .~ficionados , intentamos hacer excur 

siones en el terreno de los profesionales . 
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El dos a cero fue fác51: Ten i a eiemplares en todas las fases de desarro

l lo, v n i nguno presentaba la menor traza de anillo, cortina u forma de v~ 

lo par cial . nescartada s las Phol i oti nas deh5a tratarse de un Euconocybe . 

Pero tambi~n aou5 hah5a dos series v para distin~uirlas habia que averi 

p.uar l a c lase de cjstidjos. Ya me podejs ima~inar haciendo cortes y más 

corte s transversales de lámi na s bu sca ndo inutilmc nte cistjdios . ¡Nadie, 

n i K E R. me hab5an dicho nue los cistidios oue debia bu scar er an margi

nales¡ Desnués de mucho rato , vi nor casualidad uno en la punta de un 

c orte tra n sver sal . Avidamente puse e ntonces l a arista de una l ámi na p la

na sob~e el portaohietos . Una ROta de ap.ua , el cubre y .... ¡tres a cero ;. 

Alli estaban, inconfundibles , los cjstidios en cabeza de alfiler . ¡Lás

tima nue no sea "d e los otros"¡ nensé, nornue de l.:t serie Capi ~atae hay mu 

ches más. 

Bue no , el sip.ui ente paso estaba en los pelos 6 ~istidios del revest imien

t o del pie. Y anui vino mi primer fr~caso : habia recop.ido y ma neiado a to 

dos mis eiemnlares a p.arrándolos nor el pie v como consecuencia , si al l S 

habia habido nelos 6 ci s tidjos al roce los habia borrado . fui enseguida 

a oor nuevos eiemnlares f r escos , nero a l~s 3 de la tarde ya habian desa 

parec:ído . 

Anuella noch e re~ué el cesneq con más csmPro nue nunca y en honor de las 

seta s h e de decir nue a la maRana sj p.uiente tampoco me fallaron. Nunc a 

había r ecor.i do seta~ con n.i.nza s , nr>ro c~sta vez nuedo asep;urar oue lo 

primero aue e l n5e de anuclla seta toc6 fue el cri~tal de l portaobjetos . 

El experimen to lo r enetS con otro e iemrlar v con o tro v con otro y el r e

sul tado siempre el mjsmo . Cl pie estahñ cubierto de pelos .finos y del~a 

dos, (por cierio lo mJ.o.mo our:- el sombrero) nero no encontré en él un solo 

cistidio e n cabeza de alfiler . Ya no habiA duda ; por l o me nos estaba ya a 

cuatro a uno: la seta era del nrimer p;rupo de la seri e Capitatae. 

La cosa a partjr de anuS parecía fác51 . La primera clave del K & R. en 

Pste prupo decia : 

"Pie blanco incluso e n la base " nor dentro" Conocybe Lactea ~ 

'' Pi e coloreado al menos en la hase v por dentro": Otros 

Dado nue la seta tenía e l pie totalmente hlanco t a nto por d entr o como 

por fuera, tanto arriba como en la ba se , deb5a ser e l C. Lac t e a.Pero .. . 

at1ora hahia oue comnrohar las otr as caracteristicas. Las cuestiones de 

form<l , color ,, II;:Jh.i H it <~ nca i atJnn perfectament e . El problema venía de la 

frase "Chao . non hvpronhane, jamais s tri é pür tran s parence, ... " Bueno ... de 

entrada yo a la mavor5a <le mis seta~ les veia estrias en relieve perfect~ 

rnente perceptible> .. Ad0má!"".; ¿0u é sip.nif jcaba " non hypro phane " ? La s setas 

oue habSa madurado e n la humedad de la noche parecían empapadas y toma 

ban un color má s oscuro, marc5ndosc todavía m5s las e~tr~as . Acabé en un 

mar de confusiones v co n la sPn~aci6n de estar a lp;o así como 4 a 4, un 

honroso, pero insati;.füctorio empate . Y con los ca)orcs de Julio la seta 

deió de saljr ... 

Per o la vida es breve , v despuí-: s <1(' 'ln ;~~n r: .i ~">mprc viC'ne otro . [) verano 



l . 

y el otoño me tuv ieron suficientemen~e ocupado , pero la ausencia de 

material fresco t ípico del i nvierno me hizo recordar m1 lucha particu-

lar con el Conocvbe Lactea . Busnué más hibliografía . Pensé que tra tán

dose de una set a de "calor" debía ha berse encontrado en Ma rruecos . Y 
asi era , en efecto, pero la de ~cripcci6n del Conocybe Lactea de Malen~ 

~on y Bera ult no añadía nada nuevo. Busnué e n la fuen te: La obra " Le 

~enre ~alera . Frie s " de Kuh n er donde estaban las descri pciones de la 

mayoría de Conocybes . Allí el C. Lactea era todavía C. Lateritia, pe-

ro .... tampoco nada nuevo . A nrincioios de este verano tuve aue hacer 

un via4e a Estados Unidos. L le~ué a Boston después de un prol ongad o pe 

riodo de lluvi as. Anuella mañana todos los césnedes estaban a lfombrados 

de "mi seta ". No había l a menor d i fer e ncia, n.i sin ui~ra me seguían re

tando con un acento distinto. [ra otra vez e l comienzo de la película . 

Ante tanta ahundancia pens é nue encontraría referencias e n la literatu-

ra americana . Efectivamente así ~ue v con fotografías aue mostraban al 

Conocvbe Lactea" con !'>us estrías v sus diferentes aspectos . Algunas de 

la s d escripciones contenían frases como " moist but soon dry", water- s oa

ked", " ... Cap ... striate f rom marp;in one-ha lf distance to center". Bueno- .. 

en esto y en. todo lo demá s estas descripciones coincidían exactament e 

. con mis observaciones . ¡A ver s1 en m1 iard ín c recia la variedad amer i ca

na¡ . A l os nocas días, v va en Junio de est e año, pude s eguir con m1s 

e xper imento s pornue las se tas emnezaro n a sali r otra vez e n mi lardín . 

Esta vez nude comnletar el estudio microscópico , comprobando la presen

cia de basidios claviformes pedunculados si tuados en un pavimento de pse~ 

do parafisos (¡0ué tacos aprende uno, madre mía ¡) y otro s datos específi

cos del Conocybe Lactea. 

He hecho muchas diapositivas nue esencialmente demuestran lo siguiente: 

1- Cuando la seta es ioven y las láminas todavía son blanouecinas , el 

sombrero no se empapa con la humedad y no presenta estrías. 

Si se moia abundantemente, la seta no cambia de aspecto y en todo caso 

se vuelve ligeramente vjscosa . En este estado el sombrero suele tener 
·-

forma de campana , con el hord~ ligerament e vuelto hacia afuera . Desde 

est e punto de vista puede hablarse perfectamente de sombrero no higró

f ano ni estriado . El color del sombrer o es e n tonces blanco crema lecho 

so ó beige claro. 

?- Si la seta madura al sol y con poca humedad, si ~ue siendo blanquecina 

y no estriada v aparecen arrugas e n la su perficie del sombrero . 

3- Si la seta madura en ambiente hGmedo, el _sombrero adouiere entonces 

una forma cónica v aparecen estría s en l a mitad exterior del sombrero, 

oue sue le e ntonces tomar un li~ero color ocre en el disco . 

4- Si el proceso de maduración contin úa en ambie nte muy húmedo el sombre

ro se empapa , volvi~ndose d e un color ocre-~risáceo v se marcan las 

estrías . No parece nue esto sea " higrofaneidad " poraue si la seta se 

seca en este estado no recupera el co lor y--· el aspecto original. 

En resumen, mi conclusión es aue la seta con la nue me he peleado e s de he 
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cho el Conocvbe Lactea, nue la cue~tión de las estrías es relativa, 

según como se mire, v oue el hecho de oue no se la clasi fioue de hi

prófana no sip,n jfjca oue no pueda empaparse en la vetustez. 

Esto , naturalmente , hasta oue venga un profesional y me diga aue mi seta 

es el Conocybe Sublactea , ó el Conocybe Lacteoides, ó el Conocybe Pseu

dolactea, ó lo oue es peor, el Conocvhe Lactea sensu Taló sensu Cual .... 

oue todo pued~ ;,er . 

Y pa ra oue se vea nue al profesionAJ ou~ me dip,a esto no le voy a guar

dar renGar , incluvo a continuación mi descripción personal ( y ahora en 

serio) del Conocyba Lactea para nuc me pueda encont rar las pegas más 

Facilmente. 

CO NOCYBf. LACTf.A (Lanpe) Kuhner 

Sombrero 

Cónico ó campanulado, un poco en dedo de 

p,uante , fráp,il y titubeante de 1-7. cm . de 

diSmetro . Marpen delp,ado, no excedPntc v con 

~rccuenci a l iperam~nte fisurado . Cuticula tenaz, 

di'íc) l de separar de la carne por la escase z y 

1•Jandura dP. la mismA . Color be'i.p;e muv claro ó 

cre~a hlannuecino , pero entonces e n penera) con 

Pl disco ocre-amarillento cla ro . No en estria

do por transparencia, aunaue en la madurez se 

marcan normalmente estr5as en relieve . Cuando 

1as láminas son aún blancas el sombrero se presenta sin estrías y con 

a5pecto no hi~rófano, más bien muy lip,eramente viscoso . Al madurar el 

sombrero nuede emnaparse de humedad, cambiando entonces a un color más 

oscuro v marcándose más las estrías, pero en este estado al secarse ya 

no recupera el aspecto original . 

Lámina~ 

Asc~ndentes, desiguales, atenuadas en ambos extremos , casi J i bres y po

co ventrudas '(1 -2 mm. de altura). Muy estrechas v apretadas . Primero 

de color bla nco crema y luepo ocre ferruRinoso . 

Es nora da 

Ocre f e rrup, i nono. 

Pie 

D~ S-9 cm . x 1-2 mm . , enp,rosándose lip,eramente hacia la base , donde termi 

n.:l en un bu] bo bien c.l i f c-rt?nciado . Hueco , finamente es tri a do , enteramente 

hlanco por dentro ~ fuera . Muy frágil y blando . Con !::uperficie pruinc; 

sa-furf urácea en estado bien fre sco . 

Ca r ne 

E sea!'> S sima, muv bland:~ v acuosa . Situado eJ sombrer o horizontalmente sobre 

una superficie dura no aguant.:~ su forma v s e aplana . Sabor herboso un po-
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co picante. Sin olor apreciable . 

Hábitat 

En los cispedes despui s de las lluvias 6 despu¡s de regar , pero observan

do exc l usivamente en tiP.mpo re)ntivamente cálido (finales de Mayo a me

diados de Julio). Se desarrolla completamente en ? - 3 hor as y luego madu

ra y desaparece en una s pocas horas mán . Es por tanto , una zeta muy Pfi

mera aue va cambiando de a specto con más rap idez . 

·. . , 
M.1croscop.1a 

- Esporas de la forma de la fi~ura , con 

poro apical evidente v pared espesa. 

Col or amarillo s . l . Dimensiones 10,5-11 x 

7-7, 8 )A, . 
- Basidios tetrasp6ricos claviformes-pedun

culados situados en un hymenio pavimenta-

do con pseudoparafisos similares a los de 

los coprinus y bolbitius . 

Sin cistidios faciales. 

- Cistidios marginales con cuel l o en forma de cabeza 

20 ~ . de lonp, itud total, no muy abundantes v 

situados más especialemente en l a zona de las 

l áminas más cercana al pie. 

- Pie desprovisto de cistidios en cabeza de al

filer , pero cubierto de pelos delgados y ci

líndricos de 120-200 fo de lonRitud. 

de alfiler, de 15-

() 
1 

(_ 
Sombrero cuoierto de pelos similares a los del pie con una longitud en

tre 1 20 v 160¡k . 

- Hifas de l oie muv alargadas y regulares, con una a nchura bastante he mo

ginea entre 5 y a) . 
- Hifas de la carne del sombrer o entre 4 y 10 ¡lt de diámetro. 

Buc l es presentes . 

- Cutícula c elulosa fo r•mada por artículos redondeados y piriformes de 

entre 15 y 30 ~ de diámetro. 

Comentarios 

Kuhner, tanto en la Flora Anal)tica como en su obra "Le !-enrc \,alera . frie s " 

destaca para esta especie las caract erí5ticas de oue no es hjgró f a na y de 

oue no es estt•iada por transparencia, pero no ha.bla de las estrías en relie 

ve que suele presentar a partir de oue empieza a madurar. Otros autores, e~ 

pecialmente americanos, seña lan como caracterí stica la higrofaneidad y la 
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presencia de estrías . Des pués d e haber observado detenidamente esta se

ta en todbs su s fas e s de crPcimi e nto y condiciones de humedad (recogi

das en numerosa s diaposi tivas) creo oue mis comentarios sobre l a evolu

ción del sombrero pueden explica r esta aparente contradicción . 

4G 
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ESPECIES NUEVAS , RARAS O POCO CO~UN ES Rf.COLf.CTADAS EN LA TEMPORADA DE PRI 

MAVERA DE 1981. 

Por : Josep raus . 

1 . Introducción. 

[ n este articu l o presento un resumen de las especies recolectadas y/o 

determinadas en la temporada de Primave r a (meses de ~arzo a Julio) de 

1981, aue se s a len de lo oue comú nmente vemos en las reuniones de nues 

tra Socieda d . De todas ella s se da un resum0. n d e los rasgos má s carac 

ter5 sticos aue las d i stinRuen de sus vecinos má s próximos v de algunas 

de ellas se incluven descripcione s detalladas en el Apéndice . El crit~ 

rio para la inclusión de descripciones deta lla das responde a la clasi 

ficación de las especies presentadas en las cuatr o categor ías siguien

tes 

I - Espec ies nuevas para Cataluña o Cspaña. 

Por n o ser todavía nuestro Rol etSn un veh5culo apto pa r a la publi

cación v¡lida de novedades, no se incluven descripcione s deta l la

das de estas especjes . Estas descripciones pueden encontrarse en -

el a r t.lculo " Las Cuatro Pezizas Pirófilas Español as " por f.D . Calo!l 

?e v J . raus, aparecjdo en el último Aolet }n de la Sociedad ~icoló 

p;ica Castellana v en ot r o nue aparecer~ en breve , e~crito en cola

boración c on ~abri el ~oreno , nue ha confirmado las determ inaciones 

de varias especies y dado el diagnóstic o definitivo de otras . 

II- Especi es aún no determinadas con segurjdad . Cntre el l as podria en

contr arse alF,una esoccie aún no descrita, especialmente ten iendo en 

cuenta oue en Ca ta lufta aún no se ha r ealizado ninguna campafia mico

lógica e n primavera con participación de expertos e xtranjeros . De 

todas for mas la prudencia y la dificultad de seguir toda la l itera

tura publicada aconseian espe rar a otras recolecc i ones y/o consul

tas antes de pronunciarse definitivamente . Cn c ualnuie r caso se da 

un resu~en de las caracteristicas más diferenc iales de' cada especie 

y se indican la s razo ne s por las n ue no se ha podido determinar de 

momento, por si hubiera otras r ecolecciones con la s oue se pudieran 

contrasta r datos . No se incluyen tampoco descripciones detalladas 

en espera de una posible ulterior publicacjón . 

III- especies poco frecuentes, pero conocidan , v con descripciones en p~ 

blicaciones facilment~ aseouibles . Se incl uye su mención f undame n

talment e par a indicar lugares de recol ección , aunoue ta~poco se dan 

de estas especies descriociones detalladas . 

IV- Especies o variedades raras va citada s ante r iormente en Cataluña 

y/o España , pero cuvas descripc i on es de detalle no son f acilmente 

aseouibles a tra v~ s de la biblio~rafia ha bi tualmente usada en la 

Sociedad . De este cuarto grupo , aue es el más numeroso incluimos de~ 

cripciones detalladas , oue creemos facilitarán la labor de identifi 

cación de posibles futuras recoleccione~ . 
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Naturalmente la identificación de una especie como rara o poco común se 

basa en criterios suhietivos y necesariamente un poco a rbitrarios. He -

presc indido en principio de mencionar n i np,una de l as especies aue se d~ 

termi narían normalme nte en el transcurso de la s reun iones de l a Socie

dad los lune s por la noche. [n la iden~ificación de las a ue se i n c l uyen 

e n este articulo ha contribuido muv valiosament e las opiniones y come n

tarios de los miembros de nu~ ~tro Soci edad , v en especial de A. Rocabru

na y M. Tabarés, con los oue tal vez de forma más especial he teni do oca 

sión de compartir es t udios, dudas y procedimientos de análisis . 

Para las especies me ncionadas en este art iculo , oue son Hymenomicet es -

Agaricoides , se sipue la clasificación de l a Flora Analitica de Kuhner 

y Romagnesi , por ser de momento la oue más habi t ua lme nte s e ha usado e n 

la Soci~dad . Las espec i es se presenta n agrupadas por Gé n e ros, y , de j ando 

aparte l as desc r ipciones detalladas del Ap~ndice , para cada una de ellas 

se dan los siguientes datos : 

- Nombre . 

- Lugar y fecha de recolección , A menee ouc se indique lo contrario, se 

trata de especjes recol ectadas por mí . 

- Caracterí sticas más descollantcs . 

- Referencia al mater ial conser vado e n herhario partic ular. 

- Exis tencia o no de diapositiva particular . 

- Categoría (I a IV de las ind)cadas antes) y refere ncia a descri pción 

detallada. 

En total se presentan 25 especiPs d e 14 de las cuales se i ncluyen des

c ripciones detalladas en el Apéndice . 

2 . Resu men de especies recolectadas . 

2 .1 l,énero Peziza. 

2 . 1 . 1 Peziza Peters ii . Berkeley & Curtí s . 

- Recolectada en Va l l dorei x durante todo el mes de Abri l en 

los r estos de una hoguera, en un i ardin , cerc~ d e pinus ha

lepensis . 

- Resumen de caracteristicas diferenciales . 

Pez iza de tamafio mediano (unos 4 - 5 cm de diámetro) que crece 

arracimada en carboneras . F.l color es un marrón-beige claro 

por amba s caras , excepto la base de l a cara externa aue es 

gris. Olor suave a la fr uta tropical llamada maracujá. 

Aparte del hábitat y el color , una característica específica 

es oue tiene ascoporas elípticas , verrugosas p e r o no e s pinu

losas y de dimensione s má s peoueñas oue en otras pezizas de 

esporas similares 10- 17. , S x S , S-fi micras . 

- Mater ial en herbario particular n°A-22 - 1 

- Diapositiva s part iculares n°s . A-22 - 1-a , b , c . 

- Categoría I . Espec i e nueva para Cataluña y Espafia . Descrip-

ción detallada puhl icada recientement e en colaboración con 
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F.D .Calonge en el artículo " Cuatro Pezizas Pirofilas Españo

las" , e n el Bolet ín de la Soc jedad M:icolóp.: i ca Castellana . 

2.1.2 Peziza Endocarpoides . Berkeley . 

- Recolectada en e l Collado de Tosse s el 12-4-81 en un bosoue 

ouemado de pinus svlvestris . 

- Resumen de características diferenciales . 

Pequeña peziza pirófila de color pardo-pGrpura muy oscura en 

el himenio y algo m~s claro en la cara externa. Son caracteris 

ticas sus esporas esféricas , de 10-13 de diámetro , lisas o muy 

l i geramente rugosas (pero no verru~osas) con una o varias gGt~ 

las oleosas en su interior. 

- Material de herbar io particular n° A- 15- 1 

- No dispongo de diapositivas. 

- Categoría I . Especie no citada aGn en Cataluña , pero Sl en-

otros lugares de España . Descri pción detallada en el mismo -

a rtículo aue la especie anterior. 

2 . 2 Género HvRrdphoras . 

2 . 2 . 1 Hvgrophoras Marzuolus.(fr.) Bres . 

- Recolectados varios eiemplares en el hosoue frente al pueblo 

de Maranges el 6-6-81 baio pinus uncina ta . 

- ~esumen de características diferenciales . 

La espec ie es sobradame nt e conocida . Se incluye sólo su refe 

rencia para indicar un nuevo lugar de recolección en Cataluña, 

dado el interés que hay por esta e s pecie . 

- Material en herbario particular n°D- 56 -1 

- No dispongo de diapositivas pero si A. Rocabruna. 

- Categoría III . Puede encont rarse una bue na descripción en 

Marchand : Champignons du Nord et du Midi . Tomo I n°55 . 

2 . 3 'Gén:er'o Mar'a.'s'mius . 

2. 3 . 1 Mar.asm ius impudicus . Fr.;_ 

Recolec tados varios ejemplares sobre un trozo de caña enterra 

da y semipodrida, junto a una pared cubierta·de hiedra en 

Valldoreix el 28 - 4-81. 

- Resumen de características difeT'em.:ia les. 

Marasmius del grupo Foet i di, con fu~rte olor desagradable me~ 

cla de col podrida v alo. Se diferencia del M. Brasicolens, 

M. Foetidus v otros, por s u color pardo- roiizo m~s o menos 

uniforme en sombrero y pie y el mismo color pero algo m~s cla 

ro en las láminas. 

- Material en herbario particular N° D- 87-7 

- Diapositiva particular n° D-87-7 

-Categoría IV . Descripción detal lada en el Apéndice de este 

artículo. 



2.4 .. ~énero Melanoleuca 

2. 4. 1 . Melanoleuca Leucophylloides 

- Recolectados tres eiemplares en dos lugares distintos de 

Valldoreix el 2S.IV . 81, en lupares herbosos , cerca de pi

nus pi n ea . 

- Resumen de característica s diferenciales. 

Meianoleuca de tamaño medio-~rande, cuya característica 

m~s sobresali ente son los revestimientos gris negro , sin 

traza de pardo· ó bistre en sombrero y pie, contrastando 

con una carne muy abundante en e l sombrero, sólida en el 

p1e y de un color blanco puro en todas partes, ~o viran

do a color alP,uno al c ort arla . Ci s tidios marp,inales e n 

pelo de ortiga. 

- Material en herbario part icular ~o D-147-1 A 

No d)sponRo de diapositivas 

- Catep.:or5a IV . Descrincción detallada en el Apéndice. 

2.5. ~énero J<hodophvllus 

2 . 5 . 1 . R~odophvllus mammosus . (Fr . ex L). Rick 

2. 5 . 2 

- Recolectados yarios eiemplares en Masella el 19 . IV.81 

haio pinus uncinata . 

-Resumen de caracteristicas diferenciales. 

Típica nolanea hip,rófana, de color pardo negruzco en 

estado húmedo y beipe-pardo-dorado en estado seco, per

tenece al grupo ?. 0 de nolaneas por sus basldios buclea

dos v pelos marpinal es abundantes y bien diferenciados. 

Le disti ngue un sabor de pepino no picante y un olor 

fuerte v extraño, como de pesca do. 

- Material e n herbario particular n°D- 188-1 

- Oianositiva particular n° D-188-1 

Cat egoría IV. Descripcción detallada con tabi·a de diferen • 

cías respecto a la especie siguiente e n el Apénd i ce de es 

t e art5culo . 

Rhodonhvllus vernus (Lundell ) ~omag. 

- Recolectados varios eiempla r es sobre ~uils de Cerdafia el 

l~ . VI . 81 en un prado iunto a eiemplares muy j6venes de 

pinus uncinata . 

- Resumen de característ icas di f erenciales 

Espec5e muv narecida ma~rosconicamente a la anterior con 

la nue se puede confundir por crecer ambas en primavera 

v en h~hitats similares . Ha sido c las ificada por algunos 

auto~s como nolanea (pascua) y por otros como entoloma . 

La diferencia un olor débil no harinoso n i agradable, un 

sabor de rábano , picante, los basidios bucleados , la au

sencia. t otal de pelos marp,inales v unas espor.as con d i sdro 
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2. 5 . 3 

·- - o.- . . .... --.. - ....... 

basal claramente definido. 

- Material en herbario particular n°D-193-2 

- Diapositiva particular n° D-193-2 

- \,rupo IV . Descripción detallada en el Apéndice. 

Rhodophyllus sp. 

-Recolectado en Valldoreix el l.V.81 baio ouercus 

illicis. 

- Resumen de características diferenciales . 

Sombrero plano convexo un poco umbilicado de 1-1,5 

cm. de color pardo oliváceo sedoso, con pie del mismo 

color, muy esbelto y frágil n , S cm . x 1 mm . Olor sua

v~ herboso v sabor de patata cruda .Arista de las lá

minas fértil y desprovista de pelos marginales. Espo

ras casi isodiamétricas de dimensiones principales en

tre 7 , 5 v 8,5 micras . 

Basidios bucleados. 

- Material e n herbario particular n°P- 39 

- Diapositiva particular n° P-39 

- Catep,oría II. El coniunto de características macro y 

microscopicas no corresponde a ninguna especie aue se 

hava podido identificar de momento . Descripción deta~ 

llada pendiente de publicación esperando nuevas consultas 

y recolecciones . 

2 . 6 Género Inocvbe 

2.6.1 . Inocybe Cervicolor. Pers . 

- Recolectado abundantemente en Valldoreix en Aóril-Mayo 

1981 bajo bosoue mixto . 

- Resumen de características diferenciales . 

Inocybe del grupo de esporas lisas y sin cistidios aue 

se identifica muy bien por dos características muy es

peciales: Por una parte la carte toma un color rojo vi~ 

noso al corte ó roce, pero sin traza de colores verde 6 
azul en la base del pie. Por otra parte la seta despi

de un fuerte olor desagradable, entre terroso y de só

tano hGmedo y cerrado. El olor es tan fuerte aue se 

percibe incluso en el bos~ue, indicando su presencia . 

- Material en herbario particular n° D-219~6 

- Diapositivas part icu lar n° D-219-6 

- Categoría I . Seta no citada en España . Descripción de-

tallada en comunicación al Sy~posium sobre Botánica 

Crypthográmica a celebrar en Barcelona e n Septiemb~e de 

1981. 
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2 o 7 o 

2 o 8 o 

2 . ~.2 Inocybe mi xt ilis . Britz 

-Recolectado en Valldoreix e l 15 .V. 1981 en nosoue 

de brezo y pinus halepensis . 

- ~esumen d e características diferencial es . 

Inocybe d e la serie oue tiene esporas " estrelladas" 

con sombrero de un bonito color dorado y píe muy blan

co acabado en un bulbo marRinado, lo c ua l le sitGa en 

el subgrupo de l . praetervisa dentr o del grupo Margi 

natae . La carne blanca , inmutable e n herbario le iden

tifica dentr o de este grupo. 

- Material en herbario particula r n° D-231-J 

- Diapositiva particular n° D-231-3 

- Categoría IV . Descripción detallada en el Apéndice 

de este artículo. 

r.énero Na·ucoria 

2 . 7 . 1 . Naucoria pellucida ss . Ouelet 

- Recolectado en Valldoreix el 4. I V. 81 sobre suelo de 

hoias muertas de planifol ios . 

- ~esumen de características diferenciales . 

~ombrero aplanado convexo de 1 cm. de diáme t ro , blan

co-crema u oráceo. Láminas decurrentes oue se vuelven 

de color ferruginoso . Pie flexuoso y estriado del 

mismo color oue el sombrero, esporas de 7-8 , Sx 4 ,S ~ 
l i geramente ovoides en la vista de frente , color ama

rillo muy pálido s .l. 

- Material en herbario particular n° D- 239 -1 

- Diapositiva particular n° D-239-1 

- Categoría IV . Es una seta frecuente, pero aue por su 

insignjficanc i a y aspect o banal no se s uele clasifi -

car . En base a ello se incluve descri pcióh en el Apén- • 

dice . 

r.éner o Pholiota 

2 . 8 . 1 . Pholiota spumosa. Fr. 

Recolec tado en ~aranges el 6 .VI . 81 , sobre ramitas del 

suelo y humus en bosaue de pinus un cinata . 

- Resumen de características diferenciales . 

Pholiota del p,rupo Flammula, sección Lubricae , por su 

pie en zona anu liforme casi imperceptible y por sus 

cistidios f aciales abunda~tes y salientes . Se d i stin

p.ue dentro de este grupo por s u sombre ro viscoso de 

color ocre leonado en el disco y amarillento en el 
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2. 8 . 2 

borde y sobre todo por sus 15minas de un bonito co

lor amarillo cítrino a ntes de te~irse de ocre ferru~i

noso por l as esporas . 

- Materi al en herbario particular n°D-331-1 

- Diapositivo particular n° D-331- 1 

- Categoría IV. Se incluve descr'i pci6n en el Apéndi ce . 

Pho.liota sp. 

-Recolectado en Valldoreix el I . V. 81 en e l suelo de 

un bo sque mixto de encinas y pinus halepensis, poblado 

de c istos v otros a rhustoB . 

- Resumen de car acterí sticas diferenciales . 

Pholiota de sombrero ligeramente viscoso, especialmente 

de ~oven, parecida macroscopicamente a la Ph. ~ummo~a , 

pero no toma tonos amari l lo-pardo e n la base del píe, rue 

es todo el blanauecino flexuoso y aplanado y con escamas 

pardas, con tonos c itrinas en la parte por e ncima del 

anillo. El somhrero de 4-7 cm. de diámetro es de color 

ocre claro con fjbrillas pardas en la parte central y esca

mas pardas en el resto, oue se hacen más grandes cerca del 

margen . Tienen cistidios faciales con fuerte salida pero 

no cistidios marginales . Crece cestiposa en el suelo . 

- Material en herbario particular n° P-49 

- Diapositiva particular n° P-49 

- Categcrja ii . Especie rara pendiente de det erminación de-

bido al hábitat y forma de crecimiento, aspec~o general 

y datos cistidios. Varias consu l tas en marcha. Descr ip

ción detallada diferida a una posible publicación poste

rior . 

2. 9 . ~énero Psilocvbe 

2.9.1 . Psilocybe subcopropila. Britz 

- Recolectada en ~uils de Ce r daña el 10 de Julio de 1981 so 

bre estiercol de vaca en bosaue de pinus upcinata . 

- Características diferenciales. 

La esporadñ negruzco-violácea, la cutícula filamentosa cu

bierta de una película-viscosa separable; la ausencia de 

anillo y el tipo de esporas, de color par do-violácea s . l. le 

car acterizan como Psilocybe . [) hábitat y el tamaño de es 

poras, 16-1~ x 8,5-1? mm. así como el sombrer.o convexo y 

luego extendido 1 , 5-2 cm. de diámetro, color ocreleonado, 

las láminas aduadas, el pie esbelto, etc . acaban de caracte

rizar a la esnecie . 
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- Material en herbario particular n ° D-338- 3 

- Diapositiva particular n°D-338 - 3 

- Categoría I V. Especie ya c itada per o poco frecuente y 

bastante desconocida . Se incluye descripcción detal l ada 

en Apéndice . 

2 . 10 . 1 . Conocybe subovali s . Kuhne r 

-Rec olec t ado en Valldoreix en vari a s ocasiones en el bor

de de caminos foresta l es a principios de Abril de 1981. 

- Resumen de características diferenciales . 

Conocybe del grupo C . Tenera, todo él un bonito color 

marrón c laro , con sombrero cónico obtuso de 1,5-2cm. de 

diámetro y pie de 3-6 cm.x2 , 3mm . Se distingue de las de

más especies del grupo por s u sombrer o no estriado y por 

la presencia de un bu l bo brusco y bien diferenciado en 

la base del pie. 

- Material en herbario particular n° D- 347-5 

- Diapositiva part icular n° D- 347 - 5 

- Categoría I V. Se inc l uye descripcción detal l ada en el Apén-

dice . 

2.11 . Género Paneolus 

2 . 11 . 1. Paneolus fimicola. Fr. ex Weinm 

- Reco l ectado en Valldoreix en numerosas ocasiones en Mayo 

y Junio de 198 1 en el cesped de un jardín recientemente 

abonado . 

- Resumen de c aracterísticas diferenciales . 

Es típica la forma d el sombrero un poco cónica- obtusa 

y no parabólica ó hemisférica y un co l or pardo rojizo en 

sombrero y pie . Este e stá cubierto en lo alto d e una pruina 

blanca muy densa. Las esporas de 11-14,5 x 7 , 5 - 9,2~ 

con poro germinativo e vidente tienden a ser obt us amente 

rómbicas ó hexagonales por la vista de frente . Sin cisti

qios faciales y con cistidios marginales abundantes utri

forme s aue dan un color b lanquec ino a la arista de las 

láminas. 

- Material en herbar io particular n ° D- 350 - 1 

- Diapositiva particular n° D- 350-1 

- Categor ía IV . Se incluve descripción detallada en el 

Apéndice 

2 . 1 2. Género Psathvr e lla (Drosophila) 

2 .1 2 .1. Psathyrella pennata , Fr. 

Recolectado por A . Rocabruna e n Dosrius el 6 .VI. 81 en una 
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carbon era . 

- Resumen d e c a r a c terí sticas di fe r e nc iales 

Peaueña psat hyrella carboní c ola con sombrero hemisfé -

rico de 1, 5- 2 cm, d.e diá metro y pie de 3 cm . x 2 - 3 mm. ter 

mi nado en un bulbo r edonde ada . Es poras a l a r gada s , de 

7-8 )t - 3 , 5- 4 ~ con l a fo r ma d e la f i gura y cist i dios 

fac ia l e s y margina l es t ermina dos en forma cónica ptintiagu-

da 

estora. ~ 

- Mater ial en herbario particular n° P- 65 

- No se dispone de diapositiva . 

- Cate ~ oría II . Diagnóstico pend i ente de confirmación . 

Descripcción detallada diferida a publicación ulterior . 

2 . 12 . 2 Psathyrella panaeloides CMaire) Kuhner - Romag 

- Recolectado en Valldoreix el 25 . IV . 81 en el borde her 

boso de un camino forestal (varios ejemplare s ) 

- Resumen de características diferenciales . 

Peaueña psathyrella con sombrero hemisférico, higrófano 

de 0 , 9 - 1 1 2 cm . de diámetro , de un color pardo bistre en 

estado húmedo y más claro en estado seco . Son caracter í s

tico s los cistidios fa~iales y marginales utri formes y 

la fo r ma de las esporas , oue t i enden a ser obtusamente 

triangu l ares en la visión de cara . 

o 
- Material en herbario particular n° D- 361 - 3 

Diapositiva particular n° D- 361 - 3 

Categoría IV . Descubierta y creada la especie en Cataluña 

por R . Maire . Por su rareza la d e scripción detallada se re 

serva no obstante en una publicación actua l me nte en prepara

ción . 

2 . 12 . 3 Psathyrella pygmaea ss . Ouelet 

- Recol ectado por A. Rocabruna en Dosrius , e1 24 . V. 81 en 

torno a un tocón , iunto a Coprinus disseminat tis 

- Resumen de características diferenciales . 

Especie muy par ec i da a C . disseminatus junto al que suele 

c r e cer . Ma c r oscopicamente se d i s t ingue porque e l sombrer o 
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que es estriado y no plisado y llega a extenderse , mientras 

que en C. disseminatus permanece siempre campanulado. Mi

croscópicamente le distinguen las esporas m&s pequefias, 6- 7 , 5 

X 3,5 -4 y sobre todo unos cistidios cortos, ventrudos y ob-

tusos, coronados de cristalitos de oxalato c&lcico. 

- Matérial en herbario partictilar n°D- 36~-3 

- Diapositiva particular (tomada por A.Rocabruna) n°D- 368 - 3 

-Categoría IV. Des~ripción m&s detallada en Apéndice . 

2.12 . 4 Psathyrella Olympiana (Smith) Kuhn-Romag 

- Recolectado en Valldoreix el 1S.V.81 en medio de un camino fo

restal. 

- Resumen de características diferenciales 

Psathyrella de tamafio medio con sombrero hemisférico y un poco 

deprimido y aspecto macros~ópico muy parecido a la Ps . Casca 

(Ver Malen9on et Berault , Champignons du Maree. Tomo I). La 

distinguen de ésta unas esporas de 7- 10 x 3,8 - 4 , 2 x 4-4 1 5 alar

gadas y reniformes en la visión lateral (ver figura) y unos cis 

tidios obtusos coronados de cristalitos de 50 - 60 x 16-20 ~ 

salida de 22-25 ~ 

- Material en herbario particular n° P-53 

- Diapositiva particular n° P-53 

- Categoría II . Determinación pendiente de confirmación 

Descripción detallada diferida a posible publicación ulterior. 

2 . 13. Género Coprinus 

2 . 13.1 Coprinus Galericuliformis . Losa . 

- Recolectado en Valldoreix en .. varias ocasiones entre fines de 

Abril y principios de Mayo de 1981, en el borde de un camino 

forestal. 

- Resumen de características diferenciales 

Coprinus del grupo hemerobii, muy próximo a C. Plicatilis, 

del oue se diferencia por la ausencia de disco en la insercción 

de las láminas , por la ausencia del bulbo en la base del 

pie, por los colores más tirando hacia el ocre anaranjado , 

por las esporas con el poro germinativo m&s inclinado del lado 

externo, y, en fi n, poroue el sombrero madura 
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en general sin extende r se , conr.ervando la forma campanu

lada típica del género palera (inde nomen) . 
/ 

- ~ater)al en her bario particular n° D- 377 -2 

- Oiaoositiva part icular n° 0- 377-2 , A y B 

Catep.oría I . En real idad hah)n sido no sólo citado , sino 

descubierto en C5paña por nrimPru ve7. por el profesor Lo

sa . De todas fo r mas , dada su r~rn7.a e interés , su descrip

ción. detallada será incluida en una publicación actual

mente en preparac i 6n. 

2 .1 3 . 2 . Conrinus sn 

- Recolectado varias veces en Valldorei x a finales de abril 

v pr incipios de Mavo de 1 q81 en un cami no fo r es ta l . 

- 'R.esumen de caracterí sticas dil"erenciales . 

Copr inus pe~ueño y blannuecino d e la serie setulosi muy pa

recido de a s pecto a Coprinus di~seminatus , del n ue s e di

ferencia por la ausencia de cis~idios mar~inales tan~o en 

eiemplares ióvenes como maduros v por c r ecer cestiposo en 

la tierra desnuda v liP.erament ~ musposa y no en TO~no a 

tocones. Tamooco parece s er el C . Subdisseminatus del oue 

se aleia por el tamaño de esporar. v l a ausencia de pelos 

marginales en botella . 

- Material en herbario part5cular n° P-43 

- Diapositivas particulaes nros . P-43 A,B, C y D . 

- Categoría II. Especie aún n o determinada . Consultas pendien-

tes . Descripción detallada diferida a posible publicación 

ulterior . 

2 . 13 . 3 Conrinus domesti c us, s s . M~trod . 

- Recolectado e n Valldoreix el 4.IV . 81 e n carbonera~ y sobre 

restos le ñosos . 

- ~e sumen de características diferenciales . 

Coorinus de la ser ie ~i cacei, prupo del C. Radian s por el • 
velo del sombr ero fqrmado por artículos elípticos alarp.a-

dos , coloreados de marrón-ocre v con unos p,ránulos marrón

nevro . Dentro de este prupo se identifica fundamentalmente 

por la forma v tamaño de sus C'~l>ora~ , S,!i - 10 x 4 , S- SS , s
1
l! 

- Mater ial en herbario particu)ar nn D-:'103-1 

- n)apositiva par ticular n° D- 38:'1-1 

Cateporia IV. Especie rnlativamcntc comGn , pero de la oue 

no es facil encontrAr fotoprarc~~ 6 descripciones. Descri p

ción incluida en el Ap~ndice . 

2 .14. ~énero Volvaria . 

2 . 14 . 1 Volvaria párvula . rr. ex Weinm 

- Recolectada en el c es~ed del a~ropuerto de Va l encia el día 
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/.S . VI.81 

- Resumen de características diferenciales 

Volvaria peoueña v blanca, con el disco lip,eramente bei

ge oue c rece entre la hierba, con cutícula de aspecto se

doso y volva peoueña v estrecha . Pie no velloso , lo que la 

distingue de la V. pusilla. 

- Material en herbario parti cular n° D-426 - 5 

- Djspositiva no .disponible . 

- Categoría IV . Se incluve descrinción detallada en Apéndice . 

2 .15 ~inero Limacella 

2 . 15.1 Limacella furnacea. Letel . 

-Recolectado en Barcelona el 2 de Julio de 1981, entre las 

aguias de un bosQue aiar~inado ' de pinus halepensis. 

-Resumen de caracter5sticas diferenciales. 

Limacella tipica con sombrero viscoso, provista de anillo 

pero no de volva, con esporas casi esféri cas v trama bila

teral en las láminas. Son característicos su anillo de se

cci ón triangular, con el pie hlanco v estriado por encima y 

con manchas pardo ncre por dehaio. También son detalles ca

racter5 s ticos su fuerte olor v sahor de harina . 

- )1aterial en herbdrio particular n° D-435-1 

- Diapositivas particulares nros. D- 43 5- 1 A y B 

- Categorá IV . Descripción detallada en el Apénd i ce. 
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APENDICE 

Descripciones detalladas de algunas e species 

MARASMIUS IMPUDICUS. Fr . 

Sombrero 

De 2- 2 , 5 cm. d e diámetro , convexo e xtendido , 

bastante regular, a veces un _poco deprimido . 

Cutícula separ able de color pardo-rojizo 

tendiendo al v i noso1algo má s oscuro en el 

centr o . 

Lámina s 

Desiguales, adnadas, relativamente espaciadas (25-30 l á minas 

grandes) . Color pardo vinoso parecido al dei margen d e l sombrer~ 

pero algo más claro . 

Espora d a 

Blanca 

Pie 

De 4 - 4, 5 cm . x 1 mm. cil índrico carti lap.;inoso, co l or pardo vi 

noso no muy oscuro , de un tono parecido al del sombrero . Algo 

más oscuro e n la parte bai a pero si n tonos negros ó negruzcos . 

Velloso . Con masa a lgodono sa blanca en la base . 

Carne 

Escasa, con fuerte olor fétido, mezcla de agua estancada, col 

podri da \1 aio. 

Habitat 

~obre un trozo de caña enterrada v medio podrida , junto a un 

muro cubierto de hiedras . Va lldoreix 28 .VI.8 1 

Microscopia 

- Espor~s e l í pticas , lisas, h i al inas , 

- Basid ios tetras oóricos . 

- Bucles presentes 

- Cut í cula filamentosa ~on hifas 

r amificadas y b uc leadas (ver fi

gura) 

~LANOLrUCA LEUCOPHYLLOIDES 

Sombrero 

3 ,5 -~ · )A.. 

~ 

6-7 c m. de diámetro convexo m~melonado muv carnoso . Cutícula li

sa color gris-negro muy d efinido s i n traza de pardo ni bistre . 

Margen ligeramente excedente, del mismo ~olor . 
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Láminas 

Muv blancas, contrastando con el colo r 

de) sombrero , delgadas, sinuadas, in

sertadas muy arriba . Arista delgada del 

mismo color . 

Csporada 

13lanca 

Pie 
7 x 0 , 9 · cm ., cil)ndrico , lleno y duro . 

Color negro estriado sobre un fondo blan

co casi no perceptibJe . Sjn traza de pardo 

ó bistre . Pruinoso e n la parte superior. 

Carne 

Abundante y muv blanca . Aparentemente no 

ó poco higrófana. 

Cc olog.ía 

Valldoreix (Prov . de Barcelona) el día 25 . IV . 81 . Cn la hierba (grama de 

un iardín, cerca de una acacia y de un Pinus Pinea . 

Mi c roscopía 

- r:sporas el)pticas, con verrur.as ami lioi des, 7- 7,5 x 11,5-5 1'-"'" 

- No he v i sto cistid i os f aciales 

- Ci stidios marpinalec en pelo de ortip.a 

- Basidios tetraspóri c os. 

Q.QDOPHJLLUS MAMtviOSUS (Fr . e x. L . ) Rick 

Sombrero 

1-3 cm . cónico-oaoilado, oue conserva esta papila al extenderse . Mar

~en liso, ligeramente excedente . Cutícula enteramente separable , par

do nepruzco en estado húmedo, beige-pardo-dorado, con mameló n bistre en 

~stado seco , fihrilosa radialmente v de aspecto sedoso . Aspe~to general 

má s mycenoide nue tricholomoide . 

LáfTiinas 

Estrechas, desiguales, libres, ventruda s v relativament e espaciadas. 

Color beige-rosado muv claro en estado seco . Arista estrecha con.· co l or. 

f:soorada 

Rosa fuerte 

Pie 

Esbelto 4-7 cm. x 0 , ?-0,4 cm. fibriloso lonp.itudinalmente. frágil. Cilín 

drico tubiforme , no anlanado , del mi s mo color oue el sombrero . 
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Engrosándose l igeramente hacia la 

base oue está cubierta de un tomen

to miceliano b lanco. 

Carne 

Frágil , acuosa, muv hjp,rólana . Olor 

claramente per ceptible ~' un poco e x

traño de .pescado . Sabor de pepino 

no picante. 

Hábitat 

Varios individuos en la h ierha de un 

bosoue de Pinus Uncinata, e n Mase lla 

(prov. ~erona) 1700 m. snm . el día 

19.IV.81. 

Microscop5a 

- Esporas poligonales de q-11 x 7 - 7, S~ 
sin diedro basal , no estrelladas cruci

forme s . 

- Basidios tetrasporicos. 

- Abundantes pelos margina les claviformes 

ó con punta esférica. 

- Pigmento incrustant e de membrana en l as 

hifas s uperficiales del sombrero. 

Diferencias con RhodoRhvllus Vernus: 

Rh. Ve rnus· 

Pelos marginales - Inexistentes ó ln

observados. 

- Olor 

- Sabor 

- Mar,gen 

- Esporas 

- Pigmentación 

- Láminas 

- Casi inapreci able . 

No fari noso . 

- De rábano. Picanté. 

- No ex~~dente-Fisu-

rado 

Alr,o más pe 0ueñas 

(con diedr o basal) 

? 

- Má s osc ura s 

RHODO.PHILLUS VERNUS ( Lundell) Romag 

Sombrero 

1 

Rh. Mammosus 

- Abundantes (capi 

tulados y clavifor

mes). 

- Extraño (pescado?) 

claramente aprecia

ble . 

- De pepino. No pic an

.te . 

- Entero. Algo exce

dente. 

Algo más grandes , 

( si n diedr o b a sal ) 

- Pigment o incrustante 

- Más claras. 

1,5-3. c m. cónico puntiagudo , oue va extendiéndose , pero c o nserva 
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la forma puntiaguda. Margen no excedente, con frecuencia fisu

rado-aserrado . Cutícula separable 2/3, pardo negr uzco en e s tado 

húmedo. En estado seco· beige-pardo sucio no muy oscuro , radial

mente fibrilosa y de aspec t o sedoso . Aspecto general más myce

noide oue tricholomoi de. 

Láminas 

Estrecha s , desiguales, libre s ó 

c as i . libres, ventrudas , relati

vamente espaciadas . Color gri s 

biege -ros ado . -Ari s ta estrecha, 

del mismo color . 

Esperada·· 

Rosa 

Pie 

Esbelto S- 8 cm . x 0 , 4-0 ,6 cm. muv 

fibri lase . Se rompe con facilidad 

en sentido long itudinal. Casi siempre aplanado . Del m1smo color 

oue el sombrero. Engrosándose hacia la base , que está cubierta 

de un tomento mice l i~no blanco . 

Carne 

frágil, acuosa , muy higr ófana . Olor muy débil c larament e no 

har inoso ni agradable . Sabor de rábano a l go picante . 

Ecología 

Recolectados un grupo numeroso de individuos en un rincón hú

medo d e un prado de mo ntaña a lSOO m. snm , sobr e Guils d e Cerda

ña . Prov . ~erona , iunto a ejemplare s muy ióvenes de pinus Un

cinata , e l 16. IV.81. 

~icroscopía 

- Espora s poligonale s de 7 , 5- 9 x 6 ,7 )4 ., con 

diedro basa l, no estrelladas -cruciformes 

De la forma de la figura 

Basidios tetraspóricos 

- Aus encia de pelos marginales 

- ~asidios bucleados 

Ver tabla de diferencias con Rh . Hammosus e n descripción ante

rior . 

I NOCYBE MIXTILIS . Britz 

Sombrero 

De 1,5 cm . de diámetro, cón i co-convexo con e l márge n d e lgado 

y ligerament e inc urvado. Cutícula tenaz y separable , de un 

bonito color amarillo-ocre . La parte de l marp,en de color dora-
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do algo más claro y el borde blanoue-

cino . Constituida por fibr illas r a

diale s ligeramente entremezcladas. 

Láminas 

· ·- -·-··- -- ----------

Desigual~s (3 6 4 tamafios), bas t ante 

apretadas (unas 40 l áminas grandes ) re

dondeadas , casi libres ó ligeramente s i 

nuadas en la inserción con el pie. Co

l or beige-grisaceo. Arista estrecha de l 

mismo color. 

Esperada 

Ocre-terroso. 

Pie 

Ll en o , cilíndrico, l igeramente engrosa -

do baio l as lámi nas y con un evidente 

bulbo marginado, cuyo borde llega a re

curvarse tomando la forma de una peouefia 

vo l va circuncisa _ Totalemnte blanco y prui

noso a la lupa. 

Carne 

Blanca , dura , oue vira ligeramente a pardo balo la cutícula pe

r o no pardea ni ennegrece en herbario. Olor espermático muy l i 

gero . Sabor banal. 

Hábitat 

En el suelo de un bosoue mixto, (hrezos, pinus halepensis, en

cinas y cistos) . Valldoreix (Prov. Barcelona, 1S.V.81) 

Microscopía <Y ~~ 
- Esporas ama r illo ocres· s . m. con nrot uber ancias · L. ...J 

r edondeadas, 6, 9-9 , 2 x 4, 8-6 , S jA.. [J . '·· 
- ~randes cistidios fac)ales c r i sta- . o @ 

líferos con las dimension es de la f~gura v f\ ) 

- Cis tidios margi nales parecidos a lo~ fa- () 

c iales pero más variados e n su fo~ 

figura) . -~----<7J C.i~tidio fa.cial 

- Basidios tetrasp6ric os . 
ss--6tJr 

Cutícula formada por hifas entr emezcladas 

Buc les presentes . 

formadas por artículos cortos de S 15 d e anchura 

-~ C~J· ~[. 
h . f d 1 tSTl LO.S ma.r-qirta.. j ~ 
~ as e a carne· a 

- Trama regular. 

- Algunos bucles en las 
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- Pie cubierto de pelos microscópicos de entre fiO y 70 f' de largo , 

algun os muv del~ñdos de hasta 130 (ver fi gura) 

J\l]M \rrcOr 
NAUCORIA PELLUCI DA ss. OueJet 

Sombrero 

Aplanad0 , li~~ramente convexo de 1 c m. de d i ó

:nt:>·trc.". Ocr áceo c laro en estado embebido;, blanco 

cr~ma glabro v casi brillante en e~fado seco . 

~argen ligeramente vuelto hacia ar~iha . Carne 

no ~~y abundante pero tAna~ . Sn~0r a harina . 

Olor inapr eciahle. 

Lá mi na i"-

An>:.ta 

Li pcrmant:: dec urre nt.-~s , color l ~on.:ldo por luf, esporas . !.spnradc! { •·;rr·; . . 

ginosa. 

Pie 

De 2 , 5 cm . x 1 mm, n3rn engrosado en l a base . 

Duro , no frágil, f lexuoso , estriado , del mismo color ~ue el sombrero . Con 

abundante masa miceliana blanca algodonosa e n la base , pegada a hojas de 

e nc ina . 

Hábitat 

Sobre s uelo de hojas muerta s . Valldorei x (Prov . de Barce l ona) 

4 . IV . 81 

Microscopí a 

- Esporas lisas de color amarillo muy pálido s . m. 

l i geramente en forma de huevo en la vista al 

f r ente pero no en la de perf i l . Dimen~ion ec : 

7- 8,S x 4-S t 

- Es t ipe con muchos pelos f i nos ~ n la parte alta . 

Revestimiento pileico y carne en general formada 

de cadenas de artículos casi eJ1pticos , muy an 

chos . 
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PHOLIOTA SPUMOSA . Fr. 

Sombrero 

De 3- 3,5 cm. de diámetro, convexo irregular, 

ligeramente mamelonado y ondulado , margen 

estrecho ligeramente e xcedenLe . Cut i cula te

naz, casi ent eramente s epa rable, ocre leona

do e n el dis~o y · amarilla en el borde, vis

cGsa en tiempo hÚmedo . 

Desiguales, estrechas, apretadas, ventrudas y a tenuadas en ambos 

extremos , lig eramente adnadas . Color amarillo citrina y despu~s 

color canela-ferruginoso . 

t:s·porada 

Color canela ferruginoso 

Pie 

De 5- 7 cm . x 4-5 mm . , hueco , flexuoso, fihriloso, pardusco hacia 

la base y amarillo citrina en la parte superi or. 

ca·rne 

De color amarillo citrina s~n olor n~ sahor destacables. 

Hábit.at 

Sobre humus y ramitas del suelo en bosoue de p1nus uncinata, en Ma

ranges el 6 .V I . 81 . 

Microscop·ía 

- Esporas elipticas , ligeramente amigdal i f?rmes c on la parte supe

rior tendiendo obtusamente a cónica. 

Poro peoueño no truncado. Color amarillo sucio s . l . 

- Basidios tetraspóricos . 

Trama regular . 

- Cistidios faciales abundantes , 

algunos amarillentos , con la 

forma y dimensiones de la figu

ra. 

- Cistidios marginales similares pero en general más cortos . 

- Cutícula filamentosa. 
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PSILOCYBE SUBCOPROPHILA . Britz 

Sombrero 

Convexo , casi hemi sfér ico , de spués extendido y un poco mamelonado , 

d e 1, 5-2 cm . de diámetro, ocre- leonado , con el disco algo más oscuro . 

En el margen, oue es delgado, s e transpar e nt a algo e l color oscuro 

de l as láminas. 

Láminas 

Desiguales, re l ativamente espaciadas, 

adnadas como en la figura, pero al 

e xtenderse el sombrero se de sprende 

la in s erción con el pie , quedando como li

bres triangulares . Color pardo-púrpu-

r a osc uro . 

Esperada 

Negruzco - violácea . 

Pie 

Alargado, .6-7 cm . x 1, 5 mm . del color de la parte más oscura del som

brero. 

Carne 

Escasa , con un olor suave y agradable . 

Háb itat 

Sobre est iercol de vaca en un bosque de Pinus Uncinata en Guils de Cer 

daRa , Prov. de ~erona, el 10 . VII.81 

Micr oscopia 

- Esporas li sas, el íptico -alargadas, pardo

violáceas s . l . en fresco , con poro apica) 

evidente , lfi-B X 8 ,5 - 11 ) EsrorP.. 
- Basidios tetrascópicos , relativamente cor- . 

tos y ci lin~ricos con esteri gmas grue sos y 

tr i angulares y dimensiones a proximadas indi

cadas e n la figura. 

- Cistidios fac i ales claviformes-pedunc ula

1 

--- ~ 
&uiJ,'¡¡ J., o 1L 13 )"-

dos , con la forma de l u fip_ura, y con una. C..úHd(o t fa.4.'a. /~s 3g-<..z x IL, ·Irj< 

inclusión refi~ente oue amari llea al a monía- ~ 

c o . Mu y poco s al ie ntes . 

- Arista de las láminas cubiert a de pelos 

marg i na l e s como en la fiRu ra . 

- Cutícula filamentosa . 

- Bucles pre sent es . 

CO NO CYBE SUBOVALI S~ Kuhner 

Sombrero 
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Cónico campanulado oue llega a extenderse hasta 

alcanzar un diámetro doble de la altura. Diáme-

tro 1-2 c m. Color marrón claro ferruginoso muy uni-

fo rme . No estriado por transparencia, aunaue li

geramente higr ófano . 

Láminas 

Desi~ual es . ascendentes , de lgadas y apretadas , po

co ventrudas , color beige-pálido y luego ocre fe 

rrugl.noso. 

Esperada 

Ferruginosa 

Pie 

De 3,6cm. x 2,3 mm. ligeramente estriado , de co lot s imilar al som

brero , pero más claro en la parte superior y c'on un bulbo muy bien 

diferenciaqo en la parte inferior . . 

Hábitat 

En los bordes herbosos de cam1nos forestales. Valldoreix 4.IV . 81 

Microscopía 

Esporas amarillas s . l . con poro germinativo evidente y dimensiones 

de 12-14 x 7- 7 , 5 )k 
- Bas idios tetraspóricos claviformes pedunculados . 

- Cistidios e n cabeza de alfile r abundant es en la arista de las l á -

mina s . 

Pie c ubierto del mismo tipo de cistidios en la parte superior . 

El resto sin pelos, casi glabro. 

PANEOLUS FIMICOLA Fr. ex. \o.leinm 

Sombr'ero 

Cónico-convexo (una semiesfera cortada por un tronco de cono), de 

0,8 a 2 e~~ de diámetro . Mar6en l igerancrte • . 

excedente v muy ligeramente dentado e incurva-

do . Cutícula glabra , brillante , ,color beige su-

cio , t irando a ocre leonado en el disco . 

En varios ind ividuos grietas más ó menos 'conc : n

tricas muy poco uniformes . 

Lá'mi.nas 

Des iguales (tres tamaños) papilonáceas , ventru 

das , libres, de color canela grisaceo y luego 

negras . Arista blanquec ina. 

Esperada 

Ne gra. 
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Pi e 

Ci líndrico de 3-6 cm . x 2 -2 mm . ligeramente y 

fi namente estriado , muy p ruinoso en la parte 

superior, color aue varía desde e l beip,e- sucio 

arriba hasta el pardo-bistre un poco rol1ZO en 

l a parte ba]u . 

Ca rne 

Higrb fana, color beige , tiende a l pardo- bistre 

en el· pie. Sin olor ni sabor apreciables . 

Hábitat 

En la hierba de un i ardín recientemente r ecebado . Valldoreix (prov. 

de Barcelona) , 8-V ~8 1 . 

}{icroscopía 

- Esporasrombicas tendiendo a veces a ligeramente hexagonales (vistas 

de c ara). Color marrón oscuro oue luep,o se vuelve casi negro s . m. Li

sas. 

- Basidios teXraspóricos, claviformes . 

- Sin cistidios faciales . 

- Ci stidio s marginale s ut r i formes . 

- Cutícu la pil~ i ~d ce lulosa con c élulas 

redondeadas v piriformes . 

Cistidios en la pa rte alta del ple se 

gún la fi?.ura . 

30-.(0}A 
1 

PSATHYRELLA .Pir.MEA ss . Ouele t 

Sombrero 

0 , 5-1,4 cm . de diámetro una vez extendido , estado en el que estaban to

dos l os eiemplares observados. Con mamelón 

central obtuso . Cutículu acanalada, de co-

lor alutáceo, con estría s radiales pardo-

púrpura por transparencia . 

Láminas 

Color pardo- púrpura, no muv apretadas. 

Esperada 

No recogida. Por el color de la s láminas debe ser pardo-púrpua. 
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Pie 

Blanco, filiforme , 1-2 cm. x 0 ,5 mm. 

Carne 

Higrófana , s~n olor destacahl c 

Hábitat 

Gregario-cespitoso en torno a un t ocón. Dos rius , (Prov. de Barcelona), 

24.V . 81 

Microscopía o - Esporas elípticas , subamip,da liformes 

en la visión lateral, 7-7,5x3,5-3,8~ 
lor marrón sm . 

. Co-C3 

- Cistidios cortos ventrudos v obtusos , de 

25-35 x 12 - 14 ~ , con cristalitos en la 

punta . 

COPRIMUS'~SMESTTCUS ss . Métod. 

Sombrero 

Campanulado . Diámetro hasta 3 cm., 

altura 2,5 cm . , largamenTe es t riado col or 

ocre claro crema, tirando un poco a leo

nado y cubierto de un velo arenoso abundan 

te, de un color Rri sáceo. 

Láminas 

Ascendentes, libres muy apretadas , primero blancas y despué~ negro 

brillante por las esporas. Deliouescentes. En los eiemplares madu

ros las aristas parecían formar una superficie contínua satinada: 

Esporada 

Negra. 

Pie '. 

Blanco, estriado, de 3,5 mm. de diámetro engrosándose hasta S en la 

base donde forma un peoueño bulbo cubierto por una especie de peque

ña volva de co l or ocre leonado. (ver microscopía) 

Hábitat 

Encontrados en una carbonera y sobre r estos leñosos en Valldoreix 

(prov. de Barcelona) 180m. snm . el 14 . IV . 81 

Microscopía 

- Esporas.Elíptica s ó tendiendo a reniformes 

pero sin l legar a tener cóncava la cara in

terior de la visión de perfil . 

Dimensiones : 8)5-~ , 2 x 4,5-5,5~ . Lisas . 

Color marrón sm . Poro germinativo, pero no 
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ó poco truncado . 

- Reves t imiento pileico a base de células redondas. 

-Velo delrombrero forma do por artículos alargados ~ -coloreados , 

de marrón-ocre v enlazados entre sí , como en la figura , con 

una especie de granos de ~olor marrón negro . 

El revestimiento ocre-leonado oue forma la especie de peq~efia vol

va de la base del pie tiene una estructura microscópica muy similar. 

- Alguno s pelos delgados en el pie, sobre todo cerca del sombrero. 

VOLVARIA PARVULA Fr. ex. Weinm 

Sombrero 

Primero hemisférico v luego cónico-extendido 

de 1-2 cm. de diámetro, con un mamelón obtu 

so . Cutícula delgada , separahle, color blanco 

de nieve, de aspecto sedoso, con fibril las ra

diales de aspecto h ialino. Disco l igeramente 

tefiido de beige-rosáceo , especialmente en los 

individuos más maduros . Finas y cortas estrías en el margen, que es 

delgado y no excedente . 

Láminas 

Libres , redondeadas , desiguales, estrechas y apretadas (45-50 lámi 

nas grandes), primero blancas y después de un bonito rosa puro , aue 

acaba siendo un rosa pardusco. 

Es perada 

Rosa . 

Pie 

De 2 - 3 cm. x 2,4 mm. ensanchándose ligeramente hacia la base~ hueco 

y de color blanco . Volva peaueña a~ustada a la base del p~e y de color 

pálido. 

Carne 

Blanca ó blanco-crema, relativamente cons istente . Olor y sabor ligeros . 

de tipo herboso ó de rábano . . 

Hábitat 

En el cesped del aeropuerto de Valencia el 2S . VI.81. 

Microscopía 

- Esporas elípticas a ovoides tendi e ndo a reniformes en la visión 

lateral. hUtuladas . Pared relativamente gruesa . Dimensiones 6 - 7 , 5 x 

70 



3,5 - 4 , 2 # . 
Basidios tetra sporicos d e aproxima 

damente 24 x7 )A . e ' 
' 

- Cistidios fus oides de 4 5x15 )k apro

x imadamente , con cuello obt uso. 

- Cut í cula filamentosa fo r mada por hi 

fas anchas . 

LIMACELLA FURNACEA. Lete l 

Sombrero 

De 5- 6 cm . de diámetro, conve xo, exten

dido , muy obtusamente mamelonado, de 

forma algo irregular . Margen muy fino 

y ligeramente excedente . Cutícula del

gada, enter ame nte separabl e, vi s cosa , co-

lor pardo-cas taño más oscuro en e l centro 

no estriada , pe r o con desgarrad uras de for -

ma predominantemente r ad ia l y espec ial-

m:n~e cerca del margen.~~ 

Lam~nas '------)\ \l_-/ 
Libres , redondeadas , v e ntrudas , con una 

anchura de 7-8 mm., desiguales (4 tamaños) con inserción en el som

brero en la parte cercana al pie e n ángulo tí picamente obtuso (ver 

figura) , blancas con un ref l e i o rosado- carnoso, más patente c on la 

edad, muy apretadas (mas de 100 l ámi. nas grandes) . Arista irregular y 

dentada, oue con la edad tiende al pardo ó ~1 y,risáceo. 

Espora da 

Blanca 

Pie 

De 3- 3 , 5 cm. X 7-8 mm., cilíndrico, ligeramente curvado, ens anchándo-
• t ~ 

s e a l go iunto ·a las láminas . Color blanco-crema finamente estriado 

por e n cima del ani l l o, con manchas apretadas de color ocre-ambar, irre

gulares pero tendiendo a u n a disposición hor izontal por debaio de di c ho 

anillo . Este tiene forma de toro de s ección más ó me nos triangular, 

ectriado en la card superior y con manchas caracterist icas en la in

ferior. Absolu tamente desprovisto de volva ó restos de ella . 

Carne 

De color blanco-crema bastante espe sa , color pardo baio l a cut í cula , 

color a mbar en el pie. Fuerte o l o r y s abor a harina. 

Há bitat 

En' las aguja s de pino ( pinus halepens is ~' pina s ter) de una zona ajar

dinada de l a ciudad de Barcelona, el 2 d e Julio d e 1981'. 
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Microscopía 

- Esporas elíptico-globosas de 

S- 6,1 x 4,2-5,4 ~ , hialinas 

¿in poro germinativo. No completa

mente lisas., sino mostrando unas 

arrugas ó verrugas muv baias y difícilmente perceptibles. Pared grue

sa . 

- Basidios tetraspóricos, casi cilíndricos de 30-38 x 7-B ~ , con 

esteiigmas triangulares curvados . 

5 
~ 

- Sin pleuro n~ c heilocistidios . 

- Arista de las láminas formada de artículos redondeados 

- Trama bilateral con subhimenio celulosa formado por 4- 5 capas de cé-

lu~as que oscilan entre unos 8 de diámetro las más exteriores y 

unos 18 más l as interiores. 

... 

- Carne del sombrero formada por cadenas de artícul os cortos y anchos 

de aproximadamente , 70-90 x 15-20 ~ , mezclado s con h ifas más largas 

y estrechas , disposición ordenada aparentemente radial. 

- Cutícula fi l ame ntosa con hifas entremezcladas y bucleadas , con an

chura de 6-20 }A- '1/ pigmentación vacuolar. 
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