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Resumen
La Sierra de Cóndiro-Canales, se localiza entre los municipios de Atotonilco el Alto,
La Barca y Ocotlán, la cual conforma un polígono con declaratoria de Área Estatal
de Protección Hidrológica. Dentro de este se diferencian tres comunidades vegetales:
bosque tropical caducifolio (BTC), bosque de encino (BE) y matorral submontano
(MS). Se realizaron recolectas de hongos durante el temporal de lluvias de los años
2021-2023, obteniéndose 123 ejemplares, de los cuales se determinaron 85,
correspondientes a 60 especies; de ellas 52 son Basidiomycota y ocho Ascomycota.
De los taxa recolectados 29 de BE y 31 son del BTC y siendo este la vegetación con
mayor número de especies determinadas. Se citan cinco nuevos registros para la
micobiota de Jalisco: Lactarius uvidus, Paraisaria gracilioides, Peziza cerea,
Phaeoclavulina flaccida y Pluteus longistriatus.

Palabras clave: Ascomycota, Basidiomycota, diversidad fúngica, Eje Neovolcánico
Transversal.

Abstract
The Sierra of Cóndiro-Canales is located between the municipalities of Atotonilco el
Alto, La Barca and Ocotlán, which forms a polygon declared as a State Hydrological
Protection Area. Within this, three plant comunities are differentiated: deciduous
tropical forest (BTC), oak forest (BE) and submontane scrub (MS). Fungi collections
were carried out during the rainy season from 2021 to 2023, obtaining 123
specimens, of which 85 were determined, corresponding to 60 species; of them, 52
are Basidiomycota and eight are Ascomycota. Of the taxa collected, 29 from BE and
31 are from the BTC and this is the vegetation with the greatest number of
determined species. Five new records are cited for the mycobiota of Jalisco:
Lactarius uvidus, Paraisaria gracilioides, Peziza cerea, Phaeoclavulina flaccida and
Pluteus longistriatus.

Keywords: Ascomycota, Basidiomycota, fungal diversity, Eje Neovolcánico
Transversal.
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zona de estudio y en Jalisco, por lo que es importante
considerar la cantidad de taxa que existe, así como la
riqueza de especies en los diferentes tipos de vegetación
que presenta ya que este último es relevante para observar
la relación ecológica entre planta-hongo. 

Materiales y métodos
Área de estudio

El Área Estatal de Protección Hidrológica Sierra
Cóndiro-Canales, tiene una superficie total de 6 065 ha
(ETJ, 2017). El área protegida se localiza en la región 04
Ciénega del estado de Jalisco, y representa una de las
pocas zonas forestales y de recarga de acuíferos de
importancia para la subcuenca del Río Zula (ETJ, 2017).
El polígono está ubicado en las coordenadas
20°24’39.77”–20°27’14.42” N y 102°38´44.69”–
102°30’53.33” O (Figura 1), encontrándose dentro de la
región fisiográfica del Eje Neovolcánico Transversal,
barrera montañosa de gran importancia en términos
biogeográficos (IIEG, 2016).

La Sierra tiene elevaciones que van desde los 1 700 a 2 250
m s.n.m., conformada por piedra basalto (de origen
volcánico) en un 90.18% de su superficie y la presencia de
suelos de tipo aluvial (resultado del desgaste y arrastre de la
capa de roca). El clima predominante en la región es tipo
semicálido subhúmedo (A) C (w1) cuyo régimen de lluvias
se registra en verano, entre los meses de junio y septiembre.
La temperatura media anual de 19.1°C, con una
precipitación entre 887 mm y evaporación potencial de 1
845.6 mm (ETJ, 2017).
En esta existen tres tipos de vegetación: Bosque de Encino
(BE), que son comunidades vegetales con distribución
amplia en áreas de clima templado y semihúmedo, Bosque
Tropical Caducifolio (BTC) donde se incrementa la
temperatura anual siendo más alta en algunas depresiones
interiores y en la que los árboles que lo constituyen forman
un solo estrato arbóreo, y el Matorral Submontano (MS)

Introducción

La diversidad de hongos en el mundo ha sido discutida
por muchos autores, una de las hipótesis más utilizada
para estimar el número de especies de hongos en la Tierra,
sostiene la existencia de 1.5 millones de especies
(Hawksworth, 2001), sin embargo, esta cifra ha sido
cuestionada por micólogos contemporáneos, quienes han
sugerido utilizar otros parámetros como la distribución
geográfica, endemismos, especificidad de hospederos,
diversidad de micro y macrohongos sobre materia vegetal
en diversos hábitats y su asociación con otros organismos
(Schmit y Müeller, 2007). Con base en esto último, se han
realizado estimaciones por otros autores, indicando que
existen por lo menos 700 000 especies en el mundo, de
estas más del 80% son hongos microscópicos, lo que
equivale al conocimiento del 10.5% del total de hongos del
planeta (Schmit y Müeller, 2007). Para el caso exclusivo
de macrohongos a escala mundial, Müeller et al., (2007)
mencionan que se han descrito 21 679 especies, y estiman
que debe haber entre 53 000 y 110 000.
En México, Aguirre-Acosta et al., (2014) estimaron
aproximadamente entre 9 000-11 000 especies, siendo el
estado de Veracruz el primer lugar en cuanto a la
diversidad fúngica reportada con 1 517 especies, seguido
de Jalisco con 1 075 y en tercero el Estado de México con
726. Pese a que Jalisco presenta un buen registro de
especies fúngicas, faltan muchos municipios por ser
explorados. De los 125 que comprenden esta entidad,
hasta ahora se han documentado en 86 de ellos citas de
hongos, esto es un 69% del total de municipios; en los 39
restantes (31%) aún no se tienen reportes de especies
fúngicas. Dentro de los municipios con mayor número de
registros se encuentra San Sebastián del Oeste con 311
(Rodríguez et al, 2019), Tequila con 305 (Rodríguez et al.,
2018) y Zapopan con 281 (Sánchez-Jácome y Guzmán-
Dávalos, 2011).
Respecto al área de estudio no se tiene reporte alguno
sobre la diversidad de hongos, sólo se cuenta con registros
preliminares de flora y fauna, registrando al menos 69
especies de flora en tres tipos de vegetación: bosque de
encino, bosque tropical caducifolio y matorral
submontano. Para fauna se reportan 416 especies en la
que se incluyen aves, mamíferos, reptiles y anfibios
(Estudio Técnico Justificativo para la Declaratoria del
Área Estatal de Protección Hidrológica Sierra Cóndiro-
Canales y Cerro San Miguel-Chiquihuitillo (ETJ, 2017),
contando con 104 especies endémicas para México
pertenecientes a flora y fauna, además de 56 sujetas a
categorías de riesgo de la NOM-059-SEMARNAT-2010
(ETJ, 2017). 
Con base en lo anterior, el objetivo de este trabajo es
contribuir al conocimiento de la diversidad fúngica de la 
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Figura 1. Localización de la Sierra de Cóndiro-Canales. Fuente: IIEG,
2016.
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para la reacción amiloide para ciertos grupos
taxonómicos y rojo Congo para estructuras hialinas. 
La determinación de los especímenes se basó
principalmente en los trabajos de Guzmán (1977); Pegler
(1977); Dennis (1978); Hesler y Smith (1979) y
Breitenbach y Kranzlin (2000), así como de bibliografía
especializada. Para la clasificación taxonómica se siguió lo
establecido por Wijayawardene et al., (2018), He et al.,
(2019) y para la validación de las especies fúngicas
determinadas, los nombres de autores y su sinonimia se
consultó Index Fungorum
(https://www.indexfungorum.org/names/names.asp). 
La información sobre el uso de los hongos se obtuvo de la
consulta bibliográfica de las siguientes obras: (Contreras
et al., 2018; Guzmán, 1994, 2004, 2008; Jiménez et al.,
2013; Li et al., 2021; López-García et al., 2024; Pérez-
Moreno et al., 2008; Quiroz, 2020; Shepard et al., 2008).

Resultados
Se recolectaron en total 123 ejemplares, de los cuales se
determinaron 85, que representan 60 taxa
correspondientes a 52 Basidiomycota y 8 Ascomycota,
incluidos en 50 géneros y 35 familias. Los grupos más
diversos en cuanto a número de especies fueron los
órdenes: Agaricales (23), Polyporales (12) e
Hymenochaetales (4). Las familias mejor representadas
fueron Polyporaceae con nueve, seguida por Pluteaceae,
Hymenochaetaceae y Russulaceae con tres. Se cita a
Lactarius uvidus, Paraisaria gracilioides, Peziza cerea,
Phaeoclavulina flaccida, Pluteus longistriatus como
registros nuevos para la micobiota de Jalisco.
De acuerdo con el Apéndice 1, en el BTC se colectaron de
manera exclusiva 31 de los taxones enlistados y 29 en el
BE. Referente a los tipos de sustrato, la mayoría de ellos
fueron lignícolas (31 spp., 51.66 %), seguido de los
terrícolas (25 spp., 41.66%), fimícola (2 spp., 3.33%) y
sobre larvas de insectos (1 sp., 1.66%). Por último se
encontró una especie creciendo en madera y estiércol,
Cyathus stercoreus. 
Respecto a su importancia y uso de los hongos
macroscópicos colectados, la mayoría se registran como
saprobios (34), seguidos de los comestibles (21), los
micorrizógenos (15), medicinales (9) y por último
parásitos y venenosos (3). Es importante de mencionar
que cada especie puede tener una o más categorías de este
tipo como se especifica en el Anexo 1.
A continuación, se presenta la descripción de los nuevos
registros para Jalisco incluyéndose una lámina de
fotografías (Figura 2).

con clima cálido y semicálido, es una comunidad vegetal
de tipo subperennifolio con una combinación de
elementos espinosos y no espinosos, desarrollándose
sobre suelos someros de origen sedimentario, aunque en
ocasiones sobre estratos con suelos ígneos (SEMADET,
2021).
El área de estudio comprende los municipios de
Atotonilco el Alto, La Barca y Ocotlán de los cuales se ha
recolectado plantas, principalmente en algunas
localidades de Ocotlán y La Barca, municipios que
representan la zona con mayor desarrollo de estratos en
vegetación (ETJ, 2017). 
De acuerdo con Guzmán-Dávalos y Fragoza (1995),
Sánchez-Jácome y Guzmán-Dávalos (2011) para la zona
de estudio se tienen solo dos citas de especies fúngicas:
Gymnopus dryophilus (Bull.) P. Kumm. y Psilocybe
coronilla (Bull.) W. Saunders & W.G. Sm., registradas en
el municipio de Atotonilco el Alto.

Trabajo taxonómico
Se realizó una revisión bibliográfica de los principales
acervos micológicos sobre las especies recolectadas de los
municipios de Atotonilco el Alto, La Barca y Ocotlán. Se
revisó la colección micológica del herbario IBUG de la
Universidad de Guadalajara, con el objetivo de consultar
ejemplares previamente recolectados de la zona de
estudio, si ese fuera el caso. Se realizaron salidas de campo
en el periodo de lluvias durante los años 2021-2023, en
distintos puntos del área de la Sierra de Cóndiro-Canales,
donde se recolectó el material fúngico. Los ejemplares
fueron fotografiados y descritos, para posteriormente ser
procesados a través de su secado y herborización
siguiendo lo recomendado por Cifuentes et al., (1986). Se
incorporaron en la colección micológica del herbario
IBUG de la Universidad de Guadalajara. 
Para la descripción de las características
macromorfológicas, se tomaron en cuenta la forma,
tamaño y color del píleo y estípite, así como la
ornamentación de ambas estructuras, el tipo y color del
himenio, consistencia y color del contexto. Asimismo, se
describió el sustrato y tipo de vegetación del ejemplar
recolectado, además de incluir datos de localidad y fecha
de recolección. 
Se realizó la caracterización microscópica para la
determinación de la especie, especialmente en ejemplares
de identificación dudosa, esto se llevó a cabo en el
laboratorio de micología con la ayuda de un microscopio
óptico Zeiss K7. Se siguieron las recomendaciones de
Largent et al., (1977) y Vellinga (1998) para la
observación y descripción de los caracteres microscópicos.
Se realizaron cortes de los basidiomas y ascomas,
posteriormente se montaron preparaciones temporales en
hidróxido de potasio (KOH) al 5 %, reactivo de Melzer  
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Discusión: Paraisaria gracilioides se puede confundir con
Ophiocordyceps gracilis, pero este último se diferencia
porque sus estromas y peritecios son más pequeños. El
estroma es de color castaño y sus hospederos son larvas de
lepidóptero, mientras que P. gracilioides crece sobre larvas
de coleóptero (Pérez-Villamares et al., 2017). 
Paraisaria gracilioides se describió originalmente como O.
gracilioides de Japón creciendo sobre larvas de coleóptero
(Kobayasi, 1941) y se ha reportado de China (Fan, Li,
Chen y Li, 2001, Li, Fan, Huang y Li, 2002) y Colombia
(Sanjuan, 2014). Castro et al., (2012) registraron por vez
primera para México del estado de Morelos a O.
gracilioides sobre larvas de coleópteros de una selva baja
caducifolia, teniéndose una segunda cita de esta misma
localidad por Pérez-Villamares et al., (2017).
Pezizales
Pezizaceae
Peziza cerea Bull.
Apotecio de 12 mm de diámetro, de forma de disco
aplanado e irregular, superficie himenial lisa a
aterciopelada, de color café a rosa pálido en parte interna
a de color café claro en la externa. Ascosporas de 14–16 ×
7–8 μm, Q= 1.8–2.25, elongadas, lisas, con numerosas
gútulas de contenido refringente, de pared gruesa a
subgruesa, hialinas Ascas de 72–134 × 5–6 (–9) μm
cilíndrico-claviformes, lisas, octospóricas, hialinas.
Hábitat: creciendo entre restos de tierra sobre una roca,
solitario en bosque tropical caducifolio; 1 863 m s.n.m.
Material examinado: MÉXICO, Jalisco, Municipio La
Barca, Sierra de Cóndiro-Canales, por el camino Rancho
Viejo del Refugio, Lat. 20°26.513’N, Long.102°37.064’O,
27-08-2022, A.D. Vargas-Garcia 104 (IBUG). 
Discusión: Referente a las características macro y
microscópicas observadas en el material recolectado,
concuerda con Peziza cerea (Medel et al., 2013). De la
Torre y Calonge(1977) describe las esporas como lisas,
ovaladas de 14–18 × 8–11 μm, sin gotas lipídicas. Mientras
que Medel et al., (2013) mencionan ascosporas de 14–16 ×
8–9 μm, ovoides, lisas a casi lisas, hialinas, lo cual
concuerda con las características del ejemplar estudiado.
Una especie afín macroscópicamente es Peziza violacea,
sin embargo, al microscopio puede ser diferenciada de P.
cerea por el tamaño de esporas, P. violacea presenta
ascosporas de 13–15 × 7–9 μm (Dennis, 1978); 13–15 × 8–
10 μm (De la Torre y Calonge, 1977) y de 13–13.5 × 7–7.5
μm (Breitebach y Kränzlin, 1984) además son bigutuladas.

BASIDIOMYCOTA
Russulales
Russulaceae
Lactarius uvidus Fr.
Píleo de 80 mm de diámetro, infundibuliforme,
centralmente deprimido, superficie lisa, consistencia 

ASCOMYCOTA
Hypocreales
Ophiocordycipitaceae
Paraisaria gracilioides (Kobayasi) C.R. Li, M.Z. Fan &
Z.Z. Li
Estroma de 35 mm de largo, capitado, curvado,
emergiendo de la boca del hospedero. Parte fértil esférica
de 4 × 4 mm de color salmón. Estípite de 30 × 2 mm,
cilíndrico, recto o curvado color crema, con tonos rosados
a salmón. Ascosporas de 5.8–8.4 × 1.2–1.6 μm, cilíndricas,
hialinas.
Hábitat: creciendo en larva de coleóptero (familia
Elateridae), enterrada en el suelo, solitario en bosque
tropical caducifolio; 1 778 m s.n.m.
Material examinado: MÉXICO, Jalisco, Municipio La
Barca, Sierra de Cóndiro-Canales, por el camino Rancho
Viejo del Refugio, Lat. 20°24’35.28’’N, Long.
102°35’40.65’’O, 13-09-2021, 15-10-2023, A.D. Vargas-
Garcia 21, 192 (IBUG).
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Figura 2. Esporomas de nuevos registros para Jalisco, México. a)
Lactarius uvidus. b) Paraisaria gracilioides. c) Peziza cerea. d)
Phaeoclavulina  flaccida. e-f) Pluteus longistriatus.
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claros, las ramificaciones se manchan de café amarillento
al envejecer, en seco se observan tonos oliváceos, de
textura quebradiza. Estípite de 2–4 × 10–15 mm, bien
diferenciado, adelgazándose hacia la base, liso,
blanquecino a café claro, tornándose a café más oscuro,
con micelio en la base y presencia de rizomorfos. 
Basidiosporas de 7.5–8.4 × 3.3–4.2 µm, Q= 2–2.25,
lacrimoides a subcilindricas con depresión suprahilar, con
verrugas distribuidas de forma uniforme, hialinas con
ligero tono café claro a amarillento. Basidios de 23–34 ×
4–7 µm tetraspóricos, claviformes, escasos, hialinos.
Contexto con sistema hifal monomítico, con hifas de 3–5
µm de diámetro, de pared delgada, presencia de fíbulas de
hasta 7 µm, de diámetro, hialinas. 
Hábitat: terrícola, solitario en bosque tropical caducifolio;
1 863 m s.n. m.
Material examinado: MÉXICO, Jalisco, Municipio La
Barca, Sierra de Cóndiro-Canales, por el camino Rancho
Viejo del Refugio, Lat. 20°26.513’’N,
Long.102°37.064’’O, 27-08-2022, A.D. Vargas-García 99,
102 (IBUG).
Discusión: Los basidiomas con ramificaciones suaves y de
textura frágil, de color café-amarillento  a  color café más
oscuro en los ápices, son caracteres que definen esta
especie. Existe discrepancia entre diversos autores
respecto al tamaño de las esporas: Petersen (1981) las
menciona de 5.2–6.7 × 3–4 µm, Christan (2008) de 4.5–7.1
× 2.7–4 µm, Franchi y Marchetti (2001) de (4–) 4.6–7.2 (–
8) × 2.6–4.4 µm y González-Ávila et al., (2013) de 6.3–8.4
× 2.8–3.5 µm, este último autor plantea que existe una
variación en el tamaño de esporas dentro de la especie,
por lo que el rango puede no estar delimitado, ni ser un
carácter distintivo. Se conoce del estado de Hidalgo
(González-Ávila et al., 2013) y este sería el segundo
registro para la micobiota mexicana.

Agaricales
Pluteaceae
Pluteus longistriatus Peck
Píleo de 20 mm de diámetro, convexo, superficie
radialmente fibrilosa, superficie seca, margen decurvado,
borde estriado, de color crema a beige, con estrías de color
café-grisáceo, más oscuras en el centro. Láminas libres,
juntas, delgadas, borde entero a ligeramente crenado,
color rosa pálido. Estípite de 35 × 2 mm, central,
cilíndrico, superficie fibrilosa, textura frágil, hueco, color
blanco con ligeros tonos café, micelio en la base. Contexto
fibriloso de color blanco. Olor y sabor inapreciable. 
Basidiosporas de 5–6.7 × 5–5.8 µm, Q: = 1–1.3,
subglobosas a ampliamente elipsoide, lisas, hialinas.
Basidios de 18–25 × 9–12 (–14) µm, tetraspóricos,
claviformes, hialinos. Pleurocistidios de 36–61 × 11–20
µm, lageniforme a fusiformes, hialinos. Queilocistidios de 

húmeda, color blanquecino-amarillento con tonos lila-
vináceo. Láminas adheridas, juntas, angostas, borde
entero, color blanquecino, tornándose violáceas al
maltrato  látex blanco. Estípite de 20 × 35 mm, central,
cilíndrico, superficie fibrosa, textura frágil, hueco, color
blanquecino-amarillento con ligeros tonos violáceos al
maltrato o contacto. Contexto del píleo carnoso, de color
blanco, con ligero tono violáceo al maltrato.
Basidiosporas de 6.7–8.4 (–9.2) × (6.3–) 6.7–7.6 µm Q= 1–
1.22, globosas a elipsoides, ornamentadas con verrugas de
0.84–1 µm de altura, con retículo incompleto, hialinas,
basidios de 46.2–65.5 × 10.9–12.6 (–13.9) µm,
tetraspóricos, claviformes, con contenido vacuolar,
hialinos. Pleurocistidios de (63.8–) 64.7–87.4 (–92.4) × 5–
8.4 µm, subfusiforme, con contenido granular verde-
amarillento, abundantes, hialinos. Queilocistidios de
(48.7–) 50.4–58.8 (–63) × 5–7.6 µm, subfusiformes, con
contenido granular verde-amarillento, frecuentes,
hialinos. Pileipellis de tipo ixocutis, con hifas de 4–6 µm de
diámetro, septadas, con presencia de fíbulas, hialinas. 
Hábitat: terrícola, solitario, en bosque de encino; 2017 m
s.n.m.
Material examinado: MÉXICO, Jalisco, Municipio La
Barca, Sierra de Cóndiro-Canales, camino Rancho Viejo
del Refugio, 20°24´23.21’’N, 102°36’03.13’’O, 15-09-2021,
A.D. Vargas-Garcia 23 (IBUG).
Observaciones: Esta especie se caracteriza por presentar
píleo de color café-violáceo, pálido o más oscuro en el
centro, láminas de color blanquecino-amarillento, que se
manchan de café-violáceo, látex de color blanquecino-
amarillento que se mancha de lila a violáceo con la
exposición. De acuerdo con Montoya (1994) todo el
basidioma puede presentar ligeros tonos violáceos al
maltrato o contacto. Esta especie puede estar asociada
con géneros de árboles como Betula y Picea en suelo
húmedo (Methven, 2013). 
Lactarius uvidus se ha reportado para Europa y
Norteamérica (Heilmann-Clausen, et al., 2000; Hesler y
Smith, 1979; Silva y Acosta, 1985). Para México se tiene
citado de Tamaulipas en bosques mixtos de Pinus
hartwegii, Quercus germana y Q. sartorii (García, 2013);
mientras Montoya et al., (1990), la registran de los estados
de Guerrero e Hidalgo, asociado a pino y algunos árboles
de hoja ancha como sauce, álamo y abedul.

Gomphales
Gomphaceae
Phaeoclavulina flaccida (Fr.) Giachini
Basidioma de 50–100 mm de altura, con hasta cuatro
niveles de ramificación, disminuyendo gradualmente,
ramificaciones dicotómicas, cilíndricas de hasta 2 mm de
diámetro (medidas en seco), con axilas agudas, de color
blanco amarillento a café claro, con los extremos más 
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la NOM-059 y la Lista Roja (LR-UICN). De esto último,
se reportan nueve especies en riesgo de acuerdo a la
NOM-059 y 18 en LR-UICN, situación no observada
hasta ahora para la Sierra de Cóndiro-Canales, sin
embargo no se descarta se presente en futuras
investigaciones en la zona y territorios aledaños. 
Resulta de gran interés el aprovechamiento de los
recursos no maderables que ofrece el lugar en el que se
encontraron especies tanto comestibles como medicinales
(21 y 9 respectivamente), ya que estos pueden ser una
fuente alimentaria y económica en las comunidades
aledañas a la sierra, actualmente no existe el hábito de
utilizar estos organismos.
Por último, es de gran importancia realizar más
exploraciones en la región con la finalidad de conocer la
distribución y abundancia de las especies presentes, así
como su uso potencial como alimento y en técnicas de
reforestación y agroecología.

I25.2–39 × 8.4–14 µm, estrechamente utriformes a
fusiformes, hialinos. Pileipellis no observada por las
condiciones del ejemplar.
Hábitat: lignícola, creciendo sobre madera en
descomposición, solitario en bosque de encino; 1 998 m
s.n.m.
Material examinado: MÉXICO, Jalisco, Municipio La
Barca, Sierra de Cóndiro-Canales, por el camino Rancho
Viejo del Refugio, Lat. 20°26’04.0’’ N, Long. 102°36’52.7
´´O, 02-07-2022, A.D. Vargas-García 62 (IBUG).
Discusión: El píleo estriado, de color café grisáceo, más
oscuro en el centro, la pileipellis de tipo himenodermo
(Campi et al., 2019) son caracteres diagnósticos de esta
especie. El material estudiado es afín a Pluteus
heteromarginatus (Justo et al., 2011), el cual se diferencia
por presentar pleurocistidios con ápices alargados de 5-10
µm de largo y queilocistidios estrechamente claviformes,
utriformes o raramente obovoide. Campi et al., (2019)
describen a Pluteus longistriatus con pleurocistidios
lageniformes a ventricosos, sin ápices alargados, y
queilocistidios globosos a ventricosos. Se ha citado de
Nuevo León (Rivera, 2020) y Oaxaca (Naturalista, 2024).

Discusiones y Conclusiones

Debido que hasta ahora no se había realizado ningún
estudio en el Área Natural Protegida Sierra Cóndiro-
Canales, este trabajo constituye un avance en el
conocimiento de la diversidad fúngica. Los listados
micológicos resultan de gran ayuda ya que contribuyen a
sumar especies para Jalisco y México, la mayoría de las
especies determinadas son registros nuevos para el
municipio de La Barca.
En los últimos años se ha incrementado el número de
declaratorias de Áreas de Protección Hidrológica en
diferentes escalas, a nivel municipal se tiene el Bosque El
Nixticuil-San Esteban-El Diente y Parque González
Gallo, con escasos registros de hongos y sin contar con un
listado preliminar (Naturalista, 2024); Bosque de Los
Colomos, del que se reportó un total de 160 taxa,
aportando nuevos registros para Jalisco y el país (Arceo
Orozco, 2011), resultados que muestran la importancia de
conocer no solo la flora y fauna que interactúa en este
tipo de áreas sino también la de los hongos y lo poco
explorados que se encuentran en estas zonas, como es el
caso la Sierra Cóndiro-Canales. 
De manera general para Jalisco, es limitado el estudio de
los hongos en las distintas ANP. Rodríguez et al., (2024)
dieron a conocer el listado más completo para el occidente
del país en el Bosque La Primavera, que cuenta con la
categoría de Área de Protección de Flora y Fauna
(CONANP, 2000), enlistando 455 especies y
contemplando su situación de riesgo y amenaza dado por 
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Apéndice No. 1.
Listado de hongos registrados en el Área Estatal de Protección Hidrológica Sierra de Cóndiro-Canales. Simbología
empleada: * Nuevo registro para Jalisco; + Registro previamente citado; BE= Bosque de Encino; BTC= Bosque Tropical
Caducifolio; C= comestible; F= fimícola; H= humícola; L= lignícola; M= micorrizógeno; Me= medicinal; Li= sobre
larvas de insectos; P= parásito; S= saprobio; T= terrícola; V= venenoso; ADVG= Alondra Denisse Vargas Garcia; OR=
Olivia Rodríguez. 
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