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NOTA CIENTÍFICA: MACROMICETOS MEDICINALES 
PROVENIENTES DE LA SIERRA NORTE DE PUEBLA, MÉXICO; 
DEPOSITADOS EN EL HERBARIO “GASTÓN GUZMÁN”, 
ENCB-IPN.

MEDICINAL MACROFUNGI FROM SIERRA NORTE DE PUEBLA, MÉXICO, DEPOSITED IN HERBARIUM “GASTÓN 
GUZMÁN”, ENCB-IPN.

ABSTRACT

Fungi have been present in folklore of all cultures and Totonacs of Sierra Norte of Puebla are not an exception. 
They use fungi as food, toys and medicine. In this paper, we focused on potential medicinal fungi recorded for the 
region. Information was obtained through bibliography, review herbarium specimens, and informal interviews 
with local people of Zapotitlán de Méndez municipality. 131 macro fungi species are reported from the area of 
study, of which only 18 genus and 21 species had potential medicinal use. However, only three species: Calvatia 
cyathiformis, Lycoperdon perlatum and Schizophyllum commune are widely used for the people of the Sierra. 
In spite of its very high diversity, mushrooms are a subtilized resource in Sierra Norte of Puebla and only trough 
knowledge of their resources people could use in an adequately way. 
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RESUMEN

Los hongos han estado presentes en las tradiciones de todas las culturas y los totonacos de la Sierra Norte de 
Puebla no son excepción.  Ellos utilizan los hongos como comida, juguetes y medicina. En este trabajo se efectuó 
un análisis de los hongos con potencial medicinal reportados para la región. La información se obtuvo a través de 
revisión bibliográfica, consulta de herbario y trabajo de campo, así como entrevistas informales con habitantes 
del municipio de Zapotitlán de Méndez. 131 especies son reportadas para el área de estudio, de ellas 18 géneros 
y 21  especies tienen potencial medicinal. Sin embargo, sólo tres especies: Calvatia cyathiformis, Lycoperdon 
perlatum y Schizophyllum commune son utilizadas frecuentemente por la gente de la Sierra. A pesar de la alta 
diversidad fúngica en la Sierra Norte de Puebla, los hongos son un grupo poco empleado en al aspecto medicinal 
y es sólo a través del conocimiento de estos recursos que podremos hacer un uso adecuado de los mismos.
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Los hongos son uno de los grupos taxonómicos más 
abundantes en el mundo. Guzmán (2008a) estima para 
México un total de 200 mil especies, de las que sólo se han 
descrito el 4%.  Estos organismos son parte importante 
de las tradiciones de muchos de los grupos étnicos en 
este país  y sus usos van desde lúdico hasta religioso 
(Guzmán, 1997; Polese, 2005). Sin embargo, en nuestro 
país el uso de los hongos como medicina no es tan común 
como lo es en otros países (Garibay-Orijel et al., 2007). 
De igual manera, los trabajos sobre hongos medicinales 
en México son escasos. Guzmán (1994) en una revisión 
del uso de estos organismos en la medicina tradicional, 
reporta 37 especies; número que crece a 73 especies en 
un trabajo posterior (Guzmán, 2008b). En lo referente a 
estudios etnomicológicos para la Sierra Norte de Puebla, 
sólo existe el trabajo de Martínez Alfaro et al. (1983). 

El presente trabajo se enfoca en presentar un listado 
preliminar de las especies con uso medicinal presentes 
en la Sierra Norte de Puebla depositadas en el herbario 
“Gastón Guzmán” de la Escuela Nacional de Ciencias 
Biológicas -IPN. 

La Sierra Norte de Puebla se localiza al norte del estado 
entre las regiones montañosas de los estados de Veracruz 
e Hidalgo. El relieve es accidentado, con elevaciones por 
arriba de los 2800 m que abruptamente pueden descender 
por debajo de los 1000 m; el clima es variable, de tipo 
semitropical con lluvias en verano (Lugo-Hubp, 2005). 
La vegetación es diversa y va desde selvas medianas en 
las zonas bajas hasta bosques de coníferas en altitudes 
superiores a los 2500 m, con bosques mesófilos y mixtos 
en altitudes intermedias.

Para este trabajo, se revisó el material de herbario 
depositado en la colección de hongos del Herbario “Dr. 
Gastón Guzmán” de la Escuela Nacional de Ciencias 
Biológicas del Instituto Politécnico Nacional proveniente 
de la Sierra Norte de Puebla. Además se efectuaron diez 
viajes de recolecta a los municipios de Zapotitlán de 
Méndez, Zacapoaxtla, Chignahuapan y Huauchinango en 
el período 2009-2010. La identificación de las especies 
se realizó apoyándose en los trabajos de Gilbertson y 
Ryvarden (1986, 1987). Para determinar si las especies 
encontradas son utilizadas en la medicina tradicional 
se consultó las obras de Guzmán (1994, 1997), De Silva 
et al. (2012)  y Patel y Goyal (2012). Durante las salidas 
de campo, se realizaron  entrevistas informales con las 
personas que accedieron a la consulta entre aquellas que 
pasaron mientras efectuábamos la colecta. Se efectuaron 
un total de 10 entrevistas a personas con edades 
comprendidas entre 30 y 65 años.

Un total de 320 especímenes distribuidos en 131 
especies fueron analizados. De ellos, 21 especies de 
macromicetos, agrupadas en 18 géneros y 13 familias, 
están reportadas como medicinales siendo la principal 
aplicación como cicatrizante (Cuadro 1). 

Los pobladores reportan el uso de sólo tres especies 
de macromicetos: Calvatia  cyathiformis denominada 
como “pedo de muerto”, y Lycoperdon perlatum, ambos 
usados como cicatrizantes; y Schizophyllum commune  
conocido como “oreja de ratón”, preparado en sopa 
y utilizado como un estimulante ligero. Los géneros 
Calvatia y Lycoperdon, se encuentran entre los géneros 
de hongos medicinales con mayor uso en todo el 
planeta, siempre utilizados con el mismo fin cicatrizante 
(Guzmán 1994, Shrestha y Kropp, 2009).

Al comparar los resultados de las entrevistas con lo 
reportado para otros grupos indígenas del país, tal 
como los Lacandones que sólo utilizan una especie 
(Ruan-Soto et al., 2009) o con el nulo uso de los hongos 
medicinales de los Zapotecas del municipio de Ixtlán 
en Oaxaca (Garibay-Orijel et al., 2006), los Totonacas 
de la Sierra Norte de Puebla parecen mostrar un mejor 
conocimiento de sus recursos fúngicos al hacer uso de 
un mayor número de especies. Es notorio, que si bien 
de acuerdo con Ruan-Soto et al. (2004), los totonacas 
no consideren comestibles a los hongos terrícolas, 
sean dos especies de éstos de las que hacen uso como 
cicatrizantes. Lo anterior parece confirmar una clara 
diferenciación de la utilidad de la micobiota  por parte 
de este grupo étnico.

Por otra parte, Schizophyllum commune es considerado 
en la literatura con propiedades antitumorales (Stamets, 
2005), pero este uso no es conocido por la gente de 
la Sierra. Es importante señalar que las propiedades 
antitumorales de muchas especies de hongos no han sido 
lo suficientemente estudiadas como para recomendar el 
consumo de hongos con esta finalidad, aunque estudios 
recientes han señalado a S. commune como una de las 
especies con mayor potencial antitumoral (Shavit, 2008; 
Salahuddin, 2008). 

A pesar de la alta diversidad de hongos en la Sierra 
Norte de Puebla, este es un recurso subutilizado por 
sus habitantes. Lamentablemente, el conocimiento de 
las propiedades medicinales de muchos hongos se esta 
perdiendo al paso de las generaciones y los estudios 
etnomicológicos se hacen urgentes para evitar la 
desaparición de esta información.  Por tanto se hace 
necesario incrementar los trabajos etnobiológicos que 
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recopilen los usos de los recursos naturales en el Estado 
para evitar la perdida de conocimiento tradicional; y 
en general incrementar los inventarios micológicos 
en la región para la búsqueda de nuevas especies, 
tanto medicinales como comestibles, que puedan ser 
adicionadas al bagaje cultural de los grupos indígenas 
de Puebla. 

El autor agradece el apoyo brindado por el Dr. Ricardo 
Valenzuela Garza para la consulta del material de 
herbario, así como por el material bibliográfico y los 
comentarios al texto. De igual manera agradece los 
valiosos comentarios del Dr. Rafael Del Castillo para 

la terminación de este artículo. Por último, agradece a 
Nallely Martínez, Marcela Becerril y Adrián Pérez por su 
valioso apoyo en el trabajo de campo.
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