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Resumen. La fragmentación de hábitat, el efecto borde, el aislamiento geográfico y la presión agrícola y ganadera son algunas de 
las amenazas a las que se enfrentan numerosos ecosistemas mediterráneos, como El Monte de Villoria (Salamanca), donde se han 
estudiado tres parcelas con predominio de diferentes especies del género Quercus (encina, encina y roble melojo, y alcornoque). Como 
una aproximación para conocer el estado de salud de estos ecosistemas fragmentados se ha estudiado durante 27 semanas la diversidad 
macrofúngica de este bosque. En total se registraron 186 taxones repartidos en diferentes parcelas de estudio, con una distribución 
condicionada por las diferentes especies arbóreas dominantes en cada parcela, alcanzando mayor diversidad alfa en la parcela de 
alcornoque y menor en las parcelas de encina y en la de encina y roble melojo. La alta proporción de especies saprofitas indica que el 
estado de conservación de las parcelas no es óptimo. Aunque este estudio es preliminar, hasta ahora se han observado valores inferiores 
a los esperados para un buen estado de conservación. Pese a ello, El Monte de Villoria actúa como refugio de biodiversidad en una zona 
de alta intervención del medio natural y debería priorizarse su conservación.
Palabras clave: diversidad; micología; aislamiento; Quercus; península Ibérica.

[en] Preliminary survey of macrofungal diversity in El Monte de Villoria (Salamanca, Spain)

Abstract. Habitat fragmentation, the edge effect, geographic isolation, and agricultural and livestock pressure are some of the threats 
faced by many Mediterranean ecosystems. As an example of this, El Monte of Villoria, where three areas with a predominance of 
different species of the Quercus genus (holm oak, holm oak and Pyrenean oak, and cork oak) have been studied. The macrofungal 
diversity of this forest has been studied to examine the health status of these fragmented ecosystems, obtaining values lower than those 
indicating an acceptable status of conservation. A total of 186 taxa have been registered distributed in different study plots, whose 
distribution was conditioned by the different dominant tree species in each of these plots, reaching a higher alpha diversity in the cork 
oak plot and lower in the holm oak plot and in the holm and Pyrenean oak plot. The high proportion of saprophytic species indicates 
that the conservation status of the plots is not optimal. However, El Monte de Villoria acts as a refuge for biodiversity in an area of high 
intervention of the natural environment and its conservation should be prioritized.
Keywords: diversity; mycology; isolation; Quercus; Iberian peninsula.
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Introducción

La intensificación de la actividad agrícola durante 
las últimas décadas en las tierras de las principales 
cuencas hidrográficas peninsulares ha generado 
una regresión masiva de la extensión ocupada por 
ecosistemas forestales naturales, viéndose estos 
a menudo reemplazados por masas arbóreas de 
repoblación antrópica y/o explotación agraria 
(Valbuena-Carabaña et al. 2010). No quedan exentos 
de dicha práctica los bosques mediterráneos que 
ocupan la cuenca del río Duero (Santos 2005). Como 
consecuencia de esta actividad humana se dibuja 
un mapa homogéneo de amplios campos de cultivo 
salpicado únicamente por pequeñas masas forestales 
(Scarascia-Mugnozza et al. 2000), de superficie 
variable y a menudo inconexas entre sí (Fahrig 
2003). Estos nodos forestales se ven especialmente 
influenciados por el efecto borde (Belinchón 2009), 
el aislamiento, el uso de las tierras del perímetro 
circundante, los efectos derivados de la erosión, la 
destrucción de microhábitats (Soulé & Kohm. 1989) 
y la llegada y establecimiento de especies alóctonas 
(Becerra 2006, Morera et al. 2007), entre otros. 
Además, el tamaño del parche juega un papel muy 
importante, pues las manchas de menor tamaño se ven 
más damnificadas por estos efectos nocivos, respecto 
a las de mayor tamaño y, al mismo tiempo, su menor 
diversidad de especies corre un riesgo mayor para 
su conservación (Pincheira et al. 2011). Con todo 
ello, los bosques mediterráneos fragmentados sufren 
un gran aislamiento que dificulta los movimientos 
migratorios y dispersivos de las especies y, por ende, 
la conexión de los micelios fúngicos, mostrando alta 
susceptibilidad a la depresión endogámica (Hanski 
& Gaggiotti 2004; Hanski & Ovaskainen 2000). Se 
necesita, por tanto, llevar a cabo estudios que nos 
permitan valorar el estado de conservación en que se 
encuentran estos relictos de las zonas boscosas que 
ocuparon la península Ibérica. Históricamente, se han 
usado líquenes (Hawksworth et al. 2005), animales 
(Pérez 1999) y vegetales (Pernía et al. 2008) como 

bioindicadores de la calidad, contaminación y estado 
de conservación de los ecosistemas. Sin embargo, 
pueden emplearse los hongos no liquenizados con tal 
propósito, pues estos cumplen funciones esenciales 
mediante la explotación de nichos ecológicos muy 
diversos, garantizando así su presencia en la mayoría 
de los ecosistemas terrestres (Fricker et al. 2008). En el 
caso de ambientes forestales mediterráneos, Moreno 
(1996) considera que las siguientes proporciones 
indican un buen estado de conservación del bosque: 
51% saprófitos, 47% simbióticos y 2% parásitos.

El estudio completo y detallado de la biodiversidad 
fúngica se vuelve, sin embargo, una ardua tarea 
como consecuencia del elevado número de especies 
existentes (Hawksworth & Lücking 2017) y el 
desconocimiento de las mismas en buena parte del 
globo. Esto se acrecienta al afrontar el estudio en un 
ecosistema mediterráneo, donde las investigaciones 
llevadas a cabo son menores que en otras latitudes más 
estudiadas (Parker-Rhodes 1951, Dimou et al. 2008). 
Pese a que en los últimos años se están incorporando 
métodos de estudio de la diversidad fúngica mediante 
el análisis genético de los micelios presentes en 
muestras de suelo previamente obtenidas (Adamo et 
al. 2021), la mayoría de estudios se han llevado a cabo 
mediante el seguimiento de los cuerpos fructíferos 
hallados, de forma clásica durante la primavera y el 
otoño (Richard et al. 2004, Rodríguez de Francisco 
et al. 2019), permitiendo conocer la dinámica de 
aparición de dichas fructificaciones en función de los 
diferentes modos de vida fúngicos (Baldrian 2017).

El objeto principal de este trabajo es conocer la 
diversidad de macromicetos epígeos en un ecosistema 
forestal mediterráneo con diferencias en la 
composición de arbolado y la posterior elaboración 
de un catálogo con los taxones identificados. A su 
vez, se busca analizar la evolución temporal de 
aparición de esporocarpos, y el modo de vida de los 
taxones fúngicos, que permita evaluar el estado de 
conservación del área estudiada.

Figura 1. Ubicación de El Monte de Villoria, El Monte de La Orbada y la Reserva Biológica Campanarios de Azaba.
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Material y métodos

El área de estudio es el paraje conocido como El 
Monte (Fig. 1), una parcela de 23,59 hectáreas de 
superficie perteneciente al término municipal de 
Villoria (Salamanca), en el centro oeste de la península 
Ibérica (40º 59’ 50,77’’ N, 5º 20’ 30,76’’ W), con una 
altitud media de 860 metros sobre el nivel del mar, 
e incluida dentro de la Zona de Especial Protección 
para las Aves (ZEPA) “Campos de Alba”.

Presenta un clima mediterráneo seco con leves 
influencias continentales (Molina 1985), con una 
temperatura media anual de 11,3ºC y una precipitación 
anual de 403 mm (SIGA 2021). El sustrato sobre el 
que asienta está formado por arenas y arcillas del 
Neógeno (IGME 2021).

La vegetación potencial de la zona de estudio 
se corresponde con encinares supramediterráneos 
de la serie Genisto hystricis-Querceto rotundifoliae 
(Rivas 1987), si bien actualmente es una formación 
boscosa aislada y fragmentada por el uso agrícola. 
No obstante, y pese a que fisionómicamente se 
trate de un tipo de vegetación dominado por la 
encina (Quercus ilex L. subsp. ballota (Desf.) 
Samp.) acompañada fundamentalmente por la jara 
pringosa (Cistus ladanifer L.) y en menor medida 
la retama (Retama sphaerocarpa (L.) Boiss.) y, casi 
puntualmente, la escoba (Cytisus scoparius L.), se 
delimitó la zona de trabajo en tres parcelas en función 
de diferencias en esta conformación: Parcela A (4,34 
Ha) en el cuadrante noroeste que se corresponde con 
la descripción general del área estudiada, Parcela B 
(9,64 Ha) con formaciones mixtas de encina y roble 
melojo (Quercus pyrenaica L.) y otras especies más 
puntuales como el quejigo (Quercus faginea L.), y 
Parcela C (9,61 Ha) donde la especie arbórea más 
abundante es el alcornoque (Quercus suber L.).

El estudio se realizó entre los meses de octubre 
de 2020 y septiembre de 2021, ambos incluidos (27 
semanas), con transectos lineares de 180 metros por 
5 metros de ancho (Parker-Rhodes 1951; Dimou et 
al. 2016) con una frecuencia de muestreo de quince 
días, que permite optimizar la caracterización de la 
biodiversidad fúngica y el esfuerzo de muestreo, 
según estudios previos en ambientes mediterráneos 
(Fernández 2019) discriminando la presencia de 
basidiocarpos y ascocarpos macroscópicos. 

La identificación de los diferentes taxones se 
desempeñó con la ayuda de guías y monografías 
micológicas en base a caracteres generales 
(macroscópicos, microscópicos y organolépticos) 
(Breitenbach & Kränzlin 1981, 1986, 1991, 1995, 
2000; García et al. 2005, Parra 2008; Parra 2012, 
entre otros) y a través del uso de diferentes reacciones 
químicas (Dimou et al. 2008), utilizando un 
microscopio LEICA DMRD acoplado a una cámara 
de vídeo LEICA DC100 y al programa de tratamiento 
de imagen LEICA Qwin. Para la nomenclatura se ha 
seguido la base de datos Index Fungorum (CABI 
2021). En el análisis de los diferentes modos de 
vida se tuvieron en cuenta también taxones que sólo 
pudieron ser determinados a nivel genérico, como por 
ejemplo diversos individuos del género Cortinarius 
(Pers.) Gray.

El análisis de la diversidad fúngica se evaluó 
mediante la diversidad alfa, valorada como la suma 
total de las especies recolectadas, tanto a nivel 
intraparcelario como en el bosque en conjunto, al 
igual que con la diversidad beta, mediante el Índice 
de similitud de de Sørensen (IS): 2c/a+b, dónde 
“a” representa el número total de especies en una 
comunidad, “b” el total en otra comunidad y “c” el 
número que ambas tienen en común. El valor del 
índice oscila entre 0, para comunidades totalmente 
diferentes, y 1, para comunidades totalmente 
similares.

Resultados y discusión

El número de taxones identificados a nivel de especie 
(diversidad alfa) durante el año de estudio ascendió a 
189 en toda el área analizada (Tab. 1). En las diferentes 
parcelas muestreadas (A, B y C) se registraron un 
total de 109, 91 y 115 especies, respectivamente.

No se valoró la ingesta de hongos macromicetos 
por parte de animales allí presentes ya que el riesgo 
de consumo es mínimo (Fogel & Trappe 1978) 
y no influiría en los resultados obtenidos. Las 
observaciones de esporocarpos arrancados durante 
los meses de muestreo fueron excepcionales y, 
por el tipo de hábitat (Escala et al. 2012) y rastros 
localizados (de la Torre 2010), podrían haber sido 
causadas por jabalíes (Sus scrofa L.) (Ríos 2011).

Tabla 1. Listado de taxones recolectados en cada una de las parcelas de El Monte de Villoria. 

Taxón Parcela Taxón Parcela
Agaricus brunneolus (J.E. Lange) Pilát C Legaliana badia (Pers.) Van Vooren B

Agaricus cupreobrunneus (Jul. Schäff. & 
Steer) Pilát A,B,C Lentinus arcularius (Batsh) Zmirt. A,C

Agaricus dulcidulus Schulzer A,C Lepiota castanea Quél. C
Agaricus impudicus (Rea.) Pilát A Lepiota clypeolaria (Bull.) P. Kumm A,B,C

Agaricus langei (FH Møller) F.H. Møller A,C Lepiota ignivolvata Bousset & Joss. A,B,C
Agaricus luteomaculatus F.H. Møller C Lepiota magnispora Murrill B

Agaricus sylvicola (Vittad.) Peck A,C Lepiota oreadiformis Velen. A,B,C
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Agaricus xanthodermus Genev. A Lepiota pseudolilacea Huijsman A,B
Agrocybe pediades (Fr.) Fayod A,B,C Lepiota sublaevigata Bon & Boiffard B

Aleurocystidiellum disciforme (D.C.) Boidin, 
Terra & Lanq. A Lepista nuda (Bull.) Cooke A,B,C

Amanita citrina Pers. C Lepista panaeolus (Fr.) P. Karst A,C
Amanita muscaria (L.) Lam. B,C Lepista personata (Fr.) Cooke A

Apioperdon pyriforme (Schaeff.) Vizzini B Leucoagaricus melanotrichus (Malençon & Ber-
tault) Trimbach B

Armillaria mellea (Vahl) P.Kumm B Lycoperdon atropurpureum Vittad. A,B,C
Astraeus hygrometricus (Pers.) Morgan A,B,C Lycoperdon molle Pers. A,B,C
Astraeus telleriae M.P. Martín, Phosri & 

Watling A,B,C Lycoperdon perlatum Pers. A,B,C

Auricularia auricula-judae (Bull.) Quél. C Lyophyllum decastes (Fr.) Singer C
Bovista plumbea Pers. A,C Marasmius bulliardii Quél. B

Byssomerulius corium (Pers.) Parmasto B Marasmius oreades (Bolton) Fr. A,B,C
Caloboletus radicans (Pers.) Vizzini A Melanoleuca exscissa (Fr.) Singer A,B
Calvatia cyathiformis (Bosc) Morgan B,C Melanoleuca grammopodia (Bull.) Murrill A
Clitocybe fragrans (Con.) P. Kumm A,B,C Melanoleuca melaleuca (Pers.) Murrill A
Clitocybe metachroa (Fr.) P. Kumm A,B,C Melanoleuca pseudoluscina Bon A,C

Clitocybe costata Kühner & Romagn. A,B,C Melanoleuca stridula (Fr.) Singer A

Clitocybe odora (Bull.) P.Kumm A,B,C Mycena aetites (Fr.) Quel. A,B
Clitocybe phaeophthalma (Pers.) Kuyper A Mycena arcangeliana Bres. A
Clitocybe phyllophila (Pers.) P. Kumm A Mycena aurantiomarginata (Fr.) Quél. A,B,C

Clitocybe rivulosa (Pers.) P. Kumm A,B,C Mycena filopes (Bull.) P. Kumm A,C
Collybiopsis quercophila (Pouzar) R. H. 

Petersen A,B,C Mycena leptocephala (Pers.) Gillet C

Conocybe pulchella (Velen.) Hauskn. & 
Svrček A Mycena meliigena (Berk. & Cooke) Sacc. C

Coprinellus angulatus (Peck) Redhead, Vilg-
alys & Moncalvo C Mycena olivaceomarginata (Massee) Massee B

Coprinopsis alopecia (Lasch) La Chiusa & 
Boffelli A,B,C Mycena pura (Pers.) P. Kumm A,B,C

Cortinarius scobinaceus Malençon & Ber-
tault C Mycena rosea Gramberg B,C

Cortinarius trivialis J. E. Lange B,C Mycena vitilis (Fr.) Quél. C
Crepidotus mollis (Schaeff.) Staude C Neoboletus erythropus (Pers.) C. Hahn A

Crepidotus variabilis (Pers.) P.Kumm C Otidea cochleata (L.) Fuckel A,B
Crinipellis scabella (Alb. & Schwein.) 

Murrill A,B,C Panaeolus fimicola (Pers.) Gillet A,B,C

Crucibulum laeve (Huds.) Kambly C Paralepista flaccida (Soweby) Vizzini A,B,C

Cystoderma amianthinum (Scop.) Fayod C Parasola hemerobia (Fr.) Redhead, Vilgalys & 
Hopple A

Cystodermella granulosum (Batsh.) Fayod B,C Parasola plicatilis (Curtis) Redhead, Vilgalys & 
Hopple A,C

Deconica montana (Pers.) P.D. Orton C Peniophora quercina (Pers.) Cooke B,C

Entoloma cistophilum Trimbach C Phaeomarasmius erinaceus (Fr.) Scherff. ex 
Romagn. A,B,C

Entoloma hirtipes (Schumach.) M.M. Moser B,C Phylloscypha phyllogena (Cooke) Van Vooren A
Entoloma juncinum (Kühner & Romagn.) 

Noordel A,B,C Porostereum spadiceum (Pers.) Hjortstam & 
Ryvarden C

Entoloma sericeum Quél. A,C Protostropharia semiglobata (Batsh) Redhead, 
Moncalvo & Vilgalys A
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Exidia glandulosa (Bull.) Fr. C Psathyrella fusca (J. E. Lange) A. Pearson C
Faerberia carbonaria (Alb. & Schwein.) 

Pouzar C Pseudoomphalina compressipes (Peck) Singer A,C

Fuscoporia torulosa (Pers.) T. Wagner y M. 
Fisch A,B,C Psilocybe coronilla (Bull.) Noordel. B

Galerina perplexa A.H. Sm. C Radulomyces confluens (Fr.) M. P. Cristo C
Galerina pseudomycenopsis Pilát C Rhodocollybia butyracea (Bull.) Lennox A,B,C
Galerina vittiformis (Fr.) Singer C Rhodocollybia prolixa Antonín & Noordel A

Gymnopus dryophilus (Bull.) Murrill A,B,C Rhodocybe fumanelli Ferrari, Vizzini & Fellin B
Hebeloma cistophilum Maire A,B,C Russula amoenolens Romagn. A,B,C

Hebeloma hiemale Bres. C Russula foetens Pers. A,C
Hebeloma leucosarx P.D. Orton A,B,C Russula fragrans Romagn. C

Hebeloma mesophaeum (Pers.) Quél. B Russula graveolens Romell A,B,C
Hebeloma quercetorum Quadr. B,C Russula odorata Romagn. C

Hebeloma sarcophyllum (Peck) Sacc. A Russula pectinatoides Peck B
Hebeloma sordescens Vesterh. A,C Russula pseudoaffinis Migl. & Nicolaj B

Helvella helvellula (Durieu & Mont.) Dissing B Russula seperina Dupain C
Helvella lacunosa Afzel. B,C Russula sororia (Fr.) Romell A,B

Clitocybe mediterránea (Vizzini, Contu & 
Musumeci) E. Ludw A.B.C. Russula stenotricha Romagn. A

Inocybe flocculosa Sacc. C Russula vesca Fr. A,C
Inocybe phaeoleuca Kuhner C Stereum hirsutum (Willd.) Pers. A,B,C

Laccaria laccata (Scop.) Cooke A,B,C Suillellus queletii (Schulzer) Vizzini, Simonini & 
Gelardi A,B

Laccaria proxima (Boud.) Pat. A,B Suillellus luridus Schäff. A

Laccaria tortilis (Bolton) Cooke A,B Tarzetta gaillardiana (Broud) Korf & J. K. Rog-
ers C

Lactarius atlanticus Bon A Thelephora terrestris Ehrh. C
Lactarius chrysorrheus Fr. A,B,C Tricholoma sulphureum (Bull.) P.Kumm C

Lactarius cistophilus Bon & Trimbach A,B Tubaria furfuracea (Pers.) Gillet A,B,C
Lactarius fulvissimus Romagn. C Vuilleminia comedens (Nees) Maire B

Leccinellum lepidum (H. Bouchet ex Essette) 
Bresinsky & Manfr. Binder A,C Xerocomellus chrysenteron (Bull.) Šutara A

De entre todas las especies catalogadas, cabe 
destacar la presencia de Rhodocybe fumanelli, una 
especie descrita recientemente en el noreste de 
Italia (Vizzini et al. 2018), e inconfundible con las 
especies próximas por su pie ensanchado en la base, 
así como microscópicamente por la presencia de 
queilocistidios y caulocistidios. Se trata, por tanto, 
de la primera cita para esta especie en la península 
Ibérica, localizada en el área de estudio dentro de la 
parcela de encina y roble melojo.

La diversidad alfa en la zona de estudio se 
aproximó a los valores obtenidos en áreas más o 
menos próximas, como El Monte de La Orbada 

(Fernández 2019) o la Reserva Biológica de 
Campanarios de Azaba (García et al. 2020), a unos 
20 y 120 kilómetros de distancia, respectivamente 
(Fig. 1). Ambas áreas son también ecosistemas 
forestales mediterráneos dominados por la encina, 
si bien la Reserva Biológica tiene formaciones 
más abiertas y adehesadas con zonas de ecotonía 
entre encina y roble melojo. Otros estudios en 
este tipo de ecosistemas (García et al. 2003), a 40 
kilómetros del área de estudio, muestran un número 
visiblemente inferior de taxones (82), posiblemente 
debido a la escasa frecuencia de muestreo (Richard 
et al. 2004).

Tabla 2. Diversidad alfa y beta (Índice de Sørensen -IS-) entre El Monte de La Orbada y la Reserva Biológica 
Campanarios de Azaba con El Monte de Villoria, respectivamente. Entre paréntesis, número de taxones comunes entre 

las parcelas estudiadas.
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Localidad Diversidad alfa Diversidad beta (IS) Semanas de muestreo
R. B. Campanarios de 

Azaba 151 (38) 0,22 24

La Orbada
Monte de Villoria

189 (66)
186 (186)

0,35
1

100
27

El análisis de la diversidad beta (Tab. 2) 
indicó que las comunidades fúngicas del área de 
estudio son poco similares a otras formaciones de 
quercíneas estudiadas. En el caso de la Reserva 
Biológica los valores del IS obtenidos pudieron 
deberse a la ya citada diferencia de hábitats allí 

presente, así como por la menor frecuencia de 
muestreo en dicha zona, mientras que en El Monte 
de La Orbada, con 4 años de estudio, las diferencias 
en la diversidad de macromicetos posiblemente 
tengan origen en el número de años muestreados 
(Fernández 2019). 

Tabla 3. Diversidad beta (Índice de Sørensen   -IS-) entre las parcelas “A”, “B” y “C” de El Monte de Villoria. Entre 
paréntesis, número de taxones comunes entre las parcelas estudiadas.

Parcela A B C

A - (55) 0,55 (63) 0,56
B (55) 0,55 - (56) 0,54
C (63) 0,56 (56) 0,54 -

La evaluación de la diversidad beta (Tab. 3) dentro 
del El Monte de Villoria mostró también diferencias en 
la composición de las comunidades fúngicas. Esto pudo 
ser debido a las diferentes especies vegetales dominantes 
en cada una de las parcelas estudiadas, ya que en otros 
estudios realizados en diferentes parcelas de un mismo 
ecosistema dominado por la misma especie arbórea 
(Fernández 2019) los valores de IS fueron más elevados. 
En todo caso, la similitud intraparcelaria es mayor 
que la existente con otros ecosistemas mediterráneos 
similares (véase Tab. 3), y alcanza valores de diversidad 
beta, entre diversos lugares, semejantes a los obtenidos 
por Fernández et al. (2020) en regiones cercanas de la 
provincia de Salamanca.

Los taxones más frecuentemente recolectados tanto 
en el conjunto del área de estudio como en las tres 
parcelas consideradas fueron Astraeus hygrometricus 
y Astraeus telleriae, presentes en un 77,8% y un 59,3% 
de las semanas muestreadas, respectivamente (Fig. 2), 

teniendo en cuenta todos aquellos basidiomas 
gasteroides capaces de dispersar esporas. El amplio 
repertorio de especies arbóreas del género Quercus L. 
y la familia Fagaceae con las que ambas especies son 
capaces de desarrollar una relación de simbiosis 
mutualista podría explicar su alta presencia (Kayama 
& Yamanaka 2016). En este caso también puede influir 
el carácter micopionero o micorrizógeno del género 
Astraeus Morgan (Moreno 2004), ya que El Monte de 
Villoria presenta zonas de suelos arenosos y abiertos, 
sin cobertura arbórea, con presencia de jara pringosa. 
La abundancia de este arbusto indica etapas de 
degradación de encinares (Navarro & Valle 1987), si 
bien la frecuente aparición de basidiocarpos de este 
género apuntaría hacia procesos regenerativos de esta 
formación forestal (Southworth 2013). En el caso de 
especies del género Lycoperdon Pers., la aparición de 
basidiomas es habitual en encinares con sotobosque de 
jaras (Richard et al. 2004).

Figura 2. Semanas de presencia de esporocarpos de los taxones más abundantes en cada una de las parcelas estudiadas.
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La aparición de macromicetos epígeos no se 
detuvo en el tiempo de desarrollo del estudio, salvo 
en la segunda quincena del mes de agosto, si bien su 
distribución no fue uniforme, en cuanto al número de 
taxones recolectados, señalando los meses de 
noviembre, diciembre y enero como los meses que 

presentaron mayor diversidad (Fig. 3), un patrón ya 
presentado no sólo en encinares próximos a la zona 
de estudio (Fernández 2019), sino también en otras 
formaciones mediterráneas de quercíneas (Salerni et 
al. 2002).

Figura 3. Número de taxones aparecidos semanalmente en las parcelas estudiadas y en el conjunto de El Monte de 
Villoria.

Figura 4. Representación de los modos de vida de los taxones identificados en las parcelas estudiadas y el conjunto de 
El Monte de Villoria.

Entre los tres modos de vida fúngicos (saprófito, 
micorrícico y parásito), el modo de vida saprófito fue 
dominante en cada una de las parcelas de estudio (Fig. 
4), con un total de 136 taxones saprobios. Los 
simbiontes micorrizógenos son secundariamente 
dominantes, con un total de 49 taxones. Por último, los 
parásitos, los cuales pueden considerarse anecdóticos 
en nuestro estudio, con una sola especie, Armillaria 
mellea, recolectada en la Parcela B durante la sexta 
semana de muestreo. Conocer la proporción entre 

hongos simbióticos, saprófitos y patógenos es crucial 
para entender las funciones ecológicas y su impacto en 
las comunidades vegetales (Martin et al. 2011). El 
elevado porcentaje de taxones saprófitos, a pesar del 
bajo número de especies parásitas, revela que el estado 
de conservación de la zona de estudio no es óptimo 
(Sánchez-Martínez et al. 2012). La proporción de 
taxones saprófitos es similar a la obtenida en 
formaciones adehesadas con presencia de carga 
ganadera de diverso tipo (García et al. 2003; García et 
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al. 2020), un porcentaje que disminuye en bosques 
más cerrados y diversos en el estrato arbustivo, como 
La Orbada (Fernández 2019), donde la proporción de 

taxones conforme a su modo de vida, con un mayor 
porcentaje de hongos micorrícicos, sugiere un estado 
de conservación más óptimo.

Figura 5. Proporción (en %) de taxones de cada modo de vida recolectados en el área de estudio.

Los patrones de aparición de esporocarpos 
correspondientes a taxones micorrizógenos, parásitos 
y saprófitos a lo largo del año de muestreo (Fig. 5), 
son similares a los obtenidos en estudios similares 
en ecosistemas mediterráneos próximos, como 
La Orbada (Fernández et al. 2019). En trabajos 
realizados en comunidades forestales de la península 
Ibérica se observó que la precipitación tuvo mayor 
incidencia en la presencia de cuerpos fructíferos de 
taxones saprófitos que en los taxones micorrícicos 
(Baptista et al. 2010, Fernández et al. 2022), un 
hecho que pudo explicar la mayor presencia de estos 
últimos en semanas estivales.
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