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Debido a la falta de publicaciones recientes, en espafiol, sobrc 
los bongos alucinantes, consideramos oportuno hacer una breve in
troducci6n historica y bibliognifica antes de abordar la parte expe
rimental referente al cultivo de dichos hongos. Como los datos de 
los autores antiguos son breves y a veces imprecisos, dedicaremos 
mas atencion a los trabajos publicados en el presente siglo y en par
ticular a los que en forma mas amplia se estan desarrollando en la 
actualidad. 

Desde epocas precortesianas, los indigenas de Mexico han co
nocido las propiedades excitantes y estupefacientes de muchas plan
tas; entre las mas conocidas podemos citar el peyote ( Lophophora 
williamsii), el toloache ( Datura stramonium) y el ololiuqui ( R ivea 
corymbosa). Los hongos alucinantes, conocidos genericamente con 
el nombre de teonanacatl, tambien eran utilizados por los nahuas 
de! centro de Mexico, y por ciertas tribus indigenas del Estado de 
Oaxaca que todavia practican ritos y ceremonias conectados con la 
medicina y la religion . En la Mesa Central de Mexico, se conocen 
tambien d os regiones donde se uti lizan en la actualidad dichos bon
gos con fines curativos y emocionales, relacionando su administra
cion a la brujeria y al misticismo. 

A pesar de que los cronistas, historiadores y cientificos espafioles 
y mexicanos de los siglos xvr y xv11, como Fray Bernardino de Saha
gun, Diego Duran, Francisco Hernandez y Jacinto de la Serna, ya 
hicieron menci6n al uso de los bongos y otras plantas con propie-
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<lades mag1cas, narcoticas y enervantes que produdan visiones colo
ridas, euforia y alucinaciones, poca atenci6n se habia prestado a estos 
hongos antes de 1953, afio en q ue los etnobiologos Valentina Pavlov
na Wasson y Roger Gordon Wasson hicieron su primer viaje a Hu/tu· 
tla de Jimenez y otras poblaciones de la region mazateca de Oaxaca. 

Despues de los siglos xvi y xvII, muy poca atencion se presto 
a los hongos alucinantes. En la primera mitad del presente siglo, 
algunos autores como '\IV. Safford y B. P. Reko, hacen menci6n a 
ellos y discuten sus propiedades. Hace . aproximadamente 20 afios, 
E. Schultes colect6 en Oaxaca el teononacatl, u hongo divino de los 
aztecas, y D. H. Lindner lo clasifico como Panaeolus carnpanulatus 
L. var. sphinctrinus (Fr.) lhes. (= P. sjJhinctrinus (Fr.) Que!.). En 
1941, Singer, en su libro sabre Jos Agaricales, dedica un parrafo a los 
bongos alucinantes y sefiala brevemente el uso q ue de el los se hace 
en algunas regiones de Mexico. 

Con los datos anteriores queremos sefialar que las propiedades 
de los hongos alucinantes eran conocidas por los europeos desde la 
epoca de la conquista de Mexico y los indigenas quiza las utilizaron 
varios sigfos antes de dicha epoca; sin embargo, ha sido a partir de 
1953 q ue se ha manifestado un interes considerable por ellos, cles
pues del viaje a la region mazateca realizado en ese afio por los es
posos Wasson, con el fin de estudiar .los hongos que en la region 
mencionada son utilizados en ceremonias y ritos peculiares que per
miten curar a los enfermos, aclivinar el porvenir y conocer el lugar 
donde se encuentran los objetos perdidos o robados, mediante las 
virtucles de clarividencia que proporcionan, al mismo t iempo que se 
obtiene una sensacion de bienestar y la produccion de alucinaciones 
o "suefios" de colores, hilaridad, ligereza o torpeza muscular, am
nesia, etc. En 1957, los esposos ·wasson publicaron un libro elegan
temente ·ilustrado que lleva por titulo "Mushrooms Russia and 
History" en el que relatan minuciosamente los aspectos rituales y 
etnomicol6gicos relacionados con los bongos sagrados de los indige
nas mexicanos. Muchos de estos datos son bien conocidos por la 
amplia divulgacion que tuvieron en la revista "Life" as( como en 
alg·unos peri6dicos mexicanos y franceses. En el periodico "Excel
sior", el Dr. Gutierre Tibon public6 varios articulos relacionados 

con el mismo tema. 
Si el interes por el estudio de los bongos al ucinantes fue estimu

lado por los esposos Wasson, el estuclio micol6gico detallado y pro-
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fundo fue impulsado por el Prof. Roger Heim, director del Museo 
de Historia Natural de Paris, quien desde 1956 ha estado publicando 
interesantes trabajos sobre dicbos bongos, utilizando el material pro
porcionado por los Wasson y, posteriormente, el que logro reunir 
en el verano de 1956 cuando el mismo realizo una expedicion a la 
region mazateca con el fin de colectar y estudiar los bongos que tra
tamos. Heim tambien obtuvo ejemplares frescos de los hongos alu
cinantes de San Pedro Nexapa, pueblo situado en las faldas del 
Popocatepetl, y estudio el material de Tenango del Valle, Estado 
de Mexico, proporcionado por el etnologo G. Stresser-Pean y por el 
segundo de los autores del presente trabajo. En julio de 1957, el Dr. 
Rolf Singer, de la Universidad de Tucuman, Argentina, hizo tam
bien una expedicion con el proposito de estudiar en su medio natu
ral los bongos alucinantes de Oaxaca, en compafiia de los biologos 
mexicanos M. A. Palacios y G. Guzman; este ultimo prepara actual
mente un interesante trabajo ecologico sobre dichos bongos, el cual 
quiz,1 sed. publicado dentro de poco tiempo. A fines de julio del 
mismo afio, nosotros organizamos una excursion a San Pedro Nexapa 
y otra a Tenang·o del Valle, con el fin de que el Dr. Singer pudiera 
colectar las hongos alucinantes de esas regiones. En San Pedro Ne
xapa no encontramos los hongos en esa ocasion porque su aparicion 
es mas tardia en el afio; sin embargo, volvimos en la epoca adecuada 
(septiembre-octubre) y colectamos personalmente varios ejemplares 
del hongo que Heim clasific6 como Psilocybe aitecorum; de estos 
ejemplares logramos cultivos puros y de ellos enviamos al Dr. Singer 
2 cepas con el fin de que continuara sus estudios sabre esta especie; 
por otra parte, G. Guzman le envio al mencionado micologo varios 
ejemplares frescos de la misma. En el mercado de Tenango del Valle 
si consegui1nos varios ejemplares del hongo alucinante de esa region, 
pero no lo encontramos en el campo a pesar de haberlo buscado 
afanosamente en un lugar cercano a Tenango, el cual se conoce con 
el nombre de Piedras Blancas, que segun los indigenas de! lugar es 
apropiado para colectarlo; en cambio, se consiguieron numerosos 
ejemplares frescos en las casas de las habitantes de esta region. Par 
las observaciones anotadas, podemos indicar que los bongos aluci
nantes en las faldas de! Popocatepetl y en Tenango del Valle son 
relativamente escasos y es necesario buscarlos durante varias horas, 
en la epoca adecuada y en zonas delimitadas, para poder reunir varios 
ejemplares. 
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l' ig. , . Psilocybe a. ztecont111 Heim e n su med io nat ura l: fa ldas dcl Popocatepetl, 
bosq uc de pi nos (P i111ts ha.rtwegii ,), cn tre grami neas o "zaca tmKs" (Fes/11rn amplis

si111a y M.:el,/enbergia 111acroura), a 3540 m . c.l e a· t a ra. 

Fig. 2. Psilocy/Je azlecorn 111 H ei m en su mcdi:> natural. 
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Recientemente, el Dr. Alexander Smith, de la Universidad de 
Michigan, Ann Arbor, tambien se ha interesado en los hongos alu
cinantes y, asociado con el Dr. Singer publico dos i.nteresantes tra
bajos sobre la taxonomia de ellos. 

Por considerar de especial interes los trabajos de Heim, Sing·er 
y Smith, haremos un breve resumen de los mismos, antes de explicar 
la parte experimental de nuestro trabajo, ya que esto permitira tener 
una idea del estado actual sabre los conocimientos referentes al tema 
que discutimos. 

Heim present6 a la Academia de · Ciencias de Paris, el 20 de 
febrero de 1956, un estudio etnomicol6gico sobre los ·hongos divi
natorios utilizados en los ritos de los indios mazatecos, basandose 
en el material colectado por \1Vasson en 1953. Con este interesante 
estudio, se inici6 una serie de publicaciones realizadas por el mismo 
y sus colaboradores, y posteriormente, por otros autores. El entusias
mo de Heim por el estudio de los hongos alucinantes lleg6 a tal 
grado, que abandon6 temporalmente sus obligaciones en el Museo 
de Historia Natural de Paris y se traslado a la reg-ion mazateca de 
Oaxaca para hacer personalmente las observaciones que culminaron 
con la publicaci6n de otros trabajos, de los cuales sefialaremos los 
mas importantes. El 4 de de febrero de 1957, public6 un trabajo 
sobre los agaricos alucin6genos de! genera Psilocybe recolectados por 
el mismo en compafiia de R. G. 'Wasson. En esa publicaci6n carac
teriza tres especies nuevas para la ciencia: Ps. rnexicana, Ps. zapote
corurn y Ps. aztecorurn y dos variedades del Ps. caerulescens de 
Murrill: Ps. caerulescens var. rnazatecorurn y Ps. caerulescens var. 
nigripes. En una nota anterior sabre los hongos divinatorios colec
tados por los vVasson en 1954-1955 en las regiones mije, mazateca, 
zapoteca y nahua del Mexico Meridional y Central, publicada el 12 

de marzo de 1956, report6 tambien otras dos especies nuevas de 
Psilocybe a las cuales di6 el nombre de Ps. cordisjJOra y Ps. rnacro
cystis; en esa nota, habia considerado al Ps. caerulescens var. maza

tecorurn como especie nueva y le llam6 Ps. mazatecorum. En esta 
misma nota report6 dos especies de Panaeolus (P. sphinctrinus Fr. 
de la coleccion de Shultes y P. fimicola sensu Ricken, Lange), una 
muy importante del genera Stropharia (S. cubensis Earle) y una espe
cie nueva del genera Conocyb e gue crece sabre maderas o arboles 
muertos ( C. siligineot'des ); por otra parte, al Ps. aztecorurn y a la 
especie de Tenango del Valle los considera como variedades de Ps. 



54 AN. INST. BIOL. MEX., XXIX, 1958 

mexicana y los designa con los nombres d e Ps. mexicana var. longis
pora y Ps. mexicana var. brevispora respectivamente. 

El 24 de junio de 1957, Heim y R. Calleux, comunicaron l'.1 ob
tencion de cultivos puros y la obtencion .iemi-industrial de los agi
ricos alucinogenos de Mexico. Esta publicacion tiene especial im
portancia desde el punto de vista medico, psiquiitrico y micologico 
ya que indica la posibilidad de obtener en forma comercial las subs
tancias de estos bongos, en el caso de que tuvieran alguna propiedad 
util para resolver el problema de ciertas enfermedades mentales. 

El 5 de agosto de 1957, el mismo autor publico una nota sobre 
el anilisis de algunas experiencias personales producidas por la in
gestion de los agiricos alucinogenos de Mexico, demostrando que los 
hongos cultivados conservan las mismas propiedades que los silves
tres. El afio anterior, el mismo Heim habia ingerido los bongos fres
cos, en Huautla de Jimenez y los cultivados en Paris, y en forma 
pintoresca describe los efectos producidos al ingerir dichos hongos; 
utiliza en sus experiencias diversas especies e indica que los efectos 
producidos por las substancias de los hongos alucinantes de Mexico 
son muy semejantes a las de la mezcalina del peyote, y a los de la 
dietilamida del acido D-lisergico que constituye el nucleo de los alca
loides de! cornezuelo del centeno. 

Respecto a las "mujercitas" u hongos alucinogenos de Tenango 
del Valle que, como indicamos antes, Heim considero una simple 
variedad de Psilocybe mexicana, fueron clasificados posteriormente 
por el mismo autor como una especie distinta de la mencionada y a 
esta le dio el nombre de Ps. wassonii en homenaje a los esposos \Vas
son; sin embargo, la diagnosis latina de dicha especie fue publicada 
en abril de 1958 despues de un trabajo de Singer y Smith de enero
febrero del mismo afio, sabre el cual hablaremos mis adelante, en 
el que dicha especie es descrita vilidamente con el nombre de Ps. 
muliercula. De acuerdo con las reglas de prioridad, se comprende 
que la especie de Heim queda invalidada por haber aparecido la pu
blicacion de su diag·nosis latina dos meses mis tarde q ue la de Singer 
y Smith; es extrafio que estos autores no hayan aceptado el nombre 
que Heim habia propuesto inicialmente, pero quizi esto se deba 
a que no tuvieron tiempo de enterarse del cambio de criterio del 
autor £ranees, ya que el intervalo entre las diferentes publicaciones 
es relativamente corto. 

Los l'.1ltimos trabajos de Heim, hechos en colaboracion con Al
berto Hofmann y otros autores, estin orientados hacia el estudio de 
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las condiciones 6ptimas y de los factores que influyen en el cultivo 
de los bongos alucinantes; el resultado de ellos ha sido el aislamiento 
en forma cristalina, primero de Psilocybe rnexicana,. y despues de 
las otras especies alucin6genas ya mencionadas, de una substancia 
psicotr6pica productora de micetismo cerebral, que sus descubrido
res llamaron psilocibina, cuya naturaleza es probablemente ind6lica, 
y otra todavia no bien caracterizada quimicamente a la que dieron 
el nom bre de psilocina. 

Singer, a principios del presente afio, public6 dos trabajos gene
rales de investigaci6n referentes a los bongos alucinantes de Mexico 
y dos trabajos taxon6micos sobre el genero Psilocybe; estos ultimos 
en colaboraci6n con Smith. En uno de los trabajos generales hace la 
historia del teonanacatl y trata lo referente al trabajo de campo y al 
cultivo del mismo; indica que D. H. Lindner, curador del herbario 
Farlow, clasific6 un lote de los ejemplares de Schultes como Pa
naeolus campanulatus var. sjJhinctrinus (Fr.) Bres. considerando que 
la clasificaci6n de Lindner es correcta si se pasa la variedad a cate
goria especifica para leer Panaeolus sphinctrinus (Fr.) Quel.; otro 
lote de los hong-cs colectados por Schultes, junto con P. B. Reko, 
fue clasificado, por el mismo Singer como Psilocybe cubensis (Earle) 
Sing. (=Stropharia cubensis Earle, =Stropharia caerulescens (Pat.) 
Sing.); segun la opinion autorizada de Singer, Panaeolus sphinctrinus 
fue confundido con Psilocybe rnexicana y, por otra parte, Ps. caeru
lescens Murrill con Pc. cubensis, porque, aun cuando las clasificacio
nes de Lindner y Murrill son correctas, hubo una confusion en las 
informaciones de Schultes o fueron cambiadas algunas etiquetas 
de los paquetes que contenian las diferentes especies de bongos. 
Respecto a Stropha1ria cubensis Earle, explica que tambien corres
ponde al genero Psilocybe y que debe llamarse Ps. cubensi'.s (Earle) 
Sing. Nosotros aceptamos esta ultima denominaci6n debido a que 
dicho bongo produce tonalidades intensamente azules cuando se le 
toca, lo cual es ,aracteristico de la secci6n Caerulescentes Sing. 
del genero Psilocybe, y por la producci6n de psilocibina; sin em
bargo reconocemos que la clasificaci6n de Heim tiene como fun
damento la persistencia del anillo y otros caracteres morfol6gicos 
propios del genero Stropharia, que se presentan en esta especie. 

Los trabajos taxon6micos de Singer y Smith incluyen dos nuevas 
especies mexicanas del genero Psilocybe: una de ellas obtenida en 
Tenango del Valle y Piedras Blancas, a la cual se di6 el nombre de 
Ps. rnuliercula, y otra colectada en Huautla de Jimenez descrita 
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como Ps. candidijJes; la primera es la misma que Heim consider6 
inicialmente como Ps. mexican.'.h var. brevisjJora y despues como es
pecie diferente, llamandola Ps. wassonii; sin embargo, aunyue Heim 
propuso este ultimo nombre antes de la publicaci6n de Singer y 
Smith, segt'.m indicamos antes y de acuerdo con las reglas de nomen
clatura, el nombre v,Hido es Ps. muliercul.a. debido a que Heim solo 
public6 una peq uefia descripci6n en trances de dicha especie y su 
diagnosis latina apareci6 despues de la que publicaron los otros au tores 
mencionados. El trabajo taxon6mico de Singer y Smith, detallado 
y concienzudo, tiene el merito de ordenar las especies de! genero 
Psilocybe en forma sistematica y, por otra parte, facilita la clasi
ficaci6n de las mismas, ya que incluye una clave dicot6mica para la 
identificaci6n de las especies de la seccic'm Caerulescentes Sing. 
a la cual pertenecen todos los bongos alucin6genos de Mexico cono
cidos hasta la fecha, y cuya acci6n psicotr6pica ha sido bien compro
bada, es decir: 

Ps. cubensis (Earle) Sing. En Huautla le llaman "San Isidro", en 
mazateco: "di-shi-tjo-le-ra-ja" o bien "nti-xi-tjo-le-ncha-ja" (honguito 
de! buey); este nombre se debe a que dicho bongo crece sobre el es
tiercol de! gmado bovino. o 'istribuci6n: Region mazateca de Oaxa
ca, Cuba, Puerto Rico y Honduras Britanica. Habitat: praderas 
donde hay ganado vacuno y entre los residuos de la cafia de azt'.1car, 
cuando estos estan mezclados con estiercol de buey, alrededor de 
1500 m. de altura. 

Ps. mexicana Heim. En mazateco: "ndi-shi-tjo-ni-se" (pajarito, 
angelito). En chatino: "cuir-ya-jo-o-ki" (hongo santo de las praderas). 
En mixe: " pi-tpa (filiforme). Distribuci6n: Regiones rriazateca, zapo
teca, chatina y mixe del estado de Oaxaca. Habitat: praderas, alre
dedor de 1500 m. de altura. 

Ps. caerulescens Murr. En mazateco: "ndi-ki-sho" o bien "ndi
shi-tjo-ki-sho" (hongo que brota de la tierra. En mixe: "kong". Dis
tribuci6n: Regiones mazateca y mixe del estado de Oaxaca. Habitat: 
cerca de los trapiches, sabre el bagazo de la cafia de azucar, alrededor 
de 1500 m. de altura. 

Ps. aztecorum Heim. En San Pedro Nexapa se le conoce con el 
n ombre de "nifio de las aguas". Distribuci6n: faldas de! Popoca
tepetl, cerca de Amecameca, Estado de .Mexico. Habitat: bosques de 
pinos ( Pin us hartwegii entre gramineas, de 3400-3600 m. de altura. 

Ps. muliercula Sing. & Smith. En Tenango del Valle se le co
noce con el nombre de "mujercita" o "nifio"; en nahuatl: "nanacat-
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sintli" (hongos que suscitan respeto y afecto) y "cihuatsinsintli" 
(m ujercitas). Distribucion: faldc}s del Nevado de Toluca, cerca de 
Tenango del Valle, de San Pedro Tlanisco y Piedras Blancas, Estado 
de Mexico. Habitat: segun G. Guzman, en bosqu'es de oyameles 
(Abies religiosa), a 3 200 m. de altura. 

CULTIVO DE PS. CUBENSIS 

El principal objeto de este cultivo es el de proporcionar material 
para el estudio fisiologico, farmacologico y quimico de las substan
cias activas de esta especie, a un grupo de investigadores del. Insti
tuto de Investigaciones Medicas y Biologicas de la U.N.A.M. que 
estan trabajanc.o en los mencionados problemas. Aunque estos hon
gos son silvestres en nuestro pais en diferentes lugares, su crecimien
to est{t limitado a 13. epoca de lluvias; algunos, como la especie Ps. 
cubensis solo se l'ncuentran en las sierras del Estado de Oaxaca, 
a donde no es facil llegar a colectarlos, por lo que pensamos en la 
conveniencia de hacer el cultivo de ellos. Ademas, es tambien im
portante sefia lar que es esta la primera vez que se cultivan bongos 
alucinantes en Mexico. 

Se tiene en el Instituto de Bio logia, U .N .A. M., una coleccion de 
cepas de bongos alucinantes, que consta de 53 diEerentes, pertene
cientes a las especies Psilocybe cubensis (Earle) Sing., Ps. mexicana 
Heim, Ps. caerulescens Murr. y Ps. aztecorum Heim, mas algunas de 
la especie Panaeolus sphinctrinus (Fr.) Quel., que se habia reportado 
como alucinante pero que actualmente Singer ha comprobado que 
no lo es. Las cepas de las cuatro especies mencionadas primero y las 
de Panaeolus sphinctrinus fueron aisladas por R. Singer, quien g·en
tilmente dio un duplicado de sus aislamientos al Instituto de Bio
logia. Las cepas de Ps. aztecorum fueron aisladas por los que esto 
escriben. 

El Dr. R. Singer estuvo en Mexico en el mes de julio de 1957; 
vino a nuestro pais a colectar los bongos alucinantes y estuvo como 
buesped del Instituto de Biologia, en donde los autores colaboramos 
con el principalmente en trabajo de laboratorio y excursiones. El 
Dr. Singer bizo primeramente, un viaje a Huautla de Jimenez, Oax., 
en la primera quincena d el mes de julio de 1957, acompaiiado por 
M.A. Palacios, de la Facultad d e C iencias de la U.N.A.M. y por G. 
Guzman, del I.P.N. En esa region se colectaron las especies Ps. 
wbensis, Ps. mexicana, Ps. caerulescens y Panaeolus sphinctrinus 
de los que R. Singer hizo aislamientos. 

El dia 21 de julio de 1957, se llevo a cabo una excursion a San 
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Pedro Nexapa, Mex., pueblo que se encuentra situado a la altura 
del Km. 61 de la carretera al Paso de Cortes. En esta excursion fue
ron las siguientes personas: R. Singer, M. A. Palacios, Srit'.l E. Perez . 
y los autores. Al llegar al pueblo buscamos a la curandera de ahi, 
que se llama Marina Rosas, y su esposo Agapito Lopez, que tambien 
es curandero. Estas personas nos facilitaron un guia y con el fuimos 
hasta El Paso de Cortes, donde nos indicaron que crece la especie Ps. 
aztecorum a la que los nativos Haman "nifio de las aguas." Desafortu
nadamente anduvimos mucho buscando el mencionado hongo sin 
poder encontrar ningun ejemplar. 

El dia 28 de julio de 1957, se organizo otra excursion a Tenan
go del Valle, Mex., con objeto de colectar la especie Ps. muliercula 
que se encuentra en ese lugar, habiendo quedado integrado el grupo 
de excursionistas por las siguientes personas; R. Singer, T. Herrera, 
G. Guzman y la Srita. E. Perez. Se hallaron los hongos en el merca
do de Tenango del Valle, y tambien con los habitantes de un 
lugar de esa region llamado Piedras Blancas; los ejemplares que se 
consiguieron se encontraban en muy mal estado, por lo que no fue 
posible hacer aislamientos de ellos. 

Posteriormente, el dia 8 de septiembre de 1957, cuando el Dr. R. 
Singer ya se habia ido de Mexico, volvimos a San Pedro Nexapa, yen
do en esta ocasi6n el Dr. M. Ruiz 0., su esposa Lucila C. de Ruiz 0. 
y sus dos hijos Victor y Oscar, ademas G. Guzman, M. A. Chazaro 
y los autores. Los curanderos de San Pedro Nexapa nos volvieron 
a proporcionar el mismo guia y en esta ocasi6n hubo m,-\.s suerte, 
pues se encontraron algunos ejemplares de Ps. aztecorum a una al
tura de 3540 m. De estos bongos los autores hicieron aislamientos, 
de los q ue fueron enviadas dos cepas al Dr. Singer. 

De las cepas que se tienen en la colecci6n, se cultivaron car
poforos de la especie Ps. cubensis; para lo cual se usaron las cepas 
Nums. 2, 18, 26, 31 y 33, mas una mezcla de todas estas y otra 
aislada de un carpoforo obtenido en el cultivo de la mezcla de 
cepas, a la que correspondio el numero 58. Se instalo un pequefio 
criadero de bongos en el Instituto de Biologia de la U.N.A.M. , en 
un cuarto que se destin6 para ello, en donde se llevo a cabo el men
cionado cultivo. Dentro de! cuarto se pusieron unas vitrinas de ma
dera con vidrios por cuatro lados excepto el piso y el techo. Dentro 
de ellas se acomodaron los cajones y cazuelas que sirvieron para sem
brar el m icelio. Los ca jones usados tienen las siguientes dimension es: 
42 cm. de largo, 35 cm. de ancho y 15 cm. de alto. El espesor de la 
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capa de medio de cultivo que se puso en los cajones fue de 10-12 cm. 
yen las cazuelas de 4-5; el medio de cultivo utilizado fue elaborado 
en "Hongos de Mexico, S. A.", donde amablemente lo proporcio
naron. 

El cultivo, no se hizo en condiciones de esterilidad, los cajones 
y las macetas ya con el medio de cultivo se colocaron dentro de las 
vitrinas y se inocularon con el micelio que previamente habia sido 
incrementado en frascos con semilla de trigo y cebada. Se sembra
ron dos cajones de cada cepa y dos de la mezcla de cepas; ademas, 
de esta ultima, se sembraron g macetas mas. La temperatura a 
que se mantuvo el cuarto vari6 entre 22 y 25°C., la luz solar foe 
difusa y se conserv6 una humedad relativa bastante alta, teniendo 
cuidado unicamente de regar los cajones y cazuelas cada 4 6 5 dias 
mas o menos. En realidad, la humedad dentro de las vitrinas se 
conserv6 bastante bien, pues aunque se dejaron unas ventilas en la 
parte inferior de las mismas, la atm6sfera no estuvo seca en ningun 
momento. Cuando el micelio invadio todo el medio de cultivo se 
cubrio con una pequefia capa de tierra de la que se usa en los jar
dines y se esper6 a que empezaran a emerger los carpoforos para 
proceder a la cosecha. 

Cepa No. 2 

Con la cepa No. 2 se inocularon dos cajone,1; de los ya men
cionados, en los que se puso una capa de medio de cultivo de 
10-12 cm. de espesor. El micelio prosper6 muy bien y a los 15 dias 
se cubri6 con tierra de la que se usa en los jardines. Los primor- -· 
dios de los carpoforos aparecieron a los 28 dias despues de in
oculado el micelio y la primera cosecha se hizo a los 34 dias, luego 
se continu6 cosechando durante 55 dias en total, contando desde la 
primera hasta la ultima cmecha. El numero total de carpoforos 
obtenidos fue de 42, con las siguientes dimensiones: largo minimo 
y maximo del estipite de 6.5-39.0 cm., largo medio de 14.0-2 2.0 
cm.; diametro del pileo minimo y maximo de 2.5.-14 cm. y dia
metro medio de 6.0-7.0 cm. Las dimensiones de las esporas obteni
das de estos carpoforos £ueron: 7.3-8.5 X 11.0-1 3.0 X (6.5) 1.3-8.ofL. 
El peso individual humedo de los carpoforos vari6 de 6.5 a 1 13.5 
gr. de peso minimo y maximo y el medio fue de 20.0 a 30.0 gT.; el 
peso humedo total de los carpoforos cosechados fue de 1204.5 gr. 
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Cepa No. 18 

Con esta cepa tambien se inocularon dos cajones, y se les puso 
una capa de medlo de cultivo de 10-12 ems. de espesor. E l micelio 
progres6 bastante bien y a Im 15 dias despues de haberl o inoculado 
en el medio se cubri6 con una pequefia capa de tierra para jardin. 
Los primordios de los carpoforos empezaron a aparecer a los 30 

dias despues de la inoculaci6n de! micelio y la primera cosecha se hizo 
a los 33 dias, se continua cosechando carpoforos durant~ 54 dias 
en total, desde la primera a la 1'.iltima cosecha . El nl'.nnero total de 
carpoforos obtenidos de esta cepa fue de 102 y sus dimension es las si
gu ientes: largo minimo y maximo del estfpite 6.5-32.0 cm. respec
tivamente, el largo medio foe de 18 .0-2 2.0 cm. , el diametro minimo 
y maxima del pil eo vari6 de 2 .5 -1 2 .o cm. y la media fue de 7 .0-9.0 

cm. Las medidas de las esporas obtenidas de los carpoforos de esta 
cepa fu cron 7.09.0 X ( 10.0) 11.0-13.5 X 6.5-8.0µ. El peso hl'.unedo 
individual minimo y maxima de los carpoforos vari6 de 1.0-104.0 gr. 
y el peso medio fue de 20-30.0 gr.; el peso humedo total de los carpo
foros fu e de 1800.0 gr. 

Cepa No. 26 

Tarnbien con esta cep:t se inocularon dos cajones, a los que se Jes 
puso una capa de medio de cultivo de 10-12 cm. de espesor. En esta 
cepa el micelio creci6 muy despacio y se pudo cubrir hasta los 25 

dias despues de haberlo inoculado en el media. Los primordios de 
los carpoforos ernpezaron a aparecer a los 30 dias despues d e inocula
do el micelio y la primera cosecha se hizo a los 41 dias, el to tal de 
dias q ue se estuvo cosechando, de la p rimera a la t'.!ltirna cosecha fue 
de 14 . E l n11mero total de carpoforos obtenidos fue de 38 y sus 
dimensiones como sigue : largo minima y maxima de! estipite de 
6.0-2 5 .0 cm., el largo medio fue de 13.0-20.0 cm., el diametro rnfnimo 
y maximo del pileo fue de 2 .0 -7 .0 cm. y el media de 3 .0-7 .0 cm. Las 
medidas de las esporas obtenidas de los carpoforos de esta cepa 
Eueron : (7.0)8.0-9 . 0 X (9.0) 10.0- 13.0( 14.0) X 7.0-8.0µ. El peso hl'.1-
medo individual de los carpoforos vari6 desde 1.5 a 40.0 gr. y el 
media fue de 10 .0 -20 .0 gr.; el peso humedo total de los carpoforos 
obtenidos fue de 502.0 gr. 

Cepa No. 31 

Con la cepa No. 3 1 tambien se inocularon dos cajones y el espe
sor d e la capa de medio de cultivo que se puso en ellos fue de 10- 1 2 
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cm. El micelio progreso muy bien y a los 15 dias en que ya habia 
invadido todo el medio, se cubrio con una pequefia capa de tierra 
Los primordios de los carpoforos empezaron a aparecer a los 28 dias 
despues de inoculado el micelio y la primera cosecha se hizo a los 36 
dias, siendo 46 el numero total de dfas en que se estuvieron cose
chando carpoforos, contando de la primera a la ultima cosecha. El 
numero total de carpoforos obtenidos fue de 106 y sus dimensiones 
las que siguen: largo minimo y maximo de! estipite de 18.0-36.0 cm., 
el largo medio fue de 10.0-18.0 cm., el diametro minimo y maximo 
de! pileo fue de 6.5-10.5 cm. y la media de 8.0-10.0 cm. Las medidas 
de las esporas de los carpoforos de esta cepa fueron: (7.0)8.0-9.0 X 
(11.0) 12.0-13.5 X 7.0-8.0 (g.o)p,. El peso humedo individual mfnimo 
y maximo de los carpoforos fue de 4.5 a 1 14.0 gr. respectivamente 
y el peso medio de 10.0-20.0 gr.; siendo el peso total humedo de 
las carpoforos de 2116.8 gr. 

Cepa No. 33 

El ni'.1mero de cajones inoculados con esta cep:i fue tambien 
de dos y el espesor de la capa de media de cultivo puesta en ellos 
tenia 10-12 cm. El micelio creci6 muy bien en el medio de cultivo 
ya los 15 dias en que ya Jo habia invadido, se cubri6 con una pe
quefia capa de tierra para jardfn. Los primordios de los cuerpos 
fructfferos .empezaron a aparecer a las 28 dias despues de inoculado 
el micelio en el medio de cultivo y la primera cosecha se hizo a los 
36 dias despues de la inoculaci6n, el tiempo que se estuvieron cose
chando carpoforos fue de 48 dias desde la primen.. hasta la t'.1ltima 
cosecha. El m '.1mero de carpoforos obtenidos fue de g 1 y sus dimen
siones las que siguen: largo minimo y m{tximo del estipite 11.5-
40.0 cm. respectivamente, el largo medio fue de 15.0-25.0 cm., el 
diametro del pileo fue de 5.0-10.0 cm. y el medio de 7.0-1 0.0 cm. 
Las medidas de las esporas de los carpoforos obtenidos de esta cepa 
fueron: 7.0-8.0 X 11.0-1 2.5 X 6.0-7.0(8.0).u. El peso hi'.1medo 
individual de los carpoforos fue de 2.8-59.0 gr. y el peso media de 
25.0-35.0 gr.; el peso total humedo de los carpoforos fue de 2200.0 gr. 

Cepa No. 58 

Esta cepa se obtuvo aislando micelio del estfpite de uno ce las 
carpoforos cosechados en la mezcla de cepas. Tambien con esta se 
inocularon dos cajones en los que se puso una capa d e medio de cul
tivo de 10.0-12.0 cm. de espesor. El micelio px:._ogres6 muy bien 
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en el medio y a los 15 dias ya lo habia invadido completamente, 
entonces se cubri6 con una pequefia capa de tierra para jardin. Los 
primordios de los carpoforos empezaron a aparecer a los 29 di!1s 
despues de inoculado el micelio, la primera cosecha se hizo a los 35 
dias y la producci6n dur6 c:n total 53 dias, contando de la primera 
a la t'.tltima cosecha . El nt'.1rnero total de carpoforos obtenidos fue de 
82 y sus dimensiones como sigue: largo minimo y maxima del esti
pite, de 20.0 a 47 .0 cm. respectivamente, el largo mecio fue de 
20.0-25.0 cm.; el di ,\ metro de! pileo fue de 6.5-10.0 cm. y el media 
de 7.0-10.0 cm. Las medidas de las esporas de Jos carpoforos obte
n=dos de esta cepa fueron: 8.0-9.0(10.0) X (11.0) 12.0-1 3.0 X 6.5-7.5 
(8.5)µ, . El peso ht'.tm edo individual mfnimo y maximo de las carpo
foros fue de 1.0-70.0 gr. y el media de 30.0-40.0 gr.; el peso total 
humedo de los carpoforos fue de 2536 gT. 

Mezda de cepas 

Esta fue una mezcla de las cepas r, 18, 26, 31 y 33, con la cual 
se sembraron tambien dos cajones y 9 cazuelas, el espesor de media de 
cultivo que se puso en los cajones fue de 10-12 cm. y en las cazuelas 
de 4-5 cm. El micelio progres6 muy bien en todos ya los 17 dias en 
que ya se habia extendido completamente por todo el medio, se 
cubri6 con una pequefia capa de tierra para jardin tanto en las cazue
las como en los cajones. Los primordios de las carpoforos empezaron 
a aparecer en las cazuelas a Ios 15 dias y en los cajones a los 30; la 
primera cosecha en las cazuelas se hizo a los 26 dias y en los cajones 
a los 40, el numero total de dias que se estuvo cosechando, de la pri
mera a la ultima cosecha, fue de 30 en las cazuel as y 33 en los cajo
nes. Los carpoforos obtenidos en los ca_j ones fueron 66 en total y 
en las cazuelas 50 y sus dimensiones las siguientes: en las cazuelas 
el largo minimo y maximo del estipite fue de 4.3-29.0 cm. y el 
medio de 7.0-15.0 cm.; el diametro minima y maxima del pileo fue 
de 2.0-8.5 cm. y el media de 5.0-8.0 cm. En los cajones las medidas 
minima y maxima de largo del estipite fueron de 4.2-35.0 cm. y la 
m edia de 15.0-25.0 cm., las medidas minima y maxima del diametro 
del pileo fueron de 2.5-17.0 cm. y la media de 7.0-12.0 cm. Las medi
das de las esporas obtenidas de Ios carpoforos de esta cepa fueron: 
8.0-9.0 X 11.5- 12.5 X 7.0-8.0µ. EI peso ht'.1medo individual de los 
carpoforos obtenidos en las cazuelas vari6 de 1.5-70.0 gr. de mini
mo y maximo, el peso m edio foe de 7.0-12.0 gr.; el peso total ht'.nnedo 
de los carpoforos en las cazuelas fue de 640 gr. En los cajones el 
peso ht'.nnedo mfnimo y maxima individual de los carpoforos fue 



M. ZENTENO Z. y T. HERRERA: HONGOS AL UCINANTES 63 

de 1.0-148.0 gr. y el peso medio de 15.0-25.0 gr.; el peso ht'.1m edo 
total de los carpoforos obtenidos en los cajones fue de 1425 gr. 

Los resultados obtenidos en las distintas cepas probadas en este 

GRAFICA DE RENDIMIENTO DE LAS DIFERENTES CEPAS. 

2800 

2600 

2400 

2200 

2000 

i 1800 
tit 
0 

[ 1600 
ll 

~ 1400 
t1) 

1200 :, 

:Ill 
'1 1000 ID g 
"' 800 

600 

400 

200 

2 18 26 31 33 58 mezcla 
NiSmero de cepa 

Fig. 3. Rendimien t:o d e las cepas de PsiLocybe cubensis. 

cultivo se puede resumir como sigue : el numero total de carpoforos 
cosechados por caj6n fue de 38 a 106; en las cazuelas de 2 a 10; el 
peso humedo individual de los carpoforos vari6 desde 1.0 hasta 
148.0 gr. (cuadro No. 3); el rendimiento total por caj6n en peso 

ht'.1medo fue de 502.0 a 2536.6 gr. (Fig. 3). Las dimensiones de los 
caq: oforos oscilaron de 4.2 a 47.0 cm. de largo del estipite y de 
2 .0 a 17 .0 cm. de diame tro de! pfleo (cuadro No. 5) . Los primordios 
aparecen de 20 a 30 dias despues de inoculado el micelio en el medio 
de cultivo y la producci6n dura de 14 a 55 dias contando desde la 
primera hasta la t'.tltima cosecha (Fig. 4). Las medidas de las esporas 
en las distintas cepas son de 7.0-9.0 X 14.0 X 6.o-8.op.. (Cuadro N9 4.) 
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Se observ6 que generalmente a l principio d e la produccion los 
carpoforos fueron m as grandes y en mayor nt'.1mero y al fina l peq ue
fios o de tamafio mediano y en numer o menor; p resentar~n un 
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marcado heliotropismo creciendo siempre hacia el lado de donde 
provenia la luz; los carpoforos mas g-randes, por su peso, no crecian 
verticales sino que se tendian horizontalmente, sobre el meclio. 
Muchos de Jos carpoforos presentaban un desarrollo excesivo, con 
frec uencia llegaron a pesar mas de 100.0 gr. y algunos hasta 148.0 
gr. ; en estos bubo una desproporcion mas o menos notable entre el 
pi leo y el estipite ya que este ultimo se a larg·aba d emasiado buscando 
la luz y llegando a medir liasta 47.0 cm. de largo. El color d el estipite 
en la parte basal tue b lanco, de consistencia algodonosa y a l tocarl o 
tomaba tonos azules; el apice del estip: te presentaba un color b lanco 
crema brillante con tonos metalicos, de tal manera que brilla ba como 
la seda, era de co nsistencia fibrosa y al tocarlo tambien tomaba to nos 
azules. El pileo er:i de color blanco ligeramente amarillento. 

La cepa que mayor rn'.unero d e carpoforos produjo fue la No. 31, 
sin embargo consideramos como de mayor r endimiento a la No. 
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58, que aunque dio menor m'.1mero de cuerpos fructiferos, el peso 
to'tal de estos fue superior al de las otras; es m~1s importante el 
peso que el numero debido a que la cantidad de materia que se toma 
para producir alucinaciones se mide en gramos y no en numero de 
hongos. Esto ha sido determinado por los investigadores del Ins
tituto de Investigaciones Medicas y Biologicas de la U.N.A.M. que 
han estado probando la actividad alucinante de las mencionados hon
gos cultivados. El Dr. D. Nieto, de dicho Instituto, presento los 
resultados de las investigaciones que ha hecho al respecto en la So
ciedacl de Psiquiatria de Mexico, en mayo de este afio. 

Nombre 

Psilocybe cae· 
r11lesc:ns ]Vfurr. 

Ps. uiexi'.ca.na 
Heim. 
Ps. cu benis 
(Earle) Sing. 

Ps. aztecorum 
Heim. 

CUADRO No. t 

CFPAs DE Ho:-.cos ALUCINANTEs DE LA CoLEcc16N DEL 

INSTITUTO DE B IOLOGIA DE LA U. N. A. M. 

Procedencia 

Carpoforo 
silvestre 

Carpoforo 
cultivado 
Carpoforo 

silvesre 

Lugar 

Huaut!a d e 
Jimenez, 

Oax. 

Mexico, D. F. 

Paso de 
Cortes, 

elev. 3,540 m. 

Fecha 

.J ulio, 1957 

Marzo 15, 
1958 

Sep. 8, 
1 957 

CUADRO No. 2 

Aisl6 

R. Singer 

M. Zenteno, 
T. Herrera 

No .de 
cepas 

9 

5 

12 
12 

CEPAS USAllAS EN EL CULTI VO 0 £ Ps. CUBENS[S (EARLE) SING. 

No.de 
cepa 

mezcla 

Procedencia 

Carpoforo 
silvestre 

" Carpoforo 
cultivado 

2, 18, 26, 3 1, 33 

Ais16 

R. Singer 

M. Zenteno Z. 
y T. H errera 

Tipode 
micelio 

algodonoso 
fibroso 



66 

No. de 
cepa 

2 

18 
26 
31 
33 
58 

mezcla 
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CUADRO No. 3 

DATOS Dt:L cULT rvo DE Ps. CUBENSI S (EARLE) S1Nc . 

Dias de la Nt1mero de Peso total ht'1 · 
1• a idtima carpoforos medo de los 

cosecha cosechados carpoforos, 
gr. 

55 42 1204.5 
54 102 1800.0 
14 38 5 02.0 
46 106 21 16.8 
48 91 2200.0 

53 82 2536.0 
33 66 1425 .0 

63 

CUADRO No. 4 

MrnlDAS l)J( LAS ESl'ORAS DE LOS CARPOFOROS DE Ps. CUBENSIS (EA RLE) SING. 

EN EL CULTIVO 

No. de cepa Medidas de frente Medidas de lado 
en micras en micras 

2 7.3·8.5 x l l.O· l 3.0 x (6.5)7.3·8.o 
18 1.0-9.0 x ( 10.0) 11 .0· 13.5 x 6.5·8.o 
26 (7 .0)8 .0-9.0 x (9.0) 10.0. 

13.0(14.0) x 7.0·8.o 
31 (7 .o) 8.0·9.o x (11.0) x 7 .o·B.o(g .o) 

12.0-13.5 x 6.0-7.0(8 .0) 
33 7.0-8 .0 x l 1.0· 12,5 x 6.5-7-5(8.5) 
58 8.0·9.o( 1 o.o) x ( I 1.0) 

12.0-13.5 x 7.0 ·8.o 
mezcla 8.o-g.o X 1 1.5- 12.5 
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Fig. 7. Primordios de Psilocybe cubensis en malta agar. 

Fig. 8. Carpoforos de l cu ltivo d e Psilocybe w-/J ensis. 
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Fig. g. Clirpofo ros del cu lti vo de Psilocybe cubensis. 
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