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Resumen  
Los encinares son el principal ecosistema forestal de España en cuanto a superficie total. Las masas 
forestales de Quercus ilex se caracterizan por proveer una gran cantidad de bienes y servicios al 
conjunto de la sociedad en forma de productos madereros (leñas), productos no madereros (bellotas, 
setas) o servicios (paisaje) entre otros. No obstante, la valoración de este conjunto de servicios 
ecosistémicos no está completa debido a la práctica inexistencia de estudios sobre productividad y 
diversidad fúngica. En esta comunicación, se presentan los principales resultados del seguimiento de 
ocho parcelas de 100 m2, establecidas en encinares densos del PNIN de Poblet (Tarragona). El 
conjunto de parcelas se muestreó semanalmente desde septiembre a diciembre durante los años 
2008 a 2016. Durante el estudio se recogieron un total de 3.444 carpóforos pertenecientes a 67 
géneros y 244 especies, de las que 119 eran micorrícicas, 123 sapróbias y 2 dudosas. La producción 
total fue de 22,6 kg/ha/año con una alta variabilidad interanual (0,05-43.04 kg/ha), de la que 8,57 
kg/ha fueron de setas comestibles no comerciales y 2,68 kg/ha de setas comerciales. Los resultados 
muestran producciones variables y una alta diversidad de especies fúngicas en este tipo de 
ecosistemas. 
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1. Introducción  

 
Los encinares, con 2.794.450 ha y un 15,28% de la superficie del bosque nacional, suponen la 

formación forestal más representada en España (MAPAMA, 2015). Las masas de Quercus ilex han sido 
tradicionalmente gestionadas para la obtención de productos directos muy diversos tales como carbón, 
bellotas, trufas, etc… y también como formaciones en las que los productos principales son otros como 
sucede con los pastos en las dehesas (Montero et al., 1998). 

 
Este uso múltiple de los encinares hace que hoy en día podamos considerar estas masas como 

uno de los mejores ejemplos de maximización de servicios ecosistémicos en el medio forestal, tanto en 
servicios de provisión, como de regulación, de apoyo y de servicios culturales (MEA, 2005). No 
obstante, el conocimiento de la ecología de estos ecosistemas todavía muestra lagunas, como sucede 
en el caso de los hongos asociados a los encinares. 

 
Según nuestro conocimiento, los estudios fúngicos se han centrado principalmente en 

estructuras de dehesas con un objetivo de producción pastoral (Santos-Silva y Louro, 2016; Santos-
Silva et al., 2011) o en masas de Quercus ilex productoras de trufa negra (Tuber melanosporum Vitt.) 
(de-Miguel et al., 2014a), no habiendo referencias de estudios de productividad y diversidad fúngica en 
formaciones de encinares naturales. 
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Los hongos son uno de los grupos más diversos que existen a nivel global (Tedersoo et al., 2014), 
jugando un papel clave en el funcionamiento de los ecosistemas forestales ya que entre otras 
funciones actúan como recicladores de materia orgánica (hongos saprobios) y como aprovisionadores 
de nutrientes (hongos micorrícicos). Adicionalmente, los cuerpos de fructificación de algunos hongos 
(epigeos e hipogeos) pueden proporcionar rentas económicas al medio, tanto por el valor directo del 
producto (setas y/o trufas) como por las actividades recreativas asociadas a la recogida de los hongos, 
o micoturismo (Latorre, 2016). 

 
El conocimiento de la productividad y diversidad fúngica en los encinares puede servir para 

definir unos modelos de gestión selvícola dirigidos a incrementar la productividad y/o diversidad 
fúngica como ha sucedido en el caso de los pinares (de-Miguel et al., 2014b; Martínez-Peña et al., 
2012), buscando una mejor gestión multifuncional (Palahi, 2009) 

 
Por esta razón, iniciamos en el año 2008 un estudio a largo plazo en Cataluña de identificación y 

cuantificación de la producción fúngica epigea en encinares no gestionados recientemente, mediante 
el establecimiento de una serie de parcelas permanentes.   

  
 
2. Objetivos 
 

El objetivo del presente trabajo es caracterizar cuantitativa y cualitativamente las comunidades 
fúngicas en bosques de Quercus ilex. Los objetivos específicos derivados de este objetivo general se 
concretan en: 

• Estimar la producción total de hongos epígeos en encinares, así como la producción 
comestible y comercial. 

• Observar la variabilidad intraanual e interanual de las producciones fúngicas en masas de 
Quercus ilex. 

• Caracterizar las comunidades fúngicas que fructifican en encinares, identificándolas a un 
nivel mínimo de género, así como los grupos funcionales (hongos micorrícicos y hongos 
saprobios). 

 
 

3. Metodología 
 
El estudio se está desarrollando en el Paraje Natural de Interés Nacional del valle del Monasterio 

de Poblet (PNIN de Poblet), en la provincia de Tarragona (Noreste de España). En el año 2008, se 
establecieron de forma aleatoria un total de 8 parcelas permanentes con una superficie de 100 m2 (10 
x 10 m) en masas puras de Quercus ilex (Figura 1). Las parcelas permanentes representan diferentes 
situaciones de altitud (rango entre 530 y 850 m. de altitud sobre nivel de mar), exposición 
(representación de todas las orientaciones) y pendiente (rango de pendientes entre 15 y 36%). Todas 
las parcelas están situadas en suelos silíceos caracterizados por escasa profundidad de suelos y una 
precipitación muy variable habiéndose registrado durante el periodo del estudio un mínimo de lluvia el 
año 2015, con 316, 2 mm anuales, de los que 145,8 correspondieron a la precipitación acumulada de 
los meses de septiembre, octubre y noviembre, y un máximo el año 2008 con 898, 6 mm. (300 mm 
entre los meses de septiembre, octubre y noviembre). 

 
La proximidad de ejemplares individuales de Pinus sylvestris ha ocasionado que algunos 

carpóforos recogidos en el interior de las parcelas provengan parcial o totalmente de las raíces de 
estos pinos. Esta circunstancia ha sucedido únicamente en 2 parcelas y para las especies Lactarius 
deliciosus, Suillus luteus, Suillus bellinii y Tricholoma terreum, hongos que son simbiontes exclusivos 



3/9 
 

 

 

de coníferas. En este caso, no se han contabilizado estas especies, tanto a efectos de diversidad como 
de productividad. 

 
El inventario micológico se realizó durante todos los otoños desde el año 2008 hasta el año 

2016, iniciándose siempre en el mes de septiembre, cuando hay suficientes precipitaciones y las 
temperaturas son más suaves y finalizando a finales de diciembre, cuando las temperaturas frías 
frenan la fructificación de los esporocarpos. Durante todo este periodo, todos los cuerpos de 
fructificación fúngicos visibles que aparecieron en las parcelas fueron recogidos semanalmente. Los 
hongos recogidos se llevaron al laboratorio para ser pesados (se midió el peso fresco y el peso seco de 
cada colección de hongos), se contó el número de carpóforos y se identificaron los diferentes taxones a 
nivel de especie siempre que fue posible. Los cuerpos de fructificación fueron igualmente clasificados 
en ectomicorrícicos, saprobios o especies dudosas y también en función de su valor comercial 
(comestibles: aquellos carpóforos que son comestibles pero que no son habitualmente comercializados 
y comerciales: aquellos carpóforos comestibles que se comercializan en mercados cercanos y por tanto 
tienen un valor económico presente). El procedimiento detallado de procesado de las muestras puede 
consultarse en Bonet et al. (2004) o en Martínez de Aragón et al. (2007). 

 
 

 
Figura 1. Parcela permanente de inventario micológico en masas de Quercus ilex en el PNIN de Poblet 

 
4. Resultados 
 

Durante los 9 años del estudio se recogieron un total de 3.444 carpóforos en el total de parcelas. 
Los taxones identificados fueron 244 pertenecientes a 67 géneros (Tabla 1) de las que 119 eran 
micorrícicas, 123 sapróbias y 2 son especies dudosas. 
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Tabla 1. Relación de géneros y número de especies identificadas en las parcelas permanentes de Quercus ilex durante el 
estudio.  

Género Especies Género Especies 
Agaricus 8 Lepiota 7 
Agrocybe 1 Lepista 1 
Amanita 5 Leucoagaricus 1 
Armillaria 1 Leucopaxillus 2 
Astraeus 1 Lycoperdon 2 

Auricularia 1 Macrolepiota 1 
Baeospora 1 Marasmius 5 

Boletus 5 Micromphale 1 
Bovista 1 Mycena 18 
Calvatia 1 Mycenella 1 

Chalciporus 1 Naucoria 1 
Chroogomphus 2 Nolanea 2 

Clitocybe 10 Omphalina 1 
Collybia 6 Otidea 2 

Conocybe 1 Oudemansiella 2 
Coprinus 2 Panaeolus 2 

Cortinarius 31 Peziza 2 
Crepidotus 1 Pisolithus 1 
Crucibulum 1 Pluteus 5 
Cystolepiota 1 Psathyrella 3 

Entoloma 10 Psilocybe 2 
Galerina 2 Resupinatus 1 

Ganoderma 1 Rhizopogon 1 
Geastrum 2 Phodocollybia 1 

Gymnophilus 1 Russula 29 
Gyroporus 1 Sarcoscypha 1 
Hebeloma 6 Scleroderma 2 

Hohenbueheli 1 Tarzetta 1 
Hygrocybe 1 Tremella 1 

Hygrophorus 4 Tricholoma 6 
Hypholoma 2 Tubaria 2 

Inocybe 11 Vascellum 1 
Laccaria 4 Xerocomus 5 
Lactarius 4 
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Las especies se clasificaron igualmente por su comestibilidad, identificando un total de 75 
especies que están clasificadas como potenciales comestibles, aunque sólo 5 de ellas tienen un valor 
de mercado, mientras que 169 especies son no comestibles (Figura 2). 

 

 

 

Figura2. Número de taxones identificados clasificados según su comestibilidad. 

 
La producción media fúngica en el conjunto de las parcelas y para el total de la serie de 

muestreos fue de 22,6 kg/ha/año, observándose una alta variabilidad inter-parcelas. Así, en la parcela 
menos productiva se cuantificaron de media 5,8 kg/ha/año mientras que en la parcela más productiva 
se cuantificaron un total de 40,3 kg/ha/año de media. 

 
La variabilidad interanual también es muy acusada en cuanto a la producción fúngica total, con 

producciones que varían entre 0,05 kg/ha el año 2013, en la que sólo hubo fructificación de una 
parcela y el año 2016 en la que se cuantificó la producción máxima de la serie con 43,04 kg/ha (Tabla 
2). El valor más elevado de producción en una parcela fue de 149.2 kg/ha, cuantificados el año 2014. 

 
La producción de setas comestibles no comerciales fue de 8,57 kg/ha, la producción de las setas 

con valor de mercado ascendió a 2,68 kg/ha y la producción de hongos no comestibles se cuantificó en 
11,39 kg/ha (Figura 3). 

 
 

Tabla 2. Producción fúngica total por años (kg/ha) en las parcelas permanentes de Quercus ilex inventariadas durante el 
estudio.  
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Figura3. Porcentaje de la producción comestible no comercial (kg/ha), comercial (kg/ha) y no comestible (kg/ha) 
cuantificadas en las parcelas de Quercus ilex. 
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