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I B T R O D U C C I O H  

EEn M6xic0, los negocios  de hongos comest ibles ,   son  importantes  e i n t e -  

resmtes por e l  impulso  nacional  e i n t e r n a c i o n a l  que han estado  adqui- 

r iendo 

No es l a  pretenaidn del presente  trabajo s e r  una obra regia or ient& 

da solamente a. tener una v i s i d n  de loa negocios  de hongos comest ib les ,  

que se encuentran  dentro de l o s  parámetros  considerados  por  nuestras - 
l e y e s ;   s i n o ,  que bu.sca tsmbihn  recorrer  e l  velo rnult icolor  que empailan 

su  radiacidn productiva,  su mercadotecnia, y la l a b o r   s o c i a l  que d i c h a  

actividad ha  l o g r a d o   t e j e r  en  su c o r t a   e x i s t e n c i a   e m p r e s a r i a l  en Bdhxi- 

co. 

Sabido e s ,  para a q u e l l o s   n e d f i t o s  que eft dedican a e s t o s   n e g o c i o s ,  

l a  e x i s t e n c i a  de un acotanriento  hem6tico  enrededor de las t h c n i c a s  de 

c u l t i v o  de l o s  hongos p o r  parte de c u l t i v a d o r e s  como de productores,  - 
y que s i n  embargo e l  acotamiento no ha podido ser del todo, gracias a 
las brisas expanaivas del  mercado que soplan junto  a l o s  dorados rayos 

que luminosamente  caen  sobre  su cada vez más amplia c o b e r t u r a   s o c i a l .  

El r e c e l o  p o r  parte de cultivadores como de productores de dar  a cono- 

c e r  su8 t k c n i c a s  de c u l t i v o ,  puede debeme,  a que e s t o s  negocios  se - 
han desarrollado desde una p e r s p e c t i v a   h e r e d i t a r i a  familiar. 

Las reglas de conducta son tan i n v a r i a b l e s  y absolutas  como l a s  re-  

glas ge6metricas que r i g e n  las fu-erzas  del  mercado y son las que le - 
dan SU d i n h i c a   c o m e r c i a l  a l  consumo de hongo& comestibles, su capaci- 

dad Y SU ondina  reproductora, a traves del rechazo u aceptacidn del - 
consumidor f i n a l ,  por  lo t a n t o  no  on 10s negocios  d e l  Rey l idas,  como 

10 C r e h  a1guI1os, pues como todos los negocios  se r e q u i e r e  h a b i l i d a d , -  

s a g a c i d a d ,  t e o r i a  y práctica de v a r i o s  t i y o e  de conocimientos que p o c a  
posedn. 

En Cuanto a l a  e s t r u c t u r a  del trabajo, Be encuentra  conformada p o r  

cuatro  capitulas que: 
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CAPITULO I ,  trata sobre  alguna8 técnicas de c u l t i v o ,  descr ibien-  

do todo el proceso hasta l a  comercia l izacidn de los hongos. Nos 

d a  también una v i s i d n  general-empresarial  para elaborar un p lan  

de negocios ;  p o r  lo que al c o n c l u i r  e l  presente  c a p i t u l o  ya se 

es tar&  en  l a  p o s i b i l i d a d  de abrir tal negocio. 

CAPITULO 11, trata sobre  e l  desarro l lo ,  produccidn, comeroializa- 

c ibn ;  pasado y presente   de l   negoc io  de los hongos comest ib les  - 
en 16xico. 

CAPITULO 111, nos da a conocer o t r a s  alternativas de produccidn  en 

Bcjxico,  de hongos comestibles d i f e r e n t e s  a los t radic ionalmente  

conocidos: setas y champiBbn. 

CAPITULO IV, se centra en l a s  perspectivas y posibles i n f l u e n c i a s  

que el Tratado de L i b r e  Comercio de Norteadrica  acarreara en 

dicha actividad comercial .  

A l  f i n a l i z a r  el t r a b a j o ,  espero haber  contribuido  con mi grani to  - 
de arena, en el camino  diamantino de l a  cul tura   empreaaria l .  

2 



C A P I T U L O  I 



C A P I 9 U L O  I 

P L A N : V S S S O l ' V  G B N B R A L  

En tiempos  pasados, las h i e r b a s   p i t a g b r i c a s ;  CORACCIA y GALLICIN, hg 

c i m  helar  e l  agua  manteniendolas  en ellas, y la APROXIS, se inflama- 

ba cuando v e i a  el fuego p o r   l e j o s  aue fuese:   causaban asombro. Imperg 

tivamente, en l a  ac tua l idad ,  se  sabe que e n t r e  los organismos vivos - 
que se   conocen,  l a  especimen miis grande que se   conoce es  un hongo su2 

tdrraneo del tama3io de un e s t a d i o  de f u t b o l  que se encuentra  en una - 
reg ibn  boscosa  de los Estados  Unidos; tamafio que va l igado a las gran_ 

des decisi6nes empresar ia les ,  que se fundamentan en w a  mezcla de in-  

terés personal con i n t e r é s   p ú b l i c o ,  cuya r e s u l t a n t e  es el interés p r g  

p i 0  i l u s t r a d o ;  que inf luye p a r a  que el comercio se d e s a r r o l l e  en 10 - 
general y en lo u n i v e r s a l ,   s i n   d i s c r i m i n a c i b n  de credos y razas en - 
j o l g o r i o  evolut ividad de rendimientos   crec ientes ,   considerando p o r  su_ 
puesto l a  discordancia   cognoci t iva .  

Dentro de l a  escala.  mundial de v a l o r e s  y deseos, se estima que en 
nuestro  planeta,  e x i s t e n  urn mill6n y medio de especies de hongos, t q  
t o  microsc6picos como macrosc6picos,  de los c u a l e s  69 O00 e s p e c i e s  - 
son conocidas ;  2000 e s p e c i e s  8on de hongos comest ib les  en m& de 30 - 
generos. 

De los hongos comest ib les  80 e s p e c i e s  son crecidas en experimenta- 

cibn, 40 #e cul t ivan   con  fines econ6micos y aproximadamente 20 espe- 

c i e s  se c u l t i v a n  con objetivos comercia les ,   s iendo 4 6 5 en la indus- 

tria a escala mundial, con un d c a n z a  productivo de 3 763 O00 tonela.- 

das a n u a e a ,  dejando una derrama econdmica muy superior a l o s  5 O00 - 
mil lonea  de dblares. 

Ihz Ef&xico, el n h e r o  de especies   conocidas  supera 8 las 200, de - 



l a s  Cuales, 13 son producidas en la i n d u s t r i a  con un volumen de g O00 

toneladas  anuales, obteniendose a partir  de m&s o menos de 70 O 0 0  to- 

neladas de v a r i a b i l i d a d  de subproductos  agroindustriales,  con una ge- 

neracidn de 5 000 empleos  directo8 o i n d i r e c t o s ;  con una derrama co-- 

m e r c i a l  de 22 mi l lones  de ddlareo. 

De l o  a n t e r i o r  y desde el punto de v i s t a   s o c i a l ,  e l  a l t o  valor  nu- 
t r i c i o n a l  de l o s  hongoa comest ib les  108 hace disponibles para en con- 

sumo humano, de 360 toneladas  de p r o t e í n a s ,  35% en base s e c a ,  se en-- 
c u e n t r a   i n n a c c e a i b l e  en l o s  res iduos y son  recuperables a t r a d s  de - 
un proceso  b iotecnol6gico.  

61 consumo de hongos comest ib les ,  se encuentra  concentrado en Eurg 

pa, Estadoa U n i d o s ,  y en el S u r e s t e   A s i s t l c o ;  en Adrica L a t i n a  88 en_ 

cuentra  poco  expandido,  por lo que l a  apertura de un negocio de este- 

t ipo,   considerando  la   creencia ,  de que l a  produccibn de hongos comes- 

t i b l e s  es un negoc io   redi tuable  y de faci l  recuperacibn,  en el que se 

requiere   poca   exper ienc ia  y una minima invers ídn ,   carece  de base em-- 

p r e s a r i d ;  pues dadas las c i r c u n s t a n c i a s  del  b a j o  desarrollo existeq 

t e  de dichos negocios  en b’fdxico, se requiere   toda  una gama de conoci- 

mientos de t d c n i c a s  de producci6n,  nociones bá8icas de microbiología ,  

ingenier ia   ambient&;  y por  supuesto,   conocimientos de administracibn 

para poder elaborar un plan de organizacidn que sirva en l a  coordinab 

c i d n  de esfuerzos de un determinado mímero de personas, a d  como para 
poder tomar con  menor  incertidumbre,   decisiones  estrathgicas y; cons& 

derando que el o b j e t i v o  e8 VBNDER, conocimientos de mercado para dar-  

a conocer  nuestro  producto,  es d e c i r  los hongos, mediante las variac- 

b l e s  d i s t r i b u t i v a s  y c a n a l e s   p u b l i c i t a r i o s   n e c e s a r i o s ,  con l a  satis- 

f w c i b n  de nuestro  producto del consumidor f i n a l ,  ea decir  el c l i e n t e  

Además el productor debe de enfrentarse a un proceso  complejo de pro- 

duccibn, que puede salvar con  una  buena  preparacidn  práctica-teorica,  

Y mucho mejor  si dicha  preparacidn  es   producto de su experiencia .  

4 



L a  produccidn  comercial de los hongos comest ib les  en nuestro  pais, - 
se lleva a cabo en terminos   generales ,  en l a  foma m& cornfin de pro-- 

piedad mercantil: e l  negocio   propio ,  que da l i b e r t a d  y rapídaz de 

cibn, incentivos y s a t i s f a c c i d n   p e r s o n a l ,  f ac i l idad  y bajo costo  de - 
organieacidn;  6 insipidamente en sociedad. Sea cual f u e r e  su modali- 

dad organieativa de l o s  negocios  de los hongos comest ib les ,  su nota- 

r i e d a d  cada vez es  de mayor importancia econbrnica. La produccidn  co- 

m e r c i a l  puede l o g r a r s e  técnificadamente o distribuida en forma direc- 

ta  dl p6blico  consumidor, pudiendo crear con ambas modalidades, mercg 

dos locales ,  r e g i o n a l e s ,  nacionales e incluso internacional; utilizag 
do en   a lgunos   casos   v i sua l izac ibn  previa de mercado y en o t r o s ,  e l  - 
uso n e c e s a r i o  de u11 e s t u d i o   d i s c r e t o  de comerc ia l izac ibn ;  que l e s  p e z  

mite desarrollar canales d i s c r e t o s  de d i s t r i b u c i d n  adecuados a los - 
mercados. 

&n Qpoce~s como la actual, con periodos econdmicos caracterizados - 
por L a  elevacibn g e n e r a l  de p r e c i o a ,  en v i r - b d  de i n f l a c c i o n e s  y de - 
f a c t o r e s   s o c i a l e s  y t e c n o l b g i c o s ,  l a  produccidn  comercial de l o s  hon- 

gos c o m e s t i b l e s  en MéxSco, debera e s t a r   i n t e g r a d a  a t r e s  factores  cr& 

t i c o s  para i n i c i a r  y garantizar la v i a b i l i d a d  comercia l ,  corno son: 

capital ,  tecnologia  y r e c u r s o s  humanos. 

L a  ubicacidn de cul t ivos  ya sea en &reas rurales o suburbanas de- 

t e m i n a r a n  el monto de l a  invers idn  de l a  infraestructura,   consideran_ 

do tal monto,  acorde a las diversas  escalas de p r e c i o s  que t i e n e  como 

or igen  el uso de la moneda como medida de va lo r ,  e s  dec i r  si los pre- 

cios ba jan ,  el v a l o r  a d q u i s i t i v o  de l a  moneda aumentara; en caso con- 

t r a r i o  el v a l o r   a d q u i s i t i v o  se reducira por lo que debe de c o n s i d e r a r  

se e l  cambio de precios como del valor del  dinero,  mídiendolo a tra- 

ves del  Pndice de P r e c i o o ,  que se determina tomando como base 100, de 

manera que e l  aumento o diaminucidn se hace a dicha  base. 

Si el proceso de c u l t i v o  de hongos pretende r e a l i z a r s e  con rnoda3-i- 

dades t'knicaJ3 muy rusticas o altamente desarrolladas y mecanizadas, 
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a pequeña o gran e s c a l a ,   c o n s t i t u i r á n  dos v a r i a b l e s  que a f e c t a r a n  si& 

n i f i c a t i v a m e n t e  en e l  capital,   ya s e a  en e l   n i v e l  de i n v e r s i d n  o del 

c o s t o  de operaci6n;  pero  independientemente de e s t a s   a f e c t a c i o n e s ,  se 

debe de procurar  l a  aceptac idn  del negocio en loa medios, para elabo- 

rar operaciones  con suma f a c i l i d a d ,  y en caso n e c e s a r i o   o b t e n e r  pres- 

tamos o negociar documentos, s i n  que se tome en cuenta  l a  s o l v e n c i a  - 
econdmica y favorable capacidad de pago con que se cuente ;  por l o  que 

se   prev iene  que e l  capi ta l  y la t e c n o l o g i a  empleados no son sinonirnos 

de garantia en si mismos, t i e n e  qae n i v e l a r s e   c o n  l a  dedicada colabo- 

rac idn  y preparaddn de los trabajadores del   negoc io ,   sobre  todo en - 
l o s  a l t o s  mandos o r g a n i z a c i o n a l e s ;   p o r   e j e m p l o ,   e l  grupo Valores In- 
dustriales ( V.I.S.A. ) a i n i c i o s  de los &os o c h e n t a s ,   l l e v 6  a cabo- 

una inversidn aproximada de IO0 m i l l o n e s  de a q u e l l o s  pesos, en una - 
planta   productora  de charnpifidn en Amealco Qro., - en l a  actualidad es  

propiedad de Hongos de P6x ico  S.A. de C.V. - se  fue al fracaso por ca- 

recer  de personal  capacitado y c a l i f i c a d o .  

1.2, PROPAGACION DB LOS HONGOS COFRBSTIBLES. 

En varias reg iones  del pa í s ,  l o s  a b o r i g e n e s   i d e n t i f i c a n  un mismo hon- 

go con diversos  nombres; p o r  ejemplo,  al. p l e u r o t u s   o s t r e a t u s ,  en Te- 
pozt lán  Mor., se l e  conoce como Hongo de Cazahuate, en Tehuacan Mdx., 
Hongo de h c i n o ,  en Calacuaya M ~ x . ,  Hongo de Maguey. Al agarieus cam- 

p e s t r i s  ( champiñ6n ), como Hongo Blanco en e l  V a l l e  de México, Hid&& 

go,  Michoacán u Hongo de San Juan en % e r r a  Blanca Ver. ,   Ixtepeo Oax.  

Vi l lanueva  Zac.; al  l e n t i n u e   l e p i d e u s ,  como Hongo de Ocote en San Ca- 

y8tEUIO y Popocat6pet l  Mbx. t chi lpancingo ‘h?o,, e t c .  Oreja de Judas, - 
O r e j a  de Judio para l a  a u r i c u l a r i a ,  Cuesco de Coyote, Gbesco de Loba, 

Boba, Blanquil lo ,  B o l i t a  de Conejo, B o l i t a  de Hongo, Bomba Reventado- 

r% Ternerita de Llano, T e r n e r i t a  de Ionte   entre   a lgunos  para el lyce 
perdon. para l a  c a l v a t i a ,  morandafía, Asi sucesivamente en los demás 
hongo B. 



La propagacidn de hongos comest ibles   ae  da mediante el c u l t i v o .  

Por ejemplo, 10s hongos en forma de sombrero 6 casquete sostenido por 

p i e C e c i l l o ,  rico en h i e r r o ,   t i a m i n a ,   r i b o f l a v i n a  y niacins que s e  PUE 

den tomar crudos en ensaladas,  macerados en aceite,  Vinagre, hierbas-  

entre algunos; son conocidos como setas de campo O champiflbn. 331 C U I -  

t i v o   d e l  dhampiñibn, puede hacerse  a l  a i r e   l i b r e  6 dentro de r e c i n t o s  

cerrados ,  siendo p r e f e r i b l e   e s t e  Glt irno  s istema  por  hallarse resguar- 
dado de las  i n f l u e n c i a s  de l o s  cambios atmoaf6ricos. Las bodegas Y lu_ 

g a r e s   s u b t e r r h e o s  en  que la temperatura  se mantiene constante e n t r e  

14 y I 8  grados cent igrados  y no fa l ta  vent i lac ibn ,   son  los sitios m6s 

recomendables, En dichos s i t i o a  se forman montones eon estidrcol de - 
caba l ledas   b ien   a l imentadas ,   es t idrco l   preparado  de antemano a l  a i re  

l i b r e ,  donde, haciendo y rehaciendo e l  montdn dos 6 t r e s  v e c e s ,  l a  - 
f e m e n t a c i d n  se hqya v e r i f i c a d o  en 61 con la mayor a c t i v i d a d  hasta - 
que l o s  restos orgdnicos se desmenucen y adquieran un c o l o r  obscuro - 
igud, Mezclando e s t e   e s t i é r c o l  con una c u a r t a  o quinta parte de t i e r  

ra de jardin s e  forman las camas d montones de 60 cm. de ancho y - 
o t r o s  t a n t o s  de altura, siendo e l  largo l o  que se estime  conveniente.  

Las paredes  del  montdn deben e s t a s   b i e n  comprimidas y lisas, y pa- 

ra l a  siembra se emplea e l  llamado  blanco de s e t a ,  que no es otra co- 

sa que e l   m i c e l i o  con f i lamentos   b lancos  y que se obtiene  deshaciendo 

algunos de los montones en  que Be haga cul t ivado el hongo y colocando 

l a s  porciones  tomadas en agujeros a l o s  l a d o s  d e l  montdn a t r e s b o l i - -  

110, a 30 cm. y a 15 cm. de l   sue lo  l a  m& proxima a 61, A l  cabo de a 
gunos dias e l  montdn a p a r e c e r á   l l e n o  de f i lamentos  y entonces se cu-- 
brir& con una capa de t i e r ra  de I O  cm. de espesor.  Tranncurriendo un 

mes, empiezan aparecer  las s e t a s  y desde  luego puede darse p r i n c i p i o  

a su recoleccidn d f a  a d f a ,  operacidn que s e  podr& repet i r   durante  d- 
gunos meses. 

Supuestamente, m& s u p e r f i c i e  t o t a l  de montones de I 200m. t i e n e  - 
un rendimiento de 3 kgs.  p o r  metro cuadrado, y en l o s  gastos e n t r a  el 
precio del e s t i b r c o l  de c a b a l l o ,  el t raba jo  manual, el m e n d o  y - 
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o t r o s  varios pequeklos, Cuando se c u l t i v a n  al a i r e  l ibre s e  procede de 

igual manera,  con l a  h i c a  d i f e r e n c i a  de c u b r i r  las cama3 con una cape. 

de e s t i 6 r c o l  pa jo so  de 8 a I O  cm. de espesor ,  debiendo amentabrae  &te 

a medida que el f r i o  s e a  m& in tenso .  Las se tas   expues tas  al ataque de 

plantas criptbgamas 9 p a r á s i t o s  sufren enfermedades, una de e l l a s  es  - 
l a  llamada Verde de l o s  Hongos, que 98 c a r a c t e r i z a  por  su reblandeci- - 
miento, Entre los i n s e c t o s   e x i s t e  uno del genero sciara, que se  procu- 

ra evitar  no cosechando n u c a  por corte de r a b i l l o ,  sino p o r  t o r s i d n ,  

de modo que no quede ni& resto en la superficie de l a  cama,, las m& 

t i e r n a s  se protegen cubridndolas l igeramente l a  t i e r r a .  

En su composicidn l a s  s e t a s  v a r i a  mucho se& la. e s p e c i e  a que peg 
tenecen y l a  edad  que  tengan al r e c o l e c t a r s e ;   t e n i e n d o  en cons iderac i -  

bn l a  gran cantidad de mater ia   n i t rogenadas  que forman p a r t e  de las  - 
s u b s t a n c i a s   s e c a s  de las setas, a menudo son consideradas dstas como 

muy n u t r i t i v a s ,  quedando s i n   d i g e r i r  un 33s de las m a t e r i a s  prote icas .  

El c i c l o  completo del c u l t i v o  de los hongos c o m e r c i a l e s   l l e v a   c o n s e  

go varias fases y manipulaciones   sucesivas ,  que son comunes en las di- 

f e r e n t e s   t e c n i c a s   p a r t i c u l a r e s ;   e s t a s  fases son: 

- la t r a n s f o m a o i b n   d e l  e s t i e r c o l  en ''compost" o fementacidn  espoq 

- la colocacidn del  Hcompostft en camellones y montones, en cemas o 

t h e a  o dirigida o controlada.  

b ien   d isponer los  en bandejas. 

- siembrr? del  m i c e l i o ,  o "lardage". 

- incubacibn o prendido de mice l io .  

- co locac idn  de l a  capa de c o b e r t u r a  o "gobetageft,  

- segunda incubacidn en l a  capa de cobertura.  

- apar ic idn   de l  micel io  y de l o s  primeros  botones. 

- r e c o l e c c i d n  del producto, 

A cont inuacibn,  en esquema el c i c l o  de c u l t i v o  de hongos. 

b 
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( trad. Moll .  I970 
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En el c u l t i v o  de los hongos comest ib les ,  e l  s u b s t r a t o  empleado para 

producir  corpbforos,  dependera del  t i p o  de hongo a tratar; por  ejempla. 

que en las cepas mexicanas de pleurotus  son usados: pulpa de c a f e ,  ba- 

gazo de caKa, hoja de canela, hojas de Te de limbn, hojas de pimienta,. 

pulpa de cardamorno, paja  de cebada, bagazo de maguey..tequilero, rastx-2 

j o  de algoddn, hoja de p l&tano ,  pulpade c a f e   c o n  paja de cebada, y ba- 

gazo de c&a de azúcar con pulpa de cafe.  

En l a  preparacidn  del  blanco puro de siembra debe de cons iderarse  - 
lo s i g u i e n t e :  

/ s e l e c c i d n  de l o s  corpdforoa  porta-semilla 
/ r e c o l e c c i d n   a s 6 p t i c a  de las esporas  
/ preparacidn de los medios de c u l t i v o  
/ siembra sobre   medios   es ter i l izados  
/ preparacidn d e l   s u b s t r a t o  
/ transplante d e l  aubst ra to  
/ l a  puesta en estufa y vigi lancia  del d e s a r r o l l o  
/ conservacidn 

Material n e c e s a r i o :  

Un autoc lave  de tamaño mediano de 40 cm. de d i h e t r o  para l a  e s t e r &  
l i z a c i 6 n  de los medios de siembra 

Un autoc lave  grande de un contenido de unos 100 litros que permita 
l a  e s t e r i l i z a c i b n  de Ida r e c i p i e n t e s  de v i d r i o  que e n c i e r r a n  el so- 
p o r t e  del blanco 

Un horno de llamas para e s t e r i l i z a r  en seco  

Un alambique para l a  obtencidn de agua d e s t i l a d a  

Una estufa e lec t r i ca  o de gas a temperatura constante  

Tubos de siembra ( tubos de ensayo ) de v i d r i o   o r d i n a r i o ;  I80 m. - 
de longuitud,  I8 m. de d i h e t r o  o I60 m. p o r  I 6  mm. 

Tres campanas de cristal  de 25 cm. de d i h e t r o  para la reco lecc ibn-  
de esporas  

Frasco  de vidrio adaptados al  modelo decidido por el productor y en 
nfunero correspondiente  a l a  c a d e n c i a   d e l  trabajo p r e v i s t o  

Una aguja de p l a t i n o  o de niquelcromo muy f i n a  para l a  siembra y p e  
queños transplantes 



Una aguja del mismo metal, pero más f u e r t e ,  para l o s  grandes trana- 
p l a n t e s  en las botellas 

Un embudo r e p a r t i d o r  completo sobre p i e  comprendiendo: 

. un tubo de goma de unibn . un tubo  l lenador  . una pinza de . un f i l t r o  de 
una placa de 

Un mechero Bunzen 

Una lamparilla de 

Mohr 
p a p e l  o algoddn h i d r d f i t o  
v i d r i o  p a r a  tapaF 

a l c o h o l  

Algoddn peinado no h i d r d f i l o  para tapar l o a  tubos y f r a a c o s  

Una balanza al. centígramo para pesar  l o s  c o n s t i t u y e n t e s  de los me- 
dios  de cultivo 

Un microscopio para e x w i n a r  l o s  cul t ivos   desde  l a  siembra hasta la 
u t i l i z a c i b n   d e l   b l a n c o  en l o s  montones 

La importancia  de e s t e  material ser& proporcionada a la empresa p r g  

y e c t a d a  y sea que uno se l í m i t e  a producir  para el propio consumo de - 
a e m i l l a  o que sea  para comercia l izar lo ,  o para l a s  dos c o s a s ,  que ven- 

d r i a  siendo l a  mejor opcibn, porque  permite el ensayo de numerosas S= 

millas antes de poner las  en el comercio. 

E h c o n t r k d o s e  todos l o s  hongos desprovistos  de c l o r o f i l a ,  s e  h a l l a n  

incapac i tados  para extraer  de l  gas carbdnico del aire, e l  carbono qua 

l e  e s   i n d i s p e n s a b l e  para l a  s í n t e s i s  de las sustancias   h idrocarbonadas  

que forman parte de su organismo, en  contraposic idn a loa v e g e t a l e s  - 
verdes que l l e v a n  a cabo esta  s i n t e s i s  b a j o  la i n f l u e n c i a  de l a  luz. 
Bste es  e l  motivo del porque los hongos y en p a r t i c u l a r  loa champiiio-- 

nes puedan v i v i r  y prosperar  en l a  oscuridad m& completa, l o  que re-- 

sulta para e l l o s  una p o s i b i l i d a d  y no una necesidad. Debido a e s t a  ci; 

cunstancia, e l  organismo  vegetativo ( micelio debe tener a su dispo- 

s i c i d n ,  en l o  que s e  refiere d. carbono, m a t e r i a s  orgánicas que se en- 

cuentren debidamente degradadas ( quimieamente simplificadas ) para - 
que  puedan ser asimiladas tal como se presentan o bien sean u t i l i z a d a s  



mediante un proceso de d iges t idn  sim.ple, al estar   deepropuestas  de - 
los brganos  complejos que se  encuentran en l o s  seres   super iores .  Por - 
otra parte las  necesidades  en n i t r6geno  que p r e c i s a   e l   m i c e l i o  pueden 

quedar cabiertas qufmicamente y biolbgicamente. De e s t a  forma encuen-- 

tra su e x p l i c a c i h  en p a r t e ,  l a  marcada p r e d i l e c c i b n ,  que ha sido ob-- 
servada desde  hace largo tiempo., t a n t o  en el ag&rico campestri y su - 
forma derivada objeto  se c u l t i v o  la s o l i o t s ,  por l o s  prados f b r t i l e s  y 

las camas hor tenses  a base de e s t i d r c o l  de c a b a l l o .  E s t o s  medios aon - 
r i c o s  en l i g n i n a ,   m a t e r i a s  h h i c a s  y p r o t e i c a s  asi como en derivados - 
c e l u l d s i c o s  y glucfdos.  

6n p r i m e r a   i n s t a n c i a ,   e n t r e  los g l d c i d o s  ( s u s t a n c i a s  hidrocarbona- 

das ), las hemicelulosas ,   ce lulosas ,   l ignina,   determinados  azucarea ,  

cons t i tuyen  los alimentos carbonados más Ú t i l e s  para el m i c e l i o .  Se eg  

cuentran en cantidades  abundantes en e l  e s t i e r c o l  de caballo,  en donde 

l a  paja ha quedado suficientemente degradada  mediante l a  ferrnentacidn 

e s p o n t h e a  o dir igida.  

En segunda instancia por l a  cantfdad v iene  el nitrdgeno.   Este se en_ 

c u e n t r a  en el e s t i d r c o l  de caballo,  p o r  los o r i n e s  que embeben a l  mis- 

mo, las  basuras que lo impregnan y, en menor proporcibn, por l a s  pBjas 

y espigas  que const i tuyen  l a  cama. E l  empobrecimiento del e s t i b r c o l  en 

su contenido  ni trogenado,   se  ha remediadí  mediante l a  fncorporacidn de 

abonos nitrogenados t a l e s  como el sulfa to  amdnico, urea ,  ciwamída de 

calcio, excremento de las  aves, sangre  desecada,  etc.  Estos aditamen- - 
tos no son asimilados  directamente por el m i c e l i o ,   s i n o  que son t r a n s  

formados en p r o t e í n a s  y m&s tarde en aminobeidos, por medio de 103 pro 

ceses de f e m e n t a c i d n  conocidos p o r  e l  nombre de compostados, 

Resumiendo; a l a  mezcla fermentatia de e s t i b r c o l ,  paja  y o t r o s  nu- - 
t r i e n t e s  de Ori,:;en v e g e t a l  que se u s a  para el c u l t i v o  d e l  hongo s e  l e  

conoce como ucomposff*. Ejemplificando para l a  i n d u s t r i a  del champifidn 

tenemos l o s  s i g u i e n t e s  m6todos de e laborac i6n  de %ornpost8I, t a l e s  m6tg 
dos pueden variar, dependiendo de las circunatancia,s   econbmicas que 

se cuente. 



Un kilogramo de champiiidn contiene 900 c c .  de -a, 90 g r s .  de SUS- 

tancia. o r g h i c a  y I O  grs. de cenizas ,  

La cosecha de champinibn p o r  t a n t o  de conpost s e r i a  la siguiente: 

Cantidad de compost p o r  
metro cuadrado 

La confoxmacibn del compost es de : 

p a j a  de t r i g o  t r o c i d a  
paja de t r i g o  molida 
Turba ( desecada al a i r e  ) 
harina semil la  algoddn 
carbunato c a c i c o  
harirra  semilla s o j a  

cosecha en kgs, de 
champifibn 

20.2 Kg 
31.9 IC9 
41.7 Kg 

-Abrevi ado : 

di a 

X 

3 

6 

8 

I 

5 

fase de t rabajo  

preparacídn montdn 

primer removido 

segundo removido 

rellenado de cajones 

adicldn  por toneladas 
de est idrcol  de caballo 

mucha agua y 60 kgs. de e 2  
t i h r c o l  de g a l l i n a ,  

I2 kgs, de yeso y IO kgs.  
de harina semilla algod6n 

agua haflta e l  '"(5% 

d e p d s i t o  o colocacidn mucha agua y 3.5 kg de urea 
apretada 

preparaeibn m o n t h  agUa y IO0 kg de e s t i d r c o l  

I4 



&!&todo medio ( cont inuaci6n >., . . 
d i  a fase de t raba jo   adic ic in  p o r  toneladas  de 

e s t i é r c o l  de c a b a l l o  

5 ( o primer removido ) de g a l l i n a  
8 primer removido ( o p o c a  agua y 25 kg de yeso 

segundo removido 

I1 segundo  removido ( o poca agua 
t e r c e r  removido ) 

I3 re l lenado  de c a j o n e s  agua hasta el 72-74% 

-Lento: 

I preparacidn m o n t h  25 kg de dangallus 

5 primer removido I 2  kg de su l fa to  amdnico 

I1 segundo removido 25 kg de carbonato de cEilcio 

15 t e r c e r  removido 26 kg de yeso 

19 cuar to  removido 7 kg de auper fos fa to  

21 re l lenado  de c a j o n e s  agua hasta 73% 

%&ado de elaboraczi6n de compost a base de paja: 

Tratamiento previo I4 dias: extender  l a  paja y remojarla. ,  

di a fase de trabajo adic idn  por  500 kg de 
paja s e c a  

I colocaci6n  del   compost  5 kg de u r e a ,  30 kg de hari- 
na  de pulpa desecada de rem2 
lacha azucarera. 

6 primer removido 5 kg de urea, 20 kg de hari- 
n a  de sangre y 20 kg de pul- 
pa  desecada de remolacha azu_ 
carera. 

11 

15 

19 

21 

segundo  removido 

t e r c e r  removido 

cuarto removido 

re l lenado  de c a j o n e s  

30 kg de carbonato de c a l c i o  

30 k g  de yeso 



O t r o s   e s t i d r c o l e s :  

Para un  metro cúbico de e s t i é r c o l  fresco r e t i r a d o  de las cuadras de 

c a b a l l o s  para carreras ( e s t i 6 r c o l e a   p a j o s o a  que  pesan  aproximadamente 

de I50 a I60 kgs por  metro  cúbico ). 

- s u l f a t o  amdnico 1,200 kg 
- urea 0,600 kg 
- carbonato de ca l  ( o c a l i z a  t r i t u r a  

- y e s o   t r i t u r a d o  o 3 kg 
- yeso agricola medio cocido 2,700 kg 

Se mezcla con e l  es t ie rco l   prev iamente  saturado de agua, en el - 

da) según riquesa. 1,500 a 2 kg 

transcurso del rumbaj e del mont6n. 

E s t i é r c o l  a r t i f i c i a l e s  o s i n t é t i c o s :  

Xiateria prima v e g e t a l ,  p a j a ,  t r i g o  bien  embebida en agua, hasta el 
punto j u s t o  de e x h i b i r  l a  i n i c i a c i d n  d e l  calentamiento.   Se le incorpo- 

ra durante el api lado de l o s  s i g u i e n t e s   a c t i v a d o r e s :  

A, -sangre  desecada ( I2$ de N } I85 kg 
- o urea 36 kg 
- superfosfato ( 18% de P205 j 8 kg - s u l f  a t o  potáa ico  6 500 kg 
- yeso 20 u - carbonato de c a l c i o  25 kg 

B.- s u l f a t o  de manganeso 340 grs 

- s u l f a t o   f e r r o s o  
- s u l f a t o  de aluminio - s u l f a t o  de cobre  - s u l f a t o  de z inc  - s u l f a t o  de cromo 
- & i d o  bdrico - bromuro de potas io  - ioduro de p o t a s i o  - molibdato amdnico 

Se t iene que d i s o l v e r  previamente l a  mezcla B en I O  l i t r o s  de agua 

c a l i e n t e .  

Cuando se   proporc iona  el klt i rno  vol teo  al e s t i d r c o l ,  se  incorpora  - 
la siguiente mezcla: 

I6 



- superfosfato - yeso 

En t o t a l  se llevan a cabo cinco vol teos  al "compostt8  durante un pe- 

r íodo de c i n c o  semanas para cont inuar   con la pasteurizacidn.  

Gquivalente a 70 metros   cúbicos  de e s t i e r c o l   f r e s c o  de granja: 

P r e f   e m e n t a c i d n  con agua abundante: 

- alfalfa s e c a  800 kg 
- heno seco 600 kg - raspajos de maíz   t r i turados  y 

- paja  400 kg 

V o l t e a r  dos veces en un período de IO d í a s ,  a cont inuacidn  rehacer  

embebido8 en agua durante 8 d í a s  6 o 7 metros   cúbicos  

e l  montdn con: 

- urea 28 kg - sulfato p o t á s i c o  40 kg 
- fosfato biamdnico 7 kg - res iduos  de cebada c e r v e c e r a   f r e s c a  300 kg - yeso 300 kg - e s t i é r c o l .  de caba l lo   procedente  de 

50  metros ci ib icos  de e s t i e r c o l  somg 
t i d o  a l a  transformacidn de frcornposttt 
durante cuatro d i a s ;  

proporcionar  a l a  mezcla 3 volteos,  i n t r o d u c i r  en bandejas y proceder 
a l a  fermentacidn d i r i g i d a  controlada.  

Un buen n ~ ~ m p ~ ~ t n  debe de t e n e r  las  s i g u i e n t e s   c a r a c t e r í s t i c a s :  

Cuando procede de e s t i h r c o l  de c a b a l l o ,  sera de color pardo y con 
un co1.or t í p i c o ,  aunque inofensivo.  

. E l  compost debe t e n e r  un aspecto uniforme 

L a  paja e s t a r a  d i v i d i d a  en fragmentos  cortos,   habiendo perdido  su 
r i g i d e z  y r e s i s t e n c i a  a l a  tsituracibn y d i v i s i b n ,  de modo que fa- 
c i lmente  se rompan en tiras delgadas cuando se enrolla e n t r e  l o ~  - 
dedo s. 

. Cumdo el compost se estruja entre  l o s  dedos no debe de d a r  Ben82 

. Cuando se comprime en l a s  manoe, e s t a r 6  l o  suf ic ientemente  hdmedo 
para conservar  la forma a d q u i r i d a ,  aunque se deshwa  rápidamente. 

. L a  mano quedará l igeramente  mojada, pero s i n  caer ninguna gota de 

cidn de untuosidad. 



liquido, por presidn  entre las dedos. 

. Un puz"lado de compost 81 ser apretado  con las  manos, se deshace - 
f h i l m e n t e  s i n  mucho esfuerzo. 

Con la visidn general  vista a l o  largo  del   capitulo,  ya se puede - 
tener  una idea de 10 que son l o s  negocios de Hongos Comefltibles, y - 
p o r   l o  t a n t o ,  c reo  que y a  se puede proceder a elaborar  un p l a n  prees- 

tablecido,  ai e s t a  en nosotros iniciar nuestro  negocio. h3 esfuerzo - 
2equerido para ello, @e podra vislumbrar mejor al termino del siguieg 

Qe cap i tu lo .  
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C A P I T U L O  I1 

D E S A R R O L L O  E M P R E S A R I A L  

S1.I. F& HOMBRE ISIPRENDEDOB 

El consumo de hongos comest ib les  en nuestro  p a í s ,  se ha  reportado des- 

de tiempos prehispánicos ,  Con l o s  Aztecas se comercializaban en l o s  - 
t i a n g u i s  o en los T i a n t i z t l i  ( mercado >. Se comercializaban  en e l  mey 
cado m6s importante,  es d e c i r   e n  e l  Pochtlan de T l a t e l o l c o  a travbs de 

los Teal t in imes  o Tecoanimes,  que eran: l o s   m e r c a d e r e s   l o c a l e s  y su ex- 

pansidn era llevada p o r  los Pochtecas.  

Desde un enfoque empresarial,  e l   c u l t i v o   d e l   a g a r i c u s  bisporus y - 
d e l   p l e u r o t u s  en M&xico, se remota a I933 con e l  I t a l i a n o  J O S ~  Leben - 
Bdravie,  que i n i c i d  l o s  primeros  ensayos de c u l t i v o   d e l  champiiidn en - 
el rancho "Tolimpa", c e r c a  de Texcoco,   Se  l levaron a eabo u t i l i z a n d o  - 
e l  s i s t e m a  de camellones, Loa camellones de sustrato eran aproximada-- 

mente de 60 cm de ancho por 50 cm de a l t u r a ,  que bajo condic iones  d p t L  

mas, l o a  rendimientos  obtenidos eran de 2.5 kg por  metro  cuadrado. E l  

s u s t r a t o  estaba formado de e s t i d r c o l  de c a b a l l o  o de vaca, mezclado - 
con cant idades  pequeñas de cebada o pa ja  de trigo, Dependiendo de las  

condic iones  ambientales y del grado de humedad del sustrato,  l a  mezcla 

se   fermentaba de 15 a 21 d i a s ,  efectuando un v o l t e o  a l o s  4-7 o 7-10 - 
dias. El in6culo  o "semilla" que se elaboraba a trav6s del rn6todo con2  

c ido  como "rnicelio en b loques" ,   cons is tente  en  preparar una mezcla de 

e s t i h r c o l  de vaca y una pequeña cant idad de b a r r o ,  l a  c u a l  era inoctal5 

da con micelio s i l v e s t r e  de1 hongo y cuyos bloques en forma de ladri" 

110, de unos I5 x 23 x 5 cm, se elaboraban con l a  ayuda de un molde de 

madera ;y que e r a  comercial izado cuando e l  m i c e l i o  lo colonizaba complp 

t m e n t e ;  tambi6n  podia  deshidratarse p a r a  almacenarse, 0 i n c l u s o  expor - 



tarse a o t r o s  p a í s e s ;  permitfa el crecimiento de o t r o s  organismos apar 

te d e l   m i c e l i o  del  hongo, ocasionando que al sembrarse en e l   s u s t r a t o -  

se d e s a r r o l l a r a n   c o l a t e r a l m e n t e   d i v e r s o s   i n s e c t o s  y enfermedades que 

per judicaban al  c u l t i v o ,  Este indculo fue el empleado por  Leben y pro- 

c e d i a  de l a  empresa estadounidense *' Mushroom Supply Co." a @  Pensilva-  

ni a, 

En 1 9 3 9 ,  Leben l o g r a  e s t a b l e c e r  l a  primera planta productora de hoE 

g o s  &x! MQxico, en lo que hoy ea l a  zona I n d u s t r i a l  Vallejo, donde se  - 
encontrBba e l  rancho +fTonalcoHt logrando l a  primer cosecha e s t a b l e  en 

1941, a part ir  de camellones de s u s t r a t o   f o m a d o s  debajo de un cober tL  

zo. En 1945 en el rancho la "Patera" logro  producir  de 10-15 kg de hon - 
gos f r e s c o s ,  dicha p l a n t a  ubicada en l a  zona de V a l l e j o ,   c o n s i s t f a  de 

dos l o c a l e s  a u b t e r r h e o s  y una pas teur izadora  en superficie, l a  c u a l  - 
contaba  con  s is temas de cajas de 1.25 x 0.80 x 0.12 m . ,  t r a s l a d a b l e a  a 

los locales de cultivo. El mercado del champiiidn estaba l imi tado  a l o s  

Únicos que lo compraban que eran las enbajadas de Estados Unidoa y - 
Francia, asf cono en r e s t a u r a n t e s  de l u j o  de l a  Cd. de X6xíco. Postec- 

r iomente  fue abriendose mercado  en d i v e r s a s   c a r n i c e r í a s  de Vallejo y 

en el mercado de San Juan de L e t r h .  

Leben en  sociedad con Víctor  Cano Faro, Josh Cano y Antonio  Pacheco 

c u l t i v a r d n  champiiiibn durante más o menos dos &íos, rea l izando a peque- 

ñ a  escala, l o s  primeros enlatados de hongos comest ib les  en H6xico. La 

planta que dicha sociedad alqui lo ,  e s t a b a   j u n t o  a l a  refinerfa de Azcg 

potzalco c u y o s   l o c a l e s  de c u l t i v o   e r a n  aproximadamente de 20 m de lar- 

go, 6 m de ancho y 4 m de altura, contando cada local con dos anaque" 

les de madera de seis camas, 0.5m e n t r e  cada cama, con una proxima de 

Z.5 m de ancho  por I 6  m de largo, En 1960,  Leben construy6 en un t e r r c  

no propio cerca de la Villa, en M&xico, l a  planta productora. de champi 

ñibn "La Pastora",  con d i e s  l o c a l e s  que abarcaban un áres de 3 O00 m - 
cuadrados,  con una produccidn inicial de 500-600 kg. de hongos frescos.  

d i a  a d i a ,  empleando el sistema de camas. En ocasiones t a m b i h  se pro 

d u d a n  setas empleando p a J a  como s u s t r a t o  y cg.pae italianas, La semi- 
- 
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l l a  era adquir ida en l a  empresa "Hongos de ~ 6 X i C o " .  Con e l  Crecimiento 

de l a  p l a n t a  a I 6  l o c a l e s ,  l a  producci6n aumento a I O00 kg p o r  ala. 
"Hongos Leben, S. de R. L. de C. V." fundad&  en 19'75, inicid opera 

cienes en 1974, bajo la d i r e c c i d n  de Rodolfo Leben Stavar, h i j o  de do- 

s& Leben. Lo primero que se construyd fue e l  segundo l a b o r a t o r i o  en e l  

pais de produccidn de in6culo  o semil la .  &I I976 i n i c i d  su prodnccibn- 

comercia l  con s i e t e  casas de c u l t i v o ,  empleando por primera vez en M& 
xico e l  sistema de sacos de p l b t i c o ,  que permite l a  reduccidn de lost. 

costos  de invers idn  y un mejor manejo del s u s t r a t o  a l  i n i c i o  de una - 
p l a n t a  de produccibn;  logrando una produccidn aproximada de champiñdn 

de I O 0 0  kg d i a r i o s .  Ifambidn se empiezan a c u l t i v a r  de vez en cuando - 
setas. 

&I la actualidad, e l   s i s t e m a  de produccidn de l a  p l a n t a  de Hongos - 
Leben, e s t a  badaso  en l o s   d i s e f í o s   o r i g i n t i l e s  de Leben Stavar. El labo- 
r a t o r i o  de produccidn de indculo  o "semilla" con e l  que cuenta  l a  plan_ 

ta  es uno de los mejores en L a t i n o a d r i c a ,  pues es t6  equipado con sis- 
temas ae a i re  f i l t r a d o  y presuriaado,  lhparae  de luz u l t r a v i o l e t a  y 

&reas de incubacihn con c o n t r o l  termost&tico  de l a  temperatura que let 

permiten  contar   con una produccidn de TOO kg por  d í a ,  s u f i c i e n t e  para 

c u b r i r  sus necesidades  y c o m e m i d i z a r   c o n  pequerios c u l t i v a d o r e s  en - 
R ~ X ~ C O  y Centroam6riaa. 

La p l a n t a  de Hongos Leben, esta ubicada en Guadalupe Victoria, mur& 

c i p i o  de Capulhuac Edo. de Mdxico, y cuenta   con m a  planta aucursdl en 

Tijuma, Baja California, que j u n t o  con l a  p l a n t a  de Capulhuan cuya ca 

pacidad es de p r o c e s a r  400 toneladas  de Bustrato ,   con  cuatro   pasteuri -  

zadoras con  s is tema de camas y capacidad para 210 toneladas de susera- 

t o ,  asf como un tunel de pasteur ieae idn  en masa, y una &?ea de incuba- 

c i 6 n , ~ b e r t u r a  y cosecha  constituida p a r  I8 casas de c u l t i v o ,  con capa 
c i d a d  para 2 200-2 400 sacos de p l & s t i c o  con 30 kg de s u s t r a t o  cada - 
uno, cuyo 

m&s de l a  

de setas, 

rendimiento promedio es de 2 . 4  toneladas de crhmpiH6n; ab-- 

e x i s t e n c i a  de I7 casas de cu l t ivo   dedicadas  a l a  producci6n 

que alcanzan una produccidn de 300-400 kg a l  d i a ;  emprende - 
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l a  c o n q u i s t a  del mercado de l o s  Xstados  Unidos. 

V i c t o r  Cano Faro, en 1949 ,  fundd en C u a j i m a l p a  D.F., la planta de - 
"Hongos de BI&.co S.A. de C . V . H ,  que forma  actualmente  parte,  del  Gru- 

po Monte Blanco. En 1954,  en e s t a  p l a n t a  s e   c o n s t r u y o   e l  primer l a b o r a  

t o r i o  de indculo o nsemilla'' en MYIQxico, eliminando  con esto ,  la seriet. 

dependencia que se tenia en el suministro  de s e m i l l a  del e x t r a n j e r o .  

Los rendimientos de producci6n de chaanpiiidn eran ya  de 5 a 6 kg p o r  - 
metro cuadrado. En 1974,   por  primera  vez en I b x i c o ,   s e   c u l t i v o  en ha- 

jimalpa, e l   p l e u r o t u s   o s t r e a t u s ,   s i e n d o   i n i c i a l m e n t e   d i f i c i l  su venta  

p o r  no s e r  un hongo m u y  conocido. En l a  a c t u a l i d a d  las s e t a s   t i e n e n  - 
una distríbucidn de  mercado b a s t a n t e  amplia.  

Hog en d i a  "Hongos de M6xico''  ea l a  empresa  productora de ahaanpifidn 

m& grande  del pais y una de las mwores del  mundo . Con una produc- - 
c idn  diaria de 20 toneladas  de  champi56n, y 3 toneladas al mes de se- 
tas, que considerandose el n i v e l   n a c i o n a l  de p r o d u c ~ i d n  mayor a. 23 to- 

neladas de hongos f rescos  de  chanpiñdn y de aetaa,  indiscut iblemente  - 
que o b t e n t a   e l  l iderazgo nac ional .  

La produccidn  de Hongos de M8exie:o, es comercia l izada en las p r i n c i -  

p&.es plazas y cadenas  comerciales de l a  Repdblica Wiexicana: Cd de M&- 
xico, Guadalajara, Monterrey  etc . ,  en cadenas de t i endas  como Aurrera., 

Gigante,  Comercial  Hexicana que  confoxman sus p r i n c i p a l e s   c l i e n t e s ;  - 
contando además con una gran cant idad de distribuidores, que hacen 115 

gar el producto en sus v a r i a s   p r e s e n t a c i o n e s :  en f r e s c o ,  en lata de - 
I 8 6  gr, 400gr, 2385 gr, ya sea en b o t h ,  rebanadas o pieza y t a l l o  r e s  

P e C t i V ~ e n t @ .  Las ventas  12s efectua con sus c l i e n t e s  a traves de caja 

latas, con mayoristas y m i n o r i s t a s .  U v o h n e n  de ventas  es de 20 000 

ca jas  aL mes. Para e n f r e n t a r  los p o s i b l e s   r e t o s  del T.L.C., la e s t r a t g  

gia de ventas  a seguir, ea la de 6ptimizar el mercado nacion&l* En - 
CUtZl tO a programas de mercadot&onia, no cuenta  con urlo definido,  ya - 
que c a r e c e  de un departamento; e l  que m& se a c e r c a  a e s t e  enfoque es 

e l  de ventas .  La r e l a c i d n  de ventas  de ckmpifidn  con setas 68 de 9 a L 
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Hongos de Pf6xico en su e s t r u c t u r a   i n s t a l a r í a ,   e s t a   c o n f o m a d o   p o r  - 
un complejo de c i n c o  plantas: 

La  de Cuajimalpa, D.F. Fh e s t a   p l a n t a  se encuentra un l a b o r a t o r i o  - 
donde se  mantienen y preservan,  en r e f r i g e r a d o r e s  de ni trdgeno  l íquido 

diversas cepas de hongos comestibles.   Cuenta tambídn con un laborato--  

r i o  de produccidn de indculo ,  e l  c u a l   a b a s t e c e  de ' ' s e ~ i l l a "  al r e s t o  - 
de las p l a n t a s ;   i n c l u s o  en ocas iones   expor ta  hacia algunos lugares  de 

Venezuela y Centroamérica.   Existe,  un l a b o r a t o r i o  para an&Lisis del - 
s u s t r a t o  y c o n t r o l  de c a l i d a d  de l a  m a t e r i a  p r i m a .  Cuenta  con un labo- 

r a t o r i o  para l a  deteccidn de p l a g a s .  

La p l a n t a  de "El E n c i n a l " ,   c e r c a  del Desierto de l o a  Leones D.F.; - 
l a  planta  "Chapultepec'8,  er, Chapultepec, Edo. de Fdxico; l a  p l a n t a  de 

S a n  Pedro l a  Isla, c e r c a  de Tenango del V a l l e ,  Edo. de EI6xico., en do= 

de se cul t ivan  comercia lmente  las setas y; l a  p l a n t a  "Champimexr8, en - 
h e a l c o ,   Q r o .  

En 1985, l a  empresa " I n v e s t i g a c i 6 n  y Tecnologia   Al imentar ia  3 . A  de 

C.V." i n i c i d  l a  const rucc idn  de una planta productora de champirich en 

e l  municipio de Tres  %arias Eor. I n i c i d   s u s  fases experimentales en - 
I986 c o n   c u a t r o   l o c a l e s  de c u l t i v o  t i p o  invernadero,  que t i e n e n  una - 
produccidn  potencial  de más o menos 800 kg por d i a  de hongos, emplean- 

do e l  s i s t e m a  de c u l t i v o  en sacos. Cuenta l a  p l a n t a  con un l a b o r a t o r i o  

para 18 produ.ccibn, ih in6culo y un túnel de p a s t e u r i z a c i h  para 90 tc 
neladas  de s u s t r a t o .  

& 10s úl t imos  GOS, h m  p r o l i f e r a d o  pequefías p l a n t a s  de champifibn, 

cuya a c t i v i d a d   p r o d u c t i v a   e s   l l e v a d a  a cabo p o r  c u l t i v a d o r e s   a f i c i o n a -  

doe; g que en 10 que resr?#bta al abastec imiento de cepas ,  semilla, su2 

t r a t o  para e l  c u l t i v o  e i n c l u s o  en el p r e c i o   d e l  hongo en el mercado, 

dependen d i r e c t a  o indirectamente  de Hongos de Mhxico y de Hongos Le-- 
ben. 
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11.2, EL HMBRB C014[JIYITARIO 

El involucraniento  de comunidades y d e l  s e c t o r  domdstico  en e l  c u l t i v o  

de hongos c o m e s t i b l e s ,  l e  da a d i c h a  a t i v i d a d ,  una cober tura  m&s an-- 
p l i a  de mercado, a p e s a r  de que se c a r a c t e r i z a   p o r  el uso de t h c n i c a s  

s e n c i l l a s   u t i l i z a b l e s   s o l a m e n t e   e n  áreas r u r a l e s  y con bajos costos .  

& Cuetzalan , Puebla,  en 1980, s e  fund6 l a  cooperat iva  a,gropecua-- 

r ia  Tosepnn T i t a t a n i s k e  It; cuenta  con má8 de I20 O00  miembros agrupq 

dos en 8 600 familias de 64 comunidades de l o s   m u n i c i p i o s  poblanos de: 

Cuetzalan,   Jonot la ,  Tuzamapan de Galeana, T l a t l a u q i t e p e c ,  Xochit lan,  

Nauzontla, Zoquiapan, Ixtepee,  Xapot i t lan ,  Huehuetla, Yaonrzhuac y el 

municipio  veracruzano de Zozocolco de Hidalgo. IT1 clima de l a  regidn - 
e s   s u b t r o p i c a l  h h e d o ,  con   prec ip i tac iones   anuales  de 2 250 m y temp2 

r a t u r a  promedio a l  &o de I8 a 24 grados cent ígrados ,  10 que favorece- 

e l  crecimiento  voluminoso de hongos en  forma  natural.,   sobre  todo  en - 
l o s  meses de Junio y Septiembre que corresponde a la  6poca d e  l luvias.  

P o r  i n i c i a t i v a  de los p r o p i o s  miembros de l a  cooperat iva  y de 12 cg 

munidad, s e   i n s t a l 6  y acondiciond una p l a n t a  productora de s e t a s ,  en - 
una &rea de 323 metros  cuadrados,  conformada d i c h a  planta p o r :  una - 
p l a n t a  baja i n t e g r a d a   p o r  una área p a r a  l a  preparacidn  del   sustrato ,  
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y bodega de m a t e r i a  p r i m a ,  Area de pas teur izac ibn ,  &rea de inoculac i6n  

o siembra que c o n s t a  de dos mesas de madera c u b i e r t a s  p o r  un p l & s t i c o ,  

e l  Brea  de d e s a r r o l l o  y cosecha   de l  hongos comest ib les  donde se cona-- 

truyerdn  anaqueles de madera  con  cuatro camas cada uno, y e l  á r e a  de - 
r e f r i g e r a c i c h .  L a  p l a n t a  al ta  t i e n e  una á r e a  de 66 m cuadrados;   cuenta 

con un l a b o r a t o r i o  para la elaboracidn del in6culo. 

La t é c n i c a   u . t i l i z a d a   c o n s t a  de dos partes fundamentales: la e laborg  

cidn d e l  indculo  y l a  produccidn de hongos comest ibles .  La capacidad - 
de produccidn  de l a  p l a n t a  es de cuarenta  kilogramos de hongos  f r e s c o s  

d i a r i o s ;  los s u s t r a t o a   u t i l i z a d o s  SOD fundamentalmente paja de cebada, 

r a s t r o j o  de male y pulpa de cafe.  Los  rendimientos  promedios  obtenidos 

son de un  kilogramo de hongos comest ib les  por  cada 6 c3 7 kg de sustra- 

t o  húmedo. 

Gracias al  traba jo   comunitar io  el c o s t o  de la produccidn de los han_ 

gos comest ib les  es bajo. E x i s t e  una gran dercanda de los hongos entre  - 
l o s  miembros de l a  comunidad, ya que l a  c o o p e r a t i v a   l o s   c o m e r c i a l i z a  a 

4 nuevos pesos  e l  kilogramo, que comparado con un kilogramo de frijol- 

de 7 nuevos peBos, r e s u l t a   a t r a c t i v o .  

L a  comerc ia l izac ibn  de los hongos c o   e s t i b l e n ,  se l l e v a  a cabo en 

l a  Cd. de Puebla asi como en  CZzetzalan, a un p r e c i o  de 10 a 8 nuevos - 
pesos e l  ki logramo  respectivamente;   s iendo  comercial izado  por una cade 

n a   i n t e g r a d a  que implica un manejo balanceado y d e l i c a d o ,   e l   c u a l  se 

i n i c i a  en e l  proceso  productivo de la p l a n t a  y termina en el consumi-- 
dor; paurndo p o r  el manejo  postcosecha, e l  t ranspor te  y d i s t r i b u c i d n  - 
del producto,  l legando su venta  hasta e l  mercado regional o l o c a l .  

- 
- 

lb l a  Cd. de M6xico como en Puebla, las ventas  de l o s  hongos cornea- 

t i b l e s   e s  llevada a cabo por l a  empresa de Productos Ixta, en los - 
mercados populares, restaurantes, supermercados y comedores industr ia -  

les, hasta llegar a l  consumidor urbano y euburSano, 
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ORGANIGRAMA DI3 L A  ESTRUCTURA  AIEINISTRATIVA DE L A  SOCIEDAD AGRO 
PECUARIA REGIONAL "TOSEPAN  TITATANISKEa, RE CTUETZALAN, PUEBLA. 

- 

4 

CONSWO UB VIGILANCIA 

w I 
AREAS DE TRAEAJO I 
JURIDIC0 BI%i'*JESTA PROTlOCCION Y ORGANIZACION Y 
ADMINISTRATIVO SOCIAL COlEERCIALIXACION CAPACITACION 

I I I I I I. CAFE I 
2. PIMIENTA 
3. N A W J A  
4. MAMH 
5. CULTIVO DB 

HONGOS. 
w . 

( Martinez-Carrera, Larqu6-Saavsdra ) 
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C A P I T U L O  I11 

HONGOS COMESTEBLBS ALTBRHOS PROPXNSOS 

A COMBRCIALIXACION Ew MEXICO 



C A P I T U L O  I11 

HONGOS COMESTIBLES ALTERNOS PROPENSOS 
A COIIIIBRCIALIZACION EN MEXICO 

I I I . I VOLVARI ELLA VOLVACEA. 

Se e x p l o t a  en Asia en gran c a n t i d a d .  Puede c u l t i v a r s e   s o b r e   c i e r t a  clg 

se de compost de p a j a .  Se pone a remojo paja de arroz de agua, se amon 

tona  luego y se  hace una capa hasta un metro de a l t u r a .  A l a  vez que- 

s e  a p i l a ,  se va sembrando y por  Último se mantiene e l   t o t a l  constante- 

mente h h e d o .  Para el c r e c i m i e n t o   r e s u l t a  dptimo  una  temperatura de - 
unos 30 grados  cent ígrados  y una temperatura en e l  compost de 30-40 - 
grados  cent ígrados .  El c u l t i v o  también pueüe l l e v a r s e  a cabo  sobre coz  

post  de champiñbn. 

En IG6xico las primeras f r u c t i f i c a c i o n e s   d e l  champiS6n d e l  a r r o z ,  s e  

obtuvierdn sobre paja de cebada,  con  rendimiento de 1.80 y 3 ki logra-  

mos metro cuadrado, con   sus t ra to  de gabazo de algodbn, el. cual  abunda 

en nuestro  paí s .  Se puede obtener  un rendimiento de 6.20 kgs por  metro 

cuadrado . 
- 

Su a t r a c t i v o   c o m e r c i a l   e s ,  su c i c l o  de vida c o r t o ,  de I O  a 15 días- 

de l a  siembra a l a  cosecha de los hongos, adem6.e de que  su  temperatura 

d p t i m a  de crecimiento  en K6xico,  o s c i l a   e n t r e  32-35 grados centígrados. 

p o r  10 que BU capacidad de produccidn s e  darfa en las r e g i o n e s   t r o p i c 2  

l e s  y s u b t r o p i c a l e s  del p a i s ,  similar a l  pleurotus.  

III,2. LENTIMULA EDODES. 

Conocido  en el mercado d e l  conaumi.dor corno s h i i - t a k e ,  cu l t ivado  en - 
nGestro p a í s  por In empresa de Hongos Leben en su p l a n t a .  de Guadalupe- 

V i c t o r i a  Edo. de Niéxico, u t i l i z a n d o  para s u   c u l t i v o ;   s u s t r a t o  de aser- 
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r i n  de  encina, alcliddn, levR<dura deshidr:atada y s u l f a t o  de calcio :  con 

posibles  rendimientos de 165 g r s  de hongo f r e s c o  por kilo de s u s t r a . t o -  

seco.  Bebido a que Estados I h i d o s  e s  uno de l o s  mayores consumidores  - 
de shii - take  seco,  es muy prometedora su cornercializaei6n ya que se - 
puede deshidratar vender s i n  d i f i c u l t s - d .  S u  tencjencia  medicinal ant& 

v i m 9  y antitumoral,  ha provocada que sus ventas vf7yan en aumento en - 
Estados Unidos y Lbropa.  

III.3* AURICULARIA. 

Conocida  vulgarmente como o r e j a s  de ratbn. Crece  en climas t ropicales -  

y subtropicales .  

Eh Mkxico se c u l t i v a  en una mezcla de aserrin más pulpa de cafe y 

en troncos de "jinicuil" ,   Productivamente puede tener  rendinientos de 

371.53 grs de hongos f r e s c o s  p o r  kilogramo de s u s t r a t o  seco. 

Su comercializacidn es apreciable  en tiendas especizllizadas d.e al& 

mentos exdt icos  y en los restaurantes de cocina  china y japonesa. En- 
las tiendas principales  d e  la Cd. de Eji6xico s e  pueden encontrar bolsas  

de p l g s t i c o  con cuerpos f r u c t i f e r o s  secos  de dicho hongo, t r a i d o s  de- 

China y Tai :van.  

111.4, FLABIULINA. 

Ye c u l t i v a   c o n  abono compuesto d e  aserrin y salvado de a r roz .  Para 6p- 

t imizar su desarrollo, se  han l levado e s t u d i o s  de l a b o r a t o r i o .  

111.5. CALVATIA, 

Cuenta con grandes cua l idades  n u t r i t i v a s  y propiedades antibidticas y 

anticancerígenRs.  Fundamentalmente su c u l t i v o  se ha llevado a cabo en 
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111.6. LYCOPERJXIN. 

Son de buena c a l i d a d  n u t r i t i v a  y cuentan  con  propiedades antibidticas.  

Son  aolamente  comestibles,  cuando son jovenes. 

16n el d e s a r r o l l o  de é s t e   t r a b a j o ,  se h a  podido n o t a r ,  que l a  exis;- 

t c n c i a ,  como e l  uso de las a n t e r i o r e s   e s p e c i e s  de hongos, i m p l i c a  una 

Q t a p a  de transiccidn de l o s  a t r i b u t o s  que los h a c e n   s e r   r e n t a b l e s  para 

s u   c o m e r c i a l i z a c i h ,   c o n o c i m i e n t o s  que deberán  recaer  en e l  publ ico  - 
consumidor, y a  sea por sus valores   gastronbmicos ,  como por  sua cualid& 

des   medic inales .  

Como no son m u y  conocidoe en e l  mercado, sí implicaría c o s t o s  di-- 

c i o n a l e s   i n i c i a l e s  para d a r l o s  a conocer  en e l  mercado.  Recordemos  con 

emocibn,  que los hongos comest ib les  no son capaces de producir  alguna- 

enfemedad en e l  hombre y si de c u r a r l a s ,  como, el c b c e r ,  l a  forma- - 
c idn  de tumores  mediante l a  i n d u c c i h   d e l   i n t e r f e r b n .  AdemQs de que - 
reducen e l  c a l e s t e r o l  en l a  sangre y disminuyen In h i p e r t e n a i h   a r t e -  - 
rial. P o r  mencionar  una de las apor tac iones  rn&s n o t a b l e s  de los hongos 

comest ib les  a l a  c iencia ,  tenemos el L B J ,  s u s t a n c i a   i n d u c t o r a  de l a  - 
formacidn d e l  i n t e r f e r b n ,   a i s l a m i e n t o  resultante a partir de l   l ent inu-  

l a  edodes, que es  m& e f e c t i v o  que e l  AZT, droga   ac tua lmente   u t i l izada  

para c u r a r  el SIDA. 
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I(L TRATADO DE LIB= COMERCIO Y Lb 

IWlXTSTlUA DE LOS HONGOS COMESTIBLES 



C A P I T U L O  IB 

EL TRATADO DE LIBRE  COMERCIO Y L A  INIXTSTRIA 
DE LOS HONGOS COHESTIBLBS 

1V.I. GENERALIDADES: VISIOH AlQALITICA, 

La. produccidn mundial p o r c e n t u d  de algunos hongos comest ibles  propen- 

sos a cornercializaciGn en Mexico es para: e l   a g a r i c u s ,  37.8s; pleuro- - 
tus, 24.1;; l e n t i n u s ,  10,7$; a u r i c u l a r i a , I 0 . 6 $ ;  volvar ie l la ,  5.5s y l a  

f lamul ina ,  3.8%. P a r e c e   s e r  que Estados   Unidos   es   e l   pr imer   productor  - 
del  mundo, pero a pesar de e s t o   r e s u l t a   b a s t a n t e   r e d u c i d o  el consumo - 
r e l a t i v o  por persona, y aunque sus  importaciones  son poco importantes - 
se  encuentran en aumento. 

En M6xico la comerc ia l izac i6n  de hongos c o m e s t i b l e s   d e j e  un monto - 
anual de 22 m i l l o n e s  de dblares,  en una produccidn de 9 O00 toneladas. 

Ante e l  Tratado de Libre  Comercio,   nuestro p a í s  ~e encuentra ante una 

abismal v e n t a j a  a f a v o r  de sus  socios  cornera5ales:  Estados Unidos y C g  

nada8 e jemplif icando,   Estados  Unidos  cuenta  con 86 a I de c u l t i v a d o r e s  

que cuenta  N6xico; en cuanto al  aspecto  productivo,  e l  á r e a  de nuestro  

p a i s  e s  de 98 O00  m .  cuadrados y e l  área de E.U. es de I3 mil lones  de 

metros  cuadmdos que l e  generarbn  en 1990, una produccidn de 324 tone- 

ladas de p r o d u c t o s   f r e s c o s ,   c o n   v a l o r   c o m e r c i a l  de 644 m i l l o n e s  de dd- 

l a r e s .  Comparado estos   daton con l o s  de l 6 x i c o ,  no es hacer  deduciones 

quebrandose l a  cabeza,  para saber   quien l l e v a  Ita mayor parte. 
En cuanto a t e c n o l o g i a ,  E,U. t iene  por   rendimiento,   por   unidad de 

&rea,  20% mayor a l a  mexicana, gracias a la d t a  t e c n i f i c a c i d n  y meca- 

nizacidn  con l a  que cuenta. 
1En r e l a c i 6 n  con Canada, nuest ro  pai s  t i e n e  41 vecea menos producto- 

r e s ,  que l e  de jarón a l  p a i s  de l a  hoja de maple 58 mil toneladas  de - 
champiiidn en 1990, dejandole  un v a l o r  comercia l  de 153 mil lones  de ad- 

l a r e s ,  

30 



En K d x i c o ,  l a  demanda de champifibn súper0 a l a  o f e r t a ,  l o  que hace 

que e l   k i l o  de champiñibn s e a   s u p e r i o r  en p r e c i o  a l  de B.U.: en Canada, 

las condic iones   del  clima e l e v a n   e l   p r e c i o ,  dado a los a l t o s  costos de 

p r o d u c c i h  empleados. E;h B.U. el c o s t o  del champiñibn e a   b a j o ,  gracias- 

a que su mercado e s   c i c l i c o  y v a r i a b l e ,  10 que provoca que  en  bpocas 

d e l  a.ño d e s a r r o l l e n   s o b r e o f e r t a s ;  adernh de que l o s  c o s t o s  de d e p r e c i s  

c i b n ,  de a c t i v o s  y maquinaria  son muy bajos, pubs las p l a n t a s  concen," 

tradas en Pennsylvania y California son  antiguas y de?rec iab les .  

En r e l a c i d n  a l a s  s e t a s ,  Estados  Unidos en su  produccidn dúplico a 

l a  mexicana que fuk da 356 toneladas  en 1990, equivalente  a un poco - 
mgs de l   mi l ldn  de dblczres. 

Con respec to  a l  s h i i - t a k e ,  E.U. produce  comercialmente I 800 tonela.  - 
das anu8les  y 289 toneladas  de otras espec ies   comest ib les  de los den2 

minados h o q o s  e x 6 t i c o s  que l e  crean un valor comercial  de I8 mil lones  

de ddlares. 

cuanto a l a  organizac ibn ,  la industr ia   mexicana  de hongos comes- 



t i b l e s  se encuentra desorganizada 9 e s  heterógenea,  formada por t r e s  - 
grandes  productores que c o n t r o l a n   e l  mercado n a c i o n a l ,  y por el o t r o  

lado , e x i s t e  un númeroso grupo de nequerios productores  carenteo de - 
los recursoc n e c e s a r i o s  pasa d e s a r r o l l a , r s e  como empresarios,   mientras 

que canadienses y norteamdricanos se encuentrm  organizados en asocia- 

ciones, que rea l izan   eventos  p a r a  intercambiar  conocimientos de l o s  - 
avances  desarrollado:;  en d icha  i n d u s t r i a .  

IV.2. POSICION DE LA INDUSTRIA DB HONGOS COMESTIBLES DE ESTADOS 
UNIDOS ANTE EL TRATADO DE LIBRE  COMERCIO 

A. E s t a b l e c e r  estrictas reglas  de origén para e v i t a r  que l o s  hongos - 
que l o s  hongos cultivados o procesados en un t e r c e r  pais, puedan en- - 
trar al  mercado estadounidense a t r a v 6 s  de M6xico. 

B. Instrumentar  mecanismos de ayuda por  via r á p i d a ,  con e l   o b j e t o  de 

r e d u c i r   e l  mínimo de dafío ocasionado  por  entrada  substancial ,  de hongos 

mexicanos a E.U. 

IV. 3. CONSIDERACIONES. 

Los h o q o s  mexicanos son gravados  en E.U. con tarifa aduanal de once - 
centavcrs de d d l a r  por  kilogramo y un impuesto de 25% sobre factura d e l  

producto   f resco.  Cruzando l a  f r o n t e r a  aunque e l  producto sea  de buena 

cal idad,  e l  hongo mexicano se e n f r e n t a   c o n   o t r a s   b a r r e r a s  que le impí-  

den entrar a las redes  de c o m e r c i a l i z a c i h  que manejan e l  mercado  nor- 

team6ricano; mientras  que e l  hongo de E.U. puede e n t r a r  a Ei'i6xico h i c g  

mente  pagando e l  Impuesto a l  Valor Agregado, sobre el valor de facturk 

zación,  impuesto que se puede e l iminar   con suma fac i l idad por conside- 
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r a r a e  un producto a g r i c o l a .  

&I 1989, e l  comercio de h o w o s  comest ib les   cu l t ivados  en N k i c o  y - 
E.U. f u d  super ior  a 226 toneladas ,  balanza que s e   v i 6  p o r  amplio m a r -  

gQn f a v o r a b l e  a nuestro  pais, pues  exportaba m& d e l  doble que l o  que 

importaba,   pero  ante una mayor a p e r t u r a   c o m e r c i a l ,   e x i s t e n   r i e s g o s  pg 

r E  nuestros   productores  como seria e l   p r e c i o  y l a  fuerte tendencia  de 

presentacidn del producto, más l a  u t i l i z a c i d n  de l o s  medios p u b l i c i t a -  

rias para vender e l  producto, cosa que si se   hace  en E.U. y en F46xico 

rara vez. Con estas cons iderac iones ,  ddnde quedan nues t ros  pequeños - 
productores que son l a  mayoría, presionados p o r  l a  e x i g e n c i a  de un p r g  

ducto bien presentab le  y de e x c e l e n t e  c a l i d a d  competi t iva  y t i p o  de - 
c o r t e ;  empresa  dif ici lmente de c u m p l i r  en las ac tua les   condic iones .  

- 
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C O H C L U S I O N B S  

Los  negocios  de hongos comest ib les  en  h?&xico,  no  rermen las c a r a c t e r í g  

t icas  a d m i n i s t r a t i v a s  comúnes,  que son u s u a l e s  en l a  mayoría de l o s  - 
n e g o c i o s   e x i s t e n t e s .  L a  gran  cant idad de cultivadores  pequelíos,   no  se 

pueden c o n s i d e r a r  como emprendedores  independientes, m&s bien  como ra- 

mif i cac iones  de las únicas   empresas   exis tentes  como tal en e s t é   t i p o  - 
de negocios  en nues t ro  pais; en concreto ,   pr incipalmente  me estoy  ref& 

riendo a Hongos de M6xico y su f r a t e r n a ,  Hongos Leben. 

L a  juventud  que  pesa  sobre l o s  negocios  de hongos comest ib les ,  e" 

nues t ro  pais, m a d o  a su b a j o   d e s a r r o l l o   e m p r e s a r i a l ,  ha p o s i b i l i t a -  

do que s e 2  l a  causa de  que e l  consumo de hongos no s e a  l a  esperada, - 
a p e s a r  de que e l  merca60 es  controlado  por  una de las  empresas, mAs - 
poderosas a n i v e l   i n t e r n a c i o n a l ,  en  cuanto a su producci6n; l a  seguri-  

dad y e l  conoc imiento   de l   contro l   de l  mercado nac ional   por  e l  dueto - 
Hongos de X6xico-Leben9 no ha  propiciado que a p a r t i r  de l a  entrada - 
d e l  Tratzdo de Libre  Comercio para Norteav.6rica,   sea  invadido e l  merca 

do mexicano por  p a r t e  de empresas e x t r a n j e r a s ,  a p e s a r  de l a s  grandes 

f a c i l i d a d e s   c o n  las que cuentan y recursos  humanos y t ecnol6gicos  que 

las  sos t ienen .  Las empresas mexicanas asi como l a  gran cant idad de pg 
quefios cul t ivadores ,   requieren  de una abismal ayuda en todos los aspeg 

tos p o s i b l e s ,  p a r a  q,ue en  vez de darse  una conquis ta  de nuestro  merca- 

do de hongos comest ibles   por   empresas   a jenas  a n u e s t r a   i d i o s i n c r a c i a , -  

que p u d i e s e   a f e c t a r   n u e s t r o   b o l s i l l o ;   s e a n  los connacionales l o s  que- 

conquistasen  mercados  externos,  para que favorecierán a n u e s t r a   n a c i ó n  

con el ingreso  de divisas.  
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G L O S A R I O  

AGARICUS: Nombre c i e n t í f i c o   d e l  champiñibn. 

COMPOST: Mezcla fermentada de e s t i d r c o l ,  paja y otros n u t r i e n t e s  de 
origen v e g e t a l ,  que se  u t i l i z a  para e l  c u l t i v o  de hongos. 

DISCORDANCIA COGNOSCITIVAs Las espectativas superan a l a  real idad.  

HONGOS COMESTIBLES: S e r e s  que son  capaces de producir  ningún d d o  en - 
e l  hombre al s e r  consumidos. 

INOCULO: S e m i l l a  del hongo. 

MICEZIO: Aparato de n u t r i c i d n  de los hongos. 

PASTEURIZACI6M: Proceso  controlado para e l i m i n a r  l o s  organismos  perju- 
d i c i a l e s  en e l  c u l t i v o  de los hongos. 

PLEUPOTUS: Nombre c i e n t í f i c o  de las s e t a s .  

SUBSTRATO: S u s t a n c i a  que s e   u t i l i z a  para l a  produccidn de h o w o s ,  de- 
pendiendo de l a  espec ie .  

URBA: Substanc ia  muy n i t r o g e n a d a   c o n s t i t u t i v a  de l a  mayor p a r t e  de l a  
m a t e r i a   o r g j n i c a  de l a  or ina .  
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