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Resumen

Basándonos en rasgos macroscópicos, microscópicos y moleculares (ITS), se presentan y des-
criben dos nuevas especies del género Cortinarius, sección Myxacium. Estos dos taxones son 
afines a C. trivialis y C. septentrionalis. Las muestras provienen de bosques de pinos (Pinus 
sylvestris) y abedules (Betula spp.) de Europa, sobre todo de España, y Norteamérica. 

Résumé
Sur la base de caractéristiques macroscopiques, microscopiques et moléculaires (ITS), sont 

décrites deux nouvelles espèces de la section Myxacium du genre Cortinarius. Ces deux taxons 
sont apparentés à C. trivialis et C. septentrionalis. Les récoltes proviennent de pinèdes (Pinus syl-
vestris) et de boulaies (Betula spp.) d’Europe, en particulier d’Espagne, et d’Amérique du Nord. 

Zusammenfassung
Basierend auf makroskopischen, mikroskopischen und molekularen Merkmalen (ITS) werden 

zwei neue Arten der Gattung Cortinarius, Sektion Myxacium vorgestellt und beschrieben. Diese 
beiden Taxa sind verwandt mit C. trivialis und C. septentrionalis. Die Kollektionen stammen aus 
Kiefern- (Pinus sylvestris) und Birkenwäldern (Betula spp.) in Europa, insbesondere Spanien, 
und auch aus Nordamerika.

Riassunto
Basandosi sui caratteri macroscopici, microscopici e molecolari (ITS), vengono presentate e 

descritte due nuove specie del genere Cortinarius, sezione Myxacium. Questi due taxa sono affini 
a C. trivialis e a C. septentrionalis. Le raccolte provengono da boschi di pino (Pinus sylvestris) e 
di betulla (Betula spp.) dell’Europa, particolarmente della Spagna, e del Nordamerica.

Abstract
Based on macroscopic, microscopic and molecular features (ITS) two new species of genus 

Cortinarius, section Myxacium are presented and described. Both species ar related to C. trivialis 
and C. septentrionalis. The collections are from pine forests (Pinus sylvestris) and birch forests 
(Betula spp.) of Europe, specially Spain, and also from North America.
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INTRODUCCIÓN Y MÉTODOS

En el curso de nuestro estudio de la sección Myxacium, que supone la continuación del trabajo 
sobre Defibulati (CAdiñAnos & góMez, 2014), y, aunque, como ya se advertía en dicho artículo, 
somos partidarios del enfoque sintético en cuanto al concepto de especie, no hemos podido dejar 
de considerar dos taxones que parecen nuevos o que al menos no han sido descritos anteriormente 
con precisión y que son el objeto de este artículo. 

Para su delimitación se han seguido, en una primera fase, las técnicas habituales de taxonomía 
clásica, fundamentadas en criterios macroscópicos y microscópicos. 

En una segunda fase, se ha realizado la secuenciación de la región ITS1+5,8S+ITS2 de todas 
las recolecciones a las que hemos tenido acceso de estos dos taxones (aunque falló una de ellas), 
con el objeto de completar y complementar la taxonomía clásica. Resulta incuestionable la tras-
cendencia taxonómica de los estudios moleculares, si bien no lo es tanto su validez filogenética, 
pero eso no es el objeto de este artículo. En nuestro caso, este análisis ha servido para orientar 
ambos taxones hacia el complejo Triviales de la sect. Myxacium. El hallazgo y observación de 
nuevas recolecciones será el mejor fiel del valor de nuestra aportación y servirá para acotar con 
mayor exactitud sus respectivas características organolépticas, microscópicas y genéticas.

Para la diferenciación de la sect. Myxacium de la sect. Defibulati, el elemento clave es la obser-
vación microscópica de fíbulas en los septos. Existen además ciertas peculiaridades organolépti-
cas en la sect. Myxacium que apoyan su autonomía, bien sean cualitativas, como la falta de aroma 
en general y de olor de miel en particular, bien de grado, como su tendencia a presentar colores 
más vivos. No obstante, reproducimos, con ligeras modificaciones de forma, la clave ya expuesta 
en el anterior trabajo (CAdiñAnos & góMez, 2014, p. 41):

- Hifas sin fíbulas en los septos. Carne a menudo con olor a miel y a menudo con escaso pardea-
miento a partir de la base del estípite. Queilocistidios abundantes y diferenciados de los basi-
dios, de claviformes a piriformes, esferopedunculados o subglobosos, raramente utriformes; 
de unos 10–30 µm de diámetro ......................................... Sect. Defibulati M. M. Moser,1969

- Hifas con fíbulas en los septos. Carne inodora o sin olor particular y con clara tendencia a 
pardear desde la base del estípite. Epicutis con hifas de 1,5-6 µm de diámetro. Queilocistidios 
dudosos, dispersos o confundidos con los basidios en tamaño y forma, de cilindráceos a clavi-
formes y de unos 6–15 µm de diámetro .......................................................... Sect. Myxacium

Estudio morfológico

Las notas e imágenes macroscópicas se han realizado sobre material fresco. Con dichas notas 
e imágenes se han elaborado sendas descripciones sinópticas que se ajustan a las pautas del mo-
delo del Grupo Ibero-insular de Cortinariólogos-GIC (http://www.somival.org/GIC/gic.htm). Las 
medidas macroscópicas se dan en milímetros y las microscópicas en micras. 

De C. oreoborealis, se han estudiado personalmente dos recolecciones, provenientes respec-
tivamente de Noruega y España, pero dichas colecciones se ven reforzadas molecularmente por 
secuencias depositadas en Genbank, provenientes de diversos lugares de Europa y Norteamérica. 
En el caso de C. pyrenaicus, se ha contado con colecciones efectuadas todas ellas por J. Ballarà 
en los pinares montanos y subalpinos del Pirineo Catalán (Berguedà).

Estudio microscópico

La microscopía se ha realizado sobre material fresco o, cuando no ha sido posible, con mate-
rial rehidratado. Se ha trabajado habitualmente con ocular 10× y objetivos 20×, 40× y 100×, este 
último de inmersión en aceite. Las esporas maduras, procedentes de esporada cuando ha sido 
posible (la mayoría de las muestras propias) o del himenio de las exsiccatas, han sido observadas 
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en agua o en KOH según tuvieran uno u otro origen. La pileipellis, estipitipellis y la arista laminar 
primero se han rehidratado con KOH al 3 % y después se ha teñido con rojo congo amoniacal. En 
las pellis se ha atendido al conjunto de la estructura hasta llegar a la trama. En la arista laminar se 
ha buscado la presencia o no de queilocistidios diferenciados. 

Se reproducen las fotos de los elementos microscópicos más relevantes de cada especie, a 
saber:

— Pileipellis: presencia de epicutis gelificada y de hipodermis subyacente. 
— Himenio y esporas: longitud y diámetro de basidios, queilocistidios y esporas. En estas 
últimas también se ha calculado la Q, es decir, longitud (L)/diámetro (Ø). Y Vpm que es 
igual a la longitud media multiplicada por el diámetro medio al cuadrado: Lm × Øm2.

Estudio molecular

Hemos analizado el ADNr región ITS1+5,8S+ITS2 de un centenar de muestras del subgéne-
ro Myxacium, 19 de las cuales se han utilizado en este artículo y están depositadas en Genbank 
(Tabla 2). Además se ha examinado el fragmento de ADN RPB2 de la polimerasa II, pero sólo de 
cinco Myxacium. Todos estos análisis se han mandado hacer al lABorAtorio de Apoyo MoleCulAr 
AlvAlAB (http://www.alvalab.es/index.html) mediante las técnicas moleculares habituales. 

Para la alineamiento de las secuencias y la obtención de los árboles filogenéticos (Figs. 9 y 10) 
se ha utilizado el programa Mega (tAMurA et al., 1993-2016). Y, para la elaboración del cladogra-
ma de la Fig. 8, hemos empleado el programa Past 3.12 (HAMMer, 2016).

Taxonomía

Cortinarius oreoborealis Cadiñanos, Gómez M. & Ballarà sp. nov. Fig. 3–7
Mycobank: MB 817166.

Sinónimos
C. collinitoides var. aurantius (Roumeguère) Bidaud, Moënne-Loccoz & Reumaux, ss. Bidaud, Moënne-

Loccoz & Reumaux, Atlas des Cortinaires, X (1): F449, P286, 490. 2000.

Latin diagnosis
Basidiomata magna vel valde magna. Pileus usque 110 mm latus; viscosus, ad centrum carnosus; ad 

marginem submembranaceus, laevis, inflexus, non striatus; hygrophanus, aurantiacus-melliceus obscurus, 
saepe irregularibus maculis fuscis. Lamellae modice confertae, usque 18 mm latae; acies primum leviter 
malvaceo colore praedita. Stipes usque 150 × 15 mm, firmus, cylindraceus vel fusiformis; velum partiale 
cortiniforme adest; semivelum viscosum, gracilis, irregulariter fragmentatum, haud pseudoanulus; summo 
pallidus caeruleus, parte inferiore sordidus ochraceus saepe maculis fuscis. Caro albescens, fusca usque 
fere atra in stipite base; odore nullo, sapore mite. Sporae 10–15 × 6–7,6 µm, amygdaliformes, verrucis 
magnis sed brevibus. Cheilocystidiae clavatae. Epicutis ex ixocute consistens, hyphis fibulatis et pigmentis 
membranaceis praedita; hypocutis adest. In betullis (Betula spp.) et pinetis (Pinus sylvestris), ex zonis mon-
tanis ad alpinas et boreales. In Norvegia, Hispania, Suecia, Polonia, Canadia et Groenlandia adest.

Typus: ARAN-Fungi 03664,12-09-2015; Betula pubescens & Pinus sylvestris, pinar de Lillo, 
León, España; leg. Álvaro Sánchez et al. 

Genbank n.o KX239899.
Etimología: «oreoborealis» se refiere a su distribución montana y boreal.
Otras muestras
ARAN-Fungi 03663 (KX239898); Pinus sylvestris & Betula pubescens, Oppland, Noruega; 

leg. J. Ballarà.
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Otras muestras en Genbank
AJ236066.2 y KC842433.1, ambas como C. trivialis J. E. Lange; DQ295103.1 y DQ295104.1, 

ambas como C. septentrionalis Bendiksen, K. Bendiksen & Brandrud; KM085429, como C. fen-
noscandicus Bendiksen, K. Bendiksen & Brandrud; DQ367896.1, como C. collinitus (Sow. : Fr.) 
Gray; y FJ 157110.1, como C. cf. vibratilis (Fr. : Fr.) Fr.

Descripción

Carpóforo de tamaño grande a muy grande. Píleo de 50 a 110 mm, aunque no demasiado 
carnoso, salvo en el disco, quebradizo; ahuecado con lengüeta bajo el disco en el ejemplar más 
desarrollado. Arqueado-umbonado: disco convexo, rodeado de una corona deprimido-cóncavo y 
el margen de nuevo convexo y a menudo algo acodado-infracto. Cutícula desprendible hasta el 
disco (con capa subyacente), viscosa, brillante, fibrillas innatas poco conspicuas. Liso o un poco 
plisado en la zona premarginal en los ejemplares más grandes. Algo higrófano: en húmedo (estado 
original), color miel anaranjado oscuro, a veces más sucio y casi siempre con manchas, zonas o 
puntos pardo oscuros, negruzcos; a menudo con el disco ocre miel y también el margen más claro, 
ocre-crema. Láminas medianamente prietas; muy anchas: de hasta 18 mm, no obstante, lisas; 
emarginado-uncinadas; al principio con la arista y zona adyacente de color lila suave, malva, 
el resto ocre; después ocre-miel oscuro a canela algo herrumbre, en su totalidad. Estípite muy 
largo, entre 60 y 150 mm, por 9–15 mm de ancho; inicialmente firme, después algo blando por 
ahuecamiento en la parte alta al menos. De cilíndrico a ligeramente fusiforme. Color ocre pajizo, 
algo rayado en la parte alta, seguido de restos más bien escasos de cortina e, inmediatamente por 
debajo de ésta, con un semivelum (ver definición de este término en CAdiñAnos & góMez, 2014, p. 
37), brillante de tono azulado-perla suave que viene a ocupar el cuarto o tercio central, para volver 
a hacerse ocre-pajizo, pero más sucio, a menudo con manchas pardas, hacia la base (como en C. 
trivialis). Carne quebradiza, y algo blanda en el estípite, en los ejemplares más desarrollados al 
menos. Color ocre blanquecino, ocráceo junto a las superficies, incluso parda oscura en la mitad 
o el tercio inferior del estípite; pardo rojizo oscuro, negruzco, en el ápice basal. Inodora, insípida 
y no amarga. 

Esporas de 10–15 × 6–7,6 µm, Q = 1,57–2,16. Amigdaloides, ornamentación de media a 
grande, pero baja, apenas rugosa. Basidios tetraspóricos, claviformes de 30–40 × 8–12 µm. 
Queilocistidios claviformes de 15–30 × 7–16 µm. Pileipellis dúplex; epicutis en ixocutis con 
pigmento incrustado en bandas (cebroide); hipodermis bien diferenciada. Fíbulas presentes. 

Gregarios, bajo abedules (Betula spp.) y pinos (Pinus sylvestris).

Análisis de la región ITS1+5,8S+ITS2 de C. oreoborealis con relación al resto de las especies 
de la sección Myxacium

— Región ITS1 comienza con la secuencia «ttgaaataaa» y finaliza con la secuencia «taaacta-
tac» y contiene 238 ó 239 bases.

— Posiciones exclusivas: n.º 35(-) y 36(-) ttctcTCtagaga, n.º 102(C) tggatAactct, n.º 117(T), 
122(-) y 123(-) aatgcCaaccACagcat, n.º 166(G) tccttAcattt.

— Posiciones informativas: n.º 216 ó 217(A/G) aatggAcccta.
— Región 5,8S. Sin interés.
— Región ITS2 comienza con la secuencia «ttaatatatc» y finaliza con la secuencia «tttattaatg» 

y contiene 210 bases.
— Posiciones exclusivas: n.º 20(-) tctttTaaatt, n.º 65(-) y 71(-) tggccTtttctAaaggt. 
— Posiciones informativas: n.º 66(T/-) ggcctTttcta.

n.º = indica la posición de una base concreta en una secuencia no alineada (FASTA), sin 
hueco (gap), con relación a la primera base del comienzo de la secuencia. 
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( ) = base de interés o hueco (gap) que tienen en esa posición, tras su alineamiento, otras 
especies del subgénero Myxacium. 

- significa un hueco (gap). 
/ separa dos posibilidades o alternativas existentes.

Comentarios filogenéticos

Cortinarius oreoborealis es un taxón de difícil encuadre filogenético dentro de la sección 
Myxacium, ya que distintos caracteres empleados para intentar conocer su filogenia dan resultados 
diferentes. Por una parte, el color del píleo, el semivelum de poco relieve y, si su micorrización 
es con Pinus, le acercarían a C. mucosus; si la asociación es con Betula, le llevarían más hacia C. 
septentrionalis. La presencia de tintes malvas o lilas en las láminas le acercan al complejo C. tri-
vialis-alpinus que son los únicos representantes de la sect. Myxacium que pueden presentar tintes 
violáceos o similares en las láminas. 

En cuanto al análisis de las secuencias ITS1+5,8S+ITS2, los resultados son distintos depen-
diendo del método estadístico empleado: con Maximum Likelihood (Fig. 9), método que estima 
más los caracteres discretos compartidos, C. oreoborealis pertenecería al complejo del C. trivialis, 
C. alpinus, C. septentrionalis y C. fennoscandicus; con Neighbour-joining (Fig. 10), que valora 
sobre todo las distancias entre taxones sin tener en cuenta las posibles homoplasias o las distintas 
velocidades de evolución, al complejo C. alpinus, C. absarokensis, C. mucosus, C. collinitus y 
C. fennoscandicus; pero, curiosamente, lejos de C. trivialis. Sin embargo, también hemos tenido 
la oportunidad de hacer filogenia con la subunidad RPB2: en este caso, cuando hemos hecho las 
comparaciones entre una muestra de C. oreoborealis con cuatro muestras de otros Myxacium (dos 
de C. trivialis, una de C. collinitus y otra de C. fennoscandicus), ha habido acuerdo entre los dos 
métodos estadísticos antes citados: C. oreoborealis es el más alejado de todos. 

Por otro lado, la posición informativa 216 ó 217 (esta fluctuación es debida a que hay una va-
riación de una base en el n.º de bases antes de esta posición) del ITS1 es una de las más interesan-
tes desde el punto de vista filogenético en toda la sección Myxacium, ya que divide a ésta en dos 
grupos nítidos, sin intermedios. Efectivamente, tras analizar 167 muestras de esta sección, una 
especie o tiene adenina o tiene guanina, pero nunca las dos posibilidades en la misma especie a la 
vez. Si damos valor a esta posición informativa, C. oreoborealis estaría más próximo a C. alpinus, 
C. absarokensis, C. trivialis, C. pyrenaicus y C. septentrionalis, ya que todos ellos comparten 
la base adenina en esa posición. Por contra, en C. collinitus, C. mucosus y C. fennoscandicus la 
sustituye la base guanina.

El intentar solucionar la posición filogenética, dentro de la sect. Myxacium, de C. oreoborea-
lis sólo o mayormente con las secuencias de algunos fragmentos de ADN y con un solo método 
estadístico concreto es un procedimiento erróneo e insuficiente. Si la rama evolutiva de C. oreo-
borealis fuera una de las primeras en ramificarse en la sección Myxacium, las homoplasias, las 
tasas de evolución del ADN, desconocidas y no homogéneas en el tiempo entre distintos linajes, 
y los efectos de «atracción» o «repulsión» de las ramas largas en según qué método estadístico, 
podrían darnos numerosas filogenias distintas entre sí, siendo una buena parte de ellas completa-
mente falsas. 

Si realmente fuéramos minuciosos, nos daríamos cuenta de que cada variable utilizada para 
hacer filogenia (entendida incluso hasta el nivel de una sola base concreta de ADN) y de que cada 
método estadístico empleado para analizarla, nos daría un árbol filogenético particular. Algunas 
de estas combinaciones se acercarían más a una hipotética posible realidad que hoy no conoce-
mos. Por tanto, no podemos saber con seguridad lo que nuestro filograma se acerca o se aleja de 
esa hipotética verdad. Añadir simultáneamente más variables para construir «el árbol» filogenéti-
co, solo haría que también tuvieramos en cuenta más variables, algunas de las cuales quizás nos 
enmascaren o distancien más de la realidad que lo contrario, mientras, simultáneamente, iríamos 
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difuminando la necesaria información de las variables más verosímiles. No debemos caer en el 
frecuente error de pensar que hacer un filograma de consenso, con cada vez más variables, nos 
acercará al teóricamente más correcto y definitivo. Dentro de esta visión crítica debe entenderse 
el filograma de la Fig. 8. 

Comentarios taxonómicos y nomenclaturales

En la tabla 1 se recoge la información proveniente de diversas fuentes bibliográficas, genéticas 
(Genbank) y de las muestras propias. 

Nº Genbank Nombre en origen
Hábitat

Lugar País
Coníferas Abedules (Betula)

KX239898.1 C. oreoborealis Pinus sylvestris Betula pubescens Oppland Noruega

KX239899.1 C. oreoborealis Pinus sylvestris Betula pubescens Lillo España

FJ157110.1 C. cf. vibratilis Tsuga heterophylla & 
Thuja sp. Betula papyrifera Date Creek, 

Kispiox, CB 
Canadá

DQ367896.1 C. collinitus Pseudotsuga menziesii Betula sp. Adams Lake, CB Canadá

KM085429.1 C. fennoscandicus Pinus sylvestris Betula sp. Zielonka Polonia

DQ295104.1 C. septentrionalis No se especifica Betula tortuosa No se especifica Noruega

DQ295103.1 C. septentrionalis No se especifica Betula nana No se especifica Groenlandia

AJ236066.2 C. trivialis Pinus sylvestris Betula sp. Oppland Noruega

KC842433.1 C. trivialis Pinus sylvestris Frondosas. Betula sp. Oppland Noruega

Sin n.º

Genbank.
C. collinitoides var. 
aurantius (Roum.) 
Bidaud et al. n.º 4717.  

Pinus sylvestris 
Betula pubescens Dorotea Suecia

Tabla 1 — Muestras propias de C. oreoborealis usadas para definir la especie y otras procedentes de 
Genbank y de la bibliografía (BidAud et al., 2000: F449, P286, 490). Elaboración propia.

En un primer momento, consideramos que estas muestras podrían pertenecer a C. septentriona-
lis Bendiksen, K. Bendiksen & Brandrud (Bendiksen, 1990; Bendiksen et al., 1993; BrAndrud et 
al., 1992: B04; ver también Fig. 5) pues con este nombre aparecen dos secuencias de U. Peintner 
en Genbank (recogidas también en Garnica et al., 2016) que son molecularmente idénticas a las 
nuestras. Asumiendo de partida la indudable semejanza de ambos taxones, sin embargo, el píleo 
con manchas oscuras irregulares, las láminas con tintes lilas o malvas, el estípite fuertemente 
manchado de ocre oscuro a pardo por la base (a semejanza de C. trivialis) y la asociación con 
Betula-Pinus de nuestras muestras, contrastan con la descripción original de C. septentrionalis 
que carece de dichas particularidades cromáticas y que está asociado solamente a Betula pu-
bescens subsp. tortuosa y B. nana. Afortunadamente, hemos podido comparar estas muestras 
con otras cuatro, también analizadas molecularmente, que nos fueron cedidas con el nombre 
de C. septentrionalis desde diferentes zonas de Escandinavia: K. Soop, de Suecia (CO535-
KX239915, 12-08-1992, Fig. 5); T. E. Brandrud y K. Bendiksen, de Suecia (Ammerön, 26-8-
2010); K. Bendiksen, de Finlandia (Enontekiö, 04-08-1983); y T. Niskanen también de Suecia 
(Ångermanland, 31-08-1997). En estos casos, ni el píleo presentaba manchas irregulares oscuras 
(puede presentar a lo sumo tonos más oscuros en el disco), ni las láminas son lilas o malvas y, 
aunque el árbol hospedante es también el abedul (Betula spp.), son muy distintas molecularmente 
del C. septentrionalis ss. Peintner en Genbank, es decir, del C. oreoborealis que ahora estudia-
mos. Un primer intento de separación, considerando la media de medidas esporales procedentes 
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de recolectas variadas, entre las distintas posibilidades bibliográficas y propias del complejo C. 
septentrionalis-C.oreoborealis, resultó claramente infructuoso (Fig. 2) al estar completamente 
solapadas. Ante la disyuntiva de cuál podría ser el verdadero C. septentrionalis, nos inclinamos 
a pensar que las muestras analizadas por nosotros que representan realmente a C. septentrionalis 
son las procedentes de Bendiksen, Brandrud, Soop y Niskanen. Las de Peintner, junto con otras 
muestras de Genbank y C. collinitoides var. aurantius representan otro taxón distinto que sería el 
que proponemos como C. oreoborealis. 

Por otro lado, otro taxón que nos parecía similar al C. oreoborealis era C. collinitoides Bidaud, 
Moënne-Locc. & Reumaux (BidAud et al., 2000, p. 474), que se ubica en la serie Collinitoides 
Bidaud et al. por las esporas pequeñas (hasta 12–14 µm de largas), el semivelum fragmentado en 
bandas o brazaletes paralelos, el píleo de colores vivos (anaranjados o pardo anaranjados) y las 
láminas violáceas. Para sus autores, estaría compuesto por tres variedades, collinitoides, auran-
tius y vitellinus: 

La primera tiene un semivelum grueso con tintes lilas o violetas y está asociado a Pinus 
sylvestris con o sin Betula y se trataría del C. collinitus (Sow. : Fr.) Gray ss. Fr. (que aparece 
en la plancha n.º 285 como C. collinitus (Sow. : Fr.) Fr. ss. Fr. 1821, non ss. Sowerby, 1795 
[1797]). Tenemos alguna recolecciones, aún en estudio, con características semejantes y que, 
en principio, podría tratarse de C. trivialis. 

Las otras dos variedades, con semivelum pardo o violeta pálido, proceden de nuevas com-
binaciones realizadas por BidAud et al. (2000) a partir de dos variedades anteriores de C. col-
linitus que pasan, por tanto, a ser, automáticamente, sus basónimos: C. collinitus var. vitel-
linus Gillet, 1876, y C. collinitus var. aurantius Roumeguère, 1880 (Fig. 1). Sin embargo, 
las descripciones hechas por estos dos últimos autores, como pasa con la mayor parte de 
los autores que han descrito o citado Cortinarius (Agaricus-Cortinaria-Myxacium) collinitus 
entre el Agaricus collinitus de Sowerby de 1797 y el C. trivialis de J. E. Lange de 1940 se 
corresponden mayoritariamente con C. trivialis.

BidAud et al. (2000: F449, P286), sirviéndose del basónimo C. collinitus var. aurantius 
Roumeguère (literalmente: Cortinarius collinitus var. aurantia en dicha ficha 449), proponen 
la nueva combinación C. collinitoides var. aurantius (Roumeguère) Bidaud, Moënne-Locc. & 
Reumaux. Se trata de un taxón con tintes anaranjados en el píleo, un poco más rojo por el centro, 
láminas amatistas y con semivelum delgado (así parece en la plancha 286) y de color pardo rojizo 
sobre un fondo ocre amarillento. Desgraciadamente otros caracteres microscópicos aportados en 
la ficha 449 y los reactivos utilizados sirven de muy poco en la sección Myxacium. Se trata de una 
muestra recogida en Suecia, asociada a Pinus sylvestris y Betula pubescens, pero no a Quercus 
como su basónimo. Esto es una incoherencia no pequeña en la sección Myxacium que creemos 
hace imposible aceptar la identidad entre el basónimo y la nueva combinación. 

Por una parte, consideramos que existen ya dudas razonables de que la nueva combinación 
C. collinitoides var. vitellinus, que tiene el píleo de color amarillo claro, ocráceo u oliváceo y un 
semivelum violeta pálido, sea la más acertada para referirse a C. collinitus var. vitellinus que tiene 
el color del píleo amarillo huevo o amarillo naranja y un semivelum concolor. Sin embargo, am-
bas variedades sí parecen encajar perfectamente en C. trivialis J. E. Lange; por tanto, lo mejor es 
sininimizarlas con él. Efectivamente, la variabilidad de este último en el color del píleo, incluso 
en ejemplares del mismo micelio, es tan grande que abarca perfectamente tintes ocres, amarillos, 
anaranjados, pardos, verdosos u oliváceos. 

Por otra parte, juzgamos que la nueva combinación C. collinitoides var. aurantius, si bien ha 
sido publicada válidamente a pesar de citar un basónimo inadecuado (MCneill et al., 2012: art. 
7.3), es un taxón que no tiene nada que ver con el verdadero C. collinitus var. aurantius. Entonces, 
C. collinitoides var. aurantius (Roumeguère) Bidaud, Moënne-Loccoz & Reumaux ss. Bidaud, 
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Moënne-Locc. & Reumaux se quedaría realmente sin typus y sin diagnosis original; por tanto, 
requiere un nombre nuevo, un typus, una diagnosis original y una descripción detallada.

Por su parte, C. collinitus (Sow. : Fr.) Gray ss. J. E. Lange no tiene tintes oliváceos en el píleo ni 
azulados o violáceos en las láminas. El semivelum no es concolor al píleo por tener tintes azulados, 
es delgado, se fragmenta aleatoriamente (no en bandas concéntricas o paralelas) y nunca muestra 
un pseudoanillo ni delimita un estípite claramente más delgado en la parte superior. Además de 
ser una especie bien delimitada por todo lo anterior, tiene un hábitat concreto: Picea spp.

Fig. 1 — C. collinitus según rouMeguère (1880 [1879]: 190-193)
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Una vez hechos los análisis moleculares (ITS1+5,8S+ITS2) de las dos muestras nuestras, se 
han comparado sus secuencias con las de otras muestras propias y de Genbank de la sección 
Myxacium. Como se ha indicado más arriba, los análisis han mostrado 11 posiciones con bases 
exclusivas y dos posiciones con bases informativas. Esto, junto con las mismas secuencias encon-
tradas en otras siete muestras existentes en Genbank con nombres variados (C. septentrionalis, 
C. fennoscandicus, C. collinitus, C. cf. vibratilis y C. trivialis), adquiere un peso suficiente como 
para, a nuestro entender, considerarlo una especie autónoma. Su distribución abarcaría casi todo el 
Hemisferio Norte o Reino Holártico (Groenlandia, Norteamérica y Europa). El hecho de que este 
taxón haya sido confundido con una buena parte del resto de los taxones de la sección Myxacium, 
nos indica que sus caracteres diferenciales macro y microscópicos son escasos o difíciles.

Ilustraciones

Fig. 2 — Valores esporales medios de diversas recolectas 
de C. septentrionalis y de C. oreoborealis. 

Vpm = longitud × diámetro2 (elaboración propia)
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Fig. 3 — Typus de C. oreoborealis (ARAN-Fungi 03664, MB817166), Lillo, España:
carpóforos y ambiente de recogida (fotos de A. Sánchez y J. A. Cadiñanos)
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Fig. 4 — Recolecta ARAN-Fungi 03663 (KX239898) de C. oreoborealis en Oppland, 
Noruega: carpóforos y ambiente de recogida (fotos de J. Ballarà)

Fig. 5 — C. septentrionalis según foto de K. Soop 
(CO535-KX239915, 12-08-1992, Suecia, Härjedalen, Betula)Fig. 3 — Typus de C. oreoborealis (ARAN-Fungi 03664, MB817166), Lillo, España:

carpóforos y ambiente de recogida (fotos de A. Sánchez y J. A. Cadiñanos)
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Fig. 6 — Microscopia de C. oreoborealis: De izq. a der. y de arriba a abajo: 
pileipellis con epicutis e hipodermis, epicutis (ambas de ARAN-Fungi 03663),

 hifas de la epicutis con detalle del pigmento incrustado y las fíbulas; 
arista laminar y esporas (las tres de ARAN-Fungi 03664)
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Fig. 7 — Mapas de distribución de C. oreoborealis 
en Europa y Norteamérica (base cartográfica: 

Google Earth-2016 Google Inc. Elaboración propia)
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Fig. 8 — Cladograma Neighbour-joining con índice de similitud euclediano, Boot = 1000,
con 77 variables macro, microscópicas, ecológicas y moleculares (ITS1+ITS2) de los distintos taxones 
de la sect. Myxacium (trabajo en preparación; elaboración propia con el programa estadístico Past 3)

CÓDIGO GENBANK CÓDIGO HERBARIO CORTINARIUS
KX239898 ARAN-Fungi 03663 oreoborealis
KX239899 ARAN-Fungi 03664 oreoborealis
KX239900 JB-8573/15 pyrenaicus
KX239901 JB-8709/15 pyrenaicus
KX239902 KM109583 collinitus
KX239903 KM32040 collinitus
KX239904 KM102573 collinitus
KX239905 ARAN-Fungi 03523 collinitus
KX239906 ARAN-Fungi 03492 trivialis
KX239907 ARAN-Fungi 03490 trivialis
KX239908 ARAN-Fungi 03489 trivialis
KX239909 ARAN-Fungi 03495 trivialis
KX239910 ARAN-Fungi 03518 trivialis
KX239911 ARAN-Fungi 03504 mucosus
KX239912 ARAN-Fungi 03503 mucosus
KX239913 ARAN-Fungi 03505 fennoscandicus
KX239914 ARAN-Fungi 03522 fennoscandicus
KX239915 CO535, ARAN-Fungi 03516 septentrionalis
KX239916 OF146214 alpinus

Tabla 2 — Secuencias propias utilizadas en los filogramas 
con el n.º Genbank/accession numbers
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 DQ295109.1| Cortinarius trivialis
 DQ295079.1| Cortinarius favrei f. pallidus
 DQ295087.1| Cortinarius favrei
 GU234096.1| Cortinarius alpinus

 GU234036.1| Cortinarius alpinus
 DQ295115.1| Cortinarius mucosus

 KX239915.1| Cortinarius septentrionalis C. septentrionalis
 DQ295082.1| Cortinarius favrei

 DQ295078.1| Cortinarius favrei
 DQ295074.1| Cortinarius favrei

 KX239916.1| Cortinarius alpinus
 AF325575.1| Cortinarius favrei

 DQ295108.1| Cortinarius trivialis
 JX436881.1| Cortinarius fennoscandicus
 JX436880.1| Cortinarius fennoscandicus

 KX239913.1| Cortinarius fennoscandicus
 JX436886.1| Cortinarius fennoscandicus

 JX436884.1| Cortinarius fennoscandicus
 DQ295105.1| Cortinarius fennoscandicus
 JX436885.1| Cortinarius fennoscandicus
 JX436882.1| Cortinarius fennoscandicus

 KX239914.1| Cortinarius fennoscandicus
 JX436883.1| Cortinarius fennoscandicus

C. fennoscandicus

 DQ295103.1| Cortinarius septentrionalis
 FJ157110.1| Cortinarius cf. vibratilis

 KX239898.1| Cortinarius oreoborealis
 KM085429.1| Cortinarius fennoscandicus

 KX239899.1| Cortinarius oreoborealis
 AJ236066.2| Cortinarius trivialis
 DQ295104.1| Cortinarius septentrionalis
 KC842433.1| Cortinarius trivialis
 DQ367896.1| Cortinarius collinitus

C. oreoborealis

 KC842432.1| Cortinarius stillatitius
 DQ295072.1| Cortinarius favrei f. pallidus

 DQ295071.1| Cortinarius favrei f. pallidus
 HQ445594.1 Cortinarius cf. alpinus

 KX239906.1| Cortinarius trivialis
 DQ295113.1| Cortinarius trivialis

 DQ295112.1| Cortinarius trivialis
 KX239909.1| Cortinarius trivialis

 KX239907.1| Cortinarius trivialis
 KX239908.1| Cortinarius trivialis

 AY669593.1| Cortinarius trivialis
 DQ295110.1| Cortinarius trivialis

 AJ296300.1| Cortinarius trivialis
 KJ421158.1| Cortinarius trivialis

C. trivialis

 AF182798.1| Cortinarius favrei
 DQ295083.1| Cortinarius favrei
 DQ295091.1| Cortinarius favrei
 DQ295092.1| Cortinarius absarokensis
 DQ295097.1| Cortinarius absarokensis
 GU234070.1| Cortinarius alpinus

 DQ295100.1| Cortinarius absarokensis
 HQ445599.1 Cortinarius cf. alpinus
 HQ445608.1 Cortinarius cf. alpinus
 DQ295077.1| Cortinarius favrei
 DQ295088.1| Cortinarius favrei
 DQ295090.1| Cortinarius favrei
 DQ295094.1| Cortinarius absarokensis
 DQ295098.1| Cortinarius absarokensis

 DQ295086.1| Cortinarius favrei
 KX239900.1| Cortinarius pyrenaicus
 KX239901| Cortinarius pyrenaicus C. pyrenaicus

 GU234087.1| Cortinarius alpinus
 HQ445597.1 Cortinarius cf. alpinus
 HQ445600.1 Cortinarius cf. alpinus
 DQ295089.1| Cortinarius favrei
 DQ295096.1| Cortinarius absarokensis
 DQ295099.1| Cortinarius absarokensis

 AF182796.1| Cortinarius trivialis
 HQ445598.1 Cortinarius cf. alpinus

 KX239910.1| Cortinarius trivialis
 HQ445605.1 Cortinarius cf. alpinus

 FJ039581.1| Cortinarius mucosus
 FJ596858.1 Cortinarius aff. mucosus

 KX239911.1| Cortinarius mucosus
 AY669591.1| Cortinarius mucosus

 KX239912.1| Cortinarius mucosus
 JQ888161.1| Cortinarius mucosus

 AF182801.1| Cortinarius mucosus
 AF325574.1| Cortinarius mucosus

 DQ295114.1| Cortinarius mucosus

C. mucosus

 KX239905.1| Cortinarius collinitus
 GQ159863.1| Cortinarius stillatitius
 KC842434.1| Cortinarius collinitus
 FJ717533.1| Cortinarius muscigenus

 GQ159856.1 Cortinarius aff. collinitus
 KX239903.1| Cortinarius collinitus

 DQ295118.1| Cortinarius collinitus
 AF325573.1| Cortinarius collinitus

 JF907930.1| Cortinarius muscigenus
 AY669588.1| Cortinarius collinitus
 AY083181.1| Cortinarius collinitus

 FJ157130.1| Cortinarius muscigenus
 KX239904.1| Cortinarius collinitus

 FJ039578.1| Cortinarius collinitus
 KX239902.1| Cortinarius collinitus

 AY033096.1| Cortinarius collinitus

C. collinitus

99

93

97

0.002

Fig. 9 — Filograma de la sect. Myxacium con el método estadístico Maximum Likelihood. Los n.º 
sobre las ramas representan los valores Bootstrap >75%, con un n.º de replicaciones = 1000. La barra de 
la parte inferior muestra el n.º de sustituciones/posición. Se ha utilizado la combinación: General Time 

Reversible model+Uniforms rates+Partial deletion+Nearest-Neighbour-Interchange (NNI)+Make initial 
tree automatically (Maximum Parsimony)+Moderate Branch Swap Filter. 

Las muestras precedidas de un cuadrado son propias.
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 KM085429.1| Cortinarius fennoscandicus

 FJ157110.1| Cortinarius cf. vibratilis

 DQ367896.1| Cortinarius collinitus

 KX239899.1| Cortinarius oreoborealis

 DQ295103.1| Cortinarius septentrionalis

 DQ295104.1| Cortinarius septentrionalis

 KX239898.1| Cortinarius oreoborealis

 KC842433.1| Cortinarius trivialis

 AJ236066.2| Cortinarius trivialis

C. oreoborealis

 HQ445599.1 Cortinarius cf. alpinus

 HQ445600.1 Cortinarius cf. alpinus

 HQ445605.1 Cortinarius cf. alpinus

 HQ445608.1 Cortinarius cf. alpinus

 AF182798.1| Cortinarius favrei

 DQ295074.1| Cortinarius favrei

 HQ445598.1 Cortinarius cf. alpinus

 HQ445597.1 Cortinarius cf. alpinus

 HQ445594.1 Cortinarius cf. alpinus

 GU234096.1| Cortinarius alpinus

 GU234087.1| Cortinarius alpinus

 GU234070.1| Cortinarius alpinus

 GU234036.1| Cortinarius alpinus

 DQ295071.1| Cortinarius favrei f. pallidus

 KX239910.1| Cortinarius trivialis

 DQ295108.1| Cortinarius trivialis

 DQ295109.1| Cortinarius trivialis

 DQ295087.1| Cortinarius favrei

 DQ295077.1| Cortinarius favrei

 DQ295086.1| Cortinarius favrei

 DQ295078.1| Cortinarius favrei

 DQ295079.1| Cortinarius favrei f. pallidus

 DQ295072.1| Cortinarius favrei f. pallidus

 DQ295082.1| Cortinarius favrei

 DQ295083.1| Cortinarius favrei

 DQ295100.1| Cortinarius absarokensis

 DQ295088.1| Cortinarius favrei

 DQ295089.1| Cortinarius favrei

 DQ295091.1| Cortinarius favrei

 DQ295090.1| Cortinarius favrei

 DQ295092.1| Cortinarius absarokensis

 DQ295094.1| Cortinarius absarokensis

 DQ295096.1| Cortinarius absarokensis

 DQ295097.1| Cortinarius absarokensis

 DQ295098.1| Cortinarius absarokensis

 DQ295099.1| Cortinarius absarokensis

 KC842432.1| Cortinarius stillatitius

 DQ295115.1| Cortinarius mucosus

 KX239915.1| Cortinarius septentrionalis
C. septentrionalis

 JX436884.1| Cortinarius fennoscandicus

 JX436881.1| Cortinarius fennoscandicus

 JX436883.1| Cortinarius fennoscandicus

 JX436885.1| Cortinarius fennoscandicus

 JX436886.1| Cortinarius fennoscandicus

 JX436882.1| Cortinarius fennoscandicus

 DQ295105.1| Cortinarius fennoscandicus

 KX239914.1| Cortinarius fennoscandicus

 JX436880.1| Cortinarius fennoscandicus

 KX239913.1| Cortinarius fennoscandicus

C. fennoscandicus

 AY669591.1| Cortinarius mucosus

 FJ596858.1 Cortinarius aff. mucosus

 JQ888161.1| Cortinarius mucosus

 FJ039581.1| Cortinarius mucosus

 KX239912.1| Cortinarius mucosus

 KX239911.1| Cortinarius mucosus

 DQ295114.1| Cortinarius mucosus

 AF182801.1| Cortinarius mucosus

 AF325574.1| Cortinarius mucosus

C. mucosus

 GQ159856.1 Cortinarius aff. collinitus

 KX239902.1| Cortinarius collinitus

 KX239903.1| Cortinarius collinitus

 KX239904.1| Cortinarius collinitus

 KX239905.1| Cortinarius collinitus

 DQ295118.1| Cortinarius collinitus

 AF325573.1| Cortinarius collinitus

 GQ159863.1| Cortinarius stillatitius

 AY669588.1| Cortinarius collinitus

 FJ039578.1| Cortinarius collinitus

 KC842434.1| Cortinarius collinitus

 AY083181.1| Cortinarius collinitus

 AY033096.1| Cortinarius collinitus

 FJ717533.1| Cortinarius muscigenus

 FJ157130.1| Cortinarius muscigenus

 JF907930.1| Cortinarius muscigenus

C. collinitus

 AF182796.1| Cortinarius trivialis

 DQ295110.1| Cortinarius trivialis

 DQ295113.1| Cortinarius trivialis

 DQ295112.1| Cortinarius trivialis

 KX239906.1| Cortinarius trivialis

 KX239909.1| Cortinarius trivialis

 KX239907.1| Cortinarius trivialis

 KX239908.1| Cortinarius trivialis

 AY669593.1| Cortinarius trivialis

 AJ296300.1| Cortinarius trivialis

 KJ421158.1| Cortinarius trivialis

C. trivialis

 KX239916.1| Cortinarius alpinus

 AF325575.1| Cortinarius favrei

 KX239901| Cortinarius pyrenaicus

 KX239900.1| Cortinarius pyrenaicus
C. pyrenaicus99

97

95

0.001

Fig. 10 — Filograma de la sección Myxacium con el método estadístico Neighbour-joining.
Los n.º sobre las ramas representan los valores Bootstrap >75%, con un n.º de replicaciones = 1000.

La barra de la parte inferior muestra el n.º de sustituciones/posición. Se han utilizado la combinación:
P-distancia+Transitions+Tranversions+Uniform rates+Same (Homogeneus)+Complete deletion.

Las muestras precedidas de un cuadrado son propias.
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Cortinarius pyrenaicus Ballarà, Gómez M. & Cadiñanos sp. nov. Fig. 11–15
Mycobank: MB 817206.

Sinónimos
C. mucifluus Fr. ss. Ballarà, Bolets de Catalunya: Lám. 707. 1996.

Latin diagnosis
Basidiomata procera, parva vel modica. Pileus 15–30 (45) mm latus, campanulatus, margine convexus, 

umbone parvo rotundate praeditus,  etiam planiore in adultis speciminibus; glutinosus, margo extensa et 
striata per transparentiam; hygrophanus, udo fuscus ruber, sicco ochraceus vel aurantiacus ochraceus. 
Lamellae satis confertae, uncinatae; ochraceae, acies leviter serrulata, primo rosaceo-amethystea evanes-
cens. Stipes longus, procerus, fragilis, 50–90 × 4–10 mm, fusiformis vel subclaviformis, summo angustus; 
velum partiale cortiniforme adest; semivelum album, crassum, haud fractum, summo pseudoanulo prae-
ditum. Caro albo-brunneola, odore et sapore mitibus. Esporae magnae, 13–17 × 6,5–8 µm, amygdalifor-
mes vel citriformes, verrucis modicis vel magnis et brevibus. Basidia 4 sterigmatica, 40–45 × 10–12 µm. 
Cheilocystidia claviformia vulgaria, 20–43 × 9–17 µm. Epicutis ex ixocute consistens, hyphis fibulatis, 
pigmentis membranaceis praedita; hypocutis adest. Sub pinetis (Pinus sylvestris) calcareis, montanis et 
subalpinis zonis, in Pirenaeis Catalaunicis ad hoc tempus.

Typus: JB-8709-15 (paratipo en Museu Cerdà, Puigcerdà, n.º 0584/2016), 12-09-2015; pina-
res calcáreos húmedos de Pinus sylvestris, 1650 m, Peguera, Figols, Berguedà, España; leg. J. 
Ballarà. 

Genbank n.º KX239901.
Etimología: «pyrenaicus» se refiere a la zona donde se han encontrado las primeras muestras.
Otras muestras en Genbank: Ninguna.

Descripción

Carpóforo de tamaño pequeño o medio. Píleo de 15–45 (60) mm; inicialmente cónico-con-
vexo, al final convexo, con umbón ancho, obtuso y siempre presente, incluso en los ejemplares 
adultos más extendidos; margen estriado por transparencia; cutícula muy viscosa, glutinosa; hi-
grófano, de tonalidades pardas, pardo rojizas en las partes más húmedas, y más pálidas, ocrá-
ceas, ocráceo-anaranjadas, al perder humedad, generalmente de forma radial desde el margen. 
Láminas bastante densas; anchas, escotado-uncinadas; de color beige, beige-canela, con una to-
nalidad inicial rosado-lilácea muy fugaz; arista ligeramente aserrada, concolor. Estípite largo, 
estilizado: 50–90 × 4–10 mm; se ahueca con la edad, quebradizo; ligeramente claviforme o fusi-
forme, pero presentando un ápice a menudo bastante más delgado que el resto; ocre-crema pálido, 
presenta abundantes restos de velo general mucoso, en forma de armilla de color blanquecino, 
que ocupa las 3/4 partes inferiores del estípite, formando una protuberancia en su parte superior, 
como un pseudoanillo. Carne de color ocre crema muy pálido en todas sus partes, sobre todo en 
el córtex que suele estar hidratado, de aspecto brillante en su mitad inferior; sabor y olor suaves, 
no relevantes. 

Esporas grandes, de (12,5)14–16(17) × (6,5)7–8,5 µm, Q = 1,95–2,15; de amigdaloides a 
citriformes; ornamentación densa, de tamaño medio y poca altura. Basidios de 40–45 × 10–12 
µm. Queilocistidios abundantes, de 20–43 × 9–20 µm, de cilíndricos a claviformes. Pileipellis 
dúplex; epicutis en ixocutis con pigmento de membrana (cebroide o irregular); hipodermis dife-
renciada. Fíbulas presentes.

Gregarios bajo pinos (Pinus sylvestris) en terreno calcáreo.
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Análisis de la región ITS1+5,8S+ITS2 de C. pyrenaicus con relación al resto de las especies 
de la sección Myxacium

— Región ITS1 comienza con la secuencia «ttgaaataaa» y finaliza con la secuencia «tataata-
tac» y contiene 230 ó 231 bases.

— Posiciones exclusivas: n.º 11(C) ataaaTctgat, n.º 69(-) tatgtTctcca, n.º 205(-) ttgtgAtatat, 
n.º 211-212(-) a(t/-)ataTtggac, deleción de 8 bases entre n.º 225-226 o 226-227 tataa--------tatac.

— Posiciones informativas: n.º 52(G/A) tgcacActtgt, n.º 128(T/C) catttCaggtt, n.º 206(-/T) y 
209-210(A/T) tgtgaTa(t/-)aTattgg, n.º 215-216(A/G) attggAcccta.

— Región 5,8S. Sin interés.
— Región ITS2 comienza con la secuencia «ttaatatatc» y finaliza con la secuencia «tttattaatg» 

y contiene 209 bases.
— Posiciones exclusivas: n.º 115(C) ttgacTgttca, n.º 148(G) y 151(G) ctattAacAtgaag, n.º 

178(C) cagtcTattga.
— Posiciones informativas: n.º 86(G/A) cccctAaaatg.

n.º = indica la posición de una base concreta en una secuencia no alineada (FASTA), sin 
hueco (gap), con relación a la primera base del comienzo de la secuencia. 

( ) = base de interés o hueco (gap) que tienen en esa posición, tras su alineamiento, otras 
especies del subgénero Myxacium. 

- significa un hueco (gap). 
/ separa dos posibilidades o alternativas existentes.

Otras recolecciones estudiadas

— JB-1423/9, 06-1995; bosque mixto de Pinus sylvestris y Fagus silvatica; 1500 m, 
L’Hospitalet-Rebost, Bagà, Berguedà, España; leg. J. Ballarà. Sin n.º en Genbank (secuenciación 
fallida).

— JB-8573-15 (paratipo en Museu Cerdà, Puigcerdà, n.º 0580/2016), 05-09-2015; pinares 
calcáreos húmedos de Pinus sylvestris; 1400 m, Coll de la Bena, Gisclareny, Berguedà, España; 
leg. J. Ballarà. Genbank: KX239900.

Comentarios filogenéticos

C. pyrenaicus parece un taxón muy particular dentro de la sección Myxacium y difícil de en-
cuadrar dentro de la misma. Distintos caracteres utilizados para intentar conocer su filogenia dan 
resultados diferentes. Por una parte, la asociación a coníferas de montaña y las esporas relativa-
mente grandes (tamaño medio de 14,4 × 7,7 µm) le acercan a C. collinitus; la asociación a Pinus 
y el semivelum blanco no fragmentado a C. mucosus; y el semivelum grueso con presencia de 
pseudoanillo a C. trivialis, pero está menos o nada fragmentado. Además, respecto de esto último, 
conviene indicar que en ambos taxones parece existir un marcado contraste en el diámetro de la 
parte alta del estípite por encima del velo parcial con relación al resto del estípite (ver Figs. 12 y 
13). Pero C. trivialis es un taxón de frondosas y no de resinosas.

El análisis comparativo de las secuencias ITS1+5,8S+ITS2 da resultados distintos dependien-
do del método estadístico empleado: con Maximum Likelihood (Fig. 9) pertenece al complejo 
C. trivialis, C.alpinus, C. absarokensis, C. septentrionalis, C. oreoborealis y C. fennoscandicus; 
con Neighbour-joining (ver Fig. 10) es un taxón bastante distinto a todos los demás. El carpóforo 
estilizado, con el píleo pequeño y estriado por transparencia, un semivelum grueso y no frag-
mentado, la exclusividad en 8 bases y una deleción al final del ITS1 también le hacen particular 
y diferente de todos los demás. Sin embargo, si hacemos caso a la posición informativa 215 ó 
216 del ITS1, C. pyrenaicus estaría más próximo de C. alpinus, C. absarokensis, C. trivialis, C. 
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septentrionalis y C. oreoborealis, por compartir todos ellos la base adenina, frente a C. collinitus, 
C. mucosus y C. fennoscandicus que tienen la base guanina en esa misma posición. 

Resulta claramente erróneo por insuficiente hacer una filogenia de C. pyrenaicus dentro de 
la sección Myxacium, dando prioridad o exclusividad a las secuencias de algunos fragmentos 
de ADN. Debemos tener en cuenta que cada variable (macroscópica, microscópica, ecológica o 
molecular, llegando incluso a nivel de una sola base de ADN) y cada método estadístico empleado 
nos dará una filogenia particular.

Comentarios taxonómicos y nomenclaturales

El primer intento de análisis molecular de este taxón fue realizado sobre los ejemplares apa-
recidos en la colección Bolets de Catalunya con la etiqueta de C. mucifluus (BAllArà, 1996: 
L707; ver Fig. 12) pero, por desgracia, falló. En consecuencia, no se pudo llegar en ese momento 
a un acuerdo sobre su identidad taxonómica y el tema quedó paralizado, aunque con la sospecha 
de estar ante un taxón nuevo o al menos bastante raro. Afortunadamente, nuevas recolecciones 
efectuadas en el año 2015 por J. Ballarà, esta vez asociadas exclusivamente a Pinus sylvestris, 
con caracteres macro y microscópicos semejantes a la de 1996, sí que han permitido analizar el 
ITS1+5,8S+ITS1 de dos muestras. Las sospechas eran fundadas: 8 posiciones exclusivas, 6 po-
siciones informativas y una deleción de 8 bases al final del ITS1 que es una novedad exclusiva 
dentro del todo el subgénero Myxacium tras analizar 297 secuencias.

Volviendo a la primera recolección de 1996, los análisis microscópicos mostraron presencia 
de fíbulas en las hifas de la pileipellis, lo que descartó completamente su pertenencia a la sección 
Defibulati y, por tanto, su determinación como C. mucifluus, a pesar de lo que nos podía sugerir la 
forma y diámetro de los queilocistidios. 

Dentro de la sect. Myxacium, tampoco existe ningún taxón que se corresponda bien con 
C. pyrenaicus. Fruto de analizar y medir más de 50 muestras propias y bibliográficas, C. mucosus 
está asociado exclusivamente a pinos (Pinus spp.), tiene un semivelum blanco, poco fragmentado, 
pero delgado; y un diámetro esporal medio inferior a 7,3 µm. C. collinitus (incluyendo C. splen-
didoides ad interim Bidaud, Moënne-Loccoz & Reumaux, 2000: F447, P285), está asociado a pí-
ceas (Picea spp., P. abies), posee un semivelum delgado, fragmentado aleatoriamente y con tintes 
azulados; y sus grandes esporas superan siempre de media los 7,8 µm de anchura (tras considerar 
más de 30 muestras propias y bibliográficas). 

C. trivialis está asociado a frondosas, también tiene un semivelum grueso que puede formar un 
pseudoanillo, pero en mayor o menor medida está fragmentado en bandas o escamas con un cierto 
relieve. C. alpinus está asociado exclusivamente a sauces herbáceos alpinos y de tundra (Salix 
herbácea y similares), aunque puede tener un semivelum poco fragmentado, éste es más delgado. 

C. collinitoparvus Rob. Henry es un taxón también estilizado, con un píleo umbonado, de 2–4 
cm y de color amarillento más pardo por el centro, los queilocistidios son banales, aunque una 
parte de ellos son pedicelados («forme de têtard ou de pipe»), el semivelum está fragmentado 
como el de C. trivialis, tiene un diámetro esporal medio > 8 µm y se encuentra en bosques mixtos 
(Carpinus, Fagus y Picea). Creemos, por haber encontrado ejemplares muy pequeños de C. rivia-
lis ya desarrollados y con estas características, que estaría en su entorno.

C. obtusoides Rob. Henry (1950, p. 154-155) es un taxón insuficientemente definido como 
para poder insertarlo con cierta seguridad ni tan siquiera en la sección Myxacium. No hay datos 
en la descripción original de la presencia o ausencia de fíbulas. Por otro lado, la presencia de 
queilocistidios, con forma de pera o raqueta, menos voluminosos (33–35 × 7,5–8 µm) que los 
propios basidios (48 × 11 µm), podría acercar este taxón a la sect. Myxacium; las esporas son 
voluminosas, de 13,2–16,5 × 8,5–9 µm, y finamente verrugosas; el estípite se mancha de ocráceo 
al tocar y a veces tiene tintes lilas por la parte superior; la carne tiene un olor débil; y se encuentra 
con coníferas. Ante toda esta combinación de caracteres, C. obtusoides sería un taxón próximo, 
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si no lo mismo, que C. collinitus. Sin embargo, el mismo autor (Henry, 1984, p. 2), completa la 
descripción de C. obtusoides original, pero con algunos cambios: el color del sombrero pasa de 
«fauvâtre ferrugineux pâlissant» a «fauvâtre o miel-ocracé avec le centre grisonnant-fauvâtre, 
prenant par le sec une couleur plus claire beige-ocracé au bord et fauve clair au centre»; el estípite 
de ser atenuado radicante y de tener 8-10 cm de longitud a ser subigual un poco espesado por la 
base y tener 6 cm de largo; la carne cambia de débilmente olorosa a tener ligero olor de miel; el 
diámetro esporal de 8,5–9 µm a 7,2–8,7 µm; los queilocistidios pasan de tener 7,5–8 µm a 8,9–12 
µm de diámetro; por último, el mediostrate de la pileipelis cuenta con hifas de 10 µm de diámetro 
y no son fibuladas, por lo que, en esta versión, podría tratarse más bien de un taxón de la sect. 
Defibulati que de la sect. Myxacium.

Posteriormente, Henry & rAMM (1991, p. 48), en una breve descripción, insisten en que su 
estípite es atenuado y radicante por la base, en el olor a miel de su carne, aunque sus esporas 
se reducen un poco de tamaño (diámetro 6-8,4 µm). No se dice nada sobre la presencia o no de 
fíbulas, pero sí se afirma que los queilocistidios tienen un diámetro de unos 20 µm y su hábitat 
es de frondosas con algunas coníferas. Con estos datos, parece seguir siendo un taxón de la sect. 
Defibulati. Esta interpretación se matiene en el C. obtusoides de Bidaud et al. (2000: F431, P269), 
ya que el texto y la imagen están basados o al menos inspirados en los del trabajo de Henry & 
Ramm. En las claves (BidAud et al., 2000, p. 433), se hace hincapié en la ausencia de tintes lilas o 
violetas en el estípite y en la pileipellis tipo C. elatior, especie en la que se difuminaría. Cabe con-
cluir, por tanto, que, ante unas interpretaciones tan cambiantes de C. obtusoides, lo más prudente 
es considerar este taxón confuso e impreciso. 

No deja de resultar llamativo que una especie tan bien delimitada macroscópica, microscópica 
y molecularmente, no haya sido encontrada hasta ahora fuera del Pirineo catalán, más concreta-
mente de la comarca del Berguedà. La mayor parte de las especies de la sección Myxacium: C. 
collinitus, C. mucosus, C. fennoscandicus, C. oreoborealis, C. trivialis y C. alpinus, tienen una 
distribución mucho más amplia, que a menudo abarca todo el Hemisferio Norte. En principio po-
dría haber dos posibilidades teóricas: o se trata de una especie de reciente aparición o de una espe-
cie antigua en franca regresión. La primera hipótesis resulta difícil de apoyar por la gran cantidad 
de caracteres que la singularizan y además, en tal circunstancia, debería estar más estrechamente 
emparentada con algún otro taxón actual, lo que no es al caso, ya que su secuencia no permite 
saber qué especie o especies de la sect. Myxacium son las más próximas filogenéticamente. Ante 
esto, parece que la segunda hipótesis podría ser la más acertada. 
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Ilustraciones
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Fig. 11 — Typus de C. pyrenaicus (JB-8709-15, MB817206), Berguedà: carpóforos y ambiente 
de recogida (fotos de J. Ballarà)
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Fig. 12 — C. pyrenaicus (JB-1423-95, pino-haya, Bagà) reproducido de Ballará, 1996: 707.  
Las flechas señalan el estrechamiento del estípite por encima del semivelum (foto de J. Ballarà)

Fig. 13 — C. trivialis (Arangu-Cort-14120502, Quercus ilex, Burgos). Las flechas señalan  
el estrechamiento del estípite por encima del semivelum (foto de J. A. Cadiñanos)
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Fig. 14 — Microscopia de C. pyrenaicus: de izq. a der. y de arriba a abajo,
pileipellis con epicutis e hipodermis (JB-1423-95), 

hifas de la epicutis con detalle del pigmento (JB-8709-15); arista laminar (JB-1423-95), 
cistidios-basidios y esporas (las dos últimas del tipo: JB-8709-15)
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Fig. 15 — Mapas de distribución de C. pyrenaicus a diferentes escalas 
(base cartográfica: Google Earth-2016 Google Inc. Elaboración propia)
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