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Presentación

D
urante milenios los desiertos del norte de México (península cali-
forniana, desierto de Sonora y gran Desierto Chihuahuense) han al-
bergado diversas culturas y formas de vida que han dejado rastros 
de su existencia, arqueológicos y paleontológicos, y aún siguen 
siendo sustento y hábitat de grupos humanos, de animales y plan-

tas que se han adaptado a las condiciones de escasez de agua, alta velocidad 
del viento, aridez y temperaturas extremas, características de las zonas áridas. 
En este panorama, los desiertos norteños trascienden como regiones prioritarias 
para su restauración y conservación, en los cuales se realizan proyectos particu-
lares que tienen como objeto de estudio a los organismos de épocas pasadas y 
el estado actual ambiental y ecológico de la vida que en él habita, sumando una 
visión del aprovechamiento de los recursos.

El presente libro es un esfuerzo conjunto de investigadores que han con-
centrado su atención en el conocimiento científico de la paleontología, arqueo-
logía, biología y biotecnología del Desierto Chihuahuense, del desierto de So-
nora, así como del Desierto de la península de Baja California. Los trabajos aquí 
presentados son resultado de investigaciones en estas áreas de estudio, algunas 
de las cuales fueron compartidas en el IV Coloquio Internacional de las Culturas 
del Desierto en otoño del año 2020, evento reconocido y apoyado por el Con-
sejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), organizado por la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez y los participantes en la Red Multidisciplinaria de 
Estudios del Desierto.
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ESTRUCTURA DEL LIBRO

Estructura del libro

E
sta obra está estructurada en tres secciones: sección de paleontología 
y arqueología, sección de biología y sección de biotecnología, todas 
conformadas por capítulos que buscan reflejar una muestra del esta-
do del arte sobre los estudios de las formas de vida en las zonas áridas 
del norte mexicano, en un tiempo muy lejano y el en tiempo actual. El 

propósito de esta obra tiene como hilo conductor brindar un recorrido desde la 
paleontología y arqueología, seguido de un análisis del estado actual de algunos 
recursos bióticos del desierto, hasta su aprovechamiento biotecnológico.

La primera sección del libro tiene cuatro capítulos sobre investigaciones pa-
leontológicas y arqueológicas realizadas en los estados de Coahuila, Sonora, Baja 
California y Chihuahua. El orden de aparición de los capítulos en esta sección es 
con base en una cronología paleontológica. El capítulo 1 es un estudio sobre hue-
llas de dinosaurio del sitio Las Águilas, en General Cepeda, Coahuila. El trabajo se 
realizó en un área del noreste del Desierto Chihuahuense, conocido y distinguido 
por la diversidad de megafauna que se ha encontrado en este sitio. Se aporta una 
valiosa descripción sobre técnicas empleadas en arqueología, relacionadas con 
la intervención y registro sistemático de sitios arqueológicos que pueden aplicar-
se en contextos paleontológicos, en este caso, con huellas.  El capítulo 2 es una 
investigación retrospectiva sobre el papel de los pastizales en el Pleistoceno en el 
Desierto Chihuahuense, en relación con el sostenimiento de especies y la cadena 
alimenticia de la megafauna mexicana.  El capítulo 3 presenta un estudio sobre los 
procesos ecológicos y evolutivos de la biodiversidad del Desierto de la península 
de Baja California, basándose en la investigación genética. En este trabajo se pu-
dieron establecer patrones filogeográficos de taxones observados y se determinó 
que esto es respuesta a algunas explicaciones alternativas.

En el contexto arqueológico se incluyó el capítulo 4, que expone los resulta-
dos de investigaciones de excavaciones en el noroeste del desierto de Sonora, con 
identificación de la presencia de cánidos en diferentes contextos arqueológicos.

La segunda sección versa acerca de investigaciones realizadas en el cam-
po de la biología. La conforman dos capítulos de estudios realizados en el es-
tado de Chihuahua, en el área de Samalayuca. El capítulo 5 es un trabajo sobre 
la ecología del cactus Echinocactus horizonthalonius en la sierra Presidio, que 
muestra datos sobre la estructura y densidad de las poblaciones de esta especie, 
así como análisis morfométricos e índices de germinación. El capítulo 6 es un 
estudio de distribución poblacional de ascolíquenes, realizado en el área natural 
protegida Médanos de Samalayuca, que describe el hábitat y ubicaciones de 18 
especies de ascolíquenes.

La tercera sección comprende cuatro capítulos, los cuales muestran a la 
biotecnología como una herramienta para el aprovechamiento de los recursos 
del desierto con resultados satisfactorios. El capítulo 7 es un estudio sobre mul-
tiplicación in vitro del huizache, que describe diferentes tratamientos de escari-
ficación, teniendo como parámetro métrico la geminación in vitro. El capítulo 8 
describe una serie de investigaciones sobre la planta Licyum berlandieri con el 
propósito de evaluar el uso potencial del fruto con el fin de elaborar alimentos 
funcionales y suplementos alimenticios. Además, en este capítulo se muestra la 
posibilidad de distribución espacial de la especie en zonas de matorral desértico 
del estado de Chihuahua, cercanas a afluentes acuíferas. El capítulo 9 estable-
ce un método de extracción de cera de la planta la candelilla proveniente de 
Coahuila. En este trabajo se evaluaron diversos factores de aprovechamiento y 
extracción de la cera, desde la recolección de las plantas maduras hasta el pro-
ceso de extracción del cerote, con alternativas ambientales más amigables, que 
proveen mejores condiciones laborales a los trabajadores de la candelilla. El ca-
pítulo 10 es un estudio experimental sobre el propóleo de mezquite del noroeste 
de Chihuahua, del cual se ha encontrado que puede ser útil como conservador 
de alimentos elaborados con cereales, lo que representa una alternativa natural 
al benzoato de sodio.

Esta publicación está dirigida a un público especializado en tres grandes 
disciplinas: la paleontología, la biología y la biotecnología, y tiene un lenguaje 
accesible y con un enfoque hacia el aprovechamiento sustentable del Desierto 
Chihuahuense. También tiene potencial didáctico para estudiantes de pregrado 
y posgrado, por la descripción de los métodos y conceptos que son comparti-
dos en los capítulos. 
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Sección de paleontología

T
radicionalmente al desierto se le ha relacionado con la escasez de 
seres vivos debido a la falta de agua, sin embargo, desde tiempos 
remotos una gran diversidad de organismos se ha adaptado a estas 
condiciones. En concordancia, la primera parte de este libro se en-
foca en investigaciones paleontológicas que dan un panorama de la 

vida en el desierto desde hace millones de años.
El primer capítulo se centra en el sitio paleontológico Las Águilas, en el 

estado de Coahuila, donde los autores explican primero la importancia de los 
estudios paleontológicos con procedimientos adecuados que no destruyan el 
entorno original, y luego las medidas que se han tomado para preservar ese si-
tio en el que se han encontrado interesantes huellas de dinosaurios y de fósiles; 
con lo que se madura una propuesta que permita convertir la zona en un destino 
turístico, con previo registro en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. 

Los autores del segundo capítulo transportan al lector desde la caída del 
meteorito que provocó la extinción de los dinosaurios, hasta la actualidad. Ellos 
presentan una descripción de fósiles de mamíferos en los pastizales del Desierto 
de Chihuahua, haciendo énfasis en especies que pudieron adaptarse y sobrevivir 
a la última era glacial, como el bisonte y el perrito de la pradera.

En el tercer capítulo se hace una retrospección de los desiertos de la pe-
nínsula de Baja California, con evaluaciones genéticas de organismos presentes 
en la actualidad como estrategia para estudiar el pasado, por ejemplo, cómo se 
originó la biodiversidad de esta zona y cuál ha sido su evolución, asociándolos a 
los cambios geológicos importantes como la formación del Golfo de California. 
El autor propone que es importante conocer la naturaleza para poder conservarla 
y usarla de forma sostenible. 

Esta obra se considera una compilación única en su género, pues acor-
de con la visión de la Red Multidisciplinaria de Estudios del Desierto, en ella 
se reúnen trabajos realizados en tres desiertos del norte de México (península 
californiana, desierto de Sonora y Desierto Chihuahuense), por investigadores 
de diversas instituciones de investigación científica y tecnológica como son el 
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), el Museo del Desierto Chi-
huahuense (MUDECH), el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste 
S.C. (CIBNOR); el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y 
Pecuarias (INIFAP); la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) y la Univer-
sidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ). Además, esta investigación pretende 
hacer una aportación al estado de la cuestión sobre estos objetos de estudio, y 
al mismo tiempo, compartir estos resultados de investigaciones a la mirada de 
otras disciplinas, de manera que se contribuya a la construcción de un panorama 
multidisciplinario de los desiertos del norte de México. 

Martha Patricia Olivas Sánchez
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CAPÍTULO 6

 Ascolíquenes de las comunidades vegetales del 
área natural protegida Médanos de Samalayuca, 

municipio de Juárez, Chihuahua

Rocío Alejandra Zúñiga González1 
Irma Delia Enríquez Anchondo

Martha Patricia Olivas Sánchez
Miroslava Quiñónez Martínez2

Introducción 

L
os líquenes forman una estructura compleja como resultado de una aso-
ciación simbiótica entre un hongo (reino Fungi) y un organismo fotosin-
tético, como un alga (reino Protista) o una cianobacteria (reino Monera). 
El resultado de esta asociación es muy distinto a la apariencia indepen-
diente de estos organismos (Chaparro-de Valencia y Aguirre-Ceballos, 

2002), ya que su compleja sociedad los dota de un alto grado de organización 
y caracteres morfofisiológicos peculiares (Agenzia Nazionale per la Protezione 
dell’Ambiente [ANPA], 2001). Esa asociación propicia en los organismos la capa-
cidad de habitar diversos entornos, sean desérticos, tropicales o fríos y los lleva a 
ocupar alrededor del 12% de los ecosistemas terrestres (Kirk et al., 2008).

1 Las cuatro autoras de este capítulo están adscritas al Departamento de Ciencias Químico Biológi-
cas, en el Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Munici-
pio de Juárez, Chihuahua, México, C. P. 32310.
2 Autor de correspondencia: mquinone@uacj.mx 
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CAPÍTULO 6

El estado de Chihuahua es rico en especies de hongos y líquenes debido 
a la gran diversidad de tipos de vegetación; sin embargo, la mayoría de los estu-
dios de riqueza de especies sobre líquenes se han realizado en ecosistemas de 
bosques. En el municipio de Juárez y sus alrededores el estudio de líquenes es 
escaso, pero en el Área de Protección de Flora y Fauna (APFF) Médanos de Sama-
layuca, ubicada en dicho municipio y que forma parte del Desierto Chihuahuen-
se, se ha encontrado evidencia del desarrollo de estos organismos. El presente 
estudio, que va dirigido a la comunidad estudiantil y científica, presenta una con-
tribución de la riqueza de ascolíquenes en algunas comunidades vegetales de 
esta área protegida.

Antecedentes

La gran mayoría de las especies de líquenes conocidas para México son asco-
líquenes, que cuentan con 2,829 especies (Herrera-Campos et al., 2014). Los 
estados con más especies conocidas son Baja California y Veracruz, seguidos 
por Chihuahua, Baja California Sur y Sonora, con más de 500 especies cada uno. 
En Chihuahua, las familias de líquenes más representativas son Parmeliaceae, Le-
canoraceae, Physciaceae y Collemataceae (Chacón-Ramos et al., 2014; Brodo 
et al., 2001).  

La estructura compleja de los líquenes, también llamada talo, está deter-
minada por el hongo y el organismo fotosintético (Will-Wolf et al., 2011). Los lí-
quenes poseen una variedad de estructuras vegetativas, formas de crecimiento, 
reproducción y biotipos; por tanto, la morfología externa e interna puede ser 
diferente, respondiendo a las condiciones o factores ambientales y a la misma 
simbiosis (Barreno-Rodríguez y Pérez-Ortega, 2003). Ecológicamente, se carac-
terizan por su capacidad de colonizar la roca desnuda y ser formadores de suelo 
junto con otros organismos, constituyendo lo que se conoce como costras bio-
lógicas (Castillo-Monroy y Benítez, 2015; Belnap y Gillette, 1998). Igualmente, 
favorecen en la prevención de la desertificación y restauración del suelo erosio-
nado. (Shepherd et al., 2002).

Los líquenes son productores primarios, ya que conforman parte de la 
dieta de algunos animales (Seaward, 2008; Barreno-Rodríguez y Pérez-Ortega, 
2003); asimismo, son sitio de hábitat y refugio para invertebrados y utilizados por 
aves para anidación y camuflaje (Nash III, 2008; Brodo et al., 2001). Además, 
poseen la capacidad de bioacumulación de elementos como nitrógeno, fósforo 
y azufre e incluso contaminantes orgánicos y metálicos (Boonpeng et al., 2017). 

Económicamente, se han usado como fuente de alimento para ciertos animales y 
el hombre; también en la industria química para la obtención de colorantes, acei-
tes esenciales y perfumes (Chaparro-de Valencia y Aguirre-Ceballos, 2002); de 
igual forma, se han utilizado ampliamente en la industria química como fuente de 
tintes y colorantes, para la elaboración de perfumes y en la medicina tradicional 
o terapéutica debido a la amplia gama de metabolitos secundarios que poseen 
(Rather et al., 2018; Devkota et al., 2017; Illana-Esteban, 2012; Barreno-Rodrí-
guez y Pérez-Ortega, 2003; Brodo et al., 2001).

Materiales y métodos

El APFF Médanos de Samalayuca se localiza en los municipios de Juárez y Gua-
dalupe, atravesada por la Carretera Federal 45 y el Ferrocarril México-Ciudad 
Juárez. Se encuentran parte de los ejidos Ojo de la Casa, Villa Luz, Samalayuca y 
El Vergel. En esta área convergen ecosistemas desérticos complejos con carac-
terísticas similares, comportamiento climático y tipos de suelos que determinan 
aptitudes de manejo y explotación (Comisión Nacional de Áreas Protegidas [Co-
nanp] y Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales [Semarnat], 2013). 
La clasificación según Köppen es BWKx’ (e’), que por su grado de humedad per-
tenece a climas secos o áridos, por su temperatura a templados y por su régimen 
de lluvias a intermedio. De acuerdo con la clasificación propuesta por Miranda 
y Hernández (1963), la vegetación predominante es: matorral inerme parvifolio, 
matorral de médanos subinerme, pastizal amacollado abierto, pastizal inducido 
y matorral de médanos. 

En esta área se seleccionaron tres zonas (figura 1): la sierra Samalayuca 
(SS), el ejido Villa Luz (EVL) y los Médanos (M). La sierra Samalayuca, con las coor-
denadas 31°18’48.9” N – 106°30’44.5” W, está constituida por la vegetación 
micrófila subinerme, con matorrales de tipo micrófilo semiespinoso (Conanp y 
Semarnat, 2013). El ejido Villa Luz se localiza en las coordenadas 31°17’47.4” 
N – 106°21’22.6” W y está constituido por el matorral de médanos subinerme 
(Miranda y Hernández, 1963; Conanp y Semarnat, 2013). Los Médanos, con las 
coordenadas 31°17’16.6” N – 106°23’59.0” W, está constituido por el matorral 
de médanos (Conanp y Semarnat, 2013).
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CAPÍTULO 6

Figura 1.  Mapa Área de Protección de Flora y Fauna Médanos  
de Samalayuca. A) Delimitación del área protegida. B) Zonas muestreadas: (SS) 

Sierra de Samalayuca, (EVL) ejido Villa Luz y (M) los Médanos.

Fuente: Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, 2013.

Se realizaron las tomas de muestras en los años 2016 y 2017 en estos sitios 
y se aplicó un muestreo dirigido. Cada especie diferente se colectó, se guarda-
ron en bolsas de cartón y fueron trasladadas al laboratorio de Biodiversidad de la 
UACJ. Esta investigación es de tipo retrospectiva, por lo que se tomaron en cuen-
ta las especies que fueron colectadas de 2009 a 2015, mismas que se habían 
resguardo en el laboratorio mencionado. 

Cada especie se caracterizó de acuerdo con su morfología externa e in-
terna, y se identificó con ayuda de la literatura especializada (Brodo et al., 2001; 
Nash III et al., 2002; Nash III et al., 2007) así como con la ayuda de claves di-
cotómicas de Barreno Rodríguez y Pérez Ortega (2003). El nombre científico y 
la taxonomía de cada especie se consultaron en Consortium of North American 
Lichen Herbaria (2018), Index Fungurum Partnership (2018) y Global Biodiversity 
Information Facility (2018).

Resultados y discusiones

En este estudio se muestran las 18 especies registradas en las zonas áridas de Mé-
danos de Samalayuca, identificadas dentro del reino Fungi, phyla Ascomycota, 
distribuidos en tres clases, tres subclases, ocho órdenes, diez familias y doce gé-
neros, las cuales se describen a continuación, así como su distribución y hábitat. 

Afín Acarospora sp. (figura 2)
Distribución y hábitat: su distribución es cosmopolita pero común en hábitats ári-
dos abiertos. Se encuentra sobre suelo, rocas ácidas o básicas u otros líquenes 
(Brodo et al., 2001). En el APFF Médanos de Samalayuca se encontró en la comu-
nidad del matorral de médanos.

Características morfológicas: talo crustáceo, verrucoso, areolado, es-
cuamuloso o placoide. Superficie superior marrón pálido a medio, o negruzca 
o amarillo; opaca o brillante, lisa a rugosa. Areolas semiredondas a irregulares. 
Apotecio de tipo lecanorino, uno o más por areola, inmerso en el talo. Disco 
usualmente redondo, negro o marrón a rojo o amarillo (Brodo et al., 2001).

Figura 3. Acarospora contiguaFigura 2. Acarospora sp.

Fuente: Elaboración propia.

Afín Acarospora contigua (figura 3)
Distribución y hábitat: se distribuye al oeste de Norteamérica. Se encuentra prin-
cipalmente en rocas ácidas, localizadas en los 500 a 3,350 metros de elevación 
(Brodo, et al., 2001). En el APFF Médanos de Samalayuca se encontró en la co-
munidad de vegetación micrófila subinerme.

Características morfológicas: talo rimoso-areolado. Superficie superior 
amarilla, plana, suave y opaca. Presenta areolas angulares, con apotecios inmer-
sos, de uno o más por areola. Apotecio de tipo lecanorino, con disco negruzco a 
marrón rojizo, cóncavo a plano, redondo a irregular (Brodo et al., 2001).
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Figura 5. Buellia spuriaFigura 4. Acarospora strigata

Fuente: Elaboración propia.

Afín Acarospora strigata (figura 4)
Distribución y hábitat: Cosmopolita, común en Arizona, sureste de California, 
Baja California, Baja California Sur, Chihuahua y Sonora. Se encuentra en piedra 
caliza o granito (Brodo et al., 2001). En el APFF Médanos de Samalayuca se en-
contró en la comunidad de vegetación micrófila subinerme.

Características morfológicas: talo areolado a verruculoso, a veces forma 
áreas rimosas areoladas y en ocasiones es escuamuloso. Superficie superior ma-
rrón con algunos tintes negruzcos, blancos o gris azulado. Tiene areolas redon-
das a irregulares. Presenta un apotecio de tipo lecanorino (Brodo et al., 2001).

Afín Buellia spuria (figura 5)
Distribución y hábitat: común y ampliamente distribuido en el hemisferio norte. 
Se localiza sobre roca silícea, típicamente en hábitats montañosos (Brodo et al., 
2001). En el APFF Médanos de Samalayuca se encontró en la comunidad de ve-
getación micrófila subinerme. 

Características morfológicas: talo crustáceo, areolado. Superficie superior 
usualmente blanca a gris blanquecino, raramente gris oscuro. Delgado a mode-
radamente engrosado, se desarrolla en areolas. Presenta apotecio de tipo leci-
deino, inmerso a adnado, raramente sésil, con margen negro o grisáceo y delga-
do (Brodo et al., 2001).
Algunas especies de este género se han utilizado como un indicador de sustratos 
con altos niveles de calcio (Belnap et al., 2001).

Afín Caloplaca sp. (figura 6)
Distribución y hábitat: organismo cosmopolita, abundante en hábitats áridos 
(Brodo et al., 2001). En el APFF Médanos de Samalayuca se encontró en la co-
munidad de vegetación micrófila subinerme.

Características morfológicas: talo pequeño, crustáceo, areolado, escua-
muloso, subfruticoso, inmerso o leproso. La superficie puede ser color naranja, 
rojo, amarillo, gris a blanco, marrón o negro; y es verrucosa a pruinosa, a veces 
suave. Presenta apotecio inmerso, de tipo lecanorino o lecideino. El disco puede 
tener tonos naranja o rojo, amarillo, gris, marrón o negro, y ser plano, convexo o 
cóncavo (Brodo et al., 2001).

Figura 7. Caloplaca trachyphyllaFigura 6. Caloplaca sp.

Fuente: Elaboración propia.

Afín Caloplaca trachyphylla (figura 7)
Distribución y hábitat: se localiza en Europa, Norteamérica y el norte de Asia. 
Se encuentra en rocas no calcáreas o calcáreas (Brodo et al., 2001). En el APFF 
Médanos de Samalayuca se halló en la comunidad de vegetación micrófila 
subinerme. 

Características morfológicas: talo crustáceo, superficie superior naranja, 
presenta apotecio adnado, de tipo lecanorino, con margen no visible (Brodo et 
al., 2001).
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Afín Catapyrenium sp. (figura 8)
Distribución y hábitat: es cosmopolita, principalmente en microclimas áridos, 
semi-áridos o en regiones árticas-alpinas. Se encuentra sobre suelo, dentrito, 
musgos y cortezas (Brodo et al., 2001). En el APFF Médanos de Samalayuca se 
encontró en la comunidad de vegetación micrófila subinerme.

Características morfológicas: talo escuamuloso o rosulado. Superficie su-
perior marrón a grisácea, opaca y ligeramente lisa, con márgenes negros. Está 
adherido por rizinas al sustrato. Tiene escuámulos dispersos, redondos, conti-
nuos o imbricados. Estructura reproductiva: peritecio laminal, inmerso, subglo-
boso a piriforme (Brodo et al., 2001).

Figura 9. Cliostomum sp.Figura 8. Catapyrenium sp.

Fuente: Elaboración propia.

Afín Cliostomum sp. (figura 9)
Distribución y hábitat: se localiza distribuido en regiones templadas y subtropica-
les. Se ubica sobre corteza y a veces sobre roca (Brodo et al., 2001). En el APFF 
Médanos de Samalayuca se encontró en la comunidad de vegetación micrófila 
subinerme y en matorral de médanos. 

Características morfológicas: talo ligeramente crustáceo, a veces granulo-
so, areolado o rimoso. Superficie color negra a grisácea. Estructura reproductiva: 
apotecio, de tipo lecanorino, color negro. Presenta disco usualmente negro, o 
de color marrón pálido a marrón (Brodo et al., 2001).

Las especies que pertenecen a este género se han utilizado en estudios 
ecológicos, principalmente en bosques, para estimar la calidad del hábitat (Lätt-
man et al., 2009). 

Afín Dirinaria picta (figura 10)
Distribución y hábitat: se ubica en regiones tropicales de ambos hemisferios, so-
bre corteza y madera (Brodo et al., 2001). En el APFF Médanos de Samalayuca se 
encontró en la comunidad de vegetación micrófila subinerme.

Características morfológicas: talo folioso y lobulado. Color gris, gris azula-
do o a veces blanco. Presenta abundantes soredios o pseudocifelas. Lóbulos ra-
diales, planos o convexos. Estructura reproductiva: rara vez presenta apotecios; 
cuando las presenta, son laminares y de tipo lecanorino (Brodo et al., 2001).

Figura 11. Endocarpon sp.Figura 10. Dirinaria picta

Fuente: Elaboración propia.

Afín Endocarpon sp. (figura 11)
Distribución y hábitat: su distribución es cosmopolita, principalmente en climas 
templados. Se encuentra sobre suelo, dentrito, musgos y rocas, raramente sobre 
corteza (Brodo et al., 2001). En el APFF Médanos de Samalayuca se localizó en la 
comunidad de vegetación micrófila subinerme. 

Características morfológicas: talo escuamuloso a subfolioso. Superficie su-
perior color marrón, suave a rugulosa. Escuámulos continuos, de planos a cónca-
vos o convexos. Está adheridos al sustrato por rizinas o rizohifas.  Estructura repro-
ductiva: peritecio laminal, inmerso, piriforme a subgloboso (Brodo et al., 2001). 

Especies de este género se utilizan como indicadores ecológicos, ya que 
influyen en los ciclos hidrológicos, incluida la porosidad del suelo, la textura y la 
retención de agua (Pando-Moreno et al., 2017).
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Afín Flavopunctelia sp. (figura 12)
Distribución y hábitat: su distribución predomina en climas templados o en mon-
tañas altas de regiones tropicales. Se encuentra sobre ciertas especies de angios-
permas y coníferas, así como en rocas (Brodo et al., 2001). En el APFF Médanos 
de Samalayuca se encontró en la comunidad de vegetación micrófila subinerme.

Características morfológicas: talo folioso y lobulado. Superficie color ama-
rillo pardo, y de verdoso a verde amarillento. Lóbulos sin cilios y redondeados. 
Estructura reproductiva: raramente presenta. Puede tener apotecio de tipo leca-
norino (Brodo et al., 2001).

Se han realizado extractos de especies de este género, los cuales presen-
taron actividad antimicrobiana frente a Staphylococcus aureus y Klebsiella pneu-
moniae (Rodríguez et al., 2015).

Figura 13. Peltula obscuransFigura 12. Flavopunctelia sp.

Fuente: Elaboración propia.

Afín Peltula obscurans (figura 13)
Distribución y hábitat: se ubica al sur de Europa, en Sudamérica, Norteamérica, 
África, Asia, Australia y Nueva Guinea. Se encuentra sobre rocas y suelo en de-
siertos y otros hábitats abiertos y áridos (Brodo et al., 2001). En el APFF Médanos 
de Samalayuca se encontró en la comunidad de vegetación micrófila subinerme.

Características morfológicas: talo areolado a ligeramente escuamuloso. 
Superficie color oliva-marrón a marrón. Areolas ligeramente planas a convexas. 
Estructura reproductiva: apotecio de tipo lecanorino, uno por areola. Disco re-
dondo, rojo-violeta (Brodo et al., 2001).

Algunas especies de este género son importantes ecológicamente ya que 
facilitan la fijación de CO2 (Büdel, Vivas, y Lange, 2013).

Afín Peltula richardsii (figura 14)
Distribución y hábitat: Se distribuye principalmente de Norteamérica al centro 
de México. Se encuentra sobre suelos con altos niveles de calcio (Brodo et al., 
2001). En el APFF Médanos de Samalayuca se encontró en la comunidad de 
vegetación micrófila subinerme.

Características morfológicas: talo escuamuloso. Superficie superior co-
lor marrón-oliva, suave lisa y brillante. Escuámulos redondos, cóncavos o conve-
xos. Estructura reproductiva: presenta de uno a dos apotecios por escuámulo, 
inmerso en el talo, color naranja a rojizo (Brodo et al., 2001).

Figura 15. Physcia bizianaFigura 14. Peltula richardsii

Fuente: Elaboración propia.

Afín Physcia biziana (figura 15)
Distribución y hábitat: Se localiza principalmente en África, Norte y Sur América y 
Europa. Se encuentra sobre troncos o ramas de los árboles en regiones abiertas 
y en rocas expuestas (Brodo et al., 2001). En el APFF Médanos de Samalayuca se 
encontró en la comunidad de vegetación micrófila subinerme.

Características morfológicas: talo folioso, irregular y lobulado. Superficie 
superior gris pardo a gris crema. Lóbulos ligeramente angostos, ensanchados y 
ascendentes. Estructura reproductiva: presenta abundantes apotecios, peque-
ños y de tipo lecanorino. Disco color marrón a negro (Brodo et al., 2001).

Afín Placynthiella sp. (figura 16)
Distribución y hábitat: su distribución es cosmopolita, principalmente en zonas 
templadas de América del Norte y del Sur, Europa, Asia, Macaronesia y Australia. 
Se encuentra sobre suelo, humus, corteza, madera y a veces en rocas (Brodo et 
al., 2001). En el APFF Médanos de Samalayuca se encontró en la comunidad de 
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vegetación micrófila subinerme. Matorral de médanos y matorral de médanos 
subinerme. 

Características morfológicas: talo crustáceo, efuso, granular-verrucoso o 
leproso, con abundantes isidios color verde-marrón oscuro. Estructura reproduc-
tiva: raramente presente, a veces apotecio de tipo lecideino, color rojo marrón a 
marrón-negro o negro (Brodo et al., 2001).

Algunas especies de este género son importantes en la geoquímica y mi-
neralogía, ya que la aparición de especies de este género indica la presencia de 
metales en los sustratos en que se forman (Medeiros et al., 2014).

Figura 17. Polysporina sp.Figura 16. Placynthiella sp.

Fuente: Elaboración propia.

Afín Polysporina sp. (figura 17)
Distribución y hábitat: se distribuye principalmente en Europa, Asia, Norteamé-
rica, Nueva Zelanda y Tasmania. Se encuentra sobre rocas, raramente en suelo 
(Brodo et al., 2001). En el APFF Médanos de Samalayuca se encontró en la comu-
nidad de vegetación micrófila subinerme.

Características morfológicas: talo areolado a crustáceo. Superficie supe-
rior negra a gris oscuro. Areolas ovaladas a redondas. Estructura reproductiva: 
presenta un apotecio por areola, de tipo lecideino. Disco usualmente redondo, 
plano a convexo, color negro a rojo oscuro (Brodo et al., 2001).

Afín Psora crenata (figura 18)
Distribución y hábitat: se distribuye principalmente al sureste de África, Australia 
y Norteamérica. Se encuentra sobre suelo de hábitats abiertos y desiertos (Brodo 
et al., 2001). En el APFF Médanos de Samalayuca se encontró en la comunidad 
de vegetación micrófila subinerme.

Características morfológicas: talo escuamuloso. Superficie superior color 
blanco aperlado, que se torna a beige en el centro. Escuámulos en forma de rose-
ta, convexos a cóncavos. Estructura reproductiva: presenta apotecio marginal, ele-
vado, globoso, uno o hasta diez por escuámulo, color negro (Brodo et al., 2001).

Algunas especies de este género se utilizan como indicadores ecológi-
cos, ya que influyen en los ciclos hidrológicos, incluida la porosidad del suelo, la 
textura y la retención de agua (Pando-Moreno et al., 2014). Asimismo, son sus-
ceptibles a la pérdida del hábitat y cambio climático (Williams et al., 2017) y a la 
presencia de metales proveniente de los sustratos en que se forman (Barreno-Ro-
dríguez y Pérez-Ortega, 2003).

Figura 19. Psora tuckermaniiFigura 18. Psora crenata

Fuente: Elaboración propia.

Afín Psora tuckermanii (figura 19)
Distribución y hábitat: Se distribuye en Norteamérica, principalmente en Arizona 
y California. Se encuentran sobre suelo y rocas, en hábitats abiertos (Brodo et 
al., 2001). En el APFF Médanos de Samalayuca se encontró en la comunidad de 
vegetación micrófila subinerme.

Características morfológicas: talo escuamuloso. Superficie superior color 
marrón claro con márgenes blancos. Escuámulos elongados, imbricados, cónca-
vos a convexos. Estructura reproductiva: presenta apotecio ovalado a cóncavo, 
aterciopelado, de tipo lecideino, uno a dos por escuámulo, de color marrón ro-
jizo (Brodo et al., 2001).

Algunas especies de este género se utilizan como indicadores ecológicos, 
ya que influyen en los ciclos hidrológicos, incluida la porosidad del suelo, la textu-
ra y la retención de agua (Pando-Moreno et al., 2014). Asimismo, son susceptibles 
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a la pérdida del hábitat y cambio climático (Williams et al., 2017) y a la presencia 
de metales proveniente de los sustratos en que se forman (Medeiros et al., 2014).

Conclusiones

El Área Natural de Protección de Flora y Fauna Médanos de Samalayuca, a pesar 
de ser una zona árida, posee las condiciones propicias para el desarrollo de dife-
rentes especies de ascolíquenes. De esta manera, es que del año 2009 al 2017 
se registraron 18 especies de ascolíquenes, principalmente de las familias Acaros-
poraceae, Caliciaceae y Verrucariaceae, similar a lo reportado en el país y en el 
norte de México. Estos organismos se han considerado parte importante del eco-
sistema, ya que algunas especies encontradas en estas zonas, como las del géne-
ro Psora y Endocarpon han sido formadoras de costras biológicas. Especies del 
género Psora, Buellia y Caloplaca se encuentran en sustratos con altas concen-
traciones de calcio. Asimismo, especies del género Acarospora, Peltula, Psora y 
Caloplaca, son fijadores de CO2. Sin embargo, los estudios de estos organismos 
en zonas áridas son aún escasos, y se requiere de más investigaciones para cono-
cer su diversidad e incluso para realizar estudios ambientales y de uso potencial.

La importancia de este tipo de estudios radica en la multidisciplinariedad, 
debido a que el conocimiento de la riqueza de estos organismos presentes en 
el desierto en donde la humedad y los recursos son escasos, contribuye a poste-
riores proyectos, desde los ecológicos para el estudio de perturbación, impac-
to antropológico, contaminación ambiental, hasta los estudios económicos en 
cuanto al uso potencial de estos organismos. Además, es importante reconocer 
y atribuir el valor de los ecosistemas desérticos, los cuales resguardan gran diver-
sidad de organismos. 
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