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RESUMEN 

 

Dentro de las regiones montañosas, los afloramientos rocosos constituyen hábitats 

particularmente importantes desde el punto de vista de conservación de la biodiversidad y para 

diversos estudios bioclimáticos, de biomonitoreo o sucesión primaria. En zonas de 

afloramientos rocosos se desarrollan comunidades de líquenes extensas, diversas y 

relativamente complejas, formadas por uno o varios estratos de líquenes. Las características 

particulares de la Reserva Provincial La Payunia la hacen propicia para el desarrollo de los 

líquenes ya que ocupan gran parte de la superficie rocosa descubierta formando parte del 

paisaje visual. El objetivo de este trabajo es identificar las especies de líquenes que crecen en 

la Reserva y realizar un primer inventario de diversidad de este grupo de organismos. Se 

seleccionaron 9 sitios de muestreo abarcando la mayor cantidad posible de ambientes que 

presenta la Reserva. Se tuvieron en cuenta altitud, tipos de sustrato (composición de las rocas), 

vegetación entre otras variables. En cada sitio se coleccionaron muestras de líquenes en 

diferentes microhábitats. Se estimó la cobertura total de líquenes en porcentaje. La colección 

de especímenes se realizó hasta que no se encontraron nuevos taxones. Los mismos fueron 

identificados mediante análisis de rutina (morfológicos, anatómicos y químicos). Se 

identificaron un total de 35 especies pertenecientes a 10 familias. Predominaron los líquenes 

crustosos  y foliosos con notables variaciones de acuerdo a los diferentes sitios de colección. Se 

mencionan 17 especies no citadas previamente para la provincia de Mendoza. Además de 

colaborar con los objetivos de conservación, estos resultados permitirán el desarrollo de 

estudios posteriores sobre la ecología de las comunidades liquénicas y su potencial uso como 

bioindicadores del impacto ambiental de las actividades productivas que se realizan en 

inmediaciones de ésta área protegida.  

 

 

INTRODUCCIÓN 
 

Las áreas montañosas tienen un papel incuestionable como reservorios de la 

diversidad regional y global [1] debido a que combinan distribuciones discontinuas 

con variaciones edafo-climáticas resultantes de los gradientes altitudinales [2]. Dentro 

de las regiones montañosas, los afloramientos rocosos constituyen hábitats 

particularmente importantes desde el punto de vista de conservación de la 

biodiversidad y para diversos estudios bioclimáticos, de biomonitoreo, o sucesión 

primaria.  

En zonas de afloramientos rocosos se desarrollan comunidades de líquenes extensas, 

diversas y relativamente complejas, formadas por uno o varios estratos de líquenes 

crustosos, foliosos y/o fruticulosos [3]. Los afloramientos rocosos son considerados 



ambientes extremos pero estables [4]. Los líquenes están entre los organismos mejor 

adaptados a estos hábitats [5] y prosperan a pesar de estar sometidos a un continuo 

estrés debido a la exposición solar, a cambios en la disponibilidad de agua, fuertes 

vientos y disturbios antropogénicos  o naturales [6]. 

Las diferentes escalas brindan diferentes perspectivas a la hora de analizar los 

determinantes estructurales de las comunidades liquénicas [7] [8]: a grandes escalas el 

clima, la altitud y las unidades de vegetación influyen en la distribución de las 

especies. A pequeña escala, además de la competencia interespecífica, entre las 

variables que regulan la composición de las comunidades de líquenes saxícolas se 

mencionan la pendiente de los afloramientos, la exposición, el enriquecimiento de 

nutrientes por parte de animales, la composición geoquímica de la roca, la 

microtopografía del sustrato y el tamaño de la superficie rocosa [9] [10] [11], por lo 

que estos factores deben ser tenidos en cuenta a la hora de interpretar resultados. 

Los líquenes son muy buenos indicadores ambientales producto de su lento 

metabolismo, su dependencia total del agua y nutrientes disponibles en el aire, la 

absorción y acumulación de contaminantes entre otras características. Sin embargo el 

uso de estos bioindicadores encuentra una primera dificultad en la falta de 

conocimiento sobre su diversidad en importantes regiones del país. Entonces un 

primer paso al estudio de los líquenes es la identificación de las especies y de su 

distribución. Luego se deben encarar estudios ecológicos que permitan conocer la 

estructura de las comunidades y las variables que las modelan para entender los 

cambios que ocurren cuando existen disturbios en el sistema (contaminación, cambios 

en el uso de suelo, incendios, etc.). Entonces, a partir de una diversidad conocida y de 

los cambios que provocan las modificaciones ambientales se pueden determinar 

especies sensibles y tolerantes a los diferentes niveles de disturbio así como el avance 

o retroceso del ambiente en el cual se realizan estas observaciones. En Argentina a 

pesar del conocimiento limitado en cuanto a la diversidad liquenica se han realizado 

importantes avances en el estudio y uso de los líquenes como indicadores ambientales 

[12] [13] [14].  

La Reserva Provincial La Payunia se encuentra en el sur de la provincia de Malargüe 

con una superficie de 450000 ha. Entre los principales recursos que motivan su 

conservación está el paisaje ya que es la región del planeta con mayor densidad de 

volcanes [15]. Además desde el punto de vista biogeográfico se encuentra en una 

transición entre la estepa Patagónica y el Monte a la vez que existe un gradiente 

altitudinal que llega hasta los 3600 metros. Esta diversidad de ambientes sumado a la 

disponibilidad de afloramientos de roca basáltica permiten el desarrollo de comunidades 

diversas pero de gran variabilidad entre los diferentes sectores de la reserva.  

El objetivo de este trabajo es identificar las especies de líquenes que crecen en 

diferentes ambientes de la Reserva La Payunia (Malargüe – Mendoza) y proveer de 

herramientas taxonómicas (descripciones de especies y claves dicotómicas) para su 

posterior uso en estudios de ecología y biomonitoreo.  

 

 
METODOS 
 

En noviembre de 2012 se realizó una campaña de colección de líquenes en la Reserva 

Natural La Payunia en la provincia de Mendoza. Previamente se seleccionaron sitios de 



muestreo abarcando la mayor cantidad posible de ambientes de la Reserva. Se tuvieron 

en cuenta altitud, tipos de sustrato (composición de las rocas), vegetación entre otras 

variables. 

Los sitios seleccionados fueron 8 y sus características se detallan en la Tabla I.   

 

Nº 
Sitio 

Nombre Coordenadas Altura 
msnm 

Vegetación 

1 La Calle 36º 26´ 26,2´´ S 

69º 22´ 53,4´´ O 

2214 Pastizal con arbustos de Larrea 

spp.,  

2 La Calle 36º 26´ 25,8´´ S 

69º 23´ 04,3´´ O 

2222 Pastizal con arbustos. Cobertura 

escasa.  

3  La Calle  36º 26´ 24,4´´ S 

69º 23´ 05,5´´ O 

2223 Pastizal con arbustos. Cobertura 

escasa.  

4 La Calle 36º 26´ 22,6´´ S 

69º 23´ 07,2´´ O 

2225 Pastizal con arbustos. Cobertura 

escasa.  

5 Cº Fortunoso 36º 15´ 24,4´´ S 

69º 24´ 06,3´´ O 

1747 Pastizal con arbustos. Zona de 

explotación de hidrocarburos. 

Cobertura escasa.  

6  La Olla 36º 08´ 09,9´´ S 

69º 97´ 46,7´´ O 

1615 Arbustal abierto de Larrea y 

Schinus. Cobertura media. 

7 Laguna  36º 07´ 16,2´´ S 

69º 28´ 12,3´´ O 

2360 Pastizal con elementos 

altoandinos. Cobertura escasa.  

8 Ruta Prov. 

181 Camino a 

la Batra 

36º 03´ 36,3´´ S 

69º 29´ 49,6´´ O 

2151 Arbustal y pastizal. Cobertura 

media.  

Tabla I: Sitios de colección de líquenes de la Reserva La Payunia en la provincia de Mendoza.  

 

En cada sitio se coleccionaron muestras de líquenes en diferentes microhábitat. Se 

estimó la cobertura total de líquenes en porcentaje. La colección de especímenes se 

realizó hasta que no se encontraron nuevos taxones. Los mismos fueron identificados en 

campo utilizando lupas y reacciones puntuales de color con KOH (Hidróxido de Potasio 

al 10 %) o Hipoclorito de Sodio en concentración comercial.  

Para una identificación genérica o específica las muestras se trasladaron 

provisoriamente al laboratorio del Centro de Ecología y Recursos Naturales Renovables 

de la Universidad Nacional de Córdoba para realizar análisis morfológico y anatómico. 

Para un análisis detallado de los compuestos químicos presentes en el talo, se empleó la 

técnica de cromatografía en capa delgada (TLC) siguiendo el protocolo descripto por 

Culberson et al. [16]  y White & James, [17]. 

Se elaboró una clave dicotómica de géneros y se presenta una pequeña descripción de 

los taxones identificados que son novedades para el país o la región. Finalmente se 

elaboró una guía fotográfica de líquenes para la Reserva (se adjunta en Anexo).  

 

 
RESULTADOS y DISCUSIÓN   
 

Hasta el momento se identificaron un total de 32 especies, 17 géneros pertenecientes a 

10 familias (Tabla II) todas del grupo de los ascolíquenes (Ascomycota liquenizados). 

Todos los líquenes coleccionados son crustosos o foliosos no encontrandoencontrándose 



hasta el momento líquenes fruticulosos. La mayoría de los líquenes son saxícolas dado 

que la roca expuesta es el principal hábitat disponible para estos organismos (Figura 1). 

Los géneros Umbilicaria y Lepraria también fueron encontrados en suelo. Solo los 

géneros Candelaria y Lepraria fueron hallados en la base de los arbustos. Los géneros 

mejor representados son Xanthoparmelia y Acarospora con 8 y 5 especies 

respectivamente.   

 

Especie Familia Sitio/s Frecuencia %* 
Acarospora altoandina Acarosporaceae 6 12,5 

Acarospora boliviana Acarosporaceae 1, 6 25 

Acarospora chrysops Acarosporaceae 2 12,5 

Acarospora strigata Acarosporaceae 6 12,5 

Acarospora xanthophana Acarosporaceae 1, 2, 7 37,5 

 Caloplaca saxicola Teloschistaceae 1, 2, 4, 5, 6 62,5 

Caloplaca arenaria  Teloschistaceae 7 12,5 

Candelaria cf.  fibrosa Candelariaceae 3, 5 25 

Candelariella vitellina Candelariaceae 2, 4, 6 37,5 

Flavoparmelia caperata Parmeliaceae 7 12,5 

Flavoparmelia hysomii Parmeliaceae 6 12,5 

Lecanora polytropa Lecanoraceae  4 12,5 

Lecanora sp. Lecanoraceae 2, 5 25 

Lecidea sp.  Lecideaceae 2, 4, 7 37,5 

Lepraria sp.  Stereocaulaceae 4 12,5 

Paraparmelia sp.  Parmeliaceae 2, 4 25 

Phaeophyscia chloantha Physciaceae 6 12,5 

Punctelia punctilla Parmeliaceae 6 12,5 

Punctelia stictica Parmeliaceae 6 12,5 

Rhizocarpon geographicum Rhizocarpaceae 4 12,5 

Rhizoplaca melanophthalme Physciaceae 1, 2, 5, 6, 7, 8 75 

Rinodina thiomela Physciaceae 6 12,5 

Umbilicaria sp. Umbilicareaceae 2, 4, 6 37,5 

Xanthoparmelia cordillerana Parmeliaceae 6, 8 25 

Xanthoparmelia ferraroiana Parmeliaceae 6 12,5 

Xanthoparmelia 

flavescentireagens 

Parmeliaceae 3 12,5 

Xanthoparmelia hypopsila Parmeliaceae 6 12,5 

Xanthoparmelia mahuiana Parmeliaceae 2, 8 25 

Xanthoparmelia mougeotii Parmeliaceae 4 12,5 

Xanthoparmelia 

skottsbergiana 

Parmeliaceae 2 12,5 

Xanthoparmelia wrightiana Parmeliaceae 6 12,5 

Xanthoria candelaris Teloschistaceae 1 12,5 
Tabla II: Especies identificadas en los diferentes sitios de colección de la Reserva La Payunia en la 

provincia de Mendoza. Los detalles de los sitios se encuentran en la Tabla 1. *La frecuencia corresponde 

a la relación de presencia de las especies en los 8 sitios muestreados. 

 



El sitio de colección más diverso en cuanto al número de especies es el número 6 “La 

olla” (Tabla III). Allí la diversidad de hábitat disponible para los líquenes lo hacen 

propicio para un buen desarrollo de estos organismos. Existen rocas verticales en sitios 

más húmedos que llegan a tener una cobertura del 100 % de líquenes y también 

roquedales expuestos con presencia de otras especies que resisten estas condiciones. 

Otra zona muy diversa es “La Calle”, comprendido entre los sitios 1 y 4. Aquí la 

presencia de grandes afloramientos rocosos permite el crecimiento de un buen número 

de especies.    

Los sitios con menor numero de especies fueron “La Batra” y Cerro Fortunoso, 

probablemente debido a condiciones de mayor aridez o al efecto de la actividad de 

extracción de petróleo. Esto último debe estudiarse en profundidad en trabajos futuros. 

 

Nº Sitio Nº de especies % Cobertura 
liquénica 

1 5 80 

2 11 80 

3 2 80 

4 9 90 

5 4 80 

6 16 70 – 100 

7 5 30 – 50  

8 3 30 – 50  

Tabla III: Riqueza de especies y cobertura liquénicaliquenica estimada en cada uno de los sitios de 

colección.  

 



Figura 1: Comunidad de líquenes sobre basalto en Sitio 5.  

Los trabajos previos de diversidad de líquenes en la provincia de Mendoza dan cuenta 

de un importante número de especies presentes principalmente en la Cordillera de los 

Andes [18] [19] [20] [21]. Sin embargo en el presente trabajo las siguientes especies son 

citas nuevas para la provincia: Acarospora altoandina, A. boliviana, A. strigata y A. 

xanthophana, Caloplaca saxicola, Flavoparmelia haysomii, Lecanora polytropa, 

Phaeophyscia cloantha, Rhizocarpon geographicum, Rhizoplaca melanophtalme, 

Rinodina thiomela, Xanthoparmelia flavescentireagens, X. hypopsila, X. mahuiana, X. 

skottsbergiana, X. wrightiana y Xanthoria candelaris.  

Descripciones completas de las especies mencionadas anteriormente se pueden 

encontrar en [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] 

De un total de 32 especies identificadas 17 son ampliaciones de distribución a la 

provincia de Mendoza lo que indica que existe una diversidad de líquenes importante y 

no descubierta en la provincia y específicamente en la región de Payunia. Trabajos 

sobre la vegetación de Payunia dan cuenta de la particularidad biogeográfica del área 

debido al ecotono entre la región Patagónica y la del Monte [29] algo que también 

puede observarse en líquenes. Sin embargo es importante mencionar que no han sido 

muestreados los sectores más altos de la Reserva de la Payunia que pueden mostrar 

especies diferentes a las mencionadas en este trabajo. Además no todos los géneros 

fueron identificados a nivel de especie ya que el trabajo de reconocimiento continúa.  

 

Clave de géneros 

1 Liquen corticícola (crece sobre corteza) 



 2  Talo anaranjado a amarillento, escuamuloso,             Candelaria cf. fibrosa 

 2´ Talo verde a verde azulino, lepraroide       Lepraria sp.  

1´ Liquen saxícola (crece sobre roca) 

 3 Talo folioso 

  4  Talo con pseudocifelas en la superficie superior          Punctelia 

  4´ Talo sin pseudocifelas en la superficie superior 

   5  Talo color verde claro a verde amarillento 

    6  Color verde opaco, lóbulos anchos (> 5mm)   

                    Flavoparmelia 

    6´ Color verde brillante, lóbulos angostos (< 5mm) 

                  Xanthoparmelia 

   5´ Talo gris mineral 

    7  Talo umbilicado, unido al sustrato en un solo punto  

    central         Umbilicaria 

    7´ Talo no umbilicado, unido al sustrato en varios puntos 

     8  Talo muy pequeño (5 mm), reacción de KOH  

     negativa en corteza 

                 Phaeophyscia cloantha 

     8´ Talo grande (40 mm), reacción de KOH amarilla 

      en corteza          Paraparmelia sp.  

 3´ Talo crustoso o escuamuloso 

  9  Talo escuamuloso 

   10  Talo anaranjado, reacción de KOH púrpura en corteza  

          Xanthoria candelaris 

   10´ Talo verde amarillento a verde claro, reacción de KOH  

   negativa 

           Rhizoplaca melanophtalme 

  9´ Talo crustoso 

   11  Talo y apotecios color anaranjado – rojizos, reacción de KOH  

   púrpura                                 Caloplaca

   

   11´ Talo y apotecios de otro color, reacción de KOH negativa o  

   nunca púrpura   

    12  Talo amarillo  

     13  Apotecios negros, esporas muriformes y  

     marrones 



            Rizocarpon geographicum  

     13´ Apotecios concoloros con el talo o levemente  

     más oscuros, esporas simples y hialinas 

                                    Acarospora 

    12´ Talo de otro color 

     14  Talo color marrón                           

               Acarospora 

     14´ Talo de otro color         

      15  Apotecios lecanorinos (con borde  

      talino)             Lecanora 

      15´ Apotecios lecideinos, negros   

                    Lecidea 

 

 

CONCLUSIONES 

Las características particulares de la Reserva la hacen propicia para el desarrollo de los 

líquenes y estudios de diversidad, ecología y biomonitoreo. Ocupan gran parte de la 

superficie rocosa descubierta formando parte del paisaje visual. 

Se sugieren los siguientes estudios a futuro:  

- Explorar áreas no visitadas con potencial para el desarrollo de otro tipo de 

comunidades liquénicas (alturas mayores a los 2500 msnm).  

- Diseñar y realizar un estudio comunitario para reconocer los patrones de 

colonización liquénicas.  

- Diseñar y realizar un estudio de crecimiento de las especies más comunes de la 

Reserva.  

- Evaluar el posible uso de los líquenes como indicadores ambientales en zonas de 

producción hidrocarburífera.  
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ANEXO  
Guía de líquenes de la reserva provincial de La Payunia 
 
 


