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La familia Asteraceae cuenta 
con miles de representantes 
alrededor del mundo. Se trata 
de plantas bastante populares 
por el atractivo de su inflo-
rescencia y destacan por una 
amplia variedad de formas, 
aromas, tamaños y hábitos. 
Los caracteres descritos en la 
morfología de sus granos de 
polen a través del micros-
copio revelan diseños com-

plejos que contribuyen a la 
comprensión de la biología 
evolutiva del grupo y sus es-
trategias de reproducción por 
medio de insectos, aves, mur-
ciélagos y corrientes de aire. 
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La morfología del polen de la familia 

Asteraceae: detalles asombrosos  

que escapan al ojo humano 
 

 
 

 

La familia Asteraceae —también llamadas compuestas— repre-
senta uno de los grupos de la biodiversidad con mayor reco-
nocimiento entre el público general. Muchos de sus miembros se 
aprecian como parte de las maravillas visuales que los paisajes 

ofrecen a lo largo de las estaciones. Los perfumes y colores de sus 
flores adornan festividades y acompañan etapas especiales de la 
vida. Abundan como hierbas, arbustos o árboles en patios y jar-
dines. Algunas especies cultivadas son de gran interés comercial, 
ya sea por sus derivados o propiedades medicinales; por ejemplo, 
la manzanilla, las alcachofas, el girasol, la lechuga y el cempa-
súchil. Otras tantas, son fuente de expresiones artísticas en música, 
pintura y poesía, e inspiran nombres de personas y lugares.  

Además de su valor económico y cultural, el éxito de la familia 
se reafirma en su diversidad biológica y su capacidad de conquistar 
ambientes tan distintos como desiertos, bosques, campos abiertos, 
medios acuáticos, montañas y sitios urbanos. Se estima que las 
asteráceas comprenden poco más de 26,000 especies, ¡alrededor de 
un 10 % de la diversidad total de plantas con flores en el mundo! 
(Funk et al. 2009; Mandel et al. 2019). En México, existen más de 

3,000 especies con formas, tamaños y hábitos variados. La mayoría 
crecen naturalmente en el país y 1,988 especies habitan de manera 
exclusiva en México. Los registros más recientes reportan que 63 
especies son introducidas, por lo que se han adaptado a las 
condiciones del territorio a pesar de no formar parte de su distri-
bución original (Villaseñor 2016; Villaseñor 2018). 

Un rasgo típico de Asteraceae es la organización de sus flores 
en capítulos (Villaseñor 2018). Si bien la inflorescencia de tipo ca-
pítulo suele interpretarse de manera errónea como una flor solita-
ria, se trata de un conjunto de cientos de flores diminutas de dos ti-
pos: las primeras (Figura 1A) son sésiles —es decir, sin estructura 
de 
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Figura 1. Variedad de inflorescencias de tipo capítulo en Asteraceae. A. Aster alpinus L., B. Artemisia vulgaris L., C. 

Cirsium canum (L.) All.,  D. Centaurea stoebe L., E.  Echinops sphaerocephalus L. y  F.  Scorzoneroides helvetica (Mérat) 

Holub. (Fotografías: A, C, D. H. Halbritter, B. S. Sam, E. M. Svojtka y F. A. Berger. Con permiso de PalDat 

(2000 en adelante, www.paldat.org). Abreviaturas: i, flores centrales sésiles (flores del disco); ii, flores de la periferia 
(flores del radio); Br, brácteas; Li, lígula. 

 

http://www.paldat.org/
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de soporte o pedicelo—y se insertan al centro de un 
receptáculo que se encuentra protegido por uno o 
varios niveles de hojas modificadas que se conocen 
como brácteas (Figura 1F). El segundo tipo de flores, 
rodean a las del centro y por lo regular se diferencian  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
por sus lígulas (Figura 1F), apéndices muy llama-
tivos que resultan similares a pétalos (Durán y 
Rosas-López 2015). Aunque parece sencillo, el di-
seño general del capítulo varía entre los miembros de 
la familia (Figura 1). Otra característica morfológica  

Figura 2. Morfología del polen de la familia Asteraceae por grupos de polinizadores. (Elaborado por Brayan 

Bustamante). 
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de Asteraceae que debe resaltarse, es la disposición 
de sus órganos masculinos: la base o parte estéril del 
estambre se compone por filamentos libres; mientras 
que, en la parte superior, las anteras —sacos en don-
de se produce el polen— se hallan fusionadas. Es 
también particular la modificación del cáliz en el 
vilano, un agregado de vellosidades que corona al 
fruto y facilita su dispersión (Villaseñor 2018).  

No obstante, las asteráceas guardan otros secretos 
en sus flores: los granos de polen —tan diminutos 
que escapan al ojo desnudo—, tienen muchos deta-
lles que contar acerca de su ecología, morfología y 

evolución. A simple vista, el polen tiene el aspecto 
de un polvo muy fino; sin embargo, en su interior se 
disponen las células sexuales masculinas que viajan 
hacia los órganos femeninos de la flor con el objetivo 
de fecundar al óvulo y producir semillas en frutos. El 
éxito de este proceso de polinización depende de 
varios factores. Uno de ellos es el agente de trans-
porte o «vector» del polen. En la familia Asteraceae, 
el color, aroma y néctar de sus flores cautiva a un 
amplio espectro de polinizadores que gustan de tales 
recompensas. Entre estos se encuentran insectos, aves 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

y murciélagos (Vogel 2015). Según Guilarte-Clavero 
(2002), un número mucho menor de representantes 
depende en cambio de la polinización por viento 
(Figura 2). 

Lo interesante del polen de las asteráceas no se 
limita a sus funciones reproductivas. Desde hace dé-
cadas los avances en microscopía han permitido 
apreciar los ornamentos tan peculiares en su su-
perficie (Figura 3). Según Skvarla y Turner (1966) y 
Blackmore et al. (2009), los granos de Asteraceae sue-

len ser pequeños, de forma esferoidal o ligeramente 
elíptica, con una pared compuesta por varias capas y 

tres aperturas colporadas (tipo de apertura compleja, 
producto de la combinación de una apertura externa 
de forma alargada y una apertura circular o poro al  
interior). Se reconoce además una pared interna 
única llamada intina, la cual se encuentra en con-
tacto con el contenido celular. Por el contrario, la 
exina —pared más externa— consta de varias capas, 
de entre ellas la más superficial se denomina «téc-
tum» y su apariencia es bastante distintiva (Figura 4). 

En el caso de las asteráceas, el téctum presenta 
numerosas  espinas —también referidas  como equi- 

Figura 3. Polen de la familia Asteraceae al microscopio óptico y microscopio electrónico de barrido. A, B. Aster 

alpinus, C, D. Artemisia vulgaris, E, F. Cirsium canum, G, H. Centaurea stoebe, I, J. Echinops sphaerocephalus y K, 

L. Scorzoneroides helvetica. (Fotografías: A, C, E, G, K. W. Auer., B, D, F, H, J, L. Halbritter, H. e I. Heigl H. 

Con permiso de PalDat (2000 en adelante, www.paldat.org). 10 μm = 0.001 cm. 

http://www.paldat.org/
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nas— que varían en forma, grosor, longitud y distri-
bución. Esta condición equinada, mejora la adhe-
sión del grano al actuar como un mecanismo similar 
al velcro: las espinas se enganchan a la superficie del 
cuerpo del polinizador para una mayor carga políni- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

ca  durante el  transporte, lo que parece incrementar  
las posibilidades de éxito reproductivo (Lynn et al. 

2020). Se trata además de un rasgo particular entre 
miembros de la familia, el cual resulta útil en la tarea 
de identificar un taxón en rangos superiores al de gé- 

Figura 4. Términos empleados en el estudio morfológico de granos de polen de Asteraceae. (Elaborado por Brayan 
Bustamante).   
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nero; así como en establecer relaciones de paren-
tesco y delimitar clases o tipos morfológicos en estu-
dios especializados (Halbritter et al. 2018).  

Otros representantes exhiben formas bastante 
peculiares. Por ejemplo, los granos lofados de Tara-

xacum officinale Wigg (diente de león), se caracterizan 

por depresiones o lagunas rodeadas por crestas 
vistosas (Sáenz-Laín 2004). Asimismo, en géneros 
como Solidago L. (vara de oro), se ha descrito el 

desarrollo de una cavidad entre las capas de la exina 
que se designa por el nombre de «cávea» (Figura 4). 
A esta estructura se le atribuye una mayor flota-
bilidad del polen en sus largos viajes a través del 
viento; al igual que el almacenamiento de sustancias 
ventajosas como lípidos o cemento polínico que 
promueven la adhesión y modifican el volumen del 
grano (Rowley y El-Ghazaly 1992).  

El diseño tan complejo de la exina en el polen no 
es fruto de la casualidad: su morfología es el re-
sultado de millones de años de evolución. Además, 
la esporopolenina, su componente químico princi-
pal, resiste de manera extraordinaria al paso del 
tiempo, temperaturas extremas y desecación. Todo 
esto permite enfrentar los cambios en el entorno, 
optimizar el transporte y efectuar la interacción 

polen-polinizador y polen-estigma (Edlund et al. 

2004).  En conjunto con factores como la tolerancia 
a la variabilidad del ambiente, diseño floral, estra-
tegias reproductivas, química vegetal y asociación 
con otras formas de vida, el éxito ecológico y evo-
lutivo se ha conseguido (Cronquist 1981; Funk et al. 

2009), ¡las asteráceas conquistan el mundo! 
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