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Acropalinología de Gramineaeen Huelva.
Resultadosde tres años de estudio (1990-1992)
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Resumen: (jonhález Minero, UY 1. & Candau Ferndndez-Mensaque.P. Áureqzal¿aeflo.qíae/u
Gra,niííuauco Hucha, RusuiradeassIc tres añasde estudio (1990-1992).Iasaroa 17: 97-106 (1996).

El sunálisis polínico se lleveS a cabo durantetres años consecutivos(1990-1992)con tín
captadorCsaor. La cantidadele polen de Gramiaeaerecogidaal ñn¿sl del año, estárelacionada
positivamentecon la cantidad de lluvias previas,registradasal inicio del períodode máxima
emisión pealínica (PM LP). Este se deseneadenacuando desdeel primerea ele marzo se ha
producido un acminuulode 530 (Y cte temperaturamedia diaria >5’C.

El polen(le Granñnus-íeapareceteadaslas sema,masdel aVio. si bien sólo se alcanzanconeen-
traejeanessignificativastsuuperiearessu 20 granos/ni>)entreabril y septiembre.De abril ajutain las
concentracionesoscilan, segúnel año. iciutre 100 y 500 granos/rna.En leas Inesesestivalesse
superanen ocessisane,slos 100 granos/ilm<.procedentes,en su maysarpartedegramíneasada;ata-
dasa vivir en medicas halófiteas, El 75 dc polende anusulde (ira ,ninuou sereceageenel per(u:adca
PMEI’ cíe Isí familia.

La duraciótí del PMLP cíe las Granatnusíuestá relacionadacean las temperaturasmedias.
ccíaíudsaleas itucrementeasde tenupersuturassean regulares,el PMLP se eaí-aeterizapear ser íntiv
cesrteí. sctcedieiudsales ceanlíssrieacriandolas remperatutrasson irregularesteota subidasy baiaíias)
y iuuás bajasde lo normal. Fiumalmente,la duracióndel 1>Nf El’ es inversamenteproporcionala
la catítidsud ele II ti visus previ¿ts; en las aficas de sequía.cuaímdea se puoduccía puecipitacicanes
irregularescíorsuiu te el j> Nf E ¡5, se retarda cf agsaslsmmentía cte las gramíneas.prealeangátudosela
presenciade se’ psuleaesí el aire.

.Abstraet:GcanzálezMinero. F.J.& (YandauFernández-Mensaquc.P.Ás’rapaíJ.aeñoqyca/Ch-ami-
ousíu itt U ¡e ítem. Rssoha sal Olive vears <4 ru.searcit CI 99<)— ¡ 9921. Leizaroa 1 7: 97—1 1)6 (1996

rhe analysisis been carried out during threecosceutiveyearsby using a Cotír frap. Wc
have demeeteda positive relationship laerween[he total pollen eoont of (Jrataminí’ou and the
rainfalís reported al uhe beginningol the maximun cunision period ) ME!’). Tisis period break
catír when, at lime begiumning sal M ars,í heaccumuulatedtemperature‘vas cal 530‘(Y whieb sup1aease
a rote of mean daily temperal ore of :> 5 ~C.

)*) l.)eparlmitnentode Biología Vegeusul y Ecología. Esteultadde Farmacia.Universidad ele
Sevilla. Apdo. 574. E-41012Sevilla. España.
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Albeit we havereponed<he preseneeof Giaoíñtuaupotien aFí year around,are only during
the months of Apnil and Septemberwhen the concentration reachs its heighí <Aboye 20
grains/m

3).
Irom April to Junethe concentrationsmay osciliate, dependingon FIne year. between 00

and 500 grains/m3. During <he Summer months [he Graniineau pollen coneentrationmay
- a

excees! ttme 100 gramns¡m ecaming nuostly of those omues (Granmítauae)adapted[cafi-se in a
halophiteenviromment.The 75 % of time ye¿urly Grsnniíuuaupollen is colleetedduring thef¿urnily
MEP period.

Theduration of rhe MEP period is elosely relatedwith themeantemperatures.so un caseeaf
regular ituereasesof temperature,the MEP is rather short, whife Wc have reportecí a longer
MEP period when the temperaturesare extremely low and irregular Finally, Ihe duration of
[he Nf EF> period is iuaverselyproportiomualtu tlue previous rainfalís: the yearsof drought.with
very irregularraimufalisdmuring [fueME?, tbe Gra»ui,scaepulí esa fast leamugerin theah becauseof a
retafded widuering.

INTRODUCCIÓN

EL polen de Craminenees uno de los tipos cuantitativamente más impor-
tantes en la mayoría de los espectros polínicos (exceptuando los de zonas
forestales), y también de los más importantes cualitativamente por su eleva-
do y reconocido poder alergizante. Ambas circunstancias han contribuido a
que en los últimos años, se hayan multiplicado los trabajos aeropalinológi-
cos de las Graminene,unas veces puramente botánicos, otras incluyendo
también aspectos relacionados con su interés alergógeno; reseñamos a con-
tinuación aquellos referidos a localidades españolas como Córdoba (GALÁN
& aL, 1989), Sevilla (CANDAU aL, 1991), Madrid (SUBIzA & aL, 1991) y
Granada (DíAz DF LA GUARDIA & al., 1995). Estos antecedentes y la falta de
publicaciones referidas a Huelva, nos llevaron a estudiar el polen de Gramí-
nene en el aire de esta ciudad, con la intención de que sus resultados
ayudasen tanto a biólogos como a médicos a mejorar los conocimientos
acropalinológicos de la familia.

La ciudad de Huelva se encuentra situada sobre un promontorio en la
confluencia de los ríos Tinto y Odiel, a 7 km en línea recta del Océano
Atlántico. Sus coordenadas geográficas son 375 165N, 6’ t6’W. El clima es
mediterráneo marítimo con una temperatura media anual dc 18 0C (la media
más baja es 12.2 5C en enero y las más alta de 25.60’C en agosto) y 470 mm
de precipitaciones irregularmente repartidas a lo largo del año, estando
ausentes durante el período estival (AI..NfARZA MATA, 1984). El índice de
mediterraneidad (1m3) de la localidad es de 41.6, el segundo más alto de
España después de Cádiz (RIVAS-MARTíNEZ, 1987).

En la zona están descritos 68 géneros de Graminece,que suponen 148
especies diferentes (ROMERO ZARCo, 1987) distribuidas en herbazales, bor-
des de caminos, arenales costeros y lugares húmedos de agua dulce y salada
(éstos últimos ocupan 15000 hectáreas en las proximidades de la localidad).
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Por otra parte, el cultivo de cereales se ha visto en gran parte desplazado
por los de fresas y girasol.

MATERIAL Y MÉTODOS

Para la realización del trabajo hemos contado con un captador polínico
tipo Gour (COUR. 1974) emplazado en la ciudad de Huelva. El muestreo
acropalinológico se ha realizado durante tres años consecutivos (1990-1992).

EJ captador consta de una amplia superficie de impacto (400 cm2)
orientada al viento pear una veleta, lleva incorporado un anemómetro totali-
zador situado al pie del mismo, que permite calcular las concentraciones
polínicas semanales expresadas en granos/m3 de aire. Las muestras se cara-
bian semanalmente, lo que ha supuesto un procesamiento de 156 filtros. Los
mismos son sometidos a un tratamiento químico con ácidos ft,ertes. obte-
niéndose preparaciones semifluidas de polen acetolizado, condiciones qíte
facilitan su identificación.

Para cada año de estudio se han realizado curvas aeropalinológicas que
muestran gráficamente la variación a lo largo del año de las concentraciones

polínicas semanales de Grwninene.Las concentraciones de polen de Crinan-
nece se han relacionado con otros datos palinológicos (polen total y polen
de hierbas) y con parámetros meteorológicos (temperatura inedia y precipi-
taciones> suminisírados por el centro zonal de] Instituto Nacional de Me-
tecarología.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El polen de Grarninene supone entre el 17 0/~ y el 19 ~ del polen total
recogido al año y constituye más de la mitad del polen de origen herbáceo
(Tabla 1), cifras que lo convierten en el elemento cuantitativamente mas
importante de todos los tipos identificados en el espectro polínico de Huel-
va. ya scan de origen arbóreo (Quereus,Pinaecce,O/en curopara. Mvrtaí.rae)
o herbáceo Amarnnthaceae/Chennpodiaeeney Uahaceae)(GONZÁlEZ Mi-
NER() & (5ANDA. 1995).

Analizando la misma Tabla se puede observar que las concentraciones
de polen total de Grantineae varían sensiblemente de un año a otro, siendo
¡992 cl año de menor cantidad de polen de Graminene recogido. Estas
diferencias se deben a las distintas condiciones meteorológicas registradas
cada año: GALAN & nL (1989) cita en Córdoba un caso similar, en el que
relaciona positiv¿[mente la concentración de polen de (rarnineae recogido
con la cantidad de lluvia caída durante los meses inmediatamente anteriores
al inicio de las emisiones polínicas. SUBIZA & al. (1991) aportan conclusio—
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Taful,m 1

Resumende leas datsusacreapali nealógiceasa metecarcalógicías{precipi tacicatues)
registradosdu rmínte el pensadode estuches

I>ARÁMETRO
A ÑO

1990 1991 1992

Polen anual Gramins’ae(Cranos/rn% f2714,28 1783.56 083.80

04 Representación polen anual Graja¡aucas respeclea

al polen total recogido al año 19.1 16.85 16.92

04 Representacis5n pesie u an ual Graja ¡tiene res pee[ca
al polen total de hierbas recogido al año 51.45 54.50 57.98

Precipitación 15 primeras semanas del año (num) 116.37 145.24 79.2

Precipitaciónanual (mnm> 250.47 377.55 256.45

nes en el mismo sentido, de su estudio realizado en el aire de Madrid, en el
que relaciona la intensidad de las emisiones polínicas de Gramineae con las
precipitaciones registradas entre octubre y marzo precedentes. En el caso de
Huelva existe una buena relación entre las precipitaciones registradas du-
rante las quince primeras semanas del año con el polen total de Gramincae
recogido al final de este mismo período (Tabla 1). Esta relación Polen de
Gramnineae/Precipitaciones,es más estrecha aún en 1992, año en el que se
produjo una fuerte sequía en todo el sur Peninsular, precedida de dos años
stmilares, en los que en ningún caso se alcanzaron los 470 mm de precipita-
ciones anuales medias (Tabla 1).

La variación a lo largo del año de las concentraciones de polen dc
Gramnineae (Hg. 1) se pueden dividir en cuatro períodos temporales, estable-
cidos en función de la intensidad de las concentraciones registradas: a) entre
enero y marzo las concentraciones no superaron en ningún caso los 50
granos semanales/mt procedentes de los pocos géneros en flor en estos
meses (A vena, Imperata, Mo/mm, Pon, Saeeharum. Trisetaria, etc.); b) durante
abril y mayo se midieron las concentraciones más altas del aúo (entre 100
granos semanales¡m3 en 1992 y 500 granos semanales/m3 en 1991) con la
floración de numerosas especies; e) en juMo, julio, agosto y septiembre las
concentraciones llegaron hasta lOO granos semanales/m3, procedentes de las
Grain¿neaecon polinización estival, muchas de ellas de carácter halófito
(Ae.qitops. Acluropus. Aqrostis, Diqitaria, Eehinoehloa, Festuca, Gasrridium,
Glyceria, Laqurus, Lolium, Polypoqom, Puecinellia Selaria, Spariina, etc.)
cuya floración se produce al mismo tiempo que la desecación parcial de las
zonas húmedas en donde viven; d) finalmente, en los meses de otoño se
produce un descenso drástico dc las concentraciones de polen, hasta valores

loo
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Figura 1. Variacisin, sm Isa largo del ato. de las ceancentracionespsalísiicas semanales<le
G,-a;n¿ní’ce: dii rut,te leas tresañeasde estuclica su duranteel período medio (l990—1992J.
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casi nulos, aunque de forma aislada se recogieron 40 granos semanales/m3
en la semana 41 (octubre) de 1991.

En resumen, los rasgos más característico de este patrón de variación
aeropalinológica, son la aparición de los niveles polínicos más altos del año
en primavera (abril y mayo) y la presencia de picos menores, en forma de
dientes de sierra, durante los meses estivales. Hecha la salvedad de los picos
estivales, el patrón aeropalinológico de Gramineae es tnuy similar ¿u los
observados en numerosas ciudades mediterráneas: Sevilla (CANDAIJ & aL,
1991), Córdoba (GALÁN & al., 1989), Granada (DIAZ DE LA GUARDIA & al.,
1995), Madrid (SUBIZA & rif., 1991), y distintos a los de zonas con influencia
atlántica como pueden ser localidades gallegas en las que las emisiones
polínicas de Gramineae están concentradas entre junio y julio (BELMONTE
& aL, 1995; FERREIRO & Rico DíAZ, 1995).

Desde el punto de vista alergológico. es interesante resaltar que entre
febrero y septiembre se superaron los 20 granos~rn3 durante LS semanas en
1990, 16 en 1991 y 15 en 1992. SOLOMON (1984) relaciona la aparición de
síntomas alérgicos con la presencia de al menos 20 granos/m3 de polen de
Gramineae(medidos con la metodología Burkard). Este índice es válido
para la metodología Cour, según los resultados de un estudio de compara-
ción de métodos acrobiológicos (Burkard/Cour) realizado recientemente en
nuestro departamento: las concentraciones semanales de Graniineaemedi-
das por uno y otro captador son prácticamente idénticas (TOMÁS, 1995).
Ante estas evidencias, estamos en condiciones de afirmar, que en Huelva se
puede desechar la hipótesis de una «Fiebre de heno» exclusivamente prima-
yeral.

El presente estudio aeropalinológico de Granñneaese completa analizan-
do distintos aspectos del período de máxima emisión polínica (PNIEI’):
comienzo, duración, concentraciones alcanzadas y factores meteorológicos
registrados durante el mismo. El periodo de máxima emisión polínica
(PMEP) se define como aquellas semanas entre las que, consecutivamente
las concentraciones de polen de Grarninene, superan la media anual (Polen
total de Gramineae al año/52 semanas) (COUR & aL, 1987). Según este
criterio el PMEP de las Gramineae comienza en 1990 cuando sc superan los
24.58 granos/m3, en 1991 cuando se superan los 34.3 granos/m3 y en 1992
cuando se superan los 20.84 granos/mt la duración de los mismos es de 15
semanas (entre la 16 y 31) en 1990, dc 9 semanas (entre la 17 y 26) en 1991, y
de 21 semanas en 1992 (entre la 17 y 37) en 1992 (Tabla 2). El denominador
común de estos resultados, es por un lado la regularidad en los comienzos
de los PMEP, en la semana 16 ó 17 (entre el 20 y 30 de abril), y por otro, la
variabilidad en cuanto a la duración de los mismos (entre 9 y 21 semanas),

El inicio del PMEP de las Gramineae ésta regulado por las temperaturas
medias diarias acumuladas por encima de un valor y a partir de una
determinada fecha. Esta teoría ha sido utilizada como modelo predictivo de
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Tabla 2

Datsasacropalinulógicosy meteorofógicusrelerentesa los períodos
de máximaemisión polínica (PMFP)

I’A R Á Nf ETR O
ANO

1990 1991 1992

Duración PMEP(semanas> (s16-s31) (s17-s26) <
5f7~53t)

Usancenursución pcaleuu Gratnineae (Granus/m
3)

de referencia para el comienzo del PM EP 25.58 34.3 20.8

Pealen Grantineae(6ranos/m3) receagiclta
eturunte el PMEP 924.68 1331.24 821.10

04 Ptulen Granuiíísaae recogideí durante PMEP
respectes ¿sí pesien Greiminc’ac’ anual 72.35 74.65 75.76

Sumatorisade temperaturadiaria acumulada
por encimade SC ctesdela semana9 hasta
a seníanaanterior al [‘ME U ((Y) 525.56 515.4! 549

Precipitacitanes durante las 15 primeras senuanas
del año <previas ¿sí PMEP) (mas) 116.37 185.24 79.2

Precipitacionesrecogidasduranteel l>MEP (misa) 22,4 1.56 50.4

comienzo de las emisiones polínicas de plantas leñosas: Olea curopaca
(ERENGtiELI.l & al., 1989, GONZÁLEZ MINERO & CANDAL, 1996), Eraxinus
(CANDAL & aL, 1994), Phylfirea (COUR & aL, 1980). ERENGUELLI & aL,
(1989) propone que el período de polinización principal de las Gramineae se
desencadena en la región de Perugia <Italia) cuando se han acumulado
396 ‘U de temperatura media diaria desde el primero de marzo. Este suma-
tonca se realiza suniando diariamente el valor que resulta de restar a la
temperatura media diaria la cantidad de 5 ~(.

En nuestro caso hemos calculado la suma, por encima de 5 ‘U. de las
temperaturas medias diarias desde el primer día de la semana 9 dcl año
(comienzos de marzo) y el último día de la semana anterior al comienzo del
PMEP de las Grwnineae. Los valores obtenidos son muy próximos entre sí,
con una oscilación de 33.59 ‘0: 525.56 ‘U (1990), 515.41 ‘U (1991) y 549 ‘0
(1992) (Tabla 2). Indudablemente estos resultados, obtenidos de un período
relativamente ecarto de estudio, ¿ídquirirán rilia mayor fuerza, a medida que
aumenten los años de observación, y ello tiene un especial interés en alergo-
logia, ya que ofrecen la posibilidad de conocer con antelación la fecha de
comienzo de las emisiones polínicas de las Gramineae.

Otra conclusión interesante de los recuentos acropalinológicos. es cono-
cer la duracic$n del PMEP de taxones alergógenos, ya que durante ese
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período se recoge la mayor parte del polen total recogido al final del año.
En el caso de las Grarninece,este porcentaje es próximo al 75 0,~o (Tabla 2).
Para llegar a ese resultado, hay que relacionar las condiciones meteorológi-
cas previas y simultáneas a los períodos de máxima recogida de polen, con
la duración de los mismos.

La variabilidad de la duración de los PMEP de Graniineaeobservada en
Huelva (entre 9 y 21 semanas) puede atribuirse, a la evolución de las
temperaturas medias registradas durante los mimos. El PMEP más corto
fue 1991 (9 semanas) en el que se produjo un ascenso progresivo e ininte-
rrumpido de las temperatura desde 16.11 ‘U (semana 17) hasta 26.39 ‘U
(semana 26) (PÁg. 2), condiciones térmicas que están asociadas a una emisión
polínica intensa, resultado coincidente con las observaciones realizadas por
otros científicos en distintas localidades. (SPIEKSMA & aL, 1985, GALÁN &

al., 1989, DIAZ DE LA GUARDIA & al., 1995).Un patrón diferente tenemos en
1992, con un PMEP de (21 semanas), en el que las temperaturas de mayo y
junio fueron irregulares, con un primer ascenso seguido de una pronunciada
bajada hasta 16.4’C (semana 24) (Fig. 2), lo que según el razonamiento
anterior condujo a una emisión polínica de las Granzineaemenos intensa,
pero más prolongada en el tiempo.

Las precipitaciones también aportan información, existe un paralelismo
entre las precipitaciones previas (registradas las 15 primeras semanas del
año) a los PMEP, coti la extensión en el tiempo de los mismos (Tabla 2).
Según nuestros datos, una mayor cantidad de lluvias previas conduce a un
PMEP más corto y localizado en el tiempo, y viceversa (Tabla 2, PÁg. 2).
Esta situación nos induce a pensar que el comportamiento fenológico de las
Graniineae (traducido a recuentos polínicos) es tanto más homogéneo y
concentrado en el tiempo, cuanto menor es el estrés hídrico al que puedan
estar sometidas durante su floración y emisiones polínicas.

Particularmente interesantes son los 50.4 mm de precipitaciones regis-
tradas durante el PMEP de 1992, la cifra más alta de precipitaciones
recogidas durante los tres períodos (Tabla 2, Fig. 2). Estas precipitaciones,
unidas a unas temperaturas más suaves durante cuatro semanas (en las que
bajaron de 20 a 16.11 ‘U), provocaron un descenso de las concentraciones
polínicas de Grarnineae (PÁg. 2) y secundariamente retardaron su agosta-
miento, prolongándose la presencia de su polen en el aire.
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