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RESUMEN . Se presentan al gunos de los resultados obtenidos hasta e l mome nto 
en e l Programa de estudio del contenido en polen de la atmósfera de Cataluña 
y Bal eares: gráficos de pol en total y de al gunos taxones i mportan tes de 
Barcelona, Bellaterra (U ni v. Aut ónoma de Barcelona), Girona ( ae ropuerto ) , 
LLeida y Tarragona; gráfico de comparación de resul tactos obtenidos a partir 
de dos metodologías distintas de captación aplicadas a una misma estación y 
calendario polinice para la estación de Barcelona. Todos e l l os correspond e n 
al año 1983. 

SUMMARY . The r esults we present here are t he preliminary e nes (year 1983) o f 
a Study Program about atmospheric pol l eo content at sever a! s i tes in 
Cataluña and Baleares. The annual trends of al! taxa considered col l ect i ve 
l ly and for sorne of the most important enes for Barcelona , Be l laterra (Univ. 
Autónoma de Barcelona) , Girona { airport), Lleida and Tarragona are compared. 
In addition we compare the efficiency of two di f ferent designs of pollen 
traps f rom the same local i ty. Final l y we prov ide the pollinic calendar of 
Barcelona. 

lNTRODUCClON 

Con el fin de estud iar el contenido polínico de la atmósfera e n el 
NE de la Península Ibérica, se ha ini ciado un programa d e muest r eo y 
análi si s en di fer entes punto s de Cata luña y en Ciudad de Pa l ma e n la 
isla de Ma llorca (BELMONTE & a l. , 1984) . 

Es te Prog rama de es tudio, con una du ració n previ s ta de tre s 
ciclos anuales , está orien tado hacia una serie de ob jet ivos que, e n 
sín tesi s corres ponden a: ela borac ión del calendario polinice pa~a 
Cataluña y Balea res, reconoci mi ento y deli mi tación de áreas de s imilar 
dinámica polín ica, relación de l conten ido en pole n con la climatología y, 
a parti r de estos dos últimos, establecimi ento de un as lín eas genera les 
de previsión de la evolución de l contenido en polen de la atmós fera . 

En este traba jo se presenta n parte de los re s u ltados obten idos en 
el aná l isis de l con tenido polín ico de la atmósfera de ci n co localidade s 
para el ciclo anua l de 1983. 
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MATERIAL Y METODOS 

APARATOS CAPTADORES 

Los apa ratos mues treadores corresponden a dos tipos de captado
res: el modelo Durham IPLA-DALMAU, 1960) y el desarrollado por P. Cour 
en el Laboratoire de Palynol ogie du CNR S de Mont pell ier . 

Ambos sistema s res ponde n al esquema de una veleta habilitada 
pa r a la ex pos i ción d e un soporte con supe rficie adheren te que recibirá y 
fijará l a s partícula s atmosféricas , entre ellas los pólenes. Su capacidad 
de ori entación seg ún el v ien to dominante hace que la superficie 
receptora pue da intercepta r el núm ero máximo de partículas aerovagan
t es . 

ESTAC ION ES DE MUESTREO 

El Prog rama cuent a con un tot a l de 16 aparatos captadores (lO 
Durha m y 6 Cour) r epartidos en 11 puntos de muestreo distri buidos por 
la geografía de Cataluña y Baleares (Fig. 1) . En al gunos de los pu ntos 
se han hec ho coi ncidir un ca p tador de cada ti po para intenta r 
es tablecer correlaciones entre los re sult ados de uno y ot ro sistema de 
mue s treo . 

En el presente t ra bajo s e hace referencia a las es taciones s itas 
en los núcleos urb anos de Barce lona (modelos D4rham y Cour) y 
Tarra gona (modelo Durham) , en una zona colindante con la ciudad de 
Lleida ( modelo Du r h a m), en el aeropuerto de Girona (a 12 km de la 
ci udad, modelo Durham) y en l a Universidad Autónom a de Barcelona 
( Bellater r a , mode l o Durham) . 

Deberhos indic a r que l a estación de Girona ini ció su func ionamien
to l a sexta sema na, que la de Tarragona empezó a mu est rear en la 
séptima y qu e l a de Barcelona no di spu so de captador Cour hasta la 
seman a décima . Para esta ú lt ima es tación no se dispone del regist ro 
correspondien te a la seman a d oce ni de da tos elaborados pa ra las 
sema nas d i eciocho y vein te . 

TRATAMIENTO DE LAS MUE ST RAS OBTENIDAS 

El pe ríodo de exposic ión de cada sopor te recep tor es de una 
semana . La s mue s tras reti rada s de un captador Durham p recisan 
ún ic amen te de col o ración (f ucsi na bás ica añadida a la super ficie 
expues ta ) . Las unidades fi lt ran tes utilizadas en un ca ptador Cour debe n 
sufr ir un tra tamien to fi s icoquímico (COUR, 1974) pa ra destruir el soporte 
filtr a nte (H 2 SO 4 , HF ) , para eliminar partícula s minera les (HCl, 
filtrac ión) , pa r a vaciar los pól e nes (mezcla de acetolisi s) y para la 
coloración ( KOH, fucsina básica). Después debe medi rse con precisión el 
volumen del r esto obtenido y confeccionar la lámina para el análisis 
~i.rd.r-..D .. 

RE CUE NTO DE LAS LAMINAS 

La s lá mi nas del método Durham se han contado a 300X, mient ras 
que las lámi nas del método Cour, da da su mayor riqueza, permi ten 
efectuar su l ectura a 900X . 

ELABORACION DE LOS RES ULTADOS 

Una v ez se h a eva luado la composición cuantitativa y cualita ti va 
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de la preparación se ha expresado su lect ur a, siempre que ha sido 
posible , en función de reco r ri do de l viento correspond i ente a l período de 
exposición. En caso de no dispone r de los datos de recorrido de v ien to 
las rep rese ntaciones se han hecho refir iendo el n ú mero de pólen es a la 
unidad de super fi cie estudiada. 

Las represen taciones se refiere n a número total de pól enes o bien 
a núme ro de pólenes de taxones de particula r interés . 

RESULTADOS 

Se presentan los res ultados obtenidos en el análisis polínico de 
la at mós fera de ci nco loca lidades pa ra el a ño 1983 . Los mu estreadores 
empleados han sido cinco a pa ra tos Dur ham y uno Cour. 

A fi n de pode r re presen ta r en un gráfico de redu c i das d imensio
nes la gama de los diversos valores de un ciclo anua l sin q ue de je n de 
queda r rep resentados aq uellos muy ba jos , se h an utilizado dos esca l as 
distin tas : una mayor que pe r mite ap r eciar con más de t a lle los val ores 
cor res pond ientes a se ma nas de contenido polí nico poco im port a n te y ot r a 
menor que permite representa r l os máximos al canzados. 

Los res ult ados fina l es se ha n rep resentado medi ante cuat r o grupos 
de grá fi cos : 

GRAFlCO DE COMP ARAC lON DEL POL EN TOTAL 

En él queda n rep resentada s las evoluciones de los co n tenidos 
polínicos de la a tmós fera de Barce lona, Bella t e r r a, Giro n a , Lleida y 
Tarragona a lo largo de 1983. Los resultados p r oceden de captadores 
Durha m y han debido exp resarse en pól enes/su pe rficie, a fa lta de datos 
cl ima tológicos com pletos (F ig . 21. 

GRAFlCOS DE COMPARACION DE LA EVOL UCION AN UAL DE TAXONES DE 
INTERES 

Se han elaborado se is gr áficos que permi ten comparar como varía 
el contenido en pote n de ciertos taxones , de i nte rés a le rgógeno en este 
caso, en las es taciones estudiadas. A partir de d atos p r oce dentes de 
cap tadores Durha m y exp resados en pólenes/superfic ie , se tratan: 
Corylu s (Fig . 31, Gramí nea s (Fig . 4) , Olea (Fi g . SI, Plantago ( Fig . 6) , 
Quenopodiaceas/Amara ntaceas (Fig . 7) y Urticaceas (Fig . 81. 

GR AFICO DE COMPARACION ENTRE UN MUESTRE ADOR DU RHAM Y UN COUR 

La Fig . 9 pe rmi te com pa ra r los rendi mientos obtenidos e n d os 
capta dores, uno de cada tipo , situados en un mismo punto . Los 
resultados , cor respondientes a la est ación de Ba rce l o na, se han 
exp resado en pó lenes/metro cúbico . 

CA LEN DAR IO POLI NICO DE BARCELONA. AÑO 1983 

Para la localidad de Barce lona se ha representado la evolución 
de los taxones más repre sentativos hallados en el a nális i s del con tenido 
atmosfé rico en pole n . El orden de dist r ibución de los t axones en el 
grá fico cor responde a l de su apa rición en la atmós fe r a . 

Los resultados corres ponden a los obteni dos con el cap t ador Co u r . 
Dado que este muestreador entró en funcionamie n to la se mana diez, y 
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que se carece de resultados para otras tres semanas , se han completado 
l os valores que fal t an con los resultados de l captador Durham ins ta lado 
j un to a él. Los resultados se expresan en pólenes/metro cúbico (Fig. 
10 ) . 

DlSCUSlON 

Del anál is is del gráfico de comparación del polen total (Fig. 2) 
se deduce que Barcelona, Bellaterra , Girona y Tarragona siguen una 
misma diná mica an ual , si b i en se observa un cierto retardo que coinc ide 
con l a localización latit udinal de las estaciones. El esquema de 
distribución del conten i do polínico para Lleida es totalmente di st into . 

En el segundo grupo de gráficos queda reflejada la localización 
urba na o rural de l a es t ación: menor representación de g ramíneas (Fig. 
4) y Plantago (Fig . 6) en Barcelona y Tarragona, mien tras que los 
valores alca n zados por las urticáceas (Fig . 81 en estas mismas 
localidades son más elevados . 

También queda recogido en estos gráficos el entorno paisaj ístico 
de las estaciones, ya q ue en Tarragona, a pesar de muestrear en zona 
u rba na , se det ectan los máximos de Corylus (Fíg. 3) y Olea (Fig. 5). 

El i n icio y los máximos de polinización se distribuyen, tal como 
queda represe n tado en e s tos gráficos, en función de las variables 
l a t itud i nales . Al g uno s taxones (Fíg. 4), sin embargo, evol ucionan de 
forma muy parecida en todas las estaciones, var iando únicamente de 
forma cua ntitativa . 

De la Fig . 10 se deduce una mayor eficiencia de captación con el 
método Cou r (eficienci a que se da también cualitativamente), si bien 
ambas curvas evolucionan de forma bastan te aná loga. 

En esta misma fi g u ra se hace muy evidente una importante 
dism i nución del contenido en polen durante dos semana s del mes de 
Febrero, semanas en l as que las temperaturas descend ieron mucho y se 
registraron n evad as en l a ciudad de Barcelona. 
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