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RESUMEN. Con el fin de obtener elementos de comparación entre e l paisaje 
l ocal y regional y su espectro polinice, se presentan l os t"esul tados de 
análisis polínicos de 29 muestras de superficie recol ectadas en diversas 
localidades de Cataluña, a la vez que se aportan datos acerca de la repre
sentación polínica de l as especies más significativas . 

SUMMARY. On purpose te obtain patterns of compar ison between l ocal and re
gional landscape and his palynological diagram, i t has be e n gi v e n the paly
nol ogical diagram resul ts of 29 superficial collected samp l es in several 
local ities of Cataluña, at the same time , it has been gi ve n some informat i o n 
about palynological representation of the most significa ti ve s pecies . 

l NTRODUCCION 

La relación entre los espectros polínicos y l as formaciones vege
tales que los prod uce n es comple ja. Las distin tas especies de f a neróga
mas puede n di feri r considerablemente en la canti dad de polen produ c ido 
así como en la eficacia de su trans porte . Muchas especi es arbóreas 
producen enormes cantidades de polen que es t rans por tado a dista nc ias 
rea lmente sorprendentes, por el contra ri o , algunas especies herbáceas l o 
ge ne ra n en pequeñas can tidades y apenas llega a unos pocos metr os . 

Es ta s cues tiones han preoc upado desde siempre a lo s cua tern ar is
tas in te resados en in terpreta r el pa isaje vegeta l de los últ imos mi lenios , 
no solamente desde el punto de vis ta cualita tivo sino ta mbié n 
cua ntitativo . 

Las investigaciones con muestras de superficie se i nic iaron en 
Europa en el año 1931 (FIRBAS , 1931) y en el año 1943 en Estados Uni
dos (CA RROLL, 1943) . Desde en to nces han sido numerosos los estudios que 
intentan establecer un os pat rones de re lación entre l a lluv i a pol ínica 
actual y la vegetación presente de una determinada zona o región. 

En el presente est udio ha n sido recogidas muestras briofíticas de 
superficie , correspondientes a 29 localida des, con el objeto de estimar la 
rep resentación de los distin tos taxones en sus respectivos espect ros 
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polínicos. 
comprende 

Generalmente, se admite que la lluvia polínica 
los siguientes aportes: 

- aporte local. 
- aporte vecinal: de 1 a 500 m. 
- aporte regiona l : de 500 m a 10 km . 
- aporte le jano: má s de lO km . 

MATERIAL Y METODOS 

actual 

Aunque s e considera que los análisis polinices de muestras super
ficiale s de suelos presentan, en principio, una cierta concordancia con 
la vegetación, investigacione s realizadas en la s Ardennes belgas (HEIM , 
1963) pusieron de manifiesto q ue los espec t ros polinices de los horizontes 
superiores de un su elo muestran en realidad una visión ret rasada de la 
evoluc ión de l a vegetación l ocal. En este aspecto, se ha observado que 
l os mejores espectros pol í nicos ac tuales los proporcionan la s muestras de 
superfic ies briofí ticas. Los mu sgos (y algunas hepáticas) que forman 
almohadi ll as más o menos compactas son conside rados buenos captadores 
polín icos. Alg una s ven t ajas conocidas de este tipo de material son las 
sig uiente s: 

Registra la lluvia polín ica media de uno o más decenios y con esto 
logramos una i magen polínica integrada de la vegetación de la zona 
estudiada . 

- Constituye un medio natu ral comparable a las turberas, suelos, etc. 
- Es abu ndante y resistente a las heladas y períodos de sequía. 
- Puede ser tratado con l a metodología palinológica clásica . 
- Asegura un a b uena conservación de los pólenes , atribu ible al ambiente 

húmedo y ácido y a la secreción de sustancias que inhiben el ataque 
masivo por microorgani smos. 

En las 29 localidades muestreadas han sido recolectados pulvínu
los de briófitos de las siguientes especies : Pleurochaete squarrosa, 
Grimmia sp, Riccia fl uitan s, Tortella sp, Tor tula sp, Weisia sp, Bryum 
sp, Hypnum cupt'ess iforme , Thamnobryum alopecurum, Rhytidiadelph us 
triquetrus , Pteriginandrum filiforme, Anomodom viticulosus, Homa lothecium 
sericeum, Th uidium sp, Amblystegium sp, Ctenidium moll uscum, Hyloco
mium splendens, Campylopus fragilis, Barbula sp, Sphagnum sp. En el 
momento de la recol ección de cada muest ra se elaboró una ficha 
detallada de la posición, orien tación y hábit at del briófito, así como la 
vegetación local y regional de la zona . 

. La técnica empleada para el tratamiento químico-físico de la s 
mue stras ha sido la de GOEURY & BEAUllEU (1979) modificada. 

Las preparac iones microscópicas para efectuar el rec uen to polínico 
se elaboran a partir de 50 u l del sedimen to resultante. El cubreob jetos 
,(~_e ]._4 -~ _69 .!"'ITI) _e_s _s_el_ll'~S' 55~n ,e,l f.i~ ~." .,rz.N.J..Rt.i!-H _lj. _c,?.~_s_e.ryJlcc,ij,~ Et_e 
la preparación. Se l ee n las líneas necesarias para llegar a contar un 
mínimo de 500 granos de polen. Conoc ido el peso de la muestra y el 
vol umen de sedi me nto, se puede determinar el número de granos de polen 
por gramo de muestt'a (Q) con l a sig ui ente fórmu la : 

1 x V 
Q = .,..-cvp 

siendo 1 anchura del cubreobjetos, x = n' de granos contados, V 
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volumen total de l sedime·nto resultante, n = n~ de lineas leídas, e ;:; 
diámetro de campo del microscopio, v = volumen i ncluido. p = peso seco 
inic ia l del briófito. 

La local{zac ión y vegetación de las zonas que han sido obj eto de 
este estudio se resu men en la Tabla 2. Las veintinueve localidades 
estudiadas lo han sido en distintas forma ciones vegetales, elegidas e n 
cada una de las t res regiones biogeográficas de Cataluña . En la 
descripción de cada loca l idad se ha considerado la vegetación zonal y 
la vegetación local actua l. Once de las veintinueve muestras fu eron 
recolectadas en local idades s i tua das dent ro de l elemento paisajístico 
mediterrá neo, con distintos dominios de vege ta ción zonal (maquia meri
diona l , encinar litoral , alcornocal, encina r monta no y encinar con t i nen
tal). En la provinc ia submediterránea del elemento e uros i beriano se 
recolectaron seis mue s tra s correspondientes a robledales y a zonas co n 
comunidades secundarias de Pinus silves tris. Otras sie te muestras fueron 
recogidas en hayedos, abedulares y rob leda le s pertenecientes al paisaje 
atlá ntico de esta misma región . Dentro de la región boreoalpina se 
tomaron muestras en abeta les y bosques subalpi nos de Pinus unci nata, 
así como tamb ién en una turbera localizada en la zona de los prados 
al pinos. 

RESULTADOS 

Los resultados obtenidos se expresan en forma de porcentajes en 
la Fig . l. 

Se observa , desp ués de una comparac ión de los espectros polínicos 
con l a vegetación local , la existenci a de un aporte exterior de ciertas 
especies. 

El taxon más abundantemente representado pertenece a Pinu s, 
ll egando a represen tar valores elevados incluso en zonas donde no se ha 
observado su presencia en las localidades de muestreo. 

En la mayoría de los casos, se observa que el espectro polínico 
refleja, a grandes rasgos, la vegetación local. Sin embargo , no son 
raras las s i t~ac iones en que ésta queda di stors ion ada por aportes exte
riores o por la sub o sobrerrepresentación de las mismas que la cons t i
tuyen. 

Se han calculado los porcentajes de polen arbóreo ( AP) y no 
arbóreo (NAP) respec to al total contado por mue st r a ( Fig . 2) . Tam bién 
se han comparado los porcentajes de polen arbóreo con la s distintas 
formaciones vegetales (Ta bla 1). 

Las for mac iones arbóreas ocupan un intervalo de valores de AP 
que va de 56 a 94% . Los porcentajes de polen arbóreo de l as formac iones 
arbusti vas con escaso recubrimiento arbóreo se equiparan a los 
anteriores. 

Los va lores de AP y NAP de los espectros polínicos de l as forma
ciones he rbáceas también pueden variar ampliame n te según la proximidad 
de algunas especies arbóreas . El valor más ba jo de AP obtenido de las 
for maciones herbáceas estudiadas corresponde a los prados alpinos, 
sie ndo éste del 28%. 
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DISCUSION 

La representación polínica de las distin tas es pec ies depende de 
numerosos factores, como la producc ión absoluta de pole n, l a capacidad 
de l a pl anta en su dispersión, la res i stencia de éste a l a corrosión , 
etc . Es t e último factor es im portante ya que el deterioro selectivo de 
unas especies frente a otras yroduce, en muchas ocasiones, una 
subrepresen tación de determinados tipos pol ínicos. En este sentido son de 
gran im portancia las condiciones del medio receptor (aireación, pH , vias 
mic r obianas , etc . ) . La degradación sería el facto r responsab le de la 
cas i ausencia en l a mayoría de las mu estras de pólenes de Populus , 
cupresáceas, c i per'áceas y juncáceas . 

La e n tomoga mia sería l a causa de la también subrepresentación 
de alg unos taxones, como las rosáceas, papilionáceas, crucíferas, 
euforbiácea s , ranu nculáceas , etc . No ocurriría así para las ericáceas, 
ya que , a pesar de que su polen es tran sportado por in sectos, es un 
taxon normal mente abundan te en los espect ros polínicos estudiados . 

La representac ión de los taxones arbóreos ha s ido ta mb ién objeto 
de discusión. Comparando la pobl ación foresta l de las distintas forma
ciones vegetales muestreadas con su espectro polínico , se observa que 
Abies, Castanea , llex y Salix son taxones con una representación defi
citaria en la mayoría de los casos. Pinus, Quercus perennifolios y 
Corylus presen tan una · sobrerrep resentación en gran pa r te de los espec
tros , mie ntras que Bet ula , Fagus, Alnus, Ulmus y Fraxinus se podrían 
considerar norma l men te reP,resentados. 

Los res ultados reflejan, dentro de los límites de una sub o so
brerreprese ntac ión, el paisaje vegetal local y vecino más que el regio
na l o leja no . 

Los porcentajes obtenidos de polen a rbóreo (AP) y polen no arbó
reo ( NAP) expresa n el nivel de for estación de la zona est udia da. Estos 
porcenta jes dependen, además de múltiples factores, de l a dens ida d y 
ex tensión de l as masa s forestales. Se ha observado, en genera l, que la s 
poblaciones arbóreas más o menos densas producen unos valores de A? 
s uperiores al 60%. Los matorrale s con escaso recubrimien to de pinos 
(muestras 1 y 2} también poseen altos porcentajes de A? debido a la 
a l ta sobrerrepresentación de este taxon arbóreo . 

Se conclu ye que la fiabili dad de l método de muestreo a partir de 
s uperficies briofíticas puede considerarse sat isfactoria . No obstante, es 
necesario te ner e n cuenta algunas consideraciones : la zona de toma de 
muestras tiene que estar le jos de zonas excesivamente humanizadas (es 
notable la capacidad de di sper sión pol ínica de ciertas espec ies 
r u derales}; se debe estimar la sub o sobrer rep resen tación de las espe
cies e n los es pectros polínicos; los resu l tados expresan la integrac ión 

'-.H:!L, ¡.Ja.L-';:.o.Ji... v-c...~,.tc-..1 ... tf ..... . ~ .úttim"" c: ,.t,.,..,.niC'I c: Jv den t ro de unos lím i les 
l oca l es; es también importante detallar las características de l medio 
fí s ico en genera l pa ra establecer posteriores re laciones entre el espec t ro 
polí n ico y l a vegetación de la zona estudiada, 
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FORMACI ON VEGETA L 
VALORE S % AP 

RE SULI AOOS JONA SSE N HE IM 
OBTENIDOS ( 1950 ) ( 1970) 

Pi na r 
P. sy lvest r is 
P. uncinata 

15-9~ 

81 
51 8~ 

Hayedo 65-90 91 84 

Robledal 60 91 85 
FORMAC ION ES 

E. litora l 56-89 -- --
Encina r E. montano 90 -- --

ARBOREAS E. continental 11- 88 -- --
Abetal 19- 88 -- --
Abedular 83 82 10 

Bosque de ri be ra 86 -- --

Garriga (con recubr i-
FORMACIONE S miento débil de P. 

hale pensi s 11 -85 -- --
ARBUSTIVAS 

Ma to rra l ba jo 
Cistus y Erica 11 -- --

Prado {con escaso recu-
FORMAC IONES br i111i ento de P. unci nata ) 39-69 -- --
IIERBACEAS 

Prado 18-~ 9 11 --

TABlA l. - Valores de AP (en porcen ta jes respecto al polen total) de algu nas f orm acio nes Yege
ta les estu diadas . 
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LOCALIDAD 

MACI Zcl Ut: I;AI!II,t,F 

l llun.: c l •"'•' l 

MAC 1 ZO Ul:: CMIUAf 
ltiarcc l ona) 

CAIJH I JR'; 
(Harce l o nü) 

L I\GO O~; HANVOL ~:S 

(~• r-ona) 

:OT. LI .OUEN¡; DE L IOIUNT 
(lturc " l un;• ) 

t:l. V JI.AH. UI.AN I::S 
(Clr"OII<I) 

(G•ronO>) 

(Tarra~,tnnn ) 

( llarc elona) 

(lhu·cc l omo) 

[ Tarregot~a) 

CTar o• ~t¡,¡ona) 

( G oro •wl 

LA PI HYA . 
( G or o n o) 

I Clrona) 

S AHT PH I VAT . OLOT 
I G 1 r o n.a) 

MONTE CARO. TOHTOS A 
( TarragutiD) 

VEGETAC ION ZONAL 1 VEGETACION LOCAL Y ACTUAL 

NAQUIA MEfUIJ I ONAL Ul:: ~oecif.: r .. , 1 MATORH.A L U~JO. Q . c::oc::cl r e r a , Cha-acropu hu.llla, ~ 
Cha.{l e ropu li .... ll l u y Hha..•uu l ;t CI Oi dt:O. ~ y pleu uioladoa de t' . helepellOiu . 

MAOUI" MI::R lDIONA I. m: ~- MATORRAL B"JO c:on r ccu brllli c nLo arbóre o de r. ha l cpcna l a 
Ch¡..:, e ro¡ >n huaoi1 R y Rhnanun lyclo1den. •ñn l •¡mrlunl" que e n e l anterior . 

I::NCIN'-R LITOIIAL 1 VI::CI::TACION f ORESTAL, t:NCI HAR CON KATORRALt:S Ot: DECRADA-
CI ON Y P I NARES St:CUNOARI OS Q. i lr~ 1. Q. pubeec:e rw. 

~:HC: INAH I.ITOHAI. J V!.:GI::TAC / OH t 'OitESTAL. VEGETAClON Dt: Rltli:RA , CAiiiZOS . 
O. !lea y O. pubeüc ena e tl l as zonas pr6a i .aB . 

ENCI NA R LITORAL 1 VECETAC ION FOHF.S TAL . ~ con pinoreu uecu.nda r ioo de 
J'. p•nea :1 t' . halepena la . 

~;~~fiOCAL . t:HCUiAR LITORAL CON ALCOANQ 1 ~":~~=C~~un~~~~:AL. Q. aubu , Q. ilu , J>. p i nu. Soto-

~~~1-\NOCAL . t:HC l HA H LlTOHAL CON ALCORHQ 1 .... TORRAL llA.JO con Ciotu.s ..onapel ie nah y Erica a rborea . 

t:NC I NA H CONTI N~: HTAI. 1 V~:C t:TAC I OH FORESTAl .. Q . roLundi.f"oliu, P. uilvesLr l11 . So--
t.oboaque c on Citlt.ua app. a lbid..., :1 CiatuB l aurif"oliua. 

ENCI NA R CONTI NENTAL 1 VEGETACION F ORESTAL . Q • .-otundi l"o l i a , Q . put>eacentl , ~ 

S!:!!· 

~:NC I NAR lotOHTAHO 1 VEGF-TAC I ON ~-OHKSTAL. Q . ! lea. So t.oboaque pob.-e con E. ar 
DOrea, Rubua u l ni(oliua , C.-a Uoesua -.onogyn a , etc. --

t:NC INA R Jt()t! TAMQ 1 VEGETAC ION fORES TAL. Q. i l ea , Q. l"o a i n ea oop. vB l e nL ina. 

HOilLi: DAL Ut: Quej igo 

P l nuu uylve.,LriH, t'. n l KrH . 

Vt:Gt."TACION •"OHESTAL. PIHAR~:S DI! S USTITIJGIOH: P . a y lvea.:: 
.!:.!.!..!!.... f'. ni¡¡rs, ~. Q. fa&inea aap. ~-

Vt:Ct:TACIOH HF.HBACEA Y ARBUSTIVA HJCR'Of"ILA . Gr-lneaa, 
Juncu11 app. , Cl p erác ellll y S p "rganlua "P · 

VJ::GETACION FORESTAl.. ~. Q . pubeacena. 

VEGt:TACIOH · ·OIU:STAL. BOSQUE DE HIHY.RA. ~ y ~ 
be acens e n laa p roxi •idadca. 

VE:CETACIOH FORESTAL . BOSQUE OE: R I BERA. Q, U ex y ~ 
~ r.n lna p roxl • l dadea . 

Vi:!Cii:TI'.CIOH ··oHESTAL. PIHIJt.ES St:CUNOAHI OS P. Hzlvrolr i u, 
P . n isr a y O . i lex . F•gua d lvatica. 

TABLA 2 . - Descripción de las local idades es t udiadas. 
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LOCALIDAD 
SANTA I'A 
(Glronal 

BACA 
(Rrorc., lonn) 

S AHTA PAU 
I CironB) 

MONTSI'.HY. S AHTA n : 
(Barcelona) 

""'"'"~ (8arc:clonal 

MOHTSHNY 
(Rtorce lona) 

CERBT 
(Lichtal 

POHT 01: LA fiOHAJGUA 
(Lleidal 

ULL nt: T 
IGi rona) 

U L L DF.: T 
(Cironn) 

SETtASES 
(Cironn) 

CEHIH 
(L.I ei dn) 

---~=~ 

·VEGETACION ZONAL 

ENCINAR MONTANO " HOilU:DAt. - IIAYEOO 

BOSQUI'.: SUD I'o U'HIO DE AB ETO Y P HtO 

DOSQUE SUIIAU1 1NO Dt: ABETO Y 1111'10 

OOSQUF.: SURAt.rrNO DE P INO PO:CRO 

OOSQUE SUfiALPJHO DE PUtO NEGHO 
A f'RAOO AL!' 1 HO 

PRADOS "LP ltfOS 

TABLA 2 . - (Continuación) . 

VEGETACION LOCAL ACTUAL 
YEGETAC IDn ~'OHt:.:iTAL. l,j. pube1u : enn , ~· 

VECETACI OI'I t"ORESTAL. riMARES S!:CUNO,r,RJ OS. t.:.....!YIYeot.rh 
y t ""8U" üllv .. Locn. 

~~~!~"CIOI't t' ORESTAL . COliEH'T\JHI\ HEIXJCIOA Uf: Y-..s,un nllv11-

VEGETACIOH HlRKSTAI .. f'a aun nllvnll ca. Sot.oboBquc de !..!.!.! 
aqulf"o ll..- . 

VECf.:TAC IOfl roRESTAL . !,!aua ollvaLh::!, ~· 

VECa:TAClOI'I FORESTAL. ~·., f:uH t~llvt1 Lh:a, ~· 

Vt:Gt:TACIOH ~"'RESTAI., AOSQUE Of: SUSTITUCIO« O! D. pendula. 
SoLobotoquc: de: .luulperuu c-~lu, Calluruo vulg11rla . 

Vt:Gt:TACIOH f'ORf:ST/11 • • ~· Belula pcnduiH , ~ 

Vt:Gf:TACIOM FORES TAL . l'lnue uno::i nal.lo, ~· 

vt:GETAC IOft t'ORK.'iTAI .. PRADO m: MOKTAAA C0H F.SCASO R!CU8Rl 
IOI I t:rrT'Uili:~. 

Vt:Cf.TACIOH ll.:ARA.CF.A. PHADO COH AU:ON I'U.: Ul! ~· 

TtJRUERA. VEGt:TACIOft IIT.MBACEA. 
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SO K.. 

AP t) NAP 

Fig. 2 . - Porcentajes de polen arbóreo (AP) y no arbóreo ( NAP) de las lo

calidades estudiadas. 
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