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Variaciones interanuales del polen arbóreo en la atmósfera
de Mar del Plata en relación a la fenología floral.
Caso especial: Quercus (Fagaceae)

Fabiana LATORREJ

Abstract. INTERANNUALVARIATIONSBETWEENARBOREALAIRBORNEPOLLENANO FLORALPHENOLOCYIN MAR DEL
PLATA.SPEClALCASE:QUERCUS (FAGACEAE).Airborne pollen concentration in the Mar del Plata atmosphere
was analysed during two consecutive years. Also plant sources and flowering development was studied.
QuerclIs was the selected taxon. Pollen amount depends on plant number and spatial distribution. Pollen
patterns agree with floral phenology. Q. roour productivity was higher in 1993 due to better conditions befo-
re flowering time. On the contrary Q. ilex annual sum was higher in 1994; a cyclic reproductive rhythm is
postulated. Meteorological conditions during dispersion are not enough to explain interannual variability.
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Introducción

El proceso aerobiológico comprende varias etapas
(producción-emisión, dispersión y depositación) cada
una de las cuales está ligada a distintos fenómenos
biológicos los cuales están correlacionados con facto-
res atmosféricos (Edmonds, 1979). La cantidad y el
momento en que se registra polen en la atmósfera de-
pende de las fuentes emisoras y fundamentalmente
de su fenología floral. Esta comprende el estudio de
los patrones estacionales de floración en relación al cli-
ma. Por otra parte, las condiciones meteorológicas du-
rante la polinización influyen además, sobre la con-
centración de polen en la atmósfera (jager et al., 1991).

En este trabajo se analizaron las variaciones en la
concentración y estacionalidad de polen arbóreo du-
rante dos años consecutivos y se determinó si estos
patrones polínicos se corresponden con los patrones
de floración. Se analizó también, la influencia de fac-
tores climático-meteorológicos como posibles deter-
minantes de las variaciones interanuales y/o posi-
bles modificadores de la relación polen-floración.

Materiales y métodos

Se analizó el polen atmosférico de la ciudad de
Mar del Plata durante 1993 y 1994. Se utilizó un
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muestreador volumétrico Burkard. Se analizó única-
mente el polen arbóreo (PA) durante el período en
que predomina (junio-noviembre) (Latorre y Pérez,
1997). Se censaron los árboles plantados alrededor
del sitio de muestreo polínico (vegetación local y ex-
tralocal) y se muestrearon los árboles en un área cir-
cundante a la anterior (vegetación regional). El se-
guimiento cuantitativo de la floración se hizo sobre
ejemplares locales y extralocales; la técnica se descri-
be en Latorre (1997). Los datos de precipitación pro-
vienen del Servicio Meteorológico Nacional y los da-
tos de las demás variables, de la estación meteo-
rológica propia.

Se realizó un análisis particular sobre los 10 taxo-
nes con mayor concentración polínica (84% y 82.5%
del PA en cada año). Los géneros son: Quercus, Plata-
nus, Ulmus, Fraxinus, Acer, Salix, Populus, Betula, Li-
quídambar y Juglans. En este trabajo sólo se presentan
los resultados obtenidos para Quercus ya que repre-
sentó 16% y 23% del PA. Se utilizó correlación no pa-
ramétrica (Spearman), test de Student y estadística
básica.

Resultados y discusión

Se reconocieron dos tipos polínicos: Q. robur L. y
Q. ilex L. Estas son las dos especies más abundantes
del género en la vegetación (89% y 8% de los robles
totales).

De acuerdo a la regresión lineal estimada (Lato-
rre, en prep.), la concentración de los principales ta-
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xones depende del número de fuentes emisoras, indi-
cando polinización anemófila (Latorre y Bianchi,
1997). La concentración de las especies de Quercus
fue mayor a lo esperado (fuera de los límites de con-
fianza) y podría suponerse entonces, que es el géne-
ro anemófilo de mayor producción. Sin embargo, los
árboles se encuentran reunidos en bosquecitos artifi-
ciales monoespecíficos ubicados hacia el Oeste-Sudo-
este y a corta distancia del muestreador, haciendo
más probable su captura.

Cuando finaliza la polinización de Q. robur recién
comienza la de Q. ilex. Si bien en los dos años el gé-
nero aportó la misma cantidad de polen (592 y 557
g/m», la contribución de Q. robur fue mayor en 1993
y la de Q. ilex en 1994.

Q. robur

Las concentraciones anuales fueron 578 y 170
g/m>, registrándose entre setiembre y noviembre du-
rante 76 y 74 días. La mayor diferencia entre años se
observó en los máximos; en 1994hubo dos picos: el
principal 11días después que el máximo de 1993y el
secundario 6 días antes (figura 1).

La floración fue similar en los dos años, con una
duración de 35 y 34 días cada año. El comienzo de la
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apertura de flores se observó sólo un día después en
1994y el final fue el mismo día. La máxima floración
se adelantó sólo 6 días en 1994(igual desfasaje que en
polen). La correlación de la floración entre años fue
máxima y las diferencias en todo el período no fue-
ron significativas (t de Student=-0.307; p=0.765).

En 1993el polen registrado en los 5 días antes del
inicio de la floración, sólo llegó a 0.8% del total; en
1994el polen comenzó a registrarse un día después.
La concentración al finalizar la floración alcanzaba
95.3%y 97.6%en cada año; luego de ello, siguió re-
gistrándose pocos granos durante 36 y 41 días más.
La diferencia interanual más importante entre el po-
len y la floración fue durante la fase máxima. En 1993
el porcentaje de polen acumulado hasta el máximo
de floración fue de 93%y sólo de 52% en 1994.En es-
te último año el máximo de floración ocurrió 14 días
antes que el máximo polínico, aunque 3 días después
que el pico secundario de concentración.

Durante la polinización de 1994, la temperatura
fue en promedio 1.13°Cmayor, la humedad relativa
3.7%menor y la velocidad del viento 1.2 m/ seg ma-
yor respecto a 1993;los vientos de los sectores de ma-
yor densidad de plantas fue 3.7%más frecuente y las
precipitaciones 66.16mm mayores, aunque se regis-
traron 119.8mm en un sólo día al final de la floración.

Quercus robur

(!) (!)o en

1994 .'....
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Figura 1. Patrones polínicos y de floración de Q. robur durante 1993 y 1994./ Airborne pollen and flowering patterns 01 Q. robur during 1993
and 1994.
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Quercus ilex
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Figura 2. Patrones polínicos y de floración de Q. ilex durante 1993 y 1994./ Airborne palien and flowering patterns of Q. ilex during 1993 and
1994.

Estas lluvias parecen no haber influido en la concen-
tración final (rs=-0.013; p=0.938) ya que se estaría li-
berando una escasa cantidad de polen. Todo indica
que las condiciones atmosféricas en 1994 fueron simi-
lares o levemente más favorables para la permanen-
cia de granos en suspensión y sin embargo, la con-
centración total fue 71% menor que la de 1993. Podría
postularse entonces, que la producción de polen ha-
bría estado restringida en 1994 o más probablemente,
favorecida en 1993. Las condiciones climáticas esta-
cionales previas a la floración-antesis fueron mejores
para el desarrollo reproductivo en 1993 (verano más
cálido, invierno frío y temperaturas levemente mayo-
res inmediatamente antes de la antesis) (Emberlin et
al., 1990; Seeley et al., 1997).

Q. ilex

Las concentraciones anuales fueron 15 y 387 g/m3•

El período de polinización de Q. ilex fue muy corto: 22
días cada año y durante noviembre (figura 2).

La floración tuvo una extensión similar cada año
(40 y 37 días). No se detectaron diferencias significa-
tivas en los porcentajes de floración (t de Stu-
dent=O.862; p=0.414) y la correlación entre años fue
altamente significativa (rs=0.941; p=0.0051).

El inicio de la polinización se registró poco des-

pués que el inicio de la floración (1 y 8 días más tar-
de). El máximo polínico se registró poco antes que el
máximo de floración (7 y 1 días). El porcentaje de po-
len acumulado hasta el día de máxima floración fue
alto y similar en cada año (85% y 87%).

Durante la polinización de Q. ilex, la frecuencia de
vientos de los sectores con mayor densidad de árbo-
les fue similar entre años (31% Y30.2%); la velocidad
promedio fue sólo 0.71 m/seg mayor en 1994, espe-
cialmente de la dirección SO; la temperatura 1.7°C
mayor, la humedad relativa promedio 10.54% menor,
y las precipitaciones 116.13 mm menores respecto del
año anterior. Las condiciones meteorológicas de 1994
parecen haber sido mejores para la dispersión (espe-
cialmente por las menores precipitaciones), aunque
las correlaciones no fueron significativas.

La gran diferencia interanual en la concentración
total (96% mayor en 1994) hace pensar además, en
una productividad diferente. El comportamiento de
Q. ilex es similar al de Beiula, y opuesto al del resto de
los taxones analizados (Latorre, en prensa) cuyos re-
querimientos reproductivos serían similares a los de
Q. robur. La posibilidad de un ritmo cíclico reproduc-
tivo independiente de las condiciones climáticas pre-
vias parece plausible (Emberlin et al., 1993). Aunque
no puede descartarse que esta especie de floración
tardía requiera otras condiciones climáticas previas
para una alta producción de polen.
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Conclusiones

Para determinar la concentración polínica de un
taxón, no sólo es importante la abundancia de sus
fuentes emisoras sino también su distribución y su
ubicación espacial. La contribución de Quercus fue si-
milar en los dos años aunque las especies aportan di-
ferencialmente. Esto indica la importancia de la dis-
criminación taxonómica de los granos sustentado por
el conocimiento de las fuentes emisoras.

Q. robur registra mayor concentración en 1993, al
igual que la mayoría de los taxones arbóreos impor-
tantes. Las condiciones climáticas estacionales pre-
vias determinan una productividad diferencial.

Q. ilex registra mayor concentración en 1994.Rit-
mos endógenos bianuales en cuanto a la producción
polínica son citados para esta especie de Quercus. Las
condiciones meteorológicas más favorables para la
dispersión ese año sólo explicarían parcialmente la
diferencia interanual observada.

Los patrones de polen y, especialmente, los de flo-
ración son similares entre los dos años en cuanto a in-
tensidad y sus fases principales no se defasan más de
una semana. En general, el mayor aporte polínico y el
máximo ocurre antes que el máximo de floración. La
presencia de polen se extiende varias semanas des-
pués de finalizada la floración, aunque el porcentaje
de polen residual o resuspendido es menor al 5%.Por
ello, puede concluírse que la representación de la flo-
ración a partir del polen atmosférico es apropiada.
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