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INTRODUCCIÓN

En estetrabajopresentamoslos resultadosde un estudiosobrela aerobio-
logia del polen de Olea enropacaen la atmósferade Huelva.Susresultadostie-
nenla singularidadde habersido obtenidoscon un captadorCour,distinto de
los muestreadoresconvencionalesde aspiración(Burkard).con los quese han
realizadoestudiossimilaresen otraslocalidadesde Andalucía:Sevilla (CANDAU

& al., 1981),Córdoba(GALÁN & al?, 1988,DOMíNGUEZ Vit.cl-IES & aL. 1993) y
Granada(DíAz de la GUJARDUA & al?, 1993).El motivo principalquejustifica el
planteatuientode un trabajode estascaracterísticasesla granimportanciacuan-
titativa y cualitativadel tipo polínico en el espectrode la ciudad, a lo que hay
queañadirla posibilidadde realizarprevisionesde cosechasen el olivar apartir
de recuentosaeropalinológicos.

La ciudad de Huelva se encuentrasituadaen la costaatlánticadel SO de
España(370 16’N, 6~ 16’W). Su clima esmediterráneosuave,con l8oCde tem-
peraturamedia anualy 470 mm de precipitaciones(ALMARZA MATA, 1984).En
la provincia existen censadas31000 hectáreasde olivar (aproximadamenteun
3% de su superficie) mayoritariamentelocalizado en la comarcade Condado.
unallanuraprolongacióndel Aljarafe sevillanoy situadaal estede la capital.El
poLendeOlea citropaca esel responsabledela mitadde laspolinosisregistradas
en la zona(GONZÁLEZ MINERO & CANDAL, 1994),mientrasquela significación
agronómicadel olivar, aunsiendoimportante,se sitúapor detrásde otraspro-
vInciascomo Jaén.Córdoba,Granaday Sevilla.

MATERIAL Y METODOS

A lo largo del desarrollodel trabajo se relacionandatosacropalinológicos
con factoresmeteorológicosy resultadosagronómicos.Los datosaeropalinológi-
cos sehanobtenidoconun captadorCour (COLJR, 1974) emplazadoenla ciudad
de Huelvaduranteseis añosconsecutivos(1989-1994).Con estametodologíase
obtienenconcentracionespolínicassemanalesexpresadasen granos/tu3de aire.

Los datosmeteorológicosde temperatura,precipitacionesy viento hansido
obtenidosdel centro zonalde Instituto Nacional de Meteorologíade Huelva.
Los valoresde humedadrelativa se hancalculadoa partir de las tablasaspiro-
psicomátricaseditadaspor el Instituto Nacionalde Meteorología.

Los resultadosagronómicos(producciónde aceitede oliva en Huelva) se
hanrecogidode los boletinesde informaciónagrícolaquepublica la Consejería
de Agricultura y Pescade la Juntade Andalucía.

Así mismo, en el presentetrabajose utilizan los conceptosde periodo de
máxima emisiónpolínica y semanade máxima emisiónpolinica. El períodode
máximnaemisiónpolinicasonaquellassemanasenlas quelas concentracionesde
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polen superanconsecutivamentela media anual:Polenanualde O/eaenropacal
52 semanas(CoItR & al?, 1987).La semanade máximaemisiónpolínica esaque-
lla enla quese producela mayorrecogidade polende un tipo determinado,en
estecasode Olea europaea(RICHARD, 1985).

RESULTADOS Y DISCUSION

VARIACION ANUAL Y ESTACIONAL DEL POLEN
DE OLEA EUROPAEA

En la tabla 1 seseñalael polen total de O/ea europaearecogidocadaaño.
Las cantidadesno superanlos 1801> granos/m3,siendoinferioresa las determi-
nadasen Sevillacon la mismametodología(GONZÁlEz ROMANO & aL, 1992),
consecuenetaen primerlugar de la ubicacióncosterade Huelva,sometidaabri-
sasy a vientosdel sudoeste“vacíos de polen”, y en segundolugar, a la menor
superficiede olivar respectoa Sevilla. La representatividaddel polen de O/ea
earopaeclen el polen totalrecogidooscilaentreel 9 y 12% segúnlos años(Tabla
1), porcentajesque lo convierten,junto a Grarnineae, Quercusy Pinaceae,en
uno de los tipos cuantitativamentemás importantesdel espectropolínico de
Huelva (GoNZÁIFz MINERO & CANDAtJ, 1995).

Analizando la variación interanualde las concentracionestotales de 0/ea
enropaca,puedeconstatarseun hábito veceroen la producciónpolínica,carac-
terizadopor un añode alta producciónseguidopor otro debaja (Fig. 1, Tabla
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F¡g. 1: Variación de las concentracionesanualesdepolen deO/eacaropaca(granos/m3)
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1). Los añosde cargafueron 1989,1991 y 1993 (incluimosen estegrupoa 1993,
añode menorcantidadde polen recogida,ya quese tratade un añoimpar aso-
ciadoa los de altaproducción).Los añosde descargafueron 1990, 1992 y 1994.
Entre los años de alta producciónse registrarongrandesoscilacionesen el
polentotalrecogido(1712granos/mu3en 1991 y 273,4granos/m3en 1993),mien-
tras que entrelos añosde bajaproducciónno seprodujerondiferenciasapre-
cíables(633granos/m3en 1994 y 787,8granos/tu3en 1990). Segúnestosdatos.
el ritmo bienal se abortóen 1993, circunstanciacondicionadapor la situación
pluviométricaocurridaantesy duranteel períodode máxima emisiónpolínica:
duranteel período1 deseptiembrede 1992- 15 de abril de 1993 tan sólo sereco-
gieron 133 mm (Tabla 1). cantidadque contrastacon los 137.50mm posterio-
res,contabilizadosentremayo y junio durantelas semanasde máximaemisión
polínica (Tabla 1). Esta doble situación cristalizó en una producciónpolínica
inferior a la esperadapara 1993,ya quecontoda seguridad,la floración (y poli-
nIzación) del olivo, a la vez de estardesfavorecidaspor lluvias primaverales
intensas,no pudieronsobreponersea los efectos adversosdel agudo estrás
hídrico precedente.

labIa It Datos aeropalinológicos meteorológicosrefetentesal períodoanual, períoclcíde ma aximna eoamsaott
polinica y semanade máximaemisiónpolloica.
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La curva estacionalde Olea curopacase caracterizapor unasubidaabrupta
de lasconcentracionessemanales,concentracionesmáximasduranteuna o dos
semanasy descensode las mtsmasigualmentepronunciadoqueconducea picos
de menorimportanciaal tinal del períodode recogidade polen, todoello en un
breveespaciode tiempoquetranscurreentreabril y junio (Fig. 2). Esun patrón
característicoquese repiteasiduamenteexceptoen aquellosañosen los quelas
lluvias primaveralesprovocanunarecogidade polen irregulary extendidaen el
tiempo(1989, 1993 y 1994) (Fig. 2).

FACTORES METEOROLÓGICOS QUE CONDICIONAN EL INICIO,
DURACIÓN Y VARIABILIDAD DEL PERIODO DE MAXIMA
EMISIÓN POLÍNICA

En la tabla 1 aparecenlas semanasque comprendenlos distintosperíodos
de máxima emisión polínica, duración, temperaturainedia y precipitaciones
totalesregistradasdurantelos mismos.

E! inicio del períodode máxima emisiónpolínica estárelacionadocon las
temperaturasmediasde los mesesprevios (FRENGIJELLI & al., 1989). Estos
autoresconsideranquela temperaturaes un factor esencialen el desarrollode
las yemasflorales,una vezquela planta ha salidodel períodode letargoinver-
nal y se ha producidola brotaciónde dichasyemas.Aceptandoestainterpreta-
ción biológica, hemos relacionadola media de las temperaturasmedias de
febreroy marzo(mesesen los quesecentrael períodoquetranscurreentrela
bortacióny la floración) conel día de comienzodel períododemáximaemisión
polínica (incluidosentrelas semanas16 a 18). Durantelos añosde estudio,los
períodosde máximnaemisión polínica másprecocesfueron el de 1990 (comen-
zo el día 106) y el de 1989 (comenzóel día 107), paralelamente,en estosdos
años,las temperaturaspreviasde febreroy marzofueron las Inásaltasdel con-
junto, cercanasa los 150C (14.95t>Cen 1990 y 14.980Cen 1989); en el lado
opuestose encuentrael año 1991, en el quese registró el períodode máxima
emisión polínica mástardío (día 120) y la temperaturamedia previa másbaja
(12.2tíC). Estasvariacionesse traducenen la rectade regresión(Y= a±bX), en
la que “X” esel númerodedías (desdeel primero de enero)necesariopara el
comienzodel períodode máximaemisiónpolínica,a y b sondosconstantes,y
“Y” es la media de las temperaturasmediasde febreroy muarzo.Los resultados
concretosson Vr 163.66 - 3.86 X (nr -0.892, dF~ 5, pr 0.036) (Fig. 3). Por tan-

vr’ryuual nc tnc rpc,uItqAnc rMación A a,,,nca 1.,,-, /,1$., -I~ ~ AM .,~,4.’A.’
U.U a ~ttt 11L~1tt >~‘ O U La’ cccLIla LII.. LL’lallL.lItA’ Uyl }~~tm IUUU

de máximaemisión polinicaesevidente,aunquedebeserconfirmadacon más
añosde observaciones.

La duracióndel períodode máximaemisiónpolínica estámuy condicionada
por los lactoresmeteorológicos(temperaturay precipitaciones)registradasduran-
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Fíg. 3: Relacióncutrela inediade lastemperaturasmediasdefebreroy olarzo comael díade comienzo(cípre-
saelsíendiasdesdeel prinaerodeenero)del períodode máximaernmsmonpolínmea(PMEP)

te los mismos.Los añoscon el períodode máximaemisiónpolínica máscorto (4
semanasen 1991 y 5 semanasen 1992), fueron losde precipitacionesmáspobres
(0.78mm en 1991 y 12.30mm en 1992),mientrasque los añoscon períodosmás
prolongados(8 semanasen 1989,1993y 1994),se caracterizaronpor lluvias supe-
rioresa 40 mm y extendidasdurantevariassemnanas(Tabla 1 y Fig.2). Estosdatos
conducena una relación positivaentrela cantidadde lluvias registradasdurante
losperíodosdepolinizaciónprincipaly laduracióndelosmismos(siemprey cuan-
do las primerasesténrepartidasen el tiemnpo)(r=0.71,dF=5,p= 0.1174)La expli-
cacióna estarelaciónresideen queel efectode lluvias prolongadasinterrumpen
las emisionespolínicas y evitanun agostamientorápidode la floración, factores
quealarganla recogidade polen (KFYNAN & al?, 1989).Ademásdel efectode la
lluvia, tambiénha de tenerseen cuentala influencia de la temperaturamedia
registradadurantecadaperíodo.Los valoresde temperaturainediaglobalvarian
pocode un añoa otro (la oscilaciónmáximaesde í.540Centre1989 y 1993) (Tabla
1), por lo quela temperaturamediaasíconsideradaesde pocautilidad a la hora
de explicar la diferenteduraciónde los períodosde máxima emisión polínica.
Cuandoestastemperaturasse transformana mediasmóviles (mediasde tres
semnanas)y se enfrentangráficamentea las mediasmóvilesde lasconcentraciones
polínicassemnanales(Fig. 4), se observaqueen 1991, 1992 y 1993, las curvas de
temperaturaevolucmonanmnícialmentede formamáspronunciadaqueenlos años
restantes,en la que éstascrecende maneramenosabrupta.Estainterpretación
gráficacobra bastanteinterés, dado quese puedeemparejarunaevolucióndis-
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continua(conmesetasy bajadas)conun períododemáximaemisiónpolínicapro-
longado,y un ascensotérmicocontinuadoy sin interrupcionescon un períodomás
corto(esterazonamientono esválido para 1993,añoenqueel efectode la varIa-
ción de temperaturasseviócontrarrestadopor las abundantesprecipitaciones).

Iniciada la emisiónpolínica, la variación de las concentractonessemanales
depolen estásometidaa unacomplejainterrelaciónde factoresmeteorológicos
(temperatura,precipitaciones,humedadrelativa y viento) que pasamosa
comentarde muaneraindividualizada.

Es un hecho sobradamenteconocido el efecto positivo de la temperatura
sobrela muaduracióny dehiscenciade lasanteras,por lo quegeneralmenteduran-
te el períodode polinización,ascensostérmicos,vanligadosa incrementosde las
concentracionespolínicas (KEYNAN & aL, 1989). Este conceptoaparecerepre-
sentadoparael casodel polen de Olea caropacaen las figuras2 y 4. En la figura
2 se puedeconstatarque las emisionespolínicasaumentanconformese incre-
inenta la temperaturamedia,hechoespecialmentevisiblecuandoel aumentotér-
mico es importanterespectoa la semanaanterior (véanselos picos de máxima
concentraciónde los años1991, 1992y 1994). Sin embargo,la relacióntempera-
tura ínedia/emisiónpolínica se ponede manifiestode una maneramásintuitiva
en la figura 4, en la queambosparámetrosse hanconvertidoa mediasmóviles.
En nuestraopinión, estaconversiónde datosa mediasmóvileses oportuna,ya
que hay quetener en cuentaque la temperaturasucedidaen un determinado
momentopuedeestarcondicionandola polinizaciónsucedidaunao dossemnanas
tuástarde.En todoslos casosexisteun paralelismoentreel incrementode tem-
peraturay el incrementode la concentraciónde polen de Olea caropaca,lógica-
menteestarelaciónse rompecuandola polinizaciónentraen su fasefinal.

La influencianegativade las precipitacionessobrelas emisionespolínicasha
sido ya en parteexplicada.Los años1989,1993 y 1994 las emisionespolínicasse
sucedieroninterínitentementealternándosecon la presenciade lluvias(Eig. 2).
Este efecto no se dejó sentir en 1991 y 1992, dado que las lluvias fueron muy
débiles y se registraronanteso despuésal períodode emisiónpolinica; en 1990,
lluvias y comienzode la emisiónpolínicacoincidieronplenamenteen el tiempo,
por lo que ha de suponerseque la cantidadde polen recogidaeseañohubiera
sido mayorde no haberseregistradodichaslluvias.

La variaciónsemanalde la humedadrelativa es otro factor meteorológico
que explicabastantebien la dinámicaquesiguenlas concentracionespolinicas,
detal maneraqueuna humedadrelativasemanalsuperioral70% (asociadafre-
cuentementea precipitaciones)conlíevaunacaídade las concentraciones.Esta
influencianegativadela humedadrelativasobrelas concentracionespolinicasse
apreciadurantetodos los años (excepto1992), en los que los nivelespolínicos
varíande manerainversaa los valoresde humnedadrelativa(Fig. 2). comporta-
mnientosanálogoshan sido descritosen Gramineae(GALÁN & al., 1989), Olea

curopaca (GAtÁN & aL, 1988)y lJrticaceae(EMBERLIN & NORRIS-HILL, 1991).
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Paraconcluir estepunto se recopilan los valoresde los distintosfactores
meteorológicosregistradosen las respectivassemanasde máximaemisiónpolí-
nica (Tabla 1). Duranteestassemanas,fechadasen el mesde mayo (semanas18
a 22) execptoen 1993 (semana24, junio), se recogeentreel 25 y 50% del polen
anualde Olea curopaca. Esta situación es especialmenteinteresantedesdeel
puntode vista alergógeno,ya que un comportamientoacrobiológicode estas
características,haceque la agresiónalérgicapotencialproducidapor el polende
Oleacuropacasea brevee intensaa la vez. Los factoresmeteorológicosasocIa-
dosa estassemanasy con los quese preveeun recrudecimientodelos sintomnas
alérgicos son: temperaturasmuedias entre18 y 24t1C, precipitacionesescasaso
nulasy humedadrelativasemanalinferior al 70%.A estosfactoreshay queaña-
dir la influencialocal del viento,queen la zonade estudiocoincidecon el pre-
dominio del viento procedentedel primer y segundocuadrantes(NNE y ESE),
que arrastramasivamenteel polendesdelos olivares,situadosn?ayoritariamen-
te al estede la ciudad, haciael núcleourbano.

RELACIÓN ENTRE LAS EMISIONES DE POLEN DE OHM
EUROPAEA Y LA POSTERIOR COSECHA DE ACEITUNAS

Finalmenteseñalamoslasgrandesposibilidadesde la aerobiologiaen la pre-
visión de cultivos. En la figura 5 se relacionanlos granosde polen recogidos
durantelos períodosde máximaemisiónpolínica con la producciónde aceitunas
del Condado. En dicha figuia puede observarseuna relación satisfactoria
polen/produccióndurantelos4 priínerosaños,y unafalta de correlaciónen los
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dos añosde sequía(1993 y 1994). Esta circunstanciaobliga a introducir en los
tnodelospredictivosbasadosen el polen,parámetrosmeteorológicosprey post-
florales, y factoresagrotécnicos,labor sujeta a un razonamíentosencillo pero
extenso,por lo queno lo desarrollamosen estapublicación.
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