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Abstract: Pollen rain in mountain forests of Tucumán Province, Argentina. This study is referred to
water dynamics in the mountain forests of Tucumán Province, (Argentina) started in 2002 at the Instituto de
Ecologia of the Fundación Miguel Lillo. The place selected was the Toma del Río Horqueta, Reserva de La
Florida (Dept. Monteros) over 1300m.s.l. A pluviometer, considered as a device similar to a captator Tauber, was
used in order to measure water accumulated twice, or sometimes once a month. Water gathered during a year
(July 2004 - June 2005) was centrifugated and its sediment was processed according to conventional methods in
order to ascertain the content of pollen rain in the mountain forests. More than 50 taxa were identified showing
the natural vegetation of the area. A pollen calendar was elaborated with these data. Two periods of significant
pollen contribution were observed. The first period, in September, showed different pollen types among wich
the following arboreal species predominated: Alnus acuminatus, Juglans australis, Polylepis australis, Prunus
tucumanensis, Parapiptadenia excelsa, Celtis sp. and Myrtaceae. The second period, in December, was
characterized by a high percentage of Ulmaceae. A third period, although less important was also observed in
April, with the dominance of Asteraceae. Other species appeared in small quantities according to their time of
blossom.
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El polen atmosférico de una región refleja la
composición y fenología de la vegetación que lo
produce. La cantidad y diversidad de polen que
encontramos en la atmósfera depende de varios
factores, principalmente de la cantidad de polen
producida por cada planta, de las variaciones de
las condiciones climáticas (velocidad y dirección
del viento, temperaturas máximas y mínimas,
humedad y precipitaciones), las cuales varían de
un año a otro y obviamente, de la época del año.

 Siendo el aire uno de los principales vehícu-
los de dispersión del polen, el conocimiento de
los tipos más representativos así como el esta-
blecimiento de las épocas de polinización de los
diferentes taxones y sus características dominan-
tes es importante, tanto desde el punto de vista
biológico como del de la salud, dado que muchos
de ellos pueden contener propiedades alergó-
genas capaces de desencadenar fenómenos
anafilácticos en la población. Esta información
facilitaría el tratamiento médico de los trastor-
nos producidos (Polinosis).

Pocos son los trabajos realizados en la Argen-
tina, teniendo en cuenta estos conceptos. Se han
efectuado estudios sobre épocas de polinación de
las especies vegetales, concentraciones polínicas
y fluctuaciones de los granos de polen en la at-

mósfera de otras ciudades como: Mar del Plata
(Bianchi, 1992; Latorre & Pérez, 1997); Buenos
Aires (Majas & Romero, 1992; Majas et al., 1992;
Noetinger, 1993; Noetinger et al., 1994; Noetinger
& Romero, 1997); La Plata (Nitiu & Romero,
2001; 2002); Bariloche (Bianchi et al., 2004).

Los estudios aerobiológicos realizados en el
noroeste argentino son relativamente escasos y,
en general, están referidos a ambientes urbanos
(García , 1978; 2003) y no se conocen anteceden-
tes en ambientes naturales.

MATERIALES Y METODOS

Aprovechando el estudio hidrológico (Ayarde,
2005) en un sector de selvas de montaña de
Tucumán, se utilizó como captador polínico un
pluviómetro ya que se considera similar a un
muestreador estático tipo Tauber. La estación de
registro se instaló a una altitud de 1300 m.s.n.m.
en una ladera con una orientación general E-SE.
Se realizaron recolecciones durante un año, des-
de Julio de 2004 a Junio de 2005; en los meses de
Agosto a Diciembre la toma de muestras fue quin-
cenal y en el resto fue mensual. El agua recolec-
tada se centrifugó y se sometió el residuo al pro-
ceso de acetólisis (Erdtman, 1969). Las determi-



Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales, n. s. 8 (2), 2006160

naciones sistemáticas se realizaron teniendo en
cuenta bibliografía especializada (Erdtman, 1952;
Markgraf & D‘Antoni, 1978; Heusser, 1971;
Moore, 1991; Pire et al., 1992, 1994, 1998, 2001)
y preparados de referencia de la Palinoteca del
Laboratorio de Palinología de la Fundación Mi-
guel Lillo.

Características del área de ubicación
Área que comprende. Este estudio se lleva

adelante en el sector sur de los bosques de mon-
taña de Argentina, en Toma del Río Horqueta
(27º 07’ S 65º 47’ W), Reserva Fiscal Parque de
La Florida, departamento Monteros (Tucumán),
Fig. 1. La Florida es un área protegida enclavada
en el faldeo oriental de las Sierras del Aconquija,
a más de 4000 m de altura.

Vegetación. Corresponde a la Selva de Mir-
táceas (Meyer, 1963), y constituye el nivel supe-
rior de la Selva Montana (Cabrera, 1976). La Sel-
va de Mirtáceas, con alrededor de 20 a 25 espe-
cies de árboles por Ha y gran cantidad de vegeta-
ción lianescente, es uno de los pisos de vegeta-
ción de mayor diversidad vegetal de los bosques
de montaña de Tucumán. Se extiende entre los

1000 y los 1400 m.s.n.m. y está constituido por
varias especies de Mirtáceas, Poáceas, Sola-
náceas, Bromeliáceas, Pteridófitos, Sapindáceas,
Piperáceas, entre otras. Estructuralmente es un
bosque de mediana complejidad, con 2 estratos
de árboles, denso sotobosque de caña brava
(Chusquea lorentziana) y alta cobertura herbá-
cea de helechos y gramíneas cespitosas. La co-
bertura de epífitos tanto vasculares como no
vasculares es muy importante.

RESULTADOS

Durante el período de estudio se identifica-
ron más de 50 taxa. Las mayores concentracio-
nes polínicas correspondieron a Alnus acu-
minata, Trema micrantha, Juglans australis los
que representan el 74 % del polen total contado;
Celtis sp., Asteraceae, Poaceae, Myrtaceae y
Amaranthaceae-Chenopodiaceae, aportan el 20%
del polen total, y el restante 6% se distribuyó
entre los otros tipos polínicos.

La Fig. 2 representa la cantidad total de gra-
nos captados en cada muestra a lo largo de un
año (Julio 2004- Junio 2005). Se observan dos

Fig. 1: Ubicación geográfica del área de estudio y distribución de los Bosques de Montaña en el
Noroeste de Argentina (tomado de Ayarde 2005)
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períodos de aporte polínico importante en el re-
gistro anual. La cantidad total de granos capta-
dos en ambos fue similar, aunque difiere en el
tiempo y en la diversidad de los tipos polínicos
presentes en cada uno.

El primer período de aporte polínico se ex-
tiende desde la primera quincena de Septiembre
hasta Noviembre y se caracteriza por la presen-
cia de una importante cantidad de polen arbóreo
(Fig. 3). La mayor concentración se da en la se-
gunda quincena de Septiembre: en ella el tipo
dominante es Alnus acuminata, seguido por
Juglans australis . Otras especies arbóreas pre-
sentes, aunque en menor cantidad son Celtis sp.,
Allophylus edulis, Polylepis australis, Prunus
tucumanensis, Podocarpus parlatorei, Ilex argen-
tina, Cupania vernalis, y Mirtáceas entre otras.
Del grupo de herbáceas se destacan las Aste-
raceae, Poaceae, Umbelliferae, Malvaceae,
Amaranthaceae-Chenopodiaceae, y Ephedraceae,
aunque en concentraciones muy inferiores.

En las últimas dos semanas de Septiembre
(Primavera) se detecta no sólo la mayor concen-
tración de granos de polen de especies arbóreas,
sino que ellas son las que contienen la máxima
concentración polínica del año. El aporte a esta
quincena básicamente está dado por Alnus
acuminata con un 60 %, seguido por Juglans
australis con un 25 % del total de granos capta-
dos. Comparando los gráficos de estas dos espe-
cies se observa que los picos de abundancia se
superponen; lo mismo ocurre con los otros tipos
polínicos aunque aporten menos cantidad de po-
len.

El segundo período de aporte polínico se ex-
tiende desde fines de Noviembre hasta Enero,
(Primavera – Verano). En la primera quincena

Fig. 2: Aporte polínico total de cada una de las
17 muestras a lo largo del período Julio de 2004
– Junio de 2005

Fig. 3: Calendario polínico: tipos arbóreos (AP)
expresado en cantidad de granos  de polen capta-
dos a lo largo del período de muestreo

Fig. 4: Calendario polínico: tipos arbóreos (AP)
expresado en cantidad de granos de polen capta-
dos a lo largo del período de muestreo

de Diciembre se registra la mayor concentración
de granos de polen de este período, y se debe prin-
cipalmente al aporte de Trema micrantha
(Ulmaceae) (Fig. 4) con un 83 % del total. Tam-
bién aparecen, aunque en menor cantidad, Alnus
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acuminata, Juglans australis, Celtis sp., Ana-
denanthera macrocarpa, y Parapiptadenia excel-
sa.

En la segunda quincena de Noviembre se de-
tecta la mayor diversidad de taxa captados. A los
ya mencionados anteriormente se agregan
Brassicaceae, Heliotropium sp., Pinus sp., y
Crinodendron tucumanum entre otros. Continúa
además el predominio de las especies arbóreas
entre las que se destacan especialmente dos es-
pecies de Celtis: C. iguanea y C. pubescens, con
un 45 % del total de granos captados.

El tercer período de aporte polínico se produ-
ce en el mes de Abril, pero con una cantidad de
polen notablemente inferior a los dos anteriores,
y principalmente registra especies herbáceas. Los
tipos polínicos mas destacados son: Ambrosia
tenuifolia (Asteraceae) con un 56 %, seguido de
Poáceas, Amanranthaceae- Chenopodiaceae,
Malvaceae y Umbelliferae (Fig. 5). Cabe desta-
car que los tipos arbóreos se hallan presentes en
menores concentraciones, y alcanzan el 25 % del
total; los más importantes son: Schinus sp.,
Myrsine ferruginea, Myrsine laetevirens, Alnus
acuminata, Juglans australis, Celtis sp.,
Anadenanthera macrocarpa, y Parapiptadenia
excelsa, Ilex argentina, Solanaceae y Myrtaceae.

En todas las muestras se destaca una abun-
dante presencia de esporas de hongos y de

Pteridófitas, las cuales no se han considerado en
el presente trabajo y serán motivo de estudios
posteriores.

DISCUSION

El estudio polínico realizado reflejó la vege-
tación natural circundante con escaso grado de
intervención antrópica.

Al analizar el año calendario se observó que
las principales concentraciones polínicas corres-
ponden a taxa arbóreos, y la mayoría de las espe-
cies (AP) tiene una estrategia reproductiva con
altos niveles de concentración en un corto perío-
do de tiempo.

Alnus acuminata es una especie que florece
principalmente en Agosto y Septiembre. En los
registros de lluvia polínica su pico máximo fue
en el mes de Septiembre. Sin embargo está pre-
sente a lo largo de todo el año, debido a la amplia
distribución que presenta a lo largo de las Yungas
desde Jujuy hasta Catamarca, formando bosques
montanos puros a 1700m de altura, y por ello su
período de floración variaría según las condicio-
nes climáticas y geográficas de cada sitio, dando
como resultado un espectro más amplio de flora-

Fig. 5: Calendario polínico: tipos herbáceos (NAP)
expresado en cantidad de granos de polen capta-
dos a lo largo del período de muestreo. Fig. 7: Representación gráfica del aporte polínico

total de taxa arbóreos (AP) y herbáceos (NAP) a
lo largo de todo el período muestreado. Se vi-
sualizan las épocas de predominancia de AP.

Fig. 6: Representación gráfica de la precipitacio-
nes registradas (en mm) para el área de estudio
en el período de muestreo.
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ción. Además, es conocido el alto grado de dis-
persión de sus granos de polen.

Las especies herbáceas (NAP), estuvieron re-
presentadas principalmente por 3 grupos: Aste-
ráceas, Amaratháceas-Chenopodiáceas y Poáceas.
Si bien en menor cantidad, a diferencia de AP, se
encuentran presentes a lo largo de casi todo el
año. En el mes de Abril se registró el máximo
número de granos de polen de herbáceas, debido
al importante aporte de Ambrosia tenuifolia
(Asteraceae) (Fig. 5).

Chusquea lorentziana, es una Poaceae (Bam-
busoideae) perenne de floración muy espaciada,
estimada en 30 años, y coincidentemente ésta se
dio en abundancia durante 2004. El polen de al-
rededor de 50 µm ha sido captado principalmen-
te en el mes de Septiembre, aunque se presenta
en casi todas las muestras, lo que sugiere una
floración bastante prolongada.

Los bosques de montaña de Argentina se de-
sarrollan en un régimen climático de marcada
estacionalidad, especialmente en las precipitacio-
nes (Fig. 6). El 75% de éstas se concentra en el
período húmedo que va de Diciembre a Marzo,
mientras que en el período seco, Junio a Septiem-
bre, sólo alcanza el 4% (Ayarde, 2005). Como con-
secuencia de esto se da un comportamiento
fenológico marcadamente estacional.

Las variaciones interanuales en la cantidad
de lluvias caídas y, principalmente la intensidad
de la época seca, tienen fuertes implicaciones en
el comportamiento fenológico de los vegetales
(Bole-tta et al., 1995).

Comparando el registro de las Selvas Monta-
nas (1300 m.s.n.m.), con el obtenido para la loca-
lidad de Yerba Buena (400 m.s.n.m.) de la pro-
vincia de Tucumán, (García, inédito) a pesar de
ser áreas disímiles en sus características flo-
rísticas, el comportamiento del polen atmosféri-
co fue similar: en ambos, la concentración
polínica anual de herbáceas (NAP) es más baja y
homogénea en relación a árboles y arbustos (AP)
que presentan altas concentraciones solo en de-
terminados meses del año. Sin embargo, en la
Selva montana fueron registrados dos períodos
importantes de aportes de polen arbóreo (AP),
mientras que en la localidad de Yerba Buena sólo
hubo uno (en Primavera). Además, difieren por-
que el primero refleja la vegetación natural mien-
tras que el segundo refleja principalmente la ve-
getación urbana.
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