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t.- INTRODUCCION. 

El conocimiento estacional de la concentración atmosférica -

de pólenes en una región, es fundamental para el estudio del 

comportamiento biológico de las plantas anemófilas y en par

ticular en la investigación, diagnOstico y tra~amiento de -

los padecimientos alérgicos (1). 

Se han descrito mapas estacionales de los pólenes alergéni -

cos m&s frecuentes en Estados Unidos de Norteamérica, Austr~ 

lía, Europa y algunos otros paises (3). Estos mapas contem -

plan el estudio por reglones y una actualización regular de 

los datos (6). 

En nuestro pals no existen mapas actualizados de las concen

traciones de pólenes atmosf,ricos y sus variaciones estacio

nales. En 1954 el Dr. Arturo Blackaller F~. publiió el últi

mo trabajo a este respecto, en la región medio-occidental de 

nuestra república (4). 

El propósito de este estudio, fue investigar la concentra -

~Ión y tipos d~ pólenes en los cuatro sectores del municipio 

de Guadalajara, durante un año (agosto de 1989 a julio de --
• 

1990). Los resultados se analizaron en el contexto de la ve-

getación, condiciones climáticas y reportes anteriores. 
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2.- ANTECEDENTES. 

2.1.- Datos geográficos del municipio de Guadalajara Y zonas 

aledañas. 

Los principales factores que determinan la presencia y con

centraci6n de p6lenes en una r.egi6n son la vegetacion, el -

clima, las condiciones meteorol6gicas y geográficas (2). El 

municipio de Guadalajara, se encuentra localizado en el Va -

lle de Atemajac al centro del Estado de Jalisco, dentro de -

la provincia del eje neovolcánico. Le corresponden 20° 40' 32" 

de 1 a t i tu d norte , 1 o 3 o 2 3 ' O 9" de 1 o n g it u d oeste ( 6 ) y 1583. 15 

metros sobre el nivel del mar (esta ubicada en el Institu- · 

to de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guada -

lajara). 

El perfil del municipio es plano con algunas ondulaciones y 

alturas pequeñas. El subsuelo está constituido por rocas 

porosas (piedra p6mez y basalto hojoso); el suelo correspon

de al regosol eutrico, feozem haplico y luvisol cr6mico (7). 

El rlo Santiago toca al municipio y lo divide; al norte se 

encuentran los restos del r1o San Juan de Dios; al oriente

el arroyo y presa de Osorio y al noreste el arroyo de Las -

Fresas (7). 
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El clima de la zona es seco en invierno y primavera, semicá

lido e) resto del afio. La temperatura media anual es de 

18.8°C y una precipitaciOn media anual de 
. 

985.9mm •.• con un 

régimen de lluvia.de junio al mes de agosto (6). Los vientos 

del oeste, predominan de enero a mayo; en junio tienden a 

equilibrarse los del sur, est~ y oeste; desde julio a octu -

bre dominan los del este; en noviembre se igualan este/oeste 

y en diciembre los del noroeste (7). 

El municipio de Guadalajara se encuentra completamente urba-
. 

nizado. En Sus alrededores se-localizari zonas de zacatal se-

cundario, donáe predominan las gramíneas y la agricultura de 

temporal; al oeste del municipio se encuent~a un bosque de

pino y encinos (Bosque de la Primavera) y alrededor del rio 

Santiago se aprecia una franja de silva baja caducifolla (8). 

Las comunidades del pino y encino (caducifolios y perenes),

permiten el desarrollo de vegetación herbácea, arbustos, es

trato arboreo y micorrisas en condiciones favorables (9). 

SegOn el censo de árbole-s urbanos, realizado por la Adminis

traciOn General de Parques y Jardines del Ayuntamiento de -

Guadalajara, 1988 (10~. las variedades de árboles que predo

minan en el municipio son las siguientes: 



NOMBRE CIENTIFICO 

Casuarina cuninghaniana 

Casuarina eguicetifolia 

f"rexinus udhei 

Eucalyptus ~ 

Jacaranda mimosefolia 

Sapothodea campanulata 

NOMBRE COMUN 

Casuarina 

Casuarina 

Fr.esno 

Eucalipto 

Jaca randa 

. Galeana tulican africano 

En el censo de arboles urbanos del municipio de Zapopan 

(colindante al de Guadalajara) realizado en 1988, se repor

tó por familias un predominio de Oleaceae (fresno y trueno), 

seguido de Salicaceae (populus), Cupresaceae y Casuarinaceae 

( 11 ) • 

El municipio de tlaquepaque {también aledaHo a Guadalajara) 

reportó en 1988 un predominio de Jaca~anda mimosefolia, 

Eucalyptus ~· Casuarina ~· Populus .!E (alamillo). Fraxl

nus udhei, en menor gr~do otros arboles y numerosas plantas . 

.-4 ..... -- ..... +,.. /4')\ 
UC VIIIOI;V \ILJ• 

Es importante mencionar que después del censo de 1988 en el 

municipio de guadalajara, se ·~lantaron numerosos Populus sp 

(alamillos) y diyersos Arboles de ornato que no son origln~ 

ríos del pats o incluso del continente. 
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2.3.- Conceptos palinológicos. 

La palabra palinologia proviene de la raiz griega palino o -

palin (esparcir) y significa "Estudio del Polvo". El término 

fue ~reado por Hyde y Williams en 1944 para reunir todos los 

trabajos relacionados con el polen y las esporas (13). 

Para el estudio taxonómico pe los pólenes la terminologia -

que se emplea es la de Faegrie y Erdtman (14), que consiste

en la descripción de las siguientes caracterlsticas: tipo P! 

llnico, aberturas, ornamentación, exina, forma y tamafio. 

El polen es un gametofito masculino (n) que participa en la 

fecundación transmitiendo los caracteres hereditarios (morf! 

logia de las plantas, sus elementos y de los mismos granos -

de polen asegurando asl la supervivencia de la especie (15). 

La pared del grano de polen consiste bAsicamente de una ~apa 

externa o exina, una capa interna o intina las cuales a su 

vez tienen una o dos subcapas (15). 

SegOn la planta y tipo de poliniz~ción (anemófila, entomófi

la, hidrófila y otras) el polen varia de tamafio, forma, pe

so, contenido de humedad, contenido de antlgenos específicos 

y la cantidad de polen. Se da el nombre de plantas anemófilas 

a aquellas cuya polini~ació~ o transporte de polen se efec -
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o 
tfia por medio del viento, entomófilas por los ins~ctos, hi -

drófilas por medio del agua (15). 

Determinadas circunstancias favorecen la anemofilta como 

son: el pequeño tamaño del grano de polen, la superficie es~ 

porodérmica lisa, sequedad, ligereza, asl como ciertos apa -

ratos de flotación llamados sacos aerfferos (15). 

2.4.- Conceptos inmuno-alergológicos. 

El término "alergia" fue acuñado por Von Pirguet en 1906, 

después de reconocer que los anticuerpos podrlan ser la cau

sa o el alivio de la enfermedad. Al principio, esta palabra

derivada del griego allos (otro), sostenía el concepto que -

·después del primer encuentro con una sustancia extraña, la -

respuesta puede aumentar (hipersensibilidad) o disminuur (i~ 

munidad). la identificación de diversos slndromes cllnicos,

limitó el empleo de la palabra "alergia" a los efectos adve~ 

sos de la respuesta inmune; mientras que "inmunidad" adqui -

rió el sentido actual (16). La reacción alérgica es la cons~ 

cuencia adversa de un evento inmune específico contra un an

tigeno,mediado por anticuerpos o linfocitos y sus productos

una enfermedad alérgica es un complejo de síntomas y signos, 

en el cual las reacciones inmunes desempeñan un papel mayor. 

Estos padecimientos pueden ser generalizados o localizarse -

en un órgano o tejido en particular (16). Las reacciones de 



7 

hipersensibilidad que Gelli y Combs clasificaron como tipo 1 

(inmediata), está mediada principalmente por anticuerpos de 

la clase IgE, a través de células cebadas y basófilos que 

tienen receptores para esta molécula (17). 

La exposición a un alergeno en un individuo sensibilizado, -

activa a las células cebadas y basófilos (que tienen anti -

cuerpos IgE, espec1ficos contra el alergeno) para que degra

nulen y gen~ren mediadores qUtmicos con propiedades inflam! 

torias y vasoactivas. Los efectos inflamatorios inmediatos -

son mediados por la histamina, leucotrienos, factores quimi~ 

tácticos de los eosinófilos mientras que los factores quimi~ 

tácticos de los neutrófilos son responsables de los efectos

que suceden después de algunas hor~s (18). 

Las reacciones de hipersensibilidad tipo 1, pueden suceder 

en cualquier ~iembro de una especie (anafilaxia) o en cier -

tos individuos con predisposición a ·la hipersensibilidad- -

(atopia). Aproximadamente del 30% al 40% de la población cau 

cásica muestra predisposición atópica (tendencia a la produ~ 

ción de anticuerpos IgE en respuesta a ant1genos que pueden

ser inocuos (19). 

La s1ntesis de IgE, es producto de. interacciones complejas -

entre linfocitos T, células B y monocitos bajo el control de 

las interleucinas 4,-5 y 6. La inte'rleuctna 4 es una seí'lal-
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esencial para la stntesis de IgE y al mismo tiempo es un 

factor de crecimiento para las células cebadas y expresiOn

de receptores FceR 1 (células cebadas) y FceR 2 (células B, -

monocitos y eosinófilos para la lgE (20). 

Cualquier substancia extraña capaz de inducir una respuesta 

inmune es potencialmente un alergeno. Los complejos org~ni

cos naturales, especialmente las proteinas pueden inducir -

una hipersensibilidad por anticuerpos, mientras que molécu

las org~nicas e inorg~nicas simples causan mas frecuentemen 

te hipersensibilidad por células (Tipo IV). 

Los alergenos por inhalación m~s frecuentes son: pólenes de 

plantas, esporas de hongos, antigenos de animales y de pol

vo casero (principalmente acaros como Oermatofagoides fari

nae o Pteronyssius) (16). 

Las plantas que polinizan a través del viento (anemOfilas), 

liberan grandes cantidades de granos de pólenes ligeros que 

se dispersan por las corrientes de aire en una regiOn deter 

minada. As1 en el este y oeste medio de Estados Unidos de -

Norteamérica, predominan durante 8 semanas al inicio de la 

primavera los pólenes. alergénicos del maple, olmo, roble y 

abedules; mientras en junio y julio es mayor la concentra

ción de pólenes de hierbas y arbustos pequeños (17). Las 
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plantas con flores at~activas, generalmente son polinizadas 

por insectos y producen cantidades pequenas de pólenes pes~ 

dos (17). 

Los pólenes alergénicos,. se pueden fraccionar en alergenos

principales y menores, de ácuerdo arnCJmero de pacientes-

sensibles al pólen que presentan IgE· contra la fracción pu

rificada. La alergenicidad de las moléculas, responsables -

de la sensibilización ésU determin.ada por la solubilidad

en agua, estabilidad y peso molecular menor a 40,000 ~d~t-~ 

tons (21). 

El diagnóstico correcto de una enfermedad alérgica, requiere 

un analisis por medio de una historia clinica completa don

de se debe investigar, si la sintomatologia se restringe a 

una estación o época del ano, la región donde reside el pa

ciente (el médico alergólogo necesita contar con mapas de -

pólenes alergénicos de la región y conocer la época de poli 

nización de las plantas), edad, ocupación, hAbitos alimen -

ticios y estilos de vida entre otros. datos importantes. En

base a la historia clinica, se van a seleccionar un número

pequeño de pruebas de hipersensibilidad Prick o Rast (de -

teccJón de IgE especifica contra el ~lergeno). Al identifi

car el alergeno, la principal medida es evitarlo (dentro de 

lo posible) y después planear el esquema de tratamiento con 

medicamentos o inmunoterapia (19). 
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3.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

El conocimiento de la concentración y tipos de pólenes en

la atmósfera de una región, aporta información para el es-· 

tudio del comportamiento de las plantas anemófilas y es -

esencial para el diagnóstico, tratamiento e investigación

de las enfermedades alérgicas mediadas por estas partlcu -

las biológicas. 
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4.- OBJETIVOS. 

4.1 Estudiar Ja concentración y el tipo de pólenes por fa

milia en la atmóSfera del municipio de Guadalajara du

rante un año. 

4.2 Analizar los resultados de este estudio en el contexto 

de los reportes anteriores. vegetación, clima y ~ondi

ciones geogréficas de la región. 
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5.- MATERIAL Y METODOS. 

5.1.- Area de estudio y procedimiento de recolección de mues 

tras. 

Se estudiaron los cuatro sectores en que se divide el muni -

' cipio de Guadalajara, 1) Sector Libertad, 2) Sector Reforma, 

3) Sector Ju~rez y, 4) Sector Hidalgo. En la fig. No.1 se in 

dica la localización de la estación. 

El pólen se recolectó en portaobjetos (2.5 x 7.6 cm.) cubie! 

tos con una capa delgada de glicerina sin diluir (1 ml.), -

alojados en la caja protectora de madera (24 x 55 x 15 cm. -

de altura), con ventanas laterales (3 x 12 cm.) colocados en 

las azoteas de las estaciones señaladas (un mtnimo de 30 cms. 

del piso de la azotea). Las muestras se expusieron a la co -

rriente ~e aire durante 24 hrs. ( se ~etiraron las muestras

a la mima hora), las recolecciones se efectuaron de lunes a 

viernes durante un año. 

5.2.- Identificación de pólenes. 

Se cuantificó- la frecuencia de pólenes mensual por cm. 2 de -

acuerdo a los criterios taxonómicos de Faegri y Erdtman (22). 
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5.2.1.- Técnica de preparaciOn de las muestras. 

Se empleO la técnica de _acetOlisis descrita por Erdtman 

( 2-2) que consiste en agregar 3 gotas de hidróxido de pota

sio al 10% a la muestra y observar la presencia de granos

de polen en el microscopio. La muestra se lavó con 10 ml.

de agua destilada y se centrifugó a 800 x G durante 5 minu 

tos. 

Se le agregó 2 ml. de Acido acético glacial y se centrifugó 

a 800 x G durante 5 minutos. Después se e~imin6 el sobre -

nadante; se incubO a 372C durante 5 minutos con la mezcla

acetolltica (anhidrido acético y Acido sulfOrico 9:1 vol/vol) 

se volvió a centrifugar a 800 x G durante otros 5 minutos, 

después se decantó y se lpvó sucesivamente en Acido acéti

co glacial y agua destilada. Finálmente se reconstituyó en 

agua destilada/glicerina (vol/vol), y se montó en portaob

jetos para su observación en microscopio de luz (K-7 Carl

Zeiss West Germany). 

En la técnica de m¿ntaje se utilizó gelatina glicerinada -

incolora, tenida con safranina y sello de barniz de unas. 
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6.- R E S U L T A D O S. 

En el lapso de agosto de 1989 a julio de 1990; se estudió el 

contenido pollnico de 1160 laminillas, provenientes de las -

estaciones localizadas en los 4 sectores del municipio de -

Guadalajara. En total se cuantificaron 21,453 pólenes que se 

clasificaron en familias y se reportaron por mes. 

6.1.- Pólenes de Arboles. 

Se identificaron 16,723 pólenes de árboles de 12 familias: -

Abietaceae, Anacardiaceae, Casuarinaceae, Cupresaceae, Faga

ceae, Gentianaceae, Leguminosae, Myrthaceae, Oleaceae, Prota

ceae y Salicaceae. En el mes de diciembre se inició el pre -

dominio de los p6lenes de ~rboles, con un pico m~ximo en el 

mes de enero; un descenso a la mitad en febrero y marzo; 

otra disminución desde abril a julio y entonces disminuyen -

hasta sus niveles mas bajos en los meses de septiembre y 

octubre (Figura 2). 

6.1.1.- Abietaceae. 

En total se identificaron 4,624 pólenes de esta familia. La 

mayor concentración se observó de enero a marzo (el pico má

ximo en este último mes). En los meses de abril y mayo se -

apreció una disminución a la mitad, en septiembre no se de-
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tectó ningún polen y el resto del año permanecieron las ci

fras bajas (Cuadro 1). En el mes de ehero, m&s del 40% de -

los pólenes de esta familia se localizaron en el Sector JuA

rez; en abril ~redominaron en el Hidalgo y el resto del año, 

no se encontró diferencias significativas entre los sectores

del municipio. 

6.1.2.- Anacardiaceae. 

En el año de estudio se identificaron 535 pólenes de esta f! 

milia. Unicamente en los 3 primeros meses del año, se encon

traton cifras superiores a 100 pólenes por mes (pico m&ximo

en el mes de enero); en· los meses julio/agosto y noviembre/di

ciembre no se detectó ningún polen de esta familia (Cuadro 1). 

En el mes de enero mAs del 75% de los pólenes se localizaron 

en el Sector JuArez; en los meses de febrero y marzo se ob -

servó un predominio en el Sector Reforma .y en el resto del -

año no se apreciaron diferencias significativas. 

6.1.3.- Casuarinaceae. 

En total se identificaron 1315 pólenes de esta familia. Los 

pólenes de casuarinas se detectaron únicamente del mes de j! 
• 

nio a inicios de septiembre (pico en julio). En el mes de j! 

nio, mAs del 65% de los pólenes de esta familia se localiza

ron en el Sector Reforma; en julio predominaron en el Refor

ma e Hidalgo. 
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6.1.4.- Cupresaceae. 

Se registró un total de 983 pólenes de esta familia. En to -

dos los meses del año se detectaron pólenes de Cupresaceae,

sin embargo la mAxima concentración fue en junio y julio (p! 

co en junio). En el mes de enero la concentración fue mayor

en el Sector Hidalgo, mientras que en junio y julio fue ma

yor en el Sector Ju1rez. 

6.1_.5.- Fagaceae. 

Se identificó un total de 283 pólenes de esta familia. Lama 

yor concentración de estos pólenes se registró en los 3 pri

meros meses del año (pico en el mes de enero), fueron deseen 

diendo, hasta no detectarse desde julio a septiembre y en e! 

fras bajas el resto del año (Cuadro 1). En los meses de ene

ro y marzo se observó una concentración mayor en el Sector -

JuArez y en febrero en el Reforma. 

6.1.6.- Gentianaceae. 

En total se identificaron 2 pólenes de esta familia (mes de

julio, en el Sector Reforma). 

6.1.7.- Leguminosae. 

Se registraron 24 pólenes de esta familia todos en el mes de 
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enero y distribui~os en los cuatro sectores del municipio 

(Cuadro 1). 

6.1.8.- Myrthaceae. 

Se identificaron 863 pólenes de esta familia. la maxima con

centración se observó en el mes de agosto y otros picos meno 

res en febrero y mayo/junio. El resto del año fluctuaron en 

cifras menores (Cuadro 1). En febrero, la concentración fue 

mayor en el Sector Reforma; en mayo en el Sector Juarez; ju

nio en el Sector Hidalgo y agosto en el libertad. 

6.1.9.- Oleaceae. 

los pólenes de esta familia de arboles, fueron los mas fre -

cuentes en el estudio. Se registraron 7385 pólenes. El pe -

riodo de mayor concentración comprendió desde el mes de di

ciembre a marzo (pico maximo en el mes de enero); a part~r

de abril declinaron hasta no detectarse en los meses de ago~ 

to y septiembre (Cuadro 1). En diciembre y febrero la mayor 

concentración se localizó en el Sector Reforma; enero en el 

Sector Juarez y en el resto del año, no se apreció diferen

cias importantes entre los sectores. 

6.1.10.- Proteaceae. 

En todo el año se registraron 4 pólenes de esta familia; 2 -
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en el mes de enero, uno en febrero y uno en junto· (Cuadro 1). 

6.1.11.- Salicaceae. 

En total se identificaron 552 pólenes en el transcurso del -

ano. En el mes de enero no se detectO ningOn polen; el perlQ 

do de mayor concentración se iniciO en febrero y finalizO en 

junio (pico m~ximo en marzo). En el resto del año se regis -

traron cifras bajas (Cuadro 1). La mayor concentración de e~ 

tos pólenes en el mes de febrero, se localizaron en los ~ec

tores Reforma y Libertad; en marzo en el Sector Juárez y en -

abril en el Hidalgo. 

6.2.- Compositae. 

Se registraron 608 pólenes de esta familia, distribuidos en 

todos los meses del año. El pico máximo se observO en el mes 

de julio; en forma decreciente le siguieron: mayo, junio, -

enero, abril, noviembre, marzo, febrero, diciembre, octubre

y agosto (Fig. 3). La mayor concentración de estos pólenes -

se ubicaron en los Sectores Reforma, Juárez e Hidalgo en es

te orden. 

6.3.- Cheno am. 

Se identificO un total de 879 pólenes, distribuidos en todos 

los meses del año estudiado. El lapso de mayor concentración 
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abarcó de septiembre a noviembre (pico maximo en septiembre). 

Le siguieron mayo, julio, diciembre, enero,_ febrero, marzo, -

Junio, agosto y abril (Fig. 4). A partir del mes de febrero a 

mayo y de julio a septiembre, la mayor concentración de estos 

pólenes s~ localizO en los Sectores Reforma e Hidalgo; Junio

en el Libertad y de octubre a diciembre en el Sector Ju~rez. 

S.4.- Gramineae. 

En todo el año se identificaron 2037 pólenes de gramíneas, 

distribuidos en todo el año. La concentración m~xima se obser 

bO en el mes de julio; le siguieron en fbrma decreciente: no

viembre, se~tlembre, junio, mayo, marzo y agosto; en cifras -

menores a cien: abril, enero, octubr~. febrero y diciembre-

(Fíg. 5). En los meses de enero y febrero, la mayor concentr~· 

ci6n se localizó en ~~ Sector Juarez; marzo en el Hidalgo; - -

agosto en el Sector Reforma; noviembre en los Sectores JOarez 

e Hidalgo y en el resto del año no se observaron diferencias

importantes entre los sectores. 

6.5.- Urticaceaé. 

Se identificaron 49~ pólenes de esta .familia, representados -

en todos los meses del año. El periodo de mayor concentración 

comprendió del mes de noviembre a marzo (pico m6ximo en este

Oltimo mes); el resto"del año se encontraron cifras menores -
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a 35 pólenes por mes (Fig. 6). L~ mayor concentración de es

tos pólenes en los meses de diciembre y enero se ubicó en el 

Sector Ju~rez; a excepción de los meses de julio a· septiem -

bre, en el resto del año se localizó en los sectores Hidalgo· 

y Reforma. 

6.6.- Pólenes de familias sin clasificar. 

No se pudieron clasificar un total de 709 pólenes que se or -

denaron como familia número 1 al 5. 

6.6.1.- Familia No. 1. 

Se registraron 386 pólenes en total. Se observaron de enero -

al mes de julio; la m~xima concentración se apreció en el mes 

de marzo (Cuadro II). La mayor concentración d_-e estos pólenes 

se localizó en el Sector Hidalgo. 

6.6.2.- Familia No.2. 

Se registraron 133 pólenes distribuidos de enero a julio-; el 

pico m~ximo se observ6 en febrero y otro m~s pequeño ·en mayo

( Cuadro II). E~ los meses de abril y mayo se ubicó la mayor -

concentración en el Sector Hidalgo. 

6.6.3.~ Familia No. 3. 

Se detectaron 161 pólenes de esta familia en todo el año. Tam 
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bién se registraron de enéro a julio { a excepción de mayo). 

Fueron desapareciendo de enero al mes de abril (Cuadro II) • 

En los 3 primeros meses del ano, predominaron en el Sector

Ju~rez. 

6.6.4.- Familia No. 4. 

Se registraron un total de 25 pólenes de mayo al mes de ju -

lio; 15 de ellos en el mes de junio {Cuadro 11). La mayorla

en el Sector Libertad. 

6.6.5.- Familia No. 5. 

Unicamente se observaron 4 pólenes en el mes de junio en el 

Sector Libertad (Cuadro 11). 

6.7.- Esporas de Hongos. 

En todas las la~inillas .que se analizaron, se observO un ma

yor número de esporas de hongos en relación a pólenes. En -~ 

particular fue mayor esta proporción en los meses lluviosos. 
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O I S C U S 1 O N 

La metodologla de recolección de pólenes que se empleO en -

este trabajo, permite el depósito de los mismos por gravim~ 

tria. Los pólenes recolectados de esta manera provienen - -

principalmente de la lluvia pol1nica, procedente de las 

plantas de los alrededores y de la sedimentación o reca1da

de los que flotan en el aire y se trasladan en las corrien

tes atmosféricas (23). La caja con ventanas laterales prot~ 

gió del lavado de la lluvia: sin embargo con esta técnica,

algunos pólenes de diémetro pequeño como el de URTICACEAE,

en ocasiones no se depositan. El empleo de aparatos de suc

ción como los tipos Burkard, ofrecen la ventaja de captar 

con mayor precisión, a los pólenes que flotan en las co 

rrientes; ademas se cuantifican en forma volumétrica y no -

se requiere el arduo trabajo que implica la recolección ma

nual. Es importante que en el futuro, se pueda contar con -

un aparato de succlOn y que este tipo de estudios, se pueda 

exteRder a otras loealtdades. 

La técnica de acetolisis que se empleO en este estudio, pe~ 

mite identificar con mayor precisión las caracterlsticas de 

los pólenes, para su clasificación taxonómica (22). En esta 

tesis se logró clasificar a nivel de familias al 96.7% del 

total de pólenes recolectados. La siguiente etapa contempla 

su identificación a nivel de género. 
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En este estudio, los pólenes de las diferentes familias de 

arboles sumaron 80.61%, le siguieron los de GRAMINAE con -

9.81%, CHENO-AM con 4.23~, COMPOSITAE con 2.93% y URTICACEAE 

con 2.39%. 

Las concentraciones mayores de arboles se observaron en el

invierno, datos que concuerdan con lo reportado por el Dr.

Blackaller con anterioridad (4). Las excepciones a este co~ 

portamiento fueron las siguientes familias de arboles: CA

SUARINACEAE, (julio y junio),CUPRESACEAE (junio y julio),

MYRTHACEAE (agosto, mayo y junio) y GENTIANACEAE (julio). -

Estas diferencias a lo publicado hace mas de 35 años, se -

puede atribuir a las diferentes campañas de reforestación -

en los municipios del area metropolitana de Guadalajara, -

con arboles originarios de otras regiones como las casuari

nas y eucaliptos entre otros. 

Se desconoce el impacto que ha ocasionado en la población -

atópica, estos_cambios en la ecologia de la región. A este

respecto, resulta importante realizar estudios de hipersen

sibilidad en individuos de esta zona del Estado, pero con -

extractos preparados-a partir de las familias y géneros de 

pólenes aislados en la región. Se debe incluir, los pólenes 

que no se ·hablan doescrito en los reportes anteriores. 

Los pólenes de arboles de la familia OLEACEAE, fueron los -

mas frecuentes en el estudio, superando. a los de ABIETACEAE 



que en el reporte del Dr. Blackaller fueron los más numero -

sos. Este incremento en las Oleaéeae, se correlacionan con -

el aumento de fresnos y truenos en los municipios de la zo

na metropolitana de Guadalajara (10). 

La mayor concentración de pólenes de Abitaceae, se observO -

en el mes de marzo, mientras que en la publicación anterior

se registrO en enero (4). La mayoria de los pólenes de Abie

taceae, correspondieron a pólenes de Pinus. Es interesante -

seHalar que se identificó un polen anormal de esta familia

con 3 sacos aerfferos, similar a los inducidos por radiacio

nes (24). 

Los pólenes de la familia Gramineae, se detectaron durante -

todo el ano, con un pico máximo en julio y picos menores en 

noviembre, septiembre, mayo-junio y m~rzo. En el articulo 

del Dr. Blackaller, se registraron a partir de febrero hasta 

noviembre, cgn un pico mayor en septiembre y entonces decli

naron hasta no detectarse en la segunda quincena de noviem -

bre. 

La curva de pólenes de Cheno-am, fue similar a la registra -

da en el estudio anterior, con la excepción de que en este -

trabajo se observaron todo el a~o y el periodo de mayor con

centración abarcó de septiembre a noviembre. 
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En los pólenes de la familia COMPOSITAE, se apreciaron di 

ferencias al comparar!~ ~on el trabajo anterior; nosotros -

registramos la mayor concentración de abril a julio, contra 

septiembre y octubre. Además, detectamos pólenes de esta fa 

milla todo el año. 

Los pólenes menos frecuentes fueron los de URTICACEAE; sin

embargo se registraron tpdo el año, con una mayor inciden -

cia de noviembre a marzo. Esta familia no se reportó en el

trabajo del Dr. Blackaller. Según se mencionó con anteriori 

dad, el número de pólenes de esta familia pudiera ser mayor 

con los métodos de recolección automatizados. 

En los resultados de este trabajo observamos algunas dife -

rencias entre los sectores del municipio de Guadalajara; -

sin embargo éstas no persistieron en todos los meses, del -

periodo de mayor concentración. Debido a que la ciudad no -

sobresale por sus edificios elevados, estas diferencJas las 

podemos considerar, momentáneas y determinadas por el curso 

de los vientos. 

Las diferencias en los patrones de polinización que observa 
' -

mos en relación a hace 35 años, se explica por los cambios

inducidos por el hombre en la ciudad y áreas aledañas; el -

crecimiento de la ciudad, campañas de reforestación con es

pecies exóticas en las zonas urbanas de los municipios que 
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conforman la metrópoli de Guadalajara. 

Desconocemos, si la aparente disminución en el predominio -

de las ABIETACEAE, esté relacionado con los efectos nocivos 

del hombre en los bosques de pino· y encino, como el de la -

primavera u otros recintos naturales cercanos. Otro factor

de consideración es el cambio en las condiciones climatoló

gicas en la región. A este respecto es importante mencionar 

la variación de la precipitación pluvial, incluso entre 

1989 y 1990; donde en este Oltimo año, se registró una de -

las mayores precipitaciones en contraste a los 10 años an -

teriores. 

Debido a que los pólenes se clasificaron hasta el nivel de

familias, desconocemos los géneros que predominaron en cada 

una de ellas, a este respecto, esta contemplado continuar -

el estudio hasta dicho nivel. 

Desde el punta de vista alergológico, consideramos que los 

resultados de esta investigación, aportan información de su 

ma utilidad al médico especialista, en el diagnóstico de 

las enfermedades atópica~ de pacientes que viven en esta re 

gi6n. Asi de acuerdo a la cronologla de las manifestaciones 

cllnicas, el alergólogo podra seleccionar los pólenes aler

génicos relevantes en dicho periodo. 
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Es importante,iniciar estudios inmunoqufmicos de los póle -

nes alergénicos m~s frecuentes en esta zona; mediante téc -

nicas de purificación antigénica y WESTERN BLOT, para reco

nocer los determinantes antigénicos o ep1topes relevantes -

en la sensibilización de los enfermos. Esto redundarA en un 

mejor diagnóstico y tratamiento especifico de estas entida

des cllnicas (25). 
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FIGURA No. 1 

- UBICACION DE LAS ESTACIONES DE RECOLECCION DE MUESTRAS 
EN LOS 4 SECTORES DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. 
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CUADRO 1 
POLENES DE ARBOLES EN EL MPIO. DE GUADALAJAAA 

MES F A M L A S 

FAGACEAE GENTIANACEAE LEGUMINOSAE MYRTHACEAE 

ENE 108 o 24 73 
FEB 50 o o 91 
MAR 53 o o 62 
ABA 12 o o 28 
MAY 10 o o 102 
JUN 3 o o 92 
JUL o 2 o 13 
AGO o o o 300 
SEP o o o 37 
OCT 3 o o 4 
NOV 25 o ·o 25 
DIC 19 o o 36 

AG·:J-sg a .JUL -90 SE.~iE DE F.t.J. 11LIAS # 2 



CUADRO 1 
o POLEN ES DE ARBOLES EN EL MPIO. DE GUADALAJARA. 

MES F A M L A S 

OLEACEAE PROTEACEAE SALICACEAE 

ENE 4154 2 o 
FEB 1086 1 49 
'MAR 788 o 250 
ABR 90 o 93 
MAY 219 o 78 
JUN 74 1 ,.42 
JUL 2 o 1,3 
AGO o o 3 
SEP o o 4' 
OCT 19 o 5 
NOV 32 o 12 
DIC 921 o 3 

AG0-89 a JUL-90 SERIE DE FArv1lUAS # 3 



CUADRO 11 
POLENES DE FAMILIAS SIN CLASIFICAR 

MES F A' M L A S 

No 1 No 2 No 3 No 4 No 5 

ENE 27 1 1 o o o 
FEB 17 45 41 o o 
MAR 118 5 23 o o 
ABA 68 24 2 o o 
MAY 99 34 ·o 8 o 
JUN 43 10 1 15 4 
JUL 14 4 7 2 o 
AGO o o o o o 
SEP o o o o o 
OCT o o o o o 
NOV o o o o o 
DIC o o o o o 

AG0-89 a JUL=90 



FOTO No. 1 

POLEN DE LA FAM. ABIETACEAE 
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FOTO No. 2 

POLEN DE LA FAM. ANACARDIACEAE 



FOTO No.3 

POLEN DE LA FAM. CASUARINACEAE 



FOTO No. 4-A 

POLEN DE LA FAM. CUPRESACEAE 
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FOTO No. 4-B 

POLEN DE LA FAM. FAGACEAE 



FOTO No. 5 

POLEN DE LA FAM. LEGUMINOSAE 
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FOTO No. 6 

POLEN DE LA FAM. MYRTHACEAE r 
'-1a 



FOTO No. 7 

POLEN DE LA FAM. OLEACEAE 
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FOTO No. 8 

POLEN DE LA FAM. PROTEACEAE 
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FOTO No. 9 

POLEN DE LA FAM. SALICACEAE 
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FOTO No. 1 O 

POLEN DE LA FAM. COMPOSITAE 
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FOTO No. 11 

POLEN DE LA FAM. CHENO AM 
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FOTO No. 12 

POLEN DE LA FAM. GRAMINEAE 



FOTO No. 13 

POLEN DE LA FAM. URTICACEAE 
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FOTO No. 14 

POLEN DE LA FAM. SIN CLASIFICAR No. 
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FOTO No. 15 

POLEN DE LA FAM. SIN CLASIFICAR No.2 
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FOTO No. 16 

POLEN DE LA FAM, SIN CLASIFICAR No. 3 
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FOTO No. 17 

POLEN DE LA FAM. SIN CL ASIFICAR No. 4 
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FOTO No. 18 

POLEN DE LA FAM. SIN CLASIFICAR No. 5 
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FOTO No. 19 

POLEN ANORMAL DE LA FAM. ABITACEAE 


