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La aerobiología es una rama muy importante de la biología que estudia las partículas de origen biológico 
que se encuentran en el aire, por lo cual tiene una variedad de aplicaciones en investigaciones de distinta 
naturaleza. En la presente investigación, el objetivo fue caracterizar y asociar la fluctuación de la 
abundancia y diversidad de polen anemófilo con factores meteorológicos y la contaminación atmosférica, 
durante la época húmeda en la ciudad de Sucre. El monitoreo del polen en el aire, se llevó a cabo con un 
captador volumétrico Burkard y el conteo se realizó mediante el protocolo de Hirst. Nuestros resultados 
nos indican que los factores meteorológicos tienen influencia sobre la abundancia de los granos de polen 
que se encuentran en el aire, al igual que el factor contaminante PM10. En cuanto a los tipos polínicos, se 
registraron e identificaron 24 familias de plantas, se observó que existe una variación en la abundancia 
de polen en el aire, donde encontramos que diferentes familias de plantas tenían altos picos de liberación 
de polen en las fechas de muestreo, sugiriendo que las fechas de muestreo pueden considerarse como 
el periodo de floración y época de polinización de los taxones. Además, que 11 familias de plantas del 
polen encontrado se considera con polinización anemófila (i.e. viento), 10 familias  son considerados de 
polinización por agentes polinizadores (i.e. insectos, roedores, aves) y 4 familias de polinización mixta.

Palabras claves:  Aerobiología, Concentración polínica, Captador volumétrico, Dinámica del polen.

Resumen

Abstract
Aerobiology is a very important branch of 
biology that studies particles of biological origin 
found in the air, which is why it has a variety of 
applications in research of a different nature. 
In the present research, the objective was to 
characterize and associate the fluctuation of the 
abundance and diversity of anemophilous pollen 
with meteorological factors and atmospheric 
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pollution, during the wet season in the city of 
Sucre. Pollen monitoring in the air was carried out 
with a Burkard volumetric collector and counting 
was carried out using the Hirst protocol. Our 
results indicate that meteorological factors have 
an influence on the abundance of pollen grains 
found in the air, as does the polluting factor PM10. 
Regarding pollen types, 24 plant families were 
recorded and identified, it was observed that there 
is a variation in the abundance of pollen in the 
air, where we found that different plant families 
had high peaks of pollen release on the sampling 
dates. , suggesting that the sampling dates can be 
considered as the flowering period and pollination 
season of the taxa. Furthermore, 11 families of 
plants from the pollen found are considered to have 
anemophilous pollination (i.e. wind), 10 families 
are considered to be pollinated by pollinating 
agents (i.e. insects, rodents, birds) and 4 families 
are considered to have mixed pollination.

Keywords: Aerobiology, Pollen concentration, 
Volumetric sampler, Pollen dynamic. 

Introducción

La aerobiología es una disciplina que se utiliza 
desde el siglo XX, para estudiar las partículas de 
origen biológico (Gregory 1973). Las partículas 
biológicas presentes en el aire, como bacterias, 
virus, esporas de plantas y hongos y el polen, 
pueden modificar la calidad del aire, aunque no 
se consideren contaminantes (Rahman et al 2019; 
Charpin & Poncet 2019; Plaza et al 2020). 

La aerobiología, también estudia procesos 
biológicos como el desplazamiento de las partículas 
de un sitio geográfico a otro, en diferentes 
condiciones climáticas (Ackerman 2000). El polen 
de las plantas se puede dispersar en la atmósfera a 
través de las corrientes del viento, considerándose 
como polinización sin participación de un agente 
biológico (Basak et al., 2019). 

Diferentes estudios, describen una asociación 

de la cantidad de polen que se puede encontrar 
suspendido en el aire con diferentes factores 
climáticos; además, el polen junto con 
contaminantes del aire pueden ser un riesgo para 
la salud humana (Rahman et al 2019; Charpin & 
Poncet 2019; Plaza et al 2020). 

La composición polínica en la atmosfera de una 
región geográfica depende de variables como la 
composición vegetal y su periodo de polinización, 
además de ciertos factores meteorológicos como 
la humedad, temperatura y la velocidad del viento 
(Soares et al 2019, Abud et al 2020; Bergamin et 
al 2021). La humedad y las lluvias constantes 
inciden en la eliminación del polen aerovagante 
en la atmósfera y la supresión de la antesis en 
las plantas (Domingos-Melo et al 2020). Otros 
estudios también describen que, en condiciones 
de alta temperatura, baja precipitación y humedad 
facilitan la liberación de polen junto con el viento 
facilita la liberación y dispersión de los granos de 
polen (Estève et al 2018; Basak et al 2019). Por lo 
tanto, los factores meteorológicos son variables 
que se deben considerar al momento de evaluar 
la variación de la diversidad y la dinámica de los 
granos de polen anemófilo en el aire (Bychkova & 
Khlebova 2019; Kafashan et al. 2021).

En diferentes estudios se ha descrito que los 
contaminantes atmosféricos tienen un efecto sobre 
la dispersión de los granos de polen en el aire (Di 
Bucchianico et al 2018; Gross et al 2019; Rahman 
et al 2019). Ščevková et al (2020) describe que hay 
mayor frecuencia de polen en áreas con mayores 
concentraciones de contaminantes del aire. 

Además, el contacto directo de las partículas 
contaminantes puede deformar la estructura 
morfológica del polen afectando así la viabilidad 
del polen (Ahmadi et al 2019; Choël & Visez 2019). 

De igual manera las partículas contaminantes 
que se apegan a los granos de polen pueden influir 
en el crecimiento del tubo polínico durante la 
germinación de los granos de polen, afectando 
directamente el ciclo reproductivo de las plantas 
(Noori et al 2018).
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A través de la fenología y la aerobiología podemos 
entender la dinámica de la polinización anemófila 
en función a los períodos de floración (Monroy-
Colín et al. 2020); donde el polen juega un papel 
importante en la polinización y reproducción de 
las plantas (Belmonte y Roure 2002). 

La polinización de las plantas anemófilas 
se dispersa a largas distancias y en diferentes 
direcciones dependiendo de la dirección y fuerza 
del viento (Galveias et al 2021). Para este proceso, 
el polen anemófilo necesita una gran resistencia 
para sobrevivir, a las condiciones ambientales 
abruptas a las que está sometido (i.e. temperaturas 
más altas, precipitaciones, humedad, viento), para 
lo cual porta una membrana externa llamada exina 
(Liu et al 2017). Además, el polen de especies de 
plantas que son polinizadas por el viento tiene 
sacos de aire y otras estructuras que facilitan el 
movimiento por la atmosfera (Velasco-Jiménez et 
al 2018). 

En Sucre-Bolivia, se desconocen estudios de 
Aerobiología ya que no existen instituciones o 
clínicas que tomen estos datos diarios de polen y 

esporas, los cuales pueden ser necesarios para fines 
de investigación y para la misma población a la que 
se dirige este estudio. 

Por la cual el objetivo principal de este estudio 
es caracterizar y asociar la fluctuación de la 
abundancia y diversidad de polen anemófilo con 
factores meteorológicos (humedad, precipitación, 
temperatura, viento) y con la contaminación 
atmosférica (PM10), durante la época húmeda 
(diciembre 2019, enero y febrero 2020) en la ciudad 
de Sucre.

Materiales y métodos

Área de estudio

Este estudio se llevó a cabo en la ciudad de Sucre, 
en el municipio de Oropeza en el departamento 
de Chuquisaca - Bolivia, con una altitud de 2750 
msnm (Figura 1). Perteneciente a la Región 
Andina Tropical, con un característico clima 
(mesotérmico), con temperaturas medias entre los 
13 ° C a 35 ° C y con niveles de precipitación anual 

Figura 1. Mapa del sitio de estudio en la ciudad de Sucre, el punto amarillo muestra 
la ubicación del muestreador volumétrico Burkard. 



Revista, Ciencia Tecnología e Innovación (2024) 22:171-184174

promedio de 1087 mm/hr (SENAMHI 2020). La 
vegetación está dominada por especies adaptadas 
a períodos de sequía prolongada (Xerófilas) y 
presenta mayormente especies microfoliadas, 
deciduas en la época seca. 

Donde la vegetación dominante esta conformada 
por arbustos como la chacatea (Dodonaea viscosa), 
tola (Bacharis dracunculifolia), tolilla (Eupatorium 
buniifolium). La especie arbórea más importante es 
el pino del cerro (Podocarpus parlatorei), eucalipto 
(Eucalytus sp.), aliso (Alnus acuminata), molle 
(Schinus molle), sahuinto (Myrcianthes callico 
– ma).  Ademas de la presencia a distancia de la 
kewiña (Polylepis sp),) y sahuinto (Myrciathes 
callicoma) (Navarro 2011).

Toma de datos 

Los conteos de polen se realizaron en diciembre 
de 2019, enero y febrero del 2020. El muestreo de 
concentraciones de polen se realizó con el equipo 
de muestreo volumétrico tipo Hirst “Burkard”, el 
cual se ubicó a una altura de 30 m sobre el nivel del 
suelo, en la terraza del Instituto Experimental de 
Biología “Dr. Luis Adam Briancon” de la Facultad de 
Ciencias Químicas, Farmacéuticas y Bioquímicas 
perteneciente a la Universidad Mayor Real y 
Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca 
de la ciudad de Sucre, Bolivia. 

El equipo consta de un cabezal que se abre por 
la parte superior, en cuyo interior lleva un tambor, 
donde se monta la cinta de muestreo (Melinex) 
impregnada con una solución de vaselina sólida 
“SOLQUIFAR”, con el fin de facilitar la adherencia 
de las partículas biológicas. 

El tambor al mismo tiempo, lleva acoplado un 
sistema de relojería que permite una autonomía 
semanal de 7 días. Para la cuantificación del polen, 
se dividió la cinta de muestreo en 7 segmentos 
de 48 mm (correspondientes a 24 horas) y cada 
uno de ellos se colocó entre el portaobjetos y el 
cubreobjetos, utilizando como medio glicero-
gelatina y fucsina. 

La cuantificación diaria de polen se realizó 
utilizando el objetivo del microscopio 40X en 4 
barridos longitudinales y paralelos siguiendo el 
protocolo de conteo de Hirst (1982).

Datos meteorológicos

Las variables meteorológicas de precipitación 
(mm/hr), temperatura (°C), humedad relativa (%) 
y velocidad del viento (km/hr), fueron obtenidas de 
la Institución Servicio Nacional de Meteorología 
e Hidrología - Senamhi de Sucre, la cual estaba 
situada a una distancia de 5 km del equipo de 
muestreo aerobiológico. Donde el equipo de 
monitoreó de la estación meteorológica cuenta con 
los diferentes instrumentos de mediciones diarias 
de los parámetros (i.e. termómetro de máxima 
y mínima, barómetro, higrómetro, psicómetro, 
pluviómetros).

Datos de la contaminación del aire 

Los datos de contaminación del aire por material 
particulado (PM10) se obtuvieron del Programa 
Nacional de Gestión de la Calidad del Aire (SNIA), 
Red Mónica, que estaba situado a una distancia de 
1 km del equipo de muestreo aerobiológico. 

Donde los equipos automáticos de monitoreo, 
son los equipos en los cuales la recolección y 
el análisis de la muestra están combinados en 
un solo instrumento, que realiza mediciones 
de concentraciones de contaminantes de forma 
diaria y continua, que envía la señal respuesta 
de estos análisis a un mecanismo de colección de 
información que va desde un registrador analógico 
hasta un sistema de computación sofisticado.

Análisis estadístico

Todos los análisis estadísticos se realizaron 
utilizando el software RStudio (www.rstudio.com) 
(R Core Team 2021). 

Para determinar el efecto de las variables 

www.rstudio.com)
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meteorológicas y la contaminación atmosférica 
sobre las concentraciones del polen anemófilo 
diario, se realizó un Modelo Lineal Generalizado 
(GLM) con una distribución de Poisson. 

También se realizó un análisis de diversidad alfa 
y beta entre los meses de estudio y se realizó una 
curva de acumulación para evaluar si el esfuerzo 
de muestreo fue adecuado con el paquete iNEXT 
V.2.0.20 en el software estádistico R versión 4.2.1 
(Chao et al. 2014; Chao et al. 2016, Hsieh et al. 2016).

Resultados

La abundancia de los granos de polen, 
independientemente de la familia a la que 

pertenecieran, fue diferente entre los tres meses 
muestreados (g.l.=2; F=15.83; p =1.34e-6). 
Donde el test a posteriori Tukey muestra el 
siguiente patrón: Enero-diciembre p=0.0209565, 
febrero – diciembre p=0.0113481 y febrero - enero 
p= 0.0113481 (Figura 2).  

Se confirmó que el esfuerzo de muestreo fue 
adecuado ya que se alcanzaron valores altos (99%) 
de completitud de la muestra (Figura 3).

Diversidad y dominancia de las familias 
de plantas en el polen colectado

La diversidad de las familias de plantas durante 
los tres meses de muestreo fue similar entre sí; el 

Figura 2. Abundancia de granos de polen por m3 a lo largo de los tres meses de muestreo. Las 
letras denotan diferencias significativas en la abundancia del polen entre meses (p < 0.05).
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índice de Shannon del mes de diciembre fue 2.215, 
el de enero 2.465 y el de febrero 2.254. 

Por otro lado, el índice de similaridad de 
Sorensen, muestra una similitud entre los meses de 
diciembre y enero del 86%, en cuanto a diciembre 
y febrero fueron los meses con menor similitud, 
descendiendo a un 80%, mientras los meses de 
enero y febrero tuvieron una similitud del 89% 
entre sí.

Según los resultados también se pudo observar 
que algunas plantas iniciaron su época de floración 
antes y durante el mes de diciembre. Y los tipos de 
polen que se registraron en el mes de diciembre 
fueron pertenecientes a 24 familias de plantas 

(Figura 4A). 
Las familias dominantes durante este mes, 

fueron Betulaceae y Msp1. Mientras que en el mes 
de enero se registró 20 familias (Figura 4B).  

Y en el mes de febrero solo se registraron 
18 familias (Figura 4C). Por lo tanto, durante 
los tres meses las familias dominantes fueron 
Asteraceae, Msp1, Cupressaceae, Betulaceaea, 
Pinaceae y Poaceae. Todas estas especies según 
varios estudios son familias de polen con potencial 
alergénico mostrando efectos negativos sobre la 
salud humana, al mismo tiempo, todas ellas están 
descritas como familias que se caracterizan por 
polinización anemófila (Tabla 1).

Figura 3. Las curvas de acumulación de la riqueza de especies de cada mes de muestreo. Las 
bandas de cada curva corresponden a los intervalos de confianza calculados al 95%.
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Figura 4. Número de granos de polen por familias de plantas de diciembre de 2019 (A), 
enero del 2020 (B) y febrero del 2020 (C).

Tabla 1. Registro de especies y familias de plantas con potencial polen alérgeno en previas investigaciones.

Familia Nombre común Especies alergenas Cita bibliográfica 

Betulaceae Avellano
Aliso

Abedul

Corylus avellana
Alnus Glutinosa
Betula pubescens

(Belmonte & Roure 2002, Aloisi et al 2019; 
Žiarovská et al 2019, Zemmer et al. 2022, An et 

a. 2023, Lei et al 2023)

Cupresaceae Arizona
Enebro y sabinas

Cupressus arizona
Juniperus sp.

Asteraceae Diente de león
Artemisia

Taraxacum officinale
Artemisia vulgaris

Poaceae Dactylis glomerata
Lolium perenne

Phleum pratense
Poa pratensis

Pinaceae
Urticaceae

Chenopodiaceae

Pino Pinus sp.
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Tabla 2. Efectos de los factores meteorológicos y el contaminante atmosférico sobre la 
abundancia de los granos de polen por m3 de aire (p < 0.05).

Factores meteorológicos y el 
contaminante atmosférico

AIC z-value p-value

Precipitación (mm/hr) 7190.3 -6987 2.81e-12 ***

Temperatura máxima (°C) 3080 0.002067 **

Temperatura mínima (°C) 3009 0.002621 ** 

Temperatura media (°C) -2888  0.003875 **

Humedad relativa máxima (%) 4993.2 3376 0.000736 ***

Velocidad viento media (km/hr) 18756 < 2e-16   ***

Velocidad viento máxima (km/hr) -15541 < 2e-16 ***

Material Particulado PM10 (ug/m3) 7190.3 -3330 0.000868 ***

Factores meteorológicos, contaminante 
atmosférico y la concentración polínica

Se observaron diferentes efectos significativos de 
los factores (precipitación, temperatura, humedad, 
viento y PM10) sobre la concentración polínica en 
el aire (Tabla 2). Donde la precipitación mostró 
tener un efecto negativo significativo (AIC = 
7190.3, z-value = -6.987, p= 2.81e-12) en relación a la 
abundancia de granos de polen. 

Por lo que se observa mayor abundancia de 
granos de polen en el aire, en los días con menor 
cantidad de lluvia, manteniendo abundancias 
mínimas durante los días con alta precipitación. 

La temperatura máxima también tuvo un efecto 
significativo positivo (AIC = 7190.3, z-value = 3.080, 
p= 0.002067) sobre la abundancia de polen y la 
temperatura mínima muestra un efecto positivo 
(AIC = 7190.3, z-value = 3.009, p= 0.002621) sobre 
la abundancia de polen. La temperatura media 
tuvo un efecto significativo negativo (AIC = 7190.3, 
z-value = -2.888, p = 0.003875) sobre la abundancia 
de polen que se encuentran en el aire.

La humedad relativa máxima tuvo un efecto 
positivo significativo (AIC = 4993.2, z-value = 
3.376, p-value = 0.000736), al igual que la velocidad 
de viento media (AIC = 4993.2, z-value = 18.756, 
p-value =< 2e-16) sobre la abundancia de granos 
de polen. 

La velocidad máxima del viento es otra 
variable ambiental que tuvo un efecto negativo 
significativo sobre la abundancia de polen (AIC = 
4993.2, z-value = -15.541, p-value =< 2e-16). 

Finalmente, el efecto del material particulado 
(PM10) sobre la concentración de polen es 
negativo significativo (AIC:7190.3; z-value =-3.330; 
p-value=0.000868), las concentraciones de polen 
fueron condicionadas por este factor, ya que en 
días con mucha contaminación atmosférica por 
parte del PM10 la abundancia de polen en el aire 
fue menor, disminuyendo el número de polen en 
el aire. 

Además, el valor del criterio de Akaike (AIC) 
selecciono al modelo con las variables, que mejor 
hacen las predicciones del mismo.
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Periodo de floración y dinámica del polen 
de las familias dominantes 

Betulaceae

La temporada de floración de las plantas 
pertenecientes a la familia Betulaceae iniciaron 
antes del inicio del mes de diciembre, ya que el día 
1 de este mes ya se registraron 43 granos de polen 
por m3 de aire, lo cual según la Asociación española 
de Aerobiología es un número promedio diario. 

Este periodo de liberación de polen duró desde 
el 6 de diciembre 2019 hasta el 23 de enero del 
2020, donde a finales de enero el número de granos 
de polen por día llegó a 20 granos de polen por m3 
de aire.           

Poaceae                           

El periodo de liberación de polen de la familia 
Poaceae, inició antes del mes de diciembre 
subiendo su abundancia de polen, a mediados del 
mes de enero y decreciendo a finales del mismo 
mes. El número mínimo fue de 4 y un máximo de 69 
granos de pólen por m3 de aire, según la asociación 
española de Aerobiología el número de granos de 
polen registrados son considerados altos para este 
tipo de polen.

Asteraceae 

Las plantas de la familia Asteraceae en su mayoría 
son inflorescencias, formando una gran parte de 
las plantas ornamentales de la ciudad de Sucre. 

La dinámica del polen en esta familia fue similar 
a la de la familia Poaceae, teniendo abundancias 
altas a mediados del mes de enero y a finales del 
mes de febrero aún se mantenía alta la abundancia 
de polen de esta familia, con más de 20 granos de 
polen por m3 de aire.  

Cupressaceae

La familia Cupressaceae, es conformada por 

una mayoría de especies arbóreas, el periodo de 
polinización de polen al igual que las anteriores ya 
inicio su periodo de floración antes de los meses de 
estudio y se mantiene abundante a lo largo de los 
tres meses de muestreo.

Pinaceae

La abundancia de polen de la familia Pinaceae en el 
mes de enero fue de menos de 20 granos de polen 
por m3 de aire lo cual es un valor relativamente 
bajo, pero durante los meses de enero y febrero 
estas abundancias se incrementaron a 40 y 50 
granos de polen por m3.

Morfoespecie (Msp1)

Una morfoespecie (Msp1) no logró ser identificado, 
sin embargo, se constituyó en un tipo de polen que 
fue el más abundante y constante en comparación 
a las anteriores familias que a mediados de 
diciembre llego aún pico máximo de 250 granos de 
polen diario, que fue decreciendo desde finales de 
diciembre hasta finales de febrero.

Discusión

En el presente estudio se logró registrar que el mes 
con mayor abundancia de polen suspendido en el 
aire, fue el mes de enero de 2020, sin embargo, la 
diversidad de polen fue similar a lo largo de los tres 
meses de muestreo. 

La abundancia en el mes de enero puede 
estar posiblemente relacionado con el hecho de 
corresponder al mes más húmedo del año y, por lo 
tanto, se sugiere que fue la variable que favorece 
más a la floración de plantas, así como se registró 
en una investigación reciente (Ajikah et al. 2023). 

A su vez, se logró identificar un total de 24 
familias de plantas en relación al polen colectado 
a lo largo del muestreo, las cuales pertenecen a 
distintos tipos de polinización como: la anemofilia, 
la polinización por un agente polinizador y la 
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polinización mixta (Lu et al. 2022; Budumajji & 
Solomo 2018). 

Once familias de plantas del polen colectado 
en los meses de muestreo ha sido descrito con 
características que son asociadas a la polinización 
por el viento (Timerman & Barrett 2019). Diez 
familias se caracterizan por tener una polinización 
por un agente polinizador (i.e. insectos, aves, 
murciélagos y otros) (Toon et al. 2020). 

Finalmente, también se registraron granos de 
polen de cuatro familias de plantas con patrones de 
polinización mixta, es decir, que son polinizadas 
por insectos, aves, otros animales y viento 
(Timerman & Barrett 2019; Toon et al. 2020). 

Esto nos demuestra que el polen suspendido 
en el aire no pertenece de forma exclusiva a 
familias de plantas anemófilas y que puede existir 
una variedad de tipos de polen circulando en la 
atmósfera. Según Haselhorst, et al. (2020), esto 
podría vincularse con la abundancia de individuos 
que son utilizados como plantas ornamentales 
y que se encuentran en áreas verdes próximas al 
equipo de muestreo.

En relación al efecto de factores meteorológicos, 
los mismos mostraron diferentes asociaciones con la 

abundancia total del polen, que también mostraron 
similares patrones en otras investigaciones, por 
ejemplo, la precipitación (-) (Demir et al. 2021). La 
precipitación puede tener un efecto negativo en la 
abundancia de polen debido a que las lluvias lavan 
la atmosfera (Wang et al. 2012). Además, también 
se sabe que las lluvias continuas llegan a detener 
los procesos biológicos de las plantas como la 
antesis, lo que disminuye la abundancia polínica 
diaria (Kluska et al. 2020). 

Además, la temperatura máxima (+) tuvo un 
efecto significativo positivo sobre la abundancia 
de polen, es decir temperaturas elevadas. El efecto 
de la temperatura podría estar relacionado con 
el hecho de que existen familias de plantas que 
precisan condiciones de altas temperaturas para 
la liberación del polen de sus flores (Navarro 2011, 
Ślusarczyk et al. 2022, An et al. 2023). 

Según, Shivanna & Johri (1985), las temperaturas 
altas podrían ayudar a la germinación del polen. 
Por otro lado, en condiciones de humedad relativa 
máxima, la abundancia de polen disminuye cuando 
la humedad incrementa, otras investigaciones 
asociaron las condiciones tienen alta humedad 
relativa con las precipitaciones que igual muestra 

Figura 5. Periodo de floración y polinización de las plantas pertenecientes a las familias 
dominantes durante los meses de estudio.
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una disminución de polen en la atmosfera (Rosianu 
et al. 2022; An et al. 2023). 

La velocidad del viento máxima mostró 
tener un efecto negativo sobre la abundancia 
del polen (-), este caso se ha demostrado en 
algunas investigaciones (Ślusarczyk et al. 2022).  
Aunque, otras investigaciones registraron que 
en condiciones de alta velocidad del viento se 
encuentra un incremento en la abundancia de 
polen y este favorece el desplazamiento a otras 
regiones (Alan et al 2018, Demir et al. 2021). 

Finalmente, la contaminación atmosférica 
tomada en cuenta como material particulado 
(PM10) tuvo un efecto negativo (-) sobre la 
abundancia total de polen captado del aire, 
Rosianu et al. (2022), sugiere que la contaminación 
de polen anemófilo por material particulado 
puede afectar aerodinámica del polen anemófilo. 
Por otra parte, el viento puede ser un factor que 
disminuye la concentración de los contaminantes 
atmosféricos en el aire como se ha descrito en 
previas investigaciones (Olszowski, 2016; Rosianu 
et al. 2022).

Las familias de plantas anemófilas (i.e. 
Betulaceaea, Poacaeae, Cupressaceae, Pinaceae, 
Urticaceaea, Chenopodiaceae) cuentan con un 
reconocido potencial alergénico (Aloisi et al 2019; 
Žiarovská et al 2019, Zemmer et al. 2022, An et al. 
2023, Lei et al. 2023). 

En el presente estudio logramos notar que 
miembros de las familias previamente mencionadas 
tienen una alta cantidad de polen en la atmosfera 
en distintos puntos de los meses donde se realizó el 
muestreo de polen suspendido, lo cual nos permite 
sugerir que en las fechas que se realizó el muestreo 
puede haber un incremento en los casos de alergia 
por polen en la ciudad, realizar un control mediante 
este método nos puede ayudar a predecir épocas 
con mayor riesgo de sufrir patologías asociadas a 
alergias producidas por el polen alergénico.

Los resultados obtenidos representan los 
primeros estudios Aerobiológicos para la ciudad 
de Sucre. Sin embargo, sugerimos realizar estudios 

a largo plazo con el polen que se encuentra 
suspendido en el aire ya que nos permite determinar 
por  adelantado patrones que pueden ser útiles 
para diferentes aspectos como la comprensión de 
los patrones de floración de familias anemófilas, la 
predicción de épocas con mayor riesgo de incidencia 
de enfermedades asociadas a alergias producidas 
por el polen,  al igual que profundizar acerca de los 
efectos puntuales que tiene la contaminación sobre 
el ciclo reproductivo de las plantas.
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