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INTRODUCCION

Los conocirnientos de Ia scdiruentacion actual del polen y de la corn-
posicion dc la vegetacion como fucnte del mismo forman un fundamento
importantc para la interpretacion de sedimentos post-glacialcs y para la
solucion de problemas geobotanicos. Mientras ya existen varies estudios
sobre depositos fosilee de polen en Colombia (vease WIJMSTRA& VAN DER
HAMMEN1966), las composiciones de sedimentos recientes son casi desco-
nocidas.

Bajo cste punto de vista, el polen mas Jmportante es el que es facil·
mente transportable pOl' el aire. Este forma Ia mayor parte de la "lluvia
de polen". Polen menos apropiado para este transporte, sea pOl' el peso
alto de granos individuales, 0 por Ta Iormacion de grandes agregaciones
como resultado de superficies con aciculas, 0 mas 0 menos viscosas,
generalmente tienemayor importancia solo en depositos restringidos a su
origen. En Colombia, NARANJO(1958) y SANCHEZMEDINA& FERNANDEZ
(1966) estudiaron cl polen presente en el aire como factor alergogeno,
Como una contribucion adicional al conocimiento de Ia sedirnentacion
actual del polen en este pais, se realizo un censo diario en Ia region xero·
fitica de Santa Marta, Departamento del Magdalena.



94 CALDASIA, VOL. XI, N? 51 .J UNTO 30 DE 1971

METODO Y SITIO DE OBSERV ACION

La sedimcntacion del polen transportado pOl' el aire se cstudio usando
cl aparato descrito pOl' DURHAM (1946). Los resultados ohtenidos pOl' este
"metodo gravil1](~trico", corrcsponden en mayor grado a Ia sedimentacion
en superficies naturales, que los resultados obtenidos pOl' medio del ruetodo
de la filtracion del ai re. Generalmente las laminas untadas con lanolina
(SCHNETTER 1964,) se camhiaron despues de una exposicion de 24 horas
para exarninar cada vez al microscopio una superficie de 4 centimetros
cuadrados, El aparato fijado a un poste (lie colocado sohrc el techo de una
casa a una altura total de 3,50 metros. Entre el aparato y el nivel del
tccho hahia una distancia de 1 metro. La casa estaba situada en el Barrio
Prirucro de Mayo en Santa Marta y cn la base del cerro La Llorona
(Fig. 1).

La situacion geografica de Santa Marta perrnitiu csperar resultados
interesantes. La ciudad de Santa Marta csLii situada en una Ilanura costa-
nera, cuya extension es de solamente pocos k.ilometros. La Ilanura es

* Sitio de observacl6n
~ Cerro La L1orona
EEPoblaclones
~Cerros DLianura

.......---.
1Km.

N

FIGURA N9 1. Situacion geogriifica del sitio de observacion,
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FIGURA N9 2. Sedimentacion diari" del polen en Santa Marta entre el 9 de octubre
de 1965 y el 16 de julio de 1966, el 12 de julio y el 9 de septiemhre de 1967, eI 17 de
julio y el 6 de agosto de 1966, el 19 y el 23 de agosto de 1966 y entre el 3 de
septiemhre y el 19 de octubre de 1966. A == Gramineae sin Zea mays, B = Zea mays,
C = Compositae, 0 = Amaranthaceae y Chenopodiaceac, E = Cactaceac, F = Euphor-
biaceae, G = Moraceae, H = Zygophyllaceae, I = Bomhacaceae, K = Malvaceae, L =
Caesalpiniaceac, M == Mimosaceae sin Mimosa leiocarpa, N = Mimosa leiocarpa, S::::
ruimero total de granos de polen sedimentados durante 24 horas. I = no observacion,
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interrump ida pOl' unos cerros hajos. Detnis de esta Ilanuru, los montes de
101Sierra Nevada de Santa Marta se alzan hasta [a zona nevada en las
partes mas altas. En Ia ccrcania de Santa Marta crece una vegetacion xero-
[itica. POI:las Iluvias mas abundantcs y temperaturas mas bajas a altitudes
mayo res, e1 caractcr de aquella vcgctacion cambia rapidamcnte en 101mon-
taiia de la Sierra Nevada. P{;:REZ(1962) publico una excelente descripcion
de las distintas formaciones vegetales entre el nivc1 delmar.' y una altura
de 2900 metros de aquclla region. Notas adiciona1es concernientes a 101vege-
tacion xcrofitica de los cerros San Fernando y La Uorona cerca del sitio
de observacion fueron pub licadas rccientoiucnte (SCHNETTEIl1968). En el
cerro La Llorona y otros vecinos se encuentran diferentes formaciones
xerofiticas como una asociacion semi-desert ica, cardonales, espinares y un
bosque veranero deciduo. En 101lIanura hay pastos en partes apropiadas
para 101agricuhura.

EI cljma de Santa Marta es caracterizado pOl'una estaeion seca (verano)
durante los meses diciembrc hasta ahril 0 mayo y un promcdio anual de
temperatura de aproximadamente 28 centigrados. En el verano general-
mente hay una brisa fuerte proveriiente del este.

LA SEDIMENTACION DEL POLEN

EI mimcro total de granos de polen encontrado en las Iaminas durante
un afio no es muy alto, COl1l0 10 menciono tarnbien NARANJO(1958) para
otras regiones tropicales. Solamente durante pocos dias hubo mas de 100
granos de polen pOl' centil11etro cuadrado. EI cuadro sinoptico muestra las
eantidades sedimentadas en las Hlllinas entre el 9 de septiemhre de 1965 y
el 11 de julio de 1966 y entre el 12 de julio y cl 9 dc septiemhre de 1967,
periodos que representan casi un ano (faltan las ohscrvaciones de los dias
22 de septiel11hre y ]f? de diciembre de 1965, 2 - 4 de cnero y 16 de fehrero
de 1966). Figura 2 indica 101sedimentacion cliaria dmante los periodos
l11encionados y otros l11enores de 1966. Estas liltimas representan el mislllo
grado de sedilnentacion que las correspondientes a 1967.

Como se demuestra en el cuadro sinoptico, las gramineas, amaran-
taceas y quenopodi<iceas, moraceas, Mimosa leiocarpa DC. y cesa1piniaceas
son las fuentes mas importantes de polen en el aire en 101region de Santa
Marta. EI polen de las gramineas fue encontrado en cantidades conside-
rabIes especial mente durante los meses de octubre a diciembre, pero sola-
mente pocas veces mas de 10 granos eran sedimentados durante 24 horas.
(Vease figura 2) . Durallte los otros periodos del ano pocos granos de polen
de gramineas fueron ohservados. EI polen de Zea mays L. se encontro
solamente en el mes de diciembre. En las cercanias de Santa Marta las
gramineas mas frecuentes son:
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Andropogou ischaemun 1,., Anthcphora herrnaphrodita (L.) KUNTZE,
Boutcloua fil iformis (FOURN.) GRU'FITIIS,B. radicosa (FOURN.) GRIFF'lTHS,
Cenchrus pilosus H. B. K., Chloris inflata LINK, Ch. mollis (NEES) Sw.,
Cynodon dactylon (L.) PERS., OpHsmellus hurnranni (Rerz.) BEAUV.,y
Panicum trichoides SWARTZ.En pastos muchas vcces se cultiva Panicum
maximum .TACQ.

CUADRO SINOPTICO DE POLEN SEDIM.ENTADO DURANTE UN ANO
EN SANTA MARTA

NUMERO DE GRANOS POR

4 em' (superficies
examiruulas de las

laminas) 1 em'

Numero total ... , , ..... 4650 1163

Grnmineas sin Zen mays ..
Zea mays .. .. .. .. .. ,.
Compuestas .. .. .. .. .. . ...
Amarantuceas y quenopo diaceas
Cact.iceas , ' .
Eufor-hiaceas .. .. ,. .. ..
Mor aceas .'. . .
Zigofilacens " ., " , ..
Bo mbacaceas , .. ..
Malviiceas .
Cesa I p iniriceas .. ., .. ., ..
Mirnosaceas sin Mimosa Iciocarpa
Mimosa Ieiocarpa ., ..

926
103
103
613

5
5

342
7
8
1

194
31

1749

232
26
26

153
1
1

86
2
2

°49
8

437

100,0

19,9
2,2
2,2

13,2
0,1
0,1
7,4
0,2
0,2

<0,1
4,,2
0,7

37,6

Como cl polen de las gralllilleas, tambien el de las amarnntaceas y
qucnopo diaccas era mas abundante cn los meses octuhre a diciembre.
Amaranthus cruentus L. y A. SpillOSUSL. son malezas frecuentes,

Du rante todo el afio hubo polen dc moraceas, pcro siempre en can-
tidades menorcs. EI tamafio de la mayoria de estos granos coincide con el
del polen de Chlorophora tinctorea (L.) GAUDlCH,que crece en la region
de Santa Marta (PEREZ 1962).

En Ia vegetacion xerofit ica de los CClTOS,Ia especie Mimosa Ieiocarpa
DC. es un arbusto frecucnte y conuiu, Principalruente csta planta florece
poco despues del comienzo del inviorno, en junio, pero inflorescencias
singulares se presentan h asta e1 fin de Ia estacion humcda. Polen de esta
planta hubo en cantidades mayores durante el tiempo principal del nore-
cimicnto (figura 2), generalmentc en agrcgacioncs de mas de 100 uuidades
(Dctades). Otras mim,osaceas frecuentes en las cercanias de Santa Marta,



R. SCHNETTER:SEDIMENTACIONDEPOLEN 97

como varias especies de Acacia (especialmente A. tortuosa WILLD)Y Pro-
sopis juliflora (Sw.) DC. s, str, apenas eran representadas en el polen
sedimentado.

Ademas, el polen de las cesalpiniaceas es notable. Haematoxylon bra-
siletto H. KARST.florece en el verano. EI polen de otras especies menciona-
das en la figura 2 era menos importante. EI llamativo florecimiento del
frecuente guamacho (Pereskia colombiana BR. & R., cactiiceas) poco des-
pues de las primeras lluvias del invierno, apenas influye el contenido de
polen del aire.

CONCLUSIONES

La mayoria de los granos de polen en el aire de Santa Marta tienc
su fuente en la llanura costanera y algunos cerros bajos situados alla, Pero
hay que tener en cuenta tambien que existe un transporte de polen desde
los montes de la Sierra Nevada, como indica ron algunas esporas de hele-
chos. En la region xerofitica de Santa Marta helechos no se han neon-
trado. Posiblemente una parte del polen de moraceas tiene su origen en
la montana.

Como consecuencia de la falta de muchas plantas anemOfilas, la com-
posicion de la vegetacion de la region de Santa Marta es mal representada
en el polen sedimentado, y la cantidad absoluta de este es pequefia. Polen
de algunas especies tipicas y frecuentes (como Acacia spp., Prosopis juli-
flora, cactaceas, SCHNETTER1968) fue encontrado solo excepcionalmente
Una cantidad considerable de polen sedimentado era producida por plan-
tas favorecidas por influencias antropogenas (gramineas, amarantaceas ) ,
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RESUMEN

Se efectuo un censo diario de polen por medio de un metodo gravime-
trico en Santa Marta, Colombia. Durante un afio, 1163 granos de polen
por centimetro cuadrado en las laminas expuestas fueron sedimentados.
Los granos de polen de Mimosa leiocarpa (37,6%), gramineas (22,1%),
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amarantaceas y quenopodiaceas (13,2%) y moraceas (7,4%) fueron los
mas abundantes. Polen de gramineas, amarantaceas y quenopodiaceas
fue copioso durante los meses de octubre a diciernbre, mientras que el de
Mimosa leiocarpa fue observado mas frecuentemente en junio, general-
mente como agregaciones de muchos granos. Varias especies frecuentes
y tipicas de la vegetacion xerofitica de la region de Santa Marta apenas
fueron representadas en el polen sedimentado,

SUMMARY

A study of the actual pollen deposition at Santa Marta, Colom-
bia, S. A.

Daily pollen counts were carried out by a gravimetric method at
Santa Marta, Colombia. During one year 1163 pollen grains per square
centimeter were deposited on the exposed slides. The pollen grains of
Mimosa leiocarpa (37,60/0), Gramineae (22,1%), Amaranthaceae and
Chenopodiaceae (13,20/0), and Moraceae (7,40/0) were found most abun-
dantly. Pollen grains of Gramineae, Amaranthaceae and Chenopodiaceae
were most copious in the months of October-December, those of Mimosa
leiocarpa mainly observed in June, normally formed clusters of nume-
rous grains. Several frequent and typical species of the xerophytic vege-
tation of the Santa Marta region were hardly represented in the pollen
deposition.
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