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RESUMEN 

 

El polen del olivo es el segundo taxón que más polinosis causa en España. En 

la provincia de Alicante tan solo se encuentra un estudio observacional 

descriptivo que defina el escenario polínico del olivo de la ciudad, que  

establece una relación entre los niveles de polen de diversos taxones con el 

aumento de la sensibilización a cada uno de ellos. En el presente trabajo, 

además de describir el escenario polínico de la ciudad, también se establece la 

variación intradiaria de polen del olivo, evaluando los posibles factores externos 

que pueden influir en el patrón de distribución del polen.  

 

A partir del recuento de polen del olivo (Olea), medido diariamente como 

granos por metro cubico de aire, se representa el escenario polínico de la 

ciudad de Alicante, alcanzándose las máximas concentraciones de polen 

principalmente en el mes de mayo. A pesar de obtener un índice de polen (IP) 

más bajo que en otras provincias debido a la escasez de cultivos de olivo en la 

zona, se muestra como la incidencia de la rinitis continúa con una tendencia 

ascendente. Por ello, se estudia más detalladamente el escenario polínico 

representando la variación diurna de Olea, dónde los resultados obtenidos 

establecen una distribución más o menos uniforme a lo largo del día indicando 

la posible influencia de un factor externo. 

 

Para el estudio de las posibles influencias externas se utilizan los datos 

meteorológicos de la Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire 

(RVCCA), demostrando que ni la temperatura ni la humedad son los 

responsables de dicho patrón de distribución uniforme. El siguiente factor 

meteorológico donde se centra el trabajo es el viento, para ello se realiza el 

estudio del movimiento de las masas de aire, a través de retrotrayectorias 

simuladas por HYSPLIT, gracias a las cuales se establece que el patrón de 

variación intradiaria del año 2010 de Alicante está mayoritariamente 

influenciado por un aporte externo de polen desde otras provincias que poseen  

un valor de IP más elevado. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÍNDICE 

 

 

1. ANTECEDENTES .............................................................................................. 9 

2. OBJETIVOS..................................................................................................... 15 

3. MATERIAL Y MÉTODOS ................................................................................. 16 

3.1 DATOS METEOROLÓGICOS.................................................................... 16 

3.2 DATOS POLÍNICOS .................................................................................. 17 

3.3 MODELO HYSPLIT COMO HERRAMIENTA PARA EL DESARROLLO DEL 

ESTUDIO. ........................................................................................................... 19 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN.......................................................................... 20 

4.1 VARIACION DIARIA .................................................................................. 21 

4.1 PATRON DE VARIACIÓN DIURNA ................................................................ 22 

4.2 DÍAS EPISODIO ............................................................................................ 25 

5. CONCLUSIONES ............................................................................................ 30 

6. BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................ 31 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

1. ANTECEDENTES 

 

La polinosis o alergia al polen, se asocia con síntomas alérgicos estacionales 

que afectan a los pacientes durante el período de polinización y se manifiesta 

como rinitis alérgica, conjuntivitis alérgica y asma bronquial alérgica y, a veces, 

como urticaria.1-3 Las enfermedades alérgicas son un problema de salud global 

que está aumentando en prevalencia y gravedad, que reducen 

significativamente la calidad de vida y tienen un impacto económico 

significativo en la sociedad.4,5 Además, se ha determinado que es más 

frecuente en los en los ámbitos urbanos que en los rurales, debido al aumento 

de las concentraciones de los contaminantes atmosféricos que intensifican el 

riesgo de alergias. Los efectos separados de los bioaerosoles y la 

contaminación del aire, así como sus efectos sinérgicos, pueden agravar la 

alergia respiratoria y otras enfermedades pulmonares e incluso modificar la 

estructura de los alérgenos.6 

 

La polinosis y los trastornos respiratorios alérgicos causados a la población de 

una región geográfica determinada varían según su vegetación y su clima.7 Así, 

en el norte y centro de la península, las gramíneas son la principal causa de 

polinosis mientras que en el sur de España es el olivo, debido principalmente a 

la presencia y cantidad de plantas de ese tipo en cada zona. Además, el 

contenido de polen en el aire se ve afectado por procesos aerobiológicos que 

dependen de factores meteorológicos. Por ejemplo, la liberación del polen a 

través de las antenas se relaciona principalmente con la humedad relativa, ya 

que la ruptura y apertura de éstas se produce tras el aumento de la tensión en 

las paredes celulares debido a una pérdida de agua8. Así mismo, la 

temperatura influye en el proceso de producción de las flores, permit iendo un 

desarrollo adecuado de la fotosíntesis, y participa en el desarrollo reproductivo 

de la planta,9,10 mientras que las precipitaciones favorecen su crecimiento y 

desarrollo. Por otro lado, episodios de lluvias intensas durante los periodos de 

polinización provocan el lavado de la atmósfera, dificultando el transporte del 

polen y como consecuencia su reproducción.11 Otros factores como la fuerza o 
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dirección del viento o las corrientes de convección también afectan y se 

relacionan con el transporte del polen.  

 

Son numerosos los estudios que se han realizado en áreas de todo el mundo, 

en particular en ciudades donde la población humana es alta, en la mayoría 

analizan la variación del recuento polínico diario en el aire a través del tiempo, 

para determinar la cantidad y distribución de polen en la atmósfera,12-19 o bien, 

han evaluado cualitativa y cuantitativamente  la interacción entre los cambios 

en los parámetros meteorológicos y los cambios en la cantidad de polen 

transportado por el aire.20-23 Todos ellos han contribuido a proporcionar 

información valiosa para la investigación y el tratamiento de las alergias al 

polen, además de dejar bien documentada la correlación directa entre el 

recuento polínico y la temperatura o la humedad relativa, que se encuentran 

entre los parámetros meteorológicos más relevantes para determinar el tiempo 

y la intensidad de la floración y, como consecuencia, el contenido polínico en 

un área determinada.24,25  

 

Sin embargo, la dinámica del polen también se ve afectada por el viento y la 

lluvia, lo que puede conducir a la presencia de polen de áreas remotas.26 Por 

esto último, en los trabajos de la última década abundan los estudios que 

combinan las posibles fuentes de polen y los cálculos de las trayectorias de las 

masas de aire con el fin de mejorar la identificación de las áreas reales de 

origen del polen y la dinámica de su transporte. En este sentido, diferentes 

herramientas se han utilizado como el sistema SILAM para el estudio de la 

distribución de fuentes y para la simulación de dispersión directa.27-29 Otros 

modelos numéricos como FLEXPART,30 WRF31 y HYSPLIT32 se han utilizado 

para el cálculo de retrotrayectorias proporcionando información sobre el posible 

transporte local, regional o de larga distancia de polen, así como sobre el 

origen del polen transportado por el aire. Las retrotrayectorias trazan el camino 

recorrido por una masa de aire durante los días previos a su llegada a un sitio 

determinado. Con esa información, es posible caracterizar el tipo dominante de 

movimiento de masa de aire sobre un área determinada.33,34 El análisis de 
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retrotrayectorias también proporciona información detallada sobre el camino 

seguido por una masa de aire hasta su llegada al área de estudio y, por lo 

tanto, ayuda a localizar el origen de las partículas biológicas detectadas en el 

aire en cualquier punto de muestreo dado. Como resultado, estudios recientes 

han podido proporcionar datos detallados sobre el origen largo y regional de 

varios tipos de polen en diversas áreas climáticas, incluido el polen de 

Ambrosia en el centro de Polonia35 y el centro norte de Italia36; El polen Betula 

en Dinamarca37 y el polen Olea en el sur de España38. El modelo HYSPLIT ha 

demostrado ser altamente eficaz en estudios centrados en la definición de la 

vía y el posible transporte a gran distancia de contaminantes atmosféricos, 

aerosoles y para comprender y analizar las concentraciones de polen en el 

aire. 

 

Las investigaciones, últimamente, se han ampliado hacia el estudio de la 

dinámica horaria del recuento de polen, concluyendo que cada taxón de polen 

muestra patrones diurnos específicos, que reflejan no solo su propia respuesta 

genética a las condiciones ambientales sino también las variaciones en las 

condiciones climáticas en el transcurso del día.39-45 Estos estudios son 

particularmente útiles para fines agrícolas, forestales y ambientales. Además, el 

conocimiento del comportamiento exhibido por el polen en diferentes 

momentos del día es de gran importancia para que las personas alérgicas al 

polen lleven a cabo actividades de la vida diaria y tomen medidas preventivas, 

ayudando a mejorar su calidad de vida.46 

 

Con todo ello, ha quedado patente que el contenido de polen en el aire se 

caracteriza por su periodicidad anual, diaria e intradérmica según patrones 

biológicos de emisión que se ven afectados por factores meteorológicos, cuyo 

impacto varia de una región a otra. La liberación y dispersión del polen también 

depende del microclima, lo que explica las diferencias en el momento de 

floración y ocurrencia de polen en el aire para la misma especie. Por tanto, la 

extrapolación de los hallazgos tienen una validez limitada.47 La definición de un 

único patrón de polen para toda una región se convierte en una tarea compleja, 
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debido al marcado impacto del relieve local y la variación concomitante en las 

condiciones climáticas superficiales sobre las variaciones en los recuentos de 

polen tanto diario como horario.48-50  

 

En la provincia de Alicante, se llevan observando los niveles polínicos desde 

1995 en la ciudad de Elche, a través del servicio de alergia del hospital y con 

fines meramente informativos para la población alérgica, ampliándose a 

diversos puntos más de la provincia en 2007. Hasta la fecha, los trabajos 

publicados son estudios observacionales de los recuentos polínicos diarios y la 

incidencia de sensibilización a los mismos en pacientes de la consulta 

ambulatoria, en 1995 y 2005, observándose un gran aumento en ambos 

indicando como posibles causas el cambio en las variables climáticas y 

ambientales.51 El recuento polínico aumenta hasta el 41%, destacando el 

incremento registrado en Olea europea, Phoenix dactylifera y Cupressaceae. 

Respecto a la sensibilización, el mayor aumento es en Olea europaea (51.4% 

vs. 74.9%), Salsola kali (53.7% vs. 71.8%) y Parietaria judaica (10.3% vs. 

21.5%), sin embargo el porcentaje de pacientes monosensibles se mantiene en 

16-17%.  

En este estudio se analiza el comportamiento diario e intradiario del polen del 

olivo en la ciudad de Alicante. Se ha enfocado hacia el olivo, por ser uno de los 

taxones más abundantes en la zona y con una mayor prevalencia sobre la 

población y que no se corresponde con la presencia de dicha especie en la 

zona, ya que en la ciudad de Alicante su uso es casi exclusivamente 

ornamental, encontrándose zonas cultivas casi exclusivamente al norte de la 

provincia donde las temperaturas son menos templadas. Por otro lado, el polen 

del olivo esta entre las partículas biológicas que se asocia a síntomas más 

graves, como el asma bronquial.Error! Reference source not found.
2 Además, 

presenta una polinización anemófila, es decir, utiliza el viento como vehículo 

para su trasporte con el objetivo de realizar la fecundación53 y que debido a su 

pequeño tamaño (20 m) puede recorrer largas distancias.  
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Con este trabajo, se pretende ampliar el conocimiento en este campo, y ayudar 

a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Alicante que sufren de 

alergia y de los visitantes, pues no podemos olvidar que es una de las zonas 

turísticas de la costa mediterránea, siendo necesario tener una información 

más fiable sobre las posibilidades de alergias estacionales en la región que 

visitan.  
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2. OBJETIVOS 

 

El objetivo principal de este estudio es proporcionar un análisis detallado de la 

dínamica diaria e intradiaria del polen del olivo en la ciudad de Alicante. 

 

Para alcanzar este objetivo, se plantean los siguientes objetivos secundarios:  

 

- Describir el escenario polínico del olivo en Alicante mediante datos 

diarios de polen.  

 

- Proporcionar un análisis detallado de la variación diurna del polen del 

olivo utilizando datos bihorarios. 

 

- Analizar las posibles influencias de las condiciones climáticas locales 

(temperatura, humedad y velocidad y dirección del viento), 

considerando la influencia de los aportes externos sobre los niveles 

polínicos registrados, empleando el modelo HYSPLIT para simular el 

movimiento de las masas de aire 
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3. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

El estudio tiene lugar en Alicante, ciudad portuaria de la costa mediterránea, 

con una extensión de unos 200 km2 y una población de casi 300.000 

habitantes. Se caracteriza por un clima típico mediterráneo, con abundantes 

periodos de sol y gran escasez de lluvias, estas últimas concentradas 

principalmente en el periodo otoñal, llegando a ser de carácter torrencial.  

 

La ciudad de Alicante está caracterizada por una vegetación bastante escasa, 

junto con pocas zonas ajardinadas. La provincia de Alicante sí cuenta con 

algunas zonas verdes, pero la mayoría de ellas situadas en el norte y el interior 

de la provincia. En los terrenos cultivables de algunos municipios como Elche y 

Orihuela, son importantes la palmera, el limonero, el almendro y el olivo. 

 

Para ejecución de este trabajo, se diseño una base con datos polínicos y 

meteorológicos de Alicante durante 2010 y, posteriormente, se analizan 

utilizando distintos parámetros polínicos y modelos atmosféricos de forma 

adecuada para conseguir los objetivos propuestos. 

 

 

3.1 DATOS METEOROLÓGICOS 

 

Los datos meteorológicos se obtienen de la Red de Vigilancia y Control de la 

Calidad del Aire (RVCCA) de la Generalitat Valenciana, que dispone de una 

amplia red de estaciones distribuidas por todo su territorio. Con el objetivo de 

seleccionar la estación meteorológica más adecuada, se realiza una búsqueda 

exhaustiva en la RVCCA, eligiendo la situada en Alicante – Rabassa. Una vez 

seleccionada la estación, se accede a los datos históricos que tienen 

información tanto diaria como horaria de todo el año, por lo que se descargaron 

ambos archivos debido a su utilidad en este estudio. Los datos obtenidos 

aportan información acerca de los niveles de precipitaciones, humedad, 
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temperatura, presión y velocidad del viento. Además, también están disponibles 

los niveles de algunos contaminantes de la atmósfera en la zona. 

 

 

3.2 DATOS POLÍNICOS 

 

El análisis y captación de los recuentos polínicos diarios y horarios ha sido 

realizado, con anterioridad a la elaboración de este trabajo, por el personal del 

área de Alergia del Hospital General Universitario de Alicante (HGUA) en 

colaboración con la Asociación Valenciana de Alergia e Inmunología Clínica 

(AVAIC) y con el apoyo de laboratorios Leti. La captación del polen se realizó 

con un captador de método volumétrico tipo Hirst54 (Fig. 1), situado en la 

azotea del hospital a 10 metros del suelo, alejado de edificios altos y árboles 

para así evitar alteraciones en la captación de polen, que funciona con un 

caudal de 10 L/min permitiendo un muestreo continuo de hasta 7 días.  

 

 

Figura 1.  Imagen del captador volumétrico tipo Hirst.  

 

A continuación, las muestras obtenidas a partir de este método son etiquetadas 

adecuadamente y teñidas con fucsina para su posterior análisis en el 

microscopio óptico.  El recuento de pólenes se realiza mediante la identificación 

morfológica de los granos de polen adheridos en la cinta a través de su 

morfología característica, en este caso la del Olea (Fig. 2) siguiendo la 
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normativa establecida por la Red Española de Aerobiología (REA),55 

obteniéndose las concentraciones de polen, tanto diarias como horarias, de 

cada uno de los taxones presentes en la atmósfera de Alicante, entre las que 

se encuentra el Olivo. Las concentraciones se obtienen en granos de polen/m3 

(gn/m3). 

 

 

Figura 2.  Polen del olivo teñido con fucsina. 

 

A partir de las concentraciones polínicas y, con el fin de, definir el escenario 

polínico del olivo en Alicante, se consideran los siguientes parámetros:  

 Período de polinización principal (PPP), es el número de días que incluyen 

el 95% del polen de olivo total anual registrado, comenzando a partir del día 

en el cual la suma de las concentraciones de polen alcanza el 2,5% hasta el 

día con un porcentaje acumulado del 97,5%. 

 

 Índice polínico (IP) o concentración total anual, obtenida a partir de la suma 

de las concentraciones diarias de polen, en este caso del olivo, registradas 

durante un año, expresado en granos de polen /m3. 

 

 Concentración pico (CP) o nivel máximo diario de polen del olivo  registrado 

durante el año, expresada en gn/m3. 
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Por otro lado, las concentraciones se utilizan para establecer su variación a 

lo largo del día. Para ello, solo se consideraron los días que registraron 

niveles diarios de Olea iguales o superiores al nivel medio registrado durante 

el período principal de polinización, excluyéndose también aquellos días que 

registraron alguna precipitación. Finalmente se calculan los valores 

porcentuales bihorarios y se representan gráficamente. Además, también se 

calcula el índice de distribución intradiurna (IDI) como parámetro  numérico 

que permite valorar, a partir de datos simples, ese mismo objetivo.  Se 

calcula a partir de la diferencia entre las concentraciones horarias 

acumuladas máxima y mínima dividida entre la concentración acumulada 

total para los días considerados. Su valor oscila entre 0 y 1, indicando los 

valores más altos la existencia de un pico máximo de distribución del polen, 

mientras que valores cercanos a 0 indicarían una distribución más uniforme 

a lo largo del día. 

 

IDI =
M − m

T
         0 < 𝐼𝐷𝐼 < 1 

 

 

3.3 MODELO HYSPLIT COMO HERRAMIENTA PARA EL DESARROLLO 

DEL ESTUDIO. 

 

El modelo HYSPLIT se utiliza para simular el movimiento de las masas de aire 

y, por tanto, el transporte o la dispersión del polen del olivo que contiene. Con 

este modelo se determina la procedencia del polen del olivo registrada en 

Alicante (38.3453 y -0.4831) a una determinada hora, simulando 

retrotrayectorias (“backward”, hacia atrás) utilizando la base de datos 

meteorológicos GDAS (Global Assimilation System), como se indica en la parte 

superior de la Figura 3. Se simularon 12 retrotrayectorias para cada día (una 

cada dos horas), a 100, 500 y 1000 m de altura, a intervalos de tiempo de 6 h y 

con una duración máxima de 24 h (Fig. 3, parte inferior). Así mismo, en la parte 

superior de la figura 3, se muestra la fecha y la hora seleccionada para la 
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aplicación del modelo, que debido a su uso a nivel internacional utiliza como 

referencia horaria el Tiempo Universal Coordinado (UTC). Sin embargo, las 

concentraciones de polen del olivo, tanto diarias como bihorarias, se refieren a 

hora local, que en la temporada estival equivale a sumar 2 horas a la hora 

UTC. Por tanto, para salvar este desfase horario se opta por indicar los 

resultados obtenidos en horario local, realizándose las equivalencias  

oportunas. 

 

 

Figura 3. Simulación del movimiento de las masas de aire que llegaron a Alicante  
el 12 de mayo de 2010 a las 02:00 UTC 

 

 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

 

Los datos diarios de polen se utilizaron para describir el escenario polínico del 

olivo y para establecer el patrón de variación intradiurna. Además, con el 

modelo HYSPLIT se puede justificar las variaciones en las concentraciones de 

polen de los días episodio. 
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4.1 VARIACION DIARIA 

   

Durante 2010, en Alicante, se  detectó Olea en 75 días, lo que equivale a la 

presencia de polen en tan solo un 20,5% del año. Las mayores 

concentraciones de polen se alcanzaron principalmente en el mes de mayo. El 

PPP comprendió 46 días, un 12,6% del total de días del año, dicho periodo 

comprende desde el 5 de mayo al 19 de junio de 2010 (Fig. 4).  

 

 

 

Figura 4. Variación de la concentración diaria de polen en el año 2010. 

 

El promedio de concentración de Olea para 2010 fue de 63,78 gn/m3, siendo 

superado tan solo por 12 días, destacando entre ellos el 12 de mayo que 

registro la máxima concentración (CP) alcanzado los 398 gn/m3, seguido de los 

días 26 y 27 de mayo con unas concentraciones ligeramente inferiores (282 y 

298 gn/m3 respectivamente). 

 

Para el olivo como nivel umbral para la aparición de la rinitis se establece un 

valor de concentración superior a los en 200 gn/m3.56 En Alicante, el nivel 

umbral sólo fue superado durante 4 días en todo el año. El valor del IP en el 

PPP es de 2.934 gn/m3, inferior al alcanzado en otras ciudades de España 

como Toledo (12.710 gn/m3), Ciudad Real (4.852 gn/m3) o Jaén que llega a 
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superar los 20.000 gn/m3.56 Los bajos niveles de Alicante se debe a la baja 

presencia del olivo en la ciudad, junto con zona cultivadas al norte de la 

provincia que sólo representa el 4-8% del cultivo total en España57, frente a la 

abundante presencia de este árbol en Jaén y Andalucía (Fig. 5 ). Andalucía es 

el mayor productor de aceite de oliva de Europa. 

 

Figura 5: Densidad de cultivo de olivo en la Península Ibérica, 2009. Fuente 
geohistoriaymas.wordpress.com 

 

 

4.1 PATRON DE VARIACIÓN DIURNA  

 

De los 46 días incluidos en el PPP se seleccionaron 12 días, que se 

corresponden con aquellos que presentaron niveles de polen superiores al 

promedio anual (63.78 gn/m3). Seguidamente, descartando los días de 

precipitaciones  (13 y 27 de Mayo), el patrón de variación diurna se estableció 

con los 10 días restantes.  De ellos, 5 días correspondieron al mes de mayo y 5 

días al mes de junio. Posteriormente, se calculan los porcentajes bihorarios 

para los días seleccionados y se representan gráficamente para obtener el 

patrón de variación intradiaria (Fig. 6). 
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Figura 6. Patrón de variación diurna de Olea en Alicante 

 

 

La figura 6 muestra que la franja horaria en la que se encuentra la mayor 

concentración de polen está comprendida entre las 02:00 h y las 08:00 h de la 

mañana. En las horas centrales del día se observa una disminución de la 

concentración de polen, alcanzándose el mínimo a las 14:00 h, momento a 

partir del cual los niveles se incrementan ligeramente hasta el final del día. El 

máximo se produce a las 08:00 h representando el 13,73% de la concentración 

de polen diaria, mientras que la contribución del valor mínimo situado a las 

14:00 h es del 4,43%. El valor promedio diario es del 8,3 % por lo que el 

máximo y el mínimo no distan mucho de este valor, mostrando así una 

dispersión más o menos uniforme a lo largo del día. Además, se calcula el IDI 

mediante el valor máximo 263 gn/m3 y mínimo 85 gn/m3 del sumatorio de las 

concentraciones bihorarias y se divide entre el total (1915 gn/m3) obteniéndose  

un valor de 0,093. 

 

Los resultados muestran que, en Alicante, el patrón intradiario del olivo muestra 

una curva bastante plana, destacando sólo un pequeño aumento durante el 

amanecer. Este patrón es muy diferente al mostrado en otras ciudades como 

Córdoba que presentan un pico bastante pronunciado durante las horas 

centrales de día, debido a la máxima eflorescencia de la flor durante dicho 

horario.58 Esto junto con un IDI cercano a cero hace pensar y plantearse la 
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posible influencia de polen del olivo desde otras zonas España hacia la ciudad 

de Alicante. Esta idea toma más fuerza, tras observar el patrón intradiario 

mostrados por  la temperatura o la humedad relativa (Fig. 7) que no muestran 

ninguna similitud con el polen del olivo. 

 

 

 

Figura 7. Variación diaria de la temperatura y de la humedad relativa durante los días 

seleccionados del  PPP del olivo en Alicante durante 2010 

 

 

La estabilidad atmosférica afecta la concentración intradérmica de polen 

porque restringe los movimientos verticales del aire.59 La dirección y la 

velocidad del viento influyen en la dispersión horizontal de las partículas y 

afectan a la distribución horaria de la concentración de polen.  Además, el 

viento es un transportador de larga distancia que contribuye a la detección de 

polen no nativo, lo que influye en el modelo de distribución intradérmica de un 

tipo particular de polen60,61, por lo que se va a estudiar el efecto del movimiento 
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de las masas de aire sobre las concentraciones de polen con ayuda de un 

modelo HYSPLIT. 

 

 

4.2 DÍAS EPISODIO 

 

Con el fin de observar y analizar la posible influencia del aporte externo sobre 

las concentraciones de Olea registradas en Alicante, en este apartado se 

estudiaran de forma más detallada los días episódicos que registraron 

concentraciones de Olea iguales o superiores al percentil 95. Esos días 

corresponden al 12 de mayo, con una concentración de 398 gn/m3 (CP), y al 26 

y 27 de mayo con concentraciones de 282 y 298 gn/m3, respectivamente. La 

concentración acumulada de Olea durante estos días llega a representar el 

33,4% del total. En la figura 8, se muestra gráficamente la variación horaria 

registrada para cada uno de los días. 

 

 

 

Figura 8. Representación de las concentraciones bihorario de Olea para los días episodio. 

 

 

La variación intradiurna mostrada entre los diferentes días es bastante 

heterogénea y, de nuevo, prácticamente ninguno de ellos presenta un máximo 

durante las horas centrales del día, mostrando la posible influencia externa 
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sobre sobre los niveles de Olea registrados62, por ello, a continuación con 

ayuda de las retrotrayectorias se pasa a explicar más detalladamente cada uno 

de dichos días. Para explicar estas diferencias se utiliza el modelo HYSPLIT 

para ver el movimiento de las masas de aire y por tanto el origen del polen 

externo. 

 

 Episodio del 12 de mayo 

Se caracteriza por un aumento de las concentraciones de Olea entre las 02:00 

h y las 08:00 h, situándose entre ellos el pico máximo de concentración con un 

valor 132 gn/m3 a las 04:00 h (Fig. 8). Si se observa la retrotrayectoria (Fig. 9a) 

se aprecia como las masas de aire estaban situadas entre las 12:00 h y las 

18:00 h en Córdoba y Jaén (provincias con amplios de terrenos de cultivo de 

olivos)58 coincidiendo con el periodo de máxima eflorescencia. Esto apunta a 

que la llegada de esta masa de aire a Alicante es la responsable del aumento 

en las concentraciones de Olea en las primeras horas del día y del valor 

máximo registrado a las 04:00 h (Fig. 8). 

 Las concentraciones de Olea a partir del momento en que se alcanza el 

máximo, descienden y se mantienen constantes a lo largo del día. A pesar de 

que las dos retrotrayectorias del día 12 de mayo son aparentemente similares, 

se pueden apreciar diferencias que son las responsables de la disminución en 

los niveles de Olea. Estas diferencias se observan en la retrotrayectoria 

calculada a las 10:00 h (Fig. 9b), ya que a pesar de que las masas de aire 

siguen atravesando las provincias andaluzas, su paso por esa zona no coincide 

con las horas centrales del día. Además, las masas de aire llegan a alcanzar 

los 1500 m de altura (Fig. 9b parte inferior), dificultando en exceso el arrastre 

de los granos de polen. 
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 a)   b)  

Figura 9. a) Retrotrayectoria del 12 de mayo a las 04:00 h (02:00 UTC). b) Retrotrayectoria del 

12 mayo a las 12:00 h (10:00 UTC) 

 

 

 Episodio del 26 de mayo 

A lo largo de este día se muestra un patrón ascendente. No se detecta Olea en 

las primeras horas del día pero a partir de las 08:00 h las concentraciones 

comienzan a ascender hasta alcanzar un máximo de 51 gn/m3 a las 22:00 h. 

Los niveles de Olea nulos se corresponden con las horas iniciales del día 

donde no es característico encontrar concentraciones de polen. Además, ese 

momento no coincide con ningún aporte externo (Fig. 10a) ya que las masas de 

aire provienen del mar. A partir de las 08:00 h se registra un aumento de las 

concentraciones de Olea debido a un aporte externo. En este caso el aporte 

externo proviene de dos zonas: la provincia de Ciudad Real, que coincide con 

las horas centrales del día (Fig.10b) y,  como se observa en la retrotrayectoria 

calculada a las 22:00 h, también se produce un aporte externo de la zona de 

Murcia a 1000 m (Fig. 10c). 

 A pesar de que las concentraciones de Olea vayan en aumento a lo largo del 

día, no son tan significativas como  las altas concentraciones registradas el día 

12, ya que como bien se ha comentado, el aporte externo provenía de las 

provincias españolas con mayor cantidad de olivos en las horas centrales del 

día.  



28 
 

a)  b)  c)  

          Figura 10. a) Retrotrayectoria del 26 de mayo a las 04:00 h (02:00 UTC). b) 

Retrotrayectoria 26 mayo a las 12:00h (10:00 UTC) c) Retrotrayectoria del 26 de mayo 

a las 22:00 h (20:00 UTC) 

 

 Episodio del 27 de mayo 

El patrón del día 27 de mayo se caracteriza por una disminución progresiva de 

las concentraciones de polen del olivo a lo largo del día (Fig. 8). En este caso, 

en todas las retrotrayectorias realizadas, no se observa ningún aporte externo, 

como se aprecia en la Figura 11. La ausencia de aporte externo se debe a que 

las corrientes de aire que llegan a Alicante provienen todas del mar. Por tanto, 

los altos niveles de polen registrados este día se pueden atribuir al polen 

remanente, es decir al polen del día anterior que permanece suspendido en el 

aire debido a la baja velocidad de las masas de aire.  

A velocidad moderada del viento, el conteo de polen en la atmósfera no 

disminuye. Durante el día, cuando la nube de polen se eleva por las corrientes 

de convección, no se realiza una selección de granos de polen de acuerdo con 

su tamaño y masa, pero durante la noche, especialmente en uno silencioso, los 

granos más grandes y pesados descienden significativamente más rápido que 

los más pequeños63. Por lo que a medida que avanza el día, las partículas de 

polen se van depositando en el suelo. 
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       Figura 11. Retrotrayectoria del 27 de mayo a las 22:00 h (20:00 UTC) 
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5. CONCLUSIONES 

 

El estudio realizado permite concluir que: 

 El escenario polínico de la ciudad muestra los niveles máximos de polen 

en el mes de mayo. Además, se registra un IP más bajo que en otras 

provincias debido a la escasez de cultivos de olivo. A pesar de ello, la 

rinitis producida por Olea ha aumentado considerablemente en los 

últimos años.  

 

 El patrón de variación diurna del polen del olivo está influenciado por un 

factor externo que no se corresponde con variables meteorológicas 

como la temperatura y la humedad. Se obtiene un IDI próximo a 0 que, 

junto con el hecho de que las horas de máxima concentración de polen 

no coincidan con las horas centrales del día (periodo de máxima 

eflorescencia), permite suponer que hay un aporte externo de polen 

transportado a la provincia gracias al movimiento de las masas de aire. 

 

 El estudio del movimiento de las masas de aire, a través de las 

retrotrayectorias simuladas por HYSPLIT, muestran que las 

fluctuaciones de las curvas intradiarias de los recuentos de pólenes 

también se ven afectadas por los granos traídos de la dispersión larga y 

de la redeposición pero solo en un pequeño grado. 

 

. 
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