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RESUMEN 

Se realizó un analisis descriptivo de las plantas que se han consi

derado capaces de producir reacción alérgica a travéz de los granos de -

polen, para lo cual se preparó un inventario de esta flora para el Valle 

de México. 

Se hicieron colectas de polen de plantas procedentes del Herbario -

:~acional (MEXU), y de cada ejemplar se obtuvo la información referente a -

su distribución y frecuencia. Con esta información y la de la literatura -

se real izó un diagrama que representa los periodos de floracion de cada 

familia. 

Se trabajó con 106 especímenes de 30 familias y 79 géneros, y so 1 o 57 

especies contribuyeron a la colección con preparaciones fijas de polen ace

tol izado. Así mismo se realizarán descripciones morfológicas del polen. 

Las gramíneas y las compuestas fueron el grupo mas importante de plan

tas causantes de polinosis, presentan una mayor área de distribución y un 

período de floración largo. 

Se revisaron historias clínicas, seleccionándose a los pacientes que

dieron reacción positiva a algún polen(l,101 pacientes) y reacción positiva 

a a 1 gún alimento. Se corroboró can pruebas de ingestión a 1 imentari a de ori -

gen vegetal. 



Se realizó un analisis estadistico para la sensibilidad al polen y 

al alimento, encontrandose una relación significativa entre la alergia -

al polen y la alergia al alimento de origen vegetal. 

Las gramíneas, leguminosas, rosáceas y so l~naceas fueron el grupo 

mas importante de alimentos de origen vegetal que dieron reacción positi

va por ingestión alimentaria y el 37.52 ~ correspondio a reacción cutan•a. 



!.- I N T R o o u c c I o N 

El presente trabajo se realizó en el Laboratorio de Aler_ 

gia e Inmunología Clínica del Hospital de Especialidades del 

Centro Médico Nacional del Instituto Mexicano del Seguro So-

cial. Respondiendo al interés que surgió de conocer la mayo

ría de las especies vegetales que producen reacción alérgica 

y sus períodos de polinización. Con el objeto de hacer profi 

laxis, diagnósticos y tratamientos m~s acertados, ésto tam--

bién contribuirá a conocer la morfología del polen, así como 

la floración en la región de estudio. 

Desde que Bostock descubrió que el catarro denominado 

desde entonces "Fiebre de Heno" era causado por la ingestión 

a través de las vías respiratorias del polen atmosférico, la 

atención se centró en el contenido polinice de la atmósfera. 

Este catarro, llamado polinosis es un fenómeno de tipo alérgi 

co que parece ser causado por una reacción antígeno-anticuer

po de las proteínas o glucoproteínas que el polen encierra 

probablemente en la intína (19, 20). 

La importancia clínica en polinosis es confinada a cier

tas angiospermas y gimnospermas (coníferas y otros grupos re-



lativos), que tengan dlspersi6n anemófila (13). 

La identificación del polen atmosférico capaz de.·~rodu~~ 

clr alergia, se ve grandemente facilitada con el conoc~miento 

de la flora local, especialmente de las plantas con d~sper~-

sión anemófila. Es importante que se tenga tambiln informa-

ci6n de las condiciones ecológicas sobre las cuales· la planta 

crece, lo cual ayuda a determinar la fuente local del polen -

atmosférico o la distribución de cada especie. 

Los alimentos también puden producir síntomas de hiper-

sensibilidad semejantes o iguales qui los producidos por los 

alergénos inhalantes como: Rinitis, urticaria, rinoconjunti 

vitis y asma. Estas reacciones pueden considerarse de una C! 

tegoria bioquímica (tóxica), inmunoquimica y psicológica. La 

hipersensibilidad al alimento designa reacciones basadas en -

mecanismos inmunológicos (6, 14). 

De esta forma para conocer la flora alergénica en el Va

lle de México, se plantearon los objetivos siguientes: 

Contribuir al conocimiento de la flora alerg~nica del V! 

lle de México, la distribución de las especies y los periodos 



de polinización. 

Evaluar la relación entre la sensibilización al polen y 

algunos alimentos de origen vegetal. 

!!.- REVISION DE LITERATURA 

3 

El término "Alergia" fue acufiado por Von Pirquet en 1906 

(21), este t~rmino se define como una reacción diferente a lo 

normal; la rinitis, fiebre de heno y la anafilaxia son frecue~ 

tes ejemplos de desórdenes alérgicos, causados por sustancias 

denominadas alergenos o antígenos. Término empleado por los 

alergólogos para cualquier antfgeno que estimule la producción 

de anticuerpos IgE, los cuales no tienen el mismo efecto en -

todas las personas. Se ha demostrado que el mosaico genético 

juega un papel predominante en la alergia humana (15, 21). 

La importancia clínica de los aeroalergenos, en especial 

el polen, radica en dos características esenciales: Un grupo 

especifico de antígenos capaces de desencadenar una respuesta 

alérgica y una fuente sufucientemente grande de polen con un 
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de polinizacidn. 

Evaluar la relación entre la, sensibili~aci6n al polen y 

algunos alimentos de origen vegetal;, 

11.- REVISlON DE LITERATURA 

El t~rmino "Alergia" fue acunado por Van Pirquet en 1906 

(21), este término se define como una reacción diferente a lo 

normal; la rinitis, fiebre de heno y la anafilaxia son frecue~ 

tes ejemplos de desórdenes alérgicos, causados por sustancias 

denominadas alergenos o antígenos. Término empleado por los 

alergólogos para cualquier antígeno que estimule la producción 

de anticuerpos lgE, los cuales no tienen el mismo efecto en -

todas las personas. Se ha demostrado que el mosaico genético 

juega un papel predominante en la alergia humana (15, 21). 

La importancia clínica de los aeroalergenos, en especial 

el polen, radica en dos características esenciales: Un grupo 

especifico de antígenos capaces de desencadenar una respuesta 

alérgica y una fuente sufucientemente grande de polen con un 
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transporte favorable específicamente con dispersion anemófila 

( 14. 26). 

Los granos de polen o microesporas (ántofitos o faneróg! 

mas), se originan en el saco polínico o microsporangio, como 

cons~cuencia de la meiosis de las c~lulas madres del polen, -

desarrolladas a partir del arquesporio. Los sacos polínicos 

que contienen el polen en las magnoliofitas, se hallan locall 

zados en un órgano foliáceo especial, el estambre o microspo

rófilo, cuyo conjunto en una flor recibe el nombre de andro-

ceo (19). 

Cuando la capa celular fibrosa que envuelve los granos -

de polen en la antera produce la dehiscencia y se rasga, el -

polen sale al exterior, entonces dichos granos son transport! 

dos hasta el estigma del gineceo, mediante un proceso. que se 

conoce como polinizacian, el cual no debe confundirse con la 

fertilizacian (4, 19). 

Las tetradas del grano de polen presentan varios tipos -

de agregación que provoca diferencias en el tamaño y en cier

tas características de la superficie de cada grano. Una mue~ 

tra de esta variedad de tamaños, formas y ornamentación ser~ 

presenta en la pared externa; la exina que es una capa quími-



camente muy resistente, que junto con la Tntina forma una me~ 

brana llamada esporodermis. La íntina es la capa más interna 

que rodea a la célula viviente, con paredes de espesor homog! 

neo, su componente principal es la celulosa, hallándose algu

nas sustancias pécticas, calosa y otros polisacáridos, enzi-

mas y protefnas que se ubican en unas vesfculas especiales, -

alrededor de las aperturas y posiblemente son las responsa--

bles de la alergia que el polen causa en los seres humanos -

( 16. 19). 

Faegri (7), subdivide a la exina en dos capas que normal 

mente son distinguibles, la capa más externa Ektexina, se fO[ 

ma por tres paredes: Tectum, columnela y la capa de pie; es

ta capa presenta en su pared más externa formas irregulares u 

ornamentación que se conocen como elementos esculturales. La 

siguiente capa es la Endexina o capa más interna, en la cual 

no se diferencia otra pared. 

Las aperturas de los granos de polen pueden ser surcos -

(colpos), o poros, o ambos. En general, la presencia de un -

surco simple caracteriza al polen de las monocotiledóneas, 

las gimnospermas y las dicotiledóneas primitivas. La presen

cia de un número grande de colpos o surcos es característico 
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de las dicotiledaneas (26). 

Los granos de polen con dispersión anemafila, se compor

tan como partfculas suspendidas en el aire, y están sujetas -

continuamente a una aceleración horizontal y vertical, impar

tida por un movimiento en la atmósfera, y una vez en movimie~ 

to, tienden a moverse en línea recta, sin embargo, esta tra-

yectoria lineal es modificada por el tiro de la gravedad y la 

fricción con otras mol~culas del aire, as! como por la veloci 

dad de desplazamiento en el medio gaseoso. Estas fuerzas ca~ 

san que la trayectoria de la partícula diverja por las corrie~ 

tes de aire que las acarrean (25, 26). 

Rosales (16), considera que la velocidad máxima del vie~ 

to, su dirección, as! como la humedad del aire y la precipit! 

ción pluvial influyen directamente en la suspensión, transpo~ 

tación y sedimentación del polen. 

De esta forma cualquier persona sensibilizada está expue~ 

ta a un conjunto de aeroalergenos que pueden llegar a causar 

una reacción alérgica (26). 
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Los pastos y las malezas son las plantas que m~s contri

buyen a la producci6n de la fiebre de heno, asf se ha visto -

que cada regi6n climática muestra un grupo particular de plan 

tas productoras de polinosis, estas plantas florecen en las -

diferentes localidades dependiendo de la estaci6n del año. 

En la primera estaci6n, Primavera, el clima es ligero y coin

cide con la floración de los árboles como: Olmo, maple, roble 

álamo, nogal y sauce. La duraci6n de la floración es relati

vamente corta y consecuentemente este tipo de polinosis es de 

menor importancia que la de las dos siguientes estaciones. 

La segunda estaci6n, Verano, la polinosis es debida a la flo

ración de los pastos, los cuales comienzan a verter su polen 

justo o un poco antes de que los árboles completen su flora-

ci6n. La floraci6n de las gramfneas generalmente es corta, -

pero más larga que la de los árboles y causa mayor irritaci6~ 

El tercer perfodo corresponde a la floración de las malas 

hierbas que florecen a fines del verano, de plantas como Am-

brosia sp, Cynodon y otros miembros de la familia de las com

puestas. Aproximadamente 60 especies en Estados Unidos son -

las causantes de mayor irritación en este periodo (30, 31). 

En el Valle de México, Sal azar (20), ubica a 16 familias, 

35 géneros y 40 especies capaces de producir alergia y consi

dera que la floración de los árboles: Fresno, encino, aile y 
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olmo son los m3s importantes productores de polinosis; menci.Q_ 

na además algunos pastos como: Cynodon dactylon y Capriola -

dactylon. 

Rosales (16), con muestreos aéreos de partículas atmosf! 

ricas logr6 reconocer 17 especies diferentes capaces de prod~ 

cir alergia en el norte de la Ciudad de M~xico, dominando las 

especies pertenecientes a la familia de gramíneas y compues

tas. 

Eriksson (6), considera a los alimentos de origen vege

tal como un potencial importante de antfgeno capaz de desenc!!_ 

denar una reacción alérgica de igual forma que se presenta 

con los aeroalergenos (polenes). 

Los mecanismos que intervienen en las reacciones adver

sas a alimentos incluye acontecimientos a nivel de superfi

cie mucosa y vfas inmunol6gicas y no inmunol6gicas, así como 

influencias gen~ticas y ambientales (14). 

Los mecanismos inmunitarios en las reacciones adversas a 

alimentos incluye reacciones reagínicas, o sea reacciones de 

anticuerpos (principalmente !gE), que se fijan a basdfilos y 



células cebadas y se asocian con hipersensibilidad inmediata. 

La liberaci6n celular de mediadores vasoactivos produce vaso

dilatación, secreción de moco y aumento de permeabilidad de -

la mucosa intestinal (14). 

La cutirreacci6n es un método útil para valorar pacien-

tes en busca de hipersensibilidad alimenticia mediada por IgE 

de tipo inmediato, donde los anticuerpos IgE fijados a las c! 

lulas cebadas, reaccionan con el antígeno desencadenando la -

liberación de histamina. Sin embargo, este no debe ser el ú

nico mecanismo para encontrar hipersensibilidad alimenticia, 

porque los extractos de alimentos no son 100 % confiables (6, 

33). 

Los alimentos que frecuentemente producen hipersensibili 

dad pueden ser consumidos en cualquier forma y la manifesta-

ci6n de hipersensibilidad alimenticia puede presentarse de i~ 

mediato (menos de dos horas), después de ingerir el alimento 

sospechoso o retrasarse de 2 a 8 horas. Los alimentos que 

clínicamente han llegado a presentar más frecuencia de hiper

sensibilidad son: Durazno, fresa, chícharo, manzana, melón, 

plátano, nuez, manzanilla, zanahoria y tomate (10, 14, 32). 
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III.- GEN ERA~ I DAD ES 

3 .1. - DESCRIPCION DEL AREA DE ESTUDIO 

El Valle de México se encuentra en una cuenca hidrogr&f! 

ca endorrefca, situada en la porci6n central del pafs y en el 

extremo meridional de la provincia fisiográfica llamada Anti

planicie Mexicana. 

Definido de acuerdo con el criterio hidrológico, el Va

lle tiene una superficie aproximada de 7,500 Km 2• Las coord! 

nadas geogr~ficas correspondientes a los puntos extremos son 

19°02' y 20°12' de latitud norte y 98°28' y 99º32' de longi-

tud oeste (23). 

3.2.1.- CLIMA 

El conocimiento de las características climáticas y met! 

reol~gicas del Valle de México son algo especiales. Por la -

particularidad de sus condiciones ecológicas influenciadas 

su vez por las emisiones de polvo, gases, calor y desecamien-

to lagunar. 
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Por su latitud entre 19º y 21°, asf como por su altitud 

superior a los 2,250 m.s.n.m. el Valle de México se caracterl 

za por un clima tropical de altura (11). Este clima se asem~ 

ja por un lado a los templados y frfos por sus valores de te~ 

peratura media anual y por el otro, lleva las caracterfsticas 

de climas tropicales, en los cuales no existen estaciones tér 

micas marcadas. 

La mayor parte del clima predominante se asemeja a un 

Templado Subhúmedo C(w 1J(w)b(i'). Este clima presente una h~ 

medad media, recibe en verano la influencia de masas de aire 

tropical, cálidas y húmedas, que combinadas con una intensa -

actividad solar fomentan la formación de nubosidad de amplio 

desarrollo, y lluvias de tipo chubasco, por lo tanto, los ve

ranos son largos y frescos. El régimen térmico medio anual -

oscila entre 15° y 18º C. La mayor precipitaci~n pluvial se 

registra en junio, con un valor que oscila entre 120 y 130 m~ 

y la mínima en febrero, con un valor menor de 5 mm., este ti 
po de clima se localiza en gran parte del Valle, predominando 

en el noroeste: Cuautitlán, Tultitlán, Coacalco, Tlanepantl~ 

Otumba, Azcapotzalco, Coyotepec y Zumpango (11, 27). 

En primavera y otoño, por ser épocas de transición esta-
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cionales, se presentan dos tipos de influencias: Polares y -

tropicales, aunque con intensidades menores. 

Este panorama sinóptico explica el clima del Valle de M! 
xico; inviernos secos con temperaturas templadas, pero con os 

cilaciones muy importantes, semejantes al clima BS 1kw(w)(i') 

Templado seco, el menos seco de los Bs, con un cociente P/T -

mayor 22.9, este tipo de clima es caracteristico de los muni

cipios de Netzahualcoyotl, Chimalhuac~n. Arag6n y Xalostoc 

(11, 18); las heladas se presentan como caracteristicas de e~ 

te clima (BS), predominando en un rango de 40-60 dfas al año 

y las granizadas existen en un rango de 6-10 días, observánd~ 

se la mayor incidencia del fenómeno en los meses de junio, j!!_ 

lio y agosto (11). 

PRECIPITAC!ON 

La precipitaci6n pluvial es otro factor climático, que -

influye en la recirculación del polen. Se presenta con una -

distribuci6n muy desigual a lo largo del año. La mayor con-

centración de lluvia es en el perfodo de mayo a octubre (80-

90 %) , y el pedodo restante es seco. El tipo de precipita--
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ci6n que prevalece en la temporada hOmeda es torrencial y de 

duración relativamente corta. AdemAs, recibe la influencia -

de los ciclones originados en la costa del Pacffico y del Gol 

~. 

La cantidad de precipitación que se recibe varia de unos 

lugares del Valle a otros. En suma, ·en la zona montafiosa llu~ 

ve mAs que en las planicies. 

HUMEDAD RELATtVA 

Este importante elemento clim4tico influye directamente 

en el polen, por mostrar este Qltimo un aumento de volumen. -

Al absorber agua, el polen aumenta de peso, por lo cual su 

transporte es más lento. 

En el Valle de México, el valor anual expresado en tªrmi 

nos de humedad relativa, varia entre 61 y 70 % y la marcha -

anual tiende a valores más &ajos (40-55 %}, en la época seca 

y más altos {75-81 %), en la época lluviosa (Gráfica 2¡ 
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Las neblinas no son un fendmeno muy característico del -

clima del Valle de M~xico. Se presentan con mayor frecuencia 

en las zonas montaHosas, durante la ªpoca lluviosa y en las -

partes planas a veces ocurren en los meses más frfos. 

3.2.2.- V I E N TO S 

El viento es un factor metereoldgco importante para la -

dispersidn del polen, ya que nunca se presenta perfectamente 

constante, su velocidad y direcci6n fluctúan alrededor de su 

media. El Valle de México se encuentra dentro de la reg16n -

de los vientos alisios, recibiendo la mayor parte del año la 

influencia de los vientos del N. y NE. 

Por su latitud, en los meses de invierno el Valle recibe 

la influencia de masas de aire polar, frfas y secas que prov~ 

can el descenso de capas de aire frfos a la superficie; la -

permanencia de este aire frio en la superficie es más larga, 

dado que la insolaci6n invernal es menor y la presencia de un 

anticicldn sobre el Valle, hace que hasta un 60 % de los re-

gistros de viento reporten calma (Gráfica 1 l 
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A partir de fines de enero y hasta fines de marzo, al b~ 

jar en latitud y altitud la corriente del chorro, provoca una 

ventilacian fuerte en todo el Valle, siendo la ~poca de mayo

res tolvaneras. Recibiendo la influencia de los vientos pro

venientes del S, SE, SW. 

3.2.3.- V E G E T A e r o N 

La vegetaci6n del Valle de M~xico dada la extensión y la 

diversidad del clima y suelo, sustenta una gran cantidad de -

comunidades vegetales. ·Esta diversidad, se ve incrementada, 

en primer lugar por la intensa perturbaci6n en la zona, de ma 

nera que existen varios tipos de vegetacian secundarios y, en 

segundo lugar porque en sitios donde la perturbacian ha alean 

zado grados preocupantes, se han iniciado labores de refores

taci6n con los subsecuentes cambios en la estructura y compo

sición florfstica de las comunidades vege•ales. 

Asf podemos enumerar varios tipos de vegetaci6n: 

Bosques de Abies sp: Comunidad de 3rboles altos del gén~ 

ro Abie~ sp, que se desarrolla en clima semifrio y hQmedo, en 
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tre los 2,000 a 3,400 m. de alt1tua. Presenta por lo general 

uno o dos estratos arb~reos y la denstdad de la cubierta ar-

bustiva y herb~cea es escasa en condiciones naturales, pero -

aumenta considerablemente con el disturbio, a veces se aso-

eta con bosques de Pseudotsaga picea (oyarin), y de Cupres-

~Sp*=edro blanco)(18, 27). 

Bosque de Pinus: Comunidad muy característica de las mo~ 

taftas de M~xico, con vegetaci6n arbdrea, constitufda por dif! 

rentes especies del g~nero Pinus sp, arriba de los 3,000 m. -

hasta el lfmite altitudinal de los bosques, alrededor de los 

4,200 m.s.n.m., con lluvias entre 700 y 1,200 mm. anuales, 

aunque en ocasiones puede trascender estos limites. Crece en 

suelos profundos 6 someros y a veces bastante rocosos. La 

gran mayoría de los bosques de Pinus se encuentra concentrada 

en la mitad meridional del Valle (Figura 2). 

Bosque de Quercus: Los encinares arb6reos son también -

bosques frecuentes en las zonas montañosas del Valle de Méxi

co, en muy variadas condiciones ecol6gicas, prosperan en altl 

tudes de 2,300 a 3, 100 m., sobre suelos profundos o someros, 

con una precipitaci6n de 700 a 1 ,200 mm. En su mayoría los -

bosques de Quercus del Valle de México son mas bien bajos y -
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moderadamente densos (11, 27). 

Bosque de Juniperus: Se trata de una comunidad abierta 

y baja, ocupa extensiones relativamente grandes sobre laderas 

de cerros y lugares relativamente planos en el norte y noroei 

te del Valle (Figura 2), en altitudes entre 2,450- 2,880 m. -

con una precipitaci6n de 700 a 800 mm., la especie dominante 

es Juniperus deppeana. Los árboles tienen entre si mucho es

pacio libre que favorece la presencia de arbusto y plantas 

herb!ceas. Este tipo de bosque parece ser en el Valle, una -

fase de sucesi6n secundaria que se establece después de la 

destrucci6n de los bosques de Pinus y de Quercus (18, 24). 

Bosque Mes6filo de Montaña: Se localiza en las laderas 

de las montañas y barrancas, asT como sitios protegidos, en -

condiciones muy favorables de humedad, neblinas frecuentes C! 

si todo el año, entre 800 y 2,400 m. La precipitaci6n media 

anual excede los 1,000 mm. y la temperatura oscila de 12° a -

14º c. Suelos profundos y ricos en materia orgánica. El boi 

que mide de 10 a 25 m. de alto, es denso y la comunidad es 

verde toda la época del año. Los g~neros dominantes varían 

de un lado a otro, pero prevalecen Clethra sp, Cornus sp, Ga

.!'..!.l! sp, Quercus sp y Abies sp (18, 23, 27). 
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Pastizales: En el Valle de Mªxico pueden distinguirse -

cuando menos cinco tipos de pastizales, existen desde 2,250 -

hasta 4,300 m. de altitud. El pastizal de Hilaria cenchroi-

~ es el más importante, prospera principalmente en laderas 

con pedientes moderadas de lomerios y cerros entre 2,300 y 

2,700 m. de altitud con precipitaci6n media de 600-700 mm. 

Localizados principalmente en la regi6n de Huehuetoca, Tepot

zotl!n y Tlanepantla (18, 23, 27), 

Otro tipo de pastizal importante por encontrarse en loe~ 

lidades con un intenso disturbio, son de tipo secundario o i~ 

ducido, que surge al ser eliminada la vegetación original. 

Puede ser consecuencia de un sobrepastoreo, de un desmonte, -

del abandono de una ~rea agrícola o de un incendio. Prospera 

entre 2,200 y 2,400 m., localizados en manchones grandes en -

el NE y parte del NW del Valle. En los municipios de Naucal

pan, cuautitl8n, Arag~n, Xalostoc y Teotihuacan (18, 23, 27). 

Matorral Xer6filo: Se agrupa bajo este nombre a varias 

comunidades arbustivas que se desarrollan de manera preferen

te en las porciones más secas del Valle, cubren una gran área 

de la parte septentrional de la cuenca, asi como en el centro 

y sur de la misma (Figura 1). Desarrollándose sobre al ti tu--
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des de 2,250 -2,700 m. sobre suelos someros o profundos (18, 

23. 27). 

Vegetaci6n Hal6fila: Agrupaciones vegetales que se des! 

rrollan sobre suelos con alto contenido de sales, en la parte 

baja de la cuenca, en las zonas áridas y sem&ridas. A menos 

de 2,250 m. de altitud. En esta categorh se incluyen las C!!_ 

munidades de plantas gips6filas. Son comanes las asociacio-

nes de Atriplex linifolia (chamizo), Suaeda sp y Sporo bulus 

sp { 23, 27) . 

Tular: Agrupaciones vegetales que se desarrollan sobre 

suelos inundados. Asociaciones de plantas herbáceas enratza

das en el fondo, cuyo tallo sobresale de la superficie del 

agua. Desarrollándose principalmente en las orillas de lagos 

y lagunas, sus hojas son angostas o carecen de ellas, comun-

mente reciben el nombre de tules, especies de l!!l..P2. sp y Scir 

~ sp, presentes principalmente en los lagos de Texcoco y 

Zumpango ( 23, 27). 

Vegetación Secundaria: Comunidades vegetales sin una f! 

se de crecimiento dominante. Se trata de sitios que habiendo 

presentado altos índices de perturbaci6n, ahora se encuentran 

en reforestaci6n. 
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IV.- MATERIALES Y METODOS 

El primer paso consisti~ en levantar un inventario de la 

flora del Valle de M~xico, se tomaron en cuenta sdlo las esp~ 

cies que han sido consideradas capaces de producir alergia. -

Esto se apoy~ con la bibliografia correspondiente (B, 33), y 

la colaboraci~n del Herbario Nacional del Instituto de Biolo

gfa, U.N.A.M. lMEXU), del cual fueron tomadas las muestras de 

polen. 

4.1.- METODO PARA PREPARACION DE LAMINAS PERMANENTES 

Para examinar el material polinice se necesitó que la 

preparación estuviera lo m§s purificada posible, los materia

les que acompañan al polen, son generalmente restos vegetales 

como flores y hojas, cuyo componente principal es la celulosa, 

que se destruye con lfquido acetolítico. La t~cnica de acetó 

lisis segGn ERDTMAN (5, 1q), se aplicó al material procedente 

del Herbario Nacional (MEXU), y de Cristal Laboratory, Oklah~ 

ma, Estados Unidos. 

El material polinífero colectado en el Herbario se colo-
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cd en frascos de 2 ce. de capacidad con 8cido acético glacial, 

donde puede permanecer por largo tiempo antes de realizar la 

purificaci6n. AlgOn material de tamaño grande (flores compl~ 

tas), se colocaron en sobres de papel. El material se trans

firic5 a tubos de ensaye, con ~cido acHico glacial, se centri 

fug6 a 2,000 rpm, durante 20 minutos y se decantd. Posterior 

mente se colocaron en el l1quido aceto11tico, formado por una 

parte de 3cido sulfOrico concentrado y nueve partes de anh1-

drido acético puro, se centrifugc5 y se coloc6 posteriormente 

en tubos en un baño de agua y se calentó hasta la ebullici6n 

del agua por minutos, real izandose todo ésto en una campana 

de gases, se volvió a centrifugar y se decant6. Al sedimento 

de cada tubo se le realizaron sucesivos lavados con agua des

tilada, hasta que se observc5 limpio el sedimento; por Oltimo 

se adicion6 una mezcla de agua y glicerina a partes iguales y 

se volvi6 a centrifugar y se decantc5 sobre papel filtro What

man y Millipore. 

Algunas muestras eran muy pobres en polen, por lo que la 

antera se colocd en un portaobjetos excavado, donde se le adi 

cion6 la mezcla acetolitica y se calentc5 a la flama suavemen

te, ah1 mismo se hicieron los lavados, el exceso de agua se -

retira con papel filtro. 



25 

4.2.- MONTAJE DEL POLEN 

Una vez realizada la acetolisis, se dej8 secar por 24 h.Q. 

ras en el papel filtro y con la punta de una aguja de platino 

curvada, calentada previamente al rojo vivo se transfiri6 el 

polen a un portaobjetos desengrasado con gelatina glicerinada, 

la cual se tino con verde de metilo para su pigmentaci6n (5). 

Cada preparaci6n se sellO con laca de uftas y se le colocó un 

nOmero correspondiente al de la colecci6n del Servicio y se -

etiquetaron de acuerdo a los datos que las plantas tenfan en 

las etiquetas del Herbario Nacional (MEXUJ. 

4.3.- DESCRIPCIONES MORFOLOGICAS 

Terminada la elaboración de las laminas, se realiz6 el -

an3lisis Optico de cada una de las especies, apoyado con la -

bibliograffa correspondiente (5, 7, 8, lZ, 13, 15, 31}, se le 

asignO la identidad biológica de acuerdo a las descripciones 

y con base a la asi'gnada por el Herbario Nacional (MEXU), se 

utilizO la clasificaciOn de Halsse (9), y de Yman L. (33). 
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4.4.- EVALUACION POR PRUEBAS CUTANEAS 

El siguiente punto a realizar fue la revisi6n de Histo-

rias Clínicas y la aplicaci6n de pruebas cutáneas. La prueba 

cut~nea constituye la principal t~cnica de exploraci6n alérgi 

ca, pero se limita a estudiar la reactividad exclusivamente -

cutAnea, por lo que los resultados no deben considerarse ais

ladamente. Es la raz6n de aplicar otras pruebas que corrobo

ren la alergia. 

El fundamento de las pruebas cutáneas es el siguiente: 

La introducci6n de un alergeno a nivel de la piel del s~ 

jeto a explorar provoca si el sujeto está sensibilizado \y es 

por tanto portador del anticuerpo correspondiente), un confli~ 

to alergeno-anticuerpo que se manifiesta por reacciones cutá

neas características. 

Las dos formas de exploración son: Cutirreacci6n e inye~ 

ci6n intrad~rmica. 

Las cualidades necesarias que debe reunir un alergeno P! 

ra ser utilizado son: 
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Debe estar suficientemente purificado y no contener nin

guna sustancia irritante, ademas debe ser especifico, es de-

cir, no producir una reacci6n cutánea mas que al sujeto sensi 

bilizado. La sustancia a partir de la cual fue obtenido debe 

tener una actividad constante, que permita una lectura y una 

interpretación fácil de las pruebas cut~neas. 

4.4.1.- PREPARACION DE SOLUCIONES INYECTABLES 

En el caso de los extractos de polen, la concentración -

en sustancia activa viene expresada por la relaci6n entre el 

peso del polen tratado y el volumen de liquido extractor y de 

diluyente. 

Las soluciones inyectables se preparan diluyendo un mili 

litro de solución glicerinada en nueve milflitros de solución 

de cloruro sódico al 10 por 1000 fenolada al 5 por 1000. Se 

obtienen así, 10 milTlitros de la diluci6n isotónica inyecta

ble. 

Desde 1915, se utiliza la glicerina en los métodos de 

preparación de alergenos para evitar la pérdida de su activi-
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dad observada en el curso de las semanas que siguen a su pre

paracidn. 

El fenal es utilizado como antiséptico para evitar el de 

sarrollo de microorganismos en los lfquidos de extracci6n o -

en las soluciones isot6nicas. El fenal en dilución 5 por 1000 

no es t~xico o irritante y no altera la sustancia activa. 

4.5.- TECNICA PARA PRUEBA CUTANEA 

4.5.1.- CUTrRREACCION 

Se procede a la desinfecci6n previa de la piel con aleo-

hol. 

Con ayuda de una aguja corta se hace una escarificación 

en la piel perpendicularmente al eje del brazo. 

La longitud de la incisión epidérmica (escarificación), 

debe ser entre 0.5 y 1 mm. y de tal forma que no sangre. 
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- . . . : 

Cada cutirreacci"n debe estar separada de Ja·:·~~ó~ima>por 
lo menos 25 m111. 

Se coloca el alergeno sobre la escarificaci6n epidªrmicL 

Al cabo de 20 a 30 minutos la escarificacidn es lavada -

con torunda empapada en suero fisiológico y es el momento de 

observar la respuesta, 

Una reacci"n positiva se caracteriza por la aparición de 

una p~pula urticaria o de una placa edematosa rodeada de una 

zona eritematosa comparado con un testigo (solución salina). 

4.6.- INTRADERMO-REACC!ON 

En este tipo de prueba, se realiza una inyección intradér 

mica se hunde la aguja tangencialmente a la piel y muy super

ficialmente, al introducir el alergeno se obtiene una papula 

blanca en la que se marcan los poros de la piel. La dosis i!!, 

yectada es muy pequeña de 1 a 2 décimas de centfmetro. 

Cada intradermoreacci6n debe ser comparada con un testi-
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go hecho con el disolvente del alergeno. 

Se establece una escala de sensibilidad haciendo intra-

dermoreacciones sucesivas a diluciones progresivamente decre

cientes (en el mismo individuo). 

4.7.- LECTURA DE LA PRUEBA 

La lectura de una intradermoreacci6n se hace al cabo de 

15 a 20 minutos y siempre se comparará con la inyección testl 

go. Lo que tiene más valor es la aparición de un edema y su 

volumen, que aumenta al mismo tiempo que la aureola eritemat~ 

sa. 

La escala de la respuesta de una prueba es de la siguie~ 

te forma: 
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TAMAÑO DEL EDEMA SIMBOLOGIA REACCIDN 

Edema de m3s de 15 mm. 
(con aureola) +++ Positiva 

Edema menor de 10 mm. ++ Medianamente 
positiva 

Edema menor de 5 mm. 
de di ametro + Falsa posi ti 

va 

Este tipo de pruebas es aplicable a cualquier alergeno, 

pero en este caso, las pruebas cutáneas fueron tomadas para -

alergenos de polen y de alimentos. 

4.8.- PRUEBA DE INGESTION ALIMENTICIA 

El método diagn6stico mAs válido para la alergia alimen

ticia es de orden dietético y consiste en estudiar las reac-

ciones del individuo después de la ingesti~n del alimento so~ 

pechoso. 
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4.8. 1 .- FUNDAMENTO 

Algunos alimentos consumidos de forma no habitual provo

can inmediatamente despu~s de cada ingestión, trastornos idé~ 

ticos a los provocados por algún alergeno (Catarro- nasal, cr_j_ 

sis de asma, urticaria, eccema, prurito), u otras manifesta-

ciones (gastrointestinales), y la supresión del alimento sos

pechoso produce la desaparición del slntoma anormal. 

La prueba se basa en el hecho siguiente, constatado por 

Rinkel (32), despu~s de la supresión total de un alimento du

rante cuatro dlas sobreviene un periodo de alrededor de una -

semana durante la cual la reintroducci6n del alimento provoca 

una reacci~n aguda si interviene como alergeno. 

4.9.- SELECCION DEL ALIMENTO A INVESTIGAR 

Cada alimento sospechoso es probado separadamente. 

Se le dió a cada enfermo una lista o cuaderno donde se~ 

notaron con presician el r~gimen de la dieta, día a dfa y los 

trastornos observados. El estudio de este cuaderno pudo ha--
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cer sospechar el car8cter alerg~nico de algunos alimentos en 

razón a la recrudescencia de las molestias consecutivas a su 

ingestión. 

En ausencia de elementos sospechosos se basd en la fre

cuencia relativa de los alergenos alimenticios para estable-

cer la lista de alimentos que pudieron ser de orden alérgico 

y la relaci6n con los pacientes sensibles al polen. 

La lista de alimentos a investigar se dan en las tablas 

anexas en el Apendice (Figura 2). 

V.- RESULTADOS 

El inventario florfstico se basd en la bibliograffa que 

la industria farmac~utica maneja en Estados Unidos, donde los 

extractos alergénicos han podido comprobar la reacci6n de ca

da una de las especies en pacientes sensibilizados al polen -

(9). El listado que surgi6 corresponde a aquellas especies -

que se encuentran distribuidas exclusivamente en el Valle de 

M~xico, para ello se consult6 la bibliografía correspondiente 

(17, 18, 23, 27), y la informaci6n proporcionada por las co--
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lecciones botSnicas del Herbario Nacional (MEXU). La clasifi 

caci6n sigui6 el orden que da Scagel (24), Halse (9), e Yman 

(33). 

5.1.- CLASIFICACION DE LAS ESPECIES CAPACES~DE PRODUCIR 

ALERGIA EN EL VALLE DE MEXICO 

GIMNOSPERMAS 

Di vi sil5n: 

Orden: 

Familia: 

Especies: 

Familia: 

Especies: 

Coniferophyta 

Coniferales 

Cupresaceae 

Cu(!ressus arizonica Greene. 

Juni(!erus mexicana Sp reng. 

Juni(!erus de(!l!eana Steud. 

Pinaceae 

Abies religiosa Schl. 

Cedrus atlantica (Endl.), Manetti ex Carr. 

Pinus canariensis Sweet ex Spreng. 

Pinus pseudostrobus Lindl. 



Familia: Taxaceae 

Taxodium mucronatum Ten. 

ANGIOSPERMAS 

DivisiOn: 

Clase: 

Orden: 

Familia: 

Especies: 

Orden: 

Familia: 

Familia: 

Antofitos 

Magnoliopsida 

Laureles 

Myricaceae 

Myrica cerífera 

Rosales 

Rosaceae 

L. 

Crataegus mexicana Moc. et Sessª. 

Prunus domestica L. 

Prunus serotina Ehrh. 

Pyrus communis L. 

Rosa chinensis L. 

Leguminosae (Fabaceae) 

Acacia angustissima Mi 11. 

Lathyrus odoratus L. 
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Orden: 

Familia: 

Familia: 

Orden: 

Familia: 

Orden: 

Familia: 

Lupinus marshallianus Sweet. 

Lupinus mexicana Cerv. 

!!.edicago ~l. 

Melilotus alba Oesr. 

Melilotus officinalis (L.) Pall. 

Prosopis laevigata L. 

Trifolium pratense L. 

Trifolium repens L. 

Araliales 

Cornaceae 

~ disciflora Sessé y Mociño. 

Capriofol iaceae 

Sambucus mexicana Presl. 

Viburnum loeseneri L. 

Hamamelidales 

Hamamel ida cea e 

Lyguidambar styraciflua L. 

Salicales 

Salicaceae 
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Familia: 

Familia: 

Orden: 

Familia: 

Orden: 

Fami 1 i a: 

Populus deltoides Bartr. ex Marsh. 

Populus fremontii S. Wats. 

Populus nigra L. 

Populus tremuloides Michx. 

Salix bomplandiana H. B.- K. 

Betulaceae 

Alnus acuminata L. 

Fagaceae 

Quercus alba L. 

Quercus acutifolia L. 

Jungladales 

Juncaceae 

Juncus effusus L. 

Luzula denticulata OC. 

Urticales 

Urticaceae 

Urtica dioica L. 

Urtica ~ L. 
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Familia: 

Familia: 

Orden: 

Familia: 

Familia: 

Familia: 

Orden: 

Familia: 

Ulmaceae 

Ulmus amerciana L. 

Moraceae 

Morus alba L. 

Mal vales 

Malvaceae 

Hibiscus rosa-sinensis L. 

Hibuscus spyralis Cav. 

Crucifera 

Brassica kaber {OC) Wheeler. 

Brassica nigra (L.) Koch. 

Tamaricaceae 

~ gallica L. 

Loganiales 

Olaceae 

Fraxinus americana L. 

Ligustrum vulgare L. 

01 ea europea L. 
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Orden: 

Familia: 

Orden: 

Familia: 

Familia: 

Orden: 

Familia: 

Orden: 

Familia: 

Rana les 

Ranunculaceae 

Ranunculus cymbalaris 

Sapindales 

Anarcadiaceae 

Rhus radica ns L. 

Schinus molle L. 

Aceraceae 

Acer negundo L. 

Acer saccharum Marsh. 

Cariofoliales 

Cariofoliaceae 

Dianthus car,)'.O~h,l'.llus 

Poligonales 

Poligonaceae 

Rumex acetosella L. 

Pursh. 

L. 

Rumex conglomeratus Murr. 

Rumex obtusifolius L. 
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Orden: 

Familia: 

Familia: 

Orden: 

Familia: 

Quenopodiales 

Quenopodiaceae 

Atriplex lentiformes \Torr.) Wats. 

Atriplex patula L. 

Beta vulgari s L. 

Chenopodium album L. 

Chenopodium ambrosioides L. 

Chenopodium murale L. 

Salsola kali L. 

Salsola pestifer L. 

Suaeda torreyana Wats. 

Amarantaceae 

Amaranthus caudatus L. 

Amaranthus hybridus L. 

Amaranthus leucocarpus L. 

Liliales 

Linaceae 

Linum schiedeanum H.B.K. 
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Orden: 

Familia: 

Orden: 

Familia: 

Umbell ifloras 

Apiaceae 

Apium graveolens L. 

~~L. 

Astera les 

Compuestas (Asteraceae) 

Achillea millefolium L. 

Ambrosia artemisiifolia L. 

Ambrosia confertiflora OC. 

Ambrosia dumosa (Gray.) Payne. 

Ambrosia psilostachya OC. 

Ambrosia trifida L. 

Artemisia ludoviciana Nutt. 

Aster moranensis HBK. 

Baccharis conferta HBK. 

Bel 1 is perenni s L. 

Chrysanthemum parthenium (L.) Bernh. 

~ bipinnatus Cav. 

Oahlia coccinea Cav. 

Eupatorium areolare o.e. 
Gutierrezia ~ L. 

Helianthus ~L. 
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Clase: 

Orden: 

Familia: 

Liliopsida 

Graminales 

Gramineas (Poaceae) 

Agrostis bourgaei L. 

W.!l} Wiu L. 

Bromus carinatus Hook. & Arn. 

Cynodon dactylon (L.) Pers. 

Deschampia pringlei Scribn. 

Oistichlis spicta (L.) Greene. 

Echinochloa crusgalli (L.) Beauv. 

Eragrostis obtusiflora Limel. 

~ amplissima Rupr. 

Hordeum vulgare L. 

Holcus halpense L. 

Lolium perenne L. 

Phleum pratense L. 

Poa ~L. 

Stipa clandestina Hack. 

Zea mays L. 
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5.2.- DESCRIPCIONES MORFOLOGICAS 

Las descripciones morfo16gicas correspondieron al 57 % -

de la totalidad de las especies que se mencionan en la prime

ra parte de los resultados, algunas especies no se incluyen -

porque no se logrd obtener el polen. 

Los caracteres morfol6gicos siguieron un orden que se co~ 

sider6 el m3s adecuado para la clasificaci6n del polen estu-

diado. La terminologTa usada en las descripciones se hizo de 

acuerdo al criterio de Faegri & Inversen (7), Basset (2), Er.Q. 

tman (5), Saénz (19), y Wodehouse (30), indistintamente y el 

que se siguiO fue el siguiente: 

1 . -

2.-

3.-

4.-

S.-

6.-

Forma 

Tamaño general 

Simetrf a 

Polaridad 

Poros 

Estructura de 1 a esporodermis 

Estructura general 

Elementos escu\turales 



Ornamentacian 

GIMNOSPERMAS 

Oivisii5n: 

Orden: 

Farni 1 i a: 

Coniferi5fitos 

Coniferales 

Cupresaceae 
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Los miembros de esta familia son arboles o arbustos muy 

ramosos; hojas pequeñas en forma de escamas persistentes, cor 

tas decusadas o dispuestas en tres hileras; plantas monoicas 

o dioicas; cono globoso, seco dehiscente semejante a una baya 

indehiscente; semillas pequeñas, a veces aladas (17, 18). 

Cupressus sp. (Cypres) 

Descripcii5n palinoli5gica: Granos de polen en vista pe-

lar de forma esferoidal de aproximadamente 25 umde diametro, 

simetrfa radial, no aperturado. En vista proximal la parte -

terminal no ensanchada. Elementos esculturales más largos -

que anchos (verruga), con distribucion uniforme sobre la su--
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perficie de la esporodermis con disposicion rugulada. Exina 

intectada (2, 12}. 

Florece: Abril-Junio. 

Juniperus deppeana Steud. (Cedro} Lamina 1, Figura 1,2 ,3. 

Descripcian palinol6gica: Polen en vista polar de forma 

esferoidal heteropolar, 22.24 U de diametro ecuatorial, sime

trfa radial; no aperturado. Elementos esculturales microequi 

nado y la disposici~n sobre la exina verrugada y gemada. Exi 

na intectada (2, 5, 12}. 

Florece: Marzo-Abril y Abril-Mayo, dependiendo de la e

levacil5n. 

Observaciones: En las serranfas de los volcanes, existe 

otra especie. 

Juniperus monticola M. Se considera capaz de producir 

alergia (9). 
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Familia: Pinaceae 

Arboles, rara vez arbustos resinosos; ramas verticiladas 

u opuestas: hojas generalmente persistentes, a veces deciduas, 

lineares o aciculares resinosas, fasciculadas, verticiladas o 

solitarias y dfsticas: plantas generalmente monoicas; las fl~ 

res femeninas en forma de conos o estrobilos; las hojas carp~ 

lares que las constituyen se encuentran abiertas y en la base 

de cada una de ellas, se encuentran los ovulos desnudos, semj_ 

llas generalmente aladas, fruto carnoso e indehiscente (23). 

Abies sp (Abeto u Oyamel) Lámina l, Figuras: 4 y 5 

Oescripci6n palinol~gica: Polen de forma irregular, en 

vista meridional 81-95 U de diámetro, simetrfa bilateral, ve

siculado, disacato se observa una constricci~n entre el cueE_ 

po y los sacos; en vista ventral colpos claramente distingui

bles; elementos esculturales no puntiagudos con disposici6n -

reticulada; Exina tectada muy engrosada (2, 7, 12). 

Florece: Mayo-Junio. 
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Pinus palustris Mill. {Ocote) Lámina 1, Figuras: 6 y 7 

DescripciOn palinolOgica: Polen de forma irregular con 

dos sacos aereos, disacato, los sacos son menores que la mi-

tad del cuerpo del grano, dHmetro ecuatorial 90 Um en vista 

meridional. Con simetrfa bilateral, se observa ·una constric

ciOn entre el cuerpo y cada uno de los sacos, tricolpado. 

Elementos esculturales isodiam~tricos no puntiagudo (gr~nulos 

muy finos). Exina verrugada irregularmente.12) 

Florece: Mayo-Julio. 

Observaciones: Esta especie no se encuentra en el Valle 

de M~xico, pero se utiliza para diagnOsttco y tratamiento en 

el Servicio. Las especies Pinus canariensis y Pinus pseudos

trobus se encuentran en las regiones montañosas del Valle de 

M~xico, y son capaces de producir alergia (9, 11, 20). 

ANGIOSPERMAS 

División: 

Clase: 

Antofitos 

Magnoliopsida 



Orden: 

Familia: 

Rosales 

Rosa cea e 
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Los miembros de esta familia son: plantas leñosas o he~ 

b~ceas, espinosas o inermes, con las hojas alternas, rara vez 

opuestas, simples o compuestas, generalmente estipuladas, fl~ 

res en ocasiones vistosas, solitarias o en inflorescencias, -

por lo general actinomorfas y hermafroditas; frutos en fol1c~ 

lo, aquenio, drupa, pomo o bien frutos agregados; semillas 9! 

neralmente sin endospermo (24). 

Pronus domestica L. (Capulin) 

Descripción: Granos de polen de forma esferoidal, en vi~ 

ta polar mide aproximadamente 25 Um de diámetro, en vista me

ridional prolato, simetria radial, se observa un poro muy pe

queño a veces indistinguible. Elementos esculturales no pun

tiagudo (verruga), exina tectada y la cara verrugada. Estru~ 

tura de la esporodermis estriada, se observa la exina muy en

grosada (2, 13, 19). 

Florece: Enero-Marzo. 
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Pyrus communis L. (Peral) 

Descripciones: Granos en vista meridional, esferoidal -

subprolato con 24-27 Um de diámetro ecuatorial, simetria ra-

dial, en el material examinado, los poros no son claramente -

visibles, se observan dos aperturas. Elementos esculturales 

isodiam~tricos no puntiagudos. Exina tectada y la superficie 

de la esporodermis ondulada (2, 12). 

Florece: Agosto. 

Observaciones: Basset ( 2 ), menciona que los granos de 

polen correspondientes a este género son muy similares a los 

granos de polen de la familia aceraceae. 

l\.Qg chinensis L. (Rosal} 

Oescripci~n: Granos en vista meridional, subprolato con 

24-27 Um de di&metro ecuatorial, simetrTa radial. Con un po

ro muy pequeno de aproximadamente l.Sude di~metro. Exina teE_ 

tada, los elementos esculturales no son puntiagudos y la bise 

no está constreRida (verruga), la disposición es rugulada y -

la superficie de la esporodermis se observa verrugosa homogé

neamente (2, 12, 15). 
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Florece: Abril-Mayo, 

Familia: Leguminosa (Fabaceae) 

Arboles, arbustos o hierbas tendidas, trepadoras o ergui 

das provistas de espinas o inermes; hojas generalmente alter

nas, estipuladas pecioladas o s~siles, pinnadas, bipinnadas o 

digitado compuestas; flores generalmente con una br3ctea, ac 

tinomorfas o zigomorfas, bisexuales, unisexuales o polígamas; 

fruto una legumbre (Vaina), dehiscente o indehiscente; una o 

varias semillas (13, 18). 

Acacia angustissima L. (Huizache) 

Descripción: Granos de formas irregulares forma una po

lyada (Grupo de polen simªtrico, los cuales se desarrollan c~ 

mo una sola unidad), Los componentes son granos de polen de 

forma cuadrangular, triaperturado. Elementos esculturales no 

puntiagudos, altura mayor que la anchura psilado .. Disposición 

escultural reticulado homogªneamente, Toda la unidad mide a

proximadamente 42-55 Um de di3metro (12, 15, 19). 

Florece: Noviembre. 
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Lupinus marshallianus L. (Garbancillo) 

Oescripci6n palinol6gica: Granos en vista polar oblato 

esferoidal; 23-25 Um de diámetro ecuatorial; simetrfa radial. 

Monoporado, con una constricci6n en el ecuador, columnelas 

cortas; elementos esculturales no puntiagudo pstlado disposi

ci6n finamente reticulada, Exina tectada (30). 

Florece: Mayo~Junio. 

Observaciones: Existe otra especie capaz de producir a

lergia. Lupinus mexicana (Cerv~ (9). 

~edicago sativa L. (Alfalfa) 

Descripci6n palinol6gica: Granos en vista polar, prola

to esferoidal; 33-38 Um de diámetro ecuatorial; simetrfa ra-

dial; un poro de tamaño pequeílo; se observa un surco alargado 

con una constricci6n en el ecuador. Elementos esculturales -

no puntiagudos con disposici6n psilada; Exina tectada con co

lumnelas cortas (12, 30), 

Florece: Septiembre-Octubre. 
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~elilotus alóa Desr. (Meliloto o Treóol oloroso) 

Descripci~n palinol6gica: Granos de polen en vtsta polar 

prolato esferoidal; 23-25 Um.de diametro ecuatorial; simetría 

radial; palos muy redondeados; monoparado; un surco alargado; 

elementos esculturales no puntiagudos con una disposici6n re

ticulada; exina tectada ll2, 30). 

Florece: Septiembre-Octubre. 

Melilotus officinalis (L.} Pal l. (Alfombrilla) 

Descripci6n palino16gica: En vista polar; granos de for 

ma prolato esferoidal; 20-24 Um de diámetro ecuatorial; sime

trfa radial, Se observa un poro de gran tamaño con engrosa-

mi en tos alrededor, probablemente de la intina. Elementos es

culturales pilato, con disposici6n reticulada uniformemente, 

exina tectada. Los polos se observan tambi~n redondeados (12 

30). 

Florece: Estas dos especies son hierbas anuales, que -

por lo general llegan a florecer en Septiembre y principios -

de Octubre, 
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Prosopis sp (Mezquite) 

DescripciOn: Polen pro lato esferoidal, en vista polar -

con 30-32 Um de diametro, simetrTa radial (1), se observa un 

poro demasiado pequeílo a veces indistingutble, elmentos escu! 

turales en forma de clavo o pilo (pilado), exina tectada con 

columnelas cortas, superficie de la esporodermis psilada (12, 

28, 31). 

Observaciones: En el Valle de México, existe una espe-

cie Prosopis laevigata L. (18), y es capaz de producir aler-

gia (9). 

Florece: Julio. 

Trifolium pratense L. (Trebol) 

DescripciOn: En vista polar, prolato esferoidal, se ob

serva una constriccidn en la lTnea ecuator:al, mide 32-35 Um 

de diámetro ecuatorial. Poro de tamafto pequefto (monoporado), 

1.5 Um de diámetro, elementos esculturales no puntiagudo (pi

lo), disposiciOn reticulada con una distribución homogénea, -

exina tectada (5, 12, 28, 31). 
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Florece: Julio. 

Trifolium repens (Trebol) 

Descripción: Polen prolato esferoidal, en vista polar -

mide 30-33 Um de di8metro, triaperturado, simetrfa radial (1) 

el poro es demasiado pequeño, a veces indistinguible, también 

presenta una constricci6n en la lfnea ecuatorial, elementos -

esculturales en forma de clavo, pilado, disposición en la es

porodermis reticulada, extna tectada (13, 30). 

Florece: Julio y Agosto. 

Orden; Aralilaes 

Familia: Cornaceae 

Los miembros de esta familia son ~rboles o arbustos, con 

Tas hojas opuestas simples, enteras o dentadas, sin estipulaL 

Flores actinomorfas, hermafrod\tas, rara vez unisexuale~ 

tetrámeras o pentámeras, agrupadas en cabezuelas, umbelas o 

corimbos, Estambres 4 o 5, con los filamentos libres, alter

nos a los pétalos, El fruto es una drupa o una baya, corona-
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da por los restos del c~liz (24). 

Cornus sp (Tepoza) Lamina 2, Figura 1, 2, 

Descripci~n: Polen subprolato, en vista meridional, su!!_ 

triangular en vista polar con 40-43 Um de diámetro ecuatorial 

con una constricci~n en el ecuador, simetrfa bilateral, tri-

colpado con los poros elongados. Elementos esculturales en -

forma de clavo (pilado), exina tectada, las columnelas se ob

servan delgadas, superficie de la esporodermis psilada (7, 12 

31). 

Florece: Agosta-Octubre. 

Observaciones: Para el Valle de México, encontramos que 

Cornus dtsciflora es la Onica especie que Halse ( 9 ), consi 

• dera capaz de producir alergia. 

Familia: Salicaceae 

Arboles o arbustos de hojas enteras, alternas, provistas 

de estipulas membranosas y caedizas, o foliaceas y entonces -

persistentes. Flores unisexuales, dioicas, agrupadas en ame~ 

tos; bracteas, membranosas, de poca duraci6n o persistentes. 
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Flores masculinas con dos o m!s estambres, de filamentos sa-

lientes, libres o unidos en la base, anteras biloculares, de 

dehiscencia longitudinal. Fruto capsular, dehiscente en dos 

v31avas que abren al exterior; semillas numerosas, pequeñas, 

con la base rodeda de pelos ascendentes mayores que ellas (18 

23). 

Salix Bomplandiana H.B.K. (Sauce) L3mina 2; Figuras 3, 4 

y 5. 

Descripción: Granos en vista polar prolato esferoidal, 

con 20-22 Um de diámetro ecuatorial, isomHrico, tricolporado 

se observan los colpos abiertos. Elementos esculturales no -

puntiagudo, la anchura mayor que la altura, con disposición -

reticulada. La ectexina se observa lo doble de gruesa que la 

endexina. Exina tectada y baculada (2, 13, 28). 

Florece: Abril-Mayo. 

Populus alba L. (Alamo) Lámina 2; Figura 6 y 7. 

Descripción: Granos esferoidales, con 26-28 Um de diám~ 

tro ecuatorial, inaperturado, simetría radial. Elementos es-
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culturales scabridos, el relieve tiene una proteccidn pequeñi 

sima, por lo que se observa la estructura finamente verrugada 

dispuesta uniforme y densamente. Exina intectada (2, 12, 19). 

Florece: Abril. 

Observaciones: En el Valle de Mªxico se encuentra otra 

especie que es capaz de producir alergia Populus deltoides 

que es similar en ornamentación y talla que la especie P.· al

ba L. Estas dos especies se conocen en el Valle como planta 

de ornato en parques y jardines (17, 18). 

Orden: 

Familia: 

Fa gales 

Betulaceae 

Arboles o arbustos, con las hojas alternas, dentadas o -

aserradas y las estipulas libres y caedizas. Flores unisexu! 

les, monoicas, agrupadas en amentos terminales o laterales. -

Las masculinas con perigonio; 2-4 estambres, de filamentos 

cortos. Las flores femeninas desnudas; 2-3 pistilos en la b! 

se de cada br&ctea, libres. El fruto es un conillo con las -

bracteas ligniftcadas; nuecesitas monospermas por aborto. 
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Las betul8ceas producen maderas apreciables, tienen la -

corteza astringente y amarga, un poco acre y restnosa (17, --

18). 

Alnus sinuata L. (Ailel LAmina 2; Figura 11. 

Descripcian: Granos esferoidales e irregulares, isopo-

lar. En vista meridional se observa el grano de forma elfptl 

ca con un diámetro aproximado de 22-25 Um y en vista polar se 

observa un di§metro ecuatorial 17-23 Um., asimétrico, estefa

noporado, los poros estAn igualmente distribuidos en el ecua

dor, elementos esculturales muy pequeños, scabrido, disposi-

ci6n ·rugulada. La ectexina y la endexina se observan de i-

gual longitud y ambas (exina), tiene un espesor aproximado de 

2,5 Um, tectada (12, 19, 28). 

Florece: Junio-Julio. 

Observaciones: Esta especie no se encuentra en el Valle 

de Méxtco, pero se utiliza para desensibilizar pacientes con 

alergia a Alnus sp. 
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Familia: Fagaceae 

Arboles o arbustos con hojas alternas, simples, pennineL 

vadas, pecioladas, de borde entero, plantas monoicas; flores 

masculinas dispuestas generalmente en amentos, situadas en 

las axilas de las hojas nuevas, flores femeninas solitarias -

en las axilas de las hojas. El fruto es una bellota, uniloc~ 

lar, monosperma por aborto (18). 

Quercus sp (Encino) Lámina 2; Figura 8 y 10 

Descripción: Granos en vista polar esferoidales, con 33 

35 Um de diámetro ecuatorial, en vista meridional subprolato 

(l. 15), simetrfa bilateral, se observa una constricción en el 

ecuador, colpos abiertos con los márgenes internos engrosados, 

tricolpado, Elementos esculturales, finas verrugas o gránu-

los. La ectexina y la endexina son del mismo espesor. Exina 

tectada superficie verrugada irregularmente (2, 7, 12). 

Florece: La mayorfa de las especies en mayo. 

Observaciones: Existen en el Valle 27 especies referen

tes a este genero, llegando a formar bosques puros de encino, 
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pero son Onicamente dos especies: ~. alba L, y~· acutifolia 

L. {9), las que producen alergia, 

Orden: 

Familia 

Urticales 

Urticaceae 

Plantas herbaceas o leñosas con las flores solitarias, 

m4s frecuentemente en agrupaciones cimosas. 

Flores cfclicas, unisexuales, rara vez hermafroditas, 

con el perianto de 6 piezas, 6 estambres, anteras biloculares, 

de dehiscencia longitudinal, rudimentos ováricos frecuenteme~ 

te presentes. Flores femeninas con un perigonfo semejantes -

al de las masculinas, rara vez ausente; estilo simple y estij 

ma generalmente en forma de pincel. De amplia distribuci6n, 

especialmente en regiones cál idas.{18) 

Urtica dioica L. {Ortiga "mala mujer") Lámina 2; Figura 

12 y 13 

Descripci8n: En vista meridional se observa circular -

con 12-14 u de di4metro, en vista polar prolato esferoidal, 

12-16 u de diámetro ecuatorial. Simetda radial. Elementos 
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esculturales unas finas verrugas o gr~nulos. Tricolpado. E

xina tectada con la superficie psilada, 

Florece: Juli-Septiembre. 

Urtica ~ L. lDrtiga) 

Descripci6n: En vista polar, granos prolato esferoidal 

de 12-15 u de diSmetro ecuatorial, simetrta radial, tricolpa

do. Elementos esculturales finos grSnulos, superficie de la 

esporodermis psilada. Exina tectada (15). 

Florece: Agosto-Septiembre, 

Familia: Ulmaceae 

Plantas leftosas de hojas alternas, simples, frecuenteme~ 

te asim~tricas, estipuladas. 

Flores hermafroditas o unisexuales, perianto de 4 a 5 

piezas; estambres de filamentos erectos en el bot~n; ovario -

bicarpelar, unilocular~ con un dvulo colgante; el fruto es 

una sornara o una drupa (17, 18), 
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Ulmus americana L. (Olmo) LAmina 2; Figura 14. 

Bescripción: En vista polar se observan como poligona-

les en vista meridional oblatos, con simetrla radial, con un 

diAqetro ecuatorial de aproximadamente 35-37 u; stefanoporado 

con 5 poros, elementos esculturales isodiam~tricos no puntia

gudo, disposición rugulada o reticulada; exina tectada y de -

gran espesor (engrosada) (2, 7, 19). 

Florece: Abril. 

Observaciones: Esta especie no se encuentra en el Valle 

de M~xico, pero es utilizada para desensibilizar al polen de 

Ulmus sp, que existe como planta de ornato en parques y jardi 

nes (18}. 

Familia: Moraceae 

Arboles o arbustos con jugo lechoso, hojas alternas u o

puestas palmatinervias o penninervias. Flores unisexuales, -

monoicas o dioicas, con perigonio o sin él. Las masculinas 

con un perigonio de 4 dtvisiones imbricadas o valvadas. 4 e~ 

tambres; gineceo rudimentario o nulo. Las flores femeninas -



con un perigonio de 4 divtsione~, Jas exteriores mayores, 

Frutos secos o carnosos (23, .24). 

Morus alba L. (Morera) L~mina 3; Figura 1, 2. 
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Oescripci6n: En vista polar granos suboblato elipsoidal, 

con 19·21 u de di8metro ecuatorial, simetrfa radial; con 3 p~ 

ros, los cuales se observan circulares y de tamaño grande (3 

u de di3metro}. Elementos esculturales no puntiagudos esca-

brido o microequinado, con una distribuciBn homogénea sobre 

la superficie de la esporodermis. Exina tectada, con la ect! 

xina muy engro~ada l2, S, 12). 

Florece: Mayo - principios de Junio. 

Observaciones: Solomon (25), considera a esta especie -

como una de las mas reactivas y de mayor intensidad en aler-

gia. 

Orden: 

Familia: 

Rhoeadales (Readales) 

Cruc1f erae 

Hierbas anuales o plantas perennes, excepcionalmente le-
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ñosas, con pelos simples o estrellados, rara vez glandulares. 

Hojas alternas sin estTpulas. 

Flores normalmente actinomorfas, hermafroditas, racimo-

sas, sin br8cteas ni bracteolos. C8liz de 4 sépalos libres, 

imbrincados, en dos series, rara vez valvados. 6 estambres, 

tetradfnamos, los dos exteriores son los m8s cortos, libres -

insertos debajo del ovario; anteras biloculares, de dehiscen

cia longitudinal. El fruto es una silicua (alargado), o una 

silicula corta y ancha (17, 18). 

ªrassica kaber lDC) Wheeler (Col.) 

Descripci6n: En vista polar, prolato esferoidal, con 21 

23 u de di8metro, triaperturado con simetrTa radial. Los el! 

mentes esculturales en finas verrugas con una distribución 

uniforme y una disposici6n rugulada sobre la superficie de la 

esporodermis. Exina tectada con un di8metro muy engrosado (2 

12, 15}. 

Florece: Junio-Septiembre. 

Observaciones: La otra especie Brassica nigra que tam-
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bi~n es capaz de producir alergia, difiere en ~el tamaño de 

los granos con 20-21 um de diámetro ecuatorial (en vista po-

lar) (2). 

Orden: 

Familia: 

Loganiales 

Olaceae 

Arboles o arbustos con hojas opuestas o alternas, simples 

o sin estfpulas. 

Flores hermafroditas, excepcionalmente, unisexuales, ac

tinomorfas, axilares o agrupadas en racimos o paniculas en el 

extremo de la rama. Corola de 4 p~talos, libres o soldados. 

2 estambres. Gineceo sincarpico, estilo simple. Fruto: Dru

pa, baya, cSpsula o sámara (18, 23). 

Fraxinus americana L, (Fresno blanco) 

Descripción: El polen en vista polar se observa de for

ma subcuadrada, de 38-40 Um de diSmetro, simetría radial, te

tracolpado con los colpos igualmente distribuidos alrededor -

del grano, se observan 4 surcos cortos en las esquinas del 

grano. Elementos esculturales muy pequeños {gránulos), con -
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una disposición reticulada. Exina tectada l2, 12, 13, 29). 

Florece: Mayo y principios de Junio. 

Observaciones: Esta especie no se encuentra en el Valle 

de M~xico, pero es utilizada para desensibilizar a pacientes 

al~rgicos a Fraxinus sp, género comOn de parques y jardines -

(18). 

Olea europea L. (Olivo) 

Descripción: En vista polar, grano prolato, simetrfa r! 

dial, triaperturado, 35-38 Um de diámetro ecuatorial, los sur 

cos son del mismo tamaño, viªndose subtriangulares en vista -

meridional. Elementos esculturales en forma de finas verru-

gas distribuidas homog~namente sobre la esporodermis, exina -

intectada y baculada (2, 12, 28). 

Florece: Planta cultivada, Junio-Julio. 

Orden: Sapindales 

Familia: ~narcadiaceae 



67 

Arboles o arbustos con exudado gomoso o resinoso, hojas 

alternas u opuestas, simples o compuestas, imparipinnadas, 

sin estfpula. Flores actinomorfas, hermafroditas o unisexua

les, monoicas, dioicas o polfgamo dioicas, agrupadas en panf

culas o falsos racimos. Corola de 5 pªtalos liares o cohere~ 

tes, de prefloracian imbricada. 5-10 estambres, insertos en 

el disco, con los filamentos libres y las anteras versátiles, 

introrsas, biloculares, de dehiscencia longitudinas. En el -

ovario a veces s6lo hay una divisi6n fªrtil; estilo simple. 

Fruto drup~ceo e indehiscente (18). 

Rhus radicans L. (Surnaco cimarron) 

Descripcian: En vista polar granos prolato con 36-39 Urn 

de diarnetro ecuatorial, sirnetrfa radial, en vista meridional 

se observa triangular, con un surco sobre la linea transvers~ 

y corno una constriccian en la lfnea ecuatorial. Elementos e~ 

culturales no puntiagudos, verrugoso hornogénarnente. Exina 

tectada, colurnnelas distinguibles, viª~dose la superficie de 

la esporoderrnis subreticulada o estriada (2, 12). 

Florece: Mayo. 
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Schinus mol le L. lPirul) 

Oescripci15n: Polen en vista polar prolato esferoidal, -

di&metro ecuatorial 22-28 Um de di!metro, tricolpado, con 3 -

surcos cortos, simetrta radial, se observa una constriccil5n -

en la 11nea ecuatorial, elementos esculturales; isodiamªtrico 

no puntiagudo, con una disposicil5n homogénea. Exina tectada, 

reticulada y bastante engrosada (15, 26), 

Florece: Marzo a Mayo. 

Familia: Aceraceae 

Arboles o arbustos de hojas opuestas, enteras palmatilo

buladas o imparipinnadas. Flores pequeñas, verdosas, actino

morfas, hermafroditas o unisexuales, agrupadas en pantculas o 

racimos. Cáliz de 4-10 sªpalos. Corola de igual nOmero de 

p~talos o nula. Androceo de 4-10 estambres libres, con las -

anteras oblongas. Gineceo sQpero, bicarpelar. El fruto se -

deshace en ~os esquizocarpos alados (18). 
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Acer negundo L. LArceJ Lámina 3; Figura 4, 7. 

Oescripcil!n: Polen en vista polar prolato esferoidal; -

de 24-30 Um de diámetro ecuatorial; simetrfa bilateral, tri-

colpado, los colpos se distinguen de un tamaño aproximado de 

3 Um. Elementos esculturales: Faveolados, disposici6n rugu

lada. Estructura semitectada de la exina y demasiada engros~ 

da .12, 30l 

Florece: Mayo. 

Orden: Poligonales 

Familia: Poligonaceae 

Rumex sp (Lengua de vaca) Lámina 3; Figura 5, 6. 

Oescripci6n: En vista polar granos esferoidales, tetra

colporado con 25-27 Um de di8metro ecuatorial, simetría ra--

dial, col pos delgados distribuidos sobre la superficie de la 

esporodermis; elementos esculturales: No puntiagudo, con la 

constreñida dispuesto sobre la superficie en retículos. Exi

na tectada, las columnelas se observan bajo el tectum (2, 7). 
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Florece: Junio, julio y agosto. 

Orden: Quenopodiales 

Familia: Quenopodiaceae 

Hierbas anuales o perennes, con los tallos rollizos y a~ 

gulosos, articulados, hojas alternas, rara vez opuestas y sin 

estipulas. Flores hermafroditas o unisexuales, generalmente 

actinomorfas, con brácteas o sin ellas, agrupadas en glom~ru

los o cimas, perigonio membranoso, lobulado o partido, a ve-

ces ausente en las flores femeninas; estambres de igual núme

ro que las divisiones del perigonio y opuestos a ellas; fila

mentos libres; anteras biloculares, dorsifijas, de dehiscen-

cia longitudinal. Ovario súpero, unilocular, con un ovülo de 

placentaci~n basal; estilo único, terminal. ~l fruto es una 

nuez indehiscente (18, 23), 

Atriplex lentiformes (Torr) Wats. Lámina 3; Figura 8 y 9 

Oescripci6n: En vista polar granos esferoidales, 24-28 

Um de diámetro ecuatorial; periporado, poros circulares fina

mente anillados, los anillos se observan como una membrana 
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granulosa, mas de 50 poros, los elementos esculturales no se 

distinguen (escábrido}, muy espaciados y los poros producen -

una ondulaci6n sobre la superficie de la esporodermis. Exina 

tectada. Simetda radial (2, 1, 12). 

Florece: Julio-Septiembre . 

. Chenopodium ~L. {Quelite) L~mina 3; Figura 10. 

Observaciones: Granos en vista polar esferoidal, 23-28 

Um de di8metro, simetrfa radial; periporado, más de 80 poros 

circulares distribuidos homogéneamente, Los elementos escul 

turales muy pequeftos microgr&nulos casi indistiguibles, pero 

distribuidos homog~neamente, se observa una membrana 9ranul~ 

sa sobre el Srea polar, exina tectada y muy engrosada (2, 28~ 

Florece; Julio, Agosto y Septiembre. 

Chenopodium ambrosioides L. 

Oescripcii5n: Polen en vista polar, esferoidal, con 24-

26 Um de diametro, simetrfa radial, periporado, poros circul~ 

res, m!s de 80 poros, elementos esculturales finos gr!nulos -
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distribuidos homog~neamente, tambi~n los poros tienen una fi

na membrana granulosa, Superficie de la esporodermis reticu

lada, exina tectada y muy engrosada l2, 19). 

Florece: Julio y agosto. 

Sal sola kali L. L~mina 3; Figura 11, 12. 

Descripciones: En vista polar granos esferoidal, 24-28 

Um de di!metro ecuatorial; periporado, más de 40 poros circu

.lares con una membrana granulosa. Elementos esculturales no 

puntiagudos, la base m&s ancha que la altura, uniformemente -

distribuidos en la superficie del grano. Exina tectada, su-

perficie insulada. Entexina y endexina del mismo grosor. 

Los m!rgenes del grano delicadamente irregulares, pero con si 

metrfa radial .(2) 

Florece: Agosto-Septiembre. 

Salsola pesti'fer L. 

Descripci6n: Granos esferoidales con 26-27 Um de di~me

tro; simetría radial; periporado, los poros son bastante gra~ 
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des, aproximadamente 3 Um de diámetro, mas de 50 poros con 

una fina membrana granulosa, los poros estdn distribuidos uni 

formemente sobre el grano. Elementos esculturales: Gránulos 

dispuestos sobre la superficie de la esporodermis,, dando una 

vista tnsulada a la extna. Se observa claramente ·1a exina 

tectada. Ectexina y endexina bastante engrosadas.CU 

Florece: Fines de Julio, Agosto y Septiembre'. 

Suaeda torreyana Wats (Romerillo) 

Oescripci6n: Granos esferoidales, 27 Um de diámetro; si 

metrfa bilateral. Pertporado, poros circulares con una mem-

brana granulosa, m!s de 70 poros, elementos esculturales fi-

nos gránulos (similar a Chenopodium album), distribuidos hom~ 

géneamente. Exina tectada, las dos capaz {Exina y Endexina), 

no se distinguen individualmente (2, 1, 12). 

Florece: De Julio a Septiembre. 

Familia: Amarantaceae 

Hierbas anuales o perennes, o arbustos con las hojas o--
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puestas o alternas, enteras y sin estfpulas. 

Flores actinomorfas, hermafroditas o unisexuales, peque

flas, agrupadas en espigas, cabezuelas o glom~rulos axilares. 

Perigonio calicoide, formado de 3-5 t~palos libres o soldados. 

5 estambres o menos, libres o soldados, opuestos a los tépa-

los; anteras dorsifijas e introrsas, con 1-2 tecas, que abren 

longitudinalmente. Ovario sapero, unilocular con un s61o 6v~ 

lo. Fruto: Utrfculo, envuelto por el perigonio más o menos 

persistente (18, 23). 

Amaranthus hybridus L. {Bledo, Quelite). Lámina 4; Figu

ra 1 

Descripcilin: Granos de polen en forma esferoidal, apo-

lar con 20 Um de diámetro en vista polar. Periporado aproxi

madamente 30 poros circulares de gran tamaño, aproximadamente 

2.5 Um de diámetro. Elementos esculturales: Puntiagudo, más 

altas· que anchas (Espinoso), pero las espinas pequeRas (esp,

nula}, dispuestas uniformemente sobre la superficie de la es

porodermis. Exina tectada y equinada. <1,12\ 
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Florece: Julio, agosto y septiembre. 

Amaranthus leucocarpus L. (Alegria} Lfaina 4; Figura 2 

Descripci.,n: En vista polar, granos de forma esferoidal. 

Apolar; simetrfa radial; periporado, con_ 40 poros aproxima

damente, mide aproximadamente 24-28 Um de diámetro, los PQ_ 

ros son circulares de aproximadamente 3 Um de diámetro. E

lementos esculturales: Puntiagudos (espfnulas}. Exina tec

tada y microequinada.{2) 

Florece: Julio y agosto. 

Orden: As ter al es 

Familia: Compositae (Asteraceae} 

Hierbas, arbustos o árboles con las hoias altérnas u o-

puestas, simples o di"vididas en forma diversa, sin esHp_u-

las. 

Flores hermafroditas, unisexuales o estériles, actinomo~ 

fas o cigomorfas, pentámeras. Cáliz ausente o sustituido -

por un aparato especial, el papus o vilano, formado de pe--
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los, cerdas o escamas; que sirve para la diseminacidn del fr~ 

to. Corola gamopétala, tubulosa, con 3-5 dtentes bilabiados 

o ligulados, Algunas veces filiforme. estambres con los -

filamentos libres entre sf, insertos en el tubo de la corola; 

las anteras basifijas, unidas entre sf, formando un tubo que 

rodea al estilo¡ 2 tecas, el conectivo se prolonga frecuente

mente en un apéndice; estilo filiforme, dividido en dos rami

tas con pailas estigm!tiferas en su interior y pelillos cole~ 

tares de dtversos tipos al exterior, El fruto es un aquenio. 

Las flores se encuentran agrupadas en cabezuelas o capítulos. 

En algunas cabezuelas las flores son del mismo tipo; en otras 

las flores del disco son tubulosas y las marginales liguladas 

o filiformes (18), 

Achillea millefolium L. (Plumbajillo, mil en rama) 

Descripcian: Granos esferoidales, con 22-24 Um de di8m! 

tro ecuatortal, triaperturado colporado, simetrfa radial, el! 

mentas esculturales: Puntiagudos, polen espinoso o equinado, 

disposici~n irregular o exina rugulada, tectada y de gran es

pesor. En vista meridional se observa oblato y los elementos 

esculturales del mismo tamaflo, distribuidos homog~neamente 

(menos de 3 Um) (12, 28, 31). 
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Florece: Agosto y Septiembre. 

Ambrosia artemisiifolia L. (Altamisa) Lámina 4, Figura 

4 y 5 

Descripción: En vista polar granos esferoidales, 19-20 

Um de di&metro ecuatorial, en vista meridional oblato 19-22 

Um por 17-19 Um de longitud, simetrfa radial; elementos es

culturales: Puntiagudos, grano equinado, las espinas distrl 

buidas homogeneamente sobre la superficie de la esporoder-

mi s. Los colpos (apertura de forma alargada), de 5 Um de -

longitud. En vista polar tricolporado. Exina tectada; en

dexina y ectexina del mismo tamaño, aproximadamente 3 Um de 

ancho (2, 12, 28, 31), 

Florece: Julio, agosto y septiembre. 

Ambrosia dumosa (Gray) Payne. L!mina 4, Fi'gura 6. 

Descripción: Polen en vista polar esferoidal 20-26 Um -

de diámetr~ en vista meridional oblato 26-28 Um de longitu~ 

Simetría radial. Tricolporado, Jos colpos de 5-6 Um de lo!!. 

gítud. Elementos esculturales: Puntiagudos, equinado (es-
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pinas muy reducidas), dispuestos de forma regular, Exina tef 

tada y la superficie equinada, Entextna y endextna de la mi! 

ma longitud, aproximadamente 3 Um de ancho (12, 28). 

Florece: Julio y Agosto. 

Ambrosia psilostachya D. C. LSmtna 4; Figuras 7. y 8 

Descripcidn: Granos en vista polar esferoidal, di3metro 

21-23 Um ecuatorial, en vista meridional oblato y 21-23 Um de 

longitud por 19-20 Um. Con simetrfa radial; tricolporado, 

los colpos miden aproximadamente 6 Um de largo. Elementos es 

culturales: Equinado, distribuidos homog~neamente sobre la -

superftcie del grano. Exina tectada y la endexina y entexina 

de la misma longitud, Las espinas de los elementos escultur! 

les son de aproximadamente 3 Um de longitud l l, 12, 28). 

Florece: Julio a mediados de Septiembre. 

Observaciones: Existe otra especie capaz de producir 

alergia, Ambrosia tri fida L., sólo difiere de la especie ant~ 

rior en el tamaño de 30 Um de di&metro ecuatorial. La indus

tria farmaceútica reconoce a las especies de este género como 



79 

el com!ln, Radweed (19, 33), 

Artemisa ludoviciana Nutt. (Ajenjo) 

Descripci~n: Granos esferoidales en vista polar de 24-

26 Um de dUmetro ecuatorial, en vista meridional oblato y 

prolato 20-23 ancho por 22-26 Um de largo, Tricolporado; el! 

mento escultural: Puntiagudo o microequinado, los col pos ti! 

nen aproxtmadamente 15 Um de longitud. Exina tectada y las -

espinas miden menos de 3 Um de longitud (espfnulas) ll2). 

Florece: Agosto-Septiembre. 

Chrysanthemum parthenium (L.) Bern~ lCrisantemo) 

OescripciBn: Granos de forma esferoidal en vista polar 

25-28 Um de diSmetro ecuatorial, en vista meridional prolato 

23-26 Um de ancho por 24-28 de largo. Tricolpado, los col pos 

miden aproximadamente 6 Um de largo; elementos esculturales: 

Puntiagudos, ornamentacidn equinada, Exina tectada, la ente

xina y endexina de la misma longitud, se observa por lo tanto 

la longitud de la exina engrosada de aproximadamente 3 Um 

(31). 

tt~ nm'i 
Si8U~H.f.~ 
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Florece: ~gosto. 

Cosmos bipinnatus Cav, (Girasol morado o girasol) 

Descripci6n: En vista polar, esferoidal oblato de 25-27 

Um de di!metro ecuatorial, Tricolporado, los col pos miden 5 

Um aproximadamente de longttud, los elementos esculturales: -

Son puntiagudos, pero no sobrepasan las 3 Um de longitud, con 

una ornamentaci6n equinada, distribuidos homogéneamente sobre 

la superficie de la esporodermis. Exina tectada (5, 30). 

Eupatorium areolare D.C. 

Descripci6n: En vista polar se observa oblato esferoi-

dal, 22-24 Um de dihetro ecuatorial. Simetrfa radial, se o~ 

serva un surco ancho y largo en el centro del grano. Tripor~ 

do, elementos esculturales: Puntiagudos, pero no pasan las 3 

Um de longitud, ornamentaci6n equinada. Exina tectada y muy 

engrosada, aproximadamente 4 Um de longitudAJffi 

Florece: Agosto y Septiembre. 
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Gutierrezia alamani L. 

Descrfpci6n: Granos en vista polar de forma esferoidal 

20-23 Um de di~metro ecuatorial, stmetrfa radial, los col pos 

miden 3 Um de longitud aproximadamente. Elementos escultur~ 

les; Puntiagudo (espina), ornamentación equinado, con una -

distribuci6n homog~nea sobre la superficie del grano, Exina 

tectada, la endexina y la ectexina muy engrosada, aproximad~ 

mente 3 Um de longitud (5, 30). 

Florece: Agosto. 

~elfantus ~ L, (Girasol) 

Descripción: Granos de forma esferoidal prolato en vise 

ta polar, 34-38 Um de di!metro ecuatorial; simetrfa radial, -

se observa un surco elongado en el centro del grano. Elemen

tos esculturales: Puntiagudos, espinas largas, aproximadame~ 

te 4 Um de longitud, redondeadas de la punta y dispuestas uni 

formemente sobre la superficie de la esporodermis. 
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Exina tectada, el tectum se observa bién dtferenciado de la 

base de la endexina, que junto con la ectexina forman una -

pared bastante engrosada, aproximadamente 5 Um de longitud 

( 2. 30) .. 

Florece: Julio-Agosto. 

Clase: Lil iopsida 

Orden: Graminales 

Familia: Gramfneas lPoaceae) 

Plantas herbáceas, rara vez arbustos o arboles, anuales 

o perennes, rizomatosas, de tallos ascendentes, erectos o -

tendidos y estolon1feros, huecos o llenos de tejido paren-

quimatoso, pocas veces macizos, cilTndricos, divididos en -

nudos y entrenudos. En los nudos nacen las hojas alternas, 

dísticas, acintadas y envainantes; la linea de separaci6n -

entre la vaina y el limbo, presenta una pequeña saliente 

llamada lígula reducida a veces a un anillo y en raros ca-

sos ausente (¡s). 

Flores hermafroditas, incospicuas, rara vez unisexuales. 

Una flor completa consta de fuera hacia adentro de las si--
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gu1entes partes: Glumas, que son dos bracteas membranosas; 

las glumillas, dos hojitas membranosas, d'sticas, la infe-

rior se llama lemma; la superior pálea, con dos nervaduras 

manifiestas; rodeando el ovario se encu~ntran los estambres 

generalmente 3, con los filamentos libres, ftliformes y las 

anteras basiffjas, ltneares, oblongas u ovoides, con dos 

celdillas de dehiscencia longitudinal. En al centro un ov~ 

ria, bicarpelar unilocular, con un sólo avulo, dos estilos 

más o menos soldados en la base, terminados cada uno en un 

estigma plumoso. La lemma, la pAlea y la flor constituyen 

una espiguilla, arreglada sobre un eje llamado raquilla. 

El fruto es un cariops1de (18) 

Es una familta de gran importancia, por su amplia distr! 

buci6n. Utiles en la alimentación del hombre, como plantas 

forrajeras, industriales y de cultivo muy extenso (18,24), 

Agrostis hourgaei L. {Zacate) 

Descripción: Los granos tienden a ser esferoidales en -

vista polar, can 25-30 Um de diámetro, simetría radial, se 

observa un poro de gran tamaño circular de 4.5 Um de diáme-
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tro aproximadamente. Elementos esculturales: Isodiamétricos 

no puntiagudos, ornamentaci6n baculada. Exina tectada, la e~ 

texina y la endexina muy delgadas, por lo que la exina mide -

menos de 2 Um. Los elementos esculturales se encuentran dis

tribuidos homogéneamente sobre la superficie de la esporoder

mis {5, 30, 31). 

Florece: Agosto-Septiembre. 

Avena sativa L. (Cereal avena) 

Descripción: Granos de polen de forma esferoidal en vi~ 

ta polar, con 50-55 Um de di&metro ecuatorial, simetría ra--

dial, El poro germinativo es una apertura circular (como en 

~· bourgaeil, de aproximadamente 7 Um de diámetro ecuatorial. 

Elementos esculturales isodiamétrico como un gr&nulo conspi-

cuo con ornamentaci6n verrugosa, con una distribuci6n homog~

nea sobre la superficie. Exina tectada y delgada, ectexina 

y endexina de la misma longitud (5, 12, 30, 31). 

Florece: Mayo y Junio. 

Observaciones: Wodehouse (30), describe a los granos -
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de~. sativa L. como de forma ovoide de 56-59 Um de di8metro, 

el poro germinativo con B Um de di~metro. Adem!s sefta1a que 

debido al tamano de los granos, la sedimentaciOn es pequeña y 

que por lo tanto no es un grano capaz de producir alergia. 

fynodon dactylon (L.) Pers. (Pata de gallo, grama) 

Descrtpci~n: Sranos esferoidales con 34-35 Um de di&me

tro, progerminattvo circular, pero con los m!rgenes ondulados 

de 3,5 Um de di&metro. Elementos esculturales isodiamétricos 

no puntiagudos, con ornamentación finamente granulosa. Exina 

tectada, la ectexina junto con el tectum forman una capa m&s 

gruesa que la endexina, pero se pueden distinguir claramente. 

Florece: Casi todo el afto, cuando las condiciones de h~ 

medad son ·favorables, pero las concentraciones de polen en el 

aire mBs fuertes son de agosto a septiembre [5, ffi, 30, 31). 

Distichlis spicata LL.) Greene. 

De~cripci~n: Granos esferoidales de 30-36 Um de diame-

tro ecuatorial, simetrfa radial, poro germinativo circular 
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con 4 Um de di3metro. Elementos esculturales: Isodiamétri-

cos, no puntiagudo, ornamentaci6n gemada. Extna tectada, ex! 

na con los tres estratos claramente distinguibles, aproximad!!_ 

mente 2 Um de longitudoo\ 

Florece: Agosto. 

Festuca amplissima Rupr. {Zacate criollo) 

Descripci6n: Granos de polen de forma esferoidal prola

to, de 31-34 Um de diámetro ecuatorial. El poro es casi cir

cular, pero con los m3rgenes ondulados con 2.5 Um de diSmetro. 

Elemento escultural: Isodiamªtrico, no puntiagudo, ornament!!_ 

ci~n granulosa. Exina tectada, tectum claramente distingui-

ble. Exina de aproximadamente 2 Um de longitud. Grano con -

simetrh radial (12, 13, 30, 31). 

Florece: Julio-Septiembre. 
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Oescripcian: Polen prolato con 30 Um de diámetro ecuat~ 

ria!, poro germinatlvo circular, con los margenes ondulados 

de aproximadamente 3 Um de diámetro, simetrfa radial. Ele

mentos esculturales isodiamªtrico, no puntiagudo, ornament~ 

ciOn gemada. Exina tectada de aproximadamente 1.5 Um de 

longi.tud. Los elementos esculturales se encuentran distri

buidos uniformemente sobre la superficie del grano (12, 13, 

30, 31). 

Florece: Agosto-Septiembre. 

Observaciones: Esta especie es un zacate de origen eur~ 

peo que no es frecuente en el Valle de M~xico, pero se uti

liza para desensi"bilizar pacientes alfrgicos a Lolium sp. 

Poa annua L. Lámina 4, Figura l2 

Descripción: Granos de polen pro lato esferoidal, con 25 

30 Um de diámetro ecuatorial, poro germinal circular de 3.5. 

Um de diámetro. Elementos esculturales: lsodiamétricos, no 

puntiagudos, con ornamentacidn granulosa. Con una distrib~ 
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cien homogénea sobre la superficie del grano, Exina tectada. 

Endexina y ectexina claramente distinguibles de aproximadame.!!. 

te 2 Um de longitud (12, 13, 30, 31). 

Florece: Julio-Septiembre. 

Phleum pratense L. 

Descripcien: Granos uniformemente esf~ricos con 31-35 U 

de di!metro, simetría radial. Poro germinal (monoporado), 

circular con los mArgenes ondulados de aproximadamente 3,6 Um 

de di!metro, con un operculo irregular. Elemento escultural: 

Isodiamétrico, con ornamentaci~n granulosa, distribuidos hom~ 

g~neamente sobre la superficie del grano. Exina tectada. Ec 

texina de gran espesor, aproximadamente 

ximadamente 2,5 - 3 Um de longitud.(30) 

Florece: Junio-Julio. 

Um y la exina apro-

~~L. (Maiz) Lámina 4; Figura 11. 

Descripcien: Granos de polen subesferoidal en vista po

lar y ovoide en vista meridional, con 85-110 Um de di!metro -
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ecuatorial. Poro germinativo circular, con 6-7 Um de diám~ 

tro, el op~rculo al parecer se destruye por la acetólisis, 

elementos esculturales: Microequinado, con una distribu--

ción homogénea, ornamentación equinada. La ectexina y la -

endexina se observan de igual longitud. Exina tectada de ! 

proximadamente 2 Um de longitudJ3o) 

Florece: Julio y agosto. 

5 ,3.- DISTRIBUCION DE LAS ESPECIES EN EL VALLE DE ME

XICO 

La distribución se basó en la información proporcionada 

por las colecciones del Herbario Nacional del Instituto de 

Biologia, UNAM (MEXU), y literatura reciente. 

El Val le se dividió en 9 regiones, que comparten los si 

guientes municipios. Cada regidn comparte el mismo tipo de 

vegetación. Figura 3. 

MUNICIPIOS 

Epazoyucan, Axapusco, Nopaltepec, 

Otumba, Tepeapulco, Tlalnalalpan 

y Zempoal a. 
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MUNICIPIOS 

Pachuca, El Chico, Real del Monte, 

Mineral de la Reforma, Tlaxiaca, 

Tezontepec, Zapotlan, Hueypoxtl~ 

Tolcayuca, Tizayuca, Tecamaspala. 

Calpulalpan, Chiautla, Chincon--

cuac, Chimalhuacan, E. Zapata, La 

Paz, Tezoyuca, Tepetlaoxtoc, Tec! 

mac, Papalotla, Texcoco y Chico-

loapan. 

Coyotepec, Huehuetoca, Melchor 

Ocampo, Jaltenco, Cuatitlán, Nex

tlalpan, Tultepec, Tepeji del Río, 

Zumpango y Teoloyucan. 

Coacalco, Ecatepec, Tenango, Tla

nepantla, Tultitlan y Tepozotlan. 

Ciudad de Mexico, Coyoacan, Azca

potzalco, Ixtacalco, Iztapalapa y 

Villa Gustavo A. Madero. 
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MUNICIPIOS 

lxtapaluca, Chalco, Ayapango, Am~ 

cameca, Chicoloapan, Juchítepec, 

Tenango, Tlalmanalco, Temamatla y 

Cocotítlan. 

Xochimtlco, Milpa alta, Tlahuac, 

Tlalpan y Contreras. 

Atizapan, lturbide, Jiquipilco, -

Jilotzingo, Naucalpan, Huixquilu

can, Cuajimalpa, Villa N. Romero 

y Yilla del Carbón. 

La abundancia relativa de cada una de las especies se s~ 

ñalo con la siguiente simbologfa: 

Raro + 

Ocasional ++ 

Común +++ 

Abundante ++++ 

Los rangos se basaron en las anotaciones de campo de las 

Colecciones del llerbario Nacional .(MEXU), y la literatura. 
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FIGURA 3.- PLANO OE LOCALIZACION DE LAS REGIONES DE OISTR!· 
BUClON DE LAS ESPECIES ALERGEN!CAS, EN EL VALLE 
DE MEXICO. 

1 Tlaxico 
2 Tepejí del Rio 
3 S. M. de las Pir~mides 
4 Tezoyuco 
5 Papalotla 
6 Chiautla 
7 Chiconcuac 
8 Tl anepantla 
9 Azcapotzalco 

10 Iztacalco 
11 V. del Carblin 
12 Jiquipilco 
13 Xonacatla 
14 V. A. Obregón 
15 Polotla 
16 Temamatla 
17 Cocotitlan 
18 E. Zapata 



REGION FAMILIA DOMINANTE No. DE 
ESPECIES 

Gramfnea 10 
2 Cupresaceae 32 

Fagaceae 
Compuesta 
Gram1neas 

3 Leguminosa 25 
Compuesta 

4 

5 

6 

8 

9 

Gram 1nea 
Compuesta 
Gramínea 

Quenopodiaceae 
Gram1nea 

Compuesta 
Gram1nea 
Pinaceae 
Aceraceae 
Gramtnea 
Leguminosa 
Pinaceae 
Compuesta, 
Gramf nea 
Salicaceae 
Compuesta y 
Gramfnea 

11 

16 

21 

23 

37 

41 
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TIPOS DE VEGETA
C ION DOM IN ANTE 

Pastizal 
Bosque de Junipe
rus 
liOs'que de ~ue¡;c¡s 
Matorral X ro 1 o 

Matorral Xérofilo 
Pastizal Inducido 

Pastizal, a la o
rilla del labo de 
Zumpango 
Tul ar 
Pastizal, y Bosque 
de Pinus en la 
Sierracíe Gp. Ve
getaci8n halofila 
Pastizal inducido 
Matorral X~rofilo 

Bosque de Pinus 
Bosque de me5 
Pastizal ---
Bosque de Pinus 
Tular lXochimilco) 
Bosque Mesofilo de 
Monte 
Bosque de Abies 
Bosque de Quercus 
Pastizales 

TABLA 2.- DISTRIBUCION DE LAS ESPECIES VEGETALES ALERGENICAS 
DE ACUERDO AL TIPO DE VEGETACION DOMINANTE, EN EL 
VALLE DE MEXICO. 
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F1 gura 4. - PE/!10005 DE FLORAC!Oil POR FA:llLIA ~E LAS PLA'ITAS co•¡ CAPACIDAD ~[ 

PROOUCD ALE~GIA E!I EL VALLE 0[ '·\EXIC'J. 
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ESPECIE NOMBRE FAMILIA No, OE PACIENTES 
COMUN !NGEST!ON A. PRUEBA CUTANEA 

Beta vulgaÍi s L. Acelga Chenopodi aceae 3 o 
l'ffracea o oraceae Espinaca Chenopodiaceae 2 o 
Al 11~: ffiTv~~ L. 

·Cebolla L i 1 i aceae 1 o 4 
Ajo L i1 i aceae 6 o 

AsearagiiSOf?Tci na lis l. ~~)arrago Li l iaceae 2 o 
Brass1ca oloraceae L. Cruci fera 5 o 
~um offic1nale L Berros Crucífera 2 o· 
Curcubita mexicana Ouch. Calabaza Curcubftaceae 6 o 
Pisum sati~ Chica ro Legumfnosae 3 o 
ci cer arTé1lñ"'um L. Garbanzo Leguminosae 17 15 
ffiSeo 1 us sp. Guizantes Leguminosa e 16 • 1 o 
Le ns cuhnaris L. Lenteja Leguminosa e 26 5 rn max L. Soya Legumf nos a e 1 o o 
ArachTS~ L. Cacahuate ~~Y~~~~~!:e 27 19 
Lfcopers cum escul etum L. Toma te 15 19 
Sol anum tuberosum L. Pata ta So 1 a na cea e 12 6 
~carota L. Zanahoria Umbel l iferae 7 o 
Pe t ro se TIOüñi'""" cri s pum L, Perej i 1 Umbel l iferae 6 ·o 
Avena !iat1va Avena G ramf nea 18 5 

~~iz~a s:tl~ª L. 
Arroz Gramfnea 7 2 
Maf z Gramfnea lB 16 

Fg¡ffi vesca L. Fresa Rosacéae 31 7 

p~~~~ s ca~~~~!~ e~. Pera Rosac~ae 11 13 
Ciruelas Rosac~ae 9 o 

~f~~~s e~~,~~ ce. e. Melocotan Rosac~ae 20 15 
Higo "'ora cea e 6 o 

Persea-g¡;¡ITssima 6. Aguacate Lauraceae 23 1 o 
i~g!: 11 a r:~!~a; 't. Nuez Juglandaceae 15 21 

Pino Araceae 10 13 
Musa sp --- Plata no Orchidaceae 24 14 

l7T "'1"§4 

TABLA 3.- RESULTADOS DE LA REACC!ON 
TlON ALIMENTARIA. 

POSITIVA A ALIMENTO POR PRUEBAS CUTANEAS E INGES-



5.4 .- RELACION ENTRE LA SENSIBILIZACION A LOS GRANOS DE POLEN 

Y LA SENSIBILIZAC!ON ALIMENTICIA DE ORIGEN VEGETAL 

Los resultados se basaron en datos clínicos de pacientes adultos del 
Servicio y algunos particulares, correspondientes a los años de 1986,1987 

y 1988. Las pruebas cutáneas a alimentos y el régimen dietetico correspon -

den a los mismos pacientes que dieron reacción positiva al polen. La muestra 

!:!. fué igual a 1,101 pacientes sensibles a los granos de polen. La relación 
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de las especies con Úis que se trabajaron se presentan en una tabla (No.4)

junto con el numero de pacientes sensibles a alimentos y sus correspondientes 

porcentajes, para cada una de las especies que en total fuer6n 34. 

Para abordar la relación entre la sensibilidad al polen y la sensibilidad 

al alimento por las 2 ténicas, los datos que se dan en la tabla 4. Se maneja -

ron con el paquete estadistico " Simple Statics" , el cual se proceso en el 

Centro de Estadistica y Cálculo de la Universidad Autonoma de Chapingo, Edo. 

de México. Los resultados del Análisis de Correlación se dan en la Tabla S. 
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' .... 

No. 3 

Gráflc• que .... t.ra la relaciOn entr• 
la sensibilidad al polen y la sensibl_ 
lidad a ali..ntoe. 

1t POL 

R M.S 

lt ALC 

No. d• paclent.es con reacción al 
polen. 

No. de pac:ient.- con reacción • 
allmM11t.oe por ingMtion. 

tk». d9 pacient.es con reacción a 
alimentos por pt9ba cut.8Ma. 
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PRUEB~ DE HIPOTESIS 

Se cree que existe una relaci6n significativa entre la 

sensibilización al polen y la sensibilidad al alimento para 

probar que: 

No hay relación 

Si hay relación 

Para o<..= 0.01 
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Coeficiente de Correlación de Pearson/ Prob): 1 R i Sobre Ho: 

Rhoº O, N=34 

RPOL RALT RALC PATOT 

RPOL Corr. 1.000 0.5759 0.40619 o. 53611 
Prob. o.o 0.0004 0.0171 0.005 

RALT Corr. 0.5759 
1 ·ºººº 0.65977 0.0699 

Prob. 0,0004 o.o 0.0001 0.0001 

RALC Corr. 0.49619 o. 65977 1.000 0.84192 
Prob. 0.0171 0.0001 0.00 0.0001 

PATOT Corr. 0.56311 0.96090 0.84192 1 .000 
Prob. 0.0005 0.0001 0.0001 º·ººº 

Variables 

RPOL No. de pacientes a 1 l!rgi cos al polen 

RALT No. de pacientes aUrgicos a alimentos por ingestión 

RALC No. de pacientes alérgicos a alimentos por prueba cutf 
nea 

PATOT No. de pacientes all!rgicos a a 1 imento (total) 

TABLA 5,- RESULTADO OEL ANALISIS DE CORRELACION PARA LAS 

TRES VAR! ABLES 
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SINTOMATOLOGIA NO, DE PACIENTES POR CIENTO% 

Rinitis 20,64 
Tos 33 8,86 
Asma 17 4.55 
Prurito 48 12.86 
Eccema 47 12.60 
Urticaria 45 12.06 
Fatiga o o 
Cefalgia 21 5.63 
Trastornos Gas-
trointestinales 85 22.77 

373 10.0. ºº 

TABLA 6.- RESULTADO DE LAS REACCIONES A ALIMENTOS POR INGEi 
TION ALIMENTARIA. 
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vrr.- CONCLUSIONES 

En el Valle de M~xtco se localizan una gran diversidad -

de espectes vegetales con capacidad de desencadenar una reac

ci6n al~rgtca. Estas especies corresponden en su mayoría a -

pastizales y algunas especies introducidas, localizadas en la 

porct6n central del Valle, 

Consideramos que el verano es la ~poca m&s propicia de -

polinosis, pu~s la mayoria de las compuestas y gramfneas du-

rante esta ~poca se encuentra en floraci6n. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, en la evaluaci6n 

estadfstica se observ6 que Ho = O, se rechaza la hip6tesis n~ 

la, lo cual quiere decir que si existe una correlaci6n signi

fi·cativa entre la hipersensibilidad al polen y la hipersensi

bilidad al alimento de origen vegetal (Tabla 2). 

Existe una mayor correlact6n entre los dos m~todos de e

valuaci6n para la hipersensibilidad alimentaria. Esto puede 

comprobar que la hipersensibilidad alimentaria por cualquiera 

de los dos m~todos puede volverse mas confiable. 
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Aunque no es conveniente afirmar un diagn6stico de hiper 

sensibilidad alimentarta, st no se realtza antes otra cuidad~ 

sa valorac16n clfnica y de laboratorio (pruebas in vitro), 

que confirmen que la reacci6n esta dada por un mecanismo inm~ 

no16gico. 
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G L O S A R r O 

Abertura: F. apertura. 

androceo. Tftrmino que designa el conjunto de los estambres de 
una flor. 

anem6filo-la. (del gr. anemos, viento y fileo, amar) DTcese -
de las plantas cuya polinizaci6n se realiza por in
termedio del vi'ento, que es el vecto'r del polén. 

alergeno. Antfgeno que dan lugar a sensibilizaci6n alérgica 
por anticuerpos IgE, 

anafilaxis. Reacci6n de hipersensibilidad inmediata que pre-
sentan casi todos los vertebrados y resulta de la -
sensibiltzaci6n de c~lulas fijadas a los tejidos 
por anticuerpos citotrdptcos después de la exposi-
ci6n al antfgeno. 

antfgeno, Substancia que puede inducir una respuesta inmunit! 
ria localizable cuando es introducido en un animaL 

antera. (del gr. anteras, florido). f. parte del estambre ho
m6logo a los microsporangios donde se almacena el -
polen. 

apertura, (del lat. aperire, abrir}, f, Cualquier adelgaza--
miento o rotura de la superficie de una espora o 
grano de polen, distintamente delimitado, que puede 
dar lugar a la salida del protoplasma de la c~lula 
a su travi!s. 

apelar. Adj. Sin polaridad distintiva. 
arquesporio. Masa de ci!lulas a partir de la cual se originan 

las ci!lulas esporOgenas. 
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aquenio. Fruto seco, indehiscente, monospermo. 
b4culo. {Del lat. baculus, bastl!n), m. Elemento escultural en 

forma de bastoncillo. 
baya. Un fruto sencillo, carnoso y normalmente indehiscente, 

provisto. 
bilateral. Adj. Dícese del polen o espora con 2 planos verti

cales de simetría y los ejes ecuatoriales no equiv! 
lentes. 

br~ctea. Estructura foliácea que recubre una o más flores u -
otros órganos reproductores. 

cavado-da. {Del lat. cavatusl. adj. Dícese del grano de polen 
que posee una cavidad entre las capas de ectexina y 
endexina. 

carpelo. L6culo ovulffero del ovario, característico de los -
antdfitos. 

colpo. m. Apertura de forma alargada con uno de sus ejes en -
general el más largo, cruzando el ecuador en ángulo 
recto y cuya longitud es más del doble de su anchu
ra. 

cono, Estr6bilo compacto formado por esporofitos y en ocasi2_ 
nes por br!cteas engrosadas. 

dizonoporado. (De parado con los pref. dip y izona). Adj" En 
polen radiosimétrico cuando los poros se situan en 
dos zonas o bandas paralelas transversales. 

ectexina (Del gr. ectos, fuera), f. Capa más externa de la e
xina. 

ecuador. m. Linea circular imaginaria, perpendicular a la par_ 
te media del eje polar de un grano de polen, asf C.Q. 

mo de una espora isopolar o heteropolar, que los di 
vide en dos hemisferios polares. 
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elemento escultural. m. Proyección de ectexina desde la super 
ficie del polen, según su forma puede ser: b~culo, 

pilo, clava, verruga, gránulo, espina, gema. 
equinado. adj. Con espinas o aguijones. Sin. de espinoso. 
esc~brido. adj. Aspero. Se aplica a la superficie del grano -

de polen cuyos elementos esculturales no sobrepasan 
1 um de longitud. 

estambre. Androsporofilo de los &ntofitos, t'picamente consti 
tuidos por dos sacos polfnicos sostenidos por un fi 
lamento. 

espfnula. f. Dim de espina. Aplfcase a la espina cuya longi-
tud no excede 3 um. 

esporodermis. f. Cubierta muy resistente 
la espora y el grano de polen. 
exina e intina. 

que rodea y proteje 
Est& compuesta por 

estructura. f. Comprende todos los caracteres que son debidos 
a la forma y situacien de los elementos de exina en 
la parte correspondiente al t~ctum, los b~culos y -
la base. 

forado. adj. V. Foraminado, periporado. 
heteropolar. (De hetero y polar), adj. Aplfcase al polen y e! 

poras en que las caras distal y proximal son difere~ 
tes entre sf. 

inflorescencia. Conjunto de flores agrupadas sobre un mismo -
eje. 

infratéctum. m. Estrato de la esporodermis situado entre el -
téctum y la base. 

intectado, adj. Desprovisto de téctum. 
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isopolar. adj. Dfcese del grano de polen o de la espora en 
que no hay diferencias entre sus caras polar y pro
ximal. Con los colpos agrupados a pares. 

meridiana. adj. Relativo a la superficie perpendicular al pl~ 

no ecuatorial de un grano de polen. 
oblato. adj. En polen y esporas radiosim~tricos isopolares, -

cuando la raz-'n eje polar; di!metro ecuatorial es -
0.75 - o.so. 

pilo. m. Elemento escultural constituido por una cabeza más 
o menos gruesa y un cuello que las sostiene. 

polar. adj. Relativo a un polo. 
polinar. (De polen). v. intr. Liberar el polen de las anteras, 

sobre todo tratándose de plantas anemdgamas. 
poro. m. Lugar por donde surge el tubo pol ini co al germinar -

el grano de polen y que suele situarse en un surco 
germinal. 

prolato, adj. En p~len y esporas radiostmétricos isopolares, 
cuando la raz~n eje polar; di4metro ecuatorial es -
de 2 a 1.33. se opone a ablato. 

psi lado. adj. Aplicase al grano de polen cuya superficie es-
tan ausentes toda clase de elementos esculturales y 
cuyos poros si existen, tienen una di~metro menor -
de 1 Ull. 

radial. adj. Referente al radio. Simetrfa radial. Regularmen
te simétrico con respecto a un centro. 

saccato. adj. Provisto de sacos llenos de aire. 
sulco. Apertura en la cara distal que encierra el polo en su 

centro. 
teca. f. Cada una de las dos mi ta des iguales de una antera, -

Una teca consta generalmente de dos sacos polTnicos 
que encierran el polen. 



109 

téctum. m. Estrato externo de ectexina, más o menos continuo, 
que rodea ciertos granos de polen. 

tétrada. f. Conjunto constituido por cuatro células pr¿ducidas 
por dos divisiones sucesivas de la cªlula madre. 

tricolpado. Con tres colpos. 
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lNTEAPACTACION 0[ LA l'AUlBA: Se b1u en h 1p1rltllln de·~ 

hllhs 1nor1111hs o por h produtc16n de lu ••nlhstlt1o-

nu tltnlcu h1bllu1tu. 

Se 1dlcionll h stgulentt hoj1 de pruebo: 

FCCtlA 

AllllllllO UTUDIAOO ----- 110 TOllAOO OUD[ 

-z~----¡s¡ es ltCCUAAIO) 

O·JD Kllt.(ANHS Dt 
D[LA INGESTION) 

C5TOAllUD05 
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'" ---ª ~~ m~- 1 11~ 
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íA11GA ------
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CCC[lltA ------ --~-: .. '"'. ___ -_--:,·--~-

URTICARIA ___ _ 

TRASTORNOS 
~~~~-~~-

GASTIOINT[S 
TIMALU _.::__ ____ _ ' ' . . ~- .' '',·'· . --------ASl'IA ____ _ 

HOJA ANEXA.A LA PRUEBA ALIMEllTARIA Cs1:1ro·~110L0·;1A) 



LAMINA I 

Figura 

2 

4 

5 

6 

7 

LAMIHA 2 

Figura y 2 

3 y 4 

6 

7 

8 y 10 

n 
12 y 13 

14 

JuniEerus sp. Vista polar. 

Junteerus sp. Vista polar. 

Juni!!erus sp. Vista meridional. 

Abies sp. Vis ta polar. 

Abies sp. Vista lateral. 

Pinus palustris. Vista polar. 

Pinus palustris. Vista 1 ateral. 

Cornus sp. Vista Polar. 

Salix bompladiana H.B.K. Vista Polar. 

Vista meridional. 

Populus alba L. Vista Polar. 

Populus alba L. Vista meridional. 

Q~ sp. (Vista polar y meridional). 

Alnus sinuata. Vista polar y meridional. 

Urtica dioica. Vista polar. 

Ulmus amerciana. Vista polar. 
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MICROFOTOGRAFIAS OPT!CAS DE POLEn 

ACETOLIZADO. 400 X - LUZ NATURAL" 
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LAMINA 3 

Figura 

2 

4 y 

5 y 

8 y 

10 

6 

9 

Morus alba L. Vista polar. 

Morus alba L. Vista ecuatorial. 

Acer negundo. Vista polar. 

Rumex sp. Vista polar. 

Atriplex lentiformes. Vista polar y ecuato

rial. 

Chenopodium album. Vista polar. 

10 y 12 Salsola kali. L. Vista polar y ecuatorial. 

LAMINA 4 

Figura 

2 y 3 

4 y 

Amaranthus hybridus L. Vista Polar. 

Amaranthus leucocorpus L. Vista polar. 

Ambrosia artemisiifolia. Vista polar y -

lateral. 

13 Ambrosia artemisiifolia. 250 X polen ac~ 

tolizado. 

6 y 9 Ambrosia dumosa. Vista lateral. 



LAMINA 4 (CONTINUAC!ON) 

Figura 7, 8, 10 

12 

11 

Ambrosia psilostachya D.C. Vista la

teral y polar. 

Poa ~· Vista polar. 

Zea mays. Vista polar. 
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