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1 Introducción  
 
Las Palinotecas son colecciones 

biológicas importantes, pues conservan 
granos de polen y otros palinomorfos 
fósiles y actuales, los cuales son 
utilizados como marcadores naturales en 
las más distintas áreas de la Palinología, 
tales como en la palinotaxonomía, 
palinoestratigrafía, polinosis, 
melisopalinología y palinoecología (Silva 
et al. 2012a). La palinotaxonomía se 
ocupa del estudio de los caracteres 
morfológicos de los palinomorfos y 
permite identificar el parentesco o 
afinidad biológica de los diversos grupos 
taxonómicos conocidos (Erdtman 1952, 
Moore y Webb 1978, Hesse et al. 2009). 
Esta área de la palinología es la base para 
todas las demás y se sabe que todavía es 
insuficiente el material de referencia 
disponible en cada país para auxiliar en 
la identificación por ejemplo, de los 
granos de polen actuales para estudios 
de ecología de interacciones de 
polinizadores y plantas (Silva et al. 
2012a). En este tipo de estudios 

específicamente, los granos de polen 
depositados en el cuerpo de los visitantes 
florales y de los polinizadores revelan 
informaciones sobre las rutas de forrajeo, 
preferencias o constancia floral, 
disponibilidad de recursos florales en el 
campo y usos múltiplos de la flora local por 
los visitantes (Dórea et al. 2010a,b, Silva et 
al. 2010a, 2012a,b, Novais et al. 2010, 
Gonçalves et al. 2012, Faria et al. 2012, 
Rocha-Filho et al. 2012, Aleixo et al. 2013). 
Para éste y otros tipos de análisis polínicos, 
una Palinoteca representativa de la 
diversidad de plantas de un determinado 
tipo de vegetación es indispensable porque 
permite la identificación más segura de las 
plantas usadas en la dieta de las abejas 
(Silva et al. 2010b, 2012, Santos 2011).  

Las colecciones polínicas en Brasil 
fueron preparadas con distintos propósitos 
según el área de aplicación y utilizando 
distintos métodos de preparación de las 
muestras según la necesidad de cada grupo 
de investigación. La Palinoteca del 
Laboratorio de Palinoecología del 
Departamento de Biología de la Faculdad de 
Filosofía y Ciencias de Letras de Ribeirão 
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Preto (Ribeirão Preto, SP, Brasil), por 
ejemplo, fue iniciada con el propósito de 
tener el registro de los granos de polen 
de las plantas utilizadas por las abejas 
principalmente en esta región de Brasil 
(Silva et al. 2014). Este grupo de trabajo 
de la FFCLRP-USP es tradicional y 
reconocido mundialmente. El 
conocimiento sobre la mayoría de las 
especies de abejas brasileñas se basa en 
la interacción entre diferentes disciplinas 
a partir de los trabajos desarrollados en 
el “Programa de Entomología” de esta 
Institución.  

Así como la Palinoteca del 
Laboratorio de Palinoecología, todavía 
joven, hay muchas otras más antiguas 
que también disponen de colecciones 
polínicas de referencia y ecológica. Como 
es el caso de la Palinoteca del 
Laboratorio de Palinología de la 
“Universidade Luterana do Brasil” 
(Canoas, RS, Brasil), donde están 
incorporados granos de polen de plantas 
actuales y también de muestras de 
sedimentos del Cuaternario. También se 
pueden mencionar la colección polínica 
del Laboratorio de Micromorfología 
Vegetal de la “Universidade Estadual de 
Feira de Santana” (Feira de Santana, BA, 
Brasil), representadas por polen de 
plantas actuales del semiárido 
nordestino y muestras ecológicas. Otras 
todavía más antiguas como las del 
Laboratorio de Palinología del Museo 
Nacional (Rio de Janeiro, RJ), del Núcleo 
de Pesquisas en Palinología del Instituto 
de Botánico (São Paulo, SP), del 
Laboratorio de Abejas del Departamento 
de Zootecnia de la Universidade Federal 
do Ceará (Fortaleza, CE) y otras más 
jóvenes como la del Laboratorio de 
Palinología de la Universidade Federal do 
Oeste do Pará (Santarém, PA) y 
Laboratorio de Estudos Palinológicos de 
la Universidade do Estado da Bahia 
(Senhor do Bonfim, BA). Sin embargo, la 
mayoría de las Palinotecas de Brasil no 
son totalmente accesibles ni tampoco 
tienen las informaciones digitalizadas o 
imágenes de los granos de polen 
disponibilizados para su consulta en una 
base de datos.  

 Así, nos damos cuenta de que en 
plena era digital, la velocidad con la que se 
podrían  colocar los datos palinológicos de 
diferentes palinotecas en un sistema en red 
no acompaña el desarrollo de la tecnología. 
Hasta ahora no existía una integración entre 
los investigadores debido a la falta de una 
herramienta que les permitiera compartir 
las informaciones de sus respectivas 
colecciones polínicas en Brasil. Por ello, un 
grupo de investigadores brasileños (Tabla 
1) inició un proyecto para organizar y crear 
una base de datos palinológicos que 
posibilitará la informatización y la 
divulgación de sus colecciones 
palinológicas.  
 
2 Producción de bases de datos 
computacionales para la construcción de 
Catálogos polínicos online 
 
 En la era digital no podríamos dejar 
de construir una base de datos para 
preservar las informaciones obtenidas en 
las colecciones biológicas de polen. Con el 
apoyo de la “Escola Politécnica de la 
Universidade de São Paulo”, nosotros 
estamos desarrollando una base de datos 
que atenderá la demanda para la 
organización y preservación del 
conocimiento palinológicos no solamente en 
Brasil sino también en otros países de 
América, con apoyo de la Asociación 
Latinoamericana de Paleobotánica y 
Palinología. En septiembre de 2013 se 
organizó el “I Workshop sobre 
ferramentas computacionais para 
estudos palinológicos”, promovido por el 
“Núcleo de Pesquisa em Biodiversidade de 
Computação” – BioComp (Centro de 
Investigación en Biodiversidad y 
Computación) con el fin de presentar la 
propuesta de una “Rede de Catálogos 
Polínicos online” (RCPol). En este 
Workshop participaron investigadores de 
varias partes de Brasil y también de 
Argentina. Durante el encuentro fueron 
discutidos aspectos vinculados con la 
necesidad de formar una red que pudiera 
promover la integración de los 
investigadores y de sus respectivas 
colecciones palinológicas.  
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 Un aspecto relevante de la 
propuesta de la RCPol es construir una 
base de datos palinológicos accesible a 
toda la comunidad científica. Todos los 
investigadores que participaron de esta 
reunión de trabajo ratificaron la 
importancia de contar con un sistema 
que posibilite la integración de las 
colecciones tanto en Brasil como con 
otras de Latinoamérica. 
 El “I Workshop sobre 
ferramentas computacionais para 
estudos palinológicos”, fue la primera 
tentativa exitosa para reunir información 
imprescindible que permitirá la 
construcción de una base de datos sólida, 
en la cual se podrán compartir imágenes 
de palinomorfos, sus descripciones y 
datos sobre su afinidad biológica (e.g., las 
plantas a las cuales pertenecen en el caso 
de formas actuales). La reunión fue muy 
productiva pues se generaron propuestas 
concretas no sólo en relación a las 
producciones de materiales de 
referencia, sino también a favor de la 
integración de profesionales que actúan 
en diferentes áreas de la Palinología.  

 
3 La elaboración de los protocolos 
para las claves interactivas para 
identificación de los granos de pólen 

 
Durante el Workshop los 

investigadores trabajaron en grupos en 
la preparación de protocolos, tarea que 
continuó una vez terminada la reunión. 
De esta forma se conformaron los 
protocolos que actualmente se 
encuentran en la fase de integración para 
desarrollar la base de datos generada por 
la RCPol como se detalla a continuación. 

 
3.1 Protocolos para Actuopalinología  
 
3.1.1 Primer protocolo: sobre los métodos 
para preparación de los granos de polen y 
de las láminas 
 Con el fin de normalizar la 
comparación de la información provista 
por cada laboratorio (palinoteca), se 
concensuó la aplicación de las siguientes 
metodologías para la acetolización de 
granos de polen y esporas: 

a) Erdtman (1960): las muestras son 
sometidas a una mezcla de ácido sulfúrico y 
anhídrido acético, en proporción de 9:1; 
b) Raynal y Raynal (1971): realiza la 
fosilización artificial de los granos de polen 
con una mezcla de ácido sulfúrico, anhídrido 
acético y ácido láctico, en proporciones 
variables dependiendo de la resistencia de 
las muestras; 
c) Wodehouse (1935): los granos de polen 
son almacenados sin sufrir tratamiento 
químico, sólo una limpieza con alcohol. 
 El primer método de procesamiento 
palinológico es el más empleado en los 
estudios publicados y puede ser utilizado en 
la mayoría de los grupos de plantas actuales. 
Los dos otros son empleados en grupos de 
plantas que tienen granos de polen frágiles, 
con poca esporopolenina en la exina. 
 Las láminas de referencia deberán 
ser preparadas con gelatina con fenol y 
vedadas con parafina. Los granos de polen y 
esporas deben ser medidos durante la 
primera semana después de ser acetolizados. 
En la descripción deberán ser presentados el 
promedio y la variancia de 25 granos en 
vista ecuatorial y vista polar. Para las demás 
características, como por ejemplo, el espesor 
de la exina y tamaño de los elementos supra-
tectales (espinas, báculos, gemas, etc.) se 
tomará el promedio y la variancia de 10 
medidas de cada una.  
  
3.1.2 Segundo protocolo: sobre la 
nomenclatura utilizada y los descriptores 
para componer las claves de identificación de 
especies 
 Se acordó utilizar la nomenclatura 
presentada por Punt et al. (2007) 
complementada con la presentada por Hesse 
et al. (2009). Por ejemplo, los descriptores 
para componer las claves interactivas de 
polen de plantas actuales serán: (1) unidad 
polínica, (2) simetría, (3) forma, (4) 
polaridad, (5) tipo de apertura, (6) número 
de aperturas, (7) características de la ecto y 
de la endoapertura, y (8) ornamentación de 
la exina. La importancia de un descriptor 
sobre otro puede variar de acuerdo con las 
características morfológicas de los grupos 
taxonómicos (fósiles y actuales) 
incorporados en la base.  
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3.1.3 Tercer protocolo: sobre las políticas 
de uso de datos de la RCPol 
 
 Un tercer punto que se discutió en 
el taller fue la política de uso de los datos 
de la red RCPol. Fue muy importante 
definir las obligaciones y derechos de los 
responsables de los datos de cada 
Palinoteca y las condiciones de acceso y 
uso para usuarios. En el primer caso se 
consideraron aspectos como la calidad de 
datos y se concensuó que los datos 
incorporados en la red sigan un 
parámetro estándar de calidad. Se realizó 
una recolección de diferentes modelos de 
políticas de datos que servirá de base 
para discutir la política que adoptará la 
RCPol. 
 
4 Carta de reconocimiento de las 
Palinotecas como importantes 
colecciones biológicas 

 
Al final de este Workshop los 

investigadores presentes discutieron, de 
manera inicial, la producción de 
protocolos que serán utilizados en la 
RCPol y produjeron un documento sobre 
la importancia de las Palinotecas como 
colecciones biológicas y la necesidad de 
preservarlas de manera adecuada como 
parte del patrimonio científico del 
mundo. 

La carta firmada por todos los 
participantes representa no solamente 
un documento per se sino una prueba de 
la madurez alcanzada por los 
investigadores que trabajan en la 
disciplina palinológica en Brasil. Además 
de eso, reafirma la importancia que tiene 
la interacción entre los investigadores 
para el progreso de la ciencia. Por ello, 
desde aquí se hace extensiva la invitación 
a todos los palinólogos de Brasil y de 
Latinoamérica a participar de la RCPol.   
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ANEXO I. CIENTÍFICOS PARTICIPANTES DEL “I WORKSHOP SOBRE FERRAMENTAS 
COMPUTACIONAIS PARA ESTUDIOS PALINOLÓGICOS” REALIZADO EN LOS DÍAS 12 Y 13 DE 

SEPTIEMBRE DE 2013 EN LA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL 
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ANEXO II. 
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