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				En esta página se informa y se muestra el enlace a diferentes modelos de previsión de polen atmosférico. También se informa acerca de los modelos desarrollados y empleados por la Red Española de Aerobiología para realizar sus pronósticos.

Los métodos de previsión polínica se basan en el modelado de distintos procesos naturales relacionados con la producción, liberación, transporte, deposición y resuspensión de los granos de polen en la atmósfera. Otro enfoque consiste en aplicar métodos basados en modelos estadísticos que relacionen el polen atmosférico con diferentes variables ambientales o el análisis de series temporales.

SILAM

SILAM es uno de los modelos de polen atmosférico más empleados en Europa. Se basa en el modelado de la producción y liberación de polen por las distintas superficies de emisión y en la dinámica que siguen los granos de polen en la atmósfera hasta que se depositan. El modelo SILAM fue desarrollado por el Instituto Meteorológico Finlandés (FMI). Tanto en su entrenamiento como en su validación participa REA a través de la European Aeroallergen Network (EAN). El pronóstico de este modelo puede ser consultado en España para diferentes tipos polínicos relevantes, entre los que destaca el abedul, las gramíneas o el olivo. Hasta la fecha, el modelo SILAM no utiliza datos reales de polen para su asimilación.

SILAM
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COSMO-ART

COSMO-ART es un modelo desarrollado por el Instituto Meteorológico Suizo (METEOSWISS). También se basa en el modelado de la dinámica atmosférica de los granos de polen pero integra módulos más complejos que modelan el polen a una mayor resolución en las tres direcciones del espacio. Hasta la fecha este modelo sólo puede ser consultado para Suiza y la región alpina.

COSMO-ART
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COPERNICUS

COPERNICUS es un programa de la Unión Europea que pretende aunar la eficacia de los diferentes modelos de calidad del aire desarrollados en los distintos países. Entre los distintos aerosoles que se integran aparecen diferentes tipos polínicos de gran relevancia a nivel continental: abedul, gramíneas y olivo. REA también ha contribuido a alguno de los modelos que lo integran, como SILAM, a través de la European Aeroallergen Network (EAN).
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MODELO DE REA

En REA venimos trabajando mucho tiempo en diferentes enfoques de modelización que permitan realizar una previsión robusta y de utilidad. Actualmente seguimos trabajando para mejorar la exactitud y precisión de nuestros modelos. El modelo de REA, a diferencia de los anteriores, si emplea la asimilación de datos de polen reales para su continua ejecución. También se diferencia en que es un modelo de concentraciones diarias en superficie y no horarias. El enfoque utilizado no se basa en el modelado de la dinámica atmosférica del polen sino en la conjunción de diferentes modelos estadísticos.
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El modelo de REA utiliza el análisis de series temporales en combinación con la influencia de diferentes parámetros meteorológicos, como la precipitación o el viento, para predecir el polen atmosférico a corto plazo. Además utiliza diferentes técnicas geoestadísticas y la influencia climática para calcular la concentración de polen en el aire en cualquier punto de nuestra geografía. Éstos enfoque son sólo posibles gracias a la extensa base de datos que ha generado REA durante las últimas décadas desde su creación a principios de los años 90. Además la extensa red de puntos de muestreo permite realizar predicciones robustas y precisas.
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