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RESUMEN. Utilizando microscopía óptica y microscopio electrónico de barrido 
se han estudiado los caracteres polinices de 31 poblaciones de 6 especies, 8 
subespecies y 3 variedades de l a Península Ibéric~ y Norte de Africa 
pertenecientes a Salvia L. sect . Salvia y sect. Aethiopis Bentham. Se ha 
observado que este género , como l a mayoría de la fami l ia Lamiaceae es 
estenopal ino, no obstante, los caracteres de la exina permiten diferenciar 
parcialmente ambas secciones. 

SUMMARY. The pollen characters of 6 species , 8 subspecies and 3 variet ies 
from 31 populat ions belonging to Salvia L. sect. Sal via and sect. Aeth iopis 
Bentharn from t he Iberian Peninsula and N Africa, were exami ned both wi th 
light and scanni ng electron micrqscopy . The resul ts show that t he genus, 
like the most of the family Larniaceae, is stenopalynous . However , sexine 
characters can be used to dis t inguish each sections . 

I NTRODUCC ION 

La presente contribución forma parte del estudio taxonómico y 
experimenta l del géne ro Salvia, secciones Salv ia y Aethiop is Benth a m ; se 

' estudian poblaciones pertenecien tes a 6 especies, 8 subespecies y 3 
' variedades que viven en la Pe nín sula Ibérica y Norte de Afr ica. 

Son numerosos los trabajos dedicados al estudio de la fa milia 
Lamiaceae (LE ITNE R, 1942; ERDTMAN, 1945; WATERMAN, 1960; EL GAZZAR 

' & WATSON, 1968), muchos de ellos han contribuido al co nocimiento 
1 palinológico del género Sal via L., junto con estudios específicos sobre e l 
1 mismo: EMBODEN (1964), HENDERSON, PRE NTICE & HEDGE {1968) y AFZA L 
~ RAF! l ( 1975 ); este último incluye distintos taxones de l as secciones 
· Salvia y Aethiopis. 
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MATERI AL Y METODOS 

Para la observación con el microscopio óp tico, los granos fueron 
acetolizados según el método de ERDTMAN (1969) desc rito en SAENZ 09781 
y se montaron en glicerogel atina . En la observación con el microscopio 
electrónico de barrido se u tilizó polen acetolizado som breá ndolo con una 
p elícu la de oro en alto vacío . 

En c uestiones nomenclaturales nos atenemos a las propuestas por 
ERDTMAN ( 1969, 19711 adaptadas al castellano por PLA DALMA U (19571 y 
SAENZ ( 1976, 1978 ). 

Los parámetros considerados para la desc ripción de los granos de 
polen son los siguientes: P, longitud polar; Eo , anchura ecuatorial en 
v ista meridiana; El, a nchura ecuatorial entre las me socolpia s mayores y 
E2, anchura ecuatorial entre las mesocolpias menores medidos a l corte 
óptico e n vista polar; Ml, mesocolpia ma yor; M2, mesocolpia menor; Tl, 
d i áme t ro mayor del casq uete pola r; T2, diámet ro menor de l casquete 
pola r. Se han realizado 30 med idas por cada grano, obteniéndose la 
media y desviación tí p ic a de las mi smas. 

Para l os parámetros característicos P, El y E2 se ha estimado el 
a j uste de l as dis t ri buc i ones observadas a la distribución normal 
mediante e l te st de x2 ; la compa ración de los valores med ios de dichos 
parámetros en las poblaci ones estudiadas se ha realizado gráficamente 
por el mé todo de Simpson y Roe descrito por BIDAULT ( 1968) . 

Ig ual me nte , se ha realizado un análisis de la semejanza entre 
l as pobl aciones mediante compu tador , aplicándose un método de 
congl omerados ( "cluster") jerárquico ( "dendrograma"). Este tratamiento 
se ha llevado a cabo en el Centro de Informática de la Universidad de 
Granada ; el sistema ut il izado es el UNIVAC JlOO a través del terminal 
DCT 2000 ubicado en el menciona do centro. 

Por otra par t e , se ha el aborado en base a los resultados 
obten idos, una ma triz de sombreado diferencial. 

Siempre q ue fue pos i ble se estudiaron varias poblaciones de un 
mismo taxon procedentes de localidades di ferentes, como se re laciona en 
e l Apénd ice . 

RESULTADOS 

FORMA: Polen isopol ar, estefanocol pado, elíptico o raramente 
s ubcircular en vista mer i diana, en vista polar es subcirc ul ar . La 
simetría es bilateral. El cociente P/E varía entre 0 .68 y 1.36 ).lm en las 
poblac iones con sideradas, l o que nos i ndica que el polen es longiaxo en 
genera l y en algu n as poblaciones breviaxo, prelado y a veces ob lado. 

DI MENS IONES: El valor med io de P obse rvado en las Jl po Dracto
nes polín i.cas ent r e 30 y 74 .3 ).lm, siendo por tanto el polen de tam año 
mediano y magno. 

APERTURAS: Pr esenta seis aperturas meridianas alargadas (hexa
colpados), estas tienen e l borde heto, presentándose en la zona 
mesocólpica próxima a l co lpo 2 o 3 filas de malla s de lú menes má s 
pe queños. Los col pos forman ángulo recto con el ecuador ; en vista polar 
l as seis mesocol p ia s son desigua les, dos grandes y cuatro más pequeñas . 
La no tac ión NPC es 643. 
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Por otra parte , los col pos no llegan a soldarse entre sí en los 
polos, por lo que en el grano de pole n se distin g uen seis mesocolp1a~ y 
dos apocolpias exagona les . Las aperturas afectan al t ectum, producten
dose un adelgazamiento de la ectexina ; se presentan algunas ver r ugas 
libres , agrupadas o dispersas a lo largo de la membrana apertu ra ! . 

SEXINA: El grosor varía de una espec ie a ot ra , oscilando entre 2 
y 3.8 ~m . La describimos desde el exte r ior hacia el interior, en base a 
los niveles que aparecen al corte óptico (BERTRAND, 1961 ) ; se utilizan 
los término s retículo primario y ret ículo secundario, pues la o rn amenta 
ción de la sexina está fo rm ada por un retícul o doble (p ri mario y 
sec un dario). 

NEXINA : Es una capa continua engrosada a n i vel de l as 
apert uras, siempre de espesor menor que la sexina. 

INTINA: Debido a que la acetoli s i s destruye tota l mente esta capa , 
la he mos observado en gra nos incluidos en glice rogelatin a al verde de 
met ilo; en estas preparac iones la exina se tiñe fuertemente de color 
verde, mien tras que la inti na aparece como una capa más clara y mu y 
re frigen te. En todos los caso s , l a intina es de menor grosor que l a 
exina . 

De los resultados del anális i s estadí st ico , de a j uste a la c urv a 
normal para los parámetros P, El y E2 en las 31 poblaciones 
cons iderada s (Tabla l ) se dedu ce , qu e para las poblac ione s po r 
separado, se ajustan a la curva norma l a proxima damente un 50%, lo que 
indica la gran va r iabi l idad de estos pa rá metros . Si co n side r amos 
taxones en lugar de pob laciones no existe nin gun o qu e se a j u ste a la 
cu rva en el con j unto de las pobl acione s consideradas. Por otm lado 
observa ndo las 31 poblac iones en su conjunto, se despren d e que no se 
ajustan a una dist r ibución normal, lo que ind ica que d ic h o co n junto es 
heterogéneo y deben existi r diferencias import antes entre ella s . 

El test gráfico de Simpson y Roe para la compa ración d e las 
medias de P , El y E2 se ha elaborado por separado para la s secc ione s 
Salvia (Figs . 1 y 2) y Aeth iopis. 

El dendrogra ma, incluso a primera v is·t a, viene a mostr ar que l a s 
diferen te s poblaciones de distintos taxones se mezclan por comple to e n tre 
sí , no apreciándose grupos de semejanza que estén re lac ionados a su 
vez con los taxone.s considerados ; inclu so hay mezcla h omogé n ea e n tre 
las poblaciones que pertenecen a las dos secc iones co n s id eradas ( Fig. 
3). 

Esta mis ma heterogeneidad se vuelve a presentar en la mat ri z d e 
sombreado diferencial elaborada (Fig. 4) . 

CONSI DERACIONES PART ICULARES DE LAS ESPECIES EST UDIADAS 

Sect. Salvia (Fig. 5) . 

Salvia interrupta Sc hou sboe 

Microscopía óptica: Polen breviaxo y oblada . La pob l ac ión 
estudiada presen ta un a longitud polar de 30±3.4 ~m y un d i ámetro 
ecuatori a l Eo de 43. 5±2 .8 ~ m. El grosor de la exina en vista ec uator ial 
es de 2 ~m . 

Microscopía electrónica : En la zona polar el r etíc ul o primario 
presen ta los lúme ne s desdibujados y más pequeños. En la zona ecuato
ria l los muros presentan un aspecto irreg ular delimita ndo l úmenes 
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escasa men te ret iculados. 

S. c a ndelabrum Boiss . 

Microscopí a óptica : Pol en longiaxo y prelado. La dimensión de 
sus e j es varía e ntre SO . 7± 1. 8 )lm y 74 .3±3.9 ~m pa r a el va lor de P, y 
48 . 2±4 .8 y 64 . 3±3 -9 p ara e l va lo r de Eo. Exi na de 2.5 ~m. 

Mic r oscopía e l ectrónica: En la zona pola r se presen ta el retíc ulo 
p r i mario con lúmenes de menor ta maño y a lgu nas perforaciones de l 
re t ícu l o secundario gra nd es , hac ia la zona ecuatorial aumenta el tamaño 
de l os Lúme ne s , a sí como el número de per foraciones que se hacen más 
p e queñas . 

S . lavandulifolia Va h l 

Mi crosco pía óptica : Polen longiaxo en ge neral, a veces brev iaxo, 
d e p rol ado- esf eroi d a 1 a prelad o . Se han es tudiado S subespecies, de 
ell as , la s ubespeci e lava ndulifolia y subespecie pyrenaeorum presentan 
un mayor t ama ño en el g rano de polen que osc il a entre 69 . 3±3 -7 ~m y 
59.0±3 . 1 )lm para P y 48 . 2±4 . 8 ~m y 43 .2±2 .5 pa ra el va lor de Eo; la 
subsp . blancoana s u b sp . vellerea y subsp . mesatlantica presen ta n un 
men or t a ma ño pa r a estos valores osci la ndo ent re 52 .3±5 .1 Mm y 35. 1±3 .1 
)lm pa r a P . y 48 . 8±7.7 )lm y 31. 6±3 .5 ¡.¡m para Eo. El grosor de la ex ina 
varía e ntre 2 y 3 . 5 ,u m en v i s ta ecua tor ial . 

Mi c roscop í a elect r ónica : En vista polar , el retícu lo pr im ario 
delimit a u nos l úmenes de menor tamaño, estos se agrandan en la zona 
ec ua tor ia l, ex i s ti endo variac ión en cuanto al núm ero de perforaciones en 
e l re t ícu lo sec un da r io de pendien do de las distin tas subespecies. 

Sect. Aethiopis ( Fig . 6). 

S. scla r e a L. 

Microscopía óp t ica: Pol en breviaxo o equ iaxo , oblada a oblado
e s fe r oidal. Las dim ensiones de sus ejes oscila n ent re 30t3.3 y 43 .6±2 ~m 
para el va l or de P , y 37.4±2 . 8 )lm y 41. 9±3 .8 )lm para el va lor de Eo . 

Mic r oscopí a el ectrónica : En las zonas polares el ret ículo pri mario 
deli mita unos lúm enes con una o varias perforaciones centrales de mayor 
tamaño, rodeada s po r otras pequeñas; en la zona ecuatorial au men ta el 
n úmero de am bos tipos de pe rforaciones junto con el tamaño de los 
l úmenes ( Fi g . 60). 

S. argentea L. 

Mic roscopía ópt ica : Polen longiaxo , es feroidal o prelado esfeL"ot
dal. Los valo r es de P osci l a n ent re 42 .4±2 ~m y 35.3±2.3 ~m y para Eo 
en t r e 36 . 3±10.2 y 20 . 7±4 . 2 J.l m. 

!\,\croscop lá. et'ectroh1ta: fl·esenra t'as per 1 úrcn..1lm~ ub, t"t:1.Ltu\lv 
sec undario ne t ame n te irregu la res (Fig . 6Cl 

S. ph l omoides Asso 

Microscopía óp tica : Pole n equiaxo a longiaxo según las di stintas 
pob l aciones es tud i a d as, esferoida l a prolado- es ferotdal. Las dimensiones 
de sus ejes oscilan en tre 50 . 5t2 . 7 ~m y 43 . 3±4 ~m para P y 50t 3. 7 ~m y 
43 . 8±4 . 7 par a E o . 

Microscop ía elect rónica: Retículos primario y secundario claramen-
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te i rreg ulare s , presentando los muros un grosor va ria b le (Fi g . 6A y 
68 1. 

DlSCUS lON 

La secc ión Salvia presenta una esca sa variabil i dad en l a 
ornamentación de la e xina; las únicas vari acione s afec t an fundamental 
mente a l número de perforaciones que presenta cada re t ícu l o primar i o o 
lumen , así como al grosor de los muros de los ret ícu los y s u morfología , 
pero todo ello dentro de un margen de variación que impide es tablec er 
caracteres taxonómicos utiliza bles. 

En la sección Aethiopis exis te una mayor variabilida d entre la s 
especie s ; S. argentea y S. phlomoides presentan una malla o retículo 
secun da rio de característ i cas parecidas al de la sección Salvia, con la s 
perforaciones de un tamaño parec ido; en cambio, S. aethiopis y S. 
sclarea en cada lumen presenta n dos o tre s perforaciones centra le s 
mayores siendo las que bor dean el lumen de menor tamaño. 

Las aportaciones de la ornamentación de la exina .3. la taxono mí a 
de este género son, por tanto , muy reduc ida s por el e scaso margen de 
variabil idad que se presenta ent re los distintos taxones, y por otra 
parte, porque den tro de cada taxon existen determinadas variaciones que 
impiden fijar criterios de diferenciación taxonómica es tables. Por todo 
el lo se ca,l ifican los grupos estud iados como es tenopa lin os, es decir, 
poco variables entre sí . 

Los re sultados observados para el parámetro P en la sección 
Salvia (Fig . 1) permi te ded uc ir que por su mayor tamaño, S. candela
brum se separa del resto de los taxones, si bien ent r e sus poblaciones 
la divers id ad de tamaños es manifiesta. 

Por otra parte S. lavandulifolia subsp. lavandulifoli a y s ubs p. 
pyrenaeorum presentan un tamaño también mayor ; las relaciones qu e hay 
entre las tres poblaciones son más estrechas que en e l caso de S. 
candelab r um ya que sus rectángu los se sol apan por completo. En l a 
parte inferior de la fig ura S. interrupta que es la que presenta el 
polen más pequeño; las res tan tes subespecies de S. lavandulifolia 
presentan unos tamaños parec idos solapándose en la representación 
efect uada . 

En lo referente a los parámetros El y E2 en la secc ión Salvia 
(Fig . 1), salvo en el mayor ta maño sig nifi cativo que s ig ue presentando 
S. candelabrum , el aresto de los taxones tienen valores similares y sus 
rectángulos se solapan mu y a menudo apreciándose una variación 
continua . 

Según AFZAL RAF l l (1975) los pólenes de mayor tamaño en el 
género Salvia serían los más evolucionados; en el caso de S. 
ca ndelabrum esta apreciación es concordante con otras aportaciones en 
este sentido, como sus caracteres morfológicos, simetría del cariótipo, 
etc. 

En la sección Aethiopis las diferencias de las medias de los 
valores de P, El y E2 son menos signi fica tiva s aún, ya que l a 
variabilidad entre poblaciones de un mismo taxon es similar a l a que 
existe en t re taxones diferentes. S. phlomoides presenta un mayor tamaño, 
aunque entre sus poblaciones las di fere nc ias son grandes, y eso se 
pondrá de manifiesto igua lmen te en el dendrograma efectuado mediante 
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orde nador; es ta especie se hallaría en un período de di ferenc iación 
activ a, y l a s t r es s u bespecies qu e incluye , viene a confi rmar es te punto 
de v ista (l a s ubespecie a frican a (Ma ire) Rosúa & Bla nca no se est ud ia 
en este t ra b a jo ) (Fig . 1 ) . 

Vea mos a continu aci ón a lgunas consideraciones particulares que 
p ue den se rv irnos a modo de e j emplo en el manejo de los res ul tados 
ex p res ados en el de n d r og r a ma (Fig . 3) . 

1 . - Te ni endo en cue n ta l as poblac iones de S. lava ndulifolia 
s ub sp . b l a ncoa na (LO I- L05 ) , se apreci a que a lguna s son sig nificati va
mente mu y s i mil are s como oc urre con LO! y LOS que ap a rece n un ida s al 
n i ve l 0 .85 , s i n emb argo, L0 2 y L04 es tá n in tercaladas for man do gru pos 
d e parent esco con t axones muy diversos , incluso L0 2 tie ne mayor 
pa.ren tesco en s us pa rá metros c on poblaciones de especies perte necientes 
a l a secc ión Aethiop i s (ARl , SC3 y PH 2) L02, L03 y L04 se agrupan 
fina l mente con l as dos p r imeras a un nivel de disimilit ud se nsiblemen te 
s upe r ior ( 2 . 00 ) . 

2.- El caso de S. interrup ta (l Nl) es también interesan te, ya que 
no e stá p róxi mo a n i ngu no de los taxones de la sección a que per tenece 
y aparece más próx imo de otros pertenecientes a la secc ión Aethiopis, 
esto se deb e induda bl eme n te a su menor ta mañ o polínico como ya 
come ntá ba mos , ta ma ño que es más similar a los encontrados en la 
secc i ón Aeth iopis. A ni veles más bajos de si mil it ud se ve emparen tada 
con pob l ac iones perte nec i e n tes a d iversos taxones de S. lavandulifolia. 

3 . - Con fi r ma ndo ta mbién res ult ados ya anali zados en los tes t 
grá ficos de · compara ción de l as medias de Sim pson y Roe vemos como las 
pob l a c io nes de S. l a van d uli foli a su bsp. lavandulifolia (L Ll y LL 2) y 
s u b sp. pyre naeor um ( LP l ) s on re l ativamente semeja ntes entre s í , o al 
me nos forma n un mismo gr upo de semejanza a pesar de que se unen a 
n ive l es sup erio r es a 1. 3 . 

4 . - Tam b ié n cor roborand o datos ya comen tados , encont ramos las 
t r es pob l acione s de S. ca nde la b r um (CA 1-CA3) formando un grupo de 
pa r e nt esco mu y ai slado de todas las demás poblac iones, si bien son 
e ntre s í muy poco seme ja ntes , ya que se une n ni veles siempre 
s u pe riores a 2. 3 . 

5 . - Nada podemos decir respec to a las poblaciones de la sección 
Ae t h i o p i s q ue se dispe r san e nt re las de la sección Salvia y ademá s las 
pob l actones pert enecien tes a una mi sma especie tam bién aparecen muy 
d is t a nc iadas . El ca so más comp lejo es el de S. phlomoides cuyas 
pob l aciones es tán muy a lejadas; sob re todo PH3 queda aislada de todas 
l as de más poblaciones est ud i adas en am bas secciones y sólo se une con 
ellas a un n iv e l s upe ri or a 3 . 8 ; con esto vuelve a corroborarse el hecho 
de q ue debe tra t a r se de un a especie en di fere nc iación activa que exhibe 
potenci alid ades muy di v ersas seg ún las cond iciones medio amb ient a les . 

6 . - El caso de S. lavan d u \i folia subsp. vellerea (pob laciones de 
LV I a LV6) es tam b ién signi fi cativo y demuestra una gran variabihd ad 
subyace n te . en muc has ocas iones se obse rvan formas i nt ermedias con 
otras s ubes pecies de S. l avandu lifolia. 

La semejanza ent r e las poblaciones estud iadas puede ta mbién 
re fl eja r se en l a matriz de sombreado di ferencia l, en la que puede 
comproba rse de modo pormenorizado , todos los extremos ya comentados 
habida cue nta de que puede conocerse el grado de simll itud de una 
pob lación con cua l q u ie r otra (fig . 4) . 
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Una vez más hemos de destacar el bajísimo grado d e sim i litud 
que presentan poblaciones tales como SCl, LV3, CAl, CA3 y PH3 que 
aparecen en la base de la matriz; entre ella s se encuentran la s propias 
de S. candelabrum en las que se obse r va que incluso entre ellas su 
grado de similitud es relativamente bajo, sobre todo en el par CAl -CA2 . 

Como se desprende de los res ultados de l estudio morfológico y del 
análisis estadístico, los caracteres palinológi.cos tienen escasa importan
cia en la taxonomía de las dos secciones estudiadas y muy pro babl emen
te esto sea extensibl e a la totalidad del género. 

Por lo ta nto, podemos decir que el género Sa lvia L . p r esenta un 
polen estenopalino y desde luego se hace difícil la construcción de 
claves de identificación de las especies a te ndiendo a sus caracteres 
polín icos . Es to úl timo puede argumenta rse plename nte con la siguiente 
consideración : en las dos secciones estudiadas se ha n encontrado dos 
tipos de re tículo secundar io diferentes ; en un pr incipio se pe n só q ue 
este carácter se rí a válido pa ra di stinguirlas, sin embargo, si bien en 
la sección Salvia solamente ex iste un tipo de retícul o secundario 
ca racterizado po r tener las perforaciones de similar tamaño y d ispersas 
por igual en cada lu men , en la sección Aethiopi s coexiste es t e tipo con 
otro completa mente dife rente caracterizado por la presencia de 1-3 
gruesas perforaciones centrales rodeadas por otras peq ueñas e n los 
bordes del lumen . 

En cuanto a l anális is estadístico , como ya se ha reseñado, 
exis ten muchas dificultades que im piden extraer conclusiones interesantes 
desde el pu nto de vista taxonómico que no sea, claro es t á , la que se 
re fiere a l a va r iabilidad ma nifiesta de las di sti ntas pob l aciones y de 
los distintos taxones conside rados . 

Pueden exceptuarse de es ta tendencia genera l algunas especies 
que , por otro lado, son también bien diferenc iables desde el pu n to de 
vista morfológico tales como S. ca ndelabrum y S. inter r upt a . 

La varia bi lidad ex t rema observada en el seno de S. la v a n d ulifo
lia y S. phlomoides denota que deben encontrarse en p roceso de 
dife renciación activa, si bien todavía los macrocaracteres habitu al me n te 
utilizados en l as claves de iden tif icac ión no son suficien tes como para 
disting uir espec ies se paradas. Nu estro criterio ha sido pues, es t udiar y 
re fl ejar la variabilidad de estas espec ies conside rando d iversa s 
subes pecies . Todos estos resultados v a n a reforzar y con fi rmar los 
procedentes de ot ros estudios que demuest r an que se está prod uciendo un 
esquizoendemismo, en muchas ocasiones, aú n en fase incoativa . 
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APENDICE 

S. interrupta subsp. paui. INI. - MARR UECOS : Be ni Hozoa r (GOAC 15984) . 

S. cande l abruo. CA l.- ALME RIA: Sierra de Gádo r (GOAC 15985) . CA2 .- GRANAOA: Sierra de 
l úja r (GOAC 15988). CA3 . - MA1AGA: Si erra de Enoedio (GOAC 15987) . 

S. lavandulifolia subsp . la vandullfolia . Lll. - ZARAGOZA: Sierra del Moncayo (GDAC 
15936) . LL 2 . - lE RU EL: Sierra de Al barracin (GOAC 1593 1) . 

S. lavandulifol i a su bs p. bl ancoana var. blancoana. LOl.- JAEN: Sierra de Cazorla (GDAC 
15977). 102. - AL BACE JE: Sierra de Alcaraz (GOAC 15973); 103 . - Sier ra de A1caraz (GOAC 15979) . 
104.- JAE N: Sierra de Cazo rl a (GOAC 15974); 105 . - Sierra de Segura (GOAC 15972) . 

S~ J.a.v.andu.Lifo.l .ia subs,o. vell erea var. vell erea . LV I. - AL ME RIA: Sie rra de filabre s 
(GOAC 15965) . LV2. - JAEN: Sierr a de Mágina (GDAC 15963 ) ; LVJ.- Sierra de Mágina (GOAC 16018). 

S. l avandulifolia subs p. vellerea var. lagascana. LV 4. - JAEN: Sierra de Hág ina (GDA C 
15946). LV5 . - ALMER1A : Sie rra de Gádor (GOAC 15947) ; LV6 . - Si erra de fi 1abres (GDAC 15945) . 
LV? . - JA EN : Sierra de Má gi na (GOAC 15 956) . 

S. lavandulifolia s ub sp . oesatlantica. LMl. - MARRUECOS : Oaye t Ach1ef (GOAC 15984) . 

S. lavandul i folia s ub sp . pyrcnaeoru1. LP I.- LERIOA : Sie rra de l Cadí (GOAC 15937) . 

S. sclarea. SCl.- JAUI : lo r re de1campo (GOAC 16012 ); SC2 .- A1banchez (GOAC 16013 ). SC3 . 
GRANAOA: Cart uja (GOAC 16014) . SC4 . - MA RRUEC OS: Azrou (GOAC 1601 0) . 
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S. argen tea. ARI.- ALBACETE : Sierra de Alcaraz (GDAC 16003) . AR2. - GRANADA: Ventas de 
Hueloa (GDAC 16006). AR3 .- JA[N: Pozo Alc6n (GOAC !6005 ) . AR4.- MARRUECOS : Azrou (GOAC 16008) . 

S. ph l o•oides subsp. phlo•oides. PHI. - ALBAC[TE : Sie rra de Alcara z (GDAC 15990) . PH2 . 
JAEN: Sierra de Cazorla (GOAC 15992). 

S. phlo•oides sub sp. boi ss i er i . PHJ.- GRANADA ; Guadix a Baza (GOAC 15994), 

2 2 
X X t e:cp. 

[ ¡ E¡ El [2 

! NI 11.4 2.6 30 . 0 IB. 3 19 . 6 16. g 

CA ! 9. 4 22 .1 11.7 9.4 11.0 9.4 

CA2 IB.3 7. 2 20 . 1 18. 3 15.5 23 . 6 
CA3 26 . 4 17.4 20.0 21.0 21.0 16.9 

Lll 21.0 51.0 71. 9 22.3 16. 9 16.9 

LL2 13.0 17.0 16 . 0 18 . 3 21.0 19. 6 
LO! 13 . 0 18.0 13.0 7. 8 19. 6 19.6 

L02 1. 9 !B. O 23.0 12 . 5 12.5 14.0 
L03 9.0 19. 0 21.0 11. 0 15.5 12.5 
L04 B. O 22.0 16.0 15 . 5 16.9 16 . 9 
LOS 17.0 3. 8 11. 3 16.9 16.9 25.0 
LVI 25.0 17.0 10.0 26.3 19. 6 14 . 0 
LV2 15.0 13. 0 21.0 12. 5 21. 0 23.6 
LV3 27.0 13. 0 27.0 14. 0 16.9 19 .6 
LV4 2B . O 7.5 9.5 16.9 18.3 IB.3 

. LVS 31.0 5.0 12. 0 18.3 25.0 26.0 
LV 6 5. 9 16.0 !B.O 14.0 22. 3 18 . 3 
LV7 10. 0 5. 7 4. 4 19. 6 14. 0 19 . 6 
LHI 9. 0 44.0 47.0 22.3 25 . 0 21. 0 
LPI 13.0 3.4 10.0 22.3 19. 6 25.0 
SC ! 4.6 7.6 6.6 11. 0 14. 0 15 . 5 
SC2 27.0 47.0 40.0 18 . 3 15. 5 19 . 6 
SC3 32 . 0 !O.B 9.8 15.5 12 . 5 9.4 
SC4 21. 0 13 . 0 B.B 14 . 0 11. a 11.0 
ARI 13 . 4 B. O 6.0 11.0 16 . 9 15. 5 
AR2 23.0 IB.S 24. 0 16 . 9 1 B.9 14. 0 
AR3 8.5 23 . 0 27. 0 14.0 22 . 3 25. 0 
AR4 11. 5 23. 0 3. 6 19.6 15.5 11.0 
PHI 39.0 31.0 24.0 IB . 3 19 . 6 22 . 0 
PH2 22.0 25 . 0 32 . 0 15.5 16 . 9 21.0 
PH3 36 .0 29.0 27.0 16.9 21.0 21.0 

Total 226.8 173 . 0 28B.O 82.3 53.3 53.3 

TABLA 1.- lest X 
2 

de ho•ogeneidad relatifla a P 
1
, E

1
, E

2
. 
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FIGURA 1.- Test gráfico de comparación de las medias de 
Simpson y Roe para los valores de P, El y E2 (Sección Sa l
vi a). 
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FIGURA 2.- Test gráfico de medias de Simpson y 

Roe para los valo r es de P, El y E2 
(Sección Ae t hiopis) . 
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F l GURA 3 .- Dendrogra ma de jerarquización taxonómica pa r a las 31 pob l aciones (señaladas con la s pertene
cientes a la Sección Aethiop is Bentham) . 
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FIGURA 4.- Matriz de sombreado di ferenc ial para las 31 pob laciones 
estudiadas (se señalan con • las pertenecientes a la Sección Aethiopis 
Bentham). 
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FI GURA 5.- Mic roscop ía óp t ica (A-O) y e l ect rónica ( E-J) 
de la sec t. Salvia : E, S. lavandulifolia subsp . blan
coana; F, S. candela-Candelabrum; G, S. lavandulifolia 
subsp. vel!erea ; H, S. interrupta; I , corte de exina de 
S. !avandulifolia subsp . blancoana ; j , S. lavandulifolia 
subs p . lavandulifolia . 
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F IG URA 6.- Microscopía e l ectrón ica (A-D) y óptica (E- GJ de la Sección 
Aeth iopis Bentham: A y 8, S. phlomoides; C, S. argentea; D, S. sclarea; 
E-G, S. argentea . A y F en vista meridiana ; el res to en vista polar ) . 
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