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RESUMEN . Se analizan cinco muestras de miel procedentes de colmenas situadas 
en las montañas cal i zas de l sur de Córdoba (España) . Asimis mo, s e estudia el 
contenido de tres pares de celdi l las de panal , que solo cont ienen polen, 
obt enidas de tres de las colmenas cuya miel también se observa. De los 
resultados obtenidos se deduce que l as mieles del sur de Córdoba se 
caracterizan por la presencia de polen de Olea e uropaea, Eucalyptus 
camaldulensis , 'Quercus sP. y Ranunculus sp. , así como e l emen tos caracterís
t i cos de l a mielada. Var i as Labiadas , Eucalyptus camaldulensis y algunas 
especies de Antirrhineae son ~ las principales fue ntes de néctar e n esta zona , 
siendo Cistus albidus, Rubus ulmifol i us, Quercus sp . y a lgunas Crucíferas y 
Umbelí fe r as, las principal es fuentes de polen . 

SUMMARY. Five samples of honey from hives located in calcareous mountains 
South of Córdoba (Spain) were studied . In addition, t hree pa irs of cells 
f rom combs , which contain only pol len belonging to three of these hi ves wer e 
also studied. Four pol len types were found i n all honey samples: Olea 
europaea, Eucalyptus camaldulensis, Quercus sp. and Ranunculus s p. Hone y-dew 
elements were also found in every sample. Sorne Labiatae , Eucalyptus 
camaldulensis and specie~ of Antirrhineae are the main nectar sources , and 
Cistus albidus , Rubus ulmifolius , Quercus sp. and sorne Cruciferae and 
Umbellifer ae are the most important pollen sources . 

!NTRODUCCION 

Los elementos recolectados por las abejas y que constituyen la 
base de su alimentación son polen y sustancias azuca r adas : néctar y 
mielada , fundamen ta lmen te . Mediante la actividad de l as abejas, la s 
sustancias azucaradas se t ransforman en miet que queda almacenada en 
las ce ldillas del pa nal. Por otra parte, el polen recol ec tado se almace na 
en celdillas próximas a la cámara de cría. 

* Trabajo realizado con cargo a l proyecto 0264 de la Comisión Asesora 
de Investigación Cie nt í fica y Técn ica titulado "Estudio de la Flora 
Melitófila de And aluc ía Occ identa l". 
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El a ná lis i s microscópico de la mi el se basa en el hecho de que la 
ma ter ia bru ta de l a miel ( néctar y mielada 1 contiene ciertos elementos 
botánicos, q ue pueden i den t ificarse a ún en la mi el el abor ad a . Por parte 
de l néctar esos elemen tos son principalmente g ranos de polen de las 
fl o r es q ue prod uce n néctar y, por parte de la mie lada son células de 
algas , esporas de hongos e hifas de hongos fundamen talmen te (VOR\'I OHL, 
1967; Ll EUX, 1972 ; LOUVEA UX & al., 19781. 

Aunque con ciert as li mitac iones , el análisis microscópico de la 
miel es i nd ica t ivo de l a pu reza , método de extracción y origen botá nico 
de l a mi sma (LOUV EAUX & al ., 1978; GOMEZ FERRERAS & SAENZ DE RlVAS , 
1980) . Ade más , e l examen microscópico de los elementos botán icos 
con tenidos en la mi el y de l polen almacenado en cel dillas , nos da 
i nformac ión sob r e l as preferencias al imenticias de las abejas (C HATURV E
Dl , 19731 . 

Los est udios me l itopa l inológicos llevados a cabo en el su r de 
Españ a son muy escasos, te n iéndose re ferenc ias solamente de los t rabajos 
de POZO LORA (1970 1 y TEL LO PORRAS (19821. 

MATERIAL Y METODOS 

Se h a n a na li zado cinco muest ras de miel proceden tes de colmenas 
e ncl a vadas en las sigui entes localidades : Fuente Alhama , Rute , Zag ri lla, 
Ca re a b uey y Cabra (Córdoba ) . As im ismo, se ha examinado el contenido 
de t r es pares de celdill as de polen obtenidas de tres de l as colmenas 
c uy a mie l ta mbié n se ha es tud iado . 

El sedimen to políni co de las muest ras de miel se ha ana li za do a l 
microscop io óp tico ( MO) y a l mic roscop io elect róni co de barr ido (MEBI . 
Para s u exa me n al MO , s ig u iendo las recomendaciones de LO UV EAUX & 
a l. (1 978) y LlE UX ( 1980), se han mon tado preparaciones de dos ti pos: 
con y sin fos ilización a r tificial. Las preparaciones no fosi lizadas se han 
usado para e l a ná li s i s c uantitativo y l as fosilizadas para el 
cuali tativo . Las prepa rac iones sin fosi li zación se han efec tuado 
siguiendo b á sicamen t e el método empleado por GOMEZ FERRE RAS & SAEN Z 
DE RlVAS (1980) y, las fosili zadas se han ob tenido combi nando el método 
de GOM EZ FE RR ERAS & SA ENZ DE RlVAS (l. c . ) y el acetol í tico de 
ER DT MAN ( 1960) . 

Para el estudi o a l MEB se empleó pa r te del sedi mento acetoli sado . 

El con ten ido polín ico de las celdi llas de pana l se ha exami nado 
ún ica men te al MO, pa ra l o cua l se han ela borado preparaciones 
a ce tolisada s siguie ndo el mé t odo anteriorm ente cit ado para la miel. 

RESULTADOS 

El n ú mem absoluto de g ra nos de polen , de elemen tos ca racter ís t i
cos de mielada y la suma de ambos o número absolu to de cons tit uyentes 
bot á n icos encontra dos e n ca da muestra de miel analizada , referidos todos 
ellos a 10 g de .miel, se expresan en l a Ta bla l. 

Si guien d o las i ndicaciones de LO UV EAUX & a l. 0 9781 el número 
absol uto de cons ti tuyen te s botá nicos detectado en cada una de las 
mue s tras de miel estudiadas situa a las mi smas en las sig uientes clases : 
Rute , Zag r i lla y Ca rca buey en la clase [ [ con 20000 a 100000 
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constituyentes botánicos por cada 10 g de miel; Cabra en la clase l 11 
con 100000 - 500000 y Fuente Alhama, con más de un millón en la clase 
V. 

En todas las muestras de mi el examindas se han encontrado tanto 
granos de pole n de plantas nectaríferas como elementos característicos de 
la mi elada (l'igs . le, 2 y 6}. Las células de a lga encontradas han sido 
muy pocas o incluso ninguna en algunos casos . Así, los elementos 
característicos de mielada que se han detectado corresponden casi 
exclusivamente a hifas y esporas de hongos. 

Se han detectado veintinueve tipos polínicos diferentes, presentes 
en alguna de las muestras de miel analizadas al menos en un 1%. Trece 
de estos tipos aparecen por lo menos en tres de las muestra s 
examinadas, siendo cuatro de ellos comunes a todas. Estos cuatro t i pos 
son Olea europaea, Eucalyptus ca ma ldulensis, Quercus sp . ( Figs . 3d, 
7d, 9d y lld} y Ranunculus sp. (Figs . 7f, 9f y 10f). 

La muestra de Fuente Alhama, con diez tipos polínicos en más de 
un 1% , es la que presenta menos variedad a este respecto . Por contra, 
la muestra de Carcabuey es la de espectro polinice más amplio, 
habiendose detectado en ella veinte tipos polínicos difere n tes. 

En el tot al de las seis celdillas de polen estudiadas se han 
encontrado veintidos tipos polínicos diferentes, presentes en alguna de 
las celdillas al menos en un 1%. De ellos cuatro están presen tes en la 
mitad de las celdillas examinadas y sólo dos lo está n en más de la 
mitad: Cistus albidus (Figs. la, Sa, 8a y lla} y a l gunas Crucíferas 
( Fig. lli}. 

El número de tipos polínicos de tectados en una celdilla oscila 
entre los tres encontrados en una celdilla de Zagrilla (Fig. 8} y los 
catorce presentes en una de Carca buey (Fig. 9}. 

En las Tablas 1 y 11 se detallan los tipos polínicos de te~tados en 
las muestras de miel y en las celdillas y, los porcentajes de aparición 
de los mis mos. 

D1 SCUS10N 

A la vista de los resultados cabe pen sa r que la s mi e l es 
analizadas son puras, sin adulterar . El contenido polínico extremada
mente alto de la miel de Fuente Alhama delata que ésta se ha extraido 
por p ren sado. El número absoluto de constituyentes botáni cos encontrados 
en la s re stantes mieles analizadas se encuentra en el i ntervalo señal ado 
p0r LOUVEAUX & al. (1978} para mieles, flora l es o mixta s (néctar y 
mielada} , extraidas por centri fugado. 

La ma teria prima de la s mieles analizadas es tanto néctar de 
flores como mielada. Las mieles de Fuente Alhama ( Fig. 5}, Rute ( Fi gs . 
1, 2 y 7} y Carca buey 1 Figs. 3 y 6}, con una "cantidad media" de 
elementos de mielada (LOUVEAUX & al., l.c.} se p ueden catalogar como 
mieles mixtas . Las dos muestras res tan tes contienen .,pocos" elemen'tos de 
mielada y , aú n siendo mie les mixtas , se conside ra n como mieles florales . 

Existe un grado de semejanza relativamente grande, en cuanto a 
los tipos polínicos detectados, ·entre los espectros polínicos de las cinco 
mieles analizadas. Se puede a firmar que las mieles del sur de Córdoba 
se caracterizan por contener polen de Olea europaea, Eucalyptus 
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cama ldulen s i s , Quercu s sp . (Figs. 3d, 7d, 9d y lid) y Ranunculus sp . 
( Figs . 7f , 9f y lOf). 

Los ti pos polínicos representados con mayores porcen tajes en la s 
muestras de mi el anal i zadas corresponden a polen de plantas fun da men
t a l mente polinífe r as, con o sin néctar: Olea europaea , Rubus ulmifolius 
(F\gs . 3e, 7e y 9e), Eucalypt us camaldulensis , Quercus sp., Tamarix 
s p . (Fig. Skl, v arias es pec i es de Geni steae (polen ti po Ulex ) (Figs . lb, 
4b y Sb) ... Es t as pla n tas , junto a Cis tus albidus y a lgunas Crucíferas , 
Com p uestas ( Fig. lOq ) y Umbelíferas (Figs. 7h, 9g, 9h, !Og y !Oh ) cuyo 
po l en está bien represen t ado en las celdillas analizadas , son las 
p r incipa l es f ue n tes de pol e n . 

El ori ge n de l néctar de estas mieles hay que buscarlo en plantas 
nectaríferas c uyo pol en a p arece rep resentado norm almente en porcenta je s 
menores . Ta l es p la n tas son f undamenta lmente va r i as Labiadas (Figs . Jj , 
4j y 81 ) , Eucal yptus camaldulensis y algunas especies de la t rib u 
Antirr hinea e (pol en t i po Lina r ia). 

AGRADACIMIENTOS 

El autor está muy agradecido al Prof. Dr . Benito Valdés 
Cas t ri llón por permiti rle t ra ba ja r en el Depa r tamento que dir ige. 
As i mi s mo agradece l a col a boración y orien tac ión del Prof. Dr . Sa lvador 
Ta l a vera Loza no y l a Dra . M• Jose fa Diez Da pena y los consejos de D' 
Ca r men Gómez Fe r reras, así como la ayuda de D. Juan Arroyo, Dra. 
Inmac ul ada Fe rnán d ez y D. Javier Herrera. 

BIBLIOGRAFIA 

CHATURVEOI , M. (1973 ) . An ana ly sis of honey be e pol leo loads fr om Ba nthra, luc kn ow, India. Grana 
Pa lynol. 13 :139 - 1••· 

ERDTNAN, G. (1960 ) . The acetolysls method - a revi sed descr iption. Svensk. Bot . Tidsk r. 
5•(4 ) :561- 56 •• 

GOME Z FER RE RAS, C. & C. SAEN Z DE RIVAS (1 960). Anál i s is polin ico de oieles de Cáceres (España) . 
An al. Jardí n Bo t. Madri d 36 :1 91 - 20 l. 

LIEUX, M. H. ( 1972) . A mclissopal ynologica l study of 54 Lou isiana (U . S.A . ) honeys . Rev. 
Palacob ot. Pal ynol. 13:95 - 114. 

( 19 80 ) . Aceto l ys is applied to microscopical honey analysis. Grana Palynol. 19:57 - 61. 

LOUVEAUX , J . , A. · .. MAUR !ZTO & G. VO RWOII L ( 1976), Methods of Me l issopalyno l o9y. Bee World 59: 139 -
157. 

PO ZO lORA , R. ( 1970 ). lnvestigaci6n sobre 11ie l es espa~o l as. l . Espe ct ro polí nico de la mi el de 

~JW [;~})l /.;9 ,(,'<!,rr,¡:f\.S~!J~J.9j,. &.ítoW91, [.,¡~~.iJ): .~r~.~: l-9~~~.~}~ .1 ~.: },9.1 - }7,4,. 

TELLO POR RAS , L ( 1982 ) . La mie l de Aracena . Arch. Zootecni a 31 :193 - 303 . 

VORW OH l , G. ( 1961). l he 11icroscopic ana lys is of ho ne y a coaparison of its ae thods with those of 
the ot her branc hes of pal ynology. Rev . Palaeobot . Palyno l. 3:287 - 290 . 

356 



NUESTRAS DE MIEL 
ANALISIS CUANTITATIVO 

FU ENTE ALHANA RUTE ZAGR ILLA CARCABUEY CABRA 

Granos de polen 1. 848.000 41.000 46 . 000 43.000 290 . 400 

Elementos de aiclada 25.000 19 . 500 4.900 20 . 300 8 .500 
Total de con stituye nt es 
botánicos 2. 873.000 61.500 50.900 63. 300 198 . 900 

ANALISIS CUALI TATI VO 

Echi u1 sp. 4. 4 

Cis tus albidus 8. 8 3.0 1.4 7 . J 

Helianthe•u• sp. 4. 5 
Coapuestas 3.1 1. 6 1.8 
Cr ucí feras 4. 0 3. 5 4 . 2 

Quercus sp. l. O 14 . 1 6. 9 20.6 11.5 
Gram íneas 1.5 2 , 1¡ 

Mentha pu legi n 2. 8 2 . 2 

Ros1a r i nus officinalis 4. 6 4. 4 J . 3 

Teucriu• cap i tatu• 1.5 

Tipo Thym us 1.2 8. 5 3 . 4 1. 4 
Tipo Ulex 14. 8 9. 0 12.9 6 . 1 

Tri fo liu1 sp . 1.7 
Ti po Li l i áceas 1. 3 
Eucal yptus cauldulensis 1. 3 9.5 5.4 3. 2 31. 6 

Myrtus conunis 1. 4 1.7 

Olea europaea 7.9 1.1 11. 9 4 . 3 1. 6 

Cle1at i s fl anu la 1. 0 1.4 

Ran unc ulus sp . 3. 5 5. 0 5. 1 9. B 3. 5 
Reseda sp. 3. 9 6.7 1. 3 

Rhunus alaternus 5. 8 l. J 

Crataegus •onogyna 3. 1 

Pr.unus dulci s 1.0 l. O 
Rubus ubifo lius B.O 12.7 35 . 9 
Salix sp . 16 . 3 

Tip o Linar ia 1. 9 2. 5 2. 3 
Taur ix sp. 46.7 
Tipo Foeni culu1 vulgare 5. 6 3 . 0 
Ti po Thapsia vi llosa 1.9 1. 9 

Otr os 1.4 3.9 4. 0 4.3 5. 3 

TABLA 1. - Resultados de l análisis cuantitativo y cu alitativo de l as mue stras de 111iel . las cifras 
co r respondientes a los resultados cuantitativ os se re fi eren a 10 g de 11 i e~, en tanto que las de l 
anál i s is cualitativo son porcentua l es. 
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CELD IL LAS 
ANA LISIS CUALITATIVO 

RUTE 1 RUTE ¡¡ ZAGRILLA 1 ZAGRI LLA 11 CARCABUEY 1 CARCABUEY 11 

Cis tus albidus 17 . 9 4.5 32.5 22. 0 2. 5 1.5 
Co111puesta t ipo l igul i flo r a 4 . 3 6. 7 3.2 

Compuest a tipo t ub i f l ora 2. 0 l. 3 
Crucíferas 57.5 3. 1 52.0 2.5 3.9 
Quc rcus sp. 11.0 51.0 5.2 
Phl o•i s purpurea 3.4 
Ro s•arinu s officinal i s 67.5 
Teuc riu• capitatu• 1.1 1. 2 
Tipo Th yo us 2.8 3.7 
Tipo Ul ex 4. 4 
Tipo lil i aceas 2. 8 2. 7 
Cl uati s f ta .. ula 1. 9 
Ranunculus sp . 11.8 S. B 
Cratcagus •onogyna 1.2 
Prunus dul cis 9.7 
Rubu s uhifolius 10.0 5. 9 37.5 
Sangui sorba •inor 4.4 
Tipo li naria 7.1 3. B 
Ta•arix sp . 14. 4 
Ti po foe ni cul u11 vu l gare 13.5 2. 0 4. 5 
lipo Th aps ia villosa 41.0 13.9 
Tipo no i de ntifica do 4.6 
Ot ro s 1. 5 1. 5 0. 6 O. B 2. 7 3.0 

TABLA II.- Resul tados de l an álisis polín ico del contenido de celdil l as expresados en 
porcentajes. 

LEYENDA DE LAS LAMINAS 

Fi g. 1. - Hiel de Rute. a, Cistus albid us; b, polen ti po Ulex; e, ele en tos de mielada . Fig . 2.
Miel de Rute . El enento caracterhtico de la 1ielada. Fig. 3.- Hie l de Carcabuey. d, Oue rcus sp .; 
e, Rubus ulaifolius; j, polen tipo Thy•us; 11, Hel ianthe•u• sp.; o, Rha•nus alaternus. Fig. 4.
Mie l de Zagr ill a . b, pole n t i po Ul cx; j, po len tip o Thy11us . Fig. 5. - Hiel de Fuente Alhama. a, 
Cistus albidus; b, po l en t ipo Ulex ; k, Taurix sp . Fig. 6.- Hie l de Carcabuey . El emento 
característico de la mie l ada . Fig. 7. - Hie l de Rute. b, polen ti po Ule)(; d, Quercus sp. ; e, 
Rubu s uhif olius; f, Ran unculus sp.; h, polen tipo Thapsia vi llosa . Fig . 8 . - Ce ldilla 11 de 
Zag r illa . a, Ci s tus alb idus; 1, Ro sur inus officinalis. Fi g. 9. - Celdi l la JI de Carcabuey . d, 
Qucrcus sp. ; e, Ru bus uhifo li us ; f . Ranuncu lus sp .; g, polen ttpo Foentculull vulgare; n, polen 
t ipo Thapsia vi llosa ; n , polen tipo Liliaceas; p, polen tipo Linaria. Fig. 10. - Ce l dilla I l de 
Rut e . f, Ra nunc ulus sp.; g , po l en tipo Foeniculu1 vulgare; h, polen tipo lhapsia vi l losa ; n, 
po l en ti po Liliaceas; q , Com puesta t ipo liguliflora. Fig. 11.- Celdilla I de Rute . a, Cistus 
albidus; d. Quer cus sp.; i, po l en de Cr ucí feras. 

Escala : 20 p r.~. 
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