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ANALISIS POLINICO de MIELES de AZAHAR de 
la VEGA del SEGURA (ALICANTE y MURCIA) 
Por M. Munuera Giner y J . S. Carrión García* 

RESUMEN 

Se han analizado cualitativamente 
18 muestras de miel, en origen de 
azahar, procedentes de la Vega Baja 
del Segura (Alicante y Murcia, Espa
ña) para establecer su grado de 
monofloralidad. La preparación mi
croscópica de las muestras ha inclui
do acetolisis. Para validar los por
centajes, se ha contado un mínimo 
de 600 pólenes en cada una de ellas. 
El espectro polínico incluye 66 taxa, 
con una media de 34 por muestra. 
Las mieles de azahar estudiadas se 
caracterizan por un contenido en 
Citrus superior al 25%, por una re
lación Brassicaceae:Citrus y 
Plantago:Citrus mayor que 3:5, por 
un contenido en Helianthemum ma
yor del 13% y en 0/eaceae superior 
al 12% y por la presencia de Doryc
nium pentaphy/lum, M edicago sali
va, Coris monspeliensis, R hamnus, 
Quercus , Eucalyptus, Taraxacum , He
/ichrysum , Calendula, Pistacia lentis
cus, Rosmarinus officina/es y los mar
cadores ibéricos Echium e H ype
coum. El contenido en elementos de 
mielada es muy bajo. 

Palabras clave: miel, polen, Citrus, 
Murcia, Alicante, España. 

SUMMARY 

Eighteen honey samples from the 
low basin of the Segura River (Ali
cante and Murcia provinces, Spain), 
have been analysed by qualitative 
palynological methods in order to 
demonstrate their monoflorality by 
Citrus. Laboratory procedures inclu
ded acetolysis and counting of more 
than 600 pollen grains. The pollen 
spectrum were identified and 66 dif-

• Laboratorio de Palinología. Departamento de 
Biología Vegetal (Botánica). Universidad de Mur
cia, Campus de Espinardo, 30100 Murcia . 

ferent pollinical taxon were found, 
being 34 the average rate. All of 
them were charactered by Ci
trus > 25%, Brassicaceae:Citrus 
and Plantago:Citrus ratio> 3:5, He
lianthemum content greater than 
13% and more than 12% in 0/ea
ceae, and by the presence of Doryc
nium pentaphyl/um, Medicago sativa, 
Coris monspe/iensis, Quercus, Euca/y
ptus, Rosmarinus officina/is, Taraxa
cum, Helichrysum, Calendula, Rham
nus, Pistacia lentiscus , and the ibe
rian indexes Echium and H ypecoum. 
The HDE content were too low. 

Key words: honey, pollen, Citrus, 
Murcia, Alicante, Spain. 

INTRODUCCION 

En la mayor parte de los países desa
rrollados, el análisis polínico es un pro
cedimiento de control habitual como 
paso previo a la comercialización de la 
miel. Esta técnica ha permitido detectar 
numerosos fraudes en las denominacio
nes de origen floral y geográfico (Lou
veaux y Vergeron, 1964; Sala-Liinares y 
Suárez-Cervera, 1985; White et al., 
1991; Jones y Bryant, 1992). En España, 
la legislación sobre control de calidad 
en mieles no es suficientemente rigurosa 
en la necesidad de realizar estos análisis 
de forma sistemática, lo cual ha origina
do que las mieles sean con frecuencia 
vendidas con la denominación que asig
na el propio apicultor, el cual, aún te
niendo un exquisito conocimiento em
pírico del contexto floral, no tiene por 
qué estar preparado para su identifica
ción microscópica, del mismo modo 
que el consumidor es incapaz de detec
tar la mayoría de las adulteraciones. 
Esta situación es dramática en relación 
con las mieles que se comercializan en 
Murcia, incluso aquellas cuya denomi
nación es garantizada por la propia Ad-

ministración regional. Como norma 
general, no se realizan análisis polínicos 
o bien son efectuados por personas sin 
la formación palinológica suficiente ni 
el recurso a una palinoteca de referen
cia que puedan garantizar unos resulta
dos científicamente fiables. 

En 1993, y a la vista de una reciente 
publicación donde se describían los 
grupos de investigación de la Universi
dad de Murcia, la empresa Hero Espa
ña, S. A. se dirigió a nosotros a fin de 
valorar como posibles mieles de azahar 
unas muestras provenientes de la Vega 
Baja del Segura, cuyas colmenas de ori
gen se habían situado entre las localida
des de Guardamar (Alicante) y Beniel 
(Murcia). Teniendo en cuenta la riqueza 
botánica del área, la falta de estudios y 
dado que ésta es una de las zonas melí
feras más interesantes del Levante espa
ñol, consideramos que el trabajo podría 
tener interés científico. Este artículo re
coge los resultados y la discusión de 
aquellos análisis. 

La producción melífera en la Vega 
del Segura se ha duplicado en los tres 
últimos años, pasando de 10.000 a 
23.000 toneladas. Son mieles de calidad, 
muy demandadas por el público, y ape
nas estudiadas con vistas a su tipifica
ción. Hemos considerado como antece
dentes los trabajos que incluyen mieles 
de zonas limítrofes (Murcia, Alicante y 
Valencia). En estos trabajos se presen
tan datos muy heterogéneos debido a 
que provienen de estudios más amplios 
(Sala-Liinares, 1988; Sala-Liinares y 
Suárez-Cervera, 1983; Pérez-Obiol y 
Torreguitart, 1985; Serra-Bonhevi et al., 
1987). 

MATERIAL Y METODOS 

Las muestras fueron obtenidas por 
centrifugación a partir de colmenas 
trashumantes colocadas en distintos pa
rajes de la Vega Baja del Segura para la 
campaña del azahar. 

Dado que la flora melífera de la zona 
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no es aún muy bien conocida se ha 
procedido al análisis cualitativo de cada 
una de las muestras de miel tras un 
proceso de laboratorio que incluye ace
tolisis, de acuerdo con la metodología 
propuesta por Louveaux et al. (1978) y 
siguiendo las recomendaciones hechas 
por Gadbin ( 1979). De esta forma se 
destruyen algunos componentes del se
dimento de la miel (algas y levaduras), 
si bien se conservan ciertas esporas fún
gicas y restos de insectos, facilitándose, 
además, la identificación de los pólenes. 
Igualmente se han montado láminas de 
muestra sin acetolizar para comprobar 
el grado de pérdida de los elementos de 
mielada (honeydew elements, HDE). 

Para la identificación y recuento polí
nico se ha utilizado un sistema óptico 

compuesto por dos microscopios Leitz 
Laborlux K unidos por un dispositivo 
de comparación Leitz Wetzlar, así co
mo la palinoteca del Laboratorio de 
Palinología (Departamento de Biología 
Vegetal, Botánica) de la Universidad de 
Murcia. Dicha colección de referencia 
incluye tanto polen fresco (método Wo
dehouse) como acetolizado. 

Dado que las mieles de azahar son 
consideradas pobres en polen se han 
contado un mínimo de 600 granos por 
muestra, a fin de validar estadística
mente los porcentajes (Louveaux et al., 
1978). 

En la tabla 1 se indican, sin expresar 
decimales, los porcentajes en que apare
cen las especies nectaríferas. Se han cal
culado separadamente los porcentajes 

TABLA 1 

polínicos de plantas anemófilas o con 
poco o ningún néctar, expresándose los 
datos en la Tabla 2 como categorías de 
frecuencia . Teniendo en cuenta el pro
cedimiento seguido para la preparación 
de las muestras, el contenido en espo
ras, hifas de hongos y restos de insectos 
se expresa, simplemente, como presen
cia/ausencia ( + j - ). Estos datos, junto 
con los recuentos de taxa, se recogen 
igualmente en la Tabla 11. Las muestras 
siguen el orden cronológico en que fue
ron extraídas. La figura 1 incluye 6 grá
ficos que representan la variación en el 
tiempo (muestras 1 a 18) de los porcen
tajes de algunos taxa interesantes, indi
cándose el nivel mínimo que estimamos 
ha de exigirse para algunos de ellos (la, 
1 b y le). 

Resultados del análisis cualitativo expresados en porcentaje. El simbolo * indica < 1% 

AIZOACEAE 
APIACEAE 
ASTERACEAE 

BORAGINACEAE 

BRASSICACEAE 
CACTACEAE 
CAMPANULACEAE 
CARYOPHYLLACEAE 

CONVOLVULACEAE 
ERICACEAE 
EUPHORBIACEAE 

FABACEAE 

FUMARIACEAE 
GENTIANACEAE 
LAMIACEAE 

LILIACEAE 
LINACEAE 
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Carpobrotus acinaciformis 
Apiaceae 
Calendu/a 
Carduus 
Centaurea 
Helichrysum 
Taraxacum 
Echium 
Heliotropium europaeum 
Brassicaceae 
Opuntia ficus-indica 
Campan u/a 
Gypsophyla 
Paronychia 
Convolvulus 
Erica multiflora 
Euphorbia 
Mercurialis 
Acacia 
Dorycnium pentaphyllum 
Medicago saliva 
Psoralea bituminosa 
Fumaría 
Centaurium quadrifo/ium 
Lamium amplexicaule 
Marrubium 
Rosmarinus officinalis 
Sideritis 
Thymus 
Liliaceae 
Linum 
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MYRTACEAE 
ORCHIDIACEAE 
OXALIDACEAE 
PRIMULACEAE 
RESEDACEAE 
RHAMNACEAE 
ROSACEAE 
RUBIACEAE 
RUTACEAE 
SALICACEAE 
SOLANACEAE 
TAMARICACEAE 
V ALERIANACEAE 
VERBENACEAE 
ZVGOPHYLLACEAE 

Eucalyptus 
Epipactis 
Oxalis pes-caprae 
Coris monspe/iensis 
Re seda 
Rhamnus 
Prunus 
Galium 
Citrus 
Sa/ix 
So/anaceae 
Tamarix 
Centranthus ca/citrapae 
Verbena officina/is 
Tribulus terrestris 

TABLA 1 ( continuación) 

8 2 6 7 7 5 2 4 4 3 2 2 3 2 2 

* 
3 

* 

* 

3 

2 

* * 
2 * 

2 2 3 2 3 2 2 2 

* * 
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* 2 2 
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* * * 
2 1 
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* 2 

2 * 

* * 
* 
* * * 

43 43 44 31 39 37 27 25 33 19 20 20 30 29 26 29 . 25 27 

* * * * 
* * 

* * 
* 

* 
* 

TABLA 11 
Plantas polinlferas, anemófilas yfo poco nectaríferas. Resultados del análisis cualitativo expresados en clases. M: Muy 
frecuente (>45%). F: Frecuente (16-14%). R: Raro (3-15%). e: Esporádico (<3% ). Para los elementos de mielada 

indicado +: Presencia. -: Ausencia. 

ANACARDIACEAE 
ASTERACEAE 
CISTACEAE 

CYPERACEAE 
CHENOPODIACEAE 
FAGACEAE 
MALVACEAE 
MORACEAE 
OLEACEAE 

PAPAVERACEAE 
PINACEAE 
PLANT AGINACEAE 
POACEAE 
POL YGONACEAE 
SCROPHULARIACEAE 
THYPHACEAE 
ULMACEAE 
URTICACEAE 

Elementos de mielada 

Pistacia /entiscus 
Artemisia 
Cistus 
Helianthemum 
Cyperaceae 
Chenopodiaceae 
Quercus 
Malvaceae 
M o rus 
Olea europaea 
Phillyrea angustifo/ia 
Hypecoum imberbe 
Pinus 
Plantago 
Poaceae 
Rumex 
Veronica 
Typha 
U/mus minor 
Urtica urens 

Taxa meliferos 
Taxa anemófilos 
Total 

E:.poras hongos 
Hijas hongos 
Restos insectos 
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R 

R 

R 

F 

F 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

F 

R 

M 

R 

• 
F 

• 

R 

• 
R 

F 

• 
F 

• 

• 
• 
R 

• 
F 

F 

F 

• 
R 

• 

R 

F 

F 

F 

R 

R 

F 

R 

R 

R 

F 

R 

R 

• 
F 

F 

F 

• 
• 

• 
• 

F 

• 
F 

• 

F 

R 

F 

• 

R 

F 

R 

F 

R 

R 

F 

R 

• 

• 
F 

• 
F 

R 

• 

F 

• 
• 

• 

• 
• 

F 

• 

F 

• 
• 
F 

R 

F 

R 

• 

• 

• 
F 

• 
F 

R 

R 

F 

R 

R 

• 
• 
• 
F 

R 

• 

F 

F 

R 

R 

R 

• 

• 

R 

F 

R 

F 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

• 
R 

F 

• 
R 

• 
F 

F 

R 

• 
R 

• 

R 

F 

• 
R 

R 

F 

R 

F 

R 

• 

R 

F 

• 
• 
• 

• 
F 

• 
• 
R 

• 
R 

• 

R 

F 

• 
R 

• 
F 

• 
F 

• 

25 23 23 26 28 25 24 24 24 25 23 27 26 25 24 24 26 24 

7 8 10 10 5 7 9 9 8 10 11 10 11 11 11 10 13 10 

32 31 33 36 33 32 33 33 32 35 34 37 37 36 35 34 39 34 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + 
+ + + + + + + + + + 

+ + + + + + + + 

39 



so 
40 

30 

20 

10 

o -~----.-~~~~~~~~~~~ 

so 
40 

30 

20 

10 

1 4 7 10 13 16 

1c.- Plantago 

o -~----.-~~~~~~~~-~~ 

1 4 7 10 13 16 

so 
1e.- Helianthemum 

40 

30 

20 

10 

4 7 10 13 16 

so 
40 

30 

20 

10 

1 b.- Brassicaceae 

o -~----.-~~~~-~~~~--~ 

so 
40 

30 

20 

10 

1 4 7 10 13 16 

1d.- Dorycnium 

o -~----.-~~~~-~~~~~~ 

1 4 7 10 13 16 

so 1f.-

40 

30 

20 

10 

4 7 10 13 16 

Figura l. Variación en las muestras de los porcentajes de algunos taxa. La línea horizontal en 
1 a. 1 h y 1 e. indica el contenido mínimo propuesto para cata logar las mieles de azahar de la Vega 

Baja del Segura. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Tras el estudio microscópico hemos 
encontrado 66 tipos polínicos agrupa
dos en 49 familias. Las familias más 
diversas fueron Asteraceae con 6 géne
ros, Lamiaceae con 5 y F abaceae con 4. 
Pese a tratarse de mieles pobres en po
len (Louveaux et al., 1978), hemos en
contrado que el total de taxa oscila 
entre los 31 de la muestra 2 y los 39 de 
la 17, con una media de 34. El número 
de taxa meliferos se encuentra entre los 
23 de las muestras 2, 3 y 11 y los 28 de 
la 5, siendo 25 la media. Esta diversidad 
polínica contrasta notablemente con las 
observaciones de Louveaux y Vergeron 
(1964), que señalan que. las mieles espa
ñolas de azahar presentan espectros 
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polínicos pobres en especies, general
mente una quincena de ellas, y está 12 
puntos por encima de la media de taxa 
encontrada por Sala-Llinares (1988), Se
rra-Bonhevi et al. ( 1987) y Pérez-Obiol 
y Torreguitart (1985) para mieles del 
sureste. 

Las mieles analizadas, aunque con 
espectros polínicos muy similares, pue
den diferenciarse en dos grupos: 

Muestras 1 a 6: Caracterizadas 
por concentraciones de Citrus 
mayores de 31 %, por la ausencia 
de Dorycnium pentaphyllum, por 
un contenido en Li/iaceae y 
Rhamnus ligeramente superior y 
por un contenido medio en Plan
tago del 35% frente al 18%. Tam-

bién se caracterizan por los por
centajes de Brassicaceae siempre 
superiores a 20 (media de 25) 
frente a una media del 15%. 
Muestras 7 a 18: Caracterizables 
por un porcentaje de Citrus, ex
cepto en una muestra, siempre 
menor de 30, por la presencia de 
Dorycnium pentaphyllum , Coris 
monspeliensis, Urtica y M ercuria
/is , así como por un porcentaje de 
Echium y Carpobrotus mayor que 
en el resto de las muestras. 

Todas presentan elementos de miela
da (HDE) pese al efecto destructivo del 
proceso acetolítico, aunque en muy ba
ja cantidad. Observando preparaciones 
sin acetolizar correspondientes a las 
mismas muestras puede verse que el 
número de HDE no es significativa
mente menor que en las láminas aceto
lizadas, por lo que se trata de mieles 
puras de alta calidad, sin elementos 
extraños que la contaminen. La conser
vación, en este caso, de la práctica tota
lidad de los HDE tras la acetolisis coin
cide con las observaciones de Lieux 
(1980). 

Las cantidades de Citrus encontradas 
varían entre el 19% de la muestra 1 O y 
el 44% de la muestra 3, con una media 
de 30%. Aunque se observa una ligera 
y progresiva disminución de la concen
tración de Citrus con el tiempo (Figura 
1 a), en todos lo~ casos se supera am
pliamente el 15% necesario para ser 
consideradas monoflorales (Serra-Bon
hevi et al., 1987). Dado que el 83% de 
las muestras analizadas presenta un 
contenido en Citrus superior al 25%, 
consideramos que éste debería ser el 
límite mínimo para considerar mono
florales las mieles de azahar de la Vega 
Baja del Segura. 

El tipo Brassicaceae incluiría Capse-
1/a bursa-pastoris , Cardaria draba, Ca
rrichtera annua , Eruca vesicaria , Malco
mia africana, Moricandia arvensis y 
Sisymbrium irio , plantas muy comunes 
y, a menudo, presentes en los cultivos 
de cítricos . Los pólenes de este tipo 
aparecen en todas las muestras en can
tidades que oscilan entre el 14 y el 31 %. 
En las muestras 1 a 6 los porcentajes 
siempre superan el 20% con una media 
del 25 % frente al 15% en las restantes. 
El hecho de que aparezcan asociados 
los porcentajes mayores de Citrus y 
Brassicaceae, y evolucionen paralela-



mente con el tiempo (Figuras la y 1 b), 
no concuerda con los datos obtenidos 
por Serra-Bonhevi et al. (1987) para el 
Levante y sí con los que indican para 
Tarragona. El 15%, superado en el 
78% de las muestras, podría conside
rarse mínimo contenido en Brassicaceae 
para mieles de la Vega Baja. La rela
ción Brassicaceae:Citrus siempre es 
superior a 1 :2, y en el 72% de las m u es
tras está por encima de 3:5. 

El de Plantago es un polen frecuente 
(> 15%) en la inmensa mayoría de las 
muestras. La aparición conjunta de es
tos pólenes en mieles de azahar junto 
con pólenes de Brassicaceae, Cistaceae, 
Oleaceae y Taraxacum, concuerda con 
los resultados obtenidos por Ricciarde
lli-d'Albore y Vorwohl (1979), Serra
Bonhevi et al. (1987) y Sala-Llinares 
(1988). Sus porcentajes muestran una 
tendencia casi paralela a Citrus y Bras
sicaceae (Figura la, lb y le). El 83% de 
las muestras presentan una relación 
Plantago:Citrus superior a 3:5. Esta 
interesante proporción (3:5) respecto de 
Citrus, debería considerarse como con
tenido polínico mínimo en Brassicaceae 
y Plantago para las mieles de azahar de 
la Vega Baja del Segura. 

El tipo Dorycnium pentaphyllum, que 
en las últimas muestras podría incluir 
algún polen de Glycyrrhiza glabra, está 
ausente en las primeras muestras (1 a 6). 
Esta ausencia ha de deberse a una reco
lección anterior a su floración, como 
parece demostrar el hecho de que se 
trate de un tipo polínico que aumenta 
conforme avanza la temporada (Figura 
1 d). Tanto es así que en las muestras 10 
a 18 supera el 21%, lo que no extraña 
sabiendo que se trata de una legumino
sa de biomasa importante en la vegeta
ción local. En las muestras 13, 14 y 18 
llega al 27%, sin alcanzar el 30% nece
sario para su catalogación como mono
floral (Sala-Llinares, 1988). La presen
cia, junto a este género, de pólenes de 
Rosmarinus officina/es, Erica cf multiflo
ra y Cistus indica, como ya señaló Sala
Llinares (1988), la estructura de los ma
torrales setabenses del Rosmarino-Eri
cion. 

La familia Cistaceae está representa
da por los tipos Cistus y Helianthemum. 
Cistus aparece en el 61% de las mues
tras y en baja cantidad, sólo supera el 
5% en las muestras 15 a 18. Helianthe
mum, sin embargo, aparece en el 100% 
de las muestras con porcentajes varia-

bies entre el 4 y el 28%. A excepción de 
las muestras 1, 2 y 6, todas presentan 
más del 13% de He/ianthemum (Figura 
le), por lo que éste debe ser el límite 
mínimo a considerar en mieles de aza
har de la Vega Baja. Los estudios reali
zados por Louveaux y Vergeron ( 1964) 
y Ricciardelli-d 'Albore y Vorwohl 
(1980) indican también esta presencia, si 
bien en cantidades pequeñas. 

Entre las compuestas hemos diferen
ciado cinco tipos: Calendula. Carduus, 
Centaurea, Helichrysum y Taraxacum, 
presentes en todas las muestras. El tipo 
Calendula incluye prácticamente la mi
tad de todas las compuestas observa
das. Entre el resto destaca ligeramente 
Taraxacum. 

La aparición de Pistacia /entiscus en 
el 50% de las muestras coincide con la 
observación repetida de este tipo políni
co en las mieles de azahar estudiadas 
por Pérez-Obiol y Torreguitart (1985) y 
no ha de extrañar conociendo el carác
ter termomediterráneo de este taxon y 
su presencia en la zona costera murcia
no-alicantina. 

El 56% de las muestras presentan 
Olea en su espectro, apareciendo Phi
llyrea en el 94% de ellas. Son plantas 
con una producción moderada de polen 
y néctar que suelen ser ignoradas por 
las abejas (Weber, 1984), pero buscadas 
a veces para compensar la alta cantidad 
de néctar que aporta Citrus (Louveaux 
y Vergeron, 1964). Cantidades altas de 
0/eaceae ( 19%) asociadas a Citrus fue
ron dadas por Sala-Llinares y Suárez
Cervera (1983) como indicadores de 
mieles de localidades alicantinas próxi
mas a la costa o de la huerta del río 
Segura. Esto se observa en el 50% de 
nuestras mieles, superándose el 12% y 
el 1:2 en la relación 0/eaceae:Citrus en 
el 89% de los casos. El 12% de 0/ea
ceae parece ser el mínimo exigible para 
mieles de azahar de la Vega Baja del 
Segura. 

La presencia de Quercus está de 
acuerdo con los datos de Ricciardelli
d'Albore y Vorwohl (1980), Serra-Bon
hevi et al. (1987), Sala-Llinares (1988) 
y Weber (1982), para quien, además, 
encontrarlo junto a Euca/yptus en mie
les de Citrus puede indicar origen espa
ñol. Para algunos autores (Louveaux, 
1958; Maurizio, 1979) su aparición se 
debe a una contaminación provocada 
por la propia abeja o por el apicultor 
durante el proceso de extracción. Sin 

embargo, Gómez-Ferreras y Sáenz de 
Rivas ( 1980) y Ortiz ( 1985) citan Quer
cus como una de las plantas preferente
mente visitadas por las abejas en la 
provincia de Cáceres y como fuente im
portante de polen en las sierras de Cór
doba, respectivamente. Esto podría in
dicar que el exceso de néctar aportado 
por Citrus no sólo es compensado con 
pólenes de Oleaceae. En nuestro caso 
parece observarse, además, cierta corre
lación negativa entre los porcentajes de 
Quercus y los de Oleaceae (Figura 1 f). 

Marcadores de mieles de naranjo es
pañolas son Echium (Mauricio y Lou
veaux, 1963; Battagini y Ricciardelli
d'Albore, 1972) y Euca/yptus (Louveaux 
y Vergeron, 1964). Aparecen en el 83% 
de las muestras estudiadas. Por tratarse 
de pólenes suprarrepresentados (Ortiz y 
Fernández, 1992) y considerando lo ba
jo de las cantidades en que se presen
tan, podemos señalar que no se trata de 
recursos nectaríferos destacables en la 
zona. 

Para Louveaux y Vergeron (1964) y 
Sala-Llinares (1988), Hypecoum es, 
igualmente, marcador de mieles españo
las y está presente en el 72% de las 
estudiadas por nosotros. También Ric
ciardelli-d'Albore y Vorwohl (1980) se
ñalaron la presencia de H ypecoum en 
mieles de azahar españolas, así como 
Sala-Llinares y Suárez-Cervera (1985), 
para quienes la asociación polínica Hy
pecoum-0/ea-Quercus-Cistaceae señala 
mieles de origen español. 

Rosmarinus, al igual que otras Lamia
ceae se encuentra infrarrepresentado en 
las mieles (Louveaux et al., 1978; Ortiz 
y Fernández, 1992). Aparece en todas 
las muestras (excepto en la 9) con por
centajes que rondan el 2%. La presen
cia de este taxon en mieles españolas de 
azahar ya fue señalada por Ricciardelli
d'Albore y Vorwohl (1980). 

Coris monspeliensis no ha sido encon
trado por ninguno de los autores con
sultados, lo cual no es de extrañar de 
un endemismo murciano-almeriense. En 
nuestro caso aparece en el 72% de las 
muestras, superando el 1% en el 56% 
de las mismas. Pese a tratarse de canti
dades pequeñas creemos que puede 
considerarse un elemento diferenciador 
de las mieles de azahar de la Vega Baja 
del Segura. 

A modo de conclusión, podemos es
tablecer que las mieles de azahar de la 
Vega Baja del Segura analizadas, son 
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mieles libres de elementos contaminan
tes y caracterizadas por un espectro 
polínico muy rico en taxa (media de 34 
por muestra) en el que destacan Citrus 
( > 25% ), Brassicaceae ( > 15% ), H elian
themum (> 13%) y 0/eaceae (> 12%). En 
estas mieles se observan unas relacio
nes Brasicaceae:Citrus y Plantago:Citrus 
superiores a 3:5. Estos porcentajes y 
proporciones deberían considerarse mí
nimos para catalogar mieles de azahar 
de la Vega Baja del Segura. De igual 
modo, ha de observarse en ellas la pre
sencia de Dorycnium pentaphyllum, Me
dicago sativa, Coris monspe/iensis, 
Rhamnus, Quercus, Euca/yptus, Taraxa
cum, Helichrysum, Calendu/a, Pistacia 
/entiscus , Rosmarinus officinalis y los 
marcadores ibéricos Echium e H ype
coum. La cantidad de elementos de míe
lada presentes es muy baja. 
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