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Las mieles de flores según el citado reglamento se clasifican en: 

-mieles uniflorales: son aquellas proveillentes principalmente de flores de una misma

fa.núlia, género o especie y tengan características sensoriales. fisícoquímicas y microscópícas 

propias. 

-mieles multiflora/es: son aquellas provenientes de flores de distintas famiJias,

géneros o especies. 

Maurizio (1949), indicó que las mieles uniflorales son aquellas mieles que provienen 

principalmente de una especie vegetal detenninada, y dónde la misma está representada 

dentro de su espectro poUnico, en má.s de un 45%. Por otra parte deberi1 presentar un 

conjunto de propiedades fisicoquímícas y organolépticas características, 

Cabe destacar que el porcentaje de polen citado por Maurizio (1949) para denominar una 

miel unifloral, varia con la representatividad que tenga el polen de la especie en cuestión 

dentro de la miel en estudio. 

Según Louveaux et al (1978) se dan dos casos especiales de polen en la miel, pueden 

estar sohre o subrepresentados. 

Pólenes subrepresentados son aquellos que aparecen en los sedimentos de miel en 

porcentaje inferior a los que realmente representan, siendo buenos ejemplos los pólenes de 

Citrus !Jp., Larimdu!a sp., Rosmarittt,s :.p., Salvia sp., Robmia sp .. Tilia sp., A4edicago sp,. 

Las mieles con dichos tipos. de pólenes muestran bajo número absoluto de gran.os de 

polen. 

Pólenes sobrerepresentados son aquellos que se hallan en los sedimentos de miel en 

porcentajes superiores a los que realmente representan. Las mieles con este tipo de pólenes 

presentan un alto contenido absoluto de polen Ej: }vfyosotts sp. 

Diferentes factores detenninan el hecho de que los pólenes se encuentren sobre o 

subreprese-ntados en la miel. 

Es sabido que existen distintos tipos de especies apícolas, pvliniferas: aquellas especies 

de donde la abaja extrae sólo polen; 111:ct(lriferas de dónde extrae sólo néctar y poli

nectarifera;; donde la abeja extrae tanto polen como néctar Aunque no es una causa de 
sobre o subrepresentatividad de polen en la miel, es un factor que influye al momento de 

determinar el origen botánico de la misma a través del contenido polínico, ya que las 

especies sólo nectariferas generalmente no son detectables. 
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La fa.."1lidad de acceso que tenga la abeja para lograr exlraer el néctar y/o polen de la flor, 

depende básicamente de la anatomía y estructura floral. Según Howes (1953). en flores de 

corola abierta como la del manz11t10 (Jvfdlus pumila), la abeja trae hacia ella las anteras y con 

sus patas extrae el polen que luego deposita en sus cestillos. En flores pequeñas y amentos 

florales como los del sauce {Salix humboldtiana), la abeja se de:tplaza sobre las flores y 

cepilla las anteras. En flores tubulares como las de tréboles (Familia legummosae), el polen 

se adhiere a los órganos bucales o patas delanteras de la abeja, ya que se dificulta el acceso 
de la abeja a los nectarios y anteras. La representativ!dad del �olen en la miel está

detenillnada en cierta parte por la facilidad con que la abeja pueda extraer et polen. 

El néctar se produce en los nectarios de la planta,. los cuales pueden encontrarse dentro 

de la flor (floral), o fuera de ella (extrafloral). la ubicación de los nectarios también 

determina la represcntatívidad del polen en la miel, pudiendo ser mayor cuando los nectarios 

son florales debido al acarreo de polen adherido al cuerpo de la abeja. Louveaux (1968), 

citado por Lemarquant Mufet ( 1982), indica que el polen puede caer sobre los nectarios 

antes de que la abeja visite la flor y ser transportado en el néctar, aunque esto depende de 

la morfología de la misma. 

El tipo de sistema reproductivo afecta la representativirlad del polen en miel, siendo más 
representativo en las plantas monoicas y hemiafroditas que en las dioicas, debido a que en 

fas primeras el polen y nCctar se hallan en la misma pJanta. 

La frecuencia con que se presenta una especie principalmente po1inifera en la zona de 

estudio, la producción de polen de dicha especie y el largo del período de floración tarnbieT1 

afecta la representatívidad del polen en mieL 

Louveaux (1968)
., 

citado por Lemarquant Mulet (1982), indica que el manejo del 

apicultor al desopercuiar panales en los que hay polen sería una causa importante de 

variación del espectro polínico, Al desopercular panales que contienen celdas con polen, una 

gran cantidad de polen es arrastrado junto con el opérculo y otra parte queda adherida al 

panal. 

Otro factor que puede determinar la sub o sobre representatividad del polen en miel, es 

el momento de maduración del polen con respecto al momento en que comienza la secreción 

de néctar. 
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De acuerdo a la polaridad los granos de polen pueden ser: apolares, cryptopolares o 

polares. 

La simetría de un grano de polen está detenninada por la existencia de planos de simetria; 

de acuerdo a la presencia o no de ellos, los granos pueden ser simétricos o asimétricos. 

2.3.2.3-Forma 

Los granos de polen tienen diversas formas. La misma puede variar por distintos 

tratamientos previos como embebidos, fosilización artificial o natural, etc. 

La forma de un grano de polen se define en fünción de la vista polar y de la vista 

ecuatoriat En vista polar la mayoria de los granos son circulares, triangulares, 

subtriangu1ares o de forma mas compleja En vista ecuatorial, se distinguen los granos que 

son mas anchos que largos (prolatos), y aquellos que son mas largos que anchos (oblatos) 

Erdtman (1969) citado por Sáenz de Rivas ( 1978), clasificó las posibles formas en vista 

ecuatorial de los granos previamente acetolizados como sigue: 

Clases deforma PIE 

Peroblato 0,5 

Oblato 0,S-0, 7 

Suboblato 0,7-0,8 

Oblato esferoidal 0,8-1 

Esferoidal l 

Prolato esferoidal 1-1, 1

Subprolato l,l-1,3 

Prolato 1,3-2 

Perprolato 2 

P=Eje polar 

E=Eje ecuatorial 

La relación PIE se establece por una linea que marca el ancho total del grano en vista 

ecuatorial 
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Como ejemplos de extremos de tamaño se conocen hasta hoy, el grano de polen de la 

planta Nomeolvides (familia Borraginaceae), tiene un tamaño de 5µ y el grano de polen de 

Calabacín (familia Cucurbitaceae) es de 250 u. 

De acuerdo con Stanley y Linskens (1974), existen diferencia-s de tamaño de grano de 

polen, según la forma de dispersión que tenga o sea si es dispersado por viento, agua, 

animales o insectos. 

Wodehouse (1935) citado por Stanley y Linskens (1974), encontró que la mayoría de las 

plantas anemófilas tienen granos de polen con un rango de tamaño de 17 a 58µ, mientras 

las plantas zoófilas y entomófilas presentan granos de mayor tamaño. 

2.3.2.4.2-Variación de tamaño 

Según Stanley y Linskens (1974), existe una variedad de factores que afectan el tamaño 

del grano de polen, los cuales se clasifican en factores internos y externos. 

Los factores internos son los más constantes ya que se refieren principalmente al número 

cromosómico de la especie y características de floración. 

Los factores externos están referidos principalmente a condiciones climáticas que afectan 

las características externas del grano de polen. Las características más afectadas son 

diámetro y volumen del mismo. 

2.3.2.5-Aperturas 

Apertura es la amplitud de la abertura. Según Carretero (1989), la abertura es el o los 

orificios bien delimitados que se hallan sobre la superficie del grano de polen y a través del 

cual sale el protoplasma celular. Sáenz de Rivas (1978), la define como cualquier 

adelgazamiento o rotura de la superficie de una espora o grano de polen que permita la 

salida del protoplasma de la célula. 
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Wodehouse (!935) citado por Sáenz de Rivas ( 1978), descubrió que las aperturas tienen 

dos funciones, una es permitir la salida del tubo poiínico durante la germinación del grano, 

y la otra es harmomégata, o sea que permite cambios del grano de polen como consecuencia 

de cambios de volumen debidos a la humedad ambiental. En base a tales funciones se 

diferencian dos tipos de aperturas, las germinales, que presentan debajo de Ja apertura de 

exina un engrosamiento de la intina, y las pseudoaperturas, que tienen la función 

hannomégata. 

Erdtman (1952), clasifica las aperturas considerando los siguientes parimetros: posición, 

forma, estructura, tamaño v número. 

A)Posidón y forma

Las posiciones que tienen generalmente las aperturas en los granos de polen son: polar, 

global o ecuatorial. 

Dentro de las aperturas polares algunas de las formas encontradas son colpo, poro, úlcera 

y laesura. 

Colpo y poro son las aperturas halladas más frecuentemente en los pólenes,, por ello serán 

las descriptas. 

Se denomina poro, cuando la apertura es polar y redondeada. Sáenz de Rivas ( l 978 ), Ja 

define como el lugar por donde sale eI tubo polinico durante la germinación del grano de 

polen. 

Colpo es una apertura polar de fonna alargada, donde el largo es el doble del ancho. 

SegU.n Carretero (1989), colpo es sinónimo de surco. Puede ubicarse en sentido 

meridional o ecuatorial. 





2.3.3.2-Intina 
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De acuerdo a Friu:sche ( 1837) citado por Sáenz de Rivas ( 1978), la intiru! es la capa más 

interna de la esporodermis del grano de polen, generalmente poco resistente por su 

naturaleza celulósica Brinda protección al grano de polen frente a factores externos tanto 

químicos (oxidación especialmente) como físicos (desecación, etc.). 

Bajo microscopio electrónico se ha observado que 1a intina presenta microfibriilas de 

celulosa por lo que es f'acifmente destruida por ácidos y bases concentradas. Se hatla en 

contacto directo con la célula po1inka y su principal componente es la celuJosa. En el caso 

de pólenes que presentan sacos aéreos y en las zonas de los poros. germinales, esta capa no 

se halla adherida a Ja exina. Su espesor es variable con las espei;íes, es gruesa en las especies 

de las familias Cannaceae, Cucurbitaceae, Pass{florae, ele. y delgada en Nfirabilis, 

Agrosiemma, etc. 

2.3.4-Escultura 

Consiste en el relieve que presenta la parte externa del grano de poten. Está dada por la 

forma, dimensiones y dís:posición de los distintos elementos esculturales sobre la exina. 

Según Sáenz de Rivas ( 1978), cuando el polen está provisto de téctum, la estructura es 

la forma en que se disponen tos estratos bajo el téctum. En el caso <le granos semi e 

intectados Ia estructura coincide con la escultura . 

Louveaux ( 1970), indica que la observación de las figuras geométricas formadas por los 

elementos de la exina, constituyen un buen indicador para la identificación de pólenes. 

2.3.4.1-Tipos de escultura 

Según Louveaux (1970), los tipos de escultura son los siguientes: 

-Foveoiada: cuando Ia superficie está cubierta de pequefias depresíones aisladas.

-Estriada: los elementos esculturales se hallan dispuestos más o menos paralelos

-Punctada: aquella que presenta un tegilium con perforaciones pequeñas llamadas puncta,

-Bacuiada: aquella donde los elementos esculturales son mlis altos que anchos y tienen

forma de bastón 
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Dada la diversidad de flora existente, la avidez con que la abeja trabaja la especie y el 

largo período de floración de la palma, se consideró importante estudíar la posibilidad de 

producir miel y polen tipificados botánicamente en la zona de los palmares. La actividad 

apícola en Ja zona, gracias a la diversidad de la flora existente, ofrece un gran potencial 

apícola y además, puede permitir un desarrollo sustentable de toda la comunidad biótíca de 

los humedales 

Todo esto podria permitir obtener en un futuro cercano la producción y típí:ficaclón de 

la miel de palma y un desarrollo de la actividad apícoJa que genere nuevas fuentes de trabajo 

y mejoras en ta calidad de vida de la población. 

2.4.2.2.3- Descripción botánica 

Clasiticación taxonómica de la palma ,Butia capitau, 

División' Angiosperma 

Clase Monocotiledoneae 

Orden: Principes 

Familia: Palmae 

Subfamilia: Arecoideae 

Tribu: Cocoeac 

Subtribu: Butiiiíae 

Género: Butia 

Epíteto específico capitata 

Variedad: Odorata 

Castdlanos-Rag:um;se, (l 949); Chebataroff; ( 197 I) y fomlinson, ( 199()). 

Según CasteUanos-Ragonese (_1949), la especie es heliófila gregaria, de crecimiento muy 

lento, que sólo prospera aislada o en comunidades formadas por poblaciones puras. 

Según Chebataroff (1971 ), el follaje es de color verde ceniciento con segmentos rígidos 

y peciolo foliar, con mayor persistencia que en Butia yatey Las hojas: tienen una longitud 

de 2-Jm de largo de tipo pinnaticompuestas, el eje central se llama raquis y es curvo, las 

pinnas son rígidas y simétricas a ambos lados. Se distingue de la paJrna Butia yatay por tener 

menor altura; el tronco o estípite en promedio mide 5-7m de altura y 40•50cm de diantetl'o. 
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2.4.2.2.5- Antecedentes pallnológicos y melisopalinológicos en Butia 

capitata 

Los únicos antecedentes de estudios palinológicos encontrados para este trabajo sobre 

Butia capitata son Jos trabajos de Kedves {19&0) sobre investigación morfológica de los 

granos de polen de palma. 

De acuerdo a la revisión bibliogril.fica realizada el único antecedente melisopalinotógico 

sobre Buria capilata, es el trabajo realizado a través del convenio PROBIDES-Facultad de 

Agrononúa (l 994). 

2. 4. 2. 2. 6- Aptitudes aptcolas según los productores de la zona

Según los productores apícolas de la zona y las observaciones realizadas, los palmares 

tienen un periodo de floración generalmente entre setiembre y enero, pero varía mucho ya 

que depende de las condldones climáticas de cada año en particular, y en casos muy 

especiales puede llegar a no florecer. Durante el periodo en que la palma está florecida, las 

abejas trabajan con gran avidez en dicha especie, Los productores apícolas de la 7.ona dicen, 

que cuando florece la palma las abejas trabajan mucho ert ella. 




























































