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Resumen

SANc¡íis, E.; J. B. Peaís& R. CURRÁs. 1992. Caracterización,fenologiae interésapicola
del romeral valencianoconpebrella(Helianthemo-Thymetumpiperellae)en las provincias
de Alicanle y Valencia. Bat Complutensist7: 99-115

Se exponenlas característicasdel romeral valencianocon pebrella (l-lelianthemo-
Thymetumpiperellae)en las provinciasde Alicantey Valencia Se analizala fenologíade
las especiesquecomponenla comunidady sediferenciala floración a lo largodel añopara
las plantascon flores poliniferasy nectaríferas.
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AswruÁur

SANcílis. E.; J. B. PERIs & R. CURRAs. 1992. Characterization,phenologyandapianan
interestol ValenciaRosemaryscrubwith «pebrella»(Helianthemo-Thymetumpiperellae)
in Alicante and Valenciaprovinces.Bar. Coniplurensis17: 99-115

The characteristicsanédinamics of the Valencianrosemary(I-lelianthenio-Thyrnetum
piperel/ae) in AlicanteandValenciaprovinces,aregiven.Thephenologyof the community
membersare analyzed,dilferentiatingtheblouming periodof plantswith polliniferousand
nectariferousflowers.
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INTRODUCCIÓN

La apiculturaen la ComunidadValencianatiene una larga tradición, hay
constanciade ello desdela Prehistoria,a travésde laspintuTasrupestres,como
las existentesen la Cuevade la Araña en Bicorp (Valencia);en donde hay
representacioneshumanasextrallendomiel de las colmenas.Hoy en día son
numerosaslasempresasdedicadasa lasdistintasfacetasincluidasenesteámbito
(fabricacióndecolmenas,extracciónde ceray miel, jaleareal,propoleo,polen,
etc.).En losúltimosdiezaños,enla ComunidadValenciana,el consumodemiel
por habitante/añose ha incrementadodesdelos 100 g de 1978 a los 300 g de
1982(PERIsMARTÍNEz, 1984)y hastalos655gen1988 (MINIsTERIO AGRICULTURA,

1989).En elaño1988 seconsumieron25,608millonesdeKg. siendoel consumo
domésticoel 98,3 % del total (MINIsTERIo AGRIcULTURA, 1989). España,queen
1978, exportó 4.594Tm de miel a granele importó únicamente16 Tm, se ha
convertidoenun paísnetamenteimportadorapartirde1982,exportándose1.292
Tm, frente a las 6.640 Tm importadas(PERIS MucÓ, 1985). Actualmente,la
profiferaciónen el mercadode mieles foráneas,multiflorales,de bajo costeha
provocadoun-afuertecrisis del sector,quesehavistoagravadaporla aparición,
entre1984 y 1985,de la varroasis;enfermedadcontagiosade las abejas,cuya
expansiónse ve favorecidapor la trashumanciade las colmenas(MINIsTERto
AGRIcULTURA, 1987).

La re-activacióndel sectorse traduce en la agrupaciónde apicultoresen
asociacionesy en el aumentode la producciónnacionalde miel de altacalidad,
como son las mieles monofioralesdel -azahar,romeroy espliegode mayor
aceptaciónen el mercado(GoRJMERAc, 1984; PERIs Mícó, 1985; SERRA & Gó-
MFZ 1983 y SER¡z,x & al. 1985).Porúltimo, otra formade mejorar la apicultura
de nuestraregión, seríaestablecerunadenominaciónde origen para la miel
del romeral con pebrella (Helianthen¡o-Thymeturnpiperellae), por las ca-
racterísticasorganolépticas,químicasy melisopalinológicasquepresentaesta
míel, frente a otras mieles producid-asen otras áreasmediterráneas,tal como
propusieronpara otrasmielesde Italia BATTAGLIÑI & RICcIARDELLI (1973)y de
EspañaRIvERA (1964), EsPADA & RITA (1983),ORTíz & GóMEZ (1984)y PÉREZ
& al. (1988). De esta forma, la denominaciónde origenactuaríacomo con-
trol para evitar las falsificacionesy establecersu estandarizacióny. por úl-
timo. prestigiarsucomercialización(RoMERO, 1972;SERRA, 1982 y PERIsMícó,
1984).

La benignidaddel climavalencianoconinviernossuaves,unido-alariqueza
de la flora susceptiblede utilización-apícolay a lasdilatadasépocasdefloración
de las plantas,contribuyendecididamentea quela ComunidadValencianasea
unapiezaimportantedentrodel sectortantoa nivel nacionalcomointernacional
(SEGRELLEs, 1989).

El objetivode estetrabajoesaportardatossobrela fenologíade unade las
comunidadesvegetalesque posibilitan lii riquezaapícolade la región.
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CARATERIZACIÓN DEL ROMERAL VALENCIANO
CON PEBRELLA (Helianíhemo-Thymetumpiperellae)

Unadelas nijeles litorales y sublitoralesmásconocidasy apreciadaspor su
calidady abundanciaen el territorio valencianoes la denominadacomo «miel
de romero», que se produce en aquellasformacionesvegetalesconocidas
popularmentecomo «romerales».Desdeel puntode vistacientífico, sedeno-
mína miel de romeroaquellaquetiene,en el estudiomelisopalinológico,un-a
presenciade polen de romero comprendidaentre el 20-30 % del total del
espectropolínicode susedimento(RIvERA, op. cit.; RoMERo,op. cit.; SERRA, op.
<it.; SERRA & al., op. cit, y ZANDER, 1950).

Los romeralescomprendenvaríascomunidadesvalencianasincluidasen el
Rosmarino-Ericion;por sugranextensióny amplitud,hemoscentradoel estudio
en el romeralcon pebrella,<Helianthemo-Thymetarnpiperellae). Se tratade un
romeral-brezalrico en caméf~itosy nanofanerófitosde la talla mediana(50-70
cm)y de coberturamediao elevada(60-80%). Su ecologíaesmuy amplia,tiene
su óptimoenlospisosbioclimáticostermomediterráneoy mesomediterráneode
ombroclimasecoo subhúmedo(PERIsGIsBERT, 1982; SANcuis, 1987 y STUrnNG
& al. 1989).

Aunque esteromeral manifiestaapetenciaslitorales, alcanzasituaciones
subcontinentales,pero en ningún caso llega a la continentalidadplena. Se
desarrollasobresuelosricos en bases,generalmentecalizos.Corológicamente,
tiene su óptimo en el sector Setabense,por esta razón en la Comunidad
Valencianasólo se distribuye ampliamenteen las provinciasde Alicante y
Valencia (Mapa 1), pudiendoalcanzarzonaslimítrofes de Albacete.Queda
incluidaestacomunidaddentrode lassinasociacionesclimatófilasdel Sinrubio-
Quercetorotandifoliaey del Sinbuplearo-Qaercerorotundifoliaeensufaciación
mesomediterránealevantina con Ulex parvíflorus (PERIs GIsBERT, Op. cit.;
SANcílís, op. cd. y STÚBING & al., op. cit.), actuandocomo matorral serialde
-ambas.

Desdeel punto de vista melífero, el apicultor realiza la explotacióndel
romeralcolocandolas colmenasen los espaciosmás -abiertosy soleados;con
estatécnicaseconsiguecentraríaproducciónsobreestacomunidad,aunquees
imposibleevitar y muy especialmenteal f~inal del veranoe incluso a vecesse
buscaquelas abejasaprovecheny liben otro tipo de comunidades,bien sean:
matorralesedáficosdel Rosmario-E,-icion(Ericetammultifloro-terminalis) y
quesedesarrollandentrodelterritorio corológicodel romeral;restosdel bosque
e inclusovegetaciónruderal-víaríaconfloracióntardía(Onopordeteaacanthii)
o arvense.

Precisamente,para evitar en los posible la caída de rendimiento y la
trashumanciainterregionaldecolmenas,losapicultoresvalencianoslasmueven
al final del veranoy a veceslas sitúancercade cultivosde girasol,fundamen-
talmente,y de aromáticas(lavanda,espliegoy lavandín)queles posibilitan la
presenciade flores y la continuidad de producciónmelífera,bien seacon la
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Mapa 1 —Distribución deHelianrhemo-Thymerampiperellae enla ComunidadValen-
ciana. Mapa cedidopor el Dr. GerardoSttibing Martínez.
Map 1 .—DistributionofHelianthemo-Thymetumpiperellaein theValenciaCommun¡ty.
(G. Stúbing).
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obtenciónde miel multifloral o monofioral (espliego,lavandao girasol),pro-
duccióncomplementaríaa la de «romero».

Aunque estematorral serialestásometidocon reiteracióna la acción del
fuego, lejosdeserunaextincióndefinitiva,suponeunamermadebiomasalocal,
quevuelvea alcanzarsudesarrolloóptimoal cabode unospocosañosdespués
del incendio.

METODOLOGÍA

La nomenclaturade los táxonessigue, generalmente,la de Flora Europea
(TuTIN & al. 1964-1980), en casocontrario se especificanen el Anexo 1 los
táxonesque,ajuicio de los autores,merecenun tratamientodistinto;y también
en el casode abreviaturas.En el estudiosintaxonómicose han seguidolas
directricesde la EscuelaSigmatistade BRAUN-BLANQUET (1979),aplicandolas
reglas de nomenclaturafitosociológica de BARKMAN & al. (1986) para los
sintáxones.En el anexo2, secitanlos autoresde lascomunidadesqueaparecen
en el texto. En los aspectoscorológicos se sigue la sectorizaciónde RIvAs
MARTíNEZ (1982).

ANEXO 1

Táxonesqueíiguran en el texto, quetienen un tratamiento
de Flora Europaea.

Cistus crericus L.
Coronilla minima L. subsp.clusii (Dufour) Murb.
Dictanínus hispanicus Webb ex Willk.
GenistamugronensisVierh.
Satureja intricata Lag.
Sature/a obovata Lag.
Sideritis tragoriganum Lag. = 5. angusufoliaaact.pl non Lag.
Sideritis virgata Desf. = 5. incana L. subsp.virgata Desf. Malagarriga.
Teucriun, homot,ichuín (Font Quer)Rivas Martínez.

nomeíiclaturaldistinto al

ANEXO 2

Nombrey autoresde los sintáxonescitadosen el texto:
ClaseOnopordeteaacanchii Br.- BI. 1964 em. Rivas Martínez 1982.
Alianza Rosmarino-EricionBr.- BI. 1931.
AsociaciónHeliantlíemo-ThymetunípiperellaeRivasGoday 1958 corr. Costa& Peris

1984.
AsociaciónEricetuní ,nultífloro-terminaíis Costa, Peris & Figuerola 1983.
AsociaciónRubio-Quercetumrotundifóliae Costa, Peris & Figuerola 1982.
AsociaciónBupleuro-Quercetumrotund¿foliae Br.- Bí. & O. Bolós 1957 em. nom.

Rivas Martínez 1982.

Parlafenologíasehanestudiado36parcelasdistribuidaspor lamayorparte
de l¿s provincia de Valencia,zonanortede Alicante y surestede Albacete,en
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las localidadeslitorales y sublitorales.En las parcelasse han realizadosendos
inventariosfitosociológicos(Tabla 1) paraconocerla composiciónfloristica.
Asímísmo,se ha llevadoun exhaustivocontrol de la floración de cadaparcela
en las reiteradasvisitas efectuadas,durantemás de dos años,en las distintas
estaciones.Los datosobtenidospor los propiosautoressobrefloración, se han
complementadoy contrastadocon los de ARRoYO (1988), MATEo & FIGUERoLA
(1987),SANCHÍs & al. (1988)y SANcuis& CRESPo(1989). Ladiferenciaciónentre
plantascon florespoliniferasy nectariferasestábasadaen lasdirectricesde los
siguienteautores:JEANNE (1977). LoUvEAUx & VERGERoN(1964), MALAUssENE
(1972), MAURízzío & LoUvEAux (1963. 1965 y 1967), MuÑoz (1982),ORTEGA
(1983) Y TALAVERA & al. (1988).

Hay que destacarque la riquezade táxonesque componenel sintaxon,
nuestro estudio se ha centradosobre el comportamientofloral de aquellos
táxonesde mayor relevancia,desdeel puntode vistamelisopalinológicopara
la obtenciónde lamiel deromero.No se hanestudiadolasespeciesqueaportan
pequeñasproporcionesdepólenesacompañantes,accesoriosy aislados(BARTH,
1970;RoMERO,op. uit.), ni las quepresentanflores anemógamaspor carecerde
importanciadesdeel punto de vistaapicola.

RESULTADOS

Todaslas parcelasestudiadastienenclima mediterráneocon ombroclimas
quevan del secoal subhúmedo(RIvAs MARTíNEZ, 1982). Se haobservadoque
en las zonasmás litoralesaparecenunaseriedeelementosfloristicosque están
ausentesen las zonassublitoralesy viceversa,como es la presenciade Viola
arboresccns,Sasureja obovata y Glabularia alypum en las zonas litorales
(termomediterráneas,según RivAs MARTÍNEz, op. uit.). Mientras que en las
parcelassublitoraleshay unaausenciade los táxonesanterioresy además,se
caracterizanpor la presenciade: Sideritis inuana subsp. virgata, Genista
inugronensis, y Salvia lavandul,ftlia, situadas en al piso bioclimático
mesomediterráneo(RIVAS MARTÍNEZ, op. cit.).

Deestosinventariosfitosociológicos,podemosdestacar,quelasplantascon
mayorabundancia-dominanciaal menosen el 65 % de los inventarios(índice
de 2 o superior),sonlos siguientes:Rosmarinusofficinalis, Ulexparviflorus,
Erica multiflora y Thyrnusvulgaris.

Los elementosfloristicos que matizan la continentalidad,la termicidad,
cambiosedáficos,o sonendemismos,losresaltamoscomoundatomásen la tabla
de espectrosfenológicosde los táxonesintegrantesde b comunidad.

La fenologíade los táxonesintegrantesdel romeralvalencianose exponen
en la tabla2. Por la anteriormentealudidabenignidaddel clima, se considera
como mesesprimaveraleslos comprendidosentremarzoy junio inclusive(3 a
6 en la tabla); los mesesestivalessecorrespondenconjulio a septiembre(7 a
9 en la tabla); los mesesotoñalesse reducena octubrey noviembre(lO y II
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TAIII.á 1. Sintética del romeral conpebrella(Ileliantlíeino-Tñyumetuní piperetlae)
rnur..e 1 .Synthetic tahie of Helianthemo.—Thymetumpiperellae.

Datosmediosde Presencia Abundancia(*)

Características de la asociaclon
He/lanr/cernuní toaíftuiuní IV 1 —2
lic liantl,ernu,n rin eI-eun•i t X
lcoc,iun, /iutautíicum III
Tiernos pípece/la X 2

I)iIerenciales de subasociaciones y variantes

EGea aebrneu II 4—1
Fr/traeea att chvi/ls 1 ti
Lavandola siuccIcas II -í-— 1
líe!ianrheníorn ero’ con, II
Ph/uníj.c purpurea
Cistus oconspeliensis 1—2
(j.c/ns ctjstrcx 1 ¡—2
Antlívllis 1cm ¡flora II 1 —2
,Sidcíivis virgata II
Genista oí iptunensis II
Ant/ívi/ls onubryehiuides

Giner cre//cas 1
Antostaph.vl/o.cuja—ursí 1 1
Genista it ls/Jan ea *1
Sa/vio lovandulifolia 1

Características de alianza
LI/ex parííflumus IX 2
Lico níultljiu’a VIII 2-3
Globular/a alyporn VI 2
loo/a ar-/,o,r’.ccenr II 4— 1
Ciguaillc, glusil II 4—1
Sideritis uagoriganum It -1—

Linuro soffruric~osían tít
Convolví,/íí s lunuginosus It 4— 1
finta anga.viifo/ia 11 +- 1
lhyrnelaec¡ rineroria 1 -.. —

Su(oreja u/sova/a tít 1 —2

Características de orden y clase
lltvrnos tu lgc,ris X 2
Rosnsariní,.s ofiie ma/ls X 3-4
Glol,u latía vulgaris II
Biscure/la valentina II 4-1
llc/ionrlíeníooí pilosun, 1
O‘curtís raíau//sima III 4-— 1
Fínnanc, glutinosa III
Fu,naríc, cricoides VIII
Pitagnolun rupestre II +1
Litbajura pu/u 5)50 Y
Genjara seurpius Y 1—2
Ciatos al/sidos III 1—2
Cistus clusii 1 +1
Hc/ianrheocum lavundulífolioni VI +1

105
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lABIA 1. (conlinuacién)

TAnia 1. (continuationí

Datosmedios de Presencia Abundanciatfl

(hsríí.csa/víjid/os II
1-1< /icl,,vso,o sror-elí,,s IV i-—
Ai,/sv/lo,íni cs n;ons/,c/ic)isis 1 V -f-— 1
Caris n,ons

1,eliensis IV 4-— 1
j)orvenion, pcntop/sy/lun, IV +- 1
Difiro/is obscura 1
l—urna,,o loevis JI
Sraclíc <labio III
Lavandula lat,folla IX’ 1-2
A,rurIvlis Ii urnilis VII *.

Suture/ainvejearo II 1 —2

Compañeras
Ar/sotos unedo ti
Ph/amis lvelíninis III 1-2
Linnni narbonense II
í)oíven¡orn Ii ¡taoram II +— 1
P/ulo,nja <pinito +1
LanWctu ¿<np/esa It
Grnisia ja/entino 1
Corananc Ii e ‘ocrulca II 4-— 1
Dirrarnn u.s /í ls/Janitas +— 1
L¡vng iooí eovnpcslre II +—

Seobiosaru,-o/ensis
A <parogus oe¡<rífalios It 1 +— 1

localidadesde los inventarios

Localidad Supeficie Altura Orieníación Piso

m, cuadra. moni. Biotcu.

Enguera(Y) 40 400 W MM
2 Aístella (Y) 60 200 TM
3 Llon~bai (Y) 60 250 W TM
4 Port dAlbaida (Y) 60 450 E TM
5 Vedai dc rorrení (VI 80 120 N TM
6 Beneixama(A) 50 65(1 E MM
7 Beniatjar(VI 40 4(10 SE TM

Pinet (V) so ~so w TM
9 Buñol (Y) 80 400 W TM
lO Cbcra CV) 80 570 E MM
II Embalsede Ves (AB) 60 650 N MM
12 Vedat deTorrent (Y) 50 120 5W TM
13 Ayora (Y) 40 600 E MM
14 Serrade Azafor (Y) 40 550 N MM
5 Alama (Y) 40 80 SE TM

16 Sierra Corbera(V) 50 170 NE TM
17 Simal (Y) 60 370 E TM
IR Barig <vj 40 230 SE TM
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Localidad Supeficie Altura Orientación Piso

m cuadra. mnm. Biotco

9 Pico Martés (Y) 80 800 N MM
20 Dos aguas(Y) 60 700 W MM
21 Alcoi (A) 60 750 E MM
22 Buñol (Y) 60 400 E TM
23 Osera (Y) 60 650 SE MM
24 EmbalseBusco (Y) 40 550 NW MM
25 EmbalseBusco(Y) 50 580 NW MM
26 EmbalseBusco (Y) 50 600 NW MM
27 EmbalseRusco (Y) 60 600 NW MM
28 CuevaMachera(Y) 40 760 SE MM
29 PeñaMaría (Y) 40 470 E MM

30 El Molinar (AB) 60 600 N MM

3 1 Villa de Ves (AB) 60 640 NF MM
32 CuevaD Joan(Y) 40 630 NE MM

33 Jalance(Y) 50 560 NE MM

34 Puntal dezarra(Y) 50 /20 E MM
35 Llanos Montemayor(Y) 50 760 E MM
36 La Hunde (Y) 50 960 E MM

(*) tndicael valor mediode abundanciaen los inventarios.Parano darcurasdecimalesseda el rango

entre los valores de las columnasen los que se encuentra.

Las letras entreparéntetisson las inicialesde las provincias.

en la tabla) y en consecuencia,los mesesinvernalesson diciembre, enero y
febrero(12, 1 y 2 en la tabla).

TAnA 2. Espectrofenológico de los naxones integrantesde la comunidad (He/ianrhenío-T/syrríerarn
piperellae
Tarsír 2. Phenological spectrum of the taxa fi-orn Helianthe,na.Thymetnmpipereltaecoínmunity.

Táxones Tipo Tipo Meses
de de

Planta Flor 1 2 3 4 .5 6 7 8 9 lO II 12

Características de Asociación
1-/eljanrheníarn rnartfoliurn P + + + + +

Heliantlíerníwí cinereuní P + + + +

Teucr jura líaoior,-ic/sorn O N + + + +

Tlsvrnu.cpipere/la O N + + + + +

Diferenciales de subasociaciones
y variantes
Frico arborea E N + + + +

Erinocea anrbvl/is C P + + + +

Lavandula sroec.lías ET N + + + +

He/ianrhen-íon,croceun, P + + + +

Pb/anis purpus-eu ET N + + + +
Cisros rnanspe/iensis P + + + +

Cjsrus<rispos E P + + + +



TAELA •2 (continuación)

TAimE 2 (conhinuation)

Ant/ir/lis rerníflora
Sideriris j’irgata
Ornisra nhagíanensis
Anrh vi/ls on¿,bíyc/iiaídr.s
Aí’tasraplív/as uvo-uís,
C¡stu.s cier,c:as
Genista /i ls/janjc:a
Salvia lavondoli/o/ja

Características de alianza
II/ex parv(flarus
Enea ni uItiflara
Gb/subí-ja a /,‘Jyorn
Vía/a arbaresc.ens
Caían iI/a c/u.sii
Sideritis tíagoíiganorn
[mato .soffr-uricasíírn
Convolvo/os lanuginosos
Roíaangusrífolia
Ehvn,elaeafinerario
Sature/a abajo/a

T N
C N

OC P
O 9
C N

P
P

OC N

la
N

T P
‘1 N

9
O N

NP
9
N

Nl’
O-T N

+ + +

+ + + +

+ + + +

+ + +

+ ++

+ + +

+ + +

+ + +

+ + +

+ + +

+ + +

+ + +

+

+

+

+

+

+

+

+

+ + +

+ + +

+ + +

+ + +

+ + + +

++ +

+

+ + +

+ + + +

+ + +

+ + +

+ + + +

Características de orden y clase
liarnos vn/gaas
Rosnsaiinosolticina/is
O/o/sa/ariovu/garjs
Risco/e//avalentina
lv/eliant/iernurn pi/asuro
Ononisrninutisirno
Fornana glutinosa
Fornana cricoides
PIjo rpla/arí rupesrre
Lit/iodara fruticosa
Genisla scoipios
Cistus al/sidos
(lisias c/osii
He/iuríflíernon, Iavcíndulqat¡í,ní
Cistus so/vífolias
He/ic/irvsuns sraec/ias
Ap/ir/lanrbes rnanspe/iensis
Caris rnonspc’iiensis
forjen/un, pentaphy//un,
Digita/is obscura
Pomonalaevis
Srae/se/inadubio
La varídala latífolia
Atractvlis barnilis
.<=aiurejainrricata

N
N
9
9
9
9
9
P
9

NI’
9
P
P
la
9

NP
N-P
NP
N
P
P
9
N
P

O P

+ + + + + + +

+ + + + + +

* + + + + +

+ + + + +

+ + + + +

+ + + + +

+ + + +

+ + + +

+ + + +

+ + + +

+ + + +

+ + + +

+ + * +

+ + + +

+ + + +

+ + + + +

+ + + + +

+ + +

+ + + +

+ + + +

+ + + +

+ + +

+

+

+

Compañeras
Aíburus onedo
P/s/orais lvr/initis
Linar, na,/sonense

+ + + * *

+ + + +
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+ + + -f +

+ + + +

+ + +

+ + +

+ + + +

+ +

+ + +

+ + + +

+ +N
N
9

+ + +
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Darvenion, lsirsoron, N + + + +

P/ilarnis criaba O N + + + +

Loalcera iníp¡eva N + + +

Genisra valentina O P + + +

Corananc/secaeroleo P + + + + +

Djrronínos bispanicos N + + +

Eryngiorn rarnpcsrre N-P -1 * +

Sc.abiasaroralensis P + + +

Asparagosacut(falius P + + + +

Clave de símbolos:
O = Especieendémica.
E = Edafismo
1 = Especiecon óptimo en el piso termumediterráneo.
C = Especiecon óptimo o tendenciaa la coníií,entalidad
la = Flaí,ta con flores poliníleí-as.
N = Píaníacon flores nectaríferas

Los datos fenológicosde los táxonesde la tabla2 sepuedenresumiren la
tabla3. Comosepuedeapreciar,la estaciónprimaveralesla épocadel añoque
presentauna mayor floración con 26 táxones,quesuponeel 38,81 % del total.
Le sigueenimportanciaaquellostáxones,queflorecenen el períodoprimavera
-4- verano,con 19 táxones,lo querepresentaalgomásde la cuartapartedel total
de la flora (28,36%). Aun cuandoconestosdosperíodoscitadosel porcentaje
de táxonesenflor-ación superala mitad del total (67,17 %); la importanciade
estacomunidadradicajustamenteen la estacióninvernal,por serel óptimode
floración de especiescomo: Rosmarinusofficinalis, Erica multiflora, Ulex
parviflorus, Glohularia alypum, Thymusvulgaris, etc. elementoscon altos
índicesdeabundancia-dominanciaenla mayorpartedelos inventariostomados
de la asociación,comoyadestacamosanteriormente.Ello suponecon su amplia
representaciónen los 36 inventariosreajizadosuna biomasamuy importante,
quepermiteel -abastecimientoinvernalde las abejas,quelejosde entraren una
fase de reposo,seencuentranen un estadiode plenaproductividad.

TABLA 3 Agrupacióndel númerode táxonespor épocasde floración
rABI.E 3. Aggroopmentof thenulnher of taxa accordingto tite bloom

Epocade floración Número de Táxones Porcentaje

Primavera 26
Primavera+verano 19
Primavera+ otoño + invierno 6
Verano + otoño 4
Invierno + primavera 4
Yerano+ otoño + invierno 3
Primavera+ verano+ otoño 2
Todas las estaciones 2
Otoño + invierno

38.81
2836
89
5.97

4.48
298
2.98
1.49

Totales 67 100.00
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En la talMa 4 sepresentanlos datosde los óptimosde floración,respectoa
los mesesdel año,de las plantascuyasfloresseanpoliniferaso nectaríferas.En
la eLaboraciónde esta tabla no se han contabilizadoaquellos táxonesque
presentabanflores ambivalentes.

TÁíjI.A 4. Relaciónde la floracióndc lasplantascon flores poliníferaso necíarfícíasa lo largodel año
FÁrn.» 4. Number of polliniterous or nectariferous taxa bloorning during the year.

Jipo cíe flor

1 2 3 4 5

Meses

6 7 8 9 lO tI 12

Polioíferas 3 6 22 30 31 30 It 6 6 7 4 3
Nectarfíeras 5 6 lO 17 18 16 15 5 7 8 8 5

Siguiendola secuenctade datosde la tabla4o de su representacióngráfica
de la figura 1, sepuedeapreciarqueel inicio del año(mesde enero)seregistra
un mínimo en el númerodeespeciesde floración,prácticamentecoincidiente
plantascon flores poliníferas(3) y nectaríferas(5). En los mesesprimaverales
(mesesde abril a junio inclusive) sepuedeapreciarun fuerte incrementoen el
númerodetáxonesen floración; debidoprincipalmenteal óptimo fenológicode
losrepresentantesde las familias Cisraceaey Fabaccaeslas plantascon flores
poliníferassonclaramentedominantesrespectoa las nectaríferas(31 frentea
18 respectivamenteen el mesde mayo). En junio, mesen quetradicionalmente
el calor se comienzaa notarde forma ostensible,comienzaa registrarseun
descensoenla floración,peroes pocoacentuado.En el mesdejulio, cuando
los rigoresestivaleshacenactode presencia,sedenotaun súbitodescensoen
la floración,hastaalcanzarseel segundomíniínode floracióndel añoen el mes
de agosto;en estemes,el númerode plantasen floración es muy semejante(6
para las poliniferas y 5 para las nectaríferas),lo que viene a indicar que las
condicionesde excesode frío o calor son igualmenledesfavorablespara la
floración.Traslasprimeraslluviasdeseptiembreel númerodeplantasnectaríferas
enfloracíonascíendeligeramente,mientrasquelas poliníferasquedanestabilizadas.
El mes de octubre(épocaotoñal) en la ComunidadValencianaes pródigo en
precipitaciones;en consecuencia,sealcanzaun segundomáximode floración,
peromuchomenosacentuadoqueelprimaveraly elnúmerodeplantascon flores
nectaríferassuperaligeramenteal de florespoliníferas(8 frente ~t7). En el mes
de noviembre,mientrasque las plantasnectaríferasmantienenconstantesu
número(8), seapreciaunnuevodescensodela floraciónenlasplantasconflores
polinífents(4). Porúltimo, endiciembresecontabilizanigualnúmerodetáxones
en floración queen el mes de enero(Tabla 5).

En la misma figura 1, además,se ha representadola floración global del
romeralconpebrella,sumandolosvaloresqueparacadamesdel año tienenlas
plantasen óptimo de floración, indistintamentedel tipo de flor queposean(los
datos han sido extraídosde la tabla 2. En esta representaciónse demuestra
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Hg. 1—Representacióngráficadelóptimodefloracióndelasplanifasdelromeralvalencianoalolargo
delaño.Líneacontinua:númerototaldetáxonesenóptimodetloración.Líneaconcuadrados:numero
totaldetáxonesen óptimodc floracióndelasplantasconflorespoliníferas.Líneaconcírculos:número
toral de táxonesen óptimo de floración de las plantascon floresnectaríkras.
Hg. 1 .—Graph¡crepresentationof the maximuin bloom in the Valencia rosemaryscrub
during 0w year.Continuous line: total nuinherof taxa in finestbloom. Line with squares:
tinestbloorn lo plantswith poliniferousflowers.Line witt¡ dots:finest blooni in plantswith
oectariferoustlowers.
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claramente,eí fuerte incrementodel inicio de la primavera(con un máximode
49 táxonesen mayo), así como el bruscodescensoque se registraa partir del
mes dejunio, el mínimo de floración estival y el segundomáximode floración
en otoño(conun total de 15 táxonesen octubre),para continuardescendiendo
hastael mínimo anualde diciembre.

A la vistade la tabla 4 se puedeobservar,que un periodo crítico, al igual
queel invierno,es el verano(el mesde agosto),ya quela comunidadsufreun
frenazovegetativocomoconsecuenciadelos rigoresestivales.Sólo un número
reltivamenteescasode plantas con cierto peso tiorístico en la asociación
(abundancia-dominancia),estánen óptimo de floración (Lavandula Iati/ólia,
Satureja intricata, Thyrnuspiperella, Thyrnus i’ulgaris y Sature/aobovata).

DISCUSIÓN

Un primer punto a comentarseríael referentea la épocade floración de
ciertostáxones.Así,tenemosqueciertasplantas,dependiendodelaclimatología
(fundamentalmentedel régimenhídrico del año)puedenflorecer sólo unavez,
dos vecese incluso,mantenerla floración fuerade la ¿pocaconsideradacomo
normal; tal eselcasodeRosmarinusofficinalisal cualsehapodidoexporádicamente
observarloen floración en la estaciónestival. El comportamientofloral de
algunos táxones en nuestrasparcelasde estudio, puedeser diferente a los
observadospor otros autores(ARROYO, op cit) enotrasregionesde España;ello
puededeberseal diversotipo de clima al quese ven sometidos;fundamental-
mente, a la influenciade la maresiay al régimenhídrico.

Si comparamoslos datospluviométricos,queseexponenen la tablaV, de
los mesesmás cálidos del año (junio a septiembre)de algunasde nuestras
parcelasde inventario, frente a parcelasde estudio situadasen Andalucía
occidental,sepuedeobservarqueen la ComunidadValencianahayunamayor

Tabla 5 Dalos pluvimétricos (mm) de los mesesmáscálidos (Elias Castillo & Ruiz Beltrán, 1977)
Tahíe 5. Pluvioínetrical data (mm) in tite hotest months.

Estación Junio Julio Agoslo Septiembre

Ayora (Y) 29 21 26 46
Beoiatjar (Y) 36 5 18 28
Bullaí/SieíeAguas (Y) 31 14 24 50
Buses,(V) 35 13 25 50
Enguera(Y) 23 5 lO 24
Jalance/Jarafuel(Y) 41 23 27 46
Rute/Iznájar(Co) 13 0 3 23
Cabra /Lucena(Co) 21 4 6 38
Montellano/Moróís de la Ftro (Se) 14 1 4 20
Grasralensa(Ca) 48 4 7 52
Algeciras (Ca) 5 0 2 22

Las letrasentreparéníesisson las iniciales de las provincias.
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precipitaciónenestaépocadel año,lo queexplicaríaeldistintocomportamiento
fenológicode algunostáxonescomunesen ambasregiones.

Otro puntode teneren consideraciónes la asincroníaen la floración que
presentanlas parcelasmás litorales frentea las sublitorales.Es fácil observar
quela formaciónde flores en lasmismasespeciesseproduce,enocastonesun
mes antesen las parcelasde localizaciónmás litoral, frente a las situadasen
localidadesmássublitorales.La causahabríaque buscarlaen lasdiferenciade
alturatopográficay portantodetemperaturas(efectoGaussen)entrelasparcelas
de los inventarios,por lo que habríaun retrasoen la entradade la floracíon.

CONCLUSIONES

1. Los elementosflorísticosconstituyentesde la asociaciónHelianthemo-
Tbyn¡eturnpipe¡ellae sonen sumayoríasusceptiblesde utilizaciónapícola,por
presentardilatadasépocasdefloración,queabarcanlaprácticatotalidaddel año.

2. El romeral tieneun óptimode floraciónen la estaciónprimaveral,pero
la importanciade la comunidadradie-afundamentalmenteenla intensafloración
que desarrollanen los mesesinvernalesalgunasespeciesdominantes.

3. Los mesesdel año en dondese registranlos mínimosde floración son:
agostoy diciembre.Lo queindicaqueel excesode calory frío sonigualmente
negativosparael desarrollofloral de algunostáxones.

4. La comunidadtiene unaecologíay corologíaínuy amplia, por lo que
suexplotaciónapícolaes muy interesante.Se localiza fundamentalmenteen el
sector Setabensede las provincias de Alicante y Valencia; en los pisos
termomediterráneoy mesomediterráneo.

5. Paramejorarel rendimientoapicoladelromeralconpebrella(Helianthemo-
Thymetun¡piperellae) y evitar la trashumanciade colmenas,es importante
estimular el cultivo de especiesaromáticascon floración estival tardía, tales
como el espliego(Lavandulalatifolia), saborijas<Satureja obovata),morquera
(Satureja intricata), o la pebrella (Thyrnuspipirella) especialmenteen zonas
dondeno existencultivos de girasol.
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