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“Todos los aspectos de la vida deberían ser

estudiados en términos químicos (.. . ). Aunque los

biólogos ignoran a los químicos y viceversa, estas

dos disciplinas son inseparables para estudiar los

organismos vivos” (ARTHUR KORNBERG, 1990).

1. ESTUDIO BIBLIOGRÁFICO PREVIO

1. IflODUCCION Y JUSTIFICACION

1.1. Objetivos

Lavandula L. es un género de plantas aromáticas, perteneciente a la Familia

Lamiaceae Lindley 1836, nom. conserv. (Labiatae nom. altern. ).

El trabajo fundamental de investigación que hemos programado y realizado,

para poder redactar esta Tesis doctoral, se ha dirigido a conocer, lo mejor

posible, las composiciones químicas de los aceites esenciales (esencias) de

individuos de las diversas especies y subespecies que los botánicos han

encontrado en la Península Ibérica, pertenecientes al género Lavandula. La

naturaleza de estas esencias es muy poco conocida o desconocida; excepto la de

la esencia de “Espliego” (Lavandula latifolla Medicus), bien conocida en las

poblaciones y los cultivos que se destilan industrialmente. Tampoco se conoce

bien la esencia de la que se podría denominar “Lavanda Pirenáica” (española),

Lavandula angustifolia Miller subsp. pyrenaica (DC.) Guinea (L. pyrenaica

DC. ). Es bien conocida la esencia de la legítima “Lavanda (Verdadera)”.

oficinal y muy usada en la Perfumería; pero ésta que procede de Francia o de

cultivos de origen francés, es destilada de L. angustifolia Miller subsp.

angustifolia. GREUTERet al. (1986> la citan asimismo en nuestro país; pero no

hemos conseguido encontrarla. De existir, su esencia seria desconocida.

El género Lavandula L. está presente en la Península Ibérica,

particularmente, en España, donde existen once táxones. Relacionamos a

continuación estas especies, clasificadas en secciones según SUÁREZ CERVERAy

SEOANECANEA (1986):

1



Seat. 1. Lavandula 1.

• Lavandula angustifolla Miller subsp pyrenaica (DC. ) Guinea

(L. pyrenalca DC. ).,

Lavandula I~tifo1ia Medicus (L. spica auct. non L.

Lavandula lanata Boiss.

Sect. II. Stoechas Gingins

Lavandula stoechas L. (L..stoechas L. subsp. stoecbas)

Lavandula pedunculata Cay. (L. stoechas L. subsp. pedunculata (Miller)

Samp. ex Rozeira)

Lavandula sampaloana (Rozeira) Riv.-Mart., Díaz et Fernández-González

(L. stoechas L. subsp. sampaloana Rozeira)

Lavandula sampaicana subsp. lusitanica (Chaytor) Riv.-Mart., Díaz et

Fernández—González (L. atoechas subsp. lusltanlca (Chaytor) Rozeira)

Lavandula .luisieri (Rozeira) Riv:—Mart. (L. stoechas L. subsp; luisieri

• (Rozeira) Rozeira)

Lavandula viridis L’Hér.

Seat. III. Dentata Suárez-Cervera et Secane-Camba

Lavandula dentata L.

Sect. IV. Pterostoechas Gingins

Lavandula multifida L.

El género Lavandula L., Sp. Pl. 572 (1753) se> incluye en la siguiente

clasificación botánica actualizada (CRONQUIST, 1981 y 1988):

DIVISION: flagnoliophyta Cronquist, Takhtajan et Zimmermann (1966)

CLASE: Magnoliopsida Cronquist, Takhtajan et Zimmermann (1966)

SUBCLASE: Asteridáe Takhtajan (1966)

• .ORflEN: Lamialés Brombead (1838)

• FAMILIA: Lamiaceae Lindley (1836), nom. conserv.

Y siguiendo la clasificación subfamiliar más generalizada, de ERIQUET

(1895—1897):

SURFAMILIA: Lavanduloideae (Endí.) Briquet
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Los diversos taxónomos del género Lavandula, han tenido en cuenta los

caracteres morfológicos, carpológicos, palinológicos y ecológicos; pero no los

relacionados con la fitoquimica ni, en particular, la naturaleza química de

los aceites esenciales. Tampoco se han estudiado los caracteres químicos para

diferenciar los táxones supragenéricos. Pero sí se ha tratado de diferenciar

algunas subclases, considerando otros metabolitos secundarios. Según CRONQUIST

(1988), muchos miembros de la subclase Asteridae -a que pertenece el género

Lavandula—, especialmente los más arcaicos, producen iridoides (glucósidos

caracterizados por el esqueleto l—isopropil—2,3—dimetilciclopentano) y

compuestos afines; pero éstos se hallan asimismo en algunos miembros de las

Rosidae —de las que se supone derivan las Asteridae- y Dillenidae; y también,

en unos pocos de las Hamarneiidae. En cambio, faltan normalmente en las

Asteridae el ácido elágico y protoantocianinas; y, totalmente, betalainas

(pigmentos alcaloides) y alcaloides de la benzil—isoquinoleina. La ausencia

ordinaria del ácido elágico y de protoantocianinas tiende a diferenciarlas de

las Rosidae; y la ausencia de las betalainas las diferencia de la mayoría de

las Caryophyliidae; la ausencia de los alcaloides de la benzil-isoquinoleina

las diferencia de las Magnolidae en que son comunes estos alcaloides y

compuestos afines. Los iridoides que están ciertamente más representados en

las Asteridae que en cualquiera otra subclase, faltan en la muy amplia familia

Asteraceae, y se demostrará probablemente que se encuentran en no más de la

mitad, aproximadamente, de las especies de esta subclase. El Orden Lamiales,

uno de los once que constituyen la subclase, comprende unas 7.800 especies de

cuatro Familias. A la familia Lamiaceae (o Labiatae, nombre alternativo

permitido) corresponden 3.200 especies de 200 géneros. Esta familia,

cosmopolita por su dispersión, es especialmente abundante en los países de la

cuenca Mediterránea (CRONQUIST,1981, 1988).

En este estudio, pretendemos relacionar los táxones infragenéricos de

Lavandula con los constituyentes químicos de las esencias de sus respectivos

individuos; y, además, darlos a conocer, con el fin de que la Farmacia, la

Perfumería, la Aromática alimentaria y/u otras industrias puedan considerar la

posible explotación industrial de estas esencias. De modo semejante a como

sucede con los industriales y referidos “Espliego” y “Lavanda”; o con sus

híbridos, los “Lavandines” (L. angustifolia Miller x L. latifolia
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Medicus), denominados inicialmente “Lavandas Bastardas” o “L. Bastas” por los

industriales franceses. Aparecen en las poblaciones de ‘Lavanda” que crecen a

menor altitud, en zonas que se solapan con las superiores del “Espliego”.

Estas plantas presentan un desarrollo mayor que el de sus progenitores, y dan

mayor rendimiento porcentual de esencia, cuya naturaleza difiere mucho. Se

aproxima a la de la de la “Lavanda” o a la del “Espliego” que vive a altitud

inferior. Los cultivados son clones seleccionados y multiplicados para los

cultivos. Las esencias de los distintos “Lavandines” o híbr:idos cultivados,

presentan características analíticas muy próximas o semejantes a las de las

esencias de Lavanda. Son oficinales en varias Farmacopeas, y se consumen en

grandes cantidades por industrias de Perfumería. Ello justifica los numerosos

cultivos de “Lavandin” en España -más numerosos que los de “Espliego~ y

“Lavanda”—, en las “variedades” o tipos (clones): “Abrial”, “Super” —el más

cultivado—, “Grosso”, “41/70”, y “33/70”. Proceden del Centro de Investigación

de Antibes (Francia). Difieren por la calidad y perfume de sus esencias —la

del tipo Grosso es la más rica en ésteres—, en el rendimiento d~ esencia por

Ha del cultivo, por el desarrollo de las plantas, la aparición de la

floración, y la exigencia respecto á humedad y suelo (ANONIMO, 1988).

Quedan, pues, definidos los dos objetivos que nos propusimos:

(1) Contribuir al mejor establecimiento de la Taxonomía de las plantas

del género Lavandula, que crecen silvestres en la Península Ibérica, iniciando

un intento de establecer su Quimiotaxonomía, basada en la naturaleza de sus

aceites esenciales; o facilitar estos caracteres químicos a los taxónomos.

Tratar asimismo de descubrir probables quimiotáxones infraespecificos, los

quimniotipos o variedades químicas; y, quizás, otros de categoría inferior.

(2) Llegar a conocer, lo mejor posible, los diversos aceites esenciales

que elabora el quimismo de los diversos individuos; correspondientes a los

táxones específicos e infraespecíficos. Bajo el punto de vista de su

utilización o aprovechamiento, interesan los respectivos principios activos o

los constituyentes “mayores” que caracterizan y definen cada tipo químico de

los aceites esenciales.
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1.2. La clasificación botánica y los principios activos; quimiatipos

Hace largo tiempo que fué admitida la interdependencia morfológica y el

metabolismo de las plantas. Desde 1804, De Candolle intentó establecer

correlaciones entre los efectos terapéuticos de las plantas —debidos a sus

principios activos— y la clasificación natural. Y Rochíeder enunció asimismo

que “existe una relación definida entre la posición sistemática de la planta y

las sustancias que contiene” (GRANGER et al., 1973). Según nos comunica D.

GARCíA MARTIN, a comienzos de la década 1940, se enseñaba la “ley de las

analogías botánicas” en la Cátedra de “Materia Farmacéutica Vegetal”

(Farmacognosia) de la Universidad Central (Complutense) de Madrid. Esta ley se

enunciaba así: “Plantas de características botánicas e histológicas afines,

producen principios de naturaleza química y acción farmacológica semejantes”.

A. TSCHIRCH (1930—1932) ya había empleado el término “variedad fisiológica”

para explicar desviaciones químicas en las plantas. Había expuesto que “La

descripción botánica no revela la importancia de una planta como droga: son

los constituyentes químicos (principios activos) los que determinan si la

planta puede ser utilizada con este fin, y, por ello, son lo más importante”.

Lo confirma el hecho de que, desde hace dos décadas —con la aplicación

analítica de las técnicas instrumentales—, se vienen encontrando

constantemente, en especies botánicas bien definidas —y con exclusión de

eventuales híbridos—, individuos, indiferenciables morfológicamente y

conviviendo próximos, en una misma población, que contienen esencias de dos o

más tipos químicos, según los cuales se pueden establecer sendos tan

(táxones) qulmicos infraespecificos. Los caracteres químicos que los

diferencian y definen, no son normalmente diferencias cualitativas de

composición de sus esencias —o de otro tipo de metabolitos secundarios—, sino

diferencias cuantitativas bien notables, de origen genético, y no producto de

influencias ambientales. Se trata de verdaderos táxones químicos

infraespecificos o quimiovariedades (chemovarietas, chvar. ), hoy día.

denominados corrientemente quimiotipos (chemotypus, chtyp. ). El término

quimiotipo indica, por un lado, la naturaleza infraespecifica; y, por otro, la

existencia de individuos de la especie que se diferencian químicamente; de la

misma manera que “el término taxon (infraespecifico) expresa los caracteres
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hereditarios y la existencia de las categorías infraespecificas” (TÉTÉNYI,

1970).

El o los constituyentes que son fundamentales o “‘mayores” en un

quimiotipo or.tipo químico de esencia (8—99 ‘1.), en otro de la especie pueden

alcanzar concentraciones de trazas (< 0,1 Y.), o categoría de “microcomponente”

(0.1 a < 5 Y.), o la de componente “menor” (5 a < 8 7.). Esta terminología para

expresar las categorías dé los componentes de las esencias, la vienen

empleando,; en sué trabajos de investigación, D. García Martin y M.C. García

Vallejo y colaboradores. Según estos autores (BLANCO DIEZ et al., 1983), el

tipo químico de esencia, más general e importante —por ser oficinal— de

Eucalyptuñ oleosa (Maiden et Blakely) C.A. Gardn. del arboreto de este género

enHuelva, . está caracterizada por el 1,8—cineol, único constituyente o

principio activo. Su concentración es de 82,1—92% (med. 88,4 %). Hay casos de

esencias en que el componente que las caracteriza, puede alcanzar hastá el 99

%. Se ha dado a conocer recieñtemente una esencia con 94—99 % de cinamato de

metilo, producida por Eucalyptus sp. nov. aif. caznpanuiata (SOUTHWELL, bAc. et

al.,- 1989). En esencias- de otras especies, los tipos químicos pueden ser

definidos por dos o más constituyentes mayores que pueden estar relacionados

biogenéticamente. Como ejemplo, elegimos dos quimiotipos de Thymus zygis

(Lbfls). :L: (GARCíA MARTIN y GARCíA VALLEJO, 1979, 1983a). Su chtyp. thymol

produce la “Esencia de Tomillo” oficinal, constituida por su principio activo,

el timol (7,9—34~4 Y,; mcd., 18,4 ‘1,); •y por ~—terpineno (0.0—14,8 Y.; med., 4,4

Y,), -poco estable, y p—cimeno (35,5—60,8 ‘4; med., 47,0 74. Ambos, en este

orden, son los precursores del timol. Otro chtyp. linalol da esencia cuyo

constituyente fundamental es el linalol (68,0-88,4 7.; med., 80,9 ‘/4, al que

acompaña su -éster acético (t—13,4 Y,; mcd., 5,8 ‘¡.13. En este quimiotipo, el

timol sólo-alcanza el 1,0% (med.); ylinalol y acetato de linalilo en el

chtyp. thymol, 3,1 Y. (jned.)y 0,2% (med.), respectivamente.

Los quimiotipos tiénen, efectivamente, gran interés científico, como

táxones- químicos infraespecíficos; pero no es menor su interés industrial,

por4ue la calidad de cada esencia -en los casos frecuentes de existencia-de

quimiotipos— depende -de que se destilen o no, exclusivamente, plantas del

quimiotipo que, por su principio activo, determina la calidad yla cotización

comercial de aquélla. Hoy día, interesa llegar al establecimiento de cultivos
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exclusivos del quimiotipo de interés y, a ser posible, de clones de éste,

seleccionados por la calidad y el rendimiento de su esencia. Sólo los cultivos

clonales aseguran una calidad, constante, prácticamente, de un año a otro.

143. La Quimniotaxonomía y los metabolitos secundarios

Tairon es un grupo de organismos —de cualquier nivel o categoría— que pueda ser

reconocido, en la naturaleza, como unidad en la muestra total de variación de

aquéllos (Lamiaceae. “Espliego”). La Taxonomía o Sistemática botánica,

clasificación, en categorías de taira (táxones): divisiones, clases, órdenes,

familias, géneros, especies y subcategorias, así como la nomenclatura, siguen

importantes. reglas, aceptadas internacionalmente. Sin embargo, un taxónomo

puede sentir la necesidad de un mayar número de categorías o niveles de

táxones, en cuyo caso, se le permite intercalar otros, debiendo atenerse a los

más utilizados en tales casos (HEGNAUER, 1986). Lá taxonomía basada en

caracteres químicos, es la Quimiotaxonomía.

Por razones históricas y prácticas, los taxónomos dieron más importancia

a los caracteres morfológicos o, al menos, les concedieron preferencia.

Posteriormente, se han ido incorporando a aquéllos otras clases de caracteres:

ecológicos, anatómicos, cariológicos, carpológicos y químicos. El parentesco

de las plantas se manifiesta no sólo por la morfología, sino por este conjunto

de caracteres.

Los productos del metabolismo o quimismo de las plantas se clasifican en

metabolitos primarios y secundarios. Son los metabolitos secundarios los

utilizados normalmente por los taxónomos, para elegir los caracteres químicos

que pueden definir los táxones, juntamente con los morfológicos y/u otros, o

por sí mismos (quimiotipos).

La idea de que el parentesco de las plantas se representa también en su

quimismo. es ampliamente compartida por los botánicos (TÉTÉNYI. j.c.). Aunque

no siempre las diferencias en metabolitos secundarios van acompañadas de

diferencias morfológicas (quimiotipos). MANSFELD (1958) opina que son más

frecuentes las diferencias fisiológicas dentro de los grupos que no pueden ser

clasificados morfológicamente en subgrupos. SaO (1953) opina que la

clasificación basada en fundamentos bioquímicos, lleva a un sistema eiracto.
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Según FUJITA (1962), la opinión de autores presentes y anteriores es que. en

la delimitación de táxones, los caracteres químicos pueden ser equivalentes a

los restantes citados, o que la importancia de los primeros puede ser,

inclusive, mayor. Para GRANT (1960), el método químico es una ciencia auxiliar

de la Taxonomía.

Los caracteres de todos los tipos o clases están determinados por

factores genéticos; pero las químicos, por corresponder a estructuras

moleculares, tienen la ventaja de ser más definidos y precisos. Hoy día,

tienen otra ventaja: ser identificados y cuantificados correctamente, y con

cierta rapidez, por medio de las técnicas instrumentales. Son indispensables

en el establecimiento de táxones infraespecíficos (TÉTÉNVI, j.c.).

Los caracteres químicos pueden ser útiles para la clasificación a nivel

de “razas” —táxones infraespecíficos—, especies, géneros; familias y/u órdenes

(RE2NIK, 1955). Hemos adelantado datos que demuestran que son útiles también a

nivel de subclases: las Asteridáe- pueden diferenciarse químicamente de

RosIdae, Hamamelidae, DillenIdae y Nagnolidae.

El género Eucalyptus:L’Hér. ha sido uno de los géneros primeramente

estudiados químicamente. BAXER y SMITH (1920) comenzaron su estudio en 1890, y

determinaron más de .300 especies, dando un “peso” semejante a los caracteres

morfológicos y a la composición química de sus esencias; y fundándose en la

composición de - su esencia, E. australiana fué promovido a la categoría de

especie; separándole de E. amigdalina que se halla restringido a la isla de

Tasmania; y también en este género se descubrieron, al parecer; por vez

primera, los quimiotipos por PENFOLD y MORRISON (1965), que los denominaron

“formas fisiológicas”, y les asignaron categoría de variedad (química). De E.

citriodora:W,J. Hooclcer, por ejemplo, se conocen cuatro quimiotipos (GARCíA

VALLEJO, 1973).

“Pesar” un carácter es darle mayor o menor valor que a otros, a efectos

taxon6micos1 Tiene lamayor- importancia la selección de caracteres en las

plantas, porque los grupos taxonómicos que se pueden definir, pueden ser muy

diferentes usando otro diagnóstico. Dice HEVWOOD (1966) que aún cuando se

construya un grupo, dando, a priori, iguál valor a los caracteres elegidos, se

puede -ver, a posteriori, que algunos de ellos tienen valor diferente; por

ejemplo, para separar unos grupos de otros. Algunos de ellos son-marcadores,
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porque si sólo ellos hubiéran sido usados, habrían resultado los mismos

grupos. Los criterios a emplear para la elección de caracteres, según este

autor, son: (1) la conveniencia general del científico, (2) la utilidad o la

accesibilidad, (3) ej uso tradicionai, (4) la experiencia, y (5) el sentido

común biológico. “Cada organismo proporciona al taxónomo millares de

caracteres potenciales; y aunque, idealmente, todos ellos deberían ser

empleados cuando se construye una clasificación, está claro que ha de hacerse

una selección, por razones puramente prácticas”.

Uno de los usos más comunes, hoy día, de los datos fitoquimicos —aparte

de los prácticos, sobre identificación y calidad comercial— es ver si ellos

concuerdan con grupos taxonómicos basados en otros caracteres. “Es claro —dice

HEYWOOD (J.c.)— que, usando un gran número de caracteres químicos, podemos

conseguir una clasificación que no sea expresable morfológicamente”. “El hecho

es que no se han realizado todavía intentos de construir una clasificación

fenotípica, usando amplia gama de caracteres de todos los orígenes posibles.

Pensamos que vamos a quedar muy sorprendidos con los resultados, cuando lo

intentemos”.

Según ERDTMAN (1963), a pesar del valor, en taxonomía, de los datos

químicos, no hay razón para creer que tales caracteres no sean susceptibles de

paralelismo, convergencia, inconsistencia y otros “defectos” que muestran los

caracteres taxonómicos más tradicionales. Algunos caracteres son rechazados,

porque se estima que son susceptibles de modificación ambiental.

Es procedimiento común, hoy día, probar la clasificación aplicando datos

de otros origenes, que no fueron usados en la construcción de la

clasificación.

Entre las distintas sustancias químicas, los flavonoides y los

terpenoides y restantes constituyentes “aromáticos” de los aceites esenciales,

son considerados los metabolitos secundarios que cumplen mejor los requisitos

básicos de la quimiotaxonomia: (1) complejidad química y variación

estructural; (2) estabilidad fisiológica; (3) amplia distribución; y (4) fácil

y rápida identificación (VON RUDLOFF, 1969).

Los primeros han resultado más útiles para resolver algunos problemas de

taxonomía. Un caso interesante está relacionado con el “Tomillo Carrasqueño”

—explotado con el nombre de “Orégano Español” (GARCíA MARTIN y GARCíA VALLEJO,
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1986)- que ha sido inscrito recientemente en el género Thymbra, como Thyinbra

capitata CL. 13 Cay. (MORALES VALVERnE, 1985). Fué clasificado inicialmente como

Thymus capitatus CL. 13 Hoffmanns. et Link. La forma deprimida del cáliz de sus

flores le diferencia de Thymus spp.; y se creó el nuevo género Coridothymus,

con la única especie C. capitatus Reichenbach fil.. VICIOSO (1974) apoyó la

separación con un nuevo fundamento: no se conocía la existencia de híbrido

alguno con Thymus spp.. La propuesta de II. Morales de incluirlo en el género

Thymbra se basa en la gran semejanza morfológica y genética con Thymbra

spicata L.. BARBERAN et al. (1988’) hallan asimismo otra semejanza química que

corrobora esta propuesta. Proponen que se denomine Thymbra capitata CL.) Cay.,

Lag. et Griseb. Ya Cavanilles y Lagasca la habían considerado una verdadera

Thymbra. Ambas especies contienen flavonas que faltan en 35 especies de

Thymus. Sus esencias son asimismo de tipos químicos semejantes; pero los

conocidos chtyp. tbymol y chtyp. carvacrol, también los presentan varias

especies de Thymus, como el referido Th.. zygis.

Con fines taxonómicos, interesa conocer asimismo las vías bioquímicas

—determinadas por las dotaciones genéticas de las plantas-, que conducen a la

biosíntesis de cada uno de los metabolitos secundarios. La Figura 1 muestra

que timol y carvacrol tienen como precursores, en muchas Thymus spp. y en la

referida Thymbra capitata, a ~-terpineno y p-cimeno. Y cada uno de esos

fenoles isómeros da lugar a los respectivos éteres metílicos que suelen

encontrarse en trazas. La Figura 1 corresponde a un quimiotipo fenólico mixto

de plantas (chtyp. thymol/carvacrol), que se hallan conviviendo con las más

abundantes de los quimiotipos simples, en algunas poblaciones. Caracterizan a

cada tipo simple, como constituyentes mayores, el fenol y los dos precursores;

pero también habría que mencionar el éter metílico del fenol, aunque sólo

alcance categoría de trazas, porque son cuatro los metabolitos que constituyen

cada una de las dos familias características.

Normalmente se forma el quimiotipo simple, porque és bloqueada una de las

dos vías de síntesis de la Figura 1, pero no de modo total; o, lo que es

semejante, es activada la vía que da lugar al quimiotipo. El fenol de la vía

bloqueada sólo alcanza categoría de “microcomponente” o “menor” de bajo rango

en la esencia. En el ejemplo anticipado de Th. zygis chtyp. - thymol, el

carvacrol sólo alcanza concentraciones de 1,2—3,6 % (med., 2.3 7.).
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Fig. 1. Biosíntesis de carvacrol y timol

Según MENTZER (1966), ciertas sustancias pueden derivarse de dos o más

precursores diferentes, dependiendo del mecanismo bioquímico en cuestión. Pone

el ejemplo de derivados del ácido benzóico, que pueden ser sintetizados a

partir del ácido sikímico, o del cinámico, o del acético. La naturaleza y la

posición de los sustituyentes sobre los núcleos aromáticos permiten,

frecuentemente, excluir todas, excepto una de las alternativas.

Por nuestra parte, podemos aportar otro ejemplo: la biosíntesis del

carvacrol, fundamental y principal en las esencias de Lavandula multifida L.

(4.4.1), sigue una vía o mecanismo bioquímico diferente al conocido en

especies de los gén. Thymus y Thymbra. Junto al carvacrol, se forma en éstas

pequeña, pero notable, proporción de timol; y se encuentran asimismo, en

equilibrio con aquél, los dos precursores en concentraciones importantes,
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frecuentemente, con categoría de mayores (~—terpineno y, principalmente,

p—cimeno). En las 12 esencias individuales de L. multifída, el timol se halla

ausente ; el ~—terpineno sólo alcanza concentraciones de trazas—O,2 % (med.,

0,02 %); y el p-cimeno, entre trazas y 2,9 ‘4 (mcd., 0,4 Y0). En nuestra

opinión, pues, el carvacrol de esta especie tiene otro u otros precursores.

La referida idea del bloqueo de ciertas vías biosintéticas es formulada

por ERDTMAN (j.c.). Cuando tiene lugar este bloqueo, el carácter químico

correspondiente puede permanecer “oculto’ por un prolongado periodo. Se

conserva entonces en una naturaleza no especial primitiva, es decir, en una

vía separada; y fundándose en consideraciones semejantes, estima verosímil que

la convergencia morfológica sea seguida de una convergencia química.

Según RIMPLER (1965), lo que representa un carácter químico de valor en

taxonomía, no es tanto la síntesis, sino la acumulación de sustancias. “Esto

es, los mecanismos, desarrollados filogenéticamente, de ~ecreción activa desde

el plasma, son diferentes: en el caso de sustancias lipófilas (los componentes

de las esencias), ellas son glandulátropas o epidérmicas; mientras las

hidrófilas son quimiátropas (se acumulan en las vacuolas)”. En el caso de un

idéntico modo de acumulación o estructura de secreción, desviaciones de

compuestos o tipos de compuestos poseen un valor taxonómico significativo,

particularmente, respecto a sustancias quimiótropas”. “Por último, uno no debe

considerar, esquemáticamente, sólo las sustancias aisladas, sino, más bien,

las tendencias fundamentales del metabolismo; por ejemplo, en el caso de

plantas que contienen aceites esenciales, se debe considerar, además de los

componentes de éstos, la posible presencia de flavonoides portadores de grupos

lipófilos”.

1.4. Quimiotaxonomia subespecífica

La taxonomía morfológica y geográfico-ecológica parecía suficiente, basta que

TSCHIRCH (J.c.) pone de manifiesto que los principios activos de las plantas

-medicinales podían variar de unos a otros individuos de la especie, lo que le

llevó a establecer la “variedad fisiológica”; y esta categorización de las

plantas es aplicada por PENFOLDy MORRISON(j.c.) —como hemos adelantado— para

establecer los. -táxones químicos infraespecificos, con categoría de variedad, a
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los que denominaron “formas fisiológicas”. Esta clasificación química es tan

arbitraria como puede ser el reconocimiento de cualquier otro carácter

taxonómico.

No necesariamente han de producirse diferencias morfológicas cuando

aparecen diferencias fisiológicas. Con frecuencia, se han dado a conocer, en

táxones homogéneos morfológicamente, divisiones genéticas por diferencias en

la época de floración, en la resistencia a las enfermedades y en el proceso

metabólico. Esto quiere decir que los táxones, no siempre, comienzan a

diferenciarse en la forma; sino, más bien, en los caracteres intrínsecos

cualitativos (TÉTÉNYI, J.c.).

Según este autor, la presencia o ausencia de una sustancia activa apunta

a desviaciones de tal extensión en el tipo de metabolismo, que la

diferenciación de dos táxones resulta incuestionable, como probada

genéticamente. Los táxones químicos pueden ser diferenciados sobre bases

cualitativas y, también, cuantitativas (HEGNAUER, ref. de TÉTÉNYI. J.c,).

En réplica a la opinión de autores que consideran que sólo la planta

individual es realmente una unidad, Tétényi sostiene que los táxones

infraespecíficos, en cuanto grupos de individuos que los constituyen, existen

realmente; y que respecto a estos grupos, la quimiotaxonomía es de

aplicabilidad y validez generales.

Ha interesado a los quimiotaxónomos evitar el empleo tanto de un elevado

número de niveles subespecificos, como de reducirlos demasiado. En este

sentido, el C.I.N.B. (BURDET, et ai.,1983) distingue y acepta cinco niveles:

subspecies, varietas, subvarietas, forma y subforma. Tétényi propuso

agregarles el prefijo chemo— (abreviadamente: chssp. , chvar. , chsvar. , chf.,

y chsf., respectivamente). (A los táxones cultivados, se les diferenciaría con

las denominaciones: chemoconvarietas (chconv.) y chemocultivar (chcv. ).)

HILLIS (1966) propuso que el término subespecie se utilice,

exclusivamente, cuando la clasificación taxonómica contemple la totalidad de

los caracteres del organismo.

Da, para Euca.Zyptus sideriry ion A. Cunn. ex Benth., la siguiente

clasificación subespecifica:

chvar. estilbenica chi. Sí. chsf. qi

chvar. estilbenica chsvar. dihidrokaempferol, chf. S2
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chvar. estiibenica chf. Sí, chsf. qii

chvar. flavohica chsf. qii

Las quimioformas Si y S2 se caracterizan por glucósidos estilbénicos. Si,

por: (1) el “piceidósido” . (3,4’,5—trihidroxiestilben—3—glucósido); (2) el

“rapontinásido” (3,3’ ,5—trihidroxi—4’—metoxi—estilben—3—glucósido); y (3) el

“astringinósido” (3,3’, 4’, 5,5’ —pentahidroxiestilben—3—fl—D—glucósido); S2, por

contener solamente dos de los citados glucósidos: “piceidómido” y

“astringinósido”.

Las quimiosubformas las determinan los glucósidos flavónicos: la chsf. qi

está caracterizada por el quercetin-3—rhamnósido; y la chsf. qii, por el

quercetin—3—glucósido.

Ni BAXER y SMITH (J.c.) ni PENFOLD y WILLIS (1961) llegaron a descubrir

variedades botánicas ni químicas en esta especie silvestre australiana>

basándose —para estas últimas— en la composición de sus esencias (todas son de

tipo 1,8—cineol). Sin embargo, en las hojas se encuentran, a veces,

polifenoles estilbénicos que son considerados constituyentes anormales. Los

individuos que’los contienen, -constituyen la variedad- estilbénica; y los que

carecen de ellos, la variedad flavónica. Clasificaciones posteriores, basadas

en caracteres morfológicos, han sido justificadas químicamente por estas

quimiovariedades (GARCíA MARTIN, 1977).

En esta Memoria, sustituimos el término cheniovarietas por chemotypus,

mucho más empleado hoy día. Para el nivel inferior, empleamos chemoforma y,

hasta chemosublorma, de acuerdo con Tétényi.

1.5. Híbridos e hibridoides

1.5.1. Hibridas

“La hibridación se produce en la unión sexual de individuos que presentan, en

su genotipo, uno o varios pares de diferencias genéticas’; y “los híbridos

serán tanto o más complejos, cuanto mayores sean aquellas diferencias” (FONT

QUER y SIERRA RAFOLS, 1982).

Un híbrido hereda, por consiguiente, los caracteres morfológicos,

químicos y de toda clase de sus progenitores; generalmente, con predominio de
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los de uno de ellos, sobre los del otro. En su explotación como planta o por

sus principios activos o características, suele interesar que sean

predominantes los de uno de los progenitores. Es el caso de los “Lavandines” o

híbridos -ya citados- Lavandula angustifolia Miller x Lavandula latifolia

Medicus.

Pero, como sucede con los individuos, un grado de modificación de

caracteres fisiológicos, no tiene necesariamente que ir acompañado de un grado

semejante de modificación en su morfología. Así, con frecuencia, no es fácil,

muchas veces, identificar de visu, en el campo, a un hibrido real. El análisis

químico puede ser un excelente auxiliar para determinarlo. Sucedió esto con

las que se creyeron “Lavandas Bastas”, más tarde diagnosticadas químicamente y

denominadas “Lavandines”. Esta identificación se hace facilmente por

cromatografía de gases. En la esencia de Lavanda legítima, faltan

prácticamente alcanfor (0,2 a < 1 ‘/.) y el 1,8—cineol (trazas a < 1 7.). En

cambio, éstos son —con el linalol— componentes principales de la esencia de

Espliego. Son mayores en la esencia de Lavanda, acetato de linalilo y linalol

<éste no es diferenciador). Concentraciones notables de alcanfor y 1,8—cineol

identificarían al hibrido (M.P. GARCíA VALLEJO, 1970).

Los caracteres químicos de un taxon, establecido por sus caracteres

morfológicos, han servido para confirmarlo como especie y excluir el “carácter

hibridrógeno” que autores anteriores le habían atribuido. Ejemplo: se ha

comprobado que Thymus lacaitae Pau -descrito como hibrido Th. x iacaitae por

PAU (1929)— (Th. gypsicola Rivas—Martínez; ni. aranjuezil Jalas) no tiene el

origen hibridógeno que se le atribuyó hasta 1969, relacionándole con Th. zygis

CL. ) Ldfl. (RIVAS—MARTíNEZ et al., 1974; GARCíA MARTIN y GARCíA VALLEJO, 1983;

VELASCO—NEGUERUELAy PEREZ ALONSO, 1984 y 1985), porque su esencia es de tipo

1,8—cineol, mientras este terpenoide, en las plantas de ni. zygis del habitat,

sólo alcanza concentración de 0,1—0,2 7..

A la inversa, también los caracteres químicos pueden poner de manifiesto

un eventual origen hibridógeno de alguna especie o supuesta variedad. GARCíA

MARTIN y GARCíA VALLEJO (1991) llegan a la conclusión de que la denominada

“var. blanca” de E. sideroirylon introducido en España, tiene origen

hibridógeno respecto a la “var. rosa” (estas denominaciones corresponden al

color de sus flores respectivas). Exponen que la “var. rosa” es la especie
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genuina E. sideroxylon que describen BAXER y SMITH (j.c.), y PENFOLD y WILLIS

(j.c. ), incluidas las características químicas de su esencia que es,

invariablemente, del tipo de las del grupo de eucaliptos con esencias de más

de 55 % de cineol con «—pineno en notable proporción, y sin felandreno ni

compuestos carbonílicos de p. eb. alto. No hay duda de que su esencia

corresponde únicamente a lo que, hoy día, se denominaría cbtyp. 1,8—cineol;

los destiladores habrían dejado de destilarlo si hubieran encontrado el

felandreno que prohibía la Farmacopea Británica. El color de sus flores,

además, es asimismo normalmente rojo, de acuerdo con el nombre común “Red

Flowering Ironbark” o “Red Ironbark”; Penfold y Willis no lo mencionan, y

Baker y Smith dicen que las flores son rojas y “sólo, ocasionalmente blancas”,

sin considerarlo carácter taxonómico. García Martin y García Vallejo,

encontraron que todas las muestras (colectivas) de la “var. rosa” son del

chtyp. 1,8—cineol, mientras todas las (colectivas) de la “var. blanca”

corresponden a un único mixto .chtyp. 43-felandreno/u.—pineno/1,8—cineol. Si el

carácter ~—felandrénico de sus individuos no puede ser atribuido a un parental

E. sideroirylon, habrá que admitir. que lo habrán heredado de parental

desconocido —probablemente con flores blancas—, cruzado con otro de esta

esperne.

1.5.2. Hibridoides

El vocablo hibridoide —con el significado de forma (química) de hibrido (gr.

cidos, forma)— es un término considerado necesario y aplicado por GARCíA

MARTIN (1990) a los quimiotipos mixtos. Estos son producto, verosimilmente, de

cruzamiento entre plantas coespecificas de diferente quimiotipo. Aunque la

antedicha definición de híbrido se podría aplicar a este caso, normalmente,

entendemos por hibrido un producto de cruzamiento entre especies congéneres.

Los quimiotipos se pueden dividir en simples y mixtos (binarios,

ternarios, etc. ). Uno simple es el caracterizado por un solo constituyente

mayor, como el referido chtyp. 1,8-cineol, único en Th. lacaitae; o por una

sola familia de dos o más constituyentes, relacionados bioquimicamente entre

si. Hemos indicado ya los quimiotipos timol y carvacrol de Th. zygis,

caracterizados por sendas familias de tres constituyentes mayores. De este
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tomillo, se conocen, además, tres quimiotipos simples, caracterizados por

sendas familias, constituidas por un alcohol y su acetato: geraniol y acetato

de geranilo; «—terpineol y acetato de «—terpinilo; y linalol con su acetato,

éste, como constituyente menor.

Ejemplos de quimiotipos mixtos, son los dos siguientes, del mismo

tomillo: el ya referido timol/carvacrol, formado por dos familias de

constituyentes; y el denominado por dichos autores, quimiotipo “mnircenol

complejo”, que parece estar formado por tres familias. Son componentes

característicos de éste: mnircenol, su acetato y mirceno (constituyente menor);

«—terpineol y su acetato <menor); y trans-hidrato de sabineno (tuyanol—4) más

terpineol—4.

Quimiotipos semejantes fueron encontrados también en Th. vulgaris L. del

“NIdí” francés, excepto el timol/carvacrol (GRANGER y PASSET, 1973). Ellos

encontraron también un quimiotipo semejante al de ni. zygis. Lo designan, “por

comodidad”, chtyp. tuyanol—4 (trans-hidrato de sabineno)/terpineol—4. El

primer constituyente —que no existe esterificado— puede alcanzar 56 ‘1.; y el

segundo, hasta 43 ‘4, sumando alcohol y acetato. Toda regresión de uno de los

dos constituyentes se compensa con una progresión proporcional del otro, de

modo que la concentración global, constante en cada individuo, es del orden

60—65 Y. de la esencia. Esta relación induce a considerarlos relacionados

biogenéticamente. Como tercer constituyente (10—20 7.), figura la familia

cis—mircenol y su acetato; y, finalmente, linalol (10 7.). Son, pues, tres las

familias que forman este “complejo” quimiotipo.

Terminamos con otra especie extraordinariamente compleja químicamente. Es

Thymus baeticus Boiss. ex Lacaita, endemismo del Sur de España, estudiado por

GARCíA VALLEJO et al. (1989). Se reparte por las provincias de Cádiz, Málaga,

Almería y Granada. Se le conoce, común y comercialmente, por “Tomillo Basto”.

Presenta alguna variabilidad morfológica, si convive con Th. mastichina (L.)

L. o con Tb. zygis L5fl. ex L. subsp. gracilis (Boiss. ) R. Morales, se hibrida

fácilmente con ellos (MORALES VALVERDE, J.c.). El máximo polimorfismo químico

se encuentra en Granada. Se conocen seis qulmiotipos simples; uno de ellos es

el quimiotipo trans—hidrato de sabineno, típico de esta provincia. Estos

autores establecen en este quimiotipo cinco quimioformas, (quimiotipos mixtos

de él). Dos son binarias: chf. linalol (chtyp. hidrato de sabineno/linalol y
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chf. borneol (chtyp. hidrato de sabineno/borneol); -y otras tres ternarias, la

chf. linalol/geraniol, la chf. oc—pineno/1,8—cineol, y la chf. a—pineno/

p—cimeno de estequimiotipo.

Este hecho explica que las esencias comerciales o las destiladas de

poblaciones granadinas, presenten estos siete componentes mayores con bajas

concentraciones: inferiores, generalmente, al 8 ‘1., mínimo que hemos

establecido para concederles categoría de mayores en quimiotipos complejos

ordinarios.

Los -restantes quimiotipos simples son: geraniol, linalol, «—terpineol,

terpinen-4—ol, y borneol.

Se han encontrado, además, cuatro quimiotipos mixtos binarios: linalol/

geraniol, linalol/1, 8—cineol, «—pineno/1,8—cineol, y «—pineno/p-cimeno.

A todos estosúltimos y a las quimioformas del hidrato de sabineno, les

corresponde la denominación general de hibridoides. Es de resaltar que hay

quimiotipos mixtos, como el timol/carvacrol de ni. zygis, cuyos caracteres

fenólicos se muestran al 50 %, aproximadamente: el carvacrol alcanza

concentraciones de 17,5-39,5 (med., 27,2) Y.; y el timol, 9,2—36,8 (med., 22,2)

%. Sucede también lo contrario. El estudio de numerosos individuos de ni.

mastichina (L. ) L., estudiados por GARCíA MARTIN et al. (1983, 1984),

demuestra que éstos pueden pertenecer a uno de dos quimiotipos límites:

1,3—cincol o linalol/acetato de linalilo; pero la mayoría de los individuos

son de-tipo hibridoide variable: los “pesos” de sus caracteres varían, en gama

continua, entre los del primero y del último. Los “pesos” limites encontrados

para el primer quimiatipo son: 81,3 Y. de 1,8—cineol y 0,2 ‘A de linalol, con la

ausencia de su acetato; y los límites hallados para el segundo quimiotipo:

82,9 ‘A de linalol más 6,8 ‘A de su acetato y 4,0 ‘A de 1,8—cineol. Estudiado

también por VELASCO-NEGUERUELAy PEREZ ALONSO (1986).

Queda indicar que la probabilidad de que tenga lugar esta supuesta “forma

de hibridación” subespecífica, es muy variable. Hay especies en que no se

produce normalmente:. Granger y Passet no encontraron hibridoides de ninguno. de

los referidos quimiotipos de Th. vulgaris francés; y tampoco los hallaron

García Martin y García Vallejo entre los quimiotipos de ni. zygis, excepto el

referido hibridoide timol/carvacrol. -
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2. CARACTERES BOTANICOS DE LA FAMILIA LAHIAGEAE LINDLEY

Y DEL GENERO LAVÁNDULAL.

2.1. Caracteres de la Familia Lamiaceae Lindley <1836>

Reproducimos los caracteres atribuidos por CRONQUIST (1981) a la familia

Lamiaceae Lindley (Labiatae, nom. altern.; Menthaceae; Tetrachondraceae),

constituida por unos 200 géneros y 3.200 especies.

Estas plantas son hierbas, subarbustos, arbustos o, raramente, árboles de

tamaño pequeño o mediano.

Lashojas son opuestas o, a veces, verticiladas —alternas, en Icomum—,

simples o pinnaticompuestas ocasionalmente. Los estomas son ordinariamente

diacíticos o, menos frecuentemente, anomocíticos algunos o todos ellos. Los

pecíolos, ordinariamente, con rastro (traza) foliar, más o menos arqueado; o

con un anillo de haces vasculares. Ausencia de estipulas. Poseen tricomas

(pelos) y glándulas epidérmicas con pedúnculo reducido, donde se acumulan

aceites esenciales característicos.

Las inflorescencias son de varias clases. La mayoría de las cimas son

compactas y cortas, axilares a las hojas o brácteas, y forman un verticilastro

en cada nudo y, colectivamente, un tirso a menudo; o las címulas axilares se

hallan reducidas, a veces, a flores simples, de tal modo que la inflorescencia

es esencialmente racemosa.

Las flores, en su mayoría bracteoladas, son perfectas o unisexuales

algunas de ellas —las plantas son, a veces, ginodioicas—. El cáliz,

persistente normalmente, es ordinariamente más o menos tubular, con cinco

dientes o lóbulos; a veces, bilabiado. La corola, simpétala y muy irregular

ordinariamente, presenta cinco lóbulos imbricados, y es bilabiada la mayoría

de las veces, u ocasionalmente unilabiada; es regular sólo raras veces.

Entonces, es tetralobulada, a veces (como en Mentha), siendo uno de los

lóbulos ligeramente más ancho que los otros, y representa dos lóbulos

connatos. Hay cuatro estambres didinamos, o dos más un par de estaminodios a

veces. Los filamentos se hallan unidos al tubo de la corola, alineados con los
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senos. La mayoría de las~ anteras son tetrasporangiadas ordinariamente y

ditecas, con apertura loculicida , pero una teca se halla reducida algunas

veces. El conectivo, elongado, a veces, transversalmente, para separar los

sacos polínicos, está muy resaltado en Salvia, en que se articula

aproximadamente en el medio hasta el extremo del filamento, y sostiene un saco

polínico en cada extremidad, o puede ser modificado más ampliamente, de manera

que el saco polínico inferior o el brazo inferior completo es más o menos

suprimido. Los sacos polínicos, conectados frecuentemente al conectivo sólo en

el extremo, se vuelven conf luyentes, explanados después de la dehiscencia.

Los granos de polen son binucleados y tricolpados generalmente, o

trinucleados y hexacolpados o tetracolpados, a veces. Se halla presente

ordinariamente un disco nectario anular a unilateral (anterior) en la base del

ovario que es súpero, y es sostenido, a veces, por un ginóforo. El gineceo es

fundamentalmente bicarpelar, pero cada carpelo está dividido longitudinalmente

en la mitad, de -manera que los cuatro segmentos del ovario, diferenciados

esencialmente, están unidos solamente por un estilo ginobásico; o el ovario,

menos comunmente, es sólo tetralobulado por un tercio o más de su longitud, de

modo que el estilo surge de entre los lóbulos, pero no es ginobásico. El

estilo se hiende, en la sumidad, en dos estigmas secos o -lóbulos estigmáticos;

uno de los lóbulos está reducido frecuentemente, o suprimido virtualmente. Los

óvulos, solitarios en cada lóbulo —cuatro en total—, son basal—axilares,

erectos, anátropos a hemítropos, apótropos con rafe ventral e hipotropos; a

menudo, con un opturador funicular, con un integumento único grueso y,

ordinariamente, un tapete integumental, tenuinucelado, con haustorios

terminales; el micropilar, el mejor desarrollado ordinariamente.

El fruto consta de (¡->4 núculas, de una semilla con un pericarpio duro;

raramente, las núculas son drupáceas, con un exocarpio carnoso. El embrión es

dicotiledóneo, recto, con la radícula dirigida hacia abajo o, a veces, con

ésta curvada y situada a lo largo de los cotiledones planos extendidos. El

endospermo es defectuoso o muy escaso, y oleoso cuando está presente. La

germinación es epigea, en la mayoría. X = 5—11.

Entre los caracteres químicos, destacan sus esencias características,

constituidas por sustancias glandulótropas o epidérmicas que se acumulan en

las referidas glándulas. La mayoría de sus componentes son monoterpénicos,
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sesquiterpénicos o diterpénicos. Estas plantas producen también sustancias

triterpénicas —generalmente, no saponinas— y, a veces, compuestos iridoides.

En este caso, son pobres en aceites esenciales. Henos frecuentemente,

contienen alcaloides de los grupos de la pirrolidina y de la piridina.

Contienen ordinariamente antocianinas, sólo raramente, cianógenas. Sin

taninos, al menos, generalmente sin los ordinarios, faltos de ácido elágico y

protoantocianinas. Estas plantas acumulan frecuentemente nitrato potásico, y

almacenan hidratos de carbono, como estaquiosa y/u oligogalactósidos. En

algunas células de los tejidos parenquimatosos, se encuentran cristales de

oxalato cálcico de diversas clases, pera lo más frecuente es que no existan.

2.2. Subfamilia Lavanduioideae (Endí.) Briquet, Labiatae: 183—375 (1895-1897)

Caracteres de la subfam. Lavanduloldea (Endí.) Briq.: estambres didinamos;

anteras ditécicas; estilo ginobásico; fruto seco; embrión recto; lóbulos del

disco, opuestos a los del ovario (VALDES et al., 1987). El ovario es sésil; y

núculas con inserción subdorsal (PEREIRA COUTXNI4O, 1974>.

Esta subfarnilia de Lamiaceae corresponde al sistema supragenérico de

clasificación de BRIQUET (1895—1897). Es el usado más ampliamente.’ Ha

desplazado a la clasificación de BENTHAM (1876), de la que difiere,

principalmente, en el rango y la interrelación de los grupos supragenéricos;

más que en el contenido de estos grupos. La variación más significativa del

sistema de Bentham, en relación con el de Briquet, consistió en la fusión de

cuatro tribus de aquél en una única y amplia subfamilia: las tribus Lamieae

(“Stachyoideae”), Nepetese, Salvleae (“Monardeae”) y I’lentheae (“Satureineae”),

en la subfam. Lamí oideae (“Stachyoideae”) (CANTINO y SANDERS, 1986). En

cambio, la tribu Ocymeae (“Ocymoideae”), de Bentham, fué desdoblada por

Briquet en las subfamilias: Lavanduloideae, Ocymoideae y Catopherioideae.

Cantino y Sanders consideran que también debería ser sustituida la

clasificación subfamiliar de Briquet por la moderna de ERDTMAN (1945).

Este autor establece solamente dos subfamilias: subfam. Lamioldeae, y

subfam. Nepetoideae. Erdtman sugirió que la fam. Labiatae (Lamiaceae) está

compuesta por subfamilias naturales que difieren en su polen:

— la subfam. Lamioideae posee granos de polen con tres colpos -en

21



ocasiones, tetracolpados—, que se dispersa en estado binuclear ; y

— la subfamilia Nepeteolcleae, granos con seis colpas —raramente. 8—, 10—

ó 12—colpados que son trinucleados al dispersarse. El gén. Lavandula pertenece

a esta subfamilia.

CANTINO y SANDERS (j.c.) apoyan estas dos subfamilias de Erdtman, porque

consideran que las diferencian asimismo caracteres de otras clases, cuyas

reglas de variación son paralelas a- las del polen. Estas diferencias se

resumen en la Tabla 1.

MARTíN (1946) encontró tres tipos de semilla en las Lazniaceae, basados en

la forma y el tamaño del embrión: “espatulado”, curvado, y “cubriente”

(“investing”). El primero y el último, se han encontrado en el gén. Lavandula.

En aquél, el embrión es oblongo, con base atenuada, constituyendo los

cotiledones la parte ancha. El tipo “cubriente” tiene un embrión erecto, pero

difiere del tipo “espatulado” en que los anchos cotiledones cubren el resto

del embrión, cómo encajándolo.

La Bibliografía relacionada con estos caracteres, referente al gén.

Lavandula, es la siguiente.

— Núm. de núcléos del polen (células): EL—GAZZAR, 1969; WUNDERLICH, 1967.

- — Núm. de coipos en el polen: EL—GAnAR, J.c.; RAJ, 1974.

— Semillas maduras ex albuminosas: MARTIN, J.c.; WOJCIECHOWSKA, 1966;

WUNDEHLICH, j.c.; ZOZ yLITVIHENKO, 1979.

— Tipo de semijía, de embrión encajado: MARTIN, J.c.

- — Glucósidos iridoides ausentes: KOOIMAN, 1972.

— Ácido rosmarinico presente: HARBONE, 1966; LITVINENKO et al. 1975;

Si bien las Lamiaceae se hallan caracterizadas tradicionalmente, como

aromáticas, EL—GAZZARy WATSON (1970) puntualizan que la inmensa mayoría de

los géneros aromáticos se hallan en la subfam. Nepetoideae. El total de estos

géneros suman 44; -de ellos, cuatro (Hyptis, Lycopus, Prunella, y Salvia)

contienen especies o formas pobres de esencia (< 0, 1 Y. de peso de planta

seca). Lás especies esencieras consideradas ritas, contienen > 0,5 % en peso

de planta seca de esencia.

Varios importantes caracteres, propios de cada una de las dos subfam.

Lamioideae y Nepetoideae Bentham, habían sido relacionados con la presencia o

auseñcia de compuestos iridoides, por HARBORNE y TURNER (1984), según se
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TABLA 1. Caracteres diferenciadores de las subfamilias de Erdtman

Lamioideae

Polen bicelular al dispersarse

Polen 3(—4)—colpado

Semillas maduras albuminosas

Semilla de tipo “espatulado”

(con embrión espatulado)

Long. del cotiledón > anchura

Bajo contenido de terpenoides

volátiles

Acido rosmarínico, ausente

Glucósidos iridoides, presentes

Aceites de semilla

moderadamente insaturados

(< 30 ‘A, en ácido linolénico)

Mixospermia infrecuente

Atacados raramente por

Puccinia menthae Pers.

Nepetoideae

Polen tricelular al dispersarse

Polen 6(—8—12)—colpado

Semillas maduras ex albuminosas

Semilla de tipo “cubriente”

(con embrión cubierto parcialmente

por anchos cotiledones)

Long. del cotiledón < anchura

Alto contenido de terpenoides

volátiles

Acido rosmarínico, presente

Glucósidos iridoides, ausentes

Aceites de semilla

muy insaturados

(> 40 ‘1,, en ácido linolénico)

Mixospermia frecuente

Atacados frecuentemente por

Puccinia menthae Pers.
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expone en la Tabla 1. En la subfam. Nepetoideae, el número de colpos 6 (8 a

12) en los granos de polen, la mayor acumulación de aceites esenciales y la

susceptibilidad a ataques fúngicos (Puccinia spp. ), se relacionan con la

ausencia de glucósidos iridoides.

Los caracteres de la tribu Ocyzneae (“Ocymoideae”) Bentham, a que

pertenece asimismo el gén. Lavandula, son: cuatro estambres didínamos, antera

(inferior) mayor; labio inferior de la corola, inclinado al final; sufrútices

(WILLKOMM y LANGE, 1870).

2.3. Género Lavandula L., Sp. Pl. 572 (1753) [Gen. Pl., cd. 5: 249 (1754)]

2.3.1. Caracteres, en general

Este género fué creado por Linneo (1753) para especies, consideradas entonces,

del género Stoechas. Le denominó Lavendula, cambiado posteriormente por él a

Lavandula (etimológicamente, del latín lavare, por el empleo de ciertas

plantas para perfumar los baños).

Plantas aromáticas perennes, matas, sufrútices o hierbas (Sect.

Chaetostachys Benth.). Tallos espesos erectos, muy ramificados y leñosos; o

herbáceos erectos, más o menos ramificados, pero no matosos. Tallos jóvenes

rectangulares o cilíndricos, costillados a veces. Las partes basales de las

especies matosas resultan, a menudo, muy leñosas y muy espesas.

Las hojas son simples, enteras, dentadas, pinnadas o bipinnadas, con

márgenes revolutos generalmente. Indumento formado por pelos simples o

ramificados o estrellados; a menudo, con glándulas numerosas, sésiles o

pediceladas (Fig. 2 y Pig. 4).

Inflorescencia terminal, sobre un claro pedúnculo que puede ser simple o

ramificado. - Está formada por espiga simple o cimas (espicastro), a veces,

interrumpida. laxa o compacta, simple o ramificada en la base. Su forma

depende de la disposición de las brácteas, que puede ser apareada, alternada o

espiral, imbricada o en filas verticales; puede ser cilíndrica u octo, tetra o

biseriada. En el caso de espiga de cimas, cada cima es compleja, a su vez.

Comienza en un dicasio, y se desarrolla en dos monocasios de tipo cincino:

cada una de las dos flores laterales del dicasio, son iniciales de dos
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monocasios que se desarrollan de la parte posterior hacia la anterior. Las

brácteas son membranáceas o, a veces, de color verde grisáceo, o púrpura, o

amarillo verdoso; de tamaiio y forma que proporcionan caracteres decisivos en

la identificación de varias especies. Todas ellas pueden ser fértiles, con 1—7

flores en la axila de cada una; o, a menudo, la encimera puede ser agrandada,

estéril y coloreada, formando una coma. Se pueden encontrar asimismo

bractéolas —diagnóstico de sect. Lavandula (CHAYTOR, J.c. )-, más o menos

desarrolladas, excepto en L. znuItifida L. (SUABEZ-CERVERA y SEQANE-CAMBA,

1989).

*
3

+
4

Fig. 2. Dibujos de los tricomas de diversas lavándulas: 1. L. lanata

Boiss. 2. L. pedunculata Cay. 3. L. Jatifolia Medicus 4. L.

angustifolia Miller 5. L. stoechas Gingins (BOLOS Y VAYREDA, 1945)

-y
2 0,5.”

- 5
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Cáliz sésil, cortamente pedicelado o pedicelado; cilíndrico u orceolado,

a menudo, en el-estado de fructificación, y persistente en la madurez. Tiene 5

u 8 dientes subiguales, el superior, prolongado normalmente en un apéndice; y

8, 13 ó 15 nervios.

La corola es ordinariamente de color violeta-púrpura o azul, blanco a

veces, o amarillo verdoso, o rosado—cobrizo; tubo de la corola, largo, poco o

mucho exerto del cáliz, con la garganta más o menos dilatada; con 5 lóbulos

uniformes —la mayoría— o bilabiadá en 2/3 lóbulos; el par posterior, más

amplio de ordinario y vertical, y los tres anteriores, más o menos

horizontales o inclinados.

Hay cuatro estambres insertos e inclinados en el tubo de la corola, o

exertos; el par anterior es más largo que el posterior (androceo didinamo); y

las anteras reniformes.

El estigma es redondeado, más o menos bilobado, hendido—lanceolado o

hendido—aplanado, glanduloso, y de color violeta intenso, verdoso o lila;

estilo de longitud como la del tubo de la cotola.

Cuatro núculas (clusas), oblongo—redondeadas, obovado—elipticas,

conectadas por la superficie externa inferior a los -lóbulos del disco; la

núcula madura presenta una blanca aréola que manifiesta esta conexión. La

envoltura de la núcula es lisa o más o menos áspera; con cubierta gelatinosa,

a veces, cuando se bafia en agua (CHAYTOR, 1937; SUAREZ-CERVERAy SEOANE-CAMBA,

j.c.). Las núculas tienen coloración característica; y en todos los casos

estudiados por SUAREZ CERVERA (1987), se ha detectado la presencia de pruina.

principalmente, en el punto de inserción. Esta autora ha encontrado cinco

tipos principales de núculas en los táxones ibéricos.

Los caracteres palinológicos tienen asimismo gran importancia. En el

estudio de la sistemática del gén. Lavandula L., SUAREZ CERVERAy SEOANE CAMBA

(1986a) toman en consideración 56 caracteres, de los que 31 son palinológicos;

los 25 restantes son morfológicos y cariológicos. Son dichos caracteres: la

forma de los granos de polen, su tamaño, el número de colpos, y la morfología

o relieve de la exina (FONT QUER, j.c.). La exina es la capa externa del grano

de polen, y se halla constituida por otras dos: la ectexina y la endexina. La

ectexina, a su vez, está formada por tres estratos: tectum, infratectum, con

sus columelas, y base. El tectum tiene un relieve característico supratéctal
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que da el formato típico del-grano de polen, con sus espinas o púas, verrugas,

surcos, aréolas, etc. Este formato y las aperturas de la exina son lo de mayor

interés para la identificación del polen. Las columelas del infratectum

sostienen el tectum (techo) y, a su vez, se apoyan en la base. Parece que los

surcos de la exina son, filogenéticamente, la forma primitiva de la abertura;

y que los poros se han formado después, al contraerse aquéllos (SEBASTIAN

IRANZO, 1988). El polen de los táxones ibéricos de 45 poblaciones fué

estudiado por ROMEROy PARDO (1982). El grano de polen del gén. Lávandula es

isopolar, hexacolpado, de breviaxo a longiaxo, en cortes ópticos ecuatorial y

meridiano. Estos tres tipos (breviaxo, equiaxo y longiaxo) los encontraron en

todas las poblaciones, pero la media resultó de un tipo determinado.

De la morfología del grano de polen de L. dentata L., estos autores

deducen que este taxon no debería estar incluido en la sect. Stoechas Ging.

SUARE2—CERVERAy SEOANE-CANBA (1986) lo confirman, y establecen, con esta

única especie, la sect. Dentata Suárez—Cervera et Seoane—Cajnba. Y por sus

caracters polínicos, precisamente, estos taxónomos elevan a la categoría de

especie a L. stoechas subsp. pedunculata (Miller) Samp. ex Rozeira, como

Lavandula pedunculata Cay.

Los caracteres cariolágicos, según SUAREZ—CERVERA y SEQANE—CAMBA (1986),

confirman su ordenación en secciones de los táxones del género Lavandula. Los

datos de los números cromosomáticos (n. c. ) que damos a continuación, se deben

a SUAREZ—CERVERA(1986), GARCíA (1942) y otros investigadores, citados en la

parte monográfica. Los números cromosomáticos de los táxones de la sect.

Lavandula (L. angustifolia subsp. angustifolla (aa), L. angustifolia subsp.

pyrenaica (ap), L. latifolia (It) y L. lanata Un)), resultantes de los

recuentos, son 2n = 50, en todos; 54, en todos, exc, ap; 48, en ap; y 36, en

aa. En la sect. Stoechas (spp. de L. stoechas, L. pedunculata y L. viridis),

2n = 30. En la sect. Dentata (1.. dentata), 2n = 42, 44 y 45. En la sect.

Pterostoechas (L. multifida), 2n = 22 y 24. Cada individuo retiene su

patrimonio hereditario en forma de uno o, frecuentemente, varios genomas que

son juegos completos de cromosomas. El número de cromosomas (n. c. 13 de las

células somáticas de un organismo (genoma) es el número básico (X). - A veces,

coincide con el número gamético haploide n; cuando no coinciden ambos números,

X resulta múltiplo del número gamético (n), y se forman series poliploides, la

27



más general es la diploide X = 2n. GARCíA (j.c.) y BUYUKLI (1970) consideran

que el n del género es X = 6. Las series poliploides deberían incluir ocho

niveles: con 12, 18, 30, 42, 48 y 54 cromosomas (son desconocidos los niveles

12 y 18). Sin embargo, dicen VINOT y BOUSCARY(1971) que el n.c. 54 indica un

hexaploide de n = 9; el haploide 6 no se sostiene, porque los 9 elementos no

permitirían una meyosis normal, y la planta sería estéril(v. 4.1.4.1.); y en

la sect. Stoechas, 2n = 30 provendría, bien del cruzamiento de tetraploides de

bases haploides 6 y 9 (6 x 2 + 9 x 2), bien del cruzamiento de diploides de

estas bases, seguido de duplicación: (6 + 9)2. El haploide 9 puede proceder de

triploidia de la base 6: 6 x 3 = 18, con posterior reducción a 9.

2.3.2. Corología ibérica

El total de táxones que forman el gén. Lavandula L., es del orden de 30; 11 de

ellos —mencionados en la Introducción- viven en la Península Ibérica. Se

distribuyen, prácticamente, por toda el área peninsular, con la excepción de

Asturias -y Y’¡ y W de Galicia (Mapa 3). En cada monografía de los táxones

ibéricos, mostramos su mapa corológico, indicador de las muestras estudiadas.

Sectores corológicos de la Península Ibérica

Transcribimos las-unidades corológicas (regiones; provincias y sectores) de la

Península, según RIVAS-MARTíNEZ (1979).

Región Eurosiberiana

La Península Ibérica, por su parte septentrional, se adentra en la región

Eurosiberiana (Mapa 1). Esta región, en la Europa occidental, está formada por

las siguientes provincias:

A. Atlántica F. Apenino—Padana 1. Carpática

E. Centroeuropea G. Ilírica J. Sarmántica

C. D. E. Alpinas H. Panónica K. Boreal

La subprovincia ibérica Cántabro—Atlántica (trama) está formada por los

sectores: 1. Galaico—Portugués; 2. Galaico—Asturiano; 3. Cántabro—Euskaldún
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(Mapas 1 y 2, trama).

El género Lavanduia apenas se irradia a la subprovincia Cantábrica.

Región Mediterránea

El Mapa 2 presenta las provincias y sectores de la Península Ibérica, de las

Islas Baleares y del N de Africa. Las provincias corológicas se hallan

delimitadas por trazos continuos; y los sectores de cada provincia, por trazos

discontinuos. Las provincias del N de Africa son: Tingitana (47),

Atlántico—Rifeña (48), Muluyense (49), y Orano-Kabiliense (50).

Las provincias y sectores ibéricos son los siguientes:

Provincia Orocantábrica: 1. Orocantábrico.

Provincia Pirenáica: 2. Pirenáico occidental, 3. Pirenáico central, 4.

Pirenáico oriental.

Provincia Aragonesa: 5. Riojano—Estellés, 6. Bardenas—Monegros, 7. Montano

aragonés.

Provincia Catalano—Valenciano—Provenzal-Balear: 8. Valenciano meridional, 9.

Valenciano—Tarraconense, 10. Herguedano-Penedés, 11 Vallesano—Empordanés, 12.

Menorquín, 13. Mallorquín, 14. Ibicenco.

Provincia Castellano—Maestrazgo—Manchega: 15. Castellano duriense, 16.

Celtibérico—Alcarreño, 17. Maestracense, 18. Manchego.

Provincia Murciano—Almeriense: 19. Almeriense, 20. Murciano, 21. Alicantino.

Grupo de provincias Mediterráneo—Iberoatlánticas (22—46):

Provincia Carpetano—Ibérico—Leonesa: 22. Guadarrámico, 23. Bejarano—Gredense,

24. Salmantino, 25. Estrellense, 26. Lusitano duriense, 27. Orensano-

Sanabriense, 28. Berciano-Ancarense, 29. Maragato—Leonés, 30. Campurriano—

Leonés, 31. Ibérico—Soriano.

Provincia Luso—Extremadurense: 32. Toledano—Tagano, 33. Mariánico—

Monchiquense, 34. Tagano—Sedense, 35. Divisorio portugués, 36. Beirense

litoral.

Provincia Gaditano—Onubo-Algarviense: 37. Gaditano, 38. Onubense litoral,

39. Algarviense.

Provincia Bética: 40. Hispalense, 41. Rondeño, 42. Malacitano—Almijarense, 43.

Alpujarreño—Gadorense, 44. Nevadense, 45. Subbético, 46. Guadiciano—Bacense.

29



Pisos de Vegetación

En la Región Mediterránea, RIVAS-MARTíNEZ (1987) admite cinco pisos de

vegetación en la región Mediterránea occidental:

Termomediterráneo 17—19 0C (medias)

13—17 0C

8—13 0C

4—8 0C

<4 0C

Mesomediterráneo

Supramedi terráneo

Oromedí terráneo

Crioromediterráneo

Y en la Región Surosiberiana (subprovincia ibérica Cántabro—Atlántica),

reconoce cuatro pisos de vegetación:

Colino

Montano

Subalpino

Alpino

>10 0C (medias)

6—10 0C

3-6 0C

<3 0C

Tipos de bioclima

En relación con la precipitación, Rivas—Martínez distingue seis tipos de

bioclimas en la región Mediterránea:

Ando

Semiárido

Seco

Subhúmedo

Húmedo

‘Hiperhúmedo

Y tres tipos de bioclimas en

- Subhúmedo

Húmedo

Hipenhúmedo

< 200 mm (medias)

200—350

350—600

600—1.000

1,000—1.600

> 1.600

la región Eurosiberiana:

500—900 mm (medias)

900—1. 400

> 1.400
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Mapa 1. Unidades corológicas de Europa: Región Mediterránea (trama);

y Región Lurosiberiana, con provincias y subprovincias

(RIVAS-MARTíNEZ, 1979)

Mapa 2. Provincias y sectores corológicos de la Península Ibérica,

en las regiones Eurosiberiana (trama) y Mediterránea

(RIVAS—MARTíNEZ. 1979)
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Corología del género

El Mapa 3 muestra la distribución del género sobre la Península Ibérica. Es

factor determinante principal el carácter cálcico (básico) o silíceo (ácido)

de los suelos sobre los que vive cada taxon. Este carácter determina la

clasificación en dos gtupos de los táxones, a los que se les aplica los

epítetos calcicola (Mapa 4) y silicícola (Mapa 8), respectivamente.

Dicen SUAREZ—CERVERAy SEOANE-CANBA (1986) que estas distribuciones se

relacionan también con las unidades col-ológicas y bioclimáticas. Y que “muchas

de estas unidades sistemáticas, principalmente a nivel de especie y más

todavía de subespecie, poseen una distribución muy específica, con márgenes

tan precisos, que casi se podrían considerar formas biológicas locales que

tonta el género o la especie en una región dada”. “Lo restringido de este área

de distribución, juntamente con la abundancia de formas intermedias e

híbridos, parecen justificar la idea de que se trata de un grupo sistemático

en plena expansión y especificación”.

Si bien tratamos ampliamente estas cuestiones en cada monografía.

relacionamos a continuación los táxones de una y otra clase.

A. Táxones calclcolas

Lavandula angustifolia Miller subsp. pyrenaica (DC. 13 Guinea. Vive

principalmente en el HE de la Península: Pirineo, Prepirineo y estribaciones

Nororientales del Sistema Ibérico (Mapa 5). Sobre la subsp. angustifolla,

“citada por algunos autores”, “podemos afirmar que en la Península Ibérica no

existe de forma espontánea” (SUAREZ-CERVERA y SEOANE-CAMBA, Lo. 13.

Lavandula latifolla Medicus. Es especie montana de la mitad oriental de

la Península (Mapa 6).

Lavandula lanata Boiss. Es especie montana de la mitad oriental del 5 de

la Península. Vegeta en suelos, más bien alcalinos (Mapa 7).

Lavandul~ multifida L. Vive en cotas bajas del SE y 5 de la Península, y

de la Estremadura portuguesa (Mapa 16).
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B. Taxon “indiferente a la cal”

Lavandula dentata L. Habita en suelos básicos del litoral levantino y

sur—oriental de la Península (Mapa 15).

C. Táxones silicícolas <“calcifugos”)

Lavandula stoechas L. (subsp. stoechas). Vive en suelos silíceos del litoral

Mediterráneo y E de la Península; generalmente, en el piso termomediterráneo

<Mapa 9113.

Lavandula pedunculata Cay. Es especie montana de las Mesetas, y llega a

las inmediaciones de la costa; ya, al E por las estribaciones de la Sierra de

Aracena (Andalucía), o al NE en Cataluña (Mapa 10).

Lavandula sampaioana (Rozeira) Riv.-Mart. et al. (L. stoechas L. subsp.

sampaloana Rozeira). Crece en suelos esquistosos del W de la Península,

principalmente, hacia el N (Mapa 11).

Lavandula sampaioana subsp. lusitanica (Chaytor) Riv.—Mart. et al. (L.

stoechas L. subsp. lusitanica (Chaytor) Rozeira). Vegeta en suelos arenosos

del extremo 5W de la Península (Mapa 12).

Lavandula luisieri (Rozeira) Riv.—Mart. et al. (L. stoechas L. subsp.

.Zuisieri (Rozeira) Rozeira). Vegeta en suelos esquistosos del W de la

Península, con predominio hacia el 5 (Mapa 13).

Lavandula viridis L’Hér. Vive en el extremo 5W de la Península (Mapa 14).

El área de distribución del gén. Lavandula L. comprende todos los países

europeos de la cuenca Mediterránea y territorios africanos por encima de los

100 de latitud N. Al 14 de Portugal, vive en las Islas Canarias, Las Azores y

Madeira. Al E, se extiende hasta las Penínsulas Arábiga e Indica (CHAYTOR,

J.c.).
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Mapa 3. Corología del género Lavandula L. en la Península Ibérica

(M.I. GARCíA VALLEJO)

4O

Mapa 4. Corología de los táxones calcicolas: sect. Lavandula L.

y sect. Pterostoechas Gingins (M.I. GARCíA VALLEJO)
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Mapa 5. Corologia de- L. angustifolla Miller subsp. pyrenaica (DC. ) Guinea (L.

pyrenaica DC.) (Herbarios MA, MACE, MAF y JACA; CHAYTOR; BOLOS Y VAYREDA; Sl. 1.

GARCíA VALLEJO; RIVAS-GODAY y RIVAS-MARTíNEZ; SUÁREZ-CERVERA y SEOANE-CAMEA;

WILLKOMMy LANGE)

40•

Mapa 6. Corologia de L. latifolla Medicus (Herbarios MA, MACH, MAl’; BOLOS Y

VAYREDA; 14. 1. GARCíA VALLEJO; PEREIRA COUTINHO; PROENVADA CUNHA st al.; RIVAS

GODAY y RIVAS-MARTíNEZ; SUÁREZ-CERVERA y SEQANE-CAMEA; WILLKOMM y LANGE)
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Mapa 7. Corologia de L. lanata Boiss. (Herbarios MA, MACH, MM’; BOLOS Y

VAYREDA; M. 1. GARCíA VALLEJO; RIVAS-GODAY y RIVAS-MARTíNEZ; SUÁREZ-CERVERA y

SE0ANE-CAJ~1BA;

40

WILLKOMM; WILLKOIbQ4 y LANCE)

Mapa 8. Corologia de la sect. Stoechas Gingins

(táxones silicicolas) (M.I. GARCíA VALLEJO)
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Mapa 9. Corologia de L. stoechas L. subsp. stoechas (Herbarios MA, MACH, MAl’;

DEVESA et al.; Sl. 1. GARCíA VALLEJO; RIVAS-MARTíNEZ; RIVAS-GODAY y

RIVAS-MARTíNEZ; SUAREZ-CERVERAy SEOANE-CAMBA)

40

Mapa 10. Corología de L. peduncuiata Cay. (Herbarios MA, MACH, MAl’;

M. 1. GARCíA VALLEJO; RIVAS-MARTíNEZ; ROZEIRA; SUAREZ-CERVERA y SEOANE-CAMHA)
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Mapa 11. Corologia de

subsp.sazhpaloana Rozeira) (Herbarios MA, MACH, MA?; DEVESA et. al.;- M.I.

GARCíA VALLEJO; RIVAS-MARTíNEZ; SUÁREZ-CERVERAy SEQANE-CAMBA; VALDES et al.)

40

Mapa 12. Corologia de L. (Chaytor) Riv. —Mart

stoechas L. subsp. Iusltanlca (Chaytor) Rozeira) (Herbarios MA, MACH, HA?;

M. 1. GARCíA VALLEJO; RIVAS-MARTíNEZ; SUAREZ-CERVERAy SEOANE-CANBA)

L. sampaloana (Rozeira) Riv.-Mart. (L.stoechas L.

sampaloaria subsp. lusltanica (L.
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Mapa 13. Corología de L. luisierl (Rozeira) 111v. —Mart. (L. stoechas L. subsp.

luisierí (Rozeira) Rozeira) (Herbarios MA, MACE, MA?; DEVESA et al.; M.I.

GARCíA VALLEJO; RIVAS-MARTíNEZ; SUAREZ-CERVERA y SEOANE-CAMBA;

40

VALDES et al.)

Mapa 14. Corologia de L. viridis L’Hér. (Herbarios MA, MACE, HA?; CHAYTOR; 1.

GARCíA VALLEJO; RIVAS-MARTíNEZ; SUAREZ-CERVERA y SEOANE-CAMEA; VALDES et al. 13
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Mapa 15. Corología de L. dentata L. (Herbarios MA, MACH, MA?; CHAYTOR; M.í.

GARCíA VALLEJO; RIVAS-GODAV y RIVAS-MARTíNEZ; SAGREDO;

SEOANE-CAI4BA;

SUAREZ-CERVERA y

WILLKOMM; WILLKOMMy tANGE)

4O

Mapa. 16. Corología de L. ¡rnltif ida L. (Herbarios MA,

GARCíA VALLEJO; RIVAS-GODAY y RIVAS-MARTíNEZ; SAGREDO;

MACB, MA?’; CHAYTOR; M.I.

SUAREZ-CERVERA y

SEOANE-CAMEA; WILLKOMM y LANGE)
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2.3.3. Clave dicotómica de identificación de las especies del género

Lavandula L.

Transcribimos la clave establecida para “Flora Europaea”, por E. GUINEA

(1972), basada en CHAYTOR (l.c.) y ROZEIRA (1949).

Todas las especies viven en habitats soleados, ordinariamente.

1 Hojas dentado—pinnadas

2 Hojas crenado-dentadas a pectinado—pinnadas; flores, 6—10 en cada

verticilastro 7. L. dentata

2 Hojas bipinnatisectas en su mayoría; flores, 2 en cada verticilastro

8. L. ¡nultifida

1 Hojas enteras

3 Brácteas superiores oblongo—obovadas, mucho más largas que las flores y

las otras brácteas, y sin flores en sus axilas

4 Brácteas superiores, blancas o púrpuras; hojas tomentosas

4.1—4.4. y 5. L. stoechas (s.L.)

4 Brácteas superiores, verdes; hojas cortamente hirsutas 6. L. viridis

3 Todas las brácteas semejantes, no más largas que las flores, y todas con

flores en sus axilas

5 Brácteas ovado—rómbicas, cuspidadas o acuminadas; bractéolas diminutas o

ausentes 1. L. angustifolia

5 Brácteas lineares o lanceoladas; bractéolas lineares o setáceas, de 2—5 mm

6 Hojas muy corta y densamente blancas tomentosas de jóvenes, verdes

grisáceas y menos densamente tomentosas de adultas; cáliz con 13

nervios 2. L. latifolla

6 Hojas densa y persistentemente blancas lanado—tomentosas; cáliz con

8 nervios 3. L. lanata

NOTA: En esta clave, L. stoechas (s.L. ) comprende cuatro táxones que se

considera, generalmente. subespecies más la especie L. pedunculata:

4.1. L. stoechas L. (subsp. stoechas)

4.2. L. stoechas L. subsp. lusitanica (Chaytor) Rozeira

4.3. L. sampaloana (Rozeira> Riv.—Hart. et al. (L. stoechas L. subsp.
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sampaioana Rozeira)

4.4. L. lulsieri (Rozeira) Riv.—Mart. (L. stoechas L. subsp. lulsleri

(Rozeira) Rozeira

5. L. pedunculata Cay.

Identificación de los táxones del “complejo L. stoechas”

STUBING (1981) propone la siguiente clave, para identificar los táxones que

comprende: 4. L. stoechas L., en la clave precedente de Guinea:

1 Pedúnculo más corto que la espiga

1 Pedúnculo más largo que la espiga

2 Apéndice del cáliz, entero o casi entero

3 Brácteas inferiores que exceden del cáliz, contiguas

4.1. L. stoechas

5. L. pedunculata

3 Bráctes inferiores, no contiguas, que no exceden del cáliz

4 Espiga de longitud no mayor que dos veces su anchura

4.2. L. stoechas L. subsp. Iusitanica (L. sampaloana subsp. lusitanica)

4 Espiga de longitud mayor que dos veces su anchura

5 Brácteas inferiores agudas u obtusas que igualan, más o menos, al cáliz

4.3. L. sampaloana

5 Brácteas inferiores, más o menos agudas, que son más cortas que el cáliz

4.4. L. luisleri

2 Apéndice del cáliz, lobado L. stoechas subsp. cariensis Boiss.

Esta última subespecie vive en la Turquía europea (Tracia, Estambul) y en

Asia Menor (Birqui, Bithynia, Caría), según CHAYTOR (1.0.).

2.3.4. Secciones del género Lavandula L. en la Península Ibérica: caracteres,

clave y distribución geográfica

Seguimos la ordenación en clases de SUÁREZ—CERVERA y SEOANE-CAMBA (1986,

1989). Corresponde a la propuesta por DEVETAK y CENCI (1963-1964), a la que

adicionan aquéllos la sect. Dentata Suárez—Cervera et Seoane—Camba, creada
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para acoger a L. dentata L. que separan de la sect. Stoechas.

Caracteres de las secciones

1. Sect. Lavandula L., Sp. Pl.: 572 (1753)

Hojas enteras, linear—lanceoladas o espatuladas, sin fascículos de hojas

auxiliares; indumento de brotes jóvenes, gris, tomentoso que resulta más ralo

en la madurez; indumento foliar simétrico (Fig. 2). Pedúnculo de 10—60 cm,

simple o ramificado. Inflorescencia en espicastro cilíndrico, no ramificado,

compacto o interrumpido. Bráctes bastante uniformes, todas fértiles; con cimas

de 3, 5, ó 7 flores en cada axila, dispuestas en pares opuestos. Bractéolas

lanceoladas o lineares. Cáliz pedicelado (3 mm) o cortamente pedicelado (0,5

mm), con 8 ó 13 nervios, y con 8 ó 5 dientes, el diente posterior apendiculado

y ensanchado, elíptico u oval—janceolado. Corola bilabiada, con 2 lóbulos en

el labio superior, y 3 en el inferior, tubo de la corola doble de largo que el

del cáliz. Estigma hendido—lanceolado, de color lila. Núculas con cubierta

gelatinosa, cuando se mojan (SUÁREZ-CERVERA y SEOANE-CAMBA, 1989; WILLKOMM y

LANGE, 1870; CHAYTOR, J.c.; VALDES et al.). --

Esta sección comprende 3 táxones ibéricos: L. angustifolia Miller subsp.

pyrenaica (DC. 13 Guinea; L. latifolia Medicus; L. 1 anata Hoiss.

II. Sect. Stoechas Gingins, Kist. Nat. Lay.: 128 (1826)

En la Península, matas de hasta 1 m de altura. Los tallos viejos, leñosos y

con la corteza desprendida en tiras; los jóvenes, pubescentes. Hojas enteras,

lineares, elípticas, lanceoladas u oblato—lanceoladas, con fascículos de hojas

axilares. Indumento con pelos, generalmente cortos, ramificados (Fig. 2), y

otros glandulosos; en ocasiones, faltan los primeros (L. viridis L’Hér. 13.

En las ramas jóvenes, hojas, pedúnculos e inflorescencias, el indumento

suele ser denso, abundante, y se vuelve menos aparente en las partes viejas de

la planta. Pedúnculos de 1—30 cm, prismáticos, con costillas marcadas a veces.

Inflorescencia en espicastro no ramificado, oblongo, - rectangular o

imbricadocilindrico, compacto generalmente, y formado por una espiga de cimas,
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con la flor central del dicasio aplicada sobre el eje del espicastro, y las

dos laterales, situadas por delante de ésta. Brácteas reniformes, redondeadas

u ovales, situadas por pares opuestos, formando 11—15 verticilastros

verticales imbricados. Cada bráctea principal está acompañada de pequeñas

bractéolas, alargadas y pelosas. Brácteas apicales alargadas, de color

violeta, que constituyen la coma. Es frecuente encontrar estados de transición

entre las brácteas fértiles y las estériles. Cáliz sésil o cortamente

pedicelado, con 13 nervios y 5 lóbulos; 4 son simples o tricuspidados, y el

lóbulo medio posterior tiene un apéndice redondeado o reniforme, membranoso,

que cubre la boca del cáliz cuando la flor no se ha abierto aún, y queda

erecto en la madurez. Tubo de la corola, estrecho, de unos 2 mm, de

aproximadamente la misma longitud del cáliz; éste, con lóbulos que sobresalen,

iguales o subiguales. Estilo corto, con estigma redondeado, claviforme más o

menos bilobado (SUAREZ-CERVERA y SEOAHE-CM4BA, 1989; WILLKOMM y LANGE, J.c.;

CHAYTOR. J.c.; VALDES et al.).

Esta sección está formada por los cinco táxones del susodicho “complejo

L. stoechas L.”, más L. viridis L’Hér.

III. Sect.Dentata Suárez—Cervera et Seoane-Caznba, Mi. Jard. Bot. Madrid

42(2): 402 (1986)

Frútices con base ramosa, ramas secas leñosas; de jóvenes, más o menos

herbáceos. Hojas denticuladas. Espigas más o menos ramosas. Brácteas fértiles

opuestas; flores bracteoladas, en las axilas de las brácteas. Estigma

bilobado. Typus: Lavandula dentata L. (SUÁREZ-CERVERA y SEOANE—CAMBA, 1986),

única constituyente de esta sección

IV. Sect. Pterostoechas Gingins, Hist. Nat. Lay.: 158 (1826)

Sufrútices. Hojas pecioladas, ovales, - de 2—3 cm de longitud, pinnadas o

bipinnadas, con segmentos más o menos profundamente dentados, ovales

lanceolados o lineares, con márgenes enteros y ápice ligeramente agudo.

Indumento asimétrico (Fig. 3), híspido, corto o muy largo, formado por pelos

ramificados con ramas cortas, dicótomos, trífidos o dendroides; otros,
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Fig. 3. L. multifida L. Indumento foliar del envés, A y del haz, A’

(la línea negra, 0,86 ian). E, E’ estilo y estigma (la línea negra.

44,8 i.ini). C, bráctea del ápice (la línea negra, 4,96 mm). D, bráctea

basal (la línea negra, 4,96 mm). E, E’, E’’, cortes transversales de

las hojas (la línea negra, 3,37 pm) (SUAREZ—CERVERAy SEOANE-CAMBA,

1989)

A

E E’
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glandulosos simples, algunos ramificados. Inflorescencias en espicastro,

formado por espiga simple, compacto; en ocasiones interrumpido, corto (2 cm) o

largo (5—6 cm), pero siempre angosto (4 mm). En el caso de pedúnculo

ramificado, se sitúa un par de brácteas en la base de la ramificación y otra

pequeña, en la base de cada uno de los pedúnculos laterales. Las brácteas

fértiles se disponen en pares verticales sobre el eje, obovadas—elípticas, con

la base truncada y el ápice ligeramente acuminado, así como típicos nervios de

color marrón; márgenes laterales con una porción membranosa que corresponde a

la zona de superposición, mientras que el resto de la bráctea es escarioso,

brillante y glabro; brácteas del mismo tamaño que el cáliz. Coma y bractéolas,

ausentes. Cáliz ovado—cilíndrico, de 4—5 mm de longitud, con pelos

blanco—azulados, situados en los nervios y en los márgenes; con 15 nervios,

bilabiado, con 5 dientes tricuspidados, careciendo del diente apendiculado.

Corola con tubo dos veces más largo que el cáliz, bilabiada, con lóbulos

anchos, de color azul. Estilo con estigma glanduloso, hendido, aplanado,

violeta oscuro (SUAREZ CERVERAy SEOANE CAMBA, 1989; WILLKOMMy LANGE, j.c.).

L. multif Ida L. es la única especie de esta sección en la Península.

Clave para las secciones del género Lavandula L.

Transcribimos la clave propuesta por CHAYTOR (l.c. 13. Adicionamos la sect.

Dentata Suárez-Cervera et Seoane—Camba.

1. Verticilos con muchas flores (hasta 7) en la axila de cada bráctea.

Bractéolas presentes, a veces. Diente posterior del cáliz agrandado en un

apéndice, más o menos redondo a lanceolado; cáliz con 8 ó 13 nervios,

cortamente pedicelado de ordinario

2. Brácteas bastante uniformes, todas fértiles. Bractéolas presentes. Cáliz

cortamente pedicelado. Tubo de la corola, aproximadamente, de doble

longitud que la del cáliz; corola con 5 lóbulos, bilabiada, los dos

posteriores, mucho más anchos. Núculas sin cubierta gelatinosa, cuando se

mojan 1. SECT. LAVANDULA

2. Brácteas diformes: las superiores, coloreadas o blancas, estériles.

Bractéolas ausentes. Cáliz sésil o pedicelado. Tubo de la corola, sólo
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ligeramente más largo que el cáliz; corola con 5 lóbulos subiguales,

apenas bilabiada. Núculas, a veces, con una cubierta gelatinosa cuando se

mojan

3. Hojas enteras II. SECT. STOEGHAS

3. Hojas dentadas o pinnado—dentadas III. SECT. DENTArA

1. Verticilos con 1 ó 2 flores, una flor en la axila de cada bráctea.

Bractéolas ausentes. Diente posterior del cáliz no apendiculado, aunque es,

a menudo, más ancho que los otros; cáliz con 15 nervios, sésil

2. Brácteas dispuestas en pares, exáctamente opuestas

IV. SECT. PTEROSTOECHAS

2. Brácteas dispuestas alternadamente, o más o menos espiralmente

4. Aréolas, de 1/4 o más de la longitud de la núcula. Hierbas

y. SECT. CHAETOSTACHYS

4. Aréolas, de 1/4 a 1/2 de la longitud de la núcula. Sufrútices -

VI. SECT. SUENUDA

Distribución geográfica de las secciones

CHAYTOR (J.c.) describe 28 especies en el género Lavandula L.: 3, en la sect.

Lavandula; 4, en la sect. Stoechas: menos una que la pasamos a la sect.

Dentata; 15, en la sect. Pterostoechas; 2, en la sect. Chaetostachys; y 4, en

la sect. Subnuda.

Estas dos últimas secciones no tienen representantes en la Península

Ibérica. La sect. Chaetostachys es de la India; y la sect. Subnuda, del 5 de

Arabia e isla Socotora.

Las especies silvestres de la sect. Lavandula se hallan confinadas al NW

de la Región Mediterránea (Mapa 1): Península Ibérica (Mapas 4, 5, 6 y 7),

Islas Baleares, 5 de Francia (Pirineos Orientales, provincias marítimas del

Mediodía, y Dordodogne, Lot, Dauphiné, Rhóne y Doubs), W de Suiza, Italia (N y

N—centro), Córcega, Sicilia, Istría y Dalmacia.

La sect. Stoechases la más extensamente repartida, tanto en la Península

Ibérica (Mapa 8), como en la casi totalidad de la Región Mediterránea (el Mapa

1, trama, corresponde a las provincias corológicas de Europa).

La sect. Dentata se distribuye por la España peninsular (Mapa 15), Islas
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Baleares, Sicilia, Grecia, Argelia. Marruecos, Islas Canarias, islas Madeira y

Cabo Verde, Arabia y Abisinia-Eritrea.

La sect. Pterostoechas —que sólo tiene L. multifida L. como representante

Peninsular (Mapa 16)— se reparte por las regiones (provincias corológicas)

Mediterráneas —con la excepción de los Balcanes y Asia Menor—, N del Africa

Tropical -(de Somalia a Nigeria). e islas Atlánticas del clima templado.

2.3.5. Lavandula spp., características de los sintáxones ibéricos. Corologia

y ecología de estos sintáxones

Si bien no hemos relacionado nuestra investigación con la sintaxonomía, podría

parecer incompleto este estudio bibliográfico previo sobre el género Lavandula

L. • si no informáramos> siquiera en simple relación, de las especies que son

consideradas características de los sintáxones ibéricos de cualquier rango,

diferenciales, o compañeras.

Sintáxones

La asociación es el tipo básico de comunidad vegetal. “Posee unas

peculiaridades florísticas, ecológicas, biogeográficas, dinámicas, catenales e

históricas”. Se establecen por el estudio estadístico de inventarios

floristicos. El inventario —“único objeto tangible de la Fitosociología”— es

el “individuo” de la asociación; como el ejemplar typus lo es de la especie

que es asimismo unidad básica de la taxonomía. “El carácter esencial de las

asociaciones reside en las especies vegetales que las conforman”. “Todas

ellas, portadoras de información genética, ecológica y biogeográfica precisa”

(RIVAS—MARTíNEZ, 1987); Cada asociación vive en un área geográfica particular.

La nómenclatura (latinizada)- de las asociaciones es diferenciada por la

desinencia —etuin de ~us nombres.

Los restantes sintáxones; de rango superior ascendente, que vamos a

relacionar, son: la alianza (alliancla). con desinencia —ion; el orden (ordo).

con desinencia —etalia y la clase (classis), con desinencia —etea. Ordo,

alliancia y assoclatio son distinguidos con uno, dos, y tres dígitos,

respectivamente, en esta ‘Memoria.
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Las especies de Lavandula, presentes en estas comunidades, reciben los

epítetos - de características, diferenciales y compañeras, según su valor

informativo o el grado de fidelidad.

En los inventarios, cada especie va acompañada de un indice o número

indicador de la abundancia o cobertura. Esta es una evaluación de la

superficie o volumen que ocupan los individuos de la especie inventariada.

Rivas—Martínez expresa la cobertura de cada especie con la siguiente escala:

r = individuos raros o aislados.

+ = individuos poco abundantes, de débil cobertura.

1 = individuos bastante abundantes, pero de débil cobertura.

2 = individuos muy abundantes que cubren por lo menos el 1/20 de la

superficie.

3 = individuos de número variable, pero que cubren de 1/4 a 1/2 de la

superficie.

4 = individuos de número variable, pero que cubren de 1/2 a 3/4 de la

superficie.

5 = individuos de número variable, pero que cubren más de 3/4 de la

superficie.

También son expresadas las “clases de presencia” de las especies, en

porcentajes, como sigue:

V=>80’/. 11=21—40% +=6—1O%

IV=61—80’/. 1=11-20%

III = 41—60 %

Sintáxones con especies del género Lavandula L.

Cada comunidad se define por sus especies características y diferenciales. Ya

como características, o diferenciales, o compañeras, las especies de Lavandula

han sido encontradas y citadas —con la valoración de su cobertura— en

inventarios florísticos, estudiados por RIVAS GODAYy RIVAS—MARTíNEZ (1967) y

por RIVAS—MARTíNEZ (1979), de las clases: A) Ononido-Rosmarinetea (primera

publicación); E) Calluno—Ulioctea y C) Cisto—Lavanduletea (segunda

publicación).

Sobre los sintáxones, damos más información en la PARTE MONOGRAFICAY
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EXPERIMENTALde esta Memoria.

A) Ononldo—Rosmarinetea Br.-Bl. 1947

-Su vegetación forma matorrales poco densos, tomillares o pastizales

hemicriptofiticos, con abundantes caméfitos. Estas comunidades son

esencialmente Mediterráneas, prefieren sustratos ricos en bases; y sus suelos,

ordinariamente, más o menos decapitados, son ricos en carbonatos

alcalinotérreos. El terreno que colonizan, debió estar ocupado por bosques de

diferente densidad, que pertenecieron a Quercetea Ilicis, Pino—Juniperetea

(PIno-Juniperion sabinae) y Querco-Fagetea (Quercetalia pubescentis).

La extension actual de la clase Ononido-Rosmarinetea supera el área,

estrictamente Mediterránea> y se adentra en’ países oromediterráneos y

submediterráneos. Su corología en la Península puede ser expresada por los

‘Mapas 4—8, 15 y 16. Corresponde a los sectores de las provincias: Pirenáica,

Aragonesa, Catalano—Valenciana, Castellano—Maestrazgo—Manchega, Murciano—

Almeriense, Bética, y sector 37 de la Gaditano—Onubo—Algarviense (Mapa 2).

Del carácter calcifilo general de la alianza 6.l.Saturejo—Coridothynzion,

sólo hace excepción 6.1.6.Lavandulo stoechidi-Genistetum equisetiformis

Riv.—God et Riv.—Mart. 1967. Esta asociación se desarrolla en suelos como los

rotlem o braumrehn relictos sobre piedras silíceas o los xero—ranker, más o

menos profundos. Los matorrales que están constituidos exclusivamente por

especies silicícolas, son poco comunes en la zona térmica mediterránea de

Andalucía. Sólo se hallan bien desarrolladas las comunidades de Lavanduletalia

stoechidis sobre sustratos, especialmente, oligótrofos, o en arenales

silíceos, poco profundos.

También es carácter floristico y ecológico común, en todas las

comunidades de la alianza 6.2.Staeheiino-Ulicion baetiol Riv.—God. et

Riv.—Mart. 1967, la presencia constante de especies acidófilas de la clase

Cisto—Lavanduletea. Las rocas están desprovistas de caliza. L. stoechas subsp.

stóechas -se halla presente en las asociaciones 6.2.1, 6.2.2 y 6.2.3. El área

de la alianza -6.2 está restringida al sector rondeño de la provincia

Bético—Nevadense y, particularmente, a las Sierras Bermeja, del Burgo, del

Agua, Pizarra y Carratraca. Todas las especies características de esta alianza
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son endémicas. Se asientan sobre suelo arenoso, procedente de areniscas

dolomíticas.

Los sintáxones de esta clase, con especies del gén. Lavandula, son los

siguientes (con indicación de las coberturas en distintos inventarios

florísticos de asociaciones, de Riv.—God. el Riv.—Mart.):

1. Rosmarlnetalia Br.—Bl. (1931) 1952:

L. latifolia es característica del orden (c. o. 13

1.1. Rosmarino—Ericlon Br.—Bl. 1931: L. latifolia, c. o.

1.1.7. Erico-Lavanduletum dentatae 0. Bolós 1956:

L. latifolia, c. o.; L. dentata, característica de asociación Cc. as.

1.2, Xero-Aphyllanthion Br.-Bl. (1931) 1937: L. latifolia, c. o.

1.2.9. Lino—Cenistetwn pumilae Riv.—Mart. 1967: L. latifolia, o. o. (II>

1.2.11. Lino-Salvietum lavandulaefoliae Riv.—God. et Riv.-Mart. 1967:

L. latifolia,- c. o. CV)

1.2.12. Helianthemo-Genistetum pseudopilosae Riv.—God. el Riv. -Mart.. 1967:

L. latifolia,. c. o. (2)

1.2.13. Ar¡nerio-Salvietwn phlonioidis Riv.-God. el Rív.—Mart. 1967:

L. ial ifolia, c. o. (2)

1.3. Lavandulo-Genistion boissieri Riv.-God. el Riv.-Mart. 1967: -

L. latifolia, c. o.(íIí); L. lanata, c. al. (0.2 a 1.2), c. al.;

y L. x losae, c. al.

1.3.1. SatureJo-Genistetum boissieri Riv.-God. el Riv.-Mart. 1967:

L. latifolia, o. o. (V)

1.3.2. Santolino—Salvieturn oxyodonti Riv.-God. el Riv.—Mart. 1967 (Asociación

genuina de 1.3.):

L. lalifolia, o. o.; y L. lanala, o. al. (III)

1.3.3. Gonvolvulo-Lavanduletum lanatae Riv.—God. el Riv.-Mart. 1967:

L. lalifolia, o. o.; y L. lanata, c. al. (+ a 2.3)

2. Ononidetalia striatae Br.—Bl. 1947:

L. angustifolia subsp. pyrenaica, c. o.

2.1. Genistion lobelii Molinier 1939:

L. anguslifolia subsp. pyrenaica, c. o. y o.. al. (II)

2.1.4. Junipero-Genisteluin horridae (O. Bolós el Montserrat manucr. 1960) em.

<Lavanduio-Genisletuzn horridae genlstetosum horridae O. Bolós el
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Montserrat 1960):

L. angustifolia subsp. pyrenaica, c. o. y c. al. (1.1 a 2.2)

3. Erinacetalia Quezel 1951: -

3. 1. Xeroacantbo—Erinaceion Quezel 1953 em. nom. O. Bolós 1967:

3.1.1. Salvio—Lavanduletum .Zanatae Quezel 1963 (Matorral rico en elementos de

Lavandulo—Genistion boissieri): L. ¡anata, o. as.

5. Anthyllidetalia terniflorae Riv.—God.. Rigual, Esteve, Borja et Riv.—Mart.

1961: _______

5.3. Genisto—Phlomidion almerlensis Riv.-God. et Riv.-Mart. 1967:

5.3.2. Coridothy¡no-Phlomidetum almeriensis Riv.-God. et Riv.—Mart. 1967:

L. multifida, o. as. C+ a 1.1)

5.3.3. PhlomIdl-Ulicetum canescentis Riv.—God. et Riv~—Mart. 1967:

L. maitifida, c. as. (+)

5.3.5. Salvio-Sideritetwn foetens Riv.—God. et Riv.-Mart. 1967:

5.3.5.a. Subasoc. lavanduletosum lanatae Riv.-God. et ¡11v. -Mart. 1967:

L. lanata, c. subas. (1.2 a 2.3)-

6. Phlomidetalia purpureae Riv.—God. et Riv.—Mart. 1967:

6.1. Saturejo-Goridothymion Riv.—God. et Riv.—Mart. 1964:

6.1.4. Bupleuro-Ononidetwn speciosae Riv.-God. et Riv.-Mart. 1967:

L. multifida, o. as. (+.2)

6.1.6. Lavandulo stoechidi-Genistetuni equisetiforinis Riv.—God. et Riv.-Mart.

1967: L. stoechas, c. as. (V)

6.1.7. Lavandulodentatae-Genisteturn retamoidis Riv.-God. et Riv.-Mart. 1967:

L. dentata, c. as-. (4) y L. mnultifida,,c. as. (2)

6.1.8. Ulici—Genistetum speciosae Riv.—God. et Riv.-Mart. 1967 (Hacen

aparición algunas características de 1.3): L. lanata (1.2 a 2.3)

6.2. Staehellno-Ulicion baetiol RiÑr.—God. et Riv.—Mart. 1967 (Presencia

constante de especies acidófilas de laY clase Cisto—Lavanduletea):

6.2.1. Ujici-Halimietwn viscosi Riv.-God. et Riv.—Mart. 1967:

(de Cisto-Lavanduletea) L. stoechas (3)

6.2.2. HalImio atrlpllcifolii-Digitaletumlaciniatae Riv.—God. et Riv.—Mart.

1967: (de Cisto-Lavanduletea) L. stoechas (1.1 a 2.3)

6.2.3. Asperulo-Staehelinetum baeticae Riv.-God. et Riv.—Mart. 1967: -

(de Cisto—Lavanduletea) L.stoechas (+ a 2.3) y L. multificla (1.2)
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B) Calluno-Ulicetea Br.—Bl. et R. Tx. 1943

Según RIVAS—MARTíNEZ (1979), esta clase comprende los brezales subatiánticos y

los Mediterráneo—Ibéricos (Calluno—Genlstior¡ pilosae (7.3), Ericion urnbellatae

(7.2)) y los, genuinamente, atlánticos: cántabro—atlánticos, britano—

atlánticos y noratlánticos (Ulicion minoris (7.1)). El Mapa 17 expresa la

distribución aproximada de las alianzas y subalianzas en la Península Ibérica.

El areal conocido abarca una buena parte del occidente europeo y algunos

territorios, particularmente lluviosos, de la Península Tingitana (provincia

corológica Tingitana, Mapa 2.47).

Esta clase Calluno—Ulicetea (E y la Cisto-Lavanduletea (C) son las

clases silicícolas. Sus relaciones florística y ecológica son mayores que las

existentes entre C y la calcífila Ononido—Rosmarinetea (A). (Por este motivo,

Rivas—Martínez aboga porque con E y C se cree una nueva división Cisto-

Callunea que agruparía ambas clases de matorrales. 13 El óptimo de esta clase se

halla en el 14 de la Península Ibérica. Comprende el único orden 7. Por ello.

sus características son base de la clase:

7. Calluno—Ulicetalia (Quantin 1935) R. Tx. 1937 em.

‘7.2. Ericion umbellatae Br.—Bl., P. Silva, Rozeira et Fontes 1952 ampí.

Brezales y brezal—jarales de distribución mediterráneo—ibero—atlántica y

tingitana, que existe en ciertas áreas de clima subhúmedo y húmedo de las

provincias corológicas Carpetano-Ibérico-Leonesa, Luso—Extremadurense,

Gaditano—Onubo—Algarviense, Tingitana y Atlántica (Sector Galaico-Portugués).

Estos brezales que son ricos en cistáceas, pueblan suelos silíceos

decapitados y ácidos.

Rivas—Martínez reconoce tres subalianzas: 7.2a.Ericenion umbe.Zlatae,

mesomediterránea litoral o interior, pero sensible a los fríos; 7.2b.

Ericenion aragonensis, supramediterránea de tendencia orófila, muy resistente

a las nevadas y fríos primaverales~ y 7.2c.Stauracanthenion boiruinii,

termomnediterránea meridional y ombrófila (Mapa 17).

7.2a. Ericenion wnbellatae Riv.-Mart. 1979: L. viridis, c. subal.

7.2a.18. Halimio ocymoidis—Cistetuni psilosepali Br.—Bl., P. Silva et Rozeira

1964: L. viridis, c. subal.; L. luisierí, compañera (comp.)
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7. 2a. 20 bis. Ulici eriocladi—Ericetum umbellatae Riv:—Mart. 1979:

L. iuisieri, comp.

7.2a.23. Cisto crlspi—Ullcetum minoris Br.—Bl., P. Silva et Rozeira 1964:

L. viridis, o. subal.; L. luisieri, c. as.; 12. stoechas, comp.

7.2a.26. Genistello trldentatae-Ericetum cinereae Rothmaler 1954 em. R. Tx. et

Oberd. 1958: L. pedunculata;-comp. (+ a 1.2)

7.2c. Stauracanthenion boivinii Riv,—Mart. 1979

7.2c.33. Genisto-tridentis-Stauracanthetum boivinil Riv.-Mart. 1979: -

L. stoechas, comp.

7.2c.34. Tuberario majoris-Staurocanthetum boivinii Br.—BI., P. Silva et

Rozeira -1964 em. nom.: L. luisieri, comp.

Mapa 17. Corologia de Calluno—Ulicetea: ‘7.2a. Erlcenion umbellatae;

7.2b. Ericenion aragonensis; 7.2c. Stauracanthenion boivlnil; 7.3.

Calluno—Genistion pllosae; 7.4. Genistion micrantho—Anglicae

(RIVAS-MARTíNEZ, 1979)
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C) Cisto—Lavanduletea Br.—Bl. (1940) 1952

Vegetación camefitica y nanofanerofitica, xerófila y heliófila, que se

desarrolla sobre suelos silíceos meso—oligótrofos inmaduros o erosionados. Sus

comunidades constituyen una etapa avanzada de la destrucción de los

ecosistemas forestales mediterráneos, desarrollados sobre suelos silíceos, y

tienen su óptimo en climas de tipo mediterráneo seco, pero suelen ser

sustituidas por los brezales de los Calluno—Ujicetea (B), en clima

Mediterráneo húmedo. Sus especies características son las del único orden

siguiente. Vive en ja Región Mediterránea CMapa 1.13.

8. Lavanduletalia stoechidis Br.-Bl. 1940 em. Riv.—Mart. 1968:

8.6.Calicotomo—Clstion iadaniferi Hr.-Hl. (1931) 1940 em. nom.:

L. stoechas, o. al.

8.7. Uliol argentel—Cistion ladaniferi (Br.-Bl. 1940) Br.—Bl., P. Silva et

Rozeira 1964 cm.: L. luisieri c. al,; L. sampaloana, o. al.

8.7.63. Uliol eriocladi-Cistetum ladaniferi Riv.—Mart. 1967: -

L. sampaioana, o. as.; L. luisieri, c. as.

8.8. Císt ion Iaurifolií Riv.—God. (1949) 1955 em.: L. pedunculata, o. al.

8.8.65. Genisto (occidentalis)-Lavanduletuni pedunculatae (Riv.—God. et Madueño

1946) Riv.—God. 1955 prov.: L. pedunculata, o. al. y o. as.

8.8.66. Erico scopariae-Cistetum populifolil O. Bolós 1957: -

L. pedunculata, c. al. y o. as.

8.8.68. Rosmarino-Cistetu,n ladaniferii Riv.—Mart. 1968:

L. pedunculata, c. al.; L. sampaloana, o. as.

8.8.71. Lavandulo—Genistetumhistricis Riv.—Mart. 1968:

L. pedunculata, o. al.; L. sarnpaioana, comp.

8.8.73. Iberidi linifoliae—Lavanduletuzn pedunculatae Costa 1972:

L. pedunculata, o. al. y c. as.

8.9. Stauracantho genistoldis-Halimion halimifolii Riv.-Mart. 1979:

L. sa¡-npaioana subsp. lusitani ca, c. al.

8.9.74. Halimio halimifolii-Stauracanthetum genistoidis Riv.—Mart., Costa,

Castroviejo et Valdés 1980:

L. saznpaioana subsp. Iusitanica, c. al. y c. as.
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II. PARTE EXPERIMENTAL Y MONOGRAFiCA

3. GENERALIDADES SOBRE EL MATERIAL INVESTIGADO Y LA flETaD ICA EXPERIMENTAL

3.1. Recolección, conservación y preparación de las muestras vegetales

De cada taxon, se recolectaron varios individuos (piés) aislados en distintas

localidades o poblaciones. La mayoría de las muestras de Lavandula multifida

son colectivas, por el pequeño tamaño de las plantas recolectadas y su muy

bajo rendimiento de esencia. Las muestras individuales facilitan conocer la

posible existencia de más de un quimiotipo.

La recolección de muestras se realizó, principalmente, en viajes o

recorridos por toda el área geográfica de España y por gran parte de Portugal.

Los recorridos y fechas son los siguientes:

Año 1986:

— de 21 a 30 de marzo, por las provincias de Córdoba, Sevilla, Málaga,

Granada, Almería y Murcia;

- de 30 de abril a 4 de mayo, por las provincias de Cáceres, Badajoz,

Huelva, Cádiz, Málaga y Jaén;

— de 15 a 18 de mayo, por las provincias de Alicante. Valencia, Castellón

y Cuenca;

— de 23 a 25 de mayo, por las provincias de Cáceres, Badajoz y Toledo;

— de 31 de mayo a 2 de junio, por las provincias de Cáceres,- Avila y

Madrid;

— de 6 a 8 de junio, por las provincias de Segovia, Valladolid, Soria y
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Guadalajara;

— de 13 a 15 de junio, por las provincias de Valladolid, Zamora,

Salamanca, Avila y Madrid;

— de 19 de julio a 1 de agosto, por las provincias de Valladolid,

Palencia, Burgos, Alava, Navarra, Huesca, Gerona, Barcelona, Tarragona,

Lérida, Castellón, Teruel, Guadalajara:.y Madrid;

- de 4 a 7 de agosto, por las provincias de Guadalajara, Teruel y

Castellón;

— de 7 a 9 de septiembre, por las provincias de Madrid, Guadalajara.

Segovia y Valladolid. -

Año 1987:

— de 10 a 19 de abril, por las provincias de Sevilla y Huelva; y las

portuguesasidel Algarve, y Bajo y Alto Alentejos;

— de 21 a 23 de mayo, por la provincia portuguesa de Estremadura;

— de 17 a 21 de junio, por las provincias de Valladolid, León, Orense,

Pontevedra y Salamanca; -y las portuguesas de Tras os Montes e Alto

Douro, y Beira Alta;

Año 1988:

— de 25 a 30 de marzo, por las provincias de Alicante, Valencia,

Castellón, Barcelona, Tarragona y Gerona.

Se recorrieron casi todos los lugares citados en los pliegos de los

Herbarios MA, MAF y MACH. También se han recogido muestras en lugares no

citados.

Algunas muestras de las provincias de Murcia y Almería fueron enviadas

por el Centro Regional de Investigación Agraria (C.R.I.A.) de Murcia. El Prof.

A. Velasco Neguerueta, Codirector de esta Tesis, tuvo también la amabilidad de

recolectar varias muestras de la provincia de Toledo.

Las plantas fueron segadas y envasadas en sendas bolsas de papel. El

papel empleado permitía la transpiración de la planta y la evaporación;

evitando su deterioro durante el recorrido, por el agua que se condensa

<normalmente en bolsas herméticamente cerradas o impermeables, como las de

plástico, aunque no se cierren herméticamente. Finalizado cada viaje de

recolección, las muestras fueron almacenadas en habitación ventilada y
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semioscurecida, esparcidas sobre papel, hasta que fueron preparadas para la

destilación de sus esencias.

Nos ha preocupado asimismo evitar, en lo posible, la recolección errónea

de híbridos, por individuos genuinos del taxon. También hemos recolectado

aparentes híbridos, como tales, confiando que el análisis de sus esencias nos

confirmase o desmintiese esa apariencia. De la mayoría de las muestras

estudiadas, se conservan sendos testigos en el Herbario de la Facultad de

Biología de la Universidad Complutense (MACH).

Es bien conocido que la composición química de la esencia de cada

individuo varía, al menos, en la relación cuantitativa de sus constituyentes,

durante el ciclo vegetativo. Por ello, hemos procurado recolectar las plantas

en estado de floración, para que los resultados analíticos fueran comparables.

Cada muestra fue desprovista de las partes lignificadas afilas y troceada

después, para facilitar la carga del recipiente (matraz) del aparato

destilador; y, a la vez, acortar el tiempo de destilación. La eliminación de

las partes lignificadas hace más comparables los rendimientos de esencia.

3.2. Extracción de los aceites esenciales

Cohobación

Por comodidad y porque es la técnica habitual de extracción de los aceites

esenciales, éstos fueron obtenidos por arrastre con vapor de agua, puesta la

muestra preparada en contacto con agua hirviente. El vapor condensado da lugar

a un producto líquido difásico: la esencia (oleosa), insoluble en el agua,

flota sobre la fase acuosa, por su menor densidad. La esencia se separa por

decantación. La fase acuosa retiene disueltas o en emulsión pequeñas

cantidades de los componentes de cada esencia, en proporciones que dependen de

la naturaleza de sus grupos funcionales o estructura molecular. Los muy

polares, como los alcoholes, son los menos insolubles; y los más insolubles,

los hidrocarburos terpénicos. Para disminuir, en lo posible, estas pérdidas de

esencia, hemos adoptado el método de cohobación, consistente en reciclar la

fase acuosa al matraz de destilación con lo que se reduce al mínimo el volumen

de la fase acuosa y, por consiguiente, esas pérdidas.
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Los aparatos destiladores (Fig. 4) se fabricaron con material de vidrio,

según prescribe la Farmacopea Europea (F.EU., 1990). -.

Fig. 4. Cabeza del aparato destilador (F.EU., 1990)

(Datos en mm)

Algunos cjuimíotaxónomos, como GRANGER y PASSET (l.c.), han procurado

obviar este inconveniente, incorporando la fracción retenida por la fase

acuosa, a la fase oleosa decantada. La- extrajeron con éter etílico, del modo

habitual, y pudieron analizar, de este modo, la denominada esencia “total”.

Aunque diversos autores, como HEGNAUER (1962), consideran - que las

esencias destiladas son”artificiales”, es decir, diferentes de las naturales;

otros, como TÉTÉNYI (1986). . sostienen qué el aceite esencial, obtenido

directamente -por arrastre con vapor de agua, es comparable químicamente con el

natural, tanto encomposición como en rendimiento. SCHILCHER (1977) considera

asimismo válidas las conclusiones • quimiotaxonómicas a que se llega de la

composición de la fase oleosa, obtenida normalmente, teniendo en cuenta
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compuestos activos fisiológicamente. La “artificialidad” de las esencias

extraídas se atribuye no sólo a la pequeña y variable solubilidad de

componentes de la esencia, sino también a alguna ligera modificación química

de alguno de ellos, por hidrólisis, oxidación, transformación térmica, u otro

fenómeno químico.

Nosotros opinamos también que no es necesario trabajar sobre la esencia

“total”, para establecer correctamente eventuales quimiosubtáxones del género,

porque éstos se definen y basan en los constituyentes principales y

característicos de cada quimiotaxon. Coinciden en la esencia natural y en la

destilada.

Técnicas diversas de extracción de aceites esenciales

Aceites esenciales (esencias).- Según la definición de la ISO/TC 54 - “Aceites

Esenciales” (1984), éstos son los productos volátiles que se obtienen de

materiales naturales por destilación con o sin agua o vapor; o si se trata de

frutos de Citrus, por un proceso mecánico, con posterior separación física de

la fase acuosa. La Norma francesa homologada NF T 75—006 (1984), de manera más

clara, indica estos tres tipos de extracción: (1) por arrastre con vapor (de

agua); (2) por procedimientos mecánicos, si se parte de los (frutos de)

Citrus; (3) por destilación seca. De los cítricos, el aceite esencial de Lima

se extrae también por destilación (SWAINE y SWAINE, 1988).

Por destilación seca —sin adición de agua o vapor—, se obtienen, por

ejemplo, los aceites de Cade (Enebro, Juniperus oxycedrus L. 13 y Cedro (Cedrus

atiantica Man. ).

Prescindimos de considerar aquí los dos últimos tipos de obtención de

aceites esenciales, por no ser aplicables a nuestro caso y otros vegetales, en

general.

Hidrodestilación; bidrodifusión

La hidrodestilación se puede realizar con: (1) agua; (2) agua y vapor; (3)

vapor.

La cohobación, empleada por nosotros para extraer las esencias que hemos
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estudiado, corresponde fundamentalmente al primer tipo, siguiendo el indicado

procedimiento que permite reducir al mínimo la fase acuosa.

Al segundo tipo pertenece la clásica destilación en “calderas de campo”

que se calientan a fuego directo. La carga vegetal se coloca sobre una rejilla

del interior de la caldera, y se agrega suficiente agua que bañe la parte

inferior de la carga, para tratar de evitarle los fuertes sobrecalentamientos

por la alta temperatura de las llamas del hogar que lamen el fondo de la

caldera, que producirían fenómenos- de pirólisis.

Al tercer tipo corresponden la mayoría- de las modernas plantas de
2

destilación. Utilizan “vapor seco”, a 300—400 g/cm que se obtiene en

generador independiente, e introduce en el alambique por el fondo de su

caldera <LUNA LORENTE, 1981). - --

En los últimos años, se ha desarrollado el moderno método de

“bidrodifusión” que se puede considerar como una variante de- la destilación
2con vapor. En esta técnica, el vapor de agua, a presión inferior a 100 g/cm

es impulsado por la gravedad a través del -material vegetal, desde la parte

éuperior del alambique hasta el fondo. Los aceites esenciales que se obtienen

por esta técnica, suelen ser generalmente, más ricos de alcoholes,

particularmente, cuando el material los contiene en conductos o canales

(idioblastos) secretores, caso de las Umbelíferas. Porque, cuando se

encuentran en pelos glandulares (Lamiáceas), las composiciones de los aceites

obtenidos según esta- técnica - son muy semejantes - a los extraidos por

procedimientos clásicos (BOELENS et al., 1990).’-- - -

Extracción con disolventes; con CO2; por enfloración

En la extracción con disolventes volátiles, se somete repetidamente el

material a la acción de un disolvente purificado, normalmente, éter de

petróleo. El disolvente se elimina posteriormente destilándolo a presión

reducida, y se obtiene así un producto aromático~ semisólido que recibe el

nombre de concreto o esencia concreta. El tratamiento de un concreto con

etanol permite separar parcialmente grasas y ceras, y obtener tinturas

(soluciones alcohólicas). La ulterior separación del etanol —asimismo por

destilación a presión reducida-, produce los absolutos o esencias absolutas.
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En la última década, se ha venido desarrollando un nuevo método de

extracción de productos aromáticos con gases licuados, en condiciones sub— o

supercriticas; el gas más usado es el CO que se encuentra en estado líquido
2

en condiciones de temperatura y presión comprendidas entre los valores
o o

correspondientes a sus puntos triple (—56.6 C y 5,1 bar) y crítico (31,1 C y
73,8 bar>. A valores de presión y temperatura superiores a los de su punto

critico, este gas presenta las características de un “fluido supercrítico”

cuya densidad es proporcional al cociente TI?. Variando las condiciones del

proceso, se pueden obtener extractos de distinta composición. A temperaturas

comprendidas entre 5 y za 0C y presiones entre 60 y 70 bar, se obtienen

extractos con composiciones semejantes a las de los aceites esenciales; y, a

temperaturas superiores a 70 0C y presiones comprendidas entre 90 y 300 bar,

se obtienen productos complejos semejantes a las oleorresinas (MOYLER y HEATH.

1986). Si el proceso se realiza en dos etapas, primero en condiciones

subcriticas y, a continuación, en condiciones supercríticas, se pueden extraer

todos los componentes aromáticos de la planta.

Frente al inconveniente del alto coste de las instalaciones necesarias,

el método de extracción con CO líquido presenta una serie de ventajas frente
2

a los métodos de destilación y extracción con disolventes, entre las que

destacan: (1) la inexistencia, en el curso del proceso, de reacciones

secundarias que pueden tener lugar durante la destilación, como hidrólisis,

oxidación y reagrupamientos térmicos; (2) la ausencia de disolvente residual;

y (3) la posibilidad de enriquecer el producto obtenido en los principios

activos característicos, mediante la selección de las condiciones de

extracción apropiadas.

Los productos obtenidos con CO líquido en condiciones subcríticas se
2

diferencian de los aceites esenciales obtenidos por destilación,

principalmente, en que son más ricos en componentes volátiles, debido a que la

extracción se realiza a baja temperatura; y en que contienen una mayor

proporción de compuestos fijos, ya que mientras el vapor de agua arrastra

compuestos de pesos moleculares comprendidos entre 50 y 220, el CO líquido
2

puede extraer compuestos de peso molecular hasta 400 (MOYLER y HÉATH, j.c.;

GARCíA VALLEJO M.C., 1988).

Los clásicos procedimientos de extracción con grasas, se hallan
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prácticajñente en desuso, por su complicación y requerir mucha mano de obra.

Son la enfloracic5n (“enfleurage”) o maceración en frío y la maceración en

caliente. En ambos procedimientos, las grasas absorben los constituyentes

volátiles de las flores aromáticas, dando lugar a las pomadas florales

(STERRETT, 1962).

Otros productos volátiles

Las referidas normas 150 y francesa definen también otros “productos

volátiles”:

— aceites esenciales de zumos de frutas, obtenidos de zumos durante la

concentración de-estos;

— aceites esenciales rectificados: se obtienen sometiendo los aceites

brutos a destilación fraccionada, con el fin de modificar su -contenido de

ciertos-constituyentes, sin alterar significativamente su naturaleza.

— aceites esenciales desterpenados: productos de separación parcial o

total de los hidrocarburos monoterpénicos de aceites brutos. -

— aceites esenciales desesquiterpenados: productos de separación parcial

o total de los hidrocarburos terpénicos y sesquiterpénicos de aceites brutos.

— aceites esenciales privados de ‘5<”: productos de la separación parcial

o total de un determinado constituyente (“X”) del aceite bruto. Ejemplos:

“aceite esencial de bergamota exento de bergapteno”; aceite esencial de tienta

arvens.zs..., parcialmente desmentolado.

A estos productos, habría que añadir los aceites esenciales “manipulados”

(adulterados) por los productores: para enriquecerlos en el principio activo,

adicionando el compuesto sintético; para aprovechar subproductos de las

desterpenaciones o desesquiterpenáciones de otros aceites esenciales; por

adición de alguna esencia semejante de otra especie; etc.

Estos hechos obligan a tomar con precaución los datos bibliográficos

sobre composición de los aceites esenciales del comercio.
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3.3. Metódica analítica aplicada

3.3.1. Técnicas cromatográficas

3.3.1.1. Cromatograf la de gas-líquido

Aplicabilidad

La cromatografía de gas—liquido (CGL) es la técnica de separación más

operativa, resolutiva y, por tanto, la más adecuada para el estudio de mezclas

muy complejas de sustancias volatilizables, como es el caso de los aceites

esenciales. Hemos aplicado la CGL, no sólo como técnica analítica cualitativa

y cuantitativa básica, sino, también, con fines preparativos.

En el análisis cuantitativo, puede decirse que no existe otra técnica que

compita con ella en la determinación de las concentraciones de los

constituyentes de los aceites esenciales> Los métodos más utilizados son: “de

patrón interno”, “de adición” y “de normalización interna” (Norma UNE 84—225).

El método aplicado por nosotros ha sido el de normalización interna, porque,

si bién los resultados obtenidos son menos exactos> no requiere utilizar

patrones, cuya obtención es muy difícil, ni manipular las muestras. La

concentración porcentual de cada constituyente, en el aceite esencial, se

obtiene por la fórmula:

A
x

loo

EA

donde:

A es el área del pico correspondiente al compuesto x a valorar, expresada en

unidades de integrador;

SA es la suma de las áreas de la totalidad de los picos, expresadas en

unidades de integrador.

Este método satisface totalmente nuestras necesidades, y los resultados

son comparables con los de otros autores que siguen también, normalmente, este

método.
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Aunque la CCL no es una óptima técnica de análisis cualitativo, con ella

hemos intentado la identificación de los constituyentes de los aceites

esenciales bien, siguiendo el método de “enriquecimiento del pico”, utilizando

dos columnas de polaridad diferente, cuando hemos dispuesto de patrones; bien,

determinando los índices de retención de los constituyentes, y comparándolos

con los de la Bibliografía (JENNINGS y SHIBAMOTO, 1980; BLANCO DIEZ et al.,

1983; RAMASWANIet al.. 1986).

El método de “enriquecimiento del “ consiste en añadir al aceite

esencial una pequeña cantidad del compuesto que pretendemos identificar y

observar si, en el cromatograma de la mezcla, el pico que consideramos que

corresponde a ese compuesto, aumenta de intensidad. Cuando se produce aumento

de intensidad del pico en los cromatogramas obtenidos con columnas de

polaridad diferente (“Carbowax 2aM” y “Silicona SE-30”, en nuestro caso), tal

compuesto es identificado como constituyente real del aceite esencial.

Para la determinación de los indices de retención, se añadió una mezcla

de n—alcanos (C —C 13- a una muestra de aceite esencial tipo de cada uno de
10 26

los quimiotipos de las diferentes especies que investigamos. Las mezclas, así

obtenidas, se cromatografiaron con una columna cápilar de “Carbowax 20M” en

las condiciones de análisis, y se calcularon los índices de retención (1 ) de

cada componente para esta fase estacionaria, aplicando la siguiente fórmula:

tr - tr
x rl

1 100n+ .100
1C tr —tr

rl-fi rl

donde:

n es el número de átomos de carbono del abano normal, eluido

inmediatamente antes del componente Cx) cuyo indice de retención queremos

determinar;

tr es el tiempo de retención del componente;

tr es el tiempo de retención del abano normal de n átomos de carbono;
rl

tr es. el tiempo de retención del alcano normal de n+1 átomos de
n+i

carbono.

En la parte monográfica experimental, correspondiente a cada una de las

secciones del gén. Lavandula, se tabulan los valores 1 (IR) de los
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componentes detectados, identificados o no, que tienen concentraciones

superiores al 0,5 ‘/., en aceites esenciales de la sección considerada.

Como hemos adelantado, la cGL ha sido utilizada también por nosotros como

técnica preparativa, con el fin de aislar pequeñas cantidades de cada

constituyente, en estado puro, del aceite esencial en estudio, para obtener

sus espectros IR y de RMN.

En la CGL preparativa, utilizamos un detector de conductividad térmica,

no destructivo, y columnas empaquetadas de 4 m x 2,5 mm de d.i., que nos

permitían inyectar hasta 5 pl de aceite esencial, y obtener, generalmente, una

buena separación de los componentes. Estos se recuperan condensándolos en un

capilar de vidrio acoplado a la salida del detector. Con la aplicación de este

método, hemos aislado constituyentes que se encontraban en el aceite esencial

en concentraciones superiores al 0,5 Y..

Cuando algún componente no se pudo aislar directamente del aceite

esencial, por presentar una concentración muy baja. o por eluirse

conjuntamente con otro u otros componentes, tanto en una como en otra de las

dos columnas de distinta polaridad, realizamos un fraccionamiento del aceite

esencial en cromatografía en columna; y aplicamos la CGL preparativa a la

fracción, rica en el componente en cuestión.

Condiciones de trabajo

En la GGL analitica, fué utilizado un detector de ionización de llama (FIn) y

las siguientes columnas capilares:

1. Columna capilar de sílice fundida, de 50 m x 0,25 mm, con fase ligada

de “Carbowax 2aM”, de 0,22 gm de espesor;

2. Columna capilar de sílice fundida de 50 m x 0,25 mm, recubierta con

una capa de 0,22 pm de “Silicona SE—30”.

Para la ~GL preparativa, se utilizó —según se ha indicado anteriormente—

un detector de conductividad térmica y las siguientes columnas empaquetadas:

3. Columna de acero inoxidable de 4 m x 2,5 mm de d.i., rellena con

“Carbowax 20M”, al 10 Y., sobre “Chromosorb 14” de 80—100 mallas;

4. Columna de acero inoxidable de 4 m x 2,5 mm de d.i, rellena

con “Silicona SE—SO”, al 10 %, sobre “Chromosorb 14” de 80—100 mallas.
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Condiciones de trabajo Columnas: 1y2 3y4

Temperatura inicial. (0C)

-Tiempo a temperatura inicial (mm)

Gradiente de temperatura (0C/min)

Temperatura final (0C)

Tiempo, a temperatura final.

Temperatura de inyección (0C)

Temperatura del detector (0C)

Gas portador

Caudal del gas portador (mí/mm)

Volumen de muestra inyectado (pl)

Relación de flujos en el divisor del caudal

70

10

2,5

240

hasta finalizar la croma

225

250

He

1,2

0, 1

1:100

En 4.1.4, 4.2.8, 4.3 y 4.4, se incluyen los cromatogramas de los quimiotipos

más significativos, obtenidos con la columna 1 (capilar, de “Carbowax 20M”).

3.3.1.2. Cromatografía en columna

La cromatografía en columna (CC) ha sido utilizada para obtener fracciones de

aceites esenciales, enriquecidas en algún constituyente minoritario a

identificar, o en compuestos con un grupo funcional determinado.

Los fraccionamientos se realizaron utilizando, como fase estacioária, gel

de sílice para CC, de 30—70 mallas, en una proporción de 30 g de gel por 1 g

de aceite esencial; -y, como eluyentes, disolventes orgánicos de polaridad

creciente, en la secuencia: hexano, mezclas de hexano + éter etílico, éter

etílico, mezclas de éter etílico + metanol. y metanol.

Con estas condiciones de trabajo, los constituyentes de los aceites

esenciales se eluyen de acuerdo con sus grupos funcionales, de menor a mayor

polaridad: hidrocarburos, éteres, ésteres, compuestos carbonílicos, y

alcoholes.

El-control de lrcomposición de las distintas fracciones se efectuó por

cromatografía en capa fina, lo cual nos permitió agrupar las fracciones que

presentaban los mismos componentes.

60

2

215

tografía

240

240

He

25

5
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3.3.1.3. Cromatografía en capa fina

Empleamos solamente la cromatografía en capa fina para controlar el

fraccionamiento de los aceites esenciales por CC. Utilizamos placas de 20 x 20

cm, preparadas por nosotros con gel de sílice, a la cual añadimos el indicador

de fluorescencia F . El desarrollo se realizó con benzeno-acetato de etilo
254

(95:5); y el revelado, con luz Uy de 254 nm y con “vainillina sulfúrica”,

siguiendo el método de trabajo de GARCíA VALLEJO (1973).

3.3.2. Técnicas espectroscópicas

3.3,2.1. Espectroscopia en el infrarrojo

La espectroscopia infrarroja (EIR) es una de las mejores técnicas de

identificación de los compuestos orgánicos, ya que cada compuesto, incluso

cada isómero, presenta un espectro diferente, considerado como su “huella

dactilar”. Sin embargo, tiene el inconveniente de que, para obtener la mayor

información, hay que aplicarla a los compuestos puros.

Nosotros aislamos puros los constituyentes de los aceites esenciales, por

medio de la CCL preparativa (3.3.1.1), condensando cada uno a la salida del

detector en un capilar de vidrio. Posteriormente, fué eluido del capilar con

Cl C, y depositado entre dos discos de CíNa, para registrar su espectro en el
4

intervalo de 4000—625 ciii’. La identificación se realizó comparando el

espectro, así obtenido, con espectros de patrones o con los encontrados en la

Bibliografía. Hemos dispuesto de importantes colecciones de espectros IR de

hidrocarburos monoterpénicos (MITZNER et al., 1965). monoterpenos oxigenados

(MITZNER et al., 1968 y 1969; y SWIGAB y SILVEBSTEIN, 1981), hidrocarburos

sesquiterpénicos (WENNINGERet al., 1967 y 1970), y sesquiterpenos oxigenados

(PLIVA et al., 1960).

En algunas monografías (Fig. 8, 27, 28, 32, 38, 41 y 43), mostramos

algunos espectros IR, obtenidos por nosotros, por considerarlos de interés

informativo, y a título de ejemplo.
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3.3.2.2. Espectrometría de masas

Esta técnica se aplicó para comprobar algunas de las identificaciones,

realizadas por espectroscopia IR, y para determinar las estructuras de los

necrodoles y sus acetatos en los aceites esenciales de L. luisieri.

Los espectros de masas se obtuvieron en el Instituto de Química Orgánica

del C.S.I.C, utilizando un espectrómetro de masas acoplado a un cromatógrafo

de gases, por lo que no fué necesario el aislamiento previo de los

constituyentes puros. La columna utilizada en el cromatógrafo de gases fué una

capilar de 25 m x 0,22 mm, con fase estacionaria de “Silicona SE—30”; y la

energía de ionización, aplicada para la obtención de los espectros de masas,

fué de 70 eV.

La identificación de los espectros de masas se realizó con la asistencia

del Dr. D. Jesús Sanz Perucha, haciendo uso de su amplia biblioteca de

espectros y de algunas colecciones encontradas por nosotros en la

Bibliografía: de hidrocarburos monoterpénicos (RYHAGE y VON SYDOW, 1963), de

monoterpenos oxigenados (VON SYDOW, 1963, 1964 y 1965), y de hidrocarburos

sesquiterpénicos (RANASWANI et al., 1986). En 4.2.6, se muestran los espectros

de masas de los necrodoles y sus ésteres.

3.3.2.3. Espectroscopias de resonancia magnética nuclear (EHN) de y

La aplicación de las espectroscopias de RMN, principalmente la de ‘H, ha sido

fundamental para establecer las estructuras de algunos constituyentes

principales de los aceites esenciales de L. luisieri, que no habían sido

detectados hasta ahora en el reino vegetal. Los hemos identificado como

isómeros de «—necrodol, más los acetatos correspondientes (ver 4.2.6).

Los espectros de RMNde 14 y ‘3C fueron realizados, en el Centro Nacional

de Química Orgánica del C.S.í.C., con fracciones muy ricas en los compuestos a

identificar, obtenidas por CC y CGL preparativa, disueltas en cloroformo

deuterado (CDCl ), y empleando tetrametilsilano como patrón interno.
a

La interpretación de los espectros fué hecha por el Dr. D. Manuel Bernabé

Pajares, sin cuya valiosa ayuda no habríamos podido alcanzar tan importante

descubrimiento. En el citado apartado, se muestran los espectros obtenidos.
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4. CARACTERES BOTÁNICOS Y COMPOSICION QUíMICA DE ACEITES ESENCIALES DE LOS

TAXONES DEL GENERO LAVANDULAL.

4.1. SEa. LAVÁNDULA L., Sp. Pl.: 572 (1753)

(SECT. SPICA GINGINS, Eist., Nat., Lay.: 141 (1826))

Los caracteres de la sect. Lavanduia fueron expuestos en pág. 43.

4.1.0. Lavandula angustifolia Miller subsp. angustifolia, Gard. Dict. cd. 8:

Lavandula n0 2 (1768)

Este taxon es la especie typus de sect. Lavanduia L.

BOLOS Y VAYREDA (1. c. 13 y SUAREZ-CERVERAy SEOANE—CA}IBA (1989) aseguran

que no vive en la Península Ibérica, aunque haya sido citada en España por

GREUTERet al. (l.c.), y parezca que confirman su presencia dos pliegos de

Herbario: n0 257164 del MA y el n0 111972 del MAF. En nuestro recorrido por la

vertiente española de los Pirineos Orientales, ninguna de las muestras que

recolectamos de L. angustifolia Miller subsp. pyrenaica (DCJ Guinea, de gran

semejanza morfológica con aquélla, ha tenido el carácter químico de L.

angustifolia typus, inconfundible, lo cual corrobora lo manifestado por estos

autores.

4.1.0.1. Caracteres, corología, ecología y sintaxonomía

Caracteres botánicos

Los caracteres botánicos de L. angustifolia Miller typus son los generales que

transcribimos en la monografía 4.1.1. (subsp. pyrenaica) a los que hay que

añadir los diferenciales de la subsp. angustifolia siguientes.

Brácteas de longitud aproximada a la mitad de la del cáliz; ovadas muy

ampliamente a obovadas, acuminadas o apiculadas, glabras generalmente, apenas

cortamente pubescentes o hispidas, especialmente sobre los nervios; de los que
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el mediano y dos o tres pares laterales son prominentes. Bractéolas muy

pequeñas; lineares, pardas, escariosas. Cáliz de 4,5—6 mm, con apéndice no

diferenciado (no aparente) (GUINEA, .I.c. 13. Números cromosomáticos: 2n 50

—común a los táxones de la sección— (Hectephko, en BUYUKLI, 1970); 2n = 54

(GARCíA, l.c.; UHRIKUVA et al.,1983); 2n = 36 —particular de este taxon—

(Laws, en BUYUKLI, J.c.).

Tipos (Fenotipos)

Se propuso la var. deiphinensis Rouy et Fouc. Sus caracteres son: mayor tamaño

de las plantas (30—50 cm de altura); tallo más robusto; hojas lanceoladas,

oblongas, con márgenes apenas revolutos; espicastros asimismo más robustos,

más largos y más interrumpidos. Opina CHAVIOR (j.c. 13 que los tipos intermedios

impiden establecer los limit&s que habrían de permitir diferenciar esta

supuesta variedad.

La diversidad de las poblaciones ha impresionado siempre a los

observadores, y se ha creído ver el bosquejo de una divergencia de la especie

hacia dos poíos morfológicos, representados por los tipos fragrans - y

delphlnensis. Según otros autores, la frecuencia de ambas formas es,

normalmente, la de los dos tipos de una población en panmixis (cruzamiento

libre de la población). (Aquí y en lo sucesivo, entendemos por población el

conjunto de individuos de la especie o subespecie, que habitan en un

determinado territorio o la estación de una recolección de plantas o muestra

de estudio. 13 Si ciertos caracteres han sido puestos en evidencia, hasta el

punto de dar lugar a unidades taxonómicas de rango inferior, es en razón a la

apariencia exterior, más impresionante que los demás fenotipos del conjunto.

Pero la panmixis está lejos de ser el caso asimilable a la especie, a -menos

que la población se tome en el más amplio sentido: el área natural de

distribución. En una población, sensu stricto, los cruzamientos no se producen

libremente entre todos los elementos genéticos en juego, dentro del taxon,

sino solamente entre iñdividuos de la población, poco distanciados, lo cual

conduce a una consanguinidad de posición. Esta tiene tendencia a aumentar la

heterogeneidad del conjunto y la proporción de heterozigotas. Es por lo que

ciertos caracteres que se hacén más frecuentes, se muestran en el estado puro.
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Así, los tipos fragrans o delphinensis, dominantes en estaciones o lugares

particulares, representan la tendencia homozigota de caracteres habitualmente

disimulados, bien por sus espigas muy cortas o muy largas, su porte reducido o

alto, o su color oscuro o claro.

Los tipos de Lavanda —mejor, fenotipos— más manifiestos se encuentran

separados localmente, mientras no se produzca una mezcla más general, y se

restablezca la panmixis. En todo caso, la frecuencia génica no es modificada.

En resumen, la variabilidad genética en la especie es muy grande porque las

poblaciones originales, frecuentemente aisladas, se transforman

independientemente, y cada carácter posee numerosos alelos diferentes.

Esto, independientemente del microclima que equilibra o acentúa el mismo

efecto. “La influencia ecológica es siempre más o menos evidente en el aspecto

de la planta, la talla, la robustez, la abundancia de tallos, la longitud de

las inflorescencias, etc”. “La sequedad, el frío y todos los elementos del

clima ejercen su acción sobre la plasticidad de la materia viva, y la

modifican, si bién débil y lentamente”. “Las aptitudes fisiológicas, época de

floración, resistencia a las enfermedades, experimentan adaptaciones del mismo

orden, pero más o menos mensurables”. Las variaciones de composición de las

esencias son determinadas de modo más preciso por el análisis químico. Sus

fluctuaciones son cuantitativas, pero no de mayor amplitud relativa que las de

la longitud de las hojas o la densidad de su indumento. Se ha comprobado

determinando el contenido de ésteres, el poder rotatorio y la solubilidad,

principalmente. En una misma localidad y a igual altitud, la exposición pude

ser suficiente no sólo para modificar los caracteres de la esencia, sino

también para permitir o vetar el cultivo. A 750 m, en el valle de Ceans, la

exposición 5 no puede sostener el cultivo, mientras que la exposición N

protege hectáreas de lavandas. De modo general, los climas cálidos rebajan la

riqueza de ésteres, aumentan la solubilidad, la planta pierde vigor, las

inflorescencias son menos largas, se recorta la longevidad, etc. En la montaña

estos resultados tienden a invertirse. En todo caso, los perfumes se matizan.

Los caracteres que dependen de la acción directa del medio, no son,

evidentemente, hereditarios. Los caracteres de los dos tipos dependen de su

constitución genética, y sólo se pueden modificar muy superficialmente (VINOT

y BOUSCARY, 1969 y 1971).
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Los caracteres que distinguen las poblaciones de esta subespecie, no

afectan a la unidad taxonómica,- ni introducen barrera genética alguna. El

medio forma la especie y la escinde en poblaciones bajo dos influencias

preponderantes: de una parte, su modelado somático, no hereditario; y de la

otra, la selección de tipos y variantes (mutaciones) mejor adaptados, cuyo

efecto es determinar la composición genética de la población.

Sinónimos de L. angustifolia subsp. angustifolia

L. offlcinalis Chaix, Vilí. Hist. Pl. fluph. 1: 355 (1786) e idem, 2: 366

(1787); L. vera L. (nom. illeg.), in Lam. et DC., Fi. Franq., ed. 3, 5: 398

(1815); L. spica L. (nom. ambj, Sp. Pl.: 572 (1753); L. spica Cay.; L.

vulgaris Lam.

Nombres comunes: Lavande vraie. Lavande fine (Fr.); Lavándula (F.E.IX),

Lavanda (verdadera).

Corologia, ecología y sintaxonomía

La Lavanda, especie calcicola (calcífila), forma parte de la flora natural del

SE de Francia, donde encuentra las condiciones ecológicas satisfactorias:

altitud de 500-1500 m (puede alcanzar 1800 m (VINOT y BOUSCARY, 1979), y bajar

excepcionalmente en los Prealpes a 100 m), sol y bajas temperaturas

invernales. Se distribuye principalmente por tres Departamentos: la Dróme,

Hautes—Alpes y Basses-Alpes; en ellos encuentra sus habitats” predilectos, y

en ellos se ha desarrollado más racionalmente el cultivo. Se difunde asimismo

por las regiones limítrofes: Vaucluse y Var. Dichos Departamentos incluyen

altitudes de 2000 m, asociaciones vegetales comparables y terrenos pobres

(garrigas) y monte bajo. Dicen VINOT y BOUSCARY (1962) que, quizás porque

presentan tantas analogías, se encuentran en estos Departamentos los mismos

tipos de plantas espontáneas y cultivadas, y las mismas diferencias de calidad

en sus esencias. Opinan estos autores (1972) que, desde el punto de vista

fitosociológico, este taxon forma parte de una serie regresiva de la as.

Querceto—Buxetum primitiva.

Crece asimismo silvestre en Italia (Piamonte y Lombardía), con
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penetración en Suiza y Yugdslavia. En los tres paises se encuentra el tipo

delphinensis. Se cita asimismo espontánea, dudosamente, en Córcega, Cerdeña,

Sicilia, Grecia y Crimea (CHAVTOR, i.c.).

4.1.a.2. Composición química de las esencias de L. angustifolla Miller subsp.

angustifolia

En la exposición y discusión sobre las composiciones químicas, a lo largo de

esta Memoria, clasificamos sus constituyentes de acuerdo con sus

concentraciones o importancia cuantitativa, taxonómica y comercial, en las

siguientes categorías:

Mm. (%) Máx. (Y.)

Mayores 8 <100

Menores 3 <8

Microconstituyentes 0, 1 < 3

Trazas lppm <0,1

Cuando un constituyente es mayor en todas las esencias individuales de un

taxon, lo denominamos fundamental. Al que presenta la más alta concentración

en esencias con uno o varios mayores, lo calificamos de principal.

Las esencias del tipo oficinal proceden exclusivamente de L. angustifolia

subsp. angustifol la. Linalol y acetato de linalilo son fundamentales; es la

característica más importante, juntamente con la ausencia práctica de alcanfor

(t — < 0,6 ‘1w). El 1,8—cineol —constituyente mayor, con linalol y alcanfor, en

las esencias de L. latifolia— es aquí microconstituyente (< 1,5 Y.); y tiene

también esta categoría el borneol (M.P. GARCíA VALLEJO, l.c.).

La calidad de las esencias se ha determinado, en la industria de la

Perfumería, por el análisis olfativo. Posteriormente, la “Commission de

Normalisation du Syndicat National des Fabricants et ímportateurs d’Huiles

Essentielles et Produits Aromatiques de Grasse” estableció métodos analíticos

de determinación de ésteres y de propiedades físicas (densidad, poder

rotatorio, indice de refracción y solubilidad) que, naturalmente, son función

de la composición química de cada esencia (VINOT y HOUSCARY, 1964). La Tabla
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siguiente muestra comparativamente las clásicas “constantes” físico—químicas,

características de las esencias de Lavanda y del Espliego francés

—“Aspic” o “Spike”— (L. latifolia).

Lavande (Fr. 13 Aspic (Fr. 13

poblaciones (1957—63) (y. medios)

Densidad, 20 0C 0, 878—0, 890 0,904

Esteres, 7. 59—38 3,7

md. refracc., 20 0C 1,45640—1,46250 1,46443

Poder rotatorio, 20 0C ~10,55Ó a ~7,g7O ~O,41o

Solub.: Vol, etanol 70 Y. insol. en 2,4 2,0

Las esencias industriales se destilan de los espicastros, con porciones

más o menos largas de los pedunculos que apenas contienen esencia. La prueba

analítica actual y oficial, de mayor garantía, se basa en la obtención del

“perfil cromatográfico”, según prescribe la norma internacional ISO/TC 54,

N1425F (1984), propuesta por Ftancia (AFNOR) para el “Aceite Esencial de

Lavanda de Francia (L. angustifolia P. Miller)”. La composición de las

esencias industriales debe cumplir los siguientes límites (‘1,):

1, 8—Cineol máx., 1,5

-Limoneno máx., 0.5

0—Ocimeno trans 2—6

8—Ocimeño cis 4-10

Octan—3—ona máx., 2

Alcanfor - máx., 0,6

Terpinen—4—ol 2—6

Lavandulol máx., 0,30

Acetato de lavandulilo mm., 2

«-Terpineol máx., 1

Linalol 25—38

Acetato de linalilo 25—45
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Las Lavandas mediocres, a las que se aplica, a veces, el epíteto

“aspiquées” (“espliegadas” diríamos en español), presentan caracteres

físico—químicos que se aproximan a los de las esencias de L. latifolia, con la

ausencia del alcanfor. Estas esencias mediocres proceden de plantas que viven

en zonas marginales, al 5 del área óptima. El microclima (más calor estival,

inviernos cortos y secos) tiene influencia predominante: el contenido de

ésteres disminuye, la densidad aumenta, etc. En el curso de generaciones, se

producen insensiblemente modificaciones que aproximan los caracteres de las

Lavandas a los del Espliego (VINOT y BOUSCARY, 1971).

Ver en 4.1.5.0. Lavandas “inglesas” e “italianas”.

La esencia de L. angustifolia y las mismas esencias individuales son del

Tipo linalol + acetato de linalilo (principal>

En 4.1.4.0, se establece el único quirniotipo de este taxon:

Chtyp. linalol chf. acetato de linalilo

Diferenciación química de L. angustifolia typus, dentro de esta sección

De estos dos constituyentes mayores: linalol y acetato de linalilo, el acetato

es principal y característico de la sección y del género.

Otra característica de esta especie es la falta práctica, en sus

esencias, de cuatro terpenoides que alcanzan categoría de mayor en el grupo de

las especies hispánicas —L. pyrenaica DC. (L. angustifolia Miller subsp.

pyrenaica (DC.) Guinea), L. latifolia Medicus y L. larzata Hoiss.—: alcanfor,

borneol, 1,8—cineol y lavandulol. L. lanata es endemismo español. En las

esencias de este grupo, caracterizado por el alcanfor, falta, en cambio, el

acetato de linalilo.

Estos caracteres químicos distinguen, pues, dos grupos de táxones a nivel

de subsección~ El linalol, común, caracteriza a la sect. Lavandula.
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4.1.1. Lavandula angustifolia Miller subsp. pyrenalca (DC.) Guinea, in Bot. J.

Linn. Soc. 65: 263 (1972> (L. pyrenaica DC., in Lam. & DC., El. Franq.

cd. 3, 5: 398 (1815))

4.1.1.1. Caracteres, corologia, ecología y sintaxonomía

Caracteres botánicos

Mata típicamente pequeña, de 15—30(-35) cm de altura, con brotes jóvenes de

15—20 cm, incluidos el pedúnculo y el espicastro de su ápice (Fig. 5). Tallo

leñoso poco robusto, cilíndrico en su base, con costillas poco marcadas en la

parte superior. Hojas muy estrechas, lineares u oblongo—lineares o linear—

lanceoladas, diformes ordinariamente: las de la base de los tallos y en las

axilas foliares de los brotes jóvenes, muy revolutas, más o menos fastigiadas,

densamente gris—tomentosas; las primarias de brotes jóvenes, más anchas (6 mm

por 60 mm de longitud), glabrescentes, con márgenes apenas revolutos. Las

hojas son más angostas qúe las de L. latifolia Medicus. Indumento foliar

corto, simétrico, formado por pelos ramificados dicótomos, trífidos,

estrellados o dendroides, y otros simples acuminados, y glandulosos, más

abundantes en el envés de las hojas. Pedúnculos no ramificados (a veces, con

cortas y delgadas ramitas, probablemente, de origen hibridógeno), cortos

—ambas características diferencian a esta subespecie de L. latifolia—,

erectos. Espicastro -compacto o interrumpido, especialmente, en su base, más

bien ténue, de 5—7 verticilos, y 3—5—7 flores por bráctea; las dos flores

laterales del dicasio, situadas lateralmente, dando apariencia desordenada al

espicastro. Las brácteas membranosas que distinguen a la subsp. pyrenalca del

resto de la especie —y también de L. latifolia- son anchas, ampliamente ovadas

a oblatas, de 7-mm de longitud por 9 mm de anchura (Fig. 10), de color marrón,

a menudo purpúreas, particularmente en el ápice de los espicastros jóvenes,

casi glabras, cortamente y apenas pubescentes o híspidas, especialmente sobre

los nervios (varian considerablemente de -tamaño, pero son siempre más anchas

que las de la subsp. angustifolia y los fenotipos que citamos). Bractéolas
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Fig. 5. Lavandula angustifolla Miller subsp. pyrenaica (DC. 13 Guinea (L.

pyrenaica DC.), m. 20 (MACH): p, porte general (long., 28,4 cm); h, hoja; b,

bráctea inferior; 1, flor; i, indumento (M.I. y WC. GARCíA VALLEJO)
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lanceoladas, lineares, escariosas, muy pequeñas. Cáliz con pedicelo corto (0,5

mm), de (5—136—7 mm de longitud, con 13 nervios, y 5 dientes muy cortos y

redondeados o con márgenes casi íntegros; el posterior, apendiculado, oblato,

redondeado, de color verdoso o pardo o púrpura intenso; su indumento es corto,

gris tomentoso, y confinado generalmente a sus prominentes nervios, no

lanuginoso—tomentoso, morado. Tubo de la corola de 7,5-9 mm (longitud doble

que la del cáliz), de lóbulos pequeños, color azul intenso. Estigma hendido,

lanceolado. Núculas estrechamente oblongas, de 2,73-3 mm de longitud (CHAYTOR,

j.c.; BOLOS Y VAYREDA, J.c.; GUINEA, l.c.). 2n = 48 (SUAREZ CERVERA, 1985).

Variedades <fenotipos)

Las plantas más altas, con hojas más anchas y, a menudo, brácteas más bien

menores que las de las plantas más pequeñas, han sido consideradas de la var.

faucheana Rouy et Fouc. Sobre esta propuesta, dice Chaytor que son tan

numerosos los tipos intermedios. y los extremos, tan indefinidos, que no ha

intentado siquiera establecer tal variedad.

Según BOLOS Y VAYREDA (J.c.). Cadewal atribuye a la var. delphinensis (de

la subsp. angustifolia) las plantas de Sillet y Castellar d’En Huc; y Sennen,

a una var. aurigerana, de la subsp. pyrenaica (sinónima de var. delphinensis,

según Rouy), las plantas de Ripolí y del valle del Ter. Opina sobre estas

“variedades” que “son de tipo geográfico, (lo que) nos hace poner en duda

tales atribuciones . Nosotros entendemos que es aplicable aquí lo que hemos

transcrito de Vinot y Bouscary (4.1.0.1); que se trata únicamente de

fenotipos de la subsp. pyrenaica.

Sinónimos

L. angustifolia var. turolensis (Pau) 0. Bolós et Vigo, Collect. Bot.

(Barcelona) 14: 95 (1984); L. spica var. turolensis Pau, Bol. Soc. Ibér. Ci.

Nat. 27: 170 (1928); L. spica L. ~—pyrenaica Briquet, Lab. Alpes Marit.: 467

(1895); L. olficinalis Chaix ~—pyrenaica Bent., Lab. Gen. et Sp.: 149 (1832).

Nombres comunes: En Aragón, Espliego (atribuido generalmente a L.

latifolia Medicus), Espígola y Espigolina. En Cataluña, en comarcas donde

80



coexiste con L. latifoila, Espigolina; pero en otras de estas comarcas,

Espígol (distinguiendo a L. latifolia como Barballó; o —de manera ya no

ambigua—, Espígol femella; y en comarcas donde sólo crece L. latifolia, ésta

es denominada, indistintamente, Espígol o Barballó. Se emplean asimismo

vocablos semejantes: Espic, Esprigol, Barbaió o Berbelló. En Valencia, Espigol

femella. En Vascuence: Belatxeta, Helarrtxeta, Belharrxut, Espika, Esplika,

Izplitu, Ispiau, y Banda -derivado de Lavanda- (FONT QUER, 1982; BOLOS Y

VAYREDA, l.c.; STOBING, l.c.). Font Quer, inexplicablemente, la denomina

Espliego, cuando éste es el vocablo general para denominar la L. latifolia. La

Farmacopea Española IX Ed. emplea este mismo nombre vulgar y el de Lavándula,

para designar la Lavándula oficinal (que no es este taxon, sino la subsp.

angustifoiia).

Corología, ecología y sintaxonomía

Esta especie montana vive en altitudes de (600—)700—1700(—2000) m. Su área

española de dispersión (Mapa 6) se extiende por el Pirineo, el Prepirineo y

estribaciones de montañas del Sistema Ibérico que separa Aragón y Cataluña de

Comunidad Valenciana. Se la cita también en Ameyugo, al NO de Burgos

(WILLKOMM y LANGE, J.c.; STOBING, 1981). En el Mapa 4, este área comprende las

provincias y sectores corológicos: Pirenaica; Aragonesa, sectores Montano—

Aragonés y Riojano-Estellés (Ameyugo); y Catalano-Valenciano—Provenzal—Balear,

sectores Berguedano—Penedés y Valenciano—Tarraconense.

Su ecología óptima es la que corresponde a la asociación 2.1.4.

Junipero—Genistetum horridae O. Bolós et Montserrat, que corresponde al piso

oromediterráneo, en el sector Pirineo Central, comprendido entre el Valle del

Roncal y la cuenca del Noguera Ribagorzana. Se sitúa preferentemente en zonas

venteadas o escarpadas, soleadas, a 1200-2000 m de altitud. Los suelos en que

vive, son ricos en carbonatos alcalinoterreos, sobre sustratos ricos en bases,

como corresponde a la clase Ononido-Rosmarinetea Br.—Bl.

Es una asociación camefítica, propia del piso y zonas citadas, de aspecto

almohadillado, con algunos fanerófitos. Una de las especies características de

la alianza 2.1.Genistion lobeli Nolinier y del orden 2.Ononidetalia striatae

Br.—Bl., es L. angustifolia subsp. pyrenaica (II) (RIVAS GODAY y RIVAS-
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MARTíNEZ, J.c.).

4.1.1.2. Composición química de sus aceites esenciales

Datos bibliográficos

La primera información sóbre las “constantes físico—químicas” del “aceite

(esencial) de Lavanda española” (“Spanisches Lavandeldí”) —desconocemos la

fecha—, fué proporcionada a GILDEMEISTER & 1-IOFFMANN (1961) por la firma

Schimmel & Co que lo recibía de Lérida y Teruel, en cuyas provincias se

destilaba. Dan las clásicas “constantes” físicas y el contenido de éster,

cifrado en 1,8—7,7 Y. (calc. en acetato de linalilo). Dicha esencia es levógira

(hasta ~ Según estos autores, se diferencia de la esencia de Espliego

(“Spikbl”) en el poder rotatorio y el contenido de éster (ver 4.1.0.2) que, si

bién es bajo, es superior al del Espliego; y muy inferior al de Lavanda

francesa. Pensaron, por ello, que procedía “probablemente” de un lavandin.

Indicaron asimismo que “el aceite de Lavanda española debía ser valorado

(comercialmente) como el de Espliego, no como el de la Lavanda francesa. La

procedencia, las características que indicamos y la imposibilidad de ser

destilado exclusivamente del referido hibrido, cuyos individuos se encuentran

aislados dentro de las poblaciones de L. angustifolia subsp. pyrenaica. nos

permite afirmar, sin duda, que se trata de este taxon. Consideramos asimismo

interesante esta información, porque nos permite conocer que fue explotada

comercialmente, - por su esencia.

BOLOS Y VAYREDA (1945) desconocía su composición química, al decir: “Si

bien, botánicamente, no son fáciles de distinguir estas variedades (los

fenotipos referidos de ambas subespecies), parece que se aprecian diferencias

en la composición de sus aceites esenciales, que se traducen en el matiz de su

perfume”. Pensaba, pues, que los referidos caracteres químicos podrían

diferenciarlas mejor que los morfológicos. Ello equivale a admitir las

quimiovariedades. Este autor desconocía, lógicamente, la información de

Schimmel & Co; y la conclusión de Gildemeister y Hoffmann sobre el valor

comercial de la esencia de la “Lavanda espaliola”, cuando dijo que, “por las

altas regiones en que vive, debería competir con la célebre “Montblanc”. La

82



calidad de la esencia —contenido de acetato de linalilo, v.g.— es un carácter

genético. La altitud elevada puede evitar la referida degradación y, sobre

todo, la “espliegación “ (hibridación) de L. angustifolia por la proximidad o

presencia, en la estación, de L. latifolia que vive normalmente a menores

altitudes.

En el Trabajo de Licenciatura de M.P. GARCíA VALLEJO (1970), dedicado a

la diferenciación de L. angustifolia subsp. angustifolia y L. latifalia, se

encuentra un cromatograma comparativo de esencia, destilada de la subsp.

pyrenaica. procedente de una muestra de plantas en flor de la provincia de

Gerona. Los constituyentes “principales” de esta esencia son: linalol con

acetato de linalilo y cineol; alcanfor sólo se encuentra en trazas.

La primera publicación sobre composición química de L. angustifolia

subsp. pyrenaica, se debe a AU2ET y MESANA (1972). Estudiaron seis esencias de

sendas muestras de plantas recolectadas —probablemente en floración— en la

zona leridana de Pobla de Segur-Tremp-Solsona, a 700-1400 m. Identificaron y

valoraron (por CGL) los siguientes componentes (que damos en porcentaje,

V/V): linalol, 51,2; acetato de linalilo, 12,9; cineol~limonéno, 24,9;

alcanfor, 2,1; y etilamilcetona (octan—3—ona), 3,1. Las concentraciones, las

expresan, inusualmente, en sendas fracciones volumétricas (pl) del volumen de

esencia inyectado en el cromatógrafo (0,5 pl).

Muestras estudiadas

En la Tabla 2, se relacionan las 23 muestras (individuos) de que proceden las

esencias estudiadas (Mapa 18).
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Tabla 2. Muestras estudiadas de L. angustifolia subsp. pyrenaica (DC. 13 Guinea

Coordenadas Fecha de Aceite Esencial

recolección Rdto. Y. (V/M)

GERONA

1 Ribas de Freser

HUESCA

Pto. de Monrepós

Pto. de Honrepós

Chi a

Salinas

Pto. de Sarrabio

Laspaúles

La Fortunada

Plan

Plan

Jaca

5. Juan de la Peña

5. Juan de la Peña

Loarre

Pto. de Oroel

Pto. de Sta. Bárbara

Pto. de Sta; Bárbara

LERIDA

Collado de Faidella

TERUEL

Pto. de Villarroya

Pto. de Villarroya

Pto. de Villarroya

Iglesuela del Cid

Valdelinares

Muestra Localidad

UTM

2

a

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

31 TDG37

3OTYM19

JOTYMZ9

31TBH91

31 TBH71

30TYM49

31TCHOO

31 TBH71

31 TBHS1

31THH81

3OTXN91

3OTXNSO

3OTXNSO

30TXM98

3OTYNO1

3OTXN7O

3OTXN7O

31TCG46

3OTYKO8

3OTYKO8

30TY1C08

30TYK28

31TYKO7

26.07.86

24. 07.86

24-. 07.86

25.07.86

25. 07.86

24.07.86

25.07.86

24.07.86

25.07.86

25.07.86

23. 07.86

22. 07. 86

22.07.86

22. 07.86

22.07.86

22. 07.86

2¿ 07. 86

25. 07.86

07.08.86

07. 08.86

07. 08.86

07. 08.86

05.08.86

0,43

0,24

0,27

0,40

0,28

0,26

0,31

0,37

0,23

0,29

0,20

0,64

1,02

0,86

0,48

0,71

0,63

0,43

0,30

0,55

0,50

0,34

0,71
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Mapa 18. Muestras estudiadas de L. angustifolia Miller subsp. pyrenalca

(DC. 13 Guinea (L. pyrenaica DC. 13 (M. 1. GARCíA VALLEJO)

Resultados analíticos y discusión

Resultados

Estas esencias se han obtenido con rendimiento medio de 0,41 Y. de las plantas

parcialmente secas. En la Tabla 3, indicamos el constituyente que corresponde

a cada pico de los cromatogramas de las esencias de la sect. Lavandula, y en

la Fig. 6, las estructuras (E1—E48) de 48 de los 52 constituyentes

identificados en aquéllas. Como en todos los táxones que estudiamos, sólo

hemos intentado identificar los constituyentes de las esencias de cada uno de

ellos cuyos máximos no fuesen inferiores a 0,5 Y.. La Tabla 4 expresa la

composición de las esencias de esta subespecie. La Tabla 5, la de esencias

alteradas por alteración física y supuesta oxidación, sufrida antes de su

cromatografía. (Cromatogramas de la subsp. pyrenaica, en 4.1.4.1: Fig. 11 y

12. 13

85



El linalol ha resultado mayor en todas las esencias de L. angustifolia

subsp. pyrenaica, excepto en la m. 19 (con 3,5 %), dato que nos permite

calificarla como singular (Fig. 12). Varia; en las esencias no alteradas

(Tabla 4), entre 20,1 y 63,9 Y. (mcd., 37,7 Y.); en las “oxidadas”: entre 3,5 y

37,5 ‘4 (med., 19,2 ‘4). Pero el acetato de linalilo es siempre

microconstituyente, porque es pequeño el grado de acetilación natural del

linalol (med.. 3,2 Y.). Los óxidos de linalol cis y trans, en las esencias

aparentemente inalteradas, ‘varían cada uno entre 0.1 y 0.3 Y., mientras en las

“oxidadas” (Tabla 5) se encuentran entre 0,2 y 4,8 Y.. El “peso” de la

“familia” del linalol, en las muestras normales, alcanza valores de 16,5 a

63,9% (med., 32,5 Y.); en las “oxidadas”, 5,1 a 46,5% (mcd., 29,1 Y.).

El borneol es asimismo mayor en 22 de las 23 esencias; en la restante,

alcanza 6,3%. Varia entre 6,3 y 28,1 ‘4 (med., 17,8 Y.). El alcanfor, mayor en

9 esencias, varia entre 2,4 y 35,6 ‘4 (mcd., 8,4 ‘4). El acetato de bornilo,

varía entre 0,2 y 1,3 ‘4 (mcd., 0,8 Y.). El canfeno entre trazas y 5,7 Y. (med.,

1,8 ‘4). Le corresponde a esta familia del alcanfor “pesos” globales entre 10,1

y 44,5 Y. (med., 26,4 Y.). Disminuye su “peso” cuando aumenta el de la familia

del linalol.

El T—cadinol varía entre 0,1 y 7,6 Y. (med, 0,8 ‘4).

Destacamos entre los constituyentes minoritarios: 1,8—cineol, entre 0,6 y

6,5 ‘4 (med., 2,9 Y.); fenchona, entre trazas y 0,4% (mcd., 0,2 Y.); lavandulol,

entre 0,1 y 3,7 Y. (mcd., 0,1 Y.); acetato de lavandulilo, entre trazas y 1,1 ‘4

<mcd., 0,5 ‘4); cis—~—acimeno, entre 0,1 y 3,7 ‘4 (mcd., 1,2 Y.). Este desaparece

en las esencias alteradas.

«—Pineno y ~—pineno presentan -categoría de microconstituyentes o trazas.

El «-bisabolol que llega a mayor en dos esencias de L. latifolia (mcd., 1,5

‘/4, en la subsp. pyrenaica sólo alcanza concentraciones de trazas a 1,8 ‘4

(med., 0,4 Y.).

El óxido de cariofileno alcanza el máximo 10,8 7, en la m.19 “oxidada”;

varía entre 0,2 y 3,4 Y. (mcd., 2,1 Y.) en las esencias no alteradas; mientras

en las “oxidadas”, lo hace entre 2,1 y 10,8 ‘4 (med., 5,1 Y.). Por su parte, el

~—cariofileno, con concentraciones 0,2 y 2,2 ‘4 (med., 1,2 ‘4) en las primeras,

se encuentra en las alteradas a 0,1-0,7% (med., 0,3%).
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Discusión

Los constituyentes mayores, con concentración media de esta categoría,

determinan para el conjunto de estas esencias individuales el tipo medio que

caracteriza a la subsp. pyrenaica:

Tipo químico medio, linalol/>borneol>alcanfor

La alteración de estas esencias se acusa en aumento de los óxidos del

linalol y del f3—cariofileno, con las disminuciones correspondientes de los

contenidos de los respectivos precursores, y la práctica desaparición del

limoneno; aparte del aumento de viscosidad.

El elevado contenido de óxido de cariofileno (10,8 ‘4) de la excepcional

m. 19 —que no atribuimos a la alteración en esta esencia, ni en las m. 6, 9 y

11—, viene a compensar naturalmente sus mínimos (3,5 ‘1,) excepcionales de

linalol y alcanfor.

Se diferencia la subsp. pyrenaica de la subsp. angustifolia: (1) en que,

en ésta, solamente son mayores acetato de linalilo y linalol; mientras en la

subsp. pyrenaica son normalmente mayores linalol más borneol, muchas veces,

alcanfor, y óxido de cariofileno, en dos; (2) en esta subespecie, el acetato

de linalilo es microconstituyente, mientras en la subsp. angustifolia es mayor

y principal, generalmente; (3) el alcanfor está prácticamente ausente en esta

última; (4) el cineol, también ausente prácticamente en la subsp.

angustifolia, presenta microconcentraciones y hasta contenidos altos de

constituyente menor; (5) el cis-~-ocimeno es microconstituyente (med., 1,2 ‘4),

excepto en Huesca —en 4 de las 10 esencias ya resulta menor de bajo rango

(2,3—3,7 ‘4)—, mientras en la subsp. angustifolia alcanza concentraciones de

4—10 ‘4; (6) el limoneno presenta en ésta el máx. 0,5 ‘1., mientras en la subsp.

pyrenaica llega a 0,9 ‘4 (med., 0,6 ‘/4.

Dos conclusiones importantes se deducen de estas diferencias: ambos

táxones quedan bien diferenciados asimismo por los caracteres químicos de las

respectivas esencias; la esencia de la subsp. pyrenaica no cumple las

características estándar de la genuina Esencia de Lavanda “Verdadera”

(oficinal), y no es explotable con esta finalidad. El pequeño rendimiento de
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esencia tampoco aconseja otro aprovechamiento, v.g., como sucedáneo de la de

Espliego, a la que mejora en calidad, porque tiene mayor contenido de linalol

y algo de acetato de linalilo.

El hecho de que las esencias de la subsp. pyrenaica tengan realmente

características químicas intermedias entre las de la Lavanda y el Espliego

(4.1.2.2), nos hace pensar en un posible origen hibridógeno de la subsp.

pyrenaica. En 4.1.5;O, exponemos y justificamos una hipótesis sobre el

probable origen hibridógeno de este taxon.

La discusión de los resultados analíticos, principalmente, en orden a

establecer conclusiones quimiotaronómicas, se basará en la importancia

cuantitativa de cada uno de los constituyentes de las esencias.

En los táxones de la sect. Lavandula, un determinado constituyente puede

presentar cualquiera de las conocidas categorías. A efectos de diferenciación,

es tan característico de un taxon que uno de sus constituyentes sea

fundamental o mayor, como que se halle en trazas o microconcentraciones.

“Familias” de constituyentes.- En los táxones químicos, al “peso”

(concentración) que tenga en una esencia un determinado constituyente mayor,

le sumamos la concentración de cada uno de los relacionados bioquimicamente

con él: sus derivados naturales, v.g., el acetato del linalilo, con el

linalol, o eventuales productos de su transformaci6n durante el proceso de

extracción o durante su almacenamiento, como los óxidos cis y trans del

linalol. -En este caso —u otros semejantes de un alcohol y su éster—, puede ser

asimismo significativo o característico del taxon el grado de esterificación

natural. Así, mientras en las esencias de L. angustifolia subsp. angustifolia,

el grado de acetilación es tan grande, que el acetato de linalilo supera en

concentración, generalmente, al linalol —ambos son característicos como

constituyentes mayores—, en las de L. latifolia, el acetato de linalilo sólo

se encuentra en trazas o como ¡nicroconstituyente, a lo sumo; y en las de L.

janata, en trazas o indetectable.

También consideramos miembros de una familia aquellos terpenoides de los

que ningunó es aparentemente precursor de otro, sino que todos ellos se pueden

considerar derivados de otro precursor hipotético, a través de vías

biogenéticas diferentes. En las discusiones sobre los resultados analíticos de

cada taxon, consideramos miembros de una familia a alcanfor y borneol más
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canfeno. El primero y/o el segundo son constituyentes mayares en muchas

esencias del género Lavandula. Empíricamente, tenemos que admitir la “familia

del alcanfor” en ciertas esencias; no se explicaría, si no, que en la singular

m. 39 de L. latifolia Medicus, estos tres constituyentes presenten

simultáneamente sus concentraciones máximas, al ser de tipo

1.8—cineol/alcanfor; mientras en la m. 64 tienen sus mínimos, al ser de tipo

1,8—cineol/linalol (alcanfor, microconstituyente). Es “singular” la m. 39 de

L. latifolia porque presenta un máximo excepcional el borneol (10,3 ‘4), pero

muy inferior al alcanfor. La combinación alcanfor > canfeno, mayores (con

borneol, generalmente, microconstituyente), ha sido encontrada por M.C. García

Vallejo y colab. (SORIANO CANO et al., 1992) en las esencias de Rosrnarinus

offlcinalis, R. erlocalix, R. tomentosas, R. x lavandul ateas y R. le

mendizabali del SE de España; estos dos, híbridos del primero con el segundo y

el tercer taxon, respectivamente. Definen un hipotético chtyp. alcanfor chsf.

canfeno, componente del tipo general terciario: chtyp. «—pineno/1,8-cineol/

alcanfor cbf. canfeno. GARCíA VALLEJO M.C. y GARCíA MARTIN D. (1990) han

observado, en muchas esencias individuales de bastantes especies aromáticas,

que cuanto mayor es el contenido de alcanfor, mayores suelen ser también

borneol y/o canfeno, por lo que han considerado que ambos son afines o

relacionados biogenéticamente con el alcanfor.

Teóricamente, existe el precursor común de los tres miembros de esa

familia; es un hipotético ión carbonio con la estructura del bornano, del que

derivan, siguiendo una vía biogenética, borneol (E25) más alcanfor (E24); y

por una segunda vía, el canfeno (E27). Su relación cuantitativa parece

independiente del ciclo vegetativo (4.1.2.2). Los miembros más directamente

relacionados son alcanfor y borneol, siendo éste precursor inmediato de aquél.

Ambos, aparentemente, llegan a constituir, en las esencias de cada taxon

específico, un cierto equilibrio de masas medio: en L. pyrenaica, conc. med.

de alcanfor:conc. med. de borneol = 0,47:1. Este es carácter exclusivo de L.

pyrenaica, en el género, porque en las restantes especies, esta relación

alcanza valores bastante mayores que la unidad, por ser siempre menor el

borneol (casi siempre, minoritario), v.g., 9,2:1 en L. latifolia y 3,8:1, en

L. lanata.

Se - considera (DEV et al-, 1982) que estos tres terpenoides, como casi
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todos los demás bicíclicos iñiportantes, tienen, como precursor común inicial,

al nerol (de configuración cis). Su ciclización 1,6 daría lugar a la formación

de un hipotético lón carbonio, con la estructura del p—mentano, el cual

originaría el citado precursor hipotético de tipo bornano, justificante de

nuestra definición de “familia del alcanfor”.

RUZICKA (1953, 1959) consideró al pirofosfato de geranilo como precursor

acíclico adecuado para la ciclización 1,6, dominante en la naturaleza. Sin

embargo, la configuración trans del enlace olefinico del geraniol (E47) es

impedimento estérico para esta ciclización. Podría ser precursor su

pirofosfato, experimentando su transformación en pirofosfato de nerilo, por

algún mecanismo de isomerización. VON SYDOWet al. (1970) han comprobado que

Salvia officinalis L. incorpora específicamente (2-’4C)-geraniol a (—13-

alcanfor y a (—13—borneol. El pirofosfato de nerilo puede ser producto natural

dircéto del acoplamiento o unión de una unidad de pirofosfato de Isopentenílo

con otra de pirofosfato de dimetilalilo (DEy et al., j.c.). (V. la biogénesis

del lavandulol en 4.1.3.2.)

Los constituyentes y la “familia” del alcanfor mayores, definidores de

los quimiotipos que formulamos en 4.1.4.1, se hallan formando las siguientes

combinaciones, en las esencias individuales destiladas.

Combinaciones binarias (en 21 muestras)

1. Linalol y borneol + alcanfor, en esta secuencia,

en 16 muestras; y con óxido de cariofileno menor, en m. 11.

la. Borneol • alcanfor y linalol, en esta secuencia,

en m. 10; y con óxido de cariofileno menor, en m. 9.

lb. Alcanfor + borneol y linalol. en esta secuencia, en m. 21.

2. Borneol + alcanfor y óxido de cariofileno, en esta secuencia,

en m. 19 (única en que el linalol no es mayor).

Combinaciones’ ternarias (en 2 muestras)

3. Linalol, borneol + alcanfor y óxido de cariofileno, en esta secuencia,

en m. 6.
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4. Borneol + alcanfor, linalol y T—cadinol, en esta secuencia,

en m. 7.

En 4.1.4.1, formulamos los quimiotipos correspondientes.

Nota: Estimamos que la m. 21, con alcanfor > borneol, debe ser ejemplar del

híbrido Lavandula x leptostachya Pau (4.1.5.2>.
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Tabla 3. Constituyentes de las esencias estudiadas de la sect. Lavandu la,

ordenados en la secuencia de su elución de Carbowax 2aM

Pico Componente IR

1 ~—Pineno (ElE) 1017

2 Canfeno (E27) 1047

3 $—Pineno (E19) 1081

4 Sabineno (E1S) 1093

5 Car—3—eno <E20) 1126

6 Mirceno (El) 1139

7 Limoneno (E9) 2201

8 1,8—Cineol (ES) 1211

9 cis—~-0cimeno (E2) 2226

10 Octan-3—ona 1248

11 Acetato de hexilo 1256

12 p—Cimeno (E44) 1259

13 Terpinoleno (ElO) 1269

14 Fenchona (E28) 1388

15 Butirato de hexilo 1409

16 Oxido de cis—linalol (ES) 1438

17 Oct—1—en—3—ol 1446

18 trans—Hidrato de sabineno (EIá) 1461

19 Oxido de trans—linalol (E6) 1467

20 Alcanfor (E24) 1507

21 Linalol (E4) 1547

22 Acetato de linalilo (E4) 1551

23 Ester 1557

24 Acetato de bornilo (E26) 1569

25 Formiato de bornilo (E25) 1573

26 ~—Cariofileno (E37) 1583

27 Terpinen-4—ol (Eh) 1593

28 Acetato de lavandulilo (E7) 1598

29 Mirtenal (E21) .1623
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Tabla 3. Conclusión

30 trans—Verbenol (E22) 1647

31 «-Humuleno (E34) 1654

32 f3-Farneseno (E29) 1660

33 6-Terpineol (E12) 1660

34 Lavandulol (E7) 1668

35 a—Terpineol fEiS) 1693

36 Germacreno D (E35) 1697

37 Borneol (E25) 1699

38 Verbenona (E23) 1722

39 ~—Bisaboleno (E33) 1725

40 Butirato de linalilo (E4) 1727

41 1736

42 r—Cadineno (E36) 1744

43 trans—«--Farneseno (E30) 1751

44 «—Bisaboleno (E32) 1758

45 Cetona 1 1783

46 p—Menta—1,3—dien—S—ol ? (E14) 1840

47 p-Cimen—8—ol (E45) 1845

48 Cetona II 1905

49 Nerolidol (E31) 1946

SO Oxido de cariofileno (E38) 1972

51 6—Cadinol (E40) 2019

52 Canferenol ? (E64) 2042

53 2047

54 Espatulenol (E43) 2117

55 T-Cadinol (E41) 2162

56 Dihidrocariofilenol (E63) 2166

57 2188

58 ~—Bisabolol (E42) 2208

59 ~-Cadinol (E39) 2230

60 Cumarina (E46) 2518

61 Cetoalcohol sesquiterpénico 2584
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Fig. 6. Estructuras núm. 1 a 46, de constituyentes significativos o notables

de esencias de la sect. Lavandula

A. Nonoterpenoides

-tAN’-
El Mirceno

E4:

R H, Linalol

E2: cis-~-Ocimeno

GR
-s

XX

E3: trans-~-Ocimeno

I~4

R= Ac, Acetato de linalilo £5: Oxido de cis—linalol

R= But, Butirato de linalilo

RO

E?:

R H, Lavandulol

E6: Oxido de trans-linalol R= Ac, Acetato de lavandulilo

ES: 1,8—Cineol

(Eucalipt¿l) £9: Limoneno £10: Terpinoleno

II
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Fig. 6. Continuación

H OH

£11: Terpineol—4 E12: 6—Terpineol E13: «—Terpineol

(Terpinen—4-ol)

Oil

«‘It’

£14: p—Menta—1,3-dien—8-ol £15: Sabineno £16: trans—Hidrato de sabineno

El?: cis-Hidrato de sabineno

£20: Car—3—eno

(Tuyanol—4)

ElS: «-Pineno

£140

£21: Mirtenal

£19: ~-Pineno

£22: trans-Verbenol

(cis, £60)
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PÁg. 6. Continuación

o
£23: Verbenona

OAc

£26: Acetato de bornilo

o

£24: Alcanfor

£27: Canf eno

OH

E25: Borneol

E28: Fenchona

B. Sesquiterpenoides

‘OH

£29: ~—Farneseno £30: «-Farneseno £31: Nerolidol

o
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Fig. 6. Continuación

£32: «—Bisaboleno

ESS: Germacreno D

£38: Oxido de fl-cariofileno

HO

£41: T—Cadinol

£33: f3-Bisaboleno

£36: r—Cadineno

£39: «-Cadinol

HO

£42: «—Bisabolol

£34: a—Humuleno

£37: ~-Cariofileno (trans)

OH

£40: 5—Cadinol

£43: Espatulenol

¡-1
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Fig. 6. Conclusión

C. Compuestos aromáticos (bencénicos>

o
E44: p—Cimeno E45: p—Cimen-8-ol £46: Cumarina

o
OH
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Tabla 4. Composición de esencias de Lavandula angustifoiia subsp. pyrenaica

Gerona Huesca Lérida Teruel

Pico 1 2 3 7 12 13 14 15 16 17 18 22 23

1 1,0 0,7 1.3 0,6 0,8 0,7 0,7 0,4 0,2 0,5 0,3 0,9 0,8

2 3,1 2,3 5,3 2,3 2,5 2,7 3,6 2,8 1,4 1,9 0,6 5,7 0,9

3 0,6 0,1 0,4 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 t 0,1 t 0,1 0,2

4 t t 0,2 t 0,1 t t t t t t t 0,1

5 0,5 1,6 1,1 0,6 1,1 1,4 0,7 1,3 0,5 1,6 0,8 2,5 1,8

6 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2

7 0,8 0,7 0,9 0,8 0,7 0,7 0,3 0,4 0,2 0,6 0,3 0,8 0,9

8 6,5 5,8 5,4 1,7 4,1 3,4 4,1 4,2 1,6 3,3 3,2 2,1 2,7

9 0,2 0,4 0,6 0,9 3,7 1,3 2,3 0,8 2,7 2,9 0,1 0,1 0,2

10 0,6 0,8 1,0 0,4 0,6 0,9 0,8 0,6 0,4 1,1 1,5 1,0 2,0

11 0,5 0,8 0,6 0,3 0,9 0,4 0,3 0,5 0,2 0,7 0,9 0,6 0,7

12 2,6 2,5 1,7 1,1 1,8 1,9 0.7 1,9 0,6 1,4 1,9 2,7 1,6

14 0,1 0,2 0,3 t 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,3 0,3

15 0,7 0,4 0,5 0.2 0,5 0,2 0,4 0,1 0,2 0,7 0,9 0,4 0,3

16 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3

17 0,2 0,3 0,3 0,7 0,3 0,2 0,3 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 0,5

18 0,1 0.2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 t 0,1 0,1 t 0,1 0,2

19 0,3 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2

20 11,3 9,0 11,6 6,4 5,4 8,1 2,6 8,7 2,4 3,9 9,7 11,1 7,7

21 27,4 34,2 32,0 20,1 36,0 31,0 56,3 33,7 63,9 50,0 44,1 25,2 35,7

22 1,1 0,7 0,6 1,2 0,7 1,0 0,2 0,4 0,7 1,3 1,6 1,0 1.0

24 1,4 0,4 0,3 0,6 0,2 0,2 t 0,2 t 0,1 0,8 1.1 0,4

25 1,0 0,9 0,8 0,4 0,4 0.5 0,2 0,9 0,2 0,3 0,5 1,3 0,2

26 0,2 1,1 1,6 1,5 1,8 1,0 1,0 1,0 2,2 1,4 1,2 0,3 0,8

27 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 0,1 0,2 0,3 0,2

28 0,1 0,4 0.3 0,4 0,3 0.8 t 0,5 0,6 0.6 0,1 0,1 0,6
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Tabla 4. Conclusión
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Tabla 5. Composición de esencias oxidadas de L. angustifolia subsp. pyrenaica

Huesca Teruel

Pico 4 5 6 8 9 10 11 19 20 21

2 0,5 2,5 t 0,8 0,1 t 0,1 t t t.

4 t t 0,0 t t 0.1 t t t t

5 t 0,0 0,0 0,0 0,0 t t 0,2 0,0 t

7 0,3 0,1 0,1 0,1 t t 0,1 0,2 t t

8 2,5 2,4 1,6 2,7 0,9 0,6 0,9 0,7 1,3 2.1

9 t t 0,0 t 0,0 t 0,0 t t 0,0

10 2,2 0,1 0,4 1,4 0,6 0,3 0,2 t 0,4 0,1

11 0,8 0,7 0,4 0,3 0,2 t 0,1 0,3 0,1 t

12 1,6 1,4 0,8 0,6 0,4 0,2 0,3 0,7 0,3 0,2

13 t 0,1 0,1 t 0,1 0,1 t 0,0 0,1 0,1

14 0,3 t 0,4 0,4 0,2 0,3 0,1 0,1 0,2 0,3

15 1,0 0,4 0,9 0,6 0,8 0,5 0,8 0,2 0,8 0,5

16 3,4 4,8 4,1 2,3 2,4 2,9 1,5 0,2 3,5 1,9

17 t 0,4 t 0,1 0.1 t t t t t

18 t t 0.1 t 0,1 t t 0,1 0,2 0,3

19 3,1 4,3 3,8 2,1 2,2 2,6 1,4 0,2 3,3 1,8

20 7,6 9,9 5,8 12,2 5,4 8,0 5,3 3,5 7,3 35,6

21 36,8 29,6 37,5 23,1 23,1 20,0 21,2 3,5 16,5 17,5

22 1,5 1,4 1,1 0,3 0,5 0,7 1,1 1,2 1,5 1,1

23 0,0 0,0 t 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

24 1,4 1,3 0,5 0,8 1,0 1,1 1,3 1,0 1,2 0,4

25 0,2 0,6 0,3 0,3 0,4 0,3 0,5 1,1 0,9 0,4

26 0,3 0,5 0,3 0,2 0,3 0,4 0,1 0,7 0,3 0,3

27 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 t 0,1 t 0,2

28 0,7 0,3 0,8 0,3 0,6 1,1 0,8 0,1 0,2 0,2
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Tabla 5. Conclusión

30 t t t t t 0,1 0,1 t t 0,1

32 t 0,1 t 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 t

33 0.2 0.6 0,7 0,2 0,4 0,5 0,2 t 0,4 0,1

34 0,4 0.4 0,8 0,8 0,8 2,1 1,2 0,2 0,1 0,1

35 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 t 0,1 0,2 0,1

36 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

37 16,3 16,2 10,8 20,6 16,9 25,8 17,4 17,9 15,5 7,5

38 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

39 0,1 t 0,1 t 0,1 0,1 0,2 0,5 0,1 t

40 0,1 0,1 0,2 t 0,1 0.2 0,1 0,1 0,2 0,2

41 0,2 0,5 0,5 0,2 0,4 0,4 0,1 0,1 0,5 0,3

42 0,1 0,1 0,4 t 0,2 0,1 0,7 0,6 0,2 0,1

43 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,4 0,2 0,2

44 0,2 0,4 0,5 0,2 0,4 0,4 0,2 0,1 0,5 0,4

46 0,9 0,7 1,1 0,8 0,8 0,8 0,6 1,0 1,3 0,7

47 0,5 0,4 0,7 0,5 0,5 0,6 0,3 0.5 0,7 0,7

48 t t t t t t 0,1 0,2 t t

49 1,7 2,2 1,3 1,2 1,5 1,3 0,9 1,1 2,0 1,1

50 3,3 4,1 8,4 2,1 6,8 3,0 5,8 10,8 3,7 3,5

51 t 0,1 0,2 t 0,2 0,1 0,2 0,5 0,1 0,1

52 t t t t t U t 0,1 t t

53 0,3 0,3 0,1 0,3 0,4 0,2 0,1 0,2 0,3 0,3

54 0,2 0,3 0,7 0,3 0,8 0,5 1,3 2,7 0,4 0,4

55 0,3 0,2 0,7 0,2 0,4 0,3 1,5 1,8 0,2 0,3

56 0,8 1,2 1,6 0,8 2,0 1,1 1,3 3,5 1,7 0,9G

57 0,1 t 0,1 0,1 0,5 0,2 0,6 0,8 0,1 0,2

58 t t 0,1 t t t 0,8 1,8 t 0,4

59 0,5 0,3 0.7 0.4 1,2 0,5 1,9 2,9 0,4 0,5

60 0,3 0,1 0,1 0,1 t t t 0,1 t t

61 0,4 0,4 0,4 0,4 1,1 0,5 1,0 1,9 0.7 0,4
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4.1.2. Lavandula latifolia Nédicus, Bat. Beab. 1783: 135 (1784)

4.1.2.1. Caracteres, coralagía, ecología y sintaxanomía

Caracteres botánicas

Mata perenne que puede alcanzar hasta 1,5 m de altura, con cepa leñosa de la

que brotan tallos cuadrangulares, más a menos ramificados y terminados en

espicastro (Fig. 7). Hojas diformes: las primarias de los brotes jóvenes, de

hasta 6 cm de longitud por 1—2 cm de anchura, que se tornan glabrescentes, con

márgenes apenas revolutos; las de la base y las axilares, bastante menores,

más o menos fastigiadas, con tomento gris denso que permanece durante su vida,

márgenes muy revolutos, a veces. Hojas linear—lanceoladas, estrechamente

elípticas a espatuladas, muy atenuadas en la base. El indumento foliar es

simétrico, corto, denso, con pelos ramificados dicótomos, trífidos o

estrellados, y otros glandulares simples, especialmente, en el envés de las

hojas. Pedúnculos, ordinariamente, muy largos, con ramas divaricadas.

Inflorescencia en espicastro interrumpido, más o menos compacto, estrecho, con

7—9 verticilos y 5—7 flores en cada bráctea; la flor central del dicasio,

separada del eje del espicastro, y las dos laterales, situadas detrás de ésta.

Brácteas herbáceas, lineares a lanceoladas, agudas (Fig. 10), tomentosas o

híspidas, iguales o algo más largas que el cáliz; nervio central solitario,

prominente. Bractéolas lineares más o menos herbáceas, verdes o grisáceas, de

hasta 3 mm de longitud. Cáliz pedicelado, de unos 5 mm de longitud, con 13

nervios y 5 dientes; 4 de ellos, con el margen obtuso o redondeado, y el

quinto apendiculado, elíptico, oval u ovado, ligeramente acuminado y algo

plegado, de color azul intenso. Corola más larga que el cáliz (ca. 7,5 mm de

longitud), bilabiada, de lóbulos pequeños. Estilo con estigma hendido

lanceolado. Núculas ampliamente oblongas, de 2 mm de longitud (CHAYTOR, 1.c.;

SUABEZ CERVERA y SEOANE CAMBA, 1989). 2n = 50 (Hectephko, en BUYUKLI, j.c.;

CAPINERI et al., 1978; QUEIROS, 1983; PR0EN~A DA CUNHA et al., 1984, 1985); 2n

— 54 (GARCíA, J.c.; NATARAJAN, 1978).
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Hg. 7. Lavandula latifolia Medicus, m. 25 (MACE): p,

b
II—

0.1 a—

porte general (long.

38,0 cm.); h, hoja; b, bráctea inferior; f, flor; i. indumento (M.I. y M.C.

GARCíA VALLEJO)
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La referida H.P. García Vallejo realizó asimismo la histología

comparativa de bojas y flores de L. angustifodia subsp. pyrenaica (nuestra de

Gerona) y de L. .iatifo.Z la; y no encontró diferencias significativas. Tienen

particular interés —por lo insólitos— los datos anatómicos que aporta sobre

las flores, comparables con los únicos que se conocían de L. oflicirialis Chaix

(TSCHIRCH y OSTERLE, 1900). Los pelos de corola y cáliz son como los de las

hojas, incluyendo los glandulosos. De ellos, destaca las “drusas de aceite’

(esencial), del “tipo de Labiadas”. Muy abundantes en el exterior de las

brácteas y de las flores; se asientan densamente en el cáliz, donde casi se

tocan, lo cual explica el alto rendimiento de esencia de las flores (3 Y.)”.

“Están formadas por una célula básica, continuada por otra peduncular, y sobre

ésta, se asientan ocho células lobulares, recubiertas por una cutícula que se

separa en forma de vejiga, para almacenar la esencia entre ella y las células

sentadas”. “Al parecer, son denominadas “drusas de aceite” porque, en

ocasiones, contienen cristales, como en tlentha spp. , por ejemplo”.

“Variedades”

Según CHAYTOR (J.C.) y BOLOS y VAYREDA (J.c.), las variedades que se han

propuesto, se diferencian de L. latifolia typus por el tamaño y la forma de

los espicastros, las características de las hojas y, también parcialmente, por

el grado de ramificación de los pedúnculos. Opinan que tales caracteres que no

son facilmente definibles, en su mayoría, se hallan afectados por hibridación,

lo cual les hace creer que la mayoría de las “variedades” tienen origen

hibridógeno. Citan las siguientes: var. inclinans Jord. et F. (sus tallos

floriferos se abren oblicuamente); var. erigens Jord. et F. (tales tallos

surgen rígidos y verticales); var. angustifolia; var. latifolla; var.

tomentosa Ging. 1826 (con indumento tomentoso en las hojas, y los tallos son

incanos y farináceos). Se ha citado asimismo la L. spica L. f. var. tomentosa,

sobre la cual CI-IAYTOR estima que, “por la inadecuada descripción”, puede ser

confundida con la especie Lavandula 1 anata Boiss. Jordan y Fourreau (1868)

describieron, como especies: L. interrupta, L. inclinans y L. erigens. Rouy y

Foucaud incluyeron las dos primeras en una var. normalís; y consideraron la

última sinónimo de la var. erigens (CHAVIOR, J.c.).

105



L. latifolla se cultiva en casi 3500 Ha del Centro y E de España.

Sinónimas

L. latifoJia Vilí., Hist. Pl. Dauph. II.: 363 (1787); L.~ spica L. var. (3, Sp.

Pl.: 572 (1753); L. spica var. Jatifolia L. 1.; L. spica auct. non L. (Alí.;

DC.; Benth.; Vilí.; Loisel; Cay.; etc.); L. vulgaris ¡3 Lam.; L. major

Gersaul t.

L. spica es, pues, un nombre ambiguo, porque tambiénes empleado aún para

designar a L. angustifolia subsp. angustifolia -como hemos visto—; aunque.

ordinariamente, se deduce del contexto de cual de las dos especies afines se

trata. Esta confusión —llevada asimismoa nombres vulgares— tiene su origen en

el hecho de que Linneo agrupase en una sola especie (L. spica L. ) las plantas

de las dos. Este error fue mantenido por los botánicos citados y otros muchos,

debido a la autoridad de este eminente taxónomo.

Nombres comunes: Espliego (generalizado en España, y el único utilizado

en el comercio); Espic, Espigol y Barballó (Cat. y Val. ); Espliego macho y

Espigol mascle; Alhucema (en la región Bética) y Lavándula (en Palencia, donde

L. peduncuíata es denominada Cantueso). En vascuence, los nombres indicados

para L. angustifolia var. pyrenaica. exc. Banda; Aspic o Spike (Pr. ), Spik

(Al. ), Spike y Spike Lavender (en inglés), Spinga (It. ), Alfazema brava (P. ).

Carolagía, ecología y sintaxanomia

L. latifoíia es especie silvestre que vive en laderas y collados, a altitudes

inferiores a las de L. angustifolia subsp. pyrenaica, desde el nivel del mar

hasta 1600 m. Ambas especies viven, pues, en zonas comunes de algunas

comarcas. Aquella ocupa la parte oriental de España, desde el Pirineo gerundés

a la provincia de Cádiz, siendo Extremadura el limite Peninsular (Mapa 7).

Abunda más en el Norte y Centro, y hacia las regiones meridionales, se torna

montana. En Portugal fue descubierta (1938) en una pequeña zona caliza, de la

región de Coimbra, entre Assafarge y Vila Séca; PROEN~A DA CUNHA et al.

(ll.cc.) la citan también en la región de Leiria. En la Cuenca Mediterránea,

se la encuentra también en las Islas Baleares (Mallorca); Francia (Dordogne,
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Ariége, Pyrineés Orientales, Villefranche, Serdynia, Aude, Marscilles,

Vaucluse, Dróme, Bouches du Rhóne, Aix); Italia (Liguria. Ventimiglia,

Etruria, Florencia, Perugia, Spoleto, Nápoles; Sicilia); y en la Península

Balcánica (5 de Dalmacia, Ragusa. Gravosa) (CHAYTOR, J.c. ).

Los resultados obtenidos por F. Muñoz y L.-Bustamante (GARCíA VALLEJO,

M.P., J.c.), de un estudio sobre distribución o abundancia deL. latufoíia, en

función de la altitud y carácter ácido—básico del suelo, realizado en las

regiones Central, Cataluña y Levante, fueron los siguientes:

pH del suelo: 6,6-7,3 7,4—8,4 > 8,4

(neutro) (moder. básico) (muy básico)

Abundancia (7.) 28 66 6

Altitud fin): < 500 500-700 700-1000 1000-1500 > 1500

Abundancia (‘1.) 6 8 44 37 5

Su ecología óptima corresponde a la del orden sintaxonómico 1.Rosmarinetalia

Er.—Bl. (clase Ononida—Rasmarinetea Br.—BlA, del cual, una de las especies

características es L. Jatifol la. Forma parte de la alianza 1.1.

Rasmarina—Erician Br.—Bl., asociación 1.1.7; y de las as. de la al. 1.2.

Xera—Apbyllanthian Er.—Bl.: 1.2.9, 1.2.11, 1.2.12 y 1.2.13; así como de la al.

1.3.Lavandula-Genistian baissieri RIV.-Gad. et Riv,—Nart. y sus as. 1.3.1,

1.3.2. y 1.3.3.

Las comunidades de este orden son fruticosas subseriales de los bosques

Mediterráneos de Quercus y Junlperus, formados por caméfitos o nanofanerófitos

de poco follaje; donde no faltan o llegan a ser dominantes los

hemicriptófitos. El aspecto general de estas asociaciones responde tanto al de

un matorral claro, o al de un piso poco denso -Pinus haíepensis Mill.-, como

al de un tomillar o lastonar.

Los suelos, decapitados con mucha frecuencia, pertenecen tanto a los

relictos de la clase terrae caíxis de Kubiena, como a las séries de los suelos

pardos o rojizos calizos Mediterráneos. También son comunes sobre rendsinas,
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xerorrendsinas y litosuelos calizos.

El área de distribución de las as. de la al. 1.1.Rosmarino—Ericion, es

principalmente costera; y su óptimo se halla en la provincia de vegetación

Valenciano—Catalana-Provenzal; penetrando, más o menos profundamente, hacia la

submeseta 5 y cuenca del Ebro, pero desaparecen un cierto número de

características, sensibles a los fríos. Las asociaciones de esta alianza

parecen tener carácter relicto en estas situaciones. Las comunidades de la al.

1.2.Xero—Aphyllanthian son fruticosas, bastante densas y, a veces, con aspecto

de pastizales. Es una alianza septentrional. En las altas mesetas, parameras

y, en general, en las reglones continentales, tienen aspecto predominantemente

camefitico. La flora se va haciendo más rica en elementos ibéricos, y da la

impresión de que el centro de dispersión de esta unidad de vegetación son más

las regiones continentales ibéricas, que las meridionales francesas. Las

comunidades de esta alianza están asentadas siempre sobre sustratos ricos en

carbonato cálcico, y parece que, en las regiones más meridionales, prefieren

los suelos profundos y las umbrías. Ocupan zonas importantes al 14 del Ebro,

desde Vasconia a Cataluña; y son asimismo abundantes en la submeseta N, en las

parameras y montañas maestrazgo-conquenses y en las alcarrias. A través de la

submeseta 5, alcanzan la Mancha-y algunas umbrías de las montañas calizas

sub—béticas.

En 4.1.3.1. (L. Janata Boiss. ), describimos las características de las

comunidades de la al. 1.3.Lavandula-Genistion baissieri.

4.1.2.2. Composición química de sus aceites esenciales

Datos bibliográficos

La composición cualitativa de las esencias de L. Jatifolia es ya muy bien

conocida, por los trabajos de varios investigadores; en particular, de TER

HEIDE et al. (1983), realizado exhaustivamente sobre una muestra comercial de

“origen digno de confianza”, de “Spike Lavander” español. Estos investigadores

han aplicado toda la metódica instrumental moderna para el fraccionamiento

previo de la esencia, y posterior aplicación de la analítica. Identificaron

318 especies químicas que agrupan numéricamente en los siguientes grupos
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funcionales (químicos):

Hidrocarburos 26 Lactonas 8

Alcoholes 54 Esteres 41

Aldehidos 51 Eteres 14

Cetonas 45 Fenoles 11

Acidos 47 Comp. nitrogenados 21

BOELENS (1986), en revisión bibliográfica a la que aporta su propia

investigación en una de las más importantes empresas productoras españolas de

aceites esenciales, reune hasta 347 constituyentes de estas esencias. De ellos

son: alifáticos, 114; monoterpenoides, 136; sesquiterpenoides, 26; cíclicos,

12; y aromáticos (bencénicos), 59. Su concentración varía entre 1 ppm y las

que les da rango de mayores. Distribuye, como sigue, a los 70 constituyentes

mayores o notables, con indicación de su concentración porcentual:

Grupo químico Número aprox. Conc. Y. aprox.

Alifático 10 1

Monoterpenos 15 7—10

Alcoholes manoterpénicos 10 40-50

Eteres manoterpénicos 5 12-15

Esteres monoterpénicos 5 1—3

Sesquiterpenos 10 3-5

Sesqulterpenoides 5 1

Bencénicos (aromáticos) 5 1

Algunos de los componentes identificados -generalmente, de conc. ínfima (ppm)-

son “artificiales”. Se hallan presentes por errores de la recolección de la

materia prima vegetal (contaminaciones por hierbas diversas y otros tá~<ones

aromáticos); o/y por el método inadecuado de la destilación (poco agua en la

caldera de destilación, aplicación directa del fuego y sobrecaldeamiento que

produce pirólisis o “quemado” de la planta; y defectuosá conservación y

envejecimiento de la esencia, con productos de oxidación (v.g., óxidos de
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linalol cis y trans que se citan, respectivamente, entre < 0,2—6,7 ‘4 y < 0,3-u

6.0 7.).

La Tabla 6 muestra las concentraciones límites de los constituyentes

principales y notables.

Tabla 6. Constituyentes principales y notables, en la Bibliografía,

de las esencias de L. Jatifolia Medicus

Porcentajes
Constituyentes

mínimo máximo

a—Pineno 0,9 6,8

Canfeno 0,2 2,1

(3—Pineno t 3,6

Sabineno 0,0 1,6

Mirceno t 1,4

a—Terpineno t 0,3

Limoneno 0,7 2,7

1, 8—Cineal 20,5 44,8

cis—Ocimeno 0,0 0,5

trans—Ocimeno 0,0 0,4

~—Terpineno 0,1 0,7

p—Cimeno 0,1 1,0

Terpinoleno 0,1 0,2

Alcanfor 5,3 35,3

Linalal 11,0 53,9

Acetato de linalilo 0,0 1,8

Acetato de bornilo 0,0 0,7

(3—Cariofileno t 1,9

Terpinen—4—ol 0,2 1,6

1 so—Borneo 1 0,0 0,4

~—Humuleno 0,0 0,5

Acetato de lavandulilo 0.0 0,3
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Tabla 6. Conclusión

Lavandulol 0,1 1,5

6—Terpineol 0,2 1,0

j3-Bisaboleno t 0,4

Borneol 0,4 4,9

«—Terpineol 0,5 2,6

Acetato de «-terpinilo 0,0 0,3

+ 5—Cadineno 0,5 1,8

«-Bisaboleno 0,4 2,1

p—Cimen—8-ol 0,1 0,4

Oxido de cariofileno t 2,4

Cumarina 0,0 9,0

t = <0,1 % ; 0,0 = No detectado

Hemos confeccionado esta Tabla con la información proporcionada por las

publicaciones más modernas e importantes, sobre muestras colectivas: GARCíA

MARTIN et al., (1974); PRAGER (1979), KUTER (1979) y FORMACEK(1982), ref. por

BOELENS, j.c.; CARRASCO et al., (1980); DE PASCUAL TERESA, (1989); y PROENCA

DA CUNHA et al. (JJ.cc. ).Según la primera investigación española (DORRONSORO,

1919), 8 esencias de Granada, Jaén, Murcia y Valencia, contenían 28,0—24,9 ‘4

de alcohol libre y 1,9—5,0 ‘4 de ésteres (en acetato de linalilo). García

Martin et al. analizaron las esencias de nueve muestras de plantas silvestres

de diferentes estaciones de la prov. de Guadalajara, recolectadas y destiladas

en su Laboratorio; Carrasco et al., también, de una muestra silvestre de

Granada; De Pascual Teresa et al. , de una silvestre de Corrales del Vino

(Zamora); y Proenqa da Cunha et al. , de dos silvestres de Portugal: una, de

Portela do Gato (región de Almalagués—Coimbra) y otra, del Alto do Vieiro

(región de Leiria). Generalmente, se han investigado muestras comerciales, a

veces, “envejecidas”. En las esencias de Guadalajara, está ausente (máx.

trazas) el acetato de linalilo, constituyente principal de las de L.

angustifolla subsp. angustifolia. La Alcarria (Guadalajara-Cuenca) es la

región que produce el Espliego de mejor calidad. Los constituyentes mayares en
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las esencias de Guadalajara: linalal, 11,0—53,9 (med. , 40,1) ‘1,; 1,8—cineal,

22,1—33,6 (med.. 26,5) 7.; y alcanfor, 12,9-35,3 (med., 16,6) ‘1,. Son

significativos en la “familia” del alcanfor: canfeno (0.4—0,9 ‘1.), borneol

(0.9—2,5 %) y acetato de bornilo (t—0,7 Y.).

Nos parece interesante la clasificación que hace BOELENS (J.c. 3 de las

esencias comerciales, en tres calidades, según se indica en la Tabla 7.

Tabla 7. Calidades de las esencias comerciales de Espliego

Pobre a Moderada Buena a
Constituyentes (4) moderada a buena excelente

J—Linalol 30—35 35—40 40—50

1,8—Cineol 28—30 26-28 23-26

d—Alcanfor 15—20 13—15 10-13

Mono y sesquiterpenos 15—20 13—15 10—13

Otros monoterpenos 2—4 3—5 4—6

Otros sesquiterpenos < 0.3 < 0,5 < 1,0

Alifáticos < 0.3 < 0,5 < 1,0

Bencenéides (arómáticos) < 0,2 < 0,3 < 0,5

Nuestras estudiadas

Son ES, más las tres de la Tabla 9. En la Tabla 8, se relacionan las muestras

(individuos) de que proceden las esencias estudiadas (Mapa 19).
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Tabla 8. Muestras estudiadas de Lavandula Jatifoíia Medicus

Coordenadas Fecha de Aceite Esencial
Muestra Localidad UTM recoleccion Rto. ‘1. (V/M)

ALAVA

1 Argómaniz 30TWN34 21.07.86 0,89

ALBACETE

2 Alcaraz 305141147 26.07.87 1,44

AU4ERIA

3 Sierra de Filabres 305WG42 25.07.87 0,92

4 Sierra de Filabres 30514G42 25.07. 87 1,18

5 Sierra de Filabres 30SWG42 25.07.87 1,05

6 Vélez Blanco 30514077 25.07.87 0,97

7 Vélez Blanco 30514077 25.07.87 1,20

8 Vélez Blanco 30SWG77 25.07.87 0,97

BARCELONA

9 Garraf 31TDFO6 27.07.86 0,71

10 Vich 31TDG44 26.07. 86 0,60

BURGOS

11 Pancorvo 30TVN92 20. 07. 86 0,77

12 Miranda de Ebro 3OTWN13 20. 07. 86 0,91

13 Castrojeriz 3OTVMOS 20.07.86 0,63

14 C.N. 1, km 193 30TVM34 13.09.86 1,36

15 Medina de Pomar 3OTVN6S 13.09.86 1,11

CASTELLON

16 Pto. de El Remolcador 30TYK24 17.05.86 0,80

17 Alcublas 3OTYKO1 17. 05. 86 0,57

18 Alcublas 3OTYKO1 17. 05. 86 0,62

19 Sierra de El Toro 30TXK92 06.08.86 1,29

20 Sierra de El Toro 30TXK92 06.08.86 1,56

21 Sierra de El Toro 30TXK92 06.08.86 1,08
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Tabla 8. Continuación

GUADALAJARA

22 El Pedregal 3OSXL21 04.08.86 1,34

23 Alcolea 305WL44 04.08.86 1,54

24 Brihuega 3OTWL11 04.08.86 0,76

25 Puebla de Beleña 30TVL82 07.09.86 1,77

26 Puebla de Heleña 30TVL82 07.09.86 1,25

HUESCA

27 Pto. de Monrepós 3OTYMI9 24. 07. 86 0,48

28 Chía 311EH91 25.07.86 0,27

29 Villobas 30TYM29 24. 07. 86 0,52

30 - Collado de Foradada 31TBG89 25.07.86 0,17

31 5. Juan de la Peña 3OTXN8O 24. 07. 86 1,33

32 Loarre 30TXM98 22.07.86 1,41

33 Loarre 30TXM98 22.07.86 1,10

34 Pto. de Sta. Bárbara 3OTXN7O 22.07.86 0,37

JAEN

35 Sierra de Cazorla 305VG99 26.07.87 1,55

LERIDA

36 Sarroca de Bellera 31TCG29 25. 07. 86 0,36

37 Collado de Faidelle 31TCG46 25. 07. 86 0,30

MAflR ID

38 Torrelaguna 3OTVL51 07.09.86 1,35

39 Morata de Tajuña 3OTVK6S 07. 09. 86 0,59

MURCIA

40 Puerto Lumbreras 305WG95 08.88 0,89

41 Puerto Lumbreras 305WG95 08.89 0,88

42 Puerto Lumbreras 305WG95 08.89 0,71

NAVARRA

43 5. Martín de Unx 30TWN63 22.07.86 0.85
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Tabla 8. Conclusión

PALENCIA

44 Villajimena 30TUM86 20.07.86 1,09

45 Valona del Alcor 30TUM53 01.08.86 1,91

46 Valona del Alcor 30TUM53 01.08. 86 1,91

SEGOVIA

47 Cuellar 30TUL88 08.09.86 1,93

48 C.N. 1, km 134 30TVL49 13.09.86 1,35

TERUEL

49 Corbalán 30TXK77 05.08.86 1,02

50 Corbalán 30TXK77 05.08.86 0,79

51 Valdecebro 30TXK66 05.08.86 1,06

52 Valdelinares 3OTYKO7 05.08.86 2,23

53 Valdelinares 3OTYKO7 05.08.86 1,28

54 Valdelinares 3OTYKO7 05.08.86 1,76

55 Sierra de Albarracín 3OTXK2S 06. 08. 86 1,90

56 Puebla de Valverde 3OTXK7S 06.08.86 1,70

57 Pto. de Villarroya 3OTYKO8 07.08.86 1,37

58 Sierra de Javalambre 30TXK73 06.08.86 1,65

59 Rubielos de Mora 30TXK95 05. 08. 86 1,29

60 Mora de Rubielos 30TXK97 05.08.86 1,82

VALENCIA

61 Casas de Medina 305XJ69 17. 05. 86 1,15

62 Casas de Medina 305XJ69 17. 05. 86 0,51

63 Torre Baja 30TXK44 18.05.86 0,85

VALLADOLID

64 Iscar 30TUL78 08.09.86 1,25

2ARAGOZA

65 C.N. 240, km 320 3OTXM71 22. 07. 86 0,65
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Mapa 19. Muestras estudiadas de L. Jatifoíia Medicus (M. 1. GARCíA VALLEJO)

40

Resultados analíticos y discusión

Resultadas

Las esencias se han obtenido con rendimiento media de 1,10 X de las plantas,

parcialmente secas.

La Tabla 9 muestta las composiciones de las esencias que se encuentran en

diferentes órganos de una planta recolectada en Torrelaguna (Madrid):

espicastros, pedúnculos y hojas. Los rendimientos porcentuales respectivos de

esencia fueron: 4,0, 1,2 y < 0,1. En la práctica industrial, se destilan

únicamente los espicastros, con porciones variables de sus pedúnculos.

Las Tablas 10.1 a 10.6 muestran la composición de cada una de las

esencias de las muestras destiladas (Tabla 8). El constituyente

correspondiente a cada pico se ha indicado en la Tabla 3, común a los táxones

e híbridos de la sect. Lavandula. La Fig. 6 contiene sus estructuras

moleculares. (Cromatogramas: Fig. 13 a 17.
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Se han cuantificado 61 constituyentes en cada esencia que suman

78,7—97,6% (med., 89,8 Y.). De ellos, hemos identificado 30, entre los que se

encuentran los significativos y notables, hasta los que alcanzan máximos no

inferiores a 0,5 Y..

Son mayares caracteríticas 1,8—cineal (fundamental o mayor en todas las

esencias), alcanfor (mayar en 50 esencias) y linalol (mayor en 41 esencias).

En la m. 39 es excepcionalmente mayar el borneol (precursor del alcanfor), con

10,3 Y,, por lo que el 1,8—cineol sólo alcanza en ella el mínimo (8.8 ‘1.). En

las m. 36 y 62, resulta también mayar el «-bisabolal.

El 1,8—cineal varía entre 8,8 y 71,5 ‘4 (med., 39,6 ‘4).

El alcanfor varía entre 1,3 y 54,7 % (med., 15,6 %). Su “familiar” el

borneal —tan importante y característico de la subsp. pyrenaica— es en L.

latifalla insignificante (con exclusión de la singular m. 39, con 10,3 ‘4), con

concentraciones de 0,3—4,1 ‘4 (med., 1,6 ‘4). Tampoco es notable el acetato de

barnila que varia entre trazas y 3,8 ‘4 (med.. 0,2 ‘1.); ni el canfeno, con

0,2—2,1 Y. (mcd., 0,7 ‘4). Los máximos contenidos de alcanfor, borneol y canfeno

se encuentran en la citada m. 39 (de tipa alcanfar/1,8—cineal); y los mínimos,

en la m. 64 (de tipo 1,8—cineal/linalal).

El linalal varía entre 0.2 y 37,4 ‘4 (med., 13,7 ‘1.); su concentración

supera a las de cineol y alcanfor en 3 esencias. En la esencia de los

espicastros es mucho mayor que en la de pedúnculos y en la de hojas, donde es

mínima su concentración. Los óxidos de linalal cis y trans se hallan,

prácticamente, ausentes (trazas, generalmente, ó 0,1 y 0,3 ‘4). Concentraciones

relativamente altas, como 6,7 ‘4 (cis) y 6,0 ‘4 (trans) -encontradas por PASCUAL

TERESA et al. (i.c.) en una muestra colectiva, proporcionada por el INIA—,

demuestran que la esencia se hallaba alterada (“envejecida”). El acetato de

linalila está ausente (med., 0,05 ‘4).

El «—bisabalol (Fig. 8) varia entre trazas y 8,9 ‘4 (mcd., 1,5 %). Sus

mayores concentraciones las encontramos en individuos de localidades de la

parte ME de la Península (provincias de Huesca. Lérida, Castellón y Valencia);

varía, en ellas, entre trazas y 8,9 ‘4 (med., 3,1 ‘4); mientras en el resto de

España, su concentración es trazas—0,S ‘4 (mcd., 0,2 ‘4). Está claro, a nuestro

juicio, que el «—bisabolol es ajeno a L. Jatifolia, lo cual justificaría el

epíteto bastardo para la mayoría de los individuos destilados de esas
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Fig. 8. Espectro IR del «-bisabolol (pico n0 58)

provincias. ¿Qué posible parental les habría comunicado este

En la subsp. pyrenaica varia entre trazas y 1,8 ‘4 (med.. 0.2 ‘4); y

en L. ¡anata, entre trazas y 0,2 ‘4 (med., trazas).
El «—pineno —citado como constituyente notable— varía entre 0,8 y 6,7 ‘4

(mcd., 3,0 ‘4). El ¡3—pineno se encuentra en concentraciones semejantes: 0,8—6,0

‘4 (mcd., 2,8%).

El limoneno varía entre 0,2 y 3,2 ‘4 (med.. 1,2 ‘4).

El cis—¡3—ocimnenovaria entre 0,2 y 3,2 ‘4 (mcd.,

El T—cadinol varia entre 0,1 y 3,6 ‘4 (med.,

El lavandulal varia entre 0,2 y 0,9 ‘4 (mcd.,

1,2 ‘4).

1,0 ‘4).

0,5 ‘4).

La fenchana sólo alcanza el máx. 0,3 ‘4, con med. - de trazas.

La octan—3—ana no es detectable o se halla en trazas generalmente; sólo

es nótabie en la m~ 8, con 2,9 ‘4 y con 0,1 ‘4 en otras tres muestras.
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carácter
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Discusión

Los constituyentes mayores, con concentración media de esta categoría,

determinan para el conjunto o mezcla de estas esencias individuales el tipa

química medio que caracteriza a L. Jatifolia:

Tipo química medio, i,8—cineol/>alcanfar/linalal.

Debemos analizar la singular m. 39, con el máximo de barneal (10.3 ‘4) y

también, con el máximo de alcanfor (54,7 Xl. Este “peso” máximo de la familia

del alcanfor (65,0 ‘4) corresponde al mínimo “peso” (8,8 ‘4) del componente

1,8—cineol en las esencias de este tipo alcanfor/1,8—cineol en L. peduncuíata.

Dado que la relación media alcanfar/borneal es 9,2:1, ésta sólo explica

parcialmente tan alta concentración del borneol. porque en m. 39, esa relación

es 5,2:1 (doble cantidad de borneol que la característica en L. pedunculata).

El individuo de origen fue recolectado en Morata de Tajuña (Madrid). estación

bien alejada del área de la subsp. pyrenai ca, para que nos atrevamos a

atribuirle carácter hibridógeno; pero sí tenemos que indicar que el componente

alcanfor/borneol le comunica un carácter intermedio entre los que corresponden

a ambos táxones.

Las m. 16—18 (Castellón) y 61—63 (Valencia) fueron recolectadas en el mes

de mayo. Borneol y canfeno presentan concentraciones normales; y la relación

media alcanfor:borneol = 11,9:1 es asimismo semejante a la calculada para 65

esencias tabuladas. De ello, deducimos que el estadio del ciclo vegetativo no

influye, aparentemente, en las relaciones cuantitativas entre los miembros de

la “familia” del alcanfor.

El linalol es microconstituyente en ellas (0,2 a 0,5 ‘4), podría

atribuirse a la ausencia de espicastros; pero otras muestras en flor, como la

44 y la 45, sólo contienen 4,0 y 5,9 ‘4 de linalol, respectivamente. La falta o

escasez de linalol, tanto en estas muestras como en las seis inmaduras, se

explica porque corresponden a quimiotipos que carecen del carácter del chtyp.

linalol.

Es insuficiente un individuo para sacar conclusiones generales, dada la

heterogeneidad química de la especie; pero, evidentemente (Tabla 9), las hojas
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rebajan la calidad de la esencia, por no aportar apenas linalol y enriquecerla

grandemente de cineol y alcanfor; y los pedúnculos, sin aportar tampoco

linalol, la enriquecen de alcanfor. Interesa, pues, destilar exclusivamente

los espicastros, paraobtener esencia de máxima calidad.

Combinaciones de constituyentes mayores en cada esencia

Unica constituyente mayor (en 3 muestras)

1. 1,8—Cineol, en m. 1

la. 1,8—Cineol, con linalal menor, en m. 12.

lb. 1,8—Cineal, con linalal y alcanfor menares, en m. 45.

Combinaciones binarias (en 27 muestras)

2. 1,8—Cineol y alcanfor, en esta secuencia (C > A).

en las ni.: 11, 14, 18, 28, 44, 52, 61 y 63.
2a. Idem y li.nalol menor,

en las m.: 8, 13, 38, 53 y 65.

2b. Idem y «-bisabalol menor, en in. 16 y 17.

2c. Idem, A > C, enm. 39.

3. 1,8—Cineol y linalol, en esta secuencia (C > L),

- en las ni.: 15, 20, 22, 47, 55 y 64.-

3a. Idem y alcanfor menor, en m. 50.

3b. Idem y «—bisabolol menor, en las m. 19 y 31;

ac. Linalal y 1,8—cineol, en esta secuencia, en m. 2.

4. 1,8—Cineol y «—bisabolol (C > «E), con aldanfor menor, en m. 62.

Combinaciones ternarias (en 34 muestras)

5. l;8—Cineol, alcanfor ylinalol, en esta secuencia (C > A > L),

en las ni.: 3, 5, 6, 9, 10, 24. 25. 27, 29, 34, 35, 43, 49, 57. 58, 59.

Sa. Idem y «—bisabolol menor, en las m. 27 y 33.

Sb. Idem, C>L>A, -
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en las m. : 4, 21. 23, 4d, 42, 46, 48, 51, 54, 56 y 60.

Sc. Idem, A > C > L, en las ni. 7 y 30.

Sa. Idem, A > L > C. en las m. 32 y 37.

Se. Idem, L > C > A, en m. 26.

Combinación cuaternaria (en una muestra)

6. Alcanfor, 1,8—cineol, linalal y «—bisabolal, en esta secuencia.

en m. 36.
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Tabla 9. Composición de esencia de distintos órganos de L latifoíia Medicus

Pico Espicastros Pedúnculos Hojas

1

2

3

4

5

6
.7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

0,6

0,8

0,2

t

0,0

0,3

1,5

4,4

0,1

0,2

0,0

0,1

0,3

t

0,1

0,1

0,1

0, 1

0, 1

25,6

51,4

0,2

0,0

0.2

0,1

0,6

0, 1

0, 1

t

0, 1

t

0,1

0,0

0,0

t

0,1

7,1

t

t

0,0

0,2

t

0,1

t

0,2

t

0,1

0.1

23,2

3,4

0,2

0,0

3.1

1,8

1,5

0,1

0,7

0,3

2,5

1,2

1,5

0,4

0,0

0,4

1,2

33,7

0,2

t

0,0

0,3

0, 1

t

t

t

0,3

0,2

t

35,5

1,8

t

0,1

0,2

0,2

0,3

t

0,4

0,2
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Tabla 9. Conclusión

t

0,2

0.1

t

0, 1

0,5

0,0

3,3

0,0

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

0,8

0,3

t

0,2

t

t

0,3

0,1

0, 1

t

t

0,5

0,0

0, 1

0,2

0,2

0,0

0,0

0,3

0,3

0,2

0,4

0,4

t

0,0

9,3

t

0,4

0,1

0,1

1,2

0,4

0,3

0,2

0,2

0,6

t

0,0

2,8

1,6

t

0,2

0,8

1,7

0,1

0,3

0,3

0,5

t

t

0,3

t

0. 1

0,4

0,4

1,3

0,0

5,2

t

t

0,2

0, 1

0,8

0, 1

t

0.2

t

0,3

t

t

0,5

0,2

0,1

0, 1

t

1,1

t

0,1

t

0,3

0,1

t

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

4S

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61
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Tabla 10.1. Composición de esencias de Lavanduía Jatifolla Medicus

Alava Albacete Almería Barcelona

Pico 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 4,9

2 0,5

3 5,0

4 1,4

5

6 0,7

7 1,0

8 59,6

9 0,1

t

11 0,0

10

2,0

0,4

2,0

0,5

0,0

0,4

0,8

2,8 1,8 3,0 2,9 2,8 3.7 2,2 2,5

008 0,5 0,3 0,8 0,8 1,0 1,2 1,2

2,4 1,9 3,4 2,8 2,4 3,7 1,9 2,1

0,7 0,5 1,0 0,9 0,7 1,1 0,7 0,6

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,6 0,9 0,9 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5

1,6 1,8 1,3 1,3 1,4 1,2 1,2 0,9

32,4 30,2 37,0 55,0 46,1 25,6 40,8 32,2 40,6

0,2

t

0,0

1,0 1,1 0,6 0,2 0,4 0,3

t t t t t 2,9

t t

t t

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 0,4

13 0,1

14

15

16

17

t

t

t

t

18 0,5

0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,8

t 0,3 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 t

t

t

t

t t t 000 t 0,3

t t t t t t

t t t t t t t t

t 0,2 t 0,2 t t t

0,4 0,5 0,1 0,6 0,7 0,5 0,4 0,4 0,6

t t t t t t t t

20 4,2

21 2,8

22 0,1

23 0,3

24 t

25 0,1

9,4 23,9 14,7 10,1 19,9 27,3 27,6 29,7 24,5

37,4 16,8 30,0 8,6 11,8 25,3 5,8 12,9 7,7

t

0,1

t

0,3

0,1 0,1 0.2 t 0,1 0,2 0,2 0,5

t t t t t t t t

0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 t 0,2 0,4

26 0,9

27 t

28 0,7

0,3

t

0,4

0,8 0,4 0,5 0,8 0,5 0,3 1,4 0,4

t t t t t t t t

0,4 0,5 0,8 0,3 0,3 0,5 0,3 0,7

29 0,4 0.2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,5

19 t

t t

t t

t

t t
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Tabla 10.1. Conclusión

30 0,4 0,3 0,3 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,4 0,6

31 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 t 0,3 t

32 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 t t t 0,1 t

33 0,6 0,5 0,5 0,3 0,7 0,4 0,4 0,4 0,4 0,7

34 0,4 0,4 0,4 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,7

35 1,6 1,3 1,6 1,2 2,0 1,1 1,4 1,4 1,2 0,9

36 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

37 1,8 1,2 2,7 1,0 0,6 1,9 1,5 2,2 1,8 2,0

38 t t t t t t t t t 0,2

39 t 0,3 0,1 0,1 t 0,7 0,1 t 0,2 t

40 0,1 t 0,1 t t t 0,1 t 0,2 0,2

41 0,1 t t t t t 0,1 t 0,2 0,1

42 1,1 0,2 0,4 0,2 0,6 0,4 0,3 0,3 0,4 t

43 0,3 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2

44 0,1 1,2 0,8 0,8 t 1,0 0,7 0,4 t t

45 0,2 0,1 0,2 t 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3

46 t 0,0 0,0 t t t t t t t

47 0,1 0,2 0,2 t 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2

48 t 0,0 t 0,0 t 0,0 t t 0,0 t

49 t 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 t t t t

50 1.4 0,2 0,4 0,3 0,2 0,5 0,5 0,4 0,8 1,6

51 0,2 t 0,1 t 0,1 0,1 0,1 0,1 t 0,3

52 t t 0,1 t 0,1 0,1 0,1 0,1 •t t

55 1,9 0,6 0,8 0,4 1,1 0,5 0,5 0,2 0,2 0,3

56 t 0,0 t t t t t t t t

57 t t t t t 0,1 0.1 t t t

58 0,1 0,4 0,2 0,3 t 0,1 0,1 t 1,1 0,4

59 0,2 t 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 t 0,2

60 t 0,0 0,0 0,0 t 0,0 0,0 t t t

61 t 0,0 t 0,0 0,0 t t t 0,0 t

125



Tabla 10.2. Composición de esencias de Lavaridula Jatifoíia Medicus

Burgos Castellón

Pico 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2,2

2 0,7

3 2,0

4 0,6

5 0,0

6 0,1

7 0,3

8 61,9

9 0,1

10 t

11 0,0

12 0,5

13 t

14 t

15 t

16 t

17 t

18 0,4

19 t

20 9,3

21 3,7

22 t

23 0,4

24 t

25 0,2

26 0,2

27 t

28 0,9

29 0,5

3,3

0,4

3, 1

0,9

0,0

0,2

0,4

62, 8

0,2

t

o;o
0,4

t

t

t

t

t

0,8

t

3,8

5,3

0, 1

0,6

t

0,2

0,6

t

0,8

0,7

2,5

0,7

2,2

0,8

0,0

0,1

0,7

53,4

t

t

0,0

io, 5

t

t

t

0,3

t

0,5

0; 3

13,7

7,3

t

0,4

t

0,2

t

t

0,5

0.3

1,0

0,4

0,8

0,5

0,0

t

0,2

71,5

0,0

0,0

0,0

0,5

t

t

0,1

0,3

000

1,2

0,2

10,3

1,2

t

0,6

t

0,3

t

t

0,2

0,3

4,1

006

3,3

1,0

0,0

0,4

0,9

45,6

0,1

t

0,0

0,5

t

t

t

0, 1

t

0,6

0, 1

2,5

25,6

0,1

0,3

t

0,2

09

t

0,6

0,5

4,5

1,1

2,9

0,8

0,0

1,0

2,5

35, 3

1,0

0,0

0,0

0,4

0,1

t

t

0,0

t

0,4

t

27,2

0,2

t

t

t

0,8

0,2

t

0,6

2,9

0,8

2,5

0,8

0,0

0,7

2,1

47,8

0,4

t

0,0

0,5

t

t

t

t

0,2

0,3

t

20,5

0,3

t

t

t

0,5

0,1

t

0,3

4,6

1,2

3,4

0,9

0,0

0,6

1,8

30,4

0,8

t

0,0

0,5

0,1

t

t

t

0,2

0,4

t

24,0

0,4

t

t

0,2

0,5

0,8

t

0,4

3,9

0,4

4,0

1,2

0,0

0,7

1,1

45,4

0,2

t

0,0

0,3

t

t

t

t

t

0,9

t

3,6

15,4

t

0,4

t

0,3

0,6

t

0,6

2,0

0,2

2, 1

0,8

0,0

0,2

0,8

54,2

t

t

0,0

0,3

0,0

t

t

0,2

0,1

0,8

0,2

3,7

16,3

t

0,3

0,3

t

0,1

t

0,3

1,7

0,3

2,3

0,7

0,0

0,5

0,4

40,9

0,3

t

0,0

0,2

0,1

t

0,1

t

t

0,5

t

6,0

28,4

0,2

t

t

0,1

2,0

0,0

0,5

0,2 0,2 0.3 0,4 0,2 0,3
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Tabla 10.2. Conclusión

30 0,6 0,9 0,4 0,4 0,7 0,4 0,3 0,4 0,4 0,2 0,4

t 0,1 t t 0,2 t t t 0,3 t 0,6

t 0,2 t t 0,2 0,7 0,7 0,3 0,2 0,1 t

33 0,7 0,9 0,7 1,0 0,5 0,4 0,4 0,4 0,7 0,6 0,5

34 0,6 0,7 0,3 0,2 0,7 0,8 0,4 0,6 0,4 0,2 0,3

35 0,8 1,4 1,1 0,7 0,8 1,1 1,1 1,0 2,1 1,3 1,2

36 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

37 1,7 0,6 1,0 0,6 0,7 1,3 2,0 2,3 0,4 0,3 1,6

t 0,1 0,3 0,5 0,1 0,1 0,1 t t 0,1

39 t t t t t 0,2 t t 0,1 0,1 0,1

40 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 t

t 0,1 t t t 001 0,1 0,2 0,1 t 0,341

42 0,3 0,4. 0,2 0,1 0,4 t t 0,8 0,2 0,4 0,4

43 o,2 0,5 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,3 0,2 0,3

45 0,3 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,3 0,2 0,1

46 t t t t t 0,0 0,0 0,0 t t t

47 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,3 0,2 0,3 t 0,1 t

48 t t 0,0 t t 0,0 0,0 t 0,0 0,0 t

49 t 0,0 0,1 t t 0,0 t t t 0,3 t

50 1,3 1,1 1,2 1,4 1,1 0,9 0,8 3,4 0,6 0,8 1,0

51 0,2 0,3 t 0,0 0,2 0,0 0,0 0,3 0,0 t 0,0

52 t t 0,0 0,0 t 0,0 t 0,2 0,0 0,0 t

53 0,1 t t t t 0,0 t 0,3 t t 0,1

54 t t 0,1 t t 0,2 0,2 t 0,2 t t

55 1,1 0,6 0,5 0,2 0,7 0,1 0,2 3,6 0,5 0,8 0,9

56 t 0,1 t t 4 0,0 t t t t t

57 t t t t t t t 0,2 t t t

58 0,2 0,4 0,6 0,1 t 5,9 5,2 t 5,0 0,6 0,8

59 0,1 0,1 t t 0,1 0,2 0,1 0,5 0,1 t t

61 0,0 t t t t 0,0 t t. t t t

31

32

38 t
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Tabla 10.3. Composición de esencias de Lavandula latifolia Medicus

Guadalajara Huesca

Pico 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

4,7

1,6

3,0

0,8

t

0,3

1,1

27,2

0,1

t

0,0

0,6

t

0,1

t

t

t

0,5

t

18,3

3,1

0,2

0,7

0,2

0,2

0,3

t

0,5

4,6

1,3

3,4

1,0

t

006

0,9

31, 8

0,2

t

0,0

0,3

0,2

t

t

t

t

0,5

t

25,9

9,1

0,1

0,2

t

0,3

0,5

t

0,5

2,1

0,8

1,8

0,5

t

0,6

1,0

18,5

0,2

t

t

0,3

0,1

t

t

t

t

0,4

t

22,6

13,6

0,4

0,4

0,1

0,5

0,9

t

0,5

7,1

0,8

6,0

1,6

t

0,7

0,8

45,8

0,2

t

0,0

0,2

t

t

t

t

0,1

1,1

t

9,0

3,0

0,1

0,5

0,3

0,2

0,6

t

0,5

1,4

1,0

1,2

0,4

t

0,4

1,6

17,6

0, 1

t

t

0,2

0,1

t

t

0, 1

t

0,4

0,1

30,9

22,3

0,3

0, 1

t

0,4

0,4

0,1

0,3

2,9

1,0

2,2

0,7

t

0,4

1,4

23,6

0.1

t

t

0,2

0,1

t

t

t

t

0,6

t

25,8

18,0

0,2

0,3

t

0,3

0,8

t

0,2

3,0

0,7

2,9

0,9

t

0,4

1,1

48,5

0,2

t

t

0,5

t

t

0,1

0,1

t

0,5

t

11,5

8,8

0,2

0,6

0,2

0,3

0,5

t

0,7

0,7 0,4 0,6 0,5 0,3 0,3 0,6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

3,4

0,3

3,7

1,1

t

0,7

1,0

53,9

0,5

t

0,0

0,2

0,1

t

t

t

0,1

0,7

t

2,9

17,0

t

0.2

t

0,1

0,7

t

0,6

0,3

3,0

0,6

3,9

1,1

0,0

0,6

0,9

46,5

0,2

t

0,0

0,4

0,1

t

t

t

0,1

0,2

t

8,7

18, 1

0,2

t

0,1

0,4

t

0,8

0,3

3,2

0,7

3,1

1.1

0,0

0,6

1,3

45,3

0,3

t

0,0

0,3

0,2

t

t

t

t

0,6

t

13,9

10,9

t

0,2

t

0,2

1,0

t

0,5

0,3

1,8

0,8

2,5

0,8

0,0

0,4

1,0

36,8

0,2

t

0,0

0,3

0,1

t

t

t

t

0,4

t

19,1

19,0

t

0,2

0, 1

0,3

0,4

t

0,5

0,3

3,3

0,8

1,5

0.4

0,0

0,3

1,0

25,1

t

0, 1

0,0

0,3

0,1

t

0,1

t

0,1

0,2

t

20,4

34,7

0,1

0, 1

0,1

0,1

0,7

t

0,4

0,2

5,2

1,5

3,8

1,0

t

0,3

1,3

33,1

t

t

t

0,7

t

t

0,1

0,2

t

0,5

0,1

12,7

7,7

t

0,2

0,1

0,8

0,2

t

0,3

0,3

128



Tabla 10.3. Conclusión

30 0,3 0,3 0,3 0,4 0,2 0,5 1.0 0,5 0,7 0,7 0,4 0,5 0,7

31 0,2 0,1 0,3 0,1 0,3 0,1 0,2 0,3 0.3 0,2 0,3 0,4 0,2

32 0,1 t 0,1 0,1 t 0,2 0,2 t 0,2 0,1 0,4 0,2 0,3

33 0,6 0,5 0,5 0,5 0,3 0,3 0,4 0,5 0,4 0,8 0,4 0,6 0,7

34 0,3 0,3 0,3 0,5 0,2 0,5 0,9 0,5 0,9 0,8 0,7 0,7 0,8

35 1,7 1,6 1,5 1,2 0,8 0,9 1,1 1,5 1,7 2,0 1,5 1,7 1,4

36 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

37 0,7 1,2 1,3 1,7 1,7 1,9 3,1 1,7 3,4 1,2 2,8 3,2 1,3

38 t t t 0,1 t 0,10,1 t t 0,1 t t t

39 0,2 t 0,2 0,1 t 0,2 0,3 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3

40 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,1 0,2 0,1 0,3 0,1 0,2

41 0,1 t 0,1 t t t t 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

42 0,6 0,3 0,6 0,2 0,2 0,2 0,6 0,4 0,4 0,6 0,2 0,1 0,2

43 0,2 0,1 0.2 0,1 0.1 0,3 0,4 0,2 0,5 0,2 0,2 0,3 0,3

44 1,6 0,5 1,5 0,7 t 0,1 0,6 t 0,7 t 0,8 t 0,4

45 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 0,5 0,2 0,4 0,4 0,2 0,3 0,3

47 t 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,1 0,3 0,2 0,2

48 t 0,0 t 0,00,0 t t 0,0 t t t t t

49 t t t t t t t 0,0 t 0,0 t t t

50 0,6 0,3 0,5 0,3 0,4 1,5 0,9 0,4 2,5 0,9 0,7 1,0 1,5

51 0,1 t t t t t t 0,0 t 0,0 t t t

52 t t t 0,0 t t t t 0,2 t 0,1 t t

53 0,1 0,1 0,1 t t t 0,2 t t 0,1 t t t

54 t t t t t 0,5 0,4 0,1 0,20,2 0,1 0,3 0,1

55 1,2 0,6 0,9 0,5 0,5 0,7 2,1 0,3 1,0 1,2 0,3 0,3 0,6

56 t t t t t t 0.1 t 0,5 t t t 0,2

57 t t t t t t t t 0,1 0,0 t t 0,0

58 0,3 0,2 0,2 1,2 0,1 5,9 4,1 2,0 2,5 5,9 0,7 5,1 1,2

59 0,1 0,1 t t 0,1 0,2 0,3 t 0,4 t 0,1 0,1 0,2

60 0,2 t t t t t 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,3 0,2

61 t t t 0,0 t t t t t 0,0 t t t
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Tabla 10.4. Composición de esencias de Lavandula latifolia Medicus

Jaen Lérida Madrid Murcia Navarra

Pico 35 36 37 38 39 40 41 42 43

1,7 1,0

0,9 0,6

1,2 1,0

0,4 0,3

1,5 2,6

0,5 2,1

1,6 1,2

0,7 0,4

t t 0,0 0,0

0,1 0,2

1,1 1,0

1,3 0,8 1,9

0,5 0,4 0,9

1,8 1,1 2,3

0,7 0,5 0,8

0,0 0,0 0,0

0,1 t 0,5 0,4 1,0

0,2 1,0 1,4 1,3 2.7

8 34,2 20,2 12,9 57,8 8,8 29,0 25,7 30,1

t t

t t

t t t t 0,2

t t 0,1 0,1 t

0,0 t 0,0 0,0

0,3 0,3

t t

t 0,1

t t

t 0,2 0,1

0,5 0,3

t 000

0,0 0,0 0,0

0,5 0,3 0,4

t t 0,2

t t 0,0 t 0,0

t 0,0

0,2 0,2

0,1 t t

0,2 t t

t t

0,3 0,3

t 0,2 0,1

20 28,1 21,4 31,1

8,2 17,2 17,1

t 0,4

0,2 0,2

0,1 0,1

0,2 0,5

0,1 1,0

t 0,1

0,3 0,3

0,2 0,3

t 0,3

1,1 0,2

0,2 0,1

0,2 0,2 t

0,2 0,2 t

0,2 0,1 t

17,9 54,7 16,5 17,5

5,5 3,8 28,9 32,1

t t 0,1 0,1

0,6 0,3

t 0,5

0,2 0,3

16,2

22,2

t

t 0,1 0,1

t t t

0,1 0,1 0,1

t t 1,4 0,5 2,1

t 0,1

0,3 0,2

0,2 0,2

t 0,1 t

0,3 0,7 0,7

0,1 0,1 0,1

1

2

3

4

5

6

7

3,0

0,9

2,5

0,8

0,0

0,5

1,1

9 0,2

10 t

11

4, 1

0,7

3,9

1,2

t

0,8

1,6

36,9

0,1

t

0,0

12

13

0,3

0, 1

14

-15

t

t

16

17 t

18 0,4

19

0,0

0,3

t

t

t

t

21

22 t

23 0,2

24

25

26

27

0,2

0,3

0,6

0, 1

28

29

t

0,8

t

10,4

9,1

0,1

0,5

t

0,3

1,2

t

0,5

0,5

0,4

0,3
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Tabla 10.4. Conclusión

0,3 0,4 0,1 0,2 0,1

t t 0,2 0,2 0,2

t t 0,1 0,5 0,2

0,6 0,1

0,3 0,5

0,3 0,6 0,3

0,1 0,1 0,1

1,1 t 1,3 1,8 1,9

0,0 0,0

1,3 10,3

t t 0,2 0,0

t 0,1

t 0,1 0,1

0,4 0,5

t t

0,1 0,4

t t

0,3 0,8

0,1 0,1

0,0 0,0 0,9

2,3 1,6 2,6

0,0 t 0,0

t 0,2 t

t 0,2 0,1

t t 0,1

0,2 0,3 0,2

0,1 0,3 0,2

t t 0,1 0,4 t

0,1 0,1 0,1

t 0,1 t

0,1 0,3 0,1

0,0 t 0,0

t 0,2 0,1

t t 0,0 0,0 0,0

0,1 t 0,1 0,2 t

1,1 3,0 0,8 2,1

t t 0,2 0,2

t t 0,0 t

t t 0,1 0,1

t 0,7 0,2

0,7 0,2

t t

1,0 1,2

t t 0,0 0,0

t t

8,5 2,2

t t

t t

0,3 0,6 0,9

t 0,1 0,1

t t 0,1

t 0,1 0,0

t t t

0,2 0,8 1,4

0,0 t t

t 0,1 0,1

t 0,3 t

t 0,1 0,3

t 0,1 0,1

t t t

0,1 0,2

t t

t 0,2 0,3

t t t

t t 0,0 t t

0,3

0,1

0,2

30 0,4

31 t

32 0,2

33

34

0,4

0,4

35

0,3 0,3

t 0,4

0,2 0,1

0,3 0,2

0,4 0,4

0,5 0,6

0,0 0,0

2,5 2,8

0,6

1,7

36

37

0,3

0,5

0,0

4,1

38 0,2

0,7

0,8

39 t

40

1,7

0,2

t 0,6

0,3 0,1

0,0

0,141

42

43

1,7

0,2

0,2

44

45

t

03

0,7

0,2

0,2

46

47

t 0,1

0,2 0,2

t t

0,2 0,3

t

0,3

1,0

0,4

48

49

0,2 0,2

t 0,0

0,2 0,4

t

50

0,4

0,7

51

t

t

52

0,2

0,0

53

0, 0

t

54

t

55

1,4

0,2

0,2

56

57

58

t

t

0,4

59

0,2

0,2

0, 1

1,8

t

60

61

01

0,3
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Tabla 10.5. Composición de esencias de Lavandula Jatifolia Medicus

Palencia Segovia Teruel

Pico 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

1 2,6 2,1 1,4 3,6 2,6 3,6 2,4 4,0 5,5 3,7 3,1 3,1

2 0,6 0,4 0,3 0,3 0,5 0,8 0,3 0,5 0,8 1,1 0,6 0,2

3 2,6 3,2 2,1 0,8 1,8 3,3 2,7 4,1 5,4 3,4 3,2 4,0

4 0,8 1,1 0,7 0,1 0,7 0,9 0,8 1,3 1,6 1,0 0,4 1,4

5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 t t 0,0
6 0,3 1,0 0,4 0,6 0,2 0,6 0,4 1,1 1,1 0,6 0,6 0,8

7 0,8 0,8 0,4

8 42,6 60,8 49,2

0,6 0,6 1,6 0,7 1,2 1,0 1,9 1,2 0,8

43,7 42,2 41,9 36,8 47,0 49,6 36,7 39,1 53,3

9 0,0 0,1 0,3 0,3 t 0,3 0,2 0,1 0,4 0,1 0,2 0,1

11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 0,6 0,7 0,3 0,2 0,5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3

13 0,0 t 0,1 0,1 t 0,1 t 0,1 0,2 0,1 0,1 t

t 0,0 t

t t t t t

t t t t 0,1

t t t t t t t

t t t t t t t

t t t 0,1 t t 0,2 0,2 0,1 t 0,1 t

18 0,7 0,6 0,4 0,5 0,3 0,4 1,0 0,9 1,2 0,7 0,8 1,0

20 14,5 5,4 7,5 3,2 7,4 14,5 5,0 9,8 13,8 23,2 10,9 3,9

21 4,0 5,9 23,8 24,5 25,9 12,2 26,2 14,1 1,3 6,6 20,4 13,4

t t 0,1 t t t 0,1 t 0,1 0,0 t t

23 0,2 0,3 0,2 0,1 0,2 0,2 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

t t t t t 0,0 t 0,1 0,2 0,1 t t24

25 0,2 0,2 0,2 t 0,1 0,4 0,2 t 0,2 0,1 0,3 0,1

27

26 0,8 0,3 0,5 1,0 0,1 0,4 0,8 1,5 0,8 0,8 0,4 1,3

28 0,6 0,7 0.7 0,7 0,3 0,5 0,5 0,4 0,5 0,4 0,5 0,6

29 0,3 0,3 0,4 0,3 0,2 0,2 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4

14

15

16

17

19

22
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Tabla 10.5. Conclusión

30 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,5. 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3

t t 0,2 0,2 t 0,2 0,2 0,5 0,2 0,3 0,1 0,3

t 0,1 0,1 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,132 0,1 0,3 0,1

33 0,7 0,8 0,6 0,7 0,3 0,4 0,9 0,7 0,8 0,6 0,6 0,8

34 0,4 0,2 0,2 0,3 0.2 0,3 0,7 0,5 0,3 0,5 0,3 0,3

35 1,5 1,9 1,5 2,0 0,8 1,6 2,4 1,9 2,1 2,1 1,6 2,2

36 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0

37 1,2 0,3 0,5 0,5 0,7 1,3 0,9 1,1 0,9 1,6 1,0 0,4

38 0,0 t t 0,00,2 0,00,00,0 t t t t

t t 0,2

40 0,1 0,1 0,1

41 0,1 t

t t 0,1 t t 0,2 0,2 0,2 t

t 0,1 t 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 t

0,1 0,1 t t 0,1 0,1 0,1 0,2 t t

42 0,5 0,3 0,2 0,5 0,2 0,4 0,2 0,5 0,8 0,7 0,1 0,6

43 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,3 0,4 0,2 0,2 0,4 0,3 0,1

44 t t 1,1

45 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2

46

47 0,2 0,1 0,1 t 0,1 t 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 t

48 0,0 t t t t 0,0 t 0,0 t 0,00,0 t

t t t t 0,4 t t t 0,0 0,0 0,0 t

50 2,0 0,4 0,4 0,4 0,9 0,4 1,1 0,6 0,7 1,0 0,4 0,7

51 0,1 0,2 t 0,1 0,1

52

t 0,1 t 0,0 0,0 0,0 0,0

t 0,1 t 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 t t t

53 0,1 t t 0,1 0,1 0,0 t 0,1 0,1 0,2 t 0,1

54

55 1,0 0,3 0,6 1,0 0,4 1,2 0,5 0,6 1,5 2,2 0,3 1,1

t t t 0,0 0,0 t 0,1 t t 0,1 t 0,0

t 0,2 t 0,1 t 0,0 t 0,0 0,0 0,0 t 0,0

58 0,1 t 0,4

59 0,2 0,4 t 0,2 0,2

t t t

t 0,4 0,9 1,7 0,4 2,4 3,2 3,1 1,4

t 0,1 t 0,1 0,1 0,1 t

t t 0,2 0,2 0,1 0,3 0,6 0,2 0,1

t t t 0,0 t t 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0

31

39

49

56

57

60

61
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Tabla 10.6. Composición de esencias de Lavandula JatifoJia Medicus

Teruel Valencia Valladolid Zaragoza

Pico 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

1 2,9 1,5 4,0 2;6 3,1 2,2 6,7 4,1 2,1 4,0

2 0,6 0,9 1.1 0,7 0,5 0,8 0,7 0,7 0,2 0,8

3 2,6 1,8 2,7 2,8 3,0 1,6 4,7 3,7 3,2 3,4

4 0,8 0,6 0,9 0,9 1,6 0,4 1,3 1,1 1,0 0,9

5 0,0 t 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 t

6 0,5 0,6 0,9 0,5 0,8 0,5 1,8 1,5 0,5 0,4

7 1,1 2,0 1,9. 1,4 0,7 0,9 3,2 2,0 0,5 0,6

8 36,5 25,7 27,0 45,7 41,1 44,7 40,3 41,2 59,2 42,a

9 0,4 0,1 0,1 0,1 0,4 1,3 3,0 1,5 0,3 t

10 t t 0,0 t t t t t t 4

11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,4 0,4 0,5 0,3 0,4

13 0,1 t 0,2 0,1 0,1 0,1 t 0,1 0,1 t

15 0,1 t 0,0 t t t t t t t

17 0,1 t t 0,1 t 0,1 0,1 0,2 t t

18 0,5 0,7 0,4 0,7 0,6 0,4 0,5 0,2 0,7 0,7

20 11,9 24,0 22,6 15,9 8,7 26,3 4,6 13,3 1,3 13,7

21 22,7 19,9 17,3 8,6 26,0 0,5 0,5 0,3 19,6 6,9

22 t t 0,1 0,0 0,1 0,0 t t t t

23 0,1 t 0,1 0,3 t 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4

24 t t 0,1 t t 0,1 1,0 t t t

25 0,2 0,1 0,2 0,1 t 0,2 0,4 0,5 0,1 0,3

26 0,6 0,9 1,0 0.8 0,9 0,5 1,0 0,5 1,0 0,6

27 t t t t t t t t 0,0 t

28 0,5 0,2 0,4 0,8 0,6 0,7 0,4 0,7 0,7 0,5

29 0,3 0,1 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4
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Tabla 10.6. Conclusión

30 0,3 0,1 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,2 0,5

31 0,2 0,2 0,3 0,1 0,2 t 0,1 t 0,2 0,1

32 0,1 0,1 0,3 0,2 0,1 0,2 0,8 0,6 t 0,1

33 0,6 0,3 0,4 0,7 0,6 0,4 0,4 0,5 0,7 0,7

34 0,5 0,1 0,5 0,3 0,3 0,7 0,7 0,5 0,2 0,7

35 1,7 1,5 1,4 1,7 1,6 0.9 1,7 1,3 2,1 1,8

36 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

37 1,4 2,8 2,0 1,2 0,7 2,1 0,9 1,1 0,3 1,7

38 t t t t 0,0 t 0,1 t 0,0 0,0

39 t t 0,1 t t t 0,3 t t t

40 0,1 0,5 0,1 0,1 t 0,1 0,1 0,1 t 0,1

41 0,1 t 0,1 t 0,1 t 0,2 0,1 t t

42 0,2 0,3 0,3 0,2 0,1 0,3 0,8 0,4 0,2 0,7

43 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2

45 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,3

47 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,4 0,2 0,2 t 0,2

48 t t t 0,0 t 0,0 t t 0,0 t

49 t t t t t 0,0 t t t t

50 0,5 0,7 0,6 0,9 0,6 1,0 0,9 0,8 0,8 0,9

51 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 t t 0,1 0,2

52 t t t t 0,1 0,0 t t t 0,1

53 t 0,1 t t t t t 0,2 t 0,1

54 t 0,1 t 0,1 t t 0,2 0,1 t t

55 0,7 1,3 0,6 0,5 0,9 1,3 1,5 2,0 0,3 1,3

56 t 0,0 t t 0,0 t t t t t

57 0,0 0,0 t 0,0 t t t t t 0,1

58 1,6 6,0 0,6 2,2 0,3 2,8 8,9 3,2 0,8 0,2

59 t t 0,1 t 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3

60 t t t 0,2 0,1 t t t t t

61 0,0 0.0 0.0 t 0,0 t t t t t
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4.1.3. LavanduJa Janata Boiss., Elencb. Pl. Nov.: 72 (1838)

4.1.3.1. Caracteres, corolagia, ecología y sintaxanomía

Caracteres botánicos

Planta perenne, de 30—70 cm de altura (Fig. 9). Tallo cilíndrico o prismático,

leñoso en la base. Hojas de 30—50(—55) mm x 5(—12) mm, linear—oblanceoladas,

estrechamente espatuladas, oblanceoladas o estrechamente elípticas, atenuadas

en la base, sentadas, con márgenes ligeramente revolutos. Indumento foliar muy

denso, blanco tomentoso, simétrico, formado por pelos de largo pie, muy

ramificados en su parte superior, arborescentes, y otros glandulosos simples,

muy desarrollados. Fedún~culos largos, ramificados a menudo, con indumento

ralo, corta, blanco, tomentoso o hispido. Inflorescencia de 4—10(—12) cm, en

espicastro interrumpido, laxo, sobre largo pedúnculo; con 9—10 verticilos, y

5—7 flores (de hasta 8 mm de long.) en cada bráctea. La flor central del

dicasio, separada del eje del espicastro, y las dos laterales, situadas detrás

de la central. Brácteas de 4—8 mm, lineares a lanceoladas, pardas, escariosas.

Cáliz con pedúnculo de 1 mm; con 8 nervios azulados sobre fondo púrpura, y 4

dientes que alternan con otros 4 lóbulos redondeados, de los cuales el

posterior se alarga en un apéndice vertical elíptico, levemente cuculado.

Corola lilácea, más bien pequeña (8—10 mm), cuyo tubo excede 3—8 mm del cáliz.

Estilo con estigma hendido lanceolado. Florece en julio—agosto. Núculas

estrechamente oblongas, de unos 2 mm de longitud, con cubierta no gelatinosa

cuando se moja (CHAYTOR, J.c.; SUAREZ CERVERA y SEOANE CAMBA, 1987; BOLOS Y

VAYREDA, J.c.; WILLKOMMy LANGE, l.c.; GUINEA, J.c.; SAGREDO, 1987). 2n = 50

(KUPPER, 1974; FERNANDEZCASAS et al., 1980); y 2n = 54 (GARCíA, j.c.).

Variedad orzana

BOLOS Y VAYREDA (J.c.) describe así L. Janata Boiss. var. orzana A. de Bolós

1945: “Verticilos del espicastro, separados por distancias que disminuyen

progresivamente de 9-6 mm a 2 mm; brácteas lineares uninervias, con el nervio

provisto de escasísimas ramificaciones, muy largas (hasta 17 mm x 1,5 mm de
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Hg. 9. LavanduJa lanata Boiss., m. 16 (MACE): p, porte general (long.,

52,0 cm); h, hoja; b, bráctea inferior; f, flor; 1, indumento

(M.I. y M.C. GARCíA VALLEJO)
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anchura) (ng. 10); cáliz de E nervios y cinco dientes, por desaparición de

las prominencias sinuales; flores con pedicelos largos, algunos hasta de 8

mm”. Sinónimo de esta variedad (“híbrido con L. Jatifolia”), propuesto por el

autor: L. tomentosa (L. fil. ) Pau, var. orzana A. de Bolós 1945. Habitat:

Puerto de la Orza, en la Sierra Tejada (Málaga).

Sin embargo, SANCHEZGOMEZ et aJ. (1992) consideran que estos caracteres

diagnósticos no -justifican que esta variedad sea híbrido de L. JatlfoJ la, la

cual, por otra parte, no se encuentra en la citada localidad. Opina que se

trata de ejemplares de L. Janata de gran porte, cuyas brácteas -semejantes a

las de L. Jatifolia, según BOLOS—presentan el carácter común a todos los

ejemplares de L. lanata, recolectados en las poblaciones más orientales de su

área de distribución; y el hecho de que el cáliz muestre 8 nervios, confirma

esta opinión, por ser carácter normal de L. lanata, según hemos expuesto. La

Fig. 10 demuestra la gran variabilidad de las brácteas de L. Janata.

o

L -

6 2

Fig. 10. Brácteas de taxones de la sect. LavanduJa L.: 1, L. angustifolla

Miller subsp~ pyrenaica (DC. ) Guinea (L. pyrenalca DC. ); 2, L. latifoJia

Medicus; 3, L. lanata Boiss. (Serranía de Ronda); 4, L. lanata Boiss. (Tolox);

5, L. lanata Boiss. (Albánchez); 6. L. lanata Boiss. var. orzana (Puerto de la

Orza) (BOLOS Y VAYREDA, 1945)
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Sinónimos

L. tomentosa (L. fil.) Fau, Mem. Mus. C. fiat. Barcelona (Bot.), 1(1): 60

(1922); L. spica var. tomentosa L. fil., Dissert. Lay.: 58 (1780). CHAYTOR

<J.c.) no conserva el nombre de Pau para evitar la posible confusión (ya

citada) con L. Jatifolla Medicus var. tomentosa Briquet.

Nombres comunes: Alhucema, Alhucemón, Espliego Basto.

Carolagía, ecología y sintaxanamia

Es un endemismo del Sur de España (Mapa 8). Su área natural se solapa con la

zona 5 del área de distribución de L. latifolia, “con la que parece

relacionarse, aunque la diferente organización de su cáliz, además de su porte

y (el) aspecto de los espicastros la separan netamente, hace posible creerla

una reliquia de la antigua vegetación terciaria, que encontró una zona de

refugio en la región montañosa del 5 de la Península” .... ). A “diferencia de

otras especies endémicas (...) ha mantenido una potencia vital suficiente para

ocupar una muy amplia zona montañosa”: desde los Montes de Alcaraz (prov. de

Albacete) —donde no conseguimos encontrarla— y el 14 de la prov. de Murcia, en

su límite con la de Almería, a la región montañosa de Grazalema y el Endrinal

(prov. de Cádiz) (BOLOS Y VAYREDA, J.c. ). Se la encuentra a altitudes de

800—1900 m, en suelos calizos y pisos de vegetación mediterráneo a

oromediterráneo; bioclima seco.

Su ecología corresponde a la de la alianza 1.3.Lavandulo—Genistion

boissieri, y las as. 1.3.2 y 1.3.3. Es especie característica de la alianza,

juntamente con L x losae (hibrido del que nos ocupamos en 4.1.3). Las

comunidades que constituyen la al. 1.3 son todas endémicas, de la provincia de

vegetación bético—nevadense. Son matorrales y tomillares con gran cantidad de

caméfitos de porte almohadillado, situados en él piso de los encinares y

quejigares béticos (Paeonio-Quercetum rotundifoliae), de las montañas calizas

subbéticas y penibéticas. Desde el punto de vista corológico, la al. 1.3 es la

variante meridional de la al. 1.2.Xero—Aphyllanthion (ver L. JatifoJia).

Carailagía y ecología de 1.3.2.Santolino—Salvietum oxyodonti.— Asociación

genuina de su alianza. Se trata de un matorral más o menos denso, donde
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coexisten caméfitos de portes variados con nanofanerófitos y algunos

hemicriptófitos. Muchas de las especies más comunes están cubiertas con un

denso tomento blanquecino, lo que confiere a esta comunidad una fisonomía

inconfundible, y diferencial de la 1.3.3 y restantes de la alianza. También es

un carácter fisonómico general, sobre todo en las genisteas camefiticas, la

tendenciá a formar pulvinulos almohadillados, es decir, a adoptar ya el

aspecto xerocántico de los matorrales oromediterráneos, de los que esta unidad

es el preludio altitudinal. Muestra su desarrollo entre los 800—1400 m, en el

piso montano mediterráneo húmedo. L. 1 anata, III. -

Carología y ecología de 1.3.3.Convolvulo—Lavanduletum lanatae. - As.

endémica, bien caracterizada, propia del Macizo Gádor. Su amplitud altitudinal

es considerable, entre 1300 y 1900 m. Es propia del piso montano mediterráneo

húmedo que, en este macizo calizo, alcanza también una notable altitud. En la

Sierra de Gádor, como ocurre en otras sierras litorales malacitanas, se

disponen zanalmente, en las laderas meridionales, tres pisos de flora y

vegetación mediterránea: a) mediterráneo meridional; b) mediterráneo montano

húmedo; y c) oromediterráneo (alta montaña mediterránea). La asociación

genuina tiene más el aspecto de un tomillar que el de un matorral claro, ya

que los caméfitos y hemicriptóf itas son los biotopos más abundantes. Sólo en

los niveles inferiores —subas. ulicetosum—, hay siempre cierta cantidad de

nanofanerófitos.

Los suelos, bastante degradados, corresponden a fases decapitadas de las

series de los pardos y rojos calizos mediterráneos. Los litosuelos y las

xerorrendsinas son frecuentes. También son abundantes, en algunos puntos, las

arcillas rojas de descalcificación relictas. L. Janata, V (RIVAS GODAY y

RIVAS-MARTíNEZ, 1967).

4.1.3.2. Composición química de sus aceites esenciales

No se encuentra publicación alguna hasta 1988. En los Resúmenes de la “XXII

Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Química”,. celebrada en Murcia

ese ano, aparece el resumen de la comunicación 19—P9, correspondiente a un

“poster”, presentado por nosotros y los codirectores de la Tesis, sobre esta

esencia, como avance de esta investigación (GARCíA VALLEJO et al., 1988); y el
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19-P23, sobre “Aceites esenciales de endemismos andaluces. Thymus baeticus y

LavanduJa lanata” (BARREROet al., 1988).

Nosotros señalábamos, como principales componentes de 10 muestras de

esencia: alcanfor (43,3—59,2 ‘4), lavanduial (2,8-26,7 ‘4), 1,8—cineol (2,4—12,3

‘4) y borneol (2,3—3,3 ‘4), y se nombraban otros 16 constituyentes minoritarios.

Se añadía, además, que en dos esencias de plantas recolectadas antes de la

floración, el alcanfor es fundamental (90,0 y 61,7 ‘4), mientras el lavandulol

sólo figura en 0,1 y 0.9 ‘4, respectivamente.

Barrero et aJ. también habían encontrado principales alcanfor ( > 60 ‘4) y

lavandulol ‘<que varía con la época de recogida y la parte de la planta,

pudiendo llegar a ser > 40 ‘4”.

Esta esencia se comercializa algo, como tal, aparte de que puede

“contaminar” la de Espliego, destilada de plantas de localidades en que

conviven ambas especies.

Muestras estudiadas

Son 16. En la Tabla 11, se relacionan las muestras (individuos) de que

proceden las esencias estudiadas (Mapa 20).
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Tabla 11. Muestras estudiadas de LavanduJa Janata Boiss.

Coordenadas Fecha de Aceite Esencial
Muestra Localidad UN recolección Rdto. ‘4 (V/M)

ALMERíA

Alcolea

Ugijar

Las Menas de Serón

Sierra de Filabres

Sierra de Filabres

Sierra de las Estancias

Sierra del Gigante

GRANADA

Pto. de Alazares

Sierra Nevada (1750 m)

Sierra Nevada (1100 m)

El Golco

MÁLAGA

Ronda

Ronda

Ronda

MURCIA

Puerto Lumbreras

Puerto Lumbreras

1

2

3

4

5

6

7

30SWF08

305 14F09

305WG42

305WG42

30SWG42

305WG86

305 WG87

27.03.86

24.07.87

25.07.87

03.08.89

03.08.89

08.87

08.88

0,53

0,88

1,42

0,85

0,97

1,10

8

9

10

11

12

13

14

30SUF99

305 VG60

3OSVG51

305VFS9

30SUF15

305UF15

3OSUF1S

305WG95

305WG95

23.07.87

23.07.87

23.07.87

24. 07.87

25.03.86

22.07.87

22.07.87

27.07.89

27.07.89

15

16

1,56

1,04
1,01

1,02

0,33

1,65

1,82

1,62

1,87
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Mapa 20. Muestras estudiadasde Lavandula Janata Boiss. CM. 1. GARCíA VALLEJO)

Resultadas analíticas y discusión

Resultados

Los constituyentes de estas esencias —cuyo rendimiento medio es 140 ‘4 de

planta parcialmente seca— se indican cuantificados en las Tablas 12.1 y 12.2.

La Tabla 3 indica el constituyente identificado que corresponde a cada pico.

Hemos identificado 58 de los 61 tabulados que suman, en cada esencia,

92,1—97,1 ‘4 (med., 93,5%). (Cromatogramas, en 4.1.4.3: Fig. 18—22.)

Ha resultado principal y fundamental (mayor en las 16 esencias) el

alcanfor que varia entre 36,2 y 90,0 ‘4 (med., 52,2 ‘1,). El borneol (menor), su

precursor, presenta concentraciones de 1,5—4,0 ‘4 (mcd., 3,0 ‘4). La relación

media alcanfor:borneol = 3,8:1. El canfena sólo alcanza categoría de
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microconstituyente (0,4-2,3%; mcd., 1,3 ‘1.), por lo que no tiene importancia.

El lavandulal es mayar en 11 esencias; en las m. 1 y 12, se encuentra al

0,1 y 4,9 ‘4, respectivamente. Varía entre 0,1—31,8 ‘4 (med., 13,9 ‘4). Su

acetato varía entre trazas y 0,1 ‘4.

El 1,8—cineol sólo es mayar en 3 esencias, con conc. de 0,2—11,6% (med.,

4,5 ‘/0).

El linalal es asimismo mayor en 3 esencias, y alcanza rango alto de menor

(6,3 y 6,7 ‘4) en otras 2; su conc.: 0,5-20,9% (med., 5,1 ‘4).

La octan-3—ona es mayar, en 2 esencias. Varía entre 1,3 y 11,9 Y. (med.,

3,9 ‘4).

La suma, en cada esencia, de estos cinco constituyentes principales más

el borneol, varia entre 70,2 y 95,2 ‘4 (med., 82,7 ‘4).

De los restantes e insignificantes terpenoides, - destacan «—pinena (0,1—

4,6 ‘4; med., 1,4 ‘4) y (3—pineno (0,1-1,1 ‘4; med., 0,4 ‘4). La fenchana, tan

importante en la sect. Stoechas, es microconstituyente (trazas—O,? ‘4; med.,

0,1 ‘4).

Discusión

Los dos constituyentes mayores más importantes, con concentración media de

esta categoría, determinan para el conjunto de las esencias estudiadas el tipo

químico medio que caracteriza a L. Janata:

Tipo química media, alcanfor/>lavandulol, subtipo linalal/1,8—cineol

Nos pareció, inicialmente, que estos constituyentes principales, el

primero mayor y fundamental y el segundo, generalmente, mayor asimismo,

excepto en las m. 1 y 12 (recolectadas en marzo, antes de la floraqión).

debían estar relacionados biogenéticamente, entre sí, pero comprobamos que son

independientes en su génesis. El primero presenta las concentraciones máximas

y el segundo las mínimás en tales muestras: en m. 1, 90,0 y 0,1 ‘4,

respectivamente; en m. 12 (con octan—3—ona, también mayor), 58,0 y 0,9 ‘4. Ello

nos llevó a creer que el alcanfor podría ser precursor del lavandulol —aunque

no lo comprendíamos— y que aquél decreciera en la floración en favor del
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lavandulol. A esta hipótesis se opone el hecho de que las esencias de las m. 3

y 5, en floración, tienen también muy baja concentración de este alcohol. Ello

no significa que el lavandulol no aparezcamás tardíamente que el alcanfor que

ya ofrece su máximo, en cada individuo, al comienzo del ciclo vegetativo de la

planta.

Estudiado este caso en la Bibliografía, comprobamosque, efectivamente,

la ruta biogenética que lleva a la formación del borneol/alcanfor es diferente

e independiente de la que lleva a la síntesis del lavandulol. Según la

hipótesis más moderna y atractiva (DEy et al., J.c.; EPSTEIN y POULTER, 1973),

su precursor inmediato es el pirofosfato de trans—crisantemilo, formado en el

acoplamiento o unión, cabeza-centro de dos unidades de pirofosfato de

dimetilalilo (NAVES, 1960). Los tres monoterpenoides bicíclicos de la familia

del alcanfor, por el contrario, son sintetizados, según la “ley del isopreno”

(unión cabeza—cola de dos unidades de éste), dando lugar a la formación del

supuesto precursor pirofosfato de geranilo (RUZICKA, l.c. ) o, más

probablemente, al pirofosfato de su isómero trans, el pirofosfato de nerilo

(4.1A.2).

El lavandulol fue descubierto en esencia de Lavandula vera DC. (L.

angustifolia subsp. angustlfolia), en conc. de 1 Y.. Como mayor, en el género

Lavandula, sólo se halla presente en las esencias de L. lanata. Este es, pues,

un carácter diferenciador de este taxon.

También observamos que la actan—3—ona es mayor sólo en L. Janata y,

asimismo, carácter específico.

Como base para la formulación de los quimiotipos de L. lanata en 4.1.4.3,

encontramos las siguientes combinacionesde constituyentes mayores:

Constituyente mayor único (en 2 muestras)

1. Alcanfor es única mayor en las m. 1 y 5.

Combinaciones binarías (en 9 muestras)

2. Alcanfor y lavandulol (A > Lv>, en la in. 14.

2a. Idem más linalal (menor), en las ni. 7 y 15.
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2b. Idem más 1,8—cineol (menor), en las m. E y 11.
2c. Idem más octan—3—ona (menor), en la m. 13.

3. Alcanfor y linalol (A > L), más lavandulol (menor), en la m. 4.

4. Alcanfor y 1,8—cineol (A > C), en la m. 3.

5. Alcanfor y octan—3—ona (A > Oct. ), en la m. 12.

Combinaciones ternarias (en 5 muestras)

6. Alcanfor, lavandulol y linalol (A > Lv > L), en las 6 y 16.

7. Alcanfor, lavandulol y 1,8—cineol (A > Lv > C), en las m. 2 y 9.

8. Alcanfor, lavandulol y octan—3—ana (A> Lv > Oct.), más 1,8—cineol (menor),

en la m. 10.
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Tabla 12.1. Composición de esencias de Lavandula Janata Boiss.

A lmería

Pico 1 2 3 4 5 6 7
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Tabla 12.1. Conclusión
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Tabla 12.2. Composición de esencias de LavanduJa lanata Boiss.

Granada Málaga Murcia

Pico 8 9 10 11 12 13 14 15 16

4,6 1,6 2,7 0,9

1,6 2,0 2,3 1,2

1,1 0,8 0,7 0,4

0,1 0,4 2,4
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Tabla 12.2. Conclusión
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4.1.4. Quimiotaxonomía de la sect. LavanduJa L.; justificación de la sect.

Lavanduda y sus táxones fundamentales

4.1.4.0. Quimiotipo de Lavandula angustifolia Miller subsp. angustifoJia

Los caracteres químicos de sus esencias, químicamente uniformes, expuestos en

4.1.0.2, nos permiten formular el quimiatipo simple y único que caracteriza a

este taxon:

Chtyp. linalol chf. acetato de linalilo

Con esta quimioforma, expresamos que el linalol no es principal, sino su

acetato. Distingue a este taxon, de los restantes del -género Lavandula, el muy

alto grado de acetilación natural del linalol.

4.1.4.1. Quimiotipos de Lavandula angustufolia Miller subsp. pyrenaica (DC.)

Guinea (L. pyrenaica DC.)

Las referidas combinaciones de constituyentes mayares, encontradas en las

esencias individuales estudiadas (4.1.1.2). nos premiten formular los

correspondientes quimiotipas a que pertenecen los individuos destilados.

También establecemos quimiosubtipos (cbstypj, basados en constituyentes

menares de alto rango que definimos por concentraciones dentro de la banda de

5 a < 8 ‘4. A tal nivel de concentración puede descender un constituyente

(mayor) de un quimiotipo mixto inicial, como consecuencia de posterior(es)

cruzamiento(s) de éste con otro u utros quimiotipos coespecificos que no

contengan tal constituyente mayar.

Quimiotipos mixtos binarias (21 muestras)

1. Chtyp. linalal/alcanfor cbf. borneol, en esta secuencia (Fig. 11);

en 16 esencias, suman 39,3—75,4% (med., 63,3 %). El de la m. 16, habría de

ser formulado como chtyp. linalol, chstyp. alcanfor chf. borneol.

la. Chtyp. idem, chstyp. óxido de cariofileno;

151



en una esencia, suman 43,9 % + 5,8 ‘4.

lb. Chtyp. idem, en la secuencia inversa (B/A > L);

en una esencia, suman 53.8 ‘4.

le. Chtyp. idem, chstyp. óxido de cariofileno;

en una esencia, suman 54,3 Y. + 6,8 ‘1,.

íd. Chtyp. alcanfor/linalol (alcanfor > borneol), en esta secuencia (A/E > L);

en una esencia, suman 60,6 ‘4. (*)

2. Chtyp. alcanfor chf. barneol/óxido de cariofileno (Fig. 12),

en esta secuencia; en una esencia, suman 30,5 ‘4.

Quimiotipos mixtos ternarias (2 muestras)

3. . Chtyp. linalol/alcanfor clíf. borneol/óxido de cariofileno,

en esta secuencia; en una esencia, suman 67,9 ‘4.

4. Chtyp. alcanfor chf. borneol/linalal/T—cadinol, en esta secuencia;

en una esencia; suman 63,2 ‘4.

Vimos que el tipo químico medio de las esencias de estos quimiotipos es:

Tipo media, linalol/>borneol>alcanfor

() Nota: El quimiotipa lc¡. (m. 21) no debe corresponder a L. pyrenaica, sino

al hibrido Lavandula x Jeptostachya (4.1.5.2), en que el carácter dominante

del supuesto parental L. latifolia origina el predominio del alcanfor sobre el

borneol; se trata de un

Notbochtyp. alcanfor chsf. borneol/>linalol
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21 37

Fig. 11. Cromatograma de aceite esencial de L. angustifolia subsp. pyrenaica

(DC. ) Guinea, m. 16: Chtyp. linalal/alcanfar chf. borneol
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Fig. 12. Cromatograma de aceite esencial de L. angustifolla subsp. pyrenaica

(DC. ) Guinea, m. 19: chtyp. alcanfor chf. borneol/óxido de cariofíleno
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4.1.4.2. Quimiotipos de Lavanduja Jatifolia Medicus

Las combinacines de constituyentes mayares y sus concentraciones en cada

esencia individual (4.1.2.2), nos permiten formular los siguientes quimiotipos

de esta especie.

Quimiotipo simple (3 muestras)

1. Chtyp. 1,8—cineol (Hg. 13);

en una esencia, alcanza 59,6 ‘4.

la. Cbtyp. 1,8—cineol, chstyp. linalol;

en una esencia, suman 62,8 ‘4 + 5,3 ‘4.

lb. Chtyp. 1,8—cineol, cbstyp. linalol/alcanfor;

en una esencia, suman, respectivamente, 60,8 ‘4 + 5,9 ‘4 + 5,7 ‘4.

Quimiotipos mixtos binarios (27 muestras)

2. Cbtyp. 1,8—cineol/alcanfar, C > A, (Fig. 14);

en 8 esencias, suman 55,6—82,4% (med., 65,8%).

2a. Chtyp. idem, chstyp. linalal;

en 5 esencias, suman 57, 4—77,0 ‘4 + 5,5—7,3 ‘4

2b. Chtyp. idem, chstyp. «—bisabolol;

en 2 esencias, suman 63,8 y 70,3 ‘4 + 5,9 y 5,2 ‘4.

2c. Chtyp. idem chf. alcanfor (A > C);

en una esencia, suman 73,8 ‘4.

3. Chtyp. 1,8-cineol/linalal, C > L (Fig. 15);

en 6 esencias, suman 66,7—78,8% (med., 71,1 ‘4).

3a. Chtyp. idem, chstyp. alcanfor;

en una esencia, suman 63,0 ‘4 + 5,9 Y..

3b. Chtyp. idem, chstyp. «—bisabolol;

en 2 esencias, suman 54,8 y 60,8 ‘4 + 5,1 y 5,0 ‘4.

3c. Cbtyp. idem cM. linalol (L > C);

en una esencia, suman 69,8 ‘4.
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4. Cbtyp. 1,8-cineal/«-bisabolol, chstyp. alcanfor (Fig. 16);

en una esencia, suman 49,2 ‘4 + 5,5 ‘4,

Quimiotipo mixta ternarios (34 muestras)

5. Chtyp. 1,8—cineol/alcanfor/linalol, C > A > L (Fig. 17);

en 16 esencias, suman 56,4—75,3% (med., 69,2 ‘4).

Sa. Cbtyp. idem, cbstyp. «—bisabalal;

en 2 esencias, suman 53,5 y 67,4 ‘4 + 5,9 y 5,1 ‘4.

5b. Chtyp. idem chsf. linalal (C > L > A);

en 11 esencias, suman 68,5-81,7 ‘4 (med., 74,5 ‘4).

Sc. Chtyp. idem tiff. alcanfor (A > C > L);

en 2 esencias, suman 58,1 y 81,7 ‘4.

Sd. Chtyp. idem tiff. alcanfor chsf. linalol (A > L > C);

en 2 esencias, suman 63,9 y 73,6 ‘4.

5.. Cbtyp. idem cbf. linalol chsf. 1,8—cineol (L > C > A);

en una esencia, suman 81,9 ‘4.

Quimiotipo mixta cuaternario (una muestra)

6. Chtyp. alcanfor/1, 8—cineol/linalol/«-bisabolol,

en esta secuencia; en una esencia, suman 69,8 ‘4.

El tipo químico medio de las esencias de estos quimiotipos es:

Tipo medio, 1, 8—cineol/>alcanfor/linaiol
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1 8

Fig. 13. Cromatograma de aceite esencial de L. JatifoJia Medicus, m. 1:

chtyp. 1,8—cineol

[p.hIi~~~

Fig. 14. Cromatograma de aceite esencial de L. JatifoJia Medicus, m. 14:

chtyp. 1, 8—cineol/alcanfor
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Hg. 15. Cromatograma de aceite esencial de L. Jatifalia Medicus, ni. 64:

chtyp. 1,8—cineol/linalal

Fig. 16. Cromatograma de aceite esencial de L. latifolla Medicus, in. 62:
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Fig. 17. Cromatograma de aceite esencial de L. latifolia Medicus, m. 6:

chtyp. 1, 8—cineol/alcanfar/linalol
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4.1.4.3. Quimiotipos de Lavandula lanata Boiss.

Quimiotipo simple (2 muestras)

1. Chtyp. alcanfor (Fig. 18);

en 2 esencias,alcanza (sumado el borneol) 91,6 y 75,4 %.

Quimiatipos mixtos binarios (9 muestras)

2. Chtyp. alcanfar/lavandulol, en esta secuencia (A > LI;

en una esencia, suman 68,4 ‘4.

2a. Chtyp. idem, chstyp. linalol;

en 2 esencias, suman 73,9 y 72,8 ‘4 + 6,3 y 6,5 ‘4.

2b. Chtyp. idem, cbstyp. 1,8-cineol;

en 2 esencias, suman 61,1 y 72,7 ‘4 + 7,2 y 5,8 ‘4.

2c. Chtyp. idem, chstyp. octan—3-ona (Fig. 19);

en una esencia, suman 75,0 ‘4 + 6,1 ‘4.

3. Chtyp. alcanfar/linalol (A > L), chstyp. lavandulol;

en una esencia, suman 61,9 ‘4 + 5,8 ‘4.

4. Chtyp. alcanfor/1,8-cineol;

en una esencia, suman 77,8 Y..

5. Chtyp. alcanfar/octan—3-ona (A > Oct);

en una esencia, suman 69,9 ‘4.

Quiuniatipos mixtos ternarios (5 muestras)

6. Chtyp. alcanfor/lavandulol/linalal (A > Lv > L) (Fig. 20);

en 2 esencias, suman 79,9 y 87,9 ‘4.

7. Chtyp. alcanfar/lavandulol/1,8-cineal (A > Lv > C) (Fig. 21);

en 2 esencias, suman 74,5 y 75,6 ‘4.

8. Chtyp. alcanfor/lavandulol/octan—3—ona, chstyp. 1,8—cineal (A > Lv > Oct)

(Fig. 22>; en una esencia, suman 72,4 ‘4 + 6,6 ‘4.

El tipo químico medio de las esencias de estos quimiotipos es:

Tipo medio, alcanfor/>lavandulol, subtipo linalol/1,8—cineal
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4.1.4.4. Justificación de las táxanesespecíficos de la sect. Lavandula L.,

por sus caracteres químicos; rango de especie para Lavandula

angustifoJia Miller subsp. pyrenalca (DC.) Guinea; variación

cuantitativa de los terpenoidesmayoressignificativos, en la Sección

Constituyentesmayores y quimiotipos de estos táxones

Venimos presentando, como caracteres químicas principales de cada especie, el

tipa química media de las respectivas esencias individuales, definido por sus

constituyentes mayores y, sobre todo, los quimiotipos de cada especie.

L. angustifolia tipo está constituida por individuos del único

Cbtyp. linalol cid. acetato de linalilo (simple) -

Sus homogéneas esencias individuales, constituidas por un única

constituyente mayor, el linalol, libre y acetilado, excepcionalmente,en grado

medio del orden de 50 ‘4, son, pues, del

Tipo químico, linalal < acetato de linalilo.

Los tres táxones ibéricos de esta sección, más o menos heterogéneos

químicamente, están constituidos por individuos correspondientes a los

quimiotipos que hemos formulado. En cada uno de estos táxones (especies),

existe uno más generalizado y que corresponde al tipo químico medio de sus

esencias individuales, como vemos a continuación. Dado el gran número de

muestras estudiadas, puede aceptarse que el tipo medio de estas esencias de

cada especie coincide con el tipo de las esencias colectivas. -

Tenemos en L. angustifolia subsp. pyrenalca:

Chtyp. linalol/alcanfor chf. borneol (mixto binario, general);

Tipa química medio de las esencias individuales,

Linalol/>borneal>alcanfor

En L. latifolia:

Chtyp. 1, 8—cineol/>alcanfor/linalol (general);

Tipo química medio de las esencias individuales,

1, 8—Cineol/>alcanfar/linalol

En L. lanata:

Chtyp. alcanfor/>lavandulol, subtipo linalol (general); -

Chtyp. alcanfor/lavandulol/linalol (no frecuente);
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Tipa química medio de las esencias individuales,

Alcanfor > lavandulal, quimiosubtipo linalal

El quimiotipo que caracteriza a la aceptada como subsp. pyrenaica de L.

angustifoJ la, difiere del característico de L. angustifolia tipo tanto, sino

más, que de los que caracterizan a las otras dos especies de esta sección.

Variación cuantitativa de los constituyentes mayoressignificativos

Acetato de linalilo.— Este es principal y característico de L. angustifolia,

exclusivamente, ya que es indetectable o se halla en trazas en L. lanata,

varía su concentración de trazas a 0,4 ‘4 en L. latifolia, y sólo aumenta a

0,2—1,5’4 (mcd.. 1.0 ‘4) en L. pyrenaica.

Linalol. — El linalol es asimismo mayor en L. - angustifoJia, pero en nivel

inferior al de su acetato, debido a que experimenta un grado de esterificación

(acetilación) natural algo superior al 50 ‘4; mientras ésta sólo alcanza 1,0 ‘4

en L. pyrenaica y esprácticamente nula en L. JatifoJia y L. Janata. La

acetilación natural del linalol es la principal característia de L.

&zgustifol la, que la diferencia claramente, incluso, de su subsp. pyrenalca.

El linalol, mayor y principal (med., 42,6 ‘4) en L. pyrenalca, pasa en L.

Jatlfo.Zia a tercer lugar (mcd., 13,7%), después del alcanfor (med., 15,6 ‘4).

En L. lanata, si bien resulta asimismo mayar en 2 de las 16 muestras, su valor

medio es sólo menor (5,1 ‘4).

Alcanfor y borneal.— Ambos faltan prácticamente en las esencias de

Lavanda “Verdadera” (L. angustifoJia tipo), lo cual es tan importante para la

identificación de esta especie, como la presencia del acetato de linalila,

mayor y principal en ellas. La presencia de notable concentración de alcanfor

da lugar a que se aplique a las Lavandas de origen el epíteto “aspiquées” (en

español, “espliegadas”), por considerarlas de origen hibridógeno

(“bastardas”).

Los quimiotipos ordinarios de alcanfor en L. Jatifolla, L. lanata y demás

especies de este género, que los contienen, producen esencias con alcanfor

mayor y borneal (precursor de aquél) minoritaria; mientras en las de L.

pyrenaica, es mayor el borneol y con mayor concentración (mcd., 17,8 ‘4) que el
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alcanfor (8,4 ‘4). Este, ya muy importante contenido de alcanfor y el más

importante de borneol son otros dos caracteres que diferencian también,

rotundamente, a L. pyrenaica y L. angustifolia tipo. De L. latifolia y L.

Janata se diferencia por su alto contenido de borneol o, dicho de otro modo,

por la quimioforma borneol de sus quimiotipos alcanfor.

En las esencias de L. Jatifolia, alcanfor y borneol alcanzan,

respectivamente, cone. med. de 15,6 y 1,7 Y.; y en las de L. lanata, 52,2 y 3

‘4.

El crecimiento medio del alcanfor va acompañadode disminución paralela

de la cono. media del linalol en las especies de la sect. Lavandula, de la

cual es característico.

1,8—Cineol.— En L. JatifoJia, el- constituyente mayar principal de sus

esencias es el 1,8—cineol, con conc. de 8,8—71,5 X <mcd., 39,6 Y.), lo cual

constituye el carácter químico más importante de esta especie.

IS0/AFNOR establecen cono. máx. del 1,5 ‘4 en las esencias de L.

angustifolia. Nosotros hemos encontrado en las esencias de los otros dos

táxones ibéricos, las siguientes cono.: 0,6—6,5%, en L. pyrenaica; y 0, 2—11,6

‘4 (med., 4,5%), en L. Janata.

Lavandulol.— El lavandulol, mayor en 10 de las 16 esencias individuales

de L. 1 anata, es el terpenoide característico más importante, de esta especie,

con conc. de 0,1—31,8 ‘4 (mcd., 13,9 ‘4). Alcanza conc. máx. de 0,3 ‘4 en L.

angustifoJia (150, AF’NOR); 0,1-3,7 ‘4 (med., 0,1%), en L. pyrenaica; y 0,1—0,9

‘4 (med., 0,4%), en L. Janata. En cambio, el acetato de lavandulilo es mínimo

en L. Janata, con máx. de 0,1 ‘4 y med., trazas; porque en L. pyrenaica y L.

latifoíia, en ambas con mcd. de 0,5 ‘4, alcanza los máx. de 0,9 ‘4 y 1,1 ‘4,

respectivamente.

Octan—3—ona.— Este terpenoide que alcanza su máximo nivel en L. lanata,

es asimismo característico de ella; es mayor en 2 de las 16 esencias, con

cono, de 1,3—11,9% (med., 3,9 ‘4).

A parte de estos normales y típicos constituyentes mayores de cada

especie, hemos encontrado que otros terpenoides alcanzan también,

eventualmente, en algún individuo, la categoría de mayor. Son éstos: óxido de

cariofileno y T—cadinol, en L. pyrenaica; bisabolal, en L. JatifoJia; linalal

y 1,8—cineol, en L. lanata.
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Constituyentes minoritarios significativas

Constituyente L. angustifoJia L. pyrenaica L. Jatifolia L. lanata

‘4 (ISa, AFNOR) Y. ‘4

cis—~—0cimeno 4—10 0,1-3,7 0,0-0,3 0,0—0,7

(mcd., 1.2) (med., 0,2) (mcd., 0,2)

Limoneno máx., 0,5 trazas--0,9 0,2—3,2 0,1—4,7

(mcd., 0,6) (med., 1,2) (med., 1,4)

El cis—(3—ocimeno es característico de L. angustifolla. El limoneno crece en la

secuencia de~ estos táxones.

• ‘~ - «—Pineno y (3—pineno que son mayoritarios significativos, taxonómicamente,

en algunas especies del género Lavandula, no lo son en las especies de la

sect. Lavandu Ja, ni notables en su concentración.

• Recordamos que los caracteres químicos tienen gran ventaja sobre los

morfológicos, por cárresponder aquéllos a estructuras moleculares, mejor

definidas y más precisas. Hemos demostradoque, aunque L. angustifolia tipo y

su subsp. pyrenaica están estrechamenterelácidnadas morfológicamente —lo cual

justificó la clasificación de este último taxon como subespecie—, sin embargo,

sus respectivos caracteres químicos las diferencian y separan claramente, a

nivél o rango semejante; en igual medida o grado en que ambas se diferencian

de L. lanata y L. - Jatifolia. Realmente, la aproximan a esta última (4.1.5.0).

Rango de especie

En conclusión, los caracteres químicos justifican, sin duda alguna, a nuestro

juicio, que’ se le restituya a la subsp. pyrenalca Guinea,- el rango o categoría

de especie y la denominación que le asignara DE CANUOLLE (1815).

Extracto de características

Taxon afín, morfoldglcamente, a Lavandula angustifolia flilJer, de la cual

difiere: por sus brácteas de consistencia foliácea, con nerviacicin

reticulada prominente, tan anchas como largas (7—9 mm), ovaJes y
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acuminadas que superan la longitud del cáliz; por sus diminutas

bractéolas lanceoladas; y por el diente posterior apendicu lado del cáliz.

Son sus caracteres químicos especificas el chtyp. linalol/alcanfor chf.

borneol, y el tipa químico medio de los aceites esenciales de sus

individuos, linalol/>borneol/>alcanfor.

Denominación

Lavandula pyrenaica DC.
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4.1.5. Lavandula pyrenaica DC. <L. angustifolia Miller subsp. pyrenaica (DC.)

Guinea), especie de origen hibridógena. Híbridos de la sect. Lavandula L.

Abordamos en este capitulo el fenómeno de la hibridación en la sect.

Lavandula. En la Península, más en concreto, en España, existen dos posibles

híbridos: L. jatifolia x L. pyrenaica y, L. Jatifolia x L. lanata, puesto que

el área de difusión de L. Jatifolia se solapa con L. pyrenaica en el Norte y,

con L. lanata en el Sur; son L. x leptostachya Pau y L. x losae Riv.—God.

En el área pirenáica francesa, L. latifolia convive asimismo con L.

angustifolia tipo, dando lugar a la hibridación de ambas especies, con

producción del correspondiente híbrido, en tipos diversos, como los

mencionados Lavandines (L. x intermedia Emeric ex Loiseleur), de tanta

importancia comercial, y otros, más semejantesa L. latifolia.

Por otra parte, el estudio comparativo que hemos realizado (4.1.4.4) de

los táxones específicos de la sect. Lavandula, nos ha sugerido la hipótesis

del origen hibridógeno de L. pyrenaica, en los Pirineos Orientales franceses,

que exponemos a continuación, en forma de tesis, previamente a las monografías

de los tres híbridos de esta sección.

4.1.5.0. Lavandula pyrenaica DC., especie de origen hibridógeno

Caracteres químicos

En 4.1.4.4, hemos tratado de demostrar que L. pyrenaica posee caracteres

específicos, que justifican, a nuestro juicio, que se le conceda la categoría

de especie. Sin embargo, sus terpenoides significativos, tabulados con los

correspondientes a L. angustifolia tipo, según normas de 150 y AFNOR, y los de

L. Jatifolia, hallados por nosotros (Tabla 13), nos han sugerido la hipótesis

del origen hibridógeno, para explicar el hecho de que sus concentraciones

medias presenten magnitudes intermedias entre las que les corresponden en L.

angustifolia y L. latifolia.
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Tabla 13. Constituyentes significativas de las esencias de 1. angustifola

(ang. ), L. pyrenalca (pyr. ) y L. Jatifolia

Constituyente ang. (‘4) pyr. (‘4) Ja. (‘4)

Linalo 1 25—38

Acetato de linalila

Alcanfor

25—45

máx., 0,6

fornecí

1, 8—Cineal

Lavandulol

Acetato de

lavandulilo

Octan-3—ona

Terpinen—4—ol

«—Terpineol

cis—~-0cimeno

Limoneno

máx., 1,5

máx., 0,3

mm., 2

máx., 3

2—6

máx., 1

4—10

máx., 0,5

20,1—63,9

(mcd., 37,7)

0,2—1,6

(mcd., 1,0)

2, 4—35,6

(med., 8,4)

6,3—28,1

(mcd.. 17,8)

0,6—6,5

(med., 2,9)

0,1—3,7

(med., 0,1)

trazas—1, 1

(med., 0,1)

trazas—1,5

(mcd., 0,8>

trazas—O, 3

(mcd., 0,2)

trazas—O,5

(med., 0,2)

0,1—3,7

(mcd., 1,2)

trazas—O, 9

(med., 0.6)

0, 2-37,4

(med. , 13,7)

trazas—O, 4

(mcd., 0,05)

1, 3—54,7

(med., 15,6)

0,3—10,3

(mcd., 1,7)

8, 8—71, 5

(med., 39,6)

0,1—0,9

(med., 0,4)

0,2-0,9

(mcd., 0,5)

0,0—trazas

(mcd., trazas)

trazas—O, 1

(mcd., trazas)

trazas—2, 4

(mcd., 1,4)

0,0—0,3

(mcd., 0,2)

0,2—3,2

(mcd., 1.2)

(lat.
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Observamos a~imismo en esta Tabla, que las concentraciones medias de sus

terpenoides se hallan mucho más próximas a las que alcanzan en L. latifolia.

En otras palabras, L. pyrenaica es, químicamente, mucho más afín a L.

latifolia, -a pesar de que los caracteres morfológicos la vinculan muy

estrechamente con L. angustifolia.

En 4.1.1.2, indicamos que la esencia de L. pyrenaica, destilada

comercialmente en Lérida y Teruel y conocida como “aceite de Lavanda

Española”, fué considerada procedente, “probablemente, de un Lavandín” y,

“valorado como el de Espliego, no como el de la Lavanda Francesa”

(GILDEMEISTER & HOFFMANN, 1961). Esta valoración apoya este nuestro .punto de

vista.

Para este hecho no encontramos otra explicación que no sea la de un

carácter heredado de ancestro L. latifolia, cruzado, probablemente, con otro

polinizante U. angustifolia, en área francesa de Pirineos Orientales; no

habría sido -posible en España, al no encontrarse acá la L. angustifolia

silvestre.

Caracteres botánicos

Admitir una supuesta herencia de caracteres botánicos de parental L.

angustifolia no ofrece dificultad alguna, teniendo ambos táxones la máxima

afinidad morfológica. Ello dificulta encontrar este tipo de afinidad con L.

latifolia. Hay que buscarla -aunque, lógicamente, habría de ser mínima- entre

los caracteres que diferencian a L. pyrenaica de aquélla.

En cuanto a las brácteas, la consistencia foliácea de las suyas,

membranosas como las de L. angustifolia, las aproxima a las herbáceas de L.

latifolia; superan la longitud del cáliz, como suelen hacerlo las de L.

latifolia, mientras en L. angustifolia su longitud es 1/3 de la del cáliz. El

cáliz de L. angustifolia no presenta apéndice diferenciado; en L. pyrenaica el

diente posterior es apendiculado; en L. latifolia es apendiculado y

ligeramente acuminado; L. pyrenaica y L. latifolia tienen en común el

indumento corto, tomentoso y gris de sus cálices. La anchura de las hojas de

los primeros brotes es mínima en L. angustifolia, con máx. de 6 mm; en L.

pyrenaica, los 6 mm es la mínima anchura; en L. latifolia, la anchura alcanza
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10—20 mm.

Divergencias químicas aparentes respecto a la tesis del origen hibridógeno

Se nos puede arguir que los tres constituyentes mayores y el terpinen—4—ol

tienen, en L. pyrenaica, concentraciones medias que no se atienen exactamente

a la ley de la hibridación, ya que se desvían de las medias que estos

terpenoidesalcanzanen los supuestosparentales.

Con la exclusión del linalol —carácter no específico—, los otros tres

específicos (acetato de linalilo, borneol y terpinen—4-ol) que justifican la

categoría de especie independiente, la incumplen claramente, pero si

cumpliesen la ley, estaríamos en presencia de un híbrido, no de una especie

consolidada clara.

Los demás, incluido el linalol, la cumplen realmente; el carácter de

chtyp. linalol, común a los supuestos ancestros, es la causa de que resulte

potenciado en la remota hibridación, lo cual explica que la conc. media del

linalol en L. pyrenaica sea mayor que la máxima en L. latifolia.

Consecuentemente, la causa debe hallarse en el supuesto origen bibridógeno.

Nosotros no conocemos otra explicación.

El aparente incumplimiento por parte del linalol puede ser atribuido

también a un particular sistema enzimático de L. angustifolia, ausente en L.

pyrenaica, que produce, en la primera, la acetilación de casi 50 ‘4 del linalol

natural, con la correspondiente disminución de su concentración, como alcohol

libre. El máximo de acetato (45 ‘4) equivale a 33 ‘4 linalol; sumado este

linalol al mínimo libre (25 ‘4), tenemos el linalol total (58 ‘4). La conc.

media (37,7 ‘4) en L. pyrenaica es, pues, intermedia entre este 58 ‘4 de L.

angustifolia y el 13,7 ‘4 de L. latifolia, realmente superior en 2 unidades

porcentuales al valor medio, explicado por la potenciación expuesta, que vamos

a comprobar en los híbridos.

Aún podemos esgrimir otro argumento en favor de nuestra tesis del origen

hibridógeno de L. pyrenaica: no haber encontrado ningún quimiotipo simple,

componente de los mixtos existentes. En las demás especies de la sección y el

género, hemos hallado el más representativo, que siempre ha resultado escaso.

Por ello, se nos puede arguir que puede existir, porque no es muy numeroso el
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número de ejemplares destilados; creemos, sin embargo, que no existe.

Conclusión

Lavandula pyrenaica DC., taxon con rango o categoría de especie, tiene origen

hibridógeno y status consolidado, con origen en la región francesa de los

Pirineos Orientales.

4.1.5.1. Lavandula x intermedia Emeric ex Loiseleur, Fí. Galí. 2: 19 (1828>;

Lavandas y Lavandines

Híbridos más conocidos

BIRCKENSTOCK fué quien definió claramente, por vez primera, los híbridos L.

latifolia x L. arigustifolia tipo. La primera demostración experimental de la

hibridación artificial fué obtenida en 1926 por técnicos del “Service Agricole

des Établissements CHIRIS”, fecundando flores de L. latifolia con polen de L.

angustifolia subsp. angustifolia que florece casi un mes antes (VLNOT y

BOUSCARY, 1971, 1979; BARBIER, 1963). ABRIAL y KARLES KINI) han comprobado

asimismo que, mientras alguzias semillas de L. Jatifodia que convive con L.

angustifolia, dan lugar a híbridos, no sucede a la-inversa. Por ello, hemos

escrito L. latifolia (polinizada) x L. angustifolia (palinizante).

Tanto las estaciones naturales (altitud) de estos híbridos, como sus

caracteres morfológicos y químicos (composiciones de sus esencias) situan a

los Lavandines entre los que corresponden a la “Lavande” y al “Aspic”. El

número de tipos de híbridos es amplísimo: desde el que se aproxima

estrechamente a la ‘Lavande” -tipo SUPER, cultivado— al que se aproxima mucho

al ‘Aspic”, como L. hybrida Reverchon.

CKAYTOR (1.c. ) y VINOT y BOUSCARY(1979) citan los siguientes híbridos:

— L. x intermedia Emeric ex Loiseleur, Fí. Galí. 2: 19 (1828). Pedúnculos

ramificados; espicastros subinterrumpidos, brácteas ovado-acuminadas; cálices

tomentosos, estriados; hojas linear—lanceoladas, azules (Basses Alpes).

— L. x hortensis Hy (1888). Su hábito es parecido al de L. latifolia:

pedúnculos ramificados, espicastros delgados e interrumpidos (alrededores de
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Angers). Frecuentemente, en jardines franceses.

— L. spica x L. latifolia Albert (1875) (Var et Dróme)

— L. x burnati Briquet, Lab. Alpes Marit.: 468 (1895). Alcanza 60 cm;

tallos robustos, ramas numerosas, verdosas, pedúnculos muy largos ....

(Vallée de la Tinée, A.M.).

— L. feraundi Ny, Rey. Gén. Bot., 10: 55 (1898). Difiere de L. latifolia

en las hojas de las ramas, estrechas y estériles.

— L. x guilloni Ny, Rey. Gén. Hot. • 10: 55 (1898). Difiere de L.

latifolia por sus ramas, muy cortas, y tirso simple.

— L. hybrida Reverchon —el más nombrado— (Ginebra). Albiflora; más

robusta y rica en esencia que sus padres, próxima a L. latifolia typus.

VILLEVIELLE y COUSIN (1974) han estudiado los pelos de este hibrido. Los no

glandulares de hojas y tallos son largos y delgados; los glandulares son

unicelulares de 10—20 ~i de diametro y bicelulares de 30—35 p de diametro. Los

del cáliz están localizados en el fondo de pliegues, y protegidos por un

fieltro de pelos no glandulares que nacen en la cima de los pliegues; poseen

un corto pedicelo con que soporta una corona de 8 células glandulares. Los del

interior de la corola son pequeños y largos; terminan en una célula glandular

redonda de 15—25 ji de diametro (y. 4.1.2.1).

NY (1898) —autor de tres de los citados híbridos— opinaba que la mayoría

de las formas cultivadas y muchas espontáneas de “Lavande” son realmente

híbridos. Por el contrario, Briquet (1895) —que reconoció, como tal, a L.

burnatí— sostuvo que muchos de los supuestos híbridos y plantas tenidas por

especies nuevas, son simplemente sinónimos de L. angustifolia o L. Jatifolia.

Muy recientemente, DE PASCUAL TERESA et al. (1991) han publicado sendas

composiciones (con 52 constituyentes cuantificados) de sendas esencias de un

cultivo salmantino de Lavandín “Super” y de una Lavanda comercial. Si bien

omiten constituyentes minoritarios característicos, según la norma 150, se

puede diagnosticar que, efectivamente, la primera corresponde a un Lavandin

del tipo “Super” y la segunda, a una Lavanda de buena calidad (con 33,9 ‘4 de

linalol y 29,7 ‘4 de acetato de linalilo), ligeramente “espliegada”, ya que su

contenido de alcanfor (1,9 ‘4) es muy superior al máximo admitido por esa norma

internacional (0,6 ‘4).
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Clave para L. x intermedia, L. angustifolia y L. latifolia.

Al lógico interés teórico en poder identificar tanto al hibrido (“Lavandines”,

clones) como a sus parentales (“Lavanda” y “Espliego”), hay que añadir la

conveniencia o necesidad de diferenciarlos en la selección de ejemplares para

los respectivos cultivos, o de distinguir sus cultivares. Las esencias

respectivas poseen características específicas • demandadas por los

consumidores. Transcribimos la clave de diferenciación propuesta por TUCKERy

HENSEN (1985):

1. Brácteasavado—rómbicas

2. Relación long. de bráctea/anchura, 0,83—2,20; bractéolas ausentes o

hasta de 2,5 mm de long.; floración anticipada (mediados a final de

• junio)

L. angustifolia (Lavanda)

2. Relación long. de bráctea/anchura, 1,33—3,00; bractéolas de 1—4 mm de

long. ; floración, a mitad de la estación (comienzo a mediadosde julio)

L. x intermedia (Lavandin)

1. Brácteas lineares o lanceoladas; relación long. de bráctea/anchura, 4,67—

7,00; bractéolas de 1—6mmdelong.; floración postrera (finales de julio a

mediados de agosto)

L. latifolia (Espliego)

La esterilidad de los híbridos

Lbs híbridos L. latifolia x L. angustifolia (typus) son estériles normalmente,

a pesar de las grandes analogías de las dos lavándulas parentales. La

semejanza de estas especies se encuentra asimismo en la cariología (y. pág.

29): los números cromosomáticos (n.c.) son idénticos o muy próximos.

La esterilidad se atribuye a dos causas: (1) anomalías imputables a una

acción de genes, que perturban la reducción cromosómica (meyosis); (2) más

frecuentemente, anomalías cromosómicas. Estas últimas se deben a que no existe

la homología verdadera entre los cromosomas de los genomas de L. angustifolia

y L. latifolia.

Los números gaméticos haploides en el polen y el óvulo (n y n’) son ca.
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25. La unión se realiza cuando no existe tanta diferencia entre los cromosomas

homólogos, como para crear una incompatibilidad que se oponga a la formación

del hibrido. El híbrido se forma, con n.c. haploide de sus células somáticas

n + ti’ = 50, aproximadamente.

La formación de su polen y su óvulo requiere que cada cromosoma de ti, de

origen paterno, encuentre un cromosoma homólogo en ti’, de origen materno, para

constituir parejas o ‘bivalentes” en la meyosis. Cuando este apareamiento no

se hace del modo normal, los gametos del hibrido resultan malformados,

abortados e inoperantes. La dificultad viene, no solamente de que ti y ti’ sean

diferentes —a veces—, sino de que estos cromosomas no se pueden aparear, y dan

“univalentes”; o se produce, inclusive, un reparto desigual de los gametos.

Todas estas causas conducen a un desequilibrio en el número cromosomático, en

estado haploide, de los híbridos, que les hace estériles (VINOT y BOUSCARY,

1971).

Lavandines anfidiploides fértiles

VINOT y BOUSCARY(1971, 1979) han estudiado un Lavandín fértil. Dicen que hace

unos 35 años, en uno de los campos de lavandines “ordinarios”, un cultivador

de los Prealpes de la Provenza observó, bajo una de las diversas plantas de

cultivo, piés jóvenes, nacidos aparentemente de semillas caídas al suelo, como

puede observarse frecuentemente en los cultivos abandonados de “Lavandes

fines”. La anomalía de este hecho no fué percibida inmediatamente por el

lavandicultor, pero la facilidad de su multiplicación le incitó a trasplantar

algunas de estas plantas a un pequeño campo de ensayo. Obtuvo hermosas plantas

robustas y floríferas cuyos descendientes sirvieron para establecer un campo

más vasto. Fué explotado durante 5 años, pero abandonó el cultivo porque el

rendimiento de esencia era pequeño, y la calidad de ésta tampoco favorecía la

explotación. Se trataba, incuestionablemente, de este Lavandín fértil

presentido, e investigado 40 años después por estos autores, en todos los

caracteres botánicos y las características de su esencia (ésteres, 30,8—34,9

‘4, en 1960—1962; olfación alcanforada superior al Abrial; etc.). El

descubrimiento de este híbrido fértil natural fué comunicado, en una Nota, a

la “Societé Botanique de France”, en 1963.
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Dicen que la rara fertilidad en los lavandines resulta del apareamiento
+

de los cromosomas, así: (n + ti’ >2 = 100 — 2. En este caso, 2n + 2n’ pueden
constituir dos grupos semejantes, susceptibles de reducirse normalmente. A

estos lavandines fértiles se les considera anfidiploides.

La restauración de la fertilidad, la ha producido el apareamiento

espontánea de formas estériles de ca. 50 cromosomas. HAYA et al. (1974) han

obtenido in vitro anfidiploides fértiles de Lavandin “Abrial”, tratando

las plantas con colchicina.

La fertilidad polinica del anfidiploide es ca. 90 ‘4, mientras el hibrido

2n sólo forma un pequeño porcentaje de granos de polen.

Peyron (1974) ha examinado las esencias de plantas 2n y 4n, y no observó

diferencias significativas.

Composición química de las esencias de lavandines

VINOT y BOUSCARY (1964) dan las características físico—químicas de las

esencias de Lavandin francesas industrializadas, de la siguiente Tabla.

Compárense con las de “Lavande” y “Aspic”, ya tabuladas (4.1.0.2>; asimismo

destiladas de los espicastros, con porciones variables de sus pedúnculos que

contienen cantidad despreciable de esencia.

Especificaciones
Lavandines del Sindicato

Densidad a 20 0C 0,882 a 0,900 0,885 a 0,900

Esteres, ‘4 46a7 35a16

Ind. de refracc, a 20 0C 1,45862 a 1,46652 1,45800 a 1,46600

Poder rotatorio, a 20 0C —8,57 0 a +0,63 0 ~7 a—1 O

Solub.: Vol, etanol 70 ‘4 3,6 — 2,0 • 4 y menos

En relación con los constituyentes de estas esencias, más característicos

o diferenciadores de las de Lavanda y Espliego (“Aspic”), TER HEIDE et al.
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(1970) indican que muestras de genuino aceite esencial de Lavandín francés

contenían del orden de 35 ‘4 de linalol, 19 ‘4 de acetato de linalilo, 7 ‘4 de

alcanfor y 6 ‘4 de 1,8—cineol; y que estos resultados son comparables con los

de investigaciones de Y.-R. Naves (1958); 1’. Holness (1961); J. Holsek y M.

Maticic (1964); R.J. Steltenkamp y W.T. Casona (1967); y C. Ille (1967). La

calidad de composición de su esencia varia considerablemente de unos

individuos (o clones cultivados) a otros.

Se dice que la esterilidad —y, por consiguiente, el tener que acudir a

los cultivos clonales— priva al agricultor de muchas posibilidades (ello puede

explicar que, en Francia, no se hayan difundido estos cultivos para la

Lavanda); pero entendemos que sólo ellos pueden facilitar materia prima de una

determinada calidad; y que la industria receptora pueda normalizar sus

productos.

Lavandas “italianas” e “inglesas” y los lavandines “Super”

Dicen VINOT y BOUSCARY (1971) que la existencia de lavandines fértiles y.

sobre todo, de una descendencia de Lavandín asimismo fértil, particularmente,

el cruzamiento en retorno con la Lavanda y el “Aspic”, es la hipótesis

mantenida varias veces para explicar determinados hechos. Ciertos tipos de

Lavanda e, inclusive, de Lavandin están bastante alejados del concepto

general, como para acreditar la idea de una “introgresión” originada por tal

cruzamiento del hibrido con uno de sus parentales:

(1) Las lavandas “italianas” presentan numerosas semejanzas, bajo el

punto de vista de la composición de sus esencias, con las de los lavandines

—pero se hallan desprovistas de alcanfor-, y su apariencia es de Lavanda. Su

distribución geográfica se halla muy localizada. Creen estos autores que la

influencia del terreno juega aquí un papel primordial, sobre todo, en la

Liguria, donde viven poblaciones adaptadas a suelo granítico, “suficiente para

explicar las particularidades de esta producción”.

(2) Las lavandas “inglesas” serían consideradas, en general, como

lavandines por algunos de sus caracteres exteriores (morfológicos), y porque

su esencia se aproxima (en composición) a la de híbridos —pero sin trazas de

alcanfor—. Dicen que es difícil formarse una opinión sobre una variedad
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formada, ‘poco a poco, por un clima tan diferente del del SE francés, y cuyo

cultivo se halla muy restringido. Tiene un especial perfume que la ha hecho

famosa en el mundo, base de una floreciente industria (CHOLMELEY, 1959).

(3) Los lavandines “Super” se hallan muy próximos a las Lavandas. La

Tabla 15 muestra la cómposición de un Lavandín excelente, del tipo “Super”

(mínima concentración de alcanfor y poco cineol). La única prueba del origen

hibridógeno, aparte de la esterilidad, es la presencia de alcanfor. Las

características físico—químicas corresponden a las de lavandas “malas”. Aquí

no hay necesidad de plantearse ninguna hipótesis; se trata de casos limites:

ambos poseen hereditariamente caracteres externos en el mismo sentido: tallos

simples, espigas largas, esencia con gran contenido de ésteres, etc.

(4) La existencia de lavandas mediocres “aspiquées”, ya mencionadas. Las

características físico—químicas de sus esencias evocan un posible parentesco

con los híbridos, pero no contienen alcanfor. Se hallan en zonas marginales,

de la región del “Aspic” •y los lavandines.

(5) La conocida gran diversidad de las poblaciones de la Lavanda.

Clones

Un clon es el conjunto de- individuos, idénticos entre sí, obtenidos por

multiplicación vegetativa de una planta (pie) seleccionada.

El cultivo de los lavandines se inició en Francia poco después de la

Primera Guerra Mundial. Los lavandicultores acudían a la “garrigue”, y

localizaban los híbridos por su mayor vigor que, ya en el primer año, los

diferenciaba de los “Aspics” y “Lavandes fines”; los arrancaban, y replantaban

en el campo destinado al cultivo. Estas operaciones les fueron haciendo muy

raros, al cabo dé los años, y, hoy día, sería muy difícil establecer de este

modo un cultivo. Los cultivos de lavandines espontáneos han desaparecido

prácticamenté; son los denominados lavandines “ordinarios” o “comunes”. Los

actuales cultivos en Francia y, por supuesto, en los demás paises

cultivadores, como España, son clonales. (No así los cultivos franceses de

Lavanda, aunque también se han obtenido y ensayado cultivos de clones

conocidos, exportados a otros- paises. ) El tipo de lavandín “Abrial” (L.

hybrida Abrialis) se cultiva desde hace más de 45 años, aunque ya muy
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degenerada. Hemos mencionado otros tipos de Lavandin, más cultivados en

nuestro país. Se desarrollan bien entre 400 m (Abrial) y 700 m (Super), y

hasta a los 1000 m; y con excelentes rendimientos de esencia por Ha, y la

calidad correspondiente al clon (ANONIMO, J.c.; LUNA LORENTE, 1980)~

Estos híbridos, generalmente más vigorosos que sus parentales, dan gran

rendimiento de esencia, lo cual justifica su explotación en cultivos.

4.1.5.2. Lavandula x leptostachya Pau, Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 27:171 (1928);

otros híbridos Lavandula latifolia Medicus x Lavandula pyrenaica DC.

Híbridos descritos

CRAYT0R (l.c.) cita en España L. x leptostachya Pau y, dos en Francia: (a) L.

aurigerana Mailho ex Briquet y Ch) L. x senneni Fouc. Fueron listados por esa

autora juntamente con los relacionados en 4.1.4.1, de L. latifolia Medicus x

L. angustifolia Miller.

Lavandula x leptostachya Pau

Caracteres botánicas y corología

Según Pau, las brácteas de L. ir leptostachya Pau (Fig. 23) son semejantes a

las de L. officinalis var. pyrenaica DC.; L. angustifolia Miller subsp.

angustifolia difiere de este parental en sus delgados espicastros que se

aproximan a las de L. latifolia, con pocas flores laxas; nervios de las

brácteas, no ramificados o sólo ocasionalmente, y brácteas más estrechas.

Caralogía: NE de España.

Otros híbridos franceses

a) CHAYTOR (J.c. ) encuentra a L. aurigerana Mailho ex Briquet con hábito

semejante al de L. latifolia; y el indumento, tomentoso y gris del cáliz,

semejante al de este parental o al de L. officinalis var. pyrenaica (L.

pyrenaica DC. ). Corología: Pirineos franceses. Sin embargo, Briquet que
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Fig. 23. Lavandula ir leptostachya Pau, m. 4 (MACE p. porte general (long.,

45,3 cm. ); Ji, hoja; b, bráctea inferior; 2,1. bracteol~; f, flor; i, indumento

(M.I. y M.C. GARCíA VALLEJO)
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examinó el especimen typus, lo consideró L. olficinalis; y Rouy & Foucaud

(1909), L. officinalis var. delphinensis. En 4.1.1.1, indicamos que Sennen

atribuyó las plantas de L. pyrenaica (L. angustifolia subsp. pyrenaica) de

Ripolí y del Valle del Ter a la var. aurigerana de este taxon.

b) L. ir senneni Fouc., según Chaytor, se parece a L. officirzalis var.

del pMnensis; pero sus brácteas son más anchas, y las del par inferior son

lanceolado—ovadas, o largas, ovadas, ampliamente acuminadas y,

aproximadamente, iguales al cáliz; el indumento del cáliz es corto, tomentoso

y gris, semejante al de L. latifolia y L. officinalis var. pyrenaica; los

pedúnculos son ordinariamente simples, pero tienen un par de ramitas delgadas

Corologia: Pirineos Orientales franceses.

Nuestras de L. ir leptostachya Pau estudiadas

Se ha estudiado 8 muestras individuales con apariencia de híbridos, cuya

procedencia, época de recolección y rendimiento de esencia se indican en la

Tabla 14. (Mapa 21).

Estos supuestos híbridos destacaban, a simple vista, por su mayor

desarrollo (altura) que los individuos normales de las comunidades de L.

pyrenaica DC. con los que convivían; su hábito tiende al de L. latifolia; y la

anchura y la forma de sus brácteas son intermedias entre las de las anchas,

oblatas de L. pyrenaica y las de las de L. latifolia, lineares a lanceoladas

(Fig. 5, ‘7. 9 y 21).
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Tabla 14. Muestras estudiadas de Lavandula ir leptostachya ?au

Muestra Localidad
Coordenadas

UTM
Fecha

recolección
Aceite Esencial

Rdto. ‘4 (V/?)

HUESCA

1 Villobas 30TYM29 24.07.86 0.59

2 Fortunada 31TBH71 24.07.86 0,87

3 Boltaña 31TBG6S 24.07.86 0,82

4 Loarre JOTXH9S 22. 07. 86 2,08

5 Loarre 3OTXM9S 22. 07. 86 1,36

6 5. Juan de la Peña 3OTXN8O 22. 07. 86 0,96

LERIDA

7 Collado de Faidelia JITCG46 25. 07. 86 0,86

TERUEL

8 Valdelinares 3OTYKO7 05. 08. 86 0,55

40

Hapa 21. Muestrasestudiadasde Lavandula ir leptostachya ?au

(M.I. GARCíA VALLEJO)
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Resultados analíticos y discusión

Resultados

Las esenciasse han obtenido con rendimiento medio de 1,01 ‘4 de planta seca.

La Tabla 15 muestra las composiciones de las esencias de cada uno de 8

supuestoshíbridos y de un clon de Lavandín cultivado.

Son constituyentes mayores linalal, alcanfor y 1,8—cineol en las esencias

1—7; en la m. 8 (Teruel), sólo alcanfor y 1,8—cineal, porque el linalol

resulta menor.

Linalol, como mayor y principal, excepto en la ni. 6 —en que le supera el

1,8—cineol—, varía, entre 19,1 y 46,5 ‘4 (med., 34,4 ‘4); en m. 8, sólo 5,0 ‘4.

El acetato de linalila alcanza 0,2—1,9 ‘4 (med., 0,8 ‘4); su óxido cis, 0,1—0,3

‘4 (med., 0,2%); y su óxido tratis, 0,1-0,2% (mcd., 0,2%).

Alcanfor varía entre 7,7 y 33,6% (med., 20,6%). El barneol, con 1,1-5,1

‘4 (mcd., 2,6 ‘4); el acetato de bornilo, con trazas—O,2 ‘4 (med., 0,1 ‘4); y

canfeno, con 0,3—1,4 Y. (mcd., 0,8 ‘4). La máxima concentración de alcanfor

corresponde a la m. 8 que tiene el mínimo de linalol.

El 1,8—cineol varia entre 6,8 y 46,0% (med., 18,4%). Es principal en la

m. 6, y supera al alcanfor —no al linalol— en las m. 3 y 5.

El limoneno varia entre 0,4 y 1,5% (med., 0,9 Y.).

Cis—~—acimeno varía entre trazas y 0,5% (med., 0,5%).

A título comparativo, tabulamos, a continuación, estas concentraciones

medias entre las medias correspondientes a sus supuestos parentales:

L. latifolia L. ir leptostachya L. pyrenalca

Linalol 13,7 34,4 37,7

Alcanfor 15,6 20,6 8,4

Eorneol 1,7 2,6 17,8

1,8—Cineol 39,6 18,4 2,9

Limoneno 1,2 0,9 0,6

cis-~-0cimeno 0,2 0,5 1,2

Rendto. de esencia 1,10 1,01 - 0,41
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Discusión

Las concentracionesmedias de los constituyentesmayores y/o significativos de

las esencias de L. ir leptostachya, tabuladas entre las medias de sus

parentales, demuestranque es hibrido de L. latifolia y L. pyrenaica, aunque

la concentracióndel alcanfor superaen- unas 5 u. porcentualesa la mayor que

corresponde a L. latifolia; y el borneol, mayor característico de L.

pyrenaica, sólo resulta microconstituyente en el híbrido, cuando debería haber

alcanzado una conc. media del orden del 10 Y., según la ley de la hibridación

que venimos aplicando, a lo largo de este amplio trabajo, en la diagnosis de

la naturaleza híbrida de los individuos estudiados.

Este incremento negativo del borneol (de casi 8 u. ) sobre la media que

cabría esperar, es del mismo orden que el incremento positivo, experimentado,

simultáneamente,por el alcanforen el híbrido, lo cual nos lleva a atribuirlo

a una determinada causa por la que aquél se transforma en éste. De la pareja

alcanfor/barneol, en todos los táxones de la sect. y el gén. Lavandula,

excepto L. pyrenaica, resulta mayor el alcanfor y minoritario o

microconstituyente, el barneol, precursor de aquél. En todos ellos, hemos

encontrado el chtyp. alcanfor, generalmente, como componente de quimiotipos

mixtos, mientras en L. pyrenaica es característico el chtyp. alcanfor chf.

borneol (en el cual, a la inversa, aquél es microconstituyente y éste, mayor).

Hay, pues, en ello clara semejanza química entre L. ir leptostachya y L.

latifolia. Nuestra hipótesis explicativa es que la capacidad sintetizadora del

borneol, característica de L. pyrenaica, la debe a un carácter particular,

relacionado con la presencia en él de un sistema estabilizador del borneol,

que inhibe o frena su dehidrogenación (oxidación) y, por consiguiente, su

transformación en alcanfor. Este sistema inhibidor no ha sido heredado por L.

ir leptostachya, que se diferencia así de su parental L. pyrenaica,

asemejándose a L. latifolia.

Sin embargo, L. ir leptostachya parece asemejarse a L. pyrenaica por el

linalol, con rango principal en ambas (ocupa el tercer lugar, como mayor, en

L. latifolia: C > A > L). La explicación es sencilla: este híbrido hereda de

ambos parentales el carácter de chtyp. linalol, común a los táxones de la

sect. Lavandula, lo cual es causa de la potenciación de este carácter.
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Resulta, así, que las esencias de L. ir leptostachya corresponden al

Tipo químico medio, linalol/>alcanfor/1,8—cineol

que es el característico de L. latifolia, en la forma inversa de la secuencia,

de estos tres terpenoides mayores característicos, por la potenciación del

linalol.

Podemos definir el notoquimiotipo (notbochumotypus), para estas esencias:

Notbochtyp. linalol/>alcanfor/1 , 8-cineal

excepto para la m. 8, a la que le corresponde el

Nothachtyp. alcanfor/1,8-cineol, nathacbstyp. linalol

Conclusiones

a

1 . Cuando se trate de aplicar la ley de la hibridación a constituyentes

relacionados biogenéticamente (de una “familia”), han de ser considerados en

conjunto. De esta forma, desaparece el aparente incumplimiento de esta regla:

la suma de las concentraciones medias de alcanfor y borneol en L. ir

leptostachya (23,2 ‘4) es intermedia respecto a las que corresponden a L.

latifolia (17,3 ‘4) y a L. pyrenaica (26,2 ‘4).

a2 . Un carácter común a ambos parentales, se potencia en la hibridación.
a

3 . La esencia del híbrido es de mejor calidad que la del Espliego (L.

latifolia), por el mayor contenido de linalol, sin alcanzar la dela esencia

de L. pyrenaica; pero con rendimiento de esencia superior al doble del de

ésta, casi igual al de L. Jatifolia.

y principal.— La descripción botánica de L. ir leptostachya, dada por

Pau, debería ser completada con los caracteres químicos; y que la denominación

los exprese, siquiera de modo indirecto, v.g., mostrando su mayor semejanza

química con L. latifolia.

185



Extracto de características

Mata de características morfológicas semejantes a las de L. pyrenaica

DC., con porte más desarrollado. Difiere en los espicastros delgados, de

flores laxas, aproicimándose a los de L. latifolia Medicus; brácteas

más estrechas, con nervios no ramificados o sólo, ocasionalmente. El tipo

químico de sus aceites esenciales es linalol/>alcanfor/1,8-cineol,

característicos de L. latifolia Medicas.

Estimamos que el carácter químico dominante, heredado de uno de los

parentales, debería -ser expresado-en el nombre del -híbrido.

Echamos en falta que la clasificación vigente no permita todavía

incorporar, al binomen especifico, la expresión del caracter químico típico

cuando éste difiere del morfológico , caso frecuente, como vamos a comprobar.

Nota: Estimamos que la ni. 21 de L. pyrenaica corresponde a este hibrido, por

el tipo químico de su esencia; corresponde a un

Nothocbtyp. alcanfor cbsf. borneol/>linalol
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Tabla 15. Esenciasde L. ir leptostachya Pau y Lavandín “Super”

Huesca Lérida Teruel Lavandin

Pico 1 2 3 4 5 6 7 8 “Super”

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

1,6

0,9

0,9

0,2

0,8

0,2

1,2

11,6

0, 1

0,3

0,2

0,6

0,1

t

0,2

0,1

t

0,2

t

25,6

31,8

0,5

0,0

t

0,1

1,0

0, 1

t

0,1

0,8

0,5

0,5

0,2

1,0

0,3

0,8

13,8

0,6

0,2

0,1

0,4

0,1

t

0,6

0,1

t

0,2

t

18,4

42,8

0,8

0,0

t

t

1,7

0,1

0,1

0,1

1,3

0,8

1,0

0,3

0,6

0,2

1,0

20,0

0,5

0,4

0,2

0,6

t

t

0,3

0,2

t

0,4

0, 1

18,2

32,2

0,5

0,0

t

0,2

1,3

0,3

0,2

0,1

1,2

1,0

0,5

0,2

0,9

0,3

1,2

6,8

0,9

0,8

0,2

0,4

0,2

0,2

0,3

0,3

t

0,1

0,2

28,2

37,2

1,9

0,0

0,1

0,2

0,8

0,2

0,1

t

0,9

0,3

1,1

0,3

0,4

0,2

0,4

25,7

1,0

0,7

0,2

0,5

t

0,1

0,5

0,3

0,2

0,2

0,2

7,7

46,5

0,6

0,0

0, 1

0,2

0,7

0,4

0,3

0,2

1,3

0,6

1,5

0,4

0,8

0,2

0,7

46,2

1,0

0,2

0,3

0,8

t

t

t

0,2

0,1

0,4

0,1

12,3

19, 1

0,4

0,1

t

0,1

0,6

0,5

0, 1

0,2

2,4

0,8

0,9

0,3

0,1

t

0,5

20,5

t

0,3

0,7

1,7

t

t

0,3

0,2

t

0, 1

0, 1

20,7

31,2

1,2

0,0

0,7

0,1

0,2

0,2

t

0,2

2,2

1,4

1,5

0,5

0,8

0,4

1,5

22,8

0,1

0,2

0,3

0,8

0,1

t

t

0,2

0,2

0,6

0,2

33,6

5,0

0,2

0,3

0,2

t

1,0

0,3

0,4

0,2

0,2

0,1

0,2

- 0,1

t

0,6

0,6

4,0

1,4

0,1

t

0,2

0, 1

t

t

0,1

0,2

0,1

t

0,5

20,1

35,0

0,5

t

0,3

2,0

2,9

2,2

t
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Tabla 15. Conclusión

t

0,8

t

0,2

0,4

0,7

0,0

3,2

t

t

0,1

t

0,6

0,1

t

0,1

0,2

0,2

0,0

t

1,2

t

0,5

t

0,2

0,8

0,0

t

2,6

0,2

0,1

t

t

1,3

t

0,2

0,4

1,0

0,0

1,9

0,0

t

0,1

0,2

0,5

0,3

t

t

0,2

0,2

0,0

t

1,0

t

0,5

t

0,1

0,3

0,0

0,1

0,8

0,2

0,1

t

t

0,2

t

0,3

0,4

0,9

0,0

1,7

0,0

t

0, 1

0,1

0,3

0,4

t

0,1

0,2

0,2

0,0

t

1,7

t

0,4

t

0.1

0,3

0,0

0,1

0,1

0,4

0,1

t

t

0,8

t

0,2

0,3

0,9

0,0

4,9

0,0

0,0

0,1

0,1

0,4

0,1

0,1

0,1

0,3

0,3

t

t

0,4

t

0,4

t.

0,1

0, 1

t

0,1

t

0,2

0,1

0,2

t

0,6

t

0,3

0,5

0.9

0,0

1,1

0,0

t

0,1

0,2

0,2

0,3

t

0,1

0,2

0,1

0,0

t

1,0

t

0,2

t

0,1

0,3

t

0,1

t

0,2

0,1

t

t

0,1

0,0

0,5

0,8

1,0

0,0

1,6

0,0

0,1

0,1

0,2

0,3

0,4

t

0, 1

0,2

0,2

0,0

t

1,2

0,2

0,2

t

0,1

0,2

t

0,1

0,9

0,2

0,2

t

0,0

t

t

0.4

0,4

0,2

0,0

1,6

0,0

t

0,1

0,3

t

0.2

0,3

0.1

0,7

0,5

t

1,2

1,4

t

t

t

0,1

0,4

0,2

t

t

0,3

t

0, 1

0,2

0,4

0,2

0,4

0,5

1,4

0,0

5,1

0,0

t

0,2

0,1

0,3

0,2

t

0,1

0,2

0,2

t

0,2

2,7

t

0,5

t

0,3

0,4

t

t

0,3

0,2

0,2

0,1

t

0,9

1,0

0,1

0,2

2,9

0,0

1,8

0,0

1,1

0,2

t

0,4

1,7

t

t

1,6

0,1

t

0,0

1,7

t

t

t

t

t

0,6

t

t

t

0,2

0,0

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61
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4.1.5.3. Lavandula ir losae Riv.—God. ex Sánchez—Gómez, Alcázar et 14.1. García

Vallejo, An. 3. Bat., Madrid, 49(2h 290—291 (1992)

Este híbrido Lavandula ir losae, estudiado, con nuestra colaboración en lo

relacionado con sus caracteres químicos, y dado a conocer recientemente

(SANCHEZ—GOMEZet al., 1992), corresponde, sin duda alguna, al - híbrido

encontrado en Las Menas y Beirés (Almería) por Rivas Goday y Losa (SAGREDO,

1987). Los caracteres coinciden con los de nuestra diagnosis, por lo cual, ha

sido conservado el binomen precedente, propuesto por Rivas Goday.

Holotypus: MUB 34.158. Murcia: Cabezode la Jara (Pto. Lumbreras), 980 m.

WG9655. Legit P. Sánchez-Gómez.

Caracteres, corologia, ecología y sintaxonamía

Caracteresbotánicos

Mata (Fig. 24), intermedia entre sus parentales L. latifolia Medicus y L.

lanata Boiss. Diferenciable por su cáliz (con 9—10(11) nervios) de L. lanata

(con 8) y L. latifolia (con 13). Tricomas arborescentesy hojas basales de

características intermedias entre las de sus parentales (Fig. 7 y Fig. 9). Es

más vigoroso que éstos.

Corolagía, ecología y sintaxonomía

Este hibrido ha sido detectado en enclaves diversos de las Sierras Béticas

surorientales (Murcia, Almería), donde convive con sus parentales (Mapa 22).

Vive sobre suelos calizos áridos.

L. ir losae es característica de la al. 1.3.Lavandulo-Genistion boissieri

Riv.—God. et Riv.—Mart., acompañada de L. lanata, característica asimismo de

la al. 1.3, y de L. latifolia, característica del arden Rosmarinetalia Br.—Bl.

Este arden ha sido tratado en 4.1.2.1; y las características de las

comunidades de la al. 1.3., en 4.1.3.1.
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i

0,1 mm

4-,

p

1 mm

Fig. 24. Lavandula ir losae Riv.-God. ex Sánchez-Gómez, Alcázar et M.I.

García—Vallejo: p, porte general (long., 27,7 cm); ii, hoja; f, flor;

i, indumento (ALCARAZ ARIZA et al., 1989)
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Composición química de su aceite esencial

Era desconocida la composición química.

Muestras estudiadas

Hemos estudiado 6 muestras individuales, cuya procedencia (Mapa 22) y

rendimiento de esencia se encuentran en la Tabla 16.

Resultadas analíticas y discusión

Resultados

La destilación de estas muestras dió el rendimiento medio de 1,93 ‘4 de planta

seca.

La Tabla 17 muestra la composición de cada esencia individual. Se hallan

cuantificados 61 constituyentes, de los que hemos identificado 56. Los

cuantificados suman, en cada esencia, 88,6—96,2 ‘4 (mcd.. 93,4 ‘4).

Son constituyentes mayores y fundamentales en las 6 esencias: alcanfor

(23,8—32,0 Y.; med., 27,5 Y.), linalol (24,0-26,7%; mcd., 25,7 ‘4) y 1,8-cineol

(13,5—31,4%; med., 19,1 ‘4).

El lavandulol varia entre 2,7 y 8,0 Y. (med., 5,5 ‘4); el borrical, entre

1,6 y 2,7 ‘4 (med., 2,1 ‘4); la octan—3—ona, entre 0,5 y 0,8 Y. (med., 0,6 ‘4).

Entre los restantes constituyentes, son notables ~—cariofileno (0,2—1,6 ‘4;

med., 0,9 Y.) y óxido de cariofileno (0,3—2.1 Y.; mcd., 0,6 ‘4).

Comparamos a continuación las concentraciones medias porcentuales de las

esencias del híbrido con las medias de sus parentales.
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L. latifolia L. ir losae L. lanata

Alcanfor 15,6 27,5 48,3

Linalol 13,7 25,5 13,2

1,8—Cineol 39,6 19,1 4,2

Lavandulol 0,4 5,5 13,9

Borneol 1,7 2,1 3,0

Octan—3—ona trazas 0,6 8,1

Rendto. de esencia 1,10 0,84 1,10

Discusión

La esencia de L. ir losae es del

Tipo químico medio, alcanfor/linalol/1,8-cineol, subtipo lavandulol

Las concentracionesmedias tabuladas de sus -constituyentes mayores y/o

significativos, cumplen la ley de la hibridación, excepto, aparentemente, la

canc. del linalol que resulta duplicada respecto a la de los parentales. En L.

ir leptostachya, el constituyente “rebelde” es el alcanfor; también el linalol

resulta potenciado con un 34 ‘4, sin sobrepasarla mayor conc. en L. pyrenaica.

La única explicación que hemos dado a estos incrementos del linalol en

ambos híbridos, es que el carácter que corresponde al chtyp. linalol —simple o

componente de quimiotipos mixtos- de los respectivos parentales, es dominante

en la sect. Lavandula. Se deduce del hecho de 4ue--essu constituyente típico o

representativo, siendo heredado, como mayor potenciado, de los progenitores

por su descendencia, ya sean aquéllos parentales (especies) o quimiotipos

coespecificos.

El alcanfor corresponde al carácter del quimiotipo de este nombre,

existente en los individuos de ambos parentales. por lo cual, es herencia de

ambos, resultando así principal, característica también de la esencia de L.

1 anata.

En cambio, el 1,8—cineol, aunque es principal en L. Jatifolia, alcanza

sólo el tercer lugar en el híbrido, como mayor, al ser herencia exclusiva de
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este parental, ya que el chtyp. 1,8—cineol sólo figura, excepcionalmente, como

componente de los quimiotipos de L. lanata.

El lavandulal, cuarto constituyente y sólo con categoría menor, es

herencia exclusiva de L. lanata, a la que caracteriza como mayor secundario en

la mayoría de sus individuos.

Formulamos para este hibrido los nctoquimiotipos:

Nothochtyp. alcanfar/linalol/1,8—cineal (m. 1 y 2)

Nathochtyp. alcanfor/linala/1, 8—cineol/>lavandulol (m. 4)

Nathochtyp. aleanfor/linalal/1,8-cineol, nathoschtyp. lavandulol (m. 3, 5, 6).

Conclusiones

a

1 . Los parentales de L. ir losae le transmiten, sin excepción, sus

caracteres químicos según la respectiva dominancia de ellos, cumpliéndose así

la ley de la hibridación.

2~, La hibridación produce potenciación del carácter del chtyp. linalol,

dominante y común a los parentales. Quizás este resultado sea ampliable a

otros caracteres químicos dominantes comunes, como complemento a la ley de la

hibridación.
a

3 . Sobre posibilidades, para el futuro, de un aprovechamiento industrial

de la esencia de L. ir losae, podemos compararla con la del Espliego (L.

latifolia): (1) el rendimiento de esencia se reduce al 80 ‘4 del semejante de

ambos parentales; (2) la calidad de la esencia mejora extraordinariamente por

el importante incremento del linalol. y le beneficia también el retroceso

notable del 1,8—cineol, pero el extraordinario incremento del alcanfor

neutraliza ambas mejoras, a nuestro juicio.

Respecto a la esencia de L. lanata, podemosdecir que la esencia del

hibrido es de mejor calidad, por el importante incremento del linalol y,

asimismo, importante retroceso del alcanfor, aunque se ha incrementado

considerablemente el 1,8—cineol.
a

4 . La dignosis que hemos publicado, reproducida anteriormente, debería
ser completada con el susodicho tipo químico medio de las esencias de este

hibrido.
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Tabla 16. Muestras estudiadas de Lavandula x losae

Muestra Localidad
Coordenadas

UTM
Fecha

recolección -
Aceite Esencial
Rdto. ‘4 (VI?)

ALMERlA

1 Sierra de las Estancias 3OSWGS6 07.87

MURCIA

2 Puerto Lumbreras 305WG95 08.88 1,46

3 Puerto Lumbreras 30SWG95 27.07.89 - 1,90

4 Puerto Lumbreras 30SWG95 27.07.89 2,45

5 Puerto Lumbreras 305WG95 27.07.89 1,97

6 Puerto Lumbreras 30SWG95 27.07.89 1,85

4O

Mapa 22. Muestras estudiadasde Lavandula ir losae Riv.—God. ex Sánchez—Gómez,

Alcazar et M.I. García Vallejo (M.I. GARCíA VALLEJO)
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Tabla 17. Composición de esencias de Lavandula x losae

Almería Murcia

Pico 1 2 3 4 5 6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

1,8

0,7

1,3

0,4

0,0

0,3

0,8

31,4

0,1

0,8

0,0

0,3

t

t

t

0,1

t

0, 1

0, 1

25,3

24,0

t

0,1

0,1

0,2

0,3

t

0,4

0,2

1,1

0,7

0,6

0,3

0,0

0, 1

0,9

17,2

t

0,5

0,0

0,2

t

0,1

0,1

0,2

0,0

0,3

0,2

26,3

26,7

0,1

0.1

t

0,3

0,2

t

0,1

0,1

2,0

1,1

1,1

0,3

0,0

0,4

2,0

13,5

t

0,5

0,0

0,2

0, 1

t

t

0,1

0,0

0,1

0,1

32,0

25,8

t

t

t

0,1

1,3

t

0,2

t

1,8

0,8

1,4

0,4

0,0

0,5

1,7

19,0

t

0,7

0,0

0,2

t

t

0,1

t

0,2

0, 1

23.8

25,8

t

0,1

t

0,1

1,5

0,1

0,3

0,1

1,3

0,7

1,1

0,4

0,0

0,6

1,7

18,4

0, 1

0,5

0,0

0. 1

0,5

t

t

0, 1

0,0

0,2

0, 1

28,3

24,6

0,1

t

t

0,1

1,6

t

0,5

0,1

1,5

0,8

1,1

0,4

0,0

0,5

1,7

14,9

0,1

0,5

0,0

0,1

0,5

t

t

0,1

t

0,1

0,1

29,1

26,2

t

t

t

0, 1

0,7

t

0,5

0,1

195



Tabla 17. Conclusión

t 0,0

0, 1

0,2

t 0,1

0,1 -

t 0,1

0,3

8,0

1,2

0,0

2,1

t

0,4

t 0,1

0,5

0,5

5,1

1,4

0,0

1,9

t

0,5

0,1

0,1

0, 1

0,4

7,1

1,4

0,0

2,3

t

0,3

0,1

0,50,6

t 0,1

0,7

0,4

0,1

t

0,2

0,0

t

t

0,6

0,8

0,2

0,8

0,5

0,2

t

0,2

t 0,0

t

0,1

0,30,4 0,3

t

t

t

t

t

t

t

0,1

t

0,2 0,1

t 0,0

t t

t 0,1

t 0,0

t

0,1

t

0,1

t 0,1 0,1

t

0,0 t 0,0

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44:

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

0,2

0,1

t

0,3

3,7

0,5

0,0

1,6

0,1

0,5

0,1

0,6

0,1

0,9

0,3

0,2

0,0

0,2

0,0

0,5

2,1

t

0,0

0,1

0,2

t

t

0,3

2,7

0,8

0,0

2,0

t

0,2

0,1

0,2

t

0,2

0,1

0,1

t

0,1

0,0

t

0,3

t

t

t

0,0

0,1

0, 1

t

0,2

6,2

0,8

0,0

2,7

t

0,3

t

0,5

t

0,8

0,3

0, 1

t

0,2

0,0

t

0,4

t

t

t

t

t

t

t

t

0,1

56

57

58

0, 1

t

0,0

t

t

59

60

61

t

0,0

t

0,0

t

t

0,0

0, 1

0,1

t

0,0

t

t t
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4.2. SECT. STOECHÁ4SGINGINS, Hist. Nat. Lay.: 128 (1826)

En 2.3.4., hemos expuesto los caracteres comunes de los táxones que

constituyen la sect. Stoecbas Gingins; priman, a nuestro juicio, los

caracteres cariológicos y su número cromosomático común, 2n = 30 (pág. 29).

Esta sección está constituida por los cinco táxones del denominado “complejo

stoecbas” y la especie L. viridis L’Hér.:

L. stoechasL. (L. stoechas L. subsp. stoechas)

L. pedunculata Cay. (L. stoechasL. subsp. pedunculata (Miller) Samp.

ex Rozeira)

L. sampaioana (Rozeira) Riv. -Mart., ¡Maz et Fernández—González

(L. stoecbas L. subsp. sampaioana Rozeira)

L. sampaioana (Rozeira) subsp. lusitanica (Chaytor) Riv.—Mart., flíaz et

Fernández-González (L. stoechas L. subsp. lusitanica (Chaytor)

Rozeira)

L. viridis L’Hér.

L. luisieri (Rozeira) Riv.—Mart. (L. stoechas subsp. luisierí (Rozeira)

Rozeira)

Las monografías de estos táxones se encuentranen 4.2.1. a 4.2.6.

-Esta sección fué constituida con las especies: L. stoechas L., L.

pedunculata Cay., L. viridis L’Hér. y L. dentata L. (GINGINS, 1826). LINNEO

que no divide este género en secciones, sólo admitió, de estás cuatro

especies, la primera y la última. Esta, denominada por él, inicialmente

(1737). Lavandula foliis pinnato-dentatis, adquiere el actual hombre L.

dentata en su “Species Plantarum” (1753), al introducir la nomenclatura

botánica binaria. L. pedunculata fué, para LINNEO y seguidores, la única var.,

~ de L. stoechas; hasta que CAVANILLES (1802) la consideró una buena especie.

L. viridis, ignorada por aquél —aunque fuera conocida de los autores

prelinneanos—, se atribuye a L’HERITIER (1788), a pesar de que fué GMELIN

(1796) el primero en citarla en una publicación, porque había sido referida

previamentepor aquél y, también, por AITON (1789).

Se ha excluido de la sect. Stoechas a L. dentata, por pasar a constituir

la sect. Dentata Suarez—Cervera et Seoane—Camba, - cuyos caracteres
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justificativos se exponen en 4.3. ROZEIRA (J.c. ) aceptó su inclusión en la

sect. Stoechas por entender que “la coma define claramente” a esta sección,

aunque L. dentata es inconfundible con los restantes táxones; por lo cual

establece la subsect. Lustoechas y la subsect. Dentata. El número

cromosomático de ésta es diferente y variable: 2n = 42, 44 y 45.

La sinonimia de los táxones demuestra que los taxónomos han seguido

criterios diferentes en la atribución de las categorías y en la ubicación de

alguno de ellos, v.g., la var. o subsp. lusitanica que fuera considerada var.

de L. pedunculata, - ha sido clasificada recientemente como subsp. de L.

sampaioana (RIVAS—MARTíNEZ et al., 1990). Aceptamos la categoría de especie

para L. pedunculata -Cay. También ha existido- incertidumbre en algunos

taxónomos, como se deduce de cambios de criterio al correr-del tiempo.

Es comprensible todo esto si se tiene en cuenta la extremada polimorfía

que se observa en estas especies, como la L; stoechas L. y, particularmente,

la L. pedunculata. Dice CHAYTOR (l.c.) que no es fácil encontrar explicación a

esta aparente condición inestable de estas especies en el S de Portugal,

Marruecos e islas -del Atlántico, más —añade ROZEIRA (l.c. )— en el 5 de España.

Opina aquella autora que la hibridación no parece ser el origen de las

diversas formas; y éste añade, de acuerdo con ella, que observando suficiente

material vivo, se comprueba-que los caracteres (botánicos) de las variedades

de L. stoechas L. no se mantienen en años sucesivos, por lo que “no deben ser

consideradas siño como variaciones individuales y mesológicas”.

Consideraciones ecológicas han sido determinantes del establecimiento de

alguno de estos táxones. Sobre todo esto, opinaban RIVAS GODAYet al. (1972):

“En verdad que los “cantuesos” silíceos —razas variadisimas de- L. stoechas L.

(prácticamente, de la Sección)— son complicados, y siempre resultan

inconformes las decisiones de su determinación”.

Constituyentes de la sect. Stoechas; más estructuras moleculares

La Tabla 18 muestra los constituyentes identificados y/o cuantificados en los

seis táxones de esta sección, con los respectivos picos cromatográficos

comunes y sus indices de retención. Las estructuras de los constituyentes

novedosos se reunen en la Fig. 25.
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Tabla 18. Constituyentes de las esencias estudiadas de la sect.. Stoechas,

ordenados en la secuencia de su elución de la columna de Carbowax 20>4

Pico - Componente Ir

1 «—Tuyeno (E55) 1011

2 «-Pineno (ElE 1017

3 Canf eno (E27) 1047

4 ~—?ineno (E19) 1081

5 Sablneno <E15) 1093

6 Car—3—eno (E20) 1126

7 - Mirceno (El) 1139

8 «-Terpineno (E52) 1178

9 Limoneno (E9) 1201

10 1,8—Cineol (ES) 1211

11 cis—fl—Ocimeno (E2J 1226

12 trans—~—0cimeno (E3) 1239

13 p-Cimeno (E44) 1259

14 Terpinoleno CElO) 1269

15 1315

16 1327

17 Fenchona (E28) 1388

18 Oxido de cis-linalol (ES) 1438

19 Oct—1—en—3—ol 1446

20 trans—Hidrato de sabineno (E16) 1461

21 Copaeno (E65) 1465

22 Oxido de trans-linalol (E6) 1467

23 «—Gurjuneno (E66) 1476

24 1485

25 Alcanfor (E24) 1507

26 Linalol (E4) 1547

27 Acetato de linalilo (E4) 1551

28 Acetato de bornilo (E26) 1557

29 Pinocarvona (E61) 1569
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Tabla 18. Continuación

30 «—Fenchol (E56) 1576

31 ~—Cariofileno (E37) 1583

32 Acetato de trans—~—necrodilo (E49) 1589

33 Ester A 1592

34 Terpinen—4-ol (Eh) 1593

35 Acetato de lavandulilo (E7) 1598

36 Ester E 1608

37 Ester C 1618

38- Mirtenal (E21) 1623

39 Ester D 1638

40 Ester E - 1644

41 trans—Pinocarveol (E59) 1646

42 cis—Verbenol (E60) 1647

43 Cetona A +

Acet. de a—necrodilo isóm. 1650

44. trans-«-Necrodol (E49) 1664

45 Alcohol A 1665

46 Lavandulol (E7) 1668

47 Acetato de mirtenilo (E57) 1673

48 trans—Verbenol (E22) 1676

49 a—Terpineol CEiS) 1693

50 Borneol (E25) 1699

51 Verbenona (E23) 1722

52 Isómero de «—necrodol 1716

53 Ester F 1722

54 Ester 6 1725

55 Ester H + Cetona B 1736

56 Alcohol B 1739

57 1747

58 «—Farneseno (E30) + Alcohol C 1755

59 1771

60 Mirtenol (E57) 1784
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Tabla 18. Continuación

61 Ester 1 1838

62 p—Cimen-8—ol (E45) 1845

63 Alcohol U 1878

64 «—Calacoreno (E71) 1893

65 1922

66 Alcohol E 1930

67 Nerolidol (E31) + Ester J 1942

68 Cetona C 1960

69 1967

70 Oxido de cariofileno (E38) 1972

71 1993

72 Ester K 2007

73 5-Cadinol (E40) 2019

74 Canferenol (E64) 2042

75 2050

76 2065

77 Viridiflorol (E67) 2072

78 Cetona U 2084

79 1—Cadinol (E41) 2162

80 Dihidrocariofilenol (E63) 2166

sí 2173

82 Timol (E69) 2182

83 2188

84 Eugenol (E70) 2194

85 «—Bisabolol (E42) 2208

86 Carvacrol (E68) 2210

87 «—Cadinol (E39) 2230

88 Ester L 2235

89 Ester M 2244

90 2254

91 Alcohol F 2266

92 Ester N 2269
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Tabla 18. Conclusión

93 Cetona E + Ester 0 2287

94 Ester 5’ 2317

95 Cetona F 2334

96 Cetona G 2365

Fig. 25. Estructuras núm. 47 a 71, de constituyentes significativos o notables

de esencias de la sect. Stoechas (y. Eig. 6)

A. Nonoterpenoides

CH2OR

R = H, Geraniol (transj
E47:

R = Ac, Acetato

H0N2C

E48: “Necrodano” (hipotético)

1,2,2,3, 4—pentametilciclopentano

HOH2C HOH2C

E49: t rans—«—Necrodo 1

H = Ac, Acetato de idem ESO: trans-~—Necrodol ESí: 7—Necrodol
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Fig. 25. Continuación

OAc

E52: «-Terpineno E53: Acetato de «—terpinilo

OH

E54: p—Ment—6—en—2—ol

C820n

E57 Mirtenol

ESS: «-Tuyeno

H

E56: Fenchol

>1

H = Ac, Acetato de idem

OH

E58: Pinocanfeol

OH

E59: tratis-Pinocarveol

E60: cis-Verbenol (trans, E22) E61: Pinocarvona E62: «-Selineno

u
0W

-t
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Fig. 25. Conclusión

B. Sesquiterpenaides

OH

£63: Dihidrocariofilenol £64: Canferenol £65: Copaeno

E66: «—Gurjuneno

OH

E67: Viridiflorol

OH

E68: Carvacral E69: Timol
:CHa

OCH3

014
ETO: Lugenol E71: «—Calacoreno

C. Compuestos aromáticos (bencénicas)
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4.2.1. Lavandula stoechas L., Sp. Pl.: 573 (1753)

4.2.1.1. Caracteres, corolagia, ecología y sintaxonomía

Caracteres botánicos

Mata (Fig. 26) erecta, de 30-70(-100) cm de altura, o más o menos aplicada al

suelo, y con el menor desarrollo en terrenos muy secos y en arenosos próximos

al mar. Tallo tomentoso, verdoso a blanquecino ceniciento, cilíndrico, muy

ramificado, y tetrangular en las ramitas del año, muy hojosas. Mojas opuestas,

incano—tomentosaspor ambas caras, con longitud de 11-40 mm, obtusas o agudas,

oblongo—lineares, lanceolado-elípticas~ espatuladas a veces, con hojitas

fasciculadas en sus axilas; con glándulas no aparentes e indumento, a veces,

interrumpido por puntuaciones que ponen a aquéllas en contacto con el

exterior. Indumento foliar, asimétrico, corto, con pelos simples o ramificados

dicótomos, trífidos o estrellados, acompañados en su base por otros

glandulares simples. Pedúnculo corto, de l—2(-3,5) cm de longitud, algo menor

que la del espicastro. Espicastro oblongo, compacto y comoso, con costillas

poco marcadas, muy pubescente o casi glabro cerca de la maduración, de 13—14

verticilos, con 5—7 flores por bráctea. Brácteas fértiles inferiores

membranosas, pubescentes, ampliamente ovadas o cortamente acuminadas o, a

veces, con tres dientes de los que el central suele ser mayor, que se contraen

o no rápidamente en su base; las centrales, más o menos pedunculadas casi

siempre; indumento del dorso de estas brácteas, con pelos estrellados, menores

de 0,1 mm (carácter diferenciador de L. luisieri, en que son mayores de 0,5

mm). Brácteas estériles (de la coma), de color púrpura u, ocasionalmente,

blancas, más o menos pubescentes, aboyadas o espatuladas, obtusas en su ápice.

con logitud de 2—25 mm y anchura de 1—17 mm (más frecuentemente, de 12 x 6

mm); exceden de las fértiles 1—2(—3) cm. Cáliz sésil, siempre saliente de las

brácteas, con 5 dientes, cuatro son cortos tricuspidados y el quinto.

apendiculado, oblongo o reniforme, que aumenta en longitud al fructificar.

Corola labiada ligeramente, con 5 lóbulos redondeados y de tamaño similar, con

color púrpura oscuro u, ocasionalmente, blanco, rosa o rojo cobrizo; tubo de

la misma longitud que el cáliz, de 1-2 mm de ancho, que presenta pelos
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Fig. 26. Lavandula stoecbasL.: p, porte general (long., 28,3 cm); Ji, hojas;

f, flor; b, bráctea inferior (ALCARAZ ARIZA et al., 1989)
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oclusivos a nivel de la garganta (como en L. luisierí; no visibles en L.

sampaíoana, ni en L. peduncu Jata). Estigma redondeado, en forma de maza

bilobada, de color violeta. Núculas oblongo-redondeadas, de 1,80 x 1,18 mm,

con el punto de inserción truncado y recubierto con abundante pruina.

Presentan delgada capa gelatinosa cuando se cuecen. Vistas con la

lupa, se observan pequeños puntos redondeados pardo-rojizos sobre

fondo castaño; a veces, con estos colores invertidos, lo que

corresponde al tipo II de SUAREZ—CERVERA, característico también de

las núculas de L. sanipaioana subsp. lusitatilca y de L. luisieri. Floración, en

febrero-mayo (WILLKOMH et LANCE, 1870; CHAYTOR, 1937; ROZEIRA, 1949; SUARE?-

CERVERAet SEOANE—CAHBA,1989; DEVESA et al., 1985; SAGREDO, 1987).

Subespecies, variedades a formas

Subsp. lusitanica <Chaytor) Rozeira (ver 4.2.4).

Subsp. caesia Borja et Rivas-Goday 1972.- RIVAS GODAY y ESTEVE CHUECA (1972)

establecieron este taxon como subespecie de L. stoechas L., basándose en los

siguientes caracteres de este “cantueso”: “Pruinoso—glabrescens; bracteis non

apiculatis, subglabris; magnesicola”, con “habitat” en Sierras serpentínicas y

dolomíticas del Reino de Granada. Llamó su atención el color “caesio—amatista”

(caesius, azul) de los espicastros sentados o muy escasamentepedunculados,

cónico—aovados; con brácteas basilares simétricas o muy ligeramente

asimétricas, no apiculadas y con bordes poco barbados. 2n = 30. Floración, de

febrero a noviembre. VALDES et al. (1987) la incluyen en L. stoechas L.

Subsp. cadevallii (Sen>.) Rozeira.- Difiere del tipo por poseer siempre

pedúnculos relativamente grandes; las brácteas fértiles son generalmente

agudas. Sinónimos: L. pedunculata x L. stoechas Senn. (1912); L.- cadevalii

Senn. (1912, 1914); L. x pannosa Gand. f. cadevallii 1’. Silv. (1947).

Corología: Laderas del Tibidabo (Barcelona), entre el cementerio y Nueva

Belén. Dice ROZEIRA (J.c. ) que presenta una gran mayoría de caracteres de L.

stoecbas tipo; pero que difiere de ella por la longitud del pedúnculo y las

brácteas inferiores, más anchas, sin que tales caracteres indiquen, a su

juicio, parentesco con L. pedunculata. Por otra parte, posee una “variabilidad
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propia, lo que nos proporciona un argumento para que no la consideremos de

origen hibridógeno”.

Subsp. font-queri Razeira,- Planta de color, más o menos, verdoso

grisáceo; pedúnculo mediano, pubescente; espicastro cilíndrico, pubescente o

no; brácteas fértiles de la base, apiculadas, rojizas que no abrazan al

espicastro. Sinónimos: L. x sennenuí F. Quer (1920); L. pedunculata > x L.

stoechas F. Quer (1920); L. pannosa f. sennenii 5’. -Silv. (1947). Corología:

Prades (Tarragona). Se trata de una población especial: distinta, en muchos

aspectos, tanto de L. stoechas tipo, como de L. pedunculata tipo (“Gasa de

Campo”, Hadrid), aunque convive este taxon con individuos de L. pedunculata.

Opina ROZEIRA (J.c.) que, al vivir en altitud de ca. 1000 ni, su-habitat es de

“mayor continentalidad, lo cual origina una convergencia hacia el tipo

cavanillesiano”, por lo que no se puede admitir que esta subespecie -sea un

híbrido.

L. x pannosa Gand. f. elongata P. Silv.— El pedúnculo de esta planta es

de 3—12 cm. de longitud, notablemente más corta que el de L. pedunculata,

mientras la configuración de las brácteas estériles la acercan más a L.

stoechas, si bien son generalmente algo más estrechas y largas. ROZEIRA (j.c.

—a quien le parece que-es la correspondiente a L. x cadevallii en el NO de la

Península— manifiesta que ha podido comprobar que está indiscutiblemente

relacionada con la forma de L. stoechas del NO de la Península, siendo

probablemente una variedad de ésta.

Sinónimos

El nombre genérico de los sinónimos de esta especie es Stoechas, Stichas en

griego, no admitido por LINNEO (1737) que le sustituye por Lavandula

(inicialmente. Lavendula):

Lavandula stoechas L. subsp. stoechas; L. stoecbas subsp. linneana

Rozeira, Brotéria Sér. Ci. Nat. 18: 68 (1949) [nom. inval.J; L. stoechas (var. -

a) L., (1753); Lavendula foliis lanceolato-lineribus, spica comosa L. (1737);

Lavendula stoechasCrantz (1766); Stoechasofficinarum Miller (1768); Stoechas

vulgaris Parkinson (1640); Sticas arabica Cord. in Diosc. et Hist. ex Bauhinus

(1623); Stoechasarabíca offic. Canerarius ex Pilleterius (1610).
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Omitimos las denominaciones de las variedades. Su gran importancia

medicinal explica que, en el estudio de las drogas, se la haya denominado,

simplemente, Stoechas o Stichas a esta especie. Se supone que el término

Stoechas deriva del nombre de las minúsculas islas Hieres, próximas a

Marsella, también conocidas por Stoichades o Stichades. El vocablo gr.

stoichas (alineado) puede hacer referencia a las florecillas del espicastro,

alineadas en cuatro carreras; estas islas se hallan asimismo alineadas

(DIOSCORIDES y DE LAGUNA, 1566).

Nombres comunes: En las Oficinas de Farmacia (“Boticas”) era conocida por

Stichas Arábica. El nombre Cantueso se aplica, en España, a las especies con

inflorescencias comosas. Otros sinónimos son: Cantahueso, Cantigileso,

Cantuerca, Tomillo Borriquero, Hierba de San Juan, en el Madrid antiguo. (En

esta festividad, predominaba entre las plantas aromáticas que se vendían desde

la Plaza Mayor hasta la iglesia de la Santa Cruz). En catalán: Tomaní, Caps

d’Ase, Cabequda, Timosa, Timó Mascle, Romaní Mascle. En gallego: Rosmaniño,

Rasmono, Rasmonino, Rosmano, Tomelo, Cantroxo, Cantroxifio, Cantroxiña,

Cantruexo. En vascuence: Esplikamin (FONT QUER, l.c. ). En portugués: Rosmano,

Rosmaninho, Rosmarintho. En francés: Lavande pourprée, Quereillets, Stacados,

Stécade, Stichados, Stoechados, Stoechas, Stoechas Arabique. En italiano: Erva

de Palermo, Spigo Stecade, Sticade, Stecha. En árabe: El halhal, Asthacades,

Asthocados. En bereber: Amezzir (ROZEIRA, J.c.; FONT QUER, l.c.).

Usos de plantas de L. stoechas L.

FONT QUER (1982) refiere multitud de antiguas aplicaciones medicinales de esta

especie y las formas galénicas con ellas preparadas. DE LAGUNA (l.c.) decía:

“Tráese el mejor Cantueso de Arabia, por donde suele vulgarmente llamarse por

las Boticas sticas arábiga”.

La esencia es quizás su más importante principio activo, con destacada

acción bactericida, aunque no único, como lo demuestra su comprobada acción

hipoglucemiante que, a nuestro juicio, no parece atribuible a la esencia.

GOMEZ MONTALVO (1986) ha comprobado la acción hipoglucemiante del decocto

(decocción) y la suspensión de la planta de L. stoechas L. de la Sierra de

Cazula (Granada). Efecto hipoglucemiante se manifiesta a partir de una dosis
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de 1-g por kg. GONZALEZ-TEJERO et al. (1986) informan que, en el área de

Gúejar—Sierra (Sierra Nevada, Granada), se usa la infusión de hojas e

inflorescencias de la subsp. caesia Borja et Rivas—Goday como remedio popular

de dolencias hepáticas y de estómago y de indigestiones. En Marruecos, es

usada corrientemente, asimismo, la infusión -de L. stoechas (subsp. Jinneana

Roz y subsp. atíantica (Braun—Bí. ) Roz ), en la Medicina popular, como

vulneraria en el tratamiento de la blenorragia, del nerviosismo y las crisis

epilépticas, y para la curación o alivio de resfriados y enfermedades

pulmonares (BELLAXHUAR et al., 1984).

Por el efecto aromatizante (alimentario), tiene actualmente amplia

aplicación industrial en Alicante. Refiere CANOGOMIS (1988) que la producción

alicantina-- de licor de “Cantueso” —o -“Cantahueso”, en la zona productora—

llegó a 627.376 1 en 1986, y a 504.715 1 en 1987. La Orden 442/88 de 28 de

Marzo de la Generalidad Valenciana (Consellería de Agricultura y Pesca)

establece la Denominación Específica “Cantueso”. Este licor se fabrica

macerando, en alcohol neutro, la planta silvestre en flor (florece en

abril—junio), con -posterior destilación y envejecimiento. La planta se

concentra especialmente en dos áreas: una, Sierras del Bajo Vinalopó; - la

segunda, Sierras del Busot, Aguas del Busot y Jijona. El licor de Cantueso es

digestivo, estimulante y antiespasmódico.

Corología, ecología y sintaxonomia

La corología de L. stoechas L. (L. stoechas L. subsp. stoechas) comprende la

Península Ibérica (Mapa 9), Islas Canarias e isla Madeira, Sahara Occidental,

Marruecos, Argelia y Tunicia (en áreas lluviosas costeras), islas

Mediterráneas, 5 de Francia (Montañas del Esterelle), Italia, Grecia, Turquí-a

europea y asiática, Siria, Libano, Israel, Jordania y Arabia. -

Esta especie acidófila (“calcífuga”) que vive sobre suelos pedregososo

arenosos, a 0—1050 m de altitud, es típica de los sectores corológicos de la

prov. Catalano—Valenciano--Provenzal—Balear; de los Almeriense y Murciano de la

provincia Murciano—Almeriense; de los Hispalense, Rondeño, Malacitano-

Almijarrense, Alpujarro—Monchiquense y, algo, del Tagano-Sadense de la prov.

Luso—Extremadurense; y de los Gaditano y Onubense litoral de la prov.
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Gaditano—Onubo-Algarviense (SUAREZ-CERVERA y SEOANE-CAMBA, 1 986b; CHAYTOR,

J.c.).

Es especie característica de la alianza 8,6; característica y diferencial

de la asociación 6.1.6, con coberturas, en los inventarios estudiados, +.2 a

2.2 y “presencia’ V; o compañera en las as.: 6.2.1 —coberturas 1.1 a 2.2—;

6.2.2 —coberturas 1.1 a 2.3- y 6.2.3. -coberturas + a 2.2 y “presencia” V—;

7.2a.23 y 7.2c.33 —coberturas 1.1 a 1.2-. La ecología y corología de cada uno

de estos sintáxones son los siguientes (RIVAS GODAY y RIVAS MARTíNEZ, 1967;

RIVAS MARTíNEZ, 1979):

Al. 8.6.Calicatomo-Cistion ladaniferí Br. —fil. (cl. Cista-Lavanduletea

Er.—Bl.; o. 8.Lavanduletalia stoechidis Br.—Bl.).— Jarales o jaralbrezales

mesomediterráneos o termomediterráneos, sobre todo, en áreas de bioclima

subhúmedo; sobre suelos silíceos, pobres en bases, o relictos descarbonatados.

Corologia: Mediterráneo—Tirrénica (Catalana—Valenciano—Provenzal, Murciano—

Almeriense; y Orano—Xabyliense).

As. 6.1.6.Lavandula stoechidi-Genistetum equisetiformis Riv.—God. et

Riv. -Mart. (cl. Onanido-Rosmarinetea Br. -El.; o. Pblomidetalia purpureae

¡liv. -God. et ¡liv. -Mart.; al. Saturejo-Coridothymion ¡liv. -God. et ¡liv. -Mart. ). -

Matorrales, exclusivamente, silicícolas que son poco comunes en la zona

térmica Mediterránea andaluza, en suelos de pequeña acidez, desarrollados

sobre sustratos, especialmente, oligótrofos, o en arenales silíceos profundos,

de la vertiente Mediterránea andaluza, desde Marbella a Motril, donde convive

con vegetación neutrófila.

Las comunidades (as. ) de esta alianza se asientan sobre “suelos ricos en

bases, arcillosos y calizos o bien sobre relictos edificados sobre sustratos

calizos”. Al carácter calcifilo general, sólo hace excepción esta asociación

6.1.6 que “se desarrolla en suelos como los rotlehn o braunlehn relictos sobre

pizarras silíceas o los xero-ranker más o menos profundos”. “Tal (esta)

asociación es intermedia entre la vegetación de los Lavanduletalia stoechidis

y Phlomidetalia purpureae”. “El empobrecimiento de (la al. ) Saturejo-

Coridothymion hacia Occidente es también espectacular, ya que en el Algarve se

presenta sólo muy empobrecida y de manera finícola”.

Al. 6.2.Staehelino—tJlicion baeticí Riv.—God. et Riv.-Mart.— Se hallan

presentesen esta al. (como comp.) L. stoechasy otras especiesde la anterior
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cl. Cisto-L avandulet ea.

As. 6.2.1.Ulici—Halimietum viscosí ¡liv.-God. et Riv.—Nart.— Matorrales

abiertos, asentados sobre suelo arenoso, facilmente erosionable, procedente de

arenas dolomíticas, en altitudes de 500 a 600 m. Corologia: Sierra Blanquilla

y Puerto de Ojén (Málaga). En la constitución floristica, hay especiesdel o.

Lavandulaetalia Stoecbidls.

As. 6.2.2.Ralimio atriplicifolii-Digitaletum laciniatae ¡liv.—God. et

¡liv. —Mart.— Matorral claro, desarrollado frecuentemente bajo cubierta de Pinus

pinaster Ait. ; sobre peridotitas o peridotitas serpentinicas; en altitudes de

950a 1050 m. Corologia: Sierra Bermeja (Málaga).

- As. 6.2.3.Asperulo—Staehelinetum—baeticae ¡liv.—God. et ¡liv.—Mart.- Esta

es la genuina as. de esta alianza. Matorral abierto, con bastantes caméfitos,

que cubre las rocas y los suelos denudados, tanto en la Sierra de Carratraca,

como en algunos afloramientos serpentinicos, entre Ardales y el Burgo

(Málaga), en altitudes de 500 a 750 m.

As. 7.2a.23.Cisto crispi—Ulicetum minoris Br.—Bl. et ¡lozeira (cl.

Calluno—tjlicetalia (Quantin) ¡l.Tx. ¡liv. —Mart.; al. Calluno—Ulicetalia

(Quantin) R.Tx.; subal. 7.2a.Ericenion umbellatae Riv.-Mart.).- Esta as. se

halla acantonada en las cumbres de la Sierra de Monchique (subsector

Monchiquense). Su clima es particularmente lluvioso y no demasiado frío

durante el invierno.

Las comunidades de esta subal. son brezales, casi siempre, ricos en

especies de los géneros Cistus, Hali¡nium, Lavandula -L. viridis, c. subal.; L.

luisieri, c. as.; L. stoechas, Comp.-, Genistella, Pterospartum. etc.,

ampliamente distribuidos por el occidente Peninsular, donde suelen representar

una etapa avanzada de - la destrucción de los ecosistemas vegetales maduros

(robledales,- rebollares, quejigares, alcornocales), sensíbíesal clima de las

montañas elevadas de la Meseta. En la Península, se extienden desde el piso

litoral templado del sector Galaico—Portugués hasta los arenales del sector

Onubense donde ocupan los suelos con humedad edáfica estacional, dejando los

suelos secos, es decir, con humedad climática. Por el piso mesomediterráneo,

penetran hacia el interior de la Península siguiendo las montañas poco

elevadas y las cuencas de los ríos Miño, Sil, Lima, Cávado, Duero, Vauga,

Mondego, Tajo, Zézare, Sado, Mira y Guadiana. Ocupan zonas tanto más
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lluviosas, cuanto más a Meridion se encuentran; o en todas las latitudes, al

tornarse el clima seco, ceden su carácter preponderante en el paisaje a favor

de los jaral es con ahulagas. En la prov. Luso-Extremadura, las comunidades de

la subal. 7.2a son tanto más escasas, cuanto más al interior, lo que

significa, salvo en las Montañas, un descenso acusado de la precipitación y la

temperatura media anuales.

As. 7.2c.33.Genisto tridentis—Stauracanthetum boivinil Riv.—Mart. (subal.

Stai.racanthenion boivinlí Riv.—Mart.).— Esta asociación, eminentemente

silicícola, ocupa preferentemente suelos oligótrofos y lixiviados o.

inclusive, algo podsolizados de las areniscas oligocenas del Aljibe. Se

encuentra en el sector Gaditano y pisos mesomediterráneo y termomediterráneo

húmedos. Son brezales con muchas ahulagas vulnerantes, que proceden de la

destrucción o sucesión regresiva de alcornocales y quejigares ornbrófilos. Las

coberturas citadas corresponden a dos inventarios de Sierra de Aljibe y uno

del Puerto de Galis a Ubrique (Cadiz); también es frecuente esta comunidad en

las Sierras Blanquilla, del Niño y Ojén (Málaga).

Las as. de esta subal. son asimismo brezales con ahulagas, de

distribución neoiberoatlántica meridional y tingitana, en las prov.

Gaditano—Onubo—Algarbiense y Tingitana. Requieren precipitaciones estacionales

altas, y son frecuentes en algunas localidades del SO de la Península.

4.2.1.2. Composición química de sus aceites esenciales

Datas bibliográficos

Como ha sido normal hasta que se ha podido aplicar la cromatografía gaseosa y

otras técnicas analíticas instrumentales, el control industrial de la calidad

de las esencias se ha basado en la observación de las propiedades

organolépticas y la medición de las »constantes” físicas y químicas; estas

últimas se reducían prácticamente a la determinación cuantitativa de los

grupos funcionales principales. Las primeras cuatro Notas bibliográficas sobre

esencias de L. stoechas L. fueron publicadas por la firma SCHIMMEL& Co (1893,

1902, 1905 y 1908), en su Berlcht (Boletín) (GILDEMEISTER y HOFFMAN, 1961;

GUENTHER, 1949; DORRONSORO,1919>.
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La esencia de “cantueso” fué la más destilada en España; DORRONSORO

(J.c. ) dice que se obtenía ‘bastante cantidad de este aceite volátil, por

destilación de las partes herbáceas y las sunidades floridas de Lavandula

stoecbas D.C. que crece espontaneamente en el Centro y en el Sur”. Hace ya

largo tiempo que perdió su valor comercial en la Península y fuera de ella.

Los químicos de Schimmel anunciaron la identificación del cineol, en

1902; la del d—alcanfar, en 1905; y la de la d—fenchona, en 1908; éstos son

realmente los constituyentes principales de las esencias de L. stoechas L.

Respecto a la segunda Nota, dudan si la esencia se habla destilado de L.

stoechas o, de L. dentata (DORRONSORO,1.c.). Este ilustre químico,

investigando una esencia que se le proporcionó en 1911, de “Cantueso

legítima”, de Las Albuñuelas (Granada), da la composición provisional

siguiente: carece de terpeno y de tuyona, contiene de acetato de bornilo, 7,32

Y.; borneol libre, 8,91 ‘1.; de fenona (fenchona) más alcanfor, 46,80 ‘lo; y de

cineol y de cuerpos no determinados, 36,96 %. Otra muestra de Málaga,

estudiada posteriormente, tenía caracteres semejantes.

DORRONSOROentiende la especie L. stoechas en el sentido linneano, ya que

la sitúa también en el Centro, donde crece L. pedunculata Cay. (var. ~ L. de

aquélla), según el Mapa 10. La corologia de la primera (Mapa 9) y su ecología

excluyen al taxon L. pedunculata Cay. de los lugares de procedencia de las

plantas de que fueron destiladas sus dos esencias. Las conclusiones de

Dorronsoro corresponden, pues, a L. stoecbas, sensu strlcto. El vocablo común

“Cantueso” es aplicable tanto a ambos táxones, como a los restantes de la

Sect. Stoecbas y a L. dentata, que tienen en común inflorescencias comosas; el

sinónimo portugués es “Rosmaninho”.

GARCIA MARTIN y GARCíA VALLEJO (1967) me comunican los siguientes

resultados analíticos inéditos de dos esencias de L. stoechas: una, de Almería

(1967) y otra, de Granada (1966):
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«—Tuyeno

«—Pineno

Canf eno

Sabineno

~-Pineno

Mirceno

ex—Felandreno +

Car—3-eno

1,8—Cineol +

Limoneno

p-Cimeno

r—Terpineno

Fenchona

Lina 101

Alcanfor

Fenchol

Acetato de fenchilo

Borneol + Acetato de

bornilo + a—Terpineol

AL (‘1.)

0,3

3,2

4,3

0,4

0,2

0, 1

GR (‘1.)

0,0

1,3

1,2

0,2

0,1

0,1

0,3 t

8,3

1,2

0,3

44,6

1,1

24,1

0,3

1,2

4,4

3,5

0,5

0,1

53,0

0,5

32,1

0,8

0,2

2,3

Sobre L. stoechas extra-Peninsular, existen algunos trabajos modernos de

países europeos y Marruecos. Seleccionamos, de sus datos analíticos, los

constituyentes que nos interesan para conocer el tipo químico de cada esencia,

es decir, los mayores <conc. aún., 8%) y otros relacionados con ellos (de su

“familia”), de categoría inferior, ya menares (de 3 a < 8 7,) o, de los

microconstituyentes (0,1—2 Y.), los de rango próximo a esta inferior categoría.

En esta especie, ampliamente difundida, la relación fenchona:alcanfor

varia entre 1,6 y 5,6; una esencia francesa estaba constituida también,

fundamentalmente, por fenchona y alcanfor, únicos constituyentes mayores

(GRANGER et al., 1973). Estos autores opinan —erróneamente, como vamos a

comprobar— que el poliformismo quimco, observado en otras Labiadas, falta

aquí. En otra italiana, BUIL et al. (1977) identificaron y valoraron 15
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constituyentes: mayores, fenchana (46,6 %) y alcanfor (30,3 ‘/4; menores,

1,8—cineol (4,9 %, adicionado al limoneno), acetato de bornilo (4,3 Y.) y

canfeno (2,7 ‘/4; y entre los microcanstituyentes, borneol (2,1 Y.), a—fenchol

(0,5 Y.), «—pineno (1,1 Y,). En otra esencia griega, KOKKALOU(1988) identificó

51 constituyentes: mayores, fenchona (30,9 Y.), alcanfor (9,6 Y.), 1,8—cineal

(8,1 Y.) y acetato de pinacarvilo (10,2 Y.); menores, mirtenol (4,6 ‘1.), mirtenal

(2,8 Y.), fenchol (2,7 Y.), y los sesquiterpenoides, cadineno (2,4 Y.),

calameneno (1,4 Y.), a—copaen—9-ona (1,2 Y.), ledol (2,0 Y.), globulol (1,4 Y.),

copaborneol (2,5%) y mustakona (2,0 Y.); microconstituyentes: acetato de

fenchilo (0,2 Y.), acetato de bornilo (0,7 Y.), canfeno (0,1 Y.), «—pineno (0,8

Y.). Diferencian a esta esencia el, relativamente, alto contenido (13,2 Y.) de

sesquiterpenoides y las menores concentraciones de fenchona y alcanfor.

BELLAKHDAR et al, (J.c. ) han estudiado asimismo tres esencias de

Marruecos: una, de la subsp. Zinneana Hoz, recolectada en terreno plano, a 100

m de altitud, en Temara (región de Rabat), en diciembre; dos, de la subsp.

atiantica (Br.—Bl) Roz, una de ellas, recolectada en octubre, a 800 m de

altitud, en Jebba (Rif), costa Mediterránea, y la segunda, a 1570 m, en Idni

(Alto Atlas), en mayo. Identificaron 11 constituyentes, con las respectivas

concentraciones siguientes: alcanfor (24/28/72,8 Y.), fenchona (34/19.1/11,5%).

1,8—cineol (3,8/3/trazas Y.), borneol (5,9/1,1/3,2 Y.), acetato de bornilo

(10/2,2/1,5 Y.), canfeno (3,1/4/3,6 Y.), «—pineno (1,9/5,7/0,6 Y.). Resaltan las

respectivas sumas, de fenchol + alcanfor = 58/47,1/84,3; y la relación

fenchona/alcanfor = 1,41/0,68/0,16, respectivamente.

De los datos expuestos, sacan las siguientes conclusiones: (1) en las

tres esencias son mayores, exclusivamente, fenchona y alcanfor; (2) no

existiendo importante “polimorfismo” químico en ambas subespecies, la

variabilidad química, debería imputarse a factores no relacionados con la

subespecie; (3) la riqueza cetónica global es menor que la referida en la

Bibliografía, sobre esencias de L. st acchas de otros países; (4) la

localización de las plantas influye, al parecer, sobre la relación

fenchona/alcanfor, en favor del alcanfor cuando aumenta la aridez del

suelo.

Nuestra disconformidad con las conclusiones 2 y 4. nos mueve a hacer unas

consideraciones. Tratándose de sólo tres muestras y colectivas de dos táxones,

216



no es posible descubrir un eventual y probable “polimorfismo” químico en

Marruecos. Admitir que “la variabilidad química debería imputarse a factores

no relacionados con la subespecie” y que “la locali2ación de las plantas

influye, al parecer, sobre la relación fenchona/alcanfor, en favor del

alcanfor, cuando aumenta la aridez del suelo” va contra la base de nuestra

Tesis y de la Quimiotaxonomía: los caracteres químicos tienen también origen

genético, por lo que son permanentes (y. 4.4.1.2).

Los tres valores de la relación fenchona/alcanfor, nos dicen que en la

esencia de la subsp. Jlnneana, la fenchona es principal; y que el alcanfor es

principal en las dos esencias de la subsp. atiantica. Si estos resultados se

confirmasen en suficiente número de muestras, podríamos establecer que éste es

el carácter químico diferenciador de ambas subespecies. Tratándose de táxones

diferentes, no son comparables tales datos; y dentro de cada taxon, hay que

tener en cuenta también si corresponden al mismo o diferentes quimiotipos.

Para que la aridez u otro factor no genético pudiera influir, más o menos

—no fundamental ni permanentemente-, sobre la relación cuantitativa 1 enchona y

alcanfor, éstos habrían de hallarse en equilibrio. La inexistencia de tal

equilibrio queda demostrada con nuestro hallazgo de sendos quimiotipos

simples: el chtyp. fenchona en L. stoechas (ausencia de alcanfor) y el chtyp.

alcanfor en L. sa,npaioana (ausencia de 1 enchona). Pensamos que se daría un

equilibrio entre dos terpenoides, si ambos fueran biosintetizados por una

misma vía, esto es, partiendo de precursor(es) común(es). GRANGER et al.

(j.c.) opinan que la falta de correspondencia estérica entre alcanfor y

1enchona sugiere vías biogenéticas diferentes en su formación.

Muestras estudiadas

La Tabla 19 (Mapa 23) indica la procedencia de cada una de las 27 muestras

individuales destiladas y analizadas por nosotros.
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Tabla 19. Muestras estudiadas de Lavandula stoechas L.

Coordenadas Fecha de Aceite Esencial

Muestra Localidad UTM recolección Rdto. Y. (V/M)

ALMERLA

1 Carboneras 305WF99 28—3—86 0,85

2 Sierra de los Filabres 30SWG53 23—6—87 —

BARCELONA

3 La Conreria 31TDF39 28—3—88 0,43

4 La Conreria 31TDF39 28-3—Ss 0,66

5 Caldas de Montbui 31TDG30 29—3—88 0,34

CADIZ

6 Arcos de la Frontera 3OSTFS7 2-5—86 0,26

7 Chiclana 295QA53 3-5-86 0,08

8 Tarifa 305TE68 3—5—86 0,11

GERONA

9 5. Feliu de Guixols 31TEGO2 26-3—88 0,97

GRANADA

10 La Herradura 30SVF36 26-3—86 0,94

11 Torviscón 3OSVF78 27—3—86 2,02

HUELVA

12 Los Bodegones 295QB65 11-7-91 0,63

13 Los Bodegones 29SQB65 11—7—91 0,70

MALAGA

14 Alhaurín de la Torre 30SUF65 25-3—86 0,60

15 Albaurín de la Torre 3OSUF6S 25-3-86 0,56

16 Almogia 30SUF67 24—3—86 2,21

17 Ronda 3OSUF15 25-3-86 1,09

18 Estepona 305UF03 25-3—86 1,38

19 Cortes de la Frontera 305TF95 3—5—86 0,58

20 Cortes de la Frontera 305TF95 3-5—86 0,32
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Tabla 19. Conclusión

MURCIA

21 Portman

22 Sierra del Cantar

PONTEVEDRA

23 La Guardia

24 La Guardia

SEVILLA

25 Constantina

26 Puebla del Rio

27 Puebla del Rio

40

Mapa 23. Muestras estudiadas de Lavandula stoechas L. (M.I. GARCíA VALLEJO)

30SXG96

30SXG25

29TNG13

29TNG13

30ST669

2990862

29SQB62

29-3-86

29—3—86

19—6—87

19-6-87

22—3—86

23—3—86

23—3—86

1,08

1,72

0,75

0,42

0,42

1,05

0,86
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Resultados analíticos y discusión

Resultados

Estas esencias se han obtenido con rendimiento medio de 0,80 ‘4 de planta

parcialmente seca.

Las Tablas 20.1—20.3 muestran la composición de cada una de las 27

esencias individuales. Se han cuantificado 55 constituyentes (excluyendo, como

viene siendo norma nuestra, los que no llegan, en su concentración máxima, a

0,5 Xli; suman, en cada esencia, 88,0—97,6 Y. (med., 94,1 Xl. De ellos, hemos

identificado 31.

Han resultado mayores en alguna esencia: fenchona, 0,1—71,9 Y. (mcd., 37,0

%); alcanfor, 1,5—51,6 Y. (med., 34,5 Y.); 1,8—cineol, 0,3—52,7% (med. 10,9 %);

acetato de mirtenilo (Fig. 27). trazas-19,8 Y. (med., 4,4 Y.); acetato de

bornilo, trazas —9,2 Y. (med., 1,8 Y.) y «-pineno, 0,2-8,6 Y. (med., 1,7 Y.).

Alcanzan categoría menor en alguna esencia: mirtenol (Fig. 28),

trazas—4,1 Y. (med., 0,9 Y.); trans-«—necrodol, 0,0—2,4% (mcd., 0,4 Y.); acetato

de trans—«—necrodilo, 0,0-4,8 Y. (med., 0,5 Y.) —las concentraciones máximas de

éste y trans—«—necrodol, en la m. 8 (Cádiz) y las m. 12 y 18 (Málaga)—;

canfeno, trazas—4,4 Y. (med. 1,5%) y linalol, 0,1—5,1 Y. (med., 1,2 Y.).

Entre los ¡nicroconstituyentes, destacamos: limoneno, 0,2—1,2% (mcd., 1,1

Y.); inirtenal, trazas-1,5 Y. (med., 0,5 Y.); trans—verbenol, trazas-1,7 Y. (mcd.,

0,5 Y.); borneol, trazas-0,9 Y. (med., 0,4 Y.) —el alto contenido dado por

DORRONSORO, corresponde al contenido total de alcoholes, expresados en

borneol—; acetato de lavandulilo, trazas-2,6 Y. (mcd., 0,4 Y.); «-terpineol,

trazas—1,2 Y. (med., 0,3 Y.); lavandulol, trazas-1,3 Y. (mcd., 0,2 Y.); isómero

del a—necrodol, indetectable—1,7 Y. (med., 0,2 Y.); y ~-pineno, en trazas,

prácticamente (t—0,3 Y.; mcd., 0,1 Y.). Cromatogramas: Hg. 45 a 51.
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Fig. 27. Espectro IR del acetato de mirtenilo (pico n0 47)
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Fig. 28. Espectro IR del mirtenol (pico n0 60)
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Discusión

Los constituyentes mayores, con concentración media de esta categoría,

determinan, para el conjunto de estas esencias individuales, el tipo químico

medio que caracteriza a L. stoechas L.:

Tipo químico medio, fenchona/alcanfor/>1,8cineol

Es novedad, respecto a los táxones de la sect. Lavandula L., que el

principal constituyente sea la fenchona (F), con categoría de mayor en 24

esencias. Son asimismo mayoresalcanfor (A), en 16 esencias, pero con igual

concentración media; 1,8—cineol (C), en 13 esencias; excepcionalmente, el

acetato de mirtenilo (Ma), en 3 esencias; acetato de isobornilo y «—pineno

(Pa), en una esencia.

El mirtenol y su acetato son característicos de L. stoechas.

El trans—a--necrodol y su acetato, aquí microconstituyentes, han sido

descubiertos por nosotros, por primera vez, en el reino vegetal. El

trans—a—necrodol es mayor y característico de L. luisieri (4.2.6), por lo cual

nos ocupamos de él, así como del isómero del «—necrodol, en esta monografía,

en el capitulo 4.2.7 y en 4.2.9.4. En este apartado, exponemos que las ni. 8,

13, 14 y 20, en que el trans—a-necrodol y su acetato alcanzan conc. 1,7—2,6 Y.

y 1,9—4,8 Y., respectivamente, más las m. 3 y 5, con 0,9 y 0,8 Y. del isómero

del «—necrodol (que alcanza 1,7 ‘1. en la m. 20), tienen origen hibridógeno, a

nuestro juicio; en las 23 m. restantes, la concentración media de los tres es

inferior a 0,1 % (trazas). Por ello, los tres terpenoides deben ser

considerados ajenos a L. stoechas L.

El linalol, característico de la sect. Lavandula, es aqui

microconstituyente; canf eno y borneol, “parientes” del alcanfor, tampoco

adquieren valores significativos; lavandulol y acetato de lavandulilo, con

conc. máximas de 1,3 y 2.6 Y. y medias de 0,2 y 0,4 Y., respectivamente.

1. Como único constituyente mayor, sólo hemos encontrado la fenchona en las

ni. 18, 26 y 27; en las 18 y 27, acompañada por 1,8—cineol, menor con alto

rango, en esta última muestra.
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Combinacionesbinarias de constituyentesmayores (16 muestras)

2. Fenchona y alcanfor, en 9 muestras:

F > A, en m. 2, 3, 6 y 10.

A > F, en m. 4, 16, 21, 24 y 25.

3. Fenchonay 1,8—cineol, en 4 muestras:

F > C, en m. 5, 12 y 13.

C > F, en m. 1.

4. Fenchona y «—pineno (F > P), en m. 9.

5. Fenchona y acetato de mirtenilo CF > Ma), en m. 14.

6. 1,8—cineol y acetato de mirtenilo CC > Ma + mirtenol, 1,4 ‘Id, en m. 7; con

alcanfor, menor alto (6,7 Y.) (la fenchona, sólo en trazas).

Combinacionesternarias de constituyentesmayores (6 muestras)

7. Fenchona, alcanfor y 1,8-cineol, en 5 muestras:

F > A > C, en m. 22.

F > C > A, en m. 17.

A > F > C, en m. 11, 19 y 23.

8. Fenchona, 1,8-cineol y acetato de mirtenilo (mirtenol, 1,5 Y.), en m. 15

(en esta secuencia).

Combinaciones cuaternarias (2 muestras)

9. Acetato de mirtenilo (mirtenol, 3,6 Y.), 1,8-cineol, alcanfor y fenchona,

en ni. 20 (en esta secuencia).

10. Alcanfor, acetato de mirtenilo (mirtenol, 1,7 Y.), acetato de isobornilo y

1,8—cineol, en m. 8 (en esta secuencia). Contiene trans—a—necrodol (2,4

Y.) y acetato de trans—a—necrodilo(4,8 Y.), característicos de L.

luisieri, por el supuesto origen hibridógeno de este individuo.

En las dos esencias colectivas de la Bibliografía, encontramos, como mayores:

E > A > C, en la de Almería; E> A, en la de Granada.

En 4.2.8.1, se formulan los táxones químicos correspondientes.
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Tabla 20. 1. Composición de esencias de Lavandula stoechas L.

Almería Barcelona Cadiz Gerona

Pico 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

2

3

4

5

6

7

9

10

14

17

19

20

21

23

25

26

27

28

30

32

33

35

38

41

44

46

47

48

0,1

0,8

0,2

0,3

0,1

0,3

t

0,5

52,7

0,6

23,6

0,1

0,5

t

0, 1

1,5

1,4

t

0,1

0,4

0,0

0,2

0,5

0,5

0,3

0,0

t

4,8

0,3

0,2

3, 1

4.4

0,3

0,3

0,7

0,3

2.2

7,4

0,3

40,6

t

0,3

0,3

t

18,8

2,0

t

4,7

0,5

0,0

0,2

0,4

0,3

0, 1

t

t

2, 1

0,3

0,2

1,8

3,6

0,1

0,1

0,0

0,2

1,4

6,5

0,1

41,6

0,0

0,8

0,4

0,1

17,9

1,6

0,0

1,7

0,3

t

t

0,2

0,5

0,1

0,0

t

4,0

0,4

0,2

1,4

3,0

0,2

t

t

0, 1

1,5

3,7

0,2

29,8

t

0,2

0,3

t

40,4

1,0

0,0

2,5

0,5

t

t

0, 1

0,4

0, 1

0,0

t

2,4

0,3

t

2,2

0,3

t

t

0,0

0,3

2,3

10,2

0,3

60,0

t

0,2

0,4

t

1,8

0,4

t

0,2

0,5

t

t

0,3

0,7

t

0,0

t

5,0

t

t

0,2

0,1

0,2

t

0,0

t

0,7

3,6

0,3

55,8

t

1,0

0,0

t

19,2

0,4

t

5,5

0,4

0,0

- 0,2

0,3

0,3

0,1

t

t

1,8

0,1

t

0,6

0,1

0,2

t

0,0

0,0

0,2

48,4

0,7

0,1

0,7

0,7

0,1

0,4

6,7

0,7

t

t

0,0

t

t

0,6

0,3

0,0

0,1

13,9

0,9

0,1

0,8

2,4

0,1

0,4

0,0

t

0,4

7,9

0,4

3,3

t

0,4

0,4

0, 1

11,7

5, 1

2,1

9,2

0,0

4,8

0,9

1,8

1,1

1,1

2,4

1,0

10, 1

0,2

t

8,6

0,6

0,1

0,2

0,0

0,2

1,5

5,2

0,1

61,9

0,0

0,2

0,1

0,0

5,0

0,1

0, 1

0,2

0,5

t

t

t

0,3

0,4

t

t

2,3

0,7

224



Tabla 20.1. Conclusión

t

0,6

0,1

t

0,2

t

0,3

t

1,0

0,5

0,3

0,2

0,1

0,2

t

0,3

0,4

0,2

0,2

1,0

0,4

0, 1

t

0,0

t

t

0,6

0,7

t

t

0,3

0,1

0,2

t

0,4

0,2

0,3

0,1

t

0,1

t

0,3

0,1

0,1

0,2

0,4

0,2

t

t

0,0

t

t

0,0 0,0

0,3

0,1

0,9

0,4

0,2

0,3

0,2

0,0

1,9

0,2

t

0,7

0,5

0,3

t

0,7

0,4

0,2

0,5

2,0

0,8

0,1

0,1

t

0,1

t

0,6

t

0,4

t

t

0,2

0,1

0,0

1,3

0,3

t

0,4

0,3

0,2

0,0

0,3

0,2

0,1

0,2

1,0

0,3

t

0,1

t

t

t

0,2

0, 1

0,8

0,7

t

0,1

0,1

t

1,8

0,1

0,2

0,5

0,4

0,2

0,0

0,3

0,3

0,2

0,3

1,9

0,5

0, 1

t

0,0

0,1

t

0,0 0,1 0,0

0,5

0,7

0,0

0,2

0,2

0,2

0,5

0,0

0,8

0,0

0,5

0,2

0,2

0,2

0,0

0,4

0,4

0,2

0,2

1,2

0,6

0,2

0,1

t

t

t

t

0,1

t

0,1

0,7

0,1

0, 1

0,0

1,4

t

0,4

0,5

0,4

0,3

0,1

1,9

1,6

0,7

0,1

5,8

2,8

0,4

0,7

t

0, 1

0,4

0,0 0,1

49

50

52

53

55

56

58

59

60

61

62

63

66

67

68

69

72

75

76

77

80

81

87

89

92

93

0,4

1.3

0,7

1,6

0,1

t

t

0,2

1,7

t

0, 1

0,4

0,2

0,5

0,0

1,8

1,3

0,6

0,2

3,8

1,9

0,6

0,6

0,8

0,7

0,4

t

0,1

0,6

t

0,1

0,2

t

0,2

t

0,7

0,1

0,2

0,4

0,3

0,2

0,0

0,3

0,4

0,2

0,2

1,4

0,5

0,1

t

t

t

0,1

t96
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Tabla 20.2. Composición de esencias de Lavandula stoechas L.

Granada Huelva Málaga

Pico 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1

2

3

4

5

6

7

9

10

14

17

19

20

21

23

25

26

27

28

30

32

33

35

38

41

44

46

47

48

t

1,5

2,8

0, 1

t

0,2

0,1

1,4

4,8

0,2

40,8

0,2

0,5

t

t

14,3

2.9

0.2

4,0

0,8

t

0,3

0,3

0,8

0,1

0,0

0. 1

3,8

0,8

t

1,9

0,5

0,1

t

t

0,1

1,4

9,7

t

30,7

t.

0,1

0,0

t

39,8

1,1

0,1

0,9

0,2

t

0,2

0,2

0,3

0,2

t

t

1,5

0,3

0,1

0,6

0,3

t

0,2

t

t

0,3

10,2

0,4

71,9

t

t

1,2

0,1

3,6

0,1

t

t

0,4

0,6

t

0,1

0,2

0,2

0,1

0,1

3,0

t

t

1,0

0,1

t

1,5

t

t

0,5

9,2

0,3

33,0

t

1,0

0,9

0,3

1,9

0,8

t

0,4

0,5

4,3

1,2

2,6

0,5

4,5

2,6

0,3

1,8

0,4

t

2,6

0,2

t

0,2

0,0

t

1,2

0,4

0,4

32,3

0,5

1,2

0,4

0,6

4.1

3,2

0,3

0,3

0,4

1,9

0,6

1,1

1,5

0,7

2,2

1,3

7,8

1,7

0,0

0,3

t

0,1

t

t

t

0,7

17,0

t

41,8

0,6

0,4

t

0,2

2,7

1,8

t

0,3

0,8

0,4

0,3

0,3

0,9

0,7

0,6

0,4

6,1

1,1

0,1

0,5

2,0

t

t

0,0

t

1,2

2, 1

0,2

35,0

t

0,2

0,0

t

44,6

0,3

t

2,0

0,2

0,0

0,1

0,1

0,5

t

t

t

1,5

0,2

0,1

1,1

2,1

0,1

0,1

0,0

t

0,8

17,8

0,4

38,0

0,2

0,7

0,1

0,3

9,4

3,7

t

0,9

0,2

t

0, 1

0,2

0.7

0,1

0,0

0,1

5,0

0,3

0,0

1,1

0,2

t

0,1

0,0

t

1,0

7,2

0,4

68,2

0,2

0,3

0,0

0,1

4,3

0.6

0,1

0,3

0,3

t

0,1

0,2

0,5

0,2

0,2

0,1

3,3

0,4

226



Tabla 20.2. Conclusión

0,7

0,5

0,1

0,7

0,3

0,3

0,3

t

2,2

0,5

0,5

0,8

0,7

0,6

t

0,7

0,6

0,2

0,6

1,3

0,7

0,2

0,2

t

t

0,1

t

t

0,2

0,0

0, 1

0,1

0,1

0,1

0,0

1,6

t

0,3

0,2

0,2

0, 1

0,0

0,3

0,2

0,1

0,2

0,9

0,5

0,2

t

0,0

0,0

0,1

0,0

0,2

0, 1

0,6

0,3

0,2

t

t

0, 1

0,1

t

t

t

t

t

t

0,1

0,2

t

t

0,8

0,4

0,1

0,3

t

t

t

t

0,8

0,5

0,8

0,9

0,5

0,4

1,2

0,9

0,2

0,3

t

t

t

0,2

t

0,4

0,4

0,5

0,2

1,7

0,8

0,2

0,3

0,2

1,1

0,4

t

t

0,8

0,8

0, 1

0,6

0,5

0,4

0,6

4, 1

t

0,4

1,0

0,8

0,8

0,6

1,1

1,2

0,6

0,6

3,8

2, 1

0,6

0,1

t

0,3

0,4

t

t

0,9

0,2

0,4

0,6

0,2

0,4

0,2

1,5

0,0

0,7

0,8

0,6

0,6

0,1

0,9

0,8

0,4

0,7

3,2

1,4

0,4

0,3

t

0,1

0,7

0,1

0,2

0,3

0,0

t

0,1

t

0,3

0,0

0,7

0,0

0,4

0,2

0,1

0,2

0,0

0,2

0,3

0,1

0,2

1,1

0,5

0, 1

t

0,0

t

t

0,0

t

0,5

t

t

0,2

0,1

0,2

t

1,2

0,0

0,2

0,3

0,3

0,3

t

0,8

0,8

0,4

0,2

2,7

1,3

0,3

0,2

t

t

0,2

t

t

0,3

t

t

0,2

0,1

0,2

t

0,7

0,1

0,3

0,2

0,1

0,1

0,0

0,3

0,3

0,2

0,1

1,1

0,5

0,1

t

0,0

0,0

t

0,0

49

50

52

53

55

56

58

59

60

61

62

63

66

67

68

69

72

75

76

77

80

81

87

89

92

93

96
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Tabla 20.3. Composición de esencias de Lavandula stoechas L.

Málaga Murcia Pontevedra Sevilla

Pico 19 20 21 22 23 24 25 26 27

t

1,3

1,2

0,2

t

t

0,1

1,9

9,6

0,1

30,2

t

1,0

t

t

35,6

0,2

t

1,8

3,3

t

0,1

0,1

0,1

0,1

t

0,1

0,7

t

2,0

1,3

0,2

0, 1

0,0

0.1

1,6

6,7

0,1

27,9

t

0,5

0,0

0,0

43,7

0,3

t

1,6

1,3

t

0,2

0,1

0,2

0,2

0,1

0,1

1.3

0,1 0,4

t

0,9

1,5

t

t

0,0

t

0,4

0,3

0,5

30,7

0,0

0,2

t

0,2

51,6

0,2

0,0

0,4

1,2

t

0,2

0,2

t

t

t

t

t

t

3,7

0,2

t

t

t

0,2

3,1

3,7

0,1

65,4

t

1.1

0,0

0,0

2,6

0,2

t

0,2

0,6

t

t

t

0,7

0,1

0,0

0,1

5,3

t

1,5

0,3

0,1

0,1

t

0,1

1,8

6,6

0,3

64,4

0,1

0,3

0,0

t

3,2

1,2

0,1

0,3

0,3

t

0,2

0,2

0,5

0,2

t

0,1

5,3

0,3 0,3 0,6

1

2

3

4

5

6

7

9

10

14

17

19

20

21

23

25

26

27

28

30

32

33

35

38

41

44

46

47

48

t

1,6

2,3

0,2

0, 1

0,0

0, 1

1,1

13,1

0,4

25,9

t

0,1

0,2

0,0

33.7

0,2

0,1

2,9

0,4

t

t

0,2

0,5

0,2

t

t

4,2

0,3

t

4,4

1,8

0,1

0,6

0,0

t

0,8

16,6

t

7,3

t

0,3

0,5

t

12,0

2,1

t

1,8

t

2,3

0,3

0,9

0,9

0,2

1,7

0,7

19,8

0,6

t

0,8

0,8

0,1

0, 1

0,0

t

1,0

4,6

t

29,5

0,2

0,2

0,1

0,0

46,7

0,4

0,2

0,4

0,4

0,2

0,2

0,2

0,4

0,2

0,3

0,3

1,6

0,3

0, 1

1,3

2,0

0,1

t

t

t

0,5

10,3

t

40,5

t

0,2

0,0

0,0

21,0

1,1

t

5,3

1,1

0,0

0,2

0,3

t

0,6

t

0,1

0,2

1,2
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Tabla 20.3. Conclusión

0,4

0,4

0,4

0,4

0,3

0,4

0,3

0,0

0,0

0,4

0,2

0,2

0,3

t

0,4

0,3

0,2

0,4

0,9

0,4

0,2

0,3

0,0

t

0, 1

0,0

0, 1

0,1

1,7

0,3

0,3

0,2

0,2

0,2

0,0

0, 1

0,5

0,3

0,6

t

0,7

0,8

0,6

0,7

4,2

1,7

0,5

0,1

0,2

t

0,1

t

0,2

0,3

0, 1

0,3

0,2

0,1

0,3

t

0,0

0,5

0,2

0, 1

0,2

t

0,3

0,3

0,1

0, 1

1,0

0,4

0, 1

0, 1

t

0,1

0,1

t

0,6

0,4

0,0

t

0,6

0,2

0,5

0,0

0,0

0,4

0,3

0,3

0,3

t

0,4

0,5

0,2

0,3

1,4

0,7

0,2

0, 1

0,0

t

0, 1

t

1,2

0,6

0, 1

0,4

0,1

t

0,2

0,0

0,0

0,2

0,2

0,2

0,3

0,0

0,3

0,3

0,2

0,4

0,8

0,3

0,1

0,2

t

t

t

0,1

0,5

0,4

0,1

0,4

0,3

0,1

0,3

0,0

0,0

0,4

0,4

0,3

0,2

t

0,2

0,2

0,1

0,4

1,0

0,5

0,2

0,2

0,0

t

0, 1

0,1

0,4

t

t

0,1

1,2

t

0,3

t

t

1,8

t

t

t

0,1

t

t

0, 1

t

t

t

0,0

0,0

t

t

t

1,2

t

0,4

t

t

0,4

0,2

0,2

0,0

0,0

0,4

0,2

0, 1

0,1

t

0, 1

0,2

0,1

0,2

0,8

0,4

0, 1

t

0,0

t

t

t

t

0,5

0,0

t

0,3

0,2

0,2

0,0

0,1

0,3

0,4
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4.2.2. Lavandula pedunculata (Miller) Cay., Descr. Pl.: 70 (1802)

4.2.2.1. Caracteres, corología, ecología y sintaxonomia

Caracteres botánicos

Mata (Fig. 29) de tallo lignificado en la base y cilíndrico, tendiendo a

prismático en las ramas jóvenes. Hojas diformes: unas, sésiles, elíptico—

lanceoladas, ligeramente revolutas; otras, lineares y revolutas, más o menos

fastigiadas, situadas en las axilas y la base del tallo, pero dispuestas de

forma más espaciada y sin constituir grupos tan compactos como en L. stoechas

L.; de color verde normalmente, verde grisáceas o cenicientas; con 6—47 mm de

longitud (unos 26 mm, frecuentemente) y 1—9 mm de anchura (casi 3 mm,

frecuentemente). Indumento foliar más o menos denso, asimétrico, constituido

por pelos glandulares y estrellados en su mayoría; el de los pedúnculos y

tallos jóvenes, cortamente hirsuto a densamente tomentoso blanco. Pedúnculos

típicamente largos, de 1O—20(—5O) cm; de color verde claro y sección

prismática, con costillas redondeadas, coloreadas de rojo—púrpura, muy

pubescentes, a veces. Inflorescencia de color púrpura, generalmente,

espicastro ovoideo, laxo o no, formado por 8—9 verticilos y 5—7 flores por

bráctea. Brácteas fértileé anchas, sobre todo, las basales que son oblatas,

obovadas y muy amplias y continuas (abrazando bien el espicastro,

generalmente), con margen distal dentado ordinariamente, pero redondeado; las

centrales y apicales, menos anchas generalmente, se contraen con rapidez hacia

su base, adquiriendo forma peciolada; en algunos ejemplares, agudas, más o

menos mucronadas, tricuspidadas y más cortas que el cáliz; longitud, 6—12 mm,

sobrepasando claramente el cáliz; poco pubescentes, verdosas o sin esta

coloración, a veces. Brácteas estériles de color púrpura -a veces, blancas—,

lanceolado—elípticas o angostamente oblato—lanceoladas; con 7-38 mm de

longitud. Bractéolas muy pequeñas, con pelos largos y glandulosos. Cáliz

coloreado de púrpura, ligeramente peciolado, de 5—6 mm de longitud, creciendo

en la fructificación a casi 8 mm y transformándose de tubular en urceolado;

con 5 dientes, cuatro tricuspidados y con denso indumento blando, y el quinto,

apendiculado, oblongo y sobresaliente, a veces, bilobado. Núculas oblongas, de
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Fig. 29. Lavandula pedunculata Cay., m. 19 (MACH): p, porte general (long.,

31,5 cm); 1,, hoja; b, bráctea inferior; f, flor; i, indumento

(M.I. GARCíA VALLEJO y M.C. GARCíA VALLEJO)
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2 mm de longitud, con cubierta gelatinosa cuando se remojan (CHAYTOR, l.c.;

ROZEIRA, 1. c.; SUAREZ-CERVERA y SEOANE-CAMBA, 1989).

SUAHEZ—CERVERAy SEOANE—CANBA(1986a) consideranque, “por los caracteres

palinológicos”, este taxon “merece la categoría de especie”, en apoyo del

criterio de CHAYTOR (i.c.). Es decir, los restantes miembros de la sect.

Stoechas son más afines a L. stoechas L. que L. pedunculata Cay, y, por

consiguiente —decimos nosotros—, se justifica más, para aquéllos, la inferior

categoría.

Variación; formas

Los caracteres expuestos corresponden al tipo de CAVANILLES (1802) —var. ~ de

L. stoechas L. (s.L. )- que crece en la “Casa de Campo” de Madrid, El Escorial

y zonas próximas.

Según ROZEIRA (J.c. ), esta especie presenta mayor variación aún que L.

stoechas L. , porque, ademásde experimentarla las brácteas, también es muy

variable la longitud del pedúnculo. Opina que estas variaciones son muy poco

fijas y, por tanto, que no tienen importancia sistemática, v.g., la var.

longlbractea Senn. y la var. angustifolla Elias; y que esta polimorfia no la

puede explicar la hibridación. Comprende que, por las transiciones que se

encuentran y la aproximación a L. stoechas L., LINNEO y seguidores, como

SAMPATO, le hayan negado la categoría de especie.

Entre los supuestos híbridos L. pedunculata x L. stoecbas —algunos ya

mencionados en 4.2.1-, se cita L. x ellae Senn., que crece en Valle de

Besantes (Burgos). ROZEIRA (J.c.) estudió los ejemplares distribuidos por

SENNEN, llegando a la conclusión de que “no muestrannada que nos haga suponer

para esta planta la paternidad de otra Lavandula, aparte de la pedunculata. No

son más que formas muy robustas de esta especie”.

Algunas formas portuguesas fueron separadas por CHAVIOR (1. c.

elevándolas a la categoría de variedad: L. pedunculata Cay. var. lusitanica

Chaytor. Sinónimo: L. stoechas subsp. lusitanica (Chaytor) Rozeira. Tratamos

ésta en 4.2.4; pero con categoría de subespecie, en “comb. nava” de RIVAS—

MARTíNEZ et al. (1990): L. sampaioanasubsp. Jusitanica (Chaytór) Riv. —Mart.
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Sinónimos

Lavandula staecbas subsp. pedunculata (Miller) Samp. ex Rozeira, in Agron.

Lus. 24: 173 (1964); Lavandula stoechas rac. pedunculata Sampaio (1908);
o

Stoechas pedunculata Miller, Gard. Dict. cd. 8, n 2 (1768); LavanduJa

stoechas ~ L. (1753); Lavendula fallís lanceolato-linearibus spica carnosa ~ L.

(1737).

Nombres comunes: Cantueso, Lavándula, Tomillo Cantueso y Tomillo

Borriquero, en el área española; Rosmaninho y Rosnaninho maior, en la

portuguesa.

Gorologia, ecología y sintaxonomia

La distribución de L. pedunculata en la Península se indica en el Mapa 10.

Dicen SUAREZ-CERVEHA y SEOANE-CAHBA (198Gb): “Esta especie, montana y

silicícola, posee una distribución típicamente mesetaria bajando a las

inmediaciones del litoral por las estribaciones de la Sierra de Aracena en

Andalucía y por las montañas de Prades en Cataluña. Su área de distribución

corológica incluye, pues, los sectores Berguedano—Penedés en la provincia

corológica Catalano-Valenciano-Provenzal-Balear; los Riojano—Estellés y

Bárdenas y Monegros, de la provincia Castellano—Maestrazgo—Manchega; los

Guadarrámico, Bejarano—Gredense, Salmantino, Maragato—Leonés e Ibero—Soriano

de la provincia Carpetano-Ibérico—Leonés; los Toledano-Tajano y Mariano—

Monchiquense de la provincia corológica Luso-Extremadurense; y los Subético y

Guadiciano—Bacensede la provincia Bética”. ROZEIRA (J.c.) indica que se

distribuye asimismo por las islas Azores y Madeira, Islas Canarias y

Marruecos.

L. pedunculata se encuentra en sintáxones de las dos clases silicícolas:

de la cl. Cisto—lavanduletea Br.-Bl. y su único orden 8.Lavanduletalia

stechidis, como especie característica de la al. 8.8.Cistion laurifolii Riv.—

God. y sus as. 8.8.65, 8.8.66, 8.8.71 y 8.8.73; y de la cl. Calluno—Ulicetea,

orden 7.Calluno-Ulicetalia (Quantín) R.Tx. y subal. 7.2a.Ericenion umbellatae

Riv.—Nart., como compaijera en la as. 7.2..26.

Este sintaxónomo asigna a la as. 8.8.65.Genisto (occidentalis)—
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Lavanduletum pedunculatae <Riv.—God. et Haduefio) Riv.—God. la corología del

sector Ibérico—Soriano. Esta comunidad “se halla bastante extendida en los

pisos meso y supramediterráneo secos del borde oriental de este sector y,

también, en las sierras silíceas aragonesas de Santa Cruz, Paniza, de la

Virgen y Vicort”. Corología de la as. 8.8.66. frico scopariae—Cistetum

populifolii O. Bolos: los sectores Maestracense y Celtibérico—Alcarreño.

Corologia de la as. 8.8.71.Lavandulo-Genistetum histricis Riv.—Nart.: los

sectores Orensano—Sanabriense,Maragato—Leonés, con ligeras irradiaciones

hacia los Salmantino y Berciano-Ancarense. Dice RIVAS-MARTíNEZ de esta as. que

“es claramente supramediterránea... (que) representa una etapa aclarada del

ecosistema encinar continental (Junipera-Querceturn ratundifoliae) en su

frontera biológica o zona de introgresión con el robledal iberoatlántico

supramediterráneo (Halco-Quercetum pyrenaicae) El cantueso de esta

asociación (Lavandula peduncu Jata) presenta ciertas introgresiones con el del

occidente ibérico (LavanduJa sampaloana)”. Corología de la as. 8.8.73.Iberidi

linifoliae—Lavanduletum pedunculatae: enclaves del subsector Manchego—

Sagrense. Esta as. se halla “muy localizada en ciertos depósitos arenosos y

guijarrosos poco potentes que cubren algunos cerros miocenos de la provincia

de Madrid.” se pone en contacto con los romerales calcicolas a través del

Cista—Rasrnarineturn haJirniocistetosurn descrito por IZCO (1972)”.

Este autor define así la alianza 8.8.Cistion laurifolii Eiv.-God.:

“Jarales en los que abundan a veces piornos, brezos, gayubas o cantuesos

desarrollados sobre suelos silíceos pobres en bases, en general bastante

erosionados y provistos de una materia orgánica oligótrofa (tierras pardas

mediterráneas, tierras pardas subhúmedas, planosuelos, arenales, rankers,

etc. ). La asociación tiene un carácter mediterráneo continental y presenta su

óptimo en los pisos bioclimáticos meso y supramediterráneos secos o

ligeramente subhúrnedos.Representauna etapa avanzadaen la destrucción de los

ecosistemas forestales de las áreas frías y secas de la Meseta”.

La 7.2a.26.Genistelo tridentatae-Ericetum cinerae LTx. et Oberd. —en que

L. pedunculata sólo es compañera— es “asociación que también tiene un

significado transicional entre las regiones Mediterránea y Eurosiberiana

(Cántabro—Atlántica), en la zona noroccidental peninsular, particularmente

entre Galicia y León. (...) es común en los sectores Orensano—Sanabriense,
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Berciano-Ancarense y Maragato—Leonés, en áreas no frías en demasía ni muy

elevadas, pero que reciben una elevada precipitación”. A las especies comunes

“se pueden añadir como diferenciales, frente a las asociaciones más

acusadamente atlánticas, ciertos elementos mediterráneos de meseta como

Lavandula stoecbas subsp. pedunculata, Thyrnus rnast lobina, etc.”

De la subal. 7.2a.Ericenium uinbellatae Riv.-Hart., dice este sintaxónomo:

“Brezales casi siempre ricos en especies de los generos Cistus, Halimium,

LavanduJa, ... etc, ampliamente distribuidos por el occidente peninsular,

donde representan una etapa avanzada de la destrucción de los ecosistemas

vegetales maduros (robledales, rebollares, quejigares, alcornocales, etc. ),

sensibles al clima contrastado de las montañas elevadas de la meseta. En la

Península Ibérica se extienden desde el piso litoral templado del sector

Galaico—Portugués hasta los arenales del sector Onubense donde ocupan

los suelos con humedad edáfica estacional, dejando los suelos secos, es decir,

con humedad climática

Se citan variedades de L. peduncuJata Cay, en Marruecos e islas Azores y

Madeira y, en áreas de la antigua Tracia y Asia Menor (CHAYTOR, j.c.).

4.2.2.2. Composición química de sus aceites esenciales

El Bericht von Schlrnrnel de 1898 (Okt.: 33) publicó la primera Nota, sobre

composición química de esencia de L. pedunculata Cay, de origen portugués. Los

químicos de SCHIMNEL & Co. identificaron cineol, y encontraron un alto índice

de saponificación (111,7), equivalente a 39 Y. de acetato de alcohol

monoterpénico. Consideraron que se trataba de “una esencia de olor

indefinible, desagradable y que, por este motivo, no debe ser utilizada en la

práctica”. Veremos, en 4.2.6.2, que esta esencia tiene que ser de L. luisieri.

FERNANDES COSTA (1939) investigó una esencia de inflorescencias de

plantas de Cója (Beira Litoral), clasificadas como L. pedunculata Cay., por su

largo pedúnculo y de acuerdo con PEREIRA COUTINHO (1907) que sitúa esta

especie en el Norte y Centro de Portugal —a L. stoecbas L.. en el Centro y

Sur—. Comprobó la existencia del cineol, en “alto porcentaje” e identificó

asimismo a—pineno, canf eno, fenona (fenchona), alcanfor y borneol. Este autor

y CARDOSO DO VALE (1948) —en estudio comparativo con la esencia de L.
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staechas- analizaron también dos esencias de plantas de la supuesta L.

peduncu Jata, recolectadas entre Freixo de Espada a Cinta (Tras—os—Montes). Sin

embargo, estos datos están aquí fuera de lugar, porque ambos autores (1953)

manifiestan que dos ejemplares de Herbario que conservaban de las plantas

recolectadas en esta estación, según el Prof. A. ROZEIRA, correspondena “L.

stoechas~ Linn. subsp. sampaiana Rozeir.”.

La primera publicación sobre composición química de esencias de L.

pedunculata Cay, legítima española —y, probablemente, de la- Península— se debe

a GARCíA MARTIN et al. (1974). Se refiere a una esencia colectiva (GU/65) de

plantas recolectadas en Cifuentes (prov. de Guadalajara), en junio de 1965.

Tabulamos a continuación los datos porcentuales más importantes, junto con

otros inéditos de sendas muestras colectivas de las prov. de Cuenca (01/64),

Jaén (J/67) y Sevilla (SE/70), que nos han proporcionado GARCíA MARTIN y

GARCIA VALLEJO:

GU/65 01/64 J/67 SE/TO

ex—Pineno 15,7 12,6 14,1 7,2

Canfeno 4,1 5,3 2,6 2,9

Sabineno 0,6 — 0,5

~—Pineno 1,6 0,5 0,2

Mirceno 0,9 0,5 0,4

«—Felandreno + Car—3-eno 16,8 - 0,4

Limoneno + Cineol 14,4 29,3 14,5 3,6

p—Cimeno 2,6 1.6 1,1 0,9

y—Terpineno 0,5 0,7 0,4 0,3

Fenchona 3,6 4,1 27,6 14,8

Linalol 0,7 1,5 1,3 0,9

Alcanfor 20,2 21,6 23,7 52,5

Fenchol 0,7 0,5 1,6 1,2

Acetato de fenchilo 1,5 — 0,3

Borneol + Acetato de

bornilo + «—Terpineol 3,9 3,8 2,9 4,5
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DE PASCUAL TERESA et al. (1976) investigaron la composición de una

esencia destilada de plantas de L. peclunculata en floración, procedentes de

Juzbado (Salamanca), con los siguientes resultados porcentuales: (+)a—pineno

(3,3), (—)canfeno (0,1), 1,8—cineol (17,0), (+)fenchona (33,0), (—)alcanfor

(19,7), (+)mirtenal (0,4), (+)verbenona (3,0), carvona (0,2), linalol (0,5),

trans—pinocarveol (0,8), borneol (1,6), mirtenol (2,5), carveol (1,7),

epoxilinaloles (3,6 y 1,8), p—cimenol (2,8), hidroxialdehido (0,4),

¿isoborneol? (0,4), ¿geraniol? (1,0), diol (0,4), acetatos (2).

Temíamos que esta esencia podría corresponder asimismo a L. stoechas

subsp. sarnpaioana Rozeira. En Salamanca se produce solapamiento de las áreas

de distribución de L. pedunculata y este taxon, citado en Villarino de los

Aires —del partido judicial de Ledesma, como Juzbado— y en Ciudad Rodrigo,

donde también es citada L. peduncu Jata (SUAREZ-CERVERA y SEQANE—CAMBA,1986).

Decía RIVAS—MARTíNEZ (1970): “Diferenciar mnorfológicamenteL. stoechas subsp.

sampalana y L. peduncu Jata Cay., sobre todo en sus áreas de contacto, es algo

sobre lo que no podemos decidirnos definitivamente, habida cuenta nuestra

actual experiencia sobre el tema”. Sin embargo, podemos adelantar que esta

composición está más de acuerdo con el tipo químico medio de la esencia de L.

peduncuJata —que damos más adelante—, que con el de la esencia de L.

sampaloana (4.2.3.2).

Nuestras estudiadas

La Tabla 21 y el Mapa 24 indican las procedencias de las 42 muestras

individuales, destiladas y analizadas por nosotros. De otras dos muestras de

Madrid y Zamora, se separaron las inflorescencias de los tallos y hojas

respectivos, para conocer posibles variaciones de composición según el órgano

de la planta.
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Tabla 21. Muestras estudiadas de LavanduJa peduncu Jata Cay.

Coordenadas Fecha de Aceite Esencial

Muestra Localidad UTM recolección Rdto. Y. (V/M)

AV 1 LA

1 Becedas 30TTK87 1—6-86 . 0,65

2 La Cañada 30TUK89 15—6-86 0,50

3 Ctra. Salamanca, km 128 3OTUL41 15—6-86 0,88

BADAJOZ

4 Castilbíanco 305UJ15 24—5—86 0,82

5 Herrera del Duque 305UJ24 24-5-86 0,63

CACERES

6 Guadalupe 305TJ96 24—5-86 0,80

7 Sierra de Ci jara 305UJ26 24—5-86 0,71

8 La Garganta 30TTK66 1-6-86 0,67

9 Pto. Tornavacas 30TTK76 1—6-86 0,70

CUENCA

10 Boniches. 305XK12 18—5—86 0,88

GUADALAJARA

11 Luzaga 30TWL43 8—6—86 1,70

12 Brihuega 3OTWK2S 8—6-86 1,25

13 Molina de Aragón 30TWL92 8-6—86 1.09

14 Puebla de Beleña 30TVL82 7—9-86 0,59

LEON

15 Navafria 3OTTN91 17—6-87 0,26

16 Villacil 30TTN92 17—6—87 0,40

17 Astorga 30TQH40 18—6—87 0,71

MADR ID

18 Collado Mediano 3OTVL1O 18—5—86 0,68

19 Los Molinos 3OTVLOO 1—6—86 0,90

20 Pto. Cruz Verde 3OTUKS9 15—6—86 1,15

21 Pto. Cruz Verde 3OTUKS9 15—6—86 0,66
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Tabla 21. Conclusión

PALENCIA

22 Saldaña 3OTUNSO 6—7-86 0,84

SALAMANCA

23 El Bodón 29TQE08 14—6-86 0,52

24 Vitigudino 29T0F14 14—6—86 0,43

25 Martin de Yeltes 29TQF42 15—6—86 0,51

SEGOVIA

26 San Rafael 3OTUL9O 6—6—86 1,42

SORIA

27 Los Rábanos 3OTWM41 8—6-86 0,32

28 Almazán 30TWL39 8—6—86 0,84

TOLEDO

29 Rio Estena 30SUJ67 12—6—86

30 Rio Estena 30SUJ67 12—6—86 1,39

31 Rio Estena 305UJ67 12—6—86 1,49

32 Risco de las Paradas 305UJ68 12—6—86 1,24

33 Pto. del Milagro 305UJ97 12—6-86 1,88

34 Pto. del Milagro 305UJ97 12—6-86 2,70

35 Oropesa 3051.11(12 23—5—86 0,67

VALLADOLID

36 Mojados 30TUL68 19—7—91 3,

37 Ctra. Adanero, km 162 3OTULS8 6-6-86 1,52

38 Pozal de Gallinas 30TUL47 14-6—86 0,85

ZAMORA

39 Embalse de Almendra 29T0F17 14-6—86 0,52

40 Toro 3OTULO9 14-6—86 0,59

41 Morales de Toro 3OTUMOO 14—6—86 0,59

42 Zamora 30TTL69 14—6—86 0,83
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Mapa 24. Muestras estudiadas de L. peduncu Jata Cay. CM. 1. GARCíA VALLEJO)

Resultados analíticos y discusión

Resultados

Estas esencias se han obtenido con rendimiento medio de 0,87 ‘4 de planta

parcialmente seca.

Las Tablas 22.1—22.5 muestran la composición de cada una de las 42

esencias individuales; la Tabla 23, las composiciones de las esencias de

inflorescencias de una planta de Madrid y de otra de Zamora, y las de hojas

más tallos de cada una de estas plantas. Se han cuantificado 54 constituyentes

que suman 81,4—96,1 Y. (med., 90,0 Y.) e, identificado 35 de ellos.

Cromatogramas, en 4.2.8.2: Fig. 52 a 59.
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Han resultado mayores y principales, en general: fenchona, 0,9—49,8 Y.

(med., 22,1 Y.); alcanfor, 3,4—51,8 Y. (med., 18,9 Y.); 1,8—cineol, 0,2—67,7 Y.

(med., 17,3 Y.). Otros mayores menos frecuentes: «—pineno, 0,2-21,1 Y. (mcd.,

10,9 ‘1.); ~—pineno, 0,2—26,0% (med., 3,1 Y.); linalol, 0,3—9,5 Y. (med. . 3,8 Y,);

canfeno, 0,5-8,3 Y. (mcd., 2,5 Y.); car-3-eno, 0,0—13,7 Y. (med., 1,7 Y.); y

«—cadinol, 0,0—11,7 Y. (med., 0,3 Y.).

Resultan menores en alguna esencia: limoneno, 1,0—3,3 Y. (med.. 1,0 Y.);

p—cimen—8—ol, 0,0—3,3 Y. (med., 0,9 Y.); verbenona, indetectada-3,6 Y. (med., 0,6

Y.) ~—cariofileno, t—3,4 Y. (mcd., 0,5 Y.).

De los microconstituyentes, destacan: trans-verbenol, 0,4—2,7 Y, (med.,

0,6 Y.); mirtenal, t—2,2 Y. (med., 0,4 Y.); sabineno, 0,1—2,1 Y.; borneol, 0,0—1,0

Y. (med., 0,5 Y.); mirtenol, t—0,7 Y. (mcd., 0,2 Y.); acetato de mirtenilo, t—O,4

Y. (med., 0,1 Y.); y trans—pinocarveol, 0,1—2,6 Y. (mcd., 0,5 Y.).

Discusión

Estas concentraciones medias nos permiten establecer el siguiente tipo

químico, característico de las esencias de L. pedunculata:

Tipo químico medio, fenchona/alcanfor/1, 8—cineol/>a—pineno

El 1,8—cineol resulta mayor en 36 esencias, principal en 14 de ellas; en

una, 6,2 Y.. La fenchona es mayor en 34 esencias, principal en 16 de ellas. El

alcanfor es mayor en 39 esencias, principal en 10 de ellas; en 3, con 7,2, 7,3

y 7,4 Y.. El «—pineno es mayor en 28 esencias, y en una de ellas, principal; en

7, varia entre 5,5 y 7,4 Y.. El ~—pineno alcanza categoría de mayor en 5

esencias, principal en 2 de ellas; en otra, con 5,9 Y..

En una planta de Madrid y otra de Zamora, de las que se destilaron

esencias de espicastros por un lado, y de hojas y tallos por otro, son

constituyentes principales: fenchona, alcanfor y «—pineno. El 1,8—cineol tiene

concentración mínima (0,2 Y,) en las esencias de los espicastros y, máxima (7,2

Y. y 9,6 Y., respectivamente) en las de bojas más tallos. La fenchona alcanza su

máxima concentración en las esencias de los espicastros. El alcanfor es más

alto en la de hojas más tallos de Madrid, pero menor en la de Zamora. El
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linalol tiene igual concentración en inflorescencias que en tallos más hojas.

Sobre los datos de la Bibliografía (de muestras colectivas): en SE/70,

son mayores alcanfor y fenchona (suman 67,3 Y.); en CU/64. cineol, alcanfor

—con 5,3 Y. de canfeno— y cx—pineno (total, 68,8 ‘1.); en GU/65, alcanfor —con 4,1

Y. de canfeno—, car—3—eno, «—pineno y 1,8—cineol (71,2 Y.); en 3/67, fenchona,

alcanfor —con 2,6 Y. de canf eno—, 1,8—cineol y a—pineno (82.5 Y.). Coexisten,

pues, 2, 3, 4 6 5 constituyentes mayores. En la muestra (colectiva) de la

prov. de Salamanca, son mayores fenchona, alcanfor y 1,8—cineol (69,7 Y.).

El número de constituyentes mayores en cada esencia varía entre dos y

cinco; puede acompañarlos alguno menor de alto rango (ca. 7 Y.), -que debemos

tener en cuenta, a efectos taxonómicos, como definidores de quimiosubtipos.

Combinaciones binarias (en 4 muestras)

1. Fenchona y alcanfor, E > A, en m. 10.

2. 1,8—Cineol y alcanfor, C > A, en m. 14.

L. 1,8—Cineol y alcanfor, con ex-pineno menor, en m. 18.

3. Fenchona y ¡3—pineno, con alcanfor y linalol menores, en m. 24

Combinaciones ternarias (en 18 muestras)

Fenchona, alcanfor y 1,8—cineol:

4. F>A>C, enm. 6, 20y36.

4a. E > C > A, en m. 2 y 7.

4b. Idem, con «—pineno menor, en m. 37.
4c. A > E > C, en m. 1.

4d. A > C > E, en m. 28.

4e. C > E > A, en m. 12.

5; Fenchona, 1,8—cineol y linalol, con alcanfor menor, en m. 3.

• Fenchona, alcanfor y «—pineno:

6. F>A>Pex, enm. 26.

6a. E > Pu > A, en m. 41.

6b. A > F > ¡‘ex, en m. 29.

Sc. A > Pu > E, en m. 9.
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Gci. A + Canf. > E > Pa, en m. 19.

Alcanfor, 1,8—cineol y «—pineno:

7. A > C > ¡‘a, con linalol menor, en ¡u. 23.

?a. A > Pa > C, con canfeno menor, en m. 8.

8. Fenchona, ex-’pineno y ~—pineno, con alcanfor menor, en m. 39.

9. 1,8—Cineol, ~—pineno y a—pineno, con alcanfor menor, en m. 22.

Combinaciones cuaternarias (en 17 muestras)

Fenchona, alcanfor, 1,8—cineol y a—pineno:

F > A > C > Pa, en m. 34.

E > A > C > ¡‘ex, con linalol menor, en m. 4.

E > C > A > Pa, en m. 21.

E > ¡‘ex > A > C, en m. 42.

A > E > ¡‘ex > C, en m. 40 y 33.

C > E > A > ¡‘ex, en m. 25 y 31.

C > A > E > ¡‘ex, en m. 11.

Idem, con linalol menor, en m. 5.

C > ¡‘ex > E > A, en m. 32.

C > ¡‘ex > A > E, en m. 27.

1,8—Cineol, ex—pineno, car—3—eno

«—Pineno, 1,8—cineol, alcanfor

$—Pineno, fenchona, ex—pineno y

~—Pineno, ex—pineno. 1,8—cineol

y alcanfor, en m. 13.

y linalol, en m. 15.

1,8—cineol, en m. 17.

y alcanfor, en m. 16.

Combinaciones qninquenarias (en 3 muestras)

15. Fenchona, 1,8—cineol, car—3—eno, alcanfor y «—pineno, en m. 30.

iSa. 1,8—Cineol, alcanfor, car-3-eno, «—pineno y fenchona, en m. 35.

16. Alcanfor, 1,8-cineol, ex-pineno, fenchona y linalol, en m. 38.

En 4.2.8.2, se formulan los táxones químicos correspondientes.

la.

lOa.

jOb.

lOo.

1 Od.

lOe.

1 Of.

1 Og.

1 Ob.

lOt.

11.

12.

13.

14.
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Tabla 22.1. Composición de esencias de Lavandula pedunculata Cay.

Avila Badajoz Cáceres Cuenca

Pico 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

lo

11

13

14

15

17

20

23

25

26

28

29

30

32

33

34

35

38

41

45

0,5

7,3

6,2

0,2

0,1

t

t

t

1,2

8,7

t

0,3

0,0

0,1

28,4

0,2

t

29,2

1,4

3,4

t

0,2

0,1

0, 1

0,1

0.2

0,2

0,2

0,0

0, 1

6,4

1,8

1,5

0,2

t

t

t

0,9

21,0

t

1,0

0,0

0,4

32,4

0,3

0, 1

17,9

1,6

1,0

0,5

0,5

0,2

0,3

0, 1

0,4

0,3

0,4

0,0

t

6,3

0,9

0,4

0,3

t

t

0.0

1,7

27,5

0,0

0,8

t

0,4

32,4

0,5

0,6

7,3

9,0

0,6

0,2

0.2

0, 1

0,1

0,2

0,7

0,1

0,2

0,0

t

10,4

1,3

0,5

0,3

5,5

0,4

t

1,8

12,3

1,7

0,9

0,6

t

27,9

0,3

0,2

12,3

7,1

0,1

t

1,2

t

t

0,4

0,8

0,3

0,1

t

0,0

9,6

0,9

0,6

0,4

1,7

0,2

0,8

1,5

25,8

0,0

0,6

1,5

0,6

10,7

0,6

0,4

12,7

6,8

0,7

0,2

0,1

0,2

t

0,6

1,8

t

0,4

t

0,0

4,0

0,6

0,3

0.2

2,6

0,2

0,3

1,5

17,8

t

0,4

1,0

0,2

25,6

0,1

0,2

25,2

3,2

0,2

t

0,3

t

0.1

0,2

1,1
0,1

0,1

0,0

0,0

5,5

0,7

0,3

0,2

4,0

0,2

0,4

1.3

20,0

0,0

0,6

1,3

0,2

25,5

0,4

0,4

10,3

5,3

0,6

t

0,5

0,1

0,1

0,7

0,5

0,1

0,3

t

0,5

16,7

6,8

0,5

0,4

4,4

0,3

0,1

1,3

14,3

t

0,3

0,7

0,0

2.9

0,3

0,2

29,8

5.2

0,1

t

t

0,0

t

0,4

0,8

0,4

0,3

t

0,3

11,8

5,8

0,3

0, 1

0,4

0,1

t

1,3

7,6

t

t

0,5

0, 1

10,8

0,2

0, 1

42, 2

2,4

2,3

t

0, 1

0, 1

t

0, 1

0,3

0,1

0,3

0,0

0,3

4,8

4,4

0, 1

0,1

t

t

0,0

1,0

2,5

t

0,4

0,1

0,1

39, 0

0,6

0,5

26,7

3,7

0,8

0,1

1,0

0,2

0,1

t

0,3

0,1

0,2

0,0
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Tabla 22. 1. Conclusión

0,0

t

0,6

0,6

0,2

0,2

0,0

0,4

0,0

0,1

0,0

1,6

t

0,9

0,3

t

0,0

0,2

0,0

0,4

0,0

0,1

t

0,2

0,0

t

0,4

0,2

0,3

0,2

0,2

0,5

0.0

0,2

0,2

0,5

0,1

0,4

0,3

0,0

0,2

0,2

0,0

0,4

0,3

0,3

0,3

0,6

t

t

0,5

0,1

0,6

0,1

0,1

0.6

0,0

0,1

t

0,4

t

0,3

0,2

0,0

0,0

0,1

0,0

0,3

t

t

0,0

0,2

t

0,1

0,6

0,8

0,9

1,0

0,1

0.3

0.3

0,2

0,5

1,2

0,1

0,2

t

0,0

0,0

0,1

t

0,2

t

t

1,1

0,3

t

t

1,2

0,3

1,0

0,1

0,6

0,9

0.0

0,1

1.5

1,8

0,0

2,5

0,2

0,1

0,6

0,1

0,0

0,3

t

2,4

0,0

0,7

t

t

0,5

0,2

0,6

0,1

0,3

0,4

0,0

0,0

1,5

2,4

t

1,1

0,4

0,0

0,4

0.2

0,0

0,4

0,1

0, 1

0,0

0,4

t

0,1

0,7

0,2

0,6

0,1

0,1

0,7

0,0

0,3

2,2

3,3

t

1,4

0,2

0,2

0,2

0,2

0,0

0,3

t

1,8

t

0,4

0,6

0,1

1,0

1,0

0,4

0,8

0,1

0,4

0,4

0,1

0,5

1,1

0,1

0,3

0,3

t

0,0

0,2

0,0

0,2

0,0

0, 1

0,6

0,1

0,0

t

1,1

0,4

0,3

0,1

0,0

0,7

0,0

0,1

0,2

1,2

t

0,3

0, 1

0,1

0,0

0,1

t

0,3

0,0

2,0

t

0,1

0,0

0,1

0,7

1,3

0,2

0,1

t

1,2

0,0

t

0,0

1,0

0,1

0,5

0.3

t

t

0,2

t

0,5

0, 1

0, 1

t

0,5

46

47

48

49

50

51

54

55

56

60

61

62

64

69

.73

74

75

77

83

85

86

87

92

94
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Tabla 22.2. Composición de esencias de Lavanclula pedunculata Cay.

Guadalajara León Madrid

Pico 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 0,3 t 0,0 0,1 0,1 0,3 0,1 0,3 0,4 0,2 t

2 9,2 4,4 21,1 2,2 19,4 16,9 14,2 6,9 10,9 5,0 7,8

3 5,1 1,4 2,3 0,5 2,0 2,7 0,5 4,6 8,0 3,5 1,3

4 - 1,1 4,4 1,1 0,2 3,5 26,0 20,2 0,7 0,2 0,2 7,5

5 0,4. 0,6 0,5 0,2 0,7 2,2 1,5 0,3 0,1 0,1 0,7

6 0,0 0,6 12,5 0,2 0,0 0,0 0,0 7,4 0,0 0,0 3,3

7 0,2 0,1 0,8 t 0,3 0,3 0,2 0,3 0,1 t 0,5

8 0,0 t 0,2 t t t t 0,4 0,0 0,0 t

9 1,4 1,3 1,2 0,2 1,7 1,4 1,9 1,1 1,8 1,2 2,0

10 30,7 30,8 24,2 67,7 13,7 13.3 9,6 26,6 0,4 14,8 15,7

11 0,0 0,0 t t 0,1 0,4 0,1 t t 0,0 0,7

13 0,5 . 0,1 0,8 0,5 0,5 0,4 0,6 0,7 0,4 0,4 0,5

14 0,0 - 1,0 0,3 1,4 0,1 0,1 t 1,2 0,0 0,0 0,3

15 0,1 0,4 0,1 0,1 0.7 0,1 0,2 0,0 0,5 0,3 t

17 14,6 21,7 0,9 2,7 5,8 1,3 18,8 3,2 31,4 29,5 28,6

20 t 0,3 0,2 0,2 0,2 0,0 0,1 0,1 t 0,4 0,5

23 0,0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 t 0,4 0,2

25 20,3 14,2 9,6 7,6 10,2 10,7 3,4 23,2 32,8 28,9 10,5

26 0,3 2,3 5,7 1,6 9,5 3,8 4,9 3,2 2,0 2,7 5,2

28 0,4 t 0,3 0,2 0,8 1,5 0,3 0,6 0,4 0,2 0,2

29 0,1 0,7 t 0,2 0,7 1,1 1,8 t 0,1 0,1 0,2

30 0,1 0,3 0,1 t 0,1 0,0 0,2 0,0 0,4 0,2 0,2

32 t t t t t 0,0 t t 0,1 t t

33 t 0,6 t 0,1 0,3 0,1 0,8 0,1 t 0,1 0,4

34 0,2 0,6 0,4 0,4 1,2 0,0 0,3 0,1 t t 0,5

35 0,7 0,8 0,5 0,2 0,6 0,3 1,1 0,8 0,5 0,2 0,4

38 0,1 0,4 0,6 0,3 0,8 1,4 1,9 0,2 t 0,1 0,5

41 0.1 1,1 0,3 0,3 1,3 1,5 2,6 0,3 0,1 0,1 0,7

45 0,0 0,0 0,0 t 0.0 0,0 0,0 t 0,0 0,0 0,0
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Tabla 22.2. Conclusión

46 0,0 0,0 0,3 t 0,7 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 t

47 t t 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 t t 0,1 0,1

48 0,5 0,6 1,2 1,2 2,7 0,5 1,2 0,8 0,6 0,4 0,7

49 0,4 0,1 0,2 0,3 0,2 0,0 0,1 0,3 1,3 0,4 0,1

50 0,7 0,9 0,8 0,2 0,5 0,0 0,6 0,5 0,2 0,3 0,8

51 0,3 t 0,8 t 3,6 2.6 1,3 0,4 t t 0,7

54 t t 0,1 t t 0,0 t 0,5 t t 0,0

55 0,2. 0,4 0,2 1,0 0,6 0.0 0,3 0,5 0,5 0,8 0,3

56 0,0 0,0 0,2 0,0 0,5 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,1

60 0,2 0,3 0,4 t 0,5 0,4 1,3 0,4 t t 0,2

61 0,0 0,2 0,4 0,7 t 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 0,2

62 0,8 0,4 1,2 2,2 0,3 0,1 0,3 1,7 0,3 1,1 0,7

64 t t 0,1 t 0,9 0,5 0,4 0,2 0,0 t 0,1

69 0,3 0,9 0,3 0,2 1,6 0,7 0,6 1,3 0,2 0,4 0,2

73 0,2 0,4 0,2 0,2 0,7 0,6 0,5 0,5 0,2 0,3 0,2

74 t t 0,2 t 0,1 0,1 0,1 t 0,0 t 0,0

75 t t 0,0 t 0,3 0,2 0,1 0,1 0,0 t 0,0

77 0,1 0,2 0,2 0,2 0,5 0,5 0,3 0,2 0,2 0,3 0,1

83 t t 0,0 0,1 0,3 t 0,1 t 0,1 0,1 0,0

85 2,7 • 0,6 0,1 0,1 3,3 0,8 0,4 0,5 0,3 0,? 0,1

86 0,3 0,1 0,5 0,3 0,4 0,4 0,1 0,1 0,2 0,2 0,0

87 0,3 0,1 0,3 0,2 0,4 0,3 0,1 0,1 0,2 0,2 t

92 0,3 0,0 1,3 0,0 t 0,1 t t 0,0 0,0 1,4

94 0,5 0,6 0,7 0,2 0,2 0,8 0,2 0,8 0,2 0,5 0,2
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Tabla 22.3. Composición de esencias de Lavandula pedunculata Cay.

Palencia Salamanca Segovia Soria

Pico 22 23 24 25 26 27 28

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13

14

15

17

20

23

25

26

28

29

30

32

33

34

35

38

41

45

0,3

12,9

1,6

21,7

- 2, 1

t

0,3

0,1

1,3

22,5

0,4

0,4

0,1

0,2

1,7

0,1

t

7,6

3,6

0.5

1,8

t

t

0,6

0,7

0,6

2.2

2.2

0,0

0,3

15,6

5,0

0,3

0,2

0,0

0,2

0,0

1,2

17,3

0,4

0,4

t

t

3,5

0,4

0,2

27, 6

7.0

0,3

t

t

t

t

0,5

0,3

0,1

0,2

3,9

0,1

5,8

1,4

8,0

0,8

t

0,0

0,0

1,5

1,3

t

0,8

0,0

t

45,5

1,3

1,0

7,4

6,8

0,1

1,5

0,8

0,1

1,2

0,1

0,2

1,3

1,9

0,0

0,1

8,2

1,3

6,8

0,8

0,2

t

0,2

1,3

24,4

0,0

2,6

0,1

0,4

17,7

0,4

0,3

8,4

3,7

0,6

0,9

0,2

0,1

0,8

0,8

1,6

0,9

1,1

0,0

0,4

13,5

5.2

0,2

0,2

0,0

0,2

t

1,6

5,4

0,1

0,3

0, 1

0,0

31,8

0,1

t

26,0

2.0

0,2

0, 1

0,3

t

t

0,2

0,2

0,1

0,2

0,0

0,2

15,4

2,5

0,8

0,5

t

0,2

t

2,0

34,9

0,5

0,4

0,2

0,1

7,6

0,2

t

8,8

3,2

0,3

t

1,7

t

0,1

0,6

0,4

0,4

0,3

0,0

0,1

2,8

2,5

0,2

0, 1

0,3

t

0,1

1,2

19,8

0,0

0,2

0,9

0,6

18, 1

0,5

0,3

29,8

2,8

1,2

0,2

0,3

0,1

0, 1

0,7

0,4

0, 1

0,1

0,0
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Tabla 22.3. Conclusión

0,3

t

0,9

0,2

0,6

2,1

0,0

0,2

0,2

0,6

t

t

t

0,1

0,4

0,7

t

0,2

0, 1

0,3

0,6

0,3

t

0,7

0,3

0,3

1,2

1,2

0,4

1,7

0,3

0,6

t

0,2

0,0

0,4

0,4

0,3

0,5

t

t

0,5

t

0.5

0,0

0,1

0,1

t

t

0,1

0,6

0,1

0,2

t

0,0

1,2

0,0

0,7

0,0

0,6

0,1

0,4

0,4

t

t

0,2

t

0,5

0,0

t

0,0

t

0,0

0,1

0,8

0,2

0,9

t

0,6

0,8

0,0

0,6

0,6

0,9

t

1,4

0,3

0,0

0,4

0,2

0,1

0,6

0,8

0,2

0,0

0, 1

0,2

t

0,8

0,3

0,2

0,9

0,0

0,3

0.6

t

0,0

0,3

0,2

0, 1

0,1

t

t

t

0.5

0,1

1,2

0,3

0.0

t

0,8

0,3

1,4

1,5

0,4

2,5

0,0

0,2

0,2

0,4

0,0

0.2

0,4

0,5

0,4

0, 1

0, 1

0,3

0,2

0,5

0,4

0,5

0. 1

0,8

0,0

t

0,4

0,7

0,3

0,2

0,2

0,6

0,0

0,1

0,6

0,6

t

1,3

0,4

0,2

0,3

0,1

0,0

0,9

0,2

2,2

0,0

0,6

46

47

48

49

50

51

54

55

56

60

61

62

64

69

73

74

75

77

83

85

86

87

92

94
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Tabla 22.4. Composición de esencias de Lavandula pedunculata Cay.

Toledo

Pico 29 30 31 32 33 34 35

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13

14

15

17

20

23

25

26

28

29

30

32

33

34

35

38

41

45

0,0

9,6

1,4

t

0,2

0,4

0,1

0,3

1,0

0,3

0,0

0,4

0,9

0,1

14,7

0,2

0,2

51,8

1,9

0,3

0,1

0,6

0,2

t

0,7

0,1

0, 1

0, 1

t

0,0

8,4

0,9

0,4

0,4

12,4

0,6

0,6

1,3

15,3

0,0

0,9

1,6

0,4

20,5

0,4

0,3

11,8

3,8

0,3

t

0,3

t

t

0,3

1,2

0,3

0,3

0,0

0,0

11,3

2,0

1,5

0,5

4,3

0,3

0,2

2,0

20,8

0,0

0,6

1,5

0,3

19,8

0,2

0,2

15,8

2,0

t

t

0,4

t

0,1

1,0

1,0

0,5

0,5

0,0

0,0

17,2

1,2

0,6

0,5

3,9

0,2

0,3

1,9

29,0

0,0

2,2

0,0

0,2

15,1

0,3

0,2

8,1

2,9

t

t

t

t

t

0,2

1,7

0,2

0,1

0,0

0,1

15,1

1,6

0,3

0,2

0,3

t

0,1

2,0

11,4

0,0

0,7

0,0

0,6

25,2

0,2

0,2

26,4

3,5

0,2

0,2

0,6

0,2

0,1

0,2

0,2

0,1

0,1

t

0,0

9,2

1,3

0,5

0,3

2,4

0,3

0,1

2,0

18,2

0,0

1,2

0,0

0,2

24,2

0,3

0,2

23,0

3,2

0,1

t

0,3

t

t

0, 1

0,8

t

0,1

0,0

t

9,9

1,1

0,7

0,5

13,7

0.7

0,3

1,6

19,3

t

1,1

0,5

t

8,0

0,4

0,3

17,8

3,0

t

t

0,1

t

t

0,4

1,5

0,2

0,2

t
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Tabla 22.4. Conclusión

t

0,1

0,9

0,7

0,1

t

0,1

0,9

0,0

t

0,9

0,9

t

0,9

0,1

t

0,7

0,0

t

0,1

0, 1

1,3

t

0,2

0,0

t

0,9

0,2

0,8

0,1

0,7

0,7

0,0

t

2,1

2,7

0,0

1,3

0,2

0,0

0,2

0,1

0,1

0,3

0,6

0,3

t

0.2

0,0

0,1

1,2

0,2

0,5

0,3

0,6

0,5

0,0

0,1

1,4

1,8

0,1

0,2

0,0

0,0

t

0,0

0,0

t

0,1

0,0

0,0

0,0

t

t

1,1

0, 1

0,7

0,1

0,4

0,6

0,0

0,1

1,2

1,4

t

0,7

0.2

t

0,1

t

t

0,3

0,4

0,2

0,0

t

t

t

0,7

0,2

0,2

t

t

0,8

0,0

0,1

0,2

1,0

t

0,3

t

0,0

t

t

0,1

0,1

0,2

0,3

0,0

t

t

t

0,5

0,3

0,6

t

0.2

0,5

0,0

t

0,8

1,1

0,0

0,7

t

0,0

t

0,0

0,1

0,7

0,1

0,1

0,0

0,0

0,1

t

1,0

0,2

0,8

0,5

0,5

2,3

1,2

0,1

2,0

1,9

t

0,4

t

t

t

0,0

t

t

0,3

0,1

0,2

t

46

47

48

49

50

51

54

55

56

60

61

62

64

69

73

74

75

77

83

85

86

87

92

94
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Tabla 22.5. Composición de esencias de Lavandula peduncuJata Cay.

Valladolid Zamora

Pico 36 37 38 39 40 41 42

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13

14

15

17

20

23

25

26

28

29

30

32

33

34

35

38

41

45

0,2

3. 1

1,9

3,5

0,3

t

0,1

t

1,7

9,1

0,2

0,4

0,1

0,0

49,8

0,1

0,2

10,1

1,0

0,7

0,0

1,9

1.6

t

0,1

1,2

0,7

0,7

0,1

0>2

7,4

2,4

0,3

0,2

0,0

0,2

1,7

15,8

0,3

0,3

0,2

0,0

42,7

0,2

t

13,9

1,1

0, 1

t

0,6

0,0

0,1

0,0

0,3

0,1

0,1

0,0

0, 1

12,0

3,0

5,9

0,8

t

0,3

0,0

2,0

16,0

t

0,6

0,0

0,4

10,4

0,5

0,2

23,2

8,6

0,9

0,6

0,1

t

0.3

1,1

0,4

0,5

0,8

0,0

t

16,4

1,3

13,4

• 1,3

t

0,6

t

2,6

0,2

1,4

0,3

0,3

0,1

27,7

0,1

0,0

7,2

4,4

0,5

0,3

0,1

0,0

0,2

0,3

0,2

0,7

1,0

0,0

0,2

10,7

2,7

0,5

0,2

1,1

0,3

0,0

1,2

9,9

0,2

0,3

0,2

0,2

13,0

0,3

0,2

43,3

1,9

1,0

t

0,1

t

0,1

0.1

0,2

0,1

0,2

0,0

0, 1

11,4

2,4

0,4

0,3

3,8

0,7

0,1

3,3

6.2

0.3

0,4

0,6

0,0

44, 5

0,1

t

9,1

4, 1

1,4

0,0

0,7

t

t

0,2

0,3

0,1

0,1

t

0,0

13,3

2,1

0.7

0,3

3,1

0,3

t

2,7

8,1

0,2

0,7

0,2

0,0

42,5

0,2

t

11,4

3,6

0,2

0,0

0,2

0,0

0,0

0, 1

0,1

0,0

0,2

0,0
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Tabla 22.5. Conclusión

0,2

0,4

0,1

0,6

0,4

0,3

0,3

0,4

0,1

0,2

0,2

t

t

0,2

0,1

t

t

0,1

t

0,1

0,6

t

0,3

t

0,3

0,1

0,6

0,2

0,3

0,5

t

0,3

0,1

t

0,0

0,8

0,1

0,2

0,2

t

0,0

0,1

t

0,2

0,6

0,2

0,7

0,1

0,0

0,1

1,0

0,3

0,6

0,5

0,0

0,5

0,0

0,2

0,2

0,5

0,1

t

t

t

0,0

t

0,2

0,2

1,0

0,3

t

0,0

0,7

t

0,6

0, 1

0,4

3,4

0,0

t

0,1

0,2

0,0

0,2

0,2

0,4

0,2

t

0,0

0,2

0,0

0,2

0,0

t

0,0

0,0

0,6

t

0,7

0,3

0,2

0, 1

0,0

0,4

0,2

0,1

0,2

1,1

t

0,0

0,1

0,2

0,0

0,0

0,0

t

0,0

1,6

0,1

t

1,5

0,1

0,4

0,3

0,4

0,0

0,0

0,2

0, 1

t

0,1

0,2

0,0

0,0

0,0

0,1

0, 1

0,0

0,0

0, 1

0,2

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,6

0,0

0,2

0,5

t

0,6

0,4

0,1

0,2

0,7

t

0,1

0,1

0,0

0,0

t

0,0

t

0,0

t

0,6

t

46

47

48

49

50

51

54

55

56

60

61

62

64

69

73

74

75

77

83

85

86

87

92

94
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Tabla 23. Composición de aceites de distintos árganos de L. peduncuiata Cay. -

Madrid Zamora

Pico Inflorescencias Hojas y tallos Inflorescencias Hojas y tallos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13

14

15

17

20

23

25

26

28

29

30

32

33

34

35

38

41

45

0,2

14,7

5,5

0,2

0, 1

0,0

0,2

0,0

3,6

0,2

0,0

0,4

0,0

0,3

35,8

0,2

0,1

20,2

5,1

0,1

t

1,0

0,2

t

t

0,2

t

0,1

0,0

0, 1

12,2

8,1

0,6

0,3

0,3

0,3

t

1,8

7,2

0,8

0,3

0,2

0,0

19,3

0,2

t

27,4

5,1

0,4

0,1

0,3

t

t

0,3

0,4

0,2

0,2

0,0

t

20,8

2,4

7,9

0,7

0,0

0,6

0,0

3,4

0,2

t

0,2

0,1

0,6

36,3

t

t

t

14,9

1,1

16,1

1,5

t

0,5

t

2,4

9,6

1,5

0,3

0,3

0,0

25,7

t

t

10,5

5,4

0,6

t

0,2

t

t

t

0,1

0,1

0,1

0,0

5,6

4, 1

0,6

0,6

0,1

0,0

0,3

0,4

0,2

0,7

1,0

0,0
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Tabla 23. Conclusión

0,0

•0,0

0,7

0,9

0,2

t

t

0,4

0,0

t

0,0

0,9

t

0,4

0,2

t

0,0

0,2

t

0,2

0, 1

0,9

0,0

0,2

0,2

0,3

0,8

1,0

0,4

2,0

t

0,5

0,0

0,1

0,0

0,7

0,1

0,2

0.2

t

0,0

0,1

t

0,1

0,2

0,4

1,0

t

0,9

0,0

0,3

0,1

0,2

0,7

0,0

t

0,0

0,0

0,0

t

t

1,1

0.2

t

t

0,2

0,0

0,2

0,0

0,1

0,0

0,0

0,1

t

0,6

t

0,5

3.4

t

0,2

0,0

0,3

0,0

0,2

0,3

0,5

0,3

0,0

t

0,3

0,0

0,2

0,0

t

0,0

0,0

46

47

48

49

50

51

54

55

56

60

61

62

64

69

73

74

75

77

83

85

86

87

92

94
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4.2.3. Lavanduia sarnpaiaana (Rozeira) Riv.—Mart. Díez & Fernández-González,

Itinera Geobot. 3: 137-138 (1990) (Lavandula pedunculata Cay. subsp.

sampainana (Rozeira) Franco, Nova Fí. Portugal, 2: 567 (1984))

4.2.3.1. Caracteres, corología, ecología y sintaxonomía

Caracteres botánicos

Mata (Fig. 30) de mayor desarrollo y hábito más denso que los de L.

peduncuJata. Tallos lignificados, cilíndricos en su base. Hojas

cinéreo—verdosas, opuestas, lanceolado—elípticas, con márgenes ligeramente

revolutos; llevan, en sus axilas y en la base de las ramas, otras lineares,

con márgenes revolutos, fastigiadas. Indumento foliar asimétrico denso, con

pelos amarillentos largos —los mayores, hasta con más de 0,2 mm—, muy

ramificados: dicótomos, trífidos, estrellados y dendroides; otros glandulosos,

simples o ramificados. Pedúnculo pubescente de sección prismática y longitud

variable, semejante al de L. peduncuJata. Espicastro, dos o más veces largo

que ancho (15—30 x 5—15 mm), cilíndrico o cilindrocónico, siempre pubescente,

con 11—12 verticilos y 5—7 flores por bráctea. Brácteas basales más cortas que

el cáliz, típicamente obtusas, crenadas, agudas a veces, casi acorazonadas,

contraídas lentamente hacia la base, no contiguas; las fértiles medianas,

semejantes, más o menos pedunculadas. Brácteas de la coma, estrechas,

alargadas. Bractéolas pequeñas, con numerosos pelos. Cáliz sésil, de 5—8 mm,

más o menos contraido en la parte superior, con 5 dientes, uno de ellos,

apiculado, oblato, ligeramente acuminado; con pelos amarillos o

blanco—amarillentos, más o menos ramificados, los más largos, con más de 0,5

mm de longitud. Corola zigomorfa, de 6,8—8,5 mm, con garganta no cerrada por

pelos localizados en la mitad inferior del tubo cuya longitud es igual a la

del cáliz. Estilo con estigma glanduloso, violeta, en forma de maza, bilobado.

Florece en enero-julio (ROZEIRA. 1949; SUABEZ-CERVERAy SEOANE-CAMHA, 1989;

VALDES et aJ., 1987; GUINEA, 1972).
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Fig. 30. Lavandula sarnpaiaana (Rozeira) Riv. —Mart.

2 mm

et al., m. 1 (MACB):

porte general (long., 29,2 cm); h, hoja; b, bráctea inferior; 1, flor; a,

apéndice del cáliz; i, indumento (11.1. GARCíA VALLEJO y M.C. GARCíA VALLEJO)

1~

h

3 mm

¡cm

Rna

f

Imn

a
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Diferenciación de Lavandula peduncu Jata Cay.

Según LADERO et al. (1986), L. sampaloana y L. peclunculata “se diferencian por

la pilosidad de sus brácteas fértiles (pelos largos y ramificados en la subsp.

sarnpaiaana; cortos y estrellados en la subsp. peduncu Jata)”

Sinónimos

Lavandula staechas L. subsp. sarnpaioana Rozeira, Brotéria Sér. Ci. Nat. 18: 70

(1949); L. x pannasa Gand. (1910); L. peduncuiata x stoechas Mend. et Vasc.

(1946); L. x rnyrei P. Silv. (1947) (ROZEIRA, J.C.).

Nombres comunes: Rosmaninho (P); el Cantueso del Occidente de España.

Corología, ecología y sintaxonomia

El Mapa 11 muestra la distribución de L. sampaloana en la parte occidental de

la Península: en Portugal, desde Tras—os—Montes y Minho hasta el Algarve; en

España, parte meridional de Galicia, ;y restantes provincias lindantes con

Portugal, prov. de León y Cantabria (región de la Liébana). Este área

comprende, principalmente, los sectores corológicos Galaico—Portugués de la

provincia cor~l6gica Atlántica; Orocantábrico de la provincia Orocantábrica;

Salmantino, Estrellense, Lusitano duriense, Orensano-Sanabriense y Berciano-

Ancarense de la provincia corológica Carpetano-Ibérico—Leonesa; y Mariánico-

Monchiquense, Tagano—Sedense y Beirense litoral de la provincia Luso—

Extremadurense.

Es especie característica de comunidades de las as. 8.8.68 y 8.8.71 de la

clase silicícola Cisto—Lavanduletea Br.—Bl, su único orden 8.Lavanduletalia, y

la al. 8.8.Cistion laurifolii Riv.—God. de las que nos hemos ocupado en

4.2.2.1, excepto de la as. 8.8.71.

Respecto a la as. 8.8.71.Lavandulo—Genistetum histricis Riv.—Nart., cuya

corología comprende los sectores Orensano—Sanabriense y Maragato—Leonés, —“con

ligeras irradiaciones hacía los sectores Salmantino y Herciano—Ancarense”—,

dice su autor que “El Cantueso de esta asociación (L. pedunculata) presenta

ciertas introgresiones con el del occidente ibérico CL. sampaloana)”. A los
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cuatro inventarios estudiados de La Bañeza y Herreros de Jamuz (León).

Ricobayo y Vega de Tera (Zamora), corresponden, respectivamente, altitudes de

800. 810, 720 y 730 m.

Corologia de la as. 8.8.68.Rosmarino—Cistetum ladaniferil Riv.—Kart.:

sector Guadarrámico. En este sector, “hacia el sur y occidente, disminuye el

carácter continental, sin aumentar mucho la precipitación”, y a L. sarnpaioana

característica de esta as. , ya no le acompaña L. pedunculata, a pesar de ser

característica de la alianza 8.8.

La ecología puede ayudar, pues, a diferenciar L. sarnpaioana de L.

peduncul ata. Podemos añadir un caso concluyente: mientras el limite

septentrional del área de ésta viene determinado por las estribaciones de la

Cordillera Cantábrica, en el comienzo de la “Montaña Palentina” (Saldaña), al

lado N de esta Cordillera, en la Liébana (Cantabria), de clima más húmedo y

suave, llega la L. sampaloana, en el límite ME de su área de distribución

(Mapa 11).

4.2.3.2. Composición química de sus aceites esenciales

Datos bibliográficos

No conocemos ningún trabajo ni referencia bibliográfica sobre composición

química de esencias de L. sarnpaioana. Sin embargo, consideramos aplicables a

esta especie los datos de FERNANDESCOSTA (1939) y los de este autor y CARDOSO

DO VALE (1948), atribuidos erróneamente -según hemos explicado en 4.2.2.2.- a

tres esencias de L. peduncu Jata Cay, de dos localidades: una de Tras—os—Montes

y otra de la Beira litoral. Fueron identificados: pineno(ct), canfeno, cineol

(1,8), fenona (fenchona), alcanfor y borneol.

Muestras estudiadas

La Tabla 24 (Mapa 25) indica la procedencia de las 54 esencias estudiadas,

destiladas de sendas muestras individuales; y los respectivos rendimientos

obtenidos.
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Tabla 24. Muestras-estudiadas de Lavanclula sarnpaiaana

Coordenadas Fecha de Aceite Esencial

Muestra Localidad UTM recolección Rdto. Y. (V/M)

ESPAÑA

BADAJOZ

1 Feria 29SQC16 1—5—86 0,38

2 Roca de la Sierra 295QD03 25—5—86 0,88

3 Mérida 29SQDIX 24—5-86 2,59

4 Arroyo de San Servan 2950120 24—5—86 0,82

CACERES

5 Alcántara 29SPD89 25-5—86 0,75

6 Alcántara 29SPE70 25—5—86 0,59

7 Aliseda 29SPD96 25—5—86 0,99

8 Ceclavin 29SPE90 25—5—86 1,12

9 Trujillo 29S0D53 30—4—86 0,62

10 Portezuelo 29SQE1O 25—5-86 0,35

11 Cañaveral 2950E20 25-5—86 0,86

12 Mirabel 295QE31 25—5-86 0,40

13 Torrejón el Rubio 29S0E50 25—5—86 2,46

14 Torrejón el Rubio 29S0E50 25—5—86 1,46

15 Pto. de Miravete 30STJ69 25—5—86 1,20

16 Serrejón 305TK61 31-5—86 2,20

17 Navalmoral de la Mata 305TK63 31-5—86 0,86

18 Navaj.moral de la Mata 30STK82 31-5—86 0,49

19 Carrascalejo 3OSUJ19 23-5—86 0,57

20 Carrascalejo 3OSUJ19 23—5—86 1,17

21 Valverde del Fresno 29TPE85 1—6-86 0,96

22 Perales del Puerto 29TPE94 1—6—86 0,63

23 Perales del Puerto 29TPE94 1—6—86 —

24 Mohedas de Granadilla 29TQE56 1—6—86 0,79

25 Jarandilla 30TTK74 31-5—86 0,55
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Tabla 24. Continuación

HUELVA

26 Sta. Bárbara de Casas

27 Punta Umbría

28 Huelva

29 Torre la Higuera

30 ¡‘alma del Condado

31 Rosal de la Frontera

32 £1 Rocío

JAEN

33 Hailén

34 Las Hayas de Tolosa

35 Las Navas de Tolosa

LEON

36 Salas de la Ribera

37 Pto. de Manzanal

ORENSE

38

39

40

Orense

Orense

La Rua

SEVILLA

41 Aznalcollar

42 El Castillo

43 Lora del Rio

44 Lora del Rio

PORTUGAL

ALTO ALENTEJO

45 Evora

BAIXO ALENTEJO

46 5. Teotónio

ALGARVE

47 Junqueira

16—4—87

1—5—86

2—5—86

2—5-86

2-5-86

16—4—87

2—5—86

4—5—86

4—5—86

4—5—86

0,32

0,84

0,70

0,84

0,40

0,31

0,84

0,47

0,53

0,72

0,91

0,48

18-6-87

18—6-87

295PB58

29SPB72

29SPB81

29SQA19

2SSQBOS

295QB19

29SQB21

305VH31

3OSVH4J

30S V1143

29TPH70

291701121

29TNG98

29TN098

29TPG59

295QB36

29S0B37

305TG78

305TG78

29SNC77

29SNB25

29SPB32

18—6—87

18—6—87

18-6-87

0,22

0,25

0,28

11-4-87

11—4—87

22—3—86

22—3—86

1,48

0,61

1, 17

1,05

18-4—87 0,37

14-4—87 1,82

12—4—87 > 1,07
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Tabla 24. Conclusión

DOURO LITORAL

48 Braganza

49 Braganza

50 Lamego

51 - Lamego

52 Chaves

29TNF25

29TNF25

2STNF4I

29TNF41

29TPG70

20—6—87

20—6—87

20—6—87

20—6—87

18—6—87

0,41

0,47

0,53

1,13

0,62

TRAS-OS-MONTES Y ALTO DOURO

53 Guarda

54 Murqa

4O

291PE79

29TPF17

20—6—87

20—6-87

0,78

0,62

Mapa 25. Muestras estudiadas deL. sampalaana (Rozeira) Riv.—Mart., ¡Maz et

Fernández-González (M. 1. GARCíA VALLEJO)
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Resultados analíticos y discusión

Resu t ad o s

Obtuvimos las 44 esencias individuales de España y otras 10 de Portugal, con

rendimiento medio de 0,80 ‘4 de planta parcialmente seca.

Las Tablas 25. 1—25.5 muestran los resultados analiticos de 54 muestras:

44 esencias españolas y 10 portuguesas. Hemos seleccionado 53 constituyentes

que se hallan cuantificados porcentualmente en ellas, cuya suma alcanza la

media de 94,9 ‘4 de las esencias; con mm. de 88,0 ‘4 y máx. de 99,7 Y.. Han sido

identificados 42 de ellos, y hemos detectado 2 alcoholes y 5 ésteres

terpénicos. Cromatogramas, en 4.2.8.3: Fig. 60 a 66.

Resultan mayores, en más o menos esencias, hasta una: alcanfor, con

4, 2—84,4 Y. (med., 36,2 Y.); fenchona, con 0,4-57,1 Y. (mcd., 17,7 Y.), «—pineno,

con 0,2—23,0 Y. (mcd., 7,6 Y.); 1,8-cineol, con 0,1—37,6 Y. (mcd., 7,2 Y.);

linalol, con 0,5—15,5% (mcd., 4,7 Y.); ~—pineno, con 0,0-31,0 Y. (med., 2,7 Y.);

canfeno, con 0,4—14,5 ‘4 (med., 2,6 Y.); ex-cadinol, can 0,0—11,7 ‘4 (med., 1,3

Y.); car—3—eno, con 0,0—8,2 Y. (med., 0,3 Y.) y acetato de bornilo, con 0,0—8,0%

(med., 1,3 Y.).

Existen 3 microconstituyentes que, excepcionalmente, alcanzan categoría

de menor: p—cimen—8-ol, con 0,0-6,7 Y. (med., 0,7 Y.); trans-pinocarveol, con

trazas-6,3 Y. (med., 0,5 ‘Id; y pinocarvona, indetectado-4,4 Y. (med., 0,3 Y.),

estos dos, con esqueleto de ~—pineno.

Los restantes constituyentes, sólo se hallan como microconstituyentes o

en trazas. De los que son significativos en la quimiotaxonomía de otras

especies de este género, hemos encontrado las siguientes concentraciones:

borneol, 0,1—1,4 Y. (mcd., 0,4 Y.); lavandulol, indetectado—1,3 Y. (med., 0,1 Xi;

acetato de lavandulilo, trazas—2,1 Y. (mcd., 0,3 Y.). Por su esqueleto de

a—pineno, mencionamos también: mirtenol, indetectado—0,3 Y. (mcd., 0,2 Y.);

acetato de mirtenilo, indetectado—1,0 Y. (med., 0,1 Y.); y mirtenal,

indetectado—0,7 ‘4 (med., 0,4 ‘4).
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Discusión

Estos datos de las medias nos permiten establecer el tipo medio de las

esencias de L. sarnpaiaana:

Tipo químico medio, alcanfor/>fenchona, subtipo 1,8-cineol/ex—pineno

Alcanfor, fenchona, y «—pineno son los terpenoides con concentración

media mayor, pero ninguno tiene esta categoría en todas las esencias;

1.8—cineol y «—pineno tienen concentraciones medias menores semejantes.

Alcanfor es mayor en 50 esencias; la fenchona, en 36. El a-pineno, mayor en 22

esencias, es, en L. sarnpaiaana, tan importante como el 1,8—cineol, mayor en 19

esencias. El linalol recupera, en esta especie, la categoría que le conocíamos

en la sect. Lavandula: es mayor en 11 esencias. ~-Pineno resulta mayor en 5

esencias. Canfeno es mayor en 4 esencias. ex—Cadinol es mayor en 2 esencias.

Car—3-eno es también mayor en una, así como acetato de bornilo.

Familia del f3—pineno.- En la combinación n0 10, correspondiente a la m.

39, asociamos el trans—pinocarveol, menor (6.3 Y.), al ~—pineno. porque

consideramos que ambos más la pinocarvona (3,6 Y.) están relacionados

biogenéticamente, ya que no sólo sus moléculas tienen idéntico esqueleto

carbonado, sino que ambos terpenoides minoritarios alcanzan concentraciones,

relativamente, muy altas —comparadas con las concentraciones medias en la

especie—, precisamente, en individuos con excepcionales contenidos de

~—pineno, mayor. Es excepcional esta familia del $—pineno en las muestras:

núm. 37 a 40, 52 y 53 (León, Orense y Douro Litoral). Es asimismo excepcional

en las muestras de L. pedunculata: núm. 16, 17, 22, 23 y hojas (León,

Palencia, Salamanca y Zamora). Este carácter de chtyp. ~—pineno sólo se

encuentra, pues, en individuos de ambos táxones afines del NO de la Península.

En 4.2.8.3, formulamos los táxones químicos subespecíficos (quimiotipos),

definidos por estos constituyentes mayores. Estos se combinan como sigue, en

las muestras estudiadas.
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Valca constituyente mayor (en 3 muestras)

1. Alcanfor, en las m. 30, 43 y 44.

Combinaciones binarias (en 25 muestras)

2. Alcanfor y fenchona, en esta secuencia (A > E), en las m. 1, 4, 19, 20, 29

y 33.

2a. ¡dem e idem, con «-pineno, menor, en las m. 2 y 5.

2b. Idem e idem, con 1,8-cineol, menor, en m. 28.
2c. Idem e idem, con linalol y ex-pineno, menores, en la m. 9.

2d. Idem e idem, en la secuencia E > A, en las ¡u. 6, 22 y 46.

3. Alcanfor y linalol (A > L), en m. 11.

3a. Idem e idem, con fenchona, menor, en m. 12.

3b. Idem e idem, con fenchona y a—pineno.. en m. 23.

4. Alcanfor y car—3—eno, en esta secuencia, en la m. 8.

5. Alcanfor + canfeno y 1.8—cineol, en m. 36, con ex—pineno, menor.

Sa. Idem + idem e idem, con linalol, menor, en m. 49.

6. Alcanfor + canfeno y ex—pineno, con fenchona, menor, en m. 47.

6a. Idem + idem e idem, con acetato de barrillo, menor, en ni. 31.

7. 1,8—Cineol y alcanfor (C > A), en m. 50.

8. Fenchona y cx—pineno (E > Pa), en m. 21.

9. ~—Pineno y l,8—cineol (P~ > C), en ni. ~

10. ~—Pineno + trans-pinocarveol y ex—pineno (P~ > Pa), con fenchona y

1,8—cineol menores, en m. 39.

Combinaciones ternarias (en 17 muestras)

11. Alcanfor, fenchona y 1,8—cineol, (A > E > C), en ¡u. 24 y 32.

lía. Idem, idem e idem (E> A> C), enm. 14y27.

lib. Idem, idem e idem (A > C > E), en m. 25.

12. Alcanfor, fenchona y linalol (A > E > L), en ni. 42.

12a. Idem, idem e idem (A > L > E), en m. 15.

13. Alcanfor, fenchona y ex-pineno, en m. 3, 7 y 18.
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14. Alcanfor, 1,8—cineol y ex—pineno, con canfeno, menor, en m.

15. Alcanfor, ct—pineno y linalol, en m. 16.

16. Alcanfor + canfeno, «—pineno y fenchona, en m. 45.

17. Alcanfor + canfeno, 1,8—cineol y linalol, en m. 48.

18. Alcanfor + acetato de bornilo + canfeno (menor), ex—pineno, linalol y

1,8—cineol, en m. 26.

19. «—Pineno, ~—pineno y fenchona, en m. 38.

20. 1,8—Cineol, linalol y fenchona, con alcanfor, menor, en m. 54.

Combinaciones cuaternarias (en 8 muestras, en las secuencias indicadas)

21. Alcanfor, fenchona, cr-pineno y 1,8-cineol, en ni. 17, 34 y 35

22. Fenchona, alcanfor, «—pineno y linalol, en ni. 10 y 13.

23. Fenchona, 1,8—cineol, f3—pineno y ct—pineno, con alcanfor, menor, en m. 37.

24. 1,8—Cineol, fenchona, ex-pineno y alcanfor, en m. 51.

25. ~—Pineno * trans—pinocarveol, 1,8-cineol, alcanfor y ex—pineno, con

fenchona, menor, en ¡u. 52.

Combinación quinquenaria (una muestra)

26. Alcanfor, 1.8-cineol, linalol, ex-pineno y fenchona, en ¡u. 41.
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Tabla 25.1. Composición de esencias de L. sarnpaiaana

Badajoz Cáceres

Pico 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 0,0

2 6,4

3 0,9

4 t

5 0,1

6 t

7 0,2

8 t

9 2,1

10 0,2

11 0,2

13 0,1

14 0,1

15 0,0

17 28,5

20 0,1

23 0,0

25 51,0

26 0,5

28 0,1

29 0,0

30 0,7

32 0,0

33 0,1

34 t

35 0,1

38 0,1

41 0,2

44 0,0

t

7,4

1,1

t

0,2

t

0,2

t

2, 1

0,1

0,3

0,2

0,3

t

23,8

0, 1

0,1

52,1

2,9

0,1

0,0

0,3

0,0

t

0,2

t

t

0,2

0,0

t

13,0

2,0

0,1

0, 1

0,8

0,4

t

2,8

0,7

0,8

0,2

0,4

0,0

25,6

0,1

0,1

39,2

3,4

0,8

t

0,5

t

t

t

0,2

t

0, 1

0,0

0,0

2,6

0,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,5

t

0,0

0,2

0,0

0,0

21,5

0,6

0,6

58,9

4,3

t

t

t

0,3

0,1

0,3

t

t

0, 1

0,0

0,2

7,8

4,6

0,2

0,2

0,0

0,2

t

1,7

0,3

0,4

0,2

0,2

t

19,5

0,1

0,1

51,1

1,5

2, 1

0,0

0,4

0,0

0,1

0,0

0,3

0,1

0,2

0,0

0,0

4,3

0,4

t

t

0,0

0,1

0,0

1,8

0,2

0,0

0,3

0,0

0,2

44,6

0,1

0,1

34,9

1,5

0,1

0,1

0,9

0,1

t

0,2

0, 1

t

0, 1

0,4

13,0

4,9

0,3

0,3

0,0

0,3

t

2,0

3,4

0,6

0,3

0,2

0,0

24,3

0,2

0,1

29,6

2,1

2,5

0,1

0,5

0,1

t

0,4

0,2

0,1

0,3

0,0

7,5

1,7

t

0, 1

8,2

0,6

.0,1

1,8

0,1

0,4

0,3

0,2

t

2,6

0,3

0,3

55,7

5,5

0,3

0,0

t

t

t

0,2

0,2

0,1

0, 1

t

7,3

1,3

t

0, 1

0,0

0, 1

t

1,3

0,5

0,4

0,2

0,2

0,0

22,9

0,0

0,0

51,9

7,7

0,9

0,0

0,2

t

t

t

0,2

0,2

0,3

t

14,3

1,7

t

0,2

0,3

0,5

t

2,9

0,3

0,4

0,3

0,3

t

39,1

0,3

0,1

17,7

9,6

1,3

t

1,1

t

t

0,2

0,1

t

0, 1

0,2

3,9

2,6

0,1

0, 1

0,6

0, 1

0,2

0,7

0,3

0,0

0,4

0,7

0,0

2,5

1,7

1,5

53,0

11,1

4,3

t

0,0

0,4

¡ 0,1

0,4

0,1

0,0

0,1

0,0 t 0,0 0,0 0,0 0,3
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Tabla 25.1. Conclusión

0,4

0,2

t

0,5

0,6

0,3

0,0

t

0,2

0, 1

t

0,0

0,6

0,0

0,2

0,0

t

0, 1

0,0

t

0,0

t

t

t

0,0

0,6

t

t

0,4

0,3

0,2

0,0

t

0,3

0,2

t

0,0

0,5

0,0

0,0

0,0

t

0,1

0,0

0,0

t

0,0

0,0

0,0

t

0,6

t

t

0,7

0,5

0,4

0,0

t

0,2

0,1

t

t

0,4

0,0

t

0,0

0,0

0,3

t

0,1

0,0

0,0

t

t

0,0

t

0,0

0, 1

0,4

t

0,1

t

t

0,7

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

0,4

0,0

t

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

t

t

1,2

03

t

0,0

0,4

1,2

0,2

t

t

0,3

0,3

t

0,0

0,3

0,0

t

0,0

t

0,1

0,0

0,0

0,0

t

t

t

0,0

0,2

0,0

t

0,7

0,2

0,3

0,0

0,0

0,9

0,0

0,0

0,0

0,8

0,0

0,0

0,0

0,2

0,2

0,0

t

0,1

0,1

0,2

0,0

0,0

0,9

0, 1

0,1

0,9

0,9

0,4

0,3

t

0,4

0,3

0,1

0,0

0,3

t

t

t

0,0

0,2

t

0,0

0,1

0,0

0,7

0,0

t

0,2

t

t

0,3

0,4

0,3

t

t

0,2

0, 1

t

0,8

0,9

t

0,3

0,0

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

1,5

0,0

t

0,4

0,3

t

0,7

0,4

0,3

0,0

t

0,4

0,2

t

0,0

0,5

0,0

0,2

0,0

t

0,4

0,0

0,0

0,0

t

t

0,0

0,0

0,0

0, 1

t

0,6

0,5

0,4

0,5

t

0, 1

0,1

t

0,0

0,2

t

0,0

t

0, 1

0,0

t

0,0

t

0,0

1,5

0,0

t

0,0

0,1

t

0,5

0,4

0,2

0,1

0,2

0,6

0,0

t

1,2

1,2

0,0

0,8

t

0,2

0,2

0,2

0,0

0,1

0,0

2,1

t

0,2

45

46

47

48

49

50

51

54

55

56

60

61

62

64

69

73

74

75

77

83

85

86

87

92

94
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Tabla 25.2. Composición de esencias de L. sampaloana

Cáceres

Pico 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1 0,0 0,2 t 0,0 t t 0,1 0,0 0,0 0,1 0,3 0,3

2 3,7 14,3 4,8 0,2 18,6 11,4 8,8 4,6 5,4 7,9 3,5 6,7

3 0,7 3,1 1,3 0,1 1,3 1,1 3,3 0,8 0,8 1,0 5,6 4,7

4 0,0 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 5,6 0,2 0,1

5 0,1 0,2 0,3 t0,2 0,2 0,2 t 0,1 0,5 t 0,1

6 0,0 t 0,4 0,3 0,2 0,0 1,0 0,4 0,1 t 0,2 0,3

7 0,1 0,4 0,3 0,1 0,5 0,2 0,1 t t 0,4 t 0,1

8 0,0 t t 0,1 t 0,0 0,1 0,2. 0,1 t 0,0 0,0

9 0,6 2,4 1,5 0,4 3,2 1,8 0,9 1,1 1,2 2,9 1,0 0,6

10 1,5 0,2 12,5 1,4 1,0 9,9 4,9 4,9 3,6 0,3 3,7 1,5

11 0,0 1,0 0,6 t 0,4 0,9 t 0,0 t 0>2 0>0 0>5

13 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,5 0,3 0,2 0,1 0,4 0,2 0,2

14 0,0 0,2 0,2 0,7 0,4 0,2 0,6 0,6 0,5 0,3 0,7 t

15 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 t 0,3 0,2 0,1 0,0 t 0,2

17 7,2 30,8 34,5 8,6 2,6 17,7 9,2 23,1 24,4 56,0 34,9 7,3

20 1,3 0,4 0,3 0,8 0,8 0,3 0,2 0,2 0,4 0,3 0,2 0,8

23 1,0 0,3 0,2 0,3 0,4 0,1 0,1 0,2 0,3 t 0,2 0,5

25 55,5 18,2 12,7 40,2 28,4 40,7 53,0 47,4 46,8 4.4 30,0 22,7

26 10,1 8,8 5,0 9,9 10,9 2,9 3,5 4,4 3,4 3,3 3,9 13,1

28 0,0 2,6 3,3 4,3 0,2 t 2,6 0,5 0,5 0,6 3,7 6,6

29 0,1 t 0,1 0,4 t t 0,1 t t 0,4 t 0,1

30 t 0,7 t 0,6 0,3 0,2 t 0,2 1,3 1,1 0,2 0,1

32 0,2 t 1,5 0,2 t 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 t 0,8

33 0,0 t 0,2 0,2 t t 0,1 t t 0,5 0,1 0,2

34 0,2 0,3 0,7 0,4 0,5 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0>4 0,7

35 0,0 0,2 0,3 0,4 1,1 0,7 0,1 0,2 t 0,2 0,2 0,2

38 t 0,1 0,1 0,2 t 0,1 0,1 t t 0,7 t t

41 0,3 0,3 0>2 0,4 0,1 0,3 0,2 0,1 t 1,0 t 0,1

44 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 t 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,8
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Tabla 25.2. Conclusión

45 t 1,9 0,1 0,0 0,4 t 0,1 0,0 0,0 0,4 0,5 0,1

46 0,0 0,0 0,2 0,0 t t 0,0 0,0 0,0 t 0,0 0,2

47 t t 1,0 0,0 0,1 t t t 0,1 t 0,1 0,9

48 1,0 0,9 0,3 2,3 0,4 0,8 0,7 0,4 0,3 0,4 0,2 0,7

49 - 0,1 0,8 0,2 1,9 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,5 0,4

50 0,7 0,7 0,5 0,4 0,7 0,3 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 1,4

51 0,3 0,3 0,3 0,3 0,0 0,2 0,0 t 0,0 0,4 0,4 0,4

54 0,0 0,1 0,2 0,3 0,1 t 0,0 t t t 0,0 0,6

55 1,5 0,5 0,2 1,4 0,4 0,3 0,6 0,5 0,4 0,2 0,2 0,3

56 0,0 0,3 t 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0

60 0,0 t 0,3 0,3 t 0,1 0,0 t t 0,2 0,0 0,4

61 1,5 0,0 t 2,3 0,0 0,0 0,5 0,4 0,4 0,0 0,4 0,1

62 0,9 0,4 0,3 5,5 0,3 1,1 0,7 1,1 1,0 0,5 0,5 0,4

64 0,0 0,1 t 0,0 0,0 t 0,0 t 0,0 t 0,0 0,6

69 0,0 t 0,3 0,6 0,0 0,1 0,5 0,8 0,8 t 0,3 1,0

73 0,1 t t 0,4 0,0 t 0,0 0,1 0,1 0,1 t 0,9

74 0,1 0,1 0,4 0,5 t 0,1 t 0,0 t 0,4 0,1 0,6

75 0,0 0,0 0,0 0,3 t 0,0 0,1 0,2 0,3 t 0,1 0,3

77 0,0 t t 0,3 .0,0 0,1 t 0,1 t t t 1,5

83 0,0 t 0,1 0,0 0,0 0,0 t 0,0 0,0 0,1 t t

85 0,1 t 0,1 0,3 0,0 t t 0,2 0,1 t 0,2 1,1

86 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 t 0,1 1,1 0,0 0,0

87 3,7 2,3 6,2 6,0 0,2 1,3 t 0,1 t 1,3 0,1 9,1

92 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 t

94 0,3 0,2 0,6 0,4 t 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 1,4

270



Tabla 25.3. Composición de esencias de L. sarnpaioana

Cáceres Huelva

Pico 24 25 26 27 28 29 30 31 32

0,0 0,0 t 0,0 t 1,0 0,0

6,4 1,8

1,5 1,4

12,8 3,3 5,8 3,4 0,5 13,2 3,5

5,8 0,6 0,9 0,9 0,8 14,5 0,6

0,4 0,4

0,2 0,2

0.2 0,1 0,1 0,1

0,4 0,1 0,2 0,2

t 0,3 0,1

t 0,4 t

0,0 0,8

t t

0,0 0,5

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,2 0,2 0,2 0,6 t 0,2

t t 0,0 0,0 - 0,0

t

t 0,0

1,3 0,5 1,2 2,4 2,1 2,4 0,3 1,4 0,7

7,7 9,8 7,4 6,4 0,2 2,4 12,7

t 0,1 0,4 t 0,2 0,0

0,4 0,5

0,0 0,9

0,3 0,2

0,2 0,4

0,6 0,2 0,3 0,2 0,2 0,5 0,2

0,2 t t 0,3 0,0 0,1 0,0

t 0,0 0,0 0,0 0,1 t 0,1

2,6 40,6 26,6 29,3 3,7 1,9 24,9

t 0,3 0,2 0,3 0,6 t 0,2

0,2 0,2 0,0 0,1 t 0,1 0,4

2,4 2,0

1,1 2,2

0,2 0,2

0,2 t

0,1 0,1

37,5 30,7 45,3 45,3 78,3 44,8 45,7

8,1 5,2 1,7 2,4 2,8 2,1 1,7

8,0

0,0

t t 0,1 2,1 6,9

t t 0,0 t 0,2

0,4 0,8 0,2 0,6 - 0,3

t

t

t 0,5

t t t t t 0,0 t

0,1 0,2

0,1 0,3

t t t 0,1 0,1

0,3

t 0,2

t t 0,1 0,1 0,1 0,2

0,1 0,3 0,1 0,2 0,2 0,2 t 0,2 0,2

0,1 0,0 0,5 t t t t 0,2

0,1 0,3

0,0 0,0

0,5 0,1

0,0 0,0

t 0,1 t 0,2 0,1

t 0,7 0,0 0,0 0,0

1 t t

2

3

4

5

6

.7

8

9

10 18,7 24,8

11 t 0>0

13

14

15

0,2

17 21,7 14,0

20

23

25 35,4 29,6

26

28

29

30

t 0,1

32

33

34

35

38

41

44

t
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Tabla 25.3. Conclusión

0,5

0,0

0,2

0,3

0,1

0,4

t

t

0,4

0,0

t

t

0,4

0,0

t

t

t

t

t

0, 1

0,0

0, 1

0, 1

t

t

t

0,0

0,0

0,8

0,4

0,5

t

0,4

0,8

0,0

0,1

2,2

2,0

t

2,4

0,3

t

1,0

0,3

0,0

0,5

0,0

0,2

0,0

0,4

0,5

0,6

0,3

1,9

0,8

0,3

0,0

t

0,1

0,1

0,1

0,0

0,2

0,0

0,3

0,0

0,0

0,3

0,5

0,6

0,8

0,1

0,2

0, 1

0,0

0,5

t

t

0,3

0,3

0,4

t

t

0,2

0,1

t

0,0

0,3

0,0

t

0,0

t

t

0,0

t

0,3

0, 1

0,1

t

0,0

1,3

t

t

0,1

0,2

0,3

0,0

t

0,2

t

t

0,0

0,4

0,0

0,1

0,0

t

0,1

t

0,2

t

0,0

t

t

0,0

t

t

0, 1

0,4

0,3

0,0

t

0,4

0,0

t

0,0

0,4

0,0

t

0,0

t

0,1

t

t

0,0

t

t

0,0

0,0

0,1

0,0

t

2,0

0,2

0,2

0,0

0, 1

0,8

0,0

0,0

0,0

0,8

0,0

0,2

0,0

t

t

t

0,2

0,0

t

t

0,0

t

t

0, 1

t

0,7

1,1

0,2

0, 1

0,0

0,2

0,3

0,1

0,0

0,4

0,0

0,1

0,0

t

0,1

t

0,1

t

t

t

0,0

0,0

0,4

0,0

t

0,3

0,3

0,3

0,0

0,0

0,4

0,0

0,0

0,0

0,4

0,0

0,2

0,0

0,0

0,2

0,0

t

t

t

t

0,0

0,0

45

46

47

48

49

50

51

54

55

56

60

61

62

64

69

73

74

75

77

83

85

86

87

92

94
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Tabla 25.4. Composición de esencias de L sampa1 aana

Jaén León Orense Sevilla

Pico 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

1 0,0 t 0,0 0,6 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,0 t 0,0

2 3,1 8,5 11,4 7,1 10,7 23,0 11,7 5,9 10,5 0,3 3,4 1,0

3 2,5 1,6 0,8 8,2 1,5 0,4 0,9 1,3 4,2 0,4 1,1 0,9

4 t 0,1 0,1 1,1 13,9 20,5 31,0 26,1 0,3 t t t

5 t. 0,1 0,2 0,4 1,4 2,1 2,4 2,2 0,2 t 0,2 0,1

6 t 0,1 0,1 0,5 t 0,0 0,0 t 0,0 t 0,0 0,0

7 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,1 0,2 0,3 0,1 0,1 t

8 t 0,0 0,0 t t 0,1 t t 0,00,0 0,0 0,0

9 1,6 1,1 1,2 - 1,0 1,9 2,8 1,4 1,6 1,9 0,9 0,8 0,7

10 0,1 8,0 8,6 21,8 13,9 5,2 5,1 16,0 13,6 0,2 0,2 0,4

11 0,1 0,2 0,4 0,6 0,1 0,4 0,1 0,5 t t 0,2 t

13 0,2 0,3 0,5 0,4 0,4 1,0 0,5 0,3 0,1 0,2 0,3 0,1

14 0,0 0,0 t 0,0 t 0,2 t t 0,1 0,0 t 0,1

15 0,0 t t t 0,3 0,5 0,8 0,2 0,0 t 0,0 0,0

17 18,5 22,2 21,9 4,3 28,2 8,6 7,2 5,0 8,0 13,8 0,4 0,7

20 0,1 0,3 0,4 0,2 0,1 0,2 0,5 0,3 t 0,4 0,5 0,3

23 t t 0,3 0,1 t 0,1 t t t 0,20,20,2

25 54,6 38,0 27,9 34,8 6,9 2,0 4,3 5,4 39,3 53,4 79,7 84,4

26 1,5 2,0 2,0 4,0 5,1 1,6 1,5 5,0 11,6 12,2 2,0 1,4

28 2,1 1,8 0,8 1,9 0,5 t 0,3 0,3 0,6 0,1 0,2 t

29 0,0 t t 0,2 0,7 1,5 3,6 2,8 t 4,4 t t

30 1,5 0,4 1,4 t 0,2 0,1 0,2 0,1 t 0,8 t t

32 0,0 t 0,1 0,0 0,0 0,0 t t t 0,1 0,2 0,3

33 t t t t 0,4 0,3 1,8 0,5 t t 0,1 0,2

34 0,3 0,2 0,3 0,5 0,8 0,3 0,2 2,3 0,1 0,1 0,2 0,3

35 0,2 0,1 0,2 0,4 0,1 1,3 0,5 0,8 0,1 0,1 t t

38 0,1 0,2 0,2 0,3 0,9 2,6 4,1 3,2 0,1 0,1 t 0,0

41 0,1 0,3 0,3 0,4 1,4 2,9 6,3 3,4 0,1 0,1 0,3 0,1

44 t 0,0 t 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 t t 0,4 0,8
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Tabla 25.4. Conclusión

0,9

t

t

0>3

2,0

0,2

0,0

0,2

0,2

0,0

0, 1

0,0

0,5

0,0

0,1

t

0,2

0,2

t

0.2

0,0

0,0

3,1

0,0

0,1

t

t

0, 1

1,6

0,5

0,4

0,3

t

0,9

0,0

t

t

0,9

t

0,1

0,0

0,2

0,0

t

0,0

0,7

0,0

5,1

t

0,2

0,2

t

t

1>5

0,7

0,4

0,4

t

1,2

0,0

0,2

0,0

1,0

0,0

0,4

t

0,6

0,0

t

0,0

2,1

0,5

6,4

t

0,4

0,0

t

0,2

0,9

0,8

0,6

0,9

0,0

0,3

0,1

0,1

t

0,3

0,3

t

0,1

t

0,0

0,2

0,0

0,3

0,0

0,1

t

0,1

0,0

0,6

t

0,6

0,1

0,2

1,5

t

0,1

t

0,2

0,0

0,1

0,2

0,2

0,3

t

t

0,2

0,0

0,3

0,0

t

t

0,1

0,3

t.

t

1,5

t

0,4

2,2

0,0

0,2

0,1

1,0

t

0,1

0,6

0,2

0,7

3,5

0,2

0,6

0,0

0,8

t

0,2

0,1

1,5

0,0

0,2

0,2

2,0

0,2

0,3

1,5

t

1,2

0,5

2,3

0,0

0,3

0,2

t

0,5

0,0

0,1

0,4

t

0,2

0,0

t

t

0,0

0,2

0,1

0,8

0,8

0,2

0,8

1,6

t

0,2

0,1

2,1

0,0

t

t

t

0,8

t

0,8

0,6

0,3

0,5

0,0

t

0,0

t

0,3

0,1

t

0,6

0,3

0,4

0,1

0, 1

t

t

t

0,0

0,2

0,0

t

0,0

0,0

0,5

t

0,2

t

0,0

t

t

0,1

0,1

t

t

1,1

1,4

0,6

t

0, 1

0,3

0,0

0, 1

0,0

0,9

0,0

0,1

0,0

t

0,2

t

0,0

t

0,0

0,2

t

0,4

0,6

t

t

0,7

1,3

0,2

0,0

t

0,4

0,0

0, 1

t

0,7

0,0

0,4

0,0

0,0

0,2

t

0,2

t

0,0

0,1

0,0

0,0

0,4

0,1

t

0>3

0,9

0,1

t

0, 1

0,6

0,0

t

0,0

0,6

0,0

0,3

0,0

t

0,2

t

0,2

0,0

0,0

t

0, 1

t

45

46

47

48

49

50

51

54

55

56

60

61

62

64

69

73

74

75

77

83

85

86

87

92

94
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Tabla 25.5. Composición de esencias de L. sampaloana

PORTUGAL

Pico 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13

14

15

17

20

23

25

26

28

29

30

32

33

34

35

38

41

44

0,8

20,7

11,2

0,2

0, 4

0,0

0,3

t

2,1

0,6

0,3

0,3

0,2

0,0

9,9

t

t

36,5

0,9

5,7

0,2

t

t

t

0,1

0,2

0,2

0,2

0,0

0,0

1,5

0,8

t

t

0,0

0,2

t

1,9

0, 1

0,2

0,2

0,2

0,0

57,1

t

t

29,2

0,6

t

t

1,8

0,0

t

t

0,1

t

t

0,0

0,5

9,5

ía, o

0,2

0,2

0,0

0,2

t

1,8

0,3

0,3

0,2

0,1

0,0

6,6

0,2

t

51,0

7,0

2.0

0,0

0,1

0,0

t

0,1

0,1

t

0,1

0,0

0,7

3,6

9.0

0,3

0, 1

0,0

0,1

t

1,2

9,7

0,2

0,4

t

t

3,2

0,9

0,1

36,8

8,8

0,1

t

0,1

0,0

t

0,5

2,1

0,3

0,1

0,0

0,7

3,3

8,3

0,4

0,2

0,0

0,2

t

1,6

11,6

0,6

0,4

0,1

0,2

4,0

0,3

t

34,1

7,2

t

t

t

0,0

t

0,4

1.4

0,2

0,1

0,0

0,3

6,4

4,2

1,4

0,5

0,0

0,1

t

0,8

37,6

2,4

0,2

t

0,1

4,3

0,2

0, 1

21,2

3,2

1,2

0,2

t

t

0,1

0,2

0,6

0,4

0,4

0,0

0,2

12, S

3,6

5,2

0,6

0,0

0,4

t

2,3

21,6

1,2

0,3

0,2

0,0

20,2

0,1

t

11,2

4,7

1,4

0,3

0,4

t

t

0,2

0,4

0,5

0,5

0,0

0,3

9,6

2,1

27,1

1,9

t

0,2

t

1,4

14,9

0,3

0,2

t

t

7,4

0,2

t

10,3

2,2

0,7

2,2

0,2

0,0

1,0

0,6

0,4

2,1

2,9

0,0

0,5

13,0

7,0

1,1

0,4

0,0

0,1

0,0

1,2

25,1

t

0,5

0,0

0,3

4,7

t

t

27,0

3,0

2,2

0,1

t

0,1

0,1

0,6

0,4

0.2

0,4

0,0

t

6,0

1,4

1,3

0,4

0,0

0,3

t

1,6

33,6

0,9

0,2

0, 1

0, 1

14,6

0,5

0, 1

7,0

15,5

0,9

t

0,1

t

t

0,1

0,4

0,5

0,1

0,0
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Tabla 25.5. Conclusión

45 0,0 0,2 t 0,0 0,0 0,4 0,6 0,1 0,4 0,1

46 0,3 t 0,7 0,3 0,6 0,1 t 0,1 0,0 t

47 0,0 t 0,0 0,2 0,1 0,5 0,4 0,1 t t

48 1,5 0,2 0,5 0,3 0,3 0,9 0,8 0,6 1,2 0,2

49 • 0,9 0,2 0,9 2,3 0,8 0,5 0,7 0,4 0,6 t

50 0,1 0,2 t 0,4 0,7 0,9 0,9 0,5 0,8 0,9

51 t 0,0 0,2 2,7 1,5 1,0 0,4 1,3 t 1,2

54 t 0,0 0.0 t 0,0 t t t t t

55 0,2 t 0,3 0,1 0,2 0,3 0,2 0,2 0,7 t

56 0,2 t 0,2 0,1 0,1 0,3 0,1 0,2 0,0 t

60 t 0,0 0,1 0,2 0,2 0,1 0,3 1,7 - t 0,6

61 0,0 0,0 0,0 t t 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

62 0,1 t 0,1 t 0,0 0,1 0,2 0,1 0,2 t

64 0,0 0,2 t 0,3 0,2 0,6 t 0,4 t 0,2

69 0,0 t t 0,2 0,3 0,1 t t -0,2 t

73 0,0 0,0 0,0 0,3 0,2 0,3 t 0,4 0,2 0,2

74 t t 0,0 0,6 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9

75 0,1 0,1 0,3 t t 0,2 0,3 0,1 0,7 0,1

77 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 0,3 t 0,3 0,4 0,1

83 0,1 0,3 0,3 0,0 0,0 0,2 0,5 0,2 0,4 t

85 t 0,3 0,2 0,3 0,2 0,5 0,0 0,4 0,5 0,3

86 0,2 t t 0,0 0,2 0,2 0,8 0,0 0,0 0,0

87 0,1 0,0 t 6,7 11,7 0,1 0,6 t 0,2 t

92 0,0 0,0 0,0 t t t 0,0 0,0 0,0 0,1

94 0,0 0,0 0,0 0,4 0,8 0,5 0,0 0,0 0,0 1,3
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4.2.4. Lavandula sampaloana <Rozeira) subsp. lusitanica (Chaytor) Riv.—Mart.,

Díaz & Fernández—González, Itinera Geobot. 3: 137-138 <1990)

4.2.4.1. Caracteres, corologia, ecología y síntaxonomía

Caracteres botánicos

Mata de pequeño porte (Fig. 31). Tallo leñoso, cilíndrico en su base. Hojas

oblongo—lineares, de 4—5 cm de longitud, con márgenes poco revolutos.

Indumento foliar asimétrico, de pelas más cortos y espaciadas que en L.

pedunculata, ramificados dendroides, con brazos largos, o estrellados; otros,

glandulosos, simples, dicótomos y dendroides. Pedúnculos de longitud media

(3,5—12 cm), más o menos cilíndricos, y más o menos tomentosos, lanuginosos en

su parte superior. Espicastros anchos, densos, no más de dos veces de largos

que anchos, de 11—12 verticilos y 5—7 flores por bráctea. Brácteas fértiles

amplias, más o menos orbiculares, redondeadas; las basales, no contiguas ni

excedentes del cáliz; las apicales, ligeramente agudas. Brácteas de la coma,

linear—elípticas, apenas acuminadas, de hasta 2,5 cm de longitud,

violáceo-purpúreas generalmente. Bractéolas muy pequeñas, alargadas, pelosas.

Cáliz sésil, con 5 dientes; uno de ellos, apiculado, obovado, de tamaño

variable. Corola con tubo de igual longitud que el cáliz, con 5 lóbulos.

Estigma glanduloso, hendido ligeramente, con forma de maza bilobada. Núculas

de 1,62 x 1,10 mm; con las características generales del tipo II (ver L.

stoechas) respecto al punto de inserción y a la ornamentación (CHAYTOR. J.c.;

ROZEIRA, J.c.; SUAREZ-CERVERA y SEOANE-CAMBA, 1989; SUAREZ-CERVERA, 1987;

GUINEA, 1972).

En la diagnosis de CHAYTOR, se la compara con L. pedunculata, de la cual

considera que es variedad. Se desvía de aquélla en que las brácteas basales no

abrazan el espicastro, por la pubescencia de éstas y porque no exceden del

cáliz. ROZEIRA entiende, sin embargo, que su semejanza es mayor con L.

staechas L. , y la propuso como variedad y, posteriormente, subespecie de L.

st acchas; indica, como caracteres diferenciales de ésta, “espigas anchas,

densas y pedúnculos de longitud media”. En “nueva combinación” reciente,

RIVAS—MARTíNEZ la considera subespecie de L. sampaioana. Pensamos que, la
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ni. 4 (MACE): p, porte general (long., 24,1 cm); h, hoja; E,, bráctea inferior;
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evidente semejanza entre los portes de L. sampaloana (Eig. 30) y de ésta

subespecie (Fig. 31) inducen, de inmediato, a “combinar” ambos táxones como

especie y subespecie, respectivamente. La mayoría de los respectivos

caracteres botánicos son asimismo muy semejantes. Sin embargo, esta subespecie

también posee caracteres botánicos semejantesa los de L. stoechas, v.g., un

carácter genético, como son las características de las núculas que pertenecen

al mismo tipo. La corologia no nos va a resolver tampoco la cuestión, porque

esta subespecie convive ya con L. stoechas en los sectores Gaditano y Onubense

litoral de la provincia corológica Gaditano-Onubo—Algarviense; ya con L.

sampaloana, en el sector Mariánico—Monchiquense de la provincia corológica

Luso—Extremadurense. La subsp. Jusitanica tiene pequeño porte, como la L.

st acchas que vive igualmente en suelos arenosos, lo cual puede atribuirse a

factores ecológicos. En 4.2.4.3, comparamos los caracteres químicos de la

subsp. lusitanica con los de L. staechas y los de L. sampaiaana.

Variabilidad

Dice ROZEIRA (j.c.) que la variabilidad de este taxon, en Portugal, es grande.

Ello tampoco facilita el acierto en la “combinación” con la especie más

apropiada, entre los dos, tan afines, sin olvidar a L. pedunculata.

Sinónimos

Lavandula stoechas subsp. Jusitanica (Chaytor) Rozeira, Agron. LusiL 24: 173

(1964); L. stoechas subsp. sanipaiaana var. lusitanica (Chaytor) Rozeira,

Brotéria. Sér. Ci. Nat.: 18 (1949); L. peduncuiata Cay. var. lusitanica

Chaytor, J. Linn. Soc., Bot. 51: 168 (1937).

Nombres comunes: Rosmaninho (Ph Cantueso (E).

Corologia, ecología y sintaxonomía

El Mapa 12 muestra la distribución de este taxon en la Península Ibérica.

Se localiza en terrenos arenosos del Occidente de la Península, en área,

mucho más restringida, al litoral sur—occidental. Su corologia comprende los
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sectores: Mariánico—Monchiquense y Tagano—Sadense de la provincia corológica

Luso—Extremadurense; Gaditano, Onubense litoral y Algarviense, de la provincia

Gaditano—Onubo—Algarviense; introduciéndose en el Hispalense de la provincia

Bética (SUAREZ-CERVERAy SEQANE-CAMBA, 1986b; RIVAS-MARTíNEZ, 1979).

L. sampaloana subsp. Jusitanica es característica de la al. 8.9.

Stauracantho genistoidis—Halimion Riv.—Mart. 1979; y de la as. 8.9.74.Halimio

balimifolii—Stauracanthetum genistoidis Riv.—Mart., Costa, Castroviejo et

Valdés 1980.

- Esta alianza forma matorrales poco densos (monte blanco) o jaguarzales,

constituidos por caméfitos y nanofanerófitos heliófilos de exigencias

sabulicolas que se extienden por los arenales litorales fijados de las costas

meridionales y suroccidentales de la Península. Tienen su óptimo sobre los

suelos arenosos de las dunas fósiles (xeropsamment). Son los eliminados, en

general, por la existencia de un nivel freático, próximo a la superficie del

suelo en el invierno; así como por enriquecimiento de elementos finos en el

suelo (limos y arcillas) que conduce a la formación de jarales del Ulicí

argentei—Cistion ladaniferí. Alcanza el óptimo corológico en las costas

arenosas de los sectores Onubense, Algarviense y Tagano—Sedense

(termomediterráneo); y, en forma muy empobrecida, se encuentra en ciertos

arenales de los sectores Gaditano, Mariánico—Monchiquense, Divisorio

portugués, Beirense litoral y Galaico—portugués.

La as. 8.9.74, de corología Onubense, es muy homogénea y rica en

características de la alianza.

4.2.4.2. Composición química de sus aceites esenciales

Datos bibliográficos

Desconocemos la existencia de trabajos sobre composición de la esencia de esta

subsp. lusitanica.

280



Muestras estudiadas

La Tabla 26 (Mapa 26) indica la procedencia de una muestra de España (Huelva)

y de seis de Portugal (Algarve, Baixo Alentejo y Alto Alentejo).

Tabla 26. Muestras estudiadas de Lavandula sampaiaana subsp. Jusí tanica

Muestra Localidad

Coordenadas

UTM

Fecha de

recolección

Aceite Esencial

Rdto. Y. CV/Mi

ESPAÑA

HUELVA

1 Ayamonte 295PB42 12—4—87 0,91

PORTUGAL

ALTO ALENTEJO

2 Redondo 295PC27 18—4—87 0,50

BAIXO ALENTEJO

3 Sta. Margarida do Sado 29SNC61 14-4—87 1,28

4 Sto. André 295NC31 14—4-87 1,20

5 Torrao 29SNCES 17—4—87 1, 12

6 Torrao 29SNC63 17—4—87 0,82

ALGARVE

7 Faro 29SNA99 13-4—87 1,39
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40•

Mapa 26. Muestras estudiadas de L. sampaioana (Rozeira) subsp. Jusitanica

(Chaytor) Riv. —Mart., Diaz et Fernández-González (M.I. GARCíA VALLEJO)

Resultados analíticos y discusión

Resultados

La destilación de las siete muestras individuales dió un rendimiento medio de

esencia de 1,0 Y. de planta parcialmente seca. De la m. 4, se destilaron, por

separado, las inflorescencias que dieron 2,03 Y. de esencia, y los tallos más

hojas, 0,99 Y., equivalentes a 1,20 Y. de esencia referida a la planta global.

La Tabla 27 recoge los resultados analíticos de cada muestra de esencia

individual. Se han cuantificado 53 de sus constituyentes e, identificado 41 de

ellos; y se han detectado dos alcoholes, seis ésteres y una cetona. Suman los

53 constituyentes 87,8—94,7 Y. (med., 92,9 Y.). Cromatogramas, en 4.2.8.4: Hg.

67 a 69.
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La fenchona es constituyente principal y fundamental (mayor en las 7

muestras), con 29,0—79,8 Y. (med., 53,5 Y.). El alcanfor, mayor en cuatro

muestras, con 2,8—50,4 Y, (med., 21,6 Y.). El 1.8—cineol, sólo es mayor en una

muestra, con 0,1—9,8 Y. (med., 2,5 ‘1,).

Entre los restantes, destaca el ex—pineno, menor, con 2,4—5,3 Y. (mcd., 3,5

Y.). Le siguen limoneno, con 1,4—3,1 Y. (med., 2,2 Y.); linalol, con 0,9—2,3 Y.

(mcd., 1,7 ‘4); y canfeno, con 0,2—4,5 ‘4 (med., 1,4 Y.). Los restantes

constituyentes: ~—pineno, mirtenol, acetato de mirtenilo y trans—pinocarveol,

trazas.

Discusión

Estos resultados nos permiten formular el siguiente tipo químico medio binario

de estas esencias:

Tipo medio, fenchona/>alcanfor/»1, 8—cineol

ex—Pinena y 1,8—cineol —los otros dos constituyentes que, con medias

mayores, han definido tipos químicos de esencias de táxones específicos

precedentes— tienen, en esta subespecie, medias menores de rango inferior, lo

cual caracteriza asimismo a este taxon.

El ~—pineno que, de trazas, prácticamente (med., 0,1 Y.), en L. stoechas,

llega a alcanzar categoría de mayor, en L. sampaicana, sólo se encuentra en

trazas en la subsp. Jusitanica, lo cual asemeja también a este taxon a L.

st acchas: en ambos, es dominante el carácter chtyp. fenchona, seguido del

correspondiente al chtyp. alcanfor y del débil del chtyp. 1,8-cineol;

mientras, en L. sarnpaioana es frecuentemente dominante el carácter del chtyp.

alcanfor.

Esta subsp. Jusitanica carece de mirtenol y acetato de mirtenilo que

caracterizan a L. stoechas, diferenciando a ambas (sólo figuran en trazas).

Como base para la formulación de los quimiotipos, definidos por estas

esencias, observamos las siguientes combinaciones de constituyentes mayores:
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Constituyente mayor unico (en 3 muestras)

1. Fenchona, en m. 4.

la. Idem, acompañada de alcanfor, menor, en ¡u. 2.

lb. Idem, acompañada de idem y ex-pineno, menores, en ¡u. 1.

Combinación binaria (en 3 muestras)

2. Fenchona y alcanfor (E > A), en m. 6 y 7.
2a Idem idem (A > F), en m. 3.

Combinación ternaria (en una muestra)

3. Fenchona, alcanfor y 1.8—cineol (E » A > C), en m. 5.
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Tabla 27. Composición de esencias de Lavandula sampaioanasubsp. lusí tanica

Huelva Alto Alentejo Baixo Alentejo Algarve

Pico 1 2 3 4 5 6 7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13

14

15

17

20

23

25

26

28

29

30

32

33

34

35

38

41

45

0,0

5,3

0,2

t

0,2

0,0

0, 1

0,0

2,9

0,1

0,2

0,1

0,0

0,0

69,3

0,2

0,0

7,2

1,9

t

0,0

1,5

0,0

t

t

0,1

t

0,2

0,1

0,0

2,4

0,4

t

0,3

0,0

t

0,0

1,4

0,3

0,5

0,3

t

0,0

68,8

t

t

7,1

1,1

t

t

2,1

0,5

t

0,5

0,2

0,0

t

3,0

0,0

3,1

1,2

t

t

0.0

0,1

0,0

1,9

4,1

t

0,1

0,1

0.0

29,0

0,1

t

50,4

2,3

t

0,0

0,1

0,0

t

0,0

t

0,0

t

0,0

0,0

3,6

0,4

t

t

0,0

0,1

t

2,1

0,1

t

0,2

0,1

0,0

79,8

t

t

2,8

0,9

t

0,0

2,3

0,0

t

t

0,1

t

t

0,2

t

3, 1

1,9

0,1

t

0,0

0,2

t

2, 1

9,8

0,2

0,1

t

0,0

55,2

0,1

t

11,4

1,4

0,9

0,0

1,6

0,0

t

t

0,1

t

0,1

0,8

0,3

2,8

4,5

t

t

0,0

0,1

0,0

1,8

0,3

t

0,3

0, 1

0,0

49,4

0,1

t

24,1

3,0

1,7

0,0

0,9

0,0

t

t

0,1

t

t

0,0

0,0

4,5

1,0

t

0,3

0,0

0,3

t

3, 1

0,1

0,1

0,2

0,1

0,0

49,1

0,2

t

29,3

1,5

t

t

• 0,7

0,0

t

0,0

0,3

0,0

0, 1

1,1
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Tabla 27. Conclusión

0,9

t

0,6

0,2

0,4

0,0

0,0

0,2

0,1

t

0,0

0,1

0,0

0, 1

0,0

t

0,9

0,0

t

t

0,0

t

t

t

0,2

t

0,4

0,1

0,2

0,2

t

0,2

t

t

0,2

0,3

0,0

t

0,1

t

0,7

0,0

0,3

t

0,0

t

0,1

t

0,1

t

0,2

0,1

0,0

0,1

0,0

t

t

0,0

0,0

0,2

0,0

t

0,0

t

0,1

0,0

0,2

0,0

0,8

0,3

0,0

t

t

0,0

0,3

0,2

0,1

0,0

0,0

0,1

0,1

0,0

0,0

0,2

0,0

t

0,0

0,1

0,2

t

0,1

0,0

0,1

t

0,0

0,0

1,3

0,1

0,2

0,9

0,4

t

0,0

t

t

0,0

t

0,2

0,0

0,3

0,0

0,1

0,4

0,0

0,1

t

0,3

0,2

t

0,1

0,4

0,0

0,3

1,1

0,2

0,0

t

0,1

0,1

0,0

0,0

0,2

0,0

0,1

0,0

0,1

0,4

0,0

t

0,0

0,9

0,2

0,0

0,3

0,6

0,1

0,2

0,2

0,1

0,2

t

t

t

0,0

0,0

0,1

0,0

t

0,0

0,0

0,2

0,0

t

0,2

t

t

0,0

0,0

46

47

48

49

50

51

54

55

56

60

61

62

64

69

73

74

75

77

83

85

86

87

92

94
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4.2.4.3. “Combinación” alternativa de subsp. lusitanica (ya con L. sampaioana,

ya con L. stoechas), a la luz de los caracteres químicos

Comencemos lamentando no haber dispuesto de mayor número de muestras, que

hubiera dado mayor certidumbre a la conclusión quimiotaxonómica sobre esta

cuestión. Tenemos a favor la buena homogeneidad química de las pocas muestras

de subsp. Jusitanica (lus. ) y las numerosas muestras de L. sampaioana (sam.) y

L. stoechas (sto. ).

<1) Tipos químicos medios de las esencias de cada taxon

lus.: Tipo fenchona/>alcanfor (/»1, 8—cineol)

sto.: Tipo fenchona/alcanfor/>l,8-cineol

5am.: Tipo alcanfor/>fenchona, subtipo 1,8-cineol/ex—pineno

(2) Quimiotipos más característicos de cada taxon

lus.: Chtyp. fenchona (escaso)

Chtyp. fencbona/>alcanfor (general)

Chtyp. fenchona/»alcanfor/1 , 8-cineol (raro)

sta.: Chtyp. fenchona (escaso)

Chtyp. fenchona/>alcanfor (frecuente)

(y en la forma alcanfor > fenchona) (frecuente)

Chtyp. fenchona/>1,8—cineol (escaso)

(y en la forma 1,8-cineol > fenchona) (raro)

Chtyp. fenchona/>mirtenol chf. acetato de mirtenilo (escaso)

Cbtyp. fenchona/>alcanfor/>l, 8—cineol (escaso)

Es dominante el carácter componente chtyp. fenchona

5am.: Chtyp. alcanfor (escaso)

Chtyp. alcanfor/>fenchona (frecuente)

(y en la forma fenchona > alcanfor) (no frecuente)
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Chtyp. idem,. chstyp. ex-pineno (escaso)

Chtyp. idem, chstyp. 1,8—cineol (escaso)

Chtyp. alcanfor/>fenchona./>1, 8—cineol (escaso)

(y en la formafenchona > alcanfor >1,8—cineol) (escaso)

Chtyp. alcanfor/>fenchona/>a—pineno. (no escaso)

Chtyp. alcanfor/>fencbona../>ex—pineno/l, 8-cineol (no escaso)

Es dominante el carácter componente chtyp. alcanfor

Discusión

(1) Es evidente una mucho mayor semejanza química entre subsp. Jusitanica y L.

staechas, que entre aquélla y L. sampaicana:. la fenchona es principal y el

alcanfor, mayor secundario en la subespecie y L. stoecbas; mientras en L.

sampa iaana es principal alcanfor y secundaria, la fenchona.

(2) En cuanto a los quimiotipos simples hallados —escasos o raros en los

táxones del gén. LavanduJa—, sólo se ha encontrado el chtyp. fenchona en

subsp. Jusitanica y L. stacchas; mientras en L. sampaiaana únicamente hemos

encontrado el chtyp. alcanfor, simple.

En los quimiotipos mixtos, el componente fenchona es principal,

generalmente, en L. stoechas y subsp. lusitanica y, secundario, el componente

alcanfor; mientras en L. sampaiaana sucede lo contrario.

En cuanto a otros constituyentes, el ~—pineno y miembros de esta familia,

sólo se encuentran en trazas en L. stoechas y subsp. Jusitanica, mientras en

L. sampaioana llega hasta la categoría de mayor.

Diferencian a L. st acchas y subsp. Jusitanica mirtenol y acetato de

mirtenilo, característicos de aquélla y, ausentes en subsp. lusitanlca.

Conclusión

Bajo el punto de vista químico, es indudable la mayor afinidad o semejanza

entre subsp. lusitanica y L. stoechas que, entre aquélla y L. sarnpaiaana.

Bajo el punto de vista morfológico, en cambio, es indiscutible la mayor

semejanza entre subsp. lusitanica y L. sampaioana (Fig. 31 y Fig. 30,

respectivamente), lo cual está en favor de la actual combinación, formulada
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por RIVAS—MARTíNEZ et al. t1990). ROZEIRA comparaba esta subespecie con L.

stoecbas y L. pedunculata, opinando que es más semejante a L. stocchas. Hemos

expuesto algunas semejanzasgenéticas, a nuestro juicio, con ésta última.

Los factores ecológicos tienen influencia sobre el porte de las plantas,

hasta el punto de dificultar la identificación de especies que conviven en una

misma localidad o región, v.g., L. pedunculata y L. sampaloana (RIVAS-

MARTíNEZ, J.c.)

Las estructuras moleculares, en cambio, sólo dependen de los respectivos

genomas, y son caracteres más definidos y precisos. Por ello, nos parecería

más correcto recuperar la denominación sinónima —dada además la reconocida

semejanza morfológica—:

LavanduJa stoechas subsp. iusitanica (Chaytor) Rozeira

Una solucción ecléctica -reñida con las vigentes normas de nomenclatura—,

consistiría en añadir al binomen actual otro indicador de su carácter químico

dominante, v.g.:

Lavandula sampaloana (Rozeira) subsp. lusitanica Riv.—Mart., Díaz et

Fernández-González chf. stocchas.

Aunque, más adelante (4.2.10), proponemos para L. sanipaioana la categoría

de subespecie (de L. pedunculata); y la de variedad, en consecuencia, para

subsp. Jusitaní ca.
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4.2.5. Lavanduia viridis L’Hér., Sert. Angí.: 19 <1789)

4.2.5.1. Caracteres, corologia, ecología y sintaxonomía

Caracteres morfológicos

Mata (Fig. 32) verdosa y no cinérea, pubescenteglandulosa. Tallos de hasta 75

cm, muy ramificados, leñosos y cilíndricos en su base, tendiendo a prismáticos

en las ramas jóvenes. Hojas de 10—50 x 1,5—7 mm, sésiles, pareadas, opuestas,

linear—elípticas, linear-lanceoladas, mucronadas muchas veces, con márgenes

ligeramente revolutos; las de las axilas de las hojas y bases de las ramas,

lineares fastigiadas, con márgenes muy revolutos. Indumento foliar casi

simétrico, denso e hirsuto, formado por pelos glandulosos que pueden ser muy

largos, simples o con ramificación dicótoma, con una glándula esférica

unicelular - en su extremo apical, de color amarillo en la planta fresca.

Pedúnculos de longitud media, de 3—4(—8) cm, prismáticos, con costillas apenas

marcadas. Espicastros de 20—50 mm, densos, robustos, cilíndricos, verdosos,

con 13—14 verticilos y 6—7 flores por bráctea. Brácteas fértiles con

nerviación bien marcada, mayores que los cálices, anchas, de color amarillo

claro, membranosas; las basales que abrazan al espicastro, oblatas, obovadas,

con margen entero, crenulado ligeramente, dentado o emarginado, pubescentes

glandulosas, ciliadas; las centrales y apicales, pedunculadas, con tendencia a

acuminadas. Brácteas de la coma, en número de 2—4, oblato—lanceoladas o

angostamente elípticas, amarillas verdosas; las externas, menores y más anchas

que las internas, de 10—18 x 3-8 mm; parece, a veces, que existe transición

entre las brácteas fértiles y las estériles. Bractéolas pequeñas, de contorno

irregular, con pelos glandulosos largos. Cáliz de 4—8 mm, tubular, contraído

en el extremo superior a veces, algo pedicelado, con 13 nervios y 5 dientes

densamente pubescentes; el apendiculado. de obovado a suborbicular,

estipitado; los otros cuatro, tricuspidados. Corola de 7—9(—10) mm, blanco—

verdosa, densamente pubescente en la mitad apicular, con tubo algo más largo

que el cáliz, bilabiada, con los 5 lóbulos redondeados. Estilo pubescente.

Núculas de 2,2 x 1,8 mm, oblongo—redondeadas, comprimidas, a la lupa, con

superficie lisa, coloreadas, con dibujos transversales en zig—zag por una
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Fig. 32. Lavandula viridis L’Hér., m. 7 (MACB): p, porte general (long.,

30 cm); h, hoja; 1,, bráctea inferior; f, flor; i, indumento

(M.I. GARCíA VALLEJO y M.C. GARCíA VALLEJO)

¡
1

u-

f

¡2mn~

b

¡2mm
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cara, y longitudinales por la otra; con punto de inserción truncado y con

abundante pruina. Florece en abril-mayo (CHAYTOR, J.c.; ROZEIRA, J.c.; SUAREZ-

CERVERA Y SEOANE-CAMBA, 1989; SUAREZ-CERVERA, 1987; VALDES et al., J.C.).

L. viridis se halla a medio camino entre L. peduncuíata y L. staccbas;

pero es inconfundible con ambas —y con las restantes de la Sección—, por su

característico indumento verde, más híspido, hojas bastante más largas y más

uniformes, espicastros blancos o blanco-verdosos, y por sus núculas (CHAYTOR,

1.0.).

Variación -

Dice ROZEIRA (1.cl) que esta especie varia poco, lo cual explica que no se

hayan descrito variedades o formas. Sin embargo, el indumento puede ser más o

menos denso, pero formado siempre por gran número de pelos erectos. Las hojas,

de tamaño variable, tienen generalmente márgenes muy poco revolutos, y son

mucronadas la mayoría de las veces. El pedúnculo varia asimismo de tamaño, sin

alcanzar gran longitud.

Sinónimos

LavanduJa viridis Aiton (1789, 1811); L. massoni Cels ex Lec. in Gingins

(1826); L. stoechas albifJora Buch ex Menezes (1914); L. stoechas var.

pseuda-stacchas Hall ex Menezes (1914); Stocchas viridis Dalechampius (1586

ic. ).

Nombres comunes: Rosmaninhoverde, Rosmaninhóbranco (P); Cantueso (E).

Corologia, ecología y sintaxonomía

El Mapa 13 muestra su distribución en el SO de la Península Ibérica; también

se encuentra en las islas Azores y Madeira. Crece en la Península sobre suelo

silíceo montano. Su área se limita, prácticamente, al sector Mariánico—

Monchiquense de la Provincia corológica Luso-Extremadurense (ROZEIRA, J.c.;

SUAREZ-CERVERAy SEOANE-CAHBA, 1986k,).

L. viridis es característica de la subal. 7.2a.Ericenion inbellatae
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Riv.—Hart., en la as. 7.2a.18.Halimio ocymoidis-Cistetum psilosepali Br.—Bl.,

P. Silva et Rozeira, descrita por RIVAS—MARTíNEZ (1979) como: ‘Brezal—jaral,

que posee un carácter mesomediterráneo ibéricoatlántico bastante acusado,

común en los territorios occidentales de la provincia Luso—Extremadurense

(sectores Tagano—Sedense, Divisorio portugués, Toledano-Tagano, etc. ), pero

que también puede alcanzar la cuenca portuguesa del Duero, Vouga y Mondego

(sectores Beirense litoral y Lusitano duriense). En la sucesión representa una

etapa avanzada en la degradación de ciertos melojares y alcornocales de

inviernos templados”.

4.2.5.2. Composición química de sus aceites esenciales

Datos bibliográficos

Conocemos únicamente la investigación inicial de FERNANDESCOSTA y CARDOSODo

VALE (1945), de una esencia de plantas en floración, recolectadas en Monchique

(Algarve): “líquido amarillo dorado, con perfume mucho más agradable que el de

L. pedunculata Cay. (léase L. sampalaana, según hemos explicado en 4.2.2.2)

que recuerda al de L. JatifoJia Vilí.”. Fraccionada la esencia —obtenida con

rendimiento de 0,50—0,80 Y.—, lograron identificar: ex—pineno, canf eno,

1,8—cineol, borneol, alcanfor y geraniol. El fraccionamiento y los valores de

los índices químicos, les permitieron establecer la siguiente composición:

hidrocarburos monoterpénicos, 20 Y.; 1,8—cineol, 30 ‘4; alcoholes totales, 26 Y~;

ésteres, 5 %; cetonas (en alcanfor), 5 Y,.

Muestras estudiadas

La Tabla 28 (Mapa 27) indica las procedencias de las 16 muestras individuales

destiladas (7 de España y otras 9 de Portugal), y el rendimiento de cada

esencia.
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Tabla 28. Muestras estudiadas de LavanduJa viridis L’Hér.

- Coordenadas Fecha de Aceite Esencial

Muestra Localidad UTM recolección Rdto. Y. CV/M)

ESPAÑA

HUELVA

1 Rosal de

2 Rosal de

3 Rosal de

4 Rosal de

5 Rosal de

6 Rosal de

SEVILLA

7 - El Alamo

PORTUGAL

ALGARVE

Azinhal

Az i ¡tal

Alportel

Alportel

Alportel

8

9

10

11

12

13

14

15

la Frontera

la Frontera

la Frontera

la Frontera

la Frontera

la Frontera

Monchique

Monchique

Monchique

BAIXO ALENTEJO

16 Sta. Clara a Velha

2SSPB5S

29SPB58

29SPB58

29SPB58

29SPB58

29SPC50

29S0B27

29SPB33

29SPB33

29SN891

295N891

295NH91

29SNB43

29SNB43

29SNB33

29SNB45

1—5—86

1—5—86

1—5—86

16-4—87

16-4—87

16—4—87

11—4—87

12—4—87

12—4—87

13—4-87

13—4—87

13—4—87

14—4—87

14—4-87

14-4-87

15—4-87

0,62

0,85

0,81

0,59

0,67

0,51

0,43

0,94

0,81

0,60

0,48

0,46

0,12

0,48

0,26

0,63
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Mapa 27. Muestras estudiadas de Lavandula viridis L’Hér. (14. 1. GARCíA VALLEJO)

Resultados análiticos y discusión

Resultados

El rendimiento medio alcanzado en las destilaciones, fué 0,58 ‘/~- de planta

parcialmente seca.

Las Tablas 29. 1 y 29.2 contienen la composición de cada una de las 16

esencias; la Tabla 30 muestra la composición de la esencia de inflorescencias

y la de tallos y hojas de una planta portuguesa recolectada en Monchique.

Hemos cuantificado 49 constituyentes de cada esencia, cuyas

concentraciones suman 81,2-92,6 Y. (med., 88,1 Y.). De ellos, hemos identificado

36, y detectado un alcohol, tres ésteres y dos cetonas .erpénicos.

Cromatogramas, en 4.2.8.5, Fig. 70 a 74.

Resultaron mayores y fundamentales: 1,8-cineol, 17,8-57,8 Y. (med., 38,6
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Y,) y alcanfor, 7,2-20,9 Y, (mcd., 13,8 Y.), siendo principal siempre el

1,8—cineol. Son mayores en ciertas esencias: a—pineno, en 11 muestras, con

3,2—23,1 Y, (mcd., 10,4 Y.); ex-cadinol en 3 muestras,-con 0, 1—22,6 Y, (mcd., 3,7

Y,) y borneol en una muestra, con 1,6-8,8 Y. (med., 3,3 Y,). El borneol adquiere

la máxima concentración (8,8 y 6,2 Y.) en Monchique Cm. 14 y 15); en la esencia

de hojas de la m. 15, supera al alcanfor.

Son menores importantes, a veces: canfeno en 11 muestras, con 1,3—6,5 Y.

(mcd., 3,7 Y.) y lirialol en 11 muestras, con 1,2—5,8% (mcd., 3,2 Y,).

Entre los microconstituyentes, destacan: ex-terpineol, con 0,4-3,4 Y. (mcd.,

1,1 Y,); cis—verbenol, con 0,5-1,3 Y. (mcd., 0,8 Y.); verbenona, con 0,2-1,2 Y.

(mcd., 0,5 Y.); lavandulol, con 0,1—2,4 Y, (med., 0,8 Y,); mirtenol, 0,1—0,5 Y.

(mcd., 0,3 Y,) y acetato de mirtenilo, trazas; la fenchona sólo alcanza

categoría de trazas. Mirtenol, verbenol y verbenona, con esqueleto de

«—pineno, pueden ser considerados de la familia del «—pineno.

Falta la familia del ~-pineno (4.2.3.2), con 0,1—0,4 Y. (mcd., 0,2 Y.);

sólo hemos valorado la pinocarvona, con trazas—O,8 Y. (med., 0,3 Y.).

Discusión

Las concentraciones medias mayores precedentes determinan, para las esencias

colectivas de L. viridis, el siguiente tipo químico:

Tipo químico medio, 1,8—cineol/»alcanfor/>ex—pineno

Las esencias individuales corresponden a diferentes tipos químicos

mixtos: el menos complejo de varias de ellas, viene definido por los dos

constituyentes-fundamentales: 1,8—cineol y alcanfor; el tipo de las más viene

definido también por el «-pineno; excepcionalmente, éste es sustituido por el

«—cadinol o el borneol (de la “familia” del alcanfor); y el tipo más- complejo,

asimismo excepcional, lo constituyen cuatro terpenoides mayores: los dos

fundamentales y «—pineno más ex—cadinol o borneol.

- Nuevamente, encontramos que la esencia de las inflorescencias es de tipo

distinto que el de la de tallos más hojas: en la planta fraccionada, la

-esencia de las inflorescencias tiene, como constituyentes fundamentales,
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borneol, alcanfor y ex—pineno, en esta secuencia, en concentraciones

semejantes; mientras, en la esencia de tallos y hojas, el ex—pineno ya no es

mayor, siendo sustituido, con esta categoría, por el 1,8—cineol, el cual es

microconstituyente en la esencia de inflorescencias. Esta es, pues, del tipo

borneol + alcanfor/ex—pineno; mientras la esencia de hojas y tallos corresponde

al tipo borneol + alcanfor/>1,8—clneol. Esta esencia de Monchique es notable

en cuanto que el borneol supera al alcanfor, siendo ambos principales y muy

superiores al 1,8—cineol que es también inferior al «—pineno. En todas las

muestras, es principal el 1,8—cineol.

Lo más característico de estas esencias de L. viridis es la práctica

desaparición de la fenchona, y que el 1,8—cineol alcanza en ellas tan fuerte

protagonismo; es segundo el alcanfor, a concentración mucho menor y el borneol

adquiere aquí las mayores concentraciones, alcanzando 6,2 y 8,8 Y. en las

muestras 14 y 15, respectivamente; el a—pineno es tercero; también el

ex—cadinol alcanza aquí mayor protagonismo.

Ninguna de las esencias está constituida por un solo terpenoide mayor.

Esta especie es poco polimorfa, químicamente.

Combinaciones binarias de constituyentes mayores

1. 1,8—Cineol y alcanfor (O » A), en m. 1 y 2.

la. Idem e idem, con ex—pineno, menor, en m. 3.

Combinaciones ternarias de constituyentes mayores

2. 1,8—Cineol, alcanfor y iz—pineno (en esta secuencia), en ¡u. 4, 9, 10, 11,

12 y 16.
2a. 1,8—Cineol, alcanfor + borneol y a—pineno (en esta secuencia), en m. 15.

2b. 1,8—Cineol, «—pineno y alcanfor (en esta secuencia), en m. 5 y 14.

2o. oc—Pineno, 1,8-cineol y alcanfor (en esta secuencia), en m. 7.

3. 1,8—Cineal, alcanfor y cx-cadinol (en esta secuencia), en ¡u. 8.

3... 1,8—Cineol, ex—cadinol y alcanfor (en esta secuencia), en m. 13. En esta

muestra, sólo la “familia” del alcanfor (7,2 Y.) alcanza la categoría

mayor (13,8 Y.), sumándole borneol y canfeno.
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Combinación cuaternaria de constituyentes mayores

4. 1,8—Cineol, ex—pincho, ex—cadinol y alcanfor, en m. 6.

Tabla 29.1. Co¡uposición de esencias de LavanduJaviridis L’Hér.

Huelva Sevilla

Pico 1 2 3 4 5 6 7

1

2

3

4

5

7

9

10

12

13

16

18

22

24

25

26

27

28

0,1

3,4

2,3

0,1

0, 1

t

0,5

53,3

t

0,3

t

0,2

0,1

t

14,5

1,2

t

t

0,1

3,2

1,3

0,2

0> 1

t

0,2

57,8

t

0,4

t

0,6

0,5

t

12,2

2,4

0,2

0,2

0,2

‘7,0

2, 1

0,2

0,2

t

0,3

56,2

t

0,4

t

0,3

0,2

0,2

11,7

2,7

0,2

0,1

0,2

12,3

4,2

0,4

0, 1

0,1

0,5

41,6

0,1

0,2

t

0,1

t

t

17,2

3, 1

0,1

0,1

0,2

17,7

3,9

0,4

0,3

t

0,5

37,9

0,3

- 0,4

0,1

0.2

• t

0, 1

13,2

5,8

0,4

0,2

0,2

10,4

3,2

0,4

0,3

t

0,4

29,9

0,4

0,3

0,1

0,2

0,1

0,2

10,3

4,8

0,1

0,1

0,1

23,1

2,3

0,1

0,4

0,2

0,7

17,8

t

0,5

t

0,1

t

0,6

ía,s
3,0

0,4

0,5
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Tabla 29. 1 Conclusión

0,3

0,1

0,3

0,2

0,6

1,0

0,4

2,3

t

0,2

0,6

0, 1

0,2

0,2

0,2

0,4

t

t

t

0,1

0,2

t

t

t

0,2

0,2

t

5,6

0,3

0,7

t

0,1

0,3

0,4

0>3

0,8

1,3

0,5

1,6

t

0,4

1,2

0,2

0,2

0,6

0,2

0,6

t

0,1

0,3

0,1

t

t

t

t

0,2

0,1

0,0

0,2

0,3

0,1

t

0,1

0,1

0,3

0,2

0,6

0,8

0,9

1,6

0,1

0,6

0,7

0,5

0,2

0,6

0,2

0,4

t

t

0,2

t

t

t

t

t

0,3

t

0,0

0,1

0,1

t

t

0,1

t

0,3

0,2

0,6

1,8

0,7

1,7

t

1,0

0,5

0,3

0,4

0,5

0,3

0,2

t

t

0,1

0,2

t

0,2

t

t

0,2

0,2

t

0,2

0,1

t

t

0,3

t

0,2

0>2

0,5

1,3

1,5

2,2

0,2

0,4

0,3

0,4

0,3

1,0

0,2

0,1

t

t

t

0,1

t

t

t

t

0,4

0,2

0,0

0,1

t

t

t

0,2

t

0,4

0,4

1,2

1,5

1,1

1,9

0, 1

0,4

0,3

0,5

0,3

0,4

0,3

0,2

t

t

t

0,1

0,4

t

0,2

t

0,5

t

t

la,4

0,3

0,9

t

t

t

0,4

0>5

1,2

2,4

1,0

4,2

0,3

0,5

O,?

1,0

0,1

0,4

0,3

0,5

0,7

0,2

0,8

0,5

t

0,3

0,1

0,6

0,8

0,5

0,7

0,8

0,2

t

1,1

29

31

34

38

42

46

49

50

51

53

54

55

57

58

60

62

64

65

70

71

74

78

79

81

84

85

86

87

91

93

95
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Tabla 29.2. Composición de esencias de Lavandula viridis L’Hér.

PORTUGAL

Pico 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1

2

3

4

5

7

9

lo

12

13

16

18

22

24

25

26

27

28

29

31

34

38

42

46

49

50

51

53

54

0,2

4,3

3,0

0,4

0, 1

t

0,2

45,3

0, 1

0,2

t

0,1

0,1

0, 1

13,1

2,8

0,2

0,1

0,2

t

0,4

0,2

0,5

0,3

0,6

2,0

0,1

0,6

0,2

0,2

8,5

3,3

0,4

0,3

t

0,4

48,8

0,2

0,3

0,1

0,2

0,1

0,2

12,5

3,1

0,2

0,1

0,1

t

0,4

0,3

0,8

0,3

0,4

2,0

0,1

0,5

0,4

0,3

11,7

4.9

0,2

0,1

t

0,4

35,5

0,2

0,4

0,5

0,2

0,1

0,1

20,1

3,4

0,2

0,1

0,3

t

0,3

0,3

0,8

0,2

1,5

3,1

0,2

0,2

0,6

0,3

16,1

6,5

0,1

0,3

t

0,5

28,7

0,2

0,4

t

t

t

0,2

20,8

2,2

0,4

0,2

0,6

t

0,3

0,3

0,9

0,2

0,9

3. 1

0,3

0,4

0,4

0,3

12,2

5,8

0, 1

0,3

0,1

0,4

31, 8

t

0,3

0,2

0.3

0,3

0,4

20,9

2,2

0,3

0,4

0,8

0,1

0,4

0,4

1,0

0,2

1,3

4,6

0,2

0,2

0,7

0,1

3,6

2,0

0,2

0, 1

t

0,2

26,4

t

0,2

0,2

0, 1

0. 1

0,1

7,2

3,0

0,3

0,3

0,6

0,1

0,2

0,3

0,9

0.2

0,7

4,6

0,1

0,3

0,5

0,3

14,9

5,2

0,2

0,3

0,1

0,4

42,8

t

0,4

0,2

0,3

t

0,2

11,1

2,1

0,1

0,2

0,3

t

0,3

0,4

0.9

0,2

1,6

6,2

0,1

0,1

0,3

0,2

10,3

5,5

0,3

0, 4

0, 1

0,5

23,2

0,4

0,3

0,2

0,3

0,2

0,3

11,6

5,6

0,3

0,2

0,5

0,1

0,4

0,5

1,3

0,1

3,4

8,8

0,2

0,2

0,3

0,2

8,3

3,5

0,3

0,3

0,1

0,5

41,2

0,2

0,3

0,3

0,2

0,1

0,1

13,0

3,6

0,2

0,1

0,3

0, 1

0,4

0,3

0,9

0,3

1,0

2,1

0,1

0,5

0,4
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Tabla 29.2. Conclusión

55 0,2 0,4 0,3 0,2 0,5 0,3 0,3 0,4 0,5

57 0,3 0,3 0,2 0,4 0,3 0,5 0,3 0,4 0,3

58 0,5 0,6 0,4 0,6 0,3 0,2 0,2 0,3 0,5

60 0,1 0,2 0,2 0>2 0>3 0,3 0>3 0>5 0,2

62 0,1 0,1 0,3 0,2 0,3 0,2 0,1 0,3 0,3

64 t 0,0 t t t t t t t

65 1,3 t t 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 t

70 0,1 t 0,4 0,2 0,1 0,3 0,2 0,4 0,2

71 0,1 0,1 0,3 0,3 0,3 0,4 0,2 0,3 0,1

74 0,4 0,1 t t t 1,4 t t 0,0

78 - t - t 1,5 t 0,1 0,2 t 0,1 0,1

79 0,2 t t 0,1 0,1 0,5 t 0,1 0,1

81 t t 0,1 0,1 0,1 0,4 0,1 0,3 0,1

84 0,2 0,2 0,7 0,5 0,4 0,4 0,3 1,2 0,3

85 0,1 t 0,1 t t 0,5 0,2 0,2 0,2

86 0,1 t t t 0,0 0,0 t t 0,0

87 12,2 4,9 0,5 0,5 0,3 22,6 0,2 0,3 0,3

91 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,3 0,1 0,5 0,2

93 1,1 0,5 t t t 1,8 t t t

95 t t t 0,0 t 0,1 t t t

301



Tabla 30. Composición de esencias de distintos órganos de Lavandula viridIs

- Pico Inflorescencias Tallos y Hojas

1

2

3

4

5

7

9

lo

12

13

16

18

22

24

25

26

27

28

29

31

34

38

42

46

49

so

51

53

54

0,2

14,9

5,5

0,1

0,1

0,1

1,0

1,2

1,4

0,2

0,9

t

t

0,3

16,1

2,9

0,6

0,1

1,3

t

0,3

0,6

0,7

t

0,5

17,6

0,3

0,5

0, 1

0, 1

3,0

2,7

0,2

0,2

t

0,3

9,0

t

0,3

t

0>3

0,2

0,3

8,6

5.4

0,4

0,3

0,5

0,1

0,4

0,7

2,0

0,2

7,0

11,8

1,1

0,4

1,1
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Tabla 30. Conclusión

0,2

0,7

0,6

0>3

0,4

0, 1

0,1

0,5

0,3

0,0

0,1

0,3

0,2

1,9

0,7

0,0

1,3

1,1

0,1

t

0,8

0,6

0,4

0>7

0,5

0, 1

0,4

1,5

0,8

t

0,2

0,6

0,6

4,8

0,7

0, 1

0,9

2,1

0,2

t

55

57

58

60

62

64

65

70

71

74

78

79

81

84

85

86

87

91

93

95
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4.2.6. Lavandula luisicri <Rozeira) Riv.—Hart., Lazaroa 1: 110 (1979)

4.2.6.1. Caracteres, corología, ecología y sintaxonomia

Caracteres botánicos

Mata (Fig. 33) de 20—60 cm, con tallo leñoso, cilíndrico en su base,

prismático en las partes jóvenes. Hojas grisáceo—verdosas o verdes claras

(diferencia con la sect. Stacchas), diformes: las superiores,

elíptico-lanceoladas o espatuladas, más anchas que las de L. stoechas L. (7—8

mm), generalmente; las de la base y las axilares> estrechas, fastigiadas y con

los márgenes revolutos. Indumento foliar simétrico, formado por pelos

ramificados dendroides y estrellados; más otros glandulosos simples en la base

de los precedentes. Pedúnculo corto (2—)3(—5) cm, de igual longitud que la

inflorescencia, en ocasiones, ramificado con tres espicastros en su extremo.

Inflorescencia larga y estrecha, 2—3 veces más larga que ancha, laxa

generalmente y menos pubescente que la de L. stoechas, con 14-15 verticilos de

cimas y 5—7 flores por bráctea. Brácteas anchas oblatas, acuminadas, con

nerviaciones muy conspicuas, verdes blanquecinas, al principio; con indumento

de pelos blanquecinos estrellados de menos de 0,1 mm. Se observa clara

transición de las brácteas fértiles a las estériles que son de gran tamaño

(generalmente, más de 20 mm), oblato-acuminadas, de color lila o purpúreas.

Bractéolas pequeñas, alargadas y con pelos abundantes. Cáliz sésil, de 5—7,5

mm, con pelos blanquecinos estrellados de menos 0,1 mm, con 5 dientes, cuatro

tricuspidados y el quinto, apendiculado y oblato. Corola purpúrea, bilabiada,

de 6—8 mm, cuyo tubo tiene igual longitud que el cáliz, y su garganta, cerrada

por pelos violáceos visibles exteriormente (como en L. staechas L. ). Estilo

con estigma glanduloso, violáceo y en forma de maza bilobada. Núculas de

1,58—1,00 mm, con la pruina distribuida por toda la superficie; corresponden

al tipo II, común a L. staechas (4.2.1.1) y L. sampaiaana subsp. Jusitanica.

Florece de marzo a septiembre (ROZEIRA, J.c.; SUAREZ—CERVERAy SEOANE—CAHBA,

1989; SUAREZ—CERVERA,1987; VALDES et al., J.c.; DO AMARAL FRANCO, 1983).
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Fig. 33.’ Lavandula Juisierí (Rozeira) Riv.-Mart., m. 18 (MACH): p, porte

general (long. 27,5 cm); h, hoja; b, bráctea inferior; f, flor; 1, indumento

(14.1. GARCíA VALLEJO y M.C. GARCíA VALLEJO)
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Diferenciación respecto a L. stoechas L. y a L. sampaloana <Rozeira> Riv. —Mart

Según ROZEIRA (J.c.), L. Juisicrí se diferencia de L. staechas en sus

espicastros, de 12—25 x 10—12 mm, laxos generalmente y menos pubescentes; en

sus pedúnculos mayores; en la coma> de tamaño y forma muy variable; en las

brácteas basales, siempre anchas que casi se unen por sus bordes, agudas, con

el lóbulo medio, mucho mayor, casi del tamaño de los cálices maduros; corola

con tubo excluso, generalmente; estambres, muchas veces, salientes del tubo de

la corola.

De L. sampaioana, la diferencian su indumento foliar simétrico; los pelos

de sus brácteas, blanquecinos y estrellados (en L. sampaloana, ramificados) y

los pelos visibles, violaceos, que cierran la garganta de la corola, y se

insertan en la mitad inferior del tubo de ésta.

Variedad

ROZEIRA (J.c.) cita ejemplares con brácteas fértiles más- pubescentes,

recolectadas en terrenos algo calizos; no calcicolas, pero si resistentes a

pequeñas cantidades de caliza. Piensa que “deben constituir una variedad”. La

muestra n0 24, una de las recolectadas en Aznalcollar (Sevilla), poseía

brácteas estériles de color blanco.

Sinónimos

Lavandula staechas L. subsp. Juislcri (Rozeira) Rozeira, Agron. Lusit. 24: 173.

(1964); L. staechas var. luisierí Rozeira, Brotéria, Ser. Ci. Nat. 18: 69

(1949); L. staechas subsp. linneana var. luisicri Rozeira (1949).

Nombres comunes: Rosmaninho (P); Cantueso, Tomillo caballar (E).

Corología, ecología y sintaxonomía

El Mapa 14 muestra la distribución Peninsular de L. luisierí. Se extiende por

los esquistos del Occidente Ibérico, particularmente, hacia el 5 de Portugal y

el Occidente de Extremadura y Andalucía. Esta distribución comprende

306



prácticamente todos los sectores de la Provincia corológica Carpetano—Ibérico—

Leonesa; el Hispalense de la Provincia Hética; y el Algarviense de la

Provincia Gaditano-Onubo—Algarviense.

Este taxon termófilo es característico de la as. 7.2a.23.Cisto cris»—

Ulicetum minoris Br.—Bl, P. Silva et Rozeira, acantonada en las cumbres de la

Sierra de Monchique (subsector Monchiquense), de clima lluvioso y no demasiado

frío. La asociación ha sido descrita en 4.2.1.1 (dedicado a L. stoechas,

compañera en esta asociación).

Es asimismo compañera enlas tres as. siguientes: 7.2...18, 7.2...20 bis y

7. 2c. 34.

As. 7.2a.18.Halimio ocymoidis—Cistetum psilosepali Br.—Bl., 1’. Silva et

Rozeira, descrita en 4.2.5.1 (dedicado a L. viridis, característica en esta

asociación).

As. 7.2a.20 bis.Ulici eriocladi—Ericetum umbellatae Riv.—Mart. Este autor

describe así esta asociación: “Brezal con ahulagas, que puede alcanzar una

talla superior a los 120 cm, desarrollado sobre suelos silíceos degradados y

acidificados superficialmente. Es frecuente sobre suelos relictos, como los

rotlehm decolorados. Se conoce en diversas sierras del subsector

Araceno—Pacense (sector Mariánico—Monchiquense) del que parece ser un sintaxon

característico. Es propia del piso bioclimático mesomediterráneo subhúmedo y

húmedo (...)“.

Ocho inventarios estudiados corresponden a las localidades de Huelva:

Jabugo, Castaño de Robledo, Cortegana (tres), Sierra de Moruso, Santa Bárbara

de Casa y San Telmo. La altitud varia entre 250 y 840 m; exposición, N. La

cobertura de L. luisieri en ellos varía entre +.2 y 2.2.

As. 7.2c.34.Tuberario majoris—Staurocantbetum boivinil Br.—Bl., P.Silva

et Rozeira es una asociación “bastante localizada en el litoral del Algarve

Portugués (entre Faro y Albufeira). Se trata de una comunidad probablemente

residual que se desarrolla sobre suelos limosos rojizos (... ), algo

compactados, guijarrosos y muy pobres”. L. Juisierí, en cuatro inventarios, a

altitudes de 20—30 m, tenía cobertura 1.1, 1.2, 2.2 y presencia IV.
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4.2.6.2. Composición química de sus aceites esenciales

No hemos encontrado publicación alguna sobre composición química de esencias

de L. Juisieri.

Muestras estudiadas

La Tabla 31 (Mapa 28) indica la procedencia de las muestras individuales

destiladas y los rendimientos de las esencias que hemos analizado.

Tabla 31. Muestras-estudiadas de Lavandula Juisieri (Rozeira) Riv. —Mart.

Coordenadas Fecha de Aceite Esencial

Muestra - Localidad UTM recolección Rdto. Y. (V/M)

ESPAÑA

BADAJOZ

1 Puebla de Obando 30STJ83 24—5—86 0,36

2 Herrera del Duque 305UJ23 24—5-86 0,17

CACERES

3 Aliseda 29SPD96 25—5—86 0,48

4 Rio Ayuela 29SQD06 24—5-86 0,43

5 Acehuche 2950E00 25-5—86 0,28

6 Cañaveral 29SQE20 25—5—86 0,28

7 Torrejón el Rubio 29SQESO 25—5—86 1,21

8 Guadalupe 3OSTJ96 24—5-86 0,45

9 Serrejón- 305171(61 31—5—86 0,69

10 Valverde del Fresno 29TPE85 1—6-86 0,38

HUELVA

11 Ayamonte 29SPB42 12-4-87 0,64

12 El Rompido 29SPB62 1-5—86 0,55

13 Rosal de la Frontera 295PB58 1—5—86 0,60

14 Rosal de la Frontera 295PB58 1-5—86 0,50
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Tabla 31. Conclusión

15 Rosal de la Frontera 2SSPB5S 1—5—86 0,24

16 Rosal de la Frontera 29SPB58 16-4—87 0,40

1’7 Punta Umbría 295PH72 1—5—86 0,44

18 La Palma del Condado 29SQB05 2—5—86 0>31

19 Aracena 29SQB19 16—4—87 0,41

JAEN

20 Bailén 3OSVH31 4—5-86 0,58

21 Las Navas de Tolosa 305VH43 4-5-86 0,36

SEVILLA

22 Aznalcollar 295QB36 23-3—86 0,45

23 Aznalcollar 295QB36 23—3-86 0,55

24 Aznalcollar 29SQH36 11—4—87 0,20

25 Aznalcollar 29SQB36 - 11-4—87 0,42

26 Aznalcollar 29SQB36 11—4-87 0,57

TOLEDO

27 Sierra del Rocigalgo 30SUJ67 12—6—86 1,01

28 Sierra del Rocigalgo 305U367 12—6—86 0,70

PORTUGAL

ALTO ALENTEJO

29 Serra de Ossa 29SPC28 18—4—87 0,50

BAIXO ALENTEJO

30 Sta. Clara a Velha 29SNH45 14—4—87 0,30

ALGARVE

31 Vila do Hispo 2SSNB1O 13-4—87 0,42

32 Junqueira 295PB32 12-4—87 0,34

33 Silves 29SNH42 14—4-87 0,83

34 Henafim Grande 29S14B72 13—4—87 0,50

35 Faro 295NB80 13—4-87 0,83

36 Barranco del Velho 29SNB81 13-4—87 0,31

ESTREHADURA

37 Sesimbra 29SMC84 17—4—87 0,15
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Mapa 28. Muestras estudiadas de Lavandula luisieri (Rozeira) Riv. -Mart.

(M. 1. GARCíA VALLEJO)

Resultados analíticos y discusión

Resultados

La destilación de 37 plantas individuales dió un rendimiento medio de 0,44 Y.

de planta parcialmente seca.

Las Tablas 32. 1—32.3 contienen la composición de las esencias de cada una

de 28 muestras individuales de España; la Tabla 32.4, la de 9 esencias de

Portugal; y la Tabla 33 indica las composiciones de una esencia de espicastros

y de otra de tallos más hojas de una planta, recolectada en Rosal de la

Frontera (Huelva). Cromatogramas, en 4.2.8.6, Fig. 75 a 79.

Hemos cuantificado 58 constituyentes de cada esencia, cuyos contenidos

porcentuales suman 69,7—95,1 Y. (rried., 88,5 Y.). De ellos, hemos identificado 33

constituyentes, y detectado 12 ésteres, 2 alcoholes y una cetona.
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El constituyente fundamental, en estas esencias, es el acetato de trans-

a-necrodilo (E49), con 6, 3—28,4 Y. (med., 19,0 Y.); acompañado de su precursor,

el trans—ex—necrodol, mayor, con 1,7—14,2 Y. (med., 6,4 Y.), también

característico; y de otro necrodol isómero que no es el $ (ESO), ni el w
(ESí), asimismo característico, pero menor, con 1,0—4,8 Y. (med., 2,6 Y.). Son

asimismo mayores en alguna esencia: 1,8-cineol, trazas-43,2 Y. (mcd., 13,5 Y,);

acetato de lavandulilo, 3,0-8,4 Y. (med.. 5,5 Y.), acompañado de lavandulol,

menor, con 0,5—3,5 Y. (mcd., 2,5 Y.); viridiflorol, 0,0—10,5 Y. (mcd., 2,3 Y.);

«-cadinol, 0,0-10,8 Y. (med.. 1,8 Y,); y «—pineno, 0,1—7,7 Y, (med., 2,0 Y.).

Con categoría de menor, hemos encontrado también: el éster A, con 1,3—6,0

Y. (med., 3,7 Y.); verbenona, 1,0-4,8 Y, (mcd., 2,6 Y.); linalol, 0,8-6,4 Y. (mcd.,

2,5 Y.); alcanfor, 0,6—6,3 Y, (med., 2,2 Y.); sabineno, 0,0—4,6 Y. (mcd., 1,4 Y.);

acetato de mirtenilo, 0,1—3,4 Y. (mcd., 1,1 Y.) —acompañado de mirtenol,

microconstituyente, con 0,1—0,5 Y. (med., 0,2 Y.)—; fenchona, 0,0—5,4 Y. (med.,

0,6 Y.); y «—bisabolol, trazas—4,3 Y. (mcd., 0,6 Y.).

Entre los microconstituyentes, borneol, 0,1-1,7 Y. (med., 0,8 Y.); y los

ésteres típicos de este táxon (no identificados): E (med., 1,2 Y.), C (mcd.,

0,8 Y.), D (med., 0,8 Y.) y E (med., 0,8 Y.). Por EM, ha sido identificado con

esta categoría, o en trazas, el cis-ex—necrodol.

Discusión

Las concentraciones medias mayores, sumando a cada acetato (principal) el

alcohol correspondiente, determinan, para las esencias de L. Juisieri, el

siguiente nuevo y característico tipo:

Tipo químico medio, acetato de trans—«—necrodilo + trans—ex—necrodol/>

1,8—cineol/»acetato de lavandulilo + lavandulol

El acetato de trans—«—necrodol es fundamental (mayor en todas las

esencias) y característico de L. luisIeri, acompañado del trans—«—necrodol en

todas las esencias, siendo mayor en 12 de ellas. Este alcohol ciclopentánico,

principal constituyente, se halla acetilado en un 80 Y.. Le acompaña> como

microconstituyente alto, otro necrodol isómero.
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Le sigue, en importancia cuantitativa, el 1,8-cineol, mayor en 15

esencias y principal, en 11 de ellas.

Se encuentra, en tercer lugar, en todas las esencias, otro constituyente

característico —dentro de la sect. Staechas-, el- lavandulol, acetilado también

en un 80 Y., lo cual hace que el acetato de lavandulilo llegue a ser mayor en 3

esencias; y, en concentraciones de 6,0—7,3 Y., en otras 12. El lavandulol libre

resulta menor o microconstituyente. En muchas esencias de L. lanata, el

lavandulol libre es más importante, ya que es mayor secundario característico

asimismo -dentro de la sect. LavanduJa-, con la diferencia de que no se

acetila, ya que su acetato sólo se halla en trazas ó 0, 1 ‘4.

Las esencias de L. Jui si crí se diferencian de las de las restantes

especies de la sect. Staechas y del gén. Lavandula en el gran contenido de

ésteres. Se han detectado hasta 12 ésteres, la mayoría de ellos, con notables

concentraciones, particularmente, el éster A, como hemos visto.

Por ello, la primera esencia de la sect. Stoechas, Investigada por

SCHIMMEL& Co. que la atribuyó a L. peduncuJata (4.2.2.2), debe ser adjudicada

a L. luisieri.

También hemos encontrado como mayores: «-cadinol, en 2 esencias;

ex—pineno, acompañando al anterior en una de ellas y en otra esencia; y

viridiflorol, en una.

La ausencia práctica de fenchona y alcanfor (sólo microconstituyentes) es

otra característica de estas esencias sorprendentes.

La existencia de numerosos constituyentes minoritarios, con.

concentraciones mayores que las ordinarias en las restantes especies, explica

que los constituyentes definidores de los quimiotipos específicos de L.

luisieri, presentan concentraciones mayores relativamente bajas, lo cual

resulta asimismo típico de esta especie.

Con esta aclaración, pasamos a exponer las combinaciones de

constituyentes mayores en cada una de las esencias individuales, que nos

permiten formular los quimiotipos a que corresponden las muestras estudiadas.

Con un único mayor (una muestra)

1. trans—«—Necrodol y su acetato, principal, con éster A, menor, en m. 3.
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Combinaciones binarias de mayores (18 muestras)

2. trans—«—Necrodol y su acetato, principal + lavandulol y su acetato,

principal, en m. 6, 9, 10, 19 y 32.

2... Idem, con necrodol isómero, en m. 30.

2b. Idem, con 1,8—cineol, menor, en m. 31.
2c. Idem, con éster A, menor, en u. 1, 2, 25, 26, 28 y 36.

3. 1,8—Cincel + trans—«—necrodol y su acetato, principal (C > aH),

en ni. 4, 22, 33 y 35.

3... Idem, con ex-cadinol, menor, en m. 20.

Combinaciones ternarias de mayores (17 muestras)

4. trans—ex-Necrodol y su acetato, principal + 1,8—cineol + lavandulol y

su acetato, principal («14 > C > Lv), en ¡u. 8, 11, 12, 15, 23, 27, 29,

34 y 37.

4... 1,8—Cineol + trans—ex-necrodol y su acetato, principal, + lavandulol y

su acetato, principal (C > «14 > Lv), en ¡u. 13, 14, 16, 17 y 18.

5. trans—ex—Necrodol y su acetato, principal + «-pineno, + lavandulol y

su acetato, en ¡u. ~.

6. trans-¿x-Necrodol y su acetato, principal 4 «-cadinol + lavandulol y

su acetato, principal («14 > exCad. > Lv), en m. 21.

7. trans—ex—Necrodol y su acetato, principal + viridíflorol + lavandulol

y su acetato, principal («14 > Virid. > Lv), en m. 24.

Combinación cuaternaria de mayores (una muestra)

8. 1,8—Cineol + trans—ex—necrodol y su acetato, principal + ex—cadinol +

«—pineno (C > «14 > exCad. > «Fi, en m. 7.
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Tabla 32.1. Composición de esencias de Lavandula Juisicrí (Rozeira) Riv. —Mart.

Badajoz Cáceres

Pico 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13

14

17

20

21

23

25

26

27

32

33

35

36

37

39

40

41

44

3>3

0,4

t

0,1

t

t

0,0

0,3

0,2

t

0,1

0,2

0,1

1,1

1,9

0,9

5,2

6,4

t

21,6

5,1

7,0

1,6

0,8

1,0

0>9~

1,2

4,3

2,4

0,1

0,1

1,1

0,1

0, 1

0,0

0,3

4,8

t

0,1

0,2

3,4

0,1

0,8

t

2,4

2,5

0,2

24,6

5,3

6,9

1,1

0,9

0,7

0,9

1,0

8,7

2,6

0,4

t

4,4

t

0,1

0,1

0,1

0,1

0,4

t

0, 1

1,4

-0,3

1,0

0,1

3,5

5,1

0.2

27, 2

4,6

4,5

1,3

0.9

0,8

0,9

3,6

5,9

1,9

0,2

0,4

0,2

0,0

t

t

0, 1

19, 1

0,0

0,1

0.2

0,5

-0,9

1,2

1; 1

2,7

3,4

0,0

11,6

3,4

4,7

0,9

0,9

0,6

0,7

0,6

2,6

7,5

0,4

t

0,1

1,8

0,1

0,3

0,4

0,8

t

0,6

0,7

0,4

0,6

1,3

0,8

3,2

6,4

0,5

23,4

4,6

5,2

0,9

0,4

0,4

0,6

0,3

8,6

0,1

t

0,4

t

t

0,1

t

-2,7

t

0,4

0,4

0,6

0,4

2,2

0,6

4,2

0,8

1,3

9,7

3,8

5,3

1,1

0,6

0,9

0,5

0,5

5,6

7,7

0,2

- 0,2

0,3

0,0

0,0

0,0

0,3

31, 3

t

0,1

0,5

0,7

0,5

1,0

0,6

2,8

2,3

0,2

7,8

2,2

3,0

1,0

0,4

0,5

0,5

0,5

1,7

3,9

0,1

0,3

3,4

0,7

t

0,2

0,3

16,2

0,3

0,2

0,1

0,3

0,2

1,0

0,2

0,9

2,5

0,2

15,3

3,6

4,2

0,8

0,6

0,6

0,7

2,0

8,9

2,8

0,1

t

1,2

0,9

t

t

0,2

1,4

0,4

t

t

0,2

0,2

0,6

t

0,7

3,6

t

24,7

3,2

7,7

0,9

1,0

0,7

1,0

0,3

14,2

2,5

t

0,2

2,3

t

t

0,2

0,2

3,8

1,7

t

t

t

t

0,5

0,1

1,5

2,7

0,2

27,4

1,6

7,7

0,9

0,6

0,5

0,8

1,6

11,3
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Tabla 32.1. Conclusión

0,7

0,5

0>1 0,4

1,2 0,5

1,8 2,2

0,6 0,2

1,2 0,0

0,2 0,9

1,0 0,5

0,1 0,2

1,1 0,5

0,0 t

t 0,5

0,1 0,4

0,5 0,6

0,1 0,5

0,7 0,6

0,8 1,1

0,8 1>2

0,1 0,2

2,2 2,6

0,9 1,5

0,1 0,2

0,1 2,0

0,2 0,3

0,1 1,9

t 0,4

1,7 0,7

0,7 4,2

0,0 0>1

2,0
1,3

0,4 0,4

0,1 0,6

2,7 3,7

0,4 t

t 0,5

0,4 1,0

0,2 0,5

0,2 0,2

0,1 0,3

0,9 3,8

0,8 2,7

0,1 0,3

0,1 0,3

t 0,4

0,5 0,4

2,2 1,6

0,8 1,1

0,2 0,1

2,0 2,7

0,9 1,1

0,1 0,1

1,1 4,3

0,1 3,2

0,8 1,1

t 0,4

0,6 0,8

1,4 3,2

0,0 0,9

46

47

48

50

52

54

55

56

59

60

61 {

62

63

65

66

67

69

72

75

77

80

81

85

87

88

90

92

93

94

1,6

0,6

0,7

0,2

2,8

0,3

0,0

0,8

0,6

0,3

0,1

t

0,3

0,6

0,2

0,7

1,0

1,5

1, 1

0,7

4,1

1,7

0, 4

0>3

0,2

0,9

0,3

1,2

1,6

t

1,8

2,2

0,3

1,0

2,0

0,4

0,8

0, 1

0,7

0,2

0, 1

t

0, 1

0,3

t

0,3

0,7

1,4

0>9

0,2

3,1

1,2

0,3

0>1

0,3

0,2

0,3

1,1

0,3

0,0

0,5

0,4

1,0

0,4

1,0

0, 1

0,0

1,7

0,1

0,2

0, 1

0,0

0,6

0,4

0,5

t

0,0

0,4

t

0,0

0,1

0,2

0,1

0>9

8,6

0,1

0,2

0,2

2,5

1,3

1,6

1,2

0,9

1,3

2,2

0,6

0,7

0,4

1,3

0,2

0,7

0,4

0,4

0,3

t

0,2

0,7

0,7

0,8

0,2

2,4

1,0

0,6

t

0,2

0,8

0,0

1,3

0~3

0,0

1,8

1,0

0,6

1,2

2,6

0,6

1,5

0,3

‘‘ji

0,4

0,2

t

0, 1

t

t

0, 1

0,6

0,4

0,6

0,2

1,4

0,7

0,2

0, 1

5,3

0,2

t

0,9

0,2

0,7

2, 1

0,8

0,4

1,7

3,0

0,4

1,9

0,3

1,0

0,1

0,8

0,1

t

0,4

0,4

0,4

1,1

0,8

0,8

0,2

1,4

0,9

0,4

0>1

0,4

t

t

0,5

0,3

0,0
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Tabla 32.2. Composición de esencias de Lavandula lulsierí (Rozeira) Riv. —Mart.

Huelva

Pico 11 12 13 - 14 15 16 1? 18 19

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13

14

17

20

21

23

25

26

27

32

33

35

36

37

39

40

41

44

0.9

0, 1

0, 1

3,2

0,0

t

0,3

0,3

14,0

0,2

0,1

0, 1

5,4

t

0,8

0,0

0,9

1,6

0,6

20,5

4,2

5,2

1,3

0,6

0,8

1,0

3,5

6,5

0,2

0, 1

0,2

2,6

t

0,2

o,’

0,2

21,0

0,3

t

0,1

2,0

t

0,4

t

0,4

1,2

0,2

26,8

2,5

5,8

1,3

0,2

0,2

0,4

2,5

9,0

0,1

0, 1

t

t

0,1

0,0

t

t

28,0

0,0

0,3

0,3

0,4

0,8

2,6

1,3

2,7

1,6

t

6,3

1,3

5,9

1,7

0,6

0,9

0,8

0,6

1,7

1,9

0,4

0,2

0,1

0,0

0,0

0,0

t

26,1

t

0,3

0,4

0,4

0,8

1,8

0,9

2,6

2,6

0,3

15,5

4,1

4,9

1,3

0,8

0,6

0,6

0,5

4,5

0,1

t

t

0,2

0,0

0,0

t

0, 1

7,6

0,0

0,2

0,5

0,5

2,0

2,8

1,5

6,2

3,3

0,0

10,9

3,8

5,6

1,5

1,4

1,3

0,9

1,1

2,8

1,1

0, 1

0,2

4, 1

0,0

t

0,3

0, 1

27,9

0,1

t

0,2

t

0,1

0,6

t

1,4

2,4

0,5

15,3

2,4

4,8

0,8

0,9

0,8

0,9

3,4

5,6

0,8

t

0,2

2,9

t

0,0

t

t

22,3

0,2

0,-l

0,1

0,4

0,4

0,8

t

1,1

2,0

0,5

13,2

2,2

4,3

0,6

0,3

0,5

0,5

2,6

6,6

0,2

t

t

0,1

0,0

0,0

0,0

t

15,8

0,0

0,1

0,2

0,8

1,0

1,9

1,2

6,3

2,3

0,4

13,4

2,4

6,3

1,9

1.3

1,1

0,8

0,5

2,3

1,9

0,1

t

4,9

0,0

t

0,2

t

4,0

0,7

0,1

0, 1

t

0, 1

1,0

t

1,3

1,3

.0,7

26,8

4,3

6,0

1; 5

0,8

0,8

0,9

4,0

7,3
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Tabla 32.2. Conclusión

46 2,2 1,2 0,8 2,4 4,2 1,6 2,7 2,7 2,4

47 1,1 0,4 1,8 0,3 1,1 0,4 3,1 0,1 1,3

48 0,2 t 0,4 0,2 2,3 0,2 0,1 0,4 0,3

50 1>0 0>1 0,6 0,3 0,3 1,1 0,9 0,4 0,7

52 2,4 1,7 2,7 1,7 2,7 2,5 2,7 2,1 2,8

54 0,5 0,0 0,3 0,1 0,3 0,3 1,4 0,1 0,1

55 2,5 0,1 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 Q,0 0,1

56 0,1 1,1 0,9 0,6 3,5 0,2 0,2 1,2 1,0

59 1,4 0,9 0,4 0,3 0,2 1,0 1,3 0,2 1,3

60 0,1 0,2 0,1 0,2 0,4 0,1 0,4 0,2 t

61 1,0 0,3 0,5 0,4 0.4 1,2 0,5 0,4 1,5
t 0,0 0,5 0,2 1,3 0,0 t Q,4 t

62 0,1 t 0,1 0,2 0,4 t t Q,4 t

63 0,2 t 0,3 0.2 0,4 0,6 t 0,5 0,7

65 0,1 0,2 0,4 0,3 0,4 t -t Q.4 0,1

66 0,1 0,0 0,5 0,2 0,4 0,4 t 0,6 0,1

67 0,5 t 0,5 0,6 0,6 1,0 0,3 0,8 0,8

69 0,6 t 1,0 0,6 1,1 0,9 0,3 1,0 0,5

72 0,3 0,0 1,1 0,5 1,0 0,6 0,3 1,7 0,4

75 0,1 0,9 0,1 0,1 0,4 0,3 0,1 0,2 0,4

77 1,4 0,0 3,4 1,9 4,0 2,1 1,0 4,5 2,3

80 0,7 0,0 1,6 0,5 1,5 1,0 0,6 1,6 1>1

81 0,1 0,0 0,1 0,2 0,2 0,3 t 0,4 0,4

85 t 0,0 3,8 1,3 0,9 0,2 t 1,1 0,1

87 0,2 5,2 0,4 0,2 0,4 t 6,3 0>2 0,1

88 0,3 1,1 1,6 1,0 1,0 t t 1,3 0,8

90 0,0 0,3 0,1 0,2 0,4 0,0 1,4 0,5 0,7

92 0,8 t 0,4 0,4 1,0 0,4 0,9 P,5 0,4

93 0,3 0,3 5,5 2,9 2,3 0,2 0,3 4,6 t

94 0,0 0,2 t 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0
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Tabla 32.3. Composición de esencias de Lavandula Juisieri (Rozeira) Riv. —Mart.

Jaén Sevilla Toledo

Pico 20 21 22 23 24 25 26 27 28

2

3

4

5

6

7

8

9

lo

11

13

14

17

20

21

23

25

26

27

32

33

35

36

37

39

40

41

1,1

0,1

t

0,0

0, O

0,0

0,0

0,1

25,2

0,0

0, 1

0,2

0,4

1.3

1,6

1,6

2,9

3,3

0,0

8,1

3,2

4,8

1,1

0,6

0,7

1,0

0,1

2,7

0,4

t

1,1

0,0

0,0

0,1

0,3

4, l

1,5

t

t

t

0,1

0,5

t

3,0

1,8

0,3

24,1

3,6

4,8

1,4

0,7

0,4

0,5

1,6

2, 1

0,1

0,3

2,6

0,0

t

t

0,1

43,2

0,3

0,1

0,3

0.2

0,3

1,4

0,2

1,1

2,1

0,6

12,3

1,6

3,0

0,4

0,3

0,3

0,3

2,0

1>8

0,3

0,1

t

t

0,0

t

t

17,5

0,0

0,3

0,3

0,1

0,7

1,9

1,0

4.4

1,5

1,0

18,8

3,5

6,3

1,4

0.8

0,8

0,8

0,7

0,3

0,1

t

2,1

t

t

0,1

t

0,3

0,2

t

t

0,0

0,5

1,0

t

1,3

1,8

1,0

15,3

3,7

5,0

1,0

0,8

0,8

0,6

2,6

0, 1

t

t

0,1

0,0

0,0

t

t

1,7

0,1

t

t

0,1

0,6

1,0

0,2

0,9

3,6

0,6

26,8

6,0

6,4

0.9

0,8

0,9

1,0

1,9

0,5

0,1

0,0

0,7

0,0

t

0,1

t

0, 1

t

t

t

t

t

1,1

1,2

0,9

2,0

0,5

28,4

5,4

6,2

1,7

1,2

1,2

1,5

3,2

4,4

0,2

0,1

3,3

t

t

0, 1

0,2

17,4

0,5

0,1

0,3

t

0,2

1,3

0,2

2,3

1,4

0,5

18,3

2,9

5,1

0,7

0,7

-0,7

0,8

3,2

1,3

0,2

t

0,1

t

t

0,0

0,2

2,2

0,0

0,1

0,2

3,3

0,5

1,9

0,5

3,3

4,3

0,1

24,2

5,5

6,9

2,1

1,3

1,6

1,6

2,9

3,5 8,8 4,4 5,7 7,2 11,2 5,5 5,0 4,044
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Tabla 32.3. Conclusión

46 0,6 1,5 2,4 2,6 3,5 2,7 2,3 4,0 5,3

47 1,0 2,3 0,3 1,1 0,8 0,8 0,5 0,7 2,3

48 0,3 0,3 0,1 0,3 0,4 0,5 0,2 0,8 0,8

50 0>3 1>5 0,4 0,1 2,6 1,2 1,5 0,6 0,3

52 3,0 2,1 1,3 2,2 3,3 4.1 4,1 2,0 3,4

54 0,2 0,3 t t 0,3 0,6 1,0 0,3 0,8

55 0,0 1,5 0,1 t 0,8 0,5 t 1,8 0,8

56 1,1 0,1 0,1 0,4 0,3 0,1 0,0 0,3 t

59 t 0,5 0,6 0,3 2,4 1,9 1,5 1,4 0,5

60 0,3 0,4 0,1 0,3 0,5 0,2 0,2 0,1 0,2

61 t 0,3 0,3 0,3 0,8 0,3 t 1,1 0,1
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 t t

62 0,7 0,1 t 0,3 0,0 0,1 0,1 0,3 0,3

63 1,0 0,3 0,1 0,3 1,0 0,5 1,1 0,3 0,1

65 0,7 0,1 t 0,4 0,6 0,0 0,0 t t

66 0,3 0,1 t 0,1 0,5 0,7 0,6 t t

67 0,7 0,8 0,4 0,7 1,0 1,2 0,7 0,5 0,3

69 1,0 0,3 0,3 0,5 1,3 0,7 0,7 0,6 0,5

72 0,6 0,2 0,2 0,5 2,5 0,7 1,0 0,3 0,3

75 0,3 0,1 0,2 0,3 2,2 0,5 0,5 0,1 t

77 1,9 1,1 0,9 1,9 10,5 3,5 2,7 1,0 1,8

80 1,1 0,5 0,6 1,0 4,6 1,4 1,0 0,5 0,6

81 0,1 0,2 0,2 0,1 0,9 0,5 0,4 0,1 0,1

85 2,9 0,1 t 1,2 0,4 0,2 0,2 0,1 0,3

87 5,5 10,8 t 0,5 0,3 0,2 4,6 0,8 0,3

88 0,7 1,4 0,1 1,0 0,0 0,2 0,4 0,2 0,5

90 0,1 0,3 0,0 0,5 1,3 0,0 0,0 .0,0 t

92 0,1 0,3 0,3 0,1 0,2 0,9 0,6 0,8 1,2

93 2,6 0,2 0,2 2,1 0,8 0,3 0,7 0,5 0,9

94 0,4 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,2 0,0
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Tabla 32.4. Composición de esencias de LavanduJa luisieri (Rozeira) Riv. —Mart.

PORTUGAL

Pico 29 30 31 32 33. 34 35 36 37

0,7

0, 1

0,2

4,6

0,0

t

0,4

t

16,8

0,2

0, 1

t

0,0

0,1

0,7

t

0,9

1,8

0,6

17,2

2,7

4,9

1,1

1,0

0,9

1,0

3,8

1,9

t

t

0,2

0,0

t

t

t

t

t

0,2

0,1

0, 1

0,4

1,7

0,4

0,6

2,3

0,2

23,1

5,2

8,4

1,2

1,1

1,2

1,2

2,4

3,7

0,1

t

3,3

t

t

0,4

0,2

5,0

0,5

0,1

0, 1

t

0, 1

1.0

0, 1

0,6

1>9

0,5

28,1

3,9

6, 1

1,5

0,8

0,8

1,0

3,8

8,0 11,1 5,1

2

3

4

5

6

7

8

9

lo

11

13

14

17

20

21

23

25

26

27

32

33

35

36

37

39

40

41

2,6

0,2

t

0,4

t

t

• t

0,2

0,8

-t

0,2

0,3

0, 1

0,3

2,0

0,4

2,3

1,6

0,2

24,9

4,1

6,4

1,8

0,8

1,2

1,2

1,6

7,3

1,8

0,2

0.4

3,5

0,0

t

0,2

0,2

39,4

0,3

0,1

0,2

t

0,2

0,7

0,1

1,7

1,7

0,4

13,3

2,2

3,3

0,9

0,5

0,5

0,7

2,8

4,2

1,2

0,1

0,1

0,2

0,0

0,0

t

0,1

21,7

0,0

0,2

0,2

0,1

0,1

1,2

0,2

1,2

1,2

0,2

23,4

4, 1

5,4

1,6

0,8

0,8

0,9

1,4

5,9

1,7

0,1

0,3

2,2

0,0

t

0,3

0,2

39,7

t

t

0,3

0,3

0,1

0,7

0,2

1,0

1,0

0,4

11,5

2,3

3,9

1,1

0,6

0,6

0,7

2,6

4,4

0,4

t

t

1,8

t

t

0,2

0, 1

0, 1

0,1

0,1

t

t

0,1

1,1

t

0,9

1,2

0,6

23,9

5,7

.7,3

1,5

0,7

1,1

0,9

3,6

8,3

0,4

t

t

0,9

t

t

0, 1

0, 1

20,9

t

0,1

0,2

t

0,3

1,0

0,0

0,9

1,4

0,0

19,2

- 4,0

6, 1

1,3

0,9

0,9

1,0

1,0

7,644
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Tabla 32.4. Conclusión

3,2

0,5

0,4

1,6

2,8

0,2

0,8

0,2

3,5

0,1

2,1

t

t

0,7

0,7

0,5

1,2

0,5

0,5

0,2

1,3

0,5

0,1

0,1

0,0

t

0,0

0,5

0,2

0,0

2,3

1,2

0,4

0,6

4,8

0,6

0,7

0,1

1,2

0,4

0,1

0,0

t

0,8

0,2

0,7

1,2

1,8

0,7

0,6

4,6

1,7

0,5

0,5

0,2

0,5

t

1,2

0,8

0,0

2,4

2,9

0,8

0,8

1,9

0,2

2,5

t

1,0

0,1

0.8

0,0

t

0,7

0, 1

0,2

0,5

0,6

0,4

0,2

1,8

0,7

0,2

t

t

0,2

0,0

0,6

0,6

0,0

4,6

3,4

1,6

0,7

1,5

0,5

1,5

1,3

0,7

0,5

t

0,0

0,4

0,3

0,0

0,2

0,3

0,8

0,3

0, 1

1,8

0,9

0,1

0,3

5,1

0,5

0,0

1,1

0,8

0,8

1>7

0,3

0,2

0,7

1,6

0,2

0,6

0,2

0,7

0,2

0,8

t

t

0,5

t

t

0,3

0,3

0, 1

0, 1

0,7

0,3

0, 1

t

0,1

t

0,0

0,5

0,4

0,0

2,3

1,0

0,3

0,5

2,6

0,5

1,8

t

0,5

0,2

t

0,0

0> 1

0,0

0, 1

t

t

0,5

t

t

0,1

0,1

t

0,2

4,8

0,5

t

0,7
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Tabla 33. Composición de esencias de distintos órganos de Lavandula Juislerl

Pico Inflorescencias Tallos y Hojas
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Tabla 33. Conclusión
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4.2.7. trans—ex—Necrodol, un isómero de éste y sus acetatos, constituyentes

específicos de LavanduJa luisierí <Rozeira) Riv.-Mart., nuevos

monoterpenoides del reino vegetal

4.2.7.1. Iridoides en la subclase Asteridae Takbtajain

Vimos (1.1; 2.2) que muchos miembros de la subcl. Asteridae, de su,fam.

Lamiaccac Lindley y los géneros de la subfam. Lamioideae Erdtman, producen

iridoides (glucósidos con esqueleto 1-isopropil—2,3—dimetil—ciclopenteno) y

compuestos afines. En cambio, estos glucósidos faltan en la otra subfam.

Nepetoldcae Edtman, a la que pertenece el -gen. LavanduJa L.

La Tabla 1 muestra sendos grupos-de caracteres, diferenciales de ambas

subfamilias “naturales” de la fam. Lamiaceac, en opinión de su creador.

HARBORNEy TURNER (1984) relacionan muchos de los caracteres tabulados de

esta familia con la presencia o ausencia de los glucósidos iridoides. Uno de

estos caracteres diferenciales es el contenido de terpenoides volátiles

(esencias): alto, en la subfam. Nepetoideae, en la cual están ausentes los

iridoides; pobre o bajo, en la subfam. Lamioideae, en la cual estos

ciclopentanoides están presentes.

Entre más de 30 esqueletos carbonados de monoterpenoides de vegetales,

acíclicos, monocíclicos, bicíclicos y tricíclicos, según EISNER et al. (1986),

sólo se conocía el susodicho esquelet& ciclopentánico de los iridoides. TER

HEIDE et al. (1983) habían identificado, por espectrometría de masas, cinco

aldehídos ciclopenténicos —en trazas o poco más— de una muestra de “Spike

Lavender oíl Spanish” (muestra comercial de esencia de Espliego español): (1)

1—formil—5—isopropenil—2—metil—1—ciclopenteno; (2) 1—formil—2—metil—

1—ciclopenteno; (3) 2, 2—dimetil—3—ciclopenten—1—acetaldehido; (4) 2, 2—dimetil—

3—ciclopenten—1—acetaldehido; y (5) 5, 5—dimetil—3—ciclopenten—1—acetaldehido

(«—canfolenal). Los aldehídos (2), (3) y (4). con 7, 9 y 9 carbonos,

respectivamente, podrían ser productos de degradación de (1) (iridoide) o (5).

El núcleo ciclopenteno que se creía ausente en las Nepetaideae, existe, por

tanto, en la sect. Lavandula, aunque resulta irrelevante.
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4.2.7.2. trans—a—Necrodol más su acetato, mayores, y un isómero de éste,

menor, constituyentes característicos de L. lulsier), nuevos en el reino

vegetal

A la vista de lo que antecede, no era presumible que fuéramos a encontar, en

el gén. Lavandula, otro tipo de esqueleto ciclopentánico, y, mucho menos,

desconocido, hasta hoy día, en el reino vegetal, como es el teórico

“necrodano” o 1,2,2,3,4—pentametilclclopentano (E48), del que son derivados el

trans—a—necrodol (E49) y uno de sus isómeros que caracterizan a Lavandula

luisieri (Rozeira) Riv.—Mart., dándole categoría de especie, no sólo en cuanto

constituyentes mayores, sino por el extraordinario grado de acetilación

natural que experimenta el primero, hasta hacer del acetato de trans—«-

necrodilo constituyente principal de sus esencias.

4.2.7.3. Los trans-Necradoles ~ y ~ más lavandulol, biosintetizados por el

coleóptero Necrodes surinamensis

Cuando llegamos a descubrir la estructura del trans-a—necrodol, acudimos a la

Bibliografía para conocer si tan extraño alcohol monoterpénico, con núcleo

ciclopenteno, era ya conocido. Nos sorprendió que el trans—~—necrodol (E49),

más su isómero ~ (ESO), hubieran sido encontrados recientemente por LISNER y

MEINWALD (1982), no como productos vegetales, sino como producto animal en el

fluido segregado por una glándula rectal del coleóptero Necrcdes surirzamensis,

de nombre común “Carrion Beetie” (“Escarabajo Carroflero”). A ambos alcoholes

monoterpénicos ciclopentánicos, acompafia el lavandulol, otro alcohol terpénico

no común; los tres son mayores en este fluido, y el trans—«-necrodol es el más

abundante de ellos. En el reino animal, se conocen monoterpenos —que son

constituyentes mayores de aceites esenciales—, los cuales juegan importantes

papeles como agentes defensivos y feromonas (WEATHERSTON, 1973).

Creemos que ambos necrodoles y el lavandulol, terpenoides glandulotropos

y raros en el reino vegetal, no son aportados por ingesta de producto vegetal

del habitat de este Necrodes.

Estos necrodoles ~ y ~ son los primeros miembros de la nueva familia de

monoterpenos ciclopentánicos con núcleo necrodano (E48). Sus fórmulas fueron
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determinadas por análisis espectrométricos de masas y espectroscópicos de RMN

(EISNER et al., 1983). La síntesis de ambos ciclopentanoides, a partir de

ácido (+)—canfórico, precursor de configuración absoluta conocida, conf irmó

las citadas estructuras postuladas y su configuración trans, y produjo otros

tres terpenoides de estructuras afines: epi—a—necrodol, epi—~—necrodol y

~—necrodol (E51) que completan los miembros conocidos de esta familia (JACOES

et al., 1990). El necrodano o 1,2,2,3,4-ciclopentano (pentasustituido) es un

esqueleto C—iO muy congestionado, que no habla sido observado en la

naturaleza. Dicen ROACH et al. (1990) que, desde el punto de vista

biosintético, los necrodoles parecen ser, ciertamente, isoprenoides, aunque no

pueden derivarse de los clásicos precursores terpénicos sin una reardenación

del esqueleto carbonado. En este contexto, la concurrencia de los necrodoles

con el lavandulal, también desconocido en el reino, animal, es intrigante,

porque el lavandulol tiene asimismo una estructura isoprenoide anómala

(4.1.3.2.).

El Necrodes surinamensis se defiende de sus depredadores con una

secreción compleja en la que han sido identificados los ácidos alifáticos:

octanoico, decanoico, - (2)—3—decenoico, (Z)—4-decenoico, hexadecanoico y

octadecanoico, como principales; estos dos últimos pueden ser constituyentes

entéricos más que glandulares. Esta secreción, en forma de “spray, es

dirigida con precisión en todas direcciones, por rotación inusual del extremo

abdominal de este coleóptero.

El olor del “spray’, mezcla del hedor del Necrodes surinamensis y de una

fragancia desconocida, fué la indicación inicial de que esta secreción podría

ser, químicamente, interesante. trans—a—Necrodol y• trans-*necrodol son

tópicamente irritantes para cucarachas y moscas; y el ~—necradol, repelente

para hormigas y otros insectos (coleópteros y heminópteros). Lavandulol y las

ácidos alifáticos pueden ser asimismo repelentes, si bien los ácidos podrían

tener, además, la función del octanoico en el ‘spray” de la cola del

escorpión, como tensiactivo que fomenta la difusión y la penetración de la

secreción sobre las superficies del blanco.

Muchos metabolitos secundarios de las plantas desempeñan funciones

ecológicas diversas, siendo algunos importantes bajo este punto de vista. Con

frecuencia, aparecen inesperadamente (HEGNAUER, j.c.), como en este caso.
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4.2.7.4. Determinación de la estructura del «—necrodol y su identificación, la

de su isómero y las de los acetatos respectivos en la esencia de L. luisieri

Del estudio por espectroscopia IR de las distintos constituyentes de la

esencia de L. luisieri, aislados por CGL preparativa, pudimos deducir que

aquélla está formada fundamentalmente por ésteres, cuyo principal

representante corresponde al pico n0 32. Este constituyente, cuyo espectro IR

(Fig. 34), no pudo ser identificado inmediatamente, por no coincidir tal

espectro con ninguno de los de nuestra amplia colección. Sin embargo, pudimos

deducir que se trataba de un acetato por la posición de la banda

correspondiente al doble enlace CO.

Dada la escasa información que se puede obtener sobre la estructura de

los ésteres, a partir de sus espectros IR, optamos por fraccionar la esencia

por CC, aislar la fracción de los ésteres, hidrolizarlos y tratar de

identificarlos por el alcohol precursor correspondiente. La hidrólisis se

realizó tratando la fracción de ésteres con una solución acuosa de KOH al 5 Y.,

en frío, durante 24 ti, neutralizando, a continuación, con CíE 1 N, y

extrayendo finalmente la fase orgánica con éter dietilico.

Del análisis cromatográfico de esta fracción hidrolizada, dedujimos que

el constituyente del pico n0 32 es el acetato del alcohol libre que forma el

pico n0 44, también mayor, cuyo espectro IR es el de la Fig. 38.

Tampoco pudo, ser identificado por este espectro IR, ya que no coincidía

con ninguno de los de nuestra colección. No obstante, del estudio de este

espectro, pudimos deducir que se trataba de un alcohol primario que no

contenía, en su molécula, ningún grupo metileno terminal.

Con el fin de completar la identificación de estos constituyentes,

solicitamos, a los Drs. Sanz Perucha y Bernabé Pajares, del Instituto Nacional

de Química Orgánica del C.S.I.C., la realización de los espectros de masas y

de RMN de estos compuestos. Los espectros de masas (Fig. 35 y 39) se

obtuvieron por CGL—EM, a partir del aceite esencial; y los de RMN (Hg. 36, 37

y 40), a partir de fracciones muy ricas en los constituyentes núm. 32 y 44,

obtenidos, por CGL preparativa, de las fracciones de ésteres, ésteres

hidrolizados y alcoholes.

Del estudio de los espectros IR, de masas y• de RMN de ambos
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constituyentes;’ dedujimos que- estos compuestos tienen estructura de

ciclopentenil—metanol, cón cuatro grupos metilo, dos de ellos geminados. Los

únicos terpenoides con esta estructura, encontrados en la Bibliografía, fueron

los necrodoles «, ~ y 7. De ellos, sólo el trans-~--necrodol presentaba

características espectroscópicas similares a las del constituyente de L.

luislerí (JACOBS et al., 1990). Esta identificación pudo ser confirmada

mediante una muestra patrón de síntesis, mezcla de trans-«--necrodol,

cis-ct—necrodol y ~—necrodol, suministrada amablemente por los Drs.

Schulte—Elte y Pamingle (1992), de la casa Firmenich de Ginebra, (a quienes

nos es muy grato reiterarles aquí nuestro profundo agradecimiento). Esta

muestra patrón nos sirvió asimismo para identificar, en la esencia, por EM, el

isómero cis— que sólo se encuentra en concentración de trazas. Las Fig. 41 y

42 muestran los espectros IR y de masas de este isómero.

La espectrometria de masas nos permitió también detectar otros

terpenoides con el núcleo ‘necrodano”: alcoholes (m/z 123) y acetatos (m/z
o

121), entre los que cabe destacar el constituyente que corresponde al pico n

52, cuyos espectros IR y de masas se muestran en las Fig. 43 y 44. Este

compuesto cuyos espectros difieren de los de ~- y ~—necrodol, podría ser

1 (hidroximetil )—2, 2,3, 5—tetrametil—ciclopent—4—eno.

Fig. 34. Espectro IR del acetato de trans—«-necrodilo (pico n0 32)

1
1
it
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Fig. 41. Espectro IR del cls-«-necrodol
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42.8. Quimiotaxonomíade la sect. Stoechas: chemotypi

Los quimiotipos y táxones inferiores (quimiosubtipos. quimioformas y

qulmiosubformas) que formulamos en esta sección —siguiendo el mismo criterio

que en la sección Lavandula (4.1.4)—, se basan en los resultados analíticos

tabulados y la cori-espondiente discusión, en cada una de las monografías.

4.2.8.1. Quimiotipos de Lavandula stoechas L.

Quiuiotipo simple (3 muestras)

1. Chtyp. fenchona;

en una esencia, fenchona = 65,4 %.

la. Cbtyp. fenchona, chstyp. 1, 8—cineol;

en 2 esencias, fenchona = 68,2 y 64,4 7, + 1,8—cineol = 7,2 y 6,6 7.

Quimiotipos mixtos binarios (16 muestras)

2. Chtyp. fenchona/alcanfor, en esta secuencia CF > A) (Fig. 45);

en 4 esencias, suman 58,4—75,8% (med., 65,5 7.).
2a. Chtyp. idem chf. alcanfor (A > F);

en 5 esencias, suman 70,2—82,3% (med., 74,0 7.).

3. Chtyp. fenchona/1,8-cineol (Fig. 46);

en 2 esencias, suman 70,2 y 82,1 Va.

3a. Chtyp. idem, chstyp. ~—necrodol;

en una esencia, suman42,2 7. + 6,9 %.

3’r,. Chtyp. idem cbf. 1,8—cineol CC > F);

en una esencia, suman76,3 7,.

4. Chtyp. fenchonahz-pineno (fig. 47);

en una esencia, suman70,5 7..

5. Cbtyp. fenchona/mirtenal chf. acetato de mirtenilo (acetato > mirtenol);

en una esencia, suman 44,2 ‘lo.

6. Chtyp. 1,8—cineol/mirtenol chf. acetato de mirtenilo,

cbstyp. alcanfor (Fig. 48);
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en una esencia, suman 63,7 + 6,7 7..

Quimiotipas mixtos ternarios (6 muestras)

7. Chtyp. fenchana/alcanfor/1,8-cineol (F > A > C) (Hg. 49);

en una esencia, suman 71,8 7..

7a. Chtyp. idem chsf. 1,8—cineol (F > C > A);

en una esencia, suman 65,2 7..

7b. Cbtyp. idem tiff. alcanfor chsf. fenchona (A > F > C);

en 3 esencias, suman 72,7-80,2% (med., 76,0 ‘1.).

8. Chtyp. fenchona/1,8—cineol/mirtenol chf. acetato de mirtenilo;

en una esencia, suman 69,1 %. -

Quimiotipos mixtos cuaternarios (2 muestras)

9. Chtyp. mirtenol chf. acetato de mirtenilo/1,8—cineol/alcanfor/fenchona

(familia mirtenol > C > A > Fi (Fig. 50);

en una esencia, suman 59,3 %.

10. Chtyp. alcanfor/mirtenol chf. acetato de mirtenilo/acetato de bornilo/

1,8—cineol, nothochstyp. trans—«--necrodol tiff. acetato de

trans—~—necrodilo (Fig. 51);

en una esencia, suman: chtyp. = 40,6 % y el nothochstyp. = 7,2 7.. Se

trata de la esencia más compleja (m. 8), supuestamente, de origen

hibridógeno, ya que el trans-«—necrodol debe proceder de L. luisieri.

Nota: LLama la atención que la suma de los constituyentes que caracterizan a

cada quimiotipo, disminuye muchas veces en los quimiotipos mixtos complejos.

Se debe, en nuestra opinión, a que aumenta el número de los componentes

menores acompañantes, relacionados con aquéllos, no tenidos en cuenta. Por

ello, tomamos alguna vez, como mayar, algún terpenoide menor que se aproxima

al limite inferior de los mayores (8 7.).
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Fig. 47. Cromatogramade aceite esencial de Lavandula stoechas L., m. 9:

Chtyp. fenchona/a-pineno
lo

Fi’
II

II

II

47

25

77

80

89

rs

3855

U~LLntL~
2

eh4

Fig. 48. Cromatograma de aceite esencial de Lavandula stoechas L., m. 7:

Cbtyp. 1,8—cineol/mirtenol cid’. acetato de mirtenilo, chstyp. alcanfor
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4.2.8.2. Quimiotipos de Lavandula pedunculata Cay.

Quimiotipos mixtos binarios (4 muestras)

1. Chtyp. fenchona/alcanfor (E > A) (Hg. 52);

en una esencia, suman 65,7 Y
0.

2. Cbtyp. 1,8—cineol/alcanfor (C > A) (Fig. 53);

en una esencia, suman 75,3 7..

2a. Chtyp. 1,8—cineol/alcanfor, chstyp. «-pineno,

en esta secuencia; en una esencia, suman 49,8 % + 6,9 Y,.

3. Chtyp. fenchona/$—pineno, chstyp. alcanfor/linalol (Fig. 54),

en esta secuencia; en una esencia, suman 53,5 ‘4 + 14,2 Ya.

Quimiotipos mixtos ternarios (18 muestras)

4. Chtyp. fenchona/alcanfor/1,8—cinecl (Hg. 55),

en esta secuencia; en 3 esencias, suman 66,0 %, 69,0 Y, y 73,2 ‘1..
4a. Chtyp. idem cbsf. 1,8—cineol (E > C > A) (Hg. 56);

en 2 esencias, suman 55,8 Y. y 71,3 %.

4b. Chtyp. idem idem, cbstyp. «-pineno (E > C > A, Pa);

en una esencia, suma 72,4 7. + 7,4 7..

4o. Chtyp. idem chf. alcanfor chsf. fenchona (A > E > C);

en una esencia, suman 66,3 %.

4d. Chtyp. idem chf. idem chsf. 1,8-cineol (A > C > F) (Fig. 57);

en una esencia, suman 67,7 ‘1..

4e. Chtyp. idem chf. 1,8-cineol chsf. fenchona (C > E > A);

en una esencia, suman 66,7 Y..

5. Chtyp. fenchona/1,8—cineol/linalol, chstyp. alcanfor (E > C > L, A);

en una esencia, suman 68,8 ‘4 + 7,3 %.

6. Chtyp. fencbona/alcanfor/a-pineno (E > A > Fa);

en una esencia, suman 71,3 7..

6a. Chtyp. idem chsf. «-pineno (E > Pa > A);

en una esencia, suman 65,0 7..

6b. Chtyp. idem chf. alcanfor chsf. fenchona (A > E > Pa);
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en una esencia, suman 76,1 Y..
6c. Cbtyp. idem cM. idem chsf. a-pineno (A > Pu > F);

en una esencia, suman 64,8 Y..

6d. Cbtyp. idem cid’. idem + canfeno chsf. fenchona (A + Canf. > F > Fa);

en una esencia, suman 82,1 Y,.

7. Chtyp. alcanfor/1,8-cineol/ct-pineno, chstyp. linalol,

en esta secuencia; en una esencia, suman 60,5 % + 7,0 ‘1..

7~. Chtyp. idem chsf. «—pineno, cbstyp. canfeno (A > Pa > C + canf eno);

en una esencia, suman 60,8 7, + 6,8 7..

8. Chtyp. fenchona/a-pineno/¡3-pineno, chstyp. alcanfor,

en esta secuencia; en una esencia, suman 57,5 Ya + 7,2 Y..

9. Chtyp. 1, 8-cineo1/~-’pineno/a—pineno, chstyp. alcanfor,

en esta secuencia; en una esencia, suman 57,1 Y. + 7,6 Y,.

Quimniotipos mixtos cuaternarios (16 muestras)

Nota: Para no complicar demasiadola nomenclatura, suprimimos la denominación

habitual de las quimioformas y subquimioformas, representándolas por las

siglas de los constituyentes y secuencias de concentración.

10. Cbtyp. fenchona/alcanfor/1,8-cineol/a—pineno (E > A > C > Fa) (Fig. 58);

en una esencia, suman 74,6 7..

lOa. Chtyp. idem, chstyp. linalol (F > A > O > Fa + Lb

en una esencia, suman 62,9 7. + 7,1 7..

lOb. Chtyp. idem, F > C > A > Pa; en una esencia, suman 62,6 7..

iOc. Cbtyp. idem, F > Pa > A > O; en una esencia, suman 75,3 Y,.

lOd, Chtyp. idem, A > F > Fa > O; en dos esencias, suman76,9 y 78,1 %.

10.. Chtyp. idem, O > E > A > Pa; en dos esencias, suman 58,7 y 67,7 7..

10;. Chtyp. idem, C > A > F > Pa; en una esencia, suman 74,8 %.

lOq. Chtyp. idem, C > A > F’ > Fa, chstyp. linalol; en una esencia, suman 58,8

Y. + 6,8 %.

lOh. Chtyp. idem, O > Fa > F > A; en una esencia, suman 69,4 %.

iOi. Chtyp. idem, O > Fa > A > E; en una esencia, suman 66,7 %.

11. Chtyp. 1, 8—cineol/a—pineno/car-3’-eno/alcanfar (C > Pa > Car—3 > A);
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en una esencia, suman 67,4 Y,.

12. Chtyp. a—pineno/1,8—cineol/alcanfor/linalol (Pa > C > A > L);

en una esencia, suman 52,8 %.

13. Chtyp. ~—pineno/fencbona/a-pineno/1,8--cineo1 (P~ > E > Pa > C);

en una esencia, suman 62,8 Ya.

14. Chtyp. f3—pineno/oc—pineno/l,8—cineol/alcanfor (PW> Fa > C > A);

en una esencia, suman 67,1 Y,.

Quimiotipos mixtos quinquenarios (3 muestras)

15. Chtyp. fenchona/1, 8—cineol/car-3—ena/alcanfor/a--pineno

(en esta secuencia); en una esencia, suman 68,4 Y..

iSa. Chtyp. idem, O > A > Car—3—eno > Fa > E; en una esencia, suman 68,7 Y..

16. Chtyp. alcanfor/1, 8—cineol/a-pineno/fenchona/linalol

(en esta secuencia) (Fig. 59); en una esencia, suman 70,2 ‘1,.
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Fig. 52. Cromatograma de aceite esencial de Lavandula pedunculata Cay. m. 10:

Chtyp. fenchona/alcanfor
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Fig. 54. Oromatogramade aceite esencial de Lavandula pedunculata Cay., m. 24:

Chtyp. fenchona/~-pineno, chstyp. alcanfor/linalol
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Fig. 55. Cromatograma de aceite esencial de Lavandula pedunculata Cay., m. 20:

Cbtyp. fenchona/alcanfor/1,8—cineol
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Fig. 57. Cromatograma de aceite esencial de Lavandula pedunculata Cay., m. 28:

Chtyp. fenchona/alcanfor/1, 8—cineol cid. alcanfor chsf. 1, 8—cineol
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Fig. 56. Cromatograma de aceite esencial de Lavandula pedunculata Cay., m. 7:

Chtyp. fenchona/alcanfar/1,8-cineol chsf. 1,8—cineol
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Fig. 58. Oromatograma de aceite esencial de Lavandula pedunculata cay., m. 34:

Cbtyp. fenchona/alcanfor/1, 8—cineol/a—pineno
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Fig. 59. Cromatograma de aceite esencial de Lavandula pedunculata Cav, m. 38:

Chtyp. alcanfor/1 8-cineol/«-pineno/fenchona/linalol
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4.2.8.3. Quimiotipos de Lavandula sampaioana (Rozeira) Riv—Nart., Díaz et

Fernández—González (L. pedunculata subsp. sampaioana (Rozeira) Franco>

Quimiotipo simple (3 muestras)

1. Chtyp. alcanfor (Fig. 60);

en tres esencias, alcanza, en ellas, 78,3, 79,7 y 84,4 7..

Nota: este quimiotipo simple, puro, se encuentra por primera vez en estudios

sobre quimiotaxonomía de plantas, al menos, en la Península (prov. de Huelva y

Sevilla).

Quimiotipos mixtos binarios (25 muestras)

2. Chtyp. alcanfor/fenchona, en esta secuencia (Fig. 61);

en seis esencias, suman 70,5—80,4V, (med., 74,9 %).

2a. Chtyp. idem, chstyp. a-pineno;

en dos esencias, suman 70,6 % + 7,8 % y 75,9 % + 7,4 %.

2b. Chtyp. idem, chstyp. 1,8—cineol;

en una esencia, suman 71,9 % + 7,4 %.

2c. Chtyp. idem, cbstyp. linalol/a-pineno;

en una esencia, suman 74,8 7. + 7,7 % + 7,3 %.

Li. Chtyp. idem cM. fenchona (E > A) (Eig.62);

en tres esencias, suman 64,9, 79,5 y 86,3 %.

3. Chtyp. alcanfor/linalol, en esta secuencia (Fig. 63);

en una esencia, suman 64,1 %.

3a. Chtyp. idem, chstyp. fenchona;

en una esencia, suman 65,3 % + 7,2 Y,.

3b. Cbtyp. idem, chstyp. fenchona/«-pineno;

en una esencia, suman 35,8 ‘4 + 7,3 ‘4 + 6,7 7..

4. Chtyp. alcanfor/car-3-eno,

en una esencia; suman 63,9 %.

5. Chtyp. alcanfor chsf. canfeno/i, 8-cineol, chstyp. ~-pineno

(A > Canf. > O); en una esencia, suman 64,8 % + 7,1 %.
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Sa. Chtyp. idem, chstyp. linalol;

en una esencia, suman 54,0 % + 7,2 ‘1,.

6. Chtyp. alcanfor chsf. canfeno/a-pineno (A > Canf. > Fa), cbstyp. fenchona;

en una esencia, suman 68,8 ‘1. + 6,6 %.

Ga. Chtyp. idem chsf. idem/idem, chstyp. acetato de bornilo;

en una esencia, suman 72,5 7, + 6,9 %.

7. Chtyp. 1,8—cineol/alcanfor (O > A);

en una esencia, suman 58,8 %.

8. Chtyp. fenchona/a-pineno (F > Fa);

en una esencia, suman 63,9 %.

9. Chtyp. ~3—pineno/1,8—cineol (P~ >

en una esencia, suman 42,1 %.

10. Cbtyp. M—pineno + trans—pinocarveol/a-pineno, chstyp. fenchona/1, 8—cineol

(P~ > Fa); en una esencia, suman 45,6 ‘4 + 7,2 + 5,1 %.

Quimiotipos mixtos ternarios (17 muestras)

11. Chtyp. alcanfor/fenchona/1,8—cineol (A > F > C);

en dos esencias, suman 75,8 y 83,3 Y..

lía. Chtyp. idem tiff. fenchona (E > A > C);

en dos esencias, suman 59,7 y 81,1 %.

lib. Chtyp. idem chsf. 1,8-cineol (A > C > E);

en una esencia, suman 68,0 %.

12. Chtyp. alcanfor/fenchona/linalol (A > E > Lb

en una esencia, suman 79,4 %.

12a. Cbtyp. idem chsf. linalol (A > L > E);

en una esencia, suman 58,7 %.

13. Cbtyp. alcanfor/fenchana/a-pineno (A’> E 5 Fa);

en tres esencias, suman 66,9—77,8 % (mcd., 71,8 7.).

14. Chtyp. alcanfor chaL canfeno/1,8—~ineol/a-pineno (A + Canf. > C > Fa);

en una esencia, suman 72,1 Y,.

15. Chtyp. alcanfor/a—pineno/linalol (A > Fa > L);

en una esencia, suman 57,9 Y~.

16. Chtyp. alcanfor + canfeno/a-pineno/fenchona ((A + Canf. ) > Fa 5 E);
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en una esencia, suman 78,3 %.

17. Chtyp. alcanfor chsf.canfeno/1,8—cineol/linalol;

en una esencia, suman 64,3 %.

18. Chtyp. alcanfor chsf. acetato de bornilo + canfeno/ac—pineno/1,8-cinCOl;

en una esencia, suman 79,6 %.

19. Chtyp. a-pineno/~-pineno/fenchona (Fa 5 P~ > E) (Fig. 64);

en una esencia, suman 52,1 %.

20. Chtyp. 1,8—cineol/linalol/fenchona, cbstyp. alcanfor;

en una esencia, suman 63,2 Y. + 7,0 %.

Quimiotipos mixtos cuaternarias, en las secuencias indicadas (8 muestras)

21. Chtyp. alcanfor/fenchana/a—pineno/1.&CiflCOl (Hg. 65);

en tres esencias, suman 69,8, 76,7 y 79,7 %.

22. Chtyp. fenchona/alcanfor/a-pineno/linalOl;

en dos esencias, suman 72,1 y 80,7 %.

23. Chtyp. fenchona/1, 8—cineol/~—pineno/«--pineno, chstyp. alcanfor;

en una esencia, suman 66,7 % + 6,9 %-

24. Chtyp. 1, 8—cineol/fenchona/a—pineno/altanfOr;

en una esencia, suman 65,5 Y~.

25. Chtyp. f3-pineno/1, 8—cineol/alcanfor/a-pineno;

en una esencia, suman 61,9 % + 7,4 %.

Quimiotipo mixto quinquenario (una muestra)

26. Cbtyp. alcanfor/1,8-cineol/linalol/crPinenO/fenchona, en esta secuencia

(Fig. 66); en una esencia, suman 83,0 Y..
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Fig. 60. Cromatograma de aceite esencial de Lavandula sampaloana (Rozeira)

Riv. —Mart, m. 44: Chtyp. alcanfor
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Fig. 61. Cromatograma de aceite esencial de Lavandula sampaloana (Rozeira)

Riv. -Mart., m. 4: Chtyp. alcanfor/fenchona
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Hg. 62. Cromatograma de aceite esencial de Lavandula sampaloana (Rozeira)

Riv. —Mart., m. 47: Chtyp. alcanfor/fenchona chf. fenchona
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Hg. 63. Cromnatograma de aceite esencial de Lavandala sampaloana (Rozeira)

Riv,—Mart., m. 11: Chtyp. alcanfor/linalol
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Hg. 64. Cromatograma de aceite esencial de Lavandula sampaloana (Rozeira)

Riv. -Mart., m. 38: Chtyp. a-pineno/~-pineno/fencbona
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Fig. 65. Cromatogramade aceite esencial de Lavandula sampaloana (Rozeira)

Riv. —Mart, m. 17: Cbtyp. alcanfor/fencbona/a-pineno/1, 8—cineol
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Fig. 66. Cromatograma de aceite esencial de Lavandula sampaloana (Rozeira)

Riv. —Mart., m. 41: Chtyp. alcanfor/1,8-cineol/linalol/a—pineno/fenchona
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4.2.8.4. Quimiotipos de L. sampaloana (Rozeira) subsp. lusitanica (Chaytor>

Riv.-Nart., Díaz et Fernández-González

Quimiotipo simple (3 muestras)

1. Cbtyp. fenchona (Fig. 67);

en una esencia, cono. 79,8 Y,.

la. Chtyp. fenchona, chstyp. alcanfor;

en una esencia, suman 68,8 ‘4 + 7, 1 7..

lb. Chtyp. fenchona, chstyp. alcanfor/oc-pineno;

en una esencia, suman 69,3 % + 7,2 ‘4 + 5,3 %.

Quimiotipo mixto binario (3 muestras)

2. Chtyp. fenchana/alcanfor (E > A) (Hg. 68);

en dos esencias, suman 78,4 ‘4 en cada esencia.

L. Chtyp. idem chf. alcanfor (A > E);

en una esencia, suman 79,4 ‘4.

Quimiotipo mixto ternario (una muestra)

3. Chtyp. fenchona/alcanfor/18...cíneol (E » A > C) (Fig. 69);

en una esencia, suman 76,4 Y..
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Fig. 67. Cromatograma de aceite esencial de L. sampaioana (Rozeira)

subsp. lusitanica(Chaytor) Riv.—Mart, m. 4: Chtyp. fenchona
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17 25

355



10 2315

a

fi

46
26

49

35 ~ 6A~ 7573 ~

Fig. 69. Cromatogramade aceite esencial de L. sampaicana (Rozeira) subsp.

lusitanica (Chaytor) Riv.—Mart,, m. 5: Cbtyp. fencbona,/alcanfor/1.8—cineol
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4.2.8.5. Quimiotipos de Lavandula viridis L’Hér.

Qujiniotipos binarios (3 muestras)

1. Chtyp. 1,8—cineol/alcanfor (O > A) (Fig. 70);

en dos esencias, suman 72,4 y 75,2 Y..

la. Cbtyp. 1,8—cineol/alcanfor, chstyp. a—pineno;

en una esencia, suman71,6 + 7,0 Y..

Quimiotipos ternarios (12 muestras)

2. Chtyp. 1,8—cineal/alcanfor/a-pineno (O > A > Fa) (Fig. ‘72);

en seis esencias, suman62,5—70,9% (med., 66,8 Y.).

2a. Chtyp. 1,8—cineol/alcanfor chf. borneol/a-pineno;

en una esencia, suman 51,9 %.

2b. Chtyp. idem chsf. a—pineno (C > Fa > A);

en dos esencias, suman 61.1 y 74,9 %.

2c. Chtyp. idem chf. «—pineno chsf. 1,8-cineol (Pa > O > A);

en una esencia, suman 58,3 Y..

3. Chtyp. 1,8’-cineol/alcanfor/a-cadinol (C > A > Oa) (Fig. 73);

en una esencia, suman 75,6 %.

3a. Cbtyp. idem chsf. «—cadinol (O 5 Ca > A) (Fig. 71);

en una esencia (m. 13), suman 62,8 %. En esta esencia, la categoría de

mayor (13,8 %), corresponde a la ‘familia” del alcanfor el cual sólo

alcanza 7,2 Y,.

Quimiotipa cuaternario (una muestra)

4. Chtyp. l,8—cineol/a—pineno/a-cadinol/alcanfor, en esta secuencia (Fig. 74);

en una esencia, suman 66,1 %.

Tipo químico medio de estas esencias, l,8-cineol/»alcanfor/>a—pineno
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Fig. 70. Cromatograma de aceite esencial de Lavandula virUtas L’Her., m. 2:

Chtyp. 1, 8—cineol/alcanfor
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Hg. 71. Cromatograma de aceite esencial de Lavandula viridis L’Hér. ni. 13:

Chtyp. 1, 8—cineol/oc—cadinol/alcanfor

358



23 10 25
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Chtyp. 1, 8-cineoi/alcanfor/oc-pineno
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Fig. 73. Cromatograma de aceite esencial de Lavandula viridis L’Hér., m. 8:

Chtyp. 1, 8—cineol/alcanfor/a-cadinol
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4.2.8.6. Quimiotipos de Lavandula .Zuisieri (Rozeira) Riv.—Hart.

Quimiotipo simple (una muestra)

1. Chtyp. trans—a-necrodol chf. acetato de trans—a—necrodilo;

en una esencia, suman 33,1 %.

Quimiotipos binarios (18 muestras)

2. Chtyp. trans-«--necrodol chf. acetato/lavandulol cid’. acetato CaN > Lv)

(Hg. 75); en 5 esencias, suman 23,6—48,6 % (mcd.. 41,2 Ya).

2a. Chtyp. idem, chstyp. necrodol isómero;

en una esencia, suman 44,9 ‘A + 4,8 %.

2b. Cbtyp. idem, chstyp. 1,8—cincel;

en una esencia, suman 41,7 ‘4 + 5,0 ‘4.

2c. Chtyp. idem, chstyp. éster A;

en 6 esencias, suman 34,5—47,1 % (mcd., 41,9 %) + 5,1—6,0 ‘4 (mecL, 5,5 ‘4).

3. Chtyp. 1,8—cineol/trans—a—necrodol cid’. acetato (C > «14);

en 4 esencias, suman 33,3—59,9% (med., 51,4%).

3a. Chtyp. idem, cbstyp. «—cadinol;

en una esencia, suman 36,8 ‘4 + 5,5 Y..

Quimiotipos ternarios (17 muestras)

4. Cbtyp.

CaN 5

4a. Chtyp.

en 5

5. Chtyp.

(Fig.

6. Chtyp.

(«14 >

7. Chtyp.

(«14 5

trans-«—necrodol tiff. acetato/i,8—cineol/lavandulol chf. acetato

O> Lv) (Hg. 76); en 9 esencias, suman 31,1—63,8% (med., 52,3%).

idem tiff. 1,8—cineol CC > «14 5 Lv);

esencias, suman 40,5-55,2% <med, 47,5 ‘A).

trans-a—necrodol chf. acetato/a—pineno/lavandulol tiff. acetato

77); en una esencia, suman 46,6 ‘4.

trans-ct—necrodol chf. acetato/a—cadinol/lavandulol cid’. acetato

«Cad. 5 Lv) (Hg. 78); en una esencia, suman 50,0 ‘4.

trans—a—necrodol cid’. acetata/viridiflorol/lavandulol tiff. acetato

Virid. 5 Lv) (Hg. 79); en una esencia, suman 41,6 ‘4.
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Quimiotipo cuaternario (una muestra)

8. Chtyp. 1,8—cineol/trans—oc—necrodolcid’. acetato/a—cadinol/a—pineno

CC > «14 > «Cad. > oc?); en una esencia, suman 57,1 ‘4.
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Fig. 75. Oromatogramade aceite esencial de Lavandula Luisierí (Rozeira)

Riv. —Mart., m. 9: Chtyp. trans—«—necrodol cid’. acetato de trans—a—necrodilo/

lavandulol chf. acetato de lavandulilo
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Hg. 76. Oromatograma de aceite esencial de Lavandula luisleri (Rozeira)

Riv.—Mart., m. 11: Chtyp. trans-a-necrodol chf. acetato de trans—a—necrodilo/

1,8—cineol/lavandulol chf. acetato de lavandulilo

Fig. 77. Cromatograma de aceite esencial de Lavandula luisieri (Rózeira)

Mv. —Mart., m. 5: Cbtyp. trans-a-necrodol chi. acetato de trans—«-necrodilo/

«-pineno/lavandulol chi. acetato de lavandulilo
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Hg. 78. Cromatogramade aceite esencial de Lavandula luisieri (Rozeira)
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Longevidad de las especies y complejidad de los quimiotipos mixtos

Si se cumple realmente la mentadateoría de GARCíA MARTIN: que los quimiotipos

mixtos son hibridoides de los simples componentes u otros menos complejos,

pensamos que el grado de complejidad de los quimiotipos mixtos de una especie

podría ser un ‘0indice relativo de longevidad” de ella. Su formación, sin duda,

ha requerido tanto más tiempo, cuanto mayor es el grado de complejidad.

El número de quimiotipos puede ser asimismo otro índice, si bien debe

tener influencia, en el número, la variedad de “habitats’, relacionada con la

amplitud del área de distribución. En especies de área reducida, se observan

menoresnúmeros de quimiotipos y más quimiotipos simples.

Las condiciones ambientales no son soportadas igualmente por todos los

quimiotipos de una especie; los simples son muy escasos, probablemente, por

ser menos resistentes que los mixtos o hibridoides. El cruzamiento entre

quimiotipos coespecíficos, puede dar resultados semejantes a la hibridación

propiamente dicha, que produce individuos más desarrollados y resistentes al

medio que los parentales.

Mutaciones en el genoma explicarían la aparición de quimiotipos

excepcionales.

4.2.9. Subgrupos de la sect. Stoechas por mayor afinidad química

Resultan de la comparación de quimiotipos y tipos químicos medios de las

esencias estudiadas de cada especie de la Sección.

Tipos químicos medios de las esencias de cada taxon específica

Recordamos a continuación los tipos químicos medios de las esencias

individuales de los quimiotipos que hemos formulado para cada especie; son

característicos de ellas.

L. stoechas:

Tipo fenchona/alcanfor/»1, 8-cineol
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L. pedunculata:

Tipo fencbona/1, 8-cineol/alcanfor/>«—pineno

L. sampaicana:

Tipo alcanfor/>fenchona, subtipo 1, 8—cineol/«-pineno

L. sampaloana subsp. lusitanica:

Tipo fenchona/>alcanfor (/1, 8-cineol)

L. viridis:

Tipo 1 ,8—cineol/»alcanfor/>a—pineno

L. luisieri:

Tipo acetato de trans—a—necrodilo + trans—«—necrodol/>1,8—cineol/>

acetato de lavandulol + lavandulol

Los “pesos’ medios (concentraciones medias) de cada constituyente mayor en las

esencias de cada taxon decrecen en la secuencia del respectivo tipo químico

medio.

Prescindiendo del 1,8—cineol, común en la sect. Stoechas —como lo es el

linalol en la sect. Lavandula-, los otros dos constituyentes mayores

importantes y más generalizados, fenchona y alcanfor, nos permiten agrupar o

separar estos seis táxones, según su importancia relativa o la ausencia de uno

o ambos en la esencia global de cada taxon.

La presencia de ambos permitiría agrupar los cuatro primeros a nivel de

subsección (subsect. typus), como hiciera ROZEIRA en su subsect. Lustoechas,

que comprendía a los seis táxones actuales de la sect. Stoechas Gingins, para

diferenciarlos de L. dentata, incluida entonces en esta sección. Los cuatro

táxones primeros son análogos en cuanto comparten fenchona y alcanfor, con

categoría de mayores, siendo el 1,8-cineol terciario,

Queda, por otro lado, L. vIridis. constituyente único de un “subgrupo o

posible subtaxon, denominable Viridis; en sus esencias falta la fenchona. De

siempre, L. viridis fué considerada especie independiente, mientras los

restantes táxones de la subsect. Eustoechas Rozeira eran clasificados como
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subespecies de L. stoechas.

Fiesta finalmente L. luisieri, en cuya esencia faltan la fenchona y el

alcanfor; y, como más notable y sorprendente, aparecen en ella dos

monoterpenoides, desconocidos en el reino vegetal, de estructura
o

ciclopentánica: el trans.77«—necrodol, acetilado en un 80 ‘4, principal; y un

isómero del necrodol, menor. También es característica la presencia de

lavandulol, menor alto, asimismo acetilado en un 80 ‘A. Este último alcohol,

raro en las esencias, es también característico de L. ¡anata, con la

diferencia de no contener la esencia de ésta el acetato de lavandulilo.

Estableceríamos por ello, para L. iuisierí, un tercer “subgrupo” o posible

subtaxon, denominado Luisieri, aunque opinamos que sus especiales caracteres

químicos justificarían la creación de una nueva sección.

Quimiotipos

A las conclusiones precedentes, se llega igualmente considerando los

quimiotipos que hemos formulado para cada taxon.

L. stoechas:

Hemos encontrado el chtyp. fenchona simple (muy raro); pero las restantes

muestras, también manifiestan dominante este carácter simple, componente de

otros más complejos, que corresponden generalmente a los individuos

(“hibridoides”) de esta especie, de quimiotipos mixtos binarios,

principalmente, terciarios y cuaternarios. El carácter componente chtyp.

alcanfor es secundario, pero muy notable; seguido del correspondiente al

chtyp. 1,8—cineol, más débil.

L. pedunculata:

No hemos encontrado ninguna muestra con el carácter simple del chtyp.

fenchona, ni con el simple del chtyp. alcanfor; pero ambos son componentes

principies, con predominio de aquél, de los caracteres complejos de los

individuos investigados. Semejante “peso” muestra asimismo el carácter

367



componente del chtyp. 1,8-cineol que domina, en frecuencia, al del chtyp.

alcanfor; más un cuarto componente, menos frecuente y débil, del chtyp.

«—pineno. En el HE de España, aparece, además de éste último, un chtyp.

~—pineno, de rango menor

L. sampaloana:

Tres individuos mostraron el carácter simple del chtyp. alcanfor el cual ha

sido hallado, por vez primera, en este taxon. Las restantes muestras

manifestaron generalmente carácter mixto de los componentes chtyp. alcanfor,

claramente dominante en “peso” y frecuencia, y chtyp. fenchona, de menor

“peso” y frecuencia; a los que se asocian, con débiles “pesos”, los de chtyp.

1,8—cineol y chtyp. «—pineno. Este último ha sido hallado únicamenteen el HE

de la Península, con rango semejante al que tiene en L. pedunculata, y el

chtyp. ~-pineno.

Máxima afinidad entre L. pedunculata y L. sampaioana.— Ambos táxones

presentan idénticos caracteres químicos y principales; únicamente diferencia a

L. sampaloana su característico chtyp. linalol que no llega a ser dominante en

ninguna muestra. Diferencias de menor significación se refieren a la

dominancia general de fenchona o alcanfor, respectivamente, y en el carácter

debilitado del cbtyp. 1,8—cineol en L. sampaioana.

Frecuencias de cada cbtyp. simple, componente en los táxones precedentes

Dado que estos tres táxones son los que mayor incertidumbre han originado en

su taxonomía, por su gran afinidad botánica y, ahora, química, nos parece

interesante conocer, para su mejor diferenciación, la dominancia, en cada

taxon, del chtyp. simple componente, que ha resultado dominante o, más o

menos, principal, en cuanto a su frecuencia en las muestras estudiadas.

Expresamos esta frecuencia en número de muestras y en porcentaje de ellas,

para que los datos sean comparables.
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Ghtyp.: Frecuencias en n0 y Y. de las muestras de L. stoechas

Rango: dominante secundario terciario

Fenchona 15/55,6 ‘4 7/27,9 ‘4 cero

Alcanfor 7/25,9 Y. 6/22,2 Y. 2/7,4 Y.

1,8—Cineol 2/7,4 ‘4 6/22,2 ‘4 4/14,8 ‘4

Nirtenol chf. acetato 1/3,7 ‘4 3/11,1 ‘4 1/3,7 ‘4

Chtyp.: Frecuencias en n0 y ‘4 de las muestras de L. pedunculata

Rango: dominante secundario terciario cuaternario

Fenchona 17/40,5 ‘4 6/14,3 ‘4 1/2,4 ‘4 2/4,8 ‘4

Alcanfor 9/21,4 ‘4 9/21,4 ‘A 6/14,3 Ya 2/4,8 ‘4

1,8—Cineol 12/28,6 Y. 9/21,4 Ya 8/19,0 ‘4 4/9,5 ‘4

«—Pineno 1/2,4 ‘4 8/19,0 ‘4 12/28,6 ‘4 7/16,7 ‘4

~—Pineno 2/4.8 Ya 2/4,8 ‘4 cero 1/2,4 ‘4

C

Chtyp.: Frecuencias en n y Y. de las muestras de L. sampaioana

Rango: dominante secundario terciario cuaternario

Alcanfor 42/77,8 ‘4 5/9,2 ‘4 1/1,8 Y. 1/1,8 ‘4

Fenchona 5/9,2 ‘4 20/37,0 ‘4 2/3,7 ‘4 cero

1,8—Cineol 3/5,6 Ya 6/11,1 ‘4 4/7,4 ‘4 4/7,4 ‘4

«—Pineno 1/1,9 ‘4 3/5,6 ‘4 13/24,1 ‘4 2/3,7 ‘4

~—Pineno 3/5,6 Ya 1/1,8 Ya 1/1,8 Y. cero

Linalol cero 4/7,4 ‘4 5/9,2 Y. 2/3,7 ‘4

() La fenchona, en rango de quinto orden, en una muestra (1,8 ‘4).
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L. sampaloana subsp. .Iusitani ca:

Los individuos estudiados muestran carácter complejo de chtyp. fenchona,

dominante, y de chtyp. alcanfor, con el carácter terciario, muy débil, de

chtyp. 1,8—cineol. Es decir, sus caracteres químicos concuerdan con los de

L. stoechas.

L. viridis:

Las muestras de L. viridis corresponden, generalmente, a quimiotipos mixtos de

componente, siempre dominante, chtyp. 1,8—cineol; del principal secundario

chtyp. alcanfor; y del terciario chtyp. «-pineno, en gran número .de muestras.

La ausencia del carácter de chtyp. fenchona es, quizás, la característica

más sobresaliente, a nuestro juicio.

L. luisieri:

A L. luisieri, considerada subsp. de L. stoechas por su afinidad morfológica.

la diferencian rotundamente de esta especie sus sorprendentes caracteres

químicos, principalmente, el desconocido, hasta ahora, de chtyp. trans—«-

necrodol chf. acetato de trans—«-necrodilo, dominante; el principal secundario

1,8—cineol; y el terciario, raro, de chtyp. lavandulol chf. acetato de

lavandulilo.

Sin embargo, algo se asemeja químicamente a L. stoechas: sus esencias

contienen pequeñas concentraciones de mirtenol (mect, 0,2 Y~) y acetato de

mirtenilo (1,1 Y.).

Subgrupos de especies de la sect. Stoechas

En conclusión, clasificamos los táxones específicos de la sect. Stoechas, por

su mayor afinidad química, como sigue:
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Sect. Stoechas Gingins

A. Subgrupode máxima afinidad

Lavandula stoecbas L.

Lavandula pedunculata Oav.

Lavandula sampaloana (Rozeira) Riv. -Mart., Diaz et Fernández—González

Lavandula sampaloanasubsp. lusitanica (Chaytor) Riv—Mart., Diaz et

Fernández—González

E. Lavandula viridis L’Hér.

O. Lavandula luisieri (Rozeira) Riv. -Mart.

Características de cada “subgrupo’

El subgrupo A tiene, comunes a sus táxones, dos caracteres principales, los de

chtyp. fenchona y chtyp. alcanfor, y uno terciario, el de chtyp. 1,8—cineol.

De los principales, es dominante, generalmente, el primero, excepto en L.

sampaloana, en la cual es destacadamentedominante el carácter de chtyp.

alcanfor.

Lavandula viridis se caracteriza por la ausencia del chtyp. fenchona, la

fuerte dominancia del carácter de chtyp. 1,8-cineol; el rango de principal

secundario del de chtyp. alcanfor; y terciario, el de chtyp. «—pineno.

Las características de Lavandula luisieri son, en primer lugar, el carácter

dominante excepcional de chtyp. trans-«-necrodol —descubierto ahora en el

reino vegetal—, el carácter principal secundario de chtyp. 1,8—cineol; yel

terciario del chtyp. lavandulol clff. acetato de lavandulilo, raro

4.2.10. Los táxones de la sect. Stoechas: diferenciación y categorías por sus

caracteres químicos

Han quedado expuestas las semejanzas y diferencias existentes entre los

táxones de la sect. Stoechas, basadas en los caracteres químicos de mayor

“peso” y frecuencia, de los que son manifestación los constituyentes mayores.
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Subgrupo A

Dentro de este subgrupo, tenemos que destacar asimismo una característica

específica importante de L. stoechas L. • que le diferencia de los otros tres

táxones, así como del resto del gén. Lavandula: sus esencias contienen

mirtenol (trazas—4,1 ‘4; med;, 1,3 ‘4) y acetato de mirtenilo (trazas—I9,8 Y.;

mcd., 4,4, ‘4) que resulta mayor en algunas esencias individuales.

En este subgrupo, la fenchona predomina sobre el alcanfor, excepto en L.

sampaloana, en que sucede lo contrario.

En él, el 1,8—cineol es mayor terciario en L. stoechas, con concentración

bastante inferior a las de los dos precedentes, lo cual es característico del

subgrupo; en L. pedunculata alcanza concentración media mayor, muy próxima a

las de fenchona y alcanfor; se reduce a concentración media menor en L.

sampaloana; y llega la media a microconstituyente en la subsp. lusitanica.

El «—pineno, sólo tiene valor quimiotaxonómico en L. pedunculata y L.

sampaloana: en aquélla, como cuarto mayor, característico de sus esencias

colectivas, con concentración muy inferior a fenchona 5 1,8—cineol 5 alcanfor;

en L. sampaloana, como menor de alto rango. Esta característica asemeja a

ambos táxones. así como la presencia, en ambos, de ~—pineno, en el HE de la

Península, el cual llega, alguna vez, a ser dominante.

El linalol (mcd., 4.7 ‘4) diferencia a L. sampaloanade L. pedunculata,

sin tener “peso’ decisivo en relación a la categoría de la primera.

Estos caracteres, diferenciales en unos casos, y análogos en otros, nos

permitirían formular los siguientes quimiotáxones, con las categorías que se

indican:

Tá,cones y categorías del subgrupo A

1. Lavandula stoechas L.

Ii. Lavandula pedunculata Cay. subsp. peduncu Jata

iii. Lavandula pedwiculata Cay. subsp. sampaioana (Rozeira) Franco

Iv. Lavandula pedunculata Cay. var. lusitanica Ohaytor
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L. sampaloana resulta degradada al pasar a subespecie de L. peduncul ata, con

lo cual sólo L. stoechas y L. pedunculata conservan la categoría de especie en

este “subgrupo” (subsectio typus).

En la decisión por la prioridad de L. pedunculata sobre su tan afin L.

sampaloana, han influido varias razones: (1) prioridad histórica; (2) mayor

diferencia de los caracteres botánicos de L. pedunculata respecto a L.

stoechas y demás táxones de la actual sect. Stoechas; (3) mayor área ibérica

de difusión, lo cual le da mayor importancia.

En cuanto a la actual subsp. lusitanica, tiene, por un lado, hábito y

caracteres morfológicos muy semejantes a los de la actual L. sampaloana,

degradada a subsp. de L. pedunculata; por otro, sus caracteres químicos son

análogos a los de L. st acchas, lo cual debería ser indicado como chi.

stacchas.

Lavandula viridis L’Hér.

Como se ha indicado, Lavandula viridis L’Hér. está caracterizada: (1) por la

ausencia del carácter de chtyp. fencixona, dominante o principal secundario en

el 0’subgrupo” A; (2) por la dominancia clara del carácter de chtyp.

1,8-cineol, sobre el de chtyp. alcanfor, principal secundario, con mayor

“peso” que el de chtyp. «-pineno, terciario.

Siempre fué considerada con categoría de especie, dentro de la actual

sect. Stoechas, cuyos restantes miembros se han considerado, por el contrario,

subespecies de L. stoechas.

Lavandula luisieri (Rozeira) Mv. —Mart.

Lavandula luisieri, es segregada del subgrupo A por nosotros, a pesár de ser

considerada subsp. de L. st acchas, porque la diferencian totalmente sus

caracteres químicos que justifican asimismo la categoría de especie, que le

atribuimos.

De sus tres caracteres fundamentales, dos son específicos: el carácter de

chtyp. trans—«—necrodol chi’. acetato de trans—«—necrodilo, dominante; y el de

chtyp. lavandulol chi’. acetato de lavandulilo, terciario. Es principal
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secundario el carácter de chtyp. 1,8-cineol.

Además de su real semejanzabotánica con L. stoechas, existe otra química

insignificante: sus esencias contienen asimismo acetato de mirtenilo (mcd.,

1,1 ‘4) y mirtenol (med., 0,2 Ya).

4.2.11. Híbridos de la sect. Stoechas Gingins

La gran semejanza y la variedad morfológicas de los seis táxones de la sect.

Stoechas dificultan o, más bien, no nos han permitido detectar con certidumbre

la presencia de eventuales híbridos en las estaciones de recolección de

muestras individuales de cada uno de aquéllos. Los que presentamos como

híbridos, están justificados a posteriori por sus caracteres químicos,

habiendo comprobado después, en tales ejemplares —del Herbario MACB—,

caracteres botánicos de uno y otro parental, los cuales habría que estudiar

detenidamente. En general, eran plantas con porte más desarrollado que el

medio de los ejemplares de la especie que recolectábamos.

Para evitar confusiones -no obstante los quimiotáxones formulados en

4.2.10—, seguiremos empleando aquí las denominaciones y categorías actuales

Híbridos descritos en la Eibliografía

Algunas subespecies, variedades o formas, así consideradas por RO2EIRA, que

hemos expuesto en las monografías de L. stoecbas y L. peduncul ata, fueron

descritas por otros autores como híbridos de estos táxones. Este autor admite

como hibrido de ambos el siguiente:

4.2.11.1. Lavandula x pannosa Gand. f. myrei P. Silv, Fí. Lus., Comentarii,

2: 27

Fué denominado inicialmente L. pedunculata x L. stoechas Mend. et Vasc., y

descrito así: “Difiere de los progenitores por brácteas de aspecto intermedio,

desde ampliamente romboide—ovadas a obovadas, de base subrepentinamente

cuneiformes, acuminadas en la cima con frecuencia, subsinuadas en su margen,

subtrilobadas a veces; cálices, más o menos ovoide—oblongos; pedúnculo corto
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(de 1,5 a 4,1 cm); coma que iguala, más o menos, la espiga. Corologia:

Vilarinho de Freires, Vale da Rivera do Tanha (F. CAROlA y M. MYRE?).

Sin embargo —dice ROZEIRA (j.c. )-, esta descripción sirve perfectamente

para la gran mayoría del material transmontano, en que las brácteas fértiles

varían mucho, aproximándose a L. stoechas (‘J, mientras las plantas que

viven por encima de los 700 m y en el interior, que son las más parecidas a

las de CAVANILLES, tienen brácteas fértiles que se apartan (de L. peduncu.Zata)

por no abrazar la espiga, y se contraen siempre, más o menos lentamente, hacia

su base. Tampoco es significativo, para él, que el pedúnculo sea pequeño, ya

que se conoce que este órgano tiene longitud muy variable en las diversas

inflorescencias de un individuo, lo que se acentúa cuando existe floración

otoñal o invernal, en la que los pedúnculos son mucho menores o casi nulos.

4.2.11.2. Lavandula x lime Rozeira, Broteria, Ci. Nat. 18: 5

Este híbrido fué descrito por GRANDOGER(ROZEIRA, j.c.) y, denominado por él

L. pedunculata x L. viridis Gand. (1910). Según su diagnosis, difiere de L.

pedunculata Oav. por las hojas superiores, ampliamente lanceoladas, pedúnculos

2—3 veces más largos (18—20 cm), espicastro pálido, brácteas más incisas; (y)

de L. viridis Ait. se distancia por el indumento más denso, blanquecino, hojas

más anchas, y por el color de las flores. Brotes elegantes, con olor suave (no

canforáceo), generalmente tripedicelados, robustos, intermedios de los de sus

progenitores. Florece en abril. Corología: Algarve, junto al río Guadiana,

próximo a Castrojuarim, en Collados.

Dice ROZEIRA que esta descripción es bastante incompleta y confusa; que,

de los ejemplares observados, puede asegurar la validez de la hibridación~ y

que ésta es natural (lógica), dada la proximidad sistemática de las dos

especies (parentales). Pero no le parece que una de ellas sea realmente L.

pedunculata, dada la localidad en que fué encontrado el hibrido. Por ello, le

asigna nuevo nombre. Deducimos, por ello, que los caracteres botánicos del

desconocido parental no eran facilmente observables. Quizás un porte más

desarrollado que el normal de L. viridis fuese la manifestación más clara de

la hibridación. En la Flora Vascular de Andalucía Occidental (VALUES et al.,

j.c.), se identifica este parental con L. stoechas subsp. luisieri.
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Híbridos nuevos

4.2.11.3. Lavandula x arenae, nothosp. nava (provisional)

— L. viridis L’IIér. x L. pedunculata Cay. var. lusitanica Chaytor

Caracteres químicos: <1) 1,8—cineol, dominante y los secundarios, alcanfor

<parcialmente) > «—pineno, heredados de L. viridis; (2) fenchona > alcanfor

(parcialmente), heredados de var. lusitanica.

Nuestra

La muestra fué seleccionada entre los individuos de una población de L.

sampaloanasubsp. lusitaní ca, como supuesto ejemplar de este taxon; lamentando

que no hubiéramos recolectado en esta estación más que esta muestra que el

azar ha querido fuera un hibrido.

Corologíat Melides (Baixo Alentejo); coordenadas UTM 295NC22; fecha de

recolección, 17—4—87.

Ecología: es planta “de arenal” costero -habitación a que alude el nombre

particular que hemos elegido para este híbrido—; la ecología descrita para la

subp. lusitanica.

Cáracteres botánicos

La extraordinaria semejanza morfológica de esta muestra con los ejemplares de

la subsp. lasitanica en la población de ambos, demuestra que este taxon es uno

de los parentales. El mayor desarrollo, motivo de la elección, parece ser

consecuencia de la hibridación, descubierta por~ los caracteres químicos

dominantes que corresponden a los específicos de L. viridis. Se diferencia de

L. x .limae Rozeira en que los caracteres botánicos dominantes de éste, por el

contrario, son herencia de L. virUtas; el segundo parental no identificado por

ROZEIRA inicialmente, parece ser L. luisierí (VALDES et al., l.c.).
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Resultados analíticos

Rendimiento.— La destilación de la muestra dió rendimiento de 0,42 ‘4 de planta

parcialmente seca.

Composición química. — La Tabla 34 muestra, ordenados por su creciente

Ir, los constituyentes identificados, algunos cuya función química ha sido

determinada, y otros no identificados.

Tabla 34. Constituyentes de la esencia de Lavandula x arenae, nothosp. nov.

(prov. 3, ordenados en la secuencia de su elución de Oarbowax 20M

Pico Componente Ir ‘4

1 «—Tuyeno (ESS) 1011 0,0

2 a—Pineno (E18) 1017 6,5

3 Canfeno (E27) 1047 0,3

4 ~—Pineno (ElE 1081 1,0

5 Sabineno CEiS) 1093 1,0

6 Car—3—eno (E20) 1126 0,0

7 Mirceno (El) 1139 0,2

8 «—Terpineno (E52) 1178 t

9 Limoneno (E9) 1201 1,0

10 1,8—Cineol (ES) 1211 56,8

11 cis—frocimeno (E2) 1226 0,8

13 p—Cimeno (E44) 1259 0,4

14 Terpinoleno (ElO) 1269 t

17 Fenchona (E28) 1388 6,8

20 trans—Hidrato de sabineno 1461 0,1

23 «—Gurjuneno (E61) 1476 t

25 Alcanfor (E24) 1507 4,8

26 Linalol (E4) 1547 2,8

28 Acetato de isobornilo (E26) 1557 t

29 Acetato de bornilo (E25) 1564 t

30 «—Fenchol (E56) 1576 0,1
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Tabla 34. Conclusión

32 Acetato de trans-«-necrodilo 1589 0,1

33 Ester A 1592 t

34 Terpinen-4—ol (Eh) 1593 0,7

35 Acetato de lavandulilo (E7) 1598 0,7

38 Mirtenal (E21) 1623 0,2

41 trans-Pinocarveol (E59) 1646 0,3

45 Alcohol A 1665 3,8

46 Lavandulol (E7) 1668 2,8

47 Acetato de mirtenilo (E57) 1673 0,3

48 trans-Verbenol (E22) 1676 0.3

49 «—Terpineol (E13) 1693 t

50 Borneol (E25) 1699 0,4

51 Verbenona (E23) 1712 0,3

54 Ester G 1725 0,3

55 Ester H + Cetona B 1736 t

56 Alcohol E 1739 0,1

60 Mirtenol (E57) 1784 0,0

61 Ester 13 1838 t

62 p—Cimen—8—ol (E45) 1845 t

64 «—Calacoreno (E71) 1893 0,0

69 1967 0, 1

73 .5—Cadinol (E40) 2019 t

74 Canfetehol (E64) 2042 0,0

75 2050 0.1

77 Viridiflorol (E67) 2072 0,0

83 2188 t

85 «—Bisabolol (E42) 2208 0,3

86 Carvacrol (E69) 2210 0,2

87 a-Cadinol (E39) 2230 0.1

92 Ester M 2269 0,0

94 Ester 0 2317 0,0
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Existe un único constituyente mayor, el 1,8-cineol, con 56,8 ‘4. Le

acompañan: fenchona (6,8 ‘4) y «-pineno (6,5 Ya), menores de alto rango, más

alcanfor (4,8 ‘4), tercer menor importante. Entre los microelementos, destaca

un alcohol A (3,8 Y.), linalol (2,8 Ya) y lavandulol (2,8 Ya). El acetato de

lavandulilo acompañante sólo alcanza 0,7 Ya.

El tipo químico de esta esencia permite formular el siguiente

notoquimiotipo:

Nothochtyp. 1, 8—cineol, chstyp. fenchona/«-pineno/alcanfor

Tan alta concentración del 1,8-cineol hay que atribuirla a un chtyp.

1,8—cineol, tan dominante como en L. viridis, de la que también conocemos

caracteres, muy secundarios, de chtyp. alcanfor y chtyp. «-pineno (4.2.8.7).

Por ello, hay que concluir que L. viridis es el otro parental de este híbrido.

La fenchona > alcanfor es el carácter químico aportado por la subsp.

lusí tani ca.

Tenemos, por tanto, un hibrido con caracteres morfológicos dominantes de

la subsp. lusitanica y el carácter químico dominante de L. viridis. Habría que

comprobar la existencia de supuestos caracteres morfológicos, débiles, de L.

viridis.

Serían pues, parentales de este híbrido: L. sampaioana subsp. lusitanica

(Chaytor) Riv.—Mart., Díaz et Fdez—González (L. pedunculata var. lusitanica

Chaytor) y L. viridis L’Hér.

La parte NO del área de L. viridis llega, no lejos, en el Baixo Alentejo,

al Sur de Melides; las citas más próximas que conocemos, son Odemira, San

Teotonio y Saboia, localidad inmediata a Sta. Clara a Velba, en que

recolectamos nuestra muestra 16 de esta especie.

Denominación

Lavandula x arenae. nothosp. nov. (prov.)
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4.2.11.4. Híbridos deL. luisieri (Rozeira) Riv.-Nart. (L. ,c necrodolis, s.l.)

Los híbridos de que nos ocupamos en este apartado, son los que tienen por

parental común a L. luisierí (Rozeira) Riv.—Mart., cuyo carácter botánico y

químico suele tener mayor “peso’ en los híbridos estudiados, que el que

corresponde al segundo parental, otro de los restantes táxones del que

denominamos “subgrupo’ A (subsect. Stoechas typus) Han quedado expuestas las

grandes semejanzas botánicas de todos estos táxones y sus diversas formas o

variedades, lo cual dificulta extraordinariamente las identificaciones cuando

concurren en una determinada estación. No es extraño, pues, que al contrario

de lo sucedido en la sect. Lavandula, no fueran detectados por nosotros al

recolectar los supuestos ejemplares de cada uno de los táxones precedentes. La

investigación de las esencias de cada muestra, es la que nos ha descubierto a

posteriori su existencia.

Aunque sólo hemos seleccionado los que tienen en común un incuestionable

carácter químico de L. luisieri, no dudamos de que, en cada uno de los

restantes táxones, -habremos tabulado alguna muestra como un ejemplar más del

taxon, cuando son híbridos, en realidad; y es que estos táxones son también

muy semejantes químicamente, porque tienen constituyéntes mayores

significativos comunes: 1,8—cineol, fenchona, alcanfor y. a veces, «—pineno.

De las numerosas muestras individuales de cada taxon, hemos logrado conocer un

tipo químico medio de esencia y la frecuencia de cada carácter componente de

sus quimiotipos mixtos, que les diferencia entre si, permitiendo su

identificación en muestras colectivas de bastantes ejemplares. El gran número

de quimiotipos de cada uno de ellos impide aplicar los tipos medios a la

identificación de un parental en un hibrido individual que sólo corresponde a

uno de los quimiotipos del taxon, pero sirven para conocer las dominancias.

El carácter necrodólico es puesto en evidencia por la presencia de los

constituyentes de la “familia” del trans—«—necrodol, de los cuales es

principal y siempre mayor, el acetato de trans—a—necrodilo; y, alguna vez, el

trans—a—necrodol alcanza asimismo esta categoría. L. luisieri aporta también,

con mucha frecuencia, otro terpenoide mayor, el 1,8—cineol. Los restantes

terpenoides mayores de la esencia del hibrido —más todo o parte del

1,8—cineol— definen el carácter del otro parental, permitiendo su
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identificación con un grado de certidumbre variable, en función de sus

terpenoides mayores. La concurrencIa o ausencia de uno o varios de estos

táxones en la estación o las zonas próximas a ella, ayuda en la

identificación.

La Tabla 35 (Mapas 29 y 30) muestra los híbridos encontrados, su

localización y sus rendimientos de esencia. De varios de estos híbridos,

conservamos testigo en el Herbario MACH.

Las composiciones de sus esencias se encuentran en la Tabla 36.

4.2.11.4.1. L. luisierí <Rozeira) Riv.-Nart. x L. pedunculata Cay. nothosp.

nov. (provisional)

Caracteres químicos: (1) acetato de trans—a—necrodilo + trans-«—necrodol.

heredadosde L. luisieri; <2) fenchona + alcanfor, heredadode L. pedunculata.

Muestras

14. it.— Caracteres químicos: el carácter de L. .luisieri corresponde al cbtyp.

trans—«—necrodol chf. acetato de trans—«—necrodilo (el 1.8—cineol, sólo con

4,4 Y.); el carácter del segundo parental viene determinado por alcanfor (23,2

Ya) y fenchona (12,7 Y.), correspondiente a su chtyp. alcanfor/fenchona. Este

carácter es dominante.

Concurrencia, con L. peduncul ata. Este segundo quimiotipo corresponde

normalmente a L. sampaloana, ausente de la estación y zonas inmediatas. Pero

si observamos las Tablas de L. pedunculata, entre las 42 muestras, existen

tres ejemplares excepcionales en las que el alcanfor supera a la fenchona: la

m. 19, de Los Molinos de Guadarrama (Madrid) -dentro del área del tipo de

Cavanilles—, la m. 40, de Toro <Zamora) y la m. 33, del Puerto del Milagro

(Toledo). En 4.2.9, indicamos que el carácter de chtyp. alcanfor es dominante

en el 9 Ya de las muestras de L. pedunculata; y principal secundario, en el

21,4 Y. de ellas; y el de chtyp. fenchona, secundario en el 14,3 Y. de las

muestras.

Caracteres botánicos del hibrido: los pelos visibles en la garganta de la

corola, las inflorescencias y las brácteas fértiles de algunas inflorescencias
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recuerdan a L. luisierí; las brácteas de otras inflorescencias, y el indumento

le asemejan a L. pedunculata.

M. GOl.— Caracteres químicos: el carácter de L. luisieri corresponde al

chtyp. trans—a—necrodol chi’. acetato de trans—«—necrodilo/1. 8—cineol. Una

parte menor de la alta concentración del 1,8—cineol (35,4 ‘4), debe

corresponder al otro parental, caracterizado, además, por la fenchona (9,9 ‘4),

relativamente pequeña también, que definen un chtyp. fenchona/1,B—cineol, con

concentraciones semejantes, propio de L. pedunculata.

Concurrencia, con L. pedunculata y L. sampaioana. L sampaloana es

descartable, porque es generalmente característico y principal en su esencia

el alcanfor, aquí microconstituyente (1.3 ‘4).

Caracteres botánicos del híbrido: el indumento y las brácteas de unos

espicastros, son semejantes a los de L pedunculata; el porte general, las

brácteas de otros, y los pelos visibles en la garganta de la corola, a las de

L. luisierí.

4.2.11.4.2. L. luisieri <Rozeira) Riv.-Nart. x L. pedunculata Cay. subsp.

sampa ioana (Rozeira) Franco, nothossp. nov. (provisional>

Caracteres químicos: <1) acetato de trans—«—necrodilo + trans—«—necrodol,

heredados de L. luisieri; <2) alcanfor + > fenchona, heredados de L.

pedunculata subsp. sampaioana.

Nuestras

¡E. BM.— Caracteres químicos: el carácter de L. luisieri corresponde al chtyp.

trans—cz—necrodol chi’. acetato de trans-«-necrodilo; el carácter del otro

parental corresponde claramente a un chtyp. alcanfor/l,8—cineol de L.

sampaioana; la fenchona -se halla ausente prácticamente (0,2 ‘4). Ambos

caracteres se hallan equilibrados.

Concurrencia, con L. peduncuista en la estación, y con L. sampaloana en

zona próxima.
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Caracteres botánicos del híbrido: porte general, longitud del pedúnculo e

indumento le asemejan a L. sampaloana; pelos visibles en la garganta de la

corola y brácteas fértiles, a L. lulsieri.

¡4. EA2. - Caracteres químicos: el carácter de L. .Luisieri corresponde al

chtyp. trans—«—necrodol chi’. acetato de trans—«—necrodilo; un segundo carácter

corresponde a un chtyp. alcanfor/>fenchona/«-pineno, típico de L. sampaioana.

Concurrencia, con L. pedunculata en la estación y con L. sampaloana en

zona próxima.

Caracteres botánicos del hibrido: porte general y pelos visibles en la

garganta de la corola le asemejana L. luisieri; el indumento a L. sampaloana.

¡E. 002.- Caracteres químicos: el carácter de L. luisieri corresponde al

chtyp. trans—«—necrodol chi’. acetato de trans—«—necrodilo/i,8—cineol,

predominante; y un carácter de chtyp. alcanfor/>fenchona, chstyp. 1,8—cineol,

típico de L. sampaioana.

Concurrencia, con L. sampaloana y L. pedunculata.

Caracteres botánicos del híbrido: porte general y brácteas fértiles

semejanteal de L. luisieri; el indumento, a L. sampaioana.

¡4. ff3.— Caracteres químicos: el carácter de L. luisíeri, predominante,

corresponde al chtyp. trans-«—necrodol chi’. acetato de trans—«—necrodilo; más

otro carácter expresable por un chtyp. alcanfor, simple, típico de L.

sarnpaioana.

Concurrencia, con L. sampaicana (no se encuentra L. pedunculata en la

zona).

Caracteres botánicos del híbrido: porte general, inflorescencia,

pedúnculo e indumento, semejantes a L. sampaloana.

¡4. BAL.— Caracteres químicos: el carácter de L. .Iuisieri corresponde al

chtyp. trans—«—necrodol chi’. acetato de trans—«—necrodilo/1, 8—cineol,

predominante; el otro carácter de híbrido define un chtyp. alcanfor simple,

típico de L. sampaioana. No puede ser atribuido a subp. lusitanica, porque el

constituyente principal y fundamental de ésta es la fenchona, ausente (0, 1 Y.).
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Concurrencia, con la subsp. lusitanica, en. la. estación, y con L.

sampaloana en zoná próxima.

Caracteres botánicos del híbrido: porte casi igual al de L. luisierí, con

pedúnculo muy corto; se asemeja a L. sampaioana en su indumento y brácteas

fértiles.

4.2.11.4.3. L. luisieri (Rozeira) Riv.-Nart. x L. pedunculata Cay. var.

lusitanica Chaytor, nothovar. nov. <provisional)

Caracteres químicos: (1) acetato de trans—a—necrodilo • trans—«—necrodol,

heredados de L. luisierí; <2) fenchona. heredada de L. pedunculata var.

lusitanica.

Nuestras

¡4. 111.— Caracteres químicos: el carácter predominante de L. luisieri

corresponde al chtyp. trans-«-necrodol chi’. acetato de trans—a—necrodilo/

1,8—cineol; el otro carácter de híbrido corresponde a un chtyp. fenchona o a

otro fenchona/1,8—cineol, poco probable, que aportaría una muy pequeña

proporción del 1,8—cineol presente. El alcanfor se halla ausente,

prácticamente (0,5 ‘4).

Concurrencia, con L. sampaloanay L. sampaioana subsp. lusitanica en su

estación.

Caracteres botánicos del híbrido: inflorescencia con pelos visibles en la

garganta de la corola e indumento, semejantesa L. luisierí; porte general y

brácteas fértiles, a L. sampaioana subsp. lusitanica.

¡4. 112.— Caracteres químicos: los mismos de la m. Rl.

Concurrencia, con L. sampaicana y con L. sampaloana subsp. lusitanica en

su estación.

Caracteres botánicos del híbrido: porte general y pedúnculo, semejantesa

L. sampaloana subsp. .Iusitanica; inflorescencias e indumento, a L. luisieri..
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Notoquimiotipos de Lavandula x necrodolis, s.l. (prov.)

A. L. luisieri x L. pedunculata, nothosp. nov., (prov.) (2 muestras)

1. Nothochtyp. alcanfor/fenchona//>trans—a—necrodol chi’. acetato de

trans—«—necrodilo (m. Ccl)

2. Nothochtyp. 1,8—cineol/trans-«-necrodol chi’. acetato (brev.)//>

fenchona (m. 1’O)

E. L. luisiéri x L. pedunculata subsp. sampaioana, nothossp. nov. (prov.)

(5 muestras)

3. Nothochtyp. trans—«—necrodol chi’. acetato (brev. )//alcanfor (m. 113)

4. Nothochtyp. idem//alcani’or/1,S-cineol (m. BM)

5. Nothochtyp. idem//alcanfor/fenchona/«—pineno Cm. BA2)

6. Nothochtyp. idem/1,8—cineol//>alcanfor (m. BAt)

7. Nothochtyp. idem//alcanfor/>fenchona, chstyp. 1,8—cineol (m. CC2)

C. L. luisieri x L. pedunculatavar. lusitanica, nothovar. nov. <prov.)

(2 muestras)

8. Notbochtyp. idem/l,8-cineol//fenchona (m. Hl y 112)
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Tabla 35. Muestras estudiadás de Lavandula x necrodolis, s.l.

Muestra Localidad

Coordenadas

UTM

Fecha de

recolección

Aceite

Rdto.

Esencial

Y. (V/M)

ESPARA

BADAJOZ

BAl Castilbíanco 3OSUJ1S 24—5—86 0,62

BA2 Herrera del Duque 30SUJ24 24-5—86 0,46

CACERES

001 Carrascalejo 305UJ19 23—5—86 0,59

OC2 Helechosa 305UJ35 24—5-86 0,93

HUELVA

Hl El Rompido 29SFB62 1—5—86 0,73

H2 Punta Umbria 295PB72 1—5—86 0,62

H3 Rosal de la Frontera 29SQH1S 1—5—86 0,58

TOLEDO

TO Hontanar 305UJ68 12—6—86 1, 16

PORTUGAL

HAIXO ALENTEJO

BAL Vila Hoya 29SN083 17—4—87 0,60

386



40

Mapa 29. Muestras

nov. (prov. ) (e); L.

estudiadas

luisieri x L. pedunculata var.

x L. pedunculata, nothosp.

lusitanica, nothovar. nov.

(prov.) ® (MI. CAROtA VALLEJO)

Mapa 30. Muestras estudiadas de L. luisieri x L. pedunculata subsp. sampaloana,

nothossp. nov. (prov.): (M. 1. GARCíA VALLEJO)

de L. luisieri

4O
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Tabla 36. Esencias de Lavandnla x necrodolis, s.l.

Pico Ccl TO BAl HA2 CC2 113 BM. Hl 112

2

3

4

5

6

8

9

10

15

17

18

19

20

21

22

24

25a

26

26a

26b

27a

2%

28

28a

29

30

31

32

35

2,9

0,8

1,8

1,8

1,4

0,8

4,4

t

12,7

0, 1

0,7

0,1

23,2

1,9

0,2

11,3

0,9

{ 4,4
0,9

0,5

0,5

0,6

2,1

3,0

0,0

2,3

1,0

0,3

0,5

+

3,4

0,1

0,3

0,2

0,0

0,2

35,4

0,0

9,9

0,5

1,2

0,5

1,3

1,9

t

6,3

2,4

~3,0

0,7

0,3

0,3

0,3

0,5

2.3

t

1,0

0,3

0,7

0,3

1,1

0,2

0,1

0,1

t

0,2

0,6

0,0

0,2

0,4

1,6

0,5

21, 0

1,3

0,6

12,1

3,3

5,2

1,1

1,0

0,6

0,8

0,7

6,2

0,0

1,2

1,3

1,1

0,5

0,8

0,1

0,1

t

0,0

0,3

25,0

0,0

2,4

0,3

0,8

0,4

10,3

1,0

0.4

13,4

3,0

(3,5

1,4

0,6

0,6

0,7

0,8

3,4

t

1,9

0,1

0,2

0,4

5,6

0,6

0,1

2,1

0,1

0,9

3,7

0,4

5,9

0,5

10

0,4

11,1

5,0

0,2

15,1

2,4

3.6

1,1

0,9

0,7

0,9

2,5

4,0

0,5

2,5

0,5

1,4

1,4

0,1

t

t

0,5

0,0

t

2,9

0,0

0,4

1,6

2,6

2,5

13,8

3,4

0,4

11,3

4,5

6,1

1,7

0,5

0,7

0,6

0,7

1,2

1,4

1,1

0,1

0,2

0,7

2,2

0,3

0, 1

2,3

t

0,2

11,1

0,1

0, 1

0,1

0,7

0,0

18,7

1,9

0,7

15,5

3,1

5,0

1,4

0,3

0,5

0,8

2,6

6,4

0,0

1,7

0,5

0,7

1.2

2,7

0,1

0,1

:3,3

t

0,6

13,5

0,4

8,8

0,2

0,6

0,0

0,5

2,3

0,2

23,7

2.2

4,4

1,8

0,5

0,5

0,5

4,0

5.3

0,0

3,2

0,5

0,2

0,2

1,6

t

t

2,3

t

0,4

16,7

t

6,1

0, 1

1,0

0,1

0,9

0,7

t

19,8

2,5

5,6

1,2

0,4

0,3

0,3

2,6

8,8

0,0

2,8

0.2

0,2

t
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Tabla 36. Conclusión

3%

36

37

40

41

42

42a

43

44

46

47

50

51

52a

53

53a

54

54a

55

5%

56

0,9

0,2

0,6

0,3

0,5

0,1

t

t

t

0,1

0,0

0,3

0,1

0,1

3,0

0,1

0,3

0,0

0,6

0,6

0,5

1,5

1,0

0,3

0,2

t

0,1

0,1

0,2

0,1

0,6

0,7

1,8

0,6

1,8

0,5

1,1

0,1

0,3

0,0
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4.2.11.5. Hibridación probable de Lavandula stoechas L. x Lavandula luisierí

(Rozeira> Mv. -Mart.

Vimos que 4 esencias individuales de L. stoechascontenían transa—necrodol y

acetato de trans—«—necrodilo en pequeñas concentraciones notables: la m. 8,

recolectada en Tarifa (Cádiz), con 2,4 y 4,8 Ya, respectivamente; la m. 13, de

Los Bodegones (Huelva), con 2,6 y 4,3 ‘4; la m. 14, de Alhaurin de la Torre

(Málaga), con 2,2 y 1,9 ‘4; y la m. 20, de Cortés de la Frontera (Málaga), con

1,7 y 2,3 Ya. Ambos constituyentes, específicos de L. luisieri, comunican a

tales individuos de L. stoechas un carácter químico extraño residual, propio

de L. luisierí, que indica, en nuestra opinión, que tales plantas tienen

origen hibridógeno, por cruzamiento remoto de ambos parentales. El claro

carácter hibrido inicial se habría ido debilitando, a través del tiempo, según

el conocido fenómeno de la “introgresión”: cruzamiento del híbrido con uno de

sus parentales (L. stoechas). exclusivamente.

Consideramos, pues, muy probable la existencia del híbrido:

Lavandula luisierí x Lavandula stoechas, nothosp. nov. <prov.)
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4.3. SECT. DENTATA SUÁREZ-CERVERAET SEOANE-CAJIBA 1986, Art. Jard. Bot. Madrid,

42<2>: 402 <1986>

En 2.3.4, hemos expuesto los caracteres de la sect. Dentata Suárez-Cervera et

Seoane—Camba, cuyo typus y unica especie es L. dent ata L., incluida

inicialmente en la sect. StoechasGingins (4.2).

4.3.1 Lavandula dentata L., Sp. Pl.: 572 (1753); táxones subespecíficos

4.3.1.1. Caracteres, corologia, ecología y sintaxonomía

Caracteres botánicos

Mata (Fig. 80) erecta generalmente, de 30—70<—lOO) cm, con tallos leñosos en

la base, simples o algo ramificados en su parte superior, con pubescencia

grisácea, más o menos densa, mayor en las ramas jóvenes y en la parte superior

de la planta, de pelos cortos y ramificados y largos patentes. Hojas sésiles

de (5—10-)25—30(-45) x (1—)3—4(-8) mm, mayores y más anchas las caulinares,

linear—oblongas a lanceoladas, crenado-dentadas o pectinado-pinnatífidas, con

lóbulos obtusos, a menudo revolutos; haz verde y envés cano—tomentoso.

Indumento foliar asimétrico, con pelos estrellados, ramificados dendroides, y

glandulosos simples, cortos o largos, ramificados inclusive. Pedúnculos, más

bién, largos (5—)10(—30) cm), prismáticos, con costillas poco marcadas, más o

menos pubescentes, lanuginosos en la parte superior, con indumento blanco.

Espicastro violáceo, cilíndrico laxo, interrumpido a veces en su base, de

15—50 mm de longitud; con 7—8 verticilos y 5—7<—lO) flores por bráctea, la

flor central del dicasio, separada del eje, y situadas por detrás de ella las

dos laterales. Brácteas fértiles de 4—12 mm de longitud, oblatas, aboyadas,

apiculadas, con márgenes enteros, más o menos, imbricadas, no contiguas, con

nerviación reticulada; existe una transición de las basales a las de la coma:

se alargan y estrechan aquéllas, y pasan a oval—lanceoladas o elípticas hasta

la forma y, a veces, el color de las de la coma. Bractéclas de contorno

irregular, con pelos largos y glandulosos. Brácteas de la coma, en número de

4—12, de color azul intenso o violáceo, textura fina, tamaño similar al de las

391



h
1cm

Fig. 80. Lavandula dentata U: p. porte general

f
1<
*4

lnvw

(long 35 cm); h, hoja;

f, flor (ALCARAZ ARIZA et al., 1989)

392

p
1cm

pr



fértiles, obovadas o rómbicas. Cáliz violáceo, nétamente pedicelado, de 5,5—

7,5 mm de longitud, tubular en la floración, se agranda en la base, y apenas

crece en la fructificación; con 13 nervios y 5 lóbulos, cortos, anchos,

tricuspidados o agudos los cuatro anteriores, y el posterior, apendiculado,

oblato, circular, reniforme, que abarca los posteriores y la parte posterior

de la corola; más o menos pubescente, con pelos estrellados. Corola

azulado—violácea, de 6,5—9,5 mm de longitud, con tubo igual o poco más largo

que el cáliz, bilabiada, con labios marcados y 5 lóbulos sobresalientes en la

floración; pubescente en la mitad apical. Estilo con estigma glanduloso,

morado, hendido-lanceolado; laxamente viloso. Fruto, falso tetraquenio;

núculas de 1,22 x 0,8 mm, largamente oblongo, con el punto de inserción

ligeramente acuminado y con abundante pruina; ornamentación semejante a la de

L. stoechas, L. stoechas subsp. .Zusitanica y L. luisieri, con dibujos de menor

tamaño. 2n = 42, 44, 45. Florece de marzo a mayo (SUAREZ—CERVERAet SEOANE-

CAMBA, 1989; CHAYTOR, l.c.; ROZEIRA, l.c.; VALUES et al.; SUAREZ-CERVERA,

1986, 1987).

Variación de caracteres botánicos

Aunque el aspecto general de los individuos es constante, presentan las

diferencias que se deducen de tan variadas magnitudes de los caracteres, como

hemos consignado, juntamente con la variación del grado de pubescencia. Se han

descrito, por ello, variedades y/o formas, que, en opinión de ROZEIRA (l.c. ),

no deben ser consideradas como tales, no sólo porque aparecen ejemplares de

transición hacia el tipo, sino, también, porque los caracteres que los

diferencian, no son fijos: muchas veces, varían más o menos en un mismo

individuo, mostrando una adaptación a las condiciones del medio.

Var. balearica Ging. 1826 (f. balearica Gingins).— Planta de hábito

enano, de hojas muy revolutas y pequeñas; pedúnculo pequeño, muy lanuginoso.

Var. candidans Battandier (f. candidans Battandier).— Hojas muy

revolutas, de nuevas, y blanco-tomentosas o lanuginosas, como los pedúnculos.

Ambas variedades, muy próximas en sus caracteres, son xeróf itas.

En las variaciones de los diferentes caracteres, se ha. basado el

establecimiento de otras variedades o formas: la var. o f. multibracteata
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Benn. • de Marruecos, por el variable número de brácteas de la coma; la f. alba

TD. o f. albiflara Chayt. y la U rosea Chayt., por el color de las flores.

(CHAYTOR, l.c.; ROZEIRA, j.c.).

Sinónimos

Stoechas dentata Miller (1768); Lavendula dentata Crantz (1762); Lavandula

dentata L. (1753); Lavandula pinnada Moench (1802); Lavandula santolinaefolia

Spach (1850-1853).

Hombres comunes: En España, Albuzema Fihizada (Ortega, 1784), Albuzema

Inglesa, Gallanda y Tomany (Colmeiro, 1888); en portugués, Rosmaninho

(Menezes, 1914) y Alichrin Francés (Clusius, 1576; Lobelius, 1576); en

francés, Lavande dentée (Poir. ex Gingins, 1826) y Lavande á feuilles

crenelées(Tournefort cd. de Jolyclerc, 1797).

Corologia, ecología y sintaxonomía

L. dent ata es “especie litoral” del SE de la Península (España). extendiéndose

desde la provincia de Cádiz a la de Barcelona (Mapa 15). Fuera de la

Península, se encuentra asimismo en las Islas Canarias (Lanzarote, Gran

Canaria, Tenerife y Gomera) e isla de Cabo Verde; en Marruecos y Argelia,

Islas Baleares, Sicilia e Italia; en Arabia y Abisinia—Eritrea.

En España, no abandona las inmediaciones de la costa Mediterránea,

extendiéndose sobre suelos básicos, desde las inmediaciones del Estrecho de

Gibraltar a la desembocadura del Ebro y provincia de Barcelona. Comprende los

sectores Valenciano-Tarraconense de la provincia corológica Catalano—

Valenciano— Provenzal—Balear; los sectores Almeriense, Murciano y Alicantino

de la provincia corológica Murciano—Almeriense; parte del Malacitano—

Almujarense y Alpujarro—Gadorense de la provincia corológica Bética; y el

Gaditano de la provincia corológica Gaditano—Onubo—Algarviense (SUAREZ—CERVERA

y SEQANE-CANHA, 1986b; CHAYTOR, .1.c.; ROZEIRA, l.c.).

Según BOLOS Y VAYREDA (j.c.), L. dentata L. es “indiferente a la cal”. Es

característica de la as. 6.17.Lavandulo dentatae-Genistetum retamoides Riv.—

God. et Riv.—Mart., la cual se extiende por la zona de la costa de
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Granada-Málaga. Esta as., como las demás de la al. 6.1.Saturejo—Coridothymion

Riv.-God. et Riv.—Mart. (con la excepción de la 6.1.6.Lavandula stoechidi—

Genistetum equisetiformis), tienen carácter calcifilo. La as. 6.1.7 se

desarrolla en suelos, como los rotlem o braunlehn relictos, sobre piedras

silíceas, o los xero—ranker, más o menos profundos. En cuatro inventarios: dos

de Maro (Málaga), Cerro Gordo (a 150 y 180 m), y otros dos de la provincia de

Granada, Almuñecar a Salobreña y en Cerros de Almuñecar (a 100 y 120 ni), le

correspondió coberturas de 80, 80, 75 y 80 Ya, respectivamente.

L. dentata es asimismo característica de la as. 1.1.7.Erico-Lavanduletum

dentatae 0. Bolos 1956 (o. Rosmarinetalia Er.—Bl. 1931; al. 1.1.Rosmarino-

Ericion Er.—Bl. 1931). Ocupa umbrías o zonas frescas en el territorio del

Querco—Lentiscetum; desde las montañas de la comarca de Denia a las de

Alicante. Dicen RIVAS GODAY y RIVAS-MARTíNEZ (1967) que las asociáciones de

esta alianza que es principalmente costera, hallan su óptimo en la provincia

corológica Valenciano—Catalano—Provenzal; y que, al penetrar, más o menos, en

la Submeseta Sur y en la cuenca del Ebro, desaparecen características

sensibles al frío.

Usos de L. dentata L.

Como “hierba” medicinal, es usada en la Medicina popular árabe: HASSAN et al.

(l.c. ) la consideran valiosa para el tratamiento de los resfriados comunes; su

decocto (decocción), con licor, es considerado asimismo un buen remedio del

cólico nefrítico y para expulsar cálculos renales. Indican que esta planta ha

sido exportada a Francia y la India, probablemente, como medicinal. GOMEZ

MONTALBO(1986) ha demostrado que, en infusión y suspensión, tiene actividad

hipoglucemiante.

Más adelante, se menciona otra acción farmacológica de su esencia:

actividad espasmolitica.

El aceite esencial no ha sido industrializado (GILDEMEISTER y HOFFMAHN,

196 ib).
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4.3.1.2. Composición química de sus aceites esenciales; quimiotipos

Datos bibliográficos

La primera Hota sobre un “aceite de España”, aparece en el Bericht von

Schimmel 1908:58 (GILUEMEISTER y HOFFMANN, 1961b); su principal constituyente

fué el cineol, más un alcohol fuertemente levo (oc ~115,8Ó) y pinocanfona
D

(pinocarvona). En segunda Nota de este Boletín (1938:55), se comunicó asimismo

que dos muestras de España contenían 35,6 y 38 Y. de éster, cuyo poder

rotatorio levo creció con el contenido de éster.

ROVESTI (1956) analizó comparativamente sendas esencias (colectivas) de

plantas silvestres de Italia CI) y Eritrea (E): la 1, destilada de plantas en

flor, recolectadas a 800 m de altitud, en la Móntaña del Gargano (Sur de

Italia); la E, de plantas en flor de una franja “calcárea”, en el contorno del

monte de Soira, a 2600 ni. Obtuvo los siguientes resultados porcentuales:

Esencia Cineol Alcanfor Borneol Esteres «20 Rdto.

1 1,2 0,0 3,8 6,8 +5,60 1,35 Y.

E 4,5 4 2,3 3,6 +14,60 0,25 Y

La aparición del alcanfor en E, es atribuida a un “quimiotipo canforígeno

característico” de las plantas africanas.

- HASSAN et al. (1984), en esencia de plantas de Arabia Saudí, encontraron

54,6 Ya de alcanfor, identificaron linalol y acetato de linalilo, y no

encontraron cineol ni carvona.

IL IDRISI et al. (1984) analizaron asimismo cinco esencias de sendas

localidades de Marruecos, encontrando los constituyentes mayores: alcanfor

(1,2—72 ‘4), borneol (1.1—47 ‘4) y cineol (1,2—26 ‘4); y, como notables, linalol

(0,5—4 ‘4), acetato de linalilo (0,6—4,3%) y lavandulol (1—3 ‘4).

GARCíA MARTIN y GARCíA VALLEJO me comunicaron los datos inéditos

siguientes, sobre una esencia de Argelia, recolectada en 1971, analizada por

ellos. Resultaron constituyentes mayores: 1,8—cineol + limoneno (39,0 ‘4) y

fr-pineno (18,5 Ya); menores: mirtenal (7,9 ‘4) y linalol (5,5 ‘4), «-pineno (5,7
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Ya) y trans-verbenol (3,5 ‘4); siendo microconstituyentes más notables: mirtenol

(2,7 ‘4), alcanfor (0,9 ‘4) y canfeno (0,6 Y.).

Los primeros datos obtenidos por nosotros, de esencias de L. dentata, los

dimos a conocer en dos ocasiones (GARCíA VALLEJO et al., 1987, 1989).

Ultimamente, GAMEZ et al. (1990) han publicado la composición de una

esencia (colectiva), destilada de sumidades floridas de plantas recolectadas

en Punta de la Mona (Granada). Identifican los constituyentes siguientes

(conc. porcentual): 1.8-cineol <50,6), ~—pineno <9,8>, trans—pinocarveol

(4,5), fr-carifileno (3.1), acetato de linalilo (3,0), carvacrol (2,6), acetato

de terpinilo (2,5), «—pineno (2,2), lavandulol (1,9), p—cimeno (1,8), timol

(1,8), borneol (1,2), linalol (1,2), terpinen—4—ol (1,0), «—terpineno (0,6),

fenchona (0,5) y p—cimen—8--ol (0,5); suman 86,4 ‘4. Este trabajo acompaña a un

estudio sobre la actividad espasmolitica que ha sido detectada, en su

Laboratorio de Farmacología, en varios géneros aromáticos; la esencia de L.

dentata inhibió las contracciones inducidas por la acetilcolina.

Muestras estudiadas

La Tabla 37 (Mapa 31) indica la procedencia de cada una de las 13 esencias

individuales analizadas, y los rendimientos de esencia de los individuos

correspondientes.
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Tabla 37 Muestras estudiadas de Lavandula dentata L.

Coordenadas Fecha de Aceite Esencial

Muestra Localidad UTM recolección Rdto. ‘4 (V/M)

GRANADA

1 La Herradura 30SVF36 26—3—86 0,56

2 Motril 305VF56 27—3—86 0,45

ALMERíA -

3 Mojácar SOSXGOI 28—3—86 0,53

4 Guazamara 305XG03 28—3—86 1,48

5 5. Juan dedos Terreros 305XG13 28—3-86 1,94

MURCIA

6 Sierra del Cantar 305XG25 29—3-86 1,48

7 Puerto de Mazarrón 305)0355 29—3-86 0,82

8 Cartagena 305XG76 29-3-86 0,77

ALICANTE

9 Altea 305YH57 16—5-86 0,45

10 Peñón de Ifach 315BC48 16—5—86 0,62

11 Peñón de Ifach 3152C48 26-3—88 0,78

12 Cabo de la Nao S1SBC59 16-5—86 0,83

13 Cabo de la Nao 315BC59 26-3—88 0,89

14 Cabo de 5. Antonio 315BC59 16—5-86 0,56

VALENCIA

15 Monte Hayren (Gandía) 3OSYJ41 27—3—88 0,62

CASTEL LON

16 Desierto de Las Palmas 30TYK54 17—5-86 0,92

17 Desierto de las Palmas 3OTVKS4 27—3—88 0,93
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Mapa 31. Muestras estudiadas de Lavandula dentata L. (M.I. GARCíA VALLEJO)

Resultados analíticos y discusión

Resultados

Estas esencias se obtuvieron con rendimientos medios, referidos a planta

parcialmente seca, de 0,73 Ya, en la Región Valenciana, y 1,25 Ya, en la zona

Sur de su área de distribución (Murcia, Almería y Granada).

La Tabla 38 muestra los constituyentes de las esencias, y la Tabla 39, la

composición de cada una de las 17 esencias individuales. Hemos identificado 30

constituyentes; y, cuantificado 33 de estas esencias, que suman 81,7—94,3 ‘4

(med., 88,1 ‘4). Las estructuras de los constituyentes novedosos se reunen en

la Fig. 81.
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Tabla 38. Constituyentes de las esencias estudiadas de Lavandula dentata L.

ordenados en la secuencia de su elución de Carbowax 20M

Pico Componente Ir

1 «—Pineno (ElE) 1017

2 Canfeno (E27) 1047

3 ~—Pineno (E19) 1081

4 Sabineno (E15) 1093

5 Mirceno (El) 1139

6 Limoneno (E9) 1201

7 1,8—Cineol (ES) 1211

E p—Cimeno (E44) 1259

9 Fenchona (E28) 1388

10 Alcanfor (E24) 1507

11 Linalol (E4) 1557

12 Acetato de linalilo (E4) 1560

13 Pinocarvona (E61)? 1570

14 ~—Cariofileno (E37) 1583

15 Terpinen—4—ol (Eh) 1593

16 Mirtenal (E21) 1623

17 trans-Pinocarveol (E59) 1646

18 6—Terpineol (E12) 1660

19 trans-Verbenol (E22) 1673

20 Acetato de «—terpinilo (E53) 1703

21 «—Terpineol CEiS) 1693

22 Borneol (E25) 1699

23 ~—Selineno (E75) 1707

24 ~—Bisaboleno (E33) 1715

25 Verbenona (E23) 1712

26 cis-«--Hisaboleno (E73) 1758

27 Mirtenol (E59) 1781

28 Oxido de Cariofileno (E38) 1972

29 «—Bisabolol (E42) 2208

400



Tabla 37. Conclusión

30 iso—Bisabolol (E74) 2215

31 «—Cadinol 2230
Cetona sesquiterp. 1 2231

32 Cetona sesquiterp. Ii 2283

33 Alcohol sesquiterp. 2424

Fig. 81. Estructuras núm. 72 a 75, de constituyentes significativos o notables

de esenciasde la sect. Dentata (y. Fig. 6 y 23)

A. Monoterpenoide

• ~OH

‘-4.

E72: cis—~-Terpineol

E. Sesquiterpenoides

014

E73: cis—«-Bisaboleno £74: iso-Bisabolol E75: ~—Selineno
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Los resultados analíticos nos permiten agrupar estas esencias en dos

subgrupos: «, las ni. 1-8, de 8 localidades, distantes, de la zona Sureste

(provincias de Murcia, Almería y Granada); y ~, las m. 9—17, de otras 8

localidades, también distantes, de la Comunidad Valenciana (provincias de

Alicante, Valencia y Castellón). Sólo en esta especie del gén. Lavandula,

hemos encontrado que la geografía separa claramente táxones químicos

diferentes, de áreas cuyo linde común coincide prácticamente con el de las

regiones políticas de aquella Comunidad y Murcia.

Ya habíamos comprobado —pero no de modo tan general y concluyente— que el

“componente geográfico” puede “gobernar” eventualmente algún carácter químico

fuerte (mayor), de más o menos individuos de poblaciones locales y hasta de

área regional de alguna especie: (1) el carácter responsable del rango de

mayor del «-bisabolol en bastantes individuos de L. latifolia que viven en

localidades de una amplia área del NE de España (prov. de Huesca, Lérida,

Castellón y Valencia; (2) el carácter responsable del ~—pineno mayor en

individuos de poblaciones de L. pedunculata y 1. sampaioana, que viven en el

NO de la Península.

Es constituyente característico, mayor y fundamental de la especie, el

f3—pineno, juntamente con su afín el trans—pinocarveol, también mayor en la

mayoría de las esencias ~ (donde es dominante el frpineno). El 1,8—cineol,

característico de a, falta prácticamente en ~. De este grupo, es

característico, como mayor, «-pineno.

Constituyentes mayores (Y.) a (m. 1—8) ~ (ni. 9—17)

f3—Pineno 4,3-20,2 (med., 11,7) 27,6—42,4 (med., 34,6)

1,8—Cineol 39,2—66,9 (med., 54,6) 0,1—0,7 (mcd., 0,3)

«—Pineno 2,7—6,0 (mcd., 4,2) 8,7—13,2 (med., 10,4)

trans—Pinocarveol 1,8—7,1 (med., 3.6) 5,8—11,2 (med., 8,2)

Linalol 0,1—1,5 (med., 0,6) 2,0—10,5 (med., 4,1)

Entre los restantes constituyentes, son notables en « y ~,

respectivamente, con la categoría de microconstituyente (mcd.): mirtenal (1,9

y 0,4 ‘4), mirtenol (1,6 y 3,6 ‘4), pinocarvona (1,1 y 2,3 Y.), limoneno (0,7 y
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1,6 Y.), borneol (0,2 y 1,4 Y.), sabineno (0,7 y 1,2 ‘4) y canfeno (0,3 y 1,1 ‘4).

Faltan, prácticamente, fenchona (0,4 y 0,5 Y.) y alcanfor (0,5 y 1,7 ‘4).

Se observa que estos constituyentes tienen mayor “peso” en ~ que en oc,

excepto el mirtenal.

Discusión; cuestionabilidad de la categoría taxonómica de estos subgrupos

Estos resultados demuestran que las esencias de estos dos subgrupos de

muestras pertenecen a tipos químicos medios diferentes, con el t3-pineno como

constituyente mayor común, juntamente con trans—pinocarveol (de su familia>.

«. Tipo químico medio, 1,8-cineol/>~—pineno

~. Tipo químico medio, #-pineno + trans—pinacarveol/»oc—pineno

Ambos tipos químicos corroboran la segregación de L. dentataL., de la

sect. Stoechas Ging., y la creación de la moderna sect. Dentata Suárez-Cervera

y Seoane—Camba, ya que son característicos de ella. Es mayor común y

característico de sect. Dentata el ~—pineno con su “familiar” el trans—

pinocarveol; de sect. Stoechas, es mayor común cii 1,8—cineol; de sect.

Lavandula, es característico el linalol.

A efectos de establecer los respectivos quimiotipos de esta especie,

exponemos las combinaciones de los constituyentes mayores en cada uno de estos

grupos de esencias.

Subgrupo « (8 muestras)

Combinación binaria (en 7 muestras)

1. 1,8—Cineol y ~—pineno + trans—pinocarveol, en m. 2-8.

la. Idem e idem, con «—pineno, menor, en m. 1.

Subgrupo ~ (9 muestras)

Combinación binaria (en 8 muestras)

2. ~—Pineno + trans—pinocarveol y «—pineno, en ni. 9, 10 y 12-17.
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Combinación ternaria <en una muestra)

3. ~—Pineno + trans—pinocarveol, «—pineno y linalol, en m. 11.

4.3.1.3. Quimiotipos de L. dentata L.

Quimiotipo del subgrupo « (binario)

1. Chtyp. 1,8—cineol/»f3-pineno + trans—pinocarveol (Fig. 82);

en 7 esencias, suman 58,9-76,6 Y. (med., 71,2%).

la. Chtyp. idem, chstyp. «-pineno (Fig. 83);

en una esencia, suman 50,7 % + 6,0 Ya.

Quimiotipos del subgrupo ~

a. Quimiotipo binario <8 esencias)

2. Chtyp. f3—pineno chsf. trans—pinocarveol/>flt—pineno (Fig 84), en esta

secuencia; en 8 esencias, suman 45,4—61,4% (med., 52,7 Ya).

b. Quimiotipo ternario (una esencia)

3. Chtyp. f3—pineno cbsf. trans-pinocarveol/»«-pineno/linalol (Fig. 85).

en esta secuencia; en una esencia, suman 67,2 Ya.

Nota: De los datos de los paísesafricanos, se deduce que, en Argelia, existe

el chtyp. 1.8—cineol/>~—pineno; y se puede establecer que, en Marruecos y

Arabia Saudí, existe un nuevo quimiotipo alcanfor (con o sin borneol,

respectivamente), no encontrado. por nosotros en España, más el quirniotipo

1,8—cineol, simple o mixto, probablemente, en Marruecos.

Conclusiones

Esta especie se halla caracterizada, por tanto, por el ~—pineno (con el trans—

pinocarveol), como constituyente mayor; principal, en las esencias del

subgrupo W
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Fig. 82. Cromatograma de aceite esencial de L. dentata L., ni. 2:

chtyp. l,8—cineol/»~-pineno + trans-pinocarveol
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Fig. 83. Croniatograma de aceite esencial de L. dentata L.. m. 7:

chtyp. 1 • 8—cineal/»~—pinenc+ trans-pinocarvecl, chstyp. «—pineno
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El 1,8—cineol es característico (y principal) de las esencias del

subgrupo a.

Las esenciasdel subgrupo~ están caracterizadaspor el cc—pineno, mayor

secundario.

Son, pues, representativos de estos grupos de plantas, los siguientes

quimiotipos:

a. Chtyp. 1,8—cineol/»f3-pineno+ trans—pinocarveol

W Chtyp. ~—pineno + trans—pinocarveol/»a-pineno

Desconocemos si también ambos subgrupos de ejemplares de L. dentata son

diferenciados por caracteres botánicos propios, lo cual es muy posible, dada

la conocida variación de éstos. Sería interesante investigarlo. Sin embargo,

estas subgrupos se hallan claramente diferenciados por los respectivos tipos

químicos medios de sus esenciasy por sus quimiotipos. También se diferencian

por el rendimiento de esencia: las muestras ~ dan porcentajes de esencia,

aproximadamente, dobles de los correspondientes a las muestras a.

No obstante, si los caracteres químicos han permitido crear alguna

especie, con igual razón podríamos proponer sendos táxones subespecíficos,

basados en ellos, a nivel de subespecie, que diferenciamos con los epítetos

respectivos: almerlensis (a) y valentina (a).
Lavandula dentata L. es, sin embargo, la especie más homogénea del género

en la Península, en cuanto a sus caracteres químicos.

Bajo el punto de vista de los caracteres químicos, podrían establecerse

las siguientes hipótesIs: (1) el subgrupo valenciano puede ser tomado como

tipo químico específico; (2) la diferenciación química del grupo almeriense

habría tenido su origen en “variantes” (mutación genética) individuales,

convertidos en la “raza” (química) almeriense, por migración o selección en

habitat diferente al del typus (HEGNAUER, j.c.).

La dominancia del diferencial caracter del chtyp. 1,8—cineol en esta

“raza”, habría dado lugar al debilitamiento del carácter del chtyp. frpineno +

trans—pinocarveol —dominante en el typus— y del carácter, menos fuerte, del

chtyp. a-pineno.

Dice este autor que las especies pueden comprender varias “razas” o
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subespecies, “unidades con nueva combinación de caracteres y área y/o

hábitat”. “Tales especies son denominadaspolitípicas”. “Los limites entre

razas, subespeciesy especies, esto es, entre táxones, son muy subjetivos”.

“Sin embargo, variantes y razas representan entidades esenciales de evolución

de la’ especie (especificación)”. Y respecto a las categorías infraespecíficas,

HEGNAUERconsidera que, a efectos taxonómicos, son legítimas y recomendables

categorías tales como convivia (plural latino) y ecotipos, por no ser

dependientes del Código, y no interferir con la nomenclatura botánica. Opina,

además, que los demos (gr., démos = población local) son categorías

(subespecíficas) más universales y versátiles. Define demo como grupo local de

individuos (población local). La especificidad del tipo de demo se expresa con

el prefijo adecuado.

El uso de estas consideraciones, en nuestro caso, para obviar la

aplicación del término subespecie a cada uno de ambos subgrupos de individuos

y no incurrir en faltas contra el Código, ofrece dificultades: (1) si

intentamos aplicar el demo, las muestras de cada subgrupo corresponden a

varias poblaciones locales distanciadas, no a una concreta, y los demos más

apropiados, como quimioccogenodemo o quimiotopogenodemo, tampoco nos

satisfacen plenamente, porc~e estimamos que el factor fundamental de la

variación de caracteres químicos es el genoma, y que el lugar o el habitat

influyen, más bien, en la selección de los quimiotipos actuales; (2) lo

anterior es aplicable, pues, a los convivía y los ecotipos; (3) el término

“raza” ha sido aplicado también a niveles supraespecificos, y no expresa el

rango preciso de tal táxon infraespecífico, y ha sido empleado como sinónimo

de quimiotipo.

En conclusión, por el momento, los consideramos subgrupos (a nivel de

subespecies) valenciano y almeriense.

4.3.1.4. Híbridos de L. dentata L.

CHAYTOR (j.c.) cita dos híbridos, sin mencionar los respectivos caracteres

botánicos: 1. L. dentata L. x L. cfficinalis Chaix (L. angustifolia Miller);

2. L. dentata L. x L. latifoiia Vilí. (L. ¡atIfojia Medicus).
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3. 1... ir heterophylla Poir., Encycl. Neth. Suppl. XII: 308 <1813)

Este híbrido (sinónimo: L. hybrida Halbis) posee hojas sésiles o con pedicelo

corto, de márgenes poco revolutos, ya enteros, ya dentados parcialmente, con

1—7 dientes en cada lado, hacia el centro de la hoja o cerca del ápice.

Indumento de tallos y hojas, corto tomentoso o pubescente, gris. Espicastros

cilíndricos, interrumpidos frecuentemente en su base (CMAYTOR, J.c.).

Fué descrito inicialmente como L. dent ata L. x L. spica L. (L.

anjustifolia Miller); pero cree CHAYTORque corresponde a la especie de LAMARK

<1791), en que se hallan implicadas L. officinalls Chaix CL. angustifolia

Miller) y L. latifolia Vilí. GINGINS la divide en dos variedades (~ y ~) que

difieren en el desarrollo de las plantas, la forma y el tomento de sus hojas y

los espicastros; y sugiere que la 1. a corresponde a L. dentata L. x L.

cIficinaJis Chaix, y la f. ~, a L. dentata L. x L. Jatifoiia Vilí.

4. L. ir allardi ¡¡y, Bull. Herb. Boiss. III. Append. 1: 16 <1894)

Se trata de un híbrido L. dentata L. x L. latifolia Vilí., con hojas lineares

a oblongo—espatuladas, diformes: unas, enteras y otras, dentadas parcialmente

cerca de su ápice. Difiere de L. latifolia en las brácteas, finas, ampliamente

lanceoladas, planas, verde—grisáceas; de L. dentata, en la uniformidad de las

brácteas, siendo menores las de la coma, y en los espicastros, bastante más

delgados (CHAVTOR, j.c.).

En nuestra recolección de muestras, no encontramos híbridos de L.

dent ata, y tampoco lo es niixguno de los 13 individuos, a juzgar por sus

esencias; pero creemos que los x L. latifolia podrían formar parte de algún

inventario floristico de la as. 1.1.7.Erico—Lavanduletum dentatae 0. Bolos, ya

que L. Latifolia es característica del o. 1.Rosnnrinetalia, y L. dentata es

característica de esa asociación.

Nota: Ninguna de las muestras estudiadas ha resultado de naturaleza híbrida, a

juzgar por sus caracteres químicos.
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Tabla 39.1. Composicióñ de esencias de Lavandula dentata L.

subgrupo almeriense (a)

Granada Almería Murcia

Pico 1 2 3 4 5 6 7 8

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

6,0

0,4

15,8

0,4

0,1

0,7

39,2

0,4

1,5

0,7

1,0

0,1

1,5

1,3

0,5

2,7

5,7

0,7

1,5

0,1

0,8

0,1

t

0,2

0,6

0, 1

2,2

4,2

0,3

4,3

0, 1

t

0,4

47,5

0,5

0,2

0,7

0,3

t

1,7

1,2

0,7

3,2

7,1

0,9

1,8

t

0,8

t

0,9

0,2

0,4

t

2,6

3,2

0,2

8,7

0,6

0,1

0,8

64,3

0,4

0,6

0,4

0,9

t

0,9

0,6

0,6

1,5

2,9

1,1

0,6

t

1,1

t

0,3

0,2

0,3

0, 1

1,4

2,7

0,2

7,3

0,5

0,1

0,6

66,9

0,4

0,4

0,6

0,3

0,1

0,9

0,6

0,6

1,4

2,4

1,3

0,7

0,1

1,2

0,1

0,3

0,1

0,3

t

1,1

2,8

0,2

8,2

0,6

0,2

0,5

64,2

0,2

0,2

0,4

0,3

0,1

0,8

0,4

0,6

1,2

1,8

1,1

2,3

t

1,3

0,1

0,2

0,1

0,1

0, 1

0,8

5,5

0,3

20,2

1,3

0,2

0,3

52,7

0,2

t

0,1

0,1

0,1

1,1

0,8

0,6

1,8

2,8

0,8

0,6

t

1,4

0,6

0,2

0, 1

0,3

0,2

1,4

3, 1

0,2

9,7

0,8

0,2

0,7

60,6

0,3

0,2

0,7

0,4

0, 1

0,8

0,9

0,4

1,4

2,9

1,2

0,8

0, 1

1,4

0,3

0,5

0,3

0,3

0,5

1,3

5,8

0,5

19,6

1,3

0,3

1,4

41,1

0,3

0,2

0,2

1,5

t

1,0

0,8

0,4

2,3

3,5

0,8

0,8

t

1,1

0,6

0,4

0,3

0,3

0,3

2,0
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Tabla 39.1. Conclusión

28 1,2 1,5 0,5 0,6 0,5 t 0,4 0,3

29 0,3 0,1 0,1 0,4 0,2 t 0,3 0,2

30 0,2 1,2 0,3 0,7 0,5 t 0,6 0,3

31 0.5 0,2 0,1 0,2 0,2 t 0,1 0,1

32 1,0 0,5 0,3 0,5 0,5 0,1 0,2 0,2

33 0,1 t 0,2 0,4 0,5 0,4 0,6 0,5
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Tabla 39.2. Composición de esencias de Lavandula dent ata L.

subgrupo valenciano (~)

Alicante Valencia Castellón

Pico 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 9,6 13,2 11,5 10,8 9,9 9,0 8,7 11,3 9,8

2 0,8 1,4 1,1 1,3 1,2 1,1 1,3 1,2 1,5

3 27,6 42,4 38,8 36,0 33,5 30,0 28,6 39,7 34,6

4 0,6 1,6 1,4 1,1 1,3 1,2 1,0 1,7 1,3

5 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,5 0,4 0,3 0,2

6 0,9 1,3 1,3 1.2 1,2 3,4 2,8 1,4 1.2

7 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,7 0,2 0,3 0,3

8 0,4 0,5 0,2 0,6 0,2 0,4 0,4 0,4 0,5

9 0,6 0,1 0,2 0,2 0,9 1,1 1,0 t 0,1

10 2,6 0,7 0,5 1,3 3,3 1,3 3,3 0,8 1,2

11 7,1 2,2 10,5 2,0 3,1 3,7 3,5 2,4 2,1

12 t 0,1 t 0,2 0,4 0,4 0,3 0,1 0,3

13 1,9 1,2 1,7 2,7 3,6 2,3 3,1 1,6 2,9

14 1,7 1,4 1,1 2,9 1,3 1,6 1,8 1,9 3,4

15 0,2 0,3 0,4 0,6 0,5 0,5 0,5 0,2 0,6

16 3,5 2,7 3,2 5,0 4,3 4,3 5,4 3,6 5,2

17 8,2 5,8 6,4 9,8 7,5 8,0 9,3 7,3 11,2

18 0,3 0,1 0,2 0,2 0,6 0,5 0,3 0,3 0,4

19 1,5 0,9 0,8 1,6 1,6 1,7 1,7 1,1 2,0

20 0,1 0,1 t t 0,2 t t 0,1 t

21 0,5 0,4 0,4 0,6 0,8 0,8 0,8 0,5 0,4

22 0,6 1,3 1,0 1,9 1,3 1,4 1,5 1,7 2,1

23 1,1 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,6 0,3 0,5

24 0,8 0,3 0,4 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 0,5

25 0,4 0,6 0,2 0,5 0,7 0,4 0,3 0,4 0,4

26 2,0 0,1 1,2 0,3 0,9 0,3 0,2 1,3 0,6

27 3.5 3,0 2,4 4,3 3,7 3,4 4,2 3,2 4,7
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Tabla 39.2. Conclusión

28 0,4 0,3 0,3 0,3 1,0 1,0 0,4 0,2 0,3

29 0,5 0,1 0,3 0,2 0,4 0,5 0,2 0,3 0,2

30 1,3 0,5 0,4 0,4 0,8 1,3 0,7 0,3 0,4

31 0,4 0,2 0,1 0,1 0,4 0,3 0,2 t t

32 0,8 0,5 0,2 0,4 0,8 0,8 0,5 0,2 0,1

33 1.5 t 1,3 0,6 1,0 1,0 0,4 0,9 1,0
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4.4. SECT. PTEROSToECRAsGXNGINS, Hist. ?4at. Lay.: 158 (1826>

En 2.3.1, han quedado expuestos los caracteres botánicos de la sect.

Pterostoechas Gingins. Según CHAYTOR(J.c.), esta sección agrupa 15 especies y

variedades de éstas. De aquéllas, sólo Lavandula multifida L. vive en la

Península Ibérica, principalmente, en España; en las Islas Canarias, se

encuentran cuatro especies CL. canariensis Hill. (1768), L. pinnata L. (1780>

—también, en la isla Madeira—, L. foliosa Christ (1888) y L. niinutolii Bolle

(1860); las restantes crecen ya en la isla Cabo Verde, ya en algún país de

Africa continental, como Mauritania, Marruecos, Argelia, Túnez, Sahara

Central, Alto Egipto, Sudán, Somalia, o Nigeria (antigua colonia de Francia);

y en Italia (Calabria).

4.4.1. Lavandula muitifida L., Sp. Pl.: 572 (1753)

4.4.1.1. Caracteres, corología, ecología y sintaxonomía

Caracteres botánicos

Sufrútice (Fig. 86), de 20—50 cm, de tallos prismáticos con costillas poco

marcadas, simples o ramificados, en la parte superior, grisáceo—tomentosos,

particularmente, en la inferior, con pelos cortos y ramificados y otros muy

largos, constituidos hasta por 10 células, bastante abundantes en los tallos

jóvenes. Hojas de (5—110—35 x 5—20 mm, ovadas o elípticas, bipinnatipartidas o

pinnatisectas, con lóbulos oblongos generalmente o linear—oblongos, cano—

tomentosas. Indumento foliar asimétrico (Fig. 3), híspido, corto o muy largo.

constituido por pelos ramificados de ramas cortas, dicótomos, trífidos; y

otros, glandulosos simples, más algunos ramificados. Pedúnculos muy largos, de

(10—)15—i7 x 4 mm, prismáticos grises, ligeramente vilosos y, más o menos,

densamente tomentosos, y lanuginosos por debajo de las inflorescencias;

ramificados a veces, con espicastro central y otros dos laterales, mostrando

un par de brácteas en la base de la ramificación, y sendas brácteas pequeñas

en las bases de los pedúnculos laterales. Espicastros sin coma, compactos,

interrumpidos en ocasiones. Brácteas de algo menor longitud que la del cáliz o
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Fig. 86. Lavandula multifida L.: p, porte general <long.,

h
1 cm

10,7 cm); Ji, hoja;

1, flor; b, bráctea (ALCARAZ ARIZA et al. , 1989)

lnim
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semejante a la de él, situadas en pares alternativos sobre el eje, más o menos

verticales, ovado—elípticas, de base truncada, acuminadas y con típicos

nervios de color marrón, de márgenes laterales con una porción membranosa que

corresponde a la zona de superposición, y el resto de la bráctea, escarioso,

brillante y glabro (Fig. 3). Bractéolas, ausentes. Cáliz de 4—5,5 mm de

longitud, tubuloso y con base engrosada en la fructificación, más o menos,

densamente tomentoso, violáceo, esencialmente en los márgenes y nervios, con

pelos cortos o escasamente ramificados, con 15 nervios, bilabiado, con 5

dientes tricuspidados; el superior, mucho más largo, carece de diente

apendiculado. Corola azul—violeta, de 7-12 mm, cuyo tubo es dos veces más

largo que el cáliz, bilabiada, con lóbulos anchos, densamente pubescente en

los dos tercios apicales. Estilo glabro, con estigma glanduloso, hendido,

aplanado, violeta oscuro. 2n = 22, 24. Núculas de 1,44 x 1 mm, obovado—

elípticas, con el punto de inserción rebatido, reniforme, mostrando dos líneas

convergentes hacia la base, con diminutas verrugas, pardo—purpúreas, con

cutícula gelatinosa cuando se remojan. Florece en abril-junio (VALUES et al.,

j.c.; CEAYTOR, J.c.; SUAREZ-CERVERA y SEOANE-CAMBA, 1989; SUAREZ-CERVERA,

1986, 1987).

Dentro de la sect. Pterostoechas, L. n¡ultifida es diagnosticada,

especialmente, por el indumento viloso largo del tallo, las brácteas y el

cáliz, más o menos, grises tomentosos, y por la forma del espicastro (CHAYTOR,

j.c.)

Subespecie e híbridos canarios y variedades africanas

La referida L. canariensis Mill. —que crece en Tenerife, Gran Canaria, Gomera

y Palma— es afin a L. multifida, de la cual fué considerada subsp. canariensis

(Mill. ) Pitard et Proust (1908). Dice CHAYTORque puede ser diferenciada de L.

multifida por el indumento híspido fuerte o, más o menos, tomentoso, no gris

viloso largo de los tallos, por la inflorescencia, muy ramificada, los

espicastros delgados largos, coloreados de azul, pero no lanuginosos, y por

los nervios prominentes, coloreados, de las brácteas.

Esta autota menciona asimismo híbridos de L. canariensis Mill. (L.

abrotanoides Lam. ) x L. pinnata L. f., a los que se han referido varios
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autores. Crecen en Tenerife (Taganana y Barranco de Bufadero).

BELLAXHDARet al. (1985) manifiestan que existe en Marruecos, bajo formas

de tres variedades de L. niultifida: var. heterostricha Sauv.; var. pallescens

Maire y var. intermedia Hall. Sólo esta última es típica de este país.

En nuestras muestras, hemos encontrado individuos de dos tipos o formas:

unos, con hojas basales y pedúnculos muy largos; otros, más ramificados, con

pedúnculos más cortos y tallos foliados.

Sinónimos

L. pinnatifida (L. ) WeSb (1838); pero dice CHAYTOR: “Yo no pude encontrar la

L. multifida L., aunque WEBB cita a “Linn.” como la autoridad”, “sólo la

planta recolectada en España y Portugal pudo haber sido L. multifida”.

Nombres comunes: Alhucemilla, Aljumecilla, o ambos nombres con el epíteto

inglesa, y Cantueso (E); Alfazema de fólha recortada CF); Kohhila y ¡<lila diel

Amir (Marruecos, el segundo nombre, en la región de Marraqués).

Usos medicinales de L. multifida y sus variedades marroquíes

En la provincia de Málaga, la medicina popular la emplea —con el nombre de

Alhucemllla— en cocimiento, corno vermífuga (FONT QUER, 1962). En la de

Granada, tiene aplicación para tratamiento de úlceras estomacales; con este

fin, se recolecta en Carataunas (información propia).

DENIER et al. (1984) indican que las referidas variedades son empleadas

popularmente como antiséptico: gastro—intestinal, en infusión o por ingesta

del polvo de las plantas; pulmonar, en las formas de vahos o fumigaciones.

BELLAXHDAR et al. (1985) atribuyen esta actividad antiséptica al

carvacrol y al alcanfor, que contienen.

Corologia, ecología y sintaxonomía

Según el Mapa 16, L. multif ida —tipo de Linneo— se extiende por cotas bajas

del SE de España, cercanas a la costa, de las provincias de Valencia,

Alicante, Murcia, Almería, Granada, Málaga y Cádiz, internándose hasta
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Almodovar (Córdoba), desembocadura del Guadiato. Crece también en zonas

costeras de Portugal, en las provincias de Estremadura, Alentejo Litoral y

Baixo Alentejo. El área de distribución incluye el sector corológico

Valenciano meridional de la provincia corológica Catalano—Valenciano-

Provenzal—Balear; los sectores Almeriense, Murciano y Alicantino de la

provincia corológica Murciano—Almeriense; el Malacitano—Almujarense—Gadorense

de la provincia corológica Bética; se introduce algo hacia el interior por los

sectores Manchego de la provincia corológica Castellano—Maestrazgo e

Hispalense de la provincia corológica Bética, aprovechando las cuencas de los

ríos Segura y Guadalquivir, respectivamente. El área costera atlántica

comprende los sectores corológicos Tagano—Sadense y Divisorio—Portugués de la

provincia corológica Luso-Extremadurense (SUAREZ-CERVERA y SEOANE-CAMBA,

1986b; PEREIRA COUTINHO, j.c.).

Crece en laderas y collados pedregosos o rocosos de tierra baja, en

suelos sobre rocas volcánicas básicas calizas, y también, sobre rocas de

silicatos, acompañando• a L. dentata L. (as. 6.1.7) o a L. stoechas L.,

“indicadora de rocas de silicatos” (as. 6.2.3); a altitudes de 80-700 ni.

Las variedades marroquíes, según DENIER et al. (1984), crecen en terrenos

permeables esquistosos, limosos y calizos, huyen de la arcilla y la humedad

alta, y llegan hasta los 1.200 m de altitud.

L. multifida es compafiera, con más o menos frecuencia, en las as. 5.3.2,

5.3.3, 6.1.4, 6.1.7 y 6.2.3 (RIVAS-GODAY y RIVAS-MARTíNEZ, 1967).

S.3.2.Coridothymo—Phlomidetum almeriensis Riv.—God. et Riv.—Mart. 1967.

Matorral abierto, con abundantes caméfitos, sobre suelos calizos erosionados.

Su área entre las provincias de Granada y Almería parece mostrar su óptimo en

la zona térmica de la Alpujarra almeriense, entre Canjayar, Ugijar y Alcolea,

y descendiendo por lós ríos Mecina y Grande, en las faldas meridionales

occidentales de la Sierra de Gador y los cerros de Adra y Dalias. L. multifida

figura entre las 40, 42 y 44 especies de sendos inventarios de Herja. Dalias a

Berja y Chein a Alcolea (Almería), estudiados por los autores de esta

asociación. Estas estaciones se encuentran en las altitudes respectivas de

300, 350 y 700m. Su cobertura, + a 1.1 (poco a bastante abundante).

5.3.3.Phlomidi-Ulicetum canescentis Riv.-God. et Riv.-Mart. 1967.

Matorral rico en fanerófitos, sobre suelos poco desarrollados. Esta as. es
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endémica de las montañas de Cabo de Gata (Almería); representa lavegetación

terminal en las zonas abruptas sobre rocas volcánicas básicas. L. muitifida

fué una de las 43 especies de uno de los 5 inventarios estudiados por los

autores de esta asociación, recolectados en Cabo de Gata, a 350 m de altitud.

Su cobertura, + (poco abundante).

6.1.4.Bupleuro-Ononidetum speciosae Riv.-God. et Riv.-Nart. 1967.

Vegetación fruticosa muy variada y rica de especies, con numerosos endemismos

y especies de afinidades africanas, desde la Sierra Bermeja al Cabo de Gata.

L. multifida, con cobertura +.2, fué una de las 42 especies de uno de los 6

inventarios estudiados por los autores de esta asociación. Corresponde a una

localidad de Tolox a Yunquera, en la Serranía de Ronda (Málaga), a 400 m de

altitud.

6.1.7.Lavandulo dentatae-Genistetum retamoides Riv.-God. et Riv.-Nart.

1967. Fué descrita en 4.3.1.1, por ser compañera, juntamente con L. dentata.

L. multifida L. resultó con cobertura 2 en los 4 inventarios estudiados por

los autores de esta asociación, correspondientes: das a localidades de Haro,

Cerro Gordo (Málaga); uno, de Almuñecar a Salobreña; el cuarto, de Cerros de

Almuñecar (Granada). Altitudes, 150, 180, 100 y 120 m, respectivamente.

6.2.3.Asperulo—Staehelinetum beticae Mv. —Mart. et Riv.—God. 1967. Fué

descrita en 4.2.1.1, por ser L. stoechas característica de esta asociación. L.

multifida fué una de las 43 y .42 especies de dos de los 11 inventarios

estudiados por los autores de esta asociación, con cobertura 1.2. Corresponden

a sendas localidades de la Sierra del Agua, de Carratraca (Málaga). a

altitudes de 600 y 700 m.

4.4.1.2. Composición química de los aceites esenciales; quimiotipos

Datos bibliográficos

Refiere FONT QUER (1962, 1982) que, cuando L’ÉCLUSE descubrió la Alhucemilla

—así llamada por su semejanza con la Alhucema (Lavandula latifolia Medicus)—,

en un collado inmediato a Málaga, dijo que “su olor es mucho más suave que el

de la Lavanda, sobre todo, la llamada spica (L. angustifolia Miller), y no tan

penetrante (...)“. “Han pasado —dice FONT QUER- cerca de cuatrocientos años y
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estamos poco más o menos lo mismo. Por lo menos, que sepamos, no se ha

analizado químicamente esta planta”.

Efectivamente, nada se conocía sobre la composición química de la esencia

de L. multifida tipo de Linneo (sólo la ibérica), cuando iniciamos este

estudio. De la composición de esencias de las variedades marroquíes, ha dado

noticias.un equipo de investigadores de Rabat, con dos Notas recientes (DENIER

et al., J.c. y BELLAXHDAR et al., 1985), pero sin indicar a cual o cuales de

las tres variedades corresponde cada una de las esencias analizadas por ellos.

Prescindimos de los datos analíticos de la primera Nota (1984) en la que

comunican los de dos esencias -obtenidas con rendimiento de 0,02 % de planta

seca—: una, de plantas de un arboreto de Oued Cherrat (Rabat), próximo al mar,

y la otra, de la localidad de Imin Tanoute (Chichaoua), a 500 m de altitud. Lo

hacemos, a la vista de los resultados de la segunda Nota y de los

cromatogramas:de aquélla, porqué son incompletos (falta, sobre todo, el pico

del ~,8—bisaboleno, uno de los tres constituyentes principales); y porque

también estudian en esta Nota sendas esencias de ambas localidades.

En la Nota de 1985, dan las composiciones de 10 esencias (colectivas) de

sendas localidades:

m.1 m.2 m.3 m.4 m.5 m.6 m.7m.8 m.9m.10

Origen Oued Oued ouíja Qued Essa- Moulay Ada- AYn Khori- Chicha-
Cherrat Yquem Mellah ouira Bouchta rouch Chkef fía oua

Piso bio- Sub- Sub- Sub- Semí- Semi- Semi- Semí- Semí- Semí- ArAdo

climático húmedo húmedo húmedo árido árido árido árido árido árido

Las plantas destiladas sólo dieron, de esencia, 0,02—0,04 ‘4 de plantas

desecadas a la sombra; una destilación de inflorescencias dió 0,4—0,5 ‘1..

En este segundo trabajo, fueron identificados 28 constituyentes, y

cuantificados 8 más. Son principales: carvacrol, con 18,0—60,0 ‘4 (med., 41.0%)

—mayor en 5 muestras—; f3—bisaboleno, con 2,7—29,0 ‘4 (med., 15,9 ‘4) -mayor en 8

muestras, y menor alto en una muestra—; alcanfor, con trazas-65,0 ‘4 (med.,

12,0 ‘4) —mayor en 5 muestras—; cc—pineno, med. 3,2 ‘4 -mayor en una muestra y
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menor alto en otra—.

De los restantes, son notables: 1,8—cineol, con 3,0—6,4 ‘4 (mcd., 2,5 ‘/4;

acetato de bornilo (med., 1,8 ‘4); cariofileno (mcd., 1,6 ‘4); mirtenol (mcd.,

1,2%); borneol (mcd., 1,1 ‘4); eudesmol (mcd., 1,0 ‘/4; canfeno (mcd., 0,6 ‘/4;

p—cimeno y ~—terpineno, ambos con igual concentración en cada muestra, con

trazas—0,6 ‘4.

De estos datos, deducen estos investigadores que “las diez muestras se

reparten según dos quimiotipos principales:

— un quimiotipo carvacrol/f3—bisaboleno, el más frecuente; (y)

— un quimiotipo carvacrol/alcanfor, encontrado principalmente en la

estación de Chichaoua (zona árida del Sur marroquí)”.

“Estos dos perfiles—tipo, sin embargo, existen también bajo formas

intermedias y medianas en ciertas muestras, lo que nos permite suponer que nos

hallamos, en efecto, frente a una única raza química carvacrol/alcanfor/

f3—bisaboleno que, según las condiciones del medio, se presenta bajo dos

aspectos, dos ecotipos opuestas:

— un ecotipo carvacrol/ft-bisaboleno; (y)

— un ecotipo carvacrol/alcanfor”.

De las dos esencias estudiadas en 1984, habían llegado a la conclusión de

que la composición de la esencia varia •con el lugar de recolección de las

plantas: “así, la cantidad de alcanfor crece cuando descendemos hacia el Sur y

cuando aumenta la aridez del medio”. “Este estudio comparativo, muy minucioso

(de las 10 m. ), nos permite confrontar la hipótesis que hemos avanzado (. ..

ligando la variación del alcanfor, dentro de la especie, con lo que se podría

llamar un “factor de aridez”, teniendo en cuenta, a la vez, el piso

bioclimático, la naturaleza de los suelos, la altitud, la estación de

recolección, los microclimas eventuales, etc.” “Este fenómeno que hemos puesto

en evidencia en otras especies de Labiadas (4.2.1.2), parece favorecer (... ) la

biosíntesis del alcanfor en las zonas áridas, en detrimento del carvacrol y

del ~—bisaboleno”.

421



Disponemos también de otros datos inéditos sobre una muestra de esencia

de Marruecos, facilitados por la Dra. M.C. GARCíA VALLEJO; resultaron

principales: una cetona diterpénica (19,0 ‘/4, ¡3—bisaboleno (7,9 ‘1.) y carvacrol

(7,9 Y.); y notables: óxido de cariofileno (3,5 ‘4), espatulenol (2,4 ‘/4,

linalol (1,1 Y.), 5—cadinol (0,9 ‘4) y los alcoholes sesquiterpénicos A (0,7 ‘4)

y B (0,7 ‘4), indicados en nuestras Tablas.

De nuestra L. canariensis, dicen BRETONFUMES y JAUDENES RUIZ DE ATAURI

(1986), que no contiene aceite esencial (sólo estudian constituyentes no

volátiles). A priori, no podemos admitirlo: el referido rendimiento mínimo no

permite observar y recoger la esencia si la destilación no se realiza

cuidadosamente, o como lo hemos hecho nosotros, por tratarse de pequeñas

muestras de tan bajo rendimiento. Las plantas fueron recolectadas en San

Marcos e Icod, de la isla de Tenerife.

Nuestras estudiadas

La Tabla 40 (Mapa 32) indica la procedencia de las 29 muestras de plantas

destiladas, las coordenadas UTM de las estaciones y los rendimientos de

esencia obtenidos. Sólo 9 de ellas son individuales, según se indica en la

Tabla 40. La humedad de las plantas ha producido generalmente una cierta

alteración, que no creemos haya influido en la composición de la esencia. En

las primeras destilaciones, el condensado bifásico fué extraido con éter

etílico; en la mayoría, el destilado fué recogido sobre hexano para reducir al

mínimo la solubilidad de la esencia en la fase acuosa.
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Tabla 40. Muestras estudiadas de Lavandula multif ida L.

Coordenadas Fecha de Aceite Esencial

Muestra Localidad UN recolección Rdto. ‘4 CV/E

ESPAÑA

ALMERI A

Aguadulce

El Ejido de Dalias

Berja

Guazamara

Garrucha

Carboneras

Cabo de Gata

Níjar

GRANADA

La Herradura

Motril

Orjiva

MALAGA

Abra

Almogia

Antequera

Gibralfaro

Gibralfaro

Maro

Maro

Caía del Moral

Albaurín de la Torre

Marbella

u
2c

3c

4c

5’

7c

Sc

9c

lOi

111

1 2c

1 Sc

14c

1 Sc

1
6c

1 7c

í s~
1 9c

20c

2lc

305 ~ff37

30SWF17

305 WF07

30SXG23

3OSXGO2

30SWF99

30SWF76

30SWF79

305 VF 36

305 VF 56

30SVF68

30SUF47

305UF67

30SUF68

30SUF76

3OSUF7G

30SVF26

305 VF26

305UF86

30SUF65

30 SUF34

28—3—86

27—3—86

27—3-86

28—3—86

27—3-86

28-3-86

28-3-86

28-3—86

26—3—86

27—3—86

27-3-86

24—3—86

24—3—86

24—3—86

25—3—86

25—3—86

26—3—86

26—3-86

26—3—86

25—3-86

26—3-86

0,02

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,09

0,03

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04
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Tabla 40. Conclusión

MURCIA

Portman

Pto. de Mazarrón

Sierra de Carrascoy

Las Casicas

Sierra del Cantar

VALENCIA

Gandía

Gandía

PORTUGAL

ESTREMADURA

Sesimbra

305XG96

3OSXG5S

30SXG48

305XG34

305XG25

305 VJ41

3OSVJ4i

29SMC84

29—3—86

29—3-86

29—3-86

29—3—86

29—3—86

27—3—88

27—3—88

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,02

0,05

27—4—87

c = muestra colectiva; i = muestra individual

40

Mapa 32. Muestras estudiadas de Lavandula nnltifida L. (M.I. GARCíA VALLEJO)

23i

24¡

25c

26i

27i

28i

29c
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Resultados analíticos y discusión

Resultados

El rendimiento medio resultó 0,04 ‘4 de planta parcialmente seca.

Las Tablas 42.1—42.3 muestran la composición de cada una de las 29

muestras de España y de una de Portugal. Se han cuantificado 37 constituyentes

de cada muestra (Tabla 41), cuyas concentraciones suman 80,5-98,0 % (med.,

87,5 ‘4). Han sido identificados 32 de ellos, acompañados de una cetona

monoterpénica y 2 alcoholes sesquiterpénicos sin identificar. Las estructuras

de los constituyentes novedosos se reunen en la Fig. 8?.

Han resultado mayores: M—bisaboleno, con 8,1-37,1 ‘4 (mcd., 22,2 ‘4) —en

todas las m.—; carvacrol (acompañado de algo t—bisabolol), con 4,9—50,9 ‘4

(med., 27,1 ‘4) -en 28 m.—; alcanfor, con 0,2—19,2 ‘4 (mcd., 3,6 ‘4) -en 4 m. y

con 7,2 ‘4 en otra—; mirceno, con trazas-14,4 ‘4 (med., 3,0 ‘4) —en 4 m.—;

fenchona, con 0,3—10,1 ‘4 (med., 2,4 ‘4) —en 2 m.—; óxido de ~—cariofileno,

0,8—10,0% (mcd., 3.4%) —en una m.—; espatulenol, con 0,2—8,6% (med., 2,1 Y.)

—en una m.—; 1,8—cineol, con 0,1-11,4 ‘4 (mcd., 1,8 ‘4) —en una m.—; «—cadinol,

con 0,0—8,6 ‘4 (med., 1,4 ‘4); y ~—pineno, con trazas—8,7 ‘4 (mcd., 0,7 ‘4 -mayor

en una m. —. Hay, pues, que considerar fundamental y característico al

f3-bisaboleno.

De los restantes, son notables: el éter metílico de carvacrol (acompañado

de ~—cariofileno), con 0,2—3,8 ‘4 (mcd., 1,5 ‘4); linalol, con 0,5—5,5 ‘4 (mcd.,

2,0 ‘4); n—octanol, con 0,0—6,8 ‘4 (med., 1,3 ‘4); n—decanol, con 0,0—3,3 ‘4

(mcd., 1,2); citronelol, con 0,0—3,3 ‘4 (mcd., 1,2 ‘4), que aparece en esta

especie; p-cimenol, con 0,0-2,4 ‘4 (med., 1,0 ‘4). El fl—pineno, con trazas—0,9 ‘4

(mcd., trazas ‘4).

Los demás son microconstituyentes, a lo sumo: destacan 2 alcoholes

sesquiterpénicos (A, B).
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Tabla 41. Constituyentes de las esencias estudiadas de Lavandula muitifida Li,

ordenados en la secuencia de su elución de Carbowax 201.1

Pico Componente Ir

1 «—Pinena LEía) 101?

2 ~—Pineno (E19) 1081

3 Sabineno (E1S) 1093

4 Mirceno (El) 1139

5 Limoneno (ES) 1201

6 1,8—Cineol (ES) 1211

7 tTerpineno (E77) 1237

E p—Cimeno (E44) 1259

9 Terpinoleno (ElO) 1269

10 Fenchona (E28) 1388

11 Cetona 1442

12 Alcanfor (E24) 1507

13 Linalol (E4) 1547

14 n—Octanol 1557

15 ~—Cariofileno (E37) 1583

16 1588

17 Eter metilico de carvacrol (E79) 1594

+ Terpinen-4—ol (Eh)

18 «—Humuleno (E34) 1654

19 «—Terpineol (E13) 1693

20 Borneol (E25) 1699

21 ~—Bisaboleno (E33) 1725

22 1732

23 Citronelol (E76) 1740

24 n—Decanol 1752

25 p—Cimen—8—ol (E45) 1845

26 Oxido de $—cariofileno (E38) 1972

27 6—Cadinol (E40) 2019

28 Canferenol (E64) 2042
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Tabla 41. Conclusión

30

31

32

33

34

35

36

37

Espatulenol (E43) 2117

Timol (E69) 2182

Carvacrol (E68) (+ «—bisabolol) 2210)

«—Cadinol (E39) 2230

Alcohol sesquiterpénico A 2265

Alcohol sesquiterpénico B 2302

Cariofilenol (E78) 2355

2393

Fig. 87. Estructuras núm. 76 a 79, de constituyentes significativos o notables

de esencias de Lavandula ¡nultifida L. Cv. Fig. 6, 23 y 81>

N

NOH

E76: Citronelol

OH

E78: Cariofilenol

E77: 7-Terpineno

OC H3

E79: Eter metilico del carvacrol
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Discusión

De estos datos, resulta el siguiente tipo químico medio de estas esencias,

característico de las esencias de L. ¡nultifida ibérica (tipo Linneo):

Tipo químico medio, carvacro1/~-bisaboleno

Son constituyentes característicos ~—bisaboleno y carvacrol; el primero

es fundamental (mayor en todas las esencias), y el carvacrol que no alcanza

categoría de mayor en alguna de ellas, es principal en casi todas.

Es asimismo característico de L. ¡nultifida que el carvacrol no tiene

aquí, como precursores, a 7-terpineno y p—cimeno (1.3): se forma a través de

distinta vía biosintética que la ordinaria en gén. Thymus y gén. Thymbra.

Hemos visto que, en variedades marroquíes, también el fr-bisaboleno deja

de ser mayor.

El ~—pineno que es mayor característico en L. dentata, sólo se encuentra

aquí en trazas, de media.

Es destacable asimismo la presencia del citronelol, poco difundido en el

reino vegetal (esencias de citronela y rosa), y hallado en la glándula

perfumante de los caimanes (CHAYTON, 1970).

Como base para el establecimiento de los táxones químicos subespecíficos

(quimiotipos) de esta especie, encontramos las siguentes combinaciones de

constituyentes mayores en las 28 muestras de esencias ibéricas:

Combinaciones binarias (en 17 muestras)

1. Carvacrol y (3—bisaboleno (Cv >

en las m.: Sc, 4c, 51, lSc, 17c, iSo, 19c, 20c, 29i.

1.. Idem, con alcanfor, menor, en m. lOc.

lb. Idem, con mirceno, menor, en m. 28í.

lc. Idem, con linalol, menor,en m. 6i.

íd. Idem chf. $—bisaboleno (~B > CV), en las m.: 2c, Sc y 23i.

2. p—Bisaboleno y mirceno, con óxido de $-cariofileno (6,1 ‘4),

en m. 24¡.
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3. ~—Bisaboleno y 1,8—cineol,

en ni. 2Sc, con carvacrol (7,2 ‘4), fenchona (6,2 ‘4) y ~—cariofileno

(6,2 %).

Combinaciones ternarias (en 8 muestras)

4. f3—Bisaboleno, carvacrol y óxido de cariofileno (en esta secuencia),

en m. 7c y lii.

5. Carvacrol, ~—bisaboleno y mirceno (en esta secuencia),

en m. 26í y 27i.

Sa. Idem (~B > Cv > 14),

en m. 13c.

6. Carvacrol, alcanfor y fr-bisaboleno (en esta secuencia),

en m. l6c.

6a. ¡3—Bisaboleno, carvacrol y alcanfor (en esta secuencia),

en m. Sc.

7. ~—Bisaboleno, carvacrol y fenchona (en esta secuencia),

en m. 2k.

Es indudable la existencia de la combinación ternaria 5, por tratarse

de una muestra individual; las restantes pueden ser resultado de mezcla de la

binaria normal ~—bisaboleno + carvacrol con otra binaria de que formaría

parte el tercer constituyente mayor.

Combinaciones cuaternarias (en 4 muestras)

8. Carvacrol, fenchona, «—pineno y ~—bisaboleno (en esta secuencia),

en m. la. Combinación real, de muestra individual.

9. Carvacrol, alcanfor, ~—bisaboleno y fenchona (en esta secuencia),

en m. 22c. Al ser colectiva esta muestra, la esencia destilada de ella

puede ser mezcla de los dos tipos de esencia 6 y 7; en este caso, no

existiría el quimiotipo cuaternario correspondiente.

10. fr-Bisaboleno, carvacrol, ~—cariof lleno y espatulenol (en esta secuencia),

con mirceno menor, en m. l4c. Es aplicable la observación de 9.
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11. Alcanfor, mirceno, ‘3—bisaboleno y carvacrol <en esta secuencia),

en m. 12c. Es aplicable la observación de 9.

Nota: Si observamos las Tablas 42.1-42.3, vemos que las muestras colectivas

—de sólo 2—4 ejemplares— no corresponden a quimiotipos más complejos que los

de las individuales. Ello nos permite formular, con alto grado de certidumbre,

los siguientes quimiotipos; a la vez que demuestra, en general, la

homogeneidad química de los ejemplares de cada una de nuestras muestras

colectivas.

Quimiotipos

Quimiotipos mixtos binarios (17 muestras)

1. Chtyp. carvacrol/f3—bisaboleno (Cv > ~B) (Fig. 88);

en 9 esencias, suman 45,0-70,1 ‘4 (med., 57,5 Y.).

la. Chtyp. idem, chstyp. alcanfor;

en una esencia, suman 69,2 ‘4 + 6,4 ‘4.

lb. Chtyp. idem, chstyp. mirceno;

en una esencia, suman 54,8 ‘4 + 7,2 ‘4.

le. Chtyp. idem, chstyp. linalol;

en una esencia, suman 42,5 ‘4 + 5,5 ‘4.

íd. Chtyp. idem cbf. 13—bisaboleno ($B > CV);

en 3 esencias, suman 46,2—59,9‘4 (med., 54,5 ‘4).

2. Cbtyp. ¡3—bisaboleno/mirceno,chstyp. óxido de cariof lleno (Fig. 89);

en una esencia, suman 47,7 ‘4 + 6,1 %.

3. Chtyp. ~—bisabcleno/1, 8—cineol, chstyp. carvacrol/fenchona/g3—cariofileno;

en una esencia, suman 30,5 ‘4 + 7,2 ‘4 + 6,2 ‘4 6,2 ‘4. (Pensamos que esta

muestra puede corresponder a una mezcla de individuos de quimiotipos

binarios o/y alguna de quimiosubtipos).

Quimiotipos mixtos ternarios <?) (8 muestras)

4. Chtyp. $—bisaboleno/carvacrol/óxido de 13—cariof lleno (en esta secuencia);
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en 2 esencias, suman 51,1 ‘4 y 57,4 ‘4.

5. Chtyp. carvacrol/~-bisaboleno/mirceno(en esta secuencia>;

en 2 esencias de muestras individuales, suman 58,0 y 46,6 %.

Sa. Chtyp. idem chf. ¡3—bisaboleno (~B > Cv > 14);

en una esencia, suman 58,0 Y..

6. Chtyp. carvacrol/alcanfor/f3—bisaboleno(en esta secuencia) (Fig. 90);

en una esencia, suman 74,6 ‘4.

6a. Chtyp. idem cbf. ~3-bisaboleno chsf. carvacrol (flB > Cv > A);

en una esencia, suman 55,9 ‘4.

7. Chtyp. 13’-bisaboleno/carvacrol/fenchona(en esta secuencia) (Fig. 91);

en una esencia, suman 51,1 ‘4.

Quimiotipos mixtos cuaternarios (?) (4 muestras)

8. Chtyp. carvacrol/fenchona/a—pineno/~—bisaboleno(en esta secuencia);

en una esencia, suman 65,7%.

9. Cbtyp. carvacrol/alcanfor/~-bisabo1eno/fenchona(en esta secuencia);

en una esencia, suman 64,1 ‘4.

10. Cbtyp. frbisaboleno/carvacrol/f3-cariofileno/espatulenol, chstyp. mirceno

(en esta secuencia); en una esencia, suman 52,4 Y. + 5,9 ‘4.

11. Chtyp. alcanfor/unirceno/f3—bisaboleno/carvacrol(en esta secuencia);

en una esencia, suman 44,1 %.

Nota: El hecho de tratarse de muestras colectivas da inseguridad sobre los

quimiotipos más complejos, ya que las diferentes esencias pueden corresponder

a plantas de distintos quimiotipos menos complejos, mezcladas. Los binarios

puros son formulados con certidumbre; los que van acompañados de chstyp., son

más dudosos. De los ternarios y cuaternarios, son también ciertos 4, 5 y 10,

respectivamente.
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Quimiotipos marroquíes

A la vista de la Tabla de composición de las 10 muestras de Marruecos —con la

salvedad de que se trata de muestras colectivas de gran número de ejemplares,

probablemente, pero no de muestras representativas (medias) de su estación—, y

de los datos de GARCíA VALLEJO, deducimos la existencia, en este país, de los

siguientes quimiotipos:

1. Chtyp. carvacrol/~-bisaboleno, por las m. 1, 3, 5 y 8.

la. Chtyp. idem, chstyp. «—pineno/$—bisaboleno,por la m. 2.

2. Chtyp. alcanfor/carvacrol, por la m. 10.

3. Chtyp. carvacrol/~—bisaboleno/alcanfor,por las m. 4, 6 y 7.

4. Chtyp. carvacrol/~-bisaboleno/a-pineno,por la m. 9.

5. Chtyp. cetona diterpénica/carvacrol/~—bisaboleno.

BELLAKHDARet al. (J.C.) sólo establecenlos quimiotipos o “ecotipos” 1 y

2; otras esencias corresponderían a “forMas intermedias o medianas ... . ) (de)

una raza química carvacrol/alcanfor/~—bisaboleno que, según las condiciones

del medio, se presenta en dos ecotipos opuestos”. En nuestra opinión, el

quimiotipo 3 puede ser como lo hemos formulado (terciario); pero tal esencia

podría ser de muestra colectiva, y corresponder a una mezcla de los

quimiotipos 1 y 2. El quiimiotipo 4 puede ser así —lo más probable, ya que

nuestra m. 1, individual, corresponde a un quimiotipo cuaternario, definido

por estos tres terpenoides más «—pineno—, o corresponde tal esencia a mezcla

de 1 y de otro quimiotipo con ~-pineno, o a otro binario carvacrol/a-pineno

que no hemos encontrado en España.

En nuestra opinión, no se puede aceptar la sinonimia: quimiotipo =

ecotipo, porque no podríamos explicar la concurrencia generalizada, en una

estación, de varios quimiotipos diferentes que hasta llegan a un contacto

físico. Corolario: la composición no depende de la ecología, sino del genoma

del individuo. Por ello, es rechazable absolutamente que “las condiciones del

medio” puedan determinar uno u otro “ecotipo” (quimiotipo binario) —de los dos

que han establecido estos autores—, actuando sobre la “raza química

carvacrol/alcanfor/~-bisaboleno” que atribuyen a L; muí tif ida. Lo que sí puede
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determinar la ecología, es que, en determinadas condiciones externas, lleguen

a desaparecer, con el tiempo, ciertos quimiotipos, en favor de otros, como han

debido ir siendo sustituidos los quimiotipos simples por los mixtos

(“hibridoides”), más resistentes al medio; y que, efectivamente, en el Sur de

Marruecos predominen los quimiotipos canforáceos. En Almería, nuestra región

más árida, es mínimo el alcanfor, lo cual contradice la tesis de estos

autores.

Digamos, por fin, que la m. 1, del arboreto de Rabat, no debe ser

empleada para sacar esta conclusión, ya que desconocen o no indican la

localidad de origen. Por otra parte, la muestra colectiva de cada localidad,

tampoco es representativa de ésta, al no ser aparentemente muestra media.

El quimiotipo binario 2 no fué hallado en la Península; pero sÍ existe el

terciario correspondiente a ambos terpenoides más ~—bisaboleno. Faltan en

estas muestras de Marruecos los quimiotipos definidos por «-pineno, entre

otros.

Resulta más rica en quimiotipos la L. muitifida tipo (la ibérica) que,

por ello, no se puede diferenciar químicamente de las variedades de Marruecos

o, al menos, de aquéllas a que corresponden los ejemplares destilados. Debo

añadir que también la cetona diterpénica ha sido encontrada recientemente por

GARCíA VALLEJO en una muestra de la provincia de Murcia.
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Tabla 42.1. Composición de esencias de Lavandula muitifida L.

Almería Granada

Pico u 2c 3c 4c Si 6i 7c So 9c lOe lía

t t

t 0,1

U t

t t

t t

1,2 4,3

0,0 0,0

t t

0,0 0,0

0,9 1,7

0,0 0,0

1,5

3,5 2,5

1,2 0,9

1,0 3,8

0,1 0,2

3,6 2,1

0,3 0,8

0,6 1,0

0,3 0,2

24,5 12,8

1,3 0,8

1,0 0,5

0,7 0,3

0,7 0,5

3,4 2,2

0,0 0,7

1,5 0,4

t 0,1

t

t

t

t

5,4

0,0

t

t

0, 9

0,0

0,8

3,6

1,4

1,5

t

4,8

0,9

0.6

0,2

19,8

2,4

1,2

1,9

1,2

5,1

1,2

0,6

t

0,1

t

t

t

t

2,2

0,0

t

t

1,0

0,0

0,8

5,5

1,4

1,6

0,3

2,3

1,0

0,6

0,3

20,7

1,0

0,6

1,1

1,0

4,7

1,8

0,5

t

t

t

t

1,2

0,0

t

t

1,0

0, i

0,7

2,2

0,6

0,9

0,2

3,0

0,4

0,3

0,1

35,4

2,5

1,3

0,9

1,1

10,0

2,2

0,5

t

t

t

0,2

t

4,4

0,0

0, 1

t

3,3

0,1

0,5

2,5

0,9

1,0

0,1

2,6

0,3

0,3

0,2

33,7

2,2

1,7

1,9

2,0

2,8

1,1

0,5

t

t

0,0

0,1

t

1,4

0,0

0,1

t

0,7

0,0

10,6

1,9

4,5

1,7

0,5

5,4

0,7

0,4

0,2

24,7

1,3

0,8

3,3

1,5

2,6

0,8

0,3

0,2

t

t

1,2

0, 1

0.4.

t

0,3

0,4

0,4

0.0

6,4

2,6

1,7

0,8

0,3

2,8

0, 1

0,3

0,1

18,3

0,5

0,4

1,1

0,3

0,8

0,2

0,0

t

t

0,0

t

t

0,4

0,0

t

0,0

0,5

0,0

4,7

1,1

0,3

2,4

0,2

3,6

0,3

0,6

0,3

31,8

1,5

1,3

0,8

0,4

8,0

1,8

0,0

0,6 0,6 2,0 0,1 0,1 0,4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

8,7

0, 1

1,5

2,3

1,7

0,5

0,1

2,9

1,2

9,0

0,0

0,2

0,9

6,8

1,1

t

1,1

0,0

0,3

0,0

8,1

0,3

0,0

0,8

0,7

2,0

0,3

0,2

0,0

0,1

t

t

0,2

t

0,4

t

0, 1

t

0,8

0,1

0,5

2,1

1,4

0,9

0,2

5,2

0,3

0,4

0,3

36,9

0,0

0,6

2,1

1,3

3,9

1,0

0,3

t
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Tabla 42.1. Conclusión

30

31

32

33

34

35

36

37

0,2

0,5

39,9

0,4

0,1

0,2

0, 1

t

2,4

0,8

23,0

1,3

0,6

i,0

0.8

0,1

3,5

0,8

31,7

1,5

0,5

1,0

0,9

0,2

1 = m. individual; c = m.

1,2

0,5

45,5

1,5

0,9

0,5

0,7

0,1

1,4

0,6

25,2

1,4

0,9

0,5

0,7

0,1

3, 1

1,8

21,8

2,0

1,6

1,3

1,8

0,2

3,8

1,8

12,0

0,9

0,3

1,2

1,4

0,2

1,9

1,6

12,0

1,3

0,6

1,1

0,8

0,5

1,3

0,7

20,6

0,8

0,4

0,5

0,8

0,1

0,6

0,3

50,9

1,0

0,3

0,2

0,3

0,1

7,1

1,6

11,3

1,5

0,2

1,4

1,5

0,4

colectiva
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Tabla 42.2. Composición de esencias de Lavanciula mnuitifida L.

Málaga

Pico l2c 13o 14c lSc 16c 17~~ 18c 19c 2Oc 21c

0,5

t

t

12,1

0,6

0,8

0,1

0,2

t

7,4

1,4

12,6

0,8

0,1

3,0

0,2

4,2

0,2

0,7

0,3

11,3

0,7

0,9

0,6

0,7

4,3

0,6

0,0

1,4

0,1

0,1

11,8

0,9

0, 1

0,1

0,6

0,2

1,4

0,1

0,3

0,7

1,4

1,8

0,2

3,9

0,3

0, 1

0,1

26,6

1,6

0,8

3,0

1,8

4,2

0,5

0,3

0,2

t

0,0

5,9

0,3

0,1

0,1

0,2

0,0

0,3

0,2

0,3

0,9

0,2

0,7

0,4

9,3

1,1

0,9

2,1

20,5

1,0

1,3

1,9

2,4

5,0

0,4

0,3

t

t

0,0

0,9

0,3

0,7

t

0,3

t

4,6

0,0

0,4

1,2

1,1

3, 1

0,1

0,9

0,2

0,3

0,1

26,4

1,0

0,6

0,8

0,6

3,2

1,4

0,5

t

t

0,0

0,4

0,1

1,2

t

0,2

t

15

0,0

19,2

1,0

1,6

1,1

0,2

1,4

0,1

1,0

0,0

11,3

0,6

0,3

0,7

0.6

1,5

0,3

0,1

t

t

t

t

t

1,1

t

t

t

0,9

0,1

0,5

1,5

1,1

1,0

0,3

1,9

0,3

0,3

0,2

26,9

1,5

0,9

1,1

1,0

4,3

1,0

0,2

0,6

0,5

t

4,6

0,6

3,4

0,2

0,7

0,3

1,5

0,2

0,3

1,1

1,6

1,9

0,1

3,6

0,3

0,2

0,1

25,1

3,5

2,2

2,5

2,3

1,9

0,8

0,4

0, 1

0,1

0,0

1,3

0,2

0,9

0,0

0,3

0,2

1,1

t

0,2

0,8

1,3

0,7

0,2

3, 1

0. 1

0, 1

0,4

26,6

1,7

0,8

1,5

1,1

1,6

0,3

0,2

t

t

0,0

t

t

1,2

0,0

t

t

0,9

0,0

0,5

1,6

2,6

0.4

0,1

3,3

0,3

0,3

0,2

12,0

0,9

0,3

1,8

1,4

3,2

0,6

0,3

0,1

0,1

t

1,5

0,6

1,4

t

0,5

0,1

8,7

0,0

4.9

1,6

0,9

2,1

0,1

5,5

0,1

0,2

0,1

24,7

1,3

0,9

1,3

1,6

4,0

0,6

0,4

2,9 t 1,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,2 0,5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29
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Tabla 42.2. Conclusión

30 3,0 2,3 8,6 1,0 0,7 3,1 0,9 1,1 1,5 1,5

31 1,1 0,3 0,6 0,5 0,2 0,7 0,4 0,4 0,6 0,4

32 8,1 19,6 14,0 36,9 44,1 34,4 26,0 43,5 50,2 17,7

33 1,5 0,8 2,5 0,6 1,2 1,0 0,9 0,7 1,5 0,8

34 0,4 0,4 0,5 0,2 0,8 0,7 0,4 0,3 0,9 0,4

35 0,6 0,3 1,3 0,6 0,7 1,2 0,3 1,0 1,7 0,5

36 0,2 0,4 0,5 0,8 0,4 1,3 0,4 0,6 0,5 0.5

37 0,6 0,7 0,4 0,5 0,4 0,6 0,4 0,4 0,4 0,4

i = m. individual; c = m. colectiva
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Tabla 42.3. Composición de esencias de Lavandula ¡nultif ida L.

Murcia Valencia PORTUGAL

Pico 22c 23i 24i 25c 26i 27i 28i 29o

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

t

t

0,0

0,1

0, 1

2,0

0,0

0, 1

t

10, 1

0,0

18, 1

1,8

0,7

1,9

0, 1

1,6

0,4

0,4

0,2

13,0

0,4

0,4

0,8

0,4

5,7

1,0

0,3

0,8

t

t

t

0,2

0,1

3,2

0,0

0,1

t

1,5

0,0

2, 1

4,1

1,8

1,6

0.2

1,9

0,7

0,4

0,2

37,1

1,5

0.8

1,6

1,6

3,6

1,1

0, 4

0,2

o, a
0,1

t

14,4

0,8

1,7

t

0,7

0,1

1,0

t

1,2

2,5

0,6

0,6

0,5.

4,9

0,2

0,2

0,1

33,3

1,0

0,7

0,6

0,7

6.1

1,6

0,4

0,2

0,1

0,2

0,1

2,8

0,2

11,4

t

0,5

t

6,2

3,8

4,7

3,4

0,7

2,9

0.0

6,2

0,7

0,4

0,4

19,1

0,8

0,4

0,3

0,4

3,2

0,8

0,2

1,0

0,3

t

t

0,5

0,3

0,1

0,2

0,2

t

13,6

0,0

0,3

4,6

0,0

0,9

0,0

0,2

0,0

0,9

0,2

9.8

0,0

0,0

0,0

0,3

5,8

1,4

0,0

0,0

5,1

0,9

0,1

10,0

t

0,5

t

0, 1

0,8

0,3

0,0

0,1

0,8

0,5

0,9

0,0

0,6

0,0

0,4

0,0

14,2

0,0

0,0

0,0

0,0

2,7

1,4

0,0

0,0

0,6

0,0

t

7,2

1,2

0,1

0,5

0,5

4,5

3,2

0,0

0, 1

0,5

0,6

2,0

t

0,9

0,0

0,0

0,0

20,5

0,0

0,0

0,0

0,6

1,4

0,4

0,0

0,0

0,3

0,1

t

1,2

0,2

0,4

0,1

0,2

0,2

0,1

0,2

0,4

0,7

0,7

0,2

0,0

2,7

0,0

0,8

0,0

17,5

1,5

0,0

0,4

0,3

2,8

0,3

0,0

0,0
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Tabla 42.3. Conclusión

30 0,6 1,3 1,7 1,5 2,1 1,4 1,0 3,7

31 1,6 0,4 1,0 0,7 0,6 0,0 0,5 0,0

32 22,9 20,0 4,9 7,2 15,8 22,4 34,3 32,2

33 0,6 0,8 0,9 0,7 0,0 0,8 0,0 0,7

34 0,6 0,7 0,4 0,9 0,0 0,0 0,0 0,3

35 0,5 0,3 1,0 0,5 0,7 0,0 0,5 0,1

36 1,1 0,7 i,0 0,5 0,9 0,0 0,0 0,0

37 0,2 0,2 0,4 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0

1 = m. individual; c = ni. colectiva
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III. CONCLUSIONES

5. CONCLUSIONES SOBRE LA QtJINIOTAXONONIA DEI. GENERO LAVANDULA L. EN LA

PENíNSULA IBERICA

La actual Taxonomía del género Lavandula L., en la Península Ibérica, admite

once táxones con categoría de especie o subespecie, agrupados en cuatro

secciones, y han sido descritos cuatro híbridos. Las conclusiones a que

llegamos en esta investigación, ensayo de su Quimiotaxonomia, justifican estos

táxones, las secciones y la naturaleza híbrida de los últimos. Aporta, además,

otras conclusiones con ciertas precisiones y novedades que nos han permitido

establecer: (1) subgrupos de especies de mayor afinidad química, en sect.

Stoechas y sect. Lavanduia, al nivel taxonómico de subsecciones; (2) dos

subgrupos de individuos, a nivel de subespecie, en L. dentata L.; (3)

descubrir el origen hibridógeno de L. pyrenaíca DC. y, que le corresponde

categoría de especie; (4) descubrir nuevos híbridos en muestras de apariencia

específica, debido a la dominancia de los caracteres de uno de sus parentales.

que enmascaran los del otro, si bien suelen presentar mayor desarrollo,

mientras son dominantes los caracteres químicos de este último; y (5), sobre

todo, conocer la existencia de táxones químicos subespecíficos (chemotypi,

quimiotipos) o, en los híbridos, nothochemotypi (notoquimiotipos), expresión

de un real polimorfismo químico, mayor o menor, en todos los táxones del

género Lavandula L. en la Península Ibérica. Todas las especies ibéricas son

politípicas, particularmente, las del “subgrupo” Stoechas tipo y L. ¡nuitif ida.

Cada individuo ha demostrado poseer uno a cinco caracteres dominantes

(sistemas enzimáticos), generadores de sendos constituyentes o familias de

constituyentes mayores o principales de las respectivas esencias. La

concentración de cada uno de estos constituyentes principales (mayores)

depende del número de los referidos caracteres químicos del individuo y de la

dominancia relativa de ellos. Nuestros resultados y los bibliográficos nos han
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permitido definir como mayor a todo constituyente con concentración mínima de

ca. 8 ‘4 de la esencia. Consideramos individuos de quimiotipo simple a los que

biosintetizan esencias con un único constituyente (o familia de

constituyentes) mayor, v.g., 1,8-cineol (L. latifolia Medicus), o linalol chf.

acetato de linalilo, con menos linalol que acetato (L. angustifoLia Miller

typus), a alcanfor (L. Lanata Boiss); mixtos, si sintetizan dos o más

constituyentes mayores, v.g., linalol y alcanfor cbf. borneol (L. pyrenaica

DC. ), binario. Cada quimiotipo recibe un nombre, dado por sus constituyentes

mayores, v.g. chtyp. 1,8—cineol, chtyp. linalol/alcanfor chf. borneol, citados

en la secuencia de las concentraciones decrecientes.

Con las quimioformas (de los quimiotipos), indicamos distintas secuencias

en las concentraciones de sus constituyentes mayores; o en las concentraciones

de los miembros de una familia~

444



5.1. Quimiotaxonomia de la sect. Lavanduia L.; subdivisión de secciones,

especies y quimiotipos; híbridos

5.1.1. Especie typus de sect. Lavandula L.

Lavandula angustifolia Miller (typus)

5.1.2. Subgrupo Latifolia (hispánico)

Lavandula pyrenaica DC.

Lavandula latifolia Medicus

Javandula lanata Boiss.

Lavandula ir ieptostachya Pau

Lavandula ir losae Riv.—God. ex Sánchez Gómez, Alcaraz & 14.1. García

Vallejo

5.1.1.1. L~ angustifolia (typus); caracteres químicos

Chtyp. linalol chf. acetato de linalilo (único)

Esta especie es homogénea químicamente, porque no se conocen de ella táxones

químicos subespecíficos (quimiotipos). Su único carácter principal o dominante

que designamos con el nombre de este quimiotipo, se manifiesta en la esencia

biosintetizando solamente un terpenoide fundamental, el linalol, con una

característica añadida —que no se vuelve a encontrar en la Sección ni en el

Género— la de acetilarlo, más o menos, al 50 ‘4. Así que sus esencias, con dos

constituyentes mayores, son del

Tipo químico, acetato de linalilo > linalol

Otra característica de esta especie, denominada “Lavanda Verdadera”, es

la ausencia práctica de otros caracteres que son más o menos principales y

característicos de las especies del subgrupo Latifolia, lo que explica la

falta de los correspondientes terpenoides mayores en las esencias: alcanfor
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(máx., 0,6 Y.), 1,8-cineol (máx., 1,5 ‘1.), lavandulol (máx., 0,30 ‘1.) y borneol.

Cualesquiera otras esencias, atribuidas a “Lavandas”, con mayores

concentraciones de estos cinco terpenoides, proceden de Lavandas “aspiquées”

(Aspic es nombre común francés de L. latifolia), esto es, plantas de origen

hibridógeno, más o menos, lejano, productos de cruzamientos posteriores, <‘en

retorno”, del híbrido con el parental madre (L. angustifolia); la semejanza

con la Lavanda Verdadera se acrecienta con el tiempo.

5.1.2.1. Quimiotipos de L. pyrenaica DC.

En 23 muestras, hemos hallado 4 quimiotipos: 2 binarios y 2 ternarios. Es

especie homogénea.

Chtyp. linalol/alcanfor chf. borneol (general)

Chtyp. alcanfor chf. borneol/óxido de cariofileno (raro)

Chtyp. linalol/alcanfor chf. borneol/óxido de. cariofileno (raro)

Chtyp. linalol/alcanfor chf. borneol/T-cadinol (raro)

5.1.2.2. Quimiotipos de L. latifolia Nedicus

En 65 muestras, hemos encontrado 6 quimiotipos, con algunas quimioformas y

quimiosubtipos: uno simple (3 m. ), 3 binarios (27 m. ), uno ternrio (34 m. ) y

uno cuaternario.

Chtyp. 1,8—cineol (escaso)

Chtyp. 1, 8-cineol/alcanfor (frecuente)

Cbtyp. 1,8—cineol/alcanfor/linalol (general)

Cbtyp. 1, 8—cineol/alcanfor/linalol/cc—bisabolol,

chf. alcanfor (alcanfor > 1,8-cineol) (escaso)
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5.1.2.3. Quimiotipos de L. lanata Boiss.

Las 16 muestras corresponden a 8 quimiotipos, con algunos quimiosubtipos: uno

simple, 4 binarios y 3 ternarios.

Chtyp. alcanfor (escaso)

Chtyp. alcanfor/lavandulol (frecuente)

Chtyp. alcanfor/linalol (no frecuente)

Chtyp. alcanfor/1,8—cineol (más bien escaso)

Cbtyp. alcanfor/octan—3—ona (escaso)

Chtyp. alcanfor/lavandulol/linalol (no frecuente)

Cbtyp. alcanfor/lavandulol/1,8—cineol (no frecuente)

Chtyp. alcanfor/lavandulol/octan—3—ona, chstyp. 1,8—cineol (escaso)

5.1.2.4. Conclusiones sobre subgrupo Latifolia

i. Distingue a L. pyrenaica un carácter mixto, binario, cuyos componentes

son el general del subgrupo, el cbtyp. linalol, y el específico de L.

pyrenaica, el chtyp. alcanfor chf. borneol. El linalol no es acetilado en

los táxones de este subgrupo. El alcanfor va acompañado por el borneol,

su precursor y miembro principal de esta familia. Es especie homogénea.

Es característico de sus esencias colectivas el

Tipo químico medio, linalol/>borneol>alcanfor

u. Es característico de L. .latifoiia, y dominante en los quimiotipos mixtos,

el carácter de chtyp. 1,8—cineol. En los mixtos, le acompaña el carácter

componente secundario del chtyp. alcanfor, propiamente dicho, esto es,

sin borneol (med., 1,6 ‘4). Los quimiotipos ternarios poseen, además, el

carácter de chtyp. linalol, general de esta subsección.

Es característico de las esencias colectivas el

Tipo químico medio, 1,8—cineol/alcanfor/linalol

447



iii. En L. lanata, es constante el carácter de chtyp. alcanfor: único, en el 

escaso quimiotipo simple. En los quimiotipos binarios, es componente 

secundario, general y caracteristico el carácter de chtyp. lavandulol 

(sin acetato de lavandulilo); sustituido, pocas veces. por otro carácter 

secundario específico, el de chtyp. octan-3-ana; o por el de chtyp. 

1,8-cineol. En los quimiotipos más compleJos. son constantes los tres 

caracteres de sendos quimiotipos alcanfor, lavandulol y octan-3-ana, en 

esta secuencia, siendo notable, pero más débil, el carácter de chstyp. 
lina101 y/o el de chstyp. 1,8-cineol. 

Es caracteristico de las esencias colectivas el 

Tipo químico medio, alcanfor/lavandulol. subtipo linalol/l.8-cineol 

iv. Las tres especies y subgrupo Latifolia que las agrupa, tienen el 

carácter común de chtyp. lina101 (sin acetato de linalilo). L. latifolia 

Y L. lanata tienen en común el carácter de chtyp. 1,8-cineol, dominante 

en L. latifolia y débil, en L. lanata, más el carácter de chtyp. 

alcanfor, dominante en esta última; y las distingue de L. pyrenaica. en 

cuanto que. en esta especie, adopta la chf. borneol. L. lanata posee, 

además. dos caracteres típicos: el de chtyp. lavandulol, principal 
secundario y el de chtyp. octan-3-ana. terciario. 

v. Categoría de especie para L. pyrenaica- Entendemos que no hay razón para 

que se le considere subespecie de L. argustifolia porque, si bien sus 

caracteres botánicos diferenciales especiflcos, son considerados poco 

importantes, sus caracteres químicos, como hemos visto, son completamente 

diferentes del que define a L. angustifolia: el carácter biosintetizador 

de borneo1 > alcanfor falta en esta última, la cual, posee, en cambio, 

un carácter generador de acetato de linalilo. que falta en L. pyrenaica. 

Por otro lado, las semejanzas químicas (Tabla 13) con L. latifolia, 

compensan las visibles semejanzas morfológicas con L. angustifolfa. 

vi. Estas semejanzas de L. pyrenaica: morfológicas, por un lado, con L.. 

angustifolia y qufmlcas. por otro, con L. latífolia, al ser dependientes 
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de su genoma, en nuestra opinión, fundamentan sólidamente la tesis de su

origen hibridógeno, por cruzamiento, de ambos ancestros. Probables

mutaciones experimentadas a través del tiempo, han consolidado a esta

especie, con caracteres propios.

Se le debe restituir, por consiguiente, el nombre que le asignó, como

especie, De Candolle: Lavanduia pyrenaica DC.

vii. Quedan, pues, justificados químicamente los tres táxones actuales, con

categoría de especie los tres, agrupados en el subgrupo Latifolia

hispánico; y demostrado, a nuestro juicio, el origen hibridógeno de L.

pyrenaica, por cruzamiento lejano de L. angustifolia con L. .latifoiia,

las cuales conviven en la región francesa de los Pirineos Orientales.

5.1.2.5. L. ir ieptostachya Pau

= L. latifoila x L. pyrenaica

Notoquimiotipos:

Nothochtyp. linalol/>alcanfor/1, 8-cineol (general)

Nothochtyp. alcanfor/1,8-cineol, nothochstyp. linalol (escaso)

Tipo químico de la esencia colectiva:

Tipo químico medio, linalol/>alcanfor/1,8—cineol

Conclusiones:

i. La naturaleza híbrida y los parentales son confirmados por los caracteres

químicos.

u. Este hibrido, de porte mayor que el medio de L. pyrenaica, y muy

semejante a este parental, en cuyas poblaciones convive, tiene caracteres

químicos extraordinariamnte semejantes a los de L. latifolia: (1)

carácter componente de chtyp. alcanfor puro (borneol, med. de 2,6 Y.); (2)
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carácter componente de chtyp. 1,8-cineol (dominante en L. Jatifolia y,

prácticamente, ausente en L. pyrenaica); (3) borneol, microconstituyente.

iii. El carácter dominante es el de chtyp. linalol —común a ambos parentales—.

Esta dominancia es consecuencia, por una parte, de la herencia de L.

pyrenaica, donde es principal, y, por otra, de la potenciación en un 34

‘4, experimentada por la hibridación.

iv. Entendemos que esta mayor semejanza química con L. latifolia debería ser

indicada en la denominación del híbrido, como sigue:

Lavandula ir ieptostachya chf. latifolia

y. Estimamos que la esencia de L. ir ieptostachya, que se obtiene con

rendimiento semejante al del Espliego (L. latifoila), por ser del mismo

tipo y mejor calidad, podría sustituir con ventaja a la de éste en el

mercado. Su explotación, lógicamente, requeriría el establecimiento de

cultivos del hibrido que sustituirían a los de L. latifolia. La calidad

es función de la concentración mayor del linalol y menor del alcanfor,

con contenidos intermedios de 1,8—cineol. Como se destilan, casi

exclusivamente, los espicastros, sin las hojas que contienen esencia con

altas concentraciones de alcanfor y 1,8—cineol (Tabla 9), el linalol

—potenciado en la hibridación- aumentaría aún más. La dominancia de los

caracteres de su parental L. latifoila produce también la práctica

eliminación del borneol que caracteriza a L. pyrenaica.

5.1.2.6. L. ir losae Riv.—God. ex Sánchez—Gómez, Alcaraz et García—Vallejo

= L. latifolia x L. ianata

Notoquimiotipos:

Nothochtyp. alcanfor/iinalol/1,8—cineol (frecuente)

Nothochtyp. alcanfor/linalol/1, 8—cineol/>lavandulol (escaso)
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Tipo químico de la esencia colectiva:

Tipo químico medio, alcanfor/linalol/1,8—cineol, subtipo lavandulol

Conclusiones:

1. La naturaleza híbrida y los parentales son confirmados por los caracteres

químicos.

II. Los parentales transmiten sus caracteres químicos a L. ir Iosae según la

respectiva dominancia de ellos. El lavandulol es herencia exclusiva de L.

lanata. El 1,8—cineol es herencia, -principalmente, de L. latifolia, en la

cual es dominante. El alcanfor es principal, porque lo es asimismo en L.

1 anata y, principal secundario en L. latifolia.

iii. La potenciación del linalol, observada en L. ir .leptostachya (5.1.5), es

aquí extraodinaria, ya que su concentración en la esencia de L. ir iosae

duplica a cada una de las que corresponden a los parentales,

aproximadamente iguales. El carácter de chtyp. linalol (puro), como

característico de la subsect. Latifolia, es dominante, y se potencia en

los cruzamientos entre especies miembros.

Conclusión final sobre el subgrupo Latifolia

La estrecha semejanza química de L. latifolia y L. lanata (iv) y el hecho de

ser considerada L. latifolia presunto parental de L. pyrenaica y parental de

los dos híbridos, ponen en evidencia el predominante carácter químico de L.

latifolia en este subgrupo, al cual da nombre, por esta razón,
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5.2. Quimiotaxonomia de la sect. Stoechas: subgrupos químicos, especies,

subespecie, variedad y quimiotipos; híbridos

5.2.1. Subgrupo Stoechas,de máxima afinidad química (typus)

Tazones

Lavandula stoechasL.

Lavandula peduncuiata Cay.

Lavandula pedunculata Cay. subsp. sampaioana (Rozeira) Franco

(L. sampaloana(Rozeira) Riv; -Mart., Díaz et Fernández—González)

Lavandula peduncuiataCav. subsp. sampaioana (Rozeira) Franco

var. Zusitanica Chaytor (prov.

(L. sampaioana (Rozeira) subsp. lusitanica (Chaytor) Riv.—Mart.,

Diaz et Fernández-González)

5.2.1.1. Quimiotipos de L. stoechas L.

En 26 muestras, hemos encontrado 9 quimiotipos, con varias qulmioformas y

subquimiotipos: uno simple (3m.), 5 binarios (16 m.), 2 ternarios (6 m.), y

uno cuaternario (1 m. ). Prescindimos de la ni. 8 que tiene origen hibridógeno,

en nuestra opinión.

Chtyp. fenchona (raro).

Chtyp. fenchona/alcanfor; y la chf. alcanfor (A > F) (frecuente).

Chtyp. fenchona/1,8—cineol; y la chf. 1,8—cineol (C> F) (no escaso).

Cbtyp. fenchona/a—pineno (raro).

Chtyp. fenchona/mirtenol cbf. acetato de mirtenilo (acetato > mirtenol)

(escaso).

Chtyp. 1,8—cineol/mirtenol chf. acetato de mirtenilo (escaso).

Chtyp. fenchona/alcanfor/1,8—cineol; y las chf.: F > C > A y A > F > C.

(general).
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Chtyp. fenchona/l,8—cineol/mirtenol chf. acetato de mnirtenilo (raro).

Chtyp. mirtenol chf. acetato de mirtenilo/1,8—cineol/alcanfor/fenchona

(escaso).

A una esencia colectiva de estas muestras, le correspondería el tipo químico

medio siguiente que caracteriza a L. stoechas L.:

Tipo químico medio, fenchona/alcanfor/>1,8—cineol

Estos tres constituyentes principales de esta especie, tienen las

respectivas concentraciones medias siguientes: 37,0 ‘4, 34,5 ‘4 y 10,9 ‘4.

Resulta, pues, ligeramente dominante el “peso” medio de la fenchona.

Las frecuencias en que aparecen, como dominantes, en las muestras

estudiadas los respectivos caracteres chtyp. fenchona, chtyp. alcanfor y

chtyp. 1,8—cineol —específicos del subgrupo Stoechas typus—, son: 55,6 ‘4, 25,9

‘4 y 7,4 ‘4.

Es carácter específico de L. stoechas el chtyp. mirtenol chf.acetato de

mirtenilo, dominante sólo en una m. (frec., 3,? ‘4); principal secundario, en 3

m. (frec., 11,1 ‘4) y terciario en una m. (frec., 3,7 ‘4).

El “peso” o concentración media del «-pineno no alcanza rango de mayor,

lo cual la diferencia en esta subsección.

5.2.1.2. Quimiotipos de L. pedunculata Cay.

En las 42 muestras estudiadas, hemos encontrado 16 quimiotipos, con

quimioformas y quimiosubtipos: 3 binarios (4 m. ), 6 ternarios (19 m. ), 6

cuaternarios (16 m.) y 2 quinquenarios (3 m.). No hemos hallado ningún

quimiotipo simple.

Chtyp. fenchona/alcanfor (raro).

Chtyp. fenchona/fr-pineno (raro).

Chtyp. 1,8—cineol/alcanfor (raro).
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Chtyp. fenchona/alcanfor/1,8—cineol; y las chf.: F > C > A, A > F > C,

A > C > F y C > F > A (general).

Chtyp. fenchona/1, 8—cineol/linalol (raro).

Chtyp. fenchona/alcanfor/~—pineno; y las chf.: F > Fa > A, A > F > Fa y

A > Pa > F (no escaso).

Chtyp. alcanfor/1,8—cineol/a-pineno; y la chf.: A > Pa > C (escaso).

Chtyp. fenchona/a-pineno/~-pineno (raro).

Chtyp. 1, 8—cineol/~—pineno/«-pineno (raro)

Chtyp. fenchona/alcanfor/1, 8-cineol/a-pineno (general)

Cbtyp. 1, 8—cineol/a—pineno/car-3-eno/alcanfor (raro).

Chtyp. «—pineno/1,8-cineol/alcanfor/linalol (raro).

Chtyp. ~-pineno/fenchona/a-pineno/1, 8-cineol (raro).

Chtyp. ~-pineno/a—pineno/1,8-cineol/alcanfor (raro).

Chtyp. fenchona/1, 8—cineol/car—3-eno/alcanfor/«—pineno (raro).

Chtyp. alcanfor/1, 8—cineol/cx-pineno/fenchona/lmabí (raro).

El conjunto de las 42 esencias individuales es del siguiente tipo químico,

característico de L. peduncuiata:

Tipo químico medio, fenchona/alcanfor/1, 8—cineol/>«—pineno

A estos cuatro constituyentes principales, les corresponden los

respectivos “pesos” medios: 22,1 Y~, 18,9 ‘4, 17,3 ‘4 y 10,9 ‘4. El “peso” de

chtyp. 1,8—cineol se aproxima aquí a los de chtyp. fenchona y chtyp. alcanfor.

La dominancia en frecuencia, de cada uno de estos caracteres componentes

en los qúimiotipos mixtos es: chtyp. fenchona, 40,5 ‘4; chtyp. alcanfor, 21,4

‘4; chtyp. 1,8—cineol, 28,6 ‘4 -supera el alcanfor—; chtyp. «—pineno, 2,4 ‘4.

El carácter componente de chtyp. 1,8—cineol en los quimiotipos mixtos,

alcanza en L. peduncuiata su mayor dominancia de frecuencia en este subgrupo,

sólo superada por la del chtyp. fenchona; y es principal secundario en 19.0 ‘4

de las muestras; principal terciario, en 28,6 ‘4; principal cuaternario, en

16,7 ‘4.
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También diferencia a L. peduncuiata el rango del chtyp. ~—pineno que, en

el NE de España, llega, inclusive, a dominante en 2 m. (4,8 ‘4), secundario en

otras 2 y cuaternario en otra (2,4 ‘4). Su “peso” medio es solamente 3,1 ‘4.

5.2.1.3. Quimiotipos de L. sampaloana (Rozeira) Riv.-Nart., Díaz et

Fernández-González

En las 54 muestras estudiadas, hemos encontrado 26 quimiotipos, con

quimioformas y quimiosubtipos: uno simple (3 m. ), 9 binarios (25 m. ), 10

ternarios (17 m. ), 5 cuaternarios (8 m. ) y uno quinquenario (una m. ). Se trata

de la especie más polimorfa, químicamente, del Género; L. latifolia sólo le

supera algo en la complejidad de sus quimiotipos mixtos.

Chtyp. alcanfor (raro).

Chtyp. alcanfor/fenchona; más la chf. F > A (frecuente)

Chtyp. alcanfor/linalol (escaso).

Chtyp. alcanfor/car—3-eno (excepcional, de Cáceres) (raro).

Chtyp. alcanfor + canfeno/1,8—cineol (raro).

Chtyp. alcanfor + canfeno/a-pineno (raro).

Chtyp. 1,8—cineol/alcanfor (raro).

Chtyp. fenchona/a—pineno (raro).

Chtyp. ~—pineno/1,8—cineol (raro).

Chtyp. fl—pineno + trans—pinocarveol/~—pineno (raro).

Chtyp. alcanfor/fenchona/1,8—cineol; más las chf.: F > A > C y A > C > F

(general).

Chtyp. alcanfor/fenchona/linalol; más la chf.: A > L > F (escaso).

Chtyp. alcanfor/fenchona/a—pineno (escaso).

Cbtyp. alcanfor/1,8—cineol/a—pineno (no escaso).

Chtyp. alcanfor/ct-pineno/linalol (raro).

Chtyp. alcanfor + canfeno/a—pineno/fenchona (raro).

Chtyp. alcanfor + canfeno/1,8-cineol/linalol (raro).

Chtyp. alcanfor • acet. de bornilo + canfeno/«—pineno/linalol/1,,8—cineol.
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Chtyp. «-pineno/~-pineno/fenchona (yaro).

Chtyp. 1, B—cineol/linalol/fenchona (raro).

Chtyp. alcanfor/fenchona/«—pineno/1,8-cineol (no escaso).

Chtyp. fenchona/alcanfor/«—pineno/linalol (no escaso).

Chtyp. fenchona/1, 8—cineoI/~—pineno/linalol (escaso).

Chtyp. 1, 8—cineol/fenchona/a—pineno/alcanfor (raro).

Chtyp. ~—pineno/1, 8—cineol/alcanfor/a—pineno (raro).

Cbtyp. alcanfor/1,8-cineol/linalol/a—pineno/fenchona (raro>.

Caracteriza a L. sampaioana el siguiente, tipo químico de la esencia colectiva

de estas muestras:

Tipo químico medio, alcanfor/>fenchona, subtipo 1,8-cineol/linalol

Estos cuatro constituyentes alcanzan los respectivos “pesos”

(concentraciones) medios porcentuales: 36,2 ‘4, 17,7 ‘4, 7,2 ‘4 y 7,6 ‘4.

La dominancia de frecuencia, en las muestras estudiadas, de los

correspondientes caracteres componentes de los quimiotipos mixtos es la

siguiente: chtyp. alcanfor, 77,8 ‘4; chtyp. fenchona, 9,2 %; chtyp. 1,8—cineol,

5,6 ‘4; chtyp. «-pineno, 1,9 ‘4; chtyp. ~-pineno, 5,6 ‘4.

Diferencia, principalmente, a L. sanipaioana de L. peduncul ata: (1) la

extraordinaria dominancia del chtyp. alcanfor sobre la del chtyp. fenchona;

(2) su débil carácter típico de chtyp. linalol, el cual no llega a ser

dominante en muestra alguna; (3) el 1~8—cineol pierde “peso”, y este chtyp.

1,8—cineol resulta mucho menos frecuente como componente de los quimiotipos

mixtos; (4) las condiciones ecológicas en. que- vive cada uno de los dos

táxones.

El carácter de chtyp. ~-pineno y el de chtyp. ~—pineno, existentes

asimismo en el NE de la Península; la asemejan estrechamente a L. pedunculata.

El primero es algo menos frecuente que en L. peduncuiata.
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5.2.1.4. Quimiotipos de L. sarnpaioana (Rozeira) subsp. .lusitanica (Chaytor)

Riv.—Nart., Díaz et Fernández-González

En 7 muestras de esta subsp. lusitanica, hemos encontrado 3 quimiotipos:

uno simple (3 m. ), una de estas muestras, con carácter de chstyp. alcanfor, y

la tercera, con el de chstyp. alcanfor/cz-pineno; otro, quimotipo binario; y un

tercero, ternario. Son:

Chtyp. fenchona (3 m.

Chtyp. fenchona/alcanfor (2 m.)

Chtyp. fenchona/alcanfor/1,8-cineoi (una m.)

A la esencia colectiva de las 7 muestras, le corresponde el

Tipo químico medio, fenchona/alcanfor (/»1,8—cineol)

Aunque no debiera figurar el 1,8-cineol, porque su media no es mayor, se

halla presente, como mayor (9,8 %), en la única muestra del quimiotipo

ternario, en el cual el carácter componente chtyp. 1,8-cineol ya halla cabida,

como terciario.

Los ~~pesos~~medios de fenchona y alcanfor son, respectivamente, 53,5 ‘4 y

21,6 ‘1..

Corolario: el carácter químico de L. sampaloana (Rozeira) subsp.

lusitanica (Chaytor) Riv.—Mart., Díaz et Fernández—González es semejante al

especifico de L. stoechas: es dominante el carácter de chtyp. fenchona;

principal secundario, el de chtyp. alcanfor; terciario, bastante más débil, el

de chtyp. 1,8-cineol.

5.2.1.5. Conclusiones sobre el subgrupo Stoechas typus

i. Justifican este subgrupo tres caracteres químicos comunes y principales

de los cuatro táxones que la forman: chtyp. fenchona, chtyp.alcanfor y
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chtyp. 1,8-cineol. La dominancia del par fenchona > alcanfor es

característica de L stoechas, L. pedúncuiata y subsp. .Iusitani ca; y en

L. sampaioana, es dominante la secuencia alcanfor » fenchona.

Ii. Este subgrupo se distingue asimismo por la extraordinaria polimorfia

química de los tres táxones principales, particularmente, de L.

sampaioana y L. peduncuiata, característica que también asemeja a ambas.

Son las especies más politípicas del género Lavandula L.

iii. Es característico de L. stoechas el chtyp. mirtenol chf~ acetato de

mirtenilo. El carácter de chtyp. 1,8—cineol, terciario, es bastante más

débil que los otros dos.

iv. Caracteriza a L. peduncuiata la ausencia de acetato de mirtenilo y

mirtenol en sus esencias; y el fuerte incremento del “peso” del carácter

de chtyp. 1,8—cineol, que le aproxima a los dos principales. Diferencia

asimismo a L. peduncuiata de L. stoechas la presencia del carácter de

chtyp. «-pineno, común a L. sampaioana. También es común a L. sampaioana

el excepcional carácter de chtyp. ~-pineno.

y. Es característico de L. sampaloana, dentro de este subgrupo, el carácter

de chtyp. linalol que no llega a alcanzar rango de dominante; es

generalmente terciario o secundario. Es característica asimismo la

extraordinaria dominancia del carácter de chtyp. alcanfor. Comparte con

L. peduncuiata los caracteres de « y ~—pineno.

vi. El carácter químico global de la actual subsp. Jusitanica coincide con el

de L. stoechas.

vii. Corolario: Los caracteres químicos de 1.. peduncuiata y L. sampaloana

aproximan muy extrechamente a ambos táxones —dentro de la extraordinaria

afinidad general de los que forman la subsección—, lo cual,. en nuestro

criterio, no permite atribuir igual rango taxonómico a ambos.

Históricamente y porque también los caracteres botánicos lo apoyan,

corresponde la mayor categoría de especie a L. peduncuiata Cay., pasando
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L. sampaloana a la categoría inferior de subespecie. Desde que CAVANILLES

(1802) consideró que L. peduncuiata es una buena especie —entonces, era

var. ~ L. de L. stoechas-, muchos botánicos han venido concediéndole tal

categoría, como CHAYTOR (J.c. ) y SUAREZ-CERVERAy SEOANE—CAMBA(1986.),

basándose en los caracteres botánicos clásicos.y, en particular, en los

palinológicos que la alejan de L. stoechas más que a los restantes

táxones de esta sección.

Consecuentemente con lo indicado, a L. sampaioana le asignamos el rango y

denominación que ya le reconociera FRANCO(1984):

Lavandula peduncuiata Cay. subsp. sampaloana (Rozeira) Franco,

En cuanto a la actual subsp. lusitani ca, claramente semejante,

morfológicamente, a L. sampaloana, habría que considerarla, por ello, variedad

de ésta; mientras su carácter químico de L. stoechasaconseja asociarla a esta

última, como ya lo hiciera ROZEIRA (J.c.). Proponemos una solucción ecléctica:

Lavandula peduncuiata Cay. subsp. sampaloana (Rozeira) Franco var. lusitanica

Chaytor, chf. stoechas, chemoforma nova

5.2.2. Lavandula viridis L’Hér.

Justifica la separación de esta especie del subgrupo Stoechastypus, aparte de

sus caracteres botánicos, inconfundibles con los de dicho subgrupo, la falta

del carácter de chtyp. fenchona, tan significativo en L. viridis.

5.2.2.1. Quimiotipos

Chtyp. 1, 8—cineol/flalcanfor

Chtyp. 1,8—cineol/alcanfor/a—pineno; y las chf.: C > A + borneol >

C > Pa > A; y Pa > C > A.

Chtyp. 1,8—cineol/alcanfor/a—cadinol; y la chf. C > «—cadinol > A.
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Cbtyp. 1, 8-cineol/a-pineno/¿x-cadinol/alcanfor

A las esencias estudiadas, les corresponde el tipo químico, característico de

L. viridis: -

Tipo químico medio, l,8-cineol/»alcanfor/cz—pineno

Conclusión

Caracterizan a L. viridis L’Hér.: (1) La extraordinaria dominancia de

1,8—cineol sobre alcanfor y «—pineno, mayores, y la ausencia de fenchona; (2)

caracteres botánicos inconfundibles, dentro de la sect. Stoechas.

5.2.3. Lavandula iuisieri (Rozeira) 111v. -Mart.

Justifican esta especie, segregada del subgrupo Stoechas typus, sus caracteres

específicos, particularmente, los químicos y, en especial, el carácter de

chtyp. trans—«—necrodol, nuevo en el reino vegetal, más el de cbtyp.

lavandulol cbf. acetato de lavandulilo; más la ausencia de los dos caracteres

dominantes en el susodicho subgrupo: chtyp. fenchona y chtyp. alcanfor; el

primero, ausente asimismo de L. viridis.

5.2.3.1. Quiiniotipos

Chtyp. trans—«-necrodol chf. acetato de trans—«—necrodilo

Chtyp. t rans-t—necrodol chf. acetato de trans—a-necrodilo/lavandulol

chf. acetato de lavandulilo

Chtyp. 1,8—clneol/trans’-w-necrodol chf. acetato de trans—a—necrodilo

Chtyp. trans—«—necrodol chf. acetato de trans—a—necrodilo/1, 8—cineol/

lavandulol chf. acetato de lavandulilo; y la chf.

C > trans—a—necrodol > lavandulol
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Chtyp. trans—«—necrodol chf. acetato de trans—w-necrodilo/«—pineno/

lavandulol chf. acetato de lavandulilo

Chtyp. trans—a—necrodol chf. acetato de trans-«-necrodilo/«-cadinol/

lavandulol chf. acetato de lavandulilo

Chtyp. trans—a—necrodol chf. acetato de trans-~—necrodilo/viridiflorol/

lavandulol chf. acetato de lavandulilo

Chtyp. 1, 8—cineol/trans—«—necrodol chf. acetato de trans-a—necrodilo/

«—cadinol/cc-pineno

Corresponde a las esencias estudiadas, consideradas en su conjunto, el

siguiente tipo que caracteriza a L. .luisieri:

Tipo químico medio, acetato de trans—«—necrodilo + trans—ct—necrodol/>

1,8-cineol/»acetato de lavandulilo + lavandulol

5.2.3.2. Conclusiones sobre L. .Iuisieri (Rozeira) Riv.-Hart.

1. SI bien, morfológicamente, ha venido siendo considerada L. iuisieri una

subespecie de L. stoechas, los tres caracteres correspondiente al tipo

químico medio, particularmente, el chtyp. trans—«—necrodol chf. acetato

de trans—a-necrodilo justifican sobradamente no sólo la categoría de

especie de L. luisieri, sino, también, su segregación como “subgrupo”.

u. También justifican esta segregación, a la vez que su categoría de

especie, la ausencia del chtyp. fenchona y del chtyp. alcanfor.

5.2.4. Notoquimiotipos de los híbridos de la sect. Stoechas

No hemos estudiado químicamente los dos híbridos conocidos: Lavandula ir

pannosa Gand. f. ¡nyrei P. Silv.; y Lavandula ir limae Rozeira, por no haber

tenido ocasión de recolectar muestras de ellos.
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5.2.4.1. Notoquimiotipos de Lavandula ir arenae, nothosp. nov. (prov.)

Nothochtyp. 1, 8—cineol, chstyp. fenchona/«—pineno/alcanfor

Conclusiones

1. Los caracteres químicos principales corresponden a los específicos de L.

viridis, en la cual es extraordinariamente- dominante el carácter de

chtyp. 1,8-cineol, y secundarios, débiles, chtyp. alcanfor y chtyp.

«—pineno. El carácter de chstyp. fenchona es herencia de la subsp.

lusitanica —en la cual es dominante-, porque falta en L. viridis. Su

debilidad en el hibrido la explica, en nuestra opinión, el hecho de que,

mientras son dominantes los caracteres botánicos heredados de este

parental, sus caracteres químicos son superados por los dominantes de L.

vividis.

u. Son, pues, parentale~ de L. ir arenae: L. pedunculata var. lusitanica (L.

sampaioanasubsp. lusltanica) y L. viridis que imponen, respectivamente,

sus caracteres botánicos y químicos.

5.2.4.2. Notoquimiotipos de Lavandula ir necrodolis, s.l., (prov.)

Todos estos tipos químicos mixtos tienen en común el carácter específico de su

parental general, L. iuisieri.

A. L. luisieri x L. pedunculata, nothosp. nov. (prov.) (2 muestras)

1. Notbochtyp. alcanfor/fenchona//>trans—~—necrodol

chf. acetato de trans-a—necrodilo (m. Ccl).

2. Notbochtyp. 1,8—cineol/trans—a—necrodol chf. acetato (brev. )//>fenchona

(m. TO). -
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Conclusiones de A

i. En m. CC1, es dominante el carácter de chtyp. alcanfor/fenchona que, si

bien es raro por la dominancia del alcanfor en L. pedunculata, tenemos

que atribuirle a esta especie, segundo parental que convive con aquella.

II. En m. TO, es dominante el carácter mixto del parental L. iuisiéri, chtyp.

1, 8-cineol/trans—«—necrodol chf. acetato.

iii. Una parte menor de la concentración del 1,8—cineol en esta esencia, hay

que atribuirla al carácter componente cbtyp. 1,8—cineol, “legado”

asimismo por el parental L. peduncuiata.

iv. En ambas muestras, son reconocibles caracteres botánicos de L.

peduncuiata que conviven con ambas muestras.

B. L. luisierí x L. peduncuiata subsp. sampaloana, nothossp. nov. (prov.)

(5 muestras)

3. Nothochtyp. trans—a-necrodol chf. acetato (brev. )//alcanfor (m. HS).

4. Nothochtyp. idem//alcanfor/1,8—cineol Cm. BAl).

5. Nothochtyp. idem//alcanfor/fenchona/ct-pineno Cm. BA2).

6. Nothochtyp. idem/1,8—cineol//>alcanfor (m. BAL).

7. Nothochtyp. idem/idem//alcanfor/>fenchona, cbstyp. 1,8—cineol Cm. CC2).

Conclusiones de E

y. Los notoquimiotipos de esta nothosubsp. tienen el carácter químico

especifico de su segundo parental, la subsp. sampaicana, en el cual es

predominante o único Cm. BAL) el componente de cbtyp. alcanfor que falta

en L. .Iulsieri.

vi. El carácter heredado de L. iuisieri es el dominante, ya simple, de chtyp.

trans—«—necrodol (m. H3, BA2 y BAl), ya mixto de chtyp. idem.’1, 8—cineol
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(m. BAL y CC2).

vii. En las Sm., son apreciables caracteres de su parental subsp. sampaloana,

concurrente en las estaciones, aparte de los dominantes generales de L.

1 ul si en.

C. L. .luisieni x L. pedunculata var. lusitanica, nothovar. nov. (prov.) (2

muestras)

8. Notbochtyp. trans—a-necrodol chf. acetato (brev. )/l,8—cineol//>fencbona

(m. Hl y H2).

Conclusiones de C

viii. El segundo carácter de chtyp. fenchona —inexistente en L. lulsieni- es

el dominante en la actual subsp. .lusitanica, por su carácter de chtyp.

fenchona.

Dr. Si bien concurren con el híbrido tanto este taxon como la actual L.

sampa ioana, esta última debe ser excluida como segundo parental, por

faltar su carácter dominante, de cbtyp. alcanfor.
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5.3. Quimiotaxonomía de la sect. Dent ata Suárez—Cervera et Seoane—Camba;

especie, subgrupos infraespecificos y quimiotipos

5.3. 1. Lavandula dent ata L., subgrupo valenciano y subgrupo almeriense

5.3.1.1. Quimiotipos del grupo valenciano

1. Chtyp. ~—pineno chsf. trans—pinocarveol/»«—pineno

2. Chtyp. Idem/idem/linalol

5.3.1.2. Quimiotipo del grupo almeriense

3. Chtyp. 1, 8—cineol/»~—pineno cbsf. trans—pinocarveol

Al quimiotipo 1 corresponden las m. 9—17, recolectadas en estaciones de

la Comunidad Valenciana; las m. 1-8, recolectadas en el SE de España

corresponden a los quimiotipos 2 y 3.

5.3.1.3. Conclusiones sobre la sect. Dentata.y L. dentata L.

i. Todas las muestras de esta especie tienen en común el carácter de cbtyp.

~—pineno cbf. trans-pinocarveol que, por consiguiente, es característico

de Lavandula dentata L.

u. Dado que la sect. Dent ata está constituida solamente por esta especie,

ése es asimismo el carácter que la distingue de la sect. Stoechas.

corroborando la correcta segregación de ésta de L. dentata L. Esto es, el

~—pineno, acompañado de su afin el trans—pinocarveol, es el constituyente

mayor que caracteriza a las esencias de la sect. Dentata; mientras las de

los táxones de la sect. Stoechas tienen en común, como mayor, al

1,8—cineol; y las de la sect. Lavandula, al linalol.

iii. De las muestras de L. dentata, las procedentes de la Comunidad Valenciana

se distinguen por el carácter subespecífico secundario del chtyp.
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«—pineno; mientras las del SE de España tienen, como carácter

subespecifico y principal, el del chtyp. 1,8-cineol.

iv. Corolario: Estos caracteres subespecificos fundamentan nuestra propuesta

de la subdivisión de la especie en dos subgrupos químicos subespecíficos:

subgrupo valenciano

subgrupo almeriense

y. Diferencia asimismo a ambos subgrupos el rendimiento medio de las

esencias, ya que el correspondiente al subgrupo almeriense duplica al del

subgrupo valenciano.

Nota: No hemos tenido ocasión de indagar posibles diferencias en sus

caracteres botánicos •de cada grupo de individuos, que consideremos

muy probables, dada la gran variación de éstos en la especie.
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5.4. Conclusiones quimiotaxonómicas de Lavandula multifida L. y de la sect.

PterostoechasGingins

Han sido estudiadas 29 muestras de L. muitifida, de las cuales sólo 9 son

individuales. En ellas, hemos encontrado 11 quimiotipos, con quimioformas y

quimiosubtlpos: 3 binarios <ciertos), 4 ternarios y 4 cuaternarios; los

ternarios y cuaternarios, con sólo un cierto grado de certidumbre, porque

corresponden a muestras colectivas.

5.4.1. Quimiotipos de L. multifida

Chtyp. ~-bisaboleno/carvacrol

Chtyp. ~-bisaboleno/mirceno

Chtyp. fl-bisaboleno/1 , 8-cineol

Chtyp. 13-bisaboleno/carvacrol/óxido de cariofileno

Chtyp. carvacrol/¡3—bisaboleno/mirceno

Chtyp. carvacrol/alcanfor43-bisaboleno

Chtyp. f3—bisaboleno/carvacrol/fenchona

Chtyp. carvacrol/fenchona/«-pineno/~-bisaboleno

Chtyp. carvacrol/alcanfor/~—bisabo1eno/fenchona

Chtyp. ~-bisabo1eno/carvacrol/f3-cariofileno/espatulenol

Chtyp. alcanfor/mirceno/~-bisaboleno

La esencia colectiva de estas muestras individuales es del característico

Tipo químico medio, carvacrol/~—bisaboleno

5.4.2. Conclusiones sobre L. muitIf ida L. y la sect. PterostoechasGingins

i. L. nultifida se caracteriza, dentro del gén. Lavandula, por dos

caracteres: (1) el de chtyp. #—bisaboleno, componente de todos los

quimiotipos encontrados; (2) el de chtyp. carvacrol, componente de la
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mayoría de los quimiotipos-y, generalmente, dominante en “peso”.

u. El carvacrol no tiene aquí, como precursores de su biosíntesis, a

7—terpineno y p—cimeno, presentes en esencias de los géneros Thymus y

Thynibra.

iii. Es descatable la presencia del citronelol, minoritario, característico;

muy poco difundido en el reino vegetal (en las esencias de citronela y

rosa).

iv. Eventualmente, se encuentra como componente de los quimiotipos más

complejos alguno de los caracteres típicos de otras secciones,

subsecciones y especies, excepto el de chtyp. linalol. Este alcohol es

constituyente minoritario de estas esencias.

y. Habiendo estudiado sólo L. multifida, de la sect. - Pterostoechas que

comprende 14 especies más, no podemos conocer el carácter o caracteres

que la distinguen de las precedentes secciones del gén. Lavandula;

probablemente, sea el carácter de chtyp. ~-bisaboleno, acompañado o no

del correspondiente al chtyp. carvacrol. Como mayores, sólo hemos

encontrado ambos terpenoides en las esencias de L. multifida L.
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5.5. Corolarios generales sobre el género Lavandula L.

i. Las plantas nacidas de cruzamiento de individuos de distintas especies

(los híbridos estudiados y L. pyrerzaica DC., especie de origen

hibridógeno), presentan caracteres botánicos dominantes de uno de los

parentales y caracteres químicos dominantes del otro.

u. Cuando los dos parentales poseen un carácter químico dominante, como el

de chtyp. linalol en los táxones de la sect. Lavandula L., este carácter

resulta potenciado (L. ir leptostachya Pau y L. ir iosae Riv.-God. ex

Sánchez—Gómez, Alcaraz et García—Vallejo).

iii. Con frecuencia, no aparecen diferencias en los caracteres morfológicos de

las especies cuando se producen modificaciones metabólicas, es decir,

variación en los caracteres químicos <lo cual ya se conocía).

iv. La existencia de los quimiotipos es la prueba más clara de este

principio: las variaciones de los principios activos o constituyentes

mayores en individuos de una especie, no se manifiestan necesariamente

por cambios paralelos de los caracteres botánicos de los individuos

afectados.

y. El origen genético de los quimiotipos de cada especie explica que

convivan quimiotipos coespecificos diferentes en una determinada

estación; y que, en estaciones alejadas y de condiciones ecológicas

distintas, vivan quimiotipos idénticos, cuya fijeza desde el punto de

vista genético, habría que demostrar experimentalmente.

vi. Clasificaciones o categorías de táxones cuestionables, pueden ser

aclaradas por los caracteres químicos, por corresponder a estructuras

bien definidas y precisas desde el punto de vista biogenético.
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6. EPILOGO: CLASIFICACION QUIMICO—AROMATICA DEL GEN. LAVANDULA L. EN LA

PENíNSULA IBERICA, COMPLEMENTARIA DE LA BOTANICA VIGENTE

Los constituyentes mayores y otros significativos menores de las esencias,

expresiones de los respectivos quimiotipos y quimioformas expuestas: (1)

justifican todos los táxones actuales del gén. Lavandula; (2) nos han

permitido conocer algunos grupos, a niveles de subsecciones y subespecies; (3)

recuperar alguna categoría taxonómica y combinación obsoletas, según nuestro

criterio; y (4) descubrir híbridos nuevos y el origen hibridógeno de otro.

6.1. SECT. LAVÁNDULA L.

La sect. Lavandula tiene, como característico, el linalol, mayor.

6.1.1. Lavandula angustifolia Miller typus

A esta especie tipo de la sección, la caracteriza: (1) la presencia de acetato

de linalilo, mayor y principal, que es producto de la alta capacidad

acetilante del linalol, también mayor, en esta especie, exclusiva de ella en

el gén. Lavandula; (2) ausencia práctica de alcanfor, borneol, 1,8-cineol y

lavandulol que son mayores en el subgrupo Latifolia hispánico, a nivel de

subsección.

6.1.2. Subgrupo Latifolia

Caracterizan a este subgrupo: (1) el alcanfor, mayor; (2) la ausencia de

acetato de linalilo.

6.1;2.1. Lavandula pyrenalca DC.

Características: (1) borneol, mayor, principal y precursor del alcanfor cuya

formación es parcialmente bloqueada en esta especie, exclusivamente; (2) el

1,8—cineol, común al subgrupo Latifolia, es aquí minoritario, (mcd., 2,9 ‘4).
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6.1.2.2. Lavandula latifolia Nedicus

Características: (1) dominancia del 1,8—cineol, sobre alcanfor, mayor

secundario, y linalol, mayor terciario.

6.1.2.3. Lavandula lanata Boiss.

Características: (1) lavandulol en estado libre, exclusivamente, mayor

secundario; (2) dominancia del alcanfor; (3) 1,8-cineol y linalol, menores.

6.1.2.4. Origen hibridógeno y categoría de especie de L. pyrenaica DC.

El nombre de este subgrupo está justificado por la gran semejanza química y

morfológica de L. lanata con L. latifolia; y por la semejanzaquímica de L.

pyrenaica con ésta, a pesar de su estrecha semejanza botánica con L.

angustifolia typus. Ambos caracteres dominantes divergentes demuestran, en

nuestra opinión, un origen hibridógeno. del cruzamiento lejano de ambos

parentales, probablemente en la región francesa de los Pirineos Orientales.

Sus caracteres específicos justifican la categoría de especie.

6.1.2.5. Lavandula ir leptostachya Pau

= L. .latifoiia x L. pyrenaica

Características: (1) dominancia de los caracteres botánicos de L. pyrenaica,

con mayor desarrollo; (2) dominancia de los caracteres químicos de L.

.latifolia. según indica el tipo químico medio de las esencias del híbrido:

linalol/>alcanfor/1, 8—cineol.

6.1.2.6. L. ir iosae Riv.—God. ex Sánchez—Gómez, Alcaraz et García—Vallejo

= L. latifolia ir L. lanata

Características: (1) Caracteres botánicos intermedios; (2) caracteres químicos

intermedios, según demuestra el tipo químico medio de las esencias del

híbrido: alcanfor/linalol/1, 8—cineol/»lavandulol.
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6.2. SECT. STOECHASGINGINS

La sect. Stoechas tiene, como característico, el alcanfor, mayor.

6.2.1. Subgrupo Stoechas typus

Comprende los táxones de la actual Sect. Stoechas, excluidos L. vividis L’Hér.

y L. iuisierl (Rozeira) Riv.-Mart. que constituyen sendos “subgrupos<’

unitarios, a nivel de subsecciones.

Caracterizan al subgrupo Stoechas typus tres terpenoides mayores:

alcanfor, característico de la Sección, fenchona y 1,8—cineol.

6.2.1.1. Lavandula stoechas L

Características: (1) los tres terpenoides mayores del subgrupo typus, con

dominancia de la fenchona sobre el alcanfor, en “peso” y frecuencia de ese

carácter; (2) presencia específica de acetato de mirtenilo/>mirtenol; (3) el

1,8—cineol, mayor terciario, en ínfimo rango.

6.2.1.2. Lavandula peduncul ata Cay.

Características: (1) Estos tres terpenoides mayores, con frecuencia y “peso”

dominante de la fenchona, con “pesos’ de igual orden de alcanfor y 1,8—cineol

que supera en frecuencia al alcanfor; (2) existencia de «—pineno como mayor

cuaternario en el HE de España; (3) ausencia de mirtenol/cacetato de

mirtenilo.

6.2.1.3. Lavandula peduncuiata Cay. subsp. sampaZoana (Rozeira) Franco

Características: (1) las mismas de L. peduncuiata, con la diferencia de que el

alcanfor es muy dominante en “peso” y frecuencia, en lugar de la fenchona; (2)

presencia de linalol, mayor secundario o terciario.
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6.2.1.4. Lavandula peduncuiata Cay. var. lusitanica Cbaytor

Características: (1) las botánicas, más afines a L. sampaioana; (2) las

químicas, semejantes a las de L. stoechas.

6.2.2. Lavandula viridis L’Hér.

Características: (1) dominancia extraordinaria del 1,8—cineol respecto a

alcanfor y «-pineno, mayores asimismo; (2) ausencia de fenchona

(característica del subgrupo typus): (3) caracteres botánicos inconfundibles

con los de los restantes táxones de este subgrupo.

6.2.3. Lavanduia .luisieri (Rozeira) Riv.-Nart.

Características: (1) acetato de trans—a—necrodilo + trans—a—necrodol y acetato

de lavandulol + lavandulol, mayores, característicos; (2) 1,8—cineol, mayor

secundario; (3) ausencia de fenchona y alcanfor.

6.2.4. Lavanduia ir arenae, nothosp. nov. (prov.)

— L. peduncuiata var.iusitanica x L. viridis

Características: (1) caracteres botánicos dominantes de var. lusitanica, con

mayor desarrollo que ésta; (2) caracteres químicos de L. viridis:

extraordinaria dominancia de 1,8—cineol sobre alcanfor y «-pineno; (3) débil

“peso” de la fenchona, heredada de subsp. sampaloana.
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6.2.5. Grupo de híbridos deL. iuisleri. (Lavandula ir necrodoiis, S.J.)

Características comunes: (1) dominancia general de los caracteres botánicos

del parental común: L. JuisIeri.

6.2.5.1. L. .Luisieri xL. peduncuiata. nothosp. nov. (prov.)

Características: (1) dominancia de los caracteres químicos de L. luisieri o de

L. peduncuJata typus: ya, de acetato de trans—«—necrodilo; ya, de fencbona/

alcanfor; (2) caracteres botánicos apreciables de L. pedunculata typus.

6.2.5.2. L. luisieri x L. peduncuiata subsp. sampaioana, nothossp. nov.

(prov.)

Características: (i) caracteres químicos dominantes ya, de subsp. sampaioana,

generalmente (alcanfor/fenchona); ya, de L. Juisieri (acetato de trans—«—

necrodilo); (2) caracteres botánicos apreciables de subsp. sampaioana.

6.2.5.3. L. iuisieri xL. peduncuiata var. lusitanica, nothovar. nov. (prov.)

Características: (1) caracteres químicos dominantes de var. lusitanica

(fenchona) sobre los de L. luisieri (acetato de trans—a—necrodilo); (2)

caracteres botánicos apreciables de var. lusitani ca.
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6.3. SECT. DENTATASUAREZ-CERVERA ET SEOANE-CANBA Y LAVÁNDULA DENTATA L.

Características de sección y especie: ~-pineno más su afín, el trans-

pinocarveol

6.3.1. L. dentata subgrupo valenciano

Le suponemos de nivel subespecífico.

Características subespecificas: ~—pineno, mayor secundario, y linalol, mayor

terciario.

6.3.2. L. dentata subgrupo almeriense

Le suponemos de nivel subespecífico.

Características subespecíficas: 1,8—cineol, mayor, principal.

6.4. SECT. PTEROSTOECHASGINGINS

Características desconocidas: sólo conocemos las de Lavandula muí tifida L.,

una de las 15 especies constituyentes.

6.4.1. Lavanduia muítifida L.

Características: (1) ~—bisaboleno, fundamental, mayor secundario;

carvacrol, generalmente, principal.

(2)
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ADDENDA 

A LA TESIS DOCTORAL DE MARíA ISABEL GARCíA VALLEJO, TITULADA: 

“ACEITES ESENCIALES DE LAS LAVÁNDULAS IBÉRICAS. 
ENSAYO 0 - QUIMIOTAXONOMíA” 

Sustitución, en III. CONCLUSIONES. 6.2.1.4., de 

Lavandula pedunculata Cav. subsp. sampaioana (Rozeira) Franco 
var. lusitanica Chaytor (Prov.) 

(basado en las características mofológicas) 

Lavandula pedunculata Cav. subsp. lusitanica (Chaytor) M. 1. García-Vallejo 

(basado en las características morfológicas y químicas) 

Introducción 

Este taxon, como los otros tres siguientes del subgrupo S~oechus IJ+WS (de la Sect. 
St0echa.s Gingins), ha presentado grandes dificultades a los taxónomos para su correcta 
clasifkación; basada en los caracteres morfológicos, por ser éstos muy semejantes. 
Corroboran este hecho las cuatro clasificaciónes. 

L. .sroechas subsp. lusitanica (Chaytor) Rozeira 
L. .sk~~has L. subsp. sampaioana var. Eusitanica (Chaytor) Rozeira 

L .sampaioann subsp. Izrsi~anica (Chaytor) Riv-Mart., Díaz et Fernández-González 

Optamos en las CONCLLJSlONES por el primero por entender, con Chaytor, que I,. 
sumpaiounu no debe ser considerada especie, sino subsp. de L. pedunculata. Son tan 
semejantes los caracteres de ambas lavándulas, que los taxónomos botánicos no son 
capaces de definirse por uno u otro taxon si desconocen la procedencia de las muestras. 
Los caracteres químicos orincinales demuestran que L. sumpaionna no puede ser 
considerada especie diferente de 15. pedunculuta; sino subtaxon de ésta. Sus tipos 
químicos medios son los siguientes: 

de, L. peflunculnta, fenchona />alcanfor /1,8-cineol />a-pineno 
de, L .sampaioana, alcanfor/~fenchona/~~l,S-cineol/a-pineno/~linalol 

Difieren en que, en la primera, es principal la fenchona; en sampioana, el alcanfor. A 
ésta la diferencia asimismo la presencia característica del linalol, minoritario. 

Sólo los metabolitos secundarios -como éstos terpenoides- pueden ser utilizados en 
taxonomía; juntamente con los caracteres morfológicos. Asociados pueden resolver 
muchos problemas; como se ha demostrado en la Tesis. Todos son determinados 



genéticamente; pero b caracteres químicos, por corresponder a estructuras 
moleculares, tienen la ventaia de ser más definidos y nrecisos. 

Tampoco consideramos correcto que la lavándula hsitana sea considerada subtaxon de 
L. stoechas, por no ser ésta pedunculada (pedunculo de 1 a 2 cm). 

Justificación del taxon 
L. pedunculata Cav. subsp. lusitunica (Cbaytor) M. 1. García-Vallejo 

La lavándula lusitunica es afin morfológicamente con L. pedunculata, según hemos 
anticipado; también lo es químiamente, según muestra su tipo químico medio: 

de, L. Zusitunica, fenchona/~alcanfor/>21,8-cineol/a-pineno/Xinalol 

En ambas, es principal la fenchona. Difieren en que el linalol minoritario, caracteristico 
de lusitánica, falta en L. pedunczdata. 

El tipo químico medio de 1,. stoechas es: 

Fenchonal>alcanforl>l,S-cineol/>>acetato de mirtenilo 

Es característico de esta especie el acetato de mirtenilo mjnoritario (con algo de 
mirtenol). 

&I&: El alcafor es el carácter químico caracteristico de la Sect. hechas, constituida 
por el subgrupo typus (los cuatro táxones precedentes), el de L. viridtis L’Hér. -con 
ausencia de fenchona-; y el de IJ. luisieri (Rozeira) Riv.-Mart. -con ausencia de 
fenchona y alcanfor; pero con a-necrodol y lavandulol (y sus acetatos), como 
caracteres principales y característicos de esta especie. 

María Isabel Ga&Vallejo 
./’ 
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