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I. INTRODUCC:::ION 

La apicultura es el cultivo o cr1a de las abejas, es la 
rama particular del saber que mediante la observaci6n y la 
experimentaci6n, entiende en la vida de las abejas, con a
plicacion en aquellas activ~dades que alcanzan al benefició 
humano. 

En la explotaci6n de la Apis Mell1fica con fines de prQ 
ducci6n comercial, se deben tomar en cuenta las técnicas 
que me.joren su manejo, lo que traerá como resultado un in-
cremento en la productividad, tanto de miel, como de cera, 
polen y núcleos. 

Dentro de estas técnicas se consideran desde el uso de 
herramientas prácticas hasta el cuidado o la manera de efec 
tuar las revisionea para un mejor control, as1 como la deb1 
da instalaci6n y ubicaci6n del colmenar. 

CUando se instalan las colmenas en hileras, las que qu§. 
dan aituadaa en el centro, •e debilitan qradualmente.y no
producen lo auficiente y por el contrario, las colmenas del 
exterior •• vuelven fUertea y con tendencias a la enjambra
z6n. 

El preaente trabajo se desarroll6 en un clima cálido SA 
co del oriente de Michoacán (Municipio de Tuzantla), donde 
aún persiste la costumbre de ubicar las colmenas en hileras 
de dos y tres en fondo, dicha costumbre reditúa en la pro-
ducci6n de miel. 

Por lo tanto, el presente trabajo pretende demostrar 
los resultados que se obtienen con las diferentes formas de 
disponer las colmenas en un apiario, o sea el evitar los §. 
fectos de la deriva. 

Por los motivos antes mostrados, la apicultura es un 
factor que a la par con otras especies menores favorece a 
la econom1a rural campeaina y por lo tanto coadyuva al de
sarrollo econ6mico del pa1a. 
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II OBJETIVOS 

Las finalidades que pretende lograr el presente estudio -
son las siguientes: 

1.- Demostrar las ventajas de la localización, ubicaci6n y dis 
posición de los apiarios. 

2.- Incrementar la producción de miel, cera, polen y ndcleos -
por colmena. 

3.- Reducir los riesgos de enfermedades por efectos de la deri 
va. 

4.- Disminuir el peligro de la enjambrazón y el pillaje. 

5.- Dar a conocer la técnica y los resultados del presente tra 
bajo, por los métodos de extensión conocidos. 

III ANTECEDENTES 

3.1.- Descripción de la zona 

3 .1.1 Localizaci6n geogr~f.ica. 

Este municipio corresponde a la parte oriente del estado
de Michoac!n y su cabecera municipal (Tuzantla) se encue~ 

tra situada a los 19° 13' oo·· de latitud norte y a los -

100°35' 00" de longitud oeste del Meridiano de GreenwiCh. 

La zona que tiene aproximadamente las mismas carac 
ter!sticas fisiogr!ficas comprende los siguientes munici

pios: Tuzantla, Tiquicheo, El lim6n y Huetamo, que forman 

parte de la denominada "Tierra Caliente" que abarca hasta 
el estado de Guerrero. 

2 



CUADRO No. 1 Principales características ecol6gicas de la zona 

Municipio Precip. Altura Clima TemEeraturas ·oc Sup. 
Pluv. nun. media 

m.s.n.m Max Min. Med. Km.2 

Tuzantla 1,184 650 Cálido 36.7 19.9 28.3 827.6 
seco 

Tiquicheo 879.8 380 T6rrido 35.1 20.8 27.9 2,184.0 

Huetamo 975.5 295 Tórrido 37.1 20.8 28.9 1,608.0 

San Lucas 906.5 300 Tórrido 35.3 20.2 27.7 511.0 

3.1.2 Suelos.- Pertenecen al grupo Chernoazem (negros o de

pradera). Los cuales comprenden a casi toda la planicie de
esta zona, su textura es arcillo-arenosa (de fina a mediana), 
con buena profundidad para efectuar labores de cultivo (de --

50 cm. a 100 cm.). Su estructura es de bloques sub-angulares 
angulares y prismas, su potencial hidr6geno es neutro y lige
ramente alcalino, sin presentar problemas de salinidad. 

3.1.3 Hidrología.- En la zona solo hay pequeños arroyos que 

reciben el nombre del principal lugar por donde pasan, los 

principales son: el Tuzantla, Copándaro, Ocuyo, Carácuaro, Cu 
cha, Tiquicheo y el r!o Purungueo. 

3.1.4 Fauna.- Es muy variada la fauna que compone esta zo-

na, pues en ella se halla: venado, huilota, conejo, perico, -
zorrillo, zorra, tlacuache, iguana, armadillo, gallina salva
je _(paitas), codorniz, correcaminos, calandria amarilla, gato 

montés, cuinique, ardilla, tej6n, sapo, lagartija, víbora de-. 

cascabel y coyote. 
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1.1.5 Flora.- La flora silvestre y la que ocupa la agricul 

tura de la regi6n son las siguientes: Agrícolas. Ajonjol!,
ma!z, mel6n, sand!a, alfalfa, sorgo, pepino, calabaza y fri
jol, de los frutales que se cultivan en esta zona son: la ci 
ruela, mamey, mango, pl4tano, naranja, limon y tamarindo. 
En cuanto a la flora ailveatre predomina el pinzan (guamu- -
chil), tepehuaje, braail, parota, cuahulote, cuajilote, cui
t&z, cucharillo, caoba, uña de gato, cirian, quelite, cruai
llo, chicalote, nopal y en menor escala pino, cedro y enci--
no. 

3.1.6 Minerales.- Existen yacimientos de cobre, plata y 
oro, as! como tambien calizas, caolin, arenas de cuarzo, 
tierras fuller y diatomita. 

4 



IV. REVISION DE LITERATURA 

4.1 DERIVA 

¿Qu~ es? 
A pesar de la señalizaci6n de su domicilio, las pecore! 
doras de los colmenares importantes cambian de colonia. 
Es la deriva, que se manifiesta en los casos siguien- -
tes. 

a) Colonias dispuestas en filas paralelas, las piqueras 
orientadas en la misma direcci6n, al frente hacia -
las flores a cosechar. Las colmenas de la primera -
fila captan pecoreadoras ajenas a la vuelta de los -
campos. Producen mSs miel que las colmenas de las~ 
filas siguientes. 

b) Colmenas situadas en los 4ngulos o en los extremos -
de las filas. Como las de la primera fila recogen -
en su provecho las pecoreadoras de otras colonias. 

e) Colmena fuerte rodeada de otras d~biles. La primera 
acapara las pecoreadoras nacidas en su proximidad, -
en las otras colmenas. 

d) Colmena con reina al lado de otra hu~rfana. Esta O! 
tima pierde sus pecoreadoras atra!das por la reina. 

La deriva tiene como efecto una mezcla de peco
readoras, mezcla particularmente observable si se po-
seen varias razas. Falsea el rendimiento de cada colo
nia, quitando obreras a unas y cedi~ndoselas a otras. 

Por otra parte, la deriva, propaga enfermedades. 
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CONSECUENCIAS 

l. Una colmena aislada, fuera de la influencia de otras, 

exhibirá sus pro·pias cualidades, apreciables y, a me
nudo, rnedibles: agresividad, precocidad, extensi6n de 

la puesta, variaci6n del peso, consumo invernal, peso 
de la recolecci6n de polen y miel. 

2. Asentada en su colmenar, es decir, entre otras colme

nas pobladas, se encuentra sometida a la influencia -
de sus vecinas, influencia que se traduce en: 

- Concurrencia en la búsqueda y explotaci6n del área
de pecorea; 

- Cambios de individuos: zánganos, obreras e incluso
reina; 

Transferencia de· provisiones por pillaje manifiesto 
o latente. 

De este estado de hechos resulta que las estimacio
nes y las medidas tornadas en un colmenar se refieren

a una situaci6n normal en la práctica apícola; prese~ 
tan el inconveniente de estar modificadas, falseadas

por las interacciones de las diferentes colonias. 

3. Todo estudio cient!fico estricto debería, antes de -

cualquier investigaci6n, suprimir la deriva o, en ri
gor corregir sus efectos. 

Solamente después de haber recogido datos precisos -

sobre colmenas aisladas es cuando puede esperarse cono-
cer su comportamiento. 

La deriva ha sido estudiada en Francia por Fresnaye -

en el laboratorio de Montfave y en América por J. Say, -

quienes han contado las abejas marcadas que pasan de una 



a otra colmena. 

Según la posici6n de una colmena respecto a otras, a 

los obstaculos naturales y a las fuentes de néctar, la

deriva que afecta a las pecoreadoras va del 0.5 al 60%. 

4.1.1 ORIENTACION 

En sus idas y venidas entre la colmena y los cam 
pos las abejas se orientan. 

Las bellas observaciones y las experiencias de -
Von Frisch y Linqauer ponen de manifiesto que las abe-

jas utilizan el sol como una brújula, que conocen la h~ 
ra del d!a y que están informadas de la marcha del sol
(Ponencia al Congreso de Viena) . 

Su percepci6n de la luz polarizada, cuyas vibra
ciones tienen lugar a un s6lo plano, y que nosotros no

distingamos de la luz ordinaria, explica la facilidad -
de su orientaci6n. 

Recordemos que las abejas tambien distinguen los 
rayos ultravioleta que atraviesan las nubes. Esta apt~ 

tud les permite continuar orientándose con respectó al
sol cuando el cielo está ligeramente cubierto. 

Por otra parte, las ommatidias son más sensibles 
al ultravioleta que a los colores: azúl, verde, amari-
llo o naranja. 

4.1.2 MEMORIA 

Desplazando ligeramente una colmena, es fácil -
comprobar que las obreras reconocen mucho mejor el em-
plazamiento que la propia colmena. 
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Fig. No. 1 
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1 
Deriva en un colmenar con dos filas, en un terr~ 

no cuiltivado con mel6n (colmenas del mismo tipo 

y con sus piqueras en la misma direcci6n). La

longitud de las flechas es proporcional al peso
de miel recolectado. 

- - - - - --- -- - - - - - -- - - ·- -- - - - ---- -
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Fig. No. 2 

Protecci6n contra la deriva. Arriba línea ondulada con separa
ciones de 1.5 mts. de una col~ena a la otra, abajo cuadrados de 
cuatro colmenas con piqueras orientadas en diferentes direccio
nes: 1.5 mts. entre colmenas y 2.5.mts. entre dos cuadros. 
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a) En su estudio sobre la retenci6n mnem6nica (o memo-

ria), Vu4llaume llega a las conclusiones siguientes: 

1. La abeja recuerda el antiguo asiento de su colme

na durante largo tiempo, incluso durante toda su

vida. 

2. La memoria utiliza las referencias próximas y le

janas. 

3. Es necesario distinguir entre la orientaci6n, ca

si instantánea, que corresponde sin duda al vuelo 

estacionario delante de la colmena y el hábito, -
que exige la estancia durante muchas horas en el

mismo lugar y repetir los recorridos. 

4. La abeja olvida el antiguo asiento en el transcur 

so de la enjambraz6n. Recupera su memoria si el
grupo de abejas pierde su reina. 

b) Sencillas observaciones enseñan que es suficiente -

desplazar una colmena para que todas las pecoreado-
ras la abandonen y se refugien en las colonias más -
pr6ximas al antiguo asiento. 

Prácticamente para no perder pecoreadoras, los -
desplazamientos de una colmena deben ser inferiores
a 1 E. o superiores a S-6 km .. 

Cada abeja que llega a una nueva fuente de n~ctar 
graba para sí el lugar antes de abandonarlo mediante 

un vuelo comparable al sol artificial, pero, ejecut~ 
do aisladamente y menos prolongado. 

4.1.3 ADOPCION DE UNA AREA DE PECOREA 

La pecoreadora j6ven adopta un área de pecorea -
si descubre una fuente de n~ctar donde pueda llenar su- '-
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buche (40 mgrs. de néctar) en menos de media hora. 

Vuelve a su estrecho sector para no visitar más 

que una especie de flores, por ejemplo, las de una ra

ma de un árbol. Si el período de secreci6n es sufi- -
cientemente largo la pecoreadora prosigue sus visitas

durante toda su existencia. 

El conjunto de pecoreadoras que han adoptado un 
área de pecorea, constituyen una población fija tanto
más inoperante para la polinización cruzada de los ár
boles frutales cuanto más estrecho sea su sector. 

cuando sobrevienen cambios en las fuentes de 
n~ctar, las pecoreadoras advierten a su colmena, tanto 
del aumento de secreción nectar!fera como de su deseen 
so. La colmena reacciona con rapidez, de suerte que -

los sectores menos productivos son abandonados en pro

vecho de otros más interesantes. 

Seg~n los más recientes trabajos, aún no sufi-

cientemente confirmados, la búsqueda de la especie ve

getal a explotar será misión de viejas pecoreadoras e! 
pecializadas, las exploradoras, que enseñarán sus des

cubrimientos a su retorno a la colmena. 

La explotación de las flores será, seg~n estos

mismos trabajos, confiada por las exploradoras a un -

gran nOmero de obreras explotadoras, quienes no descu

brirán, por si mismas, las nuevas fuentes de n~ctar si 
no siguiendo las indicaciones de las exploradoras. 

4.1.4 EXTENSJON DEL AREA DE PECOREA 

Courtois y Lacomte, en Bures-Sur-Yvette, (Fran
cia) han estudiado la pecorea haciendo absorber a las

abejas una pequeña cantidad de oro radiactivo. Este -

elemento es fácilmente detectable con la ayuda de un -

10 



escintil6metro port4til. Es muy interesante el conocer 

dos de las conclusiones de estos investigadores (se ex

ponen seguidamente) y los resultados de otros trabajos: 

a) Dos campos de plantas mel!feras, situados uno al la
do del otro, pueden ser, el uno visitado por la col

mena estudiada y el otro no. El relieve juega un p~ 
pel importante: una brecha atrae a las pecoreadoras, 
un farall6n las rechaza. Para dirigirse a las áreas 

de trabajo que han adoptado, las abejas, generalmen
te siguen, a S 6 10 metros de altura, caminos de 2-

a 4 metros de ancho a lo largo de los cuales son -
agresivas. 

b) El área de pecorea de cada abeja mide desde unos po
cos metros hasta algunas decenas de metros de diáme

tro. 

e) Las pecoreadoras no van a trabajar a gran distancia
(!, 100 mt en el Gard), aún cuando una obrera puede

volar hasta 3 km., e incluso más lejos, prefiere,-
economizando esfuerzo, la pecorea en los alrededores 
inmediatos del colmenar, si es posible, a menos de -

1 kil6metro. 

d) Mientras pecorea, la obrera deposita sobre las flo-

res repulsinas, sustancias que señalan a otras peco

readoras que las flores acaban de ser cosechadas. 
( 6 ) 

4.1.5 ACTIVIDAD CONOCIDA DE LAS FEROMONAS 

Una ferornona es una sustancia secretada por un -

animal que causa una reacci6n determinada en otro de la 
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misma especie algunas de las feromonas de la colonia y 

y su acci6n biol6gica son conocidas por los apiculto-

res, la glándula del olor fue descrita hace más de 

cien años. La actividad de conducta biol6gica de su -

feromona se puede observar mejor cuando un conjunto de 

abejas enjambradas ~ntra en su nueva colmena. Cuando
las abejas entran por primera vez a su nuevo domicilio 

algunas se detienen cerca de la entrada y abanican sus 

alas. Al mismo tiempo, voltean la punta del abd6men -

hacia abajo para mostrar encima de ella una sustancia

blanca, escasa y húmeda. Esto parece afectar a las -
otras abejas, porque en el espacio de varios minutos -

todas cobran confianza y entran en la nueva colmena. -

cuando las abejas encuentran una nueva fuente de ali-

mento, lo marcan con la misma glándula olorosa. Un 

grupo canadiense de investigadores ha informado recien 

temente que ha aislado e identificado esta feromona. 

El olor de la colonia se refiere al que despren

de una colonia en particular. Debido a que el olor de 

cada colonia es diferente, las colonias no pueden mez• 

clarse en una misma colmena sin que peleen y se maten

entre ellas. El olor de la colonia es, probablemente, 

el resultado de una combinaci6n de sustancias end6ge-

nas (feromonas o sustancias parecidas) y ex6genas (ac~ 

mulaci6n de alimentos e intercambio de los mismos) en

cada colmena, y parece ser notablemente diferente a e~ 

da colonia. El procedimiento habitual que debe seguir 

el apicultor cuando va a mezclar colonias diversas es

colocar un palel peri6dico entre los dos grupos de ab~ 

jas. Para el momento que ~Stas hayan ro!do y destrui

do el papel, sus olores ya se habrán mezclado y serán

indiferenciales. Cuando el flujo de miel es abundante 

las diferencias entre las colonias parecen desaparecer 

y éstas pueden unirse sin-dificultad. 
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Una de las feromonas m4s interesantes y complejas 

llamada originalmente "sustancia de la reina", se cons! 

dera ahora que es una combinaci6n de diferentes compue~ 
tos qu!micos de feromonas, que estimulan gran cantidad

de complejas respuestas de conducta. Su presencia en -

las reinas v!rgenes en vuelo atrae al z&ngano para el -
apareamiento, desde una distancia desconocida. Su pre

sencia en reinas v!rgenes y apareadas evita que los ov~ 
rios de la obrera dentro de la colmena se desarrollen y 

la induce a construir celdillas de reina. Mantiene a -
las abejas enjambradas cerca de la reina. Su disminu-

ci6n es la causa de la preparación a la enjambraz6n o -
el desistimiento. La sustancia de la reina es produci

da en glándulas que se encuentran en su cabeza. Si se

eliminan estas glándulas, según se presume, la reina d~ 

ja de producir dicha sustancia; no obstante, la reina y 

la colonia continúan en muchos aspectos haciendo lo -
mismo que antes. La cantidad y la calidad de la dicha

sustancia var!a en las reinas vírgenes apareadas de dis 

t1ntas edades. 

La feromona de alarma o de picadura, que tambien
puede ser una combinaci6n de feromonas, ha sido identi
ficada tentativamente por un grupo de investigaci6n ca 

nadiense. Cuando una abeja pica, otras abejas que se -
hallan en las cercan1as tratan tambi~n de picar en el -

mismo lugar. En este caso, la feromona de picadura i~

cita a las demás acejas a picar en el mismo lu-
gar, y ellas a su vez provocan más picaduras ad infini
tum. Lanzando humo en el área parece neutralizarse es

te efecto. 

Si la base genética para una diferencia en tempe
ramento radica en la cantidad de feromonas de alarma o
las feromonas producidas, o en los 6rganos de recepci6n 

de otras abejas, es algo que todavta no se sabe ( ~ ) . 
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4.1.6 EL OLOR DE LA COLONIA Y DE LA REINA 

Cada colonia tiene su olor peculiar. Las abejas 

extraidas de otras colonias no pueden entrar en una co! 
mena sin ser descubiertas y picadas a muerte por las -
guardianas de la piquera, salvo que la obrera que entra 

en otra colmena sea portadora de carga de néctar y po-

len. Los zánganos y las abejas _j6venes, en cambio, pu~ 

den entrar en otras colmenas sin ser molestados, pero -

las adultas sin carga son consideradas por lo general -

como pilladoras y tratadas como tales. Si no fuera por 
el olor, las abejas extrañas podr1an entrar en una ~ol

mena, saquearla y arruinar la colonia entera. ( 3 ) 

4 • l. 7 COSTUMBRES DE LAS ABEJAS 

Intentaremos describir algunas de las diversas -

manifestaciones de la vida de las abejas. Estas dife-

rentes manifestaciones pueden deberse a causas intrínse 
cas, extrínsecas o combinaciones diferentes de ambas. 

Antes de empezar de lleno en el tema quisi~ramos 

dar una idea sobre la composici6n de la colmena y sus -
habitantes. 

En primer lugar se entiende por colmena en t~rm~ 

nos generales, cualquier clase de recinto en el cual -
las abejas hacen su vivienda. 

La colmena moderna consta de una cámara de erra
que contiene una serie de cuadros y cada cuadro contie
ne un panal. 

La colmena se completa con una tapa o techo y un 

piso o fondo, una rejilla ·excluidora y una entretapa. 

Además del cuerpo de colmena se pueden agregar -

pisos superiores llamados alzas. 

14 



Debe constar adem4s de una piquera frente a la e~ 

trada de la colmena, una tabla de vuelo, generalmente -

una guarda piquera. 

4.1. 8 COLONIA 

Se llama as! al conjunto de abejas que pueblan 

una colmena. En la colonia hay tres diferentes tipos -
de abeja• con roles bien diferenciadost 

Reina: Es el personaje m4s importante de la colm~ 
na. Es la abeja madre de todas las abejas de la colo-
nia. 

En su constituci6n es muy parecida a la obeja 
obrera, excepto que sus 6rganos de la reproducci6n es-

_t4n desarrollados por completo. Su cuerpo es más largo 
Cuando una colmena es despojada de su reina, las abejas 

se ponen a trabajar para erigir otra. Por regla gene-
ral viven de dos a tres años. 

Obrera: son las que realizan todos los trabajos -
atinentes a la colonia: hay miles (60,000 - 70,000 

ejemplares). Su tiempo de vida promedio durante el ve
rano no pasa de tres meses. 

Z~ngano: Son los machos de la colonia y tienen e~ 
mo misi6n fecundar a la reina. Hay algunos cientos por 
colmena (de 700 a 1,500 zánganos). Su vida rara vez -

excede los cuatro meses. La longividad de los zánganos 

depende de varios factores. Son muy bulliciosos pero -

no pueden picar pues carecen de aquij6n, su cuerpo es -
más grueso que el de la reina. 

Es bien sabido que una colonia acopiará mucho más 
néctar que otra de igual vigor, a si mismo algunas a be--
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Fig. No. 4 

Obrera 

Fig. No. 

R e i n a 
3 

Fig. No. S 

Z § n g a n o 
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CUADRO No. 2 

. 
III.C:IINA•; CARACfERISI'ICAS DIFERJ:NCIALES ENTRE REINA, ZANGANO, OBRERA Y C1fROS DAros. 

Pt-so 

t-hHtl:t!; 

Maduración sexual 

A~:uij6n 

An t <>na~, medidas 

Plat·as eHpticas del 

olfato por antena 

Ed.:td J'rontedio 
Fa~·t·t as del ojo 

Cl:'íu,lul:ts farín~eas 

CuMstas de polen 

Reina 

210 miligramos 

21 milímetros 

6 días de edad (22 días 

de puesto el huevo) 

Liso 

1 x 1 pulgadas 
1~ n 

1,600 

Hasta S aiios 
4,929 

Vestigios 

No tiene 

•htt.•vo, t:unaño 1.6 x .317 milímetros: 

Convexo ventral y e~ 

cavo dorsal 

Z§ngano Obrera 

180 miligramos 125 miligramos 

17 milímetros 12 milímetros 
8 a 12 días de edad 

(32 a 35 días de 

puesto el huevo) 

No tiene 

1 x 1 pulgadas 
Si 6 

37,800 

Cuatro meses 
13,090 

No tiene 

No tiene 

Dentado 
1 x 1 pulgadas 
n 9 

2,400 

Tres meses 
b,300 

Del 3°a} 6°dfa de 

edad, hasta el 

15~ 

Tiene en sus patas 

posteriores 

Espematozoide, tamafto 0.275 x 0.0005 milímetros. 

Ilt•s.:tnollo: 

PH 6.8 a 7. 1 

Cantidad 1.7 milímetros cúbicos por 

eyuculaci6n, con 11 millo
nes de espermatozoides. 

'Es taJo e::tlrion:trio (huevo) 

EstaJ\l l.uval 

3 dfas 
s.s .. 
7.5 .. 

3 días 

Estado de pupa 

3 dias 

6 " 
12 .. 

b.S " 

14. S " 
24 días 

-----l:lrote 16 dfas 21 dfas 
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jas son mejores obreras que otras. 

Se ha intentado explicar esa diferencia entre el 

esp!ritu de una colonia y otra. 

El espíritu de la colonia puede depender de dif! 
rencias en las razas de abejas, o bien de la presencia 

de una justa proporci6n de verdaderas acopiadoras. 
Probablemente ambos factores tienen re1aci6n con el e! 

p!ritu de la colonia. 

Dado que en la colonia no hay una abeja reina o

una abeja que dicte normas de conducta y destino, son

las mismas obreras las que mandan o dirigen no solame~ 
te a la reina misma, sino tambi~n todo el trabajo-de -

la colonia. 

Latham: llama la atenci6n sobre lo que ~1 denomi 
na abejas directoras de la colonia. 

Estas abejas -dice- no son ni las mSs j6venes ni 
las más viejas; son probablemente las de una edad en-

tre 14 y 21 d!as, que se hallan en la plenitud de su -

vida. Estas abejas son las que deciden el momento en
que saldrá un enjambre, defienden la piquera y cuando
es necesario toman la iniciativa en el ataque: son la~ 

"picadorasn o aguijoneadoras. Cuando un enjambre·aba~ 
dona la colonia madre, es importante que tenga abejas
en la plenitud de la vida. Las abejas demasiado j6ve

nes no pueden volar, las que son algo más viejas no -

han alcanzado todav!a la edad de salir al campo y se
quedarán en la colmena y las demasiado viejas y que -
tienen las alas agotadas no serán capaces de hacer un

trabajo efectivo en la construcci6n de una nueva mora

da. Por eso para Latham son las abejas directoras de
las que habitualmente integran los enjambres. 

Antiguamente se creta que todas las abejas j6ve

nes eran dejadas en la colmena cuando salta un enjam--
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bre, y que a €ste se incorporaban todas las abejas vie 

jas, aunque esto es cierto en parte, empero, sobre la

base de la supervivencia del más apto, engrosarían el

enjambre únicamente las abejas mejores y más activas y 

as! debe ser probablemente porgue en la nueva morada -
se necesitan abejas que edifiquen panales, alimenten a 

las crías y salgan al campo a cosechar n€ctar y polen. 

En la misma forma las abejas directoras son las
que "pelotearán" a la reina cuando decline en su capa~ 
cidad de poner huevos y sacarán de la colmena a las -

abejas agotadas y a las crías tullidas o enfermizas. 

En una palabra dirigirán a toda la colonia. Pa-. 

rece que las abejas más j6venes y las más viejas acep
tan ese estado de cosas como una realidad y que ellas

están para hacer lo que se les ordene. 

Despu€s de la incuhaci6n del huevo la larvita se 

retuerce y contorsiona, en seguida de su nacimiento es 

alimentada por una abeja llamada nodriza. 

Tan pronto la abeja j6ven sale de su capullo, e~ 
mienza a moverse sobre la superficie del panal y cuan

do llega a una celda que contiene miel se introduce en 
ella y comienza a alimentarse. Despu~s que ha surgido 

de la celda, la j6ven abeja comienza a peinarse y ade
rezarse, operaci6n que continúa interminente durante -

un día o dos. Parece que a esta edad la vista del in

secto es muy imperfecta, tampoco puede volar y si se -
le lanza al aire no hace ningdn intento de utilizar -

sus alas. 

Tanto las obreras como los zánganos y reinas pa

san las primeras horas de su vida, casi en la misma -
forma, con la sola excepci6n de que las reinas son ca
paces de volar antes que las obreras. Es posible que

las reinas, más precoses en este sentido se deba a que 
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su des~rrollo es m&s perfecto en el momento de salir -

de la celda. 

El color de la abeja j6ven depende de la edad. -

Cuando reci~n emerge de la celda es mucho más clara que 

uno o dos d!as después, esta diferencia es mas notable
en la reina, que en los zánganos~ obreras. 

4.1.9 PERIODOS DE DESCANSO DE LAS ABEJAS. 

Cuando se libra de su carga, la obrera puede re-

tornar en seguida al campo, pero por lo general araga-

nea o descansa en la colmena, algunas veces pocos minu

tos y otras veces hasta medio d1a, frecuentemente las -
abejas que lo hñ~en "gatean" hacia una celda y se ponen 

a dormir hasta media hora o "mas", lo que hace suponer
que €sta es una conducta usual. 

Se entiende como sueño la suspensi6n tan aproxim~ 

da de todo movimiento a tal punto que la pulsaci6n del

abd6men casi cesa, pero no del todo, o se suspenden por 
unos minutos y las pulsaciones ocasionales son muy len
tas. cuando termina su siesta, la abeja se da vuelta, 
se peina la cabeza y se pone en mar-cha con más o menos 
premura. 

Se presume que todas las abejas de la colonia 
practican este sueño y los zánganos y la- reina ·tambien, 
pero en el caso de e.stos Gltimos, el sueño no es pract!_ 
cado en las celdas. 

Hay otro periodo de descanso de las abejas pero -
completamente diferente. Si no hay flujo de n€ctar que 
hace necesario a las abejas evaporar el que han almace
nado en las celdas, la colonia entrará en un estado de
inactividad cercano al sueño, Durante la noche las abe 

jas estan mucho más somnolientas que en las horas del -
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•!a. Aparecen agrupadas en montones m4s o menos indi~ 
ferentes y no tienen disposición para volar fuera de
la colmena hacia la luz como lo estan durante las ho
ras del d!a. Permanecen en un racimo, indiferente, ha 
ciendo muy poco o ningdn esfuezo para volar. 

Sin embargo, si las abejas han estado encerradas 
durante mucho tiempo en el invierno y son puestas en -
libertad de noche o en cualquier otro momento volar&n
hac!a la luz dejando caer su excremento por todas par~ 
tes. 

A medida que se aproxima el tiempo más fria, la
colonia se irá apretando más y más en un racimo más -· 
compacto, y cuando hace mucho fr!o se contraerá en una 
bola ligeramente alargada de un volamen de tres a eua• 
tro litros. Al llegar el tiempo templado, el racimo ~ 
se irá expandiendo hasta cubrir la totalidad de los pt 
nales~ 

En tiempo muy fr!o al descender la temperatura,• 
las abejas comenzarán a ejercitarse dentro del racimo, 

Además del olor de la colonia existe lo que se • 
le conoce como el olor de la reina. Cada reina despid' 
su olor peculiar de modo que una reina extraña que en .. 
tra en una colm@na será reconocida de inmediato. 

Durante el apogeo del flujo del. n~ctar, sin em-~ 
barqo,· las reinas de colon·ias diferentes pueden ser - .. 
cambiadas sin la p~rdida de ninguna de las dos, debido 
a que las abejas están tan ocupadas acopiando néctar .. 
que al parecer un mero cambio de reinas no representa~ 
ninqGn cambio para ellas. ( 3 ) 

4.1.10 REINAS "PELOTEADAS" 

cuando las abejas desean deshacerse de una rei
na, raras veces recurren al aguijón, sino al m6todo P! 



lota. 

Es decir, se amontonan a su alrrededor en forma -

de una pelota, matando a la reina por asfixia. Cuando

son las mismas abejas, que liberan a una reina aprisio

nada en la jaula asprea o Benton, generalmente terminan 

por aceptarla. Pero cuando el apicultor se ve obligado

a intervenir directamente, el peligro de que la reina -

quede"peloteada", es mayor. Tambien el riesgo es con

las reinas que entran por equivocaci6n en una colmena -

ajena, al regresar del vuelo nupcial, cuando el apicul

tor se da cuenta de que la reina está en peligro, debe

hacer salir la pelota que en el centro contiene a la 

reina, aplicando humo hasta que la reina se libere. 

El proceso de peloteo es iniciado por unas pocas, 

a las cuales se suman luego varias docenas. La raz6n -

por la cual la reina no es picada en seguida obedece a

que se juntan tantas abejas a su alrededor, que les re

sulta imposible darse vuelta y sacar sus aguijones. Al 

gunas veces la reina es picada a muerte, pero más a me

nudo se le encuentra muerta cuando se desarma la pelota 

de abejas que le aprisionaba. Muerte ·que le ha sido -

ocasionada por terror o por asfixia. 

El peloteo de la reina puede tener lugar ensegui

da que ha sido abierta la colmena, si esa operaci6n se 

ha hecho torpemente y sin cuidado, o bien despues de 

una perturbaci6n interior, las abejas pensando evident~ 

mente que algo anda mal, culpan de ello a la reina y 

proceden a atacarla. Desde luego que si se trata de 

una reina extraña, la "pelotearán" porque no pertenece

a la colonia. Una vez muerta la transportan fuera de -

la colmena. 

SegGn algunos autores, se ha dado el caso de que

la reina vieja continda poniendo huevos al lado de la -

reina j6ven, posiblemente su hija, pero cuando la reina 
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vieja no puede poner m4s huevos, es decir, cuando ya -

no preste m4s utilidad a la colonia se marcha de la -

colmena o tal vez que su propia hija la mate. 

En la colmena, hay veces que se observa cierta -

actividad cuyo significado no es muy claro todav!a, d! 
cha actividad se inicia cuando una abeja que est! so·
bre un panal, tuerce la cabeza de un modo peculiar. 

Al notarlo, una o m4s de sus compañeras más cercanas,

se excitan sobremanera y comienzan inmediatamente a 1~ 

dagarla con sus antenas y patas delanteras, se encara
man por encima y debajo de ella, estirarán las articu

laciones de sus patas medias o mesotor4cicas y trase-
ras o metator4cicas, pero sobre todo le palpan los coa 
tados por debajo de sus antenas, mandíbulas y patas d~ 

!anteras; al mismo tiempo le limpian las antenas de -
vez en cuando. La obrera que consigu6 llamar tanto -
la atenci6n, tiene la boca abierta de par en par, y la 
extremidad de la lengua bien hacia afuera, tal como 

acontece con las abejas "nodrizas" cuando estan cum- -
pliendo con sus tareas, la parte saliente de la lengua 
está seca del todo, y la abeja gira su cabeza hacia -

las "examinadoras", tan pronto como l!istas acercan a -

ella la parte delantera de sus cuerpos, despul!is de lo
cual despliegan toda la lengua, alarga el segundo par
de patas (mesotorácicas) como si se sentara sobre el -

tercero y limpi·a ·-constantemente su lengua con las pa-

tas delanteras. Algunas veces la lengua se vuelve co~ 
pletamente retorcida y sus apl!indices diseminados en va 

rias direcciones, con lo que el observador se forma la 
impresi6n de que la tienen acalambrada. 

Al mismo tiempo, las abejas que iniciaron el"ma
saje" continúan frenéticamente con su tratamiento, - -

arrastrando algunas veces a la abeja "enferma" por las 

mandíbulas o por la lengua. Algunos minutos m4s tarde 
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todo está tan tranquilo como antes y la abeja "enferma" 

empieza a limpiarse normalmente sus antenas, ojos, pa-

tas delanteras, alas y lengua, para luego alejarse del

lugar. 

Este comportamiento ha sido observado por regla -

general en otoño o durante el invierno, habi~ndose com

probado que las abejas practican ese mismo tratamiento, 
a principios de primavera, con las abejas que se han e~ 
friado y que han sido colocadas en las piqueras de sus

colmenas como queri~ndolas salvar de un mal que las 

aqueja. 

Conviene mencionar que la reina cuando está en 
condiciones de ser fecundada segrega un l!quido; las fe 

romanas o sustancia real. 

Por medio de este olor, la reina durante su vuelo 
nupcial atrae a los zánganos de otras colmenas y no a -
los zánganos de la suya. Esto hace evitar el problema

de la consanguinidad. 

La velocidad media de las abejas obreras en tiem

po apacible gira alrededor de 24 km. por hora y algunos 
autores hablan de 40 6 50 km/hora. 

El tiempo requerido para acopiar una carga de né~ 

tar var!a mucho, pero en condiciones favorables se ha -

comprobado que una hora es tiempo suficiente para que -
una acopiadora de néctar haga un viaje de ida y vuelta. 

Por lo tanto es seguro que realicen un promedio -
de diez viajes diarios. El tiempo requerido por una 

acopiadora de polen var!a mucho, pero cuando lo estan -

recolectando del ma!z y bajo condiciones favorables los 

viajes se completan en un cuarto de hora o menos como -
promedio. 

Una acopiadora de agua hace algunas veces cien o-



más viajes por d!a, pero el promedio es probablemente 

inferior a la mitad de esa cifra. Las abejas pecare~ 
doras invierten, por lo general, menos de cinco minu

tos dentro de la colmena entre los intervalos en cada 
viaje que hacen al campo, transportan polen, n~ctar o 

agua. ( 3 

4.1.11 EL VUELO NUPCIAL 

La reina-v!rgen no consigue dar muerte a las

hermanas princesas, por cuyo motivo se dispone a en-
jambrar: o bien ser la 6nica e indiscutible soberana
de toda la familia. En ambos casos, tiene que hacer

se fecundar.para ser completamente aceptada por las

obreras, que todav!a se muestran un tanto reacias, -
por otra parte, en la colmena centenares de zánganos
estan fastidiando y revoloteando alrededor de los pa

nales. 

Ning6n apicultor ha conseguido núnca hac~~ yu~
la reina-virgen se asocie con un zángano dentro de la 

colmena: se han hecho experimentos y tentativas en es 

te sentido, pero han sido siempre infructuosos o sus

resultados han sido francamente inaceptables. 

El número de machos en una colmena normal no es 
muy alto, se eleva alrrededor de los 500; mientras 
que en las colmenas con enjambres d~biles o con rei-

nas que no han sido fecundadas a tiempo, su número -

puede elevarse a 4,000; señal evidente de degenera-
c16n o de familia condenada a la ruina. 

Un colmenar con una docena dtl colmenas puede a.!, 

bergar, disponibles para la c6pula, de seis mil záng~ 
nos aproximadamente; y si alguna de las familias está 

en v!as de degeneraci6n, los zánganos disponibles pu~ 

den superar los 10,000. De ~stos, sólo una docena --



llegará a acoplarse y a verificar otras tantas familias 

los demás seguir~n siendo unos vagabundos inatiles has

ta la muerte, a menudo violenta, estos machos morirán -

sin haber podido celebrar el anico acto atil para la co 

munidad, al cual la naturaleza les hab!a destinado. 

La reina sale indecisa de la colmena; no ha visto 

nanea la luz, es la primera vez que contempla desde fu~ 
ra su ca~u, ~u reino, graba en su memoria la posici6n -

topográfica y, cuando se siente segura de poder regre-

sar normalmente a su reino, sP. encamina vel6zmente ha-
c!a lo alto, alcanzando alturas inauditas, incluso para 

los machos; nunca se han atrevido las obreras a subir -

tan alto, los machos si pretenden fecundar la reina, d~ 
h~n ~nmPrprse a la prueba, y lo hacen, los millares de

zánganos que revolotean ociosos, se aperciben de la 

ascenci6n de la reina en el firmamento y se dirigen a -

ella sin hacer distinci6n respecto a la colmena a que -
pertenecen. Se ve entonces apuntando hacia la reina -
una numerosa hilera de machos, que se adelgaza cada vez 

más, dado que los machos más débiles, o más viejos, o -

muy j6venes, o mal desarrollados, o poco alimentados, -
van quedando rezagados hasta que se ven imposibilitados 

de seguir. 

S6lo un macho llega a la reina y éste deberá ser

precisamente el más tenaz en resistir las dificultades, 
puesto que será el anico elegido, no ocurrirá nunca, -
por ejemplo, que un zángano débil o torpe consiga fecu~ 

dar la reina; la reina desea unirse al más fuerte, al -

más decidido y a aquel que arrastre un bageje heredita
rio más seguro, con el fin de que la continuaci6n de la 

familia se verifique con lns mejores garantías de éxito 

que pueda ofrecer la naturaleza. 

El macho *elegido* aborda la reina, la agarra, se 

junta con ella para realizar un corto vuelo, suficiente 
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sin embargo, para completar la c6pula. Realizada la -

uni6n, los dos cuerpos intentarán separarse y entonces 
es cuando el 6rgano masculino se desgarra llevando 
tras de si, además parte del vientre, el cuerpo del -
zángano *real* se desalienta y mutilado cae en el va
cio. · El sacrificio de ese macho ha permitido la cont~ 
nuidad de una familia de abejas, con la cual ni siqui~ 
ra estaba emparentado, la naturaleza ha permitido este 
sacrificio y, al dejar que participen de la posibili-
dad de integrar el vuelo nupcial a machos de todas las._ 
familias, ha querido evitar siempre los eventuales.ca
sos de consanguinidad, aun cuando la familia est~ deb~ 
litándose; entonces pues, que no habrá consanguinidad
si los zánganos de la familia de la abeja real son d~ 
biles o están mal nutridos, porque la familia está en
decadencia. la c6pula se verificará con un zángano de 
una familia todavía vigorosa, de manera que incluso el 
porvenir de la familia en decadencia mejorará. 

Los peligros del vuelo nuncial son muchos: co--
rrientes de aire, especialmente las frtas, temporales, 
insectos dañinos, pájaros ••• ; por lo que el vuelo nue 
cial debe ser completado en breve tiempo y permitir a
la esposa reál retornar rápidamente a la colmena, para 
tranquilizar a las ansiosas obreras de que todo march6 
bien, y que en adelante queda asegurada la continuidad 
de la familia. 

La reina con las vtceras del zángano todavía~! 
das, desciende nuevamente a la colmena, se desembaraza 
de las partes que hab!an pertenecido a este macho, mu
chas veces incluso con la ayuda de algunas obreras, -
los arroja lejos, ya que estos restos no son más que -
escorias enojosas. 

En la espermateca de la reina fecundada habrá un 

líquido en el cual flotarán millones de espermatozoi--
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des que, dla tras dla, uno despues de otro, acudirán a 

fecundar los huevos al pasar por el oviducto, antes de 
aer depositados en las celdillas de obreras. La un16n 
de los gametos, por lo tanto tendr! lugar dentro del -
cuerpo de la hembra real; ser& ella la que se dignar!
dar vida a nuevas obreras o, en caso de no permitir el 
paso del semen procedente del macho y encerrado en la
espermateca, dará origen a nuevos machos fecundos. Es 
pues la reina quien provee el principio masculino. 

Despu~s_de algunos d!as de la c6pula, la reina,
afianzada en su nueva condici6n de madre fecundada, e~ 
pieza la puesta, seguida con atenci6n por algunas obr~ 
ras del sAquito. A partir del momento en que comienza 
la puesta, ya no abandonará la colmena, no volverá a -
ver la luz, continuará poniendo huevos, aun si tiene -
sueño o hambre; será alimentada por abejas destinadas
a ello, será objeto de los más nimios cuidados porque
representa la continuidad. 

La *señora* de la colmena será una trabajadora -
infatigable y no cesará de poner huevos hasta el um- -
bral de la muerte, cuando ya vieja se haya convertido
en est~ril ~ bien, y s6lo por corto tiempo, cuando -
considere ~onveniente dar origen a una nueva familia y 

se aprestará a la enjambraz6n: en este caso, volverá a 
ver la luz, pero será otro episodio crucial en el cual 
afirmará su voluntad de perpetuar, en el tiempo y en -
el espacio, la presencia de la propia familia. Serán
entonces una vez más, la casualidad o la naturaleza 
los que permitirán que aquella familia pueda tener un 
porvenir te6ricamente ·infinito o bien tenga que sucum

bir. 

Numerosos ejemplos nos demuestran, sin embargo , 
que la naturaleza ha dotado a las abejas de medios su

ficientes para vencer las insidias de la muerte o de -
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P'iq. No. 6 

Las obreras destinadas a la 

reina 

Fig. No. 7 

Obreras trabajando sobre un 

panal 
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la extinci6n del tronco. ( 4 ) 

4.1.12 LA ENJAMBRAZON 

Cuando ha llegado el momento de enjambrar, las 

colonias permanecen en calma. Las abejas se apelotan y 

se pueden amasar, son inofensivas, su cuerpo está pleno 
de reservas nutritivas, es suficiente una pequeña subi
da de temperatura o la presencia de nubes tormentosas -
para que se inicie el ~xodo en forma de chorro de abe-

jas que salen por la piquera, y por todas las aberturas 
de la colmena circula una riada, presa de la locura, -
que se elevan en el aire formando círculos y emitiendo

un ruido especial de roce. parecido al que se produce -
en un trigal cuando el viento agita las espigas; entre
los torbellinos sale arrastrada la reina, algunas veces 

tarda y el enjambre vuelve en su busca, hasta que por -

fin sale con el abd6men pleno y turgente, lo que s6lo -

le permite un t!mido vuelo para posarse más o menos ce~ 
ca de la colmena; va dejando huevecillos segfin su esta

do de plenitud, y a su alrededor se agrupan las abejas, 
guiadas por el olor de su reina, formando un gran raci

mo en alguna rama. 

Durante 24 horas aproximadamente permanece en el

lugar que accidentalmente eligieron, y mientras se org! 
niza el anjambre y se prepara a la eventualidad incier

ta que le espera, la reina se retrae en el funcionamie~ 
to de sus ovarios; sin duda la alimentaci6n en la masa

del enjambre no es fácil y aquellos huevos, ya maduros, 

en el filtimo tramo de los oviductos han sido expulsados 

quedando aligerada de peso y con más agilidad dispuesta 

para un largo vuelo. 

Las obreras exploradoras han buscado un nuevo al! 

jamiento; en muchos casos es simple confirmaci6n del --
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que ya ten!an buscado antes de enjambrar. Las obreras 

que volaban en círculo deciden su suerte uni~ndose, -
unas a su colonia madre, y otras al enjambre de vida -

incierta; es posible que tal decisi6n la tornen de 

acuerdo con su estado funcional. 

Cuando el enjambre entra en su nueva vivienda ~a 

pose!do de una verdadera fiebre laboral; despliega un& 
actividad extraordinaria, pone en acci6n todos sus me
canismos funcionales, el potencial energ~tico acumula

do se virte exteriorizándose en la construcción de pa
nales, puesta de la reina, actividad pecoreadora, lim• 

pieza de la vivienda; etc., hasta los 10 o 12 d!as no

se produce la recesión, encauzando su actividad a un ~ 
ritmo normrtl. ( 2 ) 

4.1.13 CAUSAS DE LA ENJAMBRAZON 

Las principales causas que provocan la enjam

brazón, aparte de las relaciones que guarde con el in! 

tinto de reproducción es una sensaci6n de inestabili-~ 
dad e inseguridad. Puede ser originada por varias co
sas, como la escasez de espacio para la cr!a o para a! 
macenar, hacinamiento, insuficiente ventilación, falta 

de obscuridad, superabundancia de alimento a las lar-

vas, escasez de viveres, temperatura elevada, disminu
ción del vigor de la reina rnielada intermitente, pre-
sencia de celdas reales, desorden en la colocación del 

pollo. Todas estas cosas o algunas de ellas pueden -
causar aversi6rr hacia el alojamiento e impulsar a la -

colonia a buscar otro. 

Los hechos que parecen más convincentes son: 

lA Ciertas razas de abejas (Holandesas y Carni~ 

lanas) son más propensas a enjambrar que 
otras (negras e Italianas) • 
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2a Las colonias con reinas viejas tienden más a 
enjambrar que las que tienen reinas j6venes. 

3a Las colonias dotadas de cámara de cria espa
ciosas son menos propensas a la enjambrazón
( 1 ) • 

4.2 EL APIARIO 

4.2.1 UBICACION DEL APIABaO 

La situaci6n del colmenar debe facilitar el trabajo de 
las abejas y el del apicultor, respetando siempre la -
reglamentaci6n relativa de la distancia a observar en
tre las colmenas, por una parte, y las v!as pfiblicas y 

propiedades vecinas, por otra. 

A) El trabajo de las abejas debe resultar c6modo. 
a. Por la proximidad de las fuentes de nfictar. La 

b. 

obrera pecorea pr~ferent~ente a menos de un ki 
16metro, rara vez va mas alla de los 3 km. 

Por un microclima favorable. El asiento mejor-
est4 abrigado del viento y de la humedad, solea 
do por la mañana y tarde, rodeado de arbustos -
en los que se posaran los enjambres y, delante
de las colmenas,.libre de plantas bajas. 

c. Por una dispocisi6n de colmenas que evite la de 
riva de las pecoreadoras: separaciones varia- -
bles, l!neas sinuosas, piqueras orientadas en -
diferentes direcciones, postes, piedras y mato
rrales sir-ven de orientadores visuales. 

B) El trabajo del apicultor se facilita si el colme-
nar esta pr6ximo a su domicilio, en terreno llano
o poco inclinado, de f4cil acceso en cami6n, al -
abrigo de inundaciones e incendios. ( 6 ) 



4.2.2 EMPLAZAMIENTO DEL COLMENAR 

Antes de emplazar una colmena es necesario ele
gir el lugar apropiado, y es fácil cometer errores por 
falta de conocimientos, con los consiguientes perjui-
cios. Es de suma importancia escoger cuidadosamente-· 
el sitio al principio de la temporada, pues no es fá-
cil transportar las abejas durante la ~poca de la act~ 
vidad. Dos cosas hay que considerar: el bienestar de 
las abejas y la comodidad, de los vecinos y miembros -
de la propia familia. Combiene tener las abejas lo ~ 
a mano posible; pues bien:-es posible cultivarlas en
el más pequeño jardin a condici6n de que se adopten -
las debidas precauciones. 

4 .2.3 WEW IE IAS 1\BEmS 

Las abejas vuelan siempre directamente hac!a el
punto que desean alcanzar, de modo que .si .. hay_~J.l. ~~mpo 
de trébol a 200 metros de la colmena y nada que se in
terponga, volarán rasantes hacia el. Si se cruza en -
su camino una pared o cerca, se elevan lo suficiente -
para salvar el obstáculo, y no más. En general las -
abe~as no tropezarán con las personas que circulen por 
un jardín rodeado de casas, porque para alcanzar el t~ 
rreno en que acopian, se verán obligadas a remontarse
Y salvar los edificios; pero un jardin situado al pie
de la carretera en pleno campo, no será adecuado para
el emplazamiento del colmenar a menos que se coloque -
entre la carretera y las colmenas un obstáculo cuya al 
tura desv!e la ruta de las abejas por encima de las ca 
bezas de las personas y de los caballos. 
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la ereccion de pantallas o cortinas rompevientos evit~ 

r!n que las abejas al salir o regresar de su colmena

molesten a las personas que crucen cerca del lugar en

donde se encuentra situado el apiario. 

Fig. No, 8 

Demostraci6n gráfica del vuelo de las abejas. 

En caso de duda, o si la experiencia indica que los tran 

seuntes cruzan contínuamente la ruta de las abejas, el -
problema puede ser resuelto con la erecci6n de pantallas 

que circunden las colmenas a la mayor distancia posible. 

Las pantallas tendrán una altura de: 1.80 a 2.40 metros

con lo cual es suficiente, carece de importancia la es-

tructura de las mismas, pero tratándose de un jardín, un 

enrrejado r~stico con enrredaderas será tan ornamental -

como atil una red de alambre o cordel cuyas mallas no -

tengan más de 2.5 cm. de luz pues raramente inten-

tan pasar las abejas a trav~s de una abertura tan reduci 

da. 1 ) 

Las colmenas deberán ser siempre emplazadas de mo

do a dejarlas protegidas contra los vientos fuertes. 
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4.3 LA APICULTURA EN EL AMBITO NACIONAL 

La apicultura moderna permite practicar su explot~ 

ción utilizando apiarios fijos o ambulantes. 

Los apiarios fijos son aquellos que se ubican por 
tiempo indefinido en un lugar determinado y sólo permi

ten que las abejas recolecten n~ctar de las flores exi~ 

tentes dentro de un área. A este tipo de explotación -
se le llama apicultura fija, que es la más común en el

pa!s. 

La experiencia ha demostrado que la producción de 

néctar var!a muchas veces en una misma localidad a po-

cos kilómetros de distancia debido principalmente a las 
variantes sobre la naturaleza del suelo y su humedad, -

factores que modifican el crecimiento de las plantas en 

lugares no muy distantes uno del otro. 

Es imposible que el apicultor conozca esta situa
ción y la aproveche, si sus medios se lo permiten, pra~ 

ticando lo que en apicultura se le llama "Apicultura m! 
gratoria" o "Ambulante", que consiste en perseguir la

flora apÍcola con las colmenas perfectamente atendidas
y pobladas. 

Los apiarios ambulantes son aquellos que el api-

cultor ubica por tiempo determinado en una zona, en do~ 

de permanecerán únicamente el periodo de floración: .al
finalizar este se traslada a otra zona previamente est~ 
diada y que por su ubicación permite la floración de -

plantas, que en la zona de donde provienen los apiarios 

no florecen en la misma época, propiciando que las abe
jas continúen recolectando néctar y polen. 

Este tipo de explotación reditúa mayores benefi-

cios que la explotación fija, al obtener mayor cantidad 

de producción porque mantiene a la abeja en continuo -

trabajo durante la mayor parte del año. 
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La forma en que se realiza la explotaci6n apíco

la influye directamente en los tipos de producci6n. 

Estos pueden ser: 

- Producci6n cíclica 

- Producci6n contínua 

En el país existen dos €pocas de floraci6n, con

sideradas de gran importancia para la apicultura por -

la abundancia y tipo de flora productora de néctar y -

polen: la de primavera y la de otoño. 

Cuando la producción apícola se calcula con base 

en lo obtenido durante las €pocas de floración indica

das, se denomina cíclica porque al terminar el ciclo -

de floraci6n las colonias entran a una etapa de transi 

ci6n que no es productiva. 

La producción cont!nua consiste en aprovechar al 

máximo los trabajos que la obeja realiza durante la -

etapa adulta de su vida, aue son la recolección de n~c 

tar y polen. 

Despues de terminada la época de cosecha las col 

menas quedan saturadas de abejas en edad de pecoreo y
otras pr6ximas a llegar a dicha etapa, lo cual origina 

que las reservas alimentarías se consuman más rápida-

mente por el exceso de población y además se acelere -

la época de enjambrazón. Esta poblaci6n puede utili-

zarse para la obtenci6n de jalea real o en la produc-

ci6n de nGcleos, originándo~e una producción continua

ya que las abejas seguirán trabajando hasta su muerte. 

4.3.1 ZONAS APICOLAS DEL PAIS 

De acuerdo con datos publicados en el breviario 

de 1977 de la Dirección General de Avicultura y Espc~ 

cies menores, las zonas apícolas del pa!s, su densidad 

y su producción son como sigue: 
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a) Zona Norte: 
2 Comprende una superficie de 924,000 km., y se calcu-

la la existencia de 84,000 colmenas pobladas, equiv~ 
2 lente a 0.69 colmenas por km. 

b) Zona Centro: 

Con una extensi6n de 405,000 km2 posee 958,000 colm~ 
nas pobladas representando una poblac16n ap!cola de-

2.46 colmenas por km2 . 

e) Zona Pacífico: 
2 Abarca una extens16n de 259,000 km , y se encuentran 

en explotac16n 270,000 colmenas pobladas, represen--
2 tanda 1.04 colmenas por km • 

d) Zuna Golfo: 

Comprende un área de 244,000 km 2 , con 240,000 colme

nas pobladas aproximadamente, equivalentes a 0.98 -

colmenas por km2 • 

e) Zona Peninsular: 
2 Con una extensi6n de 137,000 km , disponiendo de 

396,300 colmenas pobladas, que representa una densi-
. 2 

dad de 2.9 colmenas por km 

Las zonas apícolas mencionadas mantienen a la fe

cha una producci6n de miel por colmena que va desde los' 
75 kg., en regiones consideradas 6ptimas: de 50 a 75 kg 

en regiones consideradas buenas; de 25 a 50 kg., en re

giones consideradas moderadas y regiones con producci6n 

inferior a 2 Kg., consideradas malas. 

A continuaci6n se presenta un mapa del pa!s con la dis

tribución de regiones ap!colas. ( 8 ) . 
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Fig. No. 9 

REGIONES APICOLAS DE MEXICO 

o 
• • • 

111101111 OPTIIIAI : COII P~ODUectOII IUI'I • 
1101 A 71 llf. PO~ COLIIUA ANUAL . 

IUIOIIII IUIIIAI 1 C:OII PIOOUCCIOII 01 10 
A TI lit. POI COLIIINA ANUAL . 

UIIO .. I IIOOUAOU : COII P.OOUCCIOII 01 
11 A 10 lit. PO. CQLIIUA ANUAL • 

111101111 lloli.AI 1 COII PIOOUCCIOII III,PIOI 
A 11 lt, POI C.OLIIUA ANUAL , 
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4. 4 HAZAS DE ABEJAS ~1AS Cür-!UNES EN EL PAIS 

Las abejas que existen en t1éxico se pueden divi

dir en dos: las de origen europeo, que pertenecen al -

grupo de abejas meliferas del género apis, y las abe-

jas nativas del pa!s, pertenecientes al grupo de abe-

jas sin aguij6n, que incluyen dos grandes géneros: me

l!ponas y trigonas. De las abejas del género apis, 

existen numerosas razas y variedades que se pueden 

agrupar, según el color, en abejas negras o morenas y

abejas amarillas. 

En el pa!s las razas más comunes son: la negra -

común y la amarilla italiana. La abeja negra común es 

la raza que introdujeron los españoles y es originaria 

de holanda, encontrándose muy difundida en todo el con 

tinente: debido a los inconvenientes que ofrece para -

su explotaci6n, principalmente su agresividad, en mu-

chas partes ha sido substituida por razas más selectas 

como la italiana. 

La abeja de raza negra se encuentra difundida en 

la república t1exicana, y principalmente es explotada -

en colmenas rústicas las principales caracter!sticas -

de su raza es su color, su inclinaci6n a la enjambra-

z6n frecuente y al pillaje, son propensas al ataque de 

la polilla, se irritan con gran facilidad y son muy 

nerviosas, más aún cuando se interviene en el nido de

cr1a. 

La raza italiana es la más explotada dentro de -

la apicultura moderna en el pa1s, debido a sus sobre-

salientes cualidades. Es oriunda de Italia, pero se -

encuentra en todo el mundo. Se distingue por presen-

tar de 3 a 5 fajas amarillas en el abd6men: el resto -

del cuerpo es de color negruzco, cubierto con vellosi

dad de color amarillo; son abejas muy d6ciles y poco -
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propensas a enjambrar, muy productivas y resistentes a

enfermedades y plagas, y no se irritan fácilmente cuando 

el apicultor las maneja en su colmena. 

De las meliponas y trigonas hay en México numero-
sas especies, siendo la más difuhdida la Melipona Bee- ~ 

cheii, que es casi la Gnica de esta especie que se halla 

en estado doméstico. La mayoría de los campesinos la -
prefiere por ser m!s productiva que otras meliponas, art~ 

que considerablemente menos que las europeas. La miel -

que estas abejas elaboran tiene un sabor ligeramente ác~ 
do, siendo tan líquida como el aceite, conocida en el me 

dio rural como "miel virgen"; la cera es muy obscura, c2. 
nacida popularmente como "cera de campeche", la cría y

explulaci6n Oe estos mcliponios SP efectrta en SU mayoría 

por campesinos, siguiendo sistemas primitivos y utiliza~ 

do colmenas r~sticas como troncos de árboles huecos, ce

rrados por ambos lados, con un orificio que les sirve de 

piquera. Sus panales son sencillos, construidos en pi-
sos sobrepuestos. 

4.5 FLORA NECTAR-POLINIFERA MAS COMUN EN EL PAIS 

De acuerdo con estudios realizados por varios bot~ 

nicos, las principales zonas de vegetación en el pa!s se 
pueden clasificar como sigue: 

REGIONES TEMPLADAS 

* ZONA DESERTICA 

* ZONA ESTEPARIA (pradera-mezquite) 

* CHAPARRAL 
* BOSQUE DE PINO-ENCINO 

* BOSQUE BOREAL 
* SELVA DE MONTARA (bosque nuboso) 
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REGIONES CALIDAS 

* SELVA PLUVIAL 
* SELVA HUMEDA (perennifolia) 
* SELVA BAJA (caducifolia) 
* BOSQUE ESPINOSO 
* MATORRAL SECO O DE XEROFILAS 
* SABANA 
* ZONA DEL LITORAL 

4.5.1 REGIONES TEMP~AS 

ZONA DESERTICA 

Se divide en tres clases de desi·erto: 

a) Desierto de cactus con centenares de especies 
b) Desierto de gobernadora, ocupando extensiones, espe 

cialmente en el desierto de Sonora y Chihuahua. 
e) Llanos o bolsones alcalinos cubiertos con una hier

ba del g~nero hilaria; son frecuentes en Chihuahua. 

El problema medular de la zona des~rtica es la au-
sencia de corrientes de agua y escasas lluvias, lo cual 
origina la falta de flora para una apicultura rentable; 
por-ello se considera la menos interesante para la ex-
plotaci6n ap!cola• 

ZONA ESTEPARIA (PRADERA-MEZQUITE) 

Esta formaci6n cubre mAs de la quinta parte del -
pala. 1 Se localiza en la mayor parte de la altiplanicie 
septentrional, y se extiende por el norte de Durango, -
gran parte de Zacatecas, San Luis Potosi, Chihuahua, 
Coahuila, Nuevo Leon y Noroeste de Tamaulipas¡ ocupa 
tambien el declive oriental de la Sierra Madre Occiden
tal. 
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En esta zona existen trea tipos de vegetaci6n de 

inter's para la apicultura, zacatal, mat~;ral crasica~ 
le y mezquital. Este 1ilt1mo ._ el"de Jtlll'Qr rendimiento

para la explotaci6n aptcola. Dicha zona se conaidera-. 
por su tipo y cantidad de flora como moderada, con ren 
dimiento de 25 a 30 kg., por colmena poblada. 

CHAPARRAL 

Ocupa un porcentaj~ pequeño del 4rea del pats y

posee un clima especial denominado "Clima mecUterr4ne~" 
en el cual el invierno es de lluvia y el verano de se
qu!a. La vegetaci6n es de tipo de pradera. Predomi~

nante el "chamiza!" y existen otras plantas como la-
manzanilla y la jojoba, cuyas flores son visitadas por 
las abejas. No ·se considera importante para la apicu! 
tura, se localiza al Norte de Baja California. 

BOSQUE DE PINO-ENCINO 

Se calcula que una cuarta parte del territorio -
•'se encuentra cubierta de estas especies arb6reas, en -
la que predominan los pinos, estas zonas se clasifican 
como nulas o pobres en ~1 rengl6n apícola. 

BOSQUE BOREAL 

"' Se localiza en las partes m~s frías y hGmedas de Ías -
montañas del Centro y .del Sur del P~is, y es probable
mente la formaci6n m~s pe~ueña, pues s6lo ocupa el 
0.5% del ~rea territorial. Por sus éaracterísticas re 
sulta poco propicio para la apicultura. 

SELVA DE MONTAP.A (bosque nuboso) 

Se distin9ue por ser densa, con muchos ~rboles y 



arbustos, helechos y algunas arb6reas. Ocupa aproxim! 
damente otro 0.5\ del !rea del pa!s. Se observan dos

tipos de vegetaci6n: 

Uno con especies características del sudeste de

los Estados Unidos, como el liquid4mbar y Tupelo lla~ 
do "Cabo de Luc", en Chiapa~ el otro tipo está com-

puesto por 4rboles bajos del tr6pico como el "Chelel", 

"Palo de danta", "Gaspirol de montaña", "coralillo", -

"Cedro" y otros en su mayor!a de flores nectar!feras. 

La humedad excesiva y la persistencia de nieblas 
durante la mayor parte del año impide aconsejar la ub! 
caci6n de colmenas en comarcas ocupadas por esta forma 

ci6n. 

Este tipo de vegetaci6n se desarrolla en las la
deras de las montañas abruptas de las sierras volcáni
cas Transversal, Madre del Sur y Madre de Chiapas. 

4.5.2 REGIONES CALIDAS 

SELVA PLUVIAL 

Este tipo de selva es la .mayor parte de Tabasco 
Sudeste de Veracruz, Sur de Camp~che y en una gran 
área de Chiapas y ~uintana Roo; se estima que ocupa el 
7.3% del área total del pa!s. Su vegetaci6n produce 

flores más o menos nectar!feras con buen porcentaje de 
producci6n. 

Es conveniente señalar que en esta formaci6n s6-
lo se obtienen resultados satisfactorios en las locali 

dades con precipitaciones inferiores a 2,000 mm., al
año. 

SELVA HUMEDA (perennifolia} 

Se extiende desde la zona del antiguo Morelos, -

Tamaulipas, hasta Chiapas y Quintana-Roo; su precipit~ 
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ci6n anual es de 900 a 2,800 mm., y cub~e aproximadame~ 

te el 5.5% del área del país. 

La vegetaci6n es muy variada y exuberante, y fav~ 

rece a la apicultura por su abundante flora melífera. -
Estas comarcas son consideradas como muy buenas para la 
explotaci6n apícola, calificada como zonas 6ptimas con

rendimientos por colonia superior a los 75 kg. 

SELVA BAJA (Caducifolia) 

Está formada por árboles que pierden sus hojas du 

rante la larga estaci6n de sequía; la precipitaci6n 

anual varía entre 600 y 1,500 mm., durante la mayor pa~ 
te de los meses de mayo a octubre. 

Este tipo de selva se localiza desde Sinaloa has

ta Chiapas, y además hay una faja entre Ciudad Mante 
y Tampico por el lado del Golfo. 

En las comarcas tropicales ésta formaci6n contie

ne probablemente el mayor nGmero de especies Gtiles a -

la apicultura. En Chiapas son muy comunes ciertas agr~ 

paciones llamadas aguanales, constituidas exclusivamen
te por un árbol pequeño llamado aguaná, que en Yucatán

recibe el nombre de "Tsitsilch~", estimada como la pri

mera planta mel!fera del estado. 

Las regiones con este tipo de selva son excelen-
tes para la apicultura, por lo que se clasifican como -
zonas buenas y 6ptimas. 

BOSQUE ESPINOSO 

Cubre una faja de tierra de aproximadamente 80 km 

de ancho de la costa del Golfo de California y se ex- -

tiende hasta las cercan!as de- Acapulco. Otras dos fa-

jas se localizan en la llanura costera del Golfo de Má

xico, una al Norte de veracruz y otra, la mayor al Nor-
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te de Tampico, tambien incluye parte de esta formaci6n 
la porci6n costera noroccidental del estado de Yucat!n 
Ocupa en su totalidad el 3.2% ael area territorial de

M~xico. 

Estas formacicnes se consideran moderadas o bue
nas para la apicultura de acuerdo con la pluviosidad -
de cada comarca. 

MATORRAL SECO O DE XEROFILAS 

Se conoce tambii:!n como "Monte bajo xerOfilo", P!, 

recido al bosque espinoso. Se extiende a lo largo de
la depresi6n del Balsas, desde el sur de Michoacán ha~ 

ta el norte de Oaxaca, y se ensancha en el área com- -
prendida entre Cuernavaca y Acapulco. Su precipita- -
ci6n oscila entre los 300 y 600 mm. Fn esta formacion
se encuentran casi todas las especies del bosque espi
noso, e inclusive aigunas de la zona esteparia. 

Se encuentran grandes extensiones de aceitilla y 
acahual, muy favorables a la apicultura. En la actua
lidad esta reqi6n se considera de importancia moderada 
para la explotaciOn apfcola. 

SABANA 

Se designa con este nombre a terrenos extensos,
qeneralmente llanos, cubiertos de veqetaci6n herbácea
en forma de pradera de gram1neas, sin !rboles o bien -
con pocos .Srboles disp·ersos. Las sllbanas Upicas se -
desarrollan en suelos profundos, casi siempre con dr~ 
naje defectuoso; la precipitaci6n anual es inferior a

los 1,200 mm.; se encuentran fajas al sur de VeracrQz, 
cubriendo mayor extensi6n en Tabasco y en una pequeña
!rea del estado de Campeche. 

En las regiones de sllbanas con cayos de selva ca 
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ducifolia o palmeras es posible obtener rendimientos -
moderados para la apicultura¡ las zonas ocupadas por -
tintales, por lo general son buenas. 

ZONA DEL LITORAL 

Esta formada por manglares desarrollados en las
orillas fangosas de las lagunas de aguas salobres del
litoral o de las barras de los r1os. 

Los manglares est4n constituidos por cuatro esp! 
cies: mangle rojo, mangle prieto, mangle blanco y man
gle botoncillo, que se dan en los lugares en que el -
suelo est4 casi completamente emergido. ( ~ ) 



4.6 

Narbre canGn y técnioo Fecha de floracifn Producci6n Intensidad 

aproxjnada lll§ctar Polen !'hcha reg. Poca 

'!'Sitsiiche Del ~S de Marzo al X X 
Gynlq;xxiiun Antigo 
noides - 30 de Abril 

Cafeto Del 2b de M:lrzo al X X 

caffea Arabica 21 de Abril 

~zquite Del ~9 de M:lrzo al X X 

~is Olilensis 20 de Abril 

Abrojo Junlo 1 Julio y X X 

Tribllus Sistoides .Agosto 

,1\cahual Del ·tu de Octubre X X 
Titnonia '1\Jbaefor a NJviembre 
mis 

.Agu1naJ.do de pascua NJvierilre a X X 
Rivera ():)ryrttlosa Febrero 
(Xt.abentun) 

Huizache Marzo a Mayo X X 

Acacia Farnesiana 

Nogal -Marzo y Abril X X 

Varias especies 

Calabaza OctUDre y X X X 

CJcurbita l!l!lX.ima Noviembre 

Las tres tllt.imas especies san las nás frecuentadas pOr las -

Abejas 1 en especial el mangle prieto 1 oonsiderado uno de los árboles 

nectar1feros de neyor producci6n. 

la flora del litoral se estin'a valiosa para J.a apicultura pOr 

la diversided de especies neetar!feras y pOlin!feras que la cxmpo-

nen. ( B ) 
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4.7 LA MIEL 

La "Miel es un fluido dulce y viscoso recogido de 
los nectarios de las flores y transformado en alimento
por var1as especies de insectos, especialmente por la -
abeja mel!fera (Apis Mellifica)". Una definiciOn alem~ 
na muy acept~ble dice que: "Miel es el n~ctar obtenido
de las flores por las abejas obreras y que despuas de -
sufrir una mod1ficac16n en el buche o est6mago de las -
mismas, es almacenado en las celdas de los panales para 
servir como alimento de las cr!as j6venes". Los "Stan
dards" de productos alimenticios de los Estados Unidos

de Norte Am6rica consideran como "Miel el n6ctar y exu
daciones de las plantas". Esta definiciOn se debe a -
que muchas plantas contienen azúcar en su savia y que -
cuando tiene lugar una exudaci6n de ese producto y se -
evapora el agua que contiene, que da un residuo azucara 
do que es recogido por las abejas. 

El color de la miel puede ser tan claro como el -

agua, o pasar por los distintos matices de amarillo al
pardo, hasta el castaño y aún cerca del negro. En cier 
tos casos se ha comprobado que la miel es de un color -
francamente rojo, presentando otras veces un tinte ver
doso, aúnque ninguno de ~stos colores indica de manera
alguna que haya habido una adici6n de colorantes artifi 
ciales, sino que son debidos única y exclusivamente a -
las fuentes naturales donde acuden las abejas en procu
ra áel sustento. El sabor áe la miel puede ser tan su~ 
ve o tan fuerte como uno pueda imaginarse, y as! mismo
puede poseer el más fragante aroma imaginable. Y, a p~ 

sar de eso, en todos los casos la miel será absolutamen 
te pura. 



Fig. No. 10 
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a:HC6ICIOO (MMIC'A PRJolEDIO IE IA MIEL 

Cuadro No. 3 

(BaSada en nuestras de 725 granos! ESCUEtA DE AGRICULTUII 

BIBLIOTECA 

Poroentaje Granos 

J!GOA 17.70 128,325 

:t.EVllUSA (AzGcar de frUta) 

GLtXXSA (AzOcar de uva) 

~ (AZ1lcar de caña) 

IEa'RlNAS y G:MIS 

40.50 
34.02 
1.90 

1.51 

293.625 
246.625 

13.775 
10.9475 

<DO:ZAS (S!lic:e, hien:o, cobre, manganeso, 

cloro, calcio, potacio, sodio, f6sforo, -

azufre, aluminio y nagnecio) 

TOTAL---

4.8 EL POLEN 

0.18 1.305 

95.81 694.6225 

Es el máximo exponente alimenticio de que disponemos -

para surtir de proteínas a nuestras colonias, con des

tino a la producción de su cría y el fortalecimiento -
de las abejas jóvenes menores de S días. 

La composición del polen no es de fácil determi

nación, a causa de su gran variabilidad según las dis

tintas floraciones de procedencia y las estaciones -
del áño; podemos aa~itir que, aproximadamente, en su -

componente esencial (las proteínas) la media es de un-

20%, donde se integran gran número de aminoácidos ese~ 
ciales (que como su nombre indica son indispensables -
para el desarrollo de las larvas), agua un 17%, hidra-
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tos decarbono en polen seco; el promedio puede ser un 

31%; las vitaminas son importantes; la vitamina (Bl), 

~cido nicot!nico (e), ~cido pantotenico; ~cido f611co 

y biotina; sales minerales, as! como otras sustancias 

espec!ficas muy interesantes, como antibi6ticos, rut.!_ 

na, factores de crecimiento, etc., cuyo estudio es-

propio de los tratados especiales. 

La recolecci6n de polen es de intensidad varia

ble en cada colonia y est~ relacionada con la canti-

dad de cr!a en fase de larva; las reservas de polen -

almacenado con anterioridad, tamaño del enjambre, el~ 

se de floraci6n disponible, condiciones para su reco

lecci6n y topograf!a del lugar. 

Indudablemente, cuando estos condicionantes se

presentan en srado favorable, en colonias bien provi~ 

tas, con nuevos surtidos florales y condiciones am-

bientales de temperatura que permitan con la menor 

densidad del enjambre el máximo de expansión en la 

cr!a, ha llegndo el momento del lanzamiento de las 

obreras, con verdadera fiebre, a limpiar sistemática

mente toda lp colmena, limpian panales y paredes; sa

can los detritus de la invernada que yacen en el sue

lo, aumentan la alimentaci6n estimulante de la reina

y la frotaci6n de su abd6men, determinan las celdi- -

llas que han de contener la miel y el polen o la cría 

en el primer caso la limpieza se limita a un simple

barrido de part!cuL1s y reparac16n de panales, y en -

el SI"'IJunoo Ci1~o la limpieza Pst·á pcL·f .. rtdmcnte ordena 

da en extensi6n, en círculos concnntricos rn los pan~ 

les bajo la prutccci~n Jel cnj~ml>re, ~"'11 cAlidad, Jim

pi .• -111do hasta un verdadero bruñido c~-;p.--.ci .11; poclr.LIInos 

decir que son murcallas hon:~nnalmcnt e, ~;.-~iii'llundo .:l la

reina rl6ndc d~hc poner ~uH hu0vos. 

En L'Stc l"<!!;u.rcji r <le nue-stras .;nlonias llCbl'wos -



cuidar que tal anticipaci6n en el tiempo est~ protegi

da por el microclima adecuado del enjambre' es una or~ 
raci6n que requiere experiencia del apicultor, tanto -

apícola como bot&nica, en el !rea de su explotación. 

La alimentaci6n proteica estimulante ha de surni

nist~arse en forma pastosa, consistiendo en un pastel

de polen seco de nuestra reserva, adicionado de una p~ 

queña cantidad de miel que actGa en el doble sentido -

de atrayente, para las abejas, y aglutinante de los -

granos de polen: si no contamos con miel es convenien
te añadirle al polen un suplemento de jarabe que actGe 

con el mismo sentido de atrayente o fago es~mulante·y 

aglutinante; el polen seco o humedecido con agua lo to 

man menos las abejas. 

A este respecto. son muy interesantes las invest! 

gaciones realizadas por K. M. ooull en la Universidad

de Adelaida, Austria, sobre los estractos fago-estimu
lantes del polen y su colocaci6n dentro de la colmena
respecto al nido de cr!a;· debe estar sobre el nido mis 

mo, lo m~s cerca posible de las larvas adultas, si fue 

ra posible en el panal dentro del nido. 

Las observaciones sobre los estractos específi-
cos de las distintas clases de polen, que unido a la -

fracci6n atrayente condicionan la selectividad de las

abejas en cada viaje recolectando polen de una sola es 
pecie de planta y almacenándolo en una misma celdilla
mezclado con miel, en muy escasa proporción, nos indu

ce a considerar que la -constante observación de las 

abejas es obligada para no ir contra su iniciativa, so 
pena de fracasar. 

4.8.1 POLINIZACION 

Definición. 
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(Paso o tránsito del polen desde el estambre en 

que se ha producido hasta el estigma del pistilo y 

subsiguiente fecundaci6n de la c~lula femenina), se-

gan consta en el diccionario. 

Como vemos en la anterior definición, la idea -
de polinizaci6n es la de un proceso puramente mecáni

co de transporte de polen¡ es un acto que precede a -

la fecundaci6n, semejante al coito en los animales¡ -
la fecundación es una consecuencia inmediata, con la

uni6n de los gametos, si no hay anomalías que lo impf 

dan. 

4.8.2 TIPOS DE POLINIZACION 

De acuerdo con esta idea podemos clasificar la 
polinizaci~n en: 

a) Autopolinizaci~n. 

Es cuando el proceso ocurre en flores per-

fectas, hermafroditas, donde el polen de -
las anteras cae en el estigma de la misma -

flor, bien directamente o arrastrado por a~ 
gdn agente polinizador. 

Tambien puede ocurrir que el polen caiga 
o sea transportado al estigma de otras flo• 

res de la misma planta¡ en este caso puede

estimarse prácticamente como autopoliniza-

ci6n, aunque hay tratadistas que lo estiman 
como polinización cerrada, o bién como cru

zada. 

b) Polinizaci~n cruzada 

Es el intercambio del polen de las flores -

de una planta con las flores de otra planta 
de la misma especie, pero con origen distin 

to. 
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CJ Interpolinizaci6n 

Es el intercambio de polen entre flores de -

distintas variedades de la misma especie. 

d) Hibridaci6n 

Esta denominaci6n se aplicaba en un princi-

Pio al intercambio de polen entre especies -
diferentes; modernamente se admite como h!-
brido al cruce entre distintas l!neas gen~t~ 

cas de la misma espPcie; el ejemplo m~s con9 
cido lo tenemos en los h!bridos de ma!z. 

La naturaleza, en general, parece que tiende a fa 

vorecer el cruzamiento de los individuos con caudal here 
ditario diferente (heterosis); estos cruces dan indivi-

duos m~s vigorosos, con fructificaci6n m~s abundante y -

de m~s calidAd. 

Son frecuentes las flores que adn teniendo los -
dos sexos juntos (hemafroditas); uno madura m~s que el -

otro, dificu~o con esto la autofecundaci6n hasta imp~ 
dirla. 

En otros casos las flores son unisexuales, flores 

masculinas y flores femeninas, las cuales pueden estar -
en distinta planta (dioicas) como en el arce, ~lamo, sa~ 

e~, etc., o bien en el mismo pie de planta (monoicas) co 

mo la calabaza, mel6n, pepino, ma!z, etc. 

En otros casos el distanciamiento sexual est~ den 

tro de la misma flor, por variación de la longitud de-
los estambres o de los pistilos. 

Estas barreras que se oponen a la autofecundaci6n 

hacen de los insectos polinizadores, especialmente las -
abejas, elementos indispensables para la polinizac16n. 
( 2 ) 
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_ ltD au welo, la abeja 
trADiporta el polea 

/~"". 

L& a~ja ac carca 
de polrD lll tocar 
Jo.w utambre• 

La abeja deposita el 
polrD de los estigmas 
'al rozo.r•e eD e llo1 

Fig. No. 12 

La polinizaci6n 

nor de dlp!otaxl• (Cruclferal 

Fig. No. 13 

Constituci6n de una 
flor 

F1g. No. 14 

Nectarios florales de 
romero 
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MATERIALES Y METODOS 

5.1.- Materiales. 

Para la rea1izaci6n del presente estudio se utiliza
ron 24 colmenas tipo Jumbo con doa alzas cada una, 12 de 

las cuales fueron colocadas en la forma tradicional, es d~ 

cir en dos l!neas paralelas de 2 en fondo, con sus pique-
ras orientadas en la misma direcci6n. Las12 restantes-

formaron un apiarioenforma ondulada con sus piqueras al
ternadas una de otras para evitar en lo poaible el efecto 

de la deriva. 

5.1.1. Descripci6n de la colmena.- Base o fondo reversi

ble, se puede utilizar por ambos lados ya que tine caracte 
r!sticas similares por ambos lados, susmedidas son las -
mismas que la cámara de cr!a. 

5.1.2. Cámara de cr!a.- Está compuesta por el cubo y 10 

bastidores alambrados en los cuales se fija la cera esta~ 
pada para que las abejas la estiren y formen los panales 
sus·medidas son: 40.5 cm. de ancho, 50.5cm. de largo y--
29.5 cm. de alto, lasmedidas de los bastidores de la c~m~ 
ra de cr!a son: 48.5 de largo por la parte superior, 44.5 

cm. de largo por la parte inferior y 28.0 cm. de ancho, -
el alambre de los cuadros es del número 28. 

5.1.3. El cubo de alza.- O cámara de cosecha, se coloca 

encima de la cámara de cr!a, es el lugar donde las abejas 
almacenan la miel, las alzas se componen de un cubo y --

ocho bastidores, un poco más anchosquelos de la cámara

de cr!a, para que las abejas fabriquen las celdillas más 

largas y as! aumenten el volumen de acumulación de la --
miel. Las medidas del cubo de alza son 40.5 cm. de ancho 
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50.5 cm. de largo y 15.0 cm. de altura. 

Los cuadros de las alzas son de 48.5 cm. de la:go en la 

parte superior, 44.5 cm. de largo por la parte inferior 
y 14.0 cm. de ancho. 

5.1.4 Tapa interior.- Es una cubierta que va colocada 

en la part.e superior de la colmena para que la cierre, -
sus medidas son iguales a las de la alza solo que de 5 a 
8 mm. de espesor. 

5.1.5 Tapa exterior.- Sus medidas son de 46.5 cm. de -
ancho, 56.5 cm. de largo y 6.5 cm. de alto. Se reviste 

de lámina galvanizada para dar mayor protecciOn a la col 

mena de la lluvia y de los rayos solares. 

5.1.6 Piquera.- En la parte anterior entre la base y -

la cámara de cr!a hay un espacio llamado "piquera" y es 
la entrada de los habitan tes de la colmena. 

5.1.7 Guardapiquera.- Se utiliza para reducir la entra 

da de las abejas con el objeto de que se puedan defender 
mejor en casos de pillaje cuando la colmena sea débil, -
sus medidas pueden ser de 10, 20 6 25 cm. de largo segdn 
el criterio del apicultor. 

5.1.8 Acido fénico.- Se utiliz6 ac!do fénico y franela 

de color negro para la cosecha de lamiel. Con la frane
la se envuelve el entretecho de la colmena y se le adicio-

·na un poco de ácido fénico, se tapa la colmena y transcu
rridos 30 minutos se retira el alza ya sin obreras, ya que 

las abejas al percibir el ácido decienden a la parte in
ferior de la colmena o la cámara de crfa. 

Para un mejor manejo y control se uso la herramienta y el 

equipo necesario para el apicultor el cual consta de los 
siguientes utencilios. 
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r i g. No. 15 
:1 vPlo con frente de tela 
~~tálica para prevenir pi

: ·' ,< u ras en 1 a e ara . 

Fig. No. 16 

El cepillo de cerdas blandas 
y flexibl~~ sirve para apar
tar a las abejas de los cua
dros, cuando se realizan las 
revisiones. 

El ahumador sirve como defensa pa
ra -el apicÚltor, ya que con el hu
mo las abejas se aplacan y se pue
de trabajar más fácil. 
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Fig. No. lB 

Extractor de cuatro cuadros que 
fue prestado por un apicultor -
-le la región. 

Raspador para desopercular los p~ 
nales de miel, sirve tambien para 
destruir celdas de zánganos (cua!!_ 
do existan en exceso) 

La espátula o cuHa se usa para ra~ 
par operculos y para aflojar los -
bastidores y las alzas que están -
unidos con propoleos. 
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5.1.~ Tarjetas de control.- Se utilizaron para cada una 

de las colmenas en donde se anotaba el namero de la col~ 

mena, su ubicación, su distribución en el apiario, fe- • 
chas de revisión, resultado de las revisiones, observa-~ 
ciones, etc. 

5.2.- M6todos. 

Inicialmente se buscó el sitio que reuniera las co~ 

diciones necesarias para la instalación de los dos. apia· 
rios, habiéndo quedado localizados, el primero o apiario 

testigo en el kilómetro 70.3 de la carretera de Zit!cua• 
ro a Huetamo en el Estado de Michoac!n y el otro o grupQ 

experimental objeto de la investigación en el rancho de• 
la "Ardilla" distante 5.5 km. del primero. 

Tratando de probar con el presente trabajo el incr! 

mento en la producci6n de miel por colmenar, con solo el 
evitar en lo posible el efecto de la deriva, sin consid$ 
rar razas de abejas, se realizO. el trabajo en.la.siguie!l 
te forma. 

Las colmenas del grupo testigo fueron marcadas con• 

n6meros arabigos del 1 al 12 y colocadas en forma tradi~ 
cional, o sea en dos filas de seis, las colmenas del 
otro apiario se marcaron con ndmeros romanos del uno al~ 

doce y fueron colocadas en forma ondulada con una distan 

cia de 1.5 metros unas de otras y con sus respectivas P! 
queras orientadas en diferentes direcciones. 

El ciclo de evaluación de las colmenas que formaron 

los dos apiarios fué de mayo a diciembre de 1983, con -

una sola cosecha y sus resultados se estiman en el si- -
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guiente capítulo. 

Cabe hacer mención que a las colmenas de los dos api~ 

rios se les aplicaron los mismos cuidados, mediant~ obse~ 

vaciones seg1ln la ~poca del año, registros de lar r· ·;!nas, 

así como el uso de láminas de cera estampada y la elimin~ 

ción en lo realizable de sus principales enemiqos durante 

las revisiones como: sapos, hormigas, polillas, lagarti-

jos, ratones, etc. 

Se realiz6 el experimento con abejas en producci6n, -

que consistió en la confrontación del rendimiento anual -

de miel, en cada uno de los apiarios, y las cifras resul

tantes del mismo, se analizardn estadísticamente por el -

m~tódo de comprobación de diferencias de medias en compa

raciones entre muestra pequeñas, o sea el uso de la raz6n 

de t. 

VI RESULTADOS 

Grupo Experimental 

x2 
2 

Grupo Testigo 

.=E xl 

I 

II 

III 
. VI 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 
X 

XI 

XII 
~ 

51 
50 

51 
49 

52 

53 
51 

50 
52 

51 
50 

53 

613 

2,601 
2,500 

2,601 

2,401 
2, 704 

2,809 

2,601 
2,500 

2,704 

2,601 

2,500 
2,809 

31,331 

1 

2 

3 

4 
S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 
L 

46 

40 
37 

32 
34 

40 

37 

34 
32 

35 

39 
45 

451 

2,11.6 

1,600 
1,369 

1,024 
1,156 

1,600 

1,369 
1,156 

1,024 
1,225 

1,521 

2,025 

17,185 

xl = 
N 

X¡ =· 613 
!2 = 51.08 

2 2 
xl -(15.08) = 2,609,27 

¡E Y¿ 

X2= N 

.. 451 
"' 37 .os 

x2 u 

2 (37.oa¡ 2 .. 1,412.26 ~-
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s1 ~ ~~ - ~ s2 -~ E~ ~ N1 N2 -

sl 
31,331 - 2,609.17 s2 

17,185 1,412.26 
12 12 

s1 • ~ 2,610.91 - 2,609.17 s2 =~ 1,432.08 - 1,412.23 

s1 =~ 52 = \) 19.82 

s1 = 1.32 s2 = 4,45 

BCUELA Of AGRICUlll* 

s1 52 
llBLIOT&CA 

vX¡ G'x2 lN-1 "N -.1 

<Jxl 
1.32 üx2 

4.45 --
'fll '[U 

G"t 1.32 ~- 4.45 
3.32 ~ 3.32 

G"x1 0.40 (j x2 1.34 

(ioiF. = ~X~ + x2 
1 (JoiF = ~ 0.16 + 1.80 

(J DIF. == \} (0.40) 2 + (1.34) 2 G'oiF == '.J l. 96 

(iorF 1.4 
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t 

t 

t 

t 

= 
x1 x2 

ÜDIF. 

51.08 - 37.58 

1.4 

13.5 
1.4 

9.6 

Raz6n de t obtenida = 9. 6 

Raz6n de t de la tabla = 2.074 

Grados de libertad 22 

~ 0.05 

3'- = 12 + 12 - 2 

al= 22 

se rechaza H0 
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Como se vé, para poder rechazar la hipótesis al nivel de -

confianza de 0.05 con 22 grados de libertad, nuestra razón t 

calculada debe ser 2.074 o m~s. En el presente caso se obtuvo

una razón t de 9.6. Por lo tanto rechazamos la hipótesis nu

la (H0 ) y aceptamos la hipótesis de investigación (Hi). El 

efecto de la deriva, realmente se hace efectivo cuando el apia

rio es acomodado en la forma tradicional (en hileras) • M~s es

pec1ficamente, el corregir en lo posible los efectos de la deri 

va, produce significativamente m!s kilogramos de miel 

(X1 = 51.08 Kg) que el~piario tradicional (X~= 37.58 Kg). 

VII CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Al término del presente estudio se llegó a las siguientes

conclusiones. 

1.- Se producen m!s kilogramos de miel por apiario en cada ci

clo productivo, evitando en lo posible los efectos de la -

deriva. 

2.- El nOmero de pecoreadoras es pr4cticamente uniforme en to

das las colmenas (apiario experimental) y por lo tanto la

producci6n tambien. 

3.- Se controla el contagio de plagas y enfermedades, de una -

colmena a otra al prevenir que abejas enfermas penetren -

(deriven) a una colmena que no es la suya. 

4.- ·Al no haber colmenas muy fuertes se minimiza el riesgo de

la enjambrazón. 

5.- Al no haber colmenas muy débiles, disminuye la probabili-

dad del pillaje y abandono de la colmena. 

6.- Se explota mas racionalmente una zona ap!cola con este sis 

tema, que con el tradicional. 
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7.- El aumento en la producci6n ap!cola representa un inqreso 
econ6mico extra para el apicultor rural. 

Por lo antes mencionado con anterioridad, se dan las si-
guientes recomendaciones. 

1.- Evitar las alineaciones paralelas de las colmenas en los 
apiarios con las piqueras dirigidas al mismo lado. 

2.- Aprovechar los obat4culos naturales (arbustos, rocas, 
etc.) 6 situar obst4culos artificiales (palos, piedras 
qruesas, etc.) discernibles por las abejas. 

3.- Colocar las colmenas en grupos de 6 a lO y a alqunas dec~ 
nas de metros unos de otros, y en cada grupo disponer las 
colmenas en • U • en " S ", en circulo, en cuadrado y con 
las piqueras orientadas en diferentes direcciones. 
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