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INTRODUCCION 

La apicultura, industria pecuaria de gran importancia re~ 
presenta para nuestro país una fuente de riqueza por los bue~ 
nos rendimientos que se pueden obtener de su explotación de 
una manera racional y metódica. 

El amplio territorio mexicano, propio para la apicultura 
debe ser aprovechado en todas aquellas regiones en donde las 
condiciones ecológicas favorecen la actividad apícola; a varios 
millones de kilogramos de miel ascienden los que se pierden 
año tras año en las campiñas y huertos, por falta de abejas que 
hagan la recolección del néctar de infinidad de flores. 

Para el campesino u hombre de campo interesado en su 
progreso y mejoría económica, libre de falsos prejuicios y con 
el ánimo de trabajar sobre la base de métodos racionales; la 
apicultura le proporciona un aumento en sus ingresos y poca 
inversión. ,..La apicultura o ciencia y arte de criar abejas para 
aprovechar sus productos, puede realizarse en cualquier clima 
de nuestro territorio los resultados son más halagüeños y los 
rendimientos mayores, en los climas tropicales y templados, o 
sea en aquellos en que el rigor del invierno no es tan severo, 
y en donde se puede contar con la floración de las plantas la 
mayor parte del año. / 

El principal producto es la miel, considerado como uno de 
Jos artículos de exportación de mayor aprecio y demanda; bas
ta decir que las compañías interesadas en exportar la miel de 
abeja mexicana nunca pueden satisfacer los pedidos que de 
ella tienen de países europeos, en donde su consumo, en gene
ral, se aprecia en muchos miles de toneladas. 

Aquí en nuestro país, en donde se puede menos producir 
una miel sin igual, es donde menos la conocemos y apreciamos. 
Es reducido el grupo social que la consume sabiéndola apre~ 
ciar, la mayoría de nuestro pueblo ignora los méritos y cuali
dades alimenticias de la miel de abeja, supliendo con ventaja 
al queso y a la mantequilla y asociada con ambos, es un man
jar difícilmente superable para los adeptos a la dieta vegeta~ 
riana. 



La explotación o cría de las abejas sirve, además de pro~ 
perdonar :lna fuente de ingresos para el apicultor digna de te~ 
mar.se en consideración, para que éste haga observaciones que 
le dan ejemplo de laboriosidad sin precedente, de actividad sin 
iguaL de compañerismo y adhesión a su propia familia incom~ 
parables; las abejas dan una constante lección a la humanidad 
y son dignos de ser imitados en todo lo bueno para que otra 
sea la condición humana. 

Este estudio está encaminado, primeramente a clelimita~ 
las condiciones económicas de una zona determin;:.d-3., en donde 
la agricultura se encuentra limitada por deficientes elementos 
agrológicos e hidrológicos, que recáen en las raquíticas condi
ciones económicas de los agriculturas por sus deficientes prác~ 
ticas agrícolas. 

Conside:cando las necesidades del agricultor, y al mismo 
tiempo Ia gran variedad d.r::- nl.:;r:tE:; :c.IJ.e:lH~as, y L:s ::·c:::.dic:c::;::--.:; 

"' • i • i 1 .- •/ ., .. 

c:.tn:::J2t1C:o.s GP: .~a zona, trayer;.d.o corno consecuencia la alta pro-
c.rucclon de nectar y pólen para la transformación de miel por 
medio de la práctica apícola, qu~ puede realizar el ejidatario 
como una actividad adicional a sus trabajos rutinarios, elevan
do en ésta forma el índice económico familiar, considerado ac
tualmente no mayor de $ 2.500.00 anuales por familia, consti· 
tuida regularmente por siete miembros; distribuidas en ejidos 
en una área de 4,730 Kms.2 de extensión. 

,;.· 



CAPITULO 11. 

RECURSOS NATURALES. 

2.1.-Clima.- Según el sistema de clasificación de climas 
del Dr. C. W. Thornthueite, resultó ser C (r) A (a), que se 
interpreta como semi~seco cálido, sin estación bien definida. La 
temperatura varía en términos absolutos de 8.6 a 40.2 grados. 
centígrados. Las heladas en la región no se presentan como 
consecuencia de las condiciones climáticas. 

2.2.-Sue/.os.- La región cuenta con superficie de 4,730 
Km2. en la que predominan los suelos calcáreos y pedregosos 
en una proporción aproximada del 70%, lo cual reduce consi~ 
derablemente el área susceptible de cultivo; se pueden distin~ 
guir dos áreas con características bien definidas en cuanto al 
recurso suelo. 

La integrada por los municipios de Tahdziú, Chaczinkin 
y Tixméhuac que cuenta con 3 tipos de suelos: el kancab que 
son tierras fértiles localizadas en las planicies, donde las llu~ 
vias han depositado las materias orgánicas; el Tzek' eel, que son 
suelos pedregosos localizados en las lamerías y el Ek'luum~ 
Tzek'eel que son suelos de transición entre el Tz·ek'eel y el 
Kancab. El Tzek'eel representa un IOrodel área, el Ek'luum un 
20% y el Kancab un wro, lo cual nos da una idea de las p~ 
cas posibilidades de introducción de cultivos diferentes al maíz 
y la dificultad de aplicación de métodos modernos de cultivo. 

Debido a éstas condiciones. casi la totalidad de la pobla~ 
ción se dedica al cultivo de la milpa bajo el sistema de tumba, 
roza y quema; que consiste en desmontar y quemar una área 
de 3 Has., en promedio y trabajándola durante 2 ciclos, para 
después abandonarla y trasladarse a otras áreas, dejándola en 
descanso un período de 6 a 8 años. 

En esta forma se cultiva actualmente sólo un 10% de la 
superficie dotada a los ejídos. 
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La zona integrada por íos municipios de Peto y Tzucacab, 
presenta condiciones adversas en cuanto a suelo, existiendo 4 
tipos: El Tzek'eel y el Ek'luum que ya fueron citados y el 
Ak'alché y Ya~ax~hom que son suelos más fértiles y con po
sibilidades de mecanización. La proporción que aporta el total 
del área, a cada tipo de suelo es aproximadamente del 60 ro 
Tzek'eel, el 10% de Ek'luum Tzek'eel y el 30ro Ak'alché y 
Ya'ax-hom. 

En esta zona el tipo de suelo permite una mayor diversifi~ 
cación de los cultivos, así como la introducción de mejores 
técnicas agrkolas. La topografía del suelo en esta área, es me
nos quebrada que en el caso de la zona de T ahdziú, Chaczin
kín y Tixméhuac, en donde predomina el micro relieve y las 
áreas de Kancab, después de la transición se encuf'ntran algu" 

1 ....,.;_;,......... 1 . ..,..• ro • l. ,i 'hor-4-;.._,..__.,.. nas p.a .. , ... '-"c..:. c.e vado.:. CleDLOS _e AH ..... co.:..:.<:l.:.. 

2.3.·-···Agua.~··-· La p.p. anual es de 1.161 m.m .. el pe:ri6do 
11"";,..,..~ "'~ '·-.>-·:;..: ""'~"' """1"'Y'"' ·r "e1·~nl1n"" ~>""' ""i·,~'-~"' ''·u .. r·a· nr·e este ..... _ ....... v·Jv ;:)- ..,J. ..•. ~~~- ,_ ...... .._....a v ) l A-J..~ .• _. .• ...-J.. --- -""''-~u.A.C:. J._J 

periodo llueve el 67 ro del promedio anual y corresponde a la 
época en que se hace la agricultura existente en la región. 

El manto acuífero se localiza a una profundidad variable de 35 
a 60 mts., con potencial para obtener gastos del orden de 45 
a 70 l.p.s., la calidad del agua es variable, encontrándose des .. 
de la muy buena hasta la que no se puede usar, gracias al lava
do natural de los suelos por las lluvias; el uso de éstos recursos 
es reducido. 

2.4.-Vegetación.- Por las condiciones climáticas de es
ta región, la vegetación puede. clasificarse como selva mediana 
sub-caducifolia; más del 70% de los árboles tiran las hojas en 
la época de seca, especies características: Parota ( Enterolo
bium circlocarpum), cedro ( Cedrela mexicana). La Habilia 
(Hura Polyandra). Teniéndose muchas y variadas floraciones 
que se suceden durante todo el año, aunque no todaJ son apro
ve.dlables en cuanto a e"plotación apk:ola se refiere:· !SOlamente 
se consideran tres floraciones de. importancia. 

Muchas enredadet'as y· bejucos comienzan a flwecer a 
partir d~·.~¡~bre u.octubr( aprove~hando la ·WQ 1ie las 
lluVias que llamamos nort~. . . . . .. 



Estas floraciones producen suficientes néctares y polen 
para que las poblaciones de abejas aumenten y adquieran la 
tuerza necesana para recolectar el pólen de las grandes flora~ 
ciones que aparecerán posteriormente y no solamente robuste~ 
cen las colonias de abejas sino que, a finales de noviembre y 
en diciembre, las abejas han acumulado miel que puede extra~ 
erse sin riesgos; ésta cosecha de no muy altos rendimientos 
conviene hacerla para desocupar los panales y dar a las col~ 
menas capacidad de almacenamiento para las recolecciones 
próximas; a esta cosecha se llama limpieza. 

A fines de diciembre y enero florese el tah o tahché (Vi~ 
guiera dentata var. helianthoides li . .b.K.), planta cuya altura 
es de 1.00 a l.SU mts., que vive en extensos manchones grega~ 
rios y produce flores compuestas de color amarillo. La dura~ 
ción de esta floración no es muy prolongada, dependiendo na~ 
turalmente de la oportunidad e intensidad de las lluvias y de 
que no sea afectada por decensos bruscos de temperatura. 

Como esta floración no es duradera, conviene al apicultor 
preparar con toda oportunidad sus colmenas, cuidar que sus 
colonias estén suficientemente vigorosas, propcrcícnar equipo y 
panales en cantidades adecuadas y estar pendientes para efec~ 
tuar cosechas con la mayor oportunidad. 

Por los meses de Marzo y Abril florece el Ts'its'ilché, 
( Gymnopodium antigonoides. Blake), arbusto que en esta zona 
alcanza proporciones de árbol y cuya floración es tan intensa 
y tan productiva que a simple vista puede apreciarse en los 
racimos de las flores las pequeñas gotas de néctar cuyo aroma 
característico se siente al pasar en su proximidad. La floración 
se prolonga suficientemente, si las lluvias han sido buenas, para 
que el apicultor pueda obtener de ella dos y a veces hasta tres 
cosechas. La miel que de ella se obtiene es de color claro y de 
agr;:¡dable, intenso y característico aroma; es una de las princi~ 
pales floraciones. 

Como al principio se indica, hay muchas y variadas flo~ 
raciones que se suceden en el tran~curso del año y muchas de 
ellas si no pueden determinar la obtención de cosechas, ayu~ 
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dan a sostener las poblaciones vigorosas con su producción 
de néctar y polen. 

Son pólenes dañinos los de las siguientes plantas: Chichi
bé, (Sida acuta, Burm) ; Ik-abán ( Croton flavens. Lin. ) ; Sa
alché ( Cassia Villosa Mill) ; Suum ( Tithonia tagetiflora, Desf. 
o tithonia rotundifolia, Blake) ; y Y uy ( Achros Zapota. Lin.) ; 
encontrándose en regulares cantidades en determinados puntos 
de la región, el Suum ( Tithonia tagetiflora, Des f.), y el Yuy 
( Achros Zapota, Lin.); que producen el llamado mal de octu
bre por florecer en esa época del año; siendo controlados con 
aplicaciones de Cloruro de Sodio en grano en el fondo de la 
mlmena, colocada en el lado opuesto de la piquera y dentro de 
la caja; actuando el ClNa como purgante y con aplicación de 
~ gramos de Azul de M~tileno en el agua de las piletas o bebe-
..,,.-~~ r·•·¡~ ~r'····~ c~·::n~ ,.¡.,~:.,..,r.~c·:·~...-"-.,. 
U~l.u-;:,, ""':!.~~ C,.._i.,.Li.C.. Li.ú V u_.....;,:).;.J.,l:...'("~ ~C.J.;.!.-• 

¿,1..---RECURSOS HUMANOS. 

2.1.1. · · P obl..a.ción y su. Estmctura • ...- La población total 
de la región se estima en aproximadamente 25 mil habitantes. 
con bajos índices de crecimientos (2.7%) en el período 1960-
1970, debido fundamentalmente a ligeros aumentos en las ta
sas de n·atalidad, mientras que de mortalidad se mantienen es~ 
táticos. 

La densidad de población es de únicamente 5.2 habitantes 
por kilómetro cuadrado, cifra muy inferior a la estatal ( 17.5 
·hab./Km2.) lo cual señala una menor posición demográfica 
sobre el recurso tierra, pero considerando las rudimentarias 
prácticas agropecuarias que se realizan, los rendimientos e in.
gr~os de la población resultan de 2.500.00 por año, por lo que 
se plantea como alternativa viable por el desarrollo de la re-
gión, la utilización racional de los recursos naturales y huma-
nos de que se dispone, mediante el cual pueden generarse ma-
yores niveles de ocupación de vida para los habitantes de esta 
región: la población en los 5 municipios se etléuentra bastante 
dispersa formando localidades con pequeftos grupos de habi--
tantes. . 
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De las 186 comunidades censadas en 1972. únicamente 6 
tenían una población superior a los 500 habitantes, siendo Peto 
el centro más importante de la región con 11,956 personas. 

De la población total. el 27% se tonsidera como econó~ 
micamente activa, lo que significa que Cftda persona que traba~ 
ja tiene que sustentar a 3 que no lo hacen, surgiendo la nece
sidad de elevar la productividad en las actividades económi
cas, particularmente en las agropecuarias, donde se encuentra 
ocupada más del 85% de la población. 

En lo que a secundarias se refiere solo se encuentra una 
en Peto, con 13 catedráticos y una población de 281 alUrrmos; 
contando solamente con primarias los 5 municipios. 

Los recursos humanos presentan un alto grado de analfa
betismo (más del 35% de la población mayor de 6 años) y de 
monolingüismo (aproximadamente el 80% de los habitantes) , 
lo que dificulta la rítmica marcha de algun programa a segmr. 
Por otra parte se nota una actitud favorable al cambio, demdo 
en buena medida a la acción sensibilizaaora de elementos de 
diferentes dependencias que en la región operan. 

2.2.-ESTRUCTURA SOCIO ECONOMICA ACTUAL. 

2.2.1.- Ten,encia de /.a Tierra.- Predomina en el régi
men de tenencia Ejidal ·con una superficie de 162,366 Has. 
distribuidas en 154 ejidos que van desde las 600 hasta las 
25,000 Has. 

Con respecto a la propiedad privada, existen pocos pre
dios, que pueden considerarse como latifundios. Para 1968 ha
bía reducido a 103,000 Has., bajo éste régimen de tenencias. 
cifra que para 1972 se había reducido considerablemente debi
do a las afectaciones. 

2.2.2.- NiVIeles de Ingreso.- Con descripción de las ac~ 
tividades productivas se notará claramente al estar analizando 
a una región con producción fundamentalmente de subsisten
cia. 
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Los ingresos se timan de 2,500 a 3500 pesos por nüo por 
familia correspondiendo los primeros a los productores de 
ma1% y los segundos a los que de alguna manera se están di~ 
versificando en las actividades productivas. 

2.2.3 . ...-- Producción Agrícola . ....- La agricultura de tempo~ 
ral es la actividad económica más importante en la región, 
tanto por lo que se refiere al número de personas que dep~n~ 
den de ella, como el valor de la producción. El principal cu1ti~ 
vo es el maíz con rendimiento promedio de 800 Kgs. por Ha. 

Otros productos que se obtienen son el frijol. que se siem~ 
bra en escasa medida y sólo en forma asociada con el maíz 
así como peque:iiísimas superficies de chile. En materia de fru" 
fai"'s ~e obso·-.ra tambié., "''f1'1-:l '/"ff.>,..s, ...... l·...J ............ ,..""',J',<ír~cl·..; ...... Ci.1e ··~J'=lt'..-''t1J·~ ._ .._..._ , ;:> ' .._.._ v ... U •.. ··--- ;.. ••. ,c., .<.~U·-"· \..:.C ):-lk-.._,;,_¡,._.'- VH J .. t:• .• C'.,, c., 
nh1·t:>-_..1·,1 ......... ··""·\··o-1 ~P> ·:--1e·r-;1 . ., ; .... 'f"Ml·¡·"'":',... e,... S .... ·---,....,.yr-"1"'1'~~ vuc~'-'- UC. ~ .a.~ I<O...< t.-:.<:. .'.!.:... --0. .~.u.;. dce .. c ~J.}. U lLo. '-'"-'-""• 

J_~·0s ~~e.·7 ~s ~~::d:::.~.~e~~ t.~us qLle se ob·~ie11en so.ct .Eu.TI.C~e:.mental,... 
:w.le:üte.e por 'e1 uso cie prácticás tradicionales agrícolas. consisr 
tentes en la tumba, roza, quema y siembra a espeque, todo lo 
cuál se traduce e1'1 una agricultura de sub~sistencia con nulas 
posibilidades de capitalización y créditos que únicamente les 
permite explotar un promedio de 3 has./ ejidatario. ( 75 mecates) 

2.2.4:.-Producción Ganadera.- Entre los ejidatarios, la 
ganadería es una actividad complementaria de la agricultura, 
ya que sólo algunos disponen en forma individual de unas 
cuantas cabezas de ganado criollo. 

2.2.5.- Producción Porcícola.- Por lo que se refiere a 
la porcicultura, existe una explotación anárquica, con animales 
criollos, que se alimentan en buena medida con desperdicios y 
pastoreo directo, por lo que los rendimientos son bajos y des
tinados al auto-consumo o bien a su· venta en casos de emer
gencias. 

2.2.6.- Producción Avícola.- Existe un ·número consi
derable de aves, particularmente gallinas y: pavos, con explo-
tación .de ·tipo rudimentario,. a ruvel familiar~ ··importando un 
_renglón de ingresos durante los períodos de inactMdad o de 
cO.secha escasa. · 

-20-



SACRIFICIO DE GANADO 

Promedio Anual 
MUNICIPIO Vacuno Porcino 

Chaczinkín 23 19 

Peto 551 1,836 

Tahdziú 21 22 

Tixméhuac 165 509 

Tzucacab 249 549 

CENSO GANADERO A VI COLA .. APICOLA 

Vacuno Porcino Aves Colmenas 
MUNICIPIO Cabezas Cabezas Unid. Cajas 

Chaczinkín 1,238 210 2,706 390 

Peto 7,116 436 34,860 8,470 

Tahdziú 2,286 684 5,929 334 

Tixméhuac 6,273 1,367 8,591 1,936 

Tzucacab 9,619 2,359 25,213 10,253 

2.2.7.-Producción Apícola.- La apicultura ha demos,. 
trado un auge extraordinario en 1972, debido al alza que ex .. 
per;mentó la miel por kilogramo, pasando de 3 a 8 pesos, cabe 
aclarar que esta actividad la practica un número reducido de 
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4.:arnpe:sinos en la :-egión, pero existe notable disposición para 
participar en esta actividad. 

2.2.8.-~ Producción Silvícota.~~ El agotamiento de las es
pecies maderables preciosas, por grupos extraños a la comuni
dad y J.a poca experiencia para procesar las maderas duras, 
hace a esta acti'iridad poco productiva para los campesinos, 
quienes actualmente usan el bosque para resolver sus necesi
dades domésticas únicamente. 

2.2.9.--~ Comezy:íalización y destino de la. producción.~ " 
El poco ""x:ceder:.te que zxis~e e11. la producción te::.nporaJera del 
maíz es controlada por acaparadores, que liquidan al 70 ú 80 7o 
del valor de los ·orecios de garantía, debido a la deficiente oar
ticipació.n de CONASU?O a travéz de sus centros recept;,,~es. 

En. }u qt:e .:e J:"C.~ie.re a la p:eo2u.cci611 d.e n-:-jel, e.s controla~ 
da nor coJ~J.e:cc!.ar:':es oa.rtic-..l~ares, cuier,es :10 oa:::ra:n d. nrecio 

¡,. .~ ;. ... "J.J "" 

de: [_frlr.:~:J.~:f~ '1 fal~3. t-1.~.:: ·~.:~1 ce~--::.:rw recepf~oJ~ oEic::al ~u lo. :l·egión; 
dec~á:udo gravemente estas situaciones, los intereses económi-
cos del ejidatario. 

2.2.10.- Vías de Comunicación.- Como principal vía de 
comunicación, se cuenta con la carretera pavimentada Mérida ... 
Chetumal. que une dos de los mun~c!J>ios estudiados Tzucacab 
y Peto, teniendo una distancia de Mérida ... Peto de 162 Kms. 

Solamente los muncipios de Tzucacab y Peto cuentan con 
servicio telegráfico y telefónico. 

En el municipio de Peto se encuentra un radio comunica ... 
ción perteneciente al I.N.I. Tzucacab y Peto, cuentan con línea 
de Autobuses Mérida Chetumal, con servicio de primera y de 
segunda clase, además, cuentan también con el servicio de Fe .. 
tJ:QC.étrriles del Sureste: principal-eje ferroviario del estado que 
lo atravieza de Sur a Norte. 
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CAPITULO 1 1 l. 

HISTORIA NATURAL DE LAS ABEJAS 

3.01.-Antecedenbes.- Desde remotos tiempos la apicul~ 
tura fué practicada en Yucatán por los mayas. Fray Diego 
Landa describe las ceremonias religiosas alusivas; los españo~ 
les encontraron colmenas muy bien cuidadas. Pero la apicul~ 
tura, en toda América utilizaba abejas meliponas y trigonas, cu~ 
yas familias son peco productivas y cuya forma de elavorar sus 
depósitos de miel no permite el empleo de mediar mecanismos 
convenientes para el cultivo y explotaciones intensas. 

Los españoles trajeron a América las primeras abejas del 
género apis; pero se estima que en Yucatán fueron introduci
das hace apenas 75 años. 

Se establecieron los primeros colmenares en los que co
menzó a aplicarse la técnica racional. Se utilizaron colmenas 
Dadant y en su construcción se consideró el principio de "es
pacio de abejas" descubierto por Langstroth. Más tarde el Dr. 
Gaumer, fabricó en lzamal hojas de cera estampada y, poste~ 
riormente el extractor centrífugo sustituye:r;_do el primitivo y 
antieconómico procedimiento de obtener la miel al exprimir los 
panales. 

Se multiplicó el número de colmenas favoreciendo éste 
desarrollo el consumo local de ciertas industrias destiladoras 
de miel. Aumentó la apicultura en el Estado y fué necesario 
buscar mercados; los primeros envíos se hicieron a Alemania, 
estableciendo de esta forma el comercio de miel en Europa. 

En febrero cie i 943 se estableció el "Fomento Apícola de 
Yucatán" con fines de una amplia promoción agropecuaria; 
otorgando créditos y asistencia técnica apícola, los resultados 
directos e indirectos de la seria e intensa labor que en éste ren
glón de la producción desarrolló, no pueden ser más lauda
bles y beneficiosas para el ejidatario; así lo evidencía el au-
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mento de la producción de miel en la Península que, al iniciar 
sus labores de Fomento, alcanzaba 600,000.00 kilogramos anua~ 
les. Ya en el añ.o de 1954 se exportaron :3'581.038 kilogramos 
y en la última temporada mielera ( 1971~1972), se exportaron 
18'038,00 kilogramos. 

La capacidad apícola del Estado está muy lejos de satu~ 
rarse; quizás el número de colmenas existentes podría tripli~ 
carse con el consiguiente aumento de la prcducción; pero ésta 
podría incrementarse mucho más, con la aplicación de técmcas 
modernas y proc~rJjmie!!tos rnii!J adecuados y la apertura de 
nuevos cominos que hicieran accesibles a las zonas favorables. 

Actualmente en bastas zonas de rica ecolcgía con plantas 
1.- 1 - 1 • • 1 , rl . ,. (' 61. meHteras y en :> .. a.rea oc;etlvo u.el presente estu ..... 1c; un /.u 1o 

dF; Ios apicultores explotan las abejas con sistema de meliponi~ 
cultura; practicando la actividP.cl 8. la m.an2r2. más p.c;u:litiva. 

• ; •C• • • ' ' ' • • • h. 
ccw:ilS~ente ?.rJ .n.e.c::er un cnn.:m eD. el cronco ae1 arbol que a~ 

bitan, colocando tapones removibles en les extremos de la por~ 
ción de cada tronco hueco, que permite retirar la miel en tiempo 
de cosecha; éste sistema rústico cuya producción es de 1 O a 
20 kilogramos anuales y cuyas desventajas no es necesario 
mencionar: este sistema fue practicado a gran escala por los 
antiguos mayas y aún en nuestros días lo usan sus descendien
tes. 

En la superficie de los cinco municipios y sus ejidos res
pectivos, se realiza la explotación apícola con colmenas tipo 
Langstroth; consistente en todas sus partes removibles y en 
donde la forma de sus cuadros permite el uso de un extractor 
centrifugo para la cosecha de miel; este tipo de explotación es 
el más recomendable por su fácil manejo y su alta capacidad de 
contenido, siendo este el más redituable por su capacidad de 
almacenamiento de 35 a 45 kilogramos por alza. 

La falta de técnica y orientadqn al apicultor es un fadQr 
lQ:Ilitallte en la producd(m.~ en 1• 8ft&Salid4d se explota!\ 25,300 
coJ<mias con una ~ucc:ión de 1 318,000 kilogramos uuales. 
~-en la sJg~te forma: · · 
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MUNICIPIOS No. de Colonias Rendimiento 
Explotadas Kilogramos 

Peto 9,500· 522,500 

Chaczinkín 1.0,00 .. 60,000 

Tzucacab 8,800 484,500 

Tahdziú 500 15.000 

Tixméhuac 5,500 236,000 

3 .l.- T aJC~onomía.- Los insectos pertenecientes al orden 
de los heminópteros caracterizados por presentar cuatro alas 
membranosas. 

Existen en la naturaleza diversas clases de abejas; la que 
se utilizan en la apicultura moderna son las de origen europeo, 
perteneciente a la especia APIS MELLIFICA, Lin. De esta 
especie existen numerosas razas y variedades difundidas por 
todo el mundo, siendo la más importante de ellas la abeja ita
liana ( APIS LINGUSTIC,A:·. Spin.). 

3.2.- Organización.- La abeja melífera es un insecto 
social. es decir, que vive en colonias o familias. Este tipo de 
vida colonial solo se halla bien desarrollado entre los insectos 
y representa una forma de vida altamente especializada, crian~ 
za de jóvenes. control del nacimiento y del sexo y el ejemplo 
más perfecto que se conoce de sacrificio propio por el bienes-
tar común. ' 

Su organización es tan notable que, con la posible excep
ción de ciertas hormigas, la abeja melífera representa el mayor 
grado de adelanto entre los millares y millares de especies co
nocidas de insectos. Es más, en ninguna otra parte del reino 
animal. descontando al hombre, encontramos una labor tan 
perfecta, ordenada e inteligentemente planeada como lo que 
realiza la abeja obrera. La proximidad de su instinto a la inteli
gencia humana resalta en sus variadas actividades sociales. 
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3.3.~~ Constitución de la Familia.·-· Una cclcnia de abe
ias consta de tres das es de individuos: una rena, hembra per
fecta fecunda, aue es la madre de la colonia; varios cientos de 
záng~nos o machos; y varios millares de obreras o heiLbras im
perfectamente desa:rrclladas, infecundas, que forman la mayor 
parte de la familia y se ocupan de todos los trabajos. 

3.4 .......... La Reina.--~ Una colonia normal tiene una sola rei
na cuya única función es ovipositar. Es la madre de la colonia 
y de ella deDende 1a ue:roetuación de la familia. Se le puede 
considera:- c~mo una ~áduina animada ":Jonedora de ht;evos" 
alimen::ada pcr las abeja; nodrizas; mientras es la cantidad de 
ali.mentc que recibe:, mayor es la. postura, hasta el máximo de 
su capacidad. De este :.:necio las obreras regulan el número de 
huevos que la reina aova. 

llr::.a. :re~:nE:. :r:.c::u:J.al ¿~eJ=:~3:~ta ~or11C p:crreciio de 1,500 a 
,.., f\('li! ~"'1.,.'"!>'' ~~ ,...,.1 .ri1..-; ~ .. -:""r,¡- .,..,.e~o i-Ql,--,...,1 (j:.Vrtf:l>r4o. ;::¡1 riP r;:11 n,...·n~·~" .t:.,U'.Jv .: .. ~[. . .,.-\1._..; c..~ "'""~-~.e, t...-l.j:...; ! . ..) ... .:.;' t.- .... a.l r-~P,t-x ~o1r_ ~ .1. ,-~-- ~--- .t;J .... ~_:::-""'-"'' 

-.,·.~··"("' ... r-.Í,0"';'"1r,;• ·t~ ;;;',,....j"1~-j-:;.,~. ~f> ,-H"":r.-·r. 1.-.ue-v.....,.-. .Cr.::·c···- r1arioc qu<> 
..._ ~~~-~·j,·J·J< .... ~····~ ... -.- ~·-·-·_ ... _._........,. ~- l..J~.~. ... ~.-.~.. ...... u~ .l- U.llu '-" v, -

aova en celdas de obreras, brotan obreras o reinas; de los no 
fecundados, que depcsito en celdas d.e zánganos brotan ma~ 
chos o zánganos. 

Las reinas se crían en celdillas especialmente construídas 
--llamadas celdas reales-- que penden de la superficie de un 
panal. del brote inferior o de los lados del mismo. l:$rotan de la 
misma das~ de huev?s que la~ obreras pero de?ido a la cali~ 

4 dad y cantidad de ahmento (Jalea real) que reciben cuando es~ ,, 
tán en estado larval completan su desarrollo en menor tiempo · 
que las obreras convirtiéndose en hembras perfectas. 

A los 5 o 6 días de haber brotado de su celda, la reina 
está en condiciones de ser fecundada. Nunca se une con el 
zángano en el interior de la colmena. sino que lo hace al aire 
libre durante su vuelo nupcial por el campo. 

Por lo regular se aparea con varios zánganos. ,Al!!! cuan
do ocasionalmente se había mencionado en la literatura apícola 
la ocurrencia de apareamientos niültiples no fué hasta los es
tudios que Roberts hizo. en 19+4.· , . que se com._probó .. g _u u•' por ·¡o 
menos el sd· por Ciento de las remas se ·· a~ c:toe vecesA 
Posteriormente, el revolucionado trabajo de Stepheit Traber 

.. 
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Ill, publicado en 1954, confirmó definitivamente este fen6me~ 
no. 

En 184 reinas se estimó un promedio de apareamientos de 
6 a 7 veces en varios vuelos. En otra experiencia para demos~ 
trar que las reinas se aparean más de una vez en un solo vuelo 
lo que se logró teniendo en el apiario zánganos de razas dife~ 
rentes; de 100 reinas, 34 resultaron cubiertas en el mismo vuelo 
por zánganos de dos razas, lo que demuestra que se pueden 
aparear dos veces por lo menos .. ~ 

Una vez fecurid~da la reina principia a aovar, y no sale 
más de la colmena a no ser acompañando un enjambre cuando 
la colonia se divide naturalmente. 

Durante el vuelo nupcial la reina recibe una cantidad su~ 
ficiente de esperma para toda su vida; este esperma se almace~ 
na en la espermateca, una vesícula que tiene en su abdómen, 
la cual se comunica mediante un conducto con el oviducto por 
el cual pasqn todos los huevos que aova. 

Al depositar el huevo en una celda de obrera, se compri~ 
me la espermateca y salen los espermatozoos hacia el oviducto, 
de ellos uno penetra en el huevo por una abertura microscópi~ 
ca de éste, llamada micrópilo, quedando así fecundado y apto 
para dar nacimiento a una hembra. 

Los huevos destinados a producir machos o zánganos no 
se ponen en contacto con la esperma al pasar por el oviducto. 
Lo que indica que la reina está capacitada para regular el se~ 
xo de su descendencia, algo que no pueden hacer los seres que 
ocupan posición cimera en el reino animal. 

¿De qué forma ella puede lograr a voluntad la fecunda
ción de unos huevos y evitarla en otros?, es uno de los miste~ 
rios de las abejas aún por dilucidar. De acuerdo con una nueva 
teoría que observamos en el libro "Jalea Real" del lng. E. Mar-
tínez Rubio, la reina deposita el óvulo, al cual van adheridos 
uno o dos espermatozoos. Uno de éstos penetrará al óvulo pa~ 
ra producir la fecundación, cuando fue colocado en celda de 
obrera; si la celda que recibe el óvulo es de zángano, será in~ 
mediatamente revisada por: las abejas obreras a fin de limpiar la 
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suoerfici.'2: de dicho óvulo, destruyenclo así les espermatc7.oos . 
que se encuentran en :a :;:o.isma. 

Cuando :las reinas nc han. sido cubiertas por un macho 
el . . • , . . . 1 t í . 1 ent:::o de uD . .l.apso oe cos sema:1as, 1mcmn •a pes ·u:.:-a a.- 1gua. 
que las reinas f:ecundaclas, pero de estos huevecillcs sólo bro~ 
tan maches. Esta.s zebas se llaman zanganel:'as y deberan ser 
sacrificadas o reemplazadas por reinas fecundas en seguida 
que el apicultor note su presencia en la colmena. 

3 r;. 1-f'l Za'nnano n,.,1 za' "g;~,...,n o ffi::!1""1.,n ¡.;,...,,. o1 "U 0 "" ... '"' • ...) • ,....-- ,1_4 ,¿ 'O l 1 • ,__.. , --!~. -.:r ,';..:.. ....,.J..!.- ' ....,.,...,...,._ '",.;;.... ..... "" ~A. "" '-""'"J:"V 

m~s 9r1~eso que_ el ~e. 1:?., _c~re::a. f :rl.O til~l l;:,:.::t¡v. ~C:::.ú::- d ~e la 
reu:ca, SJ.endo mas fac1l ::t1stmgmr.o a pn:::üer& VlS[o.; su caDeza 

.. ~ '"'~"' ?'"""~':) "1" a o- 1r-:, d~ o- ~~ r··! ..... -o,_.,..,. ·nr¡, t1p¡¡p f""P~1-~1l~c y Su.S "i'"'S SO!:' . .u...~y.,~eS .u~ ..... S ..... ,.o, ...... J.t ...... c,, "--u -•-··- ~-~···a.;:¡ 
- • - . ., - f . . '. 1 t para poJ.en., gJ.and.u1aS ce:::-:~eras m &gUljCn; es un ser ccmp~e a,. 

~~:~;~ ;;~~~~i,~;l;_~I~ f.~_s?:,~,~~J-~~~~~-!·¿;·~~~E~~~;~~}~~f~c~~d~r.¿~s;. 
le x~e~r~3. ~li::-r-¡~11 .• 

E.:::quiere aÍJuEd2~nte a1imení:c en el periodo larval y con~ 
sume mucha miel en estado adult::;; aunque su lengua es corta y 
Lmciona1, depencie :c::aycrmente de las vbre.cas para alimentar~ 
se. No visitan las flores para recoger néctar o polen, sino que 
pasan el tiempo alborcntando en el interior de la colmena o 
volando al aire en busca de reinas vírgenes que fecundar. 

Los zánganos brotan de huevos que no han sido fecun~ 
dados y son, por lo tanto, individuos partenogenéticos; no tienen 
padre. Abundan en la coimena en la época de los enjambres, 
pero cuando se acerca un período de escasez de néctar las 
obreras no los toleran, echándoles fuera de la colmena y obli~ 
gándolos a perecer de hambre y frío. 

Como zánganos no realizan trabajo útil en la cólmena y 
consumen una gran cantidad de miel, el apicultor debe regular 
su número al mínimo las celdillas de zángano en los panales de 
la colonia. 

3.6.- Las Obreras.~ La obrera es el más pequeño de los 
uiiembros de .la colmena. ·Tien~ cuerpo d~te ~ubitrto kle 
véll~. a los cuales se adliieten los ·granulillos ··de polen de las 'i' 

flQres que visitan: también tiene en las patas multitud de. pelos ' 
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formando peines, con los cuales barre el polen adherido a su 
cuerpo, acumulándolo en las cestillas o corbículas que posee en 
las patas posteriores. En estas cestillas también depositan y 
transportan el propófeo. En su cabeza están localizadas las 
glándulas faringeanas o quilíferas que segregan la jalea real. 
En el abdómen tienen las glándulas productoras de cera ( cerí~ 
feras). 

Las abejas obreras son hembras impropias para la repro~ 
ducción debido a que sus ovarios no se han desarro11ado cCJm
pletamente. Sin embargo, cuando la colonia ha estado privada 
de reina durante algún tiempo, no es raro que se activen los 
ovarios de ciertas obreras y estas inicien la postura; como estos 
huevos están sin fecundar, de ellos brotan zánganos invaria
blemente. Es fácil de reconocer en una colmena la presencia 
de estas obreras ponedoras -como se les llama....- -porque 
aovan desordenadamente colocando varios huevec11los en w.::; 
celdas, mientras que la reina normal pone un solo huevecillo en 
cada celda. Las colonias con estas obreras ponedoras esti:;:1 
condenadas a extinguirse y por ello deben unirse a colonias 
fuertes que posean reinas fecundas. 

Así como la misión de la reina es poner huevos para 1a 
conservación de la especie y la de los zángancs fecundar a las 
reinas, la de las obreras es realizar todas las labores necesa~ 
rias, tanto en el interior de la colmena como en el campo, para 
el buen desenvolvimiento de la familia. 

Las abejas obreras reciben nombres especiales según la 
labor que realizan. Así: 

les. 

Nodrizas, son las que cuidan y alimenta a las crías. 

Cereras, las que segreran la cera y construyen los pana..:. 

V entiladoras, las que batiendo las alas refrescan la col
mena y activan la evaporación del néctar recién cosechado. 

Higienizadoras, las que limpian los panales y la habitación 
transportando también las abejas muertas a lugares distantes 
de la colmena. 
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Operculadoras. las que cierran o sellan con cera las cddi~ 
llas. 

Pilladoras, las que se dedican al pillaje. 

Guardianas, las que velan de día y noche a la entrc.da de 
la colmena para rechazar a las abejas de colonias extrañas u 
otros intrusos. 

Propoleadoras, las que recogen el prcpóleo o recina de al~ 
gunas plantas y lo aplican en la colmena. 

Aguadoras, las que a~a:rrea11 d agua. 

Propoleadoras, las que recogen el propó1eo y lo aplican 
en la colmena. 

?. 7 Pohl.~rtfA.,.... 'f<¡ ~--4' .... ~,..._ .... ~- .. ;,¡ .. ~,...c.· ?~f:;::;t?ic n:,j. .... -- ¡-:· 1!:\ .1- : ;-- .. _, ~----Li·,. :;; <.J;,..i..;j Jr...:..:.. ,_ ...... C · v: !.·:.....~ ~.,;;,u :.A.~ ... !.- nuLt..~. ...._.fD. ..~~ 

épcca. de abundancia de nectar y polen la población trabaja~ 
dora de la colonia, alcanza un máximo de 60,000 a 80,000 abe~ 
jas obreras. En los países fríos. ésta se reduce considerabie~ 
mente durante los meses de invierno, época en que la familia 
permanece inactiva. 

En las regiones cálidas y templadas de México por lo ge~ 
neral alcanza su máximo al iniciarse la primavera, se reduce 
notablemente durante el período lluvioso -junio a septiem,.. 
bre-, aumenta de nuevo en el otoño y disminuye algo o se 
mantiene estacionaria durante el invierno. 

3.8.- Ciclo de Vida.- Todas las abejas -reina, zánga .. 
no, obrera-, pasan por cuatro estados diferentes en su ciclo 
dé vida: Primero, el huevo ( tstado embrionario): segundo, la 
larva (estado larval) : tercero, ninfa o pupa (estado de repo-
so) ; y. finalmente, adulto (insecto perfecto) . 

La incu~ión del huevo demora ~ dJ~. ·al cabo de los 
c:uales brota una .~ qu~ pued, observarse ,sobre un liquido 
leChosó, la jalea rta1, qqe ·le sirve de al~to. Esta larva au
menta rápidamente de tamaño. hila un ~é\;P1Jllo.. y, posterior
mente las obrera$ tapan la celda con una mezda de cera y pro-
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póleos; después de un breve período de reposo, la larva evo~ 
luciona, transformándose en ninfa o pupa; al final, completado 
el desarrollo, la abeja brota en estado de insecto perfecto des~ 
pués de haber cortado en forma circular la tapa u opérculo que 
sellaba su celda. 

Como se observa, las abejas sufren una metamorfosis o 
transformación completa, cuya duración varía para cada uno 
de los tres miembros de la colmena, según puede verse en el 
cuadro siguiente: 

Reina· Obrera Zángano 
Incubación del huevo 3 días. 3 días 

, 
días :J 

Estado larval 8 10 13 
Estado de ninfa i , 8 , 8 
Príodo total de crecimiento 15 , 21 , 24 
Emerge de su celda el día 16 21 24 
La abeja vuela el día 21 38 38 

La duración de la vida de las obreras depende de la can~ 
tidad de trabajo que realizan; en período de gran actividad 
no vive más allá de 6 a 8 semanas; en épocas de poca activi~ 
dad, como ocurre en invierno en los países fríos, pueden vivir 
varios meses. 

Se estima que la longevidad de los zánganos no excede 
de los cuatro meses, pero como promedio viven menos, pues 
las obreras suelen sacrificarlos cuando no son necesarios para 
el apareamiento de la reina o cuando escasea el néctar. 

Las reinas viven por lo regular de dos a tres años. no 
siendo raros los casos de reinas que han continuado la postu~ 
ra durante el cuarto año de vida. Las obreras suelen reempla~ 
zarlas por reinas jóvenes tan pronto dan señales de decaden~ 
cia. lo cual ocurre alrededor del segundo año. 
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CAPITULO IV 

ESTRUCTURA DEL NIDO 
\ . . .. .. ( .: ·. 

4.1.- Los Panales.- Las construcdones interiores de la 
habitación de las abejas son los panales de cera, que cuelgan 
verticalmente del techo de la colmena o de la traviesa supe
rior de los cuadros que les proporciona el apicultor. 

Las abejas los construyen paralelamente y dejan entre las 
superfkies de dos panales adyacentes un espacio de aproxi
madamente 0.50 a 1 cm., que les permite realizar cómoda
mente sus labores. Ese pasillo se denomina espacio de abejas. 

Cada panal está constituído por dos camadas de celdas he
xagonales, dispuestas en sentido horizontal y separadas unas 
de otras por una pared intermedia que forma su fondo co
mún. 

Al examinar un panal se observan tres clases principales 
de celdas: las más pequeñas y más numerosas, llamadas de 
obreras, sirven para depositar miel o polen, o para criar lar..
vas de obreras; las más grandes y menos numerosas, llama
das de zángano, porque en ellas se crían larvas de zángancs, 
las emplean para almacenar néctar o miel, pero nunca polen; 
y, por último, las celdas reales, en las que crían a las reinas, 
cuyo número es reducido y tienen la forma y el tamaño de un 
cacahuate; en éstas jamás depositan polen o miel. 

4.2.- Color de los PanaZ.es.- Los panales nuevos son 
amarillos claros, pero con el transcurso del tiempo se manchan 
con los pigmentos de polen y se van obscureciendo con el 
tránsito de las abejas y los restos de las crías que brotan; al 
cabo de varios años de uso se tornan casi negros, cuando esto 
sucede se deben sustituír por cuadros nuevos con cera estam
pada; cuando por un descuido del apicultor no son reempla
zador estos panales, se produce un degenere natural en las 
abejas que hayan brotado en celdillas de panales viejos. 
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El espescr de los panales construidos pcr las abejas na~ 
turaimente, es decir sin la interveüción del hombre, es de 22 
m.m., pero e:n las colmenas del sistema Langstroth, llega a ser 
hasta de 25 m.m., debid:) a que se ayuda a las obreras ccn 
una guía de: cera estampada, que les sirve a mcd::: de c.m;en
to o base para una buena construcci6r!; la distancia ent1·e na
rlal y panai es de 10 m.m., lo que dificulta el tránsito de las 
obreras. 

4:.3.~ Construcción de los Panales .......... Para proceder a 
construir los panales, las abejas se: aaruoan en g,uirnaldatJ o 
racimos, colg~ndose del techo de la c~lm~na o de la barra su~ 
perior de los cuadres. Si se observa atentamente a las obre~ 
ras durante ésta labor, se notará que en la parte ventral del 
abdómen brotan ·unas neoLH~:O.as eti·ca.m.¿¡s d.e cer:S., las ~uales, ... .. . 
....;;c-~n1-:...;.r! ~-.-.. o.:-' ..... s-:.-~,.,--: ,·.Ín(· ..... o .--,~:;,...-=t·n p.~ .... o- ·¡1.'0 ...... , ... 'l'TiP .-.n1···.~·o.("''-0""' 
~'-.:JJ:"'u.~,_.., w.~ .o...L.Lc;... ~-l .. _c.,..,~.,;.a.J, ~....-~ C-l-'L-~c.~ .... -J.l ........... ~"v::::._ -;.·-- ~- . ._..._,._v~· _;..,.... 

d.a d.el ·oar.a.l e:::c. constr-ucció:J.~ Estas escamas C,e cera sor1 n:rn~ 
':l~~~icL:.,i· ;_·:.~__._., :_~~:~~Lo til2~~.l1..:.Í.as c.:srl±eias uL~-~~:2/:;.E'~s se;b;:-e; les ~eg ..... 
mentos cie.l propio abdéme:1. 

1.4.~~ Requisitos para la secneción de r~ cera.~ · En el 
momento de ser secretada, está en forma líquida; los investí~ 
gadores no han llegado a una conclusión acerca de la canti~ 
dad de miel necesaria para producir un kilo de cera. .:>i reco~ 
gemos las opiniones de todos los científicos sobre el particu~ 
lar, podemos decir que unos estiman que se necesita de 4 a 5 
kilogramos, mientras otros estiman que las abejas tienen que 
ingerir hasta 15 kilos de miel para producr uno de cera. 

Whitcomb ( 1946) hizo un estudio especial de este asun~ 
to y encontró que consumen de 6.6 a 8.8 Kgs. de miel por 
cada kg. de cera que producen, también hay quienes conside~ 
ran que la secreción de la cera es involuntaria y que si no es 
utilizada _por la colonia se desr:rdicia: sn embargo el inves.
tigador T. W. Cowan llegó a a conclusión de que la cera no 
es producida en todo tiempo pero que su secreción es volun.
taria. 

· · · ' Acerca del particular la mayoría de los técnicos. está de 
acuerdo de que si no fuera por el sistema ,acfual, de extrac .. 
dón de miel, devolviendo loS panales a las colmenas, la pro-
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ducción de este líquido sería mucho menor, debido a la ener~ 
gía, el tiempo y la materia prima que tendrían que emplear 
las abejas en reponer los panales. 

D.B. Casteel ha confirmado la tesis de que la produc~ 
ción de cera depende no sólo de la edad de las abejas, sino 
de las condiciones climáticas reinantes. Se ha observado que 
muchas veces las abejas no construyen nuevos panales aunque 
hayan sido abundantemente alimentadas; éste hecho se debe 
a que la colonia está formada por abejas muy jóvenes o muy 
viejas a la vez. 

La cera tiene gran demanda en el mercado utilizándose 
con fines industriales en cosméticos, ceromagias, betunes, lus~ 

- tres, cera estampada, impermeabilizador, aislante, cirugía den~ 
tal y otros usos domésticos e industriales. Sus componentes 
principales son: hidrocarburos, ácido cerótico, ácido palmíti~ 
co, melissica y alcoholes. 

4.5.-Composición y cla.sifiaación de la. miJel.- El De~ 
partamento de Salud Pública y Bienestar Social de los Esta~ 
dos Unidos de Norteamérica la define como: "El néctar y 
exudación de las plantas, recogida, modificada y almacenada 
como miel en el panal por las abejas (A pis 1\llellifica) : Es le~ 
vógira, ·contiene una cantidad de agua no mayor del 25 7o, de 
cenizas, no mayor del 0.25%, y de sacarosa, no mayor de 
8%. 

La miel varía en sus características físicas y químicas, de 
acuerdo a la flor de donde procede; si a esto agregamos que 
en los trópicos son muy raros los casos en que predomina 
una sola flor, tenemos que, generalmente las variantes pueden 
ser incalculables. 

No obstante las variaciones cuantitativas de sus distin~ 
tos componentes, éstas tienen lugar dentro de estrechos lími~ 
tes. Según R. E. Lothrop, de un promedio de análisis realiza~ 
dos en Alemania, se ha obtenido el resultado siguiente: 

Levulosa 

Glucosa 
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Sacarosa 

Dext~i:na 

Proteina 

Nitrógeno 

1.90 

1.80 

0.30 
0.04 

, 

" 

" 
Acicl.os (Expresados en Ac. Fórmico) 0.1 O 

Humedad .. 
:Ntater~as r..o dasi:tü:ad.as 

17.00 

3.68 

( flier.ro, Calcio, Sodio, Azufre, Póien y cuerpos de na~ 
turaleza. ir:.definida) . 

Dz un p:cmedio de 33 rc:mestras ·:Jrc::edentes de: Cuba y 
23 de ~/f¿x:~~c se oc~·r:~·~lel ~::-J. J~st2.¿:;s ·~-~n.J.rl~s cle l\J 0rtear~lé~i--
\~a ~J. ::·es·:...:~.t5.c:lc sft;:l7.e1::~te: 

Azúcares 
Invertidos 

Glucosa y 
Levulosa 

Sacarosa 

Dextrina 

Cenizas 

Materias no 
dosificadas 

I/{EXICO 'Ir 

máx. mín. prom. máx. mín. prom . 
• 

77.56 68.09 71.77 75.04 69.27 72.30 

2.99 0.00 0.94 3.98 0.00 0.80 

398 Q29 1A3 3A8 0.52 lAS 

0.39 0.07 0.22 0.58 0.13 0.25 

8.07 1.23 4.57 6,30 1.35 4.15 
. . Basados en el contenido de humedad. deducimos que se 

. .trata de mieles ligadas con fines co~erciales, procedentes de 
cierta$ regiones de estos p~ses: a'IJnqqe eti Cuba es raro en
contrar un.a miel~ con ~enos de ·¡6%, a, hwn$d, en MéxiCo 
se. produce~ grandes. cantidades ·C.u~_prC)j>otción de humedad 
está· comprendida entre el 14 y el 1)1t,l. · 

' 1 
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El contenido de humedad aceptado en el mercado es de 
menor de 19.5%. 

Hay pruebas elementales para clasificar y determinar si 
una miel se encuentra dentro de límites normals en cuanto a 
su contenido de humedad. Entre estas se encuentra la prueba 
de la burbuja, que consiste én lo siguiente: 

Se toman dos tubos de ensayo, o en su defecto, dos fras~ 
cos estrechos de igual capacidad y forma; en uno se deposita 
miel cuya pureza nos consta y en el otro, la miel que deseamos 
probar, se tapan dejando en los dos una cámara de aire. tan 
semejante entre sí como sea posible. 

Ambas muestras deben estar a la misma temperatura, si 
se invierten simultáneamente los dos frascos, pueden observar, 
se los resultados siguientes: 

a) Que las burbujas lleguen al fondo sin diferencia de 
tiempo apreciable. lo que indica igual densidad en las mues~ 
tras. 

b) Que la burbuja de la muestra que se ensaye llegue pri~ 
mero. de donde se deduce que su dens1dad es interior a la de 
la muestra testigo. 

e) Que la burbuja de la muestra llegue después, caso en 
el cual su densidad es superior. Si se tienen varios frascos de 
distintas densidades conocidas, se puede encontrar con bastan~ 
te precisión la densidad de cualquier muestra de miel siguien~ 
do este procedimiento. 

Otro medio para encontrar el grado de 'humedad de una 
miel sin utilizar aparatos especiales, consiste en dejar la mues~ 
tra de un día para otro en un ambiente comprendido entre 20 
y 22 qC. luego se pesa un galón o un litro cuidadosamente lle~ 
nado y libre de burbujas de aire; después de descontar el peso 
del envase se tendrá el peso neto de la miel. Con ésta última 
se busca en la tabla que se se incluye, bajo la columna corres~ 
pondientes a galón o a densidad peso en kilos de un litro, si~ 
guiendo la línea horizontal se encontrará bajo la columna hu~ 
medad la que corresponde a la muestra. 

-37-



Para mejor comprensión, citaré dos ejemplos prácticos: 

a) Supongamos que se ha utilizado un litro y que el peso 
neto de ési.e es de 1.403 Kgs., esto quiere decir que la densi
dad es de 1.403, lo que corresponde en la tabla al 20% de hu
medad. 

b) Tomemos el caso en que puede utilizarse un galón, pa
ra ello tendremos que representar el peso en libras y onzas. Si 
el peso neto resultante es de 11 libras y 12 1/2 onzas, la mues
tra tendrá el 18% de humedad. 

POR CIENTO DE HUMEDAD Y DENSI:CAD 

DE LA MIEL. 

% Humedad Densidad Peso 
y ., .--.. 
.L·lc::·a.s uc::r:.zas 

_..,...... '"'~···- "--'--- -•'- --"--"""'-'· ...... ~,.....,..-v-~- '"'"-~---··"'="""-.....- .. --- ...... . ···- --. .... ~....,.-.... ,., ...• ·- . - -"-~ .... -....... ::._.._..,., •• ... •.;..:::·..a.;r_¡, _ ___ ,.. __ ;.. ..... ..:::&...~ 

13,0 1.4525 12 1. 
13.5 1.4488 12 U.) 
1 A n .. ... v i.44S3 12 o . 
14.5 1.4416 12 1~.:5 
15.0 1.4381 12 15. 
15.5 1.4345 12 14.5 
16.0 1.4310 12 14. 
16.5 1.4274 12 13.3/4 
17.0 1.4239 12 135 
17.5 1.4204 12 13. 
18.0 1.4171 12 12.5 
185 1.4136 12 12. 
19.0 1.4101 12 11.5 
19.5 1.4067 12 11. 
20.0 1.4033 12 10.5 
20.5 1.3999 12 10. 
21.0 1.3966 12 9.5 

.. · Talllbién se puede utilizar el ~t.ro o densímetro de 
~~que tiene una escala.de 1.34 -.1.44 gr./ce.; neva un termó
mdrO acoplado al bulbo con escala de 1 O a 50: ~. 

' . ' ' ' . . . . . . 



Para usar el areómetro se remueve la espuma que flota 
en la miel y se introduce con cuidado ep la muestra de miel. 

Cuando éste se detiene, se hace la lectura contra la super~ 
ficie de la miel; luego se extrae y se observa la temperatura. 

En la práctica, toma mucho tiempo para que el areómetro 
se estabilice, por lo que resulta conveniente proceder como si~ 
gue: se remueve la espuma que aparece encima de la miel y se 
introduce el aparato hasta la cifra 1.40; se observa si el areó~ 
metro se levanta o se sumerge. En el primer caso la densidad 
es mayor de l. 4033. 

Ep. el segundo, el contenido de agua es muy elevado y 
suele quedar toda la escala sumergida en el líquido. Si el areó~ 
metro se sumerge lentamente y queda dentro de la escala, se 
tiene en cuenta la temperatura para obtener la densidad co~ 
,rrecta y se somete ésta a la tabla que se inserta aquí con lo 
cual se halla el por ciento de humedad de la muestra. 

Temperatura 20 25 30 35 409C 
Densidad 1.4033 1.4003 1.3973 1.3943 1.3913 
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CAPITULO V. 

EL APIARIO. 

5.1.- Ubicación ,e Instalación.- Escoger el sitio apro~ 
piado para instalar el apiario es la tarea de mayor importancia. 

Todas las prácticas apícolas están supeditadas a las con
diciones de la zona, puesto que de nada valdrán aquéllas en 
un lugar en que las abejas no encuentren campo propicio para 
su normal desarrollo. 

Busque un campo de amplia y variada vegetación espon
tánea, tomando 2 kilómetros como distancia mínima entre 
apiado. Su población no deberá exceder de 60 colmenas para 
las condiciones ecológicas de la región. 

Después de seleccionar la comarca siguen los requisitos 
locales. No situe el colmenar cerca de las casas de vivienda. de 
las vías de comunicación y de lugares pantanosos. Escoja un 
espacio alto y que esté libre de todo peligro de inundaciones. 

Los árboles de sombra y de las cercanías han de ser de 
poca altura, no exponerse a peligros en las oportunidades en 
que tenga que tomar el enjambre da las copas de los árboles. 

Y a seleccionado el espacio, instale bases para que las col
menas queden a no menos de 30 cms. del suelo, espacie éstas 
a 1 O cms. y coloque las hileras a 3 mts. entre sí. 

Oriente las colmenas hacia el Sur y dele inclinación, para 
que eliminen el agua de las lluvias. 

Si cerca del apiario no hay abrevadero natural es con
veniente colocar uno artificial con agua siempre limpia, colo
cándose en ésta algunos pedazos de madera para evitar que las 
abejas se ahoguen. 

El apiario se circulará con alambre para evitar el acceso 
de ganado. · 
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5.2.·-· EQUIPO ESENC:~AL P ¡2 .. RJ\ EL 'I"'RJd3AJO. 

5.2.1.·-" Ahuma.dor.·-· Para el manejo de las colmenas es
te aparato es abscl:.r:ame:c.te indispensable. C:crno su ncmore lo 
:indica. está destin.ado a p.rcd¡;~ir .b.v.mc, el cua.l aterr..>l!.Z2. a las 
abejas, d~sminuye su agresividad y las !1ace huir de las par~es 
d 

~ . l • t;'. . • e: 1a colmena que se a.esea exar:;.ms.r. ul es necesario acenaer 
muchas colmenas, el ahumado;.· grande tipo J urnbc dará r.:.ejor 
resultado. 

1).2.L:.~ .. Cuiia. ... · La cu:J.a es la herra:'!lienta r:J.3.3 versátil 
y sencilla de qw.e disp::n:.e el apicultor. C:c.ns¡ste en una iáEliDa. 
ele acero, afilzda por un extremo, para insertarla entre las cá~ 
maras o entre los cuadros de una colmena a fin de separarlos 
y doblada por el otro para raspar los propóleos. e uando se es~ 
tá trabajando con las colmenas, ésta herramienta se lleva en las 
manos todo el tiempo, por eso no debe ser grande ni incómoda. 

5.2.3.- Velo.- Es importante que el rostro esté bien 
protegido contra las picadas de abejas; sólo el apicultor expe~ 
rimentado puede prescindir del velo, cuando las condiciones 
ambientales sean favorables y las abejas se muestren dóciles. 

El novicio debe usarlo siempre, esto le dará mayor con~ 
fianza. Uno de los que ha dado mejores resultados es el de 
malla de alambre y tela, que se pueda doblar para transpor
tarla. 

· · 5.2.~.-Escobüla o CepilLo~-- Es un cepillo alargado y. 
angosto. de cerdas suaves. que sirve para barrer a las abejas 
de. los panales. sin dañadas. bien sea con el fin de observar la 
~na Q con el propósito de transferir los panaJes a otra colme-
na o llevarlos a la casa de e~tracción. · ~ 
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5.2.5.- Les Guantes.- Para protegerse las manos y los 
brazos se utilizan guantes de piel o de lona; algttnos apiculto~ 
res desp~:ntan los guantes, para tener fuera de ellos los extre~ 
mos de los dedos y poder trabajar mejor, porque la piel o la 
lona de que están construídos dificultan las operaciones al en~ 
grosar los dedos y disminuír la sensibilidad táctil; aunque en la 
práctica e:} recomendable no usarlos, pues cuando se sabe ma
nejar las abejas ccn la prudencia, lentitud y confian
za necesaria, son pocos los piquetes que se reciben y muchas 
:veces ninguno; en cambie se tiene libertad para mover los de
dos y para asir con facilidad y seguridad los cuadros pudién~ 
dose hacer fuerza para desprenderlos y manejarlos. 

5.2.6.- Indumentaria.- La indumentaria que use el api~ 
cultor deberá ser de color claro. y preferentemente en tela de 
dril; procurando que no esté impre51nada de malos olores o des~ 
infectantes. pues se ha comprobado que los colores oscuros y 
los malos o!ores irritan a las abejas. así como la tendencia a pi~ 
car en las telas confeccionadas con algodón. 
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CAPITULO VI. 

ALIMENTACION 

En la época que no es de cosecha necesitamos más cuida~ 
dosa atención al apiario, porque la escasez de flores afecta di~ 
rectamente a la colonia, aniquilándola en muchos casos. 

El alimento puede ser suministrado exterior o interiormen~ 
te. La alimentación exterior tiene el inconveniente de que to
das las colonias resultan igualmente beneficiadas y a veces 
puede incitar al pillaje al agotarse la fuente de alimento; a es
to debe agregarse la concurrencia de abejas extrañas al apia
rio. 

Cuando se alimenta interiormente, se puede hacer por me
dio de alimentadores cuando es solución liquida, directamente 
cuando es sólida o granulada. 

La alimentación de las abejas se puede dividir en dos par
tes; alimentación natural y alimentación élrtificial. 

La primera se entiende formada por la flora silvestre y la 
segunda a su vez se divide en dos clases: 

6.1.- Aliment,ación Estimulante.- Esta alimentación _de~ 
be ser oportuna y adecuada, con el fin de hacer más fuertes 
nuestras colonias, ya que la reina así será estimulada para ovi~ 
positar en mayor cantidad. 

Por ejemplo: En enero florece el tajona}; debemos de ali~ 
mentadas dos meses antes o sea en noviembre para que la rei~ 
na aove. 

La alimentación puede ser líquida o en polvo, la líquida 
puede ser en jarabes delgados de azúcar o de miel. El jarabe 
se puede preparar disolviendo un kilogramo de az.úcar en 3 li-
tros de agua. ., , 

La alimentación en polvo se puede hacer espolvoreando 
un cuarto de kilo de azucaren cada colonia; cada aplicación se 
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debe hace:t a intérvalos de 1 O días. El azúcar se aplica entre 
los cuadros por el lado contrario de la piquera. 

6.2.-~AlimentJación d-e Sostén.- Esta alimentación es con 
el fin de sostener las abejas en época de escasez, ya que no 
hay néctar ni polen que es lo que necesitan las abejas para po~ 
der vivir; puede ser líquida o en polvo. 

La alimentación líquida se elavora disolviendo 3 kilcgra
mos de azúcar en dos litros de agua. 

La alixnentación en polvo .se proporciona nplicando 150 
gramo.s de Ezúcar ex: p~lvo fJclra caáa colmena en la misma 
forma que se citó anteriormente. 

6.3.- Calendario Apícola.- El progreso ele las colonias 
de abejas, denende fundamentalmente de las condiciones eco, 
lógicas· y dirri'§;.ticas, especialmente de la floración y de la opor~ 
tunidacl e i::J.ten.sidad de las :.J.uvias, coBc \".sí·.:; s r:cmd1c:ioJ~,~3 na-
"·· - ·;. p.~,- .... ~ .. ~o-r'ior' p-e,¡c-r-r·cp '""f"'\11 ov-"r1·.:~.1~~ -.f:!" .......... 11 . ..- ·mpos"o' l'e se 
;.;Á.J ··'··'···"'.! .. e~ _¡.;t.;._._>L.. .. " _l. ~"--"'·- '-'-'·'~ '-"·""~"¡._._..._.., J.C.:Jl.ULct 1 1 -

üalar con precisión las fechas ordem~das qu [o;::mauúü un ca-
1endaria apícola, sirv.ieran al apicultor para ciesarrol~a.r sus di~ 
versos trabajos en fechas fijas; pero sí puede con una apro~ 
ximación muy amplia, señalarse las épocas en que estos traba~ 
jos deben desarrollarse, por lo que se ha formulado el calen~ 
dario siguiente: 

Julio - Agosto 

Enjambran las abejas. 

Ampliación de equipo. División de colonias. 
Substitución de Reinas. 

-o-

Septiembre 

Florac& .del,·}!;~.·.~. :Suum 
'.;.. :)~~~~l~~:.::::'? ,\;· .. : ,:.: ' . 

· .. · P~aVti :~oitdclad' · ' ,· ' ... ' \• ¡;' ' ·;;", ,. ,., ' 

··~, •. i,. 
·--.u~. 



/ 

Aplicación de ClN a y Azul de Metileno. 

-o-

Octubre - Noviembre 

Florecen· las Enredaderas 

-o-

Diciembre 

Cosecha de Enredaderas. 

-o-

Enero - Febrero 

Florece el "tah" 

Cosecha del "Tah" 

-o-

Marzo - Abril - Mayo - Junio 

Florece el Dzidzilché 

Cosecha del Dzidzilché. 
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CAPITULO VIl. 

ENEMIGOS Y ENFERMEDADES DE LAS ABEJAS 

Las abejas tienen un gran número de enemigos, contándose 
entre ellos animales de muy diversas especies. Lo mismo encon~ 
traremos aves que mamíferos, batracios, reptiles, arácnidos, o 
insectos. 

Entre las aves el más temido por los apicultores es el pá~ 
jaro colmenero. Ocasiona serios perjuicios a las abejas sobre 
todo cuando cazan las reinas que han salido al vuelo nupcial. 
Lo encontramos en todos los climas, aunque prefiere los tem .... 
piados y cálidos. 

7.1.- E.a polilla.- Entre los enemigos de las abejas el 
que más estragos causa, sobre todo en las regiones de climas 
templado y cálido, es la polilla o falsa tiña. 

Modos de combatir la polilla.- En las colmenas moder .... 
nas, por la razón de estar formadas de piezas móviles se fa
cilita prevenir los ataques de la polilla. Periódicamente se lim
piarán los fondos, las paredes de la cámara de cría, los costa ... 
dos de los cuadros y las tapas. En los fondos se acumulan es ... 
camas de cera que tiran las obreras cuando construyen los pa
nales, lo que constituye un medio adecuado para que las mari .... 
posas depositen sus huevos, por lo que se recomienda retirar 
estos residuos siempre que se inspeccionen las colmenas. Otra 
dedida importante es mantener a las colonias bien populosas. 

Cuando los panales contienen pocas galerías se extraen 
individualmente los gusanos. Si un panal se encuentra infesta
do, lo más conveniente es cortar la parte atacada y quemarla 
lo antes posible. Si son varios los panales invadidos, será pre
ferible destruírlos y pasar la colonia a una colmena limpia. 

7.2.-Piojos de l..as abejas.- Existen otros pequeños ene
mi9os de las abejas, que se consideran más bien como parási .... 
tos. El más conocido es el "piojo de las abejas", cuyo nombre 
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téc.nico es Braula coeca. Se trata de un díptero de color rojizo 
obscuro, cuyo tamaño es iaual al de la cabeza de 1m alfiler pe" 
queño. Tiene el hábito de "'fijarse en el coselete de las abejas y 
la particularidad de no alimentarse de los jugos vitales del or
ganismo de las propias abejas, sino que acude a su aparato 
bucal y por medio de sus patitas produce un cosquilleo que 
obliga a la abeja i:a.festada a soltar una gota de miel o, posi
blemente, de la papilla larval, que el Braula se apresura a re
coger para alimentarse. 

Aunaue no es tan pe!hldicia1 coma la pclllla, no es menos 
cierto que-es bastante dáñi~c. especialr.aente cuando a Laca a las 
reinas a las cuales debilita paulatinamente. 

Px;s,.e ,. ..... ~é"t~do "enrl''tlo oar~ rn.,.,].,.,t;,.. <>t:-1-::,. r-1;:;r.~ s<> '"'"·· .&...-4"" .s. t.. i.,.I.J. .... .U.J.~;... u ..::~ ~, ·' __ ++a __ .... __ .¡,.J_ ......... "-v .. -!. J...J~---i:!-, - ...... v 

}t_~t:a un nc:r..:el ~xte:nc1:¿~ scbre e1 ·pi.s:; en el i11tericr de la c.clme
na; przd.uc~:ier.,do l::m:cc.c de tacacé se ar,Ema abL'ndantel"l1ente y 
"-.~ c. 1 ."':-~s~:::-s ~& ;::::~··•::-'.::' c~·:.:~&::lte: c:.c:D::o J:üinuto:. Lss _¡:::::.::2.sitc.s ~e 
dr::::J;_J~·enc:.erár:. del .c.u2:speci. y cae:r.tn sobre: eJ. papel, que puea.e 
retirarse y quemarse algunas hcras nás tarde. El prcceclünien
to se repetirá en días alternos, hasta que no haya parásitos en 
la colmena. 

Esto ocurrirá a los diez o doce días aproximadamente. 

7.1.1.-Enfermed'éldes de las abejru adultas.- Las abe~ 
jas están propensas a sufrir ciertas enfermedades las cuales, 
si no se descubren y se tratan prontamente, pueden amenazar 
la supervivencia de la colonia. Algunas de estas enfermedades 
afectan a las crías en desarrollo y otras a las abejas adultas. 

En distintas épocas del año no es raro encontrar en gran 
n~ero abejas muertas frente a una o varias colmenas de un 
apiario. En algunos casos esta anormalidad puede deberse al 
sa(rificio de los zángat;tos o bien tratarse de un caso de pillaje 
o de .muerte por hambre. . . · 

- Entre las enferme~de~ tnás :c<>rrientes que afectan a las 
' a~jas; · tenélnos las siguientes: · ._ 

. •' •' _., :·. - ,_· . • (· - -'.·. ,_,;· '·. ..--·· ' i 

,. __ . 7.1~2!,_ ~teriil.;..- •Jl~~ ~~~~d tambi~ se deno~ 
· .Drif:aa diarxea e!rk>$-clmms hioi 'se debe ala reclusión obligada 
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de las abejas durante el invierno, que les impide salir al exte~ 
rior a vaciar sus intestinos durante el vuelo. En las regiones 
cálidas la causa es calor excesivo y la humedad, o la indiges~ 
tión de alimentos inadecuados. Las abejas afectadas ensucian 
los panales, y aún a sus propias compañeras, con sus deyec~ 
ciones. Presentan el abdomen dilatado, pierden muchos vellos· 
y su apariencia lustrosa recuerda a las pilladoras. 

El tratamiento es preventivo. Hay que evitar la humedad 
dentro de las colmenas, mantenerlas limpias y ventiladas. La 
alimentación debe ser sana y de buena calidad, evitando la fer~ 
mentación en los alimentadores. 

7.1.3.- Rarálisis.-- Esta enfermedad es común en los cli~ 
mas cálidos. Una de sus formas parece que es producida por 
un virus filtrable. · 

La abeja atacada es presa de temblores; su abdomen se 
abulta y se pone negruzco y grasiento; camina arrastrando di~ 
ficultosamente las patas traseras. A veces las obreras sanas 
echan a las enfermas, para que no mueran dentro de la col~ 
mena. 

No se conoce tratamiento alguno. Las medidas preventi~ 
vas consisten en mantener populosas las colonias, reinas selec~ 
cionadas y probadas; en los climas fríos hay que cambiarlas 
cada dos años y en los calientes cada año. Cuando existe al~ 
guna colonia atacada de este mal y son muchas las abejas 
muertas o enfermas en las inmediaciones de ella, deben reco~ 
gerse e incinerarse para ~vitar la propagación de la infección. 

7.1.4.- Nosemiasis.- Esta infección es un tipo de disen~ 
tería la produce un parásito diminuto (protozoario) , el N ose~ 
ma apis; los esporos de este protozoario penetran en el cuerpo 
de las abejas adultas con el alimento o con el agua, germinan 
en el estómago y atacan los tejidos que cubren el intestino me~ 
dio, provocando diversos trastornos que acortan la vida del 
huésped. 

Los primeros síntomas que se notan en la colonia afecta~ 
da son: inquietud de las abejas arrastrándose en el tablero del 
fondo y sobre los marcos, con cierta numerosidad y por consi~ 
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auiente el debilitamiento del eniambre; fuera de la colmena se 
u ' 
observará que las abejas infectadas apenas logran volar unos 
pocos metros sin posarse; otras veces se arrastran por el suelo 
o sobre las hojas de las yerbas en un esfuerzo por volar, o bien 
se reúnen temblorosas a corta distancia de la piquera. Las abe~ 
jas sanas procuran mantener limpia la colmena y echan fuera 
a las obreras enfern:tas o agonizantes. 

La enfermedad no se considera grave y por lo regular la 
colonia afectada se repone al llegar la época de cosecha. 

La mejor medida preventiva consiste en procurar que las 
abejas tengan agua f:resca en abundancia cerca del. colmenar. 

Cuando el mal es crónico es recomendable el tratam.i?:n.to 
_,._Ti ., ~"" ...,_t.:.:t....~_;;"':cn -~q~aa;·l·l.¡-~ q11~ rg c>c·,- ec1 ~¡·c . .-.. ,..0 t ~~ í"'"' ·¡~lo "'-!.J~~ LlÁ~ !:<..lHÜJ.<~U _u, '·"-"""~ <:¡.\. L, .. l¡ · --C. ~ ~>:J,.J "l ~ ~· T1 la lC. • -

serna. Se haE::~ d:lsponib1e en eJ. rrercado con el nom.bre de Fu-
0$''1"-\.:¿.:1 'B f i'\ 1,1-.,n1~{· '1. ~o. 1'"""'· .. 1""·--~ ... -. , ..... ~'e·- ·¡_,. 1'e·nñn rir> ~¡-r:: ..... _, r,r. ·es 
.u...~..l. \.:.1 ... ;/-"'-•..J'- .... 

1
" : ..... ..._. !.---'·'-~-c...·.a .._..,.JL• .. v_ ..:..t .... ,_ u"- _., ~ _uv 7.D. 0 ,; 

err gal6:r;, cie ja:caLe de azúcar en Ja proporción 2 : 1 ( 2 partes 
de azúcar y 1 de agua) : Se suministra a las colonias afectadas 
durante un pericdo de: tres semanas por lo menos. 

7.1.5.- Aoariosis.- Es una enfermedad causada por un 
ácaro diminuto, el Acarapis Woodi. Los ácaros son como los 
insectos pero tienen ocho patas en lugar de seis. Este ácaro pe
netra en las tráqueas torácicas de las abejas, donde se alimen
tan directamente de los tejidos del huésped. 

' Al principio las abejas infectadas pueden continuar en su 
trabajo de recolección, pero al multiplicarse los ácaros van 
obstruyendo las tráqueas y se dificulta cada vez más la respi
ración; entonces las abejas pierden la facultad de volar y se 
les conoce como "arrastraderas". 

Este arrastramiento y la pérdida de la aptitud de volar 
son los principales. sintomas, los cuale.s se acompañan . frecuen .. 
tem.e11te de retención de los excrementos, abdomen dilatado y 
al~. desunidas. . · 

· . ·.. . . .. Las. abejas sanas t~ si~~re las. traqueas_d,e color hlan-- · 
<o pqtp. llti~tr¡¡s que. ~ las ~rtnas $e' vueJV:en: bronceadas o 
:~Jieddas est puntO$' it.regulares. ' . ' . 
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La acariosis fué descubierta en 1904 en la Isla de Wight 
situada cerca de la costa sur de Inglaterra. En la actualidad 
se halla muy extendida en Europa continental, donde ha cau
sado serias pérdidas en los apiarios. En 194 7 se encontró el 
ácaro en la Argentina y poco después en el Uruguay. Ahora 
se sospecha su presenci~ en México, debido a la importación 
de abejas y reinas desde Argentina. De no confirmarse la exis
tencia en este país, entendemos que el Gobierno Federal debe
ría tomar las medidas adecuadas para impedir su introducción. 

Son muy grandes los perjuicios que esta enfermedad podría 
causar a la floreciente industria apícola mexicana. En nuestro 
continente sólo Estados Unidos, Canadá y Costa Rica han re
ccnocido el peligro que representa la acariosis y han prohibido 
la importación de abejas de otros países. 

La aplicación de humo en la misma forma que se aplica al 
piojo de las abejas ha dado positivos resultados en la erradi
cación de éste parásito. 

7.2.1.-Enfe.rmedades de [,as Crí,as.- "Loques". Entre las 
enfermedades de la cría, de origen bacteriano, existen las de
nominadas loques; distinguiendo la americana y la europea. 
Ambas son temibles por las grandes pérdidas que ocasiona su 
propagación. 

Sen encuentran ampliamente extendidas en todo nuestro 
continente. En México hizo su aparición desde hace unos vein
ticinco años. Según las informaciones que hemos recibido, 
aparecieron en el Distrito Federal, extendiéndose luego ,en su 
fase de expansión a los Estados de Morelos, México, Puebla 
e Hidalgo. Existen importantes zonas apícolas en las cuales no 
se ha observado la loque en alguna de sus variedades. A esos 
afortunados apicultores recomendamos con medida fundamen
tal de protección que no adquieran abejas, reinas o láminas es
tampadas de lugares ajenos a su propia localidad. 

7.2.2.- Laque Ame.ricanél.- Debido al Bacilus Larvae. 
Se descubre por el olor característico que emana de la cría. Se 
notan las celdillas con el opérculo hundido y con perforaciones 
cuando la enfermedad está ya avanzada. Una gran prop'Orción 
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de las celdillas no opercu~adas tienen crías muertas. El color 
de éstas, varía desde el castaño amarillento hasta el obsc:u.ro y 
por último achoco1atado. La la.L-va muere por la invasión de la 
bacteria; luego se contrae, produciéndose su descomposición, 
al formarse una materia líquida pegajosa, que seca y endurece, 
adhiriéndose a las paredes de la celda. La enfermedad se ini~ 

• 11 ,. 1. d! c1a en 1as l&-vas ya operc:maaas o en a crza en esta o ae pupa 
{periodo entre el de la larva y el estado adulto); -pero segui
damente se extiende a las larvas nuevas, atacando general~ 

t 
. . 1 p rnen e una ;::rran oronorc:mn ue e.1as. 

~ . . 
El olor que desoide la cría atacada es sumamente desa

gradable; recÚerda e1 de la cola de carpinte~0. Es tan carac
terístico, que la persona que lo perciba e.r:a vez, no lo clvidará 
jaL.'1ás. 

P1 ~--··1'-~g.. ·1'""1·· o.'! ~··t ···e·--1~ ...... 1L- -· 1.... r-. ... b .:0"'1: ... ..,.·11 ' ·a L,.c -..vl Le. 10 l..lwd1!:: S;:I :e :::> •. lí.:."'c u p..::r .. z.cS o. E:)c•S [.Jll a:J.01 s, 

:~~·~.~-rl ~- ~~i:~::,~:::~f:~ :t:::::'· S~T'8.:~~,:~:·:í:¿:c~6:~~F.) :~; SY:'eS~. r'!-:l 1: 
~~•vLJ.o, J:-lU.:. ____ ,....,_,_, cte k-'ecu ...... ad---a.,, _.,... ... oce...:.e:: ... Lo;:;S o.e Uil~ ... :o.de.., 
enfermas, o al dejar éstas la infección en las flores que visitan 
que recibirá más ta:::-de la abeja sana que también libe de la 
misma flor. Pero, el mayor vehículo de contagio es el propio 
apicultor. 

lo.-Utilizando herramientas ya usadas en colonias en
fermas. 

2o.- Transportando panales de una a otra colmena. 

3o.- Usando lámina estampada que se fabricó con cera 
procedente de panales enfermos. · 

4o.- Des~amando miel o dejando expuestos al pilla
je los panales de Colonias infectadas. 

5o.- No tomando medida alguna ante Ja infección. 

Como medios preventivos, además de los que se despren
den de la enumeración anterior podt$08, ~: 

~~~~las~·~··~ Ja1usi6n sJ 
. . ' ,, ' . ' 



2o.- Ubicac:">n del apiario por lo menos a 6 kilómetros 
de los otros. 

3o.- No introducir abejas o reinas de otros lugares a no 
ser que ofrezcan toda la 1arantía. 

4o.- Procurar que lc..s reinas sean nuevas, o sea, con no 
más de 2 años. 

5o. Proveer agua limpia y fresca. 

Como medios curativos venía aconsejándose la destruc
ción total de la colmena, tan pronto se notaran los primeros 
síntomas de la enfermedad, pero esta práctica ha sido ya des
echada, debido a que las abejas adultas no padecen la enfer
medad, también se recomienda el aislamiento del enjambre, 
con la destrucción total de panales y cuadros, sometiéndo el 
resto de la colmena a la acción directa del fuego. 

Aparte del uso de los antibióticos, a lo que nos referire
mos más tarde, recomendamos el tratamiento siguiente: 

a) Aísle a la reina en una jaulita, cámbiela por otra nueva 
si aquella tiene más de un año, dejándola en la propia colo
nia. 

b) Retire y destruya mediante el fuego los panales 
afectados. 

e) Al cabo de veinte días, cuando ya no quede abeja por 
brotar, retire todos los panales y funda la cera, que se dedica
rá a usos comerciales, nunca para fabricar láminas. 

d) Cambie el enjambre a una colmena nueva provista de 
cuadros con lámina y cría de otras colonias, y suelte la reina 
en el propio acto. 

e) Las distintas partes de la colonia infectada y que aca
ba de retirar, introduzcalas en un tanque con solución de hipo
clorito por lo menos durante doce horas; después de secas pue
den ser usadas nuevamente en colonias sanas. 

Tratamiento con antibióticos.- Es aplicable cuando se 
'Observan los primeros síntomas y como método preventivo a 
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todo el apiario. Se usa sulfatiazol de sodio, en polvo, o terra~ 
micina en la proporción de una cucharadita ?.n 15 litros de: ja
rabe. Se disuelve el polvo en una pequeña cantidad de agua 
caliente y se añade el jarabe que, se prepara utilizando agua 
y azúcar blanca en partes iguales. Se emplea el sistema de ali
mentación interior, aplicándolo durante quince o veinte dias, 
usando un litro diaramente en cada colonia. Los panales afee ... 
tados deben destruírse por el fuego. 

Cuando hay abundancia de .néctar en el campo, el trata ... 
miento debe hacerse mezd;:rn.do ·:_¡na ~ualquie¡·a de éstas dro
gas con azúcar en polvo, en la proporción de una parte en te~ 
rramicina o sulfatiazol y tres partes de azúcar en polvo. Se 
aplica con un salero o pomo con tapa perforada; espolvoreán~ 
dese los panales de la cámara de \:ria, usa:ü.clo a.nroxim.ada:c:en~ 
te una cÜcharada (cafetera) de la rnezc.ía en ef tratamiento. 

R 1t;:l r:> "':l ; ....... '"---:¡-- 1 .., .. ~, ---a-r<.?.Ín-ro -t.-: 25 };:¡ c..,'f .. o- ¡.., o"'"'"'!~oo...., .. -e...'!-r1 PIJ -·-·S- ~ ····"""-- . """''" .:>eu: .• lo.. L.) "A eJ. -l '-'·"- _.:;. ~ ............. t.u ua-... 

des<::.parezca. N o se emple más de una cucharada en cada apli
cación para evitar que la droga sea transportada a las alzas. 

7.2.3.- Loque Europea.- Causada por el Bacillus alvei. 
Presenta características muy similares a la loque americana. 
sobre todo para el principiante. Esta enfermedad es algo más 
benigna y ataca preferiblemente a las larvas jóvenes. 

Las larvas infectadas presentan una pequeña mancha 
amarilla sobre el cuerpo, cerca de la cabeza; al morir, su co-
lor es amarillo, más tarde adoptan un color moreno hasta 
transformarse en color carmelita oscuro o negro. La cría cu
bierta también presenta los opérculos comprimidos y agujera
dos. Al contrario de lo que sucede con la loque americana, las 
la.rVas podridas no presentan viscosidad. Y cuando éstas se
can. forman escamas irregulares, sin adherirse a las paredes de 
la celdilla. 

.. El olor es tan pronunciado. resultando más bien ácido o 
de fermentación. . ' e • . • 

. .. ~Rt.:~ .. damos los mi$allO$ ,..t.,.J>r~tivos y a.r•tiVOI'. 
ya ~itos pai'at la l~ut am~anat Bs indudable que lacen.-

~$6~ 
' / 

·'' 



fermedad cede más fácilmente al tratamiento, puesto que 
aquélla es mucho más virulenta que ésta. 

Además se han reportado como altamente efectivos con~ 
tra este tipo de loque el sulfato de estreptomicina y el sulfato 
de dihidroestreptomicina. Ambos productos son solubles en 
agua, bastante estables y aparentemente inocuos para la col~ 
nia. Se recomienda la dosificación de 0.2 a 0.6 de gramo por 
galón de jarabe. 
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CAP 1 T U LO, V 111 . 

METODOS Y MATERIALES 

8.1.- Ter11eno y Construcción.- El terreno será selec
cionado de preferencia en un lugar propiedad del ejidatario o 
apicultor o en su defecto en propiedad ejidal del municipio. 
Instalación para 60 colmenas. 

Medidas del terreno: 30 x 30 

Desmonte, camino de acceso, deshierbe. · 

1 Rollo de alambre de 34 Kgs. a $ 120.00 c/r. 

1 Kilogramo de grapas a razón de$ 4.00 ·Kg. 
1 Bode_.ga para guardar los implementos de 

4 x 6 mts. de lámina y blokes. 

8.2.- M..ateriales Necesarios. 

60 Colonias pobladas 
120 Alzas complementarias 
1 080 Bastidores 
1080 Hojas de cera 
60 Alimentadores 
6 Velos 
6 Ahumadores 
6 Espátulas 
6 Espuelas 
36 Piletas con soporte 
52 Rieles 
1 Extractor de miel 
1 Banco desoperculador 
3 e uchillos desoperculadores 

Total 

-59'""'7 

$ 250.00 

.. 120.00 

4.00 

.. 2.000.00 
------~--

2.374.00 

$ 15.000.00 .. 3,360.00 .. 1.944.00 .. 1.620.00 .. 300.00 
, 90.00 
, 108.00 
, 60.00 
, 60.00 
, 828.00 .. 520.00 
•• 900.00 
,. 700.00 
, 36.00 

,.._ ...... -- __, ,...., 

$ 25.526.00 



8.3.--~ Material Complementario.- Considerando un de~ 
terioro del equipo en el cual adquirimos el pie de cri~ de un 
30%, necesitamos el siguiente equipo apícola adicional. 

18 Cubos o alzas $ 504.00 
18 Pisos .. 360.00 
18 'fapas 

" 350.00 
1.62 Bastidores .. 291.00 
18 Reinas 360.00 
162 H 1 rio r -~ 24.1.00 -···o;as ............ e .. a " 100 ,.., 'f }\ ~ •¡ ~~~ • 1 

0a~·o¡; ce .tAZULi:i:r oe ":tiJ Kgs. e u. 
para alimentación en época de escasez , 3,330.00 

'fetal: $ 5,438.00 

t,llc:u.to tota1 }Ja~~a. el. establec::Lu::.ler1to CeJ. terrer1o con sus mate ... 
riale.s. 
,~~: • • "i • 

.i :::::.Te:o.o ccn .tll1:it.::Uacmnes 
Costo de materiales 
Costo de Material complementario 

Costo Total 

$ 2,374.00 
.. 25.526.00 
, 5,438.00 
$ -33,338.00 

8.4.- Financiamiento.- En lo que a crédito se refiere, 
las Instituciones Bancarias otorgan el crédito sobre la· canti
dad antes citada, pagadera con el 50% de la producción anual 
de miel: quedando como aval el propio apiario, hasta su total 
liquidación. 



1 X • -·-~ .. -- ( - _. l.-' . ;~ C A P 1 T U L--·0 

PRODUCCION Y REINVERSION. 

9.1.- Cos,echa.- Hay que recordar que la miel es un 
alimento y como tal debemos manejarla;se debe consechar 
cuando los panales están totalmente operculados, e!? ,decir la 
miel bien madura. Esto se puede obsetvar al damos c~~nta de 
que las celdillas del panal están tapadas" con opérculos; debe .. 
mos cosechar; OPQftUIJ:a.mente para evitar que la miel se fer~ 
mente. :1. 

El banco de ~desopercular deberá estar bien limpio debién~ 
dose lavar antes y después de usarlo perfectamente bien y_luti-
lizar agua hirviendo. ' ' 

El cuchillo debe estar bien afilado y perfectamente limpio 
y tener a la mano lma palangana o bandeja con agua caliente 
para mojarlos constantemente para hacer más fácil nuestra ta~ 
rea. 

El cepillo para limpiar los panales deberá ser de cerdas 
largas y flexibles y manejarlo con cuidado, pues al mojarse de 
miel se ponen duras las cerdas y podemos lastimar a las abe-
jas o a la reina. 

Los tambores donde se deposita la miel deberán estar 
perfectamente limpios y encerados por dentro, echándole cera. 
calentándolos y rociándolos para que se enceren bien. No se 
deberán dejar al sol cuando están llenos, la miel se fer 
menta. 

La miel se debe colar con un trapo o un cedazo para qui-
tarle las impurezas. 

La cosecha de miel se debe realizar en condiciones de hi
giene absoluta. 

9.2.- Producción de Miel.- Siguiendo una explotación 
tecnificada en todos sus aspectos. se pueden obtener de 90 a 
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11 O kücgramos por colmena al año. 

Considerando r::cmo anteriox-mente se especificara, el apia~ 
rio con 60 colonias y tomando una producción de 90 kilogra~ 
mos por colmena con 3 alzas. 

90 x 60 = 5,400.00 Kgs. 

'T'omando el precio medio de $ 8.00 kilogramos incluyen
do precio de transporte. 

:),400.00 X 8 = 43,200.00 
Tnt;:Ü d~ Prcd:¡cci6:ü anüal de miel de 60 colonias $ 43,200.00 

Si la institución financiera concede un crédito por 
el costo total del apiario que es: 
Y .,.1 p~rr~ S,..._ ··.oa'J¡'za~~ -·nn PÍ _e;;(\ o¡_o ....3;;, 1!=1 ·n·.-.,...,.,..! .. 1,..,_ ,_, . alju e: .l•- .•. ... o. L-~- - ~..., • <..!.- •• - .. ~~..,,.....,_,_ 

ció::J d.2 rr:iel a.~J.La}. ¿_e~:. ayJü::.ric, .n~:er.:do esta de 
·re{"''".:: ;'f"'.; "'J·n'""': -e"''!'~Y"?<M~,..-~o-~ .... 1 ....r? . c...d).co.Q. ' •. ' .. ,e:, .- ~'-'J--'~J.C.'-'· ~ u,_ 

Le c~ue; s~ ccnch.:ye: que en dos años de producción 
quedaría saldado el adeudo; recibiendo el ejida~ 
tario una fuente de trabajo y un ingreso anual 
de utilidad neta de: 

$ 33,338.00 

~~ 4J,:¿oo.oc 
'J 1 ¡e;:nn nn 

., '·~'.,..1"-""''+>i..J:t-JV 

$ 21,600.00 

9.3.-Producción de Núdeos y Cera.- Considerando 
una producción de 1 kilogramo por colonia a razón de $ 13.00 
obtendremos: 

1 X 60 = 60 X 13 ·= 780.00 $ 780.00 

Teniendo un monto por núcleos o divisiones de 
40 colonias a razón de $ 160.00 c/u. 

Obtendremos $ 6,400.00 

Total $ 7,180.00 

· Esta cantidad se canaliza a mantenimiento de material, 
'equipo, alimentación y creci.mi~w del 12% de las colonias. 
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CAPITULO X. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

10.1.- ConclusKmres.- El objetivo principal del presen~ 
te estudio, fué, demostrar a las instituciones de crédito, las 
grandes probabilidades de recuperación en el ramo apícola; 
así como detectar la región del estado más atrazada en cuan~ 
to a actividades agrícolas y pecuarias se refiere; encontrar al 
mismo tiempo una fuente económica familiar adicional. sin le~ 
sionar las actividades rutinarias del ejidatario. 

Por sus benignas y vírgenes condiciones ecológicas natu~ 
rales y al tener pocas posibilidades de tecnificación agrícola, 
por sus negativos elementos agrológicos e hidrológicos, es ne~ 
cesario la introducción de la actividad apícola como auxiliar a 
los raquíticos ingresos familiares agrícolas que por año se oh~ 
tienen. 

Siendo alto el grado de analfabetismo y monolingüismo 
de los habitantes, es necesario mantener la acción sensibiliza~ 
dora y de alfabetización por parte de elementos de diferentes 
dependencias que en la región operan, lográndose en ésta for~ 
ma, la buena marcha de los programas de beneficio que se rea~ 
lizan para las comunidades que, prácticamente se encuentran 
marginadas; siendo una de las bases primordiales para el pro~ 
greso de una comunidad, la construcción de caminos vecinales 
lográndose así elevar el nivel de vida del campesino. 

10.2.- Recomendaciones.- Es imprescindible que el 
plan de desmonte se realice en una forma tecnificada y en lu~ 
s:1ares en donde se encuentre el menor número de plantas melí~ 
feras. 

Así como es conveniente y recomendable seguir mante~ 
niendo el asesoramiento técnico de parte de las dependencias 
que en la región operan para mejorar el rendimiento agrope~ 
cuario; y al mismo tiempo aumentar el personal técnico por 
parte del Servicio de Extensión Agrícola de la Secretaría de 
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Agricultura y Ganadería, tendiente a la Asistencia Técnica 
"· .., .. ,..,., ... """'Ua"l·a ~ ~tj.<.Uf'"-"' ~ • 

Como punto especial es el otorgamiento de crédito a los 
ejidatarios, con el fin de lograr con la actividad apícola su au~ 
tosuficiencia económca y al :tnismo tiempo elevar su nivel de 
.vida, ya que en su mayoría son. personas con escasa prepara- · 
ción para des·empeñar otra clase de actividades tecnológicas . 

....... ,., ........... : . 

... 
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