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RESUMEN 
La abeja africana llegÓ a Brasil en 1956 procedente del 

continente africano. Un año después se escaparon por accidente 26 
enjambres y comenzaron a diseminarse por todo el territorio. A 
México llegó a finales de 1986 detectándose por primera vez en el 
Estado de Chiapas. Continuando su avance, en febrero de 1990 se 
hizo presente en el Estado de Jalisco, iniciando su arribo por la 
zona sur del mismo; comenzando desde entonces a presentarse una 
gran cantidad de enjambres, provocando accidentes entre la 
población llegando en algunos casos a la muerte. El objetivo del 
presente trabajo es evaluar la africanización existente en la zona 
sur del Estado de Jalisco en el año de 1992, en donde se realizó 
un muestreo con los apicultores de la región. El diagnóstico se 
realizó en la Unidad de Diagnóstico del Centro de Investigaciones 
Apícolas, de la Facultad de Agronomía. La técnica utilizada fue el 
análisis morfométrico FABIS I Y FABIS II. 

Las muestras recibidas son 231, las que reportan 202 europeas 
(87.45 %), 27 africanizadas (11.69 %) y 2 africanas (0.86 %)¡ se 
tiene un grado de africanización del 12.55 %, (dato que se obtiene 
con la suma de las muestras africanizadas y africanas J. De 231 
muestras, 227 (98.26 %) son de colmena y 4 (1.74 %) son de 
enjambre. En colmenas se reporta: 200 europeas (88.11 %), 26 
africanizadas (11.45 %) y 1 africana (0.44 %); 11.89 % de 
africanización. En enjambres: 2 fueron europeos (50 %) , 1 
africanizado y 1 africano, con un 50 % de africanización. La zona 
sur comprende 38 municipios, de los que se reportan muestras de 18 
de estos. 

Al análisis se observa que en Quintana Roo la abeja arribÓ en 
1987 se reporta una africanización del 75.54 %, en 1988 de 54.12 % 
en 1989 un 55.18 % y en 1990 un 61.56 % africanización en 
enjambres; en 1992 en la zona sur los enjambres presentan un 50 % 
de africanización, la cual es más baja que ese Estado. En la Zona 
Metropolitana de Guadalajara en el periodo abril 1991 a abril 1992 
a partir del arribo de la africana, se encontro un 61.53 % de 
africanización en enjambres con 351 muestras, en la zona sur se 
observa un 50 % de africanización, baja en relación a la Z.M.G. 

En 1991 el Estado de Jalisco mostróuna africanización global 
de 26.02 %¡ una africanización en colmenas de 3.06 % y 48.14 % en 
enjambres. En la zona sur: se reporta un 31.25 % de africanización 
global, en 1992 tenemos un ,12.55 % lo que reporta una baja (el 
muestreo fue mayor), en colmenas para 1991 no se reportan 
africanizadas y en 1992 estas reportan un 11.89 %¡ los enjambres 
en 1991 mostraron un 52.63 % de afrícanización, para 1992 se 
encontrÓ el 50 % observándose en el presente trabajo un número 
menor de muestras de enjambres. 

Se concluye que en la zona sur la afrícanízación esta 
aumentando con el tiempo y los apicultores trabajan para que este 
proceso no sea muy rápido. 
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INTRODUCCION 

La Apicultura en México es la segunda actividad dentro del 

sector agropecuario que produce divisas al pais. México ocupa el 

cuarto lugar en producción de miel en el mundo, lo que genera en 

exportaciones $ 50 millones de dolares al año lB> 

El Estado de Jalisco está considerado como el cuarto lugar a 

nivel nacional en producción de miel y en segundo lugar en número 

de colmenas, contando con una grán diversidad de flora 

apícola (9, 31' 42) 

El sector apícola siempre ha tenido problemas, pero ahora se 

ve seriamente amenazado por el arribo de la abeja africana. Este 

tipo de abejas proviene del sur de América y sus aspectos 

negativos son La baja producción de miel, una tendencia muy 

marcada a la invasión de. colmenas, poseen una agresividad muy 

elevada causada por el arraigado instinto de defensa que presentan 

y que provoca que respondan con rapidez a cualquier tipo de 

provocación y el abandono de las colmenas. 

A nuestro continente llegó a Brasil en 1956, donde se escapó 

por accidente ocasionando grandes problemas; así pasó por América 

del Sur y centroamérica. En Brasil daño la producción y causó la 

muerte de infinidad de personas, situación que provocó que la 

actividad apícola se prohibiera en 1960. En Venezuela y Colombia 

disminuyó la producción hasta un 95 % y tuvieron que comprar miel 

a otros países, siendo que antes eran exportadores. En 1982, 

inició su avance en América Central y a fines de 1986 arribó a 
México (27,35,38> 

En el Estado de Jalisco, fue detectada en 1990. Su arribo fué 
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por la zona sur, zona que presenta gran importancia en producción 

de miel, ya que de este lugar se obtiene más de la mitad de la 

miel que se produce en todo el Estado 18
'

9
'

31 > 

Las acciones que se han implementado para el control de éste 

insecto son: La divulgación de las características que presenta, 

la prevención de accidentes, la capacitación de los apicultores, 

la investigación para lograr un mejoramiento genético y la 

organización de los apicultores. Las actividades más importantes 

son el análisis morfométrico, que nos permite identificar que tipo 

de abejas tenemos y el cambio de reinas que es la acción 

fundamental para hacer frente a la africanización, mediante el uso 

de pies de cría europeos que se determinan por medio del análisis 

morfométrico. 

El monitoreo de la abeja africana es la realización de un 

muestreo de enjambres y colmenas en una determinada región, para 

después, mediante el análisis morfométrico determinar el grado de 

africanización y hacer un seguimiento de la misma año con año. En 

1991 el trabajo realizado por Carranza en el sur de Jalisco 

reporta 31.25% de africanización en la zona, en enjambres un 

52.63 %, mientras que en las muestras de colmenas no se encontró 

africanización. 

Todas estas acciones de información y control se realizan en 

conjunto: los organismos oficiales, los apicultores, universidades 

y demás organismos interesados en el área <ó-B, 
39

> 
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PLANTEAMIENTO O E L PROBLEMA 

La zona sur del Estado de Jalisco presenta una gran variedad 

de vegetación de importancia para la apicultura, lo que permite la 

explotación de las abejas con un buen rendimiento. De todo el 

Estado es la zona que más importancia tiene y la que más produce 

miel. 

La abeja africana en la zona sur está presente, causando 

problemas de personas picadas por abejas; en consecuencia a los 

apicultores les resulta difícil el manejo de sus apiarios y 

reportan bajas en la producción de miel. 

Por lo cual se están requiriendo acciones concretas para 

el control de la misma, siendo básico el mantener un monitoreo 

morfométrico de la apicultura en la zona. 
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JUSTIFICACION 

La africanización en los apiarios de la Zona Sur se está 

dando y continuará, si no se toman acciones de control ésta será 

mucho más rápida y la apicultura dejará de ser productiva. 

El monitoreo morfométrico de la zona permite evaluar el 

lndice de africanización anualmente, en 1991 se encontró un 

porcentaje de africanización de 31.25 % ffil 

Asi mismo apoya a los productores al indicar las colmenas 

africanizadas que requieren cambio de reina, para frenar la 

africanización y las colmenas con reinas europeas que son útiles 

como pie de cria. 
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HIPOTESIS 

La abeja africana ha ocasionado daños en la Zona· Sur de 

Jalisco, se han dado casos de personas lesionadas por piquetes, de 

las cuales desafortunadamente 4 han fallecido, la misma ha 

invadido colmenas con las consecuencias perjudiciales para los 

apicultores y la población en general. 

Los muestreos morfométricos apoyan el control y el manejo de 

la abeja africana evitando su avance acelerado y las bajas en la 

producción de miel. Por lo tanto, el muestreo de las abejas 

permitirá realizar un seguimiento de la abeja africana en la 

región y apoyar a los apicultores y a autoridades para el manejo 

de este insecto. 
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OBJETIVOS 

1.- Evaluar el grado de africanización de la Zona Sur del Estado 

de Jalisco durante el año de 1992. 

1.1.- Muestrear diferentes apiarios de la zona sur para 

determinar la africanización. 

1.2.- Determinar el grado de africanización de la zona sur en 

1992. 

1.3.- Evaluar el avance de la africanización de la zona desde 

el arribo de la abeja. 

1.4.- Apoyar a los productores en el control de la 

africanización. 

6 



REVISION O E LITERATURA 

La domesticación o la explotación de diferentes especies de 

abejas con el fin de obtener de ellas productos como la miel y la 

cera principalmente es una actividad que data de tiempos muy 

antiguos. Anteriormente en nuestro continente no se conocián 

especies de abejas europeas tal y como las conocemos en la 

actualidad, las culturas establecidas en el nuevo mundo utilizaban 

otro tipo de abejas sin aguijón que eran conocidas como meliponas, 

de éstas las culturas mesoamericanas lograron cultivar diversas 

variedades de los géneros trigona y melipona 18
'
14

•
17

¡ 

Mundialmente se han reconocido todos los atributos y 

beneficios que puede generar la explotación de las abejas, de 

ellas podemos obtener : miel, jalea real, polen, cera, propóleo, 

etc. Algunos de estos productos como la miel, la jalea real y el 

polen son complementos alimenticios de gran valor nutritivo y a la 

vez medicamentos contra innumerables afecciones; otros como el 

propóleo y la cera se emplean como remedios caseros y para usos 

industriales, inclusive hasta el veneno mismo de las abejas que 

se usa para combatir el reumatismo y la artritis 111
'
19

¡ 

Las abejas son de gran importancia para la agricultura, son 

una gran fuente de polinización ent'omófila, éstas que al ir de 

flor en flor recolectando néctar, al mismo tiempo van llevando el 

polen de una planta a otra obteniendose una mayor fecundación de 

las flores, incrementándose la formación de frutos y el aumento en 

el rendimiento en los cultivos 111
•
14

•
19

¡ 

Seguramente fueron los españoles los que introdujeron a 

América las abejas del género apis, que aunque son abejas con 

aguijón tienen una mayor capacidad para producir miel. Estas 
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fueron traídas de Europa hace unos 350 o 400 años y fueron de las 
• (14 17) 

sub-especies Hellifera, Ligustica, Carnica y Caucas~ca ' . 

La introducción de la abeja europea a México no fue directa, 

primero se introdujeron en los Estados Unidos y de ahí pasaron a 

Yucatán; ésto ocurrió a fines del siglo XIX y fué entonces cuando 

comenzó a trasformarse ésta actividad y a extenderse en todo el 

país, sobre todo en la región central <
14

'
17

' 

En la República Mexicana podemos encontrar variadas 

características en cuanto a clima, suelo y vegetación, que nos 

permite que se desarrolle una gran diversidad de floración 

apícola, 

de miel 

lo que hace que sea un país de importancia en producción 
(9,14, 32, 42) 

Se estima que en México existen 3, 000, 000 de colmenas, que 

producen anualmente 60,000 toneladas de miel, lo que lo coloca 

actualmente como el cuarto productor mundial, detrás de China, 

Estados Unidos, y la Ex-Union Soviética. La miel mexicana es muy 

buscada en los paises extranjeros debido a su excelente sabor y 

gran calidad, por lo cual el 90 % de la producción se dedica a la 

exportación, situación por la que es considerado el segunda país 

exportador en el mundo; exportaciones que generan $ 50,000,000 de 

dólares al año y que convierten a la Apicultura en uno de los 

pocos renglones del sector agropecuario que genera divisas al 

pais. Los principales paises que importan la miel de México son 

Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, Francia, suiza, Bélgica y 

España 
(8,14,30,32,38) 

En la · zona Occidente del pais se localiza el Estado de 

Jalisco donde se tienen 248, 000 colmenas, las cuales producen 

6, 000 toneladas de miel al año, por lo que está ubicado en el 

cuarto lugar nacional en producción melifera, aquí se realiza la 

explotación en forma variada, la mayoría de los apicultores 
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utilizan cajones con bastidores móviles (apicultura moderna) y una 

menor parte realiza la actividad en forma rústica o sea que 

utilizan cajones sin bastidores móviles ' 8
'
9

'
23

) 

El Estado de Jalisco se ha dividido en 5 zonas para su 

estudio: La Costa, El Sur, El Centro, El Norte y los Altos. En la 

Zona Sur existen 180,000 colmenas, obteniendose más de la mitad de 

la producción de todo el Estado, la miel que se produce aquí ha 

sido denominada miel "Guadalajara", miel que es muy apreciada en 

los paises extranjeros, principalmente Alemania que es el país que 

se la lleva casi toda (4
'
8

'
9

'
3

1! (Ver Figura Ho. 1l 

Las abejas europeas que inicialmente se llevaron al Brasil 

nunca rindieron las cosechas que se esperaban obtener de ellas por 

que no se adaptaron a las condiciones ecológicas del lugar, ya que 

las abejas de tipo europeo son originarias de climas templados. 

Por esto fue que se decidió importar abejas africanas que pudieran 

mejorar la producción modificando su temperamento y otras 

características indeseables mediante procesos de selección, 

cruzamiento, control genético e inseminación 

instrumental (3
'

17
'

21
'
25

> 

En 1956 el Dr. Warwick Estevam Kerr, investigador y genetista 

de la Universidad de Sao Paulo, seleccionó algunas reinas de 

Africa del Sur, específicamente de Tabora y Tanzania, éstas fueron· 

del tipo Apis Mellifera Scutellata y Adansoni c3
'
17

•
21

•
25

> 

De las 133 reinas seleccionadas, solo 47 llegaron vivas y 

fueron instaladas en sao Paulo, poniéndoles doble rejilla 

excluidora pura que no sa fueran a salir. 

En 1957 un apicultor, por error; quitó las rejillas 

excluidoras y se escaparon 26 enjambres con sus respectivas 

reinas, comenzándose a reproducirse rápidamente y a extenderse por 

todo el territorio. De ésta manera las abejas africanas se 
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ZONAS APICOLAS DEL ESTADO DE JALISCO 

1- DE LA COSTA. 

2- DEL SUR. 

3- CENTRO. 

4- LOS ALTOS. 

5- NORTE. 
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cruzaron sin control con las de or~gen europeo produciéndose una w 
.-.J. 

población híbrida que es llamada "Abeja Africanizada" y que a ) 

reemplazado a las europeas en la mayor parte de Sudamérica. Su J 
'.l 

avance solo ha sido retardado un poco en aquellas regiones donde. , 
• (3,8,17,21,27,35) 

las temperaturas invernales son muy baJas 

En paises Sudamericanos como Paraguay en 1965 y Bolivia en 

1967 provocaron el abandono de los apiarios, desplomándose la 

industria apícola; en Argentina (1975) las abejas africanas solo 

han invadido la parte norte y parece ser que los apicultores han 

logrado desarrollar .un buen manejo y siguen en la actividad¡ 

Venezuela ( 1978) y Colombia ( 1980) eran paises exportadores de 

miel y con el problema de esta abeja se convirtieron en 

importadores; en 1982 se presentó en Panamá, en 1983 en Costa 

Rica, en 1984 en Nicaragua y en Honduras en 1985 <
27

'
35

'
401 

En México los primeros enjambres se detectaron en Cd. 

Hidalgo, Chiapas en el año de 1986, de ahí continuó su dispersión 

por la zona del Golfo de México, por la Costa sur del País y en 

menor grado por el centro de la República. Para 1987 estaba 

presente en Quintana Roo, oaxaca, Tabasco, Yucatán y Campeche, en 

1988 en Veracruz, en 1989 en los Estados de Guerrero, San Luis 

Potosí, Michoacán y Puebla. En nuestro Estado los primeros 

enjambres se detectaron en 1990. De acuerdo las temperaturas 

medias invernales se puede decir que todos los Estados del País 

presentan zonas de saturación de abeja africana, ya sea en forma 

parcial o en forma completa cs, 27
•
40

•
4
1l 

Haciendo una comparación de las abejas africanas con las 

europeas, encontramos qua la obrara africana es de cclor oscuro o 

predominantemente amarillo, es un poco más pequeña que la europea, 

tiene con frecuencia algunas bandas claras en el abdomen y no 

pueden ser diferenciadas con facilidad. Su desarrollo en la celda 

es más rápido durando 19 días para nacer, en comparación con las 

11 



europeas que duran 21 días, su vuelo es muy preciso, salen Y 

entran volando por la piquera sin tocar el piso, sus viajes en 

busca de néctar son más rápidos y comienzan más temprano Y 
terminan más tarde. Una mayor cantidad de abejas pecoreadoras 

recolentan polen, pero recolectan menor cantidad de néctar, tienen 

una alta tendencia al pillaje de alimento y defienden su 

territorio alrededor de su colmena hasta 200 mts. o más. 

Su capacidad de defensa es muy alta llegando a picar de 8 a 

10 veces más que las europeas, siendo su veneno químicamente 

igual, son altamente sensibles a los ruidos, movimientos, olores 

fuertes y vibraciones, acumulan grandes cantidades de propóleo y 

el tiempo necesario para tranquilizarse es por más de 24 horas, 

liberan hasta 6 veces más de ferormona de alarma y son excelentes 

constructoras de panales. El tamaño de las celdas es más pequeño 

que la de las europeas, tienen una alta tendencia a emigrar y 

abandonan las colmenas cuando no hay alimento, no siendo muy 

selectivas para anidarse, incluso llegan a hacer sus panales en el 

suelo (16,17,21,22,27,36) 

El tamaño de la reina africana es un 5 % menor que la 

europea, tiene el abdomen de color zanahoria con franjas oscuras y 

el resto del cuerpo pardo oscuro con pelos amarillo claro, su 

nacimiento es de 15 a 16 días, tiene una mayor capacidad de 

postura llegando a poner más de 2,000 huevos al día, su postura en 

el bastidor es uniforme, llenando incluso las esquinas superiores 

y están siempre· llenos de cría aunque tengan poca miel; en sus 

vuelos nupciales, se aparean más que las europeas teniendo un 

promedio de 7.5 copulaciones, las europeas su promedio es de 5.3, 

en periodos que no hay floración la reina sigue ovipositando y 

cuando se termina el alimento de reserva emigran hacia otro 

lugar 
(17,21,22,27) 

Los zánganos africanos son como los europeos, sus vuelos de 

apareamiento son por la tarde y son más veloces que sus similares 
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europeos, por lo cual copulan con las reinas con más facilidad, 

teniendo una mayor producción de espermatozoides que en promedio 

es de 7 millones, 1.5 millones más que los europeos 117
'
22

'
271

• 

Parte de la agresividad que presenta la abeja africana se 

debe a la forma de realizar las cosechas o la recolección de miel 

que se hace en Africa, el nativo africano destruye y mata a las 

abejas para después recolectar la miel que queda en el panal, esto 

lo hace mediante el uso de humo, la asfixia e inclusive la 

destrucción total por medio del fuego, esto provoca en las abejas 

un instinto natural de defensa y una gran agresividad que es de 

verdadero peligro '21l 

La presencia de la abeja africana altera la vida de los 

apiarios y la de los apicultores, principalmente por la baja en la 

producción de miel, que es un importante rublo de la balanza 

comercial en México, repercutiendo en la población rural que se 

dedica a la apicultura, al ser más difÍcil el manejo de sus 

apiarios y ver que no están produciendo, están abandonando la 

actividad, así mismo los enjambres que están llegando causan 

accidentes y provocan temor en las poblaciones ' 12
•
33

•
37

•
39

•
401 

En los paises por donde ha pasado, ha ocasionado que la 

producción de miel se redujera hasta un 95 %, aunque estos efectos 

son manifiestos después de un tiempo de su llegada a una región, 

la africanización es un proceso paulatino y hasta que las abejas 

saturan la zona, se mezclan y dominan genéticamente a las europeas 

es cuando los efectos se dejan ver. Por todos los efectos 

negativos que se han presentado con la llegada de la abeja 

africana, el Gobierno Mexicano considero la importancia de que 

existiera un control para que su efecto sea menor, por lo tanto en 

1984 se creo el Programa Nacional para el Control de la Abeja 

Africana para proteger la salud pública, prevenir y controlar la 

diseminación de la misma y aplicar la tecnologia más adecuada para 
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su control y manejo, a fin de evitar el desplome de la industria 
apicola C6,2S,36,37,39l 

En septiembre de 1987 la Secretaria de Agricultura de México 

mediante un convenio con el Departamento de Agricultura de los 

Estados Unidos hicieron una serie de trampees en el Istmo de 

Tehuantepec, para frenar el avance de la abeja africana, pero esto 

solo funcionó en parte y las abejas continuaron dispersándose, 

este convenio continuó hasta que se detectaron los primeros 

enjambres de abejas africanizadas en territorio estadounidense, 

esto ocurría en el Estado de Texas en 1990 '24
'
27

'
28

> 

Las pricipales acciones o actividades para el control de la 

abeja africanizada que se han implementado son las siguientes: 

La reubicación de apiarios, el envio de muestras de abejas 

para su identificación, la captura de enjambres mediante el uso de 

trampas, la tecnificación del apicultor, el uso de equipo adecuado 

de protección, el cambio de reinas en las colmenas, la 

disponibilidad de botiquin de primeros auxilios, la utilización de 

razas mejoradas de abejas, la investigación en las universidades y 

la participación en conjunto de los productores. 

La Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos realizó 

un estudio en donde reporta los porcentajes que se estiman para 

los años consecuentes después de la llegada de la abeja africana 

de manera tal como lo siquiente: 

AÑO ETAPA AFRICANIZACION 

o a@o Entidades vecinas o " de af'rlcanlzaclon. 

1 a@o Arribo ----------- 10 " de afrlcanl:zacton. 

2 a@o Dlsperston 30 " de afrlcaniuclon. 

3 a@o Saturaclon ------- so " de afrlcanl:zaclon. 

4 a@o Saturacton ------- 60 " de afrlcanlzaclon. 

S a@ o Afrlcanizaclon---- 90 " de afrlca.nizacion. 

(Tabla no. 1) 
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En base a esto, se realizan diferentes medidas de control Y 

manejo, teniendo cada etapa sus acciones especificas y sus 

estrategias, las que deben de adoptarse en forma coordinada con 

las Instituciones involucradas en este problema 18
• 

271 

Una de las medidas para el control, es el diagnóstico de la 

africanización; para el cual existen varios métodos : El F A B I S 

( Fast Africanizad Bee Identification Sistem ) Sistema para la 

identificación rápida de la abeja africanizada, creado por 

Rinderer en 1986. El método computarizado DALY-BALLING (1987). La 

Electrofóresis de la enzima polimórfica MDH (Silveste~ 1982). La 

extracción de hidrocarburos por cromatografia de gases (Carlson y 

Bolten 1983). Las diferencias de ADN en abejas europeas y 

africanizadas (Hall 1986) y la presencia de una proteina 

específica en abejas africanas (Hung 1990) 
(26) 

La abeja africana llegÓ a México en 1986 y su avance fue 

pricipalmente por las costas. En Quintana Roo fue detectada en 

1987, de los enjambres capturados en este año 7 5. 54 % fueron 

positivos a la prueba de africanización y el 2. 62 % resultaron 

africanizados, encontrandose un grado de africanización de 78.26 % 

en 1988 el 54.12 % de enjambres resultaron positivos y el 0.22 % 

africanizados, con un grado de africanización de 54.34 %, en 1989 

el 55.18 % fueron positivos y el 2.43 % africanizados, dando una 

africanización total de 57.61 %, y por ultimo en el año de 1990 de 

los enjambres capturados el 61.56 % fueron positivos y el 3.01 % 

africanizados, con una africanización total de 64.57 % 18
• 

101 

E~ Veracruz, en 1987 en el Distrito de Desarrollo Rural No. 9 

se capturaron 22 enjambres que resultaron ser europeos, en 1988 

arribÓ la abeja africana recolectándose 172 muestras, en 1989 

recogieron 184, en 1990 fueron 201, en 1991 se contabilizaron 278 

y en 1992 se recogieron 419, durante estos periodos fue en los 
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ultimas años donde. se presentaron enjambres con un 100 % de 
africanización (lSl 

Para 1991 la abeja africanizada se hab{a detectado en 23 

estados del país, según la S.A.R.H. provocando la africanización 

de los apiarios, en mayor medida en la región del pacÍfico, donde 

se consideraba que llegaba al 50 %, en el sureste estaba con un 40 

%, en la región del golfo se tenían africanizadas un 17 % de las 

colmenas y en la región central un 10 % <
2s> 

La S.A.R.H. informÓ también para 1991 que se ten{a de un 80 

al 85 % de africanización en los enjambres de las áreas silvestres 

y de un 5 al 10 % en las colmenas <
29 > 

El sub-comité apícola de Jalisco para 1992 

Estado está saturado en un 70 % de abeja africana y 

colmenas, lo que consideran no representativo. <34 > 

reporta que el 

un 10 % en las 

Hernández reporta en el período de abril 1991 a abril de 

1992, un 61.53 % de africanización en la Zona Metropolitana· de 

Guadalajara (Z.M.G.), resultado de la captura y análisis de 351 

muestras de enjambres, de las cuales 134 resultaron europeas, 193 

africanizadas y 24 africanas 03> 

Para la misma Zona Metropolitana de Guadalajara, el Delegado 

de la s.A.R.H. reporta un grado de africanización en enjambres de 

60 % en 1992, no precisando el nÚmero de muestras <2o> 

En Jalisco la abeja africana fue detectada en febrero de 1990 

y se ha determinado que su avance fue por varias rutas: por el 

municipio de Cihuatlán hacia el norte en la zona de la costa¡ por 

Tamazula, Cd Guzmán, El Grullo, y Tonila en la zona sur y por la 

Barca en la ribera de Chapala procedentes del Estado de Michoacán. 

En el año de 1991, Carranza<B> reporta que la africanización en el 
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Estado es de un 26.02 %. La abeja africana ha causado problemas de 

personas picadas, 7 han muerto hasta la fecha, de éstas, cuatro 

corresponden a la zona sur. A los apicultores se les dificulta el 

manejo de los apiarios y se les niegan los lugares para colocar 
sus colmenas !2,5,8,18,23,331 

En el sur de Jalisco se produce más de la mitad de la miel de 

todo el Estado, gracias ha que presenta una gran diversidad de 

vegetación apiflorística; se cuenta en la actualidad con 5 

asociaciones de apicultores, de las cuales sólo funcionan tres. La 

abeja africana arribó en febrero de 1990 y está comenzando a 

provocar bajas hasta de un 50 % en la producción de miel, así como 

personas picadas algunas de las cuales han muerto. Carranza <81 

reporta un 31.25 % de africanización en la zona sur en 1991 en 

donde la mayoría de las muestras provenían de enjambres, los que 

presentaron una africanización de 52. 63 %. las muestras que se 

tomaron de colmenas no presentaron africanización 

El Centro de Investigaciones Apícolas de la Univesidad de 

Guadalajara, en un reporte parcial de 1992, de 447 muestras 

trabajadas de el Estado de Jalisco, 363 (81.21 %) son europeas, 78 

resultan africanizadas (17.45 %) y 6 africanas (1.34 %), mostrando 

un parcial de 18.79 % de africanización; en colmenas con 340 

muestras la africanización es de 13.08 %, en enjambres de 42.15 % 
con 107 muestras <ll 
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METODOLOGIA 

El presente trabajo se realizó en la unidad de. diagnóstico 

apicola del Centro de Investigaciones Apicolas de la Facultad de 

Agronomia. 

Se trabajaron las muestras del año 1992, provenientes de la 

zona sur del Estado de Jalisco, las que se numeraron para su 

control. Las muestras se colocan en frascos con alcohol al 70% 

para su conservación, en el cual se introducen minimo 50 abejas de 

una misma colmena. En el interior del frasco se coloca una 

etiqueta con los siguientes datos: 

-Localidad o Municipio 

-Nombre del apiarlo 

-Numero total de colmenas 

-No. de colmena muestreada 

-Nombre de 1 prop 1 etar 1 o 

-Dlrecclon 
-Colector 
-Fecha de colecta 

Se contó con la cooperación de los apicultores de la zona 

sur, que colectaron muestras de sus colmenas y enjambres, las que 

se enviaron al laboratorio en donde se les práctico el análisis 

morfométrico. 

Se utilizó la técnica FABIS (Fast Africanized Be e 

Identificatión Sistem cuya traducción al español es: Sistema 

para la identificación rápida de la abeja africanizada, creada por 

Rinderer en 1986, en la cual se trabaja con las medidas de 

longitud del ala anterior y la longitud del fémur posterior de las 

abejas obreras. La medición de la longitud de las alas anteriores 

y su respectivo resultado es el FABIS I. La relación que forman 

las medidas de longitudes de alas anteriores y fémures posteriores 

conforman el FABIS II 1261 
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MATERIAL DE LABORATORIO 

-Frascos para muestras 

-Alcohol. al 70 X 

-Etiquetas 

-Cubreobjetos (22 x 40mm) 

-Cinta diurex 

-Cajas de Petrl 

-Pinzas de relojero 

-Microscopio estereoscopico 

-TI jeras 

-Bisturl 

-Monturas para dlaposl ti vas 

-Mlcrometro ocular escala 1/100 

-Proyector para diapositivas de lente plano 

-Regla de 50 cm. trasparente 

DESCRIPCION DE LA TECNICA FABIS I 

La identificación del tipo de abejas por este método se 

realiza midiendo la longitud del ala de 10 abejas. 

-se toman 12 abejas de una misma muestra, se desprende el ala 

anterior derecha con una pinza, procurando desprenderla desde la 

base para que conserve la escotadura de la vena costal. 

-Con el bisturí se realiza un corte trasversal en la base del 

ala hacia adentro, con objeto de quitar la parte esclerotizada, a 

fin de que la estructura quede lo más plana posible al montarla, 

para realizar el corte se utiliza el microscopio. <Figura no. 2l 

Corte \ 1 Escotadura de la vena costal 

\~ 
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-se revisa que las alas desprendidas se encuentren completas 

en su estructura para lograr una medición correcta, las alas se 

colocan en dos filas de seis entre un par de portaobjetos que 

posteriormente se unen con una cinta, se adhiere en la parte 

inferior para su control una etiqueta con las siguientes 

anotaciones : Mpio, No. de muestra, No. de colmena, y fecha de 

colecta. 

-se coloca la preparación en una montura para diapositivas, 

se monta en el proyector, el cual se debe de colocar sobre un 

plano horizontal a 1 mt. sobre el piso y a una distancia de 5 a 6 

metros de una pared lisa de un color blanco mate que nos va a 

servir como pantalla, el proyector se calibra con el micrómetro 

haciendo coincidir la escala del micrómetro con la escala de 50 cm 

de la regla, es decir que 1 cm. del micrómetro representa una 

imagen de so cm. 

-se proyectan las monturas y se mide la longitud de cada ala, 

la longitud se considera a partir de la escotadura de la vena 

costal, hasta la parte distal del ala considerando los milímetros 

de la regla. (Figura no. 3l 

Ked1c1on 

-se obtienen las medidas de lO alas y se realizan los 

calculas de la técnica, introduciendo los datos obtenidos en una 

base de datos para su posterior despeje c26
l 
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DESCRIPCION DE LA TECNICA FABIS II 

La identificación de abejas por este método se realiza 

mediante la medición de la longitud de 10 fémures. 

-Se desprende la pata posterior derecha de las mismas abejas 

que se analizaron en Fabis I con una pinza, procurando 

desprenderla desde la coxa, después se desprenden los segmentos 

unidos a la tibia y el fémur, es decir el trocanter y el basitarso 

dejando la tibia y el fémur teniendo cuidado que conserve en la 

parte superior el condilo, para esto hay que auxiliarse con el 

Microscopio. !figura no. 4) 

Condllo 

Trocanter 

\ 
P 1 ezas que se desprenden 

1 

-se desprenden y limpian el exceso de músculo y se colocan en 

do~. filas de seis en un cubreobjetos y se cubren con la cinta 

adhesiva, se adhiere una etiqueta en la parte inferior para su 

control con los siguientes datos : Mpio, No. de muestra, No. de 

colmena y fecha de colecta. 

-se colocan en una montura para diapositivas y se procede a 

realizar la proyección colocando el proyector i~Jal ~~e en Fabis I 

La medición se realiza desde la parte superior del condilo hasta 

la unión del fémur con la tibia, considerando los milímetros de la 

regla. (figura no. 5) 
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Hedlclon 

-Se obtienen las medidas de 10 fémures y se introducen en una 

base de datos para su posterior despeje <
26>. 

Con los datos obtenidos se determinó el índice de 

africanización por zona, por tipo de muestra: muestras de colmenas 

o muestras de enjambres y por municipio. Se realizó un análisis 

estadístico en porcentajes y se hizo la comparación con otros 

trabajos, asi mismo se les apoyo a los apicultores entregandoles 

un reporte escrito de sus abejas para que determinen las colmenas 

que ocupan cambiarles de reina y que reinas son utiles como pie de 

cria. 
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R E S U L T A O O S 

El total de muestras trabajadas fueron 231, provenientes de 

la zona sur del Estado de Jalisco en el año de 1992, las cuales se 

trabajaron en la unidad de diagnóstico del Centro de 

Investigaciones Apicolas de la Facultad de Agronomia, estas 231 

muestras costituyen el lOO % del universo de trabajo y se 

clasificaron en : 

A).- Europeas, africanizadas y africanas ( para determinar el 

grado de africanización se conjuntan las muestras africanizadas y 

africanas). 

B).- Tipo de muestra; ya sean muestras de colmenas o muestras 

de enjambres. 

C) . - Tipo de muestra, según sean muestras de colmenas se 

clasifican en europeas, africanizadas y africanas¡ o muestras de 

enjambres se clasifican también en europeas, africanizadas y 

africanas. 

Los resultados globales fueron de 202 muestras europeas, 

(87.45 % del total), 27 muestras africanizadas (11.69 %del total) 

y 2 muestras africanas (0.86% del total), obteniendose un 12.55% 

de africanización total en la zona. (Ver cuadro y graflca 11 1) 

Los resultados por tipo de muestra fueron: 227 muestras 

provenientes de colmenas (98. 26 %) y 4 muestras proveniantes de 

enjambres (l. 7 4 %) • (Ver cuadro y graflca 11 2) 

En las muestras de colmenas, 200 resultaron Europeas siendo 

el 88-11 % del total de colmenas; 26 resultaron africanas y 1 
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resultó africana, lo que al conjuntarlas nos da un 11.89% de 

africanización en colmenas. (Ver cuadro y qraflca 11 3l 

En las muestras de enjambres, 2 resultaron europeos siendo el 

50 % del total de enjambres, 1 muestra resultó africanizada y 1 

africana, lo que al conjuntarlas nos da un 50 % de africanización 

en enjambres. (Ver cuadro y graflca 11 4) 

RESULTADOS POR MUNICIPIOS 

La zona sur de Jalisco comprende para su estudio 38 

municipios en total, de los cuales se lograron reunir muestras de 

18 municipios. 

ATOYAC .- 17 muestras que representan el 7.36 % del universo 

de trabajo, todas las muestras provienen de colmena. En las 

muestras trabajadas no se encontró africanización. cver cuadro y 

graflca # 5) 

CIUDAD GUZMAN .- 34 muestras que representan el 14.72 % del 

universo de trabajo. De las 34 muestras, 

(91.18 %) y 3 resultaron africanizadas 

31 resultaren europeas 

(8.82 %) , dando una 

africanización total de 8.82 %, de estas 34 muestras 32 provienen 

de colmenas (94.12 %) y las 2 restantes son de enjambres (5.88 %). 

De las 32 muestras de colmenas (100.00 %) , 30 resultaron 

europeas (93.75 %) y 2 resultaron africanizadas (6.25 %) , dando 

una africanización en colmenas de 6.25 % . 

De las 2 muestras de enjambre (100 %), 1 resultó europea (50 

%) y otra africanizada (50 %), dando una africanización en 

enjambres de 50 % • (Ver cuadro # 6 y graflca # Sl 
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EL GRULLO.- 9 muestras que representan el 3.90 % del universo 

de trabajo, todas las muestras provienen de colmena. En las 

muestras trabajadas no se encontró africanización. !Ver cuadro # 7 

y qraflca # S) 

EL LIMON .- 3 muestras que representan el 1.30 % del universo 

de trabajo, todas las muestras provienen de colmena, En las 

muestras trabajadas no se encontrÓ africanización. !Ver cuadro # a 

y qraflca # 6) 

GOMEZ FARIAS . - 15 muestras que representan el 6. 4 9 % del 

universo de trabajo, todas las muestras provienen de colmenas, de 

éstas, 11 europeas (73.33 %) y 4 africanizadas (26.67 %), dando 

una africanización total de 26.67 % (Ver cuadro # 9 y qraf!ca 

11 6) 

MANUEL M DIEGUEZ .- 4 muestras que representan el 1.73 % del 

universo de trabajo, todas las muestras provienen de colmena, en 

las muestras trabajadas no se encontró africanización. !Ver cuadro 

11 10 y graflca # 6) 

PIHUAMO .- 15 muestras que representan el 6.49 % del universo 

de trabajo, aqui todas las muestras provienen de colmenas, 12 

europeas (80 %) y 3 africanizadas (20 %), con una africanización 

total de 2 O % • (Ver cuadro # 11 y graf!ca # 7) 

SAYULA .- 19 muestras que representan el 8.23 % del universo 

de trabajo, todas las muestras son de colmenas. De éstas, 17 

europeas (89.47 %) y 2 africanizadas (10.53 %), dando una 

africanización total de 10.53 % • (Ver cuadro # 12 y qraf!ca # 7) 

TAMAZULA .- 8 muestras que representan el 3.46 % del universo 

de trabajo, aqui todas las muestras provienen de colmenas. De 

éstas, 7 europeas (87.5 %) y 1 africanizada (12.5 %), dando una 
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'), 

africanización total de 12.5 % • (Ver cuadro # 13 y qraflca # 7l 

TAPALPA .- 4 muestras que representan el 1.73 % del universo 

de trabajo, todas las muestras provienen de colmena. En las 

muestras trabajadas no se encontrÓ africanización. · <ver cuadro # 

14 y qraflca # 8) 

TECALITLAN 15 muestras que representan el 6. 49 % del 

universo de trabajo, del municipio, aqui todas las muestras 

provienen de colmenas. De éstas, 13 europeas (86.66 %) y 2 

africanizadas (13.34 %), dando una africanización total de 13.34% 

(Ver cuadro # 15 y graflca # 8) 

TE CHAL UTA 8 muestras que representan el 3.46 % del 

universo de trabajo, todas las muestras son de colmena. De éstas, 

6 europeas (75 %) y 2 

africanización total de 25 % 

africanizadas (25 %) , 

• (Ver cuadro :1 16 y graflca # 8) 

dando una 

TEOCUITATLAN 6 muestras que representan el 2. 6 % del 

universo de trabajo, todas las muestras provienen de colmena. En 

las muestras trabajadas no se encontro" africanización. <Ver cuadro 

# 17 y qraflca # 9) 

TONILA .- 4 muestras que representan el 1.73 % del universo 

de trabajo, todas las muestras son de colmena. De éstas, 3 

europeas (75 %) y 1 africanizada (25 %), dando una africanización 

total de 25 % • (Ver cuadro # 18 y qraflca # 9) 

TUXPAN - 24 muestras que representan el 10.39 % del universo 

de trabajo y el 100 % del municipio, de las 24 muestras, 23 

resultaron europeas (95.83 %) y 1 resultÓ africanizada (4.17 %), 

dando una africanización total de 4.17 % • De éstas, 23 muestras 

son de colmena (95.83 %) y 1 es de enjambre (4.17 %). 
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De las 23 muestras de colmena ( 100. 00 %) , 22 resultaren 

europeas (95.65 %) y 1 africanizada (4.35 %), dando una 

africanización en colmenas de 4.35 % . 

En las muestras trabajadas de enjambres (1) no se encontró 

africanización. (Ver cuadro # 19 y qraflca # 9) 

VENUSTIANO CARRANZA .- 12 muestras que representan el 5.20 % 

del universo de trabajo, todas las muestras son de colmena. De 

éstas, 10 europeas (83.33 %) ·y 2 africanizadas (16.67 %) • dando 

Una africanización total de 16 • 67 % (Ver cuadro # 20 Y gTaflca # 

10) 

ZACOALCO 14 muestras que representan el 6.06 % del 

universo de trabajo, todas las muestras son de colmenas. De éstas, 

12 europeas (85. 71 %) y 2 africanizadas (14. 29 %) , dando una 

africanización total de 14.29%. (Ver cuadro • 21 y graflca # 10) 

ZAPOTILTIC.- 20 muestras que representan el 8.66 % del 

universo de trabajo y el 100 % del municipio. De éstas 20 

muestras, 14 resultaron europeas (70 %), 4 africanizadas (20 %), y 

2 africanas (10 %) , dando una africanización total de 30 %, de 

éstas, 19 muestras son de colmenas (95 %) y 1 muestra es de 

enjambre (5 %). 

De las 19 muestras de colmena (100.00 %) , 14 resultaron 

europeas (73.68 %), 4 africanizadas (21.06 %) y 1 africana (5.26 

%) , dando una africanización en colmenas de 26.32 % 

En las; muestras de enjambres (1) resultó africana, dando un 

100 % de africanización en enjambres. <Ver cuadro • 22 y qraflca 

• 10) 
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C U A O R O S 

CUADRO # 1 

RESULTADOS GLOBALES 

Tipo 

Muestras Recibidas 

Tipo 

Muestras Europeas 

Muestras Africanizadas 

Muestras Africanas 

Cantidad 

231 

Cantidad 

202 

27 

2 

Grado de africanización 

CUADRO # 2 

RESULTADOS POR TIPO DE MUESTRA 

Tipo 

Muestras de colmenas 

Muestras de enjambre 

28 

Cantidad 

227 

4 

Porcentaje 

100.0 

Porcentaje 

87.45 

11.69 

0.86 

12.55 

(Ver qraflca # 1) 

Porcentaje 

98.26 

l. 74 

(Ver qraflca # 2) 



CUADRO # 3 

RESULTADOS DE MUESTRAS DE COLMENAS 

Tipo 

Total de Muestras 

Muestras Europeas 

Muestras Africanizadas 

Muestras Africanas 

Grado de africanización 

CUADRO # 4 

Cantidad 

227 

200 

26 

1 

RESULTADOS DE MUESTRAS DE ENJAMBRES 

Tipo 

Total de Muestras 

Muestras Europeas 
Muestras Africanizadas 

Muestras Africanas 

Grado de africanización 

29 

Cantidad 

4 

2 

1 

1 

Porcentaje 

100.00 

88.11 

11.45 

0.44 

11.89 

(Ver qraflca 11 3) 

Porcentaje 

100 

50 

25 

25 

50 

(Ver qraflca 11 4) 



CANTIDAD 

17 

TIPO CANTIDAD 

COLMENA 17 

RESULTADOS POR MUNICIPIOS 

cuadro # 5 

RESULTADOS DE EL MUNICIPIO DE ATOYAC 

PORCENTAJE 

7.36 

RESULTADO 

EUROPEAS 

CANTIDAD 

17 

PORCEN!AJE 

100. o 
AFRICANIZACION TOTAL 0.0 

PORCENTAJE 

100 

RESULTADO 

EUROPEAS 

CANTIDAD 

17 

PORCENTUE 

100.0 

AFRICANIZACION TOTAL 0.0 

(Ver qraflca # Sl 

cuadro # 6 

RESULTADOS DE EL MUNICIPIO DE CIUDAD GUZMAN 

CANTIDAD PORCENTAJE RESULTADO CANTIDAD PORCENTAJE 

34 14.72 EUROPEAS 31 91.18 

AFRICANIZADAS 3 8.82 

AFRICANIZACION TOTAL 8.82 

TIPO CANTIDAD PORCENTAJE RESULTADO CANTIDAD PORCENTAJE 

COLMENA 32 94.12 EUROPEAS 30 93.75 

AFRICANIZADAS 2 6. 25 

AFRICANIZACION TOTAL 6. 25 

ENJAMBRES 2 5.88 EUROPEAS 1 50.00 

AFRICANIZADAS 1 50.00 

AFRICANIZACION TOTAL 50.00 

(Ver qraflca # 5) 

30 



CANTIDAD 

9 

TIPO CANTIDAD 

COLMENA 9 

TIPO 

COLMENA 

CANTIDAD 

3 

CANTIDAD 

3 

cuadro # 7 

RESULTADOS DE EL MUNICIPIO DE EL GRULLO : 

PORCENTAJE 

3.90 

PORCENTAJE 

lOO 

RESULTADO 

EUROPEAS 

CANTIDAD 

9 

PORCENTAJE 

100.0 

AFRICANIZACION TOTAL 0.0 

RESULTADO 

EUROPEAS 

CANTIDAD 

9 

PORCENTAJE 

100.0 

AFRICANIZACION TOTAL 0.0 

(Ver graflca # 5) 

Cuadro # 8 

RESULTADOS DE EL MUNICIPIO DE EL LIMON 

PORCENTAJE 

l. 30 

PORCENTAJE 

lOO 

RESULTADO 

EUROPEAS 

CANTIDAD 

3 

AFRICANIZACION TOTAL 

RESULTADO 

EUROPEAS 

CANTIDAD 

3 

AFRICANIZACION TOTAL 

PORCENTAJE 

100.0 

0.0 

PORCENTAJE 

100.0 

o.o 
(Ver graflca # 6) 
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cuadro # 9 

RESULTADOS DE EL MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS 

CANTIDAD 

15 

TIPO CANTIDAD 

COLMENA 15 

PORCENTAJE 

6.49 

PORCENTAJE 

100 

RESULTADO CANTIDAD 

EUROPEAS 11 

AFRICANIZADAS 4 

AFRICANIZACION TOTAL 

RESULTADO CANTIDAD 

EUROPEAS 

AFRICANIZADAS 

11 

4 

AFRICANIZACION TOTAL 

PORCENTAJE 

73.33 

26.67 

26.67 

PORCENTAJE 

73.33 

26.67 

26.67 

(Ver qraf"lca # 6) 

Cuadro # 10 

RESULTADOS DE EL MUNICIPIO DE MANUEL M. DIEGUEZ 

CANTIDAD 

4 

TIPO CANTIDAD 

COLMENA 4 

PORCENTAJE 

l. 73 

PORCENTAJE 

100 

RESULTADO CANTIDAD 

EUROPEAS 4 

AFRICANIZACION TOTAL 

RESULTADO 

EUROPEAS 

CANTIDAD 

4 

AFRICANIZACION TOTAL 

PORCENTAJE 

100.0 

o.o 

PORCENTAJE 

100. o 
0.0 

(Ver qraflca # 6) 
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CANTIDAD 

15 

TIPO CANTIDAD 

COLMENA 15 

CANTIDAD 

19 

TI PO CANTIDAD 

COLMENA 19 

cuadro # 11 

RESULTADOS DE EL MUNICIPIO DE PIHUAMO : 

PORCENTAJE RESULTADO CANTIDAD PORCENTAJE 

6.49 EUROPEAS 12 80.00 

AFRICANIZADAS 3 20.00 

AFRICANIZACION TOTAL 20.00 

PORCENTAJE RESULTADO CANTIDAD PORCENTAJE 

100 EUROPEAS 12 80.00 

AFRICANIZADAS 3 20.00 

AFRICANIZACION TOTAL 20.00 

(Ver graf!ca # 7) 

cuadro # 12 

RESULTADOS DE EL MUNICIPIO DE SAYULA 

PORCENTAJE 

8.23 

PORCENTAJE 

100 

RESULTADO CANTIDAD 

EUROPEAS 

AFRICANIZADAS 

17 

2 

AFRICANIZACION TOTAL 

RESULTADO CANTIDAD 

EUROPEAS 

AFRICANIZADAS 

17 

2 

AFRICANIZACION TOTAL 

PORCENTAJE 

89.47 

10.53 

10.53 

PORCENTAJE 

89.47 

10.53 

10.53 

(Ver graflca ti 7) 
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CANTIDAD 

8 

TIPO CANTIDAD 

COLMENA 8 

CANTIDAD 

4 

TIPO CANTIDAD 

COLMENA 4 

Cuadro # 13 

RESULTADOS DE EL MUNICIPIO DE TAMAZULA : 

PORCENTAJE 

3.46 

PORCENTAJE 

100 

RESULTADO CANTIDAD 

EUROPEAS 7 

AFRICANIZADAS 1 

AFRICANIZACION TOTAL 

RESULTADO CANTIDAD 

EUROPEAS 

AFRICANIZADAS 

7 

1 

AFRICANIZACION TOTAL 

PORCENTAJE 

87 5 

12.5 

12.5 

PORCENTAJE 

87.5 

12.5 

12.5 

(Ver qrafl ca 11 7) 

cuadro # 14 

RESULTADOS DE EL MUNICIPIO DE TAPALPA 

PORCENTAJE RESULTADO CANTIDAD PORCENTAJE 

l. 73 EUROPEAS 4 100.0 

AFRICANIZACION TOTAL o.o 

PORCENTAJE RESULTADO CANTIDAD PORCENTAJE 

100.0 EUROPEAS 4 100.0 

AFRICANIZACION TOTAL 0.0 
(Ver qrafica 11 8) 

34 



CUadro # 15 

RESULTADOS DE EL MUNICIPIO DE TECALITLAN 

CANTIDAD PORCENTAJE RESULTADO CANTIDAD PORCENTAJE 

15 6.49 EUROPEAS 13 86.66 

AFRICANIZADAS 2 13.34 

AFRICANIZACION TOTAL 13.34 

TIPO CANTIDAD PORCENTAJE RESULTADO CANTIDAD PORCENTAJE 

COLMENA 15 100 EUROPEAS 13 86.66 

AFRICANIZADAS 2 13.34 

AFRICANIZACION TOTAL 13.34 
{Ver graflca ll 8) 

cuadro # 16 

RESULTADOS DE EL MUNICIPIO DE TECHALUTA : 

CANTIDAD PORCENTAJE RESULTADO CANTIDAD PORCENTAJE 

8 3.46 EUROPEAS 6 75.00 

AFRICANIZADAS 2 25.00 

AFRICANIZACION TOTAL 25.00 

TIPO CANTIDAD PORCENTAJE RESULTADO CANTIDAD PORCENTAJE 

COLMENA 8 100 EUROPEAS 6 75.00 

AFRICANIZADAS 2 25.00 

AFRICANIZACION TOTAL 25.00 
(Ver graflca ll 8) 
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Cuadro # 17 

RESULTADOS DE EL MUNICIPIO DE TEOCUITATLAN 

CANTIDAD 

6 

TIPO CANTIDAD 

COLMENA 6 

CANTIDAD 

4 

TIPO CANTIDAD 

COLMENA 4 

PORCENTAJE RESULTADO CANTIDAD 

2.6 EUROPEAS 6 

AFRICANIZACION TOTAL 

PORCENTAJE RESULTADO CANTIDAD 

lOO EUROPEAS 6 

AFRICANIZACION TOTAL 
(Ver 

Cuadro # 18 

RESULTADOS DE EL MUNICIPIO DE TONILA 

PORCENTAJE 

l. 73 

PORCENTAJE 

lOO 

RESULTADO CANTIDAD 

EUROPEAS 

AFRICANIZADAS 

3 

1 

AFRICANIZACION TOTAL 

RESULTADO CANTIDAD 

EUROPEAS 3 

AFRI CJUH ZADAS 1 

AFRICANIZACION TOTAL 

PORCENTAJE 

100.0 

0.0 

PORCENTAJE 

100.0 

0.0 
graflca ~ 9) 

PORCENTAJE 

75.00 

25.00 

25.00 

PORCENTAJE 

75.00 

25.00 

25.00 

(Ver granea # 9) 
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CANTIDAD 

24 

TIPO CANT l DAD 

COLMENA 23 

ENJAMBRES 1 

Cuadro # 19 

RESULTADOS DE EL MUNICIPIO DE TUXPAN : 

PORCENTAJE 

10.39 

PORCENTAJE 

95.83 

4.17 

RESULTADO CANTIDAD 

EUROPEAS 23 

AFRICANIZADAS 1 

AFRICANIZACION TOTAL 

RESULTADO CANTIDAD 

EUROPEAS 22 

AFRICANIZADAS 1 

AFRICANIZACION TOTAL 

ElJROPEAS 1 

AFRICANIZACION TOTAL 

PORCENTAJE 

95.83 

4.17 

4.17 

PORCENTAJE 

95.65 

4.35 

4.35 

100. o 

0.0 

(Ver graflca # 9) 

Cuadro # 20 

RESULTADOS DE EL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA 

CANTIDAD PORCENTAJE RESULTADO CANTIDAD PORCENTAJE 

12 5.20 EUROPEAS 10 83.33 

AFRICANIZADAS 2 16.67 

AFRICANIZACION TOTAL 16.67 

TIPO CANTIDAD PORCENTAJE RESULTADO CANTIDAD PORCENTAJE 

COLMENA 12 100 EUROPEAS 10 83.33 

AFRICANIZADAS 2 16.67 

AFRICANIZACION TOTAL 16.67 

(Ver grafi ca # 10) 
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CANTIDAD 

14 

TIPO CANTIDAD 

COLMENA 14 

Cuadro # 21 

RESULTADOS DE EL MUNICIPIO DE ZACOALCO 

PORCENTAJE 

6.06 

PORCENTAJE 

100 

RESULTADO CANTIDAD 

EUROPEAS 

AFRICANIZADAS 

12 

2 

AFRICANIZACION TOTAL 

RESULTADO CANTIDAD 

EUROPEAS 12 

AFRICANIZADAS 2 

AFRICANIZACION TOTAL 

PORCENTAJE 

85.71 

14.29 

14.29 

PORCENTAJE 

85.71 

14.29 

14.29 
(Ver grafl ca ~ 10 l 

Cuadro # 22 

RESULTADOS DE EL MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC 

CANTIDAD PORCENTAJE 

20 8.66 

TIPO CANTIDAD PORCENTAJE 

COLMENA 19 95 

ENJAMBRES 1 5 

RESULTADO CANTIDAD 

EUROPEAS 

AFRICANIZADAS 

AFRICANAS 

14 

4 

2 

AFRICANIZACION TOTAL 

RESULTADO CANTIDAD 

EUROPEAS 14 

AFRICANIZADAS 4 

AFRICANAS 1 

AFRICANIZACION TOTAL 

AFRICANAS 1 

AFRICANIZACION TOTAL 

PORCENTAJE 

70.00 

20.00 

10.00 

30.00 

PORCENTAJE 

73.68 

21.06 

5.26 

26.32 

100.0 

100.0 

{Ver grafica # 10) 
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FtESULTADOS GLOBALES 1992 
ZONA SUR DEL ESTADO. 
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Grafica # 1. 



RESULTADOS POR TIPO DE MUESTRA. 
ZONA SUR DEL ESTADO 1 92. 
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Grafica # 2. 



RESULTADOS DE COLMENAS . 
. ZONA SUR DEL ESTADO 1 92. 
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RESULTADOS DE ENJAMBRES. 
ZONA SUR DEL ESTADO 1 92. 

No. de Muestras. 
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Grafica # 4. 



RESULTADOS POR MUNICIPIOS. 
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Atoyac, Cd. Guzmán y El Grullo. 
No. de Muestras. 
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Grafica lt 5. 



RESULTADOS POR MUNICIPIOS. 
El Limón, Gomez Farias y Manuel M. Dgz. 

No. de Muestras. 
~---------------------------- -----------------------------------------------
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Grafica # 6. 



RESULTADOS POR MUNICIPIOS. 
Pihuamo, Sayula y Tamazula. 

No. de Muestras. 

Pihuamo Sayula Tamazula 

Resultados de la muestras. 
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Grafica # 7. 



RESULTADOS POR MUNICIPIOS. 
Tapalpa, Tecalitlan y Techaluta. 

No. de Muestras. 
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RESULTADOS POR MUNICIPIOS. 
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Teocuitatlan, Tonila y Tuxpan. 
No. de Muestras. 
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Grafica ll 9. 



RESULTADOS POR MUNICIPIOS. 
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DISCUSION 

Las muestras recibidas y trabajadas en el Centro de 

Investigaciones Apícolas fueron 231, de las cuales 227 son de 

colmenas y solo 4 son de enjambres. La abeja Africana arribÓ al 

sur de Jalisco en Febrero de 1990 y a 2 años de su arribo la zona 

presenta una africanización de 12.55 % . 

Analizando el estudio de S.A.R.H. <
8

'
27

> para el segundo año 

la zona se ubicaría en la etapa de dispersión, con una 

africanización de 30 % (ver tabla 11 1), lo que al hacer la 

comparación con los resultados de este trabajo existe diferencia, 

la africanización es de 12.55 %, observando que la mayor parte de 

muestras son de colmena (98.26 %) . 

La S.A.R.H. (28) indico para 1991 que en el ~rea rural se 

habÍa detectado una africanización en las colmenas de un 5 al 10 % 

y en los enjambres del 80 al 85 %, al compararlo con los 

resultados del presente muestreo de la zona sur, en colmenas 

encontramos un 11. 89 % de africanización lo que a un año de la 

información esta no ha aumentado mucho; por lo que se refiere a 

enjambres, el 50 % de africanización obtenido es bajo contra el 

80 % reportado. 

Tambien en 1991 la S.A.R.H. ¡
29

> reportó que en la región del 

pacifico se han africanizado el 50 % de los apiarios, y en la zona 

centro el 10 %, la zona sur está ubicada en la mitad de las dos 

regiones que analiza la S.A.R.H. y se encuentra una similitud con 

la zona centro (10 %), con 12.55% de africanización del trabajo 

con 231 muestras analizadas en el año 1992. 

• (10) 
En Qu1ntana Roo, De la Torre reporta que en 1987 fue el 
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primer año que se detecto la abeja africana obteniendo un 78.16 % 

de africanización, en el segundo año un 54.34 %, en el tercer año 

un 57.51 % y en el cuarto año un 64.57 %, encontrándose una baja 

en la africanización con el paso de los años, no mencionando el 

número de muestras trabajadas. Para la zona sur encontramos que en 

1991 carranza <a> reporta una africanización en enjambres de 

48.14 % y en el segundo año el presente trabajo un 50 % lo que 

demuestra una relativa igualdad en los porcentajes. 

En Veracruz, López <
1s> solo menciona el número de enjambres· 

capturados en el distrito de desarrollo rural no. 09 en donde la 

abeja africana arribó en 1988 y que de este año hasta 1992 fue en 

los últimos años cuando la africanización fue del 100 % . 

El sub-comité apícola <
34

> informó, sin datos de muestras que 

el Estado se encuentra con un 70 % de abeja africana y una 

africanización en colmenas del 10 %, lo que consideran no 

representativo; al compararlo con el presente muestreo hay 12.55 % 

de africanización en la zona sur, la diferencia con el 70 % es 

amplia y con el 10 % es pequeña; en cuanto a los problemas los 

apicultores comentan de los grandes cambios de comportamiento en 

las abejas. En colmenas la fuente informa de un 10 % de 

africanización y el trabajo se ubica casi similar con 11.89 % con 

227 muestras. Los enjambres reportan un 50 % de africanización, 

con solo 4 muestras, porcentaje que es bajo conforme a lo que 

reporta el sub-comité apícola (70 %). 

Hernández <
13

> reporta de 351 muestras de enjambres, tomadas 

de la Zona Metropolitana de Guadalajara ( Z.M.G.) en el período de 

abril 1991 - abril 1992, un 61.53 % de africanización, resultado 

alto para ser el muestreo del primer año de la africanización, el 

que comparado con el 12.55 % del presente trabajo es muy diferente 

la africanización en la Z.M.G. aun sobre los enjambres muestreados 

en la zona sur (50% de africanización). 

50 



La S.A.R.H. por medio de Orozco 
(20) 

también en la Zona 

Metropolitana de Guadalajara pero en 1992 informa de un 60 % de 

africanización, no indicando el número de muestras utilizadas para 

este reporte, que comparado con los 4 enjambres del trabajo (50 % 

de africanización) aunque es un poco bajo es algo similar, 

considerando que son pocas las muestras obtenidas de enjambres en 

la región sur. 

Carranza 
(8) 

en 1991 analizando la africanización en el 

Estado de Jalisco reporto un 26.02 % de africanización, que 

comparado con el 12.55 % de este trabajo se observa que la zona 

sur aun está bajo el grado de africanización estatal señalado por 

este autor. En 1991 reporta 265 muestras, de estas 98 (36.98 %) 

son de colmena, 135 (50.94 %) enjambres y 32 (12.07 %) son de 

origen no indicado; al desglose en colmenas reporta 3. 06 % de 

africanización en todo el Estado que comparado con el 11.89 % de 

africanización en colmenas en la zona sur en 1992 se encuentra una 

africanización más alta. En enjambres, Carranza encontró 48.14 % 

de africanización en el Estado, porcentaje muy cercano al de 1992 

en la zona sur que muestra un 50 %, con la diferencia que el autor 

trabajo sobre 135 muestras de enjambres, mientras en la zona sur 

se trabajo con solo 4 enjambres. 

En 1992 el Centro de Investigaciones Apícolas Ol en un 

reporte parcial, informa de 447 muestras trabajadas de el Estado 

de Jalisco, europeas el 81.21 % y 18.79 % de africanización, el 

cual comparado con el presente trabajo de 11.89 % se observa un 

resultado menor que el reportado; en colmenas se encontró la 

at:ci.:::anización de 13.08 % el que comparado con la zona sur de 

11.89 % se observa un resultado un poco menor al informado, 

mientras en enjambres del Estado se informa parcialmente de 42.15 

% de africanización con 107 muestras de enjambres, el trabajo es 

similar con 50 % pero solo con 4 muestras. 
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En Febrero de 1990 arribÓ la abeja africana a la zona sur del 

Estado, para 1991 carranza es> encontró en esta zona un 

africanización de 31.25 % con 32 muestras, mientras que el 

presente muestreo reporta un 12.55 %, se observa que la 

africanización bajÓ, pero también son 231 muestras por lo que el 

muestreo es mayor. Carranza desglosa 13 colmenas, y 19 enjambres; 

las colmenas se reportan todas europeas, en 1992 observamos en 227 

muestras de colmenas un 11.89 % de africanización, porcentaje alto 

en comparación con 1991, el universo de trabajo es mucho mayor y 

el porcentaje es bajo en un segundo año de africanización; en 

cuanto a enjambres Carranza informa de un 52. 63 % de 

africanización y el trabajo reporta 4 muestras con un 50 % de 

africanización, este año la africanización se encuentra un poco 

baja a lo informado en 1991 (52.63 %), pero se observa también una 

baja en la cantidad de muestras analizadas 19 en 1991 y 4 en 1992, 

lo que nos indica que la africanización está aparentemente estable 

en los enjambres de la zona sur. 

De todos 

Zapotil tic es 

los municipios 

el que presenta 

muestreados el 

el más alto 

municipio 

porcentaje 

de 

de 

africanización, se obtuvieron 20 muestras, de las cuales 14 fueron 

europeas, 4 africanizadas y 2 africanas lo que representa un 30 % 

de africanización, contando además con una muestra de colmena y 

una de enjambre que resultaran africanos, el segundo lugar en 

africanización lo ocupa el municipio de GÓmez Farias que con 15 

muestras, 11 resultaron europeas y 4 africanizadas lo que 

representa un 26.67 % de africanización. Los municipios de 

Tamazula, Tonila y Tuxpan; presentaron solo una muestra 

africanizada, y los municipios que no presentaron ninguna muestra 

af~ica!"lizada ser:: At::yac, El Grullc, El Li~ón, !·faüuel z-~. Diáguez, 

Tapalpa y Teocuitatlán. 
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CONCLUSIONES 

1.- El proceso de africanización está avanzando en el Estado 

de Jalisco. 

2.- El trabajo muestra un 11.89 % de africanización en 

colmenas, mientras que en el muestreo anterior la 

africanización fue negativa. 

J.- El porcentaje de africanización es bajo, lo que refleja 

el trabajo que los apicultores están realizando por su 

actividad. 

4.- Este muestreo se hizo con la colaboración de los 

apicultores en coordinación con la Universidad de 

Guadalajara lo que es bastante positivo para ambos y más 

importante lo es el seguir continuando la cooperación 

para tomar acciones que redunden en beneficio de la 

apicultura. 
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