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' .. I INTRODUCCION 

Dnrante los 6ltimos afias la Apiterapia esta ganando cada vez 

m's terreno en la valoración de los prodnctos apicolas en el campo -

de la terapia hnmana y veterinaria. {z) 

La miel es ya conocida desde la antigÜedad m's remota, el pol~n de~

de hace nnos siglos, la jalea real no fne aprovechada por el hombre

hasta hace algnnos afias, pero el propóleo, salvo para los especiali~ 

tas es practicamente desconocido. ( 15,18) 

El prop6leo es nna snstancia pegajosa, resinosa, gomosa que las ab~

jas recogen de la corteza de algnnos brboles y otra vegetaci6n a los 

que adiciona cera y secresiones salivales. (5,1?,20) 

Las propiedades terape~ticas del prop6leo son referidas desde la a~· 

tigúedad m~s remota, se sabe que varios siglos A. C; se nsaba el pr~ 

p6leo para restregar los juguetes de los nifios con el fin de evitar

las infecciones intestinales ( 2), quizá fue utilizada por los sace~ 

dotes del Antiguo Egipto, y seguro utilizada un poco más tarde por -

los griegos, que por otra parte son los que dieron origen a su no~ = 
J)re. ( 5 ) 

En los tiempos de Arist6teles los antiguos ya conoc!an la presencia 

del propóleos .en las colmenas de la Abeja Melifera, el famo_so nat!!=, 
l 

rista romano Plinio, escribió extensamente en su nH1.storia Natnralis" 

sobre el prop6leo. (5) 

A pesar de ello, su uso solo se mantuvo como un producto con propi~ 

dades desinfectantes y cicatrizantes hasta hace 30 afias en que se 

inici6 la investigaci6n científica de este producto y en el que a la 

vez se descubrieron sus propiedades antimicrobianas. (10,25) 
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En la naturaleza las abejas usan el prop6leo para rellenar hendid~ -

' ras, reducir aberturas, alisar el interior de la colmena, barnizar -

el interior de las celdas d~ cria, reforzar adher~ncias de panal Y -
para cubrir intrusos y otros objetos indeseables en la colmena cua~

do son demasiado grandes para sacarlos fuera. (5,16,26) 

El color del prop6leo varia del amarillo verdoso al cafb oscuro y a! 

gunas veces casi negro, esto depende de la fuente de su colecci6n Y 
de su tiempo. Posee an olor agradable, aromático, es blando y pegaj~ 

so a temperaturas comunes, se hace duro y quebradizo cuando es frio, 
o . 

se funde aproximadamente a 66 centigrados, levemente soluble en al -

cohol, se disuelve récilmente en bter y cloroformo. CS,l7,20) 

Su composición es muy compleja, por lo general esta const!taido por

más de un 50 por ciento de resinas y bálsamos, 30 por ciento de cera, 

10 por ciento de aceites Yolátiles o escenciales, 5 por ciento pe P2 

len ~ 5 por ciento de diversas materias orgánicas y minerales~ (4,,17.) 

El prop6leo contiene los siguientes elementos minerales: aluminio,.~ 

calcio, bario, cromo, cobalto, cobre, estafio, hierro, magnesio, n~ ~ 

quel, plomo, silicio, estroncio, titanio, vanadio, zinc, a los cu~

les se les reconocen funciones escenciales en el organismo. (2.)) 

En lo que se refiere a su composición quimica tenemos que fue hasta_ 

el afio de 1974 en que se lleg6 a conocer la estructura exacta de los 

componentes del propóleo, que en su mayoria son del tipo flavonoide, 

se ha identificado una terpena del grupo cariofileno, que es el alf~ 

acetoxibutenol, y un aldehido aromático, la isovanilina. 

Algunos de los muchos componentes flav6nicos identificados en el prQ 

p6leo (Popravko 1969), incluyen acacetina, kaempferid, que~cetina,
...., 

ramnocitrina, pinostrobina, isovanilina, 5-dihidroxi-7,4-dimetoxifl~ 
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~ona, 5,7,-dihidroxi 3,4 dimetoxiflavona, 3,5-dihidroxi-7,41 dimet~

xiflavonol y 5 hidroxi-7,4,dimetoxiflavonol. Otros componentes {R~ -

vista "Bee World",l970) inc¡uyen &cido cafeico, tectocrisina, isalp:!:_ 

na, pinocembrina, Aeido cinimico, alcohol cinamil, vanilin, crisina, 

galangina y ácido fel6rico (Cizmarik y Matel, 1973). (lt5,19) 

Desde el punto de vista m&dico el prop6leo ha sido usado como cic~ -

trizante en el tratamiento de las llagas, en que se emplea mezclado

con vaselina, en el tratamiento de las enfermedades de la piel y m~

~osas, en cirugia facial y en ginecolog!a. (5.) 

En la Uni6n Soviética se usa en la prllctica veterinaria como unglie~

to en el tratamiento de cortes, absesos y heridas de los animales, -

así también como medio terape~tico y profiláctico contra las enferm~ 

dades gastrointestinales y pulmonares, tratamiento de defectos audi

tivos y como anest&sico en la práctica dental. (5,2·.5) 

Refieren ademlls las propiedades asombrosamente eficaces del prop6leo~ 

su intensa actividad antibi6tica contra las bacterias, lo que se ha

demostrado en forma científica, de esta manera su aplicaci6n en la -

medicina humana y'veterinaria. (5,2~ 

El extracto alcoh6lico y acuoso del prop61eo se caracterizan por su_ 

8levado índice de yodo y acidez (pFl lf.); el extracto hecho a base de

alcohol y éter presenta una acci6n contra las bacterias Gram +, el -

extracto acuoso presenta un espectro positivo amplio y tiene acci6n

antimicrobiana frente a bacterias Gram + y -, así como frente a ho~

gos. (2,3) 

Se ha encontrado que se obtiene una buena anestesia general con su -

administración oral como extracto alcoh6lico en dosis de O.Ol2g/~g -

de peso corporal, también se obtiene una buena anestesia local por -

la infiltración del extracto acuoso en relación 1: l. Cuando se usa

el prop6leo como anestésico no es necesario el empleo de antisépti -

cos ni antibióticos locales, ya que el prop6leo reemplaza la acción= 
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de estos y ademis favorece la cicatrización. (22,24) 

Todas las investigaciones hechas hasta la fecha muestran la permanen 

cia de un cierto n6mero de sustancias que determinan sus propiedades 

fisicas y quimicas del propóleo y que le dan propiedades importantes 

como lo son: antibióticas, cicatrizantes, anest~sicas, anti1nflamat~ 

rias y como agente inespecifico el cual estimula los procesos de la

actividad inmunológica y la nutrición normal de los tejidos. (E,9,24) 

Referente a su acción antibiótica se ha demostrado presenta una 

acción contra bacterias G~am + y - , asi como frente a hongos y alg~ 

~ nos virus como el de la gripe. (5,9,24) 

Pruebas realizadas en laboratorio y en la prActica sefialan que el 

propóleo en sol,ución alcohólica tiene un gran efecto contra los org~ 

nismos causantes de la mAs seria enfermedad de las abejas: la loque

Americana, producida por el Bacillus larvae. (~,15,24) 

Lindenfelser (1968), probó el efecto del propóleos para el control-

de loque Americana reportando asi su efecto en solución alcohólica 

(4,6), M. Mlagan y Sulimanovie (1981), demostraron también el efecto

de la solución alcohólica de propóleos sobre el Bacillus larvae en 

ensayos de control, poniendo además de manifiesto que el efecto no se 

debía al alcohol. (15) 

A pesar de su nombre la loque Americana no es de origen ~ ocurrencia

exclusiva en América, pues esta es una enfermedad que existe en todo

el mundo; no hay ninguna zona en la que se practique la cría de ab~

jas con cierta intensidad, que este libre de esta infección. (3,4,13) 

Fue en el afio de 1904 en que la loque A~ericana fue definida como --
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una infecci6n especifica causada por el Bacillos larvae,bacteria --

Gram +, formadora de esporas, y también que es una de las más cost~

aas y dificiles de erradicar. {4,8;,ll) 

Esta es escencialmente una enfermedad de las larvas, a las que mata

en elevada proporción (lz), las pupas se infectan pero en general·no 

mueren(~). Las abejas adultas no adquieren la infecci6n pero son

portadoras de ella. Las larvas se infectan en la primera etapa de sa 

existencia, durante el perÍodo de alimentaci6n, se dice que el ritmo 

primero es lento, porque el bacilo causante prefiere un medio no muy 

rico en azdcar y cuando la raci~n alimentiéia de las larvas contiene 

menos glucosa se intensifica la mul tiplicaci6n de los bacilos. (,},·?...:. 

11) 

Este es el período critico de diseminaci6n de la enfermedad,pues la

fuente de infecci6n la constit11ye el alimento contaminado. La miel -

contaminada es la via directa de contagio;en las colmenas que han -

estado infectadas quedan a~eces residu(.)s de miel con~taminada en el -

fondo de las celdillas de cria, lo que constituye un foco potencial

de infecci6n para las larvas de futuras generaciones. (4,?) 

El alimento contaminado·_ puede ser infectan te por largo tiempo' porque 

el Bacillos larvae forma esporos que son muy resistentes a toda CO!!.:
dici6~ de ambiente y también a las altas temperaturas y a los desi~

fectantes. Los esporos contenidos en residuos alimenticios o de otra 

naturaleza permanecen vivos y virulentos por muchos afios y pueden 

dar lugar a reinfecciones en cualquier época del año. 

Si una colmena se debilita por causa de esta 1nfecci6n y ocurre P! -

llaje por abejas de otra colmena, cori toda seguridad se transmite 

la 1nfecci6n a la nueva colmena con lo que la enfermedad puede gen~

ralizarse causando grandes pérdidas en la producci6n. (1) 

Otras fuentes probables de contagio son las flores en las que han 1! 
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~ado abejas portadoras de la infecc16n, las ropas y manos del apicu! 

tor y los instrumentos apicolas contaminados. (4) 

Las larvas infectadas por el Bacillus larvae pierden su color blanco 

caracteristico y van tomando un aspecto ligeramente marr6n, que se -

hace más acentuado cuando la larva muere y se contrae hacia la parte 

inferior de la celda, presentando al final un color caoba oscuro. 
(4} 

Los restos de la larva muerta se secan formando una especie de pel!

cula en forma de escama, de la cual sobresalen partes remanentes de

la boca del insecto presentando el aspecto de un filamento o cordel

fino que se adhiere a la pared superior de la celda. Esta formaci6n

a la que algunos llaman "lengua", es caracteristica de loque Americ,!! 

na y puede ayudar en el reconocimiento de la enfermedad. (4,8} 

Los op~rculos de las celdas que contienen larvas muertas se ven hu~

didos de color oscuro y muchos están perforadoe,además la cria mue~

ta tiene un olor muy desagradable. (4} 

Cuando las colmenas están gravemente infectadas deben destruirse por 

el fuego, las colmenas aparentemente sanas deben tratarse con ant1 -

bi6ticos como terrami~ina y sulfas, las cuales suelen ser efectivas

por lo menos durante la temporada, ya que puede haber reinfecci6n ~ 

fundiéndose la enfermedad con sus esporas. (?.,ll·) 
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II.' OBJETIVOS 

Objetivo general : 

Perspectivas de utilizaci6n del prop6leo en el tratamiento de loque_ 

Americana en abejas. 

Objetivos intermedios : 

1.- Probar el efecto antimicrobiano dél propóleo. 

2.- Determinar la via de administración mAs práctica en su aplicA -

ción en colmenas infectadas. 

3·- Eliminar la posibilidad de los restos de antibióticos sint~ticos 

en la miel utilizados en el tratamiento contra esta enfermedad. 
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III MATERIAL Y METODOS 

El material a utilizar es el equipo normal de un apicultor, 4 lotes 

de 5 colmenas cada uno, 3 de los cuales nos servirán para ensayar -

nuestro tratamiento y 1 testigo, además el equipo utilizado para la 

extracci6n y aplicaci6n del prop6leo. 

a) Equipo normal: 

- overol, botas, guantes, velo, ahumador y cufia. 

- 1 apiario formado por 20 colmenas tipo Jumbo con 10 bastid~ 

res de cria. 

b) Equipo de extracci6n del prop6leor 

- cufia, frascos color Ambar de 100 y 500 ml. 

- alcohol etílico al 70 por ciento. 

- filtro 

- embudo 

e) Equipo de aplicaei6n de prop6leo : 

- Jarabe de az6car (1 parte de az6car por 2 de agua) 

- Pasta de miel y az6car glass (1: 1) 

-Alimentador interno de 1 y 2 litros. 

- Bomba de aspersi6n. 

El m~todo a seguir fue el siguiente: 

1.- Preparaci6n de la soluci6n alcoh6lica de prop6leo: 

S~ tomo prop6leo en bruto agregando 5 gramos a lOO ml. de alcohol 

etílico al 70 por ciento en frasco ámbar de lOO ml., como este se 
disuelve muy lentamente, se machaca primero para acelerar 
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la disolución y se agita dos veces por dia, despu~s el contenido 

del frasco es filtrado para remover el material inerte y el prQ 

~6leo no disuelto, y una vez recuperada la soluci6n se almaceno 

en frasco ámbar para protegerlo de los rayos solares que puedan 

inactivar alguna de sus propiedades. 

Basándose en esta extracción se realizaron los ensayos de trat~ 

miento utilizando 100 ml. de la solución por colmena por aplic~ 

ción. 

2.- Se· realiz6 la infectaci6n de loque Americana en el apiario. fo!:

mado por 20 colmenas tipo Jumbo tomando de una colmena enferma

bastidores de cria afectados por el Bacillos larvae, sacando de 

este larvas enfermas y colocándolas en jarabe de az6car al 10 -

por ciento, efectuando con esta preparación la aspersi6n de los 

bastidores de cria de todas las colmenas a utilizar. 

3·- Una vez manifestados los sintomas de loque Americana en el api 

ario se determinó el grado de infecci6n mediante un muestreo -

inicial en base al n6mero de bastidores de eria afectados y se 

realiz6 la lotificación de las colmenas uniforman·do 4 grupos -

de. 5 colmenas.cada uno y se iniciaron los ensayos de tratamie!! 

to con. la solución alcoh6lica de prop6leos, ensay~ndose tres -

vias de aplicación, utilizand9 un grupo de colmenas por via y 

un grupo testigo el cual dnicamente recibi6 alimentaci6n arti

ficial en base a jarabe de azúcar una vez por semana en alimen 

tador in terno. 

Las vias de aplicación de la soluci6n alcohólica de propóleos ens.!

yadas fueron las siguientes: 

LOTE 1 lOO ml. de solución en 900 ml. de jarabe de azúcar en ali

mentador interno. 

LOTE 2 Aspersión de los bastidores de cría con la solución en j~

rabe de azúcar. 
LOTE 3 lOO ml. de solución en 500 gramos de pasta de miel y az~ 

car glass colocada a la entrada de la piquera. 
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Se realizaron 6 aplicaciones con un intervalo de 6 días entre C.!!, 

da una en los 3 lotes de colmenas a tratar y se evaluar4b resnl

. tados en base al n6mero de bastidores de cría afectados tanto de 

estos 3 lotes como del lote testigo. 

4·- Finalizados los ensayos de tratamiento se realizÓ ~ un segundo -

muestreo para determinar la incidencia de infectaci6n post-trat.!!. 

miento y evaluar los resultados. 

Este trabajo se inició durante el mes de Febrero que es la ~poca m&s 

frecuente de presentación de e~ta enfermedad en las abejas. 

) 
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IV RESULTADOS 

El nivel de infecci6n de las colmenas en el primer muestreo (pr~ 

tratamiento) se midi~ de acuerdo al ndmero de bastidores de cria 

afectados por lote, para el primer lote, como se señala en el cuadro 

1-A, un total de 35 bastidores de cria de los cuales 9 se encontra -

ban afectados, esto es un 26 % de 1nfecci6n. P~ara el segundo lote,

cuadro 1-B 35 bastidores de cria de los cuales 10 ~e encontraban 

afectados, esto es un 28.5% de infecci6n, el tercer lote, cuadro 

1-C 25 bastidores de cria de los cuales 13 se encontraban afectados, 

esto es un 52 % de infecci6a, el cuarto lote que tenia la funci6n de 

testigo, cuadro 1-D, 25 bastidores de cria de los cuales 11 se enco~· 

traban afectados, esto es un 44 % de 1nfecci6n. 

En_el segundo mu~streo (post-tratamiento), para el primer lote,cuadro 

2-A an total de 35 bastidores de cria de los caales 2 se encontraron 

afectados, lo que da un nivel de infecci6n de un 6 %, para el segu~-
. . 1 . 

do lote, cuadro 2-B un total de 33 bastidores de cria de los cuales-

2 se encontraron afectados, lo que da un nivel de infecci6n de un 

6 %, el tercer lote, cuadro 2-C, un total de 24 bastidores de cria -

con un nivel de infecci6n de un O%, el cuarto lote(testigo), cuadro 

2-D, un total de 26 bastidores de cria de los cuales 23 se ~ncontr~

ron afectados, lo que da un nivel de infecci6n de un 88.5 %. 

En los cuadros 3 y 4 se señala el nivel de infecci6n de los lotes de 

colmenas por el ndmero de bastidores de cria totales y sanos obten!

dos durante el transcurso de las aplicaciones de la soluci6n alcoh~

lica de prop6leos y las revisiones hechas en el lote testigo. 

El nivel de infecci6n de los cuatro lotes comparativo pre y post-tr~ 

tamiento es señalado en las gráficas 1 y 2. 
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NIVEL DE INFECCION DE LAS COLMENAS 
EN EL PRIMER MUESTREO ( PRETRATAMIENTO ) MEDIDO EN % DE 

BASTIDORES DE CRIA AFECTADOS; ( Cuadros 1-A, B, C, D ) 

CUADRO l-A 

LOTE i Via de aplicac16n de la soluc16n alcoh61ica 

de prop6leo en jarabe de azúcar en alimentador interno. 

Colmena No. de Bastidores No. de Bastidores (%) 1nfecc16D 

de cria de cria enfermos 

1 7 2 28 

2 7 3 42 

3 7 2 28 

4 7 1 14 

5 7 1 14 

TOTAL 35 9 26 
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------------------------------------------------------------------

CUADRO l-B 

LOTE 2· Via de aplicac16n de la solaci6n alcoh611ca de 

prop6leo en jarabe de az~car por aspersi6D de los bastidores de cria. 

Colmena No. de Bastidores No. de Bastidores (%) iftfecci6n 

de cria de cria enfermos 

1 7 2 28· 

2 7 2 28 

3 7 3 42 

4 7 2 28 

5 7 1 14 

TOTAL 35 10 28.5 
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CUADRO 1-C 

LOTE·3 __ Via de ap11cac16n de la soluci6n aleoh611ca de 

prop6leo en pasta de azúcar glass y miel a la entrada de la piquera. 

Colmena No. de Bastidores No. de Bastidores (%) 1nfecci6n 

de cria de cria enfermos 
' 

1 5 3 60 

2 5 2 40 

3 5 '3 60 

,. 5 3 60 

.5 5 2 40 

TOTAL 25 13 52 



CUADRO I-D 

LOTE 4 __ TESTIGO 

eolmena No. de Bastidores No. de Bastidores (%) infección 

de cría de cría enfermos 

l. 5 5 100 

2 5 1 20 

3 5 2 1¡0 

4 5 2 40 

5 5 1 20 

TOTAL 25 11 44 
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NIVEL DE INFECCION DE LAS COLMENAS 
EN EL SEGUNDO MUESTREO ( POST-TRATAMIENTO ) MEDIDO EN % DE 

' BASTIDORES DE CRIA AFECTADOS. ( Cuadros 2-A, B, C, D ) 

CUADRO 2...;A 

.. 
LOTE 1 Via de aplicaci6n de la solución alcoh61ica 

de prop6leo en jarabe de az6car en alimentador interno. 

Colmena No. de Bastidores No. de Bastidores (%) infecci6n 

de cria de cria enfermos 

1 6 1 ·l.? 

2 6 1 l.? 

3 7 o o ,. 7 - o o 

5 7 o o 

TOTAL 35 2 ' 6 
' 
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CUADRO 2-B 

LOTE 2· V!a de aplicaci6n de la solaci6n alcohólica de 

prop61eo en jarabe de az6car por aspersi6n de los bastidores de cria • 

. 
Colmena No. de Bastidores No. de Bastidores (%) infecci6n 

de cria de cria enfermos 

1 6 1 1? 

2 ? o o 

3 6 1 17 

.. 7 o o 

5 ? o o 

1 

TOTAL 33 2 6 
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CUADRO 2-C 

LOTE 3 __ Via de apl1caci6n de la soluci6n alcohólica de 

propóleos en pasta ·de az6car glass y miel a la entrada de la piquera. 

Colmena No. de Bastidores No. de Bastidores <%~ infección 

de cria de cria enfermos 

1 .5 o o 

2 6 o o 

3 3 o o 

4 .5 o o 

.5 .5 o o 
\ 

TOTAL 24 o o 



' 

CUADRO 2-D 

LOTE 4 __ TESTIGO 

Colmena No. de Bastidores No. de Bastidores {%) infecci6n 
de cria de cr:ia enfermos 

. 
1 6 6 100 

2 6 6 lOO 

3 4 3 75 

4 4 4 100 

5 6 4 66 

TOTAL 26 23 88.5 
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CUADRO 3 

NIVEL DE INFECCION DE LOS LOTES 

DE COLMENAS MEDIDO POR EL NUMERO DE BASTIDORES DE CRIA 

N~mero de aplicaciones de la solaci6n alcoh6lica de prop6leos 

1 2 3 4 5 6 

LOTE BC BS BC BS BC BS BC BS BC BS BC BS 

1 35 26 34 26 34 29 33 29 33 31 33 31 

2 35 25 33 22 34 26 35 29 34 29 33 31 

3 25 12 23 .12 22 15 23 19 25 24 24 24 

CUADRO 4 

NIVEL DE INFECCION DEL LOTE 

TESTIGO MEDIDO POR ~ NUMERO DE BASTIDORES DE CRIA AFECTADOS 

N6mero de revisiones 

1 2 3 4 5 6 

LOTE BC BS BC BS BC BS BC BS BC BS BC BS 

4 25 14 23 9 24 7 26 5 26 5 26 3 

1 

BC : número de bastidores de cria 

BS • número de bastidores de cria sanos 
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V DISCUSION 

La loque Americana es la enfermedad m&s molesta de las abejas, 1 es 

responsable de grandes p6rdidas para la apicultura, ya que esta es

una enfermedad que existe en todo el mundo, no hay ninguna zona en

que se practique la cria de abejas con cierta intensidad que este -

libre de esta infecci6n, ademis de que es una de las más dificiles

de erradicar. 

Los principales motivos de la presente investigac16n. fueron los de -

probar el efecto antimicrobiano del prop6leos sobre el Bacillos la~

vae, bacteria G~am + causante de la loque Americana, enfermedad que

actualmente se combate con sulfas 1 antibi6ticos o con la quema t~ ..:. 

tal de los apiarios en casos graves, ademis de eliminar la posibili

dad de los residuos de antibi6ticos sint6ticos en la miel. 

L"indenfelser (1968), prob6 el efecto del prop6leos para el con~rol

de loque Americana reportªndo su efecto en soluci6n aicoh6lica (5.., 6) 

M~ Mlagan 1 Sulimanovie (1981), demostraron tamb16n el efecto de la

soluci6n alcoh6lica sobre el Bacillos larvae en ensayos de control -

(15),además de que muchos investigadores han demostrado su efecto 

sobre un gran n6mer~,de bacterias,hongos 1 algunos virus. 

. . 
Para la realizaci6n del presente trabaj.o se utilizo un apiario fol:--

mado por 20 .colmenas tipo Jumbo, las cuales se_'.dividieron en 4 lotes 

de 5 colmenas cada uno, 3 para ensayar nuestro tratamiento 1 1 lote

testigo. Se realiz6 la infectaci6n y los ensayos de tratamiento se -

iniciaron 6 dias despu6s de realizar la infectaci6n, se dieron 6 

aplicaciones con la soluci6n alcoh6lica de prop6leos por 3 difere~ ~ 
tes vias con un intervalo de 6 dias entre cada una. 

Los resultados de los ensayos de tratamiento nos muestran en su pr!-
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,mer muestreo (pre-tratamiento)., en el Lote No. l. un porcentaje de i!! 

fecci6n de. nn 26 ~- ( cuadro 1-A ) , en el lote No!. 2 an 28.5 • 

( cuadro 1-B ); y en el lot~ No. 3 de un 52~ ( cuadro 1-C ), dete~

tándose un promedio de infectaci6n de estos 3 lotes de un 36 %. 

E1 menos afectado fue el lote No. 1 con un 26 % de infecci6n, y el 

mis afectado fue el lote No. 3 con UD 52 % de infecci6n. ( Grafica 1) 

En el lote No. 1 que recibi6 la soluci6n alcoh6lica de prop6leos en 

alimentador interno el nivel de infecci6n promedio (post-tratamiento) 

de los· bastidores de cría bajo·de un 26 a un 6 ~'lo cual indica una 

disminuci6n del nivel de'infecci6n de un 77 ~., ( Cuadro 2-A ). 

El lote No. 2 que recibi6 la soluci6n alcoh6lica de prop6leos por 
aspersi6n de los bastidores de cria, el nivel de infecci6n promedio~ 

( post-tratamiento ) de __ 1os bastidores de cria bajo de 28.5 a 6 %, -
lo cual indica una disminuc16n del nivel de 1nfecci6n de UD 79 %, 
( cuadro 2-B ) ,. 

" 
El lote No. 3 que recibi6 la soluci6n alcoh6lica de prop6leos eD 

pasta de miel y az6cár glass, el nivel de 1nfecci6n promediÓ de los

bastidores de cria ( post-tratamiento ) . bajo de un 52 a un ~ %•· ·1o -

cual indica una disminuci6n del nivel de 1nfecci6n de un 100 ~' 
( cuadro 2-C) ( Grafica 1,2) · 

De los 3 lotes de colmenas tratadas la mayor disminu_~6n de la i~ -

fecci6n se observ6 en el lote No. 3, la cual fue de un lOO % , y la

menor disminuc16n en el lote No. 1 que fue de un 7? %·;· lo cual hace

que la via de administraci6n mejor para su aplicaci6n en colmenas 
infectadas sea esta. ( Grhfica 2 ) 

El lote N~. 4 TESTIGO, presento en su primer muestreo un porcentaje-
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de infecci6n de un 44% ( cuadro 1-D ), porcentaje que se elevó al -

final del experimento a un 88.5% ( cuadro 2-D ), lo que nos demue~

tra que la infecci6n se incre~enta gradualmente eD este grupo de co! 

menas no tratadas. ( grlficas 1 y 2 ) 

Los muestreos realizados durante el desarrollo del trabajo tanto de

los tres lotes a tratar como del lote testigo, nos indican en los 

pr~meros como el nivel de infecci6n va disminuyendo gradualmente COA 

forme se va realizando el tratamiento y como el nivel de infecci6n -

va aumentando en el lote de colmenas no tratadas. ( caadro 31 4 ) 

Aunque no es parte de nuestro objetivo. principal el de comparar co~

tos de nuestro tratamiento con el de antibi6ticos comerciales porque 

no se realiz6 en este ensayo, se presenta una anotaci6n del costo 

por aplicaci6n de la soluci6n alcoh6lica de prop6leos en sas 3 dif~
rentes vias de aplicaci6n y tambi~n del costo por tratamiento con -
sulfas y sulfas combinadas con terramicina. 

El· costo por colmena por aplicaci6n para el primer lote fue de 207.00 

por concepto de jarabe de az6car, alcohol al 70 % 1 prop6leos. 

P~ra el segundo lote el costo es igaal. 

Para el tercer lote el costo por aplicaci6n por colmena fue de 322.00 

por concepto de pasta de miel y az6car glass, alcohol al 70 % y pr~
p6leos. 

Sulfatiazol (1 sobre de 5 gramos por ·colmena)_, un costo de 400.00 

por colmena por tratamiento, debiendo realizar varios tratamientos -

con un intervalo de 10 d!as mientras subsista la infecci6n. 

Sulfatiazol combinado con terramicina (Apisulid V!. taminado), 1 sobre 

de 5 gramos por colmena por tratamiento un costo de 250.00 debiendo

repetir el tratamiento cada 10 a 15 d!as mientras subsista 1~ iA 

fecci6n. 
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VI CONCLUSIONES 

Basandose en los resultados obtenidos en loe Ensayos de Trata -- .-
miento para probar el efecto de la soluc16n alcoh6lica de prop6leos-

sobre el Bacillos larvae que fueron positivos se establece pues el -

prop6leos como un ant1bi6tico natural, el cual presenta todas las' -

cualidades para entrar en la lista de la apiterapia natural, ya que

es una sustancia enteramente natural, que no sufre ninguna manipul~

~i6n, 'salvo la que se necesita para su extracci6n, además, de que 

esta desprovista de toxicidad y no tiene efectos perjudiciales. 

S~stancia que además se ha encontrado efectiva en pruebas de labor~

torio contra gran n6mero de bacterias, hongos y alguno·s virus y que

algunos investigadores la han presentado de gran interes para el trª 

tamiento antiinfeccioso siendo este comparable con la penicilina, 

ampicilina y cloranfenicol. (?) 

El propóleos se presenta de esta manera como un exelente producto de 

la colmena por su efectividad como antibi6tieo natural ya que tiene

un uso potenciai para combatir gran n6mero de infecciones tanto eD -

medicina humana como en veterinaria. 

Además de estar desprovisto de toxicidad y de no causar efectos pe!:~ 

judiciales se puede· utilizar como se demuestra en el presente traba-. -
_jo en el tratamiento de enfermedades infecciosas propias de_ las'ab~

ja~omo lo es la loque Aaericana, loque Europea {~) , eliminando con 

ello la posibilidad del peligro de los restos de antibi6ticos sintf

ticos en la miel y que ·puede ser fácilmente extraido por el propio -

apicultor en sus colmenas disminuyendm con ello las grandes pérdidas 

que a la apicultura causa esta enfermedad. 
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VII RESUMEN 

L~e abejas emplean el prop6leo para restringir la entrada de 

intrusos y otros objetos indeseables a la colmena como una forma de

protegerse, adem§e de que ~ate tiene un efecto antis~ptico en la co! 

mena tanto bactericida como bacterioetático, eliminando con ello los 

lugares que sirven de refugio a los microorganismos tanto de las pl~ 

gas como de depredadores. 

Durante los &ltimos aftos el prop6leo se esta empleando en gran ese~· 

la ·tanto en la terapia humana como en la terapia veterinaria ya que

se le han descubierto propiedades importantes como 'lo son: antibi6t! 

~as, cicatrizantes, anest~sicas, antiinflamatorias y como agente 
' 

inespecifico el cual estimula los procesos de la actividad inmunol!-

gica y la nutrici6n normal de los tejidos. 

Easayos de laboratorio han puesto de manifiesto que el prop6leos 

ejerce un efecto extraordinario en las bacterias G~am + y - • 

L~ loque A~ericana es una enfermedad muy grave de las larvas de las

abejas, el agente patol6gico de esta enfermedad es 1a bacteria 

Gr.am + Bacillos larvae form~dora de esporas; una de las mis costosas 
y dificiles de erradicar. Se ha probado el efecto del propóleos sobr~ 

el Bacillos larvae éon la finalid~d de poder eliminar esta enfermedad 
por medio de prop6leos y con la perspectiva de atilizarlo en ·el ~ra::. 

tamiento de loque Americana en abejas. 

Con este fin se han utilizado colmenas infectadas con loque America-
-··. 

na,la infectaci6n se realizó al rociar los bastidores de,cria ·con 

jarabe de az6car el cual contenia larvas afectadas por el B~cillus -

larvae y tratadas despu~s de manifestarse los sintomas de.loque Am~

ricana con solución alcohólica de propóleos, utilizando lOO ml. de -



soluc16n por colmena por apl1cac16n, utilizando 3 vias de aplicaci6n 

en jarabe de azúcar en alimentadór interno, en jarabe de azúcar por

medio de aspersi6n de los bast~dores de cria, en pasta de miel y az6 

car glass colocada a la entrada de la piquera, siendo este 6ltimo m! 

todo el m§s aceptable ya que redujo el nivel de 1nfecci6n a un 100 -

por ciento en colmenas infectadas. 

Los ensayos demostraron el efecto positivo de la soluci6n alcohólica 

de prop6leos sobre el B'cillns larvae as! como la posibilidad de su

empleo en la lucha contra esta enfermedad. 
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