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IN T R O D U C C'I O N 

Las micosis d1a con dia adquieren mós importancia 

para la ~picultura por ser una enfermedad prócticamente -

descono cicla pera la gran mayoria de los apicultores~ pol'"" 

caracteristicaa naturales en los honaoo y su medio de re-

producci6n como son las esporasg nos resulta una enforme-

dad difi6il que se nos presenta en forms persistente afio-

con añoo 

Si agregamos a estt1 que el apicultor en !:Jll d8BCf!. 

nacimiento propicia la difuci6n de la enferm2dad dentro -

de su mismo apiario al hacer cambios de bastidnrcs ~e una 

colmena a otra, ocasionando con ésto que colmnnau sanas -

se vean invadidas por las esporas y esp2rando un foctcr -

de strees para presentarse en forma rnalignn 6 asociada a-

otra enfermedado 

Tombién tiene gran i"portancia El qJ~~~~~ 
que la apicultura migratoria dentro de el mismr.t,.~}4.Y'tlrHfL.;l)~ 

9~j~~~.J/{::~~· 
apicul toreG de otros estadOS que t:r8en SUS COl!118f'!{]!": '2Q': ~"' 

l<Js etapas críticas ele los m¡~ses de ma¡·zo. ···~1 ~i\~C;Ytf ~ • a u.~. . .J. ~ ¡¡'"'' 10 ... 
:iü A•:: .. Y·.'· 

11 ticrnpo de secas" con Ésto ya esparcieron en ·~>:0,df~;\f2l;:é.':"".: 



6rco las esporas, tenemos otros factores que agravan 

un poco ma1::1 la si tuaci6n ya tan crítica, la gran ca.D. 

tidod d2 colmenas rGsticas, que son en su mayoría --

t:rasr.d.sorGs de mucllaa enfermedades entre élJ.as las -

Las p~rdidas ocasionadas al apicultor son -

gastas en m~dicamentosP escasa producci6n de mielv -

colmenas pobres, poca producci6n de nuevos núcleos -

y p§rdidos totales de colonias completas tanto por -

enem:l~::oa naturales dt: las abejas como par la enfeme-

dad mismao 

1'1 E D I O G E O G R A F I C Do 

El estado~de Colima tiene la forma de.un ~= 

triángulo is6seles, teniendo como base el océano Pa-

cifico y como verticales el VoleAn de Fuego Colima y 

los ríos Morabasco hacia el estado de Jalisco y el -

Coahuayan~ hacia el Estado de Michoac~n~(11) 

Limitando al Nortev al Este y Oeste con el -

Estado le Jalfsco; al 

de Michoacln ~ ai Sur 

Este y Sureste con el Estado -

con el Océano Pacifico (11)a 

/ 
) 
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La Capital del Estado est~ a 508 Mts. sobre el ni~ 

vel del mar.(11) 

Se encuentra ubicado en la regiónSuroeste de la R~ 

póblica Mexicana entre los 18C 41 1 10" y los 19C 27 1 --

20" de latitud Norte ·y entre los l03Q 30' 20" y los 

1040 37' lO" de latitud oeste del Meridiano de Green- -

wich.( 11) 

La Superficie del Estado es de 5,205 Km2. ocupa el

vigésimo ·octavo lugar en extensión territorial, sumánd,g_ 

se a la anterior cantidad 221 Km2. que corresponden al-

archipiélago de 'Revillagigedo.(1~) 

HIDROGRAFIA.- Los principales r!ris son: 

El Coahuayana, El Armeria, el Chacala 6 Marabaaco, El -

San Palmar, el· San Jerónimo, el del Frijo, el de Colima, 

el Salado, el de la Estancia, las Grullas.(11) 

Lagunas.- La de Cuyutl~n, €1 Calabazo, La Joya, -

Las Guatas, Alcuzahue, Amela, San Pedrito, Ojo de Mar, -

El Obispo , Palo Alto, Pastores, Carriza11llo.(~1) 
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OROGRAFIA.- Le recorre una importante deriwa

c16n de la Sierra Madre Occidental, que entra en El 

Estado por un lugar llamado Barrancas, situado a1 -

Sureste, en el.l!mite de los Estados de Jalisco, M! 

choacán y Colima, la cua~ se extiende hacia el S~

y Norte rodeando una gran extensi6n que se conoce 

·como el Valle de Tecomán.(11) 

Fr!:o ' ...... ·· .. ·.,., · ',.' · ~ !·; '' '· ~ : '"' ~ ! 1 ,_ .... _ - # •• - ••• : ' ...... 

Climas. 
Jemplado 

C~lido 

Cálido ardiente { 17 ) 

T~mpera~ura medio anual ••• ~ ._24.Sc C 

Humedad media anual • • • • . .- . 70% 

Evaporaci6n media anual • • • • • .6.25 m. 

"' . 1 

·')Mañana • • • nor noreste 
4 

Vientos domin,antes .. • ,. Tarde • • • Sur Sureste 
1 

) 

Velocidad med~a del viento • .. • • 0.9 mts/sego 

Precipitaci6n pluvial media anualo .. 800=1400 mm 

Precipi taci6n pluvial máxima en 2l• hrso ., 250 mm 

Promedio horas luz díao o .. o o o o .. o 14 hrso(l7) 

i'¡ 

\ 
\ 
\ 
1 

\ 
\ 
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A S C O S P H E R A 

HISTORIAe- El Agente es el hongo conocido antes con 

el nombre de perocystis apis y que se clasificó en 1955-

duntro de la familia de Ascospheraceas por L.S.Olive y-

C.F. ~piltoir y que ahora ha sido llamdo asposphera apis 

po:c t •<1DEcn Ex Clausz¡:m, Olive y Spil toir., (19) (16)(21) 

Hace morir exclusivamente la cria de las abejaso 

La enfenH:;Uí1f.i f'ue observada por primera vez por --

Priecs ~n 1911. El trabajo fue realizado también por - -

' Clauszen quien se tom6 como meta identificar y estudiar-

el hongo y su desarrolla.,(21) 

Desde el punto de vista siatemico Clauszen clasifi 

c6 E:Bte lrr::vp drmtro de la cr.rí:GIJClL'Ía de Entomophtorees ... 

y por Úc; :, · t..: .. tl:t1i6n llamado H::;:::UdGtis J.U veto (21 )\ 

Mas corrl~ Masaen, Varitschak y Maurizio entre ~tros 
se ocuparon de su estudio ':.:'~:·;l~;i: ·· ,! • .,(21) (19 ) ( llf\) 

1 ¡ 
i 
i 

¡'' i \' 
La ascosph:;ra apis es heterotalico,, querir:;ndo!de-

! ! 

cir ~sto que da un ~ic~lio ~~sculinn 



trcin, 

\ en su 

6 

\ 

Cuando dos micelios d~ sexos opuestos se enpuen · 
./ 
1 

éstos 1 ~e sdhlercn fuertr2mente el uno al otro y-
1 ' 

punto!de contacto producen hifas laterales en -

las que se forrnan finalmente los e.lr~ment[js se~<Liales. 

En el lado femenino de ¿stcs eatón los Oogonies-

hinchados en forma de esfera y en el lado masculino -

los antheridies mas pequeftos, cil1ndricos y enrolla--

dos que vierten su contenido dentro de los Oc~cnieso-

(21 ) 

Tan pronto como que el Oogonie también llamado

quiste 6 cuerpo fruct!fero t~rmina su desarrollo su -

cubierta se vuelve de un color café verdoso y grue--

so( 21 ) 

Bu contenido aparece como masas protoplasm~ti-

cas esf~ricas, rodeadas pot membranas, los asques que 

encierran las esporas son distintos unos a otros. De.!! 

tro de cada oogonie y dentro de cada asque se encuen-

tran 50% de esporas masculinas y 50% de esporas feme 

ninas. Las esporas son de cubierta delgada, fuert~men 
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te refringentes, casi incoloras~ apenas un poco ca
(" 

' fesosas dentro d~ la masa. Su forma es ligeramente-
"-, 

alargada, su tamaflo aproximadamente de 3.2 por 1.8-

micras.(21) 

Antes de la germinaci6n,·la espora se trans-

forma en una esfera de 5.8 micras que después de 24 
.. 

horas da un pequefto rnicellri de crecimiento rlpido,-

raramente da lugar a dos ( 21 ) 

MAURIZIO demostr6 que fuera de la forma de -

"pequeftas fructificaciones" descritas por Clauszen

hay una forma de grandes fructificaciones, las dos-

. no se distinguen el uno del otro, solamente por su-~· -

forma ya reconocible por el ojo humano pero también 

porque tiene un desarrolló igualmente diferente des 
• ' . 

de muchos puntos de vista. En las dos formas, los -

cuerpos fructiferos maduros se encuentran hinchados 

por los asquea, los cuales son de un color gris ve~ 

doso y muy redondos.(l4) 

Dentro de la forma de pequeftas fructificaci~ 
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nes que en los otros ( los grandes) que son ovales 

6 piriformes de color negro obscuro. La capacidad-

de producir estos cuerpos fruct! fe ros parecen ser- ·1 

constante en las dos formas. Las dos pueden igual

mente de fprma primaria 6 secundaria siendo la for 

ma de pequeñas fructificaciones las que comunmente 

son las primarias.(l4 ) 

Laa medidas comparativas del tamaño de los 

cuerpos fructíferos dentro de las dos formas son -

las siguientes: para los pequeAos; 49.6 micras a -

82.1 micras (promedio 65.9) y para los grandes 88.4 

a 168.5 micras (promedio 128). Los experimentos -

cruzados entre las dos formas han fracazado. En -

las dos formas las características de las dimensiD 

nes son totalmente diferentes para ambas. Los ele-

mentes cosechados de las momias de las larvas dan-
1 resultados un poco superiores a los de los culti-

vos. (ll~ ) . 

1 



1 
.,. -9-

Dentro de torlas las faces de desarrollo, el ~ 

factor temperatura juega un papel escencial4 La te~ 

peratura 6ptima pa~a la formaci6n de los cuerpos 

fructiferos es diferente para los dos tipos, las -

c~lulas grandes de fructificaci6n prefieren las te~ 

peraturas bajas (11 a 25 grados cent1grados) con un 

6ptimo de 20Q Comientrss que ·el otro prefiere temp~ 

rsturas muy elevadas entre los l5Q y 37C C con un -

6ptimo de 30g Co{l4) 

La temperatura causa influencia tambi~n en -

el tamaño de los cu2rpos fructfferos, las pequeñas

se forman me_jor a la temperatura que reina en la --

colmena, mientras que las grandes se desarrollah .. -

mas fácilmente a la temperatura ordinaria del local. 
1 

Estas diferencias explican el hecho que dentro de ~ 

los panales mandados al Laboratorio para la Invest! 

gaci6n y disgn6st1co, se han encontrada raramente -

en estas formas de grandes fructificaciones y por -

los que se ignoraba su existencia. Solo después de-
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haber conservado el panal un cierto tiempo a la tem-

peratura de el Laboratorio se descubrieron los cuer-

pos fructíferos grandes tambi~n llamados secundariaso 

(14 ) 

Las dos formas manifiestan igualmente cierta 

diferencia en su capacidad de fermentaci6no 

C H A L K B R O O O 

El organismo causal de la enfermedad se ha ~ 
) 

determinado en los EEoUUo solo desde l.96á (H'itchc'ock ·' ...... 

y·Christensenp 1972) y en Canadá desde 197l(Gochnaverv 

hughes v corner, 1972) aunque es muy posible que la= 

enfermedad no haya sido reportada durante algunos ~

aftas antes de el diagn6stico laboratorial positivoo-

( 1 ) (4) (6) (10) (12 ) ( 20 ) 

El agente causal es el hongo ascosphera apis 

(massen ex claussen) Olive E spiltoiro(l9) (21 ) 

· Las enfermedades de tipo micoticas ge~e~almen · 
. -

te prevalecen en condiciones frescas v húmedaso Por~ 



esta raz6n, el chalk brood se encuentra mas .comunmente 

en la primavera y en el verano en sus primeras semanas. 

En algunas colonias el chalk brood puede encontrarse dg 

rante todo el verano.( 4 ) ( 12 ) 

las colonias raram~nte mueren de la enfermedadw 

pero en algunos casos la cantidad ·de miel producida pug 

de reducirse. ( 1 ) ( 12 ). 

la suceptibilidad al chalk bread está en su --

máximo cuando las larvas tienen más 6 menos 4 d1as(ba1-

ley 1967) los restos de las larvas enfermas pueden en-- . 

centrarse en celdillas operculadas 6 sin opercular. _laa 

larvas mas efectqdas se encuentran en la etapci e~tendi-
·-< • ~ ,- • " 

da, aunque algunas también en la etapa enrollada .• (12 ) · 

El color de las larvas afectadas varía debido-
• 

a la presencia de los cuerpos fructíferos de el hongo.

Larvas blancas, momificadas son muy caracterfsiicas en

esta enfermedad, por lo tanto el nombre resultó en - --

chalk broodo(l2 ) 
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El colar blanca es debida a las micelios de el -

hqngo, si los cuerpos fructiferos se encuentran presen-

tes, lms larvas momificadas podrán aparecer moteadas --

con manchas grises 6 negras oC4 ) 

En algunas casos 1~ larva entera puede ser ne- ~ 

gra. Las momias se retiran fácilmente de las celdillas

y tienen una consistencia como de esponjao(1 ) 

La enfermedad de chalk brood se encuentra mas ca-

munmente en los bordes exteriores d~ el panal de crian-

zao( l ) ( 4 ) ( 6 ) ( 10 ) ( 12 ) ( 20 ) 

Por esta razón se crev6 que los zánganos eran -= 

mas suceptibles a la enfermedado(l ) ( 4 ) ( 6 ) ( 10 ) 

( 12 ) ( . 2 o ) 

Ahora se cree que cuando se unen las colonias ·:de·· 
' .- _ _,..·- _. ~--: ~- -..::. · .. ' 

bida al frie~ la población de abejas adul tes ·nb' e~s."c:EI~it- · 

temperat:·Q·~~~~:,_;i~. ficientente numerosa para mantener la 
1 . . 

crianza ideal en las bordes exteriores de la crfa¡; (20) · ... ·.· . -

. ·~-. 
Consecuentemente la enfermedad aparecerám9ei ce= 
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(_ 

munmente en la cr1~ que 

general se incluyen los 
. "'---, 

no i~a'proteglda, en esta por lo 
/\ . . 

z6n/guno~, o ( 20 ) ( 12- ) 

Cuando la enfermedad afecta grandes nómeros de --

larvas, restos momificados pueden encontrarse a la entra-

da de la coloniao( 12 ) 

El chalk brood es trasmitido por via de comida -~ 

contaminada.( 12 ) ( 20 ) 

""··~· •"• ... '··va 'infectada· la colonia, las esporas de el hongo ... 

pueden permanecer viables en el panal sin causar enferme-

dad alguna. Cuando las condiciones para que las esporas -

germinen son favorables, la enfermedad puede reaparecer ... 

(12 ) 

El hongo también puede sobrevivir en la tierra y-

de alguna manera pasar a la comida y la miel de lás abe--

jaso( 20 ) 

El chalk braod raras veces es lo suficientemente-

serio para requerir tratamiento, no se ha registrado en -

los EE. UUo ningón agente químico terapéutico contra la -



enfermedado( 20 ) 

En casos severos, el panal afectado puede reti-

rarseo( 20 ) 

Sin embargov en la mayor!a de los casosv las la! 

vas enfermas son quitadas por las abejas limpiadoras y

la colonia aparentemente se recupera espontfmeamenteo"""" 

( 12 ) 

Com~ el clima fr!o y h6medo favorece el desarro-

llo de la enfermedad, las colmenas deben .. colocarse .. oe .":' .. 

manera que se evite la acumulaci6n de humedad en las t! 

blas inferioreso A veces al hacer mas grande la entrada 

d~ la colonia, ~stas pueden ayudar a la ventilaci6n de-

la misma y también\ ayuda a secar la coloniav. sobre 'todó ·~·· 

despu6s de la pres~ncia de lluviao( 12 ) 

P A T O G E N I A 

Esta enfermedad existe expontáneamente de manera 
. 1 1 

esporádicap a merudo asociada 8 lo que en SUS dos for=-

mas de :resentac~6n\, de cría hinchada en forma :de saco o 

Los conocimiento que encontramos dentro 
1 

1 

de •t tema -
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dentro de la Literaturap no nos peJ:>miten saber cual es 

la extensi6n de la anfermerlad, dentro de cuales condi~ 

cienes se encuentren las colonias afectadaso(l2) (20 ) 

En lo que concierne a la estaci6ng la enfermedad 

aparece de marzo a octubre~ con un máxima de mayo 6 al 

comienzo de el VeranooC 12 ) ( 20 ) 

La cria de aspecto enyesado puede como se expll

c6 en las condiciones de desarrollo de las das formas-

de fructificaci6n~ desaparecer aparentemente 6 persis

tir en la colmena durante años ( 3 ) 

Como el hongo inverna dentro del intestino medio 

de las abejas, tanto como en la mielg uno debe de con

tar con manifestaciones nuevas de la enfermedad al afio 

siguienteo( 3 ) 

1 

Su evoluci6n es generalmente benigna 9 dentro de-

raros~casos solamente, lleg 2 a debilitar las colonias-

6 a causar da~os seriosg por lo contrario es raramente 

incidiosa y ten~so ( 3 ) ( 12 ) ( 20 ) 
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La cria de aspeqto enyesado es una enfermedad 

transmisible 9 pero desde un punto de vista de contagio 

na se puede comparar con otras enfermedades transmisi-

bles, tales como la loquev lo ascariosiso(l2) ( 20 ) 

La consistencia semirlura 6 dura de las larvas --

muertas hace para las abejas de la limpieza mas ·r~cil-

el trabajo de retirar las larvas que est¿n muertas que 

aquellas que murieron por laque, en la que los agentes 

pat6genos son infinitamente mas numerosos que aquellos 

que se encuentran en una momia invadida por hongoso g-

{ 12 ) ( 20 ) 

Al momento que uno se encuentra examinando la-

cría momificadap el número de larvas atacadas por la e 

enfermedad no permite el aprecio exacto de la misma en 

Maürizio ha establecido que además de las larvas 

que se encuentran alteradas, existen aún otras-que ya-

han sido atacadas por el hongo y que exteriormente BP.§l 

recen normaleso( 14 ) 

-===;Estos casos de enfermedad 

/ 
1 

secun\:iarios~ 
! 

1 



1 7 

se hacen evidentes cuando uno conserva durante varios 

d!as, fuera de la colmena, ·a la temperatura de el Labor_!! 

torio, el panal mandado a examinar durante este tiempo -

la cr1a de aspecto normal y sin operculo se ha.momifi~a

do, uno puede tambi6n obtener cultivos de hongos al po-

ner grandes larvas aparentemente sanas ,6 larvas j6venes

·vivas en agar lavadura de cerveza. Estos hechos prueban-

que Ascosphera Apis se encuentra en colonias que no man_!. 

fiestan ningún signo de enfermedad y que son aparenteme!l 

te mas extensivas de lo que uno pudiera suponer, por las 
l. .' tl''"l~n-.r. ....... --. ': ~~ ~"··· r.··~ w-r-::• ~r·!' t. : .. r•t r ~~·:r'·• r...Jr l~ • • o•·:: ;· · -~· ~ •. •-·-· ..-11!, •-,.11! •: 1 

manifestaciones primarias existentes.( 14 ) 

Aún asi el panal limpiado por las abejas aparece 

normal y da la impresi6n de estar sana, uno ~ebe-de con-
·:::::::~-==--=---=·-:. 

tar siempre con el hecho de que €sta que ~o ha sido toci 
' da por las abejas limpiadoras podría haber gérmenes pat~ 

genos que "duermen" lo que quiere decir que las .formas -
. ~ 1 . ' 

de grandes fructificaciones, las cualesir.o son aparentes 
1 • i . 
i )! 

como enfermedades secundarias, excepto después 

!, t 1 , t. f 1 . cr1a se encuen re por a gun 1empo uera de ls 

\ 
de que la 

1 
colmena o= 

1 

(1~ ) 

. \ 

. 1 
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( 1 ·, . 
Maurizio ha podido demostrar por medio de ~ul-

- ( 1 1 . ( .• 

tixos ( agar~levadura de cerveza) que se pus~s abte--
"- ! ~ 

ner de la miel 6 de rasgados realizados en r2.l contenl 

do intestinal (especialmente en el intestino medio )-

de las abejas de las colonias contaminadasg La presen . -
===-::::::cia de ascosphera apis es cons·t;Jntr:; aún cuando el pa

·---.._ 

nal ha dejado de aparecer como "panal enfermo'', hace-

meses el hongo inverna de esta manera y la miel puede.>,:~ 

• ~- considerarse como una fuente directa de infestaci6n y 

~sta no altera la capacidad de desarrollo del hongo.-

(14 ) 

Borchert pudo demostrar que las esporas exis--
- - .... 

tentes en las larvas momificadas eran aún capaces de-

desarrollo despu~s de 15 años de conservaci6n: estas

esporas resisten la acc16n~del anhidrido sulfuroso 6-

la soluci6n acuosa del formol.( 15 ) 

Las observ~ciones tomadas de esta práctica ap! . 

rentemente prueban que la enfermedad es favorecida --

por la humedad en general, por ejemplo cuando el te-

rreno está embebido de agua· 6 cuando se alimentan con 
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miel diluidao( 15 ) 

.Las larvas momificadas, donde el volumen se dismi

nuye entre tiempos a razón de la 'evaporación r~pida de su

agua de hidratación, para quedar finalmente duras como pie 

drao Como el hongo tiene dos sexos la enfermedad toma dos

formas diferenteso Si la larva está invadida por micelios= 

de un solo ~exo, los cuerpos fructíferos no se pueden for-

mar y la cria atacada se vuelve blanca 6 blanco amarillen-

to ( 15 ) 

En el caso de invación simultánea por micelio ma~ 

culino y femenino,-se formarán en la superficie y en el in. 

terior cuerpos fructiferos 7 quedando el insecto atacadQ~en 

toda su superficie 6 en algunos lugares un color verde su

ciof sobre todo en las larvas mas viejaso ( 15 ) 

La enfermedad ataca sobre todo a la cr1a masculi-

na, probablemente por la razón de que el grado higrom~tri~ 
1 

co y la temperatura son mas favorables para su desarrollo 9 · 

·::::::'::::-:--.. -- · .... parte exterior de el panal que en el interior que e~ 

donde se encJ1;ntran las crías femeninas» es raro que lar-'

vas de 6brerise'6-_de ::Teinas se extingan salas. ( 15 ) 

en la 
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·. _,_~ ~~r···· 1 

! 
l 

SINTONAS DE LA COll'1E NA. 

Las larvas jóvenes infestadas se encuentran en 

forma irregular en la colmena y aparecen aún sanas. ~ 

Las larvas viejas se momifican dentro de las celdillas 

abiertas por las abejas 6 aún cerradas con sus opere~ 

·los, siendo éste generalmente normal~( 21 ) 

A veces, sin embargo se encuentran puenteadas ... 

6 ligeramente hundidasG Las que se encuentran momifia 

cadas han hecho por lo regular su capullo antes de mo 

rir y por el hecho de que éste no se adhiere al op~r

culo ni a la par.ed interior de la celdilla, uno puede 

sacarlos fácilmente con un~s pequeHas pinzas. En las-
_ . ., 

celdillas que no tienen opérculo abierto, las~rriomias

•hacen al sacudir el panal un ruido cómo maracas (como 

un clinquineo) y se caen de la colmena al quitar el -• 
opérculo. ( 21 ) 

En el caso de las larvas que no tienen opérculo 

6 que lo tienen en forma imcornpleta, las hifas del m! 

celia que llenan las celdillas, enseguida se extien-

den en forma importante, rayando la supérficie de la-

1 
! 
1 

l 
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estructura de el panal, formando -capas para luego unir- -~ 

se y sobre las cuales los cuerpos fructíferos pueden h!! 

cer~e en forma ordanada apareciendo corno pequeñas pla=-

yas. ( 21 ) 

No produce aparentemente rotura del op~ruclo -

hasta ahora intacto 6 de las paredes internas por las -

presiones d~ las hifas del micelior ( 21 ) 

· Cuando en algún caso excepcional los huevecilloa 

o larvas jóvenes son atacados por el hongo,.una parte

solamente de la celdilla se llena de micelios. Algunas-

veces las abejas encierran totalmente a las larvas in-

fectadas con cera, para evitar ·que ia enfermedad s~ ex-

tienda o ( 21 ) 

CONTAHINACION NATURAL. 

La contaminación natrural se hace por medio de -

esporaso Existen dos vias de penetraci6n a trav~s de la 

superfici~ del cuerpo 6 bien por la via digestivao Den-

tro de el segundo caso el micelio resulta de germinación 

de las esporas, atraviesan la pared intestinal y se ex-· 
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tienden igualmente dentro de el cuerpo donde final-

mente ataca la superficieo ( 21 ) 

' La muerte de la larva se produce según Ange= 

lloznicoud poco tiempo antes ó después de la operc:g. 

lacJ.Óno ( 5 ) 

Por Maurizio ésto hubiera sucedido solamente-

después de este hecho la trasmisión natural del age.!l 

te patógeno se hace a través de errores de orienta-

ción de las abejasp tanto como de el apicúltor 9 "?"" 

cuando éste cambia de una colmena a otra las pisos-

donde deja las residuos de el panalo( 14 ) ---

CONTAMif'JACION EXPERIMEfoJTALo 

Al poner en colonias sanas la cría enferma == 

alimentando al tener cultivos puras de 

larvas momificadasP uno puede-provocar 

en el panal de las abreraso( 21 ) 
1 

hongos 6 con 
~'. 1 

la enfermedad 

'¡ 
1 

' · Las larvas enf~rmas y viejas son sin embarga-

) precosme~te retiradas en gran parte de las celdi~ -
1 

/ 
1 

1 \ 
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llas 1por abejas limpiadoras. Es notab~e que despu~a 

de una contaminaci6n efectuada en otoHo, la colmena 

se ha enfermado en la primavera siguiente. En caso

de experiencias de este tipo las celdillas deberán

de observarse bien, especialmente los dlas siguien

tes 8 la opercul8ci6n ( 21 ) 

Maurizio ha demostrado por estudios histol6-

glcos la v!a seguida por la infestaci6n mic6tica.--

(14 ) 

Esta es por medio de el alimento. En el cuer

po entero de las larvas. ( 14 ) -- - -- --

-_-- r~aurizio pudo establecer que la colmena que -

Mo mostrara ninguna alteraci6n de color 6 comporta-

miento, pudo estar ya invadida por el parásito.(l4) .-
En la fase inicial el hongo se limita primer~ 

mente 8 la luz de el intestino y luego se extiende

en rayas alrededor de este 6rgano y en el cuerpo -

adiposo. ( 21 ) 
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Invade los onocitas los tubas de malpigio V ter"

mina por atravesar la cut1cu~a y sale al exterior de -

la larva, su crecimiento no se hace en la parte ante--

rior de la larva pero en su parte media ( la luz inte;!, 

· tinal) hacia s~ parte posterior • ( 21 } 

Aqu! los elementos de el hongo aparentemente se

acumulan en la parte baja de el intestino v ea ah! que 

nuevamente invade el tejido y luego la superficie de -

el cuerpo.( 21 ) 

As! como en las larvas exteriormente sanas pues

tas en agar ·levadura. _de cerveza, uno puede observar --
---,-~===---------

los-_ micelios que saJ-an hªbitualmente-:-pr1merb-oe=la· p~ 

te posterior mientras que la cabeza se excluye, este·

proceso está en favor de una contaminaci6n por mediD -

de la alimentadi6no( 21)) ·)¡ . ' 
t~aurizio / distingu~ cuatro periodos en el te 1ienm:~c~i_/(\\~~· que pasa entre/ la ooerculaci6n de las celdas y w _ 

1 ' 1 

miento de las Últimas retardadas, la primera comprelill',r:le 1 

los primeros 6 dias que siguen a la operculaci6n.( 1~) 
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La enfermedad se m~nifiesta sola y las abejas 

1 

rampen precosmente el op~rculo de la cria enferma, -

estos-6 d!as corresponden· a la larva el periodo de -

gran desenvolvimi~nto; las proninfas y los primeros-

dos dfas de la etapa ninfal du:eante el segundo perlE_ 

do; para la cria hinchada del s~ptino dia al noveno-

hay muv pocas celdas operculadas que no son notados-

· por las abejas y de las que ~llas eliminan su canta-

nidoo( 6 ) 

Durante el tercer periodo ( doce dias y para-

la cria hinchada el dia catorce) la temperatura de -

la cría no invadida bajo husta lQ ·e y durante la - -

cuarta (respectivamente los dias 13 y 16 ) la apertu 
~ - ~ 

ra de m~s -6 me~os de las retardadaso( 6 ) 

Las celdas son limpiadas por las abejaso(6 ) 

Estudios han comprobado que los huevecillos -

con aspecto enyesado es siempre la cria operculada -

la que muereo( 6 ) 

Maurizio nunca ha encontrado larvas enfermas-

entre las jóvenes ant~s de la operculaci6n, sin em--
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baruo tampoco ha encontrado momias t1picas de nin--

fBS'o ( 14 ) 

Algunas ninfas muertas que no estaban iMva-

dida~ exteriormente por 81 honoo pero que despu's -

provocaron presi6n en el agua levadura de cerveza -

se eliminaron regularmenteQ ( 14 ) 

Las mani festaciom;::; de la enfermedad se li-

mitan por lo tanto al tiempo de los primeros dias -

siguientes a la operculaci6n de las celdas y de la-

mu~rte de la cria que aparentemente toma lugar en -

la forma generEll entre el mornento de :ta füa!Joraci6n 

del capullo y la Última mucié:{ ~dE~ :Les o larvas o ( l~1 ) . 
Solo en casos excepcionales se retrasa has 

t~ la etapa ninfalo ( 14 ) 

DIAGNOSTICO BACTERIDLOGICDL 
1 

Este se hace por estw:ilr.. ;nicrosc6pic::r de = 

los cuerpos fructif~ros que se encuentran en las -· 
1 • 

larvas momificadase ( 6 ) 
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l8s envll:.!li/CJ.ri lf fác'l.1 \r;i 1a 
f 

anf8X'I:li,Udd 
/ 

reciente. ( 6 , 

En las '·1. . _;,.; const ~ ;:,_;.-[:::tt'··<iesde rtí:iCB mucho -

tiempo las cui: L :: ·.··· -~;; de lm; ; '·,\ · ,. ::.:: se hEm :roto v ya ·:~ 

na las encün:1. :¡.,: • 

y éstas pueden i 'lP;:llmente ser deagarrados., ( 6 ) 

En -los casas dudosos wno .l~~hc: Guinpro!Jar la exi~ ',~ 

tencia del hongo mediante Ci.t:U;ivu'-: ... ( 6 ) 

S T O N E 

Esta enfermedad causada por hongo es consider_!! 

da de menor importancia, se encuentra· raramente y se , 
debe ~e diferenciar de otras enfermedades ~~s serias, 

varios hongos pertenecientes al género apergillus -

pueden causar s!ntomas de stone brood aunque el orga 
·. -

nisma causal primari~ es aspergillus flavus. ( 20 ) · 
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Como en el Ghalk brood, la enfermedad causa 

la momificaci6n de la cr!a. ( 20 ) ( 12 ) ( 15 ) 

Las larvas y las pupas infectadas con A. -- -

Flavus se vuelven de un col~r verdoso en contraste 

con el blanco 6 negro d~i chalk brood.(20)(12)(15) 

El crecimiento verdoso es polvoso y puede -

verse claramente a simple vista. 

L~s esporas de los hongos se encuentran mas 

abundantemente cerca de la cabeza de la larva y --

las pupas afectadas. 

-----Las larvas en el stone brood-son momias s6li 
. --:~---=====:~-~--~~==~-:.=.=:::....== 

. das y no como en el cas~ -d~l chalk. brood.{ 20 ) --

( 12 ) (.15) 

El ag~nta A. Flavus
1

crece a_~emperaturas com~ 
'., ) ' 

prendidiis entre 27Q a 40~ C (6pti~o de 33Q a 37Q C) 

y el valor del Ph entre 2.8 y ? .. l. ,~6ptimo de 3.1 a · 
1 

·4.4) necesita mucho oxígeno pero poca luzo(l5 ) 



29 ·. 

Provoca la fermentaci6n de hidratos de riarbono -

notablemente aquellos de poli,di y monosacaridos.(l5) 

licúa la gelatina y coagula la lechee(l5 ) 

Parece que la humedacl acumulada en la colmena f~ 

vorece el crecimiento del hongo y la extensi6n de la -

enfermedad.( 15 ) 

La resistencia de las esporas v las hifas al ca= 

lor es deóil porque a 60Q C en adelante el hongo solo

vive 30 minutase ( 15 ) 

Las esporas mueren por la sublimaci6n de ácido-

f~nico al 1% v formol al 5%oC 15 ) 

Las _conidiósforas del .acp .. flavus son incoloras ~ 

y miden de 400 a 1000 por 5 a 15 micras aumentando en-

su parte superior; a veces son aparentem~nte granula--

das y rugosas y se encuentrw1 formadas por un hincha-

miento (columna!) que se encuentra sobre sU sup~rficie 
. . ./ 
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Los Sterigmates son en forma r·avada, como colo-

nias pequehas de 10 a 15 micra~ de longitud y 3 B 5-

mlcras de grueso, las espm·as que salen de los Speri.Jl 

mates son irregularmente esf~ricas 6 periformes; su -

superficie casi lisa, rugosa 6 bien cubierta de espi-

nas. ( 15 ) 

E V O L U C I O N. 

El aspergillus se distingue de otras enfermada--

des contagiosas desde el punto de vista de su posibi:

lidad de diaeminaci6n por el hecho de que su agente -

patogénico, las esporas, no están protegidas est~n 

completamente libres y no se incluyen en el cuerpo de 

el animal~como en el caso de la laque 6 en el caso de 

el huevecillo con aspecto enyesado.(20 ) ( 15 ) 

En los Asques éstas están recubiertos por una ca 

m o cáscara de los cuerpos de fructificaci6n. 

La corriente misma del aire puede tumbarlos de -

las conidiosporas y transportarlas a todas partes de-

la colmena, en particular a las celdillas cubiertas -

de miel y polene ( 15 ) 
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Esta gran diseminaci6n de esporas en la colme-

na !lace que las EdJejas, entren en contacto dlrecto ,.,.,. 

con éllos adheri6nctose a la piel, la cabeza~ los ve--

llos~ las piezas ~Jcales 1 etco (15 ) 

Ellos las trasmiten a las larvas y las dispar-

san por toda lo colmenao( 15 ) 

SirJTOf-•IAS EN EL PANAL o 

En las celdillas no operculadas, la cubierta he 

cha de micBlios es mas 6 menos visibleo(l5 .) 

El hongo pu2de extenderse tan vigorosamente en-

los huevecillos y llenarse con fructificaciones verdg 

sas, ~el espacio entre ·la larva y la celdilla de. mane-

ra tan abundante que uno puede tener la impresi6n de-
~ 

que se trata da polen amarillo verdoso seguidoo los -

mic~lios pasan mas all§ de la apertura de la celdillao 

(15 ) 

Cu~ndo las celdillas cerradas por un op~rculo,-

~::.;te se encu;mtra !Jencralm12nte undidoo(l5 ) 
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A mcnu0o 9 el par~sita de la larva se disemina 

¡,o:r L:l pEJnal en grupas formando pequeñas playas o = 

( 'l¡:• ) .. J 

De la misma manerav la trasmisi6nde las espo-

rns n los sujotos sanos en el curso de la elimina-

ci6n de las l~rvas muertas y la limpieza de las --

ccldilloo~ debiera tenerse por este hecho uns im--

portancia mas grande que las otras circunstanciaso 

(15 ) 

Dr8h8r describe un caso de huevecillcs petri-

f:'u:::2;dos e¡ u P. a¡:;c;rr::a:i.eron espont2: ;c;?JiilEn:;e y en que "" 

olcanzaron a 5 colmenas de abejasp progresando en

dos etapas sucesivas • de prinoipJ.[('s-olc:J::¡Jf18--partf:i;,2"' 

ae huevecillos fu~ron atDcados y muri~ran en esta-

! 1 1 d .r 2_ e.,· -rJo de larva no de~ se o!J .. ar:!o; w:!rJa P es pues en _ w -

3 semanas~ los ~1ntomas se hicieron senciblemante~ 
' 1 ) 

mas oraves" ( '22 ) ) 
1 
1 '¡ • 

Las abeja~ adultus mur1eron igualmente en -

grtmrles 
,. 

nul.t2r.·aB acab6ndosc por morir la coloniao -

( 22 ) 
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f~o fu;;; ;:osiult... pr!:'~uc: r una curac~ on eapontá-

min:::r l38 moií-.iPs fiJGL :::n Jos c8ldilloo. (22 ) 

ros~ ( 15 ) 

~1 hac2r ~at, R8 deber~ ce trebojar con sumo 

oe ~~b2r6 de trabajar en donde 

no hayo corr~~nt~ y b?io ca~pBna de vidrioo(l5) 

o:.n los ce sos iur'osos, s;3 rtJcumLmds hoc:::r cul 

tdnms en los ce! •:::: t·ns r;.;canoce m<::s 

conidiooforsc an 



los larva3 momificadas son verdes ncQrusc2s y la dis

posici6n de las dtsrigrnatss y de les esporas es aquel 

de :i.sopo ( 15 ) 

hdeu~s las larvas muGrtas, cubiartcs de espo-

ras no se adhieren en gon2ral a la pared de las celdi 

lJ.as. ( lS ) 

Co~o para los huevecillos se hsc2 gensralmonte 

por v1c diGestiva. ( 15 ) 

~n seguida des~u6s de la garrninaci6n de l5s esporo~ 

poros, el mic2lic atraviesa la pared de el intsstino -

~ invade los tsjirlos del abdom2n y de el t6raz.(l5 ) 

~tacan las fi~ras muscular2s qua s2 descornpo

n~n vo~vi~ndose bland2s y blanquesinoo.( 15 ) 

Gajo el efecto de las toxinas producidas por -

el hcngo, la mu2rta no es mGs ~ue la consscu2ncic de -

un ancubrimiento de el intestino ~or la masa de mice-

lios que no deja de aum2ntar (Vincens ) pero resulta -

sobre todo por un env~nenami2nto de las toxinss.(l5 ) 
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1 .,1 

1 
1 

Vincenz ha dado dentro de jarabe, espor1s 

Aspergillus flavus, a las abejas mavores de J ~ 
J 1 

1 

de -

\ 
manas que morían todas despu~s de 24 horaso( 15 ) -1 

Hassen tubn 8x:L to solanmnte dando a la colonia 

del experimento, panal2s sobre los cu~les el hongo -

se habia desarrollado en una estufa para huevecillos 

hasta la formaci6n de sus ~sporaso( 21 ) 

Brunside puso a las abejas en cont~cto directo 

con los cultivos de el honl;JO y les dio esporas en su 

alimentaci6no( 10 ) 

Según Taumanoff las esporas así administr~das-

no germinan singularmente; la muerte de el insecto -
6 

es provocada por las toxinas en un lapso variante de 

24 horas y 6 dias, es decir antes de que se produzca 

en el tubo digestivo un crecimiento importante de mi 

celias y una formaci6n de esporaso ( 3 ) · 

1 
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Los sintomas manifestados por las abejas atacadas -

por la 8nfermedad natural 6 envenenadas por las toxinas-

del hongo son las mismaso ( 3 ) 

Las investigaciones de Toumanoff ju~tifican el pun

to de vista siguiente, segón el cual como para otras es-

pecies de hongos pat6genos para los insectos hay entre -

el aspergillus flavus variaciones en el poder pat6geno -

(según las cepas) verdaderamente en raz6n de las difere~ 

cias en la producci6n de las toxinas, variaciones que -

tienen tambi~n por consecuencia los resultados inegable? 

que se obtienen por las contaminaciones experimentaleso-

( 3 ) 

Es sin duda d13 esta manera. que ~se~ pueden o explicar ~. 
i 

1 . 1 ' . as experlenc1as PQCO conc~uventnH de Dreher en l~s cua-
l ' 

les ~1 estaba inde1iso de utilizar esporasP pareciendo -

tener una vida l¡;¡t¡nte á bien de otra donde la \firulGn"~"' 

cia estaba ·acrecenÜ:~da por el cul t:tvo sobre el rnmUo = ,, 
• 1 
l--
\ -

. agaro ( 1 ) \ >>·:-~.>.::::.:::_~-

Las esporas colocadas en la superficie del cuerpo -

no provocaron la 12nF¡ermedad pero una lnv2isi6n pJr la vía 

sangu1nea la provJca· bieno ( 3 ) 
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S I f'' T L n ~ S 

San id~n~lcos F, le contaminaci6n natural coma 

en la artifiG~al. (13) 

Los ~ri~ero~ ~~r SE notan son de 'orden general 

las a)Jejas e~;;tn acitr.dac, se cambian de su lugar hE_ 

bi tual, su 'Juelf" 5-d debilita rfq:Jidamente, se entorp!:_ 

e en y pron·~u L ..... :'.lesa a seJ' imposible el valar, tr~ 

tan de volr:-:- de una wrisna r:e hierba a otra y caen a 

tierra con :novirri~ntjP de ptltas, piesas bucales y se,9_ 

mentou abd~ninal~3w '15) 

Fimllm~;m+;e ¡m w:::n eP algun8s horas, axtariorme!J. 

te no se nQta ~~~, sobre las abGjas muertas, sino so

lc:mtJQ·c:: unt... li-geru in flamacion de :ü abdomen que se -

hc:cc: duro :..·~p:·. jar,¡q¡;te, as! como el t6ra~'o (15) 

El micelio yue ha invadida los diferentes 6rg~ 

nas a ~artir drl intestino y finelmsnte todo el cuer 



po, atr~viesa las part2s psquaAas de los segmentos, 

les articulaciones, sale por las aborturas naturales 

V en fuaa atmosfera hGmeda forma en esos lugares una espe

cie de pasto con es~oras. (15) 

Los esfuerzos que las abejas hacen para eliminar

los generalemte, en lugar de disminuir la enfermedad, CD!!_ 

trib~yen m~a que todo a la diseminaci6n de las asperas• 

del hongo a las abejas y los huevecillos. (15) 

Sruns~de ha aislado y cultivado a nartir de un gran 

nGm2ro de abejas examinadas, muchas ssp2ci2s de aaper

gillus que se han revelado pat6genas para las ab2jes v -

los huevecillos. (10) 

El clasifica m~s de la mitad de Entre ~llas en el 

gruno de aspergillus flavus orizae, cuyas osporas son• 

de color amarillo verd~. (16) 

El representant8 m~s frecwmte y que posee el po

der pat6geno m~s elevado es el asp2rgillus flavus cuyas 

esporas son m~s notorias por su tamafio as! como --



por el espeEor de bU cv~iG~te. (10) 

El asp~::rgillus o:rizat: til'me cs~JOrEiS cuya cubiert 

'- t. " . ~ ~. ~.a no 1em:: mar que Ul• espesor menor, mws pequeno y no 

es pct6g2no m6r qur de ~antra excepcional. (15) 

De los r~praaEnton~ef de el grupo de aspergillus 

fumigatus hE pres~n~P~o un poder pat6geno mts debil que 

los del aspergill~n f~~vua. (15) 

El de asnergiiluG nidulans es aón más debil, al-

igual que ptra el ~s~~r1illus glaucus aislado igualme~ 

te de abejas y larvLJ ~omificadas. (15) 

En lo con~ern~~~~e a ~spergillus ochraceus, 

3runside hot:e d~ 2nfermedodes oraves oue podr!an ser .., ' ' 

det~rminndae pL~a ~sta especie eón mortalidad de 60 a 

Tantati\/?.S dt:: infectoci6n experimc:ntal no h~n ds 

do resultadoR p~sitivos, mAs que empl8ando cultivos 

afiejaaos de 9lgnnos afíos de jovenes :.::sporas ,-:ue habian 

gsrminado bim1 en el cJerpo de la abeja, pero el han-

go r.loria rá¡:-idúli.cn~e. (15) 
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El aspergillus ~iger merec8 una mención cs~ecial 

Grunside ha clasificado y cultivado cepas prcvenient8a 

de abejas enfermos de manera expontan2a, pero no ha D~ ·-
dido provocar una rnicosis m~s que con ~lgunos de §llos. 

(lO) 

~,largenthaller describe una enfermedsd de los huE_ 

vecillos provocado por un hongo perteneciente al grupo 

del aspergillus niger. (22) 

La colonia en cuestión ~staba debilitandose de mes 

en mas en el curso de el verono, en el conjunto nido 

huevecillos y no hcbia huevecillos sanos, con eaepci6n 

de todas las larvas jovenes. (22) 

La mayor parte de l2s celdillas apareci~n cubie! 

tas por un fino polvo caf~ negrusco parecido a el tabsco 

que se encontraba igualmente bajo los operculos de 

lan celdas y que se estaba desenvolviendo sobr2 las lar 

vas de las abejas atacadas por el hongo. (22) 

La mayor norte en el estado de lQrve desenrollo 

da (22). 
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Su r~st~dc qe tocEba la pared de ~a celdilla 

estaiJa blt::.1co IJ mon.i ficE do por el micelio. (22) 

Los cue~~os ea laE larvas se habian hundido 

"' cons2rva~du lo~ r:r~cos un poco elevado, lo que -

les daba :a 3pRrienc1", de pequeMos barcos carga-

do·s de un oc.l:vo r :uro, f ragil, reemplazado el res 

to da la c3ldjll~. (22) 

El fo~Jo estEba recuti2rto de una gran can-

tidad de rest~d co~stituidcs sobro todo por cada-

veres de :3rvss i~vadidas r.or las micosis v frag-

8ento3 de cara. (22) 

ParP.cÍa ;ue lcls atajas habian tratado en va 

no de deE8~b~razarse de la colména enferma. (22) 

Unt t¿ntb~iva ~g contaminaci6n de las lar-6 

vas de unr col~ria r,na, fracas6 sin embargo (22) 

PODE~ PATOG¿NL DE OTRAS ESPEC![S o¿ HONGOS 

Existen observacicnes sobre la acci6n pato-

g~nica de n•~erosos h~n{OS que viv2n dentro de la 

colmena. (3) 
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Bru~cide ha hecho tentativas de infestaci6n -

e~<perimental con muchas especi2s de penicillium pDE_ 

venientes de cad~veres de abejas momificadas penici 

llium corylophilum de dierles, Cyclopium de Wes--

tling, P expansum de Linksithom, P. Conmune de Thom 

y F. brevicaule de Sacardo So Thom • (10) (23) 

Los cultivos de hongos, colocados dentro de -

las colonias experim2ntales, no provocaron la -

muerte, de las abejas ni de los huevecillos, pero -

las esporas germinaron dentro de el intestino des-

pu~s de la muerte natural de los sujetos, donde los 

cad6veres ahora se QUastran como aquellas momias --

forQadas por el aspGrgillus~ (23) -

Una, es)ecie vecina provoca sin embargo la muer 

te de las abejas cuando ~e les inocula direscta 

mente las esporas que favorecen una enfsrmadad en -

los tegumentos. (23) 

Les tentativas de mnfestaci6n ex~erimental so 

bre las abejas o los huevecillos por Fielitz con 2 

cepas. de P •.. Glaucum provinhmtes de suj,etos momifi~ 
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cadoav condujeron igualmente en fracasoso 

Turesson cultiv6 2 especies de penicillium ais= 

lados de los intestinos de abejas muertas 6 recogidas

de los pünales ( Po sp pstoloniferum V Paconditaneum ) 

y comprueba en lms abejas un experimento donde el abd~ 

men se infle, hay una agitaci6n y manifestaciones de - · 

par~lisis que ~1 atribuye a la acción t6xica de subs=~ 

tanelas de naturaleza fenolicao( 23 ) 

Las especies Mucor que se encuentran bastante -

esparcidas en las colmcnasv parece no tener poder pat6 

geno apreciablea( 23 ) 

Las contaminaciones realizadas pgr Brunside con 

cepas prov~nientes de abejas momificada~ dieron siem-- --

pre resultados negativost sin duda por la raz6n de que 

la temperatura de la colmena no es generalmente favora 

ble para el desarrollo de este hongoo ( 23 ) 

Esto está comprobado por las experiencias hechas 

con Mucor hiemalis que esté grandemente esparcido y --

que provoca a temperaturas vecinas a 200 C enfermedad-

y muerte a abejas j6ven~s, pero deja ~ ias viejaso(23) 
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El polen contaminado con aspcrgillius niger 

y Nucor mucedo dado como nutrimento a las abejas --

por Ao Derevici, Ao Popesco y No Popesco provoc6 

después de 5 dlas manifestaciones de'disenter!a y-

la muerteo ( 22 ) 

Los hongos pueden cultivarse de nuevo con-

el contenido intestinalo ( 22 ) 

El propolios inhibe el desarrollo del hongo 

invitro pero no in vivoo ( 22 ) 

Serbinoff encuentra dentro del "huevecillo-

podrido" ( laque ) la especie de Actinomiceto apis, 

que se considera como un agente mortal sobre todo--

en los huevecillos op2rculados que p~recen sin em--

bargo no momifica~osoC 22 ) 

Los hongos aislados en cultivos por Brunsi-

de a partir de abejas muGrtas, tales como Rhizopus-

nigricans E y L y syncephalastrum racemosun foCa 

mostraron no tener patogenia para las abejas en in 

festaciones experimentaleso ( 22 ) 
: . 

! . 

1 
\ 
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La Trichoderma lignorum que se encuentra -

sobre todo en el suelo 6 en estractos vegetales P 

no es considerado como pat6geno para las abejas,= 

bien que Fielitz ha hecho una experiencia en la -

que e1 acierta en obtener de una colonia poca re-

sistencia a un ataque ligero, a pesar del hecho -

de que las abejas limpiadoras han estada en con--

tacto estr2cho con el hongo y levantando su vege-

taci6n de la superficie de los panaleso(22 ) 

El cladosporium herbarump aislado del in~= 
·.¡.' 

testino de abejas muertas 9 es considerado por Ture 

sson como muy tóxico para las abejaso (22 ) 

MATE R I A Lo. 

· ·. AI1Limador 

Cuña 

Sombrero 

Velo 

300 Colmenas tipo Jumbo 

Agujas de mGtal y de bambG 

1 , .. 
·U~ ... , 

para , traap1r:irf6etrtJ¿~:lor-

/ 
/ 
) 
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Agujas de r1E-!tal 
1 ¡, 

algodón 
¡ 

Agar dextrosodo de sabouraud 

Colorante de lacto fenal azul de metileno (variante 1 
_ 

·c,de-=1-acto feno..;;J:=azuic .. de :.alg od6n) 

~1_ortero 

filicrosc:opio 

Autoclave 

r1askinn tape 

Papel de envoltura Nao 16 

Asa de platino punta redondao 

Mec~ero de bunsen 

Lápiz graso 

Porta objetas 

Cubre objetos 

Termo 

Tubo de polietileno 

Acido fénico 1% 

Formol 5% 

Espatula 



/ 

Báscula 

Matracas Ea~len Mayer 

M E T O D O S. 

Se utilizaron 300 colmenas tipo Jum~o, se hicie-

ron 3 muestras con intervalos de 15 dias cada uno y -

dieron el siguiente resultado. 

La suma de las 3 muestras da la incidencia total. 

METODOS DE RECOLECCION. 

Se utilizó las colmenas de los siguientes apia--

rios: 

Coquimatlán Ct • • • • • • • • 10 

Cofradía de Suchitiári • • • • 30 

El Centro • • • • • .. • • • • 67 

' · Nogueras ••••••• o • •• 43 

El Puente • • • • • • • • • • 

El Rastro ••• • • • • • • • 

45 

30 

25 Tecomán • o • • • . . .. • • • 

El Banco ~ o ·~·~·~·~·~·~·~·~·--~5~0~-

T o t a 1 ~ 300 



... 4 B ., 

Se hicieron 3 muestreos con intervalos de 15 

dias cada unoo 

En las colmenas afectadas, se tomo una larva 

de apariencia sana y los bastidores afectados se -

eliminaban o 

Las muestras se tomaron con aguja de trans--

plante de bambú y de metal y .se introducían en un-

tubo de ensaye y de inmediato se tapaban con algo-

d6no Se numeraban las muestras y se marcaba apia--

río y sexo de la larva y se guardaban dentro de el 

termo para evitar su deshidrataci6no 

Las agujas utilizadas para el trasplante se-

metieron en una soluci6n de ácido fénica al 1% y -

formol al 5% durante una_horao-

Se tuvo en observaci6n 24 9 48, 72 y 96 hrso 

después se tomaban muestras para su tinci6no 

T I N C I O No 

Coloraci6n de lacto fenal azul de metileno -

(variante de lactofenol azul de algod n) 

1 
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FORMULA 

CRISTALES DE FENOL • • • • • • 20 gr. 

GLICERINA •• o •••••• •• 40 gr. 

ACIDO LACTICOo • • • • • • • • 20 gr. 

AGUA DESTILADA ••••••• •• 20 gr. 

AZUL DE METILENO. • ••••• 0.05 gr. 

TECNICA DE PREPARACION DE EL COLORANTE. 

Los cristales~de fenal, la glicerina, el aéido 

láctico y el agua destilada se mezclan y se disuel-

ven en bafio marta, cuando están disueltos se aftade-

~l azul de metileno. 

METODO DE TINCION. 
. ..... 

A un porta objetos se le hace un gfrculo con u 

lápiz graso, se pone una gota de colorante, se tom 

una porci6n del micelio, se disgrega el micelio co 

agujas, colocando despu~s un cubreobjetos sobre ~a 

te.( 18 ) 

1 
~=r. 

·y 
/ 
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O O S 

D~l ·i;'n ·;;utn1: .d;? ::WlO muestras se obtuvo 450 lar-

vas de obrera con los siguientes resultados: 

Se ·tuvltu•on en obaervaci~n 24, 48, 72 y 96 ha-

ras .. 

El mayor crecimiento fue a las 48 y 72 horas -

correspondiendo Asperg111us Flavus y N1ger, a las-

96 horas tan solo 5 tubos con larvas ( 4 de obrera 

y 1, de zllngano) Aacosphera Apis·. 

En el periodo correspondiente entre 24 y 48 h~ 

ras se obtuvieron crecimientos de Ascosphera ·Apis, 

vi~ndose que su m~ximo desarrollo lo alcanzabán ~ 

antes de las 72 horas. 

A las 96 horas se vetan en su mayor!a loa -

cuerpos fructíferos a simple vista como puntos n~ 
• 

gros sobre un fondo de algod6n. 

o 1 s e u S I O N E S .. 

Las 300 colmenas muestreadas por tres ocaa19. 

nes, en un periodo de 45 .. d!as nos dio por resulta 

do, 112 colmenas afectadas en forma cl!n1ca sien-
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do todas estas diferentes. 

51 tomamos las 300 colmenas como·un lOO% darán 

37.3% de afectadas en forma cl1nica. 

En forma subcl1nica 54.6%. 

Refractarias serian 17.3% 

A diferencia de el caso que nos explica Dreher 

las colmenas que encontramos afectadas las larvas las 

encontramos en el estado de larvas erectas.(22) (23 )---
.-------

Maurizio encontr6 2 formas de fructificaciones 

en Ascosphera Apis, en las observaciones directas de-

las momias de larvas no encontramos estos dos tipos,-

tan solo uno, no logrando, identificar cual de los t! 

pos era,( 14 ) 

Massen Ex Clauzsen nos habla que las larvas~-.;. 

~ysprot'egidas son IHEtS auceptibles a Ascospnera Apis ... 
~· .;~~· 

( 21 ) -, 

\ ""· 

·las 

Hi tchoock y Christense~ tambi~n nos hablan qui·· .. 

larvas de zángano son las més suceptibles,:por el 

mism· hech¡" ·que se encuentra en ~as oripa~.:.li.Xternaa 
de e panal de crianza siendo €!st~\el mas desprotegi-

- 1' / > \ 
/ 
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l 1 
da, al tomar las muestras de larvas procure tomar 

[\, 
larvas sin opercular de las partels m~s centrales-

! ' 

de el panal encontrando el hongo en esto• sitio~. 

( 1 ) { 4 ) ( 6 ) ( 1 o ) ( 12 ) { 20 ) 1 

mo uno de los agentes primarios de Stonebrood - -

siendo aspergillus flavus el causante, tambi~n -

nos dice que esta enfermedad es considerada de mé 
~-·------------~.~-~-,-..-· ..... - ..,. ... ' . -......-........ ~------..·.J.,. •. ~- ----· .--· -·--~-· ---- ~-.., ....... , 

nor importancia, y que se encuentra raramente y.-

se debe de diferenciar de otras enfermedades mas-

serias. { 20 ) 

Encontramos al examinar las muestras y ver 

las colmenas afectadas en forma clínica que ea de 

gran difusi6n, se transm~te con gran facilidad y

nos causa graves p~rdidas en cuanto al n~mero de-

larvas afectadas, rival!~ando con Laque en cuanto 

mortandad de larvas en la colmeria. { 

Utilice la ·t!nc.t6n de lactafenal azul de -

met!leno ( que ea una variante de lactofenol azul 

1 
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de algod6n) por lo siguiente azul de algod6n ce-

lorea las esporas en cambio con azul de metileno 

tan solo veo los contornos de esporas siendo más 

fácil el identificar de qu~ tipo de. hongo se-'-
,; 

f==-~---~~áta-N--.1~ ) 
/ 

........... __ 

e ~ ~h'--U--HJt!l~ 
'·-...... 

Las larvas de obreras son mas afectél:iaa.--
·----__, 

por los hongos, tanto de ascosphera oem~sperg1-.--.-
_..._._._. . ..._.,....,.. ____ ., ____ ........ . 

llua • 

R E S U M E N. ------·----

La insidencia de las micosis en loa apla--

rios de COLIMA es la siguiente: 

45.88% Aspergillus Flavua 

26.33% Aspergillus Nig~r 

.10~45% Ascosphera Apis 

82.66% Insidencia 

.. 

' 

Loa mayores crecimientos se obtuvieron en--

tre las 48 y ?2 horas. 

.. i 

1 

1 
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./ 
Las larvas de obrera resultaron mas afecta-

/ 

das que las de zánganá en un 9.14%. 

La forma subcl!nica de la enfermedad es la-

. que predomina y es la mas peligrosa, en cuanto a

trasmici6n, el apicultor la traslada de una colme 

na a otra, puesto que aparentemente no se observa 
-

nada enorme., la forma cl!nice se observa a sim--

ple vista. 
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