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1 - INJ'RODUCCION 

1.1.- Historia general de la apicultura. 

ExiSten dos especies de abejas que son uti 1 izadas por el 

hombre para obtener miel: Apis mellifer4 Linneo y Apjs cerlJna 

Fabricius. Ambas construyen sus nidos en el interior de 

cavidades. lo que les ha conferido una protección- a l'as bajas -

temperaturas por lo que han alcanzado una amplia_ dispersión~ 

A. mellifera se encuentra pr6cticamente en todo 'Bl ·mundo (de 

manera nü.tu1·ü1 u ;.vr intervención del hombr_e) y A. cer~n~. se 

encuentra distribuida en el oriente y sur de A'aia. - Japón. 

China y regiones adyacentes (Seeley. 1985). 

El registro más antiguo del aprovechamiento de las abejas 

por el hombre data del ano 7.000 A.C. (Crane. 1979: Root. 

1984: Morse. 1985). Se trata de una pintura rupestre del 

paleo11tico que se encuentra sobre una roca de la Cueva de la 

J\rana en Valencia.. Espaffa y representa a dos hombres 

recolectando miel de una colmena de abejas que se ubica en un 

hoyo. J\mbos hombres estd.n su je tos por una 1 arga cuerda. uno 

abajo y otro arriba; éste último recolecta 1.-,. miel en una 

especie de vasija y estd. rudeado por las abejas del panal que 

cosecha. (Figura 1). 

Existen grabados egipcios que datan de 3.000 A.C. donde 

se muestra la práctica de la apicultura. Sabemos que los 

egipcjos movilizaban colmenas en balsas a través del rto Nilo 

para aprovechar las diferentes épocas de floración (Root. 

1984). De menos de 2.000 J\.C. a.Nos hay pinturas rupestres en 

el sur de J\frica que muestran enjambres y hombres recolectando 

mi e 1 i ne 1 uso con la ayuda de humo generado por e 1 fuego. 



Fltur• 1. Pintur• rupHtre lle ap101imad11ne•ta 1,lllO aAes AC. •nconl1a1b an 

la Cuna da la Araña, España. M•ntra a "º' pus•11as, una olua

nlnda mltl d• UA en¡amllre silwssu• y I• tira subiendo por unH 

cu.rdas. I Timad• da Crana, 19791. 



De ·acuerdo con era.ne (1979). y Gentry (1978)· a lo largo 

de la historia se pueden reconocer tres métodos de- obtención 

de 1 a miel, ñlisrilos que se d·escriben bre·vé-ffieii'tá'' d ~O~f i~~ac'ió~. 
La primera etapa. est4 representada por pinturas 

rupestres anteriormente mencionadas. donde -e1 hombre actúa 

como.depredador ya que para po~e~ re.c~~ectar _la miel mata a 

las abejas con fuego, ayudado por el uso del humo. Todavía; en 

la actualidad en algunas regiones de A.frica y de J\sia 

cuelgan trampas que pueden ser cestos de paja, ollas de barro 

o troncos huecos y después de un tiempo se bajan. mata las 

abejas y se extraen los productos de la colmena. 

En la segunda etapa, el hombre mantiene a las abejas en 

troncos huecos, cestos de paja, ollas de barro u otras 

cavidades y cosecha periódicamente la mie 1. El hombre ya no 

destruye las colonias de abejas sino que las cuida y protege 

de sus depredadores naturales. Este tipo de explotación fue el 

más usado durante la Edad Media en Europa y alln persiste en 

muchas regiones del mundo. Se conoce con el nombre de 

apicultura rústica. En esta forma de explotación no se 

requieren conocimientos sobre los hábitos ni la biología de 

las abejas. 

La tercera etapa es la más avanzada. ya que el hombre 

disena contenedores especiales para poder manipular a las 

abejas y con el lo forma apiarios que instala cerca de sus 

viviendas. En Europa. en el Mediterriineo. se inicia ésta etapa 

que posteriormente se introduce como nueva tecnolog:ta a 

diferentes regiones del mundo. Con la invención de cuadros 

m6vi les por Lorenzo L. Langstroth en 1851 (Morse, 1972) se 
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pe.rrnite la .. inspeccióri y: ·mÍ!nipulac.iÓn de 'J:iS c~~mena con un 

m:ínimo de- probl~m1u3 y·molestias para -las; Í!bejas .. -Otros .tres 

inventos real izados entre 1851 y 1871 (Morse. 1972) seguidos 

-de los desc.ubrimientos de Langstroth: la cera estampada. el 

E!xtr:actor de- ini·e 1 y el ah~ador provocaron un e.uge en 

conocimientos sobre los há.bitos y la biología de las abejas .. 

1.2. Cultivo precolombino de abejas en M<!xico: 

La llegada de Apis mellifer~ a América ocurrió a fines 

del siglo XVII. es decir. después de la llegada de los 

espanoles. En las culturas Mesoamericanas existió otro tipo de 

apicultura a la que ahora se conoce como "Meliponicultura" 

siendo principalmente Nelipona beechii Bennett (una especie de 

abeja sin aguijón) la que má.s se utilizo. Se sabe que 

alrededor del af"lo 200 A.C. el pueblo olmeca practicó la 

meliponicultura con tales abejas {Zozaya. 1967). Tal actividad 

se desarrolló principalmente en el sureste del pa:ís en la 

cultura Maya. Se sabe que al Dios-abeja maya llamado "Ah

Muzencab'' le celebraban fiestas para aaegurar un buen flujo de 

néctar; su imagen se encentro en pinturas y estucos de loe 

monumentos arquitectónicos de Tulum y Cob6. El códice Troano 

(Labougle y Zozaya, 1986) contiene el documento m6.s antiguo 

relacionado con la meliponicultura en la Pen:ínsula de Yucat4n. 

La miel y la cera producida por las abejas meliponal!I se 

usó por loa campesinos mayas para pagar tributo a loe "halach

unice". Además~ la miel combinada con la corteza de Balché 

(Lonchocarpus longistylus Pi tter) y agua se usaba para 

preparar una bebida fermentada llamada "balché" que se tomaba 

en festividades religiosas. Fue también objeto de un intenso 
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comercio que se real izaba por mar desde Tabasco hacia Honduras 

y Nicaragua. así como con el Imperio Mexica. 

1.3. La introducción de las abejas europoae a M~xico. 

~~a ._abejas europeas ! legaron a México de una manera 

indirecta.- Primero fueron introducidas por los espartoles a la 

Fl6_r-ida a fines del s. XVII, cuando ésta era aú.n de su 

posesión (Barton. 1973) y posteriormente, en 1764, fueron 

llevadas hacia Cuba CCalkins. 1974). En Cuba la actividad 

apícola cobró gran importancia, estableciéndose un fuerte 

comercio con México principalmente con cera que se usaba pa.ra 

la fabricación de velas. La cera de Campeche (cera de 

meliponinos) desped!a un olor que los espanoles no soportaban. 

razón por la cual prefer1a..n.. importa.x: la_ cera de abejas 

europeas- de Cub4.. Clavijero (1781) seflala que en 1803 se 

importaron desde CUba alrededor de 300. 000 Kg. de cera. El 

intenso comercio trajo como consecuencia la importación de 

abejas a México. Se desconoce la fecha exacta en que ésto 

ocurrió, se supone que fue entre 1760 y 1770 pues Clavijero en 

su Historia de México Cop. cit.) ya relata la presencia de 

abejas en el territorio. 

1.4. Situación actual de la apicultura en México. 

La apicultura en México no alcanzó un nivel elevado de 

desarrollo sino hasta mediados del presente siglo cuando el 

gobierno real izó programas de asistencia técnica con apoyo 

económico por medio de créditos para apicultores. En 1964. se 

integró de manera oficial la Unión Nacional de Apicultores que 

actualmente estd. formada por aproximadamente 76 asociaciones 
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de apicultores de 25 ·entidades fe_derativas (Labougle y Zozaya. 

1986); La compan:1'.a ~D.pícola .··m6.s del pais, Miel 
: '' '; ', -·- .~ -· - :-_ 

Car 1 ota. ·: .: f Ue :·,fu-~d-ad'1':·· pói:.- al emanes __ . poco tiempo· después de la 

En_::¡'.~-<_.:·~~~~:~;-{'~~d·~~L~ M~xico es uno de los países que m<ls 

lniel. ~i~~~¿~~-:,i,~ -~l: mundo·. con una producción promedio de 1981 

a;l99o,d.~;.6~ó,'ó.eo.t.i;neladas anuales (INEGI. 1986 y 1991: Figura 

2f. Son·· :aproximadamente 2 .6 millones de colmenas y alrededor 
'- - ,-;·.·, :·---- - ·. ' 

de 45-_'._·m-i_l~-~~Pfcul~ores; en su mayoría ·campesinos (Sl\RH, 1990). 

El 0• nivel- de desarrollo de la apicultura el pata es muy 

heterOgén'.eo y para describirla se agrupan a los apicul torea 

del país en cinco diferentes grupos segú.n Labougle (1991): 

1. - Los pequefios apicul torea independientes con 

10 a 300 colmenas cada uno. Este grupo son 

la mayoría de los 45 mil que existen en el 

país. 

2.- Lo.a compat'U:as apícolas con doble papeÍ como 

productoras y compradoras de miel. con más 

de mi 1 colmenas o nonnalmente con mucho 

más. existen menos de 100 en México. 

3.- Las compaftías apicolas que tienen de 100 a 

varios miles de colmenas cada una. Muchas 

de éstas son de grupos indígenas y las m6.s 

importantes ~stt\n en la Península de 

Yucatán. 
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FIGURA 2. PRODUCCION DE MIEL EN 
MEXICO DE 1981 A 1990. 
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4.- Los apicultores rús~icos, 9~:1P9 de 

productores ·-·que usan colmenas de ·cuadros 

t.1en8ri 
:·'-::.: .- .. ,·,_. _., _:: 
:colmenas, poc;a~· 

~tieg¡:~~, ~: t'~,~~-; a-;~~~f ~e::~~a6y,~:. 

mantienen abejas sin 

Cmel iponinos). Usualmente son 

'algunos 

aguijón 

ind:t:gcnas 

que se encuentran - en áreas re?Jlotas y que 

utilizan ollas de barro o troncos huecos 

de árboles. 

México se ha dividido en cinco grandes regiones ap:!colas 

(Labougle y Zozaya. 1986; figura 3) considerando su clima. 

suelo. vegetación predominante y las caracter1sticas generales 

de explotación de las abejas. Para la descripción de la 

vegetación de cada zona se utilizó la clasificación de 

Rzendowski (1983)' 

1. - Zona Norte' 

Es la región con mayor extensión territorial. con 

aproximadamente 930 mil Km1 • La vegetación es de tipo 

Xerófita, importantes áreas de pastizales. bosques de 

con:t'.feras y bosques espinosos. Se estima que en ésta zona 

existen alrededor de 120.000 colmenas propiedad de unos 3.000 

apicu 1 toree que obtienen anualmente 2.100 tone ladas de miel. 



2.- Zona Centro: 

t;:ompre:nde" .J~·.den~inada-~eseta.Central con una superficie 

aproximada de 390·mi1 xm-·~:.': La: yegetacfón predDminante en orden 

de importancia es: ',mat~rral xerófito. bosque espinoso. 

pastizal. bosque de· conifeYaS-y--~de _encinos y bosque tropical 

caducifol io. 

Se estima que cuenta con 953·mi1 colmenas propiedad de 

unos 10 mil apicultores que producen al ano 15.600 toneladas 

de miel. 

3.- Zonll Pacifico: 

Colnprende desde ¡., vertiente de ¡., Sierr!I Madre 

Occidental hasta el Océano Pac1fico y desde Sinaloa hasta la 

frontera con Guatemala. Tiene una superficie aproximada de 260 

mil Km11 y la vegetación predominante se constituye por bosques 

tropicales caducifol ios y subcaducifol ios. aunque también 

presenta bosque espinoso y en algunas cireas con mayor altitud 

hay bosque de con1feras y de encinos. Cuenta con 498 mil 

colmenas propiedad de 8.500 apicul lores qu~ producen 

anualmente 10. 300 tone 1 adas de mie 1. 

4.- Zona Golfo: 

Comprende desde la vertiente de la Sierra Madre Oriental 

hasta el Golfo de México. ocupando un área de 250 mil Km1
• Su 

mayor extensión está cubierta por bosque tropical perennifolio 

con 4reas importantes de bosque tropical caducifolio. en el 

norte presenta vegetación xerófita y bosque• espinoso. Se 

estima que existen 407 mi 1 colmenas propiedad de 7. 500 

apicultores. con una producción anual de 9.600 toneladas de 

miel. 
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FIGURA 3. REGIONES APICOLAS DE MEXtCO 

· 1.- Zona Norte. 2.- Zona del Centro. 

3.- Zona del Pacifico. 4~ Zona del 

Golfo. 5.- Zona de la Península. 

(Fuente: Ciencia y Desarrollo, 1986). 



5.- Zona de la Penineula: 

.-"'. ':-,, --_.· ':-.-;--~ ·':/'--

Yucatán·.:~ _ con ~-~í!ª.:~S~?~~_fi~~~ 
~e ·: Camp_~~h.e·», Quintana Roo y 

~ apro~-~-m~d~ -~~ - 1'40 c:··~i 1 Km~,-: La 

~egetac·i o·n ~·.'~r¡~~;~a·{<~r~~o~¡·~~ri~~:':~:~~-~~ ~-~-~-~ri6~~--~\.-~:t::·~ , i·a ·:·de· b~Sqú~ 

~r<!ípi~~~- ca_ci~.;ú~ii<!í ~~gt:;i•c~-otn~ Pa~m~~P~-1;~-f,r .. ~•~e
1 

__ ,~e~-xi;,t~~ein{ªe;~:1~~01 •ni;e~'gs<0°_'. __ ;_º_·.·.;_··_ •.•. "~e:nz~~~~ ~~~que 
t:~'?P!c.~_;. ~-uti·á~~-~;~~:~~-{i!~-~;;·~- el ·:s~r·.·~Y--

-'este de··.- -ú~;q·u:e-~'.''.~t~~p-¡~~a-r-~" '~·~éiühfióYn;\ -éC~~~ta ¿~:Oi1': ~~-;~¡ m11~c: 
con 

:~ -. '.-_ '. --.'' -. ' . -~- - ' 

·_ !flªY.~~ r:>E:od_1:1?.?i.~n ya que cosecha a 1 rededor de 29. 700 -tOn&l adaS 

de miel al ano. 

En ténninos generales México cuenta con una tecnolog:ía 

diversificada ya que existen desde productores que utilizan 

los métodos mlie rústicos y antiguos hasta las grandes empresas 

modernas al nivel de las mejores del mundo. Sin embargo. la 

mayor:ía de los apicultores están por debajo del nivel 

necesario de tecnificación para una explotación óptima de las 

abejas (Cid. 1990). 

La miel que se produce en México se destina 

prioritariamente al mercado internacional. Del 80% al 90% de 

las 60,080 toneladas anuales de miel se exportan a Alemania. 

Estados Unidos de América. Inglaterra. Francia. Suiza. Bélgica 

y Eepana CSECOFI. 1991). 

1.5. La abeja africana y el proceso de atricanización. 

La abeja africana que se encuentra actualmente en América 

es una subespecie de abeja melifera llamada Apis mellifera 

scutellata Lepeletier cuya distribución natural se da en el 

este y sur de las aavanas africanas. En el continente africano 
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es donde se presenta el mayor número de variedades- de abejas 

mel !feras ( 15) separadas 

(Seeley. 1985). 

entre s:f por bar:reras_ - ne:tura~_es 

La adaptación dé las abejas africanas. específicamente 

de A. m. scutel lata a las presiones del :rnec:Iio_ ha ___ ocasionado 

una selección de ciertas características que las distinguen de 

sus congéneres europeas. La región en que habita presenta un 

el ima impredecible por ejemplo. las lluvias se da.n de manera. 

repentina dando lugar a zonas de floración en pequeflas areaa 

que para poder se~ aprovechados por las abejas. se necesita 

que los enjambres arriben r4pidamente. Es por ello que la 

abeja africana es un insecto que tiende a la evasión y al 

abandono repentino de la colmena. pues cuando se detectan 

zonas ricas en recursos se van del nido para dirigirse a tales 

lugares CRinderer. 1987) . La pres ion que los depredadores 

ejercen sobre las abejas. entre ellos la presión del hombre 

que al explotarlas las mata. ha seleccionado un car6cter 

sumamente defensivo. En un estudio realizado por A. Collins 

1982. usando abejas de colonias africanas de Venezuela y 

abejas europeas de Louisiana. EUA~ encontró diferencias en la 

velocidad de respuesta a la feromona de alarma siendo de 5.4 

segundos y de 13.1 segundos. respectivamente. Además. el 

número de piquetes recibidos en un blanco móvi 1 fue de 8 a 10 

veces mayor en las africanas que en las europeas ClO .4 y 85. 7 

aguijones promedio. respectivamente). 

La movilidad de las colonias es una particularidad muy 

int-?resante de las abejas africanas pues en muchas ocasiones 

abandonan de manen\ total el nido. incluso algunas veces 
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dejando cr:ía y alimento -(Ruttner, 1986; Rinderer. 1987: 

Seeley. 1985). La migración-- puéde' ser a,·:corta o a - larga 

distancia. En el pr-iinerO de- los caB"~s ~i factor que determina 

~l abandono incluye un ataque de depredadores. un manejo del 

0.pié:Uítor d.e-:manera excesiva o mal realizada. o la ubicación 

de la colonia en una cavidad demasiado expuesta a 1 sol o a la 

lluvia. El abandono a larga distancia obedece a la escasez de 

recursos y su consiguiente bú.squeda de otra región que 

satisfaga sus necesidades alimentarias. La zona en que las 

abejas africanas habitan no presenta estaciones muy marcadas. 

por lo tanto no almacenan miel para sobrevivir un invierno 

frto o un ototto seco. au propósito es ubicarse a lo largo del 

ano en zonas que les ofrezcan miel y polen. sin importar la 

estación del afio en que se encuentren (Rinderer. 1987). 

Para poder sobrevivir y dejar descendencia en un lugar 

con recursos impredecibles. la abeja africana invierte gran 

parte de su energta en la reproducción. La capacidad de 

postura de una reina africana es mayor que la de una reina 

europea. llenando de manera casi total el panal de crta. Esto 

trae por consecuencia una mayor capacidad de enjambrazón. 

pudiendo ser en las abejas africanas de seis a doce ocasiones 

por ano mientras que en las europeas es de dos a tres veces 

(Seeley, 19851. 

De manera general. las diferencias anteriores son las más 

evidentes que presentan las abejas africanas con respecto a 

las europeas. y son las caracter:ísticas que han tra:ído grandes 

problemas a la apicultura. Al africanizarse las colmenas que 

siempre han mantenido los apicultores éstos deben adapta.rse a 
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los cambios .. · tratando- d8 .iiiíilinlizarloé. al· md.Ximo u·til~zanc:to lo 
.. '.. ·. . ''.'. '-·-:. ;.·.-·> ·- _,'. 

md.s que se pued~ ·1aS nUevas·. técnic4s. -de·_- manejo ... -

E( proc::e1!º.; ·de 1::.·-~f~t;~~i;~a6~ó·~._'.~·~··:1~\·~~:i ~ ·. f~~ó~e~'o- que puede 

tomar de· dos .·a ~~~;~··:_~:r;¿~ .. ' .. :~. ~~s<~~~ ~~z , -~.~~:'.~;~~:S ·~~~~~~:":_.' I o~
e·~~iainbr~~g~-4::.\i~ .:~i.ti#i·~~·~-~ ~"Í"~ga~; c·-ray1or-.- -1985)~ ro~-- -f~Ct-ores · 
que influyen,_·~n"=,~=_ta}.-º.P.r~c.eso .son muy variables: flora~·,_ clima.; 

densidad de ~bejas europeas. movilización de- colmenas-_ por el 

hombre. altitud .y temperatura. éstos son los- factores que 

pu-eden deteriniñar-su rnigraciOn de manera positiva o negativa. 

Es evidente que las ~strategias de la abeja africana tienen 

como resultado ventajas genéticas que resultan dominantes 

sobre el genotipo europeo. observ6ndose con el tiempo la 

transformación de una colmena de abejas dóciles a una colmena 

defensiva e inmanejable. 

La africtrnización se puede dar de manera directa cuando 

una reina acompaf'tada por un grupo de obreras invaden una 

colmena europea CRinderer. 1986; Taylor. 1965). En la mayoría 

de los casos la africanización se da gradualmente. esto es. 

zánganos 
4
africanos cruzan con reinas europeas. dando por 

resultado poblaciones híbridas. Este proceso basa 

príncipe. lmente en 1 o siguiente: (Taylor. 1985) 

- Gran dens:idad de abejas africanas en la zona. 

distribuidas da manera homogénea. logrando con el lo 

una distribución más amplia de zi1nganos. 

- Mayor concentración de colmenas euroi)eas agrupadas 

en apiarios donde se encuentran desde diez hasta 50 

o más colmenas. creandose así una distribución 

~islada de zánganos en la región. 
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Las abejas africanas produ~en zánganos 

·, < • : .::·.'-, ,,, 

-· se·:- ha VistO .~que· -i_os z6.ngdnos ·~·:·a fri carioS ·:.ti eñen· un 
::-:.·: -.",-.' -: ;_·._:\" ' 

_ horar)o ·,:·de._>aparea~i-énto, durá:rite .-el '-d1a·;", ma·s,·taYde 

_;que:_:~-~ i i:á~=.~-·:¡~'i ~-~-~;-~ánga.nOs -~-~·i6J~~~- ~~;;·~~ó;;~~u~Y\·:~~:~;~--~~- un - --
: .'.: ·-~"··.'·-~- ~ >~--:·e>:;·>. -· -- " : :·: .. ·. ·_·,-:. · >-'\;:r·,_·: ·,:, >·· :'.:-:·-_ ·,~·;·.·: 

_ -~~~)~J~!f!iJ!l-~ii !~_P_f~9~~-f~~~-~ p_a:-~-é' ~~) _- ~ c rd_Y\~{i.=~-~~~!~-~f~, ~:(~:: -~ 
émli~ifgo;~ p~rece ser. que las r~in~~' .;.¡~ºPc~~s'ffi.;~en 

-~:~"- ·m'':'yo'io;·~- r~ligo,:'de ___ vutÚo a ~lo largq' ci~l, dí~.':::-.·de< ta'i 
"?' -i º.::-~. , :.~~ 

--- maner;a que _lOs 'zánganos. africanos también ·e'íi'c~'e'zi'tT~-~:~ 

-tales reinas para aparea.rae con el las·~-- Tay.lór 

menciona que ésta es la principal caus_a por ia·~ qu·e 

tan solo 26 enjambres escapados en Brasi 1 :-logral--on 

formar una población de abejas africanas de la 

magnitud que ha alcanzado. 

Estos fenómenos traen como consecuencia una competencia 

reproductiva asimétrica favorable para el genotipo atr;~-~~-~ó. 

- -1.6. La abeja africana en América. - ·'-"''., -· ,__._' ... ' 

En 1956 el Dr. w. E. Kerr irriportó a - B~~si-ú,:47.'t6rija:·~res 

de abeja africana (Apis mel 1 ifera scutel iata):;~.C~,~-i-~J,'e~-i~6:,:, cÍ~l 

Ministerio de Agricultura de dicho pa:rs';_>El -~-r6~~:~~·~~:~:Ú~~~-~~t'a 
importación era el establecimiento .de un ~programa de 

mejoramiento genático de las abejas euro¡)eás '. trafdas por los 

portUgueses con las abejas africanas CGon~alvez 1974: Mol ina 

1979). Las abejas europeas tenían caracter:isticas de buen 

comportamiento defensivo. pero baja· adaptabi 1 idad al medio 

tropical y por lo tanto bajo rendimiento de producción. Por 

1'?. 



otro lado las abejas africanas son a.beJa.5 adaptadas, al 

trópico. pero evasivas. enjambra.doras Y .riuy;.d~fensÍ.VS.s·;·'~o~ el 

programa de mejoramiento ~~~-é_ti_~_º-.,_· ~~-. ~-~,_~.~?~~~i·~· _~-.. ~~~~ .. ~; .. a~ás. 
razas y conservar los desceridientéB Coil · 0·car.á"cteÍ"1Sticas 

favor:: le:.::º am::s 1:::~ed::es ji~~~:l~Y' "~i:~~g~~~i;lL,:~e 
llevaron a un bosQue -.~ de ~~~t-c~tiPttó:~- ·p-&'r~·--¿ --;ü~:<t;~tü~10. 

aproximadamente a 16 kilómetros .de Río Claro en el estado" de 

Sao Paulo. Brasil CGon(#alvez, 1974). Seg(m se narra de manera 

oficial. un apicultor visitante quitó por equivocación las 

rejillas excluidoras de . reinas ocasionando la 1 ibre evasión de 

los enjambres con sus reinas respectivas. Veintiséis enjambres 

escaparon por éste motivo (op. cit.). Queda por resolver si 

ésta población se cruzó con la población de abejas europeas 

para formar una abeja h1brida o africanizada en cuya 

hibridización se diluyó el genotipo europeo o si en realidad 

éstas abejas africanas puras se cruzaron entre si (por un 

mecanismo de aislamiento reproductivo) y formaron frente de 

invasión~_ que· es el que actualmente avanza hacia el norte del 
---- --.--- ---· 

continente, ,dejando a su paso poblaciones de abejas puras que 

se cruzár.on 'Paulatinamente con abejas europeas hasta causar su 

di lUéión-. genética CTaylor, 1985). Las condiciones ambientales 

tropicales les fueron muy favorables a las africanas pues les 

permitieron extenderse y reemplazar a las europeas por casi 

toda América del Sur. Centroamérica y México. hasta llegar a 

los Estados Unidos en 1990 (Figuras 4A y 4B)). La abeja 

africana ha alcanzado velocidades de dispersión entre 300 a 

500 Km. por afio. 
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FIGURA 4A OISPERSION DE LA ABEJA AFRICANA EN 

CENTRO AMERICA Y NORTE AMER!CA. 

íFuente: Ciencia y Desarrollo, 1986). 



F!GURA 48 DISPERSION DE LA ABEJA AFRICANA EN 

SUDAMERICA. 

(Fuente: Ciencia y Desarrollo, 1986). 



De acuerdo a' Taylor ·(1985} la abej;,. 'afr,icana encontrará 

y · ·reduci~4 .'Su - Vélócidad de 

desp1a2am1ento·. e·~~~~ .. ,SU'6edi~ -en e1·:', ~~;.:d.~·: ~,:Bias~\~~y·:N·~:~t'~ :._de 

Argenti~a. ,..d~~~·~ ·.'.::.···{·~~;t:\:¡~~~~ :'~~~ti~~i~~~ ~~~·~:y·: ·E~;~~·~~~~~: :;q~~ hay 

limite clim4tico<en .·.Et.JA su 

tropical. La 

tnortal idad dúrañt~·'é1: :i'OV:ferno·~se·r6 Substancial· Y la--~. densidad 

de -c-otÓiliaS· :si'iV-8S·t~es ·s1ir4 menor que en los t~ópicoá CFigura 

5). 

En lOs paises por los que la abeja africana ha pasado se 

han di senado campanas para enfrentar su 11 egada. sin embargo. 

en ninguno se han logrado resutados positivos a excepción de 

Trinidad (Taylor. 1985). Un ejemplo evidente de el efecto de 

la africanización en sudamérica es el caso de Venezuela. que 

contaba con un total de entre 30.000 y 40,000 colmenas de 

abejas europeas; ahora. todas éstas colonias excepto las que 

tengan reinas cambiadas est6n africanizadas. Existen además 

de 1 a 2 millones de enjambres silvestres en este país. La 

producción de miel ha deca1do. y después de ser Venezuela un 

pa1s exportador de miel ac ha convertido en un pata importador 

(Sl\RH. 19851. 

Antes de la introducción de la abeja africana en 1985 

Brasil no era un productor importante de miel. su producción 

era de 4.000 ton. por ano y ésta se vino abajo .. Como respuesta 

al problema éste pa1s ha desarro 11 ado nuevas técnicas de 

manejo. tales cria de reinas hibridas (madree europeas y 

zánganos africanos) y selección de colmenas productivas lo 

cual ha dado como resultado un incremento en la producción de 

miel CSl\RH. 1965). 
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Figura 5. Limites prospectivos de abeJas africanas silves
tres en los Estados Unidos. Las isotermas de 
16º C (60°F) y 19° C (66°F) representan las -
temperaturas medias más altas para enero y los 
límites de hibernación y de saturación ·respecti
vamente (de Taylor.1985). 
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En :"'~ragua.y y 'Bol ivl a .se susc1.t6 un .aba:ndcao general ':l::ado 

de la explotaci-ón apícola. mientras que e~ ea norte de 

Argentin!. los apicultores h&n logrado cont.r.a.rr~star el 

proble:m al implementar m.ieva.s té-cni·CAIS de :manejo (SMEH .. 

1995). 

En Panama la produccl6n. aunque bastante :modesta... se ha 

reducido en un poco mlls de Ja mitad mientras que en Costa Rica 

se registró una baja en el no.mero de colmenas de alrededor 

del 30$ !SARH, 1985!. 

1.7. La abeja africana en Mxico. 

En 1986 la abeja africana. t leg6 por el sur a nuestro 

pafe. cerca de Tapabcula. Ons. A partir de entonces siguió 

tres ruta.5 principales de dispensión: dos de el las por las 

costas y una por la peninsula de Yucatoin. 

Dodo el comport.aaiento y 109 efectos que las abejas 

africanas han mostrado en otros paises se consideró (por 

decreto presidencial el 30 de octubre de !984). de orden. 

público e inter6s 3oeial la prevención y control de la abeja 

africana. En consecuencia la SARH creó el Progr.auia Nacional 

para el Cont.rol de la Abeja Afric1>na !PllCAlll el cu.al ha 

desmrrol lado acciones de divulgación. monitoreo y trampeo de 

la abeja itfricana. 

En eeptiembre de 1987 se firmó un acuerdo cooperativo 

entre lit SARH y el Departamento de Agricultura de los Estados 

1Jnido9 (USOJ\) para formar un programa intensivo de control de 

la abeja africana en zonas estratégicas por donde avanzaba 

hac!?l el norte. Dicha3 4reaa se delimitaron en las costas este 

y oeste siendo uno en el Pacifico. alrededor de Puerto 

15 



Escondido. Oax •• con un area de aproximadamente 4.500 Km2 
• y la 

otra en el Golfo de !M:<ico alredodor del Puerto de Vera.cruz. 

con un tlrea de aproximadamente 5.500 KJ.. El propósito 

principal era el de reducir el a'1ance de la abeja hacia el 

norte por medio del tra.mpeo intensivo con su consiguiente 

destrucción de enjambres. El trampeo sirvió también para 

determinar la direcciOn del avance. El programa cooperativo 

estableció medidas de ca1>4citación de 4picultores tanto en 

conocimientos t6cnicoa como en la biologta de abeja. africana. 

Se otorgaron reinas de manera gratuita a los apicultores de 

tales 4reais. as1 ccao material ap1cola y se trasegaron 

colmenas nlsticn.s a trav6s de la donación de cajas con cuadros 

móviles. Se trabajó an éstlls 2.cnas durante tres anos pues la 

a.be ja africana ya las habia. rebasado para 1989. En éste mismo 

ano H estableció otra zona de trabajo en el estado de 

Ta.ma.ul ipas que funcionó principa.lmente para 

destruir enjambres. dej4ndose la capaci tacl On de 

un segundo plano. 

trampear y 

apicultores a 

La abeja africana ha cruzado todo el 1 itoral mexicano del 

Golfo para ser detectada on octubre de 1990 en Hidalgo. Texas. 

EUA !Rowel. et. al.. 1992). A lo. focho. (1992) ya se ho. 

identificado en San Antonio. Texas 

personal). 

(Taylor. comunicación 

Por la costa del Pacifico se predice que 1 legar6 al norte 

del Mar de Cortés para enero de 1995 <Rowel et. al.. 1992). 

Se prevé ademlls. que su llegada por el oeste de los Estados 

Unidos será en julio de 1994 cerca de Nogales, Arizona CRowe1 

et. al.. 19921. 
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1.8. Impacto ·de 1·a·.abi9'Ja",dfri·cana.· 

La·· ~~~sC.~cn.~~~~i~~~'.,·.:,:~~~~ri6~~~~o'.-~SoCizi~ ':;;{Ue \~-. :~beJ~· :- africana 

ha dejado .. en Oir~B" P~ís·~;;-ha ,~- sid~ -~~y_ grav.e'~ r.ePitiéÍld0se en 
:·;,. ·, 

cada uno de :e1rOs ,Pr4ctiCament~ ·1as :mismas·~-· péidida:s: 'csARH. 
i9es1-

·-----, 

- Reducción de la producción de -iniel ·en: uO :._80%~~~ 

Abandono del 00% de los apicul torea a partir del 

quinto afio de su ! legada (Venezuela). 

Graves incidentes de picaduras sobre anima les y 

humanos. ocasionandose en algunos casos Ja muerte. 

Situación que prevalece a partir del tercer ano. 

- Mayores costos de producción y menos zonas donde 

ubicar apiarios. 

La prensa y la publicidad sensacionalistas son unos de 

los factores que causan más problemas a los apicultores pues 

cada vez son menos las personas que otorgan permisos para 

ubicar apiarios ya que temen que les suceda lo que vieron en 

la televisión o leyeron en la prensa. 

1.9. Co.racterizac16n de la apicultura en A.ctopan. Vera.cruz. 

En 1988 se realizó la cara.eterización de la apicultura 

Actopan.. Ver. por el Biól. Francisco Cid San Gabriel. 

aux11 iado por los técnicos del Programa Cooperativo para el 

Control de la Abeja Africana. En éste trabajo se obtuvieron 

datos que pueden ser uti·l izados como base para. anal izar los 

C·:s.mbios que en la. apicultura se han generado a 4 anos de 

ha!Je1· sido capturado el primer enjambre de abejas africanas en 

la zonc!1 de estudio. Este primer enjambi·e capturó en el 
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va11e-de·~·Past.or:i.aa· ·CFi~Úra 61 en junio de 198~_ y __ ~s- p_or ___ el lo 

que s~ '"P'U:~de: º -¿?.n.si~erar·_-que los datos obtenidos -en ·el- trabajo 

de CÍd · .~-se real izaron cuando aun no se ini~iaba la 
':'. ·;;-. _,,--. 

;).fY.-fCaiúiacfón-:de ~las colmenas de 

-ºque iO.'s~:.~- rÓuéstras rea 1 izadas por 

los apicul tore_s. además de 

los técnicos del programa 

revelaban la ausencia de abeja africana en el interior de lae 

colmenas de los apiarios. Hastft este momento no existe un 

·trabajo que estime los cambios que en la apicultura se han 

generado anos después de la detección de enjambres africanos. 

La SARH. por medio del Programa Nacional para el Control de la 

Abeja Africana menciona que tal abeja va a causar serios 

problemas entre la población así como en aquellas familias que 

dependan de los ingresos generados por la apicultura CSA.RH. 

1985). Sin embargo, no hay datos precisos que sena len tales 

consecuencias en nuestr-o país. Por medio de este trabajo se 

evaluard. el estado actual de la apicultura en un 6.rea 

delimitada y se tratar~ de evaluar el efecto que h6. causado la 

abeja africana después de cuatro o.f"tos de haber sido detectada. 

18 



2. OBJEIIVOS. 

estado actual de la apicultura en 1\ctopan. 

.Veracruz a cuatro anos de haberse detectado la eibeja africana 

.e_Ó .l_~~ zona de estudio. analizando ademd.s las diferencias que 

·e-xis-ten. cOn respecto·-a los -datos -obtenidos en 1988 en la tesis 

~~eal-i;Zada .'-pOr el' Biól. Francisco Cid San· Gabriel. donde se 

c~r~:c;~~~·i~ó .l:a_ apicultura de la zona. 

2.2. Objetivos particulares. 

- Censar el nWnero de apicultores y de colmenas de la 

zona para as:( conocer las altas y/o bajas que se han generado 

respecto al censo de 1988. 

- Determinar el nivel técnico de loa apicultores a.a:( como 

su conocimiento en abeja africana. 

-Determinar las causas que hayan provocado los cambios en 

el censo apícola y los niveles de conocimiento en apicultura y 

abeja africana con respecto a tos datos obtenidos en 1988. 

- Actual izar los datos de producción de miel y cera para 

as1 comparar los resultados con las cifras obtenidas antes de 

la africanización de apiarios. 
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3 METQDOLOGIA 

3.1. Selección de la zona de estudio. 

Para la realización de éste trabajo se escogió la misma 

zona de estudio que la-elegida por el Biól. Francisco Cid pues 

se pretende real izar , un seguimiento del eStado de la 

apicultura. a 4 anos del arribo de la abeja africana y ver con 

el lo loe efectos que dicho insecto ha provocado. 

L~ -zona de estudio tiene un área de aproximadamente 300 

~1 
· abarcando 1'? poblaciones alrededor de .Actopan. Ver. 

CFigur" 6). 

3.2. Localización y descripción de la zona de estudio. 

·Actopan ae encuentra localizado en la parte media del 

estado de Veracruz. cerca de la costa del Golfo de México. 

entre la ciudad de Xalapa y el puerto de Veracruz. Desde el 

punto de vista geogr4fico se ubica a los 96.36'9" de longitud 

y 19•3Q'2" de latitud, y se encuentra a 200 msnm. (Figura 6). 

Fisiogrcificamente ésta zona pertenece a la provincia del eje 

Noovolcánico. aubprovincia Chiconquiaco y está definido como 

un lomerio de colin
1aa rodeadas por mesetas. 

El clima según Koppen modificado por Garcia (1988) es del 

tipo AWl (w) cá.l ido subhúmedo con lluvias en verano. La 

precipitación del mes m6.s seco es menor a 60 iun. El porcentaje 

de 11 uvi a inverna 1 es menor de 5. 

El tipo de vegetación según la .~laai ficada por Miranda y 

Hern6ndez X. (1963). es el de selva baja caducifol ia. con 

grandes zonas de pastizales inducidos; en las mesetas se 
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1. Acto pan 10. Flor Blanca 

2. La Cana 11. Vista Hermosa 

3. Paso de la Milpa 12. Blanca Espuma 

4. El Aguaje 13. La Reforma 

5. El Carrizal 14. El Tisar 

6. Tigrillos 15. Jacales 
7. Los ldolos 16 . .El Cafetal 
8. La Esperanza 17. EIJícaro 

9. Pastorías 

FIG. 6. LOCALIZACION DE LA ZONA DE ESTUDIO 
Y EL AREA DE TRABAJO EN EL RECTAN
GULO. 



pr.'!ctica la agricultura temporal. la cual consiste 

principalmente en ma1z. también existe veget~#,ió.rl.·.f'.l~C~~~~l-ia 

compuesto por diferentes tipos de legumiryosas. algunas 

cact6ceas y matorrales espinosos; en ·las canada·s c)Ue son md.s 

hó.inedas así corno en las orillas del río Actqpan y sus 

afluentes, hay grandes 6reas de 6.rholes de mango y sembradíos 

de chayote que son las principales fuentes de ingresos de la 

población local de la zona de estudio. 

3;3. Trabajo de campo y métodos da capturo de la información. 

El trabajo de campo ae llevó a cabo entre los meses de 

marzo y agosto de 1992. Se realizaron entrevistas directas con 

cada uno de los apicultores aplicándoles un cuestionario 

donde _se capturó la información relativa al censo. nivel 

técnico. conocimiento en abeja. africana y producción de miel y 

cera (Apéndice !) • Posteriormente se visitaron los apiarios 

para verificar el nó.mero de colmenas y analizar el cuidado que 

el apicultor tiene de éstas. En las entrevistas se registró 

ademd.s el nombre del apicultor. localidad y número de 

apiarios. ubicación de los mismos. las razones por las cuales 

ha aumentado o disminuido el nWnero de colmenas así como los 

problemas y las diferencias que las abejas presentan 

actualmente. 

3. 3 .1. Cenoo. 

Se formaron grupos de apicultores para analizar las 

diferencias con respecto al censo llevado a cabo en 1988: 

1. Los que han abandonado al 100% la actividad apícola. 

2. Los que han r~ducido el número de colmenas. 
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3. Los que conservan el mismo número de colmenas. 

4. Los que han aumentado el nWnero de co lmenaa. 

5. Los de ingreso posterior a 1988. 

3.3.2. Nivel Técnico. 

El nivel técnico y de conocimientos .de los .apiCul tores se 

detennin6 con base en los-mismos tipos de niveles que se 

usaron en el Censo real izado por f'.'l Biól. Francisco Cid. pues 

solo de ésta manera-- ~se:~~ podri~n realizar comparaciones 
,, 

objetivasi 

3 

POCO Apicultores que solo cuidan las colmenas para 

-~Xtraer1es i.á miel en épocas de cosecha. 

2 MEDIO 

ALTO 

ioa··, apicultoras saben distinguir los 

integrantes de una colmena (reinas~ obreras y 

z6.nganos). revisan sus colmenas periódicamente, 

hacen divisiones. pero no conocen la biolog1a 

de las abejas. 

Son apicultores que cambian su~ reinas o las 

producen. previenen y procuran curar las abejas 

de las posibles enfermedades. Conocen los 

periodos de floración y se preparan para 

aprovecharla. haciendo su producción acorde a 

la realidad. Son apicultores que si no dependen 

totalmente de la apicultura les genera ingresos 

que son en gran medida parte del gasto 

familiar. 

Además se les preguntó de los posibles beneficios que el 

Programa Cooperativo les dejó en la apicultura. 
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3 .. 3.3. Conocimiento en abeja a.frie.a.na .. 

Para evaluar el conocimiento que los .apicultores t.ienen 

en abeja africana tomar.en los mismos pa.ramet.ros que los del 

Biól. Francisco Cid: 

A NADA 

B POCO 

C MUCHO 

El apicul ter no sabe de la -existencia de la 

abeja africana o lo único que conoce es que 

existe en México pero nada :ná.s. 

El apicultor tiene conocimiento de 1.a abeja 

africana. pero no conoce las -r.redida.s que hay 

que tomar para que se africanicen los 

apiarios. 

El apicultor sabe de la existencia de la abeja 

africana y también conoce y practica las 

medidas para que 

apiarios. 

se africanicen los 

Mem4s# se les preguntó sí han notado algún cambio en sus 

abejas como mayor defenaivicfad# abandono .. mayor enjambrazón 

patrón de postura de la reina. etc. (formato del cuestionario 

en Apéndice Il. 

La ubicación de apiarios se registró en 2 niveles. los 

"Mal Ubicados" .. o sea que se encuentran en los pa.tios de las 

casae.. o est4.n cercanos a caz:iinos muy transitados o 

poblados.. y los .. Bién Ubicados" o que se encuentran a 

ki 16metro de distancia de casas .. caminos y poblados. 
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3.3.4 Producción de íniel. 

Para ~;,alizar.' .lo~ :·cambios en la producción. de . miel se 
··-.. ··· .--,- .-. 

_div._~~-~~''---~~'. __ 1a ~~~l~~.ióri áP.i:~Oú:\ "-e~.~-_cu.atro,,.:'gr~pos· que;son los 

sigu'i·e~t"~S: 

' 2. · NO/COsOChci.rOn-. ; :- :_ 

·3·.- ~~-s~~~~~~~~~ri- ~~~~:-:~-
4. Cosecharon md.s. 

~ara co~parar los ing_re_sos se llevó a cabo eL mismo 

proce_dim~ento que para la producción de miel. 

Ademd.s. para anal izar los sucesos nuevos que han 

acontecido se registró el nWnero de colmenas y de apicul t?res 

que se encuentran en los siguientes casos: 

l. Abandono de las colmenas por la evasión de las 

abejas. 

2. Ventas de colmenas a otros apicul toree. 

3. Problemas graves por picaduras de abejas. Se tomaron 

en cuenta situaciones en las que hayan muerto 

animales o hayan sido picadas varias personas en 

cuyo efecto se provocó la eliminación de colmenas ya 

sea por venta o por destrucción. 

4. Pérdida natural de colmenas ya sea por depredadores 

o por enfennedades. 

5. Pérdida de colmenas por mal manejo# como por ejemplo 

al dividir en épocas de escasa floración sin llevar 

a cabo la introducción de una reina fecundada y sin 

proporcionar alimentación artificial. 
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~ BES\JLTADOS Y DIScu!UQH... 

4.1. Censo de Apicultorea y de Colmenas. 

Come> resultado del nuevo censo de apicultores y de 

colmenas se obtuvo que en la zona de estudjo ex'.iSten ahora 

1,007 colmenas de las cuales solo 10 (~·;oo?~>:_~-,_~on_ riis-ticas 

(Figura 7). El número total de apicultores·es-- de~28'-~ierido el 

promedio de colmena por apicultor de 35.96. Ve-inti.siete de 

éstos ya estaban registrados en 1988. 

Existen varios poblados que ya no se dedican a la 

apiéultura en absoluto pues las personas que tenian colmenas 

en tales comunidades las han abandonado. vendido o destruido. 

Estas poblaciones son: Flor Blanca. Blanca Espwna. La Reforma. 

Jacales. El Tiear y Carrizal. El resto de las comunidades 

conserva el mismo orden de repartición: 1. Actopan con 4 

apicultores y 322 colmenas repartidos en diversos lugares 

alrededor del poblado; 2. Idolos con 5 apicultores y un total 

de 200 colmenas no muy alejadas entre si lo que crea alta 

densidad de colmenas: 3. Tigrillos que conserva su sociedad 

cooperativa de 7 apicul toree con sus 300 colmenas. 

De los 28 apicultores existentes solo uno de nuevo 

ingreso (se incorporó en 1991) y se dedica 100% a la 

apicultura. específicamente a la extracción y comercialización 

de jaleo real. 

En 1988 el censo realizado detectó 1.290 cc:menas de las 

cuales 85 eran rústicas. Existian un total de 34 apicultores 

con un ;:.romedio de 38 colmenas por apicultor. De acuerdo a 

25 



FlGURA 7• f'IJEILAl)OS. APICULTORES V NUl'IEF:O DE CDLl1ENAS 
EN ACTOPAN. VER, U9B8 'f 1992). 

No. DE APIC. 

LOCALIDAD 

1. Actopan 

2. La Cai'ia 

3. PaMJ de la Milpa 

4. El AQUaJe 

6. Tigrillos 

7. Loti IdolOii 

8. La E..-peranza 

9. Pastorías 

10. Flor Blanca 

11. Vista Hermosa 

12. Blanca Espuma 

13. La Re.forma 

14. El Tisar 

15. Jacales 

16. Careta! 

17. El Jicaro 

TOTALES 

No. DE COLl'I. 

Rusticas Modernas 

1992 1988 1992 

256 322 

7 7 

3 3 

16 26 

65 o 

300 300 

2 256 198 

99 70 

;;e 30 

-12 ::; 

24 16 

49 o 

9 o 
7 o 

6' 

30 

2 

3 

17 

997 



éstas Cifras se puede ver' que el número d.:: colmenas y de 

la siguiente 
:·_>··:·-.<~:;~.- _: · .. -.,_.:· 

ré'1aé.'i,~n ,·;:~:a· lo; la.r9'0·1:de 4 ~anos· -.-C~ .. ~gu_r:~; 8): 
--:,,-.x:::· 

".;;:::,-" ,.. - ' ) ~-;;.-=:·'.,""o-·;i;'i.·' ...::,::-;._·,': 

-;- ~ '\ . . '~ "}:~f,~\~~::_~)~\ -¿ :.'/:-.':-''{i~~-- 3;;1.\: 

... :m~~~1rt~l%..¡t~5i~1~~!;1~,~··:;;· ··· 
:,,901·0 '. tre·s· apicul torea .;: han.,_~urn~n:tado~,e l'/~:número--7de.~:.co lmenas 

~-?n~i-~~t~-~~-~~é-ni~~:--~'c·~~-~~~~--·: ·g;~·:t -.':d~~·-.'.~~: ~~:~~~~:~·-~-i~~uno de 1 ~gua jo. 

Los··-~de·· · ACto-Í)O.n ·-·a"ume~t~f.o~ ·: en ~n _123. 3% -~~n ·'°e 1 '; ... caSo de . Jesús 

Mora·;y· en· Un '25ci%· ~-~ el ._de Pedro Óarc1a·: siendo éste último el 

-~~j·~~1t~r~_-·Ccin mayór- desarróllo en la zoná entre 1988 y 1992. 

lo ·cual'. ha -1ogradoopor la compra de colmenas a apicultores que 

han_ abandonado la actividad (Cruz Utrera de 1'.ctopan) y por las 

diVisiones que ha realizado en sus apiarios. El apicultor del 

Aguaje ha incrementado sus colmenas en un 62.5%. Trece de los 

apicultores de 1986 han visto reducidas sus colmenas en 

porcentajes que van del 5.7% al 92.2%. Estos datos se ilustran 

en la siguiente 1 ista donde engloban los apicultores de 

1966 y 1992 (Figura 10), 

Situación No. de Apic % de l\pic. 

l. Abandono total de la apicultura 7 20.00 
2. Han reducido el número de colmenas 13 37 .16 
3. Tienen la misma cantidad de colm. 10 . 26.60 
4. Han aumentado el número de colm. 4 11.42 
5. Apicultores nuevos 1 2.66 

TOTl\L 35 100. 00 
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FIGURA 8. 

1992 

X 92/88' 

COMPARAC ION ENTRE EL NUMERO DE COLMENAS V 
DE APICULTORES TOTALES EN 1988 Y 1992. 

No. DE COLMENAS TOTALES 

TECNICAS RUSTICAS TECNICAS Y RUST. 

1205 85 1,290 

28 997 10 1,007 

17 •. 64% 17.26% 88.237. 21.9411: 

MENOR MENOR MENOR MENOR 



t:'/ G ul!n C).· 

-- -courens 11.1.rsncAS COLW.Eti.t.5 TEallC.t.5 RElAClON DE COUU.MAS f'ORC[)IT -.JE DE COLMENAS 

Af"1CU1.TO"R lilOOERNAS 1919192 MOOERfllo\5 &al9Z 
1988 191Z 19H li9Z 

Mlrahm Ylveros 27 7•1-llOI' 

fe.,.lft Leon ....... 
German .Rhera ll.ll -nor 

D•goberto Tora1 

~lo Caiilnouez ,. 
·-~ 

IMl-"Ot"" 

Juan "9•11• 20 ....... 9lt •enor 

t•1en\Jna a..-r.adu 7oeno• INI .enor 

6'aersln*t G.rcla . J l •enos 5H -nor 

Alfonso~ ., •... 1 .,"; ·:· .• 29 .eros 39.Zl •nor 

Cec111o •120 ;; ~( lgu•I lgu•I .· 
Ange1 B•rradas .. ·- Zl.41:-..--

tirito 9mrf'adn . ·. ·-- 211 •enor 

JUM llor• ... 166 20 -nor 

Cruz Ulrtta ·- 1HI .enor 

Jesa lkM'°• 67 J7aH 12J.J% ••YOI' 

Luis Wondr~ 25 ttvo. Ingreso llvo. Ingreso 

Pedro Garcl• .. 71 259& .. ror 

19n.aclo fernandez 26 I• IUS 62.51 .. ,CH" 

fl lcmemi •• ,.. 3 IQU•I lgU•I 

Domltlla ,.,.,.. Igual Igual 

Bartola Jtodrlguez .. s.n-nor 

Jase &.11 lo ,, 17 111enos SJ.11 IMl10r 

Juan 911fr•das 
3 -· 

JI .. ,.o,. 

Rodr'l90 Gr•J•les 53.fll aeno,. 

Eduardo Gr'•J•les .. 12 8 111enos 4tl 111enor' 

Jul lo P•l•er-os 25 25 •enos 1•11 •enor 

»olses R,..lrez .. 65 menos IHI •enor 

Jacinto Tor'res .. 17 1] •enos 41.31 menor' 

Asoclaclon Tlorlllos - .. · , .. Igual ~g~ál '• 

TOT.t.L~S 11 1215 Zllflmenos 17."261-111enor' 



FJG. 10. SUCESOS ACONTECIDOS ENTRE LOS APICULTORES DE 1968 A 1992. 

% DE APICULTORES. 

SUCESOS ACONTECIDOS DE 1968 A 1992. 

A: Abandono total de colmenas. B: Reducción en el número 
de colmenas. C: Misma cantidad de colmenas. D: Aumento 
en el número de colmenas. E: Apicultores nuevos. 



Diez apicul torea conservan el mismo número: de . colrn!-?nas y 

solo uno se ha lista. es decir'o. ingresó incorporado a _ la 

de-· ~··~~.-,::~pi~~¡-·t6;~~. _ después del censo real izado por Cid.' El 20% 

de 1988 han abandonado la actividad por razOneS que.:· vari.<desde 

la evasión de las abejas de la 
·'h - . _. ' " .. ' ~ 

picaduras en cuya consecuencia las han destruido~~ .y·e~d~'t10. · 
hasta razones personales por cambio de domicilio. 

En cuanto a las poblaciones solo Actopan y en. menor 

término el Aguaje han aumentado la actividad apícola. En 

Actopan el número de colmenas ha aumentado de 256 a 322. lo 

cual corresponde a un incremento de 1 25. 78% en cuatro af'los. 

En la actualidad ya no hay apicultores 100% rústicos pues 

el que más tenia se quedó de 27 con solo B. De 85 colmenas 

ríisticas registradas en 1988. 45 fueron abandonadas por 

evasión de las abejas mientras que 30 fueron compradas y 

trasegadas por un apicultor de Actopan y solo subsisten 10. 

4. 2. Nivel t6cnico y de conocimientos en abeja africana. 

(Figura lll 

4.2.1 Nivel técnico: 

El nivel técnico de la población de apicultores en la 

zona de estudio ha mejorado de manera substancial entre 

aquellos apicultores que a'1n continúan desempef1ando la 

actividad: 

Nivel No. de apic. y% No. de a.pie. y % 
técnico 1988 1992 

1 18 (53.00) 9 !32.10) 

2 13 (38.20) 6 (21.40) 

3 3 ( 8.80) 13 (46.40) 
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El nivel mds bajo de conocimientos (nivel ll ha 

disminuido de 53% a 32% y el nivél ,medio (nivel 2) de 38.2% a 

21.4% de 1988 a 1992. Lo intéresarlte'·ea el incremento en el 

nivel m4s alto (nivel 3) que ha aumentado de 8.8* a 46.4% en 

el mismo lapso (Figura 12)-. 

Cabe mencionar que los _ apicul torea que abandonaron la 

actividad (canso ap1cola) pertenecían en un 85. 7% (6 de los 7J 

al nivel mds bajo de conocimientos. razón por la cual no 

pudieron enfrentar la llegada de la abeja africana e 

implementar nuevas técnicas. 

De los 28 apicul toree que hay actualmente solo uno 

redujo su nivel técnico del 2 al 1 y ahora muestra un tottll 

desinterés por las abejas ya que se dedica otras 

act i vi dadas. 

Un total de 13 apicultores (48.1%) de los 27 subsistentes 

de 1988 aumentaron su nivel de conocimientos en un punto (4 

del nivel 1 al 2 y 9 del nivel 2 al 3). 

4. 2. 2. Conocimiento en abeja africana. e Figura 13) 

Conocimiento en No. de Apic. y% No. de Apic. y% 
abeja africana 1988 1992 

1\ 29 (85,30) 4 (14.28) 

B 4 (11.76) 11 (39.28) 

e 1 ( 2.90) 13 (45.43) 

El conocimiento en abeja africana ha awnentado 

considerablemente entre la población de apicul torea. De los 27 

apicultores que subsisten de 4 a.nos a la fecha 22 (el 78.6%) 

han aumentado sus conocimientos en la materia. Solo un 
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FIG. 12. NIVEL TECNICO DE LOS APICULTORES. 

% DE APICULTORES 

14 

12 •· ... ·· 

10 .· .·· 

a· 

2 

13 

QO<-~~~~~~~~~~~-L...~~~~~---

2 3 

NIVELES TECNICOS 

Porcentaje de apicultores de acuerdo a su nivel técnico. 
1: Bajo. 2: Medio. 3: Alto. De 1992. 



FIG. 13, CONOCl,MIENTO EN ABEJA AFRICANA DE LOS APICULTORES. 1992 . 

. • •.% DE AF',ICULTORES 

14 

12 

10 

8 

6 

4 

A B 

NIVELES DE CONOCIMIENTO 

c 

Porcentaje de apicultores de acuerdo a su conocimiento 
en abeja africana. A: Nada B: Poco C: Mucho. 
De 1992. 



apicu.l t.or -reduj~ 

grado ·técnico .. por :<;~·~/i~~d-ri~~:~Y-~·.: ;'me-nCi011-act0:S;~: LOS ~i';·~e~t.~nté's 

De la pobl~ci~n;er\ glft~ii<'.~;\i[~P,Í~~&~~k'.~c_.\-~~-~:.¡;e°'~~f ,que· 

en ··_ 1980> ::.- m~n-i:.i~ri~~n~:~~- ·,{ríiv~_!;":!la:-10 -:~~~,;'"-~~n9;i~~ie¿;~,~~;~~;ir~-~re-·· el 

tema puee ~o.-íu_1ic~>~que -~~b~ri e~:·._·Qu~,.,la·-=- abeja a:trú:ilnO:.:·éxi~te 
:-~.-~. 

en México pero desconocen su en 1a·.'--· zona 

pesar de haber existido un programa de_:cont~~l Y de difusión 

de la problem4tica (Figura 11). Tales apicultores son: 1. 

Abraham Viveros de Flor Blanca. 2. Filomena Maya de Paso de la 

Milpa. 3. Lalo Grajales de los Idolos. 4. José Emilio de los 

!dolos. De éstos apicultores el primero es el único que aún 

mantiene principalmente colmenas rOsticas (8 de 11 que tenia 

en 1988) ~ vive en una población rural aislada y mantiene un 

criterio reacio y totalmente en contra de 1 programa 

cooperativo pues guarda ideas tradicionalee de familla e 

inculpa al cambio de reinas como la causa principal de la 

evasión de sus colmenas. El segundo apicultor os una anciana 

que tiene 3 colmenas tras su caga sin prestarles la m4s m:ínima 

atención. El tercero aún mantiene 12 colmenas y opina que las 

abejas no presentan ninguna diferencia de hace 4 anos a la 

fecha. dice que su grado de defensividad no ha variado y que 

si es que hay alguna baja en la producción de miel se debe a 

las condiciones del medio y no a otra circunstancia. Sin 

embargo el apicultor no revisa sus colmenas y solo 

eventualmente llega a sacarles la miel de manera rústica 

(exprime y rasca panales) .. 
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El 3~~28% .. Cll apicµl1:-oresl mantienen un nivel medio pues 

saben de · .la eXi,s~.en<?i·.~ · de la abeja africana. conocen de la 

próblemd.t.iCá -y··adm.iten· de·· 1aa· diferencias que ahora presentan 
' :-;., 

sus _abe'jaa. P!3ro no saben que acciones tomar para 

:. C~íl.t;,á~;e~'t·ar loa efectos negativos de dicho insecto. Hace 4 

anos _é'Bte niyel estaba conformado por el 11.8%. aumentando 

27.5 Puntos a la fecha (39.3%). Cabe mencionar que de estos 11 

apicul toree hay 2 que ya están aprendiendo implementar 

técnicas para reducir los problemas. uno de ellos es Germán 

Rivera de Vista Hermosa el cual está estudiando como criar sus 

propias reinas para introducirlas en los cajones bravos o en 

enjambres que capture; el otro es Juán Barradas de !dolos, 

apicultor muy dedicado que no introduce reinas pero si mata 

las muy defensivas para luego meter cuadros 

colmenas deseables. 

crja de 

El nivel más alto. en el cual los apicultores saben que 

acciones tomar contra la abeja africana está formado por 13 

apicultores que conforman el 46.43% de la población. Hace 4 

anos solo un apicultor pose:ía el nivel C. 

4.3. AniUieis de los cAlnbios. 

4. 3, 1 . Cambios en el nCmero de colmenas: 

Para analizar los cambios en el número de colmenas se 

fonnaron cinco grupos de apicultores: (Figura 10) 

Grupo l. Los que han abandonado al 100% la actividad. 

Grupo 2. Los que han reducido su número de colmenas. 

Grupo 3. Loa que conservan el mismo número de colmenas. 

Grupo 4. Los que han aumentado el número de colmenas. 

-Grupo 5. Los de ingreso posterior a 1988. 
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Los co.mbios en el censo ap1cola se pueden presumir por 

las siguiente razones: 

Grupo 1 ... llan abandonado la actividad al 10~ 

De los siete apicultores que abandonaron totalmente la 

actividad seis tenian un nivel muy bajo de conocimientos en 

apicultura.. eran apicultores con ideae tradicionales. siendo 

tal actividad tomada como un ingreso extra no indispensable 

en el mantenimiento de la familia. Solo un apicultor 

(Dagoberto Toral de Blanca Espuma) tenia un nivel medio de 

conocimientos. pero por razones de trabajo tuvo que mudarse de 

domicilio y vender sus abejas. 

La principal causa del abandono de la actividad por parte 

de 4!stos apicul torea se debe probablemente a la africanización 

de las colmenas pues cinco de el los tuvieron que deshacerse de 

éstas (fueron vendidas o regaladas) por problema.e de picaduras 

a animales (al momento de revisarlas o cosecharlas). a el los 

mismos y a la gente de los alrededores. Dos personas tuvieron 

qu. quemar sus colmenas (48 en total). Otro gran porcentaje de 

colmenas se perdieron por evasionee. como en el caso de Fenn1'n 

León León de Flor Blanca que perdió todas sws colmenas por 

6ste motivo. 

Grupo 2. Han reducido el nOmero de colmena.a. 

En el caso de los que perdieron colmenas la situación m4s 

notable ea la de Juiin Aguilar de Jo.cales que de 28 colmenas 

solo le quedan dos. Perdió el 93* y culpa a la introducción de 

reinas que el Programa Cooperativo realizó en 1988. Todas las 

colmenas que perdió le abandonaron y tuvo problemas por 

picaduras pues le mataron dos puercos y varias gallinas. Esta 

31 



actividad le redituaba bastante y le ayudaba al gasto familiar 

y a.hora est6 muy decepcionado de lo ocurrido. Jacalcs se 

localiza en una zona alta y frja donde dominan los pastizales 

y el café; es una zona poco propicia para el desarol lo de las 

abejas. especialmente de la abeja africana que abandona el 

nido cuando e 1 recurso ea casca. 

Otros cuatro apicult9rea perdjeron m4s del 50% de sus 

colmenas y el (mico motivo fue el abandono del cajón por 

evasión de las abejas. 

Los otros ocho apicultores en los que se redujo el nWnero 

de colmenas. y que perdieron menos de1 50%. mencionan que el 

a.bandono la principal en.usa de tal reducción. aunque 

también existen otros motivos tales como enfermedades. ataques 

de hormigas. destrucción de colmenas bravas. debilitamiento 

épocas de escasez de recursos y por mal manejo al dividir la 

colmena sin floración y sin alimenatar sus colmenas. 

A continuación se muestra una relación de lau colmenas 

que se perdieron. haciéndose mención el número de apicultores 

afectados: 

Rl\ZON DE LA PERDIDA No. de Colm. % No. de Apic. 

Abandono por las abejas 160 41. 7% 11 

Venta 143 37.2% 5 

Destrucción de colmenas 49 12.8% 3 

Depredadores y ealfermedades 18 4.7% 2 

Mal manejo 14 3.6% 3 

TOTAL 384 100.0% 
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Entre los grupos de apicultores que·. han abandonado la 
_;. .. . .... ;. . ·-,:: ... - ,_' .. -. ·" 

actividad o· han reducido. en_ mayor o ·me.nor nWnero.·::sUa.·-cotménas 

la priOCip!t.'i causa de tal sÚ::'Ülic:ión ·~?-·> ·e_i.'-;- ~·b~nit~~n~~~t~~: sE{: 

produce. en el cajón .'por. el "100~:.-de. ~ia -_ :·p·c;bi~~iÓ-0' .. ·d-~~~.Fab_~j'a~-~ :ú,:; 
tata 1-· de_ i6o có lmeriás. que "º"r~sp~rycieñ ~~1':~1:·7k'íi~'.F.º:f Jltt<1;;.-
1ás reducidas.- en~º_éste, gru_[l~.:-~e ·~PiCu.ltóres·~·:..:_~'~'~8~\~u;'.~:~Cáú~a a--:.-~=-

; : :;o;.~~t . ~·~~~ ·~ 

,· ·- ""~> -~, .. :.~:-.//:-- :'._:;'._\_~-.-:--.~::>' ~ 
-:./ .. :..:_'..'.:~· 

tal efecto. 

El de tales colmenas e 143_> :·- tUerc>n · yéJJdÍdas-· 

principalmente por problemas de picaduras 

población en general. Diez apicultores, casi la tercera parte 

de la población de 1988 han tenido serios problemas por 

picaduras. Situaciones como vecinos y trabajadores de campo 

picados, anima 1 es muertos (gallinas, cerdos. burros. y 

cabal los). as:1 como personas serirunente lesionadas~ pero sin 

llegar a causar la muerte han provocado las abejas. Tres 

apicultores destruyeron un total de 49 colmenas por tales 

motivos. Por otro lado. 32 colmenas perdieron por causas 

naturales (depredadores o enfennedades) y por mal manejo. 

En total 364 colmenas se perdieron el los tll timos 4 aftos 

por las razones mencionadas. y corresponden al 31.9% del censo 

vertido en 1988. 

Se han reubicado 10 apiarios por problemas de picaduras 

de los cuales tres fueron parcialmente destruidos y vendidos. 

Solo tres apiarios fueron bien reubicados. mientras que el 

resto están en zonas aledanas a caminos o cerca de poblaciones 

(Figura 11) . 
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Grupo .3. Conservan el mismo .númel:-o de colmenas. 

Existen 10 api cu 1 tores · C 29 ;4% _que 

- -conserva'n ·"""'el · mismo·-· m1mer0"-.--de 

d~l· º.ª."ª<;'. d.e. 1988) 

Co1me~·as:::;,;.5i~te··~: de,:~ 'ellos 

Conforman una sociedad coope?-ativa ·:cOn 
'· .··- ·. :. ' 

"300?'c·o·1mena~·: dos son 
,·_ . ·.-· .. ' : 

~:~p.iCul tores,.·.-P~quenoá Cde ·-dos·:- ,y/-Si!3te :.~.:co·1me·~~·ey::·:y~·.}-,uno,i-es ·un 

~p~c-~~ ~o~:--rn~Y- ~1:1~rt~_ C«?n _la may~f~iª~--~~~_-;32Üs f~~~)~~-p~;;·:~~-~,~~lapa. 
m4nténie.ndo 25 en la zOna- de .: Jú~tri.pa·:ri'>-.i~s'": lo ; _api~ul tores 

confirme;n ·. haber sufrido -taínbién,, a~an~~nós en·· sus colmenas. 

pero_ el número_ de éstas ,se ___ ha'. c;~ms~ryado pues _han _dividido o 

capturado enjambres (en el C~BO df.; 0 úri. apicultor de la Cana). 

G~upos 4 y ~. Tiene-más .colmenas o son de nuevo ingreso. 

Los 4 apicultores que han aumentado el ml.mero de sus 

colmenas poseen un al~o conocimiento en abeja africana. así 

como en nivel técnico. razón por la cual han podido no solo 

hacer frente a tal abeja sino además aumentar el número de sus 

colmenas y hacer de la apicultura una actividad m4s 

remunerable. Estos apicul tares también han tenido problemas 

por picaduras de abejas y abandonos. y en consecuancia han 

reubicado apiarios. pero lo más importante es que han sabido 

que hacer para disminuir de algún modo los problemas que el lo 

les ha acarreado. Son apicultores, a excepción de uno (que en 

el último an:o ha dedicado su tiempo a otras actividades) que 

real izan cambios de reinas y revisan con cierta frecuencia la 

c6.mara de cría . 

Existe un nuevo apicultor que trabajaba para el Programa 

Cooperativo y que conoce las técnicas de manejo y control de 

la abe ja africana. 
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4.3.2. Cambios en los nivele!! de conocimiento té~nico y de 

abeja africana. 

Los niveles de conocimientO - ,~~ ·---;pi·c-u1 tura ·y abeja 

africana han aumentado cons"iderahleme'nté en los ill timos cuatro 

af'ios (48.1% y 78.6% respectiVaJner\t,.8-~ 'del tOtal de apicultores 

que sUbsisten del 88' al 92 '" l !Figuras 12 y 131. Sin embargo 

el nivel de conocimiento en abeja africana ha aumentado md.s 

que el nivel técnico. Esto hace pensar que el Programa 

Cooperativo para el Control de la Abeja .Africana <PCCAA) 

cuando existió di fundió de buena manera lo que la abeja 

africana. cual es su problemd.tica y como combatirla. pero casi 

todo se quedó en teor:fa y los apicultores saben más de tal 

abeja. pero en la práctica son pocos los que realizan algo 

para disminuir la africanización de sus colmenas. tal vez por 

falta de recursos o por el aislamiento en que se encuentra la 

población. 

Se puede pronosticar que los apicultores que han 

mantenido un nivel bajo en conocimientos de abeja africana (4) 

y de técnica ap:fcola (los mismos cuatro mal!I otros cinco) están 

destinados a desaparecer como tales no ser que 

actualicen. Sin embargo ésto parece muy difíci 1 pues dos de 

los cuatro que en éste caso est6.n (conocimiento an abeja 

africana) son totalmente reacios aceptar nuevas ideas. 

incluso acusan al PCCAA como el culpable de los abandonos y la 

defensividad de sus abeJaS pues los problemas. dicen el los. 

iniciaron casualmente poco tiempo después de que el Programa 

introdujo reinas en las colmenas de los apicultores. 
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Cabe destacar que el'· conocimiento en abeja afr.icana· era 

práctic~.ente .!lu~.o-·~a~~ cuatro: anos (85.3% de los ~p.icu_l~pres 

a~·'..= e~Cont'f.~ha~· en ·e1 nivel máS bajo) -·debido. segón;: ~ran~isco 
' . , . -· ··-

Cid; a ·que ·10S programas no hab::!an llegado a· l.o~~~~-i;~i~~~-es.:,;: 
por l~ _ta~to no hab::!an surtido efecto; ade,~6sr·.: de~.-~~~. '·no 
pe-rtenecian a ninguna organización apicola.' Y:.::·~ lo ·~0 m6.~ 
importante. que no se habian enfrentado a la pre-s·encia dEi -¡ª
abeja africana. Ahora. cuatro anos después y con la ábeja · 

africana desde entonces los apicul torea siguen sin estar 

organizados o pertenecer a alguna asociación y lo 1lnico que 

les ha hecho comprender es la situación en si (el vivir ante 

la africanización) y la difusión que el PCCAA realizó en su 

momento. El porcentaje de apicultores del nivel A ha baja.do de 

05. 3% a 14. 20%. 

L~s m4a al tos niveles de conocimiento tanto t~cnicos como. 

en abeja africana comparten el mismo porcentaje del total de 

apicultores !46.4%). 

4.4. Producción el• Miel y Cera. 

La producción de miel y los ingresos que con el la se 

generan han disminuido considerablemente de 1988 a la fecha. 

En 1988 se produjeron 33.711 lts. de miel generando .un ingreso 

ele N$ 132.974.00. En 1991 la producción bajó a 16.!594 lt.s. 

(50. 8% menos) y 1 os ingresos a NS 89 .104. 00 ( 33% menos) • 

siendo los promedios por apicultor de 35. 9 colmenas y 

N$ 3.102.30 al ano (Figura 14). 

La producción promedio por colmena en 1991 fue de 16.48 

litros mientras que en 1988 fue de 26.1 litros. es decir. en 

1991 tal producción fue 36.8% menor en relación a 1988. 
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f1G. 14.· 1NFORllACION SOBRE LA PROOUCCION DE lllEl Y CERA EN LOS ANOS Dt 1988 Y 1992. 

,t.PtCULlOR PRDD. ANUAL RELAClON DE LA INGRESO VENTA \IJEL N' RELACJDN DEL 'l DE COllERC. PROO.: DE CERA 

" PRODUCCION 88/92 .. " - . J NGRESOS 88/9Z . .. " .. " 
Abraham Viveros 701 menos "' ~~.l, lll!n~~ IC· 1·· •. ·~- ;: 
Ferm!n Leon . 

~~ :~s·; ~i. -~AL I·, ::< German RI vera ¡:;> ,. so 
Dagoberlo.Toral "ªºº ·:-" .. ,. 
Honorlo D~lnguez ,·¡,-;~.e:.-

288 1728'-' 1·• y-:; :.·--' ~~~~~~;~?~· :: • r· 
Juan Agullar , .. lOl'l 111enos 4ZH '"'' :e~ .-:~1~( -
Yalenllna Barradas " .: 

1· .. -.-• ·; . >:e'·_,_;_:;:;:·· . 
G1.1111erislndo G11rcla llO'l 11enos . ~ ···111t 111enos '··.: .. '.-
Alfonso Sosa '" 189' Z47..!S'l ma!_ 2331 llHI :;~:~·~ ~~~~:~~::~~:~g~· 

1 ::· ¡·· •. ::~ 
30 .. 

Cecl 1 lo Rizo ... 41'l 111enos -.-45-.. ·.-.:-·61i1 ,. 
Angel Barradas 1•15 55.71 menos - 4567 --~ -2111;< ~ ~~~~S'i:#~~~~~~-~ ... .. 35 
Clr l lo Barradas 100 411 lfle"os ·:·:·1gúa1~~.u<-' 

!< ' 
¡.· < 

Juan Yora 7HO 2411 65.71 menos 31511 111H 64'~n·11enos ·: ..... r• "··' ... l2t 
Cruz Ulrua ~:.:..:~:.::~:L L·· .,( ¡ 

' IS 
Jesus .... 1251 38.91 lllH 4151 4811 18.5111as >< IS .. 
Luis lolondragon ~ ·. 

Pedro Garcla 140 13H 8Z6.6l mas ... IHH -11991-~as ... 
Ignacio Fernandez ,,. 451 41.61 ooas 2860 511111.s ... 
Filomena Maya " IHl •enos 
Oomlllla Anaya 1111 •as ,.. 2111 185'lus 
Bartolo Rodriguez 14H ,.. 85.71 -nos 5611 1151 79.5111enos 17 1 

Jose Enilllo ... lll'l •enos 2411 IHl 111enos .. 
Juan BarrZLdH zzea 324t 420 \l IHS 11521 17970 56'1 •as " Rodrigo Grajalu 911 menos "" ltll 111enos ,. 
Eduardo graJales 66.n M!'nOS 1511 ... 611. menos 5 1 
Jul lo Pat111eros 2111 -"'-:.:•.• 
Mol ses Ranilru 210 1471 20 
Jacinto Torres Sil menos 1811 1500 l6.7l 111enos .. .. 
Asoc. llgril los (7) 42U 42110 17090 59.51 menos , .. ,,. 

T O T ,t. LES 33711 16594 51.81 •enos 132974 89114 3ll 11enos .. , "' 
991.5 n2.6 3911 3182.l 7.8 22.6 

dU1 h¡ul Mayoreo 

' Promedio 



La dis.minuc.ión en ~os _ingresos. (33%) no c.orres~onden ~ la 

ieducción án, la· ·prOducción· d6·- miel (50·. 8%) P,robableróente a que 
,_ - - -.:=--· -- _, .. , . ' - " • ;:',--,·--~<·-·:e-· 

esta: ha· aumenta'cio poco ·su valor.·_<al merludeo · · P~~~ .-e~-~:1~ia8 ten:ía 

un precio de entre N$ 6.Clo y'N$:7.Cl0 e1/1iÚb;'~'.~i~~tras'que en 

1991 y 1992 su precio fluctuó entre'lóscÑ$'~J;,OÍÍ.y 'N$ 10.00 
- _ ::· _-.~- .. :-:.-·-~· .. : ·:("-. ·_:._:,<:'3 __ -.:':~'. 

pe-~º~--.--:~-r~-ndo- - la_--mav?r-ia-·:·de· l~~- v~·cas~:l~de~,~Nt;iO~oa«~: t;fS1:tt:ro~~ 

Por otro' lado BU valor al ·mayoreo se'' ha •.r~~~~~tli*i' In~~'. 'bajo. 

(pues est6. de.te~i.nado -por- e'l -meréad.O/:fllt~-~~~t~?-~~~.(ft;~;;··~~-~~~dO~ 
'~~~.;_~---7~,i.. e:':'-:· -

A continuación se muestran los . grupos d_e_ ~.~ é\ú :¿·,;re~ ~\·.c,o~ 
•':.;":::·;.··J,, 

base en las cosechas que real izaron en '1'991 

Grupo Situación 

Grupo 1: Apicul torea sin produce ~ón: 

1.1 Desaparecieron 

1.2 No cosecharon 

Grupo Apicul torea que cosecharon MENOS 

Grupo 3 Apicul torea que cosecharon MAS 20.60 

Grupo l. Apicultores ain producción. 

La producción de miel bajó considerablemente (50.8% 

respecto a 1986) debido 

reportaron producción en 1991. 

que 11 apicultores (32.2%) no 

De éstos. 7 desap;;irecieron y 4 aún tienen colmenas. pero 

no les interesa obtener miel es decir. no cosecharon. El caso 

m6.s interesante es el de José Emilio que aan tiene 15- colmenas 

y obtuvo 480 litros de miel en 1988, los cuales le redituaron 

N$ 2.400.00, pero ahora dice que ya no le interesa la 
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FIG. 15. COSECHAS DE MIEL REALIZADAS POR LOS APICULTORES EN 1991. 

% DE APICULTORES 

A B C D 

SUCESOS EN LAS COSECHAS 

A: Apicultores que abandonaron la actividad. B: Apicultores 
que no cosecharon. C: Apicultores que cosecharon menos. 
D: Apicultores que cosecharon más. (C y D respecto a 1988). 



ápicu 1 turo, ~ ExiBten otros tres apiC,ul t?~e.~:·_que: solo. tienen dos 

o tirois. cajone1S tras au casa y los han olvidado;~ 

"Grupo_-2~ Cosecharon menos miel. 

El 47% de los apicultores [16! si cosecharán, pero 

produjeron menea miel que en 1988. De éstos. 14 obtuvieron una 

Producción menor al 50% con respecto a ese ano debido a que 

ahor-a. tienen monea colmena:., adem6s consideran que 1991 fue un 

o.no muy aoco y de escasa floración. Hay solo un apicultor que 

coneerva pr4cticamente el mismo nómero de colmenas (70 en 1988 

y 68 en 1992) pero redujo su producción en un 85. 7% y sus 

ingresos en un 79.!5%, lo cual probablemente se debe a que 

antes cosechaba en un extractor preatado y ahora raspa y rasca 

los pa.nalea no pudiendo obtener rd.pidas y buenas cosechaá 

periódica•. 

Grupo 3. Cosecharon m4s miel. 

Un total de siete apicultores C20.6%) incrementaron la 

producción con relación a 1988: 

Nombre % de incremento No. de colm. ea·- n· 
1. Germd.n Rivera 11.1 24 - 16 [-) 

2. A ltonno Sosa 247.5 74 - 45 (-) 

3. Jeslls Mora 38.9 30 - 67 [+) 

4. Pedro Garc 1 a 828.6 20 - 70 [+) 

5. Ignacio Fdz. 40.6 16 - 26 [+) 

6. Domiti la Amaya 100.0 7 - 7 (•) 

7. Juan Barradan 42.1 96 - 99 (+) 
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De éátos·'siete··. dos ·tienen ·menos ·colmenas. :trés' tienen 

u~ ·,~as-~·.-'._Iiiu·y-- i"~t~re'~~~n~~·-~·:~_::::~~:~~~::~~-·~~¡:i ~~~·~~:::s:~~~·~:-~~~; en" 1988 

ten:la 74 colmenas y ahora (1992) Úe~e'29;~é~b~ :¡39;'2~¡ ., pero 

tuvo una prOdüCCióri 247 ~s%· total- 2~'may9~-J'd··~·/;'.~~Dlf~f~:~'P~iá{é{:~·-; tu·e-~ 

una ono- mÚy b~~n~·-~p~~s_-·_a:,::_·pes,~r ~~~:~X~~t~~~~:~-~~1;_:'_~~~~¡--~~-~~~~~~·:~~·~, 
coseé:has fueron peri" odie.as y :eli.-:-b~~:~-~~':.: 6~;.{id~~-~·~ :':~·-> 

Pedro García aumentó su ~rodúcció~ ª!1C'e2.~.~%_:4eb~~~ a un 

incremento del 250% de sus colmenas- (de' 20 _a 70 l . 

).. continuación se muestran los grupos de apicultores con 

base en los ingresos generados por la miel en 1991 (Figura 

16): 

Grupo Si tua.ción No. % 

Grupo 1 No tuvieron ingresos 12 35.3 

1.1 Desaparecieron (7) 

1.2 No cosecharon o no vendieron la miel (5) 

Grupo 2 Sus ingresos fueron menores a 1988 13 38.2 

Grupo 3 SUB ingresos fueron mayores a 1968 8 23.5 

Grupo 4 Mismos ingresos que en 1988 1 2.9% 

Grupo 2. 

El 38. 2% de los apicul torea ( 13 de 34) tuvieron menos 

ingresos 1991 que en 1988. Esta cifra no corresponde al 47% 

de los apicultores que produjeron menos miel (16 de 34) y que 

por lo tanto deber:lan de tener menos ingresos. Esto se debe 

que la miel al menudeo ha aumentado su precio. 

?9 



FIG. 16. INGRESOS OBTENIDOS EN 1991 POR LOS APICULTORES. 

% DE APICULTORES 

TIPOS DE INGRESOS 

A. Apicultores que ya no se dedican a la actividad. B: No 
cosecharon. C: Ingresos menores respecto a 1988. D: Ingresos 
mayores respecto a 1988. E: Mismos Ingresos. 



Grupo 3. 

2a_;;_5~/:~ ~~~\~~~-·~_:· ~{~ :_ ~-~-~!:~~~~~-:· ~:~ 19.~.1 
- . -·-,:'-->> <~>~ .- ,---~- .:- '.':~·::·::·• ;_:<>-~.: {·.--_.·_ ._':.·>·- · .... 

~ ... 
OChÓ ~--~picul t-o;.:~~~: ~<-e 1 

que e·rc igaa·.·" LOs,·:éasi:)s máS ~'?'t~~~-e_s :_sonX:--~~-; do.s ~picul ~C?r:~·s: - J\. 

Sos~ .. cu;~~ @lir~s~s~ff~r~n ;;~f9~1J!ªY?f~~\é ~~~·~~g.¿ínl'fce¡nento. en -
·~ p_roduc~i.ón de-<=:m~·~.r. ~e: 24:17 ._5%) · __ :y~:·P,;drq:t:t~.a17,~,~~ {\ci~~e.:~:.o~~~V<:' ~:_un 

i:-09~~-c~~~~~=- ~~:diner;;-a:nte· -uñ ,;i~~~~i::-J~J~t~/~;-~i~f~fi~::~~~i1uc-cr6n ---ri'e -- -
' ---~.o..·.· 

~-

< .:. :-_; _'. -· -~ -· •• 
'-·\·., ... _ ~ 1,~ •• :~·::~>,; 

··De .a-CUá'l-do a tos resút'ta¡ros· Ob~_er.vaa.os·:: ~-~~~~=:~-~~~·sé,i:;9U~; la 

~~~-j-~~:-~·ffA?-ª~-~ ~ -es un -factor i_~P~.r~-~~~-~j'~;~~·~~~:./·~i~~ ~1.e:~~~f~-~~.te 
·-·,\· - .. •,, 

en n1 · reducéión de -1a pro.ducci:~n· d~: ::·ffi:i'e1 "p_ue.~ 20.'.6%:'.:cie-··.1os 
->. -~< ·, . ·~ ·-' 

apicultores mostraron mayores Cos·e:ch·a~··:>y ~, doS , ,· ~picult~res 

demostraron poder 

significa que se 

abeja-_ africana). 

obtener 247.5%.}~~~;~% ;~á~·d~ miel',-- Esto 

pueden· ten.~;.·:.~u-~~-~~-·~:: ~d~~,~~~~'s· _:a~'n· ~:~~··~~~~. ~b~j~ª 

La abeja africana a.fecta ya que los ápicuí'tores que no 

están preparados no saben que hacer o ·aimp~emente evaden el 

problema y destruyen o venden sus colmen.as ... El ab~ndono. y los 

problemas por picaduras hacen que los api~ultorea dejen la 

actividad y con el lo se vea reducida la produc~'ion de miel. 

Sin embargo aquellos apicultores de más alto nivel y 

dispuestos a trabajar podrán hacer frente a fa Problemática y 

obtendrán buenas cosechas. 

Tampoco es factible decir que con la abeja africana 

obtiene más miel como sucedió con los apicultores ya 

mencionados sino que de acuerdo ·a las condiciones ambientales 

las cosechas pueden ser mayores atln con la presencia de ésta 
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abeja eri e·1 lug~r>'·( lo :cual ~o. signi'.fica. que las. colmenas estén 
'- :·.·-·' --· 

afiiCaniZá'das ·ai:~.100%). 

, ia'.'.·6·~~~;~~-~;i,{~~·6:~:6ri-'!~~ :1a·'niie1 -,·sigue siendo la·misma para 

~!?d_os loS ~-·-~~·~-~i~i't~~~~-:::;~· ~~~Xce·p~ión· de Alfon5o Sosa de la 

~p~ra~z~-qúe~ y~=1·~e ·ded:ié'a-- tiÚnbién a--1a venta el· mayoreo. 

En cuanto a ·la_ producción_ de cera los datos muestran los 

mismos m.í~eros g_l~ba~ea .. qu~ en" 1?88. s~n_ e~argo no todos los 

-apicul tóres .supieron.- cOn exact.itud_ cuanta _cera prc;>dujeron y 

los q~e s-Í d·ie~'?n- 'cifras aclararon de. no~ estar muy seguros, es 

por ello que tales datos no se. consideraron validos. 

4. 5. Impacto d.; lo. o.be jo. africano.. 

La caracterización de la apicultura ~n Actopan en 1988 

_por el Bió!. Francisco Cid obtuvo ciertos datos que 

permitieron hacer un pronóstico del posible impacto que 

causaría la abeja africana en la apicultura. proponiéndose 

para el lo medidas para tratar de minimizar tal situación. El 

panorama - para tres 

siguiente: 

cinco anos mencionó que sería el 

a) El 94.1% (32) de los 34 apicultores que tienen sus 

apiarios mal ubicados tendrán problemas por 

picaduras cuando aua colmenas se africanicen. 

b) Al 99.1% (33) de los 34 apicul toree se les 

africanizar4n sus colmenas ya que no tienen 

conocimientos en bioloqia de abeja dfricana ni de 

los métodos de control. 
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.;'' - ,. 

C) Dado .~ue e1··.-. n1Ve 1 téCOiCo -.--:de fo·s-· 'áPfCUl t.C)reS 

ba-jo ·; · : I es _ ·~:B·~~¡i ·:d~~~-~~l~¡j~~J;-·-J·i-i}~ i'} -~~~d~-~-t:~-;~~-:,~ a _. la 

nueva tecn~logía 'q\;'! Si~i~~'.{:.1~:.~K~'~j~.)'~~f !~L abeja. 
~--a-ff~,~~~~~~~·~}-~~~\~~~~---:-~~;;:_~-- ·<~;~:_~~~ · --- -- :,,~-- - :--~-=: :.-:~-~--.. - '~:-:-

--~ ,;_.:;_.}, --i;;~{~ -, ~:~:-~{-4,,\::~(/:'"5 
-~ .cid·-~~s 1 ~ºª >-;~~r·e~ume~·-qµ~~~~-q_t~~~~~~~~~-~~re:>~f~~:~if~~ f~;~:~,~-4~-~\-o.·~~-ª ~ : .. 

contarian :- cOI-(·· i·~:/ 'CaPa·c:·Í-~~~;~ "io.bfc'nié'a;· ·,;;para~; ::s~9uir?: d6ri' 
actiVid~d ~~·Í~~-1'~~~:i--: ·< ;-~~-;~;;~ .;~~}~ - •• "' .. ; ·s:;~~~-~-. 

;;~~~':-:L~·;_ -~;g.x:~. 2:.~,f~:~~;¡-, =~--.~o· 

.Pr'ed~~ .. ~~i;;;;1i&hiu~;·~;f:d~~~~1 2J~: 

::~:::én~::~ ·<~·[;!~1~~~~~~Ji:k~:ift~~1{~i,p~1.6~1~:f~~!~f:;í.~~~m~ 
'
91

·
2
%); j.~~ ir::r.~r.:Y.s.'i;.;;·~.;~~ ·;~~~:;;.;: ·' :r · ····· 
Las pfiri~ijal~s )i::ec~7,e~da~i!o~~s' c¡u'";'da •son la ·i;'~ub;ca,fr¿n 

de ap~ar;,ci~_,;~Lª;:l{;f, .~f ~~~{ª~~~,~~~:~.f~b1~~~~.,~Yá?ó ;natros . de 

caminos ~~}¿i~;i~~:~'~'"' .,,;i~· sustitución- ·d~.i:(·c-~i~·~:~~:~ ?-Ostiéaa· a 

modernas y·:} ~.é· ~~~á~·~,~¡~:~~·~ 'de :·lP·~~~~ ~ ~:~,~~~?~~· -.~;~6~ .. ~,~~,i~~~·~ ~~-: 
•,,.· :.:· -:~~-;·\ ._ •J ·_;·;,.·._: __ ·_"'~~- ,~-,~:_. ---

---Ahora=~:-·-cUátr-o -anOS"c:respuis-de·':yO'pre-cf:iC~ se 

siguiente: 

a) Diez apicultores (el 29.4%) y no 32 han tenido 

probl emae serios por picaduras. 

b} Se puede presumir que todos los apicul torea han 

tenido problemas de africanización y las respuestas 

que han presentado son muy contrastantes~ desde los 

que abandonaron la actividad hasta los que mejoraron 

y obtuvieron mayores ingresos. 
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C) 1.os ,apicultores 

~ons.ide~·ab1e·~~n·t~'.> ~~ea de los:.::· 27:apicultores que· 
~~~~i'~~t~i~~'.i.~~~:-~,~~/fg~k:·: á 1992·.c-_- i~! me·~·~r~rcm::::·: au•';~iv~·i 

El nivel bajo de mejoró 

---~'écri'{i:'o'·)E"; -~~··::~:~~,· .·_:~~~~-~~-mi~~t~-~:· ~~-~-· ~~~-·j¡.~.:~~;i:c~~~~:-~~ 
~~-s-~Y~I~~~~~~P;P:f~ --/il> -~h~~á;~;:y·a::t-~~ -~\--~~;~!~i·rit~-r~~~-:. ·i~: 
\~--ac·t:'.fVidad'*;_,~~7; .. ,,.:;:·~~~c;-~: :·:._;:_~~. __ ---;: _,. ··.-.----o· .• i~}--.~- :;~''i.\:-;-L·~" ~-~~:_f-~ --

~~'.~~~;¡i~~!:!~!~~~¡~!'.!~~!~r~~,)~1;r, ·· 
colmenas no se redujo en~~- 92.2%~sinO - solo2'en~un)~_((9~~:'.~~:~- ~os 
ingresos globálee' ba'ja~on ~n-: uri;{~-33%\y·.:e.·n¿._:.'j~. ~ir-:~2%·~:; -,..rrii';;n~~ás 

' . ·'<~: :·;· : . . '. . ' : .,. :- . . . ,~ :: - :- ;: . ... . ·: 

que las cosechas.-0.mi~-~r~r:~!'-~P 50~~~,"r nó ut:' ·92··~·1%. 

Ya que los apicultores subsisten aún con apiarioa tnal 

ubica~oe y que .. no están _agrupados en asociaciones éstas no son 

medidas básicas para reducir los efectos de la africanización 

de colmenas. Lo m6.s importante es fomentar en la mayor medida 

pos.ible el ca.ñibio de reinas por cualquiera de loa siguientes 

medios: 

a) Sustituir reinas muy defensivas colocando panales 

con cr-ía de colmenas dóciles y productivas. 

b) Comprar reinas fecundadas de criaderos autorizados y 

sustituirlas por reinas de di f::rci l manejo. 

e) Aprender a criar reinas tomando cria de colmenas 

dóciles y deseables o partir de pies de cría 

traidos de lugares no africanizados o del 

extranjero. 
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- .. ...:.-.-~· _.-,;~·~: ' ____ '. -.... _ .. ·.::-. __ ·>> '·. ;-. 
De manera· general .. ae puede:· decir que; Iá -~beja·>ai~1cana no-

ha sido tan. d~-~~·~-t~;~~-- .: __ ~~~-·~~~!~ ·:y1-~::]\:~6{i·~~:~-~'d~-~~'.~~-~:~_ta·~: :-co-mo· 
parecía o_ .-como._ hab:ía' 

1 ~~-~idO-~T~~ri·i·f~~t~~dci~:e --~~~"~·/.-c·~~tj:o<_')j 

:::~::::::.~$¡;:,¡~~! l~li~~~f ~~iih~~· 
:::.:::::':::~·:::·~¡f~~'~Jy~~~¡:~~¡i~~it:~,,; 
sea por St:.S'o1~~ ~:;~t~~;,¡~Z;:~-;;~~~¡~~~~;~p;~grarnasf:~~á~~ii>1:;r:-~;-:.- lo-

::ª~ª ha de;:::::c,~~~i~f~~~}{i~~~~~:I;f~r.ti,~f .·~:ª ªi.f~ª:~:ffic~:: 
número, ~~;~,;.{~~~~~>Xi}i:~~ñ~e.1Jo}~{~·:;pr~duc~ÍÓn de mi~1; Los 
a¡)icul,~ór.e_s~'.q~~}~.~~~-~-~~e~\~1~e~~~ ,':1~~ ._may~~-. C~PªC'.=~ciá.d. ·y con el 

tienÍp~·~·: .. ~~~ ~·~:~T~~·~-;~:~~-~~-i-~p·.~.~ .. ~ .. ~~·-:-'~.~t·~·rés y empano _los· ni ve les de 

prodlÍ~c;~~~-;:_ -~ :-.~~\}·~~~:~~~\~- ·:~~-,j~~~~~~". 
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5 CONCLUSIONES 

Se encontró que existen en la zona de estudio 1, 007 

colmenas de las cuales solo 10 son rt:isticas. Estas colmenas 

son propiedad de 28 apicultores. En relación ·a 1988 el número 

de c_olmenas y de apicultores se redujo en _un 21.9% y 17 .64% 

respectivamente. De los 28 apicultores que eXiSt-en--.sof~·uno' eB 
..... -·"-- -: .. : 

de ingreso posterior a 1988. por tanto de los -~4: q-ue ,.en·: 1988 

estaban registrados aún subsisten el 79.4% -~<~_;·_·-~~:~:p~~~(~or·~SY.' 
El promedio de colmenas por apicultor eS--de ··35}9, ·~;-~-~-it'ra_mé-nor 

por 5 .5 al promedió de 1988 (38 colmenaSr·. 

::,;:.· 
El nivel 

la población 

técnico en apicul t~1:'"-~ .:~.~-- h~~- i~~~-e~~~-tado entre 

de apicu1'torea: 32.1.% . t.~·~~e,_~ U~~~ n1.V"e1 técnicO 

bajo, 21,4% medio y 46.4% alto. En 1988 la proporci(in era de 

·53. 0%, 38. 2% y 8. 8%, respectivamente. 

En cuanto al nivel de conocimientos. de loa 28 

apicultores-14.28% lo (mico que saben de la abeja africana es 

que existe en México. 39.28% saben de su existencia y conocen 

el problema pero no saben que medidas tomar y el 46.43% son 

apicultores que tienen un buen conocimiento de las medidas que 

hay qu~ efectuar para reducir la africanización de los 

apiarios. En 1988 los porcentajes estaban en 85.3, 11.8 y 2.9% 

respectivamente (más bajos que en la actualidad). 
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Un total de siete apicultores -·r~l 24·;1%) abandonaron 

~·~"í~~:i~:. ·~9,r · .. ~~·;o~~_i'~,~~~ · .. ~i'{~-~i··~a·1~ente 
de 

El impacto de la abeja africana en la ~P'.i~~~i·~~~~ .no ha 

sido tan drástico como se pensaba. al-'· ~e'nbs a:::cuat.ro,:a.nóS - de 
:- ·,: ' ... ; 

haberse detectado en la zona y de ·iniciarse ia· ·africaÓ.iza.ción 

de los apiarios. 
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La ·apicultura es una actividad secundaria en el ing1·~so 

fami 1 iar. Solo un apicultor depende 100% de sua abejas y a 

otro le ·deja un ingreso que corresponde a aproximadamente el 

60% de sus ganancias. La población .de apicultores sigue siendo 

-un grupo heterogéneo que ha sabido sobrellevar el problema de 

diferentes maneras de acuerdo a· sus recursos inmediatos y a 

los .. con~cimientos que !'lañ adq~irido por si mismos o a los 

p.rogramas que .el gobie~n~· 1:'ª imp_l amantado. 
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7 ApENDICE I 

FORMl\TO DEL .CENSO DE APICULTORES Y COLMENAS 

lHA REUB1ciíooA~:iliifüs:OXLll{FECHA? 'CMARQUE, CON :.wii ;,x·:i•• 

-SI '.y·;•i<.'···• 

· - NO,';'.; ,,,. 

- MoTivos._·------'-------'----'-"----

Bi NUMERO DE COLMENAS. 

-' RUSTicA's __ _ 

- MODERNAS __ _ 

- TOTAL ___ _ 

SI TIENE MAS ES POR, (MARQUE :coN;'Jih. "X") 

- DIVISION __ _ 

- CAPTURA PE ENJAMBRES __ _ 

- COMPRA __ ._ 

- OTROS MOTIVOS ___ EXPLICAR_"---,-----~ 

SI TIENE MENOS ES POR: 

- VENTA ___ !\ QÜIEN Y MOTIVOS_-_._. __ ._,-----

-~:' ~·¡, >'T;:· 

- ABANDONO OEL CAJON POR LAS' AB'k;Jíí~',: " ' 

- OTROS MOTIVOs ___ EXPLiCAR~"-· -·-·---~---
-----;--:-. :__-_,.··:...=o·., 
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SI Yl\ _NO TIENE: 
·- MOTIVOS _________________ _ 

II.' CONOC!MIENTOS TECNICOS (Ml\ROUE CONUNl\- "X"l<•< 
-·i~.:;~;:;_c, :::_·:.:::, 

POCO___ MEDI0
7
·-•• : MUCH~·-é-------·--

l\). l.cllMBiA sus REiNAs?_-"-_-_"_------- ' •.• ;:~ -

BJ lMARCl\ SUS REINllS7 

- C) lLLEVl\ REGISTRO? ----- lCHECll' CWRA DE CRil\ 1_----_-' 

lNUMERA SUS COLMENA-S7 __ _ 

'DJ CURSOS TOMADOS------------------

El SITUACION LEGAL - ASOCIACION __ _ 

- REGISTRO EN Gl\NADERIA __ _ 

- FIERRO MARCADOR __ _ 

F.) MODO DE EXTRACCION------------------

G) BENEFICIOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA COOPERATIVO PARA EL 

CONTROL DE LA ABEJA AFRICANA --------------

Ill. CONOCIMIENTOS EN ABE.JA AFRICANA. (MARQUE CON •UNA "X"l -

POCO___ MEDIO___ MUCHO ___ -

Al lHl\ NOTADO ALGÚN CAMBIO EN SUS ABEJAS?. 

- DEFENSIVIDAD __ _ 

- ABANDONO. ____ _ 

- ENJAMBRAZON __ _ 

- POSTURA DE LA REINA __ _ 

- PRODUCCION ___ _ 

- PROBLEMAS EN LA POBLACION ___ _ 
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