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RESUMEN 

PLATA JUAREZ MARIA DEL ROCIO. Prevalencia de Acarapis woodi, en 
apiarios del Estado de México. ( Bajo la asesoría de: MVZ. CRISTINA 
GUERRERO MOLINA y de MVZ. JAIME ALONSO NAVARRO 
HERNANDEZ). 

Esta investigación se realizó en el Departamento de Parasitología 

perteneciente a la FMVZ, de la UNAM. Existe dificultad para diagnosticar 

Acarapis woodi en el campo, por la signologia que presenta tan parecida a 

otras enfermedades ya que sólo puede ser diagnosticado mediante técnicas de 

laboratorio. El objetivo fue determinar la prevalencia de Acarapis woodi,a 

través del examen de las tráqueas de las abejas obtenidas a partir de la 

población de apiarios. cuyas muestras se obtuvieron de los municipios de 

Tonatico y Villa Guerrero, del Estado de México. De ésta se seleccionaron 

aleatoriamente 1 O apiarios durante los meses de febrero a julio de 1995 de los 

cuales a su vez .. se realizó una segunda selección aleatoria de 20 colmenas en 

total, y de cada una se colectaron 30 abejas por mes (600 /mes), durante los 6 

meses que duró el estudio , constituyéndose de esta forma la muestra total ( n 

= 3600 abejas). De las 3600 abejas examinadas. 226 resultaron positivas a 



Acarapis woodi , lo que representa un porcentaje estimado de 6.28 °/o ± 0.8 % 

para la población total con 95% de confianza. Las proporciones de casos 

positivos observados por mes 1ueron: 1ebrero: 15.83 %. marzo: 8.1 7 %. abril: 

1.83 %, mayo: 1.33 %,junio: 3.83 %,julio: 6.67 %. En forma análoga, de las 

120 colmenas examinadas en el estudio, 58 resultaron positivas, es decir, que 

la proporción estimada de las colmenas con el parásito fue del 48.33 % ± 

8.94% con un 95 % de confianza. La proporción mensual correspondiente. de 

colmenas positivas, fue de: febrero: 95 o/o, marzo: 60 %, abril: 20 % mayo: 15 

% , junio: 45 % y julio: SS o/o. De las muestras tomadas en Tonatico la 

prevalencia fue de 45 % (27/60) mientras que para Villa Guerrero fue de 

51.66 % (3 l /60). Durante el muestreo no se observaron signos aparentes de 

enfermedad en ninguno de los apiarios. De las 3600 muestras. resultó que la 

tasa de prevalencia del ácaro Acarapis woodi fue mayor del 30%. 
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INTRODUCCION 

En el ámbito nacional, la apicultura esta considerada como la segunda fuente 

generadora de divisas dentro del subsector pecuario a través de la exportación 

de miel. principalmente al mercado europeo, la cual constituye un soporte 

económico para aproximadamente 45,000 productores.. en _su mayoría 

campesinos de escasos recursos .. que manejan 2.2 millones de colmenas que 

les permiten el arraigo a su lugar de origen, además las abejas intervienen en 

.forma importante en el mejoramiento de Jos ecosistemas a través de la 

polinización que realizan a millones de especies vegetales tanto agrícolas 

como silvestres. (4, 9, 18, 19, 24). 

Recientemente la apicultura ha sido impactada por factores que han limitado 

su desarrollo como son: La Varroasis, Abeja Africana,. los bajos precios 

internacionales de la miel, el incremento de los costos de producción y 

algunos factores de tipo climático, esto ha provocado que en los últimos 1 O 

años la actividad se mantenga con bajos niveles de rentabilidad lo que a su 

vez ha ocasionado que de ocupar el primer lugar en la exportación mundial de 

miel, se encuentre en este momento en el cuarto lugar. (4, 9, 18, 19, 24). 
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Entre las enfermedades que afectan a las abejas se encuentran las causadas 

por los ácaros y entre ,éstas la producida por Acarapis woodi,. este ácaro 

parásita los conductos traqueales, y los sacos aéreos del tórax y abdomen de 

las abejas, donde se fija a las paredes con el fin de succionar la hemolinfa. (2, 

11, 17) 

Los daños ocasionados por la acariosis son causa de pérdidas económicas 

debido a que hay bajas en la producción de miel se aumentan los costos de 

producción por conceptos de medicamentos y tiempos empleados en el 

tratamiento de las colonias, disminuye la actividad polinizadora de las abejas, 

así como el aumento en el reemplazo de reinas. Entre los factores que 

favorecen la transmisión de la acariosis en las colonias de abejas están las 

fallas en el manejo que propician el pillaje, manipulaciones excesivas de las 

colonias así como mal clima adverso para su desarrollo. (2, 6, 7, 14, 16) 

Esta parasitosis fue descubierta por primera vez en el año de 1904 en la isla 
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de Wight. al sur de la Gran Bretaña, r-..zón por lo que se le denomina 

·enfermedad de la isla de Wight, en 1905 Rennie identificó un parásito en la 

tráquea de las abejas melíferas, Acarapis woodj pertenece al grupo de los 

ácaros, su dimensión es pequeña. por lo que se necesita ser observado con la 

ayuda de un microscopio. (3, 14) 

Actualmente sólo los siguientes países se encuentran libres de acariosis,. 

Australia, Nueva Zelanda y los países escandinavos, la acariosis se ha 

distribuido por muchas naciones, debido al irresponsable traslado de abejas de 

un país a otro. (1, 14, 15, 18) 

En México, el primer diagnóstico confirmado se registró en 1980. En Agosto 

de 1983, la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidraúlicos, inició un 

estudio epizootiológico; dicho estudio comprendió un muestreo y diagnóstico 

de más de 4500 apiarios de 31 estados, resultando acariosis en 30.5 % de las 

muestras analizadas. Esta parasitosis se diagnosticó en colmenas de 24 

entidades. en distintos porcentajes de infestación.(6,23) figura l. 
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Acarapis woodi,, es un ácaro de tamaño rnuy pequeño, la hembra mide de 140 

a 1 70 micras, el macho de 125 a 136 micras, su cuerpo es poco esclerosado, 

tienen gnatosoma circular con pedipalpos pequeños, queliceros delgados y 

estiletiformes, las patas IV del macho son más pequeñas. al igual que las 

patas IV de la hembra. Ambas terminan en sedas largas. parasita 

principalmente el primer par de tráqueas torácicas,. a las que penetra por los 

estigmas, luego de fijarse a los pelillos del tórax. La forma en que el ácaro 

hembra llega a los estigmas es por medio de corrientes de aire producidas por 

movimientos respiratorios de la abeja (l, 10, 14, 21 ). Fig. 2 y 3. 

La infestación se inicia en abejas jóvenes (menores de 6 días) afectando a las 

obreras, zánganos y a la reina de una colonia. En la tráquea, la hembra 

deposita los huevos y éstos eclosionan en larvas,. a los 3 días se desarrollará 

entonces una fase de ninfa quiescente y pasados 4 días se transíonna en 

adulto macho o hembra, al día 14 ó 15 el ciclo total se desarrolla en 19 a 21 

días (1, 14) Fig. 4 
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En el tubo tráquea) los ácaros impiden que haya provisión de oxígeno a Jos 

músculos de vuelo, esto explica el porque, las abejas pierden habilidad para 

volar, además se observa debilidad generalizada del insecto huesped como 

consecuencia de :a hemolin:fa perdida y toxinas Jiberadas por el ácaro. (18, 

21). 

La signología de la enfermedad es muy parecida a la de otras enfermedades 

de las abejas adultas. Las abejas afectadas se arrastran tratando de volar, lo 

que generalmente no ocurre por tener dañados Jos músculos del vuelo, se 

presentan signos de parálisis, estreñimiento e hinchazón abdominal. Por otra 

parte se observan las alas con una marcada dislocación de las mismas hacia 

adelante, las abejas toman una apariencia briJJosa y en casos muy avanzados 

se encuentran muchas abejas muertas en el piso de la colmena. Las 

moribundas muestran un movimiento lento. indicando una verdadera parálisis 

de los miembros (l,'3, 6, 19, 14, 19). 
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Estos signos no son definitivos para llegar a un diagnóstico, porque ,estas 

condiciones no son exclusivas de este padecimiento, solamente con la ayuda 

de un microscopio puede diagnosticarse Acarapis woodi. (1, 3, 6). 

La hipótesis que se planteó para este estudio fue: La prevalencia de Acarapis 

woodi es mayor a 30% en apiarios de Tonatico y Villa Guerrero en el Estado 

de México. 

El objetivo que se pretende alcanzar con la realización de esta tesis es: 

Determinar la prevalencia de Acarapis ,W,QQQi, a través del examen de las 

tr:fqueas de las abejas obtenidas a partir de la población de apiarios. 

Población objetivo: El Estado de México ubicado en la región apícola central 

del país es considerada la más importante tanto por el valor de su producción 

como por el aporte de miel hacia el mercado nacional. el presente estudio se 
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realizó en apiarios localizados en los municipios de Tonatico y Villa 

Guerrero. (8) 

LOCALIZACION LATITUD NORTE LONGITUD OESTE ALTITUD-
grados minutos grados minutos rnsnm 

TONATICO 18 48 99 40 1640 

VILLA 18 58 99 38 2160 
GUERRERO 

TONATICO: 

HIDROGRAFIA: Riegan el territorio municipal varios ríos. San Jerónimo, 

Tlapolla, Zumpantitlán y el Sol. 

CLIMA: Subtropical de altura, con una temperatura media anual de 25 ºC, 

meses calurosos de 23 ºC .. temperaturas bajas de 6 ºC en invierno. 

OROGRAFIA: Está rodeado por varios cerros. Al poniente la cordillera de 

los cerros. 

• •Los valores de latitud y longilud están aproximndos a minutos y los de altitud a decenas de 
metros 
msnm: Metros sobre el nivel del mar 
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FLORA: En el municipio hay una gran cantidad de flores silvestres y de 

cultivo. 

VILLA GUERRERO: 

HIDROGRAFIA: Se encuentran dos ríos importantes : Tintongo y el 

Texcaltengo, arroyos San Martín y San Mateo. 

CLIMA: Templado subhúmedo con lluvias en verano, la temperatura media 

anual es de 18.8 ºC tiene una precipitación pluvial promedio anual de 

1,242.53 mil imetros. 

OROGRAFIA: Cuenta con una superficie irregular. la conforman pequeños 

valles y lomeríos .. cerros y barrancas. 

FLORA: Debido a su clima. ésta es rica y variada en flores de ornato. flores 

silvestres,. presenta dos épocas de floración: la primera en abril y mayo en 

plantas perennes7 y la segunda en los meses de septiembre a noviembre,. en 

plantas anuales (5. 7). 
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MATERIAL Y METODOS. 

El material consistió en muestras de abejas colectadas en los municipios de 

Tonatico y Villa Guerrero a partir de una población de 100 apiarios, 

distribuidas en 25 colmenas aproximadamente., se seleccionaron 

aleatoriamente 1 O apiarios, durante los meses de febrero a julio de 1995. 

Cada muestra se colectó con la ayuda de unas pinzas de disección, tomando 

un mínimo de 50 abejas de la piquera de cada colmena, de las que se 

obtuvieron las 30 ya mencionadas. Se depositaron vivas en un frasco que 

contenía en su interior alcohol etílico al 70o/o. El frasco se rotuló con la 

identificación de cada apiario. 

El análisis de las muestras se llevó a cabo en el laboratorio del Departamento 

de Parasitología de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la 

U.N.A.M .. Para su procesamiento se colocaron las abejas en papel absorbente 

para quitar el exceso de alcohol. 

Se realizó la técnica de disección de cada abeja sujetando del tórax en 

decúbito dorsal, se sitúo en el microscopio esteroscópico y con ayuda de una 
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pinza se quitaron la cabeza y el primer par de patas del tórax, presionando con 

un movimiento hacia abajo y hacia adelante para exponer el mesotórax, luego 

con unas p:nzas se quitó el primer anillo torácico de quitina para observar las 

traqueás. ( l l, l 7, 22). 

El diagnóstico de cada abeja se realizó considerando los siguientes criterios: 

Una tráquea saludable aparece de color crema y contiene aire, las tráqueas 

infectadas de ácaros muestran manchas color café, ocre o negras, los ácaros 

pueden observarse montando las tráqueas con la ayuda de unas pinzas, entre 

un portaobjetos y cubreobjetos se observa al microscopio óptico (1,12) 

De estos datos se obtuvieron proporciones para las muestras negativas y 

positivas al ácaro. Se seleccionó, también aleatoriamente, 20 colmenas en 

total y de cada una de ellas se colectaron 30 abejas por mes (N TOTAL = 600 

/ l'vlES). durante los. 6 meses que duró el estudio constituyéndose de esa forma 

la muestra total. 
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La prevalencia de Acarapis woodi en los 6 meses que duró el estudio se 

analizó por medio de una prneba de hipótesis unilateral para la proporción 

poblacional 7t con 5º/o de significancia,. así mismo se calculó el 

correspondiente intervalo de confianza al 95 %. (13) 
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RESULTADOS 

El número y la proporción· de abejas y de colmenas positivas a Acarapis 

woodi durante todo el estudio se muestran en el cuadro 1. 

Se observó que de las 3600 abejas examinadas, 226 resultaron positivas. Por 

medio de un intervalo de confianza del 95°/0 9 se estimó que la proporción 

poblacional correspondiente fue del 6.28 o/o ± 0.8 o/o. Las proporciones 

estimadas de abejas positivas en cada mes del estudio fueron: febrero: 

15.83%, marzo: 8.17 °/o, abril: 1.83%, mayo: 1.33 o/o, junio: 3.83%, julio: 

6.67%. Mientras que para las colmenas fueron: febrero: 95 o/o, marzo: 60 o/o, 

abril: 20 o/o mayo: 15 o/o, junio: 45% y julio: 55% respectivamente. 

El muestreo reveló que de las 120 colmenas examinadas 58 resultaron 

positivas al ácaro, lo cual significa una prevalencia estimada global de 

48.33% ± 8.94 % con 95 o/o de confianza, cabe mencionar que si se localizaba 

al menos un caso positivo en la muestra~ ésta se consideró como positiva~ 
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De las muestras tomadas en Tonatico con una altura de 1640 metros sobre el 

nivel del mar Ja prevalencia (27 / 60) fue de 45%, para Villa Guerrero con una 

altura de 2160 metros sobre el nivel del mar. la prevalencia (3 l / 60) fue de 

51.66 % 
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DISCUSION 

Aunque no se observaron signos de enfermedad en ninguna de las colonias al 

efectuarse el 1nuestreo, se encontró el parásito Acarapis woodi en 58 de las 

120 muestras diagnosticadas en el laboratorio. 

Los muestreos realizados en Tonatico y Villa Guerrero, permitió comprobar 

que la proporción de colmenas positivas a Acarapis woodi es mayor del 30 %. 

Un muestreo efectuado por la Secretaria de Agricultura y Recursos 

Hidraúlicos en 1983 manifestó un nivel de infestación de Acarapis 'voodi en 

las abejas del Estado de México de 1 7.9%. La proporción total de casos 

positivos encontrados en este estudio fue de 48.33% ± 8.94 %, demostrando 

que la enfermedad ha avanzado. 

De acuerdo con un trabajo realizado por Guzmán y Zozaya (7), la acariosis 

tiene repercusiones altamente negativas sobre la productividad de las colonias 

cuando los niveles de infección rebasan el 35%. Con el presente estudio del 

diagnóstico de 120 muestras~ 10 tenían niveles de infestación de Acaraois 
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woodi del 35~--0 o superior .. por lo que la productividad en dichas colmenas se 

vería afectada. 

La mayor incidenci~ observada a partir del mes de febrero y marzo en las 

muestras podría atribuirse a factores tales como: época del año (invierno) 

mayor hacinamiento dentro de las colmenas y falta de alimento. Tal 

incidencia disminuyó en los meses de abril y mayo, en los que se presenta la 

época de floración, mayor flujo de néctar, aumentando nuevamente en Jos 

meses de junio y julio, al inicio de la temporada de lluvias. 

Los resultados observados sugieren poner en marcha un programa ·de 

rnonitoreo zoosanitario permanente, para abatir y subsecuentemente, 

mantener bajo control la acariosis. 
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Fig. . \.Voodi . ·na Acar::ip1s --~·e de infestac10 l PorcentaJ 
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Fig. 2 Acáros Adultos ( Acarapis woodi) 

Hamb=a vista dorsai Hem ra vista ventrai 

(Quintero. 1993) 



Fig. 3 . Localización de --'-cara pis woodi 

( Bailey. l99l ) 
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fig. 4. Ciclo biológico de Acarapis woodi 
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Fig. s. :\lapa del Estado de 1\-Iéxico 
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Fig. 6 Número de abejas (casos) positivas por~~ en Tonatico y 
Villa Guerrero,. Estado de México en 1995. 
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Fig .. 7 Número de colmenas (muestras) positivas por Acarapis woodi en Tonatico 
y Villa Guerrero, Estado de México en 1995. 
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Cuadro 1.- Proporción de abejas y de colmenas positivas a Acarapis woodi 
durante los meses de estudio de 1995. 

RESULTADO FEB MAR ABR MAYO JUNIO 
POSITIVO 95 49 11 8 23 
% POSITIVOS 15.83 8.17 1.83 1.33 3.83 
CASOS/MES 600 600 600 600 600 
POSITIVO 19 12 4 3 9 

/MUESTRAS" % POSITIVOS 95 60 20 15 45 
MUESTRAS/MES 20 20 

• / Casos = Abejas: n = 30 abejas/ colmena I mes 
.. ¡ Muestras = Colmenas: n = 20 colmenas / mes 

20 20 20 

JULIO TOTAL 
40 226 

6.67 6.28 
600 3600 
11 58 
55 48.33 
20 120 
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