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RESUMEN. 

Suministrando algunos alimentos de alto valor proteico en la ali

mentación artificial de abejas Apis mellifera, a fin de seleccionar y 

sugerir el suplemento más adecuado desde el punto de vista de la acep

tación, mayor valor nutritivo, menos costo económico y la mejor viabi-

1 idad técnica en su aplicación; del 1° de abril al 2 de octubre de - -
1987, en los municipios de Tultepec y Santana Nextlalpan, Edo. de Méxi 
co, se llevó a cabo esta investigación. 

Se probaron 7 diferentes mezclas de alto valor proteico (spiruli
na, harina de pescado, harina de girasol, harina de amaranto, harina -
de soya, levadura de cerveza y pólen de flores), trabajando con 70 co

lonias de abejas~ mellifera de la raza italiana. 

Durante el experimento se valoró el consumo de los suplementos, -

calculando el aumento poblacional de crías y abejas adultas, se midió 
el aumento de peso de las adultas, analizando los suplementos proteí-

cos, asimismo fue observada la conservación de las mezclas, siendo ca.!_ 

culada el costo económico y se estimó el rendimiento en la producción 
de miel. 

El consumo y la conservación resultaron favorables; respecto a la 

población y aumento de peso no se vió la influencia directa. 

El suplemento seleccionado resultante fue la harina de pescado. 
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I. INTRODUCCION. 

a) GENERALIDADES 

Apis mellifera es el nombre científico de la abeja productora de -

miel . Por su clasificación taxonómica pertenece al phyllum Arthropoda, 

clase Insecta, orden Hymenoptera, suborden Apocrita, superfamilia Apoi

dea, familia Apidae, género Apis, especie Apis mellifera. (1) 

De la especie Apis mellifera existen varias razas, entre ellas, -

Apis mellife ra ligustica, ~ caucasica, ~ carnica, ~ melli

fera, ~ adansonii, etc.; sin embargo de la raza Apis mellifera l_j_~

gustica cuyo nombre común es italiana, es la abeja que se explota en la 

apicultura mexicana. (15) 

En una colmena norma l se encuentran, por lo común una so la reina.

de algunos centenares a unos dos mil zánganos (lo cual depende de la 

época del año), y varios miles de obreras (pueden ll egar a 80 mil). Ca 
da uno de estos individuos debe cumplir una misión espec ífica, subordi

nada a las exigencias de la familia. (20) 

La reina es la madre de la co lonia en el sentido más nato de la p~ 
l abra, porque en una colmena normalmente constituida es ella la encarg~ 

da de producir l os individuos de las generaciones futuras . En plena -

actividad una reina puede poner cerca de dos mil huevos por dí a, pero -
las abejas regulan l a postura de acuerdo con la temperatura del ambien

te y con la s reservas alimenticias disponibles. Tan solo excepciona l-

mente pueden coexistir dos o más reinas en una ·misma colmena, por ejem

plo en la época de enjambrazón. Por lo común cada famili a posee una so
la reina y en circunstancias ordinarias, las reinas destruyen las cr i s-ª_ 

lidas que se hallan en las ce ldas reales rivales. Si por un descu ido -

el apicultor encontrara dos reinas en una mi sma colonia, procederá a r~ 

tirar una de ellas, de lo contrario se establecería una lucha a muerte 
entre ambas soberanas, que no cesa hasta que alguna ha muerto. (11) 
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La reina es una cuarta parte más grande que las obreras, posee un 

abdomen más puntiagudo y suele ser de color más intenso que las obreras 
y los zánganos. Por la forma de su abdomen, sus alas se ven más cor

tas; sus movimientos son más len tos y una vez fecundada se encuentra en 

plena actividad de postura, por lo cual no puede volar y al moverse es

tá rodeada por un grupo de obreras, denominadas la corte, que le hacen 
círculo y la tocan con sus antenas. (20) 

Las obreras son hembras, al igual que la reina, pero no se han de

sarrollado para la reproducción de la especie. Están incapacitadas pa

ra aparearse y aunque pueden asumir la función de aovar, en las colo- -

nias que se han quedado irremediablemente huérfanas, sus huevos solo -

producen zánganos. No obstante que sus órganos sexuales están atrofia

dos, poseen órganos que no se encuentran en la reina y en el zángano, -

los cuales les permiten realizar las numerosas tareas relacionadas con 
la vida social de la colonia. Como su nombre indica, son ellas las en

cargadas de hacer todos los trabajos dentro y fuera de la colmena. Lim 

pian las celdillas, alimentan las larvas, secretan la cera y construyen 
los panales, crian reinas cuando es necesario, limpian y guardan la col_ 

mena, la refrescan mediante ventilación, recogen néctar, pólen, agua y 

propoleos, convirtiendo el néctar en miel; alimentan a la reina con ja
lea real y obtienen el alimento que necesitan los zánganos. 

La duración de la vida de las obreras depende de la cantidad de 
trabajo que realicen. Durante la época de cosecha, debido al exceso de 

labores, viven solo unas 6 semanas. (15) 

Los zánganos, único elemento masculino de la colmena, tienen la 

exclusiva misión de fecundar a la reina; tal tarea queda reservada a un 

solo individuo, el más fuerte y vigoroso. Los zánganos no intervienen 

en la elaboración de la miel ni en la defensa de la colonia, no poseen 
aguijón y cada uno de ellos consume el producto de muchas obreras. 

Cuando la colonia dispone de abundantes reservas las obreras dejan con 

vida a los zánganos hasta que llegan los primeros frios o al escasear -

las reservas. (11) 
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Además de las abejas adultas, cada colmena normal constituye su -
población con abejas en diferentes estados de desarrollo, huevos, lar-

vas, ninfas o pupas, que colectivamente, se designan como cría. Cuan-

do la boca de las celdillas que la s contiene está cubierta por una fi-

na capa de cera porosa, el opérculo, la cría se denomina sellada u 

operculada; pero si falta el opérculo, se llama cría abierta o chica. (5) 

Al igual que otros animales, la abeja melifera recibe su energía -

del alimento que consume. En el proceso de digestión, el alimento que 

entra por la boca es llevado al tubo digestivo y allí es descompuesto -

en unidades suficientemente pequeñas para ser asimiladas y transporta-

das en la hemolinfa a fin de proveer de nutrientes a todas la s cé lulas 

del cuerpo. (4) 

Las grandes cadenas de hidratos de carbono o moléculas de azúcar -
se descomponen formando azúcares simples. Las proteínas se desdoblan -

en sus respectivas bases fundamentales o aminoácidos y l as grasas se -
absorben, ya sea sin pasar por cambios, o descompuestas en glicerol y -

ácidos grasos. Además de estos nutrientes se asimilan vitaminas, sa--

les minerales y agua. (24) 

La abeja melifera requiere una dieta apropiada para su crecimiento 

y desarrollo, por el lo su alimentación debe contener sustancias nutriti 
vas esenciales para mantener l os procesos de vida normales. Sin embar

go el alimento de las larvas de abejas es completamente diferente al -

alimento consumido por las adultas. (3) 

Los componentes dietéticos básicos de la abeja melifera adulta son 

néctar o miel y pólen. La miel está esencialmente compuesta por hidra

tos de carbono, por lo tanto es básicamente una fuente de energías para 

las abejas. Mientras que el pólen se requiere para el crecimiento de -
las abejas jóvenes que nacen y para el desarrollo de sus glándulas hipQ_ 

faringeas. (25) 
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La energía que obtienen de los azúcares se utiliza para múltiples 

actividades fisiológicas como la biosíntesis de molécul as estructura-

les, conducción de impulsos nerviosos, contracciones musculares para -
el vuelo, en l os procesos reproductivos, entre otras. (16) 

No se conoce con exactitud la cantidad de miel necesaria para una 

colonia, ya que inciden la fortaleza de ésta, la actividad relacionada 

con el cuidado de la cría y los tipos de néctar disponibles. Rosov -

(1944) hizo un estimativo de 80 Kg. de consumo anual. (4) 

Las abejas utilizan las proteínas del pólen principalmente para -

proveer de alimentos funda menta le s a los músculos, glándulas y tejidos. 

El 13% del peso de las abejas recién nacidas está constituído por pro

teínas. (?) 

Las proteínas pueden ser trasladadas de una parte a otra del cuer 

po. Se ha demostrado que las glándulas hipofaringeas en l as abejas 

jóvenes, se desarrollan mucho en esta etapa de su vida, pero cuando 

éstas ya no se usan, la proteína es transferida a lo s músculos de vue

lo y a l as glándulas cereras . Una cierta cantidad de prote ína también 

se almacena en l a grasa del cuerpo. (2) 

Los estudios de Haydak (1935), demostraron que el peso y conten i

do de nitrógeno de la s abejas al nacer están influenciados directamen

te por el consumo del pólen de l as abejas nodrizas y la fluctuac ión en 
el ingreso mismo a la colonia. Eckert (1924), encontró que una colo-

nia promedio juntaba alrededor de 56 Kgs. de pólen por año. La cría -

de una sola abeja, desde el período de eclosión del huevo hasta que n~ 
ce, requiere 3.21 mgs. de nitrógeno, lo cual significa un promedio de 

145 mgs. de pólen. (5) 

La s abejas recién nacidas deben crecer para transformarse en adul 
tas, l o cua l sucede cuando comienza n a alimentarse de pólen, aproxima 

damente dos horas después de nacer y termina cuando tienen ocho a di ez 

días de edad. (13) 
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Los zánganos no comen pólen pero son alimentados con una mezcla -

de alimento de secreción glandular de miel y pólen. Asimismo las rei

nas durante toda su vida se alimentan de esta secreción llamada jalea 

real. (16) 

Durante la primavera el consumo de pólen es elevado, posteriorme.!!_ 

te en el verano disminuye, en el otoño baja aún más, como resultado -

del desarrollo y requerimientos de la cría y las abejas jóvenes. (4) 

Se sabe muy poco sobre las necesidades nutritivas de las abejas -
en materia de grasas, cualquiera que sean las necesidades específicas 

al respecto, no cabe duda que se encuentran en el pólen. En general -
las grasas se almacenan a fin de poderlas utilizar cuando faltan ali--

mentos , así como para el crecimiento y desarrollo. Lo s ácidos grasos 

son además componentes necesarios de los fosfolípidos, que tienen un -

papel importante en la estructuración de la s membranas ce l ulares. (5) 

Kar lander caracterizó las grasas como esfingolípidos y encontró -

que la mayor cadena de ácidos grasos en obreras adultas, reinas y zán

ganos era predominantemente oleíca, seguida por la palmítica y la -

esteárica. Correlacionando que la composición de ácidos grasos de la 
abeja corresponde a la del pólen. (17) 

Los requerimientos de vitaminas son básicos para las funciones de 
acarreo de componentes proteícos, asimismo los minerales y agua. Gene 

ralmente las vitaminas son obtenidas del pólen y la miel, las sales mj_ 

nerales tanto del pólen como del agua que ingi~ren las abejas. (13) 

b) PRODUCCION EN MEXICO 

En 1984 la actividad apícola en México se encontraba dividida en 

5 zonas, dependiendo de sus características de clima, floración, re-

lieve, etc. 



6. 

La zona norte comprende una superficie de 924,000 Km 2, calculándo 

se la existencia de 109,453 colmenas, con una densidad de 0.1 por Km2~ 
(18) 

La zona centro posee una superficie de 405,000 Km2 y cuenta con -

1'248,000 colmenas, con una densidad de 3.08 por Km2 

La zona pacífico abarca una extensión de 259,000 Km2 y se encuen

tran alrededor de 352,000 colmenas, con una densidad de 1.36 por Km2. 

La zona golfo cuenta con un área de 244,000 Km 2 y con 313,000 col 
menas y una densidad de 1.28 por Km 2. 

La zona peninsular con una extensión de 137,000 Km 2 y alrededor -

de 668,000 colmenas, con una densidad de 4.87 Km 2. 

Los estados de mayor importancia son Chiapas, Campeche, Quintana 

Roo, Tabasco, Yucatán, Oaxaca y Veracruz, ya que en 1984 existían 

aproximadamente 1'290,247 colmenas que representaron el 47.9% del to-

tal del País y aportaron en su conjunto 40,475.9 Tns., significando el 

59.52% de la producción nacional. (18) 

Las zonas apícolas mencionadas mantienen a la fech a una produc- -

ción de miel por colmena que va desde los 75 Kms. a más, en regiones -
consideradas óptimas; de 50 a 75 Kgs. en regiones consideradas buenas; 

de 25 a 50 Kgs. en regiones moderadas y en regiones con producción in
ferior a 25 Kgs. consideradas malas. (19) 

Asimismo se calculó que en 1984 existían aproximadamente 47,000 -

apicultores, casi en su totalidad campesinos de escasos recursos, qui~ 
nes produjeron el 7% del total de la producción de miel de abejas en -

el mundo. Esta cifra convirtió a México en el cuarto País productor,
superado únicamente por la República Popular China, los Estados Unidos 

de Norteamerica y Argentina. También cabe mencionar que en promedio -
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se producían 30 Kgs. por colmena, lo cual ubicó al País como el princj_ 
pa l exportador del mundo. (21) 

La obtención de miel como producto primario de la Apicultura es -

importante, pero también reporta benefici os grandiosos a l as activida 

des agrícolas por la polinización que las abejas llevan a cabo sobre -

todo en las huertas frutales y hortalizas, sin embargo esta actividad 

no es del todo adoptada en forma técnica, aunque se estima que estos -

organismos como agentes po linizadores representan 20 veces más utili-

dad económica que el valor de la miel, por lo que cada vez más produc

tores rentan sus colmenas con fines de polinización. 

Dadas las condiciones favorables desde el punto de vista ecológi

co, del clima, flora melifera, etc., en México se considera que es po

sib le explotar 7.6 millones de colmenas. (23) 

En 1987 con el arribo de la abeja africana en México, l ocalizada 

actualmente en las costas de Chiapas, en la región de Pijijiapan y su 

próxima dispersión en el territorio mexicano, se estima que la apicul
tura mexicana sufrirá un fuerte impacto negativo sobre su producción -
exigiendo que lo s apicultores cada vez sean más técnicos y se preocu-
pen por buscar técnic as que permitan manejar las, a fin de minimizar -
sus efectos negativos. Por lo anterior se considera necesario reali-
zar estudios apícolas con el propósito de que los apicultores mexica-

nos se capaciten y enfrenten a una nueva apicultura, (zozaya, 1987). 

II. ANTECEDENTES. 

La alimentación de las abejas antiguamente se desarrollaba en fo.e 

ma natural, sin la intervención del hombre, no obstante desde el siglo 

pasado cuando se inició la etapa de la apicu ltura moderna, los apicul

tores han practicado la alimentación artificial. Esta práctica se ha 

hecho con dos fines: en primer lugar como alimentación de emergencia -
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que se da a los organismos en períodos de escasez y en segundo como e~ 

timulante de la postura de la reina, pero en ambos casos se utilizan -

azúcares, ya sea al preparar jarabes con miel o con azúcar de caña, j~ 
rabes de piloncillo, remolacha o disponiéndoles azúcar granulada o mas 

cabado de la caña de azúcar, etc. (9) 

En México no todos los apicultores practican la alimentación artj_ 

ficial, sino aquéllos que tienen sus apiarios en zonas donde la flora

ción es de temporal, y por ende sufren un período de escasez para la -

alimentación natural de las abejas. 

El hecho de que muchos productores de miel no alimentan a sus abe 

jas, ya sea con fines de estimulación de postura o como de emergencia, 

también obedece a que no han adquirido un nivel técnico en la apicult~ 

ra moderna. (14) 

Por otra parte en países europeos, Estado Unidos de Norteamérica, 

Argentina, etc., han adquirido avances en la crianza de las abejas, de

sarro ll ando diversas técnicas no solo para alimentación con carbohidra 
tos, sino que han probado varios sup lentes proteícos y sustitutos del 

pólen. (4) 

Conviene aclarar que los sustitutos de pólen son aquel l os alimen

tos que se usan para reemplazar al pólen por completo, en tanto que -

los supl ementos son sustancias que se añaden a la dieta de pólen para 

completar la nutrición de las abejas, especialmente de las crías. (16) 

Se ha comprobado que no existe ningún producto que pueda sustitu

ir al pólen, ya que las abejas aunque sobreviven algún tiempo, mueren 

poco a poco; además de que la reina suspende su postura y la cría chi 
ca sufre un colapso en su desarrollo como resultado de la desnutri

ción. (17) 

A través del tiempo las investigaciones han revelado que conviene 
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más buscar suplementos de pólen que sustitutos. Se han probado diver

sos alimentos, ya sea mezclas, en tortas o en pastas y en algunas oca

siones con jarabes. Las sustancias que más se han ensayado son: hari

na de soya, harina de pescado, harina de centeno, levadura de cerveza, 

leche entera fresca, leche descremada en polvo, huevo entero, yema de 

huevo, caseína comercial, sangre desecada en polvo, pedacitos de carne, 

semillas de algodón, lino y maíz. (6) 

La mezcla que más se ha usado como suplemento de pólen está com-
puesta de harina de soya, levadura seca de cerveza y leche en polvo -

descremada. Si se agrega a ésta yema de huevo en polvo y caseína co-
mercial, se obtiene una fórmula con valor proteico semejante a la del 

pólen. (8) 

Haydak en sus investigaciones ha descubierto que al usar supleme~ 

tos de pólen, se lo gra un aumento de la población de cría chica. Ade
más las glándulas hipofaringeas de las nodrizas se desarrollan adecua

damente, las abejas jóvenes aumentan su peso y su crecimiento, y en g~ 
neral la colonia cuenta con individuos vigorosos, más productivos y re 

sistentes a enfermedades. 

Hasta la fecha en México no se han efectuado investigaciones ace.!:_ 

ca de los suplementos alimenticios. Por consiguiente las perspectivas 

de los suplementos proteicos son amplias y se pueden aplicar en las -

técnicas de cría de reinas, la explotación de jalea real, la apicultu
ra sedentaria de las regiones temporales y mejorar la nutrición y cal_:i_ 
dad de las abejas, como posible estrategia de control de las abejas -

africanas, al alimentarlas durante las épocas de escasez para evitar -

la enjambrazón y deserción por falta de alimento. 

III. OBJETIVOS. 

l. OBJETIVO GENERAL 
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Suministrar algunos alimentos de alto valor proteíco en la alime~ 
tación artificial de abejas Apis mellifera, a fin de sel eccionar y su

gerir el suplemento más adecuado desde el punto de vista de la acepta

ción, mayor valor nutritivo, menor costo económico y la mejor viabili

dad técnica en su aplicación. 

2. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

a) Valorar el consumo de los suplementos proteícos aplicados. 

b) Calcular el aumento poblacional de la cría y de abejas adul--

tas. 

c) Calcular el aumento de peso de las abejas adultas. 

d) Determinar el valor proteíco de los suplementos. 
e) Observar la conservación de las mezclas. 

f) Calcular el costo de lo s alimentos utilizados. 

g) Estimar el rendimiento de la producción de miel como resulta
do de la aplicación de los suplementos. 

IV. CARACTERIZACION DE LA ZONA DE APIARIOS. 

UBICACION: Municipio de Tultepec y Santana Nextlalpan respectiva

mente, del Edo. de Méx. 

ALTITUD: 2252 m.s.n.m. 
TEMPERATURA: Media mensual en 16 años: E-11.4, F-13.2, M- 15.2, -

A-16.8, M-17.3, J-17.3, J-16.6, A-16.6, S-16.2, 0-14.6, N-12.9, -

D-12 ºC. 
Temperatura media anual= 15º C. (Según García, E., 1973). 
PRECIPITACION: Media mensual en 16 años: E-6.3, F-7.9, M-10.3, 

A-16.8, M-34.3, J-112.5, J-124, A-115.4, S-144.9, 0-47, N-18.6, -

D-4.9. 
Precipitación media anual= 640.8 mm. 

CLIMA: C(W"o)(w)b(i'). 
Clima templado húmedo (temperatura media del mes má s frío entre -
3 y 18 ºC y la del mes más caliente mayor de 6.5 ºC). El más se-
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co de los templados subhúmedos con lluvias en verano con un cocien 

te P/T menor de 43.2, con una sequía intrestival (tiene dos tempo

radas de sequía, una larga en invierno y otra corta entre la época 

de lluvias ). Porciento de lluvia inverna l menor de 5 de la anual. 
Verano fresco largo, temperatura media del mes más caliente entre 

6.5 y 22 ºC, con poca oscilación, entre 5 y 7 ºC. (Garc ía, E., - -
1973). 

SUELO: Feozem háplico de textura migajón arcilloarenosa. 

VEGETACION: Bosque mixto. 

FLORA APICOLA: la tabla No . 1 muestra las especies de flora apíco

la que se localizaron en la zona donde se llevó a cabo la investi

gación, la s cua les fueron eucalipto, piru l, trueno, gualda, gigan
tón, nabo, acahual, marrubio, jara, maíz y chayotil lo . Las espe-

cies que más abundaron durante el período del experimento fue na-
bo, pirul, maíz, chayotillo y marrubio; las de abundancia regular 

fueron gualda, gigantón, eucalipto y trueno. Las que resultaron -

escasas: acahua l y jara. 

V. MATERIALES Y METODOS. 

PRIMERA ETAPA DE CAMPO 

INSTALACION DE APIARIOS. 

Para llevar a cabo la investigación se instalaron 2 apiarios el -
día primero de abril de 1987, uno en la huerta de l a estación de ferro
carril de Tultepec, municipio de Tultitlán, Edo. de Méx., y el otro en 
el ejido Don Lino, del municipio Santana Nextlalpan, Edo. de Méx.; con 

una separación entre ambos aproximadamente de 8 Kms. 

Cada apiario constó de 20 colmenas pobladas modelo jumbo, éstas es 

tuvieron compuestas cada una de cámara de cría, formada por un piso re

versible, un cubo con diez bastidores de cera obrados, una entretapa y 

techo telescópico; además de tres alzas con panales obrados y un alimen 
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tador boardman. Asimismo cada colmena constó de una colonia compuesta 

de una reina, varios zánganos y aproximadamente 30 mil obreras, de la 

raza ~ mell ifera l igustica. 

Antes de realizar el montaje de las colmenas, se acondicionaron -

los lugares donde se establecieron los apiarios según Morales, 1980. 

Durante el acondicionamiento de los lugares, se utilizaron máqui

nas y herramientas de jardinería. 

El montaje de las colmenas se hizo en base a las recomendaciones 

de Morales y Hooper, 1982. 

PREPARACION DE COLONIAS PARA LA SEGUNDA ETAPA DE CAMPO. 

La preparación de la s colonias incluyó la aplicación de alimenta
ción artificial con jarabe de azúcar para estimular el aumento de po-

blación según Root, 1976 y cierto manejo e inspección de colonias a -

fin de realizar algunos trabajos como cambio de bastidores viejos, pa

nales zanganeros, etc. Posteriormente el día 30 de abril se suspendió 

la alimentación estimulante con jarabe; se instalaron 15 cámaras de -
cría más en cada ap iario. A continuación se practicó la división de -

colonias según Scopflocher, 1975, para formar 35 núcleos por apiario,

los cuales contaron con 5 bastidores obrados y 5 con cera estampada; -
en seguida se les aplicó un cambio e introducción de reina nueva y fe

cundada, según Scopflocher, 1975. 

ELABORACION DE REGISTROS Y MANEJO DE COLONIAS. 

Después de la instalación de los apiarios, se hicieron semanalmen 

te revisiones de las colonias para llevar el registro. En él se anota 

ron las observaciones de cada colonia en cuanto a su población, carac

terísticas de la reina, sus reservas de miel y pólen y el estado sani

tario. 



13. 

Durante la s revisiones se usó el equipo del apicultor que constó 

del overol, velo con sombrero integrado, espátula, ahumador y libreta 

de campo. 

SEGUNDA ETAPA DE CAMPO 

SUMINISTRO DE ALIMENTOS. 

En esta etapa se desarrolló la aplicación de las dietas, o sea, -

la alimentación artificial con los suplementos de pólen y el jarabe de 

azúcar. El suministro se dió por medio de alimentadores boardman y se 

practicó a diario, por las tardes desde el 1° de mayo hasta el 1° de -

julio de 1987. La dosis fue de 300 ml. de mezcla por núcleo. Para -

ello las 7 diferentes mezclas se repitieron en 4 núcleos, haciendo un 

total de 28 núcleos problema y 7 testigos con jarabe de azúcar, suman

do 35 núcleos por apiario. 

ELABORACION DE REGISTROS Y MANEJO DE COLONIAS. 

Desde el l º de mayo al 2 de octubre se siguieron cada una de la s 

co lonias semanalmente, con el objetivo de realizar observaciones gene

rales en cuanto al crecimiento poblacional (aumento de crías y abejas 

adu l tas), características de la re ina, construcción de bastidores con 

cera estampada, estado sanitario y producción de miel en alzas. Tam-

bién se observó diariamente el consumo y aceptación de l as mezclas, -

midiéndolo en mililitros, y al mismo tiempo la conservación de la s mez 

clas . 

Con las observaciones anotadas en el registro se planearon otras 
actividades requeridas de acuerdo al calendario apícola, tales como el 

cambio o reubicación de bastidores, control de enjambrazón, fusión o -

reforzamiento de enjambres, cambios de reina, colocación de alzas para 

cosecha, mantenimiento de las colmenas, deshierbes y limpieza de apia

rios, etc. Lo s materiales utilizados fueron el equipo de revisión de 

apicultor, lámina s de cera estampada, materiales de mantenimiento -
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(clavos, láminas flejadoras, pintura, brochas, etc . ), herramientas de 

carpintería y jardinería, así como libreta de campo y matraz erlenme-

yer para medir el consumo de las mezclas. 

TOMA DE MUESTRAS PARA LABORATORIO. 

Del l º de mayo al 2 de octubre se colectaron en bolsitas de poli.§_ 

tileno, 100 abejas vivas de cada colonia, tanto del interior como de -

la piquera de las cámaras, con el objeto de valorar el aumento de peso 

por la acción posible de los suplementos proteícos. 

ETAPA DE LABORATORIO 

ANALISIS QUIMICO DE LOS SUPLEMENTOS PROTEICOS. 

A los diferentes suplementos se les efectuaron análisis químicos 

proximales, para conocer las características nutritivas, determinando 

los siguientes parámetros: (23) 

a) Humedad. 

b) Materia mineral o cenizas por el método de la A.O.A.e., 1980. 

c) Proteína cruda por el método de ~eldahl, segGn A.O.A.e., - -

1980. 
d) Extracto de grasa cruda por el método de la A.O.A.e., 1980. 

e) Fibra cruda por el método de la A.O.A.e., 1980. 
f) Extrac to libre de nitrógeno, método de la A.O.A.e., 1980. 

PREPARACION DE MEZCLAS. 

El jarabe .estimulante que se aplicó en la primera etapa de campo, 

se preparó con azGcar semirefinada y agua, en proporción de 1 Kg. por 
1 Lt. Para ello se puso a calentar el agua y una vez caliente se agr.§_ 

go poco a poco el azúcar calculado, dejándolo hervir por 5 minutos pa

ra evitar contaminación y posibles fermentaciones posteriores. 
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Las mezclas que se aplicaron durante la segunda etapa de campo, -

se prepararon con jarabe de azúcar semirefinada a razón de 1:1, des- -

pués que el jarabe estuvo tibio se agregaron los suplementos proteícos 

en forma de harina y se agitaron para homogenizar las mezclas. 

En cada muestra el suplemento proteíco correspondió a una cuchara 

da cafetera de harina {aproximadamente 3.5 Grs.), que se disolvió en -
300 ml. de jarabe, mientras que las muestras testigo contenían solamen 

te 300 ml. de jarabe. 

Los suplementos empleados fueron: harina de soya cocida y descre

mada, spirulina en polvo, harina de pescado, harina de girasol, harina 
na de amaranto entera, levadura seca de cerveza en polvo y pólen de -

flores. 

VALORACION DEL PESO DE LAS ABEJAS. 

Para determinar el aumento posible de peso, las abejas que se co

lectaron durante la etapa de campo, se mataron en cámara de gas apli-
cando cloroformo, inmediatamente se pesaron en la balanza analítica -

anotando el peso en la tabla de reqistros. 

ETAPA DE GABIN ETE. 

Al concluir el trabajo el día 2 de octubre, se caracterizó l a zo

na de estudio en base a la información obtenida y se correlacionaron -
tales datos con los obtenidos en los registros, se realizaron cuantifj_ 

cac iones de los resultados, así como los aná lisi s de los registros pa
ra determinar los valores de aceptación y consumo de las muestras; el 

aumento de peso de las abejas; se calculó la producción y rendimiento 

de miel, al mismo tiempo se seleccionó el suplemento más adecuado y se 

calculó el costo de la materia prima por cada suplemento. En seguida 

se elaboraron tabulaciones y gráficas de los resultados en general. 
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VI. RESULTADOS. 

CONSUMO DE LAS MEZCLAS. 

Durante el suministro de las mezclas todas las colonias consumie

ron a diario los 300 ml. que se les dieron, no hubo diferencia aparen

te entre ellas, o sea, no se observó que cierta mezcla fuese aceptada 

mejor que otras, o que alguna tuviera mayor preferencia. Se vió sin -

embargo que cualquiera de las mezclas era consumida más rápido o en -

forma más lenta que otras, sin que correspondiera a alguna en particu

lar. (Ver gráfica No. 1) 

A medida que la densidad de floración aumentaba, el consumo dismi 

nuía en cuanto al tiempo, es decir que tardaban casi todo el día en -
consumirlas, en cambio cuando la floración no era muy densa consumían 

rápidamente los 300 ml. de mezcla en sólo 5 o 6 Hrs. 

El haber sido consumidas las mezclas problema no reportó daños, -

intoxicaciones o mortandad en las abejas, ya que esto no se manifestó 

en forma muy notoria. 

CONSERVACION DE MEZCLAS. 

En cuanto a l a conservación no se presenté ningún problema, ya -

que únicamente para los alimentos que contenían harina de textura grue 
sa, tales como la de amaranto, la harina de pescado y de giraso l, lle

garon a acumu lar residuos en las tapas de los alimentadores, que de no 
lavarse al tercer día crecían pequeñas colonias de mohos, lo cual se -

logró controlar lavando las tapas y alimentadores periódicamente. 

Por otra parte el almacenamiento y conservac ión de l as sustancias 

problema en lo s panales, en ningún caso se detectó descomposición, fe_i::_ 
mentación o determinado cambio químico nocivo en la alimentación de -

las abejas, incluso fue posible ver como los panales eran operculados 

por éstas. 
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ANALISIS QUIMICO DE LOS SUPLEMENTOS PROTEICOS. 

Los resultados obtenidos en el análisis químico revelaron que las 

mezclas con mayor contenido proteico fueron la spirulina, la harina de 

pescado, la de soya y la levadura de cerveza; con valor regular la ha

rina de girasol y el pólen, en tanto que la harina de amaranto presen

tó una cantidad baja de proteína. (Ver tabla No. 2) 

Los análisis se practicaron en el Departamento de Composición de 
Alimentos, de la Dirección General de Genética y Alimentación Animal,

del I.N.I.F.A.P. 

VALORACION DEL CRECIMIENTO POBLACIONAL. 

Al iniciar el trabajo se pensó en valorar el crecimiento poblaciQ_ 
nal contando el número de bastidores con crías y de abejas ad ul tas; an 

tes y después del experimento; sin embargo con el tiempo la mayoría de 

colonias ocupaban los diez bastidores con crías y adultas, por lo que 

al finalizar el trabajo se realizó una apreciación comparativa de su -

población entre ambas. Agrupando las colmenas de acuerdo al tipo de -

suplemento, se les asignó una calificación de su población en base al 
s iguiente criterio. 

muy baja --------------- 5 

baja ------------------- 6 
regular casi baja ------ 7 

regular ---------------- 8 
buena ------------------ 9 
muy buena -------------- 10 

Posteriormente se promediaron las calificaciones por grupo para -

considerar la diferencia tomando en cuenta el promedio del grupo, re-
sul tando: para las colonias alimentadas con amaranto y soya poblacio-

nes buenas, los grupos alimentados con girasol, spirulina, jarabe y h~ 
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rina de pescado, generaron poblaciones regulares, la mezcla de pólen -

desarrolló poblaciones regulares casi bajas y finalmente la levadura -

de cerveza logró poblaciones bajas. (Ver tabla No. 3) 

AUMENTO DE PESO DE LAS ABEJAS ADULTAS. 

Para determinar el posible aumento de peso en las abejas, se agr~ 

para n l as colonias de acuerdo al tipo de alimentación, luego se obtuvo 
el promedio de peso, para cada mes desde que se empezó a suministrar -

el suplemento hasta que se suspendió. 

Los resultados mostraron que el peso de las abejas en las colo- -

nias siempre varió en forma diferente, sin que dependiera de la alimen 

tación o del tiempo, por ejemplo en las colonias de amaranto de mayo a 
junio disminuyó, de junio a julio bajó, de julio a agosto se mantuvo y 

de agosto a septiembre subió. Para el caso de las abejas alimentadas 
con harina de pescado, de mayo a junio aumentó, de junio a julio se - 

mantuvo igual, de julio a agosto bajó y de agosto a septiembre subió.

(Ver tabla No. 4) 

CALCU LO DEL COSTO DE LOS SUPLEMENTOS. 

Dado que se aplicaron a diario 3.5 grs . del supl emento, por 2 me

ses se tuvo: 3.5 X 60 = 210 grs . por co lonia. 

Los suplementos más caros fueron la sp i ru lina co n un costo de - -
$ 2003.00, el pólen de $ 1680.00 y la levadura de cerveza que costó -

$ 1260.00. Los más baratos resultaron la harina de pescado de $ 84.00 
y la de soya de $ 546.00, el amaranto tuvo un costo de $ 546 .000. -

(Ver tabla No. 5) 

El costo se calculó de acuerdo a los precios vigentes durante el 

mes de mayo de 1987. 
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ESTIMACION DEL RENDIMIENTO EN MIEL. 

Para calcular el rendimiento de la producción en miel, se forma-

ron grupos de colonias en base al suplemento, después se obtuvo un prQ_ 

medio de miel por grupo. En la gráfica No. 2 se observó que las colo

nias más productivas con 18 litros, correspondieron a los grupos de h~ 

rina de amaranto y soya, los regulares con 12 litros de miel a spirulj_ 

na, jarabe de azúcar y harina de pescado; el grupo del pólen produjo -

solamente 8 litros en promedio, y finalmente el grupo de colonias que 

se alimentaron con levadura de cerveza produjeron la menor cantidad -

de miel, únicamente 5 litros. 
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TABLA No. 1 

FLORA APICOLA 

PLANTA FORMA DE M p ABUNDANCIA EPOCA DE. FLORACION VIDA 

EUCALIPTO 
( EUCALI PTUS SP. ) ARBOREA X X REGULAR ABRIL 

PIRUL 
(SCHINUS MOLLE) ARBOREA X ABUNDANTE ABRIL-MAYO 

TRUENO 
(LIGUSTRUM JAPONICUM) ARBOREA X REGULAR MA Y0-1.\GOS TO 

GUALDA 
(RESEDA LUTEOLA) HERBACEA X X REGULAR ABRIL-MAYO 

GIGANTON 
(HELIANTHUS ANNUS) HERBACEA X REGULAR AGOSTO-SEPTIEMBRE 

NABO 
(BRASS ICA NAPUS) HERBACEA X X ABUNDANTE JUNIO-SEPTIEMBRE 

ACAHUAL 
(ENCELIA MEXICANA) HERBACEA X X ESCASA SEPTIEMBRE 

MARRUBIO 
(MARRUBIUM VULGARE) HERBACEA X ABUNDANTE ABRIL-SEPTIEMBRE 

JARA ARBUSTIVA X ESCASA JULIO-SEPTIEMBRE 

CHAYOTILLO 
(SIEYES ANGULATUS) HER BAC EA X X ABUNDANTE AGOSTO-SEPTIEMBRE 

ABUNDANCIA: ABU NDAN TE 70%, REGULAR 45%, ESCASA 30%. 

P = POLINIFERA M = MELIFERA 
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S = HARINA DE SOYA 
E = ALGA SPIRULINA 
P = HARINA DE PESCADO 
G = HARINA DE GIRASOL 
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A = HARINA DE AMARANTO 
L = LEVADURA DE CERVEZA 
P = POLEN DE FLORES 

A 

J = JARABE DE AZUCAR (TESTIGO) 
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TABLA No. 2 
ANALISIS QUIMICO DE LOS SUPLEMENTOS 

MEZCLA HUMEDAD CENIZAS 
% % 

p 20.95 4 .13 

H.P. 6.98 23 .18 
H.A. 9.01 1.40 
H.S. 9 .18 5.46 
H.G. 9.46 6.32 

L. 7.96 6.55 
s 7.0 9.67 

VALORES DADOS EN BASE SECA 
POR CADA 100 grs. DE MUESTRA 

P = POLEN DE FLORES 
HP = HARINA DE PESCADO 
HA = HARINA DE AMARANTO 
HG = HARINA DE GIRASOL 
HS = HARINA DE SOYA 
L = LEVADURA DE CERVEZA 
S = SPIRULINA 

PROTEINA FIBRA GRASA 
% CRUDA % % 

29.05 3.03 3.75 
55.78 o 14.35 
17.69 3.30 8.08 
49.40 2.91 2. 77 
31.43 25.99 1.14 
49.21 o 2.82 
69.89 0.96 7.52 

22. 

CARBOH IDRATOS 
% 

60.01 
6.67 

69.50 
39.44 
35.08 
41.40 
17.74 



TABLA No . 3 
DESARROLLO DE LA POBLACION 

SUPLEMENTO ESTIMACION ANTES PROMEDIO 
POR GRUPO DE L EXPERIMENTO 

H .AMARANTO BAJA 9.125 
H.SOYA BAJA 9.0 
SPIRULINA BAJA 8.625 
JARABE AZUCAR BAJA 8.625 
H. PESCADO BAJA 8.5 

POLEN BAJA 7.625 

LEVADURA CERVEZA BAJA 6.625 

CRITERIO DE ESTIMACION 

MUY BAJA ......... = 5 
8AJA . . ... . . . ... .. = 6 
REGULAR CASI BAJA = 7 
REGULAR. . .. . ..... 8 
BUENA .. .. . . . . . . . . 9 
MUY BUENA.. . . . . . . 10 

23. 

ESTIMACION DESPUES 
DEL EXPER !MENTO 

BUENA 
BUENA 

REGULAR 
REGULAR 

REGULAR 
REGULAR CASI BAJA 

BAJA 
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TAB LA No . 4 
VA LORAC ION DEL PESO DE AB EJAS AD ULTAS 

GR UP O PESO GRS. GRS. GRS. GRS . GRS . 
(SUPLEMENTO) MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTI EMBR E 

H. AMARANTO 7.8530 7.8528 7.8525 7.8525 7.8532 

H. SOYA 7.8536 7.8532 7.8534 7.8529 7.8536 

SPIRULI NA 7.8521 7.8540 7.8522 7.8521 7.8540 

JARAB E 7.8550 7.8542 7.8529 7.8530 7.8542 

H. PESCADO 7.8529 7.8530 7.8530 7. 85í18 7.8530 

POLEN 7.8530 7.8532 7.8531 7.8532 7.8530 

LEVADURA 7. 8524 7.8531 7.8529 7.8525 7.8523 

TAB LA No . 5 
COSTO DE LOS SUPLEMENTOS 

SUPLEMENTO COSTO $ KG. CONSUMO POR COSTO $ EN DOS 
COLONIA GRS. MESES 

AL DIA 

H. AMARANTO 2600 210 546 

H. DE SOYA 2800 210 588 

SPIRULI NA 9540 210 2003 

H. DE PESCADO 400 210 84 

PO LE N 8000 210 1680 

LEVADURA 6000 210 1260 

• 

PRECI OS VIGEN TE S DURANTE MAYO DE 1987. 
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S. = SPIRULINA 
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L.C. = LEVADURA DE CERVEZA 
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VII. DISCUSION. 

Con relación a la zona de estudio donde se llevó a cabo el traba

jo, se observó que es una zona de apicultura temporal era, es decir que 

las cosechas de miel están bien definidas, una de poca produción en m~ 

yo y otra mayor en octubre, lo cual se determinó en base a los facto-

res del clima y la floración existente. 

Se clasificó como una zona de producción baja. La miel que se oE_ 

tiene es de color ámbar oscuro en primavera y en la cosecha de otoño,

ámba r c 1 a ro. 

En este lugar el invierno es un tanto difícil para las colonias.

la mayoría del tiempo tienen flujo de néctar y pólen aunque durante la 

invernada es escaso, entonces es cuando se requiere la ali mentación 

artificial a base de jarabes y supl ementos de pólen. La etapa más cri 
tica corresponde a los meses de enero, febrero y parte de marzo. Cuen 

ta con una flora ap ícola poco variada, pero su densidad es suficiente 

para la práctica de la apicultura. 

Las principal es especies que se localizaron formando la flora apf 
cola de la región fueron el eucalipto, el pirul, el trueno, la gualda, 

el gigantón, el nabo, el acahual, la jara y el chayotillo. 

En cuanto al consumo no hubo variación con respecto al suplemento, 
todas las mezclas eran consumidas a diario, sin que hubiera preferen-

cia por alguna en particular, esto resultó lógico pues se sabe que las 
abejas no tienen muy desarrollado el sentido dél gusto, incluso pueden 

ingerir alimentos muy amargos. (4) 

Se vió que ciertas colonias consumían más rápidamente los 300 mls. 

de mezcla, lo cual se debió a que su población era mayor. 



27. 

A medida que la floración aumentaba el consumo era más lento, in

cluso tardaban día y medio para consumir el alimento, este comporta- -

miento era de esperarse, dado que estos organismos tienen preferencia 

por el néctar en comparación con cualquier alimento artificial. (16) 

Durante el tiempo que duró la alimentación nunca se observó que -

las mezclas les causaran daños o intoxicaciones a las abejas, l o cual 

se considera positivo, ya que representa una ventaja para ensayar la -

aplicación de sustancias proteícas en su alimentación. 

Se vió que la forma de suministrar suplementos en harinas o pal - -
vos diluidos en el jarabe es muy práctica y no como en otros casos en 
que se aplican en pastas, ya que la forma líquida corresponde más a su 
hábito de libar y no de morder las pastas sólidas. ( 5) 

Por otra parte, el hecho de darles los suplementos diluidos, faci 
lita el trabajo dado que se sumin istran en los alimentadores boardman,

sin tener que abr ir las colonias, con ello además de que se evita mo-

lestar a las poblaciones e interrumpir su trabajo, disminuye el ri esgo 
de un ataque por parte de l as pilladoras. 

Otra ventaja que se observó en el consumo l íquido, es que al api

cultor se l e fac i lita la preparación del alimento, pues aplica al mis
mo t iempo el jarabe de azúcar y el suplemento proteico, en cambio si -

se les proporciona en pasta, necesita preparar la pasta y aparte l a -
alimentación líquida. 

Asimismo con la aplicación en los alimentadores se puede verifi-

car el consumo, revisando los frascos alimentadores sin tener que -
abrir l a colmena para observar en el interior el consumo de los prepa 
rados en pasta. También puede medirse con mayor facilidad la cantidad 

consumida. 

En la conservación de las mezclas no hubo problema, ya que la s - 
abejas consumían a diario la dotación, sin que se presentara fermenta-
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ción u otro proceso de descomposición. Las almacenaron en sus panales 

sin dificultad, incluso pudo observarse como fueron operculados. Sola 
mente las mezclas que contenían harinas de textura gruesa, tendían a -

la acumulación de residuos en lo s alimentadores y posteriormente apar.§_ 

cían colonias de mohos, lo cual se controló lavando cada tercer día -
l os frascos y tapas de éstos. 

En comparación con las pastas de suplementos proteícos, la forma 
líquida resulta más ventajosa, dado que la s pastas son higroscópicas -

generalmente y con la humedad incrementa la contaminación por parte de 

los microbios. Otra ventaja es que los organismos no pueden almacenar 

las pastas fácilmente en sus panales, por ser de consistencia dura, en 
cambio la forma líquida permite el almacenamiento y conservación. 

El resultado de los aná lisis químicos de los suplementos reveló -

que los más ricos en proteína fueron la spirulina, la levadura de cer

veza, la harina de pescado y la harina de soya, mientras que el valor 

de proteína en el pó len es bajo, lo cual sugiere que es conveniente 
agregar mayor cantidad de proteína en la dieta de las abejas . 

Al parecer el alimento más completo como suplemento podría ser la 
harina de pescado, ya que su contenido de proteína es alto, no presen
ta fibra cruda, su porcentaje de mineral es es rico, lo mismo que su - -
cantidad de grasas; aunq ue carece de carbohidratos, éstos se compensan 

con los del jarabe que se agrega a su alimentación. La levadura de -

cerveza, la spirulina y la harina de soya, podrían formar también par
te de l a dieta, dado su alto contenido de nutrientes. 

La harina de amaranto contiene poca proteína, pocos minerales, fj_ 
bra cruda, algo de grasas y bastantes carbohidratos, por lo tanto que

daría descartada de ia dieta. Por su parte la harina de giraso l pre- 

senta buena cantidad de proteínas y minerales, sin embargo su contenido 
tan alto de fibra la imposibilita como formadora de la dieta, no obs-

tante sería conveniente reconsiderarla en otros experimentos. 
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Relacionando el crecimiento poblacional con los suplementos, al -

parecer no hubo ningún efecto de la concentración de proteína con el -

aumento de la cría, ni de abejas adultas. Por ejemplo la harina de -

amaranto que contiene poca proteína fue la que desarrolló mayores po-

blaciones, en cambio el pólen y la levadura tuvieron un desarrollo muy 

bajo, que no superó incluso al del jarabe de azúcar {patrón). 

Estos resultados se podrían interpretar pensando en que la canti

dad de suplemento fue baja (3.5 grs.), también la variación pudo habe.!:_ 

se dado porque no todas las poblaciones tenían buenas reinas, aunque -

eran nuevas, no eran de la misma madre, lo cual generaba una diferen-

cia en su cantidad de postura y con ello en su crecimiento poblacional. 

También se pensó que entre los suplementos existe una diferencia de -

asimilación por parte de las abejas. 

Por poseer un alto contenido de proteína, la harina de soya l ogró 

desarrollar altas poblaciones, sugiriendo que es un buen suplemento, -

pues lo s resultados obtenidos coinciden con lo s de otros exper imentos 

en l os que se menciona como estimulador de l a cr í a y en genera l de las 

poblaciones. (2) 

La spirulina presentó un bajo desarrollo pob lacional, contrario -

a lo que se suponía, tomando en cuenta su valor proteico y nutritivo. 

En base a lo anter ior sería conven i ente repetir este experimento 
aumentando l a cantidad de suplemento y controlando variables extrañas, 

tales como el hecho de trabajar con reinas de la misma línea genética. 

Al observar lo s resultados del peso de l as abejas adultas, no se 
vió una relación directa entre éste y la concentración de proteína de 

l os nutrientes, además el peso varió en forma desordenada en todos l os 

grupos, lo que pudo presentarse debido a variables extrañas, por ejem
plo a que algunas colonias tuvieran abejas de mayor talla por haberse 

originado en celdas nuevas, en cambio otras nacían con talla pequeña,-
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pues se desarrollaron en celdas viejas cuyo espacio es reducido. Otra 

posible razón por la cual el peso pudo variar de tal forma, fue tal -

vez la diferencia de talla genética, asimismo la influencia de la ali

mentació n. 

El rendimiento de la producción en miel varió directamente propo.!:_ 

cional al tamaño de las poblaciones, lo que resultó lógico, pues se s~ 

be que a mayor población mayor producción de miel. Sin embargo no hu

bo una relación directa con l os suplementos proteícos, o sea que al e~ 

tar más nutridas la s colonias, se esperaban que estuvieran más fuertes 

y vigorosas y por tanto más productivas, sino que como siempre la pro

ducción dependió fundamentalmente del tamaño de las poblaciones. 

Aunque la nutrición tiene una gran importancia en el vigor y for

taleza de las abejas, los resultados anteriores no fueron tan demostra 

tivos posiblemente porque la canti dad de suplemento no fue representa
tiva y también por la influencia de otras variables como la digestibi-

1 idad, etc . 

En cuan to al costo de l os suplementos , lo s más caros correspondi~ 

ron a la sp irulina, la l evadura y el pólen, lo s más baratos fueron la 

harina de pescado, la harina de soya y la de amaranto. 

Considerando el precio de la harina de pescado y su gran conteni

do prote í co, parece atractivo como fuente de nutrientes en la dieta de 

las abejas, sobre todo porque durante los dos me ses que se ali mentaron 
la s colonias , el precio por colmena fue de $ 84.00, si ésto se calcula 

para un apicultor que cuente con 100 colonias, ' resultarí a pos ible que 
gastara $ 8 ,400.00 en l a complementación alimenticia, a camb io de ob

tener un rendimiento mayor en la producción, un aumento del vigor y la 

salud de las abejas, siendo por consiguiente más resistentes a enferme 

dades. 
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VIII. CONCLUSIONES. 

Los suplementos proteicos sumnistrados en mezclas de jarabes y h~ 

rinas es bastante práctico, comparados con las pastas sólidas, ya que 

su consumo es muy viable, porque las abejas pueden almacenarlos en sus 

panales como una suspensión, o como si se tratara de una miel a punto 
de cristalizar. 

La aplicación y preparación por parte del apicultor es más fácil,

dado que le es posible observar el consumo diario, sin tener que des-

tapar las colmenas. 

La conservación no parece tener ningún problema aparente, tal co

mo la fermentación de las mezclas u otro cambio químico. 

Las abejas no presentaron preferencia por l os sabores de los su-
plementos, consumieron todas l as suspensiones de igual manera. 

La spirulina, levadura de cerveza, harina de pescado y soya con-

tienen un alto valor proteico y en general son suplementos muy nutriti 

vos. 

La harina de amaranto contiene poca proteína y minerales, por lo 

que se consi dera poco eficiente en la dieta de las abejas. 

Aunque la harina de girasol contiene un valor regular de proteí-

na, su alto contenido en fibra cruda la imposibilita como complemento 

dietético en la apicultura. 

Aunque en este trabajo no se vió la influencia directa de los su

plementos sobre el crecimiento poblacional, el hecho de que todas las 

mezclas fueron consumidas y almacenadas sin que les causara daños tóxi 

cos aparentes a las colonias, deja abierta la posibilidad de repetir -
el experimento variando la cantidad de suplemento, es decir, buscando 
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la dosis adecuada. También se consideró que en lugar de aplicar los -

suplementos por separado se podría elaborar una mezcla balanceada, con 

la que quizá se vería un efecto mayor de la nutrición. 

Se sugiere que al realizar otro experimento similar, se controlen 

mejor las variables extrañas, por ejemplo; las reinas deberán ser de -
la misma progenie, para lo cual se requiere practicar una cría de rei

nas y posteriormente introducirlas a las colonias, ev itando así la va

riabilidad genética de la postura, que afecta directamente al crecí- -

miento poblacional. También se deberá tener en cuenta la influencia -
del pólen que las abejas colectaban ya que en este trabajo no se con-

troló. 

El rendimiento en la producción no se vió afectado por la nutri-
ción de las colonias, pero definitivamente tiene mucho que ver con el 

vigor y fortaleza de las abejas . En este trabajo se observó que la s 

colonias fueron más resi stentes a l a acar iosis, porque en otros años -
en tales apiarios aparecía n brotes de la enfermedad, situación que du

rante este tiempo no se detectó. 

En base al menor costo, a que su consumo y conservación son vía-
bles, además de su valor proteíco y nutricional, l a harina de pescado 

se sugiere como suplemento proteíco en la dieta de l as abejas . 

Finalmente se concluye que los trabajos relacionados con la ali-

mentación de las abejas, tienen grandes perspectivas en el contro l de 
la abeja africana, pues con la alimentación artificial de proteínas, -

tal vez se evitar ía o se reduciría la deserción y migración que reali
zan tales abejas al detectar la falta de pólen en el medio ambiente. -
Asimismo en la cría de reinas l os sup lementos se aplicarían para ali-

mentar a las colonias que constantemente requieren de la cr ianza de -

zánganos para fecundar a las reinas vírgenes, ya que al faltar el pó-

len la población de zánganos decrece . 
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Por otra parte al practicar l a alimentación con suplementos pro-

teícos, l a apicultura tendería a ser más tecnificada y progresista. 
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