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RESUMEN 

El presente trabajo se realizó ccn el fin, de dar a conocer cano es la 
dis¡iersi6n de la abeja africanizada (~ nellHera scutellata) en tiempo y es_ 
pacio, sobre WlO de los estados .importantes en relaci6n cm la actividad aptc'o _ 

la del pals. 
La detecciiSn del avance de la abeja africanizada, se bas6 en dos tl!cni_ 

cas de identificaci6n morfooétrica, llamadas FABIS 1 y 11 (Fasi: Africanized 
Bee ldentificatian Sistem), que san tl!cnicas de campo rápidas y de alta cc:nfia _ 
bilidad (mayor del 90\). 

Este estudio, se rea1iz6 en la zma sur y centro del Estado de Veracruz 

entre los paralelos 18~0' --20~0' latitud norte y 95~0' - 97~0' longitud oeste, 
en una Area aproximada de 4033 km2 y de 318 Jan de rutas de mc:nitoreo. 

El campo de estudio fué dividido en dos fases de manitoreo y una llama_ 
da unidad operativa. Las nuestras de enjambres fueron remitidas al laboratorio 
instalado primeramente en Tierra Blanca,Ver., y posterionnente en Veracrnz, Ver. 
dende fueran procesadas bajo las técnicas FABIS I y 11; se utilizaran s6lo a_ 
quellos casos que resultarm africanizados, estableciéndose las direcciones 
m&s probables de avance de la abeja africanizada. 

Los resultados muestran que la fase I de monitoreo presenta una direc _ 

ciiSn noroeste (Acayucan-Lana Balita) y otra hacia el este (Paso Coyote-Boca ) • 
En la fase 11 de manitoreo su direcci6n es al noroeste (Alvarado-Paso del Toro) 
corriendo sobre la costa. Se establece en esta direcci61 wia velocidad de 
30 km/mes. 

en la midad operativa la abeja africanizada sigui6 su curso sobre la 
costa (noroeste) observlindose una velocidad de 85 lan/mes. La densidad de enjam 
bres africanizados por Jan2 fué de O. 01562 en estas zonas de reciente arribo. ¿;; 
.dA a conocer la velocidad pranedio observada sobre la costa de 57 km/mes. 

Se pronostic6 su llegada a otras poblaciones del Estado de Veracruz ~ 
. siderando primordialmente que la direcci6n m!is notoria ha sido por la costa y 
de que presentaran similares condicimes climatol6gicas, esperlindose su llegada 
a Nautla, Ver. a mediados de octubre de 1988 y a Tuxpan, Ver. en mayo de 1989. 
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INTRODUCCION 

1 • - Situacifn aplcola actual. 
se cree que fu! en Africa y pal ses alrededor de 1 Mediterráneo dcnde ev~ 

lucicnarcn las abejas pertenecientes a la especie ~ mellifera •. El mayor n!!_ 
mero de razas se encuentra en Africa; hace s6lo 400 afias que la abeja melifera 
lleg6 al Nuevo M.indo. C9 , l?) Las distintas razas europeas de abeja melifera 

occidental fueron introducidas a principios del siglo XVII y se establecieren 
en regicnes templadas y subtropicales pero lo hicieron· en minino grado en las 
regicnes tropicales. (9 ,ZS) 

P.n Africa se cuenta aproximadamente con 1 Z millones de colmenas, cuya 
producci6n anual de miel es de 8 millcnes de kilogramos, que corresponde a una 
producci6n por colmena de 7 kg , lo que representa el más bajo pranedio del 
mundo. P.n contraposicifn,Africa es el mayor proveedor de cera. El bajo rendí_ 
miento se explica por el elevado níinero de colmenas t11sticas que posee, siendo 
de 10 millcnes. (S) 

P.n América, Estados lhidos es el segundo país productor de miel en el 

mundo, tiene poco menos de S millones de colmenas que producen 1 OS millones de 

kg de miel •. La producci6n pranedio anual por colmena es de 23 kg de miel. P.n 
Canadá hay JOOnos de 400 ,000 colmenas. Este pals tiene el pranedio de miel por 
colmena más alto del IJU\do. con SS kg. P.n SUdaml!rica Argentina y BrasH son 
los principales productores de miel. Argentina es el tercer pals que m4s miel 
exporta en el mundo. P.n Centroamérica la producci6n no es nuy importante, pero 
al igual que el resto de las zonas tropicales de M!!rica, está subexplotada y 
tiene un gran potencial productivo. (8) 

J\l!!xico posee Z millones y JOOdio de colmenas aproximadanente, de los C!J!. 
les son rusticas -soo ,000- y modemas -Z ,000 ,ooo- (la producci6n anual de miel 
de abeja. es de 60 millcnes de kg). (8) 

Se estima que J\l!!xico contribuye con el 7\ del total de la producci6n de 
miel en el mundo, siendo el cuarto pals productor superado por China, Estados 
uRidos y la lhil'n ~ovi!tica. La produccil'in por colmena es de menos de 30 kg 

Ml!xico se ha ubicado como el principal país exportador de miel en el nuncio, lo 
que significa un ingreso mayor de 40 millcnes de d6lares al afto. (8) 



Bste ingreso se ve amenazado por la llegada de la abeja africanizada. 
"Se estima que para 1999 la producci6n y la exportación de miel y cera de abe 
jas se reduzca a .. mas de la mitad de las cifras actuales". (S) -

Además de miel, la industria apkola produce cera, polen, jalea real, 
propl5leos, veneno de abejas, reinas y paquetes o nGcleos de abejas, productos 
que tienen demanda en el canercio nacional e intemac ional. Fntre los aspectos 
positivos de la apicultura, ta1es cano la creación de empleo temporal, produc_ 
ci6n de ali.mento de a1 to nivel nutricicnal, generaciCSn de divisas, etc. , el 
mls importante es el de la polinizaci6n de cultivos. (B,9 ,l2} 

En los Estados Ulidos existen grandes áreas de agricultura que depen_ 

den de la polinizaci!Sn por abejas; mlis de 200 cosechas dependen de la polini_ 
zaci6n entan6fila y si la industria de la apicultura es seriamente afectada 
por la llegada de la. abeja africanizada, el abastecimiento de alimento se ve_ 
rll reducido. En este país cerca de 150 millmes de dt5lares anuales deja la in_ 
dustria aplcola y si se excluyen los beneficios de la apicultura a la agricul_ 
tura, se elevada de 11 a ZO billones de dt5lares anuales. La presencia de la !. 
beja africanizada llevada coosigo cambios en las prllcticas de manejo los cua_ 
les costartan mlís de 45 millaies de d6lares realizarlos. El Departamento de · 

los Estados lhidos (IJ~) estima que la industria ap!cola podrta perder de 
26 a 558 millones de d6lares anualmente. (S, 11, 12,21 ,Z3,Z4) 
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2. - Clasificacil5n de' la ~ melUfera. 
Se han descrito aproximadamente 20 ,000 especies de abejas en todo el 

nrundo, las cuales .fornan la superfamilia Apoidea del orden llymenoptera. El llY!! 
po taxon6nico Apoidea se ha dividido en nueve familias en las que se encuentra 
Apidae. que ha su vez c:anprende los siguientes taxa: C9J 

Tribu EIJGLOSSINI 
1) &lbfamilia 

Tribu BCf.t!IINI 

Tribu MELIPONINI 
2) &lbfamilia Apinae 

Tribu APINI 

De la tribu Apini se incluye s6lo al género ~del cual existen 4 es_ 
pecies: (1,2,9, 16, 17) 

1.- ~- dorsata (abeja melifera gigante ) 

2.- ~· florea (abeja melifera enana ) 
3.- ~· ~ (abeja melifera oriental ) 
4. - !!, ..,111fera (abeja mellfera occidental ) 

Z. 1 • - Distribuci6n geogrlifica. 

~ ..,lllfera es originaria de lhropa, Africa y Asia sudoccidental. 
Bajo la influencia de factores cano clima, flora y enemigos, se desarrollaren 
diversas poblaciones adaptadas a su propio medio, las que sm cmocidas ccmo 
razas geogrlificas o sUbespecies. C9l 

&!!!_ dorsata, ~ florea y &!!J!.. ~ se cttlfinan en el Asia. C9 • 16 l 
z.z.- Razas geográficas. 

lb· primer tétmino .se establece la existencia de diferencias de opini(n 

en cuanto al minero de subespecies de ~· mell1fera que se deben de reconocer. 
En segundo lugar la ~· mell1fera es reconocida por la mayor1a de los autores 
cano una· sola especie s6lo que los desacuerdos son m!s notorios en cuantas 

subespecies deben de recmocerse. C9l 
Por ejemplo, Butler en 1974 recmoce dos subespecies: la fl· !!!.• 

adansmii (abeja africana) y fl· !!!.• mell1fera (abeja occidental euroasiltica) 
en 1975 ~ttner utiliza técnicas morf&netricas con Dúltiples vat'iables y des_ 

cribe dos nuevas razas (~. !!!: majar y ~· !!!.• nubica) reconociendo diez subes_ 



pecies. Este autor aclara que la primera de las menciooadas correspcmde a la 

descrita por Latreille en 1804, como~· !!!.· adanscnii ; y el nanbre correcto p~ 
ra la segunda serta el de A. m. scut.ellata y advierte que son necesarios est!!. 
dios mds C<llllpletos. C9 , ll ,Z"4)-

Es de importancia seftalar que las reinas africanas :introducidas al 

Brasil en 1956 todas provenlan del Africa del sur (cerca de Pretoria y una de 

Tanzania) y anbas localidades se encuentran en el llrea de distribuci(in de la 

~· !!!.• scut.ellata • C9 • 11 ) 

2.3.- Oll'8Ct.erlsticas tlpicas del ll.rea de distribuci!Sn. 
Fletcher (1978) menciona las siguientes caract.erlsticas de distribuci!Sn 

de la~· !!!.· scut.ellata : tempei'at:ura media anual de 21.3"'.C , rango de 14ºC 
27 .1·0 c . Precipitaci!5n Jlluvial praiiedio de 594.88 11111 anual; alt~~ de 500 a 
2000 metros sobre el nivel del mar (m. s.n.m.) y vegetaci!Sn dan:inant.e de mato_ 
rrales, sabanasde pastos altos,bosques tropicales semiperennes y bosques deci 
duales. (9,11) -

Dietz y coi. (1985) sugieren que los factores cl:imAticos no soo las LDti 
cas razones para limitar el lirea y distribucic5n de las abejas africanizadas. 
La A. m. scut.ellata tiene sus limites de rango principalmente impuestos por 
otr;;;. ;ubespecies africanas. C9 • 11 ) 
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3. - Llegada y avance de la abeja africanizada, 

Las causas por la cual el gobierno brasilel\o decidi6 la importación de 

la abeja africana ful! de que en la declida de los allos cincuenta, Brasil ocu_ 
paba el 2 7 avo. lugar l!lllldial en producción de miel a pesar de poseer una 

gran extensil'n de territorio y tener una abundante y variada flora apicola ·; 
por lo que decidieron introducir en 1956 abejas de origen africano debido a 
que hab1an sido reportadas cano altamente productoras de miel y a la simili_ 
tud climática a la de su lugar de origen. Con base a esto el Dr. Warwik Kerr 

del Departamento de Genl!tica de la Facultad de Medicina de Sao Paulo, disello 
w programa de mejoramiento genético para la obtencien de htbridos (europeos 
con africanos) que producirtan una 1WY buena cantidad de miel, adelllAs de es_ 
tar adaptadas a las condiciones climáticas tropicales del Brasil y no poseer 
las caractertsticas indeseables de sus padres africanos cano es la alta ca 
pacidad defensiva, evasiva y mig.:atoria. (9, 11,Z3) -

1111 ese allo se introdujerm 47 reinas africanas a R1o Claro (Sao Paulo). 
Estas reinas fueron introducidas a colmenas provistas de rejilla excluidora 
de piquera para prevenir su escape. Existe la versi6n de que en el allo de 

1957 un apicultor visitante por descuido remueve estos excluidores (35 de _ 

ellos) y escapan 26 enjmnbres. Despu!!s de varios afias de este proceso de hi_ 
bridaci6n se observ6 que las nuevas colooias hijas expresaban las caracteria 
ticas daninantes indeseables de sus ascendientes africanos. Desde entonces 
las abejas africanizadas canenzaron a expandirse por el ccntinente a una ve 
locidad pranedio de 200-500 km/allo. (9,11,Z1,Z3,24) -

La velocidad de dispersi6n de la abeja africanizada y sus rutas en el 
sur y centro de Anl!rica fueroo pronosticadas coo gran exactitud por Taylor, 
1977 (mapa 1). C9 ,Z3) 

Las rutas de dispersilin han variado en cuanto a las 4reas abarcadas y 

. a la ve,l.ocidad de avance. M>lina (9 ) citando a Taylor distingue siete fases 

de dispersi&l ocurrida en SUdaml!rica mismas que se ent.meran a continuaci6n : 

Fase ·1 : (1957-1963) Se caracteriz6 por una velocidad llllY baja de 80 lan/allo, 
lo cual explica por el crecimiento lento de la poblaci!Sn introduci _ 

da. 
Fase Z (1964-1975) La ruta de avance hacia el suroeste fué baja, su velo_ 
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MAPA No. DISPERSION DE LA ABEJA AFRICANIZADA EN J\MERICA 



Fase 3 

Fase 4 

Fase 5 

Fase 6 
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cidad de dispersión ful> de 100-200 Jan/afio asociado esto a los la!. 

gos periodos fríos que experimentarm las abejas. 

(1964-1966) La velocidad fu! mayor cuando avanzó hacia el norte 

(400-500 km/allo) debido a que encontr6 territorios cm estaciones 

secas largas y 1Jl clima similar al del Africa. 

(1966-1969) La velocidad de dispersi6n hacia el norte se reduce 

(300-400 km/allo) al encontrar territorios semi.!l.ridos. 
(1969-1975) Se reduce aún mlis la velocidad de dispersi6n (100 

ZOO lan/allo) , debiéndose al clima hllmedo tropical (precipitaci6n 

pluvial mayor de 2 ,000 nm) en lo que es la cuenca del Amazonas. 

Las .colonias que se dispersarm por la costa, encontraron sabanas 

-.os h!lnedas y su velocidad de avance ful! mayor (250-400 lan/a!lo). 
(1975-1976) lh este período se distinguen 4 frentes de avance 

a) dos frentes de baja densidad, uno en la zcna costera de Guyana 
y Surinam; b) dos frentes de al ta densidad, uno en el suroeste de 

Venezuela, hacia toda la costa de este pals y de Colombia. 

En Cent~rica su avance ba sido rápido (250-400 lon/allo) debido a lo 

siguiente: a) aparentemente no existen barreras biológicas y cl:im.!1.ticas que 

restringan el avance. b) en la costa occidental de Centroam!!rica y en la re_ 

giro oriental de ~ico, la precipitaci6n es menor de Z ,000 nm/allo y la vege _ 
taci6n es abundante y diversa, ademlls la topografla es relativamente plana 
estos factores pemiten que el avance sea rlipido. (9 ) (mapa 1) 

In M6xico el primer reporte ful! en dici.ombre de 1986, siendo uno de 

los primeros frentes de avance el que entró por el sur del estado de Chiapas 

(Tapachula). Sobre el curso de la abeja africanizada en el territorio mexi"!_ 

no no se cuenta con reportes de su dispersi6n, aún cuando existen algunas fe_ 

chas donde ba sido identificada; en noviembre de 1987 se detecta en el pobl!. 

· do de Betania, Ver. , y en marzo de 1988 en las Choapas, Ver. , siendo éste 

un frerite 111.1)' fuerte de avance sobre la costa del Golfo de Mt!xico. C7J 
Blcisten pronósticos de dispersi&l realizados por la SARH basados en 

el análisis de las temperaturas medias al tas del mes mlis frlo del allo en l.lt 

periodo de 11 allo.s y su re1aci6n con isotennas. (l 9) (mapa 2) 

Rinderer (1986) hace la siguiente observaci6n: " Los limites potencia_ 
les de la abeja africanizada en Norteamérica son dif1ciles de predecir, las 

consideraciones serias no tanadas en cuenta por Taylor en 1977, sugieren que 



MAPA No. Z DISl'RIBIX:IOO ESTIMADA DE U\S ABEJAS AFRICANIZADAS EN MEXICO 

Q · Z<WA DE SAlURACI~ 
• ZONA DE CCWIVENCIA 
«IlJ) ZONA INAPKJPIAllA 

RJENi'E.: SARH/1986. 
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estas prediccimes basadas en isotennas sm inválidas y engal\osas. Estas pre_ 
diccimes basadas en temperatura no sm Wlidas para correlacimarse con las 
isotennas cálidas africanas y su vlllidez es cuestimable" • (l 2) 

Estudios preliminares de la habilidad de sobrevivir al invierno no nues 
tran diferencias fwdanentales entre la abeja europea y '.1a abeja africaniz~. 

· Estos ofrecen serias dudas como para involucrar a la temperatura cano un fac 
tor suficientemente importante para las prediccimes en otros cmtinentes. (l%) 

La sobrevivencia de la ~ !!!.· scutellata quiza sea igual en cClldicimes 
invernales severas cano en las mcntaftas Drakensberg al sureste de Africa. 
Dietz y col. (1985) y Krell y col. (1985) establecieron que la abeja europea 
y la abeja africanizada tienen similares habilidades de sobrevivencia en in_ 
viemo cano lo observarm en las llla\tallas de Cordoba, Arg .• Probablemente la 
mayor1a y quizas todas las limitaciones en el :lrea de la~· !!.• scutellata es_ 
t6i. dadas por otras condiciones eco16gicas mlls que la temperatura, lo c::ua1 
ha sido resultado en la evolución de las subespecies. Cl 2) 

Algunos cient1ficos piensan que los desiertos de Ml!xico pueden servir 
cano wa ·barrera para el lllOVimiento al norte de estos h1bridos, cano ha suce _ 
dido cm el desierto del Sabara que sirvi6 cano barrera en la dispersión en 
Africa, pero existen de norte a sur corredores mbientales favorables qÍJe P"!!. 
den hacer posible bordear el desierto . (lZ,24) 

lh julio y agosto de 1988 se descubri6 un caso aislado en Bakersfield, 
Califomia,E.U., probablemente su entrada fu6 por los barcos canerciales, lo 
que significa que su llegada a los Estados lhidos es inevitable, unido a es_ 
to por los sistemas de comercio apt:c:ola y transporte de co:i-tas existentes 
de w estado· a otro. (ll) · 
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4. - Caracter!sticas de la A. !!!.• scutellata. 
l!Kisten estudios serios sobre el canportamiento defensivo de la abeja 

africanizada, Taylor citado por otros autores (ll, l 9 ,Zl) :resune que la abeja 

africanizada responde al objeto disturbio cerca de 3 veces mlis que la euro_ 
pea, tambil!n el n<miero de abejas alertadas que salen de la colonia para a_ 

tacar el objeto disturbio es dos veces mlis que la europea. Finalmente la a_ 
beja africanizada pica al objeto de ocho a diez veces mAs que la europea. 

Otras pruebas mostraroo que la abeja africanizada tiene cinco veces 
mlls abejas guardianas qu& la europea. (11) (19) 

·1.as caracterlsticas más sobresalientes son canparadas a ccntinuaci&l: 

caracter1sticas 

REINAS 

-Dnergencia de .la celda. 
-Tamallo. 

-~stura. 

-Patl'6\ de crla 

ISJropeas 

16dtas. 
L<ngitud y pesounayores, 
superan en m 5\ a las 
africanas. 

J\bdanen amarillo-naran_ 
ja. 

Africanas 

15-16 dfas. 
Lcngitud 16.SSl!ln,pe_ 

so pranedio al nacer 
de196.Z6 mg,en post!!_ 

ra Z40 118· 
Abdanen color zanaho _ 

·ria. 
ProUficas, llegan a PQ. M.¡y proUficas, palen 
ner 1,SOO huevos diarios. mlis de Z ,000 huevos 

diarios. 
Los bastidores cm cr!a Fritcuentemente llenan 
tienen las esquinas supe_ can cda todo el panal 
rio:res CCll miel y polen y incluyendo las esqui _ 
su postura tiende a la nas superiores. 
fonna eUptica. Los núcleos tienen pra!:_ 
Los núcleos de abejas ti!!_ tic1111ente todos los pa _ 

nen cda proporcional a 
la cantidad de abejas y 
miel. 

nales llenos de crla, 
aunque tengan pocas ah!!_ 
jas y miel. 



Caracteristica5' 

-Copulaci6n 

-Pronedio de vida en 

regiones tropicales. 

< ZA!«;ANOS 

-COlor. 

-Tamal\o 
-Presencia en las co~ 
nas. 

-VUelos de apareamien_ 
to 

-Produccilin pranedio de 

espennatozoides 

-Dnergencia de la celda. 
-TamallO. 

-Color. 

<-Vuelo. 

-Actividades de peco_ 
reo .. 
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Europeas 

fu pranedio de 5 • 3 veces 
'<wrante l.Dlo o más vuelos' 
nupciales. 

6.2 meses. 

Mricanas • 

l!'1 promedio de 7. 5 ve -r 
ces. 

8.4 meses. 

Abdcmen con franjas amar!_ Abdanen color pardo 
llas y pardo oscuras. oscuro. 

Grandes. Modianos. 
5610 sen criados en el'!!. 
cas de floracilln. 

Se realizan cm Jlllls fre _ 
cuencia entre las 1 Z y 
15 horas. 
5. 5 millones • 

Son criados durante t2. 
do el afto,excepto °"'!l. < 

do cuecen de al:bnento. 

Se realizan cm m4s 

frecuencia entre las 14 
y 17 horas. 
7 millmes. 

A los Zl días. A los 19 dtas. 
Longitud de 13. 891!1u. Pe_ longitud de 1 Z. 73 11111 , 

so entre 80 y 120 mg(sin cm peso de 60-90 "'!· 
ccntenido intestinal). 

Abdanen cm franjas amar!_ltly s-jantes a las 
llas-pardo oscuro. ita1ianas. 
Monos preciso,salen y re_ltly preciso,salen y 
gresan a la colmena cami_ entran por la pique_ 
nando alg¡nos centfmetros. ra volando. 
Predaninan sus vuelos en_ Es mayor en las prinie _ 
tre las 9 y las 15 horas, ras horas del dfa y 
los reducen m4s tauprano despu!ls de las 15 ho_ 
y por la tarde.Tardan m4s ras 111Jestran activi_ 
en sus viajes,regresan con•dad crepuscular. 



Caractertsticaso 

-COltrol de la tempe _ 

ratura. 

-Propensilin al pillaje. 
-Capacidad de defensa. 

-Propolizaci6n 

-Ferancna de alanna. 

PANALES 

-Construccilin 
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Europeas 

f"YOr cantidad de nl!<:tar., 
No recolectan néctar de 

bajo contenido de azaca_ 
res. Una cantidad moderada 
de pecoreadoras recolec _ 

tan polen. 

Regulan c<n eficiencia 
las temperaturas exter _ 

nas altas y llll}' bajas. 

Poca tendencia. 
Iefienden un territorio 
cercano a su colmena,de 
algtnos metros. !Uran te 
su manejo se calman ccn 
un poco de huno ,y slllo 
.., ntimero reducido de !. 
bejas <111plea el aguijlin. 

Tapan rendijas y fijan 
los bastidores de la 
colmena cm. propllleo. 
Liberan cantidades pe_ 

quellas. 

Buenas cc:nstructoras de 

panales en !!pocas de a_ 
bundante floracilin. 

Africanas 

1
SUs vi aj es son m:is '?!., 
pidas.Recolectan me 
nor cantidad de nl!c_ 
tar,con alto o bajo 
con tenido de · az!icares. 
Mayor cantidad de pe_ 

coreadoras recolectan 
polen. 

Deficiente su sistema 
de tel1Doregulacilin al 

calor o frlos excesi_ 
vos. 
Alta tendencia. 

Defienden un territo_ 
rio muy amplio (200m 
o m4s).Para manejar_ 
las se requiere usar 
con mayor frea.Jencia 

·el alunador.General_ 
.-ite w gTSll n6oero 
de abejas emplea el 
aguij&i. 

Acu!lulan cantidades ~ 
portantes .de propllleo. 

Liberan hasta 6 veces 
m4s. 

Excelentes ccnstructo _ 

ras en las floracimes 
principales. y t:ambim 
en floracimes menores. 



Caractedstica>I 

,-muero de celdas por 

decSmetro cuadrado. 

COLCNIAS DI! ABlllAS 

-Habitos. 
-Capacidad de :repro _ 

ducci!!n. 
-ft\jmab:res secundarios. 

-l!vasi!!n. 

-Canportaniento cuando 

no hay flo:res 
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lluropeas · Africanas 

llproximadamente 850 De 960-1000 celdas. 

Sedentarios. 

Generalmente enj~ran 
ma o dos veces al afio. 

Migratorios. 

Pocos ,no se fusionan cm 
otros. 

J!s nuy raro que abando_ 
nen la colmena. 

La :reina :reduce o suspe!!_ 
de su postura. 

Bljambran muy f:re~ 

temente. 
Sen CaIUlBS ccn rei_ 
nas virgenes y muy 

pocas abejas,en ocasi!!_ 
nes estos se fusianan 
para formar un enjlD._ 
b:re alltiple. 
J!s frecuente debido a 
ataques de an:lmales •"!. 
c.esivo man.ejo,enferme_ 
dades etc •• 
Cantinda la postura,y 

al agotarse los ali_ 
_,,tos <migran. 



S. - Técnicas de identificaci6n. 
5. 1. - Técnicas de laboratorio. 
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a) El Dr. H. Daly y s. Balling (1978) publicaren un método utilizando el a_ 
n4lisis discriminante. Este método fué llamado "Daly o anlilisis discrimi 

nante multivariable " • consistiendo en que las partes de las abejas de una 
muestra (10 abejas por nruestra) san mentadas en la platina de lUl microsco 

pio y estas im4genes sen proyectadas por t.m ''microscopio proyector" sobre 
la plancha del digitalizador; cuando las ll'.rteas que cruzan el digitalizador 
cm el cursor al presimar puntos especificas de las partes de la abeja, il!!_ 

tas son transmitidas a la computadora. Después de distintos puntos introdu _ 
cides dentro de la c:anputadora bajo una secuencia especifica, la abeja es 
estimada como europea o africanizada. Este método permite ma identifica _ 

cim con un margen de error del O.SOS \ a 4.46 \ , utilizando varias can_ 
binaciones de 25 caracteres. Actualmente es tno de los rOOtodos de identifi _ 
cacil'n más efectivo. Las desventajas de la utilizaci6n de este método con_ 
sisten en que se requieren de e'l?.ipo sofisticado y perscnal calificado. Por 
otra parte este método no puede distinguir h!bridos después de una genera 
ci6n Y es sujeto a influencias ambientales. (l 3 ,ls,1 5 , 23) -

b) El método por detenninaci6n genética, donde el Arn es abierto en frag _ 
mentas por " restriccifn enzimatica " el cual separa el ~ en sitia·s de 

"restricci6n especifica "· Por la divergencia gen6tica de las abejas, los 
cambios _en algunos de los sitios de restricCi6n podria ocurrir si la enzi _ 

ma no pudiese separarla. Esto podría resultar en cambios en el t:amal!o de 

algunos de los fragmentos, los cuales podrían ser vistos cano diferencias 
en las bandas. La presencia o ausencia de estas bandas podría indicar si 
pertenecen a abejas africanas, euroP.,as o que la hibridacil'n ha ocurrido; 
La ventaja de este método es que la distribucilin del material gen~tico no 

es sujeto a influencias ambientales. El Dr. G. Hall (1986), opina que para 
la certificacitn de abejas para su distribuci6n canercial ser4 necesaria 
la utilizaciál de este mi!todo. C4 , lS) 

c) La cranatograf!a de gases es un método propuesto por carlson y Bolten 
en el afio de 198S; puede identificar sin ambigOl!dad el 99\ de las 111Jestras 
correctamente._ Entre sus desventajas estii la utilizacim de equipo sofis_ 
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equipo para medir los largos y los pesos. El procedimiento bivariable invo_ 
lucrando largo del ala anterior y largo del fl!mur (FABIS II) puede ser cm_ 
veniente en casos donde tln.icamente el equipo de medicidn del largo del 
ala es posible .. (lS) 

El largo de 1 ala anterior y largo del f6mlr (FABIS II) en su caifiabi _ 
lidad para separar a las dos poblacimes (europeas de africanizadas) ocupa 

el cuarto lugar de los ml!todos mi variables, bivariables y tri variables que 
Rinderer (1987) estableci6 cano m!ltodos alternativos para la identifica 
cidn morf(IDl!trica; en orden ascendente se presenta as1: (l S) -

Anllisis 111Drf0métrii.co caractedsticas ü.igar CllJI! ocupa por 
involucradas separar a las dos po_ 

blacimes(europeas de 

africanizadas) 
lhivariable Peso ·seco 7 

lñi variable 
lhivariable 
Bivariable 
Tri variable 

Bivariable 

Tri variable 

Peso fresco 
Ala anterior 

Al.a anterior y fémur 
Ala anterior, fémur y 
peso seco 
Ala anterior y peso (resco 
Ala anterior, peso fresco 
y ffmur 

6 

s 
4 

3 

2 
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OBJETIVOS 

l.- Dar a conocer el avance de la Abeja Africanizada 

confirmada bajo la tEcnica FABIS I y II en el sur 

y centro de Veracruz en el periodo ZZ/04/1988 al 

14/09/1988. 

II.- Estimar la direcci6n y tiempo aproximado de exte!!_ 

si6n en el estado de Veracruz. 
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MATERIAL Y METODOS 

El presente estudio se realiz6 en la zaia sur y centro del Estado de 
·Veracmz entre los paralelos 18° ,O' y. 70° ,0 1 latitud norte y entre los 
95° ,o• a 97° ,o• lcngitud oeste en wa extensi6n aproximada de 4033 1an2 ,1114s 
318 Jan que correspm.dieron a rutas de manitoreo que a continuaci6n precisaT!_ 
mos. El área estudiada se localiza en altitudes menores de los 300 metros S!!_ 

bre el nivel del mar can ina precipitaci6n media anual entre los 1,200 a 
Z ,000 nn. Las temperaturas promedio anuales oscilan entre los Z5ºC-Z6ºC y 

· su clima segij.1 Kopen es Aw 0 , 1 y 2 (clilido-Mmeclo; el tipo de vegetaci6n que 
predmina sen bosques perennifolios y caducifolios). Estos factores clilllllti 
cos hacen que la distribuci6n de la vegetacil5n y sus canponentes florlsticos 
sean variados dentro de esta área estudiada. (6) 

El campo de estudio ful! dividido en fase I y fase II de manitoreo y 
la ooidad operativa; que es de acuerdo a los planes realizados por el progr!!. 
ma cooperativo SARff - USDA para el control de la abeja africanizada, durante 
m periodo que canprendi6 5 meses. 

Fase I -Honitoreo : Bl esta fase se estableci6 un total de ZO rutas (1094 
km aproximadallente), en estas rutas se colocaron cebos de atracci6n (cajas 
de cartón ·corrugado ccn medidas de 49 an de largo por 30 en de al to y ZO aa 
de ancho) en.grupos de Z - 4 cada O.Z50 Jan aproximadamente de acuerdo. a las 
condicicnes existentes de la carretera (cano si se localiza un árbol con la 
altura y .follaje suficiente, o al peligro existente en ese tramo de la can'!. 
tera por la circulaci&l vehicuiar) • 

El persmal t!aiico del progTlllDB SAIU!-USDA realiz6 sus inspecciones 
en un tillllpO no mayor de 15 dias. Al hacer estas inspecciones, si localiza_ 

· ban un enjambre, 6ste era atrapado dentro del cebo de atracci6n y posterio!, 
mente era extenninado ccn agua y detergente. A este cebo ·de atracci6n se le 
tCJD6 ina naiestra de abejas (la t6mica tnlis tarde se detallarll), y ful! remi_ 
tida ·al laboratorio de identificaci6n morf6netrica localizado en las insta_ 

lacicnes del Centro de Patolog1a .Animal de Tierra Blanca, Ver. ; previllllellte 

estas 111Jestras fueron identificadas. Al procesar l&s llllilstras por. las tkn!. 
cas FABIS I y II, si resultaron cano africanizadas, se les localiz& en el 
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mapa de las rutas establecidas (mapa 3). 
De las .8 rutas en que se encontraren enjambres africanizados s!Slo es_ 

taS se CDDSideraren para su evaluacil5n dado que en las otras rutas de moni _ 
tonto s6lo se capturaren enjambres de abejas europeas; siendo un total de 
ZSZ km cm 2016 cebos de atracci(n. 

Fase lI -Mcnitoreo: De acuerdo al plan dél programa SARH-USDA se realiz!S 
una movilizacil5n de los tknicos de campo a principios del mes de junio ha_ 

cia lo que es ahora la unidad operativa, por lo que el laboratorio se reubi 
ca en las instalacimes de la unidad de diagn6stico de la Facul 1:ad de Vel:l> _ 

rinaria y Zootemia de la Uliversidad Veracruzana en Veracruz, Ver., por lo 
que lllJCbas rutas sen desmanteladas, quedando s6lo 6 rutas (1 SZ km cen 608 

cebos de atraccil5n) , de las cuales se estableci6 una nuy importante sobre 

la costa (mapa 3). Hay que mencicnar que las rutas de manitoreo se esta_ 
blecen para ver en dende estli y probablemente d1al es el curso de avance de 

la abeja africanizada. 

Ulidad operativa : La unidad operativa se establece cal la finalidad de 
crear m. filtro y/o una barrera biol6gica C3l que de acuerdo a las tllaii_ 
cas creadas por el lirea témica del programa SARll-USDA sen puestos en ma!_ 

cha en un lirea de 7854 mi.2 aproximadamente, comprendidos en m. triángulo !. 
maginario entre las poblacienes de Vegá de Ala torre, l:llatusco y Veracruz. 

Estas t~micas canprenden : 1. -marcaje de reinas, 2. -produccil5n de 
zllnganos europeos, 3. -mantener una densidad mfnima de 4 colmenas por 1an2 , 

4.-llllllento de la densidad de cebos de atracci&l (4 por km2). Esta !Tea de 

trabajo es manejada por un sistema de cuadrantes y es dividida en zona ""!!. 
tro y zona costa. Para este trabajo se emplearon los cuadrantes que pet"t!!_ 

necen a la zcna costa (4033 Ian2 con 6775 cebos de atraccil'n) de los cua _ 
les, las mwstras obtenidas de enjambres fueron remitidas al laboratorio 
localizado en VeractUz, Ver.; manejlindose los resultados cal dichos cua 
drantes. m periodo durante el cual se utilizarm las nuestras de enjam _ 

bres africanizados ful! de junio-septimbre. 

PJocedimiento 

Tllaiica de -streo. (lS) 

a) Al localizar in enjmnbre en cebo de atracci(n se baj 6 t!ste del :!rbol y 
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se meti6 en una bolsa de polietileno ("bolsa negra"). 
b) Se procur6 que la bolsa negra estuviera debidamente sellada para no per _ 
mitir que entrara el aire y la muerte fuese por asfixia. 
c) Otra fonna de extenninar el enjambre fuE! con agua y detergente. 

d) Al tener el enjambre muerto se tan6 un mtn:lmo de 30 abejas. 
e) Se depositarm en in frasco conteniendo alcohol al 70\ (una parte de .!. 
gua por 3 partes de alcohol puro) • 

f) Se procedi6 a la identificaci6n de la muestra con los siguientes datos : 
n!lmero de trampa, ·cuadrante, ubicaci6n, fecha y colector. Estos datos se 
colocaron dentro del frasco en un trozo de papel blanco. 
g) Se enviaron las 1111estras a los laboratorios antes citados. 

Tl!aiicas para la identificaci6n. 

A. - FABIS I (medici&l del ala anterior). (l B,23) 

Este ml!todo morf6metrico univariable identifica correc~te un 85\ 
de las 111Jestras. 
Material : 

llquipo 

cubre-objetos (22 x 40 nm) 

cinta adhesiva transparente 
porta-diapositivas ("mcnturas") 
ocular mil:iml!trico (reglilla de 1 cm) 

pinzas de disecci&l 

proyector de transparencias 
microscopio estereosc6pico 

Procedimiento : 
1) Se tanan 10 abejas y con cuidado se desprende el ala anterior derecha 

. con las· pinzas de disecci&l. 
Z) Se i:anpnieba con el microscopio si las alas han sido bien desprendidas y 
debe de notarse la canaladura de la vena costal del ala. 

3) Se colocan las 10· alas m una misma orientacien en el cubre-objetos y se 
cubre con un segundo cubre-objetos •. 
4) Se sellan los extremos con la cinta adhesiva y· se enmarca en la mm tura. 
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ticado y persanal calificado. (13, 15) 

d) El ml!todo de electroforesis de prote!nas descrito por A. Sylvester (1982) 
p>ede identificar abejas africanizadas y europeas con 1.11 99\ de probabilidad. 
Por electroforesis de proteinas codifica tres tipos de loci; el malato·des _ 

hidrogenasa {Mlh), alcohol·deshidrogenasa (Adh) y una banda de protefna ge_ 
neral (P-3) Sin embargo esta exactitud no puede ser posible extenderla a 
ot1'8S poblacianes. (l S • 22) 

s.z •• Tl!aiicas de can!p>. 

a) ModiciCSn de panal. Rinderer y col. (1982) establecieran la distancia de 
10 celdas europeas cai. w rango de S.0-5,5 an • lh promedio de tres medí _ 

ciai.es seria un rango de S.2 :!: o.oz a 5.3 :!: 0,02 an; en centraste con la 
distancia de 10 celdas africanizadas con un rango de'4.S - s.o an • El Pl'2. 
medio de tres mediciai.es es de 4. 8 :!: O. OZ a 4. 9' :!: O. 02 an , basado en e!!_ 
to, si el pranedio es de 4.9 an o menor la probabilidad es del 100\ de ser 
afric..U.zada y si el pranedio es de S.2an la probabilidad es del 100\ de 
ser europea. (13, 18, 19) 

b) .Anllisis estad1stico IDDrfalll!trico • &1 1986, Rinderer y col. publicaron 
ocho d!Qlicas simples basadas en procedimientos ·estad1sticos discriminan _ 

tes. Estas tl!aiicas fueran basadas en medidas del largo del ala anterior y 
posterior, peso seco y hllmedo y el largo del f&nur. 81 este an4l.isis 
Rinderer ae1ar6 que el largo del ala anterior (FABIS 1) fu! el que m!s dis_ 
cri.min6 entre las dos poblacianes. Las otras variables fueron en orden de 

poder de discrilllinaci&l asl : peso fresco, largo del fhlr, peso seco, lar_ 
¡o parcial del ala posterior (este ya no ñJ6 incluido en posteriores anAU_ 
sis por su poder dol!bil de discri.minaci&l) • La correlaci&l de estas varia _ 
bles ful! alta, pero el prop6sito del anAlisis ful! para determinar aial de 
las variables es de mayor discri.minaci&l, esta correlacil5n al ta no jug6 
n:ing(ln problema, Para tocios los análisis univariables, unas pocas J111estras 
¡meden no ser identificadas y se necesita un procedimiento posterior de i_ 
dentificaci&l. Algl.slos de los tres bivariables o dos trivariables pueden 

ser usados para identificar muestras no clasificadas por procedimientos 
uiivariables. Cl 5 •18•23) El ..,jor procedimiento bivariable es el que canbi_ 

na lar¡o del ala anterior m4s peso fresco, la desventaja es que requiere 



A continuaci6n se procede a ajustar el proyector : 

1) Se fija en un cubre-objetos el ocular milimétrico y se coloca en una m~ 
tura. 
Z) Esta se proyecta en una pared, .ª tma distancia de 5-6 m y estarli lo mlis 
horiz<ntal posible. 
3) Se procede a la calibracim, la cual ccnsiste en hacer c?incidir la regl!_ 
lla grabada en el ocular y que es proyectada en la pared con una regla métr!_ 
ca de 50 cm , para obtener tma escala de 1 : 50 . 
4) Se tendrli 01idado que el proyector quede fijo para que no se descalibre; 
el lente del proyectar tendrli que ser plano para que no distorsionen las i_ 

mllgenes. 
a) Mldiciones. 
1) Se proyectan los lll<llltajes y se efectGan las mediciones. 
2) Se coloca un extl'<!lllO de la regla métrica en el centro de la canaladura de 
la vena costal y se traza una l:lnea recta hasta la parte mlis distal del ala, 
se mide y se anota el resultado. · 

3) CUando se tienen las medicimes de las 10 alas se obtiene el pranedio y 
se lllJltiplica por dos (esto es por tener la escala 1 :SO ) • 
b) Interpretacitn. 
1) Si el pranedio es mayor de 9.000 mn se caisidera abeja europea. 
2) Si es menor de 9.000 lllll se pasa a la siguiente técnica. 

11. - FAllIS lI (medici&l del ala anterior mlis el ft!mur). (1 S,23) 

Material y EqUipa 

se utiliza el mismo que la t~knica anterior •. 

Proced:illliento 

(7 ,26) 

1) Se tonan 10 abejas y se separa el .tercer par de patas del lado. derecho. 
2) Se separan el fl!mur y la tibia del trocánter y del tarso respectivamen_ 
te, Olidando que la cabeza del. fl!nur se conserve. 
3) Se colocan los fl!mures unidos c<n la tibia en el cubre-objetos; se cu 

bren ain la cinta adhesiva, se coloca en la mm tura. 
a) Mediciones. 

1) Se proyectan y se efectdan las mediciaies. 
Z) Se coloca un extremo de la regla métrica en la cabeza del f&nur y el otro 

extTel!IO se hace coincidir con la artic:ulacil'in del fl!mur y la tibia. 
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3) Se anotan las mediciones, se obtiene lD1 pranedio y se multiplica por 
dos. 
4) A continuaci!D. se suplen los pranedios obtenidos en la siguiente funci&l: 

fd• 71.6675* - e 2.58472* X X de ala) ( 18.0605* X X de fémur). 
(7 ,26) 

fd• funci6n discriminante. 
*• constantes establecidas por Ganzález y Villa (1988) de acuerdo al mé~ 

do morfanétrico multivariable, utilizado por Rinderer (1986). 
b) Interpretacien. 

1) Si el valor obeenido es mayor de 2 .095 se cmsidera cano abeja africani_ 

1ada. 

1) Si es menor de O. 563 se cmsidera como europea. 
S) Si el valor es intennedio (entre los dos rangos) necesita otro m6todo de 

_...tificaci!D., se recanienda la técnica Daly, que anterionnente ha sido 
...,.cimada. 
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RESULTADOS 

Fase 1 -Mcnitoreo. 

Do las 20 rutas establecidas solo ocho de ellas se reportarm con enj"!!!_ 
bres africanizados durante abril y mayo. (mapa 3) 

Las rutas cm mayor nlimero de enjambres africanizados fuera> la de Na_ 
ranjos-lileva Masamila (7 enjambres africanizados), Acayucan-Sayula (6 enjam_ 
bres africanizados), Rinc6n Miguel-El Jkaro (S enjambres africanizados) y 
Obispo-Boca (S enjambres africanizados). De l!stas, la que obtuv6 mayor por _ 

centaje en enjambres africanizados en relaci6n con el total de enjambres cap_ 
wrados por ruta; fueren la de Acayucan-Sayula (75\), la cual es wa de las 
rutas de ina>itoreo m§s al sur de la zcna de estudio; le sigue la de Rincm 
Miguel-El Jkaro (71 \), Joachtn-Paso Coyote (SO\) y tambil!n la de Naranjos-
lbsva Masamila (31 \). (cuadro 1 y grlifica 1) 

Las direccicnes más significativas observadas fueron dos, que scn la 
de Paso <:oyote-Boca (resultando de la uni&l de las rutas 1, Z y 3) durante 

los meses de abril-mayo en que se reportar<n con enjambres africanizados; to_ 
mando .una direcci&l hacia el este (dirigiéndose a la costa)- La segunda,mues _ 
tra una direcci&l noroeste que vli de Acayucan-Lana Bonita, que se establece 
de los casos remitidos enoel mes de mayo. A estos pmtos, identificados cano 

africanizados, se les da un valor ntmérico arbitrario con el fin de localizar. 
los en ui sistema de coordenadas, as1 tenemos la direcciC!n Acayucan-1.ana Bon!_ 
ta cm las siguientes coordenadas: el pmto inicial -A (149-9.S)- y el final 
de la TUta cano punto -B (79-27)- ; observa una direcci&i noroeste. 
(arMica 2) 



MAPA No. 3 UBICACÚft 00L CAlol'O DE ESIUDIO 
EN FASE I, Y ll JE IOIITORB>. 

O No. de ruta estii>lecida 

e::::> !hjmnbres·afrielJlizados fase 
© !hj mnbres af'.ric"1izados fase II 

N 

t 

Escala 
1 :1000,000 

N 

"' 



CllAllRO No. 1 TCXl'AL DB CASO.S AFIUCJ\NIZADOS POR IUl'A Y Sil DENSIDAD 

W.IfAS km/l\Jta 

(1) 
P. Boca zo 
Joachfn 

(2) 
Joaci1fn 10 
P:Coyote 

(3) 
Obispo 

R. Boc:a 
17 

(4) 
R. Miguel 14 J1caro 

(5) 
Naranjos 
Mas ami la 29 

(6) 
'r~lalix. 

ama rindo 34 

(7) 
.Acayucan 10 Sa)IUla 

(8) 

~ta 118 

'IUl'AL 252 

(MrA/1989) 

FASE l -!ll:wlTOROO (ABRIL-MAYO). 

TOfAL DB .._.-·---- -~--· 

CEBOS J.b. ,. , .. TASA 11** 

160 6 86 4 37 

80 1 so 1 12 

136 22 81 16 162 

112 z 29 'Z 18 

232 16 69 7 69 

272 16 80 6 59 

80 2 25 2 25 

944 17 81 2 18 

2016 82 71 4 41 

* \ en relaci&l al total de enjambres capturados 
** \ en relaci&l al total de cebos de atracci&l 

--- ------

No. l. l •• 
-·~· *** ~":.I_!IAD 

1 14 1 6 o.os 

1 so 1 12 0.10 

s 19 4 37 0.29 

s 71 4 45 0.36 

7 31 3 30 O.Z4 

4 zo 1 15 0.12 

6 75 7 75 0.60 

4 19 .5 4 0;03 

33 29 2 16 0.131 

*** enjaobres/1000 cebos de atracci6n 
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PORCENTAJE DE EW'Al>IBRES CAP'IURADOS POR llTI'A 

FASE 1 -~~!TOREO. (ABRIL-MAYo) • 
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-
'- -

3 6 7 

@ lbjambres europeos capturados 
O Enjambres africanizados capturados 
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GRAFICA No. DIRF.cCICMlS ~ SIGNIFICATIVAS OJISERVADAS 

EN LA ZCllA DE MOOITOREO FASE 1 • 

~p 
Cbispo 

P. Coyote 

- .li 

.... !lrl 

F 
·~ ............. 

N 

+· 
Direccilin observada durante 
los meses de abril y mayo. 
Direccilln observada durante 
el mes de mayo. 

Lana 
Benita ........... E 

~-..¡¡_--... C B A 
--~ ...... __..-~··· 

Acayucan 

10 20 30 40 so 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 

Punto 

A 
B 
e 
D 
F 

Coordenadas 
Eje X , Eje Y 

( 149 • 95 ) 
( 136 • 7.5 ) 
( 127.S, 7.5 ) 
( 113.S, 14 ) 
( 79 • 27 ) 

Punto 

k 
L 
M 
N 
p 

Eje X 

( 8.0 
(11.S 
(28 
(30 
(38 

, Eje Y 

• 91 
• 93 
• 97) 
• 97 
• 97 

(.Ml°A/1989) 

X 
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Fase II -1\l'.lni toreo. 

fu esta fase las rutas :importantes por su porcentaje de captura. de en_ 
jambres africanizados fueren en orden decreciente : Tlalixcoyan-T1111arindo 
(67\), Al varado-Paso del Toro (64'), Paso Boca-Joachfn (50\) y Joachtn-Paso 

Coyote (SO\). (cuadro Z y gr!lfica 3) 

La tasa de enjambres africanizados por cada 1000 cebos de atracci&t y 
su densidad de enjambres africanizados por Jan, se tiene en orden decreciente 
como sigue: Obispo-Boca, Paso Boca-Joachfn y Joachtn-Paso Coyote ambos con !,!_ 

na tasa de enjambres africanizados de SO por cada 1000 (cebos y densidad de 

O.ZO Enjambres africanizados por lan). (cuadro Z) 
La direccl.&i m4s importante observada durante esta fase ful! la que se 

instala de Alvarado-Paso del Toro (que corre sobre la costa) y que tiene 
las coordenadas -A (7S,Z4) - (44,46)- observllndose una direcci&t noroeste. 

fu cuanto a la velocidlid de avance que fUI! calculada ccn el primer JU'_ 
to reportado y el CU t:illlo obtenido durante los meses que canprenden de junio a 

septiembre, y cmociendo la disuncia que hay entre ellos es de 30 lou/mensuaI. 
(gráfica 4) 



ClJADRO NO. 2 TOrAL DE CAroS AFRICANIZADOS POR RJTA Y SU DENSIDAD 

TOI'AL DE 
RlTfAS lan/Ruta CEBOS 

lTJ 
P. Boca 20 80 
JoacMn 

(2) 
Joachl'.n 10 40 ... "'----te 

(3) 
Obispo 22 88 
Boca 

(6) 
Tlalix. 

ITamarindo 
34 136 

(9) 
Tlalix. 20 80 
Laguna 

(10) 
Al varado 46 184 
P. Toro 

TOI'AL 1S2 608 

OOA/1989) 

FASE II -MJNITOREO (JUNIO - SEPI'IBIBRE). 

EN.JAMBRES B.IRDPEOS CAPJURADOS WAMBRES AFRICANIZADOS CAPruRAIJOS 

No. ... •"* T"-C!"*** 
.._ ... 

4 so s so 4 so 

2 so 5 so 2 so 

12 S2 14 136 11 48 

2 33 1 lS 4 67 

2 67 2 2S 1 33 

s 36 3 27 9 64 

27 46 4 44 31 53 

" \ en relacim al total de enjambres capturados 

"* \ en relaei&l al total de cebos de atracci6rl 

*** enjambres/1000 cebos de atracci&t 

..... ............ **" 

s so 

s so 

12 12S 

3 29 

1 12 

5 49 

s Sl 

DENSIDAD 
n_ 

0.20 

0.20 

o.so 

0.19 

o.os 

0.20 

1.34 
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GRAFICA No. 3 PORCElil"AJE DE ENJAMBRES CAPIURADOS POR 

IU1l"A. FASE lI DE Ml'llTOREO. 

(JUNIO - SEPl'IEMBRE) 
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• &ljambres Europeos capturados 
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GRAFICA No. 4 DIRECCION OBSERVADA DE JUNIO -

~. FASE 11-!0'IITOREO. 

Paso del Toro 

(3/08/1988) 

" 

N 

+ 

(Z0/06/1988) 
Al varado · 

10 zo 30 40 so 60 70 80 90 100 

. Coordenadas 

Pinto Eje X , Eje Y V- d 
A ( 75 , Z4 ) 't 

B ( 68 • Z8 ) V-~ - 1 

e ( S6 • 38 ) 4S dtas 

D ( 46 • 45 

X 

km/dia. 

E ( 44 • 46 v- 30 km/mensual. 

()fl'A/1989) 
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lhidad operativa. 

Los cuadrantes en los que se observaren mayor n~ro de enjambres afri"!_ 
nizados sen los que estan más a la costa y sen : E14s48 (24 enjambres africani 
zados), Ei4 B49 (23 enjambres africanizados), y E14s38 (10 enjambres africaniz!!. 
dos). (mapa 4 y cuadro 3) 

En cuanto a su densidad de enjambres africanizados por Jan2 se presenta 
el siguiente orden : E14s49 (0.0329), E14s48 (0.0244), E14s39 (0.0177) y 

E14B38 (0.0105); tambiC!n se realiza una canparacil!n entre esta densidad y la 
densidad de cebos de atracci(n. (cuadro 3 y grllfica 5) 

De los cuadrantes estudiados el pnimedio de trampas por Jan2 es de 1.68 y 
la densidad por m2 es de 0.01562 enjll!lbres africanizados. (cuadro 3) 

En esta área, la velocidad calculada entre el primer enjambre africaniz!. 
do identificado con el m4s alejado de éste durante el periodo de junio a sep _ 
tiembre ful! de 85 lan/mensual. Siguiendo las coordenadas -A (89, 19) -B(53,97), 

uniendo estos ¡lllltos en l!nea recta cm una distancia calculada de 85 Jan ap~ 
ximadamente. (gráfica 6) 

Considerando las velocidades obtenidas entre la ruta Alvarado-Paso del 
Toro y entre Veracruz-Sta. Ana se obtuvo una velocidad pranedio de 57 Jan/men_ 
sual, durante este periodo de estudio; 1110strando además las tEmperaturas me_ 

días prevalecientes en estas dos direccicnes. (¡napa 5) 

Tambil!n se obtiEnen las fechas probables de llegada a poblaciones al 

norte del estado de Veracruz; partiendo del poblado de Vega de Alatorre que 
est4 en el ápice de la unidad operativa, utilizando la velocidad media. As1 
ten ... os que la fecha probable de llegada a Nautla, Ver. es a mediados de oc_ 
tubre de 1988 y la encontraremos en 'fuxpan, Ver. en mayo de 1989. (cuadro 4) 
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MAPA No. 4 UBICACIOO DE IA UNIDAD OPERATIVA 
Y LINEA DP. AVAN:;E f.N ESTA filAPA. 

( JUNIO • ~El'l'l91BRE ) 

Umite de la .lhi 
1184 Opei'atiVJ, .. 

Lfmite del CBlllpO 

de estudio en la 
lhidad ~rativa. 

Escala 
1: 1,000,000 



ClJADIWll'E 

E14818 

ii.i48z8 

B-.4838 

S,4B39 

E14B49 

E14B49 

TOTAL 
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CllADRO No. 3 TOTAL DE CASOS AFRICANIZADOS Y Sil 

DENSIDAD/ ian2 • 

No. DE 

CE80S 

DE 

ATRACCION 

798 

756 

2436 

92 

1714 

979 

6775 

CASOS PRl>IEDIO PR!JIEDIO 
. ..,,.2 AFRICA_ DE 

NIZAOOS *FNJAM 
BREStb?-

509 1 0.00197 

787 3 0.00381 

945 10 0.01058 

113 2 0.01770 

980 24 0.02445 

699 23 0.03290 

4033 63 0.01562 

* Enjambres africanizados 
** Cebos de atracci6n 

DE 
**CEBOs 

/bl2 

1.5678 

0.9606 

2.5777 

0.8142 

1.7489 

1.4006 

1.68 

1 ENJAMBRE 

AFRICANIZADO 
POR CADA : 

509 bl2 

262 bl2 

95 bl2 

57 bl2 

41 1cm2 

30 1cm2 

64 1cm2 



D/ 'b,Z 

2.5 

1. 7 

1.5 

1.4 

0.96 

0.81 

0.03 

0.02 

0.017 

0.010 

º·ºº 0.003 

(Ml'A/1989) 
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GRAFICA No. s CGIPARACICN DE LA DFNSIDAD DE ENJA\mREs 

•·········•· 

AFRICANIZADOS Y LA DENSIDAD DE CEllOO 
DE ATRACCION. (JUNIO • SEPTIBIBRE) • 

..•.. ·· 
.. 

···•·· 

... .·· 

.···º .. 

& • Trampas!lan2 

o • &lj ambres africanizados!lan2 
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GRAFICA No. 6 VELOCIDAD Y DIRECCION OBSERVADA 
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10 zo 30 40 so 60 70 80 90 100 110 
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VELocIDAD PRCMEDIO DE AVANCE OBSERVADA 

EN LA COSTA DEL ESfAOO DE VERACRIJZ • 
JUNIO - · SEPTlfMBRE 

velocidad media• 30 km + 85 tan- 1. 9 Jan/cita. 
60 d1as 

velocidad media= 57 km/mensual. 

TEMPERATURA MEDIA ANUAL 

lhtre 22°C-26°C 

lhtre 12ºC-18°C 
Mayor de Z6°C 
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aJADRO No. 4 FEOJAS PROBABLES DE ARRIBO DE LA 

ABEJA AFRICANIZADA. 

POBLACICfi DISl'ANCIA * FEOIA PROIW!LE DE 

(km en linea recta) ILEGAllA DE LA ABE, 

JA AFRICANIZADA 

NAl1I'IA, VER. 25 A MEDIADOS DE 

OCIUBRE/1988 

Q11'IERREZ ZA!olllA, 65 ENER0/1989 

VER. 

CAZ~, VER. 104 MARZ0/1989 

1UXPAN, VER. 130 MAY0/1989 

Al.AMO, VER. 140 FINALES DE 

MAY0/1989 

NARANJOS, VER. 182 A MEDIADOS DE 

AGOST0/1989 

* Se tana cano punto de partida la poblaci6n de Vega de 

Alatorre y hasta el mes en·_que termin6 el estudio. 

(JolrA/1989) 

mA 
swa 

TEstS 
OE U 
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DISCUSION 

En la nsta Acayucan-Sayula (fase I -mcnitoreo) se observ!I un porcentaje 
mayor de enjambres africanizados. Esto se debi6 quizas a que full una de las 
rutas establecidas m4s al sur del estado, considerando que el c:aso reportado 
en novi ... bre de 1987 fuG en Betania, Ver. C7J y de acuerdo a la dispersil5n c:i!. 
c:tJlar de este insecto social se esperaba su llegada en abril a Acayucan (suc:e _ 
diendo esto en mayo), m4s sin embargo de acuerdo a la crcnologta (observacil5n 
pers<lllll) de los casos reportados en la presente tesis listos J11Uestran una 
direcc:illn hac:ia este ¡ulto, por lo que puede indicamos que hayan sido resul_ 
tado del frente de avance .detectado en las Choapas, Ver. (en marzo de 1988) ¡ 
simtp:re que listos lwbieran tanado una velocidad mayor de 70 km/mes, superando 
hasta ahora el pranedio observado en Centro y Sudant!rica de 400-500 lan/allo. 
(7,9) 

Las rutas de monitoreo (fase I y II) fuerai establecidas con un criterio 
que pennitiera detectar su paso en 1.Sla di:recci&l oeste-este siompre que fuese 
posible (condiciones de la carretera). Las direcciones propuestas en esta te_ 
sis s6lo consideran la ruta que mostraba mayor densidad de casos reportados y 
la craiologta de listos¡ tal vez hay que tanar en cuenta otros factores que in, 
tervienen y afectan los resultados cano son los amplios periodos de revisUn 
de los cebos de atraccil5n y/o a la incorrecta colocacitln de los mismos. 

La direccilln que se establece de Alvarado-Paso del Toro representa una 
direcc:illn valiosa puesto que se dirige hacia el norte y cano bordea la costa 
se reduce la posibilidad de no ser detectada en su paso, adanls de que los 
frentes importantes de avance en Centro y Sudamerica han sido por la costa. (9) 

En cuanto a la tasa de enjambres africanizados asf cano su porcentaje de 
captura so observa un aunento considerable (de 16.4 a SI en la tasa y de Z9 a 
53.4 por lo que respecta al porcentaje), explicandose esto a que las rutas co_ 
locadas en la fase 11 estan m4s hacia la costa y a que probabl ... ente hubo un 
oleaje mayor en esta zona de monitoreo, aunado a esto a que las ccndiciones 
de vegetacil5n y clim4ticas fueron favorables para su reprocklcci&i. 

El análisis de la densidad de enjambres africanizados por cuadr111te 
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nuestra lo siguiente : 

1) La mayor densidad se encuentra en el cuadrante localizado m4s al sur de 

la unidad operativa CE14B49 ) • 

Z) La densidad va disminuyendo paulatinamente hacia el norte. 

3) Esto se debe a que la direcci6n de las abejas africanizadas ha tenido 

una tendencia generalizada hacia el norte. 
También se observa que la densidad de enjambres africanizados es lll.1Y 

baja en esta etapa de arribo comparada con la densidad de 6 enjambres afr! 

can.izados/ km2 observada después de un afio de haber arribado a Tapaclwla , 
Chiapas. (10) 

El pranedio de velocidad. ful! obtenido a partir de aquellas n.itas es_ 

tablecidas sobre la costa, siguiendo este criterio se prcnOstica la llega_ 

da a otras poblacicnes que estan localizadas en la misma direcci6n y que 

presentan ccndiciones cl:im4ticas similares. 
Las altitudes no se consideran como wta barrera para el avance de la 

abeja africanizada, si bien los trabajos de Villa (1986) muestran que la 

densidad es menor en altitudes cercanas a los Z, 000 m. s .n .m. que en zonas 

m§s bajas, pero superando a las abejas europeas en capacidad de colcnizar 
nuevas !ireas a distintas altitudes. (ZS) 

Se observa por otra parte, que las temperaturas medias de .las zonas 

de estudio no tuvieron variabilidad entre los meses dé abril-agosto, te _ 

nil!ndose un promedio de zs•c y una precipitaci6n pluvial por arriba de 
los 100 lllD que aumenta en los meses de jwtio y julio hasta 400 lllD. (ZO) 

Estos elementos climáticos influyen en el tipo de vegetacit!n y de 
sus canponentes floristicos e indirectamente en el av1111ce de la abeja a_ 

fricanizada; sin embargo se requieren más estudios para detenninar la re_ 

laci6n qué existe entre el avance y los elementos y factores climlticos , 

necesitllndose evaluar por ID periodo más largo para canparar su avance ccn 

las dos épocas bien definidas, la de lluvia y la de sequta de este estado 

de la repllblica. 
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CONCLUSIONES 

a) Se observ6 que uno de los frentes m4s importantes de !!. 

vanee es el que se dirige por la costa, calculando su 

velocidad en 57'km/mes. 

b) La direcci6n m4s relevante observada es la del noroeste 

siguiendo la costa del Golfo de M~xico. 

c) Se determin6 por la similitud del clima que en mayo de 

1989 llegar4 a Tuxpan, Ver., reservandose hacer el pro_ 

n6stico a otros estados por las diferencias de clima. 
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