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I.- USOlll!lil 

Apartir de la introducción de la abeja africana a Brasil en 
1956 con el tin de mejorar su producción ap1cola y al escapar 
varios enjambre• del apiario MXperimental en 1957 dio inicio su 
dispersión por el continente américano llevando c:osigo diversos 
problemas, debido a las caracteristicas negativas de esta abeja, ld 
cual tuvo un éxito de dispersión y adaptación asombrosa n los 
diversoH ecosistemas de América. 

La abeja atricana arribo a Mé:idco en el año de 1986 y previo 
a su llegada •• tormo el Programa Nacional para el Control d~ la 
Abeja Africana y posteriormente el Programa Cooperativo SARH - USDA 
para el Control de la Abeja Africanizada, dentro del cual ~e llevo 
a cabo oste estudio, operando ~n una porción de la costa del estado 
de oaxaca que va de Puerto Anqel a Rio Grande por la costa y por lci 
parte altn de Candelaria Loxicha a Sta. Catdrin.., Juquila. Dentro de 
las actividades del programa cooperativo ésta zona tu~ ctivictida en 
20 sectores, aprovechando esta división y para fines exclusivos do 
esto estudio ee procedio a su vez a dividirla en ~ona costera y 
zona de montañd, se determinó los diversos tipos de vegetación y el 
Aroa ocupdda por cada una. Este estudio se inició el 11 de abril 
de 1988 y concluyo el 11 de abril de 1989; el año de estudio fue 
dividido en época seca y época hUmeda, los objetivos fueron conocer 
la distribución y densidad de los enjambres africanizados en ba~e 
a los diferentes tipos de vegetación, a la época del año y a la 
zona (Costa y montana). Loa resultados moatraron que los 
agroecosistemas son favorables para el establecimiento de los 
enjAmbres africanizados a lo largo de todo el afio, como ejemplo 
cabe citar la zona. de agricultura por hUmcdad con cultivos anuales 
la. cual obtuvo la mayor densidad de enjambres tanto en época de 
lluviag (J.78 enjambres/Km') como en la época secd (14.52 
enjambres/Km'). La zona costera tuc la que favorecio el 
establecimiento y reproducción de los enjambres africanizrtdos 
durante el primer año del proce=so dts invasión de la abtsja africetna, 
y d su vez la época seca fuu en la cual ae acelera la di~persión de 
la abeja africanizada, ya que durante esta época se detecto la mas 
alta densidad de enjambres africanizados. 



11.- lllTRODOCClOM 

1.- Juatitioación. 

~l presente trabojo esta orientado hacia el estudio de la 

distribución y densidd.d da Ja abeja atric4na ñ.U..Lt wtl..W.uit 

Jli:lJ..~ l..ep. en oaxaca, México en el periodo de 1988 a 1989. 

Rgoulta de gran importdncia señalar que este estudio se 

propone por qut! la abejd africona es un ejemplo dentro da las 

especies introducictas por el hombre, donde se dan espectaculares 

t:tectos por la. ditit.ribucion y densidad que prttttenta al ocupar este 

organismo unA nueva cirt:ia (lioutJik, 1980 trn Lobo tt Q.l.. 1989). 

2.- Introducción 4• las abejaa atric•n•• al continente Americano. 

La introduccit~n de éattti subeapecie de Aw. mill.lf~ a 

América tm ::iyosto dts 19~6 por e:l [Jcpartamente de Genética da la 

Facultad da Medicina de Sao Pdulo ~n Brasil, ue hizo con el fin de 

hibridizArla con dbojas de Brasil de origen europeo y al no obtener 

el éxito d~aeado, y al escaparse varios enjambres del apiario 

experimantal en 1957 dió inicio 5u dispersión por Sudamérica, 

Centroamérica, México y actualmente en 1991 ocupa el sur de los 

E.U.A., se ha establecido en poblaciones de gran densidad en la 

mayoria de las áreas tropicalea y eubtropicales del Continente 

(SARH, 19Hb). 



Ka importante ••~alar que debido a las caracter1sticas que 

presentan la• abeja• africanas se han convertido en un problema 

socioeconómico ya que no almacenan miel 1 utilizando los recursos 

para reproducirse y enjambrar constantemente (Danka ~ dl. 1906; 

Winston, 1979; Winston tl A.l,. 1979). Esto, ha provocado la 

preocupación general aunado a au alto grado de düfanaividad que 

poseen, lo que ha generado un sin nUmero de accid~ntes tanto a 

diversos animales como a personas, 

la muerte (Collins ~ Al· 1982; 

provocandoles en muchos casos 

Taylor, 1986, 1980). En la 

actualidad el manejo de estas abejas se a convertido en una 

técnica complicada y delicada, debido a que los apicultores tienen 

que dedicar mayor atención para su cuidddo. 

Ante el arribo en 1986 de las abejas africanas a México y 

siendo la actividad apicola mexicana una de las mas importantes del 

mundo, se organizaron y prepararon para esperar la llegada dt! estas 

abejas y para que a pesar de las caracteriatica.s negativas ant~s 

mencionadas su llegada no atectara en gran medida la producción 

apicola (SARH, 1986), ya que México es el cuarto productor de mi~l 

en el mundo y el segundo exportador de este producto a nivel 

mundial (Labougle y Zozaya, 1986). 

3.• Pro9raa•• 4• control de abeja africana en Mexico. 

En el a~o de 1985 ae conatituye el Programa Nacional para el 

control de la Abeja Africana y en 1987 se establece un convenio 



entre los gobiernos de México y Estados Unidos de Norteamérica 

dando lugar al Programa Cooperativo SARH-USDA para el Control de la 

Abeja. Atricani z.ad.a que operaria en el a rea conocida como de 

reguldción aptcold compr~ndlda entre los 95 1 y 99" longitud Oe!ite. 

En esta a.rea de regulac16n apícola se instalaron dos Unidades 

Opt:irativati: ltt Uniddd Operativa No. I ubicada en la Costa del 

Pacifico en el estado di:! OiSXaca y la Unidad Operativa no.JI en la 

Costa del Golfo de México en el estado de Veracru~. Considerando 

los objetivos del programa es importante conocer la densidad, 

dispersión y distribución de dichas abejas en su avance hacia el 

norte. 

4.• Faotorea que influyan en la dhtribuoión y denddad de loa 

enjulbr••· 

L4 distribución y la densidad de los organismos y en 

particular de las abejas atricanazadas esta determinado por la 

vegetación y por fdctores abióticos principalmente de tipo 

climdtico (Taylor y Spivak, 1984; Winaton ~ llJ.. 198J). El clima 

tiene gran intluencia ~n la distribución, porque actúa sobre las 

plantas y en los procesos de formación del suelo, en el relieva, en 

la distribución de los dnimales, asi como también de alguna manera 

intluye en los mecanismos dt:i competencia, de tal manera que ejerce 

controlt:is múltiples {R~edowski, 1986). 



LA disponibilidad de alimento para ldS abejas depende del 

tipo de vegetación, asociaciones y del estado sucesional existente 

en una zona. La. vegetación que presenta. mayor diversidad de 

especies de tlora ap1cola, •• un !actor importante para que ldo 

abejas obtengan alimento todo el año. 

Por el contrario, con tlora poco diversa existe una elt!Vada 

concentración de alimento en cierta época y un drástico descenso en 

otra (Wineton, 1980¡ Winaton §.t Al· 1983; Rinderer, 1908). Las 

épocaa del año (Epoca de lluvia• y época seca) influyan en los 

diveraoa tipos de vegetación y por lo tanto en la abundancia de los 

recursos energéticos que utilizan laa abejas y que determina sus 

perJodoa de enjambrazón (por reproducción o evasión) (Winston tl 

41., 1979). Los agrocultivoa ya aean de riego o de temporal, de 

eapeciea permanente• o anual•• ejercen intluencia en el 

eatablecimiento de loe enjambrea atricanizados aumentando o 

disminuyendo au distribución y densidad durante el año. 

s.- Diatribuoión da la abaja arrioana ~ 1tllir1ra aouttllata 

Ltp. 

Eata aubespecie se encuntra en Atrica desde Etiopía hasta 

Sudatrica abarcando Etiopia, Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda 

Butundi, Malawi, Zimbabwe y S. Atrica (H4pa No. lJ. Esta enorme 

re9ión se caracteriza por tener dos periodos uno seco y otro de 

lluvias, alcanzando temperatura• que van de entre los 16ºC a los 

2JºC. t.ocalizandoae a altitud•• de 500 msnm a 2400 msnm.,con una 

5 



prscJpJtacion prúmed1o anual de 594.8 mm .• LOs tipos predominantes 

de V&getaciOn son: matorrales, sabanas de pastos altos, bosques 

tropicales semiparennes y bosques deciduales (Holina, 1979¡ 

Ruttner, 1988). 

En /Utlérica actualmente, su distribución es practicame:nte tod.:s 

Sudamé-rica eA'.cepto en 1 a pdrte sur de Argentina y partes al tas como 

la cordill~ra d~ lo~ Andes, la~ bajas temperatura~ constituyen una 

barrera natural (KrelJ tl .o.!. 1985; VillA fil 41. 1987). A la techa 

la ab&ja atricdna d ll&qado a ocupar todo Centroamérica, MéA'.ico y 

parte de Estadú::i Unidos (Mapa tlo. 2). 

F.n La.se al anal is!:i de Molin4 (1979) del proceso de dispersión 

de la abajo dtricand ttll Sudttmericd y dü ld carta de vegetación de 

nudduiiiricd de Mdrgdlet (1981) se pueden dettjctar los diferentes 

tipos de vegetación invadidas por la abeja africana: entre 1957 y 

196J se disperso dentro de bosques tropical~s hUmedos y monaónicos 

a una velocidad d~ JOO ~ 500 Ks:l.. por año, atravez de territorios 

con largas estdciones de sequias y en bosques tropicales seco~, 

mona.onicos, t1abdnas hUmedas y vegetación esclerófila con 

precipitdcJones de 1000 a 2000 cu:2. ~ntr~ 1~69 y 1975 en la cu~nca 

dt:!.l Amazonas dent1·0 de un clima hUmedo trópica.! con precipitaciones 

de 1nas de 2000 mm. en la s&lVd tró1-.dcal húniedA la velocidad se 

r~dujo entn~ 100 y ~üú Km. por año. Entre 1975 y 1979 al norte de 

la d~sembocadura del Amazonas, en las aabanaa costeras con habitr:t.ts 

mas aridos la 



Mapa No.2. Dl•hlbuclón de Aplt melllfera ecutellate Lep. 

an AmOrlca ha11a oct. de 1991. 
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velocidad !ué de 250 • 400 Km. por año y en los bosques trópicales 

montañosos, trópica! hUmedo monzónico y vegetacion escler6fila la 

Vc!locidad da dispersión fué. de 400 a 500 Km. por año. Hol ina 

concluye que la velocidad de avance está asociada a la densidad de 

enjam.br~a, lo que a su vez depende del el ima y de los recursos 

disponibles para las abejas. 

9 



III. - OBJBTIVOB 

1.- Conocer la distribución de los enjambres africanizados y 

su densidad por Km' de acuerdo a los diferentes tipos de 

vegetación. 

a¡.- Tipo de veqetac16n primaria. 

b). - 'l'ipo du a.groecoaistema. 

2.- Conocer la distribución y densidad de los enjambres 

africanizados durante un a~o. 

a).- Epoca hümeda. 

b).- Epoca seca. 

3. - Conocer loa meses dtt mayor incidencia de enjambres durante 

el primer ano de atricanización. 

10 



IV.- DISCRIPCIOM DIL ~ DB ISTODIO 

1.- Ubicación y Liait•• dal Ar•• d• latudio. 

La presente inveatigación tué realizada en la zona de 

regulación apicola del Programa cooperativo SARH-USDA Para el 

Control de la Abeja Atricanlzada, en la Costa del Océano Pacifico 

ubicada eapecificamente en los Distritos Administrativos de Juquila 

y Pochutla en el Eatftdo de Oaxaca. 

El Area de estudio se encuentra limitada dl Uorte por la 

Sierra Madre del Sur y al Sur por la Coata del Océano Pacifico, 

comprendiendo un 4roa aproximada de 2894. 2 Km' y compnmde de 

PUerto Angel a la Población de Rio Crandu, Tututepec por la zona 

costera y por la parte alta 6 montaflosa va de Candelaria Loxicha a 

Sta. catarina Juquila, ee un 4rea en forma rectangular qu~ va de 

los 96" 30' a los 97" 25' de longitud Oeste y de los 15" 40' a los 

16" 15' de latitud Norte (Mapa No. 3). 

En la tabla No. 1 se ubican los Distritos administrativos que 

comprende el área de estudio as1 como también los Municipio:i ~n los 

cua lee •e encuentran divididos dichoe Di11tr 1 toti señd ldntio HU e 1 i ma 

1 altitud, presipitación pluvial y temperatura. 

11 
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, , ...;' ............... 

Sta. C. Juqu1ta:~ .... - ... ' ... : .. -... 

No. 3. Ubicación d-el área de estudio 

MUNICIPIOS POR DISTRITOS 
JUOUILA 
Sta. Catarina Juqui!a 
Sn P1!dto Tututec~c 

Sto1. Reyes Nopala 
4 Stqo Yaitep.ee 
5 Sta C Tem<11.tcaltepiec 

6 Sn Juan LKhao 
7 Sn G.atmel \C!:ttei>ec 
a Sn. Pedro Mi:ttep.e<: 

................. 
.. ......... 

POCHUTLA 
9 Sta Ma Colotep.t<: 
10 Std. Aila. ToNmee.t 
11 Sn. B.artolome Loa:ic:~.a 

12 Sn Agu•Un Low:ha 
13 Sto Domingo ~ Mor. 
14 Can~elaria Lo.1ict\a 
15 $". Pedro Pocnutla 

Carr•ttra No. 115 

-- --

Lo 11c ha 

"' .... 



TABI.\ l.- DESCRIPCION DE LA ZONA DE ESTUDIO (INEGI,1988) 

HUllICIPIO CLIMA ALTI'IUO Pecip. Pluv. 
(msnm) (11111) 

o SN. GABRIEL HIXTEPEC CALIDO SUBHCMEDO 1000 1301.7 
T 
o. SN • .JUAN !.\CHAO SE!! I CAL! DO H1,'MEDO 1700 2692. J 

o SN. PEDRO HIXTEPEC CALIDO SCBHIJ!!EDO 61 1369. 5 
E 

S!I. PEDRO Tll'!'UTE?EC CALIDO SUBHl1MEDO 200 lJ 69. 5 
J 
u STA. CATARillA JUQUII.\ 

1 
S::l!ICALIDO h\iM~OO 1500 2692. J 

Q 
u STOS. REYES NOPAL.A 1 SEMICALIOO HL'MEDC 440 
I 
L SANTIAGO YAI1'EPEC SEMICALIC-0 HL"!!EDC 
A 

SEMICALIDC H'-"MEDC 1 STA. C. TO!AXCALTE?EC 

1 
o 

1 T 

1 
o. CAMDEL'JltA LOXICHA S~!CALICO ffi..'!'!EOO 1740 2692. J 

o S !/ • !!ARTO LOKE LOX I CHA SEM!CAL!DO h1..'ME.OO 11567 1 
E 1 

S!I. AGUSTill LOXICHA , SEMICAL!DO f!T."MEOO 560 2692. J 
p 

SN. PEDi<O PO<:HUT:'..\ 1 CAL!DO SUBHl..'M?D<J o 280 104 l. 2 
e 
H STA. HA. COLOTEPEC 1 CALIDO St:EH'.'M!DC 390 1041. 2 
u 

1 

T STA. HA. !OllAMECA · CALIDO St!oHL"MEOO 

1 

260 104 l. 2 
L 

STO. DOMINGO OE !!ORELOS 1 CALIDO SUBHL'MEDO A 180 104 l. 2 

TEMPERATURA 
(!!edi .. anual) 

24. 6 ·e 

20.0 ·e 

21. s ·e 

21. s ·e 

20.0 ·e 

20. o ·e 

20.0 ·e 

21.2 ·e 

21. 2 ·e 

21.2 ·e 

.., 

.... 



2.- Ve<;retación. 

Fisioqráficamente la zona se encuentra localizada en la 

jerarquización floristica del Reino Neotropical, de la Reyion 

Caribea y en la provincia de la Costa Pacifica (Rzedowski, 19~6). 

La vegetación es !actor dinámico del medio natural que ta 

afectado por factores ambientales que influyen en sus 

caracteriaticas 001110 el clima y el suelo que van a determinan sus 

formas biológicas y la composición tloristica. !.A influencia del 

hombre es otro factor determinante en los cambios que presentan los 

diversos tipos de v*"qetación (Rzedowski, 1986). En el Cdt10 del 

estado d~ Oisxaca y -=n especial en el área de trabajo, ld. influencid 

del hombre ha sido muy alta debido a las prActiccis a<Jricolas (]\le 

ctlteran constantemente las asociaciones vegetales, con el ul:>o de 

sletemas como la rosa - tumba - quema, el pastoreo de animales y la 

extracción do maderas para la industria (Rodriquez Q.t s\.l. 1969). 

Las vegetacioned primarias de la zona astan sumamente 

alterodas, predominando la vegetación secundaria que se est.nblcce 

despues de ln. destrucción total o parcial de lo vegetación 

primaria. Las zonas de cultivos son importantes ya qu~ predominctn 

dentro del área de estudio. En estos aqroecosistemas soldmente 

quedan Algunos arboles 1.ndices dtt les. vegetacion primaria ya. 

destruida (Rodriquez ~t A).. 1989). 

14 



La zona de estudio esta cubierta por diferentes tipos de 

comunidades secundarias intercaladas entre los diversos tipos de 

vegetaciOn primaria. En cuanto a las caracteriaticas que pr~sentan 

eMta• aeocia~ione~ u6cund~rios, predominan especies arbor6As, 

arbustivas de crecimiento r~lativamente rapido de madera blanda y 

poco reaistentds, plantas arvensea y ruderale~ de ciclo r~pido. La 

vegetación pr 11nar la que a Un no hn sido al te rada ocupa áreas 

reducidas, eobre todo en la zona Costera donde se limita a los 

margenes de rios y lagunas, predominando los agroecosistemas. En lA 

:tona montanosa encontramos mlis vegetación primaria que tiende a 

reducirse dt!bJdo a la practica del sisterna rosa - tumba - quema que 

se llava a cabo de maner11 &Xt~nsiv11. En las zonas más tslttsa se 

localizan 1.!ultiVoi:i pE:rmanentes; fincds catetdlti:ras y la extracción 

de maderas tinas (RodrJgu~z ~t .a...i. 1989). 

El Aroa qua ocupan los diferentes tipos de vegetación fue 

calculada por medio dti cartaa de Vbgetación a escaln editadas por 

ol I .tl.E.G.I. 1988 (Instituto NAcional de l::stadtstica Geograttn e 

IntormAtica) y por r~conocimiento de la zona. La clasitlcación de 

loa tipos de vegetación se hizo tdguiendo la clasificación de 

Miranda y Hern4ndez X. (196J). 

Para facilitar la locAlización de los diversos tipos de 

vegetación se elaboró una tabla en la cual aparece cada tipo de 

vegetación con su respectivo. clave, la cual consiste en la 

numeración del 1 al 2~ de acuerdo al Area ocupada por vegetación 

l~ 



dentro de la zona total de eetudio (Tabla No. 2). Y para una mayor 

facilidad d• localización en en las qrAticas cada vez que sea 

nombrado un tipo de vegetación en el texto se anotara a la derecha 

el n~mero clave entre paróntesia que le correspoda. 

Para este estudio se apro'1echó la división en sectores dul. l 

al 20 del área de eatudio que utilizó el Programa Cooperativo SARH

USDA para el Control de la Abeja Africanizada, además se separaron 

dos zonas O franjas: la zona 6 planicie Cost6ilra que comprendio los 

sectores del l al 12 y la zona alta O de montaña con los sectores 

del lJ al 20 (Ver mapa No. 4). 
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TABLA 2. 

cuvs V • a E T A e I o N 

1 SELVA MEDIANA OUBCADUCIFOLIA C/VEG. SEC. ARBUSTIVA. 
~ <;;.Qi:ni!!=, M:lu.;ll\ cymbls¡¡lna 

2 BOSQUE D~ PINO - ENCINO. 
1'1mlll BLl • , Q.u.IU:i'.W! llD • 

l 20NA DE AORICULTURA TEMPORAL C/CULTIVOS ANUALES. 
Z&m 111AY:t. ~~11.a.m.um .1nu..i~u.m, ~c..urttl.t.o. 11..U· 

• SELVA MEDIANA CAOUClFOLlA C/V~O. BEC. ARBOREA. 
=~n :ümiU.llll.o.. Wlll 12~n.ti:lllllU 

5 BELVA MEDIANA BUBPERJl!?lHIFOLIA • 
.E.llt.!!lil.lQl.li\lm .:i·~¡;,wn. ~ l!D· 

6 8~LVA MEDIANA 8UBCAOUCIFOLIA. 
ll~'lU:Pll~ ªLJ,lllllYªil rQ~lnQ.lli\:ª, b.l?.tJ:.lllÚYJll grayeolens 

7 BOSQUE HEfJOFILO OC MONTANA. 
:t_Ml.nu.Li.11 ev .. fidl.LC-rtu.id ntlM2ni, lna.n ~ 

8 SELVA MEDIANA CAOUCIFOLIA. 
ll!.lrli!l.Cd :w, Z.i!lltll2AY.lYJJJ ~Jllilll. l:Q~Ql.Qj¿¡\ li.el.!lllilJlll1 

9 BOUQUE O~ ENClNOS, 
Q.ll!U_<;'.ll~ ~j;! • 

10 BOSQUE DE PINOS. 
~n~ ;;m., rlnM ~ 

11 ZONA OC PASTIZAL CUl.TJVADO. 
P.dlll.\:llnl l!l.:IJÚJlUJJ!I, l:vilQ\ÍQD U\l<;:t2~ td<lhYll~ 

12 SELVA MEDIANA OUDPERENNIFOLIA C/VEQ, OEC. ARBUSTIVA. 
fil:il.ill tJ]. • l.llJr~..Q:CG ili.dl'.'\.!Jld, lnU.d tm. 

13 ZONA DE AORICULTURA TEMPORAL C/CULTIVOS PERMANENTES. 
Utnrn allrnnU12lli. e= nw: .. U .. 1m1. Mdll!lll.ti.o. ~ 

14 BHVA MEDIANA SUDCADUCIFOLIA C/VEG. SEC. ARBOREA. 
l'.tfil.Qd:!J:Lül~ o.~l!Y..h::fillill, .l!il.ll!ll..d ilfilánlllit 

15 MANOLAR, 
llilortl12Cit mD.tlu.il!. !&inllnrul.<U:LI ~Jl 

U SABANA. 
llYJ:llQn1l!l.:1 CTil?füÜf2li'1, l:Y.tl1.llili! Mlfil:l\;fillil 

17 ZONA DE PABTfZAL INDUCIDO. 
Bln1cum m11x.il!!llm. C1'11!21Qn nrt~~Ylll! 

18 SELVA MEDIANA BUDPERENNIFOLIA e/VEO. OEC. ARDOREA. 
1'nt..lll:Q1Qlll..um <;:YQ..lJJDU""U\llll, '<llilóWJllll lWn.ilJ¡_lld 

19 ZONA DE l\Oíl!CU!.TURA POH HUMEDAD CON CULTIVOS AllUllLES. 
i~ ffigY§, ~~?ftillUID 1nai~.!.U!J, ~.l.!..D.!l.l.!! Yl!lgd.rl!i 

20 VEGETAC!ON DE DUNAS COSTERAS. 
º12Ynt..LI ~¡¡., <.:llY .. li..!lhlÜMlli! ~·, l¡¡Qlnll llll· 

21 BOSQUE DE ENCINOd C/VEQ. SEC. ARBUSTIVA. 
QIJ..~l!ll· 

22 SELVA BAJA SUDCADUCIFOLIA. 
As.:JltlJ¡ Q.Q.cnlgll.l:.ll... Auili .;:yl!l!ll!!n1n~ 

33 TU LAR. 
'.IY.12).¡j¡ lill· 

24 ZONA DE AGRICULTURA DE RIEGO CON CULTIVOS PERMANENTES. 
d.~ dill:i1ntit2li.o.. cru:u¡¡ !llltlli!rn. 11ru1ili!ll:A .1.nl1ill 

25 DELVA BAJA SUDCADUCIFOLIA C/VEa. SEC. ARDUSTIVA. 
~ ¡;2.i::ul<Jtid. A.;:ndil .;:y..mW.winn 

17 
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V. - HBTOOOLO<lIA 

1.- Periódo d• eetudio. 

El estudio se realizo en la costa del estado de Oaxaca en el 

primer año del proceso de arricaniz.ación dAndo inicio con la 

captura del primer enjambre atricanizado 61 11 dt1: Abril de 1988 y 

terminó con los capturados el dta 11 de Abril de 1989. La épocas 

de lluvias dbarcó los meses de Ka.yo a Octubre y la época de sequía 

de Noviembre d Abril. 

2.- Método• d• captura de enjaabr••· 

La captura dtt emjambres se llevó a cabo por medio de Jn 

colocación de ti·cu11pas cdza enjambres tipo SARlf (t:aquema 1) 

siguiendo trea métodos de trampeo: 

a).- Método dt1: transecto lineal t1imple.- consistió en colocar una 

trampa cada 100, 250 ó 500 m. 

b).- Transecto lineal por estaciones.- consistió en colocdr 

trampas cada 250 m. en linen recta. 

e).- Método de rejilla.-el cual consistió en la colocación ae 

un mlmero variable de trampas colocadas en forma de reja o 

parrilla, en zonas de arboles trutales ó en otras zonas idóneas 

para este sistema. Adem~s se capturaron enjambres en forrna directa 

utilizando bombas aspersoras con agua jabonosa y por último se 

muestrearon todas las colmena• aoapechoaas de atricanizacion que se 

19 



encontraban en la zona de estudio. En todos los casos los enjambres 

de abejbs capturados &ti sacriticaron y en el caso de qu& colmends 

muestreadas res u 1 taran positivas de a frica.ni zación algunas 1:1ie 

sacrlticaron y a otras se les sustituyó su reina africanizada por 

otra rttina de origan europeo prtiviamente ft!cundada. 

De los cnjambrea ccipturados en trampa:s y de los capturados en 

terma directa ya eacritlcadoa se procodlO o tomdr una muestra de 

aproximadamente 50 ab~jaa colo~andolas t!n frascos con alcohol rtl 

7!>\ (debido a que t1t1 la torma mas idonea pdra conservar lds 

estructuras de lds abejas) con etiqueta conteniendo los datos de 

colecta. A continuación las muestras tueron enviadas al laboratorio 

para ser identificadas por medio de anAlisis morfométricos siendo 

los métodos Fabla 1 , Fobls II (Rinderer ~ ilJ.. 1985 en Sylvester 

y Rinderer, 1986) y Doly (Daly y Bolling, 1978), para por medio de 

estos analisie cono..:er si eran enjambres africanizados o europeos. 

Una ·i.tez separados los enjambres con el anal isie mortométrico, 

los atricanizadoa S6 ordenaron por Cechn de captura y por sector 

identificando ~l tipo de vegetación existente donde tueron 

capturado• cada uno de loa enjambres para conocer su distribución 

por vegetación. 

Post~rionnent~ los datos sa procesaron para obtener la 

densidad de enjambre~ por Kmª por tipo de vegetación, por época 

(Lluvias y sacas) y por z.ond (Costtt y Montana). Y su grdt'icaron 

dichos datos, Ld densidad se obtuvo dividiendo el número de 

enjambres tato.les coL-rt!apondit!nt1:u1 dl área ocupada ya sea. por tipo 

de vegetación, por zona 6 por Arda total de estudio. 

20 
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31.7am 

j 

~D.7cni__, 

Esquema No. l. Trampa caza-enjambres utilizada en este estudio 
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VI.• USOLTAOOS 

1.- Area total de eetudlo. 

el Arda total d~ es~ud1o rué d~ 2894.2 Km', con 25 diter~ntes 

tipos de Vdgetación en las cudleg ld di~tribución de los enjambres 

tué en 21 tipos de vegetación y no se encontraron enjambres en 4 

tipos de vegetación Jos cua.leu fueron •l boaque de pino• (10) con 

un área da 66.9 YJa': la aelva mediana •ubper•nnitolia con 

veqetaoión 11eoundaria arbuativa (12) con 49.2 Km': la •abana con 

28.l Km' y la a•lva baja auboaduoitolia con ve9etaoión aecundaria 

arbuativa (25) con area de 1.5 Km'. 

La coptura total de enjombras tué de 4077 enjainbres y lo 

densidad anual fué de 1. 40 enjambres/Kmª, la di1:1tribución por época 

tué la siguiente: durante lde lluvias (Mayo a octubre) loe 

enjambn11s 1:1e local izaron en 14 tipos de veg&tacion, habiendose 

cnpturado BHB enjambres para una densidad de O.JO enjambres/Km' y 

en la época seca (Noviembre a abril) la distribución tué en 21 

tipos de vegetación, se capturaron 3189 enjambres y se obtuvo una 

den .. idad de 1.10 enjatlbres/Km' , Los datos totales del airea de 

estudio ue resumen en la tdbla No. J. 

En la grdtica No. l se muestran las Areas totales de los 25 

tipos do vo9etación. L• Hlva aeaiana euboaOuoitolia con veqetaoión 

•ecundaria arbu•tiva (1) que ocupa mayor dred con 995.4 Kmª y se 

atraparon 180 enjambrad durante la época de 
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TABLA 3. - VEGETACION DEL >.REA TO·TAL DE ESTUDIO 

• TIPOS DE VEGETACION 1'..ru:.A EPOCA f!UMEDA EPOCA SECA 
XlD' t enj. den. t enj. den. 

l SELVA MEDIANA SUBCADUCIFOLIA CON 
VEGETACION SECUNDARIA ARBUSTIVA. 995.4 180 0.18 623 0.62 

2 BOSQUE DE PINO-ENCINO. 481. 2 o o 50 0.10 
3 ZONA DE AGRICULTlJFA TEMPOPAL CON 

ClJLTIVOS >.Nl!ALES. 261. 8 325 l. 24 961 3.67 
4 SELVA KEDIA.~A CADUCIFOLIA CON 

VEGETACION SECUNDARIA ARBOREA. 186.6 207 l.10 481 2.57 
5 SELVA MEDIANA SUBPERENNIFOLIA. 1J5.0 o o 27 0.20 
6 SELVA MEDIANA SUBCA.DUCIFOLIA. lJ0.4 21 0.16 47 o.J6 
7 BOSQUE KESOFII.0 DE MONTAÑA. 124.5 o o 24 0.19 
8 SELVA KEDIA.~A CADUCIFOLIA. 108.4 16 0.14 82 0.75 
9 BOSQUE DE ENCINOS. 86. 3 o o 96 l. ll 

10 BOSQUE DE PINOS. 66.9 o o o o 
ll ZONA DE PASTIZAL CULTIVADO. 52.6 10 0.19 274 5.20 
12 SELVA MEDIANA SUBPERENNIFOLIA 

CON VEGETACION SEC. ARBUSTIVA. 49.2 o o o o 
13 ZONA DE AGR!ClJLTUM. TEMPORAL CON 

CULTIVOS PERMANENTES. 47.8 16 O.J3 84 l. 75 
14 SELVA l'~D!A.~A SUBCADUCIFOLIA CON 

VEGETACION SECUNJARIA ARBOREA. 40.3 l 0.02 37 0.91 
15 l'.A!IGLA.R. 37.4 39 l.04 80 2 .13 
16 SABANA. 28.3 o o o o 
17 ZONA DE PASTIZAL INDUCIDO. ll. 6 28 2.41 15 l.29 
18 SELVA MED!A.~A SUBPERE!INIFOLIA 

CON VEGETAClON SEC. ARBOREA. 9.8 2 0.20 76 7. 75 
19 ZONA DE AGRICUL!l!RA POR HUMEDAD 

CON CULTIVOS A.>fUALES. 9.5 36 3.78 138 14.52 
20 VEGET ACION DE DUNAS COSTERAS. 8.5 o o 3 0.35 
21 BOSQUE DE ENCINOS CON VEGETACION 

SECUND~.RIA ARBUSTIVA. 7.8 o o 21 2.69 
22 SELVA Jl,\JA SUBCADUCIFOLIA. 6.5 5 o. 76 12 l.84 
23 TUI.AR. 3.6 o o 3 o.83 

ANUAL 
t enj. den. 

803 o.so 
50 0.10 

1286 4. 91 

688 3. 68 
27 o. 20 
68 o. 52 
24 0.19 
98 0.90 
96 l. ll 

o o 
284 5. 39 

o o 

100 2.09 

38 o .94 
119 3.18 

o o 
43 3. 70 

78 7 .95 

174 18.31 
3 o. 35 

21 2.69 
17 2.61 

3 o. 83 

"' N 



Continuación. TABLA J.- VEGETACION OEL AREA TO'rAL OE ESTUDIO 

• TIPOS DE VEGETACION A.REA EPOCA l!UMEDA EPOCA SECA 
Kll' t enj. den. t enj, den. 

24 ZONA DE AGRICULTliRA DE RIEGO 
COll CULTIVOS PE!<MAJIENTES J,J 2 0.60 55 16. 66 

25 SELVA SAJA SUBCAOUCIFOLIA CON 
VEGETACION SECUNDARIA ARBUSTIVA l. s o o o o 

25 TOTALES 2894. 2 888 o. Joj 3189 1.10 

/\l({JAL 
t enj. den, 

57 17. 27 

o o 

4077 l.40 

.. 
N 



lluvias con una dansidad 0.18 enjambr••/Km' (Gráficas J y 5), y en 

la época seca se capturaron 623 enjatubrea para una densidad de 0.62 

enjambres/Kmª (Gráticaa 2 y 4), •Umando las dos épocns nos dio un 

total de BOJ enjambres y densidad !ué de o. so enjambres/Km' 

(Gráficas 6 y 7). 

El bosque d• pino-•noino (2) ocupó el segundo lugar en area 

con 481. 2 Km', se capturaron en total 50 enjdmbres para una 

densidad de 0.10 enjambres/Km1 (Gritficaa 6 y 7), siendo los mismos 

resultados para la época. seca ya que no se capturo ningún enjambre 

durante las lluvias. 

La 1ona de aqrioultura de temporal oon oultivoa anuales (J) 

fue la de mayor incidencia d• enjambr•• con 1206 y una denHldad 

total de 4.91 enjambres/Km' (Cráticas 6 y 7), presentando un araa 

de 261.8 Km', en la época hümeda ae capturaron 325 enjambres para 

una densidad de 1.24 enjambres/Km' (Gráficas J y 5) y en la época 

seca se atraparon 961 enjambres y sa obtuvo una densidad de J. 6·1 

enjambres/Km' (Gráficas 2 y 4). 

La aona de agricultura por b'1m•d•d con cultivo• anual•s (19) 

posee un 4re4 de 9.5 Kmª, 111e capturaron 174 enjambres y fué en la 

que se obtubo la mayor densidad total con 18. Jl enjambres/Kmª 

(Grática 6 y 7), en la época hUmeda se encontrdt·on J6 enjambres y 

una densidad de J.78 enjambres/Km' (Cr4ficas J y 5) y en la época 

seca se atraparon 138 enjambrea ptt.rd. una densiddd de 14 .52 

enjambrea/Km' (Grátlcaa 2 y 4). 
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~-J 1 2 1':. 6 16~1or112u141~1t;111111'l11011n1~i.2!i 

TIPOS DE VEGETACIOI~ 

Grof. 1. - Artia ocupado por llpo dti 
l/dgelaclon en Ja zona lulül de i:tsludio, 
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... 

TIPOS DE VEOETACION 

G16t 2- Húnwro lol•I d• •njamb1ea -
caphmldoa dur•nl• la 6poca ••e• en al • 

&rHdeU!i.tdlo . 

... ¡¡· --·- ------·--

!=l 1. 

i "º11 E tOO 

• .. 
• ~4WAIA1fUJVt~ .... 

TIPOS DE VEGETACION 

Grit. 3.- tünefo tol•I d• an¡amb1.. -
cap1w&d01 duf•nl• ~•poca d'1 lluwla• -

M al 61H da Hludlo 
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TIPOS DE VEGETACIOU 

Qrlf. 4.• Oenald1d 10111 ~ en)1mbr .. -
por Km2 du1an11 la •poc• U4"1 en •I •ru 

de Uludlo 

t 11 •a• r • ''°""""'11111 .. a101u•••• 
TIPOS DE VEOETACION 

orar. 6.· DeMldMf total d• an~mbrH • 
POf Km2 •n la 6pOOI de Uuv\H 9f1 .i 

,, .. cs. .. 1uc:s10. 
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111411r11"'1lllJ111411)111t1119<11•••«1 

TIPOS DE VEGETACION 

Orll. 15 • Uütnero lota! de •nl•mbt.. • 
C:•IJIUl•ISOI d•l 11 d• •blll d• 88 al 11 • 
di lblll di Blf •n 11 llH di Hhtdk>. 

TIPOS DE VEOETACIOH 

Orll 7.· O•n•ldad 10111 d1 1nj•rnb111 
por Km2 1n 11 t.1•1 d• Hllidk> 
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2.- zona coMtera y 1ona alta o de montaña. 

En la zona costera se identificaron 18 tipoli de veqetacion 

diferentes en un área total de 939'.5 Km' y se Cdpturaron 2800 

tmjambres en un año obteniendose una densidad de 2. 9B 

enjambr~~/Km'. se encontraron enjambres unicamente en 15 de los 16 

tipos de vegetdción. 

En la época seca ( Noviembre - abril) se atraparon 2075 

enjambres, la dentiidad fue de 2.20 enjambres/Km' y se disti-ibtlj'eron 

en 15 de los 18 tipos de vegetación pero no as1 en la época de 

lluvia• (Hayo - octubre) la distribución se redujo a sólo 12 tipos 

de vegetación atrapándose unicamente 725 enjambres y obteniendose 

una densidad de O. 77 enjambres/Km'. En lb. tabla No. 4 se resumen 

los datos totales de la zona costera. 

La zona de montaña proporciona lod siguientes resultados, un 

total de 16 tipos de vegetación que cubren un área de 1954. 7 K1n1
, 

donde se capturaron un total de 1277 enjambres y se encontro una 

densidad de 0.65 enjambres/Km 1 durante el año de estudio, la 

distribución de enjambres tué en 12 tipos de vegetación. En la 

época seca se atraparon 1114 enjambres,y se obtubo una densidad de 

o.56 enjambres/Kni 1 y la distribuciOn fué en 12 tipos de vegetacion, 

y en la época htlmcda se capturaron 163 enjambres para una densidad 

de O. 08 enjambres/Km1 , la distribucibn fue en 7 tipos de vegetación 

en la :tona. En la tabla Uo. 5 se reeumen los datos totales de la 

zona de montaña. 

Jl 



TA3!>. 4.- VEGETACZON DE LAZOS..\ COSTERA 

TIPOS O!: VEGETACIO?i 1~7A1 
l l 1 SELVA MED!k.li~ StiBCA~C!f':L~A ... ~ON j 
1 VEG!:TACIOS S<Ct:SwA?.-A ARoU~T ••A. I 

2 !lOSQC:E DE P!SO-E!ICISO. 1 
J 'I ZONA DE AGR!C'..:t.JT .. :O.A T~?CP_.\L C'.JN', 

CULTIVOS A.'";AU:S • 1 
4 1 SE!..VA !!EDIA.~.\ C.\Dt.:CIFOr.IA CON 

1
-

I

VEGETACION s::ccscA..qIA A.":i..SOP..EA. 
6 SELVA )if.ED:A.'4A StJOCAXCIFOLIA. 1 
8 SELVA 1".EO:A..'4A c>.:it:cr FOLIA. 

11 ZCNA DE PAST!ZAL cr::.~r .. ;Aoo. 1 
lJ 1 ZOSA DE .l.G~:Ct7:.7!_"F.?.. :'Df?CP-1-L C'J!i' 

1 CL'tT!VCS PE:;_v_i._liE~!ES. ¡ 
14 ¡ s.:r.::~ ~º~·~:_s,~:c~?cc:::OLE~ co~ f 

1 \.:..G.:...AC ... CS ::>!.'-'-~-:\.!. ... ) . .l..,.;.BCt"'.s\. , 

i~ ¡~~~~~· l 
17 IZ'JNA DE ?¡l.S!IZ,\:., :s:x:c:oo. 1 

19 1 -o~o .. rie: .i.-~·:t.·•..-.·~:\ ?QR ·--v-'""AD 1 

i ~~Ñ ~L'!!~~os'-A.~-:;.~S: n·.-.~- ' 

i~ ¡\ ~~~~>.~~ ~~~~~t~r~~~i!~~ · 
2J ':'CLJ...~. 

2 4 ¡ ~~\~~~~ 7~:;~:; ~~;;;;; E:~~E~,: EGO 

25 1 s:::.vA e>..!A s·:s-:A.ccc:For..:rt ces 
¡ 'lEGE:':\C!CN SE.:t..""S::'A...:..!..\ )._.P3t;ST!V,,\ 

16 TOTALES 

HE.91: 5.4 

176.8 

1 

~;:~¡ 
4J.S! 
52.61 

1 n.e¡ 
2 J. 9 ! 
J7.41 

l ~: ~ ,. 

"' 
8. 51 6.5 
J.6 

1 
J. J 1 

i.sl 
')J9. 5 i 

EPOCA HUMEOA 
f enj.¡ den. 

168 1 0.48 
o o 

264 1 l.49 

141 1 1.48 
16 1 0.27 
o 1 o.o 

10 1 0.19 

16 

l 
J9 

•) 

23 1 

35 ¡ 
o 

o ¡ 

o. J J 

0.04 

l. e~¡· 
2 .41 

4.54 

o.;~I 

0.6:¡ 
º1 

EPOCA SECA 1 
tenj.¡den. ,f 

J47 
o 

613 

36'5 
7 

40 
2H 

34 

J7 

ªº 1 
:. 5 1 

~ 1 7 

12 
J 

1 
' on' -. ó 1 

1 

3. 4 7 \ 
1 

J. as¡ 
0.12 l 

e. 91 J 

s. ;;o¡ 

l. '75 

!. . 54 
2. 13 

o 
l. 29 

~ i. '79 
.J. 35 
!. • 64 
C.BJ 

:.6. 65 

o 

A.'<'JAL 
enj.¡den. 

515 
o 

879 

507 
2J 
40 

204 

100 

JB 
ll9 

o 
4J 

1 i:i! 
J 

17 
J 

57 

o 

l. 48 
e 

4.90 

5. J4 
o. 39 
0.91 
5.J'li 

1 

:: ::¡! 
3. ld 

e 
J. 7C j 

¡¿. 3:? ! 
o. J 51 
2. 6!1 
0.83; 

"- ! 17 . .;' : 

e 1 

725 0.771 2075 2.201 2800 2.9ai 
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TABLA 5. - \'EGETACrON DE LA ZO:<A DE l!O~'l"Af<A 

' 1 
TIPOS DE VEGETACIOll 1~ EPOCA lfv"MEDA 1 EPOCA SECA 

' 
1 enj. den. 

1
1 enj.¡ den. 

1 \SELVA >IEDIA.~A S1!SCACUC!f0L!A COS 
VEGETACIOll SECUllOARIA ARllt:STIVA. 648.5 12 0.01 276 o. 42 

2 BOSQUE DE !'INO-WC!!IO. 475.8 o o 50 0.10 
3 ZO!IA DE AGR!C!JL!1.7-A TD!PO?.AL CON 

CULTIVOS A.'HJALES. SS.O 61 o. 7l 346 4. 07 
4 SELVA KED!A.~A CADUCifOLIA CON 

V!:GETACION S!ClllóOAR!A AJ>.BOR.!:A. Sl. 8 66 o. 7l 115 l.25 
5 SELVA !Q'.DIA.~A S,B?EFE!IN!FOL!A. 135.0 o o 27 0.20 
6 SELVA ~EOIA.~A ScBCADUCIFOL!A. 72.6 5 0,06 40 0.55 
7 BOSQUE >IESOFrtO DE 1101/TAÑA. 124. 5 o o 24 0.19 
8 SELVA !IEO!A.~A CADUCIFOLIA. 64.6 16 0.24 42 o. 65 
9 BOSQUE DE ENCINOS. 86.l o o 96 1.11 

10 BOSQUE DE PINOS. 66.9 o o o o 
u SELVA !IEDIAllA SUSPERENNHOL!A 

COM VEGET ACION S EC. ARBUSTIVA. 49.2 o o o o 
14 SELVA M!DIA.~A SUSCADUCIFO~IA CON 

VEGETACICll S!:CUNDARIA ARBOREA. 16.4 o o o o 
16 SA!lNIA. 18.7 o o o o 
1a SELVA !IEDI>JIA SUBPER!llN!fOL!A 

CON VEG!:'IACIOM SEC. AP.BOREA. 9,8 2 0.20 76 7.75 
19 ZOllA DE AGRICIJLTL'RA POR f{(;K!:OAO 

COll CULTIVOS A.~"JALES , l.8 l O.SS 1 o. 55 
21 llOSQt'E DE E!ICI!IOS CCll VEGETACION 

SECl'NDAAIA A.~EL'STIVA. 7 .8 o o 21 2. 69 

15 TOTALES 1954. 7 16) o.oa 1114 0.56 

;\$1!AL 1 1 enj. 'den. 
1 

o. 40 1 283 
50 0.10 

407 4.78 1 

181 l. 97 
27 0.20 
45 0.61 
24 0,19 
58 0.89 
96 l.11 
o o 

o o 

o o 
o o 

78 7.95 

2 l.ll 

21 2.69 

1277 0.65 
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En la gráfica Uo. e se muestran las áreas totales de los 18 

tipos de vegetación. Dentro de la zona costera el tipo de 

vegetación que más extensión ocupa es la selva mediana 

•Ubcaducirolia con veqetaoión aeoundaria arbu~tiva (1), que tiene 

un área de 346.9 Jl..m 1 donde hubo 169 enjambr~s durante la época 

hümeda con unct densidad de 0.48 ~n)itmbres/Km 1 (Gratica!:I 10 y 12): 

t!O la époctt eecct J .a 7 enj ctnibn::!b y una densidad de l. O enj arnbrt:!::;/ Km 1 

(Gráticat1 9 y 11), siendo ld sumíl total de ambas apocas de 5l!:> 

enjarnbre;i~ pard una densld"d dd 1.48 enjambres/Km' para este tipo de 

vegetación (Grdficaa 14 y 16). 

F.:n la gráfica Uo. lJ se muestran las áreas totales de lou 16 

tipo!:i de vegetación de la zona de montaña • La selva mediana 

Mubcaducirolia con V•getaoión aecundarla arbustiva (1) con 648.5 

Km' de áred se capturaron 12 enjdmbres durante la época húmeda con 

una dentiidad de 0.01 enjambres/Km' (Gráficas 19 y 21} y en la ópoca 

seca He atrctpdron 276 enjambres para una densidad de 0.42 enjambres 

/Km' (Gráficas lU y 20), ld suma de ct1ti\s dos épocas dio un total 

de 208 enjctmbi·ea con uwt densictdd llt! o. 44 dllja.mbres/l\in' (CrátJcas 

15 y l'J). 

La aona d• a<¡ricultura t•mporal con cultlvoa anuales (J) en la 

zona costerct ocupa el segundo lugar en área con 176.8 Km', Sd 

capturaron 264 enja~bres durante la época de lluvias y la densidad 

fué de 1.49 enjambres/Km' {Gráficas 10 y 12) y en la época seca se 

capturaron 615 enjambres y la densidad fué de J.47 enjambres/Km' 
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(Crc\ticas 9 y 11) dando la auma total de las dos épocas 879 

enjambres y la densidad tué de 4. 90 enjambres/Km1 , siendo este tipo 

de vegetación en la cual se capturaron mayor cantidad de enjambres 

(Gráficas 14 y 16). 

La 1:ona de agricultura temporal con cultivo• anuales (J) en la 

zona de montaña ocupa un área de B5 Km 1
, se atrapdron 407 enjambres 

en total con una d'='ntddad de .t.78 enjambres/Km 1 (Gráficas llj y 17), 

en la época hUmeda se capturaron 61 enjambres pard una densidad de 

0.71 enjambres/Km• (Gráficas 19 y 21) y en la época. seca se 

atraparon 346 enjambes donde hubo una densidad de 4. 07 

enja1nbres/Km1 (Gráficas le y 20). 

La sona de aqrioultura por hW..edad con cultivo~ anuale9 (19) 

fué la de mdyor densidad de enjambr~s en la zond costera ocupa un 

área de 7.7 Km 1
, se atraparon 35 enjambres en la época de lluvias 

y la densidad fué de 4. 54 enjcuubres/Km' (Cráficas 10 y l~), y en la 

época secd hubo 137 enjambres y la densidad fué de 17. 79 

enjambres/Km 1 (Gr.!ticas 9 y 11) con una suma totdl de 172 enjdmlJres 

para una densidad de 22.33 enjambres/Km• (Gráficas 14 y 16). 

La son• de aqrioultura de riego oon cultivos permanentos (2t) 

en esta misma zona obtubo la segeunda densidad total anual y posee 

un área de 3. J Km 1 donde se capturaron 2 enjambres en la época 

hümeda para una densidad de 0.60 enjambres/Km' (Graticas 10 y 12), 

la época seca se encontraron 55 enjambres y la densidad fué de 
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16.66 enjambres/Km' (Graticas 9 y 11) dando la suma total de las 

dos épocas 57 enjambres y una densidad de 17. 27 enjmbres/Km' 

(Cr6flcas l< y 16). 

La densidad más a) ta en la zona de montaña fué la que se 

encontro en la ••lva m•dlana eubper•nnitolla con veqatación 

aecundaria arborea (18) con 9.8 Y.m 1 de área, en la época húmeda se 

atraparon solo dos enjambres y la densidad tué de 0.20 

enjambres/Km1 (Gráficas 19 y 21) y en la época seca se capturaron 

76 enjambres ditndo una densidad de 7.75 enjambres/Km 1 (Cráficds 18 

y 20) el tot~l ~n el bño fué de 78 enjambres y una densidad de 7.95 

enjrtrnbres/Km' (Cntticas l~ }' 17). 

en la zona costera hubo tipos de vegetaclón en los cuales se 

capturaron enjambres sólo en la epoca seca por ejemplo la aelva 

mecHana oaduoitolia (8) ld cuttl ocupa un área d~ 4J.8 Km' se 

capturaron 40 enjambres y la densidad fué de o. 91 enjambres/Km 1 

{Crd f!cas 9 y 11) • 

V en l~ zona de montaña fué el bo•qu• Oe pino-encino (2) con 475.B 

Km' de area Ge capturaron 50 enjambres en la época seca y la 

d(jnsiddd tué de 0.10 enjambres/Km' (Grd!icas 18 y 20) siendo los 

mismou totales para todu el nño, y4 que en la época de lluvias no 

se capturo ningun enjambre. 

Bl boaque d• encino con veqetaoión ••oundaria arbustiva (21) 
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con una área de 7.8 Km' cabe hacer la observación de que solo se 

atraparon enjambras en la época •eca 21 enjam.bres en total y se 

obtubo 2.69 enjambrea/Ka' de denaldad (Gr~tica• 18 y 20). 

Por Ultimo en lo• tipo• de veg•tac16n que no se capturaron 

enjambres en la zona costera rueron la a&bana (16) con area de 9.6 

Km'; •l bo•qu• de pino-encino (2) con 5.4 Km' y l• ••lV• baja 

auboaduaifolia con v•Q•taoión aecundaria arbu•t1va (25) que posee 

un área de 1.5 Kmª. 

Los tipos da vegetación en los cuales no .se capturaron 

enjambres durante todo el afio en la zona de montaña fueron: el 

bosque d• pino-enoino (2) con una Area de 66.9 Km'; la 11elva 

mediana eubper•nnitoli• oon ve9etaoiOn ••oundaria arbustiva {12) 

con 49.2 Km' da area; la sabana con 18.7 Kmª y la aelva mediana 

•uboaduoltolia con vegetaoión aeoun4ari• a~borea (14) con un área 

de 16.4 i:m•. 
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TIPOS DE VEGETACIOlj 

Grof. B.-· Rt1prá'lt11\l<l el orco total 
<.cupodQ por cado tipo dtt \legetacion en -

10 zono cc~tera. 
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TIPOS DE VEGETACION 

Orlt. 11!11.· O•n•IJ•d tolal da anJambf•• 
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TIPOS DE VEGETACION 

Orll. 18.• Nun1•ro lofal de •nJambr.. -
capfur•doa duranl• la 6poca .. c. eo la· 

ion• d• monrat\a. 

TIPOS DE VEOETACION 

GrU IQ.· EnJambrH capturadoa dur•nl• 
la 6pOGa d• lluwlu •n la mna de -

monlalla. 
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J.- temporada de mayor captura de enj&Jl:tbr••· 

Los meses de mayor ~aptura de enjambres en la zona costera 

durante la epoca hUmeda fueron octubre con 560 enjambres, 

septiembre con 72 y d.qosto con 46 durante la épOCd seca se destacan 

loH meses de marzo con 562 enjambres, noviembre con 4ñ2 y febrero 

con 302. lÑ!:i meset1 n1ás destacados de ca.pturd dt: enjambres dura.nte 

todo el año rueron marzo con 562, octubre con 560 y noviembre con 

462 (gráfica llo. 22). 

Los meses de mayor incidencia de enjambres en la zona alta ó 

de montdña durante la época hllmeda son: octubre con 149 enjambres 

y septiembre con 11 y en la época seca se destacaron marzo can 282 

enjambres, enero con 247 y febrero con 242 enjambres, siendo estoa 

mismos meses los de mayor captura durante todo el año (gráfica No. 

22). 

Las meses de mayor captura de enjambres africanizados del 

área total de estudio tueron durante la época de lluvias octubre 

con 709 enjambre~. septiémbre con 83 y agosto con 49 y en la época 

saco. los meses que sobresalen en enjambres atrapados son: marzo con 

844, noviembre con 603 y febrero con 544. DUr4nte el año de estudio 

los meses de mayor captura de enjambres fueron: mdrZo con 844 

enjambres, octubre con 709 y noviembre con 603. Cdbe mencionar que 

todos estos meses en los cuales se capturaron mayor nümero de 

enjambres dominan en todos los tipos de vegetación existentes en el 

Area do estudio. En la tabla Uo. 6 se resumen los datos totales. 
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AUJ JASONO( íUA 

MESES DEL ANO 

D co~TA • .. owA1iA 

Grcf. 22.- Capturo de enjambres por mes 
de lo zona cosl"ra y la 2c.i1 .. i de -

montana. 
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TABl.h 6. CAPTURA HE!ISUAL DE t:llJAflBRES, DEL 11 DE ABRIL DE 1988 AL 
11 DE ABNIL DE 1989. 

H E s ZONA COSTERA ZO!IA DE HOllTAtiA AR!:A TOTAL 
1 de enjambreH 1 de enjnmbres 1 de enjambres 

AUHIL " o 2 

MAYO 4 o 4 

JUHIO l) o !) 

JULIO )0 o JO 

Acos·ro 46 J 4? 

SEPTIEMBRE 72 11 8J 

OC'J'UIJRE ~60 149 709 

!IOVlLMBHE 462 141 60J 

DJCIEMBRP. 258 127 305 

EllEHO 250 247 497 

FEBHEIW J02 242 544 

HARW ~62 202 844 

ABHif, ~J9 75 314 
--

T O TA l. 2800 1277 4077 

~ 
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VII.- DISCOSIOH 

Los resultados obtenidos en este estudio nos sugieren que 

existen factores bióticos como la disponibil ldad de recursos 

a.limanticios y abióticos como la tempera.tura, la altitud y la 

preclpltacion que influyen directamente en la distribucio11 y 

densidad de las colonias de abejas de Au.1.:i. m~~ ~tilJJ:!.tá 

Lep. tal y como lo muestrttn otro1:1 estudios (Cobey y Loi.:ke, 19Bo; 

Taylor, 1988 ; Winston tl Ü·, 1979, 1983). Cabe destacar que la 

densidad de enjambres tué mayor en ld zona costera que en la zona 

al ta esto se puede deber al esfuerzo invertido en el trampeo debido 

a las caracteristicas de la zona o ld altitud que es un factor muy 

iruportdnte en les dispersión de las abejas africanas como lo dice en 

su trabajo Rinderer y Hellmich (en prensa). Ya qu~ a lo largo del 

año en la zona costera se encontraron enjambres en 15 de los 18 

tipos de vegetacion, obteniendos~ una densiddd de 2. ~8 

enjambres/KmJ a diferencia de la zona alta en lét cual la 

distribución dü enjambres se limita a 12 de las 16 tipos de 

vegetación con una densidad de o. 65 enjambres/KmJ. lo que nos 

muestra que el comportamiento de los enjambre!:i africanizados es 

diferente en l~s zon~a altas que en las zona cost~ras por varios 

factores como son las asociaciones vegetales, el clima, la altitud 

y la precipitación. !As zonas costeras son importantes durante el 

proceso de invasión de las abejas africanas porque lo:s enjdmbres 

se establecen y reproducen más que en zonas de mayor altitud coma 

se menciona en (Taylor, 1988). Analizando los resultados de 
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densidad de Cdda una dfil las comunidddes ve9etalea de ld zona de 

estudio noa encontramos que existen factores limitantes para la 

reproducción de l~~ colonias de abejas como son: la disponibilidad 

de recursos blimenticios dado por la diversidad y abúndancia de 

especies polinífera.s y nect.ariferas de uzia comunidad vegetal y por 

la época del año sequtas y lluvias (Cobey y Locke, 1986~ Rinderer 

tl dl~, 1902; Se~ley y Morse, 1978 ¡ 'l'aylor y Spivak, lgs4; Winston 

tl dl·, 19lU). Ohserva.ndo loa r&sultttdos de la zona costera en cada 

uno de los tipos de vegetación nos encontramos que donde la 

densidad ea mayor es en la aona de aqricultura por hümet1ad con 

oultivoa anual•• (19), que en la época de lluvias tuvo una densidad 

de 4. 54 enjambres/Kmª y en l.d. époc.:. secd aumento a 17. 79 

enjambres/Km', siendo la densidad ttnual de :n.JJ enjambres/Km'. A 

continuación, se encuentra la 1ona da agricultura de riego oon 

cultivos permanent•• (24} que en el periodo de lluvias tuvo una 

denaldad de O. 60 enjambres/Kmª y en l" época seca aumento su 

densidad, obteniendo 16.66 enjambres/Kmª. La densidad anual fué de 

17.2"/ enjambres/Kmª. Ambos tipos de vegetación son agt"oecosistemas 

y tienen disponibilidad de agud y recursos alimenticios todo el 

año, Y" sea por los cultivos o por la mbleza tipictt de zonas 

aqrícolhs, pudiendo uer éfftas l~s razones por la que se establecen 

Qnjambres que posiblemente vengan de zonas con bajos recursos y 

qron competencia. sob1·e todo en la. época de lluvias cuando se llevf\ 

a cdbo la enjambrdzón por evasión coma se rn~nciona en varios 

trabajos (Otis, 1988; Taylor y Williamson, 1975; Rindcrer, 1988; 

Roubik, 1983, 1986). ccmpa.rando las densidades en ayroecosistemas 



con las de selva mediana caducifolla. con vegetación secunddria 

arborea de la zona costera cuya densidad anual es de 5.34 

enjambres/Km' existe una diferencia de 16.99 enjambres/Km' con 

respecto a los 22.33 enjambres/Km' que se registraron en la zona de 

a9rioultura por húmedad con cultivo• anual•• (19) lo cual nos 

demuestra que en las zonas de cultivos se establecen en mayor 

cantidad los enjambres africanizados, debido principalmente a la 

disponibilidad de agua y recursos alimenticios. El aumento de la 

densidad de enjambres africanizados durante la estación seca se 

aprecia en todos los tipos de vegetación en toda }d zona de 

estudio. Quizá se deba a la hUmedad ambiental o a que es la época 

de mayor !lujo de nectcr d~l ano y por consi~uiente al aumentar el 

recurso aumenta la población en las colonias de abejas dando por 

resultado la enjambrazón por división de colonias. Esto contirma lo 

encontrado por otros autores que citan que la época seca es cuando 

aumenta la densidad de enjambres y por lo tanto se acelera la 

dispersión de las abejas atricanas (Otis tl Al. 1981; Taylor, 1988; 

Winston tl Al·, 1979, 1983) 

En la zona de montaña los tipos de vegetación predominantes 

son los primarios, ya que de los 16 tipos solamente 2 son zonas de 

cultivos. La zona de agricultura de tempordl con cultivos anuales 

tiene la segunda densidad total con 4. 78 enjambres/Km' menor 

solamente que la ••lva aediana •ubperennitolia con vegetación 

aeound.aria arbórea (18) cuya densidad nnual es de 7.95 

enjambres/Km1 • Analizando los resultados durante la época de 
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lluvias encontramos que los tipo~ d~ vegetacion de mdyor d~nsidad 

tue la zona de agricultura de temporal con cultivos anuales (3) con 

o, 71 enjambres/Km' , la aelva aediana oad.uoirolia con vegetación 

secundaria arbórea (4) con la misma densidad y la zona d.e 

a9rioultura por hümedad con cultivo• anual•• (19) con 0.55 

onjambras/Km'. Durante la época seco. ~ncontramos que la selva 

••diana •ubperennitolia con ve9•~•oión aeoundaria arborea (18) fué 

ld de mayor densid~d con 7.75 enjambres/Kmª seguida por la sana de 

aqricultur• temporal con cultivo• anual•• (3) con 4.07 

enjambres/Km' y el boaque de enoinoa con veqetación ••cundaria 

arbustiva (21) con 2.69 enjambres/Kmª. Estos resultados no:j 

muestran que el comportamiento de las abejas africanizadas en las 

zonas de montañas; la densidad de enjambres aumenta en la época de 

seca. Se observa que la densidad de enjambres en cada uno de los 

tipos de vegetóción tanto en la época de lluvias como en la época 

seca, as! corno la densidad anual son menores que en la zona de la 

costa esto concuerda con los estudios de Rinderer y Hellmich (en 

prensa). 

En· la zona costera y en la zon4 olta. an algunos tipos de 

vegetacion no se capturaron enjambres durante todo el año como es 

el caso del bo•qu• d.• pino• (10) esto se debe quizá al tipo de 

vegetacion, ya que de los pinos las dbejas no extn:~n alimento y al 

no tener recursos los enjambres no se establecen t:!O esas zonas, 

esto nos demuestra lo importante que son Jos tipos de asociaciones 

vegetales en el comportdmiento de las abejas. 'l'amblén en algunos 

52 



otros tipos de vegetación puede influir la humedad ambientdl para 

el establecimiento de los enjambres africanos. 

Cabe señalar que la aparición del primer enjambre 

atricanizado dentro del area total de estudio tue en abril de 1988 

y se localizó en la zona costera. En agoato, cuatro meses deapues 

apareció el primer ~njam.bre africanizado en la zona alta lo ql1e 

corrobora que la zona costera es mAs favorable para la dispersión 

de la abeja africana y que al alcanzar una cierta densidad de 

enjambres en estas areas, da inicio la dispersión hacia las zonas 

altas. La altitud y el clima son tactored importantes tanto para la 

dispersión, la distribución y la densidad de enjambres como es 

mencionado en otros trabajos (Taylor y Spivak, 1984: Villa !tl. dl. 

1987; Winston ~ Jll, 1983), 

Los resultados de densidad obtenidos en este trabajo durante 

el primer año de at'ricanización en algunos tipos de vegetación caen 

dentro del rango de densidad de zonas altamente af'ricanizadas ya 

que las densidades mencionadas en el trabajo de Roubik tl i!.l·, 1986 

va.n de 10 - 100 enja.mbres/Km 1 • Y en las sabanas del Brasil 

encontraron un promedio de 107.5 colonias/Km'. Ker, 1971 (en 

Holina, 1979) encontró resultados diferentes a las sabanas 

estudiadas en está trabajo, ya que en este estudio no se locdlizó 

ningUn enjambre en este tipo de vegetación durante el periodo de 

estudio del primer año de africanización, siendo posiblemente la 

razón principal de esta diferencia, debido a que el trabajo hecho 
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en Brasil ee realizó 13 6 14 anos despues del arribo de la abeja 

arricana. En el trabajo realizado por Schneider y Blyther (1988) en 

notnwana, A.frica en una zona de cli1na eubtropical semiarido durante 

la época d~ lluvias obtuvieron una d~nsidad de 7.8 enjambres/Km', 

que comparándolo con los resultados obtenidos en este trabajo en la 

zona que guarda lali condiciones más semejantes durante la misma 

época del año los resutddos son diferentes debido seguramente a la 

etapa del proceso de africanización en la cual se llevó a cabo este 

estudio, ya que las abejas africanizadas alcanzan densidades muy 

ditas después de 2 a J años de la inva~ión (Otia, 190H). 

El numero de enjambrad capturados en cada mes tanto en la zona 

costera como en la zona de montaña, indican que el mayor movimiento 

de enj~mbr~s durante las lluviaa ae da en los meses de agosto, 

septiembre y octubre, este movimiento de enjambres se debe 

seguramente es enjambn,zonea por evasión movidos por falta de néctar 

y pólen en el campo (Cobey y I.ocke, 1986; otis, 1988; Winston ~ 

d,l. 1979, 1983) sobre todo en los primeros meses de lluvias que va 

de mayo d octul.Jr~, yd que a rinales de esta época ae puede iniciar 

el parlado rte enjl!.rubrd'Lón por reproducción y se continua con los 

meeed de mayor incidencid de enjambret5 de la épOCd seca de 

noviembre rt abril ('l'abla 6 y qratica 22), la enjambrnzon por 

reproduccion se cta. cuando existe abundt1.ncln d-= alimento (Cobey y 

locke, 1986; Otls, 1~88; Winston, 1979). Probablemente los 

primeros meses de cnjl!.mbrazón de la épocd seca sean enjambres por 

la reproducción de las colonias y los Ultimas meses de esta época 
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por enjambres por la evaaiOn de la falta de agua y alimento como lo 

reporta (Win&ton ftt Al,., 1983). 
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VIII,- CONCLUSIONES 

Con btt.ae en los resultados obtenidos en este estudio se 

concluye que las áreds mas idóneas para el establecimiento y 

reproducción de enjambres africanizados son los ecosistemas 

agricolas principalmente los de hUmodad o de riego en los cuales se 

encontraron las mayores densidddes de enjambres por Km'. Esto 

ocurrt! tanto t:n laa ZOOdS costeras como en las montdñcu:i en época de 

lluvia.a y en sttquld ya que durante las lluvids arriban a estas 

áreaH enja1ubreti que provleni!n de zondB de mayor competencia y bajos 

recursos alimunticios y en la época seca durant.e la etapa de 

enjambrazón por C6producción van a buscar zonas para edtablecerse 

donde la competencia entre colonias sea menor y los recursos 

abunda.lites (Taylor y Wllllamaon, 1975; Roubik, 1983; Boreham y 

koubik,1987}. El eatGbl~ci~i&nto dd éstos enjambre& en ambientes 

agricolaa puede ber benefico para. la agricultura debido a la 

polinización sobre todo an algunos tipos dd cultivos como el 

ajonjoll, el melón y otros productos, los cuales son polinizados 

por Al21.§ m.º1.lil2..U\ y esto traer como consecuencia mayor 

productlvidad en los campos (Roubik, 1978; Hinderar, 1906). 

La época del nño en que la densidad de abejas eM ~ayor de 

acuerdo a este estudio es la época seca, debido principalmentu a la 

abundancia de recursos ya que incluye el periodo de reproducción de 

las colonias acelerando con esto el proceso de otricanización. 

Al término del primer año del proceso de africanización la 



distribución de la• abeja• atricana11 alcanzó toda el a.rea de 

estudio, se inició en la zona co•tera y posteriormente cuHtro meses 

despuéa alcanzó las zonas altaa, lo cual demuestra que la zona 

costera es la zona más importante durante el primer ano de 

atricanización, debido a que es mAs t1:1vorable para el 

establecimiento, la reproducción y la dispersión de las abejas 

africanas en su avance hacia el norte. 
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