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RESUMEN. 

Se analizaron palinol6gicamente en la ree16n del Soconusco, 

Chis., muestras tomadas de la cosecha de mieles (10 de abril de 

1989), de colonias de abejas (Apis ~tlL/9ra L.}: dos europeas, 

cuatro africanizadas, doa híbridas: europeas X africanizadas (E-A) 

y cinco hibridaa: cauc~icas X africanizadas CC-A); adem~s de 

muestras de polen, colectadas cada diez dlas en el periodo de 

junio a diciembre de 1988 en dos colonias de cada variedad: 

europeas, africanizadas, híbridas {europeas K africanizadas) y de 

trampa. 

Los espectros palinológicos obtenidos revelaron que tanto en 

miel como en polen, las colonia& de las d!ferenteo variedades, 
vi•itaron de manera genero!, los mismos taxa re:iatradoa en cada 

espectro sin mostrar diferencias entre ceda origen, sino entre las 

colonias de un mismo ecotipo, lo que indica que laa preferenciaS 

florales son comunes a la especie (Apt• msllt/•ra, L) y no a sus 

variaciones geográficas. 

se calculó el tamafto del nicho trófico CH') en cada recurso. 

Ambos mostraron variaciones entre las colonias de cada oricen: por 

lo tanto, se consideró que el tamano del nicho trófico• eat4 en 

r~laclün & lós arin1d&dc~ y v~•!wc!or.c~ Ce c~d~ colonia ~ no a 
cada origen. 

Se calculó la uniformidad en el pecoreo (J'), manteniéndose 

llhita, con valores •imilarea en miel, mientraa qua en polen, 6stos 

fueron m•s variables; sin embargo, al considerar solo los valores 

promcdioc en polen de este per•metro 1 tambi•n se mostraron muy 

similares. 

El sobrelapamiento de los recursos florales (PSl tambi•n 

se calculó, resultando con valores muy altos; aon cuando en miel, 

las colonias hibridas: C-A mostraron un sobrelapamiento bajo con 

las demás colonias. , 



En polen, existieron ocasiones en que algunas colonias no 
mostraron un sobrelapamiento de sus recursos con otras colonias, 
demostrando con ello, que existen preferencias florales entre las 
mismas, pero que estas preferencias no se hicieron extensivas a 
todas las colonias ni en todos los muestreos por lo que se 
c~nsideraron solamente como variaciones entre las colonias de una 
misma especie, sin tomar en cuenta oua las variedades geograficas. 

Se compararon, de manera general, los valores de H' y de J' 

en ambos recuraos, rc~ultando qu~ amboa par~metros estuvieron más 
bajos en polen que en miel, lo cual indicó la existencia de una 
uniformidad en el pecoreo, as1 como la optimización de la talla 
del nicho trófico de este recurso. 

De acuerdo al an~lisis de los par4metroa calculados, basados 
~n los espectros palinol6gicos, se puede concluir que no 
existieron diferencias substanciales en el ~rea que ocuparon las 
colonias de las dif~rentea variedades, al colectar sus recursos, 
ni en la manera en que lo hicieron, debido a que estos parAmetros 
est~n en función de la especie y no de sus variedades. Sin 
embargo, si exlsti6 una mayor especificidad y una talla del nicho 
~r6fico menor, al colectar el recurso polinifero que al hacerlo en 
el nectarifero, mostrando una mayor eficiencia y aprovechamiento 
por el primero. 

Por último, se propuso una serie de 
estudios subsecuentes para llegar a una 

recomend~ciones para 
conclusión definitiva 

acerca del comportamiento de colecta de recursos entre ·diferentes 
ecotipos o variedades en Ap(• ,,...ttt/•ra L. 
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I. INTRODUCCION. 
Las abejas mel~feras, mejor conocidas como abejas mieleras, 

son insectos sociales que pertenecen al orden Hymen:ptera_y a -la 

superfaml lia Apoidea; ha.n tenido interés para el hombre desde 

tiempos muy remotos por su bondad como buenas productoras de miel, 

cera. polen y jalea real, entre otros productos. 

El hombre aprendió a domesticarlas y darles un mejor trato 

para que asimismo, ellas produjeras m~s y mejores productos. Asi, 

en el terreno de la investi~aclón h~n eido las mejor estudiadas 

dentro de todo el grupo de los apoideos, principalmente desde doa 

puntos de vista. Uno de ellos aborda la biologia de estos 

organismos, como es su origen, evolución, n1dif1cac10n, 

comportamiento social, comunicación, etc.; por investigadores 

como Lindauer (1967.), von Frisch (1967). Michener 09?4, 1979) 1 

solo por mencionar a algunos de ellos. El otro, trata del cultivo 

de estas abejas, asi como los implementos y técnicas apicolae; 

esto es: requerimientos, patoloeia, cria de reinas, etc., con 

autores como oadant e hljoa (1975), Laidlow (1962), ~orse (1974), 

Root (1974), entre otros. Sin duda alguna, los estudios del primer 

enfoque han servido en innumerables ocaslonco y::r~ arioy.e;r y 

proseguir estudios en la apicultura practica. 

Ahora bi•n, dentro del aspecto del cultivo o Apicultura, se 

ha destacado la importancia melifera y polin1fera con trabajos y 

recopilacionaes realizados por Crane (1974, 1975, !984a, 1984b), a 

nivel de listados floristicos de importancia ap1cola y directorios 

de pollnizac16n; basados en observaciones de campo. 
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II. GENERALIDADES. 

:l:l:.1. ABE.JAS. 

El orieen de las abejas como superfamilia (Apoidea) es 

incierto, ya que las abejas no tienen un régistro fósil adecuado, 

además, todas las especies fósiles encontradas están extintas hoy 

en dia (Dietz, 1986}. Sin embar~o. 6stas 3e pudieron haber 

oriclnado de un ancestro común, parecido a una avispa esfecolde 

hace m~s de 70 millones de anos (Arnold, 1979). En ámbar báltico 

se encontraron fósiles de abejas meliferas con un !echamiento para 

el Eoceno eso m.a.) (Dietz, 198GJ. L& re:16n probable de su 

Origen pudo haber estado en las partes áridas del oeste de 

Gondwana (Afrlca-S.America) (Michener, 1979). 

Cada colonia de abejas meliferas (Apt• rNJttt/•ra) consiste 

de una sola hembra fértil, la cual es la madre de toda la colonia 

hembras esti6rilea conocidas como "obreras" y en ciertas ocasiones 

alsunos cientos de machos conocidos como "zi.nganos". 

NIDIFICACION. El nido de ApL• tM>LLL/~ra consta de una serie de 

panales instalados en una cavidad de aproximadamente 35 litros de 

capacidad. Los panal$s centrales se ocupan de albergar ~ la cria¡ 

si observaramos un corte del nido (Fis. 1), la crla estarla 

conformando una elipse (en volumen); los panales de los extremos 

soportan los recursos almacenados Cmiel y/o polen) y tomando en 
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cuenta un solo panal. al centro de él estará la cr1a y en los 

extremos y en la parte superior estar~n los recursos, generalmente 

miel en la parte superior y polen en los extremos (Seeley., 1985). 

'~ 
-e,,;.,.~ 
:~::A.~. 

FI~tm.A 1. ArqUit.ectura de un nido silvestre de Apis malli/9ra. 
(Tomado de Seeley, 1985) 

DETERMINISMO DE CASTAS. El determimis~o de castas en las abejas 

me U Ceras es tr6f ico ¡ dependiendo de la calidad del al,imento que 

se les proporciona a las larvas, éstas darán oriaen a obreras o 

reinas. En el primer caso, las larvas son alimentadas los tres 

primeros d1as con jalea real y d~l cuarto d1a en adelante con una 

mezcla de polen y miel; en el secundo caso <rei·naa) todc:f su 

desarrollo larval son alimentadas exclusivamente con jalea· real 

(Michener, 1974). 

El determiniemo de castas se puede detallar de la siguiente 

manera: Las larvas de obreras son alimentadas en los tres primeros 

d1as con una "jalea de obrera", compuesta por dos fases, una 

!impida y otra opaca, las cuales se encuentran en proporciones de 

3:1 o bién de 4:1. Pasados los tres d1as las larvas no reciben mA.s 

la fase opaca sino solamente la !impida, acampanada de polen. Las 

larvas de reina por el contrario, son alimentadas los tres 

primeros d1as con las mismas fases de la jalea real, pero 
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dominando la fase opaca, después empieza a dominar la fase 

11mpida. Parece ser que la fase opaca es producto de las 

glandulas mandibulares, mientras que el compuesto límpido· es una 

mezcla de secreciones de las glandulas hipofarlngeas y de miel 

regurgitada del buche. (Oarchen & Delage-oarchen, 1963). 

OIVISI6N DEL TRABAJO. Las obreras realizan diferentes tipos de 

actividades a lo lareo de su vida; esto es, desde que nacen hasta 

que mueren y estAn íntimamente relacionadas de acuerdo al 

desarrollo de su sistema glandular (Michener, 1974). Al nacer. 

todas l~s glándulas de las obreras estan inactivas. La primera 

labor que comienzan a realizar es de limpieza. Aproximadamente de! 

terc~r al quinto dia, unas glandulas empiezan desarrol larseen 

las obreras de 16 a 18 dtas, se trata de las hipofaring~as, que al 

lado de las mandibulares producen la llamada "jalea real": es 

entonces cuando su trabajo cambia al de "nodrizas", el cual 

conaiete en alimentar a la cria jov•n (menos de tres dias) de la 

casta obrera a la vez que producen otro tipo de jalea real para 

alimentar a la reina. 

Conforme pae:a el tiecipo y las elilndulas hopoíaringeas v.an 

perdiendo su función, las obreras se dedican .a alimentar, pero 

ahora a la cria madura; ee: decir a las larvas mas grandes con una 

mezcla de polen Y miel ("pan de abejas"). 

Otras glándulas importantes en la división del trabajo de la 

casta obrera son las productoras de cera, producto con el cual 

hacen celdas que que conformarán panales y opérculan a la cria 

madura o bi6n a la miel. M~s tarde las obreras sufren la atrofia 

de estas gl~ndulas y ea cuando la glandula del veneno funciona a 
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toda su capacidad, ya que hasta este momento estA reducida. Su 

trabajo es pues, la de "guardianas". Al mismo tiempo empiezan a 

realizar vuelos de reconocimiento para ubicar su colonia en el 

medio que les rodea. 

El óltimo trabajo de una abeja obrera es el de pecoreadora, 

ya sea de polen, néctar, resinas o agua, marcando la madurez y 

vejez de los individuos. La gran mayor1a de las veces, las abejas 

mueren fuer~ de la colonia. 

La división del trabajo no es r1gida sino por el contrario, 

se puede adecuar de acuerdo a las necesidades que tenga la colonia 

y es cuando hasta algunas ClAndulas que ya ~abian cumplido su 

función pueden re::enerarse y nuevamente producir lo necesario. 

MULTIPLICACION DE LA COLONIA. La multiplicación de la colonia, 

tambt•n llamado enjAmbrazón es el medio por el cual una colonia se 

reproduce y ocupa otras áreas (Seeley, 1985). Hay una cierta 

6poca, gBneralmente despu•s de un peri_odo de floración, cuando la 

colonia se dispone a enjambrar; esto es debido a que la abundancia 

de recursos, le permite aumentar su población, tanto como para 

dividirse y fundar otra colonia. La densidad es tan alta entonces, 

que la feromona real no lleca a todas las obreras y empiezan a 

alimentar a cria destinada a ser reinas. Al t•rmino de este 

periodo quedarA una sola reina vir~en de las a 6 10 que cr!en y 

•sta ser~ la que se quedara como reina d~ la colonia, mientras que 

la reina vieja saldrA acompanada de aproximadamente la mitad de la 

población y se alejarA lo que mas pueda junto con su enjambre 

para fundar otra nueva colonia. 

7 



DEFENSA. La defensa de las abejas meliferas~conslste de una serle 

de m60todos, elaborados para repeler, no solamente a sus 

depredadores 6 robadores de sus productos 1 sino tamb~6n para 

defenderse de microorganismos y hongos que lea ocasionan 

enfermedades. La utilización del aguijón, es el mecanismo mejor 

conocido por la mayor1a de personas, quienes alguna vez, han 

padecido de •ste. El acuijón esta formado por un par de placas 

cuadradas, otro de placas oblongas, músculos asociados a 6ste, una 

glándula del veneno (~clda), otra glándula alcalina, llamada de 

Dufour, un saco del veneno1 un par de lancetas y un estilete 

conforman el aparto picador (Fig.2). 

FIGURA 2. Esquema del aeuljOn de Apis maotttf•ra, principal medio 
de defensa. (Tomado de seeley, 1985) 

Existen, odcc~c. otro~ mecanismos que mu~stran la 

sociabilidad de estos insectos. Estos incluyen el patrullaje y el 

rescuardo de la entrada de la colonia, aa1 como del interior de la 

misma. Los ataques masivos 1 como se describió anteriorm•nte, son 

también un resultado de su alta sociabilidad CMICHENER, 1974). 
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Pero las abejas meliferas no solamente tienen que defenderse de 

enemicos y depredadores utilizando su aguijón y de manera social, 

sino que tienen también enfermedade~ de las cuales deben cuidarse. 

En este caso se defiendan de microorganismos, en donde su aguijón 

resulta infuncional. Tal es el caso de la Nosemiasis, causada por 

un protozoario CNos•ma apis, Zander), el cual forma esporas que 

pueden per~anecer en la abeja o fuera de ella cuando las 

condiciones no son adecuadas para su desarrollo. Como estps 

proto=oarlos se alojan en las celulas epiteliales del estomago de 

la abeja, causan ~raves d&Nos de nutrición. Experimentos que se 

han realizado, demostraron que el proventriculo, ayuda a la 

eliminación de las bacterias, aun cuando esten en la etapa de 

espora, claro que esta eliminación es mAs reducida (Cornejo y 

Rossi, 1975). 

Los propóleos son resinas que las abejas colectan de yemas o 

heridas de loa arboles y que transforman mediante la adición de 

secreciones, en un poderoso antibactericida. La colonia los 

utiliza para rellenar grietas del nido o para embaleamar 

intruso ~rande que pueden matar dentro de la colonia y que por su 

tal la no pueden .oacar lo. Tambien en experimentos se ha demostra.do 

su poder antibiótico, especialmente contra E•cru.richla coLt 

). 

La misma miel, producto principal de las abejas, tiene un 

alto poder bactericida, debido a la alta presión osmótica que 

posee y a la alta concentración de azucares, aa1 como a la 

prescencla da peróxido de hidrogeno y ~cido glucónico, producto de 

la transformación del n~ctar en miel (Crane, 1975). Seeley (1985) 

hace una excelente deecrlpclón de los diferentes mecanismos de 
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defensa en las abejas. 

COMUNICACI6N. La comunicación de Apls mell.f./9ra es muy elaborada, 

al grado de que Karl von Frish le llamó "Lenguaje de las Abejas". 

Los individuos de la colonia dan la información con que cuen~an, 

para participar a sus compa"eras de la localización de los 

recursos o de un posible sitio para nidlf icar . Esto lo hacen con 

las llamadas dan.zas. Existen dos tipos principales de ellas. 

La dan.za circular, en la cual, las abejas dan a entender A 

sus compa"eras que el recurso que anuncian se encuentra a unos 

metros de la colonia (Generalmente 25 y no mas de 100 m. l y 

consiste solamente en hacer circules dentro de la colonia, seguida 

~e otras abejas que la tocan con sus antenas para recibir la 

información. (Fig. 3) (Michener, 1974). 

La otra es la danza d• coleteo o de ocho, puesto que parecen 

describir un número ocho al danzar y en la parte intermedia de los 

dos semic1rculos que describe la trayectoria de la danza, las 

abej8s h;,cen un rnovlmlent:o d~ su abdorn-en rnener~ de =olet~o. 

(Fic. 3). Esta danza es muy completa puesto que anuncia la 

dis.tancia, la dirección y la cal id ad del recurso que se anuncia. 

Las abejas lo hacen puesto que tienen la capacidad de transport.ar 

la vertical que forman los rayos solares con respecto a su colonia 

II.3. RECURSOS PARA LA COLONIA. 

Una colonia de abejas necesita para su Optimo desarrollo los 

recursos necesarios para la alimentación de todos los individuos, 

as1 como para la elaboración de estructuras en sus nidos. Estos 

pueden mencionarse de la manera siguiente: 
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FIGURA 3. Danzas de comuntcación en Apts mi1ttt/•ra, A. danza 
circular (indica distancia) y B. danza de eoleteo <indica 
distancia, dirección y abundancia del recurso). (Tomado de Seeley, 
1905) 
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NECTAR. El néctar es una solución acuosa, rica en azúcares, 

vitaminas y minerales, producido en los nectarios que son partes 

especializadas de las plantas; éstos pueden ser florales o 

extraflorales, pudiendose encontrar en los pétalos, s4palos y 

bases de los estambres y estigmas. El néctar es un recurso 

indispensable para la colonia por ser la materia prima para la 

elaboración de la miel y 4sta a su vez, representa la fuente de 

carbohidrato&, principalmente en los adultos de la colonia, a los 

cuales les proporciona la energ1a necesaria para la realización de 

todas las actividades de la colonia. El néctar sufre por una parte 

un cambio f1sico, pues la cantidad de humedad se debe reducir al 

mAximo y por otra parte sufre también un cambio quimico, pues 

existe deedoblamlento de la principal azocar que es la sacarosa 

(disac~rido> hacia elucosa y fructuosa <monosac.U-idos), los cuales 

son f~ciles de asimtlar y aportan energia inmediata a los insectos 

(Crane, 1975). 

fil!:filL.. 

El polen ea el elemento masculino de la flor, •u tamano 

varia, dependiendo de la especie de planta de que se trate, desde 

10µ a 200µ 1 aunque en ceneral, éste oscila alrededor de 25µ. 

El color predominante del polen es el ~marillo o anaranjado, 

aunque se encuentran otrns tonalid9des, que van desde el blanco 

hasta el morado y necro <Howes, 1979). En alaunos paises el color 

del polen puede revelar el oriaen floral, pero en México, existen 

trabajos (Cuadriello, et. al., 1986; A'yala-Nieto, i9SG), que 

demuestran que el color de las carcas polinica!r no es 

caracter1st1ca de las especies que le dieron origenes, puesto que 
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en una carca amarilla o anaranjada, pueden registrarse hasta tres 

o mAs tipos de polen. 

El polen contiene muchos de los nutrientes escenciales para 

la producción de Jalea Real (alimento de las reinas y de las 

larvas jovenes de obreras)¡ sin este componente biolOgico, las 

obreras no pueden producir satisfactoriamente, el veneno, y la 

Jalea Real; tampoco forman cuerpos grasos para sobrevivir al 

invierno y alimentar satisfacto~iamente a las larvas maduras; en 

re&umén, el polen es vital en el crecimiento y desarrolle normal 

de las abejas (Stanley & Linskens, 1974). 

Se ha calculado para las abejas meliferas que 10 cargas de 

polen son necesarias para producir una abeja obrera (Howes, 1979). 

Las abejas colectan el polen de las anteras de las flores, o 

blén, los granos de polen pueden adherirse a su cuerpo y 

posteriormente ser recoeidos y almacenados en las corbiculas de 

las abeJas para transportarse a la colonia (Figs. ·4 y 5). Una 

abeja puede transportar 1.5 veces el peso de su cuerpo en polen. 

Las abejas muestran diferentes métodos de colecta del pol~n. 

de acuerdo a los diferentes tipos de plantas. Cuando las flores 

est~n abiertas, utilizan sus mandibulas para romper las anteras y 

extraen el polen con las patas delanteras, mientras corren entre 

lae flores, al tiempo que guardan el polen en sus corbiculas. Por 

ejemplo Tara.xacum., Pyru•, Papa.ver, Roga, Fa6ophyrum., Halus, Ulmus, 

Sambucwr, exiben este tipo de floreE. Cuando las flores son 

tubulares como en 89rberis, Syrind'a, Lonicera, Hed.icad'o, Olea, 

Catalpa, la abeja "aterriza" en la corola e inEerta su probóscis 
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FIGURA S. Abeja haciéndo la carga de polen durante el vuelo; 
derecha: vista de frente e izquierda: vista de atr~s. (¡ornado de 
Stanley y Lynkens, 1974). 
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dentrc. del tubo, buscando néctar.~ La colecta de polen es 

incidental a la colecta de néctar y la cantidad de polen obtenida 

de esta manera es poca, se adhiere a las partes bucales o bién a 

lae patas. En flores cerradas, del tipo de TrL/ol Lwn., Robinia, 

Acac:La., la abeja aterriza en el ala de la flor y separa los 

pétalos con sus patas delanteras, recogiendo el polen de manera 

usual. En las flores espigadas como en SalLx, Populus, Zea mays, 

Julflan.s, Chutrcus, la abeja aterriza en la parte inferior de la 

espiga, corre hacia arriba una corta distancia y vuela para 

guardar el polen colectado; retorna nuevamente y el proceso se 

repite varias veces; aunque en ocasiones, la abeja no se para en 

la inflorescencia, sino que todo el evento es realizado en al aire 

(Stanley & Linnkens, 1974}. 

Existe un método particular de colecta de .Polen, muy 

relacionado con un método de polinización llamado polinización 

"buzzing", que est~ en relación a las plantas que muestran anteras 

tubulareE, cuya dehiscencia es poricida. Aqu1, las abejas pueden o 

no, =~rder ~l porn, plegan su cuerpo hacia la antera y vibran los 

mucculos alares, vibraciones que se transmiten hacia el abdomen y 

posteriormente a las anteras, lo cual hace que el polen suba y 

Dalga por el poro, mientr~s que la abeja lo colecta con las patas 

delanteras y lo almacena en forma usual (Buchmann, 1983) . 

~ Este recurso, no es menos imprtante que los anteriores, 

sobre todo si se observa el uso dentro de la colonia. Lo 

transportan en el buche de la miel, al igual que el néctar y tiene 

dos fun~iones primordiales: (i) Regulación térmica; en los dlas 

calurosos para mantener una temperatura adecuada en el nido, para 
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el óptimo desarrollo de la cria (Seeley. 1985). Es entonces cuando 

las abejas transportan el liquido. exponiéndolo en pequenas 

gotitas, mientras que otras abejas crean corrientes de aire para 

evaporar el agua y que éata vaya a todos los rincones del nido. 

(11) Efecto disolvente; en el caso de que las abejas tengan que 

mezclar la miel con el polen para hacer el "pan de abejas", o bién 

cu~ndo el pecoreo de l~c obrcr~= ~e centre ~obre ~reducto~ 

sólidos. 

Este recurso lo colectan principalmente de las 

coniferas, aunque hay otros ~boles que también producen resinas. 

Las abejas producen secreciones propias que adicionan a estas 

resinas, conviertiendolos en los llamados propóleos. los cuales 

tienen efectos bactericidas. Se han realizado experimentos, 

principalmente sobre Eschsrichla coll 

efectos antes mencionados. 

), observando los 

II.4. CARACTER!~l"ICAS BIOLOGICAS DISTINTIVAS ENTRE 

EUROPEAS Y AFIUCANJ:ZADAS. 

ABEJAS 

Las abejas europeas son originarias de zonas templadas, con 

estaciones cllm~ticas bien definidas a lo largo del aNo; por lo 

que las abejas han desarrollado la caracter!stica de almacenaje de 

miel para sobrevivir en las épocas en que no hay floración. A 

través del tiempo, el hombre ha estimulado y aprovechado esta 

condic16n natural brindando protección y cuidado a las abejas y 

cosechando los excedentes de miel que ella's producen. 

Las abejas africanas por el contrario, se han desarrollado 

en climas tropicales con largos periodos de sequ!a, además de 
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impredecibles. Han tenido, a través del tiempo, numerosas 

presiones de selección por animales depredadores y por el hombre 

mismo, quién ha robado sus recursos y destruido sus colonias, sin 

desarrollar una apicultura como tal. Dedido a ello, las abejas 

han desarrollado mecanismos defensivos, asi como una tendencia a 

abandonar los nidos cuando algún animal o el hombre mismo, las 

perturba además de un reducido almacenaje de recursos CMichener, 

1975). 

DEFENSA. La defensa de una colonia es una secuencia complicada de 

acciones realizadas por muchas abejas, las cuales pueden o no 

incluir, la picadura. Adem~ la unidaQ de medida en el 

comportamiento eat~ en relación a una sola abeja y esto ha 

revelado que existen cuatro etapas secuenciales en una obrera y 

4stas son: alerta, activamiento, invitación y culmlnac16n CCollins 

et at, 1980). 

Es cierto que generalmente, uno esocia a las abejas 

meliferas con su aguijón para defenderse de otros or.ganismos y es 

en éste aspecto en el cual muchos de los trabajos se pan 

encaminado para determinar cual de las dos abejas (europea o 

africanizada} es más defensiva. Rinderer (1993), menciona que las 

abejas africanizadas son diez veces m~ defensivas que las abejas 

europeas y que esta actividad de defensa est~ determinada por 

genes dominantes. Lo que resulta cierto es que través del 

tiempo evolu~ivo, las fuerzas selectivas pueden favorecer a las 

abejas que conzervan sus recursos colectados y sobreviven largos 

periodos (Rinderer, 1988). 

ABANDONO. El abandono del lugar en donde se habla establecido la 
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colonia, es sin duda, un mecanismo de defensa. Las abejas europeas 

raramente abandonan el nido ya estableciod, en contraste a las 

abejas africanizadas que tienden a abandono en un alto grado. El 

abandono puede ser de dos maneras: Ci) cuando un enjambre se 

establece en un lugar y por una perturbación, decide abandonarlo 

peco tiempo después de ocuparlo y (ii) cuando no existe 

dispa~ibilidad de recursos: ya que el las condiciones en que se 

desarrollaron las abejas africanizadas les ha "ense~ado" que es 

mejor abandonar el lugar para buscar otro bueno en floraci6n y de 

esta manera poder sobrevivir, que quedarse ah1, sin tener la 

certeza de que las condiciones favorables regresarán {Rinderer, 

1988). 

FERTILIDAD. Las abejas africanizadas producen m~ enjambres que 

las abejas europeas, ya que casi la totalidad de sus recursos 

(principalmente polen}, los destinan a la reproducción. Con ello, 

la reina tiene una postura m4.B altay por lo tanto la descendencia 

es m~s numerosa. Esto se traduce en un poco almacenamiento de 

miel y polen. aún cuando la colecta de estos recursos-es intensiva 

~ por otra parte, en una producción exagerada de enjambres 

CSeeley, 1985) <Ver cuadro A. 

A. E. 

A. A. 

Número de enj. producidos 
anualmente 

Generalmente uno. raras veces 
dos o mas. 
M~ de dos, a veces hasta ocho 

Tipo de enjambres 

de reproducción 

de reproducción 
y de abandono 

Cuadro A. Número y tipo de enjambres producidos por ias abejas 
africanizadas y las abejas europea's. 
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II.S. PALINOLOGIA. 

La Palinolog1a es una disciplina que estudia los granos de 

polen y esporas, además de otros palinomorfos, como serian algas, 

dinofla~elados, etc. La aplicaci6n e importancia de la Palinolog!a 

se basa en que los granos de polen poseen una capa exterior 

llamada Exina, que le da una identidad única, propia de la planta 

que le dió origen y distinguibles a nivel de familia, género y 

especie. 

La Palinologla presenta una gran variedad de aplicaciones. 

Entre ellas se encuentra el estudio del polen fósil, el cual es 

Otil en el diagnóstico de !echamientos de algunos estratos 

geológicos. asi como de la reconstrucción de paleoambientes. El 

estudio del polen reciente ayuda en la Taxonomia de plantas, en 

problemas de alergias. en estudios de polinización entr.e otros y 

en la identificación de recursos que visitan y/o explotan las 

abejas. 

HELISOPALINOLOG1A. 

La Hel1sopalinolog1a es una rama de la Pálinologia y Be 

avoca al estudio de los granos de polen contenidos: ( i) en la mi.el 

que elaboran las abejas productoras de miel . (Apta m..lli/•ra y 

Melipónidos), <iiJ en el polen que colectan las mismas, adem~s del 

que colectan las abejas solitarias y (iil) en el alimento larval 

de todo"J.c ellas. 

Los estudios melisopalinológicos pueden apoyarse en la 

utilización o no, d la acet6lisis, ésta es una t•cntca que 

destruye el protoplasma de la célula y que permite ver con 
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claridad las estructuras de la pared del grano para llegar a su 

determinación; sin embargo no siempre esta se puede u~ilizar, 

sobre todos cuando nos interesa saber el control de calidad de las 

mieles 

HORFOLOG1A DEL PDLEN. 

Rl polen posee una identidad propia, contenida en la Exlna. 

que es la pared m•s externa del grano de polen. muy reistente a 

~cidos. altas temperaturas y presiones y en ella se encuentran 

todas las caracterlsticas estructurales. necesarias para la 

deterainaci6n. 

Las principales caracterlsticas que se toman en cuenta en 

la descripción de los granos de polen son: 

POLARIDAD Y SIHETRIA. Es el arreglo en el espaci~ de los 

principales ejes que pasan por el grane y que estar. da~cs de 
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acuerdo al acomodo que los granos tuvieron originalmente en la 

tetrada madre (Fig. 7). 

a 
FIGURA 7.Principales ejes de simetria en los granos de polen de 
acuerdo al arreglo original en la tetrada madre. E P = ej~ polar; 
E E= eje ecuatorial: a a tetrada; b ~mónada en vista meridional 
e = mónada en vista polar. (Tomado de Martinez, ~t al., 1980) 

ESTRUCTURA DE LA EXINA. Es la disposici~n de las diferentes capas 

que componen a la pared del grano. De manera general se llama 

esporodermo, pero ésta contiene una capa delicada llamada intina. 

la cual se destruye con la Acetólisis, o con el paso del tiempc. La 

otra capa posee dos subcapas principales. estas son la Nexin~. la 

cual no exibe ningún caracter estructural y la otra: la Sexina que 

contiene los elementos estructurales como serian las columnelas. el 

techo y los elementos supratectales.(Fig. Sl 
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ESCULTURA DE LA EXINA. se refiere a los caracteres esculturales que 

se encuentran por encima del Tectum y a veces también por debajo y 

que dan como resultado la ornamentación de la superficie del grano. 

Esta ornamentación puede ser reticulada, clavada, estriada, 

foveolada o bión ser psilada y presentar solamente un patrón, dado 

por el arreglo de las columnelas y que estAn bajo el tectum (Fic. 

9). 

~ EX 
p 

IN 

FIGURA 8. Estructura de la Exlna del grano de polen. ESP 
esporodermo; EX s exina; SEX sextna; NEX nexina; sup 
supratectum t•c a tectum; col = columelas; pis a piso. (Tomado de 

Martinez, Bt al 1980) 

FIGURA 9. Escultura de la exina del grano de polen. Elementos 
esculturales: b = bAculas; g = gemas; v m verrugas; e ~ clavas; e 
• espinas. Ornamentaciones principales: ru = rugulada; 
estriada; re'=- reticulada. (Tomado de Martinez, st al, 1980) 
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III. ANTECEDENTES. 
Las abejas europeas, introducidas al contlnen~e Americano a 

mediados del siglo KVIII (Labougle y zozaya, 1900), se adaptaron 

al clima templado de manera natural, pero en climas tropicales no 

prosperaron como colonias silvestres sino era en la Apicul~ura, y 

aon en ésta, habla poca producción de miel (principalmente en 

Br~sil) (Michener, 1975). Fué asl como el Dr. Warwlck Kerr em 1956 

importó a Brasil, reinas africanas (Apis m.etti/era scutetlata.:>, 

para un programa de mejoramiento genético, y hacia 1957 escaparon 

enjambres con estas reinas, originando una reproducción 

diferencial de la raza, as! como su dispersión hacia todo el 

continente (Michener, 1975; Wiese, 1905), causando bajas 

considerables en le producción de miel en muchos paises Y el 

abandono de la actividad apicola en otros lP.C.A.A., 1995). 

En M6xico se detectó el primer enjambre de abejas africanas 

en septiembre de 1996 en la ,región del Soconusco, Chiapas 

(Labougle y Zozaya, 198bJ, dispersándo~~ 

territorio. En 1990, por la costa del Pacifico se encontraban ya 

en MichoacAn, Jalisco y cerca de Puerto ·vallarta, para octubre del 

mismo ano se encontraban en Nayarit. Por la costa del Golfo se 

hablan dispersado·hasta Tamaulipas y por la parte central de pais 

se habian detectado ya en Tehuacan (Puebla), Tlaxcala y cerca de 

Valle de Bravo (México) (Labougle, 1991). 

Actualmente las abejas que predominan en Sur Améri'ca, Centro 

América y gran parte del territorio mexicemo son las. llamadas 

abejas africanizadas: un h!brido entre las abejas europeas ldel 
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con'tinente) y las africanas { lntroducldas), deb.iéndose considerar 

ya como un biotipo separado, puesto que varia notablemente en 

comportamiento con respecto a las abejas nativas de Afrlca 

{Ruttner, 1986), pero que siguen conservando las caracter1sticas 

de las africanas puras <Arcipestre, 1991). 

Las abejas meliferas (Apts metl.i./era L.), se han 

desarrollado en diversos ambientes cllmAtlcos y geográficos, lo 

que ha dado origen a las llamadas razas geográficas: conocidas 

también como subespecies: enjambres genéticos hibrldos y biotipos 

(RUTTNER, 1988; FLETCHER, 1988). 

Tales biotipos, como los definió Turesson en 1922, son 

yariedades genéticas de una &ola especie, adaptados a un conjunto 

especifico de condiciones ambientales (Krebs, 1975). 

Las abejas europeas (Api.s m.L U.Jera LitrUSti.ca, Api.s 

mallt/ora caucasi.ca, etc.) se desarrollaron en Europa: un ambiente 

de clima templado y condiciones ambientales predecibles, con un 

periodo anual de lluvias y por lo tanto, de crecimiento de pl~ntas 

y de floración. Por ello, estas abejas colectan sus recursos y los 

almacenan para la época desfavorable en la que no hay flujo de 

néctar y polen (Rinderer, 1968). 

Las abejas africanas (Apis msl.l.if•ra $Ct.1tsl.l.aia y otras} por 

el contrario, evolucionaron en una región semi4rida, con clima 

tropical y subtropical: un ambiente impredecible en el cual. no 

hay una estación definida de lluvias y, cuando éstas suceden, su 

duración es variable, dando como resultado que los recursos 

florales no sean estacionales ni seguros (Rinderer, 1966). 
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El pecoreo de las variedades de abejas (europeas y 

africanizadas) tiene caracteristlcas propias a cada una de ellas 

(P.C.A.A., 1985). Las abejas europeas son m~s selec~lvas en sus 

recursos de néctar, explotándo intensamente plantas que les 

ofrecen una calidad alta de néctar cuando la floración es óptima 

pero cuando •sta es pobre, visitan plantas con porcentajes bajos 

de azucarcc (Rindcrer, 1988). Las abejas africanizadas son menos 

selectivas que las abejas europeas, visitan plantas que les 

ofrecen néctar con alto o con bajo contenido de azúcares en un 

flujo de néctar (P.C.A.A., 1985), lo que hace que la dispersi6n de 

abejas pecoreadoras africanizadas sea mayor en una zona por estar 

"buscando" nuevos recursos y por que esta busqueda es a nivel de 

pecoreadoras individuales y no a nivel de grupo de pecoreadoras 

como en las abejas europeas {Rinderer, 1988). 

A pesar de que las abejas africanizadas transportan cargos 

de néctar más pequenas que abejas europeas (P.C.A.A., 1985), las 

primeras poseen ventajas aparentes sobre las abejas europeas; lo 

que ha hecho suponer que compel:il:ivarnente sean supi;:rlort:::s. Algunas 

de estas ventajas se basan en que las abejas africanizadas salen 

a pecorear más temprano que las europeas, además de que pueden 

permanecer en esa actividad hasta más tarde si aún existe luz 

crepuscular. Los viajes de pecoreo de las abejas africanizadas 

duran poco tiempo, comparadas con las europeas. 

La colecta de polen contrasta en abejas europeas y abejas 

africanizadas, ya que las últimas colectan más este recurso por 

que las pecoreadoras Invierten ~ran parte de su tiempo en él 

(P.C.A.A .• 1985; Rindere~. 1988). 
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se ha observado que en un ambiente tropical, las abejas 

africanizadas muestran una superioridad marcada en producción de 

miel por aplcul~ores sudamérlcanos {Seeley, 1985). Por.tugal-Araájo 

en 1971 (Citado por Michener, 1975), repo1·tó promedios de 

producción de miel de e,e, 19,2 y 35,S Kgrs. por colonia en diez 

colonias de cada raza de Apis m.ellifera m.ellifera, Apis melli/9ra 

li~ttca y Apis mallifera scutellata respectivamente, en flujos 

de néctar en Brasil. Cosenza {1972) comparó la producc16n de seis 

colonias caucAsicas, 22 africanizadas y 22 hibridas: africanizadas 

por caucAsicae; las primeras no produjeron nada .Y las 

africanizadas e híbrida& lo hicieron de la misma manera. 

Wiese (1965} menciona que las abejas ~aucAsicas no son 

buenas productoras de miel, pero que cruzadas con las abejas 

africanas o italianas se vuelven excelentes productor.as en las 

primeras cruzas. 

Zozaya {1991) menciona que en Argentina, las abejas 

africanizadas tienen una producción diferencial de miel a lo largo 

del a~o: al salir del invierno y pecorear en la primera f loraei6n, 

almacenan menos miel que las abejas europeas; en la floración de 

verano, las producciones de ambas razas son similares y solo en la 

floración de otono, las abejas africanizadas superan con el doble 

de producción de miel a las europeas. 

Alzate et al. (1989), evaluaron en Colombia, la producción 

de miel en el primer flujo del a~o en abejas africanizadas a 

hibridas: africanizadas-europeas, resultando más productivas las 

aCricanizadas en un clima c~lido-seco, mientras que para el clima 

templado-hUmedo resultaron mAs productivas las hlbridas. 

cuadriello, et al. (1991), realizaron un estudio para 
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evaluar la producción de miel en varios tipos de abejas, mismas 

colonias de las que posteriormente se tomaron las muestras de miel 

para el presente estudio. Ellos observaron que la colonia más 

productiva fue una africanizada <con 49.5 Kgrs.) y la menos 

productiva fUé también una africanizada (sin producción). Los 

promedios por colonia que reportan son de 13.7 Kgrs. para las 

colonias italianaB, 28.3 Kgrs. para las colonias africanizadas, 

29.0 Kgrs. para las h!bridas: italianas-africanizadas y 17.S Kgrs. 

para las h1bridas: caucAsicas-africanizadas. 

Seeley (1985} hace mención de que las abejas africanas y las 

abejas europeas son pecoreadoras ef ictentes en sus ambientes 

respectivos y por lo tanto, existe una divergencia de t6enicas de 

pecoreo entre estas abejas de climas tropicales y de climas 

templados, presumiblemente a través de la adaptación a diferentes 

condiciones de pecoreo. 

''El por que la~ abejas africanizadas sobresalen corao 

pecoreadoras en un ambiente tropical. es un misterio" ( Seeley, 

1965). Smith en 1953 y en 1956 y Fletcher en 1978. (citados. por 

seeley, 1985), han sugerido que muchas plantas tropicales secretan 

n6ctar principalmente en horas "frias" del atardecer y de la noche 

y que las abejas africanizadas pueden ex~lotar mejor esos 

recursos. debido a que ellos pueden volar relativamente a bajas 

temperaturas y con bajos niveles de intensidad luminosa, 

comparadas con las abejas europeas. 
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ANTE LO EXPUESTO .•. 

SI: 

Las abejas afrlzanizadas y sus hibridos pueden en ocasiones, 

almacenar, m~s miel que l~s abejas europeas. 

Las abejas peeoreadoras africanizadas se dispersan m~a Gn una zona 

por ser menos selectivas que las abejas europ•am. 

Les abejas africanizadas pueden explotar mejor una flora tropical 

en comparacton con las europeas. 

LOS dos ti~os de abejas poseen en realidad una diversencia en sus 

estratealas de pecoreo de acuerdo a los ambientes en que se 

han desarrollado 

_ENTONCES. 

Tomando en cuenta una zona tropical ... 

Por una parte: la flora visitada por abejas europeas y abejas 

africanizadas e hibrldos serA diferente 

Y por o~ra: estas diferencias se manifestar~ tambi•n .en el tama~o 

de su nicho trófico (H') y en la Uniformidad de su pecoreo (J 1
) 1 

ado=~c de ~ue el ~obr~l~p~~lento de sus racursos no serA muy 

bajo. 
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IV. 08.JETIVOS. 

GENERAL. Contribuir al conocimiento del comportamiento pecoreador 

entre abejas europeas y africanizadas. 

PARTICULARES. l. Determinar los recursos nectariferos y 

poliniferos de las abejas africanizadas. europeas e 

h!bridas. 

2. Determinar si existen diferencia en el pecoreo de 

cada ecotipo de abajas, de tal manera que se pueda 

hablar de una divercencia en el mismo de acuerdo al 

medio ambiente en el que se adaptaron. 

3. Contribuir a la elaboración de un catalogo 

palinol6gico para apicultores en cenera!. 

29 



V. ZONAS DE ESTUDIO. 

V.1. LOCALIZACION GEOGRM"ICA. 

El estudio para la flora nectarifera se realizó en un 

apiario localizado en el Municipio de Huehuet~n. Chis, cerca del 

poblado de Nueva Granada y localizado a 20 Km.. al oeste de la 

Ciudad de Tapachula. Para el estudio de la flora poillnifera, se 

visitó un apiario que se localiza en el Rancho de Santa Teresita, 

a 6 Km. al oeste de la Ciudad de Tapachula, Chis. Tapachula se 

encuentra a 160 m snm en coordenadas de 14•55• de latitud norte y 

92•1s• de longitud oeste (Figuro 10). 

V. 2. DATOS CLIMATOLOGICOS. 

Tapachula posee un clima Am (W") ig, que sicnifica que es 

c~lido ht:naedo con un porcentaje de precipitación invernal respecto 

a la total anual de S y 10.2X; prescencia de canicula y oscilación 

anual de tempetaturas medias mensuales 1sotermal; marcha naula de 

temperatura tipo Oanges (Garc1a, 1981). LA pr~cipitac!en mcdi~ 

anual es de 2488.9 mm y su temperatura promedio mensual es de 

20.gºc. 

V.3. VEGETACION. 

Tapachula se ~ncuentra dentro del tipo de vecetación 

primeria que Rzedol.lski (1979) denominó Bosque Tropical 

Perennifolio. La comunidad es compleja; predominan ~rboles siempre 

verdes, aunque por lo común no todoe los componEintes son 

estrictamente perennifollos. Originalmente es este . tipo de 

vegetación, las especies dominantes en el estrato arbóreo superior 
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FIGURA 10 MAPA DE LDCALIZACION DE LAS ZONAS DE ESTUDIO. 
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son las trepadoras le"osas pertenecientes a diversas familias de 

fanerócamas. Entre la& epifitas. destacan las Bromeliaceae y 

Orchidaceae. 

Los ~rboles m~ abundantes en esta comunidad son: ULmus 

m.exica~..a, BrosLmun aLLC0'..9trum., Ficus spp. • St•rc~Lia m9Xicana, 

ALchorn..ea Lati/oLia, Swi•tenia macrophyLLa, monoica, 

Burs•ra •tmaruba. Además como acompa"antes se citan a CaLophyLlum 

brasili•n.sa, An.dtra tn.srms, Ceiba pentan.dra, Tabebuia rosaa, 

Guatt•ra anom.ala. 

El efecto de las actividades del hombre sobre el Bosque ha 

sido intenso y como resultado ha desparecido el bosque climax 

original y el área se ha convertido en un mosaico formado por una 

serie de comunidedee vecetales de tipo herb~ceo-arbustivo y 

arbóreo, comunmente llamado "acahual". Una de estas a.ctividades, 

aparte de la agricultura es la ganaderia y el bosuqe se convierte 

en una comunidad de zacatales en donde las Graminae que 

originalmente no son abundantes, adquieren gran importancia. Este 

caso Re pr~l'!l'!'ntei "" lAR don: zonas de estudio y se han establecido 

como especies dominantes: Cocropta obtssifotia, C. 

Sachizotobium. parahybwn., Hellioca.rpus don&Ll-•mithti, 

Pf'l tata. 

B'°"lotia. 

cambeLti, Cordia aLtiodora, C•dr&La m.9Xicana, Guazwna. tom.ntosa, 

Spondia.s m.ombLn., Acacia spp., Bixo. spp., CrotaLaria spp.' 

D••moditun. spp. ,ln6a •PP·, Pipe-r Dpp •• entre otras. 

Entre las especies de Graminae presentes en las zonas. 

detacan: Paspatvm. spp., Hullulmber6ia spp., Las Compositae est•n 

representadas por numerosas especies entre las que destacan las de 

los géneros: Helampodil.im spp. • ABeratum spp. , Ta6et&s spp. , 

Bidsns spp., Tridax spp., Tith.onia spp., ScLerocarpus app., 
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VI. METODOLOGIA 

VI. 1. DE CAMPO. 

VI.1.1. COLECTA DE MIEL EN COLONIAS DE ABEJAS EUROPEAS, 

AFRICANIZADAS, HIBRIDAS' EUROPEAS-AFRICANIZADAS CE-A) E 

HIBRIDAS, CAUCÁS!CAS-AFRICAN!ZDAS (C-A). 

Inicialmente se realizó una cr!a de reinas el apiar!o 

"Guadalupe" 1 Chis .a principios del mes de agosto de 1988 por el 

equipo de trabajo del Biol. J.I. Cuadriello; de acuerdo a los 

siguientes origenes: 

( i> obtención de reinas italianas, hermanas de Miel carlota, 

fecundadas en una zona no africanizada (Cuernavaca, Mor.) 

CU> reinas africanizadas de la zona, con cópula libre en la zona 

africanizada (Tapachula, Chis.). 

(iii) cr!a de reinas italianas de una zona enviada por Steve 

Stokely de Guanajuato, con cópula libre en la zona africanizad~ 

(Tapachula, Chis.), 

(ioJ cr1a de reina caucásicas de una reina importada por la 

S.A.R.H. de la empresa Howard Weaver e hijos CNavae.ota, Tex.), con 

cópula libre en la zona africanizada (Tapcichula, Chi's,). 

Para hacer una distinción entre las variedades de 8bejas en 

el presente estudio, llamare abejas europeas a las colonias de 

Api$ mallifera li6ustica Ccomunmente llamadas ·abejas italianas). 

Aún cuando Apis m.sLlifera caucasica es tambi•n de origen europeo, 

lae reinas de t-:::tac ce· cruznron con z~nganos africanos, reoultando 

un hlbrido africanizado, aqui llamadas Hibridas: C-A. El otro 

h!brido africanizado corresponde a la cruza de Apis tru?lli/9ra 

l isustica con Apis mal l i/Bra scut.&L Lata; denominadas abejas 

Hlbridas: E-A. 
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A las colonias, se les quitó la reina que poseian con el 

objeto de la aceptación de las reinas criadas para el estudio. 

Hacia el 15 y 17 de agosto de 1968, las reinas obtenidas y 

pintadas segun su origen con el método de marcaje de reinas, se 

introdujeron a las colonias orfanizadas .Se colocaron 10 colonias 

por cada origen. 

Las primeras generaciones de obreras, nacieron antes del 

flujo d néctar¡ sin embargo, del total de colmenas originales, 

solamente 26 fueron adecuadas para iniciar el experimento, debido 

a la aceptación de las reinas en las colonias. 

La cosecha de miel se realizó el to de abril de 1989, 

en 13 colmenas que aón conservaron las reinas oricinales. De esa 

cosecha, se tomaron muestras de SO ml. de miel para su 

procesamiento. 

Las observaciones y el registro de datos fue objeto de otro 

eatudio en producción de miel en los diversos ori~enes de las 

abejas, realizado por cuadriello 6't at. (1·991). 

VI.1.2. COLECTA DE CARGAS DE POLEN EN COLONIAS DE ABEJAS: EUROPEAS, 

AFRICANIZADAS, HIBRIDAS: EUROPEAS-AFRICANIZADAS Y DE 

TRAMPAS. 

Se tomaron muestras de polen de colmenas en el r3ncho de 

Sta. Teresita, asumiendo cuatro variedades: (1)europeas (ApLs 

(2)afr1canizadas (Apis 

inatlL/•ra sc~t•ttata) y (4}abejas de trampa, las que se suponen, 

tienen mas parecido a las Apis msttt/&ra scutettata por provenir 
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de enjambres capturados en trampas .. 

Las muestras se colectaron por medio de una trampa de 

polen superior tipo Fresnaye cada 10 dias en el periodo 

comprendido de junio a diciembre de 1988. Se les ponia un dia la 

trampa en la manana y a la manana siguiente se les retiraba. La 

muestra se secaba al sol y se pesaba. 

VI.2. DE LABORATORIO. 

Vl.2.1. PARA MIEL. 

10 ml. de miel de diluyeron en 40 ml. de agua destilada 

caliente¡ se centrifugaron s minutos a 2500 rpm. El sobrenadante 

se eliminó y se volvió a adicionar la misma cantidad de miel y de 

agua, repitiendo el proceso bajo las mismas condiciones. Se 

procesó la cantidad de 13 muestras. 

vr.2.2. PARA CARGAS DE POLEN. 

Las 160 muestras de polen obtenidas, se homogeneizaron en su 

totalidad; posteriormente se tomó una al1cuota de 3 ml. 

Al sedimento obtenido en ambas muestras (miel y polen) se le 

aplicó el tratamiento de Acetólisis, seg~n Erdtman (1969). 

Las muestras se montaron en gelatina glicerinada para 

realizar preparaciones permanentes, se sellaron con esmalte 

transparente para unas y se observaron al microscopio fotónico 

para hacer las descripciones correspondientes a cada grano de 

polen encontrado. L~s descripciones se basaron en los par~etros 

necesarios, descritos por Martinez (1970). 
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una vez descritos los granos de polen, se contaron en 

transectos un total de 1200 granos de polen por cada muestra a f 1n 

de establecer las frecuencias relativas de cada grano, 

correspondiente a cada taxa botánico. 

Se consultaron claves palinológicas ademas de la colección 

de referencia para la zona a fin de determinar taxonomicamente los 

tipos polinices descritos. 

se estimó de acuerdo a Ramalho 9t al. (1985) que un 

porcentaje superior a 10 de los tipos encontrados, indicarla una 

importancia real en la contribución al alimento nectarlíero y 

polinlfero. Sin embargo para calcular los parametros ecológicos 

considerados en este estudio, se tomó en cuenta el total de los 

taxa registrados, con excepción del sobrelapamiento de los 

recursos, en donde, solamente se tomaron en cuenta los taxn con 

frecuencia relativa superior a 10 ~-

VI. 3. ANÁLISIS DE GABINETE. 

Para cada muestra se calculó la talla del nicho trófico 

(H'), mediante el indice de diversidad de Shannon-Weaver (PIELOU, 

1977). 
n 

H - f P:. { l n p~) 

Donde PL, indica el porcentaje de las especies de plantas (i}, 

visitadas en la fecha en cuestión y ln = locaritmo natural. 

La uniformidad en el pecoreo de las abejas {J'), se calculó 

sobre las plantas que visitaron en el periodo en cuestión mediante 
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la fórmula de Ramalho ~tal {1985). 

J' = H'~:k 

donde H' = talla del nicho tr~fico y Hma;: = logaritmo natural del 

número total de especies botAn!cas en la muestra. El valor de la 

uniformidad puede ser de O.O a 1.0; esto es, de una utilizacion de 

recursos muy heterógenea hacia una mAs homogenea y de un p~coreo 

especifico hacia uno con poca o sin especificidad. 

El sobrelapamiento del área de pecoreo de los recursos por 

las colonias, fu& analizado empleando el indice de Shóener <citado 

por Ramalho, et al., 1995), el cual se basa en un porcentaje de 

si mil 1 tud: 

Ps 1 - li phi - phi 

donde phL •porcentaje de polen de las especies de plantas <n>, 
recistradas en las muestras de la colonia i para la muestra en 

cuestión; y phJ = igual para la colonia J. 

Los valores de H' y de J' de las colonias fueron comparados 

utilizando el coeficiente de correlacion de Pearson. El nivel de 

sigóificancia utilizado fué de o.os. 
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VII. RESULTADOS. 

VII. 1 • DESCRIPCIONES P ALI NOLOGI CAS. 

Las descripciones pallnológlcas que a continuación se 

presentan corresponden unicamente a los taxa importantes en la 

dieta de las abejas con una frecuencia relatiV6 superior a 10 ~. 

BORAGINACEAE. 

Cordta aLLtodora CR & P) Oken. LAm. 
ABERTURA• Tricolporado, colpus corto con bordes no muy definidos 
de 12.e a 13.0µ de largo, el colpus transversalis de e.o a 11.2µ 
por 1 • 4 a 1 • 61-1-. 
EXINA: Tectada equinada con patr6n microrreticulado. Espinas 
de 1.0µ de largo. Exina de 2.0µ de espesor. La nexina presenta 
endofisurae. Sex. 3: Nex. 1. 
MOnada; lsopolar; radiosimétrica. 
Suboblato, CP: circular; CE: eliptico. 
P • 24.8µ 122.0- 25.6)µ; E • 28.24µ (25.6-30.4)µ. 
MUESTRA• Geol. H-5634. 

COMPOSXTAE • 

. -isora:.u•~ h.:.~tonianum. Miller. L.a.m. 
ABERTURA~ Tricolporado. El colpus transversalis tiene 
constr1cc16n central y extremos agudos: visible 
supraóptico; 6ste mide 1.6µ de ancho; el colpo: 8.8µ de 
1.6µ de ancho. 

·una 
en corte 
largo por 

EXIMA: Tectada supraequinada con patrón microrreticular y 
prescencia de cavidad . Espinas: largo= 2.2µ (1.6 - 3.0)µ, encho 
= 2.4µ, distancia intereepinal = 4.5µ (3.5 - 5.6)µ. Sex1na <con 
espinas) z 3.4µ (3.2 - 4.0)µ, nexina • o.aµ de espesor y cavidad • 
o.s a 1.0µ. Sex. 3: Nox. 1 (sin espinas). 
Monada 1sopolar; radiosim•trica. 
Oblato esferoidal, CP: circular, CE: circular. 
P • 2~.4µ (21.8 - 23.0)µ, E z 23.0µ (22.S - 24.1)µ. 
MUESTRA• Geol. M-4278. 

Ambrosia sp. 
ABERTURA• Trlcolporado, las aberturas 
del colpo ea de 4.0µ por 3.2µ, 
transversalis es de 4.8µ por 1.6µ. 

Lam. 
son muy pequenas, el 
mientras que el 

tnma.no 
col pus 

EXINA: rectada, equinada. Muestra un patrón microrreticular; 
prescencia de cavidad. Espinas: largo= o.5µ, ancho= 1.6µ, 
dietancia interespinal= 2.4µ. Las e~pinas forman tres placas que 
delimitan las aberturas. sexina= l.bµ y nexina= o.aµ. de espesor y 
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cavidads o.eµ. Sex. 2: Nex. 1. 
H6nada; isopolar; radiosim•trica. 
Oblato esferoidal; CP: circular; CE: circular. Area polar media. 
P • 19.8µ (18.4 - 20.0); E = 20.8µ (20.0 - 21.&)µ. 
HUESTRA1 Geol. M-5636. 

Spl. lan.th9s sp. L.i.m. 
ABERTURA• Tricolporado. el colpua transversalis es semejante al 
colpa meridional. ambos son alargados con puntas finas. 
EXIMA: Tectada, patrón microrreticulado y ornamentación equinada. 
Espinas: largo • 3.2-4.0µ, ancho = 1.6µ. distancia interespinal 
6.0µ (5.6-6.4)µ. Sexina = 4.8µ (4,9 5.6)µ, nexina o.aµ. 
de espesor. Sex. 1: N13x. 1 (sin espinas). 
Monada; isopolar; radiosimétrica; talla media. 
Suboblato a oblato esferoidal; CP: y CE: circular. 
P = 24.0µ (20.8-28.0)µ; E = 25.&µ !24.0-28.8)µ. 
HUESTRAs Geol. M-4323. 

Trl.dax •P· LAm. 
ABERTURAJTetracolporada, en ocasiones tricolporada. colpo y colpus 
transversalis con extremos agudos y de forma similar. 
EXIMA: Tectada, equinada con patrón microrreticulado; espinas 
obscuras y numerosas: el limite de las capas no es distinguible .. 
Espinas: lareo = 4.0µ (3.2- S.6)µ, ancho 2.9µ {2.4- 3.2)µ, 
distancia interespinal = 6.1µ (5.6- 7.2)µ. Exina de 6.0µ (5.6-
6.4)µ de espesor. sex.l: Nex. l. 
Mónada¡ isopolar; radiosimétrica. 
Suboblato a oblato e&feroidal, C: circular. 
P • 33.4µ (32.y- 34.5)µ, E • 37.6µ (35.2-40.0)µ. 
MUESTRAS Geol. M-4395 

V~rnonl.a cann..6C91\$ H.B.K. L~m. 
AB~RTURA: Trieolpor~do: los ~x~~moe d~l ~o!po no ~~t!n bien 
definidos, mientras que el poro es circular y de 3.2µ de di~etro. 
EXIMA: Tectada, equinada, tegillada, con patrón microrreticulado. 
El tectum posee engrosamientos que forman un retículo grande, en 
los muros del cual, se encuentran dispuestas las espinas. Espinas: 
largo a 4.2µ {3.2 5.0)µ, ancho 1.6 2.4µ. distancia 
interesplnal ~ 6.0µ (4.6 - 7.6)µ. Sexina 5.6µ (4.6 6.4)µ, 
Nexina • 2.0µ (1.6 - 2.4)µ de espesor. Sex. 3: Nex. l. 
Mónada¡ isopolar; radiosim•trica. 
Suboblato a oblato esferoidal, CP: circular, CE: eliptico. 
P • 37.8µ (32.0 - 40.0)µ, E • 39.0µ (38.7 - 43.2)µ. 
p(UES'TR.41 Geol. M-5640 

Tipo 1. L~m. 
ABERTURA• Tricolporado de dimensione~ de 10.4µ por 2.4µ. 
EXIMA: Tectada, equinada con patrón microrreticulado· Espinas: 
largo • 3.2µ; ancho • 3.4µ (3.2-4.0)µ; distancia interespinal 
7.7µ (5.6-8.0)µ. Sexina 4.8µ (4.0-5.6)µ; nexina 1.5µ 
<0.8-1.6)µ de espesor. sex. 2: Nex. 1. 
Mónada: isopolar; radiosim•trica. 
Oblato esferoidal; CP: y CE: circular. 
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P • 26.2µ (24.0-27.2)µ; E = 25.5µ (24.0-28.8)µ. 
~RA1 Geol. H-4271. 

CYPERACEAE. 

Cy~rUll $p. Lb. 
ABERTURA1 Monoporado; poro de 5.2µ (4.8 ~.6)µ de diametro; 
presenta opOrculo, adem~s de cuatro lagunas en el plano 
ecuatorial, de forma ovalada y de 17.8µ (14.4 22.4)µ de 
longitud. 
EXINA1 Tectada psilada con un patrón microrreticular 
Exina de 1,Sµ (0.8 - 1.6)µ de espesor. 
Mónada heteropolar; bilateral. 
Cónico; CP: circular; CE: triangular. 
P • 38.6µ (36,0 - 41.6)µ; E e 27.4µ (24.0 - 31.2)µ. 
MUESTRA1 Geol. H-4276. 

GRAMINAE. 

muy evidente. 

z.,,a ntaY5r L. • Li.m. 
ABERTURAI Honoporado; poro anillado de 16.2µ (9.6-18)µ de 
di.lt.metro, sin anillo su diámetro es de S.Oµ (4.0-6.0)µ.' 
EXXNA: Tectada, pallada con patron microrreticular, de 1.0 a 2,4µ 
de arosor.Hon•da heteropolar; bilateral. 
Esferoidal. C: circular. 
Dillmetro de 100.4µ (96.0-124.0)µ. 
MUESTRA• Geol. H-4276. 

LEGUMINOSAE. 

Acacia corni6~ra (L.)Willd. Lam. 
ABERTURA• Sincolpado. . 
EXXNA: Tectada, con un espesor de 2.4µ. Patrón microrreticulado en 
la cara proximal, la car~ distal es pallada. Pollada de 16 mónadas 
circular el1ptica. Mon~das heteropolares, bilaterales. 
Diametro ma.yor • 31.2µ (27.B- 34.4)µ, 
diametro m•nor • 24,2µ (20.4- 25.0)µ. 
MUESTRA• Geol. M-4274. 

Acacta ryparo!~• (8 & RJ Stand!. L~. 
ABERTURA• Porado; los poros estan dispuestos en loa v6rtices de 
cada mónada. 
EXXNA: Tectada, pellada. Exlna de 1.0µ de espesor. Póliada de 16 
mónadas heteropolares, bilaterales Las mónadas centrales miden 
10.4µ por 8.8µ; 
La póliada es circular el1ptica con diametro de 30.6µ 
(28.0-32.0)µ; en vista lateral, Osta mide 38.2µ (29.6-40.0)µ de 
largo por 18.4µ de ancho. 
MUESTRA• Geol. H- 4386. 40 



A••chynonwnA> Cllnt'rican.a L. L.i.m • 
. ABERTURA• Tricolporado con slncolpia, los colpos presentan margo¡ 
los poros tienen paeudoóperulos y di~etro de 6.4µ a a.oµ. 
EXINA: Subtectada, con ornamentación eureticulada 
heterobrocada. Exlna de 1.2µ de espesor. Sex. 2: Nex. 1. 
Mónada; lsopolar; radiosim6tr1ca. 
Suboblato; CP: eliptico; CE: circular. 
P• 18.4- 20.2µ; Em 19.0-21.8µ. 
MUESTRAI Geol. M-4343. 

Htmo•a LnvL.-a. L.i.m. 
ABERTURA• Triporado; los poros eet•n dispuestos en los v•rtices de 
unión de las mónadas en la tetrada, los poros tienen óperculos que 
se desprenden.lieeramente 
EXIMA: Tectada, psila~a con un patrón microrretlcular. Exina de 
1.0µ de espesor. 
Mónadas; heteropolares, bilatorales. 
La tetrada es tetragonal decusada aunque en al:unas ocasiones 
muestro una forma tetrahédr!ca. Mide 32.0µ (28.0-34.3)µ de lareo 
por 24.0µ (22.4-26.0)µ de ancho. Las mónadAs, en vista lateral 
miden 16.0-20.0µ de eje polar por 12.8-16.0µ de eje ecuatorial. 
MIJESl'RA1 Geol. M-5640. 

•' 

Htmo•a orthocarpa. Spruce ex. Benth. L•m. 
ABERTURA• Triporado, los poros se encuentran en los vertices de 
unión de una mónada con otra. 
EXINA: Tectada1 pellada con patrón microrreticulado. Exina de 
1. o,.., de espesor. 
Tetrada tetrah6drica, eloncada. 
C: el1pt1co. 
P l•Lro.da. • 18.9µ (16.8 19.2)µ, E t.eLra.da. 13.Sµ (12·.B 
14.0)µ. 
MUESTRA.1 Geol. M-4328 

Htmo•a pudica L. Lb. 
ABERTURA• Triporado. Los poros se encuentran en las uniones de 
cada monada con otra en la tetrada. 
EXIMA: Tectada con patrón microrreticulado. Exina de o.sµ de 
espesor. 
Tetrada tetrah6drica; mónadas semi-piramidales. C: circular. 
Di.t.metro: de la tetrada: 10.4µ (9.6 - 11.2)µ; de la mónada; .4.4~ -
4.8µ. 
MUESl'RAI Geol. M-4267. 

Htmo•a •p. L6.m. 
ABERTURA• tetraporado, los poros est•n dispuestos en los' v6rtices 
de las mónadas. 
EXINA: tectBda 1 verrucada con un patrón aereolado. Exina de 1.0µ 
de espesor. 
Tetrada tetragonal decusada; largo: 27.Sµ (27.2-28.8)µ; ancho: 
18.Gµ 117.6-20.0)µ. Mónada. p 9.9µ (8.8-10.4)µ; E 13.7µ 
!13.G-14.4)µ. ' 
Mónada: 1sopolar; rad1os1m•tr1ca. 41 



Oblato, C: piriformes 
MUESTRAI Geol: M-4284. 

Papilionoidae. Lam. 
ABERTURAS Tricolporado, colpo meridional de 0.8µ por 10.0µ de 
ancho y largo respectivamente; el os está blén delimitado en forma 
rectangular, éste mide 2.4-4.0µ por 6.4-B.Oµ • 
EXINA; subtectada con ornacentac16n microrreticular. Exina de 1.0 
a 1.6µ de espesor. 
Mónada; isopolar; radlosimétrlca. 
Prolato esferoidal a esferoidal; CP: circular; CE: ellptlco. 
P a 15.7µ (14.4-16.8)µ; E= 14.4µ (13.6-15.2)µ. 
MUESTRAs Geol. M-5633. 

Tipo 2. Lam. 
ABERTURAS Trlcolporoidado; presenta una constricción central. 
EXINAs Subtectada con ornamentación eurreticulada homobrocada. 
Exina de 2.4µ. de espesor. 
Mónada isopolar; radiosim~trica. 
Suboblato; CP: ellptico; CE: circular. 
p·a 29.Gµ (28.0 - 31.2)µ; E= 23.2µ (21.G 
MUESTRAI Geol. M-4276. 

Ql/ENO-AM. 

- 24.0)µ. 

Tipo 1. Lam. 
ABEKTU-1Uu Periporado, poros circulares de 1.5µ de diametro, 
dispuestos en la superficie del grano. Presenta aprdximadamentºe" 45 
poros. 
EXINA: Tectada con patrón microrreticular. Exlna de' 1.6µ de 
grosor; en corte óptico se pueden apreciar ondulamientos de la 
exina que en realidad son reglones interporales. Sex 2: Nex. 1. 
Mónada; apelar, radiosim6trica. 
Esferoidal: C: circular. 
01ametro = 25.6µ (24.0-28.9)µ. 
MUESTRA: Geol.: H-5629 •. 

SAPOTACEAE. 

Tipo. LAm. 
ABERTURAs Tricolporado, colpa muy delgado de 29.0µ (27.4 - 29.2)µ, 
el colpus tranversalis mide 3.Sµ de ancho por 8.2µ de largo. 
EXINA: Tectada, psilada con un patrón microrreticular. Exina de 
2.5µ t2.0 - 3.0)µ de espesor. 
Mónada; isopolar; radiosimétrica. 
Oblato esferoidal, CP: circular, CE: eliptico. 
P = 38.0µ (36,8 - 39.2)µ, E = 28.Bµ (27.4 - 30.2)µ. 
HUESTRA1 Geol.: M- 5630. 
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ULMAc:;:AE. 

C•ttts id'Uanaea (Jacq.)Sarq. L~m. 
ABERTURA1Triporado, algunas veces tetraporado, poro anillado de 
2.4µ (l.ó- .3.2)µ de dibetro; con anillo es de 3.6µ a 4.0µ. 
EXINA: Tectada, pellada con patrón microrreticular. Exina de 
1 .• 2µ(0.B- 1.6)µ de espesor. Sex. 1: Nex. 1. 
Mónada; isopolar; radiosim6trica. 
Suboblato, CP: circular, CE: eliptico. 
P • 20.0µ(19.2- 20.8)µ, E • 22.8µ(22.4- 23.2)µ, di~metro 19.8µ 
(18.4- 20.BJµ. 
M'JC'-STR...t:.t Oeol. M-4260. 
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LAMINA I. 

FIGURAS. 

1, 2 y 3. Cordia ~· 1. vista meridional mostrlndo las 

espinas supratectales; 2, vista meridional mostran

do 1a ornamentación y la abertura compuesta (colpa 

y poro) y 3, vista polar mostrando la exina. IOOOX. 

4, 5 y 6. ~ houstonianum. 4 y 5, vista polar mostran

do la estructura de la exina y _la ornamentacidn -

respec'tivamente¡ 6, vista meridional. IOOQ>C. 

7 y A. ~ sp., vistas polares mostrando la estructura 

de la exina y la ornamentacidn, respectivamente.lOOO>C · 

9. Spilaptbes sp. vista polar con detalle de la exina y l:~s 

espinas: sooox. 

101 11, 12 yt13. ~ sp. 10 y 11, vistas meridional.es mos

trando estructura de la exina y espinas, ast-coJD.o 

la ornamentacidn, respectivamente. 12 y 13, vistas 

polares describiendo el mismo d.e'talle. 

14 y 15. Tipo 1. Vistas meridionales con detal1e de la estruc 

tu.ra de la exinay y la omamentación, respectivamen

te. IOOOlC 

16. "-&a;il. ~· POli&da d~ 16 mdnMas en vista trontal 1 

mostrando la sincolp!a 4e. las mónadas. tOOOX. 
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LAMINA II. 

FIGURAS: 

1 1 2 y 3. ~ cannescens. 1 y 2, vistas meridonales mostra.g 

do estructura de la exina y espinas, as! como 1a orna

mentación, 3 1 vista polar. \000 l(.. 

4. ~ ryparoides. Poliada de 16 mdnadas.\OQO,C.. 

5,y 6. e~ sp. 5 1 detalle de la exina y una laguna (la)¡ 6 1 

detalle de la ornamentación. \0()0)(.. 

7 1 8 1 9 y 10. Aeschynoment:~. 7 y 9, detalle de la exina 

en vista meri-1.ional y polar, respectivamente; 9 y 10, 

e, vista meridional detallando la abertura {os); 1Ó, 

vi9ta polar en donde puede obd.ervarse la ornamentaci4c 

y la 1incolpia. 1000>< • . 

11y12. zu ~ 11, espesor de la exina" se observa tambi~n e 

poro y el anillo lateralmcnteii 12, patrdn microrret~CJI 

lado, poro y anillo. 5001<. 
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LAMINA III. 

FIGURAS: 

1 y 2. H!m.!i2.U inW..Aio TEtrada mostrando tres mónadas, los oPerculos 

de los poros y la o mamen taci6n. lOOO X. 

3 y 4. l:U..m.rulA orthgcarpa •• TEtradas tetrahédricas mostrando las móna

das y los poros {P) de las mismas. IOOOX 

y 6. ~ ~· Tetrada tetrah~drica mostrando el espesor de la 

exina. \ 000 )( • 

7, B, 9 y 1 O. Papilionoidae 1. 7 y 8, vis tas meridiona1es con dcta1le 

de la exina, además del colpa y el colpus transversal~s; 

9 y 10, vistas polares mostrando los poros y la ornamenta 

ci-ón. 1000 X. 

11 y 12. ~ sp. Tetrada mostrando el espesor de la exina y iA 'or

namentacidn. \ 000 )(. 

13, 14, 15, 16 y 17. Tipo 2. 13, vista meridional detallando- la es

tructura de la cxina, 14, abertura~ 15 y 16, vistas p,o
lares; 17, ornamentación rugulada. 1000 X: • 
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LAMINA IV. 

FIGURAS: 

1 ·Y 2. Tipo QUeno/Am. 1, detalle de la exina mostrando los poros; 2 1 

patrdn microrreticula-do. \OOOX · 

3, 4 y 5. Tipo Sapotaceae. 3, vista meridional y detalle de la aber

tura compuesta, 4, espesor de la exina y detalle lateral 

de la abertura. lOO~X · 

6, 7, 8 y 9, Celtis ~ 6 y B, detalle del la exina y de los 

poros en vista meridional y polar respectivamente¡ 7 y 9, 

patrdn microrreticulado env vista 'meridional y polar 

respectivamente. IOOOK. 
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VII. 3. ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

VII. 3. l. FLORA NECTAR1FERA DE ABE3AS: EUROPEAS, AFRICANIZADAS, 

HIBRIDAS EUROPEAS-AFRICANIZADAS CE-A) Y DE HIBRIDAS 

CAUCÁSICAS-AFRICANIZADAS CC-A). 

se registraron un total de 49 taxa, pertenecientes a 28 

familias en todas las colonias analizadas. En la Tabla 1 1 se 

pueden observar ademis. los tipos polinices ~atales para ceda 

colonia, as1 como los que tuvieron una frecuencia relativa 

superior a 10~; estos taxa, serian segOn Ramalho, et al. (1985), 

los que contribuir!an a la dieta de las abejas de manera 

importante, puesto que un porcentaje inferior al establecido 

podria considerarse como <i> contaminación anemófila; (il) 

contaminación floral y en última instancia (lli) el grado de 

dispersión de las abejas en su medio. 

Se puede observar asi que la colonia que mayor nOmero de 

taxa de pla11tas visitó fué la h1brida 2: E-A; mientras que la c¡ue 

visitó un menor nCmero fué una Africanizada 2. Si s~ t:.,!!lpe!"an 

todas las colonias de cada variedad. se puede notar que no existe 

diferencia entre el nomero de taxa visitados. En las colon tas 

Africanizadas e Hibridas: C-A, que tienen el mayor nómero de 

colonias, se puede observar lo antes mencionado, en donde algunas 

coloniac visitan un núMero reducido de taxa, mientras que otras 

visitaron un nómero relativamente elevado. 

Ahora b16n, si comparamos los taxa con frecuencia relativa 

superior a 10~. se puede notar que casi todas las colonias solo 

visitaron 2 taxa de manera importante; algunas veces tres y otras 
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solamente uno, mientras que la Híbrida S: C-A, tuvo cinco taxa de 

importancia en su dieta. 

Hacienao la relación de los ta~a importantes con respecto a 

los totales visitados, se obtiene una relación que denominaremos: 

tasa de aprovechamiento del recurso nectarifero. Estas tasas 

varian de 3.2 de la colonia Híbrida: E-A y el msx1mo registrado 

fué de 45.S en una colonia Hibrida también, pero esta vez en C-A. 

Nuevamente se puede notar que todas las colonias (de cada 

variedad y en general), no exiben un comportamiento pecoreador 

diferente, puesto que aan cuando visitan un número similar de taxa 

importantes para su dieta, existe un rana:o muy amplio en su 

.aprovechamiento. 
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TABLA (. RELACION DE TIPOS POLINICOS TOTALES V CON FRECUENCIA 
RELATIVA SUPERIOR A 10 %, REOISTRADOS EN LAS COLONIAS DE ABE.JA$ DE 
DIFERENTES ORIOENES EN MUESTRAS DE UNA COSECHA DE MIEL EN 
TAPACHULA~ CHIS, T.A. • TASA DE APROVECHAMIENTO. 
E-A .EUROPEA-AFRICANIZADA; C-A • CAUCASICA-AFRICANJZADA 

ORIOS:N O 

COLON 

EUROPEA 

AFRICANI 

HIBRIDA: 

E LA8 .... 
s 

z. 

E-A 

C-A 

1 

2 

1 

2 

3 

4 

1 

2 

1 

2 

3 

4 

!:i 

MIEL 

TOTAL.ES , LOH T • ... 
16 2 12,5 

20 2 6.0 

16 2 12.5 

10 2 20.0 

14 2 14.3 

26 1 3.9 

23 3 13.0 

31 1 3.2 

10 3 1e.·?' 

20 2 10.0 

11 2 10.2 

16 2 6.3 

11 5 45.5 
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En la Tabla ll, se observa el espectro palinol6~ico de los 

taxa visitados. Se observa de manera general que las colonias 

visitaron los mismos recursos. 

La mayor1a de los taxa recistrados en esta Tabla, parecen 

aer sólo complementarios en la dieta nectar1fera de las abejas, 

puesto qua gu frecuenci~ re!at!v: c=t~ en un raneo de a 10~. 

As1, la familia Anacardiaceae, aún cuando est~n representados por 

dos taxa, siendo uno de ellos Hancui/•ra indica que es importante 

en la zona, no parecen aer un recurso atractivo a las abejas. 

De loa taxa visitados, solo 9 resultaron ser importantes 

porcentualmente para la obtención de n•ctar por las diversas 

colonias de abejas. De ésto&, CordLa altiodora y Tipo de 

Lesuminosae fueron ios m~s importantes. La Fiaura 11 muestra ·1a 

frecuencia relativa de •stos taxa. 

Las abejas europeas tuvieron m~a preferencia hacia el Tipo 

Papilionoidae, mientras que Cordia alllodora fue visitada en menor 

proporción. L~~ colon!~: ~:r1c•n12•daa¡ sin embarao, gostraron 

diferencia en la preferencia de estos doa recursoa: el tipo 

Papilionoidae fue importante en la colonia 1 y 4, mientras que c. 

all(odora lo fu6 en laa colonias 2 y 3. In la ~ltima con una 

frecuencia superior a 40~ lo que muestra la extrema preferencia de 

esta colonia por el taxa. 
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TABLA 11. ESPECTRO MELISOPALINOLOOICO DE LA ABE.JA AFRICANIZADA. EUROPEA 
E HIBRIDOS EN TAPACHULA, CHIS. 

• = TAXA COH FRECUENC1A RELATIVA IOUAL O SUPERIOR 

© = TA)CA CON FRECUENCIA RELATIVA MENOR A tOh V MAYOR A &H 

= TA>CA CON FRECUENCIA RELATIVA INFERIOR A t.h 

1-A " ITALIANA-AFRICANlZADA, 

C-A "' CAUCASICA-AFRICANICADA, 

l:UROP AF"RICANIZ. ~!i· HIRJl:IDA; C-A 

TA X A 11 2 11 21 31 4 1' 2 1' 21 3f 4f 5 

ANACARDI ACEAE 
Nanlju.i.f.;ro.. (n.dlca '!) <!> © © © ® 
Spondi.as rr~ombi.n © © 

BETULACEAE 
Alnus sp. © 

BORAGI NACEAE 
C-:.rd(a al l Lodora • e • • • e © @ • e • © • 
OURSERACEAE 
Bursera sima.ruba © © 

COMPos:I T AE 
A6•ratum houstonianun © © .., © © • .., © • V•rnonia can.a-11c•n$ © © © .., .., ® • Spilanth9• sp. © © © © 
AmbrosLa sp. © .., © © © • .., © @ 

Tr!dax sp. © ® 

CONVOLVULACEAE 
lp-:irr:.e-:i. aff. tricolor © 

EUPHORBIACEAE 
H•'IJea brasi.LL•r.ats © ® 
Rici.n.us comm.un.i,;; <:> 

GRAMINAE 
Z•a ma.y• © ® © © © © © .., © © 
Tlpo 1 .., .., e "' © © © © 

LABIATAE 
Hyptis pol i.stachia. © © © © 

LEGUMI NOSAE 
Tlpo 1 • • • © © • • © • • © e © 
Acacia rvparoid411 © © © © © 
Acaci.a cornie,eora © © 
Himosa pudica © © ® © • © ®© © • • • • 
Hítntjsa ínvísa © © C!> ® © © C!> © © © C!> • 
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LEGUMINOSAE Ccont.J 
Himosa orthocarpa. © © © ® © © © © © ©© 
Aeschynomene amoricana ® © © 
Desmadium. adscenc::U>ns ©® 

HALVACEAE 
SLda acuta © © ® © 

HALPI GHI ACEAE 
Sunch.osía sp. © 

MELASTOMATACEAE 
© © © CI> © © 

MELIACEAE 
CI> 

MORACEAE 
© © 

MYRTHACEAE 
Eu~e-nla sp. © 

PALMAE 
Cocos nuci/•ra © ® © © 
Tipo 1 .., 
PEDALIACEAE 
S••am.un indicpm .., 
PIPERACEAE 
Pi~r 11p. ® © © <I> © 

PORTULACACEAE 
Portulaca ol•ra.c.soa ., 
QUENO,...AM. 

© <I> • ., 
RANUNCULACEAE 
P•tiv•ria altiac:•~ CI> ., .. 
RUTACEAE 
ci: trus sp. © © © .. © CI> © 
Tipo 1 <I> 

SAPINDACEAE 
Sapindus •aponaria 

SfERCULACEAE 
Guazwn.a utmi/olia CI> 

SAPOTACEAE 
• 
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TILIACEAE 
8etotia sp. © © © 

ULHACEAE 
C•LtLs i6v.an.asa © © © © © © © © 
ULmus tr.exicar.a © © © 

INDETERMINADOS 
Tipo 1 © 
Tipo 2 © © © 
Tipo 3 © © 
Tipo 4 © © 

En las colonias híbridas: E-A. ambos taxa estuvieron en 

proporciones bajas y ~uardaron una relación en cuanto a las 

visitas por las dos colonias. 

Las abejas hlbridas: C-A mostraron nuevamente diferencias en 

la preferencia por los taxa. Las colonias 1, 3 y s. se avocaron 

m~ hacia c. attiodora, mientras que laa colonia 2 visitó m.is el 

Tipo Papilionoidae, La colonia 4 tuvo un comportamiénto. muy 

diferente ya que aunque los dos taxa aparecieron, estuvieron 

representados en baja frecuencia; es decir, menor a 10~. criterio 

que se tomó en cuenta para no considerarlos como recursos 

importantes, sino como alternativos. 

En otras colonias (vease Fieura 11), uno u otro taxa 

presentan la misma condición (baja frecuencia). Ahora b16n, 

ob&ervando la Tabla 11, corroboramos esta condlcion. La colonia 2 

africanizada tuvo todos sus recursos con excepción de C. allLodora 

como recursos alternativos, mientras que la colonia 3 tuvo adem~s 

a HLmosa pudLca como recurso importante y al Tipo Papilionoidae 

como alternativo. 
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La colonia 2 hibrida: E-A tuvo como recurso importante a un 

taxa de Sapotaceae y a C. attlodora y el Tipo Papilionoidae fueron 

solamente complementarios al igual que los dem~s taxa. La colonia 

1 tuvo a A6&ratum hosutonlanum. y al Tipo Papilionoidae como 

important.es. 

En relación a las colonias hibridas: C-A, existió diversidad 

preferencial en la visita a los taxa. La Tabla II muestra que la 

mavorla de las colonias los visitaron de manera importante. Para 

la colonia l los taxa importante& fueron C. aL L i.odora, Ambro.s:ia 

sp. y el Tipo 2 Leguminosae; en la colonia 2: el Tipo 

Papilionoidae y H. pudica; la colonia 3: C. altLodora y H. pu.dica; 

la colonia 4: H. pudica. y Him.osa aff LnvL¡;a y para la ül tima 

colonia: C. allLodora. A. houstonLanwn y H. pudica. 

La colonia 3 Africanizada, fue la que m~s colecto sobre c. 

altLodora, pues la frecuencia de esta muestra superó un 407.; 

mientras que en las otras colonias se encuentra en un pro~edio de 

10?.. La colonia 1 hibrida: C-A la visitó con una frecuencia 

cercana a 207. y la colonia 5 del mismo variedad, lo hizo· en un 257. 

!Fi::ur:! 11). 

En cuanto al tipo Papilionoldae fueron las europeas fueron 

las que m~s visitaron esta planta. La colonia 2 lo hizo en un 387. 

y la colonia 2 en un 22~. El valor m~s cercano a 6ste fue el de la 

colonia 1 Africani~ada con un 201., y laE dem~s lo hicieron en un 

erado menor. 

Por lo consiguiente, aun cuando estos dos t.axa pueden 

considerarse como los que contribuyeron primordialmente a la 

formación de la miel cosechada en las diversas colonias de abejas, 
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existen diferencias cuantitativas en la explotación de estos 

recursos. Diferencias que no estAn dadas por el ecotipo o raza al 

que pertenecen las abejas, sino por el comportamiento recolector 

individual de cada colonia, as! como por el acceso que éstas 

puedan tener al recurso: por ejemplo, el sobrelapamiento de los 

mismos recursos. 
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VI 3. 2. FLORA POLlN!FERA DE ABEJAS: EUROPEAS. AFRlCANlZADAS, 
H!BRIDAS (EUROPEAS-AFRICANIZADAS) Y DE TRAMPA. 

Se res1str6 un total de 48 taxa, pertenecientes a 25 

Familias Botanicas e cuatro de ellos indeterminados). En la Tabla 

111, ee puede notar el numero de taxa totales, el nemero de taxa 

con frecuencia relativa importante (l 10~) y las tasas de 

aprovechamiento para las diversas colonias d~ abejas. 

La colonia que visitó mayor número de taxa fue la colonia 

Hibrida, mientras la que tuvo la relación contraria fué la 

africanizada 2. No se tomó en cuenta a la europea ni a lu 

africanizada 1 al respecto, puesto que el muestreo solamente fue 

parcial en estas colonias; sin embargo, se puede notar que de 

manera general las diferentes colonias de abejas visitan un n(Jmero 

si mi lar de taxa. 

Ahora bién, en relación los taxa que representan una 

fuente importante en la explotación del recurso· (, 10%); la 

colonia 2 ~urüpo~ fu~ la que explotó m~s número de taxa· que las 

demas colonias. as1 como la colonia africanizada lo hizo de 

manera contraria. 

Se observa también que las tasas de aprovechamiento en 

general son por arriba del 20 % en casi todas las colonias, 

incluyendo en las colonias 1 de abejas europeas y africanizadas 

(muestreo incompleto) y con excepción de las colonias número 2 de 

los mismos variedades, las cuales muestran una& ~asas del orden de 

40 7.. 
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TABLA 111. RELAC10N OE TIPOS POLINICOS TOTALES V CON FRECUENCIA 
RELATIVA SUPERIOR A 10 7~ REGISTRAOOS DE MANERA GENERAL EN LAS 
COLONIAS DE ABEJAS DE Dlf'ERENTES ORIGENES EN MUESTRAS DE 
VARIAS MUESTRAS DE POLEN EN LA REGION DEL SOCONUSCO. CHIS. 

--
ORrOEH' DE LAS P O L E N 

2.2.!:. 2_NZAS 
TOTALES ' <OH T, ... 

EAS 1 18 5 27.7 
2 34. 14. 4.1.2 

EUROP 
--
AIHZ. 

1 13 3 23.0 
2 24. 10 4.1.6 

AFRIC 
--

HIBRI DAS 1 37 9 24..3 
2 32 e 25.0 

A 1 30 6 20.0 
2 27 e 2Q,62 

TRAMP 

Estas tasas de aprovechamiento en realidad, reflejan 

solamente el número de taxa que verdaderamente explotan en 

relación a los que visitan de manera general. Parece indicar que 

su pecoreo es similar en el recurso y adem~s del aprovechamiento 

del mismo ofreciendo un panorama bastante similar al respecto. 
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En la Tabla IV se resume el espectro polinico general~ para 

las colonias de abejas de los diferentes variedades. Se puede 

observar que de manera general visitaron los mismos recursos y los 

explotaron de manera muy similar. Los taxa que muestran 

diferencias en su preferencia son en general, taxa con frecuencias 

relativas inferiores a 10 e incluso a 1.0, por lo que no se puede 

tomar como diferencias, sino que ~e podrian considerar hasta como 

contaminación, ya sea floral o como dispersión de algunos 

individuos de la colonias en el entorno en el que pecorearon. 

TABLA IV. ESPECTRO POLINICO GENERAL EN DIFERENTES ORIOENES DE 
ABEJAS EN EL SOCONUSCO, CHIS. 

e :s:z TAXA COH l'al:CUEHCJA aELATIVA IOUAL O SUPEIUOa A tON 

¡z, • TAXA COH FRECUCHCJA aELATIVA W&HOa ... "º"' y MAYO• A 

- TAJ(A COH FaECUg..&'ClA l!E:t.ATIYA IMW'tcato• A ª"' 
TAXA QUE APAllECICN' EH VAa1os MUESTllEOS. •o• LO QUE. LES 

COHSIOl:J!A LO&: NAS lMPOaTAHTES. 

TAXA A. E. A. A. A. H. A. T. 
1 2 1 2 1 2 1 2 

A.NA.CARDIA.CEA.E 
Spn.dtas purpv.:rsa e C> 

BORAGINACEAE 
Cordi.a allí.odora C> 

BURSERACEAE 
Bur••ra ~p. C> C> C> C> • 
COMPOSITAE 
Ad•rat\UI\ hou...ton.i.anwn C> .. .. .. .. .. . . . . 
Tipo l © !!) •• •• © © © • SpL lanth~i; •P· .. .. e .. .. .. .. . ... 
Tipo 2 • • .. .. @> • 
Am.bros i.a •P· • © ® ® • Tipo 3 !!) • © © 
Tr Ldax •P· • C> @> 

CONVOLVULA.CEAE 
1 pom.sa sp. 
Evoluulus •P· © 
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C'iPERACEAE 
• © <l> 

EIUCACEAE 
€> e CI © e © 

EUPIJORBIACEAE 
Ric(nus comm.unis ® CI © C> CI C> e C> 
Croton. sp. C> e C> C> C> 

GRAMIHAE 
Zaa ma.ys .. .. €> .. .. . .. . C>• ©• 
Ti Po 1 C> C> C> C> CI e C> 
Tipo 2 @) "' €> © C> 

LABIATAE 

LEG\/MIHOSAE 
Hi.m.osa sp. z • ... C> • C> .. . • © 
Him.osa pudica • .. © .. .. .. . . .. 
HLmo•a. or thocarpo. e .. C> .. . . .. .. .. 
Acacia corn.is•ra ® • €> C> 
ln.!!Ja sp. © ® 
Him.osa in.visa €> © 
A••chynomaonAt anMl'ricana • e e .. €> • 
Lonc.h.. Croe. Cl © €> 
Acacia rypo.roidA#s © .. © e © C> 
D9l.on.ix r•iJia

1 

MALVACEAE 
Sida sp. © © ® ® 

KELASTOHATACEAE 
C> 

HORACEAE 
c.cropi.a pettata 

H'iRTHACEAE 

PALHAE 
Cocos n.ucif•ra e C> C> C> ® © 

PEDALIACEAE 
S.samun in.dicwn. €> © © © 

QUEMO/AH. 
© ID ® © 

RAHUHCULACEAE 
P9tiveria alliaceae e 
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RUTACEAE 
Citrw; sp. © © 11> ® © ® © 

SAPOTACEAE 
® ® 

TILIACEAE 
8eLot(a sp. ® © © © ® 

Ul.MACEAE 
Cel.t(s ( 6'UQna.&as .. .. .. .. .. .. .. . ©• 

VITACEAE 
Cis9usf1 C> 

Z'iGOPHYLLACEAE 
K.al.stroemia ma.xim.c::z © © © 

INDETERMINADOS 
Tipo 1 ® 
Tipo 2 C> .. .. • e e e 
Tipo 3 C> C> 
Tipo 4 C> C> 
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PREFERENCIAS FLORALES. 

Las preferencias florales por las distintas variedades de 

abejas, se muestran en las Ficuras 12 a la 15, dichos taxa se 

escogieron en parte. por que éstos fueron recurrentes a lo largo 

del estudio. 

ABEJAS EUROPEAS. Esta relación se ilustra en la Ficura 12 para 

abejas europeas. Asi, para La colonia 1 mostró sus afinidades 

hacia Spilanthas sp., C. i6Uan•a y Zea m.ays. El primer taxa fue 

si;nificativo en julio y Z. mays, aan cuando presentó frecuencias 

relativas superiores a 10, nunca sobrepasó el 20X, lo cual habla 

~e que su at.ractividad es baja comparada con la de Spita.nt.hos sp .. 

Para la colonia 2, los recursos mas importantes fueron: 

Sptlanth•• sp., HirnD•a orthocarpa, y Hirno•a pudica. El primer taxa 

aparece a mediados de julio, se mantiene en agosto pero en 

septiembre disminuye, ya que las abejas comienzan a concentrar su 

absoluto sobre este taxa y de un 90~ en octubre. En los · muestreos 

de noviembre y diciembre las frecuencias fueron extremadamente 

bajas. Hacia finales de Julio, H. pu.dtca fue la mAs representada, 

antes de que Spilanth•• sp. apareciera pero esta especie cobró 

omportancia a partir de noviembre hasta el termino del muestreo. 

En los primeros muestreos en los que nincuno de estos tres 

recursos poseen una frecuencia relativa alta, las abejas visitaron 

a Celti• L6tJan.aeoa y a A6•ratum. houstOnLanum en proporciones 

similares a como lo hizo la colonia 1. 
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POLEN DE ABEJAS EUROPEAS 
EN EL SOCONUSCO, CHIS. 
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- M. orthe><:or-po fürl SpUonthoo •P· CJ M. puoioo 

FIGURA 1 2. Pecoreo en las colonias da 
abejas europeos sobre los to•o mas 

importantes poro codo •Jno 
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ABEJAS AFRICANIZADAS. (Figura 13l. La colonia 1, debido a su 

muestreo incompleto registró a C. ieuanaea y A. houstontanwn. como 

recursos sustanciales mismos que también aparecieron en la colonia 

2 en el mismo grado, ademAs del Tipo 1 Compositae. 

En la colonia 2, los taxa mAs trascendentes fueron: 

Sp(tontlw>s sp. que aparece a mediados de julio hasta fines de 

agosto como un recurso preponderante; ~st~ vuelve a aparecer ~ 

mediados de noviembre, cobrando importancia nuevamente a finaleE 

de diciembre. 

Para el segundo muestreo de septiembre, Him.osa orthocarpa. es 

realmente notable, manteniéndose hasta mediados de noviembre. H. 

pudtea aparece en algunas ocasiones en proporciones m~s bajas que 

Spitanth9s sp. pero en noviembre y diciembre es importante. 

ABEJAS HtBRIDAS. (Figura 14). Estas mostraron diferencias en la 

preferencia por diversos taxa. La colonia l explotó a S~Ltantlu>s 

sp. desde finales de julio hasta mediados de septiembre, ·para 

reaparecer hacia finales de noviembre y parte de diciembre pero en 

un grado menor. H. orthocarpa aparece a mediados de septiem~re 

hasta, finales de octubre. En julio dominan otros taxa, tales como 

A. houstonLan'Ul'TI., Z•a ma.ys y otros. 

La colonia 2, por el contrario, pecoreó intensamente en A. 

houstonlanum. en junio y julio, apareciendo aisladamente en 

muestreos de novtmebre y diciembre. SpLtanthes sp. se presentó 

desde agosto a septiembre, y en los meses subsecuentes, lo hizo de 

manera irregular; finalmente H. orthocarpa se presentó nuevamente 

en condiciones semejantes a las de las colonias anteriores. 
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ABEJAS DE TRAMPA. (Fi~ura 15). Para ambas colonias, resultaron 

ser los mismos taxa, solo la colonia 2 parece ser que explotó 

temporalmente m~s a H. orth.ocarpa y a Spitantlu>s sp. mientras que 

la colonia 1 lo hizo mAs con H. pudLca. 
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Vll.3.2.1. Colecta del Recurso. 

Las Figuras 16 a la 19, muestran la cantidad de polen 

colectado por las abejas en los diversos periodos de muestreo. La 

Figura 16 corresponde a las abejas de origen europeo; siendo la 

colonia 1 la que se mantuvo en valores m~s altos que su compaNera; 

sin embargo, como la prlmera emigró, sólo se tiene el registro 

total para la coloni~ ~. en la que la colecta del recurso en junlo 

y parte de julio rué pobre para pos~eriormente colectar m~s 

recurso, aunque esta colecta no fue hom6genea. La cantidad mAxima 

colectada por la colonia 2 fué 6.25 gramos, superada por su 

compa~era en el primer muestreo de agosto con 10 ~ramos. 

La Figura 17 muestra la colecta de polen de las abejas 

africanizadas; nuevamente, el muestreo de la coloni,a quedó 

interrumpido por la evasión de ésta; sin embargo, se nota que en 

junio la colonia 1 fub la que colectó la mayor cantidad de polen 

no solamente con respecto a su compa~era sino a todas las dem~s 

colonias Cesto se indica con una flecha en la grafioa). La col'onia 

2 muestra un per1oao marcddo e.le lo. a.::.tivid~d ¡:::cco?'e~dore:, que va 

de a mediados de julio hasta septiembre para posteriorme~te 

disminuir la cantidad de polen. Cabe resaltar que la mayor 

producción de esta coloni& corresponde al tercer muestreo de 

aeosto con 20.96 gramos; sin embargo, en julio (tercer muestreo 

con 18.0 eramos) y en diciembre (último muestreo con 7.43 gramos), 

registró los valores mayores de colecta de polen en relación a 

todas las colonias. 

La Figura 18 corresponde a las abejas de origen híbrido. La6 

grAflcas correspondientes a ambas colonias muestran una variación 

a lo larco del tiempo. Aqui también se aprecia un periodo de 
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mAximo pecoreo de julio hasta aeosto y otro aparentemente de 

noviembre a mediados de diciembre. Cabe resaltar que estas 

colonias superaron varias veces en la colecta del p·roducto a las 

demAs colonias de las otras variedades (ver graficas). 

Para las abejas de trampa (Figura 19), los resultados fueron 

desiguales en cada una de las colonias. Mientras que la colonia 

mantuvo una colecta de polen por abajo de los 10 gramos de manera 

mAs o menos similar a lo largo de los muestreos, la colonia 2 no 

solo colectó mayor recurso que su compat'lera sino que 

comparativamente lo hizo mejor que todas las colonias como se 

puede apreciar por las flechas en !O de los 22 periodos del 

muestreo. 

En las cuatro Figuras presentadas se puede notar que existe 

un periodo en el cual, las colonias colectan polen, 

correspondiendo al flujo de polen en la zona, que comprende desde 

julio hasta septiembre. 
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VII. 3. 3. ASPECTOS ECOLOGICOS. 

VII. 3. 3. l. Tama~o del nicho trófico en néctar <H'J. 

La Figura 20 muestra los valores de este par~etro en las 

cuatro variedades de abejas. Se puede observar que los valores de 

H'son diferentes en cada variedad de abejas y entre las colonias 

de un mismo tipo. El valor promedio de todas es de 2.25. 

Se puede decir que debido a este comportamiento tan 

diferente en el área en la cual pecorean. no existe discrepancia 

entre los variedades o ecotipos de abejas. de tal manera que unas 

tenean mAB amplio su nicho trófico y entonces, algún ecotipo en 

particular posea mayor ventaja en la explotación de recursos. 

Ante lo expuesto no se pude decir que cualitativamente 

alsuna variedad en particular, posea un tamano de nic.ho trófico 

m~s grande o pequeno que otro, puesto que estamos hablando de una 

sola especie; de tal manera que la especie se comporta como una 

unidad, con variantes no significativas en su nicho trófico. 
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VII. 3. 3. 2. Uniformidad en el pecoreo de n6ctar (J'}. 

La Figura 21 muestra los valores de la manera en que 

pecorean las abejas en relación al tamaNo de su nicho trófico. Se 

aprecia que el pecoreo es muy uniforme en todos los variedades y 

por consiguiente en las colonias de cada uno de elloc. 

Los valores oscilan entre 0.60 y o.se (según la 

Fisura 21), indicando poca especificidad en su pecoreo; 

grafica. 

también 

revela qua su pecoreo esta relacionado a la especie y no e las 

variedades ceocraficas o ecotipos. Ademas, esta uniformidad de 

pecoreo se ve confirmada por el hecho de que los anAlisis de las 

mieles revelan que las abejas pecorean sobre las mismas plantas Y 

en proporciones muy similares. Sin embargo, las colonias 3 y 4 

h1bridas: C-A tuvieron los valores mas bajos de J' debido a que 

ambas, no visitaron' de manera importante el tipo Papilionoidae, ·el 

cual fué explotado intensamente por las demAs colonias (Figura 

11). 

Esto sin duda, concuerda con las ob~ervaciones realizadas 

para el tamafto del nicho trófico, puesto que las abejas pecorean 

como unidad que son, al considerarla~ especie y no como 

variedades ceograficas, que si bi•n se han desarrollado en 

diversos ambientes y por ello, explotan una flora diferente, su 

comportamiento de pecoreo prevalece inalterado. 
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VII. 3. 3. 3. Sobrelapamlento de los recursos en la colecta de 

néctar < PS l . 

El indice o porcentaje de similitud (PS), indica de manera 

indirecta , cómo las colonias se sobrelapan en los recursos que 

visitan y explotan; relacionando a las especies visitadas en común 

y a las proporciones en que fueron visitadas. El valor m~ximo que 

puede alcan~ar este parámetro es 1.0, lo cual signif1car1a que las 

colonias relacionadas visitaron los mismos recursos y los 

explotaron de ieual manera dando como resultado un sobrelapamiento 

total. Por el contrario, si resultara un PS de o .oo. indicaria que 

no explotaron los mismos recursos y que el ~rea en qua pecorean, 

es independiente de una colonia a la otra y no contienen' especies 

botAnicas compartidas. 

Para calcular este par~metro, se tomaron en cuanta solamente 

los taxa con frecuencias relativas superiores a 10~: ya que de 

existir un sobrelapamiento en los recursos explotados, 6ste debe 

considerarse con base en las especies de plantas importantes en 

la dieta de las abejas y no en relación a los recur~os 

complementarios. los cuales, much~e vec~.o ::on los únlcos 

compartidos por las colonias y su presencia tan baja, puede 

enmascarar un verdadero sobrelapamJento. 

Las Ficuras 18 d 30 corresponden a los valores obtenidos 

para cada colonia de cada variedad (europeas. africanizadas, 

hibridas: E-A e hlbridas: C-A, respectivamente> con los dem4s 

colonias. 

ABEJAS EUROPEAS. La colonia (Figura 22), muestra un 

sobrelpamtento de los recursos visitados con respecto a las demAs 
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colonias de abejas. El valor promedio de PS para esta colonia 

resultó ser de 0.74, el cual es alto y solamente con las colonias 

3, 4 y 5 híbridas: C-A m0str6 un PS inferior a 0.60. 

La colonia 2 europea (Figura 23), muestra un comportamiento 

semejante a la otra colonia con la cual compartió un PS de 0.92, 

indicando estrateeias de pecoreo muy similares. El valor promedio 

de este para.metro para esta colonia, resultó ser de 0.79 con las 

demas colonias en general, pero particularmente con las colonias 3 

y 4 híbridas: C-A y con la colonia 1 híbrida: E-A mostró un PS 

relativamente bajo: de 0.64, 0.57 y 0.63, respectivamente. 

ABEJAS AFRICANIZADAS. Las colonias de esta variednd, sobrelaparon 

sus recursos con las dem~s variedades de manera muy diferente 

entre ellae mismas. Las colonias l, 2 y 4 (Figuras 24, 25 y 27) 

tuvieron valores promedio• de PS de 0.83, 0.74 y 0.82, 

respectivamente; y para la colonia 3 (Figura 26), fu6 de 0.69. 

ABEJAS HIBRIDAS: K-A. Estas colonias híbridas: E-A, mantuvieron 

valores promedio de PS de 0.76 y 0.82 respectivamente (Figs. 28 y 

29) con las dem6.s colonias. Aqu1 no se v16 un sobrelapamlento de 

los recursos tan pequeno con las colonias hibridas: C-A, como ha 

ocurrido con las dem•s colonias analizadas. 

ABEJAS HIDRIDAS: e-A. En relación a estas colonias CF1sa. 30-34), 

los valores de PS corroboran que pari las coloniao 3 y 4 

principalmente y para la s en menor grado, el sobrelapamiento es 

menor en la explotación de sus recursos en relación a las dem~ 

colonias de abejas y entre ellas mismas, ya que explotaron 
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intensamente otros recursos no visitados por las demAs colonias y 

los taxa que visitaban en comon, lo hacian de manera diferente. 
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VII. 3. 3. 4. Tamano del nicho trófico en polen <H'). 

ABEJAS EUROPEAS. La Figura 35 muestra los valores de H' para las 

abejas europeas. A pesar de que el muestreo para la colonia 1 se 

interrumpió, se puede notar que ambas colonias tuvieron los 

valores m•s altos en julio, visitaron los recursos en proporciones 

semejantes, sin importar el n<anero de •stos. Por el contrario, en 

la mayoria de los muestreos de agosto, septiembre y octubre, la 

colonia 2 concentró m~s visitas en pocos recursos, por lo que los 

valores de H' resultaron bajos, dando idea de preferencias 

florales y por lo tan~o de una hetero~eneldad de su nicho tr6!1co. 

De noviembre a diciembre esta colon!~ mantuvo los valores de 

H', alrededor de i.O~. lo que implica que aproximadamente la mitad 

de los recursos estuvieron representados en una frecuencia alta Y 

la otra mitad en una frecuencia baja. 

Los valores reeistrados en septiembre corresponden en primer 

lugar a una concentración del pe9oreo en Spí.tc:mtM.s sp.; 

posteriormenete Himo•a orthocarpa empezó a dominar en el secundo 

muestreo del mes, al lado de la especie antes citada en 

proporciones similares; hacia finales de septiembre, H" se hace 

cero. pues la colonia pecoreo exclusivamente en H. orthoca.rpa; 

posteriormente H' aumenta paulatinamente su valor en octubre. ya 

que el pecoreó sobre este taxa disminuye en los muestreos 

sicuientes. 

ABE3AS AFRICANIZADAS. En la Fisura 36, podemos observar este 

par~metro para las colonias africanizadas. Bl coaport•miento de 

la colonia 2 se muestra diferente a lo larco del muestreo. $1 

bi•n, los valores m~ altos reciatrados est.i.n cercanos a 1.s, los 
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m1nlmos se hacen cero. H' cambia bruscamente en cada muestreo; sin 

embargo, podemos encontrar una tendencia a disminuir desde junio a 

septiembre, en donde su valor fué de 0.00 debido a la explotación 

intensa en Hi.masa or thoca.rpa. y posteriormente un aumento 

progresivo de los picos hasta diciembre. Este comportamiento 

parece ser aleatorio, propio de la impredocibilidad de las 

respuestas de las abejas africanizadas hacia su medio. 

ABEJAS HtBRIDAS. Las colonias de la variedad híbrido (Figura 37), 

sisuen un comportamiento comOn en el tamano de su nicho trófico; 

eS~decir, cuando una aumenta o disminuye este taamfto, la otra lo 

hace tambill6n. Sus valorea resultaron correlacionados 

estadisticamente (r • o.70, a• o.os. n • 21), lo cual suciere de 

que el •rea del pecOreo en ambas colonias es similar y cuando tlna 

aumenta esa .i.rea, o bien, la disminuye, la otra colonia lo hace en 

una proporción simil~r. Hacia junio Y.Julio ambas colonias tienden 

a concentrar su pecoreo en pocas especies siendo la mayoria 

especies alternativas, lo que hace que el tamafto de su ·nicho sea 

muy diferente. 

En septiembre, tambiOn concentraron su pecoreo en pocas 

especies; &in embargo, las especies alternativas disminuyeron por 

lo que los valores de H' fueron mas pequenos pero despu•s vuelve a 

aumentar el tamano de su nicho, debido a que explotaron todas las 

especies que visitan de una manera m•s o menos similar. 

La Fisura 38 muestra H' en las colonias de trampa. Los 

valores registrados no se correlacionan e3tadisticamente {r 

o.2e, a> o.o5, n • 20), lo cual implica que el comportamiento de 
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una colonia es independiente al que muestra la otra colonia. Sin 

embareo. en septiembre, se comportaron de manera similar.· 

No obstante que en todas las colonias se observó de manera 

aeneral que en los meses de junio y julio existieron valores 

altos, mismos que declinaron hacia finales de aaosto y a pesar de 

que en septiembre se marcan valores minimos de H' (debido al 

pecoreo intensivo sobre Spilant~s •P· y total sobre Hi111Dsa 

orthocarpa., ee puede ver que Cl!!lda colonil!!I !!!Uestre un 

comportamiento diferente con respecto a la(s) otra(s) de su misma 

variedad y con respecto a las demás variedades. Asimismo, se 

considera fortuito el que los valores de H' resultarn 

correlacionados entre las dos colonias h1bridas 1 ya, que est~ 

condición no se repitió en las colonias de ~ram~a (que a 

diferencia de las europeas y africanizadas, tuvieron un muestreo 

continuo>. 
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VII. 3. 3. S. Uniformidad de pecoreo en polen (J'). 

ABEJAS EUROPEAS . La Figura 39 muestra los valores de este 

parAmetro en las abejas europeas. este fué variable a lo largo de 

todo el periodo de muestreo. En la colonia 2 se alcanzaron los 

valores mAs altos de J' a principios de agosto y mediados de 

septie~bre, lo cual indica que la uniformidad de su pecoreo fué 

elevada y por lo tanto no hubo especificidad hacia los recursos 

florales que explotó. Por el contrario, cuando alcanzó la mayor 

especificidad fue a mediados de septiembre {0.00), y~ que 

concentr6 su pecoreo en una sola especie (H,mosa orthocarpa). 

A partir de octubre y hasta diciembre, los valores de J' 

estuvieron en un raneo de 0.4 a 0.7, puesto que en ese periodo, el 

número de especies visitadas fu6 elevado y solo la mitaP de ellas 

fueron aproximadamente importantes, mientras que el resto lo 

constituyen recursos complementarios. 

ABEJAS AFRICANIZADAS. Las abejas africanizadas •(Figura 040), 

muestran valorea de J' muy diferentes a lo largo del tiempo¡ solo 

en septiembre, el pecoreo fué muy especifico (sobre Himo,sa 

ort~ca.rpal no moatrando una uniformidad. 

ABEJAS H!BRIDAS. A pesar de que la dos colonias de abejas hibrldas 

mostraron valores de J' muy diferentes (Figura 41), presentan dos 

periodos con valores altos (de junio y agosto y de octubre a 

diciembre) Y otro periodo (septiembre y octubre) en donde los 

valores tienden a ser m~s bajos. Adem~s los valores para ambas 

colonias están correlacionados estadlsticamente (r 

O. 05, ns 21) • 

0.64. 
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ABEJAS DE TRAMPA. Las colonias de abejas de trampa (Figura 42), 

mostraron también diversidad en el aprovechamiento de polen. La 

colonia 1 tuvo su pecoreo muy heterogéneo a mediados de julio y 

septiembre; mientras que la colonia 2 mostró las mismas 

condiciones hacia finales de junio y octubre. Los valores mas 

bajos de J' se presentaron a mediados de julio y finales de 

septiembre y a finales de julio y principios de octubre para las 

colonias 1 y 2 respectivamente. El pecoreo de ambas colonias no 

fué estadisticamente significativo <r • o • ..io, a> o.os. n= 20). 

Como se pudo observar, los valores de J' en todas las 

colonias de abejas fueron muy variables a lo largo del muestreo; 

exibiendo composr~amientos diferentes, de acuerdo a · 1a 

disponibilidad de loa recursos, as1 como a la entidad propia de 

cada colonia. 

Al iaual que para H 1
, en J' las colonias h1bridas ~ostraron 

que su pecoreo fué coman entre ellas mismas pero diferentes a las 

otras colonias de le.:: d.::.:.!.:; var1adóditt>-

Ahora bién, e1 se toma en cuenta, el promedio de los valores 

de J' para cada colonia (Fi&ura 43). se aprecia que poseen vslores 

muy similares, alrededor de o.S; lo cual implica que el pecoreo es 

semejar1te en todas las colonias, independi
0

entemente que a lo largo 

del tiempo puedan adoptar diferentes estrategias en su pecoreo. 
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VII. 3. 3. 6. Sobrelapamiento de los recursos en la colecta de 

polen (PS). 

Para calcular este parámetro. se tomó en cuenta !a 

misma consideración de utilizar solo los taxa con frecuencia 

relativa superior a 107. 

En relación a este parAmetro, existieron diferencias en la 

manera de mostrarse. Mientras en determinada fecha, un taxa fué 

importante para algunas colonias, para otras lo fué de manera 

complementarla.. 

ABEJAS EUROPEAS. La Figura 44 muestra los valores de PS par~ la 

colonia europea; como se puede observar, los v6lores de 

sobrelapamiento resultaron altos. En junio y parte de. Julio, e_l 

sobrelapamiento de recursos fu• relativamente bajo, sobre todo con 

las colonias de trampa y las hibridaa, pero hacia finales de Julio 

y agosto, el PS fu• haciendoee mayor con las dem~ colonias. En el 

segundo muestreo de junio, esta colonia no sobrelapó sus recUrsoa 

con la colonia 2 de trampa¡ ya que ambas colonias visitaron 

especies totalmente diferentes. 

La colonia 2 europea (Fi=uras 45 A y e que tuvo un 

muestreo m~s completo que la anterior. sobrelapó su nicho con las 

dem~s colonias en valores muy elevados, incluyendo a 1.00 en 

acosto, septiembre y octubre; debido a que en ese periodo 

concentraron su explotación en Spltanthss sp. y en HLmosa 

orth.oca.rpa. Esta colonia no eobrelapó su nicho con la colonia 2 

africanizada a principios de julio; con la colonia h! brida, a 

principios de junio y con la colonia 2 de trampa a mediados de 
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POLEN DE ABEJAS MELIFERAS 
EN EL SOCONUSCO, CHIS. 

Sobralopomlanto da racurliloB floroh111(PS) 
1.2,;..;..-.:.:::..:.._.:.....: __ ~=:;.:_.--..!-"'------------.., 
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FIGURA 45A. Jun - Sep. 
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FIGURA 458, Oct -Dic. Sobrelopomiento do 
los recursos florales, colonia 2 europeo 

con otros variedades de abejas. 

oc 
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julio y diciembre. 

ABEJAS AFRICANIZADAS. La Figura 46 corresponde al PS de la 

colonia 1 africanizada, mostrando este par~metro m~s o menos alto 

y solo con la colonia 2 africanizada (en julio), no sobrelapó su 

nicho. 

La colonia 2 africanizada (Figuras 47 A y 8) mostró valores 

de 0.99 y 1.00, en dos muestreos de agosto, en septiembre y en 

octubre; en los dem~s m@8eB se co~port~ de =~nara variable con 

respecto a las dem~s colonias. Sin embarco, en cuatro muestreos no 

presentó sobrelapamiento con la colonia 1 hibrida (un muestreo en 

junto, dos en julio y uno en diciembre) y en una ocasión con las 

colonias: 2 europea {junio), 1 y 2 de trampas (julio y .diciembre, 

respectivamente). 

ABEJAS HtBRIDAS. Lao colonias hibridas tuvieron un comportamiento 

semejante a las anteriores, pero en la colonia 1 (Figuras 48 A y 

B) no presentó sobrelapamiento en cuatro ocasiones con i·a colonia 

2 africanizada Cuna vez en junio, dos en julio y una en 

~1c1a~brc), en tr~li ocasiones con la colonia 2 de trampa (junio, 

Julio y diciembre) y en una con la colonia 1 europea (junio). 

La colonia 2 (Figuras 49 A y B) no presentó este 

sobrelapamiento en dos ocasiones con la colonia 2 de trampa (junio 

y diciembre). 

ABEJAS DE TRAMPA. En relación a las abejas de trampa, la's Figuras 

so A y a.muestran el PS de la colonia 1, con valores altos y muy 

uniformes en agosto, septiembre y octubre en relación a las dem4s 
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colonias. En junio, noviembre y diciembre mostró muy variable este 

par~metro con cada una de las demas colonias. 

No presentó un sobrelapamiento en dos ocasiones con su 

colonia compaNera (julio y diciembre), con la 2 africanizada en 

una ocasión {julio). 

Para la colonia 2 (Fi¡;::urao 51 A y Bl. los valores de PS 

fueron muy semejantes con las otras colonias a finales de agosto, 

en septiembr~ y principios de octubre; a partir de esta fecha, los 

valores se hicieron diferentes. Esta colonia no sobrelapó sus 

recursos con varias colonias en dos periodos diferentes: a 

mediados de junio no presentó un PS con la colonia 1 europea y las 

colonias y 2 hibrida y de tramp3 respectivamente pero a 

principios de diciembre no lo hizo con ninguna de las dem~ 

colonias; esto es sorprendente ya que buscó y explotó sus recursos 

de manera diferente a las dem•s. 
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POLEN DE ABEJAS MELIFERAS 
EN EL SOCONUSCO, CHIS. 

Sobrelopcmianto de recuraoa florolae(PS) 
1.2~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

'·º 
0.8 , .. 

O.B 

0.4 

0.2 

FIGURA 47A. .J•Jn - Sep. 

Sobr•lopcmlento d• reour•o• florola1{PS) 
12,....:.~--'-~~~~~~~~~-'-....:....~~~~~~~~~~-
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FIGURA 478. Oc( -Dic. Sobrelopamienlo de 
los recurvos florales, colonia 2 africa
nizada con atrae variedades de abejas. 
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POLEN DE ABEJAS MELIFERAS 
EN EL SOCONUSCO, CHIS. 

l.2 ~s_c_b_,.._1a_;p_c_m_;:;•nl~c-d_•_r_o_c_ur_u_c•_fl_c_rc_1a_•...:(_P~S)'------------~ 
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FIGURA 46A. Jun - Sap. 
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FIGURA 468. Oct -Dic. Sobrelapamiento de 
los recursos florales de lo colonia 1 hí
brida con otras variadodas da abejas. 
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POLEN DE ABEJAS MELIFERAS 
EN EL SOCONUSCO, CHIS. 

Sobr11lapami11nto da rocuraoa floro111a(PS) 
1.2.--~,;..:_~~~~--'-~~~~-'--'-~~~~~~~~~~ 
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o.a 

o.e 

o.+ 
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.... ~~J 
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FIGURA 49A. Jun - Sep. 

Sobr•lopoml•nto d• r•curao1 florole1(PS) 
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FIGURA 498. Oct - Dic.Sobrelapamien\o de 
los recuroos florales de lo colonia 2 hr -
brida con otros variedades de abejas. 
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POLEN DE ABEJAS MELIFERAS 
EN EL SOCONUSCO, CHIS. 

Sobr11lapami11nto da recurso• floralaa(PS) 
1.2.--~--=-~~~~~~~~~~'---'--~~~~~~~~~~-., 
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FIGURA SOA. Jun - Sep. 
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FIGURA 509. Ocl-Dic. Sobrrelapamienlo de 
los recursos florales de la colonia 1 do 
trampa con otras variedades de abejas. 

ce ce 

123 



POLEN DE ABEJAS MELIFERAS 
EN EL SOCONUSCO, CHIS. 

Sobrelopomiento da recun101 florolH(PS) 

::[ . 

º·+ .... ~ .. 
0.4 t 

0.2 1 11 

o.o 

' l 

JM JN JH JL JL JL NJ AG AO SP SP SP 

1.0 

o.e 

o.e 

0.4 

0.2 

o.o 

FIGURA 51 A. Jun - Sep. 
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FIGURA 51 B. Oct-Dic, Sobrelopomiento de 
los rec•Jrsos florales de lo colonia 2 de 
trompo con otros voriedcdes de abejas. 
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VIII. DISCUSIONES. 

FLORA NECTAR!FERA Y POLINtFERA. 

VIII 1. TASAS DE APROVECHAMIENTO {T.A.). 

El que una colonia posea una tasa de aprovechamiento alta 

significa que aprovecha la mayor parte de los recursos que visita 

y esto se traduce en una gran plasticidad pecoreadora. Por el 

contrario, una tasa de aprovechamiento baja, indica una dispersión 

en el medio para localizar los recursos y, aprovechar s6lo algunos 

de ellos pero también implica preferencias florales haci~ algunos 

taxa debido a la gran atractlvidad que muestran. 

El nomero m~ximo de taxa totales registrados para miel, 

corresponde a la colonia 2 hlbrida: E-A con 31 taxa, seguida de la 

colonia 2 europea cOn 29 y la colonia 4 africanizada con 26 (Tabla 

I). 

Existió gran variación en tod~s las colonias; de 10 a 39 

taxa visitados en total. El valor minimo fue el de la colonia 2 

africanizada y las colonias 3 y s hibridas: C-A. Sin embarco. sin 

importar mucho la diferencia que presentaron las colonias al 

Visitar un total de recursos, ~tas tuvieron en su gran mayor1a, 

doa taxa importantes para la recolecta de n.Qctar tCordLa attLodora 

y tipo Papilionoldae). Esto hizo que sus tasas de aprovechamiento 

fueran iaualmente diferentes y que no aumentaran o disminuyeran en 

la proporción en que se presentaban los taxa importantes. 

Se puede mencionar que la colonia S hibrida: C-A por tener 

la T.A. mas alta (45.S), es la que (probablemente) preEenta una 

mayor plasticidad en su pecoreo en un determinado momento en el 
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cual, otra colonia o poblaci6n visitara los mismos recursos que 

ella, puesto que esa poliléctilia alta, favorece la explotación de 

otro taxa que la otra colonia no visitara. De acuerdo con la Tabla 

II, los recursos importantes que visitó esta colonia también 

fueron visitados por otras colonias, las cuales concentraron su 

pecoreo en ellos. 

Los valores inmediatos de la tasa de aprovechamiento fueron 

de 20.0 para una colonia africanizada y de ahi el valor minimo 

correspondió a la colonia 4 africanizada (3.8) y a la colonia 2 

hiibrida: E-A (3.2). Por lo tanto, el rango de las T.A. en el 

pecoreo de n6ctar va de 3.2 a 45.S; el cual es muy amplio. 

En el pecoreo de polen, el ntl:mero de taxa visitados varió de 

13 (col. 1 africanizada) a 37 <col. 2 hibrida). El nomero de taxa 

con frecuencia relativa superior al 10X no fu6 tan semejante entre 

las colonias; en cambio las tasas de aprovechamiento si fueron mas 

parecidas entre las colonias muestreadas en polen que las 

registradas para miel. 

En polen por lo tanto, las tasas de aprovechamiento 

obtenidos fueron de 20.0 a 29.62 para seis colonias (col. 

europea, y africanizada y las dos colonias hibrides y de trampa) y 

de alrededor de 41 para dos (col. 2 africanizada y europea}. Esta 

8emejanza en las T.A. (Tabla III), hece suponer un pecoreo de las 

abejas meliferas, m~s uniforme para la colecta de polen que para 

la colecta de néctar; optimizando asi la explotación del recurso. 
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La T.A. obtenida por Cortopoassi-Lautino (1989) para abejas 

africanizadas en Brasil resultó ser de 31.7 en el recurso 

pol1nifero. Chijate (Tesis en proceso) obtuvo T.A. para abejas 

europeas en la misma zona de estudio de la presente investigación 

de 18.9 en miel y de 73.9 en polen. 

Estudios en otras abejas sociales como los melip6nidos. 

muestran una gran variación de los valores de T.A. en varias 

especies. para la misma zona de estudio del presente trabajo. As1 

para dos colonias de Nannotrídona t~sta.c9ícorní• Medina (1989} 

reporta unas T.A. de 62.S y 58.3 para miel y 47.2 y 18.6 en polen. 

En PL•beía sp. se encontraron Tasas de 32.8 y 28.0 en miel y de 

25.0 y 25.6 en polen (Ramirez, 1989). Melchor (1991} reporta 

Tasas de 31.11 y 40.9 en miel y de 70.0 y 56.7 en polen de dos 

colonias de Seaptoirtdona ~hysoma.. Sosa (1991) rc~1str6 Tasas 

para dos colonias de T•tr~ona jaty de 37.93 y 48.38 en miel y de 

36.84 y 47.61 en polen. 

Como se puede observar las Tasas de Aprovechamiento parecen 

est•r en función de la especie de abejas de que se trate; pero 

entre l~ misma especie puede exis~ir varloc1onQ~. 

En el presente trabajo, se observó que hubo colonias con 

T.A. muy altas en el pecoreo de néctar, pero tambi•n las hubo muy 

bajas en relación a las del pecoreo de polen; aunque tomando el 

promedio general para cada recurso (12.42 para n~tar y 29.04 

para polen), se confirma que las pecoreadoras se dispersan m~ al 

colectar néctar que al colectar polen. Ot~o punto impOrtante es 

que las tasas de aprovechamiento fuaron m6.S semejantes en el 

recurso polinlíero, considerandose acorde con que las abejas 

pecorean m~s intensamente sobre este recurso. 127 



Por otra parte no se observó que alguna variedad de abejas, 

en ambos recursos, mostrara una diferencia marcada con respecto a 

otra (B) variedad Ces). 
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VIII. 2. TAKA VISITADOS, 

Las tablas I y II, revelan los taxa visitados por las 

diferentes variedades de abejas en la obtención de néctar y polen. 

A diferencia de lo que se esperaba para cada variedad de abejas, 

se observa que visitaron loe mismos taxa. tanto los fundamentales 

como los complementarlos en su dieta; presentando diferencias 

minimas entre las colonias sin ser extensivas en cada variedad. 

De haber resultado sustancialmente diferentes, los recursos 

visitados por las abejas africanizadas e hibridos, se hubiese 

corroborado la teoria de la explotación diferencial de la flora 

por abejas africanas y europeas de Smith (1953) y Fletcher (1978), 

citados por Seeley (1985), que en este csao no se observó. 

En las mismas' tablas se nota que 

visitados fueron comple~entarioa y 

importantes¡ sin embargo, el número 

la 

pocos 

de 

mayor la 

de 

taxa 

de los taxa 

ellos fueron 

con frecuencia 

relativa superior a 10~ fu~ mayor en polen que en miel. 

OuizA en este caso sucedió la situación de que cuando se les 

quita el polen a las abejas mediante trampas, éstas tienden a 

salir a buscar m•s recursos, con lo cual visitaron mas taxa 

atractivos y por lo tanto, encontraron un nl)mero mayor de taxa 

importantes. 

Se puede decir adem~s que las cosectias de la miei de cada 

colonia dependió casi exclusivamente de la floración 'de Cordia 

alliodora y del Tipo Papilionoidae. 
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Para polen, existieron tres taxa escenciales en el espectro 

palinológico . Estos son! Himosa orthocarpa, Spilanth.es sp. y 

Himcsa pudica. 

Spilanth&s sp. pareció ser atractiva para las colonias 

analizadas; sin embargo, cuando Himosa arthocarpa apareció en 

floración, las colonias se desplazaron hacia ella, abandon.á.ndo a 

Spilanthes sp. y explot~ndo a la nueva especie en su totalidad. 

Posteriormente cuando la floración de H. orthocarpa se 

acaba, retornan hacia Sp(lanthes sp. pero es entonces cuando 

empieza la floración de Himo•a pudica y las colonias pecorean 

parcialmente en ambas, aunque lo hacen más sobre H. ptJ.dica, 

Aqu!, parecerla que la atractividad de Spilanthos •P· 

fuera inferior a la de H. pudLca; sin embargo, la prim~ra 

tuvo un periodo en el cual, satisfizo las necesidades 

especie 

de las 

colonias seguramente por que la densidad de la floración era alta 

y si en noviembre y diciembre las abejas la vuelven a visitar 

haciendolo en un grado menor, no implica que sea menos atractiva, 

sino más biOn que la otra especie (H(mo~a puc:f(ca) presenta una 

densidad da ílordclón mayor. 

L~ abundancia del recurso puede favorecer su explotación 

simult~nea por varias especies de abejas CCortopassi-Laurino y 

Ramalho, 1988), as! como por diferentes colonias de una especie y 

variedades. En el presente estudio, las colonias visitaron los 

mismos recursos ( > 10~), mostrando que la concentración 

{abundancia) de las especies en floración fué determinante en la 

actividad de las abejas, lo que se traduce en una buena 

explotación. 130 



Al respecto, Jonhson y Hubbell e 1975)°, proponen dos términos 

para las especies pecoreadoras: a) especialista en alta densidad 

floral y b) especialista en baja densidad floral. 

En este caso, las colonias analizadas bajo la discusión de 

la sucesión temporal en Spitant~o sp., Him.osa orthoca.rpa y Him.osa 

pudica parece indicar que Apis rn.etti/ora sin importar variedades 

geogr.:..Cicas ")º presentándose en una buena zona de floración, puede 

pertenecer a una especie especialista de alta densidad floral; 

esto es, las abejas monopolizan efectivamente un recurso cuando la 

densidad de 6ste es alta, maximizando as! su pecoreo; en este 

caso, sobre los taxa mencionados .ant'er iormente. 

Cortopassi-Laurino y Ramalho (1988) encontraron que Tri~ona 

spini{>'ts, también es una especialista de alta densidad floral, 

pues cuando llegó al recurso lo explotó al m~ximo, en relación' a 

como lo hizo Apis m.elti/•ra en el mismo estudio. 

Es cierto que la densidad del recurso influye en el pecoreo 

de las abejas, pero ~amblWn ~~ cierto ~u~ el contenido de 

protelnas en el polen puede influir, como afirma Ortega (1987), 

que dice adem.is que el polen de frutales y Leguminosas es el m~s 

rico en contenido protéico. 

En este punto, Ramirez y Peréz (com. pers.) encontraron en 

an~lisis de polen de abejas africanizadas en el Soconusco, Chis. 

que en el mes de septiembre, HLmosa orth.ocarpa, dominó hasta en un 

86 % • Ahora bién, para estas mismas mue'stras se analizó el 

contenido proteico, encontrando que para el mes de septiembre 

habia un aumento en la cantidad de proteínas, correlacionando 

dicho aumento con el pecoreo exhaustivo sobre H'm.osa orthoca.rpa, 
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taxa que ademAs de tener gran densidad en la zona, posee un ato 

contenido en proteinas; lo que explica el por que es una especie 

tan atractiva para las abejas. 

La realización de este tipo de estudios <anAlisis de 

contenido proteico en polen. correlacionado con el an~lisis 

mellsopalinológico), en diversas especies de abejas, revelarian 

más afinidades de las abejas hacia los recursos, lo que haria mAs 

compensible sus estrategias de pecoreo. 
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VIII.3. TALLA DEL NICHO TROFICO (H'l. 

Eh relación a este parAmetro, se esperaba que las abejas 

africanizadas y sus hibridos mostraran un tama~o de nicho trófico 

mayor que las europeas. debido a que en flujos fuertes de néctar 

son menos selectivas Y se dispersan má.s en la flora (P.C.A.A., 

1985); adem~s de que su peéoreo es a nivel individual y no de 

grupo como en las abejas europeas CRinderer. 1988}, lo que darla 

valores de H' superiores a los de las abejas europeas. Sin 

embargo, el tama~o del nicho trófico no reveló diferencias entre 

las distintas variedades de abejas. Entre un mismo origen 

existieron valores extremos: por ejemplo, las colonias 2 y 3 

hibridas: C-A CFicura 20), mostraron un rango de diferencia de 

1.3, misma que se hace extensiva en todas las colonias. 

Para el caso Oel polen (Figuras 35 a 38). los valores del 

tama"o del nicho trófico fueron diferentes a lo largo del 

muestreo, pero tomando en cuenta el promedio de cada colonia 

(Tabla V) se observa que estos valores son inferiores a los 

registrados para miel (Figura 20) ¡ lo que indica que l·as abejas 

optimizan más el tamano de su nicho tr6f ico en polen que en 

néctar. !sto es, satisfacen sus necesidades de polen en una área 

m~ reducida, comparada a la de néctar. Comportamiento también 

observado en dos colonias de H9l.ipona ma..r6i na.ta 

(Kleinert-Giovanninii e Imperatriz-Fonseca, 1987) y en Pl.ob9ia 

remota (Ramalho, 9t al.., 1985). 

S::UllQP, AFK%CAN%Z HZBR, TRAMPA 

0.92 1.35 0.91 0.87 

0.75 0.68 0.93 0.63 

TABLA V. Valores promedio en el tamaNo del nicho trófico en polen. 
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VIII.4. UNIFORMIDAD DE PECOREO (J'). 

Se esperaba que las abejas africanizadas y sus híbridos 

también tuvieran valores mas altos en este parámetro, lo cual 

indicarla la poca especificidad hacia los recursos que explotan: 

sin embargo, no presentaron este comportamiento. Para miel (Figura 

21), oatos oscilaron alrededor de 0.80, (promedio de o.79), sólo 

acaso en dos colonias híbridas: C-A, los valores estuvieron 

alrededor de 0.60. 

En el caso del polen (Figuras 39 a 42} se nota que lo 

largo del muestreo, los valores fluctuaron debido a la disposición 

de los recursos; sin embargo, tomando en cuenta el valor promedio 

de cada colonia (Figura 43), se nota que ~stos se mantuvieron en 

un rango de 0.42 0.60, con excepción de la colonia 

africanizada que mostró un valor de 0.70 {promedio de 0.56). 

Con estos dos tipos de grAficaa (por muestreo y generales) 

se puede asumir que si bién a lo largo del tiempo, las abejas 

muestran preferencias florales (valores bajos) hacia las plantas 

cuando éstas ofrecen una buena cantidad y calidad de· recursos, 

dando una serie diferencial de valores; al considerar los 

promedios, •atoa revelan que el patrón general.de pecoreo es común 

a la especie y no a las variedades; contrario a lo que se 

esperaba. 

Este par~metro se mantuvo bajo en polen de HliltCpona 

marginata CKleinert-Giovannini e lmperatriz-Fonseca, 198?} en 

era.sil, lo cual indica que la especie tiene preferencias florales 

diferenciales en el pecoreo de ambos recursos, optimizando más el 

pol1n1fero que el nectar1fero. 
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CORRELACION ENTRE H' Y J' EN POLEN. 

Para el recurso polln1fero se calculó el coeficiente de 

correlación de Pearson entre los valores de H' y J', ya que su 

muestreo per16d1co, lo permitió. 

Como se observa en la tabla VI, las correlaciones fueron 

estad!sticamente sicnificativas en todas las colonias. 

ICUROPICAS 

4f'QlCANIZ 0 1 

o. d.11 

0.9? o. 0!5 

o.o:s 
HJBRJDAS O, 0!5 

O. e!5 o. O!S 

O.O!S 

TABLA VI. Coeficiente de correlación de Pearson (r}, para los 
valores pareados del tamano del nicho trófico {H'> y la 
~~!~~~T~~~~i~~ 1 pecoreo (J') en el recurso polin!fero. a= nivel de 

Ramalho •t at. (1985), encontraron una correlación 

significativa de estos mismos par.imetros en polen de una colonia y 

en miel de otra. Cortopassi-Laurino y Ramalho, (1988) registraron 

tambi6n correlación de estos dos parAmetros en polen de TriBona 

spinifHIS y Apts m.etti/Gra; para HGLipona ma.r6inata. tanto en miel 

come en polen e~1ot16 el cicmo com¡::iort~t1.icnto <Klcinert 

-Giovannini e Imperatriz-Fonseca, 1987). 

Estos datos muestran que el número' de recursos visitados 

tiene efecto en la intensidad de la explotación de cada uno de 

ellos; en otras palabras, cuando aumenta la talla del nicho 

trófico también aumenta la uniformidad en su pecoreo, haciend6se 
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éste menos especifico y cuando disminuye la ~rea en la que 

pecorean el recurso. su pecoreo se hace más especifico. 

Ahora bién el que las colonias de A. m.eLLl/9ra hayan tenido 

una correlación significativa, sin variaciones marcadas en cada 

origen, implica nuevamente el comportamiento a la especie. Cierto 

que Ramalho •t at. <1985) no encontró correlación para una colonia 

de P. remota., mostrando que puede existir variación entre la 

misma especie; sin embargo, en el presente estudio fué evidente un 

mismo comportamiento en las colonias analizadas para el recurso 

polinlfero. 
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VIII.S. Sobrelapamiento de los Recursos Colectados (PS). 

En general, los valores de este par~metro fueron altos en 

miel y polen para todas las colonias; contrario a lo que se 

esperaba. Para el caso particular de la miel se pueden ver en la 

tabla VII, los valores generales del sobrelapamiento de los 

recursos para cada colonia con respecto a las demás. 

EUJlPOEA 

A.FJtXC:. 

HXB: 

HXll: C-A S. 

P.S.NECTAR 

0.74 
0.79 

o.si 
0.74 
0.6 ... 
o.ea 

o.eo 
0.67 

0.76 
0.79 
o.ea 
0.61 
o.e ... 

TABLA VII. Valores promedio en el sobrelapamlento de los recursos 

nectariferos, en cada una de las colonias en relación a las dem:U.. 

Se nota que los valores fueron muy variables para cada 

colonia y cada origen y que estuvieron en un rango de 0.60 a 0.92; 

adem~s de que los v~lores son muy diferentes entre las colonias de 

una misma variedad. Las colonias que tuvieron un sobrelapamiento 

m•s marcado fueron las africanizadas (1 y 4) pero tambi•n una 

africanizada (3), fue una de las que presentaron un PS mas bajo, 

icual que la colonia 1 hibrida: E-A y las colonias 3 y ~ hibridas: 

C-A. 
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En el caso de polen se registraron los siguientes valores 

del sobrelapamiento del recurso. El rango es de o .66 a o .·79 (Tabla 

VIII). 

ICUJlPOl:A 

AFRIC. 

ff%8: 

TRAMPA 

P.S. POLEN 

0.73 
0.77 

0.66 
o.a7 

0.70 
0.79 

0.70 
0.75 

TABLA VIII. Valoree promedio en el sobrelapamiento del recurso 
polinLfero de cada una de las colonias en relación a las dem•s. 

En este caso, las colonias africanizadas fueron las que 

presentaron un PS menor de todas las colonias¡ mientrao que 

para las colonias europeas, h1bridas y de trampa, el 

Robrelapamiento fuó mas o menos similar. No obstante, no se puede 

decir que las africanizadas exhiban un comportamiento diferente a 

las dem~s por este hecho. 

El sobrelapamiento de los recursos esta estrechamente ligado 

al tamano del nicho trófico (H') y & la uniformidad en el pecoreo 

(J') de las abejas por el recurso. Si en polen se obtuvieron 

valores generales m~s altos de sobrelapamiento se debe pues a que 

las colonias tuvieron en general un tamano del nicho trófico mas 

pequeno y su pecoreo fue mas especifico, lo cual indica la 
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dependencia de las colonias sobre pocos recursos. 

Otro aspecto importante respecto al recurso polinifero es 

que considerando solo los recursos realmente importantes se ve que 

algunas colonias no sobrelaparon sus recursos con otras coloniaS 

en algunas ocasiones (periodos cortos), y si b14n hay una 

dependencia de los mismos recursos, las colonias mostraron con 

esto. un comportamiento de poder visitar otros recursos no 

explotados por otras colonias, para asi reducir la competencia y 

maximizar su pecoreo; sin embargo, la poca atractividad de los 

taXa visitados (baja densidad, bajo contenido proteico, etc.), 

influyen de tal manera que las abejas regresan a la explotación de 

los recursos visitados por otras colonias. 

Rimalho, et di. (1985). obtuvieron valores altos de PS ·en 

miel y polen en dos colonias de Pl9beia remota, como resultado de 

la colecta interna en pocos recursos, por lo cual, afiTman que 

este comportamiento indica las preferencias florales en la 

o~pccic. E~to concuerde con lo registrado para el sobrelapamiento 

de los recursos en polen por ApLs msllL/9ra y Tri6ona sptntpes; 

dos colonias de diferente especie, en las cuales, los valores de 

PS fueron bajos, considerandolos como una segregación en la 

colecta del recurso por ambas especies (Cortopassi-Laurino y 

Ramalho, 1985). 

De tal manera que en el presente estudio, se esperaban 

valores bajos, debido a esa segreeación de pecoreo que tanto 

abejas africanizadas como europeas pudieran tener; sitl embargo, 

los valores fueron relativamente altos, lo que indica que no 

existe segregación en el pecoreo de mabas variedades de abejas. 
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Revelan adem•e que las especies de plantas comunes en las 

colonias, estuvieron presentes en cantidades similares en su 

dieta. 

En la producción de miel, Cuadriello •t al. ( 1991). 

reportaron que la colonia menos productiva fue una africanizada 

(sin producción) y la mAs productiva fué también una africanizada 

Ccon 39.5 Kgrs); sin embarco. tomando en cuenta los valores 

promedios de las mieles cosechadas, hacen referencia que las 

colonias hlbridas: italianas-africanizadas (Europeas 

Africanizadas, en el presente estudio), tuvieron promedios por 

colmena de 29.0 Kers., seguidas de las africanizadas con 28.3 

Kgrs; valores similares. Las italianas (europeas en el presente 

estudio) tuvieron una producción de 13.7 Kgrs por colmena y para 

las hibridas: caucasicas-africanizadas la producción fu• de 17.8 

Kgrs. 

Los valores antes citados, no se Correlacioriaron 

estadisticamente a loa del presente estudio¡ revelando qUe por una 

parte: si bién es cierto que las abejas africanizadas y aleunos de 

sus hlbridos pueden ser mas productivos que las abejas europeas 

puras (Portugal-Araújo, en 1971, citado por Michener, 1975; 

Coaenza, 197~; Seeley, 1985 y Zozay3, 1991), estas producciones 

m~s altas pueden considerarse como variaciones dentro de una misma 

población, y no estAn en relación con el tamano del nicho trófico, 

ni con la uniformidad en el pecoreo que diferentes variedades o 

ecotipos de abejas presenten. 

Con base en los promedios de peso del polen colectado 

(Ficura 52), se puede observar que la colonia 2 de trampa (15 
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POLEN DE ABEJAS MELIFERAS 
EN EL SOCONUSCO. CHIS. 

- ElROPE'\ 1 

W HlffiCI~ 1 

l2J . EUROPEA 2 

i:=i HlE!Rt!Y\ 2 . 

D .AFRl.:ANZ. 1 

. ~ lR"/>.tA>. 1 

Fl<.;URA 52. v,11ores promedio en la 
colecl0 de polen por diversas v<i -

ried·J dBs de abejas. 

~ .•FRIC~"tll;'..:! 
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grsm) resultó ser la mejor colectora, seguida de las colonias 

(11.0 grs.) y 2 (9.8 grs.) hibridas. Por el contrario, la menos 

productiva fu~ la colonia 2 europea (2.S grs.). De tal manera que 

la diferencia entre la colonia 2 de trampa y la colonia 2 europea 

resultó ser de 11.0 :re. Ahora b14n, tomando en cuenta la colecta 

de un solo dia de la colonia 2 de trampa (Figura 19), reeultó ser 

de 45.0 :rs., producción muy buena ese dia pero no mantenida a lo 

largo del ~uestreo cenera!. Aqui tambi~n. la heterogeneidad en los 

resultados de los origenes de abejas Y de las colonias mismas, nos 

revela una variación poblacional. 

El hecho de que los valores tanto en el tama~o del nicho 

trófico CH' }como en la uniformidad del pecoreo CJ'), resultaron 

m•s altos en miel, mientras que en polen, éstos fueron mAs bajos, 

se debe de acuerdo a Zahavi •t at. (1983), a una constancia del 

polen, m~s que a una constancia floral como se ha venido manejando 

hasta ahora para referoirae a las relaciones entre abejas y 

floreo. 

Ahora bi•n. en relación a los obtenidos 

diferentes a los esperados, deben considerarse a la luz del 

ambiente natural en el que las abejas africanizadas y europeas se 

desarrollaron. 

Las abejas europea5 se adaptaron a loe climas templados de 

América por que se desarrollaron a través del tiempo en un 

ambiente similar y adsmAs, predecible; sin embargo, no tuvieron 

mucho •xito en climas cálidos aunque su producción de miel era 

buena. Las abejas africanizadas por el contrario, se ad'aptaron a 

un clima tropical y subtropical, resultando buenas productoras de 

miel, comparadas con las europeas (Portugal-Araájo 1 en 1971, 
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citado por Michener, 1975; Cosenza, 1972, Seeley, 1985 y Zozaya, 

1991), por que est~n en su ambiente, ademAs de que les favorece 

que éste sea predecible y en donde casi simpre hay recursos de 

calidad, disponibles. Alzate l!itt al. ( 1989) en un estudio 

comparativo, confirmaron que las abejas mAs productivas en un 

clima c~lido fueron lae abejas africanizadas, mientras que las 

abejas europeas fueron las más productivas en un clima 

templado-húmedo. Esto es porque "recuerdan" las condiciones en las 

que ambos biotipos se desarrollaron. 

Actualmente se ha observado que las abejas africanizadas 

presentan una plasticidad morfológica en los enjambres detectados 

en varia~ partea de MOxico, lo que !eD h~ servido para colonizar 

diferentes ambientes y ampliar su distribución eeográ.fi,ca <Artega, 

1991). Es obvio que tambi•n presenten una plasticidad biológica en 

1 a colect.a cu.anti tat.1 va de sus recursos [ como demostraron 

Cuadriello ot al. (1991), llamando "eocketl gen4't.ico" a la 

la colecta de nóctar o bi•n, en el presente estudio. al· colectar 

diariamente cantidades tan desisuales de polen entre las colonias 

de un miemo origen]~ pero conservando cualitetivamente un pat~ón 

gen..ral de pecoreo; es decir, a pesar de que las abejas 

africanizadas se vayan adapatando de manera seneral a diferentes 

ambientes, comparten una manera de pecorear con las abejas 

europeas, mismas que van siendo desplazadas geneticamente y no 

troficamente. 

Siendo la uniformidad en el pecoreo común a la especie y 

viendose deformada lo largo del tiempo tan solo por la 

disponibilidad de los recursos en el medio, el tamano del nicho 
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trófico no resultó m•a crande en las abejas africanizadas y puesto 

que el clima tropical del Soconusco, les ofrece recursos 

constantes y atractivos a las abejas. 
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CONSIDERACIONES. 

Finalmente se proponen las siguientes observaciones para 

estudios subsecuentes a fin de reafirmar lo propuesto en el 

presente estudio, an1 como para esclarecer mas ampliamente las 

relaciones tróficas entre abejas de diferentes variedades Y las 

estrategias de pecoreo. 

• Contar con un namero mayor de colonias de cada origen 

Determinar moríol6&1camente o con alean otro m•todo 

confiable. el origen de cada colonia de abejas y conocer el 

porcentaje de hibridizacion. 

• Muestreo periódico de la miel 

Realización de muestreo en ambos recursos en c~loniaa del· 

mismo ericen. 

Extender la metodologia y el anAlisis de manare 

cuantitativa con el uso de esporas marcadoras en las muestras 

procesadas. 

• Realizar observaciones detallad~& del pecoreb de las 

abeJae en el campo, mediante narcaje de abejas. 
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IX. CONCLUSIONES. 

con base en el an~lisla pal1nol6clco efectuado en muestras 

de miel y cargas de polen colectadas en colonias de abejas 

europeas, africanizadas e hibrldas en los a~oa 1988 y 1969 y de 

acuerdo a los objetivos plan~eados se pueden concluir los 

siguientes aspectos. 

1). Los taxa visitados por 1~: e~j~s ~fricanizadas e 

h1bridos, as1 como por abejao europeas resultaron semejantes y no 

se encontraron diferencias sustanciales; por lo que en este caso. 

la sugerencia de que las abejas africanizadas puedan explotar 

mejor una flora tropical que las abej~s europeas no se demostró 

aqui, sino mi.a bl•n esa posible explotación se debe a que las 

abejas africanizadas se desarrollaron en un ambiente tropical. 

2). No se deteetaroñ d1ferc1as radicales en las taaas de 

aprovechamiento de cada variedad de abejas, por lo que tampoco se 

acepta en este caso, que las abejam africanizada& me dispersan mÁs 

que las abejas europeas al colectar aus recurao& en un mismo 

medio. 

3), El tama"o del nloho trófloo y la unlformidcd en •l 

pecoreo, mostraron variaciones a lo largo del muestreo, indicando 

una varioci6n poblaclonal, dada por la d1spos1c16n de loa recursos 

florales, pero de manera aeneral, la uniformidad 4• pecoreo 

mantuvo valores similares, mostrando que el pecoreo es comon a la 

especie y no a las variedades aeogr~flcas. 
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4). Los valores en la uniformidad de pecoreo mostraron 

diferencias de acuerdo al recurso que visitaron las abejas; 

teniendo valores más bajos en el polen: demostr~ndo as1, la gran 

importancia del polen como recuroos para las abejas y la gran 

especificidad que muestran hacia los taxa que les ofrecen el 

recurso. 

5). El sobrelo~:ciento de loe recurooe resultó alto debido a 

que las abejas explotaron en proporciones semejantes los taxa 

importantes en su dieta. 

6). Finalmente, 

orsaniamos vivo•, el 

como •• ha visto en eran cantidad de 

medio ambiente (clima) fu6 el factor 

determinante en este caso, en la expresiOn del pecoreo de las 

abejas. La predeeibilidad y abundancia de recursos florales en las 

zonas de estudio, favorecen el establecimiento de las abejas 

africanizadas y la sran explotación que •stas pueden mantener por 

loe taxa existentes se considera a esto que no se detecatarn 

diferencias sustanciales entr~ a• l•• abejae 

africanizadas e h1brida6 con las abejas europeas. 
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