
/!/::_-5/ 
.;;// 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA 
DE MEXICO 

FACULTAD DE OUIMICA 

USOS Y PROPIEDADES 
DE LA JALEA REAL 

TRABAJO MONOGRAFICO DE ACTUALIZACION 

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE: 

OUIMICO FARMACEUTICO BIOLOGO 

P R E S E N T A 

MARTHA CELINA GONZALEZ GUERECA 

1992 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



INTRODUCCIOll 

GENERALIDADES . 
1.1 DEFINICION 

C O 11' T B 11 

1.2 HISTORIA .•. 

DO 

1.3 LA ABBJA BUROPBA EN MEXICO 
1.4 CLASIPICACION DE LA ABEJA . . • . . 
1.5 CARACTERISTICAS Y DIFERENCIAS DE LOS INDIVIDUOS -

10 

12 
12. 
12 
14c 
15· 

16 
17-1.6 

l. 7 
1.8 
1.9 
1.10 

DE UNA COLMENA . . . . . . . . . • . . . . 
ETAPAS Y ACTIVIDADES DE LA VIDA DE UNA OBRERA 
ESTRUCTURA DE UNA COLMENA . . . . . . • 17 
ALIMENTACION DE LA COLMENA . . . . . 
SITUACION ACTUAL DE LA APICULTURA . . 
IMPORTANCIA ECONOMICA Y SOCIAL 
APICULTURA 

DE 

- --is-· 
18 

ABEJA AFRICANA 23 
2 . 1 INTRODUCCION 2 3 
2. 2 ORIGEN 23 
2.3 AVANCE 25 
2.4 POLITICAS . . 26 
2. S EFBCTOS . . . . . . . . 28 

2.5.1 Aspecto productivo 28 
2.5.2 Aspecto económico 29 
2.5.3 Aspecto social . 29 
2.5.4 Aspecto agresivo 29 

2. 6 ESTRATEGIAS . . . . . . . . . . 29 
2.7 PROGRAMA NACIONAL PARA EL CONTROL DE LA ABEJA 

AFRICANA . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 30 
2. 8 RESULTADOS OBTENIDOS DEL CONTROL DB LA ABEJA 

AFRICANA . . . . . . . . 33 
2.9 DIFERENCIAS BNTRE ABEJAS EUROPEAS Y AFRICANAS 35 

APITERAPIA 
3.1 
3.2 

INTRODUCCION 
SUBPRODUCTOS APICOLAS . 
3.2.1 Veneno de abeja 
3.2.2 Cera de abeja 
3.2.3 Miel de abeja 
3. 2. 4 Polen 
3. 2. 5 Propóleos . . . 
3.2.6 Abejas como alimento 

JALEA REAL ..... 
4.1 NOMBRES COMUNES .. 
4.2 DESCRIPCION . 
4.3 HISTORIA 
4.4 ORIGEN DB LA JALEA RBAL y su PRODUCCION Bff LA

0 

36 
37 
37 
37 
39 
40 
41 
43 
46 

47 
47 
47 
47 



ABBJA ........... . 
4.5 DIFBRBNCIACION DE LAS LARVAS 
4.6 PRODUCCION DB JALEA REAL 

4.6.1 Ubicación ..•... 
4.6.2 Caracteristicae de las colmenas 
4.6.3 Mano de obra ..... 
4.6.4 Manipulación de las colmenas 
4.6.5 Material empleado 
4.6.6 Metodologia ......• 
4.6.7 11 Cebado 11 de las copaceldas 
4.6.8 Trasplante . 
4.6.9 Doble traslarve 
4.6.10 Cosecha de Jalea Real 
4.6.11 Rendimiento 
4.6.12 Recomendaciones 

COSTO DE PRODUCCION DE JALEA REAL 
5.1 COMERCIALIZACION 
5.2 COSTO DB PRODUCCION DE JALEA RBAL 
5.3 PRECIO POSIBLE EN EL MERCADO 

COMPOSICION QUIHICA DB LA JALEA REAL 
6.1 INTRODUCCION . . . . . . . . 
6.2 A!IALISIS QUIMICO DE LA JALEA REAL 
6.3 CARBOHIDRATOS ...... . 
6.4 AHINOAClDOS Y PROTEINAS .. 
6.5 LIPIDOS YACIDOS ORGANICOS 
6.6 VITAMINAS 
6.7 MINERALES .. 

CONTROL DE CALIDAD 
7.1 INTRODUCCION 
7.2 HUMEDAD . . . . . 

7.2.1 Limites normales 
7.2.2 Metodologia 

7.3 AZUCARES REDUCTORES .. 
7.3.1 Limites normales 
7.3.2 Metodologia 
7.3.3 Cálculos ... . 

7.4 PROTEINAS ...... . 
7.4.1 Limites normales 
7.4.2 Metodologia 
7.4.3 Cálculos .... 

7. 5 LIPIDOS . . . . . . . . 
7.5.1 Limites normales 
7.5.2 Metodologia 

7.6 DBTBRMINACION DE pH . 
7.6.1 Limites normales 
7.6.2 Metodologia 



7.7 DETERMINACION DE ACIDEZ 
7.7.1 Limitas normales 
7.7.2 Matodologia 
7.7.3 C4lculoa .••• 

7.e SOLIDOS INSOLUBLBS 
7.S.1 Limitas normales 
7.e.2 Metodologia 
7.e.3. C4lculos .••. 

7.9 SUSTANCIAS MINBRALBS . 
7.9.1 Limites normales 
7.9.2 Metodologia 
7.9.3 C4lculoe .•.• 

7 .10 VITAMINAS . . . . . . . . • . • • 
7.10.1 Separación y cuantificación • 
7.10.2 Vitaminas hidrosolubles 
7.10.3 Vitaminas liposolubles 

USOS Y PROPIEDADES . . . . . . . 
e .1 PEDIATRIA , . . . . . . 
e.2 APARATO CARDIOVASCULAR 
B.3 APARATO OSEO 
B.4 GBRIATRIA ..... . 
e.S CANCEROLOGIA 
e.6 ACTIVIDAD ANDROGBNICA 
8.7 SISTEMA NERVIOSO 
a.e DBRMATOLOGIA 
e.9 APARATO DIGESTIVO . 
B.10 VIAS RESPIRATORIAS 
B.11 MICROBIOLOGIA ... 
e.12 INMUNOLOGIA .•.. 
B.13 MEDICINA VETERINARIA 

ADMINISTRACION DE JALEA REAL 
9.1 VIAS DE ADMINISTRACION 
9. 2 POSOLOGIA . .. . . . . . 
9.3 DURACION DEL TRATAMIBlfTO 
9.4 CONTRAINDICACIONES 
9.5 EFECTOS COLATERALES 
9.6 PRESENTACIONES 
9,7 CONSERVACION 

9.7.1 Temperatura 
9. 7. 2 Luz .•••.• 
9.7.3 Tiempo de almacenamiento 
9.7.4 Bnvases 

RECOMENDACIONES 

RESUMEN ..•. 

-e3 
83 
e3 
84 
84 
e4 
e4 
e4 
es 

'es 
es 
es 
es 
es 
e6 
e7 

ea 
ee 
90 
90 
91 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
96 
97 
97 

99 
99 

100 
100 
100 
101 
102 
102 
102 
102 
103 
103 

105 

106 



APBNDICB 1. TABLAS 

APBNDICB 2. FIGURAS 

APBNDICB 3. COHPUBSTOS QUIHICOS 

GLOSARIO 

BIBLIOGRAFIA 

IKDICB 

TABLA 1. Razas de Apis mellifera (Familia Apidae) 
TABLA 2. Tipos de abejas ............ . 
TABLA 3. Características y diferencias 

de los individuos de una colmena . 
TABLA 4. Btapas y actividades de la vida de una colmena 
TABLA S. Diferencias que existen entre 

las colmenas Jumbo y Langstroth . . . . . . • 
TABLA 6. Producción mundial de miel de abeja 

- 109 
110 

111 
112 

113 
114 
116 TABLA 7. Producción de miel en la Repüblica Mexicana 

TABLA 8. Consumo mundial de miel de abeja per capita 
TABLA 9. Caractaristicas de las abejas europeas 

(g) 117 

y africanas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
TABLA 10. Composición química de algunos subproductos 

apicolas . . . . . . . . . . . . . . 
TABLA 11. Costo de producción de jalea real fresca 
TABLA 12. Costo de jalea real pura y fresca 
TABLA 13. Análisis químico de la jalea real 
TABLA 14. composición quimica del alimento 

de las larvas hembras segtln la edad . 
TABLA 15. Comparación de la composición quimica de la 

jalea real con otros alimentos mexicano . . . . 
TABLA 16. Carbohidratos reportados en la jalea real . 
TABLA 17. Aminoácidos reportados en la jalea real ... 
TABLA 18. Aminoácidos esenciales encontrados en la jalea 

real y otros productos de alto contenido proteico 
TABLA 19. Lipidos y ácidos orgánicos encontrados 

en la jalea real . . . . . . . . . . . . . 
TABLA 20. Vitaminas reportadas en la jalea real . 
TABLA 21. Minerales reportados en la jalea real . 
TABLA 22. Requerimientos necesarios de control 

de calidad para la jalea real . . . . . 
TABLA 23. Vias de administración de los preparados que 

contienen jalea real . . . . . . . . . . . . 
TABLA 24. Posología de la vía oral ...... . 
TABLA 25. Formas de presentación de la jalea real 
TABLA 26. Formas de conservación de la jalea real 

118 

120 
121 
122 
122 

123 

123 
124 
12' 

124 

125 
125 
126 

126 

126 
127 
127 
127 



FIGURA 1. 
FIGURA 2. 
FIGURA 3. 
FIGURA 4. 

FIGURA S. 

IllDICB DB FIGURAS 

Individuos de una colonia de abejas • 129 
Partes de una colmena técnica, . . . . 130 
Regiones apicolas de la Repdblica Mexicana • • 131 
Avance de la abeja africanizada y sus dltimaa 
detecciones . 132 
Anatomia de la abeja obrera . . • • • • • • • 133 

lllDICB DB COMPUESTOS ·aulMICOS 

Carbohidratos 
Aminoácidos • 
Lipidos . . . 
Vitaminas . . . 
Otros componentes 

135 
135 
136 
138 
139 



I K T R o D u e e I o K 

La constante inflación por la que actualmente atraviesa el 
pais ha dado lugar a que los precios de muchos productos 

básicos se hayan incrementado enormemente y la calidad de los 
mismos haya disminuido; a tal orado, que muchas empresas 

pequenas han sido absorbidas por otras más grandes. 

Lo anterior ha dado la pauta para tratar de enriquecer 

nuestra dieta actual, y de mejorar nuestra salud, utilizando 

otro de los subproductos apícolas como lo es la jalea real. A 
la cual durante muchos anos se le trató con ligereza y espiritu 
de comercio, ya que se le atribuyeron cualidades de 
"curalotodo" o la ''panacea" para cualquier cosa imaginable. 

Desafortunadamente, como resultado de estas versiones 
distorsionadas, la creencia del público en el potencial de la 

sustancia fué dañina, dando lugar a la charlatanería y quedando 

únicamente como un recuerdo, pero que en la actualidad, la 

Medicina Naturista la trata de rescatar a pesar del espíritu 

especulativo que prevalece. 

Por otra parte, existe un gran desconocimiento científico 

acerca de este subproducto en el pais a pesar de que en la 

actualidad se le trate nuevamente de comercializar, ya que, por 

un lado la información que se encuentra en México al respecto, 

es muy deficiente puesto que las fuentes de información más 

importantes son extranjeras y en ocasiones difíciles de obtener 

debido a los idiomas en que se encuentra tales como: ruso, 

japonás, polaco 1 sueco, etc., y por otro, a los costos que 

implican dichas traducciones; haciendo que su acceso se 

restrinja casi siempre a la información en inglés o en español; 

lo que demerita mucho, pues es en los paises europeos y 
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asiáticos en donde más se han llevado a cabo estudios 
cientificos en relación a este subproducto apicola. 

En base a lo anterior, este trabajo se concreta a dar un 

panorama general sobre la jalea real tratando de condensar la 
información de tal manera que se tenga un panorama m4s real en 

el que se tratan los rubros más importantes acerca de este 

subproducto apicola como lo es la Jalea Real. 
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C A P I T U L O 1 

G B H B R AL I"D AD B S 

1.1 DBFIHICIOH 

La Apicultura es una actividad en la que por medio de la 
cria de abejas se obtienen subproductos que cada vez tienen un 
papel más importante en la conservación de la salud humana; y 

en consecuencia incrementa la producción de frutales, 

hortalizas y cultivos agrícolas a través de la polinización que 
además contribuye al control de plagas. 

1. 2 HISTORIA 

Sobre la historia de la apicultura varios autores han 

escrito al respecto, entre los que 'más so destacan por ello se 

encuentran a Martinez (1983, 1986}, Guzmán (1984), Ioriah 

(1985) y Pamies ( 1987) quienes sefialan que la más antioua 

noticia que se tiene sobre las abejas es el hallazgo de un 

trozo de fósil de ámbar de una antigüedad aproximada de dos 

millones de aH.os que conservó un enjambre de abejas 

fosilizadas. 

Posteriormente el hombre primitivo aprendió a robar miel 

de las colonias de abejas de troncos huecos o 9rietas de las 

rocas segón una pintura rupestre que data 7000 A.C. encontrada 

en la cueva de 11 La Aran.a 11
, cerca de Valencia, Bspafta : Guzmán 

(1984), Iorish (1985), Hartinez (1986) y Pamies (1987). 

Feote en 1981 y Martinez en 1983 sefialan que la abeja ha 

ocupado un lugar permanente en la religión, leyendas y cultos 

de las sociedades anti9uas , pues los egipcios practicaban la 

apicultura utilizando humo para manejar a las abejas y fueron 

los primeros en practicar la apicultura migratoria 
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transportando sus colmenas en balsas por el ria Nilo siguiendo 
la floración para que al llegar a Henfis la miel fuera 
recolectada. Otros autores como Hencken (1983), Pamies (1987) 
y Root (1976) dicen que los antiguos consi.deraron a la miel 
como un producto de lujo para la realeza egipcia, ya que se han 
encontrado vestigios de ésta en tumbas de faraones, y la 
utilizaban para embalsamar a sus muertos y a veces junto con 
los propóleos para dar fuerza y salud a los faraones, a los 
soldados e intelectuales. 

torish (1985) y Crane (1985) mencionan que en la cria de 
abejas los asirios originaban un sonido para controlarlas y 

llevar los enjambres a lugares deseados y que tanto Francisco 
de Huber como Root detectaron un sonido de 600 Hercios que 
paralizaba a las abejas, pero que era muy desagradable para el 
apicultor . 

Bn lo que se refiere a la literatura encontrada sobre las 
abejas, Columella en R'oma, contemporáneo de Séneca escribió c.n 
tratado de Apicultura, al igual que el Emperador Romano 
Constantino VII quién ordenó la publicación de una enciclopedia 
agricola conteniendo un libro dedicado a las abejas. 

Respecto al comercio de miel y cera, el 9rie90 Herodoto (S 
A.C.) narra que los Escitas que habitaban la Rusia Europea se 
dedicaban a esta actividad. 

Pero no sólo se utilizó la miel, ya que Hipócrates, Plinio 
y Celcius mencionaron en sus recetas preparados para uso humano 
a base de abejas secas y miel, y el uso de lo• piquetes de 
abejas en el reumatismo. 

En general, la domesticación de las diferentes espacies de 
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abejas es una actividad· muy antigua realizada en diferentes 

partes del mundo, extendiéndose y tecnificándose cada vez más. 

Labougle (1986), Luna (1989), Hartinez (1986) y Radionov (1986) 

hablan acerca de que las investigaciones realizadas al respecto 

cada vez han sido más profundas, puesto que desde 1684, el 

inglés Martín John reporta las exudaciones de la cera en 

escamas de las obreras; en 1758 el ginebrino Francisco de Huber 

·descubre la rivalidad entre las reinas, el sexo de las obreras; 

en 1771 el austriaco Janscha observa la fecundación de la reina 

fuera de la colmena. Bn 1814 el ucraniano Piotr Prokopóvich 

inventó la primera colmena de cuadros desmontables elevando el 

rendimiento y productividad; posteriormente otros científicos 

como el americano Lorenzo L. Langstroth ("Padre de la 

Apicultura moderna"), descubrió el "espacio de las abejas 11 

(distancia de 8 mm entre un panal y otro) que evita que se 

peguen los panales entre si y se puedan sacar de la colmena 

para su revisión sin romperlos: Labouole (1986), Luna (1989) y 

Hartinez (1986). Y en México, los Incas, los Olmecas y los 

Mayas también dedicaron su tiempo a la explotación de las 

abejas melipona y trigona que carecen de aguijón: Guzmán (1986) 
y Luna (1989). 

Y as1, a través del tiempo las abejas han llamado la 

atención de los orandes personajes y en la actualidad aón se 

siguen descubriendo maravillas de este insecto. 

1.3 LA ABBJA BUHOPBll Bll HBXICO 

Labougle (1986) y Hencken (1983) seflalan que existen 

8videncias de que la abeja europea Apis mellifera mell1fera se 

introdujo en Florida a fines del siglo XVII sin éxito, y a 

mediados del siglo XVIII sólo existían en la Península de 

Yucatán las abejas silvestres comunes; pero en 1764 se llevó 

esta abeja a Cuba con gran éxito y probablemente a fines de 



1760 o principios de 1790 se introdujo a la Nueva Espafia, y en 
la -·'Peri.insÚla -.·de - Yiicatán hasta fines del siglo pasado y 

Principios del presente por los norteamericanos; quienes 
:introdujeron la raza A.pis mellifera mellifera y en 1911 a la 
italiana Apis mellifera ligustica, con las que empieza la 
apicultura moderna (Paxton 1991). 

Cabe mencionar que la Facultad de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia de Yucatán, el Centro de Investigaciones Forestales 
y Pecuarias de la SARH y la Coordinación Estatal para el 
Control de la Abeja Africana tienen un proyecto coordinado para 
realizar investigaciones y medir los resultados de la 
racionalización de la meliponicultura para restablecer esta 
actividad en las áreas que obligatoriamente tendrá que dejar la 
explotación de la A.pis mellifera por el desplazamiento de la 
abeja Apis mellifera adansonii (González 1989). 

1.4 CLASIFICACIOK DB LA ABBJA 
Autores como PIRA (1985), G6mez (1972), Hartinez (1983), 

SARH (1986,1990) y Weaver (1974) mencionan que para el estudio 
de las abejas se han clasificado como sigue: 
Reino : Animal 
Phyllum: Artropoda 
Clase : Insecta 
Orden : Himenóptera 
Familia : Apidae 
Género : Apis 
Especie : mellifica 
Subespecies : ligustica, csrana, adansonii, capensi, lamarckii, 

mellifica, unicolor, etc. 

En las tablas 1 y 2 se mencionan las razas y tipos de 
abejas en el mundo que son productoras de miel. 
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1. 5 CARACTBRISTICAS Y DIFBRBHCIAS DB LOS IHDIVIDUOS 08 UllA 

COLHBllA 

Las abejas son inse.ctos que viven en colonias constituidas 
por una sola reina, varios centenares de z4nganos y varios 
miles de obreras. La reina es la madre de la colmena y su 

función es la de poner huevecillos para perpetuar la especie; 
la obrera como su nombre lo indica es la trabajadora. y sus 
actividades en la colmena están en función de su edad. Por 

último tenemos al zángano, que es el individuo macho y cuya 
función en ésta exclusivamente es la del apareamiento con la 
reina de la colmena ( Figura 1 ) . 

Cuando existe ausencia de reina, las obreras pueden criar 
una reina nueva a partir de larvas pequeftas, pero cuando no hay 
larvas entonces· ponen huevecillos que solamente darán origen a 

zánganos, ya que los ovarios de las obreras son infantiles, por 
lo que la colonia desaparecerá irremediablemente: Heyl (1939} 
y Ioirish (1985). 

Una buena reina pone diariamente un promedio de 2000 

huevos <liar ios, además aova dos tipos de huevecilloa: los 
fertilizados que darán origen a obreras, y los no fertilizados 

que darán oriqen a zánganos : Angarita (1981}. También ésta, 

segrega una sustancia con un olor característico, diferente 

para cada colmena y cada reina; dicha sustancia tiene un efecto 

estabilizador en la colonia, inhibe el desarrollo de los 
ovarios de las obreras, impide la construcción de nuevas 

celdas, estimula la construcción de panales de cera con celdas 

ordinarias para obreras y zánganos: Barker ( 1962}, lor ish 

( 1985), He Gregor ( 1979) y Hartlnez ( 1986). En la Tabla 3 se 

observan las caracteristicas que presentan cada uno de los 
individuos de una colmena. 
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1.6 BTAPAS Y ACTIVIOAOBS OB LA VIDA OB UllA OBRBRA 

El -das·arroilo de una abeja obrera desde su vida larvaria 

hasta su muerte siempre va acompaftado de una serie de 
actividades que_ ayudan a la supervivencia de la colonia, tal 

como se muestra en la Tabla 4 : Iorish (1985), He Gregor 

(1979), Root (1976) y SARH (1966). 

1.7 BSTRUCTURA OB UNA COLHBKA 

Bn la Figura 2 se observan básicamente las partes de las 
que está constituida una colmena. 

En la cámara de e ria como su nombre lo indica, se 
localizan las larvas pequeftas (cria), huevecillos y la reina, 
que estará acompaftada por su sáquito de obreras de diferentes 
edades de acuerdo a su actividad. 

En los panales centrales de la cámara de cria se 
localizará la cría en la parte frontal de dichos panales, 

mientras que en las partes externas se encuentra el pólen y la 

miel. A su vez, la cría se encuentra distribuida de la 

si9uiente manera: en la parte media del panal se encuentran las 

obreras y hacia los extremos la cría de zánganos. 

Actualmente se utilizan dos tipos de colmenas técnicas : 

La colmena Jumbo y la colmena Lan9stroth, las cuales se 

diferencian en las medidas y en su manejo, particularmente en 
la época de proliferación y cosecha en donde ambas tienen sus 

ventajas y desventajas (Ver Tabla 5). La colmena Jumbo es 
utilizada en el Norte y Centro del país, mientras que la 

Lan9stroth, se usa en el sur, particularmente en la Península 

de Yucat4n. 
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1.B l'.LlHBHTAClOH DE r.A COLHBHA. 

La jalea real es un nutriente. e~enc~~l·'~d~.:·~·o'ciá..SJl .. a~>~~r-~a.s 
a partir de su nacimiento hast~· .los dos ··días. Y .. ID~di~ d.~ :.ed8.d, 
excepto para las larvas de r6ina ·~ (¡Ue . se á"1i~8n~an con · éstá 
ininterrumpidamente según afirnlari Grout :(1973)-,- F.erq~sori (1980) ·

Y Hinieri (1977). 

Para corroborar lo anterior Brouwers ( 1987) estudió el 

comportamiento de las nodrizas, utilizando un equipo de video 
desde la incubación hasta su desarrollo en las celdaa, 
utilizando luz roja de baja intensidad. Observó que las larvas 
pequeftas fueron alimentadas regularmente durante las primeras 
48 hs de desarrollo y en las 36 hs posteriores la alimentación 
duró más tiempo. 

En lo que respecta a la dieta de las obraras su 
alimentación básica está compuesta de néctar, ligamaza, polen, 

agua, miel y azúcar (en el caso de jarabe). Bl néctar, la 
ligamaza, la miel y el azúcar proporcionan principalmente los 
carbohidratos; el pólen es la mayor fuente de proteínas y 

lipidos : Dimick (1965) y Pamies (1987). A su vez Hartinez 
( 1986) cita que el polen es necesario para que las nodrizas 
elaboren la jalea real. 

1.9 SlTUACIOH ACTUAL DB LA APICULTURA. 
En el mundo existen aproximadamente 45 millones de 

colmenas con una producción anual de l 110 385 toneladas de 
miel (Ver Tabla 6) (C.R.B. 1987, l.T.C. 1986). 

Los paises europeos no alcanzan a satisfacer su demanda 

interna de miel, por lo que son los principales importadores. 
La Repóblica Popular China y la Unión Soviética son los paises 
que producen más miel en el mundo, mientras que paises como 
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Argelia, Reino Unido, Rep. Dominicana y otros son los que 

producen menos miel al igual que Af rica en donde la producción 

prC)ffie.di.o por colmena es la más baja del mundo debido al elevado· 

ntlmero de colmenas r\lsticas que posee y se estima que en 

Oceanía existen aproximadamente un millón de colmenas, la mitad 

de las cuales se encuentra en Australia, quién también exporta 

su producción a Europa. 

Respecto a América, Estados Unidos as el tercer productor 

de miel en el mundo , Canadá Argentina y Brasil también han 

sido de los principales productores de miel a nivel mundial; y 

particularmente Argentina que hasta 1988 fué el cuarto 

exportador en el mundo : Cebada (1980} y C:1J?..Jflán (1984,1986), 

I.T.C. (1986). 

En lo que concierne a México, actualmente se estima que 

existen aproximadamente 56000 apicultores que trabajan 

alrededor de 2786000 colmenas de las cuales el 14 'l aún son 

rústicas. La producción anual de miel de abeja oscila entre 

60000 y 70000 tona; 2000 tons de cera, una producción 

aproximada de jalea real de 8 tons que principalmente se 

exporta a Europa, aunque se queda una parte para consumo 

interno; 45 tona de polen y ya se ha iniciado la producción de 

propóleos con 6 tons: Howe ( 1985), Laboug le ( 1986), SARH ( 1990 

( 1)) y Wilson ( 1984}. En cuanto a exportación de miel se 

refiere ésta se encuentra en el rango de 40000 a 60000 tona, 

dejando solamente para satisfacer las demandas del mercado 

nacional de 10000 a 25000 toneladas de miel (alrededor del 

40%), lo que explica el alto volúmen de exportación de miel en 

el pais. (Ver Tabla 7). 

1.10 IMPORTANCIA BCOHOHICA Y SOCIAL DB LA APICULTURA. 

La apicultura es una de las actividades pecuarias más 
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importantes en México y no requiere de tecnologias complicadas 

ni altos _costos. Esta industria beneficia entre otros a 

campesinos de zonas rurales marginadas, ya que ayuda a sostener 

a casi 47 mil familias de apicultores, de las cuales, el 97' se 

dedica a la apicultura en forma complementaria; pues su 

actividad principal es la agricultura de subsistencia según 

mencionan : Guzmán (1981), SARH (1986) y Spitzna9el (1985). 

Por otro lado, la Apicultura además de una fuente de 

divisas y de empleo, también es una buena fuente de 

alimentación debido a las propiedades nutricionales de algunos 

de sus subproductos: miel, polen, y jalea real. En el área de 

Medicina y a nivel Industrial también son muy importantes 

además de los anteriores la cera, los propóleos y el veneno de 

abeja. 

Aunado a lo anterior, la Apicultura es una actividad 

floreciente de tal suerte que México aún sigue ocupando el 4o. 

lugar en la producción mundial de miel y hasta 1990 el 2o. 

lugar en exportación mundial: Guzmán (1986), Rubio (1982) y 

SARH (1990 l y 3). 

Pero la gran cantidad de miel para exportación, es el 

resultado de la falta de fomento promociona! del producto, ya 

que su consumo es menor del 25% de la producción total, lo que 

representa en términos per capita de 250 g, que es bajo en 

comparación con otros países ( Ver Tabla 8 }. 

Igualmente se encuentra el alto intermediarismo, por lo 

que al consumidor le llega a precios muy altos comparándola con 

otros sustituyentes como lo son los jarabes, jaleas, 

mermeladas, cajetas, etc. cuyos costos son más bajos que el de 

la miel a pesar de que estos productos no son complementos 
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dietéticos Labougle ( 1986). Al mismo tiemp·o, é-xiste 
desconocimiento de las actividades terapéuticas de la miel y de 

los otros subproducto& apícolas. 

Por otra parte, se sabe que México cuenta con un elevado 
potencial apicola, existiendo pocas regiones de México que 
estén próximas a la saturación con la abeja común, y dicha 

explotación es incompleta debido a que se realizan muy poco 
actividades tales como la obtención de polen, la apicultura 
migratoria, la polinización cruzada para el aprovechamiento de 
las floraciones sucesivas de frutales, hortalizas y cultivos : 
Vargas (1982) y Jiménez (1965). Dicho potencial melifero 

también se encuentra limitado por el gran número de colmenas 
rústicas que aón existen y que utilizan técnicas muy 

rudimentarias. 

Bn lo que respecta a la polinización de cultivos, no se la 
ha dado la importancia debida, ya que esta actividad además de 
elevar la calidad y cantidad de los productos cosechados 
contribuye al control de plagas, y a su vez representa ahorros 
al sustituir insecticidas por apiarios y en consecuencia se 
obtiene una buena aceptación comercial de los productos 
consumidos. A este respecto, las Asociaciones de Apicultores 
han protestado para regularizar el uso indiscriminado de 
insecticidas, debido a la gran mortandad de abejas que se ha 

reportado, de manera que en algunos lugares como la Región 
Lagunera la apicultura comercial ha disminuido mucho debido a 
las fumigaciones de las plantaciones de algodón: Reyes (1988) 

y Wilson (1984). 

Actualmente algunos estados de la República como Sinaloa, 
Sonora, Chihuahua, Guanajuato, Hichoacán y Baja California 

Norte, rentan colmenas con el fin de polinizar sus cultivos 
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debido a que gran parte de sus productos se exportan a los 

Estados Unidos de América según mencionan Cabrera (1981), Gómez 

(1961), Jiménez (1962), Labougle (1966), y SARH (1966). 

Por lo anterior, el pais se enctientra dividido en 

regiones apícolas de acuerdo al clima, vegetación, suelo, 

estaciones e intereses de los productot"es en las :teqionas 

Norte, Centro, Pacifico, Golfo y Sureste o Península de YucatAn 

(Figura 3) seg~n Labougle (1966), Luna (1989) y Rubio (1982). 

Dicha división ayuda a tener un mejor control de la 

apicultura en al Pais, para lo cual se han agrupado los 

apicultores creando cooperativas, asociaciones, agrupaciones 

que junto con la participación del sector oficial se coordinan 

para dicha actividad. 
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CAPITULO 2 

ABBJA AFRICANA 

2 .1 IllTRODUCCION 

Existen muchas opiniones acerca del impacto social y 

potencial de la abeja africana, debido a que los medios de 

divulgación han deformado los hechos exagerándolos para causar 
más sensacionalismo, impacto y ventas entre el p\lblico e 

incluso se ha llegado a la filmación de películas, en las 

cuales se exageran los efectos negativos y consecuencias de los 
daftos que causa este insecto. 

Lo anterior hace necesario mencionar brevemente los 
efectos que causa esta abeja al llegar a un lugar, las medidas 

preventivas y las técnicas adecuadas para manejarla y lograr 

su explotación, pues algunos apicultores temerosos ante la 

inevitable llegada de este insecto prefirieron abandonar la 

apicultura que hacerle frente al problema. 

2. 2 ORIGBK 

Bn el sur del Sahara, la abeja comlln se adapta a las 

condiciones climáticas del lugar; mientras que la abeja europea 

tiene la tendencia a almacenar miel durante el verano, para 

alimentarse en el invierno. Bn el trópico esto no ocurre, ya 

que el clima es constante durante todo el ano, por lo que las 

abejas de este lugar tienden a acumular miel, agua y polen 

solamente para su supervivencia. 

Las colonias silvestres Apis mellifera capensis, Apis 

mellifara scutellata y Apis mellifera adansonil son fuertemente 

destruidas por acción de depredadores naturales (hormigas 

carniceras, aves, tejón mielero, algunas especies de reptiles, 

23 



etc.) e incluyendo al hombre, quién les extrae la miel para la 

elaboración de una bebida nacional tipo cerveza: Guzm4n (1986) 

y-· Labougle (1986). Lo anterior ocasionó que el com~rtamiento 
de estas abejas se desarrollara más rápido produciendo varios 

enjambres al afl.o los cuales emigran a 11randes dist.ancias en 

condiciones adversas y que su defensa por la miel y cría de la 

colonia fuese más violenta contra cualquier depredador: 

Labougle (1986), SARH (1986). 

Por otro lado se dice que la mal llamada "abeja asesina" 

Apis mellifera scutellata o adansonii según otros autores, tuvo 

su origen en el Brasil, en donde en 1956 el genetista austriaco 

Warwick Estevan Kerr del Departamento de Genética de la 

Facultad de Medicina de la Universidad de Sao Paulo, introdujo 

al Brasil abejas procedentes de Africa, considerando que estas 

abejas adaptadas a las condiciones tropicales podrían 

desarrollarse y sobrevivir en una forma más adecuada que las 

razas europeas en las regiones tropicales de Sudamérica, ya que 

éstas no habían tenido éxito en el Brasil: Henk (1985), 

Labougle (1986), Martinez (1983) y SARH (1986 1 y 2). 

Desafortunadamente, en 1957 por equivocación, un apicultor 

retiró la doble rejilla excluidora que impedía la salida de las 

reinas y zánganos, escapándose 26 enjambres que se extendieron 

en el Brasil, loe cuales se cruzaron con las abejas locales y 

extranjeras para producir un híbrido que resultó rn6s agresivo 

que las abejas africanas y europeas, con una capacidad de 

reproducción continua y migratoria a razón de 400-500 km/año. 

Bn consecuencia, la africanización ocurrió rápidamente al 

carecer las reinas de hogares: Henk (1985), Labougle (1986), 

Pefta (1989), Robinson (1981) y SARH (1990 1). 
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2.3 AVAllCB 

Bn 1956 la producción nacional de miel en Brasil era de 
•ooo tonelaaas anuales, · las cuales disminuyeron con la 
africanización y Como no fué posible erradicar a estas abejas, 
fué necesario aprender a manipularlas para evitar un descenso 
en la producción de~miel. Todos ·los pa1ses latinoamericanos 
que no se prep-araron para recibir a estas abejas tuvieron una 
disminución severa en su producción como Venezuela y Colombia 
que fueron paises exportaOores de miel mientras que otros 

prefirieron abandonar esta actividad como son el caso de 

Bolivia y Paraguay: SARH (1986, 2), SARH (1990, l). 

Actualmente la abeja africana sigue dispers4ndo5e a razón 

de 300 - 500 Km cada afio. Pero el avance de las abejas 

africanas se ha detenido solamente en los lugares en donde las 

temperaturas invernales son muy bajas, aunque a pesar de ello, 

se ha observado una notable capacidad de adaptación en estas 

zonas: Morales (1988). 

varios autores opinan al respecto y mencionan que 

Sudamérica se encuentra casi totalmente invadida a excepción de 

la parte sur, en donde el clima es frio en invierno; 

Centroamérica también ha sido invadida y en Septie~bre de 1986, 
la abeja africana ingresó a la República Mexicana por la 

frontera sur del Estado de Chiapas. Bn la actualidad ha 

invadido la costa del Golfo de México y del Pacifico (Figura 

4). Y se continúa extendiendo pronosticándose que de 1991 a 
1993, invada fuertemente a los Estados Unidos de América: 

Guzmán (1986), Labou~le (1986), Hartinez (1986), Robinson 

(1981) y Wilson (1984), aunque ya se detectó su presencia en He 

Allen, Tex. y otros estados de la Unión Nnericana en Octubre de 

1990 (Paxton 1991). 
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2.4 POLITICAS 
Desde 1984, el Gobierno de México se .P~epafó para r~cibir 

a la abeja africana Oada la temerosidad de los apicultores por 
_sus· bajos conoCimientos en t'écnicaa bioló°oicae "Y 9uiad"o8 por 
los rumores. 

Bn el XXVIII Congreso Inte.rnacionlil de apicultóres de 

APIMONDIA efectuado ~n Acapulco s8 planteó la necesid.ad de 

mantene~ un intercambio de información con los paises 
latinoamericanos que se vieron afectados para adoptar una 

metodologia eficáz que les diera buenos resultados {APIHONDIA 
1982), con el fin de evitar el efecto adverso que tuvo en 

otros paises la llegada de esta abeja (Cabey 1985); ya que se 

hablaba de una disminución de un 25-50 ' en la producción de 
miel o más sin una preparación adecuada, y que en México es muy 
importante dado que es uno de los principales productores de 
miel en el mundo: SARH 1986 (2). 

El 3 de Diciembre de 1984 se publicó en el Diario Oficial 
de la Federación por Decreto Presidencial la noticia en donde 
se declaraba de orden pllblico e interés, la prevención Y 
control de la abeja africana para evitar su diseminación Y 
disminuir al máximo los danos posibles que pudiera producir su 
ingreso en el territorio mexicano, considerando que la 
apicultura es una actividad importante en un gran sector de la 
población rural y que contribuye al desarrollo económico del 
pais. 

En 10 de Abril de 1985 se publicó un acuerdo por el cual 
se creaba el Comité Consultivo para el control de la Abeja 
Africana como instrumento de coordinación· y asesoría del 
Ejecutivo Federal. Para la instalación y cumplimiento del 
programa se le confió a la Secretaria de Agricultura y Recursos 
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Hidráulicos el "Programa Nacional para el Control de la Abeja 
Africa~a" , para que en coordinación con los productoras y los 

apoyos. de la Secretaria de Programación y Presupuesto, la 

Secretaria de Salud, la Secretaria de la Defensa Nacional, el 

Instituto Nacional Indigenista, la Reforma Agraria· y la 

Secretaria de Gobernación se llevara a cabo esta tarea. Los 
objetivos fundamentales de dicho Programa fueron: 

a) Prevención y diseminación de la abeja africana. 

b) Aplicación de la tecnología adecuada para su control. 

e) Modificación de las características genéticas de las 

abejas africanas. 

d} Protección de la salud pública de los dafioe de este 

insecto: FIRA (1985), Labougle (1986), SARH (1986) y 1990 
(1) y Trujillo (1989). 

Bn ese mismo afio, el Programa estableció convenio a de 

cooperación con organismos internacionales como la Organización 
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

recibiendo apoyo en el área de capacitación por parte de 

Brasil, Colombia y Costa Rica. 

Bn Diciembre de 1986 el Gobierno de México presenta una 

propuesta de trabajo conjunta al Gobierno de los Estados Unidos 
de América y en 1987 se formaliza el convenio que se inicia en 

el Itsmo de Tehuantepec contando además con la participación 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la Universidad 

Autónoma de México y algunas otras universidades (Montes 1989}. 

Bn la Universidad Autónoma de México el 18 de mayo de 1987 
se firmaron tres convenios de colaboración interinstitucional 

en materia de investigación científica, desarrollo tecnoló9ico 

y formación de recursos humanos en colaboración con la 

Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos. De acuerdo 
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a lo estipulado al segundo convenio, la Universidad Autónoma de 

H~xico a través de la Coordinación de la Investigación, 

Cient1fi.ca, colaborará con el Comité Consultivo de la 

Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos -para el 

control de la Abeja Africana, en la ejecución de Programas de 
±nvestig:ación sobre selección y mejoramiento genético, biología 

de población migratoria, polinización e impacto en 
polinizadores nativos, control de apareamiento y patología. 

Así mismo, la Universidad Nacional Autóndn·d. de México se 

compromete a proporcionar apoyos para la capacitación y 

formación de recursos humanos en materia genética, ecologia, 

patología y manejo de abejas africanizadas, asi como para la 
conformación y configuración de un banco computarizado de 

fichas bibliográficas sobre apicultura (BIVE), en la Facultad 
de Hedicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, en donde se ha 

creado el "Diplomado de Producción Apícola" con la especialidad 

en Apicultura: Morales {1988) y Ramos (1991). 

2.5 EFECTOS 

En lo que respecta en si a la actividad apicola por el 

arribo de la abeja africana y en base a las experiencias de 
otros paises, dicha actividad se verá afectada en los 

siguientes aspectos: 

2.5.1 Aspecto Productivo 
La baja en la producción de miel por la constante 

enjambrazón y la alta capacidad de la defensa dr: las colonias, 

disminuye la producción de miel de un 25-80%, aunque h·'Y 

reportes de hasta un 90 % : SARH (1986) y Simons (1987), peto 

también se tiene la información de que en otras zonas aumenta 

dicha producció debido a la sustitución de reinas por un 

hibrido de mayor productividad. 
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2.5.2 Aspecto económico 

Elevación de costos de prodllcción -de no exiStir acciones 

efectivas para su control. 

2.5.3 Aspecto social 

Bs un efecto sicológico negativo para los apicultores por 

lo que en algunos casos dará origen al abandono de la 

apicultura, lo que se traduce como pérdida de las fuentes de 

ingresos de los campesinos en las zonas marginadas (SARH 1986). 

2.5.4 Aspecto agresivo 

Bn este rubro se han reportado casos accidentales de 

animales y humanos. Desde 1978 se han reportado 56 muertes en 

Sudamérica por ataque masivo de estas abejas y no por 

reacciones alérgicas: Robinson (1981) y SARH (1989); ya que la 

muerte de una persona o animal se produce por máa de 400 

piquetes de abejas (Cabrera 1981). Sin embargo, estas muertes 

ocurridas se han debido a la falta de precaución ante la 

irritabilidad de estas abejas SARH 1986 (2). 

En Brasil los danos a la salud pública se enfatizaron 

mucho, ya que desgraciadamente, los medios de divulgación 

dieron una publicación masiva de tipo sensacionalista e 

impactante y que en menos de 20 afios convirtieron a las abejas 

en los insectos más famosos del mundo, llamándoles "abejas 

asesinas" lo que ha provocado indiscriminadamente la quema de 

abejas y colmenas, y que no se permita la ubicación de apiarios 

en propiedades privadas (Labougle 1986}. 

2.6 BSTRATBGIAS 

En Brasil se desarrollaron técnicas de manejo produciendo 

un hibrido entre zángano africano y reina europea seleccionada, 

lo que hizo posible el desarrollo de la apicultura en nuevas 
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zonas con un aumento notable de la producción de miel; pero en 
Paraguay y Uruguay no ocurrió lo mismo y se abandonó esta 

actividad. Mientras que en Argentina la abeja solo invadió las 

provincias del norte, por lo que los apicultores desarrollaron 

una tecnologia efectiva de manejo. Venezuela y Colombia antes 

de la llegada de la abeja eran exportadores de miel, pero 
posteriormente su producción nacional no alcanzó ni a cubrir 

las demandas internas, lo que en consecuencia produjo un 

aumento considerable en el precio. 

En general, en Centroamérica la producción de miel 

disminuyó de un 30-50 1, pero en el Salvador se apreció un buen 
desarrollo apicola. 

Cabe destacar que en los paises en donde se tomaron 

medidas de control, los efectos de la llegada de la abeja 

africana fueron menores : SARH 86 (2). 

2.7 PROGRAMA NACIONAL PARA BL CONTROL DB LA ABBJA AFRICANA 
Con este programa se intentó evitar en lo posible la 

africanización de los apiarios, para lo cual se pusieron a 

disposición reinas seleccionadas, disminuyendo asi el abandono 

por esta práctica apícola. También este programa proporciona 

alternativas para que a mediano plazo se reinicie la actividad 
apicola en las zonas en donde dicha práctica fué abandonada 
(Labougle 1986). 

Esta estrategia fué dividida en dos categorías: una 

funcional y otra temporal. 

ta estrategia funcional consiste en concuntrar las 

actividades en las zonas de trabajo que fueron divididas 

conforme al avance de la abeja africana. 
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La estrategia temporal a su vez est' formada por cuatro 

fases según la densidad de las_ abejas>.6_n_· ~íl~ r~gión determinada 

en donde se incluyen: 

Fase de Prevención 

Son las actividades que se deben realizar antes y después 

de la llegada de las abejas: Organización de productores, 

monitoreo, programa de divulgación del problema, captura de 

enjambres, capacitación, movilización de apiarios y cambio de 

reinas. 

Fase de Contención 

Una vez que la abeja africana se presenta, se ejecutan 

acciones para retrasar la dispersión y multiplicación de las 

colonias: Colocación de trampas, destrucción de enjambres, 

divulgación de su presencia, etc. 

Fase de Control 

Cuando la zona esté saturada, se intensifican las acciones 

de control: Colocación de trampas alrededor de los apiarios, 

reemplazamiento de zánganos y reinas y capacitación de los 

apicultores para el manojo del híbrido. 

~Heioramiento 

Consiste en la realización de pruebas genéticas para 

proporcionar alternativas en el mejoramiento de un híbrido 

mejorado, el cual no debe presentar problemas para el productor 

ni para la población: Guzmán (1986), Henk (1985), Hartinez 

(1983),Pefta (1989), SARH (1986, 2 y 1990, 1). 

En dicho programa se ensefia también como destruir los 

enjambres cuando éstos no se quieren aprovechar; se hace 

mención del horario de manejo con el qua se puede trabajar. 
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AsimiBmo, menciona ql;J.e :se requiere snayor personal para 

-man~ja~ una c.~lmena, Y.a_,que una. sola persona debe manipular el 

ahumador Y. otra la::colmena; 

Se aconseja que en la revisión, no deben efectuarse 

movimientos bruscos ni ruidos y debe ser rápida y simple. En 

caso necesario se deben rociar a las abejas con agua. 

En lo que se refiere a la instalación, de acuerdo a 

experimentos en Brasil se recomienda instalar las colmenas a 

media sombra en bases individuales bajas y en grupos de cuatro 

con cada una de las piqueras orientadas en diferentes 

direcciones a una distancia de 2.5m entre cada colmena y 15m 

entre cada grupo de 4 y con un máximo de 30 colmenas por 

apiario. su ubicación debe ser a no menos de 500m del centro de 

trabajo o vias de comunicación {minimo a 3 km do zonas urbanas, 

a 200m de carretera y autopistas, etc.). 

Es conveniente cercar el lugar y colocar barreras de 

árboles o arbustos para obligar a las abejas a levantar el 

vuelo, siendo necesario la colocación de letreros. 

En este programa también se contemplan algunas 

consideraciones alérgicas que pudieran presentarse, sus grados 

y el uso de posible antihistaminicos y primeros auxilios 

haciGndo mención de que ante un posible ataque de abejas so 

deberá correr en zig-zag. 

En la época de cosecha de miel, es obligatorio utilizar 

las tapas negras con ácido fénico, y utilizar el equipo de 

protección completo, incluso en las simples revisiones: Peña 

(1989), SARH (1982, 2). 
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2.8 RBSULTADOS OBTBHIDOS DBL CONTROL DB LA ABBJA AFRICANA 
A los cinco afioa de la llegada de este insecto a la 

Repllblica Mexicana, el desarrollo de este Programa se ha 
llevado a cabo en función de las necesidades que requiere la 
apicultura en la actualidad, involucrándose también otras áreas 

como la de Fomento y Protección Apícola que conjuntamente han 

obtenido los siguientes logros: 

1.- Retraso de 2 aftas del avance de la abeja africana en su 

migración natural hacia el Norte del Continente. 

2.- La producción de miel se ha mantenido entre las 60 y 70 
mil toneladas anuales durante los últimos 4 anos, con lo 
que México sigue siendo el cuarto productor de miel y el 
segundo exportador del mundo. 

3.- A diferencia de otros paises en la actualidad el mlmero de 

colmenas modernas se ha ido incrementando, al ioual que el 

nümero de apicultores en los ültimos aftos. 

4.- La promoción del cambio de las reinas como medida de 

prevención en la africanización ha permitido que se 

incremente el nümero de criaderos de abejas reinas. 

5.- El consumo interno de miel ha aumentado en un 10% gracias 

a la campafta a través de los medios de comunicación masiva 

para el fomento del consumo de miel. 

6.- La concientización de los apicultores permitió que la 

movilización de las colmenas se llevaran a cabo bajo 

ciertas medidas de regularización que previenen el 

movimiento artificial de la abeja africanizada. 
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7. - Se fomentó_ la creación de organizaciones_ ApiColas para 
··combatir -la a~ricanización y ;_q~e_~:--~,., l~~ productores 

obtuvie.ran mejores garantías. 

-;_a;-: - Se otorgaron crédi toe - de la banca : d8 ~·· d8sarr0llo a .los 
nivel nacional. --=--¡-

un mediador para la adquisición d• insumos 

·,: 10-;.:.. -Se-'incrementaron los programas de capacitación en relación 
al mantenimiento y mejoramiento del nivel de producción. 

11. - Retraso del proceso de africanización en los apiarioe 
técnicos debido a la distribución de abejas reinas 
fecundadas, procedentes de las dos reservas genéticas que 
tiene la Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos 
en las Islas Marias y Cozumel, Quintana Roo. 

12. - Se creó el Diplomado de Producción Apícola en coordinación 
con la Universidad Nacional Autónoma de México. 

13.- Ca-organizador del IV Seminario Americano de Apicultura. 

14.- Promoción de Convenios Tripartitas para la obtención de 
mejores recursos económicos encaminados a la creación de 
criaderos de reinas, capacitación y control de la abeja 
africana. 

15 .- Se ha tenido una marcada disminución del impacto de ld. 
abeja africana sobre la salud pública africana a través de 
las campanas permanentes de divul9ación y el reporte de 
enjambres: Ramos (1991), SARH (1990, 3), (1992, 3) y 
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Trujillo (1989). 

2.9 DIPBRBHCIAS BHTRB ABBJAS BUROPBAS Y AFRICANAS 
A simple vista las abejas europeas y las africanas son muy 

semejantes (Ver Tabla 9). El comportamiento defensivo de las 
abejas depende principalmente ·de la temperatura y de la 
humedad; pero también en lugares altos y fries las abejas son 
más mansas que en los lugares bajos y áridos, por lo que se 
recomienda en casos de duda, tomar algunas abejas y 

conservarlas en alcohol para su identificación posterior en la 
dependencia oficial correspondiente. 
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3.1 IKTRÓDÜCCIOll 
,. - . .. . . 

L-a:_AP-~t::a-r·apii:f es ·el tratamiento de las .enfermedades en las 
que se· ut-ili~'an· ·-·comOr'm~-dicamentOS tos subproductos de las 

abejas: 

En. la actualidad la Apiterapia está alcanzando un oran 

auge practicándose en paises del Tercer Mundo y del Este, 

mientras que en los paises altamente industrializados del 

Oeste, ya se ha desarrollado ampliamente la Industria Apicola. 

Al respecto se llevan a cabo Simposios de Apiterapia en 

diferentes paises en donde se presentan trabajos sobre 
observaciones clínicas experimentales de la aplicación de loe 

subproductos derivados de las abejas: Spitznaoel 1985, 
Apimondia (1969). 

Kellenberg (1978) menciona que debido al tremendo 
desarrollo de la Industria Quimica, a aumentado el precio de 

los productos naturales, por lo que en consecuencia dichos 

productos colmenares y sus preparaciones tienen una gran 

demanda. Por otra parte en la Unión Soviética se han realizado 

pruebas experimentales en diversos padecimientos durante mucho 

tiempo en base a pruebas biológicas, a nuevos métodos de 

aplicación, a la búsqueda del establecimiento de su composición 

quimica y al desarrollo de métodos estándar (Kotova 1981). Al 

igual que en Rumania, en donde también se practica la 

Apiterapia (Krochmal 1981). 

Jachimowicz ( 1980) cita que en paises del Oeste como 
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Austria, los médicos son escépticos y rechazan totalmente las 

pruebas obtenidas acerca de estos productos biológicos y claman 

la necesidad de que los médicos que practiquen la Apiterapia 

también publiquen sus resultados clínicos experimentales en 

revistas especializadas para que se propaguen mundialmente, 

debido a que su circulo es muy cerrado, y es a es to a lo que se 

debe la falta de eco y de interés mundial. 

En general los productos apícolas se usan para prevenir 

enfermedades, pero las investigaciones al respecto son 

insuficientes, ya que no se tienen los métodos de control de 

calidad estandarizados para los productos apícolas, pues se 

carece de los métodos específicos para determinar el actual 

valor biológico de dichos productos y de sus complejas 

estructuras, lo que limita su introducción en la Industria 

Farmacéutica y en la utilización como medicamentos, por lo que 

se hace necesario promover su utilización en la prevención de 

enfermedades y realizar más estudios clínicos que avalen sus 

usos (Fernández 1975). 

3.2 SUBPRODUCTOS APICOLAS 
Todos los subproductos apícolas se utilizan en mayor o 

menor grado. A continuación se hace un resómen de cada uno de 

ellos con la información que se encuentra reportada en la 

literatura por los diferentes autores, además se menciona 

brevemente la composición química general de estos productos en 

la tabla 10 y en el apándice 3 se muestran algunas de las 

fórmulas químicas de algunos componentes importantes de estos 

subproductos apícolas. 

3.2.1 Veneno de abeja. 

Descripción. 

Sustancia líquida transparente de agudo sabor amargo, olor 
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arom~tico secretado por las abejas ·y··almacen.ado en u~,:sa9,o·:~ua 

comunica al aguijón (Grout 1973) i, 

~ 
Las obreras utilizan el aguijón Como._dSfensa··en_ contra de 

sus enemigos. La cantidad acumul~da º-es -:peq\.iefia (O. iinóf-·;·Y -a 
partir de los 18 dias ya no se produce veneno adicional (Harman 

1983). 

Propiedades y usos. 

Existen investigaciones clinicas en varios paises que 

estudian sus efectos para que puedan ser ampliamente 

disponibles y seguros como remedio, pues también debido a sus 

componentes puede producir reacciones alérgicas: Grout (1973), 

Guzmán (1986), Harman (1983). 

Se reporta que posee una acción favorable en neuritis, 

neuralgias y sobre todo en casos de artritis y reumatismo en 

los cuales ha dado muy buenos resultados. Es un vasodilatador 

poderoso y tiene un amplio poder anticoagulante: Cabrera 

(1981), Cebada (1980), Grout (1973), Hartinez (1956), Sintes 

(1977). También se menciona su posible utilidad en el 

tratamiento del asma bronquial, en tumores cancerosos, en el 

cáncer cutáneo, en problemas gástricos por hipersecresión. 

Angeles 1984, Sintes (1977). 

Composición química 

El veneno de abeja posee una gran diversidad de 

sustancias, principalmente enzimas proteoli ticas, toxinas y 

alerginas que son las responsables del dolor, comezón e 

hinchazón. 
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3.2.2 Cera de abeja. 

Descripción. 

Sustancia blanda y flexible que varia del color blanco al 
amarillo claro dependiendo de la presencia de otros productos 
de la colmena. Se secreta en las glándulas que se encuentran 

entre los anillos de la parte inferior del abdómen de la abeja 
obrera: Angeles (1984), Gómez (1981) y Kalman (1974). 

~ 
Las abejas utilizan la cera en la construcción de panales 

y para tapar las celdillas: Cabrera (1981), Gómez (1981), 

Harman (1983), Hencken (1983) y Zozaya (1975). 

Propiedades y usos. 

Debido a sus propiedades de flexibilidad y suavidad qu8 
tiene la cera se le han atribuido muchos usos : Hencken en 1983 
cita que Avicena menciona que se utilizó antiguamente en 
emplastos para ablandar tumores duros y para succionar los 
venenos. Masticada se usa para sinusitis, asma, fiebre de heno, 
caries y en el fortalecimiento de enciae: Harman (1983), 

Ioirish (1985) y Hencken (1983). 

Se utiliza en la manufactura de papel encerado, velas, 

modelado de flores y frutas artificiales, cera para zapatos, en 

procesos de grabado, en moldes de cirugía dental, aislante, 

impermeable, lustres de madera, de pisos, de autos; en tapones 

metálicos para jarros y botellas, en empaques de uso mecánico 

e industrial, en bobinas, en la elaboración de medicamentos 

como ungüentos, pomadas, etc., en la elaboración de cosméticos 

como cremas desmaquillantee blanqueadoras o astrin9entee, 

lápices labiales, desodorantes, depiladores etc., pero su uso 

principal es el de la fabricación de cera estampada para los 

panales de la colmena: Cebada (1980), Fernández (1975), Gómez 
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(1981),Harman (1983), Mencken (1983), Simona (1987), SSA (75). 
Zozaya ( 1975). 

Composición ouimica 

La composición química de la cera de abejas también es muy 
compleja, básicamente está formada por esteres de alto peso 
molecular. 

3.2.3 Miel de abeja. 
Descripción. 

La miel es una sustancia dulce, fluida o viscosa, 
cristalina total o parcialmente con sabor y aroma agradables 
que var ian dependiendo de la planta o plantas de las que 

proceden. Su color es muy variable y va del blanco al café 
oscuro, el cual también depende del tipo de floración existente 

en el área. 

La miel es transformada por las abejas meliferas a partir 
del néctar de las flores o de las secreciones procedentes de 

las partes vivas de las plantas que se encuentran sobre ellas; 
las abejas lo recolectan, lo transforman con la ayuda de 
enzimas y lo almacenan en loe panales hasta eu maduración: 
Angarita (1981), Cabrera (1981), Gómez (1981), Juárez (1987), 
Henéndez (1977), Zozaya (1975). 

~ 
En la colmena las abejas utilizan la miel como alimento. 

Propiedades y usos. 

La miel posee propiedades antiinflamatorias de vias 
respiratorias, antisépticas en heridas purulentas, 
antianémicas, sedantes, diurética, emoliente y febrifuoas; 
además ea una sustancia de fácil digestión. Debido a estas 
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propi~dad~s se le uti~iz~ muc~o en· problemas de eetreftimiento, 

ú~S~~-~e '.-, __ ·ª-~.i~éz '· _ en peri_~dos de convalescencia y 
postop~eráiorios: Cabrera (1981), )oirish (1985), Jachiniowicz 

(1980,l. Root (1976), Spitznagel (1985). 

se ~aporta también su utilización en r initie aguda y 
crónica, -faringitis, laringitis, bronquitis, expectorante y 

calmante de la tos, tuberculosis pulmonar, insomnio y otros: 
Donadieu (1979), Ioirish (1975) y Popeskovit (1977). 

A nivel Industrial se utiliza ampliamente en la 
elaboración de jabones, como humectantes en chiclee y 
cigarrillos, en la elaboración de dulces, refrescos, licores, 
en la industria pastelera, en cereales y alimentos para bebé; 
en la Industria Farmacéutica y Cosmética se emplea en la 
elaboración de jarabes y tónicos medicinales, además de 
mascarillas para la cara. Pero su uso principal es el de 
edulcorante natural: Angari ta ( 1981), Angeles ( 1984) ,Cebada 
(1980), Fernández (1975), Gómez (1960), Harman (1983),Ioirish 

(1985), Kalman (1974), Kotova (1981), Hencken (1983), Simons 

(1987). 

Composición Ouimica 
La mayor parte de los componentes que contiene la miel son 

carbohidratos y en menor grado se tienen las vitaminas, enzimas 

y minerales. Estos últimos tienen influencia en el color de la 
miel, puesto que las mieles ricas particularmente en hierro, 
cobre y manganeso poseen colores más oscuros que las que son 
pobres en minerales. 

3.2.4 Polen 

pescripción. 
Producto de secreción de los óroanos masculinos de las 
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flores fanerógamas y el enca~g.8d~ :~e- ··.~--e-~.~-~d~;'.::::· .. l~~:~·.ó·~~:ªn':'s 
femeninos de las plantas; varia en .fo_rm·á-~.- col.o~.<Y.-~ ~'.~-~~~~:;:-L~~ 
abejas recogen el polen en una bolsa que: .tierl"en·;.en·.;).~s· pat~s 
traseras y lo almacenan en el panal: "-~~~~-ri.- (~'9s3J, H~·nck8n 
(1983) y Pamies (1987). 

~ 
Las abejas adultas lo utilizan como alimento para BU 

crecimiento y producción de mósculos y glándulas de secreción 

como las hipofaringeas que producen la jalea real, Mezclado 

con miel sirve también de alimento a los z.tngianos : Harman 

(1983), Hartinez (1979) y Hencken (1983). 

Propiedade$ y usos. 

Pamies {1987) dice que el polen es un alimento completo 

que contiene muchos de los elementos que son necesarios para el 

metabolismo humano. Entre sus virtudes curativas, energéticas 

y metabólicas se destaca su acción reguladora de los intestinos 

por lo que corrige el estre~imiento. 

Se reporta que aumenta las tasas de hemoglobina 

particularmente en los 

recuperación de peso. 

infantes con una consecuente 

Es estimulante del humor síquico, razón por la que se 

utiliza contra el nerviosismo, en casos de astenia e impotencia 

sexual y se dice que en el sexo masculino evita la prostatitis. 

También se utiliza en insomnio y en disturbios de la memoria 

produciendo euforia y un aumento de la vitalidad. Se dice 

también que favorece la sintesis de proteínas y meJora la 

cicatrización de heridas, que refuerza las defensas orgánicas 

contra catarro y gripe¡ que evita la resequedad y fragilidad de 

la piel, retarda la caída del cabello, aumenta la fragilidad 
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capilar , _y vascular; ee han reportado buenos resultados en 
arterioeBclerósis, reumatismo y en algunos disturbios de la 
visión (Donadieu 1979). 

Bn general, se le puede considerar al polen como 
estimulante de todas las funciones del cuerpo que favorecen el 
desarrollo físico y mental, por lo que se recomienda como un 
alimento complementario de la dieta del individuo: CCI (1986), 
Ioirish (1985), Mencken (1983), Pamies (1987) y Sintes (1977). 

En Cosmetologia se recomienda para la sequedad de la piel 
seborreica principalmente adicionada a cremas conteniendo 
además miel y jalea real: CCI (1986) y Pernández (1975), pero 
su uso principal es como complemento dietético (Kotova 1981). 

Composición Química 
El polen contiene un alto contenido de proteína de gran 

calidad debido a que contiene aminoácidos esenciales, por lo 
que se considera de mejor calidad que la de muchas leguminosas 
y se equipara con la carne. 

3.2.5 Propóleos 
Descripción 

Bl propóleo es una sustancia resinosa pegajosa cuyo color 
varia del amarillo al castafto vardoso dependiendo de la fuente 
de obtención y de la edad. Posee un olor aromAtico; a 
temperaturas bajas es extremadamente quebradizo y duro, pero a 
temperatura ambiente es pegajoso y flexible. 

Las abejas recogen los propóleos de los brotes o cortezas 
de algunos vegetales como : sáuces, 4lamos, abedules, pinos, 
olmos y otros. Ya en la colmena, las abejas le aftaden 
secreciones de cera y saliva modificándolo: Donadieu (1980), 
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Harman (1983), Labougla (1986),Hanckan (1983), Root (1975) y 

simons 1191n j; 

~ 
Las abejas utilizan los propóleos para tapar ranuras y 

fisuras en la colmena con el objeto de evitar la entrada de 
intrusos y de regular la temperatura en el interior de la 
colmena, disminuyendo a su véz la entrada a la misma. También 
les sirve para arreglar sus panales en mal estado, para 
desaparecer asperezas de la colmena; para recubrir los nuevos 
panales e interior de todas las celdillas (desinfección previa) 
antes de que la reina aove y para recubrir totalmente animales 
e insectos atacados por las abejas que no pueden ser evacuados 
de la colmena por ellas debido al tamaf\o: Donadieu ( 1980}, 

García (1980), Harman (1983), Labougla (1986) y Rubio (1982). 

Propiedades y ueos. 

Algunos autores mencionan que debido al contenido de 
flavonoides y aceites volátiles se explican muchas do BUS 
propiedades cicatrizantes, antisépticas, de anestésico potente 
cuyos efectos son superiores a los de la cocaina pero 
inferiores a loe de la novocaína; es un antiinflamatorio eficáz 
que también tiene propiedades antioxidantes: CCI (1986), 
Donadieu (1980), García (1980), Harman (1983) y Ioirish (1985), 

Sin tes ( 1977). 

Antiguamente loe propóleos fueron utilizados para 
"desinfectar" los juguetes de los nifios restregándolos con 
éstos para evitar las infecciones gastrointestinales (Garcia 
1980). También se aplicaban sobre el ombligo de recién nacidos 
en emplastos para su rápida cicatrización (Hinieri 1977}; la 
mismo en heridas ulcerosas, tumores malignos y callosidades: 
Havstaen (1980), Ioirish (1985) y Hencken (1983). 
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Actualmente tienen un amplio uso en viae respiratorias 

como laringitis, faringitis, rinofaringitis, rinitis, etc., en 

el aparato digestivo en higiene dental, raal aliento, 

gingivitis, glositis, úlceras, dolores e infecciones dentales, 

abscesos moniliasis bucales, 

o-astroduodenal, colitis diversas, etc.: 

(1986), Kotova (1981) y Kosonocka (1990). 

gastritis, dlcera 

CCI ( 1986) , Guzm4n 

Bn el aparato genitourinario 

infecciones, inflamaciones a nivel 

genitales (próstata y tricomoniasis 

se han utilizado en: 

de riflones, vejiga, 

en la mujer). En 

Dermatología en forma local en contusiones, heridas, sabationes, 

grietas, quemaduras, abscesos, lllceras varicosas, escaras, 

cicatrizaciones lentas y difíciles: Donadieu (1980) y Guzmán 

(1986). En callos, verrugas, cicatrices queloidas, eczemas, 

psoriasis queratodármicas y radiodármicas, algunas micosis del 

cuero cabelludo: Donadieu (1980), García (1980) y Guzmán 

(1986). 

Se han realizado experimentos para el control de Herpes y 

para detectar insectos comedores de hojas: Simons (1987 y 

Filipic ( 1979). 

Bn Proctologia se ha usado en lesiones de la región anal 

y perianal: Donadieu (1980) y Mencken (1983). 

Bn la Industria se utilizan en la fabricación de lacas 

finas y barnices resistentes al agua caliente los que son muy 

utilizados para barnizar algunos utensilios de madera : CCI 

(1986) y Quintero (1982); en la elaboración de preservativos 

para alimentos de animales, en lociones de afeitar, cremas, 

pastas dentales, medicina natural (Guzmán 1986); siendo además 

un excelente pulidor de madera (Root 1976). 
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Composición Ou!mica 

La composición quimica de los propóleos es muy compleja, 

ya que más del So• de la sustancia está formada por resinas y 

bálsamos, una tercera parte por ceras y el resto de aceites 

volátiles, polen y otras sustancias orgánicas. Las cantidades 

de los componentes encontrados son muy variadas, de acuerdo al 

origen vegetal. 

3.2.6 Abejas como alimento. 

Bn algunos paises como Africa, se come una gran variedad 

de insectos como suplemento de su dieta debido a su contenido 

proteico. Actualmente CanadA y Japón han estudiado la 

posibilidad de utilizar a las abejas como alimento humano, para 

el ganado, para la cria de pájaros y cria de otros insectos, ya 

que contienen los aminoácidos esenciales lisina y metionina; lo 

mismo que las larvas de abejas que contienen vitaminas (Harman 

1983). 
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C A P I T U L O 4 

JALBA RBAL 

La jalea real es otro de los subproductos apicolas y es la_ 
sustancia de la cual se habla en este trabajo. 

4.1 KOKBRBS COHUKBS 
Caldo Real, Jalea Real, Leche de las abejas, Hiel Real, 

Hiel Salivar de las Reinas, Papilla Real: Bcheverry ( 1979), 

Iannuzzi ( 1990 ( 1)), Ioiriuh ( 1985), Lechman ( 1982), Lerckar 

(1984), Hartinez (1983) y Hendndez (1977). 

4.2 DBBCRIPCIOK 
Numerosos autores describen a la jalea real generalmente 

como una sustancia de consistencia pastosa que varia del color 
blanco marfil al parduzco, dependiendo del contenido de los 

pigmentos de polen de los que deriva. Posee un olor que oscila 
del agrio al fenólico y un sabor ligeramente dcido y dulzón; 
entre los más renombrados se encuentran a: Cho (1977), Oonadieu 
(1979), PIRA (1985), Possati (1972), Guzmán (1984 y 1986), 

Lercker (1984), Hartinez (1981,1983 y 1986), Hencken (1983), 

Pamies (1987), Wulfrath (S/N). 

4. 3 HISTORIA 
Desde tiempos inmemoriables la jalea real fué considerada 

como una panacea. Los antiguos le atribuyeron la propiedad de 
proporcionar a las divinidades de su tiempo, la eterna 

juventud. 

En el siglo XVII, el naturalista holandás Swamerdam la 
refiere como la miel salivar de las reinas, pero el nombra de 
jalea real y la reproducción de abejas se le atribuye al 



Naturalista suizo Francisco de Huber. 

Bn el presente siglo, el Ing. Agrónomo Alain Caillas en su 

libro "Las Abejas, Fuente de Juventud y Vitalidad", fué el 
primero en descubrir las caracteristicae de la jalea real y au 

influencia en la transformación de larvas en reinas, pero al 
investigador francés Boyar de Belwefer, se le atribuye su uso 

en el tratamiento exitoso de diversas enfermedades en los 
humanos Bcheverry (1979) y Feote (1981). 

Posteriormente en la ápoca de los SO's, se le calificó a 
la Jalea Real como la "Panacea Universalº o el gran 
11 Curalotodo11 , produciéndose una gran cantidad de literatura en 
varias partes del mundo, particularmente en Francia, Italia, 

México, Grecia, etc., llenando las p&ginas de todos los diarios 
y revistas con anuncios de casas en donde las vendían y de 
entrevistas de "Ooctorcitos" de casos de curaciones 

espectaculares (Hencken (1983) y Henéndez (1979). 

La falta de información para el médico y el evidente 
interés por mantenerlo alejado del tema, aunado a la propaganda 
espectacular que se hizo con el restablecimiento del Papa Pio 
XII motivó su repudio y escepticismo. 

Luego los apicultores disminuyeron su producción de jalea 
real en pequefia escala, la cual generalmente comercializaron on 
estado fresco directamente del apicultor al consumidor. Dicha 
disminución en la demanda posiblemente se debió al uso 
indiscriminado y a los comerciantes sin escrúpulos que 
aprovecharon las escasas investigaciones que pudieran 

demostrar en la Medicina el exacto valor de la jalea real 
(Sintes 1977). 
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A pesar de todo, las propiedades de la jalea real han sido 
estudiadas en varias partes del mundo en los óltimos 20 anos 
como en: Japón, Francia, Alemania, Rusia, Estados Unidos, 
Arqentina, Italia entre ot_ros, a tal grado que en la actualidad 
se han sintetizado algunos de loe componentes presentes en la 
jalea real: Brown (1962) y Chirón (1982). 

4.4 ORIGBH DB LA JALBA REAL Y SU PRODUCCIOH BH LA ABBJA 
La jalea real proviene de tres fuentes naturales: 

a) Néctar: que provee los hidratos de carbono, vitaminas, 
enzimas y agua. Produce ener91a e interviene en la 
construcción de los elementos en las celdas de la colmena. 

b) Polen: que provee las proteínas naturales, vitaminas, 
minerales y grasas. 

c) Agua: que disuelve y diluye la miel y provee los minerales 
necesarios (Laidlay (1982) y Wulfrath (I). 

La digestión del polen y miel en el canal digestivo de la 
obrera produce el alimento para la colmena, diversas enzimas 
transforman el alimento y las ol4ndulas hipofaringeas toman de 
la sangre los elementos que necesitan para producir la jalea 
real, la cual pasa por unos canales de las abejas hasta la 
cavidad bucal cerca de la base de la lengua (Figura 5) : Boch 
(1979) y Vittek (1984). 

Dicha secreción se inicia a partir del So. dia de vida de 
la obrera hasta el 140. dia, con la que se alimentará a la cria 
menor de tres dias de edad y a la reina de la colonia durante 
su etapa de vida larvaria y adulta: Boch ( 1979}, Echeverry 
(1979), Hartinez (1986) y Henéndez (1977). Además se ha 

reportado que en los casos extremos de sequía o de invierno, 
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las abejas viejas vuelven a producir jalea real: Laidlay 1982, 

Hartinez (1981 y 1983). 

4.5 DIFBRBNCIACION DB LAS LARVAS 

Se ha hablado mucho de que la jalea real es la responsable 

de que la reina ponga más de 2000 huevecillos al dia, de la 

gran longevidad de la reina y de quo la composición quimica de 
ésta sea la responsable de la diferenciación de la casta {Dietz 

1970). 

Varios autores han realizado una serie de experimentos 

para comprobar lo anterior, unos llegaron a la conclusión de 

que no babia una sustancia misteriosa que se anadiera al 
alimento y causara dicha diferenciación, sino quo dependía de 

la cantidad de nutrientes esenciales que consumía la reina y la 
obrera; además de la excelente alimentación de la obrera en 

donde se secretan una o varias hormonas tempranamente para el 

desarrollo completo de ovarios, en cantidades suficientes para 

la realización de estos cambios fisiológicos: Brouwers (1987) 

y Ferguson (1975). 

Otros autores comprueban que existen diferencia entre los 

alimentos para larvas de obreras, de zánganos y de reinas y 

para comprobarlo alimentaron abejas artificialmente. En 

algunos casos se alimentaron dichas larvas con jalea real 

fresca, otras con alimento derivado de varias combinaciones de 

jalea real y nutrientes comerciales adicionale~ o mezclas de 

miel y pólen. Encontrándose como 2:esul tado muchos cambios 
físicos debido a la desnutrición, lo que afecta profundamente 

los órganos de reproducción de obreras y reinas: Pamics (1987) 

y Weaver (lS74). 
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4.6 PRODUCClOH DB JALKA RBAL 
La producción de jalea real es una técnica sencilla que 

requiere de una persona con paciencia, buena vista, pulso firme 
y agilidad manual, que son factores importantes que determinan 
el éxito de una buena cosecha. La producción de este producto 
puede llevarse a cabo en pequefta y gran escala, obteniendo en 
ambos casos un promedio de 200 mg de jalea real por celda: 

Guzmtn (1964) y Kellenberg (1979). 

Lechman {1982) reporta un método experimental para la 

producción de jalea real en la región del centro y norte de la 
Provincia de Santa Fé, Argentina con loe siouientes objetivos: 

- Proporcionar una capacitación. 

- Mejorar la economia de los insumos con la cria de reinas 
seleccionadas. 

- Colaborar en el control de la abeja africanizada. 

Promover la extensión apicola para difundir sus 
ventajas, el conocimiento de los productos colmenares, las 
virtudes de las abejas y sus beneficios para la población 
en g:eneral y para la producción agropecuaria en 
particular. 

- Hacer notar la sencilléz y bajo costo de los materiales 
y herramientas necesarias que puedan adquirirse en las 
tiendas apícolas y la recomendación de la construcción en 
forma casera. 

Para llevar a cabo la producción de jalea real se deben de 
tomar en cuenta los siguientes factores y recomendaciones: 
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4.6.1 Ubicación del apiario 
Las colmenas deben estar a media sombra, alejadas de 

montes naturales y de 9randes corrientes de agua para evitar 
problemas con las abejas africanas; debe existir wia buena 
floración, particularmente polinifera y de fácil acceso en 
épocas de lluvia. También se debe procurar tener un cuarto 
cerca del apiario (alrededor de 200m), o en au defecto un 

vehículo que pueda usarse como laboratorio de trabajo. 

4.6.2 Características de las colmenas 
tas colmenas deberán estar sanas, haber invernado 

correctamente. Tanto la cámara de cria como la alza deben de 
tener cria con abundante población y de preferencia con una 

reina en su segunda temporada de postura para disponer de 

suficientes larvas. 

Al princ~pio es conveniente trabajar con un qrupo de l a 
colmenas durante la temporada con el fin de observar los 

inconvenientes y posibles modificaciones de técnicas o 
materiales, para que al inicio de próximo afto se reduzcan al 
minimo los riesoos, obteniendo de esta forma una m4xima 
eficiencia (Lechman 1983). 

4.6.3 Mano de obra 
Para iniciar, se necesita una sola persona con 

conocimientos básicos de manejo apicola, buena vista, pulso 
firme, que trabaje r~pido, eficiente y sin brusquedad. 

4.6.4 Manipulación de las colmenas 
El tiempo necesario para el manejo de un grupo 

experimental es de una a dos horas, con una frecuencia de 3 
días cada 72 hs, sin embargo, esto dependerA de factores 
personales, condiciones atmosféricas, etc. 
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4.6.5 Material empleado 
·- 1 at.ril para sostener el cuadro con larvas._-

- 1 cajón porta-cuadros. 

- 1 li!mpara con portalámparas para colocarla sobre la 
cabeza de la persona para iluminar el ·área de· trabajo. 

- 1 aro de alambre blanco de aproximadamente 5 cm de 
di4metro para delimitar la zona del panal con larvas para 
trasplantar. 

- 1 aguja de trasplante (o un rayo de rueda de bicicleta 
o trozo de alambre achatado y doblado como una cucharilla 
pulida). En Wulfrath (I y II) se recomienda que en lugar 
de la aguja, se utilice un palito de unos 15 cm de largo 
del grueso de un cerillo, al cual se le atará el pelo de 
un caballo doblado y torcido formando un circulo de 

aproximadamente 3 mm de diámetro en la punta del palito, 
para eliminar posibilidades de lastimar a las larvas. 

- 1 cuadro de transferencia. 

- Varillas portaceldas. 

- 1 Pinza de entomologia o de depilar con las puntas 
agudas (no se recomiendan de cobre debido a la reacción 
con la jalea real por su acidéz). 

- 1 Espátula para cosechar la jalea real (se sugiere un 
gancho de bronce de aproximadamonte 15 cm de largo, cuyos 
estremos estarán terminados en forma de cuchara, y uno de 
ellos de mayor diámetro que el otro). 
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- 1 Rejilla excluidora, a la que se le hace un corte de 5 
cm de ancho en el marco sobre un lado menor hasta los 
alambres para que sirva de piquera secundaria para el 
alza. 

- 1 cuchillo afilado o navaja. 

- Cuadros Cciii·-.-8.buñ.d8nt-&s hu8vos y larvas de 12 a 36 hs de 
edad. 

- Kodrizae de 5 a 14 diae de edad. 

- 1 hielera portátil. 

4.6.6 Hetodologia 
Bl mátodo de producción de jalea real que actualmente se 

utiliza es igual al que se usa en la producción de reinas 
(Método Doolitle): Hartinez (1979) y Guzm4n (1984). 

Al iniciar la temporada se deja que la reina aove 
normalmente en la colmena criadora y una semana antes de 
iniciar los trabajos se coloca una rejilla excluidora con el 
corte hacia arriba. De la cámara de cría se toman da 2 a 4 
bastidores da cría operculada, con algunas larvas, teniendo el 
cuidado de que no vaya la reina; se quitan las abajas y se 
colocan los cuadros en el alza y el cuadro de transferencia con 
las copaceldas a pulir en medio de los cuadros. La cámara de 
cría se completa con cuadros trabajados vacíos. 

Bata operación so repite cada 15 días o cada vez que al 
alza le falte cria operculada o nodrizas. 

Cuando la entrada de néctar no es abundante, se debe 
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alimentar con jarabe tibio cada 3 dias (de 0.5 al 1) unas 3 ha 
antes de introducir a las larvas. Al mismo tiempo se aplica 

una cucharadita del antibiótico (en caso necesario) para el 
control de la Loque europea sobre loe cabezales de los cuadros 
con cria que están en el alza. 

De una colmena con abundantes larvas se toma un cuadro con 
abundantes huevos y larvas jóvenes, y sin sacudirlo se cepillan 
las abejas que lo cubren; el cuadro se lleva al laboratorio en 
un cajón especial para proteoerlo de la luz solar, de 
corrientes de aire y del fria o calor excesivos. 

Para asegurarse de la edad de las larvas, ee reemplaza un 
cuadro del centro del ndcleo, por un cuadro trabajado, limpio 
y oscuro cuatro di as antes de la transferencia ( 96 he), de 
manera que el dia de la transferencia, las larvas no sean de 
m4s de 24 hs de edad. 

Se quita el cuadro de transferencia de la colmena criadora 
con las varillas que tendrán las capulas pulidas y calentadas 
por las abejas para enviarlas al laboratorio junto con el 
cuadro de larvas. 

4.6.7 "Cebado" de las copaceldas 
Su finalidad es la de favorecer que la larva se fije en el 

fondo de la copacelda y que no se deshidrate. 

Mezclar un poco de jalea real de larvas sanas de 3 días de 
edad con agua hervida hasta la consistencia de una leche; Y se 
deposita una gota en el fondo de cada copacelda (en el caso de 
no disponer de jalea real se 11 ceba 11 con una gotita de néctar 
tomada del cuadro de larvas). 
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Las larvas de 1 dia de edad no aprovechan este caldo real, 
-por lo que las nodrizas inmediatamente lo reemplazarán por la 
jalea real de acuerdo a su edad. Martinez no recomienda el 
"cebado" de las copaceldas con jalea real, ya que el alimento 
que proporcionan las nodrizas, varia diariamente en composición 
-química de acuerdo a la edad de la larva, lo que implica m6s 
trabajo y sugiere mejor utilizar el doble traslarve (Hartinez 
1981). 

4.6.8 Trasplanta 
Una vez cebadas las copaceldas, se coloca el cuadro en el 

atril delimitando la zona de larvas con el aro. Se ilumina y 

se extraen cuidadosamente las larvas menores de 24 Hs. con la 
aguja de transferencia por la parte convexa, las cuales deben 
de salir al primer intento, de lo contrario se rechazan. Se 
depositan éstas en la copacelda con la jalea real. 

Posteriormente se colocan las varillas con las ct1pulas 
hacia abajo en el cuadro de transferencia y se tapan con un 
trapo humedecido para evitar que las larvas se deshidraten; 
se devuelve cuidadosamente el cuadro de transferencia al ntlcleo 
de la colmena criadora, procurando no molestar a las abejas y 
tratando de no usar humo (González 1981, Guzmán 1986). 

4.6.9 Doble traslarve 
Esta técnica consiste en realizar un traslarve normal, 

llevando en la cuchariJ.la la larva con jalea real de la misma 
celda. A las 24 hs de que están en la colmena iniciadora, se 
extraen las larvas aceptadas y se sustituyen por otras tomadas 
del mismo panal. Lo anterior hace que las larvas tenc¡ian un 
alimento ininterrumpido y adecuado, lo que implica buena 
calidad de la jalea real, y en el caso de producción de reinas, 
se obtienen reinas de excelente calidad {Hartinez 1981). 
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4.6.10 Cosecha de Jalea Real 
A las 72 hs del transplante, se retiran las larvas del 

cuadro de transferencia, cepillando las abejas y se llevan al 
laboratorio de inmediato. 

Con un cuchillo afilado o navaja se eliminan las 
protuberancias de cera que las abejas levantaron sobre las 
cópulas hasta el nivel de la jalea real con una esp4tula. Otra 
forma de remover la jalea real es hacerlo por succión al vacío, 
deposit.1§.ndola en un tubo de vidrio de 2-2. 5 cm de di.1§.metro 
interno y de 15-20 cm de laroo, abierto en ambos extremos. Se 
cierra una punta con un corcho y en el otro extremo se coloca 
otro corcho con dos tubos de vidrio, uno de los cuales se 
conecta al vacio y el otro remueve la jalea real. Bl tubo ae 
vacia removiendo el corcho con los dos tubos y forzando el 
corcho por el largo del tubo. Se cuela la jalea real a través 
de nylon en la punta del tubo y se refri9era de inmediato 
(Laidlay 1982). 

Una vez cosechada la jalea real, se transfieren nuevas 
larvas sobre los restos que quedan de jalea, aoreoando de nuevo 
una gota de ésta. Dicha operación puede realizarse para la 
producción de jalea real hasta por tres mese a ( Pourtallier 
1970). 

Cuando las abejas estén irritadas por mal tiempo, no 
conviene introducir nuevamente las varillas hasta que se 
mejoren las condiciones atmosféricas de nuevo. 

Si se observa que las abejas levantan panales falsos sobre 
las copaceldas aceptadas o no, se deben quitar del alza 1 o 2 
cuadros con miel y reemplazarlos por cera estampada. 
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4.6.11 Rendimiento 

La cantidad de jalea real obtenida es muy variable, se 

considera que una colmena puede producir hasta 5 g de jalea 
real cada 72 horas dependiendo principalmente de la temporada, 
de que se tenga el 70% mínimo de aceptación de las larvas 

transferidas; de una producción media de 150 mo por celda 

cosechada; de los cambios en el ambiente interno y externo de 

las colmenas como: pocas nodrizas, pólen escaso, frias 
extremosos, etc. : Donadieu ( 1979), Iannuzzi ( 1990 ( 3) y 

Hartinez ( 1986) . 

Cuando esto ocurre, se invierten las alzas, quedando la 
cámara de cria con la reína sobre la rejilla y el alza con el 
cuadro de transferencia debajo, Se simula una orfandad, 
colocando entre la cámara de cria y la rejilla una entretapa de 
tela met4lica un dia antes de efectuar la transferencia. Una 
vez normalizada la situación se arma nuevamente la colmena. 

Bl rendimiento también varia cuando alguna de las colmenas 
no son "jalaras", debido a causas desconocidas; &ntonces se 
destinan a la producción de miel, polen, etc. (Martinez 1981). 

Por otra parte también influye la edad de las larvas, la 
cantidad de alimento disponible y la insuficiencia en el número 
de nodrizas. 

4.6.12 Recomendaciones 
- Trabajar no más de un mes con periodos de descanso de 45 

dias utilizando el 50 t del apiario, y si alguna colmena se 
debilita se detiene la actividad (González 1981). 

- Bl operador deberá lavarse cuidadosamente las manos con 
agua y jabón, limpiarse las uftaa y de preferencia utilizar 
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9~antes -~ste~ilizados, bata, - gOrro o sombrero:· lorisb 
(1985) y Hartinez (1981). 

- Realizar la cosecha en las m4s estrictas condiciones de 
higiene, procurando evitar el contacto con polvo de 
objetos extra.nos o sucios que pudieran estar contaminados. 

- Bvitar cosechar a pleno sol y en ambientes muy 
calurosos. 

- Evitar herir las larvas que se retiren para que no haya 
contaminación de la jalea real. 

- Bvitar que caigan restos de cera sobre la jalea real al 
cortar las protuberancias. 

- No rascar el fondo de las copaceldas para no arrastrar 
junto a la jalea real restos de mudas o ceras. 

- Guardar inmediatamente on refrigeración en frasco oscuro 
de vidrio con tapa hermética o de rosca encerada por 
dentro, previamente pesado y etiquetado anotando la fecha 
de recolección de la jalea real. 

- Cosechar la jalea real solamente de larvas sanas de 
color perlado y de larvas pequen.as, ya que de la edad de 
ésta dependerá la cantidad de jalea real obtenida por 
celda. Bs frecuente encontrar mayor cantidad de ésta en 
las celdillas de larvas de 10-15 hs de vida (Radionov 
1986). 

- Inmediatamente de completar una tira de copaceldas con 
larvas trasplantadas, se lleva a la colmena para evitar 

59 



que las larvas se sequen o mueran. 

- Después del traslarve hay que observar que la reina se 
encuentre en la c4mara de cria si la población de la 
colmena es normal (cuando ya no se quiera producir más 
jalea real) Gonz4lez (1981) y Hartinez (1981). 
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CAPITULO 

C O S T O 

D B 

5.1 COllBRCIALIZACIOR 

D B p R o D u e e 1 o R 
JALBA RBAL 

En los paises del lejano Oriente como China, Japón, y 

Tailandia, la jalea real es un gran negocio, pues estos paises 
tienen una producción anual de 450, 12 y 11 tona. 

respectivamente, {C.C.I. 1986} en loo áltimos aftas Letonia ha 
producido cerca de 80 toneladas (Radionov 1986). La producción 

de los Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda y otros paises 
de Europa Oriental no ha podido estimarse porque la jalea real 
producida parece consumirse en los mercados internos. Bata se 
produce también en otros paises como Paró, Bangladesh, Birmania 
y Viet Nam quienes tienen convenios de cooperación con la FAO 
en lo que se refiere a la Apicultura y sus subproductos 

(C.C.1.1986). 

Actualmente el mayor mercado mundial es el Japón; en 1985 
se estimó una importación superior a las 210 ton., que 
procedieron principalmente de China, Taiw4n y en menor escala 
de la Repllblica de Corea y Tailandia. Bn este mismo af\o el 
comercio internacional estimó 260 tona. como minimo formadas 
por 210 tone, de jalea real liofilizada y 50 tona. de jalea 
real fresca, reportando un promedio de cerca de 50 millones de 
Dls. por af\o a los paises exportadores: (CCI 1986). 

En lo que respecta a México la comercialización de este 
producto es muy reducida puesto que no hay datos oficiales 
sobre su producción nacional y sólo se tienen aproximaciones, 
ya que su consumo también es local o se industrializa en 
pequef\a escala vendiéndose encapsulada, disuelta con miel y 
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adicionada a algunos cosm4ticos; siendo sus principales 
productores los estados de Yucatán, Campeche y Morelos (Zozaya 
1975). 

5.2 COSTO DB PBODUCClOK DB Jlú.BA RBAL 
Ante la posible demanda de la jalea real y la carencia de 

datos al respecto, Cornejo (1970) en Argentina hace un eBtudio 
en el costo de producción del producto para una temporada, con 
el fin de llevarlo a cabo en una familia tipo (Tabla 11). Bl 
contempló el valor del material nuevo y de primera calidad ain 
descartar la posibilidad de que el apiario ya estuviese 
instalado o de que se hubiese adquirido con implementos usados 
y consideró que esto último disminuye la inversión, al ic¡ual 
que su vida ütil, la cual será menor. 

Utilizó dos equipos mínimos de producción, consistentes en 
colmenas usando una como cámara de cr!a huérfana permanente 

y 6 colmenas bien pobladas para suministrar abejas jóvenes; 
el adoptó el sistema ooolittle (Guzmán 1986 y Hartinez 1981), 

colocando de 20 a 30 celdas reales con larvas recién nacidas Y 
al tercer dia eliminó las larvas y cosechó la jalea real. Las 
celdas nuevamente se utilizaron para recibir a las larvas 
siempre en lecho de jalea real diluida. 

La manipulación se realizó a temperatura de 3o•c y de 60-
70 \de Humedad Relativa. Bl n~mero de celdas fué variable, ya 
que éste estuvo en función de la fuerza de la colmena. La 
población se mantuvo mediante la reposición de panales de cria 
operculada semanalmente { segón vigor y longevidad de cada 
colmena), reponiéndose 1 o 2 panales en ese tiempo. 

Bl autor utilizó panales de cria naciente para evitar 
desnivelar la producción, obteniendo la cria de las 6 colonias 
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da· cada equipo. Las colmenas madres fueron estimuladas con 
alimento artificial en alimentadores. 

Para la obtención de costos Cornejo sugiere trabajar con 

60 colmenas madres y 10 colmenas huérfanas. 

Bl logra obtener 100 g de jalea real por quincena., y 

asegura que el apicultor en condiciones óptimas puede llegar a 
producir hasta 6 kg de jalea real por temporada; pero 
considerando las posibles inclemencias climAticas, 
adversidades, inconvenientes de mercado, etc., disminuye a 5 kg 

de producción obteniendo como promedio 280 mg por celda. 

Bl costo de producción de la jalea real que se propone en 
este trabajo se basa en los trabajos realizados por Cornejo 
(1970), en el cual se toma como base una producción de 10 
equipos básicos integrados por 6 colmenas con una c'mara de 
cria huérfana por equipo. Los costos de los materiales 
utilizados se tomaron de los costos actuales de material y 

equipo que tienen algunas compaftias apícolas del Pais. (Ver 
Tabla 11). Bl costo total encontrado se divide entra 5000 g 

para obtener el costo de jalea real fresca /gramo. 

En dicha tabla se observa que el precio obtenido para la 
jalea real fresca es mayor del que encuentra en el mercado : 
S 5 527 el gramo de jalea real; y es obvio que dicho costo 
puede abatirse mucho más: S 3 955 el gramo), cuando los 
materiales que se utilizan son fabricados por el apicultor o se 
compran usados, o si se inicia la producción de jalea real 
cuando ya existe un apiario en marcha y no se parte desde la 

instalación del mismo. 

Además se compararon los precios del material nuevo con el 
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fabricado por el apicultor, cuyos coetos de materiales fueron 

proporcionados por 2 carpinteros y 3 apicultores del Estado da 

Durango, obteniéndose un costo de producción de S 3 955 por 

qramo de jalea real fresca. Bate precio también es alto si se 

compara con los precios que tienen las grandes empresas 

apicolas en las cuales su producción est~ enfocada a la 

extraccción de miel y cria de reinas principalmente siendo la 

producción de jalea real y otros subproductos apícolas 

secundarios. 

5.3 PRBCIO POSIBLE BR BL HBRCADO 

Bl precio real de la jalea real no puede ser fijado 

fácilmente, debido a que su producción se realiza sin control 

y generalmente es a criterio personal y ocasional. Bn la Tabla 

12 se muestran los costos promedio de la jalea real pura y 

fresca en México en diferentes periodos de tiempo obtenidos de 

la literatura y propaganda de algunas empresas, en donde se 

observa que su costo no está tan alto como normalmente se vende 

en el mercado sin control, puesto que el costo de la jalea real 

fresca oscila desde $ 1 000 el gramo hasta S 5 000; mientras 

que la jalea real "liofilizada" se encuentra en el mercado 

desde 6 000 hasta $ 15 000 el gramo. 

Bn lo que respecta a las cremas, é>stas tienen costos 

altos en comparación con las cantidades de jalea real 

adicionadas, y las podemos comprar desde S 20 000 hata S 70 000 

en presentaciones de 30 g. 

En lo referente al costo de la jalea real liofilizada éste 

se incrementa enormemente, puesto que un gramo tiene un costo 

aproximado de S 8 688 (encapsulada), el cual es demasiado alto 

en comparación con el de la jalea real fresca ($ 1 000); lo 

anterior obviamente se debe al proceso de liofilizado que se 
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involucra para su mejor conservación y que encarece el 
producto. 

Bn base a lo anterior encontramos en el mercado una 9ran 
diversidad de costos en los productos a los que se lea adiciona 
jalea real, an sus diferentes presentaciones lo que hace que el 
consumidor dude de la veracidad y contenido de jalea real 
agregado a dichas preparaciones y en consecuencia dichos 
productos no sean vendidos tan fácilmente. 

Pero cabe aclarar que algunas de las empresas mexicanas 
procesadora& de este producto compran la mayor parte de la 
producción de jalea real directamente al apicultor a costos muy 
bajos, por lo que con esta acción se abaratan los costos de sus 
productos terminados. 
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C A P 1 T U L O 6 

e o H p o s 1 e 1 o R Q u .1 H I e A 
DB LA JALBA RBAL 

6.1 IRTRODUCCIOR 
Debido a la naturaleza extrafta que tiene la jalea real, ha 

sido objeto de muchas investioaciones en lo que respecta a su 
composición química y a sus propiedades farmacéuticas; pero a~n 
no se han descubierto en su totalidad sus componentes: Cho 
(1977) y Fossatti (1972). 

La composición de la jalea real cambia diariamente en 

función de la edad de las larvas alimentadas (Ver Tabla 13): 
Boch (1982), Bosi (1974), Brouwers (1987), Donadiou (1980). 

Hinieri (1977) y Wulfrath (S/N). Y para su co111probaci6n 

algunoe autores realizaron experimentos utilizando las 
glándulas bipofaringeas de nodrizas, y zánganos, larvas de 

obreriss de diferentes edades y de larvas reales: Brouwers 

(1987). 

Pero es importante sefialar que la diversidad de valores 
reportados en la literatura se deben a la matodoloc;iia del 

anAlisis quimico empleado, al periodo y modo de preservación de 

la jalea real, a la variedad de polen cuya composición varia 

enormemente y que interviene en forma directa en la dieta da 

las obreras, a los métodos de producción de la jalea real y a 

las condiciones ambientales: Donadieu (1980), Laidlay (1982) Y 

Hinieri (1977). 

A pesar de lo anterior el an6lisis quimico de la jalea 

real, m&s o menos es constante durante todo el af\o, no 

existiendo diferencias marcadas con las jaleas de otros 
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lu;ares o de diferentes panales. 

Bn la actualidad existen numerosos reportes detallados 

sobre la composición quimica y actividad biológica de la jalea 

real, desde el punto de vista cualitativo como cuantitativo 

(Glinski 1975), y se han realizado numerosos estudios más 

detallados: Barker (1962), Boch (1979,1982), Bosi (1974), 

C.C.I. (1986), Cho (1977), Christensen (1962), Galton (1975), 

Glinski (1975), Heyl (1939), Iannuzzi (1990) (2), Lamberti 

(1977), Lercker (1982). Matsuya (1972, 1973), Tetsuo (1980), 

Thrasyvoulou (1983). Tomada (1977, 1974), Tourn (1980), 

Townsend (1940). 

Bn el apéndice 1 se presentan una serie de tablas de 

composición quimica en las que se ha hecho un resdmen de los 
componentes reportados por loe diferentes autores, en donde ee 

mencionan solamente dichos componentes sin reportar sus 
cantidades debido a que éstas son muy variables. 

6. 2 AllALIBIB QUIMICO DB LA JALEA REAL 

Bn lo que respecta a las metodolooias del an6.lisis ;aneral 
de la jalea real ha sido revisado por numerosos autores, por lo 

que en este trabajo se muestra el rango del análisis quimico 

que dichos autores reportan, pero el hecho de que se tengan 

estos ran;os no quiere decir que se pueda tomar por un 
est4ndar, puesto que los métodos utilizados para ello son 

diferentes, lo mismo que las muestras de jalea real con las qua 

se trabajaron (Ver Tabla 13). 

Harman (1983) cita que es de llamar la atención , el alto 

contenido de humedad que contiene la jalea real, que ea ideal 

para el desarrollo de hongos y bacterias; pero esto no ocurre 

asi, debido supuestamente al 4cido 10-hidroxi-a1-decenoico. 
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Otros autores reportan que la estabilidad de este producto se 
debe además de la cantidad de agua, a loe az\lcares ( Lercker 
1982); cuyo contenido es variable seg\ln la edad de la larva 
(Boch 1979). (Ver Tabla 14). 

Respecto al contenido proteico, se puede decir que es alto 
y que puede competir con otros alimentos como las nueces, 
pollo, carne, leche condensada, etc. (Guzmán 1984). (Ver Tabla 
15). Además de que esta proteína contiene aminoácidos 
esenciales. 

6.3 Cl\RBOHIDRATOS 

Bl contenido promedio de carbohidratos presentes en la 
jalea real es de alrededor del 15 \ . Patel y colab., 'reportan 
que la glucosa y fructosa siempre están presentes, mientras que 
la sacarosa se encuentra en el alimento suministrado a la reina 
de cualquier edad y en el de las obreras hasta el 60. día de 
vida (Boch 1979). A su véz la glucosa ha sido encontrada en 
la jalea para alimentar a larvas obreras y para larvas de 
zángano durante los primeros días de desarrollo; mientras que 
la fructosa es el principal componente en las ültimas etapas de 
desarrollo (Brouwers 1987). 

Tourn (1980) menciona que los métodos de cromatografía en 
capa fina y por ultravioleta para la determinación de 
carbohidratoe ofrecen la ventaja de ser especificas, sensibles, 
rápidos , reproducibles, sencillos y no exigen un tratamiento 
previo de las muestras, tales como la clarificación o el 
fraccionamiento cromatográfico. 

Bn la Tabla 16 se muestran los carbohidratos reportados en 
la literatura por los diferentes autores. 
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6.4 AKiftOACIDOB Y PROTBilfAS 
Las proteinas se encuentran en la jalea real en un 

promedio de un 15 \ . Se han realizado estudios que reportan 
el fraccionamiento de proteinas en el extracto acuoso de la 
jalea real (Tomada 1974), y en el alcohólico (Thraayvoulou 
1983), en menor orado. Otros autores han separado la& 

proteinas por electroforésis, utilizando muestras de jalea real 

del alimento de larvas de zánganos y de obreras tanto en jalea 
real liofilizada como fresca (Bosi 1974 y Dimick 1985) . 

La mayor parte de las proteinas se encuentran como 
amino4cidos libres o combinados en la jalea real , y para 

conocerlos se han realizado experimentos en cromato9rafia en 
papel y de gas. Como es el coso del análisis de muestras de 10 

paises en donde se encontraron datos muy heterogéneos, debido 
a la técnica de toma de muestras, a la conservación, a la 

naturaleza del pólen ingerido por las nodrizas, a la época de 

colecta, a la disposición fisiológica del cuerpo de la abeja, 

etc. (Bosi 1974). 

Dichas discrepancias también se ven af ectadaa en lo que 

respecta a los aminoácidos reportados , lo mismo que a las 

cantidades presentes, debido a la sensibilidad de los métodos 

analiticos utilizados (Dimick 1985). Bn la si9uiente Tabla 17 
se muestran los aminoá.cidos reportados por los diferentes 

autores. 

Al respecto se realizó un estudio comparativo de las 

leches de vaca y cabra; al ioual que Kuiken y Weaver en 1951 

encontraron semejanzas en los aminoá.cidos esenciales de las 
harinas de soya, caseína, polvo de huevo entero cuando las 

compararon con la jalea real (Tomada 1974). (Ver Tabla 18), en 
donde el polen analizado es de 6 diferentes clases. 
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Bn 1976 Kramer y colaboradores reportan de la existencia 

de un piéptido con parecido estructural y biológico al de la 

insulina de los vertebrados. Otra proteína importante 

encontrada en la jalea real es la gamma olobulina, elemento 

importante en el organismo en loe procesos inl'lunolóoicos: 

Kramer (1977) y Lamberti (1977). 

6.5 LIPIDOS YACIDOS ORGAllICOS 
La cantidad promedio de lipidos presentes en la jalea real 

es del 4 \ ( Boch 1979). Como la composición de los ácidos 

totales ea semejante a la de los ácidos librea, cualquier 

adición a la jalea real de otro producto conteniendo lipidos se 

evidencia fácilmente, lo que permite utilizar estas pruebas 

para el control analitico de la misma (Lercker 1984). 

Por las técnicas de cromato~rafia en capa fina se aislaron 

esteroles, fosfolipidos y glicolipidos (Hatsuyama 1.97,2). 

Las glándulas mandibulares de las obreras tienen una 

mezcla de ácidos grasos poco usuales, incluyendo al ácido 

10-hidroxi-2-enoico, principal componente del alimento larvario 

del que Townsend reporta actividad antitumoral (Cho 1977), Y 

Barker en 1962 lo reportó con ligera acción contra bacterias Y 

hongos. Bn 1972 Hatsuyama reporta que se encuentran en mayor 

cantidad los esteroles, fosfolipidos y 9licolipidos en el total 

de lipidos de la jalea real. Se realizó un estudio de este 

ácido destilado debido al olor característico que posee, 

encontrándose además a los ácidos libres: láurico, miristico, 

palmitico, esteárico y otros (Boch 1979). 

En 1966, Sacci y Bossi, evidenciaron por cromatooraf ia 

varios ácidos grasos a los que les atribuyeron propiedades 

antileucémicas: ácidos adípico, pimélico y subérico. Al ácido 
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2-trans-decendioico, se la atribuye una acción antibiótica y a 
los 4cidos 9-ceto-2-trans-decendioico se les atribuye una 
prop,iedad inhibitoria de la construcción de las celdas reales 
(Boch 1979). 

Bn 1971, se reporta al ácido hexanoico como atrayente del 
sexo; en 1975 y 1977, se reportan a los 4cidos butanoico y 
hexanoico con propiedades bactericidas y fungicidas (1979). 

Boch (1982) en 1979 identifica en las glándulas 
mandibulares de las reinas a los ácidos: hexanoico, octanoico 
y 2-octenoico. 

Luego en 1981, Lercker (1982) encuentra que los á.cidos 
alifáticos de cadena más larga son el palmitico , el oleico 
carboxilado y el ácido sebásico. 

Bn otro estudio se comparan muestras de jalea real y 

alimento de larvas de obrera, y se observa que la cantidad de 
lipidos y proteínas disminuye con la edad¡ sin embargo no se 
encuentran diferencias notables en el alimento de larvas 
obreras de mayor edad y de las reinas (Boch 1982). 

Se cree que el ácido 10-hidroxi-decanoico posee una 
marcada actividad antibiótica contra muchas bacterias y honoos, 
y se dice que tiene un uso potencial como anticancer !geno: 
Guzmán (1986), Hartinez (1979); éste so encuentra en un 50 t 

del total de ácidos grasos presentes {Dimick 1985}. Se reporta 
también que este ácido aumenta durante el verano, y la relación 
ácido graso insaturado y ácido graso saturado fué más grande 
durante la primavera que durante el verano, debido al aumento 
de este ácido. Esto sugiere una relación entre los componentes 
de la jalea real y la edad de las abejas que lo producen. 
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Bn general los 4.cidos libres de la jalea real contribuyen 

a su actividad antibiótica (Boch 1979). Los 4cidos org4nicos 
encontrados en ésta han sido determinados por ~étodoa 

enzimAticos de Ultravioleta y por métodos cromatoor4ficos: 

Oonadieu (1979) y Tetsuo (1980). 

A pesar de lo anterior, el papel de los ácidos no ha sido 

aclarado totalmente. 

Posteriormente Vittek en 1982 reporta la presencia da la 

testosterona en la jalea por ensayo radioinmune ( 17-~

hidroxiandrosten-3-ona. La Tabla 19 muestra los lipidos 

encontrados en la jalea real (Vittek 1984). 

6. 6 VITJ\HillAS 
La presencia de estas vitaminas presentes en la jalea 

real, justifica sus propiedades benéficas a la salud (Guzmán 

1984), pero su importancia radica en la riqueza de las 

vitaminas del grupo nan, variando su contenido notablemente en 

función de su procedencia, o por el desarrollo larvario y los 

diferentes métodos analíticos adoptados . 

Las vitaminas más abundantes son la niacina y el ácido 

pantoténico, y su cantidad se eleva en el primer dia de vida 

larvaria; Butenandt en 1959 menciona que la diferenciación 
morfolóoica se debe principalmente al ácido pantoténico y a la 

particular longevidad de la reina. 

Existen muchas controversias acerca de estas vitaminas, y 

hay reportes de que su contenido es muy variable e incluso hay 

autores que niegan la existencia de las vitaminas A,C,D y E. 

Sin embargo, se han realizado experimentos que prueban que 
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la vitamina B es la responsable del sexo; para lo cual 
utilizaron ratas preftadas con dietas deficientes en vitamina B, 
y a las que alimentaron con jalea real diariamente, 
encontrándose que no se euplia completamente a la vitamina B, 
por lo que se sugirió que se encontraba también presente la 
hormona gonadotrópica (Gordon 1940). 

En la Tabla 20 se enlistan las vitaminas encontradas en la 
jalea real por diversos autores, quienes las han clasificado 
como abundantes, poco abundantes y en trazas o nulas. 

6.7 HIRBRALBS 
El contenido de minerales reportados en la jalea real es 

de alrededor de un 1 i. Bn 1950, autores como Haydak y Vivino 
sostienen la teoría de que los minerales se encontraban en 
mayor cantidad cuando la larva tiene un dia de vida y disminuye 
cuando las larvas est4n operculadas en las celdas (Boch 1979). 
Diversos autores han encontrado una serie de minerales en este 
producto (Ver Tabla 21). 

73 



CAP T U L O 7 

C O H T R O L O B C A L I D A D 

7.1 IHTRODUCCIOH 

L~s conocimientos actuales de la jalea real conducen a la 
analogía de innumerables experimontos y de la utilización de la 
misma sobre el hombre, por lo que ha habido muchos esfuerzos 
por esclarecer su estructura química, aspecto básico en la 
determinación analítica de su control. 

Durante varios afias diferentes grupos de colaboradores han 
investigado sobre la composición química de este producto, Y 
cuyos resultados les ha permitido proponer métodos analíticos 
para un control de calidad efectivo en la jalea real: Lercker 
(1984) y Takenaka (1980). Al r~specto, los japoneses parecen 

ser los lideres en la prescripción de los estándares de jolea 
real, tanto para uso alimenticio como para uso medicamentoso 
puesto que ellos consumen más de 100 toneladas por ano: 
Iannuzzi (1990, 2), Takenaka (1980). 

En 1970 en Francia se hace obligatorio el control de 
calidad de la jalea real debido al comercio internacional de 
este producto, estableciendo un protocolo de control de 
calidad, proponiéndose varios métodos para determinar sus 

componentes b6.sicos, utilizando para ello métodos simples, 
precisos y fácilmente reproducibles. Y al igual que la miel 
que se encuentra dentro del Códice de Alimentación de la FAO 
y que en México se rioe por la Norma Regional Europea para 
mieles de exportación ( IHCE 1969) y por las Normas 

Estadounidenses para miel de abeja (IHCE 1975), se ha visto la 
necesidad de establecer un control de calidad a la jalea real, 
pero la Oroanización Internacional de Normalización carece de 

74 



un patrón de normas fijas a nivel internacional sobre su 
composición, (C.C.I. 1986 y Pourtallier 1970). 

Para el control de calidad de este producto, en otros 
paises algunos autores han probado diferentes técnicas para 
analizar fundamentalmente el contenido de: humedad, sólidos, 
proteinas, azúcares, lipidos, acidéz y pH. Pero aún no existen 
acuerdos sobre la metodologia para enmarcarla dentro de ciertos 
requisitos para aceptarla como un patrón de referencia a nivel 
mundial. Sin embargo, hay me todo logias por las que los 
productores a gran escala se rigen estableciendo sus propias 
normas. 

Además de los métodos gravimétricos, se pueden utilizar 
otros para determinar la pureza de este producto, como los 
métodos electroforéticos y calorimétricos para dosificar las 
proteinas. Pauna (1978), reporta un método colorimétrico 
basado en los componentes peptidicos como el de Biuret. 

Otro estudio menciona el método de L. N. Brains que 
consiste en la decoloración de un sustrato do muestras de jalea 
real de diferente antigüedad utilizando pet"manoanato de potasio 
y registrando densimétricamente la decoloración de la muestra 
mediante graficación. Bate método valora la conservación de la 
jalea real optimizando su almacenamiento (Popeskovic 1979). 

La utilización del anAiieis de radioiaótopoa en muestraá~ 
de jalea real, puede ser un método viable para discernir la 
naturaleza y la fuente de carbono utilizando para ello abejas 
nodr!zas. También por este método se contribuye a determinar 
la calidad de la jalea real (Oimick 1985). 

La Polinologia es otro método para conocer el origen 
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9eoor4fico de la jalea real en base a un espectro de polen con 
el 'qu8- se podria controlar su producción comercial a escala 

internacional para protección del producto (Ricciardelli 1978). 
Por otro lado han sido analizados diversos productos 

comerciales en otros paises conteniendo jalea real y en cuyas 

etiquetas se reportaba jalea real pura o combinada con miel, 

encontrándose obviamente adulteración en muchas de ellas: 

Dimick (1985), Howe (1985) y Tetsuo (1980). 

Los análisis básicos que se reportan para el control de 
calidad de la jalea real son algunos de los que se usan para 

mieles y que en México se rigen por la Norma Regional Europea 

para Hieles de Bxportación con algunas modificaciones; además 

de otros q!-le fueron reportados por algunos autores, sin que 
esto quiera decir que sean los más adecuados, ya que para ello 

es necesario comprobarlos y compararlos con las diferentes 

metodologías que existen al respecto para poder seleccionarlos 

como estándares. 

También se muestran los requerimientos necesarios para el 

control de calidad de la jalea real que recomienda Iannuzi 

(1990, 2) para jalea real con fines medicamentosos y para fines 

alimenticios (Ver Tabla 22). 

Bn dicha tabla se observa que los limitee que se 

recomiendan son diferentes a los que reportan otros autores, lo 
que su9iere realizar investigaciones más exhaustivas al 

respecto. 

7.2 HUHBDAD 
Los autores recomiendan utilizar el método de 

liofilización (Pourtallier 1970), que es ideal para productos 

biológicos. 
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7.2.1 Limites normales : 60 - 68 • 

Cuando el contenido es mayor del 68 \ implica·, una 
adulteración con miel, almidón, talco, etc. Si por el 
contrario es menor del 60 ', entonces se trata de una jalea 
real vieja o mal conservada. 

7.2.2 Metodología 

Pesar exactamente un gramo de jalea real, disolverlo en 
una pequen.a cantidad. de agua destilada y transferirlo a un 
frasco 4mpula. Se enjuaga el recipiente con agua destilada y 

se completa el volúmen con las aguas de lavado. Se agita 

enárgicamente hasta la desaparición de grumos. (Bata solución 
deberá utilizarse en un máximo de una hora). 

ml de esta solución se colocan en una 4mpula de 

liofilizado previamente pesada de 10 ml de capacidad. Se 

congela a -so•c, teniendo el cuidado de formar una c4scara de 
hielo dentro de la ámpula y colocarla en el vacio de la 
liof ilizadora (operación que dura una noche). Se retira el 
4mpula e inmediatamente se cierra con una película de parafilm, 
que también estará previamente pesada con la ámpula. Pesar de 
inmediato y descontar el peso de materia seca. 

7.3 AZUCARES RBDUCTORBS 
Pourtallier ( 1970) recomienda el método de Hagedern -

Jensen modificado por Issekutz - Both, que da resultados más 
reproducibles y con frecuencia se emplea dentro de los medios 
biológicos de origen animal (Pourtallier 1970). 

7.3.1 Limites normales 
10 - 17 ' para jalea real fresca 
20 - 33 t para jalea real liofilizada 
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La' pr~po~~ión de 'l~s azó.cares reduct.Ores reportados por 

este método del extracto seco de la jalea rea1--tienen un valor 

promedio del 27 t, un valor arriba de 33 t indica adición de 

miel. 

7.3.2 Metodologia 

De la solución recién preparada de jalea real al 5 ' 

utilizada para determinar la humedad se toma una porción y se 

diluye al 1 \, luego se colocan 10 ml dentro de un matráz de 

25 ml al cual se le adiciona 5 ml de sulfato de cadmio al 0.45 

\ y 1 ml de hidróxido de sodio 0.1 N. Se mezcla y se pone en 

bafto maria en ebullición durante 3 minutos. Se decanta y se 

filtra en papel filtro; se lava el precipitado 3 veces con 2 ml 

de agua ~estilada y se remueve el precipitado lavándose 

nuevamente con a9ua destilada. Los filtrados son recolectados 

en un matráz Erlen Heyer de 100 ml. Se anaden 10 ml de 

ferricianuro de potasio O.OSN (*) y se coloca en bano maria en 

ebullición durante 20 minutos. Se enfría la solución y se 

afiaden 10 ml de la solución yódica ( * *) y 10 ml de ácido 

acético al 9 %. Se agita y se deja reposar durante 10 minutos. 

Titular el yodo liberado con solución de hiposulfito de 

sodio O.OSN utilizando solución de almidón soluble al 1• como 

indicador. Se hace simultáneamente un testigo en las mismas 

condiciones de operación. 

* = Disolver 16.5 g de ferricianuro de potasio puro y 70 9 de 

carbonato de sodio anhidro puro y aforar a un litro de 

solución. 

** = Prepararla en el momento de emplearla. A una solución 

conteniendo SO g de sulfato de zinc y 250 g de cloruro de sodio 

por litro se adiciona solución de yoduro de potasio al 2.s •· 
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7 • 3 • 3 CALCULOS 
Azácares r8ductores 100 p 

X 

ESTA 
SALJR 

TESIS 
DE LA 

n Vol. de hiposulfito de sodio O.SK utilizados en el 

testigo. 
n' Vol. de hiposulfito de sodio O.SK utilizado para la 

muestra. 
N n - n' Hiposulfito correspondiente a la cantidad de 

ferricianuro de potasio O.OSN que reaccionan con los 
azácares reductores directos. 

P Cantidad de azacares reductores en mg. 
X Cantidad de materia seca de jalea real. 

curva de calibración 

NO DEBE 
BIBLIOTECA 

K Fe(QI) o.o 0.1 0.2 o.3 o.4 o.so 0.6 0.1 o.e 0.9 
3 6 

( ml o.os " ) 

Gluoooa en mg 
o 0.72S 0.87 1.015 1.18 1.34 
1 1.51 1.67 1.83 2.00 2.16 2.31 2.47 2.62 2.78 2.94 
2 3.10 3.26 3.42 3.58 3.74 3.90 4.06 4.22 4.38 4.54 
3 4.72 4.88 S.04 5.20 S.36 S.SJ S.70 5.96 6.03 6.20 
4 6.37 6.S4 6.71 6.88 7 .os 7.22 7.39 7.SS 6. 72 7.89 
s 8.06 8.22 8.39 8.56 8.72 8.89 9.06 9.22 9.39 9.55 
6 9. 72 9.89 10.06 10.23 10.41 10.58 10.75 10.92 11.10 11.28 
7 1.% 11.5411.nu.oo u.~U.36 12.S4 12. 73 12.91 13.10 
8 U.28 U.%U.~u.~u.nU.14 14.31 14.49 14.66 14.83 
9 14.99 

7 .4 Pl!OTBillAS 

Bate método ha sido utilizado por varios autores, quienes 
han propuesto la técnica del micro - Kjeldahl (AOAC 1980). 

7.4.1 Limites normales 
11.9 - 26.2 1 para jalea real fresca 
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7.4.2 Ketodolog1a 
Se pesan 100 mg de jalea real y se transfieren a un matr4z 

de digestión. Se adicionan 1.9 ± O.lg de sulfato de potasio 
libre de nitrógeno, 40 ± 10 mg de óxido de mercurio libre de 
nitrógeno, 2. O ± O .1 ml de ácido sulf\.1rico de sp. gr. 1.84, 

libre de nitrógeno y se agregan cuerpos de ebullición. 

NOTA: Si la muestra es mayor de 15 mg, adicionar O, 1 ml de 

ácido sulftl.rico por cada 10 mg de materia seca orgánica. 

Se digiere la mezcla hasta que el liquido sea de un color 
claro. Se remueven los matraces, se enfrían, y se agrega el 
minimo voltl.men de agua para disolver los sólidos. Luego se 

transfiere la mezcla al aparato de destilación y se enjuaga el 
matráz de 5 - 6 veces con una o doo porciones de 2 ml de agua 

destilada. Se coloca en matraces Erlenmeyer de 125 ml que 

contendr4 5 ml de solución saturada de ácido bórico y se anaden 
de 2 - 4 gotas de indicador rojo de metilo - azul de metileno 
( *). Se coloca el matr4z debajo del tubo de descaroa del 
aparato de destilación, asegurándose de que el tubo se 
encuentre debajo de la superficie de la solución. Adicionar de 
8 - 10 ml de solución de hidróxido de sodio - tiosulfato de 
sodio (**} hasta colectar aproximadamente 15 ml del destilado 
y diluir aproximadamente a 50 ml. Titular con ácido 
clorhidrico 0.01N hasta el punto final a lograr un ligero color 
lila. Se corre al mismo tiempo un testigo. 

= Mezclar 2 partes de solución alcohólica al 0.2 de rojo 
de metilo con 1 parte de solución alcohólica al 0.2 de azul 
de metileno. 

Otro indicador puede ser rojo de metilo - verde de 
bromocresol: Mezclar 1 parte de solución alcohólica al 2 \ de 
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rojo de metilo con 5 partes de sol~ciÓn alcohólica al 0.2 t de 
verde de bromocresol. 

•• = Disolver 60g de hidróxido de sodio junto con 5 g de 

tiosulfato de sodio pantahidratado en agua destilada • Diluir 

a 100 ml. 

7.4.3 C4lculos 

t de Nitrógeno 

t de Proteína 

.l.Y¡~I X N X 14.007 X 100 

mo de muestra 

1 de nitrógeno X 6.25 

1000 

V¡ = Vol~men de ácido clorhidrico utilizados en el testigo, 

V2 Vol~men de 4cido clorhídrico utilizados en la muestra. 

N Normalidad del ácido clorhidrico utilizado. 

7.5 LIPIDOB 
Se plantea un método de extracción de lipidos descrito por 

autores italianos, el cual es un poco largo (Lercker 1984). 

7.5.1 Limites normales 
2.55 - 7.8 t para jalea real en fresco. 

7.5.2 Hetodologia 

Pesar un gramo de jalea real y colocarlo en una probeta 

con tapa de teflón , agregar 1 o de sulfato de sodio anhidro 

con agitación intensa durante 20 seg. Realizar 1 extracción 

con una mezcla de 2 ml de cloroformo - metanol 2 : 1 V /V, luego 
con vol~menes de 1 ml de la mezcla 2 veces m6a. Los extractos 
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de lavado se reunen en otra probeta y se evaporan en bano maria 
en corriente de nitrógeno a temperatura s6o•c. Luego se 
agregan unas gotas de solución de diazometano en éter etílico 

y se reevapora la solución; se recupera el residuo para liberar 

a los ácidos orgánicos libres de la jalea real en forma de 
ésteres metilicos. 

Se analiza la muestra por cromatografía de 9as registrando 

el trazado y cálculos por medio de un integrador utilizando 

columna capilar de 20 x 0.32 mm de diámetro interno recubierto 
con OV17 de 0.10 - 0.15 micras de gspesor y cuyas temperaturas 

del inyector y del revelador so mantendran a 22o•c y la de la 

columna a 11o•c. Bl gasto en el transporte de la columna será 

de 1:40 v/v utilizando como gas transportador al belio con una 

velocidad do flujo de 2.5 ml/min. Los ácidos orgánicos libres 

y combinados son analizados mediante un tratamiento metilante 

(CH30H - BF3) de la muestra del extracto lipídico y transferido 
a una probeta de cuello esmerilado. Evaporar el solvente y 

aftadir al residuo 3. 2 ml de trifluoruro de boro al 14% en 

metanol. Ensamblar on el cuello de la probeta un refrigerante 

de rosario y colocarla a reflujo durante 3 min. exactos con 30 

ml de eter de petróleo. Se extrae en un embudo de separación, 
se repite la extracción dos veces más con 20 ml del solvente 

cada vez. Se reunen los extractos y se evaporan en el 

rotavapor. Bl residuo se disuelve en benceno y se analiza por 
cromatografía de gas. 

7.6 DBTBRHIHACIOH DB pH 

Debido a la gran riqueza de ácidos grasos libres 

insolubles en agua, la determinación de PH de la solución de 

jalea real se debe efectuar en medio metanólico para obtener 

resultados reproducibles. La acidéz total de la jalea real se 

determinará potenciométricamente para una solución 
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hidroalcohólica al O. 4 • preparada extemp6rll.n~a111e.rit~~: ( Cod. 
Alim. Bsp. 1986 y Pourtallier 1970). 

7.6.1 Liaites normales • - - .':i .,'>'-,-'..- : • .. 
Para un gramo de jalea real liofilizada., e.{pff''dábá. eat,ar 

situado en el rango de 4 - 4. 2 y de 3. 5 - 4. 8 para jalea real 
fresca. 

7.6.2 Hetodologia 

Se pesan 500 mg de jalea real y se disuelven en 12.5 ml de 
etanol, se completa el volámen a 50 ml en un matr4z con agua 

destilada en franca ebullición. 

Se toman 10 ml de la solución y se adicionan 15 ml de agua 
destilada agitando moderadamente con un agitador magnético. Se 
colocan los electrodos de ref erenci~ y el de lectura y se lee 
el pH después de 30 a 60 seg. de que se estabilice la lectura. 

NOTA: Una solución al O. 4 t de jalea real en un solvente da 

titulación causa la siguiente composición : metano! 10 t -
agua 90 \ . 

7.7 DBTBRHIHACIOH DB ACIDBZ 
7.7.l Limites normales Para un gramo de jalea real 

liofilizada, la acidéz total oscila entre 110 y 150 meq/100 9 
para jalea real liofilizada y de alrededor de 126.3 meq/1011 
para jalea real fresca. 

7.7.2 Hetodologia 

Inmediatamente después de leer el pH, se aftaden 10 ml da 

hidróxido de sodio 0.05N y se titula el exceso con 4cido 

sulfárico O.OSH. Se traza la curva de neutralización 
graficando ml de 4cido aulfárico en abscisas y pH en ordenadas. 
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7.7.3 C4lculoá 
/lcidéz total 
(meq/1000) 

1000 ! lOxH¡....=.....'l¡XO. 05 l 100 
X 

V¡ Vol de ácido sulfdrico para llegar al punto de 
equivalencia. 

N¡ = Titulo de la solución de hidróxido de sodio. 

X = Peso de muestra en gramos 

llcidéz = 10 X N¡ - V X o.os 

7.8 SOLIDOS INSOLUBLBS 
Se ha propuesto el mismo método que para miel de abeja 

( IMCB 1969). 

7.8.1 Limites normales 32 - 36. s ' 

7.8.2 Hetodolooia 
Se pesan 2 gramos de jalea real al centigramo mAs próximo 

y se disuelve en agua destilada a so•c y se mezcla bien. 

Se filtra la muestra a través de un crisol de vidrio 

sinterizado de 15 - 40 micras del tamafto del poro previamente 

secado y tarado. Se lava perfectamente la muestra y se seca el 
crisol a 13s·c por una hora. Se enfria en el desecador, luego 
se pesa con una aproximación de 0.1 mg. se calcula el 
porcentaje expresado como t de sólidos insolubles en agua. 

7.B.3 Cálculos 
Sólidos insolubles 
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P¡ Peso final del residuo 

P¡ Peso inicial 

7.9 SUSTA!ICIAB HIKBRALBS 
Bata determinación se propone igual que la que _se utiliza 

en miel (IHCB 1969). 

7.9.1 Li•ites normales 
0.8 - 3.3 \para jalea real en fresco. 

7.9.2 Hetodologia 
Se pesan exactamente de 1 a 5 9 de jalea real y se colocan 

en un crisol previamente tarado. Se calcina, luego se coloca 
la muestra en la mufla calentando a temperatura suave hasta que 
la muestra se ennegrezca y se seque. Posteriormente se calcina 
a 60o•c hasta peso constante. Se enfria antes de cada pesada. 

7.9.3 Cálculos 
\ de cenizas 

Pf Peso final de la muestra 
Pi Peso inicial de la muestra 

7.10 VITAHIKAB 
7.10.1 Separación y cuantificación 

Las vitaminas se clasifican en función de su solubilidad 
en hidrosolubles (solubles en agua) y lipósolubles (solubles en 
grasas). Para la separación de las vitaminas se han ideado una 
serie de sistemas de solventes y adsorbentes comparándolas con 
un estándar de concentración conocida para cuantificar cada una 
de ellas. 
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7.10.2 Vitaminas hidrosolubles 

Las vitaminas solubles en agua son más estables que las 
liposolubles. Existen varios métodos de separación de estas 
vitaminas, ya sea por cromatografía de absorción, o por 
intercambio iónico, puesto que algunas de estas son 4cidoe o 

bases débiles que se disocian en función del pH del medio. A 
continuación se muestra una tabla que propone Stahl (1969) para 
la separación de este grupo de vitaminas en donde se incluyen 
diferentes sistemas de disolventes y absorbentes utilizados 

para ello. 

Valores de Rf y detección de Vitaminas Bidrosolubles 12 - 19 
cm (40 - 60 min) 

Adsorben te F F F F Hiltodo posible 
1 l l 2 

Disolvente s s s s de valoración 
l 2 2 2 

Ti amina 5 o 54 Colorimétr ico 

Riboflavina 40 35 29 24 Ultravioleta 

Ac. pantotánico 89 57 40 o Colorimétrico 

Ac. nicotinico 78 75 Volumétrico 

Hicotinamida 49 65 44 62 Ultravioleta 

Piridoxina 52 15 12 26 Ultravioleta 

Cianocobalarnina 22 o ----o 23 Ultravioleta 

Ac. fólico o o o Colorimétrico 

Ac. ascórbico 96 30 25 o Colorirnétrico 

FUBftTB8: Higuchi (1961), SSA (1974), Stahl (1969). 

s 1 Silicagel G o GF254 (Herck) activada, es 
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S¡ = Alumina G (Hercl<) activada 

S¡ lntarcambiador de iones llofatit CP 300 

r 1 Agua destilada 

F¡ Ac. acét. - Acetona - Hetanol - Benceno (5+5+20+70) 

F¡ = Btanol - Agua (10+90) 

7.10.3 Vitaminas liposolubles 
Para la separación de vitaminas lipoaolublas Stahl (1969) 

muestra una tabla semejante a la anterior que a continuación se 
muestra. Los compuestos liposolubles son poco estables por lo 

que debe tenerse mucho cuidado en el proceso preparativo a la 
cromatografia. 

S¡ 

S¡ 

F¡ 
F4 

Valores do Rf de Vitaminas Liposolubles 

Adsorben te ª1 ª1 ª1 ª2 ª2 
Disolvente '1 1'4 F5 l' 4 l' 5 

Acet. de vit. A 45 41 69 62 76 

D2 o D 3 15 9 14 17 51 
a-Tocoferol 32 35 56 37 62 

Kl 61 67 81 73 80 

K3 38 29 49 63 75 

FUBllTBB: H1gucn1 \19ólJ, Stahi (1969¡, 

Bilicagel G o GF 211 (Hercl<) activada, es 
Alümina G (Herck) 
Ciclohaxano - atar (60+20) 

Benceno 
F5 e Cloroformo 
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Método posible 
de valoración 

Ultravioleta 
Ultravioleta 

Calorimétrico 
Volumétrico 
Volumétrico 



CAPITULO 8 

U B O S Y PROPIBDADBS 

Las propiedades que ae le atribuyen a la jalea real son 

muy numerosas, al principio se creó un fanatismo e ilusión en 
la opinión p~blica, y se dacia que era una sustancia m4oica, un 
curalotodo capáz de hacer milagros, lo que dió lugar a la 

charlataneria y la gente dejó de usarla, pero posteriormente se 
volvió a popularizar exagerando nuevamente sus propiedados en 

los tlltimos anos. 

Pero no todas las virtudes atribuidas a la jalea real han 

sido clinicamente demostradas en muchos caeos, y sólo son 
especulaciones exageradas que la vinculan a curar caeos 
milagrosos que carecen de toda base cientifica. Sin embargo, 

existen instituciones especiales de investigación de la 
utilización de los subproductos apícolas en al~unos paises como 

en la Unión Soviética que han enfocado sus estudios de diversos 

padecimientos durante muchos anos, y cuyas pruebas 

experimentales han sido llevadas a cabo posteriormente, y en 

sus resultados se han encontrado elementos que permiten 

recomendarla en diversos campos de la Medicina, sobre todo se 

han observado buenos resultados en nifioo, jóvenes y ancianos: 

Iannuzzi (1990, 3). 

Numerosos autores citan en la literatura información 

acerca de los usos y propiedades de la jalea real, la cual se 

clasificó en este trabajo en función del área en donde se 

utiliza. 

8.1 PBDIATRIA 
La jalea real ha sido experimentada en varias clinicas por 
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alCilunos autoras que reportan brillantes resultados en la 
mayor ia de los casos, quienes aseveran que es un alimento 

poderoso y concentrado excepcional del complejo B, el cual es 

de enorme importancia en el metabolismo celular y animal 

(Minieri 1977). 

En Pediatría se reporta el suministro de jalea re"al a 

bebés prematuros, con infecciones de tipo pelviperitonitis 

secundaria, cardiopatia, desnutrición, enfermedades congénitas; 
encontr!ndose efectos favorables en su vitalidad, en disturbios 

crónicos de la alimentación, en infantilismo intestinal, en 

lesiones del aparato de sostén, y en general en relación a las 

enfermedades debidas a problemas alimenticios, como es el 

aumento de peso en nifios desnutridos, naonatos y prematuros, 
observándose que después de su administración oral, un 

restablecimiento del apetito, mayor crecimiento, desarrollo 

óseo y muscular en nifios mayores de 2 meses: Kencken (1983), 

Pamies (1987) y Wells (1976). 

También se reporta que en bebés con signos pronunciados de 

prematuria o hipotrofia al administrarles un preparado de jalea 

real se estimuló su deseo por la leche: Foseati (1972) y Wells 
(1976). 

Otros reportes mencionan el uso de la jalea real por otras 

vias de administración como son la intramuscular y la 

intravenosa que se utilizaron en el tratamiento de bebés 

distróficos presentando fenómenos de intolerancia, perturbación 

vasomotriz y colapso periférico {Fossati 1972). Y por la via 
rectal se obtuvieron resultados satisfactorios sin producirse 

fenómenos de intolerancia {Wells 1976). 
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algunos autores que reportan brillantes resultados en la 
mayoria de los casos, quienes aseveran que es un alimento 

poderoso y concentrado excepcional del complejo B, el cual es 

de enorme importancia en el metabolismo celular y animal 
(Hinieri 1977). 

En Pediatria se reporta el suministro de jalea ro.al a 

bebás prematuros, con infecciones de tipo pelviperitonitis 

secundaria, cardiopatia, desnutrición, enfermedades congánitas; 
encontr4ndose efectos favorables en su vitalidad, en disturbios 

crónicos de la alimentación, en infantilismo intestinal, en 

lesiones del aparato de sostén, y en general en relación a las 

enfermedades debidas a problemas alimenticios, como es el 

aumento de peso en niftos desnutridos, naonatos y prematuros, 
observándose quo después de su administración oral, un 

restablecimiento del apetito, mayor crecimiento, desarrollo 

óseo y muscular en niftoe mayores de 2 meses: Mencken (1983), 

Pamies (1987) y Wells (1976). 

También se reporta que en bebés con signos pronunciados de 

prematuria o hipotrof ia al administrarles un preparado de jalea 

real se estimuló su deseo por la leche: Fossati (1972) y Wells 
(1976). 

Otros reportes mencionan el uso de la jalea real por otras 
vias de administración como son la intramuscular y la 

intravenosa que se utilizaron en el tratamiento de bebés 

distróficos presentando fenómenos de intolerancia, perturbación 

vasomotriz y colapso periférico (Fossati 1972). Y por la via 
rectal se obtuvieron resultados satisfactorios sin producirse 

fenómenos de intolerancia (Wells 1976). 
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8.2 APARATO CARDIOVASCULAR 
Se ha reportado que en personas de edad avanzada la jalea 

real tiene muy buenos resultados en casos de anemia y que es un 
regulador de la tensión sanguinea, ya que en problemas de 

presión hipertónica disminuye la tensión y al igual que en los 
casos de endarteritis obliterante le ayuda a su mejoramiento: 
Bcheverry (1979), Ioirish (1985) y Hencken (1983), SARH 1990 
(Dgo.). 

Tambián se reporta que la jalea real induce al aumento de 
la permeabilidad capilar y en el caso da la angina pectoral 

disminuye la crisis al igual que el infarto: Oonadieu (1979}, 
Possati (1972), Iannuzzi (1990, 3), Hartinez (1986), Henéndez 
(1979), Henken (1983) y Pamies (1987). 

Otros reportes mencionan que la jalea real posee una 

acción anticolesterinémica y para su comprobación se utilizaron 

sujetos afectados de nrteroesclerosis en vasos coronarios, a 
quienes se les administró jalea real obteniéndose una 
disminución de los niveles de colesterol en sanore: Cho (1977), 
Bcheverry (1979), Hartinez (1986) y Hencken (1983). También se 
observó una mejoria en los casos de arteroesclerosis 
obliterante de loa miembros (Bcheverry 1979). 

8.3 APARATO OSBO 

Al respecto, se han realizado estudios ''in vitro'' en la 
regeneración de tejidos de conejo, a los que se les provocó 

fractura de mandibulas, encontrándose que en los tratados con 
jalea real, la soldadura de la fractura se cicatrizaba 
rápidamente y no era visible: Hartinez (1983) y Wells (1976). 

También debido a las propiedades que se le atribuyen a la 
jalea real en la reoeneración de tejidos, se ha utilizado en 
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casos de artritis reumatoide, obteniendo un mejoramiento del 
movimiento y de las condiciones generales, las cuales se cree 

que se deban al ácido 10-hidroxi-2-decenoico y al ácido 

pantoténico: Ioirish (1985), Hartinez (1983) y Henéndea (1977). 

8.4 GBRIATRIA 
Como concentrado biológico se dice que la jalea real 

contiene los elementos necesario para conservar la juventud y 

vitalidad ya que actt\a como un regenerador de las células 
cansadas o enfermas en personas de edad avanzada aumentando su 

capacidad física o mental, disminuyendo el insomnio y 

restableciendo las funciones bioplásticas del aparato 

digestivo, rif"iones y glándulas vitales, además de disminuir las 

molestias en el periodo climatérico: Fossatti (1972), 

Kellenberg (1979) y Wolls (1976). 

Se reporta también que el retardo del envejecimiento 

orgánico de la piel se debe al alto contenido de vitamina ~ 
(vitamina PP) o al ácido pantoténico (Pamies 1987). Otros 
autores reportan la presencia de gelatina, constituyente 

principal del colágeno Lamberti (1977). 

Y debido a las propiedades tonificantea que se le 
atribuyen a la jalea real en la edad avanzada y en la 

convalescencia, se nota una actividad relajante que se debe a 

la acción excitometabólica de la jalea real según Caracristi y 

Martinelli citados por Foasati (1972}. En ancianos anoréxicos, 

enflaquecidos, depresivos psíquicos, se observó un breve 

regreso temporal del apetito y de la euforia aproximadamente a 

los 8 meses: Pamies (1987) y Radionov (1986). 

8.5 CAJfCBROLOGIA 
Al respecto se ha especulado mucho debido a las escasas 
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prueba& realizadas por las que se cree que entre las sustancias 

anticancerigenas de la jalea real se encuentran la pteridlna 

(Fossati 1972), el 4cido hidroselénico (Ioirish 1985) y el 

ácido 10-hidroxidecanoico (Guzmán 1986); ya que existen 

evidencias experimentales en ratones y células cancerosas que 

demuestran la posibilidad de vencer exitosamente el cáncer de 

leucemia, el linfosarcoma, el adenocarcinoma y el carcinoma de 

Bhrlich Fossati (1973), Hartinez (1983), cuando se inyectaron 

cultivos cancerigenos a estos animales junto con la jalea real; 
loe cuales posteriormente permanecieron sanos hasta su muerte 

natural (Kellenber9 1979). 

8.6 ACTIVIDAD AllDROGBRICA 
Se han llevado a cabo estudios sobre la actividad 

androgénica de la jalea real que aumenta notablemente el 

desarrollo de las 9lándulas sexuales; en las glándulas 

femeninas se aumenta de volllmen el folículo de Graf ( Heyl 
1939), sin embargo pese a lo anterior, en otros experimentos 

realizados por otros autores no se encontró una acción positiva 
de la jalea real sobre los órganos femeninos, por lo que 

autores como Jacoli (Possati 1972) afirman que ésta no contiene 
hormonas 9lucocorticoides, pero que tiene una notable actividad 

mineral corticoide, lo cual no quita su utilidad en algunos 

problemas patoló9icos, como son loe casos de impotencia y 

astenia sexual en el varón causada por la edad o por la 

diabetes, en algunas formas de frigidéz de la mujer y en 
ciertos problemas funcionales de la menstruación: Donadieu 

(1979), Hartinez (1986), Henéndez (1979) y Pamies (1967). 

Bn este ramo Henéndez en 1979 afirma que en muchas de las 

formulaciones que existen acerca de la jalea real se adiciona 

testosterona, lo que puede predisponer al hombre al cáncer en 

los testículos, ya que el organismo elabora por si mismo esta 
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hormona por lo que no es necesario adicionarla. a estos 

preparadoB. 

8.7 SIBTBMA KBRVIOSO 

Se reporta que la jalea real produce euforia, alivia 

sufrimientoB de la mujer en sus aftos criticas (menopausia), 

permite la prolongación del trabajo intelectual y físico sin 

cansancio y es de gran utilidad en las funciones nerviosas como 

en el insomnio además de mejorar el aspecto en general: 

Donadieu (1979), Guzmán (1986), Iannuzzi (1990, 3), Kellenberg 

(1979), Hartinez (1956,1981,1986), Hencken (1983), Henéndez 

(1979). 

Menéndez menciona también que el consumo de jalea real en 

los diabéticos mejora los estados de angustia, ansiedad e 

irascibilidad que son producidos por la presencia de aztlcares 

libres en la sangre. Al igual que Donadieu (1979) quién cita 

su uso en el alcoholismo. 

Asimismo se ha reportado que actúa sobre los estados de 

depresión y stress (Pamies 1987); igualmente se han obtenido 

buenos resultados en estudios emotivos y de timidéz patológica 

potenciando la memoria y la facultad de comprensión y 

exposición: Donadieu (1979), Fossati (1972), Iannuzzi (1990, 

3), Labougle (1986), Hartinez (1981,1983), Hencken (1983), 

Henéndez (1979), Pamies (1987) y Wells (1976). 

Por otra parte, se aplicó jalea real en pacientes 

psíquicos de carácter psiconeurótico y esquizofrénico, en 

quienes se mejoraron las condiciones generales regularizándose 

el sistema neurovegetativo, normaliz4ndose el humor, las 

labores fisicas e intelectuales, que fueron de mayor 

rendimiento y con un poco de elasticidad mental, lo que se 
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explica por la acción simpática de la jalea real y que no 

presenta la toxicidad ni la habituación de la simpamina 
(Martinez 1983). En niftos mongólicos se mejoró el desarrollo 

mental y se produjo una regresión de la excitabilidad motriz : 
CCI (1986) y Donadieu (1979). 

8.8 DBllMATOLOGIA 

En esta área también se han hecho muchas especulaciones 

debido a los escasos estudios realizados por algunos autores 

respecto a la regeneración de tejidos (Hartinez 1983). 

Entre las utilidades principales de este producto apícola 
se tienen lae siguientes: 

Se ha utilizado mucho en las infecciones 
intervienen elementos queratotóxicos y seborreicos. 

en donde 

Al igual 

que en la cicatrización de 

hemorroides, piel agrietada, 
heridas, llagas, quemaduras, 
en procesos inflamatorios y 

prurito, etc. También mencionan algunos autores que se ha 

usado con muy buenos resultados en casos de curas de Lupus 

eritematoso subcutáneo o crónico obteniendo casi siempre una 

completa curación: Fossati (1972), Ioirish (1985) y Hartinez 

(1983). En el tratamiento del acné se han obtenido resultados 

muy favorables. 

En lo que se refiere al área de Cosmetologia existen 

evidencias experimentales que indican que los cosméticos 

elaborados con jalea real estimulan el metabolismo celular de 

la piel normalizando la secresión seborreica con lo que 

desaparece la caspa, notándose también una acción activante del 

bulbo pilifero con un consecuente reforzamiento del cabello: 

Mencken ( 1983) y Pamies (1987). Asimismo se mejora la 

elasticidad e hidratación de la piel afectada por el sol, 
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manteniéndola elástica, suave y blanda, y ha sido utilizada en 
el tratamiento de arrugas: Ioirish ( 1985), Hartinez (1986), 

Menéndez (1979). Bn Radiologia se ha usado en personas 

expuestas a radiaciones peligrosas para regeneración de las 
células: Pernández (1975) y Hencken (1983), 

Actualmente la jalea real ee emplea en mascarillas y 

cremas faciales, y en los 60 1 s también se utilizó mucho en la 
elaboración de lápices delineadores de labios y de ojos segan 
reportes de: Cebada (1980), Bcheverry (1979), Kotova (1981) y 

Wells ( 1976). Al respecto existen muchas patentes en este 
campo. 

8.9 APARATO DIGESTIVO 

La jalea real ha sido utilizada con 9ran éxito en 
problemas gastrointestinales tales como anorexia, 
extrefl.imiento, en ó.lcera gastroduodenal, re9ulariza ciertas 
sensibilidades hepatovesiculares, hemorroides. También se dice 
que es un excelente complemento cuando se asocia a los fármacos 
habituales (Hartinez 1986), 

En general regulariza problemas digestivos de orden 
funcional como en los transtornos del páncreas, pues se ha 
encontrado que la jalea real posee un efecto insulinico, y 

además Kramer { 1977) ha reportado la resencia de insulina en 
este producto. También se recomienda sobre todo en casos de 
anemia funcional: Possati (1972), Kellember9 {1979), Labougle 
(1986), Hartinez (1986), Pamies (1987), SARH (1990, 090). 

Otros autores reportan su empleo en los periodos de 

convalescencia con muy buenos resultados. Pero la utilidad 
principal que se le ha dado a este producto es la de utilizarlo 
como complemento dietético: Cebada (1980), Grout (1973), 
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Iannuzzi (1990, 3), Hartinez (1986) y Henéndez (1979), 

8.10 VIAS RESPIRATORIAS 
Hartinez (1986) cita que se han llevado a cabo pruebas con 

la jalea real para ayudar a las afecciones de la gripe, ya que 
se le han atribuido propiedades antioripales, especialmente on 
au fase de prevención; y parece ser que se han obtenido buenos 
resultados contra el asma y la enfermedad del Parkinson. 

8.11 HICROBIOLOGIA 
Hay varios autores que reportan la acción biológica de la 

jalea real en ciertas bacterias, hongos, virus y parásitos: 

Possati (1972), Ioirish (1985), Hencken {1983) y Wells {1976). 

En 1983 Harman cita a otros autores que encontraron que el 
4cido 10-hidroxi-¿2-decenoico era el responsable de la 
inhibición del crecimiento de hongoe y bacterias (Harman 1983). 

Respecto a la acción virucida, Ioirish (1985), Derevichi 
y Petreecu éstos óltimos citados por Welle en 1976 demostraron 
"in vitreº la acción virucida de la jalea real liofilizada 
contra el virus de la influenza tipo A, reportándose además por 
otros autores que inyectada en embriones de pollo el virus de 
la influenza tipo APR 80 B no llegaba a desarrollarse en dichos 
embriones. Bn otros reportes se menciona que se realizaron 
ensayos con virus de la viruela, rabia y sarampión con buenos 
resultados (Hinieri 1977). 

La jalea real mezclado con propóleos también ha sido 
probada en las infecciones herpéticas en concentraciones al 5 
' con enfermos voluntarios y se ha experimentado con cultivos 
celulares de córnea de conejo (Pilipic 1979). 
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Miniari en 1977 hace una recopilación bibliográfica de las 

propiedades antibacter.ianas de la jalea real en donde cita a 
diferentes autores comb He Clesky y Melampy quienes en 1938 

seftalaron por primera vez sus propiedades antibacterianas 

contra Bscheri.ccia coli, Salmonella tiphy en concentraciones de 
O. 02 1 y en Staphilococcus aureus al O. 01 ' ( Mencken 1983). 

Abbot en 1939 y Verga en 1951 le atribuyen las propiedades 

antibacterianas a un ácido graso antiséptico y a la acidóz de 

la jalea real; pero en 1955 Hinglais y colaboradores encuentran 
que la jalea real posee un efecto bactericida y no propiedades 
antibióticas, lo que fué cotejado con el bacilo de Koch en el 
hombre y en el conejo (Donadieu 1980). Posteriormente otros 

autores reportan su fuerte poder bactericida a altas 
concentraciones de 

Proteus vulgaris, 

tuberculosis H31, Rl 

al igual que con 
Eberthella syphosa: 

8.12 IllKUlfOLOGIA 

jalea real sobre Staphilococcus aureus, 

sacharomyces cereviseae, Hycobacterium 

y H. para tuberculosis cow15 ( Mencken 1983), 

Escherlcchla coll, Salmonella tlphy y 

Fernández (1975) y Kellanberg (1979). 

Bn el aspecto inmunológico se ha experimentado 

clínicamente con pacientes voluntarios a los que se les chacó 
la concentración de gamma-globulina en sangre y exploración 

dérmica del sistema retículo endotelial, inyectando jalea real 

via subcutánea, posteriormente por análisis de electroforesis 

se chocaron los glóbulos rojos encontrándose un aumento de las 

defensas orgánicas (Lamberti 1977). 

8.13 MBDICilfA VBTBRIRARIA 
Los estudios realizados con jalea real en Medicina 

Veterinaria se reportan desde 1956 en donde Jacoli inyecta 
jalea real a gallos liborneses castrados y no encuentra ningún 

efecto androgénico; luego Dolon en el mismo afta nota adicción 
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a la dieta de pollos y un aumento favorable en la ovoposició"n, 

además de ser eficáz en infecciones como el cólera, difte.ria, 
viruela etc. (Hartinez 1986). 

Posteriormente Falaschini suministra jalea real a 

polluelos de raza libornesa encontrando que el peso final de. 
los pollos tratados fué inferior al de los controles con 
ligeras modificaciones de diversas glándulas (gónadas, 
hipófisis y tiroides). Sin embargo Bonomi en 1959 administra 

jalea real pura en la cruza de dos razas de pollos, obteniendo 
un aumento de peso en los sujetos tratados, con aumento de la 
hemoglobina, descubriendo además que la jalea real estimula la 
maduréz sexual en sujetos que tienen una influencia favorable 
en el desarrollo de testiculos y en la actividad 
espermatogénica (Kramer 1977). 

Otros reportes mencionan que se trataron pollos 
parrilleros con solución de jalea real vía intramuscular, 
obteniéndose también un ligero aumento de peso sin presentarse 
en ningún momento reacciones indeseables ni alteraciones 
musculares en el punto de la inoculación. Dicho preparado no 
alteró ni el sabor ni la palatabilidad de la carne (Spinelli 
1986). 

Y en el área de Ganadería se reportan evidencias 
experimentales en bovinos jóvenes a los que se les dió jalea 

real diluida por vía subcutánea encontrando un li9ero aumento 
de peso extra en casi un afto de tratamiento (Spinelli 1983). 

En algunos paises la jalea real ha sido muy utilizada en 

el a rea de alimentos, como en la elaboración de chocolates, 
vinos, helados, dulces, los cuales fueron patentados en su 

momento. 
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C A P I T U L O 9 

ADHillISTRACIOll DB JALBA RBAL 

9.1 VIAB DB ADHillISTRACIOll 

La administración de la jalea real ha sido reportada a 
través de las diferentes vias de acceso que tiene el cuerpo 
humano; algunas de las cuales se usan muy poco debido a los 
efectos colaterales que pudieran presentarse. Las más usuales 
son la oral, la sublingual y la cut4nea. Sobre las viaa rectal 
y nasal hay escasos reportes: Fossati (1972) y Ioirish (1985), 

lo mismo ocurre con las vi as inyectables, en las que ademAs 

existen muchas dudas acerca de su administración ya que no se 
encuentran estudios profundos al respecto y sólo existe una 
breve mención de ellos en la literatura: Fossati (1972), 

Iannuzzi ( 1990, 2) y Sintes ( 1977). 

Se recomienda que los preparados administrados por la via 
oral y sublingual sean administrados en ayunas debido a loe 
reportes que existen acerca de que su acción ee nula cuando 

existe alimento: Henéndez (1979) y Pamies (1987). Se dice 

además que la via sublingual es la más eficáz: Ioirish (1985), 
Hencken (1983) y Pamies (1987). 

Bn la via cutánea se utilizan las cremas de noche 
principalmente para el tratamiento de arrugas. Inclusive en un 

tiempo se patentaron muchos productos cosméticos como lápices 
labiales, delineadores de ojos, cremas para cara y cuerpo, 

champús, etc. Bn la Tabla 23 se observan las características 

de las v!as de administración m4s frecuentes para la jalea 

real. 
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9.2 POSOLOGIA 

Bs muy poca la literatura que menciona la cantidad de 
jalea real utilizada en cada via de administración, por lo que 
en la Tabla 24 se muestran las dósis m4s adecuadas para 

administrar la jalea real por la via oral de acuerdo a los 

reportes que mencionan diferentes autores. 

En las vías oral y sublingual se recomienda que se debe 

tomar de 200-400 mg de jalea real para que produzca fuerza y 

vigor; ya que de 15-20 mg sólo 9enera un efecto 

psicoterapeatico Hencken (1983) y Ioirish (1985). 

Bn lo que respecta a la via cutánea, se han elaborado, 

cremas, soluciones, ungüentos en concentraciones del 0.5 - 4 \ 
Possati (1972), Ioirish (1985) y Kellenberg (1979), Wella 
(1976). 

9.3 DURACIOM OBL TRATAHIBllTO 
Bate es muy variable, pero para resultados satisfactorios 

los autores aconsejan que loa tratamientos sean de seis semanas 

con periodos de repetición de 2 a 3 veces por af\o: Donadieu 

(1979), Iannuzzi (1990, 3) y Kellenberg (1979). 

9.4 COllTl!AlnDICACIOMBS 
Algunos autores han reportado que debido a la naturaleza 

de la jalea real no deben existir contraindicaciones ni efectos 

tóxicos, y que dichas manifestaciones no se presentan a ninguna 

edad, estado físico o patológico, aón a pesar de que se han 

exagerado los resultados obtenidos en pruebas clinicas en 

numerosos folletos y publicaciones o en la venta do productos 

que no confirman sus experiencias: Boch (1982), Cho (1977), 

Donadieu (1979). 
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También ea ha reportado que debido al contenido de 
carbohidrato& y lipidos se aumenta de peso, lo cual no siempre 
ocurre, ya que influye fundamentalmente la constitución 

org4nica de cada individuo y su dieta diaria (Hen•ndea 1979). 

Bn Francia aa han realizado estudios biológicos que 
indican que la jalea real puede ingerir•• en grandes cantidades 
sin causar toxicidad en al organismo (Hen,ndez 1979). Bn 
K6rida, se menciona que el Qu!m. Palomo Broaa inforeó en •ua 
investigaciones que no hubo sensibilidad alérgica con el uso 
continuo da jalea real por ingestión da c6paulaa d• 100 mg de 
jalea real liofilizada, ni con la crema facial conteniento 4 t 

da jalea real durante meaea da aplicación continua 

(Kallenberg 1979). 

Sin embargo, la prudencia no eat4 de da y se aconseja 
dosificar adecuadamente al producto (Pamia• 1987). 

9.5 KPKCTOB COLATKllALSS 
Se ha reportado que la jalea real a doaia altas produce 

bradicardia y alteración en la conducción auriculoventricular 
llagando a paralizar el sistema cardiaco (Bchavarry 1979). 

También se ha publicado que ocaaionalaente ae han 
presentado manifestaciones de intolerancia por via oral, que se 
manifiestan como un ligero malestar intestinal, dando la 
impresión de estar laxado; lo que •• corrige con la 
administración da la jalea real después del desayuno y 

disminuyendo la dosis (Menéndaz 1979). Otras manifestaciones 
que posiblemente sean fenó•enos de tipo alérgico aon: fatiga 
general desagradable, s•naación de hallarse acatarrado y 

deprimido, paro a loa 2 o 3 dian despu6a de su administración 

continua, desaparecen estos síntomas. 

101 



9.6 PRBSBllTACIORBB 

La jalea real para consumo humano se encuentra en el 
mercado en diferentes presentaciones: fresca, liofilizada, 
congelada, mezclada con miel, pelen y propóleos. Adicionada a 
cosméticos ae encuentra en alqunas cremas de noche (Ver Tabla 
25). 

9.7 CORSBRVACIOR 

La jalea real es un producto biológico da f4cil 

descomposición, por lo que es necesario controlar au 
conservación: Boch (1982) y WUlfrath (I). Los factoras 
principales que influyen al respecto son la temperatura, la luz 
y el tiempo da almacenamiento (Ver Tabla 26). 

9.7.1 TBHPBRATUllA 

La temperatura ea un factor crucial en la conservación de 
la jalea real, ya que a temperatura ambienta se deteriora 
f4cilmente en 7 hs, presentando un fuerte olor deaaoradable Cho 
(1977) y Harman (1983). cuando se encuentra freaca ••conserva 
bien en refrigeración de O - 4•c y hasta por un aflo o an4a 
Cornejo (1979) y Pamias (1987) sin perder aua propiedades 
origina.lee. Sin embargo, autores como Gonz4lez ( 1981) y 

Cabrera (1981) aconsejan que la jalea real no debe permanecer 

m4s do un mes en refrigeración puoa se produce deterioro en su 

composición quimica, por lo que es mejor liofilizarla. 

Con respecto a la conoalación tambi4n existen muchas 

discusiones, pero en general se recomienda conservarla a -2o•c 

para una conservación prolongada: Possati (1972) Hinieri (1977) 

y (Zozaya 1975). 

9. 7.2 LUZ 

La exposición de la jalea real a la luz directa también 
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modifica su composición por agentes atmosféricos aunque no se 

emulsifique ni se fermente pero si se observan cambios en la 

coloración del producto (Wulfrath I). 

Para comprobar la influencia de los factores anteriores 

varios autores han llevado a cabo algunos experimentos en los 

que se comprueba la actividad de la jalea real almacenada por 

diferentes periodos de tiempo de varios anos de almacenamiento 

alimentando larvas con estas jaleas, encontrando que la jalea 

real ea estable por largos períodos almacenada de 5 a -1s•c y 

puede utilizarce subsecuentemente en pruebas alimenticicias 

(Cornejo 1970). Posteriormente Weaver (1974), desarrolló un 

método estándar de laboratorio para la cría de larvas de abejas 

en jalea real controlando la temperatura y la humedad relativa, 

en otros experimentos cambió las dietas y la posición de las 

larvas utilizando diferentes condiciones de almacenamiento y 

tiempo con jalea real fresca y liofilizada. 

9.7.3 TIBKPO DB ALHACBlllJIIBllTO 
Bl tiempo de conservación de la jalea real es muy 

variable, lo cual depende fundamentalmente del manejo del 

producto, del tipo de envasee utilizadoe, de la temperatura, de 

la luz y de la humedad. Bn la literatura existe poca 

información al respecto. 

9. 7. 4 BllVASBS 
Debido a la gran sensibilidad de la luz, la jalea real 

fresca se debe guardar en recipientes esterilizados de vidrio 

neutro, opacos o ámbar, de preferencia con tapa encerada en su 

interior y con cierre hermético de plástico, pero nunca de 

metal, ya que éste reacciona fácilmente con el producto: 

Cabrera (1981), Cho (1977), Donadieu (1979), Perouson (1975), 

González (1981), Guzmán (1984), Iannuzzi (1990 (3)), Laidlay 
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(1982), Pamias (1987) y Radionov (1986), 

Bn caso de que este producto fresco se quiera enviar a un 
lu9ar distante se recomienda que el envasa se Quarde dentro de 
otro recipiente con hielo seco o con una mezcla de hielo con 
sal y aserrin para que mantenga una temperatura adecuada. 

La jalea real liofilizada puede envasarse una vez 
encapsulada en blister, en envases o estuches de plástico y si 
se encuentra mozclada con miel, debe guardarse en frascos de 
vidrio ambar o plástico opaco y mantenerse posteriormente en 
refrigeración. 
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R B e o H B ft D A e 1 o ft B s 

l.- Realizar estudios para comprobar la composición química y 

biológica de la jalea real en México para que realmente 
sea de utilidad en la Medicina como medicamento preventivo 

y curativo; o como complemento alimenticio. 

2.- Desarrollar especificaciones y métodos de prueba que 

garantizan la calidad de la jalea real. 

3.- Realizar estudios de anaquel para una mejor conservación 
y un tiempo m4s prolongado de la jalea real en sus 

diferentes presentaciones. 

•·- Tener una Horma Oficial para el control de calidad del 
producto a nivel Nacional. 

s.- Existen dificultades para fijar el costo real de este 
producto, por lo que es necesario realizar un estudio al 
respecto con mayor profundidad para fijar los precios 

adecuados y hacer poaiblo la adquisición por el sector de 

escasos recursos. 

6.- Concientizar a la población acerca de loa beneficios de 

aste producto mediante una mayor difusión en los 

diferentes medios de comunicación y aprovechar asi sus 

propiedades terapéuticas para ser utilizada en Medicina 

Tradicional. 
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RRSUHBll 

Bn los últimos aftos se han hecho investi9aciones acerca de 
la jalea real, y aunque la composición quimica y biológica de 
este producto no está plenamente estudiada, se puede decir que 
la medicina tiene a su disposición un remedio preventivo y 

curativo muy valioso, que lo evidencian los trabajos de 
numerosos investigadores extranjeros (rusos, búlgaros, 

checoslovacos, alemanes, franceses, etc.). 

Este trabajo ha sido enfocado al estudio de la jalea real 
de la cual existe un oran desconocimiento y un excepticismo en 
relación a sus propiedades quimicas y farmacológicas. 

Se habla de manera general de la aparición de la abeja en 
la historia de la humanidad, su clasificación, su vida en la 
colmena, la estructura de una colmena, de la situación actual 
de la apicultura y de su importancia económica y social. 

Además se menciona brevemente a la abeja africana y su 
control; y en el área de Apiterapia se tratan en forma 
sintetizada a cada uno do los subproductos apícolas mostrando 
su descripción, su función en la colmena, au composición 
quimica general, sus propiedades y usos que se le atribuyen. 

De la jalea real se dá a conocer su producción en la 
colmena, describiendo un mátodo sencillo de producción en gran 
escala. Asi mismo , se desglosa el costo de producción de este 
producto comparándolo con los costos que existen en el mercado. 

Respecto a las propiedades que se le atribuyen a la jalea 
real se citan algunos de los experimentos que avalan dicha 
información, Se menciona su utilización en Pediatría, en 
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cardiologia, en el terreno de la Geriatria con muy buenos 
resultados; en Microbiolog!a se reporta su acción virucida y 

bactericida; en Cancerologia a pesar de los escasos trabajos 
que existen, los resultados son alentadores; an 
Gastroenterolog!a se han encontrado muy buenos resultados al 
igual que en la Dermatolog!a. 

Sus propiedades atribuidas al sistema nervioso han sido 
objeto de muchas controversias y malas interpretaciones, y es 
aquí en donde se ha manejado su potencial en forma equivocada 
y exagerada, lo que en consecuencia ha provocado la 
charlatanería dando lugar por ende al excepticismo por parte de 
los médicos. También se mencionan algunos trabajos en Medicina 
Veterinaria. 

Por otra parte, se dan a conocer las tablas de composición 
química reportadas por diferentes autores, de tal manera que 
sólo se ha mencionado su an6lisis cualitativo dado la oran 
diversidad de resultados que presentan los diferentes métodos 
analiticos utilizados. 

Bn el control de calidad se mencionan los an4lisic que 
realizan los diferentes autores y el método en el cual se 
basan. 

En la Posología de la jalea real se menciona las dósis mAs 
adecuadas, reportadas por los diferentes autores y las vias de 
administraciónmás utilizadas, as! mismo como sus 
contraindicaciones y efectos secundarios reportados; 
mencionando ademAs brevemente las presentaciones y su 
conservación. Y por último se hace hincapié en una serie de 
recomendaciones acerca de este producto tan controvertido. 
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APB,1'DICB 1 

TABLAS 
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'l'ABI'.\ l. RAZAS DB Apis mellifera mellifera. (PAK. l\PIDAB) 

1. ABBJA ltBEA o llJBBKA : Se encuentra en Europa Central, Gran Bretaf\a, 
Norte de Africa, Madagascar y Amárica. Huy irritable, inquieta, en
jambradera y pilladora. !lo sabe defenderse de sus enemi9QS y es po
oo productora de miel. 

1.1 Holandesas : son originarias de Holanda. 

1.2 !legras o mormos : Procedentes de Europa Central y Gran Bretalla, Las 
de América son da origen Holandés. 

1. 3 llegras del norte de Africa : Las más OOlll.llleS son las Tunecinas o 1'11-
nicas. Las abejas de Hada9ilBCM probablemente son las mM oscuras; 
las del oeste de Africa son oscuras y parecidas a las Holandesas. 

2. ABBJAS GUSBS : oriundas del Centro de Europa. llerXl8 nervisas que la 
negra coaún, pero nuy enjambraderas. Resisten a la Laque europea, 
demasiado propolizadoras y buenas productoraa de miel en panal cuya 
cera es blanca. 

2.1 carriola : llbeja 9i9"1lte. ori9inaria de Austria; se concentra ex
clusivamente en el centro de Europa. 

2, 2 cauc4sica : Parecida a la carriola de las montallas. Ori9inariaa de 
loe montes ctucasos de Rusia. son las abejaa más dóciles del aamdo; 
pero tienen el incx:mveniente de que propolizan excesivamente y fina
lizan rápido con sus reservas do miel. 

3. AllBJl\ AKllRIUJ\ : Procede del centro y nte. de Italia. Poco agresiva, 
tranquila, reoistente a enfermedades y a sus enemigoo naturales. 

3 .1 ItaJ.ilmml : Comercial.mente son las mú l.np¡rtantes por lo que eatmi 
más difundidas. Son dóciles, trabajadoras,tranc¡uilas, no inclinadas 
a la enjaatirazón. Son nuy resistente a la toque europea. 

3.2 Orienta.los : son nuy aoresivas, proliferas y no apropiadas para la 
producción de miel en gran escala. 

a) Qllpriotas: Antecesoras de la italiana y son laa más irritables. 

b) Sirias : Ori9inariaa de Libano. Parecidas a las italianas y a las 
chipriotas, pero son m6.s nerviosas. 

3. 3 De Palestina o Tierra Santa : Parecidas a las sirias. Son más pe -
quellas, y las reinas son delqad.aa y ruy proliferas. Estas abejas son 
nuy irritables y nerviosas. 

PllBlmlS : cabrera (1981), CO!IASUPO (1987),FIRA (1985), Hartinez (1956, 1979 
1983), Root (1978), SAR!I (1990, 1). 
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TABLA 2, TIPOS DE N!BJAS. 

FAMILIA : Ap1s . son productoras de miel, por lo que varias especies son 
utilizadas para este fin. 

l. A. 80Uifera : originarias de Europa. SOn buenas productoras de miel. 

1.1 A. •· DJllifera : Originarias de Europa. 

1. 2 A. •· adansonii. : Es oriunda de Africa y se encuentra al sur del sa-
bara. conocida también """" abeja africana. 

1.3 A. •· av>eaGi : Nativa de cabo de Buena Esperanza. 

1.4 A. •· interaissa : Se encuentra en Túnez y en Marruecos. 

1.5 A. 111. llDl!rltii : se encuentra en B<¡ipto. 

1.6 A. •· ...Ucu!ar: se encuentra en Hada9ascar. 

1. 7 A. •· Ugustica : L:laiMda también IJ(lera o italiona. 

2. A¡lis cl:lmata : se encuentra en las Islas Filipinas e Indonesia. se le 
conoce también = abeja gigante de la India. 

3. A. florea : se distribuye al este de Ir6n. Es la m6s pequol\a y se 
le conoce cocro olloja diminuta de la India. 

4. A. oaram o i.ndi.ca : Se encuentra en Japón y al este de Ir&l y se le 
conoce corre abeja com:m de la India. 

PAllILIA : Bmbtdae. A la que pertenecen los abejorros. 

PAllILIA : Heli¡JoniJua. Abejas sin a9\tlj6n que se desarrollan on zonas tro
picales do América, Asia, Africa y C>cearúa. Son buenas polinizadoras y 
poco productoras de miel. En México se explotaron después de la con -
quista espaf1ola para ser reen;:>lazadas después por la Apis mellifera. 

PUBlft'HS: Cabrera (1985), FIRA (1985), Gon.zilez (1989), Hartinez (1956,1983), 
Morse (1978), Popeskovit (1985), Root (1978), SARll (1990, 1). 
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TABLA 3. CARACl.'BRISTICAS Y DIFBREllCIAS DB LOS IltDIVIDOOS DB IJIA COUIBllA. 

caracteristicas Reina Obrera Z4ngano 

Tamaflo (len;.) 21 nm 12 nm 17 nm 

Peso promedio 210 119 125 119 180 119 

Vida promedio 3-5 olios (1) 3 meses (3) 3-4 meses ( 5) 

Aguijón liso (2) dentado (4) no 

Maduración sexual 6 d1as de edad 8-12 dias de edad 

FUnción OVOposición Ver Tabla 7 Fecundar a la reina 

l'llBlftBS : Donadieu (1979). Ioirish (1985), Hartinez (1981). 

(1) La reina puede vivir hasta 6 olios, pero se rocomienda cambiarla cada afio. 

(2) Lo utiliza exclusivamente para defenderse de otra reina. 

(3) Bl til!lliX> de vida de las obreras puede acortarse o prolongarse en función 

de la intensidad de trabajo o de las condiciones ambientales . 

(4) to utiliza para defemerse de sus enemigos, para posteriomente norir. 

(5) una colmena en tenporada activa tiene zángaoos hasta las 8 semanas de vida 

de éstos, los cuáles son alimentados por las obreras durante la primavera 

y el verano, pero en el otario éstas los eXPUlsan de la colmena para que 

se n:ueran de hambre y fria y mantengan la supervivencia de la colmena. 
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TA!L'. 4. ETAPAS Y l\CrIVIDADl!S DB LA VIM DB IRQ All&JA OllRBl!ll 

BTAPA DB CRIA 

ll'4ad ~tac.i6n características ~ento 

0-3 dias Ninguna 34 ·e Ninguno 
(lluevo) 

4-8 dias Jalea real, lue- 34' e Come y se nueve en la celda 
llO pólen y miel 

9-10 dias Ninguna 34 ·e Hila su capullo en la celda 
cerrada 

11-21 dillS lll.JYJUM "34 ·e Ninguno 

BTAPA ADULTA - Al.i.-.taci6o caracteristicas ~ento 

0-2 dias Pólen y miel ---- Descanso 

3-S dias Pólen y miel ---- Linpieza de celdas 

S-14 dia8 Hiel o nllctar secreción de jalea Alimentación de larvllS peque-
(Hodriza) real !las 

10-15 dia8 Hiel o nllctar Desarrollo de 91.án- construcción de pana.les oper-
(Construc- dulas ceri9"na8 culación de celdas, elimina-
tora) ci6n de abejllS uuertas 

16-20 dillS Hiel o néctar Desarrollo de gllln- CUida y defiende la colmena 
(Guardiana) dulas de veneoo 

20-30 dias Hiel y néctar Secresión de inver- Transforma el néctar en miel 
(Producto- tasa por las ql6n-
ras) dul11S faríngellS 

30-45 dillS Hiel y néctar Les atrae la luz y Vuelos de orientación, reco-
(Pecoreado- desarrollan la rm.is- lección de polen, agua, nác-
ra) culatura para volar tar y prcpóleos 

Donadieu (1979). He Gregor (1979, Root (1978), SARll (1986). 
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TABL.\ 5. DIFBRBKCIAS QUB KIUSTBll BllTRB L.!IS aJLHllftAS JlllllO Y UftGlmlOm, 

JlllllO LNUmlO!ll 

Base o piso 

C4mara de cria 

A1zas 

56 X 40.5 X 5 011 

50.5 X 40.5 X 29.5 011 

50.5 X 40.5 X 15 an 

Hl)nero de bastidores en 

c:=ar .. de crill 

AlZll 

Tapa interna 

10 

8 

50.5 X 40,5 X 2 an 

TllP8 externa 56.5 x 46.5 x 6.5 an 

Piquerll 35 X 2 X 2 an 

l'Ul!lml8 : FIRA (1985), Flores (1977). 
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56 X 40.5 X 5 an 

49x40x24011 

49 X 40 X 24 011 

10 

9 

49 X 40 X 2 cm 

55 X 46 X 6 an 

34.5 X 2 X 2 an 



Tilll i: llOODCCIOl IUIOJAL DI •m 01 mu OVW!I 1!15 - 1!11 (TODWll) 

PUi 1115 llli 1111 1111 1111 1111 1111 1111 llll 1111 

Cut. l lt Tot. Cut. 111101. 

Proi1cci6a mm 100 mm lll!Ol !7l0ll mm mm mm mm mm !!1151 100 
foto! 

om 111000 11.1 181000 lOIOOO 171000 11!000 mooo IBlOOO 186000 210000 200000 20.1 
CllH mm 21.0 mm mm mm uom BOTll 115!00 mm 11Ji05 liOIOS 16.1 
101 1971] 10.J 10121 809!5 101550 J07850 8HOO Blll5 lOUOO !JOOO 15000 1.5 
Khlco 557ll u 13810 56J18 56111 um 15245 10551 10000 uooo 11015 i.l 
Cu1U 21055 2.1 25111 moo J05BI J2106 212l5 lllil 10521 J8171 1Ul5 1.1 
Argutlu 18000 2.1 moo 18000 JSOIO JIOOO moo JOOOO llOOO JOOIO llOOO J.J 
furqd1 21150 2.1 mu 2115J llill 21151 25ll0 JOOU JIOJO JJl18 JOOOO J.0 
lliopia 11200 2.2 1!100 uooo 20000 20000 20500 21000 21000 llOOO llOOO 2.1 
ruach 10000 J.I 152l! 8l!I 1115 11100 IOiil 11500 25000 J!OOO 2012i 2.0 
l'llllfrll 1711 J.O 10810 1111 8180 lllll Ilill 11511 11150 llil! 1!12J J.! 
Autnlh 20ill 2.1 2111l 11!29 11181 18211 21151 11583 mn 22112 18000 1.1 
llp. fld. A.111. 8800 J.O moo 11100 moo IODO lliOO llOOO 18100 moo 18000 J.8 
Polonia 8000 0.1 llD18 10000 11215 11m 8901 1211! um 25111 mu 1.5 
Cb1co1lonqui1 lll! 0.1 11211 1731 5131 5105 5m lli! 10116 11!15 moo 1.5 
Angola 15000 1.1 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 !IODO 15000 1.5 
lllllDh 1515 0.1 lJOlO 11118 JI05! lll08 lHll lJBOl 11011 ltlll ISOOO 1.5 
Gncia um 1.l 12111 IOil 1125 12000 llll5 um lll!i 11500 llOOO J.J 
11nh 1800 D.! 8000 1500 1000 1500 10000 10500 10500 11000 12000 1.1 
Tluania lJOO 0.8 1500 IODO mo 'ººº 1500 10000 10100 11000 11500 ¡,¡ 
Cuba 1111 O.J 6500 5500 JUJ 15!! ll!l 8811 10100 lOlll mo O.I 
l1p. 011. UH. 1111 0.5 1119 1110 1015 50Bl J!Ol 5J51 lm 1111 9000 O.! 
B11l91ria lJOI 0.8 m1 971] mo 9011 !8ll !Jll 11!6 1011 8i00 O.! 
hpa!1 !110 1.1 m1 !711 1011! 11191 mu 11101 1000 1100 8000 0.1 
Autril 5000 0.1 mo 1000 mo ltOO JOOO 2JOO 10000 1500 mo 0.8 
Italia 4000 0.5 mo 6500 JBOD l!OO 1000 mo mo 1100 llli o.a 
lgipto Blil J.0 ll08 lll6 161J llll 1212 Bill im 150D 1100 o.a 
lruil 5000 O.i 5500 IOOD 1510 128J 1000 mo 6051 illl 1500 O.B 
Japóo 1111 0.1 ilOO i!U 1511 1161 6lll 6011 m8 186! 1500 0.1 
l11n1 lehnda 1180 0.8 1919 IOll 811! llH HI! m1 1000 7000 mo D.7 
l1p.Afr. C111tul 5500 0.6 5800 llOO mo 6000 1000 6500 llOO '700 6800 0.7 
lip.41 Carta m 0.1 700 1112 2177 ll80 25JJ lOJ!i 8000 6200 6l00 o.6 
t11gallni1 llll 0.1 585J 1811 5001 5001 5695 5101 5JJ9 1621 6000 0.1 
ltp.dtlrb mo 0.1 mo IODO 1000 5500 5500 5100 6000 6000 6000 D.I 
Ch1ll mo o.a mo 1500 1000 5000 6000 5000 5000 5000 5000 G.5 
K1d1;11car 11200 1.1 11100 11500 12000 11200 12500 J5JO mo J550 J510 0.1 
Oragnr 15200 0.2 1100 1000 1500 1500 1500 JODO J500 JIOO J500 0.1 
S111til 2151 O.l 2ill llil 1115 !!O! 2J82 2llO JOOO llOO Jlll 

O.JI Koroco 2000 D.l 2100 llOO mo 2100 2500 270D l!OO mo JIOO O.J 
Port11tll 2112 O.J l827 m2 28!1 m1 llil JOOl JOJI JOll ]000 O.J 
Afgoohtlo llOO 0.1 mo J500 mo Ji O O JlOO Ja o o JODO JODO JOOO O.J 
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flJLA 1: PIODDCCIOI lmlll DI lllL DI Ulll DDWfl 1175 - 1111 (IORLAIIUI Ca•timci41 

Plll 1115 1111 1117 1171 1171 1110 1111 1111 llll 1111 

C11t. ldofot. Cut. ld1tot. 

G11atnala JODO 0.1 llOO mo mo 1000 1000 1280 2117 1500 2150 0.] 
!llndor llOO 0.1 1100 2117 IJ11 mo 2200 1551 1100 2550 mo O.l 
S11i11 1150 0.1 i!il llOI 10!2 1113 1571 un lllO 1108 1101 0.2 
Ca11rdl - ll!O 2200 2200 mo mo mo 2100 0.2 
ColOlbil lOID 2200 2200 2200 l!OO 2200 2200 2200 2200 0.2 
hrHl l700 D.2 llOO 1500 2200 !IDO 1650 2100 2000 2000 2000 0.1 
Argilia IUD D.l !CID 1110 1111 1501 1510 1511 I!IO 1571 1111 0.1 
ldao Onido 1175 O.l 1710 1110 !DO 1950 1211 1500 1500 1500 !500 0.1 
lolhi• 1100 0.1 1300 llOO IJOO 1100 llOO 1100 1100 IJOO 1100 0.1 
l1p. 01)1inic111a 1100 0.1 mo 1200 1100 IJOO 1100 IJOO llOO IJOO llOO 0.1 
Otros 15710 1.1 1mo Ulll 17!81 11101 11511 11111 1121] mu 11151 1.1 

IDllll: l.f.C. (i!UI 
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TABLA 7. PRODUCCION DB HIBL EN LA RBPUBLICA MEXICANA 

Afio coi- Totales Ptoduccl6n de miel Kxportacióo Mercado Kaciooal 
(lli.llones) ( Tooeladas) ( Tooeladas) (Toneladas) 

1970 30 000 23 000 1 000 

1971 25 000 17 300 7 700 

1972 44 600 31 100 13 500 

1973 l.98 49 000 25 000 24 000 

.· 1974 2.02 52 000 22 600 24 000 

1975 2.06 55 000 30 500 25 000 
.. 

i976 2.08 56 000 50 000 6 000 

1977 2.10 57 000 53 000 4 000 

1978 2.11 58 500 45 000 13 000 

1979 2.20 62 000 46 000 16 000 

1980 2.28 65 245 39 403 25 642 

1981 2.53 70 557 46 617 23 940 

1982 2.53 45 361 40 024 5 337 

1983 2.76 79 003 59 566 19 437 .·· 
1984 2.70 69 333 54 030 15 303 

1985 2. 70 60 000 27 518 

1986 2. 70 69 000 

1987 2.72 57 000 

1988 2.60 64 000 

1990 2.27 73 000 60 535 12 575 

llllBllTBS : Apim:mdia (1980, 1981), C.C.I. (1968), C.R.B. (1987). FAO (1990, 
1988, 1987), PIRA (1985), Cl6mez (1981, l). Gordon (1978), I.T.C. 
(1986), Labougle (1986). Poder Ejecutivo Federal (1990), SARH (1980, 
1981, 1989), SPP (1979, 1982, 1987). 
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TAlllA 8. calSllll HllllllIAL DB KIBL DB l\B&JA PEI! CAPITA (g) 

PAIS 1975 1984 1975 - 1979 1980 - 1984 

Austria 1120 1825 1059 1569 

Rep. Fed. Alem. 931 1333 1057 1244 

SUiza 856 1202 1093 1192 

Dinmllllrca 561 647 628 705 

BIJA 505 552 536 542 

B6lgica-Luxemb. 390 471 403 478 

Holanda 260 476 323 441 

Francia 278 438 315 419 

Reino llnido 347 344 306 347 

Bspalla 118 296 181 342 

KUwa.it 111 251 200 306 

Japón 219 339 264 294 

Italia 81 292 148 288 

Arabia Baudita 20 240 72 190 

Hong - Kong 122 200 181 167 

Rusia 445 

llllxioo 149 250 250 

Argentina 170 200 

FllllllTBS: An;arita (1981), """61.ea (1984), G6mez (1981), Oordcn (1978), I.T.c. 
(1986), ~la (1986), Vargas (1982) 
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TABLA 8. <XlG.H> HUllDIAL DB KIBL DB AB&JA Pl!ll. CAPI'U. (g) 

Pl\IS 1975 1984 1975 - 1979 1980 - 1984 

Austria 1120 1825 1059 1569 

Rep. Fed. l\lem. 931 1333 1057 1244 

Sui2a 856 1202 1093 1192 

Dinamorca 561 647 628 705 

BUA 505 552 536 542 

Bélc¡ica-r.wtemb. 390 471 403 478 

Holanda 260 476 323 441 

Francia 278 438 315 419 

Reino lln.idO 347 344 306 347 

Bspo!lll 118 296 181 342 

Kuwait 111 251 200 306 

Japón 219 339 264 294 

Italia 81 292 148 288 

Arabia Saudita 20 240 72 190 

Henil - llorlQ 122 200 181 167 

Rusia 445 

lléXl.co 149 250 250 

Arc¡entina 170 200 

rummis: Angarita (1981), Angeles (1984), G6moz (1981), Oordon (1978), 
(1986), Lalxlügle (1986), Vargas (1982) 

I.T.C. 
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!AllLll 9. CARACTBllISTICAS DB Ll\S ABl!Jl\S IMlOPBAS Y AFRICMIAS 

BUROPBAS AFRICANIZADAS 

Hetaaorfosia ( di a B ) 

ctrara Ungam lleina Cb:ara Zdl>¡¡mJo lleina 

Huevo 3 3 3 3 3 3 
Larva 6 6.5 5.5 6 6 5.5 
~ 12 14.5 7.5 10 12 7.5 -- -- -- -- -- -AOOLTOS 21 24.0 16.0 19 21 16.0 

Tiaqio de 40-42 dias CUando hay 6. 2 meses 30-35 días Todo el afio 8. 4 
vida en - cuando hay floración en epoca excepto en meses 
r09i6n - floración de flora- carencia de 
tropical ción alimento 

color: Amarillo-naranja claro Zanahoria con franjas oecw:as 

Tamallo,longitud y peso : Las abejas europeas son mayores en un 5\ en """'"'
ración a l.aa africanas 

C3pocidad de 
rePtQducción :1 - 2 enjambres por a!lo Hasta 10 enjad>res anual.es 

Postura : Prolifera (hasta 2000 huevos Muy prolifera, mM de 2000 
diarioe) huevoe 

T-ratura : ~n eficientemente las al- Tienen dificultad para rOllUlar 

Conducta : 

tas y bajas teq>eraturas las t8q)eraturas en epoc.as 
de calor o frio exceai vea 

variable 

Ruido& y vi- Poca sensibilidad, por lo que Altamente sensibles por lo que 
braciones : pocas usan el al!Uijón un gran mm.ero usan el "91lijón 

colores y Pican más en coloree oscuros y Iqual que las europeas, pero 
texturas : superficies lisperas y peludas con mayor intensidad 

Olores Los perfumes, esencias, deso- Igual que las eurcpeas, pero 
dorantes y olorores desagrada- con n.u:ho mayor intensidad 
bles como el sudor las moles-
tan 

Tieapo para Alqunos m.irultos y en ocasiones Varias horas o días 
calmarse horas 
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EUROPEAS AFRICANIZADAS 

~ito de la sedentario 
colonia 

Migratorio 

Tipo de vue- En general es recto 
lo 

En zi11-za11 y no utilizan la 
tabla de vuelo de la colmena 

Pillaje 

Defensa 

Producción 

Prop6liza
ción 

Ubicación 

Huy paca tendencia 

Hasta 200m de territorio cer
cano a su oolmena, pero se 
calman un rato con mimo 

Alta tendencia 

Defienden su territorio hasta 
alrededor de 800 m de la col
mena y se calman solo allllJllOB 
minuto8 oon h1Do 

Huy acopiadoras da néctar pa- Buenas aoopl.ndoras de néctar, 
ra la producción de miel inician tea(>rano y terminan 

más tarde qua las e~ 

El m1nimo para tapar rendijas Ao.mulan cantidades inl>ortan-
Y fijar bastidores tes en la colmena 

;r~~i~Y "!:i~i:;:-,..:o :.i ~~,":~~ia~: 
truyen al aire libre nales al aira libra y ocupan 

hoooos en al suelo 

J!nfarmedades Huy suaceptiblas Huy resistentes a las enferme
dades debido a su corto perio
do de ..,t5<>rfosis 

r11B1m!S FIRA (1987), GUzmán (1986), llenk (1985), Hartinez (1983), SARll 
(1986, 2). 
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TABtl\ 10. <Xlll'OSICial QUIKICA DB LOS~ l\PICO!.AS 

SUstaDcia ( ' ) Cera Hiel Polen Pnipóleoa V81181lO 

Aceites esenciales 

Acidoa 

Acidos org&Ucoa 

Carbohidratoe 12 

Ceras 

Dextrinas 

Enzimas 

Esteres 

Materias orgdnicas 
y minerales 

Minerales 

Proteinaa 

Resinas y b4lsamoa 

Vitaminas 

otroe 

72 

1 

15 

10 

X 

50 

0.4-1.8 

J.7 5 

Plllllm!S: llonadieu (1979, 1980); Guzm4n (1984); Kartinez (1979, 1986); Pamies 
(1987), Root (1989). 

X = Solo se menciona su presencia, pues no fueron encontrados cantidades 
nunéricas. 
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'rA11tA 11. OOS!O DB PllOIXXJCial DB Jl\LBI\ H!W. Pl!BSCA 

CAPITAL FIJO 

cantidad Descripción Nuevos Usados 

1 Banbade vacio 1 600 000 1 300 000 
1 Rafrigerador 2 000 000 1 000 000 

Varios Hobiliario 2 000 000 1 000 000 
60 llllcleos de población con reina 6 263 250 5 700 ººº 
60 colmenas con \D1a alza e 955 ooo 5 544 000 
10 colmenas con una alza para colonia 

huérfana con excluidor con mk:leo 2 604 000 1 950 000 
3 Portamlcleos de fibracel y madera 96 900 45 000 

20 Bastidores sin copa para jalea real 76 000 30 000 
1000 COpacel.das de pl6stico 30 000 30 000 

3 1Julmadores 100 000 120 000 
3 Velos 96 000 60 000 
3 cepillos 33 000 21 000 
3 QJl!as mtilicae 51 000 36 ººº 2 Guantes del<;¡ados e ooo e ooo 
1 AQuja de trasplante 30 000 3 000 
1 [á¡>ara de bllterias con pa~as 45 000 45 000 
3 Rociadores de 89\l!l 36 000 36 000 

70 ~tadores 490 000 15 000 
1 Hielera port4til 15 000 15 000 
1 m Tubo de vidrio 15 000 15 000 

1000 Frascos 4mbar con tapa de rosca 250 000 50 000 ----
SUbtotal • 25 074 150 • 17 223 000 

CAPITAL CIRCULAHTB 

Gmrtos Especial.es 
Rapo8ici6n de cera est.anpoda 159 500 152 000 
Kedicamentos 34 000 34 000 
A7.\lcar 60 000 60 000 
eodlustibles y lubricantes 700 000 700 000 ----

SUbtotal • 953 500 • 946 000 
Gestoa -alee 

Mano de obra de 3 obreros 1 500 000 • 1 500 000 
Agua 45 000 45 000 
Luz 60 000 60 000 

SUbtotal •1 605 000 • 1 605 000 

'lOfAL • 27 632 650 • 19 774. 000 

l'llBlftBS : Costos obtenidos de Hiel carlota, Rica Hiel, carpintero y apicultores 
del Bstado de Duran;io. 

* = se consideraron jornadas de 5 horas diarias para los trabajadores. 
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'fABLI\ 12. COS1'0S DB Jl\Ll!I\ RBllL PURA Y PRl!SCA 

1968 - 1969 

1989 

1990 

1991 

1992 

2.99 Pesos I 9 

250.0 Pesos / 11 

500.0 PeBOB I !I 

soo.o Peeos / 11 

1000.0 PeBOB / 11 

fllBlmlS: lllz¡>resas Privadas (1991, 1992), Apicultores pequellos, American Bee 
Journal (1989,1990), otros. 

'fABLI\ 13. AllALISIS QUIKIOO DB LA JALEA RBAL 

Rangos Reportados 

Humedad 60.30 - 68.0 ' 
Proteinas 11.90 - 18.0 ' 
carbohidratoe 9.00 - 17.0 ' 
Lipidoa 2.55 - 7.8 

llinarales 0.82 - 2.34 ' 

sustancias no deteruú.nnclas 2.46 - 3.0 ' 
Acidéz 126. 30 - 131. 3 meq 

pll 3.50 - 4.8 

fllBlmlS Barker (1962), CCI (1986), Cho (1977), OOnadieu (1979), Bcheverry 
(1979), FIRA (1985), Glinski (1975), Grout (1973), Guzm4n (1986). 
llaman (1983), llowa (1985), Ionnuzzi (1990, 2), Ioirish (1985). 
Laidlay (1982). Lercl<ar (1982,1984). Pamies (1987), Takenaka 
(1988),Townsend (1940). 
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TABr.11 14. CXllPOSICICll QUIKICA IJBL ALil!BlftO DB LAS LARVAS lll!KllRAS SIGft LA Bllftll. 

Jalea Real Presea Jalea lleal. Seca 

PORCBftTAJB 
B'd!dde 
la larva ¡;il e " p G e R p G e 

lo. d1a 4.15 65.37 2.24 14.00 2.63 l.l.9 6.47 40.43 7.59 3.34 

2o. dia 4.10 69:17 .2.41 15.06 l. 73 0.91 7.82 48,85 5.61 2.95 

Jo. d1a 4.20 69.88 2.44 15.25 4.86 o. 79 8.10 50.63 16.13 2.63 

4o. d1a 4.15 69. 70 2.24 14.00 5.68 0.70 7.39 46.20 18. 74 2.31 

5o. d1a 4.19 67.58 2.58 16.13 4.92 0.76 7.93 49. 75 15.18 2.34 

6o. d1a 4.15 68.32 2.94 18.38 3.99 0.75 9.28 58.01 12.59 2.37 

lli-.tD de larvas obraras 

1-2 d1as 4.00 73.Sl 3.32 20. 75 4.69 1.07 12.53 78.33 17.70 4.04 

3-5 d1as 3.90 64.90 2.83 17.69 2.06 o.se 8.06 50.39 5.87 1.65 

PUl!lftllS: Boch (l.982), Ferguson (1975), Kinieri (1977), WUlfrath (S/N,I) 

H = Hl.lnadad,. N = Nitrógeno, P = Proteína, G = Grasas, C = cenizas 

TABr.11 15. CXllPARACIOft DB LI\ CXllPOSICIOR llUIKICA DB LA JALRA RKAL <X1R O!llllS 
ALDll!lft'OS HKXICMOS 

Al!J>ento Proteína Grasa carbohidratoe 
(11) (g) (g) (g) 

Jalea Real * 15.0 4.0 15.0 
Frijol 22.7 1.8 58.5 
llUez de castilla 13. 7 67.2 13.2 
Pollo 18.2 10.2 o.o 
Carne de cerdo 17.5 13.2 o.o 
Carne de res 22.6 0.7 2.8 
Guachinan90 20.1 0.6 o.o 
Leche de vaca 3.5 4.9 3.9 
Leche condensada 8.3 8.1 55. 7 
Yema de huevo 16.3 29.2 2.0 

PlamrBS : ai.tvez (1977). 
• Loa datos que sa nuestran para l.a jalsa real fueron obtenidos del 

prmedio de la Tabla 13. 
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TABLA 16. CARIDIIllllMOO RBPORrADOS B11 LA JALBA lll!AL 

Dextrinas Kelezitosa 

Kelibioaa 

Gl\.ICCSA llaltosa Trehalosa 

Isomaltosa otros carbohidratoa oo identificados. 

PIJEll1'BS : Boch (1979), Christensen (196B), FIRA (19B5). Iannuzzi (1990, 2), 
Lercker (19B4). Tetsuo (19BO). Tourn (19BO). 

TABLA 17. l\llI8'.W:lDOS RBPORrAllOS B11 LA JALEA lll!AL 

Arginina 
Ac. Aspdrti= 
Cisteina 
Gluuunina. 
Leucina 
Prolina 
Tirooina 
Valina 

ll-Alanina 
Asparagina 
Fenilalanina 
Histidina 
Lisina 
Berin& 
Treonina 

Ac.-a-ominol>.ltiri= 
Ac. Glutkd= 
Glicina 
Isoleucina 
Ketionina 
Taurina 
Triptofano 

FUlllmlS: (19Bl), Boch (1979), llosi (1974). Dimick (19B5), Donadieu (1979), 
Glinski (1975). Iannuzzi (1990, 2), Tetsuo (19BO), TOIOOda (1974). 

TABLA 1B. AHillClACIDOS l!ll<XJftl!ADOS B11 LA JALEA lll!AL Y amos PllOllUCTOS DB AL'l'O 
<XllTBllIDO Pll01'BICO 

Jal64 RBal Jalea 1lBal Pólen Harina de So- Caseína B;J<M) Entere 
Liof llllada Fresca ya y Frijol Pulverizado 

Prot, eruela 
11" 6.25' 50.B2 12.17 26.34 48.4 100.00 70.69 

Arginina 5.0 5.1 5.3 7. 7 3.4 6.2 
Hiatidina 2.B 5.2 2.5 2.3 2.7 2.4 
Isoleucina 5.3 5.3 5.3 5.3 5. 7 5.B 
Leusina B.O 7.7 7.1 B.O B. 7 9.0 
Lisina 9.9 6.7 6.4 6.6 6.9 7 .5 
Ketionina 2.5 1.9 1.9 1.4 2.B 3.3 
Fenilalanina 4.5 4.1 4.1 5.1 4.8 4.8 
Treonina 2.B 4.0 4.1 3.9 3.9 4.7 
Triptofaoo -- 1.3 1.4 1.5 1.2 1.5 
Valina 7.9 6.7 5.8 5.3 6.6 6.8 

l'UBllTll: TOIOOda ( 197 4) 



TABLI\ 19. LIPIDOS Y ACIDOS Ol!GMIICOS BllCQITRADOS Bit LA JALllA 1IBAL 

Ac. 2-trans-decendioico 
Ac. 3-hidroxi-decanoico 
Ac. 3, lo-di.hidroxidecanoic::o 
Ac. 6-hidroxi-decaooico 
Ac. 7-hidroxi-octaooico 
Ac. 8-hidroxi-octanoico 
Ac. 9-ceto-2-trane-decendioic:o 
Ac. 9-hidroxi-2-decenoico 
Ac. 9-hidroxi-decaooico 
Ac. 9-hidroxinonanoico 
Ac. 9-hidroxioctadecenoico 
Ac. 10-hidroxi-2-trans-decenoico 
Ac. 10-hidroxidecaooico 
Ac. 10-hidroxiundecanoico 
Ac. 11-hidroxi-<lDdecanoico 
Ac. 11-hidroxi-undecanoico 
Ac. Adípico 
Ac. araquidico 
Ac. azelaico 
Ac. cáprioo 
Ac. caprilioo 
Ac. caproico 
Ac. citrico 
Ac. elaidioo 
Ac. erucioo 

Ac. esteárico 
Ac. l!lllrico 
Ac. lignocérioo 
Ac. m-benzodicarboxilico 
Ac. málico 
Ac. mirietioo 
Ac. n-<lecendioioo 
Ac. octanoico 
Ac. p-hidroxibenzoico 
Ac. palmitioo 
Ac. palmitoleioo 
Ac. pelargónioo 
Ac. petroeelinioo 
Ac. pimélioo 
Ac. pebáeico 
Ac. eubérico 
Ac. succinioo 
Acetilcoli.na 
colesterol 
l!Bf ingomieli.na 
l!Btigmaeterol 
Fosfatidiletanolamina 
24-metilencolesterol 
ll-sitoeterol 
Testosterona 

Fl1lllm!S: Boch (1979, 1982), Dimick (1985), Grout (1973), ruziMn (1986), Harman 
(1983),Iannuzzi (1990, 2), Lercker (1982, 1984), Hat.mmima (1973, 
1975), Hinieri (1977), Tourn (1980). 

TABLA 20. VITAIWIAS llKPOR'lAD.\S Bit LA JALEA 11BAL 

Abundante Poooal>mdanta '!'raza 

B (Tiamina) e
12 

Cianocobalamina 1. (Retinol) 
~ (RivoflaVi.na) e (Ac. Aecórbico) 

(Kiaci.namida) D (calciferol) 
!!5 ( Ac. Pantoténico B (Toooferol) 

B6 ~;;;;t~) 11 

B (Bioti.na) 
B (Acido Fólico) 

e Kiaci.na 

FUlllm!S: ceb1>da (1980), Donadieu (1979), BcheVern• (1979), PIRA (1985), 
Possati (1972), Grout (1973), ruzm4n (1986), Harman (1983), Iannuzzi 
(1990, 2), Ioirish (1985), Kartinez (1983), Hinieri (1977), Pmaies 
(1987), Towneend (1940), WUlfrath (I). 
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Alllllinio 

Cobalto 

Fierro 

Oro 

Sodio 

Azufre 

Cobre 

Fósforo 

PlOlllO 

calcio 

Hagnesio 

Potasio 

Cinc 

Estroncio 

Silicio 

Pln!lmlS ruzmátl (1984, 1986). Iannw:zi (1990, 2). Hartinez (1961, 1983), 
Hinieri (1977), Painies (1987), Tetsuo (1980) 

JALEA REAL e o" F I 1' B B HEDICAHE1'TOBOS 

a-.a Proteína 1'itrógeoo Carbohidratoe .Acidez ~ Cenizas C<lrltenido 
CtuSa de H.D.A. 

meq de • • ' ' ac/lOOg ' ' 
62.5-68.5 11.0-14.5 1.9-2.5 9 - 13 32-53 3.5-4 > 1.s > 1.4 

JALEA RBAL e o" F I 1' E 8 ALIHB1'TICI08 

62.5-68.5 11.0-14.5 32-53 > 1.4 

PUBllTB: Ianruw:i (1990,2) 

TABLA 23. VIAS DE AIMDIISTllACIClf DE LOS PRl!PARAIJOS CXlm!llI1!KllO 
JALllA RBAL. 

Oral SUblint.1Ual cutánea 

Ba la m4s ocmln, puede ad- Se utilizan 0011C>riJllidos o Ba niy usada para 
ministrarse en fraaoo en- ""'""las pastosas de jalea administración de 
cap6ll].ada o con miel. real y miel que se prepa- cremas, soluciones 

ran exteap>r&>eamente. ~nt:os. 

la -
y 

FllBl!rBS: F011Bati (1972), Iannuzzi (1990, 2), Ioirish (1985), Henclten (1983), 
Pamies (1987). 
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'fABLA 24. P090LOGIA DB LA VIA CEM.. 

Jalea RBlll Liofill211da 

llil!oo Adultos ADcianoe 
mg mg mg 

50 - 100 200 - 400 100 - 200 25 - 50 100 - 300 100 

PUBlmlS : Fosaati (1972), Ioirish (1985), Hartinez (1981), Kencken (1983) 
Pamies ( 1987) • 

'fABLA 25. ~ llB Pl!l!SJ!HfACICll !JI! LA JALBA 1!1!AL 

Pura y fresca : Se ezx::uentra en contenedores de vidrio o plAstioo conte
niendo 5, 10, 20, 30, 40, 100 y 1000 11 de jalea real. 

Clcnge].a4a : Bn recipientes de vidrio o plástiex> da 1 a 1000 g 

Liofili.za41l : La jalea real encapsulada se presenta en blister o en envases 
de plAstiex> ocmtsniendo de 20, 50, 60 y 100 cApsulas cada una con: 25, 40, 
50, 75, 80 y hasta 100 mg de jalea real, dependiendo del Laboratorio. Bn 
¡!i¡p.¡las estaril~ se encuentra de 1 a 20 11. 

Hezclada con miel : Frascoe ex>ntsniendo da 500 a 1000 11 en una proporción 
dela3•. 

er- : Tarros ex>ntenie!Xlo 5, 30 y 1109 de crema para la piel, en una pro
porción del O. 5 a 4 • de jalea real. 

FIJBlftBS: CCI (1986), OOMdieu (1979), Fosaati (1972), Miel carlota (1992), 
Plllllias (1987), Sintea (1977) y Zozaya (1975). 

'fABLA 26. l't1IHAS DB CCllSl!RYACICll DB LA JALBA 1!1!AL 

Pura y fresca : se conserva bien de O - 4"C sin descender da o•c hasta por 
\D1 l!fto y para una conservación prolongada se recanier.da a una tecrperatura 
de -20•c. 

Liofil.izada : A tenperatura ambiente. 

llezclada con lliel: De o - 4 •e 

lldicicnl.sa a ~ticos : A t1111>0ratura ombients. 

FllBlftBS : cabrera (1981), Laidlay (1982), Plllllies (1987), WUlfrath (I), Zozaya 
(1975). 
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A P B ft D I e B. 2 

F I G U R A 8 

128 



1: Cria. 
2: Reina. 
3: Obrera. 
4: Zangano. 
5: Celda real. 

UNA COLONIA DE ABEJAS 

Fig. 1 
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PARTeS DE UNA COLMENA TECNICA 

1. Piso o Base. 
2. Cámara de cría. 
3. Bastidores. 
4. Alzas. 

' : . ~ .\' 

Fig. 2 
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s. Tapa interna. 
s;'. Tapa .externa. 
1:' Guardaplqt.iera. 

,•,·.'.;' 
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CJ NORTE. -PACIFICO. -&OLFO, 

~ CENTRO -PENI NSUL A. 

EN LA REP.UBLICA MEXICANA. 

Labougle (1906) 

Figura. 3 
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AVANCE DE LA ABEJA AFRICANA V SUS ULTIMAS 

DETECCIONES, 

• = Df'tf'ccloneos reocieonteos. 

Figura 4 
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ANATOMIA DE LA ABEJA OBRERA 

1._ Glandulas mandlbulor.1. 

2.- Glandula1 hlpofl5larlas. 

J._ C.landula 

4.- C.londula 

'!l.- Glondulo 
a,_ C..londula 

labial d• la cab.zo. 

7._c..tandulo 
•J-Bolsa d•l 
t._Glondula 
10.-Glondula 
11._c.tondulo 
12,_AgulJd'n 
1J,_Mondlbulo1 

torác leo. 
h lpo5tomo1 • 
c..rl9•no, 

d •I v•n•no. 

Dufour. 

Mosch•vnlllov. 
na1anov. 

Figura 5 
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COMPUESTOS OUIMICOS ENCONTRADOS EN 

LOS SUBPRODUCTOS APICOLAS. 

Clave: 1,. Jalea real 
3: Miel 
5. Propdleos 

carbohidratos 

2= c!O'ra 
4~ Pólen 
G-Veneno 

'º.5N HO D-t1H2Cltt a o 
H 
H H 

HO H 
OH HO H 

Fructoao 
11,J.4) 

Sacaroaa 

l1.J) 

e~ c~'l\H 
H~O~ 

H OH H OH 

Moltoaa 

11.1 J 

Amlnoacidos 

H OH 

e; luco•a 

l, .1.4 ) 

D•1tr1noa 

' , ' 4 ) 

H 0--c CO~H H:zN-C
1
H•COOH H:z-~H 

HOOC-nCH2f) ':'> ""> 
SH 

C(at•1na F•nllalan1na Hl•tldtna 

" 1 
, , 1 l, .1 ) 

HzN-fH-cooH H:zN•fH-COOH HzH.fH-COON 

CH ~ .. (~"2>. -. ""> H-f , ...... CH 

laol•uClna 'Y cH, Lle In a 

, L•uclna 11,J l ,, 1 
1 1 
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H¡N-CH-COOH 

(~H2)z ..... 
M•tlonlna 

f 1, 1 ) 

-·~ 
H 

trlptote&no 

1 • l 

EattQmast•rol 
1 , l 

H-OcMz-l("""COOH 

""2 

t lroslna 
1, l 

H2 N .. ~ii-COOH 

,ctt 
HI C CHJ 

_ Vallna 
1, l 

A- Ac Id OS qrasot. 

CHftH2lt2-c~;H 

HO-~H 

n-~-NH-~HqH ca .. 
O H2 CO-~-O(CH2 )z-lil-CcHJljOH 

o 
Ed\nqom1•lina 

1, l 
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~Hz-COOH 

H~~OOH 
CHzCOOH 

SI ·n..2 ... .... 
n•7 ..... 

SI ... ... ... ... 
•·10 
n.12 ..... 
n.11 .... ..... 

Acldo 
Acldo 
Acldo 
Acldo 
Acldo 

Achb 

ACldo 
Aclclo 
&cldo 
AChlo 
Ac\do 
ACldO 
Acldo 
Ac Ido 
Acldo 

ACldo 

succ fn1co. e 1 ) 

plmitlco. e 11 
•ub4'rlco • e 1 1 

aa •la leo. ' 11 

s•bdc leo. e 11 

caproko. ( 1) 

coprlUco. ( 1 ) 

p•larocSn1co. ( 1 l 
d•cano1eo. ( 1 ) 

huW1co. ( 1) 
mlríatlco. ( 1) 

palmftlco . ( 1) 

•shclr1co. (1 ) 

o raqu f d IC o. ( 1 ) 

llc;1nocérlco. ( 1) 

cftr1co. (.) 

cH1(cH2 ~4 coo-c~-Cc~)2¡c"2oH :::;::;:;:,to d• ( 2 ) 

HOOcO Ac:ido b•nzolco. ( ~) 

~H 

HO~ 
~HJ 

H1C· ~-ct-(CHz)z·COOCHJ 

CHJ 

..... 

Clorwo d• Ac•tllcollno ( 1, J ) 
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ECyVNH2 LJ(CH2CH20•] e tlA 1 1 CI 
CHZ"" Hs 

Rlbollavlno (e2 ) 
11,1.4 , 

H loe lno mlda(B1 ) 
1 1, J,4 ) 

Acfdó nlCót(ftlco 
1 1 . ) 

9 9" ~H. 
HO'OC-(CHz )z NH-C-CH-f- CHzOH 

CH1 

leido pantotln1co (lis) 

( 1, J ·' , . 

H1tyN, .HCI 

HO~CHzOH 
CHzOH 

Plrldoalna ( a 6 ) 
l 1, 1,4 l 

~H 
HD~ 

~cH,oH 
CH1 H OH 

lno•ltol 
l 1, 4, e lotln• 

11.1) 

2 ~ COON HNW 
N CHzl'H-Q-lNH-~H 

o ( ~H· >. 
Acldo tóllco (•e) 

' 1, 1,• ) 

CODH 
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~:... HH o 

HO OH 

Acldo aacórblco le l 
C1,J, 

CHs 

HO 

'7 1 (CH2CH2CH2CH), CHs "ºWc"· HO "'-

CH1 

oc-Tocot.,ol e ! l 
1 1 1 

otros componentPs 

~OOH 

HC-OH 

HO- ~-H 
lf-~-OH 

H-~-OH 

CH20H 

Acldo c¡lucJn1co 
1 • 1 

Oopamlna 
( •') 

Acldo tcln leo 
1 • J 
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Calclltrol ( o 2 ) 
1 1 J 

YolnHllna 
1 • J 



41- Rhamnocltr lna 
( • 1 

140 

-o Crlalna. l ~ ) 

-Ó-aH Quorcollna,l., 



GLOSAR I. O 
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l\BBJA .URICMA: Abeja silvestre proveniente de Africa que 

fueron introducidas al Brasil y poseen un comportamiento 
y morfologia igual a las abejas del Centro y Sur da 

Africa. 

ABEJA MRICAllIJ:ADA: Hibrido de la abeja africana que 

actualmente predomina en el sur de Brasil, y en cuyo 
comportamiento prevalecen caracteristicas de la abeja 
africana, pero modificadas parcialmente por cruzamientos 
con razas europeas. 

ACARIOSIS: Bnfermedad de las abejas que se manifiesta por 

hinchazón del abdómen debido a la retención de excremento, 
acompaaado de incapacidad de volar, por lo que las abejas 
se arrastran, y las alas se encuentran desunidas. 

ACIDO FBRICO: Llamado tambi4n Acido carbólico, fenal, 

hidroxibenceno y oxibenceno que se utiliza en solución 
sobre la tela de las tapas neoras, con el objetivo de 
forzar a las abejas a que bajen a la c4.mara de cria 
durante la cosecha de miel y ae puedan manipular laa 
colmenas sin temor. 

ALIMlUttlJ>OR: Frasco que contiene el jarabe con el que ae 
alimentan las abejas, el cual se coloca sobre un soporte 
o base con la tapa agujereada e invertida. 

ALZA: Cajón que contiene bastidores con cera estampada o 
panales que se coloca sobre la c4.mara de cria y que sirve 
como bodega de miel. 

AOVAR: Acción de poner huevos. 
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APIARIO: Conjunto de colmenas colocado en un sitio adecuado 
provisto de agua, néctar, polen, luz y calor. 

APICULTOR: Persona dedicada al cuidado y explotación da las 
abajas. 

APICULTUllA: Arte da criar y explotar abejas para beneficio 
humano. 

ATRIL: Caballete o armazón de madera en donde ae colocarA el 
cuadro del cual se escogerAn las larvas para el traslarve 
en la producción de jalea real. 

BASTIDOR: Llamado también cuadro, consiste en un marco de 
madera con alambro tensado sobre el cual se fija la cera 
estampada para la construcción del panal. 

CAHARA DB CRIA: Cajón de madera con bastidores en donde se 
encuentran la reina y la cria para perpetuar la especie. 

CBLDA: cama o lecho de forma hexagonal en donde se colocan los 
huevacillos para su desarrollo, al igual que la miel y el 
polen. 

CBLDA REAL: Llamado también cacahuate por su forma, •• una 
celda 41rande en donde se desarrollar4. una reina. Bl 
diAmatro interno de la celda es de unos 8 mm y una 
longitud de por lo menos 28 mm. 

CBRA BBTAHPADA: Hoja delgada de cera con dibujos en relieve de 
los fondos y paredes de las celdas. Que actda como base 
común en todas las celdas de un panal. 
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COLHBRA: Lugar en donde habita una familia de abejas. 

COLKBKA BUBRPAKA: Colmena que carece de reina. 

COLKBllA IJIICIADORA: Be una colmena huérfana provista de polen, 

miel obreras jóvenes y cria operculada; en dicha colmena 
se inicia la alimentación do las larvas injertadas durante 
2-3 dias para pasar posteriormente las celdas injertadas 
a la colmena terminadora. 

COLHBftA HOOBRKA: Es la colmena técnificada que tiene unas 

dimensiones determinadas y son de dos tipos : Lan9stroth, 
las cuales son ampliamente usadas en la península de 
Yucat4n y Campeche. La otra es la Jumbo que normalmente se 
utilizan en el centro y norte del pais. 

COLKBJIA RUSTICA: Bs la colmena no tecnificada que se fabrica de 
cualquier tipo de material como troncos huecos de 4rboles, 
rejas, canastas, etc. 

COLHBKA TBRMIRADORA: Colmena que dar4 el cuidado final hasta 

las 24 ha antes de que las reinas emerjan, permaneciendo 

aqui de 7-8 dias para lue90 pasar las celdas a nácleoe de 
fecundación. 

COLONIA: Grupo de abejas numeroso y fuerte compuesto por 

centenares de zánganos y miles de abejas obreras con su 

reina y cria en desarrollo. 

COPACBLOA: Copa de pl4stico o cera que sustituye a la celda 

real para la cosecha de jalea real, las cuales Be pe9an 
sobre las varillas del cuadro de transferencia con cera o 

pegamento. 
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CRIA: Huevos, larvas y pupas de las abejas. 

CRISALIDA: Llamada también ninfa, estado intermedio entre la 
larva y el insecto en la metamorfosis en desarrollo. 

CUADRO DR TRAllSFRRRllCIA: Bastidor sin alambre ni cera que tiene 

en sus partes laterales unos tacos que sostienen las 
varillas portaceldae. 

DBSOPBRCULAR: Quitar los opérculos de las celdas con miel. 

DIVISIOR: N~cleo obtenido de las propias colmenas. 

RllJA!IBRAZOll: Multiplicación natural de las familias de la 

colmena con aumento anormal de la población, lo que 
ocasiona el abandono de una parte del enjambre en épocas 
de floración abundante. 

BRJ'AMBRB: Masa de abejas adultas y su r 1ina que sale de la 
colmena en busca de otro hooar. 

EXCLUIDOR: Rejilla de alambre de fierro o lámina perforada que 
se coloca entre la cámara de cria y el alza que evita el 
paso de la reina hacia la cámara de cria cuando se 
pretende producir jalea real o reinas. 

GUARDAPIQUBRA: Llamada también tapapiquera, es una tabla suelta 
que va al frente de la cámara de cria con diferentes 
tamaftos de entrada para regular la entrada de las abejas 
a la colmena y proteQerla del fria 

HUBRFAlfIZAR: Eliminación de la reina de una colmena. 
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BUBVO: Primer estado de desarrollo de la larva. 

IKJBRTAR: Acción de pasar larvas de un panal a copaceldas para 
la producción de jalea real o reinas. 

JALBRA: Se dice que una colmena no es 11 jalera" cuando no 
produce jalea real por causas que se desconocen. 

JARABE: Mezcla de agua hervida con azúcar en la proporción 2:1 
con el que se alimenta a las abejas cuando no hay entrada 
de néctar en la colmena. 

JAULA BBKTOK: Es la jaula de introducción m4s usual y consiste 
en un taco de madera con tres acanaladuras circulares que 
no llegan a perforarse, se cubren con un pedazo de tela de 
alambre muy fina con aberturas en los extremos. Existen 
otros tipos de jaulas como la de Chantry, la de Millar, la 
cual es muy delgada y se puede introducir por la piquera. 
También hay otras jaulas de cartón. 

JAULA DB IHTRODUCCIOll': Pequen.a caja de madera o plástico 
dividida de tal forma que en un extremo se aloje la reina 
con algunas obreras acompaftándola, tapándola con un corcho 
y en el otro extremo se adicionará una mezcla de azócar 
glass con miel o jarabe con una consistencia tal que forme 
una masa que no se derrita, pero que tampoco sea dura para 
que las abejas la coman y se disminuyan los peligros de 
que la reina sea rechazada cuando se introduce en la 
colmena y al mismo tiempo transmita su olor a ésta, para 
que posteriormente se libere la reina. 

LARVA: Segunda etapa de desarrollo de la abeja. 
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LIOPILIZACIOK: Proceso de eliminación del agua de un producto 
que involucra una conoelación a temperaturas muy bajas de 
hasta -so•c con posterior deshidratación al vació a 

temperaturas arriba de o·c sin que el producto sufra 
cambios en su composición quimica. 

LOQUB AHBRICAJIA: Enfermedad contagiosa causada por Bacillus 

larvas que ataca particularmente a la cria de obreras. Se 
caracteriza porque las larvas van perdiendo su forma y 

adquieren un color café y una consistencia pastosa con un 
olor caracterietico al del pegamento cola que utilizan loa 
carpinteros. 

LOQUB RUROPBA: Bs una enfermedad de las larvas de abejas, en 
donde la cria se encuentra salteada en el panal, siendo 
afectada la cría no operculada. Bata enfermedad es causada 
por varias bacterias: Streptococcus pluton que debilita la 
larva y favorece el ataque de otros qármenee : Bacillus 
alvei, B. eurydics, B. orpheus y Streptococcus apis, los 
cuales matan a la cria antes de la operculación. 

KBCTAR: Liquido dulce secretado por las plantas en loa 
nectarios de la flor. 

KBCTARIO: Glándulas de las flores que se9regan néctar y pueden 
estar dentro de la flor (florales), o fuera de ésta 
( extraflorales). 

KODRIZA: Abeja obrera dedicada exclusivamente a la alimentación 
de larvas con jalea real que secretan a partir del So. 
hasta el 140. d!a de vida a trav6s de las glándulas 

hipofaringeas. 
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llOSBHIASIS: Bnfermedad intestinal de las abejas causada por 

Nosema apis, cuyos síntomas se manifiestan como un retardo 
en el desarrollo de la colonia, presentando incapacidad de 
las abejas para volar; alas con apariencia de estar 
desarticuladas, hinchamiento del abdómen y se observa un 
gran nümero de abejas muertas en la piquera. 

KUCLBO: Colonia compuesta por dos o tres bastidores con cria 

operculada, uno o dos bastidores con polen, miel Y un 
enjambre pequefto con su reina. 

OPBRCULO: Capa de cera que las abejas fabrican para tapar las 
celdillas de miel madura o de la cria mayor. 

PAJIAL: Conjunto de celdas de cera construida por las abejas en 
su colmena para el desarrollo de la cria y almacenamiento 
de polen y miel. 

PBCORKADORA: Obrera que se dedica a acoplar néctar, polen, 
propóleos y agua para la colmena. 

PILLAJB: Acto que cometen las abejas al robar miel o jarabe que 
no han recolectado ellas mismas, atacando a las colonias 
débiles cuando no existe entrada de néctar. 

PIQUBRA: Espacio libre entre el fondo y la cAmara de cria que 
sirve de entrada a las abejas. 

PISO: Llamado también fondo o base sobre el que descansa la 
c4mara de cria, es movible y reversible con tres bordes 
que sobresalen, dejando al frente una abertura (piquera) 
a lo laroo de la pared. Protege a la colmena del suelo, 
animales o insectos; el piso sobresale al frente y sirve 
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como campo de aterrizaje y estación de vigilancia. 

POSTURA: Acción que ocurre despuéB de la cópula ( 4 ó 5 dias 

después), cuando la reina comienza a aovar y que continda 

hasta agotar los espermatozoides de reserva. 

PUPA: Forma que asumen las abejas después del periodo larvario 

y mantenido hasta su estado adulto. 

RBIJfA ZAKGMBRA: Se le llama asi a la reina cuya cria es de 
z4nganos en su mayoria debido a que es una reina vieja y 

su capacidad de fertilidad se ha acabado. 

TAPA IRTBRIOR: Tabla de madera de aproximadamente 1 cm de 

espesor que cierra la colmena en la parte superior y que 

ayuda a conservar la temperatura de la colonia, 

sirviéndole como aislante. 

TAPA BXTBRlfA: Tapa exterior de la colmena que se encuentra 
forrada de lilimina de aluminio para protegerla de las 

inclemencias del tiempo.Be un poco m4s ancha que la 
colmena. 

TAPA lfBGRA: Be una tapa con una ceja amplia de madera que 
asienta exactamente sobre los bordes de alza. La parte 

superior es de 14mina met4lica y on el interior de esta 
14mina lleva una tela, la cual se humedece con la solución 

de 4cido fénico. Bl color nec;rro con que se acostumbra 

pintarla sirve únicamente para aumentar el calor y el 

4cido fénico se gasifique r4pidamente. Bata tapa se 

coloca en lu9ar de la tapa externa de la colm•na para que 

las abejas bajon a la cAmara de cria debido al olor que 

1'9 



produce eete 4cido y se puedan manipular las alzas en la 
época de cosecha de miel sin contratiempos. 

TRASIEGO: Traspaso de una colmena de una colonia rdatica a una 

moderna. 

VARILLA PORTACBLDAS: Varilla de madera de 2 cm de ancho que se 
sostiene por medio de los tacos del cuadro de 
transferencia en donde normalmente se peoan de 10 a 20 
copaceldas de plástico. 

PUBllTBS : COKASUPO (1987), PIRA (1985), Guzm4n (1984), Jiménez 
(1965), Hartinez (1979, 1981), Root (1978), SARH (1986), 
Selecciones del Reader's Diqest (1979), Wulfrath (11). 

150 



B I B L I ~ G R A P I A 

151 



1 Angarita z., B. (1981). comercio mundial de miel y cera 

de abejas. PROBXPO: 1-16. 

2 Angeles B., J.; Segura B., G. (1984). Estudio económico 
del sector apfcola mexicano y veneno de abeja, Trabajo 
Monográfico. Fac. de Química, UKAM, México. 

APIHOllDIA (1980). XXVII congreso Internacional de 

Apicultura del 20 de Septiembre de 1979 celebrado en 
Atenas, Grecia. Apiacta 15 (2): 49-50. 

4 APIHOllDIA. (1980). La Apicultura en el Hundo-Hdxico. 
Apiacta 15 (3): 143-144. 

APIHOllDIA (1981). La Apicultura en Hdxico. Apiacta 16 

(1): 36-37. 

APIHOllDIA (1989). XXXII International Apicultura Congress 
of Apímondía. Am. Bee J. 129 (3): 183-184. 

Barker, S.A. et al. (1962). Components of royal jelly. 
10-hidroxy-trans-dec-2-enoic acid. Tetrahedron, 18 : 177-
181. 

8 Boch, R. et al. (1979). Octanoic and other volstile acids 

in the mandibular glands of tha honeybee and in royal 

jelly. J. of Apic. Rea. 18 (4) : 250-253. 

Bocb, R. and Shearer, o.A. (1982). 

heads of honeybees of various ages. 

(2) : 122-125. 

152 

Fatty acids in the 

J. of Apic. Rea. 21 



10 Bord, J, (1983). La miel. Alimento y medicina natural. 

Bdit. BDAF Hexican S.A •• Madrid. 

11 Bosi, G. (1974). Analisi quantitativa degli amminoacidi 
mediante Cromatografía in fase gassosa. Raseegna Chimica. 

Sep-Oct., ( 5) : 290-298. 

12 Brouwere, B.V. et al. (1987). Behavioural physiological 
aspects of nurse bees in rslatlon to the composítion of 
larval food during casta differentiation ín the honey bes. 

J. of Apic. Res. 26 (1) : 11-23. 

13 Brown, w. and Felaver, B. 
jelly acid from suerosa. 

(1962). Biosynthesis of royal 
Natura 195 (7) : 75-76. 

14 Cabey, s. and Lawrence, T. (1985). Hexican Beekepers 

Sponsor American Seminar,· Discuss mi te and Africanizad Boe 

Problems. Am. Bee J. 125 (1) : 24-28. 

15 Cabrera, P.U. (1981). Hdxico exporta por alfo m4s de 

50,000 toneladas de miel. Aorosintesis: 97-98, 101, 104-

105. 107-109. 

16 Cebada, L. ( 1980). Apicultura Comercialización. 

Panagra: 11-13. 

17 c.c.I. (1968). Hiel. Estudio de los principales mercados. 

Centro de Comercio Internacional. CTAD/GATT : 13, 27. 

18 c.c.I. (1986). Etude de marche succinete. Note sur les 

marches pour les produits selectionnes de la ruche au 
royaume-uní en France et en Italie: Perspectivas et 
developpsments. Centre du Coaunerce International 

153 



CNUCBD/GATT. Gen~ve : 1-35. 

19 ChAvez, A. y colab. (1977). Valor nutritivo 'de los 
alimentos mexicanos. Tablas de uso prActJco. 7a. Bdic. 
Instituto Nacional de Nutrición Mexicana. 

20 Chiron , R. (1982). Ne" synth9sis of royal 
J. of Chem. Bcol. 8 (4) : 709-713. 

21 Cho, Y. (1977). Estudies on royal jelly and 

cholesterol and triglycerides. Am. Bee J. 117 

36-38. 

22 Código Alimentario Bspallol (1983). Norma de calidad de la 
miel de abeja destinada al mercado interno. ( 193): 22384-

22386. 

23 Código Alimentario Bspallol (1986). Aprobación·de la norma 

de calidad para la miel destinada al interior. ( 145): 

22196-22202. 

24 Christensen, G.H. ( 1962). Identification of sugars in 

royal jelly. Natura 195 (7) : 74-75, 

25 COKASUPO. (1987). Calendario Mexicano de Apicultura. 
Bdit. Coordinación de Comunicación Social de COHASUPO. 

26 cornejo, L. G. et al. (1970). Costo de producción de 

Jalea Real. Periodo de 1969/1970 en Argentina. Io. 

Congresso Brasileiro de Apicultura. Plorianapolis S.C., 

Brasil del 8-10 de Hayo de 1970 : 210-216. 

154 



27 Crane, B. (1985). Bl libro de la miel. México. Fondo de 
Cultura Bconómica. 

28 C.R.B. (1987). Honey. Commodity Yaar Book. Kew York, 

K. Y. Bdit. Board : 120 

29 Dadant & Bona (1979). The hive and honey bes. 5th. Bd. 

30 

31 

Dadant & Bona. Hamilton Illinois: 1-38, 75-124; 531. 

Dawey, c. (1979). 
honeybee colonies. 

Queen cup and queen cell production 1n 

J. of Apic. Res. 18 (4): 253-256 • 

Dietz, A. and Haydak, H. (1970). The effect of royal 

jelly refrigerated for several years on 

development of larval female honey bees. 

Georgia Bntomol. Soc. 5 (4) : 203-206. 

growth and 
J. of the 

32 Dimick, P. and Bowa, s. (1985). Stable carbon isotope 

analysis of harvested and commercial royal jelly. J. of 
Apic. Res. 24 (1) : 49-51. 

33 Donadieu, Y. (1979). La miel. Terapdutica natural. 2a. 
Bdic. Bdit. por Hiel Carlota. México. 

34 Donadieu, Y. (1979). El polen. Terapeutica natural. 4a. 
Bdición. Bdit. Hiel Carlota. 

35 Donadieu, Y. (1979). La jalea real. Terap6utica natural. 
3a. Edición, Bdit. Miel Carlota, México. 

36 Donadieu, Y. (1980). La propolis terapedtica natural. 
Paria. Haloine, S.A. Bditeur. : 5-44. 

155 



37 Bcheverry, A. R.(1979). La jalea real, una alternativa de 

producción ap!colá. ·aavista Cafetera de Colombia. Sep.
Dic. (173) : 72-75. 

38 Repina, P.D. (1981). orientación para el ··estudio' del 

potencial apícola de una región. Apiacta 16·'¡.&i ·: 145-
148. 

39 l'AO (1990). Yearbook. Quaterly Bull. 

Food and 

llations. 
Agriculture Oro-anization 
3 (2) : 49. 

Of 
of Statis.tics. 

tbe ti~it&({ 

40 YAO (1988). Yearbook. Production. Yood and Agricultura 
Organization Of the United Kations. 42 : 280-282. 

41 YAO (1987). Yearbook. Yood and Agricultura Organization 
of the United Kations. 41: 188-189, 342. 

42 Parquson, T. (1975). Royal jelly. British Baa Journal. 
July (19) : 172. 

43 Fern4n4ez A., M. P. (1975). Tssts for use of bes produce 
in cosmetlcs. Symposium on Aphyterapy celebrado en Madrid, 

en 1974 : 57-62. 

44 Pilipic, B. y Likar, K. (1979). Bffect of propolis, royal 

jelly and interferon on Herpes simplex virus. Itleme 

Symposium International D' Apitherapie celebrado en 
Portoroz, You9oslavie del 11 al 15 de Sep. de 1978 : 140-

143. 

156 



45 PIRA. (1985), Instructivos tácnicos de apoyo para la 
formulación de proyectos de financiamiento y asistencia 

ttJcni.ca. Serie Ganadería Apicultura. Máxico. 
Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura en 
el Banco de Háxico. PIRA XXX Aniversario : 33-163. 

46 Flores V., H. ( 1977). Anlllisis ttlcnico económico para al 

desarrollo de explotación apícolas. México. Tésis Fac. 
de Hed. Vet. y Zoot., UNAM. 

47 Poote, B. (1981). The royal jellY of Anciont Bgypt. Am. 

Bee J. 121 (8) : 576-579. 

48 Possati, C. (1972). Thorapeutic possibilities of royal 

jolly. Clinica Terapeutica. 62 (4) : 377-387. 

Pujisawa, T., Sato, T. e Itoh, T. (1982). A novel 
synthesis of royal jelly acids and queen substance by ths 

five carbon homologation using p-vinyl-P-propiolactone. 
Chem. Lett. : 219-220. 

50 Galton, D. (1975). Royal jolly compononts. British Bee 

Journal Jun 21 : 147. 

51 Garcia a., J. (1973). Jalea real. Bl informador apicola 

3 (38) : 44-46. 

52 Garcia L., T. (1980). Bmploo de propóleos en procesos de 

cicatrización. Vet. Zoot. Ago-oct Afio 1 (2) : 4 pág. 

157 



53 Glineki, z. y Rzedzicki, J. (1975). Analysis of royal 
jelly of honeybees r. Amino acid composition of 
hydrolizates of fresh and lyophylized royal jelly. 
Polskie Archiwum Weterynaryjne 16 (3) 411-416. 

54 Gómez B., R. y Quintero R., K. (1961). l. Hiel de abeja. 
Sobretiro de Comercio exterior 31 : 1336-1341. 

55 Gómez P., A. y otros. (1972). Biolog.Ca. Unidad, 

56 

57 

58 

Diversidad y Continuidad de los Seres Vivos. la. Edic., 
4a. Impresión : 464-471. 

Gonzll.lez A., J. ( 1961). Apicultura. Apuntes sobre 

producción de jalea real y cr~a de reinas. 

Crédito Rural Peninsular,S.A. : 1-36. 

Gonzll.lez A., J. (1989). La Heliponicultura. 
apicola. Afto 1, 1 (7) : 21-23. 

Banco de 

Hundo 

Gordon B., p, (1978). The honey Industry of Hexico. 

Si tuation and Prospects. Horticul tural and Tropical 
Products Dívision Commodity Programa Foreign Agricultural 

Service. Octuber : 1-18. 

59 Guzmán H., E. (1984). Empezando correctamente con abejas. 

Corrección al espanol de " Starting right wíth the beas ". 

México. 18th Edition. Bdit. SOMBCOBX. : 5-17, 60-61, 81-

65' 105-113. 

60 Guzm4n K., E. (1986). Apicultura y abejas africanas. 

México. Bdic. SOKBCOBX. 

158 



61 Grout, R. (1973). The hive and honeybee. Hamilton, Ill. 
Dadant & Sons, Pub. : 459-462. 

62 Barman, A.W. (1983). Hive Products far therapeutic use. 

63 

Am. Bee Journal 123 (1) : 39-44 (1983). 

Ravsteen, 

ilusión. 

B. (1980). Bl propóleos 

Apiacta 15 (3) : 104-114. 
msdicamento o 

64 Henk M., W. (1985). Normas tácnicas para el manejo de las 

abejas africanizadas. Apiacta 20 (2) : 43-46. 

65 Heyl, L. B. (1939). An observatíon suggesting the 

presence of a Gonadotropic Hormona in royal jelly. 

Science 89 ( 2319) : 540-541. 

66 Hi!lllchi, T. y Brochmann B., B. (1961). Pharmaceutical 

analysis. Interscience Publishers; New York-London-Sydney 
: 651-706. 

67 Horwitz, W. (1980). Hethods of analysis of the 

Associatlon of Official Analytical Chemist. Thirteenth 
Bdition, Assoc. Off. Anal. Chem. Washington, DC, USA : 

521, 858. 

68 Howe,S.R. et al. (1985). Composition of freshly harvested 

and commercíal royal jelly, J. of Apic. Res. 24 (1) : 
52-61. 

69 Iannuzzi, J. (1990). l. Royal Jelly Hystery food. Am. 

Bee J. 130 (8) : 532-534. 

159 



70 Iannuu:i, J. (1990). 2. Royal jelly Hystery food. >.m. 
Bee J, 130 (9) : 587-589, 

71. Iannuzzi, J, (1990). 3. Royal jelly Hystery food. >.m. 
Bee J. 1.30 (10) : 659-662, 

72 IHCB. (1.969), Norma Regional Europea recomendada para la 

miel. Instituto Mexicano de Comercio Exterior. 24 p6g. 

73 IHCB. (1.975), Normas Estadounidenses para miel de abeja. 

Instituto Mexicano de comercio Bxt. 1a. Edición 47 pág. 

7• International Trade Centre. I.T.C. (1.986). Harket Study 

75 

Honoy. A study of mayor markets. ITC. UNCTAD/GATT 7-27. 

Ioirish, H. (1985). 

Hosca. Bdit. Hir. 

Las abejas farmac6uticas aladas. 

11-166. 

76 Jachimowicz, T. ( 1.980). Utilización de los productos 

apícolas en la alimentación y la Apiterapia. Apiacta 15 

(3) : 11.5-116. 

77 Juárez S., B. (1.987). La calidad de la miel de abeja en 

relación a su contenido de hidroximetilfurfural. Tésis 

Prof. Fac. de Qúimica-UNAH. Héxico. 

78 Jiménez S., c. (1965). La importancia de la apicultura en 
H6xico. Té•i• Prof. en HVZ - UNAH. México. 

79 Kalman, C. (197"). Hodical use of hive praducts. British 

Bee J. ( 12) : 306-307. 

160 



80 ~.tra;,:li,' A. et al (1988). Studie• on composition, freeze
drying and storage of Turkish royal jelly. Apic. Rea. 27 

(3) : 182-185. 

- 81 ltellenberg, H. (1979). Divulgaciones cient1ficas. La 
jalu real en terap6utica. Reprod. de "Gaceta el 

Colmenar". Organo Oficial de la sociedad Argentina de 

Apicultura de Buenos Airee, Arg. Enero (369). 

02 ltoaonocka, L. (1990). Propolis - Snake oil ar legitimate 
medicine? Am. Bee J. 130 (7) : 451-452. 

83 Jtotova, G. ( 1981). 

Sovietic Hedicine. 
Apiary product are J.mportant 

Am. Bee J. 121 ( 12) : 850-852. 

in 

84 Jtramer, Jt. y otros. (1977). Insulin - like hypaglycemyc 
and immunologycal activities in honeybee Royal Jelly. J. 
Ineect Physiol. 23 (2) : 293-295. 

85 ltrocbmal. A. y ltroclllllal C. (1981). Apitherapy in Romanía. 
Am. Bee J. : 786. 

86 Labougle R.' J. y zozaya R., J. (1986). La apicultura en 
Htlxíco. ciencia y Desarrollo. CONACYT. (69) : 17-36. 

87 Laidlay, B. y Bckert, J. (1982). Bl alimento de las 
reinas. Notimiel Hayo (8), Bdic. por SOHBCOBX. 

88 Lam:.berti, J. y Cornejo, L. (1977). Presencia de la Gamma

Globulina en la jalea real inyttctable y su uso 

farmacoldgico en procesos de revitalización. "Gaceta del 
Colmenar" de San Martín de la Plata Buenos Airee, Arg. 39 
(9) : 394,396, 398. 

161 



89 Leandro H., A. (1969). Bromatología. Tomo II. Bdit. 

Universitaria de Buenos Aires : 311-312. 

90 Lecbaan de B., L. (1983). Un mlltodo para la producci6n'.de'' ·' 
jalea real. "Gaceta del Colmenar" de Buenos Aires, Arq .. 
.. (6) : 272-274, 276,278-279. 

91 Larcker, G. y otros. (1982). components of royal jellY,' 
II. The lipid fraction, hydrocarbons and sterols. J. of'· 

Apic. Res. 21 (3) : '178-184. 

92 Lercker, G. y otros (1984). Controllo chimico - analítico 
della gelatina real e. Revista di Merceologia 23 ( 1) : 

83-95. 

93 Luna M.' H.A. (1989). 

Zacatecas y Nuevo León. 

La apicultura en Aguascalientes, 
Hundo Apicola Afto l, l (7) : 3-9. 

94 Hartinez L., J, (1956). Apicultura. Mérida,Yuc., México. 

2a. Bdic. Bdit. Productos Kartinez. 

95 Hartinez L., J. (1979). Apicultura. Mérida, Yuc., 

México. 7a. Bdic. Bdit. Productos Hartinez :18-203, 

96 Hartinez L., J, (1981). Cría de reinas y jalea real. 

Inseminación artificial. Mérida, Yuc., México. 
Productos Hartinez. 

Bdit. 

97 Martinez L., J. (1983). Maravillas de la abeja y la abeja 

africanizada. 

Martinez. 
Hér ida, Yuc. , México, 

162 

Bdit. Productos 



98 

99 

Hartinez R. , B. 
naturaleza y la 

(1986). Jalea rBlll. 

salud. México. 2a. Bdic. 

Hary, H. 
producción. 

( 1980) • La jalea rS11l. 

Apiacta 15 (4) : 173-174. 

Tesoro de la 
Bdit. Posada 

7'ecnolog1a de 

100 Hatsuyama, J. et al. (1972). Studios for lipids in royal 

jolly (Part I). Search for sterols, phospholipids and 

glycolipids by thin - layar Chromatography. Bull. of the 
Fac. of Agric. Tamagawa Univ. Hashida-ahi, Tokyo, Japan. 

( 12) : 113-121. 

101 Hatsuyama, J. et al. (1973). Studios on lipids in 

royal jelly. (Part 2). On the storol in royal jelly, 

worker jally, worker larva and pallen. Bull. of Fac. of 

Agric. Tamagawa Univ., Hashida - Shi, Tokyo, Japon : 

46-53. 

102 He Oregor, 8. B. (1979). La apicultura on los Estados 

Unidos. México. Limusa. : 5-7; 53-56; 146-150. 

103 Hencken, L. (1983). La miel, pólan y la jalea real. Sus 

propiedades curativas. México. Ja. Edición. Editores 
Mexicanos Unidos, S. A. : 13-90. 

104 Henéndez O., G. ( 1977). Cómo producir mi!ls on 

apicultura!. Mérida, Yuc., México. 1a. Bdic. Bdit. 
Distribuidora de Libros Yucatecos : 23-24, 33-40, 

105 Henéndez o., G. (1979). Algunas do las preguntas mi!ls 

frecuentes acarea da la jalea real ..... y sus respuestas. 

Folleto reproducido por 11 Lol Cab " Mérida, Yuc, 
H6xico. Marzo : 1-26. 

163 



106 Merck. (1983). The Herc/c Index. An encyclopedia of, 

chemical drugs and biologicals. Kew York. Tenth edi tion. 

Kerck and Co., Inc. : 144. 

107 Kinieri, L. , Chiaramello, S. y Buono, L. (1977). L4· 
gelatina reale. Provanianza, ·propietA y ut1lizzazione. 
Acta Medica Vet. 23 : 265-289. 

108 Montes de O., B. (1989). Cooperación Hdxico - Estados 

Unidos de Amdrica para el control de la abeja africana. 
Hundo Apicola. 1 (7) : 14. 

109 Morales R., B. (1988). Creación de un Banco de 
Información sobre abeja Africana (Apis mellifera 

scutellata) comprende los atios 1980 - 1987. Tésis, 

Facultad de Medicina, Veterinaria y Zootecnia de la UHAM, 
México. 

110 Morse, R. A. (1978). Honeybee pests prsdators and 

diseases. Ithaca and London. Comatock Publishing 
Associates. Cornall Univ. : 155-157. 

111 Pamies T., J.K. (1987). Hedicina natural. Hiel, jalea, 

polen y propóleos. Madrid. Bdit. BDISAK, S. A. 3-62. 

112 Pauna, P. y Palos, B. (1979). Htltbode rapidee 

determination des protaines de la ge16s royale par la 
method colorimdtrique. III~me. Symposium International 

D'Apitherapie. Celebrado en Portoroz - Yougoslavie del 11 

al 15 de Sept. de 1978: 291-292. 

164 



113 Paxton, a.; Bchaaarreta, C. y Garcia, K. (1991). 
Africanized honey bees in Yucatan, Hexico. A detailed 
survey. AH. Bee J. ( 10) : 646-648. 

114 Pella G., L. (1989). Entrevista a Constantino Mantilla 
sobre la abeja africana. Apicultura Moderna. Afta 1, 1 : 

11-14. 

115 Poder Bjec:utivo Federal (1990). Segundo Informe de 
Gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Pág. 53, 225. 

116 Popeskovit, D. (1979). Communications diverses. 
A.pi therapy and apiprevention. Prospect approach in modern 
beeckeeping. III8me. Symposium International 

D'Apitherapie cel~brado en Portoroz - Yougoslavie del 11 
al 15 de Sept. de 1978 : 303 - 305. 

117 Popeskovic, D. y Savovic, H. (1979). Contribution A la 
mdthode et au probláme de la ddtermination de la nativitd 
de la gel6e royal e. I I U1me. Symposium International 

D'Apitherapie celebrado en Portoroz - Yougoslavie del 11 
al 15 de Sep. de 1978 : 294-296. 

118 Pourtallier, J. Taliercio, Y. y Huesot, J. (1970). 
Controla de la qualit9 de la golde royale. Revue 
bibliograhique des travaux sur la composition, les 
propidtds et les utilisations de la gelde royale. Bull. 

Apic:ole de Doc:umentation Sc:ientifique 13 (2) : 145-160. 

119 Quintero R., H. y Rubio, S. A. (1982). J. Hiel de abeja. 
Sobretiro de Co~erc:io Exterior 32 : 324- 338. 

165 



120 Radionov, V. y Shabarshov, I. (1986). 

abejas. Hoscli. Bdit. Hoscli : 260-267. 

Si Usted .tiene 

121 ª"'"°ª D., P. (1991). Continuación del Banco de 

Información sobre la abeja africana (Apis mellifera 

acutelloto) y temas de Apicultura. Tésis. Facultad de 

Medicina veterinaria y zootecnia de la UNAM, México. 

122 Reyes, J. y Valdéz, H. (1981). Beekeeping in the 11 

123 

Comarca Lagunera "· A heavy pesticida - use area in the 

Northern part of Héxico. >.m. Bee J. 121 (9) : 653-655. 

Ricciardelli, G. y Battaglini, 

géographique de la gelée royale. 

H. (1978). Origine 

Apidologie 9(1) : 1-17. 

124 Robinson, F. (1981). Africanizad bees. A problem that 

won't go away! A.m. Bee J'ournal 121 (9) : 625-626. 

125 Root, A. J. (1978). ABC y XYZ de la Apicultura. Buenos 

Aires, Arg. 37a. Edición, 3a. Impresión (1989) Editorial 

Hemisferio Sur. 

126 Rubio S, A. y Quintero a., H. (1982). 2. La miel de 
abeja. Sobretiro de Comercio exterior 32 : 206-214. 

127 BARR (1972 - 1977). Bstadisticas del subsector Pecuario 

de l.os Estados Unidos Hoxicanos. Secretaria de 
Agricultura y Recursos Hidráulicos. Subsecretaria de 
agricultura y Operaciones. Dirección General de Economia 
Agricola: 32. 

166 



128 SARH. (1980). Exportaciones comparativas de cera y miel 

de abejas por paises de destino durante 1980. Dirección 
General de Avicultura y Especies Menores de la Secretaria 
de Agricultura y Recursos Hidr4ulicos. Fuente: 
Hicrof ichas/IMCB/Informática. 

129 SARH (1981). Estadísticas del Subsector Pecuario en los 

Estados Unidos Mexicanos. Subsecretaria de Agricultura y 
Operaciones. Dirección General de Economía Agrícola : 30-
31, 58-61. 97' 110-111. 

130 SARH. (1,986). Las abejas africanas y su control. 2) 

Orientaciones T6cnicas. Pro9rama Nacional para el Control 
de la Abeja Africana. Subprograma de Capacitación y 
Divulgación. Segunda Edición, 1990 : 84 pág. 

131 SARH. (1986). Programa Nacional Para el Control de la 

abeja africana. Dirección General de Sanidad y Protección 
Agropecuaria y Forestal de la Secretaria de Agricultura y 

Recursos Hidráulicos. 

132 SARH. (1988). Manual del Curso Teórico - Pr~ctico sobre 

el manejo de la abeja Africana. Secretaria de Agricultura 
y Recursos Hidráulicos, Programa Nacional Para el Control 
de la Abeja Africana : 100 pág. 

133 SARH. ( 1989). Programa Nacional Pecuario : Diagnóstico 

General de 9 especies - Producto Preliminar. Borrador de 
discusión. Agosto : 139- 146. 

134 SARH. ( 1990). Programa Nacional para el Control de la 

Abeja Africana. Kotiabeja Jul. - Ago. Afto l (l) : 3-5. 

167 



135 SAllH. (1990). Programa Nacional para el Control_ de~ _la 
Abeja Africana. Notiabeja Nov. - Dic. Afio 1- _(3) ;5. ---

136 SARB. (1990). Proyecto Ap!cola de canatl4n -Dgo. 

137 

138 

139 

140 

Subdelegación de Ganaderia. Unidad- ',de >--Regtí~ª~-ión, 
Pecuaria. Secretaria de 

Hidráulicos, Durango : 1-7. 

BAlll!. (1992). 

control de la abeja africana. 

(3) : 5. 

N.otiab~·ja';:;\B'~G~'b)-~IAft~~:-,:,, 
7~i"~·-o>,';;:;;..:;-¿,-_· '7, ~cf;;~·-o 

-~o-C,0-- ~~;~ _: ;~~-~·;~~- ·-Jt:~·:~-.~~· .-
SeleCCiOnes del Reader' s Digest. (1979) .' -~-;~;;!oí.cdi~riikio ---

Enciclopédico Ilustrado. México. --- Tomo ~I ,-¡ __ 6/Tomo V_III 

: 2614. 2649. - _- --- ' - -- p; 
Simons, P. ( 1987). Hives of In~llsi:J;.;, -~&w Scientist 

Nov. : 55-58. 

Sintea P. , J. ( 1977). Virtudes ---c~i~~ivas de la miel y 
pólen. Barcelona. Bdit. Sintes, s. _A; : 130-171, 199--

204. 

141 Spinelli, J. (1983). Ensayo de la eficacia -de J.a.jaleli. 
real para engorde de bovinos de carne. Gaceta Veterinaria 
45 (383) : 930-933. 

142 Spinelli, J. (1986). Experiencia sobre crecimiento de 
pollos parrilleros utilizando un preparado de ialea real 
inyectable. Veterinaria Argentina 3 ( 21) : 77-79. 

143 Spitznagel, H. (1985). Discusses Apitherapy. Apimondia 

Symposium. Am. Bee Journal 125 (10) : 685. 

168 



144 SPP. (1979). Anuario 11stadistico de los Estados Unidos 

Mexicanos Instituto Nacional de Estadistica Geo9rafia e 

Informática. pág. : 102, 122. 

14¡, SPP. (1982). Anuario Estadistica de los 11stados Unidos 

Mexicanos. 
Inform4tica. 

Instituto Nacional de Estadistica Geografía e 

Pág. : 125, 382, 384, 437, 

146 SPP. (1987). Anuario Bstadistico de los Estados Unidos 

Mexicanos. Instituto Nacional de Estadistica Geografia e 

Informática : 614-617,676,680-682. 

147 SSA. (1974). Farmacopea Nacional de los Estados Unidos 

Hexicanos. México. 4a. Bdición : 979. 

148 Stabl, B. (1969). Thin layer chromatography. A Laboratory 

Handbook. Berling Springer - Verley : 259-311. 

149 Takenaka, T. y Takashi, B. 
composi tion of the royal jelly. 

Ken1<yo Hokoku ( 20) : 71-78. 

( 1980). General chemical 

Tamagawa Daigaku Nooakubo 

150 Tbrasyvoulou, A., Collison, C. y Ben ton, A. ( 1983). 

Blectrophoretic patterns of water - soluble protein of 

honeybee larval food. J. of Apic. Res. 22 ( 3) : 142-145. 

151 Tomada, G. et al. (197•). Studies on protein in royal 
jelly ( I), Solvent fractionation of protein and amino 

acid composition of each fraction. Bull. of the Pac. of 

A.gric. Tamagawa Univ., Hashida - shi, Tokyo Japan 14 : 

66-96. 

169 



152 To.Oda, G. et al. (1977). Studies on. protein. in royal 
jelly 2. Fractionation of water - soluble prOt1Ún by DEAE 

cellulose chromatography gel filtration c"and, disc 
electrophoresis. J. of Apic. Rae. 16 (3) : 125-130.c·' 

153 Tourn, H. y otros. (1980). Quantitative -a-nalysis of 

carbohidrates and organic acids in honeydew, honey. and 
royal jelly by enzymic meth~ds. J. of Apic. Res. 19 (2) 

: 144-146. 

154 Towneond, G. y Lueaa c. (1940). The chemical nature of 
royal jelly. Dep. of Hedical Res., Banting Inst. Univ. of 

Toronto : 1155-1162. 

155 Trujillo P., P. ( 1989). La investigación apicola en 
Una nueva alternativa~ 

de Investigaciones 
H6x1co. ¿ Ciencia o ficción ? 

Apicultura moderna. Instituto 
Apicola de México, A. C. l : 23-27. 

156 UllAPI. ( 1989). Programa Nacional para el Control de la 
Abeja Africana en Hdxico. Organización y Desarrollo. la. 

Parte. NotiUNAPI Peb. Afto 7 (20) : 2. 

157 Vargas, s. (1982). Estructura económica de la apicultura 
en Háxico. Apiacta 17 (1) : ll-15. 

158 Vergara, G. (1975). Apicultura. Como hacer dinero con la 
miel. México. la. Bdic. Gómez Gómez Hermanos Editores 

s. A. de R. L. 

159 Villee, c. (1988). Biología. México. 7a. Edición. Bdit. 

He Graw - Hill : 269-272. 

170 



160 Vittek, J. y Slomiany, B. (1984). Testosterona in royal 
jilly. Bxperientia 40 (1) : 3 P~g. (S/HJ. 

,161 Weaver, H. (1974). Control of dimorphism in the female 
honeybee 2. Hdthods of rearing larva in -the laboratory 
and of preserving royal jelly. J. of llpic. Res. 13 (1) : 

3-14. 

162 Waaver, H. (1974). Control o-f dimorphism in the female 
honeybae 3. The balance of nutrients. J. of Apic. Res. 
13 (2) : 93-101. 

163 Welch, c. y otros. (1968). Biological Science. Holecules 
to man. Boston. Houghton Mifflin Company. : 804-805. 

164 Wells, F. (1976). Hive produces uses - royal jelly. Part 
III. Am. Bee Journal 116 (12) : 560-561, 565. 

165 Wilson, B. (1979). The insect socia tes. 5th. Bdit. The 

Belknap Presa of Harvard Univ. Presa. Cambrid9e, 
Maseachusetts and London, Bnc;¡land : 97. 

166 Wilson, W. et al. (1984). Beekeeping in H6xico. Am. Bee 

Journal 124 (6) 446-461. 

167 Wulfrath, A. y Speck, J. (S/H). !. La cria de las 
reinas. México. Tomo I. Editado por Hiel Carlota, s. A. 

168 Wulfrath, A. y Speck, J. (S/M). II. La cria inducida de 

las reinas. México. Tomo II. Bdit. por Hiel carlota, 
S. A. 

171 



169 zozaya R., J. (1975). Primera Reunión Anual de Memorias. 
Dirección General de Apicultura y Especies Menores dé la 

Secretaria de Agricultura y Ganadería : 142-171. 

172 


	Portada
	Contenido
	Introducción
	Capítulo 1. Generalidades
	Capítulo 2. Abeja Africana
	Capítulo 3. Apiterapia
	Capítulo 4. Jalea Real
	Capítulo 5. Costo de Producción de Jalea Real
	Capítulo 6. Composición Química de la Jalea Real
	Capítulo 7. Control de Calidad
	Capítulo 8. Usos y Propiedades
	Capítulo 9. Administración de Jalea Real
	Recomendaciones
	Resumen
	Apéndices
	Glosario
	Bibliografía



