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RESUl'IEN 

El presente estudio se realizó para evaluar la 

efectividad a diversas concentraciones de Hentoi n&tural 

para el tratamiento de la acariosis en Aeis Theltiiera~ 

La acción del Mentol se evaluó tomando. "e_n ·::~\:..e~·ta · la 

disminución de Acaras en las trAqueas," .··a'S('..: como los 

signos clinicos de la 

_:,·,_,:·· 

enfermedad.:· T.i~b ién se :~'.~~-~ ~t~6 el 

efecto de las· diversas .~an~~;_t·~~-¿·i·~~-~';:·~ ;' ~~ri:~~~7~~?-~-"-~~-' - la 

trata do. ,.-.-_-: ;¡~--·.; _. .. -~ ~~··"/-.: :.~'.:··~( ~ 

El tratamiento se -~P1ic6--á~ c_o~·~en~~--::?~_'.a~)~~~~·as_' por el 

Acaro ·las cuales fueron selecci~n~d~S-~'d'~it'~~-i~tú:ci\--- a· partir 

de abejas que presentaban la 

enfermedad y para confirmar el 'di~9n~.~ti~~-- t_J~ron'.: .sometidas 

a anAlisis microsc6pico esta· manera la 

presencia del Acaro o en su de'fectó de: 'trAqueas· daf'(adas o 

larvas del écaro. 

Se emplearon 16 colmenas asi_gnada·s eó-; grupos .de cuatro 

cada ·recibió> doSis·; ete· uno. El grupo Mentol a la 
::-~ 

concentración del ___ 10%;~:·~i~~-~rup_o~~;:( reC1l»tó._dé:IS"iS de.mentol a 
···,,, 

la concentración del 25%~· :·-~].':. grupo : i::.- ~~cibió dosis de 

mentol ·a la concentráCi.6n d~i·· 50" y -~1-·;:;~:~~o 4 - na·,. recibió 

tratamiento Y. se le c~ns-ideró c~~o ~'~~~~:··-~~-~~·~:igÓ·~ 
Se llevaron a cabo iaueStreos y ·análisis ·microsc6picos 



cada 15 dias con el fin de detectar eJ efecto del mentol en 

las colmenas. Posteriormente fueron sometidas los resultadas 

a anAlisis estadistico encontrando que el mantel a la 

concentración dal 1or. no tiene diferencia significativa con 

el grupa testigo, sin embaroo en las cancentraciónes del 25X 

y SOX se encontró diferencia significativa con respecto al 

grupo testigo y al grupo tratado a la concentración del 10~ 

con un nivel del 0.05 de probabilidad en cuanto al 

dal Acaro. Entre el grupo con tratamiento 

control 

a la 

concentración de 25X y el grupo con tratamiento a la 

concentración da 50~ no se encontró diferencia 

significativa. 

La producción que se obtuvo, al ser analizada 

eatadisticamente, 1DOStr6 qua el grupo con tratamiento al 25X 

y al tratado al 50X ten!an di~erencia significativa con 

respecto al grupo testigo y al grupo tratado al 10Y.. Entre 

el grupo con tratamiento al 25X y el grupo con tratamiento 

al 50X na se encontró diferencia significativa. 

Concluyendo qua al mentol a la concentración del 10X no 

tiene ningón efecto sobra el control del •caro y a la 

concentración del 25X y 50X mantiene un efecto unicamanta 

de control mAs no de erradicación. La concentración que tuvo 

mayor producción fue la administrada al 50% • 

ill 



lNTRODUCClON 

En México la domesticación de los insec.tos ha tenido un 

arraigo cultural de milenios, sin embargo 

basada en abejas europeas~ mel.l.tfera. se 

l'li>xico en el siglo XVlll <271. 

la apicultura 

introdujo en 

Etimologicamente la apicultura se la ha definido·de la 

siguiente manera; Apis:abeJa y cultura1cultivo. Es el 

cultivo o cria de las abejas. 

la 

de 

También se ha definido como el arte·y:la Ciencia de 

cria y mantenimiento de las abejas con Ytst&~· a>' obtener 

su trabajo dirigido miel. cera, polen Y. __ :-·].··Í~~ ·real como 

principales productos del apiario <251. 

Actualmente la apicultura es una .. ·rama· 'd81 sector 

pecuario que ha tomado gran importancia. 

Se astima que México contribuye can'&¡ ·7% 'del total de 

producción de Aliel an el mundo• ocupando al se9U:ridc .'lugar 

cacao exportador y al cuarto cama productor~ : con 

aproximadamente 68000 tonelad~s de miel .sup.e~il.dO por la 

IJRSS can 230000 toneladas, China con 177000 ta~ladas,Y. por 

Estadas Unidas con 80000 toneladas <271. 

En cuanta a los beneficios que aporta,ª· la" :a;9fi.CU:ltura, 

la apicultura ha cobrada gran importancia .~1 i~¿r~~n~·ar los 

cultivas agricolas por efecto de la poliriiz&ci.Ór(_-!6) .: .... 

Por otro lado can eKcepción de una ;~~~~-~~-.'.~~·'~·,_·~m·~~~Sas, 

la mayoria de apicultores que existen e~ Mé~tC:~. ~<,47oqo>, sen 



campesinos que se ubican en regiones donde predomina la 

agricultura de subsistencia cUbriendo escasamente sus 

necesidades familiares. La venta de miel, cera, pelan, jalea 

real y prop~lea permiten un mejoramiento a su nival de vida. 

Ademas, la apicultura es una fuente de ingresos directos 

para la economia rural, razón por la cual su valar sa 

multiplica al generar empleos y dar un apoyo a su economia. 

EKisten aproximadamente 500000 personas 

indirectamente de la apicultura con 

que 

la 

se benefician 

producción de 

cajones, cera estampada, venta de miel, polen, Jalea real y 

equipa apicala (6). 

Actualmente debida a la amplia variedad de climas, 

accidentes topogrAf icas y diversidad de vegetación la 

RepOblica Mexicana se la ha agrupado en 5 regiones apícolas 

<27). 

Región Norte 

Región central 

Región pacifica 

Región Pen1nsula de Yucat~n 

Región del Gol~a de !'léxica 

Dentro de estas 5 regiones la región norte es' la de 

mayor extensión aunque también la de menor significancia 

dentro del sector apicala nacional y la región Pen1nsula de 

VucatAn es la de mayor producción a nivel nacional. 

Como en todas las actividades pecuarias la actividad 
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ap!cola na esta exenta de problemas y entre ellos están las 

enfermedades que pueden ser de origen: bacteriano, viral, 

micótico y parasitaria. 

Dentro de las enfermedades parasitarias más importantes 

están : acariosis agente etiológico. -~ ~>, 

nos1H11iasis agente etiológico y 

varraasis <agente etiológico.-~ J'a.cob11ont). 

la acariosis as producida por un agente llamado 

Acal"apts woodt la cual causó severas p•rdidas, registrándose 

una epidemia en 1915 con efectos devastadores en la Isla de 

Wrigth situada al sur da Inglaterra <15¡221. 

la acariosia se difundió del lugar da origen (Isla de 

Wrigth en el canal de la mancha> a otras partes del mundo 

probablemente al incrementarse la apicultura, d~ tal forma 

que en paises pertenecientes al continente~-Eurapeo han 

mostrado un impacta económico por la prese.ncia.:.-<del >-á~ara· 

estimadas en 400000 

ultimamente los efectos 

debido quiz.cl a que las 

al Acaro. 

dólares 

del llcaro -~:¡-~'~:~;~{:~~~~::¡ ~~d1Smfnu·1~ 
;;.· ""'···<¡-

abejas mu~Strari -~~i'.yOJ'.::-:,.re~·i~t-~·nci,¡ 
}····· ·;·'.>:" ){:. 
/: ;\,;~. 

En paises de América del Sur y "f::é-nt·~~-~{~.-~·a,'.::·.~·ca~f'O·Si~ ·no 

ha generado un gran problema econóiOica_: P-~~~b~.em_~'ia~~- _par la 

duración tan carta de vida de las abejas ,af~Í~~:~~,~·.:·.~-·: 

Actualmente, en lo que se refiere a la abeja. africana~ 

an México se ha observado que estadisticamente no hay 



diferencia significativa en los niveles de infestación 

ocasionada por_ los·•caros an ambas subespecies de abejas 

(2:5). 
- . 

Esta ente~medad fue recientemente descubierta en f1é.Kica 

<1980) par·:'.c-f.i~tt.ifi~os:·~l· investigar la salud de las abejas 

mexicana~_ ~n. ~~,-~:~~,i·~:ria cerca de Guadalajara, detectando la 

enferm~dad c3ol; . . -

_En Septif!.Dbre: de .1980: la que .,fue_ la _ SÚ.bsecretBr1a" de 

Avicultura y_ .ESpéc-~es Menores dependiente ·de la ~Á~H ~- in.ici~ 
un estudio epizo_otiológico para determinar ia distribución 

geográfica de.la acariosis can obJeto de_impedir su'difusi6n 

en zonas limPias y aplicar las medidas necesarias para 

disminuir su incidencia en las Areas afectadas. 

En el periodo de 1984-1988 colonias de abejas en el 

norte de '14xica mostraron una difusión cercana al 60X de los 

apiarios can una pravalencia en cada apiario del 40% <11). 

Se estima que apraKimadamante el 40% de las colonias en 

México ha reducido su producción por causa del Acaro con 

un promedia da pérdidas de 10 dólares anuales por colonia 

enferma, considerando el material utilizado para su contral 9 

la labor y pérdidas de colmenas a causa del ácaro (12). 

Tomando en cuenta las condiciones anteriores, la 

acariosis representa una amenaza económica para miles de 

apicultores rurales para quienes la apicultura es un apoyo 

económico decisivo dado el alto grada de incidencia y lo 
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difici~ de su tratamiento ya que ningOn producto utilizado 

para su control ha dado resultados del 100X lo que permite 

la prevalencia de la enfermedad y sus reSpectivas 

conBecuencias en la colmena (20>. 

Dentro de los factores predisponentes que· ,~_rapiciclron 

la difusión de la acariosis tenemos: ., 
1.- El manejo de colonias durante épocas criticas de 

alimentación, ya sea por: 

a) Intercambio de alzas con miel a bastidores con 

miel de la cámara de cria a colonias con poco alimento, 

considerando que los bastidores que se intercambian 

generalmente contienen abejas con ellos por ·lo q~e puede 

ocurrir contaminación de probables colmenas s~nas por parte 

de colmenas donadoras de bastidores d~. aliment.ictón .que 

estén infestados. 
: ', - ... ·.~ 

b > Al imantación con Jarabe ya sea:- de -azocar o de 
' , ~ ·, . 

favoreciendo el pillaje siempre y cuando:~~;. ~~-~li:i~"al' 
libre (13). ~ '.: :;:~;:::':~ · · · 

2.- El invierno obliga a 1aS /~~~·lr'.~· ::;~,·:: ~-·~:~manecer 
~ /": -;·;;,' ;:;';_,.,;.~-

objeto principal dE! b~inda·r ~c~-i~r·.::~;~~~:;~:~~s~#~~:{~~'.r(~·;1 ~· con 

cuenta en esta tem.porada. >.EstB ::'aéf!ºrca:rliSntO :'.f"ci:YDrece 

acariosis, pues cabe c~~-s~J·e~~-i·.· q~~·- i~s-.-á-~~_já~:'. a'dul tá:s 

miel 

aire 

que 

la 

que 

estuvieron infestadas ci.··l·a· llegada··: .'_del ,-.~:in~ier-nb :,·v.ivirá.n 

c.ontaminando a 1-aS ab'eJas .ióYenes :.-

5 



3.- La introducción anual de reinas de los criaderas a las 

colonias la cual es una práctica rutinaria en apicultura 

industrial efectuada para garantizar la proc:tucción y evitar 

la consanguinidad que trae como consecuencia lenguas cortas. 

alas arriscadas o disminución del tamatto del insecto. Esto 

carecería de importancia si existiera 

saneamiento en los criaderos de reinas, pero 

un 

si 

riguroso 

la reina 

estuviera contaminada en este momento seria una fuente de 

infección constante. 

4.- La cosecha de miel: Durante la cosecha de miel, abejas 

de un apiario infectado pueden ir en alzas y en el trayecto 

pueden quedarse en.apiarios sanos a llegar a la sala de 

extracción regresando a apiarios sanos en alzas vac1as. 

5.- La enjambrazón: Contribuye a la dispersión de la 

acariosis, ya que se ha descubierto que abajas intensamente 

infestadas con Acares vuelan en loa enjambres, dispersando 

as1 la enfermedad <24>. 

6.- La apicultura rOstica: Esta es llevada sin control y 

manejada en cajones rósticos favoreciendo el pillaje por 

prActicas inadecuadas de alimentación y métodos de cosecha 

r6sticos, lo qua favorece la difusión del ácaro. 

7.- L• gran rasistencia con que cuentan los zAnganos y 

reinas para morir, actuando como portadores sanos <13). 

Esta enfermedad se ha extendida a la mayoria de las 

paiaes del mundo afectando colonias durante las cuatro 

6 



estaciones del ano, pero las p6rdidas económicas se 

manifiestan principalmente en primavera. Durante el invierno 

las poblaciones que poseen más del 30%-40% de sus efectivos 

atacados por el Acaro tienen menos posibilidad~s de 

sobrevivir que los no infestados <31). 

El apa~ato respiratorio de las abejas adultas consta de 

complejo sistema de tubos (tráqueas) y sacos aéreos que 

llevan aire a todos los órganos del cuerpo desde una serie 

de agujeros emparejadas llamados estigmas o espiráculos 

situados a los costados del tórax y el abdomen. 

El Acaro ataca los conductos respiratorios 

principalmente en el primer par que se localiza en el tórax 

de la abeja adulta, la que llega a perder la aptitud de 

valar por falta de oxigeno a los mOsculos de las alas. 

ETIOLOSIA: 

Acara.pis tVOodi. <Peslie, 1987) es ,,un',· 'pará1Úto 

microscópico de la clase Arachnida y en ef: -:tjt"den~·;.de - las 

tacaras. Al igual que la. mayoria de las Acar09 ··t·i~n~ 4 pares 
- :··.":;:: ':' 

da patas. El tam:atta de las acaras es: ~V&_rÚlblá, ·1a- hembra 

mide de 120 a 150 micrones de largo,'porÚ,¡,j¡','a<i'de ancho. El 

macho mide de 80 a 100 micrones de larg'ci ',por 40 a bO de 

ancho .. Las formas inmaduras <huevos y ni.IÍ:f;:i.-S> muchas veces 

son mayores que las adultos. El ··ácaro esta datado de gran 

cantidad de pelos tActiles que le ayudan a lacali%ar 

7 



les espirAculcs en. ·distintas regiones anatómicas de la abeja 

13). 

DIFUSION1 

El Acaro, atraidc por la corriente de aire caliente 

espirado par la abeja y par la vibración de las masculas, 

encuentra el camine para entrar por una de las des primeras 

aberturas estigmAticas o espirAculos (20). 

Los apareamientos ocurren dentro de la trá.quea, después 

alguna de las hembras deja la trá.quea y se pega a los 

peles de la abeja esperando transferirse a otras abejas; 

ne todas las hembras migran, algunas se quedan y se 

reproducen en la tráquea ovipositando huevos, de los que 

nacer.in nuevos individues, llamados ninfas, que a través de 

una serie de mudas alcanzar.in su estado adulto 

cenvirtiendose en machos o hembras maduros <15) ver figura 

1. 

Solamente pueden contraer la 

, ... ·, .. ,<-'.":, 

enfermedád ·::t~·b
1

~:~~~ ~ que 

tienen menos de 9 dias de edad y la sus~·~~'tib11id-~1.'cl!: :,de·; los 

individuos a la infestación dis~inuye".r~-~·.¡d~~~-~-~'.~~. ·:,;~·~-~de·, su 
• • < •'", • ·' • ,;-~~' f 

primer d1a de vida. Aunque. no parece:-Í:Íar_a· -.i;·~:~·-;,~·~t,·~'~,.d~·-' .este_ 
--- ---:-;-,--,~t°'.~~: ~·'-"'-·-,;·'(:';_;·:: ..... ~/; .. '. ·,. 

hecho, algunos con~idera~ ~u~ es :debido ·.~_a;. que los- ~~los de 
-. · .. <.:s,:: -r. 

las abejas se endurecen.:_,: con i~·~l:·é!i:fa~,~'.:," y',~:".·qÚe.· _·;;resulta 

infranqueable la den·s~ barr~;~ :~·~;.:~~i-~S": ;.~~T~t:~~;t~,~-'~: en la 

8 



la infestación progresa en una colonia afectada cuando 

dispone relativamente de pocas abaJas Jóvenes, porque 

entonces existen muchos Acares migratorios por cada 

hospedero disponible. Tambi•n aumenta cuando se suprime la 

actividad de pecoreo de las abejas viejas, parque entonces 

existe la posibilidad de contacto entre abejas viejas 

infetstadas y las jóvenes susceptibles. Estas dos 

circunstancias se presentan Juntas en muchas ocasiones, en 

conjunto la reducción de la cr1a coincide con la ~poca en 

que desciende la actividad de pecorea. la& ninfas y los 

adultos se alimentan de hemolinfa de la abeja • En su boca, 

poseen ventosas qu~ intraducan en las incisiones 

practicadas en la pared de la t.rá.qua&·, hecha& can ayuda de 

un par de estiletes finca y retráctiles que se escondan en 

una cavidad especial, lo qua origina las lesiones de 

queratinización que san consideradas para establecer el 

diagnóstico da la enfermedad en el laboratorio. 

Las altos nivftlea de infestación se hacen más aparentes 

después de periodos largos de confinamiento de las abejas 

dentro de su colmena, lo cual ocurre luego de la época de 

lluvias, viento~ fria y pobre floración, debida a que el 

contacto de las abajas as ""s estrecho y a que la longevidad 

permite que se desarrollen mAs Acaras en su trAquea (3). 

Se ha confir~ado que el Acaro solo se transmite por 

contacto entra abejas infestadas y JamAs a través de miel o 
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panales ni equipo, de aqui que los panales pueden ser usados 

sin peligro 1~1). 

Cuando aumenta el pecoreo durante el flujo de néctar, 

deBcienda la infestación porque las abejas viejas infestadas 

se mantienen separadas de los individuos jóvenes 

susceptibles 1241. 

La longevidad de los parAsitos en hospederos adecuados 

pueden ascender a 30 dias; a veces incluso pueden superar 

los 40 dias. Es posible pensar que la vida de Acarapts ~ 

fuese mlis larga a~n, dado que la longevidad de las abejas 

facilita la existencia de aquel, proporcionandole 

condiciones óptimas • 

La sobrevivencia de los •caros después de la muerte de 

las abejas varia en las distintas estaciones del aftot 15. 

horas en primavera y 26 a 28 horas en veranot 30 a 40 horas 

en otofto y 120 o mAs horas en invierno a cero grados 

cantigrados 1201. 

La infestación se manifiesta en forma violenta 

cuando dantro da la colmena interactuan la temperatura baja 

y la humedad relativamente alta, por otro lado las 

observaciones da laboratorio demuestran que los 6caros 

talaran temperaturas bajas mejor que las abejas, son menos 

sensible• a las variaciones térmicas y se ambientan bien en 

elevada humedad. 

10 



CICLO BIOLOGICO 

El ciclo biológica es directa, endoparAsita obligada, 

el macha y la hembra copulan dentro de la trAquaa de la 

abeja y los huevas que pone la hembra san de forma 

arriNonada. La hembra puede penar entre 5-7 huevos que 

después de completar su ciclo biológico dar~n origen a la 

siguiente generación. 

A los 4 dias nace de el huevo una larva con 6 patas, 

pasados 9 dias pasa a estado da ninfa, la cual antes de 

llegar al astada adulto pasa por 3 estados ninfales 

Cprotoninfa, dautoninfa y tritoninfa) que se desarrollan en 

un periodo de 2 d1as. Su ciclo biológica ~e desarrollo an un 

periodo de 2 dias. Su cicla biológico de desarrolla es de 

14-15 dias apraximadamante (4¡26) ver figura 1. 
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CUADRO CLINICO: 

Los signas cli nicos de la acariosis no sienipre se 

observan, generalmente solo son evidentes cuando los nivelRB 

de infestación son muy al tas <más del 50% >. Entre las 

manifestaciones clinicas est•n las siguientes: 

Las abejas se observan con las alas dislocadas, 

abanicAndolaa sin conseguir volar, su abdomen se aprecia 

distendido, hay abejas muertas o moribundas frente a la 

piquera y algunas se ven trepando las hojas del pasto y 

otras hierbast otras abejas presentan el tórax desprovisto 

de pelillos por lo que se ve negro, as notar~~ también qua 

las abejas enfermas pierdan el instinto de pica~~, 

Estas manifestaciones aparecen can baja 
-.<;- --":·-:

temperatura en la sombra en colonias altamante _.: tfitestadas 

que han pasado por un prolongado periodo 
·'·''.::. <·'<" .--:· 

de.: anc.ierro; sin 

embargo no es exclusivo de la acariosis ya qu~ Puede también 

observarse en caso de hambre, t!nveOBnanltanto par 

insecticidas o por alimentos fermentados en exceso, cambios 

bruscos en la temperatura ambiental, días calurosos o en 

caso de otras enfermedades como la nosemiasis y la parálisis 

crónica de las abejas. 

ACCIONES PATOGENAS Y LESIONES PRODUCIDAS POR EL ACARO EN LA 

TRAQUEAi 

Al momento de entrar en la trAquea el parásito produce 
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una acción patógena irritativa por la sola prese~cia del 

ácaro; una acción traumAtica cada que ~e1 ácaro pica la 

trAquea para alimentars'e y a la vaz una acción expoliatr1z 

hematófaga y posiblemente al succionar 

hemolinfa ,- una acción me~á'~i~~ · .. ~~r (:;¡~ ·.gran cantidad de 

parAsi tos que y una acción 

t6Kica debid;, a las d~~~i:~·i4n~s\~ ¿~~;t~~ <1;, mudas y ácaros 

muertOs. Todo esto ~~-~,e~_~:.~~-t~k-d~.l~.;;-:~ Bn'· desajustes sangW.neos, 

nerviosos, disnea 

prog·restva~ ._:,,~~~ ·~ ·1á·;:~~:c~h·~~¿-~Bnte. falla en el intercambio 

gaseoso · qÚ~:!;~-f~~~a ~:¡~'_, .. ¡J~"::~~~~~-~~s de las alas causando 

pérdida ·p~~'~·¡:a1'·:_'.-~ ,~~~Al "·del. vuelo y dando el aspecto de 

tener las alas ~isl~cadás 120). 

·Debido'·& la falta de o>cigeno se observan en las células 

da las gl.6.ndulas hipofaringeas de las abejas 

patológicos caracterizados por presentar: 

a> N~Cleas con cromatina dispersa. 

b) Ausenc'ia de ret1culo endoplAsmico. 

e> Carencia de secreciones. 

cambios 

Las cálulas.acinares normales presentan un n~cleo rico 

en cromatina, numerosos grAnulos secretadas de diferente 

talla y nómero y gran formación de ret!culo endoplAsmico 

<16>. 

Lo que sugiere que estas células no estaban funcionando 

y tal vez sufran autólisis. 
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Estudios realizadas en cuanto a la tráquea afectada por 

el Acaro, demostraron que algunas áreas de las troncos de 

las tráqueas afectadas estaban de calDr rojiza comparado can 

el color blanco de tráqueas sanas y que algunas tenian una 

apariencia quebradiza. NumerasoS Qlóbulos fueron observados 

bloqueando la tráquea, la natural~za de estos glóbulos no es 

conocida. 

También se observaran materiales de desecho del acaro 

y el mismo á.caro bloquearida· l·aS 'tráqueas. Se observó un 

material de desecho 11quido9 el cual era hemolinfa 

infiltrada por goteras dentro del lumen traqueal por las 

heridas provocadas por el Acaro. Es.ta hemolinfa ·dentro de la 

trá.quea se activa por contener fenal oxidasa dando la 

formación de melanina color café rojizo, lo que explica el 

color de las tráqueas (16). 

Diagnóstico: 

1.- Detectando los signos cl1nicos de la enfermedad en la 

colmena .. 

2.-Mediante análisis microscópico de la tráquea de abejas 

afectadas. 

15 



11EDICAl1ENTOS USADOS PARA SU CDNTROL1 

En las Olttmas décadas ha tomado auge el utilizar 

substancias que sean eficaces contra un nómaro mayar de 

parAsitos, tanto internos como eKternos, can el menor efecto 

tóxico para los animales as1 como para el hombre, ademlls de 

la aconomia en mano de obra y de manejo 

Como antecedentes del uso de substancias que actoan en 

contra de Aca.raets woodt tenemos 1 

Clorobenzilato1 

Este pertenece al grupo de los insecticidas clarinada& 

los cuales son altamanto tóxicos tanto para las abejas como 

para sus crias, es demasiado caro y su aplicación requiere 

mucha tiempo y mano de obra, ademAs de contaminar el 

ambiente. Este producto comercialmente se llama Tiras 

fumigantes Folvex las cuales se adquieren an el comercio 

internacional, por lo cual su adquisición es dificil y dadas 

laB condiciones anteriores no se recomienda su usa. 

Bramobanz i la ta e 

Un producto del mercado internacional san las tiras 

Falvex VA cuyo principia activo es al bromobenzilato. 

Recomiendan su uso sobre todo en invierno cuando la reina na 

avipo9ita ya que es muy tóxica para las crias. 

Desgraciadamente en MéKico es dificil esta Aplicación por no 
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haber una estación bien det1n1da como en paises. Europeos. 

por tal efecto.no es.deseado y su adquisición es dificil en 

Hé>Cic:a <16>. 

Cartón.sulfurado: 

El. caT"tón ~_impregnado de azu1re debe ser sometido a 

combustión dent~o del ahumador. Los gases que 

al quemar el azufre tdióKido de azufre y 

se praducen 

trióxido de 

azufre> tienen una reaccción qu1mica al combinarse con el 

oxigen!=J y .. agua dentt"o de la colmena trasformandose en ácido 

sulfuroso y Acido sulf~r1co, ambas son t6Kicos para las 

abejas, por la cual su uso queda restringida <lB>. 

La reacción quimica la podemos resumir de la siguiente 

manera: 

S+02---•S02 

S02+H2o---.H2S04 Acido sulfuroso 

25+302---+2503 

S03+H20---t>H2S04 Acido .sulfOrica 
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Liquido de frow: 

Es un liquido volátil, inflamable y venenoso que debe 

utilizarse con precaución, el cual tiene la siguiente 

conaposición : Aceite da safrol, una parte; NftJ.abSncina 2 

partes y otra parte de gasolina. La evapor~ción de estas 

substancias en especial de la nitrobencina, .producto 

prohibido para el uso en la alimentación por su alta 

toxicidad, puede contaminar la miel, por lo tani:O su uso no 

se recomienda C18). 

En la actualidad uno de los medicamentos ·'m.á.s 

utilizados para el control de la acariasis.es·e~".' mentol· ya 

que por su facilidad de adquisición y :_aplicac;i~~-, ;·a·c:l~-~s de 

no ser un producto con afectos residualeS ni· t6K~cas·,~8:ra el 

consumidor de nÍÚ!l·.- ,lo hacen un producto ideal· par~. el 

control de·1a acariosis. El mentol unicamente tiene un 

efecto irritante sobre el ácaro por lo cual lo --·obliga a 

salir_ de 1a,tr.á.quea de la abeja, su superviYE!nc-ia -.;-uera de 

la abeja es d• aseases 20 minutos. 

Fórmula quimica del mentol 

El mentol se puede adquirir en 2 formas: Natural y 

Sintético. 
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Mentol natural: Se obtiene a partir de aceites de menta ya 

sea enfriando el mentol al punto de cristalización o par 

fraccionamianto y des.tilación del ace1 te. Los principales 

productores de mentol son ~hines, japoneses y 
-. :;.·· 

estadounidenses. Los chinas obtiSnen-- e1 ·m"'antol a 
-'· .,·.- . _., ' 

partir· de 

la ~ ~ váriedad _glab·r~~t'~·,' las· ·~apcnenes obtienen 

el mentol de la ~ pi.pera.sea y·/,foS: éstadounidenses de la 
.. ·""-¡-·-

HentaE:t::::: <::~téti~6 ' se e ~~~d~jb: en· 1913, 
'.-\· .. ;·,<-:• . .-·.·, 
duranté '.- 1~~::.~:-~(i·~~-~~ -- . dism~_nuyeron 

~~:~:?~~"-~ ~-~-~~~- '(·~--~- ,,-~..::·, 

pero las 

condiciones adversas su 

producción hasta.u~os 
,,_ _ .. ~ ••. ' ¡. ''· : 

Mentol sintático; ··.::.·· ' 
:-'.-, :· 

.... ,.·:.· 

Este es un alcotloi _~ec':l·nd.a'.rt"~~ ·q~B>se: ~,~·~~:ef:'e:~-.. -_.ª partir 

de\ céftór ·:'. ·i:t~~~sPa-~ente de la del· timol, 

cristal as he>cagana 1 ~s, de 
·;·:/'::'_:;_:":·:.'/,'::.·· 

'ciar:;:'. ag~adabla.1 

y 

escasamente 

soluble en agua, muy soluble en a}~Ohot'-~~.ciai-OfDrmo c21>. 
:-·:·, .. - ·.«;::_:___..'..~---·· 

En las personas el - mentol· "=~·~a·, ~'~idQ>utilizado como 
:: . .J..:. -~ .;'.,' ," 

medicamento antiprurL tico y ligero .&ríeS-t"Si'éD t~ópico de tal 

forma. que substituye el afe~t·~::-d~- 'CD'mf!Zó~-j.,~·~:f.'. la sensación 

de frie. También se ha utiliz~d~~'.~o~~,~ 0~~r~l~i~: y 

cama antisáptico. >iJ~·-::.,;j:":p~'· {~¡~~~'.;: 'i,'~-:~,>.:·.:;, 
diluido 

Aprovechando la' pr~~i1.;~~d1~q~'}'. t}!º~±r/el·' mentol de 

estimular.· las:· .recepi~or~-g ·,'~~:: »lcl-; . P~,~~~·p·CiÓ~' ,. dei · fria,· 

deprtmiend~ ~.as 'del .JJ~ar·~· ·,~·;::··~a'.:. ,'.·ütiliz·a'do. _-,~~~-~- controlar 

dolores de· cabeza-. y ot,rás, far,-más~- dS ~~~:~~"'!_~-¡~~-~ Usualmente se 
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ha incorporado al 0.25~ en lociones y cremas para 

aplicación local. 

Soluciones que contengan del 10X al 50X de mental 

aplicada• 2 o 3 veces al dia han sido utilizadas para el 

control superficial de la inflamación. Tambi~n ha sida 

utilizada al 1 6 2 par ciento en las inhalaciones para el 

tratamiento de infecciones da vias respiratorias altas. 

El mentol en dosis altas puede tener efectos tóxicas, 

de tal forma que dosis de 1 gramo par kg. de peso pueda 

ocasionar ataxia, i ncrecnenta de la respiración, 

convulsiones, parAlisis y muerte por asfixia en al ser 

humano. 

La propiedad que pasee el mental de ser altamente 

soluble en alcohol es aprovechada en apicultura para llevar 

a cabo la aplicación del mental en las colmenas para 

controlar la acariosis, ya que si sa aplican las cristales 

directamente en las colmenas sin ser diluidos en-·alcohol la 

evaporación seria muy lenta y muy irritante· para -·las';abeja&, 

terminando estas por cubrir los cr~!it~les,'.: ~~'~o~ . Propólea, 

provocando que 

El alcohol 

el efecto del · ment'o1: Beil~·cmen·ar~ -··-~:~. 

ayuda a i~~rement~·;. ,la· .. ~~.p~~a~·i~n del 

mental, aunado al calar que se desarrolla en el inter.iar de 

la colmena, mejora la distribución del medicamento dentro de 

la colmena. 

La SARH ha recomendada la aplicación de mentol a la 
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concentración del 25% <28>. 

Considerando la importancia del uso eficiente de los 

medicamentos y que hay mucha variación en cuanto a las 

concentraciones recomendadas por los investigadores. En este 

trabajo vamos a c0taparar los efectos del mentol a la 

concentración del tOX, 25X y 50X en el ácaro, también 

observaremos les efectos que tiene en cuanto a la producción 

y por lo tanto el costo beneficia de la medicación~ 
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OBJETIVOS 

a> Establecer la eficacia del mentol contra Aca.rapts woodí 

de dRi§ melllferg a diferentes concentraciones. 

b) Observar el efecto qua se presenta en la producción de 

miel. 

e> Conocer la relación costo-baneficio del tratamiento. 
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11ATERIALEB Y l'ETODO 

El trabajo se llevó a cabo en la Facultad da Estudios 

Superiores CuautitlAn de la UNAM ubicada en el municipio de 

CUautitl6n Izc~lli, que se ubica en los paralelos 190 24 49 

a 20o 04 55 de latitud norte y la11 meridianoa 890 35 ~O a 

990 31 33 de longitud oeste, localizandose al noroeste del 

estado. 

Material de trabajo en el laboratorio: 

Portaobjetos 

Aguja de disección 

Microscopio compuesto •arca Rossbach Kyawa 

Pinzas da disección 

Libreta de anotaciones 

Reactivos~ 

Mentol natural al lOOX (P-menthan-3-ol,C10H190H(156.27l, 

fabricado en Estadas Unidos por laboratorio Leufeo e 

importado a México a través de la comercializadora Bush 

Bakalen de Kéxico. 

Material da trabajo en el apiaria; 

Ahuasadar 

16 colaanas·da la Facultad de Estudias Superioras Cuautitl&n 

Velo 
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Cutla 

..._ntol natural al lOOY. - 850 gramos 

16 Frascas da 60 aililitras <Ml.l, can alcohol etilica al 

70X 

Algodón 

Pinzas de disección 
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DISERD EXPERIMENTAL 

Para el presente experimento, se utilizaron 16 colmenas 

del apiario de la Facultad de Estudios Superiores 

Cuautitlán, las cuales eran sospechosas de la enfermedad; 

previa a la aplicación del medicamento, se realizó una 

inspección c11nica de cada una de las colmenas basandose en 

los signos clinicos de la enfermedad, conjuntamente se 

realizaron examenes microscópicos para determinar la 

presencia del ácaro en las colmenas al inicio del trabajo. 

El cuadro 1, muestra los dias de administración del 

medicamento y los dias de muestreo asi como 1 os resu 1 ta dos 

del primer muestreo efectuado para confirmar si las colmenas 

sospechosas resultaban positivas al examen microscópico. 

Tomando en cuenta el nómera de abejas enfermas 

localizadas en las muestras, as1 como al nOmero de ácaros 

localizados en la tráquea, laa colmenas que resultaron 

positivas al examen clinico y microscópico que se les 

efectuó fueron agrupadas al azar en cuatro grupos de cuatro 

cada uno aplicandolas mentol a diferentes concentraciones. 

·Al grupo se la aplicó tratamiento al 10X-Experimental 

Al grupo 2 se le aplicó tratamiento al 25X-Experimental 

Al grupo 3 se le aplicó tratamiento al 50X-Experimental 

Al grupo 4 no se le aplicó tratamiento alguno- Testigo 
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Una vez establecida ya sea la presencia del ácaro en 

todas las colmenas o el hallazgo de lesiones traqueales, 

larvas o pigmentos, se procedió a llevar a cabo el 

tratamiento de cada grupo cada 8 d1as durante 9 semanas para 

completar un total de 9 tratamientos. 

Se suministró un total de 250 ml. del medicamento 

preparado a las diversas concentraciones a cada colmena, 

los cuales, para poder ser administrados, se empaparon 

torundas de algodón con 27.7 mi. del medicamento preparado a 

las diversas concentraciones. Posteriormente las torundas 

fueron colocadas dentro de la cámara de cr1a de cada 

colmena. 

HUESTREOS1 

Fueron tomadas las muestras a partir de abajas que 

presentaban los signos clínicas de la enfermedad, las cuales 

fueron recolectadas en frascos de vidrio que cantan·1an 

alcohol et!lico al 70X como media de conservación de ·las 

muestras para posteriormente ser observadas al ~icroscopio 
.-·. - -:· ,. ,._._ 

· previa identificación del envase. las muestras ' fueron 
.., . -. <.-. : 

conservadas en refrigeración , evitando la luz"directa' sDbra 

alias, con el fin de conservar lo mejor posif:Jl'e las abf'.!jas 

recolectadas. 

Se realizaron 6 muestreos •. Uno antes de iniciar el 

trabajo para determinar la existencia de ácaros en las 
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colmenas, 4 muestreos más durante la fase correspondiente a 

la administración del medicamento y que corresponden a los 

d1as 15, 29, 43 y 57; a partir del primer dia de administrar 

el medicamento. h 
' Un muestreo más fue realizado a los quince dias a 

partir del Oltimo d1a de tratamiento para as1 determinar la 

persistencia del Acaro y que corresponde al dia 71 ver 

cuadro 1 l. 

PROCESAMIENTO DE LA MUESTRA• 

Para idendtficar el 4caro en las trAqueas de las 

abejas, deben ser recolectadas muestras de por.· la·. menos 50 

abejas adultas vivas, obtenidas de la piqua·ra ·de cada una 

de las colmenas del apiaria sospechoso o enfermo (3). 

Las abejas recolec~adas deben ser sometidas a examenes 

microscópicos por medio de una técnica mediante la cual se 

obtienen las tr4queas de las abejas en dond& se localiza el 

ácaro • 

La técnica para la obtención de tráqueas consiste ent 

1.- Separar el protóraK del metatóraK quitando el primer 

anillo quitinoso junto al primer par de patas a nivel del 

corolete del t6rax·p~ra exponer el mesotórax, de esta manera 

quedan expuestas las trAqueas. 

2.-Tomar las dos trAqueas que se localizan en el prim&r 
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segmento toráxico expuesto por ser las más grandes y donde 

se localizan con mayor frecuencia los Acaras y colocarlas en 

un parta objetas limpia. 

3.- Aplicar una gota de agua a la muestra que contiene las 

trAqueas can al fin de aclararla. 

4.-Colocar la muestra de trAqueas sobre la platina y enfocar 

preferentemente en seco débil. 

5.- Cuantificar y anotar el nWnero de Acaras observados en 

la muestra de trAqueas. 

6.- Repetir la misma técnica con cada una de las abejas de 

la muestra 

7.- Anotar el número total de abejas enfermas .encontradas 

en la muestra. 

TRATAMIENTOS: 

En este trabajo se utilizaron diferentes 

concentraciones de mentol natural, tomando en cuenta que la 

concentración de una solución depende de la cantidad de 

salute disuelta en el solventa fueron preparadas de la 

siguiente manera• 

Mentol al 10%.- 100 gramos de mentol aforados a 1000 ml. de 

alcohol etílico al 70% • 

Mentol al 25X.- 250 gramos de mentol aforados a 1000 ml. de 

alcohol etilico al 70% • 

Mentol al 50%.- 500 gramos de mentol aforados a 1000 ml. de 

alcohol etílico al 70% • 
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ANALISIS DE DATOS• 

Los datos obtenidos fueron sometidas a análisis 

estadístico. Para tal fin se consideró el nómero de abejas 

enfermas as1 como también el nómero de ácaros localizados en 

cada muestra de 50 abejas. A estos datos se les realizó un 

análisis de varianza de los diferentes muestreos, para 

detectar si hab1a diferencia entre los tratamientos 

asignados a cada colmena considerando cada muestreo como un 

experimento bajo el disefto utilizado de completamente al 

azar, a estos datos tambián se les ralizo la comparación de 

medias por la prueba de Tuckey al 0.05% de probabilidad. 

Para analizar la producción de miel obtenida en cada 

una de los tratamientos se realizó un análisis de varianza 

bajo el disetto experimental utilizado de completamente al 

azar con 3 repeticiones. En este caso solo se consideraron 3 

repeticiones debido a que, por condiciones ajenas a los 

tratamientos, se murió una colmena en cada tratamiento al 

final del trabajo. Se compararon las medias de producción 

mediante una prueba de Diferencia f'Unima Significativa ·al 

0.05X de probabilidad (29). 

También se elaboraron gr4ficas las cuales facilitaron 

el anAlisis. 
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EVALUACION COSTO-BENEFICIO: 

Para conocer la relación costo-beneficia se calculó el 

costo del medicamento necesario para tratar a cada grupa y 

se comparó can el valar da la produc~ión obtenida en cada 

grupa • 
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RESULTADOS 

En el cuadro 1, en el bloque asignada como Ml, se 

muestra el nOmero de abejas enfermas as1 como el nómero de 

Acaro& localizados en cada colmena que fueron detectados en 

laa muestras recolectadas mediante el an•lisis microscópico 

que se les efectuó 7 dias antes de inciar el tratamiento de 

cada grupa y que sirvió para confirmar el examen clinico que 

se hizo a cada una de las colmenas sospechosas. 

En los resultados del cuadro 1, se puede observar, en 

el primer muestreo, que las colmenas sospechosas detectadas 

a partir de los signos clinicas de la enfermedad, 

resultaron positivas en el examen microscópico que .se les 

efectuó, también se observa que la car9a 

cada grupa no fue uni~orms puesto que fueron 

azar. 

parasitaria en 

agrupados al 

En el cuadro 1 se muestra el nómero de abejas enfermas 

y ácaros encontrados en los muestreos que se realizaron cada 

15 dias. 

En al cuadro 2 se resume el promedio de abejas enfermas 

y A~aros en cada grupo desde el inicie del trabajo. 

A el nómero de abejas enfermas y Acaras detectadas en 

los muestreos, se les efectuó el aná.lisis da varianza, 

encontrando diferencia significativa entre tratamientos, lo 

cual implica qua si hay respuesta a la aplicación del Mentol 

para controlar la acariosis al 0.01 de probabilidad • 
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cua.dro 4.-NtlMero de·a.beJa.• •nterma.• y Aca.ro• localtzadoa •n 

ca.da muee t.ra. 
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Cuculro 2. - Prom~dt.o ~· ,a.beJ49 •..;1.•rm~• .. y Aea.i:o• Loca.llsa.doe 

Md 

2 

3 

.. 

orupo .a.-, Tra..La.ml~.n\:o ·a.i. 211N 

orupo 3.- Tra.t.a.ml•nLo <Ü 150N 

orupo .. - Tra.La.mi.enLo d ON - ·arupo TeaLi.go 

AB IS Abaja.a 

AC • Aca.roa 

t1= Muestreas 
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El cuadro 2 muestra que: el. grupo teistiga y el grupo 

experimental t~B:~~Í:lci al lOX, mantuvieron niveles;elevadas de 

la enfermedad y por lo tantó al ,·:ser :analizadas por la 

prueba de Tuckey nci·: ma~~~~;~n :~·if~-~ri~Í:~: ~i~ni'tÍ.c~tiva. 
cuanto al grupo tratado": al ·5,or.~·:·y~,~~·~·:· .s~ -;·~Db~~rv& .un 

En 

mejor 

central de la ent.!rm~~~d·:;::~:· ·~;·t·./p~·~·t·t··:~_,:~ .-de1 diá' 29 y 43 

del medicamento en.--~ª~·~ :·y~-~?~e ,··~~·~~;::·ta,~ .. :·c~imenas ·sin 
''. ... : -... "·::; :' : ,,~ '" 

<ver cuadra 1 >· •. s1·n;: ,·a,!;b&rg-~ ::con -~.t.r:ia_ta~·i~~t~·- al 

observa un· mejor~ co~~-r~·~'·~:'.'.~~·1~~i-~ ;:~~f:~~~e:d&~d··. é~m~~-rad"~ 

Acaras 

sox se 

con el 

tra tamienta . a i :._'2°5X. 
Los result~:~:~~'~- ~~i: :g~uP~ tratado ai· 25X SOY. fueron y 

analizados P~:rti:::.:~·~~~~a, de Tuckey mostrando diferencia 

grupo testigo y al grupo tratado 

al lOX .sin· . ...,,~~rgo:É .. ntra los grupos tratados al 25X y 50X no 

se datectó;diférencia significativa al o.os da probabilidad. 

En ef cuadro 3 se muestran los kilogramos de miel 

obtenidos en cada grupo. Como se puede observar, en el grupo 

~~s~iQa, ~· pro~ucción promedio fue mAs baja camparandola 

con los otras grupos tratadas. En el análisis de varianza se 

encontró diferencia significativa entre tratamientos con 

.0.05X de probabilidad Cp 0.05). 

Comparando las medias de producción se encontró que·Ios 

meJores tratamientos fueran los administrados al 25X y 50% 
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Cuadro 3.- Kilogramos de miel obtenidos en primavera·1992. 

Tratamiento N'Omero de Kilogramos da 

colmena miel 

4 6 

1011 19 12 

25 14 

Kg. totales 32 

24 

25X 11.· 18 

21 14 

Kg. totalÍ!s~ -56 

9 14 

50X 16 4B 

30 27 

.:o 

º" o 
Brupo testigo o 

' Promedio de kilogramos de miel obtenida en el periodo de 

primavera 1991 en la Facultad de Estudios Superiores 

35 



ver grá.fica 1 >, les cuales mostraren diferencias 

significativas al O.OS de probabilidad (p 0.05) raspecto a 

los otros tratamientos Por otra parte se encontró que la 

re&puesta al tratamiento administrado al lOX fue 

estadisticamente similar al testigo. 

HaSta Enero de 1992 el costo del Kilogramo de mental 

fue de N$160.00 , el precio del kg. de miel fue de N$928.00. 

El cuadra 4 muestra la ganancia de miel que se obtuvo 

comparada con el grupo control as1 como :el costo del 

tratamiento y los ingresos en cada casa. -

Cuadra 4 . 

TRATAMll:NTC OANANGZA DI: .,,,.í VALOR. . ~ C:zosTO ..... l'NaaESOS 

.. 
•ON :aaacg.••:a Ll•. N•aocs. Od Ntad. 00 N•a?O. 00 

...... !ldJCg.•.O Lta • N•DtO.dll N$cJIS.OO N*41S4. d8 

"º" •41Cg.•d4 LLa. Nt??O. ISa Ntt:ao. oo N$d40. 152 

º" OOICg.z:;OO LL11. NtOOO NtOOO NSOOO 

En el cuadro 5 se muestra la ganancia en Kg. de miel 

que se obtuvo comparando el tratamiento administrado al 10X 

con los otras tratamientos. 

Cuadro 5 

TRATAM'l'ENTO GANANCIA DIE MXEL VALOR COllTO TX. INORl:SOl!il 

..... 24 ICg • Ntaaa. ?a N$d!5. 00 Nt.t83. ?Z 

"º" 5Z ICg. Ntt30.00 Nt378. 5d 
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Come se puede observar, los mejores resultadas se 

obtuvieron can tratamientos administrados al 25X y SOX. 

Se observó que al aplicar el mentol las abejas 

manifestaban mayar agreSividad de la normal, además las 

reinas preferian avipasitar lejas de donde se colocaba el 

mentol inclusive ten1an la tendencia a subirse a la parte 

superior de la c4mara de cria para ovipositar. 

Algunas colmenas manifestaron rechazo al medicamento, 

detectando qua algunas torundas medicadas con mentol fueron 

cubiertas con propóleo, sin embargo no se detectaron efectos 

tóxicos en las abejas. 



DISCUSION 

En el presente trabajo, evaluando la actividad del 

manta! en una infestación natural de ~ woodi en ~ 

Hel.lt..fera, se puede observar, comparando el grupo testigo 

con los experimentales. una eficacia para el control .. ,' de 
;;, 

6.caros de un 83.4X para el grupo tratada al 50X_ ~::Y. -:~d_S un 

61.:SX para el grupo tratado al 25X.Esta eficaCia ,se- r:~~leja 

en una disminución da abejas enfermas para el grupo :_trata.do 

al 50X da un 78.SX y para el grupo tratado al 25X"'de '.un 59X 

<ver gráfica 2>. 

A la concentración del 10X, segón los resultados del 

cuadro 2, en las muestreos na se encontró diferencia con 

el grupo testigo, a diferencia de la.reportado por Cornejo 

(1975) que la recomienda para al control de la_acariasis. 

En las grupos tratados al 25X y 50X, se. detectó una 

reducción en el n~mero de abejas enfermas y ·Acaras 

localizados en las muestras, pero no se logl'6 llegar ·a O 

<ver gráfica 2 y 3 >, entre otras causas quizá. ___ por- la 

presumible falta de tiempo para que los individuos viejos 

afectados sean reemplazados por otros sanos • 

El efecto irritante del mentol se manifiesta, como 

reporta Moffet (1989>, al tratar de remover o cubrir el 

medicamento con propóleo. 

HernAndez asegura que 4 curaciones son efectivas· para 

observar franca mejoria; en esta trabajo con concentraciones 
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del SOY. después de administrar eJ, tratamiento 4, se 

detectaron colma'nas s_in · áca~os·_·y· pa.ra tratamientos al 25X se 

observa unicamente que ._la a~~-ri'osi~ -se: controla después' del 

tratamiento 6 CVer '~iJ~~~~: Í.-~"y.-2>. 

se obtuvo 

hubo una difererlcia los diferentes 

grupos Sin embargo 

estadisticamenta solo fueron 

significativos 25X y sox, 

aón cuando al tratamiento,·- asignado al 10X logró obtener 

producción var cuadro 3 >, quizA debida al efecto del 

medicamento. 

La producción total durante la primavera 1992 superó 

can 177 kilogramos a la producción obtenida en primavera 

1991, en la cual no se aplicó tratamiento para al control 

de~~ <ver_ cuad~a 3> •. 

Analizando los costas a ~ia-~enta de· miel, entre la• 4 

grupas, observamos mayor Prod.~c_ci~~·-~· :m.a>".'or ingreso en el 

grupo tratada al 50X y 25X. Ademá.sf" comparci.ndo estos 2 

grupos, supera en ingresos el tratamiento administrado al 

50X < ver cuadra 4 y 5 >. 

En este trabajo al llevar a cabo la recolección de 

miel para evaluar la relación costo beneficio, se detectó 

que en cada grupo una colmena murió. Esta debido quizA a 
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factores ajenos al experimento tales como pillaje, muerte de 

alguna reina ocasionada por la misma enfermedad o quizá por 

un mal manejo de la colmena, ya que el apiario es utilizado 

como un medio de aprendizaje para los alumnos de la Facultad 

de Estudios Superiores Cuautitlán a también por la falta dS 

capacidad de las colmenas para resistir la enfemedad a pesar 

de los tratamientos, ya que la enfermedad reduce el .. periodo 

de vida de las abejas. 

Comparando el mentol con otros medicamentos los: .. cuales 

deben ser manejados con mucha. cuidado. por: su·:· a'i t~ ·. ·_tC)~it;:.'idad 

para las abejas y el riesgo d~·.·-~anta-~'.~~~~~~· la~il1te!i t~ ~-u·~aci·Ci a 

del c~~er~io }n~~ .. n~~~io~al; 
coma :~ú·n.;. 'S:d~·./ · -.:.,'1·~s 

las exigencias hacen esto 

considerar al mentol má.s 

aceptados para el control de i~~-,:~'~:;-~,f-i~~~,~~~J 
Es importante aclarar q~:~·: :·"·~~;~~'{- .;¡;serY·ar' ,o·un efécto 

directo es necesario la const&r1c:i~ ~- ~11- _:,.¡:~:'~.--'-~.~~-l¡~~c~-~n ~ del 
., -;;=>. ~--:, 

medicamento, principal~ente ~-~~-·~·los ·'.~·pe_f.i~¡;~ ,que se 

encuentran mAs aglomeradas i"as , ·;··abejas·, · lo ocurre 

generalmente en invier~~ y ~n época de.lluvias;, 
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CONCLUSIONES 

1.- Can los resultados que se obtuvieron en el presente 

estudio se comprobó que el mentol no es 100 X e~ectivo a 

las concentraciones del lOX, 25X y 50X. 

2.- Comparando los tratamientos con mentol las 

concentraciones del 25K y 50X mostraron estadisticamante el 

mismo efecto sobre el control da la enfermedad al ser 

administrados en las colmenas. Sin embarga en el análisis de 

producción resultó que estadisticamente el grupa de mayor 

paducción fue el tratamiento con mentol a la concentración 

al 50% 

3.- A la concentración del 10X ne tiene efecto de central 

sabre la enfermedad. 

4.-Es más redituabla medicar al 50% que al 25X • 

5.-La profilaxis es un_punto important~ a considerar para ~1 

control de la acaricsis. 
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SUGERENCIAS 

Se sugier~. realizar un -trab.ajo similar en el cual se 

prueben _concen'traCiDnes de ~ent~"1·-~-c~~~·id~rclc:t"~s en el rango 

del 25Y. ai-. sox.:·-· -:-_•\, .. :· ·:.. ·"'_- :. 

Tilmbiél1" ~·es ·-~,;_;~~~~~~-~~~¡-~: ',._P~_obar concentraciones más 
-· ·~ 

altas del .5ox: tra_ta~do~:·de:·.bu~ca:r·: el- ntlmero de tratamientos 

que seria.o' ópti:in~s:p~·ra· .c·antró1ar ·Y ;mejorar la producciór:t, 

determinandcl en --~a~·a·:·.~~~~-:·l~';_:dá~is ~edia letal, as1 como el 
. - ' •. · .. _ . 

costo-beneficio·' de. cada tratamiento. 
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