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RESUMEN 

GOMEZ HERNANDEZ LETICIA. Presencia de Varroa iacobsoni o. 

en las Delegaciones Tláhuac y Milpa Alta en el Distrito 

Federal. (Bajo la direcci6n de: MVZ.ADRIANA CORREA BENITEZ 

y MVZ. L. ERNESTO FUENTES IBARRA). 

Varroa jacobsoni o. es un ácaro externo que parasita tanto 

a las abejas adultas como a sus crlas. El Acaro se 

alimenta de la hemolinfa de las abejas, debilitandolas de 

tal manera que su vida productiva ·se ve severamente 

afectada, repercutiendo directamente en la economla de los 

apicultores. El presente trabajo se realiz6 en las 

diferentes comunidades de las delegaciones Tláhuac y Milpa 

Alta en el .. Distrito Federal. Los objetivos del trabajo 

fueron· l. Di~~llo.~ticar .la presencia de Varroa iacobsoni o. 

y 2. cuantific~; .• e{ .. qrado de infestaci6n de éste parásito 

en las ·colo~ra~ "de ·abejas en colmenas de tales municipios. 

se m~estre~~on 10~ ~pi:~?}~s, con un total de 1986 

colmenas;'. ,'id~;;a~te uri1~;: periodo de diez meses. Para el 
,;; .·.·.,,~:'::'· :} .-... ·; - :::-,.~,:~·: ,·:--:~?>,:· 

muestreo se'. ÜtiliÚ>':'.'.;úmétodo{qulmico, consistente en la 
.· .~:·:.·.~~.:<:'.;:,~·;-~;.::,Ji.(:~ •. ·+:~:? ".,.,,,· '.· ·. ' ' 

colocación .de 2 .. tiras de .(tau~fluvalinato• y. una cartulina 

impregnada de aceite' :~~ri :·t~~ }~~Úa protectora al .. fondo. de 

la ·. pa~·a ·.'.·~a(; o~t'eri~l'6n';L' d,~ , los'·:: ácaro.:i. A: los 
• - ' ·- <>·' ' • • - ·:.'.¡• '; f. ' - - ' • ~ ·1,; ~ . <7: .• ', • ;/·- ·,· ' 

se• ;~ci:>gl~r.on.'i·a;;tti~~~ ;Y l.~~ cartulinas para 
,';·.'"· ~<< :• ;. 

colmena· 

siete di as 

• Apistán. sandez· Agilcola s.A: 
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realizar un conteo de parásitos. se encontr6 qua da 468 

muestras analizadas, resultaron positivas al 82.69l 

equivalente a 387 muestras y neqativas al 17. JOl 

equivalente a 81 muestras, obteniendo un qrado de 

infestaci6n alto, mayor en la deleqaci6n de Tláhuac. 
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INTRODUCCION 

PRESENCIA DE Varroa Jacobsoni 0, EN LAS DELEGACIONES 

TLAHUAC Y MILPA ALTA EN:EL DISTRITO FEDERAL. 

Desde la época prehispánica la apicultura ha sido una 

importante :ac_tividad .pecuaria. Antes de la llegada de los 

ind1genas que habitaban el Golfo 

miel producida por colonias de 
'~;.:, ; ~ . 

abej~s si~: aguij6n.·> (Meliponas y Trigonas) ( 19, 23). Durante 

el perÍ:od~ é;' ~~l~~¡~}; ''éstas abejas fueron explotadas 
1 :~ ,.,, ,._ 

· intensament~ · :¡,~ra': •obtener la cera utilizada en la 

p~oducci¿~:·dl! :;~~fas ''y. dirios, la cual se enviaba a Espalla 
... ··~·:· . ,:.::. ·-'.';.'.,;_.:.<:· "·'•." ., ··-· 

por· el ·puerto· de_,Campeche·: (23) .' 
-~.... . -... ;_;.··. -.,.. - .-----. 

A :.,,mediados\: · dl!l '.~'" siglo XVIII, los espalloles 

introdujere~' ~~j~~ el~ la· especie Apis melllfera, la cual 
' .. ~ -. ,_, _,~- ~ - ... ' . 
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se dúuricti}5 eri. l~ ~eseta central, principa1mentl! por la 

~egÍÓn.d~~ ~¡j¡~}fn ;~·~'~~U<tlidad esta abeja se encuentra 

adaptada a ibs:·~1~·.f~~~~· i;;edf~s\al11tii.:.ntes ,del pa1s y además. 

ha ~ostr~~;~::;~:~¡~·{~;ndla\':.·1:~f'~rir~~~~cÍ':de~, ha aÚmentado 
' ' " ., • ';Í:" ,"i • • e ~ :,. '• )./"."' .' ~'. ·' { ,•, .'. • • ' •' '. ' • • ' , \ 

la . producci.ón,)es'~dÓcÜ~ y ::ul!r1é' ~oc~\ 't~nd~ncia a la 

enj~mbrazÓii (19i·> /)'.ir :'::i'''"~i·;f ,,;x: ·:: 
La .á~~j: ' it~¡i~~~::f&~is·····¡,¡~111f~;'~ c,;u~~stiea se 

introdujo a Méxi~~:'d~.spJé~ -"'d~ti~l'1//y :.:,¡; Ía ~:b~ja 'en la 
. ·: .. _:' . :, :::_--_""' .. -:~-_.:::. ·_·.· ... , ___ ,, .~ ·3·--· .' ' 

cual se basa la apic~ltura modern~ (19). 
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La apicultura es una de las actividades más nobles, 

pues si bien está lejos de requerir la atenci6n que exiqen 

otras especies animales, se sabe que es de qran ayuda a la 

econom1a nacional por las divisas que aporta. As1, México 

ha loqrado ocupar el 40. luqar mundial como pala productor 

de miel, debido a sus tipos de veqetaci6n y a sus 

excelentes condiciones climliticas. En 1994 se obtuvo una 

producci6n total de 58 000 ton. de miel y se le considera 

en 20. luqar como pala exportador de miel a nivel mundial, 

con una exportaci6n anual de 47 ooo ton. de miel, ademas 

de producir 1,600 ·.ton. de .cera, 800 Kq. de jalea real, 

45 ooo Kq,!de polen y 6.·ooo Kq. de prop6leo (25), 
• ,. •.: ,)~-;: •;,e 

Descripc,i6n :c1·~i' ;,;;~ t Muestreo, 

El· pr~~e~te':trá'b"~jci :¡~: ·realizo en las deleqaciones 
·:~, -

TUhuac y M~ipa~ t'Ait'a del Distrito Federal cuyas 

coorctenad~~'',:~.;~ .'í~~fj'~'.,;'~?rte, al sur 19º OJ' de latitud 

norte, al,~est'e\9'8·!'57•y'! al oeste 99º 22' de lonqitud 

oeste'. (l~).r •. •.•. ~:t }/ ; 
cueritá;~~~·Üná;,1su~erficie de 148 986.oo Has. de las 

se 'encuentra 

limitado ge~gz."Úi~~~~rit~ al; sur con ei Estado de Morelos y 

al Nort~, ~~¡-;;~~~·.~<~orÍlente con ei Est'.'cÍo de México (16) 

Es una de · las :,'ciudades más.·· pobladas y qrandes 'del mundo, 

su poblac.iÓn es de 8~.4 millones de ha~itan'tes (16). 

·h. 



Vegetación 

Constituida p r bosques de oyamel, Eucalipto, Pinos y 

Encinos, Maguey p ra venta de pulque, Amaranto y Arboles 
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frutales de Ch bacano, Capul1n, Durazno, Tejocote, 

Membrillo, Mora, era, Manzana, Nuez, ciruela, además de 

invernaderos para lantas de ornato. 

Se cuenta c n dos estaciones de floración, la de 

primavera 6 ~lora i6n corta, la cual inicia a mediados del 

mes de febrero termina en abril y la de otoño 6 

floración larga qre se manifiesta en agosto, septiembre y 

:::::::· las~::::cell::t:e ~:s d:os::::: a::::::a::~::). lo que 

Apicultura Zonas Rurales del Distrito Federal 

Existen ár as consideradas rurales dentro del 

Distrito Federal, por las actividades agropecuarias que 

aCm se prac~i6 n; ' ·E~~.os lugares corresponden a las 

delegacion~~,'d~'/ i~hua'c',: Ml.~pa Alta, xochimilco y Tlalpan 

principalmente· ci ) ~· 
,-,~· 1;, 

tipo 
. , ,._ "' 

'l,· 

apiCu.ltor.~ El 

tecnificadas·,-

las hay (13). 

zonas; se clasifica. como· de 

~ .' tra~paÚci 'con no más de 2 5 colmenas por 
• :, ,¡ · .• ,•t• ,·, 

· qu13 · .. se , ~aneja~ son 
. ~- - ,\ 

· '.' jumbo''.; . rústicas, . prá~ticarn~nte no 
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Han contribuido al desarrollo ap1cola la secretaria 

de Agricultura y Recursos Hidr.Sulicos (SARH), Del99aci6n 

del Distrito Federal, as1 como la Comiai6n Coordinadora 

para el Desarrollo Rural del Departamento del Distrito 

Federal (COCODER), a través de un programa de paquetea de 

colmenas que fueron otorg~das a cr6dito a 138 familia• de 

las delegaciones Tl.Shuac, Milpa Alta, Xochimilco y 

Tlalpan. Estas colmenas constituyen pr.Scticamente el 50t 

de las colmenas en existencia (19,28). 

El rendimiento promedio anual es de 25 Kg de. 

miel/colmena y· la·. prÓduci:i6n es de 175 ton, A nivel 
'.;=:·· 

intérrio ·. se.¿~o.lll~rcfaúz,¡: al menudeo aprovechando mercados, 

ferias, escuelas ·f exposiciones. (13). 

La ·.t~Íeg~ci6n'·d~'.''MÚ~a·';Alta colinda al norte con la 

delega'ci6n de ;xoclli.Díüdo/'ai\sur con el Estado de Morelos, 

al pcini~nt~ "~6n. )¡~:; ~~1:~a~i6~\ ii.shuac y el Estado de 
... , .. - -; «.• 

México · (Munici'pio/ Cle ;''.'.Juchi.tepec; y Tezompa), ocupa una 

extensi6n. térrÍ.tori~i_;~~· .. ;s\375,¿ha; Actualmente cuenta con 
'·~·. -.: ',·.~·.: 

una pob1Ílci6n :•apro~.Í.IÍÍ~da{de ·63 :.s23 habitantes, y una 
• ·.,-;-,'o<.· •. - ;~·- - -·;=-~.--cc-;~ oo= • '--· ,- ~.co-'--·.,c· ·=,,~;< -

densidad ·de,pobiaC:l6n· cte·22o "42.)1atíitantes/Km (16). 
·- '·. , ' ·.. ·->- ¡ . · .. ~; .,-.... -~ ~ •''. -~~-~· ·, ~ - .. 

El .~Úma ~;·templado,y la'temperatura varia desde los 

11•c, hast~ '.1;;~ :;'9;~~;·;~~~q~.~ ~~;; iny~~;no se han tenido 

temper~tu~as" de ;; hásta ;, 4 °c:. bajo::C c~ró.• •.Gran parte del 

territorio d,e i~:delegacl6n'é[J~·M¡lp~ ~lt~· corresponde a 

bosques y l~~.tie~~ª" son ·~e ~edregal o falda de montafla. 
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Por tal razón el cultivo agr1cola (excepto el nopal) 

es de bajo rendimiento para ·1os campesinos (16). 

La apicultura en ésta delegación tiene una 

tecnificación total de colmenas y una producción aceptable 

con posibilidad de ser incrementada a corto plazo. Se 

desarrolla fundamentalmente en dos zonas: La zona alta 

comprende los poblados de san Salvador cuauhtenco, Santa 

Ana Tlacotenco, San Lorenzo Tlacoyucan y San Jerónimo 

Miacatl.§n. La producción promedio de miel por colmena es 

de 10-12 J(g. en la cual influyen factores como la 

temperatura, lluvia, manejo de colmenas y enfermedades 

(11). 

La zona baja comprende los pueblos de san Pedro 

Atocpan, san Juan Tepenahuac y san Antonio Tecomitl, 

obteniendose en ésta zona dos cosechas al afio, con una 

producción de 12-14 Kg./colmena dependiendo del clima y de 

la floración (7). 

La delegación_ de Tl4huac esto§ situada al este del 

Distrito Federal,- . colinda al norte con Iztapalapa, al 

oriente con"· lo's· i mu~icipios de Cha leo e Iztapaluca del 

Estado de Mé!'~C::o,;al'súr.con ~Milpa Alta y al poniente con 

xochimilco;-.Úene''úna ~'~perl:icie cÍe :g 11a.oo Ha. la quinta 

parte de . ·. lá ••. s~~~r~ i'~'.ie . esl:~ '. ~~-~~~izada y .. el resto sigue 

siendo .§rea ru~a1/ L~ ~Ít~d ~~Ú o~u~~d~. por habitaciones,· 
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Por tal razón él cultivo agr1cola (excepto el nopal) 

es de bajo rendimiento para los campesinos (16). 

La apicultura en ésta delegación tiene una 

tecnificación total de colmenas y una producción aceptable 

con posibilidad de ser incrementada a corto plazo. se 

desarrolla fundamentalmente en dos zonas: La zona alta 

comprende los poblados de san Salvador cuauhtenco, santa 

Ana Tlacotenco, san Lorenzo Tlacoyucan y San Jerónimo 

Miacatlán. La producción promedio de miel por colmena es 

de 10-12 Kq. en la cual influyen factores como la 

temperatura, lluvia, manejo de colmenas y enfermedades 

(11). 

La zona .baja comprende los pueblos de San Pedro 

Atocpan; San. Juan· .. Tepenahuac y san Antonio 
.·. _-,,:. "·:.~:x··-::.~~··;~.·:;~·w:-·-::s:>,~::: .: ... 

obteniendose .·,en ·:ésta.' zona dos cosechas al afio, 
, ; ~ .. · i .-; -.·,:··· .,_,, ... -· 

Tecomitl, 

con una 

producci6n',d.,;; i2:14. Kg./colmena 
~ ' ,. ·¡· .. · ... ··'· .. ; :"-:-·' . . 

dependiendo del clima y de 

la nór~c'i6r1i:c7>''.: • , 

La deÍegaci6n/de · Tláhuac está situada al este del 
•:,, :,·;.·-

Distrito ;F~~era'i)'.colinda al norte con Iztapalapa, al 

oriente -~~;:;~:iofi :~~.nicipios de Chalco e Iztapaluca: del 

~stado de ~é:Ci~o, ,'~'i/'sur. con Milpa Alta y al po~ie~te, c~n 
Xochimilco(tie~e ~n~. supe~ficie de 9 178, 00 H~; 'ia qÚnta 

parte de. la superfic'ie esta 'urbanizada y el resto': sigue 

siendo área rur~l. La•mitade~tá bcupad~:por,hab¡t~,;ion~~' 
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el 6,6% por servicios, J,5%' por industrias, el 20% 

por espacios .. able:rtcis .·y: fotes . baldios y 19,8' por la 

vialidad (16). 
.--.. '¡ 

., ;: ·:·., 
En la za.na fino. Ürbanizáda ·el 95. 7% de la tierra es de 

uso. aq~1i;:'.'1a; ~~<7.t'.S.c,~;r~l3¡,6nd~ a suelos con pendiente 

::::?;±'i}~~;~~i~?!:~:::.::-7:::·:;,,:::::::: 
vo'1cáíiicos; 

L~ · p·~in~i~~l,: a~t.i~idad en éstas dos delegaciones es 

el come.rcio,· la ·.aq.rfr:ultu.ra y la qanader1a, dentro de ésta 

tlltima se encu.éntra ':1a.,actividad aplcola, en la cual es 

importante preveer los ·problemas que puedan mermar su 

producción .(7,llf. 

ANTECEDENTES'Y·DISTRIBUCION 
·:.:é 

En el.'aft~ d~"·.1904 .'el Acaro varroa fué descubierto por 

E. Jacobson ·.:,r, las ';abejas :as!Aticas (Apis cerana), en la 
.;«·.·,'. 

Isla de Ja:-'.'.'.>El ·Acaro ::~~é.,'cl~sificado por oudemans (1). 

De Api~ 
0

cerarÍa,' Varroa'• iacobsoni tomó contacto y se 

adaptó a Apis mell1fera;, '. poste'riormente, debido al 

transporte· de abejas hechci por: el .hombre, se ha diseminado 

por todo.el mundo (1,14), 



yarroa iacobsoni o. se detect6 en Indonesia, 

Tailandia y posteriormente en China hacia 1958, afectando 

ya a la abeja común (Apis mellifera), Lleg6 a la URSS en 

1958, pero se detect6 en 1965. A Europa del este (Polonia, 

Checoslovaquia, Hungrta, Rumania y Bulgaria) en 1970 (24), 

Se encuentra en Bulgaria en 1967, posteriormente en 

Rumania en 1975 y por aproximaci6n geográflca llega a 

Alemania en 1977, Se cree que yarroa iagobsoni llega a 

Sudamérica en abejas de Apis mell1fera a Paraguay por 

enjambres procedentes del Jap6n en 1971 (24). En Finlandia 

e Italia llega ¡>or. aproximaci6n geográfica en 1980 y 1981 

respectivamente. En Francia por efecto de trashumancia 

llega en.:.19.83, Se .. detecta por primera vez en Espatla en 

1985. El.·úfll;c;;i: co~ti~el\te indemne es Ocean1a (1,22) 

E~ Mé~Í~~{~e d~t~ct6 por primera véz el e de mayo de 
'~ ' \,!_,~:<:.';>:·, 

En l.: e,l: Estado· 1992, de Veracruz, presentando una 

infestacÍ6n ·d;ai ~.i/¡6\. 
ácaro se . :proced:f{/: ,a 

Para determinar la dispersi6n del 

establecer un programa emergente 

realizando' mJe~t~e:J~ con técnicos de centros de apoyo y 
:::· --' ·:·:·. . -,,~\ ·: .:,.~ ~'' -

coordin~dores\pe;;ü~i::ios distritales contando también con 
. .,. '• .,, ; .. ;;-.•C·'· 1 

:::::u:~,t§c(115tr,~~ .·~.~ ,ia toma de muestras en estados 
el 

ya 

E,l gobierno ci;;' Méid~o estableci6 como estrategia la 
.. 

cuarentena ·temporal ~.stricta, · no se permite la 

movilización, ni· comercializaci6n de colmenas pobladas, 



nQcleos de ab.ejas, abejas a granel, abejas reinaa, celdas 

reales y material ap1cola de campo usado, alzas con miel y 

cr1a de Estado a Estado sin la autorizaci6n previa 

de la SARH* (15). 
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Se establecieron medidas preventivas de vigilancia, 

muestreo, difusión y capacitación a técnicos y apicultores 

cuya finalidad es conocer la situaci6n epizootiol6gica y 

establecer el programa de control de varroa, ya que sigue 

un proceso de expansión irreversible (15). 

*SARH. Secretaria de Agricultura.y Recursos 

Hidráulicos. 



VARROASIS 

Su agente causal es varroa iacobsoni o. 

T~xonom1a: Clase: 
Subclase: 

Orden: 
Suborden: 
Familia: 

Género: 
Especie: 

Arachnida 
Acari 
Parasitiformes 
Mesostigmata 
Varroidae 
Varroa 
varroa iacobsoni 

El Acaro es visible a simple vista, los apicultores 

le llaman el 11 4caro gigante". La hembra adulta posee un 

idiosoma de forma eliptica, m4s ancho que largo y aplanado 

dorsoventralmente, sus dimensiones son de 1.6 mm de ancho 

por 1 mm de largo, el color varia de marren claro a marren 

obscuro, posee cuatro pares de patas relativamente 

cortas,las cuales terminan en ventosas y uftas. Su aparato 

bucal es de perforaci6n-succi6n, disponiendo de 

queliceros. En su .. cuerpo entre la coxa del tercer y cuarto 

par· de patas,<est4 •. _presente. un. estigma asociado a un 

peri treriia; f ;~xlcin~d~:,'E~t~ i• di ve'rúcUlo . tubular desarrolla 

la fun~i6~: .i.~e~-~i.rat§r i~; ;d~ , ·. los plastron, esto es, 

permite ;ai'· 46~~º'. :·~;;·~pi~~}:-.• cuando está··. in~erso ;; e~ ·. un 
. >~-, 

liquido ( l í 4) (figura•; 2) ;\Este.' f en6meno . puede'. explicar., como 

la hembra 5du!-~.~: 6.F~i~~~ _ s~br~~.~~ir; :J:n~~~~á '·en······~¡ 
alimento,< en las celdas~de. {as'larvas'; de.··i~~/~h~j~~·· .. ·~· en 

el estrecho espa6i6 disponible de • la c~i~¡i{a ,: , d~~~~ la 

cantidad de ~x'¡geno e~ ~'1ni~a '(1i~·· 

11 
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En los machos a diferencia que en las las hembras, el 

aparato bucal no está adaptado para succionar hemolinfa, 

por lo que se alimentan únicamente de desechos celulares 

pues a nivel de sus queliceros tienen un dedo 1116vil el 

cual es un 6rgano cuya funci6n es de transferencia del 

esperma, por lo que su única misión es la de fecundar a la 

hembra (4). 

Fases de Desarrollo 

El huevo es oval mide de 600 nm X 300 nm, es blanco, 

en cuyo interior se desarrolla una larva esférica hexápeda 

envuelta en la membrana vitelina en la cual se pueden 

distinguir los queliceros poco desarrollados; la larva 

mide de 600 nm X 500 nm (14). 

El segundo estadio es el de la protoninfa, Esta posee 

cuatro pares de patas, son de forma esférica de color 

blanco aperlado, miden 700 nm., variando su tamafto con la 

expansión del idiosoma durante la alimentación. En esta 

fase es muy dificil distinguir a los machos de las 

hembras, ya que ambos· son similares en apariencia { 14) 

{figura 3). 

., 



El tercer estadio es el de deutoninfa, e~ octápodo, 

de forma. e11ptica, la hembra mide 1100 nm X 1600 nm,. es 

blanca, ·.el. macho es redondo, mide 800 nm y su tamaf\o :es 

similar al.de la protoninfa (4). 

ciclo Biol6gico 

varroa requiere de abejas inmaduras::'para iniciar su 

ciclo, por lo que los procesos de.desarrollo, reproducci6n 

y fecundaci6n se llevan a cabo de~~ro de las celdas de la 
.. ·,·· . ·. 

cr1a operculada de la abeja mel1fl.!ra.' (4). 

Los ácaros inician su cicl~?i:épr~ductivo cuando una . ~!+-· 
hembra fecunda penetra en la· ·.c.elda\'dé ·una larva de abeja 

de 9 d1as de edad, unas 
0

ho.~a~·.:~~~.~~ de su operculaci6n, 

donde permanece sumergid¡i 'en fei.,'xÍ::1~·entode la cr1a, hasta 

que la larva lo consume Úbérariiio',·.as1 ·al Acaro. La hembra 
• •.• • ~--•.:' ''·.-.;_',·· ~\~:_,-,,;·;:;:_ •. 'L' e . • 

debe de alimentars"e : éie·: hemoÚ.rifa:'' antés de iniciar la 

oviposici6n ( 1) • •' . ·: .·.• ,. ; •. ·.: •.•. · •. •~: .. :· 
- - . ·.,» ,;-' 

Tan . pront.C> }~;.o~a,~V,a ;.de la" a~eja empieza a tejer el 

capullo para . pupar, :· 1as ~·hembras del ácaro comienzan a 

<.f '-.·- --~·--_-

ovlpositar en la . ¡:Íare:d de l~· celdilla de tres a doce 

hue.vos (1, Ú);·· 

13 
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La cr1a de z.ingano es preferida por la hembra de 

Varroa, donde la infestaci6n puede ser hasta 12 veces 

mayor que la que muestra la infestaci6n de cr1a de obrera, 

pero durante el otofto, cuando las colonias interrumpen la 

cr1a de z4nganos, la infestaci6n se incrementara aobre la 

cria de obreras (1,14), 

Investigaciones recientes hablan de que el primer 

huevo de una hembra fecundada, dar.1 origen a una hembra 

(si fué fertilizado), el segundo, a un macho (si no fue 

fertilizado) y los siguientes a hembras (1). 

En ellos se precisa que el primer huevo es 

puesto aproximadamente 60 horas despu6a de la 

operculaci6n de la celda y los siguientes a intervalos 

de unas 30 horas ( 1, 31) • El estado larval del Acaro ae 

desarrolla en las primeras 24 horas, pero permanece dentro 

del huevo, la larva se transforma en Protoninfa, la cual 

eclosiona 48 horas después de que ha sido puesto el huevo, 

ésta empieza a alimentarse de la hemolinfa de la pupa de 

la abeja. El estadio de protoninfa tiene una duraci6n de 

entre tres y cuatro dias en las hembras y de dos a tres en 

los machos (1, 4) (figura 4). 

Terminada la fase activa de nutrici6n, la protoninfa 

entra a una fase inm6vil, que procede a la muda, que le 

hará pasar al· estadio siguiente, que es el de .Deutoninfa, 

ésta contintfa su alimentaci6n durante uno 6 dos dias antes 

de mudar en adulto (14). 
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Estos estadios ninfales (Proto y oeutoninfa) dan 

lugar a hembras,' cuya importancia radica en su forma de 

alimentaci6n la ·cual es por · succi6n, causando datlos muy 

severos a las abejas, mientras que los machos por la 

disposici6n anat6mica que tienen solo se alimentan de 

desechos celulares (4). 

El tiempo total de· desarrollo es de seis a siete d1aa 

para el macho y de ocho a nueve d1as para la hembra. A las 

12 horas de haber .mudado a su estado adulto, los Acares 

copulan dentro ·de la celda operculada (1) . 
. --.,, 

Para, <.1 · Acaro' hembra son necesarios cuando menos de 

cuatro a trece ci1'as 6 hasta un mes para madurar y tener la 

capacidad 'cié',ovipositar en una nueva celda (4). Los 6caros 

hembras,/perinánecen adheridos a las abejas adultas (obreras 

y, záng~:~os):.::pasancio de una a otra durante este tiempo 

donde' ~onfinuá~',causándo daño alimentandose de hemolinfa, . ; ,~' 
despué's'": se ''.desprenden de la . abeja para . entrar en otra 

celda: Y.;.'?~e;'.~.~.ar .~~~a .vez'. su c1clo reproductor .(14). 

Las;. hembras 'pueden vivir, ,sobr<.", la abeja :.adulta,· dos 
--; .·': .· ;··,:.:,!.,~.{. -, ; ,,-;;,,·.) ;¿1 ~. ~¡ ' ,l' ·'··'J>· ..... 

meses' en e1,'..i~~~rio,yhastá(cinc~·~;ne,sé~~·~~.~É!liinvierno en 

las regio;, .. s~e t .. m~l~dás; ·;El •. Aci~ii~ . hembra ,(adultÓ sin 

a 1 imentarse : n~r~~ l~e.nte ; v.i ~~' , ci:rca ,, de< 2 4, · hor.~Zi,, •.aunque,,: _en 

algunos caso~, pu,~den '~obr'e..;ivirhasta n~e'~é"d1~s si .. inpre y 

cuando, ~eá bajo condi~i~~es favorables, (4 ,14). 
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El nQmero de descendientes de un Acaro hembra, 

dependerA del tiempo que permanezca cerrada la celda de la 

cr1a de abeja. Una hembra de varroa produce en promedio 

una o dos hembras por ciclo de desarrollo, en una celda de 

obrera donde el tiempo de eclosi6n es de 12 d1as. cuando 

se trata de una celda de zángano una hembra puede producir 

de dos a cuatro hembras; debido a que 6ataa celdas 

permanecen cerradas tres d1as más que las de las obreras. 

La celda de la reina permanece cerrada s6lo siete d1as, 

tiempo insuficiente para que los ácaros hembras alcancen 

la madurez sexual (4). 

Acci6n Pat6gena 

Se ha observado que Varroa iacobsoni, afecta a la 

abeja. europ(!a. ·de una manera más grave que a la abeja 

asiática'.'· Api'~: cera na, que raramente se ve afectada 

seriam.ent·~ ·:~o~ ··la· enfermedad y en esta Qltima se restringe 
'·:.": >/• 

a la cr1a~de zángano. se asegura que Apis cerana es capáz 

de liberarse del ·ácaro a través de una enérgica limpieza 

(14). 

El da~'i causado por el ácaro es tan grande, como lo 

es la tral'lsmisi6n. de 'enfermedades, principalmente virales. 

En E~ropa' 'se 'há comprobado que éste ácaro transmite el 
' •• ,; ·: .: > , : '., • 

virus· de la Parálisis Aguda (VPA) (14). 



La infestaci6n por Varroa iacobsoni o, provoca 

grandes daftos en abejas adultas, la hembra de Varroa 

ejerce una acci6n mecAnica e irritativa ya que los Acaras 

se fijan a la regi6n ventral del abdomen, entre los 

escleritos abdominales. Con sus patas se sujeta a las 

aetas del huésped, y se alimenta de hemolinfa, atravesando 

las secciones mAs delgadas de las membranas 

intersegmentales, con ayuda del dedo m6vil (14) (figura 

5). 

Cada estadio de desarrollo postembrionario de dicho 

Acaro (Protoninfa·;· Deutoninfa y Adulto) se alimenta de ·1a 
·~ " 

hemolinfa·· de ·.,úss'". pupas de abejas en desarrollo ·y··cC:,nio 
·-:<:.,,·;.'..:'.: ':' .. --:·.,:·;:,·- . 

resultado, les 'causan serios· d':ftos; consistent~s,, ~~br.;, ·todo 

en la "~ecÍuc~i~~ ¡;~~: pe~o ~ . :p~ri.;¡¿~·{ ~; ;~~i~~~~~i~~~~. ~n 
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patas, ~ias y a'i:>domen, 
,:;é; J.:,:,>l· .;.·: 

provocando ,qu<! .. ,1a::;1ongevidad:.de · 1as · . 
. ' ... 

abejas dÍ.s'nd.nuy~ hasta 
. "·(,¡~ · .. ; -~.. ·"..'¡ .: ::o. .-' - ,-

en un so% c1";~·;ú¡ ~·;· 

Daftos Directos: - oisminudi6~ d~ 
0

t~~'an6 <; • 

- Pérdida de ·peso'.~~~'i"ia:cria afectada 
·'- -.·.:,. •,. 

- Malformidacie;.',en:'aús'' · · 

- Debilidaé:t'~'en~~~l ; 

- rncapa~i~Ú ~;~ ~ii~eniar a iarvas 

.jovenes, 

- Desorganizaci6n de actividades de 

la.colonia 

- Muerte de las abejas 
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Daños Indirectos: Al introducir su qnatosoma para 

succionar la hemolinfa, ocasionan 

heridas en su cubierta quitinosa 

del cuerpo de la abeja, 

favoreciendo as1 la entrada de 

infecciones virales y bacterianas. 

La difusi6n . de la enfermedad, se realiza 

exclusivamente a. exp.;nsa de las hembras, pues los machos 
.. ··. ,,:... . 

reducen su aéti vidad a: la de fecundar y, practicamente 

viven siempre dentro· de las· celdas_ operculadas (14,27). 

La d.inámica · poblacfonal del ácaro depende en qran 

medida del estado de la colonia. La infestaci6n se 

incrementará durante la· a·d:ividad de cr1a de las abejas y ,, .. ,. ... 

disminuirá cuando no haya <1isponibles abejas inmaduras 

para su desarroú{:> S~·' ·:h~~ »observado variaciones 
.-~.- •" . -~~'· ' 

estacionales en las tasas:'.deC:infestaci6n del ácaro, con un 

elevado increment~ ·,en:: p~Í.~~V'~~~~ y 'o,t.;ño y una reducci6n en 

verano ( 14) ;· ... ·: :; .> :.'" }; ; / > ·) 
En · · el pi.in;~r 'i~f.6 i~" ihr;;;'St~ci6n es· a!ín baja ( 1-10 

' .• ·, ' ' " •. . ' /.:.-~:.. ,\· ¡ - • ' ·'', .. - " . • , . -: ,~ . ': .;·· - . . 

ácaros); ':''\. e'l ~¡seg~~~~ ~ñº>~~:~,~wlaci~~ aumenta (100 

ácaros). y .en .. el te'ré::er: año; e~'; posible, encontrar hasta 1000 

ácaros en. una· c~:a1m~n=a:: .'tis. :'f ~!~d;·~~~¡:;Ji':~ ·.~-·•notarse bajas 

en la · p~ocl~·~·.;iÓn . ~;- ~i:'~~~c;',i'\ i'.;ii~ico'S }V'Í.sibles en las 

abejas· ·como son/ :k1~~u{;~t~~,:):~~-ril~s:{smo, tratan de 

desprende'rse. l~~ á.;a~~s';' _pr~~~nt'án iin consumo anormal de 
.\:;¡· 

las reservas· ·de. la iéolonia •debida·• a que las abejas son 
. . -· ' 

incapaces de pecorear (14). 



Generalmente durante el cuarto afio de infestaci6n, 

comienzan a observarse malformaciones en las abeja•. As!, 

el periodo de latencia de tres a cuatro afias en los que 

los efectos de Varroa se notan, esto depende mucho del 

viqor y de los padecimientos de las colonias (nosemiasia 6 

loque americana) puediendo morir en un periodo de tiempo 

más corto (14). 

La propaqaci6n de la parasit6sis es rápida, se 

realiza de las siquientes formas: 

como ya se menciono, la hembra fecundada de varroa es 

la que disemina la parasit6sis, pues los machos y los 

estadios ninfales 

operculada. 

permanecen en las celdas de la cria 

La hembra puede moverse rápidamente sobre la 

superficie del cuerpo de la abeja y de una a otra abeja en 

el interior de la colmena debido al conta·cto mutuo (18). 

La propaqaci6n de los ácaros es motivada e 

incrementada por lo zánqanos que en su tarea reproductora 

abarcan poblaciones en un ranqo de 6 a 11 Km y por las 

abejas que van a la deriva, pues éstas accidentalmente 

penetran a la colonia equivocada (6). 

Otros factores que influyen en la diseminaci6n de los 

ácaros son, el desplazamiento de enjambres los cuales 

infestan a· nuevas» colonias, el movimiento comercial hecho 

por el hombre, el.· manejo del apicultor al introducir 6 

intercambiar "bastida.res de una cria de una colonia a otra 

19 



y al introducir reina·s con obreras infestadas, el traslado 

colectivo de colmenas con fines de polinización y 

protección invernal (18). 

Debido a todas.éstas caÚsas en tanto que el ácaro no 

se combata sistémicaniente, . éste puede dispersarse hasta J 

~m por afto (14). 
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Asi, el desarrollo: de; la parasitosis puede ser 

influido por divérsci.s.: \'ia·ctores que actQan en sentido 

acelerador de la ,a,ctivicÍad ·de la cria de las abejas al 

comienzo. y. al :,~fi~.al~}·d~: la ·,.temporada mielera, lo cual 

mejora las .. pósibiÚdad"as·.,d~:: reproducción del ácaro. Entre· 
- ". ·.,, ·:· -,,i'.-.-::y._::;'/<:>.:;.\: ;.':---·.,:.~(::.: ~-¡ ., .. ~:. .' . 

éstos. factora~ se cue~ta~ ;\ln clima.· h~pl~do, . '1a 'distinta· 

acü;,{d~d ~ ... '6r'i~~:~; ;ú·;,. dif~;~~f~~ r~~~·~ .·de ;:~~rj~~;<ast 
~omo .· 1~~< in~l~e~cl~~· ~~~id~~ , ~{ :n{¡,..¡:~j~<·y't~~: ~fr~~~ta~i~n 

; " · • \ · ·· · ' -·· · " , -- '''· -·:v' · ·· '· ' - · "- ~ · · ,:_ " .:•. , 

de. inceni::iva~lll;; {~id!~:: ·.·¡;;:;~. ! l.O'';Ú~llto ''ei /gracio ;, de · 

infésta~i~~· ·. ~,f los j dalles': ~~e ;·;;.caúsa; . la :va~~o'~~is ~t!r ta; 

dependi;.ndi> del.;~~{~~ ,N 'de'/ la •raza /de'i1a's iJ:~bej~s, 
presenta~d~se! ~n; ~~~~·(~~~~,!.j \;"~~:,:::~'it'~J:id'~ci{~~~~e~~Í.~a ,.·de 

.':'', •''-" ·" 7: A ; ~·, "':"' '."<•;'.> .!•º,_;' ·.~!~·:: < .. '.<·.··~-· 
las col~nias 'en; . ~~~iolles; ténipládas . ye u~ /efecto de 

reci.~cción pobla~i~n~l de ia ~oioni~ ·n:eri~s"·~~~ero .. ~·~··.~limas 
tropical~s. (l;~, ~·;). 



DIAGNOSTICO 

La detecci6n y control de varroa ae ha venido 

efectuando por diferentes métodos: F!sicoa, qu1micos y 

biol6gicos. La efectividad de los f!sicos y biol6gicos, es 

cuestionable, porque el ácaro Varroa iacobaoni o. 
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desarrolla su ciclo biol6gico en celdas operculadas y toma 

más tiempo realizar el diagn6stico. Los qu1micos son más 

efectivos, pero su estricto control debe ejercerse para 

que los productos utilizados sean eficaces, prácticos y 

seguros, tanto para las abejas, como para los consumidores 

de los productos ap1colas. 

METODOS DE DIAGNOSTICO·, 

1. - Métodos F1sicos:' Exámen· d,e'· c.r1<l. operculada, 

Exámen·de aguá•jabonosa 
'. .: --· .;.' (• -~ ':; ¡ T ·-, ) • !' . .,, 

. Exámen :de' desech.os de colmena 
<.~. -~·~< :;:-~~; '~:. ·~:~;>:<·': 

::)' 
2. -Métodos Bfol6gicos: Panal' f!e .z~~~a~bs . 

' ·.···. ' .. :·.' ''· ""< -·~_;~, j • ' 

Aplicaci6n de humo de tabaco 

)¡;l.i;;;,6i6n, .ci~ á.;'E!'ites naturales 

3."-Métodos.Qu1micos: Ami~~á~ ... 

ciamidazoie 

. Tau-fluvalináto 
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JUSTIFICACION 

varroa iacobsoni se report6 en México por primera vez 

el e de mayo de 1992, en el estado de Veracruz. El &caro 

se ha diseminado ya en varios estados de la república, a 

la fecha se encuentra en 25 de ellos. 

El irresponsable movimiento de abejas de un estado a 

otro y la constante migraci6n de la abeja africana, ha 

favorecido la propagaci6n de la varroasis, ocasionando con 

6sto fuertes daftos a la apicultura. 

su difusi6n en la República Mexicana ha sido muy r&pida, 

llegando al Distrito Federal, donde se ha confirmado su 

diagn6stico en las delegaciones de Tláhuac y Milpa Alta, 

siendo ésto importante para aplicar tratamientos adecuados 

y oportunos, pudiendo establecer as1 un programa de 

Vigilancia Epidemiol6gica para evitar mayores daftos a la 

econom1a ap1cola. 

OBJETIVO 

Los objetivos del presente trabajo fueron 1. El 

diagn6stico de varroa jacobsoni o. en las colmenas de las 

delegaciones de TlAhuac y Milpa Alta, y 2. cuantificar el 

grado de infestaci6n de éste parAsito en las colonias de 

abejas en colmenas de tales municipios. Esto es 

important.e,. debido a que existe el riesgo de que se 

establezca como reservorio natural y afecte a la 

producción en dichos lugares de importancia ap1cola. 
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MATERIAL Y METODOS 

El presente trabajo se realiz6 con el apoyo de la 

Coordinaci6n del Programa Nacional para el Control de la 

Abeja Africana del Distrito Federal (SARH), mediante 

muestreos en los apiarios de las delegaciones de Tláhuac y 

Milpa Alta. Durante el periodo de 10. de Febrero a lo de 

Noviembre de 1994. 

Se cont6 con una.· brigada integrada por tres técnicos 

de campo y un veh1culo NISSAN tipo estacas, se recorrieron 

rutas ap1col.as .muestreando un promedio de 15 a 20 colmenas 
... 

diarias. 

Se emple6,:.· el Método Qu1mico, utilizando tiras 

plásticas''que:ha·n. sido especial y técnicamente elaboradas 

para libera'r· .. •.en forma controlada el tau-fluvalinato, 

ingred.iente ·activo ·de Apistán, medicamento de elecci6n más 

confiable por presentar una excelente actividad 

terapéutica acaricida permitiendo eliminar a las varroas 

rapidamente. siendo seguro para· las abejas y altamente 

efectivo para la detecci6n, tratamiento y control de 

varroa (12). 

En colonias de abejas con pocas crias, alrededor del 

90% de las varroas pueden ser eliminadas en cinco a siete 

d1as. Teniendo ·un nivel máximo de eficacia·de 99.6% (12). 
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Preparado el apicultor con su equipo de protecci6n 

especial, en el apiario se seleccion6 al azar el 20' de 

colmenas, y se tom6 ·1a informaci6n correspondiente: Nombre 

del apicultor, Teléfono, Direcci6n, Nombre de la 

Asociaci6n a la · cual pertenece y Nümero total de 

Colmenas.(25,28) 

Las colmenas seleccionadas al azar se marcaron con 

nQmeros progresivos, as1 como también las cartulinas que 

se depositaron dentro de las charolas especiales para 

muestreo . de Varroa jacobsoni. Dichas charolas fueron 

construidas con triplay de 3 mm de grosor, de 33 X 45 cm 

con un marco de .tres . de sus cuatro lados cubierto con una 

malla criba cuadriculada. · .. Se. aplic6 con una brocha a las 

cartulinas un material adhé'sivo, vaselina o grasa vegetal 

y se introdujeron .dentró: las las charolas 

correspondientes. 

En cada colmena ,~e;,.~~stáp6 0 la cámara de cr1a después 

de ahumarla y se coioc6:entre.el tercero y cuarto bastidor 
. -':. ,: .· .-1-: ~) ·. ; ., ',, . 

la primera tira c1'!': .tau.;.fluvalinato y posteriormente una 

segunda tira : entre el séptimo y octavo bastidor, dejando 
.,.,. 

espacio para· .que·. las abejas pasaran y rozaran su cuerpo 

con el fármaco y as1 éste actuára sobre los ácaros. En 

total se utilizaron dos tiras por colmena. 



En el piso de la colmena se colocaron las charolas 

conteniendo la cartulina con la grasa vegetal en la cual 

quedaron adheridos los &caros. 

Las tiras permanecieron en la colmena durante siete 

dias, posteriormente se retiraron y se guardaron en su 

empaque original, para llevar un control de su uso, ya que 

tienen un periodo de caducidad de 58 dia• y para evitar 

contaminación por no ser un material biodegradable. 

A su véz, se retiraron las charolas y se procedió a 

un diagnóstico y conteo de los &caros presentes en las 

colmenas muestreadas, cuyos resultados fueron muy 

variados. Proporcionalmente se analizó el porcentaje de 

parasitosis de cada delegación a fin de conocer los 

niveles de ·infestación, a través del análisis estadistico 

utilizando la prueba de Ji Cuadrada, comparando ambas 

delegaciones. 
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RESULTADOS 

El presente trabajo se realiz6 en las delegaciones de 

TUhuac y Milpa Alta, muestreando el 20' de colmenas por 

apiario para obtener resultados significativos y ademas 

detectar la presencia de Varroa iacobsoni o. 

El porcentaje de incidencia obtenido en la delegaci6n de 

Tláhuac fué de 92.89\ y en la delegaci6n de Milpa Alta fué 

de 77.63' (Cuadros 1 y 2) (Gr4ficas 1 y 2). Mediante el 

análisis de una prueba comparativa Ji cuadrada, se obtuvo 

un resultado de 15.833, trabajando con N= 468 datos. 

Indicando que el muestreo se realiz6 con un margen m1nimo 

de error (P<.01), a una confiabilidad de un 99' (Cuadro 3) 

(Gráfica 3). Mostrando una diferencia estad1stica 

significativa en los porcentajes de infestaci6n de las dos 

delegaciones. 



DISCUSION 

Loa resultados obtenidos en las delegaciones Tláhuac 

de 92.89' y Milpa Alta de 77.63' indican un porcentaje de 

infestación alto. Siendo 6ataa diferencias 

estad1sticamente significativas en las proporciones de 

infestación de varroa en ambas delegaciones, tales 

resultados indican que la incidencia de la enfermedad va 

incrementandose. De acuerdo a la prueba comparativa de Ji 

cuadrada, es mayor la infestación en la deleqación de 

Tl4huac con un 92.90, de incidencia (cuadro 3), 

particularmente en loa municipios de san Juan, San Nicolas 

y Zapotitl4n. Esto debido a que ea una zona con 

apicultores que realizan traslados de colmenas de un 

ap1ario a otro sin tener la precaución de revisar si 

llevan alguna enfermedad, se compran constantemente reinas 

sin importar· su procedencia, y no tienen un buen cuidado 

en el manejo y prevención de enfermedades. ocurriendo un 

grave problema de ésta parasitosis y de acuerdo al 

sequimient;,\~Üe se llevo a cabo en el muestreo de éstas 

dos deleqacio~es_, se sugiere que su dispersión procede del 

Estado de.·Morelos continuandose hacia el norte del 

Oi~trito ~~d:e;~~1; ·aumentando su área de distribución, ésto 

debido pri~~lpalmente a movimientos de colmenas de un 

lugar a otro, clima y migración natural de la abeja 

africana. 
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Esto es importante debido a que Varroa ocasiona 

malformaciones, debilitamiento de la colonia y finalmente 

muerte, provocando un fuerte desajuste en la economla y, 

tomando en cuenta que el nOmero de productores dedicados a 

la producci6n de miel en éstas zonas ea considerable. 

28 

Debido a los fuertes daftoa que ocasiona, para su 

control ha sido necesario emplear productos qulmicoa de 

una manera calendarizada de acuerdo a la producci6n de 

cada zona, existen productos eficientes para combatir ésta 

plaga, aunque su uso tiene siempre como inconveniente el 

riesgo de resistencia, asl como la acumulaci6n de residuos 

t6xicoa en la miel y en otros productos de las abejas. 

Para ésto el medicamento de elecci6n deberl ser acreditado 

por la Secretarla de Agricultura y Recursos Hidrlulicos y 

ae reemplazara cada dos a tres aftoa. 

Se sugiere también un buen manejo de las colmenas, 

implementando tratamientos calendar izados para 

enfermedades enzooticas de las abejas como lo ea Loque 

americana, Loque europea, y fungosis, aumentar el nOmero 

de trampas para enjambres, fomentar la uni6n a 

asociaciones ganaderas, para que no exista algQn apicultor 

que realize manejos apicolas ilegales que pudieran 

aumentar la diseminaci6n de ésta enfermedad. 



DELEGACION TLAHUAC 

se muestrearon 36 apiarios. 

se realizaron las siguientes rutas de muestreo: 

COLONIA APIARIO COLMENAS COLMENAS RESULTADOS VARROAS 

sn.Nic. 

s.z. 

NO. NO, MUESTREADAS 
20t 

5 
1 
2 

12 
4 
1 

14 
6 
3 
6 
3 

Positivo 
Positivo 
Positivo 
Positivo 
Positivo 
Negativo 
Positivo 
Positivo 
Negativo 
Positivo 
Positivo 

Positivo 
Negativo 
Negativo 
Positivo 
Positivo 
Positivo 

144 
5 
5 

45 
46 
o 

37 
17 
o 

245 
21 

11 
o 
o 
2 

158 
4 

Positivo 7 
Positivo 3 
Positivo 6 
Positivo 2 
Positivo 12 
Positivo 11 
Positivo '65 
Positivo "·33. 
Positivo·:: '.122·: . 

. Positivo;\ ''.: ,::;-:12" 
,;:'··-': 

Po~iÚ~Ó;:;~ ,,:. >s'' 
~Positivo;) )'

4
;3
0

:'" 
:!Positivo'') · · 
i'Negativo;~ :,;.,, o 
:'.Positivo;: ... ,, .. 5 
':'Negativo·:¡ ··'::''-' o 
~Positivo~ ··'316 
'Positivo~ C36o 
''Positfvo·. '· 25 
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DELEGACION MILPA ALTA: 

Se muestrearon 72 apiarios. 

Se realizaron las siguientes rutas de mueatreo: 

COLONIA APIARIO COLMENAS COLMENAS RESULTADOS VARROAS 
NO. NO. MUESTREADAS 

20• 

Sta.A •• 1 18 4 Positivo 163 
Tlac. 2 1 1 Positivo 165 

3 5 1 Positivo 9 
4 2 2 Negativo o 
5 18 4 Positivo 42 
6 22 5 Positivo 19 
7 7 2 Podtivo 27 
8 1· 1 Positivo 46 

9 Positivo 39 
1 Positivo 2 
2 Positivo 17 
5 Positivo 31 

3 Positivo 16 
2 Negativo o 
5 Positivo 2 
2 Positivo 7 
2 Positivo 35 
2 Positivo 60 
3 Positivo 8 

4 Negativo o 

2 Negativo o 
2 Negativo o 

1 Positivo 3 
3 Positivo 12 
4 Negativo o 
3 Negativo o 
1 Positivo 15 
l. Negativo o 

. '16 Positivo 123 
". 5' .. Positivo 32. 

7 Positivo 91' 
2 ·Negativo. o 
2 'Nega.tivo· o 
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COLONIA RESULTADOS VARROAS 
._¡~ 

Positivo 7 
Positivo 9 
Negativo o 
Negativo o 

Positivo 12 
Positivo 13 
Positivo 42 
Positivo 110 
Positivo 17 
Positivo 15 
Positivo 4 

Negativo o 
Negativo o 
Negativo o 

Negativo o 
Negativo o 
Positivo 13 
Positivo 144 
Positivo 36 

·Negativo o 

.Positivo 
:,Positivo. 
;~Positivo 
:(Positivo. 
,!'.'Positivo · 
~Positivo·. 
~'Positivo''. 
i;Positivo":· 
é'.:PoSitivo~: 
í·Positivo·; 
"Positivo'' 
~·~'.::: '.i·~~~·;;, ¡,::\·(~~,n~ ~:;:: 
'.;Positivo:; 

Tecom .. V-Positivo(-
'.'Negativo~ 
~!Positivo\ 
·.!positivo•: 
''.Negativo\ 
::Negativo''~ 
\N~gativo· 



Cuadro 11 Resultado del diagnóstico de 
Uarroasis en la delegación Tlahuac 

Origen 
llfllero de llfllerode Cohoenas 

Positluas llegatluas 
lncldencl1 

Apiarios Coloenas ~estreid11 POSl!IUIS MEGATIUIS 
~ X 

San 11 262 57 53 4 92.98 7.01 Nicolas 

San 6 78 22 17 5 ??.2? 22.72 Andrés 

San 10 130 34 34 0 100.00 0 
Juan 

Zapotitlán 9 181 42 40 2 95.23 4.76 

Total 36 651 155 144 11 92.90 7.096 



Cuadro z 1 Resultado del diagnóstico de 
Uarroasis en la delegación Milpa Alta 

Origen 
lijoero de lij"'ro de 1 Coloenas Positluas Negatluas 

Incidencia 
Apiarios Col"'"" l\:eslreadas FOSJJ ll'~S NE1~Mt1 1J~S 

" 
Santa 8 74 28 18 2 98.88 18.1111 

Ana 

San 4 B8 17 17 8 188.88 8 
Lucas 

San Juan 7 7Z 19 17 2 89.47 18.52 
'""'lucan 

San Juan 1 18 4 8 4 8 188.88 
niacatlán 

San Feo. 2 Z8 4 8 4 8 188.88 
lecoxpa 

Uilla!llpa 15 234 59 311 Z1 64.48 35.59 
Alta 

San Pallo 7 284 4Z 4Z 8 11111.1111 8 
Oztotepec 

San Saluador 3 74 19 8 19 8 188.88 

San Pedro 6 48 16 9 7 56.ZS 43.75 
Atocpan 

s .. 11 252 ! 59 59 0 108.88 8 
Bartol°"" i 

1 i 1 1 

i 1 1 

1 
San Antonio 

1 

1 leconitl 
a 259 1 54 ! 43 11 79.62 28.37 

1 1 
1 1 1 

lot.1 72 1,335 313 243 70 77.63 22.36 



Cuadro 3 li CoMparacion de incidencia de Uarroasis 
en las delegaciones Tlahuac y Milpa Alta 

Delegaci~n 
llíMro de hrodo Coh1enas 

Posltiwis Negatiwis 
Incidencia 

Aplarios Coh1enas ll!estreadas POSl!IUAS HEGA!IUAS 

" " 
Tlaooac 36 651 155 144 11 92.99 ?.996 

nllpa Alta ?2 1,335 313 243 ?0 ??.63 22.36 

Total 108 1,986 468 38? 81 82.69 1?.30 
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