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I.  I NTRODUCCIÓN  

 

Este manual, se encuentra orientado a los  apicultores que necesitan orienta ción  
en las prácticas  sanitarias para la gestión del apiario .  La apicultura ta nto a nivel 

nacional como mundial , presenta desafíos para enfrentar la sanidad de las abejas, 
partiendo por nuestra  manera de relacionarnos con las abejas, la apicultura ha  
pres entado diferentes desafí os en los transcursos de la historia en nuestro país. 

Las abejas llegaron a Chile en la década de siglo XIX , su objetivo era el de prestar 
servicios de polinización a las diversas variedades de especies de frutales que se 

estaban plantando en el valle central del país .  Hoy en día la apicultura continúa 
siendo  fundamental en otorgar los servicios de polinización en frutales, cultivos 
para la obtención de aceites y semilleros . Es por ello, que n o se concibe  un 

desarrollo agricultura sin la apicultura. Sin embargo, las características 
particulares  de nuestro país , permitieron que la apicultura se desarrollara de 

manera aislada del resto de los países del continente  sudam erica no, ello debido a 
nuestra condición de isla geográfica, debido a la presencia de la cordillera de los 
andes por el Este, el desierto por el N orte, y el mar por el Oeste y sur. Ello ha 

permitido hasta la actualidad , que  las razas de abejas ingresadas hace más de cien 
años a nuestro país se han mantenido, sin que se hayan afectado por el fenómeno 

de la africanización de las abejas, el cual ha afe ctado gran parte de los países de 
continente americano.  
 

Esto ha sido fundamental para poder exportar material genético a otros países. 
Sin emb argo , por el comportamiento de algunas personas , que de manera 

clandestina y evadiendo los controles sanitarios,  han introducido a nuestro país, 
productos apícolas y abejas reinas, provocando que en la actualidad tengamos 

algunas enfermedades en abejas, como la varro asis, lo que ha obligado a los 
apicultores incorporara en su gestión de los apiarios, manejo de contr ol de ésta 
enfermedad. Por tal razón, el SAG ha tenido que implementar programas de 

vigilancia sanitaria focalizados a detectar y evitar el ingreso de enfermedades de 
abejas a nuestro país. Ello ha permitido mantener una buena sanidad con bajos 

riesgo de i ntroducción de enfermedades. Es por ello, que a excepción de la 
varro asis, las o tras enfermedades que afectas a las abejas, presenta una  baja 
prevalencia , e incluso existen zonas en Chile en donde no se encuentran presentes, 

tales como la s regiones de la P atagonia al sur de Chile y en el extremo norte del 
país . Recientemente, se ha determinado que las abejas en la Isla de Pascua se 

encuentran libres  de varro asis así como  de las otras enfermedades de importancia 
internacional en apicultura.  
 

Durante los últi mos años, cada vez se ha prestado más atención a las abejas , no 
sólo por su s servicios de polinización, sino por los alimentos funcionales que se 

obtienen de la colme na, como la miel, polen, jalea real y propo leo . Que el caso de 
nuestro país, presenta una singularidad en relación a la mayoría del resto de los 
países productores de miel, y es que la sustentabilidad melífera está otorgada por 

los ecosistemas de los diferentes tipos de bosques nativos presente país, esto hace 
que la apicultura en Chile, genere  productos apícolas  asociados ambientes 

naturales y de montañas.  
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No obstante, el comercio mundial de abejas y de productos de las abejas expone 
a las abejas al desafío constante de nuevas enfermedades y parásitos.   
 

II.  QUÉ  SON LAS ABEJAS  

 

 

Las abejas perten ecen al reino animal, y dentro del él pertenece al orden 
Himenóptero , correspondiendo a la familia Apidos. En el caso del género Apis de 

donde pertenece las abejas, consta de varias razas o tipos en Chile , estas 
corresponden:  Apis mellifera mellifera ; Apis  mellifera carnica , y Apis mellifera 
ligústica,  

 

A.  Razas y g enotipos de abejas  

 

Todas las razas y genotipos tienen pros y contras y su desempeño es diferente en 
diferentes regiones; por eso es recomendable contar con reinas de genotipos bien 
adaptados a las  condiciones ecológicas donde se pretenden utilizar.  

Si bien es cierto que la calidad genética de las reinas es importante, resulta 
también muy importante que las colonias de abejas reciban un buen manejo. De 

nada sirve tener reinas de buen origen genétic o si el manejo es deficitario.  
 
 

1.  Características de las razas más comunes  resentes en 
Chile  

  

a)  Italiana ï Apis mellifera ligustica  

 

Esta raza es la más común entre los apicultores de occidente. Tiene abdomen de 
color amarillo. Tiene buen temperamento y una  gran capacidad de adaptarse a 

variadas condiciones ambientales, baja tendencia a enjambrar, buen 
comportamiento higiénico, baja producción de propóleo. Entre sus desventajas se 
encuentra que mantiene cría después que los flujos de néctar se detienen, es 

posible que mueran de hambre en inviernos largos, pecoreadoras agresivas 
causando tendencia al pillaje.  

  

b)  Cárnica ï Apis mellifera  carnica  

 
Abdomen de color negro grisáceo. Dentro de sus características se encuentran su 
gran mansedumbre, pecorean en días n ublados y a menores temperaturas por lo 

cual salen más temprano a trabajar. No mantienen cría en invierno por lo cual 



 

  

Manual Manejo -Sanitario Apícola del Departamento de Sanidad Animal,  División Protección 
Pecuaria. Servicio Agrícola y Ganadero  

requieren menos reservas, crecimiento explosivo en primavera, si no hay un buen 

manejo pueden tender a enjambrar, si hay escasez de polen disminuye la postura.  
 

c)   Abeja negra Europea ï Apis mellifera mellifera  

 

Invernan excelentemente bien, pero tienen un comportamiento nervioso, son 
irritables, excesivo uso del propóleo y el aumento de población es lenta en 
primavera.  

 
         

Dentro de las  características anatómicas  y fisiológicas para de la abeja, que se 
deben conocer para comprender comportamiento de las enfermedades dentro de 
una colmena son las siguientes:  

 

B.  Anatomía y organización social de las a bejas  

 

La abeja pertenece al grupo de los  himenópteros, al igual que las avispas y las 

hormigas, lo que quiere decir que, tiene 4 alas membranosas y un portaguijón. 
Pertenece a la familia de los Apios, la que se caracteriza por vivir en colonias y 
alimentarse de néctar, entre otras cosas, por est a razón, se le clasificó con el 

nombre de Melífera y, además, por segregar cera en alguna etapa de su vida; para 
poder construir sus ni dos y almacenar sus provisiones .  

 
La abeja doméstica, es del grupo de los ápidos sociales (Lesser, 1979) y es el 
insecto  más organizado del mundo animal. Se caracterizan por ser insectos 

sociales que viven en comunidad (colmenas) y trabajan en comunidad para el bien 
de ésta. Tienen una organización en donde cada una se encarga de desempeñar 

una función determinada e impresc indible para el buen funcionamiento de la 
colonia.  
 

La anatomía de la abeja esta constituida principalmente por cabeza, tórax y 
abdomen , ver figura 1. En cuanto a la fisiología se considera al  aparato digestivo, 

el cual comprende: la lengua y sus apéndice s, las glándulas salivales, el esófago, 
bolsa mielaria, el cardias o cruceta, el estomago, los tubos de malpighi, el intestino 

delgado y el grueso o recto. El aparato circulatorio compuesto de dos diafragmas, 
uno dorsal y otro ventral, ubicados en el inter ior del abdomen, el corazón y órganos 
accesorios que ayudan a la circulación. El sistema respiratorio que funciona a 

través de los orificios de las paredes del cuerpo pasando a través de un sistema 
de bombas y tubos ramificados. El sistema nervioso conform ado por el cerebro, 

un ganglio subesofágico pegado al cerebro por debajo del esófago y por una 
cadena nerviosa central.   
 

La cabeza del insecto lleva los ojos, las antenas y los órganos de la alimentación. 
El tórax de donde nacen dos pares de alas y tres pares de patas. El abdomen  

compuesto de una sucesión de anillos, llamados segmentos. La mayoría de los 
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órganos internos de la abeja son muy similares a los de otros insectos, pero el 

canal alimenticio tiene una adaptación especial para llevar néctar o mie l.  
 

 
Figura N°1. Estructura anatómica  del cuerpo de Apis  mellifera . 

 

 

1.  Estructura de la cabeza  

 
 

La cabeza de la abeja es triangulada y achatada, de atrás hacia delante (anterior -

posteriormente), cóncava en la superficie posterior y se encuentra unida al tórax 
por un cuello angosto y membranoso (Figura N° 2) (Sondgrass, R. 2003).  

La cabeza se encuentra unida por un cuello fino y flexible al torax 
(próxima división del cuerpo) está formada por: i) ojos; ii) 
antenas; iii) órganos de alimentación.  

 
Los ángulos laterales se encuentran cubiertos por 2 ojos 

comp uestos (uno en cada esquina) y encima de la cabeza están 
los tres ocelos. Debajo de su base hay una hendidura prominente, 
arqueada que alberga el clípeo (área muy importante); desde su 

parte inferior se encuentra suspendido el labro (un colgajo ancho 
y mov ible).  

 
Figura. 2.  25. Ojo compuesto / 26. Vértice -  Ocelos / 27. Antena / 28. 

Fosa / 29. Labro / 30. Palpo del maxilar / 31. Ala del maxilar / 32. Palpo 

labial / 34. Glosa / 35. Labella o botón. Fuente: Sondgrass, R. 2003 . 

 

 

 

1. Cabeza;  

2. Estigmas o espiráculos;  
3. Alas;  
4.a Primer par de patas;  

4.b Segundo par de patas;  
4.c Tercer par de patas;  

5. Tórax;  
6. Abdomen;  

7.Pelos limpiadores antenas;  
8. Prensa polen.  
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2.  Las Patas  

 
La abeja posee tre s pares de patas, que además de 

cumplir con la función de locomoción son las 
herramientas indispensables para la recolección y el 

transporte de polen, propóleo y cera; y son las 
responsables de la limpieza de las antenas de la abeja 
(Fig. 3a).  El primer p ar es el más corto, en tanto que 

las que componen el tercer par son las más largas, 
siendo sus secciones (artejos) los de mayor dimensión.  

Las patas son articuladas y se dividen en varios 
segmentos. El tarso esta formado por cinco artejos 

(tarsitos) de lo s cuales el primero es el más desarrollado. El quinto artejo 

(pretarso) está provisto de dos uñas con las cuales la abeja puede aferrarse a 
superficies ásperas; entre estas dos uñas se encuentra el  arolio, a la manera de 

una almohadilla que le permite a la  abeja adherirse a superficies lisas (Fig. 3b).  

 

Figura. 3b: 1 -  Coxa / 2 -  Trocantes / 3 -  Fémur / 4 -  Tibia / 5 -  
Tarso / 6 -  Corbícula / 7 -  Uñas / 8 -  Empodium.  

 
El polen recolectado por las abejas se humedece con 

miel regurgitada desde el estómago, tornándo se 
pegajoso; en ese estado se pasa a las patas posteriores, 

donde los cepillos que allí se encuentran lo mezclan con 
polen seco. Durante el vuelo, la abeja frota sus patas 
posteriores y retira el polen de los cepillos de cada pata 

con el rastrillo de la pa ta opuesta. Este rastrillo consiste en una fila de espinas 
anchas y puntiagudas, similares a los dientes de un peine, ubicadas en la tibia. 

Desde el rastrillo el polen cae en la aurícula; donde queda retenido por una hilera 
de pelos.  

 
La unión tibio - tarsa l, llamada comúnmente "prensa -polen", se cierra a 
continuación por medio de la flexión del tarso, y el polen de la aurícula queda 

aplastado. El polen entonces emerge por el lado exterior de la pata, donde lo 
retienen los pelos largos y curvos de la corbícu la de la tibia. Luego las patas del 

medio convierten a las cargas en masas compactas.  
 
Para el transporte del propóleo también intervienen las patas. Las abejas retiran 

el propóleo de las yemas de los árboles con la ayuda de las mandíbulas lo toman 
en peq ueñas cantidades que luego pasan a una de las patas anteriores. La pata 

trasera del mismo lado se empuja hacia adelante, mientras la pata del medio 
presiona el propóleo hacia el interior de la corbícula. Las patas traseras se utilizan 
para retirar las esca mas de cera secretadas por las glándulas ubicadas en el 

abdomen. Las placas o escamas se desprenden por medio de los cepillos del polen 
y se empujan hacia atrás. La cera se retira de las patas con las mandíbulas y, 

luego de amasarla, las abejas la emplean en la construcción del panal, 
(www.apicultura.entupc.com).    
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3.  Estructura del abdo men  

 

Está compuesto de nueve segmentos, el primero de ellos se llama propodeo y se 
encuentra en el tórax. Del resto sólo seis son visibles en la reina y obreras, y siete 

en el  macho. El resto sufrió transformaciones para servir de apoyo e inserción del 
aguijón y, en el caso del zángano, de los órganos genitale s (Sondgrass, 2003c ).  

 
Contiene las vísceras de la abeja y se encuentra la mayor parte del sistema 
digestivo, órganos r eproductivos y glándulas accesorias. En su parte externa se 

encuentran los órganos de acoplamiento y postura, así como las glándulas de cera 
y aromática, siete pares de espiráculos, la ponzoña y las glándulas asociadas al 

veneno. Dentro de estos órganos do s son importantes, la glándula de la cera y el 
aguijón o ponzoña. Las glándulas de cera se ubican en los segmentos del abdomen, 
del cuarto al séptimo (Lesser, 1979 y Sondgrass, 2003c.).  Una mayor descripción 

de las dos estructuras antes mencionadas, se de tallan a continuación:  

 

1. Glándulas cereras: la cera, secretada por estas glándulas, se descarga por los 

poros que se encuentran en la parte ventral de cada segmento y es acumulada 
como pequeñas escamas en el saco ubicado en las placas ventrales que rodea n 

por abajo el segmento delantero próximo.  
 

2. Aguijón: este órgano es similar en estructura a un ovipositor, se encuentra en 

una cavidad terminal del abdomen. Sólo se encuentra en la hembra, siendo larga 

y corva en la reina, recta y corta en la obrera. El aguijón está compuesta por tres 

partes movible, un estilete y dos lancetas. En la parte interior del estilete se 

encuentra el veneno.  

Figura N° 4. El Abdomen  

36 -  Cerebro  

37 -  Ganglios tórax  

38 -Ganglios abdomen  

39 -  Sacos aéreos  

43 -  Buche melario   

44 -  Mesenterón  

45 -  Recto  

47 -  Corazón/  

48 -  Aorta /  

50 -  Glándulas salivales  

 

 

 

 

 



 

  

Manual Manejo -Sanitario Apícola del Departamento de Sanidad Animal,  División Protección 
Pecuaria. Servicio Agrícola y Ganadero  

C. Desarrollo de  la a beja  

 
La abeja melífera es un insecto de metamorfosis completa. Esto quiere decir que 

hay cuatro distintas etapas en la vida de la abeja -  huevo, larva, pupa, y adulto. 
Cada casta (ya sea reina, obrera o zangano) tiene una temporada de desarrollo 

diferente y se cría en distintos tipos de celdas. El periodo de desarrollo de la reina, 
de 16 días, es el más corto. Ella se cría, en una celda real construida 
distinti vamente. Las celdas reales se parecen a cápsulas de maní que guindan del 

panal. Se encuentran a las orillas de los panales o dentro del panal. Las colonias 
construyen celdas reales cuando necesitan crear reinas, aunque a veces comienzan 

y abandonan celdas reales falsas (copas falsas).  
 
La larva real queda rodeada de jalea real, un alimento especial y super -nutritivo 

producido por las glándulas galactógenas de las obreras. Esta forma de nutrición 
llamada nutrición masiva o nutrición intensiva es singular a l a reina y continúa por 

todo el periodo de desarrollo.  
 
Toda larva de menos de dos días de edad es alimentada con la jalea real en este 

sistema de alimentación intensiva. Después del segundo día, la larva de las obreras 
cambia a un sistema de alimentación p rogresiva de una mezcla de la jalea real con 

miel y polen. Con el sistema progresivo la larva se alimenta periódicamente, y no 
siempre hay comida para ellas. Estas diferentes esquemas determinan la casta de 
la adulta. Cualquier huevo o larva hembra de meno s de dos días de edad tiene la 

potencialidad de crecer como reina o como obrera.  
 

Las obreras se crían en la misma clase de celda que se usa para almacenar la miel 
y el polen. Este tipo de celda constituye la mayoría del panal en la colonia. Las 
capas de l as celdas obreras selladas son opacas y planas. La obrera adulta emerge 

de la celda 21 días después que se ha puesto el huevo.  El periodo de desarrollo de 
los zánganos es 2 4 días, y el de la reina de 16 días.  

 

D.  Biología reproductiva de las abejas  

 

Las tres castas de abejas que existen en una colonia: obreras, reinas y zánganos, 
se desarrollan a partir del mismo huevo puesto por una reina. Los zánganos surgen 

de un huevo no fertilizado (por partenogénesis), mientras que las reinas y obreras 
surgen de un huevo  fertilizado. Los factores que diferencian el desarrollo de una 
reina o de una obrera del mismo huevo, son el tipo de celda y la alimentación. Una 

futura reina se desarrolla en una celda real, que es más grande que una celda de 
obrera y su alimentación es exclusivamente a base de jalea real, mientras que las 

futuras obreras reciben una papilla elaborada con polen y néctar, que es menos 
nutritiva. Las mejores reinas son las que se desarrollan a partir de larvas recién 

eclosionadas, ya que reciben una mayor c antidad de jalea real, lo que trae como 
consecuencia que sean de mayor tamaño y con ovarios más grandes, por lo que 
potencialmente pueden poner más huevos. Para que esto suceda, las larvas que 

serán futuras reinas, deben recibir abundante cantidad de jalea  real en forma 
constante desde el momento en que salen del huevo. Una reina se desarrolla en 
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solo 15 a 16 días, mientras que una obrera tarda de 20 a 21. Esto se debe a la 

mejor y mayor alimentación que la reina recibe. La metamorfosis (cambio de 
forma) de  la futura reina incluye las etapas de huevo (tres días), larva (cinco y 

medio a seis días) y pupa (seis y medio a siete días). Pasadas estas etapas, la 
reina emerge como individuo adulto.  

 
Después de emerger de su celda, una reina virgen es alimentada por  las obreras 
y posteriormente se desplaza por la colmena en busca de otras posibles celdas 

reales o reinas. Cuando lo hace, en muchas ocasiones emite un sonido parecido a 
un silbido de corta duración que se cree sirve para intimidar a otras reinas que 

pudi eran ser sus rivales potenciales. Si encuentra otras celdas reales, hace un 
hueco con sus mandíbulas en una pared de éstas y clava su aguijón en las reinas 
en desarrollo. Posteriormente las obreras destruyen las celdas y retiran los 

cadáveres. De encontrar se con otra reina ya emergida, se entabla una lucha hasta 
que una de las dos reinas muere. Las reinas pueden picar a sus rivales sin perder 

el aguijón, ya  que este es curvo y liso.  
 
La joven reina efect¼a su primer vuelo de apareamiento o vuelo "nupcialò al cabo 

de cuatro a 10 días de emergida. La reina continúa realizando vuelos nupciales 
durante dos a siete días, dependiendo de las condiciones ambientales externas. Si 

las condiciones son malas, puede tardar más tiempo en su etapa de 
apareamientos. En tota l la reina efectúa entre uno y cinco vuelos nupciales durante 
este período de su vida y nunca más lo vuelve a hacer. Cada vuelo dura entre 

cinco y treinta minutos y los apareamientos ocurren en el aire, a una distancia de 
entre uno y cinco km de la colmena  de la reina, en las llamadas zonas de 

congregación de zánganos. En estas zonas, las reinas se aparean con uno a 17 
zánganos. Las reinas almacenan semen de todos los machos con los que se 
aparean en un órgano de reserva que se llama espermateca y que tiene n en el 

abdomen. De esta manera, las reinas aseguran la fertilización de huevos hasta por 
varios años. Las reinas empiezan a poner huevos dos a cuatro días después de su 

último vuelo de apareamiento. Las reinas son alimentadas por las obreras 
exclusivament e con jalea real por el resto de sus vidas, lo que asegura una buena 
postura. Las reinas pueden poner entre 500 y 2,500 huevos al día, dependiendo 

de varios factores, entre los que se encuentran la época del año, la fortaleza de la 
colonia, el origen genét ico de la re ina, la afluencia de alimentos.  
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Figura N°5. Ciclo desarrollo de la cría.  

 

 
 

  Fase huevo  Fase larvaria  Fase ninfa  Días totales  

Reina  3 días  5,5 días  7,5 días  16 días  

Obrera  3 días  6 días  12 días  21 días  

Zángano  3 dí as  6,5 días  14,5 días  24 días  

 

 
 

E.  Organización de las abejas  
 

La organización de las abejas, por su gran complejidad, se basa en la distribución 
de funciones dentro de la comunidad, lo que involucra ciertos procesos que dan 

marcha al funcionamiento del  panal. De este modo, se puede distinguir un cierto 
patrón en el comportamiento de las abejas en una colmena.  

 
Las abejas construirán el panal con placas de cera secretada por unas glándulas 
situadas en su abdomen. La reina pondrá un huevo en cada celda y  cuando las 

larvas salgan del huevo serán alimentadas con miel y polen y con las secreciones 
de las glándulas de algunas de las obreras. Las larvas ya desarrolladas son 

encerradas en una celda; cuando se han convertido en abejas adultas saldrán 
rompiendo l a cubierta.  Las abejas han evolucionado para organizarse socialmente 
y cala colonia presenta entre 20.000 a 100.000 individuos. La colonia se compone 

de tres clases o castas de individuos diferenciados.  
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Figra N°6. Diferencias de tamaño de los tres castas  que integran la colmena  

 
 

Figura N°7. Imágenes de las diferencias de tamaño de la reinas con las obreras.  
 

Reina en panal con miel  Reina panal con cría  
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F.  División del t rabajo de las o breras en la c olmena   

 
  

De 1 a 10 días 
edad:   

-  Etapa de  nodriza (alimentación larvas)  
-  Limpieza de celdillas y regulan temperatura de la cría (35 y 

36°C)  
-  Desarrollo de las glándulas hipofaringeas y  salivales.  
 

De 10 a 20 días 
edad:   

-  Desarrollo de glándulas cereras, para la                                 
construcción de panales.  

-  Reparto y recepción de alimento néctar                                 y 
polen.  

-  Limpieza de la colmena, regulación de temperatura colmena 
y vigilancia de la colonia.   

De más de 20 
días de edad:  

-  Función de pecoreadoras para recolectar                                     
miel, mielato, polen, propóleo y agua.  
 

 
                                

G.  El l enguaje de las a bejas  

 

El fisiólogo austríaco Karl Von Frisch investigó comportamientos animales 
sumamente extraños. Durante t reinta años de estudio fue encontrando nexos 
coherentes en conductas aparentemente inexplicables. Así descubrió el lenguaje 

de las abejas, lo que le valió el premio Novel de 1973.  
 

Von Frisch comprobó que las abejas bailan. Pero este baile es un código con  el que 
indican a sus compañeras la ubicación del néctar de las flores. Es una coreografía 

de extraordinaria precisión. El número de oscilaciones de la abeja indica la 
distancia a recorrer. El eje de la danza precisa la dirección tomando como 
referencia al  sol. Es un lenguaje simbólico que permite suponer que las abejas 

libadoras poseen una facultad de entendimiento muy desarrollada.  
 

De acuerdo con numerosas experiencias de Von Frisch, el baile circular tiene por 
objeto comunicar a las otras abejas del pan al que ha sido descubierto a una fuente 
de néctar. Según el mismo observador, cuando ha sido descubierta una nueva y 

abundante fuente de polen, las abejas acopiadoras de este alimento informan a 
sus compañeras de su existencia por medio de un baile diferen te al del néctar., y 

que es conocido bajo la denominaci·n de ñbaile del polenò. La abeja que trae una 
carga de polen gatea hacia los panales de miel y comienza a dar vueltas en medio 
de otras abejas, pero no describe un circulo completo, sino cerca de medi o círculo. 

Luego retrocede al punto de donde partió y volviendo al otro punto gira otro medio 
círculo que, con el primero, forma un círculo completo. De este modo gira 

alternativamente medio círculo a la derecha y medio a la izquierda, regresando 
cada vez,  en línea con el diámetro, hasta su punto de partida. Mientras va 
retrocediendo, su cuerpo vibra horizontalmente, siendo mayor ese movimiento en 
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su extremidad posterior; de ah² que se denomine tambi®n baile del ñcoleoò. Se 

estima que el cuerpo de la abeja se sacude de 4 a 12 veces en cada marcha en 
línea recta. La abeja abandona luego la colmena en la misma forma que en el baile 

del néctar (ROOT, 1978).  
 

Observando sus bailes, no solamente es posible saber que ha sido descubierta una 
fuente de néctar, sino también conocer la dirección y la distancia aproximada a 
que tan rico botín se encuentra de la colmena. Además, es interesante advertir 

que cuanto más dulce era la solución utilizada, tanto más animado es el baile del 
néctar al regresar a la colmena y más grande era el uso que las abejas hacían de 

las glándulas odoríferas para diseminar su olor peculiar en la fuente de los 
alimentos. Cuando se empleaba una solución muy aguada, las abejas no 
practicaban el baile del néctar. La abeja transportaba a la colmena  era mayor 

cuando el jarabe era más dulce, lo que también variaba un poco con la temperatura 
(ROOT, 1978).     

 
Por otra parte, el vals del polen o del néctar rara vez es uniforme; muy al contrario, 
varía mucho con cada abeja individual, y aun ésta variará  su comportamiento 

sobre el mismo panal en los mismos intervalos de tiempo. Algunas veces los 
círculos son pequeños y otras son grandes; en ciertas ocasiones las abejas se 

precipitan, como si estuvieran enojadas, en línea recta a través el panal, 
producien do o no los movimientos de uno u otro baile. (ROOT, 1978).  
 

Figura 8. Las danzas de las abejas permite a las abejas poder comunicar la 
localización exacta de fuentes de néctar, polen propóleo y agua. Además, permiten 

indicar nuevos lugares para la enjambr azón de la colonia.  
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III.  GESTIÓN SANITARIA PA RA DISMINUIR LOS RIE SGOS DE 

ENFERMEDAD EN EL API ARIO  

 
La prevención del desarrollo  de las enfermedades en el apiario, se sustenta en 
tres medidas:  

A) Aplicar buenas prácticas de producción,  
B) Reforzar la  resistencia a enfermedades, y  

C) Aplicar medidas de bioseguridad para evitar introducción de agentes 
etiológicos.  

 

A.  La aplicación de buenas p rácticas de producción  
 

1) Tener plan de renovación de las láminas de cera en la cámara de cría, 

asegurándose que la procedencia de dicha cera provenga de colmenas sanas o si 

compra láminas estampada, asegurarse que la empresa tiene procedimiento de 
fundido de cera (120°C por 20 minutos o 160°C por 10 minutos). Los marcos que 

se utilizan en la cámara de cría, son los más expuesto a contaminarse por agentes 
infecciosos , tales como; esporas de bacterianas y hongos . A su vez , está expuesto 
a ser contaminados con residuos de los fármacos utilizados para el control de 

enfermedades. Por esta razón, debe ser renovado  periódic amente los marcos, los 
cuales no deben permanecer más de dos temporadas en la cámara de cría y en el 

caso de sospecha de enfermedad deben ser fundida la cera.    
 

2) La alimentación de las colmenas del apiario, es un factor fundamental para 

garantizar el d esarrollo armónico o equilibrado de la colmena, de lo contrario puede 

provocar desequilibrio nutricional afectando la capacidad inmunológica de las 
abejas. También, los implem ento que se utilicen para administrar diferentes 

alimentos en la colmena , pueden ser un factor de riesgo sanitario, ya que estos al 
no ser  de materiales que permita ser lavables y desinfectables , podría ser 
portadores de agentes etiológicos . 

 
3) La localización del apiario es un factor fundamental para asegurar los 

requerimientos para  el desarrollo de la colmena. Por ello, las características del 
área de pecoreo deben ser conocidas en relación al potencial melífero, para estimar 
la capacidad de carga de colmenas. El suministro de fuentes de agua cercana al 

apiario, y que no se encuentr e contaminada. La cercanía de otros apiarios puede 
ser un factor de riesgo tanto por deriva de abejas de otros apiarios como por 

pillaje. Las características microambientales del área del apiario, pueden tener 
incidencia en la capacidad de regulación térmi ca de las colmenas.  
 

4) Garantizar o facilitar  la higiene del interior de la colmena y del apiario, facilita 
a disminuir el riesgo de trasmisión de enfermedades, por ello, se debe los 

materiales y utensilios del apiario deben mantenerse desinfectados. La utilización 
de bodegas exclusivas para guardar material apícola desinfectado durante la 
invernada, evita la contaminación del material en especial se resguarda los marcos 

con cera a ser utilizados.   



 

  

Manual Manejo -Sanitario Apícola del Departamento de Sanidad Animal,  División Protección 
Pecuaria. Servicio Agrícola y Ganadero  

 

B.  Reforzar la resistencia a enfermedades  
 

a) Efectuarse selección y mejoramiento genético de las líneas de abejas presentes 

en el apiario o localidad  
b) Reemplazo de las abejas reinas, procedentes de centros de cría de reinas de 

calidad genética.  
c) Mantener el equilibro de la organización de la colmena, manten iendo 
poblaciones fuerte en la colmena.  

 

1.  Los m ecanismos de defensa de una c olmena.   

 
Las abejas melíferas son insectos con organización social. Las colonias están 

formadas por 10.000 a 80.000 abejas obreras estériles, un determinado número 
de machos (zánga nos) y una hembra ponedora de huevos, la reina. No obstante, 
una colonia de abejas es mucho más que la suma de cada uno de sus 

componentes. Por ello se considera que la colonia de abejas conforman un super -
organismo, las abejas tienen la capacidad de coope rar a partir de estímulos 

neuronales y hormonales. La abeja, como individuo, goza de un sistema de 
defensa inmunitaria, pero  resulta de mayor importancia crucial, su sistema de 
defensa social de la colonia de abejas. Esto es fundamental de comprender, ya que 

para abordar la gestión sanitaria de un apiario, se debe procurar  el equilibro de 
su organización social.  
 

Es así como  algunas las abejas viejas y las enfermas mueren durante el vuelo de 
pecoreo o bien se les impide el acceso a la colmena a su regre so. Además, las 

abejas aplican un sistema de higienización (comportamiento higiénico), que 
consiste en eliminar del nido a las crías enfermas; se trata de una conducta 

determinada genéticamente. Este comportamiento social de organización, se 
encuentra basa do en la capacidad de comunicación a través de feromonas de la 
reina, de cría y obreras, por ello el equilibrio de una colonia depende de múltiples  

aspecto de su organización, siendo uno de ello la calidad de su reina, la capacidad 
de regular temperatura y  humedad de la colmena, transmitir y memorizar la 

información de las características de su área de pecoreo, la mantención de la 
esterilización del interior de la colmena y el almacenamiento de reservas 
nutricionales. Ello conlleva al equilibrio de este sup er -organimos que llamamos 

colmena  (ver figura 9) .  
 

Existen permanentemente factores que pueden generar una alteración en el 
equilibro de la colmena, tales como las condiciones ambientales del área de 
pecoreo, agentes etiológicos y principalmente el manejo  del apicultor, el cual por 

su capacidad de intervención en la colmena pueden generar alteraciones de su 
equilibro y estrés a la colmena, haciendo  más susceptibles a desarrollar 

enfermedades. Sin embargo,  si estos manejos se orientan en función del 
resta blecimiento del equilibro de la colmena, indudablemente ayudarán a la salud 
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de la colmena. Por ello, el propósito de este manual es orientar al apicultor en 

aquellas prácticas de manejo que permitan a mantener  la salud de colmena y del 
apiario.  

 
 
Figura 9. Imágenes de comportamiento del contro l del espacio y temperatura  

Control de la temperatura, al generar 

corriente de aire que permite eliminar 

exceso de calor al interior de la colmena.  

Control del espacio en relación a la 

distribución de nutrientes (Pol en) y 

disposición de la cría.  

 
 

 

 
Los mecanismos en los que se basan los agentes patógenos y los parásitos de las 

abejas son un acortamiento de la esperanza de vida de las abejas y una 
modificación de la morfología, la fisiología o la conducta de la ab eja como 

individuo. En cuanto a la colonia, altera su equilibrio social hasta que ésta llega a 
una fase de desorden, lo cual acarrea riesgo de colapso producto de su 

debilitamiento. Las enfermedades de las abejas pueden transmitirse en el propio 
ambiente i nterno de la colonia y entre colonias o colmenas.  
 

La transmisión horizontal de enfermedades es la transferencia de agentes 
patógenos o parásitos entre abejas de una misma colonia o bien entre colonias, 

mientras que la transmisión vertical es la transfere ncia del agente patógeno de las 
crías a las abejas adultas, o bien de la reina, los zánganos o las obreras a las crías 
de abeja. Entre colmenares, las enfermedades se transmiten principalmente por 

la falta de medidas de bioseguridad del apicultor o por las  intervenciones de mal 
manejo del apicultor. Por ello, en este manual se indicaran principalmente medidas 

de bioseguridad que deben implementarse dentro de la gestión sanitaria en un 
apiario o en los apiaros de un apicultor.  
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C. Reforzar o implementar  medid as de bioseguridad para evitar 

introducción de agentes etiológicos al apiario  

 

1.  Aspectos rela cion ados con la las medidas de 
b ioseguridad  

 
Las medidas de bioseguridad del apiario comprende una serie de actividades que 

los apicultores deben realizar, con el o bjeto de evitar el ingreso y/o desarrollo de 
agentes patógenos que causan las enfermedades e infestaciones  a la colmena.  A 

continuación se indican algunas recomendaciones al respecto:  

 
Vestimenta :  debe ser usada por cada apicultor para sus propios apiario s, los 

asesores u otros apicultores que visiten el apiario, deben tomar medidas de 
bioseguridad en sus vestimentas, la cual se recomienda usar buzos desechables o 

vestimenta que haya sido previamente desinfectada .  
 

Herramientas de uso apícola:  Herramienta s de trabajo deben mantenerse 

desinfectad as y limpi as. Cada vez que el material sea usado, debe limpiarse y 

desinfectarlo antes de guardarlo.  

 

Entorno al apiario : Mantener el suelo del emplazamiento  del apiario, libre de 

residuos y malezas que obstruyan l a piquera. Esto permite visualizar las posibles 

abejas o larvas muertas que la colmena va eliminando. Y evita posibles riesgos de 

propagación de incendios.  No deje resto s de productos apícolas en desuso en el 

apiario (cera, miel, polen  y propoleo ) , para ev itar el pillaje . Para lo cual deben ser 

retirados del apiario e incinerados.  

 

Alimentación: debe evitarse alimentar con  miel y polen de procedencia  de otros 
apiarios que no se conozca su condición sanitaria, y debe procurar que los 

alimentadores usados s e encuentre previamente desinfectados.  
 

Adquirir colmenas, núcleos, enjambres, rein as, material usado: debe 
adquirir sólo material vivo de procedencia que se conozca o garanticen su 
condición sanitaria, y evitar comprar material usado, de lo contrario debe rá ser 

desinfectados antes de ser usados en su apiario.  
 

Desinfección  y resguardo del material usado:  El material apícola debe ser 

desinfectados previo a ser guardado en bodegas y asegurarse de ir incinerar o 

eliminar todos los marcos viejos que presente  cría o escamas muertas.  Se 

recomienda ir sustituyendo marcos viejos de la cámara de cría, por marcos nuevos 

con cera estampada nueva.  Para disminuir los riesgos de transmisión de 

enfermedades.  
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Alzas y marcos cosechados:  no podrán ser expuestos a las abej as para ser 

limpiados, para lo cual deben ser devueltos al apiario, para ser instalados 

nuevamente  en las colmenas del apiario, o en su efecto ser lavados para evitar el 

pillaje.   

 

Control de asesorías externas.  Debe llevarse un control de ingreso a su a piario 

en especial de asesorías , esto permite en el caso de alguna infección, hacer 
investigación epidemiológica.   

 
Notificación de enfermedades denuncia obligatorias: Si en alguna inspección 

se detectan signos compatibles con la enfermedad, avisar inmedi atamente al SAG , 

o en el caso de gran mortandad de colmenas.  

 
Tratamiento oportu no y adecuado  de enfermedades: Debe hacerse 
inspección sanitaria a sus apiarios previa a la invernación, después de la salida de 

invierno y después de efectuar la última cosec ha o entre cosecha si corresponde, 
ello para efectuar los tratamiento a las enfermedades de forma oportuna. Debe 

tener precaución al c ompartir áreas  pecoreo , con otros apiari os, (polinización, 
trashumancia ) , ya que por efecto deriva o pillaje puede generar  infestación de 
varroasis.  

 
 

2.  Protocolo de Desinfección de Material Apícola y 
Productos de la Colmenas.  

 

Las colmenas y apiarios que no presenta signos compatibles con las enfermedades 

bacterianas. Podrán  desinfectarse  algunas de sus partes y equipos para   volver 
a utilizarse. Sin embargo, los marcos usados  no pueden esterilizarse .  

 

El protocolo de desinfección y esterilización del material apícola, es un factor 
importante en la disminución del riesgo de diseminación de las enfermedades.  

 

a)  Esterilización  del material de madera:  

 
El  procedimiento más utilizado es el esterilizado del material con soplete  
Previo al procedimiento de quemado, se deben eliminar todos los restos de cera y 
propóleo (raspado del material). Los restos de productos removidos, debe n ser 

incinerados de forma segura.  

 
El  procedimiento más utilizado es el esterilizado del material con soplete  (fuego 
directo). El procedimiento de quemado debe abarcar toda la superficie del material 

de manera pareja, y debe quedar quemado a una profundi dad mínima de medio 
milímetro  
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Otro método recomendado, es sumergir el material en una batea o tambor de 
metal con cera de parafina o aceite vegetal calentada a 160° C durante al menos 

por 10 minutos.  
 

Otra alternativa es hervirse los materiales con soda c áustica al 1%, durante 1 
minuto. Luego deberá pasar los materiales por agua, para arrastrar la soda 
cáustica impregnado en la madera.  

 

b)  Esterilización de metales y plásticos:   

 
Antes de realizar el proceso de esterilización, debe rasquetearse  para sacar lo s 
restos de productos como miel, propóleo, entre otros, luego deberán ser 

incinerados de forma segura los restos removidos.  
 

Posteriormente, el método de esterilización es sumergir el material metálico o 

plástico en hipoclorito de sodio  al 1% de principio  activo por 20 minutos. Luego 

deberá pasar los materiales por agua, para arrastrar los residuos. (Debe tener la 

precaución de usar guantes  y protección ocular  para manipular hipoclorito de 

sodio).  

c)  Esterilización de la cera :  

 
La cera debe  someterse a la est erilización en autoclave a una temperatura 

superior a  120 ° C durante al menos por 20 minutos.  

d)  Desinfección de superficies de piso,  paredes y 

equipos de la sala de cosecha:  

 
Paredes y techos no adsorbentes: soda cáustica al 5%, a razón de medio litros/m2, 

o hipoclorito de sodio en concentraciones al 5% a razón de medio litro/m2.  

Posteriormente deberán ser lavados con agua para arrastrar los residuos, y dejar 

aireando por un período mínimo de 6 hrs. antes de ser incorporados al proceso 

productivo. (Debe tene r la precaución de usar guantes y protección ocular para 

manipular hipoclorito de sodio o soda caustica).  

e)  Para los equipos de la sala de extracción:  

 

Hipoclorito de sodio , en concentraciones al 5%. Posteriormente deberán ser 
lavados con agua para arrast rar los residuos, y dejar aireando por un período 

mínimo de 6 hrs. antes de ser incorporados al proceso productivo.  
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f)  Desinfección del terreno del apiario (opcional):   

 
El objetivo es destruir las posibles esporas de Paenibacillus larvae , que pudieran 

estar  contenidas en los restos de cadáveres de abejas o residuos  que la colmena 
elimina habitualmente de la colmena. Para ello, se puede optar a desinfectar el 

terreno que se encuentra alrededor de las colmenas, con soda cáustica al 5%, a 
razón de 2 litros/m2.  (Para manipular el formaldeh²do debe usar gafas ajustadas de 

seguridad o protecci·n ocular combinada con la protecci·n respiratoria y guantes). 

 

g)  Desinfección de ropa y g uantes:  

 
 

 
 

 

3.  Los principales factores que determinan la 
enfermedades en la abejas  

 
Agentes Etiológicos pueden ser divididos en biológicos (virus, bacterias, hongos y 
parásitos) y químicos (agroquímicos, antibióticos, toxinas alimentarias). En la 

apicultura actual se tienen a buscar la causa de las enfermedades de las abejas 
como consecu encia de estos agentes etiológicos, y sin duda la presencia de los 

signos clínicos característico de estas enfermedades lo ratifican, pero existen otros 
factores que indudablemente contribuyen desequilibrar a la colmena haciéndola 
más susceptible a los age ntes etiológicos, tales como los factores genéticos de la 

reina, condiciones ambientales en el área de pecoreo (Condiciones climáticas, 
calidad melífera de la vegetación), falta de medidas de bioseguridad del apiario, y 

manejo deficiente del apicultor, pud iendo afectar la nutrición de la colmena y 
alterando la capacidad de regulación de la temperatura y humedad.   En el cuadro 
N°1, se pueden observar un esquema de estos factores que pueden incidir en 
manifestación de las enfermedades de una colmena.  

 

 

Se recomienda dejar remojando el overol y 

guantes en solución de formol al 6% 

(formaldehido disuelto), d urante 4 hrs., y 

posteriormente lavar con agua  y secar. (Para 

manipular el formaldehído debe usar gafas ajustadas de 

seguridad o protección ocular combinada con la protección 

respiratoria y guantes). 
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Cuadr o N°1. Factores que d eterminan la salud en las poblaciones de abejas . 
(Verde, M. 2011)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F 

A 

C 

T 

O 

R 

E 

S CALIDAD 
BIOLÓGICA 

DE LA 
ABEJA QUE 
CONFORMA 

LA 

COLMENA 
QUIMÍCOS 

BIOLÓGICOS 

VIRUS 

BACTERIAS 

HONGOS 

PARÁSITO
S 

PLAGUICIDAS 

ANTIBIÓTICO
S 

TOXINAS 

ALIMENTARIAS 

MEDIO 
AMBIEN
TE 

APLICACIÓN 
DE LAS 

BUENAS 
PRÁCTICAS 
DE MANEJO 

VEGETACI

ÓN 

CLIMA 

Renovación de 
la cámara de 
cría. 

 
Crecimiento de 
la colonia 
acorde con la 
población de 
abejas. 

 
Reemplazo de 
la abeja reina. 

 
Desinfección 
de los 
elementos de 
colmenas. 
Etc. 

DEPREDAD
OR 

AGENTES 

ETIOLÓGICOS 

Vinculado los factores 
bióticos con los 
abióticos, sé 
interrelacionan: 
æ Densidad 

poblacional. 
æ Alimentación en 

cantidad, 
calidad y en el 
momento 
oportuno. 

æ Cantidad y 
calidad de la 
floración. 

æ Disponibilidad 
del agua de 
bebida, entre 

otros. 

DESVIACIO
NESGENÉTI

CAS O 

FISIOLÓGIC
AS 
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IV.  ASPECTOS QUE SE DEBE N CONSIDERAR DURANTE  LA 
INSPECCIÓN DEL APIAR IO  

 

A.  Manejo sanitario del a piario  

 

Lo fundamental en el manejo  sanitario de un apiari o es el diagnóstico  de las 
enfermedades de las abejas, el cual es básico para conocer el estado salud y 

establecer las medidas de prevención y control necesarias.  
 

 Es necesario efectuar análisis epidemiológico del apiario, para ello se 
recomienda efectuar lo en tres épocas de la temporada apícola:  
 

 1) Después  cosecha verano  
 2) En la preparación de la invernada (otoño)  

 3) Al inicio de la primavera o salida de la invernada  

En una inspección sanitaria debe considrarse siembre los aspectos de bioseguridad 

en relación a la vestimenta, herramientas y manejo de las colmenas, y de 
prefernecia que el apiario se encuentre en un período de desarrollo de la cámara 
de cría.  

Å Se debe trabajar con el sol de espaldas  
Å Inspeccionar cada cuadro cría  

Å Levantar el cuadro y s acudir las abejas dentro de la colmena  
Å Ver el cuadro invertido con inclinación adecuada para observar la 

pared inferior de las celdas  

Å Tiempo estimado de la inspección: 5 minutos por colmena  
 

Figura 10. Imágenes de procedimiento de inspección apiarios  
Inspe cción marco invertido  Debe despejarse las abejas del marco  
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B.  Inspección del a piario  

 

1)  Para asegurar buenas prácticas de manejo sanitario, durante la inspección 

es fundamental localizar el apiario en áreas de pecoreo con presencia de 

variada especies melíferas para asegurar la nutrición de la colmena, 

abastecimiento de agua y lugares no generen riesgo de inundaciones que 

pueda comprometer al apiario. Las piqueras deben estar orientadas de 

manera tal que los vientos predominantes no ingre sen por la Piqu er, ya 

que esto desregula la temperatu ras y humedad al interior de la colmena. 

La disposición de las colmenas dentro del apiario deben ser lo más 

uniforme en relación a la sombras o exposición al sol, ya que esto genera 

cambios de temperaturas y podrían af ectar algunas tratamiento sanitarios 

orgánicos.  El entorno al emplazamiento del apiario debe estar sin resto 

de basura, o fuentes de agua contaminada. El acceso al apiario debe ser 

seguro para evitar posible aislamiento por fenómenos climáticos.  

 

2)  Debe aseg urarse las medidas de bioseguridad recomendadas en este 

manual . 

 

3)  Al efectuar una inspección sanitaria debe observar el comportamiento de 

actividad de las pecoreadoras al ingresar y salir de la piquera, ya que esto 

proporciona una estimación de la condicio nes del apiario en general. Las 

colmenas que presenten un comportamiento distinto al resto, deben 

identificarse para ser seleccionadas para la inspección. Esto ayuda a 

identificar las colmenas que podrían tener algún problema de manejo o 

sanitario.  

 

4)  Es fun damental revisar la bodega de acopio de material, en el cual se 

encuentran habitualmente marcos que fueron utilizados en la cámara de 

cría o material en desuso productos de mortandad de colmenas. Esto 

debería estar desinfectado y limpio, pero habitualmente  el apicultor deja 

esta labora sin efectuar. Ello permite buscar resto de escamas en marcos 

negros o resto de cría muerta.  

 

C. Calidad del panal y cantidad de  postura  

 

La calidad del panal es considerada como una parte clave del manejo de la 
colmena, manteni endo una priorización de importancia para que la colonia pueda 

contar con los elementos físicos necesarios para desarrollar una buena población 
de obreras.   Sólo mediante una población numerosa de pecoreadoras será posible 
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hacer recolecciones de néctar que  sean atractivas.   El apicultor debe visualizar que 

él es un productor de abejas y no uno de miel.   Las colonias podrán almacenar, en 
forma consistente, una cosecha de miel lucrativa, sólo si se logra que: La colonia 

desarrolle una población numerosa de ob reras, que este desarrollo se logre en la 
edad correcta, y  que esto se lleve a cabo en sincronía con el flujo de néctar.   La 

única manera de lograr este aumento en población es si los panales de la cámara 
de cría cuentan con la cantidad necesaria de celda s de obrera para recibir la 
postura de la reina.   Mientras menor sea el número de celdas de obrera por unidad 

de área de panal, menor será la población de obreras producida por unidad de 
tiempo.   Es por esto que se recomienda que se reemplacen los cuadros cuyos 

panales tengan más de un 10 a un 20 por ciento de sus celdas distorsionadas, 
zanganeras, o que sean espacios vacíos.  
 

Figura 11. Imágenes de diferentes marcos con cría normales   

  

  

 
En la figura 11 se observa, c ría sana, al observar que se pre senta postura pareja 
y color y conformación del opérculo es normal.  

 

 

 

 

 










































