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INTRODUCCIÓ

El ácaro Varroa de truclor (Anderson y
Trueman, 2000) es un parásito externo
que ocasiona serios daños I....n abejas me
1íferas, teniendo impactos negativos en
la apicultura mundial y nacional como
son: reducción de número', de colmenas
y disminución de producción de miel. El
diagnostico de Varroa destr·uctor se basa
solamente en la identificación de la h m
bra adulta, la cual es det ctable a simpl
vista sobre las abejas adultas y en la cel
da de cría por opercular y op rculada,
los machos y las ninfas no se localizan
fácilmente debido a que permanecen den
tro de las celdas de la crí a operculada
(Chihu et al., 1992). Se han propuesto
numerosos métodos para la estimación
y predicción de los niveles de infesta
ción de varroa en las colnlenas (Ritter,
1981; De long el al., 198~, y Marchetti,
1986), sin embargo los mét dos propues
tos difieren entre sí en cuanto al nivel de
infestación y cuando se realizan estudios
genéticos provoca errores de interpreta
ción de tolerancia en colmenas, es por
ello que se propone el siguiente trabajo
cuyo objetivo es determinar la mejor o
mejores pruebas para medir el grado de
infestación de Varroa des! uctor en col
menas de abejas Apis mell~feram.

MATE~ESYMÉTODOS

El presente trabajo se r alizo en el apia
rio de la Escuela de Medicina Veterinaria
y Zootecnia de la Benemérita Universi
dad Autónoma de Puebla ubicado n 1la
Posta Zootécnica el salado. Se eligieron
16 colmenas al azar para realizarles las
pruebas de Nitrato, Muerte Natural y
Celdilla. De las pruebas de N itrato y
Muerte Natural se realizaron cinco re
peticiones por cada colmena mi ntras que
debido a las condiciones climáticas, so
lamente se real izo una repetición para la

prueba de Celdilla. Las pru bas se hicie
ron durante los meses de abril y mayo
del 2001 consistiendo de lo siguientes:

Para la prueba de Muerte Natural se
utiliza una lamin de aluminio impregna
da con aceite comestible y una malla en
cima que es colocada a las 7:00 a.m. y se
retira 24 h después, contándose el nu
mero de ácaros uertos sobre la lamina.

La prueba de nitrato (Utrera, 1998) con
siste en tomar un bastidor del centro de
la cámara de cría y sacudir en un tamiza
dor de 300 a 500 ab jaso Con un ahuma
dor al que se le han agregado 20 g de
nitrato de amonio se aplica l humo pro
ducto de la combustión sobre el tamiza
dor provocando un efecto anestésico en
las abejas y los' caros. Las abejas y los
ácaros anestesiados son depositados en
dos láminas diferentes, se cuentan por
separado y se alcula l porcentaje de
infestación.

Finalmente, la prueba de celdilla consis
te en abrir 100 celdillas y contar '1 nú
mero de ácaros fundadores, obt niéndo
se promedios por colmena.

Para el análisis de la información se cal
culó la media y desviación estándar para
cada colmena con las diferentes pruebas;
se realizo corr lación ntre ambos mues
treos de cada un de las cinco repeticio
nes y finalmente se correlacionaron los
datos de las tres pruebas.

RESUL }\DO Y DI CUS Ó
Los promedios y desviación estándar se
pres ntan en el Cuadro 1. Como se pu 
de observar e istieron colmenas con una
caíd alta de á aros con l prueba de
muerte natural y a la v z también pre
sentaron porcentajes de infestación al
tos con la pru ba de nitrato (colmenas
21,9,7,8, Y 17) Y aquellas colmenas
que con la prueba de Mu rt Natural ti -

nen caída pequ ña de ácaros y con valo
res medios de infestación con la Prueba
de Nitrato, tienen coeficientes de corr 
lación negativos (colm nas 23, 15,3,24
Y 18) Y positivos ( colmenas no. 12, 14
Y 19) pero coeficientes de correlación
muy bajos. Las colmenas que tienen poca
caída de ácaros con Prueba d Muerte
Natural y un alto porcentaje de infesta
ción con la Prueba de Nitrato se debe a
que en esos momentos existen pocos áca
ros reproduciéndose en las c ldillas y la
mayoría se encuentran en fase fonética,
entonces es lógico encontrar en la Pru 
ba de Nitrato altos grados de infestación
y, cuando sucede que hay poca caída de
ácaros y bajos porcentajes d infestación,
es muy probable que en esos momentos
los ácaros estén reproduciéndose en las
celdillas.

En 1 Cuadro 2 se reportan las corr la
ciones entre las dos pruebas (PMN y
PN) para los cinco diferentes muestreos,
como se puede observar las correlacio
n s de los muestreos: 1, 2 y 5 son signi
ficativos estadísticamente y además die
ron los valores de asociación mas altos,
no así los muestreos 3 y 4 que dan los
coeficientes de correlación bajos y no
significativos estadísticamente, esto pue
de deberse a que en esos momentos exis
te poca caída de ácaros por M porque
estos están reproduciéndose en celdas de
obreras y zánganos o se ncuentran en
fas forética (Figura 1). Finalment, n
el Cuadro 3 se presentan correl cion s
de las tres diferentes pruebas y como se
puede observar las pru bas qu miden
mas exactamente 1grado de inf stación
de varroa en las colmenas son la P y
PMN que son las que tienen el coefi
ciente de correlación más alto y signifi
cativo stadísticamente, esto pued in
dicar qu estas dos pruebas pued n ir
acompañadas cuando s d see saber con
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Cuadrol. Prom dios y d sviación stándar para cada una de las colmenas con ambas pruebas.

COLMENA MUERTE NATURAL NJTRATO CORRELACIÓ

MEDIA D.E. MEDIA D.E.

22 21.60 9.58 1.61 0.91 0.67
12 5.0 1.73 0.89 0.32 0.02
21 149.00 57.76 4.81 1.44 0.91
23 10.25 2.75 1.69 0.34 -0.04
9 101.80 26.98 2.25 3.58 0.82
14 48.60 29.61 2.50 1.62 0.28
15 36.20 8.98 1.19 0.58 -0.52
7 142.60 59.60 4.42 1.45 0.95
6 34.80 15.69 5.04 3.92 0.70
3 23.20 8.53 1.70 1.05 -0.43
24 62.60 9.74 1.77 0.40 -0.19
20 70.00 18.70 3.11 1.88 -0.09
19 50.20 23.41 1.98 0.93 0.03
17 120.00 20.03 4.56 0.92 0.89
18 32.00 20.12 3.33 2.72 -0.56
8 79.60 32.42 7.86 5.22 0.61

Cuadro 2. Correlaciones para los n1uestr os en cada una de sus r peticiones (PMN y PN).

0.544
0.029**

0.295

2

0.628
0.009*
0.034

3

0.439
0.088 N.S

0.192

4

0.483
0.058 N.S

0.233

5

0.747
0.001 **

0.558 = R2

* : Significativ al 0.05. o ficiente d orrelaci 'n d P al' on.
**: ignificativo al 0.05. oefici nte d Correlaci 'n d Pearson.
N. : No significativo.

Cuadro 3. Corr lación de las tr s pru bas realizadas en el apiario.

PN PMN pe

PN 1.00 0.640 -0.064
0.007 ** 0.812 NS

PMN 1.00 0.333
0.020 NS

PC 1.00

más precisión el grado de infestación de
varroa en colmenas, pero cuando se co
rrelacionan P con PC el coefici nte de
correlación es negativo y no significati
vo estadísticamente sin embargo hay que
hac r la aclaración que para]a prueba de

c ldilla solo se realizo una repetición por
colm na s posible que con mas repeti
ciones para est prueba arrojara resulta
dos mas satisfactorios. Se puede decir
que la prueba de celdilla es consistente
con la prueba de muerte natural porqu

la primera con solo una r petición da
coeficientes de correlación positivos aun
que no estadísticamente significativo.
Es probable que la prueba de c ldilla con
igual numero d rep ticiones y r aliza
das al mismo tiempo se podría ten r r 
sultados adecuados.
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Figura 1. Comparación de promedios d cinco muestreos de PMN y PN.

CO CLUSIO S
La población d Varroa en las colmenas
de la EMVZ-BUAP, sufr fluctuaciones
en periodos muy cortos como s puede
observar n los dif rentes mUI... streos.

Referencias Bibliográficas

nderson D.L.;Trueman J.\V.H. 2000.
Varroa Jacobsoni; (Acari farroidae)
is more than one species.
E perim ntal and Appli d A.carology
24:165-189

Chihu A. D.; Chihu A. L. 1992. La
varroasis de la ab ja: 2: Métodos de
diagnostico, prevención y control.
Estudio recapitulativo~ Revista
Mexicana de Parasitolo Ía. Vo1.3
No.] pp.33-37.

La prueba d nitrato y de l11uert natural
son las que más se pued n utilizar para
medir nivel s d infestación en varroa.

De Jong, D.; Morse R. A; Eickwort G
C. 1982. Mite p st on honey bees.
Annual Review of Entomology.
27:229-252.

Marchetti, .1986.Reinfestation rates
of varroatosis after treatment in
brood-free honey bee colonies. In
Proc. Me t EC. Exp rt's group; Bad
homburg: 145-156.

La prueba de celdilla es factibl de utili
zar alternándola con la prueba de muerte
natural.

Ritter, W.1981. Varroa disease of th
hon y bee Apis nlellifera. Be
World.62 (4): 141-153.

Utrera Q. F. 1998. An'lisis de la
Transmisión de la descendencia de la
Tolerancia a Varroa Jacobsoni O., d
una Población de abejas. Tesis de
maestría en ci ncias. Colegio de
Postgraduados. Texcoco Edo., de
M'xico. 60 p.

68 Veterinaria} (Montevideo):40 (159-160) 68-71 (2005)



D scribir claram nte la marca, mode
lo y orig n (ciudad y país del fabricant ) de
los quipos utilizado . Lo reactivos, droga
o nledicamentos d ben describirs por su
nombre gen 'rico o químico o por marcas
comerciales pat ntadas (que s s ñalarán al
pie d página).

Los métodos y procedimiento d ben
ser d tallados y bibliográficamente re~ ren
ciado . Deben pr cisar e con claridad, tiem
pos, t mperaturas, etc. Los métodos de los
análisis e tadí tico deben señalars y citarse
bib1iográfi camente.

RESULTADOS

La d scripción de los resultados obte
nidos deb pres ntars con claridad. Prillle
rament hacer un 'pantallazo general" de los
r sultados exp rim ntales y luego pueden des
cribirs n cuadros (tablas) o figuras (gráfi
cos, dibujos fotografías) los datos de los x
perimentos. No deben presentarse datos
rep titivos o d masiado e tensos y detallis
tas.

Deben u ars m didas del sistema mé
tri o d cimal d ntro d lo posible u otras m 
didas convencionales. Los análisis estadisti
os de datos d b n senalar su significación.

Debe r dactar n tiempo pasad

DISCU IÓ

Deben mostrar las relaciones ntre
10 hechos ob rvados con las hipótesis del
propio perimento y/o con las t orías, re
ultado o conclusione de otros autor

Formule las conclu iones en forma cla
ra. D b n apl icar las r ferencias bibl iográ
fica al p rim nto y no abundar n d talles
no ludiado.

Deben xponer la significación d
los resultado y vital' las repeticiones.

E crito en tiempo pasado en tercera
persona del ingular o plural egún corr s
panda.

CO CLUSIO ES

e deben dar interpr taciones qu s an
ju titicadas por los dato .

e deben l' sumir y global izar las con
clusiones parcial s que e obtuvi r n de dife-
rentes re ultad d 1 trabajo. No deb TI dars
conclusiones demasiado generales.

D be hab runa c herencia entre los
obj tivo , los l' ultados y las conclu iones,
pudi ndo ug rir e recomenda i ne .

GRAD CI lE TOS

D berá con tal' el nombre de las per
sonas y la institución a la que perten cen
haciendo mención al motivo del agradeci
miento. Debe ser escrito en forma conci a y
hacer referencia a materiale o quipos y al
apoyo financi ro.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

En el texto: Al final d cada cita bi
bliográfica e colocará: el número corr sp n
di nte al autor con punto. Si e i tieran varias
citas en I mismo párrafo se citará d la si
guiente manera ( j.): (8, 10, 12-14 22). i es
nec sario m ncionar un autor en I t xto, se
scribirá I apel1ido del 1el'. autor entr pa

rénte is; i los autore fueran dos se coloca
rán los ap lIidos de ambos y entr medio 1
simbolo &. En todos 10 casos deberá itar
ademá el número corr spondiente a la refe
rencia bibliográfica.

n I ít m de ReD rencias bibliográfi
cas: D be hac rse e pecial atención al texto
d la referencias bibli gráficas no se acep
tarán trabajos mal l' fer nciados. Las refe
rencias deben colocarse en ord n alfab' tico
de autor s numerando las obras citadas y con
sultada n el t xto. D berán citarse de la
siguient manera: Ap llido seguido de coma y
un e pacio () y lu go la( ) inicial(es) s guida(s)
d un punt (.). Ej. : nzál z, R.. i hubi ran
varios utore d ben parar ntre sí por un
punto y coma (;). A continuaci ' n, se loca
rá el año de la publicaci'n entre par'ntesis.
Ejemplo: G nzál z, R.; López, A. (1989).
Más de una r f r ncia del mismo autor s
ordenará en rd n l' nol' gico d creci nte.

De pu' s del año e ribirá I titulo
d I articulo terminad en punto. La r vis
tas científicas erán itadas egún las abre
viaturas conv ncional , j.: Am.J.Vet.Res.
o el 'nombre c mpl to d la revista guido
por 1 v lum n, 1 núm ro entre par' ntesis,
seguid por 10 número de páginas precedi
do por dos puntos, ejempl s: 12:44-48. ó
también: 12(8):44-48. Ejernpl : González,
R.; Lóp z A. (1989) Paraqu ratosis en
suinos. Am.J.Vet.R . 12(8):44-48.

En el caso d la cita de libro se indi
cará Autores (Año) Titulo, nO d dición (sal
vo la Ira.), Lugar de dición, ditorial, an
tidad de páginas del libro. J mplo: Rosem
b rger, G. (1983) n[¡ rmedad d 10 bovi
nos. 2a. ed. B rlín, d. Paul Parey, 577 p.

En el caso de la cita de capitulo de
libro, se indicará Autor s (Ano) Título del
capítul , In: Autore (ditor ) d l libro, Tí
tulo d 1 libro, di i' n, Lugar de dición Edi
tor, Páginas inicial y final d 1 capítul prec
dido por pp y ntre guión. j mplo: Dirksen,
G. (1983) En~ rmedad s d I aparato dig sti
va. n: R semb rg r, . nD rm dad s dIos
bovino. 2a. d. B rlín, d. Paul Par y, pp.
235-242.

n la ita de congre o : Autore (Año)
Titulo d 1 artí ulo. N mbr d I congr so.
Núm ro ordinal d 1 c ngr o, iudad, Pais
página.

En la cita de una t sis: Autores (Año)
Título de la tesi . Tipo de t i (j.: doctor
veterinario), In titución, iudad País.

En la cita de c muni acion s p r 0
nal s: se cita 1 N0111br (apellido, inicial d I
nombre) (Año), se hac una 11 mad y e cita
al pie d página con 1 texto: Comunicación
personal. No itar en las reD r ncia biblio
gráficas.

Cuadros
Los cuadros deben t n l' un n° d id n

titicación con- lativo que figurará n l t xto
y contendrán un t to de título en la part
superior. Deben contener información sobr
el experimento que 10 autodefina. Las ref 
rencia o símbolos de los cuadr se pre nta
rán al pie d I mismo en letra cur iva d tama
ño 1°punto. "'jemplo: Cuadro I. Varia ión
de la temperatura en función del tiempo.

Jemplo de pi d cuadro: T = t mperatura, t
= ti mpo (en minutos). i el cuadro no s
original, citar la fuente (Autor y alio) en pie
de página.

Figuras y Gráficos
Las figuras o gráfico deb n t n l' un

n° d identificación correlativo qu
panda con el texto y cont ner un t

definición d I contenido n la part
rior, con ley ndas y definición dIos
los utilizados. i la figura o gráfi
original citar la fuente (Autor y ano)
de página.

Fotos
La fot grafías y especialm nt la

microfotografías deben cont ner una scala
d r ti rencia. D ben tener un n° d id ntifi
cación correlativo que corr ponda con l
t xto y cont ner un texto d definición d I
ont nido en la parte inferi r, con l y nda

y d finici' n de lo ímbolo utilizado. i la
fotografía no e original, citar la fu nt ( u
tor y año) en pie d página.

Normas de redacción para Re 1 Iones
Es un trabajo ientífic on I objeti-

vo de fectuar una revi ión o recapitula ión
actualizada de los con cimi ntos pre entan
do una evaluación crítica de la lit ratur pu
blicada según la per pectiva d I aut r. E t
tipo de trabajo permit una mayor discr 
cionalidad en la pre ntación d la organi
zación pero d be nlant ner rigor ci ntífico.
Deberán d scribirs 10 objetivo y I 1 an
ce que e pretend l grar. La cita de bibliogl' 
fía erá la mi ma que la de 10 artí ul OIigi
nales.


