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I. Introducción

I. Introducción

La apicultura mexicana ha venido desarrollándose a través 
de los años por diversos productores, sin embargo, el sector 
integrado por grupos pequeños y medianos de campesinos 
de bajos recursos complementan otras actividades laborales 
junto con la apicultura. El trabajo de estos apicultores se 
refleja en la producción nacional. De acuerdo con las esta-
dísticas, México ocupó en el 2018 el noveno lugar mundial 
en producción de miel, con 64,253 toneladas y el quinto 
lugar como exportador con 27,723 toneladas (FAOSTAT), 
cuyo destino principal fue el mercado europeo. Todo esto 
ha beneficiado aproximadamente a 40,000 apicultores. Sin 
embargo, el sector apícola ha enfrentado problemas para 
su óptimo desarrollo como la abeja africanizada, el cambio  
climático global, la falta de capacitación, la desorganización 
de los apicultores, enfermedades como la varroosis, el inter-
mediarismo y la competencia en el mercado internacional, lo 
que ha ocasionado inestabilidad.

Ante tantos retos que los apicultores mexicanos de-
ben enfrentar, una de las principales herramientas para 
continuar con una apicultura rentable es generar reinas de  
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I. Introducción

mejor calidad, seleccionadas y especializadas como altas 
productoras de miel, dóciles y resistentes a las enfermeda-
des. Las colonias que cuentan con reinas con buenas carac-
terísticas tienden a ser mejores colonias, así el apicultor tiene  
más provecho de ellas, por ello, hoy en día se busca tener 
abejas reina especializadas.

En México desafortunadamente, existen menos de 50 
criadores de abejas reina en el país, los cuales producen me-
nos de 300 mil reinas anualmente, por lo que no se satisface 
la necesidad del país de 1.8 millones de colmenas. Aunado a 
esto, se conoce que sólo cuatro o cinco criadores de reinas 
realizan algún tipo de selección.

Uno de los principales obstáculos es la africanización  
si las colonias de abejas tienen una africanización de hasta  
25 %, son tan manejables como las abejas europeas. Por ello, 
para la mayoría de los criadores mexicanos de abejas reina 
resulta importante identificar y discriminar las abejas con 
características africanas, de las deseables europeas para la 
productividad, resistencia a enfermedades y docilidad. Otro 
obstáculo que enfrenta la apicultura en este sentido es que 
el apicultor requiere poner especial atención y cuidado a la 
cría de reinas  y desafortunadamente muchos apicultores no 
están capacitados para realizarla, ya que la consideran difícil. 
Se recomienda la cría de reinas a apicultores con experien-
cia, no obstante, cualquier profesional la puede llevar a cabo

Por esta razón, es primordial conocer de manera general 
la forma natural de reproducción de las abejas, así como las 
diversas actividades que desarrollan las abejas dentro de la 
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I. Introducción

colmena, todo esto con el objetivo de ejercer un control so-
bre las características genéticas deseables de las colonias 
de abejas, mediante la selección de reinas provenientes de 
colonias sanas, mansas y productivas.

La crianza de abejas reina nos brinda la oportunidad de 
reproducir reinas seleccionadas de mejor calidad, así como 
de obtenerlas, no sólo en época de floración, como sucede 
en la naturaleza, sino en cualquier época del año cuando el 
apicultor lo requiera.
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II. Objetivo general

II. Objetivo general

Este manual busca servir como referencia para los apicul-
tores y profesionistas afines a la apicultura que necesiten 
producir sus propias reinas, ya sea para consumo propio o 
para venta. Es por esto que se presenta un texto sencillo que 
cuente con los puntos básicos de la cría de reinas en México 
en cuanto a las condiciones de producción y manejo para los 
apicultores.
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III. Observaciones

III. Observaciones

El texto tiene la intención de servir como base para comenzar 
a producir reinas para consumo propio o para incursionar en 
la producción a gran escala. El manual se realiza según las 
condiciones del medio ambiente del altiplano en México  no 
obstante, varía dependiendo del lugar geográfico donde se 
practique.
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Biología reproductiva 
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IV. Contenido
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Capítulo 1 
Biología reproductiva de las abejas
Angelica G. Gris Valle

1.1 Individuos de la colonia

Las abejas se caracterizan por ser insectos sociales, perte-
necientes al orden Himenoptera y a la superfamilia Apoidea, 
son organismos sociales altamente organizados, que cons-
tituyen una sociedad cuyos componentes dependen unos  
de otros, y que no sobreviven aislados  por eso forman  
colonias mayores a 60 mil individuos. Las colonias de abejas 
viven en colmenas, hechas de panales de cera con pequeñas 
celdas hexagonales utilizadas para almacenar miel, polen y 
crías. Una colonia está compuesta por abejas obreras, zán-
ganos, una reina y crías en diferentes estados de desarrollo. 
Dentro de la colmena, cada integrante funciona de acuerdo 
con su casta, edad y desarrollo físico.

En primer lugar, la abeja reina es la única hembra fértil de 
la colonia, es la encargada de poner unos 1,500 huevecillos 
al día para el constante desarrollo de la colonia. Mantiene 
el orden social por medio de la producción y emisión de la 
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feromona real, una mezcla de compuestos, donde el com-
ponente principal es el ácido 9-oxo-2-decenoico (9 ODA).  
Secreta esta feromona a través de sus glándulas mandibula-
res y la distribuye por contacto a los integrantes de la colonia 
(Figura 1), también, de esta forma se evita la construcción de 
celdas reales y se impide el desarrollo ovárico de las obreras. 
Genéticamente es un organismo diploide (2n= 32 cromoso-
mas)  anatómicamente llega a medir de dos a tres centíme-
tros y tiene un peso aproximado de 250 mg.

Figura 1. Abeja reina.  
(Foto: Itzel Vasquez Valencia)
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Una abeja reina se desarrolla a partir de un huevo fecun-
dado que en un principio se encuentra en una celda común, 
que posteriormente será agrandada por las obreras hasta 
formar una celda real (Figura 2), estas celdas son construidas 
verticalmente y tienen forma de cacahuate, miden de 25 a 30 
mm de largo por 9 mm de diámetro. Por lo general, las cel-
das reales se encuentran en el centro del panal una vez que 
la larva nace del huevo es alimentada exclusivamente con  
jalea real durante toda su fase larvaria, este tipo de alimenta-
ción activa la aparición de características propias de la reina 
como el desarrollo de órganos reproductivos.

Figura 2. Celda real. 
(Foto: Itzel Vasquez Valencia)
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Aproximadamente ocho días después de puesto el huevo, 
la celda es operculada y 15 o 16 días después emerge el per-
fecto insecto. Entonces, la abeja reina recorre los panales 
buscando otras celdas reales para eliminarlas, ya sea perfo-
rando las celdas con su aguijón, o bien, peleando con alguna 
otra reina.

Dos o tres días después, inicia vuelos de orientación, du-
rante este periodo alcanza la madurez sexual (en promedio 
siete días), luego realiza vuelos de acoplamiento en los que 
se podrá aparear con un promedio de 17 zánganos. Dos o tres 
días después de los vuelos de apareamiento, la reina inicia 
postura, donde originará más obreras o zánganos. Cuando la 
reina ovoposita óvulos fecundados dará lugar a otras reinas 
u obreras, mientras que si ovoposita óvulos no fecundados 
dará lugar a zánganos.

Para que acontezca todo lo anterior, es de vital impor-
tancia que la reina tenga su aparato reproductor maduro y  
funcional. El aparato reproductor de la reina está confor-
mado por (Figuras 3 y 4): 

	C Ovarios: son dos, en ellos se producen los óvulos. Estos 
órganos ocupan casi toda la cavidad abdominal, están di-
vididos en segmentos tubulares denominados ovariolas. 
Cada ovario tiene entre 260-373 ovariolas, cada ovariola 
produce cerca de cinco a siete óvulos o huevos. Es por 
ello que una reina puede producir de 1,200 a 1,500 huevos 
en 24 horas y, en condiciones óptimas de buena alimen-
tación con miel y polen, así como espacio, podría llegar a 
poner hasta 3,000 huevos en un día.
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	C Oviductos: son dos, uno de cada lado y convergen al cen-
tro formando un oviducto medio. En este lugar se lleva a 
cabo la penetración de los espermatozoides al óvulo.

	C Espermateca: es un saco esférico, donde se almacenan 
los espermatozoides, para la fecundación de los óvulos 
durante toda la vida de la reina. Es un órgano vasculari-
zado y posee una gran cantidad de traqueolas.

	C Vagina: es el receptáculo, donde el zángano copula y por 
el que pasan los huevos durante la postura.

Figura 3. Aparato reproductor de la reina (a= ovarios).
(Foto: Nayeli Almazán Maldonado)
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Figura 4. Espermateca.  
(Foto: Itzel Vasquez Valencia)

Las abejas obreras constituyen un 80 % de la población de 
una colonia, son más pequeñas que las abejas reina, mi-
den 1.5 cm aproximadamente y llegan a pesar hasta 140 mg. 
Son organismos diploides (con 2n= 32 cromosomas), sin em-
bargo, son hembras no fértiles en condiciones naturales, ya 
que sus ovarios están atrofiados. Sólo cuando la reina llega 
a faltar por más de 21 días, las abejas obreras se convierten 
en ponedoras, es decir, pueden poner huevos no fértiles, que 
originarán zánganos.
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Las obreras también nacen de un huevo fecundado, de-
positado en una celda común de 5.3 mm de diámetro, la larva 
nace tres días después. En estado larval son alimentadas 
durante tres días con jalea real y los últimos tres días con 
pan de las abejas (mezcla de miel, polen y enzimas), es por 
este tipo de alimentación que se dice “sufren una castración 
nutricional”  así, seis días después de eclosionada la larva, la 
celda es operculada, para doce días después emerger como 
adulto. Esto es, su metamorfosis completa dura 21 días.

Una vez que son adultas tienen una expectativa de vida 
entre 40 y 50 días, durante todo este tiempo se dedican a 
mantener la especie con actividades como cuidado de la col-
mena, atención y alimentación de la reina, fabricación de cera 
para construir los panales, limpieza de la colmena, recolec-
ción de néctar, agua, polen, resinas de árboles y defensa de 
la colmena, además de otras tareas especializadas. Todas 
estas actividades las realizan en función del grado de desa-
rrollo y atrofia de sus glándulas según la edad  sin embargo, 
según Lindauer (1952), aunque las obreras se especializan de 
acuerdo con su edad, en su mayoría depende de las necesi-
dades de la colonia y la cantidad de crías.

Los zánganos son los machos de la colonia, se desarro-
llan de un huevo no fecundado por medio de un proceso 
conocido como partenogénesis, son hijos únicos de la reina, 
haploides (16 cromosomas). Anatómicamente son robustos, 
con un peso de 346 mg aproximadamente y llegan a medir de 
1.8 a 2 centímetros.
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Su metamorfosis comienza con la puesta de un huevo 
no fértil, que eclosiona al tercer día, su etapa larval dura 
siete días, luego, la celda es operculada y pasa al periodo 
de prepupa y pupa para emerger después de 14 días  es de-
cir, su metamorfosis completa dura 24 días. Esto se lleva a 
cabo en una celda un poco más grande que la de una obrera  
(6.3 mm), su alimentación durante la metamorfosis es igual 
a la de una obrera.

Su expectativa de vida es de unos 50 días  por lo general 
son criados en épocas de floración cuando existe abundan-
cia de polen y néctar, disminuyendo en épocas de escasez 
de alimento, pues las obreras dejan de alimentarlos y los 
expulsan de la colmena, por lo que mueren de frío e ina-
nición. No tienen aguijón ni estructuras especializadas que 
les permitan desarrollar diversas tareas como en el caso de 
las obreras, su anatomía está diseñada exclusivamente para 
aparearse con la reina.

El aparato reproductor del zángano (Figura 5), tiene la fun-
ción de producir, madurar, transportar y transmitir los esper-
matozoides hasta el tracto reproductor de la reina esto se 
lleva a cabo gracias a una serie de estructuras que cumplen 
una función específica, estas estructuras u órganos son:

	C Testículos: son órganos pares, ovalados, en los cuales se 
producen los espermatozoides.

	C Conductos deferentes: siguen un trayecto en forma de 
“S”, son elásticos y se ensanchan formando la vesícula 
seminal.
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	C Vesículas seminales: son el lugar donde los espermato-
zoides complementan su estado de maduración y perma-
necen almacenados hasta el momento del acoplamiento. 
Están conectadas con las glándulas mucosas que se unen 
para formar el conducto eyaculador, que se comunica con 
el endófalo.

	C Glándulas del moco: son órganos pares, están unidos en 
la parte posterior formando un cuerpo en forma de “U”. 
Son la parte mayor y más evidente de todo al aparato re-
productor del zángano, secretan una sustancia mucosa 
que contribuye a empujar al semen a través del conducto 
eyaculador.

	C Endófalo: es el órgano de copulación, un saco blando 
membranoso, con varios apéndices como las cornículas, 
estructuras en forma de cuerno que permiten mantener 
abierta la vagina de la reina durante el acoplamiento. Las 
cornículas de un zángano maduro son de color naranja in-
tenso y las de un zángano inmaduro, transparentes.

Una vez que los zánganos son maduros, realizan vuelos de 
orientación (seis días después de haber emergido), alcanzan 
la madurez sexual en promedio a los doce días, para poste-
riormente aparearse con una reina virgen, después de la có-
pula el zángano muere.
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Figura 5. Aparato reproductor del zángano. 
A. Testículos B. Conductos deferentes 

C. Vesículas seminales D. Glándulas del moco 
E. Canal eyaculador F. Órgano copulador 

(Foto: Itzel Vasquez Valencia)

1.2 Comportamiento reproductivo

En una colonia, lo común es que sólo haya una reina. Las 
reinas viven hasta cinco años, aunque generalmente después 
de uno o dos años de postura intensa son remplazadas por 
las obreras, debido a que disminuye su habilidad para fertili-
zar huevos y originar más abejas obreras.

Las reinas tienen un comportamiento reproductivo po-
liándrico, significa que tienen la capacidad de aparearse  
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con varios zánganos, esto hace que la genética de la pobla-
ción sea diversa: punto clave para la crianza y el mejora-
miento selectivo.

Una vez que la reina es madura sexualmente, vuela para 
aparearse entre dos y siete días, dependiendo de las condi-
ciones ambientales  cada vuelo dura al menos 30 minutos, 
principalmente al medio día, en las “áreas de congregación 
o de apareamiento”. Según los estudios estas zonas son las 
mismas todos los años, en ellas se llegan a concentrar hasta 
15,000 zánganos. Generalmente se encuentran a más de un 
kilómetro de distancia de los apiarios en un radio de dos a 
seis kilómetros.

En estos lugares se lleva a cabo el acoplamiento en el 
aire, la altura de vuelo en estas áreas va desde los cinco 
hasta los cuarenta metros según las condiciones climáticas. 
De manera que, a estas zonas llegan miles de zánganos ma-
duros de diferentes colonias para aparearse  la gran cantidad 
de zánganos favorece la variabilidad genética de las pobla-
ciones, además de que la reina posee la capacidad de apa-
rearse con 10 a 17 zánganos.

Cuando una reina llega a las zonas de congregación, vuela 
en espiral ascendente entre 10 y 40 metros y libera fero-
monas para atraer a los zánganos a esa zona, los zánganos 
atraídos vuelan detrás de ella hasta que eventualmente uno 
logra aparearse con la reina. Una vez que el zángano alcanza 
a una reina, se engancha a ella con el primer par de patas, 
el segundo par de patas se coloca sobre el tórax y el tercer 
par sobre el abdomen, de manera que queda posado sobre el 
dorso de la abeja reina.
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El apareamiento dura menos de cinco segundos, durante 
este periodo, el zángano curva el abdomen mientras que la 
reina abre la cámara del aguijón permitiendo la entrada del 
endófalo del zángano, el zángano cae hacia atrás por la pre-
sión que ejerce la hemolinfa y el abdomen se contrae pro-
vocando la eyaculación. Una vez que el zángano eyacula, se 
separa de la reina, pero parte del endófalo queda dentro de 
la vagina y el zángano muere.

La reina recibe alrededor de diez millones de espermato-
zoides por cada zángano con el que se acopla, en la esper-
mateca ―bolsa en su abdomen― almacena parte del semen 
eyaculado de todos los zánganos con los que se apareó (al-
rededor de 5-10 %). Este semen se utiliza para fertilizar los 
huevos que pone durante toda su vida.

La fertilización ocurre una vez que uno de los ovarios libera 
el huevo, que viaja por el oviducto lateral hasta el oviducto 
medio, donde la válvula plegada retiene el huevo momen-
táneamente, entonces, la espermateca libera espermato-
zoides, bajan por el conducto medio hasta hacer contacto  
con el huevo, uno o más espermatozoides penetran el huevo 
en el micrópilo, pero la mayoría de las veces uno solo de 
ellos se fusiona con el núcleo del óvulo para fecundarlo. La 
reina deposita el huevo en la celda del panal donde se divide 
por mitosis hasta transformarse en un embrión, al formase 
el cigoto se reconstituyen los dos juegos de 16 cromosomas, 
en total 32, 16 de ellos del óvulo y los otros 16 del esperma-
tozoide, así se obtienen abejas obreras, esto es, individuos 
diploides. 
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Como se ha dicho, los huevos de los zánganos no los 
fertiliza, porque son individuos haploides generados por par-
tenogénesis, que poseen una copia de cada uno de los 16 
cromosomas. 

Los zánganos heredan sólo el material genético materno, 
su material cronosómico es una combinación de la de sus 
abuelos maternos y como no tienen cromosomas homólo-
gos, no se produce sinapsis ni entrecruzamiento.

Durante la producción de semen, no hay reducción de 
cromosomas, aunque haya meiosis. La primera división meió-
tica es abortiva, en la segunda se generan dos células, de 
las cuales muere una y la otra queda como espermatozoide. 
Por esta razón, todos los espermatozoides que producen los 
zánganos son genéticamente idénticos.
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Capítulo 2 
Introducción a la cría de reinas
Adriana Correa Benítez

2.1 Importancia de la cría de reinas

Hay una sola abeja reina por colonia, es la madre de todos 
los miembros y puede vivir varios años  pero cuando no es 
remplazada regularmente, la colonia disminuye y hasta pe-
rece. La ausencia de la reina perturba mucho a las obreras, 
sin ella la colonia se comporta de forma desorganizada. Aun-
que la reina es la madre de la colonia, responsable de las 
características genéticas y una gran productora de huevos, 
físicamente es incapaz de cuidar su cría o ayudar en el man-
tenimiento físico y la manutención de la colonia.

Otra razón para prestar atención a la reina es su ovipo-
sición, mientras más huevos ponga, mayor será la población 
de obreras (Figuras 6 y 7) y de pecoreadoras, lo que a su vez 
determinará el rendimiento de miel y, por eso, los apiculto-
res desean reinas de mejor calidad, seleccionadas y espe-
cializadas, desafortunadamente, de forma natural, todas las 
colonias se reproducen de la misma manera, es decir, esa 
selección natural no conviene a las características produc-
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tivas deseables para los apicultores, razón por la que la cría 
de reinas es una de las actividades más importantes de la 
apicultura.

Figuras 6 y 7. Cría de obrera. 
(Fotos: Itzel Vasquez Valencia)
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Los principales objetivos de criar y cambiar reinas son:

	C Mejorar características genéticas (prolificidad, producción 
miel)

	C Disminuir y controlar la africanización

	C Mejorar la sanidad de las colonias

2.2 Principios biológicos básicos para la cría  
de reinas

Una colonia criará reinas de forma natural por tres razo-
nes principales: orfandad, remplazo o enjambrazón. En 
cualquiera de estas situaciones, la disminución o ausencia  
de la feromona real que participa en la inhibición de la cría de 
reinas, reconocimiento de la reina, inhibición del desarrollo 
ovárico de las obreras, control de enjambrazón y comporta-
miento de la colonia, es advertido por las obreras, las cuales 
comienzan a agrandar una celda con un huevo fecundado o 
una larva menor a un día de emergida para criar a su futura 
reina.

	C Orfandad: es aquella situación en la cual la colonia se 
quedó sin reina por muerte natural, accidentes o muerte 
durante las revisiones rutinarias de la colmena, etc. Si la 
reina ha estado ausente una hora, las obreras comienzan 
a agitarse. Durante la revisión rutinaria, se detecta una 
colonia huérfana cuando al abrirla se escucha a las abe-
jas zumbando de un lado a otro (un sonido peculiar). Este 
sonido es un signo de que en la colonia falta la reina y el 
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apicultor lo podrá interpretar conforme aumente su expe-
riencia. La orfandad se confirma al no encontrar huevos ni 
crías jóvenes (larvas) y celdas reales en construcción. Las 
obreras inician la construcción de las celdas cuatro ho-
ras después de detectar la ausencia de la reina, para ello, 
seleccionan algunas larvas jóvenes para alimentarlas con 
jalea real  en estos casos las celdas reales se construyen 
en la parte central del bastidor (Figura 8).

Figura 8. Construcción de celdas reales.  
(Foto: Itzel Vasquez Valencia)

	C Remplazo: es el cambio de una reina vieja por una joven, 
que puede ser por iniciativa natural de la colonia o por 
decisión del apicultor. En vida libre, las reinas pueden vi-
vir hasta cinco años, aunque generalmente las obreras las 
remplazan entre los dos y tres años  por otro lado, el rem-
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plazo que realizan los apicultores debe efectuarse cada 
año, aunque en algunos casos, reinas de gran valor son 
conservadas por dos o tres años. Las obreras remplazarán 
a aquellas reinas que han comenzado a decaer su postura 
(reinas viejas), aunque aún ponen huevos, su secreción 
de feromonas es insuficiente para controlar la vida so-
cial de la colonia  reinas enfermas, con postura irregular  
(Figura 9), con disminución de la postura o reinas a las 
cuales se les ha vaciado su espermateca todas estas de-
ficiencias son percibidas inmediatamente por las obreras, 
que comienzan a construir celdas de remplazo.

Figura 9. Patrón de postura de una reina vieja. 
(Foto: Itzel Vasquez Valencia)

Las celdas de remplazo son construidas en cualquier 
época del año, generalmente se construyen en los bordes 
laterales o en la parte central de los panales, en donde la 
reina deficiente ovipositará para originar una nueva reina 
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que la remplace. Inclusive, en ocasiones puede emerger la 
reina nueva y convivir un tiempo con la reina vieja. Por otro 
lado, es posible que estas reinas sean de mala calidad de-
bido a que son criadas en épocas de escasez.

	C Enjambrazón: es la forma natural de reproducción de 
las colonias, se presenta cuando las condiciones climá-
ticas son favorables y los flujos de néctar abundantes,  
entonces la colonia comienza a desarrollarse rápidamente 
formando poblaciones numerosas, donde no habrá una 
buena difusión de la feromona real, o espacio suficiente, 
en consecuencia, las obreras desarrollarán celdas reales 
para la enjambrazón. Colonias donde la edad de la reina 
es mayor a dos años, tienen más riesgo de enjambrar. Las 
celdas de enjambrazón son numerosas, se construyen en 
los bordes de los panales y se encuentran en diferentes 
etapas de madurez (Figura 10).

Figura 10. Múltiples celdas reales. 
(Foto: Itzel Vasquez Valencia)
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Cuando ocurre este proceso, la reina madre sale de 
la colmena junto con la mitad de la población, lo que se 
denomina “enjambre primario”: estará conformado por la 
reina madre, los zánganos y obreras de todas las edades. 
Esto ocurre dos días antes de que emerja de su celda 
la primera de sus hijas. Una vez fuera, la reina madre se 
posará en un lugar cercano, esperará a que sus feromonas 
orienten al resto de las abejas, formando un racimo. Esta 
parada temporal solo dura algunas horas mientras las 
abejas exploradoras buscan alguna oquedad para alojar  
el nido.

Colonias muy pobladas pueden enjambrar hasta tres 
veces, en estos casos la reina recién emergida tolera a sus 
reinas hermanas hasta que pueda salir de la colmena con 
un enjambre secundario.
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Capítulo 3 
Cría artificial de reinas
Itzel Vasquez Valencia

3.1 Aspectos básicos para la cría artificial de reinas

A partir de la comprensión de la biología y reproducción de 
las abejas reina, así como la simulación de las condiciones 
naturales que estimulan a las obreras para criar reinas es 
que el hombre ha aprendido a obtener reinas en pequeña y 
gran escala con características genéticas deseables. Para la 
cría de reinas es importante considerar lo siguiente:

1) Etapas de desarrollo de las reinas y zánganos: el Cuadro 1 
es una base para conocer el desarrollo completo de reinas 
y zánganos ya que hay momentos específicos para realizar 
ciertas actividades.

Cuadro 1. Metamorfosis de la abeja reina y el zángano

Huevo Larva Operculación Prepupa-pupa Periodo 
desarrollo

Reina 3 días 5  
días 7  días 8 días 16 días

Zángano 3 días 6  
días 10 días 14 días 24 días
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2) Instalación de apiarios: se recomienda que las colmenas 
para la cría de reinas se sitúen en zonas de temperatura 
agradable y estable, con poco viento, abundantes flores 
para que el flujo de néctar y polen sean constantes, prin-
cipalmente cercanos a fuentes o cuerpos de aguas.

3) Temporada de crianza: en zonas tropicales la cría de rei-
nas se puede desarrollar todo el año, ya que el clima es 
favorable. Al contrario de las zonas con inviernos largos y 
bajas temperaturas, donde es común suspender la cría de 
reinas.

4) Colmenas: Para la cría de reinas se necesitan tres tipos 
de colmenas: progenitoras, criadoras y fecundadoras  
(Cuadro 2). Es necesario utilizarlas todas porque cada una 
cumple con una función.

5) Alimentación: el mejor lugar para criar a una reina es don-
de hay abundantes recursos florísticos. El propósito es 
mantener ciclos constantes, aunado a ello, será necesario 
usar alimentación artificial, tanto proteica como energé-
tica, para mantener todo el tiempo bien alimentadas a 
todas las castas.
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Cuadro 2. Tipos de colmenas

Colmenas Características

Progenitoras o 
madres

Son las colonias de donde se obtendrán las larvas 
para la cría de reinas  estas colmenas se seleccio-
nan por el alto rendimiento en la producción de miel, 
la docilidad, la prolificidad, la buena postura, la baja 
tendencia a enjambrar, la resistencia a enfermedades, 
etc. Las características seleccionadas dependen de 
las necesidades del productor.

Incubadoras o 
criadoras

Son las encargadas del cuidado y desarrollo de las 
larvas que serán las futuras reinas, provenientes de la 
colmena progenitora. Son colonias sanas con pobla-
ción abundante (principalmente abejas nodrizas), cría 
en distintas etapas de desarrollo y abundante alimen-
to (polen y miel). Dependiendo del sistema, son col-
menas huérfanas o bien colmenas con reina aislada 
por un excluidor.

Fecundadoras
En las colmenas fecundadoras se completará el de-
sarrollo de las abejas reina: emergerán, alcanzarán su 
madurez sexual, se aparearán e iniciarán postura.

3.2 Métodos para la cría artificial de reinas

Existen diversos métodos para la crianza de reinas, sin em-
bargo, la principal clasificación se basa en las necesidades 
y uso del apicultor. Por un lado, hay métodos a pequeña 
escala, considerados de esta forma debido a que el apicul-
tor los utiliza con pocas colmenas para generar sus propias 
reinas, es decir, solo abastece sus necesidades. Los otros 
métodos son conocidos como a gran escala, porque el api-
cultor genera y produce gran cantidad de reinas, que vende 
a otros apicultores.
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3.2.1 Métodos de cría de reina a pequeña escala
En estos métodos podemos considerar a la colmena proge-
nitora, aquella que el productor seleccionó como la mejor 
de sus apiarios y por ende será transmisora de una buena  
genética. La colmena incubadora será aquella que forme 
para el desarrollo de la cría apropiada y finalmente las col-
menas fecundadoras serán aquellas en las cuales introducirá  
las celdas reales, ya que estas colonias necesitan una reina 
propiamente.

a) Método Miller modificado

Este método es muy práctico y sencillo, para ello es 
necesario un bastidor sin alambrar, al que se le adhiere 
en el marco superior una hoja de cera estampada. El 
bastidor se introduce al centro de una colmena proge-
nitora, se espera una semana más o menos, para que 
las abejas hayan construido el panal y la reina ovipo-
site en él. A continuación, se extrae el panal cepillando 
a las abejas que se encuentran sobre éste y se revisa 
buscando larvas con uno o dos días de edad, si ya tiene 
cría joven, con ayuda de un cuchillo o navaja se cortan 
tres o cuatro pedazos del panal en forma de triángu-
los, de tal manera que en la base del panal se formen 
picos (Figura 11). Finalmente, se introduce el bastidor  
en una colmena criadora o incubadora y, nueve o diez 
días después, se retira el bastidor con las celdas reales 
maduras construidas en los bordes donde se realizaron 
los cortes.
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Figura 11. Corte en triángulos. 
(Foto: Itzel Vasquez Valencia)

b) Método Alley modificado

Este método se considera, una variante del método  
Miller Se caracteriza porque usa listones de madera.  
El primer paso de este método es extraer de una col-
mena progenitora, bastidores con larvas de uno a dos 
días de edad o bien se puede introducir una hoja de 
cera estampada nueva para que la reina ovoposite en el 
bastidor que se retirará a los cuatro días.

Las abejas que se encuentran sobre el panal se ce-
pillan suavemente para poder colocar el bastidor sobre 
una superficie plana, luego se cortan tiras del panal 
de 1 a 1.5 cm de ancho (Figura 12). En cada tira queda 
una hilera de celdas con larvas pequeñas, por cada 
tres celdas con larvas, se destruirán dos, el objetivo es  
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proporcionar espacio suficiente para que las abejas  
desarrollen celdas reales a partir de las celdas sin des-
truir. A continuación, con un hilo, se sujetan las tiras del 
panal a los listones de madera, de forma que al colocar 
los listones en el bastidor las celdas queden dirigidas 
hacia abajo. Una vez sujetas las tiras, con ayuda del 
lápiz con bordes redondeados, se amplían las celdas, 
teniendo cuidado de no dañar a las larvas. Finalmente, 
los listones se colocan en el bastidor y se introducen al 
centro de una colmena incubadora (Figura 13), se espera 
de igual forma unos nueve a diez días y después se re-
tira el bastidor con las celdas reales maduras.

Figura 12. Tiras de panal. 
(Foto: Itzel Vasquez Valencia)
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Figura 13. Introducción de tiras. 
(Foto: Itzel Vasquez Valencia)

3.2.2 Método de cría de reinas a gran escala

Método Doolittle

Se considera el principal método comercial para la cría de 
reinas, es un proceso intensivo y con él también se obtiene 
la producción de jalea real. Fue establecido en 1888 por A. 
Perret Maisonneuve y retomado por G.M. Doolittle en 1915, en 
él, el apicultor Doolittle realizó por primera vez a gran escala 
la transferencia de larvas de obrera a celdas reales, por esta 
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razón también es conocido como método de “transferencia 
de larvas” o de “copa-celdas artificiales”. En este sistema de 
crianza se utilizan diferentes colmenas. Dentro de estas col-
menas se encuentran:

	C Colmenas progenitoras: proporcionan larvas para la cría 
de reinas.

	C Colmenas incubadoras (iniciadoras y finalizadoras):  
encargadas de criar, alimentar y proteger las celdas reales.

	C Núcleos de fecundación: sitios para la maduración y  
fecundación de las abejas reina.

	C Bancos de reinas: lugares donde se almacenan las reinas 
hasta su venta.

	C Colmenas productoras de zánganos: encargadas de pro-
ducir a los zánganos para que las reinas se apareen.

	C Colmenas de apoyo: encargadas de proporcionar y reno-
var constantemente la población de abejas, de bastidores 
con cría, y de alimento a cualquiera de las colmenas otras 
colmenas.

Procedimiento
La metodología para la cría de reinas consta de cuatro  
etapas:

1) El traslarve
2) La producción de celdas reales
3) La cosecha y cuidados de las celdas reales
4) La fecundación y cosecha de las reinas
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Al final del texto se muestra un resumen de las activida-
des y los tiempos de todo el proceso (Anexos 1 y 2).

Antes de comenzar la técnica tenga listo lo siguiente  la 
disposición en que se presentan los temas corresponde al 
orden en que se realizan las actividades para la cría de reinas.

Colmenas progenitoras: tenerla o elegir las colmenas  
progenitoras para iniciar el ciclo de producción de cría de 
reinas. Estas colmenas proveerán las larvas que serán las fu-
turas reinas de las demás colonias, por lo que en ellas habrá 
reinas de buena calidad genética, pues, el éxito o fracaso del 
criadero depende de ellas porque generarán las siguientes 
abejas reina.

A las abejas reina muchas veces se les denomina reinas 
madre o pie de cría. Estas reinas pueden ser de libre apa-
reamiento (elegidas por el productor) o reinas inseminadas 
instrumentalmente ―líneas mejoradas que mantienen ca-
racterísticas con más fuerza genética, sin embargo, su vida 
es de entre seis y doce meses. A continuación, se describen 
las razas más utilizadas como progenitoras y sus caracterís-
ticas (Cuadro 3).
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Cuadro 3. Razas de abejas progenitoras

Raza Origen Color Ventajas Desventajas

Apis mellifera 
ligustica Italiana Amarillo

• La más popular 
y comercial

• Se adapta a la 
mayoría de los 
climas

• Dócil
• Excelente  
pecoreadora 
(néctar y polen)

• Buen compor-
tamiento 
higiénico

• Poco  
propolizadora

• Buena cons-
tructora de 
panales

• Consume  
mucho  
alimento

• Pilladora
• Tiende a  
presentar  
deriva por  
falta de  
orientación

Apis mellifera 
carnica  
(carniola)

Austria
Castaño 
grisáceo 

(Figura 14)

• Desarrollo  
temprano

• Dócil
• Longeva
• Buena  
pecoreadora

• Resiste el  
invierno

• Poco  
propolizadora

Enjambradora

Apis mellifera 
caucasica

Los valles 
del  
Cáucaso 
entre el 
mar  
Caspio  
y el mar 
Báltico

Caoba

• Dócil
• Poco  
enjambradora

• Resiste el 
invierno y las 
bajas tempera-
turas

• Pilladora
• Altamente 
propolizadora

• Crecimiento 
lento

• Tiende a  
presentar  
deriva

• Comporta-
miento  
higiénico  
moderado
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Raza Origen Color Ventajas Desventajas

Buckfast
(híbrido de 
Apis mellife-
ra ligustica y 
Apis mellifera 
mellifera)

Inglaterra

Amarilla 
con  
franjas 
negras 

(Figura 15)

• Dócil
• Buen com-

portamiento 
higiénico

• Resiste  
el invierno

• Poco  
enjambradora

Tiende a ser 
susceptible a 
enfermedades 
como la  
Nosemosis

Cordovan
(híbrido de 
abejas  
italianas)

Italiana

Dorado 
claro o 
café  
oscuro

• Se adapta a la 
mayoría de los 
climas

• Dócil
• Excelente  

pecoreadora 
(néctar  
y polen)

• Buen com-
portamiento 
higiénico

• Buena cons-
tructora de 
panales

Consume  
mucho alimento
Pilladora

Todas las razas tienen características deseables, así como 
los híbridos, por lo que será necesario empezar a probar y 
seleccionar aquellas que sean provechosas para el productor 
y las que demanden los compradores.
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Figuras 14 y 15. Razas de reinas. 
(A) carniola y (B) buckfast. 

(Fotos: Itzel Vasquez Valencia)

AA

BB
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Las colmenas progenitoras pueden ser colmenas com-
pletas, aunque lo recomendable es utilizar núcleos (Figuras 
16 y 17), con tres o cuatro bastidores de cámara de cría, de-
pendiendo la época y la fuerza de las colonias. Para obtener  
la cría con la edad adecuada (larvas 24-36 horas) es necesa-
rio colocar una hoja de cera estampada nueva o un bastidor 
sin cría al centro del núcleo cuatro días antes del traslarve.

 

Figuras 16 y 17. Colmenas progenitoras  
(medios núcleos).  

(Foto: Itzel Vasquez Valencia)
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Al mantener a las progenitoras en núcleos, se limita la 
postura de la reina, de esta forma se evita que la esperma-
teca se vacíe rápidamente, se debe tener cuidado de revisarla 
cada ocho días, cuando se extrae la cría para el traslarve.

Durante la revisión se evalúa a la reina, su postura, for-
taleza de la colonia, reservas de alimento y posibles signos 
de enfermedad o construcción de celdas reales, además se 
checa que no tenga una población populosa, así se evita que 
enjambre. Finalizada la revisión, se proporciona una pequeña 
cantidad de alimento proteico en caso de que la colonia no 
cuente con suficientes reservas de alimento, además de ali-
mento energético (jarabe de azúcar).

El número de reinas madre o progenitoras, depende  
de los espacios de fecundación, pero se recomienda tener por 
lo menos cinco colmenas progenitoras, si los apareamientos 
de las reinas hija son libres, es para tener variabilidad gené-
tica, así como para rotar a las progenitoras y no desgastarlas 
reproductivamente

Copa-celdas artificiales: en este método pueden em-
plearse copa-celdas de plástico adquiridas en tiendas de  
implementos apícolas o copa-celdas de cera fabricadas en 
cera fundida y moldes de madera (Figura 18).

Las copa-celdas son uno de los implementos para la cría 
de reinas, aquí es donde se introducen las larvas selecciona-
das. Si se opta por hacer copa-celdas de cera, se debe usar 
la de mejor calidad, como la obtenida de opérculos. El diá-
metro de las copa-celdas debe ser similar al de celdas reales 
naturales, aproximadamente de ocho a nueve milímetros. El 
fondo de las celdas debe estar redondeado y liso. Para ha-
cerlas se utilizarán moldes de madera llamados “manitas o 
dedos” (Figura 19).
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Figura 18. Tipos de copa-celdas (naturales y artificiales).  
(Foto: Itzel Vasquez Valencia)

Figura 19. Manitas.  
(Foto: Rafael A. Navarrete Rayas).
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Es importante que antes de sumergir los moldes en la 
cera, se remojen en agua fría donde se dejan reposar aproxi-
madamente 20 minutos, después se funde la cera y se intro-
ducen los moldes a la cera por unos segundos, luego al agua, 
y finalmente las copas de cera se desprenderán con facilidad 
(Figuras 20-24).

Figura 20. Remojo de moldes y fundido de cera. 
(Foto: Itzel Vasquez Valencia)
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Figura 21. Introducción de las manitas a la cera. 
(Foto: Itzel Vasquez Valencia)

Figura 22. Introducción de las manitas al agua. 
(Foto: Itzel Vasquez Valencia)
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Figura 23. Formación de copa-celdas. 
(Foto: Itzel Vasquez Valencia)

Figura 24. Copa-celdas.  
(Foto: Itzel Vasquez Valencia)
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a) Marco contenedor de copa-celdas: las copa-celdas ar-
tificiales se pegarán a una tira (listón) de madera, se 
recomienda colocar quince a veinte copa-celdas por 
cada listón y se instalan dos o tres listones en un bas-
tidor de medidas estándar (Figuras 25-27).

Figura 25. Marco contenedor de copa-celdas. 
(Foto: Itzel Vasquez Valencia)

Figura 26. (A) Listones porta copa-celdas de plástico 
y (B) madera.  

(Foto: Itzel Vasquez Valencia)

AA
BB
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Figura 27. (A) Bastidor con copa-celdas  
de plástico y (B) cera. 

(Foto: Itzel Vasquez Valencia)

Para pegar las copas-celdas, primero se agrega un poco 
cera fundida sobre las tiras, y luego con ayuda de los mol-
des copa-celdas, se presionan las copa-celdas sobre las  
tiras con cera para que éstas se queden adheridas a la tira o 
se pegue primero una tira de cera para después pegar sobre 
ella las copa-celdas (Figuras 28 y 29).

AA

BB
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Figuras 28 y 29. Colocación de copa-celdas 
sobre listones. 

(Foto: Itzel Vasquez Valencia)

Se deja un espacio de 2 a 2.5 cm entre las copa-celdas y 
se coloca la primera y la última a tres o cuatro centímetros 
de la orilla de cada listón. Después se agrega más cera fun-
dida alrededor de las copas para fijarlas mejor (Figuras 30-32) 
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y que la base de cera sea gruesa para poder cortar la copa 
celda sin dañarla después de tenerla formada. Estos listones 
de madera deberán espaciarse verticalmente dentro del bas-
tidor, a una distancia suficiente que permita el desarrollo de 
las celdas reales entre ellos. El bastidor contenedor deberá 
tener muescas en el interior de sus postes laterales para po-
der fijar ahí las tiras de madera que llevarán las copa-celdas.

Figuras 30, 31 y 32. Pegado de copa-celdas.  
(Foto: Itzel Vasquez Valencia)
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Una vez hechos estos bastidores, se introducen al  
centro de las colmenas incubadoras con 24 horas de an-
ticipación de preferencia, antes de realizar los traslarves  
(Figuras 33-35). Esto se realiza con el objetivo de que las 
obreras limpien las copa-celdas y les impregnen sustancias 
de “familiarización” (olor característico de cada colonia), lo 
que favorecerá la aceptación de las larvas (Figura 36). Este 
manejo puede facilitarse rociando el bastidor con jarabe o 
espolvoreándolo con un poco de azúcar glass (Figuras 37-38)  
es importante realizarlo cuando se utilizan bastidores con 
copa-celdas de plástico. Una vez familiarizados los bastido-
res porta copa-celdas se traslarvan.

Figura 33. Introducción del bastidor porta  
copa-celdas. (Foto: Itzel Vasquez Valencia)
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Figuras 34 y 35. Obtención de bastidores  
familiarizados (A) copa-celdas de cera  

y (B) copa celdas de plástico.  
(Foto: Itzel Vasquez Valencia)

Figura 36. Familiarización. Observe las copa-celdas 
roídas por las obreras. (Foto: Itzel Vasquez Valencia)

AA

BB
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Figuras 37 y 38. Familiarización con azúcar glas. 
(Foto: Itzel Vasquez Valencia)

1. Traslarve

El traslarve es el paso o transferencia de una larva de su 
celda a una copa-celda artificial (Figuras 39-40). Estas larvas 
se obtendrán de una colmena progenitora, las cuales deben 
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ser menores a 24 h de vida (Figura 41)  para lograr obtenerlas 
traslarve las que sean trasparentes y rectas, ya que con-
forme crecen éstas se curvan (Figura 42).

Figura 39. Traslarve. 
(Foto: Itzel Vasquez Valencia)

 Figura 40. Copa-celda traslarvada.  
(Foto: Itzel Vasquez Valencia)
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Figura 41. Toma de bastidor con cría para 
traslarvar. (Foto: Itzel Vasquez Valencia)

Figura 42. Larvas menores a 24 horas. 
(Foto: Itzel Vasquez Valencia)
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Haga el traslarve en un lugar cómodo, con sombra, donde 
no peguen corrientes de aire, con suficiente luz natural o 
artificial (Figura 43), con una temperatura de 25°a 30°C y un 
porcentaje de humedad relativa elevado (75 %) para evitar 
la deshidratación de la cría. Hay apicultores que realizan el 
traslarve bajo la sombra de un árbol y hay otros que lo hacen 
en el interior de una habitación. Si la región donde se realice 
el traslarve es muy seca, es mejor poner una toalla húmeda 
con agua tibia sobre el bastidor, dejando descubierta única-
mente la sección del panal donde se estén obteniendo lar-
vas, e ir destapando progresivamente el bastidor, conforme 
se vayan necesitando más larvas. Se puede usar una lámpara 
de luz fluorescente o una lámpara de minero para ver bien 
las larvas en el interior de las celdas, pero esto puede des-
hidratarlas un poco. También pueden usarse lentes de au-
mento o una lupa.

Antes de traslarvar, algunos criadores depositan una  
pequeña gota en el interior de cada copa-celda de una mez-
cla a partes iguales de jalea real y agua (Figura 44), para  
ayudar a que la larva se adhiera al líquido y para prevenir 
su deshidratación. Otros criadores traslarvan en seco con el 
mismo éxito. Es importante que, si se usa jalea real, se co-
loque a la larva flotando en la gota y no se le sumerja en ella 
para evitar ahogarla.
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Figura 43. Zona de traslarve. 
(Foto: Itzel Vasquez Valencia)

Figura 44. Colocación de jalea real y agua. 
(Foto: Itzel Vasquez Valencia)
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Para el traslarve se usa una aguja o traslarvador. Hoy en 
día existen diferentes tipos y materiales (Figura 45).

La técnica del traslarve implica cucharear a la larva en-
trando con la cucharilla de la aguja por su lado curvo y por 
debajo de ella (Figura 46). Luego, la cucharilla con la larva joven 
se levanta y se introduce al interior de la copa-celda tratando 
de dejarla sobre el piso con un movimiento hacia abajo y en 
la misma posición en que se encontraba dentro de la celda 
(Figura 47)  si se voltea, podría lastimarse.

Cuando se han hecho los traslarves en todas las copas 
de una tira, esta tira se coloca con las celdas hacia abajo en 
el bastidor porta copa-celdas (Figura 48), y se hace lo mismo 
para el resto de las tiras. Una vez finalizado el traslarve, se 
introducen al centro en una colmena incubadora (Figura 49).

Figura 45. Agujas de traslarve.  
(Foto: Itzel Vasquez Valencia)
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Figuras 46 y 47. Traslarve. 
(Foto: Itzel Vasquez Valencia)
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Figura 48. Bastidor de traslarve. 
(Foto: Itzel Vasquez Valencia)

Figura 49. Introducción de traslarves. 
(Foto: Rafael Navarrete Rayas).

El éxito de un criadero de reinas está en el traslarve, una 
aceptación por arriba del 80 % sería lo adecuado para garan-
tizar una producción constante.
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2. Producción de celdas reales
Para producir celdas reales a partir de copa-celdas que con-
tengan crías traslarvadas, se requiere de colmenas incuba-
doras.

Colmenas incubadoras: sirven para desarrollar e incubar 
celdas reales por lo que estas colonias deben ser sanas y 
fuertes, se refiere a abejas jóvenes, además son colonias 
huérfanas en la mayoría de los casos. El propósito de que 
sean colonias huérfanas es que construirán celdas reales en 
los bastidores con copa-celdas artificiales. Pueden contener 
una colonia de abejas con o sin reina. Si hay reina, estará 
separada en otra cámara de cría por un excluidor.

La temperatura de la incubadora será de 33.8°C con  
50 % de humedad. Mantenga la temperatura, cualquier cambio 
repentino o prolongado ocasionaría alas subdesarrolladas o 
retrasaría el crecimiento de las reinas. La humedad se man-
tiene si se coloca en el piso de la incubadora un recipiente 
con agua. Las colonias criadoras deben contener muchas 
abejas jóvenes y deben estar bien alimentadas con jarabe 
de agua y azúcar, y con polen o sustituto de éste. Las abejas 
jóvenes producen más jalea real que las viejas y se requiere 
de alimento para estimular la producción de este nutritivo 
alimento, indispensable para alimentar a las larvas jóvenes 
destinadas a ser futuras abejas reinas.

Existen tres tipos de incubadoras: iniciadora, finalizadora 
e incubadora iniciadora-finalizadora. De forma general, los 
traslarves permanecen nueve días en total en este tipo de 
colmenas. En las iniciadoras, el traslarve permanece de 24 
horas a cuatro días, mientras que, en las finalizadoras, per-
manece de cinco a ocho días.
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Tipos de incubadoras
Con reina: en este método de producción de reinas se em-
plean dos o tres cámaras de cría superpuestas (Figura 50). 
Se confina a la reina con un excluidor en la cámara de cría 
inferior, así es posible la construcción de las celdas reales en 
las cámaras superiores. Estas colmenas pueden ser iniciado-
ras, finalizadoras o ambas, por lo que se encargan de iniciar 
la construcción de las celdas reales, de terminarla o ambas. 
Como hay reina, las colmenas son más fuertes y tienen una 
población abundante.

Un ejemplo, si se utilizan dos cámaras de cría, el aco-
modo de los bastidores en la cámara de cría superior de  
la parte lateral a la central es el siguiente: alimentador  
en una de las orillas, bastidores con polen y miel en los  
extremos, seguidos de bastidores con cría abierta y un bas-
tidor porta copa-celdas en el centro. Si se colocan dos  
bastidores porta copa-celdas, se separarán entre ellos por 
un bastidor con cría (Figura 51). De esta forma las abejas  
nodrizas se sentirán atraídas por el panal con cría y tendrán a 
su disposición un panal con polen para alimentarse sin tener 
que alejarse del área.

Pueden introducirse nuevos traslarves cada tres o cuatro 
días en el lugar donde se colocó el primer traslarve, el cual 
será colocado a un lado del bastidor con cría joven. Es im-
portante cambiar constantemente los bastidores y siempre 
mantener a los bastidores con cría joven, ya que una vez  
que emergen abejas, se sienten atraídas hacia la parte 
superior con cría joven y pueden atender el traslarve. Si  
se utilizan tres cámaras de crías, se acomodan de diferente 
manera, en la primera cámara se localizará la reina aislada 
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con un excluidor, en la segunda se colocarán panales con cría 
y alimento, y en la tercera, se introducirán los traslarves, el 
manejo es el mismo que en el método con dos cámaras.

Figura 50. Incubadora con doble cámara de cría. 
(Foto: Itzel Vasquez Valencia)

Figura 51. Colmena incubadora. 
(Foto: Itzel Vasquez Valencia)
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Sin reina: al igual que las colmenas con reina, éstas  
pueden ser iniciadoras, finalizadoras o ambas y contar con 
una o dos cámaras. Si se utiliza una sola cámara de cría o una 
media cámara (Figura 52), considere que cuenten con bas-
tidores con cría a punto de emerger y, por lo menos, dos  
bastidores con larva, que serán colocados al centro junto con 
un bastidor con polen  los bastidores llenos de miel y polen 
se colocarán a las orillas. De igual forma los bastidores del 
traslarve se colocarán al centro, los traslarves podrán intro-
ducirse cada tres o cuatro días  es de suma importancia rem-
plazar los bastidores con larvas jóvenes pocas horas antes de 
introducir nuevos traslarves.

Figura 52. Colmenas incubadoras simples. 
(Foto: Itzel Vasquez Valencia)
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Además, para estas colmenas es necesario introducir 
crías y abejas nodrizas una o dos veces por semana. Las cel-
das reales se retirarán a los nueve o diez días para insertarse 
en los núcleos de fecundación. En caso de utilizar dos cáma-
ras de cría, en la primera se encontrarán las reservas de miel 
y polen, mientras que, en la segunda, se mantiene el mismo 
arreglo que en el método anterior. 

La manipulación e introducción de los marcos que con-
tienen las larvas deberá ser muy cuidadosa no debe agitarse, 
golpearse o sacudirse, ya que las frágiles larvas podrían le-
sionarse o morir. Es primordial revisar estas colmenas 24 a 
48 horas después de haberlas traslarvado para evaluar la 
aceptación, es decir, las copa-celdas que han comenzado a 
transformarse en celdas reales (Figuras 53-54).

Las colmenas incubadoras se revisan una vez por se-
mana para seleccionar y preparar a las colmenas que reci-
birán el traslarve  también se evalúa la postura en la cámara 
de cría inferior donde se encuentra la reina (si es el caso), 
además se extraen los bastidores con cría abierta y opercu-
lada: se coloca igual número de bastidores, ya sea vacíos o 
con miel tomados de la cámara superior, de tal forma que la 
reina cuente con espacio suficiente para colocar su postura   
los bastidores con cría se colocan al centro de la cámara  
superior.

De igual forma es necesario checar si se construyeron 
celdas reales, si es así, se eliminarán de forma inmediata 
para evitar que alguna reina virgen destruya las celdas rea-
les construidas. Si hay varios bastidores llenos de miel en 
cualquiera de las cámaras, se retiran y en su lugar se colo-
can bastidores con cera estampada. Las colmenas débiles 
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se refuerzan con bastidores con cría a punto de emerger 
provenientes de otras colmenas más fuertes. Finalmente se 
alimentan. Lleve un registro en el que se indique el número 
de bastidores con traslarve, obtenido por cada pie de cría, 
el número de criadora en donde se introducen y la fecha del 
traslarve.

Figuras 53-54. Construcción de celdas reales. 
(Foto: Itzel Vasquez Valencia)
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3. Cosecha de reinas y cuidados de celdas reales
Las celdas reales se cosechan diez a once días después de 
traslarvadas. Con mucho cuidado y con las precauciones 
antes descritas de las colmenas finalizadoras, se sacan los 
bastidores que contienen las celdas reales, (Figuras 55-57).

Figura 55. Retiro de bastidores con celda reales. 
(Foto: Itzel Vasquez Valencia)

 

Figuras 56 y 57. Celdas reales finalizadas. 
(Foto: Itzel Vasquez Valencia)
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Posteriormente, el apicultor desprenderá las celdas rea-
les de las tiras de los bastidores con la ayuda de una navaja 
filosa (Figuras 58-59). De las celdas reales obtenidas se es-
cogen aquellas que son viables, esto es, las que tengan un 
tamaño correcto, que estén lo más recto posible y sin hun-
dimientos (Figura 60).

Figura 58. Cosecha de celdas reales. 
(Foto: Itzel Vasquez Valencia)

Figura 59. Desprendimiento de celdas. 
(Foto: Itzel Vasquez Valencia)
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Figura 60. Celdas reales viables. 
(Foto: Itzel Vasquez Valencia)

Mantenga las celdas mucho tiempo hacia arriba o de lado 
para impedir que las alas de las reinas se adhieran a las pa-
redes o a la base de las celdas y que esto les impida salir o 
que salgan sin alas.

En ocasiones, días antes de que emerjan las reinas,  
los productores colocan protectores a las celdas rea-
les (Figura 61) para garantizar que ninguna reina pueda  
emerger libremente y mate a las demás reinas o que des-
truya las celdas reales ya construidas.

Una vez cosechadas las celdas reales, se introducen en 
los núcleos de fecundación. Para transportar las celdas reales 
se utilizan recipientes donde no se lesionen con los movi-
mientos bruscos. Si el trayecto es largo y con cambios de 
temperatura bruscos, las celdas se protegen con un ais-
lante  por ejemplo, con viruta o algodón, en esponjas con 
perforaciones dentro de las cajas térmicas de polietileno.
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Figura 61. Celdas con protectores. 
(Foto: Itzel Vasquez Valencia)

4. Fecundación y cosecha de reinas

Núcleos de fecundación: son colmenas pequeñas con uno 
a tres bastidores de tamaño estándar o chicos  se designan 
estos espacios para que la celda real concluya su desarro-
llo, emerja la reina y realice sus vuelos de orientación y de 
acoplamiento con los zánganos e inicie postura uno o dos 
días después de su último vuelo de acoplamiento, todo esto 
ocurre entre los 15 y 21 días, momento en el cual será posible 
cosechar a las reinas fecundadas y listas para su venta.

Para una adecuada fecundación de las reinas, el criadero 
donde se establezcan los núcleos de fecundación debe ubi-
carse en un lugar protegido de vientos, con árboles que den 
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sombra y con diferentes estructuras naturales distribuidas a 
lo largo del terreno (piedras, árboles, montículos, matorrales, 
etc.), para ayudar a las reinas a orientarse mejor durante sus 
vuelos de acoplamiento. Los núcleos de fecundación se co-
locan de manera no uniforme y, si es posible, se les pinta la 
piquera y el techo de distintos colores  el fin es ayudar a las 
reinas y a las obreras, a orientarse y a identificar su núcleo 
para que se metan en el suyo. Hay muchos tipos de núcleos 
de fecundación entre los que se encuentran:

	C Núcleos de cámaras de cría divididas: media cámara de 
cría jumbo con hasta cuatro espacios (Figuras 62-63), divi-
dida por triplay o fibracel. Cada uno de estos núcleos tiene 
su techo interno, pero todos comparten un mismo techo 
externo. Las piqueras de cada espacio se encuentran en 
diferentes direcciones, cada espacio posee dos o tres bas-
tidores y un alimentador interno.

Figura 62. Núcleos de fecundación  
(media cámara). (Foto: Itzel Vasquez Valencia)
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Figura 63. Tipos de núcleos de fecundación 
(A= simple, B= 3 espacios, C= 4 espacios).  

(Foto: Itzel Vasquez Valencia)

	C Núcleos “Baby”: (simples, dobles o cuádruples), de igual 
forma cada espacio posee dos o tres panalitos y un ali-
mentador interno (Figuras 64-66).
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Figura 64. Núcleos de fecundación Baby.  
(Foto: Itzel Vasquez Valencia)

Figura 65. Núcleos de fecundación Baby  
simples. (Foto: Ángel López Ramírez).
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Figura 66. Núcleos Baby. 
(A= simple, B= 2 espacios, C= 4 espacios). 

(Foto: Itzel Vasquez Valencia)

La formación de los núcleos de fecundación se realiza 
introduciendo los siguientes elementos:

a) Bastidores: dependiendo el tipo, poseen de uno a 
dos bastidores con cría operculada y uno con miel  
(Figura 67).
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Figura 67. Bastidor Baby con cría. 
(Foto: Itzel Vasquez Valencia)

Alimentador: los recomendables son aquellos que se co-
loquen de forma interna, como el Doolittle.

b) Población de abejas adultas: para poblarlos se traerán 
abejas de las colmenas de apoyo, estas abejas se trans-
portan en una jaula, que se rocía con 2/3 de agua y 1/3 
de jarabe de azúcar (para que no vuelen), después se 
vacían las abejas en una cubeta de plástico, calculando 
que no pase de 10 cm de abejas, esto con el objetivo de 
que no se asfixien y se vacían abejas (300 aproximada-
mente) al núcleo de fecundación (Figuras 68-70).
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Figura 68. Jaula de transporte.  
(Foto: Itzel Vasquez Valencia)

  

Figura 69. Abejas obreras a  
granel. (Foto: Itzel Vasquez 

Valencia)    

Figura 70. Población de núcleos. 
(Foto: Itzel Vasquez Valencia)

c) Celdas reales: las celdas reales se colocan en las  
fecundadoras al siguiente día de haber sido cosecha-
das, una vez que se colectaron todas las reinas fecun-
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dadas. Se deja que pasen cuatro a seis horas después 
de haber retirado a la reina, antes de colocar las cel-
das, para que las abejas se den cuenta de su orfandad 
y acepten con mayor facilidad las celdas reales. Al in-
troducir las celdas en las fecundadoras, se colocan en 
la parte superior de una de las caras del panal central 
(Figura 71), cuide que esté cerca de la cría operculada.

Figura 71. Introducción de celdas reales. 
(Foto: Itzel Vasquez Valencia)

Cuando los núcleos se han llenado con todo lo ante-
rior, se proporciona alimento para una mejor aceptación  
(Figura 72). La alimentación de las fecundadoras es el factor 
principal que asegura colonias fuertes y, por consiguiente, 
reinas de buena calidad. Después de alimentarlas se coloca 
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una manta de cielo mojada con agua y jarabe de azúcar en-
tre las abejas y las tapas interiores para que no escapen  
(Figura 73). También se tapan las piqueras que se destaparán 
tres días después. Los núcleos de fecundación deben tener 
pequeños respiraderos para que las abejas no se asfixien.

Figura 72. Alimentación de núcleos.  
(Foto: Itzel Vasquez Valencia)

Figura 73. Sellado de núcleos. 
(Foto: Itzel Vasquez Valencia)
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Cosecha de reinas
Las reinas se cosechan entre los 15 y los 20 días después de 
introducirlas en las celdas reales  para ello emplee la menor 
cantidad de humo posible para que las abejas no se pongan 
nerviosas  además, que sea lo más rápido posible para evitar 
el pillaje. Antes de la colecta de reinas, se preparan las jaulas 
para transportarlas. Las principales que se utilizan para ello 
se conocen como cajas tipo Benton y tipo Yucatán.

Las jaulas tipo Benton se fabrican de madera de pino, 
miden 8 × 3 × 2 cm. En una de sus caras lleva tres perfora-
ciones interconectadas de dos centímetros de diámetro, sin 
atravesar la madera, y en sus extremos tienen dos agujeros 
de diez milímetros para meter y sacar a las reinas (Figura 74).

Figura 74. Jaula tipo Benton. 
(Foto: Itzel Vasquez Valencia)

Las jaulas se preparan un día antes de la colecta de rei-
nas  el primer paso es colocar el candy, se rellena un extremo 
de la jaula y se elimina el excedente con un cuchillo. Luego 
se coloca un pequeño trozo de papel encerado blanco sobre 
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el candy para protegerlo de la luz y evitar que se ablande 
fácilmente, además, ayuda a conservar la humedad. Final-
mente, se coloca una malla metálica a las medidas de largo 
y ancho de la jaula, y se engrapa a cada uno de los extremos  
(Figura 75). Las jaulas se llenan manualmente con siete u 
ocho abejas obreras y se coloca un corcho para bloquear el 
orificio, entonces queda cerrado parcialmente (Figura 76).

Figura 75. Colocación de malla. 
(Foto: Itzel Vasquez Valencia)

Figura 76. Llenado de jaulas con obreras. 
(Foto: Itzel Vasquez Valencia)
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Las jaulas se colocan en una charola, se ordenan en forma 
vertical con la parte del candy hacia abajo (Figura 77)  una vez 
que las jaulas están llenas, se les coloca una pequeña gota 
de miel sobre la malla, se cubren con una manta y se man-
tienen en un lugar fresco y seco. Las jaulas se llenan 24 horas 
antes de la colecta de reinas, de manera que las abejas dejen 
de percibir la feromona real y acepten con mayor facilidad a 
la reina que se introducirá.

Figura 77. Cajas Benton preparadas. 
(Foto: Marcela Monroy).

La jaula tipo Yucatán, es una caja de plástico con tapa 
desmontable longitudinalmente, sus pequeñas perforaciones 
permiten el contacto con las abejas del exterior, en uno de 
sus extremos tiene una perforación de diez milímetros para 
que la reina salga, también se introduce candy (Figura 78).
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Figura 78. Jaula tipo Yucatán. 
(Foto: Itzel Vasquez Valencia)

Una vez que se tienen listas las cajas tipo Benton o Yuca-
tán, se cosechan las reinas. Primero se separan con cuidado 
los bastidores de la fecundadora con ayuda de una cuña y se 
extrae el bastidor central tomándolo por los cabezales para 
buscar a la reina (Figura 79), si no halla en éste, el bastidor 
se coloca sobre la tapa de la colmena y el proceso continua  
de la misma forma con los demás bastidores  de esta  
manera, si la reina se encontrara en uno de los bastidores 
ya revisados, se espera que permanezca en la tapa y no se 
pierda entre la hierba o sea aplastada por el apicultor.



Cría

3

92

Figura 79. Búsqueda de reina. 
(Foto: Itzel Vasquez Valencia)

Durante la búsqueda de la reina es importante observar:

	C Postura: a partir de su evaluación, se determina si hay 
reina. Si es una reina virgen, una reina fecundada o sólo 
son obreras ponedoras. Debe observarse un huevo en 
cada celda (Figura 80), colocado al fondo y al centro de 
éstas. Si durante la revisión se observan muchos zánga-
nos, hay indicios de una reina defectuosa (sin fecundar 
o mal fecundada) o la presencia de obreras ponedoras  en 
algunos casos es cría zanganera transitoria a causa de 
obreras ponedoras que iniciaron la puesta al quedarse 
huérfanas, pero una vez que la nueva reina inicie su pos-
tura, desaparecerá. En caso de no estar poniendo, se eli-
mina y al próximo día se introduce otra celda real al igual 
que con los otros núcleos.
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Figura 80. Postura de reina: huevo (A) y cría 
operculada (B). (Foto: Itzel Vasquez Valencia)

	C Enfermedades: durante la revisión, trate de detectar po-
sibles signos de enfermedades (alas deformes), para eli-
minar a estas reinas de inmediato, porque no son viables 
para la venta. Si se observan celdas reales sin emerger  
es necesario abrirlas para observar que pasó (Figura 81).
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Figura 81. Reina enferma por cría de cal. 
(Foto: Itzel Vasquez Valencia)

Una vez localizada la reina (Figura 82), se toma con  
todo cuidado por el tórax con el dedo índice y pulgar,  
evitando sujetarla por el abdomen y lastimarla. Cuando se 
tiene bien sujeta, se inspecciona en busca de alguna alte-
ración como patas o alas rotas, en caso de encontrarse en 
perfectas condiciones se marca (Figura 83) y se introduce 
en la jaula Benton (Figura 84) ya con abejas obreras  final-
mente, se coloca un corcho para cerrar completamente la 
entrada de la jaula.



Cría

3

95

Figura 82. Localización de reina. 
(Foto: Itzel Vasquez Valencia)

Figura 83. Reina marcada. 
(Foto: Itzel Vasquez Valencia)
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Figura 84. Reina dentro de jaula Benton. 
(Foto: Itzel Vasquez Valencia)

Las jaulas con las reinas se colocan en charolas, que se 
acomodan de manera vertical con el candy hacia abajo para 
evitar que escurra (Figura 85), se cubren con una manta y se 
mantienen en un lugar fresco. Se evita exponerlas a los rayos 
del sol.

Figura 85. Jaulas listas para venta. 
(Foto: Itzel Vasquez Valencia)
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Una vez extraída la reina, se introducen nuevamente los 
bastidores: el arreglo de los bastidores también es impor-
tante, cuando los bastidores tienen cría operculada, se ex-
traen junto con las obreras que se encuentren sobre éste, 
para donarse a alguna otra colmena débil o formar una nueva 
fecundadora. Los bastidores con miel se extraen y se colocan 
bastidores con cera estampada para dar espacio a la col-
mena y evitar que enjambren.

Marcaje de reinas
Una vez sujetada la reina, sobre el tórax se le pinta un  
pequeño punto con un plumón especial de marcaje (Figuras 
86-87), del color correspondiente al año en curso (Figura 88) 
de acuerdo con el sistema internacional de marcaje según el 
año en que emergió. El marcaje de la reina nos permite ubi-
carla fácilmente en la colmena durante las revisiones rutina-
rias, saber si la colonia enjambró o cambió de reina y conocer 
su edad.

Figura 86. Marcaje de reinas.  
(Foto: Itzel Vasquez Valencia)
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Figura 87. Reina marcada.  
(Foto: Itzel Vasquez Valencia)

Figura 88. Código de marcaje de reinas. 
(Foto: Itzel Vasquez Valencia)



Cría

3

99

Dependiendo del año, con unas tijeras de manicure afila-
das, si el año es par se corta la mitad del ala derecha, si es 
non, se corta el ala izquierda (Figura 89).

Figura 89. Corte de ala. 
(Foto: Itzel Vasquez Valencia)

Colmenas de apoyo: la función de estas colmenas es la 
de proveer de crías, abejas adultas y reservas a otras col-
menas, como en el caso de las incubadoras y los núcleos de 
fecundación. Este tipo de colonias se caracterizan porque 
deben tener reina, estar sanas, ser fuertes en cuanto a po-
blación, y tener crías y reservas de alimento. A las colmenas 
de apoyo se les alimenta semanalmente y se deja que se 
recuperen, ya que cada semana donan entre tres y cuatro 
bastidores, mismos que deben ser repuestos (Figura 90). 
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Figura 90. Colonias fuertes (apoyo). 
(Foto: Itzel Vasquez Valencia)

La cantidad de colmenas de apoyo depende directamente 
de la cantidad de reinas fecundadas. Por ejemplo, si se desea 
obtener 100 reinas al mes, se necesita en promedio el mismo 
número de colmenas de apoyo para cubrir todas las nece-
sidades de todas las colmenas. Las colmenas incubadoras y 
los núcleos de fecundación se necesitan rehacer constante-
mente.

Las colmenas de apoyo se ubican en zonas aledañas a 
las del criadero, a una distancia aproximada de un kilómetro, 
con el fin de que por ningún motivo interfieran con el ciclo 
de producción de reinas (Figura 91).
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Figura 91. Apiario con colmenas de apoyo. 
(Foto: Ángel López Ramírez).
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Capítulo 4 
Comercialización de reinas
Itzel Vasquez Valencia

Una vez que las reinas fueron fecundadas y enjauladas, se 
encuentran listas para su distribución y venta. Las jaulas de-
berán permanecer el mayor tiempo posible en lugares fres-
cos y con sombra. Administre pequeñas gotas de agua sobre 
las mallas, dos o tres veces al día para que las obreras de las 
jaulas se refresquen.

Las jaulas se empacan sobre tiras de madera, se cuida 
que las mallas de las jaulas no se toquen entre sí para que 
las reinas no peleen. Las jaulas se trasladan a su destino 
en un lapso menor a las 48 horas, de lo contrario las reinas 
pueden morir.

Bancos de reinas: a veces no se puede comercializar la 
cosecha de reinas o no se ha logrado introducirlas a las col-
menas correspondientes  en cualquiera de estos casos, se 
pueden mantener semanas e incluso meses, aunque no es 
idóneo mantener tanto tiempo a reinas en estas condiciones. 
Los bancos de reinas se establecen en colonias fuertes pero 
huérfanas, por lo que se les alimenta con jarabe y proteínas. 
Para el resguardo de las reinas, primero, se enjaulan indivi-
dualmente  estas jaulas son más pequeñas que las Benton, 
las hay individuales o en rieles para gran cantidad de reinas 
(Figuras 92 y 93).
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Figuras 92 y 93. Jaula individual y riel para  
reinas. (Foto: Itzel Vasquez Valencia)

Una vez que se enjaularon las reinas, cada jaula se co-
loca sobre un bastidor especial en el cual se colocan todas 
las jaulas (Figura 94). Este bastidor porta jaulas es colocado 
en el centro de la colmena rodeado de bastidores con miel 
y polen  pueden colocarse bastidores con cría a punto de  
emerger o agregar aproximadamente 2.5 kg de abejas jóve-
nes, reforzando la colmena cada quince días con 500 g de 
abejas.

Para que las reinas sean aceptadas con mayor facilidad 
por las nodrizas, se recomienda introducirlas solas en las 
jaulas. No conviene almacenar reinas vírgenes, debido a que 
las obreras son más agresivas con las vírgenes.
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Figura 94. Bastidor porta jaulas.  
(Foto: Itzel Vasquez Valencia)

Producción de reinas vírgenes

Cuando se comercializan reinas vírgenes, la desven-
taja es que las nodrizas las acepten menos. Estas reinas 
también se producen mediante el sistema de reinas tipo  
Doolittle  la diferencia es que, en lugar de pasar las celdas reales  
a los núcleos de fecundación, las celdas se introducen a jau-
las como en los bancos de reinas o se utilizan protectores  
(Figuras 95-97), que se mantienen en colonias huérfanas hasta 
que las reinas sean utilizadas.
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Figura 95. Producción de reinas vírgenes. 
(Foto: Itzel Vasquez Valencia)

 

Figuras 96 y 97. Protectores de reinas vírgenes. 
(Foto: Itzel Vasquez Valencia)
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Capítulo 5 
Producción de zánganos
Itzel Vasquez Valencia

Dentro de la cría de reinas, se incluyen colonias selecciona-
das específicamente para producir zánganos con el objetivo 
de que saturen y fecunden a las reinas en las zonas de apa-
reamiento, pues los zánganos proporcionan el 50 % del con-
trol genético para las siguientes generaciones.

A las colmenas criadoras de zánganos se les puede ubi-
car en el mismo criadero, sin embargo, lo mejor es que se 
críen entre 500 y 1000 metros de distancia de los núcleos 
de fecundación y a menos de cinco kilómetros. El éxito en 
la producción de zánganos depende de una reina con bue-
nas características genéticas y de que su colonia esté bien 
alimentada sin embargo, la cantidad promedio de zánganos 
varía durante el año, en los meses de condiciones favorables 
de flujo de néctar, las colmenas llegan a producir arriba de 
2,500 zánganos.

El requerimiento básico de colmenas criadoras de zánga-
nos es de una colmena con un bastidor completo de panal 
de zánganos (Figura 98) por cada 100 espacios de fecunda-
ción. Los zánganos se deben producir dos meses antes de 
la cría de reinas, esto es para garantizar zánganos adultos y 
maduros en el momento que salen las primeras reinas a fe-
cundarse.
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Figura 98. Bastidor con cría de zánganos. 
(Foto: Itzel Vasquez Valencia)

El principal método para producir zánganos es la introduc-
ción de un bastidor con cera estampada de zángano es-
pecíficamente en cada colmena productora de zánganos  
(Figuras 99-100). Esta cera se coloca en el centro de la col-
mena (Figura 101), que tendrá una abundante población para 
que la alimentación y el desarrollo de los zánganos sea  
adecuado, o si es el caso y la colonia cuenta con poca pobla-
ción, será necesario introducir el bastidor pegado al último 
bastidor de cría, y cuando la colonia se desarrolle por com-
pleto, se pase al centro de la colmena. A veces las obreras 
construyen la mitad con celdas de zánganos y la otra con 
celdas de obrera, si es el caso, será necesario colocar dos 
bastidores para producir zánganos.

Otra forma de producir zánganos si no se tiene cera es-
tampada de zángano, es introduciendo sólo una tira de cinco 
centímetros de cera de obrera pegada hacia el cabezal, de 
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esta forma, en la parte libre las obreras construirán celdas 
de zángano, siempre y cuando cuenten con suficiente ali-
mento.

Figuras 99 y 100. Bastidor para cría de zángano 
(obsérvese la construcción de celdas).  

(Foto: Itzel Vasquez Valencia)
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En estas colmenas, las reservas de alimento deben ser 
suficientes, si es posible deben tener alzas con miel y es muy 
importante proporcionarles alimento energético y proteico. 
Es común que, aunque sean colonias fuertes, a estas col-
menas no se les coseche. Por ejemplo, se puede administrar 
jarabe de estímulo (jarabe de azúcar en relación 2:1) sema-
nalmente y algún sustituto de alimento proteico, unos 200 
gramos (Figura 102).

Figura 101. Introducción de bastidor para 
zánganos. (Foto: Itzel Vasquez Valencia)
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Figura 102. Alimentación proteica para zánganos. 
(Foto: Itzel Vasquez Valencia)

Otro de los aspectos relevantes en la producción de zán-
ganos es la varroosis, enfermedad causada por el agente 
etiológico, Varroa destructor, que tiende a crecer de forma 
exponencial debido a que los 24 días de metamorfosis de 
los zánganos permiten que el ácaro se desarrolle sin mayor 
problema, así se perpetua la enfermedad. Por esto es común 
aplicar algún tratamiento natural o químico a estas colme-
nas dos veces al año, o bien, cambiar cada año las colmenas 
productoras de zánganos.
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Se busca que las colonias productoras de zánganos tengan 
reinas con características benéficas como alta producción de 
miel, baja defensividad y alta resistencia a enfermedades. Por 
lo que su selección la lleva a cabo el mismo productor, quien 
se basa en los registros para asegurarse de que las colme-
nas poseen las características deseadas. Sin embargo, en 
ocasiones es necesario producir zánganos de forma natural 
en varias colmenas, estos se ubicarán lo más cerca posible 
a los núcleos de fecundación para que se cumpla el objetivo 
de saturar las zonas de apareamiento.

La producción de zánganos se lleva a cabo cuando se 
práctica la inseminación instrumental de reinas, aquí es 
cuando hay que asegurar la selección de los zánganos de 
mejor calidad. Es común que los zánganos se marquen con 
pintura una vez que emergieron, como con las reinas para 
saber su edad.

Otra forma de producir zánganos es encerrando el basti-
dor en una jaula especial antes de que emerjan para mante-
nerlos en cautiverio (Figura 103) y posteriormente la jaula se 
lleva al lugar donde se inseminan, con esto se garantiza el 
origen de los zánganos y se tiene un control estricto de los 
apareamientos.
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Figura 103. Enjaulado. 
(Foto: Itzel Vasquez Valencia)
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Capítulo 6 
Introducción y manejo de reinas
Angelica G. Gris Valle

Hay diferentes formas de introducir reinas a las colonias, 
lo más recomendable es introducirlas con todo y las cajas 
Benton o Yucatán. Debido a que estas cajas de transporte 
traen abejas obreras en su interior, algunos productores de-
ciden sacar a estas abejas de las jaulas y dejar solamente a 
la reina, otros introducen la jaula con la reina y sus obreras. 
Para introducir reinas en las colonias es necesario revisar  
las colonias y tomar en cuenta lo siguiente:

1) Organizar las colonias por lo menos 24 horas antes. Otra 
opción es matar a la reina vieja en el momento e introducir 
inmediatamente a la nueva.

2) Eliminar celdas reales.

3) Eiminar obreras ponedoras, en este caso se puede  
sacudir la colmena a unos 30 m de su lugar de origen,  
y después se regresa la colmena a su lugar, con estos 
movimientos se espera que las obreras ponedoras ya no 
regresen a su colmena debido a que les será difícil volar ya 
que hubo un desarrollo parcial de su aparato reproductor, 
de esta forma será más fácil que acepten una nueva reina.
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Después de haber preparado las colonias se introducirá la 
nueva reina en una caja de transporte como las Benton. 
La caja Benton se implanta entre dos bastidores con cría 
operculada al centro de la colmena, en un ángulo de 45°  
(Figura 104). La caja Benton queda con la malla hacia arriba 
y el candy hacia abajo. Es importante administrar jarabe 
como alimento energético y si es posible alimento proteico  
(Figura 105). Ocho días después de haber introducido a la reina 
se revisa la colonia para checar que la reina se halla liberado, 
asimismo se observará la postura como signo de que la reina 
ha comenzado a ovopositar.

Figura 104. Introducción de reina. 
(Foto: Itzel Vasquez Valencia)
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Figura 105. Alimentación. 
(Foto: Itzel Vasquez Valencia) 

Algunos apicultores deciden introducir celdas reales para 
introducir nuevas reinas o cambiarlas. Estas celdas reales se 
producen de la misma forma que en el método Doolittle, una 
vez que se obtienen las celdas reales (Figura 106) se comer-
cializan a la brevedad para introducirlas directamente a las 
colmenas. Al igual que la introducción de reinas fecundadas, 
las colonias que recibirán la celda real se preparan, es decir, 
se dejan huérfanas. Las celdas reales se implantan al centro 
de dos bastidores con cría (Figura 107).
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Figura 106. Celda real. 
(Foto: Itzel Vasquez Valencia)

Figura 107. Introducción de celda real. 
(Foto: Itzel Vasquez Valencia)
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Si se decide introducir celdas reales considere:

	C La postura de la reina comenzará aproximadamente a los 
15 días (en lugar de ocho días cuando se introduce una 
reina fecundada).

	C La aceptación puede ser menor. Esto dependerá de que 
en el lugar halla zánganos para que las reinas puedan fe-
cundarse, de lo contrario se pierden reinas.

	C Revisar constantemente estas colonias para garantizar 
que las reinas estén poniendo, de no ser así será necesa-
rio cambiarlas.

	C La introducción de las celdas se realizará tres o cuatro 
meses antes de la floración con el objetivo de que la reina 
se adapte, se pueble lo mejor posible y llegue en las me-
jores condiciones.
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Capítulo 7 
Alimentación en los criaderos de reinas
Itzel Vasquez Valencia

Las abejas requieren de dos alimentos esenciales de forma 
natural: el polen y la miel. El polen es un alimento con alto 
contenido en proteínas, es esencial para las abejas, ya que 
a partir de él las abejas nodrizas producirán jalea real. La 
jalea real alimenta a todas las larvas menores a tres días, y 
a las reinas durante toda su vida. Mientras, la miel propor-
ciona los carbohidratos para obtener la energía para realizar 
todas sus actividades.

Por lo tanto, en un sistema de crianza de reinas la suple-
mentación alimenticia es importante para mantener las con-
diciones para que las abejas estén sanas, y las poblaciones 
crezcan y se mantengan. Por ejemplo, las colonias progeni-
toras e incubadoras iniciadoras que agrupan muchas abejas 
jóvenes (nodrizas) deben estar bien alimentadas con jarabe 
de azúcar y con polen, así producirán más jalea real que las 
abejas viejas. Además, como se ha dicho, se requiere de jarabe 
y polen para estimular la producción de jalea, este nutritivo 
alimento indispensable para alimentar a las larvas destinadas 
a ser futuras abejas reinas.
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Como la función principal de las incubadoras finalizado-
ras es mantener la temperatura en 32-35 °C y la humedad 
relativa de 75 % en la colonia, sólo requiere alimentación 
de mantenimiento, es decir, se le proporcionan los nutrien-
tes necesarios en un jarabe, de esta manera la colonia será 
fuerte y mantendrá la temperatura y humedad adecuadas.

En los núcleos de fecundación, la alimentación tiene 
como objetivo el mantener a las colonias lo más fuerte posi-
ble, para así sostener una buena población de abejas. Mien-
tras, a las criadoras de zánganos es necesario mantenerlas 
bien alimentadas todo el tiempo, tanto con energía como con 
proteína, ya que los zánganos requieren de un mayor aporte 
de nutrientes.

Para la alimentación energética lo más utilizado es el 
jarabe de azúcar (Figura 108), sin embargo, se usan otros azú-
cares como los jarabes de fructuosa. Para elaborar el jarabe, 
de preferencia se calienta el agua y se mezcla con el azú-
car, una vez homogeneizados, se deja enfriar y se vacía en 
el recipiente en que se transportará a los apiarios. El jarabe 
debe prepararse el mismo día en que será empleado o un día 
antes, para evitar que se fermente.

Para la alimentación proteica hay muchos sustitutos 
de polen como la harina de soya, la levadura de cerveza, la 
leche en polvo o los suplementos alimenticios comercia-
les. En general, los sustitutos se administran en forma de 
tortas, que se colocan en los cabezales de las colmenas 
(Figura 108).
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Figura 108. Alimentación con jarabe y torta 
proteica. (Foto: Itzel Vasquez Valencia)

A continuación, se muestra un ejemplo de la alimentación 
recomendada para las diferentes colmenas.

Colmena Polen/gr
Jarabe de azúcar

(Agua: azúcar)
L           kg

Lapso

Progenitoras 250 2: 2 Cada 15 días

Incubadora iniciadora 250 2:2 Cada semana

Incubadora finalizadora 1:1 Cada 15 días

Núcleos de fecundación 100 1:1 Cada 15 días

Cría de zánganos 200 2:1 Cada semana

Colmenas de apoyo 1:1 Cada 15 días
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Para elaborar el candy (Figura 109), se mezcla azú-
car glas con jarabe de azúcar o miel (300 mL jarabe/kg  
azúcar glas) hasta lograr una masa homogénea y compacta,  
que se deja reposar un día. Luego, hasta que se utilice, se amasa  
(Figura 110). Es importante que la mezcla sea firme para evitar 
que se adhiera a la reina o a las abejas. Esta mezcla se coloca 
en las cajas tipo Benton para transportar a las reinas.

Figura 109. Elaboración de candy.  
(Foto: Itzel Vasquez Valencia)
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Figura 110. Candy. 
(Foto: Itzel Vasquez Valencia)
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Capítulo 8 
Sanidad en los criaderos de reinas
Ricardo Anguiano Baez

Debido a que las varroosis, nosemosis y acariosis traqueal son 
las tres enfermedades sujetas a la certificación sanitaria para 
la movilización de abejas reina y la certificación de criaderos 
de reina, hay que mantener los criaderos libres de estas en-
fermedades. En caso de que enfermen, trátense de inmediato.

La enfermedad más importante por controlar es la va-
rroosis, que causa pérdidas serias ―por el debilitamiento 
general de las colmenas― y hasta la muerte de las colo-
nias. Esta enfermedad es más severa donde los inviernos 
son poco rigurosos y, entonces, la cría permanece todo el 
periodo del invierno, lo que facilita la reproducción ininte-
rrumpida del ácaro mientras disminuye paulatinamente la 
población de abejas, por lo que, en una producción de cría 
de reinas, es necesario diseñar estrategias de control contra 
esta enfermedad.

Desafortunadamente, la varroa crece más rápido en las 
colonias productoras de zánganos (Figuras 111-113), por lo que 
en ellas se darán dos tratamientos al año. Para evitar la resis-
tencia de la varroa a los acaricidas, se recomienda cambiar el 
tratamiento cada año. Las observaciones en campo indican 
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mantener infestaciones cercanas a cero, considerándose que 
cuando alcancen porcentajes mayores a 3 % se opta por un 
tratamiento natural o químico a la brevedad (Figura 114).

Figura 111. Zángano con varroa. 
(Foto: Itzel Vasquez Valencia)

Figuras 112 y 113. Zánganos con alas deformes. 
(Foto: Itzel Vasquez Valencia)
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Las colmenas de apoyo y cría de zánganos son las princi-
pales colmenas donde se debe administrar tratamiento. Las 
colmenas progenitoras tendrían por qué enfermar debido a 
la selección por resistencia a enfermedades.

Figura 114. Administración de tratamientos 
químicos contra varroa. 

(Foto: Itzel Vasquez Valencia)

Considerar también la nosemosis, esta enfermedad es una 
parasitosis del tracto digestivo de las abejas adultas, cau-
sada por el hongo Nosema spp. La enfermedad es altamente 
contagiosa y los daños que ocasiona son graves cuando el 
nivel de infección es elevado. La enfermedad se transmite 
verticalmente, esto significa que las reinas pueden transmi-
tir el parásito a sus descendientes a través de sus huevos, lo 
que conduce a problemas serios en la producción de reinas 
y paquetes. 
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Si la reina está infectada, sus ovarios se degeneran y, por 
tanto, la producción de huevo disminuye. Los tratamientos 
con fumagilina y trisulfas ayudan a combatir la enfermedad y 
se implementan en colonias con niveles de infección regular, 
esto quiere decir, algo más o igual a cinco millones de espo-
ras por abeja  sin embargo, son tratamientos no autorizados 
por la SADER. Debido a esto, siga con las medidas de preven-
ción como los cambios anuales de reina, la eliminación de 
panales viejos y la desinfección de material, evitar la sombra 
permanente y la humedad en los apiarios.

La acariosis es una enfermedad parasitaria producida por 
el ácaro Acarapis woodi, parásita el sistema traqueal y los 
sacos aéreos del tórax de las abejas  la infestación se inicia 
en abejas menores de seis días de edad, se produce una 
obstrucción mecánica de las vías respiratorias, que conduce 
a la oclusión y el deterioro de las tráqueas. Estas lesiones 
imposibilitan el vuelo. Es común que el uso de los acaricidas 
contra varroa tenga un efecto también contra este ácaro, por 
lo que es posible tratar las dos de forma simultánea.

Una más es el Loque americana, causada por Paenibacillus 
larvae larvae, una bacteria altamente contagiosa que afecta 
las larvas de las abejas melíferas. La infección sobreviene 
cuando las abejas nodrizas proporcionan alimento a las larvas, 
las larvas consumen el alimento contaminado con esporas 
propias de la bacteria, las esporas germinan y se reproducen 
en el intestino, mata a la larva generalmente cuando la celda 
esta operculada, posteriormente la cría comienza a dese-
carse hasta que queda sólo una escama adherida a la pared 
inferior de la celda. Para esta enfermedad el tratamiento re-
comendado es la administración de tetraciclinas.
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Medidas preventivas para controlar enfermedades:

	C Ubicar los apiarios en zonas con protección contra vientos 
y fuera de aquellas inundables.

	C Mantener las colmenas en bases individuales, por lo me-
nos de 30 cm de alto.

	C Reforzar o unir colonias débiles, siempre que estén sanas.

	C Evitar consanguinidad mediante un buen programa de cría 
de reinas.

	C Cambiar los panales viejos, mínimo dos veces por año.

	C Evitar contagio de colmenas sanas por errores de manejo 
(flameado de cuña, que evita el paso indiscriminado de 
panales entre colmenas, etcétera).

Otros problemas sanitarios que afectan los criaderos de rei-
nas son la polilla de la cera o la termita (comején), que se 
presentan con mayor frecuencia en las regiones de trópico y 
afectan principalmente a los núcleos de fecundación porque 
son colmenas pequeñas y con poca población de abejas. Por 
ello, se recomienda colocarlos a una altura mínima de 30 
centímetros.
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Capítulo 9 
Selección y mejoramiento genético
Adriana Correa Benítez

En todas las producciones animales, es necesario desarrollar 
técnicas que permitan mantener genes deseables y que es-
tos se expresen por varias generaciones, a esto lo denomina-
mos mejoramiento genético. El mejoramiento genético es un 
conjunto de procesos con los que se busca aumentar la fre-
cuencia de los genes deseables en una población y disminuir 
los indeseables  con la finalidad de encaminar una población 
hacia un objetivo específico, en abejas, las principales carac-
terísticas que se buscan son mayor producción, resistencia 
a enfermedades, mansedumbre, alto comportamiento higié-
nico y baja tendencia a enjambrazón. Para lograr esto es im-
portante realizar dos procesos en específico, por un lado la 
selección de colmenas y por el otro, los cruzamientos.

Para la selección se busca identificar a las reinas que so-
bresalgan en determinadas características para emplearlas 
como pie de cría. De acuerdo con esto, se evalúa a las reinas 
por medio de su conformación, tamaño y color. Sin embargo, 
es necesario considerar otros aspectos, ya que el desempeño 
de las reinas varía según su edad, época del año, sistema de 
apareamiento y manejo en cuanto a alimentación y sanidad.
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Asimismo, también evalúa a la colonia con base  
en el conjunto de características observables y medibles  
(Figura 115), como la producción de miel, el patrón de  
postura, la capacidad de la colonia para defenderse (com-
portamiento defensivo), la resistencia a enfermedades 
(comportamiento higiénico y de acicalamiento).

Figura 115. Evaluación de una colonia. 
(Foto: Ángel López Ramírez).

Para seleccionar a las colonias es necesario llevar  
registros de producción y revisión de las colmenas, ya que  
a partir de estos se identificarán las colonias con las mejores 
características. En el registro se asentarán datos correspon-
dientes a las características que se desean seleccionar como 
la defensividad, el patrón de postura (Figura 116) y las enfer-
medades (Cuadro 4).
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Figura 116. Patrón de postura: A (excelente), 
B (regular), C (malo).  

(Fotos: Itzel Vasquez Valencia)
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Cuadro 4. Bitácora de revisión de colmena 
(Registro de campo)

BÍTACORA DE REVISIÓN DE COLMENAS

Apiario Fecha de revisión:

Valores

Patrón de postura Malo (1), Regular (2), Excelente (3)

Defensividad Baja (1), Regular (2), Alta (3)

ID Colmena

Reina Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No

Estado general 
de la colonia

Débil
Regular
Fuerte

Débil
Regular
Fuerte

Débil
Regular
Fuerte

Débil
Regular
Fuerte

Patrón de postura 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Núm. Bastidores 
en cámara de cría

Núm. Bastidores 
con cría

Núm. Bastidores 
con alimento

Alza (bastidores 
con miel)

Sx. de enfermedad

¿Cuáles?

Defensividad 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Alimentación Jarabe
Proteína

Observaciones
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La crianza selectiva ―apareamiento sistemático de indi-
viduos seleccionados para producir progenie con caracterís-
ticas deseables― se realiza con la finalidad de intensificar 
la expresión de las características deseables y minimizar las 
características indeseables.

Los apareamientos se realizan de forma natural o por li-
bre fecundación  sin embargo, en este caso no hay control de 
los zánganos con los que se aparea la reina. También se rea-
lizan apareamientos controlados mediante un control muy 
estricto, en el que se saturan los apiarios de crianza de rei-
nas con zánganos seleccionados, o bien, con inseminación 
instrumental.
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Capítulo 10 
Producción de jalea real y otros derivados
Ricardo Anguiano Baez

La jalea real es una sustancia cremosa, espesa, blancuzca, 
viscosa y ácida, con un pH cercano a 3.6 y una densidad de 
1.4 g/ml, la producen las glándulas hipofaríngeas y mandibu-
lares de las abejas nodrizas, desde los seis hasta los doce 
días de edad. Se utiliza para alimentar a las larvas los pri-
meros tres días de su estadio (Figura 117), y a las destinadas 
a convertirse en reinas se les alimenta con jalea real los seis 
días de su estadio larval. 

Altamente sensible a la luz y al calor, la jalea real contiene 
agua, proteínas, lípidos, ácidos grasos específicos, azúcares, 
cenizas, hormonas y vitaminas como tiamina (B1), riboflavina 
(B2), piridoxina (B6), cianocobalamina (B12), ácido nicotínico 
(PP/B3), ácido pantoténico (B5), biotina (B8), inositol, ácido 
fólico, ácido ascórbico(C), acetilcolina (ACh) y otras sustan-
cias que aún se encuentran en estudio.
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Figura 117. Jalea real. 
(Foto: Itzel Vasquez Valencia)

Para la producción de jalea real en forma intensiva, se 
necesitan colonias fuertes con muchas obreras y crías de 
diferentes edades. Para obtener la jalea real, se genera una 
situación de orfandad y después se traslarvan de manera in-
terrumpida.

Para crear un estado de orfandad puede emplearse un 
excluidor de reinas o simplemente orfanizar una colonia  
―eliminar a la reina. Es necesario proporcionar alimento pro-
teico y jarabe a estas colonias para estimular su desarrollo 
y favorecer la aceptación del traslarve. Antes de realizar el 
traslarve, pase los bastidores por un proceso de familiariza-
ción como en el método Doolittle  la diferencia principal es 
que cada listón puede contar con 20 a 30 copa-celdas de 
plástico o cera (Figura 118).
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La cantidad de listones con copa-celdas que se introduz-
can en la colmena dependerá de la fuerza de ésta algunos 
autores señalan que son necesarias 200 obreras por cada 
copa-celda. En la producción de jalea real se traslarvan lar-
vas de hasta 72 horas. Finalizado el traslarve, el bastidor se 
introduce en una colmena incubadora.

Figura 118. Bastidor con copa-celdas para jalea. 
(Foto: Itzel Vasquez Valencia)

Tres días después del traslarve, los bastidores se retiran 
de las colmenas. Para colectar la jalea el primer paso con-
siste en retirar los listones del bastidor (Figura 119), luego con 
un cuchillo, una vez descubiertas las copa-celdas, se elimina 
la cera que se encuentre sobre ellas, con una cucharilla para 
traslarve se retirarán las larvas que estén en la superficie 
de la jalea (Figura 120) y, finalmente, con ayuda de una cu-
charilla para jalea real, se extrae la jalea de cada copa-celda  
(Figura 121), mediante un movimiento circular, se deposita en 
un frasco ámbar y se mantiene en refrigeración. En produc-
ciones intensivas se emplea un aspirador o bomba para ex-
traer la jalea real.
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Figura 119. Copa-celdas con jalea real.  
(Foto: Itzel Vasquez Valencia)

Figura 120. Retiro de larvas de copa-celdas. 
(Foto: Itzel Vasquez Valencia)
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Figura 121. Obtención de jalea real. 
(Foto: Itzel Vasquez Valencia)

Producción de paquetes

Los paquetes se emplean para la producción de reinas, se 
emplean para reforzar colonias débiles y poblar colmenas o 
núcleos de fecundación. Las abejas procedentes de paquetes 
aceptan más fácil celdas reales o reinas nuevas. Los paque-
tes se obtienen de colonias densamente pobladas, quizá a 
punto de enjambrar. Para tener colonias fuertes, se les man-
tiene con una alimentación de estímulo: jarabe de azúcar y 
alimento proteico 50:50.

Para la producción de paquetes se necesita un cono o 
embudo liso, de material resistente para el uso continuo y 
que facilite la caída de las abejas (Figura 122)  el ancho del em-
budo depende de la cantidad de abejas que se desean colec-
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tar, de acuerdo con esto se pueden sacudir alzas completas  
o bastidores. Se utiliza una base o contenedor para alma-
cenar una cantidad importante de abejas y, a partir de este, 
llenar los paquetes. Para evitar que las abejas se asfixien, el 
contenedor tendrá perforaciones, además de un orificio de 
salida para llenar los paquetes  en caso contrario, los paque-
tes se llenan directamente con el embudo.

Figura 122. Colecta de abejas.  
(Foto: Ángel López Ramírez).

Para la producción de paquetes, primero se localiza a la 
reina, y se aparta, entonces, para recolectar a las abejas,  
sobre el embudo se sacuden los bastidores, ya sea en el  
contenedor o directamente en los paquetes. Cuando se em-
plee el contenedor, no deje mucho tiempo a las abejas den-
tro de éste, ya que podrían morir de asfixia, así que mejor 
vacíese las abejas a los paquetes donde serán transportadas.
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Los paquetes son cajas de madera o cartón con dos de 
sus superficies cubiertas con malla para una adecuada ven-
tilación y un orificio en una de sus superficies para colocar 
un alimentador (Figura 123). Generalmente contienen 1.5 kg de 
abejas jóvenes, aunque al producirlos pueden llenarse con 
1.6 o 1.7 kg de abejas  de esta forma el productor se asegura 
que, al llegar a su destino, los paquetes tengan un peso mí-
nimo de 1.5 kg, aunque la cantidad depende de las necesida-
des del apicultor o del pedido del comprador.

Una vez colectadas las abejas en los paquetes, es  
necesario proporcionarles alimento, como jarabe al 50 % 
en un alimentador. Finalmente, los paquetes se mantendrán 
en un lugar fresco y ventilado.

Se recomienda colectar abejas al medio día, de esta 
forma las pecoreadoras se encontrarán fuera y será más fácil  
recolectar abejas jóvenes. Finalizada esta tarea, se alimenta 
a la colonia.

Figura 123. Paquetes de abejas. 
(Foto: Ángel López Ramírez).
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Anexo 1 
Metamorfosis de la abeja reina  
y sus estadios bajo el método Doolittle
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Anexo 2 
Calendario de actividades

En el siguiente cuadro se indican las actividades que se reali-
zan para la cría de reinas bajo el método Doolittle y el día en 
que se lleva a cabo cada actividad para completar un ciclo. 
El promedio en días, desde la preparación hasta la cosecha 
de reinas, es de 33 días (se tomó en cuenta un día para la 
preparación inicial de los materiales y se consideraron veinte 
días para el proceso de fecundación y comienzo de postura 
de la reina).
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Día 1.
Preparación de bastidores porta copa-celdas
Revisión, selección y preparación de colmenas incubadoras
Introducción de bastidores porta copa-celdas en colmenas 
criadoras

Día 2.
Revisión de colmenas progenitoras
Selección de las crías para el traslarve
Retiro y preparación de bastidores porta copa-celdas
Traslarve
Introducción de traslarves a las incubadoras

Día 3. Revisión de la aceptación del traslarve

Día 12. Colecta de celdas reales

Día 13. Colocación de celdas 
reales en fecundadoras

Días

Día 32. Preparación 
y llenado de jaulas 
tipo Benton

Día 33. Cosecha 
de reinas



Cría

162

Editada por la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia.

Se terminó el 7 de junio de 2022.
Departamento de Diseño Gráfico y Editorial
de la Secretaría de Vinculación y Proyectos Especiales:
edificio 2, planta baja, FMVZ-UNAM.
Avenida Universidad 3000, Ciudad Universitaria,
Coyoacán, 04510, México, Ciudad de México.
Formación y composición tipográfica 
en tipo Work Sans y Exo.

Medio electrónico: internet
Formato: PDF
Tamaño: 26 MB


	Portada
	Indice
	página legal
	Colofón
	I. Introducción
	II. Objetivo general
	III. Observaciones

	IV. Contenido
	Capítulo 1
Biología reproductiva de las abejas

	Capítulo 2
Introducción a la cría de reinas
	Angelica G. Gris Valle
	1.1 Individuos de la colonia
	1.2 Comportamiento reproductivo


	Capítulo 3
Cría artificial de reinas
	Adriana Correa Benítez
	2.1 Importancia de la cría de reinas
	2.2 Principios biológicos básicos para la cría 
de reinas


	Capítulo 4
Comercialización
de reinas
	Itzel Vasquez Valencia
	3.1 Aspectos básicos para la cría artificial de reinas
	3.2 Métodos para la cría artificial de reinas
	3.2.1 Métodos de cría de reina a pequeña escala
	3.2.2 Método de cría de reinas a gran escala




	Capítulo 5
Producción 
de zánganos
	Itzel Vasquez Valencia
	Capítulo 6
Introducción y manejo de reinas
	Itzel Vasquez Valencia
	Capítulo 7
Alimentación en los criaderos de reinas
	Angelica G. Gris Valle
	Capítulo 8
Sanidad en los 
criaderos de reinas
	Itzel Vasquez Valencia
	Capítulo 9
Selección 
y mejoramiento 
genético
	Ricardo Anguiano Baez
	Capítulo 10
Producción de jalea real y otros derivados
	Adriana Correa Benítez
	Ricardo Anguiano Baez

	Home: 
	Página 2: 
	Página 3: 
	Página 4: 
	Página 5: 
	Página 6: 
	Página 7: 
	Página 8: 
	Página 9: 
	Página 10: 
	Página 11: 
	Página 13: 
	Página 14: 
	Página 15: 
	Página 16: 
	Página 17: 
	Página 18: 
	Página 19: 
	Página 20: 
	Página 21: 
	Página 22: 
	Página 23: 
	Página 24: 
	Página 25: 
	Página 26: 
	Página 28: 
	Página 29: 
	Página 30: 
	Página 31: 
	Página 32: 
	Página 33: 
	Página 34: 
	Página 35: 
	Página 36: 
	Página 38: 
	Página 39: 
	Página 40: 
	Página 41: 
	Página 42: 
	Página 43: 
	Página 44: 
	Página 45: 
	Página 46: 
	Página 47: 
	Página 48: 
	Página 49: 
	Página 50: 
	Página 51: 
	Página 52: 
	Página 53: 
	Página 54: 
	Página 55: 
	Página 56: 
	Página 57: 
	Página 58: 
	Página 59: 
	Página 60: 
	Página 61: 
	Página 62: 
	Página 63: 
	Página 64: 
	Página 65: 
	Página 66: 
	Página 67: 
	Página 68: 
	Página 69: 
	Página 70: 
	Página 71: 
	Página 72: 
	Página 73: 
	Página 74: 
	Página 75: 
	Página 76: 
	Página 77: 
	Página 78: 
	Página 79: 
	Página 80: 
	Página 81: 
	Página 82: 
	Página 83: 
	Página 84: 
	Página 85: 
	Página 86: 
	Página 87: 
	Página 88: 
	Página 89: 
	Página 90: 
	Página 91: 
	Página 92: 
	Página 93: 
	Página 94: 
	Página 95: 
	Página 96: 
	Página 97: 
	Página 98: 
	Página 99: 
	Página 100: 
	Página 101: 
	Página 102: 
	Página 103: 
	Página 139: 
	Página 159: 
	Página 160: 
	Página 162: 

	Botón 3: 
	Página 2: 
	Página 3: 
	Página 4: 
	Página 5: 
	Página 6: 
	Página 7: 
	Página 8: 
	Página 9: 
	Página 10: 
	Página 11: 
	Página 13: 
	Página 14: 
	Página 15: 
	Página 16: 
	Página 17: 
	Página 18: 
	Página 19: 
	Página 20: 
	Página 21: 
	Página 22: 
	Página 23: 
	Página 24: 
	Página 25: 
	Página 26: 
	Página 28: 
	Página 29: 
	Página 30: 
	Página 31: 
	Página 32: 
	Página 33: 
	Página 34: 
	Página 35: 
	Página 36: 
	Página 38: 
	Página 39: 
	Página 40: 
	Página 41: 
	Página 42: 
	Página 43: 
	Página 44: 
	Página 45: 
	Página 46: 
	Página 47: 
	Página 48: 
	Página 49: 
	Página 50: 
	Página 51: 
	Página 52: 
	Página 53: 
	Página 54: 
	Página 55: 
	Página 56: 
	Página 57: 
	Página 58: 
	Página 59: 
	Página 60: 
	Página 61: 
	Página 62: 
	Página 63: 
	Página 64: 
	Página 65: 
	Página 66: 
	Página 67: 
	Página 68: 
	Página 69: 
	Página 70: 
	Página 71: 
	Página 72: 
	Página 73: 
	Página 74: 
	Página 75: 
	Página 76: 
	Página 77: 
	Página 78: 
	Página 79: 
	Página 80: 
	Página 81: 
	Página 82: 
	Página 83: 
	Página 84: 
	Página 85: 
	Página 86: 
	Página 87: 
	Página 88: 
	Página 89: 
	Página 90: 
	Página 91: 
	Página 92: 
	Página 93: 
	Página 94: 
	Página 95: 
	Página 96: 
	Página 97: 
	Página 98: 
	Página 99: 
	Página 100: 
	Página 101: 
	Página 102: 
	Página 103: 
	Página 105: 
	Página 106: 
	Página 107: 
	Página 108: 
	Página 109: 
	Página 111: 
	Página 112: 
	Página 113: 
	Página 114: 
	Página 115: 
	Página 116: 
	Página 117: 
	Página 118: 
	Página 120: 
	Página 121: 
	Página 122: 
	Página 123: 
	Página 124: 
	Página 125: 
	Página 127: 
	Página 128: 
	Página 129: 
	Página 130: 
	Página 131: 
	Página 132: 
	Página 134: 
	Página 135: 
	Página 136: 
	Página 137: 
	Página 138: 
	Página 139: 
	Página 141: 
	Página 142: 
	Página 143: 
	Página 144: 
	Página 145: 
	Página 146: 
	Página 148: 
	Página 149: 
	Página 150: 
	Página 151: 
	Página 152: 
	Página 153: 
	Página 154: 
	Página 155: 
	Página 156: 
	Página 157: 
	Página 158: 
	Página 159: 
	Página 160: 
	Página 162: 

	Botón 4: 
	Página 2: 
	Página 3: 
	Página 4: 
	Página 5: 
	Página 6: 
	Página 7: 
	Página 8: 
	Página 9: 
	Página 10: 
	Página 11: 
	Página 13: 
	Página 14: 
	Página 15: 
	Página 16: 
	Página 17: 
	Página 18: 
	Página 19: 
	Página 20: 
	Página 21: 
	Página 22: 
	Página 23: 
	Página 24: 
	Página 25: 
	Página 26: 
	Página 28: 
	Página 29: 
	Página 30: 
	Página 31: 
	Página 32: 
	Página 33: 
	Página 34: 
	Página 35: 
	Página 36: 
	Página 38: 
	Página 39: 
	Página 40: 
	Página 41: 
	Página 42: 
	Página 43: 
	Página 44: 
	Página 45: 
	Página 46: 
	Página 47: 
	Página 48: 
	Página 49: 
	Página 50: 
	Página 51: 
	Página 52: 
	Página 53: 
	Página 54: 
	Página 55: 
	Página 56: 
	Página 57: 
	Página 58: 
	Página 59: 
	Página 60: 
	Página 61: 
	Página 62: 
	Página 63: 
	Página 64: 
	Página 65: 
	Página 66: 
	Página 67: 
	Página 68: 
	Página 69: 
	Página 70: 
	Página 71: 
	Página 72: 
	Página 73: 
	Página 74: 
	Página 75: 
	Página 76: 
	Página 77: 
	Página 78: 
	Página 79: 
	Página 80: 
	Página 81: 
	Página 82: 
	Página 83: 
	Página 84: 
	Página 85: 
	Página 86: 
	Página 87: 
	Página 88: 
	Página 89: 
	Página 90: 
	Página 91: 
	Página 92: 
	Página 93: 
	Página 94: 
	Página 95: 
	Página 96: 
	Página 97: 
	Página 98: 
	Página 99: 
	Página 100: 
	Página 101: 
	Página 102: 
	Página 103: 
	Página 105: 
	Página 106: 
	Página 107: 
	Página 108: 
	Página 109: 
	Página 111: 
	Página 112: 
	Página 113: 
	Página 114: 
	Página 115: 
	Página 116: 
	Página 117: 
	Página 118: 
	Página 120: 
	Página 121: 
	Página 122: 
	Página 123: 
	Página 124: 
	Página 125: 
	Página 127: 
	Página 128: 
	Página 129: 
	Página 130: 
	Página 131: 
	Página 132: 
	Página 134: 
	Página 135: 
	Página 136: 
	Página 137: 
	Página 138: 
	Página 139: 
	Página 141: 
	Página 142: 
	Página 143: 
	Página 144: 
	Página 145: 
	Página 146: 
	Página 148: 
	Página 149: 
	Página 150: 
	Página 151: 
	Página 152: 
	Página 153: 
	Página 154: 
	Página 155: 
	Página 156: 
	Página 157: 
	Página 158: 
	Página 159: 
	Página 160: 
	Página 162: 

	Botón 5: 
	Página 2: 
	Página 3: 
	Página 4: 
	Página 5: 
	Página 6: 
	Página 7: 
	Página 8: 
	Página 9: 
	Página 10: 
	Página 11: 
	Página 13: 
	Página 14: 
	Página 15: 
	Página 16: 
	Página 17: 
	Página 18: 
	Página 19: 
	Página 20: 
	Página 21: 
	Página 22: 
	Página 23: 
	Página 24: 
	Página 25: 
	Página 26: 
	Página 28: 
	Página 29: 
	Página 30: 
	Página 31: 
	Página 32: 
	Página 33: 
	Página 34: 
	Página 35: 
	Página 36: 
	Página 38: 
	Página 39: 
	Página 40: 
	Página 41: 
	Página 42: 
	Página 43: 
	Página 44: 
	Página 45: 
	Página 46: 
	Página 47: 
	Página 48: 
	Página 49: 
	Página 50: 
	Página 51: 
	Página 52: 
	Página 53: 
	Página 54: 
	Página 55: 
	Página 56: 
	Página 57: 
	Página 58: 
	Página 59: 
	Página 60: 
	Página 61: 
	Página 62: 
	Página 63: 
	Página 64: 
	Página 65: 
	Página 66: 
	Página 67: 
	Página 68: 
	Página 69: 
	Página 70: 
	Página 71: 
	Página 72: 
	Página 73: 
	Página 74: 
	Página 75: 
	Página 76: 
	Página 77: 
	Página 78: 
	Página 79: 
	Página 80: 
	Página 81: 
	Página 82: 
	Página 83: 
	Página 84: 
	Página 85: 
	Página 86: 
	Página 87: 
	Página 88: 
	Página 89: 
	Página 90: 
	Página 91: 
	Página 92: 
	Página 93: 
	Página 94: 
	Página 95: 
	Página 96: 
	Página 97: 
	Página 98: 
	Página 99: 
	Página 100: 
	Página 101: 
	Página 102: 
	Página 103: 
	Página 105: 
	Página 106: 
	Página 107: 
	Página 108: 
	Página 109: 
	Página 111: 
	Página 112: 
	Página 113: 
	Página 114: 
	Página 115: 
	Página 116: 
	Página 117: 
	Página 118: 
	Página 120: 
	Página 121: 
	Página 122: 
	Página 123: 
	Página 124: 
	Página 125: 
	Página 127: 
	Página 128: 
	Página 129: 
	Página 130: 
	Página 131: 
	Página 132: 
	Página 134: 
	Página 135: 
	Página 136: 
	Página 137: 
	Página 138: 
	Página 139: 
	Página 141: 
	Página 142: 
	Página 143: 
	Página 144: 
	Página 145: 
	Página 146: 
	Página 148: 
	Página 149: 
	Página 150: 
	Página 151: 
	Página 152: 
	Página 153: 
	Página 154: 
	Página 155: 
	Página 156: 
	Página 157: 
	Página 158: 
	Página 159: 
	Página 160: 
	Página 162: 

	Botón 6: 
	Página 2: 
	Página 3: 
	Página 4: 
	Página 5: 
	Página 6: 
	Página 7: 
	Página 8: 
	Página 9: 
	Página 10: 
	Página 11: 
	Página 13: 
	Página 14: 
	Página 15: 
	Página 16: 
	Página 17: 
	Página 18: 
	Página 19: 
	Página 20: 
	Página 21: 
	Página 22: 
	Página 23: 
	Página 24: 
	Página 25: 
	Página 26: 
	Página 28: 
	Página 29: 
	Página 30: 
	Página 31: 
	Página 32: 
	Página 33: 
	Página 34: 
	Página 35: 
	Página 36: 
	Página 38: 
	Página 39: 
	Página 40: 
	Página 41: 
	Página 42: 
	Página 43: 
	Página 44: 
	Página 45: 
	Página 46: 
	Página 47: 
	Página 48: 
	Página 49: 
	Página 50: 
	Página 51: 
	Página 52: 
	Página 53: 
	Página 54: 
	Página 55: 
	Página 56: 
	Página 57: 
	Página 58: 
	Página 59: 
	Página 60: 
	Página 61: 
	Página 62: 
	Página 63: 
	Página 64: 
	Página 65: 
	Página 66: 
	Página 67: 
	Página 68: 
	Página 69: 
	Página 70: 
	Página 71: 
	Página 72: 
	Página 73: 
	Página 74: 
	Página 75: 
	Página 76: 
	Página 77: 
	Página 78: 
	Página 79: 
	Página 80: 
	Página 81: 
	Página 82: 
	Página 83: 
	Página 84: 
	Página 85: 
	Página 86: 
	Página 87: 
	Página 88: 
	Página 89: 
	Página 90: 
	Página 91: 
	Página 92: 
	Página 93: 
	Página 94: 
	Página 95: 
	Página 96: 
	Página 97: 
	Página 98: 
	Página 99: 
	Página 100: 
	Página 101: 
	Página 102: 
	Página 103: 
	Página 105: 
	Página 106: 
	Página 107: 
	Página 108: 
	Página 109: 
	Página 111: 
	Página 112: 
	Página 113: 
	Página 114: 
	Página 115: 
	Página 116: 
	Página 117: 
	Página 118: 
	Página 120: 
	Página 121: 
	Página 122: 
	Página 123: 
	Página 124: 
	Página 125: 
	Página 127: 
	Página 128: 
	Página 129: 
	Página 130: 
	Página 131: 
	Página 132: 
	Página 134: 
	Página 135: 
	Página 136: 
	Página 137: 
	Página 138: 
	Página 139: 
	Página 141: 
	Página 142: 
	Página 143: 
	Página 144: 
	Página 145: 
	Página 146: 
	Página 148: 
	Página 149: 
	Página 150: 
	Página 151: 
	Página 152: 
	Página 153: 
	Página 154: 
	Página 155: 
	Página 156: 
	Página 157: 
	Página 158: 
	Página 159: 
	Página 160: 
	Página 162: 

	Botón 7: 
	Página 2: 
	Página 3: 
	Página 4: 
	Página 5: 
	Página 6: 
	Página 7: 
	Página 8: 
	Página 9: 
	Página 10: 
	Página 11: 
	Página 13: 
	Página 14: 
	Página 15: 
	Página 16: 
	Página 17: 
	Página 18: 
	Página 19: 
	Página 20: 
	Página 21: 
	Página 22: 
	Página 23: 
	Página 24: 
	Página 25: 
	Página 26: 
	Página 28: 
	Página 29: 
	Página 30: 
	Página 31: 
	Página 32: 
	Página 33: 
	Página 34: 
	Página 35: 
	Página 36: 
	Página 38: 
	Página 39: 
	Página 40: 
	Página 41: 
	Página 42: 
	Página 43: 
	Página 44: 
	Página 45: 
	Página 46: 
	Página 47: 
	Página 48: 
	Página 49: 
	Página 50: 
	Página 51: 
	Página 52: 
	Página 53: 
	Página 54: 
	Página 55: 
	Página 56: 
	Página 57: 
	Página 58: 
	Página 59: 
	Página 60: 
	Página 61: 
	Página 62: 
	Página 63: 
	Página 64: 
	Página 65: 
	Página 66: 
	Página 67: 
	Página 68: 
	Página 69: 
	Página 70: 
	Página 71: 
	Página 72: 
	Página 73: 
	Página 74: 
	Página 75: 
	Página 76: 
	Página 77: 
	Página 78: 
	Página 79: 
	Página 80: 
	Página 81: 
	Página 82: 
	Página 83: 
	Página 84: 
	Página 85: 
	Página 86: 
	Página 87: 
	Página 88: 
	Página 89: 
	Página 90: 
	Página 91: 
	Página 92: 
	Página 93: 
	Página 94: 
	Página 95: 
	Página 96: 
	Página 97: 
	Página 98: 
	Página 99: 
	Página 100: 
	Página 101: 
	Página 102: 
	Página 103: 
	Página 105: 
	Página 106: 
	Página 107: 
	Página 108: 
	Página 109: 
	Página 111: 
	Página 112: 
	Página 113: 
	Página 114: 
	Página 115: 
	Página 116: 
	Página 117: 
	Página 118: 
	Página 120: 
	Página 121: 
	Página 122: 
	Página 123: 
	Página 124: 
	Página 125: 
	Página 127: 
	Página 128: 
	Página 129: 
	Página 130: 
	Página 131: 
	Página 132: 
	Página 134: 
	Página 135: 
	Página 136: 
	Página 137: 
	Página 138: 
	Página 139: 
	Página 141: 
	Página 142: 
	Página 143: 
	Página 144: 
	Página 145: 
	Página 146: 
	Página 148: 
	Página 149: 
	Página 150: 
	Página 151: 
	Página 152: 
	Página 153: 
	Página 154: 
	Página 155: 
	Página 156: 
	Página 157: 
	Página 158: 
	Página 159: 
	Página 160: 
	Página 162: 

	Botón 8: 
	Página 2: 
	Página 3: 
	Página 4: 
	Página 5: 
	Página 6: 
	Página 7: 
	Página 8: 
	Página 9: 
	Página 10: 
	Página 11: 
	Página 13: 
	Página 14: 
	Página 15: 
	Página 16: 
	Página 17: 
	Página 18: 
	Página 19: 
	Página 20: 
	Página 21: 
	Página 22: 
	Página 23: 
	Página 24: 
	Página 25: 
	Página 26: 
	Página 28: 
	Página 29: 
	Página 30: 
	Página 31: 
	Página 32: 
	Página 33: 
	Página 34: 
	Página 35: 
	Página 36: 
	Página 38: 
	Página 39: 
	Página 40: 
	Página 41: 
	Página 42: 
	Página 43: 
	Página 44: 
	Página 45: 
	Página 46: 
	Página 47: 
	Página 48: 
	Página 49: 
	Página 50: 
	Página 51: 
	Página 52: 
	Página 53: 
	Página 54: 
	Página 55: 
	Página 56: 
	Página 57: 
	Página 58: 
	Página 59: 
	Página 60: 
	Página 61: 
	Página 62: 
	Página 63: 
	Página 64: 
	Página 65: 
	Página 66: 
	Página 67: 
	Página 68: 
	Página 69: 
	Página 70: 
	Página 71: 
	Página 72: 
	Página 73: 
	Página 74: 
	Página 75: 
	Página 76: 
	Página 77: 
	Página 78: 
	Página 79: 
	Página 80: 
	Página 81: 
	Página 82: 
	Página 83: 
	Página 84: 
	Página 85: 
	Página 86: 
	Página 87: 
	Página 88: 
	Página 89: 
	Página 90: 
	Página 91: 
	Página 92: 
	Página 93: 
	Página 94: 
	Página 95: 
	Página 96: 
	Página 97: 
	Página 98: 
	Página 99: 
	Página 100: 
	Página 101: 
	Página 102: 
	Página 103: 
	Página 105: 
	Página 106: 
	Página 107: 
	Página 108: 
	Página 109: 
	Página 111: 
	Página 112: 
	Página 113: 
	Página 114: 
	Página 115: 
	Página 116: 
	Página 117: 
	Página 118: 
	Página 120: 
	Página 121: 
	Página 122: 
	Página 123: 
	Página 124: 
	Página 125: 
	Página 127: 
	Página 128: 
	Página 129: 
	Página 130: 
	Página 131: 
	Página 132: 
	Página 134: 
	Página 135: 
	Página 136: 
	Página 137: 
	Página 138: 
	Página 139: 
	Página 141: 
	Página 142: 
	Página 143: 
	Página 144: 
	Página 145: 
	Página 146: 
	Página 148: 
	Página 149: 
	Página 150: 
	Página 151: 
	Página 152: 
	Página 153: 
	Página 154: 
	Página 155: 
	Página 156: 
	Página 157: 
	Página 158: 
	Página 159: 
	Página 160: 
	Página 162: 

	Botón 9: 
	Página 2: 
	Página 3: 
	Página 4: 
	Página 5: 
	Página 6: 
	Página 7: 
	Página 8: 
	Página 9: 
	Página 10: 
	Página 11: 
	Página 13: 
	Página 14: 
	Página 15: 
	Página 16: 
	Página 17: 
	Página 18: 
	Página 19: 
	Página 20: 
	Página 21: 
	Página 22: 
	Página 23: 
	Página 24: 
	Página 25: 
	Página 26: 
	Página 28: 
	Página 29: 
	Página 30: 
	Página 31: 
	Página 32: 
	Página 33: 
	Página 34: 
	Página 35: 
	Página 36: 
	Página 38: 
	Página 39: 
	Página 40: 
	Página 41: 
	Página 42: 
	Página 43: 
	Página 44: 
	Página 45: 
	Página 46: 
	Página 47: 
	Página 48: 
	Página 49: 
	Página 50: 
	Página 51: 
	Página 52: 
	Página 53: 
	Página 54: 
	Página 55: 
	Página 56: 
	Página 57: 
	Página 58: 
	Página 59: 
	Página 60: 
	Página 61: 
	Página 62: 
	Página 63: 
	Página 64: 
	Página 65: 
	Página 66: 
	Página 67: 
	Página 68: 
	Página 69: 
	Página 70: 
	Página 71: 
	Página 72: 
	Página 73: 
	Página 74: 
	Página 75: 
	Página 76: 
	Página 77: 
	Página 78: 
	Página 79: 
	Página 80: 
	Página 81: 
	Página 82: 
	Página 83: 
	Página 84: 
	Página 85: 
	Página 86: 
	Página 87: 
	Página 88: 
	Página 89: 
	Página 90: 
	Página 91: 
	Página 92: 
	Página 93: 
	Página 94: 
	Página 95: 
	Página 96: 
	Página 97: 
	Página 98: 
	Página 99: 
	Página 100: 
	Página 101: 
	Página 102: 
	Página 103: 
	Página 105: 
	Página 106: 
	Página 107: 
	Página 108: 
	Página 109: 
	Página 111: 
	Página 112: 
	Página 113: 
	Página 114: 
	Página 115: 
	Página 116: 
	Página 117: 
	Página 118: 
	Página 120: 
	Página 121: 
	Página 122: 
	Página 123: 
	Página 124: 
	Página 125: 
	Página 127: 
	Página 128: 
	Página 129: 
	Página 130: 
	Página 131: 
	Página 132: 
	Página 134: 
	Página 135: 
	Página 136: 
	Página 137: 
	Página 138: 
	Página 139: 
	Página 141: 
	Página 142: 
	Página 143: 
	Página 144: 
	Página 145: 
	Página 146: 
	Página 148: 
	Página 149: 
	Página 150: 
	Página 151: 
	Página 152: 
	Página 153: 
	Página 154: 
	Página 155: 
	Página 156: 
	Página 157: 
	Página 158: 
	Página 159: 
	Página 160: 
	Página 162: 

	Botón 10: 
	Página 2: 
	Página 3: 
	Página 4: 
	Página 5: 
	Página 6: 
	Página 7: 
	Página 8: 
	Página 9: 
	Página 10: 
	Página 11: 
	Página 13: 
	Página 14: 
	Página 15: 
	Página 16: 
	Página 17: 
	Página 18: 
	Página 19: 
	Página 20: 
	Página 21: 
	Página 22: 
	Página 23: 
	Página 24: 
	Página 25: 
	Página 26: 
	Página 28: 
	Página 29: 
	Página 30: 
	Página 31: 
	Página 32: 
	Página 33: 
	Página 34: 
	Página 35: 
	Página 36: 
	Página 38: 
	Página 39: 
	Página 40: 
	Página 41: 
	Página 42: 
	Página 43: 
	Página 44: 
	Página 45: 
	Página 46: 
	Página 47: 
	Página 48: 
	Página 49: 
	Página 50: 
	Página 51: 
	Página 52: 
	Página 53: 
	Página 54: 
	Página 55: 
	Página 56: 
	Página 57: 
	Página 58: 
	Página 59: 
	Página 60: 
	Página 61: 
	Página 62: 
	Página 63: 
	Página 64: 
	Página 65: 
	Página 66: 
	Página 67: 
	Página 68: 
	Página 69: 
	Página 70: 
	Página 71: 
	Página 72: 
	Página 73: 
	Página 74: 
	Página 75: 
	Página 76: 
	Página 77: 
	Página 78: 
	Página 79: 
	Página 80: 
	Página 81: 
	Página 82: 
	Página 83: 
	Página 84: 
	Página 85: 
	Página 86: 
	Página 87: 
	Página 88: 
	Página 89: 
	Página 90: 
	Página 91: 
	Página 92: 
	Página 93: 
	Página 94: 
	Página 95: 
	Página 96: 
	Página 97: 
	Página 98: 
	Página 99: 
	Página 100: 
	Página 101: 
	Página 102: 
	Página 103: 
	Página 105: 
	Página 106: 
	Página 107: 
	Página 108: 
	Página 109: 
	Página 111: 
	Página 112: 
	Página 113: 
	Página 114: 
	Página 115: 
	Página 116: 
	Página 117: 
	Página 118: 
	Página 120: 
	Página 121: 
	Página 122: 
	Página 123: 
	Página 124: 
	Página 125: 
	Página 127: 
	Página 128: 
	Página 129: 
	Página 130: 
	Página 131: 
	Página 132: 
	Página 134: 
	Página 135: 
	Página 136: 
	Página 137: 
	Página 138: 
	Página 139: 
	Página 141: 
	Página 142: 
	Página 143: 
	Página 144: 
	Página 145: 
	Página 146: 
	Página 148: 
	Página 149: 
	Página 150: 
	Página 151: 
	Página 152: 
	Página 153: 
	Página 154: 
	Página 155: 
	Página 156: 
	Página 157: 
	Página 158: 
	Página 159: 
	Página 160: 
	Página 162: 

	Botón 2: 
	Página 2: 
	Página 3: 
	Página 4: 
	Página 5: 
	Página 6: 
	Página 7: 
	Página 8: 
	Página 9: 
	Página 10: 
	Página 11: 
	Página 13: 
	Página 14: 
	Página 15: 
	Página 16: 
	Página 17: 
	Página 18: 
	Página 19: 
	Página 20: 
	Página 21: 
	Página 22: 
	Página 23: 
	Página 24: 
	Página 25: 
	Página 26: 
	Página 28: 
	Página 29: 
	Página 30: 
	Página 31: 
	Página 32: 
	Página 33: 
	Página 34: 
	Página 35: 
	Página 36: 
	Página 38: 
	Página 39: 
	Página 40: 
	Página 41: 
	Página 42: 
	Página 43: 
	Página 44: 
	Página 45: 
	Página 46: 
	Página 47: 
	Página 48: 
	Página 49: 
	Página 50: 
	Página 51: 
	Página 52: 
	Página 53: 
	Página 54: 
	Página 55: 
	Página 56: 
	Página 57: 
	Página 58: 
	Página 59: 
	Página 60: 
	Página 61: 
	Página 62: 
	Página 63: 
	Página 64: 
	Página 65: 
	Página 66: 
	Página 67: 
	Página 68: 
	Página 69: 
	Página 70: 
	Página 71: 
	Página 72: 
	Página 73: 
	Página 74: 
	Página 75: 
	Página 76: 
	Página 77: 
	Página 78: 
	Página 79: 
	Página 80: 
	Página 81: 
	Página 82: 
	Página 83: 
	Página 84: 
	Página 85: 
	Página 86: 
	Página 87: 
	Página 88: 
	Página 89: 
	Página 90: 
	Página 91: 
	Página 92: 
	Página 93: 
	Página 94: 
	Página 95: 
	Página 96: 
	Página 97: 
	Página 98: 
	Página 99: 
	Página 100: 
	Página 101: 
	Página 102: 
	Página 103: 
	Página 105: 
	Página 106: 
	Página 107: 
	Página 108: 
	Página 109: 
	Página 111: 
	Página 112: 
	Página 113: 
	Página 114: 
	Página 115: 
	Página 116: 
	Página 117: 
	Página 118: 
	Página 120: 
	Página 121: 
	Página 122: 
	Página 123: 
	Página 124: 
	Página 125: 
	Página 127: 
	Página 128: 
	Página 129: 
	Página 130: 
	Página 131: 
	Página 132: 
	Página 134: 
	Página 135: 
	Página 136: 
	Página 137: 
	Página 138: 
	Página 139: 
	Página 141: 
	Página 142: 
	Página 143: 
	Página 144: 
	Página 145: 
	Página 146: 
	Página 148: 
	Página 149: 
	Página 150: 
	Página 151: 
	Página 152: 
	Página 153: 
	Página 154: 
	Página 155: 
	Página 156: 
	Página 157: 
	Página 158: 
	Página 159: 
	Página 160: 
	Página 162: 

	Botón 1: 
	Página 2: 
	Página 3: 
	Página 4: 
	Página 5: 
	Página 6: 
	Página 7: 
	Página 8: 
	Página 9: 
	Página 10: 
	Página 11: 
	Página 13: 
	Página 14: 
	Página 15: 
	Página 16: 
	Página 17: 
	Página 18: 
	Página 19: 
	Página 20: 
	Página 21: 
	Página 22: 
	Página 23: 
	Página 24: 
	Página 25: 
	Página 26: 
	Página 28: 
	Página 29: 
	Página 30: 
	Página 31: 
	Página 32: 
	Página 33: 
	Página 34: 
	Página 35: 
	Página 36: 
	Página 38: 
	Página 39: 
	Página 40: 
	Página 41: 
	Página 42: 
	Página 43: 
	Página 44: 
	Página 45: 
	Página 46: 
	Página 47: 
	Página 48: 
	Página 49: 
	Página 50: 
	Página 51: 
	Página 52: 
	Página 53: 
	Página 54: 
	Página 55: 
	Página 56: 
	Página 57: 
	Página 58: 
	Página 59: 
	Página 60: 
	Página 61: 
	Página 62: 
	Página 63: 
	Página 64: 
	Página 65: 
	Página 66: 
	Página 67: 
	Página 68: 
	Página 69: 
	Página 70: 
	Página 71: 
	Página 72: 
	Página 73: 
	Página 74: 
	Página 75: 
	Página 76: 
	Página 77: 
	Página 78: 
	Página 79: 
	Página 80: 
	Página 81: 
	Página 82: 
	Página 83: 
	Página 84: 
	Página 85: 
	Página 86: 
	Página 87: 
	Página 88: 
	Página 89: 
	Página 90: 
	Página 91: 
	Página 92: 
	Página 93: 
	Página 94: 
	Página 95: 
	Página 96: 
	Página 97: 
	Página 98: 
	Página 99: 
	Página 100: 
	Página 101: 
	Página 102: 
	Página 103: 
	Página 105: 
	Página 106: 
	Página 107: 
	Página 108: 
	Página 109: 
	Página 111: 
	Página 112: 
	Página 113: 
	Página 114: 
	Página 115: 
	Página 116: 
	Página 117: 
	Página 118: 
	Página 120: 
	Página 121: 
	Página 122: 
	Página 123: 
	Página 124: 
	Página 125: 
	Página 127: 
	Página 128: 
	Página 129: 
	Página 130: 
	Página 131: 
	Página 132: 
	Página 134: 
	Página 135: 
	Página 136: 
	Página 137: 
	Página 138: 
	Página 139: 
	Página 141: 
	Página 142: 
	Página 143: 
	Página 144: 
	Página 145: 
	Página 146: 
	Página 148: 
	Página 149: 
	Página 150: 
	Página 151: 
	Página 152: 
	Página 153: 
	Página 154: 
	Página 155: 
	Página 156: 
	Página 157: 
	Página 158: 
	Página 159: 
	Página 160: 
	Página 162: 

	Home2: 
	Página 12: 
	Página 27: 
	Página 37: 

	Botón 13: 
	Página 12: 
	Página 27: 
	Página 37: 
	Página 104: 
	Página 110: 
	Página 119: 
	Página 126: 
	Página 133: 
	Página 140: 
	Página 147: 

	Botón 14: 
	Página 12: 
	Página 27: 
	Página 37: 
	Página 104: 
	Página 110: 
	Página 119: 
	Página 126: 
	Página 133: 
	Página 140: 
	Página 147: 

	Botón 15: 
	Página 12: 
	Página 27: 
	Página 37: 
	Página 104: 
	Página 110: 
	Página 119: 
	Página 126: 
	Página 133: 
	Página 140: 
	Página 147: 

	Botón 16: 
	Página 12: 
	Página 27: 
	Página 37: 
	Página 104: 
	Página 110: 
	Página 119: 
	Página 126: 
	Página 133: 
	Página 140: 
	Página 147: 

	Botón 17: 
	Página 12: 
	Página 27: 
	Página 37: 
	Página 104: 
	Página 110: 
	Página 119: 
	Página 126: 
	Página 133: 
	Página 140: 
	Página 147: 

	Botón 18: 
	Página 12: 
	Página 27: 
	Página 37: 
	Página 104: 
	Página 110: 
	Página 119: 
	Página 126: 
	Página 133: 
	Página 140: 
	Página 147: 

	Botón 19: 
	Página 12: 
	Página 27: 
	Página 37: 
	Página 104: 
	Página 110: 
	Página 119: 
	Página 126: 
	Página 133: 
	Página 140: 
	Página 147: 

	Botón 20: 
	Página 12: 
	Página 27: 
	Página 37: 
	Página 104: 
	Página 110: 
	Página 119: 
	Página 126: 
	Página 133: 
	Página 140: 
	Página 147: 

	Botón 12: 
	Página 12: 
	Página 27: 
	Página 37: 
	Página 104: 
	Página 110: 
	Página 119: 
	Página 126: 
	Página 133: 
	Página 140: 
	Página 147: 

	Botón 11: 
	Página 12: 
	Página 27: 
	Página 37: 
	Página 104: 
	Página 110: 
	Página 119: 
	Página 126: 
	Página 133: 
	Página 140: 
	Página 147: 

	Home4: 
	Home 4: 
	Página 105: 
	Página 106: 
	Página 107: 
	Página 108: 
	Página 109: 

	Home5: 
	Home 5: 
	Página 111: 
	Página 112: 
	Página 113: 
	Página 114: 
	Página 115: 
	Página 116: 
	Página 117: 
	Página 118: 

	Home6: 
	Home 6: 
	Página 120: 
	Página 121: 
	Página 122: 
	Página 123: 
	Página 124: 
	Página 125: 

	Home7: 
	Home 7: 
	Página 127: 
	Página 128: 
	Página 129: 
	Página 130: 
	Página 131: 
	Página 132: 

	Home8: 
	Home 8: 
	Página 134: 
	Página 135: 
	Página 136: 
	Página 137: 
	Página 138: 

	Home9: 
	Home 9: 
	Página 141: 
	Página 142: 
	Página 143: 
	Página 144: 
	Página 145: 
	Página 146: 

	Home10: 
	Home 10: 
	Página 148: 
	Página 149: 
	Página 150: 
	Página 151: 
	Página 152: 
	Página 153: 
	Página 154: 
	Página 155: 

	Home 1: 
	Home 2: 
	Home 3: 
	Home3: 
	Página 161: 

	Botón 23: 
	Página 161: 

	Botón24: 
	Página 161: 

	Botón 25: 
	Página 161: 

	Botón 26: 
	Página 161: 

	Botón 27: 
	Página 161: 

	Botón 28: 
	Página 161: 

	Botón 29: 
	Página 161: 

	Botón 30: 
	Página 161: 

	Botón 22: 
	Página 161: 

	Botón 389: 
	Página 161: 



