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RESUMEN

Investigaciones realizadas en la última década, han 

demostrado que en El Salvador durante la estación lluviosa 

existen lugares y periodos en los que el néctar y el polen 

sen escasos.

En el apiario del Centro Ganadero de MORAZAN, se 

realizó la fase de campo del presente trabajo, con la 

finalidad de determinar, si las colonias que reciben una 

alimentación reforzada con suplementos protéicos en forma de 

pasta, tienen mayor cantidad de cria y mejor desarrollo que

las colonias

tradicional.
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1. INTRODUCCION

La apicultura en El Salvador, es un rubro de la

producción animal de mucha importancia que genera fuentes de 

trabajo, proporciona materia prima para diversas industrias^

introduce divisas a la economia del pais, contribuye a 

aumentar la producción de muchos cultivos por medio de la 

polinización entomófila, y lo más importante, produce 

alimentos tales como la miel, el polen, el propoleo y la 

jalea real que son altamente nutritivos y algunos de bajo 

costo.

En las zonas tropicales, en el periodo de escasa 

floración, la mayoría de apicultores acostumbran a alimentar 

sus colonias con jarabe, azúcar sólida o dulce de panela; 

con este tipo de alimentación, los apicultores suplen la 

deficiencia de néctar de sus colonias, desconociendo muchas 

veces si existe también deficiencia de polen en la zona; en 

base a este problema, en el apiario del CEGA-MORAZAN, se 

realizó la fase de campo del presente trabajo, cuyo objeto 

era determinar la acción que ejercen los suplementos 

protéicos como la harina de soya, levadura de cerveza, leche 

en polvo y polen comercial sobre la cantidad de cria y el 

desarrollo de la colonia.
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2 . REVISION DI LITERATURA

2.1. Generalidades

2.1.1. Clasificación taxonómica

Según Martinez L. (24) y López M. (22), la 

clasificación taxonómica de la abeja melifera es la 

siguiente:

Reino

Sub-reino

División

Phylum

Serie

Clase

Sub-clase

Orden

Familia

Sub-familia

Género

Especie

Animal

Metazoarios

Artizoarios

Artrópoda

Anteniferos

Insecta

Pterigota

Himenóptera

Apidae

Apinae

Apis

Mellifera
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La abeja al igual que otras especies, para su

crecimiento, desarrollo, mantenimiento y reproducción 

necesita de agua, carbohidratos, proteínas, grasas,

minerales y vitaminas (25).

2.2.1. Necesidades de. agua

El agua es utilizada por las abejas para diluir la miel 

que utilizan en la alimentación, preparar la comida de la 

cria y mantener constante la temperatura de la colmena (3, 

15, 25, 41); además, por ser el agua el solvente general

para la mayoría de los materiales y sales orgánicas, resulta 

esencial para el metabolismo de las células de su cuerpo 

(13) .

Los requerimientos de agua de la abeja, dependen de la 

humedad relativa en el ambiente y del porcentaje de pérdida 

de humedad, ya sea por la cutícula, por el sistema 

excretorio o por el sistema respiratorio; también cuanto 

mayor sea la cantidad de cría alimentada en una colonia, así 

será la cantidad de agua requerida, ya que es necesaria para 

asegurar el alimento narval (18). En las regiones tropicales 

las necesidades de agua son permanentes durante todo el año

2.2. Necesidades nutricionales de la abeja
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y son mayores en estas regiones que en las sonas templadas 

ya que generalmente en los trópicos las colonias son más 

fuertes y tienen que evaporar mucho más agua para 

contrarrestar las temperaturas elevadas (18, 41).

El consumo diario y anual de agua en una colonia no se 

conoce con exactitud, pero se calcula en 200 gr/dia por 

colonia, durante el periodo de alimentación de cria; un 

apiario de 50 colonias ha llegado a consumir hasta 200 

litros de agua por semana lo que equivale a 

0.571t/dia/colonia esto concuerda con los resultados 

obtenidos en el Cantón La Trinidad del Municipio de San 

Miguel, en el que las abejas consumieron apróximadamente un 

promedio diario de 0.59 lt/dia/colonia; 1/ generalmente las 

abejas no almacenan el agua y tienen que llevarla a la 

colmena cuando la necesitan (25).

2.2.2. Necesidades de carbohidratos

Para las abejas, como en la mayoría de insectos, los 

carbohidratos son la fuente adecuada de energía, esto se ve 

favorecido por la facultad que tienen de aprovechar varios

1/ CLAROS, M.E. 1990. Necesidades de agua de una colonia de
abejas. San Miguel, El Salvador, Centro Universitario de
Oriente (comunicación personal).
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carbohidratos, algunos de ellos presentes en el néctar (3, 

13).

Las necesidades de carbohidratos son mayores cuando la 

abeja termina su trabajo de nodriza, esto ocurre entre el 

décimo cuarto dia de vida adulta, que empieza su tarea de 

cosechadora y su dieta se compone casi exclusivamente de los 

carbohidratos obtenidos del néctar y la miel, aunque también 

pueden tomar pequeñas cantidades de carbohidratos del polen, 

jugos de frutas y ciertos jugos de plantas (25).

Según Von Frisch, (1975) (18), de 34 hidratos de 

carbono estudiados, se encontró que las abejas melíferas 

sólo consideran siete como carbohidratos dulces, de los 

cuales cinco se encuentran en el néctar, estos son: Glucosa, 

fructosa, sacarosa, melicitosa y maltosa; estos 

carbohidratos, además de Trehalosa y oc metil glucosa pueden 

ser utilizados completamente en el metabolismo de la abeja; 

mientras que los carbohidratos que no tienen sabor dulce- 

resultan de poco o ningún valor alimenticio a excepción del 

alcohol de azúcar o sorbitol con el que se mantienen las 

abejas más tiempo que con sucrosa. Vogel, (1975) (18), 

informa que además del sorbitol, pueden utilizar los 

azúcares no dulces arabinosa, celobiosa, galactosa, manitol, 

rafinosa y xilosa. Según Lotmar, (18), los almidones del 

polen, también pueden ser utilizados por las abejas.

5



Sustancias sin valor nutritivo son los siguientes 

carbohidratos: Dulcitol, fucosa, inositol, lactosa, mañosa, 

melibiosa, ramnosa y sorbosa.

Algunos azucares son tóxicos, especialmente la mañosa, 

que mata las abejas pocos minutos después de alimentarlas. 

Otros asacares considerados tóxicos son la galactosa, 

ramnosa, formosa (13).

Samrnataro y Avitabile (29), consideran también a la lactosa 

como un carbohidrato tóxico.

Martines (24), plantea que para producir una cría, se 

necesita una celda llena de miel, esto implica que para 

producir un metro cuadrado de panal con cria, se necesita un 

metro cuadrado de panal con miel; pero como la cria 

generalmente ocupa unas tres cuartas partes del panal, se 

estima que para producir tres marcos con cria, se necesitan 

dos marcos de miel. Otros investigadores afirman que para 

alimentar un marco de cria se necesita 1.8 kg de miel y que 

una colonia normal durante un año consume 77 kg de miel
i

(24) .

2.2.3. Necesidades da proteínas en la abe.i a

Lae proteínas son nutrientes indispensables en la vida 

de las abejas, ya que para el crecimiento, desarrollo y

6



reproducción necesitan de ciertos aminoácidos que se 

encuentran en las proteínas (25). En el crecimiento y 

desarrollo de las glándulas faríngeas de las abejas, 

necesitan proteínas de una calidad precisa y de una 

composición aminoácida determinada; también las glándulas 

mandibulares en esta especie no se desarrollan completamente 

si la abeja que acaba de emerger no consume suficiente 

proteina en los primeros dias de su vida (25).

De Groot (18), y Standifer (3), plantearon que los 

aminoácidos esenciales para el normal crecimiento y 

desarrollo de las abejas son: Arginina, histidina, leucina, 

isoleucina, Usina, metionina, fenilalanina, treonina, 

triptófano y valina, y el primero que se menciona descubrió 

que el consumo de mezclas de aminoácidos aumentaban la 

longevidad de las abejas melíferas.

Lúe y Dixón, (3), mostraron que para el normal desarrollo de 

las larvas son también necesarios los aminoácidos antes 

mencionados además de ácido aspártico, aepargina, taurina, 

tirosina, y cisteina.

Las necesidades de proteínas son muy altas durante la 

fase larval, esto obliga a que el alimento de las larvas en 

las tres castas es rico en proteínas. También las abejas 

jóvenes normalmente alimentadas tienen un incremento de peso 

en loe primeros cinco días de vida y esto se debe

7



principalmente al incremento de nitrógeno, sustancia que 

proviene únicamente de las proteínas, en este periodo el 

aumento de nitrógeno es de 92% en la cabeza, 37% en el tórax 

y 76% en el abdomen (3, 18, 28, 41).

Las necesidades de proteínas disminuyen en la abeja 

cuando termina su trabajo de nodriza en la colmena, esto 

sucede entre el décimo y décimo cuarto dia de vida adulta 

(25).

Haydak, (41), plantea que la cantidad de nitrógeno 

requerido para criar una abeja desde su estado de huevo a un 

dia de nacimiento es de 3.21 mg. lo que implica que 

necesitaría de 100 a 145 mg. de polen según sea la 

composición química de éste.

2.2.4. Necesidades de lipidos

Es muy poco lo que hasta la fecha se sabe sobre las 

necesidades nutritivas de las abejas en materia grasa; pero, 

en general, parece que ésta se almacena generalmente a fin 

de poder utilizarla cuando faltan alimentos, así como para 

el crecimiento y desarrollo; además, los ácidos grasos son 

componentes necesarios de los fosfolipidos, que tienen un 

papel importante en la integridad estructural y función de 

todas las membranas celulares (13).

8



Beautler y Haidak (1975) (18), afirman que una cierta 

cantidad de proteina se almacena en la grasa del cuerpo.

Robison y Nation, (1975) (18), encontraron que la mayor- 

cadena de ácidos grasos en obreras adultas, reinas y 

zánganos era predominantemente oléica seguida por la

palmitica y esteárica. Se estableció también que la

composición de loe ácidos grasos de la abeja se encuentran 

íntimamente relacionada con la del polen, ya que cualquiera 

que sean las necesidades especificas de grasa en las abejas, 

ésta es obtenida del polen (18).

2.2.5. Necesidades de. vitaminas

Las vitaminas son esenciales para el crecimiento y 

desarrollo de organismos vivos, la falta de estas sustancias 

en una dieta llevan al individuo a un estado de enfermedad. 

Muchas coenzimas contienen una vitamina como parte de su 

estructura, y éstas son sin duda las responsables del papel 

esencial para las vitaminas (18).

Anderson y Dietz, (1975) (13), demostraron que las 

vitaminas del complejo B son necesarias para la cria normal 

de abejas. Pain (1975) (18), afirma que el desarrollo de los 

ovarios de las abejas obreras en colonias sin reinas, es 

resultado del contenido de vitaminas en la dieta.

9



Hasta hace poco se suponía que lo insectos no

necesitaban ninguna de las vitaminas liposolubles, sin 

embargo, se ha demostrado que la vitamina E, foliculina y 

estrena al jarabe de azúcar en la alimentación artificial, 

ayuda a vigorizar las colonias para el momento del flujo 

nectario. Pero resulta necesario hacer investigaciones más 

precisas para determinar si existe necesidades de vitaminas 

liposulubles en la abeja melífera adulta.

\
2.2.6 Necesidades de Minerales.

Los minerales es otro grupo de elementos presentes en 

el organismo de las abejas que son tomados del polen y la 

miel. El fósforo y potasio son los componentes minerales 

más abundantes en la abeja melífera, el calcio, magnesio, 

sodio y hierro están presentes en cantidades mucho menores,

también 

abeja se

Las

se determinó que el contenido de minerales 

incrementa a medida aumenta la edad (13). 

glándulas rectales de las abejas reabsor

en

cloruro de

lamente Presiun osmo1 1 ca cr<: ote

aoej a i. id )  .

El' consumo de minerales en grandes cantidades, puede 

tener efectos perjudiciales en la abeja adulta,
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especialmente durante los periodos cuando no es posible 

realizar vuelos (18).

2.3 Composición química del polen.

Determinar la composición química del polen es muy 

difícil, ya que tiene una gran variabilidad, dependiendo de 

la estación del año, especie de la que proviene, lugar de 

procedencia, etc. (31).

El polen, recogido por las abejas es rico en 

carbohidrato y el porcentaje de éstos oscila entre 12.22 

43.0%, incluyendo sacarosa, fructuosa, glucosa, rafinosa, 

estanquinosa, pentosa, almidón y celulosa (18, 25, 28).

El polen de maiz tiene gran cantidad de almidón (3).

El contenido protéico del polen es interesante, porque 

en él concurren casi todos los aminoácidos esenciales para 

la vida (31). El porcentaje de proteínas oscila en el polen 

entre valoree de 6% para el polen recolectado de árboles de 

pino, hasta 35.5% para polen de árboles frutales y palmeras 

de dátiles (18).

En el cuadro 1, se detalla el porcentaje de aminoácidos 

que han sido encontrados en la proteina del polen.

El polen también es rico en lipidos, variando sus 

porcentajes entre 1 - 20% (28). Entre los compuestos que

11



pertenecen al grupo de los llpidos que han sido encontrados 

en el polen están los del grupo de los esteróles (18).

El polen tiene un contenido de vitaminas muy alto, 

especialmente de vitaminas solubles en agua; en el polen se 

han encontrado los siete complejos de Vitamina B (biotina, 

ácido f61ico, niacina, ácido pantoténico, piridoccina, 

riboflavina y tiamina), además del inositol, ácido

ascórbico, cianocobalamina, vitamina B (18, 24, 28).
3

También en pequeñas cantidades el polen contiene las 

vitaminas iiposolubles A, D, E, K (3, 18, 28).

El porcentaje en que se encuentran las vitaminas en el 

polen es muy variado (Cuadro A-l).

El polen es una fuente rica en minerales, variando en 

su contenido de 2.9 a 8.3% y se ha detectado la presencia de 

27 elementos minerales, entre 1c 

Potasio, sodio, calcio, magnesio, rí 

cloro, hierro, aluminio, azufre y si 

en diversas proporciones (3, 15, 23,

El porcentaje de agua, en el pe 

Además, en este se ha encontrado 

colorantes, hormonas de crecimiento.

s que se encuentran

anganeso , cobre, zinc

licio; que se encuentra:

A-2) .

len ose i la entre 3-4%

enzimas, antibióticos

etc. (n a¿i1—} ? í ) >
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Cuadro 1: Porcentaje de Aminoácidos en la proteína del

polen

COMPONENTE PORCENTAJE

Arginina 5.3

Histidina 2.5

Isoleucina 5.1

Leucina 7.1

Lisina 6.4

Mentionina 1.9

Fenilalanina 4.1

Treonina 4.1

Triptófano 1.5

Valina o. 3

FUENTE: CAMARGO, J.M . (3).

2.4 Importancia dñl po..l.s.n an la vida da la abe .i a.

El polen es un alimento básico para el normal

desarrollo de una colonia de abejas, ya que a excepción del

agua, proporciona todos los 

dieta de estos insectos (24).

elementos indispensables en la

El polen por ser la fuente natural de proteínas para 

las abejas, es necesario en la formación de sus músculos,
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órganos vitales, glándulas, pelo, etc. y es esencial para la 

reproducción ya que es el alimento principal en la 

alimentación de las nodrizas, y por ende en la producción de 

jalea real, que se suministra a la reina durante toda su 

vida y a las larvas en sus primeros tres dias de desarrollo 

(24, 25).

Además de ser la fuente de sustancias nutritivas 

necesarias para producir los alimentos larvales, el polen 

posee las sustancias químicas que estimulan la actividad de 

secreción de las glándulas faríngeas de las nodrizas para 

que las larvas sean alimentadas (5). Una de estas 

sustancias, es el ácido octadeca-trans, cis 9, cis 12 

trienoico, que también sirve como atrayente para las abejas 

(23).

Las abejas también hacen una mezcla de agua, miel, 

polen y secresiones salivales, que sirve para alimentar las 

larvas de obrera y zánganos después de los primeros tres 

dias de desarrollo (25). Las abejas recién nacidas, es otro 

grupo que necesita del polen para su normal desarrollo, pues 

éste no termina con su nacimiento y su crecimiento se inicia 

tan pronto como las abejas recién nacidas comienzan a 

alimentarse de polen, lo que trae consigo el desarrollo de 

sus glándulas para alimentar la cría, cuerpos grasos y otros 

órganos (13).
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Una colonia que cría 1000 nuevas abejas por día 

requiere aproximadamente 4,54 Kg. de polen y néctar por mes, 

varios estimados sugieren que una colonia simplemente para 

sobrevivir requiere de 22.68 Kg. de polen al año (34). 

Nolan, citado por Martines (24), afirma que una colonia 

puede criar al año unas 200,000 abejas y que necesitaría 

unos 20 Kgs. de polen, mientras que Biri (2) y Leiva (21), 

sostienen que una colonia al año consume más de 27.22 Kg. de 

polen.

2.5 Deficiencia de. Polen en la Colonia.

Cuando una colmena tiene poca reserva de polen, la gran 

cantidad de larvas que nacen corren el riesgo de terminar 

con las reservas. Y si las plantas poliníferas no florecen 

o las obras no pueden salir, entonces las provisiones de 

polen se agotan, lo que favorece el aparecimiento de 

enfermedades y hay reducción de la calidad de cria (9, 16).

Si el período de escasez persiste, las abejas hacen uso 

también de sus reservas corporales que son usadas para 

producir jalea real, esta escasez obliga a que no todas las 

larvas que nacen sean alimentadas y las abejas nodrizas 

tienen que comer algunas larvas, ya que es la única fuente 

de proteína que tienen para producir jalea real para



alimentar a la reina y a las larvas restantes (9). Cuando

esto sucede, la cria se encuentra en forma irregular y

pueden encontrarse en las celdas pedazos de larvas que han
1/

sido devoradas por las nodrizas. Cuando la situación no 

mejora, las abejas nodrizas comen casi todas las larvas que 

nacen y al cabo de tres semanas, están naciendo las últimas 

abejas y en el panal solamente se encuentran huevos y larvas 

destrozadas por las nodrizas; generalmente cuando la escasez 

de néctar y polen es muy pronunciada, la reina, junto con 

todas las abejas que pueden volar, abandona la colmena en 

busca de mejores condiciones de vida (9).

Para detectar si existe escasez de polen en una 

colonia, se observa cuidadosamente el regreso de las abejas 

a la colmena o bien revisando los panales para observar si 

hay reservas especialmente en las celdas adyacentes a la 

cría (30).

2.6 Períodos que influyen sn la Apicultura de. El Salvador.

En las regiones tropicales, existen dos épocas bien 

definidas que tienen gran influencia en la apicultura, se

1/ CLAROS, M.E., 1990. Canibalismo en abejas. San Miguel,
El Salvador, Centro Universitario de Oriente
(Comunicación Personal].
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considera que de octubre a mayo son lo 

para este rubro, ya que en esta época 

poblaciones alcanzando de 60,000 a

meses más favorables 

se dan las más altas 

80,000 obreras por

colonia (36), además, en este periodo

a

.cUI'vcU ■'ortantes para la apicultura

se ve grandemente reducido y la población en la colonia 

disminuye a 10,000 obreras o menos (36), según la F.A.O. 

(9), este periodo tiene una duración de ciento veinte dias 

desde mediados de mayo a mediados de septiembre; 

investigaciones hechas por Woyke (1981) (40), revelan que en 

El Salvador, en este periodo, existen lugares en los que 

escasea el polen para alimentar las larvas, pero que esta 

deficiencia de polen en algunas regiones no es tan crítica 

como en otros paises. Handal (1982) (12), confirma que

existen sonas en El Salvador en las que en la tercera semana

del mes de julio, disminuye la cantidad de cria porque 

escasez de proteína.

En las zonas bajas, ubicadas a menos de 300 m.s 

los periodos de escasez están comprendidos entre el

hubo

.n.m.,

15 de

1/ LOPEZ, N., 1990. Períodos de escasez de néctar y polen.
San Miguel, El Salvador, Centro Universitario de Oriente
(Comunicación Personal).

17



mayo hasta finales de julio y entre el 15 de agosto y

finales de octubre y en algunas sonas se prolonga hasta

mediados de noviembre; este último período es más crítico,

ya que por ser estos meses muy copiosos, la lluvia lava el

polen y el néctar que producen las pocas plantas que
1/

florecen.

El período comprendido entre principios de julio a 

mediados de agosto no hay escasez de néctar y polen, ya que 

en este período florece la flor amarilla CBaltimora recta) 

que en estas zonas es considerada importante desde el punto 

de vista apícola (13, 38, 39).

2.7 Alimentación Artificial.

La alimentación artificial es suministrada a las

colmenas cuando se dan las siguientes situaciones: Escasez

de miel o polen, tratamiento de enfermedades para incentivar 

la postura de la reina y en casos de envenenamientos por 

insecticidas (3).

La deficiencia de néctar en una colmena puede

corregirse suministrando azúcar seca, jarabe de azúcar en

1/ CLAROS, M.E., 1990. Períodos de escasez de néctar y
polen. San Miguel, El Salvador. Centro Universitario
de Oriente (Comunicación Personal).
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diferentes concentraciones y dulce de panela (21, 37).

La administración de alimentos protéicos se recomienda 

en las zonas donde la recolección de polen es insuficiente 

para cubrir las necesidades básicas de la colonia, o en los 

casos en los que se desee mantener las colonias fuertes, 

para esperar un flujo néctario, y para que la reina mantenga 

una buena postura mayor de 1,500 huevos/día (7, 33). En

estos casos, se debe de suministrar a las abejas papillas 

preparadas a base de alimentos ricos en proteínas e hidratos 

de carbono (11).

2.8 Productos usados para suplir la deficiencia da polen.

Los sustitutos de polen son compuestos que deben de 

contener los elementos necesarios para la vida de las 

abejas, y para la cría de las larvas, estos productos deben 

de contener albúmina, minerales, vitaminas, etc. (41).

Ninguno de los suplementos con que se cuenta

actualmente, puede ser considerado un sustituto completo de 

polen, ya que estos compuestos aunque aportan los nutrientes 

necesarios, no estimulan el consumo voluntario (5, 23). Sin 

embargo, a pesar de esta limitante, la mayoría de los 

suplementos de poleii pueden emplearse con éxito en muchas 

situaciones.
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Morse y Hooper (26), hacen una división de ios 

suplementos protéicos de la siguiente manera: Sustituto de 

polen es un material que puede ser dado a las colonias, para 

reponer su necesidad de polen natural, y suplemento de polen 

es un material que contiene acerca del 10% de polen natural, 

que funciona como atrayente y estimulante.

Existen compuestos que hacen desarrollar más 

rápidamente las larvas,’en especial aquellos que poseen 

tiamina, riboflavina, piridoxina, ácido pantoténico, ácido 

fólico, ácido nicotinico y especialmente cianocobalamina 

(22) .

Para compensar la ausencia de polen, se han usado 

varios productos, tales como: Harina de soya, levadura de 

cerveza, leche en polvo, levadura de panadería, albúmina de 

huevo, yema de huevo, torta de semilla de algodón, etc. (16, 

29). Pero el sustituto de polen más importante, es la 

harina de semilla de soya, que es un magnifico proveedor de 

proteínas ya que las abejas jóvenes al consumirlas 

desarrollan normalmente sus glándulas faríngeas (28, 31); 

existen investigadores como Haydak y Farrar citados por 

Sepúlveda (31), que en ciertas ocasiones lo consideran

superior al polen.



Root (28), plantea que una mezcla de harina de soya y 

levadura de cerveza seca, es igual al polen desde el punto 

de vista nutricional y que agregando leche descremada en 

polvo o caseína molida parece aumentar su valor alimenticio, 

pero esta dieta no es apetecible para las abejas.

Varios investigadores, sugieren que al agregar del 5 

25% de polen, la aceptación de los productos mejora ya que 

asegura los estímulos específicos que faltan, las abejas 

consumen el suplemento gustosamente y en la colonia aparece 

una proporción normal de huevos, larvas y pupas (5, 20).

Pero es conveniente asegurarse que este polen no proviene de 

colmenas enfermas, ya que esporas de enfermedades que vienen 

en los gránulos de polen llevaría la enfermedad a la colonia 

que se alimenta (1).

Agregar antibiótico a los suplementos protéicos puede 

ser muy beneficioso, lo que evitaría efectivamente la 

presencia de enfermedades (10); aunque existen 

investigaciones que no recomiendan incluir antibióticos en 

ía mezcla, ya que si no es usada completamente antes de que 

comience el flujo néctario, los antibióticos pueden ser- 

transferidos para contaminar el néctar (17).



2.9 Suministro da los Suplementos Brotéis,os

Las tres maneras de suministrar a las abejas los 

suplementos protéicos son: Forma seca (polvo), liquida y en 

pasta. El suministro de los suplementos protéicos en polvo, 

es el medio más sencillo y fácil para proveer la proteina 

suplementaria necesaria, pero resulta ser también 

antieconómico porque se producen grandes pérdidas de 

alimento y su eficacia es muy reducida cuando las colonias

son débiles (6).

El suplemento liquido, es considerado 

alimentación forzada con proteínas, que da bueno

porque hay un buen 

vida de las abejas 

la mortalidad es

desarrollo de la colonia, el 

mayor, las crias son mejor 

más reducida, etc.; pero

como una

' resultados 

periodo de 

cuidadas, y 

existe el

inconveniente de que el alimento debe ser completamente 

diluido en el agua y por el pillaje que provoca este tipo de 

alimentación (35).

Los suplementos de polen en forma de pasta, constituyen 

el mejor método para alimentación suplementaria ya que se 

aproxima mucho a la situación natural, en la que el polen es 

almacenado en los panales de la colmena, también porque este 

tipo de alimentación, es eficaz en colmenas débiles y ofrece 

la garantía que las abejas son bien alimentadas (6).
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3. MATERIALES Y METODOS.

3.1 Generalidades.

3.1.1. Localización.

El presente trabajo se realizó en el apiario del Centro 

Ganadero de Morazán (CEGA-MORAZAN), dependencia del Centro 

de Desarrollo ganadero; el CEGA-MORAZAN se encuentra ubicado 

en el Caserío El Rosario, del Cantón Loma Tendida, municipio 

del Divisadero Departamento de Morazán.

Las coordenadas geográficas del Caserío El Rosario son 13o 

14' latitud Norte y 80o 04' longitud Oeste, con una 

elevación de 250 msnm (8).

3.1.2. Características del lugar.

El clima es considerado cálido con una temperatura 

promedio de 26.4 oC, la precipitación pluvial oscila entre 

1,600 - 1,800 mm anuales (8, 32), Koepen (32), clasifica el 

lugar como Awaig o Sabana Tropical caliente y Holdridge 

(14), como Bosques Seco Tropical, transición a sub-tropical
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tos-Ta (c).

Los parámetros meteorológicos para el periodo en el que 

se desarrolló el experimento están detallados en el cuadro 

A-l).

3 . 1 . 2 . 2 .

Los suelos que más predominan en este lugar son 

Latosoles Arcillo, Rojizos y Litosoles. Los Latosoles 

Arcillo Rojizos en esta zona van desde superficiales a 

moderadamente profundos, ocupan un 25% del paisaje. En esta 

zona las pendientes predominantes fluctúan entre 10% - 75% 

(4).

3.1.2.3. Vegetación.

3.1.2.3.1.

Bledo (Amaranthus s p inosus), Chiiamatillo (Euporbla 

heterophllla), Tatoaqui 11 o (Polanlsia viscosa), Dorrni 1 ona 

(M 1 mnp.M pud i ca). Eecofc>illa (Sida acuta). Flor amarilla 

(Baltimora recta). Hierba del toro (Tridax procumbens). 

Coyolillo (Cyperus s p .), Zacate conejo (Ixophorus unisetus). 

Barrenillo (Cvnodon dactvlon), Verdolaga (Kallstroemia
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maxima), Cola de alacrán (Heliotropium indicum), Campanilla

(I-pompea sp), Pan caliente (Gronovia sandens). etc. (19).

3.1.2.3.2. Arboles y arbustos.

Papaya (Carica papaya). Conacaste blanco (Albiszia 

caribaea), Carreto (Pithecollobium saman), Mongollano

(Pithecollobium dulce) . Almendro de rio (Andira inermls). 

Conacaste (Enterolobium cvclocarpum). Madrecacao (Gliricidia 

sepium), Guacamayo (Caesalpina Pulcherrina), Copinol

(Hvmanaea courbaril), Carao (Cassia granáis). Eucalipto

(Eucaliptos sp.), Ceibo (Ceiba pentandra). Caulote (Guaauma 

ulmifolia), Caoba (Swietenia humilis), Mango (Manftifera 

indica), Tempisque (Mastichidendron capiri). Tihuilote

fCordia dentata). Laurel (Cordia alliodoro). Maquilishuat 

(Tabebula rosea), Salamo (Callvcophvlum candidissimun). 

Jiote (Bursera simaruba). Aceituna (Simaruba glauca). 

Algodón de playa (Calotropisprocera). Jalacate (Tithonia 

rotundifolia). Cinco negritos (Lantana camara). Carbón 

(Mimosa cabrera). Carbón blanco (Mimosa sp.), etc. (19).

25



3.1.2.3.3. Cultivos.

Maiz ( Z e a  mavs), Maicillo (Sorghum_vulgare), Pipián 

ayote (Cucúrbita sp.) (19).

3.1.2.4 Plagas y enfermedades.

Durante la realización del experimento se mantuvo una 

observación constante con el fin de determinar la presencia 

de enfermedades y plagas, detectándose una alta incidencia 

de polilla de la cera (Gallería mellonella).

3.1.3. Duración del experimento.

El presente experimento tuvo una duración de 84 dias 

(doce semanas), las que se distribuyeron de la siguiente 

manera:

Fase de campo:

Con una duración de 7 2  dias y realizada entre el 9 de 

mayo al 10 de julio de 1990.

Análisis de muestras de los suplementos proteicos: 

Desarrollada en doce dias, entre el 4 de marzo al 15 de 

marzo de 1991.
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3.2.1 Fase de Campo.

3.2.1.1. Fase de Pre-ensavo.

Esta fase, se desarrolló entre e 1 ‘ 9 de mayo al 20 de 

mayo de 1990, en la que se hizo la' selección t> y
O

homogenisación de las 32 colonias que se utilizaron en el
'X ^

ensayo,¡ y para lograr esto de 65 colmenas que hablan en el

apiario del CEGA-MORAZAN se seleccionaron las colonias que

tenían la cantidad de cria bastante similar y se eliminó del

ensayo aquellas reinas que poseían postura irregular; como

existia variación en las reservas de polen y miel se hizo un

intercambio de marcos entre las colmenas del apiario con el

fin de homogenizar sus reservas alimenticias.

Cada colmena quedó con 9 marcos en la cámara de cria y 
\

8 marcos en el alza, dejando en la cámara de cria, la 

escasa reserva de polen y la cria, mientras que en el alza 

se dejó la reserva de miel.



3,2.1. Preparación z suministros de la

alimentación

3.2.1,2,1. Preparación z

suministre de .i arabe.

Cada semana, las 32 colmenas recibieron jarabe hecho de 

1 kg. de azúcar disuelto en 1 lt. de agua, que fue 

suministrado a las abejas en bolsas de polietileno 

transparente.

3.2.1.2.2. Preparación z

suministro de las 

suplementos 

proteicos.

La harina de soya, se molió finamente y se pasó por un 

tamiz con el fin de separar las partículas de testa y otras 

de mayor tamaño.

Para la preparación de la mezcla de suplementos 

protéicos, se pesaron los compuestos en una balanza 

analítica. Posteriormente, al agua se le incorporó el polen 

y se dejó en reposo por 5 minutos, con el fin de disolverlo 

más fácilmente; a estos compuestos se les añadió la levadura
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de cerveza y se hizó una mezcla uniforme asegurándose que

las bolitas de polen quedaran completamente disueltas; en

otro recipiente se colocaron la harina de soya, la leche en

polvo y el azúcar y se agitó la pre-mezcla liquida, se

incorporaron los ingredientes secos y se revolvió hasta

obtener una pasta uniforme, la mezcla respectiva para cada

tratamiento se dividió entre las 8 colmenas, recibiendo las

colmenas de tratamiento T , 47 gr., las del tratamiento T ,
1 2 

49 gr., y las del tratamiento T , recibieron 51 gr.
3

La forma de suministrarlo a las abejas, fue también en 

bolsas de polietileno que sobre la colmena destapada se 

volteaba y se dejaba prensada entre el alza y la tapa con 

el fin de que las abejas no entraran a la bolsa.

3.2.1.3 Toma de Datos.

La toma de datos de postura de la reina, reserva de 

miel y reserva de polen se hizo cada ocho dias a las 32 

unidades experimentales, empezando las mediciones el 21 de 

mayo hasta el 10 de julio.

La medición de la postura de la reina, se hizó por el

método de la elipse que consistió en medir loe diámetros de

la elipse que la cria ocupó en loe panales; posteriormente,
2

se calculó el área en cm , usando la fórmula A = 0.735 Dd;
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donde D y d son diámetros mayor y menor respectivamente.

El resaltado se multiplicó por 4.12 que es número de celdas
2

que caben en un cm .

Este procedimiento se aplicó a ambos lados de todos los

panales de la colmena que tenia cria y la cantidad total se

obtuvo sumando la de todos los panales.

Para hacer las mediciones de miel y polen, al inicio

del eneayo se pesaron 10 panales y se obtuvo un peso

promedio de 0.45 Kg. Los marcos que tenían miel o polen se

pesaron por diferencia entre el valor obtenido menos 0.45

Kg., se obtuvo el peso de la miel o el polen. En los marcos

que se encontró miel y polen, este se midió con un marco
2

dividido entre dm y se comparó con la tabla de pesos de 

miel y polen que se elaboró tomando como base el área del 

panal que se encontraba cubierta. Para o b t e n e r  la. cantidad

CJ0 X ' O 3  O1 ‘ V ix O0 LUI «3 C O i  O  I * _ O. - 3 O O O H Z 1 Oi &  Ct6 c

• O 8 1 i 1 íVIVf leu «"trias *0 vIllZO

4 do junio d. 0  ly9U í 2a = soflia.na) y 2 do j m i o  d.o lyyO s. 7 a . 

0 0  ni 6. no.) * Po.rO. aO.COr 0  0 t. O. d 0 1- 0  r íA i A 0. 0  i O n SO SOlOCOiOnO Oíl las

colonias un panal con huevos, luego se coloco sobre las 

celdas a un lado del panal, una cinta de plástico 

transparente de un cm. de ancho que se extendía desde el 

bestidor del cuadro hasta la barra inferior. Los extremos
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de la cinta se fijaron con dos clavos en ambas barras del 

cuadro; luego, sobre la cinta se marco la parte que tenia 

huevo; se quito la cinta, dejando las chinches en ambas 

barras y el panal se dejo en el centro de su colmena, nueve 

dias más tarde, cuando la cria ya estaba operculada, se 

retiro el panal nuevamente, se coloco la cinta de plástico 

en el mismo lugar y se determinó el número de celdas con 

cria operculada. Tomando como base el número de celdas con 

huevo, se determinó el porcentaje de cria que operculó. 

Esta determinación se hizo en cuatro colonias de cada 

tratamiento.

3.2.1.4 Análisis da Muestras.

El análisis bromatológico de las muestras, se realizó 

en la Unidad de Química de la Facultad de Ciencias 

Agronómicas de la Universidad de El Salvador, entre el 4 de 

marzo al 15 de marzo, ambas fechas de 1991.

En este análisis, se determinó el porcentaje de 

humedad, proteínas, extracto etéreo y cenizas con el fin de 

conocer el porcentaje exacto de estos nutrientes que habla 

en la harina de semilla de soya, leche en polvo, levadura de 

cerveza y polen comercial que fue suministrado a las 

colonias.
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3.3 Metodología Estadística.

3.3.1. Factores sn EstudlO^

En el presente ensayo, los factores en estudio fueron 

los suplementos proteicos.

3.3.2. Descripción da los Tratamientos.

Loe tratamientos estudiados en este experimento se 

detallan en el cuadro 4.

3.3.3. Diseño Estadístico.

En esta investigación se utilizó un Diseño 

Completamente al asar, se usaron 32 unidades experimentales 

distribuidas en cuatro tratamientos de ocho repeticiones 

cada uno; cada repetición constó de una colmena equipada con 

nueve marcos en la cámara de cria y otro en el alza.

3.3.4. Diserto Matemático.

Yij = + Ti + Eid

Donde : Yid = Cualquier observación individual.
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Media global.

Ti = Efecto del i-ésimo tratamiento.

Eij = Error experimental.
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I

4. RESULTADOS Y DISCUSION

4.jl. Postura de. la Reina,.

El análisis estadístico realizado con los datos 

obtenidos de la postura de la reina (cuadros A-5 al A-27), 

comprueban que a excepción de la segunda semana, las medias 

de los cuatro tratamientos se comportaron estadísticamente 

iguales durante el periodo en que se desarrolló el

experimento.

Al realizar la prueba de Duncan con las medias de la

cantidad de cria de cada tratamiento en la segunda semana,

sá encontró que el tratamiento T , supera en forma
i 3

significativa los tratamientos T y T y estadísticamente
T 1 0

similar al tratamiento T , además se pudo comprobar que los
2

tratamientos T , T y T son estadisticamente similares.
0 1 2

Al final de la primer semana, la postura de la reina

tuvo un incremento similar en los cuatro tratamientos, pero

en la segunda semana las colmenas del tratamiento T

tuvieron un mayor incremento en la postura de la reina y

eéta pequeña diferencia se mantuvo hasta que termino el

experimento, mientras que la postura de la reina de los

tratamientos T , T y T , fue similar durante todo el ensayo 
0 1 2

(Fig. A-l).
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Los resultados obtenidos en la cantidad de cria de los

cuatro tratamientos estudiados, pone de manifiesto que en la 

zona del CEGA-MORAZAN, la reducción en la cantidad de polen 

no es tan drástica, lo que viene a confirmar lo enunciado 

por Woyke (40), que en algunos lugares y periodos en El 

Salvador, la disminución de polen no es tan critica, como en 

otras regiones del mundo, Pero esto no se puede generalizar 

para todo El Salvador ya que en zonas con diferente

vegetación los resultados pueden variar.

El mejor comportamiento del tratamiento T
3

especialmente en la segunda semana, pone de manifiesto la

importancia del polen en las dietas artificiales de abejas,

ya que éste en su papel de atrayente hace que las abejas

consuman y aprovechen mejor la mezcla de suplementos

proteicos, lo que concuerda con lo enunciado por Doull (5),

Laidlaw (20) y Root (28), quienes aseguran que al agregar-

polen a la mezcla de suplemento proteico, la aceptación por

Parte de las abejas mejora, debido a que el polen sirve de

atrayente para que las abejas consuman la mezcla del

suplemento; aprovechando de esa manera los nutrientes que

proporciona la harina de soya, la leche en polvo y la

levadura de cerveza. Mientras que los tratamientos T y T
1 2

se comportaron similarmente al tratamiento T , aunque, la
0

dieta de las colmenas de los tratamientos T y T fue
1 2
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suplementada para inducir a las abejas a aprovecharla. Esto 

indica que al alimentar las colonias con suplementos 

protéicos, no es suficiente proporcionarles harina de soya, 

leche en polvo y levadura de cerveza, sino que hay que 

agregar a la mezcla un porcentaje del 17% de polen más, para 

que estas aprovechen los suplementos proteicos; pues 

agregando porcentajes menores, como 9% no dio los resultados 

esperados; en esto, existe una pequeña variación con las 

investigaciones de Doull (5) que dice que hay que agregar 

10-12% de polen a la mezcla que sostiene que el porcentaje 

de polen que se añadirá oscila entre 5 - 25% y los 

resultados de este ensayo demuestran que 9% de polen 

agregado a la mezcla de suplementos protéicos no es 

suficiente para obtener los resultados deseados; esta 

variación se debió probablemente a que en la zona siempre 

hubo un flujo escaso de polen y las abejas se volvieron mas 

selectivas y exigentes para aceptar la mezcla de suplementos 

protéicos.

4.2. Sohr ev 1 v i. ene i a de la Cría.

En base al análisis estadístico de la sobrevivencia dé

la cria en la segunda y sexta semana (cuadros A-28, A-33), 

se tiene que no hubo diferencia significativa entre las
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medias de ios tratamientos.

En la segunda semana, la media del porcentaje de

sobrevivencia de la cria del tratamiento T , tuvo un ligero
3

incremento sobre los tratamientos T , T y T que se
0 1 2

comportaron similares (cuadro A-28), mientras que en la

sexta semana las medias de los porcentajes de sobrevivencia

de la cria para los cuatro tratamientos tuvieron un

comportamiento similar (cuadro A-31).

El ligero incremento de la sobrevivencia de la cria del

tratamiento T sobre los tratamientos T , T y T en la 
3 0 1 2

segunda semana, se debe a que en este periodo, en el cual

las reservas de polen eran escasas, las colonias del

tratamiento T aprovecharon mejor la mezcla de suplemento 
3

proteico ya que este contenia un 16.7% de polen, que la hizo

más atractiva y aprovechada por las abejas; mientras que un

9.1% de polen añadido a la mezcla no fue suficiente para que

las abejas la sintieran atractiva y la aprovecharan; lo

mismo sucedió con el tratamiento T , que no mejoró el
1

porcentaje de sobrevivencia ya que la mezcla de suplemento 

proteico no llevaba polen incorporado; por lo tanto, este 

resultado ratifica lo enunciado por Root (28), quien afirma 

que una mezcla de harina de soya, levadura de cerveza y 

leche en polvo es igual al polen desde el punto de vista 

nutricional. Pero de acuerdo a los resultados obtenidos es

33



necesario agregar un porcentaje de polen cercano a 16.7% 

para hacerla mezcla más atractiva para las abejas.

El aumento de la sobrevivencia de la cria en la segunda 

semana, influyó a que en este periodo el tratamiento T 

tuviera la mayor cantidad de cria, pues un mayor número de 

huevos puestos por la reina, llegó a los estados de larva y 

pupa.

La sobrevivencia de la cria en los cuatro tratamientos, 

fue mayor en la sexta que en la segunda semana, pues en la 

segunda semana, la cantidad de polen recolectado por las 

abejas, fue menor en comparación con la sexta semana, en la 

cual las colonias tenían una abundante fuente de polen

natural que, según Martínez (24), y McGregor (25), lo 

utilizan las abejas para alimentar a las nodrizas que

segregan jalea real, que es suministrada a la reina durante

toda su vida y a las larvas en sus primeros tres dias de 

desarrollo. Además del polen las abejas forman una mezcla 

de agua, miel, polen y secresiones salivales que sirve para 

alimentar las larvas de obrera y zángano después de los 

primeros tres días de desarrollo. Por lo tanto, teniendo 

una mayor cantidad de polen, éstas pudieron alimentar una 

mayor cantidad de larvas que nacieron y de esa manera

mejoraron el porcentaje de sobrevivencia.
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4.3. Reserva de Polen.

Los resultados obtenidos del análisis estadístico 

(cuadros A-24, A-57), indican que entre los tratamientos

estudiados no hubo diferencia significativa durante el 

periodo en que se desarrollo el experimento.

El comportamiento que tuvo la reserva de polen durante 

las primeras tres semanas fue ligeramente creciente, a 

partir de la tercera hasta la sexta semana las reservas de 

polen tuvieron un marcado incremento, obteniéndose la mayor 

cantidad de reserva en la sexta semana para los cuatro 

tratamientos.

En la séptima semana, las reservas de polen bajaron 

considerablemente en los cuatro tratamientos (Fig. A-3).

El polen encontrado en las colonias en las primeras 

tres semanas provenían de algunas plantas que se 

encontraban floreciendo en ese periodo, tales como tihuilote 

(Cnrdia dentada). Tabaquillo (Polanlsla viscosa), Hierba de 

toro (Tridax procumbens), etc. Desde la tercera hasta la 

sexta semana, el flujo de polen aumentó considerablemente 

debido a la floración de flor amarilla (Baltimora recta), y 

mala (Zea maye') que en la zona fueron muy abundantes. Esto 

concuerda con las investigaciones desarrolladas por Handall 

(13), y Woyke (38, 39), que afirman que entre principios de
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julio y mediados de- agosto en las zonas bajas no hay escasez

de néctar y polen debido a que en este periodo, florece la

flor amarilla CBaltimora recta).

En la sexta y séptima semana las colonias de los

tratamientos T , T y T ya no consumieron la mezcla de
1 2  3

suplementos protéicos, debido a que en estas últimas dos 

semanas el flujo de polen fríe abundante y las abejas

prefirieron colectar polen natural; pero, el decrecimiento 

de las reservas de polen en la séptima semana fue debido a 

que en las últimas semanas la precipitación fue muy poca, y 

la flor amarilla se secó por falta de humedad siendo ésta la

principal fuente de néctar y polen en las últimas semanas de

desarrollo de este trabajo. Otro factor que influyó en la 

merma de las reservas de polen fue la cantidad de cria y 

abjeas jóvenes que la colonia tenia que alimentar, las 

larvas de obrera y zángano después de los primeros tres dias 

de desarrollo. Por otro lado, sirvió para alimentar a las 

abejas recien nacidas y a las abejas nodrizas para que 

produjeran jalea real que es el alimento de la reina y de la 

cria en sus primeros tres días de desarrollo (18, 24, 25).
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4.4. Reserva de Miel

El análisis estadístico realizado con los datos de la

reserva de miel (cuadro A-58, A-31), reportan que de los

tratamientos no hay diferencia estadística.

Los promedios de la reserva de miel en todos los

tratamientos estudiados, describieron una tendencia

ascendente desde la primera hasta la sexta semana en la que

alcanzó los niveles más altos; pero en la séptima semana

estas reservas bajaron considerablemente (Fig. A-4).

Las colonias que recibieron el tratamiento T fueron
3

las que presentaron una mayor reserva de miel durante todo

el experimento, mientras que los tratamientos T , T y T se
0 1 2

comportaron muy similares hasta la quinta semana, se

alcanzaron los mayores niveles en las reservas de miel de

los cuatro tratamientos, siendo el tratamiento T el que
3

alcanzo los mayores niveles con un promedio de 15,268.57 gr.

de miel/colonia, seguido por el tratamiento T con 12,252.50
2

gr/colonia, luego el T con 10,448.5" gr/colonia; y por
1

último el tratamiento testigo T con 9,065 gr/colonia. La
0

mayor cantidad de reserva de miel presente en las colonias

el tratamiento T , a partir de la segunda semana, se debió
3

a que las colonias de este tratamiento también tuvieron, una

. d O •-!ue C'Oiiv i rt. 1 6 ron t ? n abdj as
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precoreadoras, hubo mejor aprovechamiento de los nutrientes 

presentes en los suplementos proteicos pues en este 

tratamiento la meada protéica suministrada fue más aceptada 

por el mayor porcentaje de polen que contenia.

El crecimiento de las reservas en la sexta semana en 

los cuatro tratamientos, se debió a la abundante floración 

de flor amarilla (Baltimora recta) que hubo en ese lapso; 

esto viene a confirmar las investigaciones hechas por Handal 

(13) y Woyke (38, 39), en las que ponen de manifiesto que en 

el periodo comprendido entre principios de julio a mediados 

de agosto no hay escasez de néctar, pue en este período 

florece la flor amarilla (Balt imora recta). que en esta zona 

es considerada importante desde el punto de vista apícola.

El descenso de las reservas de la séptima semana, se 

debió básicamente a dos factores: La gran cantidad de 

abejas y larvas existentes en la colonia que consumieron las 

reservas de miel, y por la canícula que marchitó casi en su 

totalidad la flor amarilla. En esta semana las colonias 

siempre recibieron el jarabe que se suministró en la 

alimentación artificial, pero no fue suficiente para que 

aumentara las reservas, pues el consumo de las larvas y 

abejas fue mayor.
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4.5. Costos de Alimentad:ión.

Cuadro 3: Costos de alimentación de las colonias de cada

tratamiento por semana

T T» T T_L

Producto 0 i OCt 3

Azúcar (ó) 2.20 2.20 2.20 2.20

Suplementos 
protéicos (ó) — 1.03 4.53 8.03

Bolsas de 
polietileno (ó) 0.15 0.50 0.50 0.50

TOTAL 2.35 3.73 7.23 10.73

FUENTE: Elaboración propia.

Los costos de alimentación semanales para las colonias

de cada tratamiento están detallados en el cuadro 3. Como

se puede notar, lo que eleva los costos de alimentación de

los tratamientos T y T , es el polen que se a incorporado a
2 3

la mezcla protéica que se suministró a estos tratamientos,

(se utilizó polen comercial cuyo costo fue de ó 0.50/gr.);

por lo tanto, una buena medida para disminuir ios costos de

alimentación del tratamiento T , es el de recolectar polen
3

en periodos en los que hay abundancia de éste para poder- 

incorporarlo a la mezcla del suplemento proteico cuando las
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colonias lo necesitan.

Cuadro 4: Costos de Alimentación e Ingreso por colmena

hasta la sexta semana

Costo de Ingreso* Ingreso menos
Trata- Alimenta (Colones) Costo de Ali-
miento ción

(Colones)
mentación
(Colones)

T 16.45 61.06 44.61
0

T 26.11 68.64 42.53
1

T 50.61 80.52 29.91
2

T
3

75.11 100.98 25.87

* El ingreso se calculó en. base al precio de ó 6.S/Kg. de
miel, que es un promedio de los precios cle 1990-1991.

FUENTE: Elaboración propia.

Al comparar los costos de alimentación con el ingreso

que se pudo haber obtenido en la sexta semana, se puede

notar que el tratamiento que fue más rentable es el T
{ *,

seguido por T < posteriormente 
1

el T y por último 
2

el
w

T ;
3

esto indica que no es recomendable suministrar suplementos 

proteicos cuando hay reserva de polen, pero si es necesario
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suministrarlo cuando no hay polen en la colmena y en la

zona, pues al no hacerlo se corre el riesgo que las 

abandonen la colmena.

abejas
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5 . CONCLUSIONES

La escasea de polen en los alrededores del CEGA-MORAZAN 

no es tan critico durante el periodo comprendido entre 

mayo-julio.

La harina de soya, la levadura de cervesa, la leche en 

polvo y el polen comercial son productos que pueden ser 

usados para la alimentación de abejas en periodos en 

los que escasea el polen.

Para obtener mejores resultados al alimentar las 

colonias de abejas con harina de soya, levadura de 

cerveza y leche en polvo, es necesario incorporar a la 

mezcla un buen porcentaje de polen.

El porcentaje de sobrevivencia de las crias mejora en 

una colonia, si ésta es alimentada con suplementos 

protéicoe en periodos de escasa floración.

La producción de miel y polen son mejores en une. 

colonia cuando ésta se encuentra bien nutrida y con una 

buena población de abejas.

No es rentable suministrar suplementos 'proté icos a las 

colmenas cuando hay polen en los alrededores.
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6 . RECOMENDACIONES

Alimentar a las colmenas con suplementos protéicos 

solamente cuando la escasez de polen en la zona sea muy 

critica, ya que si se hace en periodo en que hay polen 

esta alimentación disminuye la rentabilidad de las 

colonias.

En los lugares donde la escasez de polen y néctar sea 

muy critica y se quiera evitar que las abejas 

abandonen su nido, los apicultores pueden dar a las 

colmenas un kg de azúcar disuelto en un lt de agua, 

además de una mezcla protéica compuesta por 10 gr de 

harina de soya, '5 gr de leche en polvo, 5 gr de 

levadura de cerveza, 15 gr de azúcar, 12 gr de agua y 4 

gr de polen comercial.

Cuando se alimenten abejas con harina de semilla de 

soya, es necesario asegurarse que la semilla de soya 

sea tostada, pues la harina de soya sin tostar destruye 

enzimas digestivas en la abeja.

En los lugares donde existe escasez de polen, se 

recomienda a los apicultores que recolecten polen en 

periodos de abundancia y lo guarden adecuadamente, para
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que incorporarlo a las mezclas proteicas pueda ser dado 

a las colonias en periodos de escasez, además deben 

asegurarse que este polen no provenga de colonias 

enfermas pues podría ser fuente de contagio de 

enfermedades infecciosas.

Realizar investigaciones sobre alimentación artificial

de abejas,

resultados

preferencia

utilizados

desarrollar

colonias en

sin usar leche en polvo para observar si los 

mejoran y ensayar con otros productos de 

de más bajo precio, que podrían ser

como fuente de proteína para abejas y así 

otras alternativas para alimentar a las 

periodos de escasez severa de alimentos.
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Cuadro A-l: Vitaminas presentes en el polen

Constituyentes Vitamínicos Microgramos por gramo
de polen

Acido ascórtoico 131 = 0 - 721.0

Biotina O h-
*

c
o

- U , 7 3

Vitamina D 0 . 2 - 0 .6

Vitamina E 0 .0 - 0 .32

Acido folleo O . ¿i - w . O

i U U u i  -l. 0 ,3 - 31.3

Acido meotimco 37.4 - 107.7

Aeido pantoténico 3 .8 - 28.7

Piridoxina 2.8 - 9.7

Riboflavina 4.7 - 17.1

Tiamina 1.1 - 11.6

FUENTE: CAMARGO, J. M. (3).
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Cuadro A-2: Minerales presentes en el polen

Constituyentes minerales P o r  c e n t a j e s

Calcio 1.0 15.5

Cloro 0.6 0.9

Cobre 0.05 0.08

Hierro 0.01 12.0

Magnesio 1.0 12.0

Fosforo 0.6 21.60

Potasio 20.0 45 = 0

Silicio 2.0 20.0

Azufre 0.8 1.6

FUENTE: CAMARGO, J. M. (3).
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Cuadro A-3: Condiciones climáticas para el CEGA-HORAZAN

durante el período de mayo a julio de 1991

Parámetros
Meteorológicos MAYO .JUNIO JULIO

PROMEDIO
DEL

PERIODO

1/
Precipitación 
mensual (mm) 121 395 298 271.3

Luminosidad 
(hora/dia) 7.6 7.3 8.5 7.8

Nubosidad 
(décimos de la 
bobeda celeste) 6.6 6.9 6.4 6.6

Humedad relativa 
media (%) 69 75 70 71.3

Temperatura 
máxima media 
(grados centig.) 35.6 33.6 34,5 34.6

Temperatura 
mínima media 
(grados centig.) 22.6 22.0 21.4 22.0 .

Temperatura 
promedio 
(grados centig.) 27.4 26.0 26.3 26.6

1/ La precipitación pluvial :fue tomada diariamente en el
apiario donde se desarrolló el ensayo.

FUENTE: Servicio de Meteorología e Hidráulica.

60



C u a d r o  A - 4 . Porcentaje por humedad, proteínas, extracto etéreo y ceñirás de la harina de semilla de soya 
levadura de cerveza, leche en polvo y polen comercial.

N  u  t  r  i  e n  t  e

P R O D U C T O H U M E D A D P R O T E I N A E X T R A C T O  E T E R E O C E N I Z A S

h a r i n a  d e  s e m i l l a  d e  s o y a 6 . 0 4 4 9 . 9 1 . 4 3 7 . 3 1

l e v a d u r a  d e  c e r v e z a 6 9 . 6 5 7 . 9 2 . 0 5 5 . 6

l e c h e  e n  p o l v o 3 . 2 2 1 . 9 7 1 8 . 2 1 5 . 7

p o l e n  c o m e r c i a l 5 . 5 4 2 5 . 0 8 6 . 8 6 3 . 3 4

F U E N T E  :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a

C u a d r o  A - 5 .  C a n t i d a d  d e  c r i a  p o r  r e p e t i c i o n e s  y  t r a t a m i e n t o  a l  i n i c i o  d e l  e n s a y o  ( m i l e s )

R E P E T I C I O N E S

T R A T A M T T O I I I I I I I V V V I V i l V I I I T O T A L M E D I A  V A F

T o 1 2 . 7 4 1 2 . 0 8 1 3 . 0 1 1 2 . 7 1 1 3 . 4 7 1 2 . 2 5 1 2 . 9 6 1 2 . 8 5 1 0 2 . 0 1 2 . 7 6

T 1 1 2 . 9 8 1 3 . 1 4 1 3 . 4 8 1 3 . 2 1 3 . 6 2 1 2 . 6 5 1 2 . 9 6 1 2 . 5 1 1 0 4 . 5 1 3 . 0 7

T 2 1 3 . 1 6 1 3 . 0 3 1 2 . 3 7 1 2 . 7 2 1 2 . 3 7 1 2 . 4 2 1 3 . 3 1 2 . 9 4 1 0 2 . 3 1 2 . 7 9

T 3 1 3 . 2 5 1 2 . 5 2 1 2 . 0 7 1 2 . 0 7 1 3 . 0 3 1 2 . 5 1 1 3 . 4 1 1 3 . 1 1 1 0 1 . 0 1 2 . 7 5

C o e f i c i e n t e  d e  v a r i a c i ó n  =  3 . 3 7 %

P r u e b a  d e  B a r t l e t t N i v e l  d e  P r o b a b i l i d a d

x 2  =  1 . 2 6 1



Cuadro A -6. Análisis de varianza de la cantidad de cría al inicio del ensayo

F U E N T E  D E  V A R I A C I O N G . L . S . C . C . M . F e . F t  5 % F t  1  o /o

T R A T A M I E N T O S 3 0 . 5 5 6 0 . 1 9 0 . 9 9  n . s . 2 . 9 5 4 . 5 7

E R R O R  E X P E R I M E N T A L 2 8 5 . 2 4 2 2 0 . 1 9

T O T A L 3 1 5 . 7 9 8 8

n . s .  =  n o  s i g n i f i c a t i v o

C u a d r o  A - 7 .  C a n t i d a d  d e  c r í a  p o r  r e p e t i c i o n e s  y  t r a t a m i e n t o  e n  l a  p r i m e r a  s e m a n a  ( m i l e s )

R E P E T I C I O N E S

T R A T A M T T O I I I I I I I V V V I V I I V I I I T O T A L M E D I A

T o 1 5 . 9 7 1 6 . 8 0 1 7 . 3 3 1 5 . 1 0 1 6 . 3 6 1 5 . 0 9 1 5 . 6 8 1 7 . 7 0 1 3 0 . 0 3 1 6 . 2

T 1 1 8 . 3 9 1 4 . 4 6 1 8 . 4 4 1 7 . 0 2 1 5 . 4 4 1 2 . 1 2 1 6 . 9 0 1 4 . 9 8 1 2 7 . 7 5 1 5 . 9

T 2 1 8 . 0 0 1 6 . 8 5 1 7 . 7 0 1 3 . 4 1 1 6 . 3 9 1 7 . 1 8 1 9 . 3 6 1 6 . 2 1 1 3 5 . 1 2 1 6 . 8

T 3 1 6 . 7 3 1 5 . 8 0 1 7 . 7 2 1 4 . 2 4 1 7 . 5 4 1 3 . 0 2 1 0 . 2 7 2 3 . 5 7 1 2 8 . 8 9 1 6 . 1

C o e f i c i e n t e  d e  v a r i a c i ó n  =  1 5 . 0 1  ° /o

P r u e b a  d e  B a r t l e t t  P r o b a b i l i d a d  d e  S i g n i f i c a c i ó n  =  0 . 0 0 7

x* = 1 2 . 2 5 3



Cuadro A -8 . Cantidad de cria transformada a logaritmo natural en la primera semana

R E P E T I C I O N E S

T R A T A M T T O I I I I I I I V V V I V i l V I I I T O T A L M E D I A

T o 2 . 7 7 1 2 . 8 2 1 2 . 8 5 2 2 . 7 1 5 2 . 7 9 5 2 . 7 1 4 2 . 7 5 2 2 . 8 7 4 2 2 . 2 9 4 2 . 7

T 1 2 . 9 1 2 2 . 6 7 1 2 . 9 1 5 2 . 8 3 4 2 . 3 7 7 2 . 4 9 5 2 . 8 2 7 2 . 7 0 7 2 2 . 0 9 8 2.7

T 2 2 . 8 9 0 2 . 8 2 4 2 . 8 7 4 2 . 5 9 6 2 . 7 9 7 2 . 8 4 4 2 . 9 6 3 2 . 7 8 7 2 2 . 5 7 5 2 . 8

T 3 2 . 8 1 7 2 . 7 6 0 2 . 8 7 5 2 . 6 5 6 2 . 8 6 4 2 . 5 6 6 2 . 3 2 9 3 . 1 6 0 2 2 . 0 2 7 2 . 7

C o e f i c i e n t e  d e  v a r i a c i ó n  =  5 . 5 4  ° /o

C u a d r o  A - 9 .  A n á l i s i s  d e  v a r i a n z a  d e  l a  c a n t i d a d  d e  c r i a  e n  l a  p r i m e r a  s e m a n a

F U E N T E  D E  V A R I A C I O N G . L . S . C . C . M . F e . F t  5 ° / o F t  1  o / o

T R A T A M I E N T O S 3 0 . 0 2 2 5 0 . 0 1 0 . 3 2  n . s . 2 . 9 5 4 . 5 7

E R R O R  E X P E R I M E N T A L 2 8 0 . 6 6 5 3 0 . 0 2

T O T A L 3 1 0 . 6 8 7 9

n . s .  =  n o  s i g n i f i c a t i v o

L o s  d a t o s  u s a d o s  e n  e l  A N V A  s o n  l o s  l o g a r i t m o s  n a t u r a l e s  d e  l o s  v a l o r e s  o r i g i n a l e s



Cuadro A -1 0. Cantidad de cria transformada a logaritmo natural en la segunda semana (miles)

T R A T A M T T O I

R  E  P  

I I

E  T  I  ' 

I I I

C  I  O  N  

I V

E  S  

V V I V i l V I I I T O T A L M E D I A

T o 2 0 . 6 8 2 2 . 3 4 2 0 . 0 4 1 8 . 4 0 1 2 . 3 1 1 7 . 5 4 1 8 . 4 3 2 2 . 8 7 1 5 2 . 6 1 1 9 . 0 1

T 1 2 0 . 0 8 2 0 . 3 2 1 7 . 5 9 2 0 . 1 0 1 8 . 6 0 1 4 . 6 7 1 9 . 0 0 1 6 . 2 2 1 4 6 . 5 8 1 8 . 3 :

T 2 2 0 . 2 4 1 9 . 6 0 2 0 . 3 0 1 3 . 9 4 2 0 . 9 4 1 9 . 5 1 2 7 . 3 7 1 8 . 6 9 1 6 0 . 5 9 2 0 . 0 ;

T 3 2 2 . 2 4 2 2 . 8 0 2 1 . 9 9 1 5 . 1 5 2 3 . 7 8 2 8 . 6 8 2 6 . 1 6 3 3 . 8 1 1 9 4 . 6 1 2 4 . 3 !

C o e f i c i e n t e  d e  v a r i a c i ó n  =  1 8 . 7 0 ° / o

P r u e b a  d e  B a r t l e t t P r o b a b i l i d a d  d e  S i g n i f i c a c i ó n  = 0 . 1 1 1

x 2  =  6 . 0 0 4

C u a d r o  A - 1 1 . C a n t i d a d  d e  c r i a  t r a n s f o r m a d a  a  l o g a r i t m o  n a t u r a l  e n  l a  s e g u n d a  s e m a n a

R  E  P E  T  I C  I  O  N E  S

T R A T A M T T O I I I I I I I V V V I V i l V I I I T O T A L M E D I A

T o 3 . 0 2 9 3 . 1 0 6 2 . 9 9 8 2 . 9 1 2 2 . 5 1 0 2 . 8 6 4 2 . 9 1 4 3 . 1 3 0 2 3 . 4 6 3 2 . 9

T 1 3 . 0 0 0 3 . 0 1 2 2 . 8 6 7 3 . 0 0 1 2 . 9 2 3 2 . 6 8 6 2 . 9 4 4 2 . 7 8 6 2 3 . 2 1 9 2 . 9

T 2 3 . 0 0 8 2 . 9 7 6 3 . 0 1 1 2 . 6 3 5 3 . 0 4 2 2 . 9 7 1 3 . 3 0 9 2 . 9 2 8 2 3 . 8 8 0 2 . 9

T 3 3 . 1 0 2 3 . 1 2 7 3 . 0 9 1 2 . 7 1 8 3 . 1 6 9 3 . 3 5 6 3  2 6 4 3 . 5 2 1 2 5 . 3 4 8 3 . 1

C o e f i c i e n t e  d e  v a r i a c i ó n  =  6 . 2 4  ' V o

P r u e b a  d e  B a r t l e t t  P r o b a b i l i d a d  d e  S i g n i f i c a c i ó n  =  0 . 3 8 4

x* = 3.018



Cuadro A -12 Análisis de varianza de la cantidad de erra en la segunda semana

F U E N T E  D E  V A R I A C I O N O . L . S . C . C . M . F e . F t  5 % F t  1  %

T R A T A M I E N T O S 3 0 . 3 4 1 0 . 1 1 3 . 2 4  * 2 . 9 5 4 . 5 7

E R R O R  E X P E R I M E N T A L 2 8 0 . 9 8 0 8 0 . 0 4

T O T A L 3 1 1 . 3 2 1 8

*  =  D i f e r e n c i a  S i g n i f i c a t i v a

L o s  d a t o s  u s a d o s  e n  e l  A N V A  s o n  l o s  l o g a r i t m o s  n a t u r a l e s  d e  l o s  v a l o r e s  o r i g i n a l e s

C u a d r o  A - 1 3 .  U a n t i d a d  d e  e r a  p o r  r e p e t i c i ó n  y  t r a t a m i e n t o s  e n  l a  t e r c e r a  s e m a n a  ( m i l e s ) .

R E P E T I C I O N E S

T R A T A M T T O I I I I I I I V V V I V i l V I I I T O T A L M E D I ¿

T o 2 0 . 4 9 2 5 . 0 5 2 2 . 6 6 2 2 . 6 4 1 9 . 6 4 1 9 . 1 6 2 0 . 9 0 2 4 . 6 6 1 7 5 . 2 0 2 1 . 9

T 1 1 9 . 3 3 2 6 . 5 6 1 6 . 0 3 2 4 . 9 5 2 3 . 7 9 1 5 . 4 2 2 1 . 8 2 1 8 . 7 9 1 6 6 . 6 9 2 0 . 8

T 2 2 7 . 1 3 2 3 . 1 8 1 9 . 7 2 1 3 . 1 1 2 5 . 1 1 1 8 . 7 9 3 1 . 4 0 2 3 . 1 8 1 8 1 . 6 2 2 2 . 7

T 3 2 6 . 4 4 2 0 . 0 2 2 4 . 1 0 1 8 . 8 5 2 5 . 1 1 2 6 . 9 8 2 3 . 1 2 2 9 . 2 3 1 9 3 . 8 5 2 4 . 2

C o e f i c i e n t e  d e  v a r i a c i ó n  =  1 8 . 0 1  c / o

P r u e b a  d e  B a r t l e t t P r o b a b i l i d a d  d e  S i g n i f i c a c i ó n  =  0 . 1 5 1

= 5.298



Cuadro A -1 4. Cantidad de cria en la tercera semana transformada a logaritmo natural.

R E P E T I C I O N E S

T R A T A M T T O I I I I I I I V V V I V i l V I I I T O T A L M E D I A

T o 3 . 0 2 0 3 . 2 2 1 3 . 1 2 1 3 . 1 2 0 2 . 9 7 8 2 . 9 5 2 3 . 0 4 0 3 . 2 0 5 2 4 . 6 5 8 3 . 0

T 1 2 . 9 6 2 3 . 2 7 9 2 . 7 7 4 3 . 2 1 7 3 . 1 6 9 2 . 7 3 6 3 . 0 8 3 2 . 9 3 3 2 4 . 1 5 3 3 . 0

T 2 3 . 3 0 1 3 . 1 4 3 2 . 9 8 2 2 . 5 7 3 3 . 2 2 3 2 . 9 3 3 3 . 4 4 7 3 . 1 4 3 2 4 . 7 4 5 3 . 0

T 3 3 . 2 7 5 2  9 9 7 3 . 1 8 2 2 . 9 3 7 3 . 2 2 3 3 . 3 9 5 3 . 1 4 1 3 . 3 7 5 2 5 . 4 2 5 3 . 1

C o e f i c i e n t e  d e  v a r i a c i ó n  =  6 . 1 4  ° / o

P r u e b a  d e  B a r t l e t t  P r o b a b i l i d a d  d e  S i g n i f i c a c i ó n  =  0 . 0 9 7

x *  =  6 . 3 1 7

C u a d r o  A - 1 5 .  A n á l i s i s  d e  v a r i a n z a  d e  l a  c a n t i d a d  d e  c r í a  e n  l a  t e r c e r a  s e m a n a

F U E N T E  D E  V A R I A C I O N G . L . S . C . C . M . F e . F t  5 % F t  1  o /o

T R A T A M I E N T O S 3 0 . 1 0 2 6 0 . 0 3 0 . 9 5  n . s . 2 . 9 5 4 . 5 7

E R R O R  E X P E R I M E N T A L 2 8 1 . 0 0 9 6 0 . 0 4

T O T A L 3 1 1 . 1 1 2 2

n . s .  =  D i f e r e n c i a  S i g n i f i c a t i v a

Los datos usados en el ANVA son los logaritmos naturales de los valores originales



Cuadro A -1 6. Cantidad de cría por repeticiones y tratamientos en la cuarta semana (miles).

T R A T A M T T O I

R  E  P  

I I

E  T  I  

I I I

C  I  O  N  

I V

E  S  

V V I V i l V I I I T O T A L M E D I A

T o 1 6 . 7 4 2 6 . 8 4 1 9 . 9 9 2 3 . 2 4 2 1 . 1 6 2 3 . 0 3 2 2 . 5 3 2 5 . 7 9 1 7 9 . 3 2 2 2 . 4 2

T 1 1 6 . 0 1 2 7 . 3 2 1 6  4 4 3 1 . 3 2 2 4 . 5 7 2 0 . 7 9 2 6 . 2 1 1 9 . 6 0 1 8 2 . 2 6 2 2 . 7 8

T 2 2 6 . 0 3 2 4 . 5 7 2 4 . 2 6 1 7 . 1 5 2 7 . 2 0 1 7 . 5 7 3 2 . 0 5 1 9 . 6 9 1 8 8 . 5 2 2 3 . 5 7

T 3 2 8  2 9 2 4 . 4 6 2 6 . 4 3 2 1 . 2 9 2 6 . 6 0 2 7 . 3 6 2 8 . 9 2 1 8 3 . 3 5 2 6 . 1 9

C o e f i c i e n t e  d e  v a r i a c i ó n  =  1 8 . 2 9  ° / o

P r u e b a  d e  B a r t l e t t P r o b a b i l i d a d  d e  S i g n i f i c a c i ó n  = 0 . 2 2 0

x *  =  4 . 4 2 0

C u a d r o  A - 1 7 . C a n t i d a d  d e  c r í a  e n  l a  c u a r t a  s e m a n a  t r a n s f o r m a d a  a  l o g a r i t m o  n a t u r a l .

R  E  P E  T  I C  I  O  N E  S

T R A T A M T T O I I I I I I I V V V I V i l V I I I T O T A L M E D I A

T o 1 . 8 1 8 3 . 2 9 0 2 . 9 9 5 3 . 1 4 6 3 . 0 5 2 3 . 1 3 7 3 . 1 1 5 3 . 2 5 0 2 4 . 8 0 3 3 . 1 0

T 1 2 . 7 7 3 3 . 3 0 8 2 . 8 0 0 3 . 4 4 4 3 . 2 0 2 3 . 0 3 5 3 . 2 6 6 2 . 9 7 6 2 4 . 8 0 4 3 . 1 0

T 2 3 . 2 5 9 3  2 0 2 3 . 1 8 9 2 . 8 4 2 3 . 3 0 3 2 . 8 6 6 3 . 4 6 7 2 . 9 8 0 2 9 . 1 0 8 3 . 1 4

T 3 3 . 3 4 2 3 . 1 9 7 3 . 2 7 4 3 . 0 5 8 3 . 2 8 1 3 . 3 0 9 3 . 3 6 5 2 2 . 8 2 7 3 . 2 6

C o e f i c i e n t e  d e  v a r i a c i ó n  =  6 . 0 6  ' V o

P r u e b a  d e  B a r t l e t t P r o b a b i l i d a d  d e  S i g n i f i c a c i ó n  =  0 . 1 8 8

x2 = 4.792



Cuadro A -1 8. Análisis de varianza de la cantidad de cría en la cuarta semana

F U E N T E  D E  V A R I A C I O N  G . L . S . C . C . M . F e . F t  5 % F t  1 %

T R A T A M I E N T O S  3  

E R R O R  E X P E R I M E N T A L  2 8

0 . 1 2 6 2

0 . 9 8 0 3

0 . 0 4 1 . 1 6  n . s . 2 . 9 5 4 . 6 0

T O T A L  3 1

n . s .  =  n o  s i g n i f i c a t i v o

L o s  d a t o s  u s a d o s  e n  e l  A N V A  s o n  l o s  l o g a r i t m o s  n a t u r a l e s  d e  l o s  v a l o r e s  o r i g i n a l e s

C u a d r o  A - 1 9  C a n t i d a d  d e  c r i a  p o r  r e p e t i c i ó n  y  t r a t a m i e n t o s  e n  l a  q u i n t a  s e m a n a  ( m i l e s ) .

R E P E T I C I O N E S

T R A T A M T T O I I I I I I I V V V I V i l V I I I T O T A L M E D I A

T o 2 1 . 6 5 2 7 . 9 5 2 4 . 2 7 2 7 . 1 9 2 5 . 5 2 2 6 . 1 6 2 7 . 1 3 2 7 . 5 3 2 0 7 . 4 0 2 5 . 9 ;

T 1 2 3 . 7 2 3 0 . 7 3 1 8 . 4 6 3 1 . 6 0 2 6 . 5 8 2 3 . 6 3 2 4 . 3 8 1 9 . 7 6 1 9 8 . 8 7 2 4 . 8 I

T 2 2 8 . 8 1 2 7 . 6 4 2 8 . 1 3 1 9 . 9 0 2 9 . 6 2 1 8 . 0 6 3 2 . 3 1 2 2 . 7 3 2 0 7 . 2 0 2 5 . 9 I

T 3 3 0 . 9 5 2 6 . 8 9 2 9 . 4 4 2 4 . 0 5 2 9 . 8 0 2 9 . 0 4 3 0 . 2 5 2 0 0 . 4 7 1 8 . 6 !

C o e f i c i e n t e  d e  v a r i a c i ó n  =  1 4 . 6 0  %

P r u e b a  d e  B a r t l e t t  P r o b a b i l i d a d  d e  S i g n i f i c a c i ó n  =  0 . 0 7 1

x2 = 7.016



Cuadro A -2 0 . Cantidad de cria en la quinta semana transformada a logaritmo natural.

R E P E T I C I O N E S

T R A T A M T T O I I I I I I I V V V I V I I V I I I T O T A L M E D I A

T o 3 . 0 7 5 3 . 3 3 0 3 . 1 8 9 3 . 3 0 3 3 . 2 3 9 3 . 2 6 4 3 . 3 0 1 3 . 3 1 5 2 6 . 0 1 6 3 . 2 5

T 1 3 . 1 6 6 3 . 4 2 5 2 . 9 1 6 3 . 4 5 3 3 . 2 8 1 3 . 1 6 3 3 . 1 9 4 2 . 9 8 4 2 5 . 5 8 2 3 . 2 0

T 2 3 . 3 6 1 3 . 3 1 9 3 . 3 3 7 2 . 9 9 1 3 . 3 8 8 2 . 8 9 4 3 . 4 7 5 3 . 1 2 4 2 5 . 8 8 9 3 . 2 4

T 3 3  4 3 2 3 . 2 9 2 3 . 3 B 2 3 . 1 8 0 3 . 3 9 5 3 . 3 6 9 3 . 4 0 9 2 3 . 4 5 9 3 . 3 5

C o e f i c i e n t e  d e  v a r i a c i ó n  =  4 . 7 6  ’V b

P r u e b a  d e  B a r t l e t t  P r o b a b i l i d a d  d e  S i g n i f i c a c i ó n  =  0 . 0 4 8

x 2  =  4 . 7 6  0/0

C u a d r o  A - 2 1 . A n á l i s i s  d e  v a r i a n z a  d e  l a  c a n t i d a d  d e  c r i a  e n  l a  q u i n t a  s e m a n a

F U E N T E  D E  V A R I A C I O N G . L . S . C . C . M . F e . F t  5 ° / o F t  1  t / o

T R A T A M I E N T O S 3 0 . 9 4 0 0 . 0 3 1 . 3 0  n . s . 2 . 9 6 4 . 6 0

E R R O R  E X P E R I M E N T A L 2 7 0 . 6 5 0 0 . 0 2

T O T A L 3 0 0 . 7 4 4 0

n . s .  =  n o  s i g n i f i c a t i v o

Los datos usados en el ANVA son los logaritmos naturales de los valores originales



Cuadro A -22. Cantidad de cría por repetición y tratamiento en la sexta semana (miles).

T R A T A M T T O  I

R  E  P  

I I

E  T  I  

I I I

C  I  O  N  

I V

E  S  

V V I V i l V l l l T O T A L M E D I A

T o  2 4 . 4 5 3 0 . 2 4 2 8 . 0 8 2 6 . 9 6 2 6 . 3 8 2 7 . 9 3 2 8 . 5 3 2 9 . 0 5 2 2 1 . 6 2 2 7 . 7 Í

T I  2 8 . 8 3 3 3 . 2 9 2 3 . 9 3 3 2 . 9 4 2 9 . 2 7 2 5 . 0 3 2 3 . 0 6 1 9 6 . 3 5 2 8 . 0 E

T 2  3 4 . 6 8 2 8 . 0 7 2 9 . 0 8 2 0 . 8 0 3 2 . 0 8 1 9 . 8 3 3 6 . 7 2 2 6 . 5 2 2 2 7 . 7 8 2 8 . 4  y

T 3  3 2 . 0 6 2 8 . 5 5 5 3 . 6 0 2 7 . 2 7 3 1 . 5 7 3 0 . 5 8 3 2 . 4 6 2 1 6 . 0 9 3 0 . 8 /

C o e f i c i e n t e  d e  v a r i a c i ó n  =  1 3 . 8 9  o / o

P r u e b a  d e  B a r t l e t t P r o b a b i l i d a d  d e  S i g n i f i c a c i ó n  = 0 . 0 1 1

x i  =  1 1 . 1 4 3

C u a d r o  A - 2 3 .  C a n t i d a d  d e  c r i a  e n  l a  s e x t a  s e m a n a  t r a n s f o r m a d a  a  l o g a r i t m o  n a t u r a ! .

R  E  P E  T  I C  I  O  N E  S

T R A T A M T T O  I I ! I I I I V V V I V i l V l l l T O T A L M E D I A

T o  3 . 1 9 7 3 . 4 0 9 3 . 3 3 5 3 . 2 9 4 3 . 2 7 3 3 . 3 3 0 3 . 3 5 1 3 . 3 6 9 2 6 . 5 5 8 3 . 3 !

T 1  3 . 3 6 1 3 . 5 0 5 3 . 1 7 5 3 . 4 9 5 3 . 3 7 7 3 . 2 2 0 3 . 1 3 8 2 3 . 2 7 1 3 . 3 !

T 2  3 . 5 4 6 3 . 3 3 5 3 . 3 7 0 3 . 0 3 5 3 . 4 6 8 2 . 9 8 7 3 . 6 0 3 3 . 2 7 8 2 6 . 6 2 2 3 . 3 !

T 3  3 . 4 7 0 3 . 3 5 0 3 . 5 1 5 3 . 3 0 6 3 . 4 5 2 3 . 4 2 0 3 . 4 8 0 2 3 . 9 9 3 3 . 4 !

C o e f i c i e n t e  d e  v a r i a c i ó n  =  4 . 3 3  ° / b

P r u e b a  d e  B a r t l e t t  P r o b a b i l i d a d  d e  S i g n i f i c a c i ó n  -  0 . 0 0 7

x2 = 12.019



Cuadro A -24 . Análisis de va fianza de ia cantidad de cria en la sexta semana

F U E N T E  D E  V A R I A C I O N G.L. S . C . C . M . F e . F t  5 % F t  1  %

T R A T A M I E N T O S 3 0 . 0 5 7 9 0 . 0 2 0 . 9 2  n . s . 2 . 9 8 4 . 6 4

E R R O R  E X P E R I M E N T A L 2 6 0 . 5 4 5 8 0 . 0 2

T O T A L 2 9 0 . 6 0 3 7

n . s .  =  n o  s i g n i f i c a t i v o

L o s  d a t o s  u s a d o s  e n  e l  A N V A  s o n  l o s  l o g a r i t m o s  n a t u r a l e s  d e  l o s  v a l o r e s  o r i g i n a l e s

C u a d r o  A - 2 5 .  C a n t i d a d  d e  c r i a  p o r  r e p e t i c i o n e s  y  t r a t a m i e n t o  e n  l a  s é p t i m a  s e m a n a  ( m i l e s )

R E P E T I C I O N E S

T R A T A M T T O I I I I I I I V V V I V I I V I I I T O T A L M E D I /

T o 2 5 . 3 5 3 1 . 1 2 3 0 . 2 3 3 0 . 0 6 2 9 . 8 9 2 9 . 1 6 3 2 . 1 3 3 0 . 6 0 2 3 8 . 5 4 2 9 . 8

T 1 2 9  2 3 3 5 . 5 4 2 6 . 3 2 3 4 . 7 4 3 2 . 9 9 2 8 . 3 6 2 5 . 9 6 2 1 3 . 1 4 3 0 . 4

T 2 3 6 . 5 2 3 1 . 0 9 3 0 . 6 0 2 4 . 3 6 3 5 . 0 9 1 9 . 5 8 3 3 . 1 6 2 9 . 0 6 2 3 9 . 4 6 2 9 . 9

T 3 3 4 . 2 8 3 0 . 2 3 3 3 . 5 4 2 9 . 1 8 3 3 . 1 7 2 8 . 6 0 3 4 . 9 9 2 2 3 . 9 9 3 2 . C

C o e f i c i e n t e  d e  v a r i a c i ó n  =  4 . 3 3 %

P r u e b a  d e  B a r t l e t t P r o b a b i l i d a d  d e  S i g n i f i c a c i ó n  =  0 . 0 0 7

x 12.019



Cuadro A -2 6  Cantidad de cría en la séptima semana transformada a logaritmo natural.

R E P E T I C I O N E S

T R A T A M T T O I I I I I I I V V V I V i l V I I I T O T A L M E D I A

T o 3 . 2 3 3 3 . 4 3 8 3 . 4 0 9 3 . 4 0 3 3 . 3 9 8 3 . 3 7 3 3 . 4 7 0 3 . 4 2 1 2 7 . 1 4 5 3 . 3 !

T 1 3 . 3 / 5 3  5 7 1 3 . 2 7 0 3 . 5 4 8 3 . 4 9 6 3 . 3 4 5 3 . 2 5 7 2 3 . 8 6 2 3 . 4 '

T 2 3 . 5 9 8 3 . 4 3 7 3 . 4 2 1 3 . 1 9 3 3 . 5 5 8 2 . 9 7 5 3 . 5 0 1 3 . 3 6 5 2 7 . 0 5 2 3 . 3 I

T 3 3 . 5 8 5 3  4 0 9 3  5 1 3 3 . 3 7 3 3 . 5 0 2 3 . 3 5 3 3 . 5 5 5 2 4 . 2 4 0 3 . 4 I

C o e f i c i e n t e  d e  v a r i a c i ó n  =  3 . 9 6  %

P r u e b a  d e  B a r t l e t t  P r o b a b i l i d a d  d e  S i g n i f i c a c i ó n  =  0 . 0 3 0

x 2  =  8 . 9 6 2

C u a d r o  A - 2 7  A n á l i s i s  d e  v a r i a n z a  d e  l a  c a n t i d a d  d e  c r í a  e n  l a  s é p t i m a  s e m a n a

F U E N T E  D E  V A R I A C I O N G . L . S . C . C . M . F e . F t  5 % F t  1  0 / 3

T R A T A M I E N T O S 3 0 . 0 2 8 3 0 . 0 1 0 . 5 2  n . s . 2 . 9 8 4 . 6 4

E R R O R  E X P E R I M E N T A L 2 6 0 . 4 7 4 6 0 . 0 2

T O T A L 2 9 0 . 5 0 2 9

n . s .  =  n o  s i g n i f i c a t i v o

L o s  d a t o s  u s a d o s  e n  e l  A N V A  s o n  l o s  l o g a r i t m o s  n a t u r a l e s  d e  l o s  v a l o r e s  o r i g i n a l e s



C u a d r o  A - 2 8 .  P o r c e n t a j e  d e  s o b r e v i v i e n c i a  d e  l a  c r í a  p o r  r e p e t i c i o n e s  y  t r a t a m i e n t o s  e n  

l a  s e g u n d a  s e m a n a

R E P E T I C I O N E S

-o
CJ

T R A T A M T T O I I I I I I I V T O T A L M E D I A V A R I A N Z A

T o 8 4 . 0 7 6 . 9 8 1 . 5 8 5 . 7 3 2 8 . 1 8 2 . 0 3 1 4 . 6 5

T 1 7 9 . 9 8 0 . 1 7 7 . 0 8 7 . 7 3 2 4 . 7 8 1 . 1 8 2 0 . 9 3

T 2 8 1 . 5 8 4 . 5 8 1 . 1 7 5 . 6 3 2 5 . 7 8 1 . 4 3 1 6 . 8 5

T 3 9 0 . 4 8 7 . 6 8 4 . 1 8 5 . 8 3 4 7 . 9 8 6 . 9 8 7 . 2 6

C u a d r o  A - 2 9 . T r a n s f o r m a c i ó n  a n g u l a r  d e  l o s  p o n  

l a  s e g u n d a  s e m a n a .

c e n t a j e s  d e  s o b r e v i v i e n c i a  d e  l a  c r i a  e n

T R A T A M T T O I

R  E  P  E  T  

I I

I C I O

I I I

N  E  S  

I V T O T A L M E D I A  V A R I A N Z A

T o 6 6 . 4 2 2 6 1 . 2 7 4 6 4 . 5 2 5 6 7 . 7 8 1 2 5 9 . 7 0 6 4 . 9 3 8 . 0 7

T 1 6 3  3 6 3 6 3 . 5 0 7 6 1 . 3 4 2 6 9 . 4 6 9 2 5 7 . 6 8 6 4 . 4 2 1 2 . 3 2

T 2 6 4 . 5 2 5 6 6 . 8 1 5 6 6 . 5 0 0 6 0 . 3 9 9 2 5 8 . 1 5 6 4 . 5 4 8 . 7 0

T 3 7 1  9 5 0 6 9 . 3 8 2 6 6 . 5 0 0 6 7 . 8 6 3 2 7 5 . 6 9 6 8 . 9 2 5 . 4 8



Cuadro A -30 . Análisis de varianza de la sobreviviencia de la cría en la segunda semana.

F U E N T E  D E  V A R I A C I O N G . L . S . C . C . M . F e . F t  5 % F t  1  0 / 3

T R A T A M I E N T O S 3 5 5 . 8 9 9 7 1 8 . 6 3 2 . 1 6  n . s . 3 . 4 9 5 . 9 5

E R R O R  E X P E R I M E N T A L 1 2 1 0 3 . 7 3 2 8 8 . 6 4

T O T A L 1 5 1 5 9 . 6 3 2 5

n  s .  =  n o  s i g n i f i c a t i v o

L o s  d a t o s  u s a d o s  e n  e l  A N V A  s o n  l o s  l o g a r i t m o s  n a t u r a l e s  d e  l o s  v a l o r e s  o r i g i n a l e s

C u a d r o  A - 3 1  P o r c e n t a j e s  d e  s o b r e v i v e n c i a  d e  l a  c r i a  p o r  r e p e t i c i o n e s  y  t r a t a m i e n t o s  e n  

l a  s e x t a  s e m a n a .

R E P E T I C I O N E S

T R A T A M T T O  I  I I  I I I  I V  T O T A L  M E D I A  V A R I A N Z A

T o 9 1 . 7 8 7 . 8 9 3 . 1 8 8 . 6 3 6 1 . 2 0 9 0 . 3 0 6 . 3 1

T 1 8 2 . 8 9 3 . 1 9 1 . 4 8 4 . 5 3 5 1 . 8 0 8 7 . 4 0 2 5 . 6 2

T 2 9 1 . 9 7 4 . 5 9 1 . 5 9 1 . 7 3 4 9 . 6 0 8 7 . 4 0 2 9 . 4 5

T 3 8 9 . 8 9 2 . 8 9 2 . 1 9 1 . 1 3 6 5 . 8 0 9 1 . 4 5 0 . 6 9 7



Cuadro A -32 . Transformación angular de los porcentajes de sobrevivencia de la cría en
la sexta semana.

R E P E T I C I O N E S

T R A T A M T T O I I I I I I I V T O T A L M E D I A V A R I A N Z A

T o 7 3 . 2 5 6 6 9 . 5 5 6 7 4 . 7 7 1 7 0 . 2 6 7 2 8 7 . 8 6 7 1 . 9 6 6 . 0 5

T 1 6 5 . 4 9 8 7 2 . 7 7 1 7 2 . 9 4 7 6 6 . 8 1 5 2 8 0 . 0 4 7 0 . 0 1 2 0 . 6 1

T 2 7 3 . 4 6 5 5 9 . 6 7 0 7 3 . 0 4 9 7 3 . 2 5 6 2 7 9 - 4 4 6 9 . 8 6 4 6 . 2 4

T 3 7 1 . 3 7 5 7 4 . 4 3 5 7 3 . 6 7 6 7 2 . 6 4 3 2 9 2 . 1 3 7 3 . 0 3 1 . 7 7 0

C u a d r o  A - 3 3  A n á l i s i s  d e  v a r i a n z a  d e  l a  s o b r e v i v i e n c i a  d e  l a  c r í a  e n  l a  s e x t a  s e m a n a .

F U E N T E  D E  V A R I A C I O N G  L S . C . C . M . F e . F t  5 ° / d F t  1  %

T R A T A M I E N T O S  

E R R O R  E X P E R I M E N T A L

3

1 2

2 8 . 6 1 5 4

2 2 3 . 8 7 0 0

9 . 5 4

1 8 . 6 6

0 . 5 1 3 . 4 9 5 . 9 5

T O T A L 1 5 2 5 2 . 4 8 5 4

n . s .  =  n o  s i g n i f i c a t i v o

L o s  d a t o s  u s a d o s  e n  e l  A N V A  s o n  l o s  l o g a r i t m o s  n a t u r a l e s  d e  l o s  v a l o r e s  o r i g i n a l e s



Cuadro A -3 4 . Reservas de polen por repetición y tratamientos al inicio del ensayo (gramos)

T R A T A M T T O I

R  E  P  

I I

E  T  I  

I I I

C  I  O  N  

I V

E  S  

V V I V i l V I I I T O T A L M E D I A

T o 6 0 . 0 0 . 0 1 1 0 . 0 1 1 0 . 0 0 . 0 6 0 . 0 6 0 . 0 6 0 . 0 4 6 0 . 0 5 7 . 5

T 1 1 1 0 . 0 6 0 . 0 1 1 0 . 0 0 . 0 6 0 . 0 1 1 0 . 0 6 0 . 0 1 1 0 . 0 6 2 0 . 0 7 7 . 5

T 2 0 . 0 1 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 6 0 . 0 0 . 0 1 1 0 . 0 1 1 0 . 0 3 9 0 . 0 4 8 . 7

T 3 0 . 0 6 0 . 0 6 0 . 0 0 . 0 1 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 1 0 . 0 3 4 0 . 0 4 2 . 5

C o e f i c i e n t e  d e  v a r i a c i ó n  =  8 2 . 6 1  ° / o

P r u e b a  d e  B a r t l e t t P r o b a b i l i d a d  d e  S i g n i f i c a c i ó n  = 0 . 8 3 7

x 2  =  0 . 8 5 3

C u a d r o  A - 3 5 . R e s e r v a s  d e  p o l e n  a l  i n i c i o  d e l  e n s a y o  t r a n s f o r m a d a s  a l  l o g a r i t m o  n a t u r a l .

R  E  P E  T  I C  I  O  N E  S

T R A T A M T T O I I I I I I I V V V I V i l V I I I T O T A L M E D I *

T o 4 . 1 1 1 0 . 0 0 0 4 . 7 1 0 4 . 7 1 0 0 . 0 0 0 4 . 1 1 1 4 . 1 1 1 4 . 1 1 1 2 5 . 8 6 4 3 . 2

T 1 4 . 7 1 0 4 . 1 1 1 4 . 7 1 0 0 . 0 0 0 4 . 1 1 1 4 . 7 1 0 4 . 1 1 1 4 . 7 1 0 3 1 . 1 7 3 3 . 9

T 2 0 . 0 0 0 4 . 7 1 0 0 . 0 0 0 0 . 0 0 0 4 . 1 1 1 0 . 0 0 0 4 . 7 1 0 4 . 7 1 0 1 8 . 2 4 1 2 . 2

T 3 0 . 0 0 0 4 . 1 1 1 4 . 1 1 1 0 . 0 0 0 4 . 7 1 0 0 . 0 0 0 0 . 0 0 0 4 . 7 1 0 1 7 . 6 4 2 2 . 2

C o e f i c i e n t e  d e  v a r i a c i ó n  =  7 3 . 4 7  V o

P r u e b a  d e  B a r t l e t t Probabilidad de Significación = 0.712
x 2  =  1 . 3 7 2



Cuadro A -3 6 . Análisis de varianza de las reservas de polen al inicio del ensayo.

F U E N T E  D E  V A R I A C I O N G . L . S . C . C . M . F e . F t  5 0 / o F t  1  %

T R A T A M I E N T O S 3 1 5 . 7 6 8 1 5 . 2 6 1 . 1 5  n . s . 2 . 9 5 4 . 5 7

E R R O R  E X P E R I M E N T A L 2 8 1 2 7 . 4 4 3 7 4 . 5 5

T O T A L 3 1 1 4 3 . 2 1 1 9

n . s .  =  n o  s i q n i f i c a t i v o

L o s  d a t o s  u s a d o s  e n  e l  A N V A  s o n  l o s  l o g a r i t m o s  n a t u r a l e s  d e  l o s  v a l o r e s  o r i g i n a l e s  m á s  u n o .

C u a d r o  A - 3 7 .  R e s e r v a s  d e  p o l e n  p o r  r e p e t i c i o n e s  y  t r a t a m i e n t o s  e n  l a  p r i m e r a  s e m a n a  ( g r a m o s ) .

R E P E T I C I O N E S

T R A T A M T T O I I I I I I I V V V I V i l V I I I T O T A L M E D I A

T o 1 1 0 . 0 6 0 . 0 6 0 . 0 1 1 0 . 0 6 0 . 0 6 0 . 0 1 1 0 . 0 6 0 . 0 6 3 0 . 0 7 8 . 7

T 1 6 0 . 0 0 . 0 1 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 1 0 . 0 6 0 . 0 1 1 0 . 0 4 5 0 . 0 5 6 . 2

T 2 0 . 0 2 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 2 3 0 . 0 5 7 0 . 0 7 1 . 2

T 3 0 . 0 1 1 0 . 0 1 1 0 . 0 6 0 . 0 6 0 . 0 1 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 5 0 . 0 5 6 . 2

Coeficiente de variación = 64.73 °/o

P r u e b a  d e  B a r t l e t t P r o b a b i l i d a d  d e  S i g n i f i c a c i ó n  =  0 . 0 0

x *  =  2 0 . 7 4 3



Cuadro A - 38. Reservas de polen en la primera semana transformadas a logaritmo natural.

R E P E T I C I O N E S

T R A T A M T T O 1 I I I I I I V V V I V i l V I I I T O T A L M E D I A

T o 4 . 7 1 0 4 . 1 1 1 4 . 1 1 1 4 . 7 1 0 4 . 1 1 1 4 . 1 1 1 4 . 7 1 0 4 . 1 1 1 3 5 . 2 8 5 4 . 4 1

T 1 4 . 1 1 1 0 . 0 0 0 4 . 7 1 0 0 . 0 0 0 0 . 0 0 0 4 . 7 1 0 4 . 1 1 1 4 . 7 1 0 2 2 . 3 5 2 2 . 7 9

T 2 0 . 0 0 0 5 . 4 4 2 0  0 0 0 0 . 0 0 0 4 . 7 1 0 0 . 0 0 0 0 . 0 0 0 5 . 4 5 2 1 5 . 5 9 4 1 . 9 5

1 3 0 . 0 0 0 4 . 7 1 0 4 . 7 1 0 4 . 1 1 1 4 . 1 1 1 4 . 7 1 0 0 . 0 0 0 0 . 0 0 0 2 2 . 3 5 2 2 . 7 9

C o e f i c i e n t e  d e  v a r i a c i ó n  =  7 1 . 4 5  ° / i

P r u e b a  d e  B a r t l e t t  P r o b a b i l i d a d  d e  S i g n i f i c a c i ó n  =  0 . 0 0

x í  =  1 9 . 6 7 1

C u a d r o  A - 3 9  A n á l i s i s  d e  v a r i a n z a  d e  l a s  r e s e r v a s  d e  p o l e n  e n  l a  p r i m e r a  s e m a n a .

F U E N T E  D E  V A R I A C I O N G . L . S . C . C . M . F e . F t  5 ° / o F t  1  %

T R A T A M I E N T O S  

E R R O R  E X P E R I M E N T A L

3

2 8

2 5 . 4 2 5 1

1 2 7 . 5 3 9 3

8 . 4 8

4 . 5 5

1 . 8 6  n . s . 2 . 9 5 4 . 5 7

T O T A L 3 1 1 5 2 . 9 6 4 4

n . s .  =  n o  s i g n i f i c a t i v o

Los datos usados en el ANVA son los logaritmos naturales de los valores originales más uno.



Cuadro A~40. Reservas de polen por repeticiones y tratamientos en la segunda semana (gramos).

R  E  P E  T  I C  I  O  N E  S

T R A T A M T T O I I I I I I I V V V I V i l V I I I T O T A L M E D I A

T o 6 0 . 0 0 . 0 6 0 . 0 1 1 0 . 0 2 3 0 . 0 1 1 0 . 0 1 1 0 . 0 0 . 0 6 8 0 . 0 8 5 . 0

T 1 1 1 0  0 0 . 0 2 3 0 . 0 6 0 . 0 0 . 0 2 3 0 . 0 6 0 . 0 1 0 0 . 0 8 0 0 . 0 1 0 0 . 0

T 2 6 0 . 0 1 1 0 . 0 1 1 0 . 0 1 1 0 . 0 1 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 2 3 0 . 0 7 3 0 . 0 9 1 . 2

T 3 6 0 . 0 6 0 . 0 1 1 0 . 0 1 1 0 . 0 1 1 0 . 0 6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 5 1 0 . 0 6 3 . 7

C o e f i c i e n t e  d e  v a r i a c i ó n  =  8 5 . 7 3  ° / o

P r u e b a  d e  B a r t l e t t P r o b a b i l i d a d  d e  S i g n i f i c a c i ó n  = 0 . 4 1 0

x 2  =  2 . 8 8 6

C u a d r o  A - 4 1 . R e s e r v a s  d e  p o l e n  e n  l a  s e g u n d a  s e m a n a  t r a n s f o r m a d a s  a  l o g a r i t m o  n a t u r a l

R  E  P E  T  I C  I  O  N E  S

T R A T A M T T O I I I I I I I V V V I V i l V I I I T O T A L M E D I 7

T o 4 . 1 1 1 0 . 0 0 0 4 . 1 1 1 4 . 7 1 0 5 . 4 4 2 4 . 7 1 0 4 . 7 1 0 0 . 0 0 0 2 7 . 7 9 4 3 . 4

T 1 4 . 7 1 0 0 . 0 0 0 5 . 4 4 2 4 . 1 1 1 0 . 0 0 0 5 . 4 5 2 4 . 1 1 1 4 . 7 1 0 2 8 . 5 0 6 3 . 5

T 2 4 . 1 1 1 4 . 7 1 0 4 . 7 1 0 4 . 7 1 0 4 . 7 1 0 0 . 0 0 0 5 . 4 4 2 5 . 4 4 2 2 8 . 3 7 1 3 . 5

T 3 4 . 1 1 1 4 . 1 1 1 4 . 7 1 0 4  7 1 0 4 . 7 1 0 4 . 1 1 1 0 . 0 0 0 0 . 0 0 0 2 6 . 4 6 3 3 . 3

C o e f i c i e n t e  d e  v a r i a c i ó n  =  . 6 2 . 7 9  °/o

P r u e b a  d e  B a r t l e t t Probabilidad de Significación = 1.00
x 2  =  0 . 0 6 0



Cuadro A -4 2 . Análisis de varianza de las reservas de polen en la segunda semana.

F U E N T E  D E  V A R I A C I O N G . L . S . C . C . M . F e . F t  5 ° / o F t  1 0/0

T R A T A M I E N T O S
n
ü 0 . 3 2 6 4 0 . 1 1 0 . 0 2  n . s . 2 . 9 5 4 . 3 7

E R R O R  E X P E R I M E N T A L 2 8 1 3 3 . 1 2 9 2 4 . 7 5

T O T A L 3 1 1 3 3 . 4 5 5 5

n . s .  =  n o  s i g n i f i c a t i v o

L o s  d a t o s  u s a d o s  e n  e l  A N V A  s o n  l o s  l o g a r i t m o s  n a t u r a l e s  d e  l o s  v a l o r e s  o r i g i n a l e s  m á s  u n o .

C u a d r o  A - 4 3 .  R e s e r v a s  d e  p o l e n  p o r  r e p e t i c i o n e s  y  t r a t a m i e n t o s  e n  l a  t e r c e r a  s e m a n a  ( g r a m o s ) .

R E P E T I C I O N E S

T R A T A M T T O I I I I I I I V V V I V i l V I I I T O T A L M E D I A

T o 6 0 6 0 6 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 6 0 6 0 6 3 0 . 0 7 8 . 7

T 1 1 1 0 0 2 3 0 1 1 0 6 0 2 3 0 1 1 0 1 1 0 9 6 0 . 0 1 2 0 . 0

T 2 0 1 1 0 1 1 0 2 3 0 6 0 6 0 6 0 2 3 0 8 6 0 . 0 1 0 7 . 5 '

T 3 6 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 6 0 2 3 0 9 0 0 . 0 1 1 2 . 5 '

Coeficiente de variación = 61.21 °/o

P r u e b a  d e  B a r t l e t t  P r o b a b i l i d a d  d e  S i g n i f i c a c i ó n  =  0 . 0 3 6

x 2  =  8 . 5 6 4



Cuadro A -4 4  Reservas de polen en la tercera semana transformadas a logaritmo natural.

R E P E T I C I O N E S

T R A T A M T T O I I I I I I I V V V I V i l V I I I T O T A L M E D I A

T o 4 . 1 1 1 4 . 1 1 1 4 . 1 1 1 4 . 7 1 0 4 . 7 1 0 4 . 7 1 0 4 . 1 1 1 4 . 1 1 1 3 4 . 6 8 5 4 . 3

T 1 4 . 7 1 0 0 . 0 0 0 5 . 4 4 2 4 . 7 1 0 4 . 1 1 1 5 . 4 4 2 4 . 7 1 0 4 . 7 1 0 3 3 . 8 3 5 4 . 2

T 2 0 . 0 0 0 4 . 7 1 0 4 . 7 1 0 5 . 4 4 2 4 . 1 1 1 4 . 1 1 1 4 . 1 1 1 5 . 4 4 2 3 2 . 6 3 7 4 . 0

T 3 4  1 1 1 4 . 7 1 0 4 . 7 1 0 4 . 7 1 0 4 . 7 1 0 4 . 7 1 0 4 . 1 1 1 5 . 4 4 2 3 7 . 2 1 4 4 . 6

C o e f i c i e n t e  d e  v a r i a c i ó n  =  2 9 . 2 6  %

P r u e b a  d e  B a r t l e t t  P r o b a b i l i d a d  d e  S i g n i f i c a c i ó n  =  0 . 0 0

x 2  =  2 4 . 6 1 4

C u a d r o  A - 4 5 .  A n á l i s i s  d e  v a r i a n z a  p a r a  l a s  r e s e r v a s  d e  p o l e n  e n  l a  t e r c e r a  s e m a n a .

F U E N T E  D E  V A R I A C I O N G . L . S . C . C . M . F e . F t  5 0 / 3 F t  1 o / o

T R A T A M I E N T O S 3 1 . 4 0 9 8 0 . 4 7 0 . 2 9  n . s . 2 . 9 5 4 . 5 7

E R R O R  E X P E R I M E N T A L 2 8 4 4 . 8 1 8 7 1 . 6

T O T A L 3 1 4 6 . 2 2 8 6

n . s .  =  n o  s i g n i f i c a t i v o

L o s  d a t o s  u s a d o s  e n  e l  A N V A  s o n  l o s  l o g a r i t m o s  n a t u r a l e s  d e  l o s  v a l o r e s  o r i g i n a l e s  m á s  u n o .



Cuadro A -46 . Reservas de polen por repeticiones y tratamientos en la cuarta semana (gramos).

T R A T A M T T O I

R  E  P  

I I

E  T  I  C  

I I I

; I  O  N  

I V

E  S  

V V I V i l V I I I T O T A L M E D I A

T o 2 3 0 9 1 0 6 0 4 5 0 2 3 0 4 5 0 4 5 0 6 8 0 3 , 4 6 0 . 0 4 3 2 . 5

T 1 4 5 0 8 2 0 8 6 0 4 1 0 6 0 1 1 4 0 3 4 0 6 8 0 4 , 7 6 0 . 0 5 9 5 . 0

T 2 3 6 0 9 1 0 1 3 6 0 5 7 0 6 8 0 5 7 0 3 4 0 1 8 2 0 6 , 6 1 0 . 0 8 2 6 . 2 '

T 3 7 3 0 9 1 0 1 8 2 0 2 3 0 1 3 6 0 9 1 0 4 5 0 6 , 4 1 0 . 0 9 1 5 . 7

C o e f i c i e n t e  d e  v a r i a c i ó n  =  6 2 . 5 9  ° / o

P r u e b a  d e  B a r t l e t t

x s  =  3 . 8 9

P r o b a b i l i d a d  d e  S i g n i f i c a c i ó n -  0 . 2 7 4

C u a d r o  A - 4 7 . R e s e r v a s  d e  p o l e n  e n  l a  c u a r t a  s e m a n a  t r a n s f o r m a d a s  a  l o g a r i t m o  n a t u r a l .

R  E  P E  T  I  C M  O  N E  S

T R A T A M T T O I I I I I I I V V V I V i l V I I I T O T A L M E D I A

T o 5 . 4 3 8 6 . 8 1 3 4 . 0 9 4 6 . 1 0 9 5 . 4 3 8 6 . 1 0 9 6 . 1 0 9 6 . 5 2 2 4 6 . 6 3 2 5 . 8

T 1 6 . 1 0 9 6 . 7 0 9 6 . 7 5 7 6 . 0 1 6 4 . 0 9 4 7 . 0 3 9 5 . 8 2 9 6 . 5 2 2 4 9 . 0 7 5 6 . 1

T 2 5 . 8 8 6 6 . 8 1 3 7 . 2 1 5 6 . 3 4 6 6 . 5 2 2 6 . 3 4 6 5 . 8 2 9 7 . 5 0 7 5 2 . 4 6 4 6 . 5

T 3 6 . 5 9 3 6 . 8 1 3 7 . 5 0 7 5 . 4 3 8 7 . 2 1 5 0 . 0 0 0 6 . 8 1 3 6 . 1 0 9 4 6 . 4 8 8 6 . 6

C o e f i c i e n t e  d e  v a r i a c i ó n  =  1 2 . 3 7 c/ o

Prueba de Bartlett Probabilidad de Significación -  0 688



Cuadro A -48. Análisis de varianza de las reservas de polen en la cuarta semana.

F U E N T E  D E  V A R I A C I O N G . L . S . C . C . M .  F e . F t  5 < > / o F t  1  o / .

T R A T A M I E N T O S 3 3 . 3 2 8 1 1 . 1 1  1 . 8 4  n . s . 2 . 9 6 4 . 6 0

E R R O R  E X P E R I M E N T A L 2 7 1 6 . 2 9 9 8 0 . 6

T O T A L 3 0 1 9 . 6 2 7 9

n . s .  =  n o  s i g n i f i c a t i v o

L o s  d a t o s  u s a d o s  e n  e l  A N V A  s o n  l o s  l o g a r i t m o s  n a t u r a l e s  d e  l o s  v a l o r e s  o r i g i n a l e s .

C u a d r o  A - 4 9 .  R e s e r v a s  d e  p o l e n  p o r  r e p e t i c i o n e s  y  t r a t a m i e n t o  e n  l a  q u i n t a  s e m a n a  ( g r a m o s ) .

T R A T A M T T O I

R  E  P  

I I

E  T  I  

I I I

C  I  O  N  

I V

E  S  

V V I V i l V I I I T O T A L M E D I /

T o 5 7 0 2 6 1 0 2 0 0 1 9 1 0 4 5 0 1 4 8 0 1 0 2 0 1 8 2 0 1 1 8 7 0 1 4 8 3 . 7

T 1 1 7 2 0 1 5 9 0 2 0 4 0 6 8 0 1 3 6 0 1 5 9 0 1 1 4 0 1 0 2 0 1 1 1 4 0 1 3 9 2 . 5

T 2 1 5 9 0 1 9 3 0 2 7 2 0 1 5 9 0 2 6 1 0 9 1 0 7 9 0 3 1 8 0 1 5 3 2 0 1 9 1 5 . 0

T 3 2 5 0 0 1 3 6 0 4 0 2 0 4 5 0 1 8 2 0 3 1 8 0 1 8 2 0 1 5 1 5 0 2 1 6 4 . 2

C o e f i c i e n t e  d e  v a r i a c i ó n  =  4 8 . 5 0  ° / o

P r u e b a  d e  B a r t l e t t Probabilidad de Significación = 0.125
x 2  =  5 . 7 3 9



Cuadro A -5 0 . Reservas de polen en la quinta semana transformada a logaritmo natural.

R E P E T I C I O N E S

T R A T A M T T O I I I I I I I V V V I V i l V I I I T O T A L M E D I A

T o 6 . 3 4 6 7 . 8 6 7 7 . 6 0 6 7 . 5 5 5 6 . 1 0 9 7 . 3 0 0 6 . 9 2 8 7 . 5 0 7 5 7 . 2 1 8 7 . 1 5

T 1 7 . 4 5 0 7 . 3 7 1 7 . 6 2 1 6 . 5 2 2 7 . 2 1 5 7 . 3 7 1 7 . 0 3 9 6 . 9 2 8 5 7 . 5 1 7 7 . 1 5

T ‘2 7 . 3 7 1 7 . 5 6 5 7 . 9 0 8 7 . 3 7 1 7 . 8 6 7 6 . 8 1 3 6 . 6 7 2 8 . 0 6 5 5 9 . 6 3 2 7 . 4 5

T 3 7 . 8 2 4 7 . 2 1 5 8 . 2 9 9 6 . 1 0 9 7 . 5 0 7 8 . 0 6 5 7 . 5 0 7 5 2 . 5 2 6 7 . 5 <

C o e f i c i e n t e  d e  v a r i a c i ó n  =  7 . 6 9  ° / o

P r u e b a  d e  B a r t l e t t  P r o b a b i l i d a d  d e  S i g n i f i c a c i ó n  =  0 . 3 4 3

x 2  =  3 . 3 3 7

C u a d r o  A - 5 1 .  A n á l i s i s  d e  v a r i a n z a  d e  l a s  r e s e r v a s  d e  p o l e n  e n  l a  q u i n t a  s e m a n a .

F U E N T E  D E  V A R I A C I O N t a . L . S . C . C . M . F e . F t  5 % F t  1 0 / 5

T R A T A M I E N T O S 3 0 . 7 4 1 0 0 . 2 5 0 . 7 8  n . s . 2 . 9 6 4 . 6 0

E R R O R  E X P E R I M E N T A L 2 7 8 . 5 4 9 7 0 . 3 2

T O T A L 3 0 9 . 2 9 0 7

n . s .  =  n o  s i g n i f i c a t i v o

Los datos usados en el ANVA son los logaritmos naturales de los valores originales.



Cuadro A -5 2 . Reservas de polen por repeticiones y tratamiento en la sexta semana (gramos).

T R A T A M T T O I

R  E  P  

I I

E  T  I  

l l l

C  I  O  N  

I V

E  S  

V V I V i l V I I I T O T A L M E D I A

T o 0 5 6 8 0 3 6 3 0 4 9 5 0 2 1 4 0 2 3 6 0 2 3 6 0 2 7 2 0 2 3 8 4 0 . 0 0 2 9 8 0 . 0 <

T 1 3 2 2 0 5 7 0 3 6 7 0 3 6 8 0 3 7 7 0 3 2 2 0 4 1 3 0 2 2 2 6 0 . 0 0 3 1 8 0 . 0 <

T 2 2 7 7 0 2 5 0 0 3 9 9 0 3 4 0 0 3 9 0 0 3 6 3 0 1 8 2 0 4 1 3 0 2 6 2 4 0 . 0 0 3 2 8 0 . 0 (

T 3 1 8 2 0 3 5 2 0 4 2 0 0 1 5 9 0 3 1 8 0 4 2 0 0 4 8 1 0 2 3 3 2 0 . 0 0 3 3 3 1 . 4 '

C o e f i c i e n t e  d e  v a r i a c i ó n  =  4 1 . 0 6  ' V b

P r u e b a  d e  B a r t l e t t P r o b a b i l i d a d  d e  S i g n i f i c a c i ó n  = 0 . 3 0 7

x ¡  =  3 . 6 0 8

C u a d r o  A - 5 3 . R e s e r v a s  d e  p o l e n  e n  l a  s e x t a  s e m a n a  t r a n s f o r m a d a s  a l  l o g a r i t m o  n a t u r a l .

R  E  P E  T  I c  I  u  N E  S

T R A T A M T T O I I I l l l I V V V I V i l V I I I T O T A L M E D I A

T o 0 . 0 0 0 8 . 6 4 5 8 . 1 9 7 8 . 5 0 7 7 . 6 6 9 7 . 7 6 7 7 . 7 6 7 7 . 9 0 9 5 6 . 4 6 1 7.01

T 1 8 . 0 7 7 6 . 3 4 7 8 . 2 0 8 8 . 2 1 1 8 . 2 3 5 8 . 0 7 7 8 . 3 2 6 5 5 . 4 8 1 7 . 9 -

T 2 7 . 9 2 7 7 . 8 2 4 8 . 2 9 2 8 . 1 3 2 8 . 2 6 9 8 . 1 9 7 7 . 5 0 7 8 . 3 5 0 6 4 . 4 9 8 8 . O í

T 3 7 . 5 0 7 8 . 1 6 7 8 . 3 4 3 7 . 3 7 2 8 . 0 6 5 8 . 3 4 3 8 . 4 7 9 5 6 . 2 7 6 8 . 0 *

C o e f i c i e n t e  d e  v a r i a c i ó n  =  1 9 . 9 9 ° / o

Prueba de Bartlett Probabilidad de Significación = 0.00



Cuadro A -5 4 . Análisis de varianza de las reservas de polen en la sexta semana.

F U E N T E  D E  V A R I A C I O N G . L . S . C . C . M . F e . F t  5 % F t  1  %

T R A T A M I E N T O S 3 5 . 4 1 6 4 1 . 8 1 0 . 8 5  n . s . 2 . 9 8 4 . 6 4

E R R O R  E X P E R I M E N T A L 2 6 6 2 . 4 9 6 9 2 . 4 0

T O T A L 2 9 6 7 . 9 1 3 3

n . s .  =  n o  s i q n i f ¡ c a t i v o

L o s  d a t o s  u s a d o s  e n  e l  A N V A  s o n  l o s  l o g a r i t m o s  n a t u r a l e s  d e  l o s  v a l o r e s  o r i g i n a l e s  m á s  u n o .

C u a d r o  A - 5 5 .  R e s e r v a s  d e  p o l e n  p o r  r e p e t i c i o n e s  y  t r a t a m i e n t o s  e n  l a  s é p t i m a  s e m a n a  ( g r a m o s ) .

R E P E T I C I O N E S

T R A T A M T T O 1 I I I I I I V V V I V i l V I I I T O T A L M E D I A

T o 0 3 4 3 0 1 9 3 0 1 2 5 0 0 1 3 8 0 1 0 2 0 1 9 3 0 1 0 9 4 0 1 3 6 7 . 5 '

T 1 1 0 2 0 1 1 0 1 1 4 0 3 1 8 0 2 0 4 0 6 8 0 2 7 2 0 1 0 8 9 0 1 5 5 5 . 7

T 2 1 5 0 0 1 8 2 0 3 4 0 2 9 5 0 1 4 0 0 5 7 0 1 9 5 0 1 4 8 0 1 2 0 2 0 1 5 0 1 . 2 !

T 3 7 9 0 2 4 1 0 2 7 2 0 1 2 5 0 1 5 9 0 2 6 2 0 2 2 7 0 1 3 6 5 0 1 9 5 0 . 0 '

Coeficiente de variación = 61.02 °/o

P r u e b a  d e  B a r i l e t t P r o b a b i l i d a d  d e  S i g n i f i c a c i ó n  =  0 . 6 6 1

x i  =  1 . 5 9 1



Cuadro A -5 6 . Reservas de polen en la séptima semana transformados a logaritmo natural.

R E P E T I C I O N E S

T R A T A M T T O I I I I I I I V V V I V i l V I I I T O T A L M E D I A

T o 0 . 0 0 0 8  1 4 1 7 . 5 6 6 7 . 1 3 2 0 . 0 0 0 7 . 2 3 1 6 . 9 2 9 7 . 5 6 6 4 4 . 5 6 5 5 . 5

T 1 6 . 9 2 9 9 . 7 1 0 7 . 0 4 0 8 . 0 6 5 7 . 6 2 1 6 . 5 2 4 7 . 9 0 9 4 8 . 7 9 8 6 . 9

T 2 7 . 3 1 4 7 . 5 0 7 5 . 8 3 2 7 . 9 9 0 7 . 2 4 5 6 . 3 4 7 7 . 5 7 6 7 . 3 0 0 5 7 . 1 1 1 7 . 1

T 3 6 . 6 7 3 7 . 7 8 8 7 . 9 0 9 7 . 1 3 2 7 . 3 7 2 7 . 8 7 1 7 . 7 2 8 5 2 . 4 7 3 7 . 5

C o e f i c i e n t e  d e  v a r i a c i ó n  =  2 8 . 4 4  °/o

P r u e b a  d e  B a r t l e t t  P r o b a b i l i d a d  d e  S i g n i f i c a c i ó n  =  0 . 0 0

x 2  =  2 7 . 5 2 7

C u a d r o  A - 5 7  A n á l i s i s  d e  v a r i a n r a  d e  l a s  r e s e t v a s  d e  p o l e n  e n  l a  s é p t i m a  s e m a n a .

F U E N T E  D E  V A R I A C I O N t í . L . S . C . C . M . F e . F t  5 0 / o F t  1  o / o

T R A T A M I E N T O S 3 1 6 . 5 7 0 0 5 . 5 2 1 . 4 9  n . s . 2 . 9 8 4 . 6 4

E R R O R  E X P E R I M E N T A L 2 6 9 6 . 2 2 0 5 3 . 7 0

T O T A L 2 9 1 1 2 . 7 9 0 5

n . s .  =  n o  s i g n i f i c a t i v o

Los datos usados en el ANVA son los logaritmos naturales de los valores originales más uno.



Cuadro A -5 8 . Reservas de miel por repeticiones y tratamientos al inicio del ensayo (gramos).

T R A T A M T T O I

R  E  P  

I I

E  T  I  

I I I

C  I  O  N  

I V

E  S  

V V I V i l V I I I T O T A L M E D I A

T o 5 7 0 4 5 0 5 7 0 6 8 0 5 7 0 3 4 0 3 4 0 6 8 0 4 2 0 0 5 2 5 . 0 I

T 1 3 4 0 2 3 0 4 5 0 4 5 0 6 8 0 4 5 0 4 5 0 2 3 0 3 2 8 0 4 1 0 . 0 1

T 2 6 8 0 1 1 0 6 8 0 3 4 0 5 7 0 6 8 0 5 7 0 3 4 0 3 9 7 0 4 9 6 . 2 !

T 3 5 7 0 5 7 0 2 3 0 5 7 0 3 9 0 6 8 0 5 7 0 4 5 0 3 9 8 0 4 9 7 . 5 1

C o e f i c i e n t e  d e  v a r i a c i ó n  =  3 3 . 7 2  %

P r u e b a  d e  B a r t l e t t P r o b a b i l i d a d  d e  S i g n i f i c a c i ó n  = 0 . 6 3 5

x *  =  1 . 7 0 7

C u a d r o  A - 5 9 . R e s e r v a s  d e  l a  m i e l  a l  i n i c i o  d e l  e n s a y o  t r a n s f o r m a d o s  a  l o g a r i t m o  n a t u r a l .

R  E  P E  T  I C  I  O  N E  S

T R A T A M T T O I I I I I I I V V V I V i l V I I I T O T A L M E D I A

T o 6 . 3 7 6 6 . 1 0 9 6 . 3 9 6 6 . 5 2 2 6 . 3 4 6 5 . 8 2 9 5 . 8 3 9 6 . 5 2 2 4 9 . 8 4 9 6 . 2

T 1 5 . 8 6 9 5 . 4 3 8 6 . 1 0 9 6 . 1 0 9 6 . 5 2 2 6 . 1 0 9 6 . 1 0 9 5 . 4 3 8 4 7 . 6 6 3 5 . 9 i

T 2 6 . 5 2 2 4 . 7 0 0 6 . 5 2 2 5 . 8 2 9 6 . 3 4 6 6 . 5 2 2 6 . 3 4 6 5 . 8 2 9 4 8 . 6 1 6 6 . 0 !

T 3 6 . 3 4 5 6 . 8 4 6 5 . 4 3 8 6 . 3 4 6 5 . 8 2 9 6 . 5 2 2 6 . 3 4 6 6 . 1 0 9 4 9 . 2 8 2 6 . 1 1

C o e f i c i e n t e  d e  v a r i a c i ó n  =  7 . 0 4  %

P r u e b a  d e  B a r t l e t t Probabilidad de Significación = 0.173
x 2  =  4 . 9 8 5



Cuadro A -60 . Análisis de varianza de la reserva de miel al inicio del ensayo.

F U E N T E  D E  V A R I A C I O N G . L . S . C . C . M . F e F t  5 % F t  1  o / o

T R A T A M I E N T O S 3 0 . 3 3 1 0 . 1 1 0 . 6 0  n . s . 2 . 9 5 4 . 5 7

E R R O R  E X P E R I M E N T A L 2 8 5 . 1 7 4 7 0 . 1 8

T O T A L 3 1 5 . 5 0 5 7

n . s .  =  n o  s i g n i f i c a t i v o

L o s  d a t o s  u s a d o s  e n  e l  A N V A  s o n  l o s  l o g a r i t m o s  n a t u r a l e s  d e  l o s  v a l o r e s  o r i g i n a l e s .

C u a d r o  A - 6 1 .  R e s e r v a s  d e  m i e l  p o r  r e p e t i c i o n e s  y  t r a t a m i e n t o s  e n  l a  p r i m e r a  s e m a n a  ( g r a m o s ) .

R E P E T I C I O N E S

T R A T A M T T O  I  I I  I I I  I V  V  V I  V I I  V I I I  T O T A L  M E D I A

T o 9 1 0 1 3 6 0 6 8 0 1 2 5 0 1 1 4 0 1 1 4 0 6 8 0 2 0 4 0 9 2 0 0 1 1 5 0 . Í

T 1 4 5 0 1 5 9 0 6 8 0 1 5 9 0 6 8 0 1 5 9 0 1 1 4 0 1 1 4 0 8 8 6 0 1 1 0 7 . í

T 2 9 1 0 4 5 0 1 5 9 0 4 5 0 1 8 2 0 1 7 0 0 6 8 0 1 5 9 0 9 1 9 0 1 1 4 8 /

T 3 1 5 9 0 1 5 9 0 1 4 7 0 2 0 4 0 6 8 0 1 2 5 0 6 8 0 1 1 4 0 1 0 4 4 0 1 3 0 5 . (

Coeficiente de variación = 41.79 °/o

Prueba de Bartlett Probabilidad de Significación = 0.876
x 2  =  0 . 6 3 7



Cuadro A -62 . Reservas de miel en la primera semana transformadas a logaritmo natural.

R E P E T I C I O N E S

T R A T A M T T O I I I I I I I V V V I V i l V I I I T O T A L M E D I A

T o 6 . 8 1 3 7 . 2 1 5 6 . 5 2 2 7 . 1 3 1 7 . 0 3 9 7 . 0 3 9 6 . 5 2 2 7 . 6 2 1 5 5 . 9 0 2 6 . í

T 1 6 . 1 0 9 7 . 3 7 1 6 . 5 2 2 7 . 3 7 1 6 . 5 2 2 7 . 3 7 1 7 . 0 3 9 7 . 0 3 9 5 5 . 3 4 4 6 . Í

T ‘2 6 . 8 1 3 6  1 0 9 7 . 3 7 1 6 . 1 0 9 7 . 5 0 7 7 . 4 3 8 6 . 5 2 2 7 . 3 7 1 5 5 . 2 4 0 6 . í

T 3 7 . 3 7 1 7 . 3 7 1 7 . 2 9 3 7 . 6 2 1 6 . 5 2 2 7 . 1 3 1 6 . 5 2 2 7 . 0 3 9 5 6 . 8 7 0 7 . 1

C o e f i c i e n t e  d e  v a r i a c i ó n  =  6 . 7 3 %

P r u e b a  d e  B a r t l e t t  P r o b a b i l i d a d  d e  S i g n i f i c a c i ó n  =  0 . 5 9 4

* 2  =  1 . 8 9 9

C u a d r o  A - 6 3  A n á l i s i s  d e  v a r i a n z a  d e  l a  r e s e r v a  d e  m i e l  e n  l a  p r i m e r a  s e m a n a .

F U E N T E  D E  V A R I A C I O N 6 . L . S . C . C . M . F e . F t  5 % F t  1  %

T R A T A M I E N T O S  

E R R O R  E X P E R I M E N T A L

n
O

2 8

0 . 2 0 8 8

6 . 1 8 6 8

0 . 0 7

0 . 2 2

0 . 3 2  n . s . 2 . 9 5 4 . 5 7

T O T A L 3 1 6 . 3 9 5 7

n . s .  =  n o  s i g n i f i c a t i v o

Los datos usados en el ANVA son los logaritmos naturales de los valores originales.



Cuadro A -6 4 . Reservas de miel por repeticiones y tratamientos en la segunda semana (gramos)

T R A T A M T T O I

R  E  P  

I I

E  T  1 C  

I I I

I  O  N  

I V

E  S  

V V I V i l V I I I T O T A L M E D I /

T o 1 8 2 0 2 3 8 0 1 0 2 0 3 0 6 0 1 5 9 0 1 9 3 0 1 3 5 0 3 5 2 0 1 6 6 7 0 2 0 8 3 . :

T 1 2 2 7 0 3 1 8 0 1 3 6 0 3 6 3 0 6 8 0 2 2 7 0 3 1 8 0 1 7 0 0 1 8 2 7 0 2 2 8 3 . :

T 2 1 1 4 0 6 8 0 2 9 5 0 1 3 6 0 3 8 6 0 1 9 3 0 4 5 0 2 9 5 0 1 5 3 2 0 1 9 1 5 . 1

T 3 2 1 6 0 3 0 6 0 2 5 0 0 4 5 4 0 4 5 0 3 5 2 0 3 4 1 0 1 4 8 0 2 1 1 2 0 2 6 4 0 . 1

C o e f i c i e n t e  d e  v a r i a c i ó n  =  4 9 . 6 5  ° / o

P r u e b a  d e  B a r t l e t t P r o b a b i l i d a d  d e  S i g n i f i c a c i ó n  = 0 . 7 2 5

x 2  =  1 . 3 1 7

C u a d r o  A - 6 5 . R e s e r v a s  d e  m i e l  e n  l a  s e g u n d a  s e m a n a  t r a n s f o r m a d a s  a  l o g a r i t m o  n a t u r a l .

R  E  P E  T  I  C I  O  N E  S

T R A T A M T T O I I I I I I I V V V I V i l V I I I T O T A L M E D I /

T o 7  5 0 7 7  7 7 5 6 . 9 2 8 8 . 0 2 6 7 . 3 7 1 7 . 5 6 5 7 . 2 0 8 8 . 1 6 6 6 0 . 5 4 6 7 . !

T 1 7 . 7 2 8 8 . 0 6 5 7 . 2 1 5 8 . 1 9 7 6 . 5 2 2 7 . 7 2 8 8 . 0 6 5 7 . 4 2 8 6 0 . 9 5 8 7 . 1

T 2 7 . 0 3 9 6 . 5 2 2 7 . 9 9 0 7 . 2 1 5 8 . 2 5 8 7 . 5 6 5 6 . 1 0 9 7 . 9 9 0 5 8 . 6 8 8 7 . :

T 3 7 . 6 7 8 8 . 0 2 6 7  8 2 4 8 . 4 2 1 6 . 1 0 9 8 . 1 6 6 8 . 1 3 4 7 . 3 0 0 6 1 . 6 5 8 7 . :

C o e f i c i e n t e  d e  v a r i a c i ó n  =  8 . 3 5  ' V o

P r u e b a  d e  B a r t l e t t P r o b a b i l i d a d  d e  S i g n i f i c a c i ó n  =  0 . 4 1 4

x *  =  2  8 5 5



Cuadro A -66 . Análisis de varianza de la reserva de miel en la segunda semana.

F U E N T E  D E  V A R I A C I O N  G . L . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ S O j _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ C . M . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ F e .  F t  5 ¡ V o  F t  1  %

T R A T A M I E N T O S  3  0 . 6 0 3 8  0 . 2 0  0 . 5 1  n . s .  2 . 9 5  4 . 5 7

E R R O R  E X P E R I M E N T A L  2 8  1 1 . 1 1 4 3  0 . 4 0

T O T A L  3 1  1 1 . 7 1 8 1

n . s .  =  n o  s i g n i f i c a t i v o

L o s  d a t o s  u s a d o s  e n  e l  A N V A  s o n  l o s  l o g a r i t m o s  n a t u r a l e s  d e  l o s  v a l o r e s  o r i g i n a l e s .

C u a d r o  A - 6 7 .  R e s e r v a s  d e  m i e l  p o r  r e p e t i c i o n e s  y  t r a t a m i e n t o s  e n  l a  t e r c e r a  s e m a n a  ( g r a m o s ) .

R E P E T I C I O N E S

T R A T A M T T O I I I I I I I V V V I V i l V I I I T O T A L M E D I ;

T o 3 4 1 0 3 4 1 0 1 3 6 0 6 3 6 0 2 9 5 2 0 3 6 3 0 2 0 4 0 6 2 6 0 2 9 4 2 0 3 6 7 7 .

T 1 2 9 5 0 4 0 8 0 1 8 2 0 6 3 6 0 9 1 0 4 9 9 0 6 2 6 0 1 8 2 0 2 9 1 9 0 3 6 4 8 .

T 2 1 3 6 0 1 9 1 0 5 2 2 0 1 8 2 0 7 4 9 0 2 9 5 0 1 1 4 0 5 6 8 0 2 7 5 7 0 3 4 4 6 .

T 3 2 7 2 0 4 6 5 0 3 8 6 0 7 2 6 0 2 3 0 6 8 1 0 6 3 6 0 2 2 7 0 3 4 1 6 0 4 2 7 0 .

Coeficiente de variación = 58.52 °/o

Prueba de Bartlett Probabilidad de Significación = 0.854
x *  =  0 . 7 7 9



Cuadro A -68 . Reservas de miel en la tercera semana transformadas a logaritmo natural.

R E P E T I C I O N E S

T R A T A M T T O I I I I I I I V V V I V i l V I I I T O T A L m e d í ;

T o 8 . 1 3 4 8 . 1 3 4 7 . 2 1 5 8 . 7 5 8 7 . 9 9 0 8 . 1 9 7 7 . 6 2 1 8 . 7 4 2 6 4 . 7 9 1 8 .

T 1 7 . 9 9 0 8 . 3 1 4 7 . 5 0 7 7 . 7 5 8 6 . 8 1 3 8 . 5 1 5 8 . 7 4 2 7 . 5 0 7 6 4 . 1 4 6 8 . I

T 2 7 . 2 1 5 7 . 5 5 5 8 . 5 6 0 7 . 5 0 7 8 . 9 2 1 7 . 9 9 0 7 . 0 3 9 8 . 6 4 5 6 3 . 4 3 2 7 . !

T 3 7 . 9 0 8 8 . 4 4 5 8  2 5 8 8 . 8 9 0 5 . 4 3 8 8 . 8 2 6 8 . 7 5 8 7 . 7 2 8 6 4 . 2 5 1 8 . <

C o e f i c i e n t e  d e  v a r i a c i ó n  =  9 . 9 2  ° / o

P r u e b a  d e  B a r t l e t t  P r o b a b i l i d a d  d e  S i g n i f i c a c i ó n  =  0 . 2 2 7

x *  =  4 . 3 3 6

C u a d r o  A - 6 9 .  Análisis de varianza de las reservas de miel en la tercera semana.

F U E N T E  D E  V A R I A C I O N G . L . S . C . C . M . F e . F t  5 0 / o F t  1  o / b

T R A T A M I E N T O S 3 0 . 1 1 7 1 0 . 0 4 0 . 0 6  n . s . 2 . 9 5 4 . 5 7

E R R O R  E X P E R I M E N T A L 2 8 1 7 . 7 3 3 5 0 . 6 3

T O T A L 3 1 1 7 . 8 5 0 5

n.s. = no significativo

Los datos usados en el ANVA son los logaritmos naturales de los valores originales.



Cuadro A -70 . Reservas de miel por repeticiones y tratamientos en la cuarta semana.

T R A T A M T T O I

R  E  P  

I I

E  T  I  C  

I I I

I  O  N  

I V

E  S  

V V I V i l V I I I T O T A L M E D I / 1

T o 3 6 9 0 5 0 8 0 2 0 4 0 6 8 1 0 2 2 7 0 2 2 7 0 3 6 3 0 7 2 6 0 3 2 0 5 0 4 0 0 6 . í

T 1 2 8 4 0 1 3 6 0 2 2 7 0 8 7 6 0 2 7 2 0 5 6 8 0 7 0 6 0 3 0 9 0 3 3 7 8 0 4 2 2 2 . !

T 2 2 7 2 0 4 5 4 0 8 1 7 0 9 1 0 7 7 2 0 4 8 8 0 1 3 6 0 5 4 5 0 3 3 7 5 0 4 4 6 8 . ]

T 3 4 0 3 0 8 4 0 0 3 4 1 0 7 2 6 0 4 2 0 0 9 1 9 0 3 1 6 0 3 9 6 7 0 5 6 6 7 .

C o e f i c i e n t e  d e  v a r i a c i ó n  =  5 4 . 4 4  V o

P r u e b a  d e  B a r t l e t t P r o b a b i l i d a d  d e  S i g n i f i c a c i ó n  = 0 . 8 9 0

x 2  =  0 . 6 2 9

C u a d r o  A - 7 1 . R e s e r v a s  d e  m i e l  e n  l a  c u a r t a  s e m a n a  t r a n s f o r m a d o s  a  l o g a r i t m o  n a t u r a l .

R  E  P E  T  I  C I  O  N E  S

T R A T A M T T O I I I I I I I V V V I V i l V I I I T O T A L M E D I /

T o 8 . 2 1 3 8 . 3 1 4 7 . 6 2 1 8 . 8 2 6 7 . 7 2 8 7 . 7 2 8 8 . 1 9 7 8 . 8 9 0 6 5 . 5 1 7 8 .

T 1 7 . 9 5 2 7 . 2 1 5 7 . 7 2 8 9 . 0 7 8 7 . 9 0 8 8 . 6 4 5 8 . 8 6 2 8 . 0 3 6 6 5 . 4 2 4 8 .

T 2 7 . 9 0 8 8 . 4 2 1 9 . 0 0 8 6 . 8 1 3 8 . 9 5 2 8 . 4 9 3 7 . 2 1 5 8 . 6 0 3 6 5 . 4 1 3 8 .

T 3 8 . 3 0 2 9  0 3 6 8 . 1 3 4 8 . 8 9 0 8 . 3 4 3 9 . 1 2 6 8 . 0 6 5 5 9 . 8 9 6 8 . 1

C o e f i c i e n t e  d e  v a r i a c i ó n  =  7 . 4 1  ° / o

P r u e b a  d e  B a r t l e t t  P r o b a b i l i d a d  d e  S i g n i f i c a c i ó n  =  0 . 4 4 5_ _
2  6 7 5



Cuadro A -72 . Análisis de varianza de la reserva de miel en la cuarta semana.

F U E N T E  D E  V A R I A C I O N G . L . S . C . C . M . F e . F t  5 ' V b F t  1  ¡ > / o

T R A T A M I E N T O S 3 0 . 7 6 3 5 0 . 2 5 0 . 6 8  n . s . 2 . 9 6 A . 6

E R R O R  E X P E R I M E N T A L 2 7 1 0 . 1 1 7 3 0 . 3 7

T O T A L 3 0 1 0 . 8 8 0 9

n.s. = no significativo

Los datos usados en el A N V A  son los logaritmos naturales de los valores originales

C u a d r o  A - 7 3 .  R e s e r v a s  d e  m i e l  p o r  r e p e t i c i o n e s  y  t r a t a m i e n t o s  e n  l a  q u i n t a  s e m a n a  ( g r a m o s ) .

R E P E T I C I O N E S

T R A T A M T T O I I I I I I I V V V I V i l V I I I T O T A L m e d í ;

T o 4 4 3 0 4 4 1 0 1 9 3 0 6 4 7 0 2 6 8 0 4 9 3 0 2 8 4 0 9 5 3 0 3 7 2 2 0 4 6 5 2 . !

T 1 3 5 4 0 2 9 5 0 2 1 6 0 7 2 6 0 2 8 6 0 6 3 6 0 7 9 5 0 4 0 9 0 3 6 1 7 0 4 5 2 1 . :

T 2 3 4 1 0 3 2 9 0 9 5 3 0 1 8 2 0 6 4 7 0 4 7 7 0 2 1 6 0 6 3 6 0 3 7 8 1 0 4 7 2 6 . !

T 3 4 5 4 0 1 1 1 2 0 3 2 9 0 7 4 9 0 3 1 8 0 1 2 1 4 0 6 5 8 0 4 8 3 4 0 6 9 0 5 . :

Coeficiente de variación = 52.82 %

Prueba de Bartlett Probabilidad de Significación = 6.23 °/o
x 1 . 9 2 5



Cuadro A -74 . Reservas de miel en la quinta semana transformados a logaritmo natural.

R E P E T I C I O N E S

TRATAMTTO I II III IV V VI Vil VIII TOTAL MEDIA

To 8.396 8.392 7.565 8.775 7.894 8.503 7.952 9.162 66.639 8.'

T1 8.172 7.990 7.678 8.890 7.959 8.887 8.981 8.316 66.573 8.:

T2 8.134 8.099 9 162 7.507 8.775 8.470 7.678 8.758 66.583 8.:

T3 8.421 9.317 8.099 8.921 8.065 9.404 8.792 61.109 8.i

C o e f i c i e n t e  d e  v a r i a c i ó n  = 52.82 %

P r u e b a  d e  B a r t l e t t  P r o b a b i l i d a d  d e  S i g n i f i c a c i ó n  = 0.588 c / o_ _

Cuadro A-75. Análisis de varianza de la reserva de miel en la quinta sem ana.

FUENTE DE VARIACION G.L. S.C. C.M. Fe. Ft 5°/o Ft 1 ° / o

TRATAMIENTOS 3 0.834 0.28 1.01 n.s. 2.96 4.60
ERROR EXPERIMENTAL 27 7.4137 0.27

T O T A L 30 8.2476

n.s. = no significativo

Los datos usados en el ANVA son los logaritmos naturales de los valores originales.



*

Cuadro A -7 6 . Reservas de miel por repeticiones y tratamientos en la sexta semana (gramos).

R  E  P E  T  I  C I  O  N E  S

T R A T A M T T O I  I I I I I I V V V I V i l V I I I T O T A L M E D I J

T o 4 4 1 0  8 4 0 0 4 7 7 0 1 5 4 4 0 7 9 5 0 9 7 6 0 2 8 4 0 1 8 9 5 0 7 2 5 2 0 9 0 6 5 .

T 1 8 0 6 0  7 9 7 0 6 0 2 0 1 3 6 2 0 8 4 1 0 1 7 4 8 0 1 1 5 8 0 7 3 1 4 0 1 0 4 8 .

T 2 6 0 2 0  1 2 9 4 0 1 5 1 6 0 5 6 8 0 2 1 5 6 0 1 2 9 4 0 7 0 4 0 1 6 6 8 0 9 8 0 2 0 1 2 2 5 2 .

T 3 1 2 0 7 0  1 9 8 7 0 1 3 0 5 0 1 9 7 5 0 9 9 9 0 1 5 8 9 0 1 5 6 6 0 1 0 6 8 8 0 1 5 2 6 8 .

C o e f i c i e n t e  d e  v a r i a c i ó n  =  4 1 . 8 6  Q / o

P r u e b a  d e  B a r t l e t t P r o b a b i l i d a d  d e  S i g n i f i c a c i ó n  = 0 . 6 3 0

x 2  =  1 . 7 3 1

C u a d r o  A - 7 7 . R e s e r v a s  d e  m i e l  e n  l a  s e x t a  s e m a n a  t r a n s f o r m a d a s  a  l o g a r i t m o  n a t u r a l .

R  E  P E  T  I  C I  O  N E  S

T R A T A M T T O I  I I I I I I V V V I V i l V I I I T O T A L M E D L

T o 8 . 3 9 2  9 . 0 3 6 8 . 4 7 0 9 . 6 4 5 8 . 9 8 1 9 . 1 8 6 7 . 9 5 2 9 . 8 5 0 7 1 . 5 1 2 8

T 1 8 . 9 9 5  8 . 9 8 3 8 . 7 0 3 9 . 5 1 9 9 . 0 3 3 9 . 7 6 9 9 . 3 5 7 6 4 . 3 6 3 9

T ‘2 8 . 7 0 3  9 . 4 6 8 9 . 6 2 6 8 . 6 4 5 9 . 9 7 9 9 . 6 4 8 8 . 8 5 9 9 . 7 2 2 7 4 . 4 7 0 9

T 3 9 . 4 4 7  9 . 8 9 7 9 . 4 7 7 9 . 8 9 1 9 . 2 0 9 9 . 6 7 3 9 . 6 5 9 6 7 . 2 5 3 9

C o e f i c i e n t e  d e  v a r i a c i ó n  =  5 . 1 3  %

P r u e b a  d e  B a r t l e t t  P r o b a b i l i d a d  d e  S i g n i f i c a c i ó n  =  0 . 1 4 7 8_ _
5 . 3 4 9



Cuadro A -78. Análisis de varianza de la reserva de miel en la sexta semana.

F U E N T E  D E  V A R I A C I O N G . L . S . C . C . M . F e . F t  5 0 / o F t  1  0 / 3

T R A T A M I E N T O S 3 1 . 7 1 7 5 0 . 5 7 2 . 5 4  n . s . 2 . 9 8 4 . 6 4

E R R O R  E X P E R I M E N T A L 2 6 5 . 8 6 0 4 0 . 2 3

T O T A L 2 9 7 . 5 7 7 9

n.s. = n o  significativo

Los datos usados en el A N V A  son los logaritmos naturales d e  los valores originales.

C u a d r o  A - 7 9  R e s e r v a s  d e  m i e l  p o r  r e p e t i c i o n e s  y  t r a t a m i e n t o s  e n  l a  s é p t i m a  s e m a n a  ( g r a m o s ) .

R E P E T I C I O N E S

T R A T A M T T O I I I I I I I V V V I V i l V I I I T O T A L M E D I ;

T o 5 2 2 0 1 1 0 1 0 2 3 8 0 1 0 7 8 0 4 5 4 0 3 7 5 0 1 8 2 0 1 2 2 6 0 5 1 7 6 0 6 4 7 0 .

T 1 4 5 4 0 4 9 9 0 5 9 0 0 4 9 9 0 4 3 1 0 1 2 0 3 0 6 5 8 0 4 3 3 4 0 6 1 9 1 .

T 2 1 1 6 9 0 3 4 1 0 1 4 1 4 9 0 2 7 2 0 1 0 4 4 0 6 9 2 0 6 8 7 0 9 4 2 0 6 5 6 6 0 8 2 0 7 .

T 3 6 5 8 0 1 4 7 5 0 1 1 5 8 0 9 8 7 0 3 8 6 0 1 1 1 2 0 1 0 4 4 0 6 8 2 0 0 9 7 4 2 .

P r u e b a  d e  B a r t l e t t  P r o b a b i l i d a d  d e  S i g n i f i c a c i ó n  =  0 . 7 3 9___

Coeficiente de variación = 48.32 Vo

1 . 2 6 1



*

Cuadro A -80  Reservas de miel en la séptima semana transformadas a logaritmo natural.

R E P E T I C I O N E S

T R A T A M T T O I I I I I I I V V V I V i l V I I I T O T A L M E D L

T o 8 . 5 6 0 9 . 3 0 7 7 . 7 7 5 9 . 2 8 5 8 . 4 2 1 8 . 2 3 0 7 . 5 0 7 9 . 4 1 4 6 8 . 4 9 9 8 .

T 1 8 . 4 2 1 8 . 5 1 5 8 . 6 8 3 8 . 5 1 5 8 . 3 6 9 9 . 3 9 5 8 . 7 9 2 6 0 . 6 9 0 8 .

T 2 9 . 3 6 6 8 . 1 2 4 9 . 5 6 0 7  9 0 8 9 . 2 5 3 8 . 8 4 2 8 . 8 3 5 9 . 1 5 1 7 1 . 0 4 9 8 .

T 3 8 . 7 9 2 9  5 9 9 9 . 3 5 7 9 . 1 9 7 8 . 2 5 8 9 . 3 1 2 9 . 2 5 3 6 3 . 7 7 3 9

C o e f i c i e n t e  d e  v a r i a c i ó n  =  6 . 3 1  ° / o

co
C D

P r u e b a  d e  B a i t l e t t  P r o b a b i l i d a d  d e  S i g n i f i c a c i ó n  =  0 . 3 3 5

x *  =  3 . 3 9 3

C u a d r o  A - 8 1 .  Análisis de varianza de las reservas de miel en la séptima semana.

F U E N T E  D E  V A R I A C I O N O . L . s.e. C . M . F e . F t  5 0 / 3 F t  1 0/3

T R A T A M I E N T O S 3 1 . 2 9 7 2 0 . 4 3 1 . 4 0  n . s . 2 . 9 8 4 . 6 4

E R R O R  E X P E R I M E N T A L 2 6 8 . 0 2 1 4 0 . 3 1

T O T A L 2 9 9 . 3 1 8 7

n.s. = no significativo

Los datos usados en el ANVA son los logaritmos naturales de los valores originales.



Cuadro A-82: Presupuesto de ia Investigación.

E q u i p o C a n t i d a d  C o s t o  U n i t a r i o  ( E n  c o l o n e s )  T o t a l  ( C o l o n e s )

O v e r o l e s 3 1 0 0 . 0 0 3 0 0 . 0 0

( l e l o s  a p i c o l a s 3 4 5 . 0 0 1 3 5 . 0 0

S o m b r e r o s  a p i c o l a s 3 7 5 . 0 0 2 2 5 . 0 0

P a r e s  d e  g u a n t e s 3 5 0 . 0 0 1 5 0 . 0 0

E s p á t u l a i 3 5 . 0 0 3 5 . 0 0

A h u m a d o r i 1 5 0 . 0 0 1 5 0 . 0 0

C e p i l l o  l i m p i a d o r  d e  a b e j a s 1 2 6 . 0 0 2 6 . 0 0

B o l s a s  p l á s t i c a s 5 1 2 0 . 0 5 2 5 . 6 0

B a s c u l a 1 1 5 0 . 0 0 1 5 0 . 0 0

C u c h i  l i o 1 1 5 . 0 0 1 5 . 0 0

F r a s c o  r o c i a d o r 1 1 5 . 0 0 1 5 . 0 0

S U B - T O T A L 1 , 2 2 6 . 6 0

M a t e r i a l e s :

C o l m e n a s 3 2 1 5 0 . 0 0 4 , 3 0 0 . 0 0

A z ú c a r 6 0 0  l b s . 1 . 0 0 6 0 0 . 0 0

H a r i n a  d e  s e m i l l a  d e  s o y a 1 0  l b s . 1 . 0 0 1 0 . 0 0

L e c h e  e n  p o l v o 2 . 5  l b s . 1 3 . 0 0 3 2 . 5 0

L e v a d u r a  d e  c e r v e z a 1 0  l t s . 0 . 2 0 2 . 0 0

P o l e n  c o m e r c i a l 3 3 4  g r s . 0 . 5 0 1 9 2 . 0 0

S U B - T O T A L 5 , 6 3 6 . 5 0

T r a n s p o r t e : 6 5  s a l i d a s 6 . 0 0  c / u 3 9 0 . 3 0

S U B - T O T A L 3 9 0 . 0 0

T O T A L  7,253.10
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MILES DE CRIAS

Figura 1. Producción de crías de colmenas alimentadas con diferentes diet



MILES DE CRIAS (Sem ana 2)

T R A T A M IE N T O

FIG.2. Cantidad de cría en la segunda semana de colmenas 
a lim en tad as  con d iferen tes  ra d o n e s  p ro te icas .
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Dias al Muetreo
□  TO + T1 o T2 a J3

Figura 2. Comportamiento de las reservas de polen de colmenas alimentac 
raciones proteicas (gramos).
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Figura 4. Miel producida por coimeras alimentadas con diferentes dietas p


