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Normativa de especial interés.

Documentos de traslado de abejas reinas, núcleos y colmenas.

De acuerdo al Decreto de 4 de febrero de 1955 por el que se aprueba el Reglamento de Epizootias (última 
modificación 03.11.2023).

Artículo 290. Queda prohibida, aun en época de normalidad sanitaria, la circulación comercial de abejas y 
sus productos en el territorio nacional y su exportación si no van acompañadas de documento que 
acredite el origen y sanidad de las mismas.

Artículo 291. Queda prohibida la importación de núcleos de abejas sin previa autorización, que deberán 
solicitar los interesados de la Dirección General de Ganadería.
• La importación de abejas reinas sólo se permitirá cuando vengan acompañadas de un grupo de 

obreras, en cajas adecuadas y del certificado de sanidad de origen.
• Las abejas obreras, con o sin reina, deberán venir siempre acompañadas de certificado acredita-

tivo de que en la región de origen no existen enfermedades de las abejas y colmenas.

De acuerdo al Real Decreto 728/2007, de 13 de junio, por el que se establece y regula el Registro general de 
movimientos de ganado y el Registro general de identificación individual de animales.

Artículo 5.  Comunicación de movimientos de ganado por los  titulares de una explotación o los 
poseedores de animales.

1. El titular de cada explotación o el titular de los animales deberá comunicar a la autoridad 
competente de la comunidad autónoma los movimientos de ganado que se produzcan en su 
explotación. Desde la explotación de origen se comunicará la salida de los animales y desde 
la de destino su entrada, a la comunidad autónoma en que radiquen sus explotaciones. Dicha 
comunicación contendrá los datos del anexo VI y se realizara en el plazo máximo de siete 
días desde que tenga lugar el evento, sin perjuicio de las excepciones que por la utilización 
voluntaria de la tarjeta de movimiento equina (TME) se puedan establecer.

De acuerdo a la Orden de 23 de diciembre de 1999, por la que se regulan las condiciones administrativas y 
sanitarias en el movimiento de animales en la Comunidad Autónoma Canaria (BOC nº 171, de 31.12.1999) 

Cuando se trasladen animales 
• de una a otra explotación ubicada en la misma isla, o 
• cuando se efectúe el movimiento de abejas entre Unidades Sanitarias (cada una de las islas 

que integran el Archipiélago Canario), con independencia de la finalidad del traslado, 
deberá ir acompañado de la correspondiente Guía Sanitaria. 

De acuerdo a la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
Artículo 333.  El que introdujera o liberara especies de flora o fauna no autóctona, de modo que perjudique 

el equilibrio biológico, contraviniendo las leyes o disposiciones de carácter general protectoras de las 
especies de flora o fauna, será castigado con la pena de prisión de cuatro meses a dos años o 
multa de ocho a veinticuatro meses y, en todo caso, inhabilitación especial para profesión u 
oficio por tiempo de uno a tres años.

https://www.boe.es/eli/es/lo/1995/11/23/10/con
https://www.gobiernodecanarias.org/juriscan/ficha.jsp?id=33836
https://www.boe.es/eli/es/rd/2007/06/13/728/con
https://www.boe.es/eli/es/d/1955/02/04/(1)/con


De acuerdo a la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 
Una Especie Exótica Invasora es la que se introduce o establece en un ecosistema o hábitat natural o 
seminatural y que es un agente de cambio y amenaza para la diversidad biológica nativa, ya sea por  
su comportamiento invasor, o por el riesgo de contaminación genética. 

Artículo 54. Garantía de conservación de especies autóctonas silvestres. 
2. La Administración General del Estado prohibirá la importación o introducción en todo el territorio 
nacional de especies o subespecies alóctonas cuando éstas sean susceptibles de competir con las 
especies silvestres autóctonas, alterar su pureza genética o los equilibrios ecológicos.
3. La importación o introducción en el territorio nacional de una especie alóctona que podría concurrir  
potencialmente en las circunstancias descritas en el apartado anterior estará supeditada a la obten-
ción de una autorización administrativa por parte del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, sin perjuicio de los demás requisitos contemplados en la normativa sectorial correspon-
diente.

Artículo 80. Tipificación y clasificación de las infracciones.
1. A los efectos de esta ley, y sin perjuicio de lo que disponga al respecto la legislación autonómica, 
se considerarán infracciones administrativas:

g) La introducción, mantenimiento, cría, transporte, comercialización, utilización, intercambio, 
reproducción, cultivo o liberación en el medio natural de especies exóticas invasoras preocu-
pantes para la Unión sin permiso o autorización administrativa.
g bis). La importación no autorizada de especies alóctonas y la suelta, introducción o libera-
ción no autorizadas en el medio natural de especies autóctonas o alóctonas, o de animales 
domésticos.

Artículo 81. Clasificación de las sanciones.
1. Las infracciones tipificadas en el artículo anterior serán sancionadas con las siguientes multas:

a) Infracciones leves, con multas de 100 a 3.000 euros.
b) Infracciones graves, con multas de 3.001 a 200.000 euros.
c) Infracciones muy graves, multas de 200.001 a 2.000.000 de euros, sin perjuicio de que las 
comunidades autónomas puedan aumentar el importe máximo.

Extensión del programa sanitario de la agrupación.
De acuerdo a la Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal.

Artículo 42. Extensión del programa sanitario de la agrupación.
En el supuesto de que una agrupación de defensa sanitaria ganadera comprenda, al menos, el 60 
por ciento de las explotaciones ubicadas dentro del área geográfica delimitada por las explotaciones 
integrantes de dicha agrupación,  o del  área geográfica previamente determinada al  efecto por el 
órgano competente de la comunidad, todas las explotaciones de ganado de la misma especie o espe-
cies a que se refiera la agrupación, con independencia del censo que posean, deberán llevar a cabo 
el mismo programa sanitario autorizado oficialmente para la agrupación de defensa sanitaria gana-
dera, en todos aquellos aspectos relativos a los programas nacionales o autonómicos de prevención, 
control, lucha y erradicación de enfermedades de los animales.
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Presentación
Las abejas desempeñan un papel imprescindible para el equilibrio ecológico en la naturaleza 

y para la vida humana, por su papel como polinizadoras y, en el caso de las abejas mel íferas, por su 
capacidad para producir miel, jalea real, cera y propóleos. La biodiversidad depende de la poliniza-
ción de las abejas, si se extinguieran o se vieran minimizadas sería una debacle ambiental. 

La apicultura ejercida como explotación ganadera debe asegurarse de que se desarrolle de 
forma sostenible y respetuosa con el medio ambiente. La apicultura sostenible podría definirse como 
“económicamente viable, socialmente aceptable y ambientalmente racional” (Kouchner et al. 2018). 
Por ello no prioriza el beneficio que se saca de la colmena a costa del perjuicio de las abejas o del  
medio ambiente. El objetivo es la obtención de miel, principalmente y entre otros productos, mediante  
el manejo racional de los recursos naturales. En este sentido ApiGranca promueve y protege el eco-
tipo local de abeja negra canaria (en sus estatutos sociales) y la identificación de criterios para la ade-
cuación de las  cargas ganaderas apícolas que compatibilicen el aprovechamiento sostenible de los 
recursos por la apicultura, con la conservación de los polinizadores silvestres y de la flora autóctona.

Es de destacar en el contenido de este PSI no solo la protección de la abeja, otros animales 
y el medio ambiente en general sino también de las personas que intervienen en la actividad. Reco-
mendaciones agroambientales y aspectos medioambientales como el tratamiento de residuos sanita-
rios, la gestión de residuos de tratamientos veterinarios o reciclado de cera y reutilización de bagazos 
de panales también tienen un tratamiento especial en la búsqueda de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la Agenda Canaria 2030 a la que esta entidad se ha adherido.

Todas las medidas, sugerencias y recomendaciones contenidas en este PSI caen en saco 
roto sin una decidida apuesta por la lucha contra las diferentes prácticas de furtivismo apícola.

OBJETIVOS:
◦ Realizar un seguimiento del estado sanitario de las colmenas integradas en la asociación.
◦ Asesorar a los apicultores con el fin de mejorar las condiciones sanitarias y de manejo de sus 

colmenas y por ende su productividad.
◦ Aportar a los apicultores, una herramienta que les sirva para identificar y valorar signos sospe-

chosos de diferentes patologías, permitiendo realizar diagnósticos precoces, con los que con-
seguir mejores resultados.

◦ Fomentar el uso de los cuadernos de campo, así como su cumplimentación.
◦ Fomentar la conciencia medioambiental y la lucha contra el furtivismo apícola.

FUNDAMENTOS NORMATIVOS:
Este plan sanitario sigue las directrices del anexo IV del RD 364/2023, del 16 de mayo, por 

el que se establecen las bases de desarrollo de la normativa de la Unión Europea de sanidad animal, 
en lo relativo a las obligaciones de vigilancia del titular de la explotación y al plan sanitario integral de 
las explotaciones ganaderas, y por el que se modifican varias normas de ordenación ganaderas. 

Los apicultores, con una  práctica ganadera extensiva de autoconsumo o en gran parte 
heredada por tradición familiar, suelen desconocer diferentes aspectos de la extensa regulación que 
les afecta, por eso este PSI incluye con carácter divulgador artículos normativos en su desarrollo.

Incorpora también la normativa autonómica relativa a la protección de la raza de abeja negra 
canaria en las islas de La Palma, Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria, la obligación de autoriza-
ción previa para explotaciones de más de 15 colmenas, la regulación sobre movimientos de animales 
en la Comunidad Autónoma Canaria, la prevención de incendios forestales del INFOCA, la participa-
ción en RedEXOS y el Plan Coordinado de Alerta Sanitaria de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Sus contenidos han sido adaptados al tipo de explotaciones que abarca el ámbito de actua-
ción de la asociación con el fin último de mejorar los rendimientos productivos de las colmenas, para 
lo cual, cobra especial importancia la prevención y el control de las enfermedades que afectan a las 
abejas desde un punto de vista integral, interviniendo tanto sobre las cuestiones sanitarias como 
sobre aquellas relacionadas con la alimentación y el manejo de las colmenas.
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A. Contenido del plan



1.  Higiene y bioseguridad:

La apicultura es quizá la ganadería más complicada, se trabaja con insectos que vuelan libremente 
en la naturaleza de donde obtienen lo necesario para su supervivencia, el apicultor no puede contro-
lar los vuelos de apareamiento, las colmenas pueden estar en múltiples asentamientos denominados 
apiarios o colmenares. En los vuelos de pecorea pueden solaparse las áreas de actuación de colme-
nares vecinos con el posible riesgo de transmisión de enfermedades. Esto hace que algunas de las 
medidas de bioseguridad aplicados en otras familias ganaderas carezcan de sentido en la apicultura 
o que las que se empleen lo sean de otra manera. La existencia de enfermedades infecto-contagio-
sas que afectan a las abejas hace imprescindible mantener unas pautas en higiene y bioseguridad.

1.a Acceso de vehículos. 
Medidas en relación con el acceso de vehículos.

1.a.1. Medidas en relación con el acceso de vehículos.
El acceso de vehículos a las explotaciones apícolas no implica los riesgos habituales para otro tipo 
de especies, no obstante sí que existen algunos, por lo que se debe restringir el acceso de vehículos 
de otros apicultores a los apiarios de una determinada explotación. En caso de ser necesario, estos 
deben de acceder limpios y sin material ni restos de otras colmenas, tales como cajas, cuadros con 
cera o propóleos, miel, etc. Todos estos restos tienen el potencial de atraer a abejas que quieran 
aprovecharlos, pudiendo llevar consigo múltiples patologías infecto-contagiosas a sus colmenas de 
origen y contribuyendo al contagio y la dispersión de enfermedades.

1.a.2. Vehículo de transporte.
El vehículo de transporte de las colmenas deberá estar autorizado y registrado por la autoridad com-
petente (si el traslado es superior a 50 km.).
El vehículo de transporte de colmenas deberá mantenerse limpio y, cuando sea necesario, se desin-
fectará adecuadamente con productos que no causen perjuicio a las abejas. Deberá portar la leyenda 
“Transporte de animales vivos”.
Si las colmenas se transportan con la piquera abierta deberán ir cubiertas por una malla protectora.
Se deberán hacer los transportes en el menor tiempo posible para garantizar el bienestar de las abejas.

1.a.3. Transporte y descarga de alzas que contienen la miel.
El transporte de las alzas debe realizarse en vehículos destinados para tal fin y en buenas condicio-
nes higiénico sanitarias, manteniéndose en todo momento una temperatura adecuada (es recomen-
dable que no sobrepase los 35-40ºC).
La descarga de las alzas y medias alzas se debe realizar en áreas habilitadas para tal fin. Las carac-
terísticas de las instalaciones deberán permitir realizar la estiba correctamente.
Las alzas o medias alzas deben apoyarse sobre superficies limpias. Para ello es conveniente contar 
con carros o plataformas en los cuales se depositen las alzas formando torres y tomar las precaucio-
nes posibles para evitar el pillaje de las abejas. La miel que caiga en estas plataformas no debe mez-
clarse con la procedente de la extracción si el estado de higiene de éstas o el material con que están 
fabricadas no cumplen las condiciones adecuadas para el contacto directo con el producto.
En estas fases es importante la limpieza regular de las manos del operario, ya que además de garan-
tizar la higiene también brinda seguridad en el trabajo (las manos limpias impedirán que los cuadros 
resbalen y caigan al suelo).
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1.a.4. Servicios de polinización.
La intensificación de la agricultura en las últimas décadas ha provocado que los monocultivos hayan 
aumentado, y que el paisaje agrícola se haya empobrecido mucho en el número de plantas. La espe-
cialización por territorios, las grandes parcelas, la eliminación de la vegetación entre líneas de árbo-
les, en los bordes de las fincas, ha provocado también el empobrecimiento de la entomofauna exis-
tente en esas zonas, y con ella el declive de los polinizadores. Por eso, cada vez es más frecuente la 
contratación por parte de los agricultores de colmenas, de abejas o de abejorros, para asegurar la 
cosecha, tanto en calidad como en cantidad.
Para realizar bien este servicio las colmenas han de estar sanas y bien pobladas.
Deben tener suficientes abejas, en muchos contratos de polinización se establecen 8 cuadros cubier-
tos de abeja y como mínimo 3 de cría, imprescindible 1 de ellos de cría abierta.
Una buena polinización es un trabajo conjunto entre el apicultor y el agricultor por lo que una buena 
práctica es firmar un contrato entre las partes y fijar las necesidades de las dos partes:

• Momento de entrada y de salida de las colmenas. 
• Cantidad de colmenas y lugares para ubicarlas. 
• Calidad de la colmena. 
• Precio por el servicio y forma de pago. 
• Buenas prácticas de manejo de la finca con respecto a las colmenas. 
• Modo y tiempo para retirar las colmenas en un caso de emergencia. 
• Puntos de agua.

En cualquier caso las colmenas deben estar sanas, tratadas, perfectamente identificadas, cubiertas 
con un seguro de RC y se deben retirar una vez acabada la floración comprobando el estado de salud 
y los posibles déficit de alimentación producto de una alimentación pobre durante el servicio de polini-
zación.

1.a.5. Trashumancia. Normativa.
Transterminancia. En Canarias se practica una variedad menor de la trashumancia conocida como trans-

terminancia, y consiste en el traslado estacional en altura de colmenas a distancias inferiores a 100 
km de su emplazamiento original en la geografía insular: de costa a medianías y cumbres para apro-
vechar el escalonamiento de floraciones, la mayoría de las veces entre diferentes asentamientos del 
apicultor y muy pocos a montes públicos. Casi el 50% de los socios de ApiGranca solicita el Certifi-
cado específico de apicultura para movimientos entre asentamientos del mismo REGA.

De acuerdo a la Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal.
Artículo 47. Requisitos de los medios de transporte.
47.1. Los medios de transporte de animales, salvo de animales domésticos, deberán estar autorizados, al 

igual que la empresa propietaria, por la comunidad autónoma en que radiquen, cumplir las condicio-
nes higiénico-sanitarias y de protección animal que se establezcan reglamentariamente, así como lle-
var los rótulos indicativos que proceda en cada circunstancia.

47.2. En todo caso, los conductores deberán llevar a bordo del vehículo la pertinente documentación de 
traslado que se especifica en esta Ley, así como de la autorización administrativa a que se refiere el  
apartado anterior.

47.3. Reglamentariamente, podrá establecerse por el Gobierno un régimen específico y simplificado para la 
autorización prevista en el apartado 1, en el caso de la apicultura, cuando se trate del traslado de col-
menas de explotaciones de reducido tamaño.
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Artículo 52. Trashumancia.
52.1. Los animales en trashumancia, deberán ir amparados por el certificado sanitario oficial expedido por 

los veterinarios oficiales o, en su caso, por veterinarios autorizados o habilitados al efecto por las 
comunidades autónomas, y, en los casos en que así se establezca reglamentariamente, la trashu-
mancia deberá ser autorizada por las comunidades autónomas de tránsito.

52.2. Sólo podrá realizarse la trashumancia desde aquellas explotaciones calificadas sanitariamente y que 
tengan un nivel sanitario igual o superior al existente en las zonas de destino.

52.3. Reglamentariamente podrán regularse  excepciones a lo dispuesto en los dos apartados anteriores, 
especialmente para la trashumancia de las abejas con base en programas de asentamientos.

Por otra parte, el traslado de abejas se ve afectado también por el RD-990/2022, de 29 de noviembre, 
sobre normas de sanidad y protección animal durante el transporte.

Artículo 5. Autorización de los transportistas.
5.1. Los transportistas serán autorizados, según lo establecido en los artículos 10 y 11 del Reglamento 

(CE) n.º 1/2005 del Consejo, de 22 de diciembre de 2004, y de acuerdo con el artículo 47 de la Ley 
8/2003, de 24 de abril, […]

5. 5. La autorización se expedirá conforme a los modelos establecidos en el anexo III del Reglamento 
(CE) n.º 1/2005 del Consejo, de 22 de diciembre de 2004.  […]

5.6. La autorización podrá ser: […]
c) Autorización de acuerdo con el artículo 47 de la Ley 8/2003, de 24 de abril,  para los  
siguientes tipos de movimientos dentro del territorio nacional: 

2.º El transporte que realicen los ganaderos de sus propios animales, por sus propios 
medios  de  transporte,  a  una  distancia  de  su  explotación  inferior  a  50  km.
En este caso en Canarias se dispone del “Certificado específico de apicultura para  
movimientos entre asentamientos del mismo REGA” (O  rden   2191/1999  ).

5.º El transporte de las abejas de la miel (Apis mellifera) y abejorros (Bompus spp.) y los 
invertebrados que sean animales de la acuicultura.

1.b Acceso de animales.
Medidas en relación con el acceso de animales (autoreposición o reposición externa de uno o más  
orígenes) de la explotación, acciones para impedir el acceso de animales ajenos a la explotación,  
inspección a la entrada, medidas de cuarentena, etc.

1.b.1. Guías sanitarias
Expedición de Guías Sanitarias para el movimiento de animales (Dirección General de Ganade-
ría, Servicio de Industrias, Registro y Bienestar Animal).
El seguimiento y control de los movimientos del ganado se ha convertido en una herramienta impres-
cindible para la puesta en práctica de políticas de sanidad animal y seguridad alimentaria. Por ello el 
Real Decreto 728/2007 establece y regula el Registro general de movimientos de ganado, en lo suce-
sivo REMO, en el que se incluyen los datos básicos de los movimientos de animales dentro del terri-
torio nacional (obligatorio para abejas desde el 30 de junio de 2011).
Todos los movimientos de ganado deberán estar amparados por un documento de movimiento debi-
damente cumplimentado por el titular de los animales o por la autoridad competente que deberá ser 
conservado al menos durante tres años.
En caso de incumplimiento será de aplicación el régimen de infracciones y sanciones establecido en 
la Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, pena-
les o de otro orden que puedan concurrir.
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1.j Plan de recogida de cadáveres y subproductos.
Plan de recogida y almacenamiento de cadáveres y otros subproductos de origen animal no destina-
dos al consumo humano (SANDACH).

Dada la naturaleza de las explotaciones apícolas, es poco habitual que se necesite realizar una reco-
gida de cadáveres u otros SANDACH. Solamente en casos de mortalidad masiva, o en casos de 
necesidad de sacrificio por cuestiones sanitarias podría ser necesario contar con una empresa autori-
zada para la gestión de cadáveres y otros SANDACH.

1.j.1. Bagazos de cera. Compostaje.
Cerón. [1]. Residuo, escoria o heces de los panales de la cera. (DRAE).
Bagazo. [5]. m Tf. y LP. Residuo de los panales al ser fundida y separada la cera. (Diccionario de la 
Academia Canaria de la Lengua). 
Para recuperar la cera contenida en  los  cuadros con panales viejos o una vez extraída la miel,  se 
someten al calentamiento por vapor, separándose la cera de los residuos orgánicos del panal (polen, 
elementos de la muda de las crías de abeja, etc..). A estos residuos los hemos denominado bagazos 
y representan aproximadamente el 50% del peso inicial.
La cera pasa luego a decantarse generándose un sedimento más fino que podemos llamar fango.
Los residuos presentan un 82% menos de carga de contaminación con respecto a la cera. Al eliminar 
la cera en el proceso solo queda el polen, las mudas de abeja etc.. que contribuye a la disminución 
de esta carga pues los acaricidas se quedan en la cera. No obstante es una matriz compleja. 

A partir de los resultados obtenidos en los distintos aspectos del estudio del bagazo recogidos en la 
tesis doctoral  Caracterización de residuos apícolas y análisis de estrategias para su utilización en  
producción vegetal (Gómez Sánchez, M. Ángeles, 2011) se extraen las siguientes conclusiones prin-
cipales:

◦ Según el análisis físico-químico realizado, el bagazo tiene las siguientes características: un 
porcentaje de materia orgánica elevado (82,7%), una capacidad de intercambio catiónico muy 
alta (45,7 cmol Kg -1), una densidad aparente adecuada (0,4 g cm  -3) y un contenido en nitró-
geno total  alto  (5,42%).  Estos  resultados  permiten  considerarlo  como un residuo con alto 
potencial para su empleo agrícola.

◦ Debido a alguna de sus características, como son la baja relación C/N, el pH ácido, las tempe-
raturas  alcanzadas  en  el  proceso de  extracción  y  la  alta  resistencia  a  la  degradación,  el 
bagazo sin mezcla presenta dificultades para sufrir un proceso de compostaje.

◦ A partir de bioensayos de germinación de lechuga, rabanito, tomate y berro con extracto de 
bagazo en proporción 1:5 con agua, este residuo presenta un riesgo de fitotoxicidad elevado, 
luego no sería apto para ser usado como sustrato único.

◦ El compost de mezcla en volumen con una parte de bagazo y una de paja, tienen unas carac-
terísticas físico-químicas muy adecuadas para su utilización en producción vegetal (5,3% de 
nitrógeno y pH y CE dentro del rango óptimo).
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2.  Plan de vigilancia y control de parásitos internos y externos.

Mantener las instalaciones limpias libres de restos de alimentos que atraigan otras plagas (hormigas, 
roedores, otros animales).
Respecto a la colocación de las colmenas se aconseja elevarlas del suelo. También debemos evitar 
el exceso de humedad y exposiciones umbrías con nieblas persistentes. No colocarlas en líneas rec-
tas, mejor intercalar las colmenas con la vegetación, puesto que la deriva puede ser una vía de infec-
ción.

De acuerdo al art. 7 del RD 608/2006, de 19 de mayo, por el que se establece y regula un Programa 
nacional de lucha y control de las enfermedades de las abejas de la miel.

Artículo 7. Otras enfermedades.
En el  caso de enfermedades de abejas de la miel  distintas de la varroosis  se organizará, como 
mínimo, una vigilancia permanente que permita conocer la prevalencia de las enfermedades y su 
variación, con el fin de, una vez detectada la enfermedad, se adopten las medidas sanitarias adecua-
das en lo referente a tratamiento y profilaxis, que variarán en función de la patología diagnosticada.

En los casos en que se sospeche que alguna patología haya podido ocasionar la muerte o el debilita-
miento de una o varias colonias, el apicultor deberá avisar al veterinario de la asociación para que 
diagnostique la causa de dicha patología y determine las medidas de control necesarias para conte-
ner el foco y evitar su dispersión y/o recidiva cuando se reutilice todo o parte del material afectado.
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3.  Estado sanitario de los animales.
Protocolo de vigilancia del  estado sanitario de los animales  que incluya al  menos la vigilancia  
pasiva de las enfermedades objeto de declaración obligatoria en función de la especie, sistema de  
explotación, infraestructuras disponibles, historial previo de enfermedades presentes en la explota-
ción, epidemiología de la zona y del país.

Mantener las colmenas fuertes, bien pobladas. Fusionar y reforzar cuando sea necesario, ya que 
habrá menos incidencia de enfermedades en colmenas fuertes.

3.a.1. Manejo frente a la sospecha de un foco infeccioso.
Al revisar un colmenar, si sospechamos de alguna posible patología, comenzaremos a abrir las cajas 
aparentemente sanas dejando para el final las más afectadas, marcando estas para inspeccionarlas 
más tarde.
Debemos limpiar bien el material de manejo de las colmenas, como anteriormente se ha indicado, 
para no provocar contagios innecesarios.
En el momento en que descubramos una colmena muerta en el colmenar, es conveniente cerrar la 
piquera hasta que nos la podamos llevar a desinfectar, para disminuir en lo posible el asalto de dicha 
colmena.
Si se detecta una situación sanitaria anómala, conviene tomar datos de la situación y avisar lo antes 
posible de lo que allí sucede al veterinario asociado a la explotación.

3.a.2. Protocolo de vigilancia del estado sanitario de los animales.
Es importante conocer, al menos de forma genérica la sintomatología de las principales patologías, 
además de las descritas en el punto anterior, que pueden afectar a las colmenas, con el fin de poder 
identificar signos de enfermedad y poner en alerta al veterinario para poder llegar a un diagnóstico lo 
antes posible e implementar un tratamiento cuando fuera posible.
A tal fin, ApiGranca ha realizado una ficha de sintomatología previa a la llamada del veterinario y que 
se adjunta en los anexos de este PSI.

3.a.3. Normativa.
De acuerdo al art. 10 del RD 209/2002, de 22 de febrero, por el que se establecen normas de orde-
nación de las explotaciones apícolas.

Artículo 10. Control sanitario.
10.1. Los titulares de las explotaciones apícolas deberán aplicar y mantener los programas y normas sani-

tarias contra las enfermedades que se establezcan, sujetas a control oficial.
10.2. En caso de que se advierta una alteración patológica que pudiera poner en peligro la explotación, el 

titular de la misma lo comunicará urgentemente a la autoridad competente.

De acuerdo al art. 5 de Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal.
Artículo 5. Obligación de comunicación.

Toda persona, física o jurídica, pública o privada, estará obligada a comunicar a la autoridad compe-
tente, de forma inmediata y, en todo caso, en la forma y plazos establecidos, todos los focos de que 
tenga  conocimiento  de  enfermedades  de  carácter  epizoótico,  o  que  por  su  especial  virulencia, 
extrema gravedad o rápida difusión impliquen un peligro potencial de contagio para la población ani-
mal, incluida la doméstica o silvestre, o un riesgo para la salud pública o para el medio ambiente. En 
los supuestos en que no se prevea un plazo específico en la normativa aplicable, éste será de 24 
horas como máximo para las enfermedades de declaración obligatoria.
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Será igualmente obligatoria la comunicación de cualquier proceso patológico, que, aun no reuniendo 
las características mencionadas, ocasione la sospecha de ser una enfermedad de las incluidas en las 
listas de enfermedades de declaración obligatoria.
Igualmente, se deberán comunicar todos aquellos hechos o actividades que supongan una sospecha 
de riesgo y grave peligro para la salud humana, animal o para el medio ambiente en relación a los 
productos zoosanitarios y para la alimentación animal.
Este principio afectará, de una manera especial, a los laboratorios privados de sanidad animal, en 
relación a las muestras que procesen.

De acuerdo al art. 5 del RD 608/2006, de 19 de mayo, por el que se establece y regula un Programa 
nacional de lucha y control de las enfermedades de las abejas de la miel.

Artículo 5. Medidas de control en colmenas.
5.1. Cuando, por causa de cualquier enfermedad, la colonia de abejas de la miel muera, por el propietario 

de la explotación se llevarán a cabo con la mayor brevedad posible, al menos, las actuaciones que 
eviten el riesgo de propagación de la enfermedad según la normativa vigente.

5.2. Lo dispuesto en el apartado anterior será, asimismo, de aplicación a las colmenas de abejas de la 
miel abandonadas para lo cual el propietario de la explotación deberá llevar a cabo las actuaciones 
precisas de limpieza y desinfección o, en su caso, de destrucción higiénica de las colmenas y/o cua-
dros.

5.3. Si el propietario no realizara las actuaciones previstas en cada caso en los apartados anteriores de 
este artículo, el órgano competente de la comunidad autónoma o Ciudades de Ceuta y Melilla, en 
cuyo ámbito territorial se encuentren las colonias de abejas o las colmenas, procederá a ejecutarlas 
con sus propios medios o utilizando servicios ajenos, a costa del citado propietario, cuyo importe 
podrá exigírsele por vía de apremio, con independencia de las sanciones o multas coercitivas a que 
hubiera lugar.

3.a.4. Epidemiología.
Aunque el RD 608/2006 por el que se establece y regula un Programa nacional de lucha y control de 
las enfermedades de las abejas de la miel recoge en su anexo I como enfermedades exóticas o de 
alta patogenicidad que afectan a las abejas de la miel tres enfermedades: Loque americana de las 
abejas melíferas (Paenibacillus larvae),  Tropilaelapsosis  (Tropilaelaps spp)  y  Aethinosis  (pequeño 
escarabajo de la colmena (Aethina tumida) debemos tener en cuenta el listado de la OMSA.  Y el 
recientemente RD-779/2023, de 10 de octubre, por el que se establece la comunicación de enferme-
dades de los animales de declaración obligatoria y se regula su notificación.
Las enfermedades de las abejas están inscritas en la lista del Código Sanitario para los Animales 
Terrestres de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) y los Países y Territorios Miembros 
tienen la obligación de notificar los brotes conforme al Código Sanitario para los Animales Terrestres  
de la OMSA.
Seis enfermedades figuran en la lista del Código Sanitario para los Animales Terrestres:

◦ Acarapisosis de las abejas melíferas, causada por un ácaro microscópico, Acarapis woodi. Se  
ha registrado la acarapisosis en Norteamérica, Sudamérica, Europa y Oriente Medio

◦ Loque americana de las abejas melíferas, causada por una bacteria productora de esporas lla-
mada Paenibacillus larvae. Está presente en todo el mundo

◦ Loque europea de las abejas melíferas,  causada por  la  bacteria  Melisococcus plutoniu.  A 
pesar del nombre, se encuentra en Norteamérica, Sudamérica, Oriente Medio y Asia

◦ Infestación por el escarabajo de las colmenas (Aethina tumida). Es oriundo de África, pero fue 
introducido en los Estados Unidos, Egipto, Canadá y Australia por el movimiento comercial de 
abejas.

Ψ  3.  Estado sanitario de los animales. Pág. 34 / 84

https://www.boe.es/eli/es/rd/2023/10/10/779


◦ Infestación de las abejas melíferas por el ácaro Tropilaelaps, Existen varias especies de áca-
ros Tropilaelaps, en particular  Tropilaelaps clareae y  T.  koenigerum. Cada especie tiene un 
ámbito geográfico distinto, pero todas se encuentran en Asia.

◦ Varroosis de las abejas melíferas. Existen cuatro especies de ácaros Varroa, pero Varroa des-
tructor es el más importante. Se encuentra en todo el mundo.

3.a.5. Protocolo de actuación ante la llegada de especies exóticas invasoras.  RedEXOS.
Nuestro patrimonio biológico es único. El aislamiento insular ha favorecido la aparición de numerosos 
endemismos canarios que, al haberse desarrollado en condiciones ambientales muy concretas, son 
delicados y poco competitivos. Por eso es importante la lucha contra las invasiones biológicas de 
Especies Exóticas Invasoras (EEI) que, junto a la destrucción de hábitats, son las principales causas 
de pérdida de biodiversidad en islas.

Las EEI son especies introducidas fuera de su área de distribución natural (especies exóticas) que se 
establecen en un ecosistema y son capaces de reproducirse de una manera extraordinariamente exi-
tosa desplazando a especies autóctonas. La llegada de especies exóticas invasoras puede ser resul-
tado tanto de introducciones intencionadas o accidentales por parte del hombre.
Las especies exóticas invasoras (EEI) constituyen la segunda causa de pérdida de biodiversidad en  
el mundo tras la modificación del hábitat. La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural  
y de la Biodiversidad, define una especie exótica invasora como “aquella que se introduce o esta-
blece en un ecosistema o hábitat natural o seminatural y que es un agente de cambio y amenaza  
para la diversidad biológica nativa, ya sea por su comportamiento invasor, o por el riesgo de contami-
nación genética”.

ApiGranca se ha adherido como colaborador a RedEXOS en cali-
dad de participante;  pudiendo informar  en caso de detectarse la 
presencia de cualquiera de estas, u otras, especies o incluso pres-
tar asesoramiento o formación al personal de la Red si hubiera que actuar de forma inmediata. 

La  Red de Alerta Temprana de Canarias para la Detección e Intervención de Especies Exóticas  
Invasoras  (RedEXOS) del Gobierno de Canarias, integrada en la Red de Alerta Estatal mediante  
Decreto 117/2020, de 19 de noviembre, tiene por finalidad localizar, identificar, analizar, controlar o  
erradicar los nuevos focos o poblaciones de especies exóticas invasoras (EEI) en el ámbito espacial  
de la Comunidad Autónoma de Canarias, con el objeto de evitar su establecimiento o expansión.
La alerta temprana supone actuar de una manera rápida sobre la presencia de nuevas EEI en Cana-
rias o sobre nuevos focos de EEI ya ampliamente distribuidas en otras zonas del archipiélago.

¿Por qué es tan importante la detección temprana?
• Mayor éxito en la erradicación
• Menores costes
• Menor complejidad de la actuación
• Menor impacto en la biodiversidad
• Mayor éxito en evitar la expansión

En cuanto a apicultura, en Canarias debemos estar preparados a la posible llegada de tres EEI: la 
avispa asiática Vespa velutina y los ácaros Aethina tumida y Tropilaelaps spp
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3.a.6. Vespa velutina ssp. nigrithorax
La introducción en Europa del avispón asiático o avispa negra (Vespa velutina ssp. nigrithorax) se 
produjo de forma accidental en Francia hacia el año 2004 (Haxaire et. Al, 2006; Villemant et al.,  
2006). Actualmente la especie está naturalizada y establecida en dicho país (Villemant et al., 2010) y 
en toda la zona norte de la península ibérica.
En zonas urbanas se alimenta en un 80% de abejas melíferas (Apis mellifera), mientras que en zonas 
rurales las abejas melíferas suponen un 45-50% de la dieta. El resto está compuesto por orugas, 
mariposas, moscas, libélulas, otros insectos y arañas. Vespa velutina durante la época de verano, en 
que tiene que alimentar a las crías, se convierte en un depredador especializado de abejas melíferas

La estrategia más eficaz para evitar costes derivados de las actuaciones que supone el control de 
una especie exótica invasora es prevenir su llegada y expansión a lugares donde no está asentada 
en la actualidad. Para mejorar la prevención es necesario maximizar el uso de las estructuras de 
seguimiento establecidas en los distintos territorios para la vigilancia ambiental. Por lo tanto, es con-
veniente en la comunidad canaria

• Elaborar un protocolo de actuación para el seguimiento y lucha contra V. velutina.
• Promover métodos para la localización de nidos activos.
• Detección de ejemplares en nuevas zonas mediante trampeo y destrucción de nidos.
• Red de alerta.

El MAPA aprobó y publicó en 2015 el documento Estrategia de gestión, control y posible erradica-
ción del avispón asiático o avispa negra (Vespa velutina ssp. nigrithorax) en España.

3.a.7. Aethina tumida y Tropilaelaps spp
Ante el riesgo de aparición en nuestro país de alguna de las enfermedades de los animales que, por 
su gran difusibilidad y patogenicidad, están incluidas como enfermedades de declaración obligatoria 
en la UE, el SG Sanidad e Higiene Animal y Trazabilidad del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación publicó en 2021 un Manual Práctico de Operaciones en la Lucha contra   Aethina tumida   y   
Tropilaelaps spp, que permita tener establecidos los protocolos de organización y actuación de forma 
previa.
Este manual deberá utilizarse junto con el Plan Coordinado Estatal de Alerta Sanitaria Veterinaria y la 
normativa vigente en materia de Sanidad y Bienestar Animal. Con este documento se da cumpli-
miento a los requerimientos de la normativa comunitaria vigente en la materia.

3.a.8. Acarapisosis o acariosis.
Por una lado tenemos la Acarapisosis, causada por Acarapis woodi, también conocida como acariosis 
o ácaros traqueales. Se trata de una parasitosis interna que afecta a las colmenas ubicadas en zonas 
húmedas, afectándoles principalmente durante el invierno y a la salida del mismo. No presenta una 
sintomatología específica con la que podamos hacer un diagnóstico definitivo en campo, pues solo 
vemos signos inespecíficos tales como debilidad en las colonias, mortalidad leve pero mantenida en 
el tiempo frente a las colmenas, abejas débiles en las piqueras y alrededores, habitualmente con las 
alas en posiciones asimétricas. Para su control adecuado se deben realizar testajes en laboratorio 
previamente al comienzo del invierno para asegurar que las colmenas puedan pasar bien el invierno. 
En caso de detectarse algún caso sospechoso se deberá comunicar al veterinario responsable para 
llevar a cabo las medidas oportunas.
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3.a.9. Varroosis.
Por otro lado tenemos la Varroosis, cau-
sada  por  Varroa  spp.,  actualmente  se 
trata de la causa principal de muerte de 
colmenas  durante  cualquier  periodo  del 
año pero en especial en invierno. 

La varroosis es una enfermedad parasita-
ria  causada  principalmente  en  nuestra 
zona por  Varroa destructor, originario  de 
Corea. Es la enfermedad más grave que 
afecta actualmente a las abejas y es por 
ello que su control cobra un papel espe-
cial dentro de cualquier programa sanita-
rio. Su gravedad radica tanto en la pato-
genicidad del propio parásito, como en la 
gravedad de los virus que es capaz de transmitir e inocular a las abejas al alimentarse de ellas.

El ciclo de esta parasitosis comienza cuando una varroa adulta entra a la colmena, seguidamente 
busca celdillas de cría a punto de opercular y se introduce en ellas para reproducirse una vez que 
son operculadas. Cabe destacar, que dado que las celdillas de zángano estarán más días opercula-
das y por tanto dan más tiempo a la varroa para reproducirse, las varroas tienen preferencia por  
meterse en ese tipo de celdillas. Al nacer la abeja o el zángano, saldrán de la celdilla varias varroas 
hijas junto a la varroa madre, que ya estarán fecundadas y son capaces de parasitar nuevas celdillas 
de la colmena. En líneas generales, se dice que en cada ciclo de cría de la colonia, la población de 
varroas se multiplica por dos, siendo este crecimiento más rápido cuando hay mucha cría de zánga-
nos, pues en estas celdillas la varroa puede dar lugar a entre 2 y 3 varroas hijas viables, frente a las 1 
o a lo sumo 2 que pueden salir de una celdilla de obreras.

La enfermedad se encuentra extendida por 
prácticamente  todas  las  colmenas  del 
mundo, por lo que evitar su entrada a nues-
tras  colmenas no  es una opción  viable.  Sí 
que  lo  será  evitar  que  el  parásito  esté 
cómodo  en  nuestras  colmenas,  implemen-
tando medidas de manejo que dificulten a la 
varroa  completar  su ciclo.  Existen  numero-
sas  medidas  que  pueden  implementarse, 
pero hay una, que por su sencillez y el poco 
trabajo que conlleva, merece una mención, y 
es el piso sanitario. Se trata de un piso que 
sustituye al fondo tradicional de madera de la 
colmena, y que permite que las varroas que 
se caen de las abejas, caigan directamente 
al suelo y no puedan volver a subirse a la 
colmena.  Numerosos  estudios  concluyen 
que este tipo de fondos contribuyen significa-
tivamente  al  control  de  la  varroosis  en  las 
colmenas, hablando de entre un 15 y un 40 
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por ciento de eficacia, lo cual es bastante ya que no requiere de trabajo ni de inversiones adicionales 
una vez instalados. En líneas generales, una vez instalado el piso sanitario, se deberá mantener en 
las colmenas sin la plancha, la cual solo se debe colocar para realizar testajes. Es importante que 
cuando usemos el piso o fondo sanitario, nos aseguremos de que la entretapa de la colmena esté 
cerrada para evitar las corrientes de aire en el interior de la colmena. Por otro lado, dado que la venti-
lación de la colmena ahora se realizará a través de la malla del fondo sanitario, la piquera puede 
reducirse a unos 10 centímetros aproximadamente, lo que ayuda a controlar el pillaje y la entrada de 
depredadores a la colmena.

El control de esta parasitosis no es sencillo, puesto que ningún tratamiento es capaz de atacar a las 
varroas que se encuentran reproduciéndose dentro de las celdillas. Por ello, solo caben dos opciones 
de tratamiento, o utilizamos un tratamiento largo, de modo que vamos pillando a todas las varroas al 
salir de las celdillas, o tenemos que asegurarnos de que no haya cría operculada en la colmena en el 
momento del tratamiento. 

Existen en el mercado numerosos productos autorizados para el control de la varroosis en las colme-
nas, sin embargo, existe constancia de que para algunos de los tratamientos autorizados ya se han 
reportado resistencias que hacen que su efectividad sea muy inferior a la esperada.

Sea cual sea el momento en el que se decida tratar las colmenas, o el producto que se haya elegido, 
es conveniente realizar testajes de las colmenas para conocer el grado de parasitación previo al tra-
tamiento y también se deberá repetir posteriormente para poder calcular la eficacia de dicho trata-
miento.

Por otro lado, dada la importancia de esta patología para el sector, el Real Decreto 608/2006, recoge 
la obligación de todos los apicultores de realizar al menos un tratamiento de sus colmenas frente a la 
varroosis al año entre los meses de septiembre y noviembre con un tratamiento autorizado.

A continuación se detalla un calendario de tratamientos que deberá aplicar cada apicultor en sus col-
menas con el fin de mantener la parasitación por debajo de los umbrales de riesgo.

Tratamiento obligatorio, septiembre-noviembre. En este momento del año es cuando las colmenas acu-
mulan una mayor carga parasitaria, es por ello que será el tratamiento más importante de la tempo-
rada para que las colmenas queden en buenas condiciones para superar el invierno.

   
Para los apicultores que no tengan sus explotaciones en ecológico, la opción recomendada sería tra-
tar con un producto autorizado cuyo principio activo sea amitraz, habiendo en el mercado 3 productos 
comerciales con dicho principio activo (Apitraz®, Apivar® y Amicel varroa®). En el caso de explotacio-
nes que se encuentren en régimen ecológico, la opción más adecuada sería tratar con un producto 
basado en timol (Thymovar® o Apiguard®) o bien realizar un tratamiento con ácido oxálico por goteo 
en ausencia de cría Oxybee®, Api-bioxal® o Varromed®).

Tratamiento de invierno, enero-febrero. En esta época del año, se deberá valorar en función de los resul-
tados de los test de parasitación realizados, si es conveniente o no realizar un tratamiento. Comenzar 
la temporada con un nivel de parasitación mínimo es el objetivo, de modo que evitemos también 
tener que realizar tratamientos durante la época en que las colmenas estén acumulando miel. 

Si fuera el caso, las opciones posibles serían un tratamiento de timol (Thymovar® o Apiguard®), con 
ácido fórmico (Maqs® o Formicpro®) o 2 o 3 tratamientos con Varromed®.
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Para el resto de la temporada, se recomienda la realización de testajes periódicos, aproximadamente 
cada 3 meses, con el fin de determinar si en un momento dado fuera necesario tratar. 

Todos estos tratamientos deberán aplicarse conforme a lo descrito por el fabricante en la ficha técnica 
del producto, y siempre bajo la supervisión del veterinario responsable.
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3.a.10. Ascosferosis.
   La ascosferosis o pollo escayolado, es una enfermedad causada por un hongo llamado Ascosphaera  

apis. La enfermedad afecta a todo tipo de colmenas cuando se dan las circunstancias que favorecen 
el desarrollo del hongo, estas son, principalmente, exceso de humedad en la colmena y baja tempe-
ratura en el nido de cría. Bajo estas condiciones el hongo prolifera afectando a la cría en todas sus 
etapas. Con el tiempo la cría se seca y adquiere un aspecto de escayola, de ahí su nombre. Un mal 
manejo, que propicie el enfriamiento de la cría, puede, por tanto, predisponer al desarrollo de esta 

La lucha contra esta enfermedad se basa en prevenirla evitando que se den en nuestras colmenas 
las condiciones que favorecen su desarrollo. Para ello, evitaremos el enfriamiento de las colmenas, 
alejándolas de zonas muy húmedas o pegadas al suelo, así como no realizando visitas en días fríos.

  
Una vez tengamos la patología instaurada en las colmenas, debemos corregir las circunstancias pre-
disponentes tanto en las colmenas afectadas como en el resto de las presentes en el apiario. Por otro 
lado, se deben retirar los cuadros más afectados, abrigar la colmena, reagrupar los cuadros de cría y 
si fuera necesario colocar un poncho o reducir a núcleo la colmena con el fin de que las abejas sean 
capaces de mantener la temperatura interna de la colmena de forma estable. El fin último de todas 
estas medidas es retirar la mayor cantidad posible de la cría afectada y recuperar la temperatura 
fisiológica del nido de cría.

   
Posteriormente se deberá proceder al cambio de la reina tan pronto se pueda, ya que es una enfer-
medad cuya sensibilidad depende muchas veces de la genética de la colmena, de modo que hay col-
menas que poseen mayor predisposición a desarrollarla que otras.
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3.a.11. Loque americana
La loque americana es una patología bacteriana causada por la bacteria Paenibacillus larvae. Posi-
blemente sea una de las enfermedades más graves que podamos tener en nuestras colmenas, tanto 
por la gravedad del cuadro como por la rapidez con que puede llegar a contagiarse entre nuestras 
colmenas y las de colmenares cercanos. Es por ello que se trata de una enfermedad de declaración 
obligatoria de la que deberemos dar conocimiento al veterinario responsable de nuestra explotación 
para su notificación a la autoridad competente.

El cuadro típico es de cría cerrada con los opérculos perforados, mal olor en la colmena, como de 
animal muerto y debilitamiento general de la colmena. Si abrimos algunas de las celdillas que tienen 
los opérculos perforados, encontraremos una larva podrida, con aspecto marronáceo y consistencia 
de moco. Ante estos síntomas deberemos sospechar de la enfermedad y avisar a nuestro veterinario 
para tomar medidas rápidas encaminadas a conseguir su control. 

Es muy importante, una vez hemos revisado una colmena en la que sospechemos de la presencia de 
esta enfermedad, cambiarnos de guantes o realizar una limpieza extrema de los mismos, así como 
del ahumador y demás herramientas, con el fin de evitar el contagio a las siguientes colmenas que 
revisemos en el apiario.

La medida indicada y más eficaz una vez se confirma la presencia de la enfermedad es inmovilizar el 
apiario, evitando mover colmenas del mismo y proceder a matar y quemar todas las colmenas afecta-
das.
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3.a.12. Nosemosis
La nosemosis es una patología causada por dos tipos de hongos microsporidios llamados Nosema 
apis y  Nosema ceranae. Se trata de una enfermedad que afecta al intestino de las abejas adultas, 
ocasionando un debilitamiento de las mismas que termina por ocasionar un debilitamiento de la col-
mena.

   El cuadro clínico típico es detectar la presencia de diarreas en la tabla de vuelo, frontal de la col-
mena, e incluso sobre los cuadros en el interior de la misma. No obstante, cada vez es menos fre-
cuente este cuadro clínico tan llamativo de diarreas, observándose cada vez más frecuentemente un 
cuadro de debilitamiento de las colmenas, con mortalidades aumentadas de abejas de forma crónica, 
que duran varios meses, sin signos claros que nos hagan pensar en un envenenamiento o problema 
vírico, pero que no dejan que la colmena crezca como debería hacerlo acorde al momento de la tem-
porada  en que  nos  encontremos.  Habitualmente,  es  una patología  que se  desarrolla  durante  el 
invierno y comienzo de la primavera, aunque puede observarse también en otras épocas del año.

Ante la sospecha de esta patología se deberá contactar con el veterinario de explotación para que 
determine en cada caso cuál será el tratamiento más adecuado para su control, ya que pueden utili-
zarse antibióticos, pero su uso es bastante controvertido. En cualquier caso el primer paso es realizar 
un diagnóstico certero enviando una muestra al laboratorio de referencia, y, una vez confirmado el 
caso, se procederá a establecer la pauta de tratamiento más adecuada.
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3.a.13. Virus de la parálisis crónica (CBPV, Chronic bee paralysis virus)

El virus de la parálisis crónica es una enfermedad causada por el virus del mismo nombre que afecta 
a las colmenas durante los meses de máximo crecimiento de las mismas. 

   El cuadro clínico típico es la presencia de muchas abejas muertas que se acumulan frente a las 
piqueras, así como abejas temblorosas y moribundas en los alrededores de las colmenas. Dicho cua-
dro se presenta de forma más intensa en las colmenas más pobladas y sobre todo en aquellas en las 
que las abejas están más apretadas, ya que el virus se transmite por contacto entre las abejas.

   La enfermedad es generalmente autolimitante, se presenta en episodios agudos que acaban parando 
por si solos. Como medidas adicionales para ayudar a frenar el cuadro lo antes posible, podremos 
dar espacio a la colmena, disminuyendo así el ritmo de contagio entre las obreras y por otro lado 
podremos alimentar a las colmenas con un suplemento de vitaminas y aminoácidos con el fin de 
favorecer el buen estado del sistema inmunitario de la colmena. 
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3.a.14. Virus de las alas deformes (DWV, Deformed wing virus)

Se trata de una enfermedad causada por el virus de las alas deformes y cuyo síntoma principal, aun-
que no único, es la deformidad que provoca en las alas al interferir en el desarrollo de las mismas. 
Además de la mencionada deformidad, también afecta a otros órganos internos y al tamaño general 
de la abeja. 

   Afecta principalmente a obreras, aunque también puede observarse en zánganos e incluso en reinas. 
Su transmisión principal es a través de la varroa, contagiándose las larvas en el momento en que 
este ácaro perfora su cutícula para alimentarse de ellas en el interior de las celdillas. Es por esto que 
ocasiona malformaciones durante el periodo de desarrollo de las diferentes estirpes, emergiendo de 
las celdillas ya con las malformaciones.

Por motivos obvios, es una enfermedad que ocasiona una incapacidad de las obreras para realizar 
sus tareas dentro y fuera de la colmena, por lo que los individuos afectados no son capaces de reali-
zar sus funciones básicas en la colonia. Esto hace que los individuos afectados acaben muriendo o 
siendo eliminados por las obreras sanas.

Conforme la enfermedad se agrava la colmena va perdiendo vigor, al morir una parte importante de 
las obreras que nacen, lo que genera un debilitamiento de la misma que puede llegar a hacerla colap-
sar. Tal es su gravedad, que algunos autores consideran que los daños ocasionados por este virus en 
las colmenas parasitadas por varroa llegan a ser más graves incluso que los ocasionados directa-
mente por la varroa. 

No existe a día de hoy un tratamiento eficaz contra este tipo de virus, pero, teniendo en cuenta que 
su principal vía de contagio es a través de la varroa, el control eficaz de varroa acaba por hacer desa-
parecer los síntomas relacionados con el virus de las alas deformes. Podrán observarse síntomas de 
esta enfermedad varios meses más tarde de haber controlado la parasitación por varroa, pero irán 
desapareciendo progresivamente.
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4.  Muestreo de enfermedades objeto de control.
        Programa de muestreo rutinario frente a las enfermedades que son objeto de control en la explotación.

Para una enfermedad dada, un colmenar se considera positivo si al menos una colonia en el apia-
rio es positiva para esa enfermedad.

La mayor parte de enfermedades de las abejas se ha propagado a todas las zonas de cría por el 
movimiento de las abejas y equipos, el movimiento de suministros, y la comercialización de las abe-
jas (reinas, huevos, etc.).
Ninguna enfermedad de las abejas es infecciosa para el ser humano.

Salvo casos excepcionales para los que se tomarán medidas concretas, únicamente se llevarán a 
cabo muestreos rutinarios para detectar el nivel de parasitación de Varroa spp. con el fin de determi-
nar el momento y la pauta de tratamiento más adecuados.

5.  Plan de vacunación y tratamiento obligatorio contra la varroosis.
Plan de vacunación: se establecerá, cuando proceda, un calendario de vacunación con las vacunas a  
aplicar en función de la especie y situación epidemiológica y el grupo de animales a quien va diri-
gido.

El Real Decreto 608/2006, de 19 de mayo, por el que se establece y regula un Programa nacional de 
lucha y control de las enfermedades de las abejas de la miel, establece:

Artículo 6. Varroosis.
Las actuaciones a realizar, en el caso de la varroosis, serán las siguientes: 
a) Se realizará, al menos, un tratamiento obligatorio al año, con el contenido del anexo II.
b) En caso necesario se podrá realizar un nuevo tratamiento en otras épocas, diferentes a las esta-

blecidas en el anexo II, en cuyo caso deberá efectuarse con las mismas pautas indicadas en el  
tratamiento obligatorio y previa notificación por parte del apicultor.

ANEXO II (Real Decreto 608/2006)
5.a.1. Tratamiento de la varroosis
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1. El tratamiento se realizará en el período septiembre-noviembre. No obstante, el órgano compe-
tente de la comunidad autónoma podrá, en atención a las especialidades de cada zona, o en aten-
ción a la trashumancia, establecer un período de inicio o finalización diferentes.
Este tratamiento se llevará a cabo con un medicamento veterinario bajo la supervisión del veterinario 
de explotación o, en su caso, del veterinario autorizado o habilitado, y se realizará por zonas cuanto 
más amplias mejor, siendo el área mínima de tratamiento el que disponga la autoridad competente.
2. El tratamiento de la enfermedad se hará en base a la actuación sanitaria establecida por el órgano 
competente de la comunidad autónoma o de las Ciudades de Ceuta y Melilla, bajo la supervisión o 
prescripción del veterinario de explotación o, en su caso, del veterinario autorizado o habilitado, que 
debe tener en cuenta las colmenas incluidas en la producción agraria ecológica o biológica, en cuyo 
caso se estará a las disposiciones previstas en el marco del Real Decreto 1852/1993, de 22 de octu-
bre, sobre producción agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios, que 
regulen la lucha contra los parásitos.
3. […] Realizado el tratamiento, se anotarán, en el libro de registro de explotación apícola, al menos, 
los siguientes datos:

1.º Fecha de inicio y de finalización del tratamiento.
2.º Tipo de tratamiento.
3.º Dosis.
4.º Número de colmenas tratadas.
5.º Denominación comercial del producto administrado.

5.a.2. Vacunaciones
Hasta la fecha, no existen vacunaciones disponibles para su uso en apicultura, por lo que la profilaxis 
se basa en medidas higiénicas y de manejo, así como la selección de líneas más resistentes o tole-
rantes a determinadas patologías.

No obstante,  a  comienzos  de  2023,  el  Departamento  de  Agricultura  de Estados  Unidos  (USDA) 
otorgó licencia a la farmacéutica Dalan Animal Health para comercializar la primera vacuna para abe-
jas. El Centro de Investigación Apícola de Marchamalo, Guadalajara, ha participado en el desarrollo 
de este fármaco que actúa contra la bacteria Paenibacillus larvae causante de la "loque americana" 
una enfermedad de origen bacteriano, muy virulenta y contagiosa, presente casi en el 80% de colme-
nas de todo el mundo y capaz de matar colmenares enteros, si no se diagnostica adecuadamente.

La vacuna se suministra en una mezcla con jalea real (sustancia secretada por las glándulas de las 
abejas obreras jóvenes) y que finalmente sirve de alimento a la abeja reina. Para hacerla efectiva, se 
deposita en los ovarios de la reina, lo que permite que las larvas en desarrollo posean inmunidad a 
medida que eclosionan.

.
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6.  Plan de uso racional de medicamentos veterinarios.
Plan de uso racional de medicamentos veterinarios, con el siguiente contenido, al menos:

6.a.1. Peligros químicos en la miel de origen no biológico.
En este grupo se encuentran los contaminantes industriales, residuos de tratamientos fitosanitarios y 
los tratamientos veterinarios. De todos los posibles contaminantes químicos que puedan aparecer en 
las mieles, son sin duda los residuos de medicamentos los que ofrecen una mayor frecuencia o pro-
babilidad de aparición.
La apicultura,  como otras  ganaderías,  se encuentra  frecuentemente  afectada por  patologías que 
requieren en muchos casos la aplicación de tratamientos químicos veterinarios.
Concretamente la apicultura moderna se enfrenta a dos tipos de problemas sanitarios que por su fre-
cuencia requieren en mayor grado la intervención humana: la varroosis (enfermedad parasitaria pro-
ducida por el ácaro Varroa destructor), cuyo control exige el tratamiento de las colmenas con antipa-
rasitarios (acaricidas) al menos una vez al año, y las enfermedades de tipo bacteriano (loques y para-
loques) que afectan a los estadios larvarios de las abejas, y que en algunas ocasiones han sido com-
batidos inadecuadamente con antibióticos y otros agentes bactericidas.

En la actualidad se han detectado problemas de residuos de medicamentos en mieles de distintas 
partes del mundo, normalmente residuos de antibióticos y de sulfamidas (los casos más llamativos 
han sido tetraciclinas y cloranfenicol en mieles de China, y nitrofuranos en mieles argentinas). Este 
problema ha generado que la miel pierda en parte su imagen de producto "natural" afectando incluso 
al precio y mercado de la miel, ya que la UE y EE.UU. cerraron temporalmente la importación de mie-
les de estos países.
La presencia de residuos de antibióticos y otros antibacterianos en la miel supone un peligro para la 
población por el desarrollo de resistencias bacterianas, daños a personas alérgicas a esos productos 
así como efectos tóxicos de tipo acumulativo de algunos de estos principios activos. Los problemas 
de residuos de medicamentos más frecuentes se deben al empleo de sustancias prohibidas, o a la 
utilización en dosis excesivas o sin el respeto de períodos de supresión recomendados para los pro-
ductos permitidos.
El correcto manejo sanitario de las colmenas asegura la producción de mieles libres de residuos de 
medicamentos,  dado que la  fuente fundamental  de contaminación química de la  miel  está en el 
manejo del apicultor.
Como compromiso agroambiental, se recomienda sustituir los tratamientos químicos (recomendado 
dos/año) contra la varroasis y otras enfermedades por otros medios más naturales (aceites, timol, 
vaselina, frío, eucalipto, azufre, etc.) que disminuyan los residuos en la miel y en la cera de los pana-
les y a reflejar su aplicación en el cuaderno de explotación apícola junto con los albaranes y/o recetas 
de compra.
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6.a.2. Listado de medicamentos veterinarios autorizados para abejas
Listado de medicamentos veterinarios autorizados para abejas por la Agencia Española de Medica-
mentos y Productos Sanitarios AEMPS.         (Listado actualizado a 12 de junio de 2018)

Indicaciones: Varroosis

Nombre del 
medicamento

Número
de registro

Titular de la 
autorización Sustancia Activa

Apivar 1283 ESP Veto Pharma Amitraz

Apiguard 1487 ESP Vita (Europe) Limited Timol

Bayvarol 3,6 mg 
tiras para 
colmenas

1713 ESP Bayer Hispania, S.L. Flumetrina

Ecoxal 1749 ESP Ceva Salud Animal, 
S.A. Oxálico ácido

Thymovar 1962 ESP Andermatt Biovet 
Gmbh Timol

Apistan 2680 ESP Vita (Europe) Limited Tau fluvalinato

Checkmite 2737 ESP Bayer Hispania, S.L. Cumafos

Apitraz 500 
mg/tira para 
abejas

2782 ESP Laboratorios Calier, 
S.A. Amitraz

Maqs ácido 
fórmico 68,2 g 
tiras para 
colmenas para 
abejas

3031 ESP Nod Europe Ltd Ácido fórmico

Amicel varroa 3157 ESP Laboratorios Maymo, 
S.A. Amitraz

Polyvar 275 mg 
tiras para 
colmenas

3526 ESP Bayer Hispania, S.L. Flumetrina

Varromed 5 mg/ml 
+ 44 mg/ml 
dispersion para 
colmenas de 
abejas

EU/
2/16/203/001 Beevital Gmbh

Ácido fórmico/ ácido oxálico 
dihidrato

Varromed 75 mg + 
660 mg dispersion 
para colmenas de 
abejas

EU/
2/16/203/002

Beevital Gmbh Ácido fórmico/ ácido oxálico 
dihidrato

Oxybee 39.4 mg / 
ml polvo y 
solución para 
dispersión para 
colmenas de 
abejas

EU/
2/17/216/001

Dany Bienenwohl
Gmbh

Ácido oxálico
dihidrato
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6.a.3. Antimicrobianos.
Identificación de los antimicrobianos que deberán aplicarse de manera prioritaria ante la aparición  
de determinadas patologías y los que deberán excluirse.

En la actualidad no existen en nuestro país antimicrobianos autorizados para su uso en apicultura, no 
obstante podría recurrirse a ellos mediante prescripción excepcional si fuera necesario, aunque esto 
se llevaría a cabo en circunstancias muy excepcionales. 

   De las patologías más frecuentes que podrían tratarse con antimicrobianos, solo se encuentra la 
Loque americana, y en la práctica no se recurre a ellos de forma sistemática como si ocurre en otros 
países.

6.b Consumo habitual de antibióticos,
Valoración del promedio trimestral y consumo habitual del uso de antibióticos en la explotación. En  
el caso de que el valor del consumo habitual de la explotación sea superior al indicador de referen-
cia nacional establecido según el Real Decreto 992/2022, de 29 de noviembre, por el que se esta-
blece el marco de actuación para un uso sostenible de antibióticos en especies de interés ganadero,  
el ganadero deberá ponerlo en conocimiento de la persona que ejerza de veterinario de explotación  
con el objetivo de:

1.º Identificar las causas que puedan haber originado un incremento en el consumo.

Pese a que su consumo será excepcional, se valorará periódicamente el uso de los mismos conforme 
a lo establecido en el RD 992/2022, en el que se establece el marco de actuación para el uso sosteni-
ble de antibióticos en especies de interés ganadero, siendo el ganadero el encargado de poner en 
conocimiento del veterinario de explotación cualquier incremento del uso habitual de los mismos con 
el fin de:

◦ Identificar las causas que puedan haber originado un incremento en el consumo.
◦ Evaluar el cumplimiento de las medidas incluidas en el Plan Sanitario Integral de la explotación 

y, si procede, establecer medidas correctoras tendentes a la disminución del consumo de anti-
bióticos,  así  como el  plazo  para  su  ejecución conforme al  artículo  4  del  mencionado real 
decreto.

2.º Evaluar el cumplimiento de las medidas incluidas en el Plan sanitario integral de la  
explotación y,  si procede, establecer medidas correctoras tendentes a la disminución del  
consumo de antibióticos, así como el plazo para su ejecución conforme al artículo 4 de  
dicho real decreto.

De acuerdo al RD 992/2022, con el objeto de que el veterinario de explotación pueda realizar sus fun-
ciones de asesoría al titular en materia de optimización de uso de antibióticos, el titular de explotación 
autorizará este acceso a través de la plataforma PRESVET. (base de datos del Sistema Informático 
Central de Control de Prescripciones Veterinarias de Antibióticos).

6.c Almacenamiento de medicamentos veterinarios.
Medidas para el almacenamiento y conservación de los medicamentos veterinarios de los tratamien-
tos en curso y de los sobrantes de los tratamientos anteriores.

Tanto los medicamentos de tratamientos en curso, como los sobrantes de tratamientos pasados, 
deberán almacenarse y conservarse conforme a la legislación vigente y a la ficha técnica de cada 
producto. 
Todos los productos veterinarios deberán almacenarse en instalaciones seguras y mantenerse bajo 
llave y fuera del alcance de niños, animales y de personas no autorizadas.
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Los materiales utilizados en los equipos y utensilios deberán ser de materiales de calidad alimentaria, 
sin presencia de óxidos u otros contaminantes químicos o biológicos, que puedan transmitir sustan-
cias tóxicas, olores o sabores. No deberán ser absorbentes, pero sí resistentes a la corrosión y al 
desgaste ocasionado por las repetidas operaciones de limpieza y desinfección.
Los ácidos orgánicos deberán almacenarse:

◦ En un lugar cerrado, seguro, fresco, seco y con llave, que deberá estar identificado como tal, y 
contar con letreros de advertencia, respecto a los riesgos que conllevan estos productos.

◦ En este lugar, no deberán almacenarse otros productos, especialmente alimentos.
◦ Los ácidos orgánicos deberán almacenarse en sus envases y con etiquetas originales.

Los residuos originados como consecuencia de la actividad apícola serán retirados en lugares permi-
tidos por la autoridad competente.

6.d Registro de tratamientos.
Registro de los tratamientos  con medicamentos veterinarios,  conforme a lo dispuesto en el  Real  
Decreto por el que se regula la distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos vete-
rinarios. (RD-666/2023, de 18 de julio).

De acuerdo al art. 41 del RD-666/2023,  todas las explotaciones de especies de animales de produc-
ción mantendrán un registro, en formato electrónico o en soporte papel, de los tratamientos adminis-
trados a los animales que incluirá la información indicada en el artículo 108 del Reglamento (UE) 
2019/6 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, y el número de la receta 
veterinaria.

Artículo 108.  Llevanza de registros por los propietarios o responsables de animales productores de alimentos.
1. Los propietarios o, si ellos no los custodian, los responsables de animales productores de alimen-

tos deberán llevar un registro de los medicamentos que utilizan y, en su caso, guardar copia de 
las prescripciones.

2. En los registros mencionados en el apartado 1 se hará constar, entre otros, lo siguiente:
a) fecha de la primera administración del medicamento a los animales;
b) denominación del medicamento;
c) cantidad de medicamento administrada;
d) nombre o razón social y dirección permanente o domicilio social del proveedor;
e) prueba de la compra de los medicamentos que utilicen;
f) identificación del animal o grupo de animales tratados;
g) nombre y datos de contacto del veterinario prescriptor, en su caso;
h) tiempo de espera, aunque sea igual a cero;
i) duración del tratamiento.

3. Si la información que debe registrarse de conformidad con el apartado 2 del presente artículo ya 
se encuentra disponible en la copia de una prescripción veterinaria, en el registro de la explota-
ción ganadera o, en el caso de los equinos, ya está registrada en el documento de identificación 
permanente y único a que se refiere el artículo 8, apartado 4, no será necesario registrarla por 
separado.

Se conservarán las recetas veterinarias de los tratamientos durante un periodo de cinco años.
Tratamiento de la varroosis.

De acuerdo al Anexo II, 3 del RD 608/2006, de 19 de mayo, por el que se establece y regula un Pro-
grama nacional de lucha y control de las enfermedades de las abejas de la miel, realizado el trata-
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miento de varroosis, se anotarán, en el libro de registro de explotación apícola, al menos, los siguien-
tes datos:

1.º Fecha de inicio y de finalización del tratamiento.
2.º Tipo de tratamiento.
3.º Dosis.
4.º Número de colmenas tratadas.
5.º Denominación comercial del producto administrado.

6.e Gestión de residuos de medicamentos veterinarios.
Plan de la explotación ganadera para la gestión de los residuos de medicamentos veterinarios gene-
rados por dicha explotación.

Los medicamentos veterinarios no utilizados, deteriorados o caducados, así como sus residuos y los 
envases que los contengan o estén contaminados por ellos, serán considerados residuos conforme a 
lo establecido en el artículo 2 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para 
una economía circular. La gestión de estos residuos se hará conforme con lo establecido en la citada 
Ley 7/2022, de 8 de abril, teniendo en consideración, en su caso, lo dispuesto en su disposición adi-
cional decimosexta, así como en el Real Decreto 1055/2022, de 27 de diciembre, de envases y resi-
duos de envases.

El  compromiso  de  ApiGranca  con  el  medio  ambiente  es  elevado  puesto  que  nuestra  actividad 
depende de la vitalidad de nuestros ecosistemas y su biodiversidad, por eso hemos apostado por la 
defensa de nuestra raza autóctona y la práctica de una apicultura respetuosa con el entorno.
En el año 2022 hemos acordado adherirnos a la Agenda Canaria 2030 de Desarrollo Sostenible y 
entre su desarrollo está la recogida de los residuos de tratamientos veterinarios que hemos aplicado 
en nuestras colmenas.
ApiGranca figura inscrita  como Agente de Residuos No Peligrosos (GRNP-00003362IC y Código 
NIMA: 3500019615) por la D.G. de Lucha Contra el Cambio Climático y Medio Ambiente y ha contra-
tado la gestión colectiva de residuos con la empresa Ecología y Técnicas Sanitarias S.L. (ECTEC), 
filial de Stericycle Inc. con sede en Canarias, para que en el día de entrega de medicamentos tenga-
mos  los  contenedores  para  la  recogida  de  los  residuos  de  medicamentos  del  año  anterior.  
Con esta actuación no solo somos respetuosos con el medio ambiente sino que también nuestros 
socios podrán acreditar el destino final de los residuos generados en los tratamientos apícolas.

7.  Explotaciones lecheras.
En el caso de explotaciones lecheras, plan de cumplimiento y control de higiene de leche.

No se aplica.

8.  Plan Sanitario de la ADSG.
Plan sanitario de la ADSG (en el caso en que el veterinario de explotación designado sea distinto al  
veterinario de la ADSG).

En el caso de que una explotación perteneciente a ApiGranca no designe como veterinario 
de explotación al veterinario de la misma, todas las funciones recogidas en este PSI serán 
realizadas por el veterinario de ApiGranca y las restantes funciones, hasta completar el PSI  
de la explotación, serán llevadas a cabo por el veterinario de explotación, siendo éste último 
el responsable de la coordinación de la labor de ambos veterinarios. (art.4c RD 364/2023).
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B. Registro de actuaciones y recomendaciones.
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1.  Registro de visitas zoosanitarias.
Cada apicultor deberá conservar por un plazo no inferior a 3 años los informes resultantes de las visi-
tas zoosanitarias realizadas por el veterinario.

2.  Plan de Formación.
Entre las actividades de una ADS la formación de sus ganaderos es uno de los aspectos más impor-
tantes y no puede faltar. Entre los diferentes cursos que se imparten anualmente, se destacan los 
siguientes.

◦ Iniciación a la apicultura.
◦ Iniciación a la cría de reinas.
◦ Gestión sanitaria de la explotación apícola.
◦ Higiene y controles en el procesado de la miel.
◦ Gestión y reciclaje de la cera.
◦ Fiscalidad en apicultura.
◦ Suplementos alimenticios.
◦ Tratamiento de la varroosis con ácido oxálico.

3.  Plan de visitas zoosanitarias de ApiGranca

ApiGranca ha diseñado un programa anual que comprende 200 visitas zoosanitarias a los diferentes 
apiarios de sus socios. Estas visitas se reparten en tres categorías:

ApiGranca. Plan anual de visitas zoosanitarias 2024

Riesgo muy / bajo
Visitas ordinarias

A 85 Al menos 1 visita anual a todas las explotaciones > 15 colmenas

B 80 Repartidas  proporcionalmente  en  función  del  núm.  colmenas  y 
asentamientos para apicultores con > 15 colmenas.

C 35 Opcionalmente. Repartidas a cualquier socio ADS en orden decreciente 
de 15 a 10 colmenas.

Riesgo medio y alto B+C 115 Las visitas se supeditarán a las necesidades del riesgo detectado.

A. Visitas ordinarias (85). Cada explotación con un número mayor de 15 colmenas recibirá una visita 
ordinaria con periodicidad anual de manera obligatoria.
B. Visitas ordinarias (80). Se repartirán proporcionalmente al número de colmenas y asentamientos 
por explotación cuyo censo sea mayor de 15 colmenas.
C.  Visitas ordinarias (35). Se reservan anualmente 35 visitas ordinarias para explotaciones con un 
censo entre 10 y 15 colmenas, que serán asignadas por la ADSG.
B+C. Riesgo medio y alto. En caso de detectar alguna enfermedad o aumento del riesgo, el número 
de las visitas B y C, disponibles en el momento de la detección, se destinará a la atención al riesgo, 
debiendo incluir obligatoriamente cualquier explotación de la ADSG.
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Asignación de las visitas.

Coordinar 200 visitas a 120 explotaciones en un periodo de 10 meses (Ene-Oct) es muy complicado y 
los desplazamientos son costosos. Por ello las explotaciones se agrupan por municipio de registro y 
se hacen coincidir 2-3 visitas por turno de mañana o tarde en la misma zona. 
La asociación asignará a cada socio su cita y éste deberá facilitar la visita. En caso de no poder ese 
día deberá encontrar un conocido o pariente que acuda al apiario.

La previsión para 2024 es la siguiente:

Cód.M Municipio Expl. Visitas

001 Agaete 2 5

002 Agüimes 2 2

020 Aldea de S.N, La -- --

005 Artenara 3 4

006 Arucas 2 2

008 Firgas 1 2

009 Gáldar 9 16

011 Ingenio 5 5

012 Mogán 3 9

013 Moya 6 6

016 Palmas de G.C, Las 8 8

Cód.M Municipio Expl. Visitas

019 S. Bmé de Tirajana 13 16

021 Sta. Brígida 4 7

022 Sta. Lucía de T. 4 8

023 Sta. M. Guía  G.C 9 12

025 Tejeda 6 18

026 Telde 20 33

027 Teror 11 17

032 Valleseco 2 2

031 Valsequillo de  G.C 11 20

033 Vega de San Mateo 5 7

Totales 126 199

3.a.1. Normativa.
De acuerdo al RD 364/2023, de 16 de mayo, por el que se establecen las bases de desarrollo de la 
normativa de la Unión Europea de sanidad animal, en lo relativo a las obligaciones de vigilancia del 
titular de la explotación y al plan sanitario integral de las explotaciones ganaderas, y por el que se 
modifican varias normas de ordenación ganaderas.

Visitas zoosanitarias
Artículo 7. Contenido y frecuencia de las visitas zoosanitarias.
7.1. Quien tenga la condición de veterinario de explotación, al realizar las visitas zoosanitarias:

a) Efectuará de manera presencial un seguimiento sobre el cumplimiento en la explotación de los 
aspectos recogidos en el Plan sanitario integral y el Plan de bienestar animal.

b) Prestará especial atención a la detección de cualquier signo clínico indicativo de la aparición de 
una enfermedad de la lista prevista en el artículo 5.1 del Reglamento (UE) 2016/429 del Parla-
mento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, para las especies recogidas en el anexo 
del Reglamento (UE) 1882/2018, de 3 de diciembre de 2018, relativo a la aplicación de determi-
nadas normas de prevención y control a categorías de enfermedades enumeradas en la lista y 
por el que se establece una lista de especies y grupos de especies que suponen un riesgo consi-
derable para la propagación de dichas enfermedades de la lista, una enfermedad emergente, así 
como a cualquier otra patología que pueda estar causando un incremento del uso de antibióticos 
asesorando sobre ello a la persona titular de la explotación.
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c) Emitirá recomendaciones al titular de la explotación, teniendo en cuenta el estado sanitario y de 
bienestar de los animales, para subsanar las deficiencias que observe o para reducir la necesi-
dad de uso, global o de determinados grupos de riesgo, de antibióticos en la explotación.

d) Realizará la encuesta de bioseguridad en aquellas explotaciones en que se exija según la norma-
tiva de ordenación sectorial.

7.2. La  frecuencia  de  estas  visitas  será  la  prevista  en  el  apartado  2  del  anexo  III,  que  podrá
ser reevaluable por parte de la autoridad competente en materia de sanidad animal en función de las 
circunstancias detectadas en las visitas y las modificaciones realizadas en las explotaciones.

ANEXO III
Frecuencia de visitas zoosanitarias con base en el riesgo
AIII.1.  La frecuencia de las visitas zoosanitarias que deberá efectuar el veterinario de explotación conforme 

a lo dispuesto en el artículo 3 vendrá determinada por dos factores:
a) La situación sanitaria que presente la comarca ganadera, en explotaciones de animales terrestres, o 

en cada zona o compartimento en relación con los animales acuáticos, relativa a las enfermedades de 
declaración obligatoria.
La autoridad competente podrá establecer zonas de especial riesgo en las que todas las explotacio-
nes de determinadas especies se declaren de riesgo alto,  independientemente de la clasificación 
establecida en el apartado b) de este anexo.

b) El nivel de riesgo zoosanitario que presente cada especie ganadera, en lo referente a la entrada y 
propagación de enfermedades, se calculará en función de los criterios previstos en el artículo 25.1 del 
Reglamento (UE) 2016/429, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016. Adicio-
nalmente podrán tenerse en cuenta los siguientes criterios:

1.º Número de animales.
2.º Clasificación zootécnica de la explotación, sistema productivo, forma de cría.
3.º Consideraciones de salud pública, sanidad animal y bienestar animal.
4.º Resultados de los controles anteriores.
5.º Datos declarados de uso de antibióticos.
6.º Otros criterios considerados por la autoridad competente en materia de sanidad animal.

c) En el marco del Comité RASVE se elaborarán líneas directrices para la aplicación de este análi-
sis de riesgo, así como la periodicidad mínima de su revisión por parte de la autoridad compe-
tente conforme a lo dispuesto en el artículo 8.2.

AIII.2. En función del resultado de la determinación del riesgo, las frecuencias mínimas con las que se lle-
vará a cabo esta visita zoosanitaria serán las siguientes:

Tabla 1. Frecuencia mínima de visita zoosanitaria con base en el riesgo

Riesgo Frecuencia

Alto Una vez cada seis meses

Medio Una vez cada doce meses

Bajo Una vez cada dieciocho meses

Muy bajo A determinar por la autoridad competente
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4.  Actuaciones inmediatas en caso de sospecha.
Los socios que detecten en sus colmenas alguna anomalía o  sintomatología compatible con una 
enfermedad de carácter epizoótico deberán comunicarlo con la mayor brevedad posible a la ADS, 
quien lo comunicará al veterinario de la asociación que será el técnico responsable de su valoración.
A tal fin, ApiGranca ha realizado una ficha de sintomatología previa a la llamada del veterinario y que 
se adjunta en los anexos de este PSI.

4.a.1. Normativa.
Se tendrá en cuenta lo recogido el RD-779/2023, de 10 de octubre, por el que se establece la comu-
nicación de enfermedades de los animales de declaración obligatoria y se regula su notificación.

De acuerdo al Decreto de 4 de febrero de 1955 por el que se aprueba el Reglamento de Epizootias:
Artículo 6. No estarán sujetas a declaración oficial, pero sí a las medidas sanitarias correspondientes y figu-

rarán en las estadísticas de epizootias las enfermedades siguientes: (37) Loques, nosemosis y aca-
riasis de las abejas.

Artículo 288. La existencia de una de estas enfermedades (Loques, nosemosis y acariasis) de las abejas 
lleva consigo la notificación y visita sanitaria, quedando obligado el propietario a la aplicación del tra-
tamiento curativo correspondiente o, en su defecto, la destrucción de los enjambres atacados, que lo 
serán por el fuego. Asimismo se destruirán las abejas muertas y colmenas infectadas que no sean 
movilistas, y las de este tipo serán convenientemente desinfectadas.

Artículo 289. Queda prohibido el cambio de sitio o comercio de abejas, sus productos y toda clase de mate -
rial apícola procedente de colmenares infectos.

De acuerdo a la Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal 
Artículo 5. Obligación de comunicación.

Toda persona, física o jurídica, pública o privada, estará obligada a comunicar a la autoridad compe-
tente, de forma inmediata y, en todo caso, en la forma y plazos establecidos, todos los focos de que 
tenga  conocimiento  de  enfermedades  de  carácter  epizoótico,  o  que  por  su  especial  virulencia, 
extrema gravedad o rápida difusión impliquen un peligro potencial de contagio para la población ani-
mal, incluida la doméstica o silvestre, o un riesgo para la salud pública o para el medio ambiente. En 
los supuestos en que no se prevea un plazo específico en la normativa aplicable, éste será de 24 
horas como máximo para las enfermedades de declaración obligatoria.
Será igualmente obligatoria la comunicación de cualquier proceso patológico, que, aun no reuniendo 
las características mencionadas, ocasione la sospecha de ser una enfermedad de las incluidas en las 
listas de enfermedades de declaración obligatoria.
Igualmente, se deberán comunicar todos aquellos hechos o actividades que supongan una sospecha 
de riesgo y grave peligro para la salud humana, animal o para el medio ambiente en relación a los 
productos zoosanitarios y para la alimentación animal.

Artículo 17. Actuaciones inmediatas en caso de sospecha.
17.1. La comunicación a la que alude el artículo 5 dará lugar a una intervención de urgencia de la autoridad 

competente, que se personará en el lugar del presumible foco, emitiendo un diagnóstico clínico preli-
minar, con toma, si así procede, de las muestras que la situación requiera y remisión inmediata de 
éstas al laboratorio de diagnóstico correspondiente o, en su caso, al laboratorio nacional de referen-
cia de la enfermedad cuya incidencia se sospeche.
Asimismo, se adoptarán las medidas de precaución encaminadas a evitar la posible difusión del foco 
y a establecer la identificación de la enfermedad, las cuales, además de las previstas en la normativa 
vigente de aplicación en cada caso, podrán ser las siguientes: 
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a) Inmovilización de los animales en la explotación afectada o en las instalaciones habilitadas a tal 
efecto.

b) Censado oficial de todos los animales de la explotación intervenida, y, en su caso, marcado espe-
cial de dichos animales, al mismo tiempo, de forma particular, aun teniendo una identificación 
ajustada a la normativa vigente. Asimismo, podrán señalizarse las explotaciones, los medios de 
transporte relacionados con el foco o las zonas sometidas a un control especial.

c) Prohibición temporal de entrada o salida de la explotación o recinto de animales de cualquier 
especie,  de productos de origen animal,  de productos para la alimentación animal, utensilios, 
estiércoles y, en general, de cualquier producto, sustancia, subproductos de explotación o residuo 
de especial tratamiento, que pudieran ser susceptibles de vehicular el agente patógeno productor 
del foco.

d) Prohibición temporal de entrada o salida de la explotación o recinto de vehículos, o restricción, en 
su caso, determinando las condiciones higiénico-sanitarias a cumplir.

e) Prohibición temporal de entrada de personas o determinación de las medidas higiénicas pertinen-
tes que sean necesarias para reducir el riesgo de propagación del agente patógeno o vector, a 
que deberá someterse toda persona que entre o salga de la explotación o recinto.

f) Suspensión temporal de las autorizaciones, cuando proceda, para el funcionamiento de estableci-
mientos comerciales o de transporte de animales, productos de origen animal, productos zoosani-
tarios y productos para la alimentación animal, así como, en su caso, de las habilitaciones para 
expedir certificados sanitarios.

g) El sacrificio obligatorio de los animales enfermos y sospechosos, así como, según los casos, la 
destrucción de los cadáveres de animales, productos de origen animal y productos para la ali-
mentación animal, o cualquier material susceptible de vehicular el agente patógeno. 

Artículo 20. Sacrificio obligatorio.
20.1. Tanto en fase de sospecha, como una vez confirmado el diagnóstico de la enfermedad, por la autori-

dad competente de que se trate podrá establecerse el sacrificio obligatorio de los animales sospecho-
sos, enfermos, que corran el riesgo de ser afectados, o respecto de los que así sea preciso como 
resultado de encuestas epidemiológicas, como medida para preservar de la enfermedad y cuando se 
trate de una enfermedad de alta difusión y de difícil control, o cuando así se estime necesario. […]

Artículo 21. Indemnizaciones.
21.1. El sacrificio obligatorio de los animales y, en su caso, la destrucción de los medios de producción que 

se consideren contaminados dará lugar a la correspondiente indemnización por la autoridad compe-
tente, en función de los baremos aprobados oficialmente y en la forma y condiciones establecidos 
reglamentariamente. [...]

En los espacios naturales podrá consistir en el control y disminución de las poblaciones de las espe-
cies afectadas.
El establecimiento en el lugar del presumible foco, y en un área alrededor de éste, de un programa de 
lucha contra vectores cuando la naturaleza de la enfermedad así lo aconseje.
La sistemática de las medidas de intervención se adaptará a las peculiaridades de la situación en los 
supuestos de confinamiento en el domicilio del dueño de sus animales de compañía, o cuando la inci-
dencia sanitaria haya surgido en dehesas o pastizales, zonas de montaña y espacios naturales aco-
tados, o cuando afecten al transporte de ganado o a animales en régimen de trashumancia, adoptán-
dose las medidas complementarias de emergencia que cada situación requiera.
Los cadáveres de los animales muertos y sacrificados se eliminarán de forma higiénica o, en su caso, 
se destruirán de acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente, salvo las partes del animal que, en 
aplicación de aquélla, deban conservarse. Posteriormente, se procederá a la limpieza de las instala-
ciones ganaderas, así como a aplicar medidas de desinfección y desinsectación, y a la destrucción 
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de todas las materias presuntamente contaminantes, salvo aquéllas que la normativa vigente especi-
fique. La reposición de animales será vigilada y no se autorizará hasta no haberse realizado, en su 
caso, los muestreos y rastreos de comprobación.

17.2. La intervención podrá comprender, asimismo, el establecimiento de zonas de protección, vigilancia y, 
si procede, de seguridad, con grados de exigencia distintos en la extensión y en las medidas aplica-
bles en estas zonas sobre inmovilización, controles de movimiento de animales, desinfección, desrati-
zación, prohibición temporal de certámenes y concentraciones ganaderas, así como la comprobación 
del estado sanitario de cada explotación, que podrá incluir las investigaciones diagnósticas pertinen-
tes. Sin perjuicio de ello, siempre que las condiciones sanitarias y la normativa aplicable en cada 
caso así lo permitan, y de modo restrictivo, la autoridad competente podrá permitir el movimiento de 
animales procedentes de la zona de vigilancia o de seguridad. En casos excepcionales se podrá 
recurrir a la vacunación, previa autorización, en su caso, de la Unión Europea.

17.3. Por el órgano competente en cada caso, se procederá a la mayor brevedad posible a dar por finaliza-
das, o a reforzar o ampliar, si así fuera necesario, las medidas cautelares adoptadas, extendiéndolas 
dentro de los límites geográficos de la zona de protección, vigilancia y, en su caso, de seguridad, que 
se determinen, hasta la extinción de la sospecha o foco y la consiguiente desaparición del riesgo de 
propagación de la enfermedad.

Artículo 18. Confirmación y declaración oficial de la enfermedad.
18.1. La confirmación definitiva de la existencia de la enfermedad determinará que por la comunidad autó-

noma se realice la declaración obligatoria oficial de su existencia, en los términos que establezca la 
normativa de aplicación, efectuando su notificación oficial al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación, actuándose del modo establecido en cada caso y procediéndose a la ratificación, complemen-
tación o rectificación de las medidas a que se refiere el artículo anterior.

18.2. Cuando la confirmación lo sea de una enfermedad recogida en las listas de declaración obligatoria o 
sujetas a restricciones intracomunitarias o internacionales, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación procederá a comunicar, en la forma y plazos establecidos, tal incidencia a las autoridades 
sanitarias de la Unión Europea, así como a las de terceros países y organismos internacionales con 
quienes se hubiera concertado tal  eventualidad. Asimismo, cuando la confirmación lo sea de una 
zoonosis incluida en la lista A del Código Zoosanitario Internacional de la Oficina Internacional de Epi-
zootias, por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se comunicará al Ministerio de Sanidad 
y Consumo.

18.3. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación comunicará al Comité Nacional del  Sistema de 
Alerta Sanitaria Veterinaria el conjunto de medidas adoptadas para la erradicación del foco epizoó-
tico, a fin de que por parte de dicho órgano puedan ser analizadas y evaluadas. A tal efecto, éste 
efectuará un seguimiento de los resultados que se obtengan, formulando las correspondientes pro-
puestas o pautas de actuación.
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5.  Plan Coordinado de Alerta Sanitaria en la Comunidad Autónoma de Canarias
Ante el riesgo de aparición en Canarias de las enfermedades de los animales que, por su gran difusi-
bilidad y patogenia, están incluidas en la lista de enfermedades de declaración obligatoria en la UE, 
se ha establecido un Plan Coordinado de Alerta Sanitaria dentro de nuestra Comunidad, que permite 
tener definidos los protocolos de organización y actuación de forma previa a la aparición de alguna de 
estas epizootias. Este plan, en ausencia de normativa propia de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias, sigue la normativa Estatal y ha sido elaborado por los responsables del Servicio de Sanidad Ani-
mal y Laboratorio de la Dirección General de Ganadería de la Consejería de Agricultura, Ganadería y 
Pesca del Gobierno de Canarias.
Así mismo el MAPA, ha elaborado un Manual práctico de operaciones para cada una de las enferme-
dades, disponible en la página RASVE, con el fin de constituir una guía práctica, en el cuál se deta-
llan las actuaciones a llevar a cabo. Estas actuaciones están resumidas en el siguiente esquema:
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GABINETE DE CRISIS.
Ante una situación de Alerta Sanitaria, la CCAA Canaria, tal como se expone en el punto 3.2 de este 
Manual, convocará al grupo de expertos y además se formará el Gabinete de Crisis, que será un 
grupo específico y temporal de trabajo que la Dirección General de Ganadería constituirá para apoyar 
y reforzar las actuaciones y controlar la crisis.
En caso de aparición de la enfermedad, este Gabinete de Crisis será el encargado de hacer el segui-
miento puntual de la situación real del sector y la evolución de la enfermedad. No cuenta con poder 
decisorio, siendo un órgano asesor de la Dirección General de Ganadería.

Formación del Gabinete de Crisis:
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6.  Recogida de enjambres, colmenas abandonadas.
La abeja de la miel es un animal que en la misma generación, mediante enjambrazón, puede pasar 
de animal domesticado a silvestre y viceversa. Este hecho generó diferentes controversias en los 
legisladores romanos quienes regularon el derecho de perseguir un enjambre por su dueño en tierras 
ajenas, tal como recoge el jurista romano y maestro de derecho Gayo (res cottidianae sive Aurea, s. II). 
Esta doctrina fue recogida posteriormente por los legisladores medievales europeos, de manera que 
Alfonso X de Castilla la incorpora en el Fuero Real y en las Siete Partidas. En el siglo XIX nuestro 
actual código civil (Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil) lo refleja 
de la siguiente manera:

Artículo 612.
El propietario de un enjambre de abejas tendrá derecho a perseguirlo sobre el fundo ajeno, indemni-
zando al poseedor de éste el daño causado. Si estuviere cercado, necesitará el consentimiento del  
dueño para penetrar en él.
Cuando el propietario no haya perseguido, o cese de perseguir el enjambre dos días consecutivos,  
podrá el poseedor de la finca ocuparlo o retenerlo.

La Ley 17/2021, de 15 de diciembre de 2021 suprimió el párrafo tercero que estipulaba:
El propietario de animales amansados podrá también reclamarlos dentro de veinte días, a contar  
desde su ocupación por otro. Pasado este término, pertenecerán al que los haya cogido y conser-
vado.

La ADS ApiGranca recibe llamadas de ciudadanos, instituciones y fuerzas de seguridad para el rescate de 
enjambres silvestres localizados en zonas urbanas, industriales, parques públicos o zonas rurales. En 
estos casos la ADS localiza al apicultor más cercano que pueda rescatar ese enjambre, con lo que no 
solo se contribuye al mencionado rescate y protección de la colonia sino que también se evita el peli-
gro que pudiera ocasionar a personas o animales circundantes.

Para actuaciones en entornos urbanos la asociación recomienda la lectura del documento Procedimiento de 
rescate de himenópteros (abejas, véspìdos) redactado por la Asociación de consorcios y servicios de 
bomberos de España Conbé. 
En cuanto a colmenares abandonados, la ADS a través de sus asociados o bien de otras fuentes 
recibe asimismo comunicados de colmenares abandonados. En estos casos se actúa en conjunción 
con el Seprona para obtener los correspondientes permisos para su eliminación, evitando el deterioro 
medioambiental y el riesgo de contagio de enfermedades infecciosas en la cabaña apícola insular.

7.  Campaña de laminado de cera.
La campaña de laminado de cera de abeja para explotaciones apícolas de Gran Canaria  tiene 
por objeto facilitar al apicultor la renovación de la cera de abeja mediante su recogida en bruto, en 
forma de cerones, su clasificación, su posterior procesado y entrega, una vez laminada.
Esta iniciativa del cabildo grancanario vio la luz en el año 2017 y, tras su buena acogida por el sector, 
se aprobó un plan cuatrienual 2020-2023 al que se han adherido ApiGranca y Abecán.
Los cerones son recogidos por las asociaciones y el cabildo contrata el traslado y procesado en 
península. El apicultor abona un precio fijo de 1€/kg de cera laminada y el cabildo paga la diferencia 
habida con el precio público resultante cada campaña.
Son múltiples las ventajas de esta campaña del Cabildo Insular de Gran Canaria, ya que al impor-
tante abaratamiento de costes para el apicultor hay que añadir la ventaja de seguir usando una cera 
de gran calidad o una medida ecológica de importancia al reciclar toda la cera.
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8.  Recomendaciones agroambientales recogidas en este PSI.
A lo largo de este PSI se han incluido muchas medidas medioambientales, no obstante en las sub-
venciones destinadas a la adopción de medidas de medioambiente y clima convocadas por la Conse-
jería de Agricultura,  Ganadería y  Pesca del  Gobierno de Canarias se exigen unos compromisos 
agroambientales ya recogidos en este PSI y que reproducimos a continuación de manera separada:
a) Basar la alimentación en sustancias naturales (miel, polen y jalea real), reduciendo la alimenta-

ción a base de azúcar, y sin alterar sus ciclos naturales con alimentos estimulantes que aceleren 
su desarrollo. 

b) Acoger la superficie conformada por cada territorio insular como forma de preservar la biodiversi-
dad agraria del archipiélago. 

c) Sustituir los tratamientos químicos (recomendado dos/año) contra la varroasis y otras enfermeda-
des por otros medios más naturales (aceites, timol, vaselina, frío, eucalipto, azufre, etc.) que dis-
minuyan los residuos en la miel y en la cera de los panales y a reflejar su aplicación en el cua-
derno de explotación apícola junto con los albaranes y/o recetas de compra. 

d) Mantener un mínimo de distancia entre colmenares, de un mismo agricultor, de 500 metros. 
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C. Anexos 

















7.  Alergia a la picadura de abeja: qué tiene que saber el apicultor 
El Hospital Universitari General de Catalunya ha redactado el artículo: Alergia a la picadura de abeja: 
qué tiene que saber el apicultor que aquí reproducimos.

Las manifestaciones clínicas de nuestro cuerpo tras la picadura de los himenópteros pueden ser:
Picadura aislada (una sola picadura):

• Sin reacción 
• Reacción local gigante (inflamación de más de 10 cm). La persona que lo padece puede ser alér-

gica o no. 
• Reacción sistémica o anafiláctica. La persona que lo padece puede ser alérgica o no (la mayoría lo 

son). 
Picadura múltiple (más de 50 picaduras de golpe):

El veneno de las abejas puede tener un efecto tóxico (destrucción de tejidos y lesiones en hígado, 
riñones, cerebro... hasta el choque, coma y finalmente la muerte). Dosis letal: centenares - miles de 
picaduras (depende del peso de la persona).

¿Qué es la alergia?
Es una reacción anormal de nuestro sistema defensivo. Nuestro cuerpo fabrica inmunoglobulina E 
(IgE) contra el veneno de abeja. Una persona nunca desarrolla una alergia en la primera picadura. 
Será en las futuras exposiciones al veneno (picaduras) cuándo la IgE desencadenará la reacción 
alérgica.

Reacciones alérgicas sistémicas o anafilácticas
1. Grado 1: urticaria, prurito, malestar, ansiedad
2. Grado 2: opresión torácica, náusea, vómito, diarrea, dolor abdominal
3. Grado 3: disnea, sibilancias, disfagia, ronquera, presíncope
4. Grado 4: hipotensión, colapso, incontinencia esfínteres, cianosis
5. Muerte

Mortalidad por alergia a himenópteros (abejas y avispas):
• La mayoría de muertes (80%) son debidas a una sola picadura. 
• Las picaduras mortales predominan a cabeza, cuello o garganta. 
• La mayoría de muertes (>60%) tienen lugar en la primera hora de la picadura. 

Alergia al veneno de abeja y los apicultores:
• El riesgo de reacción alérgica por picadura de abeja aumenta según el número de picaduras: cuan-

tas más picaduras, más riesgo. Por lo tanto: los apicultores tienen un riesgo elevado de padecer 
esta alergia. 

• Es una alergia que puede desaparecer por sí sola, puesto que las picaduras constantes podan pro-
vocar una desensibilización natural.  Varía según número y frecuencia de picaduras: los menos 
picados tienen mayor riesgo de desarrollar una alergia. 

• Se han detectado un número más grande de enfermos entre los familiares de apicultores y apicul-
tores no profesionales. 

• La alergia puede aparecer en cualquier momento, pero la mayoría la manifiestan en los dos prime-
ros años de apicultura o una vez acumuladas más de 50 picaduras de abeja. Los síntomas acos-
tumbran a manifestarse con las primeras picaduras de primavera (después de unos meses sin 
picaduras) 

Cuándo tenemos que sospechar de una posible alergia (no hace falta que aparezcan todos los sínto-
mas):

• Molestias anormales con pocas picaduras (quizás una sola). 
• Molestias anormales de manera inmediata a la picada (minutos). 
• Malestar general con picor en palmas, plantas, genitales, cabeza. 
• Erupción rojiza extensa en la piel. 
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• Dificultad para respirar quizás con molestia en la garganta, afonía o dificultad para tragar. 
• Debilidad extrema con incapacidad para estar de pie. 
• Abultamiento exagerado en el lugar de la picadura o a distancia (labios, párpados, manos...). 
• Si se da el caso: hará falta avisar urgentemente (médico, centro atención primaria, hospital...) y 

consultar al alergólogo antes de poder volver a ser picados por las abejas. 
Tratamiento del apicultor alérgico

• Se aconseja abandonar apicultura, pero si no es posible: 
• Aumentar las medidas de protección personal. 
• Saber qué hacer en caso de picadura. 
• Vacunación (inmunoterapia). 
• Medicamentos disponibles en caso de picadura: 

• 1. AMONIACO (Afterbite®) o HIELO (o algo frío al alcance) 
• 2. ANTIHISTAMÍNICO (Comprimidos).  De efecto limitado, tarda 30 minutos en 

actuar. 
• 3. CORTICOESTEROIDE (Comprimidos). De efecto limitado, tarda algunos minu-

tos en actuar en función del tipo de corticoesteroide que se utilize. Indica-
dos en caso de edema. 

• 4. ADRENALINA. Hace falta inyectarla y su efecto es muy rápido. El apicultor 
notará como se frena la sensación de ahogo, la hipotensión y la expansión 
del edema. Aún así la ADRENALINA tiene efectos secundarios indeseables 
como por ejemplo: temblor, ansiedad, sudoración, palpitaciones, dolor de 
cabeza...A dosis altas puede provocar una crisis hipertensiva / angina de 
pecho / infarto de miocardio. 

A nivel comercial la ADRENALINA se comercializa con el nombre de Altellus® o Jext ®. Indicaciones de uso:
1. Retirar tapón 
2. Sujetar autoinyector por la parte media 
3. Colocar extremo negro en parte EXTERNA del MUSLO, en ángulo recto (nunca en la nalga) 
4. Presionar enérgicamente 
5. Mantenerlo clavado 10 segundos 

Tratamiento a las reacciones locales gigantes:
• FASE INICIAL: 

1. Frío local 
2. Antihistamínicos orales 

• FASE RETARDADA: 
1. Corticoides orales (3-5 días) 
2. Si la picadura es en la boca hace falta consultar al médico y quedar en observación por el 

riesgo de obstrucción de vía aérea superior (asfixia). 
Vacuna o Inmunoterapia

• Fase de inicio: administración subcutánea de dosis crecientes de veneno hasta 100-200 mcg 
• Fase de mantenimiento: Dosis / 4-6 semanas durante 5 años. Eficacia: 80-95% 

Vacuna en apicultores 
• Se tiene que hacer en todos los apicultores que hayan presentado reacción alérgica sistémica 

moderada-grave. En otras circunstancias hace falta evaluar el caso concreto. 
• No ir a las abejas hasta iniciar la vacuna y llegar a la dosis de mantenimiento. 
• En apicultores se aconseja dosis doble (200 mcg veneno / inyección). 
• Se puede hacer una picadura controlada antes de volver a recoger miel (ya iniciada vacuna). 

Hace falta ser muy prudente por el riesgo de picadura múltiple.
• Máxima protección 
• No ir solo o llevar móvil y/o avisar dónde estamos 
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• Tener adrenalina a mano 
La vacuna tiene que durar un mínimo de 5 años.

• Pero se puede mantener mientras se practique apicultura. 
• Pasados los 5 años se puede optar por autoprovocarse 1-2 picaduras/semana para mantener pro-

tección (en invierno: 1/mes o bien reiniciar vacuna). 
• El mayor riesgo de reacción se presenta con las primeras picaduras de la nueva temporada. 
• La vacuna permite, en la grande mayoría de casos, reincorporarse a la apicultura con seguridad. 

¿Qué hace falta que haga el apicultor en caso de accidente apícola (picadura de abeja) con otras per-
sonas implicadas? Valorar el tipo de reacción: 

• Reacción local gigante: 
1. Aplicar amoníaco. 
2. Povidona yodada. 
3. Si pica mucho pese a amoníaco: Antihistamínico oral. 
4. Si hay edema asociado puede tomar un corticoesteroide por vía oral o inyectado. 
5. Consultar médico si aumenta con el paso de las horas. 

• Reacción general: 
1. Si no tenemos nociones de socorrismo: avisar! (112) 
2. Valorar estado general: respiración, pulso, conciencia. 
3. Si urticaria: antihistamínico oral 
4. Si dolor (picada múltiple): analgésico o antiinflamatorio oral. 
5. Otras medidas (corticoide oral, Adrenalina) sólo tendrán que ser usadas por personas con 

conocimientos suficientes. 
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8.  OMSA. Control sanitario oficial de las enfermedades de las abejas.
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9.  Furtivismo apícola. Prácticas de apicultura furtiva.

Es trabajo de todos perseguir la apicultura furtiva, eliminar de nues-
tro mapa las colmenas incontroladas que representan reservorios  
de parásitos que hacen inútil el esfuerzo del saneamiento colectivo.

Esteve Miràngels i Feixa (veterinario de abejas)

Furtivo. Del lat. furtīvus. [1]. adj. Que se hace a escondidas.(DRAE).

La abeja doméstica o de la miel es un animal que puede vivir libremente en la naturaleza o domesti -
cado cuando acepta vivir en los recintos que les proporcionamos; en este caso la posesión de un solo 
enjambre, núcleo o colmena está regulada por la ley. El lugar donde estén las abejas se llama explo-
tación y el dueño o responsable de los animales tiene la consideración de titular de la explotación.
A partir de ese momento el dueño de la colmena adquiere la responsabilidad de su cuidado y bienes-
tar, debe hacer un tratamiento oficial de forma anual contra la varroosis y también es responsable civil 
de los posibles daños que las abejas puedan cometer a terceros.
Para iniciar la explotación, aunque sea con una sola colmena, es preciso obtener primero el corres-
pondiente código REGA.
Todos los esfuerzos realizados por los apicultores y por las asociaciones en cuestiones sanitarias de 
sus explotaciones caen en saco roto ante prácticas furtivas realizadas por quienes ante intereses 
espurios atentan contra la biodiversidad y ponen en peligro la sanidad de la cabaña apícola insular.

Prácticas furtivas en la apicultura canaria.
En las islas podemos diferenciar diferentes prácticas o modalidades asociadas al furtivismo apícola, 
haciendo notar que algunas de ellas están tan arraigadas y consentidas entre los apicultores que 
muchos desconocen que son prácticas ilegales que nos perjudican a todos.

Apicultura furtiva. Explotaciones clandestinas sin registrar, con imposibilidad de conseguir trata-
mientos veterinarios oficiales y sin seguro. 

Colmenares abandonados. En muchas ocasiones la apicultura furtiva fracasa ante el desconoci-
miento sobre los manejos apícolas y ausencia de tratamientos, resultando en la muerte de 
las colonias y abandono en la naturaleza,  convirtiéndose en un foco de enfermedades 
infecto-contagiosas de difícil localización.

Furtivismo censal. Explotaciones con uno o varios asentamientos que para eludir parte de sus 
obligaciones fiscales declaran muchas menos colmenas que las reales. Esto impide conse-
guir tratamiento para todas o que se realicen las visitas zoosanitarias correspondientes, 
igualmente estas  colmenas no pueden ser  incluidas  en las subvenciones  y pólizas  de 
seguro y, ocasionando paralelamente un perjuicio económico y de gestión a las asociacio-
nes de apicultores.

Furtivismo sanitario. Apicultores que aplican tratamientos no autorizados, aplican tratamientos 
autorizados sin respetar los plazos de seguridad o en épocas de mielada, o bien no comu-
nican la existencia de una enfermedad en sus apiarios, contribuyendo a la dispersión de 
las enfermedades infecto-contagiosas.

Furtivismo transhumante. Practicar transhumancia de colmenas sin las correspondientes autori-
zaciones y garantías sanitarias,  o bien instalar temporalmente las colmenas en nuevos 
asentamientos sin autorización.

Furtivismo p  olinizador  . Agricultores sin Rega que compran cada temporada núcleos/colmenas sin 
documentación alguna para polinizar sus cultivos. Estos núcleos, sin identificar, carecen de 
seguimiento sanitario y la mayoría muere al acabar la temporada agrícola. Constituyen un 
posible foco de infección tanto vivas como muertas al quedar abandonadas.
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Furtivismo importador. Apicultores que importan abejas del exterior sin la documentación corres-
pondiente. Introducen abejas de otras razas imponiendo la hibridación de la raza local en 
apicultores que no la desean, pérdida de biodiversidad, y es un riesgo de introducción de 
nuevas enfermedades.

Furtivismo criador. Apicultores criadores que realizan operaciones de compraventa de abejas sin 
la correspondiente Guía Sanitaria, no registran las ventas e incluso venden sin comprobar 
que el comprador tenga Rega, entre ellos a los agricultores para polinización.

Actos vandálicos y robo. Estas acciones pueden realizarlas apicultores sin escrúpulos en la sinra-
zón de diferentes causas y motivos.

Compraventa.
Cualquier movimiento de núcleos y colmenas debe llevar aparejado su correspondiente Guía Sanita-
ria que se ha de conservar durante un mínimo de tres años. La responsabilidad de cualquier per-
cance durante el traslado recae sobre el comprador e indirectamente en el vendedor.
Una vez llegado al asentamiento del nuevo dueño se debe identificar la colmena o núcleo de forma 
visible, permanente e indeleble con su código REGA.

Servicios de polinización.
La agricultura necesita de los servicios de polinización y los dos colectivos agricultores y apicultores 
deberíamos complementar nuestra actividad en un régimen de confianza y colaboración mutua.
Insistimos en los mismos conceptos: el cultivo donde se sitúen los núcleos o colmenas para el servi-
cio de polinización tiene la consideración de explotación y el agricultor es ahora también el titular de 
la explotación, que las debe identificar con su código Rega y velar por el bienestar animal.
Tanto la compra-venta de núcleos para polinización a agricultores sin código Rega como quienes 
poseen colmenas sin registrar practican una apicultura furtiva que está penalizada por la ley con fuer-
tes sanciones económicas, además de otras responsabilidades civiles y penales.
Muchas veces estos núcleos tienen un corta vida que no sobrepasa una temporada o si lo consiguen 
no reciben la atención necesaria para su bienestar y carecen del tratamiento obligatorio contra la 
varroa.
Al no ser atendidos pueden contraer cualquier enfermedad infecto-contagiosa que ponga en peligro 
cualquier colmenar en el entorno del radio de pecorea con la posible dispersión de enfermedades 
cuyo lugar de origen puede ser incierto. Esto tiene graves consecuencias para toda la cabaña apícola 
insular, poniendo en peligro su viabilidad y a un elevado coste económico.

La manera correcta es la contratación del servicio de polinización a un apicultor. De esta manera el  
agricultor recibiría núcleos con las condiciones adecuadas para la polinización, las colmenas estarían 
identificadas con el Rega del apicultor, tendrían su seguro de RC, los cuidados necesarios y serían 
retirados del cultivo acabada la floración.

Furtivismo.
 Es trabajo de todos perseguir la apicultura furtiva, eliminar de nuestro mapa las colmenas incontrola-

das que representan reservorios de parásitos que hacen inútil el esfuerzo del saneamiento colectivo.
El bien jurídico tradicionalmente protegido en los delitos contra la fauna ha sido el medio ambiente en 
general y la biodiversidad en particular, como derecho constitucional del que pueden gozar todos los 
ciudadanos (CE art.45). El furtivismo es una lacra que debe combatirse con el máximo reproche del 
derecho, habida cuenta de la protección que merece quien dedica esfuerzos y recursos económicos 
para planificar una gestión apícola ordenada y sostenible en su explotación, por la que paga impues-
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tos, de los que nada quiere saber el furtivo, amén del daño que realiza el furtivismo apícola en la 
hibridación de la raza de abeja autóctona, pérdida de biodiversidad y en la salud de la cabaña apícola 
insular.

Normativa relacionada
• La miel es la sustancia natural dulce producida por la abeja Apis mellifera a partir del néctar 

de plantas o de secreciones de partes vivas de plantas o de excreciones de insectos chupa-
dores presentes en las partes vivas de plantas, que las abejas recolectan, transforman com-
binándolas con sustancias específicas propias, depositan, deshidratan, almacenan y dejan 
en colmenas para que madure. DIRECTIVA 2001/110/CE, 

• La abeja es un animal de producción  . Ley 8/2003
Animales de producción: los animales de producción, reproducción, cebo o sacrificio, inclui-
dos los  animales  de peletería o de  actividades cinegéticas,  y  los silvestres  mantenidos, 
cebados o criados, para la producción de alimentos o productos de origen animal, o para 
cualquier otro fin comercial o lucrativo.  

• La apicultura es una ganadería.  RD 479/2004
• Explotación  : cualquier instalación, construcción o, en el caso de la cría al aire libre, cualquier 

lugar en los que se tengan, críen o manejen o se expongan al público animales de produc-
ción, tal y como se definen en el artículo 3.2 de la Ley 8/2003, de 24 de abril, con o sin fines 
lucrativos. RD 479/2004

• Titular de explotación  : cualquier persona física o jurídica propietaria o responsable de los 
animales, incluso con carácter temporal. RD 479/2004

• Registro  . Una vez obtenidos todos los permisos, autorizaciones o licencias exigibles por la 
normativa vigente, ninguna nueva explotación podrá iniciar su actividad sin estar registrada y 
haber recibido el correspondiente código de identificación. RD 479/2004
Los titulares de las explotaciones apícolas deberán presentar ante la citada autoridad com-
petente la correspondiente solicitud, a los efectos del registro de la explotación, acompañán-
dose la documentación acreditativa de los siguientes extremos: datos personales del titular 
de la explotación, datos identificativos de la explotación de acuerdo a lo dispuesto en el 
artículo 4, clase de explotación según las categorías a que hace referencia el artículo 3 y 
tipo y número de colmenas.  RD 209/2002

• Identificación  . Los titulares de las explotaciones apícolas deberán identificar cada colmena, 
en sitio visible y de forma legible, con una marca indeleble, en la que constará el código 
asignado a la explotación a que pertenece (E-PP-MMM-XXXXX: PP identifica la provincia, 
MMM el municipio y XXXXX la explotación). RD 209/2002

• Guía  Sanitaria  .  Cuando se  trasladen animales  de  una a  otra  explotación  ubicada en la 
misma isla o cuando  se efectúe el movimiento de abejas entre Unidades Sanitarias (cada 
una de las islas que integran el Archipiélago Canario), con independencia de la finalidad del 
traslado, deberá ir acompañado de la correspondiente Guía Sanitaria. Orden 2191/1999

• Los titulares de las explotaciones de origen y destino de cada movimiento o poseedores de 
los animales deberán conservar una copia del documento de movimiento durante al menos 
tres años desde la fecha en que se produjo el mismo. RD 728/2007

• Medidas especiales de protección destinadas a la conservación, recuperación y selección de 
la Abeja Negra Canaria. Se prohíbe la explotación y tenencia en las islas de La Palma, Lan-
zarote, Fuerteventura y Gran Canaria de abejas que no pertenezcan a la citada raza local.

O-603/2001 y O-1889/2014 
• El que introdujera o liberara especies de flora o fauna no autóctona, de modo que perjudique 

el equilibrio biológico, contraviniendo las leyes o disposiciones de carácter general protecto-
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ras de las especies de flora o fauna, será  castigado con la pena de prisión de cuatro 
meses a dos años o multa de ocho a veinticuatro meses y, en todo caso, inhabilitación 
especial para profesión u oficio por tiempo de uno a tres años. Art. 333 CP
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10.  Legislación

R-UE-429/2016 relativo a las enfermedades transmisibles de los animales y por el que se modifican o dero-
gan algunos actos en materia de sanidad animal («Legislación sobre sanidad animal»). 

R-UE-848/2018 sobre producción ecológica y etiquetado de los productos ecológicos. 
P8_TA(2018)0057 Perspectivas y desafíos para el sector apícola de la Unión. Resolución del Parlamento 

Europeo, de 1 de marzo de 2018, sobre las perspectivas y desafíos para el sector apícola de la Unión 
(2017/2115(INI)). Interesante documento que conviene leer. 

REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2020/688 DE LA COMISIÓN de 17 de diciembre de 2019 por el que se 
completa el Reglamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo referente a los 
requisitos zoosanitarios para los desplazamientos dentro de la Unión de animales terrestres y de hue-
vos para incubar 

R-UE-127/2020 por el que se modifican el Reglamento (UE) n.o 1306/2013, en lo que concierne a la disci-
plina financiera a partir del ejercicio de 2021, y el Reglamento (UE) n.o 1307/2013, en lo que con-
cierne a la flexibilidad entre pilares con respecto al año natural 2020. 

R-UE-2021/2115, de 2 de diciembre de 2021, por el que se establecen normas en relación con la ayuda a 
los planes estratégicos que deben elaborar los Estados miembros en el marco de la política agrícola 
común (planes estratégicos de la PAC), financiada con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía 
(FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), y por el que se derogan los 
Reglamentos (UE) n.o 1305/2013 y (UE) n.o 1307/2013. España 9 559 944€ (anterior 2015-2019: 4 
893 433€)

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1475 de la Comisión de 6 de septiembre de 2022 por el que se esta-
blecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo y del 
Consejo en lo que atañe a la evaluación de los planes estratégicos de la PAC y al suministro de infor-
mación para el seguimiento y la evaluación.

Código Civil. Las colmenas son bienes inmuebles (art. 334, 6º ha sido suprimido) y pasa a Quedan someti-
dos al régimen de los bienes inmuebles los viveros de animales, palomares, colmenas[…]; derecho a 
perseguir  un  enjambre  propio  sobre  fundo  ajeno,  derecho  de  adquisición  (art.612).  (Septiembre 
2022).  

Decreto de 4 de febrero de 1955 por el que se aprueba el Reglamento de Epizootias.
RD-209/2002-consolidado (MODIFICADO RD-364/2023) por el que se establecen normas de ordenación de 

las explotaciones apícolas. 
Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal.
Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias.
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
RD-1049/2003-consolidado por el que se aprueba la Norma de calidad relativa a la miel. (Junio 2020). 
RD 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre,  

de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales.
RD-479/2004-consolidado por el que se establece y regula el Registro general de explotaciones ganaderas. 

(Julio 2014). 
RD-608/2006-consolidado por el que se establece y regula un Programa nacional de lucha y control de las 

enfermedades de las abejas de la miel. (Marzo 2008).
R  D-  728/2007  ,  de 13 de junio,  por el  que se establece y regula el Registro general  de movimientos de 

ganado y el Registro general de identificación individual de animales.
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RD-842/2011, de 17 de junio, por el que se establece la normativa básica de las agrupaciones de defensa 
sanitaria ganadera y se crea y regula el Registro nacional de las mismas. Queda derogado el  RD-
1880/1996, de 2 de agosto, por el que se regulan las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganaderas.

R  D-  526/2014  , de 20 de junio, por el que se establece la lista de las enfermedades de los animales de decla-
ración obligatoria y se regula su notificación.

RD-81/2015 por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones estatales destinadas a las 
agrupaciones de defensa sanitaria ganaderas.

RD-542/2016 sobre normas de sanidad y protección animal durante el transporte.
RD-906/2022, de 25 de octubre, por el que se regula la Intervención Sectorial Apícola en el marco del Plan 

Estratégico de la Política Agrícola Común.
R  D-  990/2022  , de 29 de noviembre, sobre normas de sanidad y protección animal durante el transporte.
RD-992/2022, de 29 de noviembre, por el que se establece el marco de actuación para un uso sostenible de 

antibióticos en especies de interés ganadero.
RD-159/2023, de 7 de marzo, por el que se establecen disposiciones para la aplicación en España de la 

normativa de la Unión Europea sobre controles oficiales en materia de bienestar animal, y se modifi-
can varios reales decretos.

RD-364/2023, de 16 de mayo, por el que se establecen las bases de desarrollo de la normativa de la Unión 
Europea de sanidad animal, en lo relativo a las obligaciones de vigilancia del titular de la explotación 
y al plan sanitario integral de las explotaciones ganaderas, y por el que se modifican varias normas 
de ordenación ganaderas.

R  D  -666/2023, de 18 de julio, por el que se regula la distribución, prescripción, dispensación y uso de medi-
camentos veterinarios.

RD-779/2023, de 10 de octubre, por el que se establece la comunicación de enfermedades de los animales 
de declaración obligatoria y se regula su notificación.

RD-787/2023, de 17 de octubre, por el que se dictan disposiciones para regular el sistema de trazabilidad, 
identificación y registro de determinadas especies de animales terrestres en cautividad.

O  rden   2191/1999  , de 23 de diciembre, por la que se regulan las condiciones administrativas y sanitarias en 
el movimiento de animales en la Comunidad Autónoma Canaria.

Decreto 69/2009 por el que se regula el procedimiento de reconocimiento de las Agrupaciones de Defensa 
Sanitaria Ganaderas de Canarias y sus Federaciones y se crea su registro.

Decreto 60/2014, de 29 de mayo, por el que se aprueba el Plan Especial de Protección Civil y Atención de 
Emergencias por Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Canarias (INFOCA).

Orden 1889/2014 Se extiende a Gran Canaria la prohibición de razas distintas a la Abeja Negra Canaria.
Decreto 52/2012 (revisión 12 septiembre 2020) por el que se establece la relación de actividades clasifica-

das y se determinan aquellas a las que resulta de aplicación el régimen de autorización administrativa 
previa: 10.1.i) Explotaciones ganaderas apícolas que comprendan más de 15 colmenas.

Orden 1403/2018 por la que se crea y regula el Registro de Explotaciones Ganaderas de Canarias.
Ley 6/2019. Ley de Calidad Agroalimentaria. 
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