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RESUMEN 
La acelerada pérdida de diversidad de especies de abejas pone en peligro muchas de las funciones y servi-
cios ecosistémicos en los que ellas participan. Colombia no es ajena a esta problemática, por lo cual se rea-
lizó una revisión bibliográfica que analiza el estado del conocimiento de las abejas, en diferentes temas, 
en el país. Para ello, se revisaron, clasificaron y analizaron las publicaciones sobre abejas en Colombia en 
nueve bases de datos bibliográficas, entre los años 1927 y 2020, encontrándose 277 estudios. El año que 
mostró mayor producción de estudios fue 2016. En general, la mayoría de los artículos fueron publicados 
por investigadores afiliados a la Universidad Nacional de Colombia (130). Los temas más estudiados han 
sido taxonomía con 73 publicaciones y apicultura con 64, la mayoría realizados en la especie exótica Apis 
mellifera (Linnaeus, 1758). El monitoreo de especies, biogeografía, ecología funcional y evolutiva de las 
abejas nativas, son áreas que sin duda requieren más estudios, permitiendo comprender las respuestas 
ecológicas y evolutivas de estos organismos clave, y cómo y en qué grado están siendo afectadas por 
diversos procesos de transformación antropogénicos. Este conocimiento además es indispensable para 
generar acciones que prevengan o mitiguen la pérdida de diversidad de las abejas y la disminución de 
funciones y servicios ecológicos claves para la humanidad como la polinización. 
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 ABSTRACT
The accelerated loss of bee species diversity endangers many of the ecosystem functions and services in 
which they participate. Colombia is not an exception to this problem, for which a bibliographic review 
was carried out that analyzes the state of knowledge of bees in different topics in the country. To do 
this, publications on bees in Colombia were reviewed, classified, and analyzed in nine bibliographic 
databases, between the years 1927 and 2020, finding 277 studies. The year that showed the highest 
production of studies was 2016. Most of the articles were published by researchers affiliated with the 
National University of Colombia with 130. The most studied topics have been taxonomy with 73 publi-
cations and beekeeping with 64, most of them carried out on the exotic species Apis mellifera (Linnae-
us, 1758). The monitoring of species, biogeography, and functional and evolutionary ecology of native 
bees, are areas that undoubtedly require more studies, allowing us to understand the ecological and 
evolutionary responses of these key organisms, and how and to what degree they are being affected by 
various anthropogenic transformation processes. This knowledge is also essential to generate actions 
that prevent or mitigate the loss of bee diversity and the reduction of key ecological functions and ser-
vices for humanity, such as pollination. 

Keywords: Apidae, Colombia, ecosystem functions, native species, pollination.

INTRODUCCIÓN

Las abejas son de gran importancia tanto para los ecosiste-
mas como para los seres humanos, debido a su alta eficien-
cia en la polinización, constituyéndose en las principales 
polinizadoras de plantas silvestres y cultivos (Matias et al. 
2017, Ramos-Fabiel et al. 2018). Así mismo, prestan otros 
servicios ecosistémicos como de provisión de alimento a 
través de la miel y el polen, y producción de compuestos 
para fabricación de medicinas; también brindan servicios 
de regulación a través de la polinización, control biológico 
y dispersión de semillas, y servicios culturales al ser usa-
dos por comunidades tradicionales y hacer parte de su re-
ligión (Matias et al. 2017, Elizalde et al. 2020).

A pesar de esta gran importancia al aportar en diferentes 
funciones y procesos vitales para el mantenimiento de los 
ecosistemas y la humanidad, las abejas junto con gran can-
tidad de insectos están enfrentando un declive poblacional 
debido en gran parte a la pérdida de hábitat, contamina-
ción y cambio climático (Sánchez-Bayo y Wyckhuys 2019). 
En las últimas décadas, se han mostrado rápidos descen-
sos en su diversidad y abundancia, al punto que entre el 
2006 y el 2016 se recolectaron y registraron 25% menos 
especies de abejas a nivel mundial (Zattara y Aizen 2021). 

Esta disminución ha sido bien establecida en regiones 
como Norte América y Europa. Sin embargo, todavía no 
se conoce el estado exacto en el que se encuentran las abe-
jas en regiones como Sur América, pero pareciera seguir la 
tendencia global de disminución (Zattara y Aizen 2021).

Según la base de datos internacional “Discover life bee 
species guide and world checklist” (Ascher y Pickering 
2020), para el año 2020 se registraron aproximadamente 
595 especies de abejas en Colombia pertenecientes a seis 
familias: Andrenidae, Colletidae, Halictidae, Apidae y Me-
gachilidae. Se predice, además, que este número puede au-
mentar considerablemente (Nates-Parra 2016), a medida 
que se realicen inventarios en el país y que se trabaje en la 
identificación de especímenes que albergan las colecciones 
entomológicas en las cuales todavía hay muchos ejempla-
res sin identificar hasta el nivel de especie. Para un país 
como Colombia las revisiones bibliográficas visibilizan 
vacíos de información siendo una herramienta útil para 
investigaciones futuras. Razón por la que en este estudio 
se analizó el estado de investigación actual de las abejas 
en Colombia sobre diferentes temas: taxonomía, biología, 
ecología, biogeografía, apicultura, entre otros, identifican-
do las tendencias en investigación, vacíos de conocimiento 
y resaltando campos importantes de investigación que sir-
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van de guía para proponer estrategias de monitoreo, uso y 
conservación de este grupo de insectos.

MATERIALES Y MÉTODOS.

Se buscó información en las bases de datos Scopus, Web of 
Science, Redalyc, Scielo, Dialnet, REDIB, Repositorio Uni-
versidad Militar, Repositorio Universidad Javeriana y Repo-
sitorio Universidad Nacional, usando los términos “abejas” 
o “bees”, “Apoidea” y “Colombia”, junto a conectores bolea-
nos (anexo 1). Se seleccionaron aquellos estudios realizados 
en abejas hechos en Colombia o que estudiaran especies dis-
tribuidas en el país, y que fueran publicaciones de tipo libro 
o capítulo de libro, revista científica o trabajo de grado.

Cada publicación fue revisada, clasificada según diferen-
tes criterios y registrada en una base de datos que con-
tiene: información básica del artículo (autor, afiliación 
institucional, título del estudio, año de publicación, tipo 
de publicación) e información para clasificación (objetivo 
del estudio, tema o disciplina de estudio (ver más abajo), 
ubicación geográfica del estudio, región biogeográfica, 
clasificación taxonómica del organismo(s) de estudio (ver 
anexo 2). Para realizar los análisis se hizo una limpieza y 
normalización de datos, la cual consistió en eliminar du-
plicados de publicaciones y artículos teóricos, normalizar 
el nombre científico de los autores e instituciones, entre 
otras, permitiendo que la información quedara completa 
y estandarizada. 

Selección de temas o disciplinas de estudio.
Los artículos seleccionados se clasificaron en nueve temas 
de estudio. Cuando una publicación trataba varios temas 
(p. ej. taxonomía y aspectos de ecología de la especie o 
taxón descrito), se seleccionó el tema principal del estu-
dio para su clasificación. Esto nos ayudó a determinar el 
interés de los investigadores en abejas colombianas. Los 
temas fueron: (i) apicultura, (ii) meliponicultura, (iii) ta-
xonomía, (iv) biología, (v) genética, (vi) ecología, (vii) pes-
ticidas (viii) bioprospección y (ix) otros (anexo 3). 

Análisis de la información.
De forma preliminar y descriptiva, se realizaron gráficos 
de barras para conocer cuáles son los temas más abun-
dantes en el estudio de abejas en Colombia. Para conocer 
cuáles son las instituciones y autores con más número de 
artículos publicados y visualizar las relaciones que hay en-
tre ellos, se realizaron gráficos de redes usando el progra-

ma de acceso libre Gephi 0.9.2 (versión 3.0, 2017, Bastian 
et al. c2009); y para conocer cuales géneros de abejas han 
sido estudiadas de acuerdo con las temáticas selecciona-
das, se realizó una red bipartita con el programa de visua-
lización de datos de acceso libre Flourish Studio (Seligman 
c2013) que muestra la relación entre los géneros de abejas 
y las temáticas estudiadas. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN.

Se encontraron 283 resultados de los cuales 271 publica-
ciones cumplían los criterios relacionados con el estudio 
de las abejas en Colombia entre los años 1929 y 2021. 
Estas en su mayoría son artículos de revistas con 215 pu-
blicaciones; le siguen las tesis o trabajos de grado, princi-
palmente postgrado (53 publicaciones) y por último libros 
o capítulos de libro (cuatro publicaciones). Este número 
de publicaciones contrasta con los 400 trabajos reunidos 
por Nates-Parra (2016), debido a que en este documento 
se elaboró un diagnóstico sobre el conocimiento de la po-
linización y polinizadores en Colombia, en el cual además 
de artículos científicos, revisaron información de literatu-
ra gris como resúmenes de trabajos presentados en con-
gresos, trabajos de grado y tesis de posgrado sin publicar 
e informes ante entidades financiadoras. Estos números 
difieren de los obtenidos en este estudio, debido a que 
nuestro esfuerzo de búsqueda se enfocó en bases de da-
tos y repositorios universitarios, los cuales han tenido una 
revisión previa por pares evaluadores o son escritos por 
expertos en el tema. 

También se encuentran otros artículos de revisión pu-
blicados, como los de Smith-Pardo (2003), Vélez-Ruiz 
(2011) en los cuales se hace un recuento de los artículos de 
las abejas de Colombia, desde la visión taxonómica, mos-
trando principalmente listados de especies para Colom-
bia. Por otro lado, Nates-Parra y Gonzáles (2000), hacen 
una revisión de las principales causas de pérdida o dismi-
nución de abejas en Colombia, y muestran algunas nece-
sidades, como mayor formación de taxónomos de abejas 
y mayor fortalecimiento de grupos de investigación, pro-
poniendo acciones que aporten a su conservación. Estas 
revisiones no mencionan los métodos de búsqueda ni la 
cantidad de artículos revisados.

Temas de investigación en abejas de Colombia
Dentro de los temas seleccionados, los que mostraron una 
mayor cantidad de artículos publicados fueron ecología, 
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taxonomía, y apicultura. Las categorías con menor can-
tidad de artículos publicados fueron, pesticidas, otros y 
genética con menos de siete artículos cada uno (Fig. 1a). 
A continuación, se hace una descripción de los resultados 
por tema y se mencionan los datos de publicaciones rele-
vantes entre paréntesis con la abreviación publ.

Ecología. En ecología la mayoría de los artículos, con cer-
ca 17, se enfocan en la polinización brindada por las abejas 
y el efecto de está en la calidad de los frutos reflejada en 
el aumento del peso, tamaño y número de semillas (p.ej. 
Chautá-Mellizo et al. 2012, Bravo-Monroy et al. 2015), 
comparado con tratamientos en los cuales no se permitía 

el contacto de las abejas con flores, principalmente en cul-
tivos comerciales de frutos como aguacate, tomate, café, 
uchuva, papa, cholupa, champa, agraz, granadilla y mara-
cuyá. Otras publicaciones (quince publ.) identifican cuales 
son las plantas que proveen los recursos florales utilizados 
por las abejas, a través de la observación de frecuencia de 
visitas, o del estudio melisopalinológico y caracterización 
del polen recolectado por las abejas. Dentro de estos, solo 
un estudio, realizado por Riaño-Jiménez et al. (2020), 
evaluó el efecto de condiciones climáticas extremas, como 
el fenómeno de El niño, en la disponibilidad de polen en-
contrando que durante este fenómeno la oferta floral dis-

Figura 1. Número de publicaciones sobre abejas en Colombia. a. Temáticas que abordan y tipo de publicación. b. Número de publicaciones en abejas 
por año y tema de investigación en Colombia, desde el año 1929 hasta el año 2020.
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minuye y así los recursos disponibles para las colonias de 
Bombus atratus (Franklin 1913). 

Otros estudios se enfocan en los efectos de los cambios en 
la cobertura vegetal (catorce publ.), en la diversidad de es-
pecies, principalmente en abejas de las orquídeas y abejas 
sin aguijón; se encontraron respuestas variadas hacia la 
perturbación, dependiendo de los tipos de cobertura eva-
luados y sus cercanías al bosque o sitios con vegetación na-
tural, como por ejemplo el estudio de Gutiérrez-Chacón et 
al (2018), quienes encontraron que la mayor abundancia 
y riqueza de especies de abejas se encuentra en sitios con 
mayor área de bosque. Por el contrario, Palacios (2004) 
encontró que, aunque la diversidad de abejas sin aguijón 
disminuye en ambientes perturbados, la riqueza fue simi-
lar al comparar paisajes de bosque, agroecosistema y zo-
nas urbanas, sugiriendo que algunas especies se ven favo-
recidas en paisajes diferentes al bosque. 

En menor porcentaje se registran estudios de diversidad de 
especies y su ecología (siete publ.), estudios sobre nidifica-
ción de abejas sin aguijón (cinco publ.) y sobre distribución 
geográfica de especies (cuatro publ.). Solo se encontraron 
dos artículos que analizan rasgos funcionales y su diversi-
dad en abejas (Ramírez et al. 2015, Gutiérrez-Chacón et al. 
2020). Este tema de ecología basada en rasgos funcionales, 
es de gran importancia debido a que los rasgos funcionales 
de las especies los liga a procesos y funciones ecosistémi-
cas, que son vitales para el funcionamiento del ecosiste-
mas, es así como identificar que rasgos funcionales afec-
tan la sensibilidad de las especies a cambios ambientales 
(cambios en el clima, estructura del paisaje, complejidad 
en la vegetación, entre otros), puede permitir una mayor y 
mejor comprensión de las respuestas de la comunidad más 
allá de cambios en la riqueza de especies (Mason y de Bello, 
2013,Williams et al. 2010). En este tema todavía existen 
muchos vacíos de información en el país para las abejas, 
por lo cual es necesario aumenta la investigación para su 
comprensión y generar estrategias que afronten la crisis 
ambiental y climática que se vive en el país.

En biogeografía se encontraron dos publicaciones que se 
enfocan en la distribución geográfica de abejas, uno con 
abejas sin aguijón y el otro con abejas de orquídeas. El 
primero tuvo como objetivo “contribuir al conocimiento 
sobre la distribución geográfica de las abejas sociales sin 
aguijón en Colombia” (González 2007), donde reportan 
que la mayoría de estas especies se encuentran en la región 

Andina. El segundo se enfocó en “analizar la distribución 
de las características morfológicas en abejas de orquídeas 
colombianas desde una perspectiva ecológica y observar la 
distribución de estos atributos a nivel regional” (Parra-H y 
Nates-Parra 2012), logrando con esto crear un modelo que 
divide a Colombia en once unidades biogeográficas, resal-
tando la importancia de algunas características como ren-
dimiento del vuelo, ingesta de néctar y comportamiento 
social, para esta clasificación. Es así como se evidencia un 
vacío de información en el tema, además falta de informa-
ción en otras abejas nativas. Las interacciones de abejas 
con otra fauna se han estudiado en menor medida (cuatro 
publ.) y se enfocan principalmente en relaciones parási-
tas de otras especies como moscas y avispas, en nidos de 
abejas. Estudios en áreas como sistemática filogenética y 
conservación presentaron solo un estudio cada uno, evi-
denciando grandes vacíos en estas áreas.

Taxonomía: En taxonomía predominan los estudios 
enfocados en la descripción de nuevas especies de abe-
jas para Colombia (30 publ.), especialmente especies de 
abejas de la familia Halictidae, Megachilidae, Colletidae y 
de las Tribus Euglossini, Meliponini y Centridini; algunos 
de estas publicaciones incluyen claves taxonómicas para 
identificación y aspectos de la ecología de la especie des-
crita. Así mismo, se encuentran sinopsis o listados taxo-
nómicos de especies de abejas colombianas (16 publ.), la 
mayoría enfocados en abejas sin aguijón, y algunos con as-
pectos ecológicos y de distribución de las especies. En me-
nor medida, se encontraron revisiones taxonómicas (siete 
publ.) y registros o ampliación de distribución de especies 
para el país (cinco publ.) y documentos donde se publi-
caban claves taxonómicas para identificación de especies 
(cuatro publ.) (Nates-Parra y Fernandez 1992).

La mayor investigación taxonómica se ha realizado en las 
abejas de la familia Apidae (47 publ.), especialmente en las 
abejas sin aguijón, las abejas Euglosinas y las abejas del 
género Centris (p.ej. Nates-Parra 1990, Bonilla-Gómez y 
Nates-Parra 1992). Así mismo, Halictidae (doce publ.) es 
la segunda familia mejor estudiada en Colombia, lo cual 
no ha cambiado mucho desde los registros de Vélez-Ruiz 
(2011), quien resalta una mayor investigación en estas dos 
familias hasta el año 2011. Aún falta un mayor conoci-
miento taxonómico en las demás familias, sobre todo en 
Andreinae, quien presenta pocas investigaciones en cuan-
to a descripción de especies (cinco publ.), nuevos reportes 
o claves taxonómicas.  

http://p.ej
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Apicultura: En cuanto a los artículos enfocados al es-
tablecimiento, manejo de colonias y en los productos re-
colectados y procesados por A. mellifera, se encontraron 
trece publicaciones que estudian la caracterización fisico-
química (como humedad, acidez, contenido de agua, ce-
nizas, entre otros) de estos productos, evaluando si cum-
plen con los estándares nacionales y/o internacionales 
de calidad para su comercialización. En igual medida, se 
encuentran trece estudios centrados en la caracterización 
botánica del polen, propóleos y miel o melisopalinología, 
es decir, el análisis de los granos de polen que poseen es-
tos productos para identificar a que especies de plantas 
pertenece y conocer así que recursos florales usaron las 
abejas. En Colombia, la Resolución 1057 (2010) establece 
los parámetros fisicoquímicos requeridos para la comer-
cialización de la miel y propóleo y existen algunos manua-
les que ayudan a su implementación (Vásquez-Romero et 

al. 2015, Cámara de Procultivos, c2020), sin embargo, no 
existe una norma que recomiende el análisis toxicológico 
de estos productos derivados de A. mellifera, ni rangos 
o límites permitidos para la comercialización y consumo 
humano. Por lo cual, es importante resaltar como un va-
cío este tipo de estudios dada la creciente contaminación 
de centros urbanos y rurales por metales pesados y pla-
guicidas o pesticidas, que podrían representar potencia-
les riesgos para la salud de los seres humanos, si se ex-
ceden las concentraciones permitidas de estos tipos de 
contaminantes. 

Una menor cantidad de documentos (ocho publ.) se enfo-
can en la cría y manejo de colmenas de A. mellifera, el co-
nocimiento de parásitos como el ácaro Varroa destructor 
Anderson & Trueman, 2000, patógenos como la bacteria 
Melissococcus plutonious  y virus como “Alas deformes” 

Figura 2. Universidades 
e Instituciones naciona-
les e internacionales y sus 
redes de colaboración. El 
tamaño de los círculos in-
dica la frecuencia con la 
que las instituciones son 
reportadas como afiliación 
de cada autor entre más 
grande el circulo, mayor la 
frecuencia de citación. Las 
aristas muestran las redes 
de colaboración entre uni-
versidades o instituciones, 
entre más gruesa la línea, 
mayor número de colabo-
raciones. Las abreviaciones 
del nombre de las universi-
dades se pueden ver en el 
anexo 2. 
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y “Parálisis aguda”, entre otras, que afectan las abejas y 
sus colmenas y son de importancia mundial al estar iden-
tificadas e inscritas en la lista del Código Sanitario para 
los Animales Terrestres de la OIE (organización mundial 
de sanidad animal) quienes establecen medidas de con-
trol para el comercio y movimiento de abejas, así como de 
sus productos derivados para comercialización a través de 
exportaciones.

Por otro lado, encontramos pocos estudios (tres publ.) 
sobre la polinización en cultivos comerciales (manzana, 
fresa, y naranja) donde evalúan como la presencia de A. 
mellifera aumenta la producción de frutos, frente a trata-
mientos donde se evitaba el contacto de la flor con estas 
abejas. También se encontró un trabajo donde analizaron 
el mercado potencial de servicios ecosistémicos de polini-
zación proveídos por A. mellifera, en cultivos de aguacate 
(Arias-Barrera 2017), en el cual calculaban precios por col-
mena para ofrecer el servicio de polinización, servicio que 
aún no se ha reglamentado ni se presta en el país, hasta la 
fecha.  Así mismo, se encontró solo un estudio que evalúa 
aspectos nutricionales del polen de A. mellifera (Fuenma-
yor et al. 2014). 

Biología:  Dentro de las áreas con mayor cantidad de pu-
blicaciones se encuentran aquellos enfocados en el estudio 
de nidos (cinco publ.) en cuanto a hábitos de nidificación, 
temperatura de nidos de Xylocopa, Euglosa y abejas sin 
aguijón. Otros temas estudiados están enfocados en el 
comportamiento (cuatro publ.), y en menor cantidad a 
actividad de vuelo, historia natural, neurotransmisores y 
aprendizaje, entre otros (ver anexo 2)

Bioprospección: Dentro de los estudios realizados con 
miras a la producción comercial de productos obtenidos 
de las abejas o sus derivados (miel, polen, propóleo), la 
mayoría de estos (ocho publ.) se centran en el campo de 
producción de alimentos, encontrándose investigaciones 
relacionadas con la fermentación de la miel, con la cual se 
producen bebidas alcohólicas (hidromiel o vino de miel; 
Gómez et al. 1997) o que ayuden a mejorar la fermentación 
de lácteos o las características de sabor de chorizo; estas 
investigaciones solo se han realizado en productos de las 
especies A. mellifera y Tetragonisca angustula (Latreille, 
1811) . En cuanto a estudios en el campo farmacéutico de 
los productos de las abejas y del veneno de A. mellifera 
(ocho publ.), se tienen estudios de actividad antifúngica, 
antimicrobiana, antiparasitaria y actividad genotóxica 

de propóleos para el tratamiento de enfermedades (p.ej. 
Torres-Carranza 2012). Pocos estudios se han publicado 
sobre el veneno de abejas nativas (excluyendo a meliponi-
nos, que son abejas sin aguijón y A. mellifera que es una 
especie introducida) y su uso medicinal, lo que podría ser 
de gran relevancia puesto que algunos autores afirman que 
la terapia médica con veneno de abejas puede ser, entre 
otras, una estrategia que ayude a combatir la pandemia de 
covid-19 en el mundo (Kasozi et al. 2020). 

Seis publicaciones se encontraron referentes a estudios 
donde evalúan diferentes tratamientos o procesos que 
ayuden a extraer los nutrientes del polen y mejorar su di-
gestibilidad. Esto debido a que el polen presenta una capa 
externa protectora, llamada exina, que es difícil de digerir, 
y por ende no se puede acceder a sus altos componentes 
nutricionales (Benavides-Guevara et al. 2017), los cuales 
se prevé puedan ser empleados en la alimentación hu-
mana.  Por otro lado, en el campo de la tecnología (tres 
publ.), se encontraron investigaciones que desarrollan 
tecnologías en las cuales usan a A. mellifera como vector 
para aplicación de bioplaguicidas (Espinosa et al. 2020), 
también se encontró el uso de una nariz electrónica que 
evalúa los parámetros fisicoquímicos de la miel y la clasi-
fica (Correa et al. 2017), así como el diseño de un sistema 
de monitoreo del sonido por vibraciones mecánicas de una 
colmena que permite la detección de su comportamiento 
(Amado-Sarmiento 2013).

Meliponicultura: Existen todavía muchos vacíos de 
información sobre el origen, calidad y características 
de la miel producida por las abejas sin aguijón. El ma-
nejo y producción de miel por parte de estas abejas tie-
ne un gran potencial como actividad sustentable con 
una gran posibilidad de descubrir nuevos productos con 
características únicas debido a su origen natural. En to-
tal se encontraron solo diez estudios en torno a la meli-
ponicultura, enfocados en géneros como Tetragonisca, 
Melipona, Scaptotrigona, Nannotrigona, entre otros.  
De estos, siete analizan las propiedades fisicoquímicas de 
la miel producida por abejas sin aguijón, otros tres, eva-
lúan el comportamiento térmico de estas mieles, lo cual 
permite conocer su origen geográfico y si ha habido adul-
teración de la miel. Por otro lado, se encuentran dos estu-
dios de conocimiento tradicional, uno campesino y otro de 
indígena, que hablan acerca de la identificación y cría de 
abejas sin aguijón y la producción de miel, por parte de 
estas comunidades. Este último provee un listado de las 
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especies que se conocen como potenciales productores de 
miel y da a conocer algunas que no se tenían registradas 
(Cabrera y Nates-Parra 1999, Nates-Parra y Rosso-Londo-
ño 2013).  Así mismo un estudio evalúa los cambios pre y 
postcosecha de la miel de estas abejas al comparar diferen-
tes métodos de extracción, brindando recomendaciones 
para su adecuado manejo (Ascencio-Tuso 2014).  

Pesticidas: Muy pocos estudios se han realizado en torno 
a los pesticidas y las abejas en Colombia (nueve publ.) y 
estos se han hecho con dos enfoques: Aquellos que eva-
lúan el efecto de los pesticidas sobre las abejas, detectando 
alteraciones fisiológicas y aquellos que evalúan y desarro-
llan métodos para determinar los tipos de plaguicidas que 
se encuentran en la miel de abejas. Estos estudios se han 
enfocado en la especie A. mellifera, y solo se encontró un 
estudio donde miden la dosis media letal de pesticidas en 
la especie Bombus atratus (Riaño y Cure 2016), lo cual 
muestra la deficiencia en estudios sobre la afectación de 
agroquímicos en las abejas nativas de Colombia, tema cla-
ve que incide en la disminución de la diversidad de abejas 
en el mundo.

Otros: Dentro de las publicaciones que se clasificaron en 
otros (seis publ.), se encuentran estudios que evalúan las 
reacciones del veneno de abejas y su profilaxis, así como 
métodos para la extracción de este y análisis proteómico. 
En otras publicaciones evalúan diseños para el estableci-
miento de hoteles de abejas para uso urbano, y técnicas 
de marcaje de abejas, así como la relación entre el olor de 
las flores y las abejas que las visitan (p. ej. Hetherington-
Rauth y Ramirez 2016, ver anexo 2).

Genética: El área menos estudiada ha sido en torno a la 
genética de las abejas, encontrándose solo cuatro estudios. 
Dentro de estos, uno evalúa la genética de poblaciones de 
abejas Euglosinas (López-Uribe et al. 2007) y otros dos 
que evalúan la variabilidad genética y genética de pobla-
ciones de A. mellífera (Prada et al. 2009, Salamanca-
Grosso 2009), y se encuentra uno que evalúa los miotipos 
africanos en poblaciones de A. mellifera en Colombia (Ti-
batá et al. 2018). En este tema se evidencia un vacío de in-
formación en casi todas las especies nativas de Colombia. 

1.2. Estudios de abejas en Colombia a través de los años
La primera publicación dedicada al estudio de abejas en 
Colombia fue realizada en el año 1929, por el entomólo-
go Ingles George Salt, quien registra 16 especies de abejas 
sin aguijón en Santa Marta, departamento del Magdalena 

(Salt 1929). Luego en los años 1939 y 1947, se publican dos 
artículos, uno enfocado en el valor del veneno de A. melli-
fera para uso terapéutico en síndromes neuro-mentales y 
el otro enfocado en el estudio de la polinización por vibra-
ción (Sánchez 1939, Osorno-Mesa 1947) (Fig. 1b).

Aunque en la revisión de la base de datos no se detecta-
ron publicaciones entre 1948 y 1982, si se conocen algu-
nas publicaciones realizadas por el entomólogo Charles D. 
Michener, sobre abejas de Colombia (p. ej. Michener 1977, 
1979, Michener et al. 1979). A partir de la década de los 
80`s se observa un incremento en la cantidad de estudios 
publicados a través de los años (Fig. 1b). En esta década, 
la mayoría de estos estudios se enfocan en la descripción 
y registro de especies de abejas nativas y hábitos de nidi-
ficación de abejas sin aguijón y abejas carpinteras (Nates-
Parra 1983, Fernández y Nates-Parra 1985, entre otros, 
ver anexo 2), en esta década también se destacan estudios 
enfocados en la diversidad de abejas en regiones como el 
Valle de Aburra y el Valle del Cauca (Cardona y Arango 
1983, Satizabal-E. et al. 1986).

 Durante la década de los 90’s se publicaron quince es-
tudios nuevos, la mayoría enfocados en la descripción o 
registro de nuevas especies de abejas e información de 
las abejas sin aguijón, se destaca el estudio de “Abejas de 
Colombia II” claves preliminares para las familias, subfa-
milias y tribus (Hymenoptera: Apoidea)” (Nates-Parra y 
Fernández 1992),  en el que se presentan claves ilustradas 
para las familias, subfamilias y tribus de abejas existentes 
en Colombia, así como comentarios generales acerca de 
cada familia, también se anexa un listado de todos los gé-
neros registrados en Colombia hasta el año 1992. En la dé-
cada de los 2000’s, se incrementan considerablemente la 
cantidad de estudios con 67 artículos publicados, durante 
esta década se se mantiene el interés en las abejas sin agui-
jón, incrementan los estudios sobre abejas de orquídeas y 
A. mellifera, también se publican artículos enfocados en el 
género Bombus (P.ej.  Nates-Parra et al 2006, Prada et al. 
2009, entre otros, ver anexo 2). En esta época se resalta 
un estudio realizado en el 2003 en el que se presenta una 
lista actualizada de las especies de abejas conocidas hasta 
la fecha (Smith-Pardo 2003). Pero es entre 2010 y 2020 
que se evidencia un notable incremento en la cantidad de 
estudios enfocados en abejas publicados en Colombia con 
un total de 180 (Fig. 1a), los años en que se publicaron la 
mayor cantidad de estudios fueron 2016 con 24 artículos 
y 2012 con 22 artículos publicados. En este periodo de 
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tiempo se destaca un incremento en el conocimiento de la 
apicultura, el manejo de colmenas y las cualidades de pro-
ductos como la miel y el propóleo producidos por A. melli-
fera, se mantiene el interés de describir y registrar nuevas 
especies, así como el interés en las abejas euglosinas y sin 
aguijón (p. ej. Fernández et al. 2010, Hinojosa-Díaz et al. 
2012, Guevara et al. 2020, entre otros, anexo 2). 

1.3 Red de colaboración entre instituciones y 
autores de estudios de abejas en Colombia. 
Se encontraron 101 Universidades o instituciones a las 
cuales los investigadores están afiliados, tanto  a nivel na-
cional como internacional, de las cuales la Universidad 
Nacional de Colombia sede Bogotá, es la institución que 
más es reportada como afiliación de los autores con el 30% 
de estas, y la que más tiene redes de colaboración con otras 
Universidades e instituciones, seguida por la Universidad 
Nacional de Colombia sede Medellín (8.2%), Universidad 

de Kansas (USA)(7.2%), Universidad Militar Nueva Gra-
nada (3.5%) y Pontificia Universidad Javeriana (2.5%). El 
resto de las instituciones muestran menos del 2.5% de fre-
cuencia de aparición (Fig. 2). Estas Universidades tienen 
redes de colaboración con cuatro o más instituciones, ex-
ceptuando la Universidad Militar Nueva Granada que solo 
ha colaborado con la Universidad de los Andes. También 
cabe resaltar que la Universidad de Kansas, a pesar de ser 
extranjera, también muestra una nutrida red de colabo-
ración con diez instituciones o universidades diferentes. 
Sin embargo, también hay instituciones que han trabajado 
en abejas sin redes de colaboración, como es el caso de la 
Universidad de Nariño.

Por otro lado, al realizar el análisis de los autores que pu-
blican temas en torno a las abejas en Colombia, se encon-
traron 338 investigadores en total, de los cuales solo 10% 
ha realizado cuatro o más publicaciones en abejas de Co-

Figura 3. Autores y redes de colaboración de autores que publicaron cuatro o más artículos de abejas en Colombia entre los años 1929 y 2020. El 
tamaño de los círculos indica la frecuencia de publicación, entre más grande el circulo, más publicaciones realizadas. Las aristas muestran las redes de 
colaboración o coautorías de cada autor, entre más gruesa la línea, mayor número de colaboraciones para publicar artículos.
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lombia. De estos, se destacan dos autores, la investigadora 
Guiomar Nates-Parra, profesora e investigadora de la Uni-
versidad Nacional de Colombia, y Víctor Hugo Gonzáles, 
Biólogo investigador asociado a la división de Entomolo-
gía, de la Universidad de Kansas, quienes han publicado 
más artículos (36 y 34 respectivamente), ya sea como pri-
mer autor o en colaboración con otros autores (Fig. 3).  

Al asociar los autores y los laboratorios o grupos de inves-
tigación por universidad o institución, se encuentra que, 
dentro de la Universidad Nacional de Colombia sede Bo-
gotá, el laboratorio de Abejas (LABUN), lidera las investi-
gaciones de abejas en Colombia. También el Instituto de 
Ciencia y Tecnología de Alimentos-ICTA, sede Bogotá, con 
sus investigadores Zuluaga-Dominguez CM, Quicazán MC 
Diaz-Moreno AC, Fuenmayor CA, y Ahumada-F DA, son 
los que mayor publicación han realizado en temas de ali-
mentación. La facultad de Ciencias de esta universidad en 
su sede de Medellín, con los investigadores Allan Smith 
Pardo (quien tiene una amplia red de colaboración) y Gil-
Gil JH, Durango-Restrepo DL y García-P CM son los que 
lideran las investigaciones. Así mismo la facultad de cien-
cias sede Bogotá, con sus investigadores Ospina-Torres R, 
Vélez D, Chamorro FJ, Rodríguez A y Montoya-Pfeiffer 
PM. La facultad de Ciencias Agrarias sede Medellín y Bo-
gotá y la facultad de medicina veterinaria y zootecnia, sede 
Bogotá, son las que más han aportado a la investigación de 
abejas en esta universidad.

Por otro lado, la Universidad de Kansas, con su investi-
gador colombiano Víctor Hugo Gonzáles y la Facultad de 
Ciencias de la Universidad Militar Nueva Granada, son 
otras instituciones que han aportado al conocimiento de 
las abejas colombianas.

1.4 Estudios de abejas en Colombia por familias y géneros
De las cinco familias registradas de abejas para Colombia 
(Andrenidae, Apidae, Colletidae, Halictidae, Megachili-
dae), se encontró que la familia más estudiada es Apidae 
con un 72% de publicaciones (anexo 4), con estudios en 
todos los temas seleccionados. Halictidae (9,2%), Mega-
chilidae (7.5%), Colletidae (6.3%) y Andrenidae (4.3%), 
mostraron menor frecuencia de aparición en las publica-
ciones, es decir, cantidad de veces que las han identificado 
y mencionado en las diferentes publicaciones. Los temas 
en los que más han publicado sobre estas familias son eco-
logía, taxonomía y otros, dejando ver grandes vacíos en el 
estudio de biología, bioprospección, pesticidas y genética, 

temas que son de gran importancia para el avance en el 
conocimiento de las abejas que habitan este país.  En total 
se encontraron 83 géneros de abejas estudiados o listados 
en las diferentes publicaciones. Al analizar la frecuencia 
de aparición en el total de publicaciones de los géneros, se 
encontró que el género Apis, con su especie Apis mellifera 
(Linnaeus, 1758) (136 apariciones), es la especie y género 
que más se ha estudiado o que se registra en estudios de 
campo en Colombia. Los géneros que reportan una mayor 
frecuencia se encuentran Trigona y Meliponina (con 35 y 
34 publ. respectivamente), Bombus (29 publ.), Euglossa 
(28 publ.), Nannotrigona (24 publ.), Eulaema (24 publ.), 
Scaptotrigona (22 publ.), Xylocopa (22 publ.), Partamo-
na (21 publ.).

1.5 Estudios de abejas en Colombia por departamento
Se encontró que en todos los 32 departamentos que tiene 
Colombia, se han realizado al menos un estudio en torno 
a las abejas. Para cada departamento, se realizó el conteo 
de estudios en abejas, encontrándose que el departamento 
con mayor cantidad de estudios es Cundinamarca con un 
total de 76 artículos publicados, seguido por Bogotá con 
53, Antioquia con 52, Boyacá con 51, Magdalena con 32 y 
Santander con 32, todos estos pertenecientes a la región 
Andina de Colombia.  El resto de los departamentos tienen 
menos de 20 estudios realizados. Los departamentos que 
menos tienen publicaciones son Córdoba, Guainía, Gua-
viare, San Andrés y Providencia, Arauca, Atlántico, Chocó, 
Risaralda, Vaupés, Vichada, César y La Guajira, todos con 
cinco o menos publicaciones por departamento. Aunque 
en esta revisión no ser realizó el análisis a nivel de región 
natural en el país, se resalta la falta de estudios que en zo-
nas de vida y regiones naturales como el bosque seco tro-
pical, mencionado por Smith-Pardo y Gonzales (2007) y 
Gonzales (2014).

CONCLUSIONES

Con aproximadamente 40 años de historia, el estudio de 
abejas en Colombia es relativamente reciente, sin em-
bargo, y a pesar de grandes esfuerzos y avances institu-
cionales y de investigadores en el estudio de este grupo, 
persiste la necesidad de ahondar en temas de biología, 
genética y ecología, los cuales son áreas de estudio base 
para investigaciones en bioprospección, meliponicul-
tura, entre otros. Aunque los temas de ecología mues-
tran una gran cantidad de estudios, todos estos deben 
enfocarse más en áreas naturales y principalmente en 



374

Cortés-Gómez et al., 2023. Caldasia 45(2):364-376

abejas nativas, quienes han coevolucionado con la ve-
getación endémica del país y las cuales  pueden ayudar 
a conservar las funciones y servicios ecosistémicos que 
estas brindan, directamente con la polinización y otros 
productos, e indirectamente con la reproducción de la 
vegetación en hábitats naturales, aportando así a la es-
tabilidad ecológica de los sistemas naturales. Así mismo, 
estudios que evalúen e identifiquen como los rasgos fun-
cionales de comunidades de abejas en agroecosistemas 
se ven afectados debido a cambios ambientales, es rele-
vante para lograr afrontar o evitar crisis de polinizadores 
en el territorio que puedan impactar la producción de 
cultivos de importancia económica.

Cabe resaltar que, aunque hay una nutrida investigación 
en la especie A. mellifera y sus productos derivados, es de 
gran importancia investigar y proponer protocolos y nor-
mas que evalúen y regulen las trazas de productos quími-
cos que puedan tener las mieles y propóleos que son de 
consumo humano, debido a la contaminación por pestici-
das y otros productos usados en la agricultura. 

En cuanto al estudio taxonómico de las abejas colombia-
nas, la presente revisión evidencia la falta de conocimien-
to en las familias Andrenidae, Megachilidae y Colletidae. 
Este conocimiento puede aumentarse a través de inventa-
rios de diversidad de especies en diferentes zonas del país, 
principalmente en regiones diferentes a la Andina, como la 
Orinoquia y Chocó que son las regiones menos estudiadas 
en cuanto a abejas. Aún falta una mayor divulgación de 
los estudios realizados en universidades (trabajos de grado 
o tesis) en abejas, a través de artículos científicos no solo 
nacionales sino internacionales, como lo ha recomendado 
Smith-Pardo (2003).

Nuestro llamado es a que se incentive el estudio de abe-
jas nativas en el país a través de los grupos de investiga-
ción en entomología y sus estudiantes o a través de los 
institutos de investigación y así mismo, la publicación 
de estos en revistas indexadas, para que se pueda tener 
acceso a la información y así un panorama más claro no 
solo de la diversidad taxonómica de abejas, sino de mu-
chos de los temas principales en torno a ellas, como los 
mencionados en esta publicación. Esto permitirá gene-
rar información básica para el desarrollo de monitoreos, 
la evaluación del estado de las poblaciones, y así cono-
cer la severidad en la disminución de especies en el país 

debido a factores de transformación antropogénica y al 
cambio climático. 
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ANEXO 1. Cadenas de búsqueda para artículos de abejas en Colombia en diferentes bases bibliográficas

• Scopus: se utilizó el algoritmo booleano de búsqueda “bee OR bees OR abeja OR apoidea AND Colombia”.

• Web of Science: se utilizó el algoritmo booleano de búsqueda “AB = (bee OR bees OR abeja OR apoidea AND Colom-
bia) AND CU = Colombia”.

• Redalyc: se buscó la palabra clave “abeja” y se aplicaron los filtros de (i) agrociencias, (ii) biología, (iii) veterinaria, 
(iv) química, (v) estudios ambientales y (vi) Colombia.

• Scielo: se buscó la palabra clave “abejas” OR “bees” y se aplicó el filtro para las publicaciones realizadas en Colombia.

• Dialnet: se buscó la palabra clave “abejas” OR “bees” y se aplicó el filtro para las publicaciones realizadas en Colombia.

• REDIB: se buscó la palabra clave “abejas” OR “bees” y se aplicó el filtro para las publicaciones realizadas en Colombia.

• Repositorio Institucional Universidad Javeriana: se buscó la palabra clave “abejas” ó “bees”.

• Repositorio Institucional Universidad Nacional: se buscó la palabra clave “abejas” ó “bees”.

• Repositorio Institucional Universidad Militar: se buscó la palabra clave “abejas” ó “bees”.

Anexo 2. Base de datos de artículos sobre abejas de Colombia

Para poder visualizarlo y descargarlo por favor ingresar en el siguiente enlace: https://revistas.unal.edu.co/index.php/
cal/article/view/101252

Anexo 3. Definición de los temas seleccionados para clasificar los estudios publicados sobre abejas en 
Colombia

Tema Definición

Apicultura Estudios enfocados con la producción de miel, propóleo, polen y otros derivados provenientes de Apis mellifera, en 
el manejo de sus colmenas, con enfoque comercial.

Meliponicultura Estudios relacionados con miel, propóleo, polen u otros derivados provenientes de las abejas nativas meliponas, así 
como estudios en torno al manejo de sus colmenas, con enfoque comercial.

Taxonomía Estudios enfocados en la descripción o registro de especies de abejas. 

Biología Estudios que describen aspectos biológicos de las abejas como metabolismo, comportamiento, reproducción, estruc-
tura, composición y termorregulación de nidos.

Genética Estudios enfocados en la caracterización genética de especies o en el análisis de las relaciones genéticas entre abe-
jas. 

Ecología
Estudios sobre las interacciones inter e intraespecíficas de las abejas, o de estas con su ambiente físico y biológico.  

Aquí incluimos estudios en ecología del paisaje, ecología funcional (grado de diferencias de rasgos funcionales entre 
y dentro de las especies (Mason y de Bello 2013) y biogeografía. 

Pesticidas Estudios enfocados en el efecto de los pesticidas (insecticidas, herbicidas, etc.) sobre las abejas. 

Bioprospección Estudios donde se investiga como los elementos producidos por las abejas, como: colmenas, miel, polen, entre otros, 
sirven para el desarrollo de otros productos o tecnologías de valor comercial.

Otros
Estudios que no se enfocaban en ninguna de las categorías anteriores pero que no representaban una cantidad 

considerable para clasificarlos por tema así que se optó por clasificarlos en otros, estos estudios se enfocan en temas 
como reporte de parásitos de abejas, venenos, metodologías de estudio y análisis de información, conocimiento 

sobre abejas de tribus indígenas, entre otros.

https://revistas.unal.edu.co/index.php/cal/article/view/101252
https://revistas.unal.edu.co/index.php/cal/article/view/101252


Anexo 4.  Frecuencia de aparición de familias en las diferentes publicaciones y los temas que se han 
investigado en abejas en Colombia.
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