
Summary 
Background and aims: Plebeia mansita is a species of bee endemic to the Yungas, 

whose colonies live in the hollows of living trees. To know the botanical resources 
that contribute to the diet of their hives, palynological studies of pollen reserves are 
used.

M&M: The subsamples were collected in November 2021 from hives raised in 
technical boxes located in the towns of Valle Grande and Ocloyas (Jujuy). The 
reserve pots were located and those that were closed were removed and stored 
in sterilized jars. A total of 138 subsamples were analyzed, they were processed 
using conventional palynological techniques. Frequency classes, frequency of 
occurrence, pollen richness, and diversity indices were determined.

Results and conclusion: A total of 70 pollen types belonging to 36 botanical families 
were identified, the most important being the Myrtaceae and Fabaceae families. 
Pollen diversity reflects the generalist foraging habit of the bee, particularly oriented 
to tree and shrub species of the Yungas. The pollen resources that stood out 
due to their frequency in the pollen reserves and dominance in the subsamples 
were Blepharocalyx salicifolius, Parapiptadenia excelsa, and Juglans australis. 
Zanthoxylum coco, Eupatorium, and to a lesser extent, Heteropterys glabra and 
Sebastiania were also recorded as important pollen types. The results obtained 
provide meliponiculturists with information about the origin and variability of the 
resources offered by the forest, contributing to the breeding and management of 
the hives.
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reSumen

Introducción y objetivos: Plebeia mansita es una especie de abeja endémica de 
las Yungas, cuyas colonias se alojan en huecos de árboles vivos. Para conocer 
los recursos botánicos que contribuyen a la dieta de sus colmenas, se recurre a 
estudios palinológicos de las reservas de polen.

M&M: Las submuestras fueron colectadas en noviembre de 2021 a partir de 
colmenas criadas en cajones tecnificados ubicadas en las localidades de Valle 
Grande y Ocloyas (Jujuy). Se localizaron los potes de reserva y se extrajeron 
aquellos que se encontraban cerrados, conservándose en frascos esterilizados. Se 
analizaron un total de 138 submuestras, las mismas fueron procesadas mediante 
técnicas palinológicas convencionales. Se determinaron las clases de frecuencia, 
frecuencia de ocurrencia, riqueza polínica e índices de diversidad. 

Resultados y conclusión: Se identificaron un total de 70 tipos polínicos 
pertenecientes a 36 familias botánicas, siendo las de mayor importancia las 
familias Myrtaceae y Fabaceae. La diversidad polínica refleja el hábito de forrajeo 
generalista de la abeja, particularmente orientado a especies arbóreas y arbustivas 
de las Yungas. Los recursos polínicos que se destacaron por su frecuencia en 
las reservas de polen y dominancia en las submuestras fueron Blepharocalyx 
salicifolius, Parapiptadenia excelsa y Juglans australis. También se registraron 
como tipos polínicos de importancia a Zanthoxylum coco, Eupatorium y, en menor 
medida, Heteropterys glabra y Sebastiania. Los resultados obtenidos brindan a los 
meliponicultores información sobre el origen y variabilidad de los recursos ofrecidos 
por el bosque, contribuyendo a la cría y manejo de las colmenas.
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introduCCión

En el mundo existen aproximadamente 20.000 
especies de abejas descritas, entre ellas el grupo 
de abejas nativas sin aguijón (ANSA) (Álvarez, 
2016). Estas pertenecen a la familia Apidae, tribu 
Meliponini y se caracterizan por ser insectos 
eusociales con castas diferenciadas en reina, 
obreras y zánganos. Sus colonias se distribuyen en 
las regiones tropicales y subtropicales del mundo, 
con 550 especies descritas, encontrándose el 75% 
en la región Neotropical (Camargo & Pedro, 2007; 
Michener, 2013; Melo, 2020). En Argentina se 
reporta la presencia de 37 especies de ANSA, 
distribuidas en las provincias fitogeográficas 
de Selva Paranaense, el Chaco y Yungas (Roig 
Alsina et al., 2013; Álvarez, 2016). En los 
últimos años ha recibido mayor atención la cría 
de estos insectos en cajones tecnificados, para la 
producción de miel y la polinización de cultivos de 
interés humano (Melo, 2020). Integrando el grupo 
ANSA se destaca una nueva especie citada para 
la ciencia, Plebeia mansita Álvarez & Rasmussen 
(Álvarez et al., 2021), especie endémica de las 
Yungas, cuyas colonias se distribuyen en sectores 
superiores a los 1000 m s.n.m. Sus colmenas se 
alojan en huecos de árboles vivos, particularmente 
especies nativas (Flores et al., 2023) construyendo 
entradas que trazan la forma de la grieta del árbol 
huésped (Álvarez et al., 2021). 

En la dieta de las abejas, la miel y el polen 
representan la principal fuente de energía y 
proteínas respectivamente (Baquero & Stamatti, 
2007). El polen es acopiado por las abejas obreras, 
quienes lo empaquetan en las corbículas (Herbert 
& Shimanuki, 1978; Leonhardt et al., 2007) 
para posteriormente trasladarlo a la colmena y 
depositarlo en recipientes ovales, constituyendo las 
reservas de polen de las colonias (Gennari, 2019). 
Para conocer la relación entre las abejas y las 
especies vegetales que son de interés en la dieta de 
estos insectos, se recurre a estudios palinológicos 
de mieles, cargas corbiculares y reservas de polen 
(Flores, 2017). En este sentido, el análisis de 
estos recursos para las ANSA fue abordado en 
la provincia fitogeográfica del Chaco, que cuenta 
con antecedentes para las especies Geotrigona 
argentina Camargo & Moure, Melipona orbignyi 
(Guérin), Scaptotrigona jujuyensis (Schrottky) y 
Tetragonisca fiebrigi (Schwarz) (Vossler et al., 

2010, 2014; Vossler, 2015, 2019, 2021, 2023a,b; 
Geisa, 2020; Avalos et al., 2023a, b). Por su 
parte, la Selva Paranaense cuenta con registro 
para la especie T. fiebrigi (Fernández et al., 2015; 
Miranda et al., 2018; Flores et al., 2021) y la 
provincia fitogeográfica de las Yungas, para las 
especies T. fiebrigi (Flores & Sánchez, 2010) 
y Plebeia mansita (Flores et al., 2023), citada 
como Plebeia intermedia Wille por Flores et al. 
(2015) y como Plebeia n. sp. por Flores (2017). 
En algunos de estos trabajos se menciona la 
especie Tetragonisca angustula Latreille, la cual 
es considerada sinónimo de T. fiebrigi, única 
representante del género en Argentina (Álvarez, 
2016).

En este contexto, y con el objetivo de conocer 
los recursos botánicos que aportan polen a las 
colmenas de Plebeia mansita, se presenta el 
análisis palinológico de las reservas de polen 
provenientes de dos localidades de las Yungas, 
provincia de Jujuy, Argentina. El presente 
trabajo se realizó en el marco del proyecto 
PNUD ARG 15/G53: “Incorporación del uso 
sostenible de la biodiversidad en las prácticas 
de producción de pequeños productores para 
proteger la biodiversidad en los bosques de 
alto valor de conservación en las Ecorregiones 
Bosque Atlántico, Yungas y Chaco” (Carta 
Acuerdo entre la UNJu/Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible de la Nación: Módulo 
4: Caracterización de mieles de abejas nativas 
y propuestas de manejo) con intervención de la 
comunidad de Valle Grande y Ocloyas (Jujuy).

materialeS y métodoS

El área de estudio comprende las localidades de 
Ocloyas (23° 56’ 39,24”S; 65° 13’ 56,02”O; altitud 
1519 m s.n.m.) y Valle Grande (23° 28’ 34,86”S; 64° 
56’ 48,3”O; altitud 1628 m s.n.m.), pertenecientes a 
la provincia de Jujuy. La vegetación corresponde 
al Distrito de Selva Montana, de la provincia 
Fitogeográfica de las Yungas (Cabrera, 1971). 
El clima es Tropical Pluviestacional Subhúmedo 
a Húmedo, con Termotipos Mesotropical y 
Supratropical, la temperatura media anual oscila 
entre los 13,8 °C y 16,1 °C y las precipitaciones 
se concentran en la época estival (Entrocassi et al., 
2014).
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Obtención y procesamiento de las reservas de polen
Las reservas de polen fueron colectadas en el mes 

de noviembre de 2021 a partir de colmenas criadas 
en cajones tecnificados. Se trabajó con 3 unidades de 
muestreo, dos colmenas procedentes de Valle Grande 
de las cuales se obtuvieron 42 y 67 submuestras y 
una colmena de la localidad de Ocloyas del cual 
se obtuvieron 29 submuestras. Se localizaron los 
potes de reserva y se extrajeron aquellos que se 
encontraban cerrados, conservándose en frascos 
esterilizados hasta su procesamiento (Vossler, 
2012). Las submuestras fueron disgregadas y 
homogeneizadas, tomándose en cada caso una 
alícuota de 0,5 g del total (Burgos et al., 2015), la 
cual se diluyó en agua a temperatura ambiente y se 
concentró a partir de sucesivas centrifugaciones a 
3100 r.p.m, para posterior tratamiento con la técnica 
de acetólisis (Erdtman, 1960). Los preparados fueron 
depositados en la Palinoteca de Referencia del 
Laboratorio de Análisis Palinológicos (PAL-JUA) 
de la Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad 
Nacional de Jujuy.

Análisis microscópico 
Se realizó la identificación de los tipos polínicos 

presentes en las submuestras empleando para tal 
fin atlas palinológicos, publicaciones pertinentes 
(Markgraf & D’Antoni, 1978; Pire et al., 1998, 
2001, 2006, 2013; Sánchez, 2013; Flores, 2017; 
Méndez, 2018) y mediante confrontación con la 
Palinoteca de Referencia. Para la nomenclatura se 
siguió el criterio de De Klerk & Joosten (2007). Las 
observaciones se efectuaron con un microscopio 
óptico Leica DM500, con una magnificación de 
400X. Para la obtención de microfotografías, se 
empleó una cámara digital Leica ICC50.

Análisis de datos
En cada submuestra se efectuó el conteo de 

1000 granos de polen y se establecieron las clases 
de frecuencia según la clasificación propuesta por 
Louveaux et al. (1978) en Dominante (D): >45%, 
Secundario (S): 16-45%, Menor importancia 
(M): 3-15% y Trazas (T): <3%. Además, se 
determinó la Frecuencia de Ocurrencia en el 
conjunto de submuestras, siguiendo el criterio de 
Feller Demalsy et al. (1987) en Muy Frecuente 
(MF: > 50%), Frecuente (F: 20-50%), Poco 
Frecuente (PF: 10-20%) y Raro (R: <10%). Por 
otro lado, para valorizar el uso de los recursos 

vegetales se calcularon los índices de importancia 
de especies (IE= Promedio AR j * Número de 
muestras j / Número total de muestras) y familia 
(IFi= Σ Promedio AR especies de i * Número de 
muestras i / Número total de muestras), donde 
AR representa la abundancia relativa, j el tipo 
polínico e i la familia botánica (Nates-Parra et al., 
2013). Los resultados fueron expresados en valores 
porcentuales. 

Con el objetivo de conocer el aporte de las 
especies vegetales según su forma de vida, se 
evaluó el hábito de las especies correspondientes 
a los tipos polínicos presentes en las reservas de 
polen, consultando para ello la Flora del Cono 
Sur del Instituto de Botánica Darwinion (Zuloaga 
et al., 2019). Para aquellos pólenes identificados 
a nivel de género botánico, se priorizó el hábito 
observado en los sitios de estudio.

A los fines de evaluar la diversidad biológica 
vegetal, en cada submuestra se calcularon los 
índices de: riqueza polínica (S) (adaptado del índice 
de riqueza específica), dominancia de Simpson (λ), 
de Shannon-Wiener (H’) y de equidad de Pielou 
(J’) (Moreno, 2001), utilizando para ello el software 
PAST (Hammer et al., 2001). Adicionalmente, para 
comprobar si existen diferencias significativas entre 
las localidades de estudio, se realizó una prueba de 
t de Student (α= 0,05) para los valores promedio de 
cada índice haciendo uso del programa InfoStat (Di 
Rienzo et al., 2020). 

Amplitud de nicho trófico
Se aplicó el índice estandarizado propuesto por 

Colwell & Futuyma (1971): Bst= (Bobs – Bmin)/(Bmax 
– Bmin), donde Bobs es igual al índice de Levins (B= 
1/∑(pi

2)), Bmin es igual a 1 (la amplitud de nicho 
mínima posible) y Bmax es igual a n (la amplitud 
de nicho máxima posible). El rango de evaluación 
varía de 0 a 1, indicando un uso orientado hacia 
pocos o muchos recursos tróficos respectivamente. 
Para su cálculo se empleó el programa Microsoft 
Excel.

reSultadoS

Para los sitios de estudio se observó un 
total de 70 tipos polínicos, 25 de los cuales 
se identificaron a nivel de especie, 26 a nivel 
de género, 10 a nivel de familia y 1 a nivel de 
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división. A su vez se agruparon 8 recursos en 
la categoría de indeterminados. El total de los 
tipos polínicos están representados en 36 familias 
botánicas. Se destaca la familia Asteraceae como 
la de mayor representación de taxones (7 tipos 
polínicos) y las familias Myrtaceae y Fabaceae 
como las de mayor abundancia de acuerdo al 
índice IFi (Fig. 1).

En cuanto a la Frecuencia de Ocurrencia se 
destacan como tipos polínicos Muy Frecuentes 
para ambas localidades:  Blepharocalyx 
salicifolius, Juglans australis, Parapiptadenia 
excelsa, Heteropterys glabra, Sebastiania, 
Randia micracantha y Zanthoxylum coco. 
También aparecen representados como Muy 
Frecuentes para Valle Grande Allophylus edulis, 
Erythrina falcata, Celtis, Senecio, Eupatorium y 
Podocarpus parlatorei, y para Ocloyas, Rhipsalis, 
Vernonia y Onagraceae. Por su parte en Valle 
Grande se registran como polen Frecuente a 
Tipo Abutilon pauciflorum, Citrus, Malvaceae, 
Enterolobium contortisiliquum, Ligustrum 
lucidum, Sicyos y Apiaceae, y en la localidad de 
Ocloyas, a Lonicera japonica, Malvaceae, Celtis 
y Erythrina falcata. En relación a las Clases de 
Frecuencia se registró como polen dominante 
a Blepharocalyx salicifolius en 42 submuestras 
de Valle Grande y 24 submuestras de Ocloyas 
y a Parapiptadenia excelsa en 28 submuestras 
de la localidad de Valle Grande (Tabla 1, Fig. 2, 
Material suplementario).

De acuerdo con el índice de importancia de 
especies (IEj) (Fig. 3), se destacan Blepharocalyx 
salicifolius y Parapiptadenia excelsa como los 
recursos más relevantes para ambas localidades, 
con valores que superan el 17%. En particular, 
para la localidad de Valle Grande aparecen 
también representados Zanthoxylum coco (11%), 
Eupatorium (7%), Juglans australis (6%) y 
Heteropterys glabra (2%). Mientras que en 
Ocloyas se registraron a J. australis (7%), Trema 
micrantha (3%) y H. glabra (2%).

Los resultados del análisis del hábito de 
las especies vegetales, cuyos tipos polínicos 
aparecen representados en las reservas de polen,  
indican un uso orientado hacia recursos polínicos 
provenientes de especies arbóreas (39%) y 
arbustivas (25%) y en menor proporción de 
especies herbáceas (18%) y otros estratos del 
bosque que incluyen lianas y enredaderas (18%). 

Respecto a la riqueza polínica, la localidad de 
Valle Grande presentó entre 5 y 29 tipos polínicos por 
submuestra (promedio 14,3 ± 4,7), mientras que en 
Ocloyas la riqueza varió entre 6 y 18 tipos polínicos 
(promedio 10,5 ± 2,7). En relación a los índices 
aplicados, se presentaron diferencias significativas 
entre los dos sitios de estudio (Prueba de t, P > 
0,05). Las submuestras de Valle Grande mostraron 
mayor diversidad de tipos polínicos (H´prom= 1,14), 
lo que resultó en valores menores de dominancia 
(λ prom= 0,49) y una distribución equitativa de 
las abundancias (J´prom= 0,43). En contraste, la 
localidad de Ocloyas exhibió una menor diversidad 
de tipos polínicos (H´prom= 0,81), evidenciando 
la presencia de polen dominante (λ prom= 0,60). 
En cuanto a la amplitud de nicho trófico, el análisis 
reveló valores de Bst menores a 0,1 para las colmenas 
de ambas localidades, indicando que el pecoreo de la 
abeja se concentró en unas pocas especies vegetales. 

diSCuSión y ConCluSión

Los tipos polínicos identificados en las reservas 
de polen corresponden en su gran mayoría a especies 
arbóreas y arbustivas de las Yungas, caracterizadas 
por presentar flores agrupadas en inflorescencias 
abundantes, tales como Blepharocalyx salicifolius 
(Kunth) O. Berg, Juglans australis Griseb., 
Parapiptadenia excelsa (Griseb.) Burkart, 
Sebastiania Spreng., Zanthoxylum coco Gillies 
ex Hook. f. & Arn. y Eupatorium L. Resultados 
similares se observaron en colonias de ANSA 
de otras regiones del país. En reservas de polen 
de Geotrigona argentina (Vossler et al., 2010) y 
Tetragonisca fiebrigi (Avalos, 2020) y en mieles de 
Plebeia molesta (Geisa et al., 2024) de la provincia 
fitogeográfica del Chaco, los árboles fueron el 
principal estrato del bosque utilizado, en ocasiones 
alcanzando valores del 44,6% al 63,6%. Del mismo 
modo, en las muestras de miel de T. fiebrigi de la 
Selva Paranaense, fue relevante el estrato arbóreo y 
con valores que alcanzaron el 55,6% (Miranda et al., 
2018; Flores et al., 2023). Esta tendencia también 
fue observada en las muestras de miel de Plebeia 
mansita de sectores de Yungas (Flores et al., 2015, 
2023; Flores, 2017) y del Bosque Atlántico de Brasil 
(Ramalho, 2004). Por otra parte, Geisa et al. (2024) 
destacan la importancia de los recursos arbóreos de 
larga vida, con diversos niveles de palatabilidad, 
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Fig. 1. Índice de importancia de familia (IFi) para los sitios de estudio. Se representan las familias botánicas 
con valores superiores al 1%.

Familia
Localidad Valle Grande Ocloyas

Ga Tf Am
Tipo polinico D S M T FO% D S M T FO%

Alstroemeriaceae Alstroemeria 2 1,83
Amaranthaceae Alternanthera 1 3,45 x
Amaranthaceae Amaranthus 5 4,59 x
Apiaceae Apiaceae 2 23 22,94 x x
Apocynaceae Forsteronia 7 6,42
Asteraceae Asteraceae 16 14,68 1 3,45
Asteraceae Dendrophorbium bomanii 3 2,75 1 3,45
Asteraceae Elephantopus mollis 22 20,18 2 6,9 x x
Asteraceae Eupatorium 5 8 15 71 90,83 4 13,79 x
Asteraceae Pseudognaphalium 1 2 8 10,09 1 3 13,79
Asteraceae Senecio 2 57 54,13 1 3,45 x
Asteraceae Vernonia 13 11,93 1 14 51,72 x
Bignoniaceae Bignoniaceae 1 0,92
Bignoniaceae Dolichandra unguis-cati 1 1 1,83
Bignoniaceae Handroanthus lapacho 1 19 18,35 2 6,9
Brassicaceae Brassicaceae 15 13,76 x

Tabla 1. Tipos polínicos identificados en reservas de polen de Plebeia mansita correspondientes a la 
localidad de Valle grande y Ocloyas. Número de submuestras por clases de frecuencia= Dominante 

(D): > 45%; Secundario (S): 16-45%; Menor importancia (M): 3-15%; Trazas (T): < 3%. FO: frecuencia 
de ocurrencia. * Especies exóticas (cultivadas o adventicias). x= Tipos polínicos reportados en colonias 
de Geotrigona argentina (Ga; Vossler, 2010), Tetragonisca fiebrigi (Tf; Flores & Sánchez, 2010) y Apis 

mellifera (Am; Sánchez & Lupo, 2011, 2017; Burgos & Sánchez, 2014; Méndez et al., 2016, 2021).
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Familia
Localidad Valle Grande Ocloyas

Ga Tf Am
Tipo polinico D S M T FO% D S M T FO%

Cactaceae Cactaceae 21 19,27 x x
Cactaceae Pereskia 7 6,42
Cactaceae Rhipsalis 19 65,52
Cannabaceae Celtis 2 55 52,29 8 27,59 x x x
Cannabaceae Trema micrantha 2 1,83 1 1 6,9
Caprifoliaceae Lonicera japonica* 1 13 48,28
Cucurbitaceae Sicyos 1 24 22,94 x
Euphorbiaceae Euphorbia 4 3,67
Euphorbiaceae Sapium haematospermum 3 10,34 x x
Euphorbiaceae Sebastiania 12 80 84,4 1 23 82,76 x
Fabaceae Enterolobium contortisiliquum 30 27,52 x
Fabaceae Erythrina falcata 65 59,63 6 20,69
Fabaceae Parapiptadenia excelsa 28 44 19 16 98,17 12 13 3 96,55 x x
Juglandaceae Juglans australis 7 53 45 95,41 2 1 8 18 100 x x
Lamiaceae Leonurus japonicus* 1 2 2,75 x
Lamiaceae Lepechinia vesiculosa 1 0,92
Liliaceae Liliaceae 1 0,92 3 10,34
Liliopsida Liliopsida 2 1,83
Loranthaceae Tripodanthus acutifolius 1 9 9,17 x x
Malpighiaceae Heteropterys glabra 1 25 69 87,16 8 18 89,66
Malvaceae Malvaceae 31 28,44 9 31,03 x x
Malvaceae Tipo Abutilon pauciflorum 5 36 37,61 2 6,9
Myrtaceae Blepharocalyx salicifolius 42 13 10 22 79,82 24 1 3 1 100 x
Myrtaceae Eucalyptus* 1 3 3,67 x x
Myrtaceae Myrcianthes pseudomato 1 3,45
Nyctaginaceae Bougainvillea* 7 6,42 x
Oleaceae Fraxinus* 1 0,92 x
Oleaceae Ligustrum lucidum* 1 12 17 26,61 x
Onagraceae Onagraceae 1 0,92 15 51,72 x
Orobanchaceae Agalinis genistifolia 1 4 17,24
Piperaceae Piper 1 3,45
Poaceae Zea mays* 15 13,76 x
Podocarpaceae Podocarpus parlatorei 59 54,13 x
Ranunculaceae Clematis montevidensis 1 0,92 x
Rhamnaceae Scutia/Condalia 1 0,92 1 3,45 x
Rosaceae Prunus* 2 1,83
Rubiaceae Randia micracantha 5 86 83,49 17 58,62 x
Rutaceae Citrus* 8 24 29,36 5 17,24 x x
Rutaceae Zanthoxylum coco 6 28 18 49 92,66 1 15 55,17 x
Salicaceae Salix humboldtiana 2 18 18,35 x
Sapindaceae Allophylus edulis 1 8 64 66,97 8 27,59 x x
Sapindaceae Serjania 3 2,75 x x
Solanaceae Solanaceae 4 3,67
Solanaceae Solanum 1 4 4,59
Urticaceae Urera 4 3,67
Urticaceae Urticaceae 2 1,83
Indeterminado - 1 14 13,76 4 13,79
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Fig. 2. Principales tipos polínicos identificados en las reservas de polen de Plebeia mansita en la localidad 
de Ocloyas (izquierda) y Valle Grande (derecha). Abreviaturas= Bs: Blepharocalyx salicifolius, Pe: 
Parapiptadenia excelsa, Ja: Juglans australis, Zc: Zanthoxylum coco, Eu: Eupatorium, Hg:Heteropterys 
glabra, Se: Sebastiania. Escalas: 50 μm.

polinización animal especializada, entre otras 
cualidades, para las abejas Plebeia molesta, Plebeia 
mansita y Tetragonisca fiebrigi.

Como se mencionó anteriormente, la familia 
Asteraceae se destacó por su riqueza polínica y las 
familias Myrtaceae y Fabaceae, por su abundancia 
y frecuencia. Esto es debido, en el primer caso, 
a la gran diversidad de especies y distribución 
cosmopolita que posee la familia (Del Vitto & 
Pettenati, 2009), estando representada en Argentina 
por 1502 especies y 284 géneros, siendo la más 
numerosa entre las plantas superiores (Zuloaga et 
al., 2019). Presenta, además, un gran número de 
especies en la provincia de Jujuy, congregando el 
16% de su flora (Katinas et al., 2007). 

Por otro lado, la importancia de Myrtaceae y 
Fabaceae se explica al analizar los tipos polínicos 
que integran dichas familias. La familia Myrtaceae 
tiene como principal representante a Blepharocalyx 
salicifolius (IEj(Valle Grande)= 35% e IEj(Ocloyas)= 65%), 
tipo polínico que adquiere relevancia en la localidad 
de Ocloyas, presentándose junto a Juglans australis 
en el 100 % de las submuestras analizadas. Este 
recurso presenta inflorescencias aprovechables 
durante los meses de octubre a diciembre (Demaio et 
al., 2021) y otros autores corroboran su importancia 
en otros ambientes de Yungas y en mieles de Plebeia 
mansita (Flores et al., 2015, 2023) y Apis mellifera 
(Méndez et al., 2016), observándose como polen 
dominante en todos los casos. 
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En la familia Fabaceae se destaca Parapiptadenia 
excelsa como recurso de importancia para ambas 
localidades (IEj (Valle Grande)= 30% e IEj (Ocloyas)= 17%). 
Su prevalencia en las reservas está vinculado al 
periodo de floración de la especie -desde septiembre 
a noviembre (Demaio et al., 2021)- coincidente con 
el mes de colecta de las muestras. Estudios previos 
destacan su importancia como recurso trófico en 
colmenas de ANSA de sectores yungueños de la 
provincia de Salta, encontrándose registros en 
las mieles de Plebeia mansita de la localidad de 
Baritú (Flores et al., 2015, 2023) y Tetragonisca 
fiebrigi en la localidad de Los Naranjos (Flores 
& Sánchez, 2010). Esta tendencia también fue 
observada en la provincia de Jujuy, en colmenas de 
Apis mellifera, tanto en cargas corbiculares (Burgos 
et al., 2015) como en mieles (Sánchez & Lupo, 
2011, 2017; Burgos & Sánchez, 2014; véase tabla 
1). Adicionalmente, la preferencia de P. mansita por 
los representantes de estas familias podría explicarse 
a través de los siguientes aspectos, ambas especies 
exhiben una fenología de floración en masa, con 
flores dispuestas en densas inflorescencias, siendo 
esta una característica de preferencia en las abejas sin 
aguijón (Ramalho, 2004). Además, son elementos 

frecuentes en la matriz boscosa y en áreas colindantes 
a los meliponarios, situación corroborada durante el 
trabajo de campo.

En virtud de los resultados obtenidos, otros 
recursos de interés en la dieta de Plebeia mansita 
fueron Juglans australis (IEj (Valle Grande)= 6% e IEj 
(Ocloyas)= 7%), Zanthoxylum coco (IEj (Valle Grande)= 
11% y IEj (Ocloyas)= 1%) y Eupatorium (IEj (Valle Grande)= 
7%). El primero de ellos se encuentra reportado 
en mieles de Plebeia mansita (Flores et al., 2015, 
2023), Tetragonisca fiebrigi (Flores & Sánchez 
2010) y Apis mellifera (Sánchez & Lupo, 2017) -con 
valores inferiores al 3%- donde suele ser considerado 
“contaminación” al provenir de plantas sin néctar 
o con polinización anemófila. No obstante, es un 
recurso polinífero utilizado de modo frecuente por 
colmenas de A. mellifera en diferentes sectores de 
Yungas (Méndez, 2014, 2018) y de Plebeia mansita 
en el norte de Salta (Flores, com. pers.). 

En cuanto a Zanthoxylum coco, este recurso es 
reportado para las Yungas en estudios realizados 
en mieles de P. mansita como polen traza (Flores et 
al., 2015, 2023) y en mieles de Apis mellifera como 
de menor importancia (Sánchez & Lupo, 2011; 
Méndez et al., 2016). Además, al evaluar las cargas 

Fig. 3. Índice de importancia de especie (IEj) para los sitios de estudio. Se representan los tipos polínicos 
con valores superiores al 1 %. 
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corbiculares de P. mansita, uno de los autores (Flores) 
destaca la importancia del tipo polínico Zanthoxylum 
como fuente de polen, registrando una frecuencia de 
aparición superior al 30% en las muestras analizadas. 
Este género, relevante para las abejas corbiculadas, 
ha sido reportado en mieles de Tetragonisca fiebrigi 
y A. mellifera en el norte de la provincia de Misiones 
(Flores et al., 2021) y en Bolivia es considerado un 
importante recurso de polen para las colmenas de 
Tetragonisca angustula (Saravia-Nava et al., 2018). 

Por su parte Eupatorium se destaca entre las 
plantas arbustivas, siendo un recurso muy frecuente 
en las muestras de Valle Grande. En concordancia, 
trabajos realizados en las Yungas de Salta y Jujuy, 
Flores et al. (2015, 2023) lo registran como polen de 
menor importancia y traza en mieles de P. mansita, 
y Sánchez & Lupo (2017) y Méndez et al. (2021) 
como polen dominante a traza en mieles de Apis 
mellifera. Del mismo modo, ha sido reportado 
en muestras de miel de Tetragonisca fiebrigi y A. 
mellifera de la Selva Paranaense (Flores et al., 2021) 
y en muestras de A. mellifera del Chaco Serrano 
(Burgos & Sánchez, 2014).

Al evaluar los recursos compartidos entre 
diferentes abejas corbiculadas y pertenecientes a 
diferentes provincias fitogeográficas (Tabla 1), se 
observó la presencia de un conjunto de tipos polínicos 
en común, entre ellos Celtis, Citrus, Eucalyptus, 
Apiaceae, Allophylus edulis y Elephanthopus. El 
primero es un recurso polínico utilizado por Plebeia 
mansita y a su vez es un tipo polínico habitual en las 
muestras de miel de diversas abejas, cuya presencia 
está asociado a una contaminación atmosférica desde 
las masas de aire; es importante mencionar que 
Celtis es un elemento aeropolínico muy frecuente 
en la atmósfera (Torres & Flores, 2013). El hecho 
de encontrar coincidencia en los tipos polínicos de 
procedencia exótica, como ser Citrus, Eucalyptus 
y Apiaceae, se encuentra vinculada a plantaciones 
forestales y a cultivos comunitarios o familiares. 
Por otra parte, Allophylus edulis y Elephantopus 
representan especies nativas comunes en ambientes 
de Yungas, lo que explica su recurrencia en los 
estudios citados.

En cuanto a las diferencias observadas en los 
índices de Dominancia, Shannon-Wiener y Equidad, 
las mismas podrían estar relacionadas a factores 
como la oferta de floración en sectores adyacentes 
a las colmenas, la cantidad de polen ofrecido por 
la flor, el grado de antropización del lugar, entre 

otras (McLellan, 1976; Kremen et al. 2002; Steffan-
Dewenter & Kuhn, 2003; Márquez, 2009).

La diversidad polínica observada en las reservas 
de polen, reflejan el forrajeo generalista de Plebeia 
mansita, indicando que la abeja recolecta polen de un 
amplio número de especies vegetales pertenecientes 
a diversos taxones (Minckley et al., 1999). No 
obstante, los valores obtenidos en el índice de 
amplitud de nicho trófico indicaron que este pecoreo 
se concentra en unas pocas especies vegetales, entre 
ellas Blepharocalyx salicifolius, Parapiptadenia 
excelsa y Juglans australis, coincidente con lo 
hallado con el IEj. El trabajo realizado constituye 
un primer aporte al conocimiento sobre reservas de 
polen de Plebeia mansita en sectores yungueños. Los 
resultados obtenidos brindan a los meliponicultores 
información fehaciente sobre el origen y variabilidad 
de los recursos ofrecidos por el bosque, contribuyendo 
a la cría y manejo de las colmenas.
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