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INTRODUCCION 

Corno toda región indígena, la porción co--

rrespondiente a la sierra de Zongolica, Veracruz, no e.§. 

capa a los problemas derivados del desequilibrio regio

nal provocado por el uso polarizado de los recursos y -

la centralización de bienes y servicios. 

La explotación agropecuaria, en la que se -

apoya la economía de la región, ae caracteriza por mod,S. 

lidades precarias de producción, por un patrón limitadQ 

de cultivos donde predomina el maíz y por niveles ~uy -

bajos de productividad. Así mismo las pocas explotacio

nes ganaderas locales tienen ganado corriente de baja -

productividad. 

Los bajos niveles de vida prevalecientes se 

acentúan por la carencia de infraestructura básica y de 

servicios mínimos de bienestar a:>cial. 

Con este marco de referencia y con la pers

pectiva de lograr un desarrolle regional equilibrado en 

el que la población rezagada partícipe equitativamente-
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de sus benéficios, las acciones deberán orientarse para 

el largo plazo. 

El.motivo de· realizar este estudio de la --

miel, se deriva de la necesidad de contar con los ele-

mentos necesarios para llevar a cabo programas de pro-

ducción, captación y comercialización de este producto

y subproductos, en la sierra de Zongolica, Veracruz, -

que permita instrumentar el desarrollo del mismo, bas~ 

dese en el conocimiento de las condiciones actuales y -

perspectivas que presenta. 



CAP'.ITULO '.I 

ASPECTOS GENERAIES 

l.- ASPECTOS GEOGRAFICOS 

2.- ASPECTOS SOCIOECONOMICOS 
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1.1 ASPEC'llOS GEOGRAFICOS 

1.1.l Ubicación de la Región 

. . 

La sierra de Zongolica se ubica en el cen-

tro del Estado de Veracruz, está integrada por 15 de -

los 203 municipios en que se encuentra dividida la en-

tidad. 

Limita al Norte con la ciudad de Córdoba, -

al Sur y occidente con el Estado de Puebla y al Este -

con el Estado de Oaxaca. 

Geográficamente, la región se localiza en-

tre los 96° 60' y 96° 41' de longitud Oeste y entre -

los 18° 42' y 18° 39' de la latitud Norte. 

El Estado de Veracruz abarca una extensión

terri torial de 72 815 kilómetros cuadrados, ocupando el 

onceavo Ltigar por su superficie participando con el 3.6 

por ciento a nivel Nacional. 

La sierra de Zongolica dentro de la entidad 

contribuye con una extensión territorial de 1428.4 kilQ 
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metros cuadrados y representa el 1.9 por ciento de la -

superficie total de la entidad, esta misma abarca 15 mg 

nicipios, los cuales representan un promedio en superf..i 

cie de 95.2 por ciento (cuadro 1). 

1.1.2 Clima 

La gran variación en la altitud sobre el ná, 

vel del mar que existe en la zona nos origina marcadas

diferencias, tanto en precipitación pluvial como en te.m 

pera tura. 

En la parte occidental que comprende los 

municipios de Soledad Atzompa, Xoxocotla y Tlaquipa, se 

presenta un clima frío semi-húmedo con alturas superio

res a los 2 200 metros sobre el nivel del mar, con una

precipitación media anual entre los 900 y l 100 milíme

tros y con una temperatura media entre 15 y lBºC. 

El clima templado semi-húmedo se localiza 

en la porción occidental con trayecto norte sur de la 

zona, donde se ubican los municipios de San Andrés Ten.§. 

japan, Tlilapan, Atlahuilco, Tequila, Texhuacan y Mix--
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Cuadro 1 

Rl!.~lON 31ERB.A DB ZONGOLICA VERACRUZ 

EX'.l.'ENSlOU TEURITORIAL 

(ldlometros cuadrados) 

Total 

Z.ongolica 

Tehuipango 

Tequila 

Astancinga 

Soledad Atzompa 

Atlahuilco 

Xoxocotla 

Mixtla de Altamirano 

Rafael Delgado 

Reyes 

·xexhuacan 

Magdalena 

Tenejapan. 

Tlaquilpan 

'llilapan 

1428.4-9" 

69l:J.OO 

lll.04 

74.85 

79.09 

69.09 

64..98 

63.34 

60.87 

39.48 

33.72 

32.90 

28.79 

24 .. 68 

2'3.85 

23.81. 

Fuente: Direcci6n General de Estadistica~ S P P 
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tla de Altamirano. 

_,El territorio central de la región, donde

se encuentran los municipios de Zongolica y Magdalena, 

está regido por un clima templado húmedo con altitudes 

variables de 900 a 1 500 metros sobre el nivel del mar 

dispone de una precipitación media entre los 1 500 y -

1 700 milímetros anuales y la temperatura varía de los 

15 a los 20ºC. 

En el extremo oriental, donde figuran las

congregaciones y comunidades del municipio d~ Zongol.ica 

se registra un clima cálido semi-húmedo, con alturas -

variables que suelen ser inferiores a los 900 metros 

sobre el nivel del mar, la precipitación va de los ---

1 000 a los l 500 milímetros, con temperatura que osc.i_ 

lan entre 20 y 25ºc. 

1.1.3 Suelos 

Los suelos que predominan en la sierra de

Zongolica son de color rojizo en su superficie, ricos-
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en sales de fierro, calcio, magnesio y potasio. su es

tructura es de tierra suelta, de textura rnarcadamente

arcillosa y con buen drenaje. 

l.1.4 Hidrografía 

Las altas montafias y la elevada topografía 

de la vertiente permite la condensación de la humedad

proveniente del Golfo de México y arrastrado por los -

vientos alisios, la misma se ve drenada por varias co

rrientes y ríos de escaso caudal en el estiaje y consi 

derable en el período de lluvias temporales y Nortea -

del golfo. 

Debido a éstos factores, la sierra de Zon

golica se encuentra atravesada por dos ríos importan-

tes que son; Altotoco y Toxocotla, mismos que nacen en 

el Estado de Puebla, recorriendo el primero los munici 

pios de ~ehuipango, Astacinga, Tlaquilpa, Mixtla y Zon. 

golica, donde recibe el nombre de Precipicio, desapar~ 

ciendo en la comunidad de comalapa para brotar poste-

riormente en temazcalapa ya bastante crecido, recibi0!1. 
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do así el nombre de Río Tonto hasta deserrbocar en Car.s. 

col - T-üxtepoc, Oay..aca, uniéndose ai Río Papaloapan. 

El RÍo Xoxocotla cuyo origen proviene del

Estado d~ Puebla: este atraviesa los municipios de Xo

xocotla y desaparece en Atlahuilco, volviendo a brotar 

nuevamente en elmunicipiode Tenejapan para seguir su

curso y recorrer las poblaciones de Tlipapan, Rafael -

Delgado y después unirse al RÍo Blanco en Tuxpango. 

l.1.5 Orografía 

La configuración orográfica de la región 

queda determinada por la Sierra Madre Oriental, que -

atraviesa los estados de Puebla, Oaxaca y Veracruz al~ 

canzando una altura media de l 531 metros sobre el ni

vel de mar y en las partes más bajas de 700 metros re..s 

pectivamente, el terreno presenta innumerables cañadas 

y escasas planicies. 

La Sierra de Zongolica es parte de la Sie

rra Madre, que toman nombres particulares conforme el

municipio que cruzan. 
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1.1.6 Flora y Fauna 

Los bosques de la Zona en cuestión son tí

picos de los climas templados y fríos, así como de los 

lugares de transición de clima subtropical. 

En las porciones de tierra fría y semi.fría 

de los municipios de Reyes, Soledad Atzornpa, Atlahuil

co, San Andrés Tenejapa, Magdalena, Tequila,Xoxocotla, 

Tlaquilpa y Zongolica, situadas desde los 1 300 a ----

3 000 metros sobre el nivel del mar, con una precipita 

ción media anual de 1 500 milimetros y temperatura me

dia anual de l2°C., con un período de sequía de 3 me-

ses al afio, se encuentra el bosque predominante de pi

náceas, así la especie pino colorado (P. PATULA) se l.Q. 

caliza en los deolJ;i.Ves orientales y húmedos. EL PJ:NUS -

ESTRIBOS y Pinus Ayacahuite prosperan en los suelos -

profundos y húmedos. En las zonas más secas crece el -

pinus hartewgui, los pinus pudes y encinos de la vari~ 

dad Laurínea y Oloides. 

A partir de los 3 000 metros sobre el ni-

ve l del mar, existe el Oyamel (Avíes Religiosa), fina]. 
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nalrnente hacia los 4 000 metros la vegetación es esca-

sa. 

En las zonas templadas y tropicales situa-

das de los 180 a 2 000 metros sobre el nivel de mar con 

una temperatura media anual de 2occ., lluvioso todo e1-

afio, sin período de seca bien definido sus bosques son

dominantes por árboles perenifolios que llegan alcanzar 

alturas de más de los 30 metros con abundantes bejucos

y plantas epifitas, que permanecen verdes todo el año.

En las partes bajas los árboles que predominan son: la

caoba, ramón, amates, huapeque. Esta variedad de bosque 

se caracteriza por su tendencia a dominar algunas espe

cies combinandose con otras, como las llamadas caoba1es 

ramonales, etc. 

Las áreas con bastante humedad se tipifican 

por la presencia de determinados árboles que dependen -

de la permanencia y movimientos de las aguas como son: 

los amates, jinicuiles, macayo y palo de agua. 

Independientemente de los animales domesti-
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cados como los bovinos, equinos, caprinos, ovinos, por

cinos y aves, existe una :fauna e;ilve~tre que es objeto

de cacería y muchas veces va a satisfacer las necesida

des alimenticias de la poblaci6n. 

La fauna de la sierra de zongol.ica es tan 

rica y variada como .su flora, las aves abundan y son 

innumerables las especies existentes, en su Territorio

se encuentran iguanas, ardillas, jabalies, armadillos 

coyotea, reptiles, etc. En las áreas montañosas es co 

mún encontrar todavía venado, tj:grillos, tepezcuintles, 

zorras y otros animales de fauna mayor. 

1.2 ASPECTOS SOCIOECONQMICOS 

1.2.1 }l,gricultura 

Debido a que la regi6n se ubica dentro de -

la Sierra Madre Oriental y parte, en su declive, hacia

la planicie costera con elevaciones de menor considera

ci6n, existen variaciones en cuanto al clima, topogra -

fía y suelos, que determinan el desarrollo de dietin -

tos tipos de vegetaci6n, de los que sobresalen los bos-
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ques tropicales mixtos y de coníferas, así como de pr.s. 

deras naturales. 

Las pendientes pronunciadas, ocasionan que 

se dispongan de pocas superficies planas, limitando el 

desarrollo de una agricultura tecnificada. 

No obstante que un gran porcentaje de la -

superficie cultivable se explota, se tiene que los --

principales cultivos que se practican son fundament~l

mente de alimentación básica, es decir, maíz y frijol, 

también sobresalen café, caña de azúcar, naranja, du-

razno, mango, aguacate, mamey, papa, con una superfi-

cie de 2 950 hectáreas, de cereales y en terrenos mon

tañosos. Superficie de café cultivado de 4 954 hectá-

reas., con un rendimiento promedio de'i.50 kilogramos -

de maíz por hectárea y de 500 kilogramos de café res-

pecti vamen te. 

Anteriormente se comentó que debido a lo -

abrupto de la región, se había dificultado la introduc 

ción de prácticas mecanizadas que eleven el nivel tec

nológico de la explotación agrícola, conjuntándose una 
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serie de factores adversos, tanto físicos como socia-

les, que han marginado, a los habitantes de la región. 

Asímismo, la falta de medios de comunicación, ha 1im.!, 

tado la asistencia técnica. 

Los procedimientos de siembra caracterist.!, 

ces son tradicionales y rudimentarios aunque ello no -

debe hacernos pensar que en ningún momento se puede -

aprender de ellos, hay aspectos o rasgos que se deben

rescatar. 

Lo que predomina en lo tocante a este ru-

bro es la siembra a espeque con azadón, espeque (barrg 

ta) o puzón. 

Las labores agricolas se realizan con tras:. 

ción animal y arado egipcio, la cosecha se efectúa a -

mano y se acarrea a través de caminos de tránsito acc.!, 

dentado. 

Se puede afirmar que existe una ausencia 

marcada de asistencia técnica y si las condiciones fí

sicas son mas favorables que adversas, existen muchas-
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posibilidades de sacar del estado de marginación en el 

que, hasta ahora, se encuentra el grupo de población -

de la Sierra de Zongolica • 

. 1.2.2 Ganadería 

Se caracteriza de tipo extensivo carecien

do de pastos suficientes y de calidad recomendable. PQ 

se a que el Estado de Veracruz tiene primeros lugares

en la producción Nacional (de ganado bovino) la región 

carece de importancia en este sentido debido a ello a

la tortuosa orografía, sin embargo existen cabezas de

ganado ovino, caprino, porcino. Este Último se emplea 

generalmente para autoconsumo y solo un 50 por ciento

se comercializa en mercados locales. 

Los animales de trabajo son bueyes, vacas, 

caballos, yeguas y mulas, se les dedica a la carga y -

al jalado de los instrumentos de producción para el -

cultivo de la tierra. 

1.2.3 Silvicultura 

Dentro de los municipios que forman la re-
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gión de l~ sierra de Zongolica, son muy abundantes los 

recursos forestales, dentro de esto recursos, se en--

cuentran principalmente las siguientes especies rnader~ 

bles: encino, pino, cedro blanco, álamo, cedro rojo, -

caoba, ceiba y pallnaceas entre otras. 

l.2.4 Población 

La población total que residía en la zona, 

en el año de 1960 era de 56 419 habitantes, en ta.nto -

que para 1970 sumaron 65 958, considerando la tasa de

crecimiento para cada municipio durante l.960 - le70 se 

proyectó el crecimiento de la población hasta 1980. 

Así, se estima que la región contó para dicho ano con-

73 780 habitantes (cuadro 2). 

Respecto a la población económicamente ac

tiva de los 65 958 habitantes registrados para la re-

gión en 1970 apenas laboraban el 27 % de su población

es decir descanzaba la responsabilidad de alimentar, -

vestir y proporcionar habitación a los 63 % restantes

Esta situación denota la enorme necesidad que se tiene 

de generar nuevos empleos en la región. 
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Cuadro 2 

IlHLi.:.:rc . .:.. DE LA PO"Dh\.Clül~ TO'i':1.L 

l!JbU - l.9ü0 

tasa de ere 
cimiento 

1:unicipio 196(; 19'(0 1900 19bU-19oO 

•rota.l 5b 1n9 65 95ts '(3 nm 
Zongolica. 23 77l 21 030 lo 552 - l.2 

Astancin~a 1 bll 2 3'33 3 38'{ 3.o 
Atlahuilco 2 695 3 530 4 4<::Sb 2. '( 

Magdalena 805 1 073 1 295 1.9 

lii. de A.ltani.rano 4 U81. 4 950 6 005 1.9 

Reyes 1 '{b2 2 320 3 054 2.8 

Teneja'Pa. 1 032 1 015 99ts - 0.1 

3oledad A tzo:::i:pa 1 074 b 5'13 o 5U7 2.b 

'.!.'ehuipango 6 542 '( 936 9 b05 1.9 

Tequila 5 91'{ b 498 ., 121 0.9 

'.l!exhuacan 2 0:33 2 3>J4 2 ·r21 1.3 

Tlaquilna 2 229 2 'fb4 3 428 2·.2 

Tlilapan l 195 1 517 1 %5 2 •'~ 

:roxocotla. 1 ?42 2 02'( 2 656 2.7 

Ei.iente: V-11.. y 1:.( Ce:~~o ¿:;e::.:.cr:i.1. ;ic ?Oblación 3.}".:P. 
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Del. anal.Ísis de l.a ·fuerza de trabajo ocupa 

da en la zona, se corrobora su carácter eminentemente

agropecuario. En efecto la región en estudio contaba 

con el 78.95 % de su población económicamente activa 

en el sector primario. De estas actividades económicas 

la que absorbió el mayor número fue la agricultura. 

Aún cuando el sector industrial sigue en 

importancia no se localizan aquí grandes industrias, 

a excepción de dos ingenios azucareros; central Motzo

rongo S.A. y Constancia S.A. 

1..2.5 Obras de infraestructura de beneficio so--

cial.. 

La el~ctrificación es de enorme importan-

cia para impulsar el proceso del desarrollo económico

de los pueblos o ciudades. Sin embargo, faltan bastan

tes poblados y hasta cabeceras municipales, que aún no 

cuenta con energía eléctrica, de estos Últimos se tie

nen: Astacinga, Mixtla de Altamirano, Soledad Atzompa, 

Tehuipongo, Texhuacan, Tlaquilpa y Xoxocotla. 
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Entre las cabeceras municipales que cuentan 

con este servicio figuran: Zongolica, _At~ahu~lco, Re~es 

San Andrés Tenejapa, Tequila, Magdalena, Tlilapan y Ra

fael Delgado. 

Un elevado porcentaje de la población, no -

cuenta con agua potable. Tal es el caso de los habitan

tes de 8 cabeceras municipales que se abastecen de po-

zos o norias, ríos o arroyuelos cuando están cerca de -

los poblados o estos se han establecido cerca de los --

ríos. 

Existen 7 cabeceras municipales que cuentan 

con agua entubada de arroyos o ríos cercanos, pero no -

la potabilizan. 

Una de las partes del Estado peor comunica

das es precisamente ésta. En total existen 38 kilóme--

tros pavimentados que corresponden a la carretera que -

comunica a Zongolica con Orizaba y cuatro poblados más

y beneficia a un poco más de 9 000 habitantes. Por cami 

nos de terracería suman 35 kilómetros: 8 corresponden -

al camino Tequila - Atlahuilco, 15 al de Tecalucan - So 
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ledad Atzo~pa y 12 al de Zongolica - Nacaxtla que coneg, 

. ta a 4 loca.lidades. Finalmente 81 kilómetros son brecha 

que comunican a 20 pequeñas localidades beneficiando a

cerca de 10 000 habitantes. 

Se carecen de mercados municipales, lo co-

mún en los poblados de la región pr"incipalmente en los

municipios de Zongolica y Tequila se establecen tian--

guis durante un día a la semana, donde concurren los -

campesinos indígenas a vender directamente los pocos 

productos que les queda después de satisfacer las nece

sidades de sus familias. 

De los 15 municipios de la sierra de Zongo

lica existe, una oficina de correos y telégrafos en el

municipio de Zongolica, además un radio comunicación en 

este municipio y en el de Tequila. El resto de los muni 

cipios no cuentan con estos tipos de comunicación. 

El renglón educativo, en todos los 15 muni

cipios funcionan escuelas de nivel primario estatales y 

federales, en total laboran 60 de éstas instituciones,

que atienden 3 300 alumnos, que son educados por 300 m.2, 

estros. 
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En servicios médicos, tenemos que funcionan 

12 casas de salud o puestos médicos en 12 cabeceras mu-

nicipales y 3 centros de sal.ud, en 3 municipios. ·· 

Los puestos médicos son atendidos, por awc.i 

liares de enfermería y éstos a su vez, reciben capacit.2. 

ción por el jefe de sección de salubridad del centro -

coordinador indigenista de Zongolica. 

Estos puestos médicos atienden a los niños

que se encuentran en los albergues escolares y. a los ha 

bitantes de cada comunidad. 



CAPJ:TULO 2 

SJ:TUACION ACTUAL DE LA APICULTURA 

J.. - LA APICULTURA EN LA SIERRA DE ZONGOLJ:CA 

2.- PRCDUCCJ:ON 

3.- POBLACION APZCOLA 

4.- PRODUCTJ:VIDAD 
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2.1 La apicultura en la Sierra de Zongolica 

Hasta hace relativamente poco tiempo, en -
' 

la década de 1970, la región interétnica ha contado en 

forma tradicional con un importante potencial apícola, 

aunque esta actividad rendía algunos beneficios a caro-

pesinos era considerada secundaria y sin mayor impor--

tancia, sin embargo para el año de 1974 el Instituto -

Nacional Indigenista inicia la modernización de la ap.!_ 

cultura con co:Linenas tecnificadas, principa:Linente en -

la llamada Zona cálida que constituye en su mayor par-

te el extenso municipio de Zongolica. 

En principio se trabajó en la organización 

de pequeños grupos de distintas comunidades, lentamen-

te el interés por esta acti~ddfue creciendo y se in--

crementa el número de grupos hasta que en 1976 median-

te la fusión de los mismos se constituye una sociedad-

cooperativa, logrando obtener un crédito del Banco del 

Sureste. Posteriormente, con la fusión de los Bancos -

oficiales en una sola institución, la sociedad cooperJ! 

tiva se vió afectada con problemas de carácter admini..§. 

trativo que paulatinamente se han ido solucionando; a-
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la fecha se encuentra casi recuperada, la cooperativa

cuentª con un taller de carpintería, maquinaría y con

esto su capacidad de trabajo va en aumento. 

En 1979 se instauró un programa para la m.Q. 

dernización de 194 colmenas rústicas y para 1980 y 1981 

el número de colmenas se incrementó en 600, desti.nándg 

se a beneficiar primordialmente 4 municipios, de éstos 

e1 municipio de Zongolica que en exten~~ón territorial 

representa el 32 % de la superficie total de la si.erra 

y es el que presenta mejores características orográfi

cos - climatológicas para el desarrollo de esta activ!. 

dad apícola. 

El área más apta y considerada como exce-

lente para la apicultura. está constituida-por la tots. 

lidad del municipio de Zongolica (347 .3 km2 ) y como bu,!! 

nos los municipios de: Magdalena (28.8 km2), Tequila -

(74.8 km2), Reyes (33.7 km2), Texhuacan (32.9•km2 ), y

Athahuilco (64.9 km2 ). totalizando una superficie de -

584 km2, con una población global de 40 505 habitantes 

siendo su tasa de crecimiento de la población en prom~ 

dio de 1.3 % anual y su densidad de poblacion de 69.5-
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habitantes·por km2. 

Gran parte de los cai11pasinos, ·principal.men 

te de Zongolica, tienen en sus terrenos de cultivo col:, 

menas rústicas, (tronco o huecos de árbol, cajones im

provisados de tabla), núcleos a los que proporcionan -

cuidados elementales, lo qJe provoca un desarrollo de

ficiente en la explotación apícola. La poca miel que -

obtienen la utilizan para conswno local y la cera para 

manufacturar velas. 

La población con empleo permanente no reb-ª. 

sa el 3 %, existen problemas en la tene.~cia de la tie

rra y gran número de campesinos no disponen de terre-

·nos, por lo cual frente a la banca oficial no son ace,e 

tados como sujetos de crédito. 

Las formas tradicionales para el trabajo,

son la faena y el tequio, siendo esto válido para los

municipios de la sierra. 

La flora de estos municipios esta compues

ta principal.mente de coníferas, frutales y exuberante-. 

vegetación herbácea, representando así la fuente prin-
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cipal de néctar para la producción de mielo 

El importante cultivo de café (en el munic,! 

pio de Zongolica existen grandes cultivos de café), cu

ya floración es aprovechable para la producción de miel 

clara. Los frutales que abundan son: mango, naranjo, pe 

ra, durazno, manzana, ciruela y otros, la producción de 

caña, constituye una rica fuente de miel obscura. 

Dentro de la arbitrariamente llamada Zona -

cálida, los recursos mencionados permiten un rendimien

to en cosecha de primavera de 35 a 40 kg. por colmena y 

en la cosecha de otoño de 15 a 20 kg. por colmena, debi 

do a la alta precipitación pluvial. 

En la zona templada se tienen floraciones -

retrasadas de café, existen frutales aunado al recurso

herbáceo que proporcionan un promedio de 20 a 25 kg da

mie l por colmena en la cosecha de primavera y de 10 a -

15 kg. por colmena en la cosecha de otoño. 

En la tercera región Zona fría de coníferas 

y cultivos como: chícharos, haba, pera, manzana, cirue

lo, durazno y otras, pueden lograrse de 20 a 25 kilogr.§!. 
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mos por coimena en la cosecha de otoño •. Esta produc--

ción se verá incrementada con el establecimiento de -

nuevos huertos frutícolas. En la misma época se desa-

rrollan bastantes hierbas que producen buena floración 

debiéndose tener cuidado con la flor del ocote pues la 

miel de este adquiere un sabor amargo. 

2.2 Producción 

La apicultura se práctica en la mayoría de 

las zonas templadas y cálidas del mundo, pero solo en

algunos países se practica esta actividad comercialmen. 

te. Es Asia, el lugar donde más produce miel; en paí-

ses como China, que produce por si solo de 200 415 a -

267 528 toneladas para el período 1972 a 1980. La pro

ducción de la URSS, 183 795 a 296 438; de 100 050 a --

81 284 mil toneladas aproximadamente en EEUU. y ocupan 

do México el cuarto lugar como productor mundial de -

miel produciendo en el afio de 1972 44 616 mil tonela-

das y para el año de 1980 de 67 127 mil toneladas. 

En el cuadro No. 3 aparece el detalle de -

la producción mundial de miel por países entre 1972 y-



CUADR·O 
., 
J 

PRINCIPALES ~ DE MIEL DE ABEJA 

AÑOS TONELADAS 

WGAR PAIS PRCOOC'roR 
,, .1972 .. 1973 .1974 1975 i .1976 1977 1978 1979 1980 

1 CH:mA 200415 208914 217200 225600 233992 242376 250760 259144 267528 

2 U.R.S.S. 183795 220775 210000 231000 244102 257186 270270 283354 296438 

3 E.E.u.u. 100050 101652 88700 90150 80989 03754 83754 84719 81284 

4 MEXICO 44616 49120 52065 55733 55813 56378 57111 61917 67127 

5 ARGENl'lNA 21000 22000 27000 23600 20100 32300 34200 35000 38100 

6 CANAm 22151 22186 22256 22505 22646 22646 22740 22800 22900 

7 AUSTRALIA 19240 18083 19000 20600 21890 22950 23800 24560 25300 

8 'lUROOIA 15863 16972 16000 15880 16400 16200 16280 16310 16400 

9 RlM\NIA 11536 11723 11500 11800 11980 12080 12200 12250 U320 

10 PORI'UGru:. 10000 10500 10500 10800 11050 11290 11530 11770 12010 
·~ 

ll ESPAm. 9036 10381 10400 11300 11982 12553 13344 14025 14706 " 
12 FAAN:IA 9500 10500 10000 10600 1Q800 11300 11700 11900 12250 

TC1l'AL 647202 701806 694621 728373 760764 778358 807699 838749 866363 

RJENl'E: Anuario de prcxiucci6n 1975 FAO/CNJ. 
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1980. 

Para analizar. el aspecto de rendimiento es -

necesario déterminar de manera precisa las caracterís 

ticas de clima, flora y producción, el país se divide 

en cinco regiones apícolas que podemos apreciar en el 

cuadro No. 4 para el afio de 1980. 

De las 5 regiones productoras de miel, se 

observa que el Estado de Yucatán, obtuvo para el afio 

de 1980. 24 767 mil toneladas, esto es debido a que 

cuenta con una mayor densidad apícola y a sus condicio

nes ecológicas apropiadas para su producción. 

De acuerdo al comportamiento del rendimiento 

por colmena rústica y técnica para los afios 1970 y 

1980 podeoos constatar una excelente producción de miel 

en los tres Estados que integran la península de Yuca -

tán, así como veracruz, Jalisco y Morelos y en menor 

grado Chiapas, Michoacán y Estado de México (cuadro 

No. 5). 



CUADRO 4 

REGION SUPERFICIE PRODUCCION ~Qta?:l:.!!1S 

Km2 
TON. % NO. COIME NAS/ VALOR DE LA 

10 Km. PRODUCCION 
(MILES DE PE-
SOS) 

NORTE 900,000 1,859 0.03 68,385 8 55,740.0 

CENTRAL 500,000 17,337 0.28 638,097 13 520,110.0 

GOUO 240,000 9,289 0.15 341., l.50 14 278,640.0 

YUCATAN 137,000 24,767 o.40 911,563 67 743,010.0 

ISTMO 195,546 8,668 0.14 31.9,030 16 260,040.0 

TOTAL l.'972,546 61,917 l..OO 2'278,924 · 1•957, 540.0 

FUEN're: Departamento de Apicultlll:'a de l.a Direcci6n General de Avicultu-

ra y Especies Menores de la S.A.R.H. 



CUADRO No. 5 

PRODl,ICCION NACIONAL (KG) PAl\T.ICIPACION POR ESTADO.{%) 

1910 v 19aoY 

Entidad Colmena _!_/Partlcip. Columnas Partlcip.T O TAL Partlclp.Colmenas partlclp.Colmenas Partlclp.T O T AL 

Rústica por Edo. Técnicas por Edo. por Edo. Rústicas por Edo~.Técnicas por Edo. 

Aguascalientes 9,696 .26 34,890 .14 4li,586 .15 5,190 .20 88,851 .15 94,041 
B,C. Norte 16,815 .46 49,912 .20 66,730 .22 18,690 ,71 87,418 .15 106,108 
e:c: su..: 186 .01 3, 105 .01 3,291 .01 522 .02 53,482 .09 54,ooli 
Campeche 61i;o14 1.74 3,788,li20 lli.8~ 3,852,434 12.87 20,766 .79 7,624,634 13.29 7,61i5,400 
Cohahulla 31,993 .87 102,060 .4C 131i,058 .45 20,502 .78 233,212 .41 253,714 
Colima 17,778 .48 150,991 .59 168,769 .56 20,502 .78 6 1 8,711 1.08 639,213 
Chiapas 70,914 1.93 620,022 2.43 690,936 2.31 40,230 1.52 1,900,320 3.31 1,940,554 
Chihuahua 40,431¡ 1.10 266,283 1.04 306,717 1.02 31,404 1.19 422,445 .74 453,81i0 
Distrito Fed. 3,589 ,10 119,679 .47 123,285 .41 2,334 .09 41,662 .07 43,866 
Durango 102,864 2.8 340,604 1.33 li43,468 1.48 104,940 3,97 137,160 .24 242,108 
Guanajuato 93,516 2.54 333,485 1.30 217,001 .82 65,148 2.46 804,804 1.40 869,905 
Guerrero 207,330 5.64 647,288 2.53 854,618 2.85 153,912 5.82 2,370,702 4.13 2,524,316 
Hidalgo 88,638 2.41 492.778 1.93 581,416 1.94 69,822 2.64 670,798 1.17 740,626 
Jal lsco 329,718 8.97 1,877,746 7.34 2,207,464 7.37 300,750 11.37 3,231,077 5.63 3,531,825 
Héxlco 116,828 li.27 1,054,333 4.12 1,211,161 4.04 137,721¡ 5.21 665,211 1.16 802,935 
Hlchoacán 214,990 6.66 1,420,359 5.56 1,665,249 5.56 185,034 7,0 2,722,'137~ 4.75 2,907,912 
Horelos 19,716 .29 1,493,544 5.84 1,504,260 5.02 6,750 .26 2,153,167 3.75 2,159,817 
Nayarit 42, 132 1.31 496,688 1.94 501,520 1.67 48,0~2 1.82 2,235,6li9 3.90 2,283,661 
Nuevo León 93,210 2.54 373,568 1.46 466,808 1.56 117,468 3.31 749,259 1.31 836,727 
Oaxaca 183,498 4.99 1,000,579 3.91 1,184,077 3.95 104,856 3.96 1,414,115 2,45 1,518,971 
Puebla 202,608 5.51 971;531 3,80 1,174,202 3.92 86,430 3.27 1,884,912 3.29 1,971,312 
Querétaro 17,754 1.30 138,371 .51¡ 186,125 .62 lil,268 1,56 290,226 .51 331,494 
Quintana Roo 34,248 .93 615,836 2.41 650,084 2.17 11,418 .43 4,122,782 7.19 4,131;200 
S.L.P. 319,866 8.70 767,857 3.0 1,087,723 3.63 242,682 9.18 1,071,579 t.87 1,314,261 
Slnaloa 65,616 1.78 363,489 1.42 429,105 1.li3 65,148 2.46 601,693 1.05 666,841 
Sonora 9,804 .27 510,866 2.0 520,670 1.74 10,380 .39 929,752 1.62 940,132 
Tabasco 53,424 2.27 230,466 .90 31j,890 1.105 73,452 2.78 628,426 1.10 701,878 
Tamaullpas 142,242 3,87 286,893 1.12 429,105 1.43 135,426 5.12 720,061 1.26 855,487 
Tlaxcala 17,676 .48 68,205 ,27 85,881 ,29 10,902 ,41 849,326 1.49 860,228 
Veracruz 291,432 7.93 1,555,453 6.08 1,846,885 6.17 236,970 8.96 3,350,362 5.84 3,587,332 
Yucatán 291,432 7.93 5,552,050 21.72 5,843,482 19.51 34,782 1.32 14,238,518 24.83 14,273,600 
Zacatecas 356,700 9.70 582,303 ~.28 939,003 3.14 270,488 10.26 441,866 .77 713,354 
TOTAL NAL. 3 677,046 100,00 25,566,957 100.00 29,944,003 100.00 2,644,902 100.00 57,355,097 100.00 60,000,000 
17 Se conslderA un rendimiento de 6 kg.por colmena anual, 2/ Estimaciones de la Oirecci6n General de Avicultura y Espe· 
- cíes Menores y la Coordlnac16n General de Desarrollo Ag~olndustricl. 
FUENTE 1970 V Censo Agrícola Ganadero y Ejldal 1970. 
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·se muestra la producción Nacional en rendi

miento por colmena rústica y técnica, ya que existe 

gran diferencia de criterios en la clasificación de las 

colmenas, por lo que no se presenta una estadística con 

esta clasificación. 

El número exacto de colmenas rústicas exis

ten tes en la sierra de Zongolica no se encuentra bien ~ 

determinado, se estima que para 1982 operan en condi--

ciones rústicas un 40 % de la existencia total. Según -

datos del cuadro No. 6 la población apícola está repar

tida en la Región, dando mayor importancia a los Munici 

pios más aptos para practicar la apicultura. Los munic.! 

pios con mayor número de colmenas son: Zongolica, Magda 

lena, Tequila, Reyes, Texhuacan y Atlahuilco. 

2.4 Productividad 

El factor limitante más importante para la

producción Regional de miel, es el alto porcentaje de -

colmenas rústicas de bajo rendimiento, las cuales produ 

cen sólo de 2 a 10 litros de miel anual. 
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CUADRO 6 

POBLACIOH Y PRODUCCIOll APICOM EN 
LA SIERRA DE ZONGOLICA VER. 1982 

COLiúEUAS 

MODZR. RUST. 

P~ODUCCION 
DE MIEL 

PRODUCC. 
TO~AL 

TOTAL ;ooo 1555 '(5 7 81 
~' 

·so~. Cooperta. 1800 

Tlanepaqui1a 14u 

~otolacat1a 130 

Xochititla 

Choapa 

La. quinta 

San Sebastian 

A'tiopa 

Atlaru:a 

Zacatal li .. 

Xochiojca 

?ilo:xa1a 

Xochíotepea 

Coaalapa 

~epetitlanapa 
-

50 

15 

15 

20 

40 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

'° Fonapas Comalapa 50 

~·onapas chicomapa 50 

Tl.anepa. l:'onapas 25 

Zongolica L.N.i. 20 

Apicul. disper. 500 

400 

20 

15 

50 

5 

.5 

o.; 
'30 

l.5' 

l.5 

:20 

15 

20 

40 

900 

45 

J.5 
3.3 

0.4 

0.4 

0.1 

l..O 

0.4 

0.4-

0.4 

0.4 

0.4 

o.a 
1.3 

1.3 

0.6 

o.5 

0.2 

0.2 

O.l. 

0.1 

o~6 

0.2 

0.2 

0.2 

0.2 

0.2 

0.4 

Fuente: Sección Zootecnia c.c.r. 3ongo~ica I.N.I. 

49 b0.2 

).7 4.5 

~.5 4.'3 

'1.7 2.0 

0.5 0.5 

0.5 0.5 

o.5 0.5 

1 .. 3 1.6 

o.4 
0.6 0.1 

u.6 o.t 
0.,6 0.1 

o.o 0.1 

o.6 o.7 

o.6 0.1 

0.5 0.5 

12.s 15.3 
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· Este 55 % µe colmenas rústicas resalta, la 

falta de intraestructura apícola adecuada en la re--

gión de Zongolica. La comercialización, asistencia -

técnica, forman parte importante para una mejor pro-

ducción de miel en la zona de estudio. Formación de -

cooperativas, corno núcleos de producción más eficien

tes, creandose as! sociedades de crédito apícola en la 

región. Ayuda económica para la construcción de plan

tas purificadoras y envasadoras de miel, talleres de

carpinteria, etc. 

Las condiciones climatológicas de la re-

gión como: baja temperatura, lluvia en exceso o poca, 

vientos, heladas, etc., son factores que influyen en

la productividad de la zona apícola de la Región. 

El Departamento de Apicultura de la S.A.R. 

H. considera los siguientes datos para la clasifica-

ción de la zonas apícolas; estas zonas pueden ser 

tres: 

a) Zona poco propicias: Producción de 15-

a 20 kgs. por colonia, con flora de: -
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pino, encino y hierbas abundantes. 

b) Zonas buenas: Producción de 30 a 50 kgs 

por colonia, Manglar, Medanos y bosques 

espinosos. 

c) Zonas excelentes: Producción de 65 a 80 

kgs. por colonia al afio, flora: palmar, 

bosques tropicales, exuberante vegeta-~ 

ción herbácea. 

La sierra de Zongolica, cuenta con las --

tres variedades de zonas apícolas mencionadas anterio~ 

mente •. 
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CAPITULO 3 

SJ:TUACI:ON DEL MERCADO DE LA MIEL 

l.- DESCRIPCI:ON DEL PRODUCTO 

2.- VALOR NUTRITIVO DE LA MIEL 

3.- USOS PRI:NCI:PALES 

4.- AREA DE MERCADO 

5.- DEMANDA 

6.- OFERTA 

7.- PRECIOS Y COMERCIALIZ.l\CION 
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. 
3º"1 Descripción del PrÓducto 

La miel es un fluido dulce y viscoso produ 

cido del néctar de las flores. Es una solución concen-

trada de azúcarest la humedad de la miel depende prin-

cipalmente de las condiciones climatológicas, de la --

composición del néctar y de los procedimientos emplea-

dos para su obtención. 

Tiene un contenido de humedad en promedio-

de 13 % al 22 %. Dando corno resultado una variación en 

su peso específico de la miel. El peso de un litro de-

miel a una temperatura de 20ºC es de 1.452 kg. con h.!:!. 

med~d de 13 % y 1.386 kg. con el 22 % de humedad. 

~a composición del néctar de donde provie-

ne la miel nos da diferentes tonalidades que puede va-

riar de incolora a obscura. 

3.2 Valor Nutritivo de la Miel 

La miel tiene un alto contenido vitarniníco 

como s~ puede apreciar en su composición formada por -
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una solución acuosa de tres azúcares: glucosa, levulo

sa y sacarosa, además existen otros elementos constit11 

tivos de menor importacia como son; agua,cenizas y de~ 

trinas. 

Otras características de valor nutritivo -

es el potasio, proteínas y su gran poder calorífico, -

ya que el valor calórico es de 3.395 calorías/kg. 

3.3 Usos Principales 

Se usa para bebidas y l.icores, en fabricar ci

garrillos, papel, jabones, dulces, mermeladas jarabes, 

cosméticos, etc. Como se observa es bastante ernpleada

en el ramo alimenticio, en la industria y en la medie~ 

na. 

3.4 Area de Mercado 

Dado que se tiene una demanda potencial.Inen 

te alta en relación con su oferta, principalmente en -

el mercado internacional y en menor importancia el na-
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cional, por lo que se deriva como zona de influencia 

de este producto lo dos mercados arriba mencionados. 

Los principales países consumidores de --

miel son los siguientes: Estados Unidos de Norteaméri

ca, Suizap Bélgica, Luxemburgo, Noruega, RepÚblica Fe

deral de Alemania, Reino Unido, Japón por ser países -

importadores de mucha importancia y con mercados en -

expansión. Así mismo se pueden considerar como buenos

mercados a Dinamarca, Italia e Irlanda del Sur. 

3.5 Demanda 

3.5.l Situación de la Demanda Mundial de -

Miel 

Corno se observa en el cuadro No. 7 el volu 

men total de las importaciones por cada país para los

afios de 1971 a 1980 ha fluctuado de acuerdo a los re-

quisi tos de consumo de cada país. El principal centro

irnportador de miel son los países europeos que compran 

aproximadamente el 85 % del total de las exportaciones,. 



IMPCRI'llCiaIBS MIJNDJALES PCR ROOION Y PRJN:IPALES JNPORl'ADORFS. 

A 1:f Os· · ( T O N E. L A D .A S) 
ROOICN Y 

PAIS 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 

1\FRICA 2, 782 37,058 4,926 . 3,813 2,872 3,350 3,455 3,563 3674 3,788 
AMERICA DEL 
NORl'E y CEN-
TRAL 5,578 18,320 5,808 11,928 22,167 11,574 11,935 12,307 12,691 13,087 
AMERICA DEL 
SUR 433 287 158 236 237 305 314 324 335 345 
ASIA 18,366 25,490 27,287 16,879 19,569 19,492 20,100 20, 727 21,375 22,042 
JAPCN 16,358 23,604 25,656 14,925 18,091 17,817 18,373 18,947 19,538 10,148 ~ 

ElJROPA 103,437 105,565 98,327 80,980 102, 749 88,782 91,553 94,410 
o 

97,356 100,394 
.REPOBLICA 
Fru\L DE ALE-
MANIA. 46,765 44, 795 46,199 42,251 50,761 41,526 43,020 44,371 45,755 47,183 
RElNO 'UNIOO 20,195 16,459 17,495 10,271 17 ,470 1.4, 772 15,233 15,708 15,197 16,704 

E'RAN:IA 5,191 4,452 5,788 3,236 5,770 4,416 4,554 4,696 4,843 4,994 
REl?tJBLICA DE-
M:CRATA ALE-
MAi~ 11,418 19,228 6,998 3,882 4,400 8,276 8,237 8,907 9,185 9,471 
PAISES 
BAJOS 2,824 3,114 2,741 3,205 4,358 2,893 3,894 3,077 3,173 3,272 

sm:ZA 3,493 3,371 4,916 5,134 4,241 3,959 4,083 4,210 4,342 4,477 

NJS'l'RIA 2,784 3,639 3,069 3,517 3,473 3,046 3,141 3,239 3,340 3,444 

BELGICA 2,069 2,544 2,447 2,463 3,183 2,284 2,356 2,429 2,505 2,563 

YO:DSIAVIA 1,848 1,279 2,371 2,145 3,175 1,980 2,041 2,105 2,171 2,239 

O'l'ROS 6,739. ·61324 5;942 . ·4,840 5;903 .. 5;530. 5;496 · · · ·s;86S · · 5,845 6,827 

'lurAL 180c506 l.53¡420 l.36,506 ~118i836 147 ,677 152i285 157 ,087 161,038 166[992 172i203 

FUENI'E; ~~~ Nac~ de ~;J.o Eltter;J.ar, FP.D, YFAR BX>K 1979 
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Estados Unidos de Norteamérica y Japén·son otros corn--

pradores significativos adquiriendo en conjunto el. l.B

Pt>r ciento de la producción mundial.. Africa América del -

NortE\.Central., y del Sur y Asia participaban l.a compra de -

miel con el 21 por ciento de la producción Mundial. 

En menor importancia se incluye el renglón de otros en 

donde compran varios países con el 3 por ciento de 1a

producción. 

3.5.2 Consumo Nacional Aparente 

El· consumo Nacional aparente se estimó co

mo resultante de la producción menos las importaciones 

no se registran importaciones en México. Dicho consu

mo ha tenido una tasa de 29 por ciento en promedio en

el período de 1970 a 1980, aunque este consumo bajó -

hasta el 5 % en 1977, por lo que el resto de la produc

ción Nacional fué destinado al mercado internacional -

cuadro No. B. 
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.CUADno· tj 

CONSIDJ!O NACIONAL .AF·ARE11iTE DE MIBL DE ABEJA EN 
l'li.EXlCO. 

!Nos P:UODUCClON EXPOR'r.ri.ClON CONSUMO- MAL. 
HACIONAL {.T01~ELADAS) .APJ\RC::ITE 

TOlf1 :J!Qll. 

1970 29,923 22,ti22 7,30l. 

l.971 35,024 24,4ti5 10,559 

1~n2 44,616 '31,096 1'3,520 

l.97'3 49,120 25,259 23,861. 

1974. 52,065 22,1.68 29,1.197 

1975 55,·¡33 30.564 2!:),l.69 

1976 55,81'3 48,962 6,851 

19'T7 º•'56., 3'r8 53,243 '3,135 

1978 57,111 4-h983 12,128 

1.979 61,917 49,0l.7 12,900 

1960 sr .,12·1 5'3,415 13,712 

FUE!i.TEi DL'lECCION GE!IBRAL DE ESTADISTICA S.P.P. 
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3.6 Proyección de la Demanda 

3. 6·.1 Situación de la Demanda Mundial 

Las importaciones de miel de los diferentes 

países para el período de 1981 a 1990 reflejan un-

comportamiento ascendente como se puede apreciar -

en el cuadro :t~o. 9. 

CUADRO 9 

IMPORTACIONES FU'IURAS DE MIEL DE LOS PAISES CONSUMIDORES 

Aif o TOTAL DE IMPORTACIONES 
(TONELADAS) 

1981 177,575 

1982 183,115 

1983 188,828 

1984 194, 719 

1985 200,794 

1986 207,059 

1987 213,519 

1988 220,181 

1989 227,051 

1990 234,135 

FUENTE: ESTIMACIONES EN BASE A DATOS DE CUADROS ANTERIO
RES. 
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3.6.2 Consumo Nacional Aparente 

Para la proyección del consumo Nacional -

aparente se tomaron los datos presentados en el -

cuadro No. a. se refleja un comportamiento deseen. 

dente como se muestra en el cuadro No. 10. 

La proyección del consumo nacional aparen

te de la miel de abeja para el período de 1981 a-

1990 se realizó con base al método de mínimos cug_ 

drados. El consumo nacional aparente se calculó

de la siguiente manera: la swna algebraica de la

producción Nacional menos las exportaciones (no -

existen importaciones de miel en México). 

3.7 Oferta 

3.7.1 Características actuales de la oferta 

Nacional. 

Para el año de 1980 la producción Nacional 

de miel fué de 67,127 toneladas, de las cuales se 

consumen en promedio de 13 a 14 mil toneladas al-
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CUAD!:iO l.O 

COUSUMO UAClOHAL APAREBTE DE! I,A. M.IEL IJE ABEJA DB ; · 

l.981 a 1990 

ANO PRODUCCIOU l'fAL. EXPORTACIO!i COllSUMO NAL. 
AF A.'?ffiNTE 

(TONELADAS) ( TOIIEL\DAS) (TON). 

1981 70 402 57 432 1.2 970 

1982 73 578 60 856 l.2 722 

1.9e.3 76 754 64 279 12 475 
Cl 

19~ 79 930 67 703 l2 227 

l.985 83 106 n l.26 ll 980 

1.986 at> 282 .74 550 ll 7'32 

19!:3yl 89 457 77 974 l.1. 483 

1.988 92 633 81 '397 l..l. 236 

l.9!:39 95 809 84 821 10 988 

1990 98 9!:35 88 244 l.O 741. 

FUEN''PE: ~31HlAC10il3J :.-;.• DA..,:::; A DATOS :..i:c CUAD203 

; 
: 
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año, y el resto se destina a J.a exportación. 

La producción Nacional de la miel compren

dida en e1 período 1970 a 1980 se caracteriza por 

presentar un orden ascendente en cada uno de los

años comprendidos, así se puede observar que en -

el año base se i1~icia con una producción de 

29,923 toneladas para continuar en el siguiente 

con un total de 35,024 toneladas.; y términa en 

el Último año con una ascendencia en la produc--

ción al registrarse un total de 67 127 toneladas

cuadro No. 11. 

3.7.2 E:?Ct>ortaciones Mexicanas 

De acuerdo al comportamiento de la oferta

y la demanda para el período analizado, podemos -

determinar que este producto es principalmente de 

exportación, la miel mexicana se considera de ~-

gran preferencia en el mundo, como puede observa~ 

se en los grandes volúmenes de miel importados -

por diferentes países cuadro No. 12 



A&o 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 

CUADRO 11 

PROf?.UCCION NACIONAL DE MIEL DE ABEJA 

TONELADAS 

29,923 
35,024 
44,616· 
49,.120 
52.065 
55,733 
55,813 
56,378 
57, 111 
61,917 
67,127 

VALOR DE LA PRODUCCION 
(MU.ES DE PESOS) 

107,722.,Q 
l.68, 115.0 
217,280.0 
421.400.0 
534.,811.0 
481.,811.0 
461.182.0 
717,692.0 
761,918.0 

:l'Ol0,361.0 
l.'l.14,863.0 

FUEN'l'E: DIRECCION GENERAL DE ES'l'JIDISTICA S.P.P. 
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Las exportaciones de rniel para el. lapso -

1980, se ·proporcionan en el cuc:tU.:ro :tfo. 1.2 

en el cual pueden observarse las fluctuaciones -

que presentan durante todo el ciclo analizado y

cuya tendencia ha sido ascendente, así se tiene

que en el año 1972, las exportaciones fueron del 

orden de las 3l. 096 tons. para pasar al año de -

1974 con un volúmen de 22,168 tons. que represen 

tó el po~centaje más bajo de las exportaciones -

de miel. En los años posteriores el volumen ex-

portando continúa ascendiendo hasta 1legar al -

año de 1980, con un vol.umen de 53 415 tons., lo

que representa un incremento del 72 % entre el -

primer y el Último año del cic1o analizado. 

Las exportaciones de miel por país de de.§. 

tino, se proporcionan en el cuadro No. 12 en el

cual se observa que el mercado de República Fedg 

ral de Alemania, es el Primer País importador de 

rniel, ya que durante el año de 1972 se importa-

ron 19 649 tons., lo que re?resento el 63.l % de 

las exportaciones totales, para terminar en el -

año de 1980, con un volumen de 32 476 tons. 



fUADRO No. 12 

EXPOR'l'.N::IONES MEX:X:CANAS DE HIEL DE ABEJA POR PAJ:SES. DE DESTINO 

A n o s 'l' O NE L .AD AS 

PAIS DE PROHEDIO 
DESTINO ANUAL 

1968-1971 12Z2 12n 1n4 19Z:.i 19z6 l9ZZ 1978 1222 1980 

R. F. A. 16,103 19,649 15,256 13,662 17,095 29,769 32,372 27,350 29,802 32,476 

EE. uu. 5 ,478 6,684 4 ,0·61 5,283 6,755 10,282 11 • 181 9 ,446 10,293 11,217 

SUIZA 1 ,226 1, 496 701 910 911 1,909 2,076 1. 754 1. 912 2,083 
REINO UNIDO 1 ,096 1,337 949 764 1,042 2,909 1 ,076 1. 754 1 ,912 :z,0?3 

8ELGICA 516 630 405 61t6 548 979 1 ,065 899 982 1,069 

HOLANDA 382 466 275 239 181 539 586 497 539 588 

JAPON 334 408 2,622 403 39 1. 372 1, lt90 1. 259 l. 3 72 1,495 

OTROS 349 426 990 261 3,993 2,203 2,396 2,024 2,205 2,40li 

TOTAL: 25,lt84 31,096 25,259 22. 168 30,564 48,962 53,243 lt4,983 lt9,O17 53,415 

FUENTE: Dlrecc!én General de Estadfstlca s. p. P. 
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Le sigue en importancia; corno uno de los

principales países importadores de miel, los Es

tados Unidos de Norteamérica, cuyas importacio-

nes para el año de 1972 fué de 6684 tons. lo que 

representó el 21.4 % de las exportaciones tata-

les, y concluir en el año de 1980 con un total -

de ll 217 tons., lo que representó un incremento 

en las importaciones de este país cte 67.B % en-

tre el primer y el Último afio del ciclo analiza

do. 

3.8 Precios y Comercialización 

3.8.l Precios 

La miel en general, sobre todo 1a destin.a 

da a la exportación, debe ser sometida a una se

rie de normas de calidad y selección que satisf.a 

gan los requerimientos de los países importado-

res, sobre todo lo que se refiere a presentación 

color, consistencia, sabor, libre de dafios, por

centaje de humedad, etc. 
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De·tal·foinia es como se determina y fijan 

los precios en e1 mercado internacional de la 

miel, se debe considerar estos elementos para aJ:. 

canzar un mejor nivel de calidad y en cosecuen--

cia una mejor cotización. 

De acuerdo a las cifras que se proporcio-

nan en el cuadro No. 13 que comprende el compor-

tamiento de los precios en los principales ----

países importadores de miel son precios que de--

penden de las normas de calidad de cada país im-

portador y que son válidos para la RepÚblica -.--

Mexicana. 

AÑO 

1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 

FUENTE: 

CUADRO 13 

PRECIO PROMEDIO DE LA MIEL MEXICANA 
DESTINADA A LA EXPORTACION 

VOLUMEN TOTAL VALOR DE LA 
EXPORTADO EXPORTACION 

(TON) (MILES DE PESOS) 

31 096 151 423 
25 259 216 488 
22 168 227 704 
30 564 264 227 
48 962 404 574 
53 242 677 768 
44 983 600 114 
49 017 799 882 
53 415 887 222 

DEPARTJ\MENTO DE APICULTURA DERECCION 

PRECIO POR 
TONELADA 

4 870.00 
8 579.00 

10 272.00 
8 645.00 
8 263.00 

12 730.00 
13 341.00 
16 318.00 
16 610.00 

GENERAL DE 
AVICULTURA Y ESPECIES MENORES S.A.R.H. 
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3.8.2° Comercialización 

El bajo consumo nacional de miel obedece 

al descuido por parte de los productores, origins. 

do por la falta de demanda interna ya que la de-

manda exterior asegura la venta de la producción. 

La comercialización de la miel, enfrenta -

problemas originados por la falta de organización 

de los productores por un lado, y por otro, una -

falta de planeación y organización adecuada de -

las políticas de apoyo institucional, ya que no -

se le presta la debida atención a la comercializs. 

ción. 

La comercialización se caracteriza por una 

excesiva intermediación que incluye desde el aca

parador Rura¡, el mayorista y el minorista, con-

formando de esta forma una estructura de interme

diación en la que cada uno trata de obtener el ~ 

yor beneficio y el canal indispensable para la 

distribución de la miel. 

De tal forma, que además de una determina-
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ción del precio ~or la ley de la oferta y _la de

manda, los intermediarios son un factor definit,1 

vo en ocasiones más que la misma producción, pa

ra la fijación de los precios. 

En efecto, en los años que se presenta -

una fuerte oferta en la producción, el productor 

recibe un precio determinado, llegando fuertemen, 

te incrementado al consumidor final, quien tiene 

que absorber la diferencia entre ambas cantida-

des. 

Los canales de distribución se caracteri

zan por la presencia de una serie de intermedia

rios que encarecen el producto, ya que la mayor

parte del producto, va del productor nacional a-

asociaciones o uniones de apicultores ernpres~s 

importadoras tiendas especializadas - superrne.!:, 

cadas - consumidor final. 



CAPITULO 4 
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4 .1 Financiamiento~ 

Uno de los mayores problemas para el desa

rrollo de la apicultura nacional, lo constituye -

el limitado financiamiento, tanto oficial como -

privado. 

Los créditos otorgados por la banca ofi--

cial a la actividad apícola, no se han diversifi

cado lo suficiente a todas las entidades product.Q. 

ras, limitándose a un determinado número de pro-

ductores y zonas¡ situación característica de un

desarrollo Regional desigual. 

Es indudable que para consolidar la econo

mía de los productores e incrementar y mejorar la 

producción a nivel nacional, es necesario también 

incrementar sensiblemente - por lo menos - el fi

nanciamiento oficial. Actualmente, este tipo de -

financiamiento debe estar dirigido principalmente 

a la esfera productiva, así como a la comerciali

zación, transporte y el almacenamiento, para di--
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luir el tradicional cuello de botell~ de una es

tructura distributiva caracterizada por una excg 

siva intermediación. 

4.2 Organización 

Considerando a la actividad apícola temp.Q 

ral y secundaria, existen en la zona de Zongoli

ca dos tipos de organización, ejidal y comunal,

se han resagado al desarrollo económico, por lo

que hasta ahora permanecen marginados y constit,!! 

yen una imposibilidad real de ampliar el mercado 

interno para los productos industriales, su pro

ducción por lo tanto, se caracteriza por su atr-ª. 

so y dependencia de los subsidios provenientes -

del sector público (Conasupo - Coplamar, Banrru

ral - l" N. l. etc.}. 

Este grupo de campesinos, marginados de -

la acción del sector público y de las innovacio

nes técnicas en la producción agropecuaria, es 

el correspondiente a la población que posee un 
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predio menor de 5 hectáreas. Debido a la pequefiez 

de las unidades de producción, no son sujetos· 'de:.... 

crédito. 

Por otra parte, su dispersión dificulta la 

atención en forma masiva por parte de las instit,g 

ciones crediticias y financieras, .toda vez que no 

se encuentran organizados. La producción que ob

tienen, al igual que el sector ejidal y comunal 

1a destinan al autoconsumo, se caracterizan por 

tener una actividad económica cerrada y únicamen

te entran en contacto con otros grupos, cuando -

venden pequeños excedentes de sus cultivos bási-

cos, cuando adquieren en el mercado regional algR 

nos bienes semielaborados, o bien, cuando se con-

tratan como jornaleros en empresas agropecuarias

de 1a zona, con la finalidad de complementar sus

ingresos. 

Se han venido realizando esfuerzos para -

organizar a los productores apícolas, con results_ 

dos no siempre satisfactorios, entre otras razo:-

nes, por lo común: desconfianza del apicultor a -

" 1 
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efectuar compromisos a la existencia de un 
, 

num~ro 

elevado de oficinas y dependencias oficiales en--

cargadas de realizar la actividad organizativa, -

muchas veces en forma paralela y contradictoria •. 

Sería conveniente tornar algunas medidas pa 

ra apoyar la organización de ios productores, con. 

siderando las características del área donde se -

desarrolla esta actividad, se denota el carácter-

primordial educativo para el desarrollo de una as 

tividad productiva, tendiente a mejorar la alimeD_ 

ción y el ingreso económico de los campesinos in-

dígenas. Para alcanzar las metas en organización-

se debe tomar en consideración que el campesino -

es duefio de las colmenas a modernizar y se deberá 

respetar esta propiedad. 

Los campesinos que posean colmenas rústi--

cas y técnicas, deberán ser agrupados mediante la 

integración de grupos solidarios en cada comuni--

dad o de comunidades periféricas o cercanas entre 

si. Las colmenas quedar~n instaladas en el si-
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tio destinado por mutuo acuerdo entre los campe

sinos y el técnico. 

Se deberá establecer una asamblea general 

como autoridad máxima de todos los socios. 

Un consejo directivo integrado por un pr~ 

sidente propietario y su suplente, dos vocales -

con dos suplentes electos por la asamblea Gene-

ral. 

Que sólo sea una sola institución la que

realice la organización de éstos y lleve un re-~ 

gistro de las agrupaciones formadas. 

4.3. Asistencia Técnica 

En la región, la asistencia técnica que -

recibe el campesino que aprovecha la apicultura, 

es practicamente nula, debido a que es sumamen~e 

escasa la población que se dedica a esta activi

dad, la cual es considerada como temporal, y el.

potencial productivo de los recursos apícolas no-
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aprovechados como se debiera, alcanza para dar -

empleo a muy pocas personas. 

También sumando a lo anterior, debid6·a -

lo abruto de la región, se ha dificultado la in

troducción de tecnología que eleve la productiv!, 

dad apícola, donde se conjuntan una serie de facto

res adversos tanto físicos como sociales, que -

han marginado hasta ahora, a los habitantes de -

la región. Asimismo, la falta de medios de comu

nicación, ha limitado la asistencia técnica. 

Mediante la asesoría y el crédito de avío 

y refaccionario en implementos, se logra la cap-ª. 

citación de los campesinos, para desarrollar --

rentablemente esta actividad y así obtener sus -

beneficios. 

Con un programa efectivo de modernización 

de estas colmenas rústicas se integran a la eco

nomía nacional los grupos marginados de las zo-

nas propicias. 
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Al efectuar la .. modernización- de un apia--

río, esto precisa de ciertos requerimientos, no-

necesarios para las colmenas rústicas, los más -

importantes son: la extracción en gran volumen,-

purificación de miel y cera y la utilización de 

cera estampada. La cera para ser utilizada prec~ 

sa de una serie de procedimientos, por lo que ag 

quiere costos elevados. 

El sistema rústico que utiliza el campes~ 

no para la extracción y purificación de miel es-

por medio de prensado con las manos y colado con 

tela, originando así desperdicio de productos, -

baja calidad de los mismos y pérdida de tiempo,-

en lo cual no es apropiado para cantidades gran-

des, necesitandose por lo tanto de mejores técn~ 

cas de procesamiento. 

Tales requerimientos, quedan solucionados 

en gran parte, con la instalación de talleres --

apícolas y con implementación de técnicas bási--

cas adecuadas a las circunstancias de producción 

regional.. 



62 

La capacitacion de campesinos en la ex-

tracción, purificación, envasado de miel, así -

corno la purificación de cera y estampado de la

misma, pueden ser efectuados en la zona, y de -

esta manera se abara~an costos en estas activi

dades... As1 mi.~mo esta actividad favorece por --

otra parte, la creación de empleo, ya que esta

blece una demanda material apícola de tmadera, 

factible de manufacturar en la región, en los 

talleres de carpintería que se encuentran en d.!, 

ferentes comunidades. 

En resumen la asistencia técnica ha sido 

otro problema de gran magnitud que afrontan los 

productores apícolas, con su insuficiente capa

citación técnica, factor que limita el desarro

llo de una apícultura tecnificada de elevados -

rendimientos. 

Para el buen desarrollo de la apicultura 

nacional, es preciso contar con servicios de e~ 

tensionismo para la promoción y el adecuado uso 

de los modernos elementos tecnológicos de asis-
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tencia que repercuta en el nivel de ingresos de -

los· productores y en el desarroll9 de la.apicultu 

ra nacional. 

4.4 ·comercialización 

La comercialización de la miel para expor

tación requiere un servicio eficiente de traslado 

presentación y empaque, para satisfacer las nor-

mas internacionales, situación que a veces no se

cumple1 debido a que se lleva a cabo de una mane

ra tradicional, misma que en un futuro no lejano

llegará a ser inoperante y regresiva. 

El mecanismo de operación generalmente se

limita a negociar con los compradores externos; -

los precios, volúmenes y períodos de entrega. --

Estos compradores generalmente son grandes impor

tadores de miel y son quienes se encargan de la -

distribución a los medios mayoristas o a los de-

tallistas. 
/ 
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~tra práctica comercial llevada a cabo en

el m~dio, ,_consiste en negociar un contrato por la 

producción total estimada para exportación con un 

solo comprador, así el productor se compromete a

entregar ese volumen por toda la temporada. 

La ausencia de adecuados canales de comerciª 

lizaci6n origina que tanto el transporte, como -

la distribuci6n y algunas veces el almacenamiento 

se realice a precios m&s elevados por las condi-

ciones propias de la región, este incremento com

parativo en los costos, es trasladado autom~tica

mente al precio del artic.ul.o. 

Las técnicas y m§todos utilizados en el a1mA 

cenamiento son deficientes, situación que propi-

cia la descomposici6n de la miel, elevando de esta 

forma el porcentaje de pérdidas de manera notable. 

Por ello es necesario incrementar en un alto por-

centaje instalaciones adecuadas, dado que en 1a r,g 

giOn el almacenamiento es casi nulo. 
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Para mejorar la distribución, es necesario 

modificar las estructu~as de la inte.rmediación, en 

donde se deben de crear asociaciones de producto

res, para de esta manera integrar comités de ven

ta y así comercializar directamente sus productos, 

pero es necesario actualizar en métodos mercanti

les, cambiar las estructuras para exportación y -

utilizar recursos mercadolÓgicos más técnicos, P-ª 

ra la obtención de mayores márgenes de utilidad. 



CONCLUSIONES 

Se puede considerar a la región de la si~ 

rra de Zongolica Veracruz corno una zona marginada re.§. 

pecto de las actividades económicas del Estado de Ve

racruz, ya que su grado de participación es mínimo -

aún en el sector agropecuario· que es el más favoreci

do, de hecho las actividades en general se canalizan

al autoconsumo, manteniendo una economía de subsisten 

cia. 

La estructura agraria existente pexmite 

un desarrollo limitado de la actividad agropecuaria 

manteniéndola en niveles de subsistencia. La ~ja -

productividad debida también a las condiciones físi-

cas imperantes es aún restringido por la carencia de

crédi to, asistencia técnica y canales de comercializa 

ción adecuados. 

Las condiciones de bienestar social prevs_ 

leciente en la región, son muy precarias, determinado 

un aislamiento respecto del Estado, un grado de esco

laridad muy bajo, condiciones habitacionales y sanits_ 
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rías deficientes y un nivel incipiente de atención mi 

dica. 

Con este marco de referencia anterior, -

emerge la necesidad de lograr un desarrollo regional

equilibrado en el que la población rezagada participe 

equitativamente de sus beneficios, la apicultura sur

ge así como actividad complementaria, explotándola Í!l 

tensivamente mediante la introducción de apiarios pa

ra aprovechar la abundante floración silvestre y ase

gurar ingresos inmediatos y complementarios al traba

jo agrícola. 

De acuerdo a la situación del mercado de

la miel, se ve claramente que existe una demanda ins'ª

tisfecha de miel en el mercado internacional, por con. 

siguiente las expectativas del mercado nacional ad--

vierten que las exportaciones de este producto son 

bastantes amplias, por lo que se considera se debe fQ. 

mentar el desarrollo de la actividad apícola en la r!l. 

gión. 

Es importante hacer resaltar los princip.§1 
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les problemas a que se enfrenta la actividad apícola: 

a) Inoperancia del sistema da crédito por 

la infraestructura y el nivel de orga

nización de los productores, requisi-

tos indispensables de la banca oficial, 

así como la lej.anía de los núcleos pr.Q. 

ductores. 

b) Ausencia de técnología y asis.tencia -

. apícola. 

c} El sistema de comercialización es muy

deficien te, debe ser atendido inmedia

tamente, mejorando los canales de dis

tribución~ con la finalidad de evitar

la participación negativa de los intei;. 

medj,ar:i.os. 

d) En lo que toca a la organización, las

modalidades prevalecientes son inci---. 

pientes y usualmente encaminadas a la

obtención del crédito. De esta manera-
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se hace necesario conso1idar la organi

zación, para adoptar la más conveniente 

en cada caso para aprovechar al máximo

los recursos y favorecer el despegue -

productivo. 



RECOMENDACIONES 

Dadas las condiciones ecológicas de la re

gión, la acción del programa se debe encausar a fomen

tar la apicultura a un mediano y largo plazo, ya que -

ésta actividad es fundamental para la región. 

La acción para fomentar esta actividad de

be ser cuidadosamente planeada, tanto en la .etapa de -

establecimientos de módulos apícolas, para la produc-

ción como la de distribución. 

La región necesita asesoría técnica inten

siva y extensiva para incrementar la producción y la -

productividad, mediante la utilización de técnicas de

trabajo más modernas y la aplicación de instrumentos -

qu.c estén de acuerdo a las condi~iones físicas de di-

cha región. 

Completando lo anterior, es necesario in-

traducir mecanismos de comercialización a fin de lo--

grar que los productos se vendan en el mercado nacio-

nal e internacional a precios económicamente razona---
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blesº 

Para incremen.tar la :producción de miel, 

deberá pensarse en el empleo de métodos corno la insta

ción de colmenas de tipo LANGSTRO'lll debido a que sus -

partes son de medidas standar intercambiable, de fácil 

manejo y elaboración, lo que permite altos rendimien-

tos en la explotación de miel. 

Ofrecer asesoría técnica directa al produ_g_ 

tor en el aspecto de producción, así corno de comercia

lización, con el fin de lograr que participe en los -

mercados en el aspecto de precios competitivos. 

Capacitar a los productores en los mecani.,!! 

mos de comercialización, desplazando así la interven-

ción de intermediarios en los canales de distribución

utilizados. 

Promover la asociación de los productores en 

forma de cooperativa para la presentación de oferta de 

miel, con el objeto de disponer de fondos de créditos

en forma organizada, con el fin de crear una infraes-

tructura que permita el máximo aprovechamiento del pr2. 
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dueto. 

Intensificar las acciones de financiamien. 

to y capacitación campesinatendientes a lograr la or

ganización colectiva de la producción y consolidar el 

apoyo crediticio. 
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·.i:otal 

i•aiz 

.1rrijol 

l!a .. ::é 

Ca·:a de A.z1ce.r 

l ~ 'º 

'J:O°tal 

r•.aíz 

.:rríjol 

C..:a.ié 

Ca·::a de Azúca:r 

it.ili J.UH :Hl!;lütA DE Zu!IUOL.1.CA -.::;Li....CnUZ 
VALOR ::: SuPi!au·.1.U.1.i:: 1J¡,; LA Pl\U1Ju.::c::.w:: ,~GR.LCOLA 

Superr1cie Cosechada .l:'-::-oducc:i.ón valor de 
\.has.) l~ons.) tmile:> de 

..,.. 

36,758 124620 
) 

2"f3,025 

• 
1';J642 1~90 14,427 

I 

804 811:1 1098 

14¡131 33,378 2?4038 
I 

2161 7063·4 3462 
} 

l:S366 4·~226 b4656 , 

6066 ?614 ?081 

208 125 231 

5479 6o5tl 57139 

611 32429 2205 

la Proi. 
pesos; 

r'uente: ;,;le.horado en base a de.;;os ciel censo ,\::;::·:!:cala y Gan.aC.e:·o 1'160 y 1970 
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--,---·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

•;alor de la 
:r::-oducci6n i.iun.iCiJliO 

196u 

'l'o~al 
Zon;_;olica. 
'J:ehui 'Pa.nr'o 
·i:eqw..Ía -
As¡;a.nci11ga 
3oledad Atz(rnpa 
Atlahuilco 
Xoxoco¡;la 

Superficie 
has. 

19642 
12279 

626 
371 
673 
680 
298 

iJix;;la de Alta.:nrano 
.tlatae 1- Del[ado 

1266 
771. 
605 
320 
20l 
;.si 

H.eyes 
Te:dlucan 
I.ia;dalena 
'.l:eneJa.-pa 
'.i.'laq· .. ülpar. 
'~'2.ilapan 

1970 

~c!:al 
Zo::igo'J.ic<: 
'J:enu.i lpan.;·0 
•req_dla 
~~ te .. ~lci1v.;a 
-~.-.;li::da.d ... ::.tZC'\.\ra. 
/~ tlat1uiJ co 
;:c::ocoula 
i1 .. i.:::"t;l2. :~ ~ .. 1 ·r.a _1i1~2.J~o 

:i.a.t:::.el :Je!. ·2.?,o 
lt~ye.: 
'.i-· e:o:huac:-:.1. 
i .. a::da.lena 
'l'cnejc..";'a 
rrlaq;;.i1p8.!1 
~1-ilapan 

77 
857 
2·~7 

6068 
285 
466 
44(1 
253 

1047 
381. 

1('7Z. 

Produc:ci6n 
;;gns, 

l.9790 
l ::'.)OO 

577 
366 
t)7>6 

657 
302 

1266 
820 
629 
345 
194 
·554 

57 
ij3e 
249 

?614· 
200 
397 
373 
222 
904 
;n 
959 
;-:»:· 
99) 
278 

87 
105 

77 
21(! 
155 

l'recio 
ne sos 

·¡29 
729 
·¡29 
'12'3 
'/2Y 
'/29 
'/29 
n·; 
'12'::1 
'{2':) 
'(29 
'12'::1 
'129 
·12g 
't'<'..J 

005 
';)\) :1 
';lü? 
YO? 
YC5 
'::105 
'J05 
':J05 
'J(j) 
'::105 
905 
':JO? 
'105 
90) 
SJ05 

1:i 1 es de pegos 

l.4427 
Yl13 

421 
267 
464 
47Y 
220 
92'3 
?98 
4?9 
2'.>2 
141 
2?8 

41 
blO 
101 

5081 
lnl 
35Y 
y;,3 
201 
rli8 
2~1 
8613 
·-:10 
899 
252 

79 
95 
70 

190 
140 



R.15Gl"O?i ~lEc'dA Dr.; zu::,~OLlCA Vr~RACHUZ 
VALOR y SU?l','3_;,·1c1r.; ''t. L.\. l'nODUCClU!l DE PlHJOL 

fiiunicipios su11erficie P:-o·iucci6n precio Val o_¡: de la prod. 
nas. 

1960 
j;ons, uesos mil e? de pei;¡os 

Total 804 8l9 1098 

Zongo.G.ca ~42 :i48 1342 736 
:i:ehuipango 4 6 1342 8 
'.i!equila 13 67 1342 90 
As"tancínga 3 4 1342 5 
Soledad :',tz-:i::i:¿a () 

·' 7 1342 9 
Atlahmlco 1342 
Xoxoco;;;la 62 56 1342 75 
li:i:ttla i'.e . .;.1-ta.::111:an.o 65 50 1342 67 
aarael Del.;aco 10 9 1342 12 
tteyes l 1 1.342 l 
·i:emucan 44 ., .,._ 1342 '.>5 
hiagdalena 2 4 1542 6 
·l.eneja;ia l l 1342 l 
·i:lac;.uilpan 48 :24 13!;2 ;t) 

i.:lila:;a.11 1342 
1'::!70 
·.i;otal 208 1.25 231 

Zon¿:;olica 122 es lts4(j 16'2 
·.i:ei1-..ii~anp;o lo4o 
·iecplila 5 3 lo4c; 6 
Astanci:nga l;:i4i:s 
::>el edad .. ~ .. ~=~ .:'a 15 6 lo4o 11 
;,·tlah.uilco 13 3 lo4.i:J 6 
i:c;:ocotla J.:j4o 
L•i.:t'tla de .·.1-:a-::irano 9 4 lt¡4w 7 
tta:t'ael ueisa::o 6 3 1.1:34.t) 6 
neyes l~o 
·.i:exhucan 23 10 1ti4~ 18 
Magdalena 12 6 1841::1 11 
'.l:enejapa lti4-o 
xlaqtn.lpan 1~41::1 
:flila-pan 3 2 ltl4t1 4 

~-uen-i;e: ::;e::¡.so .:i.,s;ricole. :; vanadero 1960 y 1970 :t;s-;;aEo de veracruz
1 

Direcc16n 
~~rte:. .. al de ~sta.dís-r;;:i.ca 3 • .: ... .P. 
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;.iunicipio superric:i.i::. 
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1'360 

'l'0l.e.l 
20•1.;ol.ica 
·r "!u1ú:pango 
r~1uila 
.\.s 1.i:1ncinga 
->o leciad A tzo: :-r.'.'. 
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.%.oxocoi.la 
lui.:(~la r1e .\.L ... 2 .• .iirano 
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l: e::01uc an 
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U'::'lej::.pa 
l'laa ui 1.nan 
.t·l_¡_f- raÍ1. 

Tota.L 

ÍIU!ll~.U.l.LCa 

'.l!eiluipanc;o 
·requ:i.la 
As-cancinga 
.3oledad Atzon-pa 
;, t11ainü 1.c o 
:~o:<oco;;la 
!.í1:i:tla de ;,1-;:;ai.nrano 
rtafae 1 lJelgaclo 
Reyes 
Te:u1ucan 
í.:agdalena 
Tenejapa 
Tlaquilpan 
'i'lilapan 

14>131 
12,'f?2 

';!85 

102 
90 • 
78 
'35 
17 

112 

260 

5479 

3T39 

104l 

5 

121 
56 
33 
45 

141 
25 

9 
264 

?ro6.uccion 
tons. 

19i',7 

220 
87 

18'5 
44-
39 
51 

41,;. 

6058 

420'5 

1039 

18'3 
72 
4-2 
39 

177 
20 
u 

269 

?!'ecio 
ne sos 

'f(}ll 
'/bll-:
'(oll 
·1011 
'{611 
/oll 
"ioll 
'(611 
'fóll 
'/t>ll 
101l 
·roll 
1011 
·1011 
'(611 

':i4';i2 
';1432 
·;1432 
';.!!~32 
:t432 
lj4. ~:; 2 
94·~2 
'::14"52 
';:1432 
':J432 
':J432 
'::1432 
9432 
9432 
'::!432 

valor .·e J.a Prod. 
milel' ne pesos 

254¡038 
. 2'5~328 

14,318 

1674 
662 

1393 
335 
289 
;;as 

3151. 

571.39 

'39643 

9800 

28 

1726 
67Y 
396 
358 

1669 
18Y 
104 

2537 
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Total 

i 

.ti.ID lOM SlElifu\ D.ti iUNl.7U1J.CA V.c:li.At;RuZ _ 
VA.LUn ~ SU-P.t!iiu-J.UJ.~ D~ LA PnUDuCCJ.üN D~ CANA D~ AZuCArt 

Superficie 
has. 

2161 

Producci6n 
tons. 

706'34-

Precio Valor 
pesos miles 

3462 

de la Prod. 
de pesos 

¡ Zo::::..;:>'.:..ica 1990 64898 49 3180 

:i:eq:.ula 

·i:l:;;.lapan 

3 

3 

112 

53 

6ll 

409 

127 

6J. 

105 

118 

3828 

168? 

32429 

l';ll59 

41 'i 

8723 

4132 

49 5 

49 6 

49 188 

49 63 

226'::> 

68 1;03 

68 28 

68 ?93 

68 281 

J?'u~::-:e: Ccn:;0 :.o:ricola y üanadero 1:160 y 1970 é:stado 1: e vr.racruz, Dirección 

t;;en"'rc.1. !le EstedÍ3"ti.ca ;, P. P. 



ES.P::;í.a.3 

'J:C1:al 

Vac\l!l.o 

banar 

_;.;')?"Ci:n.0 

Ga";':."'ino 

A ·1~ E X U .CU Ll PLE hl E U TA~ L U 

ltilil0r1 SLl'i<HA DE Zü1lv0LLCA V...;;"üUHUZ 
LIIVBH·.r.~lu GAHA"!JJ::RU 

1960 - 1.970 
1. riúnero de Cabezas) 

1.960 1970 

54066 6?'393 

6498 5252 

2'3127 34884 

6970 106'18 

721-2 133?2 

Diferencia Porcentaje 

t 21.01 

19.17 

.... 50.83 

+ 52. 76 

+ tl5.1-3 

jl~¡_¡:_a.:- Asna.1 y 
Ani::.al <le traba Jo 10259 1-257 87. 74 

r'Ue'.!1.:~: Elaborado en bas~ a cl::-"'.;os ~1e1 cens1> -.~:;.·ícola y i=anadero 1960 y 1970 

G.e la Dirección General d<:i i.5sta.distic2. s. P. l'. 



.tt.Ell10~ SIERRA. !JE ZU.W.iULIC;, VBRAt .HuZ 
DI V .::;:ffi\RlO L;A;;AiJJ::RO 1;;60 - 1970 

1,.riyfü~itU Di:; CA.l!EZ,~S) 

----»1uniciyio Vacuno .Lanar Porcino Caprino Mular .\snal y Anima.;. 
;J,e¡¡ 

1960 
d~ ];r¡¡,bª'j!;l 

'.l:o<;al 6498 23127 6910 7212 10259 

Zo'!lF;olica 4529 315 3184 899 5235 
·.i.:e!l::lipan[t,o 69 1634 194 94 289 
:i:equila 30 40 156 27 207 
.:"1.s-cancinf::a 15 1591 309 -69 278 
'5ole.:iad A L;zo .. ina 303 11250 1155 1778 1334 
A-tlahui1.co 94 300 101 798 127 
:~c::cco-i;la 196 1344 538 34 529 
~<L-::tla de :~ 1 ¡:;a.m. 111 584 107 3d 374 
rta:rael Delc·a-:o ?08 • 100 202 6 .tao 
J.-t.~~j-?S 94 423 99 :~70 290 
'.l' -=:·:huc an 624 6"-.!:.) 95 :;o6 2?2 
11ac:-~ale~2. 11 59 26 90 99 

;.. e!:eJ:..ra '7' l. 98 71- :.17 27 
J:l::.:;.:i.i l1ja~! 156 t,766 665 !!83 578 
.i.l:ilara!! "'><L 55 ., 1.80 

2 ·.:·íG 

·.i.· "-:.=..J. 5252 34884 10648 13:'. 52 1::'57 

:'. o;,.;::'.:'li::O'. :i.soi1, 495 3873 ;02 'i2ü 
ie2-..:..:.:i:ia:nco 283 9956 ? 18 ~s 65 101 
Teq-..:ih. 256 619 161 94 1'70 
.'.';~?,.:!.C1H;~-~~ 276 11.'.?(i '.168 220 11 
..:o.!.e.:::~,:-:,1 ;~uzo .. ·.~a 319 971:1 1050 93'1 106 
.:" -c:a;."'.!·u.ilco ~.80 3162 l04l' Hl 79 37 
~·:c::oco~ln 331 4077 676 25 79 44. 
L.:.1::~l3. f!.e .'J.. 301 7-:,-=. 387 685 63 
Ha.:.. 2.~ '.. :Je.Lc,ario 446 198 455 62 13 
ne:-res 64 852 98 2.5 16 
'11 e.:::nü~ B..!.! 440 918 293 8').2 31 
I.:ac~alena 40 171 eo 3_1 20 
·1·en~~ª'ª 44 190 181 2 8 7 
·rl<".".:' ...J..l ".'lan 337 2650 502 6'6 54 
1·1iía-;ai1 81 25 460 :~7 14 

t'Uen~e: Censo A;:rícola y t;anac!.ero 1~6l, y 197(· de J_,, ;·ir~c~:i.6n Ge::craJ 
de Esta~í~tica ~. i-·. 1-'. 
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