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INT RODUCC ION 

Una de las áreas más atractivas de la economía ínter

-nacional lo es sin duda la investigación de mercados y -

la elaboración de planes de comercialización de productos 

específicos. 

Actualmente cuando la economía mexicana ha variado su 

rr.odclo de desarrollo, en ·.::l C'J.al ahora ~=1 i:·~je ;;rinci.pal -

es lograr una tasa creciente de exportaciones no petrole

-ras que influya favorciblcrnente c:1 ;;iateria de ingresos 

por divisas y empleo, la investigaci6n de ~creados y la -

?re9araci6n de especialistas e11 el área reviste una enor-

-me importancia. El comercio exterior es \•isto nucvamante 

como el factor det.er:ninantc del dosJ.!.·rollo y la búsqueda 

de oportunidades comerciales es una tarea bási~a para 

lograr los objetivos definidos en la nueva politica econ6 

-mica. 

En este se11tido, la elaboraci6n de estudios ?ara la -

identificaci6n de productos ex?ortables y de mercados con 

una demanda 9otencial, son necesarios centro de la coyun

-tura ec0n6n1ica actual. 

En el presenta estudio para la comercializaci6n de -

miel de abeja, se ha partido del hecho de que M~xico es 

el cuarto productor y el seg11ndo ex9ortadcr rle miel en -

el mundo, y su p~escncia en el mercado internacional 

data desde 1944. Hasta 1979 ~rácticamente controlaba el 

mercado europeo, e 1 princi~)al importador y consumidor de 

miel en el mundo; sin embargo, en los últimos diez años 

con la aparición de China como nuevo país exportador del 

producto las dificultades para comercializar la miel 

mexicana en ese mercado se han acentuado. 
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El objetivo ?rinci~al de la investigación es conocer, 

estudiar y analizar las condiciones v caracterfsticas del 

mercado de la miel de abeja en la Comunidad Econ6rnic~ 

Europea, par~ establecer las pautas y lineamientos de la 

política conercial adecuada a fin de incrementar la pene

-traci6n y la ~xportaci6:1 de este producto en el mercado 

europeo. 

La hip6tesis que gura la in~·estigaci6r1 se centra bási 

-camente en tres ~untos: 

- La demanda de miel de ~heja te~der5 a aumentar en los -

pr6ximos a~os, las ~Jri~blcs ~2tcr~inantes serán el 

aumento de la poblQción, el insreso y el precio. Ante -

€stas perspectivas fa~o~ables de la evolución de la de

-rnanda, el mercado de la CEE se ha convertido en los 

Gltimos cinco aRos en un mercado alta~ente conpetitivo 

por la aparici6n de nuevos paf ses exportadores 0ue han 

desplazado el p~oducto ;i~cio~3l. 

- La intensidad de la compet0ncia e~ este mercado está -

determinada por el namero de productores o empresas que 

controlan el suministro del producto, por la facilidad 

con ~ue una empres~ o ?reducto= pueda entrar en el sec

-tor y por el monto de la dema~da del producto en rela-

-ci6n con el suministro del mismo. 

- Así, la estrategia mercado16gica de los productores rne-

-xicanos se ha orientado a alcanzar las ni5xinas utilid~ 

-des, y no a mejorar su participaci6n en el mercado 

europeo, a trav€s de un manejo ~decuado de las varia-

-bles: calidad del producto e identificación de nacesi-

-dades del consumidor final, adenás de fijar precios 

compatibles con una estrategia competitiva progresiva. 
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Los problemas para expandir la oferta nacional actúan -

como otro factor Ceterminante que impiden una mejor par

-tici?aci6n en el n·ercado europeo, y estos se localizan 

básicamente en la necesidad de modernizar el sector api

-cola y en la !Jlanificaci6n para udccuarse a los reL-:!Uis.!_ 

-tos del mercado internacional. 

Para el desarrollo <le lu investigaci6n se 9arte de las 

bases wetodol6gicas do la ~crcadotccnia internacional. Asf, 

en el Capítulo I se presenta el marco teórico en el cual -

se sustenta la investigaci611; en el Ca9!tulo II se anali

-zan las características del µroCucto; en el Capítulo 111 

se exploran, an2.liz.:i.!1 y cliscutcn ar.plia.ncJ:te los as9ectos 

Oel producto relacionci.Cos con el n:E:rcado interno: proCuc-

-ci6n nacional; zonas productoras del país; los factores -

que influyen en el com?ortar:iento cle la rroducci6n ; orga

-nizaciones nacionales de 6?ÍCLlltores; progran1as de fonen-

-to ; análisis de costos y la comercializaci6n ~el produc-

-to. 

En el Capítulo IV, se presenta~ los resulta~os del es

-tudio ee rrercado de la miel rlc abcjn en la Co~~nidad Seo-

-nómica Europea: en el Ca?itulo V el conteni~o está orien-

-tado a establecer al~1unas p~Llt~z y ~cco~cn~acionAs ten--

-dientes a ~cjcrar la producci6n nacional de miel de abeja 

y ~ejorar la comercialización ~el producto en el merca~o -

europeo;y final~ent0, en el C~nftulo VI se especifican las 

conclusiones y recomendaciones. 

Un últir:io punto a resaltar es 1:!Ue ~i bien la investig~ 

-ci6n está sustentada en fuentes docurrentales, por la nat~ 

-raleza misma del estudio, los Capítulos 111 y IV contie--

-nen inforrnaci6n proveniente de entrevistas directas y -
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amplias discusiones con exportadores, investigadores y fu~ 

-cionarios gubernamentales involucrados con el tema. Con -

lo cual se ha querido desarrollar un análisis más profundo 

y que refleje los distintos enfoques para abordar la pro-

-blemltica especifica relativa a problemas de producción 

y comercializaci6n externa y sus posibles soluciones. 



CAP1TULO I.- ~L".RCO TEÓRICO. 
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l. FUNDAMENTOS DE MERCADOTECNIA INTER!U;Cim1AL. 

Considerando que las relaciones de intercambio consti 

-tuyen el funaa~cnto básico del sistema capitalista, el -

comercio es la base sobre la cual se desenvuelve.
1 

Asi, a partir de que el hombre produce los distintos 

bienes para satisfacer sus necesidades b&sicas -alimento, 

vestido y viv~enda- los que posterjormente intercarri.bia en 

el mercado con fines lucrativos, surge y se desarrolla el 

comercio. 

Ya Marx cstableci6 que en la sociedad capitalista la 

actividad humana estS encaminada a l~ producción de bic-

-nes destinados no al consumo individual sino a ser inter 

-cambiados on el rnerc~ao. 

Asi, la sociedad capitalista comercializa todo: 11 El -

comercio se halla presente en todos los aspectos de la -

vida, ya sea en el comercio de la fuerza de trabajo (sal~ 

-rio} , del dinero tipo de interés), del comercio de meE_ 

-cancías (precio) o del comercio de divisas (tipo de cam-

-bio) ". 2 

Lás Cü~s~s b~sicns de la existencia del co~ercio se -

encuentran en Ja división del trabajo y en las ventajas -

de la especializaci6n y en una dotación desigual de recuE_ 

-sos, tanto en lo que se refiere a recursos f isicos cowo 

en aptitudes y h~bilidadcs para el trabajo. 3 

Si bien es cierto que los mis~os princif ios que rigen 

el comercio interno puedan aplicarse al comercio interna

-cional, a éste se le suele tratar en un capítulo aparte 

en la ciencia econ6mica. Esto sucede porque se introducen 

fen6menos en las relaciones de intercambio a nivel IT\Un--

-dial tales como el tipo de cambio, aranceles, restricci2 

-nes, etc. que afectan las relaciones económicas interna-
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-cionales. Así, a lo largo del desarrollo del capitnlismo 

y de la consoliaaci6n de los Estados-Naci6n han surgido -

distintas teor!as que tratan de explicar las razones o -

causas Oltirnas ~el comercio internacional. 

Para lu. c:.scuel.::i. n.ar.xista e:l com2rcio internacional es 

resultado o una e:·: tensión ele 1 a diná:r.ica interna del cnp..!_ 

-talismo. En este, co~o ya se estableci6, la necesidad de 

la realizaci6n de la ganancia permite unil bGsqueda cons-

-tante de nuevos mercados y ~aterias primas baratQS, y -

una competencia creciente entre firmas. hsí, el comercio 

exterior es sólo una extensión del ~erc~~0 nacional. 

Por otra parte, esta an:pliaci6n c:e r:1ercudos es un fac 

-tor contr2rrestante a la tendencia decreciente de la 

tasa da ganancia al a~pliar las mercados, la escala de 

producci6n y abaratar los costos de la fuerza de trabajo 

y los elementos del capital constante, permiti0ndo con 

ello aumentar la tasa <le ganancia al elevar la tasa de -

plusvalor. 4 

La exportación de mercancí.:is y la e:r:¿ortaci6n de cap.! 

-tales, ambos fen6Menos corresponden a un nroceso global 
. 5 

de la internacionalización Cel capital. 

Por otra parte, lo que se conoca como tcor!a pura del 

comercio internacional es una formulación que comprende -

aportaciones de 1~c.,.am Smith, David Ricnrdo y John Stuart -

MilL 

Esta teorfa también llarr.ada Teorfa de lus Ventajas -

Comparativas establece que el comercio internacional de

-be ser estudiado de manera indepen~icnta debi~o a gue -

existe una inmovilidad ex~erior de los factores de la pr2 

-Cucci6n. Es decir, si internamente sG supone ?erfecta -

movilidad del capital y el trahajo, 2n el exterior esto -

no se ha dado,ya que existe una resistencia a arriesgar -

capital en otro medio geográfico o a trasladarse la fuer-
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-za de trabajo. Así, las condiciones bajo las cuales se -

fijan los valores de los bienes intercambiados ser~ dife

-rente interna y externamente.
6 

Los supuestos de la teoría clásica básicar.ente son -

los siguientes:: 

- Competencia perfecta. 

- Rige la teoría del valor-trabajo (Existe un solo fac-

-tor econ6mico que genera valor: el trabajo). 

- Pleno e¡,ipleo. 

Movilidad de los factores 9erfectu en lo interno, impe_;:. 

-fecta en lo externo. 

No existen obstáculos al libre comercio. 

- De::1anda dada. 

Davi~ Ricardo establece que un ~afs se es~ecializará 

en aquella mercancfa donde ~osea ventaja comparativa en -

fu~ción de los costos. 

Es decir, un país puede beneficiarse con el comercio 

si pose~ vent~jas relativas en los costos ~e 11na rnercan-

-cfa. Si un pafs produce papel y acero a costos inferio--

-res a otro país, pero sus costos de proC.ucci6n de papel 

son más bajes que los del acero , este pafs puede especi! 

-lizarse en la profucci6n de papel y beneficiarse con el 

intercambio internacional dejando ql1e otros pafses le sur 

-tan ae acero. 

No hay que olvidar qce los costos están cuantificados 

en relación a horas/trabajo (homogéneas) . 

Con esto se realizará una especialización a ni\'el mu.!! 

-dial produciéndose o fabric5ndose las mercancfas siempre 

en los paises donde los costos sean rnás bajos. 
7 

John Stuart Mil! estableci6, finalmente gue la rela-

-ci6n o fndice real de intercanbio entre los países esta-

-rá dado por la elasticidad de la demanda de cada país 

por los productos del otro. A través de la formulación de 
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la Ley de los Valores InternacionRles estableci6 el nece

-sarjo equilibrio entre las exportaciones e importacio---

-nes, ya gue el valor de cambio de las marcancfas j_nter--

-carnbiadas entre los p~!ses se ajustarfi necesariamente a 

las cantia2des recíprocanente de~andadas para que se pa-

-guen mutuamente. 

Lo que subyace b5sicamcnte en la teoría de las venta

-jas comparativas es el libre co~ercio y c6oo los países 

pueden beneficiarse recíproca1rente de ~l, aorovcchando --

6ptimarnente los recursos y disponicnao de un mal1 or ndrnero 

de productos a un r..t?nor cesto y en r?ejorcs conC_icioncs de 

intercar;ibio. 

Posterio:mentc se l1an realizado refor~ul~cicncs a la 

teor!a cl5sica, como el Teorema Jlcckschcr-Ohlin que atri

-buye a una diferente dotaci6n de recursos l~s causas del 

co~ercio entre pafses, o las sofisticaciones te6ricas de 

Paul SaJiluelson al ampliar el ?eorer..J. H-0 / establecer que 

bajo condicion0s de libre comercio, el pa~o o rc~unera--

-ci6n a un ~ismo factor de producci6n en dos 9a!ses ser§ 

igual tanto en tfrrninos absolutos como relativos. 8 

Sin embargo, no hay que olvidar que la participaci6n 

de. 'J.n p.:!fs en el C:':'1!'"!0rc:i0 JT11rnñi2l P-stará determinada por 

el graCo de desarrollo -interno- alcanza0o en las fuerzas 

productivas (tecnologfa, volumen de capital, asoectos 

cualitativos y cuantitativos de la fuerza de trabajo, 

etc.} y que adcm5s el mismo comercio con otras n2ciones -

pucc1c irr.:;:ul:::ar intr'Ín!'.!ecrtMPnt:G un mejor y más aJT1.'.'.llio desa 

-rrollo de aquellas. 

Actual~ente, en el panorama del comercio internacio-

-nal observamos que desde la Segunda Guerra Mundial se -

sigue un proceso constante de expansión. Al surgir nuevas 

naciones, nuevos mercados las corrientes comerciules han 

sufrido reajustes y cambios. 
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Sin embargo, a pesar de guc se reconocen las ventajas 

del libre comercio las barreras al mismo han constituido 

un problema de primer orden. 

No cabe duda que los beneficios de un comercio inter

-nacional flui¿o y sin obstáculos son reconocidos por la 

mayoría de los países, ya que influye en materia de ingr~ 

-so y empleo, pero las políticas comerciales de las naci~ 

-nes en mayor o menor grado siempre han establecido madi-

-das proteccionistas. Estas rcsp0nden a causas ccon6micas 

o no econ6rnicas; entre las primeras tcncnos problemas de 

balanza de ?agos, i~pulso a procesos de industrialización 

sectorial, regional o nacional, protecci6r1 del c~pleo, -

etc. y entre las segundas tenernos compromisos polfticos o 

sociales de los gobiernos con algunos sectores producti-

-vos o de presi6~ al interior del país. 

Dentro clel escenario mundial tenen~s asi que lejos de 

curr.plirse estrictamente los cnunciac'os te6ricos de la ven 

-taja comparativa , nos enfrentarnos a un cr..:cientc µrotcE 

-cionismo, creando con ello lo que se conoce como "distar 

-sienes en los flujos co~Grciales 11 • Estos son producidos 

por la aplicaci6n de medidas tales corno aranceles, licen

-cias de importaci6n, restricciones cuantitativas, etc. 

Es por esto qu~ ~ p~rtir d0 l~ Segunda Guerra Mundial 

se han realizaeo csf11~rzos conjuntos, ~ultilaterales, pa

-ra tratar de elimin2r todas aauellas barreras al comer--

-cio. 

Por otra parte, el reconocimiento de áreas geográfi-

-cas con un grado de desarrollo inferior a los pafses in-

-dustrializados, la creciente importancia de un nuevo ble 

-que de paises, el raundo comunista, y la creación de mer-

-cados comónes o procesos de integración econ6mica, dcs--

-cribe un panorama complejo del comercio internacional. 

Actualmente los países subdesarrollados como ~lxico,-
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realizan esfuerzos para integrarse reás activamente a la -

economía internacional por medio de una más amplia y ere

-ciente participacifn en el comercio QUndial; ante probl~ 

-rr.as de balanza r1e pagos, inflaci6n y deser;1pleo internos, 

los mercados exteriores se ofrecen n los países poco des~ 

-rrollados corao una vía posible para resolver sus ~roblc-

-r.ias econ6mi cos. 

t;.sí, las econorr.ías modernos ya no deben concebirse de 

manera singular con caracterfsticas ~istinti~as, sino in

-tegradas a relacion0s financieras, monetüriBs y co~ercia 

-les, dinámicas y complejas. 

Si el comercio es irn9ortante !lara las naciones, y --

princip2lnente para los países insuficicnten1entc indus--

-triali2a¿o5 o ~onoexportadorcs, la bGsqucda de mercados 

y de oportunidades corr·erciales es fun¿amental para lograr 

una tasa creciente de exportaciones, que influya favora-

-blernente en materia de ingreso por divisas, err~leo y mo-

-dernizaci6n tecnol6gica. 

En este sentido, la ~erca~otccnia internacional apor

-ta un esquema metodol6gico para for~ular y delinear pla-

-ncs de concrcializaci6n que permitan conocer en d6n~c --

58 er.ci..i.c::t:·.:.:: los cons1!riir10res :r;ara deterninado proCucto; 

el ''taMa~o y la localizaci6n de los mercados y la natura

-leza de la competencia 119 ; cuáles son las estrategias ad~ 
-cuadas de distribuci6n y prornoci6n del producto y las --

?Olfticas de fijación de precios que 9er~itan una utili-

-dad y una part!ci~aci6n competitiva en el nercado selcc-

-ciond.do. 

Como se anotó, al surgir y desarrollarse el capitali~ 

-mo como sistema econ6mico en donde rige la producción -

con fines lucrativos, aparecen por un lado consumidores -

que necesitan bienes y servicios para satisfacer sus nec~ 

-sidades b§sicas y 9or otra parte, les pro~uctores que -

fabrican o suministran todos los bienes tangibles o inta~ 
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-gibles para satisfacer esas necesidades. As!, el cower--

-cio aparece como la activir.al] ~urnana ni::ct:.·suria r;>a.ra fav~ 

-recer los interca~bios. 

En este sentido, la '1 comercializaci6n'1 o la 1'mercado

-tecnia'1 ''consiste en poner en rclaci6n las necesidades 

y deseos del mercarlo con los bien~s del productor, a fin 

de 109rar UnQ transferencia de la prooieda~ 1 • 1 º. Es eecir, 

identificar las necesidades ¿e los consumidores ?~ra 

orientar hacia ellos el/los productos '1aue posean el rnR-

-yor número posible de lt1s caractcrfstic.:is ~k~5eaclas por -

las personas que forman el mercaec 11 ~ 1 

Cuando estos intercambios y las actividades mcrcl!nti

-les ~ue se realizan para satisfacer consu:nidores c~ter--

-nos operan a tra~6s ~e las ~renteras nacionales, estQmos 

dentro del c2Mpo ee lQ ~ercadotcc~ia o conerci~lizaci6n -

internacional. 

Tanto para las empresas privadas asf como para orga-

-nismos pOblicos de comercio GXterior es indispensable -

que cuenten con 9la~es de comercializaci6n para su produ~ 

-to o un conjunto de proeuctos aue M~n~j~n. 

Sin emba~00 1 la claboraci6n de estos pla~es o rr~gra

-rras implican conocirr.ientos adicionales que los aue .3E re 

-quieren para el mercado interno dado que es nece3ario 

captar y analizar más detenida~ente las complejidades de 

las relaciones econ6n1icas, polfticas ~· sociales de las n~ 

-cienes del mundo. 

De la elaboraci6n, administraci6n y se9ui!T!iento r..e un 

prograwa de corocrciali2aci6n depende totalmente el 4xito 

¿e un producto y la aceptaci6n de 6ste por parte de los -

consumidores. 

Un 9lan cl,e cor.iorcializaci6n "vincula el estableciTTiie!! 

-to de objetivos b&sicos, identificaci6n del mercado que 

se desea servir, deterMinaci6n de la línaa de productos -

que ser5 ofrecida a este nercado, la selección de los ca-
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-nales de venta para alcanzar este mercado'1
•
12 

Asf, en términos de mercadotecnia internacional cuan

-do se desea ve~der un producto en los mercados 0xternos 

el marco analítico debe estar cosntituido por cuatro pre

-gur.tas: 

- ¿Qué producir? 

- ¿Dónde y c6n~o vender? 

- ¿A qué precio? 

- ¿De qu~ forma?. 

Es decir, el manejo de cuatro variables controlables: 

producto, mercado y distrituci6n, precios y prowoci6n. 

Además de estas variables que un plan de comercializa 

-ci6n debe contemplar, e~iste otro conjunto de varj.ables 

no controlables que pueden afectar las decisiones de los 

exportadores o investiga~orcs de oportunidades conercia-

-les. Estas variallles está11 asociadas a las diferentes --

condicionantes económicas, políticas, sociales y cultura

-les de los mercados. 

Estas condicionantes se pueden clasificar de la sigui 

-ente forma: 

a) Factores Econ6wicos. 

Dentro de estos se incluyen el nivel rte ingreso de los -

consumiC.ores del nercaao hacia el cual se desea exportar, 

además de la existencia de barreras arancelarias y no --

arancelarias; fluctuaciones monetarias¡ aspectos geográf~ 

-cos (recursos naturales, clima, transporte, etc.}. 

Un mercado puede resultar atractivo porque los consumido

-res tienen un ingreso elevado, sin embargo a la vez pue-
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-de tener altas tarifas arancelarias lo cual puede al fi 

-nal no resultar rentable la exportaci6n. O por otra PªE 

-te, si un pafs tiene un sistema de tipos de caw.bio est~ 

-ble esto permite a los empresarios o exportadores con--

-centrar se en la comercialización con menos preocupacio-

-nes sobre los riesgos financieros gue provienen de las 

fluctuaciones de los tipos de cambio. 

b) Factores Sociales y Culturales. 

Dentro de estos se ¡;ueden englobar todos aquellos asp0c

-tos que pueden atribuirle a un ~ctcr~inado mercado cier 

-tas peculiaridafcs que hagan necesario ?Or ejemplo, la 

ad2ptaci6n o modificaci6n en la presentaci6n del produc

-to que se ~osea vender de manera que se ajuste a los -

patrones culturales de los consumidcres. Sn este aparta

-do se pueden incluir los hábitos de comp~a y de consu--

-mo; las costurnbres; la religión; nivel eCucati'.:o; orga-

-nizaci6n familiar; relaciones sociales; etc. 

Estos aspectos son muy iMportantes porque explican, por 

ejemplo, porqu~ los h~bitos tradicion~les da comida ~n 

Jap6n hun irr.?ed ido la .introducción de nur:1-E:rosCJs F-rGduc-

-tos alimenticios nuevos. O el papel de la religi6n en -

Israel tambi~n en el tipo de alimentación de sus habitan 

-tes. 

e) Aspectos Normativos y Legales. 

Los aspectos normativos también pueden influir en la --

elecci6n de un mercado y en la elaboración de una estra

-tegia comercial pa.ra un proC.ucto. La existencia de de--

-terminados códigos de normas alimenticias por ejemplo -
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en algunos países son verdaderas barreras de entrada al -

mercado. Pueden existir tambi6n leyes de protecci6n al -

consumidor muy restrictivas que hacen a algunos mercados 

poco ~tractivas. La mayoría da los pa!ses poseen barreras 

no arancelarias ?Qra las productos agropecuarios ~'ª auc -

estas actGan principaJ1n~~te cono protecci6n a los produc

-tores nacionales. CcITO se var~ e~ el Ca~!tulo III y IV , 

el caso de la miel de ab8j~ es típico en este sentido; la 

nor~a de calidad europcn par~ la miel de ~bcja es sumamen 

-te estricta lo cual ha actu~do como una liffiitantc para 

-cado. 

Otro ejemplo bastante iJ.ustrativo son las ~isposiciones -

legales en Jup6n ·-=IUe oblic;un a todo e;·ciortador c]e pYoduc

-tcs Rlinenticics la utilizaci6n de etiauetas en japon~s 

donde se inclu~a toda ln info~raci6n acerca ~el producto 

que se ven~a en el nercado. 

En resumen, se pnec1e-n incluir en este apart;1do todos ¿¡qu~ 

-llos c6digos, nor~ws, reglamentos vi~entes y además los 

regueri~ientos de certificados f itosanitarios, de cali--

-dad, de peso, etc. que exigen los gobiernos a los expor-

-tadores. 

2. }'.ETODOLOG1A Pi,!'.A LA H:VES1'IGACI0'.·i DF: t'.EPCADOS P~PA 

P!WDlJCTOS DEL S:':CTOP PRIMM'.IO. 

Despu€s de que se exµuso el marco analftico del plan 

de cornercializaci6n para un producto, en este inciso se -

establecerá cuétl es la r.etodología para la investigaci6n 

de mercados para productos agropecuarios específicamente. 
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Para tal efecto se ha dividido la exposici6n en tres 

partes: la primera se refiere a las principales caracte-

-rísticas de los mercados para este tipo de productos; en 

la segunda, se resumen los problcnas que afectan la comeE 

-cializaci6n de estos productos y finalmente la tercera -

parte, es la descripci6n de un modelo típico de estudio -

de mercado para un producto de este sector consideraneo -

los puntos anteriores. 

Primera Parte: La Deffianda y la Oferta del Mercado para -

Productos Agropecuarios. 

Las características de los mercados de productos agr~ 

-pecuarios se pueden resumir en los siguientes tres pun--

-tos: 

1) Demanda. 

La demanda de productos agropecuarios es frecuentemente -

inelástica con respecto a los precios y al ingreso. 

Son básicamente tres los factores que determinan la elas

-ticidad o inalasticidad de una deI11anda: 

a) Existencia y número de bienes sustitutos del bien 

que se estudia. 

b) La importancia del bien en el presupuesto de los 

com~radores. 

e) El número de usos. 

Si el bien tiene muchos sustitutos cercanos, la demanda -

del mismo ser~ elástica, ya que con un aumento en el pre-
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-cio los consumidores compran raenos cantidad del bien en 

cuestión y adquieren rn~s su~titutos y por el contrario, -

con una disminuci6n de precio los consumidores abandonan 

los sustitutos ~· compran rn§s cantidad del bien. 

En la elasticida~-precio de la demanda ta~bi~n infJU}'e la 

fracci6n de los gastos totJles que el consumidor destina 

a la compra de un solo bien y el nGfficro de usos del mis-

-~o. Entre más usos tenga un bien, más cl5stica será la 

demanda. 

Los proauctos agro?ecu~rios e11 tGrn1inos generales, preserr 

-tan una Ccrnu.ndc:i inel{tst ica porque no e):i sten sustitutos 

cerc~ncs o les que existen son 11 nalos' 1 sustitutos como es 

el caso de la sal, azGcar, carne de pal.lo, carne ~a res , 

etc.~ adc~~s este tipo de pro~uctos solo rcquiere11 o re-

-presentan una parte fija o pequefia del ingreso ae los -

consumi~ores. Sin embargo, algunos otros proauctos como -

la leche pueden presentar de~andas elfisticas. En este ca

-so se dc!Je a Ja v~rie~ad de usos da la lecl1e, la cual -

pue~e transfor~arse en quesos, ~anteguillas, cremas, dul

-ces, etc. 

Sin 0rnbargo, la influencia del tie~90 tai~bi6n puede deteE 

-minar el tipo cle elasticidad-precio rara Ja den1anda de -

un producto. A corto plazo puede ser inelftstica per0 a -

largo plazo puede ser el5stica o perfectanento el§stica. 

Por otra parte, la elasticidad-ingreso de la demanda ~e -

productos agropecuarios también puedQ ser Ír"!elásticu. (VeQ 

-se tar:ibién la tcoríu Prcbisch-CEP;~L). 

La elusticidud-ingreso de la de~anda cxprc~a ~l porcenta

-je en gue aumentará una cantidad de <lll:-.entos dCtCa corr:c 

consecuencia de un aumento porcentual dado en el ingreso. 

En los países avanzados un incre~Ento en el ingreso imrl! 

-ca un crecimiento menos que proporcional en la demanda -

para estos bienes, es decir la elasticidad-ingreso es 1ne

-nor que uno y por lo tanto inelástica. 
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Esto se ~ebe a que a medida que aumenta el ingreso en cief 

-ta poblaci6n, el porcentaje relativo de fste destinado a 

la compra de alimentos disminuye y uumentu la compra de -

otros conceptos ligados a niveles de bienestar como son -

salud, educación, rccreaci6n, etc. Asi~ismo, se modifican 

los patrones de consumo; cu~nto m5s elevado es el ingreso, 

aumenta la compra de bienes ricos en proteínas (carne, oo

-llo, leche, l1uevo, cte.} y disminuye la ad~uisici6n de -

bienes ricos en c~rbohidratos (cereales, tub6rculos, etc.). 

Estas consideracio~es teóricas s11elcn ser 1nuy importantes 

para planear una estrategia co~ercjal para ,roductos agro

-pecuarios porque en ocasiones se intenta desplazar la cuE 

-va de demanda para un producto a trav6s de la promoci6n y 

publicidad, pero como la demanda es inel5stica ''las campa

-Ras publicitarias puede~ ccr!¿~clr a una prop~ganda com?e-

-titiva a nivel minorista entre productores nacionales y -

los ireportaCores o entre diferentes grupos de mercancí--

-as1•13 y no conduce necesariamente a un incremento en el -

consumo del producto que se desea. 

Sin embargo, lo anterior puc¿e ser válido para unos produE 

-tos , para otros no necesariamente lo es; todo depender& 

del establecimiento prCCÍSO ¿nl mPrCA130, d~ 1~ n~t\lrAlPZa 

de la de~an~a y si es posible obtener una funci6n te6rica 

de la misma. 

2) Oferta. 

La elasticidad-~recio de la oferta de productos agropecua

-rios en el corto plazo es inel&stica dudo que no se pue-

-den real izar cambios r~pi(l.a1Tientc en la ~roducci6n cuando 

se origina una alza o disminuci6n en los precios como suce 

-de con otros sectores. 

Por otra parte, un aspecto que es necesario analizar den-
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-tro de cualquier estuCio de mercado son los efectos del 

ca;r.bio tecnológico en la oferta de estos productos. 

Cuando se da un cambio tecnolégico c:n el sector agropecu~ 

-ria se producen tres efectos: 

a) Aumenta la oferta de ~reductos. 

b) Se establece una nueva funci6n-producci6n. 

e) Hay una reducci6n de costos por unidad. 

3} Integraci6n \7ertical y Arreglos Contractuales. 14 

Al analizar la estructura d~ un ~ercado so rlcbe conside--

-rar a~icionalrnente guc ésta pue~e verse afectaaa por el 

grado de integraci6n vertical de los productores y por la 

existencia o no de arreglos contractuales. 

La integraci6n vertical puede ser l'".:!efinida como la pro;?i!:_ 

-dad o control por 9arte de una fir~a en las diferentes -

etapas de la producci6n o distribuci6n de 1Jn producto. 

Los Grreglos contractuales son los contratos ~uc estable

-can compromisos por parte de una compafif3 indepen~iente 

para producir para otra compafifa o firma o comprar de 

ella. 

Durante los años cincuenta y sese:::t.~ en los mercados agr_9. 

-pecuarios se ernpez6 a observar el incremento de este ti-

-po de arreglos entre productores y dintribuidores, los -

cuales inhiben los efectos del mecanismo de los precios -

para coordinar l~s ~ctivi¿a~~s 6e 9roducc16n y corerciali 

-zaci6n . 

La característica corr.ún de ar.,bas formas es que los surni-

-nistros gue se utilizan en la ~roducci6n agrícola, o los 

productos de la misff'a no se compran y venden en un merca

-do libre y competitivo. En lugar de ello, son objeto de 

negociación y las condiciones que se concertan generalme~ 
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-te son obligaciones a largo plazo. Asf, una empresa pue-

-de controlar todo el proceso productivo y además la eta-

-pa de venta, como es el caso de pollos para asar o pro--

-ductos lácteos. O pue¿e establecer un contrato con los -

productores para que le suministren durante un cierto pe

-riodo ae ticJllpo de insumos, con:o puede ser el caso de 

empacadoras o curtidurías. 

Los enlaces no solamente se crean hacia atr5s sino tam--

-bi~n hacia adclant0; las misnas empresas pueden suminis-

-trar a los productores los implementos técnicos, bienes 

de capital, incluso asesoría t6cnica para que realicen su 

labor de una manera mé.s eficiente. Una consecuencia dire,E 

-ta de la integraci6n vertical es ~ue aumenta el grado de 

concentraci6n de un nercado y planteJ una nueva dimensi6n 

del mismo; la fijaci6n de precios y el comportamiento de 

los mismos ser~ diferente de un mercado competitivo. 

Son varias las razones por l;;,r; cuales han surgido la int~ 

-graci6n vertical y los arreglos contractuales en el sec-

-tor agrcpecu~rio; se pueden citar lRs siguientes: 

a) Necesidad de tin flujo continuo de insumos. Este fac-

-tor 85 i11~ortance sobre todo para las agroindustrias 

o empresas ·::::.:po~t.adc:::-;:is que Jh~cesitan insumos perecee~ 

-ros y que pueden resultar costoso almncenar, o tam---

-bi&n que requieren m~ntencr una capacidad de ?rortuc--

-ci6n alta porgue tienen costos fijos elevados. As!, a 

travfs de la creación de enlaces hacia atrás pueden -

ase~urar un su~inistro continuo para sus operaciones. 

b) Necesidad de un mayor control de calidad sobre los pr52 

-duetos. Este aspecto para algunas empresas es deter-

-minante cuando centran su estrategia de participaci6n 

en el mercado en las diferencias de calidad de su pro-
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-dueto rn~s que en el precio. Esto se hace evidente -

principalmente en las conservas, embutidos, en las ex

-portaciones de flor cortada, etc. En estos c~sos se -

necesita comunicar c.l ,?reductor norm.J.s de cu.lidad esp~ 

-cíficas por lo cual es necesario el establecimiento -

de vínculos productor-cr:-:pacador o cL:i.borador o ex.portE_ 

-clor. 

e) Los productores prefieren optar por establecer acuer-

-dos contractuales dada la inestabilidad Ce precios e 

ingresos agrícolas que se presentan afio con ~fio; prc-

-fieren la certiCunbre de un precio e ingreso fijo a -

la partici9aci6n competitiv.3 en el mercado. 

d) Estos arreglos permiten a los productores tener acceso 

a fuentes de capitzl y financiamiento que de otra far

-na no podrían obtener del siste~a bancario, ya que en 

ocasiones son pequefios o ~edianos agricultores o no 

cubren ciertos requisitos que exi9en las instituciones 

bancarias, as! los exportadores, elaboradores de ali-

-rnentos, proveedores, etc. les ~roporcionan fondos ne-

-cional y asegurar así un st1ministro de insumo~. 

Por otra parte, se tiene la integraci6n horizontal que 

consiste en la fcr~aci6n de coopcr~tivas de ~roducci6n , 

de consumo o de compras. E3tas organizaciones tienen como 

objeto obtener ventajas para sus miembros a trav~s de una 

organizaci6n en gran escala. La compra de insunos de for

-ma común les permite disminuir costos y pueden tener ma-

-yores facilidades de acceso a financiamiento bancario 
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Esta organiznci6n en cooperativa ~erw.ite adenás tener ~a

-yor pod~r de negociaci6n a fin de obtener mejores p~e--

-cios o contratos en condiciones n§s ventajosas. En oca-

-siones puede existir adern5s una integraci6n vertical --

cuando existe capacidad paro controlar todas las etapas 

de producción y venta. 

Tanto la integraci6r1 vertical co~o la horizontal y los -

arregles contractual~s a~~entan la cc,nccntr~ci6n en cual

-quier sector riel r.<erc.J.do, si esto es benéfico o nn depe!! 

-de sobre toao del nC~ero de empresas y del porcentaje -

gue controlan de la ~reducción, es decir, de EU poder en 

el mercado. 

Como se verá en el C~pitulo III, el mercado de la miel de 

abeja es un caso tfpico 0n el cual se han dado estos arre 

-glas e integraciones que se analizen. En este caso, los 

exportadores aseguran su participación en las ventas esta 

-blcciendo co~tratos con los apicultores o los producto--

-res se han or~anizado en cooperativas y las er;i_[)resas ex-

--portadoras se han integrado verticalmente, lo que le ha 

dado al mercado caractcrfsticas de oli?opsonio. 

Secrunda Parte: Problemas de la Comercializaci6n de 

Productos Agro~ecuarios. 

Esta secci6n se refiere a cu~lcs son los f2ctores que 

hacen que la comercializaci6n de los productos agropecua

-rios sea tan coDpleja y presente mayores dificultades 

que las manufacturas o productos inaustriales. 

En este sentido se puede establecer que los sistemas 

de comercializaci6n est&n en estrecha relación con la fa

-se de desarrollo de una economía, así las naciones menos 
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avanzadas presentan sistemas ~5s simples y en ocasiones -

ineficientes mientras guo los paises desarrollados tienen 

sistemas rn&s complejos~ Son seis aspectos que son comunes 

a todos los paises: 

1) En ocasiones este tipo de productos se obtienen en pe

-quefias cantidades y en explotaciones ~uy diseminadas, 

lo cual dificulta su acopio, almace:1amiento y transpo.E, 

-taci6n. 

:2} La n;uyorf.:: de los productos del campo tanto cosechas , 

como ganado, aves de corral, etc. se Froducen por tem

-poradas . Esta estacionalidad implica variaciones en 

el monto de los ingresos de los productores. 

3) Es más dif!cil la planc~ci6n de la prcducci6n y la co

-mercializaci6n dado que ambas est5n sujetas a facto--

-res no previstos o fuera de control. A este respecto 

la actividad agropecuaria difiere de la industria, ya 

que en esta últirra s0 pueCc ajust~r la producción co-

-rriente al fndice de ventas; por el contrario, una 

vez cosechados los productos agr~colas por su misma na 

4) Corno la ma~'o=fa de los productos agrícolas son pcrece

-deros , esta característica le resta poder negociador 

a los productores en cuanto a obtener un precio satis

-factorio por les rnis~cs. 

5) Es dificil controlar la calidaa de los productos. Este 

factor origina que los ~roductos est6n cada vez ro&s en 

conflicto con las demandas del rnerca~o ya que: 

- actualmente se han desarrollado normas estrictas 
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de calidad en las naciones nás avanzadas; 

- envasadores, curtidores, empacadoras, cte. como 

manejan volumcnes r.my grandes de insumos exigen 

una calidad uniforme; 

- los consumidores de altos ingresos insisten en -

una calidad que sea confiable. 

6) Las grandes distanci~s que separan a los productores -

agropecuarios ~' los consumi~0~es ~in3les 1 implica un -

doble esfuerzo en la co1ncrcializaci6n, sobre todo si -

se tratan de mercados externos. El incremento de cos-

-tos por manejo y en\'ÍO o dificultades en la trans?Or-

-taci6n son algunos de los obst5culos que se presen---
-tan .15 

Tercera Parte: Un !·todelo de Estudio de ~1ercado para 

Productos hgropecuarios. 

En esta última ?arte se describe un modelo de estudio 

de mercado para productos agropec1.larios específicamente -

considerando el marco general de re=erencia descrito ante 

-riormente. 

Cuando un exportador o una age~ci3 g~bernamental de -

comercio exterior desea un mejor aca~camicnto para la 

identificación de los mercados potenciales de exportación, 

la investigación puede dividirse en dos partes: la prime

-ra relacionada con las variables producto, mercado, ,re-

-cio, distribuci6n y prcrnoci6n y la segunda, orientada a 
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evaluar la diwensi6n econ6mica, social y normativa de los 

mercados seleccionados como metas. 

Así, se tiene el siguiente rnoaclo: 16 

l) ?roducto. 

- Rasgos o características del producto (color, cali--

-dad, dirr,ensiones, eripaque, pcculi.3rida.dcs f.;!.tl sabor, 

aro~a, calidades, etc.). Una descripci6n det~llada -

de los diversos usos alter~ativos del pro~ucto puede 

ampliar las posibilidades da exportaci6n del mismo. 

- Producci6n; pasado y tcnde:icias futuras para determ..!_ 

-nar los excedentes exportables. Localización de las 

zonas productoras, rasgos y car~cter!sticas de las -

mismas. Idcntificaci6n de productores y empresas ex

-portadoras; nonbrcs de l~s mn1:cas que usan; recur--

-sos financieros y capacidad de producci6n; planes -

de inversi6n y proyectos; estar:darizaci6n del produE_ 

-to. 

Un aspecto muy importante es identificar el nivel 

tecnol6gico en que se desarrolla la producci6n para 

evaluar la posibilidad de inducir un cambio tecnol6-

-gico a fin de incrementar la oferta exportable. 

2) Mercado. 

- Selecci6n del mercado, a trav6s de un an~lisis esta-

-dfstico y geográfico. An§lisis de los sectores del 

mercado utilizando el producto y su consumidor final. 

Tamaño y crecimiento de cada uno de los sector-es 

que lo utilizan. Tendencia futura de la nemanda. 

Grado de concentraci6n del mercado (intensidad de la 

competencia). Barreras a la entrada del mercado. 
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Elasticidad de la demanda. 

3) Precios. 

C6mo se fijan los precios; precios practicados en el 

mercado. Precios CIF o FOB pagados por los importado

-res. 

Precios al mayoreo y al menudeo. 

lndices de precios. 

Elasticidad-Precio. 

4) Distribuci6n. 

Descripci6n de las redes de distribuci6n y venta para 

identificar los canales adecuados. Grado de control -

de los exportadores de otras nacionalidades o de la -

propia. 

5) Promoci6n. 

- Prácticas tradicionales de promoci6n (folletos, catá-

-logos, publicidaC en medios masivos de comunicaci6n, 

ferias comerciales, etc.). 

Identif icaci6n de los medios disponibles para una carn 

-paña de prornoci6n. Factibilidad de la misma. 

6) Condicionantes Econ6rnicos del ~'.ercado Seleccionado corno 

!>:eta. 

- Tarifas arancelarias; im~uestos internos; cuotas de -

importaci6n; regulaciones diversas y especificaciones 

particulares; distancia del mercado; paridad cambia-

-ria. 
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7) Condicionantes Sociales. 

- Poblaci6n; nivel ~e vida; h~bitos de compra; rasgos -

culturales. 

Lo anterior ader..ás se pue?de ver esquemáticamente a tra 

-vfs del diagra~a de flujo de la Figura A. 

De acuerdo a esta metodología, para el presente estu-

-Cio de caso que se desarrolla e~ los siguicrtes capítu---

-los, se considera primero la descripción del producto se-

-leccionado, miel de abeja; en segunclo té.rrrino, los e.spec-

-tos del producto en el mercado interno; ~· finalmente el -

an&lisis del mercado seleccionado como ~eta: la Comunidad 

Econ6mica Europea. Estableciendo ce anter:,a:10 que el objeti 

-vo ¿el estudio de mercado es incrc1nentar la penetración -

y la exportaci6n de este proCucto en el merca0o europeo. 



-
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NOTAS CAPÍTULO I. 

l. 11 La circulaci6n de rnercancias es el punto de partida -
del capital. La producción de mercancías, la circula-
-ción mercantil y una circulación mercantil desarrolla 
-da , el comercio constituyen los supuestos hist6rico5 
bajo los cuales surge aqu§l''. 
Karl Marx : 11 El Capital 11

, Tomo I, Volumen I, Cap. IV 
11 Tranformaci6n de Di~ero en Capital'', p. 179. 
Ed. Siglo XXI, México 1981. 

2. Torres Gayt5n: ''Teoria del Comercio Internacional 1
'. 

Ed. Siglo XXI, M6xico 1979, p. 10. 

3. Ibid, p. 11. 

4. Karl Marx, Op. Cit. Tomo III, Vol. 6, Cap. IV Punto V 
11 El Comercio Exterior 11

, p. 303-304. 

S. Christian Palloix: ''La Internacionalizaci6n del Capi-
-tal". Ed. Elunce, Madrid 1979, p. 81-92. 

6. Torres Gaytln, Op. Cit., p. 15. 

7. Ren~ Villarreal: 11 Economia Internacional'', Tomo I. 
i::d . F. e . E. ' México 1 9 7 9 . 

8. Ibid. 

9. Cundiff/Still/Govoni: "Fundamentos de Mercadeo Moder-
-no". Ed. Prentice-Hall, Madrid 1979, p. 4. 

10. Ibid. 

11. Ibid, p. 6. 

12. McCarthy: "Comercialización: Un Enfoque General". 
Ed. El Ateneo, Buenos Aires, Argentina 1~74, p. 29. 

13. David Metcalf: "La Economía de la Agricultura". 
Ed. Alianza Editorial, Madrid 1974, p. 116. 

14. Ibid. Capitulo G. 

15. Los puntos se tom1ron del artículo de Harold F. Breim
-yer: ''Cambios en la Estructura de los Mercados 11

, in--
-cluido en AGRICULTURA MUNDIAL. (Consúl tese la ficha -
completa en la Bibliografia) . 

16. El modelo se tomó de C.G. Alexandrides/George P. J.íos-
-chis: ''Export Marketing Management'~ Ed. Praeger Pu--
-blischers, Ncw York USA 1977. 



CAP! TULO 1I. - GEHERhLIDADES. 
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l. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO. 

La miel es un producto vegetal elaborado mediante el -

néctar de las flores extraído por las abejas, modificado y 

transformado por ellas, concentrado y depositado en las 

celdillas del panal, desde donde es extraido por el apicu~ 

-tor. 

No es sometida a transformaciones, modificaciones , 

purificaciones y rr:ejoras, ni a ningGn tipo de manipulacio

-nes industriales, siendo por consiguiente un alimento 

natural no refinado, que conserva todos sus componentes. 

El n€ctar es la materia prima que utilizan las abejas 

para elaborar la ~iel. Asi, se dc~ominan plantas nectarif~ 

-ras o flora melifera, aquellas que secretan n6ctar, mismo 

que será recolec~2=~ y t~a~sfo~~a~o pcr las abejas en miel; 

y plantas poliníferas, son aquéllas cuyo aporte de néctar 

es tan pequeño que no se to:r1a en cuenta pero que, sin em-

-bargo, producen cantidades considerables de polen. 

La temperatura y la prccipitaci6n son los factores 

climatológicos que influyen c:i la apicultura, porque dete!:. 

-minan la distrib~ci6n , ~bundancia, especies y tipos de 

flora apícola de una región. 

Los climas más apropiados para las explotaciones apíc~ 

-las son el tropical e intertropical, donde ú~icamente el 

exceso de lluvia afecta el trabajo de las abejas. Los cli

-mas extremosos no son recomendables. El templado se cons~ 

-dera recomendable cuando existe suficiente precipitación 

pluvial (700 a 2 50~ rmr.). 

La flora y, el clima son los factores más importantes 

en la producción de la miel ya que constituyen la base 

para que una familia de abejas (la abeja melifera) recolei::_ 

-te el fluido nectáreo de las flores y lo almacene en las 

celdas de los panales, que sirve como alimento de las 
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crias jóvenes y de las abejas adultas. 

DEFINICION DEL PRODUCTO. 

De acuerdo con el Programa Conjunto FAO/O!•lS sobre Nor

-mas Alimentarias la definición del producto es: 

''La miel es la sustancia de sabor dulce 9roducida por las 

abejas ~elíferas a partir del néctar de las flores o de 

secreciones de las partes vivas de las plantas o que apar~ 

-cen en esas partea y quo la3 abejas liban, transforman , 

combinan con sustancias específicas en panales". 

El !1éctar absorbido por las ab1~j as C3 transformado por 

tres enzimas que están presentes en las glfindulas farín--

s_eas de las abejas¡ estas enzimas son la invertasa, la 

diastasa y la glucoxidasa. 

CARACTERISTIC.:·.S DE L.l\ MIEL. 

Siguiendo con los conceptos de la FAO/OMS, la miel --

consiste básicamente de "diferentes azúcares, sobre todo -

glucosa y fructuosa. Además <la estos ~zGcares, la miel con 

-tiene proteínas, ar~ino5cidos, enzimas, !cides orgánicos , 

sustancias minerales, polen y otras sustancias, y puede 

contener sacarosa, maltas~, y otros oligosacáridos (inclu! 

-das las dextrinas) así como trozos de hongos, algas, lev~ 

-duras y otras partículas sólidas rcsultRntes de la obten-

-ci6n de la miel". 

Por su cornposici6n, la miel es un alimento muy apreci~ 

-do por ser rico en carbohidratos y más fácil de digerir -

que el azúcar de caña. Su estima radica no tanto en el 

valor nutritivo sino en que es un endulzante natural sin -
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aditivos conservadores y altamente energltico. 

Aroma y Sabor. 

El sabor de la miel está estrech~rncnte relacion~do con 

su aroma, y estas características dependen de ciertas sus

-tancias complejas de la miel, que provienen de los veget~ 

-les de origen. El aroma depende del tipo de floración de 

donde provenga la miel. Las mieles de sabor y aroma m~s 

suaves y delicados son las más apreciadas: en !léxico, las 

mieles de naranjo y mezquite reunen estas características 

y son las rn§s caras y las m§s buscadas por los importado-

-res europeos. 

Color. 

El color de un producto alimenticio es un factor de -

gran importancia coi.lercial que muchas v12ces determina la -

opción del consumidor. 

En el caso de la miel, un color muy obscuro es asocia

-do con un producto muy arom&tico, mie11tras que una miel -

de color claro sugiere aromas rn&s finos sutiles. De la mi~ 

-ma manera, es posible preferir una miel líquida de color 

vivo, brillante , al mismo producto en forma cristalizada, 

con un color más claro. Las preferencias relacionadas a la 

consistencia y el modo de empleo remiten al consumidor a 

una apreciación táctil. 

Para la mayoría de los consumidores de este producto, 

el color constituye el criterio determinante para su com-

-pra más que las características de consistencia. 

En el mercado mundial, la miel se clasifica de acuerdo 

a una escala de colores (escala PFUND); las mieles claras 

son más apreciadas que las obscuras. 

El color tambiln ?Uede ser un indicador hasta cierto -

punto confiable de la calidad de la miel; ya que ésta tie~ 
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-de a obscurecerse debido a ciertos factores como: 

- Largos periodos de almacenü.:-':1iento 

- Altas temperaturas 

- Contami11aci6n por metales. 

El color, en la comercializaci6n internacional, tiene -

una gran importancia porque ayud.:i a los envasadores o e>:poE_ 

-tadores a presentar afio con afio un producto mezclado hono-

-g~neamente y con un color uniforme. 

La escala Je colores utilizada a nivel internacional es 

la que se muestr~ en el Cuadro l. 

Granulación. 

La granulaci6n de la miel es una peculiaridad que se -

debe a ciertas propiedades físicas y fisicoquíraicas de los 

elementos presentes en este producto. 

En general, todas las ~ieles tienden a ~ranularse par-

-cial o totalmente, especialmente en climas fríos. Algunos 

consunidores consideran que una miel ~ranulilda o cristaliz~ 

-da est~ adulterada prefiriendo una miel líquida. Sin em1Ja~ 

-go, la ~ni~a rnar1era de impedir que la miel cristalice es 

calentándola le cu~l en algunos casos llega a afectar el 

color y el sabor de la misma. 

Fermentación. 

La fermentaci6n d~ la miel se debe básicamente al exce

-so de humedad ocasionado principalmente por la extracci6n 

de miel no madura. Esta fermentación es debida a que los 

líquidos azucarados en general sen más susceptibles a la 

acci6n de levaduras. Esta contarninaci6n por levaduras puede 

~er ocasionada por el uso de equipo o envases sucios o por 

un elevado porcentaje de humedad. 



CU/l.DRO 

CONCENTRllCIONES DE ELE11EN1'0S COLORllNTES EN LA MIEL 

Denominuci6n 

En espaiiol 

blanco agua 

extra blanco 

blanco 

5mbar extra claro 

ámbar claro 

5mbar 

5mbar obscuro 

En inglés 

wotcr whlto 

extra whitc 
whj Le 

extro l i']ht umber 

light amber 

u.mbcr 

dark u.mbcr 

Milímetros 

-----¡:fJ'.!iTína Máxima 

l. 00 8.00 

8.01 16. 50 

16.51 34.00 

34. o l 50.00 

50.01 85.00 

85. Ol 114. 00 

114.01 En adelante 

FUENTE: ''Instructivos T6cnicos Je A~oyo para ln Fur1nulaci6n de Proyectos de 

Financiamiento y Asistencia TGc11ica. (Apicultura)''. F.I.R.A. 

México, 1985 p. 100. 

"'" 1-' 
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TIPOS DE MIEL. 

Los tinos de miel son los siguientes: 

Miel de N6ctar o Miel ¿e Flor. Es la 9ue procede princi-

-palmente del nGctar de las flores. 

Miel de Mielada. Es la aue 9rocede principalmente de se-

-creciones de las partes vivas de las plantas o que apare-

-cen en esas partes. Su color var!a del &mbar claro o ver-

-doso, al castafio muy obscuro. 

Miel !·:onoflora. Es aquella en la que predorrina un solo 

origen botánico. Este origen caracterizar~ el sabor y el 

aroEta de la miel y lo definirá ~ara su comercia.lizaci6n. 

Miel ~~ltiflora. Es la que tiene diversos orfgenes botáni

-cos y se obtiene mezclando varias mieles conforme a una 

norma de color comGn o seleccionada por el envasador o 

PRODUCTOS SUSTITUTOS. 

La miel co~pite básicamente con el azúcar de caña 

sin embargo, otros pre~arados que tienen como base éste 

también son productos con un alto grado de sustituci6n 

como son las mermeladas, los jarabes, el azGcar de remola

-cha, el chocolate, etc. 

El consumo mundial promedio per cápita de azúcar y 

miel es de 20 Kg. de azúcar y 0.17 de miel, Sin embargo , 
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el consumo de al!'bos proi:'uctos es más al to en los países 

europeos (más de 20 Kg. de azacar y 500 grs. de miel). 

2. MODO DE OBTENCIO!'· 

Para el mercado existen dos tipos de prcsentaci~n de -

la rniel dependiendo del método de obtenci6n y preparaci6n 

del ;oroducto. 

a} Miel E>:tractuda . Es la miel que ha sido separada del -

panal por medio de fuerza centrifuga, gravedad, colado 

o por otros medios. P~ede aparecer en el mercado de -

diferentes formas: 

- Miel Líaui~a: es la miel que a siwplc vista 

aparece libre de cristalización. 

- :~icl Cristalizada: es la miel com9letamcnte 

granulada o s6lida. La cristulizaci6n ?ue

-Ce ser natural, o puede ser el producto de 

uno de varios procesos controlados de cris-

-t2li::.:-:c:é:--.. 

La forma de obtener la miel extractada puede ser por -

prensa~iento, q~c consiste en obtener la raiel prensando 

los panales sin crfa, con o sin ayuda de calor moderado; 

o a trav6s de f~cr=2 ccntrifug~, por ~edio del uso de 

extractores. 

Estos extractores pueden agruparse b5sicarnente en dos -

clases: tangenciales y radiales. 

Los e>:tractores tan<Jenciales son los más comunes y se 

accionan generalmente de forrea manual. 

Los extractores radiales, funcionan con motor eléctrico 
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y suelen tener una capacidad variable, entre 30 y 72 

cuadros. 

b) Miel en Panal. Es la miel almacenada por las abejas en 

las celdillas de panales recién construidos y sin erra. 

Es presentada en el mercado de diferentes formas: en -

panales enteros o en secciones. 

Por otra parte, las plantas beneficiadorr.s de IT\iel re~ 

-liz2n u:i proceso Ce cl.:irific.Jciún ~: ho¡¡10g.::r1l2aci6n Uel --

producto de forma industrial, lo cual porwito obtener un 

producto de alta calidad para exportaci6n o para envasar. 

En t~rminos generales, el proceso aue se sigue en es-

-tas plantas beneficiadoras es el siguiente, de acuerdo a 

la misma investigaci6n realizada en una muestra de plan---

-tas: 

l. Receoci6n de la Miel.- La recepción de la miel puede -

hacerse en varias formas. Se recibe en alzas, colmenas 

o ya extraída en tambores. 

2. Pesado.- El pesado se Gfectúa en una báscula para re-

-gistrar la cantidad de materia prima recibida. 

3. Control de Calidad y Clasificaci6n.- Mediante análisis 

físicos y químicos auxiliándose de equipo analítico, se 

determina la calidad de la miel y se clasifica para su 

utilización. 

4. Filtrado.- La miel pasa por las tolvas, las aue tie-

-nen en el extremo un filtro que impide el paso de par-

-tículas extrañas como pueden ser: abejas muertas, mos-

-cos y otras impurezas. 
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5, Sedimentaci6n.- Durante 24 hrs. la miel se somete a -

sedirnentaci6n en los tanques con el objeto de eliminar 

burbujas y otras impurezas de mayor peso. 

6. Hornoaenizado •. Me~~-- En el tangue mezclador provi~ 

-to de aspas, se mezclan las mieles CTJanteniéndolas hom~ 

-géneas. 

7. Tratamiento Tt2;-mico.- La ::-tiel p21sa al lntercar'lbiador -

de calor do!"1c1e recibe el trat.:ur.iento tér:r.ico el cual 

presenta una mezcla m~s homogenizada da lAs mieles y 

evita la crist~lización de las nis~as. 

8. Envasado.- El envasado puede hacerse en varias presen

-taciones que van desde tambores para exportaci6n hasta 

frascos de vidrio o pl§stico de acuerdo al mercado al -

cual va destinada. 

9. Eticuetado v E~oacado.- Arrbas operQciones se realizan 

de acuerdo a las exigencias del mercado. 

10. Alnacenarniento.- En bodegas o almacenes se guarda el 

producto quedando listo para su distribt1ci6n. 

(Ver Figura B). 

3. usos. 

La miel actualmente tiene diversos usos: en la ~anade

-ría, repostería, productos farmacéuticos, cosméticos, co~ 

-fi ter!a, etc. 



- 46 -

FIGURA B. 

DIAGRANA DE PROCESO. 

MI:SL 

Calor 

Tambores y Frascos 

Etiquetas y 

Impurezas 



CAP!TULO III. - EL PRODUCTO EN EL MERCADO INTERNO. 



- 48 -

l. ANTECEDENTES. 

Podemos decir guc la niiel, alimento producido por las 

abejas, ha estado presente en la Mayoría de las civiliza

-clones primitivas. 

Desde hace 20 millones de años las abejas sociales -

han producido y almacenado miel y el hombre en su evolu-

-ci6n se han beneficiado con ello. 

Original!r.ente el hombre se dedicaba u l.:s.''caza" de 

miel, posteriormente a medida que cvolucion~ba rcaliz6 la 

'
1domesticaci6n 11 de diferentes especies de abejas dando -

los primeros pasos para el surgimiento de la apicultura. 

En la actualidad hay cuatro es9ecics apis: la A9iS 

florea, Apis dorsata }' la Apis cGra~a, so~ t=cpic3lcs y -

la Apis Mellifera, cue coloniz6 la zona tcwolada de Euro

-pa y zonas ad)1 acen~es. 1 La Apis Mellifer2.a su vez se 

diversificó en tres grupos do razas geográficas: razas -

europeas, raZQS orientales y razas african~s. Las razas -

europeas son las aue tienen valor econ6mico ?ara el hom-

-brc estas son: Apis ~cllifcra Ligustica ~ ~pis Xcllifcra 

Caucásica, Apis 1-íellifera Carnica, /\pis ;.¡ellifera Lehzani 
? 

y la Apis Mellifera Mellifera.-

A la .7'..pis Mellifera se le conoce ordinariamente como 

abeja de colmena, abeja mclífera o abeja eu~opea, y Es la 

que produce la mayor parte de la miel del planeta. Lite-

-ralmente este nombre significa '1 abeja que lleva miel 11
• 

En hmérica originalmente no existían las abejas melí

-feras sico las abejas sin aguij6n, las Meliponidae; este 

tipo de abejas se encuentran en to~as las regioncis clli-

-das del mundo, con la mayor cantidad de especies en Amé-

-rica tropical. De estas abejas se conocen 300 géneros ; 

de los cuales Melipona y Trigona son los más importantes. 
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Las del género l!elipona son e:-:clusi\'as de Alr.érica. 
11 En el Sur de M6xico son muy comunes diversas especies 

de 6ste g€nero, principalreente en Yucat§n y Chiapas, desde 

donde se e>:tienden hncia el norte por las dos vertientes -

del pais; por el Este, hasta ~~s allá de Taw9ico, y por el 

Oeste se hallan hasta Sinaloa j las barrancas del Sur de -

Sonora'1
•

3 
En Mesoarn€rica se cultivaron 6ste tipo de abe-

-jas. 

Entre los mayas la meliponicultura e~a una acti\ridad 

muy extenCida e ir1portante. La r1iel era utilizada par.:i la 

fabricaci6n de bebidas con10 el ''Balch6'' que se preparaba -

con agua, miel y la corteza de un ~rbol llamado balch6 y 
se servía en ccre~onias civil~s e rcli9iosas; el 11 Xtaben

tun'', licor de miel de meliponas )' esencia de una enredad~ 

-ra llamada Xtaben-tun, ~· el 11 Holcatzin 1
' t3rnbi~n ore9arado 

con miel en la regi6n d~ Ca~pecte. 4 

Los mayas tenfa~ dos solemnes fiestas dedicadas a inv2 

-car una buena flcraciln y una abundante cosecha de miel. 

La primera era en el quinto Ines maya, Tzec. En esta fiesta 

los propietarios de col~enas contribuían con miel par~ el 

balché. La sesrunda fjest;:;i_ se r~l<?hrat::a (!!1 el cct.:i.·:o 1;.~s 

maya, Hol, y tarr.bi~n se invocaba una buena floraci6n. 

''Tarnbi~n la miel era objeto de co~ercio y los mexicas 

obtenfan la miel cor,10 tributo exigido a diversos puebJos -

asentados en lo que hoy es el Estado de Guerrero''. 5 En el 

wercado de Tlaltelalco, al CllR] ~cudian m&s de 60 oca pGr

-sonas, para la verta de ~iel esta se ~edf a en vasijas y 

si alg~n comerciante se servfa de medidas falsas era seve

-rarr.ente castigado y sus medidas se rompían públicamente. 

Durante el periodo ?recortesiano la miel de las abejas 

sin aguij6n (meliponas) era la Gnica sustancia que había -

para endulzar. 

Con la llegada de los españoles disminuyó la importan-



- 50 -

-cia relativa de la producción de miel, d~do que se intro-

-dujo la cafia de azGcar y se desarrollaron las grandes 

haciendas azucareras en la región central de la Nueva Esp~ 

-ña. 
Sin embargo, en la Peninsula de YucatSn se crearon los 

repartimientos de cera, ya que por decreto eclesiástico -

las velas y cirios usados en los oficios y ceremonias y -

que alumbraban los templos debían ser exclusivamente de ce 

-ra de abejas. 

La cera producida por este tipo de abeja si11 aguijón -

era abundante en los bosques }'ucatecos; se acumulaba en -

gruesas columnas pegadas 3 los trencas de los árboles. Los 

anualmente determinacia cantidad , despuós ~e haberla sati~ 

-fecho el sobrante de sus cosechas era \'endido por los mis 

-mas indigenas a pilrtic~lares. 

La miel no tenia irnportacia y sólo scrv!a para seguir 

fabricando el balché. 

La cera era blanqueada cr1 la Ciudad de ~l4rida y el co

-rnercío de la misma se hacia a través de los puertos de -

Sisal, en Yucat5n y de Ca~peche, Ca~peche a se enviaba a -

Veracruz. 

Dada la condici6n de colonia, los espa~olas r10 introd~ 

-jeron la abeja común europea (Apis :·lellifera) a territo--

-rio de la Nueva ~spa~a; ~sea ~~ ll~vG ~G~O ~ C~ba. 

Humbold 6 ncs rcfic~c q~e l~ c1·f a de la hpis Mellifera 

se extendió muchísimo en la isla desde al afio de 1772. Es 

por esto que cuando en 1812 e:1 la Nueva Espafia se abolió -

el servicio personal de los indigenas, estos abandonaron -

totalmente la extracción de c~ra silvestre y co~o llcg6 a 

escasear tanto, fue de Cuba de donde se trajo para el alum 

-brado de los templos. 

Sin embargo, se tienen referencias de gue en 1802 se -

hicieron intentos de importar de Florida enjambres de la -
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Apis Mellifera para introducirla en Yucatán; pero "se pr~ 

-firi6 a lo largo del siglo XIX la abeja doméstica local -

por la sencillez de su rranejo y no fue sino hasta ?rinci-

-pios del siglo XX cuando se inici6 la apicultura en la 

Península de Yucat&~ con nuevas razas de abejas irnporta--

-das. 117 

En 1831 hubía en México 2 Se5 col:::cn.J.S que producían -

entre media arroba y un~ arroba de miel. 8 En el siglo XIX, 

en Yucatán, "la abeja se cultivaba en los llomados "cor--

-chos'', troncos huecos del Srbol ''yaxnic'' cerrados oor los 

extremos con tapones de ~adera sujetos con lodo o barro. A 

mitad del tronco un agujero perrnit!a la entrada y salida -

de las abejas.• 9 

La cera y miel eran ?reductos iwportantes para la eco

-norr:ía de las hú.cier1das .Y vura. los indígenu.s qu(: se dediCE_ 

-ban ñ su explotació~. 

La apicultura ~1oderna en M&~ico se inicia a principios 

del siglo ::x, con :!..3 llcg.:ida de libros técnicos y la intr_'2 

-ducci6n de la col~cna de marcos móviles lo que perrniti6 -

el dc.sJ.rrollc c~c :.::-.J. c:·:r,<~.ct.J.ci~:1 :::5::; rz..c.:cr.wl, .J.Si:1.is:ii".O 

otras regiones de ~~xico se perfilan coma propicias para 

una apicultura intensiva: Michoac5n, Estado de M~xico , 

Guanajuato, Sun Luis Potosí, Mori~;los, cte. En Campeche 

hace 30 o 40 afias se introdujo la Apis ~elliferu Liaustica 

(italiana) . 10 To::..J.·:íu en los .:;..::.c.s scsc:i.tJ. c.n ulqun~s Est~ 
-dos se usaban las calabazas cono colncnas para las abejas 

sin aguijón. 

M~xico desde 1944 exporta miel de abeja. A partir de -

1948, Alemania Federal se perfila como el principal impor

-tador mundial de este producto, ya que a partir de ese 

año el consumo de nial de abeja ha venido aurr.entando en -

aquel país gracias a las campañas de publicidad aue han si 

-do respaldadas por nédicos ale~ancs. 
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Sin embargo, la miel yucateca hasta hace tres décadas 

no se podía exportar a Alemania por la severidad del c6di

-go alemán sobre las especificaciones gue debía reunir la 

miel de l'lesa. 

Las es9ccificacioncs establecen que la miel de mesa -

debe contener ci0rta cantidad mínima de diastasa, onzima 

que desdobla el almidón en azúcar. La diastasa es _;:>roduc_l 

-da por las g15ndulas ~arlngeas d~ las abejas y tambi6n -

está presente en las plantas; d3do aue es sensible al ca

-lor, las autoridades alemanas consideran qtH:! un nivel b~ 

-jo de diastasa indica que la miel ha sido cl1le1:tada en -

exceso, por esto 1~ 1~i2l yucatcca na era aceptada en el 

mercado alemán. Poste~iormente en la d&cada de los sescn

-ta se descubri6 que la miel procede11te de la ?enfnsula -

de Yucatán oe:rma.n0cía en tarnborcs abiertos y ·2xpuestos a 

la luz y al.calor del so1. 11 

Al tomarse las medidas necesarias para u11 manejo adc

-cuado de la miel las exportaciones de esa regi6n al rncr-

-cado alcmá:1 se han ir:cr0mentudo y .J.ctualmente constituye 

nuestro principal cliente~ 

Por otra parte, !1ace una d&cada la miel procedente de 

los E.U.le hacia comp12tencía a la miel mexicana Gn el m0r 

-cado alc:r1án. Sin embargo, úJ t i.mo.::-0n L~ el consur.10 en E. u. 

ha au~c~Lado mucho debido Rl surgimiento 0n ese pa!s de 

nuevos h~bit0s ~limanticios derivados de ~odas o tenden-

-cias contracul turales •=.!ue se cur~cter i 2an por un retorno 

a los alimentos naturalGs no industrializados y sin aditl 

-vos conservadores, y en este Bentido la miel de abeja 

ocupa un primer lugar por ser un cndulzantc natural y al

-tamente nutritivo. 12 Con este ir1cremcnto e:n el consumo, 

México se ha convertido también en t:no de los principales 

exportadores de míel QU-? surten el merca.do norteamerica-

-no. 
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2. ASPECTOS ECO!>ómcos 'i NORNATIVOS. 

PRODUCCIO~'. 

La producción de miel de abeja en nuestro país ha ten! 

-do un creci~iento sostenido desde 1972. De 1972 a 1981 

la tasa media de creci~iento anual fue de 5.3i, asi se 

pas6 de 44 619 tons. en 1972 a 70 557 tons. en 1981. (Ver 

Cuadro 2). 

En 1982 el volumen p=oducido disminuye 29.24i , con 

respecto al afio anterior, asi solamente so disponen de 

49 928 tons. un decremento do 20 629 tons. respecto a 1981. 

Esto debido a factores cli~5ticos desfavorable~, como es -

el caso de sequía en algunas regiones productoras afectan-

-tanda con ello las c~ntidades de floraci6n 

as! el volumen producido po~ l~s 3bejas. 

disminuyendo 

De 1982 a 1987 la tasa media de crecimiento anual fue 

de 0.25~, en 1986 se alcanza el nivel más alto de produc-

-ci6n en el periodo que se analiza llegando 3 74 613 tons. 

sin embargo, hay una ca!da en el ritmo de crecimiento. 

En forma s;lobal, de 1972 a iS-27 la tas.::i. ::;cGi.:. Ce :-rcci 

-~iento ha sido da 3.J; c~~c~~1~~ose a ,artir de 1982 mar-

-cadas variaciones en los niveles de producci6n debido a 

factores cliffi~ticos como ya se anotó. 

Para 1988 dentro del Programa Nacional Agro9ccuario y 

Forestal la meta es da 62 573 tons., O.SG; ~cnos que en 

1987. 

En inventario ap!cola se tiene que nuestro pais en ---

1972 habia l 876 196 colmenas , para 1987 existen en el 

pais 2 119 400 colmenas, un incremento del 129.6'l. (Ver -

Cuadro 2 y Gráfica 1). 

A partir de 1972 se han venido sustituyendo las ---
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colmenas rústicas por colmenas modernas. En 1979, según a~ 

-tos disponibles, había 653 892 colmenas rústicas que re--

-presentaban el 29% del total, y en ese año aportaron el -

8.71 de la producción, es decir, 5 347.6 tons. Para 1985 -

se tienen registradas sólo 18 663 que representan el 0.007% 

del total del inventario apfcola y solo aportaron el 

O.OOG% de la producción n~cicn~l en ese año, es C0cir, 

446.0 tons. ; los cstudos donde se localizan las colmenas 

rGsticas son Tlaxcala y Colima. 

Al igual ~ue la producci6n, a partir de 1984 se obser

-van variaciones acontu~~as en el ~a~cro de col~enas lo -

cual se atribuye a los factor~s clirr§ticos adversos para -

esta actividad gue se han pre5cntado en los Gltimos afias. 

Para 1988 se tie~e prograreado co~o nieta 2 255 139 col 

-nenas, 6.40% ffiáS que en 1927, pero 16.!7% menos que en -

1983. El rendimiento promedio por colmena es de 26.48 Kgs. 

Como se puede observar en el Cuadro 2 , In aoicultur~ 

en Héxico es extensiva y na i11tensiva. Los incrementos en 

la ~reducción sólo se han logrado a purtir de 1972 aumen

-tando el número de colmenas, esto lo podemos comprobar -

tarr.bieñ por el lado de los rendimientos u.nualcs !)Or colme

-na que han ?errnanccido prácticamente en el mismo interva-

-lo, entre 25 27 Kqs. por col~ena. 

El valor de la producción de 1972 a 1981 creció a una 

tasa media anual de 25.2%, así se pasa de 300 millones de 

pesos a 2 210 millones de pesos. (Ver Cuadro y Gráfi-

-ca 2) ¡ cuatro veces superior a la tasa meOia de p~oduc--

-ci6n. 

De 1982 a 1985, sin eMbargo, la tasa media es de 

83.8%, superior al ritmo de crecimiento de la producción 

y en donde se observa el proceso inflacionario que vive -

la economía mexicana desde 1982. 
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CUADRO 3 

VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE MIEL 

(Miles de Pesos) 

Incremento 
Año Vulor Anual(%) 

1972 299 89 2 931 

1973 367 967 630 22. 70 

1974 4 77 155 930 29.67 

1975 619 613 520 29.86 

1976 777 242 740 25.43 

197i 925 510 200 19.08 

1978 012 155 500 9.36 

1979 313 07 4 400 29.73 

1980 522 021 000 13.91 

1981 210 450 000 45.23 

1982 077 276 000 84.45 

1983 042 846 33 9 97.26 

1984 16 287 649 000 102.51 

1985 24 54 o 559 000 51.00 

FUENTE: Elaborado con datos del Cuadro 1 y Cuadro 4. 



GRAFICA 2 
VALOR JlRODUCCION 

t1 3 6666666 j 
~ 25HOCOOO 1 ¡j 
S 26HHH666i j 1 

~ ~ 

~ 151füfüfü6 i 1 

~ lBHHHHHR ! l 
s 51ltiamrn ¡ l 
o ~ i 
s 0 -~ • ' • 1 • • • r • • • · 1 

72 73 74 75 7G 77 7V 79 GO 81 D2 83 D~ 05 

- VALO'R 

u• 
OJ 



- 59 -

Los precios internos de la miel a partir de 1982 tie-

-nen un increl!lento anual Ce 98.6:;. De 1981 a 1985 se in--

-crementan 1 258%. (Ver Cuadro 4). 

Se estima que la explotación en M~':ico es incompleta , 

solo se aprovecha una tcrc~ra ?Jrte del potencial melífero 

del país, ya gue segGn expertos en la materia, ~l~xico po-

-drfa tener alre~edor de 7.5 millones de colmenas, lo cual 

si0nificaría con buenas condiciones clirr.5tic2s, 198 000 

toneladas anuales, es decir, dos veces m§s del volumen que 

se obtiene actualrrentc. 

Por otra parte, el ccnsu~o nacional represe11ta entre -

el 20 y 30~ de la producci6n nacional (ver Cuadro 5) y es

-t§ en funci6n del corn~ortarnic~to externo de la demanda; -

así, M&xico ex0orta el 80% de s~ producci6n, hacia el Mor

-cado nacional solo se dirigen volumenes m!nirnos. 

Si ~€xico aprovechara su potencial ~roductivo, la afer 

-ta exportable anual scr!a de alrerledor de 158 400 tons. -

más del doble de lo aue se exporta actual~ente en promedio 

(60 000 tons.). 

La producción de rricl en 1:0."-:.ico la pe.demos dividir en 

tres tipos : dom6stica, comple~entaria e industrial. 

La doméstica se caracteriza por la posesión de un núrne 

-ro reducido ~e colmenas y está orientada al autoconsumo o 

destinada al mercado local y en la cual aunque se utilizan 

colmenas modernas los productores carecen de apoyos finan

-cieros , técnicos, etc. y están insuficiente~entc organi-

-zados; el segundo tipo, la cornplernentaria es la produc---

-ci6n orientada a cbtenar inyresos adicionales a los deri-

-vados por otras actividades, principalmente agrícolas. La 

tercera forma de producci6n, lu industrial, se distingue -
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CUADRO 5 

CONSUMO ~t;croN.2\L DE HICL 

(Toneladas) 

% de la 
Año Consumo Producción 

1972 13 522.8 30. 3 o 
1973 23 8 61. 7 48.57 

1974 29 8 51. 3 57.38 
1975 25 13 7. 1 45.12 

1976 356.7 12.28 

1977 579. 1 6.30 

1978 13 234.1 22.67 

1979 20 694.1 33.66 

1980 25 680.0 39.37 

1981 23 9 42 .1 3 3. 9 3 

1962 9 899.7 19.82 

1983 424.6 12.39 

1984 15 293.3 22.05 

1985 22 815.6 34. 6j 

19 8 6 16 ó2 l. o 22.27 

1987 25 042.S 39.79 

198~/a 170.3 32.00 

2_/ Hasta abril de 1908. 
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porque la e>:plotaci6n de colme>nas se realiza en un gran n.§. 

-mero y de nanera intepral; la explotaci6n apícola se rea-

-liza de manera independiente a otras industrias rurales. 

Dentro de esta últina forma la producción está orienta 

-da a los mercados de exportación y en la cual los apicul-

-tores están organizados en sociedades o asociaciones o 

son empresas apícolas privadas, utilizan t6cnicas modernas 

de explotaci6n, realizan el beneficio de la miel y poseen 

una integraci6n vertical oue les permite vender dircctamcn 

-te su producto de alta calidad a las ~creados externos, -

principalmente E.U. y Europa. 

Actualmente no existe una cifra confiable sobre el nG

-rnero de apicultores en nuestro pafs, SARH maneja la cifra 

de 44 000; pero otras fuentes establecen que el nGmero 

oscila entre 42 000 y 47 000 apicultores. El CO\ de los 

apicultores mexicanos son campesinos, ejidatarios, minifun 

-distas o pertenecen a alqGn ar~po ªtnico que se dedican 

a esta actividad de ~anera parcial y complementaria. La 

venta de miel de abeja y de~Ss productos QUe se obtienen -

de la apicultGra representan ingresos adicionales; dado 

que muchos de estos cum;::iesiros viven permanenterr:ente en la 

rnarginaci6n, la cosecl:a de ~iel la comprometen anticipada

-mente a comisionistas locales que actúan por cuenta de -

las empresas exportadoras o de agentes exporta~ores y de 

los cuales obtienen un Pª?º anticipado y rápido. 

Sin embargo, de alguna manera las empresas apícolas 

privadas (ver inciso de comercializaci6n) al realizar anti 

-cipadamente el pago de la cosecha están indirectamente -

financiando a los pequeños y ~edianos apicultores que no 

están organizados y que actucilmente "º son sujetos de eré 

-dita por parte de los organismos oficiales. Al proveerles 

además de material apícola y dern~s servicios asociados co

-mo se verá más adelante, esto le perwite al apicultor con 

-tinuar en la actividad. 
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Zonas Productoras. 

México tiene cinco grandes regiones apícolas: 

Regi6n Norte: Extensi6n 930 000 Km 2 . 

Comprende los estados de Baja California, -

Baja California Sur, C11ihuahua, Coahuila , 

Nuevo le6n, Norte de Sinaloa, Durango y So-

-nora. 

En esta regi6n existen alrededor de 3 000 apicultores. 

El Norte de Chihuahua y Coahuila, Oeste de Sonora y -

planicies de Baja California son zonas desérticas por lo -

cual la vegetaci6n es esCQsa y se clasifican como no aptas 

para la apicultura. Sin embargo, se ha establecido que al

-gunas cact~ceas y plant~s que est~n en estas zo~as pueden 

ser de inter€s apícola, co~o so11: el saguaro (Carnegia gi

-gantea); el garambullo (~I~·rtillocactus geometrizans); la 

gobernadora (Larrea tridentata); el granjenol (Celtis Pali 

-da) y los hui:aches (Acacia spp.), entre otras. 13 

La apicultura se e·nc•.!<::>::.t!:".J. e:: ;~ . .:iIJüs de cam!Jesinos, ej.! 

-datarios, comuneros, indígenas d0 la rc;ien, cxisciendo -

también la propiedad privada e11 un 10% con características 

de apicultura m6vil. 

En esta zona, y principalmente en Baja California, la 

importancia de la Apict1ltu~a ~adica e11 la polinización de 

los cultivos (las abejas llevan el polen en sus patas de -

una flor a otra ayudando a la fecundización que posterior

-mente darS origen a los frutos). Una de las ventajas de -

tener abejas en los cultivos, es el mayor rendimiento y la 

seguridad de polinización, sobre todo en ciertas plantas -

donde el polen es muy pesado y necesariamente debe ser 
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transportado por insectos bastante fuertes (polinización -

aerófila), en tal caso se encuentran las curcubit&ceas lm! 

-16n, sandia, calabaza y pepino), y otros cultivos impor--

-tantes. 

Hay diversas clases de miel en esta :ona: van desde 

las muy claras hasta las de color ámbar y ~~bar obscuro , 

multifloras. Estas mieles son proporcionadas por la flora 

silvestre y en ocasiones por flores de cultivos estableci

-dos. 

Las 6pocas de cosec!1a ~ rccolccci6n de :~iel son cios 

la primera se efectGa de mayo a julio y la segunda, de see 

-tiembre a octubre. 

En Sonora en 1977 se puso en marcha el Programa Apíco

-la Serrano que tenía corno fin introducir 120 000 colmenas 

en la Zona Serrana del Río Sonora. En este estado los eji

-datarios participan con el 40i de la producción de miel. 

El principal mercado de exportación para la miel de e~ 

-ta zona es E.U., específicamc~te el Estado de California. 

De 1972 a 1987 fsta regi6n aportó en promedio al 4.6% 

de la producción nacional, es decir, 2 803.4 tons. , pro~~ 

-dio anual; los pri~cip3lcs c~tadoa productores de la re--

-gi6n son Sonora y Chihuahua, ambos han aportado en el mi~ 

-mo periodo el 501 de la producción regional. (Ver Cuadro 

6). 

En 1972 había en la zona un total de 124 114 colmenas, 

6.61% del inventario apícola nacional; para 1986, se regi~ 

-traron 156 054 colmenas, 6.44% del total nacional. 
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Regi6n del Pacífico: Extensión 260 000 K.~ 2 . 
Comprende la Vertiente de la Sierra 

Madre Occidental. 

Incluye a los estados de Sinaloa, Na

-yarit, parte de los estados de Jali~ 

-co y Micho.:i.cfin; Coli1na, Guerrero, --

Oaxaca y Chiapas. 

Esta región es muy favorable para la apicultura por su 

clima tropical lluvioso. Hay dos cosechas: una en primavera 

y la segunda, de octubre a diciembre. Las exportaciones se 

realizan de e~cro a ju~io. La 1niel es color ambar de flora

-cienes de café, mango, cocoteros, fruta tropical y flora--

-ción silvestre. 14 

De 1972 a 1987 la región del Pacífico particip6 en pro

-medio con el 11.61 de la producción nacion.:i.l, (6 970.06 

toneladas anuales). 

Los principales estados productc~es sen Guerrero y 

Oaxaca, ambos han cubierto en el rnisino periodo el 57.8% en 

promedio de la producci6n regional. (Ver Cuadro 7). 

En 1972 existían en la zona 124 214 colmenas (12% del -

inventario apícola nacional) ; para 1986 se registraron en -

la región 386 593 colmenas (16% del total nacional); el 

Aumento ccn resp~cco a lY72 es de 72.4i. 

Reai6n del Golfo de :·léxico: Extensi6n 250 000 Km 2 . 

Comprende los '2Sti:!dos de Tair.au 

-lipas, Veracruz y Tabasco. 

También esta región es muy favorable para la apicultura 

por su clima tropical lluvioso, con precipitaciones en ver! 

-no en las llanuras y valles. El sureste tiene lluvias todo 

el año, mientras que en ia sierra en verano abundan los el~ 

-mas del tipo monz6nico. En las partes altas el clima es -
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templado y lluvioso. 

Las cosechas de miel se realizan en noviembre y en los 

meses de abril a junio. La floración mis a9reciada es la de 

los cítricos, especialmente naranjo. 

En esta región se obtienen dos tipos de miel: la de co

-lor lmbar monoflora (az¡¡har, acacia, narunjo) (30%), y la 

multiflora, (70i). 

Veracruz es el principal estado productor de la región; 

la vegetación en ese estado es selva hümeda y selva baja 

caducifolia en la zona litoral. 

Las principales zonas productoras en Veracruz son: la 

región central y de los Tuxtlas de donde se obtiene el 80% 

de la producción estatal; la regi611 Huastcca y el Suresce. 

La región centro incluye los mu11icipios de Coatepec, 

Teocelo, Xico, Xalapa, Villa Aldama, Altotonga )r Atzalan. 

La regi6n de los Tuxtlas: San Andr&s Tuxtla, Santiago -

Tuxtla, Hueycpán de Ocampo y Catemaco. 

La región Huastcca: Huayacocotla, Chicontepec. 

La regi6I1 Sureste: Acayuc5n, Hidalgotitlán, San Juan 

Evangelistas. 

De 1972 a 1987, esta región ha aportado en promedio el 

13.CI de la producción nacional (8 094.3 tons. anuales). 

Veracruz ha aportado el 82.8% de la producción de la za 

-na del Golfo. (Ver Cuadro 8). 

En 1972 existian 227 688 colmenas (12.14% del inventa-

-rio apícola nacional ); para 1986 hacía en la región 

273 972 colmenas (11.301 del total nacional); un aumonto 

del 20.3%. 

Región Central: Extensión 400 000 Km
2

. 

Comprende la parte Sur de la Altiplanicie 

Septentrional y la Altiplanicie Meridio-

-nal; incluye a los estados de Aguascalie~ 
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-tes, Guanajuato, Hidalgo, México, Michoa-

-cán, Morelos, Quer~taro, Tlaxcala, San --

Luis Potosí, Zacatecas y Distrito Federal; 

y parte de los estados de Jalisco y Puebla. 

Los tipos de vegetación de esta región de interés para 

la apicultura son: el m~torral, zacatal y mezquital. Ta~--

-bién predomina el bosque de coniferas ~, enci11os. 

Las mieles de esta zona son de color 5mbar extra light 

y ámbar; hay dos cosechas: la de pri:navc:ra-verano, en abril 

y junio y la de otofio. 

En Jalisco se encuentra la expresa AGROCO!~TSIONES S.A. 

el mayor exportador de miel de esta región; asimismo se en

-cuentra la empresa AGROEQUIPOS DE ~EXICO S.A. que es el 

mayor fabricante de extractores de miel a ni~el nacion~l. 

De 1972 a 1987, esta región par~icip6 en promedio con -

el 30% de la producción nacional (17 850.2 tons. anuales -

en promedio) . 

Los principales estados productores son Jalisco y l1i-

-choac~n; el primero ha participado en el mismo periodo en 

la producción regional con el 26.33%, promedio anual¡ y el 

segundo, con el 17.15% promedio anual. Así, ambos estados -

h~~ cubiartc ~l 41.5~ de la producción de ffiiel de abeja de 

la regi6n central. (Ver Cuadro 9). 

En 1972 existlan 861 413 colmenas, 46% del inventario -

apícola nacional; para 1986 se tienen 884 477 colmenas, 

36.5% del total nacional. 

Región de la Penlnsula de Yucat.'ín: Extensión 14 O 000 Km
2

. 

Estados de Yucat.'ín, Ca~ 

-peche y Quintana Roo. 
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Es la principal zona apícola del país, por su clima -

tropical y abundante floración nectarpolinífera. iüberga a 

18 000 apicultores, en un 501 ejidatarios; los apicultores 

en su mayoría (70%) están organizados en asociaciones o 

sociedades de producción ~· son los principales exportado-

-res de iniel de abeja en !lfxico. 

En esta zona se pueden realizar varias cosechas de 

miel pues la f loraci6n es abundante la mayor parte del 

af,o. 

De 1972 a 1987, la región confor~ada por estos tres -

estados ha aportaJo el ~0.~51 en promedio de la producción 

nacional (24 000 tons. anuales); por lo cual es la princi

-pal zona productora de miel de abeJn. Tan solo el estado 

de Yucat&n ha cubierto en promedio en el mismo periodo el 

18. 54% , casi dos quintos del total nacional. (Ver Cuadro 

10) • 

En 1972 existían en la región 438 767 colnenas, 123.31 

del inventario apicola nacional); en 1986 se tienen 

721 623 colmenas (29.8% del total nacional), un incremento 

del 64.4í. 

Yucat§n por si solo concentra el 13.7% de las colmenas 

cxist~ntes en el país. 

Finalmente, lo que se puede concluir es que de 1972 a 

1986 la Regi6n Central, la Región del Norte y la del Golfo 

de México han venido perdiendo participación relativa en -

el inventario apícola nacional; la Región del Pacifico y -

la zona de la Pen!.nsula de Yucatán la han aumentado como -

se esperaba, ya que en ésta Gltima región se concentran -

los apoyos oficiales por ser la principal zona apícola del 

pais. 



-
7 3 -

~
 

o 
" 

~
 

~
 

~
 

,, 
~
 ,.. 

"' 
ro 

~
 

"' 
ro 

e 
~
 

M
 

-< 
~
 

o 
o 

"' 
o 

~
 

.:: .:: '" 
,, 

::: 
~
 

N
 

M
 

,.. 
,.. 

~
 

o 
o 

~
 

~
 

o 
"' 

0
0

 

1 ,, 
,, 

o 
" 

~
 

~
 "' ., 

o ., 
~
 

"' 
N

 
N

 

" 
~
 

"' 
"' 

m
 

·
~
 ,, 

"' 
~
 

o 
ro 

,.. 
., " 

' 
"' 

m
 ,.. 

ro 
m

 
~
 

M
 

" 
"' 

-
·
~
 "' '" 

º' 
' 

1 ;:: 
,.. "' -' 

~
 

N
 
~
 

M
 

m
 

~
 

'" 
ro 

"' 
" 

,.. 
o 

" 
"' 

'º 
,.. 

:::: 
"' "' 

~
 

" 
,., 

N
 

" 8 
1 

,_, 
1 

M
 

,.. 
::; 

~
 

., " 

1 

"' 
o 

"' 
:;; 

i:í 
~
 

o 
~
 

,_ 
''l .. 

o 
-

~
 

N
 

,_,..., 

"' 
~~ 

¿; 
-

::; 
e 

"' 
" 

e• 
:; 

o 
~ 

;¿ 
" 

')
 

" 
~ 

1 

"' 
5 

'" 
" 

~ 
o 

o 
:i 

J 
·~ 

"' 
".: 

,, "' 
o 

1; 
•O

 ,, 
o 

·
~
 

u 
"' 

~
 ,, 

~
 

~
 

-
o 

ro 
o 

" 
o 

g 
" 

º' 
~ 

1 
~ 

., 
., 

<': 
N

 
,., 

~ 
: 

,, 
.
~
 

m
 

'·' 
,, 

,,, 
., 

,, 
1 ,_ 

"' 
,_ 

~
 

,, 
~
 

:::: 
~
.
 

-' 
.. 

" " ., 2 u 
,.. ,, ... 

-::: 
o 

-" , .. 
·' 

,.. 
" " 

" 
-

" 
. 

~
 

:: 
'º 

'º 
~
 

-< 
.. 

o . 
" 

e 
.Q 

" 
12 

g 
-~ 

-~; 
·< 

"' 
o 

" 
" 

;! ~ 
., 

u 
e 

!"; 
" 

c:: 
·:1 1j 

o 
·:¿ 

' 
"' 

1 
·3 

-< 
,, 

g C
;, .:: 

!J 
e, " 

., 
~ 

" 
~1 

.. 
" , 

o 
" 

1 ,, 
'-' 

o 
1 ... 

.., 
'.; 

V
 

" 
"· 



- 7 4 -

Factores cue Influven en el Comoortamiento c1e la 

Producci6n. 

Se pueden agrupar en cinco clases los factores aue in

-fluyen directamente en el comportamiento de la prod.ucci6n 

de miel de abeja en M~xico: 

1) Floraci6n y Clima. 

Dado que la flora predominante en una re91on es el -

principal recurso para el desarrollo de la apicultura, los 

factores climatoló9icos como son la tempE:!"atura y la prec_! 

-pitaci6n son dcterminnntcs ~arque ejercen una influencia 

sobre la cantidad y distribución de la flora néctar-poJin_f 

-fera. Estos factores influyen en la cantidad de kilogra--

-~os de miel/colrncna/aRo que puede rendir una determinada 

zona. Así, la producción pueCe ser menor en clihlas fries y 

rn&s abun~ante en climas templados y tropicales. Las candi

-cienes 6ptirnas se dan cuan~o se tie11c una precipitación -

regular y bien distribuida a lo largo del rrnyor nGmero de 

meses que una precipi~aci6n concentrada en 2 o 3 meses. 

Las lluvias continuas traen por consecuencia que el -

néctar ae las flores se pierda. Una flor~ci6n escasa o o6E 

-dida de la misma por fuertes vientos que tiran las flo---

-res, suele !:Jdcic.tr éü L=.t cü.s lct o ;.c.::- l:e:l.J.C.2..::: en l.J. ::cnn. C.'21 

hltiplano ~~cridio~al y s~pte~trional. 

2) Tipo de Abeia. 

Una economfa ap!cola exitosa requiere además de una -

buena floración, una raza de abejas capaz, gue reúna cier

-tas caracteristicas como vigor y capacidad de desarrollar 
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la colonia; mansedumbre y tran~uilidad sobre el panal; --

gran capacidad para recolectar grandes cantiGades de néc

-tar; resistencia a enfermedades específicas;etc. 

Por esto es importante el tipo de abeja, ya que unas 

razas están nejor adaptad~s a ciertas condiciones que 

otras y por lo tanto su rendimiento será mayor o ~enor se

-gdn el caso. En M~xico, las razas de abejas ~5s comunes -

del género Apis son: 1~ abeja negra holan~csa (Apis Melli

-fera Mellifera) y la italiana (Apis ~1cllifera Ligustica), 

aunque tarnbi~n existen cat1c§sicas (Apis Mellifera caucasi

-ca), asimismo se explotan las meliponas. En algunas zonas 

del pais es factible re~plazar una raza natural con otra , 

a fin de aumentar la producci6n, pues se estima cue el 30% 

de las colmenas en explotaci6n utilizan variedades poco -

proCucti vas. 

3) Recursos Materiales. 

Dentro de este grupo so pueden incluir tres aspectos: 

los sistemas de producción; el ti?o de apicultura que se -

practica y la disponibilidad de equipo. 

Dentro del primero, los sistemas de proctucci6n que se 

han utilizado en nuestro país son: el rdstico y el nioderno. 

- Rústico. 

Este sistema est5 basado 1'en la utilización de colmenas 

rústicas las cuales ~ueden ser cajones de rr.adera, ollas 

de barro, troncos huecos, etc. que contienen panales fi
-jos soportados por travesaRo~ ac rnad~ra cruzados en el 

centro y que sostienen panales irregulares, lo que no 

permite la aplicaci6n de técnicas de revisi6n y diagn6s

-tico oportuno de enfermedades. ~l rendimiento ~e miel 

por colmena en este sistema es muy bajo'1 ~ 5 
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- Moderno. 

Este sistema de producción está basado en una colmena m~ 

-derna o t6cnica que es movible y de madera. Existen va-

-rios tipos pero l.:is más usadas en México son la Jumbo y 

la Langstroth. 

Como ya se anot6, en Eéxico se han venido sustituyendo 

las colmenas rGsticas por modernas. Actuillmente, se puede 

afirmar que pr§cticamente la ?roducci6n de miel de abeja -

se realiza dentro del sistema moderno lo c~al ha permitido 

un incremento constante de la producci6n. 

Por otra parte, la apicultura ouo se practica en M€xi

-co es de tipo fijista, y3 que la ambulatoria encuentra la 

lirnitante de que en algu11as regiones o zonas apícolas del 

país no existen caminos o el productor no cuenta con equi

-po necesario para el traslado de los apiarios. Se ?Uede -

anotar que la apicultura ambulatoria reditGa mayores bene

-ficios y volumenes de producción porque al aprovechar la 

flora de otras regiones la abeja tiene continuo trabajo -

durante la mayor parte del afio. 

En cuanta al e-guipo complementario e insumos (azúcar , 

cera estampada, medicamentos, ~cido f€nico, etc.) el pegu~ 

-fio apicultor en ocasiones tiene dificultades para adqui-

-rirlo , sin embargo, en términos generales cuenta con el 

equipo mínimo -aunque en ocasiones rucl j menta rio- ¡:..aru. 

realizar la explotaci6n de sus apiarios. 
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4) Rccu1·sos Humanos. 

Los recursos técnicos son necesarios para la atención 

de cada una de las etapas del ciclo productivo; como son -

el incremento de nidos de crfa, supervisi6n de la cosecha, 

enfermedades de las abcj2s, etc. , así con:o tambi6n los 

aspectos relativos a investigaci6n y des~rrollo tccnol6si

-co gue perraitan tener una ~ejor explotación. 

Sin erobargo, este e~ uno de los pri11ci9al0s factores 

que en ocu.si.ones impide a] canzar rr1á:-:imos niveles de 9rodu~ 

-ci6n, dado que el apicultor en su mayoría no cuenta con -

asistencia técnica calendnrizada. 

5) Recursos Económicos v Financieros. 

La importancia de este grupo de factores es definitiva 

~a que permite la a~quisici6n y empleo de los recursos rna

-teriales y humanos para cualouier actividad productiva. 

El Estado a partir de 1940 iniciú uH fin.::i.nci.J.:::icnt() 

constante a la apicultura ~l C~al ha Eido d~ dos tipos: 

cr~ditos refaccionarios y cr6ditos de avfo. El primero es

-tá orientado a la adquisici6~ de ~edios de producci6n, t~ 

-les co~o colinenas, maquinaria, equipos e iwple~entos 

ntícleos, etc. ¡ el segundo, es pare t.,iaslos corrientes Ce -

\;.n ciclo productÍ':o ¿¡9fcola, c:n el cual se incluj•en mer.:.i CE. 

-mentas, alimento para las abejas, cera estampada, otc. 

Dado que las actividades a?fcolas dependen del ciclo -

biológico de las abej!!s y requieren cierta secuencia t~cni_ 

-ca y el tiempo adecuado para realizarlas, es i~portante -

la canalización de cr~ditos de manera oportuna porque sino 

de lo contrario las J.abores no ?Ueden ser realizadas a su 

debido tiem90 y la r;roducci6n esperada, se verá disminui-

-da. 
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Oroanización de los Productores. 

En M~xico los apicultores est~n organizados en dos aso 

-ciaciones: 

1) La Unión Nacional de hpicultores (~), fundada el 2 

de junio de 1965, l' constituirla conforme a la Ley de Aso-

-ciacioncs Ganaderas y a s~ rcglancnto; 2grup~ actualmen-

-te a 92 asociaciones cue engloban a~roxiraadQmente a 2 500 

apicultores. (Ver Cuadro ll). 

Los objetivo~ q~c ~0rsigue sun con ''fines sociales'' como -

los define la nisr..a Uni6n. 2ntre sus actividades se encuen 

-tran: la ayuda mutua entre sus mie~bros; el asesoramiento 

t6cnico; facilitar la obtención de financiamiento; oricnt~ 

-ci6n y divulgaci6n sobro tenas y problemas específicos de 

la apicultura; ad~uisici6n en conjunto de insumos; cte. 

J..ctualrnentc editu un pGri6Cico bir:-;cstrwl, ";~G'l'Ilil\i~PI'', el 

cual es enviado a todns las asociaciones y es el 6rgano de 

divulgaci6n oficial sobre aspectos t6C!1icos y normativos -

de la apicultura. 

La UNhPI tambi€n trabaja coordinadamente can SARFi sobre 

problemas y situaciones del sector, como son las reuniones 

t.rir.;.éirt.itas i::.U., Gunterr:ala y f·~6:·:ico sobre l~l control de -

la abeja ilfricana. Cn proyecto importante donde la Cni6n -

ha participado activamente es en el ''Proyecto Apiario-Es-

-cuela del Soconcsco, Chiaoas' 1
, al cual ha acortado 26% de 

los recursos ccon6~icos ne~esarios para su c~eaci6n. 16 

La U!~r..PI, sin er.ibargo, no realiza actividades de cornercia

-lizaci6n conjunta del producto, ni f~rticipa como organi~ 

-rno en ferias comerciales internacionales ni realiza cstu-

-dios que permitan un mejer conocimiento del potencial 

apícola del país. 
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Cl'J\DRO 11 

tSTI\ IF.SIS 
Sf1UH m: Ul 

RELACIÓN DE c:nIDADES co~: EL :it:·:ERO DE hGRtJPAClO:·;Es 

DE tiPICCL'rOi1.ES 

Es7,;!)Q 

Ca::-.pE-che 

Col ~~a 

Chia~as 

Guar-,ajuato 

Cue.::rero 

Ja lis·:o 

~~xica 

~ichoac:in 

~!ere los 

:-.:aya!·1 t 

~U<:'.'O Leé.n 

Oaxaca 

P!.i~bla 

Quit.tana F:oo 

San Luis Potas! 

SinJloa 

So:-icira 

Tabasco 

7a:7.aul i¡::as 

Ver~<.:ruz. 

Yucat~:i 

FliEN'TE: SARH, 

1980 

ASOC!AC10SES DE 

hP!CULTOKES 

co~; ST 1 Tt: l ¡:.,;5 

AGRl:?,;CIC!>J 

DE A?ICUL'I'ORES 

EN SOCIEDADES 

COOPERATTV.;s, 

LEY D2 .~1soc1.;c10:;¡;5 !:TC. 

18 

15 

rio nrnE 
BIBLIOTECA 
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A pesar que esta Unión a lo largo de los a~os se ha forta

-lecido con la creación de nuevas asociaciones, es un he--

-cho, en el cual coinciden las personas entrevistadas, que 

existe una alta desorganización de los a~icultores porque 

muchos de ellos p~rt~necen a las asociaciones s6lo para -

obtener facilidades en el otorgamiento de créditos, pero -

no para establecer actividades y acciones conjuntas. 

Hay que de.stac.:i.r a.denids que dentro de la u:;.;pr se encuen-

-tran algunos de los investigadores, n1~dicos veterinarios 

zootecnistas, mSs destacados de nuestro país en materia de 

apicultura. Sin embargo, hay coincidencia en el sc?1tido de 

que la UNhPI debería de realizar otras actividades relacio 

-nadas y ado?tar una línea n1ás din5mica en la divulgación 

e investigación sobre el tema y abordar c~estiones de co-

-mercializaci6n interna y externa del producto. 

2) El Comité Apícola Peninsular (CAP). Este Comité estaba 

formado por tres asociaciones de crédito, una cooperativa 

y dos socieCades de producci6n rural. 

Las asociaciones son: 

- Sociedad de Cr€dito Apícola SRL ''lliel de Abeja de Cam~e-

-che". 

- Sociedad de Cr6dito Apícola ''Lic. Jnvier Rojo G6nez 11
, de 

Quintana Roo. 

- Sociedad Local de Crédito Apícola '1 Apícola Maya 11
, de 

Yucatán. 

La cooperativa es la ''Sociedad Cooperati~a de Consumo ~pi

-cola Lol-Cab, SCL'', de Yucatgn, 

Las sociedades de proüucci6n rural son: 

Sociedad de Producción Rural 11 Apicultores de Champot6n 11
, 

de Campeche. 

- Sociedad de Producción Rural ''Ap!col3 de Tabasco''. 
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Este organismo se cre6 en 1971 en Cozumel, Quintana Roo -

con la finalidad de ser el Dnico canal de ventas a los mer 

-cadas internacionales. 

El CAP desaparece cama asociaci6n ?eninsular en 1982 debi

-do a causas internas corno externas que se analizar5n mSs 

adelante. Actualmente cst5 en fornaci6n un nuevo organis

-rno, ''Apicultores Asociados de la Península A.C.'' sus obj! 

-tivos y políticas a seguir aGn no est~n definidos. 

Las funciones del CAP mientras existi6 corno ~sociaci6n pe

-ninsular eran: ''coordinar la producci6n 1 cornercializa--

-ci6n de la ~iel; eli~inar intermediarios innecesarios; 

evit~r la co:1p0tcncia de~leal entre los productores; esta

-blecer normas uniformes de calidad; estudiar los mercados 

extranjeros a efecto de conocer la demanda y los precios -

internacionales; repartir proporcionalmente los volGrnenes 

de ex~ortaci6n entre las asociaciones integrantes; tra~i-

-tar las e;.:porta.ciones y el cobro a los clientes, entrega_!! 

-do el producto de 6sto, a las sociedad0s sesan lo que co-

-rresponda de cada vcnta 11 ~ 7 

A pesar que el CAP desapareci6 l~s sociedades han conti-

-nuado sus operaciones y son los principales exportadores 

de ~iel en nt1estro pa!s; sin ernbDrgo, se han visto obliga

-das a buscar sus propios CQnaleR ~~ v~~t~ ~l ~~t~rior. 

La cifra disponitlc sobre el nCmero de apic11lt0rcs ~~e 

agru~an éstas sociedades es de 1983 y es de aproxinadamen

-te 18 000 apicultores. 

El organigrama de estas sociedades es el sigul~ntc: la -

;.samblea General es el órc:i-ano r.1áx.imo '! Cicloga funcicncs a 

un Consejo de Ad~inistraci6n el cual nombra a un Gerente 

y al Presidente de la Sociedad. 

Estas sociedades poseen sus pro9ias plantas bencficiado--

-ras y criaderos de reinas ade~&s entregan al productor -

material apícola y azúcar a precios bajos los cuales son -
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liquidados posteriormente una vez realizada la exportaci6n. 

La planta beneficiadora de la Sociedad "Miel de Abeja de -

Campeche'' es la m§s grande del país. 

Sus princi9~1lcs mercados sor. c;~tcrnos a los cuales dirigen 

el 90% de su nroducci6n. Exportan principalrente a E.U. / 

Alemania Fc6eral, Inglaterra, )' dcm~s pafses del r~orte de 

Europa. 

Los puertos usuales para sus cr-~barqucs son: Coatzacoalcos, 1 

Veracruz y Tux~an para el Norte de Europa y Salina Cruz -

para la Costa de California. 

Estas sociedades cuentan con aseso!"arniento técnico y fina_!! 

-cia~iento Ce diferentes organis~os oficiales como son: 

B/.J.;CoEEXT, E'IRA e u:PEXlJ.n.1. Se les otorgan créditos a ta

-sas ?referenciales y asesoría en diferentes aspectos del 

mercadeo de su producto. 

En 1987 se otorgaron financiaMientos 9or 690 roil dólares , 

en beneficio ee 7 171 socios coopcrativistas. 18 

El CAP tiGne corno a~teced0ntes directos algunos organis-

-mos que se crearon en la d~cada de los sesenta oue tenfan 

corno objetivo establecer un ~arco de control sabre el ~ro

-ceso de venta de la miel de abeja en la regi6n peninsular 

y ofrecer apoyos al apicultor. 

En 1964 se form6 el Consejo Apícola del Estado de Yucnt&n, 

grupo rriixto qlle reuni6 a tres re.nre:sentantes de los apicul:_ 

-tares , tres representantes de los exportadores y un re--

-presentante del gobierno. 

Este Consejo determinaba conjuntamente el precio de venta 

de la m.iel de los apicultores a los exportadores, teniendo 

cor.o base el .rrecio del producto en el mercado ir.ternacio

-nal y contando con voto de czlidad del representante del 

gobierno. Básicamente el fin que se perseguía era el de -

estimular al apicultor a través del precio, además de esto 
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se pretendió proporcionar asistencia técnica al productor. 

Se trataba de controlar toda la e:-:port3ci6n mediante cert_i 

-Íicados de calidad emitidos por el Instituto Apícola de -

Yucatán. Sin crabargo, este proyecto íracas6 }.)Or una falta 

de acuerGo entre los rc~rescntantes de las Oistintas ~ar-

-tes. 

Posteriormente en 19GS se crc6 la Uni6n de Cr~dito npícola 

con el fin de otorgar cr~ditos en especie a los apiculto-

-res. Como su actividad dependía de lz\S líneas Ce crédito 

guc pudiera obtener de otrds instituciones, no pudo conti-

-nuar o~cr~ndo, 31 3Eo du haber sido forrn~do este orsanis-

-mo se lic)uid6. 

Un Convenio de Exportadores se establec16 en 1965-66, el -

cual establecía un prorrateo en la adquisici6n de la pro

-ducci6n por los c>:portadorcs de acuerdo a las posibilid~ 

-des económicas de cada uno; las ventas se realizaban por 

un solo conducto r0speta~do la ~is~a proporción. Este Con

-venia estuvo vigente s61o un afio, pues algunos de sus --

miembros consideraron que la existenci.:-1 Ccl rüsr.o les imp_g_ 

-día buscar mejores condiciones de precio y por tanto may~ 

-res utlidades~ 9 

La UNA.PI y el CAP cor.stituyc:-on junto con rPpresentan

-tes de las principales ¿e9endencias oficiales rclaciona--

-das con la apicultura como son la SRA, la SEP, el !NI, el 

Bl'l.NP.U?.AL y varias direcciones generales de Sl\RH, el Comité 

Nacional de Planificación Ap!cola, el cual fue creado en -

1977 y es presidido por la ShRH. 

Actuairnente dicho Comité se encuentra en una etapa de 

reestructuraci6n. En este organismo se ver.tilaban proble-

-~as nacionales e internacionales de la apicultura. 
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Proqramas de Aooyo Institucional a la Aoicultura. 

El fo~ento a la apicultura de una u otra forma siem9re 

ha estado !_Jresente en los ;.:>rogramas sectoriales del gobie_;: 

-no federal donde se rGconocc la importancia de esta acti-

-vidad para ~¡éxico. Sin embargo, co1nparativaffiente a otras 

actividades del sector pecuario, la apicultura no recibe -

el apoyo suficiente. 

En 1977 a trav6s del PIDER (Program~ ~e Inversiones -

?Gblicas para el Desarrollo Rural), se cusieron en marcha 

Programas de Fo:nento Apfcola en rcgi0ncs ~arginadas del 

pafs, que consistfan principalmente en la intro~ucci6n de 

colmenas. 

Los elementos que se consideraron para la ejecuci6n de 

estos programas fueron: 

- La existencia de flora altamente nelffera. 

- Terreno demasiado accid~ntado en algunas regiones del --

país que evita proyectar otro tir:.o óe e>:plotaci6n aqrOp.§: 

-cuaria. 

- Falta de fuentes de trabajo permanentes en el agro mcxi-

-cano. 

- PérniGas anuales de millones de Y.ilogramos de néctar que 

pueden ser transforffiados en miel por la faltu de abejas 

que efectúen la recolecci6n del ~ismo. 

Bstos programas proporcionaron: 

- ~edios de trans~ortc p~ra el personal asignado. 

- l~aterial auCiovisual .:;.lusivo a la apicultura. 

Equipo ap!cola: colmenas tipo Ju~bo y rGsticas¡ equipo -

de protecci6n; equipo Ce extracción (manual)¡ núclecs ¡ 

pa~~etes de abejas y medica~entos. 

El plan de trabajo que se sigui6 en términos generales 

fue: 
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- Promoci6n entre campesinos o ejidatarios en la zona se--

-leccionada, 

- Transporte de equipo. 

- Adiestramiento del campesino. 

- Realizaci6n de trasiegos. (Cambio de las abejas de col~e 

-nas rústicas a modernas). 

- Instalación de apiarios. 

Los programas PIDER se centraron b5.sicarnente en los -

estados de: Veracruz, Tanaulipas, Sinaloa, Colima, Hidalgo, 

San Luis Potosí, Durango, YucatSn, Campeche, Michoac§n y 

Quintana Roo. 

Sin embargo, a pesar que recibieron priorida~ para dar 

un tipo de financianiento al apicultor o al campesino, en 

algunos casos estos programas !allaron debido a diversas -

causas como: 

- Las cosechas de miel se iniciaron tardíamente, porque no 

se contaba con equipo de extracci6n en nGmcro suficicn-

-te. 

- Personal técnico insuficiente. 

- Asesoría t6cnica no calendarizada. 

- Baja rccuper~ciGn de lo~ crGciitos. (Entre 50 y 75% de -

los mismos). 

Sin embargo, a pesar del f~acaso de algunos de estos -

programas PIDER, ha sido el únjco intento serio que ha con 

-templ~do de ~ansra global el fomento de la apicultura en 

amplias zonas del país. 

Por otra parte, SARH por medio de sus Centros de Fome~ 

-to de Especies }~enores ~roporciona el paquete familiar de 

abejas, dirigiOo principalmente a ejidatarios; el pa~uete 

consta de: 
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- dos colmenas pobladas, 

- dos alzas. 

Este pa~uete lo proporciona a precios bajos, basándose 

en el precio de producción solamente. Actualmente el pre-

-cio de este paguete es de $79 000.00. 

El objetivo de estos centros es proporcionar un pie de 

cría enfocado al mejoramiento de la dieta del campesino, -

r.ediante la venta del pac.!uetc familiar ade::-iás se le propoE_ 

-ciona el servicio de capacitación y asesoría t€cnica que 

le permita reproducir el pie de crfa y aumentar un api3rio 

mediante la venta de equipo a~!cola que se le expende a ni 

-vel de precio de producci6n; se cuenta actualmente con -

trece centros de fomento a9fcola ubica~os en las principa

-les zonas en donde se desarrolla ~sta actividad, como son 

YucatSn, Chetumal,Campechc, Puebla, Tlaxcala, D.F., San -

Luis Potosí, Guanajuuto, Colima, !iayarit y Edo. de México. 

Posteriormente y debido a una sit11ación coyu:-.tural de 

la econo~!a mexicana, a partir de 1982 se le ha dado prio

-ridad al fomento de las exportaciones y en este sentido -

se han arnpli ado los programas de BliNCO!·iEXT. 

En términos generales, BJ1~COHEXT solo C'0".1C'12:d!2. u;.oyoii 

financieros para la comercia:izaci6n de algunos productos 

primarios de exportaci6n en los cuales se incluía a la --

miel de abeja. En estos casos, BANCOMEXT solamente enfoc5 

su acci6n a financiar las existencias exportables y el -

periodo de recu9eraci6n de las ventas, sin inter~·cnir en 

el financiamiento de la producción, 

Sin embargo, a !Jartir de 1985 BANC0!·1EXT puso en mar-

-cha el Programa de Preexportaci6n de productos prima---

-rios gue tiene como finalidad financiar adicionalmente -

el ciclo productivo. Dentro de este programa se incluyen 

además de la miel, productos tales como café, algod6n, c~ 

-cao y brea. 
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Así, dentro de esta nue\·a ¡ooHtica se pone en funcion~ 

-miento el Programa BANCOMEXT-FIRA, de financiamiento al -

ciclo productivo de productos agropecuarios el cual est& -

constituido por los siguientes apoyos: 

Habilitación o Av!o (Hasta 801). 

·Acopio 

•Acondicionamiento 

•Almacenamiento 

·Flete 

•Gastos Aduanales 

•Adquisición de Insumos 

- Plazo según producto 

- Recursos documentaoos en dólares 

- Tasas competitivas. 

Prendario (Hasta 701). 

• Apoyo a la pre-e:-:µortaci6n a en:presas que cuenten con 

inventarios con posibilidades de almacenamiento. 

- Plazo no mayor a ieo días 

- Recursos documentados en dólares 

- ?asas competitivas. 

Sin embargo, estos tipos de apoyos solamente est&n 

orientados a agroindustrias y productores organizados en 

cualesquiera de las ~odalidades de sujetos de créditos con 

-siderados por la ley. Así, el financiamiento se concentra 

en una sola zona productora del país y en las sociedades -
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peninsulares de apicultores. l!ientras Yucatán en 1987 reci 

-bió créditos para la apicultúra por parte de FIRA por un 

monto de 690 mil dólares, Morcolos otro estado productor -

importante de miel de abeja sólo recibió la cantidad de 

44 mil dólares. 

En los últimos tres años FIRA ha otorgado créditos a 

la apicultura por un monto global de 3 358 millones de pe

-sos (ver Cuadro 12). 

FIRA, por otra parte, a partir de 1985 inició la conso 

-lidaci6n de su Progra~Q de ~sesores, mediante el cual las 

propias organizaciones de productores contratan directamen 

-te, con la asesoría de FIRr\ y los bancos participantes, -

personal técnico que satisfaga sus necesidades de asisten

-cia técnica integral, recibiendo las empresas de product~ 

-res de bajos ingr2sos, por parte de FIRA, el rembolso pa~ 

-cial de los costos de dicha asistencia. 

Para 1986, el número de asesores en upicultura contra

-tados tajo este programa fue de solamente tres, mientras 

otras actividades pecuarias absorbieron personal técnico -

de 40 a 120 personas contratadas. 

Por otra parte, BAK'RURP.L también ha otorgado cr6ditos 

a esta actividad. De 1976 a 1982, el crédito otorgado fue 

de 115.9 millones de pesos promedio anual. 

Los créditos otorgados por BANCO.'!EX'l' a través de 

IMPEXNAL han sido absorbi<los en su mayorl'.a por dos socie

-dades peninsulares: Lol-Cab y Rojo Gómez. 
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CUADRO 12 

F.I.R.A. : CR8DITOS OTORGADOS A LA A?ICULTUR.~ 

(En Millones de Pesos. Cifras Redondeadas) 

Tipo de Crédito 

Avío 

Ref accionario 

Total 

~/ Hasta el mes de julio. 

19 86 

74 

318 

392 

19 87 

519 

364 

883 

FUENTE: Departamento de I~formatica, F.I.R.A. 

198.§./ a 

185 

898 

083 

En 1986, en cr~ditos de avío se apoy6 mis la compra de apia

-rios. 

En 1987-1988, en refaccionario se apoy6 más la compra de 

equipo sencillo. 
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COSTOS. 

Debido al proceso inflacionario que la economía me;:ic_e 

-na resiente desde 1980, los apicultores han venido enfre~ 

-tanda altos costos de producci6n, los cuales varían de -

una región a otra y estln en función de la extensión e in

-tensidad en que se realice la explotación apícola. La ma-

-yor parte de los costos corresponde a: 

Cajones 
Alzas 
Bastidores de alza 
Velos 
Cuñas 
hhumadores 
Tapa negra 
Tapa de Vi aj e 
Charola salvamiel 
Extractor (manual o radial) 
Banco Desoperculador 
Tanque ~e sedimentación 
Envases: 

- Latas 
- T<lmbcrE:s 
- Frascos, etc. 

Estampadora de cera 
Cuchillo (eléctrico, de vapor o de cocina) 
Guantes 
Alimentador 
Piquera 
Guarda piguera 
Cera estampada 
Ceoillo 
JaÜlas para reina 
Refractómetro 
Prelaminadores de cera 
Marcadores de colmenas 
Porta núcleos 
Flejadora 
Trampa para polen 
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Excluidor de reinas 
Copa para atrapar reinas 
Marcador de reinas 
Injertadora de larvas 
Colorímetro 
Desoperculadora automática 
Secadora de opérculos 
Bomba para op~rculos 
Llaves para miel 
Clarificador de miel 
Llaves para tambos 

Azúcar 
~1edica.'11entos 
Acido fénico 

Mano de Obra: 

Carretillas para tambores 
Alambre para bastioores 
Sierra eléctrica 
Fresadora 
Mandril 
Sierra de banco 
Bomba oara cera 
Fundidor de oo6rculos 
Martillo · 
Des2rmador 
Pinzas 

Para el cambio de alzas y cajas,deshierbe, extracción de -

la miel, etc. 

Transoorte: 

Vehículo de campo. 

Depreciación del Ecruioo: 

Se estima que la vida útil de las colmenas modernas es de 

diez años. 

se debe incluir depreciación de la planta beneficiadora de 

miel si la producci6n se realiza a una escala mayor. 
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Se hace notar que la inversi6n inicial es la más oner~ 

-sa, ya que durante el resto de la vida Otil de las colme-

-nas solo se gasta en la adquisición de azGcar y medicinas. 

CQl.lERCIALIZACION. 

El destino de la miel de abeja producida en México en 

un 80% es para exportación y el 20% restante se orienta al 

consumo interno y a la industria. 

La comercializaci6n del producto la podemos dividir en 

dos mercados: el interno o nacional y el externo. 

En el ~ercado nacional se tienen diversas Íor~as de 

venta del producto, las cuales se enu~eran como sigue: 

1} Corno se anotó en el inciso relativo a producci6n, la 

que est~ üestinaJa al autocunsu~u o al 1nercado local se 

venje si~plcnente en las &rc3s pr6xi~3s de !es ce~tros ~e 

producci6n: carreteras, poblados cercanos, mercados ~unic~ 

-pales, etc. O puede ser e~viud~ 3 la capit31 del estado -

de donde proviene el producto en volumenes más elevados ~· 

de ahí se distribuye a tiendas de abarrotes, mercados o a 

personas particulares gue hacen pedidos directos. 

La miel que se vende de esta forma proviene de pequcfios 

apicultores o ejidatarios que en ocasiones no nantienen un 

mismo nivel de producción y de ventas dado gue utilizan 

colmenas rústicas u obtienen bajos rendimientos ~arque rea 

-lizan la actividad apícola a una escala muy reducida. 
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2) A nivel de ventas nacionales son s6lo algunas en~resas 

las gue dominan el mercado interno: MIEL CARLOTA, NATURA-

-SOL, t·:IEL ABlrnCl1, MIEL VERl1CRUZ, VERA MIEL y !'1IEL UNICOR-

-NIO y otras en menor medida de alcance region3l como es -

el caso de la Sociedad de Cr6dito Apícola ''Miel de Abeja -

de Campeche'' que nancja las m8rcas ''ORO ~iAYA'' y ''MIELITA~ 

La empresa ~!EL CARLOTA es líder en el r11crcarto !lacional 

-adem&s es una de las enprcsas ~picolas ~fis importantes 

del mundo- y marca la ~auta para la fijación de ?recios in 

-ternos del producto. 

En el caso de Z.iIEL C,!..RLOT!-i, !\!.~/d~c.:;, VER.!"\ MIEL y MI!::L VERA-

-te y sólidamente Gstablecidas Poseen sus p=opias colme-

-nas y además realizan co~pras a terceros; env~san bajo su 

propia ~arca y cuentan con distribuidores o representantes 

en diferentes ciudades del pa!s que permiten realizar ven

-tas en las regiones circunvecinas. 

Son también ex~1ortadori::s y poseen sus prooias plantas ben~ 

-ficiadoras. Fabrican material apfcola y lo distribuyen de 

igual forma; cuentan con peque~cs laboratorios de control 

de caliead ; talleres de carpinter!a para la reparaci6n de 

cajones; crfa da reinas; cte. Es decir, son empresas per-

-fectamcnte integrada~ lo cual les perr.iite tener una ?re--

-sencia l!der en el mercado nacional. 

-dora. Las compras del producto las =ealizan en la región 

del Sureste comproGeticndo anticipadamente la cosecha. Es 

necesario hacer notar que esta empresa es la única que -

especifica en su producto el tipo de floración de d6nde -

proviene la miel. Asi, mientras las demás firmas venden un 

s6lo tipo de miel, nultiflora, !·:ATfJPJ-\SOL ofrece una varie

-dad de tipos de miel, monofloras, de alta calidad y rigu-

-rosamente seleccionadas. Adcm~s ésta empresa r:'laneja. una -

divisi6n naturista en la cual se incluyen productos combl 

-nades con miel como son: miel con polen, corazones de nu-
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-ez con miel, etc. y pr6xi:P.'1.amente introducirfin dos combin~ 

-dos: el melifierro, miel con sulíato de hierro y el vita-

-miel, niel con jalea real, vitamina E, prop61co y otros -

corr.ponentes, 

Ls er.ipresa AGROCO:lISIONES S.l~. que tiene su divisi6n de 

MIEL UNICORNIO, ha introduci¿o en el mcrca~o nacional miel 

adicionada con sabor fresa, cl1ocolate y v~inilla. Al igual 

~ue NATUF .... '\SOL, osta empresa solan~ente es envus.:i.dora y tie

-ne representantes en los estados de Guerrero, Veracruz y 

Aguascalientes ~ue coordinan las compras de miel. La intr~ 

-ducci6n de ccmbi~Jdos con r:icl repr~senta una nueva mixt~ 

-ra de productos de estas empresas que tiene como objetivo 

ampliar sus ventas en el ~creado nacional dado que el con

-sumo per c§pita de miel pura es nuy b~jo. 

3) Otra forma de venta es cuando el F•roductor envasa la 

ffiiel y la vende a una casa c0111ercial y 6sta le 9one su maE 

-ca, corno es el caso de las 1'marc3s libres'' de las grandes 

cadenas de supcr~ercados: ACRRER~, GIGANTE, CO~ERCIAL MEXI 

-CA;:.;A, etc. 

4) Las eml:resas transnaciona.les de .J.l ir.icntos corno son 

_;NDERSON CLl•.YT~~~ y t\ELLOGG 1 S realizan com!Jras de miel para 

sus lfneas de ~reductos que ~anejan cor.io ssn jarabes, cc-

-reales y de~~s ~reparados alimenticios. 

5) La miel para uso industrial es directamente adquirida -

con las empresas ben~ficiadoras o con las sociedades de -

apicultores o a trav6s de comisionistas. 

En resumen se puede realizar el siguiente esquema de -

ventas en el mercado nacional: 
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En el caso de las sociecades de apicultores de la Penín 

-sula de Yucatán, la miel la venden directamente a panade--

-rfas del D.F. principalnente, industrias o como en el caso 

de la Sociedad Producción Rural 1'Champot6n 11 poseen una tien 

-da ae venta directa al pGblico en el D.F.; o ~anejan sus -

propias marcas coJ"llo ya se anotó en el caso de "OHO t·!AYA" y 

"MIELIT!>.". 

En ocasiones aparecen n1arcas efímeras en el mercado Da

-cional o que no tienen una coMercializaci6n constante en -

el mercado interno crnio es el caso de la marca "FLORITAº ; 

este fen6meno es Rtribuido a un comportamiento negativo da 

la demanda externa lo cual origina que los productores o -

envasadores introduzcan en el ~creado nacional los volume-

-nes no exportados. 

Por otra parte, ln miGl que se vende en el mercado na-

-cional generalQcntc es á~bar o funbar obscuro multiflora,de 

sabor fuerte. Las mieles más finus como la extra light o t!.~ 

-bar claro que provienen de floraciones de mezquite y nara~ 

-jo y que son las m~s apreciadas son destinadas exclusiva--

-mente para e:.:portaci6n. Solo NATUPJ ... SOL vende este tipo de 

miel en el mercado interno. 

Las sociedades Je la Penfnsula suelen clasificar la -

miel de acuerdo a su humedad. Así, de 19° o menos de hu~e-

-dad es miel de mesa de primera. De 19.6° o m~s es miel -

húmeda para usos industriales. 

Se ha encontrado que algun~s mieles en el tr<:lnsc~rso de 

la distribuci6n y venta sufren el proceso de fcrrnentaci6n -

descrito en el Capítulo II, como ya se anotó esto se debe a 

una extracci6n de la miel no madura. Esto afecta seriamente 

la aceptación del producto por parte del consumidor. Otro -

problema que existe es que en ocasiones la miel gue se ven

-de en el mercado interno es 11 miel vieja 11
, es decir, miel -
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que proviene de cosechas anteriores y que si~plernente se -

mezcla y se hor.1ogeniza con otras que provienen de cosechas 

recientes pero que afecta el sabor y el color fe la miel -

resultante. 

Una Gltima caracterfstica del producto que influye en 

el consumi~or es la cristalizaci6n o granulaci6n de la 

miel. Como ya se explicó en otra p~rte de este trabajo, el 

comportamiento del consur'.1idor se orienta preferentemente -

hacia las mieles líquidas, desechando las que ya están gr~ 

-nula~as. Esta nctitud se deriva de un conocimiento err6--

En cuar.to al mercac.1o externo, en el Cuudro 13 se rnues

-tra la evoluci6n de las exportaciones da miel de ~€xico, 

las cuales aOn cuando observan una tendencia irregular, -

han venido au1nentando d0sdo 1970. De 1970 a 1984 la tasa -

media de crecimiento de las exportaciones ha sido de 16% -

anual; a partir de 1981 se han incrementado significativa

-mente los volumenes exportables, asi se ~as6 de 46 616 -

tons. en 1921 a 57 150 to~s. en 1986. En 1987 se vi6 dismi 

-nuido el volumen de ventas externas debido a que pa!ses -

del blogue soc.ialist.:1 iffC.:.::1d<:.ron el I"·Crcuc~o curor;eo motiva~ 

-do una baja en el precio ee la miel de aproximadamente un 

20%. 

Los principales ~ercarlos tradicionales de la miel de -

abeja .mexicana son por orc~e:n de irr.portancia: la R. F .. 'A.. , -

E.U., Reino Unido, el SE~ELUX y Francia. 

Los esquemas de venta que se siguen en M6xico para co

-mercializar la ~iel de abeja en los ~ercados externos son 

los siguientes: 
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1) En la Península de Yucatán, la principal zona producto

-ra del país, la venta externa se realiza de dos formas: 

a) Aoicultor 
Ejidos ---- Comisionista----- rigente 

/!"'"'º"' 
Empacadores Importadores 

o del oaís de 

Envasadores destino 

del país de 

destino 

l 'º""º""º" final 

Es decir, los apicultores inaependientes o ejidatarios 

venden su ~roducto a comisionistas locales, los cuales -

compran para los agentes (exportadores) y estos a su vez 

venden directamente a importadores o envasadores del pa

-ís de destino. 
En ocasiones , los comisionistas co~prometen anticipada-

-mente las cosechas Ce f:1iel a carn.b:io ele dinero, azúcar o 

material ap!cola; sin e~bargo el capital que manejan es 

limitado. 
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b) Otra red de venta que se puede describir es la si-

-quiente: 

Productor 

Apicultor -----+Cooperativa Agente-----

~Importadores 

Consumidor 

del país de 

destino 

j 
Envasadores o 

Empacadores -

del país de 

des¡ino 

final~ 
Es decir , los apicultores miembros de Sociedades 

cooperativds e~t~e~cn su proCucci6n a la sociedad la 

cual la comercializa directam&ntc para exportaci6n 

ya sea a trav~s de un comisionista o venta a un i~

-portadcr del país de dGstino. 

La sociedad entrega tambi~n al apicultor material -

apfcola y zi.ztlc,:i.r comprometiendo así la cosecha y po~ 

-teriormente paga el remanente, una vez realizada la 

e:-{portaci6n. 
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2) Exportaci6n directa que realizan las empresas e;:portado

-ras ya establecidas. 

3) Exportaci6n indirecta: el apicultor o ejidatario vende a 

comisionistas y/o agentes o comerciantes exportadores. 

En cuanto a las sociedades peninsulares, por ser orga-

-nismos s6lidos, integrados realizan exportaciones directas 

generalmente su canal de comercializaci6n os un agente ex-

-portador o venden a importadores del pafs de destino. Sin 

embargo, se da el caso que a~icultorcs miembros de l~s so-

-cieGaCes entregan s6lo parte de su producción a aquéllas y 

el volumen restante e incluso en ocasiones el total del inis 

-rno lo venden a co~isionistas o a los agentes exportadores 

que operan en la región de la Península de Yucatán y que -

les ofrecen una compra r~,ida. 

Estos agentes exportadores pueden actuar por cuenta y 

con capital de envasadores europeos COMO es el caso de la -

envasadora DP. Ol::T}~ER NAHRUNGSMITTLL {DIBONA) una de las em 

-presas más grandes o import,:rntcs en Alemaniu Federal y que 

prácticamente controla el rr;ercado teut6n de miel envasada. 

En los Gltirnos afias han proliferado en la regj6n este -

y distribuirlas en los mercados externos mfis Rtractivos y 

corno se anotó pueden o no actuar por cuenta propia o con 

ca!)ital propio. 

En cuanto a les ccmisionistas son simplcfficnte co~~rado

-res que adquieren el producto para estos agentes. Conio en 

el caso anterior pueden comprar con capital propio o de ter 

-ceros. 

Algunos de los importadores de miel que han efectuado -

operaciones con las sociedades peninsulares son: 
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- DALGETY INTERNATION.l\L TR~DING LTD. Londres, Inglaterra. 

Esta compa~Ia pertenece al GRUPO DALGETY, multinacional -

dedicada al comercio de productos agrfcolas. 

- KIMPTON BROS. LTD. Londres Inglaterra. 

Pertenece al gru90 multinJcional CRODA. Controla la mayor 

parte de las importaciones de miel en el Reino Unido. 

Las effipresas exportadoras µor otra parte, realizan ex-

-portaciones directas. Estas er.i.presus en su mayoría son :_:ff~ 

-piedad de extranjeros o iniciaron con capital extranjero 

principalmente alem~n y son firffias que venden tanto al mer

-cado externo corno al nacionnl. 

Como ya se anol6 son empresas integradas verticalmente 

o son envasadoras y controlan el ~ayor volumen de exporta-

-ciones de miel, excluidas las realizadas pcr las socieda--

-des de apicultores de la Península de Yucat~n. 

Asimismo, se encuentran las exportacio~es que realizan 

las filiales ·ac em~resas multi~acionales, cono es el caso -

de BYK GIJLDE:l una división de productos farmacéuticos rJel -

GRUPO ALTAKA. Este grupo posee una línea alimenticia , 

MJLUPA, a la cual se destinan las exportaciones de miel me

-xicana. Otr~ empresa que s~ r)uede citar es la CIA. NESTLe. 

Finalm8nte, están los comerci.:intes exportadores que CO!!! 

-pran el producto a los apicultores y la exportan directa--

-mente, segGn las oportunidades del mercado. 

Comentario aparte es el aue se refiera a I~~EXNAL. 

IMPEXN.n.L es la empresa comercializadora del BAt~COMEX?,

fue creada en 1955 y tiene una larga e iMportante presencia 

en las exportaciones de este producto. 

Ha comercializado la miel de la Sociedad Cooperativa de 

Consumo Apfcola 11 Lol-Cab'' y actualmente realiza lo propio -
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con la Asociación Rural de Interés Colectivo 11 Javier Rojo -

G6rnez". En términos generales, I.'lPEX>U\L proporciona a los -

productores-exportadores servicios de selecci6n del ?roduc

-to; orienta, asesora y realiza tr5rnites para la exporta---

-ci6n y procura recursos financieros ?dril atender los regu~ 

-rimientos del productor, desde los gastos prcoperatorios -

de exportación hasta la venta de los productos y su cobran-

-za, apo)'ándosc en los programas de cr5ditos y en los servi 

-cios bancarios Je B.:~:·lCOME:·~'r y FO!lEX. 

I!1PEXNAL exporta üircct2r.;ent0 .J. env.:isador-es o importa.d2 

-res ma~·oristas del Norte de CuropQ ~· cabra por sus servi--

-cios una comisión del 1 6 2i. 

Las exportacio~es se rcaliza11 en ta1nbores de hierro de 

300 Kgs. o latas de 27 Kgs.; los ta~borcs llevan un recubr~ 

-miento de resina fen6lica. Los t~mbores se envían en cante 

-nedores de 20 y ~O pies cGbicos; los de 20 contienen 48 -

tambores y los de 40, 72 tambores. 

~IEL CARLOTA ademSs exporta miel en\1asada a Italia en 

recipientes de ?lástico de 375 grs. con etiqueto en italia

-no. Ha realizado exportaciones espor~dicas a la Repdblica 

Democrática de Alemania; en 1980 en frasco de 1/2 Kg. y et! 

-queta en inglés. ;:.~TU?..i\SOL también •2:xr-:ior ta miel envasada. 

Los envíos se realizan por vfa marítima y los exportad~ 

-res operan generalnente con carta de cr~dito. 

En 1986 se formó la ".;socr.;crOt·l !!EXICMU\ DE EXPORTl\DO-

-RES DE !!IEL Y PRODUCTOS l\P!COLAS .'\.C,", la cual está inte-

-grada por el momento por seis empresas exportadoras: 

~:IEL CARLOTA' HMlSi\ LLOYD DE ::rxrco' gy¡; GULDE!< ACAPULCO 

MIEL, !1ELLml, l•.GROCOMISIO'lES S.J;. y EXPORT MEX BELSE«. Es

-ta asociación negocia cosas en común: tarifas marítimas , 
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tarifas aauanales, etc. oero no precios. 

Esta asociaci6n es representante en nuestro pa!s de la 
11 0rganizaci6n Internacional de Exportadores de Miel'' que e! 

-tá integrada por Cuba, MGxico, El Salvador, Arqcntina, Ca-

-nadá, Nueva Zelandia, China, r:.u., !Iungrfa, .li.ustralia, en-

-tre otros. 

Esta organizaci6n internacional edita un informe men--

-sual ~· efcctaa una \•ez al arlo una convención. 

El objetivo principal de este organismo es unificar cri 

-terios frente a les com~radores de ~iel. 

Lo que el análisis revela en materia de comercializa--

-ci6n es lo siguiente: 

1) Las ventas externas del Comit6 Apicola Peninsular {CAP), 

excepto las de la Sociedad de Lol-Cab, estaban controladas 

por dos agentes importadores extranjeros, a tra~6s de los -

cuales se realizaban absolutaf.1ent-_e todas las exportaciones 

de la región peninsular al exterior; ejercfan un control -

monopólico ~e las ffiismas. Sin embargo, estos agentes tuvic

-ron problemas fi~ancieros y quebraron. Aunado a esto, la 

Sociedad de Cr&dito hpícola ''?~iel de Abeja de Campeche'' en

-frent6 problema~ i ntc::::-:;c.s ·:; Lü1;10 resultado de ellos se 

efcctu6 una esci si6n y Sr? forrr6 l.:i Socií_·dad Ge P.!:"oducci6n -

Rural 1'Api.cultores de Champot6n'', en 1982. Poco despu~s al 

CAP desaparece y ante este pano:-:am:J los clientes europeos -

penetran directamente en Mé}:ico a través de comp!~adores o -

agentes. 

2) Lo anterior ha tra!do como consecuencia la a~arición de 

un gran número de intermGdiarios que actúan por cuenta pro-
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-pia o con capital de envasadores o importadores europeos. 

La participación de las sociedudes de apicultores de la 

Península de Yucat§n en el volumen total exportado 11a vcni

-do disminuyendo debido a la intervenci6n de estos agentes. 

Esto se puede ver más cl~ramcnte en el Cuadro 14 en el 

cual se presentan las principales empresas exportadoras ~el 

producto. Corno se puede apreciar, las cuatro principales 

sociedades peninsulares en 1977 realizaban el 55~ de las ex 

-portacioncs totales del pafs, en 1982 participan con el 

17% y en 1987 con sólo el 121. 

Las otras empresas exportadoras importantes como HANSA, 

AGROCOMISIOI'\ES, N.;TUR!,,SOL y :-~ELLUM han mantenido su partic_! 

-paci6n, pero el SR.RENE ECHEVERRIA que es el orincipal ---

agente libre en ld Pe~fr:8~!3 por sí solo l1Q controlado en -

los Oltimos cuatro a~os e~tre el 6 y 9% de las exportacio-

-nes totales del país. 

3) La existencia de estos intermediarios l1a conducido a que 

la calidad del producto ex~ortado sea de baja calidad, oca

-sionándo con ello el rechazo en muchas ocasiones de env!os 

y deteriorando la i~agon de calidad y 9restigio que tenfa -

la miel mexicana. Por otra parte, la aparici6n efímera de -

estos intermediarios que se presentan sólo en tiempos de --

producción y comerciaJizaci6n, y asimismo afecta seriamente 

a las sociedades de apicultores y empresas exportadoras ya 

establecidas creando u~a competencia desleal. 

4) Es necesario sefialar ta~biªn que un volumen inportantc 

de las exportaciones mexicanas a E.U. se reexportan hacia -

el mercado europeo; de igual forna las exportaciones hechas 
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a Alemania Federal e Inglaterra , una parte se reexpide a 

otros países de la Comunidad Econ6mica Europea corno son: 

B~lgica, Luxemburgo, Países Bajos, ItaJia, etc. Por esto -

es importante loc3li2ar el r1ercndo y el consurridor final -

para eliminar interrnedi~rios y ~~rgenes de comercializa--

-ci6n que encarecen el producto me~ic~no. 

5} En el mercado .interno la t6nica es la l\1isrnn. Se estir.ia 

que el margen de comercialización de los canal~s inter~c-

-dios de ve~t2 es de 2oi o rn§s ~otrc el procio que se ad--

-quiere la miel; esto afecta el precio final del proCucto, 

incrementándolo. Se estima que al apicultor, en el mercado 

nacional, no alcanza a recibir los beneficios en un 2urnen

-to en el precio del producto. 

NORMAS Y REQUERIMIENTOS VIGENTES EN EL MERCADO. 

La norma ~U8 rige la conercializaci6n de wiel de abeja 

en el mercaao interno es la 11 Norffia Oficial Mexicana NOM-F-

36-A-1981 MIEL DE ABEJA-ESPECIFICACIONES", en la cual se -

establecen las es9ecificacioncs mfnimas que deberá cumplir 

la miel destinada para co~sumo humano dirEcto en envases -

menores de 10 Kgs. La actual norma oficial fue promovida 

por el Consejo Nacional de Planificaci6n Apícola y la vio

-laci6n de la misma implica sanciones aue son determinadas 

por la Secretaría de Comercio. 
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Para efectos de esta normo se e:itiende FOr r.üel de ab~ 

-ja : 11 la sustancia dulce producido por las ?beias a par--

-tir del n~ctar de las flores o de exuda~iones de otras 

partes vivns de las 9lantas o prcsent0s en ellas, que di-

-chas abejas recogen, trnns~orman y al:iacenan dcsp11~s en -

panales; de los cuales se extrae el producto que es objeto 

de esta norma, sin ningun3 adici6n 11
• 

Se definen ~simismo las fifcrentcs prc~cntQciones del 

proaucto: miel en panal, miel de Jh0ja Irgt1ida ~·miel de -

ataja cristali-z.:i.J..:i.; / .s..:: c.sLal:.l·~c0n cinL~U ':irL.opos de E:S[..it:::c! 

-ficaciones que la miel dele cum~lir: sensoriales, físi---

-cas y quírr.icas, JT!icrobiol6 1~icas, cuerpos extruños y cont~ 

-minantes qu!nicos. (La ~nr~~ de calidad :nexicana para la 

comercializ¿:ci6n de r:iiel d1:: .:;be:j.:i. .Jsf cono los requisitos 

de empaque y etic1uctaci6n se presentan en e::l r--.:·;::xo 1 ) . 

; .. 1~unas cr..p1.·esas m0:·:icú:ias opir.an que se deberían in-

-troducir ligeras nodific2cicnes a ln norma mexicana, :·a -

~uc por sutilezas cie interpr~taci6n de la misma sobre todo 

en lo que se entiende por miel de ab0ja, han enfrentado -

problemas de comercializaci6n ~e nuevos 9rcductos. 

En el mercado nacional l1acc un ~~o se i~tro~ujo miel -

de abeja con sabor frcs.:i., chocolate ~· \•ain1lla; si~ crebar

-qo, la e~presa mexicana que la envasa ha tenido serios -

problen1as con la Secrctarfa ~e Comercio ror int0rpretaci6n 

de la norn2, la cual prohíbe adicion~rla con otras sustan

-cias. 

Sin embargo, l.:i existencia ele este ordenarr.iento evita 

la presencia en el mercado nacional de ~reductos aaultera

-dos que son presenta~os cono miel de abeja, lo que hace -

falta es simplcnente adecuarla a la ariarici611 de nuevos -

pro~uctos que tienen nquell.:i corno ingrediente principal. 
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TARIFA AR.Z\NCEL;l.RIA DE EXPORTACION Y PROBLEMAS DE 

TRA.MITACION DE ORH";EN Y DESTINO. 

Hasta enero de 1988, ~6xico empleaba la Nomenclatura del 

Consejo de Cooperaci6n Aduaner~- A la miel de abeja dentro -

de la tarifa de exportación le correspondfQ la f racci6n: 

04.06.hOl Miel de Abeja 

Est3 fracci6n incluía rr.iel de abeja, en panal o centrif~ 

adicionada con otras susLanci0s. 

A raíz de la adhesión de z.:~xico al Acuerdo Genoral sobre 

Aranceles Aduaneros y Co~ercio (GATT), nuestro país adopta -

el Sistema Armonizado, as! a partir de julio de 1988, la 

fracción da exportación para la miel de abeja es: 

0~.09.00 ~iel de Abeja. 

Documentos de E):Dortaci6n. 

Los documentas necesarios para la exportación del produE 

-L0 miel de dL~jd son los siguientes: 

- C.V.D. (Compromiso de venta de divisas). 

Este documento se req~iere ~~ra las exportaciones semana-

-les mayores de Sl 000 d6lares. El tr&nite so puede reali-

-zar en cualquier sociedad nacional de cr~dito. 

- Registro ~acional de Importadores y Exportadores (R.N.I.E) 

Es requisito indispensable obtEner este registro ya que -

todos los exportadores e importadores deben citarlo en 

todos los documentos relacionados con sus operaciones. 
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Hasta 1985 se requería permiso de exportación, expedido 

por la Secretaría de Agricultura y Recursos Uidr&ulicos y 

delegaciones federales, pero a partir cle ese año se libera 

de este requisito. 

- Pedimento de ex?ortación. 

Este documento legaliza la exportación y es manejado por -

el agente aduanal. 

- Factu~a comercial. 

Es el documento donde se }1ace constar el valor de la oper.§_ 

-ci6n cornorcial y debe expresarse en moz1ecia de inmediata -

convertibi1ida<l (Ej. d6lares, marcos, libras) ~ se~alar su 

equivalente en moneda nacional -al tipo de cambio contra

-lado a la fecha de facturaci6n , para operaciones semana-

-les mayores de $1 000 dólares y al tipo de cambio libre 

si son de un monto menor- sin incluir I.V.A. Se debe --

presentar por triplicado; además este documento debe elabo 

-rarse en español, o en su defecto aco~~añarlo de la tra--

-ducci6n corresponCiente. 

- Certificado de Origen. 

Para la aplicaci6n del Sistema Generalizado de Preferen--

-cias. Este certific~do lo expide la Sec~ctar!a de Corner--

-cio. 

- Documento de Transporte. 

Lo expide la empresa transportista. Para via marítima, me

-dio de transporte usual para la exportación de miel de -

abeja, se denomina "conocimiento de embarguc/Bill of Lan-

-ding". 

- Hecho en Méh;ico. 

Por ley se debe inscribir en el empaque o el producto esta 

leyenda y/o el emblema correspondiente. 
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- Certificado de sanidad animal expedido en la aduana por 

SARH. 

- Certificado de análisis 9ara garantizar la calidad del -

p!:oducto. 

- Otros documentos dependiendo del país de destino. 

FUENTE: BANCO~:EXT y ex?ortadores consultados. 

J. ASPECTOS TECNICOS. 

TECNOLOG!A. 

Los aspectos tecnológicos de la apicultura en l~~xico, 

se refieren a las características del ~rocesarniento de la 

~iel de abeja, es decir, el 9roceso que se sigue desde el 

momento de la cosecha ~asta que llega al c0ns1Jmidor final 

y que afectan la calidad del proaucto y sus costos. 

Por las mismas características de la actividad apícola 

en México, en la cual la abeja 2Uropea está rr.u~' bien adap

-tada y se cuentan con regiones de gran potencial ~elf fe--

-ro, el apicultor mexicano no ha regucriCo de conocimien--

-tos biol6gicos y tGcnicos; se dedica a ésta actividad de 

manera parcial, requiere de una baja inversi6n y obtiene -
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por la venta Ce! producto un ingreso rárido y elevado. 

As!, se pueden distinguir en M~xico dos ttndencias: la 

primera, un procesamiento del producto basado en tccnoJ.o-

-g!as sencillas de bajo costo pero que 6fectd la calidad -

del producto; y la segunda, un procesanic~to con tccnolo-

-g!a rn&s moderna e intensiva. 

Dentro de la prifficra tendencia tenernos a los pcquefios 

y medianos apicultores que constituyen aproxirnada~entc el 

53% del total del pais, generalmente s6lo tienen ~xtracto

-res manuales y en algunos casos radiales y l~ nicl q~c -

extraen no la clarifican y se cc:1crctan a v0nderla 3S! a -

intermediarios o em9rcsas export~doras co~o ya se vi6 ante 

-riormente. 

Cuentan cc:1 col~cnas ~odernas y en una proporci6n muy 

9eque:1a con col;:;en2s rústicas pero tienen equipo apícola -

complementario muy lirr.itado. 

La segunda tendencia, sólo las empr0sas grandes e int~ 

-gradas, algunas de las cuales se anali~aron en el inciso 

de cornercializaci6n, y las sociedades co~terativas y ae -

producci6n rle la regl6n ~e la Penfnsula de Yucat~n cu~ntan 

con el equipo 3?ropiado para realizar el beneficio de ln -

miel, obteniendo as! un ~ro~u~t~ da ~ll~ ~dlidad ?ara ex-

-portaci6n y que satisface plenamente !a ~o=~a europea. 

Hay que hacer notar que aún en la década de los seten

-ta en estas empresas ap!colas ir.:;?ort,:intr::.:> e:l !<é>:ico algu-

-nas O?eraciones como la deso!_Jerculaci6n Ce panales se re~ 

-lizaba en for.rr.a mar.uaJ, pP;o ¿:¡,ct 1..:.:i.l~ . .;;nt.0 .se ran mecaniza-

-do en algunos casos. 

En todo el país existen pequeñas y me~ianas 9lantas -

beneficiadoras de miel, las principales se e~cuentran en -

la Península de Yucat&n. Las características de estas plaB 

-tas beneficiadoras peninsulares son las siguientes: 
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- Cuentan con tanques de almacenamiento cuya ca?acf¿aa ---

oscila entre 800 ~ 000 toneladas. 

- Cuentan con bcde~as quo tienen acceso al ferrocarril;las 

vfas entran directamente a las plantas. 

- El sistc~a de be~cficio ~s ul siyui8nta: 

• Ez: un tanque de vaciado dt:i tambores que cuenta con un 

sistema de scdimcntnci6n en el fondo, la miel ?ermane

-ce durante 24 hrs. con el objeto ~e eliminar burbujas 

y otras impurezas de 1:1ayor peso. 

•De aquí la r;ic:l pasa por un filtro para recibir un tr~ 

-tamiento té:.:r~co. ?asa a. un horno por un ser;::entín 

que está in~erso en agua hi~vic:ndo. Esta operaci6n se 

realiza para ~rc5enrar una mezcla ~§s horno3enizada ~e 

las Mieles y evita l~ cri.stalizaci6n de las ~ismas. 

• Posteriorment·:: es filtrada de nuevo y E-nfriada a tra-

-v6s de una colunna. 

•Finalmente la miel ?asa a tanques de alMacenami0nto en 

donde se llenan los tambores nuevos que 3C van a crnba~ 

-car . (Ver F i~ura C). 

La planta de la Sociedad Cr~dito apícola ''Mial de Abe

-ja Ce Campeche" ct.:entu .J.dewtls con rr.ftquinaria de envasado 

y errpacaeo adquirida ~proxi~adancnte h2ce siete a~os, nae

-más tienen r.¡.:i,quinaria ~ara armado de tambores nuevos (rc-

-1a¿ora, taponadora, engargol~dora, etc.). Asf, la planta 

de esta sociedad es la m2s grande del pafs. Su capacidad -

de almacenamiento es Oc 40 tanques de 25 tons. cada uno, -

es decir, ae l 000 tons. en total. Sin erobargo, trabaja al 

20% de su capacid?c! y se estirr:a que con su línea de envas5! 

-do podrfa abastecer el ~ercndo nacional y no solamente a 

nivel regional como lo ha venido haciendo hasta ahora. 
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Localizaci6n de las Principales Plantas Beneficiadoras del 

~aís. 

Campeche. 

En Campeche, Campeche, dos pl.J:-itas. L'r.u, propiedad de la -

Socie~ad ''Miel de Abeja de Carnpecl1e' 1
• Ca9acidQd utilizada: 

20't. 

Otra, propiedad de la Sociedad ''Apicultores de Champot6n~. 

Capacidad utilizadu: 50~. 

Una m&s en Champot6n, prc~iedad taMbi6n ac la anterior so

-ciedacL Capacidad utilizadu: 50';:.. 

En Esc5rcega, una planta de propiedad privada (F. BERRON Y 

C1it.). 

Quintana Roo. 

Cuatro plantas de la Sociedad Local ''Lic. Javier Rojo G6-

-mez11, las cuales se ubican en: 

Chetumal, municipio de Oth6n P. Blanco. 

Felipe Carrillo Puerto, nunicipio de Felipe Carrillo Puer

-to. 

Dziuch€, municipio de Jos€ María Morelos. 

Nuevo xcan, municipio de L5zaro Cárdenas. 

Capacidad utilizada: 30ó. 
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Yucatán. 

En 11€rida, dos plantas: una propiedad de 1'Ap!cola Maya'' y 

la otra propiedad de la Sociedad Lol-Cab. 

Capacidad utilizada: la prirnc~a, 40i y la segunda actual

-mente en quiebra. 

En Valladolid y Tzimin, dos plantas medianas de propiedad 

privada (F. BERRON Y C!A.). 

Veracruz. 

Ubicaci6n por distritos de temporal : 

Distrito de terriporal III: MIEL FLORID.=1 S.!1., municipio -

de Tu:.: pan. 

Distrito de temporal IV: r-:IEL PURJ\ DE: hBEJ;.. S.A.' en la 

cabecera del municipio de Poza Rica. 

Distrito de te~poral V: '1IELES DEL PACIFICO S.A., en Ve

-racruz y VE? .. :; :·1IEL s •. ~. I en Boca del R!o. 

Distrito de ter..poral "JI: MIEL VERLJ..C.RUZ S.1-.., 12n Coscoma

-tepec . 

Distrito ele tcm¡Joral VII: V:CRl'1 MIEL S.;i.,, en Cosarrialoa--

-pan. 

Todas las plantas son de propiedad privada. Se estima -

gue estas plantas tjenen una capacicad utilizada de 85%. 

Puebla. 

Una planta en: Izúcar de Matamoros, en Atlixco y en 
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Acatzingo. Las dos primeras de propiedad privada y la Glti 

-ma de propiedad social. Capacidad utilizada: 30%. 

Sonora. 

Dos plantas en Hcrmosillo, propieclud de sociedades anóni-

-mas de apicultores. Capacidad utilizada: 65%. 

Baja California. 

Una planta en Maxicali }' otra en Tijuana, de propiedad pri 

-vada. 

Guerrero. 

Planta de BYK GULDE~l ;'\Ch?üLCO MIEL, en !\capulco. Propiedad 

privada. 

Nuevo Le6n. 

en~ planta ~!l Allende. Propiedad Privada. 

Durango. 

En la Ciudad de Durango. Propiedad privada. 

Estas plantas com?aradas con las de la regi6n peninsu

-lar son de menor tamafio y en otras re9iones eel país exi~ 

-ten también algunas plantas con capacidad media, de alre 



- 118 -

-dedor de 300 tons. anu~les. 

En términos generales, las plantas beneficiadoras del 

pais son c1e propiedad privada o pertenecen a las asociaci~ 

-nes de apicultores; emplean u~ n1!~i~o de trQbajadorcs, de 

10 a 20, segGn el tQna~o. 

En la regi6n de la Península de Yucat&n, por ser la -

principal zona productora del r-:..=i'is es d0;idr:; se uticw. una -

tecnología m&s ~odcrnQ e integrad~. Los propios apiculto

-res de la zona poseen suficientes conoci~icntos t6cnicos 

p2ra el ~an~jo d0 sus a~iarics. 

Tienen un conocimiento e:'.1pírico adquirido a lo largo -

de d~cadas Je dedicarse a esta ~cti~idad a~ lo referente a 

enfermedac1es, carQctcr!.sticas de 1.2!s coloniJ.s, S!J.niddd, nú 

-~ero de cosechas, tipo ee ex~lotac~~n, etc. 

En las den.~s regicncs ~;-.:colas Ce: !·!l?xico, salvo algu-

-~as excepciones, lo gue se abs0r\'~ es la utilizaci6n de -

tecnologías sencillas incl~so rudi~entarias y la carencia 

de conocimientos t§cnico-bic!G~icos suficientes que 9errni

-tan una explotaci6n racional. 

Esto ocasiona qt1e les Uficultores sean sola~ente rPvi

-sadores de colonias y ''rec000~nr~E jo ~ic!''. 

Esta falta de conocimie~tos co~Cuce a: 

- !·iantenimiento inadecuado C!UC recibe el c:guipo a::iícola, -

con lo cual disminuye el rendimi~~to. 

- Aparici6n de problemas de tipo patol6gico gue afectan a 

las abejas sobre todo en el tracto digestivo, por no em

-plear las reglas sanitarias adeccuCas. 

- Manejo inadecuado de las reinas, lo cual conduce a un -

empobrecimiento Gel número de abejas de la colonia, re-

-percutiendo en una baja producci6n de las mismas. 
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Las dependencias oficiales involucradas con el sector 

como son Sl~RH, n·~I, F!R)'i, aún c~ando proµorcionan asisten

-cia t~cnica y capacitaci6n esta no es suficiente o tan -

extensa corno deberla serlo. Las empresas apícol~s p~ÍvQdas 

más importantes de ~l6~icn, ~·~ cit~das anteriormente, lle-

-nan este vacío al proporcionJr gratuitamente asesoría y -

orientaci6n al apicultor -cuando menos a un ni\1el elcmen-

tal- y en algunos c<J.!:~os rcali::a:-:. por un costo r:1Ínimo diag

-n6sticos y ~ctccciGn de enf~1·wedades. 

De alguna ~anera estas en:presas rcJlizan una funci6n -

~ue debería ser prioritari~ !larA las or0anismos ofici~l~s 

involucrados. 

El cjidatario o peque~os ~~icultores no recib0n apoyo 

oficial tanto en lo qLe se refiere a financia~iento co~o 

en aspectos t~c~ic~s: estos apoyos est§n conce~trados en -

una sola zona de ~roducci6!,. 

Por otra parte, a ~i~el ~e in,icstigílci5~ 6st~ 2s real! 

-zada principalnente en las u~iversidades del Sureste y en 

la Universidad Aut6noma de Cha.siingo; sin crr.bJrgo, estos 

centros ?Or los limita~as recursos ccon6micos que rnancjQn . 

no han siclo verdaderos Jifusores de inno\•aciones tecnol6g~ 

-caso avances cient1ficos en l~atcria de apiculcura. 20 

C0~par~ti~~~~1)L~ ct ot~os pafses, ~6~ico ~(n cuanclo es 

uno de los princirAles ~rod~ctor~s ~e miel de abeja a ni-

-vcl mundial, carece de una verdadera infraestructura de -

investigaci6~ en materi~ de apiculturQ. 

Los avances que tan logrado en la materia países soci~ 

-listas cor..o ::·..:;;¡gría , r.umania y URSS (cría de reinas en -

sistema industrial, ~anales de pl5stico, etc.), 10s ha per 

-mitido incre~entar su ~roducci6n, nenores costos y tener 

una mejor particir-aci6n en el mercado europeo como se ana

-lizará en el Capitulo IV. 

En E.U. la aplicaci6n a la apicultura de la tecnología 

computarizada ha po,rrnitido la creaci6n de programas que --
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reproducen moCelos de flujo energético y la crcaci6n de ba 

-ses de datos para re~ioncs apícolas específicas. 

Si se ecsea aprovechar el potencial ap!cola del pafs , 

es imprescindible la investigación científica y tccno16gi

-ca pero que €sta se realice hajo nuevas f6r~ulas. En este 

trabajo se rechaza categóricamente que el Estado deba ser 

el Gnico responsable de financi~r los pro~·cctos de utili

-zaci6n de nuevas tocnologías o de investigación en la api_ 

-cultura. 

Se considera que deben participar mSs activamente y en 

forna rnayori ta ria 1 as empresas e:·:portac1oras _r:.r i vadas~ 

CONDICIONES ECOLOGICAS. 

Los principales problemas ecológicos que han venido -

afectando a la apicultura en n6:xico, son princi!Jalr.ente: 

1) Factores climatolCgicos. 

Los factores ciimato16gicos son def initivaMente los más im 

-portantes que afectan la obtenci6n de una buena cosecha -

de miel. En los Gltimos seis afias se han observado fuertes 

variaciones en la prcci~itaci6n y temperatura en algunas -

zonas productoras, lo cual ha origin<:!do una floraci6n ins!! 

!iciente y una dis~inuci6n en la producción; 1984 y 1986 

fueron buenos años porque se obtuvieron cosechus récord. 
21 
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2) El uso de insecticidas, herbicidas y funguicidas en la 

agricultura. Este ~roble~a se presenta generalmente en 

áre3s agrícolas tocnific3¿as 8n donae se emnlean sin se-

-lectividad estos agentes qu!micos. 

Los tipos de toxicidad que producen en las abejas son: 

¿¡) Por cont;:icto. 

b) Por ingcsti6n. 

e) Por co:;tacto t5rsico. 
22 

Por la aplicación de estos ascntes ~ueren en ocasiones 

grandes cantid~des de abej~s. (Casos detectados: Valle de 

Vexicali ~· Sonor3).
23 

Es por 0sto que es necesario estublccer una legislación f~ 

-deral que oblig\10 a los agricultores a usar los 'reductos 

menos t6:-:icos !n:.ra las c:bejos y los tiempos 2.decuados para 

realizRr las fumigacio:ies de ~anera que no afecten a la --

actividad apfcola. 

3) Sobrepoblaci6n Ce col~enas en ai9unas áreas. Esto origl 

-na baja productiv1dad ~arque ~ay una sobrcpoblaci6n de -

abejas, ya ~ue la flora apibot§n1ca exist0nte es insufi--

-ciente para lograr una buena ~roducci6n de polen y ~éctar. 

(Casos del'2clc-. 1.~0:::: ::e:i::«J .. ;.:it, .. °7J.l.i..:co, !~c:-clc::} 24 . =.:-:. <.:>~+:e -

sentido se deben ir]antificar las 5rcas cue nrcsentan este 

problema y reolizar la dispersión adecuada de l~s colme--

-nas. 

4) La tecnificaciGn y c~pansi6n de la agricultura y en al

-gunos casos la ampliación de los asentamientos humanos , 

afectan la flora silvestre. Es 9or esto que se deben de -

declarar a nivel estatal y regional zonas de inter~s (ex-

-plotaci6n) a~ícolas respetando la floraci6n néctar-polin~ 

-fera. 25 
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4. PROBLEMAS ESPEC!FICOS DEL SECTOR AP!COLA. 

Méxjco como ya se ha visto es uno ñc los principales -

proauctores y ex?ortadores de miel de abeja en el fflundo. 

El desarrollo ae la apicultura en nuestro país ha sido ha~ 

-ta cierto punto satisfactorio debido sobre todo a l~s 

excelentes condicio~es cli~5ticas y al cnornc potencial ~e 

-lífero de nuestra vegetaci6n; aun cuando como )'a se anot6, 

la explct.J.ciGn 0.s incurn!)l0td. Lu r).::orticf~,ac1ón del Esto.do 

en el fomento, difusi6n y apoyo a esta actividad pecunria 

si bien ha sido decisiva sobre todo en las tres dltimas d€ 

-cadas, lo cual permiti6 la transición definiti~a a una 

apicultura m&s ffioderna ~· racional, ~a presentaao defician

-cias y errores debido ~eneralrncntc ~l co~~exto ~· causas -

coyunturales deriva<las de la situac~6~ cc~~6~ica en genc-

-ral del país, como pueden .ser l.J.s limitaciones de las paE_ 

-tidas presupuestales destin~das a realizar actividades --

prioritarias en este ~ector co~o sen la asistencia técnica 

y la investigaci6n. 

Sin er;:barc;o, actualme;¡te la apicultur.1 r::-n M~Yir:."0 0n--

-frenta dos s0rics problcnas que en un futuro inmediato -

pueden reducir la producción de niel, disninuyendo la par

-ticipaci6n de nuestro pa!s en el marcado ~undial. 

Estos problemas derivados de ''factores externos'' aun -

cuando son muy cs9ecíficos tienen una ~ran incjrlencia eco

-n6mica, es por esto aue se tratan en este inciso. 

El primero, es el que se refiere a la llegada a }léxico 

de la abeja africana, la cual plantea un carr.bio radical de 

la apicultura. Se estima que aun cuando la baja en la pro

-ducci6n debido a la abeja africana es un proceso gradual 

que llevaría alrededor de cinco años, esta disminuci6n en 

los niveles de producci6n sería de un 405. Además de esta 



- 12 3 -

aisminuci6n en el vol11men produci~o se tienen asiMis~o dos 

efectos negativos: 

1) Elevación de costos do producción. 

2) Aumento en las necesi~a~es de asistencia-

técnica, capacitación y difusión para el -

apicultor,no solJnente sobre el problema -

especifico ~e la abeja africana sino en g~ 

-ncral sobre tc~2s Ccl sector. 

La elevaci6n de los costos de producción se deriva de 

la necesidad de adauirir c~uipo especial para el manejo de 

abejas afric~~iz3d2s; al igt:al se incrc~cntan las necesida 

-des de una mejor capacitación del a?icultor para ~ue no -

abandone la actividad. 

Este impacto en la 0le\'aci6n de los costos en el pre-

-cio y en la competitividad da :~éxico en el mercado rnundi-

-al de la miel de abeja aun es ~uy pre~aturo describirlo, 

pero sin embargo afectilr§ decisi~a~entc en los reauerimieE 

-tos de una mayor inversión por parte da las empresas a?f-

-colas privadas. 

Si por el Sur12stc de !·ié;·:ico se tiene l.::i presencia de -

la aheja africana, por el Norte del pa!s se tiene la amena 

-za de una enfermedad ~uc ataca a las crfas de las abejas 

{la Varroasis); lu difusión de esta enfermedad se ha evit~ 

-do hasta el momento prohibiendo la im!:Jortación Ge J.toj,:;.s 

reinas de los E.U. Sin embargo, se han detectado casos -

de esta enfermedad en los estados de la zona apícola Nor-

-te. 

La presencia de estos factores negativos que amenazan 

a la apicultura nacional han motivado el reco11ocimiento de 

todas las partes involucra~as, de la necesidad de planear 

una apicultura rnás tecnificada en donae los centros de in 
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-vestigaci6n y desarrollo tecnológico jueguen un papel --

prioritario para el desenvolvimiento futuro de esta activ_! 

-dad. 

Así, se ha iniciaao dentro del Prograna pQra el Con--

-trol de la Abeja Africana, 19 proyectos de investigación 

en 8 estados, en donde participan 90biernos estatales jun

-to con instituciones como U~A~l, l!niversidad Veracruzana, 

el Colegio de Postgraciuados de Chapingo, entre otras. 

Algunos de estos pro~·ectos sen: 

- Una unidad de invcstigaci6n para la Pcnf~sula de Yuca---

-tán, en colaboraci6n con la U11i\'0rsidad Estatal y con -

el Instituto ~acional de Investi~acioncs Forestales y --

Aqropec;._;ar i as. 

- centro de gen~tica apícola con cobertura nacional en Mo-

-relos con lci colaboruci6n de U':~.Z.J-~, Colegio de Postgra--

-duados de Chapingo ~ al Centro ~:acional de Parasitolo--

-gíri ñ.nimal. 

- Una unidad de investigaci6n e~ J~l~p~, ~~r. , con la PªE 

-ticipaci6n de la Direcci6n de Ganader!a del Gobierno 

del Estado, la Univf~rsirlad Ver~cruzana y el Instituto 

Nacional sobre Recursos Bi6ticos. 

- Acuerdo de Cooperación entre el Dcparta~ento de Agricul-

-tura de los E.U. y!~ ~nnn. 

Si bien frente a estos proble~as se ha realJ.zado una -

conjunci6n de esfuerzos Estado-apicultores-empresas priva

-das, la crítica se centra en gue 1~ste apoyo a la investi-

-gaci6n ha sido tardío, ya que ahora se m~cstra más paten-

-temente la carencia de una infraestructura de investiga--

-ci6n. El costo y la necesidad de disponer de p€rsonal al-

-tamente calificado que se rcguiere será mucho mayor que -
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en el pasado. 

Aun cuando se est~n tomando las mc<lidas necesarias pa

-ra que estos '1factores externos'' no tengQn un impacto de-

-sastroso sobre el nivel de prodt1ccl6n de miel de abeja, -

se tienen reservas en cu~nto a dismint1ir realmc~tc las 

efectos negativos ya que si se torna en cue11ta que, como ya 

se anot6 en otra parte de este trnbajo, el 53% de Jos api

-cultores tienen cqui?O Qpfcola muy limitada y sus conoci-

-mientos técnico-biolGgicos no son suficie~tcs, el panera-

-ma que se presenta Q fGt;~rr) :1c. es =~~y ül0nt~dor, porque -

los esfuerzos por parte del Estado, por u~a ?arte, tienen 

que incrementarse en todos Jos aspectos, y por otra, está 

la limitante de los recursos humanos y econ6rnicos que se -

requieren en mayor grado. 

En el aspecto de coMerci.alizaci6n, se tiene que las 

sociedades peninsulares como ya se ha visto, ~an venido 

perdiendo participaci6n en la captnci.6n, venta y exporta-

-ci6n de la niel de abeja. Se !1an fcrtalecido los acentes 

exportadores libres o que actC~n por cuenta Je terceros y 

que de .:i.lguna f.10.ner-a han contribuido a disminuir la capaci 

-dad de control de las sociedaecs peninsulares de a~icultQ 

-res en la venta del producto a los mercados externos. 

En términos generales, a pesar de que éstas sociedades 

cuentan con una amplia infraestructura apícola, experien-

-cia en la venta externa del producto y una organizaci6n 

sólida, actualmente enfrentan una situaci6n crftica, por -

lo siguiente: 

- Se estima ~ue sus plantas trabajan al 20 o 30% de su ca-

-pacidad. 
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- Enfrentan problemas financieros, ya que adquirieron cr~-

-ditos con vistas a exportaciones futuras, sin embargo -

las altas tasas de interés que prevalecieron en los últi 

-mes afias y la poca seguridad de concretar estas export~ 

-cienes han hecho que se encuentren en una situación di-

-fícil. Como es el caso de Lol-Cab quien adeuda $430 mi-

-llenes a banca SOMEX y no tiene capacidad para recurrir 

a otro empréstito. En la misma situación se encuentra 

''Apícola Maya'' que enfrenta problemas de liquidez. 

Es importante resaltar el monto del pasivo contrafao ?Or 

la Sociedad Rojo Gúrn2z con Bl1NRL'R.!<..L que para 1980 era: 

cartera vencida pcr $49 ~ill0ncs ~e ~c~os e i~t~r0ses --

normales y moratorias por $42 millones de ~esos, auedan

-do pendientes $77 millones de ~esos de cr6dito normal. 

Segfin libros de la empresa, para 1980 se tenía un saldo 

de cuentas por cobrar de $31 millones de pesos. Por las 

dificultades obvias de obtener informaci6n actualizada -

de esta empresa no se puede presentan cual ha sido su -

evolucifi financiera en los últir..os ocho años. Sin embar

-go, lo que se ha podido investigar es que estj quebra--

-da. 

-to grado de dependencia de los créditos que la banca de 

desarrollo les otorga para sus operaciones. 

- Debido a estos proble~as su captación de miel varía en -

función de esta disponibilidad de recursos. 

- Los apicultores miembros de estas sociedades frecuente--

-mente prefieren vender su producto a intermediarios o 

comisionistas dado gue éstos tienen una disponibilidad 
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de dinero rápida y no tienen que esperar para que se les 

pague su producto como sucede en las sociedades que has

-ta después de realizada la exportación se les liquida -

todo o parte. 

- En conclusi6n, inadecuadas administraciones, problemas -

internos, problemas financieros e intereses políticos -

han llevado a estas sociedades de dpicultorcs a una si-

-tuaci6n dif!cil lo que origina un desaprovech~miento 

del potencial apícola de la regi6n y una inadecuada co-

-mercializaci6n externa del prOd\1cto, impidiendo con 

ello una co~petencia ffi&s eficiente en los mercados inter 

-nacionales. 
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l. RESE~A HISTÓRICA. 

La CEE dentro del esc~nario del comercio internacional 

constituye actualmente el ~~s importante bloque comercial 

del mundo. Gracias al gradual ?roceso de intcgrJción econ~ 

-mica que se inici6 en 1958, 13 CEE ha venido incrementan-

-do su i~portancia en materia comercial y de invcrsi6n a -

lo largo de estas tres Gltimas d6c2G~is.Así, actualmente la 

CEE =caliza el ~l y ~O~. de las exportaciones e importacio

-nes totales mundiales rcs~ecti\·amcnt0; 11n n1ateria de pro-

-duetos agropecuarios, la CEE absorbe el 54~ 1]e Jas i~por-

-taciones mundiales y realiza el ~SS de la export~ci6n to-

-tal de ~anufacturJs. Su elevada participación en el carne! 

-cio mundial refleja el dinamis~o de su ~erca~o corounita--

-rio !' el excelente nivel competitivo de stis pro~t1ctos. 

Despu~s de los E.U., la CEE es el segui1dc mercado de -

inter€s para cualquier nación ~·,'o exportador aue desee una 
' salicla para sus ~reductos~ 

La CEE es el es~uerzo m~s acabAtlo 9a~a lograr la uni-

-dad europea; de hecho, desde el siglo XVII est2~istas, re 

-ligiosos o fil6sofos propugnara11 por la realiz2ci6n ~e 

una fe~eraci6n europea. ~dam Smitl1 y David Picardo al ere-

-.::'.!:" lJ. ~c.c.:='.r..::i. C..::::.. ::..iL.re ~a111Liu ej12rc1eron una particular -

influencia en lAs cnnsi~era~io~~s ccc~~~ic~= ~.:ira crear üi 

-cha unidad. 

Después de la Prirrert~ Gu12.:.-ra !·'.undial se comcn26 a pre~ 

-tar mayor atenci6n a este aspecto por parte de los hom---

-bres Ce Est.J.dc, ~<:ro f"t;e s.:Jlo hasta después de la Segunda 

Guerra ~undial cuando se dieron los pasos en firme para 

realizar el proyecto del federalismo europeo. 

La situación que guardaba Europa despu6s del conflicto 

bélico era crítica: ur . .:i industria rl:estruida, descrrirleo, m~ 

-las cosechas, crisis de combustible y de alimentos; las -
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reservas de divisas agotadas como resultado de un crecien 

-te aumento en la denanda de importaciones. Ante este pa-

-norama E.U., en pleno auge econ6mico, lanza el Plan Mur~ 

-hall que conteMplaba la ayuda financiera !_Jara rcconstru-

-ir las deterioradas economías nacionales. Sin embargo, -

esta ayuda se pretendía oue fuera cannliZQda a una Europa 

unida y de for~a global y no de ~anera unilateral, por 

país o por prograDa. Asr, el Plan ~arshnll alentó a 16 

países (Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, Greci3, Is

-landi.:i, Irlanda, Ital)ñ, Luxerr.burgo, Holanda, Norue?a 

Portugal, Suecia, Suiza, Turquía y al Rejno Cnido) a ere

-ar en 1948, una Organización Europea de Coopcraci6n Eco-

-n6mica (OECE). 

''La actitud ae E.U. ~r3 la do cuc la lOECE] no debfa 

limitarse a presentar una lista de peticiones, sino que -

la ayuda que iba a proporcionar debía estar relacionada -

con el progreso !1acia la unificaci6n europea. Este es un 

punto particularmente i~portante, ~·a guc indica que, des

-de el principio, el "t~ovimiento Europeo'' gozó de la ayu-
? 

-da y ~el estfnulo de los E.U. 11
.-

En efecto, esta organizaci6n ayud6 a a~mi~istr2r y -

coordinar los recursos del Plan Mar3hall, ayud6 a fomen-

-tar el comercio entre los paises firmantes }" ad~m§s, se 

cre6 dentro de la OECE, la Vni6n Europea de Pagos (UEP) -

cuya finalidad era restablecer la conv~rtibilidad de las 

monedas europeas y facilitar los 0a9os en la zona. 

El ~xito alcanzado ccn estas organizacio~es para re--

-construir y acelerar el creciMiento econ6~ico reforzaron 

aGn más las tesis de la Europa unida. De hecho se tenía -

ya la experiencia afortunada da In uni6n econ6mica del -

BENELUX. 

En 1944 se fir~6 en Londres un tratado que ?reveía el 

establecimiento de una unión aduaneru Entre Bélgica, Lu-

-xemburgo y Holanda. La meta inicial de los países del -

BENELUX era una uni6n aduanera aunque desde el principio 
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su intenci6n fue que la consecución de este objetivo debfa 

* acelerar el cambio hacia la uni6n económj.ca total. 

Asi, en 1943 se estableció la abolición de los dere--

-chos aduaneros sobre el comercio entre los tres parses y 

la fijaci6n de ~rancelcs comunes externos; en 1960 se con

--tinuó el proceso con la liberalización del cor1ercio int§_ 

-rior de todos los productos ind~striales; coordinaci6n de 

las políticas comerciales exteriores y la lib1·e mavi1id3d 

de los trabajadores dcnt1·0 de la zona del BEKELUX. 

Pero el antecedente y precursor inmedi~to da la CEE , 

fue la Co~unidad [uro~ea del Carbón ~' del ;cero, la cual -

fue creada a instancias de Robert Schumant Ministro de 

Asuntos Extranjeros de Fra:1cia. 

En 1950, Schuma~ i~vit6 a ~le~ania a que junto ce~ 

Francia forr.,aran un mcrc3do cor:1(1;:. p3.r3.. el carbón y el ace

-ro, dos i~dustrias vitales para la guerra. El objetivo -

fundamental era político, dado que ''la eliminaci6n progr~ 

-siva de las restricciones e~tablecidas sobre la economía 

alemana por las potencias aliadas desde el fin de la gue-

-rra provoc6 en Francia te~orcs de u~ rc~urgirniento ~o corr 

-trol~rln da s~ enemigo t=~dicional del Fsta; ~11 particular 

deseaba impedir ln restauración de un control finico sobre 

el Ruhr por las autoridades alemanJs 113 : sin e~bargo, tam-

"'t "Dos o :nás oaíses forman una unión adu.:iner.1 cuJ.n.do surJri 
-men todos Íos iín1Juestos C.c ímwortación sobre su comcl:--=-
-cio mt.:tuo en toctOs los bienes~ (e:-:cepto los servicios de 
ca?ital) y, ademSs, adoptan un arancel externo cernan 
sobre todas las importaciones de bienes (excepto los ser 
-vicios de ca~ital) provenientes del resto del mundo''. -
Por otra parte, una unión económica es un paso adelante 
hacia la fusi6n de los pa!ses constitutivos. Ast, la 
uni6n económica es la forma más completa de integraci6n 
económica. En esta forma la unión econór.iica contemola no 
solo la libre circulación de mercanclas sino adem&~ el 
libre movimiento de todos los facto~es de producci6n en
-tre ellos y existe una coordinación y unif icaci6n de 
sus políticas fiscales, monetarias y socio-económicas~ 
!liltiades Chacholiades: "Economía Internacional'', p. 293 
y 294. 
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-bi€n fue una invitación a participar en un valioso exper_! 

-mento de integraci6n econ6mica. 

Alemania aceptó la pro?uesta de Francia a la cual ade-

-más se sumdron Italia y el BE~ELGX; as! el 18 de abril de 

1951 firmaban el tratado por el cual se creaba la Comunidad 

Europea del Carb6n y el Ac0ro (CECA). El tratado entr6 en -

vigor el 25 de julio de 1952 y fue el precursor definitivo 

de la CCE. 

En el mes de junio cie 1955 los s~is paises ~e la CECA -

se reunieron en Mesina, para decidir las medidas que po--

-drian adoptarse para :ntegrar mjs sus eco~ornías. En esta -

reuni6n el BE~El.UX propuso 1
' ••• una Suropa u11ida 1nediante la 

creaci6n de instituciones comunes ~· la fusión progresiva de 

las economías nacionales con la creación de un rrcrcado co-

-mún 11. Propuesta que se aceµt6 y <:1..sí, finulr:it::·nte, se cliú -

origen a la CEE y a la Co~unidad El:ropea d~ Ener?fa At6~i-

mar;:o de 1957 y puesto en vigor el r~!'.'irnero de enero de 1958, 

los paises signatarios fueron los seis de la CECA y poste-

-riormente se han adherido: Dinamarca, Irlanda y el Reino -

Unido en 1974; Grecia, en 1981 y EspQfia y Portugal en 1986, 

hasta totalizar doce mie~bros de pleno derecho. 

El objetivo general de la CEE es el ''rlesarrollo arm6ni

-co de actividades econ6micas, una expansión continua y 

equilibrada, una mayor est~bilida<l, una clevaci6n acelerada 

del nivel de vida y relaciones mjs estrechas entre sus Est~ 

-dos miembros 11
• 

Para la realización de este objetivo el articulo 8 del 

Tratado de Roma disponfa un perio~o de transici6n1 de 12 

años, a partir del primE•ro de encrc Ce 1958, al que se div~ 

-di6 en tres fases de cuatro afias, cada una de las cuales -

comprendía un plan para el logro de una parte del objetivo 

general. 
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El articulo 3 del tratado cstablecfa un plan detallado 

de acci6n: 

1) Eliminaci611 de derechos aduanalcs y restricciones cuan

-titativas al comercio entre los Estados miembros. 

2) Establecimiento de un arancel exterior comGn (AEC) y -

una política comercial coman respecto a terceros países 

así como la climinaci5n de barreras puestas a la circu

-laci6n de personas, servicios y ca?itales entre los 

Estados miembros. 

3) Creación de una Polftica Agrfcola Coman (PAC}. 

4) Creación de una Política Coman de Transportes. 

5) Establecimiento de un arreglo que asegure la comp~ten-

-cia sin distorsio:1es en el ::ercado Conan. 

6) La aplicaci6n de Froccdi~ie~tcs que pc=~itan la cao~di

-naci611 de las políticas económicas de los Estados miem 

-bros y remediar los desequilibrios de sus balanzas de 

pagos. 

7) Armonizaci6n de las le~·es nacionales cuando la misma 

se haga necesaria para ei f uncionam1cnto del Mercado 

Común. 

8) Creación de un Fondo Social Europeo para mejorar la con 

-dici6n de los obreros y su nivel de vida. 

9) creación de un Banco Europeo de Inversiones para que 

facilite el desarrollo econ6mico aportando una nueva 

fuente de capitales. 

10) Asociación de los territorios y ~stados de Ultramar pa

-ra ampliar su comercio y para desarrollarlos social y 

econ6micamente en común. 
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Las instituciones sue se crearon para llevar a cabo los 

diez puntos contenidos en el Tratado de P,o;!Ja fueron: el Co12 

-sejo de ~linistros qcc toma la nia}'Orfa de las decisiones de 

la Co~unidad ~· asegura la coordinaci6n de las polfticas eco 

-nómicas generales de los Estados ~iernbros; la Comisi6n de 

la CEE que tiene a su c3rgo ascgur~r la aplicación ac J~s -

disposiciones del tr3t~do; el P~r1~~10nto Europeo, ln rama -

legislativ3 ~e la CEE y el ct1al cj0rce cc~trol sobre 13 Ca

-misión, y la Corte di? Jesticia, L1 f,!:'"',t :udi::L:d gu0 aseg_t;:_ 

-ra que los actos del Co:1scio y la CcmisiCn conc~erdcn con 

las dis9osicioncs del t1·at~Jn. 

El a~o de 1992 es el pla~o fijado en 1985 oor los jefes 

de Estado para lograr f2..nalr,v:~ntc 13 cr.::2ción d1-~l ff',ercad.o i_!2 

-terior eLl~opeo. El bal~~ce que s~ pu~de ~Jcer actualmente 

en torno al logro ¿e les di~ti:1tos aspectos co~tcnidos en -

el Tratado de Ro~3 sa pr~sc11ta a cc~tinuaci6n en la consid~ 

-raci6n de que este bre\'G panor~~3 s6lo e~ con fines ilus--

--:.r2ti»:os ~·.s. que t:.i1 ~nálisis r:-:5.s 2:-;:plio est5. fuera totalme!! 

-te del objetivo de este estudio. 4 

- La Creaci6n del ~:ercado Cernan. 

:::n cuanto a la creaci6n d'2 u.:i ;r.ercado cor::ún la suprcsi6n 

Ce les d0r2chos aduaneros no ha bastado para hacerlo efeE 

-tivo. Debido a las crisis econ6ffiicas se han reforzado -

los obst.5.culos al ccmercio, .?UCS cada Estado ha intentado 

proteger su ~ercado }" sus empresas a travSs de barreras -

''técnicas 11 y '1 no arancelarias' 1
• hsí, los intercambios in

-traconunitarios ¿esde 1973 hasta la ~echa muestran un -

relativo estancamiento comcaradcs con el total de las ex

-portaciones de los paf ses mie~bros · 
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- l!ercanc:ías. 

Las numerosas normas y reglanentos t~cnicos nacionales -

que en ocasiones funcionan como barreras no arancelarias 

se pretende eli~inarlas y sustituirlas por medidas de ªE 
-monizaci6n europea las cuales son formuladas por or9a--

-nismos comunit2rios cie norrnali:aci6n creados por la in-

-dustri?, como el CEN {Comit6 Euro9eo de Norraalizaci6n} 

o el CENELEC (para productos el€ctricos} .Esta nueva es-

-trategia comunitaria de armonización afecta a una am---

-plia gama de productos: rn5quinas he1·ramie1ltas, produc--

-tos alimenticios , materiales de construcci6n, jugue---

-tes, etc. 

- Trabajo. 

La libre circulaci6n de los trabajadores es, en líneas -

generales, efectiva en toda la comunidad. 

Sin embargo, el derecho de establecimiento de los profe

-sionales liberales, en cambio choca con numerosos obstá 

-culos en no pocos sectores. Se pretenOe instaurar un --

sistema general de mutuo reconocimiento de los tftulos -

universitarios, basado en la confianza nutua entre los -

paf~J?s :r.ic:.i.1::-c~ ~:3.:. ::;·:i.e: e::i u:-1a mi!1uciosa armonizaci6n de 

los progra.mas de formaci6n. E;i e.cota 1 Í:'lca se C!:CÓ el pr.9_ 

-grama Erasmus que ha permitido a la Comisión europea 

promover la movilidad de los estudiantes y la colabora-

-ci6n entre los centros de cnsefianza superior. 

- Transportes. 

El desarrollo de la política coMunitaria de transporte -

es corolario obligado de la libre circulaci6n de bienes 

y personas. 

Aquí se trata de ir desmantelando progresivamente el si~ 
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-tema de contingentes nacionales que aún se aplica al -

transporte de mercancías por carretera, de liberalizar -

el transporte en autocar, de acercar los sistemas de fi

-jación de precios y de ~omentar la competencia en el 

sector de la aviación civil. 

Asimismo se contempla la armonizaci6n de la norm~tiva 

sobre seguridad, peso, dimensiones y ejes de los camio-

-nes, lo cual debe permi-:ir q•Je se eliminen un.J. serie de 

controles en frontera. Del mismo modo, la libre circula

-ci6n de productos animales y vegetales scr5 posible a 

partir de la armonización y el mutuo reconocimiento de -

las normativas nacionales, que harán SU?er(luos los con

-troles sanitarios en frontera. 

- Impuestos. 

Otro aspecto que contempla la creación del gran mercado 

interior es el problema de los impuestos indirectos. 

En principio todos los países de la Comunidad aplican -

actualmente el mismo sistema del i:n9uesto al valor agre

-gado (I.V.A.), pero los tipos varfan de país a pafs. Lo 

mismo sucede con los gravámenes que afectan a los deriva 

-dos del petróleo, al alcohol, al tabaco, etc. Esto im--

-plica una barrera fiscal porque mientras subsistan difc 

-rencias importantes entre los sistemas nacionales de 

imposición indirecta, cada Estado miembro tenderá asegu

-rarse de que los bienes imµortados paguen los tipos pr~ 

-vistos por su legislación. 

Así, actualmente se trata de generalizar la transferen-

-cia de los procedimientos de pago del '.C.V .. ~. (o en sus 

.siglas en español I.V.A.) de la frontera al interior del 

país, segBn un modelo que funciona ya entre Bélgica, Lu

-xemburgo y los Países Bajos. La Comisión Europea ha pe-

-dido a los Estados miembros que no sigan aumentando las 
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disparidades existentes y se preparen para u11 acercarnie~ 

-to progresivo de les sistemas nacionales, basado en la 

uniformizaci6n de los impuestos sobre consumos espccífi

-cos y en la definición de ~~rgencs ~ceptados de varia--

-ci6n del T.V.A .. Esta aproxirnaci6n va a plantear pro--

-blemas sobre todo presupuestarios. 

- Servicios. 

En la CEE la libre circulaci6n de las rnorcancfas ha avan 

-zado ~ucho más que la de los servicios: todo un cGmulo 

de reglamentos nacio~ales, a menudo suniarnente complejos, 

bloquean la libre preEtdCÍÓn ne servicios ent~e paÍSeS -

de la Comunidad. En es:e astJecto se han centrado los pr_e 

-gramas de la Comisión en les altimos afias, ya que el -

sector servicios está menos desarrollado on Euro9a que -

en E. U. o Japón. Es sis;nificc.tl\'O que en E.U. el empleo 

en este sector ha)'ª a~~entado en w§s de 13 millones an-

-tre 1973 y 1982, y casi 7 nillones en Jap6n, mientras -

5 rnillo~es. El Frogra~a ae liberali2aci6n de la Comuni-

-dad alcanza tanto a les servicios tradicionales (trans-

-porte, banca l' segures orincipalrnente) cono a los nue--

-vos (telecomunicaciones, audiovisual, infor~ática). 

- Capital. 

Se pretende que las empresas europeas puedan captar aho

-rro e invertir en mejores condiciones. Para alcanzar es 

-ta meta se ha reforzado el Sistema Monetario Europeo ,, 

se han armonizado numerosas disposiciones legislativas y 

normativas y se ha lirritado el recurso a las cláusulas -

de salvaguarda contenidas ~n les tratados europeos~ 
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Se han elaborafo proyectos que favorecen la colaboraci6n 

de las empresas industriales a escala europea. En este -

sentido los programas europeos de investigaci6n ESPRIT y 

EUREKA han jnvolucrado a effipresas de diferentes paises -

rr.iembros. 

- Protecci6n al Consumidor. 

La libre circulaci6n de mercancías dentro de la Comuni--

-dad ha permitido arn?liar L:i cor..;:e::.cnci3. y por tanto , -

las posibili~adcs d0 clocci6n del crinst:~idor; sin embar-

-go , esto ha llevado a plantear cu51 0s la dimcnsi6n -

exacta de las exigencias bfisicas d~ saltid de tal forma -

que la reglarncntaciCn permita unil ~rotecci6n efectiva -

del consumi¿or }' ~amente al ?ropio tiempo esta libre ciE 

-culaci6n de ~Grc~r1c!as. En este 3anticto nur.erosas direc 

-tivas europe~s h~~ sido aprobad2s para establecer nor--

-rnas comunes da calidad, sal1¡d y segurida<l. 

Así, se han a~robado directivas referentes a productos -

alirnen~icios, cosméticos, textiles, ~roductvs farmücéuti 

-cos y productos ~nnufacturados. 

- Política .z\s:::-ícol3 Co!:'lfir: (?l--;CJ. 

El artículo 38 del Tratado de Ro~a declara que el MercR

-do Coman incluye: la agricultura y el coMcrcio de pro--

-ductos ªt?rícolas, los ;:iroductos cc~l suelo, de la ganad~ 

-rfa y de la pesca, así como subproductos obtenidos en -

la elaboraci6n primaria. Establece ade~ás que el funcio

-namiento y creaci6n del Mercado Coman ~ara productos 

~grfcolas tiene que ir acompafiado del establecimiento de 

una polftica agrícola cornGn. 

El articulo 39 especifica cinco objetivos de la PAC: au-
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-mentar la productividad agrícola por medio del adelanto 

técnico; asec.;urar un nivel de vida equitativo para lu p~ 

-blaci6n rural, particularmente elevando los ingresos de 

los trabajadores del campo; c:stabil i z.:-ir los mercados; 

garantizar sumi~istros; y ascyurar precios razonables. 

Para lo cual se especifican que se cleber5n instru~1entar 

polfticus conunes dt2 rr.ercaC:otecr.i.J ~ar.:i tofl.os los produE 

-tos; una política co~Gn para el comercio exterior que -

sustituya las pcl!ticas comerciales nacion~les existon-

-tes; controles y dispositivos reguladores QCdiante U!l -

pol!tica para la modcrnizac16n y el ~iejoramicnto de la 

estructura de la ag1·icult~1ra. Los reglamentos para pro-

-ductos aqropecu;::.rios específ.icos C:r:lpez.J.ron .:i ser uprobi!_ 

-dos por la Co~1si6~ ~partir de 1962 y actualmente in--

-cluyen cereales, pollería, ?1uevo, frutas, ~ortalizas 

azGcar, vino y ~iel, e11tre otros. 5 

La Comuniriad y el ?ercer ~undo. 

El Co~l·cnio de Le~~. 

De 2cuerdo al déci~o punto del artículo 3 del Tratado 

de Roma, los países y territorios de ultra111ar, colonias y 

ex-colonias de paises miembros de la CEE, Francia, Bélgi

-ca, Italia y Países Bajos, fueron incorporados a la Com~ 

-nidad. Esta asociaci6n aued6 establecida a trav§s de los 

Convenios de Yaundó (1963) y los dos Convnnios de Lom& -

firmados en 1975 y 1979. En diciembre de 1984, 66 países 

de Africa, el Caribe y el Pacífico ( los"países ACP" 1
6 

-
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firmaron con .i.a Comunidad, un nuevo convenio de cinco años 

de duraci6n (1985-1990), el cual contiene actualmente, a -

grandes rasgos, los siguientes puntos: 

- Cooperación comercial. El 99. 5~. de las exportaciones de 

los paises ACP (cuyo co~ercio se realiza en un 40% con -

la Comunidad) pueda 0:~trar 211 0sti1 libre de derechos de 

aduana. 

- Estabilización ¿e los i:1gresos por ex?ortaci6n. 

El 11 ST.'1BEX", que constituye el instrumento más original 

del Conv0niu, yara:n:iza a los pa!.ses ACP unos rd veles m! 

-nimos para los ingresos gua obtienen de sus exportacio-

-nes de cuarenta y ocl10 productos b~sicos a la Comuni---

-dad, dado aue dic~as cxpcrtacicnes representan una 

fracciCn sig~ificativ~ de sus ing~esos globales. 

Cooperaci6~ financiGra ·· t6cnica. IncluyenCo el progr~ 

-ma '1 STABEX'' , la Comunida~, en cuanto tal, destinar& en 

-tre 1985 ~· 1990 u~ total de 8 500 millo~es de ECCS a la 

cooperaci6n ~inanciera 7 t6cnic~ con los pnfscs AC?. Cl 

FED, Fondo Europeo ~e Decarrollo, cc~tribu~·c a la finan-

-ci.1ciú11 ..lcl di.:sar rollo de los pa.ises i\CP, µ(•ro no ~or- -

-nera conjunta. Hay oue afadir ~dem5s las intervenciones 

del Banco Europe~ ~e IG~·arsic~cs {SEI) ~:1 i11dt1strias, 

agroindustria, ~inerfa,turisno e infraestructuras produ~ 

-tivas (lel~comunicaciones, puertos, canducci6n de aguas, 

etc.), incluida la cnersf2. El 9E! oto~sa estos or6sta-

-mos , en primer lugar, con rccu~sos propios, fcr~ados -

b&sicarncnte por ern~r6stitos tc~a¿cs en al mercado de ca

-pitales; estos pr6sta~1os goza~ de una bonificación a 

cargo del FED, de forwa que su tipo de interés oscila en 

-tre el 5 y el ?•. 
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Sistema Generalizado de Preferencias (SGP). 

El origen del ~istc~~ qc:1crali~ado de preferencias se -

re~onta a 1963. En ¿icl10 a~o y en el marco del GATT, los mi 

-nistros de la Cornunida~ Europea sugirieron la conccsi6n de 

un trato prefcroncial o los productos ~anufacturados o sem! 

-elaborados de los países del Tercer ~lundo. Pero hubo que -

esperar hasta 1962, hast~ la segunda Conferencia de las Na

-cienes Unidas sobre: Ci::·:c:rcio y DC[-:,:".:!·rol Jo n 1:·lC'I'.:"..O) I cr:le--

-bra~a en Nueva Dcll1i, para llc0ar a un ~cuerdo sobre la 

creaci6:1 de un sisten:a 1:!r=-'n~.:·rc-1li;:C!rlo de p~cfcrc:-:cias. iu .. :n 

as!, se necesitaron dos afias p~1ra ~ofinir los principales -

aspectos concretos del sistema.A p~rtir de 1970, los pa!ses 

industrializa~o5 f~cron p0rfilando progresiva~cntc su esgu~ 

-ma de aplicaci6n. La Conunirlad Euro~ea fue la ~rimnra en -

a9licarlo, en julio dt• 1971, se~;'Jid<J de Japó:i un mes m:.!s -

tarde, de los restantes paI5es ind~strializados de Deciden

-te y, por dltimo, de Est~dos C¡1idos, en 1976. 

Inicialwcnte se prc~cfa un periodo de djez a~os, que 

coincid!a con la derogación a~rcba~a por el GATT, pero esta 

-nes coroerciales internacio:1~l0s ~~ !~ Ra~d3 Tokio, en 1979: 

el sistema generaliz~Jo de pr~f~rcncias se habfa convertido 

entre tanto en ~n alc~ento norrral d0l co~~rcio internacio--

-nal. 

La Comunidad ha abierto el sist~ma n todos Jos pa!ses -

miembros del 11 Grupo de Jos 77 117 , as decir, a todos aquellos 

calificados co~o ~aíses on vfas de desarrollo an el marco -

de la Organizaci6n de las Naciones Unidas, así como a terri 

-torios o pa!scs que depende11 de Estados reicMbros o de ter-

-ceros países, pc·r ejemplo: Eong-!'~ong, l·~acao o la Oceanía -

australiana. Adem§s, la Co~unidad abre su es~uama a otros -

pa!ses en vías de desarrollo 0uc lo solicitan, analizando -
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ir.di v idualr.:ente cada caso. De este modo, .RuJT'.ania, desde 

1974, y China, desde 1980, se benefician del esquema comu

-nitario, con excepciones para algunos ?rodt1ctos. En total, 

el esquema europeo se ~plica a J2a Estados independientes 

y a m§s de 20 territorios ~openai0ntcs. 

Estas prcfere~cias son ~o discriminatorias y aut6no--

-mas: no discrimi:i;itorias, pues se otori;iu.:1 a todos los 

países en vías de des~rrollo; ~utGncmns, pues no nacen de 

una negoci~ci611 con cada ~a!s ]Jencficiario. Y tampoco son 

reciprocas, pues los ~ais0s beneficiarios no est~n obliga

-dos a conceder franquicias ~~uaneras a la Comunidad. 

Los principios b&sicos del esquema comunitario de pre

-f erencias son: 

Para cierto nGmcro de productos agrap~cuarios, al 

natural, semielaJJOrados o elabor~dos (Cap. 1 al 

24 de la tarifa de imporcaci6n), aplicasi6n de -

ventajas praferenciales selectivas (aranceles re

-ducidos o exenci6n del arancel). 

Para la mayor parte de los productos i~dustriales 

{a partir del Cap. 25 de la tarifa} exenci6n to-

-tal del arancel. 
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América Latina. 

La Comunidad Europea ~a~tiene con pafsc~ y regiones ~e 

Am~rica Latina acuerdos ~ intcrcaDbios comerciales muy im

-portantes. As!, la C~E es el segundo proveedor y cliente 

de América Latina -el prirnf:.-ro es E.U.- y un 20:, del co-

-mercio exterior latinoarnerica~o se llov~ a cabo con la 

Comunidad. (Ver Cua~ro 35). 

La balan2a co:1crci3l de 12 CEE con Latinoamªricíl prc-

-senta tradicional~i0nt~ 1 s3l~0 raras excepciones, un saldo 

negativo para la Comuni~~d (ver Cuadro 16). 

Entre los Estados :"':ic-;71br0s de 1a CEE, 12 R.F .. ;. es, a 

la vez, el ~ayer cliente y el ~a~·or proveedor da Am&rica -

Latina, en segundo lugar se encuentran Italia y Francia -

(ver Cuadro 17). Europa imµorta en su mQ~·or parte ~aterías 

primas, productcs agrfcslQs -5obre todo de origen tropi-

cal- y energéticos ;:.rincipalrr,entc y /m1érica Latina por su 

parte adquiere de aquella princi~almcnte alta tecnología , 

productos indust~iales y productos manufacturados (ver Cu~ 

-dro 18). 

En conclusi6~, la CEE es u~ atractivo mercado parQ los 

productos de los países del tercer mundo en el cual, dcbi

-do a la formaci6n paulatina del mercado corndn, ha habido 

una ampliaci6n de la demanda de productos de inter6s para 

los pa~ses en desarrollo y por la aplicaci6n del Sistorna -

Generalizado de Preferencias. 

El ingreso de Espafia y Portugal en la Coriunidad en 

19e6, contribuirá sin duda a acrecentar los relaciones po

-liticas entre Europa y .;!rü'.~rica L-:itina.. Los dos pafses ib-ª 

-ricos aportan u la Comunidad un considerable legado de --

vínculos históricos y culturales 0ue meiorarán el contexto 

actual y que influirán en el desarrollo de las relaciones 

comerciales euro-latinoamericanas. 



CUi\DHO 15 

HEPAP.1'0 GEOGRl\FICO DE LOS Ii'H'EHCi\MI3IOS co¡.¡ERCI1iLI:S Di: Ll\1'HIOl\l-1CIUCA 

(En ~) 

Pa1s o Grupo de 
Paises 

CEE (los 10) 

España-Portugal 

Estados Urd dos 

Japón 

Otros intcrcambjo3 

(incluidos los 
intercambios nl 
interior de 
Amé!rica. Latina) 

l"UEN'rE: EUROS'l'A1'. 

Exportaciones de 
La tinOiJ.lllL'r J CiJ. 

1981 1982 

19.8 20. ¡¡ 

·l. 6 ·l. 3 

35. 13 39. J 

G.9 7.0 

32.9 28.G 

1 
Im¡)ortacio11os de 

Latinoamérica 

1983 1981 1982 

21. 2 17. 4 lG.8 

4. 6 2.J 2.6 

4 3. J 

1 

39.H 37.G 

7.3 10.2 10.7 

23. (¡ 
1 

30.J 32.3 

19U3 

18. s I .... ,,. 
"' 

2. 3 

40.0 

13. 5 

25.7 
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CU.:\DRO 16 

EVOLUCIÓil DE LOS INTERC.'<NBIOS c;TRE Lb COMUNIDAD Y LOS 

PA!SES DE LATI:WMIBRICA ( 1) DE 1958 A 1984 

(En :·lillones ele ECUS) (2). 

Balan;:;..i Comercial 
Impor tac ioneo s E.:.:portacionüs ele la CEE con 

Año de la CBB de la CEB .'\rnérica L:itina 

1958 2 637 180 457 

1963 452 168 - 1 284 

1972 610 559 51 

1977 11 057 10 737 320 

1980 lG 028 14 206 - 1 822 

1981 18 692 18 036 656 

1982 20 722 16 152 - 4 570 

19B3 20 298 10 996 - 9 302 

19 84 23 833 12 902 -10 931 

FUENTE: EUROSTAT. 

{1) 19 paises: Argentina, Bolivia, BrQSil, Chile, Colom--

-bia, cesta Rica, El Salvador, Ecuador, 

Guatemala, Haití, lionduras, ~~xico, Nicara

-gua, Panamá, Paraguay, Perú, República 

Do~inicana, Uruguay, Venezuela. 

(2) 1 ECU 0.83 dólares. 
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CUADRO 17 

INTERCA:~BIOS DE LOS ESTl\DOS i-lIE~HlROS DE LA CEE 

CON LATINOlc'iE:RICA 

País 

Alemania 

Francin 

Italia 

Países i3ajos 

B&lgica-Luxemb~rgo 

Reino Unido 

Irlanda 

Dinamarca 

Grecia 

FUENTE: EUROSTAT. 

(E;1 !1illonc::; de ECUS) 

1984 

Importaciones 

914 

764 

'11 o 
3 03 

902 

796 

80 

488 

178 

Exportaciones 

085 

4 21 

215 

768 

528 

483 

130 

245 

12 
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ESTHUC'fllRll DE LOS INTEHCl\MIJIOS CEE/J,f1'l'INOllMCIUCú 

198<1 (En '!) 

Clase de Productos 

Productos ulimcnticios, 
bebidas y tabaco 

Materias primas 

Productos energéticos 

Aceites, grasus y ceras 

Productos guiinicos 

Maquinaria y 1natorial 
de transporte, articulas 
manufacturados 

Otros productos, 
manufacturados o 110 

FUENTE: EUHOSTN!'. 

Importaciones <le la 
CEE procedentes de 

funérica Lutinu 

38 

18 

24 

2 

15 

100 

Exportaciones de 
la CEE a llln6r ica 

Latinu 

5 

o 

17 

56 

20 

100 

'" "' 
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DESCRIPCION DE LM:: PECllLI,\RlD.~DES DEL l!ERCADO. 

Despu€s de haber hec~o una suscinta resefia hist6rica -

de la CEE y su importancia como mercado para los países en 

desarrollo, como }'.6xico, en este punto se analizflr&n las -

peculiaridades del niercado europeo referentes a las carac

-ter!sticas de la demanda de miel de abeja las cuales re--

-flejan asimismo, co~o se verá rn5s ~dcla~te, los camlJíos -

que ha traído consigo el desarrollo del mercado cornunita-

-rio. 

Corno se analiza más detalladarne~te en ol pu11to dos ~el 

presente capft~lc, la CEE es el principal i~portadar ~e 

miel de abeja en el mundo y tiene el co~sumo per c5pita 

m§s elevado. Los factores aue oxplican este ccnsu~o tan 

elevado y el constante auMento de la demanda desde la d~ca 

-da de los cuarenta y por lo cu~l lo ?1ac0 el ~rincipal ~eE 

-cado de exportaci.6n, se pue~en Qg~upar en tres tipos: 

1) Econ6micos: El é:-:ito conunitario se ha visto refleja-

-do en un diná~ico crecimiento del producto y del ingr~ 

creciMiento del P.I.B. de la CEE ha sido: 

1960-70 1970-75 1975-00 1980-85 

5.3 % 3. 1 " 3. o 'i 2.4 % 

Como se puede ver en la primc:ra di~cada des_::Jués de fir-

-marse el Tratado de Roma el crecimiento fuG acelerado. 

En el mismo periodo de 1960-70 la economfa norteamerica 

-na creci6 4%, la canadiense 5% y la británica poco 
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menos del 3%. Sin embargo, a partir de 1970 el crecimien 

-to l1a sido rn&s lento, como es de esperilrsa des~u~s de -

un gran auge, estabiliz5ndosc entre 3 ~' 2% anual. El in

-greso per cápita que en 1970 era de " 460 d6larcs, en 

1985 ~ue de 8 310 dólares, un incremento de n§s del 300% 

lo cual refleja también un acelerado nejorumiento en las 

condiciones de vida de la población al cual hay que agr~ 

-gar los beneficies de la seguridad social gue, en con--

-junto, colocan a la CEE con los mfis altos niveles de 

vida del 1.1undo. 

El Indice de crecimiento económico de la Comunidad en 

general ha sido mucho ~§s not~ble en los sectores indus

-trialcs que en los rurales; y es precisamente en estas 

zonas industriales en donde se ha producido un crecimien 

-to coetáneo de la demanda de ~5s y mejores alimentos 

dentro de los cuales la miel de abaja ocup3 un ?rimer 

lugar por su alto valor energético y nutritivo. 

Sin embargo, esto aun cuando se expresa en términos g~n~ 

-rales, exista11 discrcpancins en cuanto asociar un alto 

ingreso con un alto consumo de miel. 

Se puede toma~ el caso de Grecia que ocu9a el nove00 

su consumo de ~iel per cápita lo coloca en segundo lugar 

después de la R.F.A.; y la R.F.A. a su vez, ocupa el 

segundo lugar dentro de la CEE en ingreso pero es el pr~ 

-mer cons•Jmidor de miel. 

Lo cual lleva a afirm;;,r c!ue en <;cner;:i.l r el alto co;1sumo 

es una combinaci6n de factores económicos y culturales -

que se detallar&n más adelante, lo cual explica de mane

-ra conjunta las ?eculiaridades del mercado ~e la miel 

de abeja e~ la CEE. 

2) Desarrollo de los Supermercados: La creaci6n de cade--

-nas de supermercados en Europa ha sido un factor deter-
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-minante para mejorar la distribución de miel envasarla y 

en panal, sobre todo en las zonas industriales, lo cual 

l1a permitido poner a disposición del consumidor tln abas

-tccimiento seguro l' mfis r5pido del producto. 

Los supermercados de ali~entos fueron exclusivamente nor 

-tearnericu.nos J1asta los afias cincuenta, pero a partir -

del establecimiento <lel m0rc~do comCn c~rcpco, la moder

-11i zaci6n ~e los canales de distribuci6n de los alimen--

-tos fue a la par de las necesidades de adecuarlos a la 

.!1Uc\·.J rcJ.lid.:td comc-rci¿¡l que cn:pc:zubu. 2 desarrol1a=-se. 

El crecimiento del autoservicio en varios países ha sido 

especialmente rápido a ::-J2.rtir c1.12 1960. L.J. R.f .. .;. que en 

1948 no tenía tienda algun~ de autcservicio contaba con 

1 380 de ellas en 195G, y co:1 30 G80 c11 19~0. Reino Uni

-do tenía en 19~8, 130 tiendas rlo autoservicio, cerca de 

3 000 en 1956, y 10 000 en 1970. ILalia teníu t;:n 1962 

206, y actualmente cuenta con 1 223 cstablecireientos de 

este tipo y Francia en 1962 contaba con solo 140 y a la 

fecha tiene 6 grandes cadenas. 

Los supermercados de Europa son tiendas can una exten--

-si6n mínima de 000 pies cuadrados (370 rn 2) y vend~n -

todo un surtido r:onrleto de u.li1r,e::--,to.3. 

Para la venta de miel de abeja, los due~os da los super-

-mercados europeos cuentan con u!:.astecimientos abundan--

-tes y regulares, buenos transportes y una propaganda y 

prornoci6n eficaz instrumentada generalmente en forma ca~ 

-junta con el envasador. 

Estos adelantos Gn el rnercDdeo de productos agropecua--

-rios ha permitido una mejor y rn&s eficiente distribu---

-ci6n de la miel. 

3) Condicionantes Culturales: Co~o se explicaba en el Ca-

-pítulo I, existen ciertos aspectos culturales o socia--
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-les que en ocasiones condicionñn el comportamiento o -

las características que adquiere la demanda para un pro 

-dueto en un mercado determinado. En el estudio de caso 

que se trata en la presente .investigaci.6n, el .:tlto con

-sumo de miel que tiene la CEE si bien es cierto que se 

asocia a factores económicos y a un mejoramie11to en los 

sistemas de comerci~lización expuestos en los puntos -

anteriores, no se puede dej~r de lado ciertos as?ectos 

culturales que determinan también fuertemente la deman

-da del producto e::1 c~J.esti6n en ~ste 1:1e!:cado. 

Estos aspectos extra-ccon6micos se relacionan básicamen 

-te con dos puntos: 

- La comida tradicio~al euro~ea incluye en algunos 

casos a la miel de abeja como ingrediente b§sico. A -

diferencia de otros países, en Europa las carnes sue

-len ser pre9aradas o acom9añLldas con salsas que in--

-cluyen a la miel como aderezo; en la pastelería y la 

repostería casera también es un elemento básico. 

- La apicultura y el consumo de miel tienen en Europa -

una larga tradición que se remonta a los orígenes del 

cristianismo. Por u~a parte, la miel fue considerada 

sagrada por la Iglesia medieval y las colonias de ab! 

-jas fueron tomadas como modelo de organizaci6n de la 

jerarquía eclesiástica. Ambos conceptos aun cuando -

fueron desapareciendo a lo largo del tiempo, han daj! 

-do sin embargo, una huella cultural determinante en 

el pueblo europeo, y actualmente sigue teniendo en -

alta estima a la miel y la práctica ae la aµicultura 

como pasatiempo. 

Así, la conjunción de todos estos elementos explican 
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en gran parte el porqu~ este ncrcado es tan atractivo para 

los países subdesarrollados productores de miel de abeja. 

2. ANAL1SIS DE Ll• DEHANDA. 

En el Cuadro 19 se muestra el volumen Je las irnporta-

-ciones mundiales de miel de abeja por regiones; como se -

puede apreciar de 1980 a 1986 aquellas han tenido un ere

-cimiento ininterrt1m~i~o. De 1972 a 1926, l~s co~pras mun-

-diales de miel se incrementaron 85%, asf se pas6 de 

153 572 toneladas a 284 055 toneladas lo que representa 

una tasa media de crecimiento anual del 5~. 

Como se ve en el Cuadro, Europa es el principal centro 

consumidor de miel las compres de ~sta regi6n han venido -

representando en el periodo que se anal!:a el G5.G1 de las 

importaciones nundiales. 

Desagregando, la CEE (ver Cuadro 20) absorbe el 82.3% 

de las compras europeas y el 541 del total mundial. De ---

1972 a 1986 la tasa media de crecimiento anual de las im-

-portaciones del mercado coman ha sido de 6.3%. As! sepa-

-s6 de 75 308 a 158 118 toneladas importa~as; del Cuadro -

20 se puede deducir que las fluctuaciones negativas que se 

observan en los años de 1974, 1976, 1980, 1933 y 1984 co-

-rresponden a ~eriodos de buenas cosechas en Europa. 

En el Cuadro 21 se rnuestra el volumen de importaciones 

de la CEE por país de origen. Como se puede ver los princl 
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CUADRO 20 

IMPORTACIONES DZ MIEL DE ABEJA DE LA 

COMUNIDAD ECONOMICT< i::UROPE;}fª'b,c 

lu'1o Toneladas 

19 7 2 75 308 

1973 78 310 

19 7 4 64 H6 

1975 84 584 

1976 82 391 

1977 87 342 

1978 99 050 

1979 118 581 

1980 117 905 

1981 132 694 

1982 139 722 

1983 130 316 

1984 129 377 

19 85 144 137 

1986 158 118 

FTE~~'I'E: Con base en datos de impor~ación 
¿e pa!ses especificados en los 
subsiguie~tes cuadros. 

!!1 Incluye Espa.fia y Portugal. 

El Las cifras que se dan pueden presentar 
una doble contQbilidad por las irn~0rta
-ciones intracomunitarias, como e11 el -
caso de la R.F.A. que reexporta a otros 
paises miembros aproximadamente el 15% 
de la miel imoortada. En este sentido -
las cifras s6io son estimaciones. 

~/ Se excluyen las cantidades comercializa 
-das en el puerto franco de Hamburgo. -
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-pales abastecedores de miel Ce abeja son por orden de irn-

-portancia: M~xico, China, Ar~entina, VRSS, Australia, 

Hungría, Cuba, Rumania y Canc1Gá, los tres primeros aportan 

el 45% de las importaciones comunitarias. De 1970 a 1979 -

M~xico era el principal proveedor de miel¡ sin embargo, a 

partir de 1979 con la ap~rici6n de China y la V?SS co~o 

abastecedores de mieles de bajo costo ]~ comr•etencia se ha 

inte~sificado entre estos tres p~ises ¡)ara absorber la ma-

comprobar en el mismo Cuadro 21, an 1975 M~xico aportaba -

el 20.5% de las i~portacioncs tot~lcs en 1926 aporta el --

23%, un au~ento de solo 2.5 puntos porcentuales, pero Chi

-na en 1975 aportaba sólo el ic11 y en 1986 controla el 18% 

de las i~portaciones totales, es decir, un aume~to del ---

100%, as! pas6 de 8 388 a 28 171 toneladas. Lil URSS y Ar-

-gentina tanbi~n han aurnanta¿o aunaue rn~s moderQdn~cnte su 

participación como abastecedor0s de este 9roducto; ~n 1975 

el primero participaba con el 2. 5~ del total y el 4.4% en 

1986; el segundo, en 1973 9articipaba con el 11~ de las 

importaciones y en 1986 con el 12~. l-rnst!."<Jlia, Hungría, Cu 

-La, .?.u11;ania y Canadá abastecen el .!.Ft- de las importacio--

-nes co~enitari2s. 

En 1986 hubo un incremento consi~erable en el voluncn 

de compras debido al accidente de Chernobyl lo cual proctu

-jo un aumento en la demanda d~ mi~l ''confi~blc'' ~o co~tQ-

-minada sobre toao para raponer y crear stocks. Así la 

URSS en 1986 hizo envíos a la CEE por sólo 6 959 tonela--

-das, China en ese afio aumentó en lOOi sus suministros y a 

M~xico le correspondi6 un volumen récord de 36 383 tanela

-das. 

La CEE combina un ingreso per cá9ita elevado con una -

sólida tradición cultural en ~ateria de h5bitos de alimen-
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-taci6n lo cual ha traido c~no consecuencla un aurnento 

constante en el consumo per c~pita de miel de abeja. A es

-to se afiada ~ue aGn cuando la R.F.A. , Francia, Grecia, -

1talia, Reino Unido, Irlanda y Espa~a tienen una apicultu

-ra desarrollada los niveles de producci6n tienen un lento 

crecimiento {ver Cuadros subsiguientes de consumo aparente 

por país miembro), Jos cuales no alcanzan a cubrir tasas -

cracientes de consumo d~ ahí el coDst~ntc crcciiniento de -

las importaciones. 

Análisis de la Demanda nor País. 

R.F . .n.: La F!.F.Jl. es el principal país importador de miel 

de abeja de la CEE y del mundo. Posee una apicultura muy -

desarrollada practicada por profesionales, semiprofesiona

-les y aficionados esto le permite ser el primer productor 

ae miel de Europa Occidental. 

Como pu0d~ v~r~e ~n el Cuadro 22, la R.F.A. tiene el cons~ 

-mo ?er c&pita ~ss elevado de la CEE y del mundo (1.4 Kg.} 

y en los alti~os 10 afias ha tenirio un crecimiento sosteni

-do. 

De 1975 a 1986 las importaciones se elevaron 72%, así es-

-tas pasaron de 50 7Gl tons. a 87 ~22 tons .. Por si sola 

la R.F.A. absorbe en promedio el 55.85..de las importaciones 

comunitarias de rriiel, es decir, de 1975 a 1986 ha realiza

-do compras en promedio c1e 66 205.5 tons. anuales. Sin embar 

-go, parte de estas importaciones son reexportadas a gra--

-nel o reenvasada y enviaña a los demás países mie~bros de 

la Comunidad, principalmente Países Bajos, Bllgica-Luxem-

-burgo, Dinamarca e Italia. 



Año 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

198'1 

1985 

1986 

CUhDRO 22 

REPOOLICA FEDERhL DE hl.EMJ\NIJ\: CO!JSUMO hl'i\REN'l'E DE MIEL DE A!lEJl1 19 7 5-19 86 

(Toneladas) 

Consumo Aparente 

Producción 
Nacional Importaciones E:-: por L:1ciu11cs 'l'olu.1 Per Cilpi tu (9.) 

8 800 50 761 1 987 )7 57 4 931 

22 ººº 50 078 l 999 70 079 l 139 

lG 500 51 2 4 J ¿ .¡ <11 65 300 l 064 

13 200 57 656 3 801 67 055 1 09 4 

9 000 62 14 G G 3<11 G4 80 5 l 056 

11 ººº 65 597 8 296 68 301 1 110 

14 000 74 723 12 986 75 73 7 1 228 

18 400 75 830 12 960 81 270 l 318 

19 000 66 386 9 409 7 5 97 7 1 23 7 

18 ººº 73 951 10 378 81 573 1 333 

lO 900 n 787 13 908 75 779 1 211 

12 000 87 322 lG 235 83 087 l 400 

1 1 

FUEN'l'E: Anuario de Comc1·cio y i\nuario de Proclucción, F .. T\.O., 1975 ¿¡ 198G. 

,_. 
en 
o 



- 16 1 -

En el Cuadro 23 se indica el volumen de importaciones por 

pa!s de origen. M6xico tradicion~lrnente es el priMer aba~ 

-tecedor de ese país; de 1980 a 1986 mantuvo su p~rtici--

-paci6n en un 291 del total aGn cuando aument6 el volu-

-men. China aument6 su participaci6n de 14S a 20~ en 19E6: 

en 1983, 1984 y 1985 se cbserv2n \'ari~cionc-s <lcbido u pr~ 

-blemas de calidad, en esos afias se rechazaron irnportaci~ 

-nes provenientes de ese µafs. Otros ~rovccdor~s de impoE 

-tancia son: Argentina, Hungrfa y Australia; el pri:~oro -

perdi6 participaci6n en el volumen total en 1986 y los -

dos Oltimos la :nejoraron. Ta1nbi611 en los dos Oltirncs afias 

del periodo qu~ se analiza aumentara~ de una manera sor-

-prendente el número de países proveedores del producto , 

destac~ndose la participaci611 de iiueva Zela11dia y Bclga-

-ria que anterior~~nte no ten!an una participaci6n signi-

-fica tiva pero en 1986 a.-::bos SUl"'"iinistraron 2 614 tons .. 

Reino Unido: El Reino Unido es el SQgunrlo i:r,portddor de 

miel dG la CEE~ de hecho junto co11 la R.F.A. ambos paises 

absorben el 701 d0 las importaciones totales del mercado 

común 12uropeo. 

El Reino Unido aún cuando tiene un sector apfcola OesarrQ 

-llado desde 1978 enfrenta problemas de disminuci6n en su 

producci0n nacional de miel de abeja (ver Cuadro 24) cieb_! 

-do a condiciones clim~ticas advers2s y al cambio de los 

11'.odelos de cultivo agrfcola que se ha reflejado en una -

disminuci6n en el nÚJPero de colonias (ver Cuadro 25); pa

-ra 1986 se estima que solo posee el 881 de las colonias 

oue tenia en 1979. 

Las cifras de producción de f.A.O. para 1985 y 1986 se -

consideran muy altas, otras fuentes indican que el volu-

-men real obtenido en esos años fue de 1 026 y 251 

tons. respectivamente. Debido a estos factores en los úl-
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CU/IDRO 24 

REINO UNIDO: CONSUMO /11'/IREN'TE DE MU:L DE /llJEJA 1975-l98G 

(Toncludus) 

1 '~"º''"''ººº' 
Consumo 1\parcnte 

Producción 
i\ño Nuc i.on.Jl Imporlacioncs 'I1olal Pcr Cápita (g.) 

1975 2 875 
1 

l 7 ,¡ 76 9,¡3 l 9 40J J47 

197G l 7GO lJ G9J 2 196 13 257 23 G 

1977 2 3 .¡o 17 21G 1 107 18 •1'19 J28 

1978 900 IG 9G2 l 406 l G 4 5G 293 

1979 1 950 17 973 l 542 18 3 81 327 

1980 1 214 IG 952 l 18G lG 98 O 302 

1981 1 500 18 G7S 854 lY 3 21 343 

1982 1 500 19 783 l lll4 20 099 3 57 

1983 1 500 21 579 1 118 21 961 390 

1984 1 500 19 324 l 3 76 19 4 48 3 .¡ 4 

1985 1 500 21 175 1 •13 8 21 237 J93 

1986 1 500 21 J77 l 111 21 766 401 

1 

FUZNTE: Anu'1rio de Comercio y Anuario de Producci6n, l'.A.O., 1975 a 1986. 

,_, 
"' "' 



CUADHO 25 

HEINO UNIDO: NOnr.rw VE COLONlf\!j DC J\UEJr\s 

l 97') 1980 198 i 19!.!2 

Ingl,1tcrr,1 1 liO 93& 159 ~!~J 160 l fJ 8 1 [,'..) 476 

Gales 14 OG 1 16 129 16 l 37 15 87J 

Escocia ·11 'i5U 4 l 5 58 4 I 5~.o 4 l 5'iíl 

J rlanda del r.:urte J 000 2 500 2 000 1 ')00 

Total fü!inu Un1du ;! l 'I G0:1 21 'J 4 ·10 219 11'.lJ 22•\ !JO'/ 

FUEN'rf;: InylJtcrr~1 y Galc!;:r;~ll..ÍfJ!l,ll lleckc•.!ptn•J :.;peci.ili~;t. 

f;!;coci.1: E;1sl of ~cotl.rntl Collc'<¡e o( Ayriculturc, 

Irl.in<la del Norte: llorliculltlre DL'.!t51on. 

l 'JHJ 19!.!4 

i 6'J 00() 177 GSO 

15 Ll7'1 15 419 

<12 J 56 •12 156 

2 ººº 2 500 

l?fJ QJ(, 2J 7 724 

1985 1906 
---
l 7'J 4íil 1()2 548 

15 455 12 oos 
42 156 !& 861 .... 

400 050 O'\ ... 
LJ fl 4 72 l'J) 14•1 
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-timos 10 años Reino Unido ha r.1antenido un volumen constan 

-te de importaciones de aproximad2Mente 18 515 tons. anua-

-les lo que representa ul 1G% de las importaciones totales 

comunitarias. 

Corno lo indica el mismo Cuadro 24 el consurro aparente pasó 

en 1975 de 19 403 cons. a 21 766 tons. en 1986 un au~onto 

del 12!; el consumo per cápita es elevado, en 1975 era de 

347 grs. y en 1986 es ce 401 grs .. 

En el Cuadro 26 se Muest~an Jos pri~icipal~s proveedores de 

miel del Reino Unido. 

Australia tradicionalmente es el ~rimer proveedor debido a 

su posición ?rivilcgiada EJOr pertenecer al Commonwealth, -

aún cuando en 198(' se oloscrva una disminución en el vol u--

-men ir.iportado de ese r;c.rs. M6xico es el segundo abastece-

-dar y de 1975 a 1986 1nejor6 su participación ~sr ?as6 de 

t::-i 15% (2 611 tons.) a 29.8ri:(6 365 t:ons.) en el \'Olt.:men to

-tal respectivamente. 

China es el tercer abasteced0r y también mejoró su péirtic,! 

-paci6n pas6 en 1975 de un 2.6% (458 tons.) a un 33% 

(7 138 tons.) en 1986. Argentina hasta 1981 era un imoor-

-tante proveedor dr-- r..:01, .,::;in t=mbarqo debido a la Guerra -

de las Malvinas los envfos hñ:-l cesado por completo. Ruma-

-nia en 1986 absorbió el5.6%de las importaciones y se nre-

-vee que en los próximos afias mantendrá esta pQrticipaci6n. 

Italia: Italia es el tercer pais i!'lportador del producto 

en cuestión de la CEE; también tiene una apicultura desa-

-rrollaCa la cual se practica en todo el país, ~~ro sus -

principales regiones productoras son las del Norte, Piemon 

-te, Lombardia y Emilia Rornagna y las islas de Cerdefia y 

Sicilia: asi tiene un volumen de producci6n en promedio de 

6 000 tons. anuales (ver Cuadro 27). Sus importaciones aún 
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CUllDHO 27 

I1'i\LIA: CONSUMO i\PAREN'fü DE MIEL DE llf3E,Ji\ 1975-1986 

('I1onela.tlas) 

Consumo Aparente 

Producción 
Afio Nucional Importaciones Exportuciones 't'otal Per Cilpi ta (g.) 

1975 4 000 929 424 4 505 01 

1976 6 000 1 109 502 6 607 120 

1977 6 500 2 050 303 9 047 162 

1978 3 800 3 714 318 7 1% 128 

1979 3 900 lo 100 333 13 667 243 

1980 4 000 D G4B 344 12 304 218 

1981 7 500 10 572 428 17 644 312 

1982 7 600 10 890 313 18 177 321 

1983 7 700 9 427 294 16 833 296 

1984 7 876 9 028 274 16 630 292 

1985 6 000 12 690 252 18 438 358 

l98ó 8 200 10 741 368 lU 5·¡3 321 

FUENTE: l\nuario de Comercio y Anuario de Producción, F.1\.0,, de 1975 a 1986. 

,_. 
m 
._¡ 
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cuando han variado de 1975 a 1986 han representado el 61 -

de las importaciones totales de la CEE; sus reexportacio-

-nes son mfnimas y el consu~o aparente ha aumentado a par-

-tir de 1979, en este afio era de 13 667 tons. y en 1986 se 

situ6 en 18 573 tons. , un aumento del 36~ ~ 01 co11sumo -

per c&pita , salvo variaciones en 19e3 l' 1984, ha venido -

aumentando situ~ndose en el pro~edio de los dcmSs pa!ses -

integrantes de la CEE. 

En el Cuadro 28 se muestran los importaciones por país de 

origen. Argentina 0s el primer Jbasteccdor y de 1980 a 

1986 ha ~antenido su participación. La R.F.A. es el segun

-do pro\•eecior pero estos 1·olt;menes son ree:·:portaclones de 

mieles provenientes de pafses en desar~ollo. Iiungr!a y 

Yugoslavia por cercan!~ geogr~fica 10s c~rresponcte el 21~ 

de las compras hechas por Italia. Se pt;eCe notar q·..:.e Yugo~ 

-lavia ha mejorado notablemente su participación ya que -

pas6 de solo 23 tons. en 1921 a 1 132 tons. en 1986. f.!é>:i, 

-co por el contrario l1a perdido prfictica~:ente el ~ercado -

italiano. Como se puede ~preciar en el mismo Cuadro en 

1980 era el segu~d~ GL~sL~ccdor dcspu6s de! ~r5~11tina, sin 

embargo a partir de 1982 hQ~' ~n notable descenso en las -

compras hechas a este país hasta ulcanzar en .1986 sólo 

211 tons •. Es claro que cstu pérdjda en la participaci6n 

en las importaciones totales represent6 un au~ento por 

otro lado en Ja de Et:.n·;rla, H.F./1. y Yugosla\ria. 

Francia es el cuarto importador de miel de la -

CEE. Sin embarryo, dada la importanciu del sector agrooecua 

-rio dentro de la economía de ese país
8

, es el único ~e 1~ 
CEE que aplica un sjstema Ge contingentes a las importaci~ 

-nes ~e miel con objeto de proteger la producci6n nacio---

-nal. 

Francia tiene un iffiportante sector apfcola; cuenta actual-
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-mente con un millón ~e colonias de las cuales un 90% viven 

en colmenas modernas. La densidad de las colonias de abejas 

es de 2/Km
2

, por lo cual se considera suela explotación 

apicola es insuficiente y ha tendido ha expanderse. Como 

puede verse en el Cuadro 29 el cornportamianto de las impor

-taciones guarda estrecha relaci6n con la política de res--

-tricciones cuantitati\'as que sigue Francia; las importaci~ 

-nes se restringen en a~os óe buenas cosechas nacionales y 

se amplían cuando los niveles obtenid~s sen desfa\'orables. 

Francia de 1975 a 1986 ha absorbido el 6~ de las importaci~ 

-nes de la CEE, es decir l1a realiza¿o cornp~Js en promedio -

de 7 264 tons •• El ccn.surno a~Jarentc ha ver.ido aumentando -

desde 1975, en 1986 es de 29 9Gl tons.; el consumo per c§p! 

-ta se ha ele\·ado de 278 grs. en 1975 hasta 536 grs. en 

1986. 

En el Cuadro 30 se muestran los principales abastecedcres -

de este país integ~ante de la CEE. 

M€xico entre 1980 y 1983 s~ ~bic6 como el p~incipal provee

-dar de ~iel, pero en 1984 disn1inuy6 su participación por -

el aumento de los volurnenes adquiridos a: Hungría , segundo 

proveedor de Francia. 

BENELUX: El 3E:;ELliX de 1973 a 1986 ha venido absorbiendo 

el 10% de las importaciones do miel de abeja de la CEE; en 

promedio 11 890 tons. anuales. En estos pa1ses corno la pr~ 

-ducci6n nacional es sumamente modesta, el alto c0nsumo se 

satisface a través de compras externas. 

Aun cuando no se tienen datos de Países Bajos ni de Bélgi

-ca, en Luxemburgo existen actualmente 12 039 colonias de 

abejas (ver Cuadro 31) gue producen aproxirnada~ente 40 Kg. 

por ca lrnena. 

De 1975 a 1986 Países Bajos ha incrementado de forma sor-

-prendente sus importaciones de miel, en un 129.6% en 1975 



Ailo 

1Sl75 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

198•1 

1985 

1986 

CUADRO 29 

FRANCIA: CONSUMO APARENTE DE MIEL DE ABEJA 1975-1986 

(Toneladas) 

Consumo Aparente 

Producción -
Nacional Impar tD.c iones Cxporlu.ciones 1'olal Per Cápila (g.) 

10 ººº 5 TIO 1 082 l •I 688 273 

15 239 5 620 938 19 921 377 

8 394 :; 074 1 070 12 398 233 

9 465 7 395 1 059 15 801 296 

l •I •I 00 7 678 1 169 20 909 390 

10 063 6 870 1 336 15 597 289 

12 500 7 49G 1 ,¡ 3 2 18 564 343 

25 000 8 255 l 567 31 688 582 

19 000 8 323 2 974 24 349 445 

20 126 5 693 1 753 24 066 438 

16 ººº 7 639 l 604 22 03 5 3 99 

20 ººº 11 354 1 6u3 29 961 536 

FUENTE: Anuario de Comercio y Anuario de Producci6n, F.A.O., do 1975 a 1986. 

..... _, 
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CUADf\0 31 

LUXEMBURGO: NOMCRO DE COl,MENAS Y DB Al'ICU!,TORES, POR CANTÓN 

198S 

Colonias de Colonias de 
Abejas Abejas 

cantón Apicultores J\dul tus Reserva 

Capellen 73 842 1n 
Clervuux 106 1 225 181 

Diekirch 79 1 087 270 

Echternach 53 763 95 

Es ch 98 1 ]07 159 

Grevcnmacher 62 667 84 

Luxemburgo 89 1 011 125 

Mersch 89 1 057 78 

Redange 70 860 115 

Rernich 44 sos 47 

Viaden 24 214 67 

Wiltz 9•1 987 164 

Total 881 10 52S 1 514 

FUENTE: 1'Le Marche du Miel en Uelgiquc-Luxcmbourg 11
• Aout 1987. Centre Francais du 

Commcrcc Extcrieur, París. 

de 

.... _, ..., 
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solo eran de 4 358 tons. y en 1986 son del orden de 10 007 -

tons .. El consumo per cápita ha aumentado consecuentemente 

en la misma proporci6n asI se pas6 de 260 grs. a 612 grs. en 

los mismos a11os respectivamente. (Ver Cu¿¡dro 32). 

Bélgica-Luxemburgo, aun cuund:) presentan »:ariuciones en los 

volumcnes importados tarnlJi0n h~n uuinentado sus cornpras; el -

consumo aparente se elev6 de 3 959 tons. en 1975 a 5 405 -

tons. en 1986, asimismo el consumo per c~pita sobrepasa en -

1986 los 500 grs. (ver Cuadro 33). 

En los Cuadros 34 y 35 s~ ~ucstr2n los princip~l~s proveedo

-res de miel del BENELCX. 

Paises Bajos cor~.}:"Ta r:::i.:-;ci!--u.l¡:ien-:.:e a la P .• F.,l.., pero como ya 

se anotó son reexportaciones de mieles de países en desarro

-llo; el segundo ab~stecedor es China pais qtie major6 su PªE 
-ticipación, en 1975 era de solo ~l 7~ (22S tons.) en las --

importaciones totales y c;-:-i 198G es del 12. ~i'i {l 248 tons.). 

(Ver Cuadro 34). 

Bulgaria, Cuba y Hungría ?ba~tec~n cJ. 22~ del total; los --

tres primeros ha~ mejorado su participaci6n aunque en 1986 -

se vi6 reducido el volumen proveniente de 12stos pa.fses. M.'§:-:i:_ 

-co tiene una participaci6n mfnima, 4~, la cual ha mantenido 

de 1975 a 1986, sin embargo se incr~wcntaron ].as compras a 

este pafs de 181 tons. a 426 tons. en los ~ismos Afi0s. 

En Bélgica-Lu:--:e;:;bu!:'go, :·i1~xico .si aparee(: como nrir:-.c::- ?rovee-

-dar y mejor6 su participaci6n de 1980 Q 1986, asf pas6 de 

un 28% (l 601 tons.) a 30'i. (1 712 tons.); l;:i H.F.A.auncnt6 

sus reexportaciones de 573 tons. a l 289 tons. en los mismos 

años. Hungría y China aurnentaron su parti::-i¡:..J.clCn; el prime

-ro de 7% (398 tons.) pasó a 13% (734 tons.) y el segundo de 

€% (348 tons.) a l 1\\ (634 tons.), de 1980 a 1986 rcespectiva

-mente. (Ver Cuadro 35). 

España: España es un cuso particular porque pas6 de expor

-tador a importador neto de miel de abeja. En efecto, como -



Año 

1975 

lnG 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1902 

1983 

1984 

1985 

lnG 

CU,\DHO 32 

PA!SES [)¡\JOS: CONSUMO APAHENTE DE HIEL DE ¡\JlEJ,\ 1975-1986 

c·roncladas) 

Consumo Aparente 

Producción 
Nacional Importaciones Exportacicmcs Total Por C.:ípit.:1 (g.) 

250 4 J 58 1 057 3 5'>1 2GO 

300 5 885 2 176 4 009 291 

500 ·I 2BU 892 ] 89G 281 

500 ~i :1S1I 1 llJ•I 4 lJ7ü 349 

400 6 641 983 G 058 432 

250 G 078 ti23 5 705 403 

250 7 8B7 1 '.;96 6 541 459 

258 8 242 1 942 G 558 45fJ 

253 8 005 2 391 5 872 409 

258 7 9,¡ o l 336 G 862 476 

500 9 279 l 702 8 077 592 

258 1 o 007 

1 

¿ 09•1 8 171 612 

FUENTE: Anuario de Comercio y Anuario de Producci6n, F.A.O., de 1975 a 1986. 
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1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

lY 85 

1986 

CUADHO 33 

BI':LGICA-LUXEMBUHGO: CONSUMO l\Pi\REN'rE DE t,:IEL DE ABEJA 1975-1986 

(Toncludus) 

Consumo Aparente 
Producción 

___ ,_ 
l~acíonal Importacionus r::-:portacioncs •rotal Per C5pita (e¡.) 

l 000 3 183 224 3 959 390 

1 000 3 555 iJ] 5 4 120 405 

1 ººº •I 084 l 304 3 780 371 

1 000 ·I 71 o l 401 •1 309 423 

l ººº 5 ] 73 2 022 .¡ 3 51 427 

1 ººº 5 760 2 054 4 706 461 

1 ººº G 120 2 269 4 851 475 

1 ººº (j J!J o 2 GSJ 4 737 464 

l 000 4 785 426 s 359 524 

1 ººº 4 172 346 4 8?6 471 

l 000 •I •10~ 653 •J 756 465 

1 000 5 GJ O 1 225 5 405 528 

PU~NTE: A11uario de Comercio y A11uario de Producción, F.A.O., de 1975 il 1986. 
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se presenta en el Cuadro 3€, hasta 1978 EspaFia e:-;portaba 

entre 4 000 y 5 000 tons. anuales; sin embargo, a partir 

de 1979 hay un incremento notable en sus importaciones. 

Esto se debi6 b§sicamente a tres factore~ : 

a) Aumento sGbito del consuMo debido a una comercializaci6n 

más din&rnica de NUTREXPA S.A. la ~rincipal eMpresa espa

-fiola envasadora de miel; su plan de ventas incluy6 una 

intensa campaña publicitaria en T.V., vallas, revistas / 
diarios, etc. para pronover su JTl3.rca "GR.Z\!\Jl\ Sl;.N FP.ANCIS 

-C0 11
• 

b} Bajos precios de las mieles exteriores. 

e) Por el movimiento asociativo de los apicultores españo-

-les. 

Asi, de 1979 a 1986 Espa5a importó en promedio 5 082 tons. 

anuales; el consumo aparente pas6 de 5 815 tons. en 1978 a 

13 98E tons. en 1979 hasta alcanzar 18 825 tons, en 1986. 

Consecuentemente el consu~o per c~pita ha aumentado de 118 

grs. en 1975 a 541 grs. en 1986. 

el territorio nacional existen m§s de un mill6n de colmenas. 

Entre los apicultores los hay de tres tipos: los aficiona-

-dos, con un reducido número de colmenas, que abundan en 

Cataluña; los agricultores que tienen colmen2s corno comple

-mcnto de su actividad agrícol~, ca~o es el caso de la zona 

norte espa~ola (Galicia, Asturias, cte.) y algunos pueblos 

del Centro, Albacete, Ciudad Real, etc. ; y por fin los api 

-cultores gue se aeCican a esta actividad con una atcnci6n 

especial como es el caso de Levante, l\ndalucía, Extremadu-

-ra y Salamanca, donde hay apicultores con rrás de 500 colm~ 

-nas y algunos con 1 000 y hasta 3 000. Asf, sus volumenes 

de producci6n son elevados entre 9 000 y 14 000 tons. anua-



Año 

1975 

197G 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

CUi\DRO 3G 

ESPl\Ñll.: CONSUMO APAHEllT!:: DE MIEf, DE ADEJA 1975-1980 

('l'oncladus) 

Consumo Aparente 
Producci6n 

Nacional Importaciones Exportaclones 1'otal Pcr Cápita ( g. ) 

9 870 l <I 5 695 4 189 llD 

9 029 70 5 240 J 859 107 

9 778 211 4 748 5 241 144 

10 899 16 5 100 5 815 158 

11 491 4 2GJ l 768 13 9BG 37G 

12 513 4 095 l 928 14 680 392 

14 501 2 762 2 383 14 880 395 

10 800 5 GJG J 7S7 14 679 386 

9 500 7 673 1 238 15 935 417 

15 932 4 818 1 3 4'1 19 406 SOG 

15 000 5 071 1 907 18 164 471 

14 950 6 341 2 ·166 18 825 541 

1 

FUENTE: Anuario de Comercio y Anuario de Producci6n, f.A.O., de 1975 a 1986. 

..... 
ro 
o 
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-les , lo cual lo sitGa como el tercer país productor de -

miel de la CEE después de la R.F.A. y Francia. 

En el Cuadro 37 se muestran las importaciones por país de 

origen . Argentina es el primer proveedor de miel de abeja 

en 1980 participaba con el 59% 12 405 tons.) de las impor

-taciones totales , en 1986 solo aportó 2 832 tons. lo 

cual representó una disminución en su participación, 44.6%. 

China se ubica como el segundo proveedor ~ajorando su par

-ticipación de 15.6< (640 tons.) en 1980 a un 16% en 1986. 

Australia y M~xico continuan por orden de importancia ; el 

primero, ampli6 signific21.-.:i-.;ar1ente su participación de 

3.4% 1141tons.)a11.6< (741 tons.) en 1986; el segundo, 

a pesar de su vinculaci6n histórica con Espn~a no ha rnant~ 

-nido un volumen constante de ventas; en efecto, como se 

puede apreciar en 1980 apo=tó el 21~ de las compras de 

miel hechas por Espafa, pero en 1986 solo representaron -

el 81 del volumen total importado. La aparición de Hungría 

como provee~or medianamente importante a partir de 1984 se 

debi6 básicamente a la firma de acuerdos bilaterales entre 

Espafia y países del bloque oriental por lo cual se provee 

gue en los pr6ximos afias se increme11tar~n las compras de -

miel proveniente de estos países. 

Dinamarca, Irlanda, Portuaal y Grecia: Estos cuatro paf-

-ses comparativamente son importadores de menor importan--

-cia; en conjunto de 1975 a 1986 han absorbido el 3.2% do 

las importaciones totales de la CEE, aproximadamente 

J 854 tons. anuales. 

Dinamarca: En este país tambi6n se practica la apicultu-

-ra , posee actualmente 100 000 colmenas atendidas por 

8 000 apicultores y para ser un país localizado muy al Nor 

-te de Europa tiene rendimientos medios por colmena muy 

elevados, 30 kgs. en afies normales; despu§s de 1985 la 
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producci6n de ha estabilizaco en 3 000 tons. (ver Cuadro -

38). Sus importaciones son en promedio de 2 103.3tons. anua 

-les y el consumo per c~pita es uno de los mfis elevados de 

la CEE despuls de la R.F.A. y Grecia. 

En el Cuadro 39 se muestran las importaciones por pafs de 

origen; la R.F.A, Francia, la URSS y ~:éxico son los princ2:_ 

-pales abastecedores. 

Irlanda: A partir de 1985, e~ Irlanda las importaciones 

son muy importantos ?UGS la producci6n local ~1a descendido 

por condiciones clir.·.S.t:i.c,J.S ad·,:<?rsas (\'cr c-..1adro 40). Irla.E!_ 

-da cuenta según datos de 1986, con 30 000 colonias c:e ab~ 

-jas; las regiones rnelíferas están situadas en los conda--

-dos Ce h'esford, Cork, h·aterford y Uicklow.00 1975 a 1986 

ha importado en promedio 762 tons. anuales y el consumo -

per c~pita ha aurnentado de 291 grs. en 1975 u 322 grs. en 

1986. Cowo se puede ver en el Cuadro 41 el principal pro

-veedor de ~iel de abeja evidentemente es el Reino Unido , 

en su rna~·or parte son reexportaciones del producto prove-

-nientes de países en desarrollo. Otras fuentes de inform~ 

-ci6n presentan datos mfis detallados de importaciones por 

país de origen para 1986 {ver Cua¿ro 42} ~ en este se puede 

ver que b.rgentina y Euly61la o...:n E:bt.; .:Jfio i->.J.rlicipüron con -

el 401 en l~s i~portaciones totales. M~xico tiene una par-

-ticipaci6n mínima, 64 tons. o sea el 61 del total de com-

-pras. 

Portugal: NingGn organismo oficial cuanta con cifras so 

-bre el número de apicultores o número de colmenas; sin 

embargo, como se puede apreciar en el Cuadro 43 tiene una 

producci6n que oscila entre las 000 y 3 000 tons. anua-

-les de miel que se destinan casi en su totalidad a consu-

-mo interno; las importaciones de 1975 a 1986 han sido en 

promedio de 657 tons. anuales y el consumo aparente se ha 



CIJl\DHO JB 

DINN-11\RCA: CONSUMO l\Pl\Rf::N'l'E DE MIEL DE l\!3EJl1 1975-1986 

(Toneladas) 

1 

Consumo Apar0nte 
Producción 

11ño Nacional rmport.:icioncs Exporta e iones •rot.:i l Pcr Cilpi td (g.) 

1975 l 800 l 084 46 2 338 SGO 

1976 l 800 l 22·1 273 2 751 543 

1977 l 800 l 388 133 3 035 GOO 

1978 l 80.Q/ a l 994 J79 3 415 GG9 

1979 1 80.Q/a 2 428 298 3 930 767 

1980 1 80.Q/¿¡ 2 130 363 J SG 7 698 

1981 1 80.Q/a 2 518 •133 3 885 758 

1982 1 80.Q/ ¿¡ 2 562 ci08 J 754 73•1 

1983 1 80.Q/a 2 131 412 3 519 688 

1984 1 80.Q/a 2 187 683 3 304 G4G 

1985 3 OOQ/il 2 739 1 009 4 73 o 925 

1986 3 OOQ!a 2 8JJ 855 
5 ººº 977 

FUENTB: A11uario de Comercio y A11uario <le Producci611, V.A.O., Je 1975 a 1986. 

l)_/ Datos del Centre Prancais du Con11ncrcc Extcr.ieur, P..:ir:i.s 1987. 

,_. 
ro 



CUl\DHO 39 

DINi\Ml\RCi\: Il'IPOHTl\CIONES l\Nlll\Lt::; DE MIEf, DE l\!JZJA, 

POR PA!S DE OHIGEN 197S-1986 

('rano.ladas) 

--
País 1975 1980 198 l 19 82 1983 1984 1985 198G 

R.F.A. 4 161 11 G 85G G5J 1 200 l 133 1 257 

Francia - l º" l 1 2 .l 08 99 137 86 114 

URSS - 378 (193 no .jJ 7 402 833 855 

México 78 223 36·1 307 1G5 120 27 15'3 

l\rgentina JlG 43" 214 9·1 80 - 116 43 ,__, 

AustralL:i 151 97 l 20 122 106 132 167 108 
OJ 
lJ1 

Chinu. ·12 449 GGO 132 l9G 55 25 

Países B.:ijos 2 - - 39 238 - 67 102 

llungr:La 69 73 23 20 25 25 25 3~ 

E.U. 12 9 2 1 25 ,¡ 3 47 GG 

Nuevu Zcl.:inda - 11 5 '13 7 17 141 18 

Heino Unido 14 24 ,¡ 5 35 25 23 l ·! 

cuba 164 JO 99 65 - 26 - 17 

Otros Países 226 43 60 94 65 5 49 SG 

1;otal 1 on 2 140 2 Sl8 2 5G3 2 131 2 187 ¿ 739 2 844 

FUENTE: "Le M.:irchc 1..lu MitJl au Dancmarl~ 11 • /\out 1987. Centre Fr.J.nciliS du Conu11crcc 

Extcrieur, París. 



CUl\DJ<O 4 O 

IRLl\NDI\: CONSUMO 1'1'1\REN'l'E DE MIEL DE l\I3EJI\ 1975-1986 

('fonel udus) 

Consumo ttpa.rcntc 
Producción 

l\J1o Nacional Importucioncs Expoi:L .. 1cion0s '!'o tal !'cr C.'.ípita (g.) 

1975 179 779 33 925 291 

1976 175 •11 o 68 517 160 

1977 190 690 48 832 254 

1978 200 663 106 757 229 

1979 180 769 88 861 255 

1980 200 9·19 69 1 080 317 

1981 25.Q/a 866 43 l 073 307 

1982 30Q/il 729 56 973 279 

1983 30Qla 710 51 967 276 

1984 50.Q/a 865 8 l 1 284 364 

1985 25Q/a G65 79 836 236 

1986 20.Q/.:i 1 Oo\ l 99 1 142 322 

FUZNTE: A11uario de Comercio y A11uario de Pro<lucci611, 1~.A.O., de 1975 a 1986. 

~/ Datos del Centre Fruncais du Conuncrce Extericur, París 1987. 

..... 
00 

"' 



CU1\DHO 41 

IRLl\ND1\: IMPOH1'l\Cl0NES l\NUl\LES DE }IIE!., DE llBEJI\, POR PA!S DE ORIGEN 1975-1966 

('l'onel.1.das) 

País 1975 1980 1981 1982 1983 198•1 190S 1986 

Reino Unido 10 469 3 53 •114 ·100 404 421 692 

Argentina 4 lll 376 299 G7 JU JU - 191 

!Iungríu 126 1 (i 35 174 2·14 

Otros Paises 225 88 181 74 36 423 244 158 

•rotal 779 949 068 729 718 865 665 l 04 1 

FUENTE: "Le Marche du :Olicl en Ir lande". Aout 1987. Centre Franca.is du Conunerce 

Exterieur, París. 

,_, 
"' 
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CUADRO 42 

IRLAND.n.: IMPORTl\CIO:iES DE ~!IEL DE .'\BEJA, 

POR PA!S DE ORIGEN, 1986 

Volumen Valor 
Pais (l:gs.) (Libras Irlandesas) 

Gran Bretafia 392 82ó 505 015 

.i-1.rgentina 224 804 173 935 

Bulgaria 19 5 140 147 992 

Rumania 94 370 98 570 

!·léxico 64 093 64 747 

Hungr!a 25 8 23 30 969 

Australia 20 54 7 34 508 

Canadá 17 936 18 123 

Nueva Zelanda 555 4 740 

Irlanda del Norte 173 624 

Guatemala 253 456 

India 226 394 

Bélgica-Luxemburgo 90 2 2,¡ 7 

•raiwán 84 132 

China 81 135 

E. U. 19 455 

Chad 11 311 

Jaµ6n 2 

Total 1 040 033 1 084 357 

FUENTE: Estadísticas Oficiales, DubHn 19 86. 



Cl!ADHO •l3 

PORTUGAL: CONSUMO APAllEN'l'E DE MI:lL DE 1\BEJ.'\ 1975-1986 

(Toneladas) 

Consumo 1\pa.rcnte 
Producción 

Afio Nacional Importucioncs Exportaciones •rotal Pcr Cúpi ta ('J.) 

1975 2 791 230 11 3 010 312 

1976 2 827 597 6 3 418 3 53 

1977 2 500 300 - 2 800 287 

19 78 2 E96 3 43 l 3 23 8 330 

1979 2 931 l 008 .; 3 935 399 

1980 2 96.0_/a 76.'}_/b - 3 735 380 

1981 3 001_/ a 979 6 3 974 401 

19 82 3 03.§_/a 924 5 3 955 39~ 

1983 3 07l_/'1 70.Q/b 7 J 764 375 

1984 3 102_/a 841 7 3 940 389 

1935 3 141 592 12 3 721 365 

1986 3 250 606 8 3 848 376 

PUENTE: i\nuario de Comercio y 1\nuario de Producción, P.1\.0., de 1975 a 1986. 

21 Estadistlcas Oficiales, Lisboa 1985. 

~/ Dalos del Ce11trc Francuis du Comne1~ce Exlcrieur, Paris 1987. 

,... 
ro 

"' 
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r..antenido desde 1975 alrededor de las 3 612 tons. anuales. 

El consumo per cápita se sitúa en el promedio de los otros 

paises integrantes de la CEE. En el cuadro 44 se muestran 

las importacione~. por pais de origen. 

Por la falta de informaci6n no es posible hacer un análi-

-sis mtis am?lio. 

Grecia: Este pais hasta 1981 habia sido principalmente ex

-portador de ciel de abeja, pues cuenta con una apicultura 

mediana~ente desarrollada. En 1S82 te~!a 987 590 colmenas 

(ver Cuadro 45) y para 1986, 1 274 509 colmenas de las cu~ 

-les 116 768 son rOsticas. A pesar de cst~ cxp~nsi6n de la 

apicultura en los ~ltimos afias, la producci6n de miel ha -

tenido variaciones (ver Cuadro 46) debido principalmente -

a sequías e incendios forestales frecuentes lo que se ha -

traducido en una escasez de floración. Co~o se puede ver -

en el ~ismo Cuadro 46 las iwportaciones del producto se 

han incrementado a partir de 1982, en ese año fueron de 

481 tons. y en 1986 de 844 tons. un incremento del 75%, en 

1985 se advierte el volumen m&s alto del perio~o . Salvo -

el año de 1981, el consumo aparente se ha incrementado de_§, 

-de 1979. El consumo per cSpita, alrededor de 1 Kg. en pr~ 

-~cdio, e~ altfsimo, rnuy cercano al observado en la R.F.A. 

y segundo en i~portancia dent~o de la CEE. En Gre~ia GS el 

único pafs en donde las variaciones en el consu~o corres-

-ponden arnpliamente a variaciones en el ingreso, ya que en 

1977, 1978 y 1981 las politicas 0e austeridad y blogueo de 

s~larios afectaron las compras per c5pita de miel. Por 

otra parte, de 1974 a 1982 según estadísticas oficiales el 

consumo de confituras y compotas elaboradas con miel se 

duplic6. Los gastos publicitarios de este sector han sido: 



CUl\DRO 44 

POR'ruGAL: IMPORTACIONES /\NU/\LES DE MIEL DE /\13EJA, POH P1\!S DE ORIGEN 1975-1986 

{Tonel ud.:is) 

País 1975 1980 l 9fJ_l_la 19B2 1 983 1984 1985 

Australia - 6G9 + 710 284 476 376 

Argentina 171 100 + su 125 159 216 

México - - + 50 - - -
China - - + 100 lGO 164 -

Otros Pu.íscs 59 + 14 lJ 1 42 -

Total 23 o 7G9 972_/b '.124 700 841 592 

FUENTE: "Le Marche du Miel au Portugal". /\out l9ü7. Centre Francais du Commcrce 

Exterícur, París. 

~/ No hay datos por pais de origen. 

~/ Estimu.ci6n F.1\.0. 

198G 
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CUADRO 45 

GRECIA: NOMERO DE COLMENAS, 19 8 2. 

Departamento 

Grecia Central y Eubea 

Peloponeso 

Islas Jónicas 

Esporas 

Tesalia 

Macedonia 

Tracia 

Islas del llar Egeo 

Creta 

Total 

Número de Colmenas 

172 4 71 

104 500 

23 316 

24 402 

63 865 

387 035 

34 528 

86 137 

91 336 

:J87 590 

FUENTE: Estadfsticas Oficiales, Atenas 1986. 



.l'uio 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

l. 

CU1iOHO 46 

GRECIA: CONSUMO 1iP/\HEN'J'E DE MIEL DE A!lEJA 1975-1986 

(Tonelud.:is) 

Consumo Aparente 
Producciún 
Nacionill Importaciones Ex por U.1c io11c!_; Tot¡:¡l l'er Cápi t.:i (g.) 

11 206 - 2 480 8 726 964 

13 845 - 2 ·l '..) 7 ll 388 1 242 

8 000 - 1 49G 6 S04 702 

8 725 43 605 8 163 872 

12 272_/il 202 713 ll 768 1 300 

11 54.!Ja 52/a 1 350 10 248 1 062 

10 612_1.:i 9G l 47G 9 239 950 

11 34.!!.fa •181 93 5 10 892 l 112 

10 90_:ya 589 602 10 890 1 106 

11 958 558 l 117 11 3 99 l 151 

10 50.Q/a 1 091 504 11 OiJ7 1 114 

11 332_/a 844 215 11 968 1 197 

FUEN?Z: Anuario de Comercio y 1\nuu.rio de ProducciüH, F.f\.O., de 1975 a 1986. 

!}_/ Datos del Centre Franc..:ais du Commcrcc E:<.tcrieur, Pur:í.s 1987. 

.... 
"' w 
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17 millones de dracmas en 1984 

4. 1 

10.l 

198 5 

1986. 

En el Cuadro 47 se muestran las importaciones por pais de 

origen. De Rumania, Grecia l1a realizado compras constantes 

y en 1986 se advierte la creciente importancia de Grecia -

como consumidor potencial de ~del pues el rubro 11 importa-

-ciones otros países'' creci6 espectacularmente de 9 tons. 

en 1980 a 454 tons. ~~ 1986. Según fuentes consultadas, e~ 

-te pa!s de la CEE podría continuar aumentando sus import~ 

-cienes dadas las dificultades por las que atraviesa su --

apicultura y el incre~ento en el consumo de productos ela

-borados con rr.icl de abeja. 

En conclusi6n, del anSlisis precedente se desprende que -

ante un constante aumento en el consumo de miel de abeja -

de los países integrantes de la CEE, este mercarlo· ~e 11~ -

convertj da en los últimos siete .:::ios en un mercado muy COJ 

-petitivo pues de 1980 a 1966 ha aumentado el nGmero de -

países proveedores del producto. :-!éxico como principal 

abastecedor de mieles a la Comunidad si bien de manera 

absoluta ha mejorado su pa~ticipación en el mercado Ce la 

CEE, en forffi~ relativa en paises integrantes como Italia , 

Espafia y Dinamarca ha perdido participaci6n en las import~ 

-ciones totales de estos pa!ses; en la R.F.A. y Francia la 

ha mantenido y sólo la mejoró en el mercado del Reino Uni

-do y Bélgica-Luxemburgo y en Paises Bajos tiene una partl 

-cipaci6n mfnima. 

China ha mejorado su participación en forma absoluta y re

-lati va y la aparición de nuevos proveedores importantes -

como Hungría y Rumania reflejan claramente el nuevo marco 

de competencia que existe actualmente en la CEE. 



CU[l[)RO •l 7 

GRECIA: IMPORT!\CIONES l\NUllLES DE MIEL DE l\llEJ!\ , POR Pll!S DE ORIGEN 1980-1986 

('roneladas) 

País 1980 1981 1982 l 983 198•1 1985 1986 

Bulgaria - l3 2G7 34G 369 839 -
Rumani..:i •10 27 123 lH 145 75 138 

R.F .!\. 8 33 66 72 41 115 251 

Otros Países 9 23 2S SB 3 62 454 

Total 57 96 481 590 558 1 091 343 

FUEN~'E: 11 Lc Marcl1e <lu Miel en Grecc'1 .Aout 1987. Centre Franca.is du Commerce Exterieur, 

ParJ.s. 

,_, 
"' V• 
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DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO DE CONSUMO. 

A la miel de mesa le corresponde entre el 85 y 90% del 

consumo total de los ~afses integrantes de la CEE; el 15 o 

10% restante se destin~ ~ uses industriales. 

Italia es la excepci6n en este sentido, ?arque en ese 

pa!s el 40% se destina a la industria y el 60\ es miel de 

mesn.En Italia la miel industrial se utiliza para fabricar 

el torrone, dulce tradicional de Cpoca naviderl? pero que -

se consume todo el 2fio; l~ ~iel constitu~·a entre el 12 y -

15% como ingrediGnte del torro11e y en algunos casos hasta 

el 30%, esta dulce so cxpor~a ~ }'edio Oriente. En Espafia -

también se .:abric.J el t~rr6n espafiol el cual contiene h?s

-ta el 19~ de ~iel , sin embargo en los Glti~os afies exis 

-te una tendencia a la ~ustituci6r. por GduJcoloruntes arti 

-f iciales de mencr precio. 

En los demás pafsas inte9rantcs los usos i11dustriales 

de la miel varían ligerarnente de una ~ación a otra pero en 

térII'inos generales se puedo establPcAr r:!l!<:> 1-:--s chcccl<J.L..::s, 

la con:itcr:L1, los c~-;,rarnf:!los, el tabaco ti;;o americr.no, la 

repostería, la panadería y productos farmacéuticos y cosm~ 
-tices absorben la ~ayor parte del consumo industrial. 

En el Reino Unido se estima que el segnento de mercado 

de la miel para usas industriales est5 au~ent~ndo porque -

las empresas rnulti~acionales de ali~entos corno KELLOGG 

COMPANY y Qt.L:;}:ER Ol;.TS han incrementado sus cperaciones en 

aquel paf s al introducir cereales para el desayuno adicio

-nados con miel de abeja. 

En Francia se usan pequeñas car.tidadcs pura fabricar -

el hidromiel y en Grecia hay 30 compafifas que fabrican el 

pasteli, una confitura tradicional de miel y semillas de -

ajonjolí tostadas. 
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Preferencias del Consumidor: Los consumidores europeos 

prefieren la miel lfguida, ámbar claro o extraclaro, aun-

-que en el Norte de Francia prefieren las mieles obscuras. 

Sin embargo, en Dinamarca, Bélgica-Luxemburgo y el Reino -

Unido el consumo ~e mieles cristalizadas o cremosas es im

-portante ¡ en este último país representan el 50't del me.E_ 

-cado. Además el Reino Unido es el único pafs del mercado 

comdn en donde la rniel en panal a!Jsorbc una lJuena parte 

del consumo. 

En t€rminos generales, las mieles qtie se consumen en la -

CEE son multiflorus, las monoilorcJs tienen gran aceptaci6n 

sobre todo por compradores expertos o conocedores. L~s 

mieles multifloras son mezcladas por los mismos cnvasado-

-res o importadores p~ra adaptar el producto a los deseos 

del consumidor. En el Reino Unido del 10 al 15% de las 

mieles impo~tadas son de calidad especiul en cuyo caso se 

indica el aroma y el pars de procedencia cuando se venden 

al por menor . En la R.F.A, las mieles especiales, tanto 

nacionales como importadas, se venden con etiquetas que irr 
-dican el origen botánico, el país de origen, o ambas co--

-sas, sobre todo a una rninorfa de consumidores que están 

dispuestos a pagar precios más altos. Sin embari:;o, ?.l :"JZlr.9_ 

-cer este grupo va a~mentando. 

Como ya se indic6 ~n el primer inciso del presente capítu

-lo, la miel de mesa se usa principalmente para untar pan, 

en la repostQr!a casera, en la comida tradicional europea, 

en los yogures, en el müsli, etc. 

Francia presenta ciertas peculiarj.dad0s ya que la miel de 

mesa es consumida principalmente durante invierno y se em

-plea en la preparaci6n de ponches y remedios contra los 

resfriados. Adem&s la miel nacional constituye la mayor -

parte de la miel consumida. 

Las mieles multifloras procedentes de M€xico son usadas 

exclusivamente para realizar mezclas; la miel del Altipla-
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-no finamente granulada o la de naranjo de Veracruz podrí-

-an tener mayor aceptaci6n si se vendiesen como mieles mo-

-nofloras. 

CO!~PORTAP.IEN'.i'ü HISTORlCO DE L/\ DI:l·l.i\NDA. PP.OYECCION DE LA 

DEMANDA GLOB!1L. 

En el Cua~ro 48 se muestra el comportamiento hist6rico 

del co~sumo aparente agregado de la CEE. Cono se puede 

apreciar,aún con variaciones anuales de 1975 a 1986 el COE_ 

-sumo aparente !1a venido aumentando. E~ 1975 era de 

12€ 330 tons. y en 1986 es de 207 47G tons. , un incremen

-to del 6~~, lo ~ue re'r~senta un co~s11~0 pro~edio ¿e 

167 059 tons. anuales. La proyccci6~ 0ue se presenta en el 

mismo Cua¿ro 48 abarca tin periodo de seis a~os; de 1987 a 

1992 se predice un creci~iento de tres veces m§s el consu

-mo en 1986. 

La dnica Vilriable que se presenta adversa a una expan

-si6n del rnis~o es la tasa de crecirr.iento poblacional, ya 

que los países ¿e la CEE, salvo Espafia, tienen niveles de 

crcci~ic~to del crCen J~l O.li anual, la más baja del rnun

-Co. 

ELASTICICAD DE LA DE~!ANDA. 

La elasticidad-ingreso de la demanda para el periodo -

1975-1986 es de 1.07, es decir, es ellstica. De lo cual se 

desprende que ante un awnento en el ingreso sí' puede espe-
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CU.'\DRO ·!8 

COMUNIDAD ECONóMIC.zt EUROP!':A: CONSUMO APARENTE 

.~GREGADO DE MIEL DE ,?,llEJA 

(PROYECCIClli)a 

1975-1992 

VolumGn 
A11o (Toneladas) 

1975 126 330 

1976 140 426 

1977 131 302 

1978 137 075 

1979 162 651 

1980 156 913 

1981 175 707 

1982 196 772 

1983 184 459 

19~4 196 738 

1985 188 860 

1986 207 476 

1987 269 719 

1988 350 634 

1989 455 825 

1990 592 572 

1991 770 343 

1992 001 447 

~/ La proyeccí6n se hizo considerando niveles 
de ingreso y crecimiento de la población. 
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-rarse un aumento en el consumo de miel de abeja. Esta --

elasticidad explica el incremento constante del mismo des

-de 1975 y porqué los esfuerzos de publicidad y promoción 

de los envasadores europeos han podido desplazar la curva 

de la demanda. 

3. l~NALISIS DE L.; OFEPTA. 

co~:PORT.,.MIENTO DE LA OFERTA. 

al Producción. 

La evolución de la producción mundial de miel de abeja 

se presenta en el Cuadro 49. De 1972 a 1980, salvo ligeras 

variaciones, la trayectoria de la producción mundial fue -

ascendente, esto se dcbi6 fund2mentalmente a un incremento 

en el número de colmenas, a la sustituci6n de colmenas rús 

-ticas por modernas obteniéndose con esto mayores rendi---

-mientas y, finalMente, a un mayor esfuerzo en materia de 

investigaci6n apícola y a un mejoramiento de las tGcnicas 

de producci6n. En este periodo la producción mundial cre-

-ció a una tasa media del 3i anual lo que representó un -

volumen promedio de 918 866 tons. anuales. De 1981 a 1986 

la tasa media de crecimiento es de solo 2.3%, esta dismin_!¿ 
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CU.'<DRO 49 

PRODUCCI0~1 MUNDI.'<L DE ~lIEL DE ABEJA 

(1972-1986) 

Volumen 
Afio (Toneladas) 

19 7 2 791 549 

1973 851 407 

1974 827 160 

1975 874 808 

1976 975 913 

1977 949 441 

1978 973 023 

1979 008 445 

1980 018 044 

1~81 885 302 

1982 927 131 

1983 912 653 

1984 999 200 

1985 995 349 

1986 014 323 

FUENTE: Anuario de Producción, F.A.0, 
de 1972 " 1986. 
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-ci6n en el ritmo de expansi6n se debi6 fundamentalmente a 

los fuertes incrementos de los costos de producci6n los 

cuales reflejaron el proceso de inflaci6n mundial que se -

presenta a partir de 1980 y a causas clim§ticas adversas. 

En el Cuadro so· se muestran los pri11cipales pafses -

productores. En el contexto internacional, hacia fines de 

1960 China surgi6 como el ?rincipal productor de miel en -

el mundo. De 1972 a 1980 ~antuvo una tendencia creciente -

de su producci6!1 de miel; la tasu media de crecimiento 

anual fue de 3.5%, así pas6 de 200 413 tons. a ~64 500 

tons. En 1981 hay un brusco jescenso en su producción, el 

cual reprcsent6 56.3i me~os que el a~o antc~ior. De 1981 a 

1986 la tasa media de crcciniento ~ue, sin e~bargo, del --

6. 4'L 

La URSS ocupaba el segundo lugar hasta 1991 y sus niv~ 

-les de prcducci6r1 tambifn han sido variables. A partir de 

1982 ocupa el primer lugar a nivel mundial superando ~m--

-pliarn0nte a Cl1ina. Se estima que l.a URSS cuenta 2ctualmen 

-te con 10 ~illones dG colmenus y existen alrede~or de un 

rnill6n de apicultores aficionados o que practican la api-

-cultura corno actividad secun~ari3; e~tc= re~res~ntan el 

90% de los apiarios y producen aproximadamente In mitad -

ciel total de miel. Sin embargo, en los Gltimos afias la np! 

-cultura soviética ha tenido problemas de plagas por lo 

cual no ha podido ampliar su 11Gmero de colmenas. 

Los Estados Unidos es el tercer país productor y ha 

mantenido desde 1972 niveles de producci6n constantes. La 

tasa media de crecimiento de la producción de miel de este 

país en el ~ismo periodo que se analiza fue de 0.7%. 

11€xico ocupa el cuarto lugar a nivel mundial, de 1972 

a 1986 la tasa media de crecimiento de su producci6n fue -
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de 4.6%, observándose gue a partir de 1982 el nivel de pr~ 

-ducci6n tiende a un comportamiento m5s variable gue en el 

periodo 1972-1982. 

Estos cuatro países en 1986 aportaron el 50% de la ?r~ 

-ducci6n mundial, mientras que en 1972 aportaban el 74% 

esta disminuci6n en su participaci6n en el volumen total -

se debe principalmente a que otros países como Canadá, Ar

-gentina, Australia , flungr!a y Turguta han venido incre--

-mentando su producci_6n a tln ri.t~o ~ayor que los cuatro --

países citados. 

b) Exportaciones. 

El comportamiento de las exportaciones mundiales está 

determinado por el comportamiento de la de~anda y los pre

-cios mundiales del producto. 

En el Cuadro 51 se puede apreciar que el coffiarcio mun-

-dial de la miel de abeja se ha intensificado en los Glti-

-mos diez afios; mientras que en 1972 la proporci6n que re-

-presentan las exportaciones en la producción mundial era 

de solo el 19.Gi, en 1986 r~presentan el 30.6<, lo cual r~ 

-fleja un incremento en la demanda y la aparición de nue--

-vos pafses exportadores. 

En el Cuadro 52 se presentan los principales países 

exportadores. China, México, Argentina, hustralia y la 

URSS son los principales exoortadores; en conjunto en 1986 

participaron con el 67% de las exportaciones mundiales de 

miel de abeja mientras gue en 1972 participaban con el 63%. 
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CUADRO 51 

EXPORTACIONES ~m~or.~.LES DE MIEL DE .. \BEJA 

(1972-1986). 

Volumen 
Año (Toneladas) 

1972 155 296 

1973 147 434 

1974 125 756 

1975 150 162 

197 ¡j 182 693 

1977 179 726 

1978 183 148 

19 79 197 895 

1980 206 63 4 

l981 245 912 

1982 250 510 

19 83 273 3 71 

1984 260 321 

1985 282 009 

1986 310 764 

FUENTE: Anuario de Comercio, F.A.O., de 1972 
¡¡ 1986. 
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China entre 1975 y 1979 era el segundo exportador des

-pu~s de M~xico, pero a partir de 1980 sus volurnenes de -

ventas de miel al exterior se J1an incrementado de una for

-ma notable; mientras que en 1975 sus exportaciones repre-

-sentaban solo el 17. 3% del \•olmnen mundial, en 1986 repr_<: 

-sentaron el 261 del total. En efecto, debido a una nueva 

política agrícola que fomenta el desarrollo de actividad~s 

complementarias, desde la d&cada de los setenta er1 China -

se ha dado un impulso particular a la upicultu~a , esto ha 

permitido obtener \'olumcnes crocientes de :.:iroducci6n como 

se ha visto en el inciso anterior, lo cual ha liberado una 

oferta exportable de considerable importancia. 

China desde 1980 orienta sus exportaciones principal-

-rnente a Estados Unidos l' a 1~ CEE, en este altimo merca-

-do su participaci6n se ha incrementado e~ forma explosiva 

debido principalmente a los siguientes factores: 

- La R.F.A. , principal importador de miel de la 

CEE a partir de e~ero de 1980 aplica a la miel 

china un arancel ad valorem del 25i en lugar -

del anterior 27%, lo cual lo sitúa en el mismo 

trato preferencial gue a M~xico. 

China ha seguido una política de precios bajos, 

esta política puede ser sostenida por los rel~ 

--tivcs salarios bajos de la mano de obra empl~ 

-ada en la a~icultura. 

Este país ha intensificado sus misiones comer

-ciales a la CEE para establecer contactos pe~ 

-manentes con los compradores e importadores -

de miel. 

- Búsqueda de nuevas fuentes de divisas debido a 

la nueva orientaci6n econ6mica de este país a~ 
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-teriorrnente aislado en el aspecto comercial. 

Así, mientras que en el periodo de 1972 a 1979 el pro

-medio anual exportado por China era de 28 380 tons., de -

19BO a 1986 es de 59 751 tons. , un incremento del 100%. 

Este creciente volumen de exportaciones ha provocado -

en ocasiones un descenso e~ los precios mundiales del pro

-dueto y ha acentuado las dificultarles de come~ci~li=aci6n 

para los dem~s países exportadores. Co~o se puede ver en -

el mismo Cuadro 52, en efecto, N~xico a partir de 1980 pr~ 

-senta variacio~es acentuadas en el volumc11 de sus export~ 

-cienes. Así, niontras las cxport3ciones mexicanas repre--

-sentaban en 1975 el 20.31 de las exportaciones 11undiales 

ee miel, en 1986 su participaci6n es del 18%. 

M~xico , de 1975 a 1966 ha exportado en promedio 

55 155 tons. anuales, y a partir c1 e 1980 es desplazado al 

segu~do lugar como exportador de ffiicl de abeja a nivel rnun 

-dial. 

t:RsS hasta 1976 ex¡:.iortuba volwnenes mínimos y no ejer

-c!a una influencia en los precios 1:iundiales del producto, 

pero a partir Ce 1978 ha venido incrementando sus exporta

-cienes (ver Cuadro 52): a~f su p~1-~ici~aci6n en 1375 Gra 

del 4.6~ y en 1986 as del 6.61 en al volumen mundial; de 

1975 a 1986 ha realizado ventas por 13 788 tons. anuales -

en promedio. La URSS tambi6n ha orientado principalmente -

sus exportaciones al mercado de la CEE. 

Argentina es el ~uinto productor mundial y el tercer -

país exportador de miel en importancia. Su producci6n en-

-tre 1975 y 1986 ha sido an promedio de 30 267 tons. anua-

-les, esta producci6n es destinada principalmente a los --

mercados externos. En el Mismo periodo ha realizado expor

-taciones por 27 055 tons. anuales. Sin embargo, ha venido 

perdiendo participaci6n en las exportaciones mundiales; en 
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efecto, en 1975 era de 15.07% y en 1986 es del 11%, esto -

principalmente a causa de un tipo de ca~bio sobrevaluado -

y a las presiones inflacionarias gue vive la economía ar-

-gentina desde 1976. 

Australia y Canadá también suministran vol umenes rne--

-dios de producci6n y son exportadores importantes; ambos 

países en 1986 ~portaron el 6.14% de la producci6n mundial 

de miel de abeja y el 8.5% de las exportaciones totales 

del producto, mientras que e~ 197S su participaciGn era -

del 4.8% y del 1.6% respectiva~ente. Se puede hacer notar 

que Canad§ en el mismo periodo ha tenido una tasa media de 

crecimiento ~n su producción de ~iel del 4.7t, as! pas6 de 

21 055 tons. en 1975 Q 37 800 tcns. en 1986. 

Hay otros paf ses que constituyen 0xportadores menores 

pero que sin embargo ejercen influencia sabre los precios 

de la miel. Como en 1985 :l 1987 en donde Canadá r Rumania 

inundaron el mercado europeo motivando con ello una baja -

en el precio de la miel de aproxi~adamcnte 201. 

Hungr.1' a tar.,bi;jn ha increme:¡tado sus o>-:portaciones de 

miel así pas6 de B 167 tons. en 1975 a 14 945 tons. en 

1986. Su producci0n 3.s1::11.z:::o 1;.:.. Lenicio una tasa media de -

crecimiento de 6.7% anual en el ~ismo periodo. 

TENDENCIA FUTURA DE LA OFERT.~. 

Mlxico, China y la URSS en conjunto aportan el 481 de 

la producci6n nundial de miel de abeja y realizan el 70% -

de las exportaciones mundiales del producto. Así, los tres 

países realizan exportaciones anuales de 147 092 tons. en 

promedio y en los pr6ximos afios se prevee gue aumenten sus 
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volumenes de oferta exportable, sobre todo China, si man-
-tiene la tendencia observada en el periodo 1972-1986. 

En el caso espec!f ico de Mé:-:ico en el Cuadro 53 se -

muestra la proyección de la oferta de miel para los próxi

-mos cinco años. 

La producci6n nacional durante 1972-1986 creci6 a una 

tasa media anual de 3.3%, para el periodo 1988-1992 se pr~ 

-nostica un crecimiento del 2.5~ anual, ~n =itmo me~or al 

anterior debido principalwente a que se consiCeran los fac 

-tares que frenan la ampliaci6n de le 0fe=ta Ce miel, am--

-plianente discutidos en el Capftulo III. En promedio M~xi 

-co exportará en los pr6ximos cinco afies, 60 000 tons. ---

anuales. 

ELASTICIDAD DE LA OFERTA. 

Como ~·a se anot6 en el Capftulo !, la al~~ticid~2-;=c-

cio de la oferta de productos agropecuarios en el corto -

plazo es inelástica. Sin err,bargo, para 12stirnar la elastic_i 

-dad-precio de la oferta de miel de abeja sería necesario 

especificar una función-producci6n de la misma, lo cual e~ 

-capa al ~mbit0 del pr~s~ntc estu~io. Pero se pcedc decir 

que si hay una tendencia ~1 alza en los 9rccios internaci2 

-nales del producto, en el largo plazo h~brá un incremento 

en la oferta disponible debido a la maduración de nuevos -

proyectos de explotaci6n apícola que tengan en perspectiva 

estos incrementos. 
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CUADRO 53 

M~XICO: PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

DE MIEL DE ABEJl1 1988-199.?Jª 

Volumen 
Año (Toneladas) 

1988 70 899 

1989 72 672 

1990 74 561 

1991 76 574 

1992 78 642 

Ajuste de una curva a una línea recta 
el método de mínimos cuadrados. 

por 
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4. ANÁLISIS DE PRECIOS. 

En términos generales , en la f ormaci6n de los precios 

.inter11acionales de la miel de abeja influyen cuatro facto

-res: 

a) Las condiciones de la producción y la demanda interna -

en los pa!ses exportadores. 

b) Las condiciones de producci6n y la naturaleza de la ~e

-manda en los países compradores. 

c) La calidad y el tipo de miel disponible para exporta--

-ción. 

d) La disponibilidad de productos competitivos y los pre-

-cios prevalecientes en el mercado de dichos sustitu--

-tos. 9 

Aun cuando está fuera del alcance de este estudio est~ 

-blecer teóricamente cómo es la determinación o la forma--

-ci6n de los precios en el mercado mundial, si se puede d~ 

-cir que principalmente el segundo factor es el gue mayor 

influencia tiene e~ la fijaci611 de los precios, es por es

-to que algunos investigadores han clasificado al mercado 

de la miel de abeja corno un oligopsonio, es decir, un mor

-cado de compradores. 

De 1950 a 1970 el precio se mantuvo entre 5 y 15 cent~ 

-vos de dólar por libra. Sin embargo, a partir de 1972 an-

-te la dinámica expansión del consumo mundial combinado 

con un lento crecimiento de la producción se produjo un 
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incremento explosivo en los precios; asi en 1974, la coti

-zación promedio fue de 45.0 centavos de dólar por libra -

hasta llegar a 52.5 centavos en promedio en 1976. 

Sin embargo, a partir de 1978 los precios aplicables -

a la miel multiflora !mbar claro han mostrado una tenden-

-cia a la baja en comparación a 1976. Esto se ha producido 

porgue China al introducir a la CEE, a traves del mercado 

alemán, grandes volumenes de miel a precios bajos, ha pro

-vacado una caída en las cotizaciones en llamburgo orillan-

-do con ello, por una parte, una cerrada compatencia con -

~~xico en el mercado alem~n (ver Cuadro 54) y por otra, ha 

obligado a los dem§s países exportadores a reducir sus 

precios para mantener su partici9aci6n en el mercado. 

Como se puede apreciar en el Cuadro 54, les precios <le 

la miel china de 1978 a 1986 han estado de 2 a 7 centavos 

por abajo de los precios de la miel mexicana. De 1978 a 

1981 las cotizaciones en términos generales oscilan entre 

39 a 49 centavos de dólar por libra. A partir de 1982 hay 

una nueva caída, como consecuencia de buenas cosechas de -

miel en varios paises exportadores e importadores y que 

afectó el precie i~tcrnacic~al del producto; sín embargo, 

para 1988 se presentan perspectivas favorables hacia una -

recuperación en el precio (44.3 a 45.9 centavos de dólar 

por libra) debido principalmente a un incremento en la de

-manda. 

La política de precios bajos gue ha seguido en los (11-

-timos años China, ha sido favorecida por la devaluación -

del yuan en un 50% frente al d61ar a partir de 1981 como 

parte de una estrategia comercial más dinámica de este 

país asiático. 
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PR~CTICAS TRADICIONALES DE PRECIOS. 

Los exportadores me>:icanos venden su producto según se 

presentan las cotizaciones en el mercado de Harrburgo (cua.!! 

-do embarcan para Europa) y hasta hace unos años tenían 

más poder negociador frente a los importadores europeos -

sin embargo, ante la política comercial dinámica de China 

han visto disminuida su participaci6n en el mercado de la 

CEE. 

Otros aspectos que han influido para gue los producto

-res y exportadores mexicanos en los 6ltimos afias no hayan 

presentado una polftica de precios m§s competitiva frente 

a la agresividad comercial de China , son: 

a) Elevados costos de producción de la miel mexicana. 

(Los aspectos de producci6n fueron ampliamente analiza

-dos en el Capítulo III). 

b) Las transacciones las realizan en d6lares , raientras 

China acepta marcos alemanes o cualquier moneda nacio-

-nal europea, lo cual l1a favor~ciJo su ~enetraciln. 
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S. DISTRIBUCIÓN. 

La miel importada por la CEE es de dos tipos: 

a) Miel Preenvasada. Este tipo de presentaci6n está domi 

-nado por países como Canadá y Rumania. Su calidad es -

alta y tiene un precio bastante competitivo. 

t) Miel a Granel. (En tambores o bidones). 

Este tipo de presentaci6n absorbe la mayor parte de las 

importaciones provenientes de países en desarrollo, in

-cluyendo l!~xico; esto se debe a que el envasado de la 

miel para su venta al por menor es econ6micamente m~s -

rentable en Europa y los fletes son mucho m§s elevados 

para la miel preenvasada que para la miel en tarn~ores. 

Los paf ses que como Ca11ad§ y Rumania han logrado buenos 

resultados co:":",o e::pcr tado.:-es de miel p:reenvasada, cuen

-tan ·con determinad2s ventajas, ya sea la cercanía geo-

-gr~fica o la posibilidad de producir sus envases pro--

-pios a muy bajo costo. 

Sin embargo, algunos países del mercado coman corno Ita

-lia, Espafia y la R.F.A. han rea1i7~do i~;crt~ciones de 

miel envasada prove11i~ntes do dos enpresas mexica~2s 

l\ATüRJ'\SOL y !·!!EL CA?L0TA. Es:_:iecialrK:nte la miel envasa

-da por NATURliSOL cuenta con un magnífico !='rr~stigio en-

-tre los consumidores europeos por ser znieles monoflo--

-ras especialmente seleccionadas j• de alta caliclad; la 

miel del Altiplano rne:-:icano Íinarnente granulada y de s~ 

-bor suave y la de acacia, aromática, son muy aprecia--

-das por los consumidores expertos; lamentablemente las 

cantidades importadas de estas marcas son muy limita--

-das. 
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Por la importancia de la R.F.A. dentro del comercio eu 

-ropeo de la miel de abeja los representantes e importado-

-res de ese pafs desempeñan un papel ~eterminante dentro -

de los esquemas de distribución del producto en el mercado 

de la CEE. También las compañ!as importadoras del Reino -

Unido , el segundo pa!s consumidor do miel, ejercen una -

influencia determinante en la compra y distribución. Por -

esta raz6n se presentan en primer término los canales de 

distribución en estos dos ,afses l' en segundo lugar, se -

hace una generalizaci6n de los esquemas da comercializa-

-ci6n en los dern~s pafses int0grilntes del mercado comfin. 

Este desarrollo es con fines si~plernente analfticos -

porque la CEE cor,¡o mercado común tiene esquemas comercia

-les dinámicos que han rebasado las fronteras nacionales , 

sin embargo el análisis es útil cv:-110 un f.1rimer acerca:nien

-to al sistema de distribución del producto. 

CANi<.LES DE DISTlUBUCIClN. 

R.F.A.: La distribución de la miel importada dentro de -

la R.F.A. tiene dos modalidades: 
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1 
Importador 

Agente -----!Hiel Preenvasada 

Industrial Envasador Alemán ¡ 
t·:ayoristas y 

~------ Minoristas 

j 
Consumidor Final 

Es decir, los importadores o agentes adquieren la miel 

a granel de los proveedor~s e axportadores extranjeros 

para abastecer a las empresas envasnJoras y a los usua

-rios industriales, además pueden vender pequeñas canti, 

-dades de miel preenvasada a mal•oristas, supermercados 

y organizaciones minoristas. 

Los irnportudores y agentes de la R.f'.A-, principalmente 

de Hamburgo y Eremen, tienen un control casi absoluto -

del comercio de la miel, porque son especialistas y po

-soen informaci6n inmediata sobre las condiciones de la 
oferta y la demanda del rr.ercado y sus operaciones abar

-can la mayor parte de los países integrantes de la 

CEE. 
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L 
Compañías Envasadoras 

/~ 
Mayoristas Importadores 

.Minoristas de otros países 

Las empresas envasadoras importan miel a granel direct~ 

-mente de sus proveedores o e:-':portadores i::xtranjeros, -

la mezclan s~gCn las preferencias del consumidor y la 

venden con sus propias etiquetas o con las etiquetas de 

sus clientes. Posteriormente el producto es distribuido 

para su venta a travGs de les nayoristas, minoristas, -

etc. o puede ser enviado a los importadores de otros -

pa!ses de la CEE. 

La enpresa envasadora DP.. OETKER NAHRUNGS!",ITTEL {DlBONA) 

perteneciente a un grupo multinacional controla el mer

-cado teut6n de la miel envasada y a trav6s de ella se 

realiza entre el 30 y 35b de las importaciones totales 

de miel de abeja al mercado alemSn. También tiene una -

participación mayoritaria en Italia y Países Bajos. Es

-ta empresa comercia bajo su propia ~arca, LANGNESE, y 

realiza sus propias mezclas, miel multiflora, la cual -

representa el 90% de sus ventas; el resto son ventas de 

mieles especiales. 

DIBONA como se vi6 en el Capitulo III, cuenta actual-
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-mente con agentes de compra en los países en desarro--

-llo productores de miel para asegurar un suministro --

continuo de materia prima. 

Reino Unido: 

el siguiente: 

El esquema de venta de la miel importada es 

Usuarios 

Industriales 

i 
~"""''"'t'"'ºrCoóoro• 

Envasadoras 

l 
Mayoristas 

Minoristas 

Distribuidores 

A diferencia de la R.F.A. y los demls países de la CEE, 

las importaciones de miel a granel se realizan Gnica y 

exclusivamente a trav~s de las cornpafifas de importaci6n 

las cuales compran miel por su cuenta y la venden a sus 

clientes a la llegada de los suministros. Algunas también 
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son empresas de comerciali2ación pues se dedican aaernás a 

la financiaci6n, seguros y transporte Plarítimo. Estas ca_!!! 

-pañías abastecen a usuarios industriales y a los envasa-

-dores los cuales hacen sus propias mezclas y pueden ven-

-der bajo su propia marca o envasan con etiqueta privada, 

posteriormente la miel se vende a mayoristas, minoristas, 

distribuidores, etc. 

Son básicamente tres compañías importaOorus las que con-

-trolan el 80% de las compras totales de miel del Reino -

Unido: 

- KIHPTON BROS. LTD. Compai1ía del grupo multinacional -

CROD!\. Propietaria de SUNLAND INC. inportan te importador 

de miel a los Estados Unidos. Controla el 50% de las -

importaciones al Reino Unido ; tiene adem~s una compa-

-ñía filial envasadora, !':ANLEY Rl\1'CLIFFE .l\ND CO. que -

maneja las marcas R;TCLIFFE ,;:;n Kl\!lLEY. 

- DALGETY INTERNATION.o.L ??.l\DING LTD. Pertenece al grupo 

DALGETY , empresa multinacional dedicada al comercio de 

productos agricolas. 

- KI1':PTON ANO Tli.J·~Y:>J LTD. Compañía formada por emplea--

-dos de KINPTON BROS. Tiene una filial en Estados Un.i.--

-dos. 

Las dos primeras cuentan con oficinas de venta de miel en 

la ciudad ele Hamburgo y son proveedores de otros envasad_<:! 

-res o importadores de países integrantes de la CEE. 

La distribuci6n que se hace a trav!s de los mayoristas es 

muy importante en el Reino Unido ya que a pesar del auge -

de los grandes supermercados, la pequeña tienda sigue te

-niendo una gran relevancia para gran parte de la pobla--

-ci6n brit~nica. Por esto el papel que desempeñan los ma-

-yoristas y el desarrollo que han tenido las tiendas de -
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mayoreo llamaC.as "cash and carry" han favorecido enorme-

-mente una distribuci6n efectiva de la ~iel envasada. Las 

tiendas mayoristas del tipo 11 cash ana carry' 1 venden 3 pe-

-queños detallistas como tiendas de abarrotes, los que por 

su tamaño no pueden efectuar cor:ipras directamente de los -

envasadores C.ebido a que su volumen de operaciones es redu 

-cido. 10 

En Dinamarca, Irlanda, Francia, Italia, España, Bélgica-

Luxemburgo y Pa!ses Bajos, al'.in cua:ióo pueden existir lige

-ras variaciones, el esquema general de comercializaci6n -

es el que se describe a continuaci6n: 



Usuarios 

Industriales 
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Representantes 

Importadores ----

Compafiías 

Envasadoras 

Miel Envasada 

Hay,oristas 

1·1inoristas 

l 
Supermercados 

Hostelerl'.a 

Farmacias 

Establecimientos 

de Productos Dietéticos 

Tiendas 0e Propiedad 

Exclusiva o Administradas 

con Licencia 

j 
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Salvo los cas0s de Espa~a y Portugal , en el resto -

de los países intesrantes de la CEE generalmente los agen

-tes o importadores adquieren la miel a granel de represe~ 

-tantes ale~anes o de las compafiias inglesas ya citadas y 

en menor grado real izan adquisiciones directas C.c proveed.9_ 

-res extrcnjeros; también realizan i~portaciones de miel -

envasada la cual es C.istribuida a través de mayoristas, mJ_ 

-noristas y supermercados, abastecen <le igual forMa a los 

usuarios industriales y a las compañ!as envasadoras. Estas 

últimas también pueden realizar importacionQS directas y -

envasan bajo su propia marca o ;iara rr:arc::.s rriv:;:i.diJ.s. 

Los envasadores te.rnbién pu-=den distribuir su producto 

a travls del sector de la hostelería (Países Bajos) y de -

farmacias y establecirrientos de productos dietéticos (Esp~ 

-fia, Países Bajos) o en tiendas de propiedad exclusiva o -

administradas con licenci.a {B~lgica-Luxemburc_;o). 

En Francia las cornpaffas envasadoras distribu~·en a tr~ 

-v~s de las seis principales cadenas de supermerca¿os, las 

cuales se presentan en el cuadro 55. La miel de abeja ta~ 

-bi6n se comercializa en el ~ercado de Rungis, que es la -

central de abastos más i1:,portante de Europa. F.n éste se en 
-cuentran ubicados más a~ 3 r..i2.. c:r.r:-r.:::.sd.s gue participan en 

diferentes sectores de productos Agropecuarios. 

En Italia existen 122 854 nayoristas y 412 mil minori~ 

-tas de productos alimenticios a través de los cuales las 

compañías envasadoras rE:~aliznr; l.:i. rruyor parte de sus ven-

-tas. 

En el caso de 2.spaña las importaciones se realizan de 

manera directa y no a travls de representantes o importad~ 

-res alemanes o del Reino Unido. El 75% de las importacio-

-nes españolas son realizadas ~or la compañía im?ortadora/ 

envasadora V.lELSO S.A.la cual abastece a los usuarios in--
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CUADRO 55 

FRANCIA: CADENAS DE SUPERMERCADOS 

Cadena 

Centre Leclerc 

Marrm1outh 

Carrefour 

Eurornarche 

Cor a 

Auchan 

FUENTE: BANCOME>:T. 

Núm. de Tiendas 

90 

81 

58 

57 

48 

37 

Centrales de Compra 

Gal e e 

Paridoc 

Samod-Arci 

Eurornarche-Socard 

Cora-Hyperselection 

Auchan-Arce 
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-dustriales y a otros envasadores. 

En Portugal son cuatro las co~pañías envasudoras/impOE 

-tadcras las gue realizan el 90i de las compras del produ~ 

-to: RiJ•lllZZOTI LDJ\,; A. COLllEIA do MIN.~O; A.O. OLIVEIRA -

~t~GALHAES EXPORT SARL; FRUTOGAL Ind. Com. de Produtos Ali-

-mentares, LTA. 

Finalmente, Grecia es la excepción del esquema presen

-tado anterior~ente, puesto que en este pafs, si bien la -

iwportaci6n es a través de los envasadores, la venta al d~ 

-talle donina la distribución de los productos alimenti---

-cios. Los detallistas efectaan el 60~ del comerci.o total. 

La distribuci6n moderna a trav6s de grandes alMacenes, su

-perrnercados, sucursales, representaciones, etc. que se -

observa en los clenás países <le la CEE ha crecido muy lent_!O 

-mente y está restringida Onicamcntc a las zonas urbanas. 

La investigaci6n y an&lisis de los csque~as de distri

-buci6n y venta revela gue apro>:irria.dar:H~nte el 60% ele las -

importaciones de miel del mercado común europeo están con

-trola<las o sa rcQliz~n ~ t=~v6s de: 

a} Los principales agentes o importadores alemanes. 

b) Seis co~pañías importadoras/comercializadoras/envasado-

-ras: 

- KV EIJENSTA!'ID HELLO?•'A-.'-DELSHOEVE, propiedad é'el grupo 

~ultinacional QUAKER OATS, controla el 50% del merca

-do de miel envasada en Bélgica-Luxemburgo adem~s dis 

-tribuye en Italia y Países Bajos. 
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- MAARTEN CATZ MERCHANDISING BV. Importadora de produc-

-tos aliir.enticios pero especializada en miel.. Tiene -

compañías asociadas en Francia y Reino Unido. 

- Las citadas DIBO!IA, KillPTON EROS. y DALGETY. 

- J.!.ELLITAG, a través de esta cmprcs.:i se ca.na.liza el 60% 

de las importaciones francesas, negocia el soi de la 

miel para usos industriales y envasu miel para distr_i 

-buci6n nacional y para exportar a otros países de la 

CEE. 

De lo anterior se puede concluir que la distribuci6n -

u venta de miel de abeja en la CEE tiene un alto grado de 

concentraci6n, un aspecto muy importante que debe conside

-rarse, ya que para los e}:?ortadores o proveedores rnexica-

-nos esto puede representar un impedimento para ampliar su 

participaci6n en el mercado europeo. 

PRACTICAS TP.ADICIONALES DE COMERCIO Y PRO~lOCJóN. 

En los países integrantes de la CEE la miel se vende -

generalmente en frascos de 250 grs., 350 grs. y 500 grs. -

siendo éste último el más popular; tamblén se vencen latas 

de l y 3 Kg. (España), de 2, 3 y 5 Kg. (R.F.A.) y de 5 y 

10 Kg. (Francia). 

En la R.F.A. como es de esperarse es el país donde se 

realiza una promoci6n intensa por parte de los envasado--

-res. De hecho se considera gue el alto consumo per cápita 

de miel de abeja que tiene ese país se debe a los constan-
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-tes esfuerzos promocionales y publicitarios de la princi-

-pal firma envasadora DIBONA y de la Asociaci6n Nacional -

de Apicultores (DEUTSCHER INKER BUND DIB) la cual hace una 

labor de promoción que incluye folletos donde se explican 

y destacan las propiedades de la miel, publica recetas, -

etc .• Por su parte DIBONA promueve su marca L1;NGNESE en -

todos los medios de comunicaci6n. 

En el Reino Unido, la principal marca que domina el -

mercado es GALES' S , manejada por lu cornpaf)¿i c•nvasadora -

}Ll\NLEY RATCLIFFE y se promociona intensamente en televisi

-6n y prensa. 

En la R. F. A. , Reino Unido, Bélg ica-Lu:-:eil\burgo, España, 

Irlanda y Dinamarca la promoci,6n que se realiza es Ce la -

llamada "directa" la cual tiene el siguiente flujo de comu 

-nicaci6n: 

----l> 

Flujo ele 

Productos 

Flujo de 
Comunicaciones 

/Envlsador 

,,.T;,, .. 
Minoristas 

\ l 
-lf'Consumidores 
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Es decir, son los envasadores los que promueven su roa.E 

-ca directamente entre los consumidores con objeto de 

crear una fuerte demanda del producto para lo cual tienen 

que hacer hincapié en la publicidad y en ocasiones en la -

promoción de ventas. 

;;;n Francia y Paf ses Bajos se practica la promoción 

''por etapas'' la cual tiene el siguiente diagrama: 

Es decir, la promoción se realiza solo entre los mayo

-ristas o minoristas , en Francia a través de folletos y -

en los Paf ses Bajos a través de otorgar primas y campañas 

conjuntas de publicidad con mayoristas y minoristas. En el 

Reino Unido algunos envasadores utilizan también este sis

-tema. 

En Italia la publicidad del producto es mfnima, salvo 

la que se hace para la marca LANGNESE. 
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Por otra parte, ta!'1bi€n son importantes las ferias co

-merciales de la R.F.A. y el Reino Unido a donde acuden -

compradores especializados. Por ejemplo, la ANUGA (Mercado 

Hundial de la Alinentaci6n) que se realiza en la Ciudad de 

Colonia o la Feria Internacional de Alimentos y Bebidas 

(I.F.E.), que se celebra cada dos años i~pares en Londres. 

Hasta donde se ha podido investigar los exportadores -

mexicanos nunca han participado en forma coordinada con e~ 

-vasadores o importadores en alguna forma de promoci6n de 

las mieles mexicanas en 01 rn0rcado de la CEE. 

Salvo IllPEXNlJ.i que ha participacio solancnte 0n la 

I.F.E. en 1~85 y 1987 donde ex~uso los productos que comeE 

-cializa. 

Algunos GX?Ortadores o productores ~exicnnos opinan -

que no sería posible realizar una campara de promoción más 

intensa en los países eu~o?eos porque s~ originaria una -

competencia uaesleal" entre ellos y sus clientes ir.:portad~ 

-res de miel mexicana, sin emburgo se tiene la experiencia 

de Cuba en el Reino Unido donde aquel paf s emprenGi6 una -

pro~oci6n junto con importadores, mayoristas y minoristas 

ccn ~agnf!icos r0sult2~os. 

El problema reside en que muchos exportadores mexica-

-nos de miel de abeja utilizan canales múltiples de distr~ 

-buci6n , tal vez por esta raz6n en primera instancia re--

-sul te diff.cil estructurar ur.a mejor pro111oci6n por la com-

-petencia indeseada que se originaria entre los distintos 

canales de ventas. 
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TRANSPORTES. 

Los principales puertos de llegada de la miel importa

-da por los paises miembros de la CEE son: 

R.F.A. Hamburgo y Eremen. 

P..ni.bos son puertos francos, es decir, son áreas -

exentas de aduanas , sin formalidades relaciona-

-das con derechos arancelarios y en los cuales se 

aplican poc3s restricciones. Son de especial uti

-lidad para realizar reGxportaciones de miel de -

abeja proveniente de paises en ~esarrollo hacia -

otros países miembros de la CEE. 

Francia: Le Havre. 

Reino Unido: Felixtowe. 

Puerto muy i~portante para la ~ercancía no p~ 

-trolera. 

southam¡;ton. 

Uno de los puertos comerciales más importan-

-tes. 

Liverpool. 

Para la reexportaci6n del producto a Europa y 

el Mediterráneo. 

La transportaci6n del producto al P.eino Unido 

es uno de los principales problemas a los que 

se enfrentan los exportadores de miel, ya que 

la mayoria de los envios debe hacerse a tra-

-vés de los Estados Unidos, por esta raz6n la 

mayoría de los e;~portadores realizan sus tran 

-saccioncs con los compradores británicos 

F.O.B. y no C.I.F. 
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Italia: G~nova, Venecia, Trieste. 

Portugal: Lisboa. 

Países Bajos: AT.sterdnm. 

España: Tarragena, Barcelona, Bilbao, Algcciras, Cartagena 

Las co~pafiías ~aríti~as ITSs utilizadas para la trans-

-portaci6n de la ffiiel de abeja son: J_n francesa, CO!~AGNIE 

GBtiBR.a.LE '.·!ARITI/'.E (CGM); la inglesa' J01-:1:soN SChNST/,R y -

TRANSPORTACii:lN KZ.R!TIW, ~:EXIG;NA (Tl·~·l), entre otras. Estas 

tres lína~s navieras cuentan con servicio ae contenedores 

estlndar cte 20 y 40 pies. 

En general, los países integrantes de la CEE adem~s -

cuentan con una excelente infraestructura =erroviaria, así 

como una r.mplia red_ de carreteras r1ue permiten el traslado 

rlpido de la mercancía toda vez que hubiese llegado al --

puerto de destino, en este sentiCo UPa de las etapas de la 

comercializaci6n, el transporte, se realiza de una manera 

~gil y eficaz lo cual pcr~itc UJ)a distribuci6n eficiente y 

un suministro continuo del producto pura los envasddores -

y usuarios industriales euro~eos. 

SERVICIOS. 

El desarrollo de los servicios asociados a lu importa

-ci6n de mercancías ha ido a la par del desarrollo del mer 

-cado común y del avance en los flujos comerciales de la -

CEE, intracor.mnitariamente y con terceros países. En este 
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sentido el cornportarniento dinSffiico de la banca y los segu

-ros J1a permitido agilizar las transacciones comerciales. 

La Cornunidad posee una .J.mpli.:i rer~ bancaria gue inter-

-viene en todos los aspectos del comercio exterior relacio 

-nades con el cobro y el crédito. Así, la carta de crédito 

es la forma usual de pago el cual depende de la negocia--

-ci6n específica que realicen el comprador/vendedor. Gen~ 

-ralmente los importadores prefieren no ~enos de 90 Cíus u 

la presentaci6n de docu!ncntos. 

Los créditos documentarios, en ~eneral, estftn coclific!'! 

-dos de acuerdo a las reglas ae la C~mara de Comercio In--

-ternacional de París las cuales han sido revisadas tres -

veces , en 1951, 1962 y 1974. 

En cuanto a los seguros de transporte mRrf tirno y te--

-rrestre para las nercancfas pueden establecerse dos tipos 

de p6lizas: 

- La in¿ividual, referida a una sola operaci6n. 

- La flotante que cubre los riesgos inherentes a 

una serie de envfos. 

Cuando el iP1portador compra con cotizaci6n F. O. B. es -

él quien se encarga Ce contratar el seguro en cualquiera -

de las dos modalidades; por el contrario, cuando importa -

con cotización C.I.F. es el vendedor el encargado de con-

-tratar el seguro. 

Gener2l~ente los importadores europeos de miel de abe

-ja compran F.O.B., puerto ce embarque, y son ellos los -

gue indican la línea marítima c'e transportaci6n y asumen -

el costo del seguro. 
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6. IMPUESTOS Y DISPOSICIQ!;ES REGLAhENT.Z\P.IAS A LA 

n:POR'rACION. 

Todos los países integrantes de la CEE han adoptado un 

arancel externo común para la miel de abeja, el cual se 

aplica de la siguiente forma: 

- 27% ad valorem, pura las importaciones del producto en -

general. 

- 25% ad valorem para la Miel procedente de países benef i-

-ciarios del Sistema Generalizado de Preferencias. 

- Libre acceso para la miel que proceda de los 66 países -

ACP, en consideraci6n al ConvQnio Ce Lomé, así cono paf

-ses y territorios de ultramar asociados a la CEE. 

Libre acceso para la miel proceCente de 38 Daises consi

-derados como ~uy pobr8S o escasamente desarrollados. 

(Véase ANEXO 4) . 

En los casos de Esp~ña y Portugal , en virtud ne su r~ 

-ciente incorporaci6n a la CEE habrá una armonizaci6n gra-

-dual con el arancel exterior comGn de la CEE durante un -

periodo de transición de siete años. 

Para 1986 en España se aplicaba un arancel del 14% ad 

valorem el cual continuará au~entando hasta alcanzar el --

27% ad valorem. 

En el caso de Portugal se aplica ya el arancel externo 

común, pero las importaciones de miel provenientes de los 

países integrantes de la CEE están gravadas con un arancel 

del 20.2% ad valorem el cual continuará gradualmente su --
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disminuci6n hasta su eliminaci6n completa. 

La importaci6n de niel ele abeja es libre y no está su

-jeta a restricciones cuantitativas en la mayoría de los -

países de la CEE. Francia es el Gnico país que tiene un -

sistema de contingentes para el producto. Los cupos están 

asignados Ge la siguiente fOrQa: 

Europa Oriental; Bulgaria, lfungría, Polonia, Rumania, Che

-coslovaquia y URSS. 

China. 

Otros Países (el cuDo se asisna r,ependiendo de las varia-

-ciones de la producci6n francesa) . 

Otros Irnnuestos: Desde 1956 está vig~nte el Impuesto al 

Valor Agregado (T.V.A.) en la totalidad de los países de -

la Comunidad. Cabe señalar que este impuesto es pagado só

-lo por el importador al realizar la introducci6n al país 

ele la miel adquirida <:»:ternap¡ente. 

Las distintas tasas aplicables a la miel de abeja por con

-cepto de T.V.A. se enlistan a continuaci6n: 

Francia: 5.5% 

R.F.A.: 7'i, 

Reino UniC:o: O~ 

Bélgica-Luxemburgo: 6% 

Países Bajos: 6% 

España: 6% 

Irlanda: 0% 

Portugal: 8% 

Grecia: 6% 

Dinamarca: 22% 
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La R.F.A. es un caso particular, puesto que en este país -

se aplic" ade!llás del T.V.A. el impuesto sobre el Volumen -

de Importación, (Einfuhrumsatzsteur ~ EuSt.). Este impues

-to se aplica a todos los productos sin excepci6n y es re-

-caudado por las autoridades aduaneras , junto con los 

otros derechos arancelarios aplicados a la importaci6n, en 

el ~omento de tramitar la importación de las mercancías. 

El pago de ~sta carga fiscal es asunto exclusivo del im!JO.E. 

-tador ale~án. Sin embargo, este impuesto actúa corno barr~ 

-ra no arancelaria al gravar rn5.s los productos importados 

que los nacionales; con lo cual se reducen los niveles de 

competitividad de las mercancfas extranjeras dentro del -

mercado alemán. 

En cuanto a los requisitos que debe cubrir la miel de abe

-ja de ir-tportación en cuanto a calidad; cmpña:ue 'J embala--

-je; etiquetado y rotulado, estos est~n contenidos en la -

directiva adoptada por el Consejo de la Comunidad el 22 de 

julio de 1974 y que establece la armonización de la legis

-lación de los Estados miembros sobre la miel (Directiva -

74/409/CEE). (Véase .'J'E:\O 5). 

Otras Recrlamentaciones: En Grecia según el decreto 

18/84 del 0inisterio de Comercio se establece la prohibi-

-ci6n de mezclar mieles griegas con mieles importadas y la 

venta al detalle de frascos o botes mayores de un kilo de 

miel. 

Formalidades Documentarias: Para la tramitación de la -

exportación/importación de la miel de abeja a los países -

de la CEE, se requieren los siguientes documentos: 
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- Factura comercial del vendedor, C2Ue debe contener: 

a) Nombre y dirección del comprador. 

b) Nombre y direcci6n del vendedor en el extranjero. 

e) Lugar y fecha en que se extiende la factura. 

d) Cantidad, tipos, marcas y nGmeros de tanbores, cajas, 

etc. 

e) Descripci6n exacta de la mercancía. 

f) !·lodo y fecha de envío. 

g} Precio acordado pura la mercancía por unidad y precio 

total. 

h) Condiciones de entrega y de pago. 

i) Firma del vendedor. 

Original y copias (tres en la mayoría de los países cte -

la CEE, excepto Espa:1a que son 6 copias). 

- Certificado de origen Forma 11 A" (para poder aplicar c:l -

Sistema Generalizado de Preferencias). 

- Conocimiento de embarque. 

- Certificado fitosanitario, ~x~e~ido ~or una autoridad -

competente en el pafs de origen. 

- Certificado de peso. 

- Póliza o certificano de seguro. 

En Italia se puede prescindir (:el certificado de origen, -

ya que bajo la legislaci6n de ese país, el origen oe la -

mercancía importada se encuentra establecido a través de 

la documentaci6n que acompaña los embarques que llegan a -

Italia. 

En España adicionalmente el ireportador debe llenar el Docu 
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-mento Onico J'.duanero vigente a !_)artir del lo. de enero -

de 1987 (en el resto de la CEE entra en vigor a partir -

del lo. de enero de 1988). Este documento se presentará -

para el despacho de las mercancfas e.n la aduana correspo:!! 

-diente. 

7. ANfl.LISIS DE L!,S OPOP.TUNIDADES DEL MERCADO. 

Al ser sus importaciones anuales de 109 465 tons., la 

CEE es el principal mercado para la miel de abeja; así la 

Comunidad absorbe el 54% de las i~portaciones mundiales -

del producto y el consumo per c5pita ha venido aumentando 

desde 1972. Tres de los países miembros poseen el consumo 

per cápita más alto del mundo: la R.F.fi. (1.4 Kg), Grecia 

1 K~.) y Dinamarca (800 ~:s.). 

De manera gl~bal , la CEE continuar§ Manteniendo su -

importancia actual cowo prir.cipal mercado para las nieles 

provenientes de paises subdesarrollados. Sin er~argo, a -

nivel de país integrante, se pueCe decir que aún cuando -

la n.1'"'.11.. es el principal importador y consurr.idor de miel 

es un mercado 11 satt..:rado 11
, es decir, como el consurr.o por 

habitante es ya SUIPamente elevado no se considera. riue pu~ 

-da aumentar m5s. Los deMás países m.ierribros ofrecen pers-

-pectivas favorables por~ue su consumo ha venido aumenta~ 

-do significativamente. Dinamarca y Pafses Bajos son mer-

-cados que pueden absorber mayores compras sobre todo por 

la limitada producci6n nacional que tienen. Grecia es un 

mercado aGn por descubrir porque ha venido aumentando sus 
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importaciones dadas las dificultades por las que atravie

-sa su apicultura y el incremento en el consumo de produE 

-tos elaborados con miel de abeja. 

Espafia por ser un nuevo pais importador de miel ofre

-ce excelentes perspectivas sobre to<lo pura las mieles -

monofloras. 

El segmento de ~creado de la miel industrial est5 cr~ 

-cicndo considerablemente en Reino Unido y Grecia. Sin e~ 

-bargo, la miel de mesu. continuar~ reprE:sentando el m.:::yor 

porcentaje ¿e las im,artaciones. 

Portugal e Irlanda por los volúmenes mínimos de impoE_ 

-taciones del ~reducto gt1c realizan no se muestran por el 

momento como mercados atractivos par;:i el exportador, pero 

en los pr6:-:imos años podrian aumentar sus compras debido 

a que Portugal se integrara totalmente a la CEE lo cual -

incrementará sus in torcJ....-:-:!}ios CO!r1erc] a les e Irlanda afro!! 

-ta problemas en su apicultura. 

En conclusión, el consumo a~arente de miel de abeja -

de la CEE ha aumentado en forma absoluta y relativa debi

-do a un mejoramiento en los niveles de vida y a un mayor 

inter&s del consumidor por productos naturales y en parte 

por una promoci6n y comercialización rn§s din~mica de las 

empresas envasadoras. 

Por otra parte, los aspectos relativos a la c~lidad -

del producto son esenciales para incrementar las ventas -

hacia ese mercado. 

Un último punto a destacar son las barreras no aranc~ 

-larias ~ue frenan significativamente un mejor acceso al 

mercado, estas barreras están representadas por el Irnpue~ 

-to al Volumen de Importación que se aplica en la R.F.A., 
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las restricciones cuantitativas en Franela y el elevado -

porcentaje de T.V . .l\. (22\.) que !_'.laga la miel de abeja en DJ:. 

-namarca . Estas barreras si bien no limitan el acceso al 

mercado sí ponen en desventaja a la miel importada frente 

a la nacional al incrementar su precio interno. 

8. BAL.O.."ICE OFERTA-DE~lA!WA, 

Según el análisis desarrollado en los puntos 2 y 3 -

del presente capitulo, por una parte se tiene que en los 

Glti~cs 15 a5os el consumo de miel de alleiA de la CtE ha 

sido de 176 059 tons. anuales y en los próximos cinco 

a:ios se pronostica un .increMcnto de tres ·:eces más el CO,!! 

-sumo actual es decir, e.proxiMadamente 501 20? tons. anu5!. 

-les para 1988-1992. 

Por otra parte, la producción ne los tres pri~cipales 

paises productores de niel de abeja, ~~ªxico, China y la 

URSS, ha sido de 1972 a 1986 de 447 135 to~9. anuales de 

las cuales han exportado el 33l es ~ecir, 147 092 tons. -

anuales. Cono se puede ver la din&~ica cx~ansiGn que ha -

tenido el consumo en el mercado de la CEE contrasta con -

un lento crecimiento en la oferta Cisponible. 

En los pr6ximos n~os continuará esta misma situación 

por lo cual se pronostica una tendGncia a la alza en los 

precios internacionales del producto. 
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Siguiendo con la ~etodología de la investigaci6n de -

mercados, en esto Bltima secci6n del presente trabajo se -

expondrán los puntos principales de una nue''ª estrategia -

de exportaci6n para la miel de abeja, despuGs de haber an.§_ 

-lizado las caracterfsticas del producto; las condiciones 

bajo las cuales se desarrolla la producción nacional y los 

problemas para expandir la oferta exportable y finalmente, 

el análisis del ~ercudo seleccionado corno meta, la CEE y 

las peculiari~adcs de la dewanda del producto en cuesti6n 

en ese mercado ~· las perspectivas que ofrece para incremen 

-tar los volumenes exportables. 

A continua.ci6r: se resumen en siete puntos los princip~ 

-les problemas que afectan la producci6n y conercializa---

-ci6n externa de la miel rnexicanu: 

1) La explotaci6n n6ctar-polinffera da México es incornple

-ta debido principalmente a que no ha existido una ver-

-dadera política institucionul para des2rrollar la api-

-cultura co~o activid~d econ6mica importante para el --

pa!s, generadora de divis2s. 

2) Carer.cia total Ge un aut6ntico sistema de investigaci6n 

apícola y ¿esarrollo tecnol6gico para el sector que ca~ 

-tribuyera a elevar los rendimientos en el pa1s. 

3) Elevados costos de producci6n debido a: 

- Procesos ineficientes en la obtenci6n del pro--

-ducto . 

- A las crecientes presiones inflacionarias de la 

economfa !'!"lexicana riuc le ha restado CO!'l?etitiv! 

-dad al producto en el mercado de la CEE. 

4) Fracaso del modelo de comercializaci6n a través de 
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cooperativas an la Peninsula de Yuc~tan, la principal -

zona productora del pais, debido a inadecuadas adninis

-traciones e int0res~s extra-económicos, lo cual ha ori 

-ginaCo una disrair.uciGn en 1~ capacidad n~gociadora de 

los apicultores de acuella regi6n en materia de precios 

frente a los conpradores europeos. 

5) Los anteriores factores son la causa 9rincipal de que -

nuestro país no haya ~od1do enfrentar con una política 

comercial inteligente y adecuada la incorporaci6n agre

-siva de China al mercado internacional de la miel de -

abeja; ade~§s de la aparición de nuevos países ex~orta

-dcres como la crss './ !!1Jr.3rí:a. 

G) La din&~ica acci6~ q~a h~ llev~do Chi~a para colocar -

sus mieles en el mercado de la CEE si b:en no ha despl~ 

-zado total~ente al producto ~cxicano en aquél mercado 

si ha logrado que nuestro pafs perdiera participaci6n -

y que en los dlti~os seis afies las dificultades para e~ 

-~ortar la miel nacional por las empresas del ramo fue-

-ran crecientes orill~ndo a ~lgun~s a desaparecer o a -

Giversificar 2us operaciones. 

7) El alto grado de concentraci6n que tienen los canales -

de distribuci6n en el mercado de la CEE ha favorecido -

la competencia de precios entre China y M€xico, y es un 

factor deterrr.inante a:ue poC.ría impedir restablecer un -

equilibrio en el mercado. 

!·~8:-:ico después ele casi 15 años de ser el principal pr~ 

-ductor y exportador de miel en el ~undo J' de controlar -

los principales mercaGos ha sino nesplazado de su lugar --

9rivilegia<lo por China y otros nuevos países exportadores 

lo cual ha modificado el esquema competitivo en el rrercado 

ce la CEE. 
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Las cooperativas de la Península ~e YucatSn han sido -

las más afectadas con este nu0vo csque~a compctitivc: insH 

-ficientes ad~inistracionGs y un esquema de producción 

obsoleto les ?1a i~~edi~o 0nf~c~t2r la co~p0tcnci0 de las -

mieles chinas en Europa lo cual h~ minarlo su soJ\•encia fi

-nanciera e institucional al perder i1nport~r1tcs volumenas 

de ventas lo que 11a ori9inado a Sll \'ez una penetración di

-recta en la P8nÍ?1sula rlc a~entes de los compradores curo-

-peas deteriorando aGn ~~s su capacid~d para captar y ven-

-der el proctucto, aun0nt3nrlo s11s probl0~1~s fin~ncicros que 

se reflejan e~ 3ltas cos~cs lo cual nucvarcnte les im9i¿e 

una mejor posici6~ ~r~nte a la competcnci~ inter11acional , 

repitifndosc el ciclo una y otra vez. 

En el rno~cnto Gn auc desaparece el Conité Apfcola Pe-

-ninsular como dnico c~nal de ventas al exterior corno con-

-secuencia de intereses políticos, es cuando se inicia la 

intervención directa en la Península da los envasadores 

europeos originando una co~~etcncia desleal que ~o s6lo 

afecta a las cooperativas sino tambi6n a las empresas mexi 

-~anas exportadoras d~l ~ro~ucto. 

En el plantenrr1cnto ¿e una nueva cstrateoia que per~i

-ta rcsc~t~r ~ l~ a?icultura ~~xicar:a del virtual estanca-

-miento en que se encuentra y que logre además recupérar -

la particip~ci6~ en al rrercado de la CEE, se deben conside 

-rar dos prerr.isas fundamentales: 

- La ~articipación de todas las entidades involu--

-cradas con el sector: exportadores, apiculto---

-res, cooperati~as, instituciones guberna~enta--

-les, etc. 

- La reprivatizaci6n de la actividad, es decir, --
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cambiar radicalmente el modelo actual de la a9i

-cul tura mexicana, 

Bajo estas pautas, los linea~ientos de unn nueva polf

-tica deben contemplar tr~s aspoctos: modernizaci6n del -

sector apícola, financin1.Lier.to y ccr;~rcializaci6n. 

1. I~ODE?~~IZP.CIO~~ QEL SEC'I'OR J..?ICOLA. 

Como ya se analizó, el probler.·a !1rincipal que existe -

dentro de la apicultura mexicana es la utilización de tec

-nnlogía precaria para la ~xtracci6n y beneficio de la 

miel y una inadecuaea capacitaci6n del apicultor en cuanto 

al ~anejo del apiario, cnfcr~edades, etc. , lo cual origi

-na que en ocasiones los i.rr1portad.ores europoos devuelvan -

crn~arques ec miel de esta procedencia, ~or~uc no reunen --

1 os reguerir.ient.o.s <Je cc.lir1ncl, o bien castigan sus ¿recios. 

Una política de moderni;.:2ci6n c1eberá. contemplar las si:_ 

-guientes neeidas: 

a) E· .... ·itar ante todo la dispersión de los esfuerzos gubern~ 

-mentales en materia de apoyos t6cnicos y <le capacita--

-ci6n con la creación de tr8S CE~lTP.OS REGIOKALES DE --

DES1'.RP.OLLO AP1COLA ubicados Gn las tres principales zo

-nas productoras fal pais: la fel Pacífico, la Central 

y la ee la Penfnsula ~e Yucat~n. 

En estos Centros se concentrarían los apoyos federales 

y estatales y tendrían funciones múltiples las cuales -
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serían: 

- Crear una infraestructura de investigaciGn y desarro-

-llo tecnológico para la apicultura en coordinación -

con las Universidades Estatales y el Colesio de Post

-graduados 1e la Universidad de Chapingo. 

- Crear un Sistema fe Bols~ Agropecuaria, en la cual -

las cotizaciones internacionales rlc l~ ~icl de abeja 

pudieran estar a disposici6n del productor de una foE 

-ma más directa y r~pi0a y de esta ~ancru conociera -

cuáles son las variedades ~e miel y las presentacio-

-nes C.e mayor venta. 

- Crear un sistema efectivo de asesorfa técnica y capa-

-citaci6n. 

Elaboración de estudios de ~ercados para la ~iel de -

abeja. 

- Creaci6n de un Archivo Iiist6rico sobre la apicultura 

mexicana. 

En ~stos Centros se concentrarfan las funciones disper

-sas y no coordinadas Ce otros organismos gubernamenta-

-lcs involucrados con el sector co~o son IIiI, SE? y 

SARH, con una adrr.inistraci6n descentralizada y lo m<is -

importante, con l~ participaciCn dirGCtQ de l~s cnprc-

-sas exportadoras del r·roducto ~uo podrían aportar fon-

-dos, deducibles de i~~uestos y t~ndrían una participa-

-ci6n en el organigrama de estas instituciones. 

Estos Centros ante todo tendrían que ser difusores efeE 

-tivos de avances tecnol6gicos en la apicultura, porgue 

sin estos ~€xico continuar& rezagado frente al avance -
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firme de otros países. 

Este aspecto es muy ireportante ~Ada que los cambios tec 

-nol6gicos producen dos efectos: 

- Aumenta la oferta ecJ pro~ucto y, 

- hay unQ rcducci6n da costos por unidad. 

Los nuevos países exportadores como UP:SS y Hungría , a 

pesar de que no r~u11er1 las condiciones óptimas para un 

desarrollo integral de la a.picultura, en los últimos -

a~os han destinado a la invcstigaci6n recursos iffi9ort2~ 

-tes lo cual se l1a reflejado en un mayor volumen cxpor-

-table de raiel a precios bajos. 

b) Creaci6n del PP.El'IO ~~ACIONAL DE HIVESTIGACirlN AP1COL!1 ' 

como un estímulo más para apoyar los esfuerzoE en este 

sentido. 

e) Arrnonizaci6~ de las legislaciones federales y estatales 

en materia de apicultura para lograr que se declaren a 

nivel federal, ~statal n resio:1~l zon~s da i11ler~s ~pi

-cola respetando la floraci6n néctar-polinffera y que -

proteja al apicultor contra el uso indiscriminaco de -

pesticidas o productos t6xicos que afecten su actividad. 
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2. FINANCI.?\!1IENTO y cor:ERCIALIZ}\CION. 

La producción de miel en N6xico es en un 60% una acti

-vidad complementariu orientada J. obtener ingresos adicio-

-nales y la mayoría de los apicultores son ejidatarios o -

rninifundistas, es ~or esto que en general los organismos -

gubernamentales ha11 ~omcntado la asoci3ci6n de los produc-

-tares en sus dist!~t~s ~ad~lid~des scgdn !~ lcgislaci6n -

vigente y han apoyado a las coopcrativ~s de la Península -

de Yucatfin principalmente. Sin cmb~rgo, cc1rno se decfa al -

principio del presente capítulo, es nccasario cambi3r el 

modelo de la apic~ltura mexicana en donde 3hora 13 empresa 

apícola pri\·ada sea el nuevo eje ael desarrollo de la acti 

-vidad. En este sentido, dad~s las expcricnci3S no SJtis--

-factorias que an alguncs casos han tenido las sociedades 

cooperativas bien organizadas l' en vista de q~e los peque

-fios y medianos a~ic11ltcras no son S~J~tus de cr~dito por 

las limitaciones que conte~pla la Ley de Cr6dilo Rural, es 

11ecesario buscar la reprivatizaci6n de la activid3d que -

permita la explotación real de la riqueza ap!cola del paf s 

y una competencia efectiva en los ~ercados inter11acionales. 

~ara logr6r lu ctlltG1i0r ~l ~ataJc ¡ 1~3 :nt~~~~CS g~-

-bcrn2~entales c0r~csp0ndient~s p0drfan fomentar la crea--

-ci6n de la "E!-1P~ESA i'..P!COLA I:XPOqTADORA !·1EXICJ\!~!.i.. 11 a tra--

-vés c!e: 

- Un decreto rnt::diante t.!l ....:ual se otorgue un crédito 

fiscal de hasta UJ\ SQ; COntr~ impuestos fcder~les a 

er:ipresas e):portadoras que l~BRi\:-1 nuevas áreas de ex-

-plotaci6n apícola y que se integren verticalmente. 

- Otorgar concesiones a estas empresas para que explo-
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-ten áreas regjonalcs o estatales ne interés oara la 

apicultura con la Gnica limitación de i~ue se inte--

-gren vertical~entc y aue la 1nicl obtenida se desti-

-nc en un 80% a los ~ercados e::ternos. 

Para esto se requerirá la colaboración de los gobieE_ 

-nos federal y estatal p~ra otorgar facilidades a -

las empresas. 

En el caso especial de las cooperativas peninsulares, 

la estrategia se deber~ centrar en los siguientes puntos: 

- Forrnaci6n de un Co~it6 ~e Evaluación con car~cter -

tenporal para revisar a fon~o la situación financie

-ra real de estas coo~crativas. Este Comit~ deberá -

estar int•2gra.do por: ur. reprc::sentar:te Oe S!~P.H, los -

presidentes res!Jectivos de las cooµerativas y repr~ 

-sentantes de los bancos acreedores. 

- Por la inrortancia que revisten estas cooperativas -

peninsulares en la comercializaci6n externa de la --

-rando con apoyo c;uberna!'!lental; sin crrib2rso '=n el -

caso extrewo que presenta 11 Conperatlva de L0l-Cab 

~eber~ contemplarse seria~cnte su liouidaci6n ; a~e

-más el re3to de las coo~erRtivas deber5n tener una 

admlnistr~ci6n risurosa pQr~ tc~cr acceso 3 cr6ditos 

bancarios. 

- Las sociedades "Niel de Abeja de Cam?eche 11
, "Rojo -

G6Mez'', ''Apicultores de Charnpot6n'1 y ''A~ícola Maya'', 

para evitar un mayor deterioro en su capacidad para 

captar y exportar miel de abeja a la CEE 9odrían ne

-gociar directamente y en forma conjunta con DIBONA 
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el principal i~portador europeo, para así constituí! 

-se en el único canal de \'entas lle este comprador y 

de esta manera evitr.r er. lo posible la proliferaci6n 

dt~ agentes de esta envusriC.ora que operan en la PenÍI.:. 

-sula. Podrían aae~fis contemplar la ?osibiliclad de -

tener un representante permanente en Europa para que 

tuviera un contacto dir0cto con lc>s posibles compra

-dores y siguiera de cerca la evoluci6n del merca--

-C!o. 

- La Sociedad "J1iel de j\beja do Campeche" corrio cuenta 

con maquinaria ~e envasado }' empacado podría incur-

-sionar con bastante 6xito an el ~ercarlo de la miel 

envasada. Cono ya se unaliz6 en el c~~itulo IV el -

rnercaeo de Grecia, EE~3~2, p3fscs Bajos y Di11ürnarca 

ofrece excelentes perspectivas para l~ miel con este 

tipo de presentaci6n. La comercialización podría ser 

a trav5s de I!~EX~AL o bien directamente. 

- IJ'.~PEX1~AL debería contemplar una comercializaci6n mtis 

agresiva en el mercarlo de l.J. CEE:, ~uc incluyera una 

carnpa~a de promoc16n conjunta con los inportaOores -

europeos y aprovechar las ventajas que ofrecen las 

ferias comerciales. En este sentido poOría partici-

-par adem,,;s de la I. F. E. en: la A!lUGA U·'ercado Mun--

-dial de la Alimentación), bienal, en Colonia , 

R.F.A. ; y en la M/,JCOP (Feria Internacional de la -

Panadería, Confitería, Heladería e Icdustrias Afi---

-nes), en Valencia, EspaR~-

- Las empresas exportadoras si no desean participar en 

una campaña conjunta con sus importadores europeos, 

podrían examinar la viabilidad-de aumentar sus ven-

-tas concediendo a sus representantes una comisi6n -

más alta en las nuevas operaciones, por. ejemplo un 
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3% en lugar del 2% habitual. 

Las empresas exportadoras de miel envasada tienen un 

excelente mercado potencial en Dinamarca, Espafia y -

Grecia, sobre todo para las niieles monofloras. 

Sin e~bargo, estas accionos deberán ser apoyadas aae-

-más con las siguientes rr.edic~aG: 

- ~e~ociaciones coMerciales a nivel ~inisterial con -

China para proponer interc.:imbio de informaci6n sobre 

la evoluci.6n ~e los ~erc~dos ~ü n1i~l, para evitar -

la carrera de precios con la nial de agu61 pafs, fa

-vorecida en parte par los comDradores o interrnedia-

-r ios europeos. 

- Dentro del marco del hcuerdo Bilateral entre ;~xico 

y la CEE (firmado el 15 ~e julio ~e 1975) establecer 

acciones para losr2r u11 trato arancelario preferen-

-cial para la miel mexicana. 

- Negociaciones comerciales con Francia para losrar -

que a M~xico se le asigne un cupo ~ermanente de miel 

hsf, con estas medidas por un lado, se moderniza el -

sector ap!cola logrando con ello una nayor producci6n y -

precios co~pctitivos }' por otro, se establecen las bases 

para recuperar el mercado de la CEE a través de una parti

-ci?aci6n m~s eficiente mediante negociaciones comerciales 

y una ~ejor estrategia de venta. 

El mercado de la CEE continuará creciendo y mantendrá 
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su atractivo corno principal centro consumidor del produc-

-to . Mlxico podr& recuperar su posici6n como principal -

exportador y productor de miel, J.as bases existen: un in-

-menso po~encial apfco:a por aprovechar s6lo falta la vo--

-luntad política para hacerlo y el surgimiento efectivo de 

empresas privadas que reconozcan realmente su papel dentro 

de una economía libre donde la iniciativa privada y el es

-pfri tu empresarial sean los ejes de un nuevo modelo de -

producci6n y exportaci6n. 



CAP1TULO VI.- CONCLUSIONES Y RZCOMENDACIONES. 
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CONCLUSIONES Y RECO~IBNDACIONES. 

1) La bdsqueda de mercados y de oportunidades comerciales -

es fundamental para que los países no industrializados o 

subdesarrollados logren una tasa creciente de exportaci2 

-nes, que influya favorablemente en ~atcria de ingresos 

por divisas , e~pJeo y modcr~iz~ci6n tccnol6gica. 

2) La r.1ercadot.ecnia interr.ocicnal a?orta un esc:_tK:l".a r..etoC.o

-16gico para formular y delinear planes de comcrcializa-

-ción para productos específicos. 

3) La investigación do mcrcddos de productos agropecuarios 

incluye dos partes: la primara relacionarla con las vari~ 

-bles producto, rnerc~~o, precio, distribuci6n y promo---

-ci6n y la segunda, orientada a evaluar la dimensi6n ceo 

-n6rnica , social y normativa ~0 los merca~os selecciona-

-dos cor.~o metas. 

4) La cornercializuci6n de los productos agropecuarios es -

más conpleja y presenta mayores dificultades que la co-

-mercializaci6n de las manufacturas o productos indus---

-triales debido a la naturaleza misma de 1.os pro~uctos -

y a las características que presentan tanto Ja demanda -

como la oferta referidas a la elasticidad-ingreso y a la 

elasticidad-precio. 

5) Lo aplicaci6n C'el esguer.ia metorlológico de la investiga-

-ci6n de mercados de productos agropecuarios al caso de 

la comercialización de la miel de abeja mexicana se 
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orient6 a establecer las condiciones y características 

del mercado de la CEE, a fin de incrementar la penetr~ 

-ci6n y la exportaci6n de este producto en el mercado 

europeo. 

6) La miel de abeja os un producto que tiene un intenso -

comercio mundial debido a las características '=!lle pre

-senta por ser un endulzante natural sin aditivos con-

-servadores y altamente ener~~tico lo cual la l13cc ser 

muy apreciarla ~or los consuraidores. En el ncrcado mun

-dial la miel est& clasificada segdn su ori~en botfini-

-co y por el color, los cuales son aspectos irnportan--

-tes en la determinaci6n de su precio internacional. 

7} La práctica de la apicultura en ~16xico d~ta desde la -

época prehispánica y a lo largo del tiempo ha sido una 

importante actividad complementaria para ejidatarios y 

rninifundistas. 

Actualmente !léxico es el cuarto productor mundial ele -

miel dP ~heja y el sag~ndo cxport~Jur ae~pués de Chi--

-na. 

8) A pesar de que Mllxico ocupa un lugar prominente en el 

mercado internacional do lu miel de aLeja y que posee 

ricas zonas productcras~ la explotaci6n néctar-poliní

-fera de ~€xico es incompleta debido principalmente a 

que no ha existido una verdadera política institucio-

-nal para desarrollar la apicultura como actividad ec.<::>. 

-n6mica importante paru el pafs, generadora de divisas 

además de una carencia total de un sistema de investi

-ci6n apícola y desarrollo tecnol6gico para el sector 

que contribuyera a elevar los rendinientos en el país. 
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Ambos factores actúan de r::aneru significativa impidie..:::! 

-do la ampliaci6n de la oferta exportable de rrlel. 

9) Los problemas para expAndir la oferta nacional de 

miel, que se localizan b5sicamente en la necesidad de 

mo~ernizar el sector apícola y la IJlanificaciGn para -

adecuarse a los rcqt1isitos del ~~rc~do int0rr1acional; 

el fracaso en el modelo de coMcrcializilci6n externa a 

trav6s de cooperativas de apicultores y los elevados -

costos de producción de l~ miel ~cxicana, delJido a las 

crecientes presiones inflacionarias de la economía na

-cional , son los principales factores oue i:r.piden una 

mejer participaci6n en el r1crcado <le la CEE. 

10) La CEE es el principal Lnportador mundial dü miel de -

abeja y constituye el !?r incipal mercado rara 1..:l produ~ 

-to proveniente de países subdosarrolla0os. 

El constante a~mento de la ~emanda desde 1972 y ante -

las perspectivas favorables de continuar en ascenso el 

consu~o de miel de ~beja, el mercado de 1n CEE se ha -

con\~ertido c:i los últimos SE: is a.ros en un I'tercado al ta 

-mente compctiti\•o por la aparici6n de nuevos paises -

exportadores como China, CRSS y Iiungrfa. 

11) La aparici6n de nue\·os pa!scs exportadores que proveen 

grandes volurncnes de miel a precios bajos al mercado -

de la CEE, 11a provocado que M~xico perdiera participa

-ci6n en el mismo y ~ue en los Gltirnos seis afias las -

dificultades para exportar el producto nacional fuera~. 

crecientes. 
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12) El alto grado de concentracién que ti~nen los canales 

de distribuci6n en el rnerca~o de la CEE h~ favoreci

-do la com¿etencia de precios entre C~ina y !·'é>:ico, '.i 

es un aspecto deterMinante que podrta irn!ledir resta-

-blecer un equilibrio en el mercado. 

13) Para el planteaniiento de u~u nueva estrategia que rJe.!: 
-mita rescatar a Ja apicultura t1exicana rlel virtual -

estancamiento en que se encuentra y que lo~rn ndc~5s 

rccupernr l~ ~~rtici~aci6n en ~l mercado ee la CES se 

debe considerar Qntc todo la rcprivati~aci6~ de la -

apicultura, es decir, cambiar radical~ente el modelo 

actual de la actividad. 

14) Una nueva polrtjca de pro¿ucción y exportaci6~ debe -

co~tcn~lar tres aspectcs: modernización del sector -

apícola, financiami~nto y comercializaci6n. 

15) Las medidas que se reconicndan aplica= incluyen: la -

c.reación de tres CE:·lTP.OS ?.ZGION.~t::S .;PJ'.COL1'\S , pura -

crear una infraestructura de investigación y desarro

-llo tecnológico que permita la modernizacj 6:1 c1 c:l SGE 

-tor; arDonización da las legislaciones federales y 

estatales en nateria de apicultt1ra par.:i 100r~r que se 

declaren a nivel federal , estatal 0 regional zonas -

de interés apícola respetando la floración néctar-po

linífera y que proteja al apicultor contra el uso 

indiscriminado de pesticidas o 9roauctos tóxicos ~ue 

afectan su actividad; creación de la "E~PRESA APICOLA 

EXPORTADOP.A z.JE:'ICM!A" a través de estímulos fiscales 

y de concesiones; revisjón a fondo del modelo de co-

-mcrcializaci6n externa a trav6s de cooperativas y 
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finalmente, negociaciones com0rciales para un inter-

-cambio de informaci6n con Chino sobre la evoluci6n -

de los mercados de 111iel; para cstnl,lecer ur1 trato pr~ 

-ferencial arancelario para la miel mexicana dentro -

del marco del Acuerdo Bilateral M~xico-CEE, y con --

Francia , ~ara lograr ~ue a M6xico se le asigne un -

cupo permanente de miel de eibeja. 



ANEXOS, 
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ANEXO l. 

NORHA OFIClAL MEXICA!~A NOM-F-36-A-1S81 

"t!IEL DI: .'-BEJ.11-ESPECIFICACIO:·JES" 

"PRESENTACJótJ. 

!liel en Panal: es la rriiel que no ha sido extraída de su -

almact§n natural de cera y puede consumirse como tal. 

Miel de A.beja Lfcuida:la que ha sido e:-:traíd~ de los panE_ 

-les, que cumple c0n lo seSalado en la definici6n ... y que 

se encuentra en estado l.fquido, sin presentar cristales -

visibles. 

!·~.iel de Abe;a Cristalizada: ;;roducto que curl"'.ple en gene-

-rel con lo scñal~do en la definici6n inicial y que se 

encuentra en estado sólido o granulado, como resultado 

del fenómeno natural de cristalización de los azúcares 

que lo constítuyen". 

11 HARCADO Y. ET!f.}UET.=-.DO. 

"Cada envase del producto debe llevar unu etiqueta o im-
-presi6n 9emanente visible e indeleble con los siguien--

-tes datos: 

- Denominaci6n del 9roducto, conforme a la clasificaci6n 

de esta norma. 

- Nombre o r.iarca comercial registrada, pudiendo aparecer 

el s!mbolo del fabricante. 
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- El ConteniGo ~eto d8 acuerdo a las dis~osicio~es de la 

Secretaría de Comercjo. 

(La lel'enda 11 Contenido Neto''dcberá ir seguida del dato 

cuantitativo y símbolo de la unidad correspondú,nte de 

acuerdo al sistema general de unidades de mcdicla, e>:pr~ 

-sado en minúsculas, sin pluralizar y sin punto abrevi~ 

-torio , deberá presentarse en el ángulo inferior dere-

-cho o centra~a en la parte infcricr, de manera clara y 

ostensible en un tamafio ~ue guQrde proporci6n con el -

te,:to ~5s sobresaliente de la informaci6n y en contras

-te con el fondo de la etiqueta. Este dato cie~erj apar~ 

-cer libre de cualquier otra roferencia que le reste --

importancia) 11
• 

- ''Nombre o raz6n social del fabricante o titular del re-

-gistro y ~omicilio donde se en\rase el producto''. 

- '
1La leyenda ''Producido en ~\~xico 1 '. 

- Texto de las siglas: Reg. S.S.A. !10. ".-::..", de!Jíen 

-do figurar en el espacio el número de registro corres-

-pondit:.I• t12". 

''hdem§s deben incluirse todos aquellos datos necesarios -

que se juzguen conveni0ntc~,tales corno las precauciones -

que deben tenerse en el manejo de los cmbalajes' 1
• 

ENVASE. 

"El producto objeto de esta norma se debe envasar: en un 

material at6xico, resistente e inocuo, que garantice la -

estabilidad del misno, que evite su conta~inaci6n, no al

-tere su capacidRd, ni sus especificaciones sensoriales''. 
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EKBALAJE. 

1'Para el embalaje final de la miel de abeja se deben usar 

cajas de cartdn o de algún otro naterial apropiado, que -

tengan la aebida resistencia y 9ue ofrezcan la protecci6n 

adecuada a los envases para i~peair su deterioro exterior 

a la vez que faciliten su rnanipulaci6n en el alm~ccnamie~ 

-to y distribución de los mismos, sin exponer a las pers2 

-nas q~e los manipule~. 1
' 

AL!'ACEi·Jlll-:IE!;TQ. 

''El producto t~rrninado debe almacenarse en locales que -

reúnan los requisitos sanitarios que señala la Secretaría 

de Salubridad • Asistencia''. 

Noru;,, DE c;..LIDAI) ~·EXICi'_'JA P.1\R,", LA COt'.ERCI1\LJZACION DE 

:

0.IEL DE ABEJA. 

La norma ~exicana cl2sifica en un solo tipo la miel 

ae abeja con un sólo grado de calidad, pudiéndose prese_l2 

-tar el producto en forna liquida, crist~lizada o en pa--

-nal. 

La miel de abeja debe cumplir con cinco grupos Oe es

-?ecificaciones: 

l) Sensoriales. 

"Color: Propio característico, variable del ámbar muy 

claro al obscuro. 

110lor: Propio característico. 
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Sabor: Dulce car2cterístico. 

La reiel de abeja no d&be tener adcMás, ningdn sabor o aro

-ma desagrae3bles, absorbidos de materias extra~as durante 

su extracción, sedi~entación, filtraci6n y/o almacenamien

-to, ~i síntomas de ferncntaci6n' 1
• 

2) Físicas y Qu~icas. 

Las especificaciones físicas y quírücas que debe cumplir -

el producto sen las siguientes: 

"Contenido uparontc de Gzúcar reductor 

expresado como ~ (g/100 g) de azGc~r 

in\'ertido mín ....................................... 63, 88 

Contenido Ce sacarosJ: 't (g/100 9) máx •......•.••.••. 8. 

Contenido de glucos~ i (g/100 g) ~5x ................ 38. 

Humedad e, (g/100 g) máx ............................. 20. 

Sólidos insolubl&s ~11 aguo ~ (g/100 q} ~sx. 

excepto la ~icl en Danal ............................ 0.3 

Cenizas i (g/100 g) noáx ............................. 0.60 

Acidez expresa~a co~o ~ilie~uivalentes/Kg. máx ...... 40. 

Hidroxirnetilfurfural {H~F) expresarlo en ~g/Kg w~x . .. PO. 

Dextrinas '!; (g/100 g>'m&:c .......................... 8. 

!ndice de diastasa r.ifn .............................. 4". 
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3) Microbiol6gicas. 

''La miel de abeja no debe contener microorganismos pat6ge

-nos, toxinas microbianas e inhibidores microbianos''. 

4) Cuerpos Extraños. 

El producto debe estar libre de insectos y de fragmentos -

microsc6picos de materia extraña. 

5) Contaminantes Químicos. 

El producto no riebe contener tampoco alqGn contaminante -

químico (plaguicidas u otros) en cantidaces ~ue puedan pr~ 

-sentar un riego para la salud. Los l!rnites máximos para -

estos contaminantes están sujetos a lo que establezca la -

Secretaría de Salud. 

Asimismo se rechaza el uso de aCitivos alimentarjos p~ 

-ra su co~servaci6n, ni nezclarla con almid6n, melazas, 

glucosa, dextrin3~ o azGcaras. 

FUENTE: Direcci6n General de !Jormas, SECO?I. 

Se hace notar que para el envasado de rniel destinada a 

la venta al menudeo se acostumbra calentarla !1asta unos --

40ºCe Esto se debe u que las especificaciones de normaliz~ 

-ci6n de miel para la venta al menudeo en 11éxico no son 

tan rígidas coJPo las gue se aplican para exportaci6n. 
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ANEXO 2. 

Los países de Africa, el Caribe y el Pacífico (países 

"ACP") signatarios del Convenio de Lomé (1984), son 16s -

siguientes: 

Angolil 

Antigua 

Bahamas 

Barbados 

Del ice 

Ben fo 

Botswana 

Burkina Faso 

Burundi 

Cabo Verde 

CemrGn 

Como ras 

Congo 

Costa de Oarfil 

Chad 

Djibouti 

Dominica 

Etiopía 

Fiji 

Gab6n 

Gambia 

Ghana 

Grana ca 

Guinea 

Guinea-Bissau 

Guinea Ecuatorial 

Guyana 

Islas Salomón 

Jamaica 

Kenya 

Kidbati 

J,esoto 

Liberia 

/i~adagascar 

Malawi 

Malf 
!lauricio 

Mauritania 

Mozanbique 

t;íger 

Papua Nueva Guinea 

RepGblica Centroafricana 

n:wanda 

San Crist6bal y Nieves 

Samoa 

Santa Lucía 

Santo Torné y Príncipe 

San Vicente y las Granadinas 

Senegal 

Se~1chelles Islas 

Sierra Leona 

Somalia 

St:!dán 

surinam 

Swazilandia 
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Tanzania República Unida de 

Togo 

Tonga 

Trinidad y Tobago 

Tuvalu 

FUENTE: Comunidad Econ6rüca Europea. 

Uganda 

Vanuatu 

Zaire 

Zambia 

Zirr.batwe. 
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El Grupo de los 77 fue comp11esto originalmente por: 

Afganistár. 

Alto Volta 

Arabia Saudita 

J\rgel ia 

Argentina 

Birmania 

Bolivia 

Brasil 

Burundi 

Canbodia 

Camerún 

Colorbia 

Costa ~ica 

Chad 

Chile 

Chipre 

Dahcrey 

Ecuador 

Sl SalvaCor 

Etio9ía 

Filipinas 

Gab6n 

Ghana 

Guatemala 

Guinea 

Haití 

Honduras 

India 

Indonesia 

Ira!: 

Jarraica 

Jordania 

KE-nya 

Kuwait 

Laos 

Líbano 

Liberia 

Ljbja 

Malí 

Marruecos 

Mauritania 

México 

J~epal 

Ni cu ragua 

Níger 

Nigeria 

Pakistán 

Panamá 

Paraguay 

Perú 

República Árabe Unida 

República Ccntroafricana 

República de Corea 

Re~Gblica Dominicana 

RepGblica del Viet-Nam 

República Popular del 

Congo 



Ruan da 

Senegal 

Sierra Leona 

Siria 

Sorhal ia 

Sri Lanka 

Sudán 

Tailandia 

Tanzania 
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Togo 

Trini~ad y Tobago 

TGnez 

Uganda 

Uruguay 

Venezuela 

Yemen 

Yugoslavia 

Zaire. 

FUENTE: Antonio Gazol S&nc?1ez: ''El Tercer Mundo frente al 

Mercado ComGn Europeo". Ed. F.C.E. Mlxico 1973 

p. 93. 
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Se cor.cene el libre acceso a los países ~enos adelant~ 

-dos gue se citan a continuación: 

Afganistán 

Ban<Jladesh 

Benin 

Buthu.n 

Botswana 

Burkina Faso 

Burundi 

Cabo Verce 

Comoras 

Chad 

Djibouti 

Etiopía 

Gambia 

Guinea 

Guinea-Bissau 

Guinea Ecualcrial 

Haití 

Laos, República 

Democrática Popular 

Leso to 

!·!ul~.ivas 

1·'.alí 

~~epa 1 

Níger 

~wanaa 

Repablica Centroafricana 

Samoa 

Santo To~é y Prfncipe 

Seychelles 

Sierra Leona 

Somalia 

Sudán 

Tanzania, República 

Unido de 

Togo 

Tonga 

U~anc'!a 

Yemen, República Árabe 

del 

Yemen, Pepfiblica 

9cmocrática c1.el 

FUENTE: Comunidad Económica Europea. 
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Directiva adoptada por el Consejo de la CEE el 22 de julio 
de 1974 sobre la armonización de la leoislación de los Es
-tados }'iembros sobre la miel 174/409/éEE). 

EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. 

Teniendo presente el Tratado por el que se establece la -
Comunidad Econ6reica Curonea, y en particular sus artfculos 
43 y l 00; . 

Teniendo pr0senta la pro2ucsta de la Comisi6n; 

Teniendo presente la opini6n del Jlarlamento Europeo; 

Considera11do cue l~s leyes , reglamentos .Y dispasicioncs -
administrativas de los Estados ~iembros definen au6 se en
-tiende oor "miel 11

, dc::termi.naP sus diferentes va!-i-:::dades -
y prescrlben las caracterf sticas que debe poseer el produc 
-to y las menciones que deben ª?arecer en los cnbal~jcs o
etiquctas; 

Considera nrlo ~110 l?. s r:! i f0!"C!ic :..:;..:> c:-:i s te;n t0.s t=ntre las le-
-gislaciones entorpecen la libre circulación de dicho pro
~ducto y pueden c~~ar condicio~es de cornpetencia desleal; 

Considerando por consiguiente que ts necesario definir , -
en el contexto de la Comunidaa, gu~ se entiende por ''miel~ 
prever las diferentes variedades que podrfin co1rerciali2ar
-se con denominaciones apropiadas, ~eterMinar las caracte-
-rísticas gc~erales y espec!ficas de su composición y est~ 
blecer los datos principales ~ue han Oe mencionarse en las 
etiquetas; 

Considerando gue la elecci6n ele los métodos de toma de 
muestras y de análisis necesnrios ~ara verificar la co~po
-sici6n y las características ¿e la miel es una medida ej~ 
-cutiva Ce carácter técnico y que corresponde encomendar -
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su adopcitn a la Cor.ü.si6n a fin Ce simplificar y agilizar 
el procedi~iento¡ 

Consi¿erando quo, en todos loB casos en que el C0n~ejo c0n 
-fiere a la Comis16n lR faculta~ de aolicar normas relati= 
-vas a productos alimenticios, corres~onde establecer un -
orocedimiento aue nrcvea una estrecha colab0raci6n entre -
ios Estados rnicrnbrbs y la Comisi6n en el &~bito del Comit€ 
per~ane~te ~e oroeuctos alincnticios en ~irtu~ de la Daci
:si6n No. f9/4~4/CEE ~el Cnnsojo; 

Considerando que en el artfculo 3 de la orcsente Directiva 
se prohfbe el C.i.¡:.l~o ¿e:l t-C:.rr..i:io 11 miel *' iJLl.ra designar !?ro
-duetos que no se ajusten a la dcfinici6n da<la en el artf-
-culo pri~ero, p5rrafo 1; que, ello na obst~nte1 la a~lica 
-ci6n inraediata de ésta p".";dría provocar :)erturbaciones cñ' 
los mercados en que las deno~inaciones ''Kunsthoing'' o 
''~unsthonning'' son ~~Mitidas en virtud ~e una le~islaci6n 
nacional anterior para rlcsignar un producto distint0 de l~ 
miel; y 0ue, a~ consecuencia, debcr!a preverse un periodo 
de tran.sici6n aproriaño 9.:i.ra •2fectuar los cambios necesa-
-rios; 

Considerando cuc, ~ientras no se a~opten reglas comunita-
-rias de cará~ter general en nateria de ~ti~uetado de 9ro-
-ductos alirnenticioE, deber§n ~antenerse transitoria~ente 
cierto número de disposiciones nacionales; 

Consideran~o que en el merca~o rle algtinos Est~¿os micrat=os 
hay actual~ente ~ieles ~e característica~ ~n~l!ticas ~iver 
-sas ~ que al parecer, resultaría diffcil aplicar a éstas 
todos los criterios prescritos en el anexo a la oresente -
Directiva, ?ero que n&s adelante sería posible, ~e~i~nte -
un estudio detalla¿o, volver a examinar la situaci6n; 

ADOPT.~ LA PF:ESE!'~TE DIP.ECTIV¡..: 

Artículo Pri~ero 

l. A los efectos de la cres8nte Directiva, se entender& -
por ''miel'' el ,reducto ~liMenticio que producen las abejas 
~elíferas a partir del néctar de las flores o de secrecio
-nes que producen las partes vivas de las ~lantas o que --
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aparecen en esas partes y que las abejas, liban transfor
-man, combinan con .~ustancias específicas l')ropias y r..ilm~1-
-cenan y dejan madurar en panales. 
Dicho producto alimenticio puede ~er flui~a viscoso o --
cristalh.ado. 

2. Los principales tipos de r:iel son los siguientes: 

a) segGn su origen: 

miel de nlctar: 

miel obt~ni~a 0rinci,aln10nte del n~ctar d0 las flores; 

~iel de reicla~a: 

miel obtenida principalmente a partir de sccrociones -
que 9roducen las pQrt~s vivas de las plantas o se en-
-cuentran sobre ellDs; su color ~uede variar desne el 
castafio claro o ver~oso ha~ta un tona casi ne~ro; 

b) según el I!:odo de prescnt.:i.ci6n o Ce extracción: 

miel en ~an~l o en secciones: 

~iel al~acenada por las abejas en l2s celdillas de ?a
-nales reci6n construidos v sin cría, ,, vendida en -
panales operculados, entero~ o en sccci~nes de estos -
panales; 

miel con trozos de oanal: 

miel que contiene uno o \'arios trozos de miel en panal; 

miel obtenid~ ?Cr Qscurrirníer.to Qe panales desopercul~ 
-dos y sin cría; 

miel centrifu~ada: 

miel extraída mediante la centri!ug~ci6n de panales -
desoperculados y sin crfa; 

miel extraída ~or presi6n: 

miel extraída prensan~o panales sin cría, con o sin 
ayuda de calor r.odera<'o. 
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l\rtículo 2 

Los Estc::dos miembros tomarán todas las rredidas necesarias 
para garantizar que la miel s6lo pueda ponscrse en venta -
si se ajusta a las definiciones y disposiciones prescritas 
en la presente Directiva y en su anexo . 

. ~rtículo J 

l. La denominaci6n ''miel'' se Qplicar5 Gnicamonte al croduc 
-to definido en el párrafo l c:c:l 2rt!:ct!10 ::ri::-cro y ~k:Ler1i 
crn~learse en el comercio para designar ese pro~ucto, sin -
pei-juicio de lo disouesto en el oárrafo 1, ao2rtado a) y -
el párrafo 2 del ariiculo 7. · · 

2. Las designaciones nencionadas en el p~rrafo 2 del artf
-culo primero se aplicarán únicar.iente a los productos defl: 
-nidos en dicho p&rrafo. 

Artículo 

Como exceoci6n a lo disouesto en el o~rrafo 1 del art!cu
-lo 3, la~ denorninacion~s ''Kunsthonni~g'' y ''Kunsthoing'' 
podr5n c~plearsc to~avfa en Dine~arca y Alemania, respect! 
-varnente , oor un olazo de cinco 2~os a contar ~esrle la -
fecha de noi-.ific.:Jr:i6n Se l.:i prcst:::nl'2 Directiva para di:sig
-nar un oraducto distinto de la ~iel, de conformidad con -
las diso~sicioncs nQcionales relativas a ese oroducto vi-
-gentes- en el ~omento de la notificaci6n de e~ta Directi--
-va. 

r,rt~culo 5 

A la miel que se ponga en venta co~o tal no podrá agregar
-se otro producto que no sea ~iel. 
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l. En el momento de su comercializaci6n, la miel de1Jer5 
presentar las características de conposici6n 0nurreradas en 
el anexo. 

Ello no obstante, corno 0~ce~.ciGn al segundo inciso del p§
-rrafo 2 de dicl10 anexo, los Estados miembros po~1·§n ~uta-
-rizar en su territorio: 

a) la comerciali~~ciGn de miel de brezo con un contenido -
de 11umedad no su¡Jerior ~1 25~, si dicho contenido as -
resultado ~e l~s condiciones paturalcs de producci6n. 

b} la comercializaci611 de '1micl de pastclería 11 o de 11 miel 
industrial'' con un coritenido de l,umedad no suoerior al 
25% si dicJ10 contenido 1~s resultado de las co~dicioncs 
naturales ac producci6n. 

2. Además: 

a) e~ la me~id~ de lo posible, cuando se cn~0rcialice co~o 
tal o c-ua.Iv..!.o se ·...iti.Lice en cua.louier r.iroducto desti:laclo 
al consumo huwano, la ~iel dobc;5 QSt~r exarta de mate
-rias org~nicas o i~org~nicas extra~as, por eje11plo 
moho, insectos, r0siduos de insectos, crías o granos de 
arena; 

b) la miel no deberá: 

i) tener s\:.ibor u c..101" f...:Xtra;)o¡ 

ii) haber empezado ~ fermentar o presentar cfervoscen--
cia; 

iii) haber sido calentada h~sta u~ grado tal aue sus enzi 
-mas naturales se ~ayan destruido o haya~ quedado -
inactivas; 

iv) presentar una acidez 1nodificada artificialmente; 

e) la miel no podrá cont0ncr en ni~gUn caso sustancias en 
cantidad tal que constituyan un ?ellgro para la salud -
humc::ina. 

3. Corno excepci6n a lo dispuesto en los párrafos 
podr~ comercializarse como ''miel de 9asteleria'1 o 

y 2 , 
"miel 
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industrial'' la ~icl apta par~ el consumo hunano que: 

a) no se ajuste a los reyuisitos prescritos en el ~partado 
b), incisos il, ii} y iii) dr:l p2rrafo 2, o 

b) presente un índice ~iastAsico o un contenido de hidrome 
-tilfurfur.3.l que no rc~:pondan u los características in:: 
-cadas ~n el ani~xo. 

No obstante en 01 c~so a au2 s~ refiere el apartado b), un 
Estado miembro podr~ abst~nerse de imponer la obligaci6n -
de emplear la expresi6n mencionada y a¿rnitir la denomina-
-ci6n ''miel''. En un plazo de cinco a~os a contar de la fe-
-cha de noti~ic~ci6n de l~ ~r0se!1te Directiva, el Consejo 
decidirá, a propuesta de la Comisi6n, la udopci6n de dispo 
-siciones destinadas a establecer cscecificacioncs t~cni-= 
-cas id~nticas para toda la Comunida~. 

rtrtf culo 7 

l. Las dnicas ~enciones que es obligatorio hacer constar -
en los embalajes, envases o etiqu~tas clc la n1icl, y uue -
¿eben aparecer bien \'isibles, clara~ente l~qibles e fndele 
-bles , son las siguientes: 

a) la denominación 1'miel 1
' u otra de lns designaciones 

enu~eradas e~ el ~=t!cul0 1, ~~rrafo 2; no obstante, 
deban designarse expresamente la ''miel en panal'' y la 
''miel con trozos de panal'' ; en los casos a qcc se re-
-fieren el apartado b} del scgunCo párrafo del artículo 
6, nu~eral 1, y el priMer p~rrafo del artfculo 6, nu~e

-ral 3, la designaci6n del producto será ''miel de past~ 
-ler!a'' o 11 ~iel inaustrial''; 

b) el peso neto expresado en qrar:ios o kilo9ramos; 

e} el nombre o la raz6n social y la direcci6n o 01 domici
-lio oficial del productor o envasador o de un vendedor 
estableciao en la Comunidad. 

2. Los Estados miembros podr~n exigir que en su territorio 
se emplee la denominaci6n 1'miel de ~ielada'' ~ara designar 
una miel que est~ constituida de manera predominante ?Or -
miel do rnielaC.a, que posea las características organolécti 
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-ces, fisicoguí~icas y microsc6picas propias de dicha ~iel 
y que no lleve indicaci6n do un origen vegetal especifico, 
como ''miel de abeto''. 

3. Cono excepción a lo dispuesto en el párrafo 1, los Estu 
-dos miewbros podr~n ma~tener en vigor las disposiciones -
nacionales que exijan la indicaci6n del país de origen, 
pero esa indicaci6n no pcclr~ exigirse en el caso de wielcs 
origin~rias ~e l~ Cc~Lnidad. 

4. La denorninaci6n 1'miel 1
' a aue se rcfie1·c 01 ~rartQrlo a)

del p~rr~fo 1, o c~alqul~ra Je las designacione~ a que se 
refiere el párrafo 2 del articillo podr5n co~plementarsa 
entre otras cosas , ror: 

R} una nenci6n del arig2n floral o vegetal, si el producto 
proviene de ~anera JJrerlorin~~te ~e l~ fuc~te indicada y 
si ?osee las caract0rfsticas organol~pticas, fisicoqu!
-rnicas y micr~sc6pic~s corrcs?ondientes; 

b) un :¡or..bre region,1.l, r:errito:riul o •.:c.f;oqr5fico, si el -
producto proviene enteramente Jcl lugar indicado. 

5. Si la miel se acondiciona en enbalajes o envases ~e un 
peso neto igual o superior a 10 Kg. y no se comercializa -
al oor nenor , ser5 adrrisiblc que las menciones de aue tra 
-ta~ los apartados lJ) y e} ¿el p5rraio 1 nparezc¿n sol~ 
-mente en los docu~entos ~ua ~nnp~~~n el en~~~-

6. Los Estados mie~bros se abstendrán de prescribir, rn5s -
all& de lo establecido en el p5rrafo 1, la forma en oue se 
har~n constar las menciones a que se refiere dicho p~rra-
-fo. 
Ha obstante, los Esta.Ces miembros podr2n prohibir el comer 
-ci0 de miel Qn su tcrr.itorio si las indicaciones prescri-: 
-tas en el ap~rtado a) del p5rrafo l no figur~n en el idio 
-ma e ieiornas nacionales en uno ~e los la~os del e~talaje-
o envase. 

7~ Hasta el t&~mino del periodo da transici6n Curante el -
Cüal oueden utilizarse las unidades de medida del sistema 
imoerlal aue fiouran en el anexo II de la Directiva 
No: 71/35~/CEE ~el Consejo,del 18 do octubre de 1971, rela 
-tiva a lc.s unidades de medida arlmiticla.s en la Cor.mnidad -; 
los Estados r.1ie:nbros poC.rán e:-:igir que el peso se exprese 
tambi6n en unidades de rne¿ida del siste~a imperial. 



- 2 78 -

8. Los plrrafos 1 al 7 se aplicar5n sin per1u1c10 de las -
disposiciones que ulteriormente aaofite la Comunidad en ma
-teria de etiquetado. 

1\rtíc:.ilo 8 

l. Los Estados niernbros aeootar~n todas las medidas nccesa 
-rias para garanti~ar que ei conercio de los productos re= 
-feridos en el artículo 1, que se ajusten a las definicio-
-nes y reclas ~sta!Jl0cidi:S en 12 r~oscnte DirPctiva v en -
su anexo i, no sea er;torpeci¿o por la 2plicaci6n de~di3po 
-siciones nacionales no ar~onizadas auc riian la cor.Dosi-= 
-sici6n, las caracterfsticas de fabrÍc~ci6;, el ~~balaje , 
o el etiquetado de esos productos en particular o rle los -
productos alimenticios en general. 

2. El p&rrafo 1 no ser& a?licable a las disposiciones no 
arnoniza~as 1ue se justifiquen por razones de: 

~rotecci6n de la salud pGblica, 

reoresi6n ~e fraudEs, a menos que las CisDosiciones a 
tal efecto pue~an entorpecer la a9licaci6n de las defi 
-niciones y reglas establPciCas en la preser.te DirectI 
-va, 

protecci6n cle la propiedad industrial y co~ercial, las 
indicaciones de procedencia y las fenorninaciones de -
origen, y represi6n de la co~petencia desleal. 

l\rt f culo 9 

Los m6todos de toma de rr.uestras y análisis necesarios para 
verificar la composición y las características de la miel 
se determinarán de confor~idad con el proceoimiento previ~ 
-to en el artículo 10. 
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Artículo l O 

l. En los casos en que corresponda aplicar 01 procodimien
-to previsto en el presente art!culo , el as1Jnto ser~ sorne 
-tido al Cornit~ parnanente da prodt1ctos ali~entici~s crea= 
-do por la Decisi6n ~el Consejo del 13 de noviembre ~e 
1969 (denominado eri adelante ''el Ccmitf'') por su Presi~cn
-te, que actuar5 por inicinti\'a propiil o a peticj6n del -
rc~rcscntante d0 un Estctdo miembro. 

2. El representante ~e 1~ Comisi6n rresentar§ ~l Co~it~ un 
proyecto de lc1s rr:~didrts C]Ue hwywn el.e adc1:.tarse. El Comité 
enitirá su o~ini6n sobre ~ic~o ~royacto dentro de un plazo 
que fijar~ el Presidente te11iGndo en cuenta Ja urgencia de 
la cuesti6n. Las opiniones se e~itirSn ~c1r una rr~yorfa de 
41 votos , en un sistcr:iu c1e \'otos r:ionderados de los Esta-
-dos mic~bros, conforme ~l art!culo 148 , n~rrafo 2, del 
Tratado. El Presidente 110 tcn~r~ •:oto. 

3. a) Cuando las medidas prcvist~s fuEran conformes a la 
opinión del Comit6, la Co~isi6n las ado9tará. 

b) Cuan~o las m8didas ~revist2s no fueran confor~es a 
la ooini6n del Con'.ité, o cuar:c1o no se hubie:rc emiti 
-do Üoini6n, la Conisi6n ~resentnrá sin Cerrara al = 
Conse]o una ?repuesta sob~e las r.edidas por aCoptar. 
La ñecisión del Consejo se tomará por mayoría espe
-cial. 

e) Si al cabo de un rJl.J.;:o c!c tres !:1t::ses a rJartir de la 
presentaci6n del~ propuesta el Consejo.no hubiere 
tOfilado decisi6n, las meOidas ~repuestas serán ado~
-tadas por la Corrisi6n. 

Las disoosiciones ael artículo 10 se aplicarán por un pe-
-riodo ~e 13 neses a ?artir ne la fecI'~ en que el asunto -
haya sido sometido por pri~era vez al Comité con arreglo 
al p~rrafo 1 del artículo 10. 
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Artículo 12 

La presente Directiva no afectar§ a las disposiciones na-
-cionales relativas a las escalas de pesos conforme a las 
cuales debe comercializarse la miel; el Consejo adoptará -
antes del 1° Oc enero de 1979, a proyuesta Ce la Comisión, 
las disposiciones comunitarias a~ropiadas. 

La presente Directiva no se aplicar& a los productos desti 
-nados a ser exportados a países no pertenecientes a la -
Comunidad. 

Artículo 14 

En un plazo de un 2~0 A contar rl0 13 notific~c!~~ de l~ 
oresente Directi,·a , los Est~dcs ~!c~bros ~odificar&n , 
~uando proceda, su lcgislaci6n p~ra ar~or1izarla con las 
disposiciones de la presente Directiva e informar~n inrne-
-diatamente de ello a la Comisión. La legislación así mod~ 
-ficada se aplicará a los productos puestos en venta en --
los Estados miembros dos años después de la notificaci6n -
de esta Directiva. 

Artículo 15 

Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados 
miembros. 

Dada en Bruselas, el 22 de julio 
de 1974. 
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CARll.CTEP!STICAS DE LA COMPOS1C10N DE LA MIEL. 

1. Contenido acarente de azGcares reductores, expresado en 
azúcar invertido 

- Miel de n~ctRr 

- 1liel de rnielada, oura o 
mezclada con miel fe 
néctar 

2. Contenido rJc: !1ur.1eclad 

- En genercJ.1 

- Piel de brezo (Calluna) 
y miel de trébol 
{Trifoliun sp.) 

3. Contenido apQrc~tc de sacarosa 

- En general 

- Miel de rniela~a, pura o 
mezclada con miel de néctar, 
mieles de acacia, de esplic
-go y bunksia rnenziesii 

no wenos del 65t 

no menos del 60! 

no más del 21% 

no más del 23't 

no más del 5 % 

no más del 1 oi 

4. Contenido de sustancias insolubles en agua 

- En general no Más del O.le: 

- Piel extra!da por presión no más c'el 0.51. 

5. Contenido en minerales (ceniza) 

- En general no más cel 0.6% 

- ~iel de mielada, pura o 
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mezclaaa con miel ~e nlctar 

6. 1\cidez 

no más del 1~ 

no más de 40 ~ili-

equivalentes por 

l 000 gramos 

7, !ndice diast~sico y contenido d0 hidrosireetilfurfural 
(HMF), determinados después de la elaboración y mezcla 

u) Indice dist,.;sico (0scala Ce Sh.3c"!e) 

- En general 

- Mieles de bajo 
contenido de enzünas 
naturales {por ejcmnJo, 
de c!tricos) v de 
contenido en ~MF no 
3uperior a 15 mg/Kg 

b) m!F 

rio menos de 8 

no rr.enos de 3 

no m5s de 40 mg/Kg 

(sin perjuicio de -

lo dispuesto en el 

segun0o inciso del 

apartado a) J • 
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