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RESUMEN 

Se analiz6 la info.rmaci6n más actualizada disponible de 

la producci6n, oferta y demanda de miel de abeja en el merca

do nacional e internacional (rliscutiendo la participaci6n de 

México como pa!s netamente •»<portador) .• Se describen las fun

ciones de mercadeo necesarias para la comercializaci6n de es

te producto, los diferentes canales de comercializaci6n, las 

funciones de sus integrantes, el margen bruto de comercializ~ 

ci6n y se analizan los aspectos más relevantes que giran en 

torno a la producci6n y camercializaci6n de este producto agr~ 

pecuario. 



I N T R o D u e e I o N 

De acuerdo a la Comisión del Codex Alimentarius "la miel 

es la sustancia de sabor dulce producida por las abejas melí

feras, a partir del néctar de las flores o de secreciones de 

las partes vivas de las plantas o que aparecen en esas partes, 

y que las abejas liban, transforman, combinan con sustancias 

específicas y almacenan en panales• (24). 

La apicultura data de miles de años antes de Cristo, la 

practicaron los antiguos griegos, egipcios, hind~es, isr~eli

tas i~ romanos que utilizaban troncos de árboles huecos como 

colmenas (2). Para estas culturas la miel eréi r.llt..J.:.':~nte esti

mada como alimento y sustancia curativa (2,20). 

En M~xico desde la época Pre~isp~nica la apicultura ha 

sido una importante actividad econ6mica (17). Antes de la lle 

gada de los españoles, algunas tribus ind.!gcr~as quQ ha.hitaban 

el Golfo de México ya consum!an miel de abeja producida por 

colonias de abejas sin aguij6n (17,19), Los mayas dedicaban 

dos festividades al dios Ha-Muzen-cab para invocar la buena 

floración y una cocech;'j ;ibundante de miel, la cual utilizaban 

para la elaboraci6n de un vino llamado Balche y otro llamado 

Choca que tomaban en las festividades religiosas (17,23). Los 

aztecas obtenían la miel como tributo de otros pueblos y al 

igual que los mayas la utilizaban en la fabricación de babi-

das alcoh6licas, ceremoniales y medicinales (17). 
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En el periodo colonial a la llegada de los conquistado

res al continente, las abejas sin aguijón fueron explotadas y 

exterminadas por el poco cuidado que se les brind6, para obt~ 

ner la cera utilizada en la producci6n de velas y cirios, la 

cual se enviaba a España por el puerto de Campeche (17). 

A mediados del siglo XVIII los españoles introdujeron 

abejas del g~nero Apis-Melifera que se difundi6 en la meseta 

central principalmente en. la regi6n del Bajío. Esta abeja se 

adapt6 al medio ambiente reinante en el pa!s y, además, mos-

tr6 alta resistencia a las enfermedades, elevada producción, 

mansedumbre y paca tendencia al enjambraz6n, alcanzando en ~ 

co tiempo un gran florecimiento, ocasionando que los reyes es 

pañoles prohibieran esta actividad con el objeto de proteger 

la economía española, lo que produjo la destrucción de la ma

yoría de las colmenas ( 17) . 

En el periodo independiente al alcanzar México su liber

tad existian en el pa!s algunas colonias de abejas, cuya pro

ducción era insuficiente para cubrir la demanda nacional de 

miel y fué necesario importarla de España. A partí= de esa f~ 

cha, la Península U~ Yucat~n increment6 nuevamente la apicul

tura, llegando a ser desde entonces el primer productor U~l 

pa!s (17). 

En la actualidad la apicultura constituye una actividad 

exportadora y proveedora de materia prima para las industrias 

alimentaria, farmacéutica y cosmética. Además, la apicultura 



como actividad del campo agropecuario desempeña un papel de 

gran importancia, ya que gran parte de las cosechas dependen 

de la polinizaci6n por insectos de los cuales el ~s importa~ 

te es la abeja mel!fera (19,22), 

La explotaci6n de las abejas, bien llevada, presenta tres 

aspectos fundamentales: l)la producci6n de miel, 2)la produc

ci6n de cera y 3)la producción de enjambres o nücleos para la 

formacidn de colonias y nuevos apiarios; además de la venta 

de polen, jalea real, propóleos, la cr!a de abejas reina~ pa

ra su venta y el alquiler de colmenas para la polinización en 

campos frutales (8,22). 

En 1980 México contaba con.2'282,876 colmenas con un va-

lar total de 1,930 millones de pesos que produc1an 65,244.~ 

toneladas de miel (valoradas en 504 millones de pesos)*, de 

las cuales, se exportaron 39,402 toneladas, ocupando el cuar-

to lugar como productor y el segundo como exportador de miel 

en el mundo **. Sin embargo, se estimd que ~l aprovechamiento 

del potencial ap!cola del pa!s se limita sólo la cuarta parte 

de éste, a1ln cuando es practicada desde hace varios aiglos 

(22), Esto se debe a varios factores como son: l)la gran va

riedad de productos sustitutos; 2)los nU!todos rústicos de pr~ 

ducci6n; 3)1a falta de prornoci6n para su consumo; 4)la gran 

cantidad de intermediarios que intervienen en su comercializ~ 

oi6n y S)su elevado precio en el mercado interno. 

* s.A.R.H., D.G.E.A. Estad!stica del Subsector Pecuario de 
los Estados Unidos Mexicanos, 1980. 

**Anuarios F.A.O. de Producci6n y Comercio, 1980. 



Los principalc~ compradores de miel de abeja meJ{icana en 

1980 fueron: La República Federal Alemana, la RcpGblica Demo

crática Alemana y los Estados Unidos de América, con 14,653 

toneladas; 11,210 toneladas y 3,655 toneladas respectivamente. 

Debido a la importancia que tiene la apicultura para la 

agricultura y la economía nacional, por la gran cantidad de 

fuentes de trabajo que genera directa e indirectamente y las 

divisas generadas por la venta de miel al exterior, se consi

der6 de utilidad realizar un estudio sobre la cornercializaci6n 

que presenta actualmente la miel de abeja en México, que se 

plantea bajo los siguientes OBJETIVOS: 

l. Definir las características y propiedades de la miel 

y los subproductos obtenidos de la apicul tur:i.. 

2. Reunir, actualizar y analizar la información de la 

Oferta de Mie_l de Abeja en México y el Mercado Internacional. 

3. Reunir, actualizar y analizar la informaci6n de la De 

manda de Miel de Abeja en México y el Mercado Internacional. 

4. Establecer las características de ta Comercialización 

de la Miel de Abeja en México. 
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P R O C E D I M I E N T O 

Se recurrió a fuentes secundarias de información (bibli~ 

tecas, Asociación Nacional de Apicultores, Banco Nacional de 

México, Banco Nacional de Co.~ercio Exterior, S.A.R.tt., O.N.U., 

S.E.C.O.F.I., etc.), para reunir los datos e información nec~ 

saria, la cual es presentada y analizada en sus aspectos más 

relevantes en el texto del presente trabajo y resumida en foE_ 

ma de cuadros, mapas y gr~ficas al final de éste. 



ANALISIS DE LA INFORMACION 



l. CARACTERISTICAS Y PROPIEDADES DE LA ~!EL Y 

OTROS PRODUCTOS DE!U'!.'.DOS DE LA /IPTCUJ.'l'URA. 

l. l. MIEL. 

DEFINICION Y COMPOSICION QUIMICA. 

Se entiende como miel la sustancia de sabor dulce produ

cida por las abejas obreras al libar el néctar de las flores 

o exudaciones de otras partes vivas de las plantas que dichas 

abejas recogen y transforman por secreciones áigestivas en 

una mezcla de azücar invertido, sacarosa y sales minerales 

que constituyen el producto regurgitado por ellas en las cel

dillas de los panales (9,24,26). 

Segan el origen del néctar, la miel y la mielada se dis

tinguen en que la ~iel de las flores se produce de los n~cta

res de ~stas y la de la mielada se produce por exudaciones de 

las partes vivas de las plantas. Su color varía de pardo muy 

claro a verdoso o negro, cubriendo la siguiente ese~¡ª a~ co

lores: blanco agua, extra blanco, blanco, ámbar cla~o, extra 

ámbar claro, ámbar y ámbar obscuro (9,24). 

La miel puede ser de consistencia flu!da, viscosa o cri~ 

talizada total o parcialmente y su aroma var!a, aunque gene

ralmente posee el mismo de las plantas de las que proviene. 

Según la presentaci6n para su comercializaci6n, hay tres 
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usos. 

El primer uso se lo dan las mismas abejas al aprovecha~ 

la para su propio consumo, tanto en condiciones normales como 

en ~pocas de escasa floraci6n, en que el apicultor se encarga 

de proporcionarles miel de: cosechas anteriores. 

Tanto en el consumo doméstico como en restaurantes se 

aprovecha directamente, como sustituto del azúcar para enduJ.

zar diferentes tipos de alimentos. 

En la industria alimentaria tiene una fuerte demanda ya 

que constituye una materia prima necesaria para la producci6n 

de dulces, alimentos infantiles, conservas de frutas, postres 

y en general, para productos de repostería (5,6,13,15). 

En Italia la miel es ampliamente utilizada en la fabri

caci6n de bebidas alcoh6licas y en Estado• Unidos de lunérica 

para fabricar bebidas gaseosas endulzadas con miel (9,16). 

También es utilizada en otras industrias como la cusmc

tol6gica, tabacalera y otras, en la elaboraci6n de diversos 

productos ( 14) • 

La medicina tradicional la emplea como auxiliar en el 

tratamiento de diversas enfermedades de los aparatos digest~ 

vo y respiratorio (l3) • 
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1.2. CERJ\. 

DEFINICION Y COMPOSICION QUIMICA, 

La cera es una aecroci6n natural de las glándulas del ºR 
domen de las abejas obreras formada principalmente de estear~ 

to de ácido cer6tico c27 -11 54 -o2, mezclado con palmitato de m~ 

ricilo (miricina), ácido melicico y alcohol cer!lico (26,28), 

La cera pura es de color blanco sin olor ni sabor y su 

oxidaci6n es tan lenta que se considera insignificante. Su p~ 

so especifico es do 0.960 a 0.972; su punto de fusi6n var!a 

entre 61. 1 ºC y 62. a•c1 es insoluble en agua, soluble en esen

cia de trementina, beacina, cloroformo, tricloroetileno y su! 

furo de carbono (26), 

CLASIFICACION. 

Existen doa tipos de clasificaoi6n para la cera, una es

tablecida por la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial 

(SECOFI) y otra de acuerdo a las clases que se distinguen en 

la práctica de la apicultura (11) • 

CLASIFICACION DE SECOFI: 

Cera grado "A" 6 Alllarilla (Cera ·Virgen) • 

Cera grado "B" 6 Blanca (Cera blanqueada). 

Para loe apicultores esta clasificaci6n no parece ade~ 

da, ya que opinan que la cera amarilla no es cera pura, sino 

cera mezclada con gomas y resinas de propóleos y la blanca no 

es cera natural, pues ha sido sometida a un tratamiento de 

blanqueo artificial mediante su expcs1c16n al sol o por el 
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uso de sustancias qu!micas. 

CLASIFICACION DE LOS APICULTORES 

- Cera virgen; cerñ blanca o algo d8scolorida por prop6-

leos que tiene un punto de fusión de 64 a 65°C. 

- Cera mezclada con propóleos: cera extra!da de panales 

viejos en los cuales ya han nacido muchas generaciones 

de cr!as y que tiene un punto de fusión de 61 a 66°C. 

El color de esta cera es amarilla o café. 

De acuerdo a lo anterior, se puede reswnir que son tres 

las clases de cera cuyo origen com~n son las abejas: la prirn= 

ra es la cera virgen o pura que es secretada por las abejas y 

que ha tenido nulo o escaso contacto con los prop6leos; la s~ 

qunda es la cera amarilla o mezclada con propóleos que es la 

forma en que generalmente se extrae de las coll!!'?Il«e, r.or lo 

cual, también se le conoce como cera natural y, una tercera 

que es la cera blanqueada artificialmente. 

usos. 

Se usa principalmente en la producci6n de cera estampada 

para producir nuevas colmenas, en la fabricaci6n de velas, 

cosméticos y molde~ para cirug!a dental (ll,14,25). 

l.3. POLEN 

DEFINICION Y COMPOSICION QUIMICA. 

El polen es un polvo fino formado por part!culas micros-
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c6picas (todas semejantes en cada planta) , que constituyen los 

elementos fecundantes masculinos de la flor (10). El polen os 

un elemento indispensable para la alimentación de las abejas 

Junto con la miel. A partir de él se elabora la j alca re<.t: r?.-:! 

cesaría para alimentar a las larvas y a la reina {10,19,26). 

El polen posee prote!nas de alta caliáad que se consiue

ran mejores que las de muchas leguminosas y que se equiparan 

con las proteínas de la carne. Estas proteínas contienen los 

siguientes amino~cidos esenciales: isoleucina, leucina, lisi

na, metionina, fenilalanina, triptofano y valina (10,28). CO!!_ 

tiene además extractos et~reos que incluyen grasas, vi tamina.s, 

piqmentos, aceites, resinas y hormonas de crc•.=imiento; cenizas 

principalmente potasio, f6sforo, magnesio, calcio y hi.erro; 

azt1cares reductores probablemente agregados por las abajas e~ 

mo miel y n~ctar y, otros elementos no deteaninados ~amo ami

lasa, cetasa, invertina,- pectinasa, sustancias antibióticas 

activas, hormonas y sustancias aceleradoras del crecilniento 

(cuadro 3) (10) • 

usos 

Es utilizado en la elaboración de productos alimenticios 

naturistas y en la preparaci6n de diversos productos cosm6ti

cos como cremas y lociones t:~nico..::: !10) . 
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l. 4 • JALEA REAL 

DEPINICION Y COMPOSICION QUIMICA 

La jalea real es una secreción lechosa de sabor agio, :muy 

rica en proteínas y vitaminas que es producida en las glándulas 

hipofarfngeas de las abejas obreras para alimentar a la cría 

menor de tres días y a la reina de la colonia durante sus eta

pas de larva y adulta (l0,25). 

El contenido protóico de la jalea real puede equipararse 

al de las nueces, almendras y la leche condensada ya que con ti!:'_ 

ne aminoácidos esenci~lou para la vida. Contiene también miner~ 

lea como potasio, hierro, calcio, fósforo, cobre y otroa; as 

muy rica en vitaminas del complejo B, carece de vita.mina E y 

contiene .un ácido graso insaturado llamado .icido 10-hidroxide

canoico al que se le atribuye una marcada actividad antibi6ti

ca contra muchcs tipos de bacterias y hongos y como potencial 

anticancer.1'.geno (28). 

Los cuadros 4 y 5 muestran la composición qu.1'..mica y el 

an!lisis vitam!nico de la jalea real. 

usos 

Por su alto valor nutritivo la jalea real es utilizada p~ 

ra la elaboraci6n de productos alimenticios, en la preparación 

de productos de uso terapetltico, de reconstituyentes y de mas

carillas, asl'. corno de cremas faciales (l0,14). 
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1.5. PROPOLEOS 

DEFINICION Y COMPOSICION QUIMICA. 

El prop6lco es una sustanci3 re$incsa que t.oman las abe

jas de las yemas de pend>ínculos f loralcs de varias plantas y 

árboles entre los que se encuentran los pinos, sauces, palo ji~ 

te y tamay. Es de color pardo rojizo obscuro y de consistencia 

variable. En tiempo fr!o es dura y quebradiza, pero con el ca 

lor es Wla goma blanda pegajosa muy tenaz, que le sirve a 

las abejas para protejcr sus colmenas del aire y la humedad 

(10, 26, 28). 

Los propóleos están constituidos por los .-;cides benz6ico, 

g~lico, caféico, cinnámico, ferGlico y p.cwná'rico, nldehidos 

aromáticos como la vainilla, cwnarinas, flavonoidcs, flavono

les, flavononas, vitaminas, sustancias minerales y oligoele

mentos ( 10) • 

usos 

Los propóleos son utilizados para la fabricación d~ la

cas finas y se le atribuyen propiedades terapeüticas anti-i!! 

flaroatorias, cicatrizantes y antibióticas, asi como actividad 

anestésica sin efectos secundarios (10, 29). 

En Europa y América del Sur los propóleos son utilizados 

para el tratamiento antíreumático, de eczenias, acné y otros 

problemas dermatológicos, as! como en problemas de estomatol~ 

g!a y en enfermedades de la garganta y los bronquios (10) • 
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En la práctica m~dica veterinaria del Uruguay se utili

zaban los propóleos en forma de cataplasmas para la curaci6n 

de esguinces y heridas on caballos, mastitis en vacas y en el 

tratamiento de infecciones oculares en pollos (10). 

1.6. VENENO 

DE!'INICION Y COMPOSICION QUIMICA 

Es una sustanoia l!quida de color transparente que seer~ 

tan las abejas y que les sirve para dcfenderso. Entre otros 

elementos contiene magnesio, f6eforo, calcio y prote!nas (26, 

2~. 

oom 
El veneno os utilizado como medicina tradicional para el 

trat8llliento de la artritis. 

1.7. NUCLEOS 

tos nücleos son colonias de abejas vivas formados por 

dos o tres panales con sus respectivos bastidores, inoluyendo 

cr!as en desarrollo, suficientes provisiones de miel y polen 

y, adellll!'.s una abeja reina o madre. En otros casos los nOcloos. 

se componen dniclUllente de la beja reina, protegida debidamen

te en una jaula especial y do un grupo de abejas obreras. 
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usos 

Son utilizados para establecer nuevos apiarios, ampliar 

los ya existentes 6 para reforzar las colmenas con crías prov~ 

nientes de otras coloni.=is más fuertes, evitando de esta manera 

la degeneraci6n de la raza. 

1. 8. ABEJAS REINAS 

Al igual que los nrtcleos, la comercialización de abejas 

reinas, representa un ingreso adicional para los apicultores. 

Las razones para adquirir abejas reinas son: 1) sustituir aqu~ 

llas que por alguna raz6n murieron o que no cu."Jplcn su funci6n 

debido a su vej~z; 2)sobrepoblaci6n, que obliga a separar la 

población excedente en colmenas nuevas y; 3)actualmente en z~ 

nas donde está presente la abeja africanizada, para asegurar 

en la colmena una población que sea manejable por efecto gen~ 

tico de la reina de raza europea. 
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2. ZONAS APICOLllS 

En nuestro pa!s la apicultura se ha venido incre..mentando 

en tal forma que actualmente se ubica entre los principales 

paises productores y exportadores de miel. Esto se debe funda 

·mentalmente a la existencia de condiciones .naturales adecuadaa 

para el desarrollo de esta actividad. 

Entre las principales plantas meliferas en México se en

cuelltran: en todo el sur el Salaroo o Madraño (calcycophyllum 

candidisimum); en Morelos el Acahual (~)y en tucatán 

el Tsitsilché (Gymnopodium) • De las plantas que sirven de so~ 

tenimiento tenemos las del género Serjania y Paullinea de la 

familia de las Sapindáceas que reciben nombres vulgares como: 

bejuco cuadrado, bejuco de tres costillas, etc. (25). 

Existen diversas clasificaciones de las regiones apícolas 

en que se ha dividido el territorio nacional para efectos de 

evaluación y estudio. En eote estudio se presentan dos de 

ellas, la primera realizada por la Direcci6n General de Avi

cultura y Especies Menores (DGAEM) de la Dirección General de 

Ganadería de la S.A.R.H.la segunda realizada por la Unión Na

cional de Apicultores (UNAPI) • 

CLASIFICACION DE LAS ZONAS APICOLAS SEGUN LA D.G.A.E.M. (11) 

con la finalidad de precisar el grado de avance de la 

apicultura, se ha dividido·el país en treo áreas geográficas 
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que son: Norte, Centro y sureste (mapa l) • Esta división se 

efectda tomando en cuenta las condiciones geográficas de las 

zonas ¿el pa!s, considerando a la vez los recursos apibolj~i

cos disponibles, que han permitido el desarrollo <le dicha ü~

tividad en diversa escala., 

El área geográfica Norte comprende doce estados, donde 

el desarrollo de la apicultura ha sido poco relevante en lo 

que a producción se refiere, lo que es resultado de condicio

nes ecológicas y climatológicas poco favorables entre las que 

se puede señalar los diferentes tipos de suelo, as! corno la 

variabilidad en el clima, principalmente las temperaturas ele 

vadas y la poca precipitación pluvial. 

El área geográfica Centro se integra por doce estados y 

el Distrito Federal, en eata zona las condiciones ecológicas 

y climatológicas son más favorables razón por la cual mantie

ne niveles de producción mayores que los registradoo en la zo 

na Norte. 

Por ültimo el área geográfica Sureste se compone de siG

te estados entre los cuales destacan Campeche y Yucatán. Pue

de afirmarse en base a sus condiciones ecológicas y climatol~ 

gicas, que ésta zona tiene ventaja en relación a las dos ant~ 

rieres, por contar con una vcgctaci6n exhuberante y un clima 

adecuado, lo cual permite obtener dos o más cosechas al año 

. ¡ ~ 
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CLASIFICACION OE L1<S ZONAS APICOLAS SEGUN LA UNION 

Nl\CIONAL PE APICULTORES, UNAPI. 

Segd.n la VNAPI, considerando las características princi

pales de la apicult·;ra en cada región, los tipos de vegetación 

predominante, las floraciones, épocas de cosecha, tipos de 

m.í.eles, principales problemas, etc., se ha dividido a la Rep~ 

blioa Mexicana en cinco grandes zonas o cuencas roel!fcras (Jn! 

pa 2) (4,26). 

l.- ZORA NORTE. Comprende u.na superficie apro.>:imada de 

9 30, 000 Kzn2, Sin embargo, alln cuando es la zona de mayor ex

tensión (casi la midad de la superficie del pa!s) la apicult~ 

ra se ha desarrollado en poca escala debido principalmente a 

RUS características ecológicas, determinadas por la escasa 

precipitaci6n pluvial (en promedio 300 a 400 roil:únettoa al 

año), que la clasifican como regi6n semidesértica con una ve

getación predominante de pastizales. A pesar de lo anterior, 

en loa OltÚllOS años se ha desarrollado la apicultura tecnifi

cada en algunas partes con una producción de miel de muy bue

na calidad, y para fines de polinización de huertaa frutales 

y cultivos agrícolas entom6filos en los valles de riego. La 

floración ~s importante se presenta en los meses de Abril y 

Mayo, tambi~n en las partes de mayor precipitación ocurre 

otra floración J..¡¡pa•t:r.te en Septiembre y octubre. Por esta 

razón, a pesar de sus limitaciones presenta posibilidades mo

deradas para el desarrollo de una apicultura tecnificada eap! 

cialmente del tipo migratorio, seleccionando las mejores micr~ 

regiones e'n las ll¡;ocas más favorables del año, para ubicar las 
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col:oenas. 

2.- ZONA CENTRAL O ALTIPLANO. Cuenta con una área de 

aproximadamente 400,000 KI>
2

, donde predomina el clima subtro

pical de tierra alta también denominado clima del altiplano 

mexicano, sus flores silvestres son abundantes y variadas, 

con dos épocas de floraci6n la primera en Abril y Mayo y la 

sequnda en los meses de Septiembre a Diciembre. Las zonas de 

mayor altitud tienen el problema de las heladas en 6pcca de 

floración, por el contrario, las partes de menor altitud tie

nen la limitante del agua y las sequías constituyen la princ! 

pal causa de las malas cosechas. Casi toda la miel producida 

en colmenas técnicas es de excelente calidad, color ~ar ex

tra-claro, bajo contenido de humedad con aroma y sabor muy 

agradable. 

Por ser la regi6n del pa!s con una mayor poblacidn (apr~ 

ximadamente un 70% del total del pa!s) es donde ae destina el 

mayor P9rcentaje de la produccidn para abastecer el consumo 

nacional de miel, 

3,- ZONA DEL PACIFICO. Comprende la regi6n de la Sierra 

Madre Occidental a la costa del Oc~ano Pacífico, desde el es-

tado de Sin~loa hasta la frontera con Guatemala en el sur¡ tie 

ne una superficie aproximada de 260,000 Km2• L~& ~pocas de fl~ 

raci6n se presentan despu~s de la temporada da lluvias, en 

los meses de Octubre y Noviembre, para continuar en Marzo, 

Abril y Mayo. La calidad de la miel es variable, los mayores 
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voldmenes son de color extra claro y c'.{mbar claro, en ocasiones 

el porcentaje de humedad es un poco alto. Por sus caracter!st~ 

cae de clima y floración existen probabilidades para el desa

rrollo de la apicult;.u·.:i., pero hoc'?n falta sob:::-e todo camino~ 

para el aprovechamiento del potencial apícola de esta región. 

4.- ZONA DEL GOLFO. Con una superficie de 250,000 Km2 , esta 

reqi6n presenta zonas áridas en el norte y regiones con muy al

ta pluviosidad en el sur, especialmente en Tabasco, con más de 

cuatro metros de precipitación al año, el cultivo :m.1s importa~ 

te para los apicultores son los huertos de naranja, en donde 

se produce en Abril la miel mexicana de más alto precio en el 

mercado internacional. Las épocas de floración silvestre son en 

Noviembre y de Abril a Junio, las principales lirait~ntes a la 

producción de miel son las sequías y las heladas en el norte 

y el e><ceso de lluvias en la parte sur. La calidad de la miel 

es muy variable, la de mejor calidad es la de cítricos y la de 

Jll.fs"bajo precio es la mangle. 

5.- ZONA SURESTE, c;uenta con un área de i40,000 Km2, su 

clima es tropical y posee una vegetación náctar-polinífera ex

huberante que florece de Noviembre a Junio. Es interesante seña 

lar que a pesar de ser la zona más reducida en superficie es 

la de mayor produccídn de miel, esto se debe a la abundancia de 

náctar y a que practicamente todas las colonias" de abejas es

tán alojadas en collD.enas tecnificadas. La mi~l en su m~yor Pª! 

te es producida por apicultores en pequeña escala que prac 
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tican la apicultura como actividad complementaria, es común 

··que la extracci6n de miel ~~ cfect'Ge junto a los :1pia?:"ios por 

medio de centrífugas manualt=.!s y se deposite en tar:ibor'±s q·,;ud.c:~ 

tablee iJas cm la ciudad de ,'16r ida 1 Yuc. , c.:unpeche, CcJ::r.p. y C·:'i 

el estado de Qufntana Roo. 

2.1 INVENTARIOS APICOLAS 

De 1972 a 19B7 los inventarios apícolas n.:.tcionalcs pre-

sentaron importuntt:!G altib.:tjas, rcportandose: segC.r: la SARH en 

1972, l 876,196 colmenas; en 1983, ~90,453 cclra0nas; en 

1984 registraron una baju muy sensible lJ1:-qando a 1 204, 860 

colmenas y para 1986 vuelven a subir has ti'.! 2 4~;·, 711:; ~8:.."~'-'""1~,. 

para volver a caer en 1987 a 119, 4 00 colmenas, le .:-•.Ju.1, ha 

provocado un crecimiento muy inestable que da un incremente 

en los inventarios de 1972 a 1987 de 243, 204 col:?Jcn21~: que co·· 

rresponden a 12 .96 de incremento porcent:J..al. 1' una 1·::;;.:.i. de i.n 

cremento anual (TIA) de 0,81% * (cuadro ti). 

Los cuadros 7 y 7 A muestran el inventario ap!cola por 

Entidades I'ederativas, en el periodo de 1972 a 1987. Cabe des 

tacar que los estados en el jnventario más alto durante todo 

el periodo fueron: Ynr;at.:!n, .Ja.lloco y Campeche. 

• TIA = n/\ralor actual 
v Valor inicial 

- l (100) 

Donde: TIA 
n 

Tasa de Incremen•·.o Anual. 
Nl!mero de Observaciones, 
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3. EL MERCADO NACIONAL 

J,1. PRODUCC!ON Y OFERTA 

Por lo que respecta a ln producci6n de miel de 1972 a 

19$7 la Tasa Media de Incremento Anual fué de 2.3% esto es, 

de 44,616 ton. a 62,931 ton., presentando altas y bajas impo~ 

tantes en este periodo, la ültima muy relacionada con la en-

trada de la abeja africanizada a nuestro pa!s (cuadros a y 9). 

~or entidades federativas los principales productores de 

miel en 1987 fueron: 'luwaeán, Jalisco, Veracruz, Campeche y 

Michoac~n que produjeron el 52.23% del total a~ la producción 

nocional (cuadro 9). 

Para el periodo de 1972 a 1987 los principales producto

res de miel fueron: Yucatán, Campeche, Veracruz, Jalisco, Qui~ 

tana Roo y Michoacáh. Por zonas ap!colas la :ona sureste fu~ 

la principal productora de ro.!.el para eJ. citado periodo, segu_!: 

da de la zona centro y en tercer lugar la zona del golfo cuya 

producciCn e~ sostenida pcr la producción del estado de vera

orut. Esta situación es lógica ya qne la zona sureste ad<>111ás 

de contar con las mejores condiciones ecol6gicas para ~l d~sa

rrollo de esta actividad es la que mayor nílmero de colmenas 

tecnificadas tiene, en tanto que la zona Centro a pesar de 

ser m~s grnnde y tener un clima favorable tiene un gran n!lme

ro de colmenas rasticas; la zona del Gol~o es sostenid~ oomo 
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ya se mencion6 por la producci6n del estado. de Veracruz, pero 

hay que recordar que en esta entidad se produce la m1~jor de 

zonas del Pacífico y 1;u.rte o. p~::..:1r do su .::.xt.un:;~C;• ·¡ C.c ':cncr 

colmenas tecnific<ldas, las condiciones ecol6gicas menos favo-

rables hacen que la apicultura de estas regiones avance len-

tamente. 

De la producci6n obtenida la que principalmente se cana

liza para el consumo interno es la miel producida en la zona 

Centro ya que es la más cercana a los mercados nacionales Un-

portantes como son la Ciudad de Ml!xico, Guadal.ajara y Puebla, 

donde se concentra la mayor parte de la poblacJ ón urbana y del 

país, as1 como la de mayor poder adquisitivo. L.:l prouucci6n 

de las otras zonas ap!colas se destina pnra el consm~o Jacal 

o la t!XportaciGn <lesLacanclo ¿n éste Ollirn.:. ~'3nt:idc . .:.~~ :::u•~ ~u 

reste. 

3.1.1. PRECIOS 

Los precios alcanzados por la miel variar. de r:st.ado .:t es 

tado obedeciendo a ley de la oferta y la derua~da, de tal mane 

ra, que para 1985 se pagaban segGn lu S.A.R.H.* 260 pesos por 

kilogramo en Yucatán (el más bajo para ese año)¡ 342 en Camp~ 

che, 600 en el Distrito Federal, 533 en Chihuahua, 340 en Gue 

rrero y 313 pesos en Veracruz {cuadro 10) . Sin embargo, a pe-

sar de estas cifras los estados que lograron captar mayores 

* S.A.R.H. Subsector Pecuario. Precios y valorizaci6n de la 
producci6n 1972 - 1985. 
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ingresos ·por concepto de esta actividad son Campeche con 2, 570 

millone3 ue pesos y Yuca~n con 2,123 millones de pesos (cua

dro 11), ~roducto del ntlmero de colmenas, de los recursos ap! 

Lot.:1n1cv·; y del ir.lpul~c guc .::: !ii::cl de fin~r!~i.J.::.:!.cnto !:e le h:i 

dado a la: ttctiviJad apícola en ostos aslado!.:i vor loo organis

mos enca:i:19ados do su fomento, que en conjunto dan como resul

tado una excelente producci6n. 

3.l,2, EXPORTACIONES 

Oe ;.980 a 1903 la tasa de incremento anual de las expor

taciones de miel, fu~ de - 0.11% esto es de 39,538 ton. a 

39,154 t.Gm. en 1999. Como puede observarse al analizar el cua 

dro 12, l&s exportaciones de miel de 1990 a 1994 mantuvieron 

un ritmo acelerado do crecimiento, cayendo en 1985 en un 

20.32% con respecto al año anterior (de 54,039 a 43,057 ton.), 

debido a W1 repunte en las ~portacio11t:is Je China y Arg.a11tina 

asociada a la caída en la producci6n nacional de miel. Para 

1986 la producci6n y las exportaciones mexicanas vuelven a re 

puntar, para caer nuevamente en 1987 debido a la entrada de 

la abeja africanizada a M6xico y a que, sus principales com

radores 1 la Rcpáblic:i Federal Alemana y los Estados Unidos de 

Norteamdrica dejaron de comprar una gran cantidad de miel. 

En el periodo mencionado los principales compradores de 

miel mexicana fueron: Alemania Federal, Estados Unidos y el 

Reino Unido. En el cuadro 13 se presentan los vollSmenes de 

miel mexicana exportada, indicando el pa!s de destino. La miel 
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exportada se valora an l'.J\B (Libre a Bordo) que se refiere al 

valor del producto en su lugar de origen, más el costo de fl~ 

tes, seguros y otros gastos necesarios para hacer llegar lu 

mercancía h<Jsta la .:iduana de !;al ida. 

3.2. DEMANDA 

No existen estadísticas fidedignas sobre el consumo de 

miel en México, la tlnica forma de obtener una cifra estimada 

es tomar la cantidad de miel producida en el pa1s, restar las 

exportaciones y sumar las importaciones y as! obtener el con

sumo aparente (cuadro 15) . 

Sin embargo, se tiene que considerar que la miel almace

nada a fines de cada año vuria entre. 2,000 y 5,000 toneladns 

(26, 30). 

El consumo aparente determinado de esta fonnci., no rcprf~

senta un dato exacto, ya que mucha miel es producídn. y consu

mida directa.mento sin pasar por los medies non:iales de comer

cializaci6n, pues muchos apicultores venden su miel "e1v .. ·.:t.<>i!d:! ~ 

a orillas de las carreteras por lo que no existe control de 

esa producción. 

A nivel nacional el consumo a~ miel de abeja es muy redu

cido, no obstante, de algunos años a la fecha empioza a promo

verse sobre todo por medio de tiendas de productos naturales. 
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Son varios los factores que oxplican el bajo consumo de 

miel, entre eHoe se encuentra el desconocimiento de sus pro

piedades nutritivas y terapéuticas, no forma parte de la die

ta habitual de la población y ligado estrecharuent:e a este úl

timO su alto precie de venta en relación con la gran variedad 

de productos sustitutos de menor precio y desde luego el bajo 

ingreso per-c4pita de la mayor!a de la población, además del 

fuerte problema de mercadee que afecta a la apicultura en Mé

xico, 

La mayor pnrte do l.i miel que se consume en el pa!s se 

dirige al consumo de mesa (90% arroximadaruente), el resto es 

diriqido al consumo industrial principalmente para la repost~ 

r!a, la preparaci6n dn al~~cnton infant1las, la industrial faE 

macdutioa y la ooametol6qica. una m!nima parte se usa para la 

elaboración de tabaco, chocolates, dulces, jarabes y esencias 

(26,30). A pesar de que la industria consume la miel más bar~ 

ta se tiene cierta tendencia a sustituirla por otros produc

tos como la miel de ma!z cuyos precios son m~s atractivos, 

En México la zona de mayor consumo se localiza en los es 

tados del centro, donde se absorbe más o menos la mitad de la 

miel destinada para el mercado nacional (26) • 

El consumidor usual de miel se concentra en los sectores 

de la poblaci6n de ingrecoa medios altos a altos, que habitan 

en las zonas urbanas y en localidades pequeñas. Estas ~ltimas 

producen su propia miel y por lo regular no reunen los requi-
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exportarla, asi que solo satisfacen su consumo y el sobrante 

lo venden a envasadores o exportadores reconocidos en el mer

cado. 

Segl1n estad!sticas, el 66% de los consumidores de miel de 

abeja son de sexo femenino y las edades promedio que muestran 

mayor consumo van de los 16 a los 25 años y de los 36 a los 

45 (26) • 

Se estima que el 97.35% de la población conoce la miel y 

le gusta consumirla de vez en cuando, al otro 2.65% no le es 

grato su sabor. Otro dato importante es que el 14.69i de la 

poblaci6n usa la miel para curar enfermedades respiratorias 

(26). 

3.2.l IMPORTACIONES 

Con los datos de producción y exportación presentados ª!!. 

teriormente resulta dificil suponer que M~xico tenga que im

portar miel de abeja, aunque los volwüenes q~c ~e imp0rtan 

sean pequeños. La miel que se importa, proviene principalmen

te de Estados Unidos y es vendida principalmente en las ciud~ 

des o es importada directamente por empresas productoras de 

cosmáticos (cuadro 17) (26) • 

El cuadro 16 muestra los datos de las importaciones de 
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miel realizadas por Maxico, indicando el país de origen y la 

suma que pag6 por ellas. El volumen máximo se J.mport6 el 19 81: 

2,196 ton. que representaron 12 1 785,000 pesos, es decir, un 

promedio de 5. 82 pesos por kilo. Cabe señalar que en ese nño 

la producci6n nacional ascendi6 a 70,557 toneladas y el pre

cio promedio a nivel nacional fué de 29,23 pesos po:: kilo, y 

que, el volumen exportado fué de 46,615 toneladas el más ele

vado hasta ese año, con un valor promedio por kilo de 17.57 

pesos, de tal manera que es posible que los grandes envasado

res de miel en México importarán este volumen de miel para me! 

clarla con la miel de mayor calidad producida en México y así 

obtener un producto de buena calidad a un precio sud.s aLracti

vo en el mercado internacional y con un costo ?llenar para ellos, 

proceso similar al que se realiza en otros países conio Alema

nia Federal o Estados Unidoa, 

Sin embargo, para proteger al apicultor mexicano, las 

compras al exterior se encuentran sujetas al pago de un impu~s 

to del 20% sobre el valor de compra. 

Los datos presentados en el cuadro 16 fueron valorados 

en LAB (Libre a Bordo}, o sea, el valor comercial de la com

pra de las mercancías en el lugar. de procedencia. El importe 

de los fletes, seguros y de~s gastos incurridos para hacer 

llegar la mercancía a la aduana de entrada no se incluyen. 
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4.1. J? RODUCCION Y OPER7·1\ 

La producción mundial do miel ha registrado una trayect~ 

r1a ascendente en respuesta al rit!Qo creciente del consUlllo. 

Los factores que han favorecido su crecimiento son entre otros, 

el mejoramiento de las tdonicas ap!oolas, la sustituoi6n de 

colmenas rósticas por tecnificadas y el incremento del precio 

de la miel en el morcado internacional lo que ha favorecido 

las exportaciones. 

4.l.l, PRINCIPALES OFERENTES IN'I'ERNACXONALES 

A continuaci6n se presenta un res\l!!len de los principales 

pa!ses productores y oferentes a nivel mundial. 

LA REPllllLICA POPULAR CHINA. 

cuenta con una amplia variedad de regiones y climas que 

favor~nen la producci6n da miel durante todo el año a11n cuan

su tecnolog!a ap!oola está atra•ada su potencial de produc

ción es sumamente alto, cuenta con 24 variedades de plant~R 

mel!feras ind!genas qua cubren un total de 22 mil hect:Jress 

capaces de sostener 30 millones de colmenas (31) • 

La producoidn de miel se considera una actividad cornple-
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mentarla de los agricultores en su mayor parte. Sin e>obargo, 

existen algunos productores especializado= que mucvc:1 su:: c·o~ 

menas de región en regi6n dependicn<lo de las estaci.Jilt:~ :.!c.:. 

año y de lus c.')ndiciones de floración ( 31~. Los prudu 1.::orc:: 

abastecen el mercado local y a las cooperativas las cu~\11.1.::., 

actuan como intermediario~ y revenden la miel a comerciantes, 

procesadores de alimentos y bebidas, así como a productores 

de medicinas. En el caso de la miel para exportaci6n la entr~ 

gan a la empresa ºNative Products I/E Corporation" quien se 

encarga de comercializarla en el mercado internacional{31). 

Tradicionalmente el 70% de la miel producida en China es cla

sificada como miel de segundo grado; 10% es de tercer grado y 

alrededor del 20% es clasificada de pri.!1'4cr grado o super:or. 

Aproximadamente la mitad de la miel china de exportaci6n es 

de primer grado o superior, la segunda mitad es d~ s~yun.Jc. 

grado y la de tercer grado es considerada como no exportable 

(31) • 

China como productor de miel ocup6 el pr.imer l 11gnr ha.st:..J. 

1978 con 249, 000 tons., pero su producción cayó en 1-979 " 

110,495 tons. ocupando desde ese año y hasta 1985 el segundo 

lugar como productor de miel con 153, 400 tons. para este 11lti

mo año (datos F./\.O.). 

Las exportaciones chinas al contrario de su producci6n 

se incrementaron de 28,120 tons. en 1978 a 42,608 tons. en 

1979, pasando as! a ser el primer lugar en exportaciones de 

miel, desplazando a México. El incremento de las exportacio-



33 

nas chinas se dibi6 b~sicamente al bajo precio con que coloc6 

su miel en el mercado internacional. China se mantuvo como el 

principal exportador de miel hasta 1982 año en que export6 

65,278 tons. En 1983 es superado nuevamente por. M~xico y es 

hasta 1985 que vuelve a ser el principal exportador al colo

car 44,054 tons. en el mercado. La raz6n de su caída al segu~ 

do sitio en 1983 fue que su producto no reunía los rcquísitos 

de calidad exigidos por los compradores. sus principale5 clie~ 

tes son Jap6n, Alemania Federal y Estados Unidos (31, Datos 

F.A.O.). 

Las variedades de miel que China expuL Ltt sor,: ámbar c.:<

tra clara, ámbar dátil y ámbar trigo serraceno. 

En 1987 China produjo 204,000 toneladas métricas de 

8'320,000 colmenas. La producción comercial en 1987 fue de 

166,200 toneladao por G'820,000 colrncn~s. El rendj~i~nto na

cional promedio fue de 24.5 Kg. por colmena. Experto" chinos 

creen que la Repüblica Popular China es capaz de producir. mu

cha ro~~ miel de la que actualmente produce, por las razones 

ya explicadas. 

En 1987 alrededor del 39% de la miel consumida en China 

fue consumida como miel pura; 47% fue utilizada para la pro

ducci6n de medicinas y 15% se destin6 para la industria ali

menticia y de bebidas. se espera.que el consumo interno de 

miel en China aumente un 10% anual.mente de 1987 a 1989, debi

do, al incremento en el precio del azácar (31) • 
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En 1986 China export6 80,859 tonelada; con un valor de 

54 millones de d6lares y un promedio de 809 d6lares por tone

lada. En 1987 sus exportaciones cayeron a 66,381 toneladas de 

bido a que el precio de la miel baj6 en Estados Unidos y a que 

la Uni6n Soviética ofreci6 su miel a precios muy bajos (31). 

Finalmente se prevee que las exportaciones de miel de 

China disminuyan debido a doe importantes razones1 1.- El au

mento del precio y la demanda interna que hacen más atractivo 

el mercado interno; 2.- La caída de los precios internaciona

les de la miel debido a que la Un16n Soviética vende miel a 

precios muy bajos en Europa y a que Estados Unidos aument6 su 

producci6n y sus reservas disminuyendo sus importaciones, y 

hay que recordar que el principal mercado exterior de China es 

precisamEnte Estados Unidos (31). 

LA U.R.S.S. Y LOS PAISES SOCIALISTJ\S 

La U.R.S.S. junto con Hungría, Rumania y Bulgaria son 

grandes productores y exportadores europeos de miel de alta 

calidad, La miel de AcacJ.a que e.xportc.n los ha hecho intorna

oionalmente famosos. También exportan distintos tipos de miel 

oscura de bosque. sus principales mercados son Europa Occiden 

tal y Japón. 

La U.R.S.S. con un ritmo de producci6n alto y uniforme

mente ascendente produjo en 1978, 179,000 tona. ocupando el 

segundo lugar dentro del contexto internacional de producto

·res de miel de la abeja, para 1980 su producción se elevó a 
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189,000 tons. convirtidndose en el primer productor (desplazan 

do a China) hasta 1985 can 215, 388 ta ns. La participación de 

la U.R.S.S. en el citada periodo Je producción fue del 20.68% 

produciendo J,542.388 tans. de los 7,458.Bll tons. producidas 

a nivel mundial en el periodo citado (cuadro 19). 

Aproximadamente un 80% de la miel producida en la 

U.R~S.s. es utilizada para el consumo interno. 

Por lo que respecta a las exportaciones de la U.R.S.S. 

éstas al igual que su producción se han venido incrementando, 

ocupando el cuarto lugar como exportador internacional de miel 

de 1978 a 1985 excepto en 1982 donde cayó al quinto. 

Por lo que respecta a los precios de su miel en el merca 

do internacional, las cotizaciones m~s altas las obtienen las 

mieles especiales de Rumania y Hungría, las de la U.R.S.S. y 

Bulgaria se cotizan a precios muy bajos. 

Potencialmente estos pa.!ses son muy fuertes en el merca

do. La miel que producen es uniforme y de aceptaci6n crecien

te por lo que su participación en el área europea es cada vez 

más grande. 

ESTl\DOS UNIDOS DE NORTEAMERICA 

E~ quizá el 1lnico pa!s de los más importantes producto

res que no había incrementado su producción y por el contra

rio ~ata.había disminuido en el periodo de 1978 a 1985, exce~ 
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to en 1982 y 1983 donde tuvieron un repunte (104,300 tons. y 

93,000 tons. respectivamente), para en 1984 volver a caer. Las 

razones de esto se deben a la disminuci6n de los campos agrí

colas aprovechables para el apicultor y a la excesiva utiliz~ 

ci6n de pesticidas que afectan la flora melifera. 

Sin embargo los Estados Unidos se han mantenido como el 

tercer productor mundial de miel, después de China y la 

U.R.S.S. La mayor parte de sus colmenas son tecnificadas y su 

papel como exportador no es tan relevante ya que, s6lo en 1981 

ocup6 el décimo lugar entre los principales países exportado

res colocando 4,236 tons. de las cuales México import6 2,044 

tons. 

Actualmente su producci6n subi6 disminuyendo sus import~ 

cienes. Sin embargo, sus exportaciones de abejas vivas a Can~ 

dá han sido bloqueadas por el cierre de la frontera canadien

se para evitar la entrada del parásito Verroa a éste país 

(29), se estima que las pérdidas para los exportadores esta

dounidenses de abejas vivas serán de 4 a 6 millones de d6la

res, considerando el periodo de Octubre de 1987 al 31 de Di

ciembre de 1989 (29). 

CAN ADA 

Canadá ha progresado notablemente en esta actividad. 

A pesar de los fuertes problemas climatol6gicos que afectan su 



37 

producción, cuenta con unu buena tecnologfa apícola lo quü le 

ha permitJdo mantenerse como el quinto o sexto lugar dentro 

del contexto de los principales produclores de miel con una 

producción que de 1978 a 1983 fluctu6 de las )G,000 tuns. a 

las 35,000 tons., con un repunte en 1984 y 1985 con 43,000 

tons. y 41,000 tons. respectivamente. 

Como país exportador Canadá se ha m~ntenido dentro de los 

10 pincipales exportadores con una clara tendencia a incrcme~ 

tar sus exportaciones, llegando a introducir <m 1984: 18,874 

tons. en el mercado internacional. El desa.rrollo de las expoE:_ 

taciones canadienses se puede observar en el cuadro 20 corres 

pendiente a los principales países exportadores. 

La mayor parte de las exportaciones de miel del Canadá 

se dirigen a los Estados Unidos. 

Actualinente, se esti."'Oa un descenso en la producclGn dcb~ 

do a la prohibici6n gubernamental de importar abejao vivas de 

Estados Unidos, por lo que el 11Glnero de colmenas disminuirá 

de 700,000 en 1987 a 620,000 en 1988. Sin embargo, se espera 

que la producción por colmena sea mayor compensando en parte 

la disminuci6n del n11mero de colmenas. 

ARGENTINA 

Es otro importante país oferente, el cual a pesar de que 

su producci6n no ha sido constante se mantenía en los lugares 

quinto al s~ptimo de los principales países productores de 
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miel cor. una producoi6n c¡uc fluctuó en un rango de JO, 000 a 

40,000 tons. de 1978 a 1985. La irregularidad de la produc

ción Argentina se debe a la gran inflaci6n que les afecta, que 

influye ~irectamente sobre los costos de producci6n (26,32). 

Ccm.::: exportador Argentina ocupa el tercer lugar en impoE_ 

tancia por volumen exportado en el periodo de 19.78 a 1985, au 

perado s6lamente por México y China. Para este periodo sus ex 

portaciones han fluctuado entre las 23,000 y 29,000 tona. , 

siendo su año más bajo 1980 con 19,J68 tona. Argentina gene

ralmente exporta miel clara extra!da de la alfalfa, trebol 

blanco y del cedro (26). 

En 1987 l\rgentlna exportó 36,253 tona. de miel de las 

cuales, Alemania Federal compró 9,076 tona. (30%). 

AUSTRALIA 

Este pa!s mantiene una producción relativalllente estable 

a pesar de su~ elevados costos de producción. De 1978 a 1985 

sus exportaciones han aumentado considerablemente y •ola en 

1981 sufrieron un tropiezo debido a la c!da ¿el precio de la 

variedad ~mbar claro, que es la miel de mayor relevancia en 

sus exportaciones. Esa situación fue provocada 16gicament~ 

por la competencia entre los principales países exportadores. 

La mayor parte de la miel australiana proviene del euca

lipto. 



39 

TURQUIA 

Es uno de los principales productores ocupando el sépti 

roo lugar entre los principales productores de miel, con una 

producción que de 1978 a 1985 oscil6 entre las 25,000 :• 30,000 

toneladas. 

Sus exportaciones no son tan importantes y no se encuen

tra entre los diez principales países exportadores. 

4 • 2 , DEMANDA 

El consumo mundial de miel de abeja va en fonna ascenden 

te concentr~ndose principalmente en Alemania Federal, Estados 

Unidos, Jap6n y otros países europeos. Los factores que deteE 

minan esta concentración son los elevados niveles de vida, el 

conocimiento y aprecio del valor nutritivo de la miel, el clJ: 

ma extremoso y los precios atractivos al consumidor final. 

Lá..s ;L-nportacfones mundiales de miel de abeja S8 incrcme~ 

taron en el periodo de 1978 a 1985 a una tasa media anual de 

crecimiento de 0.26%, siendo el principal comprador el Conti

mente Europeo. 

En materia apícola, Europa se ha desarrollado satisfact~ 

riamente; sin embargo, la gran demanda de la población hacia 

este producto los obliga a tener que importarla. 

En el contexto mundial, Alemania Federal, Estados Unidos, 
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Japón, y el Reino Unido son loe principales iluportadores de 

mi.el. Por ejemplo, en 1985 estos cuatro países i:mportaron 

178 1 619 tons. que representaron el 64.87% del total mundial 

de ?.75,657 tons.(cuadro 21). lo cual revela la importancia que 

se le d~ al consumo de éste producto en estos países. 

Alemania Federal es el principal pa!s il!lportador de miel 

de abeja en el mundo, a pesar de su desarrollada industria 

apícola y de ser uno de los principales productores europeos 

de miel. De 1978 a 1985 Alemania Federal import6 555,074 tons. 

(30,19%) de un total mundial de 1 1 838.590 tona. Se oboerva 

claramente que este país es un consumidor nato, producto de 

su elevado consumo per~c~pita, el cual es superior al kilogr~ 

mo anual (cuadro 22). AdSIUás por su caracter de principal im

portado.~ influye de 111anera decisiva en las cotizaciones inter 

nacionales, por lo que, los precios de importaci6n de e~te 

pa!s corresponden por lo general a lso precios internacionales 

de este producto. 

Alemania se abastece de .Mdxico, China, Auat•alia y Arge~ 

tina y en menor medida de pa.!ses como Rwnania, Estados Unidos, 

·Guat9!llala, la U.R.S.S. y Hungrl'.a. entre otros. 

Estados Unidos de 1978 a. 1985 se mantuvo como el segundo 

importador m.i!s importante. En este periodo Estados Unidos ºº! 

prd 322,218 tona. que represent6 ol 17.52% para dicho periodo. 

El gran·volumen de sus importaciones se debe al descenso que 

registró su producci6n el periodo 78 a 85 (:ver cuadro 21! 



41 

causado por la disminución de la superficie de cultivo de f lo 

ra melifera al destinar terrenos ocupados por apiarios a cul

tivos corno forrajes, trigos, cereales, etc., y 3 los efectos 

negativos que ocasionan el ~so de insecticidas, hcrbjc~J~s 

otros productos qufmicos en la flora apícolü. 

En el caso de Japón la situación es diferente. Es un país 

que ha procurado elevar su nivel de consumo y como su produc

ción es insuficiente tiene que recurrir a las importaciones. 

Son dos situaciones deferentes, porque mientras que en 

Estados Unidos la actividad apícola ha disminuido, el Japón 

ha procurado impulsarla; mientras que el primero la destina 

principalmente al uso industrial, el segundo la destina prin

cipalmente para el consumo humano. 

Estados Unidos se abastece de China, México, Canadá, Ar

gentina y Brasil entre otros. Por otro lado Japón lo hace de 

China, Argentina, la U.R.S.S., Hungría, México y Nueva Zelan

~. 

El Reino Unido es un fuerte importador de miel debido a 

que su producción se ve afectada por la brevedad del periodo 

de floración en su territorio. Este país tiene fuertes probl~ 

mas para aumentar sus importaciones por la disminución del in 

greso y el aumento del desempleo que los afecta. Esto provocó 

que sus importaciones disminuyeran de 20,764 tons. en 1982 a 

B,005 tons. en 1983, cayendo del cuarto lugar como importador 
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4. 3. PARTICIPACION DE MEX'!CO EN EL MERCADO INTERNACIONAL 

}léxico como país productor de miel ocup6 el cuarto lugar 

dentro del contexto mundial en el periodo de 1978 a 1985, su

perado por la U.R.S.S., China y los Estados Unidos de Norteam~ 

rica. Sin embargo, como se mencionó con anterioridad al anali 

zar la producción y la oferta de miel en México, la producción 

ha presentado altas y bajas muy considerables, sobre todo en 

1984 y 1985 disminuyendo su producción más de una tercera pa~ 

te en relación a 1983¡ de 68,000 tons. en 1983 a 47,000 tona. 

y 41, 728 tons. en 1984 y 1985 respectivamente segtln datos pr~ 

porcionados por la S.A.R.H., para repuntar nuevamente en 1986 

y alcanzar las 74,613 tons. y volver a caer en 1987 a 62,931 

tons. A pesar de estas altas y bajas la producci6n mexicana 

de miel tuvo una tasa de crecimiento anual de 2.17% para el 

periodo de 1972 a 1987. 

En el 4mbito internacional México se presenta como un 

país eminentemente exportador ocupando el primer lugar en los 

añoa de 1978, 1979, 1983, 1984 y 1995 colocando: 44,9.59 tona., 

45,774 tons., 54,900 tons., 54,040 y 43,048 tona. en el merca 

do internacional aeg1.1n datos de F.A,O.*M~xíco ocup6 el segun

do lugar corno pa1s exportador º" iui-'l en 1980, .1981 y l 9R2 su 

perado por China, colocando en el mercado internacional 

126,037 tona. en dicho periodo. 

* Anuarios F.A.O. de Comercio. 
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México exporta la mayor parte de la producción que obti~ 

ne, lo que indica que el consumo interno de este producto es 

muy reducido a diferencia de países como la U.R.S.S., los Es

tados Unidos, Canrid~ y otros paf ses europeos donde gran r-:1:-rC' 

de su producción la destinan para abastecer su mercado intér

no. 

México exporta miel que va del color ámbar extra cl<uo 

al 4mbar claro. 

La situación de la producción y las exportaciones mexic~ 

nas de miel durante el periodo de 1972 a 1987 como se pudo o~ 

servar en las cifras anteriores es inestable. Esto se debió 

b~gicamcntc a la depresi6n de la demanda externa de la miel, 

a los periodos de recesión por los que atraviesa la economía 

mundial y finalmente el aumento de las exportaciones de China 

la Unión Soviética que ocasiona una baja de las cotizaciones 

internacionales del producto. 

Las exportaciones mexicanas se dirigen principalmente a 

la Rep1lblica Federal Alemana, Estados Unidos y Reino Unido, 

Japón y Bélgica-Luxemburgo de los cuales como ya se mencionó 

el m~s importante 9a sido la Repüblica Federal óe Alemania. 

Sin embargo, Alemania Federal al igual que los Estados Unidos 

diSJ11inuy6 considerablemente sus compras a M1!xico en 1987 y 

1988 (ver la revisión de las exportaciones mexicanas y los 

cuadros de exportación mexicana de miel por país de destino) . 
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Por lo que respecta a los precios internacionales al ser 

México el pruoero o segundo pa!s exportador a nivel mundial, 

influye de manera decisiva en las cotizaciones internacionales 

de la miel. s'in embargo' se presenta un panorama poco halaga

dor para México, puesto que existen otros países como Argent~ 

na, China la U.R.S.S. y Hungría catalogados como principales 

productores y exportadores, que abastecen casi los mismos roer 

cados que nuestro país. Por lo que es recomendable no solo bu~ 

car nuevos mercados, sino consolidar la concurrencia de los e! 

portadores mexicanos en los mimnos y promover en conjúnto go

bierno y apicultores el otorgamiento de'créditos preferencia

les a la expcrtaci6n. 

Cabe recordar que eJ<isten diferencias entre las cifras 

proporcionadas por la s.A.R.H. y la F.A.O. para los vol1lmenes 

de producci6n y e.xportaci6n mexicanas de miel en los años de 

.1984 y 1995, por lo que, se recomienda al lector tomar preca:!!_ 

oiones al manejar la información aquí presentada y utilizar su 

criterio para valorarla. 

Las exportaciones mexicanas se canalizan al exterior a 

través de los siguientes sistemas de comercializaoi6n: 

a). El que se efect1la en la Pen1nsula de Yllcatán a trav!!s 

de las sociedades de crédito ap1cola y cooperativas, coordi

nando sus ventas mediante el Comité Ap1cola Peninsular y la 

empresa Impexnal, 

Las principales sociedades exportadoras de miel que se 
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ubican c~la Península de Yucatán son: Sociedad de Crédito 

Apícola, s. de R.L., Sociedad de Crédito Apícola L. Echeverrl'.a, 

Sociedad Cooperativa de Consumo Apícola Lol - Cab, Sociedad 

de producción Rural Apícola Maya de Mérida. 

b) Las empresas Miel carlota, B y K Gulden y Hansa Lloyd 

venden directamente sus productos al exterior con el propósi

to de realizar un Lrato directo con los importadores extranj~ 

ros evitando el intermediarismo, diversificar los mercados, 

realizar ventas graduales con la finalidad de aprovechar los 

aumentos de precio que se registran cada año, precisar las 

fechas de embarque para evitar gastos innecesarios, garanti

zar mieles de buena calidad y coordinar los envíos al exterior, 

con los efectuados por otros países exportadores, a fín de ay~ 

dar a que evolucione favorablemente el mercado internacional. 

c) Otra forma de comercialización es la que realizan aqu~ 

llos apicultores que venden su miel a comerciantes que se de

dican a exportar este producto, esto dificulta la unificación 

de la oferta exportable y el control de calidad eficiente so

bre la producci6n. Esto es de suma importancia si se desea ev~ 

tar casos como el sucedido a China y sobre todo si se quiere 

ampliar nuestros mercados. 

Las ventas al exterior se llevan a cabo en tambores de lá 

mina con capacidad de 270 a 300 Kgs., o bién en latas de alumi 

nio cuyo contenido es de 27 y 38 Kgs., el cobro de la opera-

ci6n se realiza mediante transacci6n de crédito, o bién con 

carta de crédito seg1in convenga al exportador. 
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COMERCrALIZACION 

5, FUNCIONES DE MERCADEO. 

Una función del proceso de comercialización o mercadeo se 

puede definir simplemente como una relación de intercambio de 

bienes o una actividad especializada que se ejecuta al lleva~ 

se a cabo los subprocesos de acopio, concentración y ajuste. 

Las actividades de comercialización se interrelacionan entre 

s! para contribuir al objeto general del sistema que es el de 

satisfacer necesidades (20). 

Las actividades y funciones que la mayor!a de la gente 

ve son relativas al moviluiento de los productos agropecuarios 

desde el productor hasta el mercado, donde los adquiere el co~ 

sumidor final. Si~ embargo, existen otras actividades adem!s de 

las de manipulación f!sice de los productos, que al igual que 

estaa son necesarias para llevar el producto hasta el consumi 

dor final, entre estas se encuentran las funciones auxilia-

res tales como el crédito y financiamiento que llevan a cabo 

los bancos, la información de mercados, etc. 

Hay diversas formas de clasificar las funciones de la ce 

mercializaci6n y son arbitrarias (21). Para el preRente estn 

dio de la comercializaci6n de la miel de abeja en M~xico se 

han dividido en: 

1, Funciones de Intercambio. 
2. Funciones F!sicas. 
3. FUnciones auxiliares. 



48 

S .1. FUNC:tONES DE INTERCAMBIO 

Son las funciones que se relacionan con la transferencia 

de los derechos de propiedad de los bienes y con la utilidad 

de posesi6n. 

5 • .1.1. COMPRA Y VENTA 

Los integrantes del proceso de mercadeo de cualquier pr~ 

dueto agropecuario (productores, intermediarios y cons\JIDidores) 

compran y/o venden bienes. Se conocen tres tipos de compra y 

venta de los productos agropecuarios (21): 

l. Por inspecci6n. 
2. Por muestra. 
3. Por descripción. 

Para el caso de la miel, se presentan los tres tipos de 

operaci6n de compra-venta dependiendo de la ruta en el canal 

de comercialización que siga la miel desde el produccor hasta 

el consumidor final. 

COMPRA-VEN'l'A POR INSPECCION 

La característica de czta ~ransacci6n es que se e><ige la 

presencia del producto en el lugar de compra-venta, as! como 

la inspecc16n total del producto como dato necesario para que 

se determinen las condiciones de la negociaci6n. En este tipo 

de operación comercial no existe ning11n grado de confianza en 
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tre compradores y vendedores.y se ll99a a un precio de venta 

por medio de un regateo (21), En el caso de la miel, este .tipo 

de transacción ocurre cuando el productor vende !TU miel dire~ 

tarnente al consumidor final en envases rósticos generalmente 

de 1 litro, 1/2 litro 6 1/4 de litro. ocurre tambi~n cuando el 

apicultor vende su cosecha a las grandes empresas envasadoras 

y, en el peor de los casos cuando carece de veh!culo para 11! 

varla a dichas plantas la vende a otro apicultor m~s fuerte 

de la zona que a su vez la entrega a otros inteJ:lllediarios. 

COMPRA-VENTA POR MUESTRA 

En este método el vendedor lleva al c01Uprador una peque

ña parte de la mercanc!a que debe ser representativa de la ca

lidad del producto en transacción. No es necesario inspeccio

nar todo el producto sino solo una parte que represente la t~ 

talidad de la mercanc!a(2l). Este es un sistema que trae con

sigo una evolución en la clasif icacidn y preparación de los 

productos; existe mayor confianza entre el vendedor y el com

prador. 

En el caso de la miel, este tipo de traneacci6n se reali

za entre las empresas envasadoras, cooperativ~s y plantas ben! 

ficiadoras con los distribuidores, comisionistas y comercian

tes mayor!stas, as! como entre las empresas exportadoras naci~ 

nales y alquans empresas importadoras extranjeras, que as1 lo 

solicitan. 
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COMPRA-VENTA POR DESCRIPCION 

Este sistema es el más avanzadv, ya que se negocia según 

la descripción verbal o e.scrita de la mercancía. Es de apli.o;::_ 

ción general en el comercio internacional donde existen normas 

de comercialización bien definidas que permiten realizar tran

sacciones por descripción con plena confianza entre ambos con

tratantes (21), 

La miel es uno de los productos en Latinorunérica que pu..:_ 

den ser comercializados mediante este sistema de compra-venta, 

ya que existen normas de calidad bien definidas que son reco

nocidas internacionalmente (como la norma Estadounidense y la 

Regional Europea), que sirven de base para la transacción. En 

México s6lo las grandes empresas exportadoraG de miel utili-

zan esle tipo de transacción para la venta de miel al e.xterior. 

5 .1. 2. FORMULAS CONTRACTUALES PARA LA COTIZACION DE PRECIOS 

DE LA MIEL MEXICANA DESTINADA A LA EXPORTACION. 

En el comercio e:xterior se aplican diversas fonnas con

tractuales para fijar J.as condiciones de transferencia de las 

mercanc!as negociadas y est.:iblccer los ñerechos y obligacio-· 

nes que competen al exportador y al importador, no solo en lo 

que se refiere al pago de los costos provenientes de la oper~ 

ci6n comercial en a!, sino también en lo tocante a la respons~ 

bilidad de uno y otro por las pérdidas o daños que pueda su--
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frir el producto durante su transporte. 

Las formulas contractuales de contrataci6n son (17) : 

- Cost and Freight (C&F) - Costo y Flete. 

- Cost, Insurance and Freight (CU') - costo, Seguro y Flete. 

- Delivered at Frontier - Entregado en Frontera. 

- Delivered Duty Paid - Entregado Impuestos Pagados. 

- Ex Quay - En Muelle. 

- Ex Ship - Libre en él Buque. 

- Ex Works - En Fábrica. 

- Free Along Sida Ship (FAS) - Libre al Costado del Buque. 

- Free carrier - Libre de Transporte. 

- Free on Board (FOB). - Libre a Bordo (;LAB) • 

- Fee on Board Airport (FOB Airport) - Libre a Bordo 
Aeropuerto. 

- Free on Rail (:FOR) / Free on Truck (FOT). -
Libre a Bordo del Vag6n / Libre a Bordo del Cami6n. 

- Freight, ca.rriage Paid to - Flete de Transporte Pagado 
!lasta. 

- Freight, carriage and Insurance Paid to -
Flete de Transporte y Seguro pagado Hasta. 

cuando Máxico ofrece su miel al exterior, primero parte 

de la calidad de la miel para cotizarla, tomando como indica

tivo2 los precios de los mercados de Alemania y de los Esta

dos Unidos que son les principales centros de consumo y los 

movimientos de la oferta y demanda, para de esta manera obte

ner informacidn del precio que esta corriendo en el mercado y 

cotizar su miel. La fdrmula usual de cotizacidn es Libre a Bo! 

do (LABt 1 esto es, puesta en el puerto de embarque y a bordo 
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del barco o transporte que lo conducirá a su destino, que en 

la mayoría de los casos es Luxemburgo, Damasco, Nueva York o 

bién, San Francisco. También puede darse el caso que los c~~

pradores prefieran otra forma de colizaci6n coJr\O pu'2Jt.: ser 

Costo y Flete (C&f), o bien Costo, Seguro 

corno se acosttnnbra es Libre a Dardo, 

Flete (Clf), ~~:u 

A continuación se presenta la descripción de las formas 

contractuales de cotizaci6n que son más comunes para la expo~ 

taci6n de miel mexicana. 

FREE ON BOARD {FOD) - LIBRE l'. BORDO {T.Jill) • 

El vendedor deberá absorber los riesgos y gastos que su

fran los productos hasta colocarlos a bordo del buque elegido 

por el comprador en el puerto de embarque indicado .:,n el con

trato de compra-venta. La responsabilidad es transferida al com 

prador en el momento en que la mercancía sobrepasa J.a borda o 

la barandilla del buque. 

El vendedor con respecta a la mercancíQ deberá: 

del buque designado por el comprado~ en el plazo y pu~ 

to convenido notificando de inmediato a éste. 

Obtener los documentos para la salida del país de ori

gen y pagar los ilnpuestos de exportación incluyendo el 

despacho aduanal. 
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- Cubrir los gastos y riesgos hasta que el producto haya 

pas.::.dc.. la borda del buque. 

- Proveer el do~wnentu usual de que la mercancía se en

cuentra a bordo del •)uque. 

- Ayudar al comprador por su cuenta y riesgo de éste a 

obtener el conocimiento de embarque y certificado de 

origen u otros docwnentos necesarios para su importa

ci6n. 

El comprador debe con respecto a la mercancía: 

Fletar y/o reservar espacio en un buque dando aviso al 

vendedor del nombre de éste, lugar y fecha de carga. 

Recibirla en buenas.condiciones y pagar el precio pac

tado. 

- Sufragar los gastos y riesgos después de que la mercan 

c!a haya pasado la borda del buque en el puerto conve

nido. 

- Cubrir los riesgos y gastos adicionales resultantes si 

hubiera demora de instrucciones, del buque, cancela

ci6n de escala, etc. 

- Pagar los costos de la obtenci6n de los documentos ne

cesarios para la importación incluyendo el conocimien

to de embarque, certificado de origen y documentos con 

sulares. 

FREE. ALONG SIDE SHIP (FAS) - LIBRE AL COSTADO DEL BUQUE. 

Las obligaciones del vendedor terminan cuando las merca~ 

cías son colocadas al costado del buque contratado en el mue-
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lle convenido, barcaza o chalán; el comprador tiene que cubrir 

todos los riesgos por pérdida o daños que la mercancía pueda 

sufrir a partir de ese momento. 

El vendedor con respecto a lu mercdnc.1'..a deberá: 

- Entregar cotización FAS y entregar la mercancía al ces 

tado del buque en el lugar, puerto y fecha convenidos 

notificando de inmediato al comprador. 

- Ayudar al comprador a tramitar todos los documentos ne 

cesarios para la exportaci6n e importación (exceptuan

do el conocimiento de embarque y los documentos consula 

res. 

- Proveer el documento probatorio de la entrega de la me~ 

cancía en buenas condiciones al costado del buque desis: 

nado. 

El comprador coll respecto a la mercancía deberá: 

- Avisar oportunamente al vendedor del nombre del buque, 

fecha y•lugar de embarque. 

- Recibir la mercanc!a en buenas condiciones en la fecha 

y lugar convenidos, pagando el precio estipulado en el 

contrato así como los gastos y riesgos correspondien

tes. 

- Cubrir los gastos y riesgos adicionales cuando la mer

cancía no se hubiere podido cargar en el lugar, fecha 

y buque convenidos por causas imputables a él. 

- Pagar los gastos para la obtenci6n de los documentos 

necesarios para llevar a cabo tanto la exportación ca-
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mo la importación, así como el certificado de origen. 

COST l\ND FRE!GHT (C&F) - Costo Flti!tti! 

El vendedor deberá cubrir los costos y el flete necesa

rios para enviar la mercancía hasta el puerto de destino con 

venido. Los riesgos por daños o pérdidas de la iuercancía y 

cualquier gastos adicional, son transferidos al comprador a 

partir del momento en que los productos pasan la barda o ba

randilla del buque en el puerto de embarque. Las maniobras de 

descarga corren por cuenta del vendedor siempre y cuando estén 

incluidas en el flete; las empresas que lo aplican así son 

las líneas regulares bajo la denominación: LINER TERM (Línea 

de término) . 

El vendedor con respecto a la mercancía deberá: 

- Entregar cotización LAB más la contrataci6n del trans

porte hasta el puerto de destino; la descarga estará 

incluida cuando se utilice una linea regular. 

- Sufragar las maniobras de carga en el puerto y fecha 

convenidos, comunicando al comprador que ésta se encueri 

tra a bordo del buque. 

- Proporcionar por su cuenta la factura correspondiente 

y juego de conocimiento dP. E'I!!barque li.~pio y negocia

ble, fechado en el periodo convenido. 

- Si en el contrato se incluye la cláusula C&F LANDED 

(yuesto en Muelle) , cubrir los costos de descarga en 

el puerto de destino. 
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- Ayudar al OQIUprador a obtener el certificado de origen, 

factura consular u otros documentos necesarios para su 

importación o tránsito por terceros países. 

El comprador debe con respecto a la mercancía: 

- Recibirla en buenas condiciones, aceptar los documentos 

a su presentación y pagar el precio convenido si están 

de acuerdo a lo estipulado. 

con excepción del flete, sufragar los riesgos y gastos 

que ha sufrido durante su travesía por roar hasta el pueE 

to de destino. 

- Cubrir los costos de descarga incluyendo los de gabarr~ 

je y muellaje cuando se utilicen líneas irregulares (B~ 

ques TRAMP y de fletamiento) .. 

- Si el contrato incluye la clausula C&F LANDED (Puesto 

en Muelle) el vendedor se hará responsable de los gas

tos antes mencionados. 

- Cubrir todos los. gastos adicionales cuando no hubiere 

girado las instrHcciones del puerto de destino oportu

namente. 

- Sufragar los gastos para obtener el certificado de ori

gen, factura consular y cualquier otro documento neces~ 

rio, así como pagar los derechos e impuestos.de irnport~ 

ción. 

CQST, INSURANCE AND FREIGHT (CIF) - COS'l'O,SEGURO Y FLETE 

Ei>te término es el mismo que C&F, pero con la adición de 

que el vendedor deberá contratar el seguro marítimo de las roer 
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canc!as y cubrir la prima correspondiente, El coraprador estard 

conciente que la responsabilidad del exportador es adquirir el 

sequro con las rn!nimas condiciones: Free Particular Aviary co~ 

ditions (FPA Conditions). 

5.2. FUNCIONES FISICAS 

son las actividades que se relacionan con el .movimiento y 

ntllnipulacidn del producto, desde el productor hasta el mercado 

final. Se identifican las siguientes funciones físicas (22): 

- Acopio. 

- Envasado. 

- Almacenamiento, 

Clasificaci6n y normalización. 

- Transpor.te. 

- Industrialización, 

- Manipulación. 

5 • 2 .1. MANIPULACION 

La man1pulaci6n ;:.l santido gener~.t de la palabra, aplica

da al.proceso de coroercializacidn de los productos agropecua-

rios consiste en el movimiento y manejo que se les da a dichos 

productos; involucra también la carga y descarga, el pesaje, 

encostalado y empaquetado y en algunos cases la selección_ por 

cualidades y tipos. Los individuos que realizan la manipulaci6n 

se conocen como comerciantes· o de manera general como interme

diarios y representan en el canal de comerciAlizaci6n los age~ 
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tes re¡¡ponsables de la tranaferibilidad de los productos de una 

persona a otra, es decir, desde el productor hasta el consumi

dor final ( 20, 22) • 

Por lo que respecta a la rnanipulaci6n de la miel, ésta se 

describe al analizar e.u canal de comercializaci6n y los agen

tes que intervienen en dicho proceso (pag, 74-80). 

5 , 2 , 2 • ENVASADO 

La miel que se envasa para su venta al mercado, debe ser 

de alta calidad y ser presentada en recipientes limpios y atrae 

tivos. Deben tomarse toda clase de precauciones para lograr un 

producto de una calidad lo :ml(s. cercano posible a la miel se

llada por las abejas en las celdillas del panal. 

A continuaci6n se describen varios tipos de envasado para 

la miel, seg11n su presentación. 

MIEL LIQUIDA1se envasa en recipientes de cristal, hojalata, 

plástico y papel. El vidrio es el material lll&s· aceptado y se 

usa en una gran variedad de formas y ta.maños. La miel embote

llada debe estar libre de burbujas de aire o cualquier otra 

part!cula extraña y los recipientes deben estar escrupulosa.me~ 

te limpios. 

· MtBL· GR!l!ltJLADA• o- 'CRBMOSA1 esta miel es. de consiritencia 
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blanda uniforme y al igual que la miel líquida se envasa en r~ 

cipientes de plástico o vidrio. La miel usada para este pro-

dueto debe ser de una fuente floral que granul P facilme11te, 

dando un producto de consistencin suave, uniforme, delicado y 

cremosa. 

Hay consumidores de miel que gustan esta clase de produc

to y para suministrarla el apicultor forma panes o bloques, 

que son cortados y manejados, a semejanza de las barras de ma~ 

tequilla. 

MIEL EN PANAL: se vende en forma de panal en secci6n (COE 

tado y en trozo) ; todas las formas requieren de un cuidado y 

manipulación especiales. Los trozos son seleccionados y clasi

ficados segün su calidad y su tamaño. Los pedazos se envuelven 

en papel celofán o en bolsitas de polietileno selladaa con ca

lor. Una de las formas 1n<!s llamativas y atrayentes de envasar 

la miel de panal consiste en poner un trozo de panal rodeado 

de miel líquida, dentro de un recipiente de cristal. Probable

mente el más grande obst<!culo para envasar la miel en trozo, 

es su tendencia a granularse. 

Algu.~o~ consumidores como panificadoras, restaurantes, 

hOspitales, etc. adquieren la miel en envases de hojalata (ia

ta alcoholeral con boca de 70rom de diametro, tapa interior de 

presión y tapa exterior de rosca con protección de caja de ma

dera, especial y nuava. Nunca deben usarse cajas· destinadas a 

vinos, etc.; también son usuales las cajas de cartón con sepa-
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raciones de madera. 

MIEL DE EXPORT11CION: se estima que más del 80% de la miel 

que se exporta es envasada en tambores de lámina de fierro de 

200 litros con una capacidad de casi 300 kg., estos tamboree 

van cubiertos en su interior, ya sea por una capa de cera o 

por alguna pintura fendlica con polietileno. Lo importante es 

que la miel no esté en contacto directo con el metal del tam

bor, ya que los tcidoa· contenidos en la 'l!liel reaccionan con el 

mettal produciendo la oxidación de éste; los óxidos producidos 

son absorbidos por la miel, obscureciendola y conta.minandola. 

La miel una vez envasada ·ya sea cristalizada o l!quida 

(en caso de que haya sido calentadal, se tiene lista para el 

mercado. 

LA MARCA. 

Toda la miel envasada bajo una marca determinada, debe 

ser lo más uniforme posible p~ra garantizar la satisfacción 

del consumidor, ya que la marca es la que va a identificar y 

dar prestigio al producto. 

LA ETIQUETA. 

El producto debe estar agradablememte etiquetado, ya que 

es la parte del producto que lleva la información acerca del 

l!lill!llO. Es conveniente colocar un desplegado atractivo que lla-
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me la atención y q:ue diga la bondad de la miel COl\10 producto 

sano, agradable y nutritívo. 

Como las abejas recolectan néctar de üistintas y diversas 

clases de flores, deben clasificarse las mieles colocando eti

quetas y rótulos que las identifiquen, señalando las clases de 

l!liel, con las anotaciones, recomendaciones o sugerencias nece

sarias·, para que el consumidor las identifique con facilidad. 

La etiqueta deberá indicar ad~s: 1). el nombre del. producto, 

2) el contenido neto, 3). nlllnero de registro ante la Secretaría 

de Salud, 41 el nCllllbre del industrial o ra26n social, 5) su d! 

recc:t6n, 6) sello de garantía y 7) la leyenda "Hecho en Méxi -

co" • 

5, 2. 3 • ALMACENl\MIENTO 

La miel ruct:raída y envasada esta lista para el :mercado, 

pero en caso de no poder cornerciarla de inmediato se tiene que 

almacenar de la siguiente manera: la miel envasada en recipie!!_ 

tes de.gran volumen tales como latas alcoholeras o tambos se 

deberán almacenar en un lugar seco con temperatura lo más cer 

cano a 2J.°C. que sea posible, los periodos largos de al.macen~ 

miento a una temperatura mayor de los 21. l •e. perjudican la 

miel. El almacenamiento de miel no calentada en un lugar con 

tempexatura de 10.0 a 2:1..i•c. provoca su granulación y ferme~ 

taci6n. Esto ocurre también con la 111iel envasada en botellas 

y otroft ·recipientes pequeños •. La miel envasada en recipientes de 
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pl.il:stico o vidrio deber4n guardarse en cajas de env!o para pr9_ 

tegerlos de la luz. 

La mayor parte del deterioro de la miel durante el almac~ 

namiento puede evitarse manteniendo la temperatura de la bode

ga a menos de 10° c. La miel allllacenada a temperaturas de fri

gor!fioo - 17.8 a 12.lºC., durante años no puede ser distingu~ 

da en color 1 sabor o aroma del producto recien extra.ído (.19J.. 

Otras precauciones durante el allllacenamiento de la miel 

son1 vigilar que los tanques o envases estén libre de derrames 

o escurrimientos y si los hay es necesario eliminarlos¡ por 

ning~n motivo deben estar al alcance de insectos, roedores e 

incluso humanos que pueden ocasionar serios inconvenientes y 

trastornos, estropeando el producto al.Jnaoenado (l) .• 

5.2.4. NORMALIZACION, 

Las disposiciones que regla.mentan espoc!f icrunente la pr~ 

ducci6n de la miel de abeja son las siguientes norroas oficia

les mexicanas de la Direcci6n General de Normas1 

NOM F-35-A-1981 "J.ii.;,l de .llbeja - especificaciones" 1 v!_ 

gente desde el 23 de Septiembre de 1981. 
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NOM- F-231 

NOM- F-382-S 
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"Muestreo para la Inspecci6n de Atr~ 

butos, Regla de Cálculo para los pl~ 

nes de Muestreo", vigente Uesde eJ. 

28 <le Octubre de 1975. 

ºAlimentos - Detcrminaci6n de reduct~ 

res directos y totales", vigente de~ 

de el 15 de Marzo de 1978. 

"Miel de abeja • Métodos de prueba". 

Las especificaciones de estas normas s6lo podrán satisf~ 

cerse cuando la extracción, sedimentación, filtración y enva

se de la misma se realicen en locales e instalaciones La jo 

condiciones higiénicas, que asegu:ren su calidad y sanidad do 

acuerdo con el Cddigo Sanitario de los Estados Unidoo He:üca

nos, sus reglamentos y demás disposiciones de la Secretaría de 

Salud. 

LA NOM- F-36-A-1981 "Miel de abeja-Especificaciones", eé 

tablece las características que debe cumplir la miel de abeja 

destinada directamente para consumo humano en envases menores 

de 10 Kgs. Define a la miel¡ establece los diferentes tipos 

Ue miel q11e son: l) la de panal, 2) la miel de abeja líquida 

3) la miel de abeja cristalizada; la clas·ificación y J.;;~ign~-

y 

ción del producto; sus cualidades físicas, qu1'.:micas y microbi2 

lógicas; se refiere también a las materias físicas extrañas oe 

jetables y a los contaminantes qul'.micos derivados de plaguici-
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das u otros implementos utilizados en su producci6n (26). 

~ R-18 reglamenta los muestreos para inspecciones y 

les muestreos oficiales sujetos a la legislación de la depen

dencia gubernarnen tal correspondiente. 

LA NORMA OFICIAL NOM-F-·32 establece: ll. los métodos de 

prueba para verificar las especificaciones físicas y qUÍlllicas 

de la miel y 2) que el marcado en el envase ser~ por medio de 

impresión permanente o de etiqueta visible e indeleble con los 

siguientes datos 1 denominación del producto conforme a la cla

sificación de esta norma, nombre o marca comercial registrada 

pudiendo aparecer el s!mbolo del fabricante, el contenido neto 

de acuerdo a lo establecido por la SECOFI, el nombre o la ra

zdn social del fabricante o titular del registro y el domici

lio donde se envasa el producto, la leyenda "Hecho en México", 

el texto de las siglas Reg. S ,S ,A. No ••. , "A" integrandosele 

el ntlmero de registro correspondiente. 

En el marcado del embalaje, se deben marcar los datos an

teriores y todas las precauciones que deben tomarse al manejaE 

lo y usarlo. 

Cabe recordar que como se ha citado con anterioridad, pa

.i;a comercializar la miel de abeja a nivel mundial se debe cum

plir con las especificaciones de la Comunidad Econ&nica Euro

pea (.9 1 24) o las del gobierno de los Estados Unidos de Nortea

márica. 
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5 .• 2. 5. INDUSTRIALIZACION DE LA MIEL. 

La miel se emplea principalmente en las industrias de la 

panadería, la confitería y los cereales; se emplea también por 

los fabricantes de alimentos para niños, tabaco, productos faE 

rnacéuticos y cosméticos. En algunos países se utilizan ciertas 

cantidades en la industria de las bebidas. En los Estados Uni

dos se utiliza también para curar carne y en la producción de 

cacahua te tostado con miel. 

La miel utilizada por el sector industrial generalmente 

es de menor calidad a la destinada para el constuno de mesa co

mo producto final, ya que es la de más bajo precio. 

En México como se mencionó anteriormente al analizar la 

demanda interna (p.p. 27-30 ) del total de la miel consumida 

aproximadarnent e un 10% es absorbJ.da por el sector industrial. 

A nivel internacional, los mercados de miel industrial. varían 

en importancia desde alrededor del 40% del mercado general (de 

la miel) en algunos países como Estadoo Unidos e Italia hasta 

casi 0% en otros como Hong-Kong y el Oriente Medio. En el Japón 

corresponde del 30 al 35% del total y, en la mayoría de los meE 

cados europeos su participación es del orden del 10 al 20% C9l. 

Aunque segün estudios del GATT (9) la demanda industrial 

de miel a nivel internacional disminuyó durante los primeros 

.años del decenio de 19.70, debido al aumento de los precios de 

la miel y a la aparición de proC\uctos sustitutos de. bajo pre-
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cio como el jarabe d~ ma!z isornerizado, la demanda ha estado 

creciendo en los 1lltimos años en varios de los principales me!: 

cados de este producto. 

Actualmente se sigue sustituyendo la miel por endulcoran

tes baratos, pero un gran nmnero de consumidores industriales 

insisten en utilizar al menos algo de miel en algunos productos. 

Las razones pueden ser su deseo de obtener un sabor determinado 

o de enumerar la miel entre los ingredientes de la etiqueta del 

producto final, beneficiandose as! del interes actual por loa 

alimentos dietéticos. Los principales productos que compiten con 

la miel de uso industrial son el azücar, el jarabe de azücar in

vertido, el jarabe de maíz isornerizado y el jarabe de maíz. 

5. 3. FUNCIONES AU.)(ILIARES • 

Son. las funciones que facilitan las transacciones en el 

proceso de comercializaci6n. Para el presente estudio se anal! 

zan las siguientes: 

a) Fuentes de financiamiento para la producci6n y mercadeo 

de la miel. 

bl Fuentes de informacidn de mercados. 
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Colima, Nayarit, Guanajuato, Puebla, etc. El tipo de créditoc 

que Banrural proporoiona al apicultor son de avío y refaccior,a

rios. 

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR (BANCOMEXT) , 

El fondo financiero que esta instituci6n destina a la api

cultura se dedica exclusivamente a la comercializaci6n de la pr~ 

ducci6n para la exportación a través de créditos a la exporta

ci6n y créditos a la preexportaci6n. 

Los créditos a la preexportaci6n son otorqados cuando el 

precio internacional baja dernasiado, dichos cr~ditos se otorgan 

por la necesidad que se tiene de preservar las existencias de 

miel mientras no se ce una nivelaci6n favorable del precio intcr 

nacional, para que el apicultor disponga de los recursos finan

cieros indispensables para iniciar un nuevo ciclo productivo, a 

pesar, de no haber recuperado sus erogaciones realizadas durante 

el ciclo anterior quedando en prenda las existencias de miel que 

se guardan en los Almacenes Nacionales de Depósito. 

El objetivo fundamental del Bancomext es colocar al expor

tador mexicano en igualdad de circunstancias (desde el punto de 

vista crediticio), que los demás exportadores que le compiten en 

el mercado internacional. 

cabe resaltar que casi la totalidad de los créditos otor-
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gados a la apicultura por esta institución son canalizados a 

través ue su filial: la Impulsora y Exportadora Nacional, S. de 

R.L. (Iropexnal) , la cual se encarga de colocar la miel en los 

mercados internacionales. 

LA BANCA NACIONALIZADA 

Las instituciones bancarias comerciales (Banca Nacionaliza

da) también participan en el financiamiento a la apicultura pero 

en m!nima proporción. 

5.3.2. FUENTES DE INFORMACION DE MERCADOS 

1\ nivel nacional la S .A .R.H. ha publicildo algtmoc datos y 

estudios sobra la comercialización y mercados de la miel en Méx!_ 

co pero son escasos, ya que como se ha venido señalando la mayor 

parte de la producción se destina al comercio exterior. 

Otra fuente de información del mercado nacional lo constitu 

yen las mismas asociaciones y cooperativas apícolas que son en 

ocasiones las encargadas de comercializar inicialmente la miel 

producida por sus socios. Estas cooperativas y asociaciones tiz_ 

nen contactos con los comisionistas y grandc:i .m¡iyoriastas que 

les compran la miel. 

Algunas otras instituciones relacionadas con el comercio 
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que en un momento pueden servir como fuentes de infonnacidn de 

precios, normas y comportamiento del mercado son: la secreta-

ria de Comei·cio y el InstJ.tuto Nacionül de P-::otecci6n al consu 

midor. 

A nivel de comercio internacional la principal fuente de 

información es el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext). 

El Bancomext ofrece a los rocportadores información sobre 

operaciones internacionales, cotizaciones, servicios de trans

porte; tarifas arancelarias de diversos paises; directorios i~ 

ternacionales de importadores, proveedores e industrias; info~ 

mes y estudios de IDerC<ldo de varios productos entre estos la 

miel en diferentes paises; estad!sticas nacionales e internacio 

nales, así como reglamantos en materia comercial por país (3) • 

El Bancomext proporciona estos servicios de información 

mediante! a) ejecutivos de cuenta (.especializados por sectores 

productivos y mercados) , b) por medio del Centro de Documenta

ción sobre Comercio exterior y c) las 22 consejerías comercia

les del banco en el extranjero. 

Las consejerías del Bancomext se ubican de la siguiente 

manera: En América del Norte :;e.is E-n EAtados Unidos y una en 

Canadá; en América Latina: Argentina, Brasil, Colombia, Costa 

Rica, Cuba, Guatemala y Venezuela; en Europa: España, Francia, 

Italia, Reino Unido y la Reptlblica Federal Alemana; en Asia: 

Corea, Jap(!n y China (3) • 
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El Bancomext proporciona información y asesoría sobre ex

portaci6n de miel a travéz de su filial la Impulsora y EA'Pcrt~ 

dora Nacional S.de R.L. (Impexnal). 

FUENTES INTERNACIONALES DE INFORMACION DE MERCADOS PARA LA MIEL 

A) EL CENTRO DE COMERCIO INTERNACIONAL UNCTAD/GM.'1' 

Proporciona infoonaci6n altamente relevante sobre los pri~ 

cipales mercados de la miel a nivel internacional a travéz de la 

edición y actualizaci6n de su publicaci6n "Miel: Estudio de 

los Principales Mercados (9) en donde se resumen las principa

les conclusiones sobre la oferta y demanda mlllldiall:'s, c.;a1:ac tc

rísticas del mercado, ccmpetici6n, precios, distribuci6n y 

acceso al mercado; recomendaciones a los países en desarrollo; 

y en relaci6n con cada mercado analizado presenta comentarios 

y datos sobre las tendencias·de la oferta y la de:manda, carac

terísticas del mercado, distribuci6n, acceso y perspe.ctivas p~ 

ra los abastecedores de países en desarrollo y enumera los po

sibles importadores. 

B) PUllLICACIMS : 

A nivel internacional y por país existen dJ.ferentes publi

caciones que hacen referencia al mercado local o internacional 

de miel. 
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C) OTRAS INSTITUCIONES: 

Existen además del CCI, UNCTAD, GA'l"r, otras 1nstitucicnes 

Internacionales, que se dedican a. la apicultura ::.· que pue:-:.!..:::. 

ofrecer información no solo de mercados, sino de produc~i6n t 

investigación a las cuales se puede recurrir en Wl determinado 

momento como son: 

- La Organización de las Naciones Unida_s para la Agri~ul-

tura y la alimentacíón (FAO) 

- Internacional Bee Research Association (IBRA) 

Hill !!cuse, Gerrads cross 

Buckinghamshire SL9 ONR 

Reino Unido 

Tel. (0753) 885 01.1 

Telex, 23.152 MONREF G 8390 

- Federací6n Internacional de las Asociaciones de Apicul

tura (APIMONDIA) • 

Corso Vittorio Emanuele 101 y 

1-00186 Roma, 

Italia. 

Tel. (06) 55 121 

Telex. 612 533. 

Bd. Ficusului No. 42 

R-71544 Bucarcst 18, 

Rumania. 
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6, CANAL DE COMERCIALIZACIOU DE LA MIEL 

En la actualidad los habitantes de las grandes ciudades d~ 

mandan y consumen una gran variedad ele productos ag1·opecuarios, 

que pueden conseguirse facilmente ya sea en los mercados centr~ 

les e incluso en la tienda de la esquina, Debido a esta facili

dad generalmente el consumidor no se llega a preguntar cual es 

el origen de estos productos, como fué su traslado, quien los 

produjo o quien los hizo llegar a sus manos. 

Detr~s de cualquier producto existe una serie de activida 

des comerciales y de transformación y detr~s de cada una de 

ollas un com.,rciante, construyendo el canal de comeraializaci6n 

de dicho producto (21). 

La comercialización de la miel en México se efectóa a tr~ 

véz de diferentes ~anales de comercialización, que se muestran 

en el diagrama No, 2. (pllB) elaborado por la Direcci6n Gene

ral de Avicultura y Enpecies menores de la S.A.R,H. 

Cotno se puede advertir en el diagrama No. l, en el proce

~o da cornatciall¿dcl6n de la miel 1nterv1enen una serie de in-

termediarios que influyen do manera determinante en el precio 

que paga el consumidor final, debido a esto, el producto se 

\rUelve poco atractivo para integrarlo a la dieta habitual, at1n 

cuando la miel es un al:l.mento de exelente valor nutricional. 

Adem~s, los intermediarios afectan directamente la utilidad del 

productor debido al bajo precio que le pagan pcr su cosecha. 
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6.1. INTEGRANTES DEL CANAL DE COMERCIALIZACIOtl DE LA MIEL 

En el diagrama No, 2 se presentan las .::utus del c¿inal de 

comercializaci6n de la miel en México, a cont.inuaci6n se !1ac0 

una breve reseña de las actividades que realizan los integran

tes de dicho canal. 

6.1.1. EL PRODUCTOR 

Como se ha señalado con anterioridad la mayoría de los 

productores de miel en M.:!xico consideran esta actividad como 

una fuente complementaria de ingresos, ya que nonnalmente son 

campesinos dedicados a la agricultura o a la ganadería como a~ 

tividad principal. La mayoría de estos productores venden su 

miel a otros apicultores rná:s fuertes, a las plantas envasadoras 

6 beneficia.doras o bién, la entregan a las asociaciones o coop~ 

rativas a las que pertenecen para que estas se encarguen de e~ 

vasarla y comercializarla, pues ellos carecen de los recursos 

y conocimientos técnicos pnra llevai- a cabo estas J.ctividadcs, 

Algunos otros la envasan rGsticaroente y la venden a las orillas 

de las carreteras o en los mercados y tianguie de las grandes 

ciudades. 

Existen otro tipo de productores generalmente empresas b~ 

neficiadoras que tienen sus propias colmenas modernas ubicadas 

en las. cercanías de sus plantas. Estas empresas producen sus 

propios insumos y realizan todo el proceso desde la extracción 
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hasta la comercializaci6n de su producci6n. 

Debido a que la mayoría de los productores s-o concretan 

primordialmente a la producci6n 1 sin participar en las activida 

des posteriores del proceso de comercializaci6n obtienen un pr~ 

cio muy bajo por su cosecha en relaci6n al precio final pagado 

por el consumidor final situac16n que a su vez, ha originado p~ 

co interés por parte del productor hacia loa conocimientos tés 

nicos para mejorar sus colmenas y sus técnicas de producci6n. 

6 .1, 2 , PLANTAS ENVASADORAS 

Estas empresas compran la cosecha de los productores nor

malmente en recipientes de gran volwnen de las cuales toman 

muestras para verificar la calidad y uniformidad de la niel, 

pagando un precio que va en relación a estas características 

pero normalmente bajo. 

u~a vez que la arnpresa ha determinado la calidad de las 

mieles que ha adquirido, procede a mezclarla para obtener un 

producto uniforme de acuerdo a las normas de calidad establsc! 

das para su control interno y que son conocidas por sus cornpr!!. 

dores en un mercado limitado a una rogidn. Después que la miel 

ha sido mezclada y 1.1nifioada la misma empresa la envasa en re

cipientes pequeños, le coloca su marca y la entrega al distri

buidor quien la distribuye entre los comerciantes, para que fi 

nalmente ll~que al consumidor. 
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Como se puede ver estas empresas realizan las funciones de 

acopio, manipulación física del producto, estandarización, en

vasado etiquetado y compra-venta del producto. 

6.1.3. LAS COOPERATIVAS 

Las cooperativas entregan a sus socios recipientes de gra~1 

capacidad para depositar su cosecha hasta que la lleven a la 

cooperativa. Cuando la cooperativa recibe lu miel de sus socios 

verifican su calidad y realizan la mezcla de las mieles para 

unifonnarla (con excepción de la mejor calidad), toman muestras 

representativas y la envasan generalmente en tambos de aproxi

madamente 300 Kgs. de capacidad. Las muestras tomadas son en

tregadas al comisionista, que establece los contactos corres

pondientes para que la miel sea exportada. Algunas coopera ti vas 

también envasan miel en recipientes pequeños para cubrir una 

parte de la demanda nacional. 

Como se puede observar la cooperativa funciona como centro 

de acopio, estandarización, envasado y realiza las actividades 

de compra-venta del producto en representación de todos los so 

cios que la confonnan. 

La cooperativa además de realizar las funciones de comer 

cializaci6n cumple con otra importante función para los apicu~ 
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toros, pues es a travds de ésta como obtienen los· crddi tos neo!:_ 

aarios para modernizar, ampliar y mantener sus apiarios, adem.1s 

de los cr~ditos necesarios para la exportación. 

6.1.4. LA PLANTA BENEFICIADORA 

Estas empresas se caracterizan por estar sólidamente esta 

bleoidas e integ.r:adas verticalmente, es decir, producen sus 

propios insumos y tienen sus propias colmenas ubicadas en las 

cercanías de sus plantas aprovechando de esta manera el poten

cial mielffero de su zona. Algunas de ellas compran miel a los 

campecinos de la región que no tienen recursos para envasarla 

y así aumentan la cantidad de miel que procesan, Las principa

les empresas importantes en el acopio, proceso y distribución 

de miel aon1 Miel Carlota en Cuernavaca, Mor.; Vera miel en Ve

raoruz, Ver.; Mi3lita en campeche¡ Apicultores Mexicanos, S.A. 

en Jalisco y Meliflor en Oaxaoa, Oax. La mano de obra promedio 

utilizada por este tipo de empresas varia entre 30 y 60 traba

jadores, quienes realizan todo el proceso desde la extracción 

hasta la comercinlización, vendiendo miel envasada con su mar

ca comercial en el mercado nacional. 

6.~.5. EL DISTRIBUIDOR 

Las caractex!sticas especiales de este intermediario son: 

la compra por cuenta propia al envasador de grandes voltlmenes 
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de miel, obtenido un apreciable descuento por la cantidad que 

compra, con el f!r. de rnanlun1:::r su territorio de ventas y .:iten

der r.1pida y adecuadamente a los detalliatas, fijar los pr.,cio~ 

y realizar las ventas por rr.cdio de su p::opi¿¡ :u•::rza .:.:oJne!:"C.!Jl.i 

za dora. Adem'1.s, segQn su criterio maneja el crl'!di to de ven l.:..Js 

a plazos con sus clientes. 

6.1.6. EL MINORlSTA 

Intermediario que compra por su cuenta al distribuidor o 

mayorfsta una cierta ca11tidad de mic::l envasada para ofrecerla 

al consumidor final. Este intermediario repres·:mta en el canal 

de comercializaci6n del papel de detallü;ta, pues maneja volú

menes pequeños, que expone al consumidor para su venta inform5n 

dale de sus características, precio y garantías, reali2a11do 

por medio de su propia fuerza cmmercializadora la venta final 

del producto. Además puede colaborar con el distribuidor o ma

yoristas en la claboraci6n de campañas ae promoción <k ventas. 

6 .1. 7. LA INDUSTRIA 

La industria es un intermediario que consume miel para in

tegrarla como ingrediente a diversos productos corno aliJnentos 

infantiles y dietéticos, cosméticos, productos de repostería y 

otros, que son entregados al distribuidor o comerciante según 

~ea el caso para su posterior comercialización y venta. 
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6.1.8. EL COMISIONISTA 

Intermediare conocido también como comerciante exportador, 

es quién b~sicamente representa al exportador de miel, oricn-

t~ndolo en la forma de cealizar las ventas y el embarque. Por 

esta intermediaci6n el comisionista recibe una cantidad calcu-

lada mediante procentaj~ mutuamente convenido (del 2 al 3% en 

el caso de la miel), claramente establecido en el contrato de 

comisi6n mercantíl. 

El comisionista exportador no tiene el título legal del 

producto y su funci6n principal es encontr~r compradores poten-

ciales y tratar de obtener el mejor precio posible y realizar 

la venta en representaci6n del exportador. Finalmente realiza 

la facturaci6n y cobro de la operaci6n de la cual áeduce su pa~ 

ticipaci6n, entregando el remanente a su representado. 

Esta es una forma indirecta de exportar, ya que el produc-

ter o envasador no realiza personalmente la venta; sin embargo, 

tiene un completo dominio de quienes son sus compradores (por-

comunicaci6n con el comisionista)., fija las condicione~ y r~r-

minos de las ventas y del servicio de garantía post-venta. La 

propiedad de las mercancías sigue siendo del exportador quien 

deber~ correr y cubrir todos los riesgos y gastos que ocasio

ne el hecho de poner a dfspoeici6n de sus clientes la mercan

cía vendida en el pwito, plazo y condiciones pactadas. 
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6 .1. 9 • EL CO!ISUM!DOR 

El consumidor es el ültimo integrante del canal de comer

cializaci6n de la miel. Es por éste y por el productcr que di

cho canal existe, por lo que se les ha llamado los pilares no 

solo del canal de comercialización de la miel sino de todos los 

productos de cualquier tipo. 

El consumidor urbano de miel en México corresponde gene

ralmente a personas de ingresos medios a altos, que pueden pagar 

los altos precios de este producto, en tanto que en el medio ru 

ral los consumidores habituales son los campesinos que la prod~ 

cen para su autoconsinno. 

El consumidor urbano de miel generalmente son personas in

teresadas en los alimentos naturales y dietéticos, o bién, per

sonas que la utilizan como remedio curativo de enfermedades del 

aparato respiratorio. Ag\lllas otras personas consumen miel incluí 

da en golosinas, cosméticos, alimentos infant!les, pan y produ~ 

tos de reposter!a. 

6. 2 • MARGEN BRUTO DE COMERCil'.LI ZACION 

El Margen .Bruto de Comercialización (MBC)_ es la diferen

cia entre el precio que paga el consumidor por dete?Dllinado pr~ 

dueto y el precio que recibe el almacenista, transportista o 

agroindustrial. Este margen bruto se expresa en porcentaje y se 
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calcula de la aiguiento manera {21) 

Ml!C "' Precio del consumidor - Precio ·ae·1· productor X 100 
Precio rtltimo del consumidor 

El porcentaje así obtenido representa el porcen~aje de in· 

termediaci6n, es decir, que por cada peso pagado por el consum! 

dar la cantidad obtenida mediante la f6rinula es captada por los 

intermediarios, 

La participaci6n del productor se calcula mediante la fó~ 

mula de Participación Directa del Productor (PDPt y representa 

la porción del precio pagado por el consU!Uidor final que corre! 

ponde al productor. 

PDP " Precio del consumidor -· MBC X 100 
Precio del consumidor 

Actualmen~e se pagan en Máxico de 2,050 a 2,100 pesos por 

Kg. de miel IÜnbar-creraosa (tipo altiplano) y 1,700 a 1,600 pe

sos por Kg, de miel de la o os ta (tipo sureste). en el lugar de 

origen *· La primera corresponde al tipo de miel de mesa y la 

segunda a miel industrial. Debido a la dificultad para conse

guir los precios pagados por cada uno de los interinediarios · 

QUe participan en el canal de comercializaci6n de la llliel, en 

el presente estudio solo se calculan el l·:l'.lC ',' el PDP para la 

miel &robar-cremosa, ya que es el tipo de miel que camunmente 

se dedica al mercado nacional. 

* Datos. proporcionados por el Ing. Je.vi.ar Pineda Presidente de 
la Uni~n Nacional de Apicultores. 
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MBC 121000 2,100 X 100 02. si 
12' 000 

PDP 12,000 9, 900 
X 1011 17. "~ 

12,00Q 

Esto quiere <lec ir, que de los 12, 000 pesos que paga en 1:..:·~-

medio el consumidor de miel en el medio urbano, 82 .5% es capi:;;: 

do por los diferentes intermediarios que intervienen en su co-

mercialización y solo el 17.5% del precio pagado por el consumi 

dor es captado por el productor. 

6.3. CANAL DE COMERCIALIZACION DE L;\ MIEL EXPORThllA 

La miel mexicana exportada es adquiridn por lu¡, ~rilnd"" 

importadores de miel, que la compran a granel para reruezclilrla, 

reenvasarla y comercializarla con su propia marca dentro <lü un 

mercado mucho mcis atractivo o incluso en ocasiones reexportar-

la. 

Algunos otros reclasifican la miel destinando la de mejor 

calidad para envasarla y venderla corno miel para mesa y el res 

to es destinada a cubrir el mercado de la miel industrial, ya 

que, en los países impo1~tadores como Alemania .r·eüt:.Liil ~· Est~ilo!=i 

Unidos se considera, que la mejor miel es la nacional por lo 

que no se utiliza para la industria (9) • 
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CONCLUS!óNES 

PRODUCCION 

La ptoducoión mrucicana de miel de abeja óe 1918 a 1987 tu 

vo una tasa de incremento anual de 2,Jq y asendi6 a 599,851 to 

neládas. En el periodo de 1978 a 1985 M~Y.ico prod~jo el l&.14% 

de total de la producción murtdial de miel (462,307 tons. de 

7 1 458 1 011 tons). coloc~ndose como el ouarto productor de miel 

en el mundo, superado por la U, ll .s .s,, China y los Estados Uni

dos de Norterun~ric~. Sin embargo ésta importante actividad agr~ 

pecuaria <Jeneradora de divisas, materia pl::L"'1 parñ diveraas in

dustrias y mdltiples beneficios para la agricultura aprovecha 

menos de la mitad del potencial miell.fero del pa!G, debido a 

las siguientes razones: 

l.~ Desinter~s pox las t!!cnicas modernas de producción, e~ 

tracción y beneficio de la miel por par~e de lva pequeños y me

dianos produotorea que consideran ésta actividad una fuente co~ 

~lernentaria de ingresos. 

2.- Consecuencia de lo anterior, una inadec!k;da capacita

ción que en general el apicultor tiene sobre el l1!4nejo del api~ 

tic, control de plagas y enfermedades. Estas ~ltimas seqün est~ 

raaoiones .da fuentes privadas ocasionaban ya en 19114 p!!rdidaa 

por seis millones de dólares anuales (27). 
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3.- La existencia de un gran ntlmero de colmenas rasticas, 

que trae como consecuencia rendimientos de 8.7 Kg. por colmc~a 

en comparaci6n a los 25-2B Kg. en promedio por colmena tocnifi 

cada. 

4.- Utilización de tecnología precaria para la extracción 

y beneficio de la miel y otros productos derivados de la api

cultura como cera, jalea real y polen que en los mercados ex

tranjeros tienen buena aceptación y pueden ofrecer una fuente 

adicional de ingresos para los apicultores. 

5.- Falta de apoyo financiero a la producción apícola. 

6,- Deficiente investigación y experimentación en rela

ción a la introducción de nuevas razas de abejas gu0 contribu

yan a elevar los rend:Unientos en el país. Actualmente éste as 

pecto ha adquirido singular importancia debido a la afrieaniz~ 

ción de las colonias a partir de 1986. 

7.- El incremento de los costos de producción debido a la 

alta tasa de inflación registrada en el periodo analizado y 

que solo para 1987 fue de 159% (32). 

8,- La falta de coordinación entre las diferentes asocia

ciones de apicultores que provoca que éstos no tengan el sufi

ciente poder de negociación para adquirir los inSl.llllos necesa

rios a precios bajos y que su producto sea mal pagado por los 

intermediarios nacionales y extranjeros. 
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9,- Los bajos precios que se pagan a los productores por 

su coseoll.'l para que loe intermediarios obtengan importantes 

11!1lrgenes de coroercializaoión (M.B.C. = 92.St) por el envasado, 

transformación y oomerc1alizaoi6n de la miel. 

10.- La afr1canizaci6n de las colonias principalmente en 

ios estados del Sureste y del Golfo de M~xico (30). 

CONSUMO 

El consumo per-cápital en nuestro país es muy.reducido y 

tiende a diminuir aQn m&s debido a laG deficiencias y deforllla

cionec que se generan en la estructura interna de comercializ~ 

ci6n que provocan el encarecimiento del producto; razón por la 

coal se hace inaccesible a la mayoría de la poblaci6n qoe ade

más ha sufrido en los últimos años una significativa reducci6n 

en su J;)Oder adquisitivo. 

El azdcar de caña continlla siendo el principal sustituto 

de la miel por su bajo p~~cio. 

~l patrón de oon~umo de miel de abeja en México ha camb1~ 

do ligeramente de infantes y adul~o; d~ 60 años o ~s, a pers~ 

nas que prefieren alimentos naturales. Sin embargo, este segm~n 

to representa solo una pequeña parte de la poblac16n y es un 

mercado que no se desarrolla r~pidamente. 
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e o M E R e I A L I z A e I o N 

México exporta del 80 al 90• de su producción debido a que 

el consrnno interno es r;t!y !'0d1Jcidn. ~.c::i.s rüzone:;; de: 0slc b.:l}V 

consumo son: 

1) la gran cantidad de intermediarios que mo.nipulan el µr~ 

dueto elevando considerablemente su costo, 2) a la falta de cos 

tumbre del consumidor para agregarla a su dieta habituai y 

3) el bajo poder adquisitivo de la mayoría de la población. 

Las exportaciones mexicanas de miel tuvieron una tasa ele 

incremento anual de - 0.1085 en el periodo de 1978 a 1988 y a~ 

ccndieron a 417,886 toneladas. Para el periodo de 1978 a 1985 

representaron el 19.9% de las exportaciones mundiales con 

373,767 toneladas de 1'878,368 toneladas colocando a México co 

mo el principal exportador de.miel junto con la República pop~ 

lar China. Sin embargo, se presenta un panorama poco halagador 

para México en el mercado internacional, debido a las s;.guien

tes razones: 

1.- Existen otros países como Argentina, China, la U.R.S.S. 

y Australia que son importantes productores y ª''Portadores, que 

abastecen los mismos mercados internacionales a los que concu

rren los exportadores mexicanos. Situación ante la cual se re

cOJnienda no solo buscar nuevos mercados sino consolidar la con 

currencia de los exportadores mexicanos en los mismos y promo

ver en conjunto gobierno y apicultores el otorgamiento de cré

ditos preferencia les a la exportación. 
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2,- t..os altos costos de producción derivados del control 

de la africanizac16n de las colmenas, que hace menos competit! 

vos los precios de la miel mexicana en los mercados interneci~ 

nales. 

3 .- La ca!da de la producción en años recientes ·por las 

condiciones climatol6gicas desfavorables, asociada con la dis

minución de las importaciones de los Estados Unidos y de la 

Repáblica Federal Alemana, 

4,- La caída de los precios internacionales de la miel por el 

aumento de la producci6n y de las reservas de los Estados Uni

dos y la introducción de una gran cantidad de miel de la 

U.R.S.S. en el mercado a precios muy bajos. 

5,- Debido a.que en 1986 el gobierno eliminó el requisito 

de permiso para la exportaci6n de miel, una gran cantidad de 

apicultores ofreció su miel al exterior provocando la ca!da de 

los precios por una competencia desleal y una severa disminu

ci6n de las reservas nacionales. 
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cuadro l. 

COMPOSIC!ON F!SlCO·QUlMJCA DE LA MIEi. DE ABEJA 

CONCEPTO 1 VALORES PROHED!O (\) FLUCTUACIONES DE 

VALORES (ll 

llUHEDAD 17. 100 l J,40 a lZ. 90 

LcVULOSA 38. 190 17. :s • 44. Z6 

DEXTROSA 31. 2BO U.03 a 'º· 75 
SACAROSA 1. 310 O. ZS a 1. s 7 
MALTOSA 7. 310 2. 74 a 1s.98 

AZUCARES SUPERIORES 1.500 O. 1 l a 8. 49 

NITROGENO 0.041 o .oo , o. 13 

CENIZA 0.169 0.02 • 1.02 
l NDETUlll NADOS l.100 o.ºº • 1l.20 
Hl DROX lHET7L FURFUAAL • o • 40 mg/kg. mSx. 

LECTINA 7. 100 o.oo • 18. 76 
DIASTASA (Escala dto Gotft.c) 10. 800 l .10 • 61.10 
P.H. 3.910 J. 42 • 6.10 
ACIDEZ LIBRE 22.030 meq/kg, b. 75 • 41.19 DiCt; kg. 
ACIDEZ TOTAL 19. 120 mPq/)<8, . s. 66 • S9.49 me~ kg. 

FUENTE: EP. 67 Miel y Cera, Producci6n y Beneficio. FONEP. 
MEX!CO 1962. 
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Cuadro 3. 

COMPOSICION QUIMICA DEL POLEN 

ELEMENTOS/CONCENTRACION MEDIA {.%) l-!Ill!MA (.%)_ MAXIMA {%) 

PROTEINA CRUDA :U.60 7.02 29.87 

EXTRACTO ETEREO 4 .96 0.94 14. 44 

AZUCARES REDUCTORES 25. 71 18.82 41.21 

AZUCARES NO REDUC1'óRES 2. 71 º·ºº 9.00 

ALMIDON 2.55 o.oc 10.61 

CENIZAS 2.70 o .91 6.36 

AGUA 11.16 7, OJ. 16.23 

INDETERMINADOS 28.55 21. 65 35.87 

FUENTE1 "Las Abajas" de Alberto M. Lacerda. Ed. Albatros, 
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CUADRO 4. 

COMPOSICION QUIMICA DE LA JALEA REAL 

COSTITUYENTES (, % 

Albuminoides (Factor 6.25) 

Nitrógeno (Bajo diferentes formas) 

Extractos etéreos 
AzGcares expresados como dextrosa 

Humedad (Secado a lOOºC.J 

Fósforo (Bajo diferentes formas) 

Azufre (Bajo diferentes formas) 

Cenizas 

40.60 

4. 74 

J.5.32 

11. 75 

24 .18 

0.66 

0.40 

2.35 

Fill.'NTE: "Las Abejas y sus Productos". Gonzálo R. Ordetx y Daría 

Espina Pérez, 1960. 

CUADRO 5. 
ANALISIS VITAMINICO DE LA JALEA REAL 

VITAMINA MICROGRAMOS POR GRAMO 

Tiamina 2 a 

Riboflavina 8 a 19 

Acido Pantoténico 200 a 240 

Biotina 1.7 a 3 

Inositol 100 Aprox. 

Acido Folico 0.2 a 0.35 

Acido Nicotinico Hasta 83 

Vitamina e 2 a 3 

Vitamina o y E 1rra.;¿us ~ 

FUENTE: Las Abejas y sus Productos. 



Cuadro 6. 

INVENTP.RIOS APICOUS. 

COL.'!ENAS PORCE1lTUf.L 

1972 '876 196 

. 1973 995 P99 €. 3f 

197~ 036 597 2 .C'' 

19 75 059 012 1.10 

1976 080 112 1.G2 

1977 101 10~ 1.1:1 

B78 142 300 1. 9f, 

1379 254 800 5. 2 5 

1980 380 600 •e 

1981 532200 (. ~ 3f; 

1982 532 200 

1983 590 453 6. 25 

198~ 204 860 -55.21 

1985 1 221728 1. 40 

19 8& "22 7'º ·- '18. 'JO 

1997 119 400 -12.52 

INCRC1·ll:t1TO 1972-1~87 24 3 2011 12. 96 

TASfa DC INCREl'ENTO ANUAL. 0.81 

NOTA· El increriento t4e 197:! a 198~ ~:;:n~c:~ unicamente la dife

rencia aritF.ética. entre el núrr.ero de colinena.3 d<:! 1972 y 

1987. 

FUENTE: S.A.R.H. 
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CUAOl\O Uo. 

lllVLllTARI O AP !COLA ( 1972 - 1960 

ESTAOOS 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 

AGUASCAL\EHTES 5 .>117 5 ,693 ) ,986 (,' 146 6, 115 6'169 6, 183 6,344 6, 708 

BAJA CALIFORll\A t!ORTE 5 ,239 5 ,572 5, 70] 5 ,629 5,986 6, tl1& 6,085 6, J29 6 ,835 

BAJA CAL\ FORll 1 A SUR 2,6114 2 ,606 1,681 2 ,9B5 3 ,O/O 3, 153 "123 3. 193 3 ,359 

CAMPECHE 159,942 171, 269 176.609 161 ,006 186, 144 190,532 198,497 2111 ,510 227. 968 

COAHUI LA 15. 726 16,395 16,4211 16,535 16,887 16,933 17' 297 18,451 19 ,511 

COLI HA 16 ,919 1B ,012 18,500 18,565 18, 77J 16,9011 19,316 20, 621 21 ,598 

UllAPAS 24, 909 16,696 28, 200 29,li\5 30, 139 ) 1,0112 32,650 J6,06J J9,001 

Cll l llUAllUA 28 ,ul11 29, úl1B 30,201 30,1182 JO, )611 30,969 J 1, 333 31,698 33. 198 

OISTRITO FEOERAL l1,2J7 !1,002 3 ,919 3151> J,000 2 1 SBl1 2,518 2,467 2 ,516 

DURMIGO 25 ,917 27,579 27 ,911 26 ,267 26,597 28,917 29,501 30. 202 31'755 

Gl!fl!H\JUATO 27 ,863 29,1156 29,864 )0¡1105 30 ,962 J 1, 189 31,440 32,1114 33 ,0311 

GUERRlRO 711502 76,911 77.973 76' 547 79 ,505 79' 603 81 ,>J9 86,436 91, 233 

111 OALGO 46' 101 49 ,023 so.ul.11 50, 1117 4íl,929 49,505 50,573 52' ~92 54,871 

JALI seo 1911,800 207. 477 214 ,061 216,519 216,9811 219,000 220, 127 211., 194 237,998 

HEXI CO 114,9011 121,48) 1211,4511 116,272 128,666 129,774 132. 152 139,612 146 ,9J1 

MI CflOACAtl 159,517 170,11118 174 ,301 17),064 179,2511 \81'196 185,6118 193' 155 205, 2113 

MOR[ LOS 46,058 11] ,029 117 ,212 46,004 116,052 115 ,319 116,5119 48,379 so. 177 

HAYARIT 22, 7911 211, 032 211 .1187 25,019 21,821 26,)29 27 ,302 29,274 J0,839 

llUEVO llOH 22 ,525 24 ,392 211, 1195 211, 71,7 25,049 25,388 25 ,8)9 27' 650 29, 184 

Oi\XACA 56, 1157 60, 152 61 ,040 61, 729 62 ,910 6J,J92 64' 772 68 ,639 72, S86 

PUEBLA 87, 2~9 93, IJ 1 95, 1611 96' 0)6 97' 112 98,429 95,11511 98 '787 103 ,965 

QUERETllRO 21 ,388 2J,011 23 ,40) 23 ,892 24,065 24, 7~8 25,886 26. 767 28. 115 

QlJllllANA ROO 78,491 as. 1e1 88, ººº 89,115? 92,010 91 ,059 9G ,347 106,520 112 ,312 

SAN LUI 5 POTOSI 69,556 72 ,851 74' 623 75 ,027 IS,J34 76,516 78 '028 81,493 85,9JO 

S IUALOA 31,633 33 ,1179 33 '773 )l ,889 )4, 135 )4. 46J 35, 144 JI ,5411 40,221 

SOllORA 24 ,021 25, 421 25 ,'/71 25' 81 o 26,JOJ 26 ,607 27. 133 26,399 JO, 205 

TABASEO 21, 770 211, 969 25, 1130 25,870 26, J2Z 26,981 28, 16) JO, 367 U,515 

. TAMAULI PAS l¡0,581 43, 171 43 ,•111 11) ,603 4),574 1,3,651 1111,382 46,407 48,840 

TLAXCALA 12,019 1 ),006 IJ ,592 lJ, 7J 1 13,206 1), 202 1z,935 13 ,297 13 '994 

VlMCRUl 165,337 174,840 178' 108 178,898 ieo, 51,a \81,931 185,892 196,429 207 '724 

YUCAT~.N 200,)28 210,038 2111,04) 215,630 217,1123 218,577 222 ,598 235' 994 247' 1211 

ZACATECAS Jí. ,374 75, 1 lh 77,034 77 '907 )6,401 /6,686 77 ,691¡ 80, 721 85' 108 

T01Al NACIONAL 1'876,19ó 1'995,899 2'036,597 2•059,012 2'080,112 2' 101'1011 2'142,300 z · l54 ,rioo Z 'JBO ,6('ln 

• HUMERO OE COLllEHAS 
FUElllE: S.A.R./\. 
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CUAORO llo. 1 A 

ltlVEtlTARIO APICOLA ( 1981 - 1987 1 

ESTAOOS 1981 1982 198) 1984 1985 1986 1967 

AGtlASCALIEllTES 7 146 7 146 6 81.4 ) 056 3 099 
5 ººº 11 3711 

SAJA CALI íORlllA llORTE 7 436 7 1136 7 ·121 J 189 3 2)) 
SAJA CALIFORlllA SUR J S60 3 560 J )61 1 sos 1 S26 2 700 2 )62 
CAMPECHE 2\11 0)3 2\4 03) 272 6115 122 098 12 3 807 180 s711 15 7 966 
COAltul LA 20 784 20 7811 20 001 8 957 9 062 2 6)8 2 JOB 
COLIMA 22 789 22 789 22 ;97 10 075 10 216 58 669 51 )211 
CHIAPAS \2 1168 •2 468 111 879 18 755 19 017 61 130 S3 1176 
CHIHUAHUA 35 025 35 025 )6 009 16 126 16 351 )8 ººº 3) 2112 
OISTRITO FEOEl\AL 2 589 2 589 2 l¡OJ 1 0)6 1 091 2 373 2 076 
OURAllGO )) 634 33 634 32 1611 111 110/1 14 606 11 BJO 10 357 
GUANAJUATO 33 914 lJ 91 q Jl 100 lq 823 15 OJO 36 929 32 )05 
GU€RRERO 97 009 97 009 96 904 43 396 "' 00) 91 1127 79 980 
HI lll\lGO 57 891 57 891 62 35\ 27 9211 28 315 79 366 69 \29 
JALI seo 254 530 Z5\ 530 280 847 125 771 17.7 532 266 252 232 917 
HF.XICO 155 775 155 775 166 086 74 378 75 \19 136 943 119 798 
Hl'CHOACAll 219 70S 219 70S 2113 5113 109 061 11 o 588 S9 915 S1 1114 
HORELOS S2 1128 52 1128 Sl 163 Z2 912 2) 133 52 440 45 87\ 
NAVARIT 32 730 )2 710 )1 Jl16 1" 1185 14 688 30 8)1 26 971 
NUF.VO lEON 31 029 J 1 029 29 494 13 208 1) 39) 22 0~2 19 282 
OAXACA 77 328 77 328 75 938 Jq 007 )4 48) 

91 º''' 79 646 
PUEBLA 110 223 110 223 114 916 51 463 52 183 113 997 99 721¡ 
QUE RE TARO 29 751 19 751 28 2•2 12 6118 12 825 27 )20 2) 899 
QUlllTAllA ROO 119 299 119 299 1)1 jl¡Q 58 818 59 6111 87 500 10 5;5 
SAN LUIS POTOS 1 91 276 91 276 78 860 JS 516 >5 811 13 113• 20 500 SlNAlOA 43 408 113 \08 46 11115 20 799 21 090 5) ;91 116 7911 SONORA 32 361¡ 32 3611 35 367 15 838 16 060 78 8114 68 973 TABASCO 35 072 35 072 37 182 16 651 16 884 JO 000 26 2114 TAllAULI PAS 51 780 51 780 119 298 i; ~Z! 22 336 ]11 956 JO 579 TLAXCALA I~ 6jb i ~ OJó \[¡ 91\l r, ne ') ,,c;. ? 1Q'): lJ Uff 

'º; óí6 182 8~7 VERACRUZ 221 29\ 221 294 249 260 111 626 11) 189 
YUCATA11 260 510 260 51 o .102 203 1)5 3>5 137 230 11 53 5119 J% 765 ZACATECAS 90 5811 90 584 85 760 38 \06 38 911/1 77 773 68 0)6 

TOTAL llAC IDHAl 2 532 200 1 5.11 200 2 630 1151 1 1.011 860 1 221 728 422 719 119 400 
FUENTE: S.A.R.H. 
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CUADRO !lo. 8 

PROOUCCION or MIEL ( 1972 - 1980 ) . 
ESTADOS 1972 1971 1974 1975 1976 1977 1976 19¡9 1iso * * T .l ,A, 

ACUASCALI ENTES 86.8 99,0 IDll.5 l IJ.7 112.1 llJ.8 114.B 100.s 122.1 4,JS 

BAJA CALIFORNIA NORTE 80.8 88.9 9U 102.5 104.l 107, 7 107.I+ 112, 1 120.0 s.06 

BAJA CALIFORNIA SUR 80.8 44.7 4¡,6 52.4 SJ.5 55.) 55, 1 56.5 60.8 5, 11 

CAllPECHE 6,752 .6 7,054.5 8,014.9 a,106.4 a,916.2 9,374.2 9,982.6 I0,680.0 10,971.6 6.25 

COAHUILA 255.4 275,5 286.8 105.7 )06, I l 12 .4 337,5 376,4 m.1 5 ,73 

COLIHA JH4 .6 42).5 1152.1 480.6 1+61.9 "88.3 502,4 557,5 sao,¡ 5.28 

CHIAPAS 647 .2 717.6 787,6 870.7 884.J SIS.8 976.6 1 •076,4 l, 167.0 7,64 

CHIHUAHUA 455.4 501.5 527,3 563,9 564.4 571.2 611.< 650.1 699.9 5,51 

DISTRITO FEDERAL 72.J 70.6 71.9 69,5 57,6 50.1 51.4 50.6 52.6 3.65 

OUftANGO JJÓ./ J/0.5 389,6 1118.4 419.5 426,B 4)8,6 422.J 463.2 4.06 

GUANAJUATO 475,0 519 ,¡ 547 ,4 590.5 596 .4 604 ,1 584.4 5711, J 608.S J." 
GUERRERO 1,567.6 t.744.6 1,837,0 1,961.3 1,967 .9 1,987.1 2 ,o44 .8 2,417.4 2,450.3 5.74 

lllOALGO 785,9 86U 916.9 973 .9 9l1J,9 958 ,9 986.6 1,074.5 1 ,120.8 4.5] 

JALISCO 3,320.9 3,660.1 3 ,923.7 4,zn¡,o 4 ,1)7.J 4 ,242,0 4,te9.0 3 ,239,5 4,072.5 2 ,5a 

HEXJCO 1,865.8 2,0111 .1 2, 173,0 2,))6,0 2,359.9 2,394.3 2,1154,9 3,063 .o 2,704.7 4.75 

HICtlOACAH 2,3)2.0 2,608,4 2 ,738.3 2,948.1 2,957.9 3,007,9 J '104.5 3,061.1 J,14;.5 4,61 

HORELOS 972,5 1,026.9 1,071.2 1,IOU 1,098.0 1,001.2 111211,5 1,262.8 1,323.J 3 ,92 

HAYARIT )14.6 J4J.3 36).4 393.J 402 .6 412.8 380.4 354.8 458.3 4.81 
NUEVO LEON 329,3 368.9 184.8 41 t.8 413.J 421.4 432.1 464.o 495,6 S.24 
OAXACA 1,100.1 1,212.6 1,278,8 l,J]0.4 1,184.1 1,401.s 1,444,o 1,599.7 1,6/8.2 5.42 
PUEBLA 1,2/5.5 1,408.5 1,495.0 1,599.0 1,602.5 l ,6JJ.9 1,596.2 1,657,7 1, /84.8 4,28 
QUlRHARO J<9.8 J6/.J )88.0 419.8 419.2 431,,0 456.9 1,99, 1 520.8 5,87 
QUltlTANA ROO 3,122.7 3,514.2 J ,889.6 4,115,I 4,111.1 4, 197.6 4,416.9 5,064.5 5,265.1 6.74 
SAH LUIS POTOSI l ,07J.2 1, 1/8.9 1,2)7.2 1,118,2 1,313.3 1,)41.J 1,37).1 1,367.5 1,500.6 4.27 
SltlALOA 51). 7 562.5 589.7 626.9 630.5 628,6 652.8 700,0 )99,6 5.15 
SOUORA 370,6 405.6 1¡2],J 1,53,5 459.2 46&.4 476.9 476.6 5J0.4 4.s8 
TABASCO 5JJ.O 611.1 623,0 598.1 60).J 609,2 654.o 716.o 789.1 5.02 
TAHAULIPAS 593.J 652.9 682.0 )26.0 719.0 ]24.6 742.2 770.7 810.6 3,97 
TLAXCAlA 175.6 196.) 21).5 228,6 217 ,9 219.2 216.J 22).1 231,,3 J .67 
VEIMCRUZ 5,)69.5 5,675.2 6,218.0 6,851.8 6,8\J.J 6,787.B 6,965.0 7,669,2 a,026.1 5. 15 
YUCATA/l B,OJ7,2 8,42).9 9, 105,4 9,590.7 9,502.2 9,549.6 9,657.2 IO,J40,0 10,719.0 J ,66 
7Ar'.ATFrAll 1,nL5,8 1,087.'1 1,1'J),lj 1,:?~~. 7 1,191.L j ,20.t,8 l 1t:ltl.u 1,1011.0 l ,lijB.9 3;61 

TOTAL llACIONAL 44,616.2 49, 120.5 52,021i.5 55,)J1.8 55,81). I 56,729.8 58,377,7 61,471,7 65,244.8 4.8 

"" TONELADAS 
1t.n TASA DE INCREHENTO AtWAL 
fUEllTEJ S,A,R,H. 
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CUí\ORO tlo. 

Pl\ODUCC IOH DE lll[L ( 1981 - 193) i ,, 

ESTADOS 1981 1982 198j 19fl1 192.S 1386 1987 T. l .A. "" 
--------~·-

AGUASCALIEllTES 144 .1 ""o 210 .8 145. 7 ¡1,7 ,8 70 .o 120.0 • 3 .o 

BAJA CALIFORHIA tlORTE 1)9.9 127 .o 16). 2 11 ¡.o ll!1,I; 164 .o 106.0 • 4 ,5 

BAJA CALIFORlllA SUR 66.B J).0 1¡'),8 tB. ¡ \~. 6 i1b .o 130.0 11, 7 

CAMPECHE 11 :102 ,11 8 .sos .o 11,;;5·;. 6 1.20.7. 1, s;:i. 1 r ,cl;s .o 4,878,0 ·13 .5 

COAHUI LA 428 ,2 2)9. o jj3.:' :no.3 2Jl .& '·º 18.0 -111.0 

COLIMA 625 .) 610.0 ¡·~, ,8 5115.: ):->L.') 1 ,S•:O.S .1) 1, 901 .o ·16.9 

CHIAPAS 1,268 ,6 l ,061 .o 1,)4&." 930. / 94_1.8 &$1.0 o. o 
CHI llUAllUA 748.2 497 .o (·IJ. 2 465. J 'i?l .9 550 ·º ~58 ,Ú 4. 2 

01 STRI ro FEDERAL 66,8 ~·, I'\ 71.~ 18,8 1J.1 t,;;·,O 57 .o • 2.6 
.j,.U ,v 

OURAHGO 500.2 /40 .o :;1Jl1.l1 (,:1: ... 1 t.jJ.'.: SC!B. í1 •,:,9 .o l.5 

GUAHAJUl\TO 655 .6 86?-0 l ,l1~l¡ .2 756, ·¡ /f-./.1, 1, l ~3. o 1, 10fj .e 9 ~ 

GU(Rl\(1\0 2 ,64, .3 2 ,8'13 .o :1 , 1 '.:l ~¡ . L 'l. ,LOl1.J¡ lll)!i.5 3 ,60!1.(\ 3. ;1a11.o 6. 1 

11 f OALGO 1,367 .2 9)1.0 \,!jt.O 89J.l1 905,6 3' lJJ ·º l, 102. o 14 .6 

JALISCO 4 ,347.J 4 ,Jl\ .o 6,\Jl.3 4,237.8 J,597.7 7 ,JOO .O 6,328.0 6.4 

HEXf CO 2, 931.4 l ,490.0 1, 7Jli.O l '193 .5 1,0IS. 4 131.0 1,696.0 - B.J 

HICllOACAll 3 .sso.s 2,403.0 J ,JlB.J, 2 ,293 ,6 1,826.0 3 ,957. o 11, 396 .o 3 .6 

HOl\ELOS l ,lt2S ,11 771,0 965.6 6ó7 .11 676,8 1,220 .o 998.0 • 5 ,] 

tlAYARIT h89,6 3117 .o SOJ .2 3117 .8 J52. 7 1'170.0 1 ,JbO .O 18 .s 
llU(VO LEOH ~Y1.3 269.0 278 .8 192. 7 195 ,4 671 .o 624 .o 2.5 

OAXACA 1 ,809.1 979,0 1, 156 .o 799 ·º 810.J 1,8?2.0 3, 781 .o 13.0 

PUEHLA l ,909.6 1,201.0 1,SJ6 .a 1,062 .2 827 .z í ,'13 ·º 1 ,677.0 - 2. l 

QUERETORO 565.9 3l10.0 1¡111,8 286.) 290.B 330 .o 329.0 - 8.6 

QUftlTAllA ROO 5 ,658 .J J ,662 .o 5, 192 .9 J,589.2 2 ,840.J 3 ,Sl16 .o 3,737.0 - 6 .6 

SAH LU f S PO TOS f l ,667.7 856 .o 9Si..O 658 .o 66) .3 1155.0 780 .o 11.9 

5 fl!ALOA 842.6 1,57 .o 571.2 394 .a 400,4 119~.o 852 .1) 0.2 

SOllORA 6)1 .6 4J7 .o 618 .a 427.) 1133. 7 2, 1152 .o 1 ,850 .o 19.6 

TABASCO 639,9 1127 .o 5811,8 l¡Ql¡, 2 409,9 J96.0 341 .o • 9.9 

TAJ\1\ULI PAS R'/1.1 624.0 73'1 .'1 507 .6 5111.a 1 ']30. o 673.0 • 4. 2 

TLAXCALA 262 ·ª 1 \U ,u ~ 1:2. ~ %. l 100, 1 61.0 58 .o ·22. 7 

VERACRUZ 8,605./ 5' 163 .o 7 ,235.2 5,000.9 11,4)6 .5 (_,' 150.0 •.ó49 .o - 6 .8 

YUCATAll 11, 751. 2 b,4d} .o 12,70).0 8,832, I 7,SbJ.2 18,000 .o 11 ,000.0 - l. i 

ZACAHCAS 1,683 ·º 865 .o 9011,4 625.1 6J).9 3 '113 .o 31.0 ·48,6 

TOTAL llACIOHAL )0,55/.0 4~.928.0 68,000.0 117,000,11 41,]28.0 74,61).0 62,931.9 

fOH[l.A[lr,~ . 
TASA OE \llCREMEtlTO AHUl\L •• 

FUEllTE: S.A.R.H. 
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CUADRO Uo, 10 

PRECIO D[ LA MIEL 1972 
( PESOS POR KILO) 

- 1985 

ESTADOS 1972 197l 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 198) 1984 1985 
AGU/\SCALIEIHES 8 01 9 00 10 62 1) 54 14 10 1G oo 18 00 24 00 26 00 27 00 100 00 l)J 78 )18 65 100 ºº BAJA CAll f"ORH /Á 6 72 7 00 a 5'• 10 39 15 00 17 50 20 so 22 00 25 00 ll 00 1)0 00 IS6 95 294 09 54) 00 BAJA CAllfORNIA SUR 6 20 

7 ºº 9 80 12 so 15 00 16 00 17 00 21 00 2) 00 JO 00 122 00 Jf1J 90 261 63 422 ºº CAMPECHE 6 4) 742 9 os 11 54 11 90 ,,, 00 14 00 18 00 20 00 25 00 62 00 100 00 229 116 )42 00 CONfUILA 7 60 R SO 9 61 12 2S IJ 25 16 00. 
17 ºº 28 00 JO 00 29 00 87 00 118 88 19) 52 310 00 COLIHI\ 4 60 s 00 8 63 11 00 IJ 00 14 00 IS 00 29 00 JO 00 27 00 75 00 123 O) 270 00 '"º 00 CHlllMS 6 )O 1 20 9 07 11 00 11 00 IJ 00 I~ 00 21 00 22 00 25 00 64 00 91 96 111) l+J 420 00 CUllfl.l.\lfUA 8 os 9 00 10 62 1) 25 23 ºº 23 so 21, ºº JO 00 32 00 JO 00 l )S 00 250 04 314 28 SJJ oo DISTRITO FEDERAL 8 )5 8 70 10 61 13 IJ 20 so 22 00 2) 00 29 00 32 00 )5 ºº 92 00 J47 79 1,75 00 600 00 DURANGO s 75 s 82 8 66 11 90 18 29 21. ºº 25 00 19 00 )1 Oú 40 00 100 00 229 94 371 sn soo 00 GU/\NAJUATO 8 5!j 9 50 9 68 12 70 20 S7 24 00 ·27 so )I¡ 00 40 00 41 00 90 ºº 168 90 287 S7 J2S ºº GUERRERO 7 80 8 30 9 79 12 48 16 90 21 00 21 00 28 00 29 00 )) 00 t 10 00 199 98 )10 69 3110 ºº lllOALGO 8 05 8 80 9 l1Q 11 98 1) 65 17 00 16 00 20 ºº 22 00 )2 00 80 00 119 99 269 115 500 00 JALISCO 6 JO 7 00 8 60 9 96 IJ oo 17 so 18 50 22 00 2S 00 29 00 SR 00 120 ~~ JOB 00 420 ºº HEXICO B 05 8 6S 10 20 12 9J 1) so 11 00 22 ºº 25 00 28 üO 91 00 'ºº 00 150 02 2JS BI 270 ºº HICHOACAN 1 60 7 10 8 66 11 QI¡ IS 28 IB IO 19 00 21, 00 21 00 40 00 l:i) 00 192 00 28s 26 400 ºº hORELOS 7 95 B 75 10 )2 IJ 16 21 )) 21¡ 50 2S 00 28 00 29 00 )2 00 ISO 00 196 06 JOO 00 600 00 N/\Y,iRIT s 90 6 71 a 1e 10 4J IJ 13 16 50 17 00 22 00 211 00 

28 ºº 70 00 17) 26 2so no 280 ºº NU(VO lEOH 5 60 6 12 8 S6 10 91 ,,, 33 17 00 IB oo 2) 00 25 00 26 00 117 00 200 2S )2) 16 J9) ºº OAXACA 6 20 6 87 8 02 11 29 IJ 00 20 00 21 00 20 00 21 00 )2 00 10 00 250 ºº 410 )2 J48 ºº PUEBl.A 785 8 66 10 21 12 91, 16 50 20 80 21 00 28 00 19 00 )6 00 ISO 00 211 06 )011 67 600 0? QUERETARO 8 00 8 80 10 JB 1) Jf¡ 16 14 19 00 20 00 2S 00 21 00 )2 00 104 00 16J 14 ~Bo )6 soo 00 QUINTANA 11:00 5 35 6 JO 8 82 11 24 11 90 14 50 IS :JO 'ª 00 20 00 211 00 1,5 00 97 85 151, 97 400 ºº SAN LUIS POTOSI 6 SS 7 5) 9 54 11 99 IJ 38 16 00 17 00 22 so 24 00 40 00 ISO 00 200 01 2BS 99 4 IJ 00 S INALOA 7 05 7 J2 8 9) 11 J8 20 00 24 00 25 00 JO 00 31 00 )2 00 .90 00 160 00 266 00 42) ºº SONOM 7 )O 8 os 9 44 12 03 
2t ºº 2S 00 26 00 28 00 JO 00 J2 00 121 00 112 96 291 46 377 ºº TABASCO 125 

8 ºº 9 20 11 73 12 00 15 00 16 00 19 00 20 llO 25 00 7S 00 ISO O) 222 SI 
270 ºº TAHAULIPAS 8 40 8 50 8 7S 1) 00 20 14 24 00 25 00 29 00 )0 00 JO 00 61 00 IOlt 91 ISO 00 SJJ oo TlAXCALA 8 00 B 70 10 86 1) 6S 14 ºº 18 so 19 00 2S 00 26 00 

25 ºº 110 00 1)0 )2 266 64 400 ºº YEMCRUZ 6 60 7 S5 9 48 10 27 IS J2 16 00 1) so 
21 ºº 2) 00 )2 00 108 00 204 00 29q 66 JIJ 00 VUCATAN 6 35 1 )) 8 90 9 89 ti 1,5 IJ 80 14 00 17 00 19 00 22 00 so 00 90 00 12'.l 51 280 ºº ZACATECAS 6 S5 7 50 9 56 9 53 10 90 17 00 'ª ºº 28 00 JO 00 28 00 ªº 00 149 89 21,7 23 

450 ºº TOTAL NACIONAL 72 7 49 9 17 11 2.? 13 92 16 68 17 J4 21 36 2] 14 29 25 8) ªº 1)6 70 2)J 12 397 '5 IHCREHENTO PORCEN-
TUAt Al PRECIO 7' 11 46 22 113 21 26 25 IR 19 RJ J % 2J 18 927 25 )2 186 47 c.:; 51 97 06 45 '" 
NACIONAL 
íUEHTE: 5.A.R.H. 
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cut.ORO tto. 11 

VALOR DE LA PRODUCCION APICOIA 1980· 1981 

(HILES O• PESOS) 

1980 1981 1982 198) 19:8~ 1985 

ESTADO 
AGIJASCALIEllTES J 176 J 891 14 500 28 200 46 52J 74 ººº 
BAJA CALI FORtHA NORTE 2 299 4 61) 16 510 25 6)1¡ JJ 2J2 51 ººº 
BAJA CALIFORNIA SUR 1 J99 2 ºº'• 4514 5 781 7 )16 12 ººº 
CAHPECtlE 219 4JJ 292 560 52) 496 1 225 400 1 9)2 053 2 578 ººº 
COAtlUILA 11 97J 12 418 25 491 39 610 44 510 72 ººº 
COLIHA 1) 420 16 88J 46 500 90 04) 147 150 22) 000 

CHIAPAS 25 6)4 JI 715 67 904 126 511 IJJ 515 ¡96 000 

CHIHUAHUA 22 ¡96 22 l146 86 975 168 J24 146 140 252 ººº 
DISTRITO FEDERAL 1 690 2 J)8 2 5)6 9 460 9 025 11 000 

OUttANC.0 111 358 20 008 74 000 20) 956 112 2JB JI) 000 

GUf11lAJUATO 24 )40 2) 290 )8 210 184 913 217 690 250 ººº 
GUERRERO ¡1 osa 97 876 312 ))O 637 768 684 761 ;so ooo 

HIDALGO '" 658 43 750 155 027 240 619 240 619 45J 000 

JALISCO \DI BOJ 125 0)2 250 038 741 851 1 JOI J04 1 511 ººº 
tlEXICO 75 7J2 120 187 Jl¡9 000 260 IJI 282 ))6 274 000 

MICllOACAll BJ 538 1112 020 367 659 6J7 659 . 654 ¡e6 ))O 000 

HORELOS JB J76 45 613 115 650 191 2119 200 100 406 ººº 
llAYARIT 10 999 IJ 709 14 290 87 185 87 ººº 81 000 

NUE.VO LEOtl 11 J98 13 9<4 31 47J 55 831 62 374 76 ººº 
OAXACA JI 1l1J 57 891 68 IJO 289 000 328 1'19 282 ººº 
PUEBLA 51 761 68 713 180 150 J'4 353 J2J 21:1 248 ººº 
Q.LIE/IE.TARO tll 061 18 109 3S 360 67 670 80 578 145 ººº 
QUliHAtlA ROO 105 313 IJS 799 164 790 sos 1)5 556 187 1 145 000 
SAU LUIS POTOSI J6 014 67 108 128 400 190 410 188 181 2)6 ººº 
SlllALOA 24 949 26 96J 43 830 91 389 105 0)0 169 ººº 
SOllORA 15 911 20 211 52 877 131 785 124 7115 1611 ººº 
TABASCO 15 781 15 92) 32 015 87 762 89 894 111 000 

TAttAULIPAS 14 )1) 26 199 )8 064 77 048 76 200 274 000 
TLAXCALA 6 09) 6 570 12 100 24 32J 26 397 l¡Q 000 

VERACRUZ 184 600 275 J62 557 604 1 475 9'1ú 1 47) 595 1 396 ººº 
VUCAlAtl 20) 661 258 516 ~2~ J60 1 143 6JO 1 143 632 ' 123 ººº. 
ZACAT[CAS 11 666 47 124 69 200 135 564 11• 519 285 ººº 
lOTAL 1 521 891 2 063 899 4 077 216 9 431 993 11 1)7 270 15 020 ººº 
FUEtlTE: S.A.R.H. 
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CUADRO 12. 

EXPORTACIONES MEXICANAS DE MIEL 

1980 - 1988. 

AllO VOLUMEN VALOR 

Kg. MILES PESOS 

1980 39 538 010 730 852 

1981 46 614 976 819 255 

1982 40 028 379 1 220 563 
1983 59 573 447 5 264 893 
1984 54 039 735 5 925 019 
1985 43 057 374 6 767 390 

1986 57 991 941 24 092 805 

1987 37 888 525 2? 044 019 a/ 
1988 39 153 926 31 904 833 a/ 

TOTAT, 417 886 313 

TASA INCREMENTO 

ANUAL 1980 - 1988 - o .10841 

FUENTE: Anuarios Estad!sticos del COmercio Exterior 
de Los Estados Unidos Mexicanos 1980 - 1986. 

Sistema de Estad!sticas de Comercio Exterior. 
de la Direccidn General de Estadística Sectorial 
e Infornu!tica, SECOFI. 1987 - 1988. 

NOTA: !/ Valor expresado en US - DLLS. 
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CUAOP.O No. 1) 

0:.PORTAtlOllES rtEXltANAS OE lllEL: POR PAIS tlE DESTINO 

"" 1981 1~2 1983 isa• 1981 1986 1987 1ses 

i)l\15 VOLUMEN V,i,LOR VDLlJMEN VALOR VOLUMEN VALOR VOLUtEN VALOR V!JLUli(N VALOR VOLIJl'llN 1ALCR VOLU,,EN VALOR VOLL»!EN V;.t.OR 'WOLUMEN VALOP 

11il(is2 61+2 
IULES PESOS "· lllLESPESOS '•· t'.1LESPCSOS '•· rHLES PESOS ... tULES PESOS "· MILES PESOS ... HILES PESOS ''· i'ollfS PESOS "· "tlES P[~t 'o 

AlEl1AlilA REP. rco. 21&220 27E.268J9 1+85 ]76 22902212 709979 26 º'ª 2li2 2 ]20 7o6 196o68Bl 2185 ,JJ1s11is11i1 2 911 22~ )} 025 627 1) 7101iOll 21 o,s 810 16517911 25 79!il59 21 ']~; ~ 1 

AL[f'\ANIA REP. Ctt1. 11325562 2Jli6JS Z\8ii666 1¡,55oli 61to710 6lili87 
167821 59884 223100 18S2St 

ANTILLAS hOLAUO[U.S 
19~ 616 1]7761 

A~ABIA SAUDITA 
!o 190 bJ b22 Ti6029 ¡]\ . ., 

:.RtC.EliTINA - 20])5 5555 

.lU!iTRALIA It 370 ]Olil 21 "º 8178 

~·.~TillA ToB 105 1-129 rs Hli -761 !53&8 1)15 fi6872 -6 l'+li "1+8250 !Oloi2 1i1•m 12978 22216 1'i 001 22870 26161 1.4 731 ft P• 

!HCltA~LutE~Sll~CO 977 328 222]2 i.ai. 545 8590 in 1i"1 25802 "ª 750 88)65 1 9!il; 990 21] 1¡23 1 761682 2801311 1 SIOS66 '.135C71 16'JOl<3'? 1 Jl;J 7&? 201)717 1 f.j¡:,·; 

rAIMO-' 2109 172 27320 s ,~, 200 " 19902 7715 -
~l•!llA 

m 79~ - º·' ..;es;:. ~•tA 

~lSAIVo~L .. -1 $'.)".. ., -1 700 " 1700 
2)5 ¡lil¡ 7;'807 

E'i;>:.1,.1. 151 221; l'i 709 1io 181 -810 116220 l '+05 1 !i°SO U~ 1:;5053 1:; ~=: 
2 iiii-!;i l'i 3;b ~~ 

1;76Sli8 192659 509 91¡1 3;; ii!if 571 010 !i}~ t:" 

(S!AOO'it.i'llOOS J6;s.li]I) 5'-582 12)59508 2Z1 859 1J 010 ~6'} 3% 757 215959)5 1852812 22 8)4 772 
} ¡:,;, /U) 10 s~: J'.13 ~ 1::0 ~15 ~ I¡\~ !!15 ) ]01 ~IJ:> Jfl.,OJ63 l 51 ~ ~~~ 

ttt•l,l!>01A 472500 )'}526 
86]/;I 50104 

r~MJ(J.', 1 220 l]O 1¡-798 19 650 1'419 2D1 050 5-727 81iJ OB~ 75826 líos26& ~~-76) 1;Tz 721 -69 919 67.t¡61i6 zSJ 321 776 773 6C!.I 9zt, 378190 30' 1j 

'.?.[~¡;. 1013 "' 
10678 88lili "º )95 ~l 9t7 

.iC'l~ ~Cffl'.; "' m '" :,~ 1 

Pi~I.\ 1!Ji. ¡71¡ TB 91i6 -91 li26 IJ-335 1T6 2H -aa 674 1 oos 091i 5JÍ47b 
'~Lt. ,,_.V 1 p;; :i 20Jli5 16227 

•iLANDIA 
-2 01] -" 1.04 'ººº :=.-

1~;.llA ga %S i.-519 12 902 "" 770646 71¡ 059 2\B 350 26-z1¡a 1li9 474 -25 o6Z 10]0'40 i.f 762 1+1230 29762 62:.26 ~; :o' 
¡.\i'/l!l 2~0 760 2815 69)28 12li5 59 872 6-61¡8 Jo60lt4 27;26 794&0 11101 112.880 21 sn 11 li56 )25iil 20')578 17262'+ 1g5m HJ ~;~ 

-..1,'.j;.lf 20fil+ "' ~l~,!.S(! 1032 1)2 "llliJO fz 6J8 

'llGE~IA -za 121 21!17 ' 169S "ª 
•¡Q~\¡fr..1. tTt 292 -]\ 327 16)5132 ~91i5 111]0 ,, .. "')25913 t~· •.•li· 
?:.1su a~JQ~ fZO ?60 17-827 !}9581 2-965 11) 672 7-796 - 100690 88703 111928 1;t. ~·'~ 

r~~.'J';. Io 283 2 ~80 

?O~tl.l~l-
71 }89 61993 ··~e 021 ,. :·· 

~:.r:no 111co to; 61¡4 -865 
1Bi:tl!! ) f:: 

~tt'tO unoo l bn 118 65-J)Z 2 727 5~4 16885 1 925 01¡5 25-797 "1ir1 111i 1tzi5'e21 6 osi. 1s1 nno1 s ar" 391¡ !811+00 7 75T 096 l zaO 1i98 7 tff 910 5 )25 282 7207026 s 1.7~ :::. 

~ti'. oonrn1c,;.uA 171 ]60 61047 152]20 121i 91 l 

~1;¡,1.- -12520 ,-995 

~~'"" Jf6 '422 Jf 715 29120 3656 
21 &'j() 12 919 22598 21111, 

~:.1:;. 1 ~si. 02s n-310 1 l)S 841 36-93'- 96))2.I, 97785 1488198 lf.7601 1 100 210 T67 797 1118251 li092J5 1 117 831 916697 bsa 099 5;;'2 Sf~ 

'H 11EZ!.IEU. iif¡ }lii '}-0!7 'H 170 z 11(, 

IQf,.L lJ :;J~ C!(l '?~" ~':? H, hlft •pE. f\1q ~'iS !+002e1791220S61 59 573 447 5261i89J si. 019 ns 5 925 019 .lo) CSJ 37~ 6767]90 57S91941 2'4092805 )78685Z5 noi.1i 019 39 153 926 JI 9oti !iB 

r~,.n~. • o\n..;ar)o1 [-.t .. dÍ\ll(o• ~I C::nerclo Ei<terlar Je lo~ E.11.-dos. Unida\ ~ic;in.u,. 
1~.:i-1;ib. 111tG1 

- ~lue~ol lle huJhtlc.il'> del C"'1CrcíQ [•terlor de loll Dlrecc:l6n General 4" 
c~udiu1c .. :.ectori.:il e lnfom.hiu, stcon. 



106 
CUADRO Ho, 1 ~ 

EXPORTACIOHES HEXICANAS DE HIEL. POR EMPRESA EXPORTADORA 1986 A 1988. 

19B6 '19B7 19B8 
VOLUHEN VALOR VOLUMEN VALOR VOLUHEH 

Kg. US- OLLS. Kg. US- OLLS. Kg. 

Hansa lloyJ de Kéxlco, S.R.L. 6 IB\ B45 5 002 917 5 2J2 125 4 1J) J2B \ 660 542 
Impulsora Expurt. Nd1, S.R.L. C.V. 6 J20 125 ' 567 712 2 OJB 297 1 573 997 J 362 609 
Agroc0111lslones, S.A. 2 457 B52 2 3i1 896 2 ))B 623 2 04B 102 2 ~Ol ¡64 
F, Berron 1 CIA., ·s.A. 4 )40 829 2 9BI 810 ' 697 150 3 no ooB 5 673 106 
Soc. Loe. de Cred, Agrlc. L. Echeverrra. ) 419 405 2 )97 437 1 420 052 1 110 196 t 
Kel lu111, S.A. ) 925 214 2 987 696 2 1)9 896 1 600 647 1 BJ7 4)2 
Soc. local Créd. Agríwla RI, Apfc.ola. 1 967 0)7 1 297 ))1 t . ' Soc. Prod, Rur, RI, Apfc, Champpoton, 4 541 2)) ) 117 9J2 2 254 578 1 639 841 3 181 752 
Sin crrpresa Registrada. 2 979 864 2 027 64\ 2 520 64] 1 8)1 435 t 
Pedro R. Echeverrfa Valladares. 5 )61 745 5 5B9 866 2 )60 608 1 759 241 3 956 0)2 
Hlel Carlota, 559 919 452 lll ' Soc. loe. Cr&d, Apíc, Hiel Abeja. t 1 645 848 
lnd. Aplc. Val ladol Id, !,A, de C. V. + 2 237 006 
Soc.. ProJ. &ir. RI. /,.pfc, l'\.lya de Mérlt:n. 2 7\8 6)4 
Otra5 152 empresas en 1986. IS 091 \50 10 432 )86 
Otras 90 empresas en 1987, 12 1¡116 553 29 044 019 
Ot ns 106 empresas en t988. 10 507 631 

TOTAL 57 149 558 41 669 96o 37 888 525 \1 166 960 39 15l 926 

fUEHTE: Sf5tema de EstadfstlCH del Comercio Exterior de la Dlreccl6n 
General de E.stadfstlca Sectorhl e lnfonnfitlca. SECOrl. 

+ Incluida en el resto de la~ ernpreioa\. 

VALOR 
OS • DLLS. 

J 812 076 
2 539 261 
3 945 99\ 
4 609 8)5 

+ 
1 501 134 

+ 
2 335 517 

+ 
2 8J9 135 

+ 
1 190 096 
1 661 857 
1 959 858 

5 510 070 

11 90\ 8JJ 
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CUADRO Ho, 15 

PRODUCCION, IMPORTACIONES, EXPORTACIONES Y CONSUMO APARENTE 

DE HIEL EN HEXICO. 1978 A 1987 (TONELADAS). 

ARO PRODUCC ION 1HPORTAC1 ONES EXPORTACIONES COHSUHO AP. 

1978 58 378 21 45 142 13 257 

1979 61 472 20 45 773 15 719 

1980 65 244 13 39 538 25 719 

1981 70 557 2 196 46 615 26 138 

1982 49 928 40 020 9 900 

1983 68 000 20 59 573 8 447 

19811 
47 ººº 102 54 040 -6 938 

1985 41 728 669 43 056 - 661 

1986 74 613 22 57 992 16 643 

1987 62 931 O.J 3 7 888 15 043 .3 

TOTAL 599 851 3 063. 3 469 647 147 143.3 

FUENTES: - Secretaría de Programac16n y Presupuesto. 

- S.A.R.H. 

- Dlreccl6n General de Aduanas. 

- Anuarios Estadísticos del Comercio Exterior de los Estados Unidos 

Mexicanos, INEGI. 1980- 1986. 

• S!oteme <l• Est•dí•tlcas del Comercio Exterior de la Dlrcccl6n Ge

neral de Estadística Sectorial e Informática. SECOFI. 



108 
CUADM>lfo, 16 

l.llPOtt~tl~U MUICANAS D( HUI.. 'º"MIS Ot 01rnm1 

1910 1111 
láll 

VOLIPltU V~LO~ VOllltlEN \IAU!ll '/OLU,,[N 

'" IOLU PUOS •t· '11LU ,UDS '" 
.tLtl'.:~/J. HOia.AL 151111 1 ti.Ji 

~~· . .:.~;. 

~"t~,I, 

[1h~Of 1..t4IC11' 12 ~1~ 118 l º"~ 210 10911 1&000 

r.l.;.•1: I~ 

1,~1~ 

,~r·)'I 

•;•;L IZ 1i7~ 111 11!!)11 ll llS ''ººº 

,,¡·,!t; !' ~~1::~ª~.~~~:~!!~1~::o~'. ~';80~e\§ath1rlur"' 101 [n•ilo1 

t' ! :l~·~:~:~J ~· ~:d:::!~1!,1~! ~:;~~~:!1 r:c~~~:~~r~! .º!f~~;1, 

19!1 
VALOll VOLUl'!N" 

1111.U PUOl ,,, 

1117 20 us 

1721 106:s 

19SO • 19U 

19Sl 
\IALOll 

PULES 'ESOS 

IJSO 

1150 

199~ 1935 

""' !! 1 ~701 !! IS~ ~¡ 
YOLU11[N VALOll 'fOLU11[1C 

VALOR 'o'OLLKH VALOR VOLl.\llE:h '.'~LOF. ~LU~li "1'.\LOI\ "'· 'OL!S PESOS '•· HILES PESOS ... 1111.[SPESOS ,,, US- ~LLS r.9. l.'S•OLLS 

;; 

" '163 
102eoz 9397 "' "' 21691i 6)69 JSJ 21i2eo 20071 160"3 

177 13 ns 
a'"ª 1li]27 

102802 ,391 "' "' J0}82 20696 "' 262!0 20)26.S ;:: 71': 
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CllADRC• 17 

IMPORT1\CIOllES MEXICAllAS UE MIEL ''OR EMPRESA IMPORTADO?Ji 

ALM1\CErlES :·RAlmURU 

ESTE E Li1UDCR COSMETI CO' 

COORPORAC 1 ONE S 111 DUS fRI /,LE', ;¡, 

GELCAPS EX?ORT ,Sl1. 

VOLKSUMiEN flt MEX.~i! •. CV. 

BEl/10 EXPORT. E lfi''O'<f. 

1 RMA FUI Z f,Lf\RCOI: 

KOLMAR HEY. ,SA. 

ALH1\CEllES ZARf\GüZ11, sr,, 

HlT<;llBISHI Dt MEXlrO.'J" 

CASA LEY ,SA. 

COMERCIAL VH. ,SA.CV, 

1 HPET ,SA. 

EL P.UERTO DE GllAY/1i\S 

JAVIER PINEDA TAPIA 

ALHACEN CHITML "EL l1HORRO" 

T O T A l 

19e7 - 1988 . 

.t)l UM(I, 

f,.f1, 

J8;J 

0' ~· 

'.J.8 

100 

1.6 

383 

269 

116 

25 .38 7 

26 .280 

16S 

17,755,5 

600 

120 

Se 

1. 2 

720 

360 

'•8 
2)4 

117 

40 

20.)28.5 

•J;-LCP. 
: :; - Dl L ~ 

539 

104 

1 3 '725 

1 .64& 

! 27 

13 

129 

1'119 

l .251 

52 

401 

S. !¡So 

182 

28. 779 

FUENTE: Sistema de Estadísticas del Comercio Exterior Je la Direccl0r. Gencr.:-d de -

Estadística Sectorial e lnformáticu, SECOFI. 
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CUADRO Uo. 19 

DE MtE:.. üE ABt...1A. PéR!OOG U[ 1378 ;, 1'.)t~ 

,\ílO PRODUCCIOll ML'tlOJAL IMPORTACIOll MUNDll1L EXPO RTAC 1 O N 
EN TONE LA or.s . Etl TOtlELADAS. MlltlDJAL Etl 

TONELADA$ 

1978 974 11 7 180 8211 180 000 

1979 873 738 203 148 197 624 

1980 82 7 694 196 411 207 827 

1981 885 302 2 32 435 245 912 

1982 927 131 2115 3 73 230 5 78 

1983 995 133 248 361 262 891 

1984 980 34 7 256 921 2ó; zo 1 

1985 995 349 275 657 270 335 

TOTAL 7 1158 811 1 838 590 1 878 368 

FUE!ffE: Anuarios F,A.O. de Comercio y Producción. 
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CUADRO Ho. 19 

PRINCIPALES PAISES PRODUC:TORES DE HIEL EH EL HIMOO 

PROOUCCIOtl EXPRESAM EN TONlLAOAS HETRICAS 

PAIS 1978 1979 1980 1981 1982 198) 1984 1985 

CHIM 2'9 500 110 495 80 7b4 115 600 117 605 146 905 163 247 157 400 
ESTADOS UHIOOS MERlú\ Bo 000 107 850 90 530 8Í J35 104 300 93 ººº 75 000 66 ººº HEXICO 48 000 61 472 62 245 7o 557 56 500 68 000 67 095 60 ººº CANAM 29 902 32 906 20 2)5 JI¡ 1]9 JO 527 J8 771 4J 298 4t 000 
ARGEMTINA 22 000 36 000 37 000 JO 000 JJ ººº JO 000 35 000 40 ººº TURQ.U1A 22 000 26 059 25 170 JO Oltl JO 000 30 000 35 620 35 840 
AUSTRALIA 21 500 tB 258 24 954 19 583 2i. 8•17 24 847 24 963 28 OJ8 
ET10P1A 

20 ººº 20 000 20 500 21 ººº 21 ººº 21 300 21 480 21 600 
ALEHAN\A fEOERAL t8 000 9 000 " 000 ·~ ººº t84 000 18 400 16 JOO 10 900 
RIJ'IANIA 14 900 14 6o8 lit 2Zl 1) 800 I~ 048 16 048 15 382 12 106 
ANGOLA 

15 ººº 15 000 15 000 
15 ººº 15 ººº 15 000 15 GOO IS 000 

U.R.S.S. 179 000 189 000 183 000 187 000 186 000 210 000 HJ ooo 215 388 
tlUHGRIA 7 700 tJ 624 111 593 14 593 16 950 16 950 15 619 14 800 

TOTAL 727 502 599 812 599 812 649 688 8J5 777 729 221 721 00~ 716 072 

TOTAL HUNDIAL 974 tt¡ 873 738 827 694 885 302 927 IJI 995 t JJ 980 )47 995 J49 

t. APORTAOO PRINCI rAUS 
PRODUCTORES 77.68 68.611 72.46 7J.J8 90." JJ.l/ /J.54 71.94 

fUf.NTE: Anuarios F.A,0. de producc16n. 
1 E.st1ft\aclooe.s f.A.D. 
l Datos Extraoficiales, 



PAIS 

CANA DA 
CUDA 
11EXICO 
Ak.C.ENTJr/A 
ClllllA 
AltHAt/IA FEDERAL 
¡¡tJllGRIA 
ll•J'"o\tilA 
CSPMA 
11USTRALIA 
U.R.S.S. 
l.U,A. 
BULGARIA 

TOTAL 

Í'OIAL 11UllD\AL 

t M'ORTA!l-0 PRINCI 
PALES PAISES -

19)8 

lll 

CU:;OHO 111;;. 20 

LOS 10 PRINCIPALES P1\l'S.t:S OPOi<TAüORES Of M1EL POíl VOLUHltl CXPOfl.TADO 

EXf>PES/\DO Ell TOllELf\DAS HETRICl1S 

nrn1000 OE 1978 A lS'B). 

1979 1302 198.J 1985 

Volumen V<ilor Volun,en Valor Volumen V.:tlor Voh..men Valor Volur.:'fl V.:alor Valumen V.1lar \'oll.men Valor Volumen Valor 
~GüT-rn 1.000 ~ rM 1.000 11 TH 1 .ooo ll TH 1.000 ~ TH 1.000 1:1 TN 1.000 B TH 1.000 » 
6 )01 7 ¡l.¡ 11 11) 9 BJrí09ri2TJGE7"15ilTOBtS 9 /06 IZ 235 9 58¡--\ib96'""~,a~a~7~1~1"'°9""'7"'2""1~1)~)~l5--1'"'6~8~2"'1-
5 ooo ,, ooo ,, soo 5 100 ¡ 486 11 41J 11 0e1, 10 157 s 984 10 578 0 161 9 994 12 062 11 408 8 130 0 611 

lil1 959 28 000 115 7]l1 33 9116 39 l1!J2 JI 8110 li6 611 33 SIS l¡Q 0211 24 061 5~ 900 44 555 511 Ol10 35 780 43 048 27 SIB 
27 ººº 2) 000 2) 589 21 ;3) 19 GJB 19 Jlo5 1e 105 26 )11 19 8)) 26 0)8 29 2)7 25 315 26 41,9 20 218 )8 ººº 2G 000 
28 120 25 170 42 Goe l¡Q 670 l¡B 096 l¡') 150 GO 205 55 100 6S 278 60 180 53 202 ltl¡ 004 37 7~1 29 313 44 05~ 30 110 
J 80' 7 2611 6 ¡111 12 564 8 29ú 16 Júl 12 9% 20 231 12 960 19 7)) 9 409 15 )60 10 378 15 ,011 13 908 1: 875 
7 ººº 9 100 9 1167 15 061 10 33G P1 21.~ 1~ 980 15 2(,I¡ 14 913 18 891 14 733 15 ~86 18 407 16 42) 15 275 14 ar..u 

5 100 
4 274 

10 14'1 

1112 099 

180 ººº 

6 109 9 400 '• 852 G 900 
ú 51) 
4 )69 5 270 ) OOú 11 42) 12 891 
6 11,9 10 993 10 1)2 12 507 1) 708 

162 7011 

197 621 

1)2 9112 

207 82) 

8) .21 

B 196 
111 0'..16 

r, 236 

207 549 

245 912 

10 )86 12 814 11 709 14 662 12 262 10 0)7 10 094 1) 604 12 977 
15 2)) 1) )IS 1'• 815 19 890 22 456 24 226 2ú 151 22 ú98 22 9ú0 
7 2!111 

1, 57) 6 ººº 4 652 J 362 5 854 

212 920 

250 578 

219 029 

262 891 

83,31 

218 918 

263 201 

8), 17 

100 6 2)2 6 )00 

226 312 

2)0 335 

83.71 

FUE•fr[: Anuario:¡ f.A.O. de Comercio. 

i • COLARES 
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C.Uo'l.ORO No. 21 

PR\NC\PA.Lf.S PAISES IHPORTAOORtS O(. t"IEL OE MEJA 

1978 - 1965 

1978 1979 1980 1981 1982 190¡ 1981 19B5 
VOLUMUl VALOR VOllJKEll VALOR VOLUHE.H VALOR VOLUHrn VALOtl. VOLUMEll VALOR VOL.UH[!{ VALOR VOLUl'\EH VALOR VOLUHrn VALOR 

PAIS TH. 1000 U'i-D TH. 1ono-us f¡ TH. 1000 US-tl rn. 1000 US-1' TH. 1000 US-JJ lH. 'ººº us-o H\, 1000 us-d TH.1000 U'i.8 

ESTADOS llH DOS 25 416 19 399 2b 587 22 781 22 26) 21 095 JI 070 32 171 11 715 l7 241 1,9 e211 4) 507 58 608 48 0)8 62 705 45 SS4 

JAPOH 24 1148 25 174 24 6211 25 1t1J 20 10~ 20 4JS 25 168 25 660 2B 116 27 510 ll 160 )2 94) JJ 176 )2 515 28 047 24 948 

ALEAAH IA FEOERAL 51 656 59 490 62 g6 n 1,91 65 595 nm 71• 723 75 448 75 6JO 75 1 \11 66 )86 65 497 7J 951 64 012 78 787 65 571 

REIHO UlilOO 16 9"2 16 JJ8 17 97J 20 496 17 222 19 948 17 120 16 562 20 764 20 22li 8 005 9 399 8 199 8 69) 9 279 9 849 

ff!AllCIA 7 395 8 450 7 678 10 28) 6 870 9 1,39 7 49& 9 155 8 255 9 81" B J2l 9 261 5 693 5 975 7 6)9 8 492 

ITALIA. l 714 \ 492 'º 'ºº IJ 086 a fil1S 1J 1)7 10 572 \lt 037 10 690 14 146 9 "27 11 lJ\ 9 026 9 811) 12 690 1) 410 

LOS PAISES BAJOS 5 554 6 827 6 641 9 662 6 076 9 )68 7 88) 9 BB6 8 2•12 9 99\ 6 005 9 399 9 199 6 693 9 2)9 9 849 

10fAL 141 175 140 610 1.SS 7'•9 1711 3\2 146 )80 171 997 178 Jl6 184 919 ~93 t\f12 193 8~2 IBJ i;u 161 040 196 65~17 )69 2oij 126 177 65¡ 

1011\l Hl.flOIAL 180 284 161 702 203 1\B 237 6J6 196 411 21,3 907 2)2 435 155 )04 245 J)l 163 l)J 21J8 )61 258 014 256 92~\I 909 215 657 245 572 
\ PARTICIPACIOH 76,07 71,,91 76.66 
PRltlClrALES IKPOR~ 

7J,J5 74,73 70.92 76.72 n.113 78.99 73.75 /J.74 70.16 76.62 72.56 75.61 72.34 

lAOORES 

FUE.HTE: MUA.RIOS f,A.O. DE. COHERClO. 

HOTA: 0 11 OOLAR 
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CUADRO 22 

CONSUMO OE HIEL POR HABITANTE EN ALGUNOS MERCADOS ,1975 a 1984 

GRAMOS 

MERCADO 1975 1981¡ PROMEDIO 
1975-1979 

AUSTRIA l.120 1.825 1 .059 
ALEMANIA REP. FEO. DE 931 l.333 l .057 
SUIZA 856 l.202 1 .093 
DINAMARCA 561 647 628 
ESTADOS UN 1 DOS 505 552 536 
BELGI CA LUXEMBURGO 390 471 403 
PA 1 SES BAJOS 260 476 323 
FRANCIA 278 438 315 
RE 1 NO Urtl DO 347 344 306 
ESPAnA 118 296 181 
KlJ\IAIT 111 251 200 
JAPON 219 339 264 
ITALIA 81 292 148 
ARABIA SAUDITA 20 240 72 
KONG KONG 122 200 181 

FUENTE: Miel: Estudio de Jos principales mercados. Centro de Comercio 

lnternaciona 1 UITTAO/GATT. Ginebra, Suiza. 1986. 

PROMEDIO 
1980-1984 

l ,569 
1. 244 
l. 192 

705 
542 
478 
441 
419 
347 
342 
306 
294 
288 
190 
167 
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MAPA 

ZONAS APICOLAS. CLASIFICACION DE LA DIRECCION GENERAL DE AVICllLTURA 

Y ESPECIES MENORES. S.A.R.H. 

OCEANO 

PACIFICO 

ZONA NORTE 

ZONA CENTRO 

ZONA SURESTE 
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MAPA 

ZONAS APICOLllS. CLASIFICACION DE LA UNION NllCIONl1L DE APICULTORES 

OCEANO 

PACIFICO 

"Í 1 1 11 

WNA NOR'rE 

ZONA CENTRAL 

ZONA PACIFICO 

ZONA GOLr'O 

ZONA SURESTE 

lU..!-1] 

CJ 
E5 
~ 
E+++! 



MILES 
TONELADAS 
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GRAFICA No. 

PRODUCCION, IMPORTACI OllES, EXPORTACIONES Y CONSUMO APAREf/TE 

..,.' +-·-
1 

DE MIEL Et! MEX!CO. 1978 A 1987 ( TOllELADAS) 

' 

." 

' ', 

+-· -· -+ , \ 

./ . '. 
\ 

' 

I 

I 
I 

I 

J 
I 

I 

I 
¡ 

/ 

-- PROOUCC!Otl NAL. 

----- EXPORTACIONES 
• .. .. 1 MPORTAC l OllES 
.-.-.-COllSUHO NAI.. Ar. 

\ 
1 

\ 
1 

.............. \ / 
+-~~-.~~~.,-~~--r'-'-~~.,-~~"r~~-•. ---;,~r-~-/~.:"'I"~~....., ...... ~~...,.~-

\ !'·W~_.....· 
\"' 

1978 1979 19~~} 191l! 1911? 
-JO 

19BJ 
19?./ A!iO 



118 

DIAGRAMA No. 1 

CANAL DE DOMERCIALIZACION DE LA MIEL EN MEXICO 

1---------------------------------------------------------------------------------, 
: 1 
1 1 
1 1 
1 ENVASADORA ------------'> DISTRIBUIDOR ------------l> COMERCIAN'l'E i 
: .,.'Jfi ................. 1 

! ,,,.,,"'",,., ~...... :,· 
'-,,, 

i/ ~ V 
PRODUCTOR '-----"'>COOPERATIVA ----------_,,. COMISIONISTA -----------~ EXPORTACION ---~CONSUMIDOR 

'',,,'',, .. PLANTA -------------~ _,,-'',-' ,"f 

- --------------"'> COMERCIANTE -----------'3> !'ANIFICADORA 

BENEFICIADORA Y MAYORISTA INDUSTRIAS DE 

COSMETICOS 6 

F!.Rl-!;,cEUTiw»S 

FUENTE: S.A.R.H., DIRECCION GENERAL DE AVICULTURA Y ESPECIES MENORES 
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