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R E S U M E N 

SUAREZ GOMEZ RAQUEL MARIA ELENA. ElaboraciOn y Usos de los Pr~ 
duetos Aptcolas en la Industra Nacional y el Consumo de Mesa: 
111 Seminario de TitulaciOn en el Area de Apicultura (bajo la 
supervis!On de los: M.V.Z. Rafael Meléndez GuzmAn y M.V.Z. Angel 
LO pez Raml rez). 

La importancia de la realizac!On de este trabajo es la de 

dar a conocer los usos que se le dan a los productos aptcolas. 

tanto en la industria nacional como en el consumo de mesa, en

tre las principales industrias que emplean éstos productos, e.! 

tAn la alimentaria, qulmlco-farmaceOtlca, cosmetolOgica, del 

jabón, tabacalera. del dulce, la repasterla, del vino, entre .Q. 

tras. La miel es el principal producto que se consume en la m~ 

sa no importando la competencia que el azúcar refinado repre._ 

senta, es importante senalar que la producción aptcola consti

tuye una fuente de ingresos, mismos que a causa del gran inte.!: 

mediarismo el productor no ha logrado captar adecuadamente. 
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l. 1 N T Ro o u e e 1 o N 

La Apicultura data de miles de años antes de Cristo, asl 

como el uso de los productos aptcolas, principalmente la miel. 

En épocas prehistóricas el hombre utilizaba la miel s!lve~ 

tre, ast lo indica un dibujo encontrado en Espa~a, que muestra 

a varios hombres sacando panales de un agujero en el rtsco.{1). 

En Egipto se han encontrado pinturas sobre la apicultura 

en tumbas muy antiguas, se sabe que utilizaban la miel en la e~ 

cina, en la medicina y la ofrendaban a sus dioses.(1). 

Existen muchas evidencias de las aplicaciones, principal

mente medicinales que tienen la miel y la cera, tal muestra es 

el documento más antiguo de la medicina egipcia, descifrado por 

Georg Ebers con una antigüedad de 3500 años, titulado "libro de 

preparaciones de medicamentos para todas las partes del cuerpo 

humano". (7). Otros papiros descifrados por Edwin Smlth, as! CE_ 

mo en China, en la India el Libro de la Vida, PIUgoras, ·Arlst.§_ 

teles, Hlpócrates, Olscórldes, Galeno, Plinlo el Viejo y muchos 

mas demuestran el uso alimenticio y terapeQtlco de la miel, que 

ya se le daba en la antlgQedad. (7). 

En México desde la época Prehlspantca, la apicultura ha S! 
do una importante actividad económica. (4,10). Las abejas euro

peas no se conocian en este continente, pero las actividades a

p!colas se llevaban acabo mediante la utlllzacl6n de abejas sin 

aguijón, llamadas Meliponlnae, a estas pertenecen los géneros 

Mellpona y Trlgona.(10,18). 

La miel que obtenían los mayas, la destinaban en su mayor 

parte a la fabricación de bebidas alcohólicas como, 11 El Balche" 

y "La Choca". mismas que empleaban en sus festividades religio-



sas. ( 1 O). 

La cera producida por las abejas meliponas. conocida como 

Cera de Campeche. está hecha de cera y propóleos, misma que era 

de gran comercio en ese entonces, ahora ésta se emplea en el u

so de la cosmetologla. (10,11). 

Los Propóleos son substancias resinosas acarreadas por las 

abejas y que en el ano de 1956, aon no se conoclan sus usos in

dustriales. (11). 

Hace mi\s de veinte años observadores europeos proporciona

ron la jalea real a animales. obteniendo resultados muy satis

factorios, mismos que causaron inquietud hacia el uso de ésta 

por Jos humanos. (11,20). 

En el ano 1940, los cientlficos checos Yan Heitmanek y Ya

roslav Svoboda, fuéron los primeros en demostrar que el Polen 

de diferentes especies de plantas tienen distintos valores nu

tritivos para las abejas.(7). 

En el a/lo 1957 en Ja Unión Soviética, se emite una instruf_ 

ci6n provisional. sobre la aplicación del veneno en forma de pl_ 

cadura de abejas. en caso de ciertas enfermedades. (2,7). 

El presente trabaj'o de lnvestlgac!On tiene como final !dad 

dar a conocer el panorama general Que tienen los productos aplc.Q. 

las por sus diversos usos tanto en la industria como en el con

sumo de mesa. La producción y comercialización de la miel, no 

se debe considerar como la única fuente de ingresos, es eviden

te que en general todos los productos que derivan de Ja activi

dad apf cola son fuente de ingresos y de bienestar común. Todo 

esto ha conducido a un intenso intercambio comercial entre 

ductores, intermediarios y consumidores .. 



Debemos senalar que ademc1.s de la miel, la cera, el polen. 

la jalea real, los propóleos, el veneno y hasta las mismas abe

jas son también una gran fuente de ingresos y son de suma impoL 

tancia. 

El interés que han despertado los productos aptcolas ha -

creado un intenso comercio en centras comerciales, supermerca

dos. tiendas naturistas entre otros, incluso podemos observar 

que en ocasiones el productor vende directamente su producto al 

consumidor. 

El consumo de los productos que lleva a cabo la sociedad, 

cada vez es mayor, la gente que hace uso de el los, lo hace por

que estc1. convencida que entre ma.s natural sea un producto, su 

bienestar es mayor. 

El empleo de estos es mayor en la industria alimentaria y 

en la qulmico-farmaceOtica que en alguna otra, podemos senalar 

su uso en la cosmetologla. en la fabricación de barnices. res! 

nas, impermeabilizantes, en la cera.mica, en el arte, en la in

dustria tabacalera, en la fabricación de velas, hojas estampa

das, como conservadores. Otiles en la industria del vino, en la 

medicina natural, en la odontologta, entre otras industrias m~s 

( 1,2,4,5,6,7,8,9, 13, 14, 15, 16, 17, 19,21). 

Es por ello que debemos de impulsar a la Apicultura para 

obtener el desarrollo que merece, por ser fuente importante de 

ingresos. adem~s de elevar la calidad de vida de los campesinos 

principal elemento activo de esta fuente. 

Resta seftalar que los usos de los productos aptcolas en la 

industria nacional son una fuente creciente de recursos económ! 

cos y que su producción, son una alternativa veraz, concreta y 

efectiva de la Actividad Aplcola. 



11. Z O N A A P 1 C O L A 5 

Se presentan dos clasificaciones de las regiones aplcolas. 

en las que se divide el Territorio Nacional. 

Una de ellas propuesta por la DirecciOn General de Avicul

tura y Especies Menores (D.G.A.E.M.), de la Dirección General 

de Ganaderfa·de la Secretarla de Agricultura y Recursos Hldraa

llcos, (S.A.R.H.), quien divide al pals en tres !reas geogrMi

cas. ( 4): 

- Norte.- Abarca doce estados, en donde la producción no es muy 

relevante debido principalmente a condiciones climatol6gicas y 

ecológicas, se seHalan los diferentes tipos de suelo, asl como 

una diversidad de climas con temperaturas elevadas y poca precl 

pltaclOn pluvial. 

- Centro.- Integrada también por doce estados y el D. F •• con 

condiciones climatol6gicas y ecológicas mejores. su producción 

es mayor que en la anterior. 

- Sureste.- Compuesta de siete estados. cuenta con condiciones 

climatológicas y ecológicas superiores a las otras dos áreas, 

ya que su vegetación es exuberante y tiene un el ima adecuado. 

destacan en esta zona, principalmente Jos estados de Campeche y 

YucatAn. (4). 

En el mapa nOmero uno podemos ver demarcadas estas áreas. 

La segunda claslf!caclOn es dada por la Unión Nacional de 

Apicultores, (UNAPI), que divide al pals en cinco zonas aplco

las, considerando clima, suelo, vegetación predominante y las 

caracterfsticas generales de la explotación de las abejas: 



- Zona Norte.- Es la de mayor extensión con 930.000 Km 2 aproxi

madamente. su vegetación predominante es de tipo XerOfilo. a-

. reas de pastizales. bosque espinoso y conlferas, se estima que 

hay 120.000 colmenas, con una producctOn anual de 2,100 tonela

das de miel. su apicultura es poco desarrollada, aQn cuenta con 

un alto nQmero de colmenas rGsticas, ademas presenta estación 

invernal adversa o extrema. En esta zona las colonias son util! 

zadas en la agricultura, como agentes polinlferos o polinizado

res de sus cultivos principalmente frutales. 

La principal época de floración es de marzo a mayo y oca

s lona lmente otra en agosto u octubre. 

- Zona Centro.- Cuya superficie es de 390,000Km2 aproximadamen

te, su vegetación predominante es de matorral Xerófilo, bosque 

espinoso, pastizal, conlferas, encinos y bosque tropical cadu

cifolio, existen en esta zona alrededor de 953,000 colmenas que 

producen al ano 15,600 toneladas de miel, tienen buen desarro

llo técnico, es en esta zona donde existe el mayor nOmero de -

colmenas rOsttcas. 

Presenta dos épocas de floración, una de abril a mayo y la 

otra de septiembre a noviembre. 

- Zona del Pacifico.- Comprende desde la vertiente de la Sierra 

Madre Occidental hasta el océano Pacifico y desde Slnaloa hasta 

la frontera con Guatemala, su superficie es de 260.000Km2 apro

ximadamente, su vegetación predominante, es de bosque tropical 

caducifolio y subcaductfolio, bosque espinoso y de conlferas, 

asl como encinos en zonas de mayor altitud, cuenta con 498,000 

colmenas aproximadamente, con una producción de t0.300 tanela-



das de miel anualmente.su época de floración es de octubre a 

diciembre. 

- Zona del Golfo.- Des~e la vertiente de la Sierra Madre Orien

tal, hasta la costa del Golfo, su superficie aproximada es de 

250,000 Km 2 , su vegetación predominante es bosque tropical cad~ 

cifolio, cuenta con 407,000 colmenas aproximadamente, que prod~ 

cen 9,600 toneladas de miel al afio, aquf se producen las mieles 

m4s costosas, se cosecha dos veces al aHo, una en noviembre y 

Ja otra de abril a junio. 

- Zona de la Penfnsula de Yucat4n.- Comprende a Campeche, Q.Roo 

y Yucati5n con una superficie aproximada de 140,000 Km 2 • la ve

getación predominante es bosque tropical caducifolio, subcaduc! 

falto, perinifolio, cuenta con 714,000 colmenas que producen 

29,700 toneladas de miel anualmente. 

La época de floración empieza en noviembre o diciembre ha~ 

ta junio o julio. Su tecnificación es muy alta y a diferencia 

de las otras zonas emplea colmenas Langstroth. ( 10). 

En el mapa nOmero dos se demarcan estas zonas. 



111.INVENTAR 

8 

o APICOLA 

El Inventarlo ap!cola en el pa!s, de 1981 a 1990, repre; 

senta una tasa de crecimiento anual del 0.33':t. 

En 1988 se presento un fuerte decremento en el nOmero de 

colmenas, siendo este de 176,000 colmenas, esto se debio en 

gran parte a la presencia de la abeja africanizada, que trajo 

consigo, destrucctOn y abandono de los apiarios. (Cuadro No. 1 )* 

* FUENTE: SARH, INEGI, CNG. (Datos mi! Iones de colmenas). 



IV. p Ro o u e e 1 o OFERTA 

En el cuadro número dos de producción anual de miel, se o.Q. 

servan incrementos y decrementos muy marcados, por ejemplo en 

el ano de 1981 la producción fue de 70,557 toneladas, en 1982 

hubo un decremento muy considerable siendo de 21,000 toneladas 

aproximadamente, aumentando nuevamente en el s·iguiente afio y r~ 

basando la producción de 1981. de esta manera podemos apreciar 

cómo la producción tiene variaciones considerables. 

De 1990 a 1994 los valores han sido estimados y muestran 

una aparente estabilidad con incrementos moderados y sin decre-

mentes.* 

Cabe senalar que las fuentes de información varlan mucho, 

as( tenemos por ejemplo que: Labougle y Zozaya en un artfculo 

publicado en la revista de Ciencia y Desarrollo, marcan que en 

el ano de 1983, la producción de miel fue de 68,00.0 toneladas 

situación que no concuerda con la información citada en el cua

dro mencionado. Sei'ialan también que se produjeron alrededor de 

2000 toneladas de cera, ocho toneladas de jalea real, cerca de 

veintitrés toneladas de polen y na dan datas de la praducc!On 

de prapóleas.(10). 

Actualmente se estima que la producción de cera va del 1.51 

al 3% de la producción de miel, la de polen se encuentra entre 

9 a 18 Kg./calmena/aña y que la producción de jalea real equlv~ 

le a 5 gr. de jalea producida cada 72 horas.** 

FUENTES: * SARH, INEGI, CNG. 
F!RA, Banca de México 1985. 
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V. O E M N O A 

Es importante seftalar que de la praducci6n nacional de miel· 

·el 8Di se destina a la expartac!On y el 20'.I. restante al consuma i!'. 

terno, principalmente al de mesa, este consumo se puede subdiv! 

dir sin valores numéricos dado que no hay datos actuales en las 

diferentes industrias como son; la alimentaria. qutmico~farma

ceQtica. cosmética, tabacalera, del vino, del jabón, de la fa

bricaciOn de dulces, entre otras mas. Debemos considerar que e_! 

te consumo interna no es tan real ya que la miel que se vende a 

pie de carretera no esta contabilizada en el total nacional. 

De igual manera se desconocen datos actuales o numéricos 

de los demas productos, motivo por el cual no sabemos cuanto se 

destina para cada industria. 

El cohsumo interno de los productos aptcolas no es del cien 

porciento, dado que se ve afectado por la competencia que hacen 

tantos productos substitutos, como son: el azocar refinada, las 

parafinas y ceras de otro origen como la carnauba. la harina de 

trigo, de soya, complementos alimenticios, una gran cantidad de 

antibióticos, entre otros. Todos estos como ya se dijo son los 

que .Vienen a suplir a los de origen natural. porque el precio 

de los substitutos es muy bajo, comparado con el de los natura

les, ast tenemos por ejemplo que un kilogramo de azocar cuesta 

$ 1.400.00 pesos, mientras que un litro de miel su precio cella 

entre las $8,000.00 y las $ 18,000.00 pesas, de esta manera po

demos comparar cada uno de los productos aptcolas contra los 

substl tutas. 

Toda esta problem.1.tica. por un lado alienta a los product.2. 
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res a producir, siempre y cuando tengan ya establecido su mere,! 

do, sea en la ciudad o en los alrededores de su comunidad, pero 

al mismo tiempo los hace desistir de esta actividad por no ser 

tan competitivos. 
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VI. u s o o E L o s p R o o u e T o s A p 1 e o L A s 

6.1 MIEL.- SegOn la ComisiOn del Codex Alimentarlo, se entiende 

por miel Ja substancia dulce producida por las abejas obreras a 

partir del néctar de las flores o de secreciones de otras par

tes vivas de las flores o presentes en ellas, tas cuales colec

tan, transforman y combinan con. substancias especificas para de,! 

pués almacenarla en los panales. Ciertamente la miel es un ali

mento rico, nutritivo, médico, entre algunas de sus propiedades, 

que deberla estar en la mesa en el lugar del azocar. La inges

tJ'6n de la miel se ha hecho desde hace muchos anos. incluso, mu

cho antes de que las abejas estuvieran domesticadas. El gusto 

de la miel por el hombre, algunos mamlferos como el oso, p4ja

ros como el "honeyguide" (literalmente el guiamJel). encontrado 

en Sud4frJca que conduce a los nativos hasta los nJdos de abejas 

y luego espera que saquen la mdel de los agujeros o sitios don

de estan los panales, de esta manera los nativos dan un poco de 

miel en pago al servicio que les ha dado. (1). 

Las caracterlsticas que tiene la miel varlan mucho y van 

de acuerdo a los recursos apibot4nicos con los que cuenta la r~ 

gión, asl como época del ai'lo incluyendo en ésta los factor.es -

cllmato!Oglcos. (20). 

Entre las caracterlsttcas flsicas. esta el color. que va 

de mieles blancas de acacias, hasta mieles muy oscuras que pro

vienen del eucalipto, intermedias podemos encontrar todas aque

l las de color ~mbar. los colores sirven para hacer clasifica

ciones. (20), segOn lo muestra el cuadro nOmero tres. 

Las caracterlsticas qulmicas de la miel. vartan de acuer-
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do a floraciOn, contenido de humedad, entre otras, esto lo po

demos observar en el(cuadro número cuatro), ast como el cante" 

nido en porcentajes de los carbohidratos en mieles producidas a 

partir de otras plantas. segQn muestra el (cuadro nOmero cinco). 

lQué podemos decir del valor nutritivo de la miel en com

paraciOn con la sacarosa? Que la miel proporciona nutrientes, 

no se acumula en sangre, caractertstica que adem4s de valor nu

tricional energético, da un valor de uso industrial con grandes 

perspectivas, mientras que la sacarosa mayores nutrientes no -

tiene, es 1ooi azocar, es posible que se acumule en sangre cau

sando enfermedad, pero algo que es muy importante de considerar 

es que ésta es f4cil de adquirir y su precio es muy inferior al 

de la miel. (Gráfica nam. 1). (1,11,12). 

Con respecto a los usos de este producto podemos senalar, 

que el primero, es el que las abejas le dan en su propia_ alime!!. 

taciOn, ya que es su fuente de energla la cual lés da vitalldad 

para llevar acabo sus funciones dentro del colmenar. (11}. 

6. 1 .1 CONSUMO EN LA INDUSTRIA 

- Industria alimentarla.- En esta Industria tiene gran lmportaR 

eta, ya que su comportamiento es de materia prima, necesaria P.! 

ra la fabricactOn de alimentos Infantiles, conservas de frutas, 

dulces, pstres, entre otros productos más. es de gran uso en la 

reposterla. (4). 

- Industria qulmico-farmaceOtica.- En este sector la miel tiene 

ventajas excepcionales que le son inherentes a ella, apOrta nu

trientes pero también es un gran medicamento.(1 5,7.20). 

-Acción sobre la piel: Funciona como un excelente cicatri

zante en heridas. quemaduras. además de ser un magnifico germl 
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cida aniquilando a los gérmenes patógenos de una manera simple, 

esta como todo ser vivo, requieren de humedad para sobrevivir. 

además de otro tipo de substancias y nutrientes para lograr es

te fin, bien diremos entonces que la miel absorve la humedad de 

todo lo que está en contacto con ella y de esta manera es como 

se considera que es un bactericida. (1, 7). 

Cabe senalar el uso de la miel en la cosmética médica. ya 

que el fin que ésta persigue es de conservar el estado sano y 

bello de la piel, su función es ayudar en el desaceleramiento 

d~l envejecimiento de ésta, proporcionándole, tersura, lozanta 

y frescura, gracias a sus propiedades higroscópicas que absor .. 

ven las secreciones cutáneas actuando como un desinfectante. 

Para el cuidado de la piel de todo el cuerpo. se recomien

dan banas de agua con miel, segQn indicaciones del médico, es

tos banas pueden ser dos o tres veces por semana. (7,20). 

- Acción sobre el aparato digestivo: La miel se absorve 

con facilidad y rapidez, porque es un azocar consJderado como 

predigerido, es muy eficaz en caso de estrenimtento, combinada 

con los alimentos controla bastante bien el padecimiento de ga.! 

tritis; en las Qlceras g~strtcas su efecto es muy vallas~. ayu

da en la ctcatrizactón de Ostas. proporcionando una recupera

ción total, de igual manera es su acción sobre las fil ceras duo

denales. (1,7). Se recomienda que si la miel es el medicamen

to de elección, ésta sea ingerida diluida en agua tibia, es USA 

da tamb lén en problemas hepH l cos. ( 1. 7) i 

-Acción sobre el aparato respiratorio: En resfriados sim

ples, problemas de tos, afecciones pulmonares, es un buen méto-
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do anttnflamatorio de las vlas respiratorias altas, se debe de 

tomar con un poco de reserva en el tratamiento de personas afef_ 

tadas por tuberculosis pulmonar, aunque hay evidencias de nume

rosas curaciones ya que la ingestión de la miel en forma cons

tante y rutinaria proporciona sanidad y energla a todo el orga

nismo, por tanto es justificable decir que el mismo es el que 

logra la recuperación, sobreponiéndose a la enfermedad. (7). 

-Acción en el aparato ctrcularorio: En particular las afe.s, 

clones cardiácas, sabemos que el miocardio es un mOsculo y como 

todo mOsculo requiere de un aporte sangufneo con nutrientes de 

valor energético alto para que desarrolle un buen funcionamien

to, siendo su trabajo continuo el uso de la miel es recomenda~ 

ble en aquellas personas con problemas cardiaCos. aunados a di~ 

bétes sacarina adicionada con su tratamiento de digi tcH icos. en 

Ja dieta.{7). 

-Acción en el aparato urinario: La miel debe ser incluida 

en la dieta. ya que su bajo contenido de sales y proteínas na 

influye en la regulaciOn del equiltbrio osmOtico, puede servir 

cama diurética y en los ntnos ayuda mucho a normalizar su diu

resis sobre todo por las noches. {1,7). 

-AccfOn sobre ojo: La Cilcera cornea! y queratitis se curan 

con gran éxito mezclando la miel con alguna pomada indicada pa

ra el tratamiento, también funciona bien si se aplica sola. ya 

que su acción desinflamatoria y cicatrizante ejerce un efecto 

en los ojos dandoles mayor nitidez. es muy importante senalar 

que para lograrlo es necesario el uso de miel estéri 1, la cual 

se toma directamente del panal. {1,7). 
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-Atci6n sobre los dientes: Aunque la mlel contiene carbohl 

dratos, estos no perjudican la dentadura, por el contrario gra

- cias a su concentración tan alta de azocares las bacterias que 

pudieran proliferar en las enc(as no lo pueden hacer. par lo que 

no causan caries y por tanto las enctas se mantienen sanas.(5). 

La miel desproteinada mediante procesos espec(ficos y mez

clada can novocaína al 1-21., vla endovenosa es utilizada como 

profilaxia en enfermedades debidas a las radiaciones. (7). 

Estas son algunas de las muchas aplicaciones que tiene la 

miel en esta area, puede emplearse sola. en infusiones, mezcla

da con otros productos naturales para ejercer un mayar efecto y 

obtener un mayor beneficio o mezclarla con medicamentos espec:t

flcos. (7). 

- Industria Cosmetológica.- La miel se utiliza sola como masca

rillas o mezclada con otros productos. sobre todo de origen na

tural; se emplea en cremas de belleza, en lc\pices labiales. en 

loclones para las manos y muchos otros productos. (1,4,7,20}. 

- Industria del Jabón.- Con la miel se fabrican jabones de toe! 

dor, ast como shampoos. 

Otros usos en industrias como la tabacalera, del vino, son 

m4s ejemplos de los que la utilización de la miel puede abarcar. 

El consumo de la miel en todas y cada una de estas indus

trias se desconoce, no existen cuadros estadtsticos en los cua

les se indique el volumen espectf ico empleado en cada una de e

llas. (10, 11). 
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6.2 CONSUMO OE MESA 

En el hogar el consumo es directo en la mesa y ocupa el l!!, 

gar del azúcar, es un endulzador muy empleado en la industria 

restaurantera. 

Cabe hacer hincapié que el uso de la miel est~ cobrando ma

yor interés gracias a la proliferación de tiendas naturistas, a 

la acupuntura y a la Medicina Natural, quienes recomiendan m4s 

el empleo de ésta y de muchos productos naturales existentes, 

por tanto se considera como una alternativa m4s de la actividad 

ap!cola. 
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7. CERA.- Este producto es fabricado por las abejas, a través 

de sus gUndulas cerigenas que se local izan en la parte ventral 

del abdomen y que se conforman de cuatro pares de ellas. la ce

ra se produce en forma liquida, al tener contacto con el aire 

se endurece formando escamas o laminillas, requieren como con

dict6n escencial que haya calor, el cual ellas mismas lo propo~ 

clonan al agruparse para la fabricación, sumada a esta condición 

requieren que la población cuente con suficiente abeja jOven, 

bastante alimentación sobre todo que sea de miel, ya que algu

nos autores indican que las abejas de una colmena requieren de 

comer de siete hasta diez kilogramos de miel para producir ape

nas un kilogramo de cera en panal. (11,17,20). 

Entre las propiedades ftsicas de la cera de abejas, estan, 

el color el cual varia de acuerdo al tiempo que tengan los pan_! 

les principalmente, a bajas temperaturas la cera tiene consis• 

tencia granulosa y quebradiza. es por ello que la temperatura 

de 3S0c, dentro de la colmena le da las caractertsticas de ma

leabilidad, manejo de la misma, entre otras, funde entre 62ºc y 

64ºC, a los 120°c pierde sus propiedades. 

El peso especifico de la cera de abejas es de 0.960 a 0.970 

gramos a 20°c, es por ello que la cera flota en el agua, es in

soluble en ésta, pero st en alcohol caliente, en éter. clorofo!. 

mo. gasaloina y en general en los solventes de grasas.(11,20). 

La cera esta constituida por actdo cerótico y pequeñas ca!!. 

tldades de ~cldo palmltlco. (11,20). 

Como primer uso y mas importante aplicación de la cera de 

abeja es para la construcción de sus propios panales. en los 

que depositaran miel. polen, la reina ovopositara y después de 



19 

un proceso fisiológico normal por el que pasa la miel durante 

su maduración; de igual manera el proceso que sufre la cr!a, 

que es el desarrollo de huevo a ninfas y luego a abeja madura. 

las abejas operculan todas las celdas; de esta manera la miel 

es cosechada y la crta por s( sola tendrA que nacer. a los vein_ 

tiún dfas las abejas obreras y a los veinticuatro los zAnganos. 

El uso que el apicultor le da a la c~ra es bAsico, porque 

después de la cosecha, recolecta todo el opérculo, lo deja es

currir, lo lava y después lo funde para obtener marquetas de 

cera, las que cambiar~ o fundir~ para obtener hojas de cera es

tampada, mismas que serviran para colocarlas en aquellos basti

dores alambrados que as! lo requieran. logrando con esto una ll 
gera ayuda a las abejas para que estas continuen construyendo 

el nuevo panal. Si el apicultor cuenta con el equipo necesaria 

para hacer las hojas estampadas, no tendra necesidad de cambiar 

sus marquetas, de la misma c€ra el apicultor, hace copas-celdas 

que le sirven para efectuar otro trabajo que es el translarve, 

con este obtenemos abejas reinas o jalea real. actualmente es

tas copas-celdas han sido sustituidas por material plAstico. 

Al fundir sólo el opérculo, sin mezclar panales rotos o d~ 

teriorados por ei tiempo el color de la cera obtenida es casi 

blanco. motivo suficiente para que el apicultor pueda aumentar 

su precio, si la desea vender. 

7.1 CONSUMO EN LA INDUSTRIA 

- Industria qutmico-farmaceütica.- En esta área es conciderada 

como la materia prima o bastea para la fabricaci6n de todos los 

emplastos, refrigerantes y calentadores.(7). 
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Se dice que la cera succiona los venenos. cuando se aplica 

en forma de pomadas o de cremas.(7). 

Masticar los trozos de panal conteniendo miel. se recomierr 

da en las personas que padecen Fiebre de Heno, insustituible re

medio en los padecimientos de Sinusitis y de Asma.(7). 

En la Odontologla. la cera se emplea para hacer los moldes 

dentales, el masticarla ayuda a la remoción de los c~lculos derr 

tarlos y fortifica la encla.(4,7,20). 

En Medicina Veterinaria se emplea en cremas y pomadas como 

ejemplo tenemos la Pomada de Cant~ridas, cuya acción es la de 

un rubefaciente.(?). 

- Industria cosmetol6gica.- Al usar preparados a base de cera 

de abejas, el cOtis se hace suave y aterciopelado. La cera blarr 

ca figura en la composición de cremas crasas, actúa como astri~ 

gente de limpieza blanqueadora, se emplea también como mascari

llas, como substancia gelatinosa en base concentrada en la may~ 

ria de los cosméticos.(?). 

En la liturgia antigua, se prefertan las velas hechas de 

cera de abeja, porque éstas no huTieaban, la luz emitida es bla~ 

ca y algo Importante no se conectan substitutos.(17,20). 

la cera como impermeabilizante; durante la Segunda Guerra 

Mundial, la cera tuvo un gran auge. por su requerimiento en ca~ 

tidades muy elevadas, pues era bAsico su empleo para la protec

ción del material bélico, también como impermeabilizante se usa 

para la protección de lonas marinas. sogas de amarre, entre o

tros usos mAs que se le dan en esta Area. (17,20) .. 

la cera en el arte; debemos destacar su uso en museos, en 
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la reproducclOn de personajes hlstOrlcos.(20). 

7.2 LA CERA EN EL HOGAR 

La cera de abejas se ha utilizado desde tiempos muy remo;. 

tos, antes de que se descubriera la energ1a eléctrica y con ello 

el uso de luz artificial a base de focos, el hombre requiró de 

iluminación, misma que obtuvo al encontrar un uso ma..s dina.mico 

de la cera y que era la fabricación de velas, con ellas en Méx! 

ca se hacen verdaderas obras de arte.(17,20). También se emplea 

como pulimentos de pisos, refinada para la limpieza de muebles, 

en el mantenimiento de maderas finas empleadas para hacer ins

trumentos musicales. (20). 

Cabe destacar que la cera de abejas, no es la Onlca produ

cida en la naturaleza, existen también las ceras vegetales como 

la de Carnauba, dada por una especie de palma del Brasil, la de 

Candelilla que se obtiene de una planta de los desiertos del 

Norte de México, existen también ceras de origen mineral como 

la parafina y las fabricadas por otro tipo de insectos, debemos 

senalar a las abejas meliponas, las cuales producen la cera que 

recibe el nombre de cera de Campeche, que es mas oscura y de ~ 

consistencia m!s pegajosa.(4,10,17,18,20,21). 
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B. POLEN.- Es el polvo fecundante contenido en las anteras de 

las flores masculinas. Proviene del Lattn Pallen. (flor de la 

harina). (20). 

El polen es la fuente alimenticia que proporciona protetnas 

a las abejas y su valor nutritivo tiene distinta calidad según 

sea la fuente vegetal,, l os granos de polen, visibles solamente 

al microscopio, es todo un concentrado complejo de muchas y va

l losas substancias nutritivas, dotadas de propiedades curativas 

y profil~cticas. (7,9,13,20). 

El polen estc1 constituido por substancias nitrogenadas -

(.peptonas, globulina), aminAcidos (cuadro nam. 6}. los marcados 

con comillas son escenciales p3ra el hombre, hidratos de carbo

no (glucosa, fructuosa,sacarosa, rafinosa, p~ntosanos. dextri-

nas, almid6n, celulosa, polenina), !!pidas complejos (iecitina, 

aceites grasos, colesterol, visclna), enzimas (sacarasa, fosfa

tasa, catalasa, cosimasa, amilasa, invertasa, pepsina, tripstna 

lipasa), minerales (compuestos p::>r 28 elem':.ntos), es rico en v.!. 

taminas (cuadro nOmero siete) .Y hormonas del crecimiento. (7, 13} 

en el cuadro nOmero 8 se enl is ta de manera general la co:n;>Jsi .. 

c!On del polen.j13). 

Los principales usos del polen, son escencialmente en la E_ 

ltmentaci6n de la propia colonia, dado que es su fuente de pro

teínas y de este junto con la miel depende la fabricación de la 

jalea real, asl como el desarrollo adecuado de sus actividades 

dentro del colmenar. (7 ,20). 

8.1 CONSUMO EN LA INDUSTRiA 

- El polen en la Medicina Natural.- La finalidad en esta &rea 
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es allmentlcla y curativa. (7,9,13,14,15,2il). 

Su utilidad como alimento est~ dada por sus componentes al 
tamente nutritivos y de un balance espec1fico. cabe destacar 

que se habla de po1enes y no de polen, esto se deba a que las ~ 

bejas van a recolectarlo, de muy variadas plantas, motivo por 

el cual su co:nposiclOn varia un poco, incluso su sabor puede -

ser dulce o am:1rgo, su color blanco, anaranjado, amarillo. ver

de, morado entre otros, es menester mencionar que existen mie

les y polenes tóxico, co~J los de azálea, rododendro, acónito, 

belei\o, entre otros. 

En lo que se refiere a la Medicina, el polen va a propor

cionar los efectos benéficos que algún otro tratamiento no apo.r: 

to. 

-A~ciOn sobre el aparato digestivo.- Tiene un efecto doble 

ya que cura el estrenimiento y en la mayorla de los casos mejo

ra o cura las diarreas persistentes dadJ su poder antlb6tico tan 

eficaz. que puede destruir a la bacteria de Salmonelas que son 

tan resistentes y caprlchosas.(13,14,15). 

-Acción sobre al sistema nervioso.- ActQa co~o un magnifi

co antidrepesivo, estimulante d~l ~nimo¡ pro~uce un estado de 

euforia, de bienestar y satisfacc!On plena.(13). aumenta el di

namismo. el esplritu de empresa. da optimismo para triunfar. 

Una dósis consistente en una cucharadita cafetera, dos ve

ces al dla por dos semanas, mejora de una ~anera muy co~sidera

ble el estado general de las personas que lo ingieren. 

En las alteraciones cerebrales. según estudios y descubri

mientos del profesor ruso B.A. Deviatntne. éste afirm1 que con-



24 

tiene un glucósido !Jamado Rutina. cuya acción benéfica sobre 

las hemorragias cerebrales. reticulares y del corazón ha sido 

comprobada. al observar la fortificación al sistema vascular, 

sobre todo al ca)llar. (14). 

-Acción sobre el crecimiento.- Acelera el crecimiento, es

to es 13do por las propiedades y estructura qufmica del polen, 

ya que posee un factor de crecimiento.(14). 

-Acció:i sobre sangre.- La administración de polen en niftos 

anémicos a través de su dieta ha redundado en resultados muy b~ 

néficos, puesto que al hacer valoraciones sangufneas, éstas han 

mostrado, notable elevación d=a la hemoglobina en un 15%, los gLo 

bulos rojos aumentan del 25 al 30%. (9, 15). 

- Acción sobre órganos genitales del ho:n'lre.- Princip.llme.!l 

te el efecto estudiado y con resultados muy satifactorios h3 s.! 

do sobre Ja Próstata. tan~ién resultados muy alentadores sobre 

a :1 =~ J,., s. ( 9, 15) • 

No existe una dósis especffica. se dice que cuando el est~ 

mago y el intestino trabajan perfectamente bien, se debe de to

mar esa dósis person3l. El polen se puede ingerir en forma nat~ 

ral, solo::> mezclado con 11tel, mantequilla. mermeladas o algCin 

:itro producto del gusto de la p~rsona, se SUJieren las siguien

tes raciones: 

- Ración de ~3ntentmiento 2J gramJs al d!a. 

- Ración de choque o masiva -------- 32 gramos al df a. 

Para lbs niños se recomienda como base lo siguiente: 

- De 3 a 5 anos ---------- hasta 12 gramos al d!a. 
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- De 6 a t2 ai"ios ----------hasta 16 gramos al dta. 

8.2 POLINIZACION 

Realmente ésta actividad es realizada por las abejas y mu

chos insectos mAs. también hay otros agentes polinizadores, co

mo el agua, el viento, entr~ otros. Este trabajo pretende mos

trar sin lugar a dudas el papel tan importante que las abejas 

tienen. 

En el norte del pats, igual que en el sureste, esta acti

vidad reviste gran importancia económica, pues la gente que tie

ne huertos frutales, ha visto satisfacoriamente que la coloca

ción de colmenas en lugares especificas dentro de sus huertos, 

ha contribuido a elevar considerablemente la productividad y e~ 

lidad j~ sus cosechas. 

Según información directa obtenida en una visita realizada 

a las huertas del lng. Neftall Castillo, ubicadas en el munici

pio dB" Balancán, Tab., en las que el empleo de colmenas se efe.E_ 

tua como rutina, la ganancia productiva de sus huertas de san

dia para exportación ha aumentado en un 2oi. El Ing. ha visto 

todo ello ca~ entera satisfacción, por lo que recomienda el uso 

de colmenas en los huertos.* 

Cabe se~alar que el alquiler de colmenas por parte de los 

apicultores, representa una fuente de ingresOs, además da los 

captadJS por la cosecha de miel y polen. 

* Entrevista personal. 
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9. JALEA REAL.- También llamada papilla, manjar real o leche de 

las abejas. es el alim=nto de todas las larvas hasta los tres 

dfas de edad, después de estos sólo ser~ el alimento destinado 

a aquellas larvas que ser~n futuras reinas. (6,7,19). 

Esta alimentación les confiere a las abejas reinas carac

terfsticas exclusivas, misÍnas que las hacen sobresalir e.1 la -

colmena y que les da el lugar que tienen. 

Las caracteristicas sobresalientes de ella, es que son las 

ónicas q~e pJ=den poner huevos fecundados o nJ, estando una so

la reina por colmena va h:t inhibir el d:sarrollo sexual de las 

abejas obreras. (19). 

Las abejas nodrizas para p:-o:iucir papilla o jalea real, r~ 

quieren de Ingerir polen, miel y tal vez agua. (11}. estas abe

jas producen entre el So. y 140. dla de edad, a través de sus 

gl~ndulas Faríngeas dicha substancia. (3). 

Propiedades f(sicas de la jalea real; es una substancia 

pastosa de color y consistencia d•? la le.::he cond:!nsada, fuerte

mante c1cida y olor suigéneris, poseá una d:!nsidad je 1:1, un pH 

aproximadamente de 4 y es parcialm·~nte soluble en agua. 

En los cuadros nüTI~ro 8 y 10, se marcan la composición QU! 

mica y al anc111sis vttaTI(nico :f•? la jalea real respectivamente. 

La producción de jalea real presenta dos problemas fundame.!! 

tales; uii:i, la elab·:>ractón de un volumen razonable, el cual es

té a precios accesibles, el segt1n::lo, la estabilización y cons~r 

vación :Jel producto sin :¡•Je: pierda su valor biológico. (19). 

Debe:n1Js considerar que la obtenciO:i j•? la jalea real es dJ_ 

flcil. para co:iseguirla es necesrio destruir celdas reales o en 

su defecto obtenerla en :o?as-celdas de plc1stico, pro:urandJ que 
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la recolecciOn sea a los tres dias de edad de la larva; las ca!!. 

secuen:ias en la primera forma de recolección. es perder las 

reinas de esas celdas reales que se destruir~n. en el segundo 

caso se morira.n las larvas. 

Podemos asegurar que para obtener un gramo de jalea real 

es necesario destruir por lo m~nos de ocho a diez celdas reales 

también llamadas cacahuates, el hacer uso de este método impli

ca pérdida de reinas, aumenta el costo de producciOn lo cual se 

refleja en el precio que el consumidor tiene que pa~ar por el 

producto. ( 19) .. La jalea real ya obtenida suele venderse a los 

laboratorios de especialidades medicinales, disuelta en miel, 

hidromiel o en algQn otro veh!culo apropiado. (19). 

Es fundamental que ya colectada la jalea real sea estabil! 

zada en menos de media hora, si no queremos que pierda sus pro

piedades terapeflticas. Aparentemente la sal sódica es el vehtc~ 

lo qJe le confiere la estabilidad deseada al producto. el Ing. 

Rublo ( 19), deshidrata la Jalea real y la enllasa en ampolletas 

que contienen un gramo de sal sódica. con un equivalente de 200 

miligramos de hldrollzado base, agregado a 50 miligramos d~ Ja

lea real pura. (19). 

La aplicación primordial es en la alimentación de las lar

vas hasta los tres dlas de edad y a la reina durante toda su v! 

da. 

9.1 CONSUMO EN LA INDUSTRIA 

- Industria Alimentaria.- la jalea real se ha incluido en la 

preparación de alimentos. porque posee un alto valor nutitivo. 

En experimentos realizadls con insectos, ratones. coneji-



28 

Ilos de indias y otras animales a los cuales se les di6 una in

significante cantid:td de Jalea real, se observó que sus af'ios de 

vida aum·antaron en una tercera parte d~ lo norin.11. (7). 

La productividad de las gallinas aumentaba y aquellas que 

ya eran viejas y ya n:> ponfan lo volvieron hacer. (7,11). 

Todos estos efectos provJcaron inquietud en los investiga

dJres quienes se decidieron extender sus estudios de los efe~

tos en humanos. (11). 

Japón marca unos estandares con los que debe de ~v~plir la 

jalea real utilizada para la alimentación y son los siguientes: 

- Humdad entre 62.5 y 68.5%. 

- Fibra cruda entre 11 y14%. 

- HDA(Acido 10-hidroxy-d-2 decenico) de 1.40X 

Acidez entre 32.D y 53.0 ml. (6). 

- Industria qufmico-farmaceGtica.- En este sector la jalea real 

es de uso muy amplio. 

-Acción sobre sistema cardiovascular.- La jalea real es r.!. 

ca en acetil-colina, por ella se recomienda a las personas con 

hipo e hiperte.1sión art@rial, ya que sube o baja la presión se

gOn lo requiera el caso, rehabilita a p.acientes con padecimien

tos de embolia, asf mismo con ateroasclerosis, avitaminosis y 

fatiga, para ellos se recomienda un TI@jicam~ílto 3 b1se de jale 

real (Aliforti, una c~psula de este, esU constituida de 20Dmg) 

do jalea real.(7). 

- Acción sobre aparato respiratorio.- La emulsión alcoh61! 

ca de jalea real, tiene propiedades antigripales, sin embargo 

su efecto antiviral es mas efectivo cuando se suministra jalea 
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reSNJJtJ~:toM. 
La e.1ulsió•1 alcohólica proparcion:t a la jalea real. etab! 

l idad y también la propiedad de ser absorvida rapidamente ¡:>or 

la mucosa sublingual, farlngea y nasal. Se recomienda un trat~ 

miento profiUctico contra la gripe, b·lSado -:!:11 la 3plicación 

d·~ asta emulsión a razo~1 de 20 gptas en la mucosa nasal o tam

bién por vta sublingual o faringea. cuando el cuadro gripal ya 

se prolongó repetir por tres dfas, tres veces al d!a. {7). 

-Acción sobre aparato locomotor.- En Jna serie de afecciQ 

nes gr.aves, sobre todo en reumatismo y artritis se aconseja a

plicar un tratamiento a base de veneno de abeja y Jalea real. 

En los pad~cimtentos d¿ artritis crónica después de la conval! 

scencla se observa un caso de recidiva de la enfermedad, para 

los que un nuevo tratamiento combinado no da efectos terapeCit! 

co deseados. (7). 

-Acción sobre piel.- Se observó en pacientes tratados con 

jalea real aplicada directamente sobre las lesiones, en este 

caso s~ trataban de verrugas planas, juveniles y vulgares, se 

empleó un prparado··llain11do Vita-apinol, que contiene el 1% de 

jalea real, déspués de usarlo durante seis u ocho semanas, es

tas lesiones hablan desaparecido. En el tratamiento de Lupus

Eritemdtoso, el resultado fue de convalecencia completa.(7). 

-Acción sobre la senilidad.- En base a un estudio rt!aliz! 

do en personas d~ 60 a 100 anos de edad, a quienes s~ les apl.! 

có jalea real por vra intramuscular sola o combinada con novo~ 

caina al 2%. durante tres semanas, se observó que la tensiOn 
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arterial en individuos con este tipo de afecciones. se normali

zaba. recuperaron el ánimo, les aumentó el apetito y aquellos 

.con problemas de sueno se restablecteron.(7). 

No se debe~ de dar tratamientos generales. pues cada caso 

es muy particular. Los estándares que Japón marca para la jalea 

real utilizada en esta industria, son las siguientes: 

-pH de 3.5 a 4.5. 

-Contenido de nitrógeno de 1.9 a 2.5%. 

-Contenido d2 azocar de 9-13t. 

- Contenido de cenizas menos de 1.5%. 

-Contenido deextracto de agua de 22%. 

-Contenido de extracto de alcohol de 14 a 22% (6,7). 

- Industria cosmetol6glca.- Aqul la jalea real se utiliza mezcl~ 

da en cremas, cuya funciOn es regenerativa, constituye uno de 

los componentes bc1sicos y escenciales en la mayoria de los cos

méticos. (1,7,19). 

9. 2 CONSUMO DE MESA 

Este se lleva acabo en mtnimas cantidades dado que la obteri_ 

ciOn de este producto es muy costosa, por lo que esto redunda 

en un precio prattlcamente inaccesible para el consumldor.(19). 
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to. PROPOLEOS.- También llamados goma de abejas, son substan~ 

cias resinosas que las abejas recolectan de las plantas, son 

de consistencia pegajosa, de color verde oscuro o café-verdoso, 

se funden a una temperatura aProximada de 65°c, es insoluble en 

agua, parcialmente soluble en alcohol y muy soluble en éter y 

cloroformo. El propOteo contiene de 65 a 60% de resina y b~Isa

mos, 30% de cera y 10% de aceites etéreos y polen hasta el mo~ 

mento no se ha podido establecer a partir de que substancias las 

abejas lo preparan.(7,11). El ctentlftco francés M. Barbier, 

descubrió dos componentes activos del propOleo que son; Rhamno

cttrln y Plnostrobln.(8). 

Las abejas utilizan los propOle9s dentro de la colmena pa

ra sellar hendiduras, pegar los componentes de la misma, ast c~ 

mo para embalzamar cadáveres de animal~s que no pudieron sacar 

de la colmena, también los usan como substancias antibióticas. 

10.1 CONSUMO EN LA INDUSTRIA 

-Acción sabre piel- Ayuda a reblandecer aquellos endureci

mientos de la plel, cura heridas, quemaduras, cortadas, derma

titis, pie de atleta, hemorroides y acné, porque produce una 

cantidad generosa de células regenerativas. 

Para curar las hertdas se hace una pomada a base de propó

leos y algunas otras substancias. En Medicina Veterinaria el uso 

de éste en el tratamiento de la necrósis bacilar o necrobacflo

sis mezclado con vaselina, girasol y beleño. en proporciones de 

1:1 y 1,5:1, aplicándola en las lesiones da muy buenos resulta

dos.(?). 

El prop6leo funciona como un anestésico local, una solución 
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al 0.25'.t de propóleos es mas activa que una solución de cocaina 

o de novocatna, esto se debe a los aceites etéreos que contie

nen, si el propóleo se somete a destilación se pierden estos a

ceites y con ellos sus propiedades anestésicas. (7,8,16). 

-Acción sobre aparato respiratorio.- El prop6leo usado pa

ra inhalación, requiere ser de alta calidad, sus resultados en 

afecciones de vras respiratorias superiores y a nivel pulmonar 

son favorables, sólo se requiere hervir a baño maria una mezcla 

de 60 gramos de propóleos de alta calidad y 40 gramos de cera 

de abejas, las inhalaciones son por diez minutos, mañana y tar

de, durante dos meses como mrntmo, el hacer esto ayuda mucho a 

controlar los efectos de la gripe virulenta. (7). 

-Acción en el sistema inmune.- En mezclas o granulados, as_ 

tlva intensamente al sistema inmune y ayuda a mantener el balarr 

ce bioloOgico de nuestro cuerpo. (8). 

t0.2 USO EN EL HOGAR 

Algunos tipos de propóleos son usados para hacer barnices 

finos, como el que Stradivarius usó para barnizar su vtoltn, 

que se ha conservado a la fecha en óptimas condiciones.(16). 
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11. VENENO DE ABEJAS.- Llamado también apitoxina, proviene del 

lat!n apls-abeja y del griego toxikon-veneno. 

El sistema glAndular del veneno de las abejas consiste en 

una pequeña glAndula alcalina y una m.!is grande .!leida y el agui

jón; constituido por dos lancetas con púas afiladas similares a 

un arpón, ésta caractertstica hace que al picar la abeja, el a

guijón se quede enterrado en el sitio donde se introdujo, como 

el aguijón sigue contrayéndose, gracias a su sistema muscular, 

sigue inyectando veneno en el sitio tesionado.(12). 

Las propiedades fisico-qulmicas del veneno de abeja, es un 

liquido transparente, con un sabor intenso y una reacción .!leida 

precisa. su gravedad especifica es de 1.1313, es soluble en a

gua y ácido, pero casi insoluble en alcohol. El veneno contiene 

a.ctdo fórmico, clorhldrlco, ortofosf6rlco, hlstamlna, colina, 

trtptofano, azufre enzimas como la hialuronldasa, fosfolipasa, 

substancias albuminosas, aceites volátiles, entre· otras. 

Las picaduras de abejas y las inyecciones de apitoxina con 

tribuyen a que en el organismo humano se cree cierta inmunidad 

no sólo al veneno. sino también a ciertas enfermedades infecci~ 

sas; el uso correcto y apropiado del veneneo se ha convertido 

en un remedio curativo y proftla.ctlco. La alergia al veneno de 

abejas es ma.s marcada en mujeres, luego en nl~os y enseguida en 

ancianos, la reacción se puede medir en intensidad de acuerdo a 

los signos que presente el individuo picado, en caso de intoxi

caciOn por el veneno se recomienda hacer una soluciOn alcohOli

ca de miel (20 gramos de miel en 200 gramos de alcohol al 40%, 

dosificada de 25 a SO gramos cada vez), el grado de intoxica-
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ciOn puede manifestarse desde un ligero prurito, edema, enroje

cimiento de la zona, dolor, hasta un choque anafiUictico o la 

.muerte si no es atendido de inmediato. 

Las abejas obreras alcanzan el m&ximo de reserva de veneno 

a las dos semanas de edad. Han sido propuestos varios métodos 

de colecci6n del veneno pero hasta el momento no hay alguno efl 

caz con el que Se pueda recolectar puro, porque al ser expulsa

do cristaliza casi en una forma inmediata, por lo que su reco

lección es m&s sencilla, la apitoxtna cristalizada se quita de 

la placa, se pesa y se dosifica; el veneno ast conserva su po

der terapeGtlco por dos años. (2,7,12). 

11.1 CONSUMO INDUSTRIAL 

- Industria qutmico-f armaceQtica.- su uso en este sector es de 

muy ampl lo uso. 

-AcciOn sobre piel.- En los padecimientos de tuberculosis 

cutanea, las picaduras de abejas en las areas afectadas ayudan 

en la recuperación, la piel pasa del estado de lesión a un tono 

mas p4lido y al recibir nuevas picaduras la piel poco a poco va 

recuperando su color normal, este hecho puede servir de muestra 

para fomentar su uso en otros casos similares u otras afeccio

nes cutáneas. 

-Acción sobre el aparato locomotor.- Se ha demostrado que 

las picaduras de abejas son muy eficaces en el tratamiento de 

enfermos con reumatismo. Las observaciones el tnicas mostraron 

que el veneno de abeja es un remedio muy activo para curar el 

reumatismo verdadero, (Enfermedad de Sokolskl Boulllaud). (7). 



35 

- Acción sobre el slstema nervioso.- Como tratamiento en 

la neuritis y neuralgia sobre todo de los nervios ciáticos y f~ 

morales. entre otros. la aplicación del tratamiento se hace me

diante inyecciones subcut~neas, en los puntos dolorosos, basta

ba con aplicar entre seis y ocho inyecciones, el paciente aque

jada tiene franca mejoría, sin embargo después de dos o tres m~ 

ses de recibir la apiterapla el padecimiento reaparece, hacién

dose resistente a un nuevo tratamiento. (7). 

-Acción sobre sangre y presi6n arterial.- En pacientes con 

Ateroesclerosis el colesterol dismlnu(a considerablemente, en ~ 

quetlos en los que no ejerce efectos, existe un proceso de hi

percolesterolemia y el uso del veneno en estos est~ contralndi

cado, porque puede causar mayor aumento, del colesterol. 

Sobre la presión sangulnea. esta tiende a disminuir, efec

to causado por la dilatación de las arterias perlférlcas.(7). 

-Acción sobre los ojos.- El piquete de abeja es muy alenti!. 

dor en el tratamiento de la Queratoconjuntivltis. también la cg 

ra de la lrltls y de la lridoclclltls son otros éxitos. (7). 

Estos tratamientos hay que aplicarlos con mucho cuidado 

pues el sitio de apllcacl6n es directamente en los ojos.(7). 

-Tratamiento de bocio exoftálmico.- Esta enfermedad después 

de que el paciente recibe picaduras. el bocio empieza a reabso.r:. 

verse, hasta desaparecer por completo. 

Es importante señalar que dejarse picar en el cuello, pue

de resultar un peligro mortal, sobre todo en aquellos pacientes 
enfermos. Existen ciertas contraindicaciones para el uso de Pl 
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cadura.de abejas. citaremos algunos; tuberculosis pulmonar, a

fecciones cardiácas, diabétes, esclerosis de los vasos y enfer

. medades ven~reas. (7). 

-DIFERENTES MODOS DE EMPLEO DEL VENENO DE ABEJA: 

Picaduras naturles de las abejas.- El primer dta sOlo se 

recibe un piquete, al siguiente son dos, al tercero tres y ast 

sucesivamente hasta llegar al décimo dta, descansa el paciente 

durante tres o cuatro dtas y se hace la segunda etapa en donde 

serán tres abejas diariamente las que han de picar, por cuare.!l 

ta y cinco dtas, si después de este tratamiento no hay resulta

dos positivos, se suspenderA el tratamiento. 

Apitoxina en inyecciones intradérmicas.- Es un método m.1s 

prActico. la inyección intradérmica se hace con ayuda de una a

guja especial que puede introducir las dósis de 0.1, 0.2 6 0.3. 

Electroforesis o ionoforesis.- Resultados muy satisfacto

rios en el tratamiento de artrttis reumatoidea o reumAtica, ar

trttis deformante, enfermedad de los vasos arteriales. 

Pomada de apitoxina.- Constituida por apitoxina pura, vas~ 

lina y !cido salicllico. 

InhalaciOn de apitoxina.- Es un proceso muy eficaz, con~ 

siste en respirar los vapores de agua. saturados de apitoxina. 

Veneno de abeja en pastillas.- Se recomienda tomar duran

te veintiocho dlas una pastilla diariamente. (7). 
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12.- ABEJAS.- En algunos lugares las abejas no sobreviven a las 

épocas invernales y es muy probable que éstas colonias lleguen 

a pesar hasta dos o mAs kilogramos, de crta madura, las cuales 

pueden ser industrializadas como lo hacen Japón y que de aqut 

se exportan a otros paises como Canadá, Estados Unidos y otros 

lugares. 

El producto que exportan se llama Baby bees , consiste de 

ninfas maduras, las que se presentan fritas y cubiertas con sal 

sa de soya, en Canada se han hecho varios procesos, como el ca!!_ 

gelado, secado, ahumado, conservación, fritura ligera, fritura 

intensa y horneado, la gente que ha provado este producto, pre

fiere las muy fritas o las horneadas y compara su sabor con las 

nueces o algunos otros productos. ( 1). 
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CONCLU O N E S 

1.- La Apicultura como rama de la Zootécnia no ha sido explota

da adecuadamente. 

2.- El uso de los productos apfcolas principalmente en la medi

cina tradicional, representa un franco bienestar. 

3.- Industrializar los productos apfcolas representa fuertes 9.! 

nanclas, pero también grandes inversiones. 

4.- la competencia de los productos apfcolas contra todos aque

llos substitutos es marcad. puesto que estos últimos tienen 

precios mas bajos. 

5.- El desconocimiento de los beneficios que los productos apf

colas aportan. provoca que el consumo de el 1 os sea bajo. 

6.- El Programa Nacional para et Control de ta Abeja Africana, 

est~ sacrificando y desperdiciando muchos enjambres, que 

bien valdría la pena capturarlos vivos y obtener de las a

bejas su veneno mediante la electrocución. asl como por con. 

gelamiento sacrificarlas, industrializarlas~ procesandolas 

para su consumo directo. 
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INVENTARIOS GANADEROS 

1981 - 1994 

(HILES DE CABEZAS) 
CUADRONo. 1 

AÑOS BOVINOS BOVINOS LECHE SUMA PORC !NOS OVINOS CAPRINOS AVES AVES COLMENAS 
CARNE ESP. N.ESP. CARNE HUEVO 

198~ 22504 915 5651 6566 17562 6097 10004 7334 73691 2532 

1982 22740 911 5746 6657 18095 6164 10290 74201 67627 2532 

1983 22846 888 5630 6518 19364 5880 9809 75539 73037 2690 

1984 22549 835 5517 6352 19393 5737 9553 78654 79975 2722 

1985 23680 847 5325 6173 18597 5544 9829 88283 76709 2732 

1986 24062 812 5111 5923 17779 5699 10079 88958 70840 2737 

1987 23962 758 4928 5685 15693 5674 9901 103984 68069 2747 

1988 24641 701 4807 5508 14548 5761 10086 112365 63026 2571 

1989 25484 776 5134 5910 14548 5703 10159 113184 63656 2610 

1990* 26264 853 5483 6336 15203 4846 10439 118843 65566 2662 

1991* 26966 934 5856 6790 15902 6003 10722 124785 67533 2715 

1992* 27761 978 6254 7232 16633 6184 11008 131024 69559 2769 

1993* 28718 1027 6679 7706 17415 6400 11269 137576 72905 2825 

1994* 29809 1078 7133 9211 18216 6656 11588 144454 766B1 2881 

* DATOS ESTIMADOS 
FUENTE: SARH, INEGl,C.N.G. 

INVEGAN 07/02/90 
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PRODUCCION GANADERA 

1981 - 1994 

(TONELADAS) 

CUADRO No. 2 

N E L. E c H E 1/ 

AROS BOV !NOS PORCINOS OVlllOS CAPRINOS AVES BOVINOS HUEVO MIEL 

ESPECIA- NO SUMA 
LIZAOA ESPEC. 

1981 718089 1306616 21396 32579 426285 3792 3064 6856 886257 70557 

1982 733695 1365414 22038 33719 446907 3780 3143 6923 941026 49928 

1983 712176 1485382 21086 32338 468647 3676 3092 6768 1o16308 74375 

1984 841218 1455304 20581 31176 489917 3461 3067 6528 1112857 67013 

1985 768427 972778 21165 37514 550951 3516 2942 6458 1067409 30290 

1986 734733 959259 24999 37738 589197 3378 2827 6202 984673 69377 

1987 854747 855709 23539 38102 654598 3162 2744 5906 946154 57378 

1988 778300 826861 23814 38727 680297 2927 2763 5690 876068 64018 

1989 807300 826861 23965 37253 794600 2923 2909 5832 883959 59498 

1990* 858637 864070 24564 38283 739477 3622 3086 6708 914898 60688 

1991* 935099 903817 25227 39320 776456 3855 3284 7139 949664 61902 

1992* 959377 945393 23984 40367 815273 4119 3508 7627 987650 63140 

1993* 970722 989826 26984 41425 853038 4291 3655 7946 1033082 64403 

1994* 1009722 1035358 27969 42493 898839 4497 3831 8328 1097750 65691 

y MILLONES DE LITROS FUENTE: SARH, INEGI, CNG. 
DATOS ESTIMADOS PRODGAN 07 /02/90 
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CUADRO No. 3 

CLASIFICACION DE LA MIEL POR SU COLOR 

COLOR PATRDN DEL VALORACION EN EL COLOR PATRON VALORACION EN LA ESCA-
U S O A A ESCALA COMPARATIVA CON EL LA PFUND EN mm. 

TARRO DE MUESTRA 

BLANCO AGUA MIEL QUE ES BLANCO-AGUA O MAS CLA- 8 mm O MENOS 
RA QUE EL BLANCO-AGUA PATRON. 

EXTRA BLANCO MIEL MAS OSCURA QUE BLANCO-AGUA SOBRE B al7 mm 
PERO NO MAS OSCURA QUE EXTRA-OLA!! 
CD. 

BLANCO MIEL MAS OSCURA QUE EXTRA-BLANCO SOBRE 17 a 34mm 
PERO NO MAS OSCURA OUE EL BLANCO. 

AMBAR EXTRA CLARO MIEL MAS OSCURA QUE BLANCO PERO NO SOBRE 34 a SOmm 
MAS OSCURA QUE AMBAR EXTRA CLARO. 

AMBAR CLARO MIEL MAS OSCURA QUE AMBAR EXTRA- SOBRE so a BSmm.: 
CLARO PERO NO MAS DE AMBAR CLARO 

AMBAR MI EL MAS OSCURA QUE AMBAR CLARO SOBRE es a t t4mm 
PERO NO MAS OSCURA QUE AMBAR 

AMBAR OSCURO MIEL MAS OSCURA QUE AMBAR PATRON SOBRE 114 mmm 

FUENTE: Sepulveda, G.J.M.: Apicultura. Edit. Aedos. Barcelona, España. 1980. 
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CUADRO No. 4 COMPOSICION PROMEDIO OE LA MIEL FLORAL Y DE LIGAMAZA Y FLUCTUACIONES DE VALORES 

CARACTERISTICAS 
o 

COMPONENTE 

MIEL FLORAL 

VALOR PROMEDIO 1 FLUCTUACION 
DE VALORES 

HIEL NO FLORAL(OE LIGAMAZA) 

VALOR PROMEDIO FLUCTUACION 
DE VALORES 

Color2--------------------1 Mitad oscura de blan- ¡ Hitad clara de blar:il Hitad clara de 2i!!I Mitad oscura 
co co de agua a oscura} bar l de ambar ex-

Tendencia a granularse3----

Humedad- - - - - - - - - - - - -
Levu 1 osa-----------
Dextros a------------ i 
suerosa------------- :1 
Ma 1 tosa------------- S 
Azúcares superiores- i 
I ngeterm i nados------•------
pH ---------------------·--
Acidez !ibre---------------' 
Lactona ----~--------------! 
Acidez total --------------

~ =~ r~~ ~: _ ~: ~ ~~ _ ~ ~ ~ ~=-i-::: :1 
Nitrógeng----------- i ____ , 
Diastasa ------------------: 

Poca aglutinación de 
cristales, capa de1/8 
a 1/4 de pulgada(0.31 
a 0.63 cm). 
17. 2-------- -- -------
38. 19----------------
31.28----------------
1.31----------------
7 .31----------------
1.50----------------
3.1-----------------
3. 91-------- -- - -----

22. 03----- -----------
7 .11----------------

29.12----------------
• 335------ ---------
• 169-------------- -
• 041-- - ---------- - -

20,8------------- ----

L!qulda a granula
ción dura completa 

13. 4-22. 9---- -- ---
27 .25-44.26-------
22.03-40. 75-------

.25- 7.57-------
2. 74-15. 98-- -----

• 13- 8.49-------
0-13.2--------

3.42-6.10--------
6.75-47 .19-------

0-18. 76-------
8. 68-59. 49--- -- --

0- .950-----
• 020-1. 028------

0 - .133------
2.1 -61.2--------

FUENTE: McGregor, S.E.: LA APICULTURA en Los Estados Unidos. 
1 Basados en 490 muestras de miel no floral. 

Capa de cristale 
de 1/16 a 1/8 de 
pulgada(0.15a0.3 
cm). 
16. 3------------
31.80-----------
26. 08-- - - - - - - - --

• 80----- --- -- -
8 .80---- -------
4. 70----- - - ----

10. I ----- - - - - - - -
4 .4 5--------- - -

4 9. 07- --- - - -----
5. 80----- - - - - - -

54. 88------- ----
• 127- - --------
• 736----------
.100----------

31.9------------

tra clara a 
oscura 
Liquida a gra 
nulaci6n sua:
ve completa 

12.2-18.2 
23.91-38.12 
19.23-31.86 

.44- 1.14 
5.11-12.48 
1.28-11.50 
2.7-22.4 
3.90- 4.88 

30.29-66.02 
.36-14.09 

34.62-76.49 
.007-0.385 
.212-l .18S 
.047-0.223 

6.7 -48.4 

2 Expresado en los términos de clasificaciOn de colores del Departamento de Agricultura de los E.U.A. 
3 Grado de granulación de la muestra calentada después de 6 meses de almacenamiento ininterrumpido. 
4 Miliequvalentes por Kilogramo. 
5 270 muestras de miel floral. 
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CUADRO No. 5 COHPOSICION DE LOS CAR80HIDRATOS OE LOS TIPOS nF MIEL 

NCimero de Tipo floral Dextrosa Levulosa Suerosa Maltosa Azucares muestras :g :g :g % superiores 

23---------- Alfalfa------------------ 33.40 39.11 2.64 6 .01 .89 
25---------- Alfalfa-trébol dulce------ 33.57 39.29 2.00 6.30 .91 
5----------- Aster- - - - - - - -- - -- - --- -- - - - 31.33 37 .SS .81 8.45 1.04 
3----------- L i ber------- ------- ------- 31.S9 37 .88 1.20 6.86 1.44 3----------- Zarzamora----------------- 25.94 37 .64 1.27 11.33 2.50 5----------- Al f orf On----------- - -- -•-- 29.46 35.30 .78 7 .63 2.27 4----------- Alforfón si 1 vestre-------- 30.50 39. 72 .79 7 .21 .83 
26---------- "Trébo I º----------- ------- 32.22 37 .84 1.44 6.60 1.39 
3----------- Trébol sueco-------------- 30.72 39.18 1.40 7 .46 1.SS 
3----------- Trébol carmesl------------ 30.87 38.21 .91 8.59 1.63 
3----------- Trébol Huba•-------------- 33.42 38.69 .86 6.23 .74 
10---------- A 1 godOn- - - - - - - - - - - --- -- - - - 36. 74 39.28 1.14 4.87 .so 
3----------- Epilobium angustifolium L- 30.72 39.81 1.28 7 .12 2.06 
6----------- llex glabra L------------- 30.15 39.8S .72 7. 71 1.22 
3----------- Sol ldago spp-------------- 33.1S 39.57 .51 6.57 .59 
2----------- Trinitaria------------- --- 32.98 37 .23 1.95 5. 71 .63 
2----------- A cebo--------------------- 25.65 38.98 1.00 10.07 2.16 
3----------- Cedro de 1 tgamaza--------- 25.92 25.16 .68 6.20 9.61 
5----------- Roble de 1 igamaza--------- 27 .43 34.84 .84 10.45 2.16 
2----------- Ha stranzo---- ------------- 33.63 37 .37 1.01 5.53 .73 
3----------- Algarrobo negro----------- 28.00 40.66 1.01 8.42 1.90 
3----------- Lisimaquia---------------- 29.90 37 .75 .62 8.13 2.35 
3----------- Hez qui te------------------ 36.90 40.41 .95 5.42 .35 
4----------- Naranja de California----- 32 .01 39.08 2.68 6.26 1.23 
13---------- Naranja de Florida-------- 31.96 38.91 2.60 7 .29 1.40 
4----------- Frambuesa--------- - ------- 28.54 34.46 .51 8.68 3.58 
3----------- Sa vi 1 a---------- -- - - ------ 28.19 40.39 1.13 7 .40 2.38 
3----------- Oxydendru• arboreum------- 24.61 39.79 .92 11.79 2.55 4----------- Cardo est re i 1 a------- - ---- 31.14 36 .91 2 .27 6 .92 2. 74 
8-----"----- Trébol dulce-------------- 30.97 37 .9S 1.41 7 .75 1.40 
3----------- Trébol dulce amarillo----- 32.81 39.22 2.93 6.63 .97 
4----------- Tul t pan------------------- 25.85 34.65 .69 11.57 2.96 
5----------- Tupe 10-------------------- 25.95 43.27 1.21 7 .97 1.11 
7----------- Arveja- - - -- - - - - ---- - - - - - - - 31.67 38.33 1.34 7 .23 1.83 
9----------- Arveja vei losa------------ 30.64 38.20 2.03 7 .81 2.08 
12---------- Trébol blanco------------- 30.71 38.36 1.03 7 .32 1 .56 

FUENTE: MoGregor, S. E. : La Ap i cu i tura en 1 os Estados Un t dos. 
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CUADRO No. 6 

POLEN 
PROPDRCION DE GRAMOS EN 100 GR. 

CIST!D!NA------------------ 0.6 gr. 
HISTIDINA*----------------- 1.5 gr. 
TR!PTOFAND*---------------- 1.6 gr. 
MET!ON!NA*----------------- 1.7 gr. 
FEN!LALAN!NA--------------- 3.5 gr. 
TR!DN!NA*------------------ 4.6 gr. 
ARG!N!NA------------------- 4.7 gr. 
ISOLEUC!NA*---------------- 4.7 gr. 
LEUC!NA*------------------- 5.6 gr. 
l!S!NA--------------------- 5.7 gr. 
VAL!NA--------------------- 6UO gr. 
AC. GLUTAM!CO-------------- 9.1 gr. 

* Amlnoactdos escenciales. 
FUENTE: NOTI-UNAP! 1984. 



47 

CUADRO No. 7 

POLEN 
VITAMINAS (en mlcg por cada 36 gr. cucharadita) 

PROTOVITAMINA A---------
TIAMINA B-1-------------
RIBOFLAVINA-------------
PIRIOOXINA B-6----------
VITAMINA B-12-----------
ACIOO ASCORBICO C-------
VITAMINA E---------------
FOLS 1 R·A---------------- --
B I OT I NA H---------------
INOSITOL----------------
ACIOO NICOTINICO--------
ACIDO FOLICO------------
ACIDO PANTOTENICO--------
RUTINA-------------------

FUENTE: NOTI-UNAPI 1984. 

50 -----------3.96----------- 41. 76 
16.92----------- 61.56 
10.08----------- 35.12 
30.00----------- 43.00 

471.60----------- 25.95 
0.00----------- 1.15 

43.00----------- 63.00 
0.68----------- 2.42 
0.30----------- 31.30 

143.70----------- 138.70 
CANTIDAD NO DETERMINADA 
13.68----------- 103.3 

1.5DO 
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CUADRO No. 8 

ANALISIS GENERAL DEL POLEN 

PROTEINAS-------------- 35%. 

AZUCARES REDUCTORES---- 22%. 

AMINOACIOOS LIBRES----- 12%. 

CARBOHIDRATDS---------- 8%. 

AZUCARES NO REDUCTORES- 5%. 

GRASAS VEGETALES------- 5%. 

EXTRACTO DE ETER------- 5%. 

AGUA------------------- 4%. 

MINERALES-------------- 3%. 

FUENTE: NDTI-UNAP! 1984. 
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CUADRO No. 9 

COMPOSICION QUIMICA DE LA JALEA REAL 

CONCEPTO 1. 

HUMEDAD POR PERDIDA EN SECADO A 1ooºc----- 24.1B 
ALBUMINOIDES (FACTOR 6.25)---------------- 40.60 
NITROGENO BAJO DIFERENTES FORMAS---------- 4.74 
FOSFORO----------------------------------- 0.66 
AZUFRE------------------------------------ 0.40 
CENIZAS----------------------------------- 2.35 
DEXTROSA (AZUCAR DE FRUTAS)--------------- 11.75 
EXTRACTO ETEREO--------------------------- 15.32 

FUENTE: F!RA 19B5. 
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CUAORO No. 10 

ANALISIS VITAMINICO DE LA JALEA REAL 

CONCEPTO 

VITAMINA B1 (TIAMINA)-----------
VITAMINA e2 o G (RIBOFLAVINA)---
VITAMINA e5 (ACIOO PANTOTENICO)--

~:~~~:~~ ~6 ¡~:~~~~!¡~~~::::::::: 
INOSITOL-------------------------
ACIOO FOLICO--------------------
ACIOO NICOTINICO----------------
VITAMINA C (AC. ASCORBICO)------
VITAMINA O y E-------------------

*Medida Arbitrarla. 
FUENTE: F IRA 1985. 

N 1 TROGENO/GR 

2.6 
B.19 

200 a 240 
2.4 a 8 
1.7 a 3 

100 aprox. 
0.3 a 0.35 
HASTA 83 
TRAZAS* 
TRAZAS* 
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GRAFICA No. 

MIEL DE ABEJA AZUCAH CUMUN 

v p.. RO 
<::;¿" 90 a 100 '1 (J) 

~ 

~ (/) NADA MAS l> 

fOE-NTE: APIMEX, 1973 

MINERALES 

COMPARACION ENTRE HIEL Y SACAROSA, NUTRIENTES QUE APORTAN 



OCEANO 

PACIFICO 

52 

ZONAS APICOLAS. CLASIFICAC(ON DE LA UNION NACIONAL 

DE APICULTORES 

~ 
ZONA NORTE r.:m 
ZONA SURESTE L2J 
ZONA PACIFIC~ 
ZONA DEL GOlFW!J 

ZONA DEL CENTROº 



OCEAND 

52 
HAPA No. 

ZONAS APICOLAS, CLASIFICAO!ON DE LA D!RECC!ON GENERAL DE AVICUL-
TURA Y ESPECIES MENORES. S.A.R.H. 

r4~ 
ZOHA HORTEIIDI 

ZONA CENTRO 1=:l 

ZOHA SURESTE Uefüfü! 

GOLFO DE 
HEXICO 



FE DE ERRATAS 

HOJA RENGLON DICE DEBE DECIR 

25 10 Satlsfacorlamente sat l sf actor¡ amente 

27 26 Nut!tlvo nutritivo 

36 Naturles natural es 

38 Marcad marcada 


	Portada
	Contenido
	Resumen
	I. Introducción
	II. Zonas Apícolas
	III. Inventarios Apícolas
	IV. Producción y Oferta
	V. Demanda
	VI. Uso de los Productors Apícolas
	Conclusiones
	Cuadros Gráficas Mapas



