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RESUMEN 

SOLORIO CRUZ MA. DEL SOCORRO. comportamiento de la producción y 

consumo de miel de abeja en México de 1980 a 1990 ( estudio reca~ 

pitulativo ). ( Bajo la dirección de: M.V.Z. RAFAEL MELENDEZ G. y 

M.V.Z. RENATO OLVERA N. ). 

En el presente trabajo de tesis se presenta el comportamiento 

de la producción y consumo de miel, con énfasis en la problemática 

que enfrenta la apicultura en México. Esta actividad es de impar~ 

tanela dentro del sector pecuario en el aspecto de exportación, 

cuyo valor de la producción en 1990 fue 460,819 millones de pesos. 

sin embargo está rodeada de una serie de irregularidades y def i~

ciencias en cuanto a organización,comercialización y capacitación, 

reflejándose en los volúmenes de producción, se registraron altas 

y bajas con una tasa media de crecimiento anual ( 1980-1990 ) del 

O. 87 \, a pesar de ello, en la producción y exportación de miel 

ocupó el cuarto y segundo lugar a nivel mundial respectivamente. 

El 90 \ de la producción de miel se destina a la exportación y el 

resto al consumo interno. Los datos estadisticos existentes sobre 

la actividad apicola no son concretos ni confiables en la produc~ 

ción, destino final y usos. industriales ( farmacéutica, vitivini 

cola, refresquera. cosmetologia. etc.) y domésticos. Por último se 

propone dar un mayor apoyo a la apicultura en México por medio de 

créditos financieros, apoyo técnico, capacitación y aumentar el 

consumo interno por medio de campanas publicitarias. 
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INTRODUCCION 

La miel es un alimento natural, dulce y nutritivo, raz6n por la 

cual siempre ha tenido gran demanda dentro del mercado consumidor 

( 13). 

Antes que la caña de azUcar comenzara a usarse como agente 

endulzante, la miel era prActicamente el único producto de su clase 

que se usaba para dicho fin. La introducción de la azúcar de caña 

y más tarde de la remolacha, hizo que la miel dejara de ser una 

necesidad fundamental; la apicultura decayó rápidamente en el siglo 

XIX, pasando a ser una actividad secundaria o pasatiempo (13). 

En México desde la época prehispánica, la apicultura, ha sido una 

actividad de gran importancia econ6mica; en el periodo 

independiente al alcanzar el pais su libertad, existian colonias 

de abejas, pero la producción de miel era insuficiente para cubrir 

la demanda nacional, por lo que se tuvo que importar de España. A 

partir de este periodo, la Peninsula de Yucatan incrementó 

nuevamente su explotación apicola llegando a ser el primer Estado 

productor del pais y de Latinoamérica {12}. 

A partir de la tercera década de este siglo,. en Izmal, Yucatán 

comenzó a multiplica.rse el nUrnero de colmenas, creció la apicultura 

en el Estado y su producción ya no pudo ser absorbida por el 



consumo interno, por lo que fue necesario buscar mercados externos, 

iniciándose la exportación y la venta de miel a Europa (18). 

Con lo anterior no sólo se desarrollaron las actividades netamente 

apicolas como el procesamiento y la exportación de miel, sino que 

repercutió en otras actividades, como la construcción de colmena~, 

fabricación de extractorez radiales, etc., creándose nuevas fuentes 

de trabajo. En la actualidad la apicultura en Vucatan se 

caracteriza por ser la mejor organizada y la que posee el mayor 

número de colmenas modernas, en 1987 contaba con 396,765 colmenas 

lo que representa el 18.7'\. del total nacional, colocándolo como el 

primer Estado productor y exportador de miel en la Replibl lea 

Mexicana (B, 18). 

La producción de miel en Yucatán durante los años de 1981 a 1983, 

presentó un incremento de 11,751 ton a 12,707 ton respectivamente, 

para descender en 1985 a 7,583 ton, en el siguiente año se presentó 

un incremento ecpectacular de mas del 100'\. con respecto al año 

anterior (18,000 ton) representando para ese año el 24'\. de la 

producción nacional (8). 

Año con año el progreso y adelantos de la apicultura en Mexico nos 

lleva a un lugar especial en la comercialización mundidl de miel 

(19). En los últimos años los amplios recursos naturale$ 

constituidos por su abundante flora product.ora de néctar y polen 

propician un gran desarrollo de la apicultura (10), 



En 1980 México contaba con 2'282,876 colmenas con un valor total 

de 1,830 millones de pesos, una producción de 65,244.B ton de miel, 

de las cuales se exportaron 39,402 ton ocupando el cuarto lugar 

como productor y el segundo como exportado de miel en el mundo (2, 

26). Las exportaciones de miel de 1980 a 1984 mantuvieron un ritmo 

acelerado de crecimiento, cayendo en 1985 un 20.3' con respecto al 

afio anterior (de 54,039 a 43,057 ton) debido a un repunte en las 

exportaciones de China y Argentina. Para 1986 la producción y las 

exportaciones mexicanas vuelven aumentar, para descender 

nuevamente en 1987 significativamente, debido a la entrada de la 

abeja africanizada a México y a una baja estimada en el número de 

colmenas del 30% además de que sus principales compradores, como 

la República Federal Alemana y los Estados Unidos de Norteamérica 

dejaron de comprar el producto (1, 25, 30}. 

Se estima que el potencial apicola del país se limita sólo a la 

cuarta parte del mismo, aun cuando se practicaba desde hace varios 

siglos C16). EntrE' los factores que limitan la producción y consumo 

de miel se encuentran: la gran variedad de productos sustitutos, 

los métodos rústicos de producción, la intermediación y el elevado 

precio en el mercado interno í8), 

La producción obtenida de la zona centro abastece principalmente 

el mercado interno, por ser el más cercano a los mercados 

nacionales importantes como son la Ciudad de México, Guadalajara 
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y Puebla en donde se concentra la mayoria de la población urbana 

del pais, con mayor poder adquisitivo. La producción de las otras 

zonas se destina para el consumo local y exporlaci6n (8). 

La apicultura constituye una actividad proveedora de materia prima 

para las industrias alimentaria, farmacéutica y cosmet.ológica. Sin 

embargo, se sigue sustituyendo a la miel con edulcorantes baratos 

de uso industrial como azúcar de caña. jarabe de maiz isomerlzado 

y jarabe de maiz (15, 16). 

Las estadísticas sobre el consumo de miel en México se encuentran 

muy dispersas, a nivel nacional el consumo de miel de abeja es muy 

reducido, no obstante de algunos años a la fecha se le promueve en 

tiendas de productos naturistas (8). 

La mayor parte de la miel que se consume en el país se dirige al 

consumo de mesa, el resto es para el consumo industrial como 

reposteria, preparación de alimentos infantiles, industria 

farmacéutica y cosmetología. Una mínima parle se usa para 

elaboración de cigarros, dulces, jarabes y esencias (29, 31) asi 

también en la industria textil es utilizada como fijador de color 

y además en la fabricac.ión de hidromiel es y vino (3, 17). 

El problema de la apicultura a diferencia de otras actividades de 

producción animal, es la falta de información conjunta de datos 

estadist.icos, no se da a conocer ampliamente esta actividad en los 
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diversos sectores productivos; no se conocen acertadamente los 

tipos de consumo (industrial y directo) de la miel en México, por 

lo que el presente trabajo de tesis integra y actualiza esta 

información y con ella se analizan y evaluan los aspectos más 

relevantes en el comportamiento de la producción y consumo de miel 

durante el periodo de 1980 - 1990. 
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OBJETIVOS 

1. Realizar un estudio recapitulat.ivo del comportamiento de la 
producción de la miel en México de 1980 a 1990, 

2. Realizar un estudio recapitulativo sobre el consumo industrial 
y directo de la miel en México. 

3. Analizar el comportamiento de la producción con base a datos 
estadist.icos elaborados por el ser¡}f.r público y privado. 

4. Identificar que áreas demandan el producto como materia prima 
y especificar que usos alternativos se le da, 

s. Resumir alternativas de uso que se le puedan dar a la miel como 
un estimulo para aumentar su consumo tanto industrial como 
directo. 

P R O C E D I M I E N T O 

El presente trabajo de tesis se realizó bajo las siguientes etapas: 

FASE I: Captura de fuentes de información de instituciones 
oficiales y privadas como: SARH, INEGI, Banco Nacional 
de Comercio Exterior y SECOFI. 

FASE II: Clasificar y analizar la información con base a un 
indice. 

FASE III: Elaboración de cuadros, gráficas, mapas y descrlpci6n de 
los mismos. 

FASE IV: Presentación de conclusiones. 
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1. OFERTA 

1.1 CLASif'ICACION DE LAS ZONAS PRODUCTORAS DE MIEL 

Para una eficiente evaluación y estudio de la producción de miel, 

el país se ha dividido de acuerdo a dos clasificaciones; la primera 

realizada por la Dirección General de Avicultura y Especies Menores 

(DGAEM) de la Dirección General de Ganaderia de la S.A.R.H. y la 

segunda realizada por la Unión Nacional de Apicultores (UNAPI). 

1.1.1 CLASlf'lCACION DE LAS ZONAS APICOLAS DE LA DGAEM 

La DGAEM divide al pais en tres zonas geográficas la Norte, Centro 

y Sureste. Esta división se efectúa tomando en cuenta las 

condiciones geográficas y los recursos apibotánicos de las zonas 

en el país. 

1.1.1.1 ZONA NORTE 

Comprende los Estados de Chihuahua, San Luis Potosí, Sinaloa, 

Tamaulipas y Zacatecas, en dicha area el deoarrollo de la 

apicultura ha sido poco relevante en lo que a producción se 

refiere, debido a las condiciones ecológicas y climatológicas poco 

favorables, entre las que se pueden señalar la variabilidad en el 

clima, las temperaturas elevadas y la poca precipitación pluvial 

(mapa 1) (6, B). 
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Las entidades que ostentan el mayor número de colmenas son San Luis 

Potosi, Sinaloa, Tamaulipas y Zacalecas, con el 60.7' del total de 

colmenas en 1990; a su vez estos Estados presentan una baja 

importante durante los años de 1984 y 1985 nümero que aumenta a 

partir de 1966 y para el afio de 1990 algunos Estados alcanzan su 

cifra más alta un ejemplo es Sinaloa y zacatecas con BB,500 y 

94,000 colmenas respectivamente. La producción de miel en esta zona 

fue de 9,643 ton en 1990 lo que representa el 15.9% de la 

producción total del país, siendo Zacatecas el principal Estado 

productor de néctar con 2,427 ton (cuadro 1) (28). 

1.1.1.2 ZONA CENTRO 

Esta zona está integrada por doce Estados y el Distrito Federal, 

las condiciones ecológicas y el imalológicas son más favorables, 

razón por la cual mantienen niveles de producción mayores que la 

registrada en la zona antes mencionada, según reportes de la 

S.A.R.H en 1990 la producción fue d~ 23,853 ton que representa el 

39.3% de la producción nacional. Los Estados más imporlantes en 

cuanto a producción son el Estado de México, Jalisco, Michoacán, 

que aporlaron el 39% de la prod~cción en 1990. 
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En los aflos de 1984 y 1985 el número de colmenas en esta zona 

disminuyó de 1,299.5 en 1983 a 581.9 y 590 respectivamente; siendo 

más aparente en los Estados de mayor producción, recuperándose de 

1966 a 1990, a diferencia de Michoacán y Tlaxcala que no lograron 

aumentar el número de colmenas y por consiguiente su producción 

(cuadro 2) ( 6, B, 28) . 

1.1.1.3 ZONA SURESTE 

Se compone de siete Estados entre los cuales destacan la Península 

de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, cuentan con el mayor ntimero 

de colmenas de la zona, por lo más su producción de miel es mayor, 

principalmente en el Estado de Yucatitn que en 1990 tuvo una 

producción de 8,374 ton de miel, siendo el primer Estado productor 

de miel en toda la Repüblica (cuadro 3) (6, B, 28). 

Puede afirmarse base sus condiciones ecológicas y 

climatológicas que esta zona tiene ventajas en relación a las dos 

anteriores por las épocas de floración y un clima adecuado lo cual 

permite obtener dos o tres cosechas de miel al afio (6, 8), 
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1.1.2 CLASIFICACION DE LAS ZONAS APICOLAS SEGUN LA UNION NACIONAL 

DE APICULTORES (UNAPI) 

La UNAPI clasifica las zonas apícolas con base sus 

caracteristicas como son: la vegetacibn predominante, las 

floraciones, épocas de cosecha, tipos de mieles, características 

de las colmenas, su problemática, etc., dividiendo a la República 

Mexicana en cinco zonas o cuencas meliferas (mapa 2). 

1.1.2.1 ZONA NORTE 

Comprende una superficie aproximada de 930,000 km2 sin embargo, aun 

cuando es la zona de mayor extensión la apicultura ha tenido poco 

desarrollo debido a sus caracteristicas ecológicas, determinadas 

por su escasa preclpitaci6n pluvial, que la clasifican como región 

semidesértica con vegetación predominante de pastizales. A pesar 

de lo anterior en los ültimos años se ha desarrollado la apicultura 

tecnificada en algunas ~artes, con una producción de miel con buena 

calidad, y para fines de polinización de huertas frutales y 

cultivos aqricolas ent.omófilos en los valles de riego, la floraci6n 

más importante se p~esenta en los meses de abril y mayo, también 

en las partes de mayor precipitación ocurre una floración 

importante en los mese~ de s~ptiemb1e y octubre, por esta razón a 

pesar de sus limitaciones presenta posibilidades moderadas para el 

desarrollo de la apicultura t.ecniflcada e!;pecialmente del tipo 

migratorio, seleccionando las mejores microrregiones en las épocas 

favorables del afio (6, 8). 
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1. 1. Z. Z. ZONA CENTRAL O ALTIPLANO 

Cuenta con un área apr:oximada de 400, ooo km2 donde predomina el 

clima subtropical de tierra alta también denominado clima del 

altiplano mexicano, las flores silvestres son abundantes y 

variadas, con dos épocas de floración, la primera en abril y mayo 

y la segunda de septiembre a diciembre, las zonas de mayor altitud 

presentan heladas en épocas de floración, por el contrario, las 

partes de menor altitud tienen la limitanle del agua y las sequias 

constituyen la prindpal c::ausa de las malas cosechas. Casi toda la 

miel producida en colmenas técnicas es de excelente calidad, color 

ámbar extra-claro, bajo contenido de humedad con aroma y sabor 

agradable (6, 8). 

1.1.Z.3 ZONA DEL PACIFICO 

Comprende la región de la Sierra Madre Occidental o de la Cos~a de} 

Océano Pacifico, desde el estado de Sínaloa hasta la frontera con 

Guatemala en el sur. tiene una superficie aproximada de 260,000 km2 

las épocas de floración se presentan después de la temporada de 

lluvias en los meses de oct.ubre y noviembre, para continuar en 

marzo, abril y mayo. La calidad de la miel es variable, los mayores 

volúmenes son de color extra-claro y ámbar-claro, en ocasiones el 

porcentaje de humedad es alto. 



Por sus características de clima y floración existen posibilidades 

para el desarrollo de la apicultura, pero hacen falta recursos para 

el aprovechamiento del potencial apícola de esta región (6, 8). 

1.1.2.4 ZONA DEL GOLFO 

Cuenta con una superficie de 250,000 km2 presenta zonas árida~ en 

el norte y regiones con muy alt.a pluviosidad en el sur, 

especialmente en Tabasco, con más de cuatro metros de precipitación 

al año, el cultivo más importante para los apicultores son los 

huertos de naranja, de donde se produce en abril la miel mexicana 

de más alto precio en el mercado internacional. Las épocas de 

floración silvestres son en noviembre y de abril a junio, las 

principales limitantes a la producción de miel son las sequias y 

las heladas en el norte y el exceso de lluvias en el sur, la 

calidad de miel es muy variable, la obtenida de citricos es la de 

mejor calidad (6, 8), 

1.1.2.5 ZONA SURESTE 

su át·ea es de 140,000 km2 su clima es tropical y posee una 

vegetación néctar pol iní fera exuberante que florece de noviembre 

a junio, Es interesante señalar que a pesar de ser l<'I zona más 

reducida en superficie es la de mayor producción de miel, esto se 

debe a la abundaricia de néctar y que la mayoria de las abejas están 
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alojadas en colmenas tecnificadas. La miel en esta zona es 

producida en su mayoría por apicultores en pequefia escala que 

practican la apicultura como una actividad complementaria, siendo 

común que la extracción de miel se efectúe por medio de centrifugas 

manuales junto a los apiarios y se deposite en tambores para 

enviarlos a las plantas purificadoras de miel establecidas en la 

ciudad de Mérida, Campeche y Quintana Roo (6, 8), 

1.2, PRODUCCION NACIONAL DE MIEL 

Dentro del contexto de cada zona ee detectan a los principales 

Estados productores de miel. 

En la zona norte se localizan los Estados de San Luis Potosi, 

Sinaloa, Tamaul ipas y Zacatecas quiénes en 1990 aportaron 4, 334 

ton contribución que se estima S0.1% con respecto al total 

producido por la zona, en si la evolución de esta actividad ha sido 

lenta, ya que de acuerdo al cuadro 4, en 1980 se registraron 

7,369.B ton y en 1990 se produjeron 9,642 ton hubo un incremento 

absoluto de 2,272.2 ton con una tasa de incremento anual de 2,6, 

(6, 26). 

La zona sureste es considerada el polo de mayor desarrollo en el 

pais para esta actividad, puesto que contribuye con el 45'\. del 

total producido a nivel nacional en 1990 comparado con el 16~ y el 

39~ que producen la zona norte y cent.ro respectivamente. 
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Los Estados de mayor producción son Campeche, Quintana Roo y 

Yucatán los cuales aportaron un total de 18,506 ton en 1990 lo que 

representa el 68% de la producción total de la zona, por otro lñdo 

se observa que la producción de miel ha sido muy irregular. En 1980 

según datos de la S.A.R.H; la producción fue de 33,040.9 ton 

aumentando en 1983 y 1986 a 36,379.9 y 36,145 ton y disminuyendo 

en 1990 a 27,194 ton por lo tanto la producción de miel de 1980 a 

1990 descendió con un diferencia de 5,647 ton {cuadro 6) (6, 261. 

Se puede observar que la producción nacional en general disminuyó, 

a pesar de que anualmente se han distribuido 600 mil abejas reinas 

europeas, en los 25 Estados donde se tiene conocimiento de la 

existencia de la abeja africanizada; esto ha evitado el desplome 

de la actividad apicola, pese a que la abeja africanizada llegó a 

territorio nacional en 1985, la producción de miel no ha disminuido 

tan drásticamente como pasó cuando invadió Centro y Sudamérica, 

donde el insecto acabó con el 90' de la producción de miel - 1- {9) 

(gráfica 1). 

Oe acuerdo a los datos del cuadro 7, se puede decir que la zona 

que tiene un mayor rendimiento de miel por colmena es la zona 

sureste con 37.7 kg de miel en 1980, 37,7 kg en 1985 y en 1990 30.1 

kg, a pesar de que el numero de colmenas es menor en comparación 

"Excelsior", 10. dicie-mbre 1990. 
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de la zona centro en la cual el rendimiento de miel para los mismos 

años fue de 18.B kg, 26.4 y 21,3 kg respectivamente. En la zona 

norte el rendimiento de miel por colmena es poco relevante 

registrándose en 1985 el más alto rendimiento dado por el Estado 

de Sonora con 26.9 kg de miel (26). 

En general el rendimiento anual por colmena fue descendiendo a 

partir de 1986, siendo de 30.S kg de miel por colmena y llegando 

a 22.B kg en 1990; lo que se puede observar es que el número de 

colmena9 y la producción se han mantenido regularmente estables, 

sin embargo, el rendimiento ha disminuido notablemente (cuadro a, 

gráfica 2). De 1990 a 1991 la miel registró una variación negativa 

de -4.8'%, ello obedeció las desfavorables condiciones 

climatol6gicas que limitaron la producción; influyendo además la 

presencia de la abeja africanizada. No obstante este resultado 

México continuó como segundo exportador y como cuarto pais 

productor a nivel mundial (20, 26}, 

1.3 CARACTERISTICAS DE LA PRODUCCION 

1.3.1 CLASIFICACION ZOOLOGICA DE LAS ABEJAS 

Este insecto se divide en tres faml. l ias productoras de rol.el: 

Bombl.dae (abejorros), Milliponidae (abejas sin aguijón) y Apidae 

(abeja melifera), de las cuales se hará referencia a esta última, 

que pertenece a la abeja común {Apis) y que es la más empleada para 

la producc16n de miel en México (6, 7), 
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El género apls es originario de Europa, Africa y Asia. Este género 

a pesar de que es pequeño en el número de especies, es de gran 

importancia económica para el hombre por su alta capacidad de 

producción de miel y cera. Se consideran cuatro especies del género 

apis: Dorsata, f'lorea, Cerana y Mellifera. Dentro de estas especies 

la más conocida para fines apicolas comerciales y la más utilizada 

en México la Apis mellifera nombre latino que significa 

"Portadora de miel" (6). 

Existen varios tipos de razas pertenecientes a este género, tales 

como la Apis mellifera Iigustica, que son las abejas italianas 

amarillas, la cárnica, caucásica, etc., entre éstas destaca la 

primera que encuentra difundida en todos los paises de América 

Latina y presenta las siguientes caracteristicas: buenas 

trabajadoras, muy productivas, poco enjambradoras, asean bien la 

colmena y son más resistentes a la enfermedad "Laque europeo" ( 6). 

Sin embargo, presentan ciertas desventajas: propensas al 

pillaje, lo cual es factor predisponente a la propagación de 

enfermedades y no son conservadoras con sus reservas pues continúan 

criando en periodo de escasez. 

2.3.2 FLORA APICOLA 

Se le da el nombre de flora apicola al conjunto de plantas útiles 

a las abejas, concepto que incluye 

pol ini fera. 

la flora melifera y 
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La melifera está integrada por aquellas plantas que utilizan las 

abejas para proveerse de néctar, polen o ambas sustancias a la vez. 

Las principales zonas meliferas en México se localizan en los 

Lit.orales del Pacifico y del Golfo en casi toda su extensión, 

Dentro de este tipo de flora se encuentran las siguientes plantas: 

aguacate (persea Qratisima), cacao (Theombroma cacao), clavel 

(Dlanthy scariophilus), garbanzo (Cicer arietinum), frijol 

(~lus vulgaris), alfalfa (Medlcaqo satjya), tamarindo 

(Tamarindis indica), naranja (Cit.rus auranlium dulcfs), haba(~ 

.f.ilha), entre otras (5, 7). 

La flora polinifera incluye numerosas plantas las cuales producen 

polen siendo las más representativas el álamo (Pppulys itaculu9), 

maiz (Zae mays), amapola (Papauerr rhaes), morera (Morus rybra), 

cAñamo (~nnabis satlya), nogal (Junglan regia), ciprés (Cypressus 

macrgcarpa), dátil (Phoenix pactylifera), pino (Pfmcs plnaster), 

fresno (EraxJnys exelcior), roble (Oyercus penduculat.a), junco 

(Script.us ripari11s), lúpulo (Hqmulus ly!;)ulus} y olmo (!J..l.mu.s 

campestris} (6, 7). 

1.3.3 TIPOS DE COLMENAS 

La colmena es el lugar donde las abejas realiz~n todos los trabajos 

que garantizan la supervivencia de ellas. Existen tres tipos de 

colmenas: la natural, la rústica y la mo~erna o tecnificada. 
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COLMENA NA'IURAL: Se encuentra en estado si lvest.re, sin la 

intervención de la mano del hombre, y la construyen las abejas 

los huecos de los árboles, en tejados, en cuevas, ele. (6, 7). 

COLMENA RUSTICA: Es construida y acondicionada por el hombre 

utilizando para tal funci6n, troncos de árbol, cestos de carrizo. 

barro cocido, cajas de madera, etc., de tal manera que le permitan 

aprovechar los productos generados por las abejas, presentando 

inconvenientes como el tener panales fijos, poco espacio y dificil 

manejo, emplea bastante mano de obra y bajo nivel de producción, 

obteniendo de 5 a 10 kg de miel/colmena; siendo ésta de muy mala 

calidad, ya que la extracción de los panales con miel, polen, 

larvas y huevecillos se realiza en forma manual, utilizando un 

lienzo de tela siendo inevitable la destrucción de la colmena (6, 

7). 

COLMENA MODERNA O TECNIFICADA: Es movible y de madera con ella se 

puede desarrollar una apicultura más racional. Existen varios 

tipos: Gallup, Lanstroth, Quinao, American, Adair, closed an 

Quinoby, Pleddon y Jumbo. 

La Jumbo predomina sobre todo en el Altiplano y Norte de Mexico y 

la Langstroth en el Sureste. La Jumbo está considerada como la más 

apropiada para México, por contar con un cámara de cria muy amplia, 

lo que da a la reina mayor espacio para ovar, reduce la enja~razón 
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y permite mayor rendimiento en la cosecha de miel. su uso está muy 

popularizado en todo el territorio nacional a excepción de la 

Península de Yucatán (6, 7), 

1.3.4 CALENDARIO APICOLA 

A diferencia de los paises europeos y gran parle de Estados Unidos, 

Mexico prácticamente no tiene inviernos largos, resultando un año 

apícola en donde por lo general todos los meses tienen una 

actividad que realizar con las colmenas, todas estas actividades 

giran alrededor de la finalidad principal que es la cosecha (6, 7). 

Las actividades que se realizan dentro del calendario apícola son 

diferentes tanto para el Sureste, Centro o Norte de México, dada 

la diversidad de condiciones que presenta cada región (7). 

ENERO: Mes invernal de poca actividad por parte de las abejas, el 

apicultor debe revisar las provisiones de las colmenas para que no 

les falte alimentación y cuidar que la$ colmenas no estén 

huérfanas, es decir sin reinas. 

FEBRERO: Se registra un poco más de actividad sobre todo en la zona 

centro y sureste, el apicultor debe preparar las alzas (caja que 

contiene bastidores con panales o cera que coloca sobre la cámara 

de cria para el almacenamiento de miel} para la recolección de 

primavera y revisar que no les falte alimento. 
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MARZO& Se incremenla en todo el pais la actividad de las abejas. 

aparecen los zánganos lo que favorece la fecundación de las reinas. 

El apicultor debe cuidar sus colmenas contra plagas y enfermedades, 

además debe revisar las alzas para ver su grado de avance. 

ABRIL: Las alzas que han sido llenadas por miel deben sustituirse 

por otras vacias; es necesario intensificar las crias de reinas 

para su propio beneficio y venta, en regiones donde no amerite 

sustitución de alzas, debe vigilarse un mantenimiento adecuado. 

MAYO: Fin de la recolección de primavera, la cria de reinas 

continúa paralelamente a la formación de nuevos enjambres, 

estimulando a los nuevos núcleos con alimentación artificial. Se 

preparan los apiarios para la época de lluvias. 

JUNIO: Mes de lluvias regulares y terminaci6n de la cosecha de 

miel. Epoca en la que decrece la actividad de las abejas. La 

vigilancia contra plagas y enfermedades debe aumentarse, además de 

revisar que las colonias estén nivelada5 en cuanto a población, 

cria, provisiones, etc. 

JULIO: Debido a las lluvias las abejas aprovechan algunas horas de 

la maffana para recolectar néctar. Finalizada la cosecha de 

primavera se realiza la dist.ribución de la miel en el comercio 0 

se guarda para mejores oportunidades, se continüa con la formación 

de núcleos. 
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AGOSTO: Mes critico por la época de lluvias, en este mes las 

colonias huérfanas producto de su división, ya deben contar con una 

reina, por otro lado es tiempo de preparar las alzas para la 

cosecha de otoño y vigilar las colmenas de la polilla, otras plagas 

y de las enfermedades como la Loque o putrefacción y también es 

necesario proteger a las colonias débiles con el fin de evitar el 

pillaje. 

SEPTIEMBREi Las lluvias disminuyen, se puede empezar a colocar las 

alzas en las colonias mejor pobladas, ya que el acarreo de néctar 

se incrementa como resultado de la floración. 

OCTUBRE; Mes de máxima recolección de néctar, sobre todo en las 

colonias "fuertes". En las regiones frias las plantas perecen y por 

esto las abejas obreras inician su campaña de exterminación contra 

los zánganos. En las empresas apicolas, toda su maquinaria para 

extraer miel debe estar lista. 

NOVIEMBRE: Se efectúa la cosecha de otoño y con el inicio de 

invierno termina la recolección en la mayor parte del pais, a 

excepción en la~ zonas privilegiadas por la naturaleza, en las que 

todavia se nota alguna actividad, toda~ las colonias deben estar 

provistas de alimento para el invierno, conforme se realiza la 

extracción de miel debe irse envasando o guardando en tanques. 



24 

DICIEMBRE:r Se hace el balance del colmenar con la finalidad de ver 

Jos resultados de los trabajos anuales, excepto en regiones donde 

la flora es abundante, en la generalidad del territorio nacional, 

las abejas entran en receso por el invierno, finalizando la 

extracción de miel y estando todo en regla. El apicultor debe 

trazar planes, formar programas de trabajo y proyectos para el 

siguiente año {esquema) {6, 7), 

1 • 3. 5 MANEJO GENERAL DEL AP !ARIO 

1 • 3. 5. 1 INSTALACION 

El apiario se debe instalar en un sitio donde exista flora 

preferentemente melifera, debido a que este tipo de vegetación 

contiene elementos como el néctar y polen cantidades 

suficientes, es importante tener fácil acceso al mismo para evitar 

problemas de transportación. Los climas más apropiados son los 

tropicales y subt.ropicales, con una altitud sobre el nivel del mar 

a menos de 1,600 m la precipitación pluvial debe de oscilar entre 

700 y 2,500 mm anuales, se recomienda instalar como máximo 100 

colmenas, con una distancia entre colmena de m 

aproximadamente. 

Al colocar las colmenas deberá tomarse en cuenta la r-:!gión 

geográfica, de tal manera que en regiones templadas el sol de la 

maftana les dé de lleno, en regiones cálidas colocar las colmenas 

en filas con las piqueras encontradas, orientada~ de norte a sur 



25 

para que el sol no les dé totalmente, la orientaci6n de las 

colmenas deberá estar contraria a la direccl6n del viento en 

relación a la piquera, en lugares calurosos proporcionar sombra a 

las colmenas (6, 7, 13). 

1.2.5.2 REVISION DEL APIARIO 

Revisar el apiario como minimo cada ocho días, y como máximo cada 

mes variando según la zona y la estación del afio, esto tiene por 

objeto observar que la reina esté produciendo huevos en cantidades 

aceptables, preservar la sanidad de la colmena, detectar la 

existencia de sobrepoblación, ante la cual deberá aumentarse el 

número de alzas para evitar la enjambrazón y el pillaje (6). 

1.3.5.3 REPRODUCCION 

Solamente cuando el apicultor crea necesario aumentar su aplario 

o instalar otros nuevos debido a que observa periodos de mayor 

floraci6n debe de seguir métodos de multiplicación artificial (6), 

1.3.5.l ALIMENTACION 

Las abejas en su labor de recolección, acumulan miel que aprovechan 

para autoalimenlarse; sin embargo, en épocas de penuria se hace 

necesaria la alimentación artificial con azúcar, jarabe de azúcar 

miel, ésto con la finalidad de proporcionar alimentación 
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propiamente dicho, en periodos de escasez y para estimular la 

postura de .Ja reina ( 6, 24). 

1.3.5.5 ENFERMEDADES 

Estos insectos son propensos a ser afectados por distintas 

enfermedades las cuales traen consigo pérdidas incalculables, 

además causan mermas considerables, por la reducción de miel y 

cera. 

Es evidente por lo tanto, que los apicultores principiantes y 

experimentados aprendan a reconocer y combatir dichas enfermedades. 

Las enfermedades que afectan a las abejas, pueden ser producidas 

por bacterias, hongos, virus o parásitos (6, ?). 

De estas enfermedades se puede hacer una diferenciación: 

ENFERMEDADES DE LA CRIA• 

- Loque americana - Cría de piedra 

- Loque europea - Cria enfriada 

- Cría sacciforme - Varroasis 

- Cría de cal 

ENFERMEDADES DE LAS ABEJAS: 

- Acarosis - Nosemiasis 

- Parálisis de las abejas 

- Toxicidad por insecticidas (7) 
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1,3,5,6 COSECHA DE MIEL 

Para llevar a cabo una buena cosecha, se requiere que el 75' de las 

celdas del panal estén operculadas, de otra manera se extraerá miel 

tierna con exceso de agua la cual tenderá a fermentarse. Para 

iniciar la extracción de miel es necesario contar con un equipo 

adecuado para dicho fin, asi como un lugar especifico y con ciertas 

caracteristicas apropiadas (6, 24). 

1.4 PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA APICULTURA EN MEXICO 

Los problemas más comunes que afectan esta actividad son la falta 

de una eficaz organización de apicultores, lo que motiva a una 

inadecuada comercialización de este producto tanto interna como 

externamente, además de que no tengan el suficiente poder de 

negociación para adquirir insumos necesarios a precios bajos y para 

que el producto no se vea afectado por intermediarios tanto 

nacionales como del exterior. Además existen carencias de créditos 

suficientes y oportunos que limitan el desarrollo de pequeños y 

medianos apicultores. 

A la apicultura le ha considerado una actividad no tan 

importante en relación a otras actividades del sector pecuario, 

considerándose como una fuente complementarla de ingresos; debido 

a esto el apicultor tiene una inadecuada capaci taci6n sobre el 

manejo del aplarlo, control de plagas y enfermedades, aunado a esto 
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la existencia de un gran número de colmenas rústicas que traen como 

consecuencia un rendimiento menor de miel a comparación de una 

colmena tecnificada; y la utilización de tecnología precaria para 

la extracción de miel y otros productos derivados, teniendo como 

consecuencia la obtención de miel sucia y por consiguiente el 

precio que se paga por ella es muy bajo, 

También es importante mencionar que existe una deficiente 

investigación y experimentación en relación a la introducción de 

nuevas razas de abejas que contribuyan a elevar los rendimientos 

de miel en el pais. Actualmente este aspecto ha adquirido singular 

importancia debido a la africanización de las colmenas a partir de 

1986. 

En relación con el consumo percápita en el pais es muy reducido, 

esto se debe principalmente al precio alto del producto que 

comparado por ejemplo con el azúcar o con miel de maíz, es 

elevado; por otra parte el desconocimiento de las propiedades y las 

bondades de la miel por la mayoría de la población. En cuanto a la 

presentación del producto, los pequeños productores al ofrecer zu 

miel lo hacen en envases inadecuados, en su mayoría envases de 

desecho de otros productos, esto hace poco atractivo el producto 

para el consumidor debido a que es dudable la higiene que se le 

pueda dar al envase. 
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Por otro lado la falta de confianza en si mismos de muchos 

apicultores principalmente pequeños productores que se prestan a 

que les regateen el precio de la miel, e incluso la regalan a sus 

amigos, parientes y vecinos sin darse cuenta que perjudican a los 

demás apicultores de la zona y a si mismos, por los bajos precios 

que ofrecen {cuadro 9}. 

2. DEMANDA 

La miel a diferencia de otros productos como el trigo, maiz y otras 

materias primas agrícolas, puede ser ofrecida directamente por el 

productor al consumidor, Los puestos de venta ubicados a lo largo 

de las rutas más transitadas en las zonas de producción, 

contribuyen una de las formas mas eficaces de la venta directa al 

consumidor. 

La venta directa de miel a los consumidores constituye una 

experiencia interesante para muchos apicultores. Algunos 

incrementan a tal punto su volumen de venta, que además de vender 

su propia miel, comercial izan la de otros apicultores. En muchos 

casos llegan a comprar miel a granel, inclusive fuera de su zona, 

para envasarla e incorporarla al negocio con la venta de su propia 

miel (8, 24). 

La comercialización de la miel producida en el pais se destina 

básicamente a la exportación, consumo interno y a la industria en 

ese orden. Llevándose a cabo a través de diferentes canales de 

comercialización (8). 
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El productor vende directamente al consumidor, en este caso el 

primero extrae el producto, lo envasa en forma rústica y lo ofrece 

al consumidor en los márgenes de la carretera, en poblados y en 

ocasiones lo vende en la via pública de las ciudades (8). 

Otra manera es, que el productor pasa a la empresa envasadora, ésta 

le coloca su marca y entrega al distribuidor, que a su vez la 

distribuye al comerciante para finalmente ser adquirida por el 

consumidor (e) . 

La siguiente forma de comercialización es cuando el productor pasa 

a la cooperativa en la cual se realiza el proceso de envasado, de 

ahi se canaliza al comisionista el cual establece los contactos 

correspondientes para que el producto sea exportado. Finalmente el 

productor entrega el producto a la planta beneficiadora, para que 

posteriormente esta última lo canalice hacia el comisionista o 

comerciante y/o mayorista el cual se encarga de distribuirlo a la 

industria del pan, de los cosméticos y farmacéutica para que una 

vez transformado e integrado el producto a determinados bienes 

llegue al consumidor final (diagrama) {8, 6). 

Como se puede advertir dentro de la estructura de la 

comercialización se detectan una serie de intermediarios quA 

influyen de manera determinante en el precio que va a pagar el 

consumidor final, debido a esto, el producto se vuelve poco 
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atractivo para integrarlo a una dieta alimenticia, aún cuando 

representa un gran potencial en el aspecto de nutrición, y por otra 

parte el intermediario afecta <;U rectamente la uti 1 idad del producto 

debido al bajo precio que recibe (8, 6). 

2,1 PRINCIPALES MERCADOS 

2.1.1 MERCADO INTERNACIONAL 

En el ámbito internacional México se presenta como un pais 

eminentemente exportador, ocupando el primer lugar en los años de 

1983 y 1984 exportando 54,900 ton y 54,040 ton respectivamente. 

Según datos de la F.A.O. México ocupó el segundo lugar como pais 

exportador de miel de 1980 a 1982, colocando en el mercado 

internacional 126,037 ton superado sólo por China con una 

diferencia de 47,542 ton en dicho periodo (cuadro 10, gráfica 1) 

t 2, e, 221. 

Las exportaciones mexicanas se dirigen principalmente a la 

República F'ederal Alemana, Estados Unidos y Reino Unido de los 

cuales el mas importante ha sido la República F'ederal Alemana quien 

en 1986 compró 33,027 ton de miel por un valor de 13.7 millones de 

pesos, sin embargo, Alemania F'ederal al igual que los Estados 

Unidos disminuyó considerablemente sus compras a México en 1987 y 

1988 (4, 6). 
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Por lo tanto, se presenta un panorama poco alagador para México, 

ya que existen otros paises como Argentina, China y la U.R.S.S. 

catalogados como principales productores y exportadores que 

abastecen casi los mismos mercados que México ( 27). 

En noylembre de 1991, según noticias del periódico ''El Universal", 

la S.A.R.H. explicó los problemas con la producción de miel en 

China debido a que la calidad del producto no fue satisfactoria, 

dió a México la posibilidad para que lograra mejorar el precio del 

dulce, mismo que se está pagando en la actualidad entre 1, 000 y 

1,500 dólares la ton un valor mucho mayor al que se venia pagando 

y que fluctuaba entre 700 y 800 dólares la ton ( 23). 

2.1.2 MERCADO NACIONAL 

A nivel nacional el consumo de miel de abeja es poco significativo 

debido a diversos factores de tipo social y económico, tales como 

la poca aceptación que tiene en la composición de la dieta ya que 

hay un total desconocimiento de las propiedades de que goza este 

producto; el nivel cultural, las costumbres y desde luego el bajo 

ingreso percápita de la mayoria de la población. 

Este consumo se realiza de dos formas; directamente del apicultor 

al consumidor a través de los sistemas comerclales comunes (21). 

El consumidor usual de miel se concent1·a en los sectores de la 
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población de ingresos medios-altos, que habit.an en las zonas 

urbanas y en localidades pequeñas, esta última produce su propia 

miel y por lo regular no reunen los requisitos necesarios para 

comercializarla en algún otro lugar o exportarla, asi que sólo 

satisfacen su consumo y el resto lo venden a envasadores o 

exportadores reconocidos en el mercado (6, 8). 

La mayor parte de la miel que se consume en el país se dirige al 

consumo de mesa, el resto es dirigido al consumo industrial 

principalmente para la repostería, la preparación de alimentos 

infantiles, la industria farmacéutica y la cosmetológica, Una 

minima parte se usa para la elaboración de cigarros, chocolates, 

dulces, jarabes y esencias, así como en la industria textil, es 

utilizada como fijador del color, en la fabricación de hidromieles 

y vino (21). 

Las dificultades que en años recientes han experimentado las 

exportaciones mexicanas de miel han dado lugar a considerar la 

necesidad de estimular el conswno interno, como una de las acciones 

mas viables para apoyar la producción, dada la influencia decisiva 

que el comportamiento de la demanda externa ejerce sobre la 

apicultura y en vista de la súbita expansión que en 1980 

registraron las exportaciones chinas de miel, la actividad apicola 

mexicana puede llegar a verse seriamente deprimida, de ahi la 

importancia que se ha atribuido al fortalecimiento del mercado 

nacional { 21). 
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Uno de los aspectos impo1·tantes de la promoci6n del consumo 

interno, es la realización de campañas publicitarias orientadas a 

motivar al consumidor a incorporar la miel de abeja a su dieta 

habitual (21). 

Una campaña publicitaria depende del apoyo que se reciba de las 

autoridades y de las propias organizaciones de productores, ya que 

dentro de algunas de estas Ultimas se advierte escepticismo, debido 

probablemente que sus actividades se han orientado 

tradicionalmente y en forma prioritaria al mercado externo ( 21, 

22). 

La miel destinada al mercado nacional para consumo de mesa se 

distingue entre la que se vende con marca, la que se dirige 

principalmente a las ciudades y la que se expende sin registro 

oficial, cuyo mercado se limita a las zonas circunvecinas a los 

centros de producción (21, 22). 

Se ha detectado que la participación de algunas marcas es pasajera, 

en tan lo que la de otras es irregular; es probable que este 

fenómeno se relacione con el comportamiento de la demanda externa, 

ya que cuando ésta se encuentra deprimida se aprecia la presencia 

de una mayor diversidad de marcas en el mercado interno {21, 22). 
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2.1.2.1 CONS'-"IO INDUSTRIAL 

En la industria la miel tiene utilidad como materia prima en la 

preparación de ciertos productos. su aplicación en varias 

industrias es amplia y de mucha importancia, unida a otros cuerpos 

o aunado con sus propias características. La miel está compuesta 

por muchas sustancias como: dextrina, cenizas, proteínas, acidos, 

humedad y otras materias no dosificadas, pero el 75' lo integran 

tres tipos de azúcares invertidos: a) glucosa, b} dextrosa, e) 

sacarosa r 8) • 

La mayor parte de la miel destinada al consumo interno es de 

consumo directo (miel de mesa) que representa el 90' del consumo 

nacional, el resto dirige al consumo industrial. La industria 

consume las mieles de calidad y precios inferiores, toda vez que 

requieran características especificas de color, sabor y aroma, 

ha observado cierta tendencia a sus ti tu ir este producto por 

sucedáneos cuyos precios son más atractivos, entre los que destacan 

el jarabe de maiz isomorizado (8), 

En lo se refiere al consumo industrial en 1960 el CODEI propuso al 

CONACYT la realización conjunta de dos proyectos de estudio sobre 

las posibilidades técnicas de usos industriale~ de la miel. 

El primero de ellos se refiere a la posibilidad de sustituir 

parcialmente el azúcar de cafia que emplea en la elaboración de 

refrescos embote! lados por miel de abeja, así como preparar 

refrescos gaseosos a base exclusivamente de miel, Se estimaba que 
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la sustitución parcial de azU.car por miel tendría amplias 

espectativas. El segundo proyecto de estudio se refiere a la 

fabricación de vinagre, galletas y dulces de miel, los resultados 

de ambos proyectos serian propiedad de todos los apicultores del 

pais (21, 22), 

En 1982, la Cámara de Economía de la República Social is ta 

Federativa de Yugoslavia, presentó al Departamento de Avicultura 

y Especies Menores de la s.A.R.H. y al Comite Nacional de 

Planificación Apícola (CNPA) seis anteproyectos para la 

industrialización de productos apícolas, los cuales son elaboración 

de bebidas alcohólicas, entre otras vino y brandy (cabe señalar que 

se estimaba que si las empresas vitivinícolas del país sustituyeran 

2'1r. de su consumo de azü.car por miel, absorberían 20'\ de la 

producción nacional de miel), así como también refrescos y bebidas 

no alcohólicas, preparación de estimulantes mediante diversas 

mezclas de miel, jalea real, polen y propóleos; mezclas de miel y 

otros productos apícolas con extractos de hierbas medicinales, 

café, té y otras infusiones para la preparación de bebidas 

instantáneas; fabricación de cosméticos y artículos similares a 

base de miel (lociones capilares, champúes y mascarillas) y 

productos a base de cera para depilación o injertar plantas (21, 

22). 

La Delegación Yugoslava ofreció proporcionar la tecnologia de 

dichos proyectos, para cuyo pago propuso las siguientes opciones: 

compra de la patente, entrega de regalías, venta de productos 
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aplcolas especialmente cera y fabricación en común mediante 

coinversiones (21, 22). 

2.1.2,1.1 USOS DE LA MIEL EN LA INDUSTRIA 

MIEL COMO ALIMENT01 La miel es hoy en dia el único producto dulce 

obtenido en grandes cant ldades, sometido a ningUn proceso 

industrial o modificación antes de ser liberado al consumo, por lo 

que conserva todos sus valores nutritivos, (principalmente sales 

minerales). En la alimentación infantil es muy recomendable usarlo 

como fuente de hidratos de carbono, también es utilizado en 

panadería y reposteria (17, 18). 

MIEL COMO MEDICAMENTO: La miel tiene una sustancia antibacteriana 

basada en la producción de peróxido por una enzima que es agregada 

por las abejas, esta esterilidad activa de la miel ha hecho que se 

ut.ilice como apósito en heridas, asi como en laringitis y para 

descamaciones epidérmicas; igualmente se ha prescrito con éxito en 

casos de Ulcera gástrica (17, 18), 

MIEL EN OTRAS INDUSTRIAS1 La miel es utilizada ampliamente en 

varias industrias como en la de cosméticos, para la elaboración de 

jabón, cremas, mascarillas, etc., en la industria cigarrera, en la 

vilivinicola; por ejemplo en Italia la miel es ampliamente 

utilizada en la fabricación de bebidas alcoh611cas y en Estados 

Unidos para fabricar bebidas gaseosas endulzadas con miel (17, 18). 
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Por su propiedad fijadora, se utiliza en Inglaterra para fijar los 

tintes con los que se elaboran los casimires, los cuales tienen 

fama mundial de conservar su color, En Chilapa, Gro., es utilizada 

para preparar los tintes que dan color a los rebozos. Se utiliza 

también en la industria farmacéutica como vehiculo para muchos 

medicamentos. 

2.1.2.2 CONSUMO DIR~CTO 

Como se mencionó anteriormente no existen datos estadísticos sobre 

el consumo directo de miel en México, asi como t.ambiitn existen 

ciertos factores que influyen en el comportamiento del consumo de 

miel, por lo que es importante empezar a destacar y dar a conocer 

a la población las propiedades nutritivas y terapéuticas de la miel 

a través de información masiva, por medio de artículos presentados 

en revistas y periódicos de circulación nacional o regional; 

también por medio de comerciales en radio y televisión; así como 

ofrecer alternativas de uso principalmente en el hogar, ya que 

puede destacar que el uso principal que se le da a la miel en el 

hogar se limita sólo a algunos tratamientos curativos, sin pensar 

que existen infinidad de usos que se le puedan dar a la miel en el 

hoqar. 

2.1.2.2.1 CONS'-"IO NACIONAL PERCAPITA 

En México este consumo es realmente insiqnificante, es decir, para 

1980 fue de 210 gr presentando posteriormente una serie de 
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oscilaciones, llegando a calcularse un consumo de - 0,09 gr en 

1984, hasta llegar en 1987 en que se estima que dicho consumo fue 

de 330 gr (cuadro 10), se nc1ta claramente la escasa importancia 

que tiene este producto en la dieta nacional, atribuible también 

al precio que comparado por ejemplo con el azúcar o con la miel que 

se extrae del maiz es elevado. Cabe destacar que los mayores 

consumidores de miel son los habitantes de las zonas urbanas de las 

localidades pequeñas donde la miel se produce básicamente para el 

autoconsumo, En consecuencia es necesario incrementar el consumo 

de miel el mercado nacional; ya sea por medio de su oferta 

directa al consumidor o bien en forma indirecta a través de 

productos alimenticios que para su elaboración utilicen la miel 

( 11, 26). 

2.1.2.2.2 USOS ALTERNATIVOS DE LA MIEL EN EL HOGAR 

La miel puede usarse casi siempre en lugar del azUcar común, por 

ejemplo, el sabor de la miel puede apreciarse mejor en los 

platillos crudos, asimismo, la propiedad de retener la humedad hace 

que se conserve mejor el pan y los pasteles y mejora la textura de 

la corteza. Hay también ciertos dulces y confituras a los que sólo 

la miel puede dar la consistencia y sabor correcto (S, 14). 

MIEL EN LOS ALIMENTOS PREPARADOS. Algunas de las recetas de cocina 

son adaptación de otras muy antiguas (algunas se remontan al 

antiguo Egipto). Se mencionarán sólo algunos ejemplos de la gran 
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variedad de recetas elaboradas con ingredientes como la mi~l y sus 

subproductos (5). 

ADEREZO DE YOGURT 

BATIDO DE ALGARROBO 

COCTEL DE PIFIA 

MIEL EN LA PANADERIA Y. LA REPOSTE°!RIA. Si se usa miel en vez d(' 

azúcar de caña el pan de conserva mejor, más fresco y tiene mejor 

sabor ( 5). 

MIEL EN LA PREPARACION DE CARNE Y PESCADO. Al aderezar la carne y 

el pescado que se ~an a asar, la miel untada en la superficie puede 

penetrar en su interior de un modo que no seria posible con el 

azúcar seca, La preparación de carnes es un uso interesante de la 

miel en la actualidad (5). 

MIEL EN LAS BEBIDAS ALCOH LICAS. Hasta el siglo pasado sacaban la 

miel de los panales dejándola escurrir a través de una bolsa de 

tela, después, los panales y la miel que quedaba adherida se 

remojaban en agua que se usaba para hacer hidromiel. El hidromiel 

era producido por la fermentación de miel y agua únicamente. La 

miel también se añade a otras bebidas alcohólicas después d!'1 la 

fermentación para mejorar su sabor {5, 14). 

MIEL EN LA NUTRICION. Una forma út.11 de comenzar a considerar el 

valor nutritivo de la miel es comparar las cantidades de diVt!rsas 
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sustancias que contienen, con los requerimientos dietéticos de esas 

sustancias {5, 14). 

Para los niños y los ancianos, así como para personas invalidas, 

la miel es un alimento rico en carbohidratos, mas sabroso y mas 

fácil de digerir que el azúcar de caña. La miel es uno de los 

alimentos que se puede obtener en su forma más natural y esto en 

si es atractivo para muchos consumidores (5, 14), 

REMEDIOS CASEROS CON MIELt 

MIEL COMO UNGÜENTO PARA HERIDAS Y QUEMADURAS. La miel tiene efectos 

antibacterianos, por ejemplo sobre la Salmonel la, el St.aphl locgccus 

Al.l.l.:.W.I..:, Microccys flayys, Bacillus cereus y puede aplicarse a las 

heridas donde resulta dificil ~oner vendajes. La miel al ponerse 

en contacto con cualquier fluido, se diluye la enzima glocoxidasa 

que contiene, reacciona con la glucosa para producir qlocolactona 

y peróxido de hidrógeno. El peróxido es inestable y se descompone, 

pero su continua producción le da a la solución de miel su 

propiedad bactericida (5, 14). 

MIEL PARA TOS Y RESFRIADOS. En el mercado mundial se usa la miel 

para jarabes y pastillas comerciales para la tos, a mucha gente le 

ayuda tomar miel y jugo de limón (5, 14). 

MIEL PARA LA ANEMIA. Tanto la miel de abeja como la jalea real 

tienen un efecto homatopoy6tlco muy potente, la administración de 



miel por si sola aumenta el nivel de hemoglobina de la sangre, pe-ro 

este efecto es mayor cuando se combina con jalea real {S, 14). 

LA MIEL EN LOS COSMETICOS. Si se desea hacer por si mi::;mo sus 

cosméticos a base de miel, existen diver~as recetas donde la 

composición de los cosméticos se basa en ingredientes na.turale!": 

como la miel. Preparando estos productos en casa no sólo se puede 

ahorrar sumas considerables, sino que se puede beneficiar con las 

propiedades de otros valiosos ingredientes, ya que las fórmula:;; 

sólo contienen los mejores ingredientes naturales y nada de 

sust.ancias quimicas peligrosa; por ejemplo; (5, 14) 

CREMA HUMECTANTE DE ABEJAS: cuyos ingrediente::; principales son miel 

de abeja, polen y jalea real. 

MASCARILLA REJUVENECEOORA• 

suavisantes (S, 14). 

tiene cualidades emolientes y 
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CONCLUSIONES 

En el periodo de estudio la producción de miel fue muy irregular, 

la tasa media de incremento anual de 1980 a 1990 fue de 0.87'\.. 

México tuvo una producción de miel acumulada de 670,676 ton sin 

embargo se estima que si se aprovechara todo el potencial apicola 

del pais, así como si ce corrigieran todas las deficiencias 

existentes dentro de esta actividad, si las organizaciones de 

apicultores fueran más eficientes y los apoyos financieros, 

técnicos y de capacitación realmente se llevaran a cabo como tales, 

la producción de miel en México seria una fuente aún más importante 

de divisas para el pais. Afortunadamente en la actualidad se nota 

más interés por esta actividad ya que si no fuera por la 

preocupación por mantener la producción de miel en un lugar 

importante dentro del mercado internacional; con la anterior 

llegada de la abeja africana a México la producción presentarla 

resultados negativos; sin embargo, gracias a campaftas de control 

y capacitación impartidos por autoridades como la S.A.R.H. evitó 

que México perdiera el crédito de ser uno de los principales paises 

productores y exportadores de miel a nivel mundial. 



44 

CONSUMO 

El consumo directo de miel en México es minimo, consecuencl..i del 

cual el consumo nacional percapila es marcadamente reducidcJ, esto 

se debe básicamente a que la producción de miel se destina 

principalmente a la exportaclon (90'\), aunado a esto la cantidad 

de irregularidades e intermediarisma en la comercialización. 

Por otro lado el consumo industrial de miel en el pais está muy 

indefinido y no se conocen datos estadísticos sobre dicho ~onsumo, 

se identifican algunos usos industriales de la miel como materia 

prima, pero cifras cuantitativas no existen, a diferencia de otros 

paises en los cuales se tienen bien establecidos, por ejemplo, en 

Estados Unidos el 30'\. de la producción de miel se destina a consumo 

industrial, en México esto no es posible dado que estadísticamente 

no está calculado además de que el consumo nacional aparente 

t.ampoco es bien definido y confiable ya que únicamente se puede 

estimar, 

Por estas razones, seria importante lomar en cuenta las propuestaz 

de industrialización de la miel en el pais, esto promovería un 

mayor consumo interno, y una medida alternativa de uso de la miel 

corno un estimulo para los productores ya que incrementarían su 

producción para satisfacer su demanda tanto externa como intern:l, 
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De acuerdo a lo anterior y tomando en cuenta los principales 

problemas a los que se enfrenta la producci6n y consumo de miel en 

México se sugiere lo siguiente: 

Que la$ autoridades correspondientes otorguen financiamientos 

oportunos y suficientes a pequeños y medianos productores. 

Dar apoyo tecnico y capacitación a nivel nacional, para propiciar 

la modernización de colmenas, un manejo adecuado del apiario, 

control eficiente de plagas y enfermedades, dar una mayor atención 

a la investigación y experimentación particularmente sobre aspectos 

de alimentación artificial, genética que permitirla la 

incorporación de nuevas razas, todo esto con fines de obtener un 

mayor rendimiento. 

Que las organizaciones de apicultores establezcan criterios de 

organización y coordinación eficientes, cumpliendo adecuadamente 

sus funciones, con el fin de corregir las deficiencias que se 

generan a nivel de producción y comercialización. 

Considerar importante el consumo interno y fomentarlo, por medio 

de campaffas publicitarias continuas, a través de medios masivos de 

comunicación, dando a conocer las propiedades de la miel; asi como 

dar alternativas de uso principalmente en el hoqar e industria. 
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Establecer oficinas de información sobre precios y mercados pa1·~ 

todo aquel apicultor que desee comercializar su producto. 

Realizar campañas de fomento en el extranjero, a través de ferias, 

exposiciones, lo cual redundaria en mantener esta importante fuente 

de divisas para el pais, asi como también buscar m1evos mercados 

internacionales. 

Finalmente señalar la incongruencia que se refleja en las fuentes 

de información estadistica referente a esta actividad, por lo que 

se sugiere la unificación de criterios con el objeto de no incurrir 

en impresiones erróneas. 
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ITOToil 0[ lR ZDHR 1 451.1 451.4 476.l 430.6 191.6 195.6 J50,ó J06.8 343.9 347.J 454.J 1 O.O 1 , ................................................................................................................................... , 
!TOTP.l HACIOhil 11,409.J 1.5J1.7 l,oJ0.0 1.619.I 1,101.7 1,110.B 1,410.9 1,117.S 2,141.5 2,185.7 1.658.1 1 J.0 1 

fU[HT[ ' msmmRJA 0[ CAHRDERJA, 5.A.i.H. 



IHU(HTARIO HACIOHAL OE tUlM(ffAS 1180 • 1970 
IOHA CEHT!O 

HlflES (1( i:OLMUIASI 

51 

tUAO!O 1 

¡ 1 
¡ l~ti 1} JY!i! JY81' ¡18• 198~ 195(. PS.; ¡.1SJ 11f96 l9M I~'•· 1 f.?! { 1 

, ................................................................................................................................... ¡ 

1 1 1 1 
1·:llLINA ¡ Ii.6 11.8 ,'A.ó ll.5 J~.J IG ~ ~S.1 ~1-' 6l 1 70:,4 ~q ~ ! lf.I o I 
1 ¡ 
tnt~'llll J.¡~ 9 15~ ti li,V 6 lób.l 74 4 1!-.4 IF.l\ 119.6 ~i;>.G )~.!' ~o~\ t~ ~11 

1 1 
JGUHMRJUllill J.l.Q ll«f" JSJI }." t 14.8 15 O ~7.0 32 .. ; ,q.ó 41 i:; n ~ 1 4.Q ! 
1 1 
¡HID~LG,: ~~.~ s~.9 5&.Z 62.4 2'.V 28.J iiJ.-t 69.4 H O IOB 4 !'~ ~ ! g ~ ! 
1 ¡ 
IJKUSCO lJll'.O 254 .5 26: .B 280. ~ 115 .7 12i .6 Zbó. 2 13'. O 126.2 114.5 2t'C l 1 fl JI I 
1 i 1 
IMfCHOllCtt/'i 205. l Z19. 7 22G.O 24}.5 JO~.! 110 .ó &O.O 52 .5 ó9. O 66. 2 13~ S f 14. OIJ 
1 1 1 
//1~HElOS 50. 2 S1 .4 56.S 5 l .5 2l.G 2J 1 5Z. 5 <'.!~· .8 52.7 !iJ.4 Si & ! J.4 I 
1 1 1 
lh!lrllktl Jo.a J1.7 34.o n.J 1.i.s 14.7 )O.e u.1 n.o J4.? ~.Ls 1 J.7 1 
¡ 1 
iPUl8LA le.1.1 110.1 114.9 115.0 ll.4 51.l 114.0 99.1 111.4 111.6 89.J 1 11 511 
1 1 1 
lDUlRHARD 29.t 29.J >2.V 28.2 12.7 12.9 2i.J Z3.9 ~B.B 31.6 'º·~ 1 ~.6 I 
1 1 1 
ITlffXCALA 14.0 14. a Jó,4 14. 9 6.7 o.8 2 .7 2 ,J 1. 9 2.1 ¡~, 2 ! f•j ~ l! 
1 1 1 
flllRRCll\ll 2~7.7 221.J 2Z4.B 20.3 lll.d 11;.2 20~.o 182.9 IBS.J 192,, n:.9 ! J.8 1 
1 1 1 1 
1································--·································································································1 
ITO!Al Dl LA ZOMA 1 1,llU 1,105.J 1,158.0 1.m.1 581.9 100.1 l,07"6 940.1 m.6 896.6 1.:oa.1 1 0.6 1 
1············-··························-····························-·····································-························I 
jlúlkl HRCl@Rl 1 l,401.J l,;)1.1 z.m.• l,689.l 1,101.7 1.m.8 1,410.9 2.111.l 1.141.S 1,IBU i,418: 1 LO 1 

mm • suasmmm DE mAocm, u.u. 



INUfNTRRIO NRCIONRl 0[ mnms 1960 • 1'90 
ZCN~ SUPEST[ 

IMll[S 0[ [OlM[NRSJ 

52 

CUADRO 1 

1 1 
1 1 J98V 1?81 JPBI 196.l 1984 lm 1986 1981 19Se 1989 1990 I T.M C. 1 
1·····································-····················································-·-·······-·-·····-·····-··········-·····1 
1 1 1 1 
ICRnPCCN[ 1 229.0 244.0 141.1 171.6 111.l 11•.e 18o.6 151.9 194.e 195.1 lll.O 1 U 1 
1 l 1 1 
l[NIAPRS 1 J9.0 41.4 47.9 41.9 Je.a JI.O 61.6 lJ.5 78.5 eu 104.6 1 U.4 1 
1 1 1 
1&umm 91.1 '7.0 99.6 97.0 4J.4 44.0 91.5 so.o 7l.l 7J.7 96.S 1 O.o 1 
1 l 1 
IORXR!R 71.6 71.3 7e.S 76.0 J4.l J4.5 91.0 79.7 eu ee.J llo.7 I U 1 
1 1 1 
IOU!hfRNR ROO lll.l Jl9.l 116.0 IJJ.4 se.e 59' 87.5 JU le.6 77.0 'º·' 1 11.111 
1 1 1 
rn~1füO 32.5 3~.J 37.3 37.Z 16 7 16 9 JO.O 26.2 25.0 25.J JJ.7 ! 0.4 ! 
1 1 1 
/lUWM; 247.J 160.5 160.0 JOl.7 Jl5.l IJl.l 453.S J96.B Jes.l 196.l m.o 1 1.e 1 
i 1 l 1 
1···-······-············---···········---·····················-····---·-···················-···----··-··-·-··--·-·············-·-···I 
nor;, ¡¡ lR ZONR 1 e11.1 e75.6 e96.5 958.e 418.1 4J5.I 995.7 870.6 910.0 941.8 m.e 1 1.9 1 
l·······················-·-············--·········-···-··-··-··---······-···-·······---····--········-·--··-··-····---·········-····J 
JTOIRl NRCIONR, 1 1,409.J 2,5Jl.7 1,610.8 1.609.J J,201.7 l.ll0.8 1,410.9 1,117.5 ;,;··. 

F~ENTE : s~asrrRrT~RIA DE GllN~CH!A, S.A.~.H. 



flQOUCCIOH HfüOKRl D( MIR 1960 - mo 
ZDHRml! 

llDKflAOAll 

1 1 

53 

i ! !98l' 1981 IVBZ 1º9J t?d4 1QS~ 1980 1987 1988 1989 ¡qq¡1 \ l "' C 
1-------------------------------------------------------------···-··············-·······-·············--···············-·-·····--···1 
1 
lfüHSEAlllHlES 
1 1 

121.1 144.l l45.0 110.9 14~ 1 147.a I0.0 IZO.O 111.0 190.0 
1 

l9Ui ;o 1 
1 

lliflJA CALtm:tHll j no.o U9." w.o lóJ.2 112.S 114.4 lt.4.0 106.0 ~o 147.0 18~ ,, ' 4 4 t 
1 1 ¡ 1 
ili1l.Jk CRLll llHHIA Sl/lí ' ó0.8 6o .a j,' .o 40. 8 :a. z za.o 116' o lJO.O u. o 112. o l :~. B 1 
1 1 1 
j(i1AHUHA ! ~19.J 42&.Z 29}.0 ,33.~ 2J~.~ :J.i ~ 4.0 tB.O IJJ.O 154.Q 110.~ ! 

1 1 1 

·o 1 

1 
:LJI! 

IClflHU,(IHWl 1 691.9 748.2 4~7.0 ólLZ 46~.) 41U' S!iO.O 958.0 Jló.O 414.0 ~1&.G i 1i .411 
1 1 1 1 
llll!IO\Nbll 1 4óJ.i ~01).2 140.0 '104.~ o2~.l oH.9 508.0 549,0 389.0 576.0 ti.t7.~ ! ~Al 

1 1 1 1 
!MUll!ü UDl'i 1 O?.d SkJ 169.0 278.8 l9l.1 !?S.~ óll.O 624.0 ó>il.0 ó6d.O 69° O 1 5.J 1 
1 1 ¡ 1 
ISRK LUIS iDIGSI 1 J,500« 1,611.J 856.0 9;1.0 658.0 W J 415.0 7i0.0 68\.0 1,ll6.0 <80 O 1 ol.!ll 
1 1 1 1 
i~rnntcA 1 779.d 942.o 467.o 571.2 J94 e 400.4 799.o esz.o 1.Z4d.O 1.21s.o 1.H.i.o 1 ~-ª ! 
! J l 1 
ISOtiOl<R 1 Shl.4 •iH.6 4'7.0 418,a 427.J 4)J.1 2,45Z.0 1.8~0.0 t.an.o 1,66}.0 1.n: ~; 1 :: ~· 1 
1 1 1 1 
jfll:MIWUf'RS / 8l0.6 973.) 6Z4.0 1'4.4 507.iS Sl4.8 1,730.0 67'.0 1.088.0 l,Jl6.0 l,156.U 1 7-.11 J 
1 1 1 
1mmm 1 l,388.9 J,68l.O 865.0 104.4 &11.1 !ll.9 l,11!.0 JI.O J,766.0 J,atl.O 2.427.0 1 ;.11 
1 1 1 1 
1·········-·······························------·······--··--·-·····························-·-····················-················I 
llOIRl DE lR lOHR 1 7.J70.9 9,171.9 5,377.0 6,m.o 4,41!.J 4,415.7 10,m.o 6.6'1.0 B,l7J.0 1.114.0 •.W.O 1 2.7 1 
1·········-·············-------························-··----··········-·········------···································-··-·····I 
llO!Hl HRCIOHRl 165.156.0 10,490.149,900.0 61,91!.l 46,'90.J 4!,IOB.f /4.571.0 61,964.0 61,SIZ.O 59,)61.0 60.695.Q 1 ·i.11 

fU[Kl[ ' suesrnrnm DE GAHAOERIA, S.R.R.H. 



1 1 

PRODUttlOH HACIOHAL DE nm 196D • 1990 
10HA tENTRD 

ITOfüADASI 

54 

CUADROS 

1 1 1990 1991 l9Sl 1983 19ñ-' 1985 li186 1987 1998 1999 1990 1 T.M.C. 1 
1·················· ···----·-··---····---------------·-----·--··························-··-----·---------··························I 
1 1 1 1 
!COLIMO 1 580.1 '25.3 620.0 180.6 1•5.1 551.9 1,806.0 1,901.D 1.591.0 1.198.0 1,105.D 1 1.6 1 
1 1 1 1 
IMlXIC~ i Z.704.7 2.Pl.4 1,490.0 1,7'4.0 1.H~ O 1.015.4 \H.O 1.696.0 1,830.0 l.7B4.0 1,0\~.0 1 !9.'11 
1 1 1 1 
ltUAHAJUAlO 1 608.5 665.6 Bl:.9.0 1,094.B 75t7 767.4 1.m.o 1.168.0 \,1860 1.161.0 1.209.0J 7.11 

1 1 1 
IHll'l" 1 1,110.6 1,3!7.l 931.0 1.m.o 693.0 905.6 3,lll.O 3,101.0 l,968.D l,B51.D 1,909.D 1 5.5 1 
1 1 1 1 
JJ~Ll5,) 1 4.171.5 4,347.! 4,311.0 6,IJl.O 4,231.B 3,597 7 7,300.0 6,329.0 ,,796.0 4,412.0 3,900.0 1 10.411 
1 1 1 
1i1ll110 .. ¿r.:1 13.? .. 5.5 3,550.5 2.403.0 3,}18.4 2,29;,¿ 1.826.0 3,957.0 4.396.0 2.011.0 2,944.0 3,050.0 1 10.911 
1 1 1 1 
IMOREl05 1 l,lll.3 1,425.4 111.0 965.6 •61.4 !l!.8 1,220.D 998.0 l,!ll.O 1,061.D 1.m.o 1 o.o 1 
1 1 1 1 
1H•Y•m 1 418.3 489.6 347.0 503.1 347.8 351.7 1,170.D 1,360.D 989.0 964.0 878.01 6.71 
1 1 1 1 
IPUEBlA I 1,748.8 1,909.8 1,101.0 1,536.B 1,061.l 827 .l 1,413.0 1,677 .O l,816.0 l,651.0 l,747.0 1 4.6 1 
1 1 1 1 
1uummo 1 520.a 565.9 340.o <14.B 286.7 190.a m.o l19.o m.o 341.0 415.o 1 11.111 
1 1 1 1 
ITLRXrntA 1 234.J 162.8 110.0 141.8 98.1 100.1 61.0 58.0 54.0 100.0 183.0 1 ll.411 
1 1 1 1 
1mmu1 1 a,016.1 e,m.7 5,163.o 1,m.2 s,ooo.9 4,458.5 6,150.0 5,649.0 5,381.o 6,565.o 6,015.o 1 12.e11 
1 1 1 1 
1·····-················-·············-···················································-···················-······················1 
pom OE LA IOHA 114,744.3 16,746.5 18,556.0 15,157.4 17,388.0 15,311.1 17,794.0 18.661.0 24,920.0 16,138.0 ll.854.0 1 10.411 
1-········.·················-·-·······-·····-·············-··········--····-·············-················--··-···········--···-···-·1 
ITOIAl HRCIOH!L 165,156.0 70.490.1 49,900.0 67,922.3 '6,980.1 41,708.9 74,571.0 61,964.0 61,122.0 59,367.0 60,695.D 1 ·D.7 1 

FUEHIE • SUBSECRETARIA DE GAHADERIA, S.A.R.H. 



55 

PRDDUCCIOH HACIDKAL DE nm 1990 - 1190 
IOHA IUiESíE 

~IJAORD 6 

ITONELAOAll 

1 1 
J 1 1~~1} 1991 199Z 1903 19&4 1985 19'~ 1097 1988 198" IQ~: • . "(. 1 
/----------------------------------------------------------------------------------------·---··----··-----···--······•· ·········---/ 
1 1 1 / 
1c1inrHHE IJl),0]1.6 11,702.4 8,509.0 12,z~u, 8.420.2 7.539.I l.870.0 4,979.0 5,842.0 5,582.0 5.FO.ll f l~.9:J 

1 1 1 
1LHl~.t'R!i 1 J,b .o l,Zo9.6 1.0~1.o 1,346.ol 0 30.l ~43.~ e51.LI H o 2.598.0 2,ó4~ o :.~~e ,, 1 ~ l 1 

1 
11iut·Jl~li J 1. • .i~,. 3 2,(145.J z.~.n •J J.1J".2 z.~0,..4 1.7'5; ~.&<)4.0 J,194.0 i,196.0 Lea.Lo 4.o~~ tl , ~ z 
1 1 
IUllAIHll 1 1.670.l l,tW9.t YIY.0 1.l5c.O 79~.o 910.3 1.a·:.o 3,871.0 !.9H.O 1.974 o 1.1•· ~ ·~ BH 
1 1 
IC'.!IMfilNfl 1100 1 5,265.7 5.6511.3 3,6t.2 O ~,192.9 3.589 .2 2.940.3 3,546 O 3,7'1 .O 2,671.0 3,60( .O .a,7ó: ;} t 11 OIJ 
1 1 1 

ITABASCO 1 789. 1 636.9 417.0 584.8 404.2 409,I' 3V6.0 )41.0 825.0 575.V oo::) ! 12.i'!! 
1 r 1 1 
IYUCATAH 110.719.0 11,751.2 9,497.0 12,707.0 8,9)1.1 7/·93.2 18,000.0 11,G00.0 1',196.0 5,840.0 9.'74 O! 12.-411 
1 1 1 1 
1--------·------------------------------·----···-------------··----·---------------------·-----------·-----··--···----·····-·--····-/ 
/[O/ALOE lA ZUHA lll.040.9 J5,4/l.B 25,9d/.O l6,l/9.Y 25,1/B.8 21,862.1 l6,m.o 11,611.0 Z9,2Jl.O 14,0/5.0 27,t•U 1 l.91/ 
1--------------·----------·---··---··-·-··--···--·-·---------·--------------·-·----·----··---··------·-----·-----·---·--·-·-----····I 
ITOTAL NACIUttAL ltSS,156.0 10,490.2 49,900.0 67,922.J 46,980.1 41,708.9 74,91.0 62,964.0 62,522.0 59,'67.0 60.6~5.CI f 10.1)/ 

rulNIE ' 5U8SECRHAklH OE CEUi.AOHW:I, S.A.R.H. 
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m
D

IM
llH

TO
 DE n

m
 POR COLM!HA 0[ LOS PRIH

CllA
lES ESTADOS PRODUCTORES IDA lDHA 

CUADRO/ 

IK
ILO

m
M

ilSI 

/ 
IOHA 

1 
1 

O
 

1980 
1981 

1982 
19BJ 

1984 
1985 

1986 
1981 

1988 
1989 

1990 
/ 

1 
rm

oo 
1 

1 
1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------··---------1
 

1 
1 

1 
/H O

 R
 TE 

59.0 
IJ.I 

41.0 
5J.2 

84.5 
84.6 

IJ9.9 
81.J 

108.4 
119.l 

81.0 
/ 

1 
1 

1 
1 

5'H
 LUIS POTOSI/ 

11.5 
13.J 

i.I 
11.0 

IB
.6 

18.6 
19.4 

J8.0 
12.0 

J9.J 
/6.J 

/ 
1 

1 
SO

H
m

 
/ 

8.6 
11.5 

12.J 
11.4 

11.1 
16.9 

Jl.I 
16.8 

19.8 
26.1 

214 
1 

1 
1 

TAMJlULIPAS 
/ 

16.6 
16.8 

11.J 
JJ.J 

11.6 
21.9 

49.4 
11.0 

JO
.I 

Jl.l 
11.5 

/ 
1 

1 
/ 

ZACATECAS 
/ 

16.J 
18,5 

9.J 
ID

.5 
16.l 

16.1 
40.0 

0.5 
15.9 

22.5 
25.8 

/ 
/----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/ 
1 

1 
1 

/C
E H

 T
 RO 

1 
88.8 

89.9 
60.J 

11.I 
110.1 

99.1 
IJ5.0 

158.4 
llJ.6 

IJ6.8 
92.J 1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

/ 
JALISCO 

/ 
11.1 

11.1 
16.4 

21.8 
Jl.1 

18.I 
21.4 

11.1 
JO

.I 
J
U

 
19.4 1 

1 
1 

1 
/ 

MICHOACRH 
/ 

16.J 
16.1 

10.6 
ll.6

 
11.0 

16.5 
65.9 

8J.I 
JO.O 

44.4 
21.4 / 

1 
1 

1 
/ 

PUreLA 
/ 

16.8 
11.J 

10.4 
IJ.J 

20.6 
15.8 

12.J 
16.8 

ll.9
 

ll.9
 

J0.11 
1 

1 
1 

1 
UERACiUl 

1 
JB

.6 
Ja.a 

22.9 
29.0 

44.8 
J9.J 

29.4 
JO

.a 
29.0 

J4.I 
19.8 1 

1----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
1 

1 
1 

/S
U

R
E

S
T

E
 

1 
165.0 

W
.6

 
114.5 

158.6 
241.1 

m
.o

 
161.9 

114.6 
121.9 

142.6 
14J.JI 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
CW

ECllE 
/ 

48.1 
41.9 

J4.4 
44.9 

69.5 
60.8 

4J,I 
J0.8 

29.9 
28.1 

1J.O
 1 

1 
1 

1 
/ 

GUERRERO 
/ 

26.8 
21.l 

28.5 
J2.J 

50.1 
J9.4 

J9.J 
41.J 

29.9 
52.6 

42.0 / 
1 

1 
1 

/ 
QUIHTAHA ROO 

/ 
46.8 

41.4 
29.0 

J9.I 
61.0 

41.6 
40.5 

48.B 
Jl,9 

46.8 
51.7 / 

1 
1 

1 
/ 

YUCATAH 
/ 

4J.J 
45.1 

Jl.6 
41.9 

65.l 
15.l 

J9.6 
21.7 

J
U

 
14.1 

l!.6 1 
/-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------···/ 
1 

1 
1 

/T
o T

A
L

 
1 

m
.e

 
JJ0.6 

m
.e

 
m

.5
 

451.0 
JB

l.J 
m

.a
 

400.J 
J49.9 

m
.1

 
m

.6 1 
1 

1 
1 

FUEHTE. ELABORADO IOR LA DllECCIOH DE IOLITICA ALlllEHTARIA y AJIJILISIS SrtlD
RIA

L OE LA o.c.P.P.D
.A

.P.A
., DE LA s.H

.t.P
. 

COH DATOS DE LA SUBSCCRETAllA DE ¡lllfADER!R, 5.A
.l.H

. 
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CVAD@J DII RENDIMJIINTO ANUAL KJH WLMENA 

':.:::l\Ñ()'":':.:l>J!D!J~OR· :·col'J61':N1.s·::REmltt!!l:!:!ll'-O· ·.· ·:.:: .J 
:
'·,:.·.·,=.·.·,',',',',:.·.·.:.:.·.',:.°':< -:·.g>()Ri' .. -:· :::::::T<i11:: ::::::::lióii:coiNi:&': :;::;::: '''''"' ::;:::::-:-. . .. ·.·.:·-:'.:>::::::::'i:<iS/::-:>'. 

6S,:N5.t1 ·~· .?.i¡1,¡1 27 . ./ 

!NI 2_.~"J2.t1 27.9 

2,f./J.t1 /H 

;¡~({IJ¡1,¡1 #.~1 

1#1 '7,t1¡1¡J/) J,i.'#.8 ;J.IJ.(7 

1,:21)7.7 JU 

2_,111."'.l Jt1.S 

41,1/.IJ . ./ '"-"·' 
19."fi 2,1#.i ... tf.9 

1,5/D.D 21.l 

2.ff,,,".D i.":.t..,,8 



PRINCIPALES PROBLEMAS Y PROVECTOS DE APOYO 
A LA AP!GUL TURA 

Cuadro 9 

58 

PROBLEMAS 1:.: ::-:::•::GrnEr1t1<:'• ·•º~~~1i~c1~:·•·•'•·••• •Fi~~¡¿fag•.·· •••···~RiiMM~ttci;':•• ::,••••i:ó~f@~i~~~;~:::' 
· .. -:-:.6tf.fiO!iiidvkis•·····. ··· ····· ···. • • <<:'{¡;i\íi~Miil ••: > :::~p~~d~~:)( 

PROYECTOS 

DE 
APOYO 

IALTACüllSAfl'JIJUllúAD 

jY om:immcr;, DEL 

IEXTEf<i')R. 

ACAAIOSJS, lC•QUE, 

Ft::mo~1s. 

BAJA M·)VflIZACINl DE PñRCiAL m:GAfH2ACIOU 

/m>.Dic., DE POT:JiCLo\L 

! PR0DUCrr10 y CALIDAD 

GmETI.:A tm<Afl=.lCñ
IH2A':lOH r·EAFlAP.IC·~ 

MOYhP. LA 5USTITUCl0i; 
DE COLMENAS RUSTICAS' 

PARA ALCAll:znR LA TEC· 

ll!FJCACIO!I EN POR LO 

MENOS EL 91 DEL UlVIN
TAAIO HACIOHAL 

APOYAR LA IllSTALACIOH 
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t\l~ T:~fü~ 
llm ~lt l~ Cuadro 10 

CONStN:> NACIONAL INI'ERNO Y PERCAPITA DE }i.llEL EN MEXICO 

(1980 - 1990) 

... Al><l PR.ODUCCIO!I E:XP.OR'l'AC!ON CO!!St."d:l CON • lt~. ~ 
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J:N~· J!, .1::·.~ l.~!1!1 {:,,12!') ... ,,, ~ , ..... 
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s-:.1,(lJ .?."J, ,~-, 1.; 6J • .; ,, ¡Ji 
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¡:P.'.•' f.J,:r:,7 .~S.2!Y 2.'.f::º! ,._,,,! 
lm,, 1 

71,JJJ J;;,¡77 ~·-~ ':'.i:-." ¡l SJ ¡ 

F!fENTE ~'"ARH. ff,_.,JFI, Ci'E>.~l. 
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MAPA 1 

CLASIFICACION DE LAS ZONAS APICOLAS SECUN LA DIRECCION GENERAL 

DE AVICIJLT\!AA Y ESPECIES MENORES. S.A.R,H. 

ZONA 
NORTE 

ZONA 
CENTRO 

ZONA -
SURESTE ...f_!_.!_ 
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CLASIFICAC10N DE LAS ZONAS Al'ICOLAS SEGUN LA UNION 

NACIONAL DE APICULTORES. 
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ZoNA f/7 
SURESTE LLL 
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MAPA 2 



T 

" 
" " 
E 

L 

5 

C~RAFICA 1 
PHüDf_~CctON EXPOETACION )' CONSUM(I 
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m:Nl)ú\[l.ENTü ANUAL PüH COLMENA 
GR....\.FIC_~ r~-

1: Kílil,:; 
,'"·,8 -·· --------·- -----

HlSO Hll.11 1982 1983 1984- 1985 1986 191W Hl88 1989 Hl90 

- Series 

mlN"TB;DIP..GPuóJ..DE BfJT.WISTICA S.A.P..H. 
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c;RAFICA :3 
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D I A G R A M A 
CANAL DE COHERCIALIZACION DE LA MIEL EN HEXICO 

EHUASADORA OISTRIBUIDOR COltrRClllHIE 

1 ¡ 
1 

1 1 
1 

PRODUC1 __. COOPERATIUA COHISIOfflSIA OIPflRIADOR COHSlllllDOR 

LPLllHTA COIERCIAlfTE Y 
BEHEFICIADORA MAYORISTA 

FUENTE 1 5.4.R.H. mm10N DE AVICULTURA y ESPECIE !rn?RES 



PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL CALENDARIO APICOL..\ ANUAL 

¡·:::::::?.A rr 
¡)'.;::,t,MA1}ERft. 

! 
;Fr::.·u:ACIC.U !;E 
!RElNAS Y 
jtl!ST!iUC10N Y 
j~E\.'IS!CH DE 
:.-1..:.:4." 

!tfü:l·~ r·E 

l.~~~~-~c~i;::_ 
¡coLA Y MAfm1n
¡~nn1ro DE LAS 
CC•LMtNAS. 

!2m:tQN.:LA ¡FlC·AACíC•ii Y 
RECOtECCION DE 

¡m::TAA 

COSECHA DE 
OTOÑO. 

, fAt.AfiCE Oll'lEP.AL 
'•~ELANAGi:..'. 

. ·ENE :Fl1ll MZO ·ABR MAY .JUN JU'L ACO :SE¡J' oer: NoV ore 1 

XX :<:·'. XX XX :o: XX 

XX XX 

XX XX XX XX XX 

XX XX XX / 

XX XX Y.>: 1 

n¡ 
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