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El presente trabajo es un estudio de caracterización para conocer la 
situación an la que se encuentra la Apicultura en la Delegación Polftlca de 
Xochlmllco, D.F. y prever el posible Impacto socio-económico que causará la 
afrlcanlzaclón de los aplarios. 

La Delegación está localizada al Sureste del Distrito Federal llene una 
extensión territorial de 119.23 Kmª, y está constltulda por 15 poblados. 

Dicho trabajo se Inició en Junio de 1990 y se concluyó en Octubre de 1991. 
La Información fué obtenida directamente de los apicultores de la zona mediante: 
a) Entrevistas, b) Censo de aplcultorH y colmenas, c) Trabajo en conjunto con los 
apicultores y observaciones directas en los aplarlos. 

Los resultados mostraron que en la zona de estudio existen 1705 colmenas 
técnicas en su totalidad, propiedad de 65 apicultores y 5 Instituciones (Secundarla 
Técnica 31, Sec. tec. 79, S.A.R.H, D.D.F. en Xochlmllco y COCODER). 

Estos apicultores pertenecen al grupo de pequeños apicultores 
Independientes de acuerdo a la clasificación de Labougle, 1991 y para el 95.3% 
es una actlvldad secundarla. 

El 87.7% de los apicultores tiene buen manejo de sus aplarios por lo cual 
les será fácil adaptarse a laa nuevas técnicas que se requieren para trabajar con 
abeja africana y sólo el 12.3% abandonará la actividad si antes no adquieren la 
capacitación necesaria para trabajar con éste Insecto. 

El 92% de la miel producida se comercializa de manera local y un 8% se 
destina al consumo de los apicultores, de la venta de éste y otros productos 
apícolas obtuvieron un Ingreso promedio mensual de $ 271 ,992.65 pesos que 
contribuyen en un 12.65% al gasto familiar. 



1.· INTRODUCCION 

1.1 Historia de la apicultura 

1.2 Situación de la apicultura en México 

1.3 Ingreso y dispersión de abeja africana en América 

1.4 Importancia económico-social 

2.· OBJETIVOS 

3.·METODOS 

3.1 Selección de la zona de estudio 

3.2 Localización y descripción de la zona de estudio 

3.3 TrabaJo de campo y métodos de captura de Información 

4.· RESULTADOS Y DISCUSION 

4.1 Censo de apicultores y colmenas 26 

4.2 Nivel técnico de los apicultores 28 

4.3 Conocimiento de los apicultores sobre abeja africana 32 

4.4 Ubicación de aplarlos 36 

4.5 Producción de miel, cera y su comerclallzaclón 39 

4.6 Impacto de la abeja africana en la apicultura 43 

5.· RECOMENDACIONES _ 4§ 

6.· CONCLUSIONES 46 

7.· BIBLIOGRAFIA 47 

B.· APENDICE 1 51 

Formato para censo de apicultores 



Desde tiempos muy antiguos, antes que el hombre existiera en la tierra, las abejas 
ya estaban presentes. Algunas especies han sido encontradas en el registro fósil que 

. data de aproximadamente 80 millones de años; estos fósiles proceden del Cretáclco y 
posiblemente desde entonces existía la organización social en las abejas, ya que se 
presentan características que hacen pensar en la presencia de castas (Mlchener & 
Grlmaldl, 1988). 

Una gran mayoría de Insectos llevan una vida autónoma, independiente, desligada 
de una comunidad y cada Individuo puede sobrevivir por si mismo. También existen 
Insectos que no sobreviven en forma Independiente, están agregados a una colonia 
donde viven en mutua dependencia y colaboración, formando una sociedad organizada 
de vida comunitaria como termitas, hormigas y algunas especies de abejas. A estos 
últimos se les considera Insectos de vida social, y se caracterizan por tener tres atributos: 
1) cooperación de los adultos en el cuidado de la cría y construcción del nido; 2) 
sobrelapamlento de las dos siguientes generaciones y 3) división del trabajo y castas 
reproductivas (Oster & Wilson, 1978); entre ellos destacan las abejas, principalmente del 
género ~. el cual cuenta con cuatro especies: En las reglones del Sur de Asia se 
conocen tres de ellas 8,.dorsata Fabr., A.florea Fabr., y Acerana Fabr., ésta última 
conocida también como la abeja de la India o China, la especie Amellifera L. fué 
seleccionada por las culturas que se desarrollaron en el continente europeo y en la ribera 
del mar Mediterráneo. (Labougle y Zozaya, 1986). 

El hombre desde los tiempos más remotos ha mostrado especial Interés por la 
abeja melífera (A.melllfera L.). Así, el hombre primitivo aprendió la forma de conseguir 
miel de colonias silvestres, robándola de los nidos de las abejas que estaban en troncos 
huecos, en las grietas de las rocas u otra cavidad en la que la colonia estuviese alojada. 
Nos ha dejado muestra de como ejercía esta actividad en varias pinturas encontradas 
en las cavernas del Sur de Africa (Guy, 1972; Pagar, 1973), donde pueden apreciarse 
las abejas mieleras y sus panales, algunas de esas pinturas muestran escaleras y otro 
equipo utilizado en la recolección de la miel. Una pintura Incluso muestra un recolector 
de miel que utiliza el humo para sacar a las abejas de su nido (figura 1). Otra pintura 
descubierta en Bircop, al este de España que data quizá 7000 años a.e, también muestra 
a un recolector de miel en el nido de las abejas sosteniendo una bolsa para llevarse los 
panales (Crane, 1985). 



FIGURA . l. PINTURA RUPESTRE CE UN RECOLECTOR DE' MIEL CERCA CE TOGHWANA OAM. 

MAT~PO HILl.S. RHODESIA (l.A UNICA P/NTl.RA QUE SE CONOCE EN QUE 

' APARECE EL USO OEL HUMO>. (TOMADO DE CRANE, 19815). 
2 



. Inicialmente el hombre nómada se limitaba a robar los productos de las colonias 
que las encontraba a su paso. 

En aquellos tiempos lejanos se hablan descubierto ya dos cosas Importantes: que 
las abejas temen al humo, volviéndose Inofensivas bajo su Influencia, y que un enjambre 
colocado en un receptáculo apropiado permanecerá en él (Mace, 1987). 

En algunos lugares del mundo, donde los recursos socio-económicos son 
limltantes, actualmente se practica esta actividad para obtener miel, cera, polen y cría 
de colonias silvestres, como en Nepal con Apls dorsata F. Desgraciadamente, cuando 
el hombre sustrae la miel, simultáneamente mata las abejas para no ser abrumado por 
las picaduras o destruye los panales de la colonia, al grado que ésta sucumbe poco 
tiempo después (Melina fil fil. 1988). 

El cultivo de las abejas no os novedad. Descubrimientos Importantes resultado de 
excavaciones realizadas por arqueólogos, Indican que los pueblos primitivos de Egipto 
criaban sus abejas en ollas de barro, las cuales también servían para almacenar el 
producto, que según se afirma fue descubierto en los túmulos reales con una edad de 
3000 años (Neves. 1989). Asl mismo, usaban contenedores de abejas hechos de vasijas 
de arcilla parecidas a tubos de drenaje, apilados unos sobre otros, para tener un gran 
número de ellos en un espacio reducido. 

En Europa, en tiempos de Grecia y Roma, las abejas se conservaban en 
"bóvedas" que al principio se elaboraban con mimbre pegados con e.:tiércol y barro. En 
los países de las regiones frias del Norte también se comenzó a usar la paja para hacer 
los contenedores en forma de campana por la mayor facilidad de su construcción y bajo 
costo (Root, 1976). En tiempos pasados, portante ya se mantenían o criaban abejas en 
troncos de árboles huecos, ollas de barro, cestos y rústicos cajones de madera a los 
cuales en la actualidad se les llama colmena (Morse, y Hooper, 1985). Todas estas 
colmenas primitivas llevan a cabo una función básica: proteger a las abejas \' panales 
de las ·inclemencias del tiempo y de los depredadores. Sin embargo, las abejas 
construyen los panales a los lados de la colmena y esto no permite inspeccionar el 
Interior de la colmena o el nido de crfa. La colecta de miel se hace trastornando 
gravemente o destruyendo la colonia. De hecho se conocía muy poco de la biología y 
enfermedades de las abejas (Morse, 1986). 

La apicultura como tal, vio su génesis cuando el hombre se percató de que podía 
cosechar la miel con regularidad, si dejaba el nido de cría lo más intacto posible. El 
Interés despertado por el cuidado y cultivo de las abejas para obtener buenas cosechas 
dio origen a la creación de diferentes tipos de colmenas. Sin embargo, es importante 
señabr '"!' !"' l'.]n el siglo XVIII culmlnan las investigaciones en una tecnología todavía 
Incipiente, y no fue hasta que se Inventó el cuadro movible, cuando se hicieron adelantos 
significativos en la apicultura (Olea, 1986). 



Invención del cuadro móvil y el descubrimiento del espacio de las abe)as (un 
pasadizo de 9 mm) (Lorenzo L. Langstroth 1851) 

La Invención de la cera estampada (Juan Mehrlng 1857) y 

,_--,3. La Invención del extractor de fuerza centrifuga (Francesco de Hruschka 1865). 

Es la época en que la ciencia y la tecnologla se ligan en reciprocidad de funciones 
más estrechas. 

Toda esa herencia y cultura tecnológica culmina en el presente siglo con una 
revolución en la producción de miel de abe)a: parte del cambio se atribuye a que los 
agricultores se percataron de los grandes beneficios que sus cultivos reclblan con la 
polinización entomóflla en la cual las abejas desempeñan un papel muy Importante al 
transferir polen a las partes femeninas de las flores, logrando con esto una mayor 
producción en los cultivos agrlcolas; además que su reproducción con fines lucrativos 
resultaba rentable. 

1.2 SITUACION DE LA APICULTURA EN MEXICO. 

Antes de la conquista, los nativos del territorio ya se dedicaban al cultivo de las 
abejas lndfgenas sin aguijón, conocidas actualmente como mellponas y trlgonas, 
utilizando métodos rústicos para obtener miel y cera (SEP, 1980). Para los mayas las 
abejas sin aguijón ocuparon el espacio que en Europa corresponde a la abeja común o 
americana (A.melllfera L.), hasta la Introducción de esta última al continente americano 
(Medellfn, 1991). Cuando Cortés llegó a la capital azteca, los mayas eran entonces los 
principales productores de miel (Murillo, 1984). 

Se supone que inicialmente llevaban a cabo la explotación de los mellponlnos 
robando la miel de las colonias silvestres. Más tarde, cortaban los troncos en los que 
existían nidos, los transportaban al alero de su vivienda, los protegfan de las 
Inclemencias del tiempo y los cuidaban hasta el momento de la cosecha (Labougle y 
Zozaya, 1986). Mantenfan asf cientos de troncos con estas abe)as a las que llamaban 
Colal-Cab en la lengua maya (Zozaya, 1967). Incluso los colmeneros llegaron a constituir 
un gremio Importante en la civilización maya y la miel y cera jugaban papeles 
fundamentales en los rituales religiosos, en los que eran utilizados para la elaboración 
de bebidas fermentadas como el "balché" que preparaban con miel, agua y corteza del 
balché (Lonchocarpus longlstylus P.) asl como en la fabricación de Instrumentos 
ceremoniales (Zozaya, 1967, Murillo, 1984; Labougle y Zozaya, 1986; Medellfn, 1991). 



La fecha exacta de ta Introducción de las abejas Apls mellifera L. a México es 
desconocida. La evidencia Indica que las abejas fueron Introducidas primero a Florida, 
cuando esta era posesión española, con la finalidad de obtener alguna utilidad 
económica (Labougle y Zozaya, 1986), dado que la aportación de ese sitio al Imperio 
era escasa; posterleormente, de Florida fueron llevadas a Cuba en 1764 (Calklns, 1974) 
y la actividad apícola en esa reglón alcanzó gran Importancia. Fue entonces cuando 
probablemente desde Cuba se Introdujeron a la Nueva España las abejas europeas de 
la raza A.m.melllfera L. F.J. Clavijero en su Historia de México relata la presencia de 
dichas abejas en et territorio y se puede situar la Introducción entre 1760 y 1770 (Cid, 
1990). 

La actividad aplcola en México durante los siglos XVI, XVII y XVIII se concentraba 
en la mellponlcultura y fue hasta el siglo XIX que la Introducción y dispersión de la abeja 
europea comenzó a transformar esa actividad, sobre todo en la región central del país. 
Cabe señalar que en un estudio realizado sobre la evolución del transporte en la Ciudad 
de México se hace mención que a mitad del siglo XIX, el canal que venía de Chalco y 
que terminaba cerca del Palacio de Gobierno, aún era empleado para la transportación 
de víveres a la Ciudad. Alrededor de las 7:00 a.m. se podía ver la acequia transitada por 
chalupas, canoas y trajinaras en las que se llevaba paja, cebada, azúcar, maíz, verduras 
y miel (López, fil fil. 1982). Lo cual Indica que desde entonces ya se comercializaba con 
miel en la zona de Xochlmllco. 

La apicultura en la reglón centro del pals está ejemplificada por la compañía Miel 
Carlota, y sus métodos apícolas han sido adoptados por muchos apicultores de la reglón. 
El gobierno mexicano ha mantenido programas apícolas en Yucatán por muchos años 
fomentando el establecimiento de cooperativas, las cuales compran y exportan miel y 
ofrecen créditos; además sirven como centros recolectores y cambiantes de Información 
(Wlnston, 1979). 

En la actualidad, México es uno de los países que más miel produce en el mundo, 
con una producción anual promedio en los últimos diez años de 60,080 toneladas (INEGI, 
1986 y 1991; figura 2), con aproximadamente 2.6 millones de colmenas y alrededor de 
45 mil apicultores, en su mayoría campesinos (SARH, 1990). El desarrollo de la 
apicultura es muy heterogéneo y para describirla se puede agrupar a los apicultores del 
país en cinco diferentes grupos según Labougle, 1991: 

1) 

2) 

Los pequeños apicultores Independientes con 1 O a 300 colmenas cada uno. 
Este grupo son la gran mayoría de los 45 mil que existen en el país. 

Las compañías apícolas, con doble papel como productoras y compradoras 
de mlel, con más de 1000 colmenas o normalmente con muchas más; 
existen menos de 100 en México, 
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Las cooperativas apícolas, quienes tienen de 100 a varios miles de 
colmenas cada una, muchas de éstas son de grupos Indígenas y las más 
Importantes están en la Península de Yu.catán. 

4) Los apicultores rústicos, grupos de productores que usan colmenas de 
cuadros fijos; regularmente se encuentran aislados en lugares de dificil 
acceso y usualmente tienen pocas colmenas, aunque algunos llegan a 
tener arriba de 1 OO. 

5) Los mellponlcultores tradicionales, que mantienen abejas sin aguijón 
(mellponlnos). Usualmente son Indígenas que se encuentran en áreas 
remotas y que utilizan ollas de barro o troncos huecos de árbcles. 

México se ha dividido en cinco grandes reglones apícolas (Labougle y Zozaya, 
1986; figura 3) considerando su clima, suelo, vegetación predominante y Jas 
características generales de explotación de las abejas. Para la descripción de la 
vegetación de cada zona se utilizó la claslflcaclón de Rzedowski (1983) (figura 4). 

En términos generales se puede hablar de una tecnología diversificada en la 
apicultura mexicana, ya que existen desde productores que utilizan Jos métodos más 
rústicos y antiguos hasta grandes empresas modernas al nivel de las mefores del mundo. 
Sin embargo, la mayoría de Jos apicultores están por debajo del nivel necesario de 
tecnificación para una explotación óptima del área (Cid, 1990). 

La miel que se produce en México se destina prioritariamente al mercado 
Internacional, el 80% al 90% de las 60,080 toneladas anuales de miel, se exportan a la 
República Federal Alemana, Estados Unidos de Norteamérica, Inglaterra, Francia, Suiza, 
Bélgíca y España. (SECOFI, 1991). 
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1.3 INGRESO Y DISPERSION DE ABEJAS AFRICANAS EN AMERICA. 

Debido a la intervención del hombre ~ L. ha sido transportada a 
diferentes lugares del mundo donde antes no existla. Distintas razas europeas de abeja 
melífera occidental, principalmente A.m.ligustlca Spinola, A.m.lberlca Goetze y 
A.m.melllfera Llnn, fueron Introducidas a América a principios del siglo XVII y lograron 
establecerse en reglones templadas y subtroplcales. Pero no lo hicieron, o sólo en 
mínimo grado, en regiones tropicales (Melina fil fil., 1988). 

La subespecle africana A.m.scutellata Lep., fue introducida a Brasil en 1956, por 
el Departamento de Genética de la Facultad de Medicina de Sao Paulo, pues habían sido 
reportadas como altamente productivas y debido a su lugar de origen se adaptarían bien 
a las condiciones tropicales del Brasil. La idea era utilizar reinas en un programa de 
mejoramiento genético en el cual se obtendrían híbridos (europeosx africanos) altamente 
productivos y reproductivos, adaptados a condiciones tropicales y sin las características 
Indeseables de sus padres africanos (Melina, 1979; Labougle y Zozaya, 1986; Kaplan, 
1990 y SARH, 1990). 

Un año después, en 1957 treinta y cinco colmenas de A.m scu!eliata Lep., fueron 
trasladadas a un bosque de eucaliptos situado a 14 km de Río Claro, provistas de rejillas 
excluidoras para Impedir el escape de la reina. Desafortunadamente, en ése mismo año 
un apicultor visitante, ignorando la situación, removió la doble rejilla excluidora y 
escaparon 26 enjambres con sus respectivas reinas (Melina, fil fil., 1988; Labougle y 
Zozaya 1986). Luego de varios años fue aparente que las colonias de origen europeo se 
habían tornado africanizadas a través de un proceso de hibridación en el que las colonias 
hijas conservaban las características indeseables de sus padres africanos como su 
eficiente comportamiento defensivo a veces violento, gran capacldád reproductiva y por 
ende alta producción de enjambres reproductivos, su bien desarrollado instinto evasivo 
o migratorio que Impulsa a toda la colonia a abandonar su nido cuando las condiciones 
ambientales le son desfavorables, cuando su nido es perturbado frecuentemente o 
cuando es atraída por fuentes distantes ricas en alimento, así como la alta capacidad de 
sus enjambres de viajar grandes distancias de forma ininterrumpida (Cid, 1990). 

Las abejas africanas comenzaron entonces a dispersarse por los trópicos 
americanos a una velocidad promedio de 300 - 500 km por año (Taylor, 1985). 
Evidentemente las condiciones ambientales tropicales les fueron muy favorables a las 
abejas africanas, pues les permitieron extenderse y reemplazar a las europeas por casi 
toda Sudamérica, Centroamérica y continuar desplazándose hacia el Norte. En las 
predicciones cronológicas de la dispersión de la abeja africanizada en el continente 
americano, Taylor (1977) calculó que para finales de 1990 la abeja africana estaría en 
el sur de Estados Unidos. El pronóstico se cumplió, ya que fue en octubre de ése año 
cuando se detectaron en Hidalgo, Texas los primeros enjambres de abejas africanas 
(Kaplan, 1990; SAAH, 1990) (figura 5); encontrándose en la actualidad en San Antonio 
Texas (Taylor, comentario personal). 
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Por el comportamiento que éstas abejas han mostrado a lo largo de su trayecto 
y el Impacto negativo en la apicultura de los países en los que se ha establecido, México 
antes de su llegada y por decreto presidencial el 30 de Octubre de 1984 en el diario 
oficial de la federación, consideró de orden público e Interés social la prevención y control 
de la abeja africana. En consecuencia de lo anterior, en el año de 1985 la Secretaría de 
Agricultura y Recursos Hidráulicos, constituye el Programa Nacional para el Control de 
la Abeja Africana. 

En 1987 se establece un convenio entre los gobiernos de México y Estados 
Unidos de Norteamérica dando lugar al Programa Cooperativo SARH-USDA para el 
Control de la Abeja Africanizada; llevando a cabo acciones de divulgación, monltoreo y 
capacitación, en la República Mexicana, el cual concluye en 1990 con la llegada de la 
abeja africana a Estados Unidos de Norteamérica. 

Actualmente opera el Programa Nacional para el Control de la Abeja Africana en 
toda la República Mexicana. 

1.4 IMPORTANCIA ECONOMICO·SOCIAL. 

A partir del escape de las abejas africanas en Brasil, el Impacto que han tenido 
sobre la apicultura ha sido terrible y los hechos se han repetido en los paises por los que 
la abeja ha pasado y se ha establecido. El desarrollo del escenario-en cada país es el 
siguiente: 

1. Invasión y multlpllcaclón de poblaciones migratorias de abejas, lo que toma 
hasta cinco años. 

2. Decremento en la producción de miel hasta en un 80%, después de cinco 
años. 

3. La mayoría de los apicultores abandonan la actividad. En Venezuela el 
80% de los apicultores dejaron el oficio, a partir del quinto año. 

4. Ocurren numerosos Incidentes de picaduras por abejas africanas, algunas 
personas y animales domésticos mueren, estos Incidentes son más 
frecuentes a partir del tercer año en adelante. 

5. La prensa y la publicidad asociada con abejas es de tipo sensacionalista, 
lo cual causa problemas a los apicultores ya que se piensa que son los 
culpables de los incidentes causados por las abejas, por esta razón son 
atacados lo cual hace que abandonen la apicultura, antes de la invasión y 
después de ésta. 
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·· ' Los costos de producción se Incrementan a causa de problemas con abejas 
africanas, ya que cada vez existen menos zonas donde colocar aplarlos y 
también son altos los salarlos requeridos por los trabajadores para su 
manejo (Cid, 1990). 

_ El proceso de Introducción de la abeja africana en los diferentes paises ha sido 
poco evaluado desde el punto de vista socio-económico combinado con la biología, esto 
se deduce de la poca bibliografía existente sobre el tema pero es Importante destacar 
los trabajos realizados por Cid, 1990; Vlllanueva, fil!!!· 1990; Sánchez, fil!I[. 1992; Pérez 
y Romero, 1992, quienes han encontrado diferentes situaciones actuales de la apicultura 
en las zonas estudiadas. 

La Industria apícola en nuestro país no está al margen de estos acontecimientos. 
El valor de la apicultura mexicana está calculado en 320,000 millones de pesos 
Incluyendo Instalaciones y vehículos (SARH, 1990). 

El Distrito Federal está comprendido dentro de la segunda reglón de importancia 
apícola del territorio nacional (Reglón centro). En el área rural del D.F. , principalmente 
en las delegaciones de Xochlmllco, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Magdalena Centraras 
y Cuajlmalpa, se practicó la apicultura antes del Movimiento Revolucionarlo de 1910 en 
forma rústica. Versiones recopiladas a partir de los apicultores más viejos, dicen que en 
la Segunda Guerra Mundial, llegaron al Distrito Federal extranjeros con conocimientos 
de apicultura tecnificada, la cual propagaron entre personas que ya practicaban esta 
actividad pecuaria (Franco, fil fil. 1990). 

En los años cuarentas el Distrito Federal contaba con una población de 1 ,757,530 
habitantes, el 1 .89% de ésta población se localizaba en la Delegación de Xochlmilco de 
la cual 16,478 eran hombres y 16,835 mujeres, ésta a variado en las últimas decadas 
mostrando una curva de crecimiento exponencial (figuras 6 y 7) notandose casi una 
Igualdad en la cantidad de hombres y mujeres. Este crecimiento puede deberse a las 
continuas migraciones a la zona de personas procedentes de diferentes puntos de la 
República Mexicana asl como del extranjero, contando con una población actual de 
271,151 habitantes según el Censo General de Población de 1990 (INEGI, 1991). 

La Población Económicamente Activa (PEA) en Xochlmllco a partir de los 40's ha 
tenido un comportamiento similar en la forma de crecimiento como la de la población total 
(figuras 6 y 8), pero aquí se puede observar que la fuente principal de Ingresos 
económicos a la famllla es el hombre, participando la mujer en un menor medida como 
persona económicamente activa. 
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A~ODE POBLACION GENERAL POBLACION ECONOMICAMENTE 
CENSO ACTIVA 

TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES 

1940 33313 16478 16835 10443 9465 978 

1950 47082 23265 23817 15253 13183 2070 

1960 70381 34967 35414 21757 17635 -:3922 

1970 116493 58724 57769 31723 24383 7340 

1960 217461 106465 111016 76697 50623 25674 

1990 271151 133679 137472 91005 62642 26163 

FIGURA 6. INFORMACION DE LA POBLACION EN XOCHIMILCO DE 1940 A 1990. (Censos 
Generales de Poblacl6n, 1940·1990). 

No es posible obtener datos directos de la estad(stica existente que permitan 
darnos Idea de qué porcentaje de la PEA se ha dedicado a la apicultura ya que ésta es 
una actividad complementarla y se maneja en conjunto con otras ramas económicas, 
pero si se puede conocer cual ha sido el Incremento de colmenas en la zona de 
Xochlmllco (figura 9) y como ha fluctuado la producción de miel y cera de 1950 a 1970. 

El número de colmenas Instaladas en Xochimllco en 1950 fué de 394 con una 
producción de miel de 3455 lis. Considerando que un litro equivale a 1400 gr se tiene 
que la producción en kilogramos fué de 4837 y en promedio por colmena de 12.2 kg. La 
producción de cera de 503 kg (1.2 kg por colmena). 

En 1960 habla 871 colmenas y la producción no está reportada en la estadlstlca. 

En 1970 habla un total de 1437 colmenas con una producción de miel de 26314.4 
kg (18.3 kg por colmena) y 1372 kg de cera (0.95 Kg por colmena). 

En la actualidad se encuentran instaladas en el D. F., 7000 colmenas distribuidas 
principalmente en diferentes comunidades de las delegaciones antes mencionadas; esta 
Infraestructura ap(cola instalada origina una producción anual de 175 toneladas de miel 
(S.A.R.H. 1991) y una cantidad Importante de otros productos ap(colas como la cera, el 
polen y la jalea real. 
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Uno da los aspectos más importantes de la apicultura, en la actualidad lo 
constituye sin lugar a dudas (además de la Importancia económica y social) el aspecto 
ecológico (Free, 1970), ya que se sabe que las abejas son los pollnlzadores que más 
ayudan a la reproducción de las especies vegetales. 

la práctica de renta de colmenas para la polinización de cultivos está tomando 
gran importancia principalmente en los estados de Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, 
Durango, Sonora, Baja California Norte, Baja California Sur, Tamaulipas, Nuevo León, 
Veracruz, Tabasco y Michoacán entre otros, con determinados cultivos para cada zona 
y variando el precio de la renta por período de floración. Por ejemplo, en Culiacán, Sin. 
la renta es de $100,000.00 por colmena y en Baja California Norte el precio de renta es 
menor debido a que los apicultores de California compiten con los mexicanos. 
Actualmente el valor de la polinización a nivel nacional está calculado en 9 billones de 
pesos (Comentario personal MVZ. Jorge Julián González, Subdirector del Programa 
Nacional para el Control de la Abeja Africana), lo cual muestra también la importancia 
económica de las abejas en la polinización de cultivos. 

De aquí que se considere de suma importancia mantener, ampliar y consolidar la 
apicultura en el D. F .. particularmente en la región de Xochimilco ya que aquí se realiza 
una actividad agrícola y pecuaria de importancia económica para la zona. 

Se piensa que al arribar las abejas africanas, desplazarán a las abejas europeas, 
lo que ocasionará un serio desequilibrio en la producción apícola, pués pasará un tiempo 
considerable antes de poder controlarlas y manejarlas para su explotación. 

Una manera de abordar el problema es que tanto la capacitación como la 
tecnología adecuada para trabajar y producir con estas abejas les llegue a todos los 
grupos de apicultores que lo necesiten, para lo cual se requiere un programa de 
habilitación al nivel del conocimiento técnico de cada grupo y para ello es indispensable 
conocer el perfil de los diferentes apicultores, como su nivel de conocimientos, ubicación, 
número de colmenas instaladas, producción, maquila y comercialización de sus 
productos. En resumen, tener todos los elementos para diseñar y producir programas de 
capacitación y divulgación que Jos diferentes grupos de apicultores necesiten. 
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2.· OBJETIVOS 

Objetivo general: 

Caracterizar la actividad apícola 

Objetivo• partlculare•: 

Censar el número de apicultores y de colmenas de la zona de estudio, 

Determinar el nivel de conoclmlentoE que tienen los apicultores de Xochlmllco, 
respecto a la apicultura y la abeja africana. 

Conocer la Importancia socio-económica que tiene la apicultura en el área de 
estudio. 

Prever·el posible Impacto económico-social que causará la afrlcanlzaclón de 
aplarlos en la delegación política de Xochlmllco, D. F. · 
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3.1 SELECCION DE LA ZONA DE ESTUDIO. 

Para el presente trabajo se escogió como zona de estudio la delegación polltica 
de Xochlmilco en su totalidad. Posee la tercera extensión territorial entre las delegaciones 
polltlcas del D. F., con una área de 119.23 Km'. está constituída por 15 poblados (figura 
10), Esta zona fué conveniente para el estudio ya que el Departamento del Distrito 
Federal (D.D.F.) en Xochimilco en coordinación con la Comisión Coordinadora para el 
Desarrollo Rural (COCODER}, llevan acabo un programa de fomento apícola y cuentan 
con un centro productor de abejas reinas, lo cual facilitó obtener la lista y dirección de 
los apicultores con los cuales se pretendía trabajar. 

3.2 LOCALIZACION Y DESCRIPCION DE LA ZONA DE ESTUDIO. 

La delegación Xochimllco se encuentra localizada al Sureste del Valle de México, 
colinda al Norte con las delegaciones de Coyoacán e lztapalapa, al Este limita con 
Tláhuac, al Sur colinda con Milpa Alta y al Oeste con la delegación Tialpan (figura 11). 

Geográficamente está situada en las siguientes coordenadas extremas 19°07'30" 
- 19°20'00" latitud Norte y 99°00'00" - 99°20'00" de longitud Oeste. 

Desde el punto de vista orográfico la porción Norte de la delegación se ubica en 
terreno plano de origen lacustre correspondiente al antiguo vaso del Lago de Xochimilco. 
Hacia el Sur la superficie es montañosa, ésta topografía está formada principalmente por 
los cerros Xochitepec y Cantil; los volcanes Teoca, Zompole y Teutll. 

La altitud del área varía de 3140 en los limites con las delegaciones de Milpa Alta 
y Tlalpan a 2240 en promedio en la porción plana y baja. 

La zona correspondiente al antiguo lago de Xochimilco se encuentra surcado por 
canales que son de gran importancia hidrográfica, algunos funcionan como vía de 
transporte y además delimitan las chinampas. 
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FIGURA:.lO PUEBLOS DE LA DELEGACION XOCHIMILCO 

¡, SANTIAGO TULYEHUALCO '9.- SAN ANDRES AHUAYUCAN 
2, SAN LUIS TLAXIALTEMALCO .LO.- SANTA CECILIA TEPETLAPA 
3.- SAN GREGORIO ATLAPULCO 11.- SAN FRANCISCO TLALNEPANTLA 
4, SANTA CRUZ ACALfllXCA 12 .- SANTIAGO TEPALCATLALPAN 
5, SANTA MARIA NATIVITAS 13 .- SANTA CRUZ XOCHITEPEC 
e, SAN LORENZO ATEMÓAYA 14 .- SANTA MARIA TEPEPAN 
1.- SAN LUCAS XOCH/MANCA 16.- XOCHIMILCO 21 
a.· S.'\N MATEO XALPA 
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El clima predominante en la delegación según datos del INEGI (1991) , es C 
(w,)(w) templado subhúrnedo con un reglmen de lluvias en verano, la precipitación pluvial 
es de 700 a 900 mm en promedio anual y una temperatura media anual de 16'C con un 
porcentaje de precipitación Invernal menor de 5% del total anual. En las partes altas 
se presenta u11 clima C (w,)(w), que corresponde a templado subhúmedo con lluvias en 
verano, can una precipitación de 1000 a 1200 mm en promedio. La temperatura en ésta 
zona es de 14 a 12'C de temperatura media anual, ocasionalmente se presentan heladas 
y granizadas en esta región que dañan la agricultura. 

La mayor parte de la delegación corresponde al área rural constituida por 
agricultura, bosques y pastizales, el resto lo conforma la zona urbana. 

La zona agrícola ocupa la mayor extensión y por el abastecimiento de agua se 
divide en temporal, húmedad y de riego. 

La agricultura de húmedad y riego sa localiza en la zona de chlnampas, en las 
cuales se cultivan maíz, hortalizas y floricultura. En esta zona abunda el ahuejote o~ 
bonplandlana H.B.K., árbol típico y representativo de la delegación. 

La agricultura de temporal se practica en terrenos con pendiente o lamerla, los 
principales cultivos son maíz, amaranto y nopal. 

Los bosques están constituidos por encinos y pinares alterados por el hombre al 
reducir su superficie por la introducción de la agricultura y la .ganadería; como 
consecuencia de ésto se favorece el desarrollo de matorrales y pastizales de origen 
secundarlo. 

Se presentan dos estaciones de floración al año, una en primavera (Marzo - Mayo) 
y otra en otoño (Septiembre - Octubre y Noviembre) siendo la de mayor Intensidad la 
segunda. 

3.3 TRABAJO DE CAMPO Y METODOS DE CAPTURA DE INFORMACION 

El trabajo de campo se realizó de junio de 1990 a octubre de 
1991. La Información fuá obtenida directamente de los apicultores de la zona y de los 
aplarios mediante: 

a) Entrevistas 
b) Censo de apicultores y colmenas (apéndice 1) 
c) Trabajo en conjunto con los apicultores en los aplarlos y 
d) Observaciones directas en los aplarlos. 
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De las entrevistas se obtuvieron datos como nombre y edad del apicultor, 
ubicación del aplarfo, número de colmenas, antlguedad como apicultor, obtención de las 
colmenas, tipo de capacitación técnica recibida, participación en alguna asociación de 
apicultores, época de cosecha, entre otros datos. También da las entrevistas se 
obtuvieron los datos de producción y comerclalizaclóri da los productos da la colmena, 
así como el grado de conocimiento acerca de la abeja africana y de la tecnología que 
se necesita para trabajar con ella. 

Para evaluar el conocimiento de los apicultores sobre abeja africana se tomaron 
en cuenta los siguientes pari\metros: 

A.· BAJO: Cuando el apicultor no sabe de la existencia de la abeja africana o lo 
único que conoce es que existe en México pero nada más. 

B.- MEDIO: Cuando el apicultor tiene conocimiento del problema de la abeja 
africana, y tiene nociones de las acciones que hay que tomar para que no se 
africanicen sus aplarlos. 

C.- ALTO: El apicultor sabe de la existencia de este Insecto y también conoce y 
practica las medidas para que no se africanicen sus aplarlos. 

Del trabajo en los aplarlos en conjunto con los apicultores se obtuvieron datos 
como nivel técnico de los apicultores, tipos de colmenas y equipo y material apícola; 
Información que nos ayuda a evaluar el conocimiento y manejo de los apiarios por el 
apicultor, el cual se registró en tres niveles de conocimiento: 

A· BAJO: En este nivel están los apicultores que cuidan las colmenas para 
extraerles la miel en época de cosecha, fas revisan muy rara vez y distinguen a 
los Integrantes de la colmena (reina, zángano y obrera). 

B.· MEDIO: Los apicultores en este nivel, conocen poco sobre biología de abejas, 
generalmente han adquirido conocimientos en la práctica, apoyándose en 
bibliografía o han tomado cursos básicos de apicultura, seguidos de asesoría 
técnica. 

C.· AL TO: Estos apicultores generalmente son profeslonlstas, realmente manejan 
sus colmenas y aplarlos, su producción regularmente es alta, producen y/o 
cambian sus reinas, conocen y se preparan para la época de floración, previenen 
y curan las posibles enfermedades de las abejas. Para la mayoría la apicultura 
representa una fuente Importante de Ingresos a su economía y algunos viven de 
esta actividad. 
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De las observaciones directas se obtuvo la localización de los apianas, et estado 
de las colmenas, el número de colmenas técnicas y/o rústicas así como el método de 
trabajo del aplcultor. 

La ubicación de los aplarios se registró en dos niveles, ya que para fines de 
manejo y producción con abejas africanas los aplarios sólo pueden estar mal o bien 
ubicados. 

M - Mal ubicados: Se considera un apiario mal ubicado al que se encuentra en 
Jos patios de las casas. azoteas y cercanos a caminos muy transitados o 
poblados. 

B· Bien ubicados: son los apiarios que se encuentran por lo menos a 1 km de 
distancia de casas, caminos y poblados. Esto es porque se ha visto que las 
abejas africanas defienden sus colonias hasta 1 km (Cid, 1990). 

Para sistematizar la Información todos los datos se procesaron en computadora 
utilizando Dbase 111 plus, para graficar Harvard Graphics, para cuadros Flow 111 y para el 
texto Word Pañect 5.1. 
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·4,. RESULTADOS Y DISCUSION 

4.1 CENSO DE APICULTORES Y COLMENAS 

En base al censo de apicultores y colmenas realizado en la delegación política 
de Xochlmllco se obtuvo que existen 1705 colmenas en una área total de 119.23 Km2 

lo cual representa un Incremento de 264.7% en los últimos 40 años, ya que para 1950 
existían 394 colmenas (figura 9). Esto puede deberse principalmente a que Instituciones 
gubernamentales proporcionaron el apoyo en Infraestructura apícola. La SAG., hoy SARH 
en la década de los sesentas Impartió cursos de apicultura y venta de material apícola 
en peque~a escala. Posteriormente en la década de Jos ochentas, el D.D.F. por conducto 
de la COCODER, Implementó un programa de apicultura, otorgando paquetes 
productivos a crédito de Interés social (Franco, fil fil. 1990). 

Actualmente existe en promedio 14.3 colmenas por Km'; si estas estuviesen 
repartidas en toda la zona homogeneamente, pero se encuentran localizadas 
principalmente en el área urbana, ya que todavía se practica la apicultura de traspatio 
como en otras reglones de la República Mexicana. 

Estas colmenas son técnicas en su totalidad y son propiedad de 65 apicultores (se 
utiliza el término apicultores para fines prácticos pero realmente no se les debe 
considerar apicultores como tal, ya que de ellos sólo tres la practican como una actividad 
principal y el resto lo hace de manera complementarla) y 5 lnstjtuciones (Secundaria 
técnica No 31, Secundarla técnica No 79, Secretarla de Agricultura y Recursos 
Hidráulicos (S.A.R.H.), D.D.F. en Xochlmllco y la Comisión Coordinadora para el 
Desarrollo Rural (COCODER), las tres primeras tienen las colmenas basicamente para 
capacitación técnica tanto en apicultura como en abeja africana y las dos últimas llevan 
a cabo un programa de producción de abejas reinas. 

El número de colmenas por apicultor varía de 2 a 195. Los cajones promedio por 
apicultor (sin considerar las 141 colmenas propiedad de las Instituciones) es de 24 los 
cuales, con un buen manejo pueden Incrementar el Ingreso económico familiar. 

Los apicultores así como las colmenas se encuentran concentrados en 4 de los 
15 poblados que comprende la delegación Xochlmllco, sobresaliendo 2 de ellos con un 
mayor número de apicultores y colmenas (figura 12j. 
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FIGURA 11 l!5TA DE POBLAIXY.i, NUMERO DE APICULTORES Y DE tOLMENAS 

DE LA DELEGACION XOCNIMILCO. D. F. 

LOCALIDAD No DE APICUL !ORES llo DE COLMEllA5 

SANTIAGO TULYENUALCO 

SAN LUIS TLAXIALTEMALCO 

SAN GREGORIO ATLAPULCO 

STA CRUZ ACALPIXCA 

STA MARIA NATIVITAS 

SAN LORENZO ATEMOAYA 

SAN LUCAS XOCHIMANCA 

SAN MATEO XALPA 

SAN ANDRES AHUAYACAN 

STA CECILIA TEPETLAPA 

SAN FRANCISCO TLALNEPAHTLA 

SANTIAGO TEPALCATLALPAN 

STA CRUZ XOCHITEPEC 

STA MARIA TEPEP.111 

XOCHIMILCO 

T O T A L 1 

14 

16 

65 

ISZ 

135 

188 

18 

45 

109 

58 

104 

67 

65 

85 

187 

100 

16 

166 

1,705 
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1) Xochlmilco, cabecera de la delegación y el poblado más grande con 
aproximadamente 116 000 habitantes tiene 16 apicultores y 266 colmenas. 

2) San Gregario Atlapulco pueblo con aproximadamente 30 000 habitantes tiene 
14 apicultores con un total de 288 colmenas. 

3) Santiago Tepalcatlalpan con aproximadamente 16 000 habitantes y 4) Sta Cruz 
Xochitepec con 3 000 habitantes aproximadamente, ambos tienen 6 apicultores 
con un total de 187 y 100 colmenas respectivamente. 

De los 6 apicultores que hay en Santiago T epalcatlalpan, 5 recibieron un paquete 
de 20 colmenas otorgado mediante crédito bancario por COCODER. Podría decirse que 
el fomento de esta actividad en dicho poblado fue propiciado por COCODER a diferencia 
del poblado de Sta Cruz Xochitepec en el cual 4 de los 6 apicultores que hay tienen 
alrededor de 30 años dedicándose a la actividad y lo hacen de manera elemental. 

Los 11 poblados restantes tienen de 1 a 3 apicultores y el número de colmenas 
es variable en cada uno de ellos. 

4.2 NIVEL TECNICO DE LOS APICULTORES 

El resultado en cuanto al nivel de conocimiento en apicultura es el siguiente: el 
12.3% de los apicultores de Xochimilco tienen un nivel bajo, el 47.7% tienen un nivel 
medio y el 40% tienen un nivel alto, como puede apreciarse en la figura 13. 

El nivel técnico de los apicultores no tiene relación con la antiguedad que llevan 
en el oficio, ni con la forma en que adquirieron el conocimiento (figura 14). 

Los apicultores que tienen un nivel bajo son la minoría (8) y entre ellos podemos 
encontrar a quienes tienen desde 3 hasta 30 años de antiguedad. Generalmente son 
personas que viven en poblados rurales, recibieron el conocimiento por herencia y tienen 
la mentalidad de revisar rara vez sus colmenas ya que solo les interesa el momento de 
la cosecha, aunque también encontramos apicultores que viven en la zona urbana y han 
sido asesorados por técnicos muy rara vez. 
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FIGURA 14 INFORMACION TECNICA DE LOS APICULTORES DE LA DELEGACION XOCHIMlLCO D. F. 

MOWRE DEL AP'ICULTOA LOCAL1D4D 
No DE,ANTIGIHl'ICOHOC,UBJC 1 ASOCtACIOH 
COLME :Dt AP ABEJA DE A.PICOLA. Cl'JE 

NAS A¡;~S TEC AFR(C APU.R PERTENECE 

1 W4 FELICITAS AVILA MEMETLA SANTIAGO TULY[HUALCO 22 
2 FRANCISCO CABR[11A AYTLA SAllTIAGO TULYEMUALCO fO 
3 LINO GALYAH ORTIZ SA'ITIAGO TULYE11.UALCO S 
'4 JAIME GOHZALEZ JIWENEZ S'I. LUlS TLAXfALTBIALCO ICll' 
S JAVIER ALVARAOO VENAHCIO SIC GREGORIO l..TLAPULCO ~11 
6 PEORO CiARClA RAMOS SN. GREGORIO ATLAPULCO 5 
7 EWMA NEGRETE BECERRIL Sii. GlllEGORIO ULAPULCO J 
11 ADRIAN GON?.l.LEZ NEGRETE SN. GREOORlO .i.TLAPULCO 11 
9 "GUST!N EWETERIO GALICIA SN. CiREGOR!O ULAPULCO 5 

10 GUILLERWO GALICIA TORRES SIL GREGORIO ATLAPULCO lS 
11 FERNANDO ROSALES OARCIA SN. GREGOF!IO ATLAPLILCO 16 
12 GAUOENCIO RAMIREZ PAEZ SN. GREGORIO ATLAPULCO 1 
IJ NOE COROOBA BARRERA Sli. Gl!EGOR!O ATLAPULCO 5 
1'4 JUDITH GALICIA ANZUREZ SN. Gl!EGORIO ATLAPULCO 25 
15 HERIBERTO GOP-IZALEZ PADILLA 5'1. ::iREGORIO AlLAPULCO :G 
16 VIRGILIO RUFIHO SANOOVAL SH. GREGORIO ATLAPULCO ~~ 
17 MARIO SANOOVAL GOHZALEZ SN. GREGORIO ATLAPULCO 3S 
18 UBALOO SANOOVAL GONZALEZ SN. GREGORIO ATLAPULCO 21 
19 JESUS RODRIGUE? BEHAVJOEZ STA. CRUZ ACALPIXCA 5 
'20 ''ICTOR MANUEL ZITLALAPA STA. CRUZ ACALPIXCA 8 
21 CRISPIH REYES REYES STA. MARIA. HATIVITAS 35 
22 WARTIH OLEA FR.01co STA. VARIA HA.TIYITAS 10 
2l CARLOS MONTAÑO ERti::Ai.t8RECK SN. LORENZO ATEUOA~A 5G 
2'4 AORJANA CORREA BENITEZ SN. LORENZO A.TEUOAYA ll 
2S f'ERNAHOO RAtiHREZ ARRUGA SN. LUCAS JtOCHlt.IANCA 101 
26 JOSE GUADALUPE CHAVEZ SN. LUCAS JtOCHit.IANCA J5 
27 EDUARDO GONZALEZ RAMJREZ SN. MATEO ULPA 15 
28 MARTIH JIMEtoiEZ HUERTA SN. A'IDRES AHUAlUCAN 7 
29 MANUEL DEL YA.LLE CARRIOH SH. 4NORES .\HUAYUCA"I 12 
JI MARIO ALEJANDRO GALICIA R. STA. CECILIA TEPETLAPA 1QS 
ll DAVID YAZOUEZ FLORES SU. CECILIA TEPET!.APA 2'> 
32 ESTHER QUIAOZ DIAZ Sii. FRANCISCO TLALNEPAN. Ht 
lJ F!EYNA OONZALEZ ALOUICIRA SN. Fl!ANCISCO Tl4LNEPAN. 2 
l4 PABLO YELEZ GONZALEZ S'I. F'i;ANCISCO TLALl<IEPAN. J 
JS DELFUiO TOLEOO MEOINA SANTIAGO TEPALCATL.'.LPAN 40 
J6 ELIAS CHA'J(Z TOLEDO SANTIAGO TEPALCA.TLALPAN Jl 
31 DANIEL REYES ROSAS SlNT!AúO TEPALCATLALPAN 40 
l8 TOl.IAS SALCEDO PERALTA SA~TIAC.0 TEPALC4TLALPAN 4 
l9 FERNA"ICO ROSAS WORALES SANTIAOO TEPALCATLALPAH 21 
O JAIWE TRIGUEROS JIMENEZ SANTIAGO TEPALCATLALPAN 23 
41 MARIO GONZALEZ CHAYEZ STA. CRUZ XOCHITEPEC 55 
42 IRIS MIRANDA MONRROY STA. CRUZ XOCHITEPEC 8 
4J HECTOR GUTIERREZ WORALES STA. CRUZ XOCHITEPEC 7 
44 ABRAHAW GUTIERF!EZ l.IORALES STA,. CRUZ XOCHITEPEC S 
45 MAROARITO .A.COSTA SA.NCHEZ STA. CRUZ ~OCHITEPEC 9 
.. 6 FEDERICO FUENTES IBARRA STA. CRUZ XOCHITEPEC 111 
41 LUCINA PEREZ GOMEZ STA. UARIA TEPEPAl-I 1 
48 JONATHAN ROMERO MARTINEZ STA. MARIA TEPEPAN 10 
49 FICEL ROORIGUEZ ALOUICIRA SU. t.tARJ.I, TEPEPAN 5 
50 JULIAN V.&LDERRAW.I. !BARRA JtOCHJMILCO 6 
51 HIA ROSAS LAN0.1. VILCHIS lOCHIMILCO 17 
52 JUAN OOMEZ SANCHEZ JOCHl"ILCO 20 
5l JORGE OOMEZ SANCHEZ iOCHIWiLCO 11! 
54 PABLO OJAZ GOWEZ JtOCH!t.IILCO 38 
SS WARTHA .A.COSTA SMHANA lOCHil.llLCO 7 
56 JORGE DE LA CRUZ PALACIOS lOCHIUILCO Sii 
57 ESTEBAN SA"IOOVAL ROSETE XOCHIMILCO .. 
58 AUGUSTO LOPEZ GALEANA lOCH!MlLCO 30 
59 LUCIANO PEliALOZA OARCIA XOCH!l.llLCO 21i 
60 MARIO HUERTA TREJO XOCHHllLCO 18 
61 J. ELIAS HERNANDEZ GALYEZ XOCHIMILCO 12 
62 CANOIOO MARTINEZ INCLAN lOCHtMlLCO B 
6l FELIPE ROSALES ROMERO XOCHIMILCO JO 
64 ESTEBAN JIMENEZ SALGADO XOCHJMILCO J 
65 EDUARDO RIVERA MORALES XOCHIWILCO 11 

IMSTJTUCIOMES 

66 ESC. SEC. TEC. No 79 llSN LUIS TLAIIALTEMALCO 
~7 ESC. SEC. TEC. No 31 SN. GllEGORIO ATLAPULCO 
c!i D,D,f'. E"I lOCH. Y COCODER SN LUIS TLAXl.&LTEl.IALCO 
69 SARH lOCHlt.tlLCO 
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La mayo ria de los apicultores (31) tienen un nivel medio de conocimiento. Muchos 
de ellos son apicultores que tienen menos de 1 O años dedicándose a esta actividad y 
han adquirido sus conocimientos emplricamente apoyándose en la bibliografía o bien 
recibieron cursos básicos de apicultura, seguidos de asistencia técnica por haber 
adquirido un paquete apícola de COCODER y debido a la necesidad de sacar adelante 
las colmenas y tener mejor producción (pués Jos paquetes fueron entregados en malas 
condiciones), estos apicultores han tratado de prepararse un poco más o de trabajar en 
equipo dentro de alguna de las asociaciones apícolas. 

En el nivel alto de conocimientos encontramos que un gran número de apicultores 
son profeslonlstas (en su mayorla MVZ) y otros que pertenecen a una familia que se ha 
dedicado a la apicultura por tradición pasando el conocimiento de generación en 
generación. Aunque en este grupo también existen apicultores nuevos en la actividad 
pero que han dedicado gran tiempo e Interés a las abejas. Todos ellos realmente 
manejan sus colmenas y aplarios algunos practican la apicultura trashumante, conocen 
y se preparan para la época de floración, previenen y/o curan las enfermedades de las 
abejas y para Ja mayoría representa un Ingreso Importante a su economla o algunos 
viven completamente de esta actividad. 

Considerando a Jos apicultores de nivel medio y a los de nivel alto, tenemos que 
el 67.7% de Jos apicultores tienen un buen manejo de sus aplarios y solo el 12.3% tiene 
poco Interés por dicha actividad. 

El total de los apicultores pertenecen al primer grupo de acuerdo a la clasificación 
según Labougle, 1991; es decir son pequeños apicultores Independientes con menos de 
300 colmenas cada uno. 

Otro punto aparte son las 5 Instituciones que tienen colmenas en la zona de 
estudio como se mencionó anteriormente, la Secundarla Técnica No 31, la Secundaria 
Técnica No 79 y la S.A.R.H. tienen las colmenas para capacitación, por consiguiente, 
cuentan con el personal capacitado para desempeñar dicha función. En cuanto al D.D.F. 
en Xochlmilco y la COCODER que llevan acabo un programa de cria de abejas reinas, 
cuentan con el personal especializado en esta área. 

Dicho programa contempla la producción de abejas reinas a partir de pies de cría 
de origen europeo para satisfacer las necesidades de los apicultores de la zona, éstas 
se les vende a $12,000.00, un 25% menos que el precio establecido comercialmente por 
la empresa Miel Carlota. Además de proporcionar asistencia técnica a los apicultores que 
la soliciten. 
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ABEJA AFRICANA 

al conocimiento que tienen los apicultores de la zona respecto a la 
resultado es el siguiente (figura 15): · 

- El 29.2% de los apicultores (19) tienen un bajo nivel de conocimiento sobre 
abeja africana pués solo conocen que ésta abeja existe y algunos dudan de su 
existencia. 

- El 41.6% de los apicultores (27) tienen un nivel medio de conocimiento, conocen 
los problemas que causan las abejas africanas en la apicultura y tienen nociones 
de algunas medidas que hay que tomar en cuenta para evitar la africanizaclón de 
aplarios. 

- El 29.2% de los apicultores (19) tienen el nivel alto en cuanto a conocimiento de 
abeja africana, conocen la problemática que éstas abejas han causado en la 
apicultura de los paises de América por los que ha pasado y además toman las 
medidas de control para que no se africanicen sus apiarios. 

Sumando los porcentajes del nivel medio y alto tenemos que el 70.8% de los 
apicultores de alguna manera están prevenidos para enfrentar el problema de la abeja 
africana. 

La razón de que exista un buen conocimiento sobre abeja africana se debe 
principalmente a lo siguiente: 

1.- El 50. 7% (33) de los apicultores pertenecen a alguna de las tres 
organizaciones apícolas existentes en la zona (figura 16). 20 apicultores 
pertenecen a la Asociación Ganadera local de apicultores del D.F. "Melimeya"; 9 
apicultores a la Asociación Ganadera local especializada en apicultura de 
Xochimilco y 4 apicultores organizaron un grupo llamado solidaridad. Esto ha 
contribuido a que la información sobre el tema de abeja africana y algunos apoyos 
al respecto sean de fácil acceso. 

2.- El 49.3% (32) de los apicultores son independientes de los cuales 11 tienen 
un nivel medio de conocimiento de abeja africana ya que son asesorados por un 
técnico o bien se dedican en gran parte a la apicultura por tal motivo se han 
informado al respecto para poder enfrentar el problema y otros 5 apicultores son 
profesionistas con un niver alto en conocimiento de abeja africana. 
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3.· Xochlmllco forma parte del D. F. por tanto se encuentra dentro de la zona 
urbana, lo cual representa un riesgo mayor ante el peligro de que surgan 
problemas con el arribo de la abeja africana por esto algunas dependencias 
gubernamentales han dado mayor Importancia a los programas de divulgación y 
capacitación, tratando de que la información sobre manejo y control de abeja 
africana llegue a la mayoria de los apicultores. 

4.· Como se mencionó antes existe un programa apícola de pie de cría de abejas 
reinas europeas que se lleva acabo en el vivero de San Luis Tlaxlaltemalco con 
el fln de fomentar en los apicultores la Introducción de reinas marcadas y 
seleccionadas para que puedan llevar un mejor control de sus colmenas y evitar 
la afrlcanlzaclón de sus abejas. 

5,· El personal que labora en las 5 Instituciones antes mencionadas recibe 
constantemente cursos sobre abeja africana y participan en la imparticlón de 
cursos. 
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4,4 UBJCACION DE APIARIOS 

En la República Mexicana es muy común que los apicultores coloquen las 
colmenas en el tras patio de la vivienda, lo cual es conveniente cuando se tienen abejas 
de origen europeo pero ahora con la abeja africana y la posible africanlzaclón de los 
aplarlos esto se convierte en un Inconveniente (Cid, 1990). 

Como resultado de la Inspección de la ubicación de aplarlos en la zona, se tiene 
que el 100% de los aplarios están mal ubicados respecto a la poslblildad que tienen las 
colmenas de africanizarse y esto se debe principalmente a los siguientes factores: 

1.· Los aplarlos se encuentran localizados básicamente en el área urbana de la 
delegación Xochlmllco, por tanto la distancia entre casas habitación es muy corta 
y la mayoría de los aplarlos visitados estaban en las azoteas, jardines o terrazas. 

2.· Existe Inseguridad ·de los aplarlos si estos se colocan retirados de Ja población 
ya que es frecuente encontrar colmenas en mal estado por robo parcial o total, 
Incluso de aplarlos completos, por tanto, Jos apicultores colocan sus colmenas en 
Jos sitios antes mencionados o en terrenos de cultivo en los cuales hay una 
vivienda y animales a no más de 30 m de distancia. 

La reubicación de aplarlos es una de las medidas prioritarias que hay que llevar 
acabo antes de que se africaniza una zona datermlnada, es necesario que de Inmediato 
se cambie Ja ubicación de Jos apiarios Instalados en Jugares habitados o cercanos de Jos 
animales doméstlcos estabulados, por Jo menos a una distancia de 100 m, con el objeto 
de prevenir Jos accidentes que pudieran ocurrir con el Ingreso de la abeja africana; así 
mismo esto permitirá seguir trabajando y produciendo con abejas europeas o africanas 
(Bradbear & De Jong 1985; Cid, 1990; SARH, 1990). 

Aunque Ja mayor parte de Ja Delegación es área rural y existen terrenos para 
distribuir y sacar de la zona urbana los aplarios, se presenta Ja llmitante de la 
disponlbJJldad de terrenos para reubicar aplarios por los factores antes mencionados. 

Existe también la poslblHdad de mantener los aplarios ubicados dentro de Ja zona 
urbana, sí se cambian las técnicas de manejo y se toman las medidas adecuadas de 
control de la abeja africana para evitar la africanlzaclón de los aplarios. 

Un factor Importante es Introducir reinas marcadas a las colmenas para tener 
control sobre ellas. De acuerdo a lo reportado por los apicultores el 84. 7% cambia reinas 
ya sea naturalmente, compradas o producidas por ellos mismos y el 64.6% lo hace 
anualmente. Lo cual nos da una Idea que de alguna manera se ha fomentado entre los 
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apicultores la Importancia que tiene el reemplazo de reinas como control de lo 
afrlcanlzaclón y para ello cuentan con un centro productor de reinas en la misma 
delegaclon y con el apoyo de reinas marcadas y seleccionadas que les proporciona la 
SARH. 

Otro factor Importante es la revisión pertódlca de las colmenas; asl 1e tiene que 
el 4.7% de los apicultores revisa sus colmenas semanalmente, el 73.8% lo hace 
qulncenalmente, el 13.8% mensualmente y el 7.7% rara vez (figura 17). 

Sumando los porcentajes de los apicultores que dedican tiempo a sus aplarlos 
perlodlcamente, se tiene que el 92.3% de los apicultores podrán evitar que sus aplarlos 
se africanicen porque podrán darse cuenta si hay cambio de reina e Introducir a tiempo 
reinas con caracterlstlcas deseables y sólo el 7 .7% de loa apicultores tendrán problemas 
de afrlcanlzaclón. 
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4.5 PRODUCCION DE MIEL, CERA Y SU COMERCIALIZACION 

De acuerdo a los datos de la figura 18 se observa que la producción de mlel 
obtenida en 1990 por el total de los apicultores fué de 26,728.8 kg, en promedio 15.6 kg 
por colmena. 

La producción por colmena no ha varlado mucho a pesar que el número de 
colmenas si ha aumentado considerablemente (figura 9), ya que en 1950 la producción 
de miel por colmena fue de 12.2 kg y en 1970 de 18.3 kg, para 1960 y 1980 no existen 
datos en la bibliografía. 

1..a producción de mlel por colmena para cada apicultor fue muy heterogénea 
vartando desde 4. 76 kg a 56 kg. Esta vartaclón en la producción de miel puede deberse 
a los siguientes aspectos: 

1.- Al diferente nivel técnico de los apicultores para explotar las abejas. 

2.- A la zona de ubicación del aplarlo porque existen áreas en donde los aplarlos 
están muy cercanos y zonas donde solo hay un aplarlo, ésto permite una mejor 
producción en ciertas localidades que en otras. 

3.· Algunos apicultores tenían poco tiempo de haber recibido sus paquetes de 
colmenas y fué poca o no hubo producción, debido a que eran núcleos. 

4,. A las diferentes condiciones en que mantiene cada uno de los apicultores sus 
colmenas, tanto en el aspecto de alimentación, preparación para la época de 
floración, condición y postura de la reina, tamaño de la población, asl como, el 
cambio de hojas de cera estampada para Incrementar Ja producción en general. 

5.- A la presencia de algunas enfermedades aunque no se conoce con exactitud 
en que grado afectan éstas en la producción, ya que no .existen trabajos ni datos 
al respecto. En las encuestas se reportó la aparición de orla de cal, foque 
Europea, Acariosls, Diarrea, foque Americana y Nosemlasis (figura 19). La 
enfermiidad que apareció con mayor frecuencia fue la cría de cal esto puede 
deberse prlnclpalmente a que el clima predominante en la delegación es templado 
subhúmedo con una precipitación de 700 a 1200 mm en promedio anual, además 
que la zona chlnampera es muy húmeda por la presencia de canales y algunas 
colmenas están colocadas en bases a poca altura del suelo favoreciendo 
condiciones óptimas para el desarrollo de dicha enfermedad. 
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_ La miel producida en 1990 fué vendida casi en su totalidad ya que de los 26, 728.8 
kg producidos, 2150 kg fueron destinados al consumo de las familias de los mismos 
apicultores, la cantidad consumida varía de 2.8 a 84 kg de miel anuales para cada 
apicultor. 

Es Importante mencionar que el 18.5% de Jos apicultores además tiene un Ingreso 
extra por la venta de otros productos apícolas tales como: polen, jalea real, núcleos de 
abejas y material apícola en general. 

De Ja venta de Ja miel y otros productos obtuvieron un Ingreso de 
$212.115,000.00. Esta cantidad dividida entre los apicultores da un promedio de $ 
3,263,307.00 pesos anuales para cada apicultor. Considerando que la apicultura en Ja 
mayoría de los apicultores no es la única fuente de Ingresos y que el Ingreso familiar por 
otras actividades no apícolas varla de $5,800,000.00 a $ 65,000,000.00 anuales (figura 
18), ésta cantidad representa el 12.65% en promedio del total de Ingresos económicos 
a la familia. 

En cuanto a la producción de cera se tiene que se produjeron en 1990 solo 865 
kilos, 0.5 kg por colmena es una producción baja respecto a Ja que se obtuvo de miel. 
Esto es lógico si tenemos en cuenta que Ja producción de miel es siempre superior a la 

. de cera; ya que de acuerdo con los datos reportados en el sector alimentarlo de México 
(INEGI, 1986y1991) la producción de miel a nivel nacional llega a alcanzar en promedio 
las 60,080 toneladas anuales, mientras que Ja cera no alcanza las 4,500 toneladas 
anualmente. 

La mayoría de los apicultores cuentan con un extractor de miel Jo cual les penmlte 
reutilizar Jos bastidores construidos vaclos. La cera que obtienen en marqueta la cambian 
por hojas de cera estampada, por tanto la cera no se comercializa directamente, en 
algunos casos se va en Ja venta de Ja miel en panal. 

La comercialización de la miel y Jos demás productos apícolas se lleva acabo en 
la misma localidad ya sea en el predio del apicultor, mercados locales, tianguis o en las 
ferias de Jos diferentes poblados. La mayoría de los apicultores vende el producto al 
menudeo pero hay también quienes Jo hacen al mayoreo a Intermediarios (figura 18). 

El precio de venta de Ja miel oscila entre $6,000.00 pesos precio de mayoreo, 
hasta $16,000.00 pesos el litro cuando es al menudeo; aunque un apicultor logró 
venderla a $20,000.00 pesos el litro, precio de menudeo. 
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Analizando los puntos anteriores tales como el nivel técnico de los apicultores, el 
conocimiento sobre abeja africana, ubicación de aplarios y producción de miel, se puede 
prever el posible Impacto económico·soclal que causará la abeja africana en la apicultura 
de la zona de estudio, por tanto, el panorama será el siguiente: 

1) El 87.7% de Jos apicultores tienen un buen nivel técnico ya que muchos de 
ellos son profeslonlstas o han recibido capacitación técnica por medio de cursos, 
y otros han adquirido experiencia laboralmente o bien reciben asesoría de un 
técnico (figura 20 y 14), por lo cual no les será dlfícll adaptarse a las nuevas 
técnicas de manejo que se requieren para trabajar con abeja africana, por 
consiguiente podrán superar el problema. 

2) El 12.3% de los apicultores abandonará la actividad si es que antes no 
adquieren Ja capacitación y cambian su tecnología para manejar abejas africanas. 

3) Teniendo en cuenta que cada apicultor produce en promedio 411.18 kg 
anualmente se espera que la producción. baje de 26,72&.8 a 18,916.8 kg 
anuales, es decir la producción podrá tener una disminución del 29.2% reduciendo 
el Ingreso de la zona de $212, 115,000.00 pesos a $150, 112, 167.00 pesos anuales 
suponiendo que los precios de los productos se mantuvieran fijos. 

4) El 100% de los apicultores tienen mal ubicados sus apiarios por encontrarse en 
la zona urbana, pero la mayoría de ellos cuentan con la capacidad técnica para 
minimizar la afrlcanlzaclón de sus aplarlos y reducir Jos posibles problemas. 

Un factor Importante es que ya se están llevando acabo medidas de control de 
abeja africana y el 100% de los aplcultores tienen colmenas técnicas lo cual es una 
ventaja muy grande para poder tener acceso al nido y tener un meior control de las 
colmenas. 

Otro factor Importante es que el 50. 7% de los apicultores pertenecen a alguna 
asociación apícola y aún siendo Independientes tienen acceso a información respecto a 
abeja africana. Además cuentan con las 5 Instituciones antes mencionadas que apoyan 
a los apicultores para mantener y mejorar la apicultura en la zona. 
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B C 
TIPO OE CAPACITACION 

FIQURA 20. A.- C•pacll•clOn con ouuca¡ 
S.· uuorla y ••p•rl•ncl• labor•I¡ 

c.- Ninguna. 
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Las acciones que se recomiendan son para reducir la magnitud del Impacto 
económico-social que causará la africanlzaclón de los aplarlos en la zona y son las 
siguientes: 

1.· Elaborar y seguir un calendario apícola para la zona. 

2.· Reubicar los apiarios procurando mantenerlos en lugares donde no puedan causar 
problemas a la población y de ser posible sacarlos de la zona urbana a zonas rurales. 

3.· Utilizar de ser posible equipo de protección adecuado y la herramienta necesaria para 
el manejo de éste insecto. 

4.· Reportar los enjambres silvestres al personal capacitado en el área o eliminarlos 
personalmente si se tiene la capacitación y habilidad para hacerlo. 

5.· Introducir reinas marcadas y de origen europeo a las colmenas y reemplazarlas cada 
que sea necesario. 

6.· Participar activamente en cursos de capacitación y actualización sobre apicultura, 
Incluyendo mejoramiento genético y cría de reinas. porque la apicultura es una actividad 
que exige de quien la practique una constante actualización de conocimientos a fin de 
mantener a su explotación en nivel satisfactorio de eficiencia y rendimiento. 
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6.- CONCLUSIONES 

Se encontró que existen en la zona de estudio 1705 colmenas, técnicas en su 
totalidad, estas colmenas son propiedad de 65 apicultores y 5 Instituciones (Sec. Tec. 
31, Sec. Tec. 79, S.A.A.H., D.D.F. en Xochlmllco y COCODEA). 

De los apicultores el 87. 7% tienen un buen manejo de sus aplarlos por lo cual les 
sera fácil adaptarse a las tecnicas de manejo que se requieren para trabajar con abeja 
africana y sólo el 12.3% tienen poco interés y abandonará la actividad si antes no 
adquieren la capacitación necesaria para enfrentar a la abeja africana. 

En cuanto a las Instituciones, las 3 primeras realizan una función de capacitación 
y las 2 últimas llevan a cabo un programa de cría de abejas reinas y proporcionan 
asesoría técnica a los apicultores que la soliciten. 

El 92% de la miel producida se comercializa de manera local ya sea al mayoreo 
o al menudeo y un 8% se destina al consumo de los apicultores. La venta de la miel, 
cera y otros productos apícolas representa un Ingreso promedio mensual de $271,992.65 
pesos que contribuyen en un 12.65% al gasto familiar. 

El 100% de Jos aplarios están mal ubicados pero la mayoría de los apicultores 
poseen estudios suficientes para poder aceptar inovaclones técnicas o alternativas de 
capacitación, lo cual es Importante porque la apicultura solo sobrevive en los apicultores 
más experimentados y que pueden modificar sus practicas de manejo, adaptandolas a 
la abeja africana. 

La apicultura en la Delegación Política de Xochimllco es una actividad 
complementarla y por lo mismo se considera que está en proceso de desarrollo. 

Confirmando una conclusión obtenida en el trabajo realizado por Cid, 1990; los 
apicultores de una zona forman un grupo heterogeneo por lo cual la capacitación y 
asesoría d abe estar orientada y diseñada al grupo en particular que se quiera capacitar. 
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