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PROLOGO 

Uno de los sectores más importantes de la economla es sin duda alguna el 

primario, sin cm1)argo es uno de los que menos apoyo recibe por parte del gobierno 

federal en materia de programas tknicos y financieros. 

La mayoría de lu actividades que se llevan acabo dentro de este sector no 

mantienen un margen de ganancia atractivo, es por ello, que no existe estfnlillo para las 

inveniones tanto públicas como privadas, lo que ha ocasionado que algunas actividades 

no se desarrollen en forma unifonne. 

Un caso especifico es el de la apicultura, la cual a pesar de ser una actividad 

secundaria y con grandes posibilidades para sobresalir no cuentan con programas para 

desarrollarse en un ámbito de mayor competitividad a nivel interno e internacional. 

Cabe destacar que esta actividad no requiere de grandes inversiones de 

maquinaria y equipo, además, puede llevarse a la práctica paralelamente con otras 

actividades, sin embargo las personas interesadas en ella, se enfrentan a diversas 

dificultades entre las que destacan: la desorganización de los productores, falta de 

coordinación entre las instituciones públicas competentes y asociaciones, desunificación 

de precios, intermediarismo, y la falta de iniciativa de los productores para explotar otros 

productos derivados de la misma, falta de financiamiento para ampliar e innovar técnicas 

de producción e instalación de plantas envasadoras para la exportación de productos, 

entre otros. 

Es importante señalar que la escasa información tanto estadfstica como 

bibliográfica sobre el tema no permite elaborar proyectos de inversión que den impulso 

a esta actividad, ya que las cifras de una institución a otra varían considerablemente y 

en diversas ocasiones no permiten comparaciones. Es por ello que para desarrollar el 

presente trabajo se recurrió a diversas instituciones gubernamentales, asociaciones 

privadas y organismos internacionales a fin de obtener información documental y 



estadística. Con ella se hicieron comparaciones y se vertió la que a nuestro criterio se 

apegaba a la realidad concreta, sin embargo, no fue suficiente y se procedió a la 

elaboración de un cuestionario, el cual se aplico a una pequefla muestra de productores 

en las cinco zonas apícolas del país. 

Las principales dificultades a las que nos enfrentamos durante el levanlalllienlo 

de la encuesta fueron: 

No en todas las regiones existen censos aplcolas actualiz.ldos sobre las 

personas y asociaciones dedicadas a dicha actividad. 

La información no es del todo compatible con la proporcionada por la 

SARH o la asociación. 

En una primera instancia el productor mostraba cierta reserva al aplicarse 

el cuestionario, sin embrago con el fin de que el presente trabajo pudiese 

inducir a una mayor atención por parte del sector público, los encuestados 

accedieron a proporcionar información más veraz y. acorde a la realidad. 

No obstante lo anterior, se logro reunir toda la información necesaria para 

consolidar la presente investigación. 

Por ello que deseamos agradecer el apoyo y participación 

La secretarla de Agricultura y Recursos Hidráulicos, en particular de las 

delegaciones estatales por su valiosa información. 

A todos los apicultores que comentaron sus experiencias y obstáculos que han 

experimentado a través de la práctica de esta actividad enriqueciendo algunos puntos del 

trabajo. 



A las empresas y organizaciones privadas que se dedican a esta actividad. 

A los profesores, que enriquecieron la presente investig1ei6n a ttam de sus 

observaciones y sugerencias. 



INl'RODUCCION 

Duranle el período 1980-1990 Ml!xico se cnfrenló a una de las m4s severas crisis 

económicas de la hisloria moderna, alcanwtdo sus expresiones m4s agudas en la 

disminución del empleo, c:afda dmtica del ProduclO lnlerno BrulO, persislencia del 

fenómeno innacionario y como consecuencia de IOdo ello, una reducción eael aparalo 

productivo y aran escasez de recursos para financiar el crecimicnlO del país. 

En esle proceso, el sector agrfcola fue de uno de los m4s afeclados, debido 

principalmenle a la falla de apoyo 1ubemamenlal en ma1eria de financiamienlO y a la 

eliminación de los precios de garantía de algunos productos. Es por ello que las 

oportunidades de crecimiento de este sector fueron y han sido limitadas, sobre todo en 

aquellas áreas del campo en donde exisle extrema pobreza. 

Bajo esle contexto, se puede decir que el sector agropecuario requiere mayor 

atención, a fin de que se recupere su capacidad de crecimiento, ya que se trata de ramas 

de actividad económica con amplio polencial para Ja generación de empleo productivo 

y permanente así como para la captación de divisas. 

Es por ello que el trabajo que a continuación se presenta, prelende contribuir con 

elem~ntos prácticos y de investigación sobre la oferta y la demanda a nivel nacional e 

internacional de una de las ramas de este sector, específicamente la ganadera y en 



particular ta pecuaria, ya c¡ue dentro de ~ta llltima se encuentra inmersa la actividad 

apfcola, encargada de ta producción de miel, objeto del pl'C5Cntc estudio. 

La actividad apfcola dentro del marco aeneral bajo ta cual se encuentra, es una 

rama poco relevante en lo c¡ue respecta a su participación al PIB pecuario c¡ue es del 1 % • 

Sin embargo, to anterior no quiere decir c¡ue no existan posibilidades para poder 

desarrollarse, ya c¡uc las condiciones naturales existentes en gran parte de nuestro 

territorio nacional le son favorables para incrementar su producción y con ello su 

mercado en et exterior • . 
Los beneficios c¡ue se obtendñan al apoyar e incentivar dicha actividad a través 

de ta formulación y aplicación de programas de actualización de. t6cnicas sobre 

explotación, asf como de financiamientos, daña como resultado una captación mayor de 

divisas, fuentes de trabajo para el campesino, así como generación de ingresos 

adicionales y la disminución de migración del campo a ta ciudad. 

Para dar una idea clara sobre este producto, basta mencionar c¡ue durante el 

periodo 1970-1978, México se consideraba como el primer país exportador, a partir de 

1979, China se sitúa en el liderazgo c¡ue hasta la fecha conserva, sin embargo la miel 

ofrecida por este país dista mucho de igualar ta calidad de la miel mexicana. 

II 



México, por su parte ha mantenido una producción promedio de 60,550 IOlleladu 

anuales, mienttas que su principal competidor (China) incremento 1u produccidn en 

115,236 toneladas durante el período 1980-1990, paciu a tos proaramu de apoyo de 

su gobierno que le permitió elevar su capacidad productiva. 

La situación en nuestro país no resulta tan alentadora para los apicultores, ya que 

en algunas de las regiones productoras de miel se sl¡ucn utilizando tknicas obsoletas que 

no permiten incrementar la producción, si a ello le a¡re¡amos que los or¡anismos e 

instituciones que la regulan no son eficientes y que existe un mercado de tipo 

oligopsonio, tenemos que el resultado es una disminución en ta productividad y una nula 

competitividad con los principales países exponadores. 

En lo que respecta a los precios, el fenómeno observado es similar al de otros 

productos que no son controlados o no tienen un precio de garantía. 

En las diferentes regiones aplcotas del país, existe diversidad en cuanto a la 

determinación del precio, el cual se fija por el tipo y calidad del producto, o bien, 

cuando la compra se realiza a granel, Tambi~n influye de *>bremanera el 

intermediarismo y la capacidad de compra de cada uno de estos agentes. 
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A nivel internacional se determina tarnbim por el tipo y calidad de la miel 

ofrecida, asl como por el primer país exponador (China). que conjuntamente con 

Argentina influyen de manera importante en el establecimiento del precio, debido 

principalmente a que en el caso del primero por su tipo de ¡obiemo, la actividad se 

encuentra bajo la supervisión del estado y por lo tanto existen diferentes tipos de apoyo 

y pro¡ramu ap!colu, ademú la aplicación y adquisición de maquinaria es financiada por 

&te. Por lo anterior, en los dltimos allos de la dbda de los setenta su producción se 

incrementó constantemente y con ello ganó gran parte del mercado consumidor de miel. 

En lo que respecta a-Argentina, &te ha instrumentado programas de apoyo que 

han dado lugar ha un incremento en su producción, propiciando con ello un menor precio 

que le ha permitido absmber una proporción mayor del mercado. 

En ambos casos, la miel ofrecida es de una calidad inferior a la mexicana, aunque 

el precio de tita es ~ elevado (Cabe aclarar que en los dltimos allos de 1980 se han 

tratado de negociar mejores precios, sin embargo han influido los establecidos por China 

y Argentina, por lo cual las emprcsu comcrciali7.adoras se han visto en la necesidad de 

aceptar un precio menor). 
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Es por ello que la presen!e investigación tratará de esbozar en forma detallada los 

aspectos más relevanres de la producción nacional de miel en Mhico, durante el período 

1980-1990. El objetivo que se persigue es el de analizar el mercado de ellportaclón de 

miel a fin de establecer mecanismos que tiendan a in!ensificar el mercado para loarar ser 

más competitivos y con ello generar divisas y a su vez empleo. 

Para la reali;r.ación de la presente investigación, se requirió información 

documental, la cual en un momento dado resulto insuficienre para la elabonción y 

culminación del trabajo, por lo que fue necesario apoyane en un trabajo de campo, que 

consistid en la aplicación de un cuestionario a los apicultores en lu cinco regiones 

apícolas del país y entrevisto con representantes de distinto organizaciones apícolas. 

Asimismo, se m:ab6 información estadística y organismos nacionales e 

ln!emacionales sobre cuidado y explotación de abejas y de producción anual tanto 

nacional, regional e in!emacional. 

La investigación presentada, se dividió en cuatro capítulos, los c~es se describen 

a continuación • 
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El primero hace referencia a las principales corrientes del pcnsamienio 

económico, poniendo especial inletá en la Teoría del Desarrollo Regional que servirá 

como marco tcórico a la investigacidn, partiendo primeramente del concepto general del 

desarrollo, de acuerdo a las diferentes escuela! hasta llepr a definir de manera mú 

especrru:a qu6 es el deurrollo regional, au1 c:aractcñsticu y enfoques Clue hacen 

referencia a la clasific:acl6n de regiones de acuerdo a su fin social, económico, político 

o natural. 

En el capitulo seaundo se hice mención de la clasificacldn' zooldgica de la abeja, 

uf como los diferentes tipos de mas que se han y se siguen domesticando hoy en dla 

en nuestro pals. Asl como las enfermedades mú comunes de estos insectos y el habitad 

que ellos requieren para reproducirse y proporcionar al apicultor una serie de productos 

diversos y de gran utilidad para diferentes nmas de la industria. 

En el capitulo tcn:ero, se pretende dar un acemimiento histórico solR la 

domesticación fortuita de las abejas hasta lle¡ar a lo que hoy en dla es conocida como 

apicultura moderna. Enmarcando que dicha actividad a pesar de ser considerada como 

sccundaria es una importante generadora de divisas dentro del sector pecuario. 

VI 



Por otra parte dentro de ~te mismo se hace referencia a lu c:ancterf1Ucu 

generales de la miel, el volumen de produccidn a nivel nacional y por re¡iones, ur como 

a nivel internacional. Por llltimo se esboza en forma breve la oferta y la dellllllda a nivel 

nacional e internacional, la evolucidn de los precios y su comen:ialiZllcidn. 

En el cuarto capftulo se analizan los diferentes orpnlsmos encarpdol de dlr 

orientación y apoyo a los apicultores mexicanos. Tambim 1e revi!Ub los principlles 

planteamientos y pro¡ramu de trabajo de cada uno de ellos u! como sus objetivos. 

Finalmente se mencionaran tu conclusiones y recomendaciones a las que 1e lle¡d 

durante el desarrollo de la investigación. 
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CAPITULO 1 
MARCO TEORICO 



anao•LAISODUCCIONm ...... JimJCO,t ... l• 
<ALQUN&.• AIJPH.uJYM rw U.INAI 'Y C!"'C"'R'rt9" ' mll. ll!llllW;llt.W 

l. MARCO TEORICO 

1.1 ENFOQUES TEORICOS 

El presentc apanado tiene como finalidad mencionar en forma ¡cMric:a las 

diferentes corrientcs ideoló¡icas de las teorlas del desarrollo y el subdesarrollo, las cuales 

servirán de base para dar paso a la teorfa del desarrollo rc¡iopa! y áta a su vez de 

auxilio como sustcnto IC6rico para hacer un análisis de c:ada una de las rc¡ioncs 

proouctoras de miel en las que se divide el país. 

Es nec:esario hacer mención que los conceptos de desarrollo y subdesarrollo eran 

considerados desde tiempos remotos para denotar el grado de adelanto y retraso de los 

pueblos, postcriormen!C surgen como teorlas (a partir de la segunda ¡uena mundial). 

Para tcner una idea mú clara, es necesario mencionar que el desanollo se concibe 

como el aumento de los recursos disponibles mú que proporcional al aumento de la 

población, completado con algunos elementos de las estructuras del consumidor y de la 

producción, como son; el crecimiento relativo de los bienes y servicios detcrminantes del 

progreso y el desplazamiento de la población activa de la agricultura hacia la industria 

y los servicios. En cambio, el subdesarrollo se caracteri7.a porque manifiesta 

desigualdades en el ritmo de desarrollo económico entre diversos paf• del mundo, el 

cual destaca ciertos aspectos inherentes a ~l. como un volumen exiauo de la renta 

nacional por habitante, subalimentación, elevada mortalidad, analfabetismo, etc., es 

decir, esas diferencias se expresan en desigualdades tanto de riqueza como de pobreza 

así como de estancamiento, retraso respecto de otros países, potenciales productivas 

desaprovechadas, dependencia económica, cultural, política y tecnológica. 
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D111D10 lle l4 ftOOVCCION PE MlfJ.. PJt JllDICO, 1-.1"' 
rA'lil!Nd Al.lQNUJ\IAI PAIA rp;vp ay C0!91¡CWJWION A Nl\lfL IN'IQNACIQNAIJ 

En lo referente a las corrienteS ideológicas que versan acerca del desarrollo, se 

t.l. l Corriente C1'slca 

Esta, parte de la idea de que el sistema económico opera como prueba y error y 

que las decisiones individuales se orientan por los datos que se captan en los mercados 

(oferta y demanda), a través de un orden natural subyacente dentro del cual el sistema 

económico act1la de acuerdo con ciertos mecanismos que le es inherente a él y que forma 

parte de su naturaleza, siendo sus postulados la libertad de producción y de mercados. 

La posición librecambista, revela el deseo de impulsar el desarrollo de la industria 

mediante el abastecimiento de materias primas y alimentos baratos, asf como también por 

la expansión de las exportaciones. 

1.1.2 Corriente NeocWslca 

La idea principal de la corriente neoclásica parte del principio de que una 

economía puede crecer porque aumente el stock de capital, la población o porque el 

progreso t6cnico permite obtener una mayor producción, en el sentido de que a éste 

último se le atribuye ser el motor fundamental para alcanzar el deaarrollo. Además 

menciona que no existe problema en cuanto a la reorientación de los capitales más 

dinámicos, ya que el sistema económico los regulará por sf solo, de tal manera que en 

las regiones atrasadas donde sobra mano de obra y falta capital, la mano de obra 

excedente mignuá a las regiones más desarrolladas donde falta ésta y hay excedente de 

capital, mientras que el excedente de capital se reubicará en las regiones atrasadas donde 

existe déficit de éste. 
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tn\JDIO ot; LA ft{)l)t.ICCIOf'i PE MID. IW MEXICO, l,._1,.. 
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1.1.3 Corriente Keyneslana 

Plantea que es de fundamental importancia la acumulación de capital y la forma 

en que capitalistas y asalariados dependen de su ingreso, por lo que hace referencia a la 

imponancia del estado, en cuanto debe actuar como un mecanismo que ayude a la 

disminución de los desequilibrios. Por ello, el crecimiento de las regiones ilC dará a partir 

de los movimientos interrcgionales de capital y mano de obra, sólo que en ausencia de 

un equilibrador automático, la economía tenderá al desequilibrio y las regiones más 

desarrolladas crecerán cada vez. más, mientras que las menos desarrolladas tendrán un 

comportamiento igual pero en sentido contrario, es decir se estancarán cada vez más. 

Por su parte, la teoría del subdesarrollo, sustenta sus bases en la ideología 

aplicada por Hegel, la cual parte de la formulación de una relación dialéctica 

(insubordinados y subordinados) y, de Marx, que hace referencia abiertamente a la 

antinomia (lucha de clases)'. A partir de estos dos elementos se explica el fenómeno de 

un desarrollo homogéneo como tal, debido a esto nunca se llevó a cabo en todas partes 

al mismo nivel y ni en la misma dirección, es decir, quedaron regiones que no 

alcanzaron los niveles propuestos debido a las condiciones históricas de las que eran 

resultado, ya que dichos paises son y siguen siendo la base de aquellos que cbntin~an 

creciendo constantemente. 

Hegel y Marx, vislumbraron dicha situación a través de la aplicación de la 

dialéctica, ya que al existir desarrollo necesariamente debía existir su parte antagónica, 

que le permitiera continuar con la trayectoria prevista; ese otro elemento es aquel que 

se supedita a los requerimientos del que lo domina, aquellos que por orden dependen del 

' González Pedrera, Enrique. El Oran Viraje. México, Ed. Era, p.S 
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más fuerte son los denominados países subdesarrollados. 

Este término para muchos teórico sólo significa carcccr de elementos tales coino: 

nivel tecnológico, educacional y sobre todo económico, para otros es la conformación de 

una teoría que proyecta toda una serie de situaciones que viven aquellos países que no 

cuentan con una estructura económica propia; es por ello que para algunos autores la 

teoría del subdesarrollo consiste en un conjunto de fenómenos interrelacionados que se 

traducen y expresan en desigualdades reflejadas en: la distribución de la riquez:a, atraso 

y estancamiento de fuerz:as productivas y sobre todo una dependencia cultural, pol!tica 

y tecnológica y en cambio para otros, es una etapa de proceso histórico del propio 

desarrollo, el cual a través de un proceso a largo plazo, alcart7.art el bienestar. 

En América Latina, la teoría del subdesarrollo surge a través de diversos estudios 

y de diferentes situaciones que aquejan a los países dependientes, aquellos que a pesar 

de contar con infinidad de recursos naturales y humanos no cuentan con una orientación 

adecuada, debido principalmente a que su superestructura se encuentra supeditada a los 

países más desarrollados, los cuales mantienen dicha situación para beneficio de ellos 

mismos, ya que estos países son el blanco ideal para vender todo tipo de mercanclas 

excedentes y asl tener más posibilidades de dominio. 

Por lo anterior, se puede concluir que las características princi~ de los países 

subdesarrollados son: Indices altos de analfabetismo, desempleo, subempleo, mortalidad, 

dependencia tecnológica, balanza comercial deficitaria, migración continua (campo

ciudad), desvinculación de los tres sectores (primario, secundario y terciario), además 

de una gran desviación del gasto público hacia el sector servicios, entre otros. 
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Al considerar el subdesarrollo surge la necesidad de implementar una teoría que 

ayude a reducir el efecto de todos los problemaJ que aquejan a dichos paises, de manera 

tal que se busque disminuir su impacto e impulsar de manera conjunta y homogénea a 

toda la economfa, con el fin de alcanw un desarrollo. Como respuesta a lo anterior, 

surge la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), organismo dependiente de 

la Or¡aniución de las Naciones Unidas (ONU), que plantea y desarrol~ la teoría 

regional, de la cual se hablara a continuación de manera más detallada. 

t.2 TEORIA DEL DFSARROLLO REGIONAL 

Al hablar de esta teoría, un aspecto que sobresale es la necesidad de disminuir los 

grandes desequilibrios existentes entre las diversas regiones, debido a que por una parte 

se encuentran grupos de entidades federativas con niveles de bienestar relativamente 

elevados, y en la contraparte regiones en donde los niveles son sumamente bajos. 

Es por lo anterior, que la teoría plantea un sistema de relaciones existentes a 

través de las diferentes actividades que desempellan: gobierno, empresas, instituciones, 

hogares y personas en los niveles económico, social, cultural y ffsico, que afecÍan a 

determinadas partes de un pafs y que reciben el nombre de •región económica", todo ello 

a fin de poder alcanzar altos niveles dentro de los principales indicadores económicos y 

apoyar e incrementar un crecimiento de primer nivel, asr mismo para estar preparados 

para alcanm el desarrollo. 

El desarrollo regional por tanto, se puede definir como un aumento en el bienestar 

de la región expresado por indicadores tales como: el ingreso per-cápita, la disponibilidad 

5 
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de servicios sociales y la adecuación de sus sistemas legales y administrativos'. 

Esta teoría dentro del crecimiento considera dos enfoques: desde afuera y desde 

adentro; el primero destaca el mecanismo de cómo el crecimiento pasa de una re¡ión a 

otra, mientras que el segundo concibe el desarrollo por las actividades ·que me efectdan 

dentro de una región. 

El desarrollo regional se logra mediante cambios estructurales en muchu esferas: 

en la economla de la reglón, en las actividades sociales y culturales, en la esuuctura del 

uso de la tierra, en los asentamientos, en su estructura poUtica y en su capacidad 

administrativa. Conjuntando todos estos elementos, el desarrollo regional de un país 

forma parte del desarrollo general de la nación, incluso las :r.onas mú apartadas y 

alejadas eslMI vinculadas a la evolución del desarrollo en todo el tenitorio nacional. 

Asimismo, el objetivo primordial del desarrollo de una región es el de atacar el 

problema del desequilibrio nacional del desarrollo económico, pudimdose lograr 

mediante metas concretas y generales. Dentro de la primer meta se pueden seilalar: 

creación de fuentes de trabajo en la región; elevar el ingreso per-dpita de la población; 

fomentar la creación de nuevas actividades productivas; crear y fomentar vlas de 

comunicación; electrificar los rincones más apartados; impulsar la agricultura mediante 

sistemas de riego operables, asistencia tknica y cr6ditos suficien~ y oportunos; 

desconccntraci6n de la industria urbana creando las condiciones propicias en las 

diferentes regiones; elaborar estudios de preinversión que permitan vislumbrar al 

inversionista ya sea pllblico o privado, las ventajas y desventajas en la asi¡nación de 

recursos. Mediante las metas generales, el desarrollo regional participa en la integración 

2 Vwe, lrutltuto Latinoamericano de Planlficacidn Económica y Social. Ensayos aobre 
Planlficacidn Regional del Desarrollo, Mhlco, 1980. 

6 
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económica nacional, en la distribución del ingreso y la riqueza de manera más equitativa 

y, por llltimo, en la promoción del desarrollo económico como medio para elevar las 

condiciones de vida de tas comunidades de la región y del país. 

1.2.l REGION ECONOMICA 

Se denomina Región Económica a la zona del país compuesta de partes y que 

debido a su proximidad espacial, tiene interacción e influencia mutua en el proceso de 

desarrollo económico y social. 

Según Geógrafos Occidenlales y Socialistas, en una región económica se observan 

las siguientes caractcrísticu': 

a) La especialiución de la región en la producción de uno o más bienes, producto 

de la división social del trabajo que afecta no sólo a la econom!a regional, sino 

tambi~n a la nacional e internacional. 

b) La existencia de áreas rurales con elevado Indice demognlfico y centros urbanos 

que por su actividad productiva, comercial, polltica, etc, se consideran núcleos 

importantes dentro de la región. 

c) Las obras de infraestructura (carreteras, puentes, etc.), juegan un papel 

importante en el desarrollo económico y social de la región. 

'Bassols Batalla, Angel. Geografía Económica de México, Ed. Trillas, México, p 342-343. 
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d) La subsistencia en las comunidades que conforman la n:glón, de divenos grados 

de desarrollo económico y social. 

e) La eJtistencia de grandes centros industriales o planes para ciarlos como polos 

de desarrollo. 

f) La afinidad entre recursos naturales y humanos que impulsan el desarrollo de la 

región mediante su explotación y aprovechamiento en beneficio de la misma. 

g) Factores objetivos que permitan la futura integración de la región, esto IC lopa 

mediante la concepción de una clara perspectiva histórica que toma en cuenta la 

realidad económica, social, física y cultural no sólo de la región sino de todo el 

país. 

Por otra parte, tambi~n existen desequilibrios económicos en las regiones y estos 

pueden ser de origen natural, económico, social, poUtlco e institucional', tos cuales a 

continuación se describen: 

NATURAL 

Existen regiones cuya superficie está cubierta por montallas, sel~. tierras úidas 

o semiáridas, desérticas, erosionadas, etc., y que por consecuencia no disponen de 

recursos naturales que explotar y aprovechar, careciendo de obras de infraestructura 

adecuadas y suficientes, lo que dificulta el establecimiento de industrias que reactiven la 

economía regional. 

' Los recursos económicos del estado de Oaxaca y sus posibilidades de aprovechamiento en 
la agroindustria. Rodríguez Clavel, Augurio y Ballos Clavel, Gustavo. Tesis WN, Mbico 1977. 

8 
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D F.CONOMICO 

DentJo de los orf¡enes de tipo cconcSmico se pueden citar: falta de inversiones 

para ¡enerar infraestructura, inversión destinada a emir industrias y a¡roindustrias vla 

ímanciamiento, awcncia de est!mulos fiscales para motivar a los invenionistas, etc. 

m SOCIAL 

Lu lllldiclones arrai¡adas y los fanatismos religiosos desempellan un papel 

importante en el atraso de algunas regiones del país, ya que a la c:Ooperación y 

productividad en el trabajo se superponen las costumbres y creencias. Otro origen del 

desequilibrio de algunas regiones son los dialectos de ciertos grupos de población 

indlgcna mar¡inados. Las diferencias raciales y la ignorancia, aunadas a las costumbres 

reli¡iosas y dialectos conlribuyen a la fragmentación del territorio nacional y regional 

tanto en poblaciones pobres como prósperas. 

IV POLmCO 

En algunas regiones o estados del país han existido situaciones económicas 

di flciles, debido a las diferencias que prevalecen entre los diferentes partidos pollticos, 

lo que ocasiona el retiro de subsidios para la generación de obras de infraesttuctura y 

recursos para la administración, además de desequilibrios de carácter social. 

V INSTrnlCIONAL 

la polltica económica representa un papel fundamental en el desequilibrio del 

desarrollo regional, ya que si el gasto público no se administra adecuadamente, según los 

9 
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planes y programas establecidos, esros quedan inconclusos y relJaSln el deurrollo 

económico, polltico y social de estas regiones. 

1.3 DIFERENTF.S TIPOS DE REGIONF.S DEl'ERMINADAS POR SUS FINES 

Y CARACTERJSTICAS 

Las regiones naturales son resultado de la acddn de las leyes naturales y ta accidn 

directa del hombre, las cuales se clasifican en función a delerminados fines y a las 

características que se pre.ientan en cada una de ellas, por ejemplo: 

REGIONES HOMOOENEAS: se determinan por la l'Olaeión de unidldcs 

continuas con características similares. 

REGIONES POLARIZADAS O NODALES: esWI constituidas por unidades 

heterogéneas y continuas, complementarias entre sí y que tienen entre ellas 

intercambios Intensos con otras unidade.t. l.a estructura de una rqidn polarizlda 

tiene como punto de partida la Interrelación entte núcleos centrales y baJ 

sai.!lites en las cuales innuyen las corrientes ec:onómicas ori¡inadu por las 

fuerzas de atracción (ventajas de especialiw:i6n y producción en aran acala). 

REGIONES-PLANES o REGIONES-PROGRAMA: se define de conformidad 

con ciertos objetivos o metas, en un espacio territorial dado, depende de tu 

decisiones, proyectos, programas, planes y metas de la política cconómlca1• 

' Instituto Latinoamericano de Planificación &<>nómica y Social. Op. cit. pi¡. 4 

10 



anuo mu. noDIJCCION DEMllL IM MDICo, 1-.1 ... 
, .. 9wu H.JllNtmM rw D&YM ., g»peWWCIPN • NJYP. pnpN&CIONM,1 

Sin embar¡o, elisten regiones que se determinan de manera natural de acuerdo 

a los rasaos que presenta el relieve, suelos, clima, hidrografía, vegetación o 

deú recursos naturales. Adeú de que toda región económica se desarrolla a 

trav~ del tiempo, de acuerdo como se vayan relacionando de manera lógica sus 

elemenlOS tanto naturales, sociales, económicos y culturales. 

Denbo de lu mismas regiones pueden existir diferentes tasas de crecimiento, en 

relación a los recursos con los que cuenta cada reglón, es por ello, que denbo de las 

políticas económicas, al¡unas regiones tienen un cañcter prioritario o bien, tienen las 

caracterlslicu y elemenlOS para crecer m4s en relación a otras y, por lo tanto son base 

fundamental para el desarrollo regional. 

Igualmente puede leilalarse que las regiones pueden llegar a especializ.arse o bien 

servir como vinculo de otras regiones, esto se determina de acuerdo al carácter mismo 

de bte y al papel que se le vaya otor¡ando o por los aspectos búicos q'!e lo conforman. 

1,4 ASPECTOS BASICOS PARA CONFORMAR UNA REGION ECONOMICA 

Los aspectos búicos que se toman en cuenta para confonnar una región 

económica son•: 

a) La división económica regional que se basa en el estudio de la formación objetiva 

de los complejos económicos-territoriales. 

' Busols Batalla, Angel. Op. cit p.342. 
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b) La región debe conw con suficientes recursos potenciales para un desarrollo que 

permita en lo futuro una existencia aulc!noma, sin lle¡ar al aislamiento. 

c) Especialización del ndcleo,. alrededor del cual se desarrolla el complejo 

económico, ya que estos son la m6dula de las regiones y por lo lallto los que 

fundamenlall una integración. 

d) La división internacional del trabajo y la parte en la cual se ubica la reglón, es 

un factor determinante. 

e) Influencia de la población por su densidad y trabajo productiv 

f) Nivel promedio y general de salarios y sueldos. 

g) Nivel educacional de la población. 

h) Actividad predominante, ubicaclc!n dentro del sector, sub sector y rama específica. 

i) Condiciones climatológicas predominantes. 

j) Condiciones ecológicas predominantes. 

k) Posición económica, social y polftica. 

Una vez que se han seftalado los lineamientos que conforman una región, a 

continuación se analizaran los objetivos generales y particulares que busca alcanzar la 

12 
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teoría del desarrollo reaional1. 

1.4.1 OBJETIVOS GF.NERALF.S 

l. Incremento de la producción y produclividad nacional, evirando posibles 

desequilibrios nacionales, regionales y sectoriales. 

2. Ulilii.ación razonable de los principales recursos con los que cuenta una rqión. 

3. Apoyar la polClic:a de descentralización, mediante la consolidación de un sistema 

jmrquico de ciudades, que presten todo lipo de servicios. 

4. Elevar el nivel de bienestar, primero a nivel regional, despu& a nivel sectorial 

y finalmente a nivel nacional. 

1.4.2 OBJETIVOS PARTICllLARE'i 

1. Detenninar el crecimiento demográfico. 

2. Crear centros de desarrollo en el medio rural, para evilar la emigración y elevar 

su nivel de vida. 

3. Orientar el crecimiento de los sectores de población hacia los espacios más 

adecuados con plena disponibilidad de todo lipo de servicios. 

' Vúse, Desarrollo y Planificacidn Regional. Naciones Unidas 
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4. Promover el desarrollo en función del aprovechamiento y UIO ldeculdo del 

espacio. 

5. Establecer prioridades de desarrollo entJe 1u diferentes regiones y mnu. 

6. Orientar la acción gubernamental hacia el bienestar de la población, 

principalmente de mnu aisladas. 

7. Fijar nonnu c¡ue expresen en ~rminos cuantitativos y Cllllitativos, los valores 

locales en relación a los recursos y necesidades. 

Hablar de desarrollo regional implica conocer los factores c¡ue influyen de manera 

directa en el crecimiento de cada una de las regiones, es decir, lo c¡ue motiva a los 

capitales mú diMmicos a ubicarse en deierminadas regiones en lupr de otru. La 

elcc:ción del lugar para ubicarse dependen!. de 1u cancterfsticas naturales, soclales y 

culturales c¡ue se tenga en la región, pero sobre todo del papel c¡ue el estado Jueaue para 

incentivar a la región, esto es, el monto de invenión pública destinada a infneslructura 

o el tipo de políticas de inversión o cr6dito c¡ue se implementen en una región espec!fica. 

14 
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11. CARACTERJSTICAS GENERALES 

2.1 CLASIFICACION ZOOLOGICA 

En el territorio nacional, existen diversos tipos de abejas que se domestican para. 

producir distintos productos como miel, cera, etc., que se utilizan para la industria y el 

consumo humano. A continuación se hará mención de cada '\llll de ellas, as! como la 

conformación y estructura de la colmena. 

La abeja según su zoología se clasifica en: 

Reino: Animal 

Phyllum: Antropoda 

Clase: lnsecta 

Orden: Hmenoptera 

Familia: Apidae 

Genero: Apis 

Especie: Mellifera 

Subespecies: Lingustica, Cerana, Adansonii, Capensi, Lamarcldi, Mellifera, Unicolor 

etc.' 

Estos insectos se forman en colonias• denominadas colmena, integrada en tres 

grupos según su actividad y son: reína, obrera y úngano (Vúse fig. 1). 

'FIRA. Cla.lficación de la abeja, MéJdco, SARH 19116-1990, p.42. 

' La colmena es un grupo de abejas numeroso y fuerte compuesto por centenares de ún&anos 
y millares de abejas obreras, con su reina y cela en desarrollo. 
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La reina, es el miembro mú imponante de la colonia, dldo que ella es 

responsable de la oviposicidn (reproducción), al ser fecundada da ori¡en a huevos sin 

fecundar (dnganos) y huevos fecundados (obreras o nuevas reinu). 

Las obreras son las mú pequellas de la colonia, su funcldn consiste en realiw 

tareas de limpia, alimentación y recolección fuera y dentro de la colmena. 

Los zánganos son de mayor tamailo y peso, su llnica funcilln es fecundar a la 
abeja reina. N81:C11 de los huevos sin fecundar que oviposila la reina, canee de •uijón 

y durante todo su ciclo de vida es alimentado por las obreras. 

El ciclo biológico de las abejas, es semejante a la metamorfosis que sufren las 

mariposas. Los cambios en la vida de las abejas son: huévo, larva, curvada, recta, 

crisdlida, ninfa y adulto (ver cuadro 1). 

2.2 TIPOS DE ABF.JA 

Por su importancia y características existen diferentes especies de abejas, siendo 

las más comunes por su explotación en M~xico: 

2.2.1 INDIGENAS AMERICANAS 

Su aguijón es col'IO, no les sirve como defensa, son las abejas mú pcquetlas. La 

reina y el zángano se caracteri1.a0 por ser de menor tamailo que las obreras. Son de QCllor 

negro, crían bastantes reinas mismas que conviven con la madre reina sin tender a 

enjambrar. 

17 
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ETAPAS 

DE GESrACION 

Incubación de huevo 

Larva curvada 

Larva recta levantada 

Cri~da 

Ninfa 

Adulto 

CUADROI 

CICLO BIOLOGICO 

PERIODO DE DJAS 

REINAS OBRERAS 

3 3 

5 6 

2 3 

3 3 

3 6 

16 21 

FUEl'lrE: Manual de Aplcuhura de CONASUPO 1980. 

2.2.2 ITALIANA 

ZANGANO 

3 

7 

4 

4 

6 

24· 

Es la ru.a mú difundida en Ammca. Se considera que su origen data de 750 

ailos A.C. en que los marinos griegos llevaron a la Península Italiana la ru.a amarilla 

chipriota, la cual se cruzó con la ru.a obscura ya existente en Italia. 
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Esta abeja es la más conocida y apieciada en todo el mundo por - IOCilble y 

adaptable; son de color amarillo oro y en raras ocasiones amarillo anaranjado; los 

zánganos tienen el tórax negro. Este tipo de abeja raras veces tiende a ertjambrar; no 
practica el pillaje y es una de las más recomendables para su domesticación y 

explotación. 

2.2.3 INDIGENA 

Es de color negro, su introduccicln en el país tuvo gran wto, ya c¡ue la Cl'U1.& de 

esta con la Italiana dio como resultado una abeja más productiva y dócil, aunque con 

tendencias a enjambrar. 

2.2.4 EUROPEA 

Son sociables, se caracterizan por tener el abdomen amarillo naranja claro y el 

resto del cuetp<> pardo obscuro. El proceso de domesticación de esta abeja se inició a 

través de una extensa recombinación gem!tica de las difeientes ruas de abejas, dentro 

de las c¡ue destacan: mellifera, carnica, caucasica, ligustica, syriaca, intennissa, etc, y 

de un proceso de selección natural y artificial. 

La introducción de esla abeja al continente americano se realizó "durante el siclo 

XVII a Florida, con la finalidad de obtener alguna utilidad económica, pero al 

encontrane solamente poblaciones silvestres y no poder adaptarse, las trasladaron a 

Cuba. En este país, la actividad se desarrollo favorablemente, cobro gran importancia y 

se extendió a lo largo de toda la isla. 
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En México su introducción no fue directa, algunas evidencias indican• que ~ta 

se realizó desde Cuba, sin embargo, no fue aceptada por los apicultores de Yucatán, 

debido a que trabajaban con la "melipona". 

2.2.S AFRICANA 

Su abdomen es de color Wlahoria con franjas obscuras y el resto del cuerpo 

pardo obscuro, su aguijón es mucho más resistente que el de las anteriores al i&ual que 

el veneno. Cabe aclarar que la abeja europea se diversificó en varias wnas gqráficas 

de Europa y el Mediterráneo, la misma especie dio origen a distintas razas en función 

de las condiciones climatológicas y el tipo de vegetación, tal es el caso de la africana. 

La diferencia en estas dos especies de abejas reside en que la europea, por la 

región de donde es originaria cuenta con wnas templadas y estaciones climáticas bien 

definidas durante el año, en cambio, la africana, al tratar de adaptarse a diferentes 

condiciones físico-biológicas (dado que la región es netamente tropical), desarrollo 

estrategias de supervivencia distintas a las de la región de donde es originaria. 

Puede mencionarse que la característica de la abeja común (europea) es la de 

almacenar miel durante el verano para alimentarse en invierno, careciendo de sentido 

cuando se trata de una región tropical, donde el clima es constante •ndo el año; es por 

ello que las distintas ru.as de abejas africanas tienden a acumular miel como una 

actividad secundaria, además de que las presiones físicas y biológicas (incertidumbre de 

recursos tanto de polen, agua, néctar) ocasionan que su comportamiento consista en: 

desarrollar rápidamente sus colonias, producir varios enjambres durante el año, migrar 

'Consejo Nacional de Ciencia y Desarrollo. Ciencia y desarrollo. México 1986. p. 20 
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a grandes distancias cuando las condiciones se vuelven adversas y defender violentamente 

los recursos de la colonia (miel y larvas) de cualquier depredador. 

A diferencia de la abeja europea, que es un inseclo que por selección nalural se 

adapta f~ilmente a condiciones templadas, las africanas, son una especie de animal con 

gran capacidad para responder a un medio poco p~ec:ible ya que pueden '"adaptar sus 

faseJ de reproducción y subsistir en condiciones desfavorables. Así por ejemplo, cuando 

no hay floración en tiempo de sequía, se alimentan de su misma producción y al agotarse 

~sta emigran a oua región. 

Brasil con el objeto de realizar una mejor selección e hibridación de la abeja 

europea, inlrodujo a su país a la abeja africana, a fin de eliminar las canicterísticas 

indeseables de las segunda! (enjambruón, abandono, defensividad), las desventajas de 

las primeras (poca adaptabilidad al medio) y conservar otras como el allO almacenamiento 

de miel. Pero en 1957, algunas abejas reinas escaparon accidentalmente del apia.rio 

experimental, reproduci~ndose profusamente en el medio circunvecino para iniciar as! su 

dispersión y multiplicación nlpida gracias al medio favorable y a la escasez de enemigos 

naturales, esto dio como ~ultado un crecimiento explosivo y un despluamiento de las 

colonias de abeja europea por la africana. 

2.2.5 AFRICANIZADA 

Otro tipo de abeja que prevalece actualmente en México es la denominada abeja 

africanii.acla, que surge de la mutación originada por la cruza de la abeja africana con la 

europea. Cabe destacar que en ellas prevalecen caracteres de la abeja africana. 
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Para tener una idea clara de este tipo de abeja, cabe mencionar que existen dos 

formas de aumentar sus colonias en relación a las demú, estu son: 

Por el apareamiento en el aire de las reinas jóvenes europeas con :rAn¡anos 

africanos, en donde predomina el comportamiento de las africanas, modificando 

as( las características de las europeas en pocas generaciones. 

Por la introducción de enjambres africanos en colmenas con abejas de origen 

europeo d6>iles o sin reina. 

El proceso de africani:r.ación presenta tres etapas, las cuales dependen de las 

condiciones ecológicas prevalecientes de cada región: 

Arribo a los primeros enjambres 

Reproducción de las colonias africanas 

Saturación del ecosistema apícola 

ARRIBO DE LOS PRIMEllOS ENJAMBRES 

El proceso de africanización de una zona se da con la llegada de enjambres 

procedentes de alguna zona contigua. Cuando son pocos, pasan inadvertidos 

confundiéndose por lo tanto, con enjambres de abejas italianas, por su semejan:r.a; en 

cambio, en zonas densamente pobladas o en las que predomina el tipo de agricultura 

intensiva, la \ocali:r.ación de esos enjambres se facilita, siempre y cuando la población 

esté debidamente informada, siendo fácilmente reconocidos por el comportamiento 
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nervioso que presentan las abejas o porque alguna colmena que conservaba vacía, es 

ocupada repentinamente, pero principalmente por la disminución notoria en la producción 

de miel. 

REPRODUCCION DE LAS COLONIAS AFRICANAS 

Esta reproducción es fácilmente detectable, ya que durante el segundo y tercer 

allo, el número de enjambres contin~ en aumento, siendo ocupadas las cavidades 

disponibles y, desplaz.ando en el campo las abejas africanas a las abejas silvestres de 

origen europeo. Por lo que respecta a los apiarios, la producción de miel disminuye 

notablemente en cada cosecha por el mismo predominio que establecen las abejas 

africanas, en tanto para los apicultores, el manejo de las colmenas con métodos 

tradicionales resulta ineficaz por el alto grado de irritabilidad que manifiestan, 

simulW!eamente se encuentran cajas vacías, siendo abandonadas algunas por evasión o 

emigración de las abejas. 

SATuRACION DEL ECOSISTEMA APICOLA 

Por lo general, después de 3 a S años el proceso de africanización de la región 

se estabiliza, ya que el número de colonias de abejas en los apiarios y silvestres está 

limitado por el potencial de producción de néctar y polen de la vegetación predominante 

en cada región. Esta etapa también se caracteriza por la prevalencia de aquellos 

productos de la miel que han modificado sus técnicas de manejo y mejoramiento genético 

de sus abejas o incluso llegan a darse casos de abandono de la explotación por 

incapacidad de control y bajo rendimiento. 
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El resultado que se ha tenido de esias tres etapas es que en su dispersión por toda 

sudamérica, sólo se han detenido en aquellas regiones cuyas temperaturas invernales son 

bajas y, por el conuario en regiones que sufren sequfas prolongadas, su avance ha sido 

rápido y, lento en las regiones de clima tropical húmedo con mayor precipitación pluvial. 

La temperatura media alta del mes más frío del año, es un factor d'Cterminante en 

la dispersión de la abeja africana, obteniéndose con ello una clasificación en tres 

zonas10
: 

A- De saturación, con temperatura superior a 19°C. 

8- De convivencia, entre abejas de origen europeo y africano, entre los 16 y 19'C. 

C- De ocupación temporal, inapropiadas para las abejas africanas, con temperaturas 

inferiores a 16"C. 

2.3 ENFERMEDADFli DE LAS ABFJAS 

Las enfermedades a la que están expuestos estos insectos son causados por: 

parásitos, bacterias, virus, protozoarios, caros, hongos, etc., los cuales al multiplicarse 

con rapidez provocan la desaparición de colonias en poco tieinpo, encontrándose entre 

las más comunes: 

CRIA ENCALACADA.- Ataca a larvas en desarrollo, el hongo que provoca esta 

enfermedad se introduce por medio del alimento que ingieren, siendo más notorio en el 

'º Secretarla de Agricultura y Recursos Hidráulicos, Las abejas africanas y su control 2, 
orientaciones técnicas, México. 
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cambio de estación de invierno a primavera. 

CRIA MOMIFICADA.· Es producida por un hongo del genero asper&illua que 
transforma a las larvas en objetos duros y de consistencia pettea. 

LOQUE EUROPEA.· Provocada por la bacteria Streptococus Plu!6n, ataca a larvas. 

ENFERMEDAD DEL SACO.· Es causada por un virus filuable, afecta a las abejas 

obreras, :Wtganos o larvas en proceso de desarrollo. 

Como se ha podido ver la actividad apfcola requiere de cuidados para 

desarrollarse, por ello es preciso tomar en consideración los anteriores puntos, con el 

objeto de beneficiar a la colonia y a la producción en general. 

2.4 F.sTRUCTURA DE LA COLMENA 

Se le denomina colmena a la estancia superficial en donde habitan las abejas. 

Existen dos tipos de colmenas: nistica y tecnificada. Entre las colmenas nisticas destacan: 

troncos huecos, ollas de barro, cesios de mimbre y cajones de madera sin una medida 

determinada, encontrándolas hoy en día en zonas rurales apícolas. En wnas desarrolladas 

o tecnificadas se utiliu la colmena de cuadros móviles (lumbo), y sóló:en YucatAn la 

colmena Langstroth. 

La ventaja de utili7.af tas colmenas de cuadros móviles radica en la revisión de 

la colonia de una manera detallada, ello permite localizar fácilmente a los miembros de 

las colonia que presentan algWI tipo de enfermedad, en cambio, las rústicas dificultan la 

revisión y su tiempo de vida es muy reducido en comparación con las modernas, por lo 
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tanto el rendimiento y calidad de miel es menor. 

La estructura de una colmena esta conformada por: 

BASE O FONDO 

Se conoce como fondo reversible porque se puede utilir.ar cualquiera de las dos 

caras, en atención a que tienen las mismas características en ambos lados. 

CAMARA DE CIUA 

Esta parte de la colmena esta compuesta por el cubo y 10 bastidores alambrados, 

- en los que se fija la cera con fundación de panal, para el inicio de celdillas. 

PIQUERA 

Se cncucntta ubicada entre la base y la cámara de cría, constituye Ja entrada de 

lu abejas a la colmena. 

GUARDA PIQUERA 

Es un aditamento que se utiliza para reducir la entrada de las abeju, 

principalmente cuando la colonia esta dQ>il y se dispone de pocas guardias que la 

defiendan. 
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ALZAS 

El alza o agregado es la parte de la colmena que se coloca encima ele la dniua 
de cría, donde se almacena la miel que se sustrae; cada una de las alzas esta compuesta 

por un cubo y 8 bastidores, un poco más anchos que los de la cimata dC cría, con el fin 

de que las abejas hagan celdillas más grandes en sentido horiwntal para aumentar la 

capacidad de almacenamiento de miel. 

TAPA INTERIOR 

Es la cubierta que cierra la colmena en la parte superior, esta hecha de fibracel 

o madera, con los e1ttrcmos bien reforzados. Tiene dos tiras transversales que formar una 

cámara de aire que ayuda a mantener la temperatura interior lo más constante posible. 

TAPA EXTERIOR 

Esta tapa esta revestida de una lámina de aluminio, sirve para proteger a la 

colmena de lluvias, sol, aire, etc., además se utiliza para colocar las al7.as cuando se 

efectllan las revisiones y evitar el contacto de los bastidores con basura o insectos 

muertos al ser colocados en el suelo que a la postre deterioran la calidad. 

2.!!. ENEMIGOS O DEPREDADORES 

Para mantener una colonia altamente poblada, se requieren cuidados referentes al tipo de 

colmena así como de revisiones constantes que ayuden a la eliminación de elementos 

naturales como seria el caso de los depredadores que a la postre deterioran tanto el 

volumen como la calidad de miel. 
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Entre los principales dep~on:s se encuenua la polilla, lagartijas, ·aralias y 

otros insectos. 

La polilla se hace mú frecuente en climas ~Idos y ataca preferentemente a 

colonias pobres. 

los ratones aunque no son considerados c:omo depredadores, lnRuyen en la 

mi¡racicSn de las abejas, ya que al construir sus madrigueras dentro de los cajones 

provocan con el tiempo mal olor y poca limpieza en los mismos. 

En las regiones Mmedas o pantanosas, los sapos y las ranas son al igual que los 

P'Jaros otro gran problema para el apicultor al colocarse frente a las piqueras, obteniendo 

con ello su alimento en el momento en que las abejas salen o entran a ella. 

Las hormigas son un enemigo en potencia cuando anidan en el interior o exterior 

de la tapa de la colmena, siendo las hormigas carniceras las más peligrosas y en menor 

grado las hormigas negras. 

C&be aclarar que el uso de insecticidas para el control de plagas provoca la 

intoxicación de las abejas y sus productos. 
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m. EL MERCADO DE LA MIEL 

3.1 ANTECEDENTFS 

El consumo de la miel se remonta desde hace 2000 millones de ailos, su 

produccidn se realizaba de manera fortuita; por lo tanto el hombre primitivo se proveía 

de ella por medio del hurto, la extraía de los uoncos huecos o bien de grietas donde las 

abejas silvestres la depositaban". Posteriormente cuando el hombre deja de ser nómada 

y tiene la necesidad de proveerse de alimentos como la miel empieza a domesticar a las 

abejas silvestres proporcionándoles lugares seguros que las protegieran de los fenómenos 

climatoló&icos, adernú de tenerlos cerca de sus tribus y de lugares donde las condiciones 

fueran favorables, iniciándose ese momento la actividad apícola. 

La domesticación de las abejas se llevo acabo en diferentes partes del mundo y 

con distintas e.ipecies de abejas, por ejemplo: en las regiones del sur de Asia se 

domesticaron tres especies que correspondieron al genero Apis: dorsata, florea y 

cerana12, por su parte, las culturas mesoamericanas explotaron la Trigona y la 

Mcliponinae, abejas dóciles que producían una gran cantidad de miel. Otras culturas 

europeas como la egipcia, practicaron la apicultura migratoria, es decir, cambiaban de 

lugar los panales a donde la floración fuera rnú abundante; en cambio los Sirios, 

controllban a las abejas por medio de sonido lo cual les facilitaba el cambio de lugar. 

11 Vúse, Martlnez, L. J., La Apicultura. Mérida YucaUn, México, 7a edición Ed.Productos 
Martlnez 

"Paxtón, R. Mundo Aplcola, afio 1, México, p.31. 
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Durante los siglos XVI, XVII y XVIII la producción de miel en México se realir.ó 

a través de la meliponicultura, es decir, se explotaba la raza denominada •mcJiponinac" 

o "abeja sin aguijón", en ese tiempo la actividad alcam.ó altos grados de eficiencia, 

especialmente en lo que se refiere a la producción y reproducción de colonias, 

mecanismos para reducir la cnjambrar.ón y el aporte de grandes cantidades de miel y 

cera. Todo ello se debla a que la meliponicultura se caracterizaba por contar con uná 

abeja dócil, que no picaba y muy trabajadora. En el siglo XIX, con la introducción y 

dispersión de la abeja europea, la actividad se comenr.ó a transformar, convirtiéndose 

esta en apicultura''. sobre todo en la región central. De hecho, la apicultura moderna 

que se basa en la abeja europea se inició en el pa!s hasta el presente siglo y se difundió 

después de 192014• Su aceptación a nivel nacional se debió principalmente a que el 

apicultor comenzó a contar con una abeja con mayor capacidad para almacenar altos 

volúmenes de miel. 

3.2 PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS 

La adecuada explotación de las abejas permiten obtener diversos productos tales 

como: la cera, el propóleo, la jalea real, el polen, el veneno de la abeja y la miel. A 

continuación se hará una breve descripción de cada uno de ellos. 

~es una sustancia blanda y flexible, que varia del color blanco al amarillo 

claro, dependiendo tanto de la floración como de la presencia de ol,i'os productos de la 

" Se entiende por apicultura, a la actividad de domesticar los diferentes tipos de abeju.lu 
abejas 

" Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Op.Cit. p.21. 
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colmena. Es secretada en las ¡1'8dulu c¡ue se encuentran entre los anillos de la parte 

inferior del abdomen de la abeja obrera. Las abejas la utilizan en la construcción de 

panales y para tapar las celdillas con los huevos o bien con la miel c¡ue tiene c¡ue 

madurarse. 

ElJIWm.: producto granulado, su color varia de un amarillo claro a un amarillo 

obscuro; es recoleclado y depositado en un bolsa c¡ue tienen lu abejas en la parte trasera 

de sus patas. Es utilizado por la colonia como alimento y es importante porc¡ue permite 

el desarrollo de mllsculos y gl'8dulas de secreción, tal como las hipofaringeu, c¡ue son 

lu c¡ue producen la jalea real. 

El pr!IJ!!Slm - es una sustancia resinosa y pegajosa c¡ue recogen las abejas, cuyo 

color varia del amariÍlo castalio al verde obscuro, dependiendo de la fuente de obtención 

y del tiempo de almacenamiento. Posee un olor aromático, a temperaturas bajas es 

extremadamente quebradizo y duro, pero a temperatura ambiente es sum.amente pegajoso 

y flexible. 

Se utili1.1 para rellenar ranuras y fisuras de la colmena, con el objeto de evitar la 

entrada de intrusos pec¡ueftos o basura; además, como material para recubrir nuevos 

panales o celdillas antes de la ovación. 

l.a jalea real - es una sustancia pastosa de color y consistencia semejante a la 

leche condensada, fuertemente ácida y olor suigeneris, producida por las glándulas 

farfngeu de lu abejas obreras entre el S" y 14~ día de su vida, ~ en c¡ue reciben el 

nombre de nodri7.a5. Constituye la alimentación exclusiva de todas las larvas de la 

colonia desde su nacimiento hasta el tercer día de vida, exceptuando a la reina c¡ue es 

alimentada con ~sta durante toda su vida. 
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El veneno.- es una sustancia liquida transparente de qudo sabor amar¡o y olor 

aromático, secretado por las abejas y almacenado en un uco que sc comunica con el 

aguijón. 

~es un fluido viJcoso dulce elaborado por las abejas obri:ru, a pulir del 

n&:tar de las flores o de exhudaciooes de otras partes vivas o presentes en ellas. Se 

obtiene al almacenar dentro de su buche el n6ctar, el cual a 111 vez es mczc:lldo con 

sustancias segregadas por sus glándulas salivales y agua, para despu& depositarlo en los 

panales hasta su maduración. 

Su aspecto ffsico es generalmente líquido, o bien, sólido cuando esta ha sido 

extraída y almacenada, su color, olor y sabor dependen del tipo de floración. 

El tipo de flora más adecuada para la apicultura es la melifera, en conjunto se 

encuentra integrada por plantas que producen n&:tar. El conocimiento de esta flora 

permite identificar las plantas con las cuales se puede llegar a incrementar la cantidld y 

calidad de la miel. 

Según su origen la miel se clasifica de la siguiente forma: 

MIEL DE FLORES: Se obtiene principalmente de los n&:tares de las flDres. 

MIEL DE MIELADA: Es la que procede de exhudaciones de las partes vivas de la 

planta o presentes en ella, su color varia de pardo muy claro o verdoso muy obscuro casi 

negro. 
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MIEL EN PANAL: la depositada por lu abejas en los panales de reciente construcción 

y sin larvas, es la que se uca por scc:cioncs en los panales sin opcrcular. 

MIEL CENTRIFUGADA: Es la que se obtiene mediante la centrifugación de los panales 

dcsopcrculados sin larvas. 

MIEL PRENSADA: la obtenida mediante la comprensión de los panales sin larvas, con 

o sin aplicación de calor moderado. 

la miel de manera general presenta tanto propiedades físicas como qu!micas: las 

ffsicas son: alta viscosidad y densidad, consistencia pegajosa, gran dulzura, tendencia 

absorber la humedad del aire e inmunidad a cierto deterioro. 

34 



an.ao mu.RoDUCaON• .... •lmlCO, ...... 
fAl.GllNM MjlQNmyM bM pA'M llJ Cf!Rfilft!'M90" A !IYP, !!lllHKD™f 

Con respecto a la composición qu!mica se tiene: 

CUADR02 

COMPOSICION QUIMICA 

COMPUESTOS PORCENTAJE 

Levulosa 41 

Glucosa 34 

Sacarosa 1.9 

Dextrina 1.8 

Prote!na 0.3 

Ceniz.as 0.1 

Nitrógeno 0.1 

ácido fórmico 0.1 

Humedad 17 

Materias no dosificadas lJ 3.4 

FUBNl'E: Anuario de Comon:lo &lerior·FAO 1980. 

11 Hierro, calcio, IOdio, azufre, manpneto, Kido f01f6rico, lraDOI di polea, 

albdmina y alcoboloe, 

Las propiedades ffsicas y qu!micas permiten que el producto este compuesto por: 

Azucares 

Los azucares que .la conforman representan del 95 al 99"' de los sólidos, 

predominan la dextrosa y la levulosa as! como: mallOsa, isomallosa, nigerosa, kojibiosa, 

35 



D'nJIJIO PE U. ROIJUCCION IS Mil. DI MrJOCO, 1-.1M 
1!1.QtJNH Al.JllNQ!YM b1A ppp 8J CSMICJ!JPMIO!lf A NJYP. pll!INKIQHAl.l 

tcucroza, mclczitosa, ertosa, rafinosa y dextriosa, pero sólo en cantidades menores. 

La mayor parte se ori¡inan debido a ta acción enziml.tica o bien, por ta maduración de 

la miel durante et almacenamiento. La cantidad de azucares varia por d lipo de floncidn. 

Addos 

Estos son casi insignificantes desde el punto de vista del peso (menos de un medio 

por ciento), tienen un efecto pronunciado en et sabor. Son la causa de ta excelente 

resistencia de la miel hacia los microorganismos. Actualmente, se han descubierto por 

lo menos 18 ~idos orpnicos con grados variables de cerddumbre; antiguamente se cre!a 

que tos principales ~Idos que se encontraban era el c!trico y el matico, ahora se sabe que 

el principal ilcido es el gtuconico y proviene de la dextrosa por medio de ta acción de una 

enzima recientemente descubierta en la miel llamada oxidasa de glucosa. Otros ~idos 

presentes son el fdrmico, ~co, butirico, lactico, exalico, succinico, tartárico, maleico, 

piro¡lutanico, piruvico, keto¡lutarico y glicotico. 

Pruteúw y amlno4cldos 

La composición en lo que a prote!nas se refiere es sumamente variable, ta 

presencia de estas hace que ta miel tenga una tensión superficial más baja, lo que 

produce una marcada tendencia a formar CJ¡>uma y nata; estimulando ta formación y 

retención de pequellas burbujas de aire que se explican por ta cantidad de nitrógeno 

contenida, el cual en promedio es de 0.04% pudiendo llegar al 0.1 % llePendiendo del 

tipo de floración y maduración. 
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Los animoácidos, por su parte son compuestos simples, se obtienen por 

descomposición de proteínas a uavb de procesos químicos o dl¡estivos y rqJrelCl!tan 

solo una pcc¡uei\a parte en la composición de miel, desde el punto de villa allmeniicio 

no son tan importantes, aunque se pueden enconuar de 11 a 21 anilllOllcidos libra, 

siendo los más comunes: la prolina, kido atutamico, alamina, fcnilallmlna, tlroaina, 

leuclna e lnsolcucina. Reaccionan en forma lenta o acelerada al contacto del calor 

(provocando que los azucara formen sustancias amarillas o pudu que modifican la 

coloración de la miel). 

Minerales 

La cantidad varía de 0.02" a más del l 'JL en miel de origen flonl; mienuas que 

la cantidad de minerales en plantas no florales es más rica. 

Entre los minerales más frecuentemente destacan: potasio, cloro, azuftc, calcio, 

fósforo, sodio, magnesio, silicio, hierro, manaancso y cobre. 

Son sustancias complejas y altamente proteínicas características clc la miel. Las 

principales son: invertasa o sucrasa, diastasa y oxidasa. 

Algunas de las enzimas provienen del néctar de las flores, del polen, o de 

microorganismos, pero principalmente de secreciones clc la misma abeja al convertir el 

néctar en miel. Una característica de estas enzimas es que se debilitan o destruyen por 
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accidn del calor, por lo tanto al calentarse Ja miel pierde propiedades procefnicas y 

provocan con ello el deterioro de la calidad. 

Por tocios estos elementos que componen a la miel, se ha comprobado que no es 

un medio propicio paia que las bacteriu se reproduzcan en ella por dos ruanes: su alto 

gndo de acidez y azucar¡cidn. 

3.3 NORMA MEXICANA DE LA CALIDAD DE LA MIEL 

Sqtln la Direccidn General de Normas de la SECOFI y la Dim:cidn Oeneral de 

Control Sanitlrio de Bienes y Servicios de la SSA, establecen que las especificaciones 

que debe cumplir el producto denominado "miel de abeja", son de ~ter obligatorio 

y forma parte del sistema nacional de salud, la cual debe cumplir de acuerdo al diario 

oficial de la federacidn del dla 3 de febrero de 1982 segunda sección, ~idn 37-44 con 

las sigulente5 especificaciones: 

SENSORIALES 

COLOR: Propio CllJllCterfstico, variable del llmbar muy claro al obscuro. 

OLOR: Propio CllJllCterístico. 

SABOR: Dulce CllJllCterfstico 

Lo anterior indica que no debe tener ningdn sabor o aroma desagradables 

absorbidos de materias eittrañas durante su extracción, filtración, almacenamiento o 

38 



fermentación. 

b'ftJdO •LANODU:clOfftmam..•11mCO, 1-.1-
<ALQYN.Y ALTQNmYM rw P&\'M BJ OM"Ct'™P'!' • mp. "'P"K'P"Ma 

El producio tampoco debe contener mlcroorpnlamos pal6aenos, toalnu 

microbianu e inhibidom microbianos, debe estar libre de fn¡mentos de inleCIOI y 

excretu de roedores, asl como de cualquier materia atnlla, come> contaminanta 

qulmicos (pla¡icidas). No se permite el uso de aditivos alimentarios pua su 

conservación, aguarla ni mezclula con almiddn, melaru, a!UC011, dalrinu o U\kues. 

Para su envasamienlO se debe utiliw material atdltico, ~te e inocuo, que 

garantice la eslabilidld delimitada, q~ evite su contaminación, no llteie su calidld, ni 

sus especificaciones sensoriales. Asimismo las especificaciones flslcas y qulmicu que 

requiere dicho produclO se pueden observar en el cuadro 2. 

3,4 OFERTA NACIONAL E INTF.RNACIONAL 

Uno de los faclOres n1's imponantes para la producción de miel son los upeclOS 

climatoldgicos como la temperatura y la precipitación pluvill que intervienen de manera 

directa en las funciones de vida de las plantas y a su vez en la cantidad de kilo¡nmos 

de mieVcolmena/ailo que puede midir una 1.0na determinada. 

M6ltico al presentar ventajas en cuanlO a dichas condiciones, es IÍllO de los países 

apios para la ctla y explotación de abejas, lo que le permite colocarse dentro de los 

primeros lugares de producción a nivel mundial. 
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CUADROl 

FSPEClftCACIONFS QUIMICAS Y FISICAS DE LA MIEL 

Contenido apuente de azacar reductor expresado 
como !& (&/1001) de Ullcar invertido mínimo. 

Contenido sacarosa " (&/1001>. múimo 

Contenido pucosa " (&/100 1>. múimo 

Humedad !& (&/100 1>. múimo 

Sólidos insolubles en qua % W 100 g) 

Cenii.as !& (g/100 g), múimo 

Acidez expiesada como milicquivalentes/kg 

Hidroidmclilfuñulll (HMF), expresado en mg/kg múimo. 

Dextrinas " (g/100 1>. máximo 

Indice de diastasa, mfnimo 

FUl!Nn!: Norma Mexicana de la calidad de la miel, Diario Oficial de la Fedencido 1913. 

63.88 

8.00 

38.00 

20.00 

0.30 

0.60 

40.00 

80.00 

8.00 

3.00 

A fin de tener un panorama más amplio de este producto a continuación se 

analizan! la oferta de miel lanlo a nivel nacional como internacional. 

3.4.1 OFERTA NACIONAL 

A lo largo del tiempo la apicultura mexicana ha representado un ingreso adicional 

para algunos campesinos en determinadas zonas del pafs. Dicha actividad en promedio 

ha participando a nivel nacional con el 1 % del PIB de la producción de productos 

40 



Dna011&1.A f&ODUCCIONIS..a.D.-.CO, t•t• 
«AlJiWM AlmNAft\IM ,.,, Dl!Y"' BJ sman··wre • .,... l!tPll!C!P'M' 

pecuarios y con el 6.05' en promedio de la producción a nivel mundial. (Anexo 10) 

La producción de miel dentto del territorio nacional, se dislribuye en clnc:o 
regiones, las cuales esún detuminadas por criterios regionales como: psecipillcldn 

pluvial, tipo de suelo, vegetación, temperatura y caracterfsticu ¡eneralci de e.plOlllCidn 

y domesticación de abejas. 

En los apartados posteriores se mcncioruri cada una de ellu, ur como su 
participación dentro de la produtCión nacional. 

A. REGION NORTE 

Es la región de mayor extensión con aproximadamente 930,000 km'; los estados 

que la componen son: Baja California Norte, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, 

Coahuila, Nuevo León, DllJllllgo y :l.acatcc:as. Su vegetación es de tipo xerofila, cuenta 

con abundantes pastiules, bosque espinoso y bosque de confferas; se estima c¡ue la 

región cuenta con un promedio de 120,000 colmenas, propiedad de 3,000 productorea, 

siendo su producción en promedio de 4,SS2 toneladas anuales. (Anexo 4) 

En ella abundan los colmenares nlsticos sobre todo en regionu mar¡inadas de 

dichos estados y donde esta actividad practica alln las viejas costumbres de domesti

cación y explotación apfcola, sin embargo, actualmente se esl4n implementando nuevas 

16:nicas de manejo y domesticación que pennitinln obrener un incremento en la 

producción asr como ayudar a solventar los grandes problemas que se presentan en la 

eyoca invernal debido a c¡ue la vegetación dificulta el crecimiento de la actividad. 
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No obstante, durante los llltlmos clm:o allos, en at¡unas de estas 4ras la actividad 

ha cobrado cierta importancia al obtener miel de mú alta calidad (4mbar extractara) 

producto de la pdctlca de la polinización de cultivos de tipo frutal (manzana, naranja y 

valles irrlpdos de hortali7.as). 

Las ~ de floración mú importantes se presentan en los meses de mano

mayo y, en llenas de mayor precipitación la floración ocurre en los meses de a¡osto

octubre. 

B. REGION CENTRAL 

Comprende la meseta central de la Repllblica Mexicana, con una superficie 

aproximada de 390,000 km1, integrada por los estados de: Aguascalientcs, San Luis 

Potosi, Guanajuato, QueRtaro, Hidalgo, "nallcala, Puebla, Moretos, D.F. y Mhico. La 

ve¡etación c¡ue predomina son: matonal xerofito; bosque espinoso, de confferas y 

encinos, bosque tropical caducifolio y pasti:r.al. 

Se estima c¡ue es1a región cuenla con aproximadamente 953,000 colmenas 

propiedad de 10,000 apicultores c¡ue aportan una producción promedio de 8,808 toneladas 

anuales. (Anexo S) 

Existe un gran nllmero de colmenas rllsticas pese a la aplicación de nuevas y 

mejores t6:nicas de domesticación. 

El clima c¡ue predomina en esla región es el subtropical o clima antiplano. Se 

presentan generalmente dos floraciones al ailo, la primera en abril·mayo y la segunda en 
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septiembre-noviembre. las principales desventaju que enfrentan los apicultores para la 

producción de miel son, por un lado, las heladas tempranas en reaiones con altitudes 

altas y por el otro, precipitaciones insuficientes en tu partes donde la latitud es baja. 

la miel en esta región por lo general es de excelente calidad; sil color es Mlbar 

extraclaro con aroma y sabor agradable y con un mfnimo contenido de humedad, motivo 

por el cual la adquisición de este produclO a nivel nacional ea muy ¡nnde (11,000 ton.) 

a pesar de que su valor comercial es mucho más allO en comparación a otras zonas. 

C. REGION PACIFICO. 

Comprende desde la vertiente de la Sierra Madre Occ:idental hasta el Ocáno 

Pal:ffico, es decir abarca los estados de: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoac4n, 

Guerrero y Oaxaca. Tiene una superficie de 260,000 km'. la vegetación predominante 

es: bosques tropicales caduciíolios y subcaducifolios, bosque espinoso en menor 

proporción y en áreas de mayor altitud bosque con confferu y encino. 

Esta es una de las regiones más favorables para desarrollar la actividad, tanlO por 

su vegetación ncctarpolifera, como por tener una excelente precipitación. Se estima que 

cuenta con 498,000 colmenas explotadas por 8,500 apicullOres, los e~ obtienen una 

producción promedio de 15,095 toneladas anuales. (Anexo 6) 

la q,oca más favorable para la cosecha de miel, se presenta al finafü:ar las 

lluvias (octubre-diciembre), debido a que la miel contiene un mfnimo de humedad con 

aroma y sabor agradable, por lo tanto, la producción de esta temporada se destina entre 

un SO y 60% al mercado internacional, en cambio en primavera se obtiene una cosecha 
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de miel con características muy variables, con un alto conienido de humedad, ello 

provoca una baja en la calidad y en su comercializ.aci6n. 

No obstante a lo anlerior, los apicultores de esta región persisten en utilizar 

iM!odos y lknicas rudimentariu, lo cual ocasiona que la producción tienda a un 

decremento, aunque la floración sea abundante, Asimismo, se debe enfatizar que en esta 

reaidn la polinización ha coblldo mayor importancia en comparación con la producción 

de miel, pese a la baja de población que regislnn las colmenas. 

D. REGION GOLFO DE MEXICO 

Comprende desde la vertiente de la Sierra Madre Occidental hasta la costa de 

M~xico, abarca los estados de: Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, y Chiapas. Cuenta con 

un área de 250,000 km', su vegetación se compone principalmenle de bosques tropical 

perennifolio, tropical caducifolio y espinoso al igual que de vegetación xerófüa. Se 

estima que existen 407 ,000 colmenas propiedad de 7 ,!100 apicultores que producen 

anualmente en promedio 8,810 toneladas de miel. (Anexo 7) 

Al allo se levantan dos cosechas, la primera en noviembre y la segunda en abril· 

mayo. El polencial de producción de esta rona es uno de los más altos, su llnica limitante 

son los extremosos cambios climatológicos (heladas, sequías y/o excesivas lluvias). La 

producción anual se distribuye en un 30\lli para el mercado nacional y el 709' restante 

para exportación. 
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E. REGION PE'6NSULA DE YUCATAN 

Comprende las entidade! de Campeche, Quintana Roo y Yuca"'1 con 'una 

superficie de 140,000 km2
• La vegetación predominante esta compuesta de la sl¡ulente 

forma: en la parte noreste bosque tropical caducifolio, se¡uido de 'botque tropical 

subcaducifolio con grandes extensiones en el sur y en el este bosque tropical. Su clima 

es tropical en la mayor parte del territorio, la llora es de tipo ncaapolifera exhuberante, 

durante el allo se llevan a cabo varias cosechas, es decir, si este allo es bueno se llepn 

a levantar cosechas desde noviembre hasta junio-julio. 

Esta región es considerada como la m4s importante de las cinco, ya que produce 

anualmente un promedio de 23,285 toneladas anuales (vQle anexo 8), a pesar de tener 

una superficie menor que las anteriores. Cuenta con aproximadamente 714,000 colmenas 

explotadas por 18,000 apicultores, es en esta zona donde se realizan continuamente 

estudios de investigación de abejas reinas, nuevos m~os de crianza de abejas reinas, 

innovación de técnicas de extracción de miel y otros. 

Tambi~n es una de las regiones más modemi7.3das en lo que se refiere a lécnlcas 

de explotación, herramientas, maquinaria y comercialización. Se le considera como la 

principal región exportadora de miel y otros productos apícolas. 

Por otra parte, cabe recalcar que esta región es considerada como la Organizadora 

más importante a nivel nacional de la miel, ya que controla el precio en el mercado 

nacional. 

En general se puede decir que la producción de miel en la región norte es la más 

baja por las condiciones climatológicas poco propicias, además de centrar su atención en 
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la polinizacidn de los campos l&fÍCOlas. Respecto a la wna centro, las condiciones son 

un poco mú favorables, por lo tanto, el nivel de producción es superior al de la rona 

anterior. La wna de la costa es la que mú produce miel y otros productos seguido de 

la Península de Yuca"'1 que es considerada como la productora de mayor volumen y 

Cllidad, por pmenrar una vqetacidn y clima adecuados. 

El cllldro que a conllnuacidn se presenta mueatra el volumen de producción por 

cada una de lu wnas: 

CUADR04 

PRODUCCION NACIONAL POR REGION !/ 

UOION 19IO 1911 1912 IOIJ 1914 .... 1916 1917 1911 1919 1990 

NACIONAL fS,W 'IO,SS7 49,921 61.000 47.000 41,721 74,613 62,931 57,IOJ 61.7J7 66,493 

NOllTI! 4,J46 4,734 J,212 J,916 2,'IOS 2,7'5 7,571 4,266 J,5~J 5,111 5,904 

CEHnO 10,471 11,517 6,794 1,372 5,717 S,417 7,971 9,91S 11,026 9,751 9,719 

PACIFICO IJ,142 14,320 11,990 15,657 10,12• 9,276 20,IOI 22,402 12.134 16,121 17,561 

001.l'O 10,191 10,645 7,215 9,901 6,143 6,321 9,IJJ 6,66J 9,111 9,929 10,119 

PEHINSULA 25,615 29,341 20,657 J0,154 20.141 17,962 29,416 19.615 IP,279 Z0,131 23,050 

Fuente: Elaborado con bue ea datOI de los AouariOI eltadl1tic01, pnadero, SARH, del comercio exterior de 

fOI Eaadoa Unidos Mexicanoa, lNEOI y Comercio lnteroaciooal, FAO, 1980-1990, 

'!/ Lot estados que lotearan cada uoa de lu re¡iones apareten en 101 cuadr01 del Anexo E1tadf1tico. 

46 



DnaOll&UP&ODUCCIOff1*--.8fMlllCO, l•IM 
<M.qlJNM .y:mNmyy ry& DpAI Bl N!"t'''™sg • stll. P!RtUGp•H 

A nivel nacional la producción en 1980 era de 6S,:US IOne1ldu y pua 1990 lile 

de 66,493, lo que significó un ligero inr.remcnto de 1pn>xlmadamcnte 2•, sin cmbar¡o, 

en 1985 se tuvo un decremento considerable debido a dos ractotes: en primer lup1"a la 

p6rdida de competitividad de la miel mexicana en men:ados de caporlllcidn duiante 1984 

(acapaiamicnto del mercado por parte de China) y en tcgundo lupr~ a un mercado 

interno poco desarrollado. 

Debido a que el mercado nacional es pcquello, la miel es un producto dlri¡ldo 

principalmente al mercado de exportación. Históricamente M~xico ocupó el primer lu¡u 

como exponador mundial, siendo desplazado por China en 1979 debido a su expansión 

en el mercado internacional, que tradicionalmente pertenecía a Mhico. 

Actualmente M6xico ocupa el cuarto lugu como productor y qundo como 

exponador a nivel mundial. (ver anexo 10 y 12) 

En promedio exporta 2/3 partes de su producción, los principales mercados de 

exponacidn son: la Ex Repllblica Federal Alemana (64\lli), Estados Unidos (16.S") y 

Reino Unido (15\lli), que representan el 95.S'llí del tola! exportado por nuesuo país, el 

0.4\lli restante es adquirido por Japón (segundo comprador mundial). La obtención del 

producto mexicano por parte de estos paises se debe a su excelente calidad pese a que 

el precio al cual lo adquieren es ligeramente mú alto en compan.cidn-con el de otroi 

países oferentes como China y Argentina. (cuadro 5) 

En 1990 M~xico exportó un total de 43,424 toneladas, las cuales representaron 

22. l lli, denuo del sector pecuario a nivel nacional, esto permitió generar divisas por un 
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monto de 49 millones de dolúes". 

Cabe destacar que la miel que suministra nuestro país es de la más alta calidad, 

de acuerdo a la preferencia de los compradores la miel mexicana se ordena de la 

siguiente manera: naranjo (mantequilla), mezquite, multiflora, campanita, obscura de 

costa, de calla, dzidzilche y tajona!, siendo las ·dos últimas la caracteñsticas de la 

Penlnsula de YucaWi. Esta miel se utiliza principalmente como miel de \ilesa en Europa 

y en Estados Unidos se emplea en una mayor proporción para la industria. 

CUADROS 

EXPORTACION DE MIEL DE ABFJA DE MEXICO 

EN TONELADAS 

PAISES DE DESTINO 1977 1982 

TOl'AL allll ~ 

EX. REP. FED. 28,892 22,863 
ALEMANIA 16,384 12,384 
ESTADOS UNIDOS 4,819 2,857 
REINO UNIDO 2,889 1,905 
BENELUX 

Fuente: Orpnlucldn Mundial de la AJlmeni.cicSn. 

1988 

3.2.W 

22,182 
22,182 
3,286 
2,053 

" Vfase, SECOFI, "Estudio Compsrlllvo de la Miel", Anexo sobre el Tratado de Libre 
Comercio, Mblco, 1990. 
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3.4.2 OFERTA INTERNACIONAL 

la producción de miel de abeja a nivel mundial ha registrado una trayectoria 

¡eneral ascendente durante el peñodo 1980-1990, c:on un incremento del 30 %. A nivel 

internacional existen liete re¡iones productoras: Africa, Ammca del Norte, Ammca del 

Sur, Asia, Europa, Oceanía y URSS (a partir de 1992 tomo el nombre de Unión de 

Reptlblicas Independientes), de las cuales las 111'5 importantes por su alto nivel de 

producción son: Alia con un 24%, Ammca del Norte y URSS con 20% cada una en 

promedio (váse anexo 9). 

De las anteriores regiones se distinguen cuatro países a nivel mundial: URSS, 

China, Estados Unidos y M~xico, aunque en los llltimos ailos Argentina ha ido ganando 

parte del mercado internacional principalmente el europeo y el estadounidense. 

la URSS ha incremento su producción en los llltimos allos con. un promedio de 

22.5%. Durante el perfodo de 1980-1990 su producción paso de 183,000 toneladas a 

236,000 en 1990. 

En el caso de China se puede mencionar que este país ha incrementado su 

producción debido a la modemi1.ación de las colonias, mejoramiento de las técnicas 

apfcolas y al subsidio asignado a esta actividad. Además de contar con un enorme 

potencial melifero, que es aprovechado en forma creciente tanto para satisfacer el 

consumo interno como para las ventas externas. Su producción ha registrado un ritmo 

de expansión impresionante durante la llltima década pasando de 80, 764 toneladas en 

1980 a 196,000 toneladas en 1990, es decir, incremento su producción en un 59% •. 
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Este fuerte incremento de su producción que se dio a partir de 1976, propicio 1u 

consumo interno, y además que se expmtar4 entre el SO y 60'5 en Jos allos siauientes y 

hasta la fecha, en que encontró mercados adicionales para su producto. Para 1990 sus 

exportaciones rcple!lentaron sólo el 45'5, debido a la saturación del mercado mundial. 

Como ya se menciono dicho incremento propicio que a partir de 1979 dicho país 

desplazara a M&ico como líder exportador, aunque la calidad de miel producida por este 

país no es considerada de las mejores en el mundo por las diferencias que existen en 

sabor y color. 

Estados Unidos al igual que China puso en marcha algunos programas de fomento 

apícola con el objeto de formar una industria con un alto arado de desarrollo, que 

propiciara un Incremento anual de la producción, sin embargo, ello no ha sido posible 

debido a ciertas variaciones climatológicas, por lo que el volumen de miel se ha 

mantenido en 89,216 ton. desde 1980 hasta 1990 (vu anexo 10). 

3.5 DEMANDA NACIONAL E INTERNACIONAL 

3 .. 5.l DEMANDA NACIONAL 

El porcentaje de producción exportado en conjunto y por regiapes no depende 

sólo de la demanda mundial sino también de faclores como la demanda local, la calidad 

de la miel, la información sobre el mercado y la experiencia en comercíalizacldn. 

México, además de las normas de calidad de la miel establecidas por los 

organismos oficiales, tiene que somererse a algunas especificaciones de envasado tales 

como: 

So 
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1) No tener ningún sabor, aroma o color dcsa¡radables, absorbidos de materiu 

exlrallas durante la elaboración y almacenamiento. 

2) No haber comenudo a fennentar ni ser eferve.teente. 

3) No calentarse has!a el grado que se inactiven totalmente las enzimas natunles 

que contiene. 

4) La acidez no deberá cambiarse artificialmente. Adenm no se permite nin¡lln 

aditivo y se recomienda que este producto se prepare confonne con las 11CCCiones 

conespondientes de los Principios <Jenenles sobre Higiene de los Alimentos, 

recomendados por la Comisión del Codex Alimentarius, igualmente debert esiar 

exenla de susiancias inorg4nicas u orgúicas exlrallas a su composición (insectos, 

mohos, etc.). 

Por otra parte, es necesario hacer mención que el mercado nacional es poco 

sensible, ya que no ha habido un crecimiento imporiante en el consumo aparente" 

debido a la falla de hábito por consumirla, a factores de tipo social y económico, asl 

como a las costumbres y nivel de ingreso, entre otros. 

De 1972 a 1980, el consumo nacional aparente mani~estó una serie de 

fluctuaciones, asl por ejemplo: en 1972 fue de 13,S36 toneladas, )1°en 1974 de 29,867 

situación que no ha variado demasiado con respecto a los allos sigi/ientes. Para 1980 

" El consumo nacional aparente es Igual a producción menos e1ponaclones mu Importaciones. 
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tendió ha recuperarse hasta llegar a 25,719 toneladas17
, esto se debido a diversas 

campaJlas de publicidad promovidas por la Dirección General de Ganadería y algunas 

asociaciones de productores. En l 98S, el consumo decrecio, paso a representar sólo 

1,671 toneladas, es decir, registro un decremento del 93.Slll\ con respecto a 1980, 

recuperandose en 1990 en un 93lll\, (23,077 toneladas). 

En lo que se refiere al consumo por persona, este no es muy significativo, ya que 

en 1970 alcanr.aba tan sólo a consumirse 250 grs. diarios, mientras que para 1980 eran 

28S grs., para 1985, 491 grs., y en 1990 solamente 339 grs. (ver anexo 1). 

Con lo anterior se denota, chuamente la escasa importancia que tiene este 

producto en la dieta del pueblo mexicano, siendo atribuible quizás por el alto precio en 

comparación con otros productos sucedáneos tales como aztlcar, jarabe de az~car 

invertido, jarabe de maíz y jarabe de fructuosa. El costo de producción de estos 

endulcolorantes es más bajo que el de la miel y se consideran como sustitutos adecuados, 

sobre todo cuando no es importante que un producto tenga sabor a miel. El jarabe de 

fructuosa puede constituir una amenaza para la miel puesto que se puede mezclar con ella 

y venderse como miel barata. Cabe destacar que la mayoría de los consumidores son 

habitantes de localidades pequeilas donde la miel se produce básicamellte para 

autoconsumo o para la elaboración de dulces o productos alimenticios. 

11 SARH, Econotecnla Agrlcola, Abril 1983, vol. VII, No 4. 
SECOFI, •Estudio Comparativo de la Miel", Anexo sobre el Tratado de Libre Comercio, México, 
1990. 
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3.5.2 DF.MANDA INTERNACIONAL 

Las cifras de consumo compmiden IOda la miel, tanto la consumida en los 

hoaares como la utilizada como ingrediente de otros productos alimenticios, de los que 

puede exportane cantidades considerables. No obstante, las cifras indican el nivel de 

consumo en diversos países o zonas. Sugieren que varios mercados tienen un potencial 

de crecimiento considerable, aunque hay que tener en cuenta la existencia de hábitos 

alimenticios dlfemitcs. 

Hay búicamente dos segmentos en el mercado de la miel, a saber, el mercado 

de la miel de mesa y el mercado de la miel Industrial. 

a) MIEL DE MFSA 

Corresponde a este producto la mayor parte de la miel comercjali1.ada. Quedan 

comprendidos en esta categoría, las tres cuartas partes del consumo total. Esta miel se 

utiliza principalmente para untar el pan aunque, sobre todo para Estados Unidos, se 

consumen algunas cantidades como endulcolorante natural, especialmente en la pastelería 

casera. 

En la mayor parte de los países consideran que la miel de mejor calidad es la que 

se produce en el país y en segundo lugar están las extranjeras, más parecidas a las 

variedades nacionales. La miel de color claro tiene más aceptación que la oscura, aunque 

esta se vende bien en algunos países como Estados Unidos, España, Francia y Reino 

Unido. 
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b) MIEL INDUSTRIAL 

Los mercados de esta miel varían en importancia deade el 40" del meniado 
general en algunos países, es decir, los Estados Unidos e Italia, huta cui cero como en 

el caso de Hong-Kong y el Oriente Medio. En el Japón puede corre&ponder a este 

mercado del 30 al 35 'JI> del total y en la mayoría de los mercados europeos del 10 al 

20%. 

Este tipo de miel se emplea principalmente en la indusUia de la panadería, la 

confitería y los cereales; también por los fabricantes de alimentos pila niftos, tabac:o, 

productos farma~ticos y cosméticos. 

Aunque la demanda indusUial ha disminuyó durante los primeros allos del decenio 

de 1970 (debido al aumento de los precios de la miel y a la aparición de auoecUneos de 

bajo precio) en los llltlmos allos en varios de los mercados intemacionales se ha 

observado una tendencia de mayor consumo propiciando asl beneficios para los paises 

productores. 

El comercio general representa el 23.5% de la producción total de miel. Entre los 

principales países importadores se encuentran: República Federal de Alemania, Estados 

Unidos, Japón, y Reino Unido que en su conjunto captaron el 77.7% Qcl total de miel 

importada por los seis principales países productores en 1980 y 92.5% para 1990, entre 

los principales consumidores se encuentran: Alemania Occidental, Japón ·y Reino Unid~ 

que consumen un poco más del 50% de la producción mundial. 

En lo que respecta a Alemania (Incluye a Alemania Federal y Occidental), aunque 

su producción nacional es importante, le corresponde una parte menor en el consumo en 
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comparación con las importaciones. 

Una de las características de este mercado, es c¡ue este país importa la. miel a 

granel para reexportarla a los mercados de la Comunidad Económica Europea, despu6s 

de haberlo acondicionado, considerando as! para este un considerable valor agre¡ado al 

producto. 

Las importaciones alemanas de la miel en el período de estudio se incrementaron 

en un 16.5%, al pasar de 65,997 toneladas en 1980 a 79,012 para 1990. 

Entre los principales paises abastecedores de miel de los Estados Unidos durante 

el primer trimestre de 1990 se encuentran: Ar¡entina, China, M~xico y ~. 

alcanzando un volumen de 8,395 toneladas con un valor de 6,569,717 dólares. Estas 

importaciones incluyen las diferentes clases de miel extra clara, ámbar, clara y oscura. 

Importa principalmente miel industrial más oscura, representando más del 40" del 

mercado mundial de este tipo de miel. En 1985 y 1986 el consumo nacional aparente 

registró un fuerte crecimiento, debido a los nuevos hábitos nutrlcionales11• 

Japón actualmente es el tercer país importador de miel de abeja en 1980 captó con 

20, 104 toneladas en 1980 y para 1990, 69,435, lo c¡ue represen!Ó un incremento del 

71 % , es decir, depende en un 77% de las importaciones, de las cuales entre el 70 y 80% 

proviene de China, y las de origen argentino representaron poco m4s de S mil ton/allo, 

que equivale en promedio al 10% del total exportado por nuestro país" (anexo 11). 

11 Op. cit. pág. 48 

•• Secretarla de A¡ricultura y Recursos Hidráulicos, "Estudio Preliminar de la Oferta y 
Demanda de la miel", M~xlco, 1991. 
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En lo que se rcriere a precios de la miel, estos no son unifonncs, debido 

prlnci¡lllmcnte al intennediuismo existente en esta actividad. 

Un aspecto que resalta en la variación del precio de este producto depende de &te 

en Clda una de las rqiona y dentro de ellas, es decir, la diferencia en el precio de miel 

responde en 11111 parte a los si&uientes lictores (cuadro 6): 

a) Venta directa del producto al pllblico por el apicultor. 

b) Variedad y tipo de miel. 

c) Cantidad ele miel cosechada. 

Por otra parte, la evolución de los precios de la miel no ha presentado 

incrementos importantes a la fecha, sin embargo el costo de equipo, herramienta, 

medicamento y utensilios para rcaliw esta actividad se han elevado considerablemente 

en comparación con el precio de la miel. 

En 1980 el litro de la miel tenía un costo de $2,334 pesos, mientras que para 

1990 fue de $91.3 pesos contantes, es decir, el precio decreció 27.6" con respecto a 

1980. Por otra parte una colmena tenía en 1980 un precio de $80,170 y en 1990 de 

$2, 741. 7 pesos constantes, es decir la tasa fue de menos 28.6". 

Cabe scftalar en 1988 el precio de la miel fue de $104. 7 pesos, es decir, creció 

en menos 29,., con respecto al afto anterior, mientras que el precio de la colmena en ese 

56 



anuo •LAftODUCCION•._.• timDCo, 1-.1• 
<Al.9WAI ALifWfmyM PW PliVM llJ ~"P'OO' • mp. PlllftAFlllWI 

año fue de $2,808 pesos constantes con un tasa de crecimiento posiliva 0.5'•. En el lllo · 

siguiente el precio de la miel se incremento 4", y el de la colmena fue de 8" 
(anexo 3). 

CUADR06 

PRECIO DE LA MIEL POR REGION 

REGION PRECIO MF.NlJDF.O PRECIO MA YORF.O 

Región Norte $ 8,000 - 10,000 S 4,000 Pn>medio 

Región Cenbo• S IS,000 - 20,000 $ 6,000 - 8,000 

Región Pacifico $ 10,000 - IS,000 $ 8,000 - 10,000 

Región Golfo $ 10,000 - IS,000 S 10,000 promedio 

Región Península .. $ 10,000 - IS,000 $ 4,000 - 6,000 

En ella re¡idn un upecto a reulcar u la excuiva ldulttracida del producto, u decir, la miel pura 

H reb~a con piloncillo o bien con jarabe de UCIU'Oll, lo cual provoca una fermeotacido cui 

inmediala. 

Ella realdn maneja un 1l1tema de compn al mayoreo de dol tipo1: 

Coa ne.nencla, e1 decir, • e1tab1ece un precio bue, el cual pretende otorpr un monto de efectivo 

coa vlatu a recibir al termino del aao un dinero adicional produi:to de una ne¡oc;:iacldn por arriba del 

precio e1tablecido por el comprador, 

Precio muerto, sj¡nifica que el apicultor recibe un monto Jiaerameote mayor al del apicultor que 

vendió con remaneacia, de tal fOrma que eate al lermino de la operacidn no recibir• un monto 

adicional •. 

FUENTE: Elaborado con loa re1Ultad01 obteo.idot ea lu encuesta aplicadu en cada una de Ju re¡lone1 

apfcolu. 
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A lo largo del período anali:r.ado el comportamiento de los precios de la miel no 

han presentado importantes incrementos, en comparación con el de las colmenas, por lo 

lanto al pcc¡ucilo y mediano apicultor no le resulta rentable la actividad. Para el apicultor 

a gran escala no deja de representar esto tambh!n un problema, sin embargo con el monto 

total cosechado apenu puede alcan:r.ar un beneficio mínimo. 

Por otro lado, cabe destacar que M~xico ha vendido su miel a granel en tambores 

de 200 litros a precios FOB puerto mexicano, los cuales varían de 1, 100 dólares para la 

miel de Yucalhl a 960 dólares tonelaw la calidad ámbar claro'°. 

La determinación de precios a nivel mundial depende en gran medida de las 

variaciones de la vegetación, las condiciones climatológicas, enfermedades de las abejas, 

y cambios en la t6cnica de explotación, entre los más importantes. Un cambio en los 

anteriores factores influye en la obtención de una abundante o mala cosecha de miel, lo 

cual incide directamente en el alza o baja del precio de este producto en el mercado. 

Los precios de importación dependen en gran medida de la calidad y tipo de miel 

ofrecida, su composición y color, origen, etapa de elaboración y presentación de la miel, 

así como de la disponibilidad de sucedáneos y de los precios que se pague por ellos en 

el mercado del país de destino. 

Para la determinación de los precios de la miel a nivel mundial, existen varios 

factores que influyen directamente como por ejemplo: 

"'F. Berrón y Cia. Vera Miel de Veracruz. 
Sociedad Cooperativa Peninsular, Campeche, Cam. 
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Las condicioncs de producción y la demanda interna en los países exportadores; 

Las condiciones de producción y la demanda de Jos países importadores: 

La calidad y el tipo de la miel destinada a la exportación; 

- La existencia de productos competitivos y los precios c¡uc llenen en el mercado 

e11>s~eosy, 

Las barreras arancelarias y no arancelarias y los arreglos de subvención 

aubcmamcntalcs. 

La experiencia de los 111timos a/los, indica c¡uc la situación pol!tica y económica 

internacional influye en el mercado mundial de la miel, dando como resultado c¡ue el 

pm:io no se formule de acuerdo a las condiciones de la oferta y la demanda. Un ejemplo 

de ello es sin duda la falta de divisas de algunos países Jo que provoca c¡ue algunos de 

ellos vendan el productos por debajo de su precio, o bien mediante arreglos 

compensatorios o de otra !ndole. 

Durante el .periodo de 1950-1970, los precios del mercado de la miel no 

mostraron incrementos considerables, ocurrió lo contrario durante el período 1970-1974 

donde el precio casi se triplico, resultado del aumento de la demanda mundial y de la 

escasez del producto, de 1975 a 1977 los precios volvieron a decrecer nuevamente, 

observándose en 1980 una considerable recuperación, producto del fortalecimiento del 

dólar el cual produjo mayores precios en las importaciones expresados en moneda 

59 



DnJ1110 m LA llSODUCClmt • .... Df amaco, 1-.1111 
f.U.(il!NM .V.tgN.UJYM 'ª" P&YM JU COfiDC"""'IOft • N!\111, INlllJ!ACIQNW 

nacional". 

A partir de 1983 la situación de la ofena de miel cambio de manera ddstica, 

principalmente como consecuencia de las excelentes cosechas de miel de varios pala 

exportadores e importadores. 

A mediados de 1985 los precios del mercado mundial empezaron a estabilizuse, 

no asl el dólar que comenzó a bajar frente a otro tipos de monedas mantenl&ldose este 

componamiento hasta 1990, año en que el precio se ha estableció entre 1, 100 y 960 

dólares tonelada, dependiendo del tipo de miel. 

3. 7 Comerclallzllclón 

l..a forma de distribución y aprovisionamiento de miel en el pals, varia en función 

al volumen, por lo general existen dos niveles de distribución: 

a) Comercialización directa 

Es la que efectllan los productores organiwlos y consiste en ~ender directamente 

a los envasadores e importadores mayoristas, evitando la participaci4ÍI de intermediarios 

de otros países; teniendo como metas principales la diversificación '1e los mercados, la 

practica de una polltica de ventas graduales para aprovechar el incremento de los 

contratos que suscribe con los compradores extranjeros; precisar las fechas de embarque 

21 Or11anización de' las Naciones Unidas, FAO, Enbozo de la Economía Apícola de 
Exponaclón, 1970. 
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con el fin de evitar gastos por concepto de almacenamiento e intereses bancarios que 

tendrían que absorber los productores, as{ como el amparo de todas las ventas al exterior 

con certificados de calidad; procurando la coordinación de sus exportaciones con las de 

otros países exponadores, a efecto de influir favorablemente en la evaluación del 

mercado internacional de la miel. 

Dentro de las empresas que practican este tipo de comercialización se encuentran: 

apicultores independientes como miel Carlota y repi:esentantes de empresas extranjeras 

como es el C8$I> de Hansa LLoyd. 

De las comerciali7.ldonu de miel de la Península de Yuca"'1, destacan dos: 

Asociación Ap!cola Maya y el Consejo Ap!cola del Sureste, que ha seguido la pol!tica 

de ampliu en forma creciente su trato directo con los imponadores de miel (BROKERS). 

Existen otras empresas que procesan la miel en plantas de gran tamaflo, como 

son: Miel Carlota, en Cuernavaca Morelos" y Vera Miel en Veracruz, as! mismo 

existen otras menos importantes como son Acapulco Miel, S.A. en Acapulco Guerrero, 

Apicultores Mexicanos, S.A. en Guadalajara, Ja!., David Cardoso Tames en Allende, 

Nuevo León y A picola Sonorense, S. A. en Hermosillo Sonora, Miel de abeja Tierra 

Buena, Oaxtepcc Morelos, Cultivo y Comercialización de productos ap!colas, Ing. Juan 

femando hemández, Colima Col., Miel San Felipe (Mieles del Norte) Nuevo León N.L. 

y Miel de Allende Coahuila, entre las más importantes, algunas de ellas son propiedad 

de particulares o de asociaciones de apicultores, que además de exportar.su producto a 

granel, son los que aportan mayor cantidad de miel envasada con marca comercial al 

mercado organil.ado nacional. Sus plantas cuentan con una producción elevada, 

n A esta empresa se le sitda como una importanle productora de miel y abejas relnu a escala mundial. 
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instalaciones apropiadas en tamallo y tecnologfa que les permite ofrecer un producto de 

calidad, por otra parte se encuentran instaladas en las gnndes ciudades de acceso a vías 

de comunicación lanto para la exportación como para el mercado nacional. 

b) Comerclallzaclon Indirecta 

Debido a los bajos voblmenes de producción y a la incapacidad para rallw la 

exportación directa de su producto, este tipo de comerclaliJ.ación se lleva a cabo por 

productores que carecen de información respecto a la evaluación y penpeclivu del 

mercado internacional de la miel y sobre todo, se presenta en los apicultores pequellos. 

Lo anterior se debe a que los productores no se encuentran debidamente 

organi7.ados, adn cuando pertenecen formalmente a al¡una asociación o cooperativa. Esto 

se presenta en todas las rc¡iones del país, incluidas algunas cooperativas de la Pen!nsula 

de Yucatúl. 

El procesamiento de la miel lo realir.an los pequellos apicultores en su propia casa 

o en pequellos locales a base de sencillos procesos de sedimentación en diferentes tipos 

de recipientes, pero al envasar a granel lo hacen directamente en los tambores definitivos 

de exportación de los comerciali7.adorcs, ocasionando con ello depepdcncia por el 

préstamo del tambor y a su vez una baja en la calidad del producto por las materias 

extraftas que lleva consigo, lo que implica un precio inferior al realizarse la venta. 

Sin embargo, algunos de los pequeños apicultores se han organi7.ado con el objeto 

de crear plantas adecuadas para procesar y comercializar directamente la miel, siendo 

pocos los que lo han logrado como por ejemplo, en Misatla, Veracruz y Cuautla, 
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Por lllrll pute, es nec:esario hlcer mencidn que algunos apicultora del país se 

limilln a vender su produccidn a grandes distribuidora o inlenncdiarios de la miel, los 

cuales se encargan de distribuirla en los mercados mú alraclivos. 

La lntervcncidn de estos distribuidotes cnc:mce el producto y provoca disparidad 

en lu cifras de exportacldn de Mwco y lu de importacidn de Estados Unidos, ya que 

los exponadores mexicanos consideran las ventas de estos Intermediarios como 

remisiones a ea nacidn, cuando en realidad la proporción importante de dichas 

eaportaciones mexicanas de miel se reexpide hacia el meri:ado europeo desde puertos 

Clmdouniclenses. 

3.7.1 CANALES DE COMERCIALIZACION 

Referente a la miel destinada al mercado nacional para consumo de mea, se 

distinguen varios canales de distribución: 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 zanas cercanas a los centros de produccidn. Estos apicultores que envasan su 

producto en forma nlslica, la ofm:cn direclalllente al consumidor en las carreteras o en 

los poblados y ciudades cercanas. El n~mero de marcas existentes en el mercado nacional 

ucienden a 20 aproximadamente, de las cuales los principales son: Miel Carlota, Vila 

Real Ve11eruz, Aurrena,etc. La miel se envasa en frascos de vidrio o en frascos PET de 

diversas capacidades que van de 375 a 750 grs. 
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La participación de algunas marcas es efímera, en tanto que la de otras es 

irregular como es el caso de la miel Orqu!dea. Este fenómeno se relaciona con el 

comportamiento de la demanda externa, ya que cuando esta se encuentra deprimida se 

aprecia la presencia de una mayor cantidad de marcas en· el macado interno, lo cual se 

refleja la existencia de una ofena marginal. La comercialización de la miel rqlslrada 

oficialmente se efecttla de diversas maneras, dependiendo del ¡rada de participación deÍ 

apicultor en la distribución del producto". 

a) El apicultor vende su miel al envasador, quien pone su marca y la distribuye en 

las casas comerciales detallistas. 

b) El productor envasa la miel, la vende a la casa comercial y esta le pone su marca. 

c) El productor envasa su miel, pone su marca y la vende al distribuidor, quien la 

expende en las tiendas. 

· d) El productor envasa su miel y cuenta con un sistema de distribución al mayoreo, 

o con una empresa filial o representante que coloca el producto con las casas 

comerciales (Carlota, Mielita). En el caso de la marca Carlota, la empresa cuenta 

con representantes en diversas ciudades, que atienden el mercado en re¡iones 

circunvecinas. 

e) El productor es miembro de una sociedad, las cuales ¡endralmente operan la 

siguiente manera: a los productores miembros, se les dan tos envases en los 

cuales han de depositar la miel cosechada, para ser embarcada en camiones de la 

" Comentarios captados durante las encuestas levantadas en las cinco re¡lones ap!colas del pa!s. 
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organiw:idn. Al llegu la miel a la planta 11e Vlcfa en tamborea homoaeneizados 

en latas de 270 Kgs. o en tambores de 200 litros (300 kilos de miel). La miel es 

graduada y 11e le paga al productor una parte del precio llllal (uilicipo). Deljiu& 
11e procesa, 11e empaca a tram de su organiqci6n ele ventas. En fecha posterior 

a la venta, se le pa¡a al productor el remanente de su ldeúdo, despu& de 

descontados los gastos en que incurrió la orpniuci6n pua su procesamiento, 

empaque y venta. 

DadlJ los elevados costos de los insumos (frucos, tapu, etiquetas, etc.), por parte 

de los envasadores y el alto costo de financiamiento interno pua los comerclllludores 

(debido a que la inversión hecha en la compna de la miel 11e le 1¡repn los inlelelel por 

su falta de consumo y la tardanz.a de su venta), hace que los precios al menudeo 11e1n 

mucho mú elevados que el precio al mayoreo. 

La mayoría de Jos exportadoies disponen de bodeps propiu para almacenar su 

miel, y en pocas ocasiones recurren al alquiler de almacenes pua este fin. 

Los exportadores generalmente efectllan sus ventas 11 contado, contra la 

presentación de documentos de embarque, o bien carta de cr&lito Irrevocable. 

La miel es comercialiwla de vuiu formas, de acuerdo a los llos sistemas de 

producción. La de apicultores que tienen ml!toclos modernos de producción openativos y 

eficaces, y la de los pequeilos productores que tienen que explotar la· mano de obra 

barata, ya que sus recursos son muy bajos. Los gnandes procluctoies venden a base de 

muestras y los pequeilos productores lo hacen generalmente a travl!s de un distribuidor 

de ventas al menudeo. 
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En variu de las rqiones de la Repllbtica la venta de miel se realiza a trav~ de 

grandes intermediarios ubicados en la misma rqidn o fuera de ella y son los que 

11ene!llmen1e exportan este producto. Cabe aclarar que la llnica asociación que 

comen:ializa el producto a nivel nacional e internacional con apoyo del gobierno es 

Ap!c:ola Maya. 

LOS AGDlTF.S DE COMERCIAUZACION 

Los pequcllos productores en las wnas apa!ladas utilizan animales de carga para 

su transporte hasta la población que cuenta con caminos o bien utilizan carreteras para 

llevar los tambores de miel huta los sitios en que transitan los camiones. Sin embargo, 

la mayor pule de la miel 1e transporta especialmente en camiones de carga, propiedad 

de los lpicultores y de empresas especializadas. Cuando se dispone de volllmenes 

considenbles se utilizan los servicios de carga de ferrocarriles ~ionales y para 

transporte mar!timo (en el caso de exportaciones), se realiza principalmente •. trav~ del 

puerto de Veracruz. 

Para el almacenamiento de la miel, es comlln que cada apicultor, sociedad de 

cr61ito ap!c:ola o cooperativa, disponga de locales pequellos o grandes, dependiendo de 

sus necesidades y su situación económica, para almacenar su miel en tanto se realiza su 

venta. 

En el men:ado nacional, se presentan toda una gama de agentes de 

comen:ialización enlle los que destacan: 
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a) Directo (aplcultor-c:omumldor).· El cual el apicultor vende su pRJducto al 

consumidor, esto ocurre preferentemente en los pequellos productora y los 

apicultores con colmenu n1sticu. Muchu veces el consumidor lleva el enY..e, 

se vende a los vecinos y en al¡unas partes a pie ele canetcn. 

b) Con un lntennedlufo.- Los productores envuan la miel en frucos y la enlrepll 

a las casas comerciales detallistas, quienes la apenden al pdblico. 

e) Con dos o m'5 Intermediarios (aplcultor-aeoplador locaknayorbta em.,.._ 

envasadon-dlslrlbuldor o subdlstrlbuldor-tlenda-c-1dor).• El productor 

vende su miel a una empresa industrial dedicada al envase y procesamiento, la 

que a su vez dlsb'ibuye el producto en el comercio del ramo de alimentos 

Seglln la experiencia de los llltimos ailos, la situación politica y económica 

nacional ha influido en el mercado de la miel, y los precios de este no se fonnan ya 

como resultado de las condiciones usuales de la oferta y la demanda, por el contrario, 

el establecimiento de los precios depende direciamente del mercado de China, ya que este 

país cuenta con los subsidios que otorga el gobierno a dicha actividad lo cual da como 

resultado una reducción en los costos de producción y a su vez una baja en el precio, 

debido a que la producción penenece al estado. 
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4. PRINCIPALES ORGANIZACIONES E INSTRUMENTOS DE APOYO A LA 

APICULTURA 

En el país existen difemites oralllliw:iones de apicultores que se crearon con el fin de 

dar apoyo t6cnico y financiero a los campesinos que se dedican a esta actividad, así mismo , 

intervienen para afrontar problemas de producción y comercialización, dichaslOl'ganizaciones 

son: la Unión Nacional de Apicultores (UNAPI), el Comit6 Apícola Peninsular (CAP). las cuales 

se encuentran coordinadas con instituciones pdblicas como la Secretaría de Agricultura y 

Recursos Hidráulicos (SARH), Banco de Comercio Exterior (BANCOMEX'l), Instituto 

Indigenista (INDI), Empresas en SOLIDARIDAD, de manera independiente se encuentran 

apoyando la Sociedad Promotora de Desarrollo Social (SOPRODES), y la Asociación Mexicana 

de Exportadores de Productos Ap!colas. 

A fin de tener un panorama mas amplio sobre estas instituciones a continuación se 

describir.! en fonna sucinta cada una de ellas: 

4.1 UNION NACIONAL DE APICULTORF.S (UNAPI) 

La Unión Nacional de Apicultores es una organización dependiente de la Confederación 

Nacional Ganadera, regida por la Ley y Reglamento de Asociaciones Ganaderas, los objetivos 

que se persiguen son los siguientes: 

Fomentar y procurar ayuda mutua entre sus miembros. 

Dar asesoramiento t6cnico. 
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Promover la instalación y funcionamiento de plantas purifiCldoru, extrac:toru o 

envasadoras de miel. 

Facilitar la obtención de financiamientos, simplificar y reducir el 11110 de tu obllpciones 

fiscales, mediante convenios con la SHCP. 

Evitar el intermcdiarismo, a uav~ de la adquisición en su conjunto de insumos, (material 

apícola). 

Efectuará la venta y exportación masiva de los productos 1plcolas, uC como la 

promoción al consumo de la miel a uav~ de la publicación de revistas y libros. 

Organiw:ión de cursos y conferencias. 

Ordenamiento adecuado de la ubicación de los 1piarios" 

La prestación de los anteriores puntos han propiciado que a la fecha a¡rupe a 126 

asociaciones apícolas. 

" Vwe: Re1l1mento de la unido ¡anadera mexicana, cap!tulo correspondiente: Confonnackln de 
asociaciones, uniones o a¡rup1mlentos que se encuentren relacionados con el sector pecu1rlo, SARH, 
1980. 
Acta constitutiva de la Unldn Nacional de Apicultores (UNAPI), lnte¡rada desde el 19 de febrero de 
1967. 
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4.2 COMJTE PENINSULAR APICOLA PENINSULAR (CAP) 

En lo que rcspccta al Comit6 Ap!cola Peninsular, es necesario mencionar que sólo 

funciono de 1986 a 1988. Durante su vi¡encia, se planteo los mismos objetivos que la Unión 

Nacional A picola", ri¡iéndose bajo sus propias reglamentaciones. 

Estaba conformada por S asociaciones: Ap!cola Maya (Mérida, Yuc.), Cera y Miel de 

Campeche (Campeche, Campeche), LOPCAP, (M~rida, Yuc.), Asociación de Apicultores de 

Champoton (Campeche) y Ap!cola de Valladolid (Campeche y Mérida). 

Entre las metas que alcanzó se encuentran las siguientes: 

Coordinación en la producción y comercialización de miel, evitando el intermediarismo. 

Fijación de normas de calidad unif9rmes. 

Contacto continuo con los mercados externos a fin de conocer la demanda y los precios 

existentes en ellos. 

"V6ase: Acta constirutiva del Comité Aplcola Peninsular, 1987·1988, Yucatú México. 
SARH, SPP, Revista Econotecnia Agrlcola, La producdiln de Miel en M&lco, México, abril de 1983, 
vol. Vll. pág. 38-40. 
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Repartición proporcional del volumen de exportación entre las asociaciones integrantes. 

Tramitación de exportaciones, cobro a clientes y reparto de ganancias y, 

Evitar la competencia desleal entre productores. 

La desintegración de este organismo se debió a conflictos internos y presión de los 

acaparadores, así como la presencia de una competencia desleal entre los socios, además, se 

incremento el intermediarismo de manera tal que los costos de producción no fueron cubiertos. 

A partir de la desintegración de este organismo, se intensifica la labor de instituciones 

gubernamentales y asociaciones que actualmente promueven y fomentan la actividad. 

4.3 SECRETARIA DE AGRICULTURA Y RECURSOS HIDRAULICOS (SARH) 

La Secretarla de Agricultura y Recursos Hidráulicos es organismo oficial que se encarga 

de aplicar diversos programas cuyo objetivo es fomentar, incrementar y apoyar esta actividad, 
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a través de diversos cursos de capacitación, asesota111iento y equipo ldeculdo". 

A paltir de 1986 esta institución puio en marcha el PRJlram& "ConbOI de la Abeja 

Africana•, para lo cual planteo los siguientes objetivos: 

1) Fomentar la unión de los apicultores y con ello evitar c¡uc se abandone ata IClividld. 

3) Orientar al apicultor en los métodos y lknicas recomendables para el manejo de la abeja 

afric:aniwla. 

4) Realizar y llevar acabo un control genético de las abejas utilizadas por los apicultom de 

la zona, cambio continuo de abejas vírgenes c¡uc eviten el predominio de la afric:aniJ.lda. 

5) Localil.aeión y eradicación de enjambres afri7.animdos en ~ c61tricas. 

6) Mantener los niveles de producción c¡ue de esta actividad se deri,van e innovar los 

métodos y 16cnicas utilizadas para su explotación. 

" Vwe: SARH, SPP, Revista Econotecnla A1rlcola, La producd6n de Miel en M&lco, Múleo, 
abril de 1983, pi¡. 27-32. 
SARH, Pro¡rama Nacional para el Control de la Abeja Africana, Me.leo, 1988-1990, vol. 1, 2, y 4. 
Ramlrez, W. 8., Notas y Recomendaciones para el control de la abeja afrlcua. Pro¡r111111 Nacional para 
el control de abeja africana, SARH, M~xlco, 1985, 64 pq. 
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4.4 BANCO DE COMERCIO EXTERIOR SNC (BANCOMEXT) 

El Banco Nacional de Comercio Exterior, SNC, en atención a la necesidad de revitalizar 

la actividad apícola y con el propósito de impulsar y estimular al sector exportador, así como 

hacer más competitivos los productos nacionales en el exterior, puso a disposición de la 

comunidad exportadora el "Programa de Apoyo al Sector Apícola de Exportación". 

A través de este programa y por conducto de las Sociedades Nacionales de Crédito 

(SNC), se otorgan créditos a productores y comercializadores apícolas que destinen sus bienes 

a la exportación, para que se lleve acabo la producción, acopio, existencias y ventas, as! como 

la adquisición de unidades de equipo y la realización de proyectos de inversión que, en su caso 

requieran. 

Las instituciones bancarias a través de las cuales se lleva a cabo la contrat¡¡ción de 

créditos arriba señalados, pueden ser instituciones bancarias intermediarias que tengan contrato 

vigente con BANCOMEXT para efectuar redescuentes, al amparo del cual se otorgarán estos 

apoyos. 
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Las personas sujetaa a estos c~itos deben 1ct productora, orpniuclones de 

productores y/o cometcializadoru de productora apkolu de exporllcidn. 

Lol requisitos de elegibilidad -= 

- Empmu aenenidoru de divilu eatablecidu en el pela 

Pn>duccidn 

Ac:opio 

EllllllellCias 

b) l.nftl'll6n 111• 

- Empresas aenendoru de divisas eslablecidas en el para 

Unidades de equipo. 

Proyectos de lnvcrsidn,los cuales debeñn de llCI' viables y rentables dclCle et 

punto de vista administrativo, tknico, firuuiciero y de metl:&do. 

74 



BftDOISLAftODUCCIONIJ&MILDIMDIC0,1-..1• 
CM.QtJl!M M.mNAJ1VM rM+ IYYM ., CQMllC"' R!SION ,,, NIYR. IN!llN&CIONAIJ 

e) Mecaallmal de Dllpolld6D 

Con el prop6slto de que los recunos que requieran las empraas susceptibles de apoyo 

11e propon:ionadn en forma .,U y oponuna, las opmciones que se sujeten,a las reglas 

de opmcidn establecidas en este Proarama podrú presentarse a redescuento ain contar 

con autorización previa por parte de BANCOMEXT. 

En cuo de requerirse condiciones de financiamiento diferentes a las establecidu y con 

el fin de obrener la autorii.acidn de BANCOMEXT, las solicitudes correspondientes 

debedn presentarse acompalladu de los formatos que para tal efecto 11e solicitan en 

BANCOMEXT. 

el) Monto Jllunclable 

• Producción y acopio: Hasta 100" de los requerimienlal 

• Existencias: Huta el 80" del cenificado de depósito y bono de prenda expedido por 

el almac61 ¡encral de depósito autoriz.ado. 

• Ventas: Hasta el 100" del valor de la factura. 

- Unidades de equipo: Hasta el 709' del valor de los bienes y/o servicios. 
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- Proyectos de invenidn: Huta el 50" del valor de la lista de bienes y lelVicios del 

proyecto. 

Nota: No son 1u1CCP11blea de financianc conceptos Cllea como temno, lmpuealOI lli COllo 

financiero. 

- Corto plu.o: (hasta un allo): 

Prime l'lle mú de 0.5 puntos porcentuales. 

- Lar¡o plazo: (lllU de un allo): 

Amonizlcloncs menSUllca, trimcstnlcs y ICllleStnlcs; Primer nte mú de 0.5 puntos 

pon:entualea. 

AmoniDcioncs Anuales: Prime nte 0.5 punlOJ pon:cntualca. 

1) Moneda 

Odiares Estadounidenses 
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&) Inversiones de lmportacl6n 

Las empresas se comprometen a que las partidas de importaciones se adquirirán a través 

de las l!neas de crédito que tienen BANCOMEXT con bancos extranjeros. 

Créditos para capital de trabajo e inversión fija as{ como realización de proyectos de 

inversión. 27 

4.!I P OGRAMA DE DF.SARROLLO RURAL (PIDER) Y EL DE COORDINACION 

GEN RAL DEL PLAN DE DF.SARROLLO NACIONAL A ZONAS DEPRIMIDAS 

(ACTUALMENTE SOLIDARIDAD) 

El gobierno cuenta con dos programas en apoyo a la apicultura, • El Programa de 

lnver ión para el Desarrollo Rural, (PIDER) y "El de Coordinación General del Plan de 

Desar ollo Nacional de Zonas Deprimidas y de Grupos Marginados (actualmente, en 1990, se 

Je ha denominado SOLIDARIDAD)"y los programas regionales dirigidos por el Instituto 

lndig nista; siendo estos esencialmente políticas de fomento para obtener financiamiento, Jos 

" Banco Nacional de Comercio Exterior, SNC, Programa de Apoyo Financiero, al Sector Apfcola 
do Ex ortación, México, D.F., Marzo de 1991. 
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anteriores programas se pusieron en vigencia, el primero de 1978-1982, mientras que el segundo 

entro en vigor de 1983-1988. 

El Programa de solidaridad a trav.!s del rubro de empresas en solidaridad, ha llevado 

acabo una serie de estudios de diferentes zonas marginadas en las cuales es viable establecer 

pequeñas empresas dedicadas a la apicultura, de tal forma que al proporcionar a estas 

comunidades los implementos necesarios para llevar acabo esta actividad en forma colectiva, no 

sólo se provea de productos apícolas a la comunidad, sino que a la vez estos sean una posibilidad 

de obtener un ingreso adicional que incremente sus niveles de vida a través de la venta de estos, 

en centros especiales, evitando el intermediarismo. 

El programa de inversión para el desarrollo rural busca el mismo objetivo que 

solidaridad, pero a través de fondos regionales, tal y como actualmente lo esta llevando acabo 

el Instituto indigenista. Dicho programa funciona solamente en determinadas regiones, las cuales 

dada sus características y al medio natural con el que cuenta en sus alrededores, tiene los 

elementos para poder practicar la apicultura, primero a pequeña escala y después a mediana, de 

acuerdo a la dedicación y recursos disponibles para las comunidades rurales seleccionadas. 
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Cabe destacar que no en toda la repllblica mei<icana se han llevado proporcionado 

recursos para esta actividad, se selecciona de acuerdo a prioridades y estudios socioeconc!micos, 

de tal manera que 1983, el programa se aplicaba en: Veracruz, Tamaulipas, Sinaloa, Colima, 

Hidalgo, San Luis Potosi, Durango, Yuca!MI, Campeche, Michoac4n y ·Quintana Roo. Lo 

anterior no quiere decir que se siga trabajando los ya mencionados estados, muchos de ellos ya 

no cuentan con el apoyo de este programa, en cambio le ha sido asignada esta tarea en los 

últimos años al instituto indigenista, el cual trabaja también a través de fondos regionales, 

teniendo por objetivo impulsar esta actividad en regiones altamente marginadas, con el objeto 

de elevar su calidad de vida con el ingreso resultante de la venta de productos apícolas. 

4.6 ASOCIACION CIVIL PARA EL DESARROLLO RURAL A.C. (SOPROD~) 

Por su parte la Asociación Civil para el Desarrollo rural (SOPRODES), no cuenta con 

un programa espec(fico sobre apicultura, sin embargo a través de sus distintos centros de apoyo 

distribuidos en el país ha realir.ado estudios de zonas que determinan en que momento esta 

actividad es una posible alternativa para generar el desarrollo, es decir, se le concibe corno un 

modelo productivo. 
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Entre los apoyos que brinda se encuentra: la concertación financiera con bancos 

comerciales nacionales e internacionales para el financiamiento de proyectos apícolas, asistencia 

técnica, organización de productores y comercialización. 

La Asociación, para la realización de los anteriores puntos, obtiene recursos financieros 

de: Bacardi y Cía., de la propia Fundación Mexicana para el Desarrollo Social, (con tasas de 

interés más bajas que las que rigen en el mercado, con alternativas para renegociar los 

préstamos), City Bank (no existe prórroga ni renegociación de los financiamientos otorgados, 

la tasa de interés bajo la cual opera es del 50% más el interés generado despu~s del plazo), y 

Work Charre. 

4.7 ASOCIACION MEXICANA DE EXPORTADORES DE PRODUCTOS APICOLAS 

Esta asociación había venido trabajando desde 1980, pero debido a los desequilibrios en 

el mercado apícola mundial, en lo que a precios se refiere, a venido decayendo su participación. 

Se encuentra integrada principalmente por grandes comercializadores de productos 

derivados de la actividad apícola, los principales socios son: Hansa Lloyde de México, F. Berrón 

y era., Apícola Valladolit, entre las mas importantes, es importante señalar que a partir de 1990, 
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esta asociación se encuentra en proceso de reestructuración con el fin de comercializar de una 

manera mas eficaz los productos. 

Por otra pane se busca que en esta nueva etapa de la asociación exista participación por 

parte de los pequeños y medianos productores a nivel nacional. 

Los objetivos trazados por la Asociación Mexicana de Exportadores de Productos 

Apícolas son: 

1) Propugnar por el mejoramiento de la comercialización de los productos apícolas en el 

extranjero. 

2) Promover la oferta exportable de Jos productos apícolas de los asociados en los mercados 

internacionales. 

3) Identificar y/o desarrollar y difundir técnicas y sistemas dinámicos de comercialización 

de productos apícolas. 

4) Fomentar Ja calidad de productos apícolas mexicanos, con la finalidad de cumplir con 

los requerimientos de Jos mercados internacionales. 
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5) Fomentar el desarrollo de la infraestructura necesaria para la comerciafü:ación de 

productos apícolas. 

6) Fomentar el desarrollo de sistemas de información de mercados internacionales en 

materia comercial de productos apícolas y difundirlos entre los agremiados. 

7) Canalizar y difundir información sobre aspectos financieros para la exportación y 

promover la creación de líneas específicas para el sector apícola. 

8) Mantener una estrecha relación con los sectores público, privado y social para fomentar 

dicha actividad. 

9) Ser órgano de consulta en materia comercial entre los agremiados. 

De manera general las líneas de crédito a la apicultura, no son muy comunes en nuestro 

país ya que se le considera una actividad poco rentable y dependiente de factores naturales, por 

otra parte cuando estos se otorgan se tiene que presentar un aval o bien dejar como garantía 

títulos de propiedad. 
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CONCLUSIONES 

De acuerdo al estudio realizado de Ja produa:ión de miel en ~xico durallle el 

periodo 1980-1990, se llegó a Ja conclUJión de que es una IClivldad renrablc, debido 

principalmente a que las condiciones climltológicas del paú IDD propicias para obCener 

un producto de alta calldld e inclusive superior al que prod1lce China, prilll:ipal 

cxponador a nivel internacional . 

Cabe destacar que para su explotación no se requiere de una lnf'tacltnlclUr 

co~lcja ni de grandes invcnionca, sin embargo no se le ha ciado el impulso necesario 

en materia de lknica y de financiamiento, dando como resultado una escasa participación 

en el Pm, ya que en 1990 alcanzó tan sólo a reprcscmar el 1 'Ai dcnUo del IOlal del llOClor 

pecuario. 

Es lmponante sellalar que los orglJlismos 1anto plibllcos como privadol, 

encargados de dar auge y apoyo a esta actividad, no han logrado impulsar ..W.•octamente 

su desarrollo por divcnos factores como son: falta de capacitación adecUlda para 111 

manejo, explotación y domesticación; ausencia de tecnologla para explotar otros 

productos tales como el polen, propóleos, jales, veneno y cera; prioridad a grandes 

productores; intenncdiarismo; escasa demanda interna; variación en el precio; gran 

cantidad de succd4ncos y el arribo de la abeja africana, entre otros. 

Muestra palpable de lo anterior son los casos siguientes: 

- La Unión Nacional de Apicultores, encargada de controlar y regular gran parte 

de las asociaciones aplcolas del pals, no ha cumplido en su totalidad con los objetivos 
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trazados desde su confonnación, ya que su atención se ha enfocado únicamente a 

favom:cr y fortalecer a los medianos y grandes apicultores, quedando relegado de todos 

esos beneficios, el productor en pequella escala, además de que no existe vinculación de 

esta organización con el gobierno a trav~s de organismos como la Secretaria de 

A¡ricultura y Recursos Hidráulicos, quien debe dar principalmente apoyo ~nico y 

facilidades para la adquisición de equipo especializado, suscitándose en ambos casos que 

el propio apicultor se entreviste y solicite atención de manera directa a la SARH y no a 

trav~ de la Asociación, que en varios casos vende equipo con el logotipo de la 

dependencia a un costo elevado, realizándose su pago en especie o efectivo. 

El fUllllCiamiento al que esta actividad tiene acceso engloba únicamente a 

empresas generadoras de divisas establecidas en el pals, siendo las lineas de 

flll&llCiamiento lu que se refieren a: producción, acopio y existencias y sólo son objeto 

de financiamiento proyectos de inversión cuya rentabilidad sea comprobada desde el 

punto de vista administrativo, ~nico, financiero y de mercado. 

Todo ello ha provocado, conjuntamente con la ausencia de información sobre el 

arribo·, comportamiento y domesticación de la abeja africana, que los pequeños 

apicultores desistan de continuar cosechando la miel, ya que piensan que la baja de su 

producción se debe a la intervención de esta abeja y no a ciertos ajustes socio

cwnómicos, a condiciones climatológicas adversas y principalmente a la renuencia de 

utilizar reinas vlrgenes y al uso irracional de los enjambres, que provoca con el tiempo 

la proliferación, es decir, el abandono de colmenas en forma natural lo que da como 

resultado un decremento en la producción de miel. 

Asimismo, es Importante señalar que entre los pequeños productores apícolas, no 

se realiza el levantamiento de cosechas en el tiempo requerido, y esto provoca que el 
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producto obtenido sea de una calidad inferior y por lo lllllO nli se ajuste a tu ~ que 

establece la SSA y SECOFI, resultando un decremento de la demanda tanto en el 

mercado nacional como internacional, debido principalmente a que oo cucotan con el 

material adecuado para la desopen:ulación de los basUdores, la extracción se ralil.a con 

extractores poco sofisticados y el almacenamiento no es el recomeooable (la mayorfa 

utiliza tambores o garrafas de segundo uso sin esterili7.ar, ademú de DIC7.Clar varias 

cosechas y de diferente tipo de floración) lo cusl deteriora la Clfnstitución, sabor, color 

y propiedades del producto. 

Otro aspec:to que oo debe pasar inadvertido es el precio tanto del producto como 

el de costo de producción, de acuerdo al estudio realizado se observó que este dltlmo ae 

incrementa más rápidamente, reduciendo asl las utilidades y por ende se deaestimula al 

apicultor para seguir trabajando en esta actividad. 

Igualmente, al comparar el precio de exportación de nuestro producto con el de 

otros paises exportadores, se suscitan varias situaciones, enlre tu que destacan: 

competencia con la miel producida en el pals y con los diferentes productos sucedineos, 

i¡ue en la mayoría de los casos tienen un precio inferior al de la miel. 
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Los canales de comercialización es nuestro pals no son los indicado, ya que el 

consumidor final tiene que pagar un precio más alto por el producto debido al 

inlermediarismo que existe para el acopio de la miel. 

Los agentes intermediarios adquieren el producto directamente de los pequeilos 

productores a un precio menor del que se ofrece en el mercado nacional, sin embargo 

a nivel internacional el precio es un poco inferior por las leyes de la oferta y la demanda 

que imperan sobre la miel, por lo tanto se tiene entonces que con este producto se aplican 

pdcticas de dumnping. 

RECOMENDACIONES 

México, para poder alcanzar nuevamente el liderazgo en el mercado mundial de 

miel necesita primero, apoyo técnico y financiero por parte de los organismos públicos 

y privados, estlmulos al productor, cambiar de ralz los canales de comerciali7.ación y un 

precio justo que le permita al productor cubrir sus costos de producción más un margen 

de utilidad para estimular su labor dentro de esta actividad. 

En segundo lugar, se requiere que exista unificación en todas y cada una de 

aquellas organizaciones encargadas de dar auge y apoyo a la apicultura, lo cual se logrará 

en la medida que se integre a nivel nacional una organización tripanita (sector público, 

privado y productor) que cubra todas las necesidades, en especial las del pequeilo 

apicultor a través de la creación de instituciones de crédito y capacitación para el manejo, 

explotación y convivencia con las abejas en especial con la africana. 
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Por ello, algunas de las recomendaciones que a coDlimw:ión se sellalan no 

pretenden dar solución en su totalidad a los múltiples y complejos problemas lknicos de 

la actividad apícola, sin embargo se espera que algunas de lss observaciones IQUI venidas 

sirvan para refonnula.r' tos objetivos y politicas de los diferentes organhmos encargados 

de regular y proporcionar apoyo lknico y financiero a los campesinos que se dedican a 

esta actividad, para alcanzar en un mediano plazo nuevamente el liderazgo como pals 

exportador. 

Actualización de los apicultores en materia de métodos y lknicas para la 

elaboración primaria del producto denominado miel de abeja (incluidas la 

cosecha, extracción y limpieza). 

Mejorar la calidad y sabor de la miel (pira exportación o consumo 

interno) a través de la selección y separación de mieles de distinlo origen 

floral. En lo que se refiere al color, se recomienda que la meu:la a granel 

sea cuidadosa, evitando que sea muy obscura o de sabor muy concentrado. 

Buscar la posibilidad de cosechar miel multiflora o poliflora, procurando 

que en ambos casos, el sabor y color sea el más uniforme y agradable al 

cliente, evitando allos grados de humedad que contribuyan a una rápida 

fennentación. 

La calidad de esle produc10 además de cumplir con las especificaciones 

que establece el país a través de la Dirección General de Normas de la 

SECOFI y la Dirección General de Control Sanitario de Bienes y 

Servicios de la SSA. debe ser similar a la de los paises importadores. 
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El producto no debe exponerse por mucho tiempo al calor o al 

almacenamiento en m:ipienlCS, dado que se deterioran las especificaciones 

qulmicas del producto. 

El grado de humedad m:omcndado para la miel de exportación es de 13 

a 14 grados, de l&I forma cuando llega al pals de destino no sea mayor de 

17 grados. 

Levantar las cosechas siempre y cuando la miel haya alcanzado su 

madurez. 

Capacitar al apicultor en la aplicaciones de nuevas técnicas de explotación, 

considerando que la cruza resultante de la abeja africana e italiana, ha 

dado como resultado efectivamente una raza más agresiva pero más 

productiva. 

Diversificar las actividades, es decir, practicar la cosecha de polen, jalea 

real, propóleos, cera y la polinización en cultivos frutlcolas o de 

hortalizas, tomando en cuenta para este último algunos aspectos como: 

Traslado de los apiarios durante la noche, 

Colocación de las colmenas en un sólo sentido, evitando 

corrientes de aire, 

Evitar que los cajones se golpeen o se trasladen con 

movimientos bruscos y, 
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Colocar tos cajones en las primeras horas del día. 

Fomemar la creación de cooperativas entre los apicultores, procurando 

entre todo el grupo, mejores pm:ios de venta. 

Practicar la apicultura migratoria, a través de la utilmción de rutas de 

pecoreo, bajo ciertas bases (mencionadas en el tNnto que se refiere a 

polinil.ación). 

Para no incurrir en costos de mantenimiento de colonias en tiempos 

cuando la Ooración escasea, es recomendable seguir el ciclo apícola, el 

cual consiste en fottaleccr la colonia por medio de divisiones, dos meses 

antes de iniciarse el levantamiento de cosechas en el mes de abril y hasta 

finales de noviembre, en los meses restantes la colonia no sufre divisiones 

y se mantienen lo menos pobladas, de tal forma que la manutención en ese 

lapso de tiempo no resulte costosa. 
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ANEXO ESTADISTICO 



1980 
1981 
1882 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1986 
1989 
1990 

F-: 

ANEXO! 

CONSUMO NACIONAL APARENTE DE MIEL 
(1980-1990) 

65.245 39,538 12 25,719 66,846,833 
70,557 46,614 2,196 26,139 68,183,974 
49,928 40,028 18 9,918 69,507,087 
88,000 59,573 20 8,447 70,878,825 
47,000 45,040 102 2062 72,273,168 
41,728 40,057 1 1871 73,697,228 
74,813 57,991 30 18,852 75,149,348 
82,931 39,585 381 23,747 78,630,080 
57,803 25,985 11 31,829 78,139,989 
81,757 38,207 107 23,857 79,879,848 
66,493 43,424 8 23,077 81,249,845 

---.. -ddAnurio-puden,SARll,Aeurio 
-dd-HtorilrdelM-UllidosMtlita-INEGI, 
Aeurio_dt_i.-..,FA0,1,._1"9. 

0.285 
0.288 
0.387 
0.290 
0.427 
0.491 
0.280 
0.338 
0.376 
0.358 
0.339 



1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1986 
1989 
1990 

,_, 

ANEX02 

INVENTARIO DE PRODUCCION APICOLA 
1980-1990 

2,381 5.58 65,245 6.1 
2,532 6.37 70,557 8.1 
2,641 4.30 49,928 -29.2 
2,691 6.25 68,000 36.2 
2,493 -7.33 47,000 -30.9 
2.385 -<4.37 41,728 -11.2 
2,423 1.60 74,813 78.8 
2,119 -12.52 62,931 -15.7 
2.209 4.24 57,803 -8.1 
2,326 5.28 61,757 8.8 
2,110 -9.29 66,493 1.1 

Serle llbt6rko-abdllllco de la prod1cdón penula, SARH, 
S."-'-de pi.-.. Dlr. Gral de ostadbtlca, ..... -...,_.ie. 1-.1990. 

27.4 
27.9 
18.9 
25.3 
18.9 
17.2 
30.8 
29.7 
26.2 
28.8 
31.5 



ANEX03 

EVOLUCION DE LOS PRECIOS* DE LA MIEL 
Y LA COLMENA 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

2,334.0 80,170.0 
1,856.6 75,553.8 
2,144.7 44,425.9 

893.2 23,544.8 
657.6 15,370.7 
451.5 10,973.5 
352.1 6,406.3 
147.4 2,793.7 
104.7 2,808.2 
109.0 3,028.5 
91.3 2,741.7 

l
\fi)JN%U!ff,!i)fr1i%¡$f/&if~f;I{ilf l =·11"'4r~w.w!·w. , 11 

~ • .fe ,f;JPt~: 

~BWJI~ 

o.o o.o 
-20.5 -5.8 
15.5 -41.2 

-58.4 -47.0 
-26.4 -34.7 
-31.3 -28.6 
-22.0 -41.6 
-58.1 -56.4 
-29.0 0.5 

4.1 7.8 
-16.3 -9.5 

..._--.. ... -a1i.dlce_..depredosa1~.1--100. 
F_,,,,: SAIUI, Dlncd6ti Caoenl de EIUdlsdca, S•bl<clcr Ptc11111o. . 



ANEX04 

PRODUCCION DE MIEL ZONA NORTE 

{toneladas) 

116 140 127 1113 112 114 184 108 383 o 1311 
52 117 37 41 26 29 116 130 92 151 103 

119 1132 437 119 427 434 2.452 1,850 1,715 1,570 1,1132 
716 748 497 1173 - 472 550 958 332 - 342 
318 426 239 333 230 233 4 18 117 20 130 
513 538 269 279 1112 195 1171 124 182 450 211 
4M 500 741 flD4 1125 1134 508 549 374 588 771 

1,529 U83 aes flD4 1125 1134 3,113 31 1,1178 1,843 2.269 

(participación porcentual) 

2.111 3.95 4.17 4.14 4.17 2.18 2.48 1.54 o.oo 2.35 
1.41 1.15 1.04 1.04 1.04 1.53 3.05 1.111 2.95 1.74 

13.34 13.11 15.IO 15.79 15.11 32.311 43.37 30.88 30.72 31.03 
15.IO 15.47 17.19 17.20 17.11 7.211 22.48 5.88 9.57 5.79 

11.04 7.44 1.51 1.51 1.41 0.05 0.42 2.11 0.311 2.20 
11.33 1.37 7.12 7.10 7.12 1.15 14.13 1.2.211 1.10 5.05, 
10.57 23.07 23.0I 23.11 23.111 1.70 12.117 1.74 11.50 13.111 

1 
35.55 21.113 23.111 23.11 23.111 41.0I 0.73 33.12 31.0I 31.77 

F- SARH. SlltlllllMlk:aE 1 • dli .. ProllUcdln Pmmta. 1~1-1. 
-· - - -· Dlr:Grll. - -'- - par....-. 1lll0-11111. 



ANEXOS 

PRODUCCION DE MIEL REGION CENTRO 

(toneladas) 

139 14' 1'5 212 14' 141 70 120 135 1aJ 221 
1.154 1,111 ... 152 151 111 4$5 180 ... 111 544 

1211 .... .. 1,095 m .,., 1,123 1.1• 1,1., 1,195 1.111' 
553 .. 340 4t5 m 2111 330 3211 525 350 400 

1,251 t.111 .. 1.2112 113 IOI 3,133 3,102 2.40< 1.UT 1,510 
257 211:1 "º t43 • too et 511 41 1• ... 

t,11711 1,910 t.201 1,531 t,cm 127 1,413 1.m 2.IOS 2.315 3,oot 
1.420 1,425 771 - ., m 1,220 - 1,805 953 1.212 .. eT 211 21 .. .. 42 51 51 43 m 
2.U5 2,131 1,GJ 1,734 ,,, .. 1,015 131 t.• 1,8t5 1,1115 1.2112 

(participación porcentual) 

1.32 1.25 2.13 Z:S3 2.52 2.13 ..• 1.20 1.22 1.15 2.31 
15.11 t4.51 tz.eo tt.37 U.37 12.32 5.70 T.11 ... U4 5.511 
5.11 5.71 tZ.11 13.oe 1i.oe 14.fl 14.0I U.70 ....... 12.211 12.23 
5.28 4.11 5.00 4.15 4.15 5.37 4.t4 3.211 º" u• 4.oe 
u.• 11.21 14.41 15.43 15.43 1U2 3U7 31.117 21.a> ..... 15.'3 
2.45 2.2' 1.a f,71 f.71 t.lli 0.78 0.5' º·" t.JU t.14 ,.,_., 18.5' 11.• 11.38 11.37 15.27 11.71 tUO 25.4' 24.38 30.• 

13.55 12.31 11.35 tt.53 tt.53 12.50 15.28 ... 14.55 t.77 12.• 
O.ID D.511 MI 0.32 0.32 0.35 D.53 D.51 0.4' 0.4' 1.11 

25.15 25.45 21.U 20.71 20.7t 11.74 '·" , ... , ... 5 20.38 13.10 F- s.19 lllMrllcaE 111 dlt .. Ph:ldla:i6ft .......... , ... ,..,. --·-Dk'.Gtsl.dll-- .... -1-t ... 



ANEX06 

PRODUCCION DE MIEL ZONA PACIFICO 

(toneladas) 

830 1143 4117 571 395 400 Til9 852 1,250 ll03 1,337 
4M 490 347 503 3411 353 1,170 1,311() 1191 918 890 

4,231 4,358 4,311 8,130 4,238 3,ffll 7,300 6.328 3,044 4,085 5,013 
822 1125 820 789 547 553 1,llOll 1,901 1,695 1,220 1,201 

3,349 3,551 2,403 3,318 2,294 1,11211 3.1157 4,3118 2,061 3,235 3,050 
2,558 2,645 2.S43 3,189 2,204 1,738 3,804 3,784 1,916 3,978 4,055 
1,790 1.1109 979 1,158 Til9 810 1,872 3,781 1,807 2,589 2,015 

(participación porcentual) 

8.0 5.9 4.1 3.8 3.8 4.3 3.9 3.8 9.7 4.8 7.8 
3.3 3.4 2.9 3.2 3.2 3.8 5.7 8.1 7.7 5.5 5.1 

30.8 30.4 36.0 39.2 39.2 38.8 35.8 28.2 23.7 24.3 28.5 
4.5 4.4 5.2 5.0 5.1 8.0 8.8 8.5 13.2 7.2 8.8 

24.2 24.8 20.0 21.2 21.2 19.7 19.3 19.8 18.1 19.2 17.4 
18.5 18.5 23.7 20.4 20.4 18.7 17.8 18.9 15.5 23.8 23.1 
12.9 12.8 8.2 7.4 7.4 8.7 9.1 18.9 14.1 15.4 11.5 

F-: SAR/I, Sorie --de la Pnlduocl6n -· 1980-11191. 
SAR/I, ~ de -· Dir. Gnl. de --· - por oopecle, 1980-11191. 



ANEX07 

PRODUCCION DE MIEL ZONA GOLFO 

(toneladas) 

7641 873 8.390 7,868 
820 837 

1,124 1,269 

6241 1341 soe¡ 515 5, 163 7,235 5,001 4,459 
427 585 404 J 410 

1,061 1,348 931 944 

1,7301 873 8,150 5,649 
398 341 
857 o 

7891 919 5,085 8,198 
750 150 

2,507 2,864 

(participación porcentual) 

8.441 9.281 9.39 55.81 82.40 58.89 
8.23 1.51 3.54 

27.52 28.83 28.111 

11.201 8.58, 7.42, 7.42, 11.141 18.941 10.10 73.90 70.97 73.0ll 73.0ll 70.48 87.34 114.711 
5.118 5.117 5.91 5.91 8.48 4.34 5.12 

11.92 14.511 13.80 13.80 14.92 9.311 0.00 

F- SMH, Ser19 ~lllk:o de i. l'loduccl6n ....._. 1111111-11111. 
SARH, Su1111c:r*1a de PllnMc:l6n, Dlr. c;r.i. de Eatlldí*8, Rnalllmdas por eopecie, 1111111-11111. 



ANEXOS 

PRODUCCION DE MIEL ZONA PENINSULA 

10,693 
4,494 

10,494 

41.6 
17.5 
40.9 

11,932 
5,658 

11,751 

40.7 
19.3 
40.1 

(toneladas) 

12,254 
5,193 

12,707 

8,420 
3,589 
8,832 

7,539 
2,840 
7,583 

7,870 
3,546 

18,000 

(participación porcentual) 

41.2 
17.7 
41.1 

40.8 
17.2 
42.1 

40.4 
17.2 
42.4 

42.0 
15.8 
42.2 

26.8 
12.1 
61.2 

Fuentes: SARH, Salte ~lllico de la Pnlduccl6n l'ec:umla, 1980-1991. 

4,878 
3,737 

11,000 

24.9 
19.1 
56.1 

5,684 
2,439 

11,156 

29.5 
12.7 
57.9 

SARH, S~a de PlanMcicln, Dlr. Gral. de Esladlllica, Relull8dos par especie, 1980-1991. 

6,771 
3,071 

10,296 

33.8 
15.2 
51.1 

8,450 
4,537 

10,063 

38.7 
19.7 
43.7 



ANEX09 

PRODUCCION MUNDIAL DE MIEL, 1980-1990 

(toneladas) 

Mm -·. ·:_,.}~ . .,_,, .._., ___ ,. ·- -· -~~;··~?;~ <~: ··- ·- -
n>TAL- 112t,IM5 -- lltD,643 al5;f311 -~7 1.007.474 f,0/115,«17 t,tOll,"2 t,ff0,3115 f,1«1,374 1,112.104 1,021.1122 

ASIA 129.418 171.422 189,5"2: 21111,7"8 2211,019 2311.1115 -.771 S211,llDI -·- 313.702 331,00IS 249,298 
AllEllCADEI. NORTE 197,tms 2111,:!Sll 210,11311 Z!0,1115 --- 181 ... 200.1ee 213.- 1117,8411 192.•1• 211,0S<I 208,185 
URSS 193,000 180,000 1115,000 210,000 1113,000 210,000 205,000 190,000 192,000 225,000 2311,000 200,918' 
BJROPA 129,2llfl '"°·- 157,1112 185,412 1al.15' 1117,573 1llfl,371 170,317 178,187 197,701 171,118 1ee.-
AFRICA 113,1 .... 95,1311 117,11311 112,918 95.zn 117,2114 99,1711 102.280 104,5'3 105,553 107.- 911,071 
NlERICA DEI.SUR 57,'1&1 80,150 57,8llO 51.- 57,S12 152,326 ee.ore 70."311 72.- 7S,4S7 79,712. 114,502 
OCEANIA 82,5e2 29,804 3t,92tf. 27,9Cn: 51,217 SS,112 311,8311 36,047 ...,,471 32,567 S5.50ll 33,341 

(participación porcentual) 

~¡-~~[ ~·~~.~~ ¡~~<;;:>·-~~ .~"."· .. -,~~':;•>; .:.h f-''·l~"I~ jJ':~4 I~~ .,:.;.;:J: •• tf~!~ ~~-,~'.º -~1~~--( .. ~ 
n>TAL MINDIAL too.o too.o 100.0 100.0 too.o 100.0 100.0 100.0 too.o too.o too.o too.o: 

·-
ASIA 15.8 19.8 18.6 20.9 23.I 23.4 27.5 211.5 211.3 27.5 29.2 23.0 
AllEllCA DEL NORTE 24.1 24.1 23.2 22.2 21.3 19.9 18.3 19.2 17.e 16.9 18.0 20.4' 
URSS 22.3 20.1 20.3 21.1 19.7 20.8 18.7 17.1 17.3 19.7 20.1 te.e' 
BJROPA 15.7 15.7 17.3 1e.e 17.3 111.0 17.2 15.4 111.0 17.3 14.8 19.5 
AFRICA 11.9 10.9 10.7 9.3 9.7 9.7 9.0 9.2 0.4 9.3 0.2 o.a 
NlERICA Da SUR 7.0 8.8 11.4 5.2 5.8 11.2 e.o 6.3 9.5 9.4 8.8 11.3' 
OCEANIA 4.0 s.o 3.5 2.8 3.2 S.5 u 32 3.a 2.9 3.0 3.9 

Fuf!nte: FAO, -Y-Anuario. FAOdela produc:tion. vol. 311, 311,42y45. 



ANEXO 10 

PRINCIPALES PAISES PRODUCTORES DE MIEL, 1980-1990 

(toneladas) 

URSS 113.DDO 1-.DDO 1m,DDO 2111.DDO 113.DDO 210.DDO 205,DDO 1•.DDO 112,DDO 225.DDO 231,DDO 200.111 
~ ..... 111.91111 117.- - 113,M7 173,400 174,Cal - 211>.DDO 112.111111 t•.ooo 1•.1111 
ESTADOSUNmOS ...... .... 15.DDO U.DDO 15,CDI 11,DDO 11.DDO 103.DDO .... •.211 ..... •.211 
IElUCO ...... 111,551 - -.DDO 41.DDO 41,121 74,113 -1 

.,_ 
lt,757 ·- ·-- :11,a 311,DDO 311,DDO 35,DDO 43,CDI 35,CDI 35.DDO 411,DDO 411,DDO 31.DDO 43,DDO 37,145 

CNWIA 29.235 M,1111 .... 31,111 ..,.. 41,DDO M.11411 411,1511 •.DDO 21,815 33,DDO 35,415 
TURQUIA 21,2!111 SO.DDO 3',DDO 33,DDO ..... •.Ollll 411,0llll M,Ollll 43,DDO 411,DDO 411,0llll 35,2115 
01llOS 320,471 -- 311,225 3111,431 311- --- 4Ct,7$1 433.011 

_ .. 
411,5311 ..... 4112.n1 

(participación porcentual) 

URSS 22.3 20.1 20.3 21.1 19.7 20.1 11.1 17.t 17.3 11.7 20.1 11.7 
CHINA ... 12.9 12.1 14.1 11.1 11.2 15.I 11.I 11.2 11.1 18.7 15.7 
ESTADOS UNIDOS 10.3 11.1 10.4 1.3. 7.7 7.4 ... 1.3 ... 7.0 7.1 1.7 
llElOCO 1.1 7.9 5.5 ... 4.1 4.1 ... 5.7 5.2 5.4 5.1 5.1 
CAIWIA 4.1 3.3 3.3 3.5 4.1 3.5 3.2 :u ... 3.3 3.1 ... 
ARGENTINA ... ... 3.5 . 3.1 u 4.1 3.1 3.7 3.2 2.4 2.ll 3.5 
TURQUIA 2.ll 3.3 3.1 3.3 3.1 ... 3.1 3.1 3.1 3.5 3.4 3.4 
OTROS •.o :11.5 !"·• :11.2 ~ 31.2 411.3 31.0 31.1 41.7 .... 31.4 

F- ar..-•11o-~-1o ......... ,1o-11110-1-



ANEXO 11 

PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES DE MIEL, 1980-1990 

(toneladas) 

-- - 11.m 71,030 - 14.071 71,111 11.C .,, ... ...... ...,... 11.012 77.111 
ESTADOS- ...... ....,. 41,715 - ·- ... ... ...... - - 31.050 - ...... ....... ...... - ... ... ...... ...... -· ...... ... ... ,,_ .... .. ..... ..... .....,._,, 11,222 17,120 '"'·"" ...... 111,l24 21,175 ...... ....,,.. ....,. ...... ...... .. _ 
ITALIA ..... 10,112 10.- ..... t.02t 1 ..... 10.741 1D,l20 ... .. 10,171 11.1• 10.mt 
SUIZA 11,1., f,201 ..... 4,111 ll,500 ..... 11.111 ll,500 1.2111 e.122 11. .. ll,l10 
OTROS ..... 1 m,ODI m.412 ... ,,, - .... 1. ... cm ..... 1211.11111 1121.214 

... _ ....... 
(participación porcentual) 

u ... 1.1 1.1 1.1 a.o 1.5 1.1 ... 1.1 u 
u 4.1 11.0 1.0 1.2 ... 2.4 2.3 .., 3.0 4.0 

-- _') ~ S.1 " 11.4 2.1 " u 11.4 ... ... u 
2.3 2.2 2.0 .., 2.0 2.1 ,.., ... 2.3 2.1 

1.:1 u 
u O.I O.I u 1.0 1.0 0.1 1.0 O.I 1.0 

O.I 0.1 O.I O.I O.I D.5 D.5 D.5 0.1 0.5 0.5 0.1 
os.o 11.1 11.1 .... 11.1 11.3 IU 12.1 IU 11.4 ... 11.2 - ~ ........... u... ........... , ........... , .. , ... 



ANEXO 12 

PRINCIPALES PAISES EXPORTADORES DE MIEL, 1980-1990 

(toneladas) 

~ ...... ...... 52.000 sum 37,m ...... •.m - ...... 7t,114 •.150 ...... 
UElOCO - ...... ...... ....,. ... ... ... ... 51,101 ..... ...... ...... a,<20 Q,275 - 11,'311 21,105 21.173 21,237 

.. _ 
•.ooo 30.115 •.273 41,451 ...... ·- ... 1:1$ 

UlllS 12,""7 14.- 13,115 
.. _ 

.. .2211 n..- 20,IOT 20,171 17,431 ...... ... 11,114 - 10,114 llSQ ··- ..... 11,114 17.115 U,127 to.m 14,310 21,011 7,710 12,712 
ESTADOS UNIXlS ..... ..... 3.147 ..... ..... . ... ..... . .... . .... ..... ...1 . ... 
011IOI -1IO ....... ... .- ....... ....... ....... ....... - - . .... 910,71)1 051.1113 

(participación porcentual) 

~ ... ... 5.7 " ... ... ... ... ... ... 7.5 5.1 
UlllS ... 52 ... ... . .. . .. u ... ... ... :u ... 
ESTADOS UNllOS ... 3.1 ... ... .., ... u ... :u :u ... 3.1 
UElOCO ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... u ... - ... ... 1.1 ... ... u ... ... ... u 0,7 ... - ... ... ... . .. ... ... •.. ... ... .. . ... .. . 
011IOI .... .... .. .. .... .... .... .. .. .... ... .... .... .. .. - ~ ........................ ....,.., .. .........,. , ... , ... 



ANEXO 13 

CUESTIONARIO l_J 

1. Nombre y dirección del apicultor 

Nombre----------------------~ 

Dirección~-------------------

2. Cu4nto tiempo tiene dedicúdose a la apicultura? 

menos de un ailo_ 
hace ___ ailos 

3. ¿Cu4ntas colmenas tiene usted? 

4. ¿Cu4nto le produce aproximadamente una colmena? 
____ Kg. 

S. ¿Cu4ntas cosechas lcvanra anualmente? 

6. ¿En c¡u6 período es más abundante la cosecha y porc¡u6? 

7. ¿Cuáles son las condiciones óptimas c¡ue se rec¡uieten para la 
producción? _______________________ _ 

8. ¿Aplica una t6cnica específica para obtener un mayor rendimiento por colmena? 

Sl_ 



9. ¿Qué volumen de miel produce anualmente? _______ _ 

10. ¿CtWito destina al consumo familiar? _________ _ 

11. ¿Vende directamente al pablico? ___________ _ 

12. ¿Vende su producto a un proveedor (es) cspecCfico? 

SI 6 NO 
Nombre _____________________ _ 

13. ¿Pertenece a alguna asociación o cooperativa? 
SI __ ¡ NO __ 
¿Cu'1? ____________________ _ 

14. ¿Esta asociación se encuentra dentro de la CAP o UNAPI? 
SI __ ¡ NO __ 
¿Encu'1? ____________________ _ 

IS. ¿Le proporciona la cooperativa o asociación, alglln tipo de ayuda? SI 
¿de qué tipo? _______________ _ 

16. ¿Qué opina acerca de la falta de presraciones por parte de la asociación a la que 
pertenece? _____________ _ 



17. ¿En qu6 medida le afecta el hecho de que no tenga usted acceso a los diversos 

apoyos?~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Nota: Este cuestionarlo fue el que se aplico en cuabO de lu cinco regiones 

ap!cotU del pú1, Norte (Duranao), Pacífico (Sinaloa), Golfo (VencNZ) y Península de 

YucaWI ( Merida, YucaWI y Campeche). Cabe agregar que se tomo una muestra de 10 

cuestionarios por municipio que en toll1 ascendieron a 40. 
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