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INTRODUCCIÓN 

En México la gran diversidad de climas._ suelos. orografia y altitudes. pcnniten disponer de 

una importante variedad de rccursOs apibotanicos· (que no son explotados a su máxima 

capacidad). esto permite establecer In c.Xistencin de cinco zonas apícolas (norte.. golfo,. 

península. centro y pacifico) en doiidc las condiciones climatológicas y de vegetación 

determinan los niveles de pF"oducción. Jos tipos 'de miel obtenida y la orientación de la propia 

producción. 

La apicultura en México la realizan productores con dos vertientes sociocconórnicas. 

representada por apicultores y campesinos de bajos recursos. que poseen el 80°/o de las 

colonias de abejas que empican tecnologías tradicionales y que practican esta actividad en 

fonna complementaria a otras labores económicas como la agricultura. El resto de la 

población esta en manos de apicultores medianos y de empresas integradas con tecnología de 

punta. que ubican a la producción de miel de abeja y otros productos de colmena, como su 

actividad económica principal; lo cual refleja el nivel de preparación que tienen los apicultores 

nacionales._ en donde se estima que de el total de estos el 20°/o se encuentra capacitado para 

desarrollar adecuadamente esta actividad,. correspondiendo a los productores tecnificados; el 

50o/o cuenta con una capacitación parcial. considerándolos corno scmitccnificados y el 30% 

restante no ha recibido ningún tipo de capacitnción y su actividad la desarrollan en ronna 

autodidacta. 

La apicultura es una actividad que representa un papel fundamental dentro de la ganadería del 

país. ya que genera importantes volúmenes de producción de miel de alta calidad~ así como de 

sus subproductos. lo que ha permitido obtener un crecimiento económicc;->. que_se·_traduce en 

mayores empleos y mejores niveles de ingresos que garantiza.o el ~r:'?c.i.m.ientO>_del: sector 

apicola. 

Los mayores adelantos se observan en los apicultores tecnificad_oS_~- los~ q1:1e- h.~~~ m'?jorado sus 

producciones en fonna significativa tanto en incorporación de nuevaS tc;;cnologÍas como por un 

rnancjo adecuado en el cambio dc1 matcñal biológico._ en especifico en abejas reina mejoradas 

genéticamente. que confiere una mayor productividad a las colmenas. También se observa 



una rnejora en la producción de los apicultores tradicionales los cuales gracias a la 

capacitación y a las acciones de control de la abeja africana y de Ta varronsis, han elevado su 

productividad. 

l lasta hace pocos años la producción apfcola nacional se encontraba directamente innuida por 

el comportamiento del mercado internacional de la miel ya que cerca del 90º/o de la 

producción mexicana de este alimento se destinaba a la exportación; sin embargo. las acciones 

desarrolladas por productores y autoridades han conllevado a que en Ja actualidad 

aproxirnadamentc el 50% de la producción de miel en México sea consumido en el propio 

país~ de ahí que la evolución de la economía nacional~ en específico la de los consumidores .. 

tenga cada vez mayor innucncia sobre Ja producción apícola mexicana. 
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OBJETIVOS 

1. Determinar el monto de In inversión inicial del proy~cto. 

2. Calcular los ingresos por concepto de venta de miel y sus subproductos. 

3. Determinar el tiempo de recuperación de la inversión. 

4. Realizar un estudio financiero de proyecto. 
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MARCO TEÓRICO 

1. 1 ANTECEDENTES 

En nucstr-o país no existían las abejas del genero apis. solo se tenían las llamadas meliponas 

(Ñlelipu11011ac). La mcliponiculturu que desarrollaron Jos mayas fue de gran influencia en 

todas las culturas de mcsoamérica. además que desarrollaron un sistema muy singular en la 

crian:;r.a de sus abejas. Ln práctica de la mcliponicultura era tan eficiente como aquella que se 

efectuaba con la Api.,· rnclliferu. La entrada de la abeja Europea a México no fue en forma 

directa. todo indica que las abejas de Apis 1nc//ifera se intJ""odujcron primeramente en Florida. a 

fines del siglo XVII. cuando esta península era posesión española. La introducción de la abeja 

Europea a Yucatán recién tuvo lugar a fines del siglo XIX y principios del XX. La tecnología 

de la colmena con marcos móviles se empezó a usar y difundir en México a partir del año 

1920. Fue hasta 199 t cuando se introdujo a México la abeja Italiana Apb; n1cl/iflcu lingu.o;ticu. 

(6) 

En México se identifican un sinnúmero de tipos de explotación apícola., los cuales se pueden 

agrupar en tres grandes estratos .. diferenciados por el nivel de tecnología empicada y de 

integración vertical y horizontal, siendo el Tecnificado. el Semitecnificado y el Tradicional. 

Tecnificado: Concentra a productores con técnicas de producción avanzadas y a los dedicados 

a Ja polinización, genera aproximadamente et 30% de la· producción de Íniel. principalmente 

del tipo mononoral de cítricos, destinada a la exportación en su mayoría;~·· 

Scmitccnificado: Muestra cada vez más incorporación de tecnológías~ a:_~n(¡ue 1.as. l.imitaciones 
' ... -.· .. -

económicas son factores que ha incidido en una lenta modemizaCión"y;u~;b~jo paso.de 

productores de este estrato al tecnificado. Su aporte a la produ-~Ú>°~ n;~i~~~(~~ ~tima.en el 

50%. principalmente con mieles de diferentes tipos y calida~e~~·.d~Sti~;~~~--~e_yori~~ri"~~ente a 

la exportación. 

Tradicional: Se encuentra compuesto por pobladores d~l-;_~edio,_rura.1-.r<Í~~--:-·c~~~tan·-con un 
---- ·-- ·-·.;;_ ---_,e·" ,,_•.,_--c•--c_.·o·'-·-· _ ··-· 

numero pequeño de colmenas, a las que explotan de fonna conlptem-Cni3ria a Otl-as actividades 

ganaderas o agrícolas. La producción obtenida .. que es aproximadamente el 20% de la 
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producción nacional,. se compone de muy diversos tipos de miel,. la cual se destina 

principalmente ni abasto de mercados regionales y ni autoabastecilniento. (24) 

1.1.1 CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA 

Según la clasificación de Lineo,. las abejas pertenecen al orden de los himenoptcro a la 

supcrfamilia de los Apiodeos y a la familia de los Apidos. Estas supcrfamilia y familia 

cuentan alrededor de 20,.000 especies de abejas. de los que la mayoria son especies solitarias. 

Los Apidos,. a su vez,. se dividen en cuatro tribus,. cntJ"c ellas la de los Apini.quc incluye el 

geneJ"o Apis. Este último compl"endc grandes especies entre ellas a la abeja doméstica, Api.\· 

r11ellifi!ra. (18) 

Taxonomía Sistcmótica: 

Reino: Animal 

Subreino: Mctozoarios 

División: Antiozoarios 

Rama: Artl"opodos 

Clase: Insectos o hexapodos 

Orden: Himenopteros 

Suborden: Aculados 

Familia: Apidos 

Genero: Apis 

Especie: Mellifera o Melifica 

Nombre Científico: Apis mcllifera 

(6) 

1.1.2 ZONAS APÍCOLAS 

Con base en sus climas,. vegetación,. volúmenes de producción y sistemas de explotación, la 

Secretaria de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural divide al país en cinCo zonas apícolas, 

Zona Norte,. Golfo. Centro, Pacifico y Península. 

ZONA NORTE: Corresponde a la mayor extensión del terreno.· con aproximadamente 

930.000 km2. caracterizándose una vegetación del tipo xerófila y cuentii con amplias 

zonas de pasti7..alcs y bosques espinosos y de coniferos. En esta región, también se 

ubican zonas agrícolas de riego enfocadas a cultivos de exportación. Jo que ha 
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sustentado el desarrollo de la actividad de polini7.ación como destino principal de la 

apicultura. La miel obtenida es de excelente calidad y las épocas de floración 

corresponden a los meses de MarLo y de Agosto a Octubre. (24) 

ZONA GOLFO: Esta área ocupa una superficie de 250 .. 000 km2. estando cubierta en su 

mayor proporción por bosque tropical pcrennifolio y en menor medida por bosque 

tropical caducifolio. Las an1plias extensiones dedicadas at cultivo de cítricos. permite 

la obtención de una miel altamente apreciada por su color y su suave sabor a a.7.aharcs. 

Además. de este tipo de miel se obtiene otra de baja calidad provenientes de las zonas 

de manglar y la que proviene de Ja recolecta de exudados de Ja caña quemada durante 

la 7.afra. La recolección de miel se reafi7.a en los meses de Noviembre y de Abril a 

Junio. en esta zona la producción se ve limitada por aspectos climatológicos, al 

presentarse heladas y sequías en su parte norte y exceso de lluvias en el sur, además de 

ser una zona con presencia de ciclones. (24) 

ZONA CENTRO: Esta área dispone de una superficie aproximada de 390,000 km2. y 

dispone de vegetación del tipo matorral xcrófilo, bosque espinoso, pastizal y bosque de 

coníferas y subtropicales. además de ubicarse en ella importantes zonas apicolas. Las 

épocas de noración van de Abril a Mayo y de Septiembre a Noviembre. La miel que 

se obtiene es de excelente calidad principalmente del tipo ámbar claro, sabor suave y 

baja humedad. En esta zona la africani.zación establece un alto riesgo a la población 

humana. (24) 

ZONA PACIFICO: Esta es una amplia zona de aproximadamente 260,000 krn2. que 

abarca desde el norte del país hasta su frontera con Guatemala. La v~getación 
predominante es el bosque tropical caducifolio y subcaducifolio. Encontrándose 

ademá..ct espinosos .. de coníferas y encinos. Se registran dos épocas de floración Ja de 

mayor importancia es de Octubre a Diciembre y por la eXcelente calidad·d~:la miel 

obtenida, se destina a la exportación. en tanto que la obtenida en la época de P,~mavera 

que contiene alto grado de humedad, se dispone al abasto interior. (24) 

ZONA PENÍNSULA: Esta área comprende tres entidades de la pcninsul~ .<:fi~~n~ de 

una superficie de 140.000 km2. con una vegetación que abarca los bosques tropicales 

caducifolios. subcaducifolios y tropical pcrcnnifolio. con una gran vegetación néctar

polinffera que provee de estos insumos desde Noviembre hasta Julio. (24) 
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1.1.3 !1.1ARCO l~EFERENCIAL 

LOCALIZACIÓN: El municipio de Jilotcpc:c se encuentra ubicado en la zona nonc del Estado 

de México. una porción de su municipio pertenece a la cuenca del Río San Juan. Su extensión 

territorial es de 586.5 km2. La cabecera dt:I rnunicipio se asienta en una planicie que se ubica 

entre Jos 99n:26'03'' y 99º..t4'02" de longitud oeste: y entre los 19º51'02'' y 20º12º43 .. de latitud 

norte: a una altitud de 2,450 msnm. El municipio limita al norte con el estado de Hidalgo. al 

sur con el municipio de Chapa de l\1ota y Villa del Carbón. al. este con el Municipio de 

Soyaniquilpan y el estado de Hidalgo. al oeste con los municipios de Acolchó. Timilpan y 

Polotitlán. (2.22) 

ASPECTOS NATURALES 

OIUJ<i/l-ll·iA: El relieve di! Jilotcpt..'C está contbnnado·-, por llanuras._ barrnncas. zonas 

accidentadas. cerros estériles y boscosos. 

Los cerros más importantes son: /.u 1 .. irgen· y el de .. Lu c;_~c'(u o Tecolupun. ~:unu/ejus. /:."/ 

.Xlutey~ HI C~apulín. /..a c;u=dt.1, /!/ Bero. Lu Can1ptÍ11u. /..a ./i.o..,1u;-/.u .. G .. upillu. /.as Pe11a ... ·• 

C'1i11dc;¡é. HI Co...-co111ate y /..u ... · Jú;cuha ... ·. - --,- :--,-:_·~:~ ·:--.i. ~. .. _. '~ 
llllJUOJ.OCiÍA: Los recursos hidrológicos superficiales pereni:-ae~- c;-Í~te.~~.~~~.tCs_·ati~cntan·al 
Río San Juan. ya que como se mencionó con. anterÍori~d~::;·~ria'·.'~·~¿·¡Ó~-;~de:,su t~rritorio 
pertenece a la cuenca de dicho río. - ... .- _,-~:·-~_.:<:;\::>'.,_'.:::.;-'.:.::>.:·~; .: __ ~ :-' " 
El municipio cuenta con importantes íuen_tcs del _vital~IJ~~.i~-?~~~-~-~-~~~~~?~~~~ .. "~:~}~U estructura 

orográfica gran parte de sus caudales se conducen 31 Est.3.dO~dC HidálgO~~ Cnbé"ll!;regar~ que la 

zona norte del municipio no cuenta con mantos n~uífc~~~-·'.·~-~fi-~i·e~·i~~ -~·U-~ sol~~nten- el 

suministro de agua para los diferentes fines. 

Las principales fuentes hidrológicas del municipio son ~os manantiales; de éstos se han 

localiza.do 56. mismos que son sobre explotados en época de ·estiaje. De igual fonna. se 

aprovechan 17 presas y 16 bordos._ además. de un río pcnnanentc y 44 corrientes intermitentes. 

< 'l.l/\1A: El clima de este municipio es templado subhúmcdo. La temperatura media varia entre 

Jos l 2ºC y 24ºC. Las temperaturas registradas medias de l SºC. con una temperatura minima de 

5ºC a 7ºC y una 1ná.xima de 29ºC. El régimen de lluvias comprende de mayo a septiembre. 
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precipitación pluvial en Ja presente estación de 700 mm ... los meses más calurosos son mayo y 

junio; fu dirección de los \·icntos es de nonc a suroeste. (22.23) 

ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 

l'<.Jl:JlAC:J<ÍN: En el año de 1970 el municipio de Jilotcpec contaba con una población total de 

38. 500 habitantes. parJ 1980 se incrc1nentó a 45.505. En el Censo de Población de 1990 el 

municipio registró una población de 52.609 personas. Con Jos datos del último periodo 

intcrccnsal se calcula una tasa de crccimienlo de 1.46% anual. así como ta densidad de 

población. la cual es de 90.05 habitantes por kilómetro cuadrado. Las localidades con mayor 

concentración poblacional son: Jilotcpec (cabecera municipal) con 8.209 personas; Canalejas 

4.000 y Calpulalpan 2.798 habitantes. (23) 

USO DEL SUELO 

¡Agrícola 

uso SUPERFICIE 

1 
18.769.0 

Pecuario 20.528.6 

Forestal 11.144.1 

Agua 1,055.7 

Otros 7.155.9 

TOTAL 58,653.3 

Fuente: htp://cdo mcx1co. Gob.mx/sclj1'otd1ag. lltm 

El territorio del municipio tiene una superficie de 58.653.3 Has. por su ex.tensión territorial 

ocupa el cuarto lugar en la entidad. 

La superficie destinada a las actividades agrícolas es de J 8.769 hectáreas. que representan el 

32% del territorio municipal. Los ejidos de mayor producción ab,rricota son: Coscomntc. 

Doxhicho. San Pablo Huantcpcc .. Xhixhata. Las Hucnas. Jilotepc..-c. Canalejas y Dcx.cani Bajo. 

La actividad ganadera es imponantc para Jilotcpcc .. dada Ja existencia de buenas tierras de 

agostadero y llanuras propicias para el desarrollo de la actividad; la superficie destinada a este 

uso es de 20.528.6 hectáreas. misma que representan el 35% del territorio municipal. 
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El rnunicipio cuenta con bosques naturales Jocali7...ados al sureste del territorio, ocupan una 

superficie de 11144. t ha. es decir._ el 19~ó del municipio. Las tic=rras de montes y bosques 

maderables se localizan en Coscomate y Dcxcani Alto. Los cuerpos de agua cubren una 

superficie de 1055.7 ha, lo que corresponde al 1.8~-ó de Ja superficie municipal, en tanto que 

las 7155.9 ha. restantes se destinan a otros usos. (23) 

1.1 4 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y SUBPRODUCTOS APiCOLAS. 

MIEL 

Se entiende por miel el producto alimenticio que producen las abejas a partir del néctar de las 

flores._ de las secreciones procedentes de partes vivas de las plantas. Las materias primas que 

son el néctar y el mietato recogidos por las abejas son transformadas en miel por ventilación y 

fermentación. El proceso de tmnsfonnación del néctar o del miclato en miel puede requerir 

varias horas y el producto final es muy diferente del de origen. En el momento del pecoreo. 

estas materias contienen del 30 al 80°/o de agua. El producto elaborado._ es decir. la miel 

opcrculada no contiene más que el 17 al 20% de agua. tasa suficientemente b:ijn para asegurar 

su conservación. E."Xistcn tantos centenares de tipos de miel como de fuentes de néctar y 

miclato. Cada tipo tiene el sabor que te confiere el conjunto de la nora del territorio en que el 

colmenar esta insta1ado. (17. 18) 

PROPIEDADES FÍSICAS: El paso de las mieles del estado liquido al de cristales depende de la 

temperatura y de su origen. Cuanto más rica es en gluco~ más rápidamente cristaliza. Por 

encima de los 25ºC las mieles dificilmentc cristalizan. La temperatura de cristalización se 

sitúa en las proximidades de los 14ºC. El peso especifico de la miel es de una media de 

J .4225 a 20ºC. Su viscosidad decrece hasta una temperatura de 38°C. A partir de los SOºC su 

constitución cambia y algunos principios beneficiosos para el hombre empiezan a perderse. 

Asi, ta invcrtasa y la diastasa son ya inactivadas a SOºC. El calor especifico de la miel que 

contiene 17% de agua es igual a 0.54. frente a 1 para el ag~ _a ~OºC;- es decir .. que se necesita 

aproximadamente dos veces menos energía para calen,tar la mi_el. 

COMPOSICIÓN QUÍMICA: La composición química de la ·miel varia bastante según su origen 

noral. Hasta ahora._ se han identificado en ella 181 sustancias. En el siguiente cuadro se da la 
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composición media de la miel obtenida en su mayor parte del análisis de 490 muestras 

diferentes. {19) 

PORCENTAJES DE LOS PRINCIPALES COMPONENTES DE LA MIEL: 

Agua 

Azúcares: Lcvulosu (d.fructosa) 

Dextrosa (d.glucosa) 

Suerosa (sacarosa) 

Maltosa y otros disacáridos reductores 

Azúcares superiores 

Azúcares totales 

Ácidos: (Glucónico~ cítrico. málico. succinico. 

fórmico. cte.); ácidos calculados en 

ácido glucónico: 

Proteínas: (Aminoácidos: Ácido glutámico. alanina 

arginina. glicina. isolcucina. ácido aspár

tico. valina .. histidina y licina): 

Ceni:zas: (Minerales: potasio. sodio. magnesio~ calcio. 

fósforo .. hierro,. manganeso. cobre .. etc.): 

ComJX>ncntes 

menores: Pigmentos. sustancias aromáticas enzimas. 

vitaminas: 

Fuente: Philipc Jcan ( 1990) 

17.2 

38.19 

31.28 

1.31 

7.31 

1.50 

79.59 

0.57 

0.26 

0.17 

2.21 

17.2 

79.59 

En lo que respecta a las enzimas el mismo autor info~a de los datos siguientes: La á-amilas~ 

y la á·nmilasa. diastasa o enzimas de la digestión del almidón. Las invertasas (Fructoinvertasa 

y glicoinvertasa) son las enzimas responsables de ta transf~nnación de la sacarosa del néctar 

en lcvulosa dextrosa de la miel. La glucosa oxidasa está presente en la miel y da origen al 

peróxido de hidrógeno que es responsable de la acción antibacteriana. La miel durante su 

envejecimiento se forman hídroximctilfuñurnl (HMF) que es tóxico para el ser humano. la 

miel fresca contiene poca cantidad de este compuesto. alrededor de 1 Oppm. ( t 8) 
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POLEN 

El grano de polen es la célula macho de las llores. liberadas tras la dchiscencin de las antcr.1s. 

El polen constituye Ja principal fuente de alimento de Ja cría de las abejas desde el estado 

larvario hasta el joven ndulto. Las obreras pccoreadoras se dedican a la recolección de néctar 

o a la de polen o ambas a la vez. El polen es un integrador alimentario excelente que al ser 

consumido por el hombre (de una a dos cucharadas cafeteras al día) le proporciona vigor. 

aumenta Ja resistencia al cansancio fisico y psíquico .. aumenta las defensas inmunitarias. 

combate hipertensión. tiene vinudcs antianoréxicas. antinémicas. cuforizantes y 

antidepresivas .. es un buen regulador intestinal. ayuda a combatir la ansiedad y Ja migraña. 

(19) 

COMPOSICIÓN QUÍMICA: 

La composición quimica del polen varia según él genero y la especie botánica de los que 

procede. sobre todo en lo que respecta su contenido de proteína. esta varia ·deL 8 al 40 por 

ciento según su origen floral. Según Jos datos de diferentes- autore.s.·-~cncion~dos ,por el autor 

Philipe (1990) en su libro ºLa guia del apicultor'\.ta composición ~uimiCa media de las bolas 

de polen es Ja siguiente: 

COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL POLEN 

MATERIA 

Agua 

Proteínas (Materia nitrogenadas) 

Glúcidos 

Lípidos 

Cenizas 

Vitaminas (A.B.C.D) 

Pigmentos 

Enzimas (Fosfatasa .. amilasa .. invcrtasa) 

Rutina 

Flavonoidcs. flavonas. diglicósidos .. esteroles flavonoides 

CucrpoS indeterminados 

Factor de crecimiento 

Fuente: Philipe Jcan (1990) 

% 

5-6 

25 

40 

4.5 

5 

0.015 

tranzas 

tranzas 

0.017 

20 

tranzas 
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A lo largo de estos últimos 30 años el creciente deseo de volver a una alimentación más 

natural y gracias tmnbién a las altas propiedades nutritivas y medicinales del polen,. se observa 

un desarrollo de la apicultura con vistas a la producción de polen. numerosos apicultores 

además de la recolección de miel han emprendido la del polen. e 18) 

CERA DE ABEJA 

Es una sustancia grasa segregada por los cuatro pares de glándulas de cera situadas en la parte 

ventral del abdomen de las obreras de alrededor de 2 semanas de edad. Se sintetiza a partir de 

Ja miel por reducción química de Jos azúcares. pero las proteínas del polen serian 

indispensables en está síntesis. Para fabricar t kg. de cera,. las abejas consUmen de 6 a 8 kg de 

miel. (IK) 

COMPOSICIÓN QUÍMICA Y PROPIEDADES 

LA CERA DE ABEJA DOMÉSTICA SE COMPONE DE: 

16% de hidratos de carbono 

3 t % de alcoholes monohfdricos de cadena simple 

3% dcdiolcs 

3 t % de ácidos grasos 

13% de ácidos hidróxidos 

6% de otras sustancias 

Fuente: Philipc Jcan (1990) 

La cera de abeja se funde a una temperatura situada entre los 62.SºC y tos 65°C,. es insoluble 

al agua. ligeramente soluble en alcohol frío y soluble a temperatura ordinaria en éter. benceno 

y bisul fito de carbono. ( 18) 

RECOLECCIÓN DE CERA: 

La recolección de la cera se efectúa con ocasión.de las operaciones de recolección de la miel y 

de mantenimiento de las colmenas. Una gran proporción de··r~~~imÍ~·~t~,· ~~,,¡;~~, P~o6~de ·d~ 
los opérculos y las roturas ocasionadas en los panales por la extracción de miel. Los opérculos 

dan alrededor de L5kg de cera fundida por cada 100kg de miel. Otra parte proviene de los 

viejos cuadros cuyos panales han servido durante 5-7 años. (15) 
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FUNDIDO DE LA CERA: 

Los criadores uficionados funden sus opé.-culos y fragmentos en un centrifugador solar. Es un 

recipiente llano de chapa. introducido en una caja de madera. recubierto de un enrejillado fino. 

La caja está cerrada por un cristal. Los opérculos se ponen en el cnrcj illado y se pone la caja 

al sol de manera que el cristal fonnc un ángulo recto con los rayos solares. La cera comienza 

a fundirse cuando In temperatura inferior del ccdficador alcanza 63Cº. Funciona bien en 

climas cálidos. El cnrrcjillado detiene las irnpurc7.as. Algunos modelos de caldera permite 

fundir Ja cera de panales enteros. (CJ) 

COMERCIALIZACIÓN DE LA CERA. 

Por lo común la cera es entregada en panes .. al cerero que la transfonna en hojas estampadas a 

cambio de una compensación por kilo suministrado. La producción mundial de cera de abeja 

es deficitaria. Los paises Africanos y Sudamérica son los principales suministradores de cera 

de abeja industrial. (9) 

USO DE LA CERA DE ABEJA: 

En los países industrializados la casi totalidad de la producción local de cera se utiliza en la 

fabricación de láminas de cera estampada destinada a la apicultura. Las ceras de abeja 

importadas sirven principalmente para la industria de cosméticos (35-40%). para la industria 

farmacéutica (25-30%). para la fabricación de velas y cirios (alrededor del 20%) (18) 

PROPOLEO 

Es una sustancia viscosa y pegajosa, de color variable del amarillo claro al negro pasando ¡:x>r 

el verde y el pardo, fabricado por las abejas a partir de resinas naturales. Es utilizada por las 

obreras para tapar las fisuras y orificios de su colmena o como sustancia antiséptica para 

envolver un cuerpo extraño putrecible que no son capaces de evacuar de la colmena. Las 

abejas elaboran el propólco a partir de la recolección de distintas resinas que se recogen sobre 

las yemas de los árboles. 

13 



COMPOSICIÓN QUÍMICA: 

La composición química varia frecuentemente según su provcnic:ncia. los análisis dan en 

porcentaje los siguientes compuestos: 

COMPUESTO 

Ceras 

Resinas y bálsamos 

Aceites esenciales 

Polen 

Fuente: Philipc Jcan (1990) 

RECOLECCIÓN DEL PROPOLEO: 

% 

30 

55 

10 

5 

Los mecanismos de recolección son dos: el antiguo. que consiste en rascar de manera 

periódica los propóleos de las cámaras de crfa y alzas; y el racional. intercalando entre los 

panales de la cámara de cría y la tapa cubrcpanalcs una maya de plástico que deja pasar el aire 

pero no las abejas. Estas se verán entonces obligadas a tapar los agujeros de la maya de 

plástico con propóleo. Los propóleos solidifican y pueden extraerse fácilmente. 

Normalmente se utilizan en soluciones alcohólicas que periniten derretirla y ni mismo tienlpo. 

limpiarla de impurezas. El propóleo es importante por tres propiedades· fundamentales.que. 

son antibactérica. antioxidante y fungicida. Además., es un excel<~nte cicatrizante y puede 

aliviar dolores en caso de quemaduras. se utiliza también para combatir infecciones de las vías 

respiratorias. ( 19) 

1.2 SITUACIÓN ECONÓMICA DE LAAPICULTURAc 

Durante 1999 la economía mexicana registró un~ cxpansicJ:n rea~. superior a la prevista. situando 

el caso del Producto Interno Bruto., el cual.ncum.uló-4.6%: R:b~nd~
0

.1as Cxpcctativas de 3%. lo 

cual en conjunto con una mejor distribucÍóO de·-~s~-:~~J~ra a t'n:i~és· del mayor empleo y ta 
... .·- - - __ .- -' : _,_._,_ .. ·.·.·.· 

mejora de los salarios. así como Ja baja innacióri que se ubicó por dCbajo de la meta oficial. el 

l 2.3o/o. conllevó al crecimiento por la demanda de este alimento. que es la miel. (24) 
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1.2. I VOLUMEN DE PRODUCCIÓN 

Las bucnus condiciones de los mercados tanto interno co1no externo. así como la adecuada 

condición del clima y disponibilidad de recursos alimenticios para las abejas. en algunas 

regiones del país. conllc\ó a que durante 1998 se tuviera un crecimiento de la producción del 

orden del 3% para ubicarse la producción de miel en las 55,300 toneladas. nivel que se 

mantuvo sin cambios en el 2001. La presencia de factores detrimcntalcs. en el caso de la 

apicultura han sido principalmente la varroasis y la abeja africana .. han depurado la planta 

productiva manteniéndose en operación solamente aquellos productores. que gracias a su 

visión y a Ja tecnología aplicada. pueden disminuir significntivamcntc Jos efectos negativos de 

estos factores y obtener altos niveles de productividad. que confieren una buena rentabilidad. 

(24) 

La producción de cera. no ha seguido un patrón cspccilico. ya que su obtención se ha visto 

determinada por la necesidad de su destrucción ante lu presencia de enfenncdades de las 

abejas. transmisibles a través de este matcriat JX>r un mayor consumo en la elaboración de 

velas y artesanías~ así como por un creciente reciclaje para el estampado de láminas de cera. 

Este reciclamiento ha permitido reducir los costos de producción. La información 

disponible señala que durante 1998 se obtuvo una producción comercializa~le de 2,.-299 

toneladas de cera. 21 % superior n Ja de 1997. y que para 1999, esta desciende cL 14;5%; para 

situarse en 1,966 toneladas, esto se debe por los factores antes referidos. 

En forma colateral a la obtención de miel y cera. en los últimos añ.os_los.,productorcs:han 

buscado la fonna de obtener un mayor valor de actividad. incorporando ~~~-~I!:~:~ ~~-~~~t~·~~i~n 
de polen. jalea real. propóleos y veneno de abeja. los cuales son vendi~_Ó~~~-~".:?~~·~,,'o~_b~-en. 
transformados por ellos mismos hacia productos fannacéuticos y· ~".:,'béll_~za~ ll:5í .como 

incorporados a algunos complementos alimenticios. 

La información disponible. que es recuperada a través de encuesta_dirC!=ta:_~~~:J~~-·~pÍ~u1tores. 
muestra importantes fluctuaciones para el polen y para otros. Se cSt_iry,~:'.;~·~-~:'é_~.t~·\;'.o~-~-i~iÓ~ ha 

estado motivada por problemas de comercialización de estos pro~_uc::~O~ ~ii"~OV&do-r~~:· (24) 

1.2.2 CONSUMO INTERNO 

El crecimiento en la disponibilidad de miel para el consumo interno pennitc definir que para 

1999 se dispuso de 368 gramos por habitante al añ.o. lo cual representa un incremento del 
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20.7% con respecto a lo disponible en 1998 y lo cual a la vez nos ubica prácticamente en una 

disponibilidad del doble de la media mundial que es de 200 gramos. Cabe señalar que si bien 

el crecimiento del consumo de este alimento ha sido significativo. todavía existe una 

importante demanda de este alimento por cubrir en el país. (24) 

1.2.3 PRODUCCIÓN MUNDIAL. 

Para el año del 2000. la FAO reportó que 127 naciones aportan infonnación con respecto n su 

producción de miel. con base en la cual se establece que 8 naciones tienen una panicipación 

significativa en el entorno mundial con aportaciones superiores al 4% sumando éstas el 57.5% 

de la producción mundial. destacando China con 18.2%. los EUA el 8.6%. y Argentina con 

7.2%. México se ubica como el scx10 productor con una aportación del 4. 7%. (24) 

1.2.4 IMPORTACIONES. 

Las compras de miel en el mercado mundial muestran una tasa de crecimiento de t .2% en el 

periodo 1990-1998 y de hecho al comparar 1997 contra 1998. prácticamente no se registra 

cambio. Para este último año, las compras reportadas son un total de 322.900 toneladas. 

Aunque 135 naciones reponan compras de miel en el exterior. Ja concentración registrada es 

más que significativa. ya que tan solo diez de estas naciones concentran el 82% de las 

importaciones de este producto, ubicándose en ellas 8 que pertenecen a la Unión Europea. 

además los EUA y el Japón. (24) 

1.2.5 EXPORTACIONES 

El grado de concentración de proveedores de este producto y al igual que en cuanto a paises 

importadores, solamente 10 naciones venden et 78.1% de Ja miel que se comercializa a nivel 

mundial. sobresaliendo tres naciones que aportan el 56o/o de esas ventas. siendo China. 

Argentina y México. China que reportó ventas en 1998 por 78~800 toneladas. destinó su 

abasto principalmente a Japón. EUA y Alemania. Es el país que marca la pauta en el mercado 

mundial. aunque la entidad de su producto se califica de baja. Argentina consiguió 

exportaciones por 68.300 toneladas, destacando su participación en el mercado Europeo. 

destaca el hecho que el consumo de miel en este país es prácticamente nulo. (24) 
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México que se desempeña como el tercer proveedor a nivel internacional. ha mantenido una 

concurrencia del orden de las 31.900 toneladas en el periodo 1990-1999 .. con una 

diversificación de sus mercados,. dentro de los que se ubican. Alemania .. Inglaterra .. EUA .. y 

paises de Asia. (24) 

1.3 FACTORES QUE AFECTAN LA PRODUCCIÓN 

Las abejas cuentan CC?n.un abastecimiento suficiente de polen y de néct~r .. es punto de gran 

importancia para la salud de la comunidad. pues únicamente las abejas bien nutridas exhiben 

la vitalidad ·preCisa para construir In colmena y cuidar a sus congénereS, a la vez ·que 

disminuye su propensión a sufrir enfenncdadcs. 

Al elegir emplazamientos debe tenerse en cuenta que las abejas recolecten de manera optima 

en un radio de acción inferior a un kilómetro,. solo cuando las disponibilidades dentro de este 

circulo de vuelo son insuficientes sé amplia su radio hasta de tres kilómetros. 

La humedad excesiva en el emplazamiento de la colmena. en este ca..o:oo. a las abejas les resulta 

muy dificil regular la humedad de la colmena. En colmenas poco pobladas puede producirse 

incluso el enmohecimiento de las celdillas. En la actualidad debe entenderse así mismo a Ja 

posible vecindad de contaminaciones industriales. sobre las abejas ejercen su acción tóxica 

una serie de compuestos químicos capaces de matar los insectos o como un mínimo 

debilitarlos. También debe cuestionarse la instalación de colmenas en las proxi_midadcs de 

menos cultivos o de campos de Jabranza en los que sea frecuente la aplicación masiva de 

herbicidas. Los factores a tomar en cuenta son: 

La superficie ocupada por plantas o flores: Cuando más grande sea la superficie 

disponible. mayor será la capacidad de recolección. 

Distancia a que se encuentran las colmenas: La distancia que las abejas tengan que volar 

para cosechar,. condiciona el número de vuelos que en determinado tiempo se puedan 

efectuar .. entre más cerca se encuentre las floraciones mejor será el resultado. 

Obstáculos que tienen que flanquear las abejas: Hay que tomar c:n cuenta que las abejas 

sólo vuelan en linea recta y no bordean obstáculos. así en su camino a la nora apícola se 

encuentran con una casa o edificio~ la remontarán por la parte más alta. 
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Facilidad de aprovisionamiento de agua: De no haber facilidad de aprovisionamiento de 

agua. las abejas tendrán que trabajar más en In recolección en la misma. Cuando no se 

encuentre alguna fuente de abastecimiento cercana es recomes:idnblc colocar bebederos 

apropiados. 

Acción de los vientos sobre Ja ruta de vuelo: Ln valorización de la influencia de los vientos 

dominantes es muy importante,. ya que si en el lugar se llega a tener vientoS Cuya fuerza 

sea mayor a los 30km. las abejas no podrán salir con nonna1idad Y el rerÍdimierito de las 

colmenas disminuirán considerablemente. 

Perturbaciones: La cercanía de un camino carretero. la presencia cercana de un pasl? de 

ferrocarril. lns factorías cercanas. etc., perturban la producción y· pueden caUsar gran 

mortalidad. (6.20) 

UBICACIÓN DEL APIARJO. 

Se seleccionaran Jugares con las siguientes caractcrfsticas para la colocáción.de las colmenas: 
' - ' . . 

situé el apiario en un lugar sombreado y fresco. sin exceso de so.:.ib~·~;altO. distanciado de 

lugares habitados y de vias de comunicación, para no molestar á.lo_~:t~rlseÍint~s; cv"itai- lugarcs 
' ' ••-- •u 

muy húmedos o muy secantes y aquellos en que la floracfón: es )rregular -o-·m-uy escasa; 
- ·~ - - - . -- - - .- . 

tampoco utilizaremos que estén amenos de tres kilón:a_e~ros _de cu'ltiV~s en-:;~~~ q~é _se ·~tilizan 
insecticidas. Además las bases donde se instalan las col~eruls t~·nd~~·-~~a:aJí~·~· d~ '.4-Q cm . 

. ' ., •-, .. ,. ·'• 

Antes de ubicar el apiario se tiene que hacer un est~dio cuid3doSO·.de.t3.s .. CsPcCies.··meliferas 

existentes en un circulo de tres a cuatro kiló~~tr~~ ~~ ~~i~~-;-~~~lE~-~i~i~~~~~~~~~~~S~ Pi~nsá 
instalar el colmenar. El estudio debe comprender._J.OtCó_sida·"·-"c·o-iiCCnira.Ción_ .. de.-especies 

meliferas y su habito de floración. En este caso los ~p·i~~~s -.~~~~·.'~~~~~~_:d.is~·~iados. por lo 

menos de tres a cuatro kilómetros. 

Si se dispone de poco sitio para ubicar el apiario .. se puede',1_ ponér ~as colmenas juntas .. en filas 

rectas y muy cerca una de otra en cada fila. Si se dispon~-de mucho- ~iÍio .. Jo mejor es dejar al 

menos un metro entre cada dos colmenas en fila. La seParación entre las filas será de al menos 

5 a 6 metros para evitar ni apicultor los posibles ataques· de las de las filas precedentes. e 15 .. 18) 
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1.4 ENFERMEDADES DE LAS ABEJAS 

1.4.1 LOQUE Al\.IERICANA 

AGENTE CAUSAL: /Juci//us /urvue, es una bacteria que, en estado de espora. es muy resistente 

y pueden permanecer viva decenios. La infección de las larvas de abejas se realiza por vía 

bucal, por ingestión de alimentos contaminado de esporas. Toda la rJ..Za de abejas son 

sensibles a /J. l1c1rvae, que ataca indistintamente a obreras, reinas y machos. ( t 8) 

SÍNTOMAS Y DIAGNÓSTICO: En un estadio avanzado el pollo atacado por la toque 

americana es irregular comparado con el pollo sano. De la crin atacada y de la piquera se 

desprende un olor característico a cola fuerte, como la utilizada antiguamente por los 

carpinteros. Las larvas están muenas bajo los opérculos hundidos. de tinte más oscuro, 

perforados y agrietados. Mas tarde. al desecarse. las materias pcgujosas se transíorman en 

escamas duras y negras rnuy adherentes. La cría mucre exclusivamente en las rendijas. (20) 

PRONÓSTICO Y DISEMINACIÓN: Provoca la muerte de la colonia en plazos mas o menos 

largos. desde algunos meses a varios años. por ser extremadamente contagiosa. A través del 

alimento de las larvas se ven infectando nuevas crías continuamente. (19) 

DIFUSIÓN DE UNA COLMENA A OTRA: Las especies de Huc:llltL"ó lurvae ingresan en otras 

colmenas por medio de los vuelos de las abejas y zánganos. La enfermedad puec:te penetrar 

desde el exterior a través de enjambres extrai'ios. de colmenas compradas o pienso 

contaminado. El apicultor también difunde la cnfcnnedad entre sus colmenas al intercambiar 

panales entre ellas y también al trabajar en todas con los mismos utensilios. (19) 

TRATAMIENTO: El tratamiento profiláctico es esencial. se debe aplicar a todas las colmenas 

que estén afectadas. Las colonias muy fuertemente arcctadas deben ser destruidas con fuego~ 

y el material desinfectado. La desinfección se realiza preferentemente con calor .. nameando 

las partes de madera. Las partes que no admite el nameado. se limpiaran con lejía de sosa al 

3-5~~ caliente. El tratamiento medicamentoso puede combinarse también en poblaciones no 

muy intensamente pobladas. Los medicamentos contra loque americana son el sulfatiazoJ ·se 

administra a la dosis de 1 gramo de materia activa por colonia tres veces con intervalo de 7 

días. estas dosis se mezclan bien en un tercio de 1 itro de jarabe de azúcar. ( 18 .. 19) 
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1.4.2 LOQUE EUROPEA 

AGENTE CAUSAL: Generalmente los especialistas admiten que el agente causal principal es el 

A'1e/i ... ·.•;ococcu ... · plu1,;n. Pero otras bacterias intervienen igualmente en el desárrollo de la 

enfermedad como son Streptococ11sfuecu/i.\·. /Jacil/o ... u/vei y Achrumatohacter euryclice. f\,f. 

/'l111tí11 se origina siempre si el contagio es a la vez con este gennen y Achrm11atobacter. 

(18) 

SÍNTOMAS Y DIAGNÓSTICO: Al abrir la colmena se desprende un olor agrio de los panales. 

En estado avan::r.ado el olor es de pescado podrido. La crin esta desperdigada y puede 

confundirse con el de la loquc americana. El mal esta contraído por las larvas jóvenes. que lo 

más frecuente es que mueran antes de la opcrculación. Su cadáver adopta una forma 

contorsionada y blanda. Las larvas muertas se desprenden fácilmente de la pared del alveolo .. 

se vuelven amarillentas .. grises o marrones .. pero nunca negras su cuerpo es frágil y esta 

desgarrado. deja escapar un liquido grumoso no viscoso ni filamentoso. Completamente secas 

las larvas se transforman en escamas parduscas fácilmente desprendibles. Se introduce una 

cerilla en la masa castaña muerta y luego se extrae lentamente .. si no se fonnan filamentos 

puede excluirse la toque americana. (4) 

PRONÓSTICO Y DISEMINACIÓN: La loque europea es menos grave y contagiosa que la 

laque americana .. a veces desaparece espontáneamente.. pero . Jo más __ frec~e~t~ .. '-- e~ _ qu~ _se 

mantenga en estado endémico. reduce Jos rendimientos y desencaden~ a~i;u~as -~~c~s la_-~uert~ 

de la colonia. (18) 

DIFUSIÓN DE UNA COLMENA A OTRA: La transmisión de la: toq'ue :europCa ''·a ·otras 

colmenas se produce generalmente al volar las- a~jas a di~tÍnt~s empt~~J:u~Ü'i~n·i~~,-;~~m·bién 
- -·-' -- - . = .. -; -• ,.-.·. -'.~·.o·,.'' -:. ~·;"': <·,.c.:. ~ ·- '. 

con ocasión de pillaje. El apicultor difunde la afección por·lo común.cn·el.--intcrcambio de 

panales. La enfermedad puede así mismo. ingresar en la explotación al. &dquiri~-- ~nales y 

utensilios infectados. (20) 

TRATAMIENTO: Las colonias infectadas se destruye con ruego y_ el materi3.t _se.desinfecta. 

Entre los medicamentos solo se utiliza la oxytetrnciclina. La posología es de 0.25 gramos de 

materia activa por colonias tres veces con intervalos de 7 días. (4) 

20 



1.4.3 VARROASIS 

AGENTE CAUSAL: Vurroajt1,:oh.w~n1. este acaro sobrevive en las abejas adultas de la especie 

A. 111ell{rl!ru. Es un acaro visible a simple vista. La hembra de color pardusco mide 

aproximadamente l.3mm de largo y t.7mm de ancho. Parásita el cuerpo de las larvas. 

obreros. reinas y machos adultos. Una abeja puede llevar una decena de varroas. Estas 

chupan la hcmolinfa después de picar los espacios intcrsegmcntarios del abdomen. El macho 

es mucho más pequeño. de forma cir"cular y de color amarillento. Desaparece después de la 

copula que se produce en el alveolo. antes de la eclosión de la abeja parasitada. La 

propagación del acaro se hace de abeja a abeja, de colmena a colmena por deriva, pillaje y 

enjambrazón. La crin parasitada sufre en su desarrollo. pero las larvns de tas abejas no 

mueren más que en caso de infección masiva de cada alveolo. Cuando el ataque es masivo la 

cría esta diseminada. corno en el caso de las loques. La vitalidad de las abejas parasitadas ha 

disminuido .. son pequeñas y su cuerpo puede presentar malformaciones y defonnaciones .. su 

marcha es agitada., intentan volar y caen delante de la colmena. (4) 

SÍNTOMAS Y DIAGNÓSTICO: Los ácaros de varroa prefieren la crin de zánganos .. para 

descubrirlos se retiran los opérculos que cierran la celdilla .. se extrae la larva con ayuda de 

unas pinzas y se deposita en un sistema de doble criba. En la criba grande superior se 

deposita la crin y en la inferior acumulan los ácaros. En las abejas adultas. solo en el caso de 

infección intensa. pueden apreciarse a simple vis~ para un diagnóstico más exacto~ se 

introducen unas 100 abejas en un recipiente de vidrio y aturdidas con cloroformo ... al -poco 

tiempo los ácaros abandonan las abejas y se dejan contar sin problema. (20) 

PRONÓSTICO y DISEMINACIÓN: Si alberga más de I0,000 parásitos,. las colonias, se 

debilitan y mueren. El clima de invierno frío es necesario en genera) de tres a cuatro años de 

reproducción de las vnrroas en una colmena para provocar la pérdida de la colonia. En el 

clima tropical y subtropical ta diseminación es más rápida porque las varroas pueden 

producirse todo el año. Los ácaros vnrroa se difunden por las inmediaciones a través de los 

vuelos de las abejas y 7.ánganos. asi como en Jas incursiones de rapiña. Estudios realizados 

indican que las abejas procedentes de poblaciones infectadas se extravían.con mas frecuencia 

mas del doble que las abejas sanas. Se produce la difusión de ácaros Varrou a largas 

distancias .. como consecuencia del transporte y debido al enjambrado. ( 18~20) 
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TRATAMIENTO: En la actualidad el control químico utili:r..ado más frecuentemente es la 

flumctrina (Bayvarol). La flumetrina es un químico de contacto. no volátil. que se infiltra en 

la cutícula cerosa de las abejas y milla a la varroa. (Apitcc. Patología dc las abejas) Se ha 

registrado que la utilización de 65o/o de ácido fórmico para el control de la varroa es efectiva. 

recientemente resurgió el interés en el uso de aceites esenciales para su control. algunos 

ejemplos de estos productos naturales son el aceite de canela. aceite de clavo. el timol. 

eucalipto. mentol y alcanfor. Debido a que Jos ácaros de Ja varroa prefieren ser parásitos en 

la cría de zánganos. la continua remoción de la cría de 7..ánganos puede reducir 

substancialmente las poblaciones de varroa. (1) 

1.4.4 CRÍA ENCALADA 

AGENTE CAUSAL: L.a cría caliza está producida por el hongo 'Ascopheru apis. infecta 

solamente larvas. el contagio corre a cargo de las esporas del hOngO~.,es UJ:ia··~·~t:'c_~eci~d que se 

da principalmente en lugares de clima templado. (1) ,,,···. :<·'" .··· . 
SÍNTOMAS Y DIAGNÓSTICO: Las larvas mueren después ~e _se:r ~~~~Úl?das .eri·~u~.céldillas. 

Aparecen al principio algo esponjosas y tumcfactas.adquiriéJldO)ii-.·rom;a·:hcxagonal.dc Ja 

celdi1ta. aunque más tarde se encojen y endurecen. En -,~stá):.'~~1'.~Í~';::: ~~~~l~S _ h~n sido 

retirados por Jas abejas. Algunas de las larvas muertas m~ntieri~~:,~.i-colOr\~lanco·de cal 

aunque otras pueden aparecer con una coloración gris azulada oscura o casi negra. Delante del 

orificio de vuelo yacen larvas momificadas y resecas. En el interior:·de la colm.ena se hayan las 

momias en el piso pero también en las celdas de la cría. (18) 

DIFUSIÓN: Las esporas se difunden en la población por el intercambio _de alimCnto que se 

produce entre unas y otras. también llevadas por el aire circulante énfe~~n·d~'rTiás larvas~· (1) 

PREVENCIÓN Y CONTROL: La cría calcificada parece ser una enf"c~.~d~d'~la~i~~~cb con el 

estrés. ya que se han detectado infecciones cuando una o más_ de .¡ll;S·c:c;~~~-c.~~r::i.e:s"-~~~.~~C.·.·que 
son: Humedad excesiva de la colmena. Clima húmedo y frío_ co:n:;co-~di~.i~~C~·-:'.d~:-~~oreo 
pobres. Colonias débiles. Manejo inadecuado o bien ·et ·debili~~i~".~O· debidO·::_a otras 

cnfcnncdades como puede ser la varroasis. No existe un agentC,.de··-cóntrol -rcgistrado- para .. 

usarse en el control de Ja enfermedad solo existen medictaS':.--p~~~~nÚ~as tales como 

suprimiendo lo mayor posible los factores de estrés. (4) 
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1.4.5 CRÍA MOMIFICADA 

AGENTE CAUSAL: La cría momificada es causada por A.••pt!rJ.!i/111_... j/uvu.o,; o menos 

frccucntcmcntc por A ... p<:rgill11.••_li11111J.!.ut11s. (4) 

SÍNTOMAS: Las crías mueren solo en fase de larva alargada o incluso en fase de pupa. a 

diferencia de Jo que ocurre en cria cnli7.a que únicamente son atacadas cuando las ccldi11as ya 

están opcrculadas, al principio las larvas ya muertas son de un color blanco y de apariencia 

esponjosa y postcr-iormcntc se vuelven de color castaño pálido o amarillo verdoso y muy 

duras. (4.18) 

DIFUSIÓN DE LA COLMENA: Las esporas del hongo se difunden en la colmena por la 

.superficie corporal de las abejas, In comida y el aire circul~nte. 

DIAGNÓSTICO: Él diagnóstico se hace principalmente observando et cuadro clínico e 

identificación del hongo en el laboratorio. 

TRATAMIENTO. No se conoce ningún método ·para combatir cría pétrea y en ocasiones 

desaparece espontáneamente. (18) 

1.4.6 NOSEM!ASIS 

AGENTE CAUSAL: El agente causal de la nosemiasis es No ... ema upis =undcr .. protozoarios. 

que se alimenta en las paredes del intestino medio de las abejas adultas. En su ciclo evolutivo. 

/\losen1a apis pasa por diferentes estudios entre ellos el de espora. que son los elementos de 

conservación y propagación del parásito en el medio exterior. Estas esporas representan una 

gran resistencia~ sobreviven en Jos excrementos de las abejas durante más de dos años. en el 

sucio de 40 a 70 días. en los cadáveres de las abejas durante varias semanas. (4) 

SÍNTOMAS Y DIAGNÓSTICO: Los signos externos más característicos de la nosemiasis son 

en un estado avanz.ado. la despoblación de adultos con relación a un pollo sano. señales de 

diarrea y un abdomen hinchado. En las fonnas bTTavcs. la colonia se mueve rápidamente. La 

identificación de las esporas en el excremento o en el producto molido del estomago. a través 

del microscopio para dar un diagnóstico más preciso. (4) 

PRONÓSTICO Y DISEMINACIÓN: La noscmiasis causa sus mayores daños en los paises cuyo 

clima es frío y húmedo. Las nl7.aS de abejas desplazadas de su medio natural. sobre todo las 

regiones secas o zonas húmedas. se hacen sensibles a está enfermedad. Una buena exposición 

de las colmenas puede evitar el ataque de la nosemiasis. Los apicultores experimentados 
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snbcn bien que la apcnura y las manipulaciones frecuentes de las colmenas aumentan su 

incidencia. ( 19) 

TRATAMIENTO: Las colonias afectadas pero todavía fuertes se reúnen de dos en dos. hasta 

ahora no existe más que un medicamento conocido que da resultados satisfactorios. en el 

tratamiento. Es la biciclohexilamonio-fumagilina. antibiótico conocido bajo et nombre de 

Fumidil-B. Este producto no actúa sobre las esporas. sino la fonnn de multiplicación de 

No.,·en1u u. La dosis debe ser de 1 OOmg de Fumidil-B activo por colmena, lo mejor es dar está 

dosis en 4 veces mezclada con jarabe de azúcar al 50% a razón de un litro~ 25mg de Fumudil

B por semana sucesiva. { 18) 

1.5 MANEJO DE LA COLMENA 

El manejo de la colmena es importante ·para lograr un alto rendimiento de· miel. una 

administración adecuada.empleará .. prácticas que armonicen con la conducta normal de las 

abejas. que cond~CÍ~n-ri: I~ Colonia a su. ~áxima proliferación al principio de ta·flOración de 

las principales plantas productoras de néctar. (13) 

1.S. 1 REVISIÓN 

La frecuencia de revisión es relativa dependiendo de la zona. pero no debe de pasar de 20 días 

entre una inspección y otra. en periodos de.~~.acii~idad,.~ien.~~._que.en periodos de 

actividad fuerte. la frecuencia no debe. ~r-dct JO di~~~ '~~tár la-Cnj~mbrazón. No es 

necesario abrir todas las colmenas, solo __ ~queltas :qu~:~·~Par~~~~: al,~un~ ~.-~normalidad como: 

baja población. menor actividad qUe las ·o~~/iri<:1.ici~~:.;-,~·e·':~~.r~·~'_;:(hid..", f~lta de provisiones, 

entre otras. 

Alimento: Esta no debe falta en la c~ara dé cria y:··~~~::d~}enCr aproximadamente 30 Kg de 

miel y dos marcos de poten para un cÍCsarr~llo ·no'n:;.~·¡/,, 
Espacio: Cuando en la cámara de crfa se ~bs.;·~~·~-~~ ~~o·s los panales están llenos de abejas. 

mier opercu1ada y abejas cotsando en racim~·~ -c~-rrente d~ 'ª Piquera se debe aumentar una 

alza con marcos con cera estampada. 
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La Enjambrazón: Cuando se quiere evitar la enjambrazón. se debe tener CSJl'-~ial cuidado.en 

destruir todas las celdas r-eales y determinar la causa de la enjambf'azón para -corregirla de 

inmediato. 

La sanidad: Obser-var- la posible presencia de plagas y enfermedadeS. efec~uar la, timpic;r..a de la 

colmena especialmente del piso. cambiar los panales mal trabajados º,muy ennegrecidos y 

viejos. 

Revisión Otoño-Invierno: La colonia puede tener apar-entemcnlc un~ población suficiente en el 

otoño. pero si las abejas son viejas. sé rcducini rápidamente confo~c avanza el invierno y 

puede llegar a mor-ir- de hambre. aun cuando haya bastante miel en el colmenar. debido a que 

el enjambre es demasiado pequeño. 

En época de noración y cosecha se deben de llevar alzas. marcos nuevos o con cera 

estampada. el resto del año se debe de disponer de alimentación anificinl o de cstimulnción. 

El apicultor debe de estar- equipado con velo de protección. guantes. cepillo y ahumador y 

debe ubicarse a los lados o dctrñs de la colmena. pero nunca delante de la piquera. 

Se debe de considerar que para la apertura de la colmena se trabaja mucho más cómodamente 

cuando las condiciones son propicias. en días cálidos. de pleno sol. Con un poco de 

experiencia. se pueden manejar las colmenas en cualquier condición climática.. (9) 

1.5.2 ALIMENTACIÓN. 

En algunas regiones de México~ en particular de la mesa central. a veces se extiende hasta 

varios meses la época de escasez. En tales casos los apicultores recurren a varias prácticas de 

alimentación persiguiendo dos finalidades; evitar que perezcan las colonias Y.robustecer ~Stas 

antes de que comience la abundancia de flores. (15) 

El alimento se prepara diluyendo 1000 gramos de jarabe en 600 gramos de agua tibia. Se 

considera normal esta dilución para alimentar a las abejas. Pero si el jarabe del?e de ejercer una 

acción estimulante. la dilución puede ser a partes iguales. o sea. 1000 gramos de jarabe ¡x>r 

1000 gramos de agua. (5) 

1.5.3 MULTIPLICACIÓN ARTIFICIAL 

El apiario deberá ser ampliado a su debido tiempo y en proporción requerida. Podemos seguir 

una nonna que tiene una importancia practica mejor: aumente su apiario unos cuantos meses 
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antes del inicio del periodo de mayor noración. siempre que· prevalezcan temperaturas 

elevadas y buen tiempo. Si se pueden alimentar intensamente realice los aumentos antes de 

dicho periodo. 

Independientemente del método seguido, al realizar multiplicación damos· lugar a)una colonia 

sin reina. Podemos en esa oponunidad introducir una rcyna. una celda real-' o bien 

proporcionar un panal con hucvccillos o larvas jóvenes. ( 1 5) 

MÉTODO A SEGUIR EN LA MULTIPLICACIÓN ARTIFICIAL 

Utilizando parte de Ja cría. de la miel y de las abejas de una colonia. 

1.- Se prepara una colmena con una sola cámara: seis cuadros provistos· :de JÓmi~as 
estampadas .. fondo y tapa .. que llamaremos colmena A. 

2.- Se aproxima In colmena A .. a la colmena B .. esta última es In que va n."~onai:d~s.,cuadros 

con crin próxima a nacer y uno con miel. los tres con las abejas quC tienen a·~·~C::ridas cuidando 

de que la reina no vaya en estos cuadros. º - ·'.:>-;'> __ _ 

3.- La colmena receptora A se lleva a un lugar del apiario .. tan lejos como ~~;Po~iblc,;:_' .... ,,· - ·-' .... -. 
Al construirse el nuevo enjambre debe comenzarse la alimentación.' C~.a_.1.ét_o.~)f1:insc:~~do una 

semana aproximadamente de haber realizado la multipticación9 d.;~-'~·~~~~~~~~--it'..~~~ión 
de las nuevas colonias. Dos semanas más tarde se hace una seg~~~Jñ_~-PecC~~n ~ra observar 

si la reina esta ovando adecuadamente. ( J 5) 

1.5.4 CAMBIO DE REINA 

El cambio de reina es una regla básica para asegurar· .. ~cta·.-aí'.'o-a!tos reñ.diinientos y evitar 

pérdidas de colonias. Una reina de alta calidad debe ~~-er. ~b~~da~te~ente mil quinientos 

huevos diarios en periodos de fuertes aportes de polen y néc~~-Y sin·dism~nución de un año .. 

por lo menos. Todas las explotaciones apícolas··. bi~~-. · l tC:vadas.. siguen un· . programa· de 

reposición de reinas periódico para que cada ~0-lonÍ.a ~~~-.. _Cn.·~~o mo~cnto una reina joven 

buena ponedora. ( 18) 

El método de introducción de una reina que casi sicmprC: tiene éxito es el siguiente: se suprime 

la mala reina y se introduce la nueva reina encerTá~ciola so13. en una Jaula de expedición. que 

se cuelga entre dos cuadros del nido de cría. se tiene que quitar de la jaula las abejas 
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untes del inicio del periodo de mnyor floración, siempre que prevalczcnn temperaturas 

clevndns y buen tiempo. Si se pueden alimentar intensamente realice tos aumentos antes de 

dicho periodo. 

Independientemente del método seguido, al realizar multiplicación damos Jugar a· una colonia 

sin reina. Podemos en esa oportunidad introducir una reynn, una .¡;e(dl:i ·real ·o bien 

proporcionar un panal con hucvecillos o larvasjóvcnes. (15) 

MÉTODO A SEGUIR EN LA MULTIPLICACIÓN ARTIFICIAL 

Utilizando parte de la crin. de la miel y de las abejas de una colonia. 

1.- Se prepara una colmena con una sola cámara: seis cuadros provistos de_· láminas 

estampadas, fondo y tapa. que llamaremos colmena A. 

2.- Se aproxima la colmena A. a In colmena B. esta última es la _que va a don:ar dos cuadros 

con cría próxima a nacer y uno con miel. Jos tres con las abejas que tienen 3dherid~-· cuidando 

de que la reina no vaya en estos cuadros. 

3.- La colmena receptora A se lleva a un lus;ar del apinrio, tan lejos como sea posible. 
,-.· . . . 

Al construirse el nuevo enjambre debe comcn7.arse la alimentación.· Cun'ndO ·a transcurrido una 
. . . . . .. · ... 

semana aproximadamente de haber realizado la multiplicáción~ cÍ~be ~Ji~~é·Una-inspección 
de las nuevas colonias. Dos semanas más tarde se hace una ses;uO:da Í~S~~~~~ .pa~ ~b~-ervar 
si Ja reina esta ovando adecuadamente. ( 15) 

1.5.4 CAMBIO DE REINA 

El cambio de reina es una regla básica para asegurar cada ai'io altOs ___ -~~~~~íC~i~~--~~::~vitar 
pérdidas de colonias. Una reina de alta entidad debe JX>ner abundant~~~~~,.~~;·;~.Ír_q·uin __ ~en~':'s 
huevos diarios en periodos de fuertes aportes de polen y néctar y sin dis;:;;;;.-J~·ión·::dc u~ ailo, 

por to menos. Todas las explotaciones apícolas bien llevadas, .~i~~~:;:·.~~:r~P~~-~~~a_·-· de 

reposición de reinas periódico para que cada colonia posee en todo m~m~~.;1¡,:~'~·;:;·~··'~Ci~~jo~en 
buena ponedora. (18) i·<,0.~.~\'. ~~'.'.~~\(? 

El método de introducción de una reina que casi siempre tiene éxito Cs:~·i' ~i;~¡~~:~~;·g~·suprime 
la mala reina y se introduce la nueva reina encerrándola.sola en .:¡·-.:i,~:.j'~,~l~""d~;c~~~~-¡~¡Ón9 q~e 
se cucls;a entre dos cuadros del nido de crfa .. se tiene que quitar de la jai.ala las abejas 
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acompañantes. l..as obreras vcndrtln a alimentar a la nueva reina a través de la rejilla. Después 

de tres a cinco días se saca a la reina de su jaula entre los cuadros. ( 12) 

1.5.5 CALENDARIO DE ACTIVID,\DES APÍCOLAS 

Para poder desglosar las actividades apícolas y lograr metas positivas en empresas 

agropecuarias~ se deben organi7.ar y calcndari7.ar las actividades~ en este caso de la explotación 

apícola dependerá de las condiciones ambientales que imperan en la zona de trabajo. 

El trabajo apícola se organiza por medio de un calendario al cual se le denomina' calendario 

apícola. Es un instrumento en el cual se determinan las actividades a realizar por mes en el 

año. 

Febrero 

Con1pra de núcleos y ubicación de los apiarios 

Alimentación de fortalecimiento de los núcleos. 

MarLo. 

Se da inicio a la sustitución de reinas viejas. una vez establecida la compra de éstas 

Durante el mes se realizará la preparación de las colmenas que darán los nuevos núcleos. Este 

trabajo puede desarrollarse hasta el mes de junio por tal motivo la decisión de realizarlo 

dependerá de lo que encontremos durante las revisiones. 

Abril. 

Durante el mes y dependiendo las condiciones que reinan en el apiario se dará inicio a la 

formación de nuevos núcleos. 

Ampliación de los nuevos núcleos de alojamiento. 

Recolección de polen. 

Cosecha de primavera. 

Mayo. 

Revisión de la colmena poniendo especial cuidado a los enjambres. 

Extracción de miel. 
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Junio. 

Se termina ta formación de núcleos en éste mes ya que más tarde no se recupera la colmena. 

Para esta fecha ya se debieron haber terminado tos cambios de reina en los apia~ios. 

Julio. 

Las principales actividades en este mes estarán encaminadas ·a: 

Alimentación de mantenimiento. 

Tratamientos preventivos o curativos, en caso de ser ncc_esario. 

Revisiones de vigilancia. 

En algunos casos se llega a requerir la colocación de alzas por noraciones tempranas. 

Agosto. 

La característica de este mes y del anterior es' el ·inicio dC la temporada de lll:Jvias por tal 

motivo se tiene que tomar en cucn.ta las actividades del diagnóstico de cnfcímedades. 

tratamientos preventivos y alimentación. 

Septiembre .. 

Verificar las colmenas. 

Fusionar colmenas débiles. 

Durante los sigllienies n:icscs. se rCcolcctara la maYor cantidad de polen aproXima~mente el 

Es muy prclb3b.lc q:~~-:durantc.,-C1·~6~~h-~l~rior·se_~11a'.~Íenid~:la necesictád de colocación de 

alzas, en cste:~·é·s es:·~·~~~~~º-~·~ S~:'r~Ú·~:;~~.:a:.·ri~ti;Íd~d:~s·f ·~~6· hay que coto~ar u~ número 

convenient~ por ~olm~'na éla.'ae ~·de 'dO~--~~~~.~.~ro ~J~> 

Octubre. 

Estamos en plena· etapa ·de· rc...-colección d~ '.~&:tar·as(que es muy conveniente que se realicen 

los movimie~tos de l~s alza~ para·busca~~~~a~ ma)r~r ~;odU~ciÓ~. 
- -· •• ,_' ••• -, • o 

La recolección del polen solo se realiza. en aquéllas colmenas que tengan u exceso de 

población y de alimento. 
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Noviembre. 

Cosecha de miel de la producción de otoño. tambiéÍl conocida como gran miclada. 

Filtración y sedimentación y envasado de la miét para su venta y C()nsumo. 

Fusión de las colmenas débiles. 

Eliminación de material deteriorado. 

Reducción de piqueras contra roedores y compr'obación :~ .estabitid3d de los techos. 

Recolección de propólco. por raspadura de las al7..as. 

Diciembre. 

Vigilancia y preparación de las colmenas para pasar el periodo in.vc:::maL 

Limpieza de material y equipo sobre todo en aquellas cólmenns fusionadas o que se perdieron 

y que tengan material en mal estado. 

Fundición de opérculos y daboración de maquetas de cera. 

Enero. 

Revisión de rutina para determinar Ja condición de la colmena. 

Vigilancia de la cantidad de alimento. 

Alimentación de mantenimiento. en caso de ser necesario~ 

Se realizan los diagnósticos de enfermedades de las colmenas de las que muestren algún si1:,~o 

de enfermedad. 

Tratamientos preventivos y curativos,. según sea el caso. 

Durante el primer año de producción no se aplican las actividades de cambio de reina y 

división de colmenas,. porque tas colmenas son núcleos y .todavía no _lo necesitan ya que todas 

son nuevas. la división de núcleos no se aplica hasta .. el .. tercer año :de producción. en este 
: ' ': 

periodo es cuando se comienza a crecer en cuanto a número de cOJmcnas~ En este año se tiene 

que poner un especial énfasis en fortalecer las colmena~ durarlte::los.primeros cuatro mCses a 

partir de febrero hasta el mes de mayo. Después ·pasado ·-esta etapa de fortalecimiento de 

núcleos el calendario se aplica de una fonnn cíclica anual. (7.21) 
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METODOLOGÍA 

Los ocho apiarios se instalara~ e~ el poblado de Canalejas del municipio de Jilotcpec estado 

de México; cada apiario consta de veinticinco colmenas cada uno .. en total se tendrán nueve 

apinrios distribuidos en una ár.ca de 9.0.000 m2. 

Cada apiario estará distanciado uiio de otro como mínimo tres kilómetros .. para no sobrecargar 

et área. 

Se calculó el m~tc.riat y -~quipo para instalar los !.lU<?VC apiarios. para trabajar durante el primer 

año de producCión •. En. t~t~I. calcuhimos. I~ invCrSióri para .d.os~ic~i~. c~lmcn·as._,·para ~sto se 

utili:zaron pr~ios · -act~"lllc~ ~til·i~rido como·_.c~·~_. ~rO_y'.~cdora ._~_Jos ---~~~ii.Ós_·~;:éte- la empresa 

DIPROANSA (Distribuidora ·de Productos ApÍcoln~ '1'fatu,;.les). que; sé .•. ded.ica. ~·.vender y 

distribuir material apícola. 

' - ., - -- -,_. __ r--• ' 

Para evaluar financieramente el proyecto se_ rC?li7.a_~ºl1 •-~~_sil;uient-Cs·estudios: 
-. ·-· ;-·'.·-~-: --·:-:-. ·<-,._--,: ._ . 

Estado de Resultados Profonna: Son estacfci-~{Qüe .·éo~tienc~ e~· todo o. en partes,. uno o 

varios supuestos o hipótesis con el fin dC~·dc~'O~tra.r-.c~i- sé_ria··~1a ~itW.ción~ -firlanciera o 

resultados de las operaciones si éstos acon~Ccie~rí. - ( 14) SC:f leS llama profonna porque 

esto significa proyectado. lo que en rcalid3d h.ilce_- et, -eVill~ad_Or: Proyecta~ (no~al~ente a 

cinco años) los resultados económicos q~e él calcul~ que t~ndrá la c;>~ració~. (~) 

Presupuesto o Pronóstico: Conjunto de estimaciones pr:~g~m~d.as. de las condiciones de 

operación y resultados que prevalecerán ·en el·· :futuro .de.:;tro ;_de u~ organismo social 

público. privado. social o mixto. (16) 

Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI}: ·.Tiene como Objetivo- dCtenninar el tiempo 

necesario para que el proyecto genere los recursos ·suficientes~: para recuperar ·la inVersión 

realizada en él, ósea los años .. meses y días que habrán de transcurrir para que In erogación 

rcali7.ada se reembolse. ( 11) Este método se puede detcnninar en el Estado de Resultados 

Proyectado, acumulando la utilidad neta anual. 
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Tasa Promedio de Rentabilidad (TPR): Esta basado en procedimientos contables y se 

define como: La relación que existe entre el promedio anual de las utilidades netas y la 

inversión promedio o media dc.: un proyecto. Esto es: 

TPR 

TPR =Tasa promedio de rentabilidad 

UN= Utilidad neta promedio. 

IM =Inversión promedio o media. (JO) 

UNP 

IM 

Punto de Equilibrio: Es In vertiente en el que se juntan las ventas y los gastos totales 

(gastos fijos y variables). representa el momento en ·el cual no existen utilidades ni 

pérdidas para una entidad. es decir; que los ·ingresos son iguales a: los gastos. Sus 

objetivos son: 

1. Determinar en que momento. los ingresos y gastos son iguales. rio existiendo utilidad 

ni pérdida. 

2. Por medio de él se puede medir la eficiencia de operación. e igualmente controlar la 

consumación de cifras prcdetcnninadas. mediante la comparación con las reales._ para 

nonnnr correctamente las ejecuciones y la política de Administración de la empresa. 

3. Es de gran importancia en el análisis. planención y control de los resultados de un 

negocio. 

Los elementos que intervienen para determinar el punto de equilibrio._ son resultantes del 

estudio de los gastos. observándose que unos son constantes y otros variables en relación con 

las ventas y con la producción. 

CONSTANTES: Son aquellos gastos que permanecen estáticos en su monto en un periodo. Se 

subdividen en Fijos y Regulados: 

1. Gastos o Costos Constantes Fijos: Son aquellos que se efectúan necesariamente. haya o no 

producción o ventas .. como son: rentas. depreciaciones y ar:no~i~,~~Ones. -~te. 
2. Gastos o Costos Constantes Regulados o Semifijos: Son ~qU:cllO~-(¡ue ~e: efectúan bajo un 

control directivo .. de acuerdo con las políticas de la producción o de venta .. como son: 

publicidad .. gratificaciones .. honorarios._ cte. 

31 



VARIABLES: Son aquellos gastos que aumentan o disminuyen. según sea el ritmo operado en 

la producción o en la venta. como son: materiales. comisiones sobre ventas. empaques. etc. 

La formula para determinar el punto de equilibrio es la siguiente: (8) 

Punto de Equilibrio = Costo Fijo 

1 - Costo Variable 

Ventas 

El promedio de producción para la miel se estableció en 27 kilogramos por colmena. para el 

polen 300 gramos pero solo para el 25o/o de la explotación de las colmenas. para la cera 700 

gramos por colmena y para el propólco 200 gramos por colmena. 

Tenemos que tomar en cuenta que para el quinto año se comienza a tener un crecimiento de 

las colmenas de un 12.5% 

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO NECESARIO PARA INICIAR EL PROYECTO 

ALMACEN: 

200 Núcleos (3 bastidores y una Reina) 

200 reinas anual a partir del segundo año .. con un aumento en el costo del 3% cada tres 

años. 

MATERIAL DE TRABAJO: 

Alimento (azúcar 8 Kg por colmena, con un aumento del 10% anual.en el costo) 

Cera estampada (2.200 Kg por colmena). La cera que produce el apiario para consumo 

interno se manda a la maquila y su costo aumenta un 11% anual. 

Milagro del apicultor (se consume un litro anual, con un ·aumento en- el costo del 5% 

anual) 

Acido acético (se consume un litro anual. con un aumento en el costo del 5% anual) 

Medicamentos: 
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Bayvarol ( 2 tira.e; por colmena .. con un aumento en el costo del 5% cada tres años) 

Sulfatiazol sódico ( 0.800 gramos por colmena. con un aumento en el costo del 10% cada 

tres años) 

Oxitctraciclina ( 0.400 gramos por colmena .. con un aumento en el costo del 2.5% anual) 

Mantenimiento: 

Pintura (cada tres años) 

lnstr-umentos de limpieza (cada tres años) 

Parafina (cada dos años) 

Refacciones (anual) 

ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS: 

Equipo Overol Nacional (con velo y guantes) 

Cuña tort nacional 

Ahumador- de lamina galvanizada grande 

Trampa de polen piqueras (con un aumento en el costo del 6% anual) 

Cepillo de cerdas económico. 

Malla para propol~o de plástico de mosquitero 

Alimentador~ d~ iTiadem. 

EQUIPO DE TRABNO: 

Equipo de colmena completaju!flbO (madera de pino tratada y pintada consiste en: cámara 

de crin (10 bastidores). fondo reversible. tapa interior. tapa exterior. dos alzas (16 

bastidores de alza alambrado) Crecimiento del apiario hasta el quinto año. 

Al7..as / bastidores (una nl7.a con 8 bastidores para cnda colmena.. para producir con tres 

alzas por colmena) Con un aumento en el costo de las alzas del 13% .. en los bastidores del 

0.5% anual .. hasta el quinto año. 

Tapa negra 

Charolas salva miel (con un aumento del 0.4º/o anual a panir del tercer año) 

Llaves guillotina 

Carretillas 

Colmena de observación (equipo completo) 
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Bases bloques (con aumento hasta el quinto aílo) 

MAQUINARIA: 

Extractor p/25 bastidores acero inoxidable eléctrico con motor de 3
/.. h.p. 

Tanque de sedimentación de 122x80x60 en acero cal.16 c/2 compartimientos y 2 

rebosaderos de tubo p/filtrar la miel. 

Tina p/desopcrcular de 122x80x60 con 1 marco de tela de 6x6 de acero inoxidable con 2 

puntas con 1 copie de 1.5 pulgadas. 

Cuchillo eléctrico e/caja de control master. 

Tanque de gas 

Quemador 

TERRENO: 

2,000 mis. 

EQUIPO DE TRANSPORTE: 

Camioneta NJSSAN usada. 

La Depreciación y Amortización se aplicaran como sigue: 

DESCRIPCIÓN AÑOS 

Accesorios y Herramientas 4 

Equipo de Trabajo 10 

Maquinaria 

Terreno 

Equipo de Tr.insportc 

Gastos de Instalación 

10 

25 

5 

20 
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DESCRIPCIÓN DE PZAS/CANTIDAD Y COSTO DEL MATERIAL NECESARIO PARA 
INICIAR EL P_R_O"--'Y_l_!C_T_O ________ _ 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO TOTAL 
UNITARIO 

Núcleos 200 pzas. 350 70,000 
Azúcar 32 buttos 250 8,000 
Cera Estampada 440 Kg. 65 28,600 
Milagro del apicultor 1 litro 20 20 
Asido Acético 1 litro 18 18 
Tiras de Bayvarol 400 tiras 10.5 4,200 
Sulfatiazol 1.600 Kg. 300 480 
Oxitetraciclina 0.800 Kg. 100 80 
Instrumentos de limpieza 100 
Equipo completo apicultor 3 pzas. 525 1;575 
Cuñas tort nacional 3 pzas. 80 240 
Ahumador lamina 3 pzas. 90 270 
Trampas de polen piquera 50 pzas. 85 4,250 
Cepillo cerdas 3 pzas. 35 105 
Malla p/propoleo de mosquitero 200 pzas. 10 2,000 
Alimentadores de madera 200 pzas. 25 5,000 
Equipo colmena Jumbo 200 pzas. 699 139,800 
Alzas I bastidores (Equipo) 200 pzas. 134 i.,26 .• 800 .. 
Tapas negras 3 pzas. 75 '225-
Charolas salva miel 4 pzas. 120 480 
Llaves guillotina de 1 1/2 3 pzas. 165 495 
Machetes 5 pzas. 50 ··250 
Carretillas 2 pzas. 500 1,000. 
Colmena de Observación 1 pza: 500 • ,500·;· 
Bases Bloques 400 pzas. 5 ···2,000 
Tanque de Extracción 1 pza. 15,000 ·. 15,000 
Tanque de Sedimentación 1 pza. 9,500 9,500 
Tina P/Desopercular 1 pza. 7,500 7,500; 
Cuchillo desoperculador 1 pza. 1,250. .1;250. 

Tanque Gas 30 Kg. (Carga) 1 pza. 138 778 
Quemador 1 pza. 200 .200 
Terreno 2,000 mts 25,000 25,000 
Camioneta (usada) 1 pza. 45,000 . 45,000 
Gastos de Instalación 26,193 
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RESULTADOS 

DESCRIPCIÓN DE LOS GASTOS DE INSTALACIÓN 

(Bodega) 

DESCRIPCIÓN 

Tabicon rojo (6 millares) 
Arena ( 1/2 carro) 
Grava ( 1/2 curro) 
Varilla (50 p7.as.) 
Estribos ( 40 kg) 
Alambre recocido ( 1 O kg) 
Cemento (2 toneladas) 
Cal (3/4 tonelada) 
Puerta (una pieza) 
Mano de obra 
TOTAL 

DESCRIPCIÓN DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN 

DESCRIPCIÓN 

Renta (8 apiarios. S 200.00 ple apiano) 
Sueldos (anual .. trabajadores eventuales 
2 trabajadores para instalación y cosecha 
1 trabajador para revisión c/15 días 
1 sueldo anual) 
Flete ( p/transportar carga) 
Gasolina (transporte anual) 
Luz (anual) 
Agua (anual) 
Renta de ponanuclcos ($ 30.00 e/u por 200 núcleos 
NOTA: Esta renta se devuelve. ya que queda como depósito 

por el préstamo de los portanuclcos. este dinero sé 
utili7..a para dar mantenimiento a la camioneta durante 
el primer año. así como para la instalación de la luz. 

TOTAL 

COSTO TOTAL 

$ 8,280 
325 
225 

1.720 
320 
70 

2,720 
615 
500 

11,418 
26,193 

COSTO TOTAL 

$ I,600 

I5.460 
2,000 
7,200 

360 
600 

6,000 

33.220 
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INVERSIÓN INICIAL DEL PROYECTO 

(en miles de pesos) 

ALMACEN s 70.000 

MATERIAL DE TRABAJO 41.498 

ACCESORIOS Y llERRAMIENTAS 13.440 

EQUIPO DE TRABAJO 171.550 

MAQUINARIA 34.228 

TERRENO 25.000 

EQUIPO DE TRANSPORTE 45.000 

GASTOS DE INSTALACIÓN 26,193 

GASTOS DE OPERACIÓN 33.220 

INVERSIÓN INICIAL TOTAL s 460.129 

PRONÓSTICO DE COSTOS VARIABLES 

DESCRIPCION 2003 2004 2005 2006 

Piqueras (polen) 

Mallas (propolco) 

Envase (polen) 20 25 30 35 

Envase (miel) 7.212 7.592 7.972 8,351 

Gas 360 380 400 
-------- ---~--- - -

Equipo Jumbo 

Al;r.as I bastidores 

Charolas salva miel 270 280 

Bloques Base-
------------ --

TOTAL 7.312 7.977 8,652 9.066 

2007 

660 

275 

40 

9.821 

420 

25.550 

5.325 

290 

375 

42.756 i 

37 



DESCRIPCION 

Reinas 
1----------~-----

Alimcnto 

Cera (Maquila) 

Milagro del apicu1tOí __ _ 

Acido acético 
~aror----------

Sulfatiazol 

Oxitctraciclina 

Mantenimiento 

Luz 

Agua 

Gasolina 

Sueldos 

Renta 

TOTAL 

PRONÓSTICO DE COSTOS FIJOS 

2003 2004 2005 2006 

13.200 13.200 13.600 

9.664 10.624 11.680 

2.310 1 2.520 2.730 2.940 

2007 

15.300 

14.436 

3.386 
--------+-----:--:----- ------ ------- --------

: 22 23 1 24 31 ------ ----r--- 19 20 20 ----26 
- ··-- - ----r------------- ------ ----- ~-------t---------· -- ----

1 4.400 4.400 4.600 5.175 

-------------4----- 528 528- 576 648 

84 86 88 102 

5.980 3.750 6.140 3.100 
420 480 540 600 

660 720 780 840 

8,064 9,032 10.116 11.330 

15.708 16.456 17.204 17.952 

1.760 1.920 2.080 2.520 

2.310 63.029 63.969 70.388 75.446 
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PRONÓSTICO DE PRODUCCIÓN Y VENTA DE MIEL 

Para In producción de 200 colmenas .. se dividen en 8 apiarios con 25 colmenas cada una .. se 

espera que cada colmena produzca 27 Kg anual, produciendo 675 Kg por apiario .. que 

convertido a litros de acuerdo al factor 1.4225 resulta que Ja producción anual es de 474.51 

litros por apiario. 

-ÁÑOS COLMENA APIARIOS PROD. Kg LITROS COSTO TOTAL 

ANUAL ANUAL UNITARIO• 

2003 200 8 474.51 3,796 45 170,820 
-

2004 200 8 474.51 3.796 50 189,800 

2005 200 8 474.51 3,796 55 208,780 
··-·-

2006 200 8 474.51 3,796 60 227.760 

2007 225 9 474.51 4.270 65 277,550 

PRONÓSTICO DE PRODUCCIÓN Y VENTA DE POLEN 

ANOS COLMENAS l'RODUCCION No. Kg. COSTO TOTAL 

(grarnos)ANU AL COLMENAS ANUAL UNITARIO• 

2003 200 0.500 50 25 60 1,500 
-

2004 200 0.500 50 25 65 1,625 

2005 200 0.500 50 25 70 1.750 

2006 200 0.500 50 25 75 1,875 

2007 225 0.500 56 28 80 2,240 
----~------ --
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PRONÓSTICO DE PRODUCCIÓN Y VENTA DE PROPOLEO 

ANOS COLMENAS PRODUCCIÜN Kg COSTO TOTAL 

(gramos)ANUAI~ ANUAL UNITARIO• 
·-

2003 200 0.300 60 230 13.800 

2004 200 0.300 60 240 14.400 
. ~. -

2005 200 0.300 60 250 15.000 

2006 200 0.300 60 260 15.600 
·--

2007 225 0.300 67.5 270 18.225 

PRONÓSTICO DE PRODUCCIÓN Y VENTA DE CERA 

ANOS COLME- GRA- l'RODUC- CERA CERA CERA COSTO TOTAL 

NAS MOS CIÓN(Kg) MAQ. MAQ. VENTA UNT• 

ANUAL CONSUMO CAMBIO 

2003 200 0.700 140 ---- 140 --- -- --
2004 200 0.700 140 40 kg 100 --- --- ---
2005 200 0.700 140 40 kg 100 --- --- --
2006 200 0.700 140 40 kg 100 --- -- ---
2007 225 0.700 157.5 ---- 157.5 102.5 70 7.175 

e-
• Precios estimados para el mercado al menudeo. 
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INGRESOS 
------------
Menos 

COSTO VARIABLE 

ESTADO DE RESUl.TADOS PROYECTADO 

(en miles de pesos) 

2003 2004 2005 2006 

186,120 :!05,825 225.530 245.235 
-----·-

7,232 7.977 -8.652 9,066 

UTILIDAD MARGINAL 178,888 --¡-97.848 216.878 236.169 
~---

Menos 

DEPRECIACION y 35.248 35.248 35.248 35.248 

AMORTIZACIÓN 

COSTOS FIJOS 2.310 63,029 63,969 70.388 

UTILIDAD NETA 141,330 99.571 117.661 130.533 

JNVERSJON INICIAL (460,129) (318.799) (219.228) ( 101.567) 

SALDO (318.799) (219.228) ( 101.567) 28.966 

2007 

305.190 

42.756 

262.434 

38,636 

75,446 

148,352 

28,966 

177,318 
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ESTUDIO FINANCIERO 

TASA PROMEDIO DE RENTABIUDAD (TPR) 

Para calcular ese dato utili7..arcmos la utilidad neta' promedio (UNP) a lo largo de cinco años y 

la inversión media- (IM). por lo tanto tenemos que calcular estos dos dato. así tenemos lo 

siguiente: 

Utilidad neta promedio: 

Años Utilidad Neta 

2003 141.330 

2004 99,571 

2005 117,661 

2006 130.533 

2007 148,352 

Total 637,447 

UNP= $637.447 / 5 = $127,489.4 

Inversión media: 

IM= $460.129 Inversión Inicial / 2 = $230.064.5 

TPR=$127,489.4/ $230,064.5 =0.5541 X'100=55.41% 

TPR= 55.41% 

Este porcentaje representa el crecimiento financiero, del_ ap.iario. ·lo cual quiere decir. que el 

proyecto tiene un crecimiento mayor del 50% ~urante estos cinco anos. esta tasa establecer 

que el proyecto resulta rentable. 

PUNTO DE EQULIBRIO: 

El punto de equilibrio se determinará a partir del segundo periodo. Estos resultados 

determinan las ventas mínimas en donde el apiario no obtiene perdidas pero tampoco genera 

utilidades. 
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FORMULA: Costos Fijos 

- Costos Variables 

Ventas 

AÑO SUSTITUCIÓN PUNTO DE 

EQUILIBRIO 

2003 2.3JO 2.403 

1 - 7 232 

186.120 

2004 63.029 65.570 

1 - 7 977 

205.825 

2005 63,969 66.520 

1 - 8 652 

225,530 

2006 70.388 73.090 

1- 9066 

245,235 

2007 75.446 87.737 

1- 42 756 

305.190 
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GRÁFICAS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

Punto de equilibrio año 2004 

C.V 

C.F. 

- ----r·---------.----· 
50000 100000 150000 200000 250000 

Ingresos (en mlles de pesos) 

FUENTE: Del Río Gonzálcz Cristóbal ( t 996) .. El presupuestoº 

1 = Ingresos 
C. V= Costo Variable 
C.F =Costo Fijo 
P.E= Punto de Equilibrio 

$ 205,825 
$ 7,977 
$ 63,029 
$ 65,570 
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Punto de Equilibrio año 2005 

250000 

200000 

"' o 
"' .. 
Q. .. 

150000 -e 

"' .!!! e 
P.E. e: 

~ 100000 

"' ~ 
(; 

50000 

o ~-------,-~--~T- --·-

o 50000 100000 150000 200000 
Ingresos (en mies de pesos) 

FUENTE: Del Rio Gonz.álcz Cristóbal ( 1996) .. El Presupuesto .. 

I =Ingresos 
C.V =Costo Variable 
C.F =Costo Fijo 
P.E= Punto de Equilibrio 

$ 225,530 
$ 8,652 
$ 63,969 
$ 66,520 

c.v 
C.F 

250000 
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100000 ~ ... 
CI 

50000 

o 
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Punto de Equilibrio año 2006 

50000 

c.v 

C.F 

100000 150000 200000 250000 300000 

Ingresos (en mlles de pesos) 

FUENTE: Del Río Gonz.ále.z Cristóbal ( t 996) ""El Presupuesto" 

1 =Ingresos 
C. V= Costo Variable 
C.F =Costo Fijo 
P.E= Punto de Equilibrio 

$ 245,235 
$ 9,066 
$ 70,388 
$ 73,090 
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Punto de Equilibrio año 2007 

350000 

300000 

-¡¡;-
250000 :;: 

~ ... ... 200000 
~ ... 

·e¡ 
.§.. 150000 

¡ 100000 

c.v 

<!> C.F. 

50000 

o ------ ~·---r------ -·----·~---

o 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 

Ingresos (en miles de pesos) 

FUENTE: Del Rio Gonzálcz Cristóbal {1996) .. El Presupuesto"' 

1 =Ingresos 
C. V= Costo Variable 
C.F =Costo Fijo 
P.E= Punto de Equilibrio 

$ 305,190 
$ 42,756 
$ 75.446 
$ 87,737 
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DISCUSIÓN 

Se calculó una inversión inicial del proyecto de $ 460.129 que corTió ,se_ Observa en los 

resultados .. esta inversión se recupera. hasta el cuarto año de ~rodu~ción~ ~~ ~st~ a~·~_"y~ ~e esta 

teniendo una utilidad neta o ganancia des 28.960 tomando· e'n cuenui _qUC ,¡)ara el. qui~to año 

se tiene un crecimiento del 12.5% que corresponde a un apiario de· 25 ·colmenas. aun con este 

crecimiento se obtiene una ganancia de$ t 77.,3 t 8. 

En cuanto el pronóstico de ventas en orden de importancia .. se tiene que la miel generó por 

concepto de cstns In cantidad de S 170 .. 820 en el primer ai\o. para el segundo $ 189.800. para 

el tercero$ 208.780. para el cuano $ 227.760 y para el quinto año$ 277.SSO. cabe señalar 

que durante los primeros cuatro años ta producción se mantiene constante. ya que no existe un 

crecimiento de infraestructura. esta se observa hasta el quinto año. Lo que si se observa es un 

crecimiento gradual en el precio de ventas durante los cinco años de producción. ya que este 

depende del aumento de precios que dicta el mercado. Para que se tengan estas ganancias. son 

necesarias ventas al menudeo de este producto .. es decir venderla por litro ya que de lo 

contrario si se vendiera a bYTanel (por tonelada) simplemente el proyecto no sería viable. 

En segundo lugar de importancia se tiene la venta de propóleo al mayoreo en- f"o~a -de 

resina. ya que para el quinto año se tienen un ingreso de S 18 .. 225. El tercer lugar la-ocupa la 

venta de polen por kilogramo .. que nos da un ingreso de$ 2 .. 240. En último lug~r.'.ti:-:iemos a la 

cera .. que genera por ventas una cantidad de$ 7 .. 175 para el quinto año,. se_ hace m·ención que 

para el primer .. segundo .. tercero y cuarto año de producción no se gc~~-~~---~-YCn~'~:d~·:·~~ .. 
' 'e -_: .• -;=..- ->\c .... 

porque este producto se utiliza para el cambio de panales viejos de todas las colme~~~· 
.-,.>-~<-·:<·>·,·"-, . 

En cuanto a In rentabilidad del proyecto es del 55.41 % .. _ qÜe r~~re~~;~t;{;~l _ ~-~ci'mie.ntO del 

proyecto, el cual depende principalmente de las ventas al menudeo en lo que respecta a la 

venta de la miel. El punto de equilibrio de este proyecto se determinó anualmente y sé 
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estableció que las ventas mínimas que soporta el apiario en el primer año son de $ 2.403. se 

obtiene este resultado dchido a que los gastos constantes y fijos (del primer año) están 

contemplados en su mayoría en la inversión inicial total. para el segundo año el punto de 

equilibrio ya es de S 65,570. parad tercero es de S 66.520. para el cuano año es de S 73,090 y 

para el quinto año es de$ 87,,.737. en estos ültimos cuatro años los costos fijos y constantes 

ya se generan anualmente. por eso se observa un aumento significativo del mismo. El punto 

de equilibrio establece las ventas en donde el apiario no obtiene utilidades pero tampoco 

genera pérdidas en el proyecto. permitiendo así que el npiario demuestre una rentabilidad 

favorable. 
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CONCLUSIONES 

El nmilisis financiero nos indica que este proyecto es ·rerltn"b1~. pero que dcpc;ndc en mucho 

esta F"cntabilidnd de que se tengan altas ventas al mcn.udco.- Por Jo tanto-se tiene que re.alizar un 

estudio de mercado para determinar los costos que generari las_ ven~as dC _los pr~ductos. 

Este tipo de explotaciones en zonas de baja produccÍó;..'sc:-co~si~~~-Í~vcrsion~s·a mCdiano . . . 
plazo, porque la recuperación de Ja inversión es hasta ·el ct.iDrto añOP < 

El análisis nos demuestra que aun con estas prodUcci_one~·''d~~.!11~~~~?~-~e~ • .):~~opólco y cera es 

productivo y rentable. 

Por último diremos que la apicultura esta somc;tida-._~.' -,~- ~~rid¡,frc;~~~:'.c1i"1atológicas y su 

innucncia sobre los recursos nectapolinífcros,< ~~(~r-·co;;¡~ >.¡~;,,bién- '-disponemos del 

comportamiento de los precios en el mercad~ intC·~~g¡ci~8J y~-.-~ei:ú~ dC:~mbio~ que influyen 

en forma determinante en los precios nacional~~;, ~n'. t~- ... ~~t'~i,¡.J¡d~d de" Ja· apicultura. 
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