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El Primer Congreso Indigenista Interamericano se e~ 

lebró en la Ciudad de Pátzcuaro, Klch., durante la segun

da quincena del mes de abri 1 de 1940. Las resoluciones to 

madas en este consreso fueron de tal modo trascendtntale~ 

que sirvieron para definir la ;1ccl6n indigenista en los -

paises americanos. Una de las resoluciones más importan-

tes fue la creación y organización del Instituto lndlge-

nista Interamericano derivado de ista. 

Los lnstit~tos Nacionale~ fu~ron concebidos como fl 

liales del Instituto lndlgenlst·1 lnt<'rnmcricnno, para to'" 

do lo que se refiere a sus relacione!. exteriores, pero ca 

da uno de los países quedó en libertan de organizar su 

propio Instituto en la forma que lo creyó más conveniente, 

bien sea con un c.1rácter princíp.;lnente administrativo,· 

incluyéndolo como dependencia de ~lguna Secretarla de Es· 

tado ó Mínisterio, ó bien por último, dandolc el doble C!!_ 

rácter de una lnst itución de lnvest lgación y de apl lca-·

ción y concediéndole autonomía propia. 

A pesar de ser México la sede del Primer Congreso, 

y a pesar también de que varios paises, y el mismo Méxl·

co, habían f 1 rmado ya la convención para la creación -
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de tos Instituto Nacionales Indigenistas, no fue sino has 

ta el 4 de diciembre de 1948 cuando se publ icé ta Ley que 

creó el Instituto tlacional lndigeniota de México. 

Antes de la e~istencia de este Instituto, México h~ 

bla tratado de resolver los problem~\ de las conunidades

indígenas con diversos criterios bien -.ca por medio de or 

ganizaclones educativas, sanitarias 6 .1qr.Hías, dentro de 

las dependencias respectiva~ de cada una de estas. 

Siendo el Sr. tntoni0 Ca~o, s~crctario de Bienes N~ 

cionales er. el gobierno del Presldent1~ Miguel f.lemán, pr!?_ 

puso a este alto funcionario organizar un Instituto tlaci!?_ 

nal Indigenista, para cumplir con la obligación lnterna-

cional que México haLía contraído. El Presidente Miguel -

Alemin, ordenó la redacción de un proyecto de ley y dura~ 

te varios meses, reunió en la Secretarla de bienes tlaclo

nales, a un grupo de expertos en asuntos indlgenas que 

discutieron apllamente la mejor form,1 de organización. Al 

concluir el trabajo y haber el;iborad.; el proyecto de ley, 

el Presidente Miguel Alemán lo aprobó en todas sus partes 

lo remlti6 al congreso e.orno Iniciativa de Ley del Ejec.! 

tlvu. El congreso hizo algunas pequcfta~ modificaciones en 
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el Artfculo séptimo y promulgó la Ley gue fue publicada 

el 4 de diciembre de 1948. 

Conforme a 1 a Ley que lo creó, el 1nst1 tu to es un 

organismo descentralizado del Gobierno Federal. El Artf 

culo primero de la Ley, le da personalidad jurídica pr~ 

pia, lo que permite (Artículo Jo.) .idqulrir y admlnl5-

trar bienes y tener un patrimonio Independiente del pa

trimonio del Gobierno Federal. Naturalmente los bienes

que forman el patrimonio del lr.Hituto s::;r, bienes de la 

federación, y sol;¡r,-,ente estan destinados ;, vn fin del -

que no deben ser distraidos, pues pertenecen al patrlm~ 

nio de afectación del Instituto.~ 

Por otra parte, el Instituto, de acuerdo con la -

conven~lón derivada del Congreso de Pitzcuaro, Mich., 

es filial del Instituto Nacional Interamericano. 

La razón fundamental para no crear el Instituto -

como una dependencia administrativa del Gobierno Fede

ral, como lo era el antiguo Departamento de Asuntos In

dígenas, se motivó en el hecho de que la polltlca del -

Gobierno Federal consideraba el problema lndlgena como-
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un problema Integral, en el que deberlan colaborar para -

resolverlo no solo una Dependencia del Gobierno Federal, 

5ino todas las que de una manera (1 otra tuviesen relación 

con la población lndí~ena. 

Por eso en el Artículo 12 d1· la Ley se dice que las 

Secretarías y Departamentos de Est~do presentarán al lns

t ltuto la colaboración necesaria para la organización de 

un plan de trabajo, y que harin figurar en sus respectl-

vos presupuestos las cantidades neco>arfas para la r<!11l i

zación de dicho plan y no podrin dí,poner de esas partl-

das para otro objeto. El sisteMa de coordinación eHable

cldo por la Ley, permite entonces que no sea solo un de-

partamento,como el antiguo Departamento de Asuntos lndíg~ 

nas, sino todo el Gobierno Federal el que concurra en for 

ma coordinada a resolver los problemas de la población in 

dfgena de México. 

El Gobierno Federal consideró que el problema indí

gena es un aspecto especial de la problemática que tiene la 

población campesina de México pero éste necesita un tra-

tamientn especial, precisamente por que las comunidades I!!_ 

dígena•., no estan Incorporadas de hecho a la vida social,

cconómlt., y poi it ica del país. 8/ 
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El l .N. I. trabaja con un presupuesto designado por 

el Gobierno Federal, como lndlcabamos anteriormente, pe

ro debido a que éste es Insuficiente, existen otra~ fir·

pcndenclas que lo apoyan y una de los más importante~ -

por su monto es la Secrct arfa de Programación y Presu-

puesto (.S.P.P.) lf· 

El proyecto, objeto de esta tésls, será presentado 

para su financiamiento a la $.P.P., por medio de su Pro

grama de Inversiones Públ leas para el Oc~arrol lo Rural -

(P.1.0.E.R.). Este proyecto se llcvHá a cabo bajo la su 

pervlclón del Centro Coordinador Indigenista Zoque de Co 

painalá, Chis., y tiene el proposlto de proyectar peque

nas explotaciones apícolas en el medio indígena. 

La razón por la que se ha opt "do por 1 nt roduc 1 r en 

esta zona un programa sobre cuestiones ap!colas, es por

un lado el hecho de que en esta zona existen recursos v~ 

ge.tatlvos susceptibles de desarrollar dicha activld.1d. -

Estos recursos se refieren a los cultivos de café, frijol, 

árboles frutales, etc. Como es sabido, aparte de lo~ be

neficios económicos en si, que representa el producir -

miel, el beneficio de la polinización que realizan las -
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abejas en el área es de gran Importancia, ya que sobre to 

do a nivel de plantas cucurbitáceas que existen enlazo

na son de difícil polinización, que es la reproducción de 

los vegr:tales y aqul la abeja tir.nc 111 papel más lmport~!.'. 

te a desarrollar. ll· 

Además de estas ventajas existen otras muy Importa!.'. 

tes que son la de los beneficiados en este proyecto, y -

que serán indígenas de bajos recursos económicos, es de-

cir inferiores a $1,000.00 mensuales y que cHan siendo -

explotados por ladinos e indlgenas ricos de la zona y que 

con este proyecto podrán auxiliarse para mejorar su nivel 

de vida. 

5e beneficiará a 10 grupos solidarlos de 5 personas 

cada uno, a los cuales se les proporcionarán 50 colmenas

y equipo a cada grupo (ósea 500 colmenas y equipo). Para 

los acarreos de material, equipo y miel, se les propor-

cionará un vehículo con chofer que el I.N.I. suministrará, 

sin costo alguno para los del grupo solidarlo. Adem5s como 

esta gente nunca antes había desarrollado esta actividad

Y udcrn,'1·. es propósito del lnst ituto que se les otorquc -

sin co\to alguno para ellos a dos ticnicos pecuarios esp~ 
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clallzados en apicultura, asesorados por el H.V.Z., del 

Centro Coordinador, durante un ano para que se capacl-

ten y adiestren en el manejo de las abejas, ya que cal

culamos que un año de enseñanza serS más que suficiente 

para que el los, sin ayuda de nadie. desarrollen esta ac 

tívldad. Cabe hacer nota' que los nuevos apicultores P!!_ 

garán el crédito otorgado en tre~ años dividiendo el 

monto en tres parles Iguales. 



2. MATERIAL Y METODOS 
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HATERIAL. 

Los recursos los dividiremos en dos partes: Recur-

sos Humanos y Recursos Hateriale•, necesarios para la ac 

ti vi dad apícola. 

1. Recursos Humanos. 

H¿dlco Veterinario Zootecol1ta. 

2 Técnicos Pecuarios. 

Chofer. 

50 lndf9enas. 

2. Recursos Hateri a les. 

- Terreno 

- Local de extracción. 

- Tambores de sedlmen 
toc16n. 

- Cámaras de cr!a con núcleos - Ahumadores 

- Al lmentadores - Cepll los de cerda 

- Tambores p/almacén de miel - Cuñas 

- Hedicamentos - Azúcar 

- Velos - Alzas 
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HETODOS. !!./ 

1. Aspectos Técnicos. 

1.1. Estudio de la comunidad del área de trabajo {el.!_ 

mas, hidrografía, suelos, co~tumbres, etc.). 

1.2. Localización de las planta~ de producción (apía

ri os). 

1.3. Ubicación de las materias primas. 

1.4. Tamaño de las plantas de pror!ucclón. 

2. Estudio de Mercado. 

2.1. El producto en el mercado. 

2.2. Definición del producto y 5u~ caracterfstlcas. 

3. Precios. 

3.1. Precios en el mercado nacional. 

3.2. Precios en el mercado Internacional. 
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~. Comercial lzaclón. 

4.1. Canales de comercialización. 

4.2. Costos estimados del producto. 

5. Aspectos financieros. 

5. 1 . Cuadro de 1 nvers iones. 

5. 2. Calendario de actividades. 

5. 3. Cálculo de ln~erslón fija. 

5. 4. Cálculo de inversión semi fija. 

5. 5. Cálculo de inversión por cap 1ta1 

6. Evaluación económica. 

6.1. Punto de equilibrio. 

7, Evaluación social. 

7.1. Generación de empleos. 

7.2. Generación de divisas. 

1. Aspectos Técnicos. 

de trabajo. 

1.1. Estudio de la comunidad del área de trabajo. 

OROGRAFIA. 

Es una reglón müy montan~s~. la altitud varfa en-
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tre los ~00 y 2000 mts, sobre el nivel del mar, lo que 

hace incosteable la construcci6n de carreteras pavlmc~ 

tadas y los caminos que existen son dn terracerra 6 de 

herradura y estos son de dificil acceso, sobre todo en 

las épocas de lluvia. 

HIOROGRAFIA. 

En la zona de trabajo se localizan a corta dls-

tancia los rios Tzimbac y Azapac que durante todo el -

afto tienen agua y que adem6s dese~bccnn en el rio Grl

jalba. Asimismo también ~e encuentr;1 la presa de H.llp~ 

so y pr6xfmamente se contará con la presa de Chlcoasén. 

La preclpltac16n pluvial fluctúa entre los 1750 mm, en 

el Municipio de Copalnalá y los 500 mm, en el de Tecp~. 

tin, encontrandose en ambos lugare~. zonas altas y ba

jas. 

SUELOS. 

El suelo de esta regl6n es arel llosa en su mayor 

parte, haciendolo poco útil para la agricultura y gan! 

deria, ya que solo pequenas zonas ~lene~un s~elo m5s

aproplado para istas. 
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Las quemas que ano con ano efcctGan los campesinos 

Indígenas, han hecho disminuir la flora que se componfo

principalmente de rosales, orqufdeas, pinos y cedros en

tre otras variedades. 

Existe una cantidad considerable de fauna silves-

tre y están por extinguirse casi por completo el venado, 

tigrillo, puma, tejón, zorra, tlacuache, monos araña, n.!::. 

tria, caimán, tcpcizcuintle, gavll~n. lechuza, ~ecolote, 

loro, cotorra, algunas gal 1 lnaccas y pavos silvestres y

vfboras (de cascabel, coralillo, boas, nauyacas, etc.).

Esto es debido en gran parte a la poca atención que se -

presta en estas zonas por parte de Instituciones como la 

Dirección General de la Fauna SilvcHre que no controlan 

la caza Inmoderada de estas especies animales. 

CLIMAS. 

Debido a que la zona es muy accidentada, ya que -

existen zonas al tas y bajas, los climas varfan grandeme~ 

te, ya que por ejemplo, una zonn de Copalnalá, de casi -
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los 2000 mts., es bastante fria, pero también en este H~ 

nlclpio, existen lugares más bajos. En general, en los -

dos Municipios del irca de trabajo puede decirse que pr~ 

domina el el fma cil Ida. 

COSTUMBRES. 

El lndlgena de esta región se encuentra bastante -

mestizado lo cual observamos desdo su vestimenta, forma

de hablar, hasta su comportamiento en <¡en eral. Es un gr~ 

po indígena que ha aceptado en su maynrla las inovacio-

n~s del mestizo. 

RECURSOS OE TIERRA. 

La reglón cuenta co~ pocas fircns cultivables, ya -

que por lo accidentado del terreno, hnccn imposible su -

cult ívo, ésta es una de las razones m~~ importantes en -

las que nos basamos para Instaurar en este lugar esta ra 

ma de la ganadería, que es la apicultura. 

NUMERO DE HABITANTES. 

El número de habitantes por grupo étnico en el 

irea esta distribuido en la siguiente forma: 



Municipio 

Copalnalá 

Tecpatán 

Pob.Total 

10,626 

16,983 
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Honol lngues 811 lngues Mestizos 

83 1,256 '3,287 

248 1,574 1),161 

NOTA: El dialecto que se habla en eqa zona es el Zaque, 

lengua maya. 

DENSIDAD DE P08LACION. 

Los úl t lnos datos que existen a este respecto son

de 1940, los cuales han cambiado considerablemente ya 

que la población ha aumentado grandemente sobre todo en 

los Municipios y disminuido considerablemente en otras -

comunidades más pequei\as. Los dat()S mencionados son los

siguientes: 

Municipio. 

Copa!nalá 

Tecpatán 

No. de habltant~s por km 2. 

17.97 

2. 3 3 

POBLACION ECONOHICAHENTE ACTIVA. 

La población económicamente activa representa el -

44.6'.t de la población, de este porcentaje el 8~% se dedl 

ca a lo agricultura, el 8'.t (l la g~naderfa, el n a los -

transportes, el 2~ a los servicio~ públicos, el 3't al co 
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merclo y el 2~ restante en actividades no especfflcas. 

SALARIOS MINIMOS LEGALES Y REALES. 

El salarlo rdnlmo legal es de '>32.50 mismo que no -

es respetado por la~ persona~ aue tr1rttr~tar1 campesinos p~ 

ra el corte de café ó para !a cosecha del n1afz. El sueldo 

varía entre los $10.00 y los S30.00 diarios, obteniendose 

un promedio en 9 cor.unidades de $18.75. 

SITUACION DE LA AGPICULTURA EN LA RíGION. 

El princi~.:J! cultivo ,~n la re~;i6n eo:. el café, con -

un pror.:edio de producción de 900kg. por hd.; le siguen en 

importancia: el maíz, el frijol y cacao. El ma!z produce

un promedio de Bao kg. por ha., cuando es buena la tempo

rada, el frijol tiene rendimiento de ~00 kg. por ha. En -

peque~a escala siembran ca~a de azGcar. 

En los cultivos frutlcolas encontramos mangos, plá

tanos, guanábanas, cTtrlcos, ciruelos, aguacates, peras,· 

duraznos, manzanas.Y granadillas. 

Todos los frutales son cultlvndos en peque~-ª escala 

y 'l"ncraimente para consumo local; también se cultiva la

pimicnta, pero en un área reducida. 
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La tecnologfa agrícola es rudimentaria y para se~ 

brar maíz ó frijol, se hacen rosaduras (desmonte) en -

sus terrenos, generalmente laderas, y quemas de 5rboles, 

arbustos y hierbas. Después siembrnn con macana (cspe-

que). En algunas partes utlliz.1n ~I azadón para culti-

var sus terrenos y sembrarlos y la limpia la real Izan -

con machete ó azadón. 

[ 1 cafetal generalmente es i Implado (deshlerbado) 

con machete y es la Gnlca labor d• tuitivo que efectGan 

después de la siembra, !o mismo s1H.•dc con frutales y -

cacao. No se conocen las práct leas de poda, fert 11 lza

clón, injerto y reproducción adecu~das. llo se hacen aná 

lisis de suelos para determinar t•rencias, ni el con--

trol de las enfermedades y plagas, ~spe.ctos que se es-

tan Introduciendo en la actualidad. 

En el ~unlclpio de Copainalá, se aprovecha el agua 

del rTo Zacalapa. que tiene su origen en un nivel más -

alto ol poblado de Zacalapa y riega las partes de terre 

no m5s planas de .la ladera de la reglón, cultlvando!ie -

en el la caña de azúcar, pimienta, m,1ngo, guanábana y -

pl fitano. En este lugar hay una obra muy pequena de rle-
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go, muy antigua, hecha con canales de tierra. 

SITUACIOH PECUARIA DE L~ REGIOH. 

Las principales C>pecies doméotic:as de la reglón -

son aves, bobinas, cerdr;J y equinn«. 

1. AVES. son gallinas criollas, alqunas cruzas con 

Pleymouth Rock, Rhode lsland, pero •,on muy escasas, Alg.':_ 

nas personas crían pollos de pele~. 

2. GUAJOLOTES. Raza crio!i~. espoddltament~ se cncuen-

tran algunas cruzas con gigante bronceado de Kentuchy. 

3. BOVINOS. Raza criolla, cruzada con ccbuina, en algu-

nas partes, cruzas con ganado sui10, pero en peque~a

cantldad y nunca con animales de reqlstro ó de alta -

calidad y generalmente los sement.ilcs son cruzados. 

4. CERDOS. Raza criolla, de cruzas combinadas con landra 

ce, duroc, jersey y hampshire. 

S. EQUINOS. Solo raB criolla. Hay mayor cantidad de be~ 

tlas mulares, en razón de su mayor capacidad de trab~ 

J (). 

1.2. Loca llzací6n de las plantas de producción. (apfarlos) 
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Los aplarlos se localizarán en los Hunlclplos de -

Tecpatán y Copa.inalá de Hexcalapa, Chis. (ver mapa anexo), 

los cuales cuentan con comunicación vial más o menos aceR 

table durante el afto. Las comunidades donde se lnstalarin 

los apiarlos son los sigülentes: 

COHUNIOAO HUNICIPIO LOCALIOAO 

1. El Porvenir Tecpatán Hezcalapa 

2 . Feo. 1. Ha de ro 

3. E 1 Carmen " 
4. Luis Esplnoza " 
5. Hlguel Hidalgo Copalnaló 11 

6. Chllpanclngo " " 
7, Benito J ú a re z 11 " 
B. Ju 1 i án Graja les 11 11 

9. Feo. Sarabla 11 11 

1 o. Sta. Catarlna 11 " 
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1.3. Ubicación de las materias primas. 

Las materias primas para esta actividad ser~n 

adquiridas en la Ciudad de Hlh.ico, en diferentes lu 

gares. La disposición de adquirir estas materias 

primas en lo Ciudad de Mlxlco y no en la Ciudad más 

próxima a los nuevos aplarlo~, es de tipo meramente 

administrativo, por µarte de l.~l.I. y de P.l.D.E.R. 

siendo está última la fuente de financiamiento. 

Lo1 lugares donde se adqul ri rán las materias 

prif'1as serán en la Dlrccclén de i\picultura y Espe-

cles Menores de 5.A.R.H. y en cosas comerciales co

mo SAN-LO, S.A., Hiel Orquídea, S.A., adquiriendo -

en cada uno de estos lugares el mejor precio y cal.!_ 

dad. Las materias prlm•s a que nos referimos compre~ 

de todo el equipo, herra~lenta\ y demás enseres ne

cesarios, los cuales serán transportados por vehfc.::_ 

los del Instituto, sin costo de flete para los nue

vos apicultores comp parte de la política del l.N. l. 

de ayuda al lndlgena marginado. 

1.4. Tama~o de las Plantas de Producción. 

Los apiarlos distribuidos en lns 10 comunlda-

•· 
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des de los Hunlclplos de Copalnalá y Tecpatán, --

constarán de 50 colmenas cada uno lo que dará un -

total de 500 colmenas. Cada una de estas colmpnas

constari de una cimara de crla con núcleos y tre~

alzas ó cimaras de rdel. FI rn0tivo por el cu.11 se· 

le pondri a cada ci~ara de tria estas tres al.zas • 

es debido a que la floración de la zona es regula~ 

mente buena y se calcula que con este nG~ero de al 

zas por colmena ~erS suficiente, a n1rnos que en 

las revisiones ~e Qbserve quP algun~s colrenas ne· 

ceslten más, se les agregará otra alza más y de m~ 

nera contraria si observamos que la población es -

pobre y no pueden ocupar todas las alzas se les re 

tirará una o mis de estas se~Gn sea el c~so p~rti

cular de cada una de las colm~nas. ~/ 

Debemos mencionar en este Inciso que en el -

año uno del proyecto las colmenas fuertes podrán -

dividirse para fortalecer las débiles ó formar nue 

vas colmenas con el objeto de evitar uno de los -

grandes males de la apicultura que es la enjambra

zón, conociendo a esto último como la acción de·· 

las abejas de abandonar la colmena cuando ésta ya· 
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se encuentra muy poblada. 

2. Estudio de Mercado. 

2. 1. E 1 Producto en <: 1 Merca~0. 

Este pr(iducto tiene r.-,qular aceptación en -

. el mercado nacional y muy buena aceptación en el

mercado internacional. E 1 pn,ducto poseé caracte

rísticas propias que \o t;''"" útil en diversas in 

dust.rias ó es usado por e 1 hombre como tal, sin -

ninguna prr.-par;1c.ión . .. :n.J ·~~ l:i:. c.Jr.Jcteristicas 

de 1 n ~ i e l e 'i l a t: í ~; r ::--~ s e<., ~ i ~. i 1 ~ a <l , de b i do a e s t a -

p.1rtlcularid'lid que consiste en condesar y retener 

la humedad atmosférica, la hace útl 1 en pastele-

ría, en la fabricación de <¡ornas de mascar y en el 

tratamiento del tabaco, c~p~cialmcnte para ciga-

rrl 1 los. 10/. 

El consumo nacional de miel es de 9000 ton=. 

ladas al año, produciendosc en México, -5~000- t!?_ 

neladas, por lo tanto las ~5000 toneladas restan

tes se exportan a Alemania (60-70~), Japón y Esta 

dos Un 1 dos • .!l/. 

Las anteriores cifra~ nos indican que lama 
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yor parte de la miel que se produce en Héxico se 

exporta (Héxlco es uno de los principales paises

exportadores de miel}, por lo cual se ve que la -

miel es un producto que t lcne más accptac Ión en -

el extranjero que en el propio mercado interno y 

esto se piensa sea debido al poco conocimiento -

que se tiene de este producto en la alimentación

del hombre, 'I sobre todo d~I Infante como lo roen

clona A. I. Root y que dice: 

"Estudiando en l93í: "' ,:,lor comparativo de 

diversos hidratos de carbone• en la alimentación -

fnfantf I, los doctores Schlut1, Knoot y colabora

dores del Departamento de Pediatrfa de la Univer

sidad de Chfcago EE.UU., utilizaron la miel entre 

otros azúcares. En las e•pcrienclas para determl 

nar la Influencia de los diversos azúcares se ut i 

llzar6n dos tipos de ninos: cuatro nlnos de 7 a -

13 anos de edad y 9 criaturas cuya edad variaba -

entre 2 y 6 meses de edad. En la real lzaclón de -

los ensayos se sumlni5traba a los nlnos azGcares

dlluldos, luego se tomaban muestras de sanqre a -

los 15, JO, 60, 90 y 120 minutos de haber comido-
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y se les determinaba el contenido de azúcar. Cuan 

do los azúcares son absorbidos en los lntestlno1, 

entran en el torrente ~anquirieo y son conducido\

al hígado para su tr.Jnr1fnrm<1cibn en r;licogcno. ~í 

la cantid~d de hidr~to~ de carbone ¡n~eridos e~ -

superior a la capacid~d d~l higado para almacenar 

los en la forma de glico'Jcn•,, el P.Y.ceso se trans-

forma en grasas C'S. ]O qtJe ~.~! COn')(.C C.Or.'10 tej i--

dos a d i p o so s . Con l a f\; í e. i s • r j b t 1J •• i e ro ;i re su l t a - -

dos muy intercs.antes. D~rant., los :;:-ir."eros 15 mi

nutos 1 i1 m 1 e l e r d a b 5 o r t; i da m :1 •, r:: :) i d "'":"1e n te que -

los azúcares ensayados. La miel n0 saturaba el to 

rrente sanguineo con una superabundancia de azúca 

res y se manten!a en un decrecimiento lento y un.!_ 

forme en el contenido d" .uúc•ir r.n la sangre has

ta que se alcanzaba el nivel normal~. 

"Este comportamiento de la miel es debido 

probablemente a la combinación de dos azúcares fá 

cllmente asimilables. -glucosa y levulosa-, que -

la forman. La miel es rápidamente absorvidn por -

el organismo debido al~ qlucos~ que contiene, -

mi en t ras q u.e 1 a 1 e v u 1 os a , ,; b "o r v i da a 1 g o má ~ 1 en -
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tamente, es capaz de mantener el contenido de az~ 

cares en la sangre. La miel presenta una ventilja· 

frente a los otros azGcare5 que encierran un eleva 

do contenido.de glucosa, yn que no hace que~¡ -

azúcar de la sangre aument~ .1 limites más altos -

que los que pueden ser fácilmente asimilables por 

el organismo. A este respecto, los autores de la

experiencla llegaron a l.; tf;nclusi6r, <;iguiente: -

"Por su abundancia 'f fácí 1 adquisición, por su S!l_ 

bar agradable y su digestibilidad, la miel es una 

forma de hidrato de carbono que debería toner un· 

uso mas amplio en la alimentación infantil". 

2.2. Definición de Producto y ~us caracterlstlcns. 

La miel es un producto de uso múltiple que

además de ser un al !mento para el hombre en forma 

directa, es uti 1 Izado en la Industria en distln·

tas formas como coadyuvante 6 vchlculo de ciertos 

medicamentos, en la fabricación de gomas de mas-

car, en la elaboración d., cigarrillos, en confite 

ria, etc. La miel en un '>r,ntldo literario es "Un

fluido dulce y viscoso, '"coqido de los nectarios 

de las flores y transform.1do en íll fmcnto por va--
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rlas especies de Insectos, especialmente por la -

abeja melifera. (APIS IHLLIFICA). 10/ 

COMPOSICION QUIMICA DE LA MIEL 

INGREDIENTE PORCENHIJE 

Agua 17. 70 

Levulosa 40.SC 

Glucosa 34.02 

Sa-:arosa 1. 90 

Dextrinas y gomas 1 . 51 

Protéinas 0.3 

Cenizas o .18 

Ha ter 1 as no dosificadas 3.89 

Aspectos flsicos de la miel. 

El color de la miel varia grnndemente debido al -

tipo de planta de donde se obtuvo el néctar, y este va

desde Incoloro hasta completamente obscuro. Para medlr

el color se usa una escala 1 lamada "Escala Pfund" que -

marca en mlllmctros de O a 140mm., la colorac16n de la

mlcl y señala para la mlel Incolora de 1 - 8 mm., mlel

extr;i blancn de 8 - 17 mm., miel blanca de 17-34 mm., -

fimbílr claro de 50 - 85 mm., ~mbar de 85 - 114 mm., lm·· 
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bar obscuro de 114 - 140 mm. ,.!..Q./ 

Otro aspecto físico es la higroscopicidad de la -

miel, ya que ésta no debe sobrepasarse de un 20% de hu

medad, ya que automáticamente baja la ca 1 id ad y además

su peso es menor, ya que por ejemplo. un litro de miel

con 20% de humedad pesa aproximadamente 1,450 kg., y un 

1 lt ro de miel con 21% de humedad pesará 1,396 kg., lo -

que reditúa grandemente en la ganancia. l.!/ 

El aroma y el sabor de la miel dependerán del ti

po de néctar de donde proceda la miel y estos pueden -

perderse por calentamientos excesivos y mal manejo. i/ 

La cristalización, que es la capacidad de los 

azúcares de volverse cristales y In fermentación que -

es la acción de microorganismos pnra desarrollarse en

la miel, sobre todo si ésta tiene m5s de 20% de hume-

dad, son también factores Importantes en la composición 

física de la miel. 10/ 

3. Precios. 

3.1. Precios en el mercado nacional. 

Los precios en el mercado nacional de éste 

producto van de acuerdo n la calidad y asT ve-
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mosque la miel de baja calidad.esta costando 

hasta el mes de julio de 1979, $18.00 hg., asl-

m i smo una mle 1 de a 1 ta ca lldad (naranjo pura) -

cuesta $2~.00 kg. Estos precios son al mayoreo. 

la miel que cosechar5n los integrantes del

grupo solidario está valu;1d;, en $20.00 kg., al -

mayoreo. 

3.2. Precios en el mercado lnternilcional. 

Los precios en el mercado internacional de

la miel estan entre los $900.00 y $1,200 dólares 

1 a tonelada. la mi e 1 cosechada por 1 os integran

tes del grupo solidario tendrla un valor en el -

mercado internacional de $1,000 d61ares la tone· 

lada si fuese vendida al extrdnjero, pero debido 

a que la producción en un principio será muy po

bre, esto no será posible . .!.ll 

4. Comercial lzación. 

~.1. Canales de comercialización. 

Los canales de comercialización de la miel

en H&xlco son los siguientes: 

a) Apicultor·lntermedlarlo-exportador-mercado In 
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ternacional. 

b) Pequeño ó mediano apicultor-gran apicultor- -

mercado internacional. 

c) Pequeño ó mediano apicultor-gran apicultor-me.!:_ 

cado nac lona 1. 

d) Apicultor-intermediario-Compañia envasadora -

(ejem: "Hiel Carlota")·mercado nacional. 

Nuestro canal de comercialización será el -

siguiente: Cada uno de lo\ grupos solidarios co

sechará su miel que sera transportada hacia el -

local de extracción y una vez obtenido el produ~ 

to será promovida su venta en la local ldad 6 en

la Ciudad más próxima, al mayoreo 6 medio mayo-· 

reo. El fruto de la venta será entre911do a los -

grupos solidarios que pagnrlin con esto la terce

ra parte del crédito otoryndo y la dos terceras

partes sobrantes en los dos años pos ter lores, p~ 

rano presionarlos demasiado y as! vean de inme

diato sus ganancias. 

4.2. Costos estimados del producto. 

Para conocer el costo estimado del producto, 

necesitamos saber cuanto~ anos de amort1zacl6n -
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tiene cada uno de los elementos que Intervienen 

en la fabricación de este bien. 

La obra civil, el extractor de miel y el -

tambor de sedimentación se amort Izan en 10 al'los. 

El equipo y herramientas se amortizan en -

5 años . .!J/ 

Por lo antes mencionado, los costos estlm! 

dos del producto son de $7.91 kg. Este bajo co~ 

to es debido a que no se les esta cobrando al -

grupo solidario los costos de fletes, personal, 

gastos de comercialización, etc, Por I<, tanto -

ellos ganarán, por así decirlo $12.09 por cada

ki logramo de miel, tomando en cuenta que esta -

será vendida en $20.00 kg. También debemos men

cionar aqui que la cera que se obtenga al reall 

zar la cosecha de miel se almncenará y cuando -

ya se cuente con una buena cantidad, se propon

drá a los del grupo solidarlo que adquieran un

molde para fabricar panaler para su u5o oroplo. 
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5.0 Aspectos Financieros 

S.L Cuadro de Inversiones 

CONCEPTO A R T 1 C U l O •••·~---~·-•••••·~----~·-•••• 1NVERS1 ON SUBSIDIO 

Especfficación Cantidad Costo Co~to Total. Fuente de Fi-
Unitario. nunc..iamiento. 

++++ 1 ' 1 1 e r , 1 1 t ' 1 1 ++-+-+++-++++++++++++++++++ 9 f ! I f" ~ 1 t 1 +-+++-+-++++·~+++++++++++ H++++++++++++++++-f++++++-++++-+++++ 

1. Terreno 

, Infraestructura 

3. Local de extrae Cemento y piedra de 
ce ión de 25 mts. la región. 1 10,000. 'º·ººº· P.1.0.E.R. 

4. Instalación 
eléctrica. Unidad l 

1 ·ººº· 1,000. 

5. fqutp0 

.. 1) Cím .. 1ras de -~ 

cría con nú .. 
e leos. Tipo Jumbel 500 980. 490,000. " 

b) Alzas Tipo Jumbo l .500 93, 139,500. 

e) Extractor M.Jnual 1 s.coo. 5,000. .. 
d) Cuchi 1 lo 

eléctrico. Marca 11 PICE 11 1 900. 900. 

e) Al ir:;entaCores Tipo Boadrr.an 500 15. 7,500. 

f) Ta"1bores p/al 
m.:.cén de mic T Lámina de 208 lts. 120 295. 35,400. 
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CONCEPTO A R T 1 C U L O ~++++++++-+-+-++++++-+-++-++++++ 

(specíflcaci6n C.Jntldad Costo 
unrtarfo 

1 NVERS ION 

Costo Tota 1 

SUBSIDIO 

Fuente de f i -
nanciamtento-

----+<~·--+........-+.++-++-+ ......... ++-+++++++++-+-++-+++H+++++++++++++-+++++++-t+++++-+H+++++++++++++++++++++++++++-+++++++ 

9) Tambor de sed.!_ 
r.ient.acl6r.. l.¡ ccrnpJrt i1T1ientos-. t. 

1 lav~., syr~c.u-;e. de: 
2 tone ladas. 1 14 ·ººº· 14,000. P.1.0.E.R. 

6. Herramientas 

a) \'elos 50 70. 3.500. 

b) Ahumado res 50 65. J ,250. 

e) Cepillos de -
cerda. 50 so. 2,500. 

d) Cuñas 50 60. 
J ·ººº· 

7. Enseres 

.ll) ee.ra c~tam~d.a 600 k9. 120 . n,coo. 

s. Ca?ltal ée Tr!!_ 
bajo . 

.a) Azúcar Refinada 6000 kg. 6. 36,000. 

b) Energía cléc.trl 
500. ca. 

c.) ~dica~ntos Aplsul id vlt. y 
(x-02) ESS-3 2 k9. 625. 1,250. 

d) Imprevistos 05!" 
del capital de 
trabdjo. 5.662. 

T O T A L S SJ0,962. 
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5.2. Calendario de Actividades 

Ai\o Cero Mo Uno 

EFMAMJJASOND EFHAMJJASONO 

Pláticas y confe- o 
renclas a los nue 
vos apicultores.- o 
Construccl ón de 
la obra civil. -o 
Compra de equipo, 
herramienta y en
seres. 

Producción y co
secha de mi e 1 . 

o 
o 

o 

Revisión y al 1-
rrentaclón artlfl 
clal en caso ne'.:" 
cesarlo. LJ 
5,3, Cálculo de Inversión Fija. 

o 
D 

a) Terreno. Son peque~as extensiones de tierra de di 

f~rente dimensión que son propiedad de los nuevos 

apicultores y será donde se Instalaran los nuevos-

aplarlos. 

b) Obra civil. Consta de un local de 25 metros cua-
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drados, de cemento y piedra de 1~ reglón y un te· 

cho de lámina, Dicho local será para las labores

de extracción de miel y en el estará el extractor, 

el tambor de sedimentnción y lumbos para almaceñ

de mi e 1. 

El costo de este local sera de $10,000.00 -

más $1,000.00 del contrato de Instalación eléctr.!_ 

ca que suman un total de $11,000.00 de la obra el 

V 11. 

5.4. Cálculo de la Inversión Scmifija. 

La inversión semlflja comprende el costo del -

equipo, herramientas y enseres para esta actlvldad,

en en el cuadro # 1 veremos detalladamente esta In-

versión, la cual suma un total de $776,850.00. 
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CUADRO # 1 

CONCEPT~ CANTIDAD COSTO UNI COSiO TOTAL 
TARIO 

EQUIPO 

a) Id zas 1500 9 3. 00 $ 139,5·0.00 
b) Cámaras de 

1; rías con 
núcleos. 500 980.00 490,000.00 

e) fd irr•entadores sao 1s.00 7.500.00 
d) Tambores para 

a lriacén de -
mi e 1. 12 o 295.00 

35 ·''ºº·ºº 
e) Tambor de se· 

dimentación. 14,000.00 14,ooo.oo 
f) [:.,:t r.~ctür de 

r. i e 1 • 
5,000.00 5,000.00 

g) Cuchillo eléc 
trice. 1,200.00 1 ,200.00 

HEP.P.AK 1 UIT AS. 

a} Ahumado res so 6 5. 00 3,250.00 
b) Cepillos de 

cerda. 50 50.00 2,500.00 
c) Cu~as 50 60,QO 3,000,QO 
d) Ve 1 os 50 70.00 3,500,00 

ENSERES. 

a) Cera estom 
P•l d •J. 600kg, 120.00 72,000.00 

T o T A L 
776,850.00 
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5,5, Cálculos de Inversión por Capital de Trabajo. 

El capital de trabajo con que se contará, 

servirá para lo que se vaya necesitando como -

es alimentación artificial, medicamentos, etc. 

En el cuadro H 2 lo veremos detalladamente, el 

cual suma un total de $~3.~12.00 

6. Evaluación Econó•lca. 

6.1. Punto de equilibrio.~/ 

El punto de equl l lbrlo se obtiene cono--

clendo tres elementos que son los costos fijos, 

los costos variables y los ingresos totales en 

un año. Las construcciones, el equipo y demás

que se emplearán en la vida útl 1 del proyecto

tendrán que amortizarse según sea el caso a -

cinco, diez ó veinte años y asf tenemos lo si

guiente: 

Amortización a cinco años. 

a) Equipo (exceptuando el extractor de miel y

el tambor de sedimentación), 

b) Herramientas. 

Amortización a diez años. 
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a) Local de extracc Ión de miel, 

b) Instalación eléctrica, 

e} Extractor de mi e 1, 

d) Tambor de sedimentación. 

Fórmula para obtener el Punto de Equi 1 lbrio. 

C, F. 
P.<' .. • 

I · = C.V. 

1. T.A. 

C.F. • Costos Fijos. 

t.v. Costos Variables. 

l .T.A. • Ingreso~ Totales Anu;iles. 

CUAOl\O # 2 

CONCEPTO CANTIDAD COSTO UNI· COSTO TOTAL 
TAR 1 O. 

Capital de Trabajo 

a) Azúcar para -
alimentación 
artificial. 6000 kg. 6.00 $ 36,000.00 

b) Energ1a eléc· 
tri ca de la 
obra C i Vi l. 500.00 

e) Ked lcamentos. 2 kg' 625.00 1,250.00 

d) lmprev i stos -
( 1 5;;, del cap.!_ 
ta 1 de t r a b.1 • 
Jo). 5 166<.oc 

o T f.. ~3 ,412 .00 
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154,510.00 

43,412.00 

500,000.00 

P.e. • 169,048.14 

NOTA: Este resultado lo obtendremos en lu gr:iflca Q l. 

Rentabilidad de la Inversión. 

Trataremos de conocer \u rentabilidad anunl, calculando la -

pro¡:orción existente entre la-, utilirJades de c;_¡cJa uno de los a~os

del proyecto con respecto a la inversión inicial. El resultado se

expresa en porcentaje y este se interpreta como 1.1 cantidad en p~ 

sos ó centavos que se obtienen de cada peso lnvert Ido en el proyeE_ 

to. 

Fórmula de rentabilidad: 

Rentabilidad 

Sub~tltuyendo: 

Utilidad anua\ x 100 

Inversión Inicial. 

Rentabllida~ • 60.17~ 



,. 
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G.rt\FIC . .\ jj 1 "DE R..WTENSTIL\.\'Cll" 

1 
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2 

r 
2·s 

OTILID.AD • S 302,078. 

c.v. - s 43,412. 

C.F. ~ S 154 1 510. 

. ·-~_'l , :~:~~i 
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Este resultado Indica que por cada peso Invertido en el pro -

yecto se ganan 60.17 centavos. 

7, Evaluación Social. 

]. 1. Generación de empleo5. 

Una vez aceptado este proyecto &e crearán en esta zo

na, empleos para 50 jefes de familia. Además se creará em-

pleo para el Médico Veterinario Zootecnlsta, para los des -

técnicos pecuarios y para el chofer que P.l Instituto Nacio

nal Indigenista contratará como parto rl~ su polTtlca de ap~ 

yo al indígena m,1rginado de nu1;stro P·•f~. 

También se crearán empleos ¡xir lil fabricación de tnsu 

mosque utll Izarán los nuevos apicultores y por últirro los

empleos creados con el producto final en los estab\eclmie~ 

tos que los distribuyan, tomando en cunnta que éstas a su -

vez lo envasarán en frascos de vidrio lo que acarreará esto 

último también una generación de empleos. 

7.2. Generación de divisas. 

La miel que se produce en Kéxico genera divisas al 

pals por 54 millones de dólares que representan un total de 

45,000 toneladas de miel en el a~o de 1978, )]j 
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La producción de estos aplarlos será en un principio de 

poca cuantfa como para participar en el Mercado Internacional, 

ya que se cálcula que la miel producida será consumida a ni

vel regional en el Estado de Chiapa~. E~to no niega la posibl 

lidad de que en un futuro próximo 5,, pruduzca una cantidad -

considerable de miel que pueda ser e,qJ<Jrt.1da al extranjero. 



3. RESULTADOS 
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1. El total de la Inversión es de $830,962.00, que comprenden: 

a) Inversión fija(+) $ 11,000.00 

b) Inversión semiflja 5776,850.00 

c) Capital de Trabajo$ liJ,412.00 

(+) En la Inversión fija no se Incluye el costo del terreno ya -

que este es propiedad del grupo sol idarfo y d~ este se utll izará la -

mínima parte ya que como antes se mencionó los apfarlos estarán repar_ 

tldos en 10 comunidades y por lo tanto cada aplarto necesitará de r:;uy 

poca ext~nción de terreno. 

2. La producción anual de miel en los apiarfr,, ·.r.r;í de 25,0CO kg. E~ 

ta producción sera casi siP.mpre la ~isma ~n toda la vida úti 1 del 

proyecto y que será de cinco años. Las variaciones que existan s~ 

rán debidas a cambios en la floración, por aumento 6 dlsmlnución

ó por la aparición de enfermedades ó plagas en los aplarlos. 

3, El pago del crédito otorgado por P. l .D.E.R., será sin intereses -

y además se pagará en tres años y en partes Iguales que serán de

$276,987.33 coda una, que suman un total de $830,962.00. 

4. Las utilidades en el año cero del proyecto serán de 5223,012.67. 

S. Las ut i l ldadcs en el año uno y dos del proyecto serán de - - - -

$179,600.67. 

6. Las ut 11 ldadcs en el ai\o tres y cuatro del proyecto serán de -

$11$(>, 588. 00 
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PROYECCION A 5 AROS 

mi les de pesos 

AAo Cero Al\o Uno A~o Dos A1'o Tres Af'io Cuatro 

A) INVERSIOllES 

1) lnversi6n Fija. 

a) Terrenos 

b) Obra civil (a 10 ailos) 11.0 1. 1 1. 1 1. 1 1.1 

11) Inversión Semifija. 

a) Equipa (a 10 anos) 19.0 1.9 1.9 1.9 1.9 

P) Equipo (n 5 af'ios) 673,3 131;, ¡, 1)4.6 1)4.6 131<.6 

e) ~erramienta (~ 5 a~os) lZ.2 2.4 2.4 2.4 2.4 

d) Enseres (a 5 años) ]2.0 14.4 14.4 14.4 14.4 

111) Capital de Trabajo. 

. ..,) Alirr>cntJc.:i6n ,1rtfficial 36.0 

b) Energl~ elictrlca .5 

e) Medic.:imentos 1.2 

d) lniprevistos 5.( 
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Año Cero Aílo Uno Año Dos Año Tres Año Cuatro 

B) EGRESOS 

a) Alimentación Artificial. 
36.0 36.0 36.0 36.0 

b) Energía eléctrica 
.s .5 . 5 .5 

J. 2 l. 2 1.2 1.2 

e) lledicamentos 

d) Imprevistos (15% del Ca-
pital de Trabajo}. 

5.6 5.6 5.6 5.6 

43.4 43.4 1¡3 .4 4J.4 

e) Total de egresos 

e) l~GRE.SOS 

·' l Vcnt.1 de m[c l 
500.0 500.0 500.0 500.0 sao.o 

D) PAGO OH CREDJTO 
-276.9 -276.9 -276.9 

E) MENOS EGRESOS 
4J.4 43.4 43.4 43.4 43.4 

F) UT 1 LI OAO 
223.0 ¡79.6 179.6 456.5 456.5 



4. DISCUSIOU 
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El Instituto tlaclonal Indigenista, es un organismo del Gobier

no Federal que real Iza obras a beneficio del Indígena de condición -

marginada que se encuentra distribuido en la mayor parte riel país. 

Uno de los Estados de la República donde dicho Instituto se en 

cuentra muy compenetrado es el Estado de Chiapas. Esto se debe prin

cipalmente a que dicho Estado poseé un qran níun1.:ro de comunidades in 

dígenas. 

El presente trabajo, propósito de esta t&sis profesional, se -

dirijió a uno de los grupos indígenas del Estado de Chiapas y que 

son los Zaques. Este grupo !ndí9ena S€ halla dht.rlbuido en buena 

parte del territorio Chiaponeco y en la zctual!dad se cncuentr.1 bas

tante mestizado. 

Después de reconocer la zona Zoque de Copalnalá y Tecpatán de

Mezcalapa, en el Horoccidente del Estado de Chiapas, se pudo percl-

bir un gran número de problemas y deficiencias. Se observa que exis

te un elevado porcentaje de indígenas que perciben ingresos económi

cos bajísimos, los cuales son explotados por gente mestiza eri Eu ma

yoría. 

Existen en esta zona por otro lado, grandes extencíones de ti!:_ 

rra con abundante vcgctaciór. 1 como son rosales, Or<luÍdcas, cedros, · 

pinos y 11dcm~s vast.1s zonas cultivadas por el hombr"' y que compren-· 
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den cultivos de maíz, café, frijol y cacao, también se encuentran nl 

gunos árboles frutáles donde predominan entre otras cosas, los cftrl 

cos. Com:i podemos observar, esta vegetación es bastante favorable P!!, 

rala aplcultura y en la actualidad está siendo desaprovechada par

ios habitantes de este lugar. 

Otra más de las justificaciones del porqué establecer un pro-

grama apícola en esta zona es el hecho do que la inversión en estas

explotaciones es de poca cuantía, ademó' de que la utilidad la obtl!:_ 

nen más rápidamente que en otras c~.plotaclones como es el caso del -

ganado bo•1ino productor de carne, en el que tienen que esperar un el 

clo de engorda para ver sus utilidades. Nos referimos a esta última

especie animal, por el hecho de que es la que se encuentra más difun 

dla en esta región. 

Se continuó estudiando la zona, comprobando más aún nuestro -

propósito de Introducir un program.1 aplcoln en esta área, que se co~ 

sldera entre moderada y buena ya que alcnnza producciones de 50 kg.

por colmena aproximadamente. 111 

Se menciona que una zona con una producción de 25 a 50 kg., 

por colmena se considera rr~derada y otra con una producción de 50 a

a 75 kg., por colmena 'e considera buena. 

Habiendo obtenido todas estas Justificaciones para Instaurar -
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este programa aplcola, se comenzaron a dar pláticas y conferencias a 

grupos de famil las indTgenas, haciendoles sentir que desarrollar un 

programa sobre apicultura les ayudaría a elevar su nivel de vida. 

Después de ~stas pláticas se reunieron en los Municipios de Co 

palnalá y Tecpatán de Mezcalapa, Chis., a 50 jefes de familia que de 

seaban iniciarse en la apicultura. 

Posteriormente se real izó el anteproyecto para ser entregado a 

• las Autoridades Estatales para de ahi ser enviado a las oficinas 9!:_ 

nerales en la Ciudad de M~xico para ser reestudiado. El proyecto fue 

aceptado por liJ Coordlnacic'on "statal, siendo remitido a las oficinas 

de P.1.D.E.R., en la Ciudad de Tuxtla Guticrrcz, Chis., donde nueva-

mente fue aceptado, remltiendolo ellos a las oficinas generales en -

la Ciudad de México para su final aceptación. En este último trámite 

por cuestiones que desconocemos se cerraron las fuentes de financia-

miento de P.!.D.E.R., en todo el Estado de Chiapas. lndependlentemc~ 

te de ésta situac16n, este tipo de proyecto5 son de bastante utll 1--

dad para las comunidades indígenas, ya que éstas pueden elevar su nl 

vel de vida, además pueden participar en este tipo de explotaciones-

todos los integrantes de la fami ! la, por ser de manejo más .sene! 1 lo-

que otras especies animales. 

Las obr~s que real izn el l .tL 1., son en su mayoría de benefl--
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clo social y este proyecto es de este orden, lo cuol obser 

vamos en la evaluac16n económica, comprobando que es renta 

blé. 

Factores que pueden limitar el éxito de la explota··-

e 1 ón. 

1. Factores Clímaticos. 

Los cambios en el el lma son factores Importantes -

que ! Imitan el éxito .de la explotacl6n aplcola, ya que

como se sabe, un exceso de lluvias pueden elevar grand:_ 

mente la vegetación existiendo en el campo más nectar y 

polen por mayor tiempo y cas~ contrario, las 1 luvias -

aisladas con te11peraturas elevadas la mayor parte del -

a~o. traen como consecuencia un detrimento en el éxtlto 

de la explotacl6n, al obtener~e rendimientos muy bajos

de m 1e1. 

2. Enfermedades. 

Este factor es muy importante, ya que como se sabe 

existen enfermedades frecuentes en la apicultura, como

lo es: la Laque Americana y la Laque Europea y algunas

otras no tan importante~ ó fr~cuentes, que hacen que -

los rendimientos por colmen~ ~ean muy bajos ya que en -
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algunos casos la población disminuye considerablemente 

ó los rendimientos de las abejas son menores por enea~ 

trarse enfermas, obtenlendose en ambos casos una baja

en la producción de miel en las colmenas. 

3. Mal Manejo. 

Un :i'al manejo de las colmenas puede traer como -

consecuencia una baja en la producción de miel y éste

consiste en no real Izar adecuadamente las revisiones -

de las cok,enas ó real izarla> mAI, no dandose cuenta -

que por eje~olo no existe re!n~ 6 que 1a que hay ~a -

esta muy •1ieja, nn Silber diagno'lt ltilr una enfermedad ó 

darse cuenta que existe alguna, no saber cuando la col 

mena no cuenta con reservas alimenticias, etc. 

FUHC 1 OllE S DEL PE R SO,,AL. 

Médico Veterinario Zootecnista. 

Tendrá a su cargo a dos técnicos pecuarios especlall 

zados en apicultura, a los cuales tendrá que supervisar -

asegurándose que estos csten ensenando correctamente a -

los nuevos a;;icultores las técnirns propias para el buen

manej0 de sus colmenas. AdemSs ~upervisará que se lleve a 

cat;" bien la recolección y c:osechil de •1Íel, con el objeto 
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de que los apicultores paguen el crédito otorgado, en el

t lempo previsto y obtengan la utilidad deseada. 

Técnicos Pecuarios. 

Estos tendrán que permanecer en 1 as 1 O comun 1 da des -

recorrlendolas todas con el objeto de asesorar a los api

cultores en los problemas que se les presenten, tratando

de dar enseñanza sobre apicultura en cada visita, y en ca 

so de que los problemas sean de tal magnitud que ellos no 

puedan resolverselos, acudlran al Médico Veterinario para 

que el los asesore. 

Apicultores. 

Estos tendrán que hacerse cargo de sus colmenas, re

vlsandolas diariamente (menos en época de lluvias 6 frío

excesivo) con asesorfa directa de los técnicos. Estas --

prácticas de manejo, como son la rcvlsi6n, medlcac16n, e~ 

secha, etc., la tendrán que real Izar todos los integrantes 

del grupo solidarlo. 

Es Importante mencionar que tanto los apicul tares e~ 

molos técnicos y el médico veterinario deben cumplir sus 

funciones, ya que de no ser asl este puede ser un factor· 

que limite el éxito de la: explotac16n. 



5. CONCLUSIONES 
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1. Este proyecto servirá para ayudar a aumentar el Ingreso 

econ6mlco fami 1 lar, ya que los nuevos apicultores, ocu

paran solamente uno minutos del dTa para revisar las 

colmenas y por lo tanto podrán seguir atendiendo sus ac 

tividades diarias como jornaleros, campesinos, etc. 

2. El Ingreso en el año cero del proyecto por cad.1 uno de

los integrantes del grupo sol ld11rio, por concepto de -

venta de miel, será de $4,H0.25. 

3. El ingreso en el año uno y dos ,1.,1 proyecto por el mis

mo concepto será de $3. 592.01 por cada uno de los inte

grantes del grupo sol ldar lo. 

4. El ingreso en el año tres y cuatro del proyecto, será -

de $9,131.76 por cada uno de los Integrantes del grupo

solidarlo. 

S. Como se ha mencionado con anter lorldad se espera que 

con los núcleos que se puedan obtener de la división ar 

tificial en las colmenas más fuertes, se refuercen las

débiles ó se formen nuevas colmenas para asi los nuevos 

apicultores vayan aumentando sus ingresos económicos, -

mejorando asi su nivel de vida. 

6. Este tipo de proyectos de poca inversión pueden ser de

muchn utilidad a familias indf<J""'" de rscasos recursos 
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ya que al ir aprendiendo una actividad, van mejorando· 

su nivel de vida. 

7. Es Importante mencionar que por cuestiones de anál fsl s 

de rentabilidad de la inversión, se contemplaron muy -

estrictamente los factores de producción de miel, aun· 

que de antemano se con0ce que en la ilpicultura fluctuan 

mucho estos aspectos. 
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