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CAPITULO 1 

EL PAPEL DE lAS ACTIVIDADES PRIMARIAS EN EL DESARROLLO 
ECONOMICO 

1. - Concepto de Desarrollo Económico. Desarrollo y Cree imiento. 

El concepto de desarrollo económico es por excelencia subjetivo, y-

los indicadores utilizados para su determinación son diferentes; además debemos ha-

cer notar, que son muchas las variables que se deben tomar en cuenta, paro ese fin. 

Las definiciones que debemos incluir para un estudio completo, están 

sujetas a diferentes criterios o puntos de vista, así pues, se incluyen las más importa!:!_ 

tes, 

a} El desarrollo económico es el proceso por medio del cual, se tren_! 

forma una economía, cuyo ingreso por habitante tiene una tasa de crecimiento pe--

quei'la o negativa, en una economía en la cual, se tiende a obtener un ingreso per -

cápita significativo y de incremento, autososten ido como una característica perma--

nente a largo plazo. 

Debemos entender por sociedad subdesarrollada, aquélla en la cual, -

el desarrollo económico es viable pero incompleto y po5ib!emente estancado. 

Por esta ~ltima diferenciación, podemos separar lo concepción de de-

sarrol lo econ6mico y cree imiento económico, que examinaremos más adelante. 
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En la definición anterior de desarrollo económico, podemos distinguir 

dos elementos, muy importantes en mi concepto, que son tratados veladamente en la 

mismo: el primero es elevación de nivel de vida y el segundo independencia econó

mica; por otro lodo, al mencionar tosa significativa de incremento, se entiende que 

se refiere c loramente al ingreso y posteriormente incluya el término autososten ido, -

que es concomitante a la diferenciación anterior de independencia económica. 

Podemos insertar el hecho, de que el crecimiento económico, es una 

condición de desorrol lo e<;onómico, pues no se puede considerar que exista éste, sin 

crecimiento económico. 

Por otro lado, debemos anotar que de acuerdo con la anterior definí 

ción, puede darse el caso de que el incremento del ingreso outosostenido, esté afee 

todo por la ley de concentración de capitales, en grado tal que el crecimiento eco

nómico, se dirija sustancialmente a los grupos económicamente privilegiados, desvl! 

tuando implícitamente uno de los dos objetivos, onterionnente mencionados, o sea la 

elevoc ión del nivel de vida de la gran mayoría del país anal izado. 

Adom Smith en su libro "Riqueza de los Naciones 11
, afirmaba que en-. 

el curso del progreso económico, y o medida que los existencias de capital de lo ec~ 

nomía crecen, las ganancias tienden, por lo general, o disminuir •••• 11 o medido que 

se incrementaba la riqueza de la población, el interés tendía o disminuir. 

El Lic. Pérez López, en su colaboración "El Producto Nacional en -

Mexico. - 50 años de Revolución 11 nos dice, refiriéndose a nuestro país, que la polí

tica económica adecuada, es dar a su población un bienestar coda vez mayor, me--
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diante un uso más eficaz de su capacidad productiva, sin olvidar la ampliación cuan 

titativa de ella, pues considera que es el Único camino para resolver, los diversos -

problemas vitales que se presentan, a los diferentes grupos sociales, y así lograr una 

mayor participación de ellos, en el producto nocionai, 

Es sumamente rico conceptualmente, el enfoque que el Prof. Pérez 

!.&pez hoce de lo política económica de nuestro país, y podemos apuntar particular

mente los siguientes: 

1 .- Considera que el camino directo ineludible>es el de mejorar el -

nivel de vida, 

2.- Asimismo, examina la condicionante del crecimiento económico, 

manifestado con el mejoramiento d~ la capacidad productiva. 

3.- Si entendemos que el sentido del término eficaz, es para impli

car industrialización, la posibilidad de la consecución de la independencia econéml 

ca, será un enfoque coincidente con los dos factores apuntados anteriormente ( incr~ 

mento de nivel de vida e independencia económica). 

4. - Podemos por último interpretar que apunta también que el desa-

rrallo económico, es un problema o largo plazo con necesidades inmediatas no satis

fechas. 

En su misma colaboración, el Prof. Pérez lópez concuerda con ,dife

rentes economistas, en considerar que la causa y el efecto primero del desarrollo, es 

el bojo nivel del ingreso, que origina a su vez un monto reducido de ahorro e inver 

sión, que impide cualquier incremento en el ingreso. 
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El trabajo fundamental de todo país subdesarrollado, es romper con -

este ciÍ'culo vicioso, en el cual se filtran no solamente elementos económicos, 

Uno eficaz utilización de los recursos de un país, constituirá el pri

mer escalón en la tasa de formación de capital, tosa que es decisiva para que el cr~ 

cimiento económico St:l sostenga por sí mismo; pues cuando la tasa de inversión obti~ 

ne determinada medida, se crean fuerzas endógenas que hacen factible, un manteni

miento autónomo de los nuevos niveles de proaucc ión derivados. 

El volumen de inversión, debe llegar a un punro en que la taso deª.! 

censo del producto total, sobrepase a la del incremento de la población, pues así se 

obtiene un incremento continuo del producto real por habitante, 

Podemos expresar lo anterior, diciendo que el desarrollo económico

no se deriva de lo secuencio mencionada, pero sí el crecimiento económico; la prue 

ba de esto nos la brinda un país, que obtenga un alto ingreso per cópita (\/ene:z.uela} 

que con la acción pleno de lo ley de concentración de capitales puede provocar pe.!'. 

fectomente una situación estática en la estructura económica y social del país. 

A fin de ubicar el subdesarrollo de un paíS, examinaremos uno serie 

de elementos socio-económicos, que ilustran mejor que si nos concretamos Únicomer!. 

te con el indicador .que representa el ingreso per cápita, el cual, como vimos ante

riormente, no es completo, pero sí indispensable en todo análisis: 

o} Economía monetaria poco desarrollada. Los intercambios son de

poco monto; el trabajo y servicios frecuentemente pagados e11 esp.,:: 

cie; la población vive casi en uno economía consuntivo (es decir, 
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lo mayor porte de lo que se produce se consume en la misma re-

gión), 

b) los sistemas de poder se encuentran concentrados en pocas manos, 

en grupos oligárquicos poseedores de lo tierra. En materia polit!_ 

ca, el poder lo ejercen autoritaria y paternal istamente. 

c) Lo estructuro de clases contiene uniones opresoras de lo clase mi

nifundisto y jornaleros, estas uniones están integrados por los gru

pos oligárquicos y la burguesra comercial, que tienden a afianza!. 

se o los visos de costa encomendero. 

d) La estratificación social es rígida con diferenciales muy morcadas 

de status. En otras palabras, lo movil idod social es reducida a-

nula, 

e) Todos los elementos .tradicionales, no sólo intervienen directame~ 

te en los actividades económicos, sino c¡ue también determinan el 

tipo de educación, la manera de pensar con respecto a la salud, -

el nivel de aspiraciones, la conciencio de clase y la conciencia -

nocional, el grado de conformismo e inconformismo político, los

formas de organización poi ítico y otros aspectos de la vida social, 

que a su vez son determinantes para el desarrollo, (1) 

Por otro lado. y a fin de ampliar los conceptos vertidos acerca del cr~ 

cimiento económico, podemos anotar los siguiente: 

(1) Di6logos Rodolfo Stavenhogen, P. 10, 11, 12 y 13. 
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Los teorías del crecimiento económico han sufrido cambios trascen-

dentales condicionados por los escuelas o doctrinos o los que pertenecían, los cua

les Fueron superadas y ampliadas sucesivamente al tomar oxiolégicamente criterios o 

puntos de vista diferentes, 

Así podemos enumerar, 1 os teorías merconti 1 is tos y fisiocrát icas del 

crecimiento, los aportaciones de Adom Smith y David Ricardo, la teoría del creci

miento económico en lo escuela clásico inglesa, lo aportación neoclásica, loteo

ría de los estadios del crecimiento económico, hasta llegar a la teorización contem

poránea sobre el crecimiento económico. De esto última debemos anotar lo siguiel!_ 

te: se porte del análisis Keynesiono, del cual debemos recordar, fue estático y a_., 

corto plazo, y lo directriz actual en esta teoría fue dinamizar el análisis menciona

do, 

Por otro porte, se ha prestado mucho atención al efecto de los com-

bios de la distribución de lo renta, sobre la relación consumo-renta, y al efecto, un 

cambio de lo extensión del monopolio sobre el tipo de inversión; pero tales cambios 

son exógenos para Keynes 1 esta apreciación es aproximadamente cierta paro los dif~ 

rentes elementos excepto uno: el capital. 

El mecanismo se concreto, a la dependencia del modo cómo se esta

blece el sistema a corto plazo, y así vemos cómo, si hay un ahorro positivo neto, hay 

también uno inversión positiva neta, y por consecuencia, necesariamente el nivel de 

capital está cambiado. 

Asívemos cómo ese nivel de capital, no es un elemento exógeno al-
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mecanismo o corto plazo, y cambia dependientemente al meconismo conservondo su 

determinonte intervención y troscendencio en el nivel de vida, 

Por consiguiente, esto representa e 1 primer esfuerzo, paro exter1der -

la teoría keynesiana ~stática o corto plozo a un problema de crecimiento (J). 

Después de examinar diversos enfoques de desarroilo económico y ere 

cimiento económico, podemos llegor o las siguientes conclusiones: 

1) El crecimiento económico es condic iononte de todo desarrollo eco 

nómico, es decir, poro que exista desarrollo económico es neces~ 

rio que exista cree imiento económico, y a su vez puede existir -

crecimiento económico sin que haya desarrollo económico, corno

cuando la concentración de capitales es a tal grado,que grupos mi_ 

noritorios reciben los beneficios derivados de esta concentración -

en los grandes sectores de lo población. 

11) Paro ubicar el grado de,desarrollo de un país, es necesario recu-

rrir oxiológicamente a una serie de indicadores económicos, soci~ 

les y poi Íticos, para no concretarse a uno de ellos en especial. 

111) De las definiciones de desarrollo económico, considero la más -

completa, la que incluye implícitamente paro su existencia la el!:., 

vac iÓn de 1 n ive 1 de vida y lo independencia económica. 

(1) Teoría del Crecimiento Económico, Henry J. Briton. Herrero Hnos., Pag. 323 
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2 .- Las Actividades Primarias en los Países Subdesarrollados 

Las actividades económicas modernas se pueden clasificar de la si--

guiente manero: 

1) Actividades Primarias: Oue tienen como característica distintiva 

la obtención y conducción del producto al mercado, tal como lo

proporciona le naturaleza, 

2) Actividades Secundarias: Implican el funcionamiento de una in

dustrio, que es el medio por el cual, el hombre obtiene productos 

manufacturados, partiendo de substancias y fuerzas, así mismo ob

tiene fuentes de energía utilizable que da pie a la clasificación -

de las actividades secundarios, en Industrias Energéticas e lndus-

trias de Transformación. 

3) Actividades Terciarias: Son aquéllas, que hacen posible el CO!!, 

sumo económico del producto de las actividades primarias y de las 

secundarias, pues comprenden los transportes y las comunicaciones, 

para 1 o distribución de los productos y el comercio para el ínter-

cambio de los mismos, 

Dado el tema de la tesis, solamente examinaré las actividades primo

rh:is con más detalle, 

Dentro de las actividades primarias encontramos las siguientes: cazo, 

pesca comercial, silvicultura, ganadería, agricultura, minería y apicultura. 

Podemos observar que estas actividades en los países considerados co-
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mo subdesarrollados, constituyen uno f'Jente muy importante de sus ingresos, Asimi?_ 

mo, como pauta común, el grado técnico de su explotación es muy bajo. A fin de 

tener una idea más clara de la proyección de estas mismas actividades, las examina

remos particularmente. 

Caza: Esta actividad, al igual que todas las primarias, para su ad!:_ 

cuada explotación requiere un criterio racional, para obtener resultados más atractl. 

vos; los fines más interesantes económicamente, los constituyen la obtenciÓn de pie

les y marfil. La zona de caza para pieles fines, se localiza fundamentalmente en

Canadá y Siberia, en los cuales se realiza en forma reglamentada, controlando la -

posible extinción de las especies; ningún país subdesarrollado se dedica a esta acti

vidad, en grado considerable. 

Por lo que se refiere a la obtención de marfil en Africa y la India, se 

realiza revistiendo moderada importancia econÓmica,e incluyendo cierto comercio -

con la misma carne del elefante. 

Pesca Comercial: Esta actividad se practica en aguas dulces {ríos y 

lagos) y en los mores. 

La pesca obtenido en aguas dulces por los países subdesarrollados, es 

fundamentalmente de tipo consuntivo y no reviste mayor trascendencia en el comer

cio intemac ion al • 

Dada la técnica requerida para obtener un resultado económicamente 

adecuado en este tipo de pesca, los pa~es subdesarrollados en general, han venido 

secularmente desaprovechando una fuente de ingresos de importancia, por no aplicar 
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el sistema mencionado, La anterior afirmación, se ve confirmada con el hecho de-
. 

que ninguna de los cinco principales zonas pesqueros con aguas dulces, se localiza-

en al gÚn pa Ís subdesarro 11 ado. 

Por lo que se refiere o la pesco en los mares, cabe diferenciar varios 

métodos de pesca, como son: pesca en aguas litorales, la cual ha sido motivo .de -

gran antagonismo entre los países de gran desarrollo, los cuales comúnmente invaden 

aguas nacionales de países en desarrollo, pesca en bancos de alta mor y pesco en z~ 

nos pelágicos. 

Los pescas en agua de litoral, revisten una gran importancia bajo el-

punto de vista político y económico, -pues como mencionamos anteriormente, el po-

tenciol obtenible se ve mermado por la invasión que hacen las potencias extranjeras, 

principalmente· en nuestro coso, de los Estados Unidos. 

La pesca en bancos de alta mor requiere de embarcaciones de gran t~ 

nelaje y buena velocidad, por lo que los paÍ5es subdesarrollados se ven, a excepción 

hecha del Perú, limitados para su realización; Perú constituye un ejemplo poro los -

países subdesorrol lados de lo que se puede lograr en este campo. 

La pesca en zonas pelágicas se ve encabezada por naciones como N~ 

ruega, el Reino Unido, Unión Soviética y Japón. 

Cabe por último referir que México, como la mayoría de los países-

latinoamericanos, dispone de aguas ricas en pesca, pero no ha logrado desarrollar -

esta actividad; además, el bojo consumo interno de los productos de esta industria, -

influye al estancamiento de lo actividad, canalizándose al exterior la mayor parte -



- 11 -

de lo producción obtenido, 

Siivicuitura: Se estima que lo superficie cubierta por bosques, ha

ce muchos siglos era de un 25% y actualmente sólo llego o un 15% del área terres--

tre. 

El Japón nos da ejemplo de los logros de un sistema bien empleado de 

reforestación, al lograr repoblar el 60% de su territorio con bosques artificiales. 

Particularmente en la actividad silvícola, adquiere vital importancia 

la aplicación de uno técnico racional para toda explotaci6n forestal; así vemos cómo 

países como Finlandia, Suecia, Estados Unidos, Canadá, etc. 1 todos ellos con un al 

to grado de desarrollo económico, han detentado un verdadero éxito al aplicar uno -

técnico moderna que bien pudiéramos seguir los países no desarrollados. 

A continuación podremos referir brevemente, la explotación de diver 

sos tipos de bosques en lo actualidad, Por lo que se refiere a bosques maderables -

tropicales, destocan Mexico, Belice, Guatemala, Repi:Íblica Dominicona1 al Oeste 

de Africa y el Sureste de Asia y Filipinas, En la producción de cedro rojo destacan 

el Oeste de Africa, Sur de Asia, las costos del Caribe y el Norte de Sudamérica. 

Por lo c¡ue se refiere a la explotación de los bosques en climas tem-

plados, existe una verdadera preponderancia de parte de pa(ses con gran desarro !lo r 

pues la explotación la hacen compal'lías con inversiones muy cuantiosas, y con un al 

to grado de mecanización, que abate sensiblemente su; costos. 

Ganadeda: Lo actividad ganadera, se puede clasificor en dos gro~ 

des rubros: la ganadería r.émada y la gono<.ler(a comercial propkmieni'e dichc1. 
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Se puede identificar como un signo de subdesarrollo la existencia de 

la ganadería nómada, la cual está condenada a desapare~er a largo plazo, como co~ 

secuencia de !as obras de riego, entre otras, que se llevan a cabo en los áreas donde 

impera este tipo de ganadería. Asimismo, se ve mermada esa área por la ampliación 

de las zonas dedicadas a la agricultura; sin embargo, el poso de la agricultura nóma 

do o lo comercial reviste caracteres muy importantes, pues no es otro cosa que trÓs-

cender de una economía cuasi consuntivo a uno economía abierto o de mercado. 

Se puede afirmar que fatalmente los característicos de lo economía -

derivado de la ganadería nómada, implico la existencia de pobreza, subalimentación 

y pésima vivienda de las gentes dedicadas o esto actividad, es decir que su existen-

cio provoco, en suma, que los tres necesidades básicas del hombre (vestido, olimen-

tación y vivienda), no se ven cubiertos satisfactoriamente por esto actividad, propor . -
cionando un indicador infalible de economía en pleno subdesarrollo, la confirmación 

de esto nos la da el examen de las regiones donde se practica este tipo de ganadería, 

El paso dela ganadería nómada o lo ganadería comercial, va condici~ 

nado fundamentalmente por la existencia de lo primero de los siguientes carocteríst.!._ 

cos: falto de mercado cercano, existencia de tierras de malo calidad, carencia de-

comun icociones desarrollados, econom Ío consuntivo, escasez de lluvias, etc., por -

lo que la simple eliminación de estos características, originará en el mencionado --

cambio un progreso trascendental, que implica el establecimiento fijo del hombre, -

que conduce a lo satisfacción de las necesidades más elementales ya mencionadas, 

Las principales regiones donde se practico son: el· Asia Central, el -
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Suroeste de Asia, el Norte de Africa y en la T undrc; las espacies mós frecuentes son 

la oveja y la cobra (1); siendo en esas regiones donde se observan muy bajos niveles 

de vida. 

Tanto los progresos técnicos, como el incremento de la demanda de

productos gonoderos (derivados del continuo aumento de lo población), lo más eficaz 

comunicación con el mejoramiento de los vías, contribuyen a la consolidación de la 

ganadería comercial. 

Y así vemos que el desarrollo de la aanadería comercial en los paí-

ses subdesarrcllados es cons.:cuenc ia de lo creciente demanda de productos al iment!_ 

cios; tonto en el propio país como en el exterior entre otros elementos, y contribuye 

en formo muy importante a este desarrollo, el recurso de poder conservar los comes, 

leche, huevos, etc., que ha provocado la e reac ión de numerosos industrias deriva

das de lo misma actividad ganadera, como son la simple congelación, pasteurización, 

en 1 atado de sus productos, etc. 

la ganadería comercial, representa al verse acompai'lado de la manl!.. 

factura de_ los· productos obtenidos, un camino franco de cree imlento económico • 

. A.grlcultura. Siendo ésta, una de !os actividades más 1Jn•·. jJOS del -

hombre, en la cual ha basado su subsistencia esencialmente, y teniend11 como ele-

mento imprescindible lo tierra misma; la mala tenencia de ella ha sido, en mi con-

cepto, el problema vital para su desarrollo, 

Este problema se agudiza, en los países en que la agricultura consti

(1) Geografía Económica y Polílica, lng. Jorge L. Tamayo. Pág. 82. 
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tuye la actividad, que practica ol grupo de población más numeroso, y así vemos c~ 

mo este fenómeno sucede en los países subdesarrollados, donde secularmente el pro

blema principal de su desarrollo lo constituye, como mencionamos, la mala tenencia 

de la tierra. 

La agricultura tampoco constituye una excepción frente a la pauta -

de explotación existente en las actividades primarias descritas. La ausencia de la

técn ica aplicable en todas sus manifestaciones, dentro de 1 ascua 1 es podemos enumerar -

la mecanización, el uso de fertilizantes,las semil los me¡oradas, los sistemas de rotación de 

cultivos, etc. se venagudizadaspor la ausencia de un crédito adecuado a la estri.:ctura

económ ic a de 1 pa Ís subdesarro 11 ado • 

Ante todo el panorama descrito, vemos cómo la secuencia de fa ex

plotación agrícola en estos países incluye en términos generales la intervención y -

asesoramiento adecuado, cambio del cultivo extensivo al cultivo intensivo, condici~ 

nada esta última fonna por presiones que podri'amos calificar como positivas, como -

son la demográfica, la económica y fa política. 

La agricultura es, sin lugar a dudas, la actividad que mayor aten--

ción fe prestan los países subdesarrollados, f,or ser la que concentra, como expresa

mos anteriormente, la mayor parte de su población económicamente activa; sin em-

bargo, considero que el problema fundamental consiste en la injusta distribución de

la tierra, escalón sin el cual la ley de concentración de capitales (vía latifundismo), 

el coloniaje económico y el imperialismo extranjero, serán los vehículos del m~s fa_ 

tal subdesarrollo secular. 
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En los poí~es subdcsorrollodos, la malo tenencia de la tierra ha sido

un problema superado en tal forma, que actualmente no constituye la fuente de con

flictos de la magnitud o trascendencia que provoco en los subdesarrollados, Y así v~ 

mos cómo un porcentaje muy reducido de persones se dedican o la agr.icultura, sati~ 

faciendo, dado su alto grado técnico y su alto rendimiento obtenido, los necesidades 

del país; esto situación confirmo en buena parte lo dicho en el párrafo anterior, por 

las conclusiones que a continuación se pueden inferir: l) oportunidades a trabajado

res rurales en actividades industriales, 2) el mismo beneficio económico que implico 

lo técnico ogr(cola, no es p:isible que llegue o la masa campesina por el filtro que -

constituye el latifundismo, etc. 

Minería: los recursos minerales en nuestro planeta se presentan en

des formes: en depÓsitos superficiales y en depósitos interiores. Al principio el hom 

bre comenzó o explotar los superficiales, pero posteriormente se vió en le necesidad, 

presionado por el crecimiento demográfico y coadyuvado por el progreso de lo cien

cia, a hacer perforaciones a fin de obtener las cantidades deseadas. 

Materiales de Construcción: En términos generales podemos afirrnar

que, dedo que su utilización es fundamentalmente poro la edificación urbana, su m~ 

yor producción y consumo se encuentra en los po(ses más desarrollados ,sin que esto -

quiero decir que los países subdesarrollados estén en situación desfavorable, pues en 

algunos productos cuentan con grandes depÓsitos. 

Metales Preciosos. los constituyen el oro, la plata y el platino. -

Por lo que se refiere a la producción del oro, ésta ha venido siendo encabezada por-
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la Unión Soviética, Estados Unidos y República Sudafricana. Por lo que respes 

ta a la producción de plata, México se ha sostenido, desde hace más de medio siglo, 

como principal productor de la misma, La República Sudafricana ha producido las-

mayores cantidades de platino. 

Metales Industriales. Tanto el hierro, como las ferroaleaciones, -

son elementos básicos en la industria moderna, y se localizan fundamentalmente en-

el Hemisferio Norte, donde se encuentra la mayorfa de los paiSes desarrollados, y -

asf vemos curiosamente cómo, "la producción de mineral de hierro en el Hemisferio-

Sur no llega al 3%de la producción mundial (1). Sin embargo, al igual que Méxi-

co, muchos pafses subdesarrollados cuentan con yacimientos no explotados, 

Por lo que se refiere al carbón, éste tiene muchas aplicaciones oc--

tualmente, y fundamentalmente como productor de coke para la fabricación de hie-

rro y acero; en lo que se refiere a la existencia del carbón, debemos anotar que la -

mitad de las reservas de todo el mundo se encuentran en América del Norte (Estados 

Unidos y el Canadá), lamentablemente a México le corresponde un insignificante --

porcentaje (2), 

Metales no ferrosos, El cobre no es muy abundante en la Naturaleza 

y se presenta en forma de compuestos minerales. De las reservas conocidas, más de-

una cuarta parte se localiza en los Estados Unidos, y este mineral representa un eje~ 

plo de los problemas vitales de los recursos no renovables, de los pafses subdesarro--

! lados, pues los Estados Un idos, contando con más o menos el 30% de 1 as existencias-

(1) Geogroffa Económica y Política. lng. Jorge L, Tamayo.- Pág. 134 
(2) lbid. pág. 134. 
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minerales, controla el 50% de la producción mundial (México y Chile); el Reino -

Unido controla el 26%, Bélgica el 7%. Además de los beneficios económicos de la 

misma explotación, estos patses manipulan el precio, obteniendo así un doble bene~ 

cio. 

Este es uno de los principáles renglones, que deben cuidar los pa(ses 

subdesarrollados, pues se debe tener en cuenta que se trata de una actividad donde

los recursos son no renovables, y que su explotación debe ser realizado racional y -

económicamente sólo por los paiSes duei'los. 

.• 
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3. - La Apicultura y las Actividades Agropecuarios en México. 

A fin de ubicar, el papel de lo Apicultura en las actividades agrop~ 

cuarios en nuestro país, procedemos como primer paso, a localizar la importancia de 

las actividades agropecuarias dentro de la economía nocional, a fin de poder deter

minar posteriormente la trascendencia económica de lo Apicultura. 

Paraelanteriorobjeto, incluimoselcuadro (C-1). Fuentes Sectoriales 

de las Exportaciones en México. 

El elementoquepodemos inferirporel mome!'ltodel cuadro (C-1), esque

sin lugar o dudas el sector agropecuario, ha sido el de mayor importan e ia en las exporta

ciones que secularmente hace nuestro país, dado lo cual, se puede afirmar que seguj_ 

r;'.OS siendo esencialmente, un país exportador de materias primas. 

Los cuadros estadísticos que escogimos para ilustrar la producción -

agropecuaria son los siguientes: 

1.- Superficie, produ'.:ciÓn, valor, rendimiento y precio medio ru

ral de los principales productos agrícolas cosechados en el --

país. (C-11). 

2. - Pob loe ión ganadera por entidades y e loses (C-111). 

3. - Población avícol,a por entidades y clases (C-IV). 

4.- Valumen y valor comercial de la explotación pesquera en aguos 

mexicanas, por entidades federativas. (C-V) 

5.- Cantidad y valor de la producción forestal no maderable por -

productos. (C-VI ). 



FUENTES SECTORIALES DE LAS EXPORTACIONES EN M~XICO (C-1) 
(MILLONES DE PESOS Y PORCENTAJES DE PARTISIPACION ) 

!w. 1961 1962 1963 1964 1965 

SECTORES Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % 

TOTAL 9.233.8 100.0 10,043.3 100.0 11,244.5 100.0 11,699.9 100.0 12,780.6 100.0 13,923.7 100.0 

Agri<;,y Gan, 4,411.2 47.8 4,295.0 42.8 5,330.0 47.4 4,761.3 48.7 5,442.5 42.6 6,698.8 48,1 

Pesco 453.7 4.9 576.2 5.7 602.5 5.4 668.7 0.7 690.0 5.4 557.5 4.0 

lnds. Extrae!. 1,970.0 21.3 2, 090.0 20.8 2, 136.2 19.0 2, 181.3 18.6 2,260.0 17.7 2,812.5 16.6 
Metales y 

1, 721 .2 18.6 1,673.8 16.7 1,656.2 14.7 1,720.0 14.7 1, 783 .7 14.0 1,817 .5 13. l 
Petr61eo y 
Derivados 248.8 2.7 416.2 4.1 480.0 4.3 461.3 3.9 476.3 3.7 495.0 3.0 
lnd. 
Manufacturero l, 685, O 18.2 2, 110.0 21.0 l, 863.8 16.6 2,385.0 20.4 2, 523.7 19.7 2,387.5 17, 1 

De alimentos 891.3 9.7 1, 136.2 11.3 826.3 7.3 1,113.7 9.5 1,432 .5 11.2 1,200.0 8.6 

Textil 421.2 4.6 550.0 5.5 500.0 4.4 502.5 4.3 408.7 3.2 323.7 2,3 

Oui'mica 200.0 2.2 271.2 2.7 331.2 2.9 381.3 3.3 330.0 2.6 455.9 3.3 

Otras lnds, 172.5 1.9 152.6 1.5 206.3 1,8 387.5 3.3 352.5 2.8 407.9 2.9 
No clasifi· 
codas, 713". 9 7.7 972.1 9.7 1, 312.0 11.7 1,703.6 14.5 1,864.4 14.6 1,967.4 14.1 

Fuente: Banco de México, S. A., lnFonne Anual, Varios Números 1960 - 1965 



(C-11) 
SUPERFICIE, PRODUCCION, VALOR, RENDIMIENTO Y PRECIO MEDIO RURAL 
DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRICOLAS COSECHADOS EN EL PAIS, 

1 9 6 5 

PRODUCCION 
Cultivo Superficie Cantidad Valor Millares: Rendimiento Precio Medio 

Ha. de pesos. por Ha. Rural Pesos 
K . r Ton. 

Aguacate 10 080 132 048 226 462 13 100 1 715 
A¡on¡olr 264 760 120 057 375 377 680 2 085 
Alfalfa verde 106 200 5 575 500 663 485 52 500 119 
Algodón pluma 792 851 593 310 3 871 340 748 1 525 
Arroz palay 147 480 332 n6 362 671 2 256 1 090 
Cacahuate 75 935 96 058 127 277 1 265 1 325 
Cacao 69 700 20 600 113 300 ~96 5 .. 500 
Café 324 420 178 200 1 438 074 549 8 070 
Cai'la de azúcar 385 490 23 079 286 l 477 074 59 870 64 
Cebada en grana 212 970 in 506 129 380 810 750 
Coco de ogua 81 165 72 400 28 236 390 
Chile seco 25 270 20 848 141 975 825 6 810 
Chile verde 41 750 134 435 149 895 3 220 1 115 
Frijol 2 190 618 944 861 1 606 264 431 l 700 
Garbanzo 107 960 100 943 145 358 935 1 440 
Henequén en R. 184 940 174 768 340 398 945 1 950 
Limón Agrio 15 880 141 173 118 585 8 890 840 
Maiz 7 750 625 a 864 658 8 332 779 1 144 940 
Naranja 78 780 863 429 742 549 10 960 860 
Papo 51 430 435 612 378 982 8 470 870 
Platano Roatan 30 840 425 730 315 040 13 800 740 
P1atcno clases div. 44 150 534 215 389 977 12 100 730 
Tabaco SI 955 68 581 278 439 1 320 4 060 
Tomate rojo 62 060 457 695 466 847 7 375 1 020 
Trigo 846 784 2 088 004 1 941 844 2 466 930 

Fuente: Srta. de Agricultura y Ganadería.- Dirección General de Economra Agrícola. 
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POBLACION GANADERA POR ENTIDADES Y CLASES. 1964 

ENTIDADES CABEZAS 

Bovino Coba llar Lanor Porcino Coerlna Mular Aznal 

Estad0$ Unidos Mexicanos 37 ni 801 8 150 601 7 917 536 16 585 270 14 348 631 996 220 3 833 810 

Aguoscallentes n7 190 36 070 80 887 177 569 118 156 16 446 13 104 
Bofa Callfornla 68 108 10 878 25 074 30 597 698 989 1 318 1 7!J1. 
Bofa Callfornla T. 232 177 20 888 21 879 35 693 750 766 7 085 14 403 
Campe cho 169 986 19 084 46 061 758 3 S'.!9 sn 
Coa hulla 891 734 304 698 354 776 221 356 1 235 639 50 877 123 623 
Calima 427 009 32 304 1 520 279 301 115 034 23 188 41 417 
Chiapas 2 050 521 404 500 159 503 741 601 52 077 64 673 59 803 
Chihuahua 2 827 935 394 060 392 745 542 934 481 aoo 121 785 152 088 
Distrito Federal 66 787 27 603 112 ni 853 808 25 357 12 313 18 227 
Durango 1 074 463 319 564 519 215 421 207 629 581 96 514 122 391 
Guonafuoto 667 340 210 867 254 774 625 325 616 739 64 316 117 496 
Guerrero 1 132 988 397 652 142 229 854 707 9-14 420 65 563 331 868 
Hldalgo 582 220 211 588 522 536 625 622 396 170 89 909 152 105 
Jallsco 2 953 274 756 073 140 663 1 730 970 476 316 119 343 290 277 
México 870 294 166 327 822 326 625 n4 191 970 65 984 151 118 
Mlchoacán 2 1n u1 519 767 306 392 1 637 368 592 289 100 546 270 674 
Morelos 370 868 130 9S4 18 901 166 890 125 920 18 246 44 120 
Nayarlt 519 822 151 707 22 468 263 405 60 347 44 942 53 101 
Nuevo Lc6n 736 868 104 848 271 454 120 206 1 121 994 22 941 40 600 
Oaxaca 1 338 657 344 771 608 973 654 880 1 320 498 72 926 348 798 
Puebla 1 122 952 432 158 548 467 1 032 917 904 089 154 112 430 326 
Querotaro 273 673 179 234 77 065 95 390 148 594 16 980 52 171 
Quintana Roa, 19 481 2 895 832 20 719 164 968 279 
San Luis Potosr 951 462 316 751 539 862 405 793 98A 410 49 139 26 015 
Slnalro 1 372 040 190 633 82 849 709 022 295 350 11 o 838 183 332 
Sonora 2 880 432 336 426 44 983 266 383 129 754 58 621 126 865 
Tabosco 1 131 477 227 175 590 206 249 463 9 930 14 768 
Tamaullpos 1 380 665 196 i67 179 341 298 620 436 137 44 120 116 957 
rlaxcala 146 731 53 283 150 849 139 260 58 582 49 846 43 411 
Veracruz 6 870 694 990 530 283 576 1 638 386 264 526 154 189 243 093 
Yucalón '1!>13 l!JS 2i 1 059 15 891 32l y.j:J 3ó 034 2i 056 39 870 
Zacalo">• 1 233 051 44? ?57 214 175 777 36-i 212 700 257 602 209 2M 

Fuente: Sría. de Agricultura y Ganadería. Dirección General de Economía Agrícola. 



(C-IV) 
POBLACION AVICOLA POR ENTIDADES. 1963 

Pollos Pollos 
Entidad Total Gallos Gallina> y Pollitos en Guajolotes 

Pollas M. )'.H. En¡¡ordo 

Estodus Unidos Mexicanos 80 064 880 6 235 776 31 579 410 7 782 622 17 244 183 3 909 156 3 313 733 

Aguoscollentes 469 535 28 000 17·1 225 98 440 149 830 5 000 14 040 
Bajo Callfomio 607 811 12 713 262 432 149 653 129 000 44 000 10 013 
Baja Callfornla T. 135 428 4 828 59 800 40 925 19 900 6 225 3 750 
Campeche 433 365 36 632 196 587 71 319 74 359 12 079 42 389 
Coohullo 862 456 57 264 546 449 139 842 . 82 924 24 966 11 011 
Colimo 516 675 40 530 295 700 106 150 58 900 12 150 3 245 
Chiapas 4 899 684 461 968 1 760 020 1 059 012 1 207 391 123 911 267 378 
Chihuahua 2 304 685 166 932 1 051 419 507 627 487 925 70 060 26 722 
Distrito Federal 1 748 466 38 267 483 455 207 335 751 940 250 780 16 689 
Durango 1 269 051 85 355 621 595 270 497 232 789 29 997 28 818 
Guonajuoto 3 379 184 306 532 1 460 882 677 026 587 291 158 635 188 818 
Guerrero 3 502 209 321 295 1 097 700 930 683 993 820 6 725 151 986 
Hidalgo 3 240 575 227 727 1 189 924 835 384 658 878 105 346 223 256 
Jalisco 6 790 141 409 786 2 950 285 1 762 169 1 320 824 231 849 115 228 
México 5 440 027 285 626 2 040 625 1 176 532 1 076 669 617 845 242 730 
Mlchoocán 4 457 460 302 180 1 838 992 988 910 952 518 224 271 149 589 
More los 1 07J 147 111 582 450 210 263 620 172 965 52 350 22 420 
Noyorit 996 239 88 365 354 546 269 690 240 625 20 175 22 838 
Nuevo Lean 2 056 249 65 431 1 140 778 408 080 291 942 125 251 24 497 
Oaxoca 5 498 309 1 168 299 i ~50 716 1 123 076 1 261 736 96 636 397 846 
Puebla 5 402 604 325 973 2 359 696 925 161 1 344 858 252 804 194 112 
Oueretaro 1 422 568 78 188 743 118 94 079 151 420 345 000 17 763 
Quintana Roo 59 303 7 745 21 990 9 878 14 910 2 900 1 880 
San Luis Pota1í 3 061 844 186 698 489 995 678 661 483 355 73 813 149 322 
Sinaloa 1 692 916 112 494 725 414 354 388 350 965 72 835 76 820 
Sonora 2 401 056 105 924 114 493 578 783 151 065 429 560 21 231 
Tabosco 2 507 240 146 689 622 030 680 128 834 875 78 500 145 018 
Tomoultpas 1 942 827 105 974 1 OOi 695 4 79 781 255 346 48 250 48 781 
Tlaxcala 694 146 75 285 213 632 154 587 168 928 17 103 M 611 
Verocruz 6 874 045 600 629 2 345 607 1 i'33 385 1 513 845 279 277 401 302 
Yucotán 1 607 072 107 404 610 308 361 285 360 732 76 861 90 482 
Zacateca' 2 718 623 166 465 905 0114 646 536 067 658 13 (.12 179 146 

Fuente: Secroloría de Agricultura y Ganadería. Dirección General de Economía Agrícola. 



(C-V) 

VOLLMEN Y VALOR COMERCIAL DE LA EXPLOTACION PESQUERA EN AGUAS MEXICANAS, 
POR ENTIDADES FEDERATIVAS • (1) 1963 - 1965 

1963 1964 1965 
ENTIDAD 

Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor 
E Mil lores Pesos E Millares Pese» E Mi llares PosOI 

Estada! Unidos Mexicanos 198 557 m 345 198 035 747 477 199 799 765 688 

Total Comestibles 172 033 746 243 166 749 713 399 173 353 734 875 
Total lnd•JStricles 26 524 27 102 31 286 34 078 26 446 30 813 

B. Californio 66 249 140 969 64 866 121 543 64 069 113 208 
B. Californio T. 11 985 21 639 11 467 23 268 10 802 23 557 
Campeche 11 952 112 161 13 619 108 398 13 627 128 085 
Cochuila 65 161 65 155 57 222 
Colime 2 151 6 304 1 416 6 066 1 191 4 608 
~hiap0$ 2 127 7 558 1 547 1 629 1 375 6 513 
Chihuahua 197 823 164 721 1 183 690 
Distrito Federal 206 423 162 324 211 422 
Durango .. 15 81 
Guanc¡uato 13 158 106 1 762 16 198 
Guerrero 1 700 8 939 2 120 8 491 2 469 12 535 
Jalisco 1 117 6 342 1 122 7 961 1 322 9 821 
Michoccán 111 593 223 1 137 335 1 747 
Nayarlt 3 003 10 813 2 798 13 372 2 748 11 555 
Oaxcca 4 115 36 687 3 251 28 897 2 895 23 858 
Puebla 28 167 31 188 10 62 
Quintana Roo T. 379 2 283 477 2 670 498 2 618 
Sine loe 23 784 122 976 27 173 126 081 23 802 122 047 
Sonoro 11 146 143 802 10 869 128 804 12 034 133 432 
Tabasco 1 319 3 486 2 375 5 558 3 512 6 534 
Tamculipcs 4 569 28 272 5 841 26 856 5 593 30 552 
Verccruz 27 005 48 710 27 140 so 897 31 122 70 452 
Yucctón 7 804 15 734 8 937 18 763 -~:.. 10 035 23 009 
San Diego, Cal. E .U .A. 2 815 9 061 2 242 7 133 2 278 7 178 
Sen Pedro, Col. E .U .A. 14 707 45 284 10 024 31 603 9 600 28'9o4 

( 1 ) Internas y Océanicos. 
(2) Incluye f>escc en Aguas M.:xicana:; por Embcrcaciones de San l?iego y San Pudro, Col. E.U.A. 
Fuente: Secretaría de Industrie y Comercio. Dirección General de Pesco e Industries Conexos. 



(C-VI) 
CANTIDAD Y VALOR DE LA PRODUCCION FORESTAL NO MADERABLE, 

POR PRODUCTOS, 1963 -1965 

1963 1964 1965 

PRODUCTO Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor 
E Millares E Millares E Millares 

Pesos Pesos Pesos 

Total 85 336 193 983 94 027 203 707 101 300 215 787 

Aguerras 834 1 244 845 1 243 1 359 1 776 
Almendro 1 063 2 525 1 543 3 319 4 067 2 574 
Breo o Colofonia 3 997 6 975 3 235 5 616 4 778 8 376 
Ceros Vegetales 3 094 34 658 3 027 33 443 2 926 32 508 
Chicle 1 857 31 455 1 201 20 257 1 340 22 692 
Cocollos 8 4 22 6 35 3 
Cortezas 1 055 316 409 144 938 365 
F ibros e lxtl es 14 326 31 721 19 722 42 800 16 791 40 887 
Frutos y Semillas 4 422 8 885 3 982 13 361 5 499 15 176 
Gomas 347 468 374 802 296 805 
Hierbas 310 62 170 47 156 41 
Hojas 2 205 384 2 592 913 9 358 834 
Nervaduras de Hojas 
de Palmo 565 256 576 227 605 206 
Romos de Ornato 20 6 30 9 
Ro ices 335 21 118 50 174 87 
Rizomas 5 121 13 391 9 702 25 279 14 100 38 118 
Trementina 45 741 60 607 46 475 55 192 41 848 51 330 
Otros 56 11 14 3 

Fuente: Secretarfo de Agricultura y Ganaderfo, 
Subsecretaría de Recursos Forestales y Cazo, Oficina de Estadístico, 



- 25 -

6. - Cantidad y valor de la producción forestal maderables por gr'!_ 

pos en el país (C-Vll). 

Con estos elementos podremos abordar el primer inciso de este copi't!:!_ 

lo ºProduce ión 11
• 

Aunque el nivel de lo producción agropecuaria ha sido adecuado, en 

términos generales para mantener satisfecha la demanda creciente -provocada por -

cierta mejor(a en el ingreso per cÓpito y el rápido crecimiento de lo población- se e~ 

tima que para 1970, existirán faltantes en cantidades que fluctúan entre el 8% y el 

26% de lo demanda global estimada de los siguientes productos: verduras (15%}, fr_!:! 

tas (16%), oleaginosas (8%) sargo (9%), garbanzo (26%), cebada (16%), y tabaco-

(15%}. Estas consideraciones, fueron obtenidos del estudio sobre proyecciones de-

la oferta y la demanda de productos agropecuarios en:México, de 1970 y 1975, ela-

horada por la oficina de estudios sobre proyecciones agrícolas, del Banco de Mexico; 

' con relación a la producción pecuaria, resalta el hecho que la come de bovino en -

canal faltará en un 8%, los bovinos en pie en un 34%, y en un 20% Is carne de --

porcino. 

Por todo lo anterior, resulta claro que las medidas de poli'tica agrope 
. -

cuaria que se tomen, deben estar orientados, a cubrir estos faltantes proyectados, y-

con relación al panorama de factores dinámicos, se deben de tomar en cuenta los si-

guientes para tal fin: 

a) La incorporación de nuevas tierras cultivables, se realiza a un 

ritmo muy lento. 



CANTIDAD Y VALOR DE LA PRODUCCION FORESTAL MADERABLE, POR 
GRUPOS EN EL PAIS. 1963 -1965 

GRUPOS Can~ldad Valor Cantidad Valor Cantidad 
m M illaret Pesos m3 Miiiares Pesos m3 

Productos Maderables 3 311 331 851 858 3 241 520 900 651 2 857 340 

Aserrados 1 018 306 441 642 1 395 720 618 495 l 410 999 

Aesplllados y Pulimentados 26 765 16 057 24 455 12 303 17 319 

Industria! izados 1 617 648 1 641 787 1 256 

Labrados 71 096 19 260 59 463 17 492 44 304 

Rollo 2 193 547 374 251 1 760 241 251 574 1 383 462 

Fuente: Sncretaría de Agrlcultura y Ganaderia. 
Subsecretaría de Recursos Forestales y Caza. Oficina de Estadrstica. 

(C-Vlt) 

Valor 
M !llares Pesos 

944 589 

639 56'1 

8 430 

622 

12 262 

213 707 
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b} El ritmo de habilitación de tierras poro el cultivo, es bastante 

más lento, que el ritmo de crecimiento de la demanda inter-

na de productos agropecuarios. 

c} El sistema crediticio a la producción agropecuaria es deficie~ 

te. 

d} El sistema crediticio a la apicultura es prácticamente nulo, 

e) Los precios internacionales de los productos exportables, son en 

ocas iones inferiores a los nacionales. 

f} La comercialización de los productos agropecuarios, implica -

actualmente canales de distribución perjudiciales, pues absor

ben elevados márgenes de utilidad, a favor de los intermedia-

rios. 

La coordinac iÓn para la resolución de estos problemas hace indispen

sable la elaboración de un programa o nivel nacional. 

La Apicultura con relación al resto de los demás actividades agrope

cuarias en general, guarda una situoc ión secundaria, bojo el punto de vista económi 

co, pues los cifra; totales del valor de su producción alcanzan solamente --:-----

$70,000,000.00que comparados con el valor total de la producción agropecuaria -

representan solamente un 0.44% aproximadamente. 

Siguiendo con el análisis de la Apicultura, podremos afirmar, qu,e por 

lo que se refiere a los problemas de faltantes estimados, para la satisfacción de la d~ 

monda interna creciente, vemos que no le afectan, dado que el destino de su produs 
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ción, se dirige al exterior en un 90% aproximadamente. 

"Personal Ocupado 11 Para damos cuenta de la estructura ocupaci~ 

nal en nuestro Pai'S, incluimos el Cuadro VIII. 

A continuación incluimos las consideraciones derivadas del cuadro -

anteriormente mene ion ad o, 

1.- Nuestro País, al igual que los pai"ses desarrollados, se dedica -

principalmente a los actividades primarias, 

2. - Si relacionamos este cuadro, y particularmente el porcentaje

de la población económicamente activa, en las actividades Pi:.!. 

marias, con los resultados de las mismas en la integración del

producto nocional bruto: por romas de actividad que se incluye 

más ade.lante, se observará el bajo rendimiento, que se obtiene 

en estos ramas c:¡ue absorben y de las cuales dependen la mayo

ría de la población de nuestro po~s. 

3.- Por lo que se refiere o la importancia de la Apicultura, con r~ 

loción a estas actividades, debemos considerar los datos de la

Secretaría de Agricultura y Ganadería, que nos afirma lo exi~ 

tencia aproximada del 50negoc iacionesap Ícolas, con 15, COOcpl_ 

cultores con conocimiento rudimentario, 40, 000 apicultores -

con conocimientos rudimentarios, 40, 000 apicultores propieta

rios; por lo gue existe un total aproximado de 55,000 apiculto

res profesionales que solamente representan el .89% del perso-
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Actividades Primeras 
Entidad Federativa Distribuclpn Rama de Actividad: 

Población Porcentual Agrícola, Ganadera, Dlstribuci6n Porcen-
Población Económioamente Respecto a la Silvicola, Coza y tual respecto a la 
Total Activa Población Total Pesca Población Ec. Activa 

Euados Unidos Mexicanos 34, 923, 129 11,302,280 32.36 % 6, 144, 930 54.3 % 

Aguascollentes 243,363 76,805 31.56 % 37,938 49.3 % 
B. California 520, 165 165,626 31.84 % 66,042 39.8 % ~ 

B. Californio T. 81,594 25,901 3~1.74 % 14,603 56.3 % 
Campeche 168,219 56,634 33.67 % 30, 949 54.6 % 
Coahulla 907,734 287,334 31.65 % 129,037 44.9 % 
Colima 164,45C 49,733 30.24 % 26,855 53.9 % 
Chiapas 1,210,870 396, &)6 32.75 % 316, 163 84.3 % 
Chihuahua 1,226,793 374,659 30.54 % 187, 900 50.l % 
Distrito Federal 4, 870,876 1,743,026 35.78 % 46,516 2.6 % 
Duranga 760,836 233, 133 30,64 % 165,222 70.0 % 
Guonajuota 1,735,490 523,599 30.17 % 338,039 64.5 % 
Guerrero 1, 186,716 375,819 31.67 %. 306, 263 81.4 % 
Hidalgo 994,598 316, 139 31.67 % 224,896 71.I % 
Jalisco 2,443,261 754,782 30.89 % 393,116 52.0 % 
México 1,097,851 584,892 30.82 % 359,450 61.4 % 
Mlchoacán 1, 851, 876 573, 551 30.97 % 425, 704 74.2 % 
More106 386,264 124,411 32.21 % 75,368 60.5 % 
Nayarlt 389,929 126,620 32.47 % 09 ,815 70.9 % 
Nuevo Leon 1,078,048 362,423 33.59 % 117,065 32.3 % 
Oaxaca 1, 727,266 ' 620,699 35.93 % 509,545 82.0 % 
Puibla l, 973,837 659,484 33.41 % 443, I B8 67.2 % 
Oueretaro 355,045 111,893 Jl .52 % 78, 168 69.8 % 
Quintana Roo 50,169 16,429 32.75 % 11,370 69.2 % 
San Luis Potosí 1,040,297 321,296 30.65 % 221,380 68.9 % 
Slnaloa 830,404 257,214 30.68 % 166,335 64.6 % 
Sonora 783,378 250, 130 31.93 % 134,413 53.7 % 
Tabasco 496,340 i41,732 28.56 % 100,604 i'0.9 % 
fomaullpe! 1,024, 162 333,766 32.59 % 167,436 50.1 % 
Tlaxcala 346,699 109, 182 31.49 % 74,735 68.4 % 
Veracruz 2,727,899 886,243 32.49 % 572, 739 64.6 % 
Yucatón 614,049 196,891 32.06 % 116, 194 59.0 % 
Zacatecos 817,831 245,728 30.05 % 197,874 50.1 % 
Fuente: DírecclÓn <ieneral d~ E1t11df.tica S.1.C, 
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nal ocupado en actividades agropecuarias. 

La importancia de la apicultura es mínima, si la vemos considerando 

Únicamente la población dedicada o ella, pero adquiere mayor jerarqu(a si incluimos 

los ingresos derivados, perspectivas y bondad alimenticia para nuestra población en 

general, aspectos todos estos que se exam inarón más adelante, 

Distribución geográfica. 

A fin de cubrir este reng Ión incl1J!mosa continuación los l O principales -

productos cultivados en nuestro país. Considerando sus resultados económicos, y desg lo 

sándalos jerárquicamente en las cinco más importantes entidades productoras y resol 

tanda su importancia nocional en términos absolutos y relativos. Esta mismo secuen 

cio siguió con lo ganadería, avicultura, y silvicultura. 

Por sí solos los cuadros referidos son lo: suficientemente cloros pero -

merece mencionarse o entidades corno Sonora,,Jalisco y Verocruz por sus resultados -

agrícolas; por lo que se refiere a la actividad ganodera,,Veracruz ha logrado un buen 

desarrollo; en 1 a ramo si lvicola es Chihuahua; debernos hacer notar sin embargo, que 

estos consideraciones adolecen del defecto de considerar un solo elemento de juicio, 

que es el resultado económico global, que si bien es determinante no es de ninguna

monera justo para eva luor el desarrollo logrado en las diferentes entidades, así como 

sus posibilidades a futuro, (Véanse Cuadros Nos. IX-X-XI-XII-XIII y XIV). 
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Valor 
% Valor Miles de Pesos 

Algodón Pluma : 

1963 - Estados Unidos Mexicanos $ 3,378,024,000 

Sonora 23 % $ 775,024,000 
Tamaulipos 19 % $ 648,472,000 
B. Califcmia N. 13 % $ 470,969,000 
Sinaloa 9% $ 331,959,000 
Chihuahua 9% $ 320,749,000 
Otros 26 % $ 830,851,000 

Café: 
1963 - Estados Unidos Mexicanos s 1,099, 889 ,000 

Chiapas 33 % $ 370, 196,000 
Veracruz 26% $ 290,685,000 
Oaxaca 

. 
17 o/o $ 191,724,000 

Guerrero 9% $ 104,301,000 
Puebla 8% $ 95,748,000 
Otros 7% s 47,235,000 

Cona de Azúcar: 
1963 - Estados Unidos Mexicanos $ 1,384,324,000 

Vera cruz 36 % $ 511,300,000 
Tomaulipas 12 o/o $ 178,281,000 
Sinaloa 10'% s 148, 897,000 
Jalisco 9% $ 129,734,000 
More los 4% $ 64,818,000 
Otros 29 o/o $ 351,294,000 
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% Valor Valor 

F rijo 1 
1963 - Estados Unidos Mexicanos $ 1, 146,382,000 

Jalisco 14 % $ 163, 143,000 
Verocruz 11 % s 129,463,000 
Zacotecos 9% $ 112,528,000 
Guanajuato 9% $ 104,740,000 
Chihuahua 8% $ 100,691,000 
Otros 49 % s 535,817,000 

Maíz 
1963 - Estados Unidos Mexicanos s 6 ,469 ,039 ,000 

Jalisco 22 % $ 1,465,695,000 
Veracruz 12 % s 797,239,000 
Guanajuato 7% s 487,085,000 
Michoacán 5% $ 353,498,000 
Chiapas 5% $ 334,090,000 
Resto del Pa(s 49 % $ 3,031,432,000 

~ 
1963 - Estados Unidos Mexicanos $ 1, 558,427,000 

Sonoro 43% $ 679,338,000 
B. California 9% $ 155, 841,000 
Sinaloa 8% $ 126,878,000 
Michoacán 5% $ 89,889,000 
Guanojuato 5% s 82,961,000 
Resto del PoiS 30 % s 423 t 520 t 000 

Alfalfo Verde 
1963 - Estados Unidos Mexicanos $ 596, 791 , 000 

Guanojuato 19 % $ 119 ,240,000 
Chihuahua 11 % $ 70,219,000 
Hidalgo 10 % $ 62,021,000 
M,;l'.ÍéO 9% s 54, 110,000 
Durongo 8% $ 53, 143,000 
Resto del Pars 43% $ 238,058,000 
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% Valor Valor 

Nar njol 
963 - Estados Unidos Mexicanos $ 704,952,000 

Nuevo Leon 38 % $ 272,343,000 
Veracruz 22 % $ 157,364,000 
San Luis Potosí 15 % $ 110,549,000 
Tomaulipas 3% s 28,383,000 
Jalisco 3% s 23,834,000 
Resto del Pars 19 % $ 112,479,000 

Tomate Rojo (Jitomate) 
1963 - Estados Unidos Mexicanos s 438,343,0f'.!0 

Sínaloo 40% $ 127, 192,000 
Tamaulipas 10 % $ 48,056,000 
Guanajuato 6% $ 29,617,000 
More los 4% $ 20,976,000 
Veracruz 4% $ 18,859,000 
Resto del Pars 36 % $ 143,643,000 

Platano Divenas Variedades 
1963 - Estados Unidos Mexicanos s 370,033,000 

Colimo 38 % $ 144, 775,000 
Nayarit 15 % $ 57,871,000 
Veracruz 12 % $ 46,860,000 
Guerrero 11 % $ 41,868,000 
Ooxaca 4% $ 16,825,000 
Resto del País 20 % $ 61,834,000 
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Cabezas Cabezos 
Entidad Bovino % Entidad Caballar % 

E, U, Mexicanos 37 721 801 100 o/o E. U. Mexicanos 8 1.so 601 100 % 

Veracruz 6 870 694 18 % Vera cruz 990 530 12 % 
Jalisco 2 953 274 7% Jalisco 756 073 9% 
Sonora 2 880 432 7% Michoocán 519 767 6 % 
Chihuahua 2 827 935 7% Zacatecos 449 957 5% 
Michoocán 2 172 141 5% Puebla 432 158 5% 
Resto del País 20 017 325 56% Resto de 1 País 5 002 116 63 o/o 

---------------

Cabezas Cabezas 
Entidad Lanar % Entidad Porcino o/o 

E. U. Mexicanos 7 917 536 100 o/o E. U. Mexicanos 16 585 270 100 % 

Zacotecos 214 195 15 % Jalisco 1 730 970 10 % 
México 822 326 10 % Veracruz 1 638 386 9% 
Ooxaca 608 973 7% Michoocán 1 637 368 9% 
Pueblo 54S 467 7% Puebla 1 032 917 6% 
S. L. Potosí 539 862 6% Guerrero 854 707 5% 
Resto del País 4 183 613 55 % Resto del País 9 690 922 61 % 
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Cabezas Cabezos 
Entidad Cti rino % Entidad Mular % 

E. U. Mexic<mos 14 348 631 100 % E. U. Mexicanos 1 996 220 100 % 

Oaxaca 1 320 498 9% Zacatecas 257 002 12 % 
Coohuila 1 235 639 8% Vera cruz 154 189 7% 
Nuevo Leon 1 121 994 7% Puebla 154 112 7% 
Zacatecas 1 121 708 7% Chihuahua 121 785 6% 
San Luis Potosr 998 410 7% Jalisco 119 343 6 % 
Resto del Pars 8 550 382 62 % Resto del Pars 1 189 789 62 % 

-----------~---~-----~------

Total 
Cabezas (Gallos, 

Entidad Aznal % Entidad Gallinos, % 
Pollos y 
Gua"olotes 

E. U. Mexicanos 3 833 810 100 % E. U. Mexicanos 80 064 880 100% 

Puebla 430 226 11 % Vera cruz 6 874 045 8% 
Oaxaca 348 798 9% Jalisco 1: 790 l.ll &% 
Guerrero 331 868 8% Oaxaca 5 498 309 6% 
Jalisco 290 277 7% México 5 440 027 6% 
Michoacán 270 674 7% Puebla 5 402 604 6% 
Resto del País 2 161 967 58 % Resto del País 50 059 754 66 % 
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Valor Madera Aserrada 
Entidad Tablas y Tablones % 

( Mi llares de Pesos ) 

E. U. Mexicanos 507 123 100 % 

Chihuahua 137 613 27 % 
Durango 108 361 21 % 
Chiapas 54 262 10 % 
Michoacán 39 516 7% 
Jalisco 35 607 7% 
Resto del País 131 764 28 % 

Valor de la explotación 
Entidad de lei'ia.fabricación de e~el % 

E. U. Mexicanos 132 254 100 % 

Chihuahua 63 497 48 % 
Jalisco 22 409 17 % 
Oaxaca 12 038 9% 
Michoacán 8 731 6% 
México 6 409 4% 
Resto del País 19 170 16 % 
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Participación en el Producto Nacional. 

El análisis de la estructura del Producto Nacional Bruto de 1960 a -

1965 nos conduce a varias conclusiones, que a su vez nos ayuda a terminar de ubicar 

lo importancia de la Apicultura. 

Para e 1 anterior objeto, incluimos un cuadro que abarca el perrodo -

mencionado (1960-1965) Cuadro XV, con una Tasa Media de Crecimiento Anual enpo!. 

centajes para el mismo periodo y una columna por año, en donde se muestra la parti 

cipación de cada roma de actividad en términos relativos. 

La tasa media de crecimiento anual, nos indica que el Producto No

cional Bruto ha crecido un 6%, tasa por la cual podemos ver el estancamiento que -

han mantenido algunas ramas dado su nulo o mínimo crecimiento, como son: 

La Pesca, La Minerra y Silvicultura. 

Contrastando con este estancamiento, tenemos actividades que han -

experimentado un crecimiento promisorio, son las siguientes: 

Energra Eléctrica con 10%, Manufacturas con 8.1%. 

Destacan sobre las demás, sobrepasando el ritmo de crecimiento con-

junto de todas esas actividades que acusa el Producto Nacional Bruto, 

Las demás actividade~ fluctúan alrededor del ritmo global del 6% de-

crecimiento. 

Merece particular atención, para nuestro tema, el hecho de que las

actividades agropecuarias, han tenido un crecimiento muy limitado y están todas -

abajo del" 6%, 
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Producto Nacional Bruto 

PRODUCTO NACIONAL BRUTO POR RAMAS DE ACTIVIDAD (MILLONES DE PESOS 1950 ) 

Rama de 
Actividades 

Participación Participación Participación Participación 
1960 de e/actividad 1961 de e/actividad 1962 dec/actividad 19q_3 dec/actividad 1 

En % En % En % En % 

73 482 100. % 76 038 100 % 79 691 100 % 84 700 100 % 

Agricutura 9178 12.4 9 417 12.3 10 013 12.5 10 163 11.9 

Ganadería 4 450 6.0 4624 6.0 4 779 5.9 4 922 5.8 

Silvicultura 254 .3 228 .2 236 .2 258 .3 

Pesca 136 .1 147 .1 147 .1 155 .1 

Minería 1 648 2.2 1 549 2.0 1 599 2.0 1 655 1.9 

Petróleo 2 346 3 .1 2 613 3.4 2 662 3.3 2 827 3.3 

Manufacturas 17 116 23.2 17 726 23.3 18 862 23 .6 20 597 24.3 

Construcción 2 595 3.5 2 620 3.4 2 649 3.3 3 065 3.6 

Energía Eléctrica 898 1.2 983 1.2 1 047 1.3 1 148 1.3 

Transporte y Comunicaciones 3 638 4.9 3 664 4.8 3 671 4.6 3 829 4.5 

Comercio 19 167 26.0 19 780 26.0 21) 769 26.0 22 077 26.0 

Gobierno 1 985 2.7 2129 2.7 2 264 2.8 2 382 2.8 

Otras activi dadas 10 071 13.7 10 528 13.8 10 993 13.7 11 622 13.7 

.Fuente: Sanco de México, S. A. 



RUTO POR R..:i.MAS DE ACTIVIDAD (MILLONES DE PESOS 1950) 

(C-XV) 

asa ed1a 
ón Participación Participación Participación ParHcipación Participación de creci--
idad 1961 dec/actividad 1962 dec/activiclad 196.3 de e/actividad 1964 dec/actvidad 1965 dec/actividad miento (1960-1SIS5) 

En% En% En% En% En% Anual en% 

76 038 100 % 79 691 100 % 84 700 100 % 93 200 100 % 98 200 100 % 6.0 

9 417 12 .3 10 013 12.5 10 163 11.9 10 986 11.7 11 579 11.7 4.8 

4 624 6.0 4m 5.9 4 922 5.8 5 094 5.4 5 267 5.3 3.4 

228 .2 236 .2 258 ,3 277 .2 279 .2 2.1 

147 .1 147 .1 155 .1 155 .1 147 .1 1.6 

1 549 2.0 1 599 2.0 1 655 1.9 1 670 1.7 1 657 1.6 0.2 

2 613 3.4 2 662 3.3 2 827 3,3 3 084 3.3 3 214 3.2 6.6 

17 726 23 .3 18 862 23.6 20 597 24.3 23 522 25.2 25 ·192 25.6 8.1 

2 620 3.4 2 649 3.3 3 065 3.6 3 568 3.8 3 507 3.5 6.5 

983 1 .2 1 047 1 .3 1 148 1.3 1 319 1.4 1 444 1.4 10.0 

3 664 4.8 3 671 4.6 3 829 4.5 4 066 4.3 4 265 4.3 3.3 

19 780 26.0 20 769 26.0 22 077 26.0 24 461 26.2 25 806 26.2 6.2 

2 129 2.7 2 264 2.8 2 382 2,8 2 620 2.8 2 725 2.7 6.6 

10528 13.8 10 993 13.7 11 622 13.7 12 378 13.2 13 118 13 .3 5.4 

1 
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La apicultura que forma parte de las actividades agropecuarias, en-

forma muy moderada, nos permite ver la secundaria importancia que guarda. 

Si analizamos la columna donde se nos muestra la participación, de-

cada rama de actividad, en términos relativos por cada año, podemos confirmar las-

siguientes conclusiones. 

1) Las actividades agropecuarias, han venido perdiendo importancia 

en su participación en el producto nocional bruto, Ej: 

AGRICULTURA 1960 12.4% 1965 l l .7% 

GANADERIA 1960 6.0% 1965 5 .S°h 

2) Algunos actividades como las Manufactureros, han tenido un gran 

desarrollo ganando importonc io en un 2 .3% de l 960 a l 965, y -

otras como la energra eléctrico que han casi duplicado su partici-

poción en términos abso!utos. 

3) Aparentemente, el 6% de la tasa medio de crecimiento anual re!!:!, 

cionándolo con el 3,5% de crecimiento demográfico, resultaría -

bastante tranquilizador pero no olvidemos elementos, tan importO!!. 

tes como la in justo distribución del ingreso. 

4) El paulatino empeoramiento por diferentes motivos (precios, créc!l 

tos, intermediarios, etc.) de las actividades básicas {actividades -

agropecuarias) de nuestra población rural, que es más o menos el-

50% de los mexicanos, etc. 

Después de estas dos reflexiones podemos coincidir en considerar que 
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el supuesto margen del 2. 5% (6% - 3 .5%) no es satisfactorio para nuestro obligado 

desarrollo económico acelerado. 
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4. - la Actividad Apícola en México como actividad complementaria. 

En la medido en que la población rural crece, se reduce la tierra de 

cultivo para cado familia; se hace más reñida la competencia, en la explotación y

venta de los productos del campo, los montes se agotan por el desorden y el atraso -

técnico de su explotación, todo ésto es consecuencia en buena parte del estatismo -

económico en que vive nuestra población rural. 

Además, el ritmo de introducción de avances técnicos es tal, que el

campesino mexicano entra en conflicto económico, presionado por la competencia -

derivada de 1 a misma introducción. 

Cuenta el campesino mexicano dentro de la evolución histórica, con 

elementos negativos que han influido en su psicología dinámico-social; no olvidemos 

los tres siglos de la colonia, el potemalismo explotador del-amo latifundista, el olv.!_ 

do económico en que secularmente los han tenido por parte del gobierno, y podría-

mas continuar con una serie de condicionantes de su actual actitud resentida, deseo!:!_ 

fiada y en general poco rendidora económicamente hablando, 

Esta actitud incluye, a su vez, un enajenamiento de su responsabili

dad vital, que determina que en su trabajo en el campo, destine un tiempo muy pr~ 

longado al ocio, desperdiciando toda posibilidad de trabajo que trascendiera en su n.!_ 

vel de vida; cierto es que en muchos ocasiones la ignorancia, es el factor que cond.!_ 

ciona ésta situación, pero como planteamos anteriormente, de él no parte interés al

guno para superar éste problema, 

La participac.ión de la familia en el cultivo y cosecha del producto-
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habitualmente sembrado, impl ice un prorrateo de las actividades, que reafirma la -

postura del jefe de familia, en su carácter de dirigente y representativo de la acti

tud antes mene ionada. 

E 1 Profesor lv\o i sés T. de 1 o Peña, en su muy importante 1 ibro "Mito y 

Realidad de la Reformo Agraria en México", incluye un párrafo muy ilustrativo en -

relación a éstos problemas, 

"Y es que pera atender el cultivo de alrededor de quince millones de 

hectóreas extensivamente explotados y las actividades ganaderas, forestales y de -

pesca, no hay duda alguna de que cuatro millones de trabajadores, varones de doce 

años en adelante, son más que suficientes, aún sin usar para el lo maquinaria y per

fecc ionondo la técnica productivo cuanto sea susceptible de perfeccionarse. Aún_ 

así, limitada la población rural a cuatro millones de agricultores paro quince millo

nes de hectáreas en cultivo y aun para veinte, buena parte del año habría una cua!!_ 

tiosa desocupación disfrazada, por ser de temporal la mayoría de las tierras y estar -

limitados los cultivos por el período de lluvias, de no rnás de cuatro o cinco meses -

del año, de junio a septiembre u octubra, y como ya se expresó, tenemos más de -

seis millones de agricultores." 

Y resalta a cont,inuación, que 
11

Los cultivos dobles o triples, de pri

mavera, verano, otoño e invierno, en México solamente se practican en las tierras 

de riego y no en todas, por falta de perfeccionamiento en el aprovechamiento de -

ellas y sobre todo, de la fuerza de trabajo y del capital invertido. Hay solamente

pequeños lunares climáticos privilegiados en donde se dispone de humedad en tierras 
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de temporal para efectuar dos siembras en el año: la temprana y la tardía, el "coa

mil" y el "tomamil" entre los indios, o el verano y el invierno en el Sureste. Tales 

oasis son los de la parte de Nayarit y sectores de Chiapas, Tabasco y Verocruz nodo 

más." 

Por otra parte, cuando la parquedad del ingreso, tiene como causa

las lluvias u otro fenómeno climático, en los cuales el hombre no tiene nada que h~ 

cer, es posible la aceptación resignada; pero cuando la causa es provocada por los -

mecanismos frias de la sociedad económica en los que se vive, se siembran resenti-

mientos y rencores cuya acumulación es peligrosa. Esto confirma la expresada act!_ 

tud de los hombres del campo. Es necesario la regulación pertinente de precios, en 

los productos agrícolas cuidando la razonable utilidad del comerciante, a fín de no 

mermar ingresos a los campesinos. 

El anterior párrafo Lo trata el Profesor M.A. Durán en su último li-

bro "El Agrarismo Mexicano" , planteando como función del Estado la regulación -

del precio de los productos agrícolas, sin avocarse en detalles a casos particulares. 

Podemos inferir, de todo el planteamiento realizado, algunas concl!:!_ 

siones, pero la más importante, es en relación a la situación económica del hombre

del campo mexicano; que sin lugar a dudas requiere de un programa formal para la -

superación de los problemas inherentes; teniendo como objetivos principales; logros a 

corto plazo y elevación de ingresos que trasciendan en una real elevación del nivel

de vida en la población rural. 

La apicultura constituye un camino viable para la consecución de los 
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fines descritos, en un grupo numeroso de la población campesina en nuestro país. 

Consideramos que la apicultura, representa el camino antes mencio

nado, porque contiene las características necesarias para tal fín, a continuación r! 

saltamos algunas de ellas. Haciendo notar que en el ulterior desarrollo de ~sta te

sis, se tratarán con mayor amplitud y detalle: 

1) Es una actividad que no requiere c:ie mucho tiempo, para su -

adecuada atención. 

2) Constituye una fuente de ingresos complementarios, que coad

yuvan a mejorar el nivel de vida del campesino. 

3) Su establecimiento implica, dada la caracter(stica consuntiva

de nuestras gentes del campo, una mejor dieta alimenticia que

tanta falta hace y que ha sido un renglón prácticamente ol vid~ 

do. 

4) Es un vehículo para ocupar productivamente, los tiempos libres 

y el ocio de nuestros campesinos, representando en muchos ca

sos su abatimiento. 

5) Además la actividad apícola es concomitante muchas veces con 

los cultivos básicos que rc:::!iz:::n nucst;os cgdculto;es. 

6) El trabajo apícola es perfectamente realizable por mujeres y -

muchachos, que dada las caracteri'Sticas mencionadas del agrl. 

cultor mexicano, lo hacen fácilmente adaptable, sin que imp!,L 

quen un cambio sicológico de trascendencia, que pudiera des!_ 
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quilibror a estos agricultores. 

7) La inversión que requiere la actividad apícola, es muy modera

da por lo que es accesible a la mayoría de los campesinos. 

8) Es viable su implantaciÓn en el ejido (tratado en capítulo pos

terior). 

9) El precio de la miel, no sufre violentos descalabros si cuenta -

con la asesoría de las instituciones gubernamentales, y si se -

cuido de los intermediarios. 

10) Las zonas de factible implantación, se encuentran localizados

pro 1 iteramente en nuestro po ís. 

Podemos concluir en síntesis, que la apicultura es una actividad com 

plementaria, que significa una solución parcial a los problemas que agobian a nues

tra población campesina. 



CAPITULO 11 

LA APICULTURA 

1) Concepto de Apicu !tura. -

Por apicultura entendemos, la ciencia y el arte de criar abejas para 

aprovechar sus productos. 

La crianza de las abejas, se ha practicado desde la más remota ant!_ 

güedad, y si bien hoy se han mejorado los métodos, los útiles y aumentado 

sus rendimientos, no es menos cierto, que esta actividad proporcionalmente, no 

está ten bien extendida como 011teriormente, pues lo miel ha sido sustiturda, en 

gran parte por el azúcar, ya sea de caña o remolacha, y la cera por la estea 

rina. 

Desde remotos tiempos, lo apicultura fue practicada en Yucotán por -

los mayas, Fray Diego de Landa describe, las ceremonias religiosas alusivos: -

"Los españoles encontraron colmenares muy bien cuidados. 11 Pero la apicultura 

en toda América, utilizaba abejas melíponas y tr(ponas, cuyas reducidas familias, 

son poco productivas y cuya forma de elaborar sus depósitos de miel, no permI_ 

te el empleo de métodos mecánicos convenientes para el cultivo y explotación 

intensos. 

Los espal'loles trajeron a América, las primeras abejas del género Apis; 

Pero se estima, que en Yucatán fueron introducidas hasta hace apenas unos se-
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sen ta y cinco ai'los, 

A continuación describiré, los puntos más importantes de los fac 

tores de la explotación apícola. 

ABEJA REINA 

la familia de las abejas, están compuestas de tres individualida· 

des que son: la abeja reina, las abejas obreros y las abejas machos o zánganos. 

Abeja reina, cuyo nombre se le conserva por tradición, debería

de llamársele la hembra perfecta, puesto que lo es, En el enjambre sea éste -

pequeoo o grande, no existe más que una reina. 

Se la distingue fácilmente por su cuerpo alargado y esbelto; la -

misión que se le ha conferido es la de ovar Únicamente. 

ABEJAS OBRERAS. 

Son hembras imperfectas, se las distingue por su pequeño cuerpo y 

sobre todo por que forman la gran masa del enjambre, Se dedican a desempeñar 

todos los trabajos del interior y del exterior de la habitación, (recolección) pe'l_ 

dientes todas del bienestar de la comunidad. 

ABEJAS MACHOS. 

las abejas machos ó zánganos, se les puede conocer por su cuerpo

grande y rechoncho, al voiar producen un fuerte zumbido y Únicamente se les -

puede encontrar, formando parte de la familia, en época de abundancia. Estos -
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seres están imposibilitados por la naturaleza, para toda clase de trabajos y sola 

mente algunos de ellos cumple su misiÓn de perpetuar la especie, acto que les 

cues~a la vida. 

Las individualidades descritas, habitan una casa que se le conoce 

con el nombre de colmena y el conjunto de éstas se les llama colonia o ap(ario. 

2) Elementos que constituyen un Apíario: 

El opíario del latín Apis {Abeja), es el lugar donde se encuentr<.'111 

el conjunto de abejas, que el hombre usa paro la obtención de la miel. 

Las Obreros ejecutan las tareas siguientes, dentro de la colmena: 

Construcción de panales, higiene y defensa de la colmena tienen tareas especí

ficas para cada grupo, y fuera de lo colmena la búsqueda de las zonas más flo 

ridos, que parece ser realizada por determinadas obreros exploradoras, que me-

diente bailes indican el lugar hallado. El néctar de las flores es traído por las 

pecoreadoras en el primer estómago o buche, pasando su contenido o las obreras 

internas, quienes a su vez lo regurgitan en las celdillas; el polen y el propóleo 

lo llevan en las potas, los nbe¡(lS que recogen el néctar {pecoreadora), no traen 

polen en el mismo viaje, aún más, no mezclan el polen de distintas plantas, lo

que naturalmente indica la bondad de la naturaleza para su función polinizadora. 

Finalmente, algunas abejas están destinadas al transporte de aguo para su colme-

na. 

La miel es una sustancia dulce aromática, derivada del néctar de 

las plantas, por la recolección de las abejas, modificada por ellas para su ali-
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mentación en un líquido denso, Finalmente almacenado en sus panales. 

Composiéión media de la Miel. 

Levulosa 40.50% 

Glucosa 34.02% 

Sacarosa 1.90'% 

Dextrina y Gomas 1.51% 

Cenizas 0.1 o/o 

Agua 17.700k 

Cabe sei'ialar que lo miel, posee una pequef'io cantidad de vitamj 

nos y que su composición varío debido al lugar, flores, condiciones climáticas

de la temporada, etc. 

Utilizada en la alimentación humana, por su contenido de vito"!! 

nas y minerales, no deja de tener un valor considerable, pero sus principales -

componentes o sea azúcares, constituyen un alto valor energético. 

Miel granulada: Después de algún tiempo por la cristalización de 

lo glucosa, la miel se vuelve opaca y granulada. En algunos naciones se la -

tomo en esta forma, pues la. consideran una prueba de su pureza; para acelerar 

ésta transformación se puede proceder a enfriamientos repetidos. En cambio si

se le desea liquar nuevamente, se calienta entre 40 y 50° c. 

Cero, sustancia coloidal, sólida a la temperatura ordinaria, es -

un producto segregado, de las glándulas ceriTeras de las abejas obreras, someti

das a una temperatura de 35° C. sobrealimentadas y en reposo. Se necesitan -

de 6 a 7 granos de miel para obtener 1 gr. de cera. 
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3) Principales factores 9ue regulan la producción mel i'Fera. 

Son muchos los factores que la regulan y con el objeto de no e.!! 

trar en detalles, que solo serían de importancia para el apicultor profesional, -

los podemos resumir siguien,do un criterio económico y general en cuatro gran-

des factores: 

1) Floración y clima 

2) La abeja 

3) Insto loe iones 

4) Técnicas- educación. 

Todo apicultor debe tener como objetivo, encontrar la mejor co!!! 

binación de estos cuatro factores, teniendo en cuenta que tanto las instalacio-

nes, como lo técnica aplicada dependen Única y exclusivamente de él, La abe 

ja, con la floración adecuada y el clima necesario no dependen en fonna excl~ 

siva de él, pero: sr en bueno parte. As( pues, la producción y calidad melitera, 

está en relación directa a la mejor combinación lograda de estos cuatro factores, 

Lo miel; siguiendo el principio fundamental económico en toda ª!: 

tividad humana, es necesario que el apicultor local ice a travez de experiencias 

propias, la raza de abejas que de acuerdo con las condiciones de su zona pro-

duzca más en el menor tiempo y con menos trabajo. (razas paci'ticas). 

la floración y clima; Antes de instalar el colmenar, es necesario 

conocer la flora mel~era de la zona, ya que ésta constituye uno de los factores 

más importantes en, la producción de miel, ya que de nada sirve tener un equipo 
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moderno y abejas de lo roza méis adecuada si no hay néctar para acopiar. 

La producción y riqueza del néctar, varío con la clase de la 

planta •• y con las condiciones en que se desarrolla la misma. la composición 

química y la humedad del suelo, la humedad atmosférica, las lluvias, la luz,

la temperatura, son todos los factores que inciden poderosamente sobre la cant!_ 

dad y calidad del néctar. De ahí que ciertos plantas, son muy melí'feras en de 

terminadas regiones y en otras no lo son. 

No todos los plantos producen néctar, se debe tomar en cuenta -

que existen plantas que solo producen polen. 

las instalaciones; Juegan un papel importantiSimo. 

Después de múltiples experiencias y lentas mejoras, la colmena -

Langstroth, logró estandarizarse entre los apicultores modernos de tocio el mundo; 

está basada en dos principios fundamental es. 

o) los bastidores deben ser móviles individualmente, evitando per 

juicios y destrozos cuando se revisan las colmenas. 

b) Suficiente espacio en los bastidores, para dar paso a las abejas 

y a la vez no demasiado grande para invitarlas a construcciones innecesarias, -

Después de múltiples pruebas, quedó determinado un espacio que fluctúa entre 8 

o 10 mm. 

Es un aspecto, el anteriormente descrito tan importante, como el

de contar con extractores de miel, alimentadores y múltiples implementos moder

nos, los cuales en su función son insustituibles. 
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Técnica y Educación: La educación opi'cola de r.:ado apicultor, -

depende Únicamente de él y por lo tanto la técnico que aplique será tonto más 

depurada, como los alcances de sus conocimientos, con el consecuente mayor -

beneficio. 

Actualmente, todo apicultor en nuestro paiS, tiene la posibilidad 

de recibir toda la orientación técnica que requiero, pues existe una dirección

en la Secretar(a de Agricultura, que atiende a cualq~ier consulta sobre el tema 

e imparte cursos prácticos periódicamente. 



CAPITULO 111 

EL CASO DE MEXICO. 
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La época prehispánica; 

la apicultura mexicana en la época prehispanica se basó en la exp!? 

tación de las abejas sin agui¡ón; las Melíponas. 

El actual estado de Yucotón parece haber sido el centro de la opic~ 

tura con melípona. Fray Diego de Landa describe las ceremonias religiosos alusivas; 

los españoles encontraron colmenares muy bien cuidados, pero, con lo desventaja -

de que las melíponas son muy poco productivos. 

Existen versiones, que consideran que los mayos no fueron los primi:_ 

ros en explotar éstas abejas, y se habla de que fueron los Mixtecos los iniciadores; 

sin embargo no se sabe con claridad. 

Los españoles fueron los primeros en introducir en América los abe

jas del género Apis, y se estima que en Yucotán fueron introducidas hace unos se-

senta y cinco años. 

La época Colonial; 

La abeja introducida fué lo Apis Melífera de raza negra holondesa,

con ella se establecieron los colmenares rÚiticos en troncos huecos o en cajas com':_ 

nes, generalmente cerco de los haciendas y de los conventos, para hacer su recole~ 

ción con cierta regularidad y bajo cierto sistema. 

Al ser mayores los rendimientos de éste género de Abjejas, al de las 

melíponas, se fueron eliminando éstas últimas, pues inclusive la calidad de la miel 
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obtenida de las melíponas era inferior a la de las Apis Melifera. 

La explotación se concretó a ca;trar la colmena cuando tenía miel -

sin darle mayor atención; los resultada; de ésta falta de cuidado, era, como es de -

imaginarse, la continua enjambrazón y emigración de la población a los campa; y· 

bosques donde llevaban una vida silvestre. 

El rendimiento económico se reducía, a cera para ciros y un insign~ 

ficonte consumo casero de miel, circunstancio esta último que no ha mejorado pro

porcionalmente en la actualidad. 

La época moderno; 

Lo formo de explotación apícola imperante en la colonia, se prolo~ 

gó hasta fines del siglo posado y aún actualmente se puede observar. 

A la llegada de tratados y libros de investigadores extranjeros sobre 

la vida y forma de explotación racional de las abejas. Provocó que uno que otro se 

aventurase en ensayar nuevos métodos, con mejores resultados. 

Las .qos innovaciones que provocaron un notable adelanto, las consti 

tuyeron, la introducción de la abeja de raza italiana y la colmena moderna (Langs

troth). 
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1) Producción. 

La miel de abeja se produce en casi toda la República, existiendo -

zonas cuyos volúmenes de Producción son notablemente más importantes que otras, 

Destaca, desde hace varios años, Yucatán, pues es el principal es

tado productor de miel, estimandose que por si solo representa alrededor del 50% -

de la producción Nacional. 

Con el objeto de apreciar el incremento apícola del sureste cabe h~ 

cer notar que en 1948 el número de apiarios que habfo, era de setenta a ochenta -

mil y diez años más tarde habfo más de trescientos sesenta mi 1 en plena producción. 

Contamos, con una apicultura potencialmente generalizada en casi

toda la República, pues tenemos una abundante flora melifera, adecuado clima en

generol, comunicaciones, etc. 

De la flora melífera que existe en México, es la silvestre la idonea 

para las abejas. Hecho que constituye la base, sin lugar a dudas de la apicultura -

Nacional. 

La miel obtenida y obtenible de ésto flor silvestre mexicana está 

consicierado,de muy buanc calidad. 

Si estimamos la validez del principio que dice; que, no es costea-

ble plantar grandes extensiones con la única finalidad de recoger de ellas el néctar¡ 

y .si consideramos que sí sería costeable tal plantación con el doble fín de aprove

char el néctar y la planta, es decir, sus frutos u otros productos en explotaciones dis 

tintas de la apicultura como sucede por ejemplo, con los tréboles en Estados Unidos, 
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que a más de producir muy apreciables cantidades de néctar de magnifica calidad, 

sirven también como pastos para alimento de ganado. 

Después de lo anterior, conviene hacer uno rapidc descripción de -

las condiciones a que.nos enfrentamos en nuestro país, tanto de flora silvestre como 

no silvestre y las condiciones climáticos de las zonas productoras. 

Nos encontramos dada las diferentes altitudes y demás condiciones -

geográficas, variedad de clima, que va de las zonas frias a las templadas y a las -

calientes, con lo circunstancias halagüeña para lo apicultura, de que encontramos 

flora melifera silvestre en los tres climas. 

Lo flora melitero es más rica sobre todo en las zonas de clima tem-

plado y caliente donde existe abundancia de aguas, como por ejemplo la región de 

las huastecas • 

En la zona de clima frio encontramos también bueno cantidad de flo 

ra meli'fera silvestre, sobre todo en los Estados del Centro. Para la apicultura d~ -

zona fria debe tenerse en cuenta, que durante los heladas es necesario alimentar y 

guardar las colmenas o eliminar lo población del opiario que serra lo más económi -

co, esto lo acC6tumbron hacer los apicultores de Cenada, conservando a la reino -

en lugar caliente o también eliminándola pera comprar otra al pasar el invierno. 

En México no tenemos éste problema, ocasionado por el invierno 

crudo. Dado que contamos con zonas más recomendables con clima templado y ca

liente, que es una ventaja que no explotamos en su magnitud, ya que nuestro país -

cuento en su mayor parte con ésta clasa de zonas potencialmente adoptables. 
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El estado actual de la apicultura nacional es el siguiente, siguiendo 

el criterio de la Secretarfo de Agricultura y Ganadería: 

Zona Norte: Estado y Territorio de Baja California, Edos. de So

nora, Chihuahua, Coohuila, Nuevo león, Tomauli

pas, Sinaloa, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí~ 

y Aguascalientes. 

Número de Colmenas de tipo moderno 

Rendimiento 40 Kgrs. de Miel (Buena calidad) 

Número de Colmenas tipo rústico 

Rendimiento 7 Kgrs. de Miel 

75,000 

Promedio Anual 

100,000 

Promedio Anual 

Zona Centro: Estado de Noyarit, Jalisco, Colima, Michoacán, -

Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, 

Veracruz, Edo. de México y el Distrito Federal. 

Número de Colmenas tipo moderno 

Randimiento 45 Kgrs. de Miel fMuy buena calidad) 

Número de Colmenas tipo rústico 

Rendimiento 1.5 Kgrs, de Miel 

250,000 

Promedio Anual 

500,000 

Promedio Anual 

Zono Sur: Estados de Guerrero, Oaxaca 1 Tabasco, Chiapas, -

Campeche, Yucatán y Territorio de Quintana Roo. 

~úmaro de Colmenas tipo moderno 

Rendimiento 55 Kgrs. de Miel Muy bueno calidad) 

300,000 

Promedio Anual 
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Número de Colmenas tipo rústico 

Rendimiento 9 Kgrs. de Miel 

FLORACIONES EN ESTAS TRES ZONAS: 

200,000 

Promedio Anual 

ZONA NORTE: La floración melífera, proviene de árboles frutales como: Mam?:o 

no, Naranjo, ciruelo, peral, membrillo, perón y de gran variedad de cactus, mog~e 

yes, mezquites y pirul. 

F !oración silvestre variado y abundante en octubre y noviembre. 

En el Edo. de Sinaloo, gran productor de hortalizas y cucurbitáceas, 

se obtiene miel de muy buena calidad, principalmente la del garbanzo, chicaro, -

tomate, melón, sandfo, etc, 

ZONA CENTRO: Hay una mejor floración y más variada, encontramos árboles fru

tales, diferentes cactus y gran variedad de hortal izas. En los meses de Septiembre 1 

Octubre, Noviembre y Diciembre abunda la floración silvestre con más de 400 varie 

dades, de alto valor melifero. 

· ZONA SUR: Cuento con una floración melifera de mucha consideroción,por su -

abundancia se distinguen cafetales, platanales, cocoteros y toda clase de fruta tro_ 

pi col y sobre todo su floración silvestre es muy estimado por la magnífica calidad -

de miel que producen. 

Por todo lo anterior podemos resumir lo siguiente: 

Lo mejor zona apícola tanto por sus recursos naturales como por su -

producción e instalaciones modernas es la zona sur, le sigue en importancia la zo-

··- - -· .. ,, .... ,_ ........ ·-·- . ... ·,',•,' 
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na centro y por último la zona norte. 

Pero es importante hacer notar que las tres zonas están lejos de pro

ducir lo máximo de sus posibilidades. 

Estructura de fo Producción Melífera. 

150 negociaciones apícolas que explotan ésta Industria en forma ra 

cional y Moderna con 250 ,000 colmenas modernas. 

Con un promedio de Producción anual de 13 ,000,000 Kgrs. 

de Miel de muy bueno calidad. 

Apicultores con conocimientos rudimentarios 15,000 con 300,000 -

Colmenas Modernas. 

Con un promedio de producción anual de 15,000,000 Kgrs. 

Miel de Buena Calidad, 

Propietarios de Colmenas sin conocimientos técnicos aproximadome~ 

te 40,000 con 75,000 Colmenas modernas y 80,000 Colmenas rústicos. 

Con un promedio de producción anual de 9,000,000 Kgrs. 

Miel de clase inferior. 

TOTALES: 

Propietarios de Colmenas 

Colmenas Modernas 

Colmenas Rústicas 

PRODUCCION TOTAL DE MIEL 

Valor Aproximado de la Industria 

55, 150 

625,000 

800,000 

37,000,000 Kgrs. 

$ 550,000,000.00 
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Consideramos que el promedio de producción de unu colmena Mo-

derna al año flúctua de acuerdo con la zona de 40 a 55 Kgrs. 

Los propietarios de colmenas sin conocimientos técnicos producen -

aproximadamente 9,000,000 de Kgrs. de miel, con 75,000 colmenas modernas y --

800, 000 colmenas rústi ces. 

La modernización de las colmenas rústicas, estimando que su produ=. 

ción promedio anual sea de 40 Kgrs. anuales moderadamente, provocaría que se o'?_ 

tuviera 32,000,000 Kgrs. de miel o sea que sumándola e le producción de los 

75,000 de tipo moderno, obtendriamos 41,000,000 Kgrs. 

Refiriéndose al cambio de colmenas rústicas a modernas queremos d:_ 

cir también cambio de raza de ab¡eas y le atención mínima necesaria del apicultor; 

factores pare el 1 ogro de este indispensable aumento. 

Todo lo anterior es suficiente poro hacer resaltar la importancia de

modemizcr la industria Apícola. 
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2) Destino de la Producción Mexicana: 

Antes de describir cuales son los canales de exportación más frecue!! 

tes para nuestra miel, cabe hacer notar que los apicultores generalmente no expor

tan directamente su miel, y generalmente recurren a intermediarios, ya sea compa

i'IÍas o personas físicas. 

Solo los compañfos debidamente integradas, venden directamente su 

producción al exterior. 

Hasta ahora no ha sido posible estructurar totalmente la industria -

en asociaciones regionales y éstas a su vez, en una confederación nacional, a pesar 

de que ésta actividad se presta o la formación de sociedades cooperativas, sin em

bargo, existen ya diferentes logros en éste sentido. 

Actualmente existe un movimiento importante, con el objeto de c~ 

tituir la primera cooperativo de apicultores, con alcance nacional éste movimiento 

si fructifica, podría aliviar considerablemente lo situación tan desventajosa que -

existe en materia de mercado internacional, en el cual impero un oligopsonio típico. 

La cooperativo mencionada, se ha organizado en tal formo que per

mita llegar al mercado europeo y americano sin intermediarios. Su función será lq 

de un agente de ventas, sin obstaculizar las relaciones comerciales que sus miembros 

han consolidado a través de largos años en el mercado. 

Alrededor de un 90°A> de la producción nacional se exporta, en estas 

condiciones, es muy importante examinar las características de este mercado. Para 

tal objeto a continuación presentama; los siguientes gráficas: 
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1 .-) Volumen exportado en millones de Kilogramos, en el perfodo 

que va de 1954 a 1966, 

2 .-) Volumen exportado en millones de pesos, en el período que -

va de 1954 a 1966. 

Después de observar las 2 gráficas y cuadros anteriores, debemos 

hacer notar, varios cambios notables en el período analizado: 

1) E.U. con los reguisitos, burocratismo y política proteccionista a 

su producción, descendió sensiblemente en su volumen de impor

taciones de (1954- 42% 1966- 15°/o) 

2) Alemania, consolidando su importancia en el Mercado mun~iol,

absorbe desde hace l O años más de 1 5% de nuestras exportaciones, 

llegando en varios años a absorber el 15°/o y más, de los mi'smas. 

Debemos subrayar el hecho de gue Alemania y Estados Unidos absor-

ban el 80% aproximadamente de nuestras ventas en el exterior, aglutinandose el --

20% restante en todos los demás países (Francia, G. Bretaña Italia, Suiza, Bélgica, 

etc,), situación innegable de estancamiento en materia de diversificación en n1..ies

tro mercado internacional. 

El estancamiento gue hemos sufrido, es ocasionado en buena parte,

por los grandes trust Alemanes y Americanos, que compran nuestra miel para rever:. 

derla a otros países o entre el los mismos. 

En resúmen por las gráficas anteriores, podemos darnos cuenta que -

nuestra apicultura se enfrenta a un típico mercado oligopsónico, el cual es abatible 
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por medio de diferentes medidos, que veremos más adelante, los cuales deben tener 

como base principal la organización interna de nuestros productores. 
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3) Consumo de Miel. 

A partir de 1948, se ha venido aumentando el consumo de miel de M 

abeja en Alema!lia, gracias en gran parte, a las campañas de publicidad que han

sido respaldadas por médicos alemanes: En nuestro país lamentablemente, no se ha

hecho lo mismo, ni se ha proyectado hacerlo, cosa que constituiría un factor de ex 

traordinarios beneficios para la nutrición de nuestro pueblo e implícitamente para -

nuestra apicultura. 

A ffn de ubicar, la situación en que nos encontramos con relación a 

éste nuevo aspecto, o sea la nutrición de nuestro pueblo incluyo a continuación las 

siguientes observaciones: 

Por hambre se entiende, la sensación consciente de la necesidad de 

alimento. 

El Dr. P. \¡. Sukhatme Director de Estadística de la F .A .O. en su

trabajo presentado en Londres en el año de 1962 llegó e los siguientes conclusiones

sobre lo situación imperante en el mundo, por lo que se refiere a le alimentación -

humana. 

1 .- "de la tercera parte a la mitad de la población mundual es de-

cir entre 1,000 a 1,500 millones de personas padecen todavra -

de hambre y malnutrición". 

2 .- "Por lo tanto, si la población crece de conformidad con el pro

nóstico general medio de las naciones unidas, será preciso,que 

para 1980 se dupliquen con exceso los suministros de alimentos 
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y se tripliquen hacia fines de siglo, a fin de conseguir una me

joría en el nivel de nutrición 11
• 

Por lo que se refiere a América Latina, el incremento global en el -

suministro de alimentos debe ser en un 90% para 1980 y 240% para el año 2,000, a 

fin también de pretender una mejoría en el nivel de nutrición., 

Ante éste panorama, debe plantearse la siguiente pregunta ¿consti

tuye la miel un elemento coadyuvante conveniente para el abatimiento de la desnu

trición de nuestro pueblo?. Es indicutible que la miel contiene los elementos nece

sarios para ayudar a eliminar la.desnutrici Ón de nuestro pueblo, ahora bien, es con

veniente su uso o es preferible exportarlo y promover el consumo de otros alimentos; 

pues exiten otros, que bajo el punto de vista nutricic~ol son más provechosos, pero 

son muy pocos los que superen su situación, idónea-potencial en la dieta del pueblo 

mexicano. 

Dentro de las cualidades nutricionales y medicinales de la miel pode

mos nof·ar las siguientes: cada lOOgrs. de miel, contiene más de 300 calorías, además 

de una gran facilidad para combinarse con otros alimentos, su sabor es muy agradable 

y es un tónico poderoso. 

Después de lo onf·orior, cor.~idcrom0$ lamentable el ccnsumo de miel, 

que se hace en México, pues existen datos indicadores que muestran que flúctua en 

un 10% de la producción nacional, aunque cabe señalar que la información estadís

tica, acusa un consumo de la tercera parte de la producción nacional, sin embargo, 

es notorio el exceptisismo con que se toman estas cifras"aún en los círevlos oficia-
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les y sobre todo en opinión de la Dirección de Avicultura de la Sría. de Agricultu-

ro, que es ICJ oficina gubernamental que trata todos los Cl$untos relacionados con lo-

Apicultura, y en su opinión el consumo de miel en México no llega al 5% de la --

producción nacional. 



CAP 1 TUL O 1V 

LA APICULTURA EN YUCA TAN 
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Cap# IV.- La apicultura en Yucatán 

1 )Producción: 

La importancia de lo industria apícola depende, en buena parte -

del hecho de que en esta zona del sureste, existen alrededor de 5,000 familias que 

derivan ingresos de la actividad apícola, lo producción alcanza un valor de algo -

más de$ 23,000.000.00 y existen plantas refinadoras con una inversión aproximada 

de$ 7 .800 .000 .00. 

Se señalan rendimientos medios que van de 40 y 45 kgrs. por colmena 

en la zona. 

PRODUCCION DE LA ZONA SURESTE (FUENTES PARTICULARES) 

Ai"ios Toneladas Años Toneladas Años Tone lacios 

1948 2,000 1955 4,048 1962 14,826 

1949 2,250 1956 5,397 1963 9,543 

1950 3,750 1957 9,124 1964 11, 987 

1951 1,500 1958 7,416 1965 18, 904 

1952 1,000 1959 11.,639 1966 8, 750 (preliminar) 

1953 4,500 1960 9,062 1967 

1954 6,000 1961 10,779 

La producción de 1959 fué consecuencia de las condiciones muy favo-

.--; rabies que se presentaron en 1958, en cambio la producción de 1960 fué reducida por 
; 
¡ 

la carencia de lluvias y de floración; en 1961 se topó con el problema de las enfer-
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medades, que se superaron gracias a las llwias oportunas y suficientes¡ la produc--

ción de 1962 fué excepcional, pues controladas los enfermedades o conocidos los -

medios preventivos poro combatirlos fué posible lograr el mós alto nivel de produc- .' 
1 

ción, en cambio la de 1963 se estima reducida por la sequ Ía que afectó a la penín-

sula, la de 1966 fué extraordinaria. 

2) Plantas beneficiadoras: 

Como la miel no puede exportarse sin ser limpiada previamente, con 

equipo adecuado, cuyo costo no es accesible a los pequeños apicultores; se han es-

tablecido, desde hace tiempo, diferentes plantas beneficiadoras del producto, que -

se encargan de distribuirlo en el mercado exterior. 

Se puede afirmar que las empresas exportadoras, son los que benefi-

cien el producto por medio de sus plantos y son las únicas que cubren la oferto ex--

terior del producto. 

El desarrollo que ha tenido la industria apícola en Yucatán ha sido-

de la Único responsabilidad de la iniciativa privado. 

Por otra parte, debido al incentivo de las fuertes y atractivos utili-

dades que obtenfon las empresas (compradoras) exportadoras, se multiplicaron ex-

cesivamente estableciendo una competencia entre ellas en la oferta del producto, -

castigando légicomente el precio del mismo, en beneficio de los compradores extran• 

¡eros. El mercado a que se enfrentan va adquiriendo progresivamente características 

monopsónicos y la concurrencia de estas empresas, al mercado ha provocado el ni-
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vel técnico necesario paro explorar el producto adecuadamente en este sentido, -

pero la política comercial seguida ha sido perjudicial. 

Estas empresas han instalado diferentes plantas beneficiadoras de -

miel, llegando a disponer de 15 plantas, de las cuales 12 se encontraban en Yuca

tén, 2 en Campeche y 1 en Quintana Roo. Actualmente subsisten 8 en Yucotén y -

en Campeche • 

En estos plantas se filtro lo miel, poro darle uno densidad y color -

uniforme y poder así surtir miel limpia y homogeneo poro su consumo. 

Esta condición es de suma importancia, si se viola, pues el despresHg io 

y perjuicios económicos son cons iderobles, (Las muestras no correspondían al envío). 

3 ) Control de Calidad del Producto: 

El control de calidad del producto se puede encausar o través de la

Cémora de Comercio de la entidad, la cual emite certificados de origen y da fé de 

la seriedad de los laboratorios a los que recurren los exportadores para obtener cons 

tancias de calidad de su producto. Este mecanismo es el usual en los operaciones. 

Se cuenta además con la posibilidad de contratar compañías especia

lizadas y de reconocida capacidad internacional, para obtener certificados de ca-

lidad ~Esto se realizo generalmente con los clientes nuevos. 

Además el Instituto Apícola de Yucatén, emite certificados de cali

dad a cualquier ~pi cultor que lo solicite, sin embargo, se encuentra en una etopa

en donde se busca crearse del prestigio internacional necesario, y para este fín el --
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certificado que emite se está incluyendo en la mayoría de las operaciones; por lo 

que se refiere a su labor de investigación, podemos decir que es nula, 

Después de todo lo ~nterior, se puede afirmar que el exportador --

cuenta con todos los posibilidades descritos anteriormente, para certificar la cali-

dad de su miel, y aún así está en posibilidad de engañar fácilmente al importador-

europeo; estos son conocidos como exportadores piratas. 

Por lo que para obtener un verdadero control de calidad, se necesi-

ta de una organización interna, lo suficientemente fuerte para que en un coso dado, 

tenga facultades para impedir la exportación de miel de calidad no refinado. El -

tipo de organización deberá contar· con la intervención del sector gobierno. 

4 } Precios: 

Uno de los principales problemas a que se enfrenta el apicultor yu-

cateco es sin lugar a dudas el de los precios, éstos es.tá:n fijados de manera hasta -

cierto punto arbitraria por los intermediarios. 

Por otra parte, los apicultores en esta zona no presentan ur..Jre13te -

común y por lo tanto se ven en la necesidad de hacerse uno competencia negativa -

mutuamente, soliendo perjudicados consecuentemente. Se suma a esto el poco cono-

cimiento qua tienen de! mercado mundial, en !o que respecte a posibilidades de ven 

ta con otros países se refiere 

La falta de presentación de un frente común propicia, que los Únicos 

beneficiados de los cualidades de la miel yucateca sean los compradores eurapeos, -
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principalmente los alemanes, pues éstos al adquirir la miel yucateca le dan una -

presentación propia sin resaltar el origen de la misma. También acostumbran mez-

clarla con la miel argentina, la cual es de color bastante claro; pero de mal sabor. 

Por lo anterior, vemos que no puede existir presión por parte de los 

consumidores domésticos europeos en pedir la miel yucateca específicamente, pues 

desconocen el origen de la que consumen. 

Los compradores alemanes han constituído un frente que les permite 

pujar prácticamente con el precio de la miel, teniendo como elementos la produc-

ción alemana, mexicana, argentina y a1.5traliana principalmente. Su juego de re

gateo lo realiza demandando miel bajo diferentes condiciones a los 3 países, los -

cuales tienen al igual que nosotros un conocimiento elemental del mercado ínter-

nocional y la poca o nulo organización común en sus ventas agudiza más su situa

ción. Así entonces, algún grupo de exportadores se ajusta a las condiciones pedidos 

por los alemanes en uno o dos de éstos países,provocando la caída de los precios, -

con el consiguiente perjuicio para todos. 

Un solo frente de éstos países acabaría con la arbitraria fijación de

los precios, por supuesto que sería difícil lo;;irarlo y que se requeriría de adaptacio

nes, acuerdos, estudios, etc.; pero no deja de ser una posibilidad atractiva. 

Dado el oligopsonio imperante, un mayor número de oferentes, iguaL 

mente desorganizados en el mercado, provocará condiciones propicias a une baja en 

los precios • Así pues, tratándose del mercado de la miel, la diversificación de la -

demanda provocará condiciones adecuadas para que los precios puedan ~ubir; y si -
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aceptamos que los prec.ios ~n uno de los problemas principales del mercado de la -

miel; se justifica la afirmación de que el diversificar mercados consumidores de miel, 

será una de las medidas más saludables para nuestros apicultores. 

Planteado ya el problema del precio de exportación, queda el pro

blema del precio que pagan las Compañías Exportadoras a los apicultores. 

Por los requisitos que exige todo cliente extranjero, para compror -

miel, provoca que los apicultores se vean en la necesidad de vender o contratar con 

las plantas refinadoras de miel su cosecha,; pues sin.refinar su miel no la pueden re~ 

lizar; es decir, estas plantas son un flitro para toda exportación y los apicultores han 

estado sujetos sin control, ni vigilancia al precio que pagan las plantas beneficio-

doras por su miel. 

Hace no más de 2 años, se organizó el "Consejo Apícola del Estado

de Yucotán 11
, grupo mixto que reune a 3 representantes de los apicultores, 3 repre

sentantes de los exportadores y 1 representante del gobierno, que determin;:m con-

juntamente el precio de venta de la miel de los apicultores a los exportadores. Este 

precio se fija determinado por la situación que guarde el precio de exportación, y 

contando con voto de calidad del representante del gobierno. 

5 ) Créditos: 

Bajo el punto de vista económico el estado de Yucatán aún depende 

básicamente del henequén; pero necesita intensamente otras fuentes que diversifi-

quen su producción o ingreso, y lo apicultura constituye una posibilidad real y tal-
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ve2'. uno de los elementos más viables paro tal fin. 

El crédito es un elemento determinante poro aspirar o lograr un de-

sarrollo sustancial de la apicultura. Este crédito debe reunir los característicos de -

plazo, interés y garantía para adecuarlo a tal fin. 

Muchos de los dueños de los antiguos haciendas del estado, que con 

la repartición de tierras habidos, se han que<lado con los cascos de las mismas, Únic~ 

mente son, los que actualmente compran la producción mielífera de los ej idatarios¡ 

han adquirido para tal objeto, equipos de extracción mecánica que no son accesibles 

por su precio o los ejidatarios. 

Estos ex-hacendados venden a su vez esta producción a las plantos

beneficiadoros. Tonto para estos hacendados, como poro los e jidatorios, lo apicul

tura constituye una actividad secundario, por lo que no le dedican el interés diná-

mico necesario, para protestar y así trotar de cambiar ciertas sHuaciones. 

Existe otro grupo, de pequeños apicultores que venden su miel --

directamente a las plantos beneficiadoras, ellC6 generalmente tienen extractores ma 

nuales, cuyo precio es de alrededor de $ 400 .00. Estos gen~rolmente los poseen los 

apicultores que tienen más de 80 colmenas¡ pero también sin dejar de constituír pa

ra el ios una actividad secundaria • 

Cualquier aspiración de tipo económico paro estos pequef'ios apicul

tores, radica en la esperanza de obtener buena cosecha, por existir clima adecuado 

y no por promover ampliaciones de colmenas o mejoramiento de las ya existentes, -

.pues no cuentan con un crédito a su alcance, ya que las garantías que puedan ofre--
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cer, a las actuales instituciones crediticas no son suficientes. 

Existen créditos supervisados, que bien podrían ajustarse a estas ne-

cesidades. 

Para los grandes apicultores, que pu-3dan ofrecer garantía suficiente 

no constituye el crédito una necesidad imperiosa, pues su problema es de falta de .. 

Interés y atención. 

Actualmente se está estudiando la posibilidad de obtener crédito del 

Banco Nacional Agropecuario, institución que en nuestra opinión es la más indicada 

paro cul:irir este renglón de actividad. 

6) Exportación y Exportadores Piratas. 

Prácticamente la totalidad de la producción melífera producida en la 

zona del sureste se exporta. En el inciso relativo a precios de la miel, en su capítu

lo correspondiente, hacíamos notar el problema fundamental que ha acarreado yaca

rrea los perjuicios más importantes que sufre la industria apícola yucateca; me refie

ro concretamente a la falta de presentación de un frente común para la exporta

ción; combinaciones ·de carácter variado se dejan hacer por esta situación, amén de 

desaprovechar en función de precio la calidad de la miel yucateca. 

Como la única fuente de ingresos de la industria proviene de lo ex

portación del producto, la necesidad de constitufr uno asociación de productores y

exportadores que tenga las cualidades suficientes para propiciar el desarrollo más -

adecU(ldo de la industria, es imperiO'lo. 
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No puede continuar esa anarquía de exportación que solo va en de

trimento de la industria misma. 

Por otra porte, se observa que en Alemania y algunos países, exigen 

determinados condiciones en sus pedidos de miel por lo que los apicultores se ven en 

la necesidad de darle un tratamiento especial en los plantas beneficiadoras; antes

del pedido formal de la miel, se envían muestras, 1 as cuales allanan los requisitos 

generalmente, pues los interesados llenan sin dificultad, dada la calidad de la miel para 

las condiciones exigidas. Los clientes al recibir las muestras y comprobar que lle-

non los requisitos pedidos por ellos, mandan el pedido en firme, esperando IÓgica-

mente que la miel que les mandarán sea la mismo que la que han recibido como mues_ 

tra; algunos exportadores a los cuales 1 lamo piratas (intermediarios ) se permiten -

mandar miel de calidad inferior o miel no tratada que no llena los requisitos exigi

dos; después de recibir el pedido en firme, cobran contra talón de embarque, causa 

por la cual se suscitan frecuentes problemas. 

Estos y otras combinaciones hacen algunos exportadores ''piratas 11 
-

con el consecuente desprestigio para la oferta yucateca, pues, los demandantes -

europeos se encuentran generalmente perfectamente organizados y en constante co

municación, provocando la inmediata cancelación de otr~ pedidos ya de clientes

nuevos o de algunos indecisos .Además, por algún espacio de tiempo escasea la de

manda, que en otros ai'los en la misma época era normal • 

Estos períodos de ausencia en la demanda de miel, son aprovechados 

por los grandes trust alemanes principalmente, para especular presionando a algunos 
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apicultores yucatecos para obtener ventajas en los precios imperantes, llegando"'.' 

inclusive a realizarse operaciones en las que los exportadores yucatecos venden por 

debajo de su costo, perjudicando en forma importante, a los demás exportadores en 

general. 

Es de reciente formación la asociación de exportadores de Yucotán, 

la cual es producto de lo continua baja en el precio en los últimos ai'ios,y a lo com

prensión de que lo competencia entre t:llos en éste caso, solo provocaba perjuicios 

osi mismos dado lo reciente de su organización no estamos en situación de juzgar

si llena los requisitos que se debe exigir a uno organización de lo responsabilidad

de ella. 

7) . Transporte o 1 exterior: 

Este aspecto ton importante, está cubierto en forma deficiente por lo 

empresa "Transportación Marítima Mexicono,S. A. 11
, pues teóri comente a partir de

junio de 1963 se destina un barco mensualmente que va directamente a puertos euro

peos, partiendo del Progreso, llevando miel. El flete que cobro es de$ 28.00 dóla

res lo tonelada, de Tompico y Veracruz cobra-$ 35.00 dólares lo tonelada. 

En el diario oficial del 20 de Marzo de 1964 se puede ver_q1Je el -

precio oficial determinado para la miel es de $ 3 .00 K .B. que coordinado con la -

(tarifa de importación ) publicación de la dirección de aduanas del 18 de Enero de 

1963 en donde prcporciona las instrucciones acerca de la forma de apl icor la cuota 

arancelaria a la exportación de miel de abe~a, la cual reproducimos sustancialmente. 

Las exportaciones de miel de abeja son regidas por los fracciones -
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032 .00 .01 y 032 .00 .02 que señalan: 
IMPUESTOS 

Fracción Concepta Específico Ad valorem 

032 .00.01 Miel de abeja cuando llene 
los requisitos establecidos 
por la Srfo de Hda. y C.P. 
Precio Oficial $3 .00 por K .B. Exento 1% 

032.00.02 Miel de al:eja cuando no -
llene los requisitos estable 
cidos por la Sría .de Hda ;: 
y C.P. Precio Oficial 
$ 3 .00 por K .B. Exento 3 % 

Los requisitos a que aluden los fracciones anteriores se refieren o que 

la producción sea transportada o no por barcos de empresas mexicanas aplicando el -

1 % ad valorem cuando se transporte en barcos mexicanos. 

Se tienen noticias que Argentino tiene un costo por ton, flete o Eu-

ropa de sol o$ 12 .00 dólares aún considerando los 2000 Km. más o menos que tiene 

que recorrer más comparativamente; la explicación es muy sencilla, el Gobierno --

ayuda interviniendo directamente ya sea mediante subsidios u otras formas, a fin de 

proteger al apicultor argentino. 

siguiente: 

porte. 

El desarrollo de los flotas mercantes de Argentina y México es el -

Argentina 
{Ton .Brutas) 
1,284,000 

México 
(Ton. Brutas ) 
265,000 

Es decir Argentina quintuplica casi la capacidad mexicana de trans-
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Esto ha situado a México secularmente,en desventaja frente al mer

cado europeo, el cual absorbe el 92% de las importaciones mundiales, esto se en-

cuentra en nueve países los cu.a les absorben el 90% de las mismas. 

La incipiente industria naviera mexicana posiblemente pueda abatir 

a largo plazo parte de ésta situación desventajosa en el flete con relación.a Argen

tina, fundamentalmente; pero indudablemente se requiere de la decidida interven-

ción del gobierno a fin de compensar en algo esta situación. 

8) Diferenciación del Producto: 

En el mercado mundial de la miel la Yucateca tiene un lugar privi

legiado debido a su calidad, privilegio que no ha sabido ser explotado por los pro-

blemas internos de los apicultores yucatecos con los exportadores y otros ya mencio

nados. 

El profesor Francisco Zamora, define la diferenciación de un produc

to en la siguiente manera: 1'cuando existen condiciones que inducen a un determinado 

demandante de una mercancía a comprarla a un particular vendedor, aunque la ven

da más cara o cuando uri oferente es preferido como v•andedor de ella, aún cuando -

otro la venda al mismo precio". 

La miel yucateca no est·á diferenciada en ningún mercado doméstico

nacional o internacional, repetimos, lamentablemente el último consumidor alemán -

desconoce el origen de la miel que consume, 

El precio de la miel Yucateca, por otra parte, no es más alto y sí --
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algunas veces más bajo, por las causas descritas en otros incisos, del precio que -

impera en el mercado internacional; ahora bien, sabemos que su calidad y sabor -

es de primera, siendo solamente superada por la miel de trébol producida en los Es

tados Unidos en pocas cantidades. 

Por todo esto podemos inferir, la relativa facilidad y conveniencia 

de diferenciar la miel yucateca, con el fin de cotizorla más adecuadamente en re

lación a sus cualidades, todo esto es posible, llegando al mercado doméstico euro

peo. 

Debemos tener en cuento una situación que deberá regular todo in

tengo de diferenciación de la miel yucoteca, y es el hecho de que éste constituye

por su aroma y sabor base indispensable para mezclarla con otras mieles en Alemania. 

Procede seguir dos caminos¡ uno dirigido a los intermediarios euro

peos y otro a los consumidores últimos. 

El camino dirigido a los intermediarios europeos o americanos, re

quiere de una organización de todos los exportadores, lo suficientemente sólida -

poro orientar sus operaciones con una política definida y sostenido a fin de cotizar 

mejor) la miel yucateca, capitalizando las cualidades descritas en párrafos anterio -

res. 

El camino dirigido o los últimos consumidores no requiere necesaria

mente de uno organización de todos los exportadores, pues una compañía suficien

temente fuerte,' haciendo tleterminadas erogaciones, podrá competir con la miel que 

se expende en los diferentes mercados domésticos europeos, pudiendo paulatinamer:_ 
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te obtener una demanda considerable y creciente. 

Para realizar este Último camino existen varias limitaciones, en

tre las más importantes está la fuerte inversión necesaria. 

Por Último, debemos tener presente ,que la conocida firma "Miel 

Carlota", S.A., obtiene precios sensiblemente mejores, en el mercado alemán, 

y la calidad de su miel no es mejor que la yucateca. 

9) Organizaciones Internas 

Han existido en la entidad varios intentos tendientes a lograr or

ganizaciones tanto de apicultores como de exportadores o mixtas; los fines que

han perseguido son muy diversos, a continuación examinanos los tres intentos -

más serios que se han llevado a cabo: 

1) "Consejo Ap(cola de YucatÓn" 

El fin que persegu(a este organismo, era el de estimular al api-

cultor a través del precio, que considerase justo para realizar operaciones entre 

ellos y los exportadores, además de esto se pretendió dar supervisión técnica. 

El consejo estaba integrado por un Presidente el cual era repre-

sentante del ejecutivo (con voto de calidad) y representaciones equilibradas de-

los exportadores y de los opicultor::::;. 

La mejor garant(a para sus fines era la de controlar toda la exp~ 

tación, mediante certificados de calidad, emitidos por el Instituto Ap(cola de -

Yucatán. 
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Lo causa principal del fracaso sufrido por esta organización radi

có en el hecho inexplicable,de que la representación del ejecutivo recayó en -

un exportador. (Como enunciomos,hace poco tiempo se ha intentado lo mismo -

organización). 

2) "Unión de Crédito Ap(cola". 

Se creó con el fin de proteger a los auténticos apicultores, repgr 

tiendo créditos entre ellos en especie; la suscripción inicial fué de $ 1 000 000.00 

lamentablemente su actividad depend(a del redescuento o crédito que pudiera o[ 

tener de otros instituciones, al año de haber operado entró en liquidación. 

3) "Primer Convenio Interno de los Exportadores". 

Se prorrateó en proporción por los exportadores la adquisición de

la producción del Estado de acuerdo con las posibilidades económicas de cada -

uno; las ventas se realizaban por un solo conducto respetando la misma propor--

ción .•.•• 

Cada exportador depositó $ 100 000.00 en una financiera, si se -

comprobaba que alguno operaba en forma particular perd(a su depósito. 

Fué un éxito, pero solo funcionó durante un año lamentablemente 

por considerar algunos de sus miembros ,que el tratamiento que le daban a los -

precios, le imped(a obtener mayo;es utilidades¡ este tratamiento regulaba los pr=._ 

cios de acuerdo con el imperante internacional. 
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10) Educación Ae(cola. 

Los conocimientos básicos generales de la apicultura están conv!: 

nientemente difundidos en Yucatán. 

Los tienen desde el más humilde campesino, que sabe como ma

nejar sus abejas y obtener de ellas buenos resultados, hasta el técnico apiéola-

al servicio de una organización con cientos de colmenas. 

Consideramos que el problema técnico propiamente dicho no exi1 

te, s( se exceptúa la erradicación de algunas enfermedC!des que ocasionan fuer-

tes pérdidas. 

-Lo anterior no excluye que puedan real izarse muchos trabajos --

tendientes al mejoramiento de la técnica, y sobre todo, a ur; mejor conocimie_!: 

to de nuestros condiciones y posibilidades productivas, cabe hacer notar que e! 

te avance es muy lento sf se realiza particularmente. 

Muchos son los trobajos que se deber(an de realizar; a continua-

ción presento una lista de los más importantes y urgentes: 

· 1) Levantamiento del plano ap(cola del estado, con demarca--

ción de las zonas favorables y de los caminos. 

2} 

de su valor productivo. 

3) El catálogo gráfico del pólen de yucatónropara precisar el - -

origen de las mielodas. 

4) Estudios sobre el comportamiento general de las abejas en Z2, 



- 91 -

ne6. Orientacion, organ1zación del colmenar, record de -

producción, colmenas, medición del aumento y disminuciÓn

de la cr(a en superficies de panales en relación con los fas 

tares del ambiente: humedad, precipitación pluvial, temperg_ 

tura, presión, vientos, etc. 

5) Mejoramiento y ampliación de los criaderos de reinas. Fija

ción de las características genéticas deseables, producción y 

pruebas de híbridas. Comprobación de resultados midiendo la 

duración de la vida de las obreras, longitud de la lengua, -

capacidad de carga, radio de vuelo, mansedumbre, resisten

cia a 1 os enfermedades y tendencia a enjambrar. 

Para la posible realización de todos los trabajos enumerados se de 

ben serla lar 3 puntos: 

o) Coda apicultor debe realizar la porte que, dentro de sus po

sibilidades, sea factible: por ejemplo la propagación de pla!!_ 

tos mel iteras, la formaciÓn de viveros, el registro de datos -

económicos, la información inmediata en caso de enfermedad, 

etc. 

b) El gobierno del Estado, directamente o a través de un orga-

nismo idóneo, debe tomar a su cuidado, previo planeamiento 

un amplio programa de mejoramiento de conocimientos y di--
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vulgaciÓn del ramo. 

c) El financiamiento poro lo realización de este plan debe -

quedar a cargo: del gobierno del estado de preferencia, -

quien podriá de~tinor parte de las contribuciones que cobra 

a la miel a esto finalidad y de particulares y empresas que 

tengan fincados intereses en la industria ap(cola, pero por

otro lodo no se debe descartar, el financiamiento por parte 

de sector privado, 

Por último, se deberá tener en mente que no será posible la -

consecución de ninguno de los objetivos mencionados, si no se logra previame!! 

te, la organización con las facultades necesarias para evitar, las fallas y omi

siones que se encuentren en el desarrollo de la planeaciÓn. 

Es posible considerar que la consecución de esta organización se 

logre, con los organismos planteados en el inciso anterior. 



CAPITULO V 

LA APICULTURA EN EL EJIDO. 
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1) Generali~- Reforma Agraria Integral. 

En Latinoamérica, excepto en los paíSes que han llevado a cabo 

verdaderos reformas agrarias, prevcilece la econom(a del latifundio con mayor o 

menor similitud, al régimen latifundista tal como existió en México hasta 1910, 

y como perdura hoy gravemente en muchos pa(ses latinoamericanos; todo esto es 

resultado de un largo proceso evolutivo, de opresión de parte de las castas prl 

vilegiadas. 

Los orfgenes de esta situación, se remontan a fusiones ind(genas 

con las conquistas españolas, agudizadas por la actitud voraz de las posesiones 

·rurales de determinada costa social; el Dr. José Mar(a Luis Mora en sus ºobras 

sueltasº toca este problema afirmando lo siguiente: "El mayor obstáculo contra 

el que tiene que luchar la prosperidad pública de Ías naciones es la tendencia 

a estancar, acumular y reunir eternamente las tierras y capitales". 

A su vez, Ponciano Arriaga nos dice: "Mientras que pocos indi_ 

viduos están en posesión de inmensos e incultos terrenos, que podr(an dar sub-

sistencia para muchos millones de hombres, un pueblo numeroso, crecida mayo

r(a ciudadana, gime en la más horrenda pobreza, sin prosperidad, sin hogar, -

sin industria, ni trabajo." 

En el mismo proceso, la hacienda se estableció, como la insti~ 

ción tí'pica en México, en lo que se refiere a concentración en pocas manos -

de enormes extensiones rurales. 
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La caracteri'Stica más importante, noo dice el Profr. Er:lmundo Fl,2 

res de la hacienda es, que trata de ser autosuficiente en la medida de lo posL 

ble. 

La hacienda cultiva directamente, solo las tierras mejores; las -

que pueden ser regadas o tienen humedad o lluvia suficientes para garantizar -

una cosecha relativamente segura. Se ha calculado que las haciendas mexica-

nas en promedio, no cultivaban más de una décima parte de sus tierras arables. 

Estructuralmente el sistema de la hacienda se sostenía, por la S.!:! 

premada poi (tica y militar de sus dueños y en la .sumisión del campesinado. 

Esta situación de opresión, no pod(a permanecer en forma indefL 

nida, dado la ausencia de alicientes de mejoramiento, para la gran masa cam-

pesina, tanto en el aspecto material coc110 en el moral. El crecimiento demo--

gráfico constitvyó un factor que coadyuvó al advenimiento de nuestra reforma -

agraria. 

Por otra parte, no es posible cambiar un sistema de producción -

agr(cola, tan arraigado como el imperante en México, en unos cuantos años; -

ahora bien la intensidad de la reforma agraria en si", está sujeta a las modalid_g 

d. q 1• • • 1 
• 

1 
• · - ~ '-· --- ·-- ¿: '"º"'"' .. :'7 ,,.,~ " mon"c h'""m"' es ue e imprima e1 pres101:11ri: ~11 1umo, "'"'" u..... ..~_,,,_ ... __ ···-··-~ ··-···.::: 

genea que busca la total abolición del latifundismo, objetivo no obtenido toda-

... 
VIO, 

El pensamiento agrario interpretado en sUs comienzos por Don Luis 

Cabrera define ya las bases de la reforma agraria: "la creación y protección 
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de la pequei'ia propiedad ograria es un problema de tal importancia para garan

tiza: a los pequeños terratenientes contra los grandes propietarios que es urgen

te emprender en todo el paíS una serie de reformas encaminadas a poner sobre-

un pie de igualdad ante el impuesto a la grande y a la pequeña propiedad ru

ral. " (L • C • ) 

"Para ésto es necesario pensar en la reconstitución de los ejidos

procurando que éstos sean inalienables, tomando las tierras que se necesiten pa

ra ello de las grandes propiedades circunvecinos ••••• '· (L.C .) 

Muchos otros intérpretes d<! la reforma agraria vinieron a confir

mar que los metas primttivas de la reforma agraria eran: 

1) Restituir o dotar de e¡idos a todo el campesinado que no los -

ten(an. 

2) Crear y proteger la pequei'ia propiedad agraria. 

Con el objeto de tener una visión clara de lo que se debe ente,n 

der por Ejido y por pequeña propiedad, tomamos del libro del Prof. E. Flores -

lo siguiente: 

Ejido: Extensión total de tierra que ha recibido un núcleo de P..2 

blación cgricultor, que tenga por lo menos seis meses de fundado, para que la

explote directamente con ias iimitaciones y modo!idade; que señale el CÓdigo -

Agrario. 

El ejido es por principio, inalienable, inembargable, intrasmisi-

ble, imprescriptible e indivisible. 
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Pequeña Propiedad: Se entiende por pequsña propiedad a la que 

no excede de los siguientes superficies: 

a) Cien hectáreas de riego o humedad de primera; 

b) Doscientos hectáreas de temporal o de agostadero susceptibles

de cultivo; 

c} Cuatrocientas hectáreas de agostadero de bueno calidad¡ 

d} Ochocientos hectáreas de monte o de agostadero en terrenos -

áridos¡ 

e} Ciento cincuenta hectáreas cuando la tierra se dedique al cul 

tivo de algodón, si reciben riego de avenida fluvial o por -

bombeo¡ 

f) Trescientas hectáreas cuando se destinen al cultivo del pláta

no, caíla de azúcar, cacao, café, henequén, hule, cocotero, 

vid, olivo, quina, vainilla, árboles frutales, y: 

g) Las necesarias para el sostenimiento de quinientas cabezas de

ganado mayor o su equivalente en menor, de acuerdo con la-

capacidad forrajera de los terrenos. 

Par otra parte, debemos aclarar que la legislación en esto mate

ria se encuentra en el Código Agrario el cual fué promulgado el 22 de mcrzo -

de 1934, y constituye la reglamentación del Art. 27 Constitucional, incorporén

dose además toda la legislación agraria, que hasta entonces se hallaba dispersa. 
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La explotación de los ejidos puede ser individual o colectiva. -

El primero es aquel cuyos tierras, son de explotaci Ón estrictamente individual. -

El ejido colectivo, es aquél cuyas tierras no se fracci.onan y son trabajadas po,r 

un conjunto de e ji datarios. 

Se organizan en ejidos colectivos, las tierras que por constituir

núcleos de cultivo infraccionable~, exigen la intervención conjunta de los mie.!!1 

bros del ejido, o aquellos cuyos productos están destinados a industrializarse y

que constituyen zonas agr(colas tributarios de una industria; o cuando por estu

dios técnicos económicos que se realicen, se compruebe que por medio de la -

• agrupación en el trabajo pueden lograrse mejores resultados para los campesinos. 

2) Situación actual: 

Para el objeto de nuestro estudio nos referiremos principalmente a 

los ejidos~ tipo, de aprovechamiento integral que persiguen lograr mediante oda.e 

taciones, mejoras y obras necesarias en general, condiciones Óptimas de vida y 

trabajo y un efectivo e integral aprovechamiento de todas sus posibilidades. 

Esta es la idea fundamental de los "Ejidos tipo de aprovechamie.!! 

to integral 11 con la mira en un futuro próximo, que una vez constituidos, servL 

rén cc¡¡¡o modelos en todas ias entidades para los ejidos circunvecinos que pre

senten condiciones y carocter(sticas semejantes ,para as( lograr su proliferación, -

todo esto,ya incluyendo la explotación apicola. 
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La idea de compaginar los diferentes cultivos acostumbrados por-

el ejidatario,con la explotación api'cola, coincide estructuralmente con la del-

ejido tipo, pues es una de sus manifestaciones1 para la búsqueda de la constitu-

ción del ejido y ejidatarios, en verdaderas unidades de producción y consumo,

vfa elevación de ingr~sos y nivel de vida; todo esto llevando impl(cita una afJ.r 

moción de nuestra reforma agraria, mediante el correcto uso y racional aprove--

chamiento de nuestros recu~os naturales. 

La actual situación de los ejidos, la podemos obtener del cuadro 

que a continuación vemos y que nos ensei'la las resoluciones presidenciales en -

materia de dotación de tierras desde 1915 a agosto de 1966. 

Debemos hacer notar que no se encuentran inclu(dos dentro del -

cuadro anterior, los 15 ejidos tipo de c.provechomiento integral; en ninguno de -

ellos, se practico la explotación op(cola. 

La situación anterior nos dá clara idea de la poca atención que-

nuestras autoridades, han dispensado a esta actividad, pues aún en estos ejidos-

que podrián ser ejemplos de los logros que pueden obtener nuestro campesinado, 

no incluyen la explotación api"cola, aún en zonas donde, podri"an esperarse bu.= 

nos rendimientos. 

En toda la República Mexicano existen 30,000 ejidos en números 

redondos con 61 672 237 has., de las cuales un número importante se dedican-

., • • ad ad b' • , .. 1 .. • d a cu tivos que permiten uno ecu a com mac1on aprco a con un mrnimo e -

. . , 
1nvers1on. 



EJECUCION DE RESOLUCIONES PRESIDENCIALES DE TIERRAS EJIDALES POR 
ENTIDADES FEDERATIVAS DE 1915 A 1966.(Agosto) 

ENTIDAD 

Estados Unidos Mexicanos 
Aguascalientes 
Baja California 
Baja California Territorio 
Campeche 
Coahuila 
Colima 
Chiapas 
Chihuahua 
Distrito Federal 
Durango 
Guanajuato 
Guerrero 
Hidalgo 
Jalisco 
México 
Michoacán 
More los 
Nayarit 
Nuevo León 
Oaxoca 
Puebla 
Ouerétaro 
Quintana Roo 
San Luis Potos( 
Sinaloa 
Sonora 
Tabasco 
Tomaulipas 
Tloxcalo 
Veracruz 
Yucatán 
Zacatecas 

Sup. Has. 

61 672 237 
264 749 
610 025 

82 283 
2 234 400 
3 n~.131 

262 624 
2 496 015 
1 670 588 

55 157 
5 442 074 
1 107 99'2 
3 9'23 564 

862 948 
2 734 908 
1 013 979 
2 370 901 

317 601 
1 435 017 
1 567 733 
3 515 011 
1 280 049 

519 812 
1 700 676 
3 396 214 
2 023 322 
2 216 813 

684 261 
1 680 630 

185 343 
2 104 809 
1 787 669 
3 350 924 

Fuente: Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización. 

{C-XVlll) 

08-14 
16-69 
43-11 . 
19-16 
08-42 
10-33 
52-07 
98-n 
47-47 
92-60 
26~76 

02-57 
09-40 
72-08 
69-14 
90-18 
37-64 
14-59 
17-31 
74-95 
71-24 
86-35 
83-34 
00-00 
50-93 
42-82 
48-94 
40-94 
64-82 
72-14 
01-63 
47-38 
94-45 
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Entre estos cultivos podemos anotar en maguey, el ajonjolí, en -

general todos los árboles frutales, etc. 

A fin de establecer más claramente la localización y pcsibilida--

des de la explotación apícola en México, conviene seguir el criterio de la Srí"a. 

de Agricultura ya expuesto en capí"tulo anterior, y tomar como base las tres zo-

nas ap(colas de la República. 

Por otrc:i parte, es indiscutible que el aprovechamiento que hace-

mos en nuestro pais,en su actual proceso de desarrollo de sus recursos naturales, 

b rf 1 ' 1 • • ,. • ,. es ostente impe ecto; por o q~e cua quier promoc1on o reestructurac1on que --
f 

tienda a una mejor explotación .. de los mismos, coadyuvará a la consecución de-

nuestro desarrollo económico, 

De ahí, la importancia que el establecimiento del ejido,combinan-

do la apicultura dentro de otras actividades, constituye un factor a corto plazo-

de elevación de ingresos para nuestro población rural. 

A continuación presentamos una relación de la floración melítera-

cultivada y silvestre, que en términos aproximados, tiene cada una de las tres --

grandes zonas apícolas de la República,de acuerdo con la clasificación de la S~ 

cretaría de Agricultura!. 

ZONA NORTg: F!orcclón me!(fc¡o, píüvitme de árboles frutales como manzano, 

naranjo, ciruelo, peral, membrillo, perÓn y de la gran variedad 

de cactus, mogueyes, mezquites y pirul. 
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Floración Silvestre: voriada y abundante en Oct. y Nov. En el

Estodo de Sinoloo; miel de muy buena calidad de Garbanzo, chí'

charo, tomate, melón, sandia, etc. 

ZONA CENTRO: Hoy una floración más variada, contamos con arboles frutales, 

diversos cactus y g ron variedad de hortal izas. 

ZONA SUR: 

Floración Silvestre: en los meses de Septiembre, Octubre y No-

viembre con más de 400 variedades de alto valor meli'fero. 

Floración mel(fera muy considerable: cafetales, platanales coco-

teros y floración tropical de toda clase y una estimodíSimo flora-

ciÓn silvestre, que produce una miel de inmejorable calidad, 

Por-la anterior relación, afirmar sin temor a equivocarnos que el po

tencial ap(cola de nuestro paises muy considerable, no es exageración, 

En el siguiente inciso elaboramos un cálculo más detallado, siguien

do paso a paso un cómputo elaborado por la Secretarí'a de Agricultura, que nos per

mitirá evaluar las posibilidades del establecimiento del ejido apí'cola. 

3) Viabilidad de su implantación: 

a).- Organizac¡ón de la producción para valorar la viabilidad, de la 

introducción de la explotación apícola, se incluye, los elementos siguientes, empeza~ 

do por un cáicuio que ha sido eiaborado, considerando los precios del material apíco

la, con que cuenta lo Dirección General de Aivultura y Otras especies menores y pr:_ 

cios estimados de venta de miel en el mercado. El rendimiento es susceptible de vade_ 
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ci6n lógicamente, si se toman en cuenta la zona en que se instalen los apiarios y de 

la atención y manejo prodigados a los mismos. 

El sistema empleado es el de iniciar lo ex.plotociÓn con 10 enjam--

bres alojados en sus respectivas colmenas y cado 42 diás ( 6semanas) 1 dividirlos --

para obtener el doble número de ellos, necesitando después una reina por cada col-

mena y las cámaras de cr(a, necesarias paro albergar los enj.:r.~bres resultantes de --

cada división. En esta forma tendremos los 100 colmenas estimadas en 168 d(as, es 

decir, en 5 1/2 meses. 

ResÚmen del sistema a emplear para dividir: 

No. de d(as 

42 
84 
126 
168 

Compra de abejas y equipo 

10 colmenas c/ enjambres 
1 O cámaras de e r(a 
20 cámaros de erra 
40 Cámaros de crió 
20 cámaras de crío 

Colmenas con enjambres 
en existencia • 

10 
.. 

10 % mas 
18 11 10 % 
32 11 10 % 
58 11 10 % 

100 11 10 % 

se considera un 10% de colmenas que por diversos causas no estén aptas para dividi.r. 

se. 

INVERSION PARA 100 COLMENAS EN EXPLOTACION 

EQUIPO DE TRABAJO 

velo 
cuña 
ahumador 

11 ANIMALES Y CAMARAS DE CRIA: 

10 colmenas con enjambres 

$ 30.00 
10.00 
30.00 

155.00 

$ 70.00 

$ 1,550.00 , 
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90 cámaras de cri"a 
300 alzas, 3 por colmena 

90 reinas italianos, fecundadas 
y probadas 

48.50 
13.75 

20.00 

4,375.00 
4,125.00 

1,800 .00 
$ 11,850.00 

111 CERA ESTAMPADA {en números cerrados 1 kg. p/ colmena y 400 gr. p/ alza}. 

100 kg., de cera para las cámaras 
de e ria. 18. 00 1, 800.00 

120 kg., de cera para las 300 
alzas. 18.00 2, 160.00 

$ 3,960.00 

IV ALIMENTACION DE LAS ABEJAS 

Durante el tiempo necesario para llegar o tener 100 colmenas, se h9., 

brÓ presentado una época de floración y por lo tanto de recolección de né~tar, lo -

que redundará en un menor costo de alimentación artificial, sin embargo, paro man-

tener este ritmo de desarrollo sercÍ necesario comprar: 

1,200 kilogramos de azúcar 1.50 1,800.00 
100 ali menta dores 3.00 300.00 

$ 2, 100.00 

V EQUIPO PARA EXTRACCION DE MIEL 

4 marcos negros p/ Óc ido fénico 20.00 80.00 
2 kgs. de ácido fénico 22.00 44.00 
1 cepillo nylon para abejas 10.00 10.00 
6 charolas salva-miel 25.00 150.00 
l cuchillo desoperculador a vapor 

o eléctrico 300.00 310.00 
l extractor manual con capacidad 

p/ 8 bastidores de alza 995.00 995.00 
6 cajas para opérculos 15.00 90.00 

$ 1,679 .00 
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VI GASTOS IMPREVISTOS 

10 % aproximado del capital n,ecesario $ 1, 771.00 

RESUMEN DE GASTOS NECESARIOS PARA 100 COLEMNAS EN EXPLOTACION 

1 EQUIPO DE TRABAJO 
11 ANIMALES Y CAMARAS DE CRIA 
111 CERA ESTAMPADA 
IV ALIMENTAC ION DE ABEJAS 
V EQUIPO PARA EXTRACCION DE 

MIEL 
VI GASTOS IMPREVISTOS 

$ 70.00 
$ 11, 850.0Q 

3,960.00 
2, 100.00 

1,679.00 
1 771.00 

$ 21,420.00 

Ingresos de las 100 colmenas en explotación 

b) .- Financiamiento.- Las dos cosechas que se presentan en el año 

son en Primavera y en Otoño. 

Se puede considerar que una colmena situada en una zona regular, --

produce en las dos cosechas del año, 60 kilogramos de miel como promedio. Si con_' 

sideramos el coso concreto de lo naranjo, como cultivo bose, podemos considerar que 

en cierto medida existe garantió en la floración pero poro los fines de nuestro cálc!:!. 

lo pensamos, que se trato de uno zona regular con un promedio de 60 kilogramos de-

L. • , \/ 1 • ..l 1 • 1 1 • • • ., -- ••• c...,tenc;cn. , c.~·:en-c c. e¡emp.o, cr. e, prír11er año so10 aprovecnariamos JU k110--

gramos, pues los primeros 168 d(os se dedicar(a a dividir con el método anterionne!}_ 

te enpuesto. 

En este caso tendr(amos 100 colmenas con una produce ión de 3 tone-

ladas. Si el apicultor decide vender su miel al menudeo con los precios actuales --

del mercado y sin estar considerando gastos de envases, etiquetas, comisiones a ven-
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dedores, etc., obtendría de las3 toneladas$12,000.00, ($ 4,000, Tonelada) ysi decide 

vender ;u producto al mayoreo obtendría$ 7,500.00, ($ 2,500, Tonelada). 

En el mismo ejemplo se ha considerado una duración al equipo y a las 

colmenas de 5 aflos y al capital invertido le consideramos que reditua 10% anual so 

bre saldos insolutos, entonces se tendrá: 

INVERSION 
SUMA DE INTERESES SOBRE SALDOS 
INSOLUTOS EN CINCO AÑOS 

TOTAL A PAGAR EN 5 AÑOS 

La amortización onuol será de $ 5,650.25 

$ 21,420.00 

6,831 .25 
$ 28,251 .25 

·En los siguientes años, el promedio de producción por colmena, será 

de 60 kilogramos, dado el clima y la floración, lo que hace un total de 6 tonela--

das de mi e 1, ya que ol menudeo producirán $ 24, 000. 00 , y al mayo reo $ 15, 000. 00 

a los cuales se debe de restar el interés y la amortización del capital o sean 

$ 5,650.00, quedando como utilidad neta anual, en el primer caso$ 18,350.25 --

y en el segundo$ 9,350.25. 

Por otra parte, debemos hacer notar que la apicultura es una activi-

dad de tipo extensivo, por lo qv.=: debe entenderse perfectamente que no se puede -

desarrollar en forma intensiva, ya que cuando se tienen apiarios mayores de 50 a 60 

colmenas instaladas en un mismo sitio, el rendimiento de miel es menor por colmena, 

que cuando se encuentran distribu(dos en pequeños apiarios de 20 a 30 colmenas co-

locadas en varios lugares con mejor atención; ésto es debido a que las abejas en épo-

ca de abundante floración, desarrollan su trabajo a un máximo rendimiento, en un -
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área de 500 mts. durante este tiempo no llegan a recorrer los 5!o 6 kilómetros que

se supone que puedan recorren en per(odos de escasez de néctar o de agua. 

Podemos ahora insertar un cuadro que nos muestra la superficie en -

Has. ejidales dedicadas al cultivo de la naranja en 1960. 

Esto nos permitirá en forma más o menos aproximada tener una bose

con la cual obtener una estimación de lo que nd ingresa a nuestra población camp!:_ 

sina, por la falto de explotación integral de los recursos en producción; y en este

caso sólo por lo que se refiere al cultivo de la naranja. 

Se parte del hecho,que las abejas tienen un radio de vuelo máximo

de 5 km. alrededor de la colmena, es decir una superficie de 8 has. aproximada--

mente. 

El autor de "ApiculturoModerna "Pablo AragÓn y Leiva y algunos otros 

autores consideran;que puede funcionar adecuadamente en ésta superficie :"un colm::_ 

nar de 200 colonias en plena actividad, esfera amplia y bastante, pudiendo rendir -

buenas cosechas". 

No obstante esas opiniones, para mantener nuestro criterio conserva

dor en el cálculo, y con el objeto de tomar en cuenta que las abejas se aprovision~ 

ron de nectar de la plantación y que esta florece solamente 2 meses al año aproxima 

damenr~, ha cc!cu!ado 1.in máximo de 100 colmenas en el área expuesta, es decir en 

las 8 Has. 

Tenemos entonces, ( 13,940) Has. para 1960, dedicadas al cultivo· 

de la naranja en tierras ejidales, por lo que contamos con 1, 742 núcleos dadas los 8 

Has. de superficie por cada 100 colmenas; es decir se tiene opción de instalar 174,-

200 colmenas 



E. U. Mexicanos 

Coahuila 
Chihuahua 
Durango 
Nuevo León 
S. L. Potes( 
Tamaulipas 
Zacatecas 
Campeche 
Quintana Roo 
Tabasco 
Veracruz 
Yucatón 
Baja California 
Baja California T. 
Nayarit 

Sinaloa 
Sonora 
Colima 
Chiapas 
Guerrero 
Oaxaca 
Aguascal ientes 
Distrito Federal 
Guanajuato 
Hidalgo 
Jalisco 
México 
Michoacán 
Mc¡elos 
Puebla 
Querétaro 
Tlaxcala 

CULlilVO DEL NARANJO (C-XIX) 

Superficie Ocupada (Ejidos) 
Has. 

13, 94Ó.2 

5.0 
53.3 
54.9 

646,3 
1, 186.3 
1,485.5 

7.1 
169.7 
388.4 
702.9 

7,4n.a 
49.4 
4.9 

42.6 
26.7 
79,.0 
37.2 
5.0 

786.0 
11 .7 

591.4 
1.5 

10.3 
22.5 
26.1 
15.2 
21.8 
3.8 

20.2 
2.7 

Fuente: Dirección General de Estad(stica. S. l.C. (Censo Agr(cola 1960 ). 
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Considerando el equipo y demás artículos necesarios paro la instala--

ción de un apiario con 100 colmenas, que incluye el modelo descrito al comienzo --

de éste inciso vemos: 

1 o. - Inversión: 

1742 núcleos de 100 colmenas, a razón de $ 21.420.00 c/n 
Tenemos uno inversión total de$ 37,313 .640 
2o,- Ingresos: 

Hemos considerado el mismo mecanismo de crecimiento, por lo que --

consideramos las mismas espectotivas de cosecho anual, y precios de venta. 

Tenemos por cada núcleo de 100 colmenas: 

1 er. año.- $ 7.500.00 
2do, año.- $ 11.250.00 
3er. año.- $ ~ 1.250.00 
4to. año.- $ 11 .250.00 
Sto. año.- ~ 11.250.00 $ 52,500 e/ nÚcleo 

por 1742 núcleos tenemos 

$ 91,455,00 Ingreso a los 5 años, 

3o, - lnte reses 

Calculando intereses a rozón del 10% anual sobre saldos insolutos ---

en 5 años para 1742 núcleos tenemos: 

$ 6.831,25 por cada núcleo, 

1742 núc!e~ 

$ 11,890,037,50 portados los nÚcloes, 

4o. - Amortización 

L • •' 1 d ; 1 .. a amort1zac 1nn c<nua por ca a nuc eo seria: 



$ 37,313.640.00 t 11,890.037.50 
49.203.677.50 
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Inversión Total 
Intereses en 5 aílos. 
Total a pagar en 5 años. 

$ 49,203.677.50 entre 5 años: $ 9,840.735.50 por 1742 nÚcleos -

anual. 

$ 9,840.735.50 entre 1742 núcleos: $ 5,655.00 amortización --

anual por cada núcleo de 100 colmenas. 

c). - Consumo: Por lo que se refkre al consumo, podemos distinguir -

3 clases que son: 

1 ) consumo doméstico 

2 ) Consumo no-doméstico 

3 ) consumo exterior. 

El Consumo doméstico es aquel que se realiza, al incluir la miel en al-

guna fonna en la dieta diaria, lamentablemente la miel en México tiene muy poca acee_ 

taciÓn; pues el pueblo mexicano no ha sido acostumbrado a éste alimento. 

El Consumo No-Doméstico de la miel, es aquel que realizan las di--

ferentes industrias farmaceuticas o no, para la elaboración de productos, en si necesa-

rios. 

El Consumo Exterior es aquel c¡ue real izan fuera del país productor, 

ya seo Doméstico o no Doméstico, 

A continuación presento unas 1 (neas que nos ubicarán la proporción que 

absorve de nuestra producción cada uno de éstos tipos de consumo, además de otros --

aspectos. 



TABlA DE AMORTIZACION 

Capital 10% Capital Capital 
Ai'los Inicial Intereses Amortización 

' 
Anualidad Pagada Pendiente 

$ 37,313,640 $ 3,731,364 $ 6, 111,880.20 $ 9,843,244.20 $ 6,111,880.20 $ 31, 201,759 .80 

2 $ 31,201,759.80 $ 3, 120, 175.98 $ 6,723,068,22 $ 9,843.244.20 $12, 834,048.42 $ 24,478,691.58 

3 $ 24,478,691.58 $ 2,447,869.15 $ 7,395,375.05 $ 9,843,244.20 $ 20,230,323.47 s 17, 083,316. 53 

4 $ 17,063,316.53 $ 1,708,331 .65 $ 8, 134,912 .55 . $ 9,843.244.20 $ 28,365.236.02 $ 8,948,403.98 

5 $ 8!948.403.98 $ 894,840.22 $ 8!948,403.98 $ 9!843,244.20 $37,313,640. $ O" -- --
$ 11,902!581.00 $ 37!313.640.00 $ 49,216!221 

.. 
NOTA: Se ajustaron 17 centavos, en el 5° al'lo de la columna de Intereses: 
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1).- Consumo Doméstico. 

El consumo doméstico es excepcional en nuestro país los apicultores-

con colmenas rústicas lo realizan particularmente, el criterio comercial no lo apli-

can en ésta explotación. 

2) .- . Consumo No Doméstico. 

Podríamos calificar éste consumo como el industrial, al igual que el 

anterior, en nuestro país es insignificante. 

Estados Unidos importa fuertes cantidades para éste fín principalme!1_ 

te para la industria galletera y cigarrera. 

3.) .- Consumo Exterior. 

Con relación a éste consumo, podemos concretarnos a repetir loma-

nifestado, a través de toda ésta tesis, en el sentido que es el más importante y de 

terminante para el futuro de la apicultura nacional. 

4). - Principales beneficios posibles que se lograr(an en México con su implantación. 

La falta de planeación nacional y los incipientes ensayos de planea-

ción regional, han impedido examinar los problemas del campo adecuadamente, para 

poder aplicar las medidas a largo plazo a f(n de conseguir las soluciones de los mis--

mos. 

Si se logra introducir la apicultura dentro de las actividades econó--

micas de los ejidos se obtendrán beneficios importantes,que actualmente pretenden 12, 

grar los incipientes ensayos mencionados anteriormente. 
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Las fuerzas que limitan el progreso del paíS, han colaborado en forma 

importante a mantener una distribución de la riqueza concentrada en pocas manos y a 

la formación de grandes monopolios, metiendo como consecuencia en una "camisa de 

fuerza", al mercado nacional, a causa del empobrecimiento del campesinado y de -

otros sectores populares, la apicultura bien orientada,puede colaborar al fortalecimien 

to del mercado interno, mediante la IÓgica elevación de ingresos de los hombres del 

campo con el consecuente mejoramiento del nivel de vida de los mismos, 

Otro aspecto que impl(citamente se obtendr(a, ser(a el mejoramiento-

nutricional del campesino al introducir, este elemento nuevo dentro de su dieta, la -

urgencia para llenar ésta deficiencia es inaplazable de ah(, la conveniencia de utili-

zar la miel dado su carácter idóneo, 

La experiencia que ha tenido la apicultura como industrio netam~nte-

particular, permite subrayar la importancia de la intervención gubernamental, a f(n -

de regular la actividad, brindando su apoyo por un desarrollo independiente, promo-

viendo el consumo interno. Todo esto sin abandonar el mercado internacional, pues 

la falta de su intervención, provocar(a que el estancamiento que ha sufrido en los --

últimos años la actividad, perdure por tiempo indefinido, 

El esp(ritu indolente, desconfiado que prevalece en nuestro campesi-

nado, tenderá a modificarse si les brindamos elementos nuevos para su reivindicación 

... 
econom1ca. 

Por otra parte, debemos estar conscientes que la falta de una solución 

cabal al problema agrario ha sido nuestro talón de Aquiles, en nuestro desarrollo, por 
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lo que toda actividad qúe colabore al fortalecimiento de la reforma agraria merece -

nuestra especial atención. 

Por Último cabe hacer notar que muchas actividades económicas se be

neficiari'an con su introducción, las facetas más importantes ya h~n sido mencionadas 

con anterioridad. 



CONCLUSIONES 

1) Para una adecuada explotación apícola, es indispensable lograr · 

una conveniente combinación de estos cuatro factores: 

a) Floración y clima 

b) Abeja. 

c) Instalaciones 

d) Técnicas y educación apícola. 

considerando que los dos últimos dependen exclusivamente del apicultor. 

2} Existe un número importante de colmenas rústicas cuyo rendi-

miento es muy bajo, su transformación a colmenas modernas constituiría un paso ~ 

trascendental para la industria, esta labor concierne directamente a la Sriá. de -

Agricultura que ya la ha iniciado lentamente. 

3) Gran parte de nuestro pueblo sufre desnutrición y la miel no ha 

sido aprovechada adecuadamente a fin de colaborar para su abatimiento. 

4} El consumo de miel en nuestro país es Ínfimo¡ no existe ninguna 

institución oficial que promueva el consumo a fin de lograr una mejor alimenta-

ción de nuestro pueblo. 

5) Casi la totalidad de nuestra producción apícola se exporta¡ los 

intermediarios son ios que rea ilzan la mayor parte de las operaciones con el exte 

rior. 

6) Existe una desorganización real de los exportadores de miel en -

México. 
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7) El mercado exterior a que se enfrenta nuestro país es de carác 

ter o 1 igoPsÓn leo. 

8} Dado el mercado oligcpsónico a que se enfrenta nuestra apic~ 

tura los precios imperantes son perjudiciales a nuestra desorganizada oferta. 

9) No existe una fuente crediticia adecuada para la industria ap_[ 

cola, el crédito supervisado podría llenar este vacio. 

10) la educación apícola es incipiente y deficiente en nuestro --

país. 

11) El aspecto del transporte al exterior, nos coloca en desventa

ja con las otras naciones productoras que cuentan con fletes bajos; existe perió<Q 

comente lo posibilidad de reducir esta desventaja con un flete mós bajo del nor 

ma 1 pero este servicio es irregular. 

12) la idea esencial de los ejidos tipo de aprovechamiento inte-

gral para combinar con la explotación apícola puede ser el camino para la difu

sión de lo actividad. 

13) la introducción de la apicultura en los ejido es viable y con~ 

tituirío un elemento más para la reivindicación económica y social del campesi

nado. 

14) Uno de los elementos más positivos que brinda la Apicultura es 

como factor de desarrollo regional. 

15) las posibilidades de aumentar la producción mel itera en la Re

pública Mexicana, son muy considerables. 
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16) En Yucatán existe tal número de pÍaniiii b~neficiadoros, que -

son más que suficientes poro sus necesidades, provocando una competencia que va-

en detrimento de la propia industria, al presentar la oferta al exterior en forma ant!_ 

económica. 

17) En Yucatán el control de calidad del producto no lo realiza un

organismo con facultades suficientes paro colaborar eficazmente con determinada p~ 

lítico comercial. 



RECOMENDACIONES 

1) El modernizar constantemente a la apicultura debe ser norma -

permanente de la industria y su ap 1 icación urge en nuestro pa iS. (Colmenas Rústi 

cas a Co !menas Modernas). 

2) El promover el consumo nacional de miel es importante, dado

que difícilmente se encontrará una solución definitiva a corto plazo en el merca 

do internacional, además éste brindará beneficios en la dieta mexicana. 

3) Se promueva o no el consumo de miel en nuestro país, es in-

dispensable que haya una organización de los oferentes al extranjero cuando me

nos a corto plazo (para poder aplicar la política económica que se considere a~ 

cuada al oligopsonio a que nos enfrentamos}, y tender siempre a organizar y - -

coordinar todos los aspectos de la industria a fin de aperar en las mejores cond!_ 

ciones posibles. 

4) La diversificaciónde Mercados es urgente dado el mercado a -

que nos enfrentamos. 

5) La introducción bien orientada de 1.::i apicultura en el ejido y

la difusión que esto implicar(a en el campo, traería como consecuencia un ele-

mento más, a una independencia económica del campesinado y a un mejor nivel

de vida del mismo. 

6) La difución planeada de la apicultura coadywará al desarrollo re 

gional del país. 
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